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Nin gún otro país co mo Es pa ña po see una his to ria tan ri ca
en sus imá ge nes ni tan abun dan te en con cep tos, mi tos y le- 
yen das. Es la his to ria más exó ti ca de Oc ci den te y tam bién
la más ex ten sa y ex tre ma en su en ver ga du ra, tan to cro no ló- 
gi ca co mo geo grá fi ca, y con ma yo res di fe ren cias en las dis- 
tin tas épo cas.

A lo lar go de los si glos, la His to ria de Es pa ña se ha des cri to
y de fi ni do a par tir de con cep tos inu si ta da men te con tro ver- 
ti dos: reino bár ba ro de ca den te, con quis ta orien tal, pa raí so
mul ti cul tu ral, gue rra di vi na, Re con quis ta, In qui si ción, pri mer
im pe rio mun dial, mo nar quía pa neu ro pea, de ca den cia pro- 
fun da, le yen da ne gra, país in su rrec cio nal que re cla ma su in- 
de pen den cia, cul tu ra ro mán ti ca por ex ce len cia, so cie dad
con vul sa y/o re vo lu cio na ria, de mo cra cia mi li tan te anti fas cis- 
ta, país fas cis ta re tró gra do, pio ne ra de mo cra cia de con sen- 
so… Al gu nas de es tas des crip cio nes son tó pi cos es en cial- 
men te fal sos, pe ro la ma yor par te se re fie re a pro ce sos o
lo gros his tó ri cos muy com ple jos que re quie ren mu cha ma ti- 
za ción.

Es te li bro es una in ter pre ta ción en el de ba te sin fin de la
His to ria de Es pa ña, rea li za da si guien do un de sa rro llo cro- 
no ló gi co que ex pli ca la evo lu ción del país y, con ella, los
mi tos, es te reo ti pos y le yen das que se han cons trui do a tra- 
vés del tiem po.
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Es ta obra ha ob te ni do, por ma yo ría, el Pre mio Es pa sa
2017, con ce di do por el si guien te ju ra do: Pe dro Gar cía

Ba rreno (pre si den te), Leo pol do Aba día, Na ti vel Pre cia do,
Fer nan do Trias de Bes y Pi lar Cor tés.
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PRE FA CIO

La His to ria de Es pa ña es de una sin gu lar ri que za. Nin gún
otro país tie ne una his to ria tan ri ca en sus imá ge nes ni tan
abun dan te en con cep tos, mi tos y le yen das. De en tre to dos
los paí ses oc ci den ta les, la de Es pa ña es la his to ria más exó- 
ti ca, y tam bién la más ex ten sa y ex tre ma en su en ver ga du- 
ra, tan to cro no ló gi ca co mo geo grá fi ca, y con ma yo res di fe- 
ren cias en las dis tin tas épo cas. La his to ria de to dos los paí- 
ses tie ne sus ca rac te rís ti cas pro pias, pe ro pa ra en con trar
otro gran país eu ro peo con una his to ria tan es pe cial co mo
la de Es pa ña se ría ne ce sa rio mi rar a Ru sia, aun que la rea li- 
dad es que su tra yec to ria his tó ri ca es mu cho más bre ve que
la es pa ño la y, ade más, se en cuen tra fue ra de lo que con si- 
de ra mos Oc ci den te.

Más que la de cual quier otro país oc ci den tal, la His to ria
de Es pa ña nor mal men te se ha des cri to y de fi ni do a par tir
de con cep tos inu si ta da men te con tro ver ti dos: reino bár ba ro
de ca den te, con quis ta orien tal, pa raí so mul ti cul tu ral, gue rra
di vi na, Re con quis ta, In qui si ción, pri mer im pe rio mun dial,
mo nar quía pa neu ro pea, de ca den cia pro fun da, le yen da ne- 
gra, país in su rrec cio nal que re cla ma su in de pen den cia, cul- 
tu ra ro mán ti ca por ex ce len cia, so cie dad con vul sa y/o re vo- 
lu cio na ria, de mo cra cia anti fas cis ta úni ca, país fas cis ta es pe- 
cial, pio ne ra de mo cra cia de con sen so… Al gu nas de es tas
des crip cio nes son tó pi cos es en cial men te fal sos, pe ro la ma- 
yor par te se re fie re a pro ce sos o lo gros his tó ri cos enor me- 
men te com ple jos que sus ci tan po lé mi cas y re quie ren mu- 
cha ma ti za ción e in ter pre ta ción.
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La his to ria es un ám bi to de con tro ver sia per pe tua, pe ro
en nin gún ca so lo es tan to co mo en Es pa ña, ya que es tá
lle na de al ti ba jos, de si tua cio nes ex tre mas y de con fron ta- 
cio nes en tre ac to res y fuer zas que han re pre sen ta do mu- 
chas de las ten den cias más de ci si vas de la his to ria hu ma na.
En mu chas oca sio nes, des de el pun to de vis ta his tó ri co, se
ha de fi ni do a Es pa ña co mo una es pe cie de is la don de han
te ni do lu gar un inu sual nú me ro de acon te ci mien tos, en
gran par te co mo con se cuen cia de su si tua ción geo grá fi ca.
Sin em bar go, de nin gu na ma ne ra Es pa ña cons ti tu ye un ca- 
so anó ma lo en el de ve nir de la ci vi li za ción ro ma no-oc ci den- 
tal de Eu ro pa.

Es te es el mar co en el que se en cua dran los en sa yos
que com po nen es te li bro. No es una his to ria, sino una in- 
ter pre ta ción so bre ella en el de ba te sin fin so bre la His to ria
de Es pa ña, rea li za da si guien do un de sa rro llo cro no ló gi co
que ex pli ca la evo lu ción del país y, con ella, los mi tos, es te- 
reo ti pos y le yen das que se han cons trui do a tra vés del
tiem po. Co mo ve re mos a lo lar go de es tas pá gi nas, son
mu chos y muy va ria dos, se gún los dis tin tos mo men tos his- 
tó ri cos, aun que si al guno de ellos ha con tri bui do a dar for- 
ma a la ima gen de Es pa ña en el ex te rior, so bre to do, pe ro
tam bién en el in te rior, ha si do la le yen da ne gra del si glo
XVI. Es te re co rri do his tó ri co e ideo ló gi co, cul tu ral y so cial,
irá des gra nan do có mo se ha cons trui do la His to ria de Es pa- 
ña y su de ve nir co mo na ción den tro de la ci vi li za ción oc ci- 
den tal. Men ti ras, ver da des, des co no ci mien to, ne ga ti vi dad,
com ple jos, es te reo ti pos, en vi dia, son al gu nos de los in gre- 
dien tes que lo sal pi can.

La la bor del his to ria dor no ter mi na nun ca, sino que, co- 
mo es cri bió con acier to Me nén dez Pe la yo ha ce más de cien
años, «na da en ve je ce tan pron to co mo un li bro de his to ria.
El his to ria dor es tá con de na do a ser un es tu dian te per pe- 
tuo». Por tan to, hay que es tar aten to a las in ves ti ga cio nes
más re cien tes y sol ven tes, así co mo a las dis tin tas perspec- 
ti vas que di chas pes qui sas ofre cen.
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INTRO DUC CIÓN

UN PAÍS EXÓ TI CO: MI TOS Y LE YEN DAS

ENVI DIA Y DES CO NO CI MIEN TO

Du ran te qui nien tos años, la ima gen que Es pa ña ha pro yec- 
ta do en otros paí ses ha si do re sul ta do más de una es tam pa
des cri ta por es cri to res, via je ros y au to res de pan fle tos ex- 
tran je ros que de un cua dro di bu ja do de li be ra da men te por
los pro pios es pa ño les, quie nes, co mo es ló gi co, tam bién
han crea do su pro pia ima gen, que ha ido va rian do con el
pa so de los si glos. La pri me ra re pre sen ta ción que exis te es
la fa mo sa «Ala ban za de Es pa ña» en la His to ria de los go- 
dos, es cri ta por san Isi do ro en la pri me ra par te del si glo VII,
cuan do en la Pe nín su la co men zó a for mar se la idea de una
Es pa ña más o me nos uni da e in de pen dien te. El tex to se- 
guía la for ma de los «elo gios» clá si cos la ti nos, muy fre cuen- 
tes en la Edad Me dia, con su par ti cu lar do sis de exa ge ra- 
ción.

En los si glos de for ma ción no hu bo de ma sia dos es cri tos
y re fe ren cias a Es pa ña rea li za dos por vi si tan tes y crí ti cos ex- 
tran je ros que nos ha yan de ja do una idea ge ne ral de los
con tor nos del país. A par tir del si glo XI sí lle ga ron a la Pe- 
nín su la via je ros de otras par tes de Oc ci den te que es cri bie- 
ron co men ta rios de al gún as pec to con cre to, co mo el Ca- 
mino de San tia go, las cru za das o el cli ma. En aquel mo- 
men to, los rei nos es pa ño les for ma ban par te de Oc ci den te



En defensa de España Stanley G. Payne

6

en to dos los sen ti dos y, si bien po seían una es pe ci fi ci dad
geo grá fi ca por ser la fron te ra del su roes te con el mun do
mu sul mán y Áfri ca, no eran con si de ra dos lu ga res exó ti cos.
Las ins ti tu cio nes y las cos tum bres co ti dia nas eran se me jan- 
tes a las del res to de Eu ro pa, has ta el pun to de po der afir- 
mar que en es ta épo ca la ima gen de Es pa ña fue la más
«nor mal» de to das las que se su ce de rían has ta fi na les del
si glo XX.

Los via jes fue ron ca da vez más fre cuen tes du ran te los si- 
glos XVI y XVII, y fue en es te mo men to cuan do co men zó a
for mar se la ima gen exó ti ca de Es pa ña co mo la úni ca tie rra
oc ci den tal en la que po dían en con trar se —y en gran des
canti da des— tan to ju díos (lue go con ver sos) co mo mu sul- 
ma nes, rea li dad que, por su pues to, era pal pa ble des de ha- 
cía si glos, aun que no se hu bie ra re fle ja do en nin gún es cri- 
to. De he cho, los pe re gri nos del Ca mino de San tia go nor- 
mal men te se que da ban en el ex tre mo nor te, en las re gio- 
nes más «cris tia nas», es de cir, más «eu ro peas», don de ape- 
nas ha bía ju díos y mu sul ma nes. Y tam bién, ya a fi na les del
si glo XV, nu me ro sos via je ros eu ro peos se sor pren die ron por
la pre sen cia de «mo ros blan cos» en Es pa ña. La idea ge ne- 
ral era que los mu sul ma nes, es en cial men te ára bes, te nían la
tez os cu ra y, sin em bar go, la ma yo ría de los mu dé ja res —
des cen dien tes so bre to do de con ver sos his pa nos— te nían
un as pec to se me jan te al de los eu ro peos, si bien sus ro pas
y sus cos tum bres eran las pro pias de los mu sul ma nes.

Los via je ros, prin ci pal men te fran ce ses, ca da vez se mos- 
tra ban más du ros en sus crí ti cas. No se acos tum bra ban ni a
las pe que ñas ra cio nes de co mi da —al go que, huel ga de cir,
cam bia ría en el fu tu ro—, ni a la au sen cia de cer ve za y de
man te qui lla, ni a la pro fu sa uti li za ción de ajo, acei te de oli- 
va y aza frán. En aque llos años, el ra cis mo y el re cha zo al ex- 
tran je ro era nor mal en Eu ro pa —al gu nos in sis tían en que
los in gle ses eran los peo res: «Los in gle ses odian a to dos los
ex tran je ros», de cían—, pe ro, tal co mo se ña la ron bas tan tes
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vi si tan tes, los es pa ño les pa re cían ser cier ta men te xe nó fo- 
bos. La arro gan cia era el ras go más co men ta do, tan to den- 
tro co mo fue ra del país, y a los via je ros les ex tra ña ban las
ac ti tu des «or gu llo sas» de las cla ses ba jas, in clu so de los
men di gos, que in sis tían en que se les tra ta ra con el tí tu lo
de «se ñor» y que los vi si tan tes se des cu brie ran cuan do les
con ce dían su ca ri dad[1]

Du ran te el si glo XVI apa re ció una ima gen dual de Es pa- 
ña, co mo una so la en ti dad po lí ti ca, la mo nar quía his pá ni ca,
y co mo «Es pa ña» a se cas, que era co mo ha bi tual men te se
la nom bra ba en Eu ro pa. El país ins pi ra ba res pe to —te ñi do
de mie do—, pe ro, pos te rior men te, ha cia el fin del si glo,
sur gió la lla ma da «le yen da ne gra» —ex pre sión que ter mi- 
na ría es cri bién do se con ma yús cu las—, que se man tu vo vi va
du ran te me dio mi le nio.

La acu ña ción del tér mino se atri bu ye al po lí glo ta, es cri- 
tor y fun cio na rio pro gre sis ta Ju lián Ju de rías, que pu bli có un
li bro ti tu la do La le yen da ne gra, en 1914, con el ob je to de
re fu tar la[2]. Sin em bar go, Ma ría El vi ra Ro ca Ba rea ha de- 
mos tra do que la pri me ra per so na que em pleó el tér mino
en pú bli co fue Emi lia Par do Ba zán, en 1899[3] en Pa rís, du- 
ran te una con fe ren cia que for mó par te del in ten so de ba te
so bre Es pa ña que hu bo a fi na les del si glo XIX y prin ci pios
del XX.

Que se pa mos, las pri me ras crí ti cas a los es pa ño les sur- 
gie ron en Ita lia a fi na les del si glo XV, cuan do las fuer zas mi li- 
ta res de la mo nar quía se ha bían con ver ti do en una en ti dad
más po de ro sa que la de la an ti gua Co ro na de Ara gón. Pe ro
esas de nun cias no adop ta ron su for ma de fi ni ti va has ta fi na- 
les del si glo XVI, es pe cial men te a raíz de los tex tos de au to- 
res pro tes tan tes in gle ses y ho lan de ses. En aquel mo men to,
Es pa ña era la prin ci pal po ten cia mi li tar y, de ma ne ra un tan- 
to si nies tra, la pun ta de lan za de la Re for ma ca tó li ca contra
el mun do pro tes tan te. Co mo es bien sa bi do, el tex to es pa- 
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ñol más co no ci do de la épo ca era La bre ví si ma re la ción de
la des truc ción de las In dias, de fray Bar to lo mé de las Ca sas.

Los es pa ño les eran cri ti ca dos por la ti ra nía ejer ci da so- 
bre otras so cie da des, por su opre sión tan to de in dios co mo
de eu ro peos, por su vio len cia y cruel dad, por su sadis mo —
tér mino que tar da ría dos si glos en acu ñar se—, por ser gen- 
te atroz por na tu ra le za, por su fa na tis mo re li gio so, siem pre
dis pues tos a im po ner su fe por me dio de la vio len cia, in fli- 
gien do tor tu ras bár ba ras a quie nes no pro fe sa ran su re li- 
gión y sir vién do se de la In qui si ción pa ra im po ner la ti ra nía,
el su fri mien to y la ig no ran cia. Es ta le yen da ne gra se man tu- 
vo bas tan te tiem po y, de he cho, di ver sos as pec tos han per- 
du ra do has ta nues tros días. Des de la úl ti ma par te del si glo
XX, gra cias al es tu dio de imá ge nes, re pre sen ta cio nes y per- 
cep cio nes, la li te ra tu ra so bre la le yen da ne gra ha ex pe ri- 
men ta do un nue vo au ge[4]

Es ver dad que siem pre se sien te ani ma d ver sión ha cia el
po der do mi nan te, co mo ha ocu rri do con Gran Bre ta ña,
Fran cia, Es ta dos Uni dos y Ru sia. De ahí que en el in te li gen- 
te li bro ti tu la do La le yen da ne gra: his to ria y opi nión (1993),
Ri car do Gar cía Cár cel re la ti vi ce el asun to pa ra de mos trar
que tan to los con cep tos co mo las rea li da des cam bian con
el tiem po —por ejem plo, en el si glo XIX se ha bla ba de «le- 
yen da ama ri lla», ex pre sión que pos te rior men te des apa re- 
ció[5]. La ma yor par te de las te sis de Gar cía Cár cel es cier ta,
pe ro, aun así, hay que re co no cer que la le yen da ne gra, en
sus di fe ren tes as pec tos, ha si do in vo ca da con mu cha más
fre cuen cia en la His to ria de Es pa ña que en la de cual quier
otro país oc ci den tal. De he cho, si se em plea el tér mino «le- 
yen da ne gra» sin nin gún aña di do, to do el mun do asu me
que nos es ta mos re fi rien do a Es pa ña. El con cep to tra ta del
odio y del des pre cio, pe ro en mu chas oca sio nes, so bre to- 
do has ta el si glo XVII, se ob ser van gran des do sis de en vi dia
y re sen ti mien to en esas imá ge nes es te reo ti pa das, lo que
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no su ce de rá a par tir de en ton ces, cuan do el de c li ve de Es- 
pa ña co mien za a ser más que no ta ble.

A fi na les del si glo XX, en pleno do mi nio de las doc tri nas
de la co rrec ción po lí ti ca, to dos los paí ses oc ci den ta les fue- 
ron de nun cia dos por xe no fo bia, im pe ria lis mo, ra cis mo, ge- 
no ci dio y atro ci da des de to do ti po, pe ro lo cier to es que
exis te una lar ga his to ria so bre la apli ca ción de esos con cep- 
tos a Es pa ña y a los es pa ño les avant la le ttre, mu cho an tes
del au ge de di chas doc tri nas. Ha ce tiem po que Phi lip Po- 
we ll ci tó el in for me del Ame ri can Coun cil on Edu ca tion,
que apa re ció en 1944, des ta can do el ca rác ter con ti nuo de
los pre jui cios anti his pá ni cos en los ma nua les es co la res de
Es ta dos Uni dos. Po we ll ha bla de una «le yen da ne gra de la
inep ti tud, cruel dad, ca pa ci dad pa ra la trai ción, co di cia y fa- 
na tis mo de los es pa ño les (y en me nor gra do, de los por tu- 
gue ses)»[6]

Ni mu cho me nos es to quie re de cir que no ha yan exis ti- 
do crí me nes y atro ci da des en la his to ria del país. Cla ro que
los hu bo, co mo en la his to ria de cual quier país o im pe rio,
pe ro pa ra acla rar con cep tos y es te reo ti pos ten dría mos que
ha cer una com pa ra ción sis te má ti ca y ob je ti va con otros paí- 
ses. Atro ci da des hu bo por par te de las fuer zas de los Ha bs- 
bur go en los Paí ses Ba jos —que en su ma yor par te no eran
es pa ño las—, co mo las hu bo en las pri me ras dé ca das de la
con quis ta de Amé ri ca. En cam bio, la lu cha por tra tar con
jus ti cia a los in dios adop tó en Es pa ña, des de me dia dos de
XVI, ma yo res di men sio nes que en cual quier im pe rio tran so- 
ceá ni co. Los pri me ros in gle ses en Vir gi nia de cla ra ban que
no que rían re pe tir los crí me nes de los es pa ño les, pe ro,
cuan do tu vie ron lu gar las gue rras con los in dios, en con tra- 
ron que el úni co mo do de li brar las con efi ca cia era des tru- 
yen do sus al deas y ca si prac ti can do una ver sión del ge no ci- 
dio —pa la bra en ton ces des co no ci da—. En otros te rri to rios
nor tea me ri ca nos, la ma yor par te de los in dios so bre vi vie- 
ron, co mo en His pa noa mé ri ca, don de la po bla ción in dia
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era más nu me ro sa. En cual quier ca so, la cau sa prin ci pal de
mor ta li dad de los au tóc to nos, tan to en Amé ri ca del Nor te
co mo del Sur, fue el im pac to de las epi de mias, que eran
ine vi ta bles en aque lla épo ca.

Tal vez el úni co país eu ro peo que ha so por ta do una
ima gen tan ne ga ti va co mo la es pa ño la ha si do Ru sia des de
el si glo XVI, pe ro, so bre to do, des de el XVI II, cuan do el im- 
pe rio za ris ta irrum pió brus ca men te en las re la cio nes in ter- 
na cio na les eu ro peas. El dis cur so ra cial y «orien ta li zan te» se
les ha apli ca do a los dos paí ses: los es pa ño les han si do cri- 
ti ca dos por ser una mez cla de «ju díos y mo ros» y, pos te rior- 
men te, por ha bi tar una tie rra se mio rien tal y mo ru na, mien- 
tras que Ru sia ha si do con si de ra da ejem plo del des po tis mo
asiá ti co y se mi tár ta ro[7]

Pe ro los dos ca sos son muy di fe ren tes. Ru sia for ma par- 
te del mun do cul tu ral de la or to do xia grie ga, mien tras Es- 
pa ña siem pre ha si do ca tó li ca y com po nen te fun da men tal
de Oc ci den te. Las es truc tu ras so cia les, las le yes y las ins ti- 
tu cio nes po lí ti cas es pa ño las han si do com ple ta men te oc ci- 
den ta les, in clu so más que al gu nas de In gla te rra o de Ho- 
lan da. Sin em bar go, es pre ci sa men te por su pa pel en la his- 
to ria de Oc ci den te por lo que se for mu la ron las de nun cias.

Pa re ce que la eva lua ción más po si ti va de Es pa ña sur gió
en el otro ex tre mo de Eu ro pa, en el nor des te. La ca tó li ca
Po lo nia, que en la fron te ra orien tal de la ci vi li za ción oc ci- 
den tal se en fren ta ba al im pe rio ru so y, en oca sio nes, al tur- 
co, te nía cier tas afi ni da des con la Es pa ña ca tó li ca, si tua da
en la fron te ra opues ta de la Cris tian dad. Los lí de res po la cos
que in ter vi nie ron en Ru sia du ran te la «épo ca de los dis tur- 
bios», al co mien zo del si glo XVII, se com pa ra ban con los
con quis ta do res es pa ño les que ha bían ex ten di do las fron te- 
ras del ca to li cis mo y de la ci vi li za ción eu ro pea[8]. Pos te rior- 
men te, ca si en pa ra le lo al de c li ve es pa ñol, el ex ten so im pe- 
rio po la co-li tuano de Eu ro pa orien tal co men zó a de caer,
has ta des apa re cer del ma pa en el si glo XVI II, una de ca den- 
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cia aún más de sas tro sa que la que ha bía su fri do Es pa ña en
el si glo an te rior. A co mien zos de la cen tu ria si guien te, el
his to ria dor Jan Le lewel tra za ría una com pa ra ción y un pa ra- 
le lis mo his tó ri co en tre Es pa ña y Po lo nia en los si glos XVI-XVI- 

II[9], e in clu so, ya en el si glo XXI, los co men ta ris tas po la cos
son los me nos pro c li ves a en trar en crí ti cas y co men ta rios
so bre los asun tos de Es pa ña.

MITOS Y ES TE REO TI POS: DE LA LE YEN DA NE GRA

A LA IMA GEN RO MÁN TI CA DE ESPA ÑA

El con te ni do y los tér mi nos de la ima gen de Es pa ña han
ido cam bian do de perspec ti va, de cen tro de aten ción y de
de ta lles en fun ción de la épo ca o de la ge ne ra ción his tó ri- 
ca[10] y po drían cla si fi car se de la si guien te ma ne ra:

1. El clá si co tó pi co de la le yen da ne gra de los si glos XVI

y XVII.
2. La crí ti ca «ilus tra da» de la se gun da mi tad del si glo XVII

y del XVI II.
3. El mi to de la «Es pa ña ro mán ti ca» de la pri me ra mi tad

del si glo XIX.
4. Los mul ti for mes es te reo ti pos de fi na les del si glo XIX y

del XX, que re to ma ron as pec tos de las ver sio nes an te- 
rio res, in cor po ran do en oca sio nes ele men tos de la
po lí ti ca o la cul tu ra del mo men to, que, a su vez, a me- 
nu do crea ban nue vos mi tos y es te reo ti pos.

Lo que to das es tas imá ge nes tie nen en co mún es el cli- 
ché, la sim pli fi ca ción, el re duc cio nis mo y el ma ni queís mo,
con un es ca so in te rés en la di ver si dad del país, no so lo en
lo to can te a sus re gio nes, sino a sus di ver sos va lo res.

Al mis mo tiem po, hay que re co no cer que una par te im- 
por tan te de es tos es te reo ti pos la crea ron ini cial men te los
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mis mos es pa ño les, em pe zan do por fray Bar to lo mé de las
Ca sas. Sus exa ge ra cio nes sen sacio na lis tas cons ti tu ye ron la
fuen te ori gi nal más ci ta da por los pri me ros au to res de la le- 
yen da ne gra. El gran pin tor de imá ge nes igual men te tre- 
men dis tas fue Go ya, uno de los ar tis tas es pa ño les más dis- 
tin gui dos. Mu chos de sus gra ba dos y pin tu ras han si do uti- 
li za dos pa ra ex pre sar la quin ta es en cia ne ga ti va de los es pa- 
ño les. Pos te rior men te, co mo ve re mos, los es pa ño les pa sa- 
ron por su pro pia fa se de «au to exo tis mo» en el si glo XIX, y
en la úl ti ma par te del si glo XX y en los años que lle va mos
del XXI, las de cla ra cio nes más ab sur das y exa ge ra das so bre
la cul tu ra y la his to ria del país las han he cho los pro pios es- 
pa ño les.

La le yen da ne gra clá si ca fue obra, so bre to do, de los in- 
gle ses du ran te el pe rio do de en fren ta mien to de los dos
paí ses en la se gun da mi tad del si glo XVI, y la ima gen ne ga- 
ti va y es te reo ti pa da se man tu vo du ran te ge ne ra cio nes pos- 
te rio res. En Fran cia, que te nía más con tac to con Es pa ña, el
asun to era más com pli ca do, qui zá por que los dos paí ses
eran ca tó li cos. A pe sar de las gue rras cons tan tes, en el si- 
glo XVI se po dían en con trar mues tras de ad mi ra ción por el
es ti lo cas te llano, un cla ro in te rés en la li te ra tu ra es pa ño la,
un gran res pe to por el idio ma y cier to asom bro por las
proe zas mi li ta res. En ge ne ral, una ac ti tud bas tan te po si ti va
que más tar de cam bia ría.

Con la de ca den cia de la se gun da mi tad del si glo XVII,
Es pa ña de jó de ser una po ten cia te mi ble, por lo que la le- 
yen da ne gra co men zó a per der al gu nos de sus es te reo ti pos
más des ta ca dos. El mie do y la de nun cia pa sa ron a ser sim- 
ple des pre cio ha cia los ha bi tan tes de un país que se mos- 
tra ban or gu llo sos pe ro ig no ran tes, in do len tes e im pro duc ti- 
vos, do mi na dos por una va cua va ni dad y por la in cul tu ra.
Los es pa ño les ya no de bían ser odia dos ni te mi dos, sino
com pa de ci dos y des pre cia dos. Es ta ac ti tud fue la do mi nan- 
te du ran te la Ilus tra ción, tan to en Fran cia co mo en In gla te- 
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rra, con al gu nas di fe ren cias. El nue vo pa ra dig ma cul tu ral de
Oc ci den te, so bre to do en Fran cia, co men za ba a fun cio nar
co mo una cul tu ra «de ad ver sa rio» res pec to a la cul tu ra tra- 
di cio nal. Fue el prin ci pio de un pro ce so cul tu ral que sus ti tu- 
yó la tra di cio nal «al te ri dad» de Oc ci den te, que in cor po ra ba
cul tu ra y ley gre co rro ma na, re li gión ju día y va rios as pec tos
de los mun dos is lá mi co y asiá ti co, por una nue va al te ri dad
a fa vor de la se cu la ri za ción, el ma te ria lis mo y el hu ma nis mo
acris tia no. Res pec to a Es pa ña, co men za ron a po ner se en
va lor la his to ria y la cul tu ra mu sul ma nas de al-Án da lus, di- 
bu jan do el país co mo un lu gar ex traeu ro peo y se mio rien tal.
En contra de esa ten den cia, y en su pro pia de fen sa, nu me- 
ro sos es tu dio sos es pa ño les ofre cie ron una re va lo ri za ción de
la cul tu ra mu sul ma na an da lusí, que, ade cua da men te adap- 
ta da a la cul tu ra eu ro pea, ha bría si do una con tri bu ción es- 
pe cial di rec ta y po si ti va de la cul tu ra es pa ño la a la cul tu ra
oc ci den tal en ge ne ral. Es te ar gu men to se plas mó cla ra- 
men te en la pri me ra mi tad del si glo XIX.

Una ac ti tud muy dis tin ta de la fran ce sa e in gle sa se en- 
con tra ría en la Au fk lä rung («Ilus tra ción») ale ma na, que
pron to pa só del ra cio na lis mo a las pri me ras for mas del Ro- 
man ti cis mo. Al gu nos de los prin ci pa les pen sa do res ale ma- 
nes ofre cie ron una eva lua ción di fe ren te de la cul tu ra de la
Edad de Oro, en sal zan do so bre to do a los gran des es cri to- 
res es pa ño les y des ta can do va lo res cul tu ra les y es pi ri tua les
po si ti vos. Asi mis mo, el es cri tor fran cés Pie rre-Au gus tin de
Beau mar chais, tras vi vir va rios años en Ma drid, in tro du jo te- 
mas es pa ño les, des de una perspec ti va re la ti va men te po si ti- 
va, en sus obras tea tra les El bar be ro de Se vi lla, Las bo das
de Fí ga ro y La ma dre cul pa ble, es cri tas en tre 1775 y 1792.
En ellas pre sen ta ba fi gu ras es pa ño las en for ma có mi ca pe ro
bas tan te lú ci da, cam pe cha na y ama ble. Es to, jun to a las in- 
ter pre ta cio nes ale ma nas, per mi tió dar los pri me ros pa sos
ha cia la ima gen de la «Es pa ña ro mán ti ca».

El cam bio de pa ra dig ma en la ima gen del país bro tó de
la Gue rra de la In de pen den cia (1808-1814), en la que la re- 
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sis ten cia es pa ño la cau só asom bro en to da Eu ro pa. En los
vein te años de gue rras re vo lu cio na rias y na po leó ni cas no
hu bo na da pa re ci do. Por vez pri me ra, la men ta li dad co lec ti- 
va in ter na cio nal ex pe ri men ta ba una in ver sión par cial en la
va lo ri za ción de las cua li da des mo ra les y es pi ri tua les de los
es pa ño les. El nue vo pa ra dig ma se cen tra ba en di ver sos es- 
te reo ti pos en los que se apre cia ba un re fle jo po si ti vo de
una sin gu lar cul tu ra pre mo der na y prein dus trial, do ta da de
unos ras gos que, aun que no me jo res o más de sea bles que
los de los paí ses más mo der nos, sí eran dig nos de con si de- 
ra ción. Cuan do los es pa ño les re cu rrían a la vio len cia, ya no
eran mons truos sádi cos, sino hé roes que com ba tían con un
co ra je y una te me ri dad inu sua les, dis pues tos a sa cri fi car se
pa ra con ser var su in de pen den cia y su for ma de vi da. En lu- 
gar de ser fa ná ti cos re li gio sos, con tem pla ban la vi da y la
cul tu ra des de un pun to de vis ta es pi ri tual que po nía en te la
de jui cio el tos co ma te ria lis mo del mun do mo derno. En lu- 
gar de ser in di vi duos pe re zo sos e inú ti les, los es pa ño les
exhi bían unos va lo res hu ma nos y so cia les que se ne ga ban a
sa cri fi car en el al tar de la in dus tria li za ción y el lu cro. Lo que
en su día se ha bía lla ma do ig no ran cia, aho ra se con si de ra- 
ba sen ti do del ho nor, una cua li dad que es ta ba a pun to de
des apa re cer de la so cie dad mer can til de otras la ti tu des. En
lu gar de es tar ce rra dos a la cien cia y la ilus tra ción, los es pa- 
ño les com par tían una cul tu ra po pu lar que pri vi le gia ba el
can to y la dan za, ex pre san do una vi ta li dad ar tís ti ca que la
so cie dad bur gue sa allen de los Pi ri neos ha bía per di do. En la
or di na riez y el igua li ta ris mo de las cla ses ba jas ya no se veía
la za fie dad gro tes ca de Es pa ña, sino la per vi ven cia de una
au ten ti ci dad y una per so na li dad que ya no se en contra ban
en la mo no to nía de Lon dres y Pa rís.

Es te cam bio de pa ra dig ma pa só al mun do de la cul tu ra
eu ro pea du ran te el se gun do cuar to del si glo XIX. Fue una
épo ca de pros pe ri dad y de ce le bra ción de la mo der ni za- 
ción en mu chas zo nas de Eu ro pa, don de el in te rés por via- 
jar y por en con trar te mas nue vos era ca da vez ma yor. Du- 


