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grande, deraasiado profundo, el espfritu de una région 
como esta para que quepa en una mente pequeRa; cuando 
se ha peregrinado por àos caminos de Castilla, bordea 
dos de ruinas, y se ha percibido y auscultado un si—  
lencio enorme, y se ha bebido en la limpidez del cie- 
lo un poco del aima de nuestra patria y de nuestros - 
mayores, hay derecho a volversa a esos hombres de la 
perifaria espaRola y decirles: De nosotros no teneis- 
nada que temer, a nosotros, los castellanos, nos bas- 
tanuBstro destine, que es lleVar sobre los hombros la 
universalidad del nombre de EspaRa. Y cuando se tiene 
estec^stino claro, no hay orgullo que no esté satisfe 
cho"(ll6),

La autonomie de CataluRa es el
"reconocimiento de la personalidad de los pueblos pe- 

ninsulares... que traza para toda EspaRa una nueva ruta his
torica".

Como recordaria en su alocucion en Barcelona el 25 de- 
septiembre de 1932', pero ademas es una aportacion de la Repu 
blica espanola para otros pueblos del mundo. De ah£ que d Es 
tatuto no era solo un

"hecho catalan, sino un hecho espaRol; y mas dire, un- 
hecho de la historia universal. Porque estando plan—  
teado en el seno de otros estados europeos cuestiones 
que guardan intima semejanza con lo que mpresenta Ca
taluRa en relacion con el resto de EspaRa, es proba
ble que sean EspaRa y la Republica EspaRola, con las- 
.soluciones autonomistas para esta género de problemas, 
las que se adelantan y dan la muestra de los caminos- 
que hayan de seguir otros pueblos europeos, colocados 
en situacion mas o menos sema jante a la nuestra‘'(ll7)

Efectivamente, y aunque AzaRa ho llegara a verlo, la - 
solucion autonomies de la Repuolica habia de influir fuerte
nante en ai constitucionalismo despues de 1945, Como ejemplo



- 208 -

claro de esta influencia esta hoy reconocida an la Constitu
cion italiana de 1947, y no ha sido ajana a la elaboracion - 
de la Constitucion espaRola uigente.

Los limites de la autonomie estaban muy claros para el 
politico Manuel Azana. En sus articulas sobre la guerra es—  
critos en 1939, analizando la importancia que hubiera podido 
tener la solucion autonomies, dice refiriendose a CataluRa - 
que :

"Urgia afrontar la realidad, por dasagradabla que pare 
ciese y ballar una solucion de paz, dejando a salvo - 
lo que ningun espaRol hubiese consentido comprometer: 
la unidad de EspaRa y la preeminencia del Estado. De 
ahi salio la autonomie de CataluRa, votada par la Re
publica" (118),

Su sentimiento de la unidad de EspaRa fus siemprs el - 
valladar ante cualquier intento secesionista o del autonomis 
mo exacerbado que, como recuerda CIPRIANO RIVAS CHERIT, para 
si Secretario del Ateneo era siempre regresivo.

Cruzando la Alsacia y la Lorena dice que en esta tema- 
hay que procéder siempre sin perder de vi'sta la necesidad de 
la "unidad para la libertad y. an la libertad", tener en cuen 
ta los riesgos de los nacionalismos exacarbados que "dégéné
ras en la concejalia y en la alcaldada, cuando no en la dis
persion feudal. Sobre todo en EspaRa, dada nuestra propension 
anârquica" (119),

Veinte aRos mas taroe, y ante la Asamblea de su parti
do el 14 de septiembre de 1931, matizaria en la misma direc- 
cion su entendimiento de la unidad nacional:

"Cada vez que se habia de esta cuestion, se abren ante 
nosotros, amigos y correligionarios, horizontes a los 
cuales yo no me atrevo a mirar cara a cara, EspaRa —  
siempre ha sido diverse, pero siempre ha sido una, Ba 
jo la unidad ferrea, imperialista da Felipe II, Espa
Ra era diverse, pero la dispersion medieval de los —
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reinos espaRoles, EspaRa era una y ahora mismo todavfa 
la generacion anterior de los mcritores portugueses —  
-OLIVEIRA, MARTINS,HERCULANO y otros de su tiempo- se 
llamaban a si mismos espaRoles, a pesar cb ser portugue 
ses, lo cual demuestra que el nombre 'espaRol* y el es 
pfritu espaRol, es superior y ha sido superior a la di 
vision que atablecen las fronteras polfticas. Hay,pues, 
una unidad interior espaRola y hay una diversidad his
torica espaRola. El deber de la Republica en su. obra - 
constituyente es armonizar las dos cosas. Obra diffcil, 
ya lo sé, pero las cosas dificiles son 1 as que hay que 
hacer" (120).

Aquf late otro de los conceptos de Manuel AzaRa: qje la- 
unidad solo es posible dentro cb la libertad que implies el re 
conocimiento de lo diverse, y que se trata de una unidad moral, 
subterranea, capaz de unir a todos los intégrantes de "esa —  
cuadriga de pueblos peninsulares" y cËarles una proyeccion his 
torica comun por encima de cualquier divergencia.
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4.3 . -  Rel a c i o n e s  Iqlaala-Eatado

Bajo esta epfgrafe intentaremos analizar no solo las - 
relaciones entre dos potestades soberanas, sino de modo espe
cial lo que se conoce bajo la rubrics de fenomeno religioso - 
an EspaRa. Y résulta curioso la unanimidad con que todos iod- 
estudioaos del tema van an este problema uno de los grandes - 
obstaculos, si no el mayor, con loa que tuvo que snfrentarse- 
la Republica.

La forma republicans de gobierno arrastraba se laccreeo 
cia colectiva da muchos espaRoles un sentimiento de rachazo - 
hacia el concepts de religion imperante en EspaRa, y basado - 
fundamentalmenta an la vieja alianza Trono-Altar. Oe ahf que- 
a la caida del Trono, el segundo término del binomio viera —  
resquebrajarse su posicion en el concierto de las fuerzas po
lfticas y sociales de EspaRa. Por otra parte, hay qua tener en 
cuenta el caracter "publico" que la religién ha tenido a lo — 
largo de nuestra convivencia y , como mas adelante veremos, to

dos los intentas hlstoricos de modernizacion polftica de Espa 
Ra han chocado an ultima instancia con el valladar religiose.

La Republica qua nace "con olor a chamusquina" con los- 
incendios ds mayo del 31, se plantea a nival constitucional, 
el problema con la discusion del artfculo 26. . Para JESUS Pg
BON el discurso que Manuel AzaRa pronuncia el 13 de octubre - 
de 1931 sobre el famoso artfculo "es el discurso inaugural de 
la Republica", y sin desconocer su importancia, aclara que ra 
suite "decspcionante" por su slmplificacion y radicalisme. —  
(I2l). Reconoce, sin embargo, que a  el mejor discurso polfti- 
co de los pronunciados par AzaRa y que justifies sobradamente 
su ascenso a la Jefatura del Gobierno.

Résulta curioso comprobar la importancia de la correla- 
cion polftica-religion en nuestra patria, al margan de los re 
gfmenes polfticos. Un brillante discurso aclarando sua posi—  
tiones en la noche del 13 de octubra de 1931, es motive sufi-
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ciente para elevar a la Presidencia del Gobierno a un hombre- 
qua no tiene respaldo parlamentario propio en el Congreso de- 
lo3 Diputados. Piensese qua an una Camara de 500 miembros, Ac 
cidn Republicans cuenta con 26 escaRos, segun al ProFesor TU- 
RON OE LARA.(122).

PLA an su "Historia de la Republica", en cambio, define 
al discurso como "mezcla admirablemente dosificada de imparti 
nencia, sarcasme, intalectualismo y espfritu de tertulia de - 
café masdnico ochocentista". Para GIL ROBLES el discurso de - 
AzaRa del 13 de octubre del 31 fue " el mas sectario qua oye- 
ron las Constituyentas", solo comparable con el de ALBGRNOZ , 
an el qua sa daban cita"todas las calumnias y groserias del - 
anticléricalisme anacrdnico (qua) se acumularon an aquel desdi 
chado engendro oratorio"(l23). Las citas de autoridad sobre - 
el discurso en cuestion podrfan multiplicarse. Os una u otra- 
forma todas las referancias a Manuel Azana, sea cual sea la — 
acera polftica desde la que se pronuncien, situan como uno de 
los temas centrales el famoso discurso.

La frase azaRista "EspaRa ha dejado de ser catdlica", - 
por supuesto haciendo sobre ella,en muchas ocasiones, las ma- 
yoras manipulacidnes y sacandola de su contexto, fus la gran- 
bomba polftica de las Constituyentas. A su autor, por ella,le 
ensalzaron unos pocos y le (sriticaron Jos mas.

Hay quien afirma rotundamente qua la poco feliz expre—  
sion de AzaRa did la campaRa electoral a la CEDA en 1933, co
mo el fusilamiento de GALAN y GARCIA HERNANDEZ fue el nucleo- 
de la propaganda republicana an 1931, THOMAS advierte que Aza 
Ra no debid jamas pronunciar la frase en cuestidn, Hubiera si 
do mas prudente -dice dl autor de la "Guerra civi*l espanola"- 
afirmar quo "EspaRa ha dejado de ser clerical", EBXpresidn qua 
llevaba mucha menos carga emotiva y podfa prooocar menos reac 
clones (124).

El discurso azaRista sobre el artfculo 26 sirvld para -• 
concentrar en su persona todos los odios y todas las alaban—
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zas. Fue el qua la situd en la cabecera del Gobierno y el qua 
lo taasformd an la "revelacidn de la Republica". Pero no es - 
menos cierto qua a partir da aquf comienza a servir Manuel —  
AzaRa como diana en la qua se personalizan todos los dardos - 
contra la Republica.

CESAR JALON, en sus Memorias, (125), lo considéra una - 
"explosive mina laica" y el mismo dfa 13 GIL ROBLES advierte- 
qua en conciencia no pueden contlnuar colaborando an el Parla 
mento (126). La declaracidn Gilrroblista coincide con la dimi 
sidn irrevocable de ALCALA ZAMORA an la Presidencia del Go- - 
bierno Provisional.

El artfculo 26, como se ve, sirve para seRalar unos cam 
pos polfticos que van a ir ahondandose mas y mas. A partir de- 
octubre del 31 quedan perfiladas claramente dos posiciones —  
rsspecto a la Constitucidn aun nonnata; loa qua Isvantan la - 
bandera revisionists y los qua aceptan el textb qje sa promul- 
gard an diciembre. Nunca una frase habfa provocado tal conmo— 
cion en EspaRa (127).
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4 . 3 . 1 . -  El a n t i c l e r i c a l i s m o  de M anuel Azafla

Es un lugar comun aplicar el calificativo de anticleri
cal a ‘'*anuel AzaMa, y par afladidura a todos los que votaron a 
Favor del artXculo 26. MADARIAGA, en sus Memorias, dice que - 
"por ramones mée Miâtoeicas que ideologicas, nuestra Republi
cs sa crefa vlnculada a una polftica anticlerical, que muchos 
catdlicos no eran capaces de distinguir de una polftica anti- 
rrellgiosa" (128).

El anticléricalisme es en todo caso una reaccion Trente 
al cléricalisme, es decir la utilizacion de la Fe como instru 
mento de poder. Supone la crftica de la Iglesia como Institu- 
cion y de modo especial su vinculacion a un determinado tipo- 
de sociedad y au participacion en el juego politico en una es 
pecfFica direccion. AzaMa dio motives y argumentas mas que su 
Ficientes para que su nombre se incluyese en un lugar de ho
nor en la nomina de los anticléricales espaMoles.

Llega a hablar el 11 de Febrero de 1930 en la conmemora 
cion de la 19 Republics de "inFecto cléricalisme de Estado" , 
controlado pot una "democracia Frailuna” (129). Por otra par
te su obra literaria se presta en üpa primera y rapida lectu 
ra a una interpretacion de este calibre.

GONZALEZ RUIZ,en su biograffa sobre AzaSa, montarâ gran 
parte de su Ferez crJCtica azaMista sobre los comentarios de - 
"El 3ard£n de los Frailes". Y en un geste de honradez,-quiza 
inadvertido para el propio autor- la crftica del anticlerical 
AzaMa se hace desde una conFesa declaracion de cléricalisme.- 
"Interesa vivisimamente la posicion del Sr, AzaMa Frente a la 
Iglesia. El Sr. AzaMa es un anticlerical. Un anticlérical sin 
remedio, porq.ue su anticléricalisme no se Fonda en nada... —  
Analizar las causas del anticléricalisme del Sr. AzaMa es la
bor .meritoria desde un punto de vista, porque dlFicilmente po 
dra raalizarse major propaganda clerical. V realizar, ocasio- 
nalmente, como de aMadidura, o de miel sobre hojuelas, esa —
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propaganda es cosa que me satisface y me alegra como clerical 
que soy" (l30)# El libro de GONZALEZ WUIZ —para qua no faite— 
nada- termind de imprimirse, sagun pone de mliewe el editor , 
el dxa de San 3osa de 1932, y puede cznsiderarse corao un s£m- 
bolo y un esquema a seguir por todos las detractores de AzaMa 
en el tema del anticléricalisme»

^Hasta qud punto fue Manual AzaMa un anticlerical?» Par 
t&mos de la consideracion del anticlericalismo como crftica - 
de la Iglesia en tanto en cuanto es una Institucidn# Pero es
ta crftica puede ser tambien comun a los ateos y a los agnds- 
ticos. Manuel AzaMa parece que encaja mas dentro da la ultima 
catégorie» El mismo hablara de su agnosticisme, aunque en - - 
otras ocasiones alude a su anticléricalisme»

Siguiendo a TIERNO "el ateo es el resultado de una secu 
larizacidd imperfecta, El agndstico es el testimenio de la ma 
durez de la secularizacidn» Desde el agnosticismo cabe, inclu 
so, ser cristiano sin trascendencia, pussto que la cuestidn —  
principal queda resuelta en el seno de la finitud. El sr ag—  
ndstico parece que es si unico camino posible para el humanis 
mo, en cuanto es la referehcia comun desde la que nada humane 
déjà de ser humanamente entendido, sagun le pida la especie y 
el sentido de la especffico" (131),

El agndstico se mueve dentre del laicismo en tante de—  
fiende la independencia dsl Membre o de la sociedad de teda - 
servidumbre religieaa. Pero el laicismo en EspaMa dificilmen- 
te se ha entendido desde una postura de neutralidad, sine mas 
bien actitud contra la religion an lugar de cenducta al mar—  
gen de alla»

RAMA destaca esta nota de laicidad en contrapesicion ai 
anticlericalismo entre la mayor parte de los iXderes republi- 
canes de izquierdas y llega a afirmar que si intente de la —  
Republics, lo que es tante como decir.de Manuel AzaMa, as pa- 
sar del Estado. Teocrâtico, tal como lo habfa concebide GANI—  
VET, a un Estado laico y aconfesional, segun lo exigfan las -
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costumbres polfticaa al uao del aiglo XX (131 bis)
Los hombres que, con AzaMa, van a defender en el Congre 

so la hechura del artfculo 26, ZULUETA y FERNANDO DE LOS RIOS, 
lo hacen 0esde perspectlvas humanistas, declarandose herede—  
roe y continuadores de los antiguos heterodoxos espaMoles que 
abrazaron el erasmlsmo. Aclaran que desean un estado aconfe—  
sional no porque sean antirreliglosos, sino porque quieren 
ser mas religiosos* A ellos, como a muchos otros espaMoles,su 
sentido de la religion, que tiene como base la tolerancia, no 
encuentra aconodo dentro de los moldes estrechos del catoli—  
cismo ofiicial.

Llama tambien la atencion que el hombre que a si mismo- 
se habia definido como anticlerical porque "una religion sin- 
metaffsica acabo de separarme de la matriz del mundo, me des- 
prendio del seno de lo Absolute", haya sido en sus escritos - 
bastante mas tolérants con la religion que ORTEGA o PEREZ DE 
AVALS. Es diffcil encontrar anticléricalisme en la obra de —  
AzaMa. En este coincide con su biografiado 3UAN .VALERA, donde 
a pesar de su airs volteriano y esceptico no hay ni sombra de 
ataque a la religion (132).



— 216 —

4 . 3 . 2 . -El Penomeno religiose en EspaMa

Se ha dicho que los espaMoles son mas propensoa a craer 
en Oios que en sus ministres. De ser cierta tal aseveracion - 
se sxplica que en nuestra patria haya mas anticléricales que 
escepticos. Las razones pueden eer varias. En primer lugar,la 
identificacion que en los mementos oovaciales de nuestra his
torié ha existido entre el clero y, el estado, y mas concreta- 
mente con las clases representadas en el Estado,, clases que- 
ganeralmente representaban a lo que con terminologia actual - 
se podrfa llamar la derscha economics. De ahf que todas las - 
ocasiones en que en EspaMa esta derscha economics ha visto —  
amenazada su situacion de poder haya estallado simultaneamen- 
ts al llamado. problema religioso: 1812, 1823, 1836, 1869 y —  
1931 son jalones historicos en que la conflietividad polftlca 
ha estado bsMida por la problematics religiosa.

A pesar de la Precuencia con que el llamado problema re 
ligioso se ha dado en nuestra Patria, la gran verdad es que - 
nunca se ha resuslto; y sorprende tambien la poca importancia 
que los teoricoe espaMoles han demostrado por sstudiar a Pon— 
do dicho Penomeno religioso que, como recuerda GOMEZ XAFFARE- 
NA (133) esta considerado por la nusva sociologfa del conoci- 
miento como uno de los Pactores capitales en la interpréta- - 
cion de integracion social de los individuos humanos. Sin em
bargo, este factor tan fundamental y cuyo estudio y clarifica 
cidn serfan fondamentales para conocer a fonde la historia ,pa 
tria, no ha recibido hasta sstudios recientes una atencion —  
que refleje la importancia que tiens.

El espaMol es psopenso a entender que su adscripcion a 
la Iglesia es mas a la ideologfa o a la Institucion que a una 
fe o a unos dogmas, aunque luego pueda smplear un fanatisme — 
casi dogmitico en la dePensa de los mismos.

Los propios partidos politicos espaMoles, que al respon 
der a la estructura tfpica de los partidos del siglo XIX,eran
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partidos de clase, con lo que venfan a defender los mismos in 
tereses, acudfan a diferenciaciones de caracter eclesial para 
distinguirse unos de otros. Asi el partido conseruador se pre 
sentaba en lineas générales como confesional y clérical, mien 
tras que los libérales presentaban un cierto tinte anticleri
cal. Esto en cuanto a los sustentadores del sistema.

Fuera de la ^rbita de la Restauracion, tanto el P50E co 
mo los distintos partidos republicanos presentaban cierta be- 
ligsrancia contra la Iglesia como Institucion, mientras en la 
acara contraria, carlistas, tradicionalistas, montaban sus —  
programs# politicos con una cerrada defense alrededor de los- 
poatulados religiosos, an su opinion tibiamente defendidos —  
por los partidarios de Canovas o Sagasta.

Lo religioso, pues,adquiers en nuestra patria connota—  
clones especiales porque no es cuestion que afecte solo al am 
bito personal de cada uno, sino que tiene una traduccion ex—  
terna con fuerte contenido ideologico y politico. Parece que- 
el espaMol no esta a gusto si no va prsgonando a los cuatro - 
vientos su fe o su ateismo.

El anticlericalismo espaMol tiene hondas y viejas rai—  
ces, JOSE LUIS ABELLAN habla de un "solapado anticléricalisme^' 
an Cervantes (134). Los personajes religiosos que aparecen en 
El Quijote suelen resultar antipdticos al lector. BENNASAR —  
afirma que "a partir del siglo XVI a roenudo se manifesto un - 
decidido anticlericalismo que irla fortaleciendose lentamente 
hasta llegar a las explosionss de nuestro tiempo" (135), y —  
mas adelante, situando si problema de la religiosidad hispâni 
ca en el siglo XX, recoge la opinion de ALVARO DE AL90RN0Z se 
gün la cual "EspaMa se habla convertido en uno de los paises- 
menos religiosos del mundo. La fe pura de antaMo se habla - - 
transformado entra el pueblo en necias superspiciones, y en
tre las clases dominantes en estudiada beaterla. ALSORNOZ con 
clula 'una religion que no influye en nada, no vivifica nada, 
no espiritualiza nada*. Hay sin duda algun'a éxageracion en es
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taa afirtnacionas. Pero do todos modos reflajan bien el incrpi- 
ble y progresiuo empobrecimiento del catolicismo espaMol a lo- 
largo de los siglos XUI y XVII y durante casi todo el XIX"(136)

Las tesis de ALVARO DC ALBORNOZ recogidas por BENNASAR , 
coinciden plenamente con las expuestaa por las mismas fechas - 
por el Padre FRANCISCO PEIRO en su obra '̂ El problema religioso- 
social de EspaMa", y la de TORRUBIANO RIPOLL en "Beaterla y re 
ligidn".

Las razones de esta empobrecimiento en opinion da BENNA
SAR se debe a las medidas adoptadas an EspaMa a la muarta dal- 
Emperador Carlos, bajo cuyo reinado el "criatianismo espaMol — 
permanecid ampliamente abierto a la discusion, e incluso a la- ■ 
conciliacidn... pero a partir de mediados del siglo y bajo la- 
influencia da frailes exaltados pertenecientes a las ordenes - 
mendicantes, de una Inquisicidn mas severa cada vez por la id- 
gica del sistema y por un Felipe II dssagradablemente imprasio 
nado por los conflictos dé una Francia sacudida por sus gue- - 
rras de religidn, se produjo un proceso de idsntificacidn de — 
EspaMa con el catolicismo y aquella se convirtid en el brazo - 
secular de este* El sspltitu de libre examen es amordazado, —  
los cenaculos valdesianos o sospechosos de luteranismo son su— 
primidos en Sevilla y en Valladolid, y varies de sus adeptes - 
son condenados a la pana capital y ajecutados publicamenta en 
el transcurso de impresionantes Autod de Fe. Sobre todo los - 
de 1559 y 1561 se conviartsn tambien en aleccionadores sspectd 
culos ofrecidos para edificacion del pueblo. A consecuencia de 
la redaccidn de los Indices y de la persecucidn de los libres— 
prohibidos,desencadenada a partir de 1560, la sxpresion reli—  
glosa del pais pierda contacte con la evolucion del pensamien— 
to cientifico y renuncia de modo paulatino a cualquier otra ma 
nifestacion que no sea la literaria o la plastica. Todo ello - 
se traduce en afirmaciones, en actes de fe cuyo impulse espiri 
tuai es cada vez mas débil" (137). La cita es larga, pero re—  
fleja cumplidamente los avatares de la religiosidad espanqla - . 
durante nuestro siglo de Oro.
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.PIRENNE ve, como BENNASAR, en la presion externa da la 
religion el origan de la mistica sspaMola, obligados los es- 
piritus religiosos de sus autores a vivir en sus "moradas" - 
intariores para evitar el rissgo de la esterilidad a que les 
sometfa una cultura oficialista.. Esto sxplica que algunos re 
ligiosos con capacidad creadora hayan sido grandes figuras - 
de la literature espaMola: GONGORA, TIRSO, CALDERON,y LOPE , 
que junto a los nombres de TERESA DE CEPEDA y SAN JUAN DE LA 
CRUZ son ejemplos paradigmâticos•

JOSE LUIS ABELLAN, an su ya citada obra, hablando del- 
anticlericalismo espaMol, manifiesta que esté "intimamente -
uinculado a la entraMa espanola". Mas adelante aMade: "desde 
el Renacimianto se repite con frecuencia verdaderamente asom 
brosa hasta nuestros dias (sa reriere al anticlericalismo) , 
(y ) me parece que hay que remontarla a los tiempos en que - 
Erasmo y sus discipulos espaMoles fustigaban con vehemencia- 
a clérigos y eclesiasticos seculares y rsgulares, y aun mas- 
estes que âquellos* Es cierto que ya tenemos antecedsntss de 
esta 'crftica de las costumbrss* en los ultimes siglos medie 
vales, pero no deja de ser menos celerto que es en el Renaci- 
miento cuando la misma adquiere carta de naturaleza en nues
tra sociedad. Por lo demas no vamos ahora a realizar el in*- 
ventario del anticlericalismo en la literatura espaMola; tal 
inventario serfa interminable y, por supuesto, no solo en la 
literatura, sino en 1 os multiples aspectos y dorivaciones de 
la vida nacional. Una de esas derivaciones me parece que es 
la contraposicién cristianismo-catoiicismo, donde el primer- 
término tiene un caracter positive sin paliativos, frente - 
al matiz, a veces leva a veces gravemente despectiuo, del - 
término catolico.

No es una casualidad, desde luego, que el termino cris 
tiano aparezca en SI Quijote 179 veces frente a 24 del cato
lico. Se trata da una justa correspondencia con los senti- - 
mientos populares de una gran parte del pueblo castellano, y 
aun espanol, que identifica inequivocamente cristianismo con
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amor y caridad, mientras esa equiparacion no aparece tan Cla
ra con el catolicismo, cuya auocacion trae con frecuencia — - 
otros recuerdos, ya sea la del poder compart;do con el Estado, 
la de los procesos inquisitoriales y autos do fa o la da un - 
autoritarismo Jerarquizants, inhibidor de iniciativas y actos 
espontaneos" (l3B).

UIOARTE recuerda en su "Cronica de las Constituyentes", 
qua an la defensa del artfculo 26, al intervenir FERNANDO DE
LOS RIOS, lo hace an nombre de su conclencia arasmista, y que 
tanto él como ZULUETA lamentan el qua EspaMa no haya tan.ido - 
un Edictq da Nantes qua sirviera para pacificar los aspfritus

EspaMa ciertamenta, qua no tuvo guarras de religion, an 
parte gracias a la actuacion cb la Inquisicion y a la barrara- 
sanitaria qua la censura eclesiaatica establace a traves da - 
los Indices da Libros, vivio soterradaroente un enfrentamiento 
sobre âl problema religioso, cuyas consacuencias asoman a la 
superficie nacional siempre y cuando aparece un horizonta mas 
amplio da libartad de axpresién.

Gran parte da los problèmes de la convivencia sspaMola- 
tisnen un claro origan religioso? y no hay ensayiata hispani# 
CO qua sa precie qua no se haya enfrentado con el tema. Ello- 
sxplica la multiplicidad de opinionea -an una u otra direc— - 
cion- qua existe en la bibliografia espaMola.

En la Ilustracion ya hay claros sentinientos anticlari 
cales. Se ataca la riqueza da los conventos. CAflPOPIANES y 30- 
VELLANOS se oponen a las manos muertas eclesiales y BLANCO —  
WHITE, an sus "Cartas de EspaMa" rsfleja la misma preocupa- - 
cion.

La Guerra de la Independencia, con la honda conmOcion - 
que sacude al pais, va a pbner los cimientos del problema re
ligioso en el siglo XIX. GONZALEZ REVUELTA en su obra "Politi 
ca religiosa de los libérales espaMoles an el siglo XIX" es - 
una referenda obligada, si bien el estudio no abarca todo el 
siglo. La Guerra de la Independencia presents multiples regis
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tros. En el piano religioso se configura por parte de algunos 
sectores de la sociedad espaMola como una especie de guerra - 
de religion dirigida contra si anticristo francés y comandada 
en muchos casos por los propios clérigos*

MARTINEZ ALBIACH ha puesto de relieve la gran aporta- - 
cion economics que para la guerra hizo el estamento eclesias- 
tico. Pero una vez mas el conflicto hélico es el exponents de 
las contradicciones «paMolas. Sa luchaba contra el francés y 
al mismo tiempo gran parte de las ideas revolucionariaa. se in 
corporaban al lenguaje politico espaMol a través de esa "car
ta magna" del libéralisme que es la Constitucion de Cadiz.

La vuelta del Oeseado hara borron y cuenta nueva de las 
conquistas ideologicas francesas y hay que esperar al trienio 
constitucional para que se vuelva a susciter el problema. Un 
problema que, como en 1931, iba a alcanzar en el campo de la 
educacion su maxima conflictividad. GONZALEZ rEUUELTA pone de 
manifiesto como durante esta etapa la educacion era el objsto 
primordial del estamento religioso y tambien oasi monopoliza- 
do por los Jesuitas (139).

Sin embargo, la reforma religiosa fue mas radical que - 
en 1931, aunque tambien dura poco, ya que en 1.823 la Restau—  
racion de la Monarqufa Absoluta en toda su vigencia, de la ma 
no dsl Ouque de Angulema, comisionado por el Congress de V/ero 
na, supondrfa el primer gran cerrojazo historien a los Inten
tes aperturistas espaMoles. VICENTE LLORENS ha realizado un - 
profonds estudio sobre las consacuencias de esta primera gran 
Diaspora de los discrspantes espaMoles, solo parangonable con 
la de 1939.

Durante al trienio hay en EspaMa una gran influancia de 
la Constitucion Civil del Clero de 1790, y tiens lugar gran - 
numéro de secularizaciones, lo que signifies que dentro de —  
las comunidades rsligiosas habfa sentido de crisis, cosa que- 
no sucede en 1931. Se pone de moda el verbs "desenfrailar" y 
son muchos los sacerdotes y religiosos que abandonan los habi
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tas, lo qua en principio se puede interpreter como un sector 
numericamente importante pueda participer de los planteamien 
tos libérales.

En el Apendice que acompaMa a la obra de GONZALEZ RE—  
VUELTA se ofrecen datas estadfsticos sobre el numéro de con
ventos suprimidos y reformados y la cantidad total de secula 
rizados en el periodo de los "tree mal llamadoe aMoe". Nada 
de esto sucederfa en 1931. En los aPloe del trienio abundan - 
las sétiras contra el estamento religioso, mas graves y mor- 
daces las dirigidas contra los frailes que las que atacan a- 
los sacerdotes; e incluso se observa en deterrainados momentoa 
una exaltacion del cura parroco (140).

La respuBsta de la Institucion ecleeiastica a eatoa —  
ataques y planteamientoa fue el astablscimiento a partir de- 
1823 de una rigida censura para todo lo que les afsctara. —  
Las coaas habfan alcanzado su maxima virulencia cuando EVA—  
RISTO SAN MIGUEL en 1823 expulsa al Nuncio de EspaMa y sobre 
viens un diffcil momento en las relacionsa con Roroa, que no- 
van a volvér a sus cauces de fntima concordia y armonfa has
ta el reinado de Isabel II y la firme dal Concordats de 1651. 
VALLE INCLAN en au "Ruedo Iberico" rsfleja el ambiante de es 
tas relacionss con literaria precision.

En este periodo, el problema se situa en la contraposi 
cion entre libérales y cléricales, que a nivek politico se - 
traduce en innovadores y tradicionalistas y a nival de senti 
mientos an extranJerizantas y patriotae. Sara una tarminolo- 
gfa que siente carta de naturaleza en la vida poiftica espa— 
Mola y de la que aun hoy podrfamos encontrar ejemplos sobra- 
dos. Conviens advertir que por parts de los libérales no hay 
animadversion de caracter religioso todavfa. Su opoeicion es 
mas a la Iglesia como entidad politics que como depositaria— 
de unos principios sodrsnaturales (141).

JUAN MANUEL CUENCA en sus "Estudios sobre la Iglesia - 
espaMola del siglo XIX"lamenta que no saliera de Cadiz las -
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bases para que surgiera en EspaMa un catolicismo liberal(l42) 
La ausencia de la que sa lamenta el proPesor CUENCA,'se reps- 
tirfa en 1869 y 1931,.

La reuolucion de 1868 supone la reaparicion del proble
ma religioso en la vida politics espaMola. El Gabinete provi
sional dicta una serie de disposiciones, muchas de allas con
comitantes en cuanto a su anticlericalismo con los momentos- 
iniciales dsl libéralisme. CUENCA ha destacado como en 1868 - 
se deroga el Fuero Eclasiastico, se expulsa a los Jesuitas, - 
quedan en suspense las ordenes Pundadas al amparo del Décrété 
de 29 de soptiombre de 1837 del Ministerio CALATRAUA, entre - 
otras medidas contra si estamento religioso.

SANTIAGO PETSCHEN, en su Sstudio sobre las relacionss - 
Iglesia-Estado durante la Gloriosa, recoge los enPrentamlen
to s entre postures cléricales y anticléricales en el seno de
là Comision Gonstituyente, mantenidas durants el debate poste 
rior sobre el texto constitucional. Ambas posiciones aparecen 
nitidamsnte diferenciadas. La cuestion religiosa en 1869 se - 
plantsa en torno a los articulos 20 y 21 del Proyecto consti- 
tûcional y adqüirio una virulencia semejante a la que tandria 
lugar an 1931 con la discusion del artioulo 24 del Proyecto,- 
que mas tarde séria artibulo 26 del texco définitive. Las con 
comitancias con 1931 son multiples, aunque présenta rasgos di 
fsrenciadores.

En primer lugar, en cuanto a la propia idsologia politi 
ca. En 1869 los republicanos constituyen un sector importante 
del Congreso, que no veré hasta 1873 plasmarse sus idéales po 
liticos en cuanto a la forma de gobierno, ayudados par la di- 
mision del Rey Amadeo el 11 de febrero de 1873 por la llamada 
«cuestion de los artilleros". En 1931 representan la casi to- 
talidad de la Camara.

La Constitucion de la Gloriosa se redacta con la preten 
sion por parte de los vencedores de Alcolea de establecsr una 
Monarquia démocraties frente al republicanismo de las Juntas-
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Revolucionarias, depositarias da la ortodoxia da la Revoluclon 
Frente al monarquismo gubernamental del Gobierno Provisional , 
En 1931 sa parte de una Republics ya aclamada y de un cambio - 
previo de regimen como consecuencia de unas elecciones adminis 
trativas.

Una coincidencia fundamental es el respaldo intelectual- 
de ambos momentos. En 1868 fueron los llamados por GOMEZ.tflOLLE
DA "democratas de catedra" (el tirmino lo utiliza por primera- 
vez MENENDEZ PELAYO en su "Historia de los Heterodoxos", tomo, 
69, pag.279) y los krausistas, todos ellos comandados por JU
LIAN SANZ DEL RIO, y con figures como SALMERON, CA3TELAR, AZCA 
RATE y FIGUEROLA.

En 1931 serfan los intégrantes de la gsneracion de 1914, 
capitaneados por ORTEGA, qua se condideraban descendientes di
rectes de los cb 1868. El cordon umbilical entre ambas genera—  
clones era la Institucion Libra de EnssManza que, aunque surgi 
da de la Restauracion, recoge gran parts cde los planteamientos 
de los"democratas de cétedra".

A ello hay que aMadir, como ha puesto de relieve GONZALO 
REDONDO, que los hombres de 1931 han hecho suyo como lama gens 
racional del que ORTEGA se erigs en portavoz, la afirmacién de 
sstar idéologies y polfticamerite mas cerca de sus abualos que
da sus padres. De ahf el rechazo de la Restauracion y la acep- 
tacion de la Revolucion de 1868.

Como es sabido, el 11 de fsbrsBo de 1930, durante el ban 
quete conmemorativo de la la Republica, Manuel Azana en una —  
alocucion con el significativo tftulo de "Llamada al combats", 
se dirige a todas las izquiprdas espaMolas, entendiendo par ta 
les a. "las que sin ambages, rsmilgos ni distingos ponen por ba 
se de la organizacion del Estado la forma republicans" (143).

Sin embargo, el tracamienco del problema religioso en —  
1931 serâ distinto del de 1869. En el manifiesto que el Gobiêr 
no Provisional dirige a la nacion el 25 da octobre de 1968 se
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plantea el tema de la libartad religiosa en astos termines: —  
"La mas importante da todas (las libertades) por la alteracion 
Bsencial que introduce an la organizacion secular da EspaMa, - 
es la relatiua al planèeamiento de la libertad religiosa. La - 
corriente da los tiempos qua todo lo modifies y renueva, ha va 
riado. pro fundaments las condiciones de nuestra existencia, ha- 
ciendola mas expansiva y, so pena de contradecirse, interrum—  
piendo el légico encadenamlento do las ideas modernes en las- 
que busca un remedio, la nacion espaMola tiene Forzosamente —  
que admitlr un principio contra el cual as inutil toda rusis*# 
tencia. No se vulnerara la fe hondamenta arraigada porque auto 
ricamoa al libre y tranquilo ojercicio de otros cultos en pre- 
sencia del catolico; antes bien, se fortificara en el combate 
y rechazara con el estfmulo las tenaces invasiones da la indi- 
ferencia religiosa qua tanto postran y debilitan el sentimien- 
to moral.

Es ademés una necesidad de nuestro estado politico y una 
protesta contra el espfritu teocratico, qua a la sombra del po 
der recientemente derrocado se habfa Ingerido con pertina? in- 
sidia en la esencia de nuestras instituciones, sin duda por —  
esa influencia avasalladora que ejercs sobre cuanto le rodea - 
toda autoridad no discutida ni contrastada. Par eso las Juntas 
Revolucionarias, obedecisndo por una parte a aaa universal ten 
dencia de expansion que seMala o mas bien dirige la marcha de- 
las socledades modernas y por otra a un instinto irresistibla- 
de precaucién Justificada han consignado en primer término el 
principio de la libertad religiosa como necesidad perentoria - 
de la época présenta y medida de segucidad contra las difici—  
les, pero no imposibles,eventualidades" (144).

Fruto de este reconocimiento es el articule 21 del texto 
constitucional, donde se mantiene la subvencion al culto cato
lico compatible con el ejercicio de cualquier otra religion —  
sin mas limitaciones que las reglas de la moral y del derecho. 
Los hombres del 69 fueron mas respetuosos y tolérantes con el- 
fenomeno religioso que eus hersd)ros de 1931, Tuvieron en cuen
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ta lo que GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARUAJAL recuerda muy acertada 
mente an el prologo a la obra citada de PETSCHEN, destacando - 
"la importancia de la *profundidad* del fenomeno religioso en 
EspaMa, que implica una vision integral del hombre y la vida y 
que repercute en la forma de pensar y en la actuacion politi
cs" (145).

Pero el articule 21 fue el campo de batalla donde sa pu- 
sieron de relieve la heteroganaidad social a idéologies de la 
coalicion entre progresistas, démocrates yliberales que ha- - 
bian integrado el Pacte de Ostende, manifestada en la doble po 
lémica entre Monarquia-Republica y unidad catolica-libertad de 
cuites. El primer tema se resuelve en un principio a favor de
là Restauracion monarquica por influencia del Gobierno Provi
sional presidido por FRANCISCO SERRANO, para dar paso mas tar
de por una proposicion de ley del 11 de febrero de 1873, firma 
da por PI Y MARGALL, SALMERON, LAGUNERO, FIGUERAS, MOLINI y — ' 
FERNANDEZ DE LAS CUEVAS, a la 19 Republics EspaMola que estàrë 
en vigor hasta la raaccion mac-mahonista -utilizando la termi
nologia empleada por CANOVAS- que se inicia con la intervene'- 
cion de D. MANUEL PAVIA Y RODRIGUEZ DE ALBURQUERQUE el 3 de —  
anero de 1874 y termina de la mano de MARTINEZ CAMPOS al 29 de 
septiembre de 1874 con la Restauracion borbonica (146).

Por lo que respecta al planteamiento religioso el profe— 
sor PETSCHEN ha puesto de relieve como aun dentro del sector — 
republicano de las Constituyentes de 1869 no habia unanimidad— 
de criterios. Frente a los catolicos como CASTELAR, FEDERICO — 
RUBIO y FIGUERAS, se situan agnosticos, como GARRIDÜ y PI Y —  
MARGALL, y anticléricales como RUIZ ZQRRILLA. Los intelectua- 
Iss manifestaron tambien ssntimientos anticléricales hacia la 
Iglesia mientras los sectores libérales se movian entre la in— 
difersncia o la animadversion mas o menas disimulada.

La llegada de la Revolucion Gloriosa sorprende a la Igle 
sia espaMola en un momento de gran postracion intelectual y to 
cada de "una falta de vision que supone la vinculacion (de la
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Iglesia) a un poder cada vez mas carente de base sociologies 
(Isabel II)" (147). Esto justifies que la jararqufa eclssias 
tica viva a la defensive y con la sensadion de estar atacada 
por las Constituyentes del 69.

La respuesta a esta situacion son las terminantes afir 
madones de GARCIA CUESTA, Cardsnal de Santiago de Composte- 
la o las del Canonigo MANTEROLA, recogidas por el profesor - 
PETSCHEN, Para el primero, la religion se basa en una fe cie 
ga, incapaz de discutirse. "Tenemos mas certezas de las ver- 
dades catolicas que los geometras de sus teoremas" (148). —  
Portavoces autorizados de la Iglesia espaMola no solamente - 
defendfan la intangibilidad dogroética de sus creencias, sino 
la dependencia directs en el piano organizativo con los Esta 
dos Pontificios.

A diferencia dsl siglo XVIII les faltaba incluso un —  
sentido nacionalista da la religion, tan frecuente por otra- 
parte en otros paises catolicos como la vecina Francia. Cu—  
riosaments este aspecto vaticanista de la jerarquia catolica 
espaMola habfa de ponecsa tambien de manifiesto durants la — 
29 Republica. Frente a esta "concapcion estitica de la Histo 
rie basada en principios générales inmutables" (150), los re 
publicanos del 69 oponen la libertad como bien absolute y la 
sustitucién de la moral catolica por una moral universal y - 
auténoma que haga posible el establscimiento de un sistema - 
democrética que encuentra en la Iglesia, segun PI Y MARGALL, 
su principal enemigo. Una Iglesia que es definida por GARRI- 
06 an la sesion del Congreso del 4 de mayo de 1869 como - - 
"una araMa de mil patas que tiene dominado todo el mundo ca
tolico con una pata en cada pais y el visntra y la cabeza en 
Roroa" (151).

Las palabras de GARRIDG guardan relacion en.el fondo y 
en la forma con las que aMos mas tarde pronunciara ORTEGA Y 
GASSET al définir a la Iglesia como una espada cuya empuMadu 
ra se encuentra en Roma mientras que la punta de su acero se
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sxtiende por todo el mundo. Los excesos verbales contra la —  
Iglesia que se escuchan an 1869 se repetirén en 1931 con la - 
diferencia de que en la primera Pocha no llegan a tener trad— 
duccion constitucional, mientras que en la 29 Republica se —  
ven plasmados en el articule 26.

Bajo la Restauracion y al amparo de la Constitucion del 
30 de junio de 1876 se vuelve al estado confesional, en vir—  
tud del articule 11 del citado texto, compatible con la liber 
tad de creencias en el piano estrictamenta privado. CANOVAS - 
utilizara la religion como el instrumente idoneo para la de—  
fensa del orden burgués y elements de contencion del sufragio 
universal y el socialisme. 1876 es la oportunidad conetitucio 
nal de ponor en practice los puntos principales del discurso- 
que pronunciara el politico malagueMo como enmienda a la tota 
lidad del proyecto de Constitucion de 1869; enmienda que com
prends afirmaciones sobre la caridad y la limosna como "la —  
clave de todo sistema economico solidamente constituido y el- 
vinculo mas estrecho y seguro entre la» diferentas clases so
ciales",

Analizando dicho texte el profesor PETSCHEN resume: - - 
"Pobre concepcion la del cristianismo en CANOVAS, tambien en- 
su vertiente social. Traicionado por su condicionamiento bur
gués el diputado unionista se queda con la solucion mae mez—  
quina. Puesta esta base, estaba claro que la religion debia - 
ser empleada por el poder publico para defender los intereses 
de una clase social. Entre ellos staba el de la tranquiliza—  
cion de sus conciencias inquiétas con los problemas de unas - 
masas indigentes que desde mediados de la Secada ffloderada ha— 
bian aprendido a lanzarse a la calle cuando las circunstan* - 
cias les resultaban favorables para hacerlo" (152).

La alianza Trono-Altar en el piano ideologico y social- 
de la Restauracion marcaré la posicion de la Iglesia espaMola 
a la caida de la Monarquia y la situacion expectanta de la -— 
Iglesia con el advenimiento de la Republica. ^Cual es esa si-




