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RESUMEN 

 

 Alrededor de dos millones de españoles se desplazaron hacia países 

industrializados europeos en busca de una oportunidad laboral desde mitad de los años 

cincuenta hasta mediados de los años setenta del siglo XX en lo que se ha tendido a 

denominar como “emigración económica”. Estos traslados de mano de obra fueron 

sancionados por una serie de acuerdos bilaterales firmados entre España y los diversos 

países receptores de trabajadores en materia de seguridad social, sector de actividad 

específico al que iban destinado los obreros o condiciones laborales de aplicación. 

Además de estos aspectos materiales, la dictadura de Franco, preocupada por el bienestar 

moral de los españoles en el exterior, delegó en la Iglesia católica su atención religiosa a 

través de la creación de misiones católicas y el envío de capellanes de emigrantes a los 

distintos países de acogida. 

 El tema central de esta investigación gira alrededor del papel desempeñado por 

esos sacerdotes que fueron enviados para velar por el mantenimiento de la fe de los 

españoles en el extranjero. No obstante, un análisis que atañe a dos dimensiones tan vastas 

como la religión y la movilidad humana no podía limitarse únicamente a considerar la 

relevancia de la figura de los capellanes de emigrantes. En este sentido, este estudio 

introduce el protagonismo de las instituciones eclesiásticas de los países de destino, en 

este caso circunscrito al mundo católico belga, que brindaron su acogida tanto a los 

emigrantes como a sus sacerdotes y religiosas connacionales, además de proporcionarles 

los medios necesarios para el desempeño de sus funciones. De la misma manera, al centrar 

nuestro examen en las misiones religiosas de confesión católica resultaba imperativo 

introducir en la investigación el punto de vista vaticano sobre la movilidad humana. Así 

pues, este trabajo se completa con el análisis de la postura de la Santa Sede sobre la 

problemática migratoria y las diferentes respuestas articuladas desde Roma. 

 Introducir el aspecto religioso en los estudios migratorios, campo apenas 

transitado por los historiadores españoles dedicados a esta cuestión, supone abrir un 

horizonte de nuevas posibilidades que enriquezcan el conocimiento sobre la movilidad 

humana. En este sentido, la conjunción de dos dimensiones como la religión y la 

emigración permite plantear nuevas perspectivas sobre el fenómeno y considerar nuevos 

agentes históricos que no habían recibido la atención merecida. Si bien la figura de los 
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capellanes de emigrantes y la presencia de las misiones católicas españolas en Europa es 

remarcada en muchos estudios sobre la emigración “económica”, el tratamiento dado a la 

asistencia religiosa a los emigrantes desde la historiografía española se ha caracterizado 

por la poca profundidad y la tangencialidad. De esta manera, la pertinencia del presente 

trabajo de investigación se revela más que oportuna ante la ausencia de estudios que 

ahonden en la esfera religiosa de la problemática migratoria. 

 En este sentido, a través de este estudio, no solo se ponen de manifiesto los 

diferentes discursos y acciones articulados por los capellanes de emigración, figuras 

protagonistas de la asistencia moral a los españoles en el exterior, sino que, además, se 

analiza la propia evolución religiosa de los emigrantes atendiendo a factores como su 

mayor o menor nivel de fervor católico o anticlericalismo, o a la limitación de su 

integración en los espacios católicos de las sociedades de acogida. No obstante, el 

principal aporte de esta investigación reside en destacar el papel sobresaliente 

desempeñado por las instituciones eclesiásticas de los países de destino. La propia 

idiosincrasia de las Iglesias locales se revela como un factor fundamental a la hora de 

comprender las facilidades o los obstáculos que encontraron las misiones católicas 

españolas en su implantación por los diversos países europeos. El estudio de la recepción 

de los capellanes, de los medios puestos a su disposición, de la implicación del clero 

nativo, pero, sobre todo, de las expectativas que las esferas religiosas de los países de 

destino depositaron en la llegada masiva de contingentes católicos a sus territorios 

permite añadir a la investigación una nueva perspectiva que, sin duda, condicionó 

enormemente el mayor o menor éxito en la implantación de las misiones católicas 

españolas. De la misma forma, este estudio pone de manifiesto la figura de las religiosas 

como agentes históricos destacados en el contexto migratorio. El examen de su labor entre 

los emigrantes revela diversas situaciones y estatus en los países de acogida que 

impidieron o fomentaron su dedicación y contacto con los españoles. Asimismo, el nivel 

de reconocimiento que recibieron, tanto por parte de los capellanes de emigrantes, con 

quienes colaboraron, como por parte de las instituciones eclesiásticas de acogida, resulta 

significativo a la hora de comprender la propia situación y evolución de la mujer dentro 

de la Iglesia católica. 

 Además de destacar el papel de las Iglesias locales y de las religiosas como 

agentes históricos catalizadores de la asistencia moral a los españoles en el exterior, esta 

investigación pone en valor la importancia de las misiones católicas como campo de 
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tensión entre los diversos imaginarios sociales en liza. Las misiones católicas se 

convirtieron en escenario del litigio entre los proyectos católicos nacionales, tanto el del 

país de origen como el del país de acogida, por el control de los contingentes emigrantes. 

Así pues, los conflictos de intereses generados alrededor de la función de las misiones 

católicas las convierten en un marco privilegiado a la hora de rastrear los grandes debates 

historiográficos sobre religión y secularización, religión y política, religión y nación o 

religión y género. De esta manera, este estudio contextualiza la figura de los capellanes 

dentro de esta urdimbre de presiones políticas y sociales que ampliaron y desbordaron la 

función religiosa de las propias misiones católicas. En definitiva, al resaltar la importancia 

de la variable religiosa, esta investigación aporta nuevos discursos, nuevas prácticas, 

nuevas visiones y nuevos actores que sobresalieron en el campo migratorio, fenómenos a 

los que, historiográficamente, no se les había dedicado la atención adecuada. 

 Este trabajo académico circunscribe su campo de estudio al ámbito geográfico 

belga. A pesar de las escasas dimensiones del país, así como del menor número de 

contingentes españoles que se trasladaron a este territorio, no se puede desdeñar el hecho 

de que Bélgica fuera el primer país europeo con el que la dictadura franquista firmó un 

acuerdo bilateral en materia migratoria. Este hito en la política exterior franquista abrió 

la puerta al establecimiento de tratados similares con otros países europeos, además de 

servir de laboratorio de pruebas a la hora de desplegar la política asistencial franquista 

por los países europeos receptores de emigrantes españoles. En este sentido, Bélgica 

constituyó el terreno propicio para poner en marcha la creación de Hogares y misiones 

católicas que encuadraran a los emigrantes “económicos” que abandonaron España a 

partir de 1956.  

 En cualquier caso, el país reúne otra serie de factores que le han hecho proclive a 

facilitar el desarrollo de la propia investigación. Por un lado, cabe destacar la adecuada 

circunstancia del tamaño de Bélgica. La asequible dimensión del país ha permitido 

rastrear y localizar las misiones españolas implantadas en el territorio, así como obtener 

una visión de conjunto de los discursos y las prácticas relacionadas con las misiones 

católicas; hecho que hubiera resultado prácticamente imposible en países como Alemania 

o Francia. Asimismo, además del tamaño del país, otra ventaja que presentaba el hecho 

de ceñir la investigación a Bélgica residía en el volumen de la emigración española en 

este territorio. De nuevo, la limitación de los contingentes llegados a ese país, en 

comparación con otros países europeos, se prometía como una facilidad a la hora de 
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abordar su estudio. En este sentido, al volumen de la colonia cabía añadirle la ventaja de 

su concentración poblacional. La mayoría de los españoles se instalaron en las cuencas 

mineras de la región valona, a excepción de la provincia flamenca de Limburgo, o en la 

misma capital, Bruselas, lo que también terminó favoreciendo el discurrir de la propia 

investigación. 

 En cuanto al límite cronológico, esta investigación se enmarca entre los años 1956 

y 1986. A pesar de constatarse la presencia de españoles en Bélgica antes de la fecha 

propuesta, 1956 marca un hito en las relaciones hispano-belgas gracias a la firma del 

acuerdo bilateral en materia migratoria; hecho que supuso el pistoletazo de salida para la 

emigración “económica” masiva a este país. Por su parte, 1986 señala, además del 

momento en que España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea, el 

principio del fin de la propia categoría de emigrante en sí; al menos respecto a los 

españoles que habitaban en los países integrantes de este grupo, de tal manera que, 

quienes hasta ese momento habían sido denominados así, pasaron a ser designados como 

españoles residentes en el extranjero. Este cambio en la nomenclatura burocrática 

conllevó el ajuste, desmantelamiento o eliminación de algunas de las estructuras 

desplegadas para su atención, así como la potenciación, desde la administración central, 

de otro tipo de actividades culturales destinadas, no ya a la recreación de los emigrantes 

españoles, sino a la atracción del público nativo. En este sentido, los treinta años que 

vertebran esta investigación resultan un periodo más que suficiente para constatar y 

destacar la evolución en los discursos y las prácticas articulados desde las misiones 

católicas, así como en las distintas políticas desarrolladas, tanto por el país de origen como 

por el de acogida, respecto al encuadramiento religioso de los emigrantes. Si bien es cierto 

que este trabajo se centra en el periodo señalado, el estudio también introduce las primeras 

preocupaciones y las primigenias iniciativas que desde distintos espacios católicos fueron 

organizadas en favor de los emigrantes desde el siglo XIX, ya fuera en Bélgica, en España 

o desde la Santa Sede. Del mismo modo, el texto transgrede en ciertas ocasiones el marco 

temporal propuesto al aludir a los últimos años de actividad de las misiones católicas y a 

sus expectativas de futuro.  

 Esta investigación se articula en torno a cuatro hipótesis que tienen como 

principales protagonistas a las misiones católicas, a los capellanes de emigrantes, a las 

religiosas españolas en el exterior y a las Iglesias de los países de acogida. En cuanto a 

las misiones católicas, la idea de partida se formula en torno a su labor como herramientas 
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del franquismo y de la Iglesia española a la hora de ejercer un control social y moral sobre 

los emigrantes españoles desplazados a los distintos países europeos. En ese sentido, se 

parte de la premisa de que las misiones católicas, al igual que las redes de Hogares o 

centros recreativos promovidos por las autoridades franquistas en el extranjero, formaron 

parte de la política asistencial migratoria de la Dictadura, dentro de la cual, eran las 

responsables de atender las necesidades espirituales de las colonias españolas. 

 Respecto a los capellanes de emigración la hipótesis inicial gira en torno a su papel 

político. No obstante, esta investigación parte de la idea de que en la acción política de 

estos sacerdotes se pueden plantear dos etapas. Por una parte, durante un primer periodo 

los capellanes ejercieron como agentes del franquismo asumiendo y transmitiendo los 

postulados del nacionalcatolicismo. Por otra parte, en una etapa posterior, estos 

sacerdotes, encargados de la atención moral de los españoles en el extranjero, 

evolucionaron ideológicamente hacia postulados antifranquistas y compromisos 

relacionados con la lucha obrera. En este sentido, la implicación política de los capellanes 

en el contexto migratorio se constituye en el reflejo en el exterior de la evolución y el 

desenganche de la Iglesia católica respecto a la Dictadura en España. 

 En lo concerniente a las religiosas, la hipótesis de partida de esta investigación 

radica en la idea de que, al igual que la Iglesia española envió capellanes para atender a 

los emigrantes en el exterior, también las religiosas españolas fueron trasladadas para 

formar parte de la ecuación que completaba el dispositivo de las misiones católicas. 

Respecto a sus funciones de apoyo al control social de la emigración en el seno de estas 

entidades partimos de la idea de que las monjas españolas reprodujeron en la emigración 

las mismas tareas que realizaban en las parroquias del país de origen: catequesis, visita a 

familias y enfermos o acciones caritativas; mientras que al capellán le correspondía la 

administración de los sacramentos. 

 La última de las hipótesis planteadas en esta investigación está relacionada con 

las Iglesias de los países de acogida. En este sentido, se parte de la base de que las 

instituciones católicas locales se desentendieron de la atención espiritual de los 

inmigrantes que llegaban a sus países, de ahí que aceptaran de buen grado la implantación 

de misiones católicas extranjeras en sus territorios. La dificultad idiomática, las 

diferencias culturales o, simplemente, la temporalidad atribuida a este fenómeno fueron 

desafíos que las Iglesias y el clero nativo decidieron no abordar ante la facilidad y el 
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ahorro de efectivos eclesiásticos propios que suponía la llegada de capellanes extranjeros 

para atender a sus compatriotas inmigrantes. 

 El presente trabajo de investigación quiere, a su vez, alcanzar una serie de 

objetivos que nos permita comprobar la certeza de las hipótesis de partida propuestas y, 

de ese modo, ampliar el conocimiento sobre el aspecto religioso de la emigración 

española. En primer lugar, cabe señalar el propósito de comprender en profundidad todos 

los aspectos que rodearon la puesta en marcha y el funcionamiento de unas instituciones 

como las misiones católicas. Además de intentar esclarecer las cuestiones en torno a la 

financiación, la estructura y la organización de estas entidades, para esta investigación 

resulta necesario esclarecer y definir qué fueron las propias misiones en sí, es decir, se 

pretende conocer el alcance jurisdiccional que les confirió el derecho canónico, aclarar 

los medios materiales de los que dispusieron, así como comprender su propia articulación 

interna y los mecanismos necesarios para su implantación en los diferentes países de 

acogida. 

 La reflexión sobre la idiosincrasia de las misiones católicas nos lleva a formular 

el siguiente objetivo de esta investigación en referencia a estas entidades. Si por un lado 

se pretende conocer la organización interna de las misiones católicas, por otro lado, parece 

necesario ponderar tanto su proyección externa como su repercusión e influencia sobre 

las colonias de emigrantes españoles en el extranjero. En este sentido, aclarar el tipo de 

público al que atendieron y conocer las expectativas o beneficios que los españoles 

esperaban satisfacer u obtener acudiendo a los servicios de estas organizaciones resulta 

útil a la hora de esclarecer si las misiones católicas desempeñaron un papel meramente 

religioso o, si, por el contrario, se convirtieron en entidades multifuncionales que dieron 

respuesta a una variedad de necesidades espirituales, asistenciales, materiales o sociales. 

En definitiva, conocer la amplitud de servicios y funciones ofrecidos por las misiones, así 

como las demandas del público emigrante que acudía a sus instalaciones, permitirá 

establecer si estas entidades religiosas consiguieron erigirse en polos de referencia para 

las colonias españolas y si lograron ejercer una verdadera influencia entre los emigrantes. 

 El siguiente objetivo que pretende alcanzar esta investigación radica en 

comprender el alcance de las actitudes políticas de los capellanes y su repercusión en el 

contexto migratorio. De cara a esclarecer el trasfondo del comportamiento político de 

estos sacerdotes resulta imprescindible establecer los términos y condiciones en los que 

se desarrollaron sus relaciones con las diversas instancias diplomáticas españolas en el 
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exterior. Analizar en profundidad el grado de colaboración y compromiso existente entre 

capellanes y Agregados Laborales o Embajadores deviene una operación necesaria a la 

hora de aclarar la influencia que las autoridades franquistas pudieron ejercer sobre las 

misiones católicas y sus representantes, así como los beneficios y facilidades que esta 

relación significó para los capellanes. Del mismo modo, conocer el nivel de 

correspondencia y sintonía establecido entre ambas esferas a lo largo del periodo 

propuesto en este trabajo resulta imprescindible cuando se pretende establecer las 

condiciones que motivaron la evolución ideológica de los capellanes hacia postulados 

antifranquistas. 

 El hecho de pretender esclarecer las relaciones materializadas sobre el terreno 

entre los capellanes y los organismos franquistas nos lleva a plantear en esta investigación 

el objetivo de evidenciar la cooperación, a nivel institucional, desarrollada entre la Iglesia 

española y la Dictadura en materia migratoria. En este sentido, se trata de ilustrar y definir 

la existencia tanto de los objetivos comunes como de los beneficios individuales que cada 

una de las partes extrajo de esta sinergia. Del mismo modo, cabe cuestionarse sobre los 

elementos y los medios materiales aportados por cada una de estas esferas de poder al 

sostenimiento de las misiones católicas, así como sobre el grado de influencia que las 

autoridades franquistas ejercieron en la implantación de las mismas o el nivel de 

adecuación de la Iglesia católica a las exigencias de la Dictadura. No obstante, a tenor de 

la hipótesis planteada sobre la deriva ideológica de los capellanes hacia posiciones 

antifranquistas, el objetivo clave dentro de esta asociación entre “Trono y Altar” es 

esclarecer las repercusiones que el comportamiento de estos sacerdotes pudo significar 

para esta alianza. 

 El siguiente objetivo pretendido por esta investigación radica en conocer en 

profundidad el papel desarrollado por las religiosas en el contexto migratorio. Las pocas 

referencias historiográficas que aluden a estas figuras se limitan a constatar su 

colaboración como organizadoras de catequesis o talleres de costura para las españolas, 

como responsables de residencias y gestoras de bolsas de colocación de empleados del 

servicio doméstico o como cuidadoras de niños en guarderías para hijos de emigrantes. 

Sin embargo, son muchos los aspectos relacionados con su presencia en la emigración los 

que quedan por desvelar. En primer lugar, resulta necesario conocer los mecanismos que 

posibilitaron sus traslados a los países de acogida, así como las condiciones de su 

establecimiento y mantenimiento en dichos territorios. En segundo lugar, se muestra 
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ineludible aclarar la relación que las religiosas establecieron con los capellanes en el seno 

de las misiones católicas, pero, no solo a nivel colaborativo, sino a nivel de gestión de 

recursos, de reparto de áreas de influencia y en términos de liderazgo y prestigio entre las 

colonias españolas. Por último, si efectuamos un paralelismo con la labor política 

desarrollada por los capellanes, cabe aclarar también si las religiosas, además de 

proporcionar consuelo espiritual, pudieron servir a los intereses políticos de la Dictadura. 

En este sentido, resulta necesario profundizar en el perfil ideológico de las monjas para 

comprender su grado de filiación con el franquismo y comprobar si, al igual que ocurrió 

con los capellanes, su trayectoria en la emigración estuvo marcada por una evolución 

dentro de su compromiso político.  

 El último de los objetivos que esta investigación pretende abordar reside en 

desvelar la actitud de las Iglesias locales, en nuestro caso la Iglesia belga, respecto a la 

llegada de inmigrantes católicos a sus territorios. Para comprender la implantación y el 

funcionamiento de las misiones católicas españolas en los distintos países de destino 

resulta esencial analizar la acogida brindada a emigrantes y capellanes por los medios 

eclesiásticos nativos, tanto por la Jerarquía y el clero como por el resto de las instituciones 

de raigambre católica. Conocer las facilidades materiales concedidas a las misiones 

extranjeras, así como el grado de independencia acordado a los capellanes para desarrollar 

su labor entre sus compatriotas se revela como un factor esencial a la hora de documentar 

el margen de maniobra del que gozaron los capellanes en los diversos países a los que 

fueron destinados. Además, analizar la posible relación que los sacerdotes españoles 

pudieron establecer con las distintas diócesis locales y con el clero nativo puede resultar 

útil de cara a comprender la evolución ideológica de estos capellanes. 

 La presente investigación se estructura en torno a cinco capítulos y un apartado 

final con varios anexos. El primer capítulo, titulado “Iglesia y Emigración”, tiene como 

objetivo analizar los discursos y las estructuras que la Iglesia católica organizó para asistir 

religiosamente a los migrantes. El primer apartado de este bloque está dedicado a la 

política desarrollada por la Santa Sede en materia migratoria. En este sentido, se estudian 

los iniciales proyectos y organizaciones del mundo católico en favor de los emigrantes, 

así como las primeras normativas vaticanas en este aspecto. Además de analizar la teoría 

que emanaba de estas directrices, en este primer epígrafe también se constata las 

limitaciones de la puesta en práctica de la voluntad romana en cuanto a la erección de las 

misiones católicas y al traslado de los capellanes. El segundo apartado de este capítulo se 



10 
 

centra en la incipiente preocupación del mundo católico español de principios del siglo 

XX ante el problema de la emigración. En este caso, también se analizan tanto las 

directrices de la jerarquía española como las estructuras creadas a fin de conjurar los 

peligros que acuciaban a los españoles que dejaban su patria. Por último, en un tercer 

punto se examina la colaboración de la Iglesia española con la dictadura franquista en el 

ámbito de las migraciones. Aquí se dedica una especial atención a los medios económicos 

proporcionados por el Régimen para facilitar las labores de la Iglesia en materia de 

reagrupación familiar o de organización de las misiones católicas, así como a las 

consecuencias que la politización de los capellanes conllevó para la alianza entre Iglesia 

y Dictadura. 

 El segundo capítulo pretende situarnos en el contexto de la emigración 

“económica” española a través del análisis de la estrategia política seguida por el 

franquismo, así como por los países europeos demandantes de mano de obra, a la hora de 

repartir contingentes migratorios. La firma de tratados bilaterales con este fin provocó la 

aparición de colonias españolas en diversos países de Europa, lo que conllevó la presencia 

de capellanes y la erección de misiones católicas para atenderles. En un primer epígrafe 

se ofrece una perspectiva general de esta realidad a nivel europeo. En este sentido, se 

analiza la diversidad de situaciones en las que las misiones católicas plantearon su labor, 

atendiendo a los medios puestos a su disposición tanto por parte de las Iglesias locales, 

como por la dinámica de las relaciones que los capellanes mantuvieron con los representes 

institucionales del franquismo en el exterior. El segundo bloque del capítulo aborda las 

relaciones bilaterales entre Bélgica y España durante el franquismo e indaga en las 

tensiones y disensiones que concluyeron con la firma del acuerdo migratorio entre ambos 

países; hecho que supuso el inicio de la llegada masiva de españoles a este territorio. En 

un tercer apartado se examina la composición de la colonia española en Bélgica, teniendo 

en cuenta varios elementos como la existencia de una emigración anterior, el origen de 

los trabajadores, su forma de llegar al país, así como el perfil de la emigración de acuerdo 

con las políticas migratorias belgas. En último lugar, se presenta la topografía de las 

misiones católicas españolas en Bélgica. En este apartado se atiende a la ubicación y a la 

evolución de cada una de las misiones, destacando los factores más importantes que 

condicionaron el éxito o el fracaso de éstas. 

 El tercer capítulo está dedicado al papel desempeñado por las instituciones 

eclesiásticas y los medios católicos belgas en la atención religiosa a los inmigrantes. El 
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primer epígrafe de este bloque se inicia contextualizando la importancia y el poder de la 

Iglesia belga dentro de la sociedad del país, dando cuenta de las principales características 

y mecanismos que explican la formación del proyecto político católico en este territorio. 

A continuación, se analiza las tempranas iniciativas organizadas desde distintas diócesis 

o desde la sociedad civil, tanto en favor de los ciudadanos belgas que partían a América 

o Francia, como en favor de los primeros inmigrantes polacos e italianos que llegaron al 

país a principios del siglo XX. En este sentido, en este apartado también se pone de 

manifiesto la evolución de estas iniciativas hasta desembocar en la creación de misiones 

católicas y la manera en que la Iglesia belga abordó la dotación económica de las mismas. 

El segundo punto de este bloque se centra en el papel que desempeñaron los capellanes 

de emigrantes desde el punto de vista de la Iglesia de acogida, es decir, se analiza su 

relación con la Jerarquía y con el clero nativo, las facilidades o limitaciones que tuvieron 

que abordar para desarrollar su labor, además de su encaje dentro de las estructuras 

eclesiásticas locales. Por último, el capítulo examina las propias expectativas que la 

Iglesia belga y los medios católicos del país generaron respecto a las misiones católicas 

y a la atención religiosa de los inmigrantes. En este sentido, se analiza las tensiones y 

conflictos acaecidos entre las autoridades franquistas destinadas en Bélgica y los 

organismos católicos del país por la atracción y el control de los inmigrantes españoles. 

 El cuarto capítulo se centra completamente en la función de las misiones católicas 

y en la figura del capellán como protagonista de la atención religiosa a los emigrantes. La 

primera parte de este apartado analiza la labor de los sacerdotes españoles destacando la 

relación mantenida con las autoridades franquistas en Bélgica, especialmente con los 

Agregados Laborales. De una aparente colaboración ideológica, en la que los capellanes 

asumieron funciones asistenciales a cambio de medios económicos, el capítulo pasa a 

destacar las principales tensiones y discrepancias entre ambas esferas de poder. En el 

segundo apartado de este bloque se pone de manifiesto la multiplicidad de funciones 

desarrolladas por las misiones católicas, atendiendo a la propia definición de misión y a 

los discursos y las prácticas que los capellanes articularon desde estos espacios. Así pues, 

las misiones se revelan no solo como centros religiosos, sino como polos de vertebración 

de la identidad de las colonias españolas en el exterior. En el tercer epígrafe se destaca la 

evolución sufrida por las propias misiones en relación con las nuevas necesidades de los 

emigrantes y el cambiante contexto de los países de acogida. La adaptación y 

transformación de los discursos, así como el fomento de nuevas prácticas descubren el 



12 
 

acomodo de las misiones a las nuevas realidades históricas. Por último, el capítulo 

analiza, de acuerdo con la teoría sobre el liderazgo étnico, la relevancia de la figura del 

capellán en el contexto migratorio. 

 A pesar de que el núcleo central del presente estudio sea el análisis de la labor de 

los capellanes de emigrantes y las diversas relaciones que establecieron con las 

autoridades franquistas o con las Iglesias locales en su lugar de destino, el examen de la 

asistencia moral a los emigrantes quedaría incompleto si no se dedicara una parte del 

mismo al papel desempeñado por las religiosas en este ámbito. De este modo, el último 

capítulo de esta investigación se centra en conocer los aspectos más destacados que 

condicionaron la labor de las monjas entre los emigrantes, ya sea la procedencia y origen 

de las congregaciones o su nivel de contacto con la emigración, pues, no todas las monjas 

pudieron dedicarse plenamente a esa labor, sino que, en muchos casos, tuvieron que 

compaginarlo con un empleo remunerado. En este sentido, además de analizar las 

actividades realizadas por las religiosas, este capítulo estudia la relación que establecieron 

con los capellanes, atendiendo especialmente al reparto de tareas y a la evolución que se 

constata desde un plano inicial de sumisión a otro de mayor protagonismo por parte de 

las religiosas. De la misma manera, el capítulo también destaca el vínculo que entablaron 

las religiosas con la Iglesia del país de destino, la evolución en sus responsabilidades 

respecto a la atención espiritual de los emigrantes, así como los contactos mantenidos con 

las autoridades franquistas en Bélgica. El capítulo finaliza con un estudio de caso que 

pretende reseñar la labor realizada por Sor Fabiola Pedrals, religiosa catalana que atendió 

a los emigrantes españoles de Bruselas desde 1964 hasta 2004. La singularidad de su 

trabajo, la gestión de su propio espacio de actuación y la autonomía que le otorgó el hecho 

de haber sido solicitada por la propia Iglesia belga para poner en marcha un servicio social 

español, la convirtieron en una figura relevante entre la colonia española de Bruselas y, 

por todo ello, diferente al resto de religiosas, lo que confiere una gran singularidad a su 

actuación y la hace merecedora de un estudio pormenorizado. 

 Por último, cabe señalar que los anexos añadidos en la parte final de esta 

investigación incluyen varios mapas, con el objetivo de facilitar la labor de ubicación de 

ciudades y regiones mencionadas a lo largo de los capítulos, además de los listados 

nominales de los capellanes y religiosas protagonistas de este estudio. El primer 

documento del anexo es un mapa político con la estructura provincial de Bélgica, de cara 

a proporcionar al lector una imagen más clara de la división administrativa del país. El 
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segundo mapa ubica en el territorio belga las distintas misiones católicas españolas, 

mientras que el tercero es un plano de las comunas o ayuntamientos que componen la 

ciudad y la aglomeración de Bruselas. Tras estos mapas se adjunta un fichero nominativo, 

tanto de los capellanes como de las religiosas, que estuvieron involucrados en la atención 

moral de los emigrantes españoles en Bélgica, de acuerdo con las diversas fuentes 

consultadas. Los listados se organizan teniendo en cuenta la zona en la que cada persona 

realizó su labor apostólica, así como el periodo cronológico en que desempeñó sus 

funciones, lo que ofrece una idea de las distintas y variadas experiencias de cada uno de 

los protagonistas. En algunos casos, se ha añadido cierta información relevante que 

completa el perfil de cada uno de los capellanes o de las religiosas.   

 Desde el punto de vista histórico, la religión es un aspecto social que rebasa los 

límites individuales llevándonos desde la base de la pirámide en la que hallaríamos la 

propia práctica religiosa del emigrante católico, hasta la cúspide de ésta, en la que 

encontraríamos la política migratoria de la Santa Sede. Desde una perspectiva de arriba 

abajo, la distancia que separa un elemento de otro nos traslada de una concepción 

transnacional del espacio migratorio, donde la identidad católica sería la protagonista, a 

una realidad individual jalonada de una multiplicidad de religiosidades, pasando por el 

tamiz de las Iglesias locales, tanto del país de origen como del país de destino, y sus 

propias marcas identitarias nacionales. Las diversas visiones y las diferentes agendas 

políticas desarrolladas por los distintos proyectos católicos nacionales en su aproximación 

a la realidad migratoria convierten al análisis del factor religioso en un enfoque 

enriquecedor del panorama histórico migratorio. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 A lo largo de esta investigación se ha podido constatar cómo la dimensión 

religiosa del fenómeno migratorio debe entenderse como una variable relevante dentro 

del entramado político y social que los diversos agentes históricos articularon en relación 

con esta problemática. En este sentido, la conjunción de ambos factores nos ha permitido 
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la aproximación a esta realidad tanto desde una perspectiva vertical, en cuya base se 

encontraría la propia religiosidad del emigrante y en cuya cúspide hallaríamos las 

políticas migratorias de la Santa Sede, como desde una perspectiva horizontal, donde 

situaríamos los diversos proyectos políticos católicos de los países de origen y destino 

junto a sus respectivos intereses en cuanto al encuadramiento de los emigrantes. Además 

de estos dos enfoques, la extensa implantación del catolicismo y la dispersión geográfica 

de la movilidad humana, como dimensiones que traspasan fronteras, nos ha permitido 

considerar la asistencia religiosa a los emigrantes desde una aproximación transnacional, 

al cuestionar la circulación de discursos y la acción de diversos agentes más allá de sus 

lugares de origen. El análisis de todos estos factores ha puesto de manifiesto la relevancia 

del elemento religioso dentro del fenómeno migratorio a la hora de comprender la 

articulación de los grandes debates de los últimos siglos entre religión y secularización, 

entre religión y Nación, entre religión y política o entre religión y género.  

 La tensión entre secularización y religión aparece como telón de fondo al 

contextualizar las razones que llevaron a la Iglesia católica a implicarse en la atención 

pastoral a los migrantes. En países donde el liberalismo había logrado imponer la 

separación de la Iglesia y el Estado o la libertad de cultos, el catolicismo vio amenazadas 

sus posiciones en la esfera pública en el momento que pasaba a ser presentado como una 

opción más entre otras confesiones como el protestantismo, creencia mejor valorada por 

la sociedad moderna a tenor de su mejor aceptación del capitalismo. En este sentido, 

mientras los desplazamientos humanos fueron temporales o en dirección a lugares de 

raigambre católica, la preocupación de la Iglesia por el bienestar moral de los migrantes 

fue prácticamente nula. Sin embargo, en el momento en que los movimientos migratorios, 

especialmente de los contingentes italianos, se dirigieron hacia destinos donde el 

catolicismo convivía en igualdad de condiciones con otros credos, como en Estados 

Unidos, el mundo católico empezó a desarrollar iniciativas que evitaran la pérdida de 

fieles. De esta manera, cabe destacar que la acción de la Iglesia en favor de los migrantes 

no se produjo en defensa de los intereses sociales o económicos de este colectivo, sino 

como reacción ante el peligro de que otras creencias ideológicas como la masonería, el 

socialismo o el protestantismo pudieran restarle poder en la esfera pública y menoscabar 

su preeminencia social.  

 La Iglesia católica mantuvo esta misma línea defensiva en el contexto migratorio 

como respuesta ante la amenaza que supuso el auge del comunismo en Europa tras la 
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Segunda Guerra Mundial. Ante el desafío que implicaba un enemigo transnacional, el 

Vaticano articuló un discurso basado en la pertenencia a una comunidad católica 

supranacional. Se trataba de luchar contra las posiciones anticlericales reforzando la 

identidad religiosa de los migrantes por encima de su identidad de clase, a la vez que se 

les utilizaba como vehículos de evangelización y exportadores del catolicismo. Así pues, 

no se debe entender la acción de la Iglesia católica en favor de los migrantes como una 

iniciativa asistencial, sino más bien como una reacción defensiva ante el peligro que 

suponía para su propia supervivencia como institución la pérdida de fieles y, por 

consiguiente, su menor ascendiente en la sociedad. De ahí que el discurso imperante 

fomentara que el emigrante, por encima de cualquier otra característica cultural o nacional 

se identificara con el catolicismo y, como tal, defendiera sus valores y tradiciones. El 

mensaje vaticano no contemplaba la posición social que pasaban a ocupar los emigrantes 

en sus países de destino, ni se planteaba criticar las causas del proceso migratorio en sí, 

solo buscaba potenciar la identidad religiosa en oposición a la identidad de clase, pues, el 

mantenimiento de la idea de una comunidad católica de creyentes, aunque estos 

estuvieran a miles de kilómetros de distancia de sus países de origen, contribuía a 

garantizar la supervivencia de la propia institución. 

 Esta visión maniquea del orden internacional se convirtió en el hilo conductor que 

condicionó la posición de la Iglesia católica respecto a las migraciones hasta la renovación 

doctrinal que supuso el Concilio Vaticano II. Las normativas dictadas desde la Santa 

Sede, con el objetivo de sistematizar el acompañamiento pastoral de los emigrantes, son 

un claro reflejo de este cambio de registro. En 1952, la constitución apostólica Exsul 

Familia, otorgada por Pío XII, reflejaba la mentalidad anticomunista vaticana del 

momento, una mayor preocupación por la emigración italiana, a la que se dedicaban 

capítulos específicos del documento, además de la fuerte jerarquización y centralidad de 

la institución eclesiástica, pues, el pontífice, junto a la Sagrada Congregación 

Consistorial, aparecía como el máximo responsable de la atención religiosa a los 

migrantes. Sin embargo, con la instrucción De pastorali migratorum cura, auspiciada por 

Pablo VI en 1969, la centralidad vaticana daba paso a una mayor colegialidad al transferir 

la responsabilidad sobre la asistencia moral de los emigrantes a los obispos de las diócesis 

locales. Del mismo modo, el reconocimiento de una pastoral específica para los 

migrantes, pero en un plano de igualdad e integrada en la Iglesia local, privilegiaba una 

óptica universal del fenómeno, anulando la preeminencia italiana de la Exsul Familia, y 
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alejaba la idea de la necesaria separación entre los emigrantes y las “peligrosas” 

sociedades de acogida.  

 Por otra parte, el análisis de la normativa pontificia sobre migraciones también 

nos ha servido para comprobar la mecánica interna de la propia institución eclesiástica y 

la eficacia o, más bien, la limitación de la aplicación transnacional de sus directrices. La 

Santa Sede parecía tener claro cómo debían funcionar los engranajes del mundo católico 

para que los emigrantes recibieran una atención pastoral en su propio idioma, aunque 

estuvieran fuera de sus países de origen. Sin embargo, la plasmación real de esa 

organización se articuló, en muchos casos, de una manera arbitraria dependiendo de las 

posibilidades coyunturales de cada diócesis o de cada Iglesia nacional. La presentación 

de toda una serie de irregularidades en cuanto al proceso de selección y traslado de 

capellanes deja patente la falta de control generalizada que existía en la concreción de 

este apostolado. Los ejemplos propuestos en esta investigación han puesto al descubierto 

la existencia de capellanes no nombrados por las diócesis de origen participando en la 

pastoral de emigrantes, de candidatos enviados desde España sin obtener el visto bueno 

de la diócesis de acogida, de sacerdotes estudiantes o de clero local, que no habían sido 

preparados para esta tarea, participando temporalmente en el acompañamiento religioso 

a los emigrantes; por no hablar de la cantidad de capellanes que ejercieron su ministerio 

sin contar con el nombramiento oficial de la Sagrada Congregación Consistorial. La 

presentación de esta realidad pone en duda el celo presupuesto que se advierte como 

característica de algunas Iglesias nacionales, como pudo ser la Iglesia española, en la 

dirección y gestión del proceso de atención a los emigrantes. Ni el control fue tan férreo, 

ni la aplicación de la normativa tan rígida. El Vaticano dictó las normas, pero la 

idiosincrasia de las propias Iglesias nacionales influyó decisivamente en la aplicación o 

en el soslayo de las mismas, de otra manera no se puede explicar el caso de Lucas 

Sanmartí, capellán denostado por la Iglesia española, que se mantuvo al frente de la 

misión católica de Limburgo, con el apoyo de la Iglesia belga, desde 1959 hasta 2004. 

 A pesar de que la constitución apostólica Exsul Familia se había pensado desde la 

Santa Sede como una normativa de igual aplicación en todos los países donde existiera 

una emigración católica y una Iglesia que representara tal confesión, en la práctica, la 

asistencia religiosa a los emigrantes no se desarrolló con la misma eficacia ni con los 

mismos medios en todos los países. El margen de actuación de las Iglesias locales a la 

hora de acoger y encuadrar a los emigrantes dependió enormemente de la implantación 
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social de la religión católica en cada territorio y de la capacidad de influencia de las 

jerarquías eclesiásticas en los centros de poder. En este sentido, a la hora de analizar 

cualquiera de los aspectos o de los agentes involucrados en la atención religiosa a los 

emigrantes, resulta imprescindible profundizar en la trayectoria histórica de la Iglesia 

católica en cada territorio. La influencia y los recursos de los medios católicos en los 

países de acogida no fueron homogéneos si comparamos naciones como Reino Unido, 

donde esta confesión no era mayoritaria, con lugares como Alemania o Suiza, con mayor 

pluralidad religiosa, o en países como Bélgica, donde el catolicismo presentaba una 

amplia implantación social. De esta manera, no se puede deslindar el establecimiento de 

las misiones católicas y la acción de los capellanes extranjeros en los distintos países de 

acogida de los propios proyectos de sociedad que las fuerzas católicas de cada nación 

pretendían articular. 

 En este sentido, el análisis de la evolución de las Iglesias nacionales y de los 

diversos proyectos católicos de sociedad, tanto el del país de origen como el del país de 

acogida, donde se deben incluir sus diversas expectativas respecto al colectivo migrante, 

refleja los conflictos generados en torno a la relación entre religión y política en cada 

territorio, pero también el choque entre los diversos imaginarios nacionales que pugnaron 

por el encuadramiento de los migrantes y por el control de las misiones católicas. En el 

presente caso de estudio, la diversa adaptación a la modernidad y la acomodación al 

liberalismo, por parte de la Iglesia española y de la Iglesia belga, sentaron las bases del 

distinto desarrollo que los proyectos políticos católicos presentaron en un país u otro y, 

en consecuencia, de las distintas cronologías y estrategias manejadas respecto a la 

atención religiosa de los migrantes. En el caso del mundo católico belga, el talante pactista 

de los obispos y su adecuación a las nuevas reglas políticas liberales propiciaron tanto el 

mantenimiento de la unidad de los católicos en torno a un único partido que defendiera 

sus intereses, el Parti Catholique fundado en 1884, como la creación de un entramado de 

estructuras y organizaciones sociales que encuadraran a los ciudadanos en torno a los 

valores y creencias del catolicismo. Esta temprana reorganización religiosa permitió a la 

Iglesia belga centrar parte de sus esfuerzos, desde mitad del siglo XIX, en la problemática 

de la movilidad humana, como demuestra la creación de Obras para los emigrantes 

flamencos en el norte de Francia desde 1857; iniciativa a la que se sumaría, en 1888, la 

creación de la Sociedad San Rafael para la protección de los ciudadanos belgas que 

partían a América. El acomodo de la religión al nuevo horizonte político, hecho que logró 
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mantener en el poder a gobiernos de signo católico entre 1884 y 1914, cimentó y expandió 

las estructuras del “pilar” católico belga. Dichas organizaciones también fueron 

promovidas en el ámbito de la emigración, como ejemplifica la creación de la Liga 

Agrícola Belga en Francia, en 1925, como resultado de la aplicación del catolicismo 

social belga más allá de sus fronteras. En definitiva, esta sería la estrategia fomentada por 

el mundo católico belga en el contexto migratorio, ya fuera hacia sus compatriotas en 

Francia o hacia los extranjeros dentro de su territorio, el objetivo residía en la inclusión 

de este colectivo dentro del engranaje del “pilar” católico. 

 En el caso español, las primeras iniciativas organizadas desde el ámbito católico 

en favor de la atención religiosa de los emigrantes fueron mucho más tardías. La 

oposición entre posibilistas e integristas en cuanto a la aceptación del liberalismo retrasó 

la recepción del catolicismo social en España, así como los intentos por articular un 

proyecto social católico cuyo mejor exponente se materializó en el efímero Partido Social 

Popular fundado en 1922. Esta tardanza a la hora de definir la relación entre religión y 

política en España supuso también una dilación en el surgimiento de iniciativas católicas 

orientadas hacia la problemática migratoria. Si bien es cierto que la tradicional emigración 

española a los países de Ultramar contaba con la ventaja de una amplia implantación del 

catolicismo en las antiguas colonias, además de compartir un idioma común que permitía 

a los españoles integrarse en las estructuras religiosas latinoamericanas, las 

organizaciones católicas en favor de los emigrantes, como la Sociedad Española de San 

Rafael o las primeras misiones católicas para españoles en Francia, no se pusieron en 

marcha hasta 1913. A pesar del impulso que supuso para estas iniciativas las primeras 

reuniones de metropolitanos, a partir de 1921, y la llegada de Pedro Segura a la sede 

arzobispal de Toledo en 1927, el advenimiento de la Segunda República en 1931 volvió 

a trastocar el ajuste entre religión y política. En este sentido, las medidas secularizadoras 

del nuevo gobierno también afectaron a las iniciativas católicas en favor de los 

emigrantes, que se vieron privadas de las subvenciones estatales e, incluso, descabezadas, 

como le ocurrió a la Sociedad Española de San Rafael tras la disolución de la Compañía 

de Jesús, creadora y gestora de esta organización. 

 La victoria de Franco en la Guerra Civil supuso un nuevo reacomodo de las 

relaciones entre religión y política. Gracias a su apoyo a la Dictadura, la Iglesia católica 

volvió a ocupar una posición de preeminencia social, hecho que quedó materializado en 

el nacionalcatolicismo como resultado de la conjunción entre ambas esferas de poder. En 
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un proyecto político donde el catolicismo vertebraba y controlaba amplias parcelas de la 

vida social, la asistencia moral a los emigrantes españoles, delegada por la Dictadura en 

manos de la Iglesia católica, se convirtió en una prolongación del discurso 

nacionalcatólico en el exterior. Al impulsar una narrativa conjunta, basada en los 

conceptos de patriotismo, religión y orden social, tanto el poder político como el poder 

religioso perseguían fomentar el apoliticismo de los emigrantes, pero también, su propio 

beneficio individual. Por un lado, al mantener los valores tradicionales y las buenas 

costumbres civilizadoras asociadas a la religión, la Iglesia católica continuaba ejerciendo 

en el exterior su ascendiente social sobre los españoles, además de cumplir así con las 

directrices vaticanas en cuanto a la asistencia espiritual de los mismos, evitando, de esta 

manera, la pérdida de fieles para la institución. Por otro lado, al priorizar un mensaje 

patriótico, la Dictadura intentaba mantener a los españoles al margen de ideologías 

políticas alternativas, neutralizaba otro tipo de lealtades internacionalistas, al mismo 

tiempo que evitaba la integración de sus ciudadanos en los países de acogida con el fin 

de contrarrestar las posibles naturalizaciones y los desvíos de las remesas económicas. La 

consecución de estos objetivos llevó a la Iglesia católica española y al régimen franquista 

a colaborar activamente en la esfera migratoria, tanto en los programas de reagrupación 

familiar orientados hacia América Latina como en los cursos preparatorios para quienes 

emigraban y, sobre todo, en la proyección de la red de misiones católicas en Europa.  

 En este sentido, la infraestructura eclesial se convirtió en la herramienta 

privilegiada para la transmisión del discurso nacionalcatólico, diseminado por la Iglesia 

y la Dictadura, ante el peligro de que los emigrantes se sintieran atraídos por otras fuentes 

de solidaridad u otros sentimientos de pertenencia, como el internacionalismo de la 

ideología de clase, cuya proyección en las sociedades de los países de acogida era mucho 

mayor que en España. De esta forma, las instituciones franquistas contribuyeron a la 

financiación de las misiones católicas a través de las subvenciones económicas y las 

ayudas materiales concedidas por el Instituto Español de Emigración. No obstante, la 

Dictadura aprovechó esta colaboración para servirse de las misiones como centros de 

asistencia, no solo espiritual, sino también material, de manera que se completaba así, 

junto a Agregadurías y representaciones diplomáticas, el despliegue de la protección 

estatal a los emigrantes, pero con un mínimo desembolso para el erario franquista. Del 

mismo modo, cabe destacar que la conjunción de la Iglesia con las instituciones 

franquistas otorgó a las misiones católicas y a los capellanes una función de control social 
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y político sobre las colonias españolas en el extranjero al proponer, a través de ellos, una 

alternativa a los núcleos de sociabilidad y solidaridad organizados tanto por la sociedad 

de acogida como por otras corrientes ideológicas. La constatación de esta fructífera 

cooperación viene a confirmar una de las hipótesis de partida formulada por esta 

investigación respecto a las misiones católicas como herramientas de control social y 

moral al servicio del franquismo. 

 Por su parte, el proyecto social católico belga, salido de la Segunda Guerra 

Mundial y reunido en torno al Parti Social-Chrétien, encaró la llegada de refugiados e 

inmigrantes católicos a las zonas mineras del país como un medio de recristianización y 

evangelización del mundo industrial, especialmente aplicable a la región de Valonia, 

además de como baluarte contra la expansión de las ideas comunistas. La integración 

directa de esta mano de obra cristiana en las estructuras parroquiales y sociales católicas 

belgas resultaba compleja y dificultosa dadas las diferencias idiomáticas y culturales, de 

ahí que la Iglesia belga recurriera a la colaboración de sacerdotes foráneos para mantener 

la fe de los inmigrantes. La manutención de estos capellanes, así como parte de la 

financiación de las obras sociales en favor de los recién llegados, corrió a cargo de la 

propia Iglesia belga, dada la separación entre poder político y poder religioso plasmada 

en la Constitución de 1831. No obstante, el mundo católico pudo contar con la 

contribución económica de la patronal del carbón, cuya preocupación por mantener el 

apoliticismo de los inmigrantes, así como su permanencia en este sector de actividad, veía 

en la atención moral y religiosa a los extranjeros un medio privilegiado para conseguir 

tales fines. Del mismo modo, las presiones políticas ejercidas por la Iglesia belga de cara 

a conseguir mayor financiación para este tipo de obras lograron obtener un subsidio del 

Ministerio de Trabajo que aliviara la presión del cada vez mayor número de capellanes 

extranjeros a su cargo. Sin embargo, esta concesión se vio alterada por las tensiones que 

enfrentaron a las distintas culturales políticas belgas, especialmente durante la segunda 

“guerra escolar”, haciendo de la atención religiosa a los inmigrantes un escenario donde 

se representaba de nuevo el conflicto en torno a religión y política. 

 En este sentido, las expectativas depositadas por la Iglesia belga en las misiones 

católicas y en la acción de los capellanes extranjeros, al confiarles la atención religiosa 

de sus compatriotas, implicaba que, en un primer momento, éstas desarrollaran un papel 

de amortiguadores socio religiosos que limitaran el choque cultural de los emigrantes, 

mientras que, seguidamente, los capellanes debían servir de puente para facilitar la 
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integración de las distintas colonias, tanto en las parroquias locales como en las 

estructuras sociales católicas. Sin embargo, este planteamiento, aplicado por el mundo 

católico belga frente a los contingentes de inmigrantes que llegaban al país, podía no 

corresponder con las expectativas que las autoridades políticas y religiosas de los países 

de origen hubieran depositado en la acción que debían desarrollar los capellanes y las 

misiones católicas entre sus compatriotas. De esta manera, la asistencia moral y religiosa 

a los inmigrantes se convirtió en un arma política utilizada por los distintos proyectos 

católicos nacionales en beneficio de sus propios postulados y de su propia supervivencia. 

 Así es como deben entenderse los diversos intentos, tanto desde el mundo católico 

belga como por parte de las autoridades franquistas en Bélgica, por capitalizar la labor de 

los capellanes entre los emigrantes españoles. Para la Iglesia belga, los inmigrantes 

católicos representaban una enorme oportunidad de ensanchar la base de su entramado 

estructural social, además de una manera de revitalizar sus propias parroquias, sobre todo 

en emplazamientos industriales bastante descristianizados. Por parte de las autoridades 

franquistas, el objetivo principal era mantener a la gran masa de emigrantes españoles 

arraigados a valores tradicionales para que regresaran a España tan despolitizados como 

supuestamente habían partido. Si bien la integración religiosa de los españoles en las 

parroquias belgas resultó una tarea ardua por las dificultades de comprensión idiomática 

y cultural, la estrategia del mundo católico belga se centró en la asimilación de los 

inmigrantes a las organizaciones sociales católicas presentes en el ámbito laboral: las 

mutualidades y los sindicatos. En una sociedad donde la gestión de muchos de los 

subsidios y prestaciones estatales quedaba en manos de este tipo de organismos, el 

contacto con sindicatos y mutuas devenía casi obligatorio para los inmigrantes. Como 

parte integrante del “pilar” católico belga, estas entidades también intentaron capitalizar 

la llegada de los contingentes inmigrantes para afianzar su posición social. No obstante, 

dada la temporalidad de las trayectorias migratorias, los sindicatos católicos percibieron 

a los inmigrantes no solo como un vivero de militantes a nivel nacional, sino como 

exportadores de sus valores sindicales a nivel internacional, especialmente en un contexto 

marcado por la Guerra Fría y el auge de los partidos demócrata cristianos. Estas 

pretensiones chocaban de frente no solo con el mantenimiento de la neutralidad de los 

emigrantes, tan anhelada por las autoridades franquistas, sino con el propio proyecto 

católico español y su modelo sindical. De esta manera, las misiones católicas en el 

extranjero, en vez de ser modelo y ejemplo del transnacionalismo católico, se convirtieron 
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en el espacio donde chocaron los diversos imaginarios sociales nacionales, así como en 

foco de tensión entre los distintos proyectos católicos territoriales en liza que pugnaron 

por hacerse con su control. La confirmación del activo interés mostrado hacia los 

emigrantes españoles desde las diversas instancias católicas belgas invalida la hipótesis 

de partida de esta investigación que propugnaba la indiferencia de las Iglesias locales, en 

este caso la Iglesia belga, hacia esta problemática. Claramente los medios eclesiásticos 

belgas no solo no se desentendieron de los trabajadores católicos que llegaron a su 

territorio, sino que, por el contrario, intentaron aprovechar esta circunstancia en su propio 

beneficio. 

 Dentro de este conflicto de intereses socio políticos destaca la figura central del 

capellán de emigrantes, protagonista decisivo a la hora de inclinar el discurso y las 

prácticas de las misiones en favor del proyecto católico patrio o del propuesto desde la 

sociedad de acogida. Una de las hipótesis de partida de esta investigación se centraba en 

comprobar el papel político que podían haber desempeñado los capellanes de emigrantes 

como agentes de la dictadura franquista en el exterior. Si bien es cierto que tal afirmación 

parecía haber suscitado la unanimidad de los investigadores, existía una escasez de 

estudios que profundizaran en los términos, las condiciones y la extensión de dicha 

colaboración. De hecho, una vez constatado el cariz político y de control social atribuido 

a las misiones católicas por los distintos proyectos católicos nacionales, resulta 

indiscutible confirmar que la figura del capellán desempeñó, además de un papel 

religioso, una faceta política a través de los discursos y las acciones que caracterizaron su 

gestión. Sin embargo, cabe destacar también que la relación que estos sacerdotes 

establecieron tanto con las Agregadurías Laborales o con las Embajadas y Consulados en 

el exterior, como con los representantes de la Iglesia belga, en vez de fundamentarse 

exclusivamente en una solidaridad ideológica o religiosa, pareció más bien responder a 

la consecución de los intereses particulares de cada una de las partes. Se trató, en 

definitiva, de una serie de relaciones interesadas, plagadas de contraprestaciones, 

encontronazos y recelos, centradas en la obtención de un rédito, en términos de capital 

social, a través del control de los emigrantes. Tanto fue así, que algunos capellanes no 

tuvieron remordimientos a la hora de encauzar su lealtad hacia el mundo católico belga, 

a pesar de sus críticas al franquismo, si con ello conseguían aumentar los recursos a su 

disposición y, consecuentemente, su poder de influencia sobre los emigrantes.  
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 De la misma manera, a pesar de intentar granjearse la lealtad de los capellanes 

extranjeros y de desplegar un discurso de integración respecto a la población inmigrante, 

la Iglesia belga también pareció mantener una relación interesada con estos sacerdotes, a 

quienes percibía como meras herramientas del catolicismo para lograr que los inmigrantes 

no perdieran su fe mientras se adaptaban a la del país de acogida. Si las relaciones 

mantenidas entre capellanes y Jerarquía local confirmaban la capacidad transnacional del 

catolicismo, los contactos con el clero nativo pusieron a prueba esta afirmación. 

Incomprensiones, críticas y conflictos jalonaron unos contactos cuyo centro de fricción 

residía en la disputa por el control del codiciado “rebaño” y en el sentimiento de 

inferioridad que la falta de un estatus eclesiástico adecuado generó entre muchos de los 

capellanes. A pesar de que los cambios promovidos por el Concilio Vaticano II 

implicaron cierta apertura de las estructuras eclesiales a capellanes y laicos extranjeros, 

su integración a nivel diocesano se limitó a círculos consultivos y foros de debate de 

temática migratoria, quedando lejos de su alcance discusiones de mayor alcance a nivel 

de gestión u administración de la diócesis. 

 En cualquier caso, la dimensión política de la actuación de los capellanes no 

termina con el análisis de su relación con las autoridades franquistas en el exterior o con 

las Jerarquías locales, sino que fue una constante a lo largo de todo el periodo estudiado. 

De esta manera, si bien los capellanes dedicaron sus primeros años a generar ciertos 

discursos y prácticas alienantes, con el objetivo de fomentar el inmovilismo político de 

los emigrantes, en una segunda etapa, una nueva generación de sacerdotes protagonizó 

una mayor oposición antifranquista, además de intentar promover un militantismo 

católico de signo contestatario que despertara la conciencia de los emigrantes y generara 

en ellos una cultura participativa. En este caso, se trató de ajustar el discurso de la clase 

obrera a la narrativa religiosa de las misiones católicas para adaptarse al contexto histórico 

social, tanto del país de origen, donde ya se vislumbraba el final de la Dictadura, como 

del país de acogida, mediatizado por las movilizaciones y la crisis económica. 

 Este cambio en la actitud de ciertos capellanes reflejaba en el exterior la crisis que 

atravesaba en España la alianza entre religión y política establecida desde la Guerra Civil. 

Los altercados protagonizados por estos sacerdotes en los países de acogida produjeron, 

desde finales de los años sesenta, ciertos desencuentros entre los responsables de la 

Comisión Católica Española de Migración y los del Instituto Español de Emigración, que 

veían en el cambio de retórica de los capellanes una traición a los intereses compartidos, 
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así como una poderosa arma política que ahora se volvía en su contra. En este sentido, 

cabe destacar que, como para muchos de ellos la subvención estatal era solo un 

complemento, se sintieron libres de expresar sus opiniones políticas, pues su salario y 

manutención no dependían de esta ayuda, sino que quedaban garantizados por las Iglesias 

de acogida. Sin embargo, en España, los responsables de la CCEM mantuvieron siempre 

una actitud colaboracionista porque su operatividad sí que dependía en mayor grado de 

la subvención estatal, lo que llevó a sus responsables a mantener una postura conciliadora 

con las autoridades del IEE. La actitud de los responsables de la CCEM constituye un 

ejemplo más de la capacidad de adaptación de la Iglesia católica a los cambios históricos, 

con el objetivo de perder el mínimo de privilegios posible. 

 En este sentido, esa misma idea general de adaptación y supervivencia parece ser 

el trasfondo que se percibe detrás de la propia evolución de las misiones españolas en la 

emigración. De hecho, se trata de unas entidades que, a pesar de los vaivenes políticos y 

los contextos históricos cambiantes, han conseguido sobrevivir hasta nuestros días, a base 

de acomodarse a las nuevas necesidades planteadas por los emigrantes. De una pastoral 

nacionalcatólica pasaron a otra de corte obrero, posteriormente, adoptaron un perfil 

democrático que ajustaron a los regionalismos del estado de las autonomías, para terminar 

proponiendo una pastoral centrada en la tercera edad acorde al envejecimiento de los 

emigrantes. Toda una lección de la capacidad de ajuste de la religión a cada coyuntura 

política cuyo ejemplo, además, contribuye a poner en duda el paradigma de la 

secularización. En cualquier caso, cabe especificar que, si bien es cierto que algunos 

capellanes actuaron como precursores, aplicando las ideas conciliares y manifestando su 

antifranquismo, otros muchos sacerdotes españoles en el extranjero mantuvieron perfiles 

poco vanguardistas, yendo siempre a remolque de los acontecimientos a la hora de adaptar 

discursos y prácticas. De esta manera, algunos de ellos parecieron estar más preocupados 

por mantener una parcela de poder individual que por desarrollar una pastoral de 

conjunto, especialmente en Bruselas, donde la unidad de acción brilló por su ausencia a 

pesar de darse las condiciones favorables para ello.  

 En este sentido, el análisis de los estilos de liderazgo aplicado a la acción de los 

capellanes permite comprobar esa disparidad de criterios e intereses personales a la hora 

de lograr el supuesto objetivo común: mantener la fe de los españoles. Cada capellán 

invirtió sus esfuerzos en potenciar una actividad concreta garantizándose así su propio 

nicho de mercado. Los más progresistas se centraron en nuevos métodos y nuevos 
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espacios a través de los que encauzar su labor, como las Asociaciones de Padres, la 

Universidad Obrera o su incursión en los medios de comunicación locales, mientras que 

los más conservadores mantuvieron posiciones inmovilistas poco innovadoras, como en 

el caso de la misión de Lieja, o pusieron el foco en la espiritualidad de las celebraciones 

religiosas, como el caso del capellán de Schaerbeek que terminó renunciando, en 1982, a 

la subvención oficial que recibía la misión como centro recreativo por considerar que ese 

espacio debía centrarse en ser únicamente un centro religioso. De esta manera, cabe 

señalar que esta multiplicidad de funciones y de comportamientos individuales revela que 

no existió una coordinación general en la actuación y gestión del cuerpo de capellanes, ni 

en horizontal ni en vertical. En un territorio del tamaño de Bélgica, con una población 

española mucho menos importante que la de Francia o Alemania, y concentrada 

mayormente en Bruselas y Valonia, no se constata una unidad de acción pastoral entre 

los sacerdotes españoles, a pesar de la existencia de la figura del Delegado nacional de 

capellanes, cuya misión era la coordinación de los mismos. Esta situación de falta de 

directrices y escasez de recursos provocó que los sacerdotes españoles adaptaran sus 

estrategias pastorales de manera individual en aras a aumentar los medios materiales a su 

disposición, con el objetivo de acrecentar su ascendiente entre los emigrantes y erigirse, 

de esta manera, en un referente para la comunidad. 

 Si bien es cierto que la figura del capellán resultó un elemento clave a la hora de 

garantizar el éxito y la supervivencia de las distintas misiones católicas, el recorrido por 

la topografía de éstas en Bélgica nos ha permitido constatar otros factores que 

condicionaron el devenir de estas entidades religiosas. En primer lugar, cabe destacar la 

importancia del lugar de implantación de las misiones, pues el contexto flamenco, con 

una mayor tradición católica, no puede resultar ajeno a la longevidad de los centros 

religiosos españoles establecidos en Limburgo o en Amberes. Por su parte, las 

características de la región valona, ya sea la fuerza y tradición del movimiento obrero 

como la descristianización del ambiente, no pudieron sino influir en la aceptación o el 

rechazo que manifestaron los españoles que se relacionaron con las misiones de Lieja o 

de Charleroi.  

 En segundo lugar, resulta esencial el análisis sobre la composición de cada una de 

las diversas colonias españolas, no solo atendiendo a la procedencia regional sino también 

a la tradición política de sus lugares de partida. En este caso, resulta apreciable la 

diferencia que se observa entre la relación que establecen con las misiones respectivas los 
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mineros asturianos, establecidos en Lieja, o los mineros de otras regiones llegados a 

Limburgo. En el primer caso, se trató de trabajadores que vinieron mayormente de manera 

clandestina, con un mayor bagaje político y que, en muchos casos, habían sido marcados 

por la revolución de Asturias de 1934 o por las huelgas de 1962 y 1963. Para ellos la 

misión católica fue rápidamente identificada con el régimen franquista. Sin embargo, los 

mineros españoles de Limburgo, llegados en contingentes “asistidos” desde las zonas 

menos desarrolladas de España, presentaban un perfil menos politizado y más proclive a 

aceptar la ayuda de la misión católica sin atender a prejuicios ideológicos.  

 El tercer elemento que debe tenerse en cuenta es la presencia sobre el terreno de 

exiliados españoles. A pesar de que su cifra no resulta llamativa, en comparación con 

Francia u otros países de América Latina, la influencia de este colectivo sobre los 

emigrantes “económicos” y su labor en favor de la afiliación de estos a las estructuras 

socialistas belgas no puede ser menospreciada, especialmente en las colonias de Lieja y 

Charleroi o en la establecida en la zona del Borinage, donde la relación de buena parte de 

los emigrantes con el ambiente católico patrio quedó mediatizada por su influencia.  

 En cuarto lugar, debemos considerar la importancia de las políticas de inmigración 

belgas y las consecuencias que tuvieron en la composición de la colonia española. El 

hecho de no limitarse a una política de inmigración basada únicamente en intereses 

económicos, sino en la consideración de la misma como solución al problema 

demográfico conllevó la presencia en Bélgica de una emigración española de tipo 

familiar, algo bastante diverso a lo que ocurría en países como Alemania o Suiza. Para 

las misiones católicas esta circunstancia implicó la trasformación de una atención 

centrada en mineros alojados en cantinas a una relación con familias, donde la educación 

de los hijos pasó a ser una de las preocupaciones principales. De la misma manera, la 

apertura de otros sectores de actividad a la contratación de mano de obra extranjera, más 

allá del Arreglo de procedimiento para el envío de trabajadores a las minas belgas, implicó 

la reubicación de los españoles dentro de la geografía belga y la creación de nuevas 

colonias en el país, lo que supuso también la aparición de nuevas misiones católicas que 

debieron adaptarse a los nuevos contextos.  

 Por último, no podemos obviar la personalidad del propio capellán como elemento 

de atracción o rechazo hacia la propia misión. Como tampoco se debe descartar como 

factor de influencia la implicación de sacerdotes de otros orígenes, ya fueran parte del 

clero belga o estudiantes de América Latina, al frente de la atención pastoral de los 
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españoles, hecho que pudo suponer tanto un motivo de rechazo, como ocurrió en la ciudad 

de Amberes hacia Fidel Abts, como un factor de atracción al presentar la religiosidad 

desde otra sensibilidad diferente. 

 Para finalizar, cabe señalar el último gran debate historiográfico que puede 

rastrearse en el análisis de las misiones católicas en la emigración: la tensión y los 

conflictos entre religión y género. A través de este trabajo de investigación se ha podido 

documentar la implicación en el contexto migratorio de diecisiete comunidades 

femeninas españolas establecidas en Bélgica, cinco congregaciones belgas y otras seis 

comunidades con origen en Roma o París. Se ha documentado nominalmente a un total 

de cuarenta religiosas que, a lo largo de la geografía belga y durante un intervalo de más 

de treinta años, tuvieron mayor o menor contacto con los emigrantes españoles, pues, 

aparecen en las fuentes consultadas para esta investigación. Probablemente fueron más, 

ya que, en este registro nominativo faltan los nombres de las religiosas belgas que, 

interpeladas por los españoles que llegaron a sus barrios, colaboraron de manera puntual 

y de acuerdo con sus posibilidades paliando sus necesidades. Tampoco nos consta el 

nombre de ninguna de las religiosas españolas establecidas en la región de Lieja, 

recordemos que fueron mínimo seis hermanas. La consulta al archivo de las Hermanas 

Misionera de Jesús, María y José de Madrid seguramente nos hubiera ayudado a conocer 

sus identidades, lamentablemente, su acceso fue denegado para esta investigación. Parece 

que tampoco merecieron el reconocimiento de ser nombradas por ninguno de los 

capellanes españoles que coincidieron con ellas en Lieja y que, no obstante, sí dejaron 

constancia de parte de su andadura belga en sendos libros: Javier Iturgaitz en Una sotana 

en Flandes y Dionisio Ruiz en el libro coral Cuando Dios cierra la puerta.  

 Del mismo modo, los fondos consultados en el obispado de Lieja, demarcación 

donde ejercieron su apostolado, tampoco arrojan ninguna luz sobre quiénes fueron estas 

religiosas. En cualquier caso, esto no debería sorprendernos si constatamos que la 

mayoría de los nombres de las religiosas recogidos para esta tesis provienen de los 

documentos relacionados con la labor de Sor Fabiola Pedrals y que han quedado 

guardados en el archivo de la Asociación Hispano-Belga. En muchos casos se trata de 

documentos destinados a alguna autoridad o entidad con el objetivo de obtener 

subvenciones, aunque también aparecen notas manuscritas que dan fe de alguna reunión 

con el nombre de los participantes anotado. No obstante, gracias a la meticulosa labor de 

esta religiosa hemos podido registrar la existencia de ciertas monjas que, al no recibir 
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ningún tipo de reconocimiento por su labor, ya fuera económico o de estatus, de otra 

manera, nunca hubiéramos sabido que colaboraron activamente en la pastoral española. 

Obviamente, los documentos redactados por Sor Fabiola Pedrals tienen la problemática 

de que solo abarcan a las religiosas que estuvieron presentes en Bruselas y con las que la 

religiosa pudo tener mayor o menor contacto. De ahí que sus papeles tampoco esclarezcan 

nada sobre las monjas españolas de Lieja. 

 En cualquier caso, estas ausencias o presencias de las religiosas españolas, 

constatadas en los documentos oficiales de las diócesis belgas, están claramente 

relacionadas con el grado de reconocimiento y responsabilidad que lograron a través de 

su labor en la emigración. Un reconocimiento dependiente de la Iglesia belga, a través de 

la concesión de un salario o con la inclusión de su nombre en las listas de consejeros 

morales que debían ser pagados por el Ministerio de Justicia o de Trabajo, o del propio 

conjunto de los capellanes al incluirlas en las reuniones donde se tomaban las decisiones 

sobre la pastoral española. En ambas situaciones ha quedado patente que, de un total de 

cuarenta religiosas identificadas, fueron pocas las que consiguieron sobresalir como para 

merecer cualquiera de estos reconocimientos. Además, no debemos dejar de tener en 

cuenta que la visibilidad o presencia de las religiosas se dio a partir de la invisibilidad o 

ausencia de los capellanes. Como se ha podido comprobar, sólo Sor Fabiola Pedrals 

consiguió competir en un plano más o menos de igualdad con el resto de los capellanes 

españoles por las ventajas de partida con las que contó. Las demás religiosas tuvieron que 

esperar su turno, es decir, aceptar la responsabilidad pastoral ante la ausencia de un 

capellán cercano tras convencer a sus respectivas congregaciones de que las “liberaran” 

para dedicarse exclusivamente a la emigración. Claramente, en el mundo de la 

emigración, la importancia de la figura de la religiosa aumentó o disminuyó de manera 

inversamente proporcional respecto a la presencia o ausencia del capellán español más 

próximo.  

 En cuanto a la hipótesis de partida que planteaba el papel de las religiosas como 

herramientas de control social de la Dictadura en el contexto migratorio, ha quedado claro 

que, a través de su presencia constante y actuando como “madres” o “hermanas” de la 

gran familia cristiana, las religiosas españolas sirvieron de correa de transmisión del 

imaginario social franquista de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. 

Inculcaron a los emigrantes, especialmente a mujeres y niños, el modelo tradicional de 

familia católica a través de su propia sumisión al pater familias, en su caso al capellán. 
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Claramente se trató de un discurso difícil de mantener en el tiempo ante los cambios 

sociales que marcaron la propia década de los sesenta y los setenta. El mundo eclesiástico 

se vio sacudido por la actualización que supuso el Concilio Vaticano II y la actitud de las 

religiosas tuvo que adaptarse a las nuevas demandas de los emigrantes. Las antiguas 

fórmulas caritativas que paliaron las primeras necesidades ya no servían para unos 

españoles que poco a poco aprendían a desenvolverse por sí mismos en un país distinto 

al suyo. Las religiosas, al igual que los capellanes, las misiones católicas y la propia 

Iglesia, tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Mientras que algunas monjas lograron 

cierto éxito al optar por una implicación más obrera compartiendo las inquietudes de los 

emigrantes y ayudándoles a construir una visión crítica de la sociedad; en otros casos la 

adaptación no fue posible y tuvieron que abandonar el mundo de la emigración, como les 

ocurrió a las monjas españolas en Lieja, o quedaron aisladas de la evolución adoptada por 

el resto de los agentes pastorales españoles, como sucedió con las Hijas de la Caridad de 

Schaerbeek.  

 A tenor de lo expuesto hasta aquí, se puede concluir indicando que las misiones 

católicas, normalizadas por la Santa Sede, nacieron basadas en una idea transnacional del 

catolicismo, donde al objetivo común de mantener la fe de los migrantes, se sumaba 

también el reconocimiento de un enemigo común: el comunismo y la proliferación de 

otras sectas y cultos; en definitiva, las nuevas religiones que, desde el advenimiento de la 

modernidad, ponían en peligro el estatus dominante del catolicismo. Sin embargo, el 

análisis realizado sobre las misiones católicas españolas en Bélgica muestra un panorama 

que limita la aplicación de esta perspectiva transnacional. En este sentido, las misiones 

no contribuyeron a la idea de un proyecto supranacional vaticano basado en la identidad 

católica, en la medida en que encarnaron cada uno de los proyectos nacionales católicos 

basados en identidades patrióticas. En vez de servir de puente de convergencia entre 

modelos y religiosidades diversas, las misiones católicas fueron el reflejo de las tensiones 

y divergencias entre las ideas de Religión y Nación que cada proyecto político, el del país 

de origen, el del país de destino y el de la propia Santa Sede, deseaba articular como 

modelo de sociedad. De ahí que, desde las distintas esferas de poder, se primara una 

identidad católica transnacional, una identidad patriótica, o una identidad de clase. En 

definitiva, la inclusión del análisis de la religión dentro del fenómeno migratorio se revela, 

no solo como un campo de investigación amplio y rico que aporta nuevos matices y 

evidencia nuevos agentes históricos, como el papel de las Iglesias locales, sino que 



30 
 

además, resulta un escenario privilegiado, a escala reducida, donde se reflejan los grandes 

debates y las tensiones entre religión y secularización, religión y Nación, religión y 

política, o religión y género, que han jalonado el devenir de la civilización occidental 

desde finales del Antiguo Régimen hasta nuestros días. 
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