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Di fí cil men te pue de es cri bir se un li bro más cla ro, más im par- 
cial y más sin té ti co so bre un te ma tan vas to y po lé mi co co- 
mo el de la his to ria del ca to li cis mo es pa ñol, una de las cla- 
ves de ci si vas pa ra en ten der la es en cia y la evo lu ción de
nues tro país.

Stan ley G. Pa y ne, pro fun do co no ce dor de la pro ble má ti ca
más inti ma de la his to ria de Es pa ña, ha ce en es te li bro una
ma gis tral re vi sión del pa pel de sem pe ña do por la Igle sia es- 
pa ño la en el cur so de los si glos, des de la Re con quis ta has ta
hoy, y nos mues tra la ma ne ra co mo el ca to li cis mo pen in su- 
lar ha ido adop tan do di ver sas for mas al com pás de los
tiem pos, y adap tan do su doc tri na a las cir cuns tan cias más
va ria das y con flic ti vas. Es ta mos an te un gran li bro de di vul- 
ga ción his tó ri ca, mag ní fi ca men te do cu men ta do, ri gu ro so,
ve raz y ameno, que se lee con enor me in te rés, y que gra- 
cias a la pon de ra ción y asep sia con que se ex pre sa el au tor
re sul ta muy con vin cen te.

Des de los pri me ros si glos y la lu cha contra el in fiel has ta las
re per cu sio nes que las ac ti tu des del Pa pa Juan Pa blo II han
te ni do en la Igle sia de Es pa ña, pa san do por la In qui si ción,
la épo ca del flo re ci mien to es co lás ti co, el re ga lis mo bor bó- 
ni co, el li be ra lis mo de ins pi ra ción fran ce sa, la apa ri ción del
anti cle ri ca lis mo, las pug nas de la Se gun da Re pú bli ca, el na- 
cio nal-ca to li cis mo de la pos gue rra y los años del Va ti cano
II, Pa y ne tra za un com ple tí si mo pa no ra ma de una evo lu ción
que es for zo so co no cer a fon do pa ra en ten der de bi da men- 
te lo que he mos si do y lo que so mos.
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La his to ria his pá ni ca, al me nos en lo es en cial, es la
his to ria de una creen cia y de una sen si bi li dad re li- 

gio sa.

AMÉ RI CO CAS TRO
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PRE FA CIO

No pa re ce que ha ya que pro bar la im por tan cia de la re- 
li gión en la his to ria de Es pa ña, tan to me die val co mo mo- 
der na. Es to cons ti tu ye la prin ci pal mo ti va ción de es te li bro.
La bi blio gra fía en cas te llano es tan enor me que no po dría
ab sor ber se en to da una vi da, pe ro, pe se a es to, el te ma
atrae po co la aten ción de los his pa nis tas, que se ocu pan
an te to do de las cues tio nes po lí ti cas y so cioe co nó mi cas. El
pre sen te es tu dio es pro duc to del es fuer zo de lle gar a cier ta
com pren sión de es te asun to tan po lé mi co, tan to en su di- 
men sión tra di cio nal co mo en la mo der na. Si re sul ta de uti li- 
dad pa ra otros, que da rá en cier ta me di da jus ti fi ca da la te- 
me ri dad de ha ber em pren di do es ta mo des ta ta rea so bre
una cues tión tan prin ci pal.

Qui sie ra ex pre sar mi gra ti tud, de mo do es pe cial, a Luis
Apos tua Pa los, sub di rec tor del dia rio Ya, a Jo sé An drés Ga- 
lle go, de la Uni ver si dad de León, a Jo sé Ma nuel Cuen ca
To ri bio, de la Uni ver si dad de Cór do ba, a Fer nan do Gar cía
de Cor tá zar, de cano de fi lo so fía y le tras de la Uni ver si dad
de Deus to, y a Fran cis co J. de Li zar da In da, por su ayu da
con la bi blio gra fía y otros ma te ria les. Joa quín L. Or te ga, di- 
rec tor de Ec cle sia; Fran cis co de Az co na, di rec tor de la Ofi- 
ci na de Es ta dís ti ca y So cio lo gía de la Con fe ren cia Epis co pal
Es pa ño la, y Gus ta vo Suá rez Per tie rra, di rec tor ge ne ral de
Asun tos Re li gio sos del Mi nis te rio de Jus ti cia, se mos tra ron
muy ge ne ro sos al ayu dar me a ob te ner da tos es ta dís ti cos al
día, mien tras que Mau reen Fl ynn fue de mu cha ayu da en lo
re fe ren te al ma te rial de con sul ta. John Con ne lly Ull man, de
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la Uni ver si dad de Was hin gton, me jo ró con si de ra ble men te
mi ma nus cri to con su cui da do sa lec tu ra del mis mo y sus nu- 
me ro sas su ges tio nes, y Jo sé M. Sán chez, de la Uni ver si dad
de Sain tLouis, me pro por cio nó tam bién opi nio nes de mu- 
cha uti li dad.

Me re cen mi agra de ci mien to, asi mis mo, Ka ren De lwi che,
que me ca no gra fió gran par te del ma nus cri to; Ma ry Ma ra- 
niss, que co rri gió la obra com ple ta, y el Ins ti tu to de In ves ti- 
ga cio nes en Hu ma ni da des, de la Uni ver si dad de Wis con sin,
que, al otor gar me una be ca, me per mi tió com ple tar es te
es tu dio.

STAN LEY G. PAY NE

Ma di son, Wis con sin, ju nio de 1983.
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INTRO DUC CIÓN

La re la ción en tre re li gión y cul tu ra plan tea siem pre un
pro ble ma im por tan te en el es tu dio de la re li gión; en nin gún
lu gar del mun do oc ci den tal es es to más vi si ble que en Es- 
pa ña. Aun que siem pre ple na men te or to do xo en su doc tri na
for mal, el ca to li cis mo es pa ñol es pro duc to de una ex pe rien- 
cia his tó ri ca y cul tu ral úni ca. Las con di cio nes pe cu lia res de
su his to ria, jun to con los ras gos más so bre salien tes de la
cul tu ra es pa ño la, han da do al ca to li cis mo es pa ñol un tono
que pue de re co no cer se en se gui da, por muy in cues tio na- 
ble que sea su fun da men to teo ló gi co.

La re li gión de sem pe ñó un pa pel mu cho más di rec to en
la de fi ni ción de la iden ti dad y la cul tu ra es pa ño las que en
otros paí ses oc ci den ta les, pro te gi dos du ran te la Edad Me- 
dia contra los vio len tos ata ques de una re li gión di fe ren te y
de una cul tu ra orien tal. La sub si guien te his to ria del ca to li- 
cis mo es pa ñol no se pue de com pren der ple na men te sin
an tes en ten der có mo se for jó es ta iden ti dad en la Edad
Me dia. Aun que in ter pre ta ron en gran par te su re li gión a
tra vés de la cul tu ra me die val oc ci den tal co mún, los rei nos
es pa ño les die ron tam bién a su re la ción con el cris tia nis mo
un pa pel es pe cial que no coin ci día me ra men te con el que
te nía en el res to de Eu ro pa.

La gran crí ti ca di ri gi da al ca to li cis mo es pa ñol, que des- 
de al re de dor de 1965 for mu la ron a me nu do los pro pios es- 
cri to res ca tó li cos es pa ño les, es que su re li gio si dad ha si do
muy «ba rro ca», ex ter na, ex tra va gan te, da da a la for ma, a la
exhi bi ción y a la con ven ción, pe ro ca ren te de ex pe rien cia o
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com pro mi so re li gio sos per so na les, de es pi ri tua li dad in ter- 
na, de re fle xión so bria y sos te ni da. Es ta crí ti ca con ven cio nal
es co rrec ta co mo des crip ción de una ten den cia ge ne ral,
pe ro es, a la vez, y en cier ta me di da, una ca ri ca tu ra, pues to
que evi den te men te no cons ti tu ye to da la ver dad.

Has ta cier to pun to, lo mis mo po dría pro ba ble men te de- 
cir se del cris tia nis mo me die val en ge ne ral. Por ra zo nes a las
que se alu di rá en los dos pri me ros ca pí tu los, a Es pa ña le re- 
sul tó más di fí cil que al res to de la Eu ro pa oc ci den tal tras- 
cen der la es truc tu ra me die val de la cul tu ra. Por eso, las glo- 
rias del Si glo de Oro es pa ñol —los si glos XVI y XVII— re pre- 
sen ta ron, en gran me di da, el de sa rro llo de la cul tu ra y el
cris tia nis mo tra di cio na les, aun que con al gu nos ras gos nue- 
vos, es cier to.

Pe ro se ría un error con si de rar el ca to li cis mo es pa ñol co- 
mo una co mu ni dad tra di cio nal o un cul to na cio nal sin hon- 
da fuer za es pi ri tual o sin ca pa ci dad crea do ra. La ex pre sión
de es ta fuer za es pi ri tual pue de ver se en las múl ti ples rea li- 
za cio nes en ese pe río do del ca to li cis mo es pa ñol, tan to in- 
te lec tua les co mo es pi ri tua les. El de sa rro llo re no va do de las
mi sio nes cris tia nas en la ba ja Edad Me dia fue par te de es- 
to, y el sub si guien te y enor me es fuer zo de evan ge li za ción
en el im pe rio y al gu nas otras par tes del mun do ex te rior re- 
pre sen tó una em pre sa re li gio sa de pro por cio nes ex cep cio- 
na les y sin ape nas pre ce den te. Que se ter mi na ra con un
fra ca so re la ti vo, in clu so en His pa noa mé ri ca —que nun ca se
ha trans for ma do en una so cie dad ca tó li ca a es ca la eu ro pea
—, no de be dis mi nuir la com pren sión de su ori gi na li dad, al- 
can ce e in ten si dad.

Al mis mo tiem po, pue de ha llar se una con si de ra ble am- 
bi güe dad ver bal so bre la re li gión en la ex pre sión cul tu ral
co mún de ese pue blo que fue tan ca tó li co. La ubi cui dad
vir tual de la sa cra li za ción for mal en la cul tu ra tra di cio nal
pue de ayu dar tam bién a ex pli car el he cho de que Es pa ña
sea asi mis mo la clá si ca tie rra de la blas fe mia. A ni vel ver bal
po pu lar, los es pa ño les han re co no ci do siem pre el abis mo
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exis ten te en tre la teo ría es pi ri tual y la prác ti ca so cial y per- 
so nal, re fle ja da en una mul ti tud de pro ver bios y di chos.

Re la cio na da con es to, ha lla mos la cues tión prác ti ca de
de ci dir lo que exac ta men te ha re pre sen ta do, en tér mi nos
de cos tum bres y de de sa rro llo ins ti tu cio nal de la so cie dad,
la re li gión es pa ño la, en ca ja da ma yor men te en un ti po con- 
cre to de cul tu ra re li gio sa. Com pa ra da con el pro tes tan tis- 
mo de la Eu ro pa sep ten trio nal, no ha de sa rro lla do un agu- 
do sen ti do de la éti ca y de la res pon sa bi li dad in di vi dua les,
pues la mo ral es pa ño la, co mo la de gran par te de Eu ro pa
me ri dio nal y orien tal, se ha orien ta do en con si de ra ble me- 
di da ha cia el com por ta mien to del gru po, el su bgru po y la
fa mi lia. En otro con tex to so cio na cio nal, es te com por ta- 
mien to se ha ca li fi ca do de «fa mi lia ris mo amo ral», am plios
as pec tos del cual han es ta do cier ta men te pre sen tes en Es- 
pa ña. Pe ro im por ta no sim pli fi car en ex ce so, pues se pue de
caer en una ge ne ra li za ción exa ge ra da, co mo la de Ge rald
Bre nan cuan do afir ma que «los es pa ño les no tie nen sen ti do
de la equi dad», aun que se re fie ra a una fa lla real de la so- 
cie dad y la his to ria es pa ño las[1].

La trans for ma ción ins ti tu cio nal mo der na de Es pa ña ge- 
ne ró más con flic tos en las re la cio nes en tre el Es ta do y la
Igle sia y por un pe río do más lar go que en cual quier otro
país del mun do. Es to se ha im pu ta do unas ve ces a la na tu- 
ra le za pe cu liar del ca to li cis mo es pa ñol, otras a la de bi li dad
del li be ra lis mo es pa ñol, otras al atra so del de sa rro llo so- 
cioe co nó mi co en com pa ra ción con la Eu ro pa no roc ci den- 
tal. Nin gu na de es tas cau sas de ja de es tar pre sen te, pe ro
ca da una es in su fi cien te por sí mis ma, pues el tu mul to del
con flic to es pa ñol por ra zo nes po lí ti co-re li gio sas se de ri va
de la com ple ji dad de la his to ria es pa ño la y de las múl ti ples
in fluen cias cul tu ra les e ins ti tu cio na les que se han ejer ci do
en ella. En abs trac to, el mo de lo es pa ñol ha si do co mo el
de la ma yor par te de los paí ses ca tó li cos, pe ro en su rit mo,
mu chos de sus ras gos y su in ten si dad, ha si do un ca so úni- 
co. La reac ción car lis ta, más vi go ro sa y du ra de ra que en
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cual quier otro país eu ro peo, fue un fe nó meno que iba mu- 
cho más allá de sus di men sio nes re li gio sas, por muy im por- 
tan tes que fuesen. El re na ci mien to ca tó li co de fi nes del si- 
glo XIX tu vo su pa ra le lo en al gu nos otros paí ses ca tó li cos,
pe ro su de sa rro llo y sus as pec tos fue ron ca rac te rís ti ca men- 
te es pa ño les. De igual mo do, el in ten to reac cio na rio fran- 
quis ta del na cio nal ca to li cis mo pue de en con trar pa ra le los
en la Eu ro pa cen tral y orien tal (Aus tria, Po lo nia, Li tua nia,
Cro acia, Es lo va quia), mas su al can ce y du ra ción fue ron pe- 
cu lia res de Es pa ña.

Se ha acu sa do a me nu do al ca to li cis mo es pa ñol de ser
teo crá ti co, de do mi nar al Es ta do, aun que se es tá más cer ca
de la ver dad si se se ña la que en pe río dos im por tan tes de la
his to ria de Es pa ña la Igle sia se vio do mi na da por un Es ta do
ofi cial men te ul tra ca tó li co. Si bien las je rar quías ecle siás ti cas
nun ca es tu vie ron dis pues tas a acep tar de bue na ga na el
prin ci pio de la ple na li ber tad re li gio sa en Es pa ña —por lo
me nos no has ta 1970—, los más ra di ca les de los re gí me nes
li be ra les de los si glos XIX y XX nun ca ofre cie ron la al ter na ti va
de una Igle sia ple na men te li bre en un Es ta do li bre, sino
que in ten ta ron com bi nar res tric cio nes y dis cri mi na cio nes
es pe cia les con el go bierno re pre sen ta ti vo; no es sor pren- 
den te que fra ca sa ran en un em pe ño tan contra dic to rio. Las
ex pre sio nes cul tu ra les do mi nan tes del ca to li cis mo es pa ñol
no lle ga ron a ad qui rir ple na for ma has ta el si glo XVI, pe ro
des pués per sis tie ron du ran te cua tro si glos, has ta los años
pos tre ros del ré gi men fran quis ta. La his to ria del ca to li cis mo
es pa ñol no ha de bus car se me ra men te en la vi da es pi ri tual
del cle ro y de los fie les, o en la ex pre sión ge ne ral de su cul- 
tu ra re li gio sa, sino tam bién en su in te rac ción con las ins ti tu- 
cio nes na cio na les y la so cie dad du ran te to do ese pe río do.
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I
RELI GIÓN E IDEN TI DAD EN LA HIS PA NIA

ME DIE VAL

En nin gún otro pue blo del mun do la his to ria y la cul tu ra
es tán tan to tal men te iden ti fi ca das con el ca to li cis mo co mo
en el de Es pa ña. Es ta iden ti dad es pe cial se de ri va no tan to
de los pri me ros si glos de la ex pe rien cia cris tia na en la pe- 
nín su la, cuan to del gran fe nó meno his tó ri co de la re con- 
quis ta cris tia na. Es mu cho más un pro duc to de la Edad Me- 
dia, en to da su com ple ji dad, que de la pos tre ra cris tian dad
clá si ca o ro ma na. La his to ria de la Igle sia ca tó li ca en la pe- 
nín su la se re mon ta muy allá del pe río do ro ma no, pe ro si
bien la Igle sia lo gró gran pree mi nen cia y una si tua ción ple- 
na men te ofi cial en los tiem pos úl ti mos de Ro ma y en los vi- 
si gó ti cos, la his to ria de es te ca to li cis mo tem prano es só lo
el pre lu dio del pleno de sa rro llo de la re li gión en Es pa ña.

El ca rác ter es pe cial del ca to li cis mo es pa ñol se de ri va
an te to do de una pa ra do ja, pues se de sa rro lló co mo res- 
pues ta a la ma yor ca tás tro fe de la Igle sia: el triun fo del is- 
lam en ca si to da Es pa ña a par tir del año 711. En tre to dos
los te rri to rios con quis ta dos por los mu sul ma nes y lue go is- 
la mi za dos, só lo Es pa ña con si guió des pren der se del do mi- 
nio po lí ti co y mi li tar de los mo ros y, ade más, vol ver a cris- 
tia ni zar el te rri to rio re co bra do. El de sa rro llo ori gi nal de la
cul tu ra y las ins ti tu cio nes his pá ni cas arran ca de la re sis ten- 
cia de la so cie dad cris tia na en las zo nas mon ta ño sas sep- 
ten trio na les de la pe nín su la a lo lar go de los si glos VI II y IX,
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re sis ten cia aso cia da, a su vez, con la pri me ra cris ta li za ción
de la nue va ci vi li za ción de la Eu ro pa oc ci den tal en el mis mo
pe río do.

La sú bi ta y asom bro sa con quis ta de la ma yor par te de la
pe nín su la por los mu sul ma nes, en 711-714, pue de ex pli car- 
se pri mor dial men te por las de bi li da des po lí ti cas de los go- 
ber nan tes, pe ro con to da evi den cia no por una de bi li dad
com pa ra ble del cris tia nis mo his pá ni co en ge ne ral, du ran te
el pe río do vi si go do.

En rea li dad, la Igle sia es pa ño la era uno de los sec to res
más vi go ro sos de la cris tian dad la ti na de aque lla épo ca. En
el si glo IV ha bía con ta do, en tre sus gran des per so na jes, al
obis po Osio de Cór do ba, con se je ro re li gio so del em pe ra- 
dor Cons tan tino y fi gu ra prin ci pal del Con ci lio de Ni cea
(325), a un pa pa, Dá ma so (336-384), y a dos im por tan tes
poe tas la ti nos cris tia nos, Ju ven cio y Pru den cio. Es te de sa- 
rro llo al can zó su ma yor flo re ci mien to en el si glo VII.

Des pués de la con ver sión, en 587, de la di n as tía vi si go- 
da arria na, la in ter pe ne tra ción en tre la Igle sia y el Es ta do
pro gre só más que en cual quier otro reino eu ro peo de la
épo ca. En es ta re la ción, la co ro na te nía ma no fé rrea, en
contra de lo que sos tie nen va gas no cio nes so bre el ori gen
vi si go do de una su pues ta «teo cra cia es pa ño la». La je rar- 
quía ecle siás ti ca ejer cía tam bién, sin em bar go, una in fluen- 
cia im por tan te, pues par ti ci pa ba de mo do de ci si vo en as- 
pec tos cla ve de la vi da del país. La Igle sia con si guió es ta- 
ble cer una es truc tu ra le gal for mal pa ra un Es ta do en el cual
las re la cio nes ju rí di cas ha bían si do li mi ta das y frag men ta- 
das. La mo nar quía se en contró, así, su je ta, en cier to mo do,
a las le yes del reino y su su ce sión elec ti va fue nor mal men te
ra ti fi ca da por los con ci lios ecle siás ti cos, ce le bra dos en To le- 
do, ca pi tal y se de me tro po li ta na al mis mo tiem po. Es tos
con ci lios de fi nie ron una po lí ti ca re li gio sa es pe cí fi ca men te
na cio nal, fren te a la co ro na, en cues tio nes de paz y gue rra y
res pec to a la úni ca mi no ría re li gio sa de im por tan cia, la ju- 
día. Di ri gen tes no ta bles, co mo san Isi do ro de Se vi lla, de fi- 



El catolicismo español Stanley G. Payne

11

nie ron la fun ción mo ral del po der del Es ta do y con si guie ron
la acep ta ción teó ri ca, por lo me nos ver bal, de la doc tri na
del po der trans mi ti do del pue blo a la co ro na. En cam bio,
era la co ro na la que de sig na ba los car gos de la je rar quía
ecle siás ti ca, en con sul ta ver bal y de acuer do con los me tro- 
po li ta nos. En la ma yor par te de las cues tio nes po lí ti cas y
ad mi nis tra ti vas que afec ta ban a la Igle sia, la vo lun tad de la
co ro na pre va le cía.

La Igle sia his pá ni ca ba jo los vi si go dos era uno de los
sec to res me jor edu ca dos de la cris tian dad la ti na. A es te
res pec to, su si tua ción re sul ta ba su pe rior a la de la Fran cia
me ro vin gia que, des pués de la caí da del reino vi si go do, re- 
ci bió a va rias fi gu ras im por tan tes de la Igle sia his pá ni ca que
ayu da ron a su de sa rro llo. La lum bre ra his pá ni ca era, des de
lue go, el gran Isi do ro, el más des ta ca do po lí gra fo de la Eu- 
ro pa del si glo VII. Los vein te vo lú me nes de sus Eti mo lo gías
re gis tra ban la ma yor par te de los co no ci mien tos del mun do
clá si co y fue ron re pro du ci das a ma no, y más tar de en im- 
pren ta, du ran te ca si mil años. San Isi do ro es cri bió la pri me- 
ra his to ria de Es pa ña, la His to ria Go tho rum, y el «De lau de
Spa niae» con que em pe za ba le ga nó la re pu ta ción de ser el
pri mer pa trio ta es pa ñol cons cien te de ser lo o, por lo me- 
nos, el pri mer pu bli cis ta pa trio ta. La Igle sia era sin du da al- 
gu na la ins ti tu ción más im por tan te en la vi da de los ha bi- 
tan tes de His pa nia y ac tuó co mo re pre sen tan te e in ter ce sor
su yo en mu cho ma yor gra do que cual quier or ga nis mo del
Es ta do.

No pue de con si de rar se, sin em bar go, que el es fuer zo
mo ra li za dor de san Isi do ro y de otros ecle siás ti cos tu vie ra
más que un mo des to efec to en la con duc ta de la mo nar- 
quía y la éli te vi si go da. Aun que las con di cio nes me jo ra ron
en el úl ti mo si glo vi si go do, an tes del año 610 más go ber- 
nan tes vi si go dos mu rie ron por ase si na to que de muer te na- 
tu ral. Las per sis ten tes lu chas in tes ti nas en la éli te fue ron la
cau sa fi nal del de rrum ba mien to del reino. No obs tan te, la
mo nar quía ca tó li ca es tu vo al go más ins ti tu cio na li za da y al- 
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go más acul tu ra da (y fue al go me nos vio len ta tam bién) que
su pre de ce so ra arria na.

La em pre sa con quis ta do ra mu sul ma na, tan to en el
Orien te Me dio co mo en Es pa ña, si gue sien do os cu ra. Una
ex pli ca ción co rrien te con sis te en se ña lar la «po dre dum bre»
de las ins ti tu cio nes vi si go das, pe ro no es tá cla ro que las
ins ti tu cio nes del reino his pá ni co se ha lla ran en peo res con- 
di cio nes ge ne ra les que las de la Fran cia me ro vin gia o de la
In gla te rra an glo sa jo na, apro xi ma da men te por la mis ma
épo ca. Sim ple men te es ta mos más en te ra dos de las fa llas
vi si go das por que en la pe nín su la han so bre vi vi do más re- 
gis tros y cró ni cas. Ade más, las in ten sas ri va li da des y an ti pa- 
tías re li gio sas en tre las dis tin tas igle sias cris tia nas del Me di- 
te rrá neo orien tal, que a ve ces se es ti ma que fa ci li ta ron allá
el triun fo mu sul mán, no te nían su contra par ti da en Es pa ña.
In clu so los mu sul ma nes que da ron asom bra dos y hon da- 
men te im pre sio na dos por la re la ti va fa ci li dad con que la
ma yor par te de la pe nín su la ca yó en po der de sus mo des- 
tas fuer zas, co sa que só lo pu die ron ex pli car co mo re sul ta do
de la ines cru ta ble vo lun tad di vi na.

El fra ca so de la éli te vi si go da fue, des de lue go, de ci si- 
vo. Las in ter ven cio nes ex tran je ras no eran una no ve dad. Bi- 
zan cio ha bía ocu pa do an ta ño, y por cier to tiem po, el ex tre- 
mo su do rien tal de la pe nín su la, y hu bo tam bién va rias in va- 
sio nes de los fran cos. La sub ver sión del clan de Wi ti za, que
ha bía per di do po co an tes la co ro na en pro ve cho de un ri- 
val, fue un fac tor cla ve. Uno de sus miem bros, el obis po
Opas de Se vi lla, de sem pe ñó un pa pel cru cial al des acon se- 
jar la re sis ten cia, des pués de las vic to rias ini cia les de los
mu sul ma nes. Aun que es tas ma nio bras aca ba ron en un de- 
sas tre, las dis tin tas com bi na cio nes de trai cio nes y opor tu- 
nis mo en tre los no bles vi si go dos fue ron pro ba ble men te la
cla ve del triun fo mu sul mán.

La idea de que la Es pa ña vi si go da ca yó an te un alud
abru ma dor de fer vor y po de río is lá mi cos no re sul ta más
con vin cen te en el te rreno es pi ri tual que en el mi li tar.
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En 711, la ex pan sión del is lam lle va ba ya un si glo y no sa- 
be mos si quie ra con se gu ri dad que los nor tea fri ca nos de la
pri me ra olea da de in va so res es tu vie ra ple na men te con ver ti- 
da a la nue va re li gión, pues to que la ma yo ría fue ron re clu- 
ta dos en tre las ca bi las del Ma rrue cos sep ten trio nal, que ha- 
bían si do cris tia nos. No hay que des con tar, des de lue go, la
fun ción del fer vor is lá mi co, pe ro la po lí ti ca ini cial de los in- 
va so res, su to le ran cia re li gio sa, tu vo igual o ma yor im por- 
tan cia. Los cris tia nos his pá ni cos pu die ron te ner a lo pri me ro
di fi cul ta des en ver al is lam co mo otra co sa que una es pe cie
de he te ro do xia no ma lé vo la. (En rea li dad, du ran te si glos
fue co rrien te mi rar lo co mo una he re jía más que co mo una
re li gión com ple ta men te di fe ren te). La ma yor par te de la
po bla ción de la pe nín su la no se dio cuen ta de la de ci si va
im por tan cia de lo que a lo pri me ro pa re ció ser una ocu pa- 
ción po lí ti co-mi li tar más bien su per fi cial. Los mu sul ma nes
eran tan po cos en nú me ro, y los ára bes en tre ellos to da vía
me nos, que no se les po día re co no cer fá cil men te co mo la
van guar dia de un cam bio de fi ni ti vo en cul tu ra y ci vi li za ción.
Hay que re cor dar que en el si glo VI II, an tes de que la «ci vi li- 
za ción oc ci den tal» hu bie se real men te em pe za do, la di fe- 
ren cia en tec no lo gía, cul tu ra y mo do de vi da en tre la so cie- 
dad ca tó li ca del Me di te rrá neo oc ci den tal y la mu sul ma na
de Áfri ca del Nor te o del Me di te rrá neo orien tal era me nor
que la exis ten te al fi nal de la Edad Me dia en tre, pon ga mos
por ca so, Es pa ña y el Ma greb o el Cer cano Orien te.

La po bla ción ca tó li ca no es ta ba to da vía acos tum bra da a
re sis tir a los se ño res mi li ta res. Otras pe que ñas ban das de
vi si go dos o de sue vos ha bían va ga do an tes por la pe nín su- 
la, vir tual men te sin en con trar opo si ción. Des pués del de- 
rrum be de la éli te y de su fuer za mi li tar, des apa re ció la re- 
sis ten cia por par te de la po bla ción cris tia na. Ade más, pa ra
el hom bre del co mún ha bía cier tas ven ta jas vi si bles en el
go bierno de los mu sul ma nes. El im pues to so bre los in fie les,
que de bían pa gar ini cial men te to dos los cris tia nos, era in fe- 
rior al pa re cer a los im pues tos co bra dos por el sis te ma vi si- 
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go do. La mi no ría ju día, que ha bía su fri do al gu nas ve ces du- 
ras per se cu cio nes en el Es ta do ca tó li co vi si go do, no po día
sino ga nar con el sis te ma is lá mi co de do mi nio.

El sub si guien te pro ce so de acul tu ra ción is lá mi ca y orien- 
tal que tu vo lu gar en la pe nín su la en tre los si glos VI II y X es
uno de los fe nó me nos más fas ci nan tes, aun que to da vía os- 
cu ro, de la his to ria his pá ni ca. Se lle vó a ca bo, an te to do,
por me dio de la di fu sión cul tu ral y la con ver sión, y no por la
in mi gra ción en ma sa. Los mo vi mien tos de mo grá fi cos des de
el Cer cano Orien te a la pe nín su la con ti nua ron por tres si- 
glos, pe ro las ci fras de los afec ta dos eran ba jas. La ma yor
par te de la in mi gra ción is lá mi ca pro ce día del Ma greb, que
ha bía ab sor bi do muy po co de la al ta cul tu ra y de la tec no- 
lo gía de los mu sul ma nes del Me di te rrá neo orien tal. La
orien ta li za ción de la ma yo ría de la po bla ción his pá ni ca na ti- 
va no fue in me dia ta, y la vie ja ima gen de la gen te pa sán do- 
se en ma sa al is lam, en una o dos ge ne ra cio nes, es pro ba- 
ble men te erró nea. La orien ta li za ción cul tu ral ma si va co- 
men zó só lo con el es ta ble ci mien to del emi ra to in de pen- 
dien te de Ab de rra mán I (756-788), pe ro has ta el rei na do
del emir Ab de rra mán II (822-852) no se com ple tó la con so- 
li da ción, ni si quie ra en tér mi nos po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos,
del nue vo sis te ma is lá mi co. Ya en ton ces una mi no ría im por- 
tan te de la po bla ción na ti va se ha bía con ver ti do. Aun que
los mu sul ma nes no cons ti tuían, al prin ci pio, más que un pu- 
ña do de la po bla ción, el nue vo reino de al-An da lus (nom- 
bre ára be de His pa nia) no te nía que te mer una re be lión
cris tia na in ter na. Con un se mi mo no po lío mu sul mán de la
fuer za mi li tar, las lu chas in ter nas fue ron, en prin ci pio, ca si
ex clu si va men te in trais lá mi cas, co mo ocu rría tam bién en el
Cer cano Orien te. La po bla ción his pá ni ca ha bía he cho po co
pa ra opo ner se a los vi si go dos y no hay prue bas de que no
fue se igual men te su mi sa mien tras se res pe ta ran los tér mi- 
nos de la ca pi tu la ción ori gi nal. Pe ro una vez es tu vo bien
con so li da do el emi ra to, se ten dió a au men tar los im pues tos
y otras for mas de pre sión, y se ace le ró el rit mo y nú me ro


