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Es te li bro es fru to de diez años de tra ba jo con ti nua do, con- 
sul tas en ar chi vos y via jes so bre el uni ver so de las ca te dra- 
les gó ti cas. Pa ra una lec tu ra más ágil, se han eli mi na do las
no tas a pie de pá gi na y las re fe ren cias do cu men ta les, pe ro
se ha man te ni do la bi blio gra fía. És te no es un li bro de his- 
to ria de ar qui tec tu ra, sino un en sa yo pa ra com pren der en
to da su ex ten sión lo que sig ni fi ca ron las ca te dra les gó ti cas
pa ra la hu ma ni dad del Oc ci den te me die val en tre los si glos
XII y XVI. Se tra ta de un es fuer zo in ter pre ta ti vo di ri gi do a
los lec to res in te re sa dos en el co no ci mien to de una de las
ma ni fes ta cio nes más apa sio nan tes del ge nio crea dor de los
se res hu ma nos. Una ca te dral gó ti ca pue de ex pli car se co mo
un edi fi cio com pues to por ma te ria les de cons truc ción or ga- 
ni za dos se gún unas de ter mi na das téc ni cas y pre sen ta do
con un de ter mi na do es ti lo; pe ro es tam bién un tex to se- 
mió ti co que con tie ne un men sa je ex pre sa do a tra vés de
unas cla ves que es pre ci so co no cer pa ra po der en ten der lo
en su to ta li dad. Sin du da, uno de los edi fi cios más no ta bles
de la his to ria de la ar qui tec tu ra uni ver sal.



El enigma de las catedrales José Luis Corral

2

1
El mun do en tiem pos del gó ti co
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El gó ti co en el ima gi na rio

El día de Na vi dad de 1886, un jo ven fran cés des creí do
pe ro a la vez sen si ble, lla ma do Paul Clau del (1868-1955),
en tró en la ca te dral de Nues tra Se ño ra de Pa rís. Se gún
cuen ta el pro pio poe ta y dra ma tur go en su co rres pon den- 
cia veinti séis años más tar de, allí mis mo se con vir tió al ca to- 
li cis mo, y lo hi zo an te la re pen ti na re ve la ción que pre sin tió
den tro de la ca te dral, mien tras es cu cha ba ab sor to los so- 
lem nes so nes del mag ní fi cat. «En un ins tan te mi co ra zón
fue to ca do, y creí […]. Las lá gri mas y los so llo zos acu die ron
a mí y el can to tan tierno del Ades te fi de les au men ta ba mi
emo ción», es cri bió Clau del.

Des de lue go, en la ful mi nan te con ver sión de es te es cri- 
tor al go tu vo que ver la mez cla de la so lem ne li tur gia de los
ofi cios re li gio sos de la Na vi dad con la im po nen te pre sen cia
de la ca te dral gó ti ca pa ri si na, una ima gen que no ol vi da ría
ja más y que en otro mo men to lo lle vó a es cri bir, cuan do vi- 
si tó la ca te dral de Char tres: «¡He aquí el pa raí so re co bra- 
do!» En cier to mo do, a Clau del no le fal ta ba ra zón; la ca te- 
dral de Char tres fue con ce bi da pa ra ser la ima gen del pa- 
raí so cris tia no en la tie rra. Es evi den te que el im pac to que
le pro du je ron am bos tem plos gó ti cos mar có sus sen sacio- 
nes des de en ton ces y des per tó las creen cias re li gio sas de
Paul Clau del, que en 1949 fue ele gi do miem bro de la Aca- 
de mia Fran ce sa.

Al go si mi lar le ocu rrió a ese fas ci nan te y mis te rio so per- 
so na je, tal vez el úl ti mo re pre sen tan te de la críp ti ca tra di- 
ción de los al qui mis tas me die va les, co no ci do con el seu dó- 
ni mo de Ful ca ne lli, quien en 1922 co men zó su li bro El mis- 
te rio de las ca te dra les con las si guien tes fra ses: «La más
fuer te im pre sión de nues tra pri me ra ju ven tud —te nía mos a
la sa zón sie te años—, de la que con ser va mos to da vía un ví- 
vi do re cuer do, fue la emo ción que pro vo có en nues tra al ma
de ni ño la vis ta de una ca te dral gó ti ca. Nos sen ti mos in me- 
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dia ta men te trans por ta dos, ex ta sia dos, lle nos de ad mi ra- 
ción, in ca pa ces de sus traer nos a la atrac ción de lo ma ra vi- 
llo so, de lo in men so, de lo ver ti gi no so que se des pren día
de es ta obra más di vi na que hu ma na.»

Am bos per so na jes que da ron asom bra dos, aun que en
sen ti dos di fe ren tes, an te el im pac to de la vi sión del in te rior
de una ca te dral, ano na da dos por la mo nu men ta li dad de su
fá bri ca, pe ro tam bién por el tor na sol de luz y de co lor que
bri lla a tra vés de sus vi drie ras. En su in te rior, una ca te dral
gó ti ca se me ja una es pe cie de acu mu la dor de luz mís ti ca,
pues no en vano es tá idea da pa ra pro vo car en el ser hu ma- 
no la sen sación de es tar re ci bien do to da la luz y la ener gía
de la tie rra y del cie lo.

Y es que, des de su ori gen a me dia dos del si glo XII, las
ca te dra les gó ti cas han ejer ci do una fas ci na ción ex tra or di na- 
ria en cuan tos las han con tem pla do, has ta tal pun to que se
han con ver ti do en la hue lla más re co no ci ble de una fa bu lo- 
sa y le gen da ria Edad Me dia en el ima gi na rio co lec ti vo eu- 
ro peo. Co mo ha se ña la do el his to ria dor fran cés Ja c ques Le
Go ff, «los mo nu men tos ma ra vi llo sos de la Edad Me dia que
han de ja do en el ima gi na rio eu ro peo una ima gen mí ti ca
son es en cial men te la ca te dral y el cas ti llo».

Y así es: el cas ti llo, co mo sím bo lo del po der se cu lar
ejer ci do por re yes, se ño res y ca ba lle ros, y la ca te dral, co mo
icono de la ideo lo gía cris tia na do mi nan te en la Eu ro pa me- 
die val, son los dos hi tos im pres cin di bles en la re pre sen ta- 
ción ar qui tec tó ni ca del Me die vo eu ro peo.

Re co no ci da por his to ria do res del ar te y ar qui tec tos co- 
mo «una de las in ven cio nes más ex tra or di na rias del ge nio
oc ci den tal», la ar qui tec tu ra gó ti ca, y es pe cial men te la ca te- 
dral co mo su má xi ma y com ple ta ex pre sión, ha des per ta do
una enor me fas ci na ción en tre cuan tos se han acer ca do a
ella, in clu so des de las mi ra das más ra bio sa men te van guar- 
dis tas y con tem po rá neas.

Pe ro no siem pre al can zó ese re co no ci mien to. Al gu nos
in te lec tua les de la Ita lia del Re na ci mien to, em pe ña dos en
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de nos tar to do cuan to se pro du jo en la Edad Me dia, ca li fi- 
ca ron al gó ti co co mo el «ar te de los go dos», es de cir, de
los bár ba ros, en un in ten to, que tu vo éxi to, de des ca li fi car- 
lo co mo un ar te su bli me y ex qui si to, a la vez que con se- 
guían que los ar tis tas lo aban do na ran a lo lar go del si glo
XVI pa ra res tau rar una es té ti ca clá si ca de cor te e ins pi ra ción
gre co rro ma nos.

El gran Ra fa el San zio (1483-1520) fue uno de los pri me- 
ros, si no el pri me ro, en uti li zar el tér mino «gó ti co» pa ra de- 
fi nir en sen ti do pe yo ra ti vo el es ti lo ar tís ti co que ha bía mo- 
no po li za do la ar qui tec tu ra, la pin tu ra y la es cul tu ra eu ro- 
peas en tre los si glos XI II y XV; y lo si guió con en tu sias mo
Gior gio Va sa ri (1511-1574), cu yas opi nio nes es té ti cas tan to
in flu ye ron en el ar te eu ro peo de la se gun da mi tad del si glo
XVI. Pe ro an tes que ellos, mu chos ar tis tas e in te lec tua les del
si glo XV ya ha bían re ne ga do de los pre ce den tes cul tu ra les
más in me dia tos y ha bían bus ca do en tiem pos más re mo tos
nue vas fuen tes de ins pi ra ción pa ra la crea ción ar tís ti ca. La
ci vi li za ción gre co rro ma na se con tem pló en ton ces co mo el
úni co mo de lo de re fe ren cia, y la ma yo ría de los hu ma nis tas
del Re na ci mien to se re fi rie ron a ella co mo un tiem po clá si- 
co y glo rio so; en con se cuen cia, to do lo pro du ci do en el
Me die vo fue cri ti ca do con du re za y con no po cas do sis de
injus ti cia.

La vi sión de fec tuo sa e in te re sa da men te des en fo ca da
que al gu nos de esos in te lec tua les de fi na les del qua ttro- 
cen to trans mi tie ron con res pec to a to do el mi le nio que se
ex tien de en tre la caí da del Im pe rio ro ma no de Oc ci den te y
el Re na ci mien to fue acom pa ña da de epí te tos des pec ti vos
que to da vía hoy per du ran en el ima gi na rio co lec ti vo. Esos
«tiem pos me dios» fue ron iden ti fi ca dos con una épo ca os- 
cu ra, sal va je, bár ba ra, bru tal y lú gu bre, do mi na da por la
bru je ría y la In qui si ción, ol vi dan do que apli car ca li fi ca ti vos
tan ge né ri cos a mil años de his to ria sig ni fi ca agru par ba jo
una mis ma de fi ni ción a épo cas y es pa cios tan dis tin tos co- 
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mo la In gla te rra del si glo VII, la Fran cia del XII o la Ita lia del
XV.

Pe ro la in fluen cia de esos ar tis tas fue tal que la vi sión
ne ga ti va del Me die vo trans mi ti da du ran te el Re na ci mien to
lo gró un éxi to con tun den te. Esa idea de que a me dia dos
del si glo XV el ser hu ma no ha bía lo gra do su pe rar un tiem po
de ti nie blas se asen tó con fuer za, ol vi dan do que en la Edad
Me dia bri lló la cul tu ra del Ba g dad de los aba síes, de la Cór- 
do ba de los ome yas, del Pa rís de Abe lar do y la pri me ra uni- 
ver si dad, y que en los si glos XII y XI II se edi fi ca ron los asom- 
bro sos tem plos ro má ni cos y gó ti cos.

Só lo en el si glo XIX, con el triun fo del Ro man ti cis mo en
Eu ro pa, se re cu pe ró una cier ta ima gen idí li ca y ama ble de
ese tiem po me die val tan de nos ta do por el Re na ci mien to y
la Ilus tra ción. La cons truc ción na cio nal de los paí ses de Eu- 
ro pa en el si glo XIX, no exen ta de pro fun das con no ta cio nes
fan tás ti cas, bus có sus se ñas iden ti ta rias en el Me die vo, en
los Es ta dos na cio na les ori gi na dos a par tir de la for ma ción
de las mo nar quías feu da les en los si glos XI y XII. Los eu ro- 
peos mo der nos re co no cie ron el le ga do del mun do an ti guo,
pe ro no en rai za ron sus hi tos fun da cio na les en la tra di ción
po lí ti ca de los ro ma nos, sino en la de los ger ma nos, los
hún ga ros, los an glo sa jo nes, los sue cos, los fran cos o los vi- 
si go dos, pue blos y en ti da des étni cas con so li da dos pre ci sa- 
men te en la Edad Me dia.

La ama ble vi sión ideo grá fi ca que de es te pe rio do se
ofre ció en el si glo XIX asen tó un nue vo es te reo ti po, el de
una bu có li ca so cie dad de cam pe si nos tra ba jan do los cam- 
pos, con un fon do en el que una al dea en torno a una igle- 
sia ro má ni ca se re cos ta ba en la la de ra de un ce rro co ro na- 
do por un cas ti llo don de de par tían en cor tes de amor ele- 
gan tes da mas y apues tos ca ba lle ros, o una ciu dad de mer- 
ca de res y bur gue ses con tien das y ta lle res a la som bra de
una es ti li za da ca te dral gó ti ca.
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Pe se a ello, se man tu vo la vi sión des de ño sa trans mi ti da
du ran te el Re na ci mien to, y la me die va li dad si gue sien do
hoy, en el si glo XXI, una cua li dad que la ma yo ría de la gen te
re la cio na con lo bár ba ro y lo in cul to; bas ta con re cu rrir al
for za do uso que sue le ha cer se del ad je ti vo «me die val» por
al gu nos me dios de co mu ni ca ción cuan do se apli ca a he- 
chos con tem po rá neos re fe ri dos a cier tos re gí me nes po lí ti- 
cos dic ta to ria les, o a al gu nas prác ti cas eco nó mi cas y so cia- 
les re tró gra das, o a ac ti tu des men ta les reac cio na rias.

No obs tan te, la afi ción por lo exó ti co, el re cur so a lo
mis te rio so y lo atrac ti vo de cier tas ex pe rien cias me die va les,
co mo el Ca mino de San tia go, por ejem plo, re sul tan se duc- 
to res pa ra los gus tos con tem po rá neos. Así, esa ima gen tó- 
pi ca de la su pues ta Edad Me dia se ha co lo ca do de nue vo
en el cen tro de mo das cul tu ra les, y por to das par tes se re- 
crean le yen das, mi tos o his to rias me die va les, pro li fe ran fe- 
rias, mer ca dos y fies tas ins pi ra das en el Me die vo y abun dan
pe lícu las, có mi cs, no ve las e in clu so jue gos de or de na dor
de am bien te me die val.

En es ta ima gen me diá ti ca de la Edad Me dia, el ar te ro- 
má ni co se ha con ver ti do en un es ti lo de iden ti dad «clá si- 
ca», co mo si los am bien tes ro má ni cos fue ran los ge nui nos y
au ténti cos de esa épo ca, en tan to lo gó ti co se re ser va pa ra
una es pe cie de Edad Me dia ideal e ima gi na ria, una suer te
de fu tu ro fan tás ti co, aun que ca si siem pre ca la mi to so y som- 
brío. Así, cuan do un ci neas ta, un ilus tra dor o un de co ra dor
han que ri do trans mi tir la ima gen de una Edad Me dia real lo
han he cho me dian te una es ce no gra fía ro má ni ca: áb si des
ro má ni cos, sa las con ar cos de me dio pun to, ga le rías de ar- 
que rías ro má ni cas, pin tu ras mu ra les de am plio co lo ri do, y
ves tua rio y attre z zo ba sa dos en los si glos XI y XII; por el con- 
tra rio, cuan do se ha que ri do pre sen tar una Edad Me dia
idea li za da y ahis tó ri ca, se ha acu di do a la es ti li za ción del
es ti lo oji val, a los ar cos apun ta dos, a las na ves gó ti cas, a los
pi la res fas ci cu la dos, a pi ná cu los y gár go las fan ta sio sos y a
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es tram bó ti cos ves ti dos ins pi ra dos en las mi nia tu ras y pin tu- 
ras de am bien te cor te sano de los si glos XIV y XV.

Bó ve das de cru ce ría sim ple y es tre lla da.

Ar bo tan tes.
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Así, lo gó ti co se ha pre sen ta do co mo sím bo lo de lo
ima gi na rio de la Edad Me dia, fren te a lo ro má ni co, que re- 
pre sen ta lo real de ese pe rio do.

La idea de ar qui tec tu ra gó ti ca

Tras el si glo de la Ilus tra ción, mar ca do por una in sis ten- 
cia ob se si va en la idea de la Ra zón, el cla si cis mo y el or den,
ha cia 1820 so pla ron nue vos vien tos cul tu ra les que anun cia- 
ban el Ro man ti cis mo, y con ellos una vuel ta ha cia aque llas
ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas tan cri ti ca das por el Ra cio na lis mo
ilus tra do.

En Fran cia, mu chos ojos se vol vie ron ha cia las vie jas,
arrui na das y al te ra das ca te dra les me die va les. En ese país,
cu na del gó ti co, fue el ar qui tec to Eu gè ne Vio llet-le-Duc el
prin ci pal im pul sor de la re cu pe ra ción del que co men zó a
iden ti fi car se co mo el ver da de ro y ge nui no es ti lo na cio nal
fran cés. Y pa ra des mon tar las fu ri bun das crí ti cas que los ar- 
qui tec tos neo clá si cos lan za ron so bre el gó ti co, Vio llet-le-
Duc se em pe ñó en de mos trar que la ar qui tec tu ra gó ti ca es- 
ta ba ba sa da en un sis te ma de va lo res cul tu ra les y téc ni cos
car ga dos de una pro fun da in te li gen cia y una sis te ma ti za- 
ción ra cio nal; in clu so lle gó a es cri bir que, en la pla ni fi ca ción
de una ca te dral gó ti ca, «to do es tá en fun ción de la es truc- 
tu ra: la tri bu na, el tri fo rio, el pi ná cu lo, el ga ble te; en el ar te
gó ti co no exis te for ma ar qui tec tó ni ca ba sa da en la li bre
fan ta sía».

Con ver ti do en el gran de fen sor del gó ti co, Vio llet-le-
Duc rea li zó una in men sa la bor de re cu pe ra ción y di fu sión
de es te es ti lo, que pron to se con vir tió en un re fe ren te cul- 
tu ral pa ra los eu ro peos. Des pre cia do des de el Re na ci mien- 
to, a me dia dos del si glo XIX el gó ti co se eri gió en el mo de- 
lo de nu me ro sas nue vas cons truc cio nes pú bli cas y pri va das.
Así, tras el in cen dio que des tru yó el pa la cio de Wes t mins ter
en 1836, los bri tá ni cos de ci die ron cons truir su nue vo par la- 
men to, la ima gen de su mo de lo so cial de ci mo nó ni co, una
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mez cla im po si ble de par la men ta ris mo e im pe ria lis mo, en
es ti lo neo gó ti co, y lo mis mo hi cie ron los hún ga ros con el
su yo en 1885.

En el si glo XIX, el gó ti co se rei vin di có co mo es ti lo ar tís ti- 
co, pe ro tam bién co mo con cep to es ti lís ti co. Y fue en ton ces
cuan do sur gie ron im por tan tes in ves ti ga do res que pro fun di- 
za ron en la ar qui tec tu ra gó ti ca co mo nun ca se ha bía he cho
has ta en ton ces, y cu yos tra ba jos se rían fun da men ta les pa ra
re cu pe rar el pres ti gio per di do en tre fi na les del si glo XV y
prin ci pios del XIX.

Tras más de tres si glos de con de na y ol vi do, la atrac ción
por el gó ti co se des ató por to das par tes. Por un la do, sus
for mas ar qui tec tó ni cas evo ca ban, o así lo in ter pre ta ban al
me nos sus nue vos va le do res, un tiem po de en sue ño, de luz
y de fan ta sía, in clu so de li ber tad crea ti va, tan que ri da por el
Ro man ti cis mo fren te a la ri gi dez del cla si cis mo ra cio na lis ta.
Y, por otra par te, el gó ti co se ex pli ca ba aho ra co mo un ar te
na cio nal que re cu pe ra ba la es en cia pro pia de las na cio na li- 
da des eu ro peas, ba sa das en las tra di cio nes y creen cias cris- 
tia nas y en la es pe ci fi ci dad eu ro pea de es te es ti lo, ex clu si- 
vo y de fi ni to rio de la cris tian dad ba jo me die val.

El gó ti co co men zó a ver se en ton ces co mo un ar te cris- 
tia no y eu ro peo, es de cir, un es ti lo de pro fun das es en cias
atá vi cas y de ele va dos con cep tos pro pios que de fi nían la
ge nui na idio sin cra sia cul tu ral de la Eu ro pa cris tia na y oc ci- 
den tal.

El his to ria dor del ar te Wilhelm Wo rrin ger (1881-1965)
es cri bió en 1911 su im por tan te obra Form pro blem der Go- 
tik (Pro ble mas for ma les del ar te gó ti co), en don de apun ta- 
ba in te re san tes re fle xio nes so bre la que con si de ra ba es tre- 
cha re la ción en tre la ar qui tec tu ra gó ti ca y el pa sa do le gen- 
da rio, e in clu so la iden ti dad de Eu ro pa, de fi nien do el gó ti- 
co co mo «la ex pre sión en pie dra de la tra di ción cel ta, que
si mu la ba con el di se ño de las ca te dra les los bos ques pri mi- 
ge nios eu ro peos».
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Hans Se d l ma yr (1896-1984), na ci do en Hun g ría, ob tu vo
una pla za de pro fe sor uni ver si ta rio en Ale ma nia, y allí le
sor pren dió el triun fo del na zis mo. Afi lia do al par ti do na cio- 
nal so cia lis ta, qui zás pa ra no per der su em pleo, fue con si de- 
ra do por ello un his to ria dor mal di to a par tir de 1945. Pe ro
fue él, aho ra ree di ta do, quien en 1950, en su obra Die En ts- 
tehung der Ka the dra le («La ges ta ción de la ca te dral»), in tro- 
du jo nue vos as pec tos de aná li sis de la ar qui tec tu ra gó ti ca,
y la idea de que la ca te dral es la re pre sen ta ción po é ti ca en
pie dra de la es fe ra ce les te.

Tras ser de nos ta do y des pre cia do por los ar tis tas del Re- 
na ci mien to, tras des apa re cer in clu so co mo es ti lo cons truc ti- 
vo a lo lar go de la se gun da mi tad del si glo XVI, el gó ti co fue
rei vin di ca do a par tir del si glo XIX co mo el es ti lo en el que se
ex pre sa ba la be lle za más su bli me. Y se lle gó a con si de rar,
pa ra fra sean do a mís ti cos e in te lec tua les del Me die vo, que
pues to que de la be lle za di vi na ema na ban to das las co sas
be llas, la ca te dral gó ti ca era una ma ne ra de acer car se a la
be lle za in fi ni ta de Dios.

La lar ga cen tu ria que se ex tien de en tre 1140 y 1270 fue
«el si glo de las ca te dra les». Só lo en Fran cia se ini ció la
cons truc ción de va rias de ce nas de ellas, y otras mu chas en
el res to de la cris tian dad eu ro pea, ade más de mi les de igle- 
sias, mo nas te rios y con ven tos, y otros edi fi cios de ar qui tec- 
tu ra ci vil y mi li tar co mo cas ti llos, for ta le zas, puer tas, pa la- 
cios, lon jas, ca sas con sis to ria les, hos pi ta les, al ber gues,
puen tes, fuen tes, cru ces con me mo ra ti vas…, y así has ta tal
pun to que la ima gen de la Ba ja Edad Me dia es tá aso cia da
de ma ne ra in se pa ra ble a la ar qui tec tu ra gó ti ca, que no só lo
es un es ti lo ar tís ti co, sino la se ña de iden ti dad de to da una
épo ca.

La po lí ti ca
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A prin ci pios del si glo XI, Eu ro pa ha bía per di do mu chos
de los mie dos que la ha bían ate na za do du ran te la Al ta
Edad Me dia.

Des apa re ci do el Im pe rio ro ma no de Oc ci den te, la cris- 
tian dad oc ci den tal se su mió en tre fi na les del si glo V y fi na- 
les del X en una épo ca de re gre sión eco nó mi ca y so cial, de
in va sio nes y ame na zas cons tan tes (mu sul ma nes, vikin gos y
ma gia res), ape nas mi ti ga da por el efí me ro bri llo del re na ci- 
mien to ca ro lin gio.

Pe ro en el si glo XI los eu ro peos des per ta ron a un tiem- 
po nue vo que los mar có pa ra siem pre. Las in va sio nes vikin- 
gas se di si pa ron y en los so la res de la Eu ro pa nór di ca se
for ma ron Es ta dos feu da les al es ti lo de los oc ci den ta les; los
asiá ti cos ma gia res, de rro ta dos por el em pe ra dor Otón I en
Le ch feld en el 955, se hi cie ron eu ro peos; y los mu sul ma nes,
atas ca dos en el nor te de His pa nia y en Asia cen tral, se ol vi- 
da ron de su ob se sión por la ex pan sión uni ver sal y pa sa ron
a la de fen si va.

A co mien zos del si glo XI, Eu ro pa ha bía re na ci do de sus
ce ni zas. Trans cu rrían días di cho sos, en los que los ca ba lle- 
ros pug na ban por al can zar fa ma y glo ria en las Cru za das de
Orien te, en las de His pa nia o en las gue rras feu da les in ter- 
nas; días en los que los ju gla res y tro va do res del me dio día
fran cés can ta ban poe mas y can cio nes a las da mas. To do in- 
di ca ba que las «épo cas os cu ras», las Da rk Ages, ha bían
que da do atrás.

En el año 1095, en los cam pos de las afue ras de la ciu- 
dad fran ce sa de Cler mont, el pa pa Ur bano II pre di có la Pri- 
me ra Cru za da, que se ma te ria li zó con éxi to cua tro años
más tar de, cuan do los cru za dos en tra ron vic to rio sos a san- 
gre y fue go en Je ru sa lén el 15 de ju lio de 1099. El do mi nio
de los cru za dos se con so li dó en los años si guien tes en
torno al reino cris tia no de Je ru sa lén y a otros prin ci pa dos
en Tie rra San ta, y se fun da ron las tres ór de nes re li gio sas del
Tem ple, el San to Se pul cro y el Hos pi tal pa ra aten der a la
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de fen sa de los San tos Lu ga res y pro te ger y ayu dar a los pe- 
re gri nos. No bles se gun do nes de to da la cris tian dad mar- 
cha ron a ul tra mar en bus ca de fa ma y for tu na con el au xi lio
pro me ti do ba jo el em ble ma de los cru za dos.

In gla te rra ha bía su pe ra do la frag men ta ción de la épo ca
an glo sa jo na y ha bía si do con quis ta da y uni fi ca da ba jo el
pu ño po de ro so del rey Gui ller mo I el Bas tar do, el du que
nor man do que en 1066, el año del co me ta, se ha bía im- 
pues to en la ba ta lla de Has tings a su ri val Ha rol do, y se ha- 
bía he cho due ño de la vie ja Bri ta nia ro ma na. Du que de
Nor man día y rey de In gla te rra a un tiem po, Gui ller mo el
Con quis ta dor fun dó una for mi da ble di n as tía de re yes que
en el si glo XII go ber na ron las tie rras a am bos la dos del ca- 
nal de la Man cha, co mo En ri que II y Ri car do Co ra zón de
León.

En Fran cia, que a co mien zos del si glo XII ape nas era un
pe que ño reino en tre Pa rís y Or leans, se ha bía asen ta do la
di n as tía fun da da a fi na les del si glo X por Hu go Ca pe to, el
mo nar ca que se ha bía pro cla ma do le gí ti mo he re de ro del
trono fran co uni fi ca do por el le gen da rio Me ro veo y asen ta- 
do por el em pe ra dor Car lo mag no. Cuan do en 1108 el jo- 
ven Luis VI (rey de 1108 a 1137) fue un gi do co mo rey de
Fran cia, só lo era ca paz de asen tar su au to ri dad so bre una
por ción de tie rra de la ex ten sión de un par de con da dos,
pe ro se pro cla ma ba se ñor feu dal de no bles tan ri cos co mo
los du ques y con des de Nor man día, Aqui ta nia, Bor go ña,
Cham pa ña y Flan des.

La an ti gua His pa nia se guía di vi di da en va rios rei nos y
Es ta dos cris tia nos en el nor te (León, Cas ti lla, Na va rra, Ara- 
gón y los con da dos ca ta la nes), que se unían y de su nían en
bus ca de una alian za de fi ni ti va que nun ca lle ga ba, mien tras
en el sur el Im pe rio afri cano de los al mo rá vi des ha bía li qui- 
da do a los rei nos de tai fa y ha bía lo gra do reu ni fi car de nue- 
vo al-An da lus, el te rri to rio pen in su lar ibé ri co ba jo do mi nio
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is lá mi co que ha bía que da do frag men ta do des de el fin del
ca li fa to de Cór do ba, a co mien zos del si glo XI.

Ita lia era un com ple jo mo sai co de re pú bli cas ur ba nas in- 
de pen dien tes y se ño ríos no bi lia rios en torno a ciu da des co- 
mer cia les que pug na ban por un pe da zo del mer ca do me di- 
te rrá neo y con ti nen tal de sa rro lla do al abri go del cre ci mien- 
to ag rí co la y ur bano.

En el frío nor te es can di na vo se ha bían cons ti tui do tres
Es ta dos en torno a los pue blos sue co, no rue go y da nés,
que ha bían acep ta do el cris tia nis mo co mo nue va re li gión,
re le gan do a sus dio ses tra di cio na les al mun do de los mi tos
y las le yen das.

En el cen tro de Eu ro pa se ha bía con so li da do el Im pe rio
ger má ni co, cu yos so be ra nos se pro cla ma ban he re de ros del
ca ro lin gio e in clu so, más atrás, del ro ma no de Oc ci den te,
por lo que se ha cían lla mar Sa cro Im pe rio ro ma no ger má ni- 
co.

En el es te de Eu ro pa, en las in men sas lla nu ras que se
ex ten dían des de los lí mi tes de la an ti gua Ger ma nia has ta
los con fi nes de la tie rra he la da de los es la vos, se asen ta ban
rei nos y se ño ríos in te gra dos por una he te ro gé nea mez cla
de pue blos au tóc to nos y de tri bus lle ga das en su ce si vas
olea das de la re cón di ta Asia.

En el Orien te cris tia no, a ca ba llo en tre los Bal ca nes,
Gre cia y la asiá ti ca Ana to lia, aún so bre vi vía el Im pe rio bi- 
zan tino, aga za pa do en torno a su for mi da ble ca pi tal, Cons- 
tan ti no pla, cu ya igle sia or to do xa ha bía ro to re la cio nes con
la ca tó li ca de Ro ma en 1054, en lo que se dio en lla mar Cis- 
ma de Orien te, la ma yor frac tu ra vi vi da has ta en ton ces por
la cris tian dad.

Por fin, en la ori lla sur del Me di te rrá neo, se ex ten dían
los im pe rios y ca li fa tos is lá mi cos de los al mo rá vi des en el
no roes te de Áfri ca y de los fa ti míes en Egip to, mien tras
más allá de los de sier tos de Si ria, ame na za dos por la pre- 
sen cia de los Es ta dos cru za dos en Pa les ti na y el Lí bano, so- 
bre vi vía en me dio de cons tan tes so bre sal tos el otro ra po- 


