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Bar ba ra Sto ll berg-Ri lin ger

EL SA CRO IM PE RIO RO MA NO-GER MÁ NI CO

Una his to ria con ci sa

Tra duc ción del ale mán Car los For tea
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I. ¿QUÉ FUE EL «SA CRO IM PE RIO RO MA NO-
GER MÁ NI CO»?

El 6 de agos to de 1806, el em pe ra dor Fran cis co II de pu so
la co ro na im pe rial y de cla ró di suel to «el vín cu lo que has ta
aho ra nos ha uni do al cuer po es ta tal del Im pe rio Ale mán».
Po co an tes, el 1 de agos to, die ci séis an ti guos miem bros
del Im pe rio ha bían de cla ra do su sali da del mis mo, ale gan- 
do que «el vín cu lo que has ta aho ra de bía unir a los dis tin- 
tos miem bros del cuer po es ta tal ale mán», «es ta ba de he- 
cho ya di suel to».

¿Qué cla se de aso cia ción po lí ti ca era esa que se di sol vía
por sí mis ma? En cual quier ca so, una es truc tu ra que hoy se
nos ha vuel to muy aje na, ape nas pre sen te en la con cien cia
his tó ri ca de los ale ma nes. Si la mi ra mos con más aten ción,
te nía un ca rác ter am bi guo: por una par te «ro ma no», por
otra par te «ale mán», por una par te muy me die val en sus
ras gos fun da men ta les, por otra con efec tos que du ran has- 
ta hoy, al gu nos di cen in clu so que ca si mo der na. En cual- 
quier ca so, no es fá cil de fi nir aquel Im pe rio; se sus trae a las
mo der nas ca te go rías cons ti tu cio na les. No era un Es ta do en
el sen ti do ac tual de la pa la bra, pe ro tam po co una aso cia- 
ción de Es ta dos. No te nía una cons ti tu ción sis te má ti ca es- 
cri ta; no co no cía la igual dad an te la Ley, ni si quie ra co mo
ideal, ni te nía un de re cho de ciu da da nía; no te nía un te rri- 
to rio de fi ni do con fron te ras fi jas; no po seía un su pre mo po- 
der so be rano, ni dis po nía de un eje cu ti vo cen tral, una bu ro- 
cra cia, un ejérci to per ma nen te, etc... En otras pa la bras, ca- 
re cía de ca si to do lo que ca rac te ri za a un Es ta do mo derno.
To das esas ca te go rías con du cen a error. Si se quie re en ten- 
der el vie jo Im pe rio, hay que des cri bir su evo lu ción his tó ri- 
ca, y no se le pue de me dir re tros pec ti va men te con es ca las
que has ta el fi nal le fue ron aje nas.
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Más bien, el Im pe rio fue una es truc tu ra que cre ció de
ma ne ra pro gre si va a lo lar go de los si glos de la Edad Me- 
dia, una alian za de in te gra ción la xa de miem bros muy dis- 
tin tos, so me ti dos a una ca be za co mún, el Em pe ra dor, con
el que guar da ban una re la ción de leal tad per so nal. A lo lar- 
go de la Edad Me dia, la cohe sión de esa alian za dis mi nu yó
más que au men tó. En torno al pa so a la Edad Mo der na, es
de cir, al re de dor de 1500, la alian za adop tó nue vas for mas y
con for mó es truc tu ras ins ti tu cio na les más só li das, que a pe- 
sar de no ta bles ten sio nes y gue rras in ter nas aguan ta ron
tres si glos, pe ro que aun así al fi nal no pu die ron im pe dir
que el Im pe rio se au to di sol vie ra ba jo la in fluen cia de la Re- 
vo lu ción Fran ce sa.

El fin po co glo rio so de es te Im pe rio ha mar ca do de for- 
ma es en cial su per cep ción por par te de la pos te ri dad. En el
si glo XIX , el gran si glo de la his to rio gra fía ale ma na, de sig- 
no pru siano y pro tes tan te y com ple ta men te al ser vi cio de la
crea ción de una iden ti dad na cio nal, el Im pe rio de la Al ta y
Ba ja Edad Me dia apa re cía so lo co mo la gran era glo rio sa
en la que los re yes ale ma nes do mi na ban co mo em pe ra do- 
res, con as pi ra cio nes de gran po ten cia. En cam bio, to do lo
que vino des pués de la gran épo ca de los em pe ra do res
Stau fer apa re cía co mo con ti nua da de ca den cia, co mo pro- 
gre si va des com po si ción del (su pues to) po der im pe rial en
fa vor de los dis tin tos es ta dos, co mo pér di da de la (su pues- 
ta) uni dad na cio nal an te rior. Es to se apli ca ba es pe cial men te
al prin ci pio de la Edad Mo der na, y es pe cial men te a la épo- 
ca sub si guien te a la Paz de Wes tfa lia, cuan do el Im pe rio ha- 
bía caí do ba jo el con trol del «ene mi go an ces tral fran cés»,
se ha bía con ver ti do en «ju gue te de las po ten cias oc ci den- 
ta les» y se ha bía dis gre ga do en «mi croes ta dos»... una evo- 
lu ción apa ren te men te li neal, que ba jo la in fluen cia de Na- 
po león ter mi nó con du cien do a la rui na. Fi nal men te no fue
el Im pe rio, sino que fue ron sus an ti guos miem bros, por una
par te Bran de bur go-Pru sia, por otra Aus tria, los nú cleos de
cris ta li za ción en torno a los cua les se de sa rro lla ron es ta dos
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mo der nos en el si glo XIX . Ha cia ellos se orien tó ca da his to- 
rio gra fía na cio nal; a ellos les pro por cio nó la co rres pon dien- 
te his to ria de ori gen y de éxi to. Pe ro, mien tras la his to ria
del an ti guo Im pe rio se po día in te grar re la ti va men te bien en
la his to ria aus tria ca —al fin y al ca bo, ca si to dos los em pe- 
ra do res de la Edad Mo der na ha bían si do Ha bs bur gos—, en
Ale ma nia no era ese el ca so: allí ha bía que cons truir una lí- 
nea his tó ri ca na cio nal que fue ra del im pe rio me die val, pa- 
san do por la as cen sión de Bran de bur go-Pru sia, al nue vo
im pe rio pru siano y pe que ño ger má ni co de Bis mar ck. Con
eso, la his to ria de los al bo res del Im pe rio que dó ca si com- 
ple ta men te de ba jo de la me sa... lo que hoy re per cu te en la
cul tu ra ale ma na de la me mo ria.

So lo des de los años 60 ha da do co mien zo una re vi sión
de la mi nus va lo ra ción na cio nal del vie jo Im pe rio, al em pe- 
zar la con fron ta ción his to rio grá fi ca con la ca tás tro fe de la
he ge mo nía ale ma na. Aque lla nue va orien ta ción be ne fi ció al
vie jo Im pe rio de prin ci pios de la Edad Mo der na, por que se
ofre cía co mo una tra di ción his tó ri ca ge nui na men te ale ma- 
na, pe ro ca ren te de car gas, y re sul ta ba po si ble en la zar la
con la idea de Eu ro pa que es ta ba de sa rro llán do se. Ade- 
más, el cam bio de perspec ti va se vio im pul sa do por el he- 
cho de que el an ti guo pun to de vis ta do mi nan te, de cor te
pro tes tan te-pru siano, se vio reem pla za do por una perspec- 
ti va más bien ca tó li ca, me ri dio nal y oc ci den tal. Sea co mo
fue re: el pén du lo os ci ló ha cia el otro la do. To do lo que an- 
ta ño se ha bía con si de ra do una de bi li dad apa re cía aho ra co- 
mo ven ta ja. La in su fi cien cia po lí ti ca del Im pe rio se con vir tió
de pron to en vir tud. Los unos veían en el Im pe rio, con sus
es truc tu ras fe de ra les, un mo de lo pa ra Eu ro pa co mo un to- 
do. Otros veían en él un ob je to de iden ti fi ca ción na cio nal
ca ren te de la car ga de los ex tra víos he ge mó ni cos: una Ale- 
ma nia gran de y pa cí fi ca en el co ra zón de Eu ro pa, que no
era ex pan sio nis ta, sino que ejer cía una in fluen cia más bien
igua la do ra so bre los Es ta dos ve ci nos. En aquel mo men to,
tam bién se ofre cía a la nue va Re pú bli ca de Ber lín una tra di- 
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ción de la que se creía po der sen tir se or gu llo sa y con la
con cien cia lim pia, sin atraer la des con fian za de una Eu ro pa
uni da.

El pre sen te li bro tra ta de evi tar se me jan te pues ta al ser vi- 
cio po lí ti co y de po ner cla ra men te de ma ni fies to la es pe cí fi- 
ca ex tra ñe za pre mo der na y la mul ti tud de es tra tos del an ti- 
guo Im pe rio. En contra po si ción con las cir cuns tan cias mo- 
der nas, el sis te ma po lí ti co de aquel Im pe rio aún no es ta ba
in se pa ra ble men te en tre te ji do con unas es truc tu ras so cia les
y re li gio sas. Su cons ti tu ción no era un to do ce rra do y sis te- 
má ti co, sino un com pli ca do tren za do de co sas an ti guas y
nue vas, de prác ti cas sim bó li cas ri tua les, re glas de jue go
for ma les e in for ma les, acuer dos ne go cia dos ca so por ca so,
al gu nas «le yes fun da men ta les» (le ges fun da men ta les ) fi ja- 
das por es cri to y mu chos de re chos con sue tu di na rios le gi ti- 
ma dos por la tra di ción, y tam bién de múl ti ples pre ten sio- 
nes ju rí di cas in com pa ti bles y en com pe ten cia las unas con
las otras. Ha bía in nu me ra bles ex cep cio nes a ca da re gla, ca- 
da de fi ni ción abs trac ta te nía que ser siem pre y al mis mo
tiem po li mi ta da de múl ti ples ma ne ras. El or de na mien to del
Im pe rio no era el mis mo pa ra to dos los im pli ca dos, sino
que se mos tra ba muy dis tin to des de las di fe ren tes perspec- 
ti vas. Y, por úl ti mo, tam bién cam bió a lo lar go de los si glos.
Eso es lo que ha ce tan di fí cil des cri bir lo en po cas pa la bras.
Si aun así va mos a in ten tar lo aquí, es con la re ser va de que
la rea li dad fue mu cho más com pli ca da.

«Sa cro Im pe rio Ro ma no-Ger má ni co»... ya es te cu rio so tí- 
tu lo (que no apa re ció en su in te gri dad has ta prin ci pios del
si glo XVI y que tam po co era el úni co tí tu lo en uso, y no di- 
ga mos ofi cial) re mi te a la unión de ele men tos me die va les y
mo der nos. Te ne mos pa ra em pe zar el con cep to «im pe rio»,
Im pe rium, que de sig na una so be ra nía su pra or de na da, pre- 
ci sa men te la del em pe ra dor. En la Edad Me dia, esa pa la bra
tam bién era si nó ni mo pa ra el em pe ra dor mis mo. Im pe rium
no era la de no mi na ción de un de ter mi na do te rri to rio, es
de cir, de un es pa cio geo grá fi co so bre el que se ejer cía la
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so be ra nía. Más bien se tra ta ba de un po der uni ver sal,
trans per so nal, que se pue de pen sar se pa ra do de un de ter- 
mi na do país o pue blo. «Ro ma no» si tua ba aquel Im pe rio
den tro de la tra di ción del im pe rio clá si co. Co mo pri mer so- 
be rano me die val de Oc ci den te, Car lo mag no se ha bía he- 
cho co ro nar em pe ra dor por el Pa pa en el año 800, dan do
así a su reino fran co nio una cua li dad uni ver sal y una dig ni- 
dad sa cral e his tó ri ca. Otto el Gran de ha bía vuel to a en la zar
con eso en el año 962, vin cu lan do el reino fran co nio orien- 
tal con la dig ni dad im pe rial ro ma na. Des de en ton ces, ca si
to dos los re yes ale ma nes ad qui rie ron tam bién el tí tu lo im- 
pe rial ro ma no. La idea de una trans la tio im pe rii , una trans- 
fe ren cia de la so be ra nía de los ro ma nos a los fran co nios o a
los ale ma nes, era una fic ción, ba sa da en el ac to sim bó li co
de la co ro na ción por el Pa pa co mo ca be za de la Igle sia ro- 
ma na, y en esa fic ción fun da ban los re yes me die va les ale- 
ma nes su de re cho al pa tro na to so bre to da la Cris tian dad y
su su pe rio ri dad so bre to dos los otros rei nos. Con eso ocu- 
pa ban al mis mo tiem po el pa pel his tó ri co-sagra do del im- 
pe rio uni ver sal de Ro ma, el im pe rio en el que Cris to ha bía
na ci do y que ha bía si do el mar co de la ex pan sión del Evan- 
ge lio por to do el or be. Se gún la in ter pre ta ción clá si co-tar- 
día del li bro de Da niel, en la Bi blia, el Im pe rio Ro ma no
tam bién era el úl ti mo de cua tro im pe rios uni ver sa les, a cu- 
yo fin ven dría el Anti cris to y pro vo ca ría el Jui cio Fi nal. En la
An ti güe dad, por otra par te, el Im pe rio Ro ma no no se ha bía
ca li fi ca do de «sagra do», sa crum . So lo des de la épo ca del
em pe ra dor Bar ba rro ja y de las Cru za das ese ad je ti vo se re- 
fi rió al Im pe rio, pa ra ex pre sar la equi pa ra ción en tre el po- 
der im pe rial y el pa pal, la es pa da tem po ral y la es pi ri tual,
que la Igle sia dis cu tía des de el si glo XI .

En la Edad Me dia siem pre fue ob je to de dis cu sión qué
re la ción en tre el Pa pa y el Em pe ra dor se de ri va ba del otor- 
ga mien to de la dig ni dad im pe rial. Pa pas pos te rio res no
fue ron ca pa ces de man te ner la pre ten sión de su pe rio ri dad
plan tea da por vez pri me ra por Gre go rio VII. A prin ci pios de
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la Edad Mo der na, la vin cu la ción del tí tu lo im pe rial a su
otor ga mien to por el Pa pa que dó de fi ni ti va men te su pri mi- 
da. Ya el rey Ma xi mi liano I se ha cía lla mar des de 1508 «Em- 
pe ra dor ele gi do», sin ha ber si do co ro na do por el Pa pa ni ir
a ser lo pos te rior men te. Car los V fue el úl ti mo que, des pués
de ser ele gi do rey en 1519 y co ro na do en Aquis grán, se hi- 
zo co ro nar em pe ra dor por el Pa pa en Bo lo nia en 1530. En
lo su ce si vo, los em pe ra do res siem pre re cla ma ron ese tí tu lo
ba sán do se en su elec ción por los prín ci pes elec to res (págs.
27 y sigs.), aun que la elec ción co mo «Rey de Ro ma» y la
co ro na ción co mo «em pe ra dor ro ma no» pu die ran es tar se- 
pa ra das, por ejem plo cuan do la nue va elec ción te nía lu gar
en vi da del em pe ra dor, co mo ocu rrió va rias ve ces a prin ci- 
pios de la Edad Mo der na pa ra ga ran ti zar la con ti nui dad di- 
nás ti ca. En es te ca so, el re cién ele gi do «Rey de Ro ma» so lo
adop ta ba el tí tu lo im pe rial des pués de la muer te de su pre- 
de ce sor. La co ro na ción y un ción eran lle va das a ca bo por
uno de los ar zo bis pos re na nos (el de Co lo nia o, co mo se
con vir tió en re gla des de prin ci pios de la Edad Mo der na, el
de Ma gun cia), y por re gla ge ne ral des de 1562 te nían lu gar
en Frank furt del Main. Al Pa pa so lo se le pre sen ta ba la elec- 
ción pro for ma.

El ca rác ter «sa cro» del Im pe rio, la as pi ra ción a la dig ni- 
dad sa cral, se man tu vo vi va en la Edad Mo der na, in clu so
des pués de la di vi sión con fe sio nal. En ge ne ral, has ta en tra- 
do el si glo XVI II to da so be ra nía le gí ti ma se con si de ra ba de
ori gen di vino. En fa ti zar la sa cra li dad del Im pe rio en par ti cu- 
lar ser vía ade más pa ra man te ner su pre ten sión de ran go su- 
pre mo en tre to das las mo nar quías del mun do, y en no po ca
me di da pa ra re for zar la de fen sa contra los tur cos pa ga nos,
que des de fi na les del si glo XV has ta fi na les del XVII ame na- 
za ron el su res te del Im pe rio una y otra vez. «El Im pe rio Ro- 
ma no es lla ma do Sa cro por que ha si do dis pues to, con fir- 
ma do y man te ni do por to da la eter ni dad por el Es píri tu
San to», es cri bía ya en el si glo XVII el ju ris ta Johan nes Lim- 
naeus. En cual quier ca so, el epí te to «sa cro» va des apa re- 
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cien do ca da vez más en los tex tos ofi cia les del si glo XVI II , y
en la ma yo ría de los ca sos se ha bla tan so lo de «Im pe rio
Ro ma nio-Ger má ni co», Im pe rium Ro ma no-Ger ma ni cum , o
sim ple men te de «Im pe rio Ale mán».

Con eso lle ga mos a la ca li fi ca ción del Im pe rio co mo «ale- 
mán», «na ción ale ma na». Es ta fór mu la fue re fe ri da li te ral- 
men te por pri me ra vez al «Sa cro Im pe rio Ro ma no» en la ley
de paz ru ral del Em pe ra dor Fe de ri co III, de 1486. El Im pe- 
rio era en sí mis mo una cons truc ción trans na cio nal, que
con for me a la con cep ción me die val abar ca ba tres par tes:
Ita lia, Ga lia (es de cir, es en cial men te Lore na y Bor go ña) y
Ger ma nia. Sin em bar go, des de la Ba ja Edad Me dia, y so bre
to do des de prin ci pios de la Edad Mo der na, el ca rác ter
«ale mán» —de li mi ta do res pec to del «güel fo», es de cir, ro- 
má ni co— fue pa san do ca da vez más a pri mer tér mino. La
as pi ra ción del Em pe ra dor a la so be ra nía so bre Ita lia y Bor- 
go ña ha bía en tre tan to pa li de ci do en gran me di da (pe ro
siem pre po día re vi vir). Pe ro, so bre to do: las ins ti tu cio nes
im pe ria les uni ta rias más im por tan tes, crea das a par tir de
1495 y que per sis tie ron has ta 1806, tan so lo se ex ten dían,
en lí neas ge ne ra les, a los miem bros ale ma nes del Im pe rio.
Así que a prin ci pios de la Edad Mo der na se de sa rro lló una
com pren sión del Im pe rio que, es en cial men te, so lo abar ca- 
ba te rri to rios ger ma no par lan tes. A es to se aña día que ju ris- 
tas de per fil his tó ri co-crí ti co, co mo Her mann Con ring o Sa- 
muel Pu fen dorf, en el si glo XVII , pu sie ron en cues tión las
ba ses so bre las que se asen ta ba el tí tu lo, y des en mas ca ra- 
ron co mo fic ción la con ti nui dad del Im pe rio Ro ma no. Así,
en su irres pe tuo so es cri to so bre la cons ti tu ción im pe rial de
1667, pu bli ca do con el pseu dó ni mo de Se ve ri nus de Mon- 
zam bano, Pu fen dorf ca li fi ca ba di rec ta men te de ab sur do
con si de rar de al gún mo do idén ti ca la pre sen te res pu bli ca y
el an ti guo Im pe rio Ro ma no.

Cuan do, en el an ti guo tí tu lo im pe rial, se ha bla ba de «na- 
ción ale ma na», «na ción» no pue de con fun dir se con la mo- 
der na com pren sión del tér mino. En aque lla épo ca, po dían
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de sig nar se co mo na tio nes dis tin tos gru pos étni cos re gio na- 
les; así por ejem plo se ha bla ba de na ción «sa jo na» o «fran- 
co nia». Pe ro, jun to a las mu chas iden ti da des re gio na les y
lo ca les, a prin ci pios de la Edad Mo der na tam bién se da ban
los ini cios de una iden ti dad ale ma na su pra na cio nal co mún.
El des cu bri mien to de la Ger ma nia de Tá ci to por los hu ma- 
nis tas vino al en cuen tro de es to, aun que el tex to arro ja ba
una ima gen muy am bi gua de los ger ma nos. Jun to a la len- 
gua y las ins ti tu cio nes co mu nes, tam bién la de fen sa de la
pro pia «li ber tad», es de cir, el de re cho de los in te gran tes
del Im pe rio a te ner voz fren te a un em pe ra dor, Car los V,
que no era ale mán, fue lo que al prin ci pio de la Edad Mo- 
der na fa vo re ció el de sa rro llo de un ma yor sen ti mien to de
co mún per te nen cia po lí ti ca.
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II. UN CUER PO HE CHO DE CA BE ZA Y MIEM- 
BROS

Cuan do los pro pios con tem po rá neos que rían ex pre sar el
con cep to de Im pe rio, la ma yo ría de las ve ces ha bla ban de
ma ne ra me ta fó ri ca de un cuer po he cho de ca be za y miem- 
bros. El Em pe ra dor era la ca be za, el que con ver tía en rea li- 
dad al cuer po en un to do. La co mún vin cu la ción con el Em- 
pe ra dor re pre sen ta ba el ele men to uni ta rio más an ti guo de
la cons ti tu ción im pe rial. Era su pre mo se ñor feu dal, juez su- 
pre mo, su pre mo man te ne dor de la paz y el de re cho. Pe ro
era to do lo con tra rio de un so be rano ab so lu to, no es ta ba
por en ci ma de las le yes. Con for me a la con cep ción ju rí di ca
tra di cio nal, orien ta da ha cia el con sen so, no po día cam biar
ar bi tra ria men te na da del or de na mien to tra di cio nal, sino que
de pen día siem pre del con se jo y asen ti mien to de los afec ta- 
dos. Ni te nía el de re cho ni el po der de im po ner na da en
contra del con sen so de los miem bros del Im pe rio. Eso ha bía
si do así ya en la Edad Me dia. A lo lar go de los pri me ros
años de la Edad Mo der na, que dó ca da vez más asen ta do
que, en el ejer ci cio de sus de re chos de so be ra nía, el Em pe- 
ra dor es ta ba vin cu la do a la par ti ci pa ción de los miem bros
del Im pe rio. Es to ocu rrió en lo que pos te rior men te se lla ma- 
ron le yes fun da men ta les del Im pe rio, le ges fun da men ta les
—que in cluían so bre to do la Bu la de Oro (1356), la Paz de
Augs bur go (1555), la Paz de Wes tfa lia (1648) y las ca pi tu la- 
cio nes elec to ra les im pe ria les—, que te nían el ca rác ter de
acuer dos con trac tua les en tre el Em pe ra dor y los de más
miem bros. Lo que el Em pe ra dor con ser va ba ex pre sa men te
pa ra sí eran los lla ma dos «de re chos re ser va dos», que so bre
to do con sis tían en mo di fi car el or den es ta men tal (es de cir,
pro ce der a as cen sos de es ta men to, le gi ti mar a los hi jos ile- 
gí ti mos, con ce der gra dos aca dé mi cos, etc.). Por tan to, el
Em pe ra dor no era tan to so be rano co mo más bien ca be za de
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la je rar quía a par tir de la cual se le gi ti ma ba to do el or de na- 
mien to, y era res pon sa ble de la per vi ven cia de ese or de na- 
mien to.

Al Em pe ra dor co mo ca be za se le contra po nía la to ta li dad
de los miem bros; la fór mu la ofi cial re za ba: «El Em pe ra dor y
el Im pe rio». Esos miem bros eran ti tu la res de so be ra nía de
dis tin to ti po: prín ci pes elec to res, prín ci pes, con des, pre la- 
dos, ca ba lle ros, ciu da des. Se lla ma ba «in me dia tos al Em pe- 
ra dor» a to dos aque llos que no re co no cían a na die más que
el Em pe ra dor co mo se ñor por en ci ma de ellos. Hay que dis- 
tin guir de la in me dia tez la per te nen cia a la cla se im pe rial,
con la que se de no mi na al cír cu lo, un po co más es tre cho, de
to dos aque llos miem bros in me dia tos que te nían voz y vo to
en el Rei chs tag o par la men to, el fo ro más im por tan te de la
po lí ti ca im pe rial. Sin em bar go, has ta en tra do el si glo XVI re- 
sul ta ba im pre ci so —so bre to do pa ra los con des, ca ba lle ros y
ciu da des— quién de bía re ci bir y con ser var la in me dia tez y la
cla se y quién no. Los miem bros del Im pe rio te nían ca rac te- 
res ex tre ma da men te dis tin tos: per so nas y cor po ra cio nes,
mo nas te rios y mu ni ci pios, clé ri gos y ci vi les, po de ro sos y me- 
nos po de ro sos. El es pec tro abar ca ba des de, por una par te,
gran des prín ci pes, que go ber na ban de ma ne ra ca si in de- 
pen dien te con glo me ra dos en te ros de te rri to rios y es ta ban
em pa ren ta dos con las di n as tías que rei na ban en Eu ro pa,
has ta pe que ños ca ba lle ros, por otra, que so lo ejer cían su ju- 
ris dic ción so bre unos cuan tos pue blos. Co mo ar chi du ques
de Aus tria y se ño res de to da una se rie de te rri to rios im pe ria- 
les, tam bién los Ha bs bur go eran miem bros del Im pe rio, y
es pe cial men te po de ro sos. Pre ci sa men te la he te ro ge nei dad
de los in te gran tes del Im pe rio es muy de fi ni to ria de la es- 
truc tu ra de to da la fe de ra ción. Te nía la con se cuen cia de que
los dis tin tos miem bros po dían ejer cer muy di ver sa in fluen cia
so bre la po lí ti ca im pe rial, y de pen dían en muy di ver sa me di- 
da del Im pe rio en su con jun to.

Pe ro el Im pe rio no so lo es ta ba for ma do por los miem bros
in me dia tos. La ma yo ría de sus in te gran tes ejer cían por su
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par te so be ra nía so bre te rri to rios en los que a su vez ha bía
otros ti tu la res de so be ra nía, con cre ta men te fa mi lias no bles,
mo nas te rios, aba días y mu ni ci pios, que se pre sen ta ban an te
ellos co mo una cla se con de re cho a con sen so. Es tos es ta- 
men tos «feu da ta rios» o «me dia tos» man te nían una re la ción
me dia da con el Em pe ra dor y con el Im pe rio. Los feu dos se
com por ta ban con su se ñor feu dal de ma ne ra si mi lar a co mo
lo ha cían los es ta dos im pe ria les res pec to al Em pe ra dor. Co- 
mo es tos al Em pe ra dor, los feu dos pa ga ban sus tri bu tos al
se ñor feu dal y, co mo los es ta dos en el Rei chs tag, los feu dos
ejer cían sus de re chos de par ti ci pa ción a tra vés de par la men- 
tos re gio na les. Pe ro, mien tras a lo lar go de la Edad Mo der na
los de re chos de con sen so de los es ta dos no ha cían más que
ex pan dir se, en mu chas re gio nes los feu dos no lo gra ban afir- 
mar los su yos en la an ti gua me di da. A su vez, esos feu dos
ejer cían su do mi nio so bre va sa llos, sier vos, etc., que aún te- 
nían una re la ción más me dia da y so me ti da con el Im pe rio en
su con jun to. Si se con tem pla to do es to des de la perspec ti va
del sim ple va sa llo, el «hom bre co mún» (que por su par te se- 
guía ejer cien do su do mi nio so bre es po sa, hi jos y ser vi dum- 
bre), uno se ve en fren ta do a to da una su ce sión de au to ri da- 
des es ca lo na das, des de el amo o el con ce jo al Em pe ra dor
pa san do por el se ñor feu dal.

Así pues, el Im pe rio era to do lo con tra rio de una unión
ho mo gé nea de súb di tos. Al con tra rio de lo que su ce de con
el Es ta do mo derno, en el que to dos los ciu da da nos dis fru- 
tan de un de re cho uni ta rio de ciu da da nía, to da la so be ra nía
es tá con cen tra da en el Es ta do y so lo es ejer ci da por sus ór- 
ga nos, en el Im pe rio se ejer cía so be ra nía au tó no ma a dis tin- 
tos ni ve les, y un miem bro siem pre te nía «de re chos y li ber ta- 
des» dis tin tos del otro. El Em pe ra dor no ejer cía una so be ra- 
nía uni ta ria so bre esa he te ro gé nea va rie dad de in te gran tes
del Im pe rio y so bre sus súb di tos. Por eso el Im pe rio tam po- 
co te nía un te rri to rio de fi ni do, con fron te ras cla ras, co mo su- 
gie ren los ma pas mo der nos. A lo lar go de la Ba ja Edad Me- 
dia y de la Al ta Edad Mo der na, se lle vó a ca bo en to do ca so
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un pro ce so de cre cien te te rri to ria li za ción; es de cir, que la so- 
be ra nía pa só de ser la de una mul ti tud de dis tin tos de re chos
so bre per so nas a una so be ra nía uni ta ria so bre un de ter mi na- 
do te rri to rio (con to das las per so nas que vi vían en él). Sin
em bar go, esa so be ra nía te rri to rial es ta ba con for ma da so bre
to do por dis tin tos prín ci pes, co mo so be ra nos de sus res pec- 
ti vos paí ses, y no por el Im pe rio en su to ta li dad. El Im pe rio
no fue, has ta su fi nal, un Es ta do te rri to rial, sino una agru pa- 
ción de per so nas, un com ple jo sis te ma je rár qui co de per so- 
nas y cor po ra cio nes a cu ya ca be za es ta ba el em pe ra dor, que
da ba al con jun to uni dad y le gi ti mi dad sim bó li cas.

La es truc tu ra del Im pe rio es ta ba muy es en cial men te mar- 
ca da por el he cho de que los gran des prín ci pes po seían una
po si ción de do mi nio pro pio tra di cio nal men te fuer te y, a lo
lar go de la Edad Mo der na, lo gra ron se guir am plián do la has- 
ta el es ta tus de so be ra nía, a cos ta en par te del po der im pe- 
rial. Las cau sas de esa po si ción fuer te (que an tes del si glo XV

no era per ci bi da co mo un pro ble ma) hun den sus ci mien tos
en la Edad Me dia. Mien tras en otras mo nar quías eu ro peas
—es pe cial men te en Fran cia— se pro du cía po co a po co un
for ta le ci mien to del po der cen tral del rey, la evo lu ción del
Im pe rio iba en otra di rec ción, por va rias ra zo nes. Pri me ro: el
Im pe rio era una mo nar quía elec ti va, no he re di ta ria. El prin ci- 
pio de la li bre elec ción se ha bía ins ta la do de fi ni ti va men te
contra el di nás ti co a la muer te de En ri que VI (1197). Con es- 
to, el rey o Em pe ra dor de pen día de los vo tos de un cír cu lo
cre cien te de elec to res rea les, los prín ci pes elec to res, y te nía
que ha cer les con ce sio nes. En se gun do lu gar, a la lar ga en el
Im pe rio me die val no se cons tru ye ron ins ti tu cio nes ad mi nis- 
tra ti vas y eje cu ti vas cen tra li za das que es tu vie ran a la dis po si- 
ción in me dia ta del Em pe ra dor (lo que los Salios y los Stau fer
ha bían in ten ta do con sus mi nis te rios im pe ria les). El sis te ma
feu dal no fue em plea do pa ra for ta le cer el po der real, co mo
se ha bía he cho por ejem plo en Fran cia; los feu dos re cu pe ra- 
dos no se uti li za ban pa ra ex ten der el po der cen tral, sino que
vol vían a ser en tre ga dos a va sa llos. Lo mis mo su ce día con
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los bienes im pe ria les y los de re chos de so be ra nía que lle va- 
ban apa re ja da ex plo ta ción eco nó mi ca, las re ga lías, co mo el
de re cho de acu ña ción de mo ne da y de adua na, las re ga lías
mi ne ras y fo res ta les, etc. Por eso, al Em pe ra dor no le que da- 
ban re cur sos pa ra mon tar una «in fra es truc tu ra ad mi nis tra ti- 
va» (Wol fgang Rei nhard) en el Im pe rio; po día apo yar se ex- 
clu si va men te en su pro pia so be ra nía te rri to rial y, en lo de- 
más, de pen día siem pre de los miem bros del Im pe rio pa ra lo
con cer nien te a apor ta ción de re cur sos fi nan cie ros y eje cu- 
ción de de ci sio nes. En ter cer lu gar, hay que men cio nar la
com pe ten cia con el po der ecle siás ti co. Des de la que re lla de
las in ves ti du ras, la Igle sia se ha bía sus traí do a su ins tru men- 
ta li za ción por el Em pe ra dor. Los bienes y de re chos de so be- 
ra nía que los so be ra nos ha bían otor ga do a la Igle sia, los
obis pos y mo nas te rios, a lo lar go de la Al ta Edad Me dia, ser- 
vían aho ra a es tos pa ra cons truir te rri to rios de so be ra nía
pro pios. De ese mo do, se pro du jo en Eu ro pa (apar te de en
los Es ta dos Pon ti fi cios) el sin gu lar fe nó meno de que los ti tu- 
la res de al tas dig ni da des ecle siás ti cas, co mo ar zo bis pos,
obis pos, aba des y aba desas, pu die ran al mis mo tiem po os- 
ten tar so be ra nía tem po ral co mo prín ci pes im pe ria les.

Fi nal men te, el ta ma ño mis mo del Im pe rio ha cía ex tre ma- 
da men te di fí cil la pe ne tra ción ho mo gé nea de la so be ra nía,
da das las li mi ta das po si bi li da des pre mo der nas de co mu ni ca- 
ción. Has ta prin ci pios del si glo XVI no ha bía co rreo; atra ve sar
el Im pe rio le lle va ba a un in di vi duo al re de dor de trein ta días.
Tam bién eso ex pli ca la di fe ren te vin cu la ción en tre el Em pe- 
ra dor y los dis tin tos prín ci pes.

Los vín cu los que en la Al ta Edad Mo der na unían, con más
o me nos so li dez, en un to do a los dis tin tos miem bros del
Im pe rio y al Em pe ra dor, eran de dis tin to ti po, de ori gen más
an ti guo y más re cien te. Al prin ci pio el Im pe rio era una unión
de feu dos, con el Em pe ra dor a la ca be za co mo se ñor feu dal.
El sis te ma feu dal era la ba se del or den me die val de so be ra- 
nía y pro pie dad. Se ba sa ba en que el se ñor re par tía en tre
los va sa llos tie rra, de re chos, car gos, pre ben das, bienes y


