


CAP1TULO VIIl 

LAS DEMOCRACIAS URBANAS 

Y EL ESTADO 





I 

Las relaciones entre las ciudades y Ios 
principes antes de la epoca borgoiiona 

En todos los paises de Europa occidental, los gobiernos 

municipales de la Edad Media estuvieroninspirados por un 

sentimiento republicano mas o menos acentuado. No podfa ser 

de otra forma, ya que, tanto la singularidad econ6mica de las 

burguesias como su configuraci6n social inevitablemente les 

llevaron a conquistar una autonomfa absoluta, a despachar sus 

asuntos a su manera, y, en definitiva, a convertirse cada una en 

un Estado dentro del Estado. Estas tendencias, muy acusadas 

ya en epoca del patriciado, se acentuaron aun mas durance los 

gobiernos democraticos, que en este sentido . continuaron la 
tradici6n del regimen anterior. En Francia y en Inglaterra, el 
poder real tuvo la suficiente fuerza como para enfrencarse desde 

el principio a las pretensiones de las ciudades, Y para, mas tarde, 

d 
. Al · · bargo su debilidad le oblegarlas. En Italia y eman1a, sm em , . . 

. ll bundante proliferac16n 
conden6 a claud1car ante e as, Y una a d d 1 
de ciudades lib res comenz6 a extenderse a ambos la os e b os 

. l ue a ellos respecta, presenta an 
Alpes. Los Pa{ses BaJ0s, por O q d as ale.an-

. . . d' Aun ue sus gran es comun 
una s1tuac16n mterme ia.. q 'd ble sin embargo, no 

. d dencia cons1 era , . 
zaron una m epen fuerzos sustraerse a la autor1-

. . pese a todos sus es ' . . 
cons1gu1eron, diences No se conv1rneron en 

{ . es correspon . . . d 
dad de sus pr nap d . ·eron vinculadas a los prmapa os 

dd Esta o; s1gu1 
Estados dentro edan escapar y, si bien fueron sus 

·at de los que qu ell 1 
territofl es . aunque alcanzaron en os un ugar as acuvos, y . u 
miembros m . n la maxima relevancia, y pesc a que s 

derante y cuv1ero 
prepon 
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autonomla y libertad de actuaci6n contrastaban 
. . notabl 

con la subord1nac16n cada vez mayor de las ciudad . Ctncntc 

franccsas respecto a la corona, lo cierto es que no~ •nglcsas y 

alla. Se diferenciaban tanto de los fteie Reichstadte dc:~on Ill~ 

como de las republicas municipales de la Toscana tndpcrio 
. "d al fc , o c las 

comunas de Francia, somett as erreo control de los " _,_ . 
~Cntvzns 

y corregidores del rey. 

Su poder y su riqueza explican facilmente que no corrieran 

la misma suerte que estas. Pero, (por que no resultaron suficientes 

para procurarles su mismo estatus? (Por que Lieja, por ejemplo, 

queen modo alguno era inferior en cuanto a recursos y num~ro 

de habitantes a las ciudades episcopales de Alemania, no 

logr6 esta immediatete (privilegio de un feudo del Imperio) 

que s{ correspondi6 a un gran numero de estas? (Como es 

que, sabre todo en Gante y Brujas, que no habfan dudado en 

enfrentarse al rey de Francia y que consiguieron planiarle 

cara en los inicios del siglo XIV, no pudieron amenazar la 

supremada del conde de Flandes? ' 

No es dif{cil responder a esta pregunta. 

En realidad, que una republica municipal tuviera cierta 

independencia respecto de su prfncipe no significa que 

gozara por ello de una independencia total. S6lo pod~a 

sustraerse al poder de su conde y de su obispo sometiendose 

al poder directo del senor feudal superior. La ciudad alemana 

s6lo era libre en el sentido en que habfa reemplazado la autoridad 

cercana, Y por ello muy activa, de su sefior, por la mas lejana, 

y, en consecuencia, mas debil, del emperador. Pero, en el 

siglo XIV, el emperador se habfa convertido en un extranjero 

para los Paises Bajos. Su soberanfa sobre las comarcas de la 

margen derecha del Escalda era puramente nominal. A nadie 

en Holanda, Brabante, ~ainaut, ni en el principado de Lieja; 

se le ocurrfa reclamar su 1ntervenci6n El c · to de 
• omportam1en 

las ciudades de Lieja en el momenta algido de sus luchas 

contra Adolphe de la Marek lo demucstra de r.onn · ble · 
. a amoon~m • 

En lugar de c1tar a cste ante Luis de Baviera h b. a 
, quc no u 1er 
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l 
casi6n para ponersc de parte de la 

hado a o al la 
desaprovec nque no les envi6 refuerzos, menos 

d Y que, au dr edi 
ciuda es rt'ificados que estas po fan aa tar para 

d'o unos ce . 

,once 1 ducta, fue el Papa ante qu1en plantcaron SUS 

. •ficar su con . . __ J_ 

JU
5t

~ 
1 

0 . hazaron la unica autondad capaz de proporaooana 

ueJa5• l'ec l · d I b' 
q 1 le al para enfrentarse a as pretens1ones e o 1Spo; 

un dtu 
O g l ' · 'b'l'd d I daba 

l 
curri6 utilizar a un1ca post 1 1 a que cs que 

n.o se es o . . . • 

de haberse convert1do en. c1udades hbres. ! es que, s~ncilla-

te Perdieron su senttdo de pertenenc1a al Impeno y su 
men , 
vida poHtica pas6 a circunscribirse a los estrechos margenes 

del Principado. 
El rey de Francia, en lugar de una soberanfa nominal, 

como la del emperador, ejerci6 sabre Flandes una soberanla 

muy activa y real. Las ciudades, enfrentadas a Gui de 

Dampierre, no tardaron en beneficiarse de ella. Ya virnos c6rno, 

para asegurarse la protecci6n frente al conde, se pusieron bajo 

el amparo de la corona.83 Por un tiempo, dependieron s6lo de 

la jurisdiccion real, y tuvieron un estatus similar al de las 

ciudades libres de Alemania. Pero la revolucion democratica de 

1302, que derroco a los patricios Leliaerts, rompi6 cambien Ios 

lazos que acababan de formarse entre la dinasda de Capet y las 

comunas, los cuales nunca mas llegaron a restablecerse. Tras la 

paz definitiva entre Flandes y Francia, los reyes dejaron de 

buscar la alianza de las ciudades. Mas bien intentaron congra

ciarse con el conde y, para atraerlo a su causa, le ayudaron en 

su lucha contra las insurrecciones municipales. Gracias a los 

ejercitos franceses, Louis de Nevers en 1328 y Louis de Male en 

1380 pudieron imponerse a las dos grandes revueltas urbanas 

que se mencionan en la historia de los Palses Bajos. De mancra 

que, tanto la debilidad del soberano en el Principado de Licja, 

como su poder en d condado de Fland.es, tcrminaron producicndo 

los mismos resultados. Tanto una como otro, en dcfinitlva, 

13 Ver mu arriba, pligs. 208-209. 



redundaron en beneficio de los prlncipes El 

d 1 • • emperad 
no actuar a favor e as c1udades, y el rev al h or, al 

.,, acerI0 e 

contra tras haberlas apoyado momentaneamente, Ies . . . n su 

alcanzar la independencia polltica que deseaban Aunpidieron 

l . · pesar d I 
herofsmo que desplegaron, os prfnc1pes acabaron imp . .t. e 

. on1cndose 
a las c1udades. 

No hay que olvidar, ademas, que el exdusivismo m • . 
un1c1pal 

no s61o impidi6 a las ciudades unir sus fuerzas, sino 

11 1 . . d que 
despert6 contra e as a opos1c16n e todos las intereses 

amenazados por el. La nobleza y el dero se aliaron con el 

prlncipe para resistir frente a las actuaciones de las burguesfas. 

En el fondo, la causa de las ciudades fue la de un grupo de 

privilegiados cuya victoria les habrfa reportado una aplastante 

supremada y que habrfa perjudicado a todos quienes no 

formaran parte de el. El particularismo urbano acab6 

chocando con otros particularismos. Fue incapaz de romper 

el marco del Estado territorial, y se vio obligado, mas o 

menos a la fuerza, a conformarse con ocupar un lugar en el. 

Pero consigui6 al menos que fuera un lugar destacado. 

Si bien, y segtin Ia jerarqufa social, el Tercer Estado estaba 

por debajo del clero y de la nobleza, en la practica, en todos 

los principados de los Paises Bajos, acab6 edipsando a estos 

dos tiltimos debido al poder que ejercfa. En Flandes, 

Brabante, Holanda y en el pafs de Lieja, su influencia sobre 

las parlamentos y las journees d 'Etat superaba ampliamente la 

de las otros dos estamentos. Los privilegios generales otorgados a 

las distintas circunscripciones asignaban a las ciudades una 

situaci6n preponderante. En Brabante, la charte de 

Cort~nberg (1312) instituy6 un consejo de gobierno en el 

que, JU~to a cuatro caballeros, se reunian diez representantes 

de las ciudades. En el Principado de Lieja, el Triburi,a/ de los 

XXII, creado en 1373 para supervisar a todos los funcionarios 

episcopales estaba compuest · 
' 

0 por cuatro can6n1gos, cuatro 

nobles y catorce burgueses En Flandes l l b 
. · , e e emento ur ano 

tamb1en predominaba ampliamente en l · "6 d J 
a organ1zac1 n e 



j do, Desde mediados del siglo XIV, las tres grandcs 
conua . y l • J j s Gante, BruJas e pres, se arrogaron e derecho de c1uuaoe , 

entar a todo el pais y, hajo el nomhre de «los tres repres 
. bros de Flandes)), usurparon las competencias que en rn1ern , 

S Partes pertenedan a los Estados. · otra ' 
En realidad, por extrafio que pueda parecer a primera 

vista, fue justamente el incremento del poder de los pdncipes 
lo que permiti6 a las ciudades intervenir en el gobierno de los 
condados y ducados en los que estaban situadas. En efecto, 
can pronto como los impuestos municipales empezaron a 
resultar insuftcientes para cubrir los gastos necesarios para la 
poHtica y el gobierno de aquellas, los prfncipes se vieron 
obligados a pedir a sus subditos un suplemento extra. Las 
ciudades, mas ricas que el dero y la nobleza, aportaron 
bastante mas dinero, pero exigieron a cambio una serie de 
concesiones que no fue posible rechazar. No obstante, al 
acudir en ayuda de sus condes u obispos, en ultimo termino 
reforzaron un poder incompatible con la autonomfa municipal. 
Ya que, desde finales del siglo XIII, los pdncipes tendieron a 
incrementar constantemente sus prerrogativas, ya concentrar 
en sus manos la mayor cantidad posible de poder. Los juristas 
de los que se rodearon, despues del ejemplo d Felipe el 
Hermoso, no concebian mas forma de gobiemo que la absolutista, 
Y pronto les instaron a calcar su poHtica de la de los reyes de 
Francia. En Hainaut, Albert de Baviere intent6, en 1364, 
implantar el impuesto de la gabela, y su sucesor, d jurisconsulto 
Philippe de Leyde, escribi6 un manual de poHtica en el que 

. b l' 'tamente la teorfa de la soberanfa absoluta. se enunc1a a exp 1c1 . . . 
E Fl d b todo, surgieron nuevas mst1tuc1ones a n an es, so re al' '6 d I 

l al -!ianz6 la creciente centr 1zac1 n e a traves de as cu es se au s . . . l da vez mayor difusi6n del sefiodo. c admm1straci6n Y a ca l d d l . d as el principio de que « os eseos e extend16 ca a vez m 
. tienen fuerza de Icy». . pdnc1p~ l difercntes territorios de los Paises BaJoS M1entras os . . d cndientcs entre s{ y tuvieron cada uno su prop1a fueron m ep 



dinuda, d absolutismo de los prfnclpcs no co . . 
al ns,gu,6 . en pane guna. Pero cuando la dinastla de 

8 
triunfar 

somctcr a los pcquefios estados feudales d:r~~fia logrcS 
Lotaringia, la polltica de la monarqula pudo despl andcs y 

. b d b'd I . egarsc c:o mis fuerza s1 ca e, e I o a 1ncremento de los r n 
I . ecursos d quc disponfa. Durante e reanado de Felipe III de B e 

«el piadoso» ( 1419-1467) se cul mi no la labor de uni'fi or~ofia 
1cac16n ~ constituyo d Estado borgofion, y se le dot6 de Jas institu , ' 

, . . . Ctones centrahzadoras 1nd1spensables para su manten1miento. 

-



II 

El 
nflicto entre la politica municipal 

co 1 . l 
I 11, tica de la monarquia en e s1g o XV 

y apo 

Mientras que en Francia e lnglaterra el Estado moderno 

n la alta nobleza a su principal adversario, en los Paises 
tuVO e 
Bajos fueron las ciudades las que intentaron obstaculizar su 
camino. Cuanto mas favorecidas por el regimen anterior, m.is 

se esforzaron por defenderlo. Fue preciso recurrir a la fuerza 
para poner fin a su resistencia. 

Pero serfa un error considerar a Felipe III de Borgofia «el 
piadoso», como se ha hecho con demasiada frecuencia, como 
un ene1nigo encarnizado de las grandes ciudades, como un 

tirano que s6lo pretendfa su destrucci6n y que buscaba cual
quier oportunidad para perjudicarlas. ~l sabla quc su podcr y 
su siruaci6n en Europa dependfan de la prospcridad de los 
Palses Bajos, y clicha prosperidad estaba ligada demasiado 
lntin1 .. \mcnt:c ._\ la de las burguesfas como para que pudiera 
pcns;.u· en dcsnuirlas. De lo que no hay duda cs de que su poUtica 
ccnt1·:11ist~\ era incompatible con la :.\utonomfa municipal, tal y 
eomo sc habfa conoddo en la Ed,,d Media. L, sob~ronfa Jcl 
Esmdo no podfa chu1diClu ,u\lc los privilcgios. Ncc~s.uhuncnte, 
tkbfa. somcterlos nl Jcrccho conn\n, y subordimu cl intcrcs 
part icul~u tll scnc.ral. El prfndpe, al et)1ubatir los privilcgios 
nrh.,nos, cviuentcmentc pcrscgufa su propio bcndkio, pcm il 
1n1smo tiempo ~c:nt4lh.t rn intclis de la gr..\n n,;,yorfa 1.lc sus 
S\\hditos. Consic.ler-Jh., su ah(1~ y su S<'fiorfo cunul l;l gar~ntfa 
dd hicn pt\hlk,,, Y t'\lll ('St<' ~,~tm,et\t\\ justificah.\ b ohcdicnd..\ 
,1uc c~igfa. A (l-'rtir de c."nt\ll\('C$, las gr.u,c.lc~ ronun\.\$ Jcjan)t\ 

.. 



de constituir otras tantas . . . tmmunttes fuer central. El prlncipe colabor6 en l a dcl alcancc d l d h. e nombrarn: e T\r..J tra os, 1zo que sus fun . . tcnto de r\l\lcr . , . c1onanos revis SUs rn . tmp1d16 explotar a las ciudades p .. aran sus cuent ... agis. ll l equenas y l ~, les enar e pa{s de sus buro,1,ses fo ·" a os tarnpes. 
d . · o ...... · runeos y somcti6 l inos, e los tnbunales urbanos quisieran 

1 
as sentcnc·1 . , o no as • d as apelac16n de sus consejos de justicia. ciu ades, a la 

Es importante subrayar que el prlnci l 
d . d fu pe ogr6 sus fi emas1a o es erzo. Era evidente que lo . .

1 . ines sin . d d . s pnv1 eg10s l c1u a es 1ntentaban defender frente a el n f quc as . d b o ten an ya nin , sentl o y esta an condenados a desaparecer A . gun . · excepc16n de las burgues{as, apenas nad1e los aceptaba ya v adem1.-. ' , , ~, se oponfan a la expans16n de las nuevas fuerzas que, desde el siglo 'm 
determinaban, cada V<'1 mas, el desarrollo econ6m'1 1o' co. s avances del capitalismo, de la navegaci6n, y del comercio en 
general, exigfan la supresi6n de las trabas que la polfrica urbana 
les imponfa. Desde ese momenta, el comercio a gran escala se 
encontr6 ante la economfa urbana en la misma situaci6n en la 
que, originalmente, se hab{an encontrado las ciudades respecto 
a la economfa del feudalismo. El comercio requerfa la supresi6n 
de los mercados privilegiados, de la rutas comerciales, y de los 
monopolios industriales. Aspiraba tambien a regirse por el 
derecho comun, y a la supresi6n de los privilegios municipales, 
que no eran mas que un obsclculo para la libertad. 

Pero las burguesias que disfrutaban de todos esos privilegios 
intentaron, l6gicamente, defenderlos con ufias y dientes. En 

,, ban lugar de adaptarse a las necesidades de la epoca, se empena 
en permanecer fieles al pasado. Lejos de intentar hacerles frente 
renovando su industria, lo unico que se les ocurri6, cuando la 
competencia extranjera hizo que disminuyeran sus exportacio~es, 
fue redoblar el proteccionismo. En medio de la transformac160 

que estaba teniendo lugar a su alrededor, mantuvieron una fe 
inquebrantable en la legislacion medieval a la que deb{an su 
relevancia social. Crefan que cualquier derogacion de sus viejos 
privilegios acarrearfa, inevitablemente, su «desticuci6n Y 



al N admidan quc dichos privilcgios, irrcmc• 
· , n tot ». 0 • 

Jescruccio b 1 tos s6lo eran un obstaculo para la pracuca 
ente o so e , 

diable~ Por mucho que Brujas viera, cada vez con mayor 
.,-,ercial, · ch b Ambc · 

c011• • c6mo sus comerc1antes se mar a an a res, 
c ecuenc1a, . . l l . d l 
ir h e Dordrecht as1st1cra a os ogros crec1entcs e 

P
or muc o qu . . . . d 

d .Amsterdam, n1 una n1 otra qu1s1cron comprcn er 
Puerto e . • d d 

·1v1'legios al aleJar a los cxtranJeros e sus mcrca os, 
ue sus pr , 

q l erdadera causa de su decadencia. De nada lcs sirvi6 su 
eran av 
experiencia, y prestaron o{dos sordos a los consejcros quc lcs 

avisaban de que, si continuaban actuando de csa forma, 

«destruirfan por completo la actividad del comercial,.. . 

Es verdad que los pdncipes borgoiiones, en su enfrcnta• 

miento con las ciudades, actuaron, en u.ltima instancia, en 

favor del interes publico. Reunieron en torno a s{, no s6lo al 

dero, la nobleza y el campesinado, sino tambien a esa nueva 

dase de individuos que, en el siglo XV, inaugur6 un nuevo odcn 

econ6mico en el que el capitalismo pudo desarrollarse con total 

libertad. Ademas, en el seno mismo de las ciudades, gran parte 

de la burguesfa mas adinerada se puso de su lado. Una cantidad 

cada vez mayor de sus miembros fueron dejando el comercio, y 

buscaron en el servicio al Estado un futuro profesional rcspetable 

Y lucrativo. Los hijos de los patricios, molcstos con d c:xdusivismo 

de los gremios y preocupados por el estancamiento de la industria 

urbana, se pasaron masivamente a las profesiones liberates y al 

funcionariado. Las nuevas instituciones creadas por la centrali

zaci6n monarquica, como los consejos de justicia, los tribunalcs 

de cuentas y las distintas oficinas de la administraci6n, los 

atrajeron cada vcz mas, los alejaron de la poHtica municipal, y 

los vincularon al servicio del pdncipe que lcs pagaba. Del 
mismo modo quc, en la cpoca. borgofiona, la nobleza poco a 

poco se convirti6 en una nobleza de corte, en cstc nuc:vo 

pcrfodo la alta burgucsfa le garantiz6 al prlncipc el personal 

ncc:csario para los emplcos que prolifcraban sin cesar al aumentar 
su poder. 

(:;ass] 



Las ciudades, para contrarrestar tantas circu . 
. h b. nstanc1as 

dcsfavorablcs para sus 1ntereses, u 1eran dcbido scr 
n . capaccs 

de ayudarse entre sl. rero eso era prec1samcnte a lo 

I 
. . I . N . q uc se 

oponfa su po luca part1cu arista. o sup1eron entendc . 
rsc n1 

unir ·sus fuerzas. Celosas unas de otras, se abandon aron 
mutuamente en los.momentos mas cr!ticos: En 1437, Brujas, 

en lucha contra Felipe III de Borgofia «el p1adoso», vio c6mo 

Flandes le dio la espalda. Gante corrio igual suerte en 1452_ 

Salvo Ninove, codas las ciudades de su castellanfa la dejaron 

sola en el momenta decisivo. Pese a las suplicas de todas ellas, 

los demas «miembros» del condado se limitaron a ofrecerle 

sus servicios para reconciliarlas con el duque. 

No es de extrafiar que, en casi todas partes, el conflicto 

entre el Estado y las ciudades se resolviera de forma padfica 

durance el reinado de Felipe III de Borgofia «el piadoso». 

Es cierto quc Lieja combati6 contra el duque con una 

entrega encomiable, y que, coma es sabido, durance el 

reinado de Carlos el Temerario pag6 con su total destrucci6n 

su obscinacion y su heroica resistencia. Pero Lieja no era una 

ciudad borgofiona. No luchaba unicamente par sus privile

gios, sino tambien par la secular independencia del 

principado eclesiastico que la sustentaba y del que era la 

capital. Lieja vio en la dinasda borgofiona, mas que a la 

enemiga de los privilegios urbanos, a una intrusa y conquistadora. 

Y, sabre todo, no hay que olvidar que la intervenci6n del rey 

de Francia explica tanto su valentfa coma el rigor con el que 

fue tratada por su vencedor. 

Dentro de sus territorios, en ninguna parte actuaron las 

prlncipcs con tanta crueldad como 1a que emplearon contra 

Lieja. .t\demas, s6lo en Flandes, o lo que es lo mismo, en el pafs 

en el que las ciudades disfrutaban de mas privilegios, y que mas 

los habfan hecho valer frente a los del prfncipe, se vieron 

obligados a recurrir a las armas contra las burguesfas. De 

hecho, la sublevaci6n de Brujas, en 1436-1437, no fue dema

siado cspectacular. Pero Gante no dud6 en enfrentarse a su 



con esa increfule fucrza y tcnacidad de la que tantas monarca ha dado a lo largo de su historia. muestras . al La poderosa comuna, grac1as gran numcro de sus 
eses fardneos, a los campesinos quc reclut6 a la fucrza, y a burgu . gl .. los mercenarios m escs cuyos serv1c10s contrat6, fuc capaz de 

mantener a raya, durante mas de un afto, a las guarnicioncs encargadas de bloquearla. Pero sus milicias, pese a su gran 
coraje, no podfan enfrentarse a un ejercito regular en una batalla campal. Los adelantos en el artc de la guerra privahan de 
cualquier posibilidad de victoria a los improvisados soldados de los gremios. La cruenta derrota que sufrieron en Gavere, el 23 de julio de 1453, a manos de los e:xperimcntados handos picardos y borgofiones de Philippe, certific6 de forma rotunda la exccsiva debilidad del sistema militar de las comunas. 

Gante no intent6, como mas tarde Rooseheke, prolongar durante mucho mas tiempo una resistcncia suicida. El 30 de julio, dos mil de sus burgueses se despojaron de sus uniformcs y se arrodillaron ante al duque para pedirlc clemencia. Sc comprometieron a pagar una sanci6n de 350.000 ridders de oro y, en sen.al de sumisi6n, a tapiar una de las puertas de la ciudad, Y mantener otra cerrada todos los juevcs. Pero cstas humillantcs concesiones ofrecidas para satisfacer a la ofendida majcstad del principe no fueron mas que la parte menor del castigo. Al igual que Brujas, en 1437, Gante bubo de renunciar a la independencia casi total ya la supremada territorial que habfa tcnido hasta entonces. Se abolieron todos los usos contrarios al texto de sus chartes. Los decanos de los gremios, los hurguescs y los tejedores dejaron de intervenir en la elecci6n de los magistrados; el bailli recohr6 el conuol sobre el gobierno de la ciudad; se recortaron los privilcgios de los burgutsts fordntos; los lchtvins erdieron el derecho a invocar ante ellos los proccsos quc ~ectaran a un burgues, si estc decidfa someterse a una jurisdicci6n 
d

. . a la de esa comuna y, sobre todo, y por ultimo, las 1stmta 
ciudades pequefias y los pueblos de la castcllanfa consiguieron cludir el poder de Gante. De mancra quc Gante, a su vc-z., tuvo 

l2s1l 



quc volver a regirse por cl derecho oomun. Privada de su condi .
6 

d l . d c1n 
de sefiorlo y e as exenaones que, urante tanto ticmpo, habf 

sumado a sus privilegios legales, se convirti6 en una ciuda: 

como cualquier otra y se tuvo que poner al mismo nivel que las 

demas. Por lo demas, el duque unicamente le privo de SUS privi

legios politicos: no toc6 su derecho de peaje, ni su autonomfa 

local. Incluso la ayud6 a reparar los dafios ocasionados por la 

guerra concediendole, unas semanas despues de la batalla de 

Gavere, el establecimiento de dos ferias. 

Su acruaci6n en este ca.so puede considerarse como muy 

representariva de su polf tica con respecto a las ciudades. En 

ningun lugar intent6 imponerles un regimen brutal ni 

caprichoso. Dej6 que se mantuviera el gobierno local que se 

habfa insrituido en cada una de ellas. Respet6 las libertades que 

sus predecesores les hab{an otorgado. Sohre todo, el duque tuvo 

mucho cuidado de no contrariar a la opinion publica con 

alguna actuaci6n indi~creta e inconveniente. Se intent6 elegir 

con mucho cuidado, entre los nobles o los funcionarios 

funiliarizados con los usos y costumbres locales, a los comisarios 

encargados de representarlo en la renovaci6n anual de los 

magistrados y de supervisar sus cuentas. Por otra parte, la 

actuaci6n de dichos comisarios result6 especialmente benefi

ciosa. Basta hojear las apostillas que anotaron en los registros 

municipales para advertir el empefio que pusieron en el 
cumplimiento de su trabajo. Gracias a ellos, se suprimieron 

numerosos gastos inutiles, se abolieron gran cantidad de 

abusos, y sc introdujeron muchas y muy acertadas innovaciones 

en la contabilidad urbana. 

El gobierno sc las ingeni6 para remediar la decadencia 

econ6mica debida, en la mayorfa de las ciudades de Flandes y 

de Brabante, a la crisis creciente de la industria textil. En interes 

de dichas ciudades, prohibi6 la importaci6n de pafios e hilos de 

lnglatcrra. Apoy6 a Brujas en su lucha para evitar la sedimen

taci6n dcl Zwin. Hizo todo lo posible por promover el 
desarrollo de las ferias de Ambercs, y rcspald6 a las ciudades 
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La estrec 
al gobierno central medidas que, ciertamente, n~ habria 

tornado si de el hubiera dependido. Ciudades con 1ntcrcscs 

incompatibles le reclamaban cosas distintas, y no siempre 

distingufa con claridad que camino debfa seguir, dudaba, ranteaba, 

y frecuentemente tomaba decisiones contradictorias. El gobicmo 

mantenfa a Brujas en posesi6n de los derechos de peaje y, 

simultaneamente, favorec{a el desarrollo de las ferias84 de 

Amberes, que fueron la ruina de los antiguos monopolios 

com~rci_ales. En Flandes, para satisfacer a la poblaci6n de Ypres, 

restnngi6 en las cercan{as de su ciudad la practica del textil 

rural, mi 
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giada. «Derecho de fcriasit: Estc dcrccho reconoda a las fcrias una siruacicSn privilc-

b 
E.l solar en el cual sc cclcbraban estba protegido por una paz especial quc 

esta lee{ • 
ll a casugos scveros en caso de infracci6n. Todas las personas quc concwrlan a 
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mn,4,,,kt,,#dld•J.&IJMniu,. Mexico. F.C.E.. 1993, paip76-n. CN. tklE.) 
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c.apitalismo, «que busca siemprc la libertad», y el viejo protec

cionismo municipal. El tinico objetivo que se impuso 

decididamente fue la subordinaci6n de las ciudades al poder 

superior dd prlncipe, o lo que es lo mismo, del Estado. 

Sus instituciones centralizadoras proporcionaron 

nuevos recursos a un buen ntimero de ciudades, y ayudaron 

a congraciarlas con el regimen que se implant6 en ellas. La 

creaci6n de una universidad en Lovaina en 1426, de tribunales 

de justicia en Gante, en Bruselas, en Malinas, y de uibunales 

de cuentas en Lille, Bruselas y La Haya, al dotar a todas esas 

localidades de un personal fijo y bastante numeroso de 

funcionarios, abogados y empleados subalternos de toda 

condici6n, y al propiciar Ia llegada de estudiantes, litiganres, 

0 de genres relacionadas con las finanzas, fueron para la 

poblaci6n local una permanente fuente de beneficios .. La 

admin. "6 · i1 · I · , d des colecovos 
1strac1 n c1v , grac1as a a creac1on e gran 

de caracter sedentario, tal y como s61o habfa tenido has: 

entonces Ia administraci6n edesiastica, contribuy6 a su vez 

mantenimiento de la vida urbana. l 
n · · nto a 
rero, a la vez que hizo posible su mantenunie ' 

transform6. La residencia en el seno de las burguesfas de un 
· · ·cable-
1D1ponante contingente de funcionarios estatales inev~ . al 

mente hizo que en ellas se redujera el exclusivismo municip · 

Las . dad 1 .6 on la 
ciu es, que mantenfan una constante re act n c 

administraci6n central, ya no podfan considerarse como 

pequefios mundos aparte. Sentfan que formaban parte de un 

todo mas amplio cuya actuaci6n segufan mas que dirigfan. 

Por muy desconfiada que se mantuviera a este respecto la 

pe_qucfia burguesfa, lo cierto es que acat6 la sicuaci6n por 

miedo Y porquc, ademas, se benefici6 de ella. En cuanto a las 

clascs pudicntes, como ya se dijo, no tardaron en aprovecharse 

de la oasi6 · aJ · ·d d 
n, Y pus1eron servicio del Estado una act1v1 a 

quc hasta cnronccs s6lo habfan desplegado en el estrecho 

marco de la polCtica municipal. 
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. Ciertamente, estos cambios encontraron no poca rcsis

tencia. Tras la muerte de Felipe III de Borgofia «cl piadoso» 

(1467!, la arrogancia absolutista de Carlos el temerario puso 

en seno peligro los resultados alcanzados. No siendo aun mas 
q~e conde de Charolais, se jact6 ante los bruselicnscs de quc 

«Sl alguna vez llegaba a duque, por San Jorge que se acorclarfan 
~8y . . 

. no ocurnda como con su padre, quc habfa stdo :e:asiado suave con ellos y que los habfa enriquecido y les 
a fa dado el orgullo que tenfan» y . 

L. . Ill.antuvo escrupulosamente su palabra. El saqueo de 
teJa hiz . 

. fi O comprender a las c1udades que ahora tenfan un 
~e e poco dado a la clemencia y «que prefeda ser odiado que 

~gnorado». La autonom{a municipal, que Philippe habfa 
espetado qu d , al b. . d l . . di . 

lo ' e O ar ttno e pdnc1pe. Las annguas tra aones, 
s derechos d · ·d 1 · · al · ·t · fu . a qu1n os y os pnnc1p es pnv1 eg10s, econ 

ptsoteado E G . . d .6 
, . s. n ante, la elecc16n de los echevzns se CJ 
un1came . 

. nte a cargo de los comisarios del duque; el pdnc1pe 
suprun"6 l 

l c 
1 os tres «miembros» de la burguesfa y quiso que, en 

e rutur d I 0
, to os los habitantes no formasen mas que «un so o 

cuerpo d · 6 Y una sola · comunidad». En Holan a, intent 
nombrar el mismo a los magistrados municipales. En su 

radicalismo autoritario e igualitarista, acarici6 induso la idea 
de s · · al l · Ustitu1r, en Lieja, los antiguos usos lac es por e ngor 
ca · · I 81 cientffico del derecho romano. Desp6tico par caracter, 0 
fue mucho mas aun por convicci6n. Crefa sinceramente que 
la omnipotencia del soberano era la unica garanda de orden 
Y de la justicia implacable, pero igual para todos, que pretendfa 
irnponer en sus estados. Sin embargo, ocurri6 con su poHti
ca interior lo mismo que con la exterior. La soberbia y la 
insensata obcecaci6n que habfan propiciado el fracaso de 
esta; tambi~n motivaron la calda de aquella. La debacle 
sufrida por cl Tcmerario ante los muros de Nancy (1477) fue, 
en los Palses Bajos, la sefial de partida para una rcacci6n 
particularista quc acab6 con el Estado creado por Felipe III 
de Borgofia «el piadoso». 



Cuanto mas habfa justificado el despotismo ducal sus 

intolerables abusos en el «derecho comun», mas intentaron 

las ciudades recuperar sus privilegios. Todas las grandes 

comunas se apresuraron a beneficiarse de la destrucci6n del 

ejercito ducal y del miedo de su joven princesa85 para recobrar 

sus concesiones y restablecer sus viejos gobiernos. Los 

gremios no tardaron en empufiar las armas, y se volvi6 a 

irnplantar Ia democracia urbana tal y como habfa existido en 

el siglo XIV. Pero poco durcS su triunfo. La democracia, 

apenas restaurada, comenzcS a dar muestras de su debilidad. 

El particularismo urbano pronto desencaden6 la rivalidad 

entre unos y orros. El campo y las pequefias ciudade_s, de 

nuevo bajo el control de las grandes comunas, se pronunciaron 

en su contra. Brujas y Gante avivaron el descontento _de 

Amberes, cuyo desarrollo se vefa amenazado por el proteccio

nismo de las ciudades y que no tard6 en abrazar de nuevo la 

causa del prlncipe. Las ciudades holandesas, que en g~an 

pane debfan la incipiente supremada de su marina a la polfaca 

b - b"-'- . i·mer momento 
orgonona, tam ten renunc1aron, tras un pr I 

d al 
.
6 

. . d · · Flandes fue a 
e ex tact n, a segu1r oponten o reststenc1a. 

unica que no depuso las armas. Cuanto mas poderosas Y 

privilegiadas habfan sido sus ciudades en el pasado, ~as 

· ·d d d concd1ar 
1ncapaces eran ahora de comprender la neces1 a e 

sus intereses con los del Estado. 

Pero los gremios sabfan que sus fuerzas no alcanzarfan a 

procurarles la victoria. A imitacicSn de lo que habfan hecho 

los Leliaerts en 1302, se dirigieron al rey de Francia. Pidieron 

ayuda a Luis XI, como antes habfan hecho sus antiguos 

rivaJes con Felipe el Hermoso. El regimen democratico 

intent6 sobrevivic por los mismos medios que el viejo 

regimen patnc10: gradas al apoyo del extranjero. 

Mcrccnarios franceses Ilegaron para luchar por el, puesto que 

~ Carlos solo dej6 c.omo h.emfera a su hija Maria de Borgofia, que por entonccs 

tcnu vcmtc alios. 



. · cipales se limitaban a defender sus murallas T ias mun1 \as rn1 ic {an a enfrenwse en campo abieno a los ejercitos nose atrev .. 'd . M . ·1· 
yya L guerra, d1ng1 a por un 1noperante ax.im11ano ulares. a d ,. reg · . casado con Mada e Borgona en agosto de 1477, d Austna, · e ucho tiempo y vivi6 una larga serie de episodios sobre durb rn · . . ' L b . . 6 d G l no podemos 1ns1stir aqu1. a o st1nac1 n e ante a 
\os que 

rolong6 hasta 1492, cuando induso se hab{an esfumado las ~ ciones de victoria. El origen extranjero de Maximiliano, la ~ca perspicacia que mostr6 al implantar un absolutismo ~ue imitaba al de Carlos el Temerario, su ruptura, tras la muerte de Maria, con una gran parte de la nohleza y, por ultimo, la escasez de sus recursos y sus numerosas ausencias para ir a Alemania, donde, desde 1486, fue nomhrado Emperador, fueron razones suficientes para explicar la duraci6n de una resistencia que Francia no apoy6 masque de lejos y sin demasiada convicci6n. En realidad, fuera de Flandes, e induso en Flandes fuera de Gante, los partidarios de la vieja politica municipal y de la democracia urbana que la sustentaba no eran masque una debil minoria. Poco a poco, los propios habitantes de Gante se fueron desmarcando. Sometidos al poder del demag6gico Jean de Coppenhole, un antiguo clerigo de los echevins que habia aprovechado los disturbios para llegar al poder, vivian en un estado de violencia y anarq uia contra el que termin6 por sublevarse una parte considerable de la burguesia. El gremio de los barqueros, la mas inf\.uyente de \as corporaciones desde que la decadencia del textil de)6 a los teiedores sin ninguna influencia, pidi6 cl fin de una guerra ruinosa y sin sentido. Coppcnholc, para mantener su supremada, hizo decapitar a su dccano, Y los enfrent6 a los gremios menores, en los quc cl cxtrem~do · · · · al h' crv'1vir cl cxtrcmado part1cu-
parucu\ansmo mumc1p 1zo P 
\ . . d 'al Un zapatero sc convirti6 en capitan 
ansmo m ustn . 

al d l muna Pero los barqucros sc sublcvaron, y 
gener c a co · 

. Coppcnholc acab6, a su vcz, en cl padbulo. A partir de csc la P
az era ya s6lo cucsti6n de d(as. Sc firm6 en 

momcnto, 



Cadzanc el 29 de julio de 1492, y restahl . 
cc16 en G 

orden existence eras la paz de Gavere. ante el 

Con la capitulaci6n de la mcis rehelde d 

. 
e sus ciud 

se cerraba en los Pafses Ba10s el perfodo de las gu ades, 
erras .rn • 

pales. En 1494, la llegada de Felipe el Hermosa al unicj. 

. l f . 
trono al 

elegir para e trono a un pc ncipe nacional t . ' 
, erm1no d 

apaciguar los animos. La lucha que desde hacla u . c 
n s1glo sc 

Jibraba encre el Estado y las comunas, entre el p . . . 
r1nc1p10 

medieval de auconomfa particularista y el pri .. 

• . . nc1p10 

moderno de ce~tr~l1zac16n m~narqu~ca, se resolvi6 con el 

criunfo de este ultimo. Pero dicho tnunfo no hizo que las 

ciudades se rindieran ante el absolutismo. Aun lcs quedaron 

fuerzas, si no para Juchar contra el Estado, sf al menos para 

intervenir ampliamente en sus asuntos, y obligarle a quc se 

ruvieran en cuenta sus deseos e intereses. 



CAP1TuLO IX 

LAS CIDDADES DURANTE 

EL RENACIMIENfO 



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Book","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}


