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Resumen: La Conquista espiritual de México de Robert Ricard, primer estudio americanista del 
incipiente hispanismo francés, explicita en su subtítulo que se trata de un "ensayo sobre el apostolado 
y los métodos de evangelización de las órdenes mendicantes". Estamos por lo tanto ante un trabajo 
que, como el de Marcel Bataillon su estricto contemporáneo, se inserta dentro de los estudios de 
Historia religiosa, disciplina muy practicada en la universidad francesa de primeros del siglo veinte. El 
presente artículo entiende demostrar por un lado, la relación existente entre el protagonismo de la 
Historia religiosa y la situación de profunda crisis atravesada por la Iglesia católica francesa, 
amenazada a un tiempo por el laicismo de la Tercera República y por la heterodoxia modernista, y por 
el otro, la incidencia de esa crisis sobre el nacimiento del hispanismo francés, sobre la elección de los 
temas de investigación, sobre las vocaciones en suma de los hispanistas que de un lado o de otro, 
proyectarán sobre España las preocupaciones, las crisis y las ambiciones de su país de origen. La 
incidencia, en fin, sobre las opciones ideológicas que determinan las actitudes que separan el 
"hispanoamericanismo" de Robert Ricard en La Conquista espiritual, y el "latino-americanismo" 
francés. 
Palabras clave: Hispanismo francés, crisis del modernismo teológico, Conquista espiritual de México, 
Robert Ricard. 
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Abstract: Robert Ricard’s “The Spiritual Conquest of Mexico”, the first Americanism study of the 
incipient French Hispanisme, explicitly states in its subtitle that it is " an essay on the apostolate 
and the evangelizing methods of the mendicant orders”. We are therefore facing a work that, 
like that of his strict contemporary Marcel Bataillon, its part of the religious history’ studies, a 
very practiced discipline in the French university of the early twentieth century. This article 
intends to demonstrate, on the one hand, the relationship between the prominence of religious 
history and the situation of deep crisis that the French Catholic Church was going through, 
threatened at the same time by the secularism of the Third Republic and by the modernist 
heterodoxy. And on the other hand, the impact of that crisis on the birth of French Hispanism, 
on the choice of topics to research, in brief on the vocation of the hispanists who, on one side or 
the other, will project on Spain the concerns, crises and the ambitions of their country of origin. 
The incidence, in short, on the ideological options that determine the attitudes differentiating 
the Hispanic American Studies of Robert Ricard in “The Spiritual Conquest” and the French Latin 
Americanism. 
Keywords: The Spiritual Conquest of México. Robert Ricard. The Modern theology and the French 
Catholic Church. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 Robert Ricard (1900-1984), primer hispanista francés en tomar como 
tema de estudios la América Hispana, forma parte de esa primera promoción 
de universitarios franceses que se inician en el hispanismo en escuelas y 
organismos específicamente pensados y previstos para ello. Como Marcel 
Bataillon, su amigo y casi exacto contemporáneo, como M. Legendre, o J. 
Chevalier, sus predecesores, Robert Ricard era alumno de la Escuela 
Normal Superior de Letras y como tal orientado en principio y, tras la 
prevista obtención de la agregación de Letras clásicas, Latín y Griego, en 
suma, al profesorado de Humanidades. Su adscripción al hispanismo 
supuso, por lo tanto, un cambio de orientación profesional, pionera, pero 
perfectamente comprensible en el contexto político del momento y muy 
dentro de las preocupaciones del país de origen.  
 Estas vocaciones "hispanistas" eran, como siempre, fruto de la 
confluencia entre las afinidades electivas de tipo personal e intelectual y las 
circunstancias exteriores que en el caso de estos hispanistas nos son de sobra 
conocidas, porque no son otras que las de la política colonialista francesa 
centrada, tras Fachoda, sobre el norte de África, sobre Marruecos, tan 
vinculado históricamente, al área peninsular, y las de su estrategia europea 
que, preludiando la primera guerra mundial, abogaban por las alianzas 
"latinas". Situación paradójica, porque la búsqueda de la alianza "latina" no 
se compaginaba con la mutua oposición de intereses en el terreno africano, 
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pero situación que traía a España al presente de la conciencia francesa, al 
presente de sus intereses traducidos en acuerdos culturales y creaciones 
docentes perfectamente explicitadas en los trabajos de Antonio Niño 
Rodríguez1 o Jean Marc Delaunay, entre otros2.  
   Sin embargo, a esas razones de geopolítica estatal francesa habría 
también que añadir las razones generadas por la situación interna del país, 
profundamente dividido por las medidas anticlericales adoptadas por los 
distintos gobiernos de la Tercera República que habían llevado a Francia al 
borde de la guerra civil y que habían generado la llegada a España de 
exiliados franceses: religiosos de diversas órdenes suprimidas, monjas sin 
convento, a los que se había concedido asilo y refugio. Un contexto, en 
suma, que provocaba las primeras iniciativas de acercamiento a España que 
emanan, justamente, de católicos militantes como Pierre Imbart de la Tour3, 
primero en manifestarse en favor de un "entendimiento intelectual" con 
España.  Iniciativas que más tarde, y ya en el contexto de la guerra, lograrán 
verse plenamente incorporadas a la política oficial del gobierno francés, que 
había logrado movilizar a toda la nación apelando al principio de Unión 
Sagrada. En efecto, la Iglesia de Francia, había respondido a esta llamada 
poniendo en pie un organismo de propaganda específico: el Comité de 
Propaganda Católica, el cual multiplicará sus actividades en España, 
militando en pro del "entendimiento entre latinos católicos", sin dudar en 
movilizar para ello a los clérigos franceses refugiados en España. Estos se 
veían en la difícil situación de deber abogar en favor de una República que 
los había expulsado4.  
  Esta colaboración del catolicismo francés institucional, prueba 
patente de patriotismo y de buena voluntad hacia la Tercera República, 
respondía ciertamente a la necesidad de congraciarse con un gobierno que le 
era hostil, pero las iniciativas de acercamiento a España repercutían también 

1 NIÑO RODRIGUEZ, Antonio, Cultura y Diplomacia: Los hispanistas franceses y 
España, 1875-1931, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Casa de 
Velázquez, 1988. 
2 DELAUNAY, Jean Marc, Méfiance Cordiale : les relations franco-espagnoles de la fin du 
XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, (2 vol.), París, L 'Harmattan, 2010. 
3 IMBART DE LA TOUR, Pierre, "Une entente intellectuelle avec l'Espagne", en Bulletin 
Hispanique [BHi]1 -3 (1899), pp.105-122. Este artículo se escribe tras los acontecimientos, 
referenciales para ambas naciones, sucedidos en 1898. Para España:" la catástrofe" por 
antonomasia, para Francia, obligada a ceder el paso ante Inglaterra, la humillación de 
Fachoda.  
4 DELAUNAY, Jean Marc, "La grande guerre ou la clé de retour", Mélanges de la Casa de 
Velázquez, t.18,1983,pp.347-368. 
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sobre la sensibilidad del catolicismo practicante, el de los fieles de base 
atraídos por una España que aparecía -con más o menos razón- como firme 
bastión 5de la ortodoxia, esto porque el catolicismo francés, al tiempo que 
forcejeaba con el poder político para sobrevivir legalmente, se veía obligado 
a hacer frente a la  crisis doctrinal provocada por las corrientes  ideológicas 
del "modernismo",  que no era movimiento exclusivo de Francia pero que 
afectaban a su Iglesia muy particularmente ya que in fine  el modernismo 
abocaba a la puesta en tela de juicio de la razón misma de su existencia.   
  Las líneas que siguen, centradas sobre la figura de Robert Ricard, 
entienden poder poner de relieve la incidencia de esas circunstancias de 
crisis doctrinal sobre la vocación de los hispanistas de los años veinte en 
general y, en el caso R. Ricard, sobre sobre su decisión de emprender un 
trabajo de tesis sobre México como territorio de misión.  
 
1. ROBERT RICARD Y EL HISPANISMO FRANCÉS DE LOS AÑOS VEINTE. 
AFINIDADES ELECTIVAS Y CRISIS RELIGIOSA. RAZONES DE UNA 
VOCACIÓN INTELECTUAL 
 
 En el recorrido que lleva a un joven de 18 años, los que tenía Robert 
Ricard en 1918 fecha de su llegada a España, a emprender estudios en 
una rama del saber hasta entonces poco menos que reservada a 
hispanófilos aislados, intervienen, además de las circunstancias ajenas y 
de las personales a las que ya he aludido, el peso de algunos encuentros 
que se revelan determinantes para la toma de decisión. Algunos son 
"providenciales" desde el punto de vista ideológico, así y como lo 
veremos luego, el de M. Legendre y R. Ricard, otros lo son desde el 
punto de vista práctico porque ninguna de esas vocaciones hispanistas 
hubiera podido cuajar realmente sin la decidida actividad de las 
personalidades directamente implicadas en el desarrollo del hispanismo, 
las de E. Martinenche y P. París, pero sobre todo la de A. Morel Fatio6. 

5 En España la disidencia en materia de religión estaba representada por el krausismo, de raíz 
neokantiana, que era con frecuencia, pero no siempre, aliadófilo. Se daba así la circunstancia 
paradójica de que fueran esos institucionistas los encargados de recibir a las delegaciones 
francesas dirigidas por católicos ortodoxos. Sobre el krausismo como versión española de la 
disidencia católica, y su particularidad en el contexto modernista, RUIZ-GÁLVEZ 
PRIEGO, Estrella, "Introducción", a Dámaso Alonso y Marcel Bataillon: Un epistolario en 
dos Tiempos, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2013. 
6 Alfred Morel Fatio (1850-1924), a quien se atribuye la creación del término de hispanista, 
inicia en 1885 la enseñanza de estudios hispánicos, siendo Maestre de conferencias en la 
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  Alfred Morel Fatio, profesor en la Escuela Práctica de Estudios 
Superiores de París, se había mostrado decidido impulsor de lo que era, 
entre 1900 y 1918, un casi nuevo campo de estudios, pero también un 
codiciado terreno de expansión para el "rayonnement" francés en dura 
competición con la influencia alemana,  circunstancias  que habían 
permitido que en Alfred Morel Fatio se aunaran a un tiempo el ardiente 
propulsor del Hispanismo, al cual estaba vinculado desde hacía años, y el 
aún más ardiente conductor de las políticas propagandísticas pro francesas 
en España durante la "Gran Guerra"7. Verdadero cerebro y columna 
vertebral de ambas empresas Morel Fatio "reclutaba" para el hispanismo al 
tiempo que lo hacía para la causa de Francia que guerreaba contra Alemania 
en todos los frentes, ideológicos y culturales incluidos. A su actividad de 
hábil detector de candidatos posibles para el hispanismo se añadía su 
capacidad de captador de los necesarios recursos económicos que bajo 
forma de beca o gajes de misión permitían el desplazamiento a España. Una 
combinación de capacidades e intereses particularmente fructífera si se 
considera que a ella se deben los reclutamientos para el hispanismo de 
universitarios como M. Bataillon y Robert Ricard los cuales llegan a España 
en situaciones que, con no ser exactamente iguales, sí presentan numerosas 
similitudes8.  
 La llegada del primero se produce en 1916, en el contexto de la venida 
a España de la Misión Académica francesa presidida por Pierre Imbart de la 
Tour9, catedrático en Burdeos y especialista de historia religiosa. M. 
Bataillon gravemente enfermo e inapto para las trincheras, toma, por 
iniciativa de Morel Fatio, otro tipo de servicio y bajo el vago pretexto de 

Escuela Práctica de Estudios Superiores de París. (École Pratique des Hautes Études). 
Instigador de la creación del concurso de agregación para el Hispanismo, fue desde 1900 
fecha de creación del concurso, presidente del tribunal. 
7 Sobre la movilización de los historiadores del hispanismo francés en la guerra de 
propaganda y el papel jugado en ella por Alfred Morel-Fatio, PEIRÓ MARTÌN, Ignacio, 
"La Gran Guerra de los historiadores: la encuesta francesa de Morel-Fatio sobre la 
neutralidad, la beligerancia, y el pacifismo de los intelectuales españoles" en, Gamarra 
Chopo, Yolanda y Fernández Liesa, Carlos, Los orígenes del Derecho Internacional 
Contemporáneo, Zaragoza, 2015, pp. 71-126. 
8 BENNASY-BERLING, Marie Cécile, "Recordando a Robert Ricard" (1900-1984), en 
Revista de Indias, LVI (1996), pp. 237-241. 
9 Pierre Imbart de la Tour (1860-1925) historiador, como Desdevises du Dezert, Baudrillart 
y más tarde Legendre. Profesor de Historia medieval en la Universidad de Burdeos. 
Especializado en Historia religiosa: IMBART DE LA TOUR, Pierre, Les origines de la 
Reforme (4 vol.), 1905-1935. 
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estudios sobre Hernán Núñez, el "Comendador griego", realiza una misión 
semi diplomática: la de sondear el terreno y preparar los encuentros 
académicos de la Misión Académica francesa10. 
 La llegada del segundo tiene lugar en 1919, con la guerra aún no 
acabada, pero con un R. Ricard, que había ingresado a un tiempo en la 
Escuela Normal Superior y en las filas del ejército, pero que se encontraba 
en la situación doblemente paradójica de no poder integrar ninguno de los 
dos institutos, ya que se veía por un lado, inhabilitado físicamente para el 
servicio militar en la lucha armada y por el otro, con un año de libertad 
extraescolar y de libertad de formación proporcionado por las circunstancias 
de la Escuela Normal. Esta, desorganizada por los avatares bélicos11, se 
veía, obligada a postergar por espacio de un año la reanudación de sus tareas 
docentes.  Feliz conjunción de circunstancias también en su caso, que habían 
de permitirle aceptar la beca de estudios de la Escuela de Estudios 
Superiores Hispánicos, la EHEH cuyo director, Pierre París, era gran amigo 
de Morel Fatio y de Pierre Imbart de la Tour. 
 La EHEH que acoge a R. Ricard a su llegada a Madrid como becario en 
1919, tenía ya diez años de existencia. La Escuela había nacido en 190912 al 
calor de las iniciativas de acercamiento hispano francés que las 
circunstancias de la política colonial francesa en Marruecos y las tensiones 
de la guerra que apuntaba en el horizonte, hacían indispensables. 

10 "Feliz coincidencia entre una beca de estudios y un problema de salud", cfr., LAFAYE, 
Jacques ,"L'itinéraire intellectuel de Marcel Bataillon : du sens littéral à la métahistoire" en, 
Les cultures en devenir. Essaies publiés en hommage à la mémoire de Marcel Bataillon, 
(1895-1977), avant-propos de Georges Duby, París, Fondation Singer-Polignac,1979, pp.61-
120. 
11 RICARD, François Xavier," Robert Ricard, Récit -Portrait" en, Iberic@l Revue d'études 
ibériques et iberoamericaines, n°1, (2017), pp. 263-311. Agradezco a François Xavier 
Ricard el haberme comunicado un ejemplar de su trabajo. 
12 Sobre la repercusión de los acontecimientos de la Semana Trágica como telón de fondo y 
la campaña antiespañola agitando el caso Ferrer, cfr., NIÑO RODRIGUEZ, Antonio, op. 
cit., pp. 234-235. Sobre estos desórdenes SECO SERRANO, Carlos, "Relaciones España-
Francia en vísperas de la Primera Guerra Mundial" en, Estudios sobre el reinado de Alfonso 
XIII, Real Academia de la Historia, Clave Historial, 1988, pp.129-163. Las páginas 133-134 
de este artículo contienen un documento extraído del Archivo de D. Natalio Rivas en el que 
Joaquín Llorens Fernández de Córdoba informa de la conversación mantenida con Henri 
Rochefort sobre la implicación de Francia en la cuestión Ferrer. Vid., BACHOUD, Andrée, 
"L'affaire Ferrer ou la France en question" en, L'Espagne, la France et la Communauté 
Européenne, Madrid, Casa de Velázquez, 1989, pp.103-113. 
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  La edificación de la Casa de Velázquez13 que debía cobijar la EHEH, 
estaba decidida desde 1918, pero mientras las obras de construcción de la 
tan esperada "Casa" se llevaban a cabo, sus miembros se alojaban en los 
locales del Instituto Francés sito en el número 10 de la plaza del Marqués de 
la Ensenada. La cohabitación entre las dos entidades universitarias no 
siempre era fácil14 porque la EHEH, hija del hispanismo parisino de Pierre 
Paris15 y Morel-Fatio, hija también  del bordelés de P. Imbart de la Tour y 
de G. Cirot, perseguía metas propias al postulado científico de la Escuela 
Práctica de Estudios Hispánicos, y al postulado artístico de la Casa de 
Velázquez, metas que entraban en competición con los objetivos, más 
pragmáticos, del Instituto francés nacido del hispanismo tolosano de los 
Mérimée16 y del interés por las lenguas vivas de Ernest Martinenche17. Unos 
y otros, historiadores y filólogos, casi "jacobinos" y "cordeleros", competían, 
no por el monopolio ya que había sitio para todos, pero sí por el liderazgo y 
por las becas y ayudas que podían permitir el acceso a los estudios en las 
filas de los unos o de los otros. Una competición en la que, como ya hemos 
visto, Morel Fatio se había mostrado particularmente eficaz. Es muy 
probable que sea a él a quien se deba la presencia de R. Ricard en España 
como becario de la casa de Velázquez y el que podamos volver a 
13 DELAUNAY, Jean Marc, Palais en Espagne, L'école des Hautes Études Hispaniques et 
la Casa de Velázquez au cœur des relations franco-Espagnoles du XX siècle (1898-1979) 
Madrid, Casa de Velázquez, 1994. 
14 M. Bataillon, aludiendo a esas dificultades, precisa a Miguel de Unamuno en carta de 24 
de marzo de 1922, que el n°10 de la Plaza del Marqués de la Ensenada, "… no es casa con 
dos puertas, sino dos casas con una sola puerta," cfr., TELLECHEA IDÌGORAS, Ignacio, 
"Marcel Bataillon y Unamuno. Epistolario", en Cuadernos de la Cátedra Miguel de 
Unamuno, vol. XXIX, 1994, pp. 299-333.  
15 Pierre Paris (1859-1931), conforme con la vocación primera de la Casa de Velázquez, 
era historiador del Arte y arqueólogo. Su nombre aparece unido para siempre al de la 
Dama de Elche. 
16 En 1886 se crea en Toulouse la primera cátedra universitaria dedicada a la enseñanza de la 
lengua y literatura española que ocuparán los Mérimée: Ernest, el padre y Henri su hijo. 
Martinenche ocupará la primera cátedra de París. 
17 Ernest Martinenche (1869-1941) decidido partidario de la enseñanza de las lenguas vivas 
y promotor del "latino" americanismo francés, venía de la agregación de Letras, clásicas. Era 
comparatista y su adhesión al hispanismo le permitió ejercer en un comparatismo hispano 
francés del que da un primer testimonio su tesis doctoral, en la que estudiaba el papel jugado 
por la Comedia española en Francia. La Comédie espagnole en France de Hardy à Racine, 
Paris Hachette, 1900. Sus numerosos escritos sobre la literatura española volverán sobre el 
papel de ésta como modelo para la literatura francesa, como modelo adaptado o como 
modelo superado. Véase la reseña necrológica de DELPY, Georges, en BHi 45.2 (1943), pp. 
164-174. 
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encontrarlo en ese número 10 de la plaza del Marqués de la Ensenada en 
1922, año en que trabará relación con Marcel Bataillon18, Jean Baruzi, 
Gastón Etchegoyen, Marcel Schveitzer19. Todos ellos trabajaban y 
preparaban sus tesis bajo la autoridad de los binomios -director/secretario- 
que formaban P. Paris/M. Legendre y E. Martinenche/J. Sarrailh. También 
preparaban sus tesis los dos secretarios, Jean Sarrailh, sobre Martínez de la 
Rosa, y Mauricio Legendre, mano derecha de Pierre Paris y secretario de la 
"Casa" desde 1919, sobre la Hurdes.  
  M. Legendre era geógrafo de formación. Su interés por Las Hurdes 
venía de lejos, al menos de 1909, año de su primera venida a España, en 
fechas cercanas a las de la Semana trágica. Según confesión propia, había 
llegado al hispanismo, disciplina a la que, "nada le predisponía"20, "por 
exigencia de justicia y de honestidad intelectual"21, esto tras constatar –
estamos entre 1906 y 1909- " la exigüidad y la hostilidad que acompañaban 
la enseñanza universitaria de cuanto a España concernía"22. Esa 
constatación, que se produce en fecha posterior a 190623, venía muy 

18 Bataillon y Ricard coincidirán en 1922-1923. 
19 SCHVEITZER, Marcel, L'Espagne, (Les Guides Bleus), Hachette, 1927. Reediciones en, 
1935,1950,1952,1954.  
20 "Rien ne me prédestinait aux études hispaniques. Cependant ma formation de professeur 
d'Histoire m'avait fait constater l'insuffisance de la place concédée à l'Espagne dans notre 
enseignement officiel et deviner la mauvaise foi qui dénaturait le peu qu'on disait sur son 
rôle", cfr., LEGENDRE, Maurice, "Miguel de Unamuno, Hombre de carne y hueso", en 
Cuadernos de la cátedra Miguel de Unamuno, n°1, Salamanca (1948), pp. 29-55, p.30 para 
la cita de referencia.  
 21 RICARD, Robert, "Maurice Legendre" (1878-1955), en BHi, 57, 1-2, (1955), pp. 204-
207. En esa reflexión sobre España y en su venida a España que tiene lugar en el verano de 
1909, pudo influir el clima antiespañol desarrollado en Europa tras la condena de Ferrer 
Guardia. 
22 Ibid. 
23 La "conversión" al hispanismo de M Legendre no puede ser anterior a 1907, fecha en que 
sale a la calle el libro de Lucien Laberthonnière hecho en colaboración con M. Legendre y J. 
Chevalier. Este libro, que es una muestra de los intentos del catolicismo francés por 
congraciarse con los gobernantes anticatólicos de la Tercera República, trata de demostrar la 
posibilidad de un entendimiento entre el estado laico y el catolicismo retrazando la historia 
del catolicismo en sus relaciones con el estado a lo largo de los tiempos y presentando al 
catolicismo francés como modelo de relación equilibrada entre el trono y el altar. A este 
modelo francés encomiable y encomiado, se oponía el atribuido a España, país "extra 
européén" (sic), el cual, "avait dénaturé le catholicisme par ses ambitions temporelles", 
LABERTHONNIERE, Lucien, "avec le concours de MM. CHEVALLIER Agrégé de 
Philosophie et LEGENDRE, Agrégé d'Histoire", Le catholicisme et la Société, París, Giard 
& Brière, 1907, pp.107, 111. 
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probablemente influenciada por la lectura de Ángel Ganivet, hecha por 
indicación de Jacques Chevalier, alumno de H Bergson, y por el encuentro 
con Miguel de Unamuno que data de 1909. 
  Legendre tenía, ciertamente, mucho de Quijote, pero en realidad tanto 
él como J. Chevalier y como Ricard más tarde, venían al hispanismo 
claramente influidos por su catolicismo militante, una opción que les 
predisponía a simpatizar con una nación de marcado confesionalismo 
religioso. Podríamos decir lo mismo del filo hispanismo de Georges 
Desdevises du Dezert24 y del ya mencionado de Pierre Imbart de la Tour. 
Este filo-hispanismo, que había sido estrecho sendero, se veía 
considerablemente ensanchado por las campañas de acercamiento hispano-
francés emprendidas entre 1900 y 1930 por Pierre Imbart de la Tour y por el 
futuro cardenal Alfred Baudrillart25, Rector del Instituto Católico de Paris. 
Éste, sin ser exactamente hispanista, había dedicado a la España del siglo 
XVIII una importante tesis doctoral26. Para todos ellos la situación del 

24 Georges Desdevises du Dezert, (1854-1942), hispanista "vocacional", doctor en derecho, e 
historiador, antiguo profesor de la Universidad de Caen, con una abundante producción 
sobre el mundo hispánico. L'Espagne de l'Ancien régime, París, Lécène, 1897, tiene una 
edición española, que se sigue leyendo con gusto. DESDEVISES DU DEZERT, Georges, 
La España del Antiguo régimen, Traducción de Arturo Lorenzo González, introducción de 
Agustín González Enciso, pp. v-xxvi. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989. 
25 Alfred Baudrillart, (1859-1942) Sacerdote desde 1890 del Oratorio de San Felipe Neri, 
académico en 1918, obispo en 1921.Cardenal en 1935. Rector del Instituto Católico de Paris 
desde 1907 hasta el final de sus días en 1942. Doctor en teología en 1895, con una tesis de 
historia centrada sobre la circunstancia religiosa: Comment et pourquoi la France est restée 
catholique au XVI e siècle. El curriculum de Alfred Baudrillart, editado por la Academia 
francesa, presenta un recorrido muy tipificado del cursus universitario francés de la élite 
católica del momento: Enseñanza primaria y liceo católicos, pero Normal Superior en 1878, 
(con Jean Jaures, Emile Durkheim, y Henri Bergson como condiscípulos). Agregación de 
Historia y Doctorado sobre Felipe V y la corte de Francia. Alfred Baudrillart, manifiesta un 
sentimiento de exacerbado nacionalismo muy propio de la Francia de la "Gran Guerra". De 
su mentalidad conquistadora y combativa y de su actitud hacia España, rara vez positiva, nos 
dejan buen testimonio sus apuntes diarios consignados en los llamados "Carnets", cfr., 
BAUDRILLART, Alfred, Les Carnets du cardinal Baudrillart 1914-1942. Textos 
presentados y anotados por Paul Christophe, (9 vols.) París, Cerf, 1994-2003.  
26 BAUDRILLART, Alfred, Philippe V et la Cour de France (5 vols.) Firmin Didot, 1889-
1899. Ya en tiempos de pre-guerra y guerra, publica las Lettres du duc de Bourgogne au roi 
d'Espagne Philippe V et à la reine, (1912-1916). Era corresponsal de la Real Academia de la 
Historia, la cual, en 1901, encargó a  Joaquín Maldonado Macanaz, quizás por ser 
descendiente de Melchor Rafael de Macanaz, secretario de Felipe V, el trabajo de reseña de 
los volúmenes IV y V de la obra de Baudrillart, cfr.,"Informe acerca de los volúmenes IV y 
V de la obra Histórica de Baudrillart, Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 
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catolicismo francés, tan afectado por la crisis del "modernismo", constituía 
un verdadero drama. 
 El "modernismo"27, que da nombre a movimientos de vanguardia en 
campos tan diversos como los del arte y la literatura, tenía también su 
versión religiosa, y aquí, como en los demás terrenos de manifestación, 
tampoco correspondía a una configuración concreta y exclusiva, ya que sus 
contornos difusos y variables configuraban más una disposición de ánimo y 
una actitud intelectual que una heterodoxia unívoca de afirmación 
conflictiva en materia doctrinal.  Sin embargo, Pío X no dudará en calificarle 
en la encíclica Pascendi de "síntesis de todas las herejías"28. El modernismo, 
emanación del espíritu del siglo, hijo del positivismo y del racionalismo 
ambiente, aparecía como antinómico – per se- para el catolicismo donde la 
verdad responde al concepto de "revelación" identificado como tal por el 
principio de "Auctoritas" representado por la Iglesia. 
 Fundamentalmente, el modernismo religioso se emplaza en el seno del 
proceso de desacralización de la sociedad, en el amplio proceso de 
"desacralización" del occidente cristiano.  Max Weber29 había abordado la 
cuestión en términos de "desencantamiento", un término que años más tarde 
reutilizará Marcel Gauchet30. La cuestión preocupaba y, ya en 1944, Lucien 
Febvre había de dedicarle su famoso estudio sobre Le problème de 
l'incroyance au XVI siècle31.  

XXXVIII. Madrid, 1901, pp. 393-40. La tesis de A Baudrillart, no es exactamente una tesis 
de hispanista, su tesis es ante todo el estudio del momento estelar de la política francesa que 
no solo logra poner en jaque al imperio español, sino que remata el asunto logrando poner a 
la cabeza del reino a un príncipe francés. 
27 POULAT, Émile, Histoire, Dogme et critique dans la crise moderne, París, Casterman, 
1962, y Albin Michel, 1996, vid., COLIN, Pierre, L'audace et le soupçon. La crise du 
modernisme dans le catholicisme français. 1893-1914. París, Desclée de Brouwer, 1997. 
28 Pio X, Pascendi Dominici gregis, 8-9-1907. La encíclica estaba precedida por el 
Lamentabili Sane Exitu, datado de 3-7-1907, en donde se condenaban 65 tesis contenidas en 
los escritos de Loisy, Georges Tyrrel y Édouard Leroy. 
29 El término aparece en cuatro ocasiones en WEBER, Max, Die protestantische ethik und 
der geist des kapitalismus 1904-1905. La primera versión española es la de Luis Legaz de 
Lacambra quien traduce el término como "desmagificación", en WEBER, Max, La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1955.  
30 GAUCHET, Marcel, Le "désenchantement" du monde, París, Gallimard, 1985. Versión 
española de Esteban Molina, El desencantamiento del mundo, Madrid, Trotta, 2005. 
31 FEBVRE, Lucien, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, 
París, Albin Michel, 1944, cfr., BATAILLON, Marcel, "Le problème de l'Incroyance au 
XVI siècle, d'après Lucien Febvre", en Mélanges d'Histoire Social, Annales, 5, París, 1944, 
pp. 5-26. 
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 Sin insistir sobre este aspecto de la cuestión, a la que reservo estudio 
específico, recordaré que en Francia el proceso de desacralización  iniciado 
desde los comienzos del siglo XIX, y al que Ernest Renán32 había dado 
impulso decisivo, se  había acelerado con el advenimiento de la Tercera 
República y que la supresión de los seminarios y de las congregaciones 
dedicadas a la enseñanza había corrido parejas con la creación de centros 
laicos y oficiales dedicados a los estudios religiosos: así, la creación  de la 
cátedra de Historia religiosa en el Colegio de Francia, en 1880 y la de la 
Escuela Práctica de Estudios Superiores Religiosos33 en 1886. Allí, la 
cuestión religiosa se entendía como disciplina universitaria dedicada al 
estudio de la historia de las diversas formas de experiencia religiosa pero 
desligadas de cualquier idea de sacralidad o de transcendencia. La enseñanza 
se combinaba, en el caso del Cristianismo, con la Historia de la Iglesia: es 
decir, con la Historia de la Institución que definía la ortodoxia y asumía la 
defensa y administración de la Fe. Es en este contexto crítico y tenso donde 
se gesta la acción de Alfred Loisy (1857-1940) 34máximo representante del 
modernismo en Francia. 
 Loisy, sacerdote, brillante especialista de exégesis bíblica y, en sus 
comienzos, docente del Instituto Católico de París35, entendía poder y deber 

 32 En el proceso de desencantamiento del mundo, sobre todo católico, Joseph Ernest Renan 
(1823-1892), ocupa un puesto singular, ya que el primer tomo de la Histoire du 
Christianisme, 1863-1883, (7 vol.) de la que era autor, estaba dedicado a la Vie de Jesús, 
quien aparecía estudiado como personaje histórico, despojado de su dimensión religiosa y de 
su calidad divina. La influencia de Renan en Francia fue considerable, no solo como filósofo 
y lingüista, sino también como político, pensador, y constructor de la noción de "nación". 
Cfr., Qu'est -ce qu'une nation? conferencia dictada en 1882 y publicada, en RENAN, Ernest, 
Discours et conférences, París, Calman Levy, 1887. Para su influencia -muy relativa- en 
España, PÉREZ GUTIÉRREZ, Francisco, Renán en España, Madrid, Taurus,1988. Marcel 
Bataillon fue presidente de la Asociación de amigos de Ernest Renan hasta el fin de su días. 
33 École Pratique des Hautes Études. (Sección V. Ciencias religiosas).  
34 El personaje de A. Loisy sigue despertando un vivo interés, mantenido por las actividades 
de la Société Internationale d'Études sur Alfred Loisy. Sobre su persona y su recorrido, 
además del ya citado POULAT, Emile, Histoire, dogme, et critique, cit, ROPS, Daniel, Un 
combat pour Dieu, en L'Église des révolutions (1870-1939), París Fayard,1963, pp. 338-375. 
Para su repercusión en España, ROBLES MUÑOZ, Cristóbal, "Alfred Loisy, más allá del 
ruido y del humo qui perdiderit animan suam", en Hispania sacra, LIX, (2007), pp. 633-
706. Para su influencia posible sobre Javier Zubiri, COROMINAS, Jordi y ALBERT, Juan, 
La soledad sonora, Madrid, Santillana- Taurus, 2006, pp., 49-140. 
35 El Instituto Católico se había fundado en 1875, y la Escuela Superior de Teología, en 
1878. La fundación de esta escuela respondía a la necesidad de elevar el nivel de la cultura 
eclesiástica católica, que se estimaba -en cierto modo- por debajo de la cultura religiosa 
protestante. 

 INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA, 39 (2019): 357-412 
 ISSN: 2530-6472 

  



368 Estrella Ruiz–Gálvez Priego 

someter los textos sagrados, la Biblia y el relato fundacional del cristianismo 
-Antiguo y Nuevo Testamento- al examen científico utilizado en otras 
disciplinas. Pronto disidente, sancionado por la Iglesia,36 y expulsado como 
tal en 1893 del Instituto Católico, Loisy llevará a cabo su tarea como 
docente en la Escuela Práctica de Estudios Superiores de París. En 1904 y 
tras la publicación de L'Evangile et l'Eglise, que data de 1902, y las 
precisiones aportadas en 1903 en otra publicación, también controvertida, 
Autour d'un Petit Livre37, Alfred Loisy será excomulgado. También lo 
fueron y por las mismas razones, Georges Tyrrel, exjesuita, y Eduard Le 
Roy38, matemático de renombre, que había puesto sobre la mesa de debate, 
entre otros, el concepto de Dogma: es decir la realidad objetiva de la verdad 
revelada y, por ende, la autoridad de la Iglesia para definirla como tal. 
 Aparece por lo tanto que en la Francia de los años que preceden a la 
primera guerra mundial, las circunstancias particulares del país hacían 
converger sobre la cuestión religiosa una serie de factores que contribuían a 
hacer del debate una cuestión de actualidad ya que, al pugnante laicismo 
republicano, se añadían la acritud del debate doctrinal interno y la 
emergencia de estos centros universitarios de alto nivel científico dedicados 
a dispensar enseñanza sobre el tema.  
 Todo ello contribuía a situar los estudios de Historia religiosa, en el 
corazón del debate social. En el debate sobre el tipo de sociedad que se 
entendía instalar. Un debate que repercutía sobre los hispanistas franceses-
objeto de estas líneas- sobre su opción española y sobre el tipo de estudios 
emprendidos en su seno dentro de los cuales ocupan lugar preferente los de 
Historia religiosa.  
 Esos estudios de Historia religiosa se abordaban, lógicamente, desde 
diferentes ángulos los cuales respondían a los diferentes puntos de vista de 

36 LOISY, Alfred, L'Évangile et l'Église, París, 1902. El libro sin embargo se había escrito en 
respuesta al libro de HARNACK, Adolf, Das Wessendes Christentums, Leipzig, Traducción 
francesa en, L'essence du Christianisme, Paris, Fischbacher, 1902. Harnack era protestante y 
brillante profesor de la universidad de Berlín. Para Harnack, la esencia eterna del 
cristianismo encarnada en los Evangelios sería accesible al examen histórico crítico, y 
lógicamente diferenciable de las formas adquiridas en su materialización histórica. Para 
Loisy el Cristianismo, materia y forma, es entidad viva y por lo tanto histórica. 
37 LOISY, Alfred, Autour d'un petit livre, París, Alphonse Picard, 1903. 
38 Le ROY, Edouard, "Qu'est -ce qu'un dogme ?", en La Quinzaine, 16- 4-1905. Le Roy, 
discípulo de Henri Bergson, ocupará la cátedra de filosofía de su maestro en el Colegio de 
Francia en 1922. En 1945 ingresa en la Academia francesa. Su "heterodoxia" no rompió el 
vínculo amistoso que le unía a M. Legendre a pesar de ser este un católico de ortodoxia 
militante. 
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los estudiosos, ya que, si Gastón Etchegoyen era de filiación católica, su 
director de tesis, Morel-Fatio era agnóstico de origen calvinista. En cambio, 
Jean Baruzi (1881-1953) el decano del grupo agregado de filosofía, 
especialista en Leibniz y alumno de Alfred Loisy en la Escuela Práctica de 
Estudios Superiores Religiosos, era, según la nota autobiográfica que figura 
en su expediente del Colegio de Francia,  

"…católico de nacimiento y educación y muy entusiasta en su día de las 
transposiciones de la noción de Autoridad, tan heroicamente defendidas por 
Laberthonnière y otros (…) muy afectado también por la intransigencia actual 
y por esta intolerancia tan opuestas a las exigencias de mi mentalidad, todo lo 
cual hace que no pueda reconocerme el derecho de decirme católico sin por 
ello poder declararme totalmente extranjero a la Iglesia Católica"39. 

  
  Jean Baruzi había seguido de cerca los controvertidos debates en torno 
al principio de Auctoritas -eje de la ortodoxia católica- tan combatido por el 
modernismo enemigo de cualquier imposición dogmática40, pero también 
habían seguido esos debates M. Legendre, y su amigo Jacques Chevalier, 
militantes en el catolicismo social41 y colaboradores de L. Laberthonnière42, 
que había asumido el papel de defensor de este principio de autoridad, lo 
que no había impedido el que se viera reducido al silencio por Roma. 
  Por el contrario, Marcel Bataillon, hijo de un profesor de biología, 
antiguo seminarista y decidido anticlerical43, era perfectamente agnóstico 

39 Según mi traducción. Nota autobiográfica de Jean Baruzi que acompaña su expediente 
académico en el Colegio de Francia, cfr., CHARLE, Christophe & TALKES, Eva "Jean 
Baruzi", en Les Professeurs du Collège de France Dictionnaire biographique, 1901-1939, 
París, Institut National de Pédagogie, 1988, pp.29-30. 
40 Jean Baruzi entrará en relación con Marcel Bataillon en Madrid, en 1920, y su amistad 
dará lugar a un importante diálogo epistolar, MUNARI, Simona, Lettres de Marcel Bataillon 
à Jean Baruzi, 1921-1952. Autour de l'hispanisme. Turín, Nino Aragno Editore, 2005.  
41 Le Catholicisme et la Société, cit. 
42 Lucien Laberthonnière (1860-1932), sometido personalmente al peso de la autoridad 
eclesiástica, defendía sin embargo un principio de autoridad, que más allá del problema 
creado por la visión del modernismo, se entiende como principio de excelencia que se 
impone por su propio peso, pero que siendo "excelente" es, y no puede ser, sino 
eminentemente benévolo y donante de su propia excelencia. Como profesor, defendió el 
principio de autoridad en Théorie de l'éducation (1901) y como teólogo en Notion 
chrétienne de l'autorité. (1955). 
43 Las informaciones sobre los orígenes familiares de M. Bataillon proceden de la noticia 
sobre su padre Jean Eugène Bataillon redactada por, BATAILLON, Marcel, "Bataillon Jean 
Eugène", en Scienzati e tecnologi dalle origini al 1875, Milano, Edizioni scientifiche e 
tecniche Mondadori, 1976, pp.109-11. 
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pero simpatizante con el tipo de religión preconizado por Loisy44. En cuanto 
a R. Ricard que procedía de una familia que contaba con un cierto número 
de eclesiásticos entre sus componentes era - según Cecilia Bennasy-
Berling45- un católico "chapado a la antigua" y, como tal, profundamente 
fiel a la entidad eclesiástica. 
 El grupo de hispanistas aparece, en suma, diverso en cuanto a su 
sensibilidad religiosa pero homogéneo en cuanto a su preocupación por el 
hecho religioso que focaliza la atención de unos y otros centrándose sobre 
las figuras protagonistas del tema. Para los unos, sobre las figuras estelares 
de la mística hispánica: Santa Teresa, y San Juan de la Cruz. Para los otros, 
sobre los disidentes y sobre las razones de su disidencia, sobre Erasmo, 
especialmente estudiado por los protestantes, y sobre la existencia en España 
de seguidores de su doctrina.  
 Santa Teresa, que ya había sido objeto de estudio para Morel Fatio46, 
parece haber ejercido verdadera atracción sobre todo este grupo de 
hispanistas porque, tras la tesis de Gastón Echegoyen, publicada post 
mortem47 en 1923, tanto M. Legendre48 como J. Chevalier49, como el 

44 "... l'évolution religieuse telle que la conçoit Loisy avec ses successives synthèses 
d'humanités, me parait (...) la plus admirable philosophie de l'histoire, et la plus riche 
d'espérances..." cfr., M. BATAILLON à Jean Baruzi, Carta de 9-8-1921, en MUNARI, 
Simona, cit., p.10. Bataillon se declara agnóstico, pero también se dice "sensible" ante las 
manifestaciones del fenómeno religioso, sobre esta ambigüedad, lógica en un historiador de 
la religión, RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Estrella, " Introducción" en, Dámaso Alonso-Marcel 
Bataillon, cit.  
45 BENNASY-BERLING, Marie Cécile, cit. 
46 MOREL-FATIO, Alfred, "Les lectures de sainte Thérèse", en Bulletin hispanique, 10, 
(1908), pp.17-67. Este largo artículo, casi monografía, estaba dedicado al examen de las 
lecturas de la santa. La información sobre las fuentes o los autores que habían podido 
intervenir en su formación literaria y en su información ideológica, permitía situar a Teresa y 
a su santidad en la materialidad del contexto histórico y cultural de su existencia. Morel 
Fatio, que recorrió los carmelos de Bruselas, Caen y Ruán, tuvo ocasión de consultar la 
correspondencia de Juan de Quintanadueñas, introductor del Carmelo reformado en Francia, 
y pionero en los proyectos de evangelización del Congo, cfr., ENLART, Camile, "Notice sur 
la vie et les travaux de M. Alfred Morel Fatio", en Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 71, 1927, pp. 357-375.  
47 ETCHEGOYEN, Gaston, L’amour divin. Essai sur les sources de sainte Thérèse 
Bordeaux, Féret et fils, 1923. Gastón. Estudio literario, dentro de la tendencia de la Historia 
literaria del sentimiento religioso, practicada por el abate Bremond. 
48 LEGENDRE, Maurice, Sainte Thérèse d'Avila, Marseille, Publiroc, 1928 
49 CHEVALIER, Jacques, & DOMINGUEZ BERRUETA, Juan, Sainte Thérèse et la vie 
mystique, Denoël 1934. 
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mismo R. Ricard50, escribirán sobre ella. También atraerá la atención M. 
Bataillon51 quien dedicará un breve estudio a la afición de la Santa a los 
libros de caballerías.  
 En cuanto a san Juan de la Cruz, basta con remitir al estudio de J. 
Baruzi quien presentará, en 1924, una tesis sobre San Juan de la Cruz y los 
problemas de la experiencia mística52. En su escrito, Baruzi53 plantea 
claramente la cuestión del estatuto del místico, la del estatuto de una 
experiencia personal que ninguna palabra puede transmitir: una experiencia 
que es el resultado de una andadura individual en donde la búsqueda de Dios 
se hace por caminos que no forman parte de las rutas eclesiásticas y que no 
necesitan la mediación de sus prácticas. Un cuestionamiento que responde a 
la situación de un creyente que no encuentra en la Iglesia la mediación 
adaptada a su demanda de Dios. La tesis le abrirá las puertas a la sucesión de 
Loisy, su maestro, primero en la EPHR, y más tarde, en 1933, las del 
Colegio de Francia. Allí, y en su lección inaugural en la que presentaba la 
metodología preconizada en el estudio de la historia religiosa, Baruzi 
recogía la teoría de Miguel Asín Palacios54 sobre la posible influencia del 
sufismo de Ibn'Abbad, de Ronda (1333-1390), en el misticismo de san Juan 
de la Cruz.  
 La tesis que preparaba Mauricio Legendre: Las Hurdes, Études de 
géographie humaine55, se presentará en 1926, en Burdeos ante un tribunal 

Juan Domínguez Berrueta, (1866-1958) tan místico como matemático, es una de las 
personalidades salmantinas que, como la de Unamuno, marcan profundamente al 
hispanismo francés de los años veinte a treinta. 
50 RICARD, Robert, Estudios de literatura religiosa española, Madrid, Gredos, 1964. El 
tema siguió interesándole hasta casi el final de sus días, cfr., RICARD, Robert, "La notion de 
"sobrenatural" chez Sainte Thèresè, d'Avila", Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 18-1, 
1982, pp. 467-475. 
51 BATAILLON, Marcel, "Santa Teresa lectora de libros de caballerías", en Varia lección de 
Clásicos españoles, Madrid, Gredos, 1964, pp. 21-23. 
52 Jean BARUZI, Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, París, 
Alcan, 1924. Una edición reciente, con introducción de Émile Poulat, Paris, Pierre d’Angle, 
1999. Sobre esta reedición y sobre la vigencia de las tesis sostenidas por Jean Baruzi, LE 
BRUN, Jacques, " Le Saint Jean de la Croix de Jean Baruzi", en Essaim, (2001) 2/8, pp. 
163-170.  
53 BATAILLON, Marcel, "Jean Baruzi, Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience 
mystique". Compte rendu, en BHi, 27-3 (1925), pp. 264-273. 
54 BARUZI, Jean, "Sur une hypothèse d'Asín Palacios" en, Problèmes d'Histoire des 
religions, París, Alcan, 1933. pp. 111- 151.  
55 LEGENDRE, Maurice, Las Jurdes (sic): Étude de géographie humaine, Feret & Fils, 
Bordeaux- París, E. de Boccard, 1927. Existe una copia digital del original en Biblioteca 
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del que formaban parte Gregorio Marañón y Manuel García Morente. Era, 
en principio, una tesis de geografía56 y, en realidad, el soporte de una 
demanda espiritual que le era enteramente personal y que le llevaba 
anualmente, y desde 1909, a la peregrinación al santuario mariano de la 
Peña de Francia.  
 Robert Ricard leerá en 1934 una tesis, llevada a cabo bajo la dirección 
de Paul Rivet, que consistía en un estudio sobre la metodología de las 
misiones en el Méjico del siglo XVI. Una aportación capital a la cuestión de 
la evangelización del indio, y una vibrante, aunque objetiva defensa del 
papel jugado por la Iglesia a través de las órdenes mendicantes. Una defensa 
que no puede entenderse fuera del contexto crítico del modernismo. 
 En el extremo opuesto, M. Bataillon (1895-1977) quien trabajaba sobre 
el erasmismo bajo la dirección de Ernest Martinenche57 pensando percibir 
en el racionalismo científico que Alfred Loisy aplicaba a los estudios 
bíblicos, ecos de  la tendencia racionalista y científica del cristianismo de 
Erasmo.  
 El tema de la tesis de Bataillon, el del movimiento erasmista en la 
España del siglo XVI, desarrollaba una problemática: la de los seguidores de 
Erasmo y sus afines que reivindican el derecho a practicar el diálogo con la 
divinidad por cauces y medios que, sin renegar abiertamente del catolicismo 
oficial, correspondían a formas personales e individualizadas del sentir 
religioso. Una problemática con la que debatían, cada uno a su manera, 
Alfred Loisy y Lucien Laberthonnière entre otros. 
 En la actitud del erasmismo, cuya historia en España retraza Bataillon, 
hay un implícito rechazo del principio de autoridad eclesiástica. Un rechazo 
del magisterio romano, y consecuentemente, del Catolicismo en tanto que 
versión romana del Cristianismo. Implícitamente, una reivindicación de la 
libertad del individuo frente la autoridad dogmática de la Institución 
eclesiástica, pero también y en general, un rechazo de todo autoritarismo, 

Digital Castilla y León, y una versión española, LEGENDRE, Maurice, Las Hurdes, Estudio 
de geografía humana, Edición de Paloma Sánchez Migueles y José Blanco Carrasco. 
Traducción de  Enrique Barcia, Editora Regional Extremeña, 2006. 
56 M. Legendre estuvo muy influido por la enseñanza de Guillaume Pouget (1847-1933), 
sacerdote lazarista interlocutor y consejero de intelectuales como Bergson, y sus alumnos J. 
Chevalier y Jean Guitton alumno de este último. Es, muy probablemente, que sea a través de 
las relaciones del entorno Pouget, como M Legendre llegue a entrar en contacto con los 
dominicos de Salamanca, y a cobrar conocimiento de la existencia del santuario de la Peña 
de Francia. 
57 Ernest Martinenche, según Georges Delpy, pertenecía a una familia de tendencia 
filoprotestante, cfr, DELPY, Georges, "Ernest Martinenche", cit. 
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civil o religioso. En ese debate, la España del siglo XVI, constituida como 
Monarquía Católica, aparecía como un precedente: el lugar donde el 
erasmismo racional, científico y sensato se habría enfrentado por primera 
por primera vez con el Instituto eclesiástico y para M Bataillon el análisis de 
la experiencia del pasado, clarificaba la vivencia del presente. 
  Años después, M. Bataillon en "Carta abierta a Américo Castro" 
volverá sobre esta experiencia y sobre la influencia del ambiente, el de la 
España del Centro de Estudios Históricos58, en lo concerniente a su 
percepción del fenómeno erasmista.  La tesis, presentada en 1937, abrirá 
inmediatamente a su autor las puertas del profesorado en la Sorbona parisina 
y, tras la muerte de A. Morel-Fatio en 1947, las del Colegio de Francia.   
 Para todos ellos, aunque con matices lógicamente diferentes, la cuestión 
religiosa acabará por centrarse sobre la cuestión de la "creencia", es decir 
sobre la Fe/fianza, sobre la Fe como, "tragedia viva de lo religioso" 59 
porque entendida como con/fianza mutua: como pacto de fianza reciproca 
entre Dios y el individuo creyente. In fine: la aceptación o el rechazo de la 
noción de Autoridad que designa y decide la adhesión a lo invisible, la 
adhesión o rechazo de los principios de revelación y de transcendencia y, en 
el corto plazo, la adhesión o el rechazo del neotomismo preconizado por 
León XIII:  una elección  que marca las tendencias ideológicas de unos y 
otros60 porque la lógica del razonamiento tomista, de raíz aristotélica, aboca, 

58 BATAILLON, Marcel, "L'Espagne religieuse dans son histoire : Lettre ouverte à Américo 
Castro", en BHi, 52 (1950) n° 1-1, pp. 5-26. Sobre esta carta en el contexto del diálogo 
Bataillon/Castro, RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Estrella "Introducción" a, Dámaso 
Alonso/Marcel Bataillon, cit., pp. 38-46. Para la relación entre Américo Castro y M. 
Bataillon, Epistolario, Américo Castro y Marcel Bataillon, edición de MUNARI, Simona, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2012. 
59 La expresión corresponde a CASTRO, Américo, "Ilusionismo erasmista", en Aspectos del 
vivir hispánico, Madrid, Alianza Editorial, 1970, p. 110. Primera edición, en Revista de 
Filología Hispánica, Buenos Aires, 1939.Vid. CASTRO, Américo, Teresa la Santa y otros 
estudios, 1929, reedición en Alfaguara, 1970.  
60 No es por eso un simple detalle el que en la reseña de Erasmo y España aparecida en la 
revista jesuita Études, se subraye que: " Il a manqué à l'auteur une connaissance précise de la 
spiritualité catholique. S'il avait cultivé tant soit peu saint Thomas et son commentateur 
Cajetan contemporain d'Érasme, s'il avait étudié dans ses grandes lignes la Devotio 
Moderna, il eut été mieux fixé sur les croyances orthodoxes comme sur les courants 
spirituels et mystiques du seizième siècle ", cfr., LECLER, Joseph, "Histoire religieuse", en 
Études, n° 233, Octobre 1937, pp.84-89. Marcel Bataillon se hace eco de estas críticas, en la 
Carta a Robert Ricard de 10-20-1938, en la que respondía a los comentarios de éste sobre su 
tesis, comentarios que iban en el mismo sentido que los de J. Lecler. Agradezco a François 
Xavier Ricard el acceso a esta información epistolar. 
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entre otros, a una justificación del principio de verticalidad jerárquica, que 
aparece antinómico con el proceso de individualización y democratización 
ideológica que las corrientes del modernismo tratan introducir en el 
catolicismo.   
 Existe, por último, para este grupo de hispanistas, sobre el que se 
proyectaba con frecuencia la potente sombra de Henri Bergson, maestro de 
Jacques Chevalier, otro denominador común: el de la general adhesión a la 
figura de don Miguel de Unamuno quien aparece, tanto para M Legendre 
como para M Bataillon, como el representante paradigmático del "español 
de casta".  
 Para el primero de estos, y para su amigo Jacques Chevalier, Unamuno, 
con su fisionomía que semejaba salida de un cuadro del Greco, era el 
católico en el drama de la Fe61. Maestro y guía en las comunes 
peregrinaciones a las Hurdes y a la Peña de Francia, escenario frecuente de 
las lecturas del magnífico poemario al Cristo de Velázquez62.  
 Para el segundo, Unamuno era el indomable individualista, el 
incorregible rebelde "desfacedor" de los entuertos del autoritarismo de las 
dictaduras y de las dictablandas. Entre asceta y anarquista o las dos cosas al 
mismo tiempo.  
 Para el joven Ricard, el peso de estas cuestiones y la manera en que las 
vivía un hombre como M. Legendre, tuvieron que tener una influencia 
considerable. En efecto, en 1919, Robert Ricard, que tenía 19 años y se 
planteaba la cuestión de la elección de carrera a emprender, tomará la opción 
del americanismo hispano siguiendo, según su propio relato, las sugerencias 
de M. Legendre el cual le había aconsejado que eligiera definitivamente, no 
solo "los estudios hispánicos, sino también que me iniciara en la 

61 Sobre la posible sensibilidad modernista de Unamuno, POULAT, Émile, "L'Espagne, 
l'Europe et les problèmes de la fin du siècle", en FONCK, Béatrice, (éd.) : 1898 Littérature 
et crise religieuse en Espagne, París, Septentrion, 2000. 
62 La fascinación ejercida por Unamuno sobre el hispanismo francés del momento llegará a 
transmitirse a la generación siguiente y en 1936, Alain Guy, alumno de J. Chevalier se 
ratificaba en su profesión de Fe de hispanista realizando la visita a la Universidad de 
Salamanca, identificada con su Rector. Entre sus numerosos trabajos, dos de título 
especialmente revelador: GUY, Alain, "Unamuno, pélerin de l'absolu", Cuadernos de la 
cátedra Miguel de Unamuno n°1, Salamanca, 1948; GUY, Alain, Unamuno et la soif 
d'étèrnité, París, 1963. Sobre la relación entre Alain Guy y la obra de Unamuno, JIMÉNEZ 
MORENO, Luis, "El humanismo abierto de Alain Guy en sus filósofos españoles 
preferidos", en ROMERO BARÓ, José María, (coord.), Homenaje a Alain Guy, Barcelona 
2005, pp.143-167. 
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investigación sobre la Historia religiosa de México"63. Un país que aún no 
había terminado de digerir una revolución empezada en 1910 tras el 
Porfiriato y que, lejos de haberse asentado, había generado, tras la muerte de 
Madero en 1913, un ciclo de violencia que había dado lugar, entre otros, a la 
guerra de los cristeros64 (1926-1929). 
 Es, al parecer, a través de Unamuno, cuyo padre había hecho las 
"Américas" mexicanas, como Legendre65 había llegado a interesarse por un 
país tan alejado de su horizonte mental, un país que tampoco aparecía como 
destino idóneo para el joven parisino de 19 años que había venido pensando 
en la agregación de Letras Clásicas y en el mundo greco-romano. Una 
primera orientación de cuya existencia da buena prueba la naturaleza de las 
tareas encomendadas por Pierre París al joven "recluta". En efecto, R. Ricard 
debía ocuparse de establecer un Catálogo de la esculturas romanas y griegas 
del Museo del Prado y, naturalmente, iniciarse en el trabajo de campo del 
arqueólogo acudiendo a las excavaciones de la antigua Baelo Claudia. 
  Cabe sin embargo pensar que, en realidad, y tanto en la mentalidad de 
Morel Fatio como en la de Pierre París, la ocupación principal de esos 
becarios -y principal objetivo de la beca- era la de hacerlos trabar 
conocimiento con España y lo hispánico. 
   R. Ricard asistió probablemente a los Cursos de español para 
extranjeros que organizaba en Madrid el Centro de Estudios Históricos. 
Giner de los Ríos, Cossío y más tarde Américo Castro, habían formado parte 

63 "Dès 1919, comme je m'interrogeais sur la route à suivre, c'est lui qui non seulement me 
conseilla de me tourner définitivement vers les études hispaniques, mais encore 
m'encouragea à entreprendre des recherches sur l'histoire religieuse du Mexique", RICARD, 
Robert ," Maurice Legendre (1878-1955)", cit. 
64 Entre los numerosos estudios sobre la revolución mexicana, MEYER, Jean, La révolution 
Mexicaine, Paris, Tallandier, 2010, reedición de la edición de Calman-Levy de 1973. Jean 
Meyer es también el primero y más profundo historiador de la guerra cristera, cfr., MEYER, 
Jean, La Christiade, París, Payot, 1975. Reedición, La Rébellion des Christeros : L'Église, 
l'État et le peuple dans la révolution mexicaine, Paris, CLD, 2014.  
65 Si el encuentro con M. Legendre parece decisivo en la vocación de hispanista de Ricard, 
no parece haberlo sido menos el que tuvo lugar entre M. Legendre y Miguel de Unamuno. 
De la sorprendente relación entre los dos Quijotes -como tal se veían ambos personajes- da 
noticia el escrito de LEGENDRE, Maurice, " Miguel de Unamuno, Hombre de carne y 
hueso", en Cuadernos de la cátedra Miguel de Unamuno, n°1, Salamanca 1948, pp.1-27. 
Para su relación con J. Chevalier, véase entre otros, CHEVALIER, Jacques, "Hommage à 
Unamuno", en Cuadernos de la cátedra Miguel de Unamuno, n°1, Salamanca 1948, pp. 9-
28. 
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del equipo de conferenciantes de estos Cursos para extranjeros de Madrid66. 
Estos cursos, que existían desde 1908, eran poco menos que indispensables 
para alcanzar el nivel de lengua exigido para la agregación de español, 
existente desde 1900, pero R. Ricard, que debió conservar sus dudas hasta el 
final, no pasará la agregación de español. En suma, no sabemos cuál fue la 
argumentación de Legendre, aunque no sea difícil imaginarlo, lo que sí 
sabemos es que al final de su estancia, si bien declara no ser entusiasta de la 
Arqueología, sí se declara determinado a iniciar una carrera de hispanista y, 
consecuentemente será profesor de español, pero con la agregación de letras 
clásicas. 
 
2. LA CONQUISTA INTELECTUAL DE MÉXICO: EL HISPANISMO FRANCÉS 
(1909-1930) ENTRE HISPANO–AMERICANISMO Y LATINO–AMERICANISMO 
 
 En la historia del americanismo francés R. Ricard tiene una situación de 
pionero. Él es quien inicia en el americanismo a Bataillon67 y él quien abre 
el camino que recorrerán más tarde, François Chevalier (1914-2012)68, hijo 
de su amigo Jacques, y sus discípulos, F. Xavier Guerra (1942-2002) 69 y 
Jean Meyer70 (1942), pero también Georges Baudot (1935-2002) de quien 
habremos de ocuparnos aquí. Pero Ricard es ante todo pionero en su 
atención a México en tanto que objeto, en sí y de por sí, de su interés y de su 
investigación. Conviene precisarlo porque R. Ricard no era el primer 
hispanista francés que ponía los pies en México: Ernest Martinenche ya los 
había puesto veinte años antes, y no solo los pies, sino también los ojos 
66 Allí, y en ese contexto, tendrá lugar -en 1920- el encuentro entre Américo Castro y M. 
Bataillon. En Burgos por el contrario intervenían los amigos de Ernest Mérimé entre ellos, 
Eloy García de Quevedo, emparentado con la familia descendiente de Francisco de Quevedo 
estudiado por Ernest Mérimé en su tesis doctoral.  
67 BATAILLON, Marcel, “El Enquiridión y la Paraclesis en México”, Actes du II Congrès 
National des Sciences Historiques, [Alger, 14-6 abril, 1930] Alger 1932, pp. 31-44. El 
artículo aparece también publicado en ERASMO, El Enquiridión o Manual del Caballero 
Cristiano, Edición de Dámaso Alonso, Introducción de Marcel Bataillon, revista de 
Filología Española, Anejo XVI, Madrid, CSIC, 1932-1970, pp. 527-534 para el artículo 
referenciado. 
68 François Chevalier, director de la Casa de Velázquez durante largos años, hizo también su 
tesis bajo la dirección de Paul Rivet. 
69 GUERRA, F. Xavier, Le Mexique de l'ancien régime à la révolution, Paris, L 'Harmattan, 
1985. Versión española en México, Fondo de Cultura económica, 1988. Alumno directo de 
F. Chevalier . 
70 MEYER, Jean, La Christiade : l'État et le peuple dans la révolution mexicaine, París, 
Payot, 1975. Versión española, La Cristiada, México, Fondo de Cultura Económica, 2007. 
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porque, en esa América Hispana descubierta por él en 1910, Martinenche 
había visto, ante todo, las posibilidades de expansión para el "rayonnement" 
francés que parecían ofrecer esos territorios. 
 El viaje de Ernest Martinenche databa de 1910 y se había hecho con 
ocasión de la inauguración de la Universidad de Méjico, la UNAM de Justo 
Sierra, que se hacía coincidir con las festividades por el primer centenario de 
la independencia de Méjico. Su desplazamiento, hecho en el marco del 
"Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les relations 
avec l'Amérique latine"71, constituyó un verdadero descubrimiento, una 
toma de conciencia de lo que había sido el imperio español de ultramar, y de 
las posibilidades que ofrecía a la voluntad de dominación cultural francesa.   
 Había coincidido en ese viaje con Rafael Altamira Crevea72 entonces 
catedrático de Historia del Derecho Español de la Universidad de Oviedo, y 
para éste, aunque su vocación de americanista era anterior, también el viaje 
había sido determinante. Rafael Altamira, había recibido su “bautismo” de 
americanista73 en 1892 ya que, según el relato que nos ofrece su conferencia 

71 DELPY, Georges, Ernest Martinenche, Noticia necrológica, en BHi, 45, 2, (1943). pp. 164-
174.  
72 ALTAMIRA CREVEA, Rafael, España y el programa Americanista, Madrid, Biblioteca 
Americana, 1917, recoge las experiencias de este viaje –en cierto modo- de “prospección”, y 
traza un verdadero proyecto de relaciones futuras que responde de lleno al ideario del 
regeneracionismo. El libro, dividido en dos partes, acaba con diez páginas dedicadas a la 
visita de los académicos franceses de 1916. Esas páginas, como el resto del escrito, siguen 
siendo, en muy buena parte, de total actualidad. Sobre la figura de Rafael Altamira véase 
entre otros, RAMOS, Vicente, Rafael Altamira, Madrid, Alfaguara, 1968. Ver también, 
MALAGÓN, Javier, y ZAVALA, Silvio, Rafael Altamira y Crevea: el Historiador y el 
hombre, Prólogo de Miguel León Portilla, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1971. Su muerte en 1951 dio lugar a numerosas manifestaciones de admiración y 
simpatía, entre ellas la notica necrológica de BATAILLLON, Marcel, “Rafael Altamira y 
Crevea”, (1866-1951), en BHi. 53-4 (1951), pp.457-459. Don Rafael no dejó nunca de ser 
recordado, y en 1966, el centenario de su nacimiento, Bataillon volvió a dedicarle un artículo, 
BATAILLON, Marcel, “Pour le centenaire de la naissance de Rafael Altamira", en BHi. 68, 
3-4, (1966), pp. 354-356.  
73 FERRÁNDIZ LOZANO, José, “Rafael Altamira, ideólogo del Hispanoamericanismo”, en 
L’intravagant Juan Gil-Albert y Rafael Altamira: idea y acción hispanoamericana, 
Publicaciones de Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2012. Véase también, 
ABELLÁN, José Luis, “Rafael Altamira y el americanismo: un eslabón de la revolución 
modernista”, en Rubio Cremades, Enrique y Valero, Eva María (eds.), Rafael Altamira: 
Historia, Literatura y Derecho. Actas del Congreso Internacional celebrado en la 
Universidad de Alicante, Alicante, 2002. PRADO, Gustavo, “La Universidad de Oviedo, 
Rafael Altamira y la JAE”, en Revista de Indias, Madrid, CSIC, (2007) vol. LXVII, n°239, 
pp. 33-58.  
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pronunciada en 1926 en la Unión Ibero Americana de Madrid, su vocación 
americanista, calificada de “nueva religión”, se inicia en el Congreso 
celebrado con ocasión de los actos conmemorativos del Cuarto Centenario.  
 En ese americanismo, la Universidad de Oviedo, tan cerca 
geográficamente de la realidad americana de muchos de sus conciudadanos, 
era puntera ya que, dentro del triángulo de influencia institucionista formado 
con las universidades de Madrid y Granada, Oviedo representaba la 
vocación americanista74 de ahí que la primera subvención americanista 
concedida por la JAE en 1911 tenga como beneficiario a Adolfo González 
Posada, profesor de la Universidad de Oviedo75.  De sus iniciativas y 
contactos saldrá la política "americanista" de la JAE, que dará lugar en 1925 
a la creación del Instituto Hispano-Mexicano de Intercambios 
Universitarios76.  
 También databan de esos años veinte del pasado siglo las iniciativas 
oficiales del americanismo de Ernest Martinenche, de 192277 exactamente, 
fecha de la fundación de la Revue de l’Amérique latine, punta de lanza de su 
retórica conquistadora, que marca el arranque de la campaña francesa de 
conquista intelectual y mental de las Américas hispanas. La revista, dirigida 
por Ernest Martinenche estaba exclusivamente redactada en francés y se 
presentaba como el órgano de difusión de la producción intelectual – 
literaria filosófica histórica de la América Hispana rebautizada "latina". Una 
"latinidad que aparecía subrayada en los rótulos de todas y cada una de sus 
secciones78. 

74 Sobre el proyecto americanista de la Universidad de Oviedo, véase entre otros, PRADO, 
Gustavo, Rafael Altamira en América, (1909-1910), Historia e historiografía del proyecto 
americanista de la Universidad de Oviedo, Madrid, CSIC, 2008.  
75 GONZALEZ POSADA, Adolfo, En América una campaña: relaciones científicas con 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, 1911. Siguiendo las indicaciones de Rafael 
Altamira, el conde de Romanones había confiado a la JAE la puesta en marcha del proyecto 
americanista ovetense. La JAE, tardará en entrar directamente en el proyecto americanista 
porque estaba muy centrada sobre el proyecto europeo, sobre Europa, como lugar de 
perfeccionamiento y formación para sus estudiantes.  
76 GRANADOS, Aimer, "La corriente cultural de la JAE en México", en Revista de Indias 
(2007), vol. LXII, n°239, Madrid, CSIC, pp. 102-124. 
77 En cierto modo la revista de Martinenche heredaba -y venía a relevar- las iniciativas de 
Francisco García Calderón quien, deseoso de encontrar un modo de reunir y aglutinar al 
mundo hispano residente en París, había lanzado en 1912 una publicación: la Revista 
Americana (1912-1914). La llegada de la guerra puso fin a sus actividades.  
78 CASTILLO DE BERCHENKO, Adriana, "La Revue de l'Amérique latine en los años 
veinte", en Cahiers du CRICCAL, 4-5, 1990, pp. 21-26. 
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 La apelación “Amérique latine”, que abría la puerta a Francia 
suprimiendo el nombre de España, dio lugar a ásperas discusiones entre los 
hispanistas y, ya en 1918, la voz autorizada de Menéndez Pidal hacía notar 
la incongruencia de una apelación79 que no correspondía ni a la noción de 
lengua, porque no era "latín" lo que se hablaba, ni a la noción de "raza", ya 
que no todos sus pobladores, empezando por los españoles, eran latinos. No 
lo eran los vascos, tan numerosos en la gesta americana y menos aún lo eran 
los primitivos pobladores del continente, que el término -tan eurocéntrico- 
excluía pronta y llanamente. 
  El asunto daba lugar a un verdadero debate que implicaba a las dos 
orillas del Atlántico y que en algunos casos utilizaba la prensa cotidiana 
como palestra. En el caso del torneo epistolar entre Avelino Gutiérrez del 
Arroyo, fundador del ICE80 en Argentina, y José María Salaverría en 
Madrid, el diario El Sol, servía de palenque. El primero avisaba del peligro 
que entrañaba la imposición de un nombre que no respondía a la realidad, 
pero sí a las ambiciones del nacionalismo foráneo, y demandaba acción 
sobre el terreno. El segundo, plenamente consciente de lo bien fundado de la 
recuesta argumentaba, sobre los medios81. 
 En París, Martinenche gozaba del apoyo de algunos hispano americanos 
residentes, fieles colaboradores de su Revista, venidos a París por distintas 
razones: la carrera diplomática, como los hermanos García Calderón o el 
mismo Alfonso Reyes; el periodo de formación como Alfredo Gangotena 
(1904-1944), y antes que él José María de Heredia (1842-1905)82, cubano 
como Armand Godoy (1880-1964). Todos ellos colaboraban con la revista 
donde, el uso del francés era de rigor, y en francés lo hacían todos: por 

79 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, El Sol, 4-1-1918. 
80 ICE: Institución Cultural Española, cfr., CASTRO, Américo, "Hispanoamérica como 
estímulo", Revista de las Españas, Madrid, Agosto, 1926. 
81 Cfr., el intercambio epistolar entre Avelino Gutiérrez del Arroyo (1864-1945) y José 
María Salaverría (1873-1940). GUTIÉRREZ, Avelino, “Panamericanismo, latino-
americanismo e hispanoamericanismo”, en El Sol, 5-XII-1925). SALAVERRÍA, José 
María, “De las palabras y las divisas”, en ABC, 20-XII-1925, y de nuevo, GUTIÉRREZ, 
Avelino, “Carta abierta a D. José Salaverría”, en El Sol, 26-IV-1926, y la respuesta 
SALAVERRĺA, José María, “A un compatriota benemérito”, en ABC, 26-V-1926. Cfr., 
Proyecto filosofía en español htpp://wwwfilosofia.org, 2010. Consultado el 24-4-2015.  
82 El monumento a la memoria de José María de Heredia, elevado en los jardines de 
Luxemburgo, data justamente de 1925. Godoy asistía en representación de la Revue de 
l'Amérique latine y dedicaba una vibrante alocución poética al homenajeado pronunciada en 
francés. 
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snobismo unos, por desorientación identitaria otros, por ausencia de una 
política acertada por parte de España también.  

  Evidentemente el 98 había jugado también aquí su baza, ya que entre 
algunos hispanos el concepto de "latino-americanismo" renacía83 como 
oposición al pan- americanismo84 de los Estados Unidos y, de hecho, es en 
1900, dos años después del desastre, cuando se publica el Ariel85 de José 
Enrique Rodó.  Tampoco estaban todos los hispanoamericanos de París por 
la denominación de "latina" para la revista y Paulette Patout, citando a 
Alfonso Reyes, hace notar que este último “pese a su profundo amor por 
Francia empleaba siempre la expresión América española, porque la 
encontraba históricamente más exacta”86. Así lo estimaba también 

83 "Renacía", porque la noción de latino-americanismo, cuyo nacimiento está ligado a las 
pretensiones francesas de instalación en la América hispana, no databa del siglo XX: venía 
de lejos, ya en 1810 había provocado el primer grito de independencia-esta vez contra 
Napoleón I, y en 1861 había de volver con Napoleón el III y su proyecto de Imperio "latino": 
el de Maximiliano de Habsburgo, promovido para -con el pretexto de poner coto al 
imperialismo anglosajón de los Estados Unidos del Norte- promover la influencia francesa 
en México. Sobre Michel Chevalier "inventor" del término, MARTINIERE, Guy, “Michel 
Chevalier et la latinité de l’Amérique”, en NEIBA, (2014), vol. III n°1. El artículo recoge las 
diversas etapas del caminar de lo que, el autor, califica de “invención” de la latinidad. El 
término de “invención” cobra aquí el sentido específico que deriva del uso que de él hace 
Edmundo O’Gorman, cfr., La Invención de América, 1958. Ver también, TORRES 
MARTíNEZ, Rubén, "Sobre el concepto de América latina ¿Invención francesa? ", en 
Cahiers d'études romanes, 32, 2016, pp. 89-98.  
84 Evidentemente el “Panamericanismo” en la versión de los Estados Unidos era 
preocupación común a toda la América hispana. El tema de la relación México /Estados 
Unidos, tendrá presencia recurrente en Cosío Villegas. Ampliando y dando continuidad al 
artículo sobre la Crisis en México, Cosío Villegas va a publicar entre 1947 y 1949 en los 
Cuadernos Americanos, VI, VII y VIII, tres artículos reunidos luego en Extremos de 
América, México, Fondo de Cultura económica, 1949. El primero “México y Estados 
Unidos” se escribe ocho meses después de "La Crisis de México". El segundo, “Estados 
Unidos y la América Hispana” se publica en enero de 1948, y el tercero,” Problemas de 
América” en marzo de 1949. 
85 RODÓ, José Enrique, Ariel, Introducción y edición de Belén Castro, Madrid, Catedra, 
2000. El Ariel se publicó en, La vida nueva, Montevideo, Dornaleche y Reyes. La primera 
edición española data de 1908, pero la edición uruguaya de 1900 alcanzó rápida distribución. 
86 Paulette Patout destaca la importancia de la querella verbal, "que no era únicamente una 
manera de hablar, esta querella envolvía una realidad política. Era sintomática del deseo que 
tenía Francia de atraer a ella a la repúblicas sudamericanas y de excluir a la 'madre España'., 
cfr., PATOUT, Paulette, Alfonso Reyes y Francia, El Colegio de México, 2009. 
Reimpresión de la 1a. edición en español de 1990. Traducción de Isabel Vericart sobre la 
edición francesa de, Klincksieck, Paris, 1978, cita en pp. 306-307.  
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Vasconcelos87, cuyo concepto de "raza" entrañaba un claro "mentís" a la 
noción de "latinidad" francesa.   

 Tampoco había entera conformidad sobre estos calificativos en el seno 
del hispanismo francés. M. Bataillon, alumno de Martinenche, plenamente 
consciente del problema y del valor de la prenda en juego, apostaba por el 
"latino americanismo" y, en 1945, en su lección inaugural en el Colegio de 
Francia, haciéndose eco de la querella de los años anteriores, declaraba:  
 

L’expression Amérique Latine contestée par les espagnols comme étant une 
généralité injuste pour leur rôle historique [...] n’est pas seulement commode pour 
désigner l’Amérique espagnole et portugaise dans son ensemble [...] l’épithète 
“latine” a cet autre avantage de rappeler que les nations filles de l’Espagne et du 
Portugal émancipées de leurs métropoles après avoir reçu l’empreinte ineffaçable, 
sont restées pendant tout le premier siècle de leur indépendance tributaires pour 
leur ravitaillement spirituel d’un autre grand pays de l’Europe romane, la 
France88. 

 
 Por el contrario, Robert Ricard, su amigo y compañero, saldrá en varias 
ocasiones en defensa de la noción de América Hispana89, entre otras, 
traduciendo en 1938 un artículo de Unamuno sobre la Hispanidad, y todavía 
en los años ochenta dirigiendo una carta al director del Institut des Hautes 
Études de l’Amérique latine, recordándole que esa América era ante todo 
hispana y combatiendo el “erreur qui consiste à courcircuiter l’Espagne et le 
Portugal dans les études américanistes”90.  
 Se podría también añadir que las nociones de “ravitaillement 
spirituel”et de “tribut”, invocadas por Bataillon habrían de dar pie a algunas 
réplicas, con alusiones a la repulsa del positivismo de cuño francés que 
acompaña en los primeros años del siglo a los movimientos del 

87 VASCONCELOS, José de, El problema de México, Conferencia de 8 de agosto de 1922 
en Río de Janeiro.  
88 BATAILLON, Marcel, l’Hispanisme au Collège de France, Leçon inaugurale prononcée 
par Marcel Bataillon le 24 décembre de 1945, p. 1, Texto editado por el Colegio de Francia, 
que recompone la totalidad del discurso editado parcialmente en el Bulletin of Spanish 
studies XXIV, 94 (1947) pp. 132-139.  
89 RICARD, Robert, "Hispanité", en La Vie Intellectuelle, (1-8-1938), traducción de, 
UNAMUNO, Miguel de, "Hispanidad", Síntesis, Buenos Aires, 1927. 
90 RICARD, Robert, Carta de 25-1-1980 dirigida al "Directeur de l'Institut des hautes études 
de l'Amérique latine". Cf. Archives Robert RICARD, Université Catholique de l'Ouest. En 
adelante, UCO. Agradezco profundamente a Guillaume Le Vern, conservador de los fondos 
archivístico de la UCO, las facilidades ofrecidas para la consulta de un fondo aún en espera 
de catalogación y registro.  
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"Modernismo regeneracionista" en todo el mundo hispánico, y muy 
especialmente en el Ateneo de la Juventud de México; esto en el momento 
en que estas nuevas naciones estaban forjando su nueva identidad.  En 
realidad, y paradójicamente, el "latinismo" americano solo era plenamente 
aplicable el sustrato religioso tan asimilado por la casi totalidad de los 
habitantes del antiguo imperio hispánico, el del catolicismo romano, al que 
justamente no suscribían los hispanistas preconizadores del "latinismo", ni 
buena parte de los líderes del americanismo indigenista, sobre todo el de 
México. 
 La cuestión sigue en pie91, pero es de advertir que tampoco había sido 
Martinenche el único en lanzarse a esa campaña de "conquista intelectual " o 
"mental" de la América hispana: en ello estaba también, y también desde 
1922, Monseñor Baudrillart que tan activo se había mostrado como 
responsable del Comité de Propaganda Católica en España durante el 
conflicto de 1914-18. Éste, había realizado un periplo -verdadero viaje de 
prospección- por América del Sur, Brasil, Argentina, Chile, durante el cual 
había podido constatar, y hacer valer en la Francia del laicismo, hasta qué 
punto las escuelas e institutos docentes católicos dirigidos por eclesiásticos 
franceses eran eficaces agentes de propagación de la cultura y del 
pensamiento francés92. Eficaces agentes de la empresa de dominación 
cultural tan codiciada por Francia. Algo que también había podido constatar 
-y hacer valer- en sus visitas a España durante la guerra93. 

91 ROMERO, Vicente, “Du nominal “latin” pour l’autre Amérique”, Notes sur la naissance 
et le sens du nom “Amérique latine”, en Histoire et Sociétés de l’Amérique Latine. 
Université de París VII, 1998. Más reciente, MERCIlHACY, David, "Nada de latinismos". 
Amérique latine ou Amérique Hispanique", en Cahiers d'Etudes Romanes, n° 30, 2015, pp. 
199-222. Sobre la imagen de Francia en los sectores intelectuales de México en los años 
setenta del pasado siglo, las observaciones de COSĺO VILLEGAS, Daniel, en Memorias, 
México, Joaquín Mortiz, 1976, pp. 131. 
92 BAUDRILLART, Alfred, Entre los latinos de América, Impresiones de la Argentina del 
Uruguay y de Chile en 1922, Traducción española del Conde Francisco Melgar, Paris, Bloud 
& Gay, 1925. Primera edición francesa, La Revue des deux mondes, noviembre -diciembre 
1923. Francisco Melgar, Conde de Melgar del Rey era carlista, y no siempre de acuerdo con 
los hispanistas franceses de los comités de propaganda. 
93 El cardenal Baudrillart, consignó los sucesos de cada día en unos cuadernos, redactados 
entre 1914 y 1942, que han dado lugar a una edición, cfr. BAUDRILLART, Alfred, Les 
Carnets du cardinal Alfred Baudrillart, éditión de Cristophe, Paul, (9 vols.), 1914-1942, 
París, Cerf, 1994-2003. Entre las numerosas referencias a España y al mundo hispánico que 
aparecen en el volumen I redactado durante la guerra se puede leer el resumen de una 
entrevista, mantenida el 27 de julio de 1918, con un religioso francés exiliado en México: "Je 
reçois du frère Adon des renseignements et des conseils fort précieux pour la propagande 
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3. ROBERT RICARD Y LA CONQUISTA ESPIRITUAL DE MÉXICO EN EL 
MÉXICO DE LOS AÑOS TREINTA 
 

El americanismo de Robert Ricard se nos presenta de muy distinta 
manera. Robert Ricard no se lanza a la conquista intelectual del continente 
americano, él inicia su trabajo sobre las misiones del siglo XVI en México 
con el propósito de indagar sobre los métodos de evangelización, y muy 
probablemente con el de encontrar argumentos en favor de la Iglesia 
católica. Puede pensarse que si elige México y no, por ejemplo, Perú o 
Colombia como escenario de su encuesta es, más allá de las explicaciones 
de índole general que expone en el prólogo a la edición en lengua española 
de 194794, porque era en México donde se había producido un episodio de 
persecución religiosa en el que no deja de haber ecos de los conflictos 
religiosos vividos en Francia. Sin embargo, a estos incentivos que pudieron 
motivar inicialmente su elección de tema y escenario de tesis, se van a 
añadir las motivaciones que derivan, por un lado, del contacto con su 
director de tesis Paul Rivet, brillante etnólogo y lingüista, y por el otro de su 
experiencia de joven docente en tierra africana. 
 Sobre el director de tesis diremos que Paul Rivet, cuyo nombre queda 
ligado a la Société des Américanistes95 y al Museo del Hombre, era 
etnólogo, lingüista especialmente interesado por las lenguas amerindias y 
exacto conocedor de textos y crónicas de la conquista. Sus alumnos eran –en 
general- etnólogos, como lo fueron Jacques Soustelle (1912-1990)96 y Guy 

dans l'Amérique espagnole. (...) Longue conversation avec frère Adon qui me dit des choses 
curieuses sur l'enseignement au Mexique (...) même les plus catholiques admirent le 
Révolution française. Tandis que les espagnols tiennent ferme à la thèse eux ne voient que 
l'hypothèse. Par nos livres et notre enseignement nous pouvons ce que nous voulons, mais il 
faut tenir bon (...). La France ne saurait trop s'occuper de l'Amérique du sud", cfr., Vol. I, 
(1914-1918), p. 868-869 para la cita de referencia. 
94 RICARD, Robert, La Conquista espiritual de México, Ensayo sobre el apostolado y los 
métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523/1524 a 1572. 
Traducción de Ángel María Garibay, Editorial Jus, 1947, pp. 21. El Prólogo está fechado de 
1940. 
95 La Société des Americanistes fundada por Ernest Théodore Hamy en 1895, tiene su origen 
en las celebraciones del IV Centenario del descubrimiento de América, pero es Paul Rivet 
quien llevará al americanismo francés a su edad adulta. Sobre el tema entre otros, 
LAURIERE, Christine, “La société des americanistes de Paris”, en Journal des 
americanistes (2009), pp.93-115.  http://jsa.revues.org/11002. Consultado el 7-7-2015. 
96 SOUSTELLE, Jacques, Mexique terre indienne, Paris, Grasset, 1936. Entre 1935 y 1949 J. 
Soustelle publica ocho trabajos de extensión variable sobre el México indigenista: Mayas, 
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Stresser Pean (1913-2009)97, también discípulo suyo y ligado a México 
desde 1936, pero Paul Rivet, inicialmente médico militar, había pasado 
largos años en el Ecuador, y - su estancia había hecho de él un entusiasta de 
la lengua española98- de manera que, sin ser exactamente hispanista, era 
alguien perfectamente apto para comprender el trabajo de esos misioneros, 
autores de gramáticas y manuales que habían de permitir  el aprendizaje de 
las lenguas vernáculas y consecuentemente, la puesta en marcha de  una 
evangelización99 que se había querido -dentro de lo posible- inculturante.  
Su presencia en México era reciente: databa de 1929, y precedía por apenas 
un año a la R. Ricard. Paul Rivet era también el reciente editor de un trabajo 
sobre la evangelización del Reino de Arda100. Este estudio del reino de Arda 
o Adra, situado en lo que serán luego el Congo y Angola, se había hecho en 
colaboración con Henri Labouret, director de la Escuela Nacional de 
Ultramar (Ėcole Nationale de la France d’Outremer) llamada también 
“École Coloniale" y su publicación por el Instituto de Etnología, lo que dará 
pie para solicitar del Instituto Francés de Estudios Africanos, los fondos 

Otomís, Lacandones, Aztecas… Su estancia en México entre 1939 y 1941, había de permitirle 
asumir la representación oficiosa del gaullismo, al cual se adscribía, en esos años. 
97 STRESSER-PÉAN, Guy, Le soleil -Dieu et le Christ. La christianisation des indiens du 
Mexique, (Sierra de Puebla), Paris, L 'Harmattan, 2006. 
98 Según Robert Ricard, Paul Rivet, cuya esposa era ecuatoriana, tras constatar que el 
programa de implantación del inglés en Filipinas estaba llevando deliberadamente a la 
desaparición del español, proyectó lanzar "une action conjointe du gouvernement espagnol 
et du gouvernement français en faveur de la langue espagnole"; RICARD, Robert, 
"Souvenirs sur Paul Rivet et le Mexique" 1930-1931, (Considérations inactuelles), en 
Journal de la société des Américanistes, T. 88, 1969, pp. 293-300. Ricard sitúa los hechos en 
torno a 1958 fecha de la muerte de P. Rivet. 
99 RIVET, Paul, "Le christianisme et les indiens de la République de l'Équateur", en 
L'Anthropologie, vol. XVII, Paris, 1906, pp. 81-101. 
100 LABOURET, Henri et RIVET, Paul, Le royaume d'Arda et son évangélisation au XVIIe 

siècle, Paris, Institut d'Ethnologie, 1929. El libro estudia un pequeño catecismo. editado en 
Madrid en 1658 por Domingo García Morras y conservado en la Biblioteca del Colegio 
jesuita de san Isidro de Madrid. El catecismo era bilingüe español y una lengua, identificada 
ulteriormente como la hablada en el reino de Aeda situado en la Costa de Guinea, que 
Hermann Ludwig, descubridor del manuscrito, identificaba muy erróneamente con la de la 
tribu india de los Arda en el alto Amazonas. En el estudio preliminar a la edición del 
catecismo Rivet alude en primer lugar al malentendido sobre la lengua de llamado "reino de 
Adra". Creo poder añadir por mi parte, que este proyecto se relaciona directamente con el 
propuesto por Juan de Quintanadueñas, señor de Bretigny, a Felipe IV, proyecto rechazado 
por el rey. Sobre el proyecto misionero de Quintanadueñas, SEROUET, Pierre, 
Quintanadueñas, Lettres,1566-1634, Lovaina, 1971. Para la cuestión de las misiones del 
Congo ver, pp. 107-249. 
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necesarios para alimentar una beca en el recién creado Instituto de Estudios 
Americanos, beca atribuida en 1930 a R. Ricard- primero y único 
representante del flamante instituto101. Naturalmente la tesis hacía ya un 
buen rato que se estaba escribiendo: desde 1923 y desde Marruecos, yendo y 
viniendo desde Rabat a Madrid y al Archivo de Indias de Sevilla. 
Lógicamente la experiencia de Marruecos marcará su percepción de la 
realidad mexicana. 
 Para R. Ricard, como para muchos otros franceses de su generación, el 
norte de África, Argel, Marruecos de tan visibles huellas hispánicas, 
constituía la primera ocasión de contacto con un "otro" que lo es realmente 
y, paradójicamente, esa experiencia africana jugará en favor de la obtención 
de la beca "americana" por un Instituto de Estudios Africanos. En efecto, 
México se presentaba a los ojos franceses como un precedente "colonial" de 
máximo interés, como un verdadero laboratorio de experimentación sobre 
las relaciones entre el indígena y el europeo. Una situación que permitía un 
cuestionamiento que podríamos calificar de "bilateral", porque, si se pensaba 
que la experiencia marroquí del doctorando aportaba un término de 
comparación susceptible de utilización en el proceso de comprensión del 
contexto americano, también se pensaba que lo experimentado en México 
podía servir en el terreno africano. El Protectorado Hispano -Francés o, 
mejor dicho, Franco -Español era también, en cierto modo "tierra de 
misión", aunque fuera de otra misión, ya que Francia entendía poder llegar a 
reconciliar al norte de África con su pasado de orilla izquierda del 
Mediterráneo, con su pasado, si no cristiano, sí al menos, occidental.   
 Se entiende por lo tanto que la tesis de R. Ricard, dedicada al "proceso 
de evangelización", se inscribía en el contexto político de un momento en el 
que el tema de la evangelización, tan recientemente tratado por Paul Rivet, 
empezaba a verse cuestionado en tanto que factor fundamental del proceso 
de colonización. Desde ese punto de vista, la cristianización americana, la 
reducción al patrón cristiano occidental de todas las poblaciones americanas 
o asiáticas. Podía considerarse como un modelo casi perfecto de un proceso 

101 En efecto, en 1919 R. Ricard vuelve a Francia, para llevar a cabo los estudios propios de 
la Escuela Normal, pasar la agregación y poder volver a España en 1920-22. La etapa 
siguiente, una vez conseguida la agregación, hubiera debido llevarle a ejercer la docencia en 
el seno de un liceo, pero la imposibilidad de hacerlo en un establecimiento parisino y el poco 
interés de R. Ricard por la vida en una capital de provincia, le llevan a postular por la 
enseñanza en Argel o Rabat, de ahí su presencia en Marruecos donde residirá desde 1925, 
hasta 1937 y de nuevo y tras el corto paréntesis de Argel ( 1937-1939) durante los años de 
1940-1943). Cfr., RICARD, François Xavier, cit. 
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de incorporación al mundo occidental del continente americano, pero 
también y a pesar suyo -a pesar también de las inobediencias de las órdenes 
mendicantes a la voluntad expresa de la corona española- como un proceso 
de aculturación que afectaba poderosamente a las masas indígenas. Un 
proceso irreversible del que se estaba empezando a cobrar plena conciencia. 
Ahora bien, la cuestión de la "aculturación", la relación entre evangelización 
y colonización cobraba particular relieve en el contexto del México de 1929 
recién salido de la guerra cristera.  En México, el estado había reivindicado 
el derecho a forjar un tipo de ciudadano adaptado a un tipo de nación que 
reivindicaba un pasado indígena ajeno al cristianismo y que entendía hacerlo 
imprimiendo en las mentes de los individuos que la componían una 
ideología que rechazaba el legado hispánico y por lo tanto cristiano.  En este 
contexto el sintagma "Conquista espiritual"102, que aparecía protagonizando 
el título dado a su estudio, podía aparecer casi provocador. 
 El México al que llega Ricard el 1 de agosto de 1930103 abordaba la 
cuestión crucial de la incorporación del indio al ser nacional. Una cuestión 
que ya había abordado Vasconcelos104 y que habían de continuar Aarón y 

102 El sintagma "Conquista espiritual", prácticamente un oxímoron, no es invento de Robert 
Ricard: nunca lo pretendió él. El primero en darlo a la estampa, fue -probablemente- Antonio 
Ruiz-de Montoya, Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en 
las provincias de Paraguay, Paraná, Uruguay, y Tapé, Madrid, Imprenta del Reyno, 1639. 
Reeditado, en Bilbao, Imprenta del Sagrado Corazón, 1892.  
103 La estancia de R Ricard en México comienza el 1-8-1930 y acaba el 7-5-1931.  
104 R. Ricard no coincidirá en México con Vasconcelos. Éste, candidato a la presidencia en 
1929 frente a Ortiz Rubio candidato de Calles, vivía exiliado en San Francisco. Vasconcelos 
había sido rector de la UNAM entre 1920-1921, Ministro de Educación hasta 1924. 
Antipositivista y decidido impulsor de los estudios humanísticos de corte clásico y de 
herencia hispánica, su obra educativa aparece fundamental en la forja de la identidad 
nacional mexicana porque de él viene el proyecto de los maestros rurales, “misioneros” en 
campaña contra el analfabetismo, un proyecto que guarda un cierto parentesco con las 
“misiones culturales” de la República española. El cincuentenario de la muerte de José 
Vasconcelos (2009) dio lugar a la creación en Madrid de la Asociación Cincuentenario 
Maestro de la Hispanidad, deseosa de reivindicar el papel de José Vasconcelos en la 
ideología de la Hispanidad recordando que Vasconcelos fue uno de los más ardientes 
impulsores de la celebración del 12 de octubre en tanto que día de la Raza, noción que 
responde, como es bien sabido, a su teoría del mestizaje, ya que para Vasconcelos, el 
indianismo era pareja columna del hispanismo en la construcción de la identidad nacional . 
 La Asociación se propuso también rescatar su obra de un cierto ostracismo literario. En 
2000, Claude Fell llevó a cabo la edición de los volúmenes de sus memorias aparecidas en 
México, ed. Botas entre 1935 y 1939: Ulises criollo, México, Botas, 1935 La Tormenta, 
1936. El Desastre, 1938. El Procónsul, 1939. Vasconcelos no era hombre que dejara a nadie 
indiferente y, como recuerda Claude Fell, la aparición del Ulises criollo en 1935 dio lugar a 
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Moisés Sáenz y más tarde Jaime Torres Bodet105. Una cuestión que 
interfería directamente sobre el trabajo de Ricard quien, como rezaba el 
subtítulo de su tesis, entendía estudiar los métodos misioneros de las órdenes 
mendicantes en la Nueva España"; los métodos que debían lograr la 
integración del indio en la universitas cristiana.  Paradójicamente, las 
campañas de alfabetización, lanzadas durante las presidencias de Calles y de 
Cárdenas seguían las huellas de los misioneros mendicantes de los que eran 
continuadores los maestros laicos, porque se trataba, como en el siglo XVI, 
de salir al encuentro de ese casi mundo aparte de los indios, pero lo que se 
quería ahora era alfabetizarlos en la lengua española: esa lengua en cuya 
ignorancia había pensado deber mantenerlos el misionero eclesiástico. En 
cierto modo se desandaba un camino, pero esa enseñanza de la lengua 
española se hacía al tiempo en que se entendía forjar la nación sobre el 
pasado indígena, al tiempo en que se reivindicaba el estudio de las lenguas 
vernáculas y se renegaba, en algunos casos, del pasado hispánico. 
  El país no estaba al cabo de sus contradicciones, porque si se actuaba 
con prácticas vecinas a las de los misioneros, también se entendía proseguir 
la guerra de secularización a ultranza que mantenía al país en vilo desde 
hacía más de diez años.  
 En 1929 el Vaticano y el gobierno de Portes Gil habían logrado llegar a 
un acuerdo que había hecho deponer las armas a los cristeros, pero en 1930 
los "arreglos"106, empezaban a ser sistemáticamente ignorados por el 
régimen presidido desde febrero de 1930 por Pascual Ortiz Rubio. Este 
último gobernaba bajo la potente sombra de Calles y consecuentemente, la 
segunda guerra cristera apuntaba en el horizonte a pesar de los esfuerzos de 

debates y polémicas, pero también a fervientes elogios. La relación entre Vasconcelos y 
Alfonso Reyes, que necesitó con frecuencia tesoros y toneladas de paciencia por parte del 
último, está magníficamente evocada por GARCIADIEGO, Javier, El apolíneo Alfonso 
Reyes y el dionisiaco José Vasconcelos: encuentros y desencuentros, Discurso de ingreso en 
la Academia Mexicana de la Lengua, 9 de mayo de 2013. 
Http://www.academia.org.mx/SesionPublica&id=4. Texto consultado el 5 de mayo de 2015 
105 Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública (1958-1964) encargado de llevar a 
cabo la tarea de edición del Libro escolar gratuito, había empezado su carrera en 1921 como 
secretario de José Vasconcelos y en 1922 era jefe del departamento de Bibliotecas de la SEP 
(Secretaría de Educación Pública). Entre 1958 y 1964, Director general de la UNESCO. 
106 Recuerdo que en el contexto mexicano el término de "arreglos" designa los acuerdos 
entre el Vaticano y el gobierno del presidente Portes Gil firmados en 1929 que habían de 
poner fin a la primera guerra cristera. Estos "arreglos", con ser poco favorables a los 
cristeros, habían de ser rápidamente vulnerados por el gobierno y dar lugar a la segunda 
guerra cristera. Remito de nuevo a Jean MEYER,  
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Pascual Díaz y Barreto, arzobispo de México. Este prelado, de pura raza de 
indios huicholes, formado por los jesuitas de España y por los de la Lovaina 
del cardenal Mercier, hacía frente a una situación en la que ni la diplomacia 
romana ni la belicosidad laicista del recién fundado PRI se presentaban 
como auténticos interlocutores. 
  R. Ricard, llegado a México el 1 de agosto de 1930, trató pronto de 
obtener una entrevista con el prelado que, según consigna su Journal107, le 
fue concedida el 27 de septiembre. Desgraciadamente su diario108 no 
consigna los términos de la entrevista. No lo hará nunca, pero fiel a su 
nombre, puntual, aunque lacónico, su diario no dejará de informarnos sobre 
su actividad cotidiana que lógicamente no se limita a la obligada por su 
trabajo de investigador científico109.  
  Sabemos por él que, gracias a Paul Rivet quien permanecerá a su lado 
hasta finales del mes de agosto110,  va a lograr muy pronto incorporarse a las 
"tertulias" de las sociedades culturales, a la de la Sociedad de Geografía y a 
la de la Academia Antonio Alzate, ambas supervivientes de los tiempos de 
don Porfirio, pero también a la tertulia del Museo presidida por Federico 
Gómez de Orozco111 especialista de la Historia y el Arte Novo Hispano, 

107 Journal de mon séjour au Mexique, en Archive de l'Université Catholique de l'Ouest, 
Angers. En adelante Journal de mon séjour. Como su nombre indica, este Journal o diario 
se presenta bajo la forma de un cuadernillo en el que R. Ricard consigna, día tras día, todas y 
cada una de sus actividades. Es un "recordatorio" de hechos, pero en modo alguno lugar en 
que se consignen opiniones, o reflexiones personales sobre el país.  
108 La entrevista con Monseñor Díaz y Barreto tuvo lugar el 27-9-1930, cfr., RICARD, 
Robert, Journal de mon séjour, notas del 27-9-1930. La catedral de México, cerrada en 1926 
tras la suspensión de culto consecuente al litigio con Roma que habría de dar lugar a la 
guerra cristera, acababa de ser reabierta al público y a la celebración del culto, cfr., MEYER, 
Jean, "Como se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926", en Tzintzum, 
Revista de Estudios históricos, n°64, 2016, pp. 165-194.  
109 Evidentemente no todas las actividades eran científicas: A R. Ricard le gustan los toros y 
las zarzuelas: el Journal de 4-4-1931, registra su asistencia a una representación de "La de 
los claveles dobles"(La Revoltosa). La zarzuela le transporta a [su] "viejo Madrid", y Ricard 
se pregunta, " a quoi est donc dû l'ensorcellement de cette ville que tant de voyageurs jugent 
banale?". 
110 R.Ricard y Paul Rivet embarcan en Saint Nazaire el 14 de julio de 1930 en el 
transatlántico España de la compañía Transatlántica y desembarcan en Veracruz, el 1 de 
agosto tras haber hecho una escala de tres días en la Habana. Paul Rivet, se ocupará de 
introducir y presentar a R. Ricard, y dejará México el 23 de agosto vía Guatemala lugar de 
su misión arqueológica. Cfr., RICARD, Robert, "Souvenir de Paul Rivet et le 
Mexique"(1930-1931), en Société d'Américanistes (1969), 58, pp. 293-300. 
111 RICARD, Robert, Journal de mon séjour, 10-8-30. Federico Gómez de Orozco, forma 
también parte del grupo de descendientes de criollos. Editor, entre otras muchas cosas, del 
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propietario de una magnifica biblioteca112, tertulia a la que asistían con 
frecuencia Antonio113 y Alfonso Caso114. Tenía, además, otras tertulias, la 
de la librería Misrachi, donde trabó conocimiento con Genaro Estrada - otro 
gran bibliófilo- al que volvería a ver como embajador de Méjico ante la 
República Española, y la de la Sociedad de Estudios Históricos, con Ignacio 
Alcocer, especialista en lengua nahualt, y Ezequiel Chávez, por quien 
Robert Ricard empezará a interesarse por Sor Juana Inés de la Cruz. A todo 
esto, hay que añadir los contactos establecidos gracias a Pablo Martínez del 
Rio y Vinent 115 -historiador arqueólogo entre muchas otras cosas- con 
quien tuvo la suerte de coincidir durante la travesía entre Calais y Veracruz. 
Contactos con el mundo un poco restringido de los descendientes de los 
últimos criollos "españoles", entre ellos Joaquín García Pimentel, nieto  del 
gran  Joaquín García Icazbalceta (1825-1894), español de nacimiento y 
erudito a quien se debe entre muchas otras obras, la Colección de 
Documentos para la Historia de México (1854-1866), y una biografía de 
Fray Juan de Zumárraga (1886), según Ricard su obra maestra, que le 
constituía como antecesor directo de sus estudios de Historia religiosa 

Catálogo de los manuscritos relativos a la historia de América formada por don Joaquín 
García Icazbalceta. Su importante biblioteca, heredada de su bisabuelo, Nicolás Carrillo de 
Altamirano, y puesta a la disposición R. Ricard, ofreció a este posibilidades de consulta 
directa sobre documentos inéditos. Sobre Gómez de Orozco, Véase, VALLE, Rafael 
Heliodoro, "Diálogo con Federico Gómez de Orozco", en Revista de la Universidad de 
México, marzo de 1947.  
112 Rafael Heliodoro Valle (1891-1959), que R. Ricard identifica en su Journal, de 30-12-
1930, como "el hondureño", es en su opinión, "... le type caractéristique de 
l'hispanoaméricain intelligent et cultivé, pourri d'esprit, causeur brillant, mais forcé par des 
circonstances défavorables du milieu à se consommer en besognes stériles". 
113 Antonio Caso, cofundador con Vasconcelos y Alfonso Reyes del Ateneo de la Juventud, 
y con Gómez Morín de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, es un perfecto 
representante de esta generación mexicana de 1910/1915. Ellos, con el dominicano Pedro 
Henríquez Ureña, son corazón y cabeza de esa excepcional generación de verdaderos 
herederos de los “caudillos culturales”, en la expresión de Enrique Krauze, de primeros de 
siglo. Su implicación en la tarea de regeneración nacional presenta puntos comunes con la de 
la generación española de 1914. CASO, Antonio, El problema de México y la ideología 
nacional, México, 1924.  
114 Alfonso Caso, hermano de Antonio, antropólogo, y arqueólogo, 
115 Pablo Martínez del Río y Vinent (1892-1963), español nacido en Méjico, y mejicano sin 
dejar de ser español, constituía, a su vez un caso de criollismo continuado. Sobre la familia 
Martínez del Rio, en tanto que actores y testigos de la historia de México en general y de 
Tejas en particular, WALKER, David, W, Kinship, business and politics: The Martínez del 
Rio family in Mexico (1823-1867), Universidad de Texas, 1986, pp. 226-228 para el 
personaje aquí referenciado.  
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mexicana. En el 40 aniversario de su muerte Ricard recordará su memoria 
dedicándole una larga noticia en el Bulletin Hispanique116. Es más, la tesis 
de Ricard aparecerá dedicada a la memoria de don Joaquín García 
Icazbalceta: un referente que, en 1940, compartirá protagonismo con don 
Ángel María Garibay (1897-1967), eminente lingüista especialista e 
iniciador de los estudios sobre la lengua y la literatura nahualt117, y traductor 
de la primera edición de la tesis en lengua española. Añádase que Garibay 
era también sacerdote y jefe de fila de un apostolado fuertemente implicado 
en la acción en favor del indio otomí. 

 También frecuenta Ricard el círculo español del "Casino" de la calle 
Isabel la Católica. Va allí los domingos por la mañana para "saciar su sed de 
noticias peninsulares"118, y allí se encuentra con León Sánchez Cuesta119, 
verdadero agente de conexión Franco-Hispanoamericano, quien desde 1927 
tiene abierta una librería en Paris, 10 Rue Gay Lussac: al lado del flamante 
Instituto Hispánico120. En semana, viaja con frecuencia a los lugares de su 
tesis, que voluntariamente ha circunscrito en el espacio: territorio del centro 
de México y en el tiempo: 1523-1572. Su primera visita ha sido para San 

116 RICARD, Robert, "Joaquín García Icazbalceta"(1825-1894), en BHi, 36/4, (1934) pp. 
459-471. 
117 GARIBAY, Ángel María, Historia de la Literatura nahualt, México, Porrúa, 1953. La 
obra se escribe tratando de demostrar que un pueblo sin "alfabeto" podía tener una poesía. 
Garibay es también el moderno editor de, SAHAGúN, Fray Bernardino de, Historia General 
de las cosas de Nueva España, 5 Vols. México, 1956,  
118 "pour m'abreuver de la vie péninsulaire",cfr., RICARD, Robert, Journal de mon séjour,  
31-8-1930,  
119 El papel como librero de León Sánchez Cuenca, (Oviedo 1892-Madrid 1978) cobra 
auténtica importancia por el hecho de encontrarse en un momento en que la empresa de 
divulgación cultural a la que se había lanzado España desde primeros del siglo XX, lograba 
alcanzar un nivel de producción que potenciaba la capacidad de respuesta a la creciente 
demanda del libro hispano. En España, el lanzamiento de casas editoriales como La Lectura 
– de la que L. Sánchez Cuenca fue director gerente- y los Clásicos Castellanos que, por su 
módico precio, estaban destinadas a facilitar el acceso a los clásicos a un público amplio, se 
debía al Centro de Estudios Históricos y Filológicos heredero, aquí, del Ateneo de Madrid. 
Creo útil señalar que también en México era de raigambre “ateneísta" mexicana el 
lanzamiento, en la Casa editorial de la Universidad Nacional, de la edición Los Grandes 
Libros, la de los Clásicos destinados a ocupar los estantes de pequeñas bibliotecas rurales. 
Sobre León Sánchez Cuenca, MARTÌNEZ RUS, Ana, "La Librairie de León Sánchez 
Cuenca en París", (1927-1936)", en J.M Desvois (ed.) Prensa impresos y lectura en el 
mundo hispánico contemporáneo. Homenaje a jean François Botrel, Burdeos, Université 
Michel de Montaigne, 2005, pp.109-121. 
120 El edificio del Instituto Hispánico, sito en el número 31 de la calle Gay-Lussac, fue 
inaugurado oficialmente en 1929.  
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Agustín de Acolman, verdadero seminario de futuros misioneros, a 
Azcapotzalco, a Tlalmanalco y su capilla abierta; a Puebla y sus entornos, a 
Cuernavaca… 

  Ricard además hacía, prácticamente, oficio de agregado cultural 
interino en la legación de Francia, una situación semi oficial que le facilitaba 
los desplazamientos, los contactos y que le permitía incluso acompañar a los 
bien llamados "caudillos culturales" en su desplazamientos de misioneros de 
la cultura. Es así como lo encontramos al lado de Aaron Sáenz en una de sus 
visitas de inspección a maestros de la educación nacional. Lógicamente lee 
mucho: el 20 de enero su diario consigna la lectura de Manuel Gamio, que 
está "Forjando Patria"121 con un programa que hace del indio su fundamento 
y que, consecuentemente, reivindica el interés de la historia y la cultura 
prehispánica al tiempo que pone en tela de juicio la verdadera cristianización 
de indio, que, según Gamio, podría no haber sido cristiano sino en las 
formas externas, realizadas por deber, pero sin convicción. Ricard tendrá en 
cuenta la opinión de Gamio, pero no dudará en oponerle el testimonio de 
cristiandad que representan esos indios combatientes cristeros de primera y 
segunda guerra122. También tendrá en cuenta la metodología preconizada 
para la inserción del indio por los maestros misioneros del siglo XX, que él 
pondrá en relación con los empleados en el siglo XVI por los misioneros 
mendicantes para forjar una cristiandad india. El 4 de enero1931, le 
encontramos leyendo el tomo VII de los Documentos inéditos para la 
Historia de México, que Genaro García123 dedica a don Juan de Palafox y 
Mendoza. En otra ocasión nos transmite su contento ante la posibilidad de 
poder disfrutar de un excepcional préstamo "a domicilio": el del Defecerunt 
de San Antonino de Florencia. Un préstamo que debe a la generosidad de 
otro patricio mexicano, Luis González Obregón, que tiene una "maravillosa 
biblioteca personal"124.   

121 GAMIO, Manuel, Forjando Patria, México, Porrúa, 1916. 
122 Es en efecto la zona de Puebla, primer terreno de misión de los mendicantes, la que 
proporcionó mayor número de combatiente cristeros. Las regiones del norte Sonora, Sinaloa, 
vienen lejos después, y aún más lejos Chiapas. Remito de nuevo a Jean Meyer. 
123 Genaro García (1867 -1920), dentro de su muy nutrida actividad como historiador y 
erudito destaca su trabajo de editor en la Colección de Documentos inéditos para la Historia 
de México. Véase, RIVET, Paul, "Genaro García", en Journal de la société des 
Américanistes, (1921) -13-1, pp.127-129.  
124 FLORENCIA, Antonino de, (1389-1459), Defecerunt |scrutantes scrutinio], (Summa de 
confesores), Alcalá, 1526, para el ejemplar consultado por Ricard que, según éste, provenía 
de la Biblioteca de San Antonio Tetxcoco.  

 INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA, 39 (2019): 357-412 
 ISSN: 2530-6472 

  



392 Estrella Ruiz–Gálvez Priego 

Moisés Sáenz le interesa particularmente: el 8 de febrero ha hecho una 
excursión con él cerca de Actopan y el 28 de abril éste le concede una 
entrevista para hablar sobre la cuestión de la educación, métodos y 
finalidades, cuyo esquema queda minuciosamente consignado en uno de sus 
libros registro125. Tras la reunión, Ricard presenta a Rivet el interés de 
proyectar un viaje a Marruecos para Moisés Sáenz126. 

 De todo ello guarda huellas la tesis de Ricard, una tesis en la que la 
estancia en México debió operar cambios considerables ya que 
prácticamente acabada en 1929 según su correspondencia con Rivet, no fue 
leída hasta mayo de1933, es decir cuatro años después.  Aunque no 
podamos saber con exactitud cuál era el estado de su trabajo en 1929, si 
parece posible pensar que los cambios afectaron sobre todo a las 
conclusiones. En efecto la tesis de Ricard se divide en tres partes precedidas 
de una Introducción dedicada a la presentación y examen de las fuentes 
documentales utilizadas en su trabajo que responden puntualmente al 
proyecto enviado en 1929 a Rivet. Las dos primeras son descriptivas y 
analíticas: La primera parte está dedicada a la "Fundación de la Iglesia": La 
formación específica de un misionero franciscano, dominico, o agustino 
forzosamente lingüista y etnógrafo: los primeros ensayos de evangelización. 
Ensayos relativos porque los catecismos trilingües latín, castellano, nahualt 
como lo subraya Ricard, siguen el mismo patrón que el usado en la 
evangelización de moriscos127. El problema de la administración de los 
sacramentos. La dificultad de dar a entender la sacralidad del matrimonio-
sacramento, la comunión y su frecuencia...la dificultad de encontrar un 
medio de transcripción capaz de dar a entender a los indios conceptos que, 
cuando menos en su formulación, emanan de la filosofía neoplatónica.  La 

125 "J'ai de plus en plus l'impression que Moises Sáenz est quelqu'un de tout premier ordre", 
Carta de Robert Ricard a Paul Rivet de 23-9-1930 cfr., Epistolario Robert Ricard - Paul 
Rivet, en Archivos Paul Rivet, Biblioteca del Museo del Hombre, París. Consulta hecha a 
partir de la copia extractada de dicha correspondencia llevada a cabo por Xavier Ricard 
(enero 2002) y conservada en el fondo Ricard de la Université Catholique de l'Ouest, de 
Angers. (UCO). Una vez más debo agradecer a Guillaume Le Vern, director del Archivo de 
la UCO, su amable ayuda para la consulta del documento.  
126 Ibid, Carta de 29-3-1931. 
 127 La posibilidad de establecer un paralelo entre la evangelización del indio y la 
evangelización de musulmanes es una cuestión que interesa particularmente a Ricard, 
residente en el Norte de África, cfr., RICARD, Robert "Indiens et morisques: quelques notes 
sur l'évangélisation", en Journal de la société des américanistes, (1926), 350-357.Ver 
también, RICARD, Robert, "Les morisques et leur expulsion vus du Mexique", en BHi, 
1931, 31/3/, pp. 252-254. 
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segunda parte, "Consolidación de la Iglesia", estudia la obra de la Iglesia 
como animador social: edificación de poblados en donde albergar una 
población india reunida para facilitar su evangelización, construcción de 
iglesias y conventos, y hospitales manifestaciones litúrgica, obras teatrales, 
enseñanza escolar, aprendizaje profesional, hospitales, obra cultural, 
formación de lo que Ricard denomina "grupos selectos" y ensayo de 
creación de un clero indígena, en el Colegio de Tlatelolco.  

 La tercera parte está dedicada a las "Conclusiones" las cuales giran, 
lógicamente, en torno a lo conseguido por la empresa de evangelización, es 
decir, el balance final en cuanto a la realidad de una cristianización 
efectuada mediante una evangelización, más o menos inculturante, frente a 
una resistencia indígena y la realidad del asentamiento de una Iglesia 
mexicana. Tema este último absolutamente prioritario en la mentalidad de 
R. Ricard.  

 Sobre el primer punto, y a pesar de las reservas y las críticas que 
pudieron apuntar hacia la idea de un sincretismo, la respuesta es positiva: la 
cristianización de los indios es un hecho incontrovertible confirmado por el 
reciente episodio de la guerra cristera que confirma también las diferencias 
existentes entre las zonas del centro, el Michoacán evangelizado por la 
predicación de los primeros tiempos de las órdenes menores y las regiones 
circundantes, Chiapas al Sur, Sinaloa, Sonora…al norte.  

 Menos positivo es, según Ricard, el balance de la segunda empresa, la 
que concierne la creación de una iglesia "mexicana". Para Ricard el 
aislamiento en el que vivieron los indios recién convertidos, consecuente al 
desconocimiento del español en el que fueron mantenidos por los 
evangelizadores, hizo de ellos unos menores de edad constitucionales, 
incapaces de valerse por sí mismos, eternamente bajo tutela clerical. Una 
tutela que aparecía antitética con el acceso al sacerdocio lo cual constituye a 
sus ojos, el mayor fracaso de la empresa ya que una iglesia en la que el clero 
indio tenía tan poca cabida no era una Iglesia mexicana. Ahora bien, R. 
Ricard haciéndose eco de las teorías eclesiásticas del momento, afirma que, 

 "el fin esencial de la misión entre infieles no es la conversión de los 
individuos, sino ante todo el establecimiento de la Iglesia visible"128.  

 Desde el punto de vista de R. Ricard, en perfecta oposición al de las 
tesis sostenidas por el "modernismo teológico", todo gira y todo ha de girar 

128 RICARD, Robert, Prólogo a la primera edición en Español, (1940-1947), en La 
Conquista espiritual de México, Segunda edición, México, Fondo de Cultura Económica, 
1986, p. 21. 
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en torno a la entidad eclesiástica, que es, en realidad, la verdadera 
protagonista de su trabajo sobre la evangelización. 

Tratando de explicar las razones que llevaron a los misioneros 
españoles a renunciar a empresas como la de Tlatelolco, compara la 
situación del indio de la Nueva España con la de los conversos cabilias de 
Argel129 tras las campañas de evangelización del arzobispo de Argel, futuro 
Cardenal Lavigerie130, alegando que para estos argelinos "cristianos 
nuevos", el llegar a ser tolerados como  clérigos investidos de la autoridad 
sacerdotal por unos franceses que, en este contexto, podemos calificar de 
"cristianos viejos", era poco menos que quimera.  

 Robert Ricard, docente en Rabat y Argel, aunque no estaba 
exactamente de acuerdo con ese colonialismo, observaba el fenómeno 
americano a través del prisma francés y su visión de la Nueva España parece 
adolecer del emplazamiento de su punto de mira: porque Argelia era una 
colonia francesa en el pleno sentido del término, es decir un territorio donde 
los "indígenas", generalmente musulmanes, no tenían la nacionalidad 
francesa y desde luego no era la conversión al cristianismo lo que podía 
facilitarles un posible acceso. La situación del México del virreinato era 
jurídicamente otra: la de un reino formando parte de un imperio del que 
todos sus habitantes -indios incluidos - eran súbditos, y en ese contexto el 
acceso de estos al clericato era cuestión de tiempo. El tiempo de la 
asimilación. El mismo Ricard señala existencia de un don Nicolás del Puerto 
obispo de Oaxaca131 que los modernos estudios presentan como un caso, no 
demasiado raro de mestizo de indio o de negro, que desde mediados el siglo 
XVII, habiendo franqueado con éxito el paso que separa al converso del 
convertido 132, accedían al sacerdocio, corolario de una plena asimilación. 
En el complejo proceso de la conversión /integración había que saber contar 
con el tiempo, un tiempo que había de hacer la doble y compleja tarea de 

129 RICARD, Robert, La Conquista, cit, pp. 419-420.  
130 Las campañas de catequización del cardenal Lavigerie (1825-1892), arzobispo de Argel y 
fundador en 1868 de los "padres blancos", fueron, tanto campañas de cristianización como 
de "afrancesización", pero en ambas tareas los resultados estuvieron lejos del empeño. Faltó 
el tiempo, y no solo porque la conversión del Islam fuera aún más compleja que la 
conversión desde el paganismo amerindio.  
131 PÉREZ PUENTE, Leticia, "La sangre afrentada y el circulo letrado: El obispo Nicolás 
del Puerto, 1619-1681, " http://seminariohistoriauniversidad1.files.wordpress.com. Texto 
consultado el 18-12-2018. 
132 RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Estrella, "La conversion, les conversos, et la prédication de 
Vincent Ferrer, (1391-1418), en Boisson, Didier et Pinto-Mathieu, Elisabeth, La Conversion, 
Rennes Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 65-85.  
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adaptación en los unos, y de adopción en los otros. Por lo demás tampoco 
parecía oportuno reservar el concepto de "Iglesia mexicana" a la integrada 
por el clero de raza india, ya que los criollos se sintieron muy pronto 
mexicanos y los mestizos aún más. 

 La tesis recibió una excelente acogida, y los -más que reproches- 
comentarios, observaciones y sugerencias, -mínimos en relación con los 
elogios, provinieron, en general133 de sus reseñadores eclesiásticos: 
franciscanos como Lino Gómez Canedo, agustinos como Julián Zarco 
Cuevas, o jesuitas como Alexandre Brou, pero estos comentarios concernían 
sobre todo aspectos concretos de la teología sacramental: aceptación del 
matrimonio sacramento -imposibilidad de la poligamia oficial- concepción 
del matrimonio natural, práctica de comunión frecuente restringida para los 
indios… Alexandre Brou134, más cerca del debate político hacía hincapié en 
la cuestión de la política indigenista de las órdenes mendicantes, en lo bien o 
mal fundado del aislamiento del indio, en el problema del aprendizaje del 
español, y, consciente de la importancia del tema en el contexto político 
francés, señalaba lo que de insólito había en el hecho  de su aceptación como 
programa científico. La Francia de 1933 no era la de 1900, pero la reserva 
casi cautelosa con la que algunas reseñas temperaban los ineludibles elogios 
nos dice lo que seguía habiendo de insólito en esta tesis. Insólito, por el 
hecho de existir como tal, pero insólito también por lo que se apercibía de su 
contenido y, tanto Georges Cirot como Alexander Brou, manifestaban en su 
comentario final, su sentimiento de admiración y de respeto ante ese 
misionero que hacía frente a su misión evangelizadora en un medio 
totalmente nuevo, un medio totalmente desconocido y hostil al que nada ni 
nadie podía haberle preparado. 

 La edición en lengua española de la tesis proporcionó a R. Ricard una 
inmejorable ocasión para dar cumplida respuesta a las críticas u 
observaciones de sus colegas, y así lo hizo en 1940 en Prólogo preparado 
133 Naturalmente, la tesis de R. Ricard dio lugar a las reseñas de rigor que, hoy y aquí, he 
limitado a las arriba nombradas y a la de Georges Cirot, "Robert Ricard, La Conquête 
spirituelle du Mexique", en BHi, (1935) 37/1, pp. 109-112. Esta reseña, elogiosa, es sobre 
todo interesante porque su lectura revela una cierta circunspección por parte de su redactor, 
eminente hispanista, que entiendo relacionada con el tema mismo de la tesis. Georges Cirot 
parece marcar una cierta distancia ante un tema que no deja de sorprenderle, y para cuya 
crítica no estaba más que relativamente preparado, ya que salía de los terrenos de 
investigación académica habitualmente abordados por los hispanistas franceses.  
134 BROU, Alexandre, "La missiologie en Sorbonne. Une thèse sur les méthodes des ordres 
mendiants dans la "Conquête spirituelle du Mexique", en Études, (Bulletin de missiologie), 
(1933), T. 217, 1933, pp. 588-608.  
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para estos fines. Ocurre sin embargo que entre la escritura del Prólogo y la 
salida a la calle de la publicación hubieron de pasar siete largos años. Siete 
larguísimos, años si consideramos los acontecimientos y los cambios 
operados en todos los sectores, de manera que en 1947 la tesis aparecía con 
un cierto desfase con respecto al contexto de su recepción, sobre todo 
mexicana.  

 La contienda mundial había puesto punto final al siglo XIX y a muy 
buena parte de su bagaje ideológico que había logrado sobrevivir a la 
catástrofe de la Gran Guerra. En el nuevo contexto político salido de la 
contienda, tan favorable al movimiento emancipador de los territorios aún 
bajo dominio europeo, el tándem "misión-conquista" empezaba a aparecer 
políticamente incorrecto, incluso a los ojos de la Iglesia que había de iniciar 
un proceso de transformación radical tras el Concilio Vaticano II. 

 Se abría el ciclo de la universal querella contra el colonialismo 
europeo, el cual tenía como primera consecuencia la actualización del 
estudio del proceso de conquista. Un estudio que México venía practicando 
desde su nacimiento como "Nueva España" y que en el contexto del 
americanismo francés había de dar lugar a un tipo de estudios específicos: 
los lascasianos. El padre Las Casas… alguien con quien R. Ricard no se 
había topado nunca en su tesis, según él mismo había declarado135, pero que 
había de marcar nuevos rumbos al hispanismo americanista francés, 
encabezado esta vez por Marcel Bataillon, quien había de llegar a México en 
1948, veinte años después de R. Ricard.  

 Venía éste traído por los nuevos tiempos, los de la nueva modernidad, 
poco favorables a las conquistas espirituales, pero que se anunciaban por el 
contrario muy propicios para el erasmismo.  El nuevo contexto sociopolítico 
que parecía ratificar las tesis erasmistas en lo que tenían de afín con el 
modernismo teológico, daba actualidad a sus tesis y en 1950 salía a la luz la 
primera versión en lengua española de Erasmo y España. Salía en México. 

135 "…la labor de Las Casas se efectuó fuera del marco geográfico de mi obra, que es el 
núcleo central de México…" RICARD, Robert, Prólogo, en La Conquista, cit. 1986, pp. 25. 
Por descontado R. Ricard no ignoraba en modo alguno a Las Casas, cfr., RICARD, Robert, 
"Humanisme et colonisation aux origines de l'Amérique Espagnole,", Bulletin de 
l'Association Guillaume Budé: Lettres humaines n°10, 1951, pp.132-149. En este artículo 
centrado sobre Las Casas y la controversia de Valladolid, Ricard recogía, entre otros, la 
versión española de, HANKE, Lewis, La lucha por la justicia en la conquista de América, 
Traducción de Ramón Iglesia, Buenos Aires, 1949. Del mismo HANKE, Lewis, 
Bartolomé de Las Casas, pensador político, historiador y antropólogo, La Habana, 1949, 
también comentado por R. Ricard. 

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA, 39 (2019): 357-412 
ISSN: 2530-6472 

  



La conquista espiritual de México: Robert Ricard… 397 

 El terreno había sido -indirectamente- preparado por Paul Rivet, quien, 
en 1945, recién acabada la guerra, había inaugurado en México su Institut 
Français de l'Amérique latine, y M. Bataillon, que en ese 1945 había 
integrado el Colegio de Francia, respondía a las iniciativas de la política 
cultural de la diplomacia francesa, emprendiendo una campaña de 
propaganda cultural francesa por toda la América Hispana, empezando por 
México a donde llegaba en 1948. 

 Para M. Bataillon el encuentro con México y con todo ese mundo, hasta 
entonces perfectamente extraño a su entorno intelectual, fue deslumbrante. 
Tan deslumbrante como lo había sido el "otro" encuentro hispánico: el de 
1916 que tantos ecos le traían. Para él, y en cierto modo, México era más 
que nunca, la Nueva España, la que daba cobijo a esos amigos, que 
aparecían a sus ojos como "modernos erasmistas"136. Allí había de aparecer 
la versión en lengua española de su Erasmo y España, en la admirable 
traducción de Antonio Alatorre. Ésta, editada en 1950 por el Fondo de 
Cultura Económica había de verse reeditada en 1966 tras la cuidadísima 
revisión operada por el mismo Alatorre.  La edición incluía un Apéndice, 
"Erasmo y el Nuevo Mundo", en el que Bataillon aludía, entre otros, a lo que 
había sido su primer encuentro con México: un breve artículo datado de 
1930 publicado en Argel que llevaba por título Érasme au Mexique137. El 
tema, como ya lo he indicado, le había sido sugerido por Robert Ricard.  

Bataillon, emprendía también una nueva actividad de investigación y se 
adentraba en algo tan nuevo para él como el americanismo de Las Casas y 
de la Vera Paz. Un tema, muy de actualidad, al que consagrará 12 nutridos 
estudios138 entre 1951 y 1960.  De hecho, su curso del Colegio de Francia 

136 Sobre el Centro de Estudios Históricos como versión moderna del humanismo erasmista, 
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Estrella, Introducción, a Dámaso Alonso -Marcel Bataillon, cit. 
pp.46-92. 
137 BATAILLON, Marcel, "Érasme au Mexique", en Deuxième Congrès International des 
Sciences Historiques, (Argel, 14-16 Abril 1930), Argel, 1932, pp.31-44. 
138 BATAILLON, Marcel, Études sur Bartolomé de Las Casas, París, Réunis avec la 
collaboration de Raymond Marcus, Centre de Recherches de l’Institut d’Études Hispaniques, 
1965. La versión española, Estudios sobre Bartolomé de Las Casas, Barcelona, Península, 
1976, aparece precedida de un Prólogo de M. Bataillon, pp. 5-42, en el que, tras proceder a 
la habitual exposición de las razones y raíces de sus trabajos en la materia, expone su 
malestar ante la difícil situación en la que le pone la obra de Menéndez Pidal sobre el P. Las 
Casas. Obra que no puede aprobar y desaprobación que no hubiera querido tener que 
exponer en público.  
138 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, El Padre Las Casas, su doble personalidad, Madrid, 
Espasa Calpe, 1963. 
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para el año 1950-1951, llevará como título: La Découverte spirituelle du 
Nouveau Monde. 

 Algunos de sus alumnos seguirán la senda de los estudios lascasianos, 
otros, como J. Lafaye139, apostando por el tándem Historia religiosa y 
Etnografía, se ocuparán de la Virgen de Guadalupe, que tampoco había 
retenido excesivamente la atención de R Ricard. Todos ellos contribuirán a 
focalizar la atención sobre la América Hispana objeto y sujeto de la primera 
colonización europea140, algo que indirectamente favorecía el retorno del 
americanismo de Robert Ricard. 

Ese retorno se hacía a veces en circunstancias especiales, así la 
invitación hecha por Pierre Mesnard141 en nombre del Centro de Estudios 
Superiores de Tours especializado en estudios renacentistas, a la que había 
de responder R. Ricard en 1966.  

 El Centro de Tours que prestaba especial atención al erasmismo, 
dedicaba unas jornadas de estudios al tema americano142 y R. Ricard 
invitado a presentar La Conquista espiritual de México, procedió a la puesta 
al día de su obra. Lo hacía con la perspectiva de los treinta y tres años 
transcurridos y R. Ricard, que estimaba no haber sabido dar el tratamiento 
debido a las crónicas de los mendicantes en general y a las de los 
franciscanos en particular, traía a colación la teoría desarrollada por John 
Leddy Phelan, en The Millennial Kingdom and the Franciscans in New 
World143, quien había sabido poner en evidencia la importancia del 
milenarismo joaquinita144. Un fenómeno que había pasado desapercibido 
tanto para él como para M. Bataillon que asistía también al coloquio. Su 
139 LAFAYE, Jacques, Quezalcoalt y Guadalupe, México, Fondo de Cultura económica, 
1977-2006. 
140 Habría que recordar que la cuestión colonial afectaba particularmente a Francia, que tras 
la guerra de Indochina empezada en 1946 y mal terminada en 1954, había de permanecer en 
estado de guerra colonial -esta vez frente a Argelia- hasta 1962. 
141 MESNARD, Pierre, Érasme, Paris, Seghers, 1969. Pierre Mesnard había dedicado un 
amplio capítulo a Erasmo en su importante trabajo sobre L'essor de la Philosophie Politique 
au XVIè siècle, Paris, Boivin, 1936.  
142 MESNARD, Pierre, (dir.) La découverte de l'Amérique, Esquisse d'une synthèse, 
Conditions historiques et Conséquences culturelles, Paris, Vrin, 1968, pp. 229-239 para la 
intervención de Robert Ricard.  
143 PHELAN, John Leddy, The Millennial Kingdom and the Franciscans in New World. A 
Study of the Writings of Gerónimo de Mendieta (1525-1604), Berkeley and Los Ángeles, 
Universidad de California, 1956. 
144 Cfr. RICARD, Robert, " John Leddy Phelan, The Millennial Kingdom and the 
Franciscans in New World", en 
BHi, (1957), 59, pp. 101-106.  
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actuación, publicada en forma insatisfactoria y no perfectamente exacta, 
hizo que en 1977 Robert Ricard volviera sobre la "autocrítica" en cuestión, 
rectificando los términos y propósitos que habían aparecido en la 
publicación del Instituto de Tours. Aprovechaba para ello el espacio 
reservado a la reseña del libro -edición de la tesis- de Georges Baudot. Un 
libro que llevaba por título Utopie et Histoire au Mexique. Les premiers 
chroniqueurs de la civilisation mexicaine145. La obra anunciaba desde su 
título, el protagonismo concedido al principio de Utopía146 que, sin 
embargo, R. Ricard consideraba relegada a jugar el papel de telón de fondo 
de la Historia en la obra de G. Baudot, estimando que el tema de la Utopía 
en sí no había sido realmente tratado. En realidad se trataba de una Utopía 
específicamente "americana" fundamentalmente otra que la de Tomás Moro, 
y si los primeros cronistas de la civilización mexicana, Toribio Motolínea, 
Andrés de Olmos, Francisco de las Navas, o el gran Bernardino de Sahagún, 
habían acaparado la atención de Georges Baudot en tanto que 
"descubridores de la espiritualidad méxica", es porque éste, partiendo del 
origen conventual de esos franciscanos, todos provenientes de conventos de 
estricta observancia, había  podido formular la hipótesis según la cual, el 
extremo interés por el pasado del mundo indígena de estos religiosos 
obedecía a la búsqueda de nuevas bases sobre las que poder construir la 
Jerusalén terrestre: la Utopía milenarista, la del reino de los justos, que había 
de preceder a la segunda venida del Verbo. La utopía de una cristiandad a la 
que se le ofrecía la posibilidad de alcanzar la perfección sembrando la 
semilla cristiana sobre la tierra -considerada- virgen e inocente de los indios 
americanos.  

 El milenarismo Joaquinita, abordado en su día por José María Pou y 
Martí147 había sido recogido por José Antonio Maravall que había tratado el 

145 RICARD, Robert, "Georges BAUDOT, Utopie et Histoire au Mexique. Les premiers 
chroniqueurs de la civilisation mexicaine, (1520-1569)", Toulouse, Privat, 1977,en BHi, 
(1977) 79, 3-4, pp. 564-572. Pp. 564-565 para la cuestión de la "autocrítica" de Tours. En 
1979, en el Prólogo de la reedición en lengua española de La Conquista Espiritual, cit., p. 
25, R. Ricard volverá sobre esta cuestión. 
146 BAUDOT, Georges, Utopía e Historia en México. Los primeros cronistas de la 
civilización mexicana (1520-1569), Traducción de Vicente González Loscertales, Madrid, 
Espasa Calpe, 1983. 
147 POU y MARTI, José María Visionarios, Beguinos y fraticelos catalanes y Aragoneses 
(siglos XIII-XV) Editorial Seráfica, 1930. Reedición, Instituto de cultura Juan Gil-Albert, 
Alicante, 1996. Para el mesianismo milenarista en el contexto peninsular de la guerra de 
Granada (1482-1492), vid. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Estrella, "Mesianismo y milenarismo: 
Granada Jerusalén de Occidente", en ---------, Rimado de la conquista de Granada o 
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tema en 1949148. La obra de John Leddy Phelan databa de 1956 y un año 
más tarde, en 1957, aparecía la obra de Norman Cohn149.  

 Sin embargo, el nuevo giro de las investigaciones, lejos de relegar al 
olvido La Conquista espiritual de México, se convirtió en eficaz agente de 
su reactualización. En 1978, Enrique Florescano150, en un artículo de título 
elocuente, volvía sobre la obra de Ricard y sobre el concepto de "Conquista 
espiritual". Para E. Florescano, que analizaba los hechos desde la 
perspectiva ideológica del momento, la conquista espiritual -en tanto que 
hecho histórico- aparecía como el complemento lógico de la conquista 
militar. La conquista espiritual venía a cerrar el ciclo de la conquista militar 
y lo cerraba al darle el debido complemento.  

 No era sin embargo un ciclo "herméticamente" cerrado, al menos para 
la investigación histórica: la formulación de Florescano, testimonio de la 
toma de conciencia del hecho de la Conquista en un momento preciso, daba 
cuenta de la complejidad del tema y de su vigencia y, de hecho, en 1979, 
Robert Ricard firmaba el Prólogo para la segunda edición de la obra que esta 
vez había de ser publicada por el Fondo de Cultura Económica. 

 La obra de Ricard, en efecto, había seguido siendo un referente 
obligado sobre metodología misionera, y en 1986 el Fondo de Cultura 
Económica, sacaba a la calle la nueva edición de La Conquista espiritual de 
México. La obra, que actualmente va por la undécima reimpresión, salía por 
fin del largo purgatorio en el que se encontraba desde hacía más de cuarenta 
años. Desgraciadamente Robert Ricard, muerto en 1983, no llegó a verla 
reeditada pero el prólogo, preparado para la reedición desde 1979, le dio 
lugar y ocasión para hacer la primera y verdadera crítica de la obra.  

En el Prólogo Ricard volvía sobre su tesis, y tras anunciar su decisión 
de reeditarla sin aportar cambios o rectificaciones en el texto, repetía poco 
más o menos la "autocrítica" hecha en Tours: había concedido demasiada 
importancia a la cuestión de la Iglesia indígena, y no la suficiente a las 
Crónicas de la conquista ante todo porque, tanto él como M. Bataillon, 

Cancionero de Pedro Marcuello, Madrid, Edilán, 1995, pp. 150-188 para el capítulo 
referenciado. Para el mesianismo franciscanista en Colón, MILHOU, Alain, Colon y su 
mentalidad mesiánica en el ambiente franciscanista español, Valladolid, 1983.  
148 MARAVALL, José Antonio, "La utopía político-religiosa de los franciscanos en Nueva 
España", Estudios Americanos, en Revista de estudios Americanos, Sevilla, 1949, pp. 199-
227. 
149 COHN, Norman, Pursuit of the millennium, Secker and Warburg, 1957. 
150 FLORESCANO, Enrique, "De la conquista militar a la espiritual de México", en Historia 
ideológica y social, 1978, reedición, en Nexos, 2015, pp. 1-7.  
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habían desconocido la importancia del legado de Joaquín de Flora: el peso 
de la utopía milenarista que condicionaba y daba sentido a toda la acción de 
los misioneros mendicantes, y a la de los franciscanos muy 
particularmente151. El peso del milenarismo tan implicado en la emergencia 
del fenómeno de la descalcez: esa vuelta al rigorismo más estricto de la regla 
primitiva practicada en la Salceda, en la Aguilera o en el Abrojo, de donde 
venían todos los "Motolíneas" de la Conquista espiritual, y R. Ricard 
lamentaba el no haber indagado sobre el origen conventual de todo esos 
misioneros, porque la descalcez era, en su ser y en su hacer, la respuesta al 
sentimiento de urgencia y de necesidad absoluta que imponía la inminencia 
de la Parusía.  

 Nada de eso podía sin embargo ocultar el carácter pionero del trabajo de 
R. Ricard, al que Enrique Florescano, atribuía "el cambio mayor en el 
conocimiento de la colonización"152, ni su utilidad como manual, obligado 
referente de métodos y prácticas misioneras. El artículo de Florescano, en su 
reedición de 2015, incluía una puesta al día del estado bibliográfico de la 
cuestión, que constituía en sí, y de por sí un verdadero "Certificado de Fe de 
vida" para la cuestión y para su iniciador. 
 

Fondos de Archivo 
 
 El fondo Ricard: biblioteca personal, manuscritos y documentos de todo 
tipo, está depositado en el Archivo de la Universidad Católica del Oeste, 
(UCO), situada en Angers. Este fondo, aún no catalogado, está abierto a la 
consulta "in situ" sin reproducción de originales.  
En el presente trabajo se han utilizado informaciones que provienen, de dos 
fuentes: 
1. "Journal de mon séjour au Mexique" o diario de viaje de R. Ricard. Un 
cuadernillo de redacción somera que responde a la necesidad de consignar la 
actividad diaria de la estancia en México, a fin de facilitar la redacción del 
indispensable Informe o Rapport de misión destinado al Instituto de 
Estudios Africanos que financiaba su estancia. Las fechas son las del viaje y 
estancia en México a donde llega el 1 de agosto de 1930, habiendo 
embarcado el 14 de julio en Saint Nazaire, y de donde parte 7 de mayo de 

151 RICARD, Robert, Prólogo, en La Conquista, cit. 1986, p. 25. 
152 FLORESCANO, Enrique, "De la conquista militar a la espiritual de México", art. cit. El 
artículo comporta una puesta al día (2015) de la bibliografía básica sobre el tema. 
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1931 embarcando en Veracruz, para llegar 14 días más tarde a Francia. 
Vide. Notas n°. 107, y ss.  
2. Algunas cartas de la correspondencia mantenida entre R. Ricard y Paul 
Rivet. Esta correspondencia, conservada en el archivo Paul Rivet de la 
Biblioteca del Museo del Hombre, que tampoco autoriza la reproducción de 
piezas, está catalogada bajo la signatura 2 AP IC RICA. La consulta está 
hecha a través de los extractos mecanografiados por François Xavier Ricard, 
extractos conservados en la UCO sin signatura de registro.  
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