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P R E F A C I O 

El tema de este libro es la historia de las regiones del mundo 
islamico de habla arabe, desde el nacimiento del islam hasta el 
momento actual. Pero al abordar ciertos periodos he tenido que 
sobrepasar los limites del tema: por ejemplo, cuando considero 
la historia temprana del califato, el Imperio otomano y la expan
sion del comercio y el imperio europeos. Podria argiiirse que el 
tema es demasiado amplio o excesivamente restringido: que la 
historia del Magreb es diferente de la historia de Oriente Proxi
mo, o que la historia de los pai'ses en los que el arabe es el idio-
ma principal no puede ser considerada al margen de la historia 
de otros parses musulmanes. De todos modos, es necesario tra-
zar una lfnea divisoria, y es aqui' donde decidf trazaria, en parte a 
causa de los limites de mi propio saber. Abrigo la esperanza de 
que esta obra demostrara que hay suficiente unidad de experien-
cia historica entre las diferentes regiones que el libro abarca 
como para que sea posible pensar y escribir acerca de ellas en un 
mismo marco teorico. 

El libro esta destinado a los estudiantes que comienzan a co-
nocer el tema y a los lectores, en general, que deseen saber algo 
al respecto. Como bien saben los especialistas, es evidente que 
en un libro de alcance tan amplio gran parte de lo que afirmo se 
basa en la investigation de terceros. He intentado ofrecer los he-
chos esenciales e interpretarlos a la luz de lo que otros han escri-
to. Algunas de las deudas que he contraido con el trabajo de 
otros autores aparecen indicadas en la bibliograffa. 
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Puesto que este libro abarca un pen'odo tan dilatado, me he 
visto obligado a adoptar decisiones acerca de los nombres. He 
utilizado la nomenclatura moderna de los pafses para indicar re-
giones geograficas, incluso cuando esas denominaciones no se 
emplearon con anterioridad; me ha parecido mis sencillo recu-
rrir a los mismos nombres a lo largo del libro, en lugar de cam-
biarlos de un pen'odo a otro. Asf, «Argelia» se utiliza para una re
gion determinada del norte de Africa, a pesar de que esa 
denominacion nacio en la epoca moderna. En general, he emplea-
do nombres que son familiares para los lectores; la palabra «Ma-
greb» es lo suficientemente conocida como para usarla en lugar 
de «noroeste de Africa», pero «Mashriq» no es conocida, y por 
eso, en su lugar, me servire de la denominacion «Oriente Proxi
mo). He denominado al-Andalus a las zonas musulmanas de la 
peninsula Iberica, porque es mas sencillo emplear una palabra en 
lugar de una frase. Cuando uso un toponimo que en la actuali-
dad corresponde a un Estado soberano mientras escribo acerca 
de un pen'odo que precede a la existencia de dicho Estado, lo 
utilizo para referirme a cierta regi6n definida de manera aproxi-
mada; solo cuando escribo sobre historia moderna mi intention 
es referirme al area delimitada por las fronteras de un Estado. 
Por ejemplo, en la mayor parte del libro designo por «Siria» a 
cierta region que tiene caracteristicas comunes, tanto fisicas 
como sociales, y en general ha tenido una misma experiencia 
historica; pero la uso solo para referirme al Estado de Siria una 
vez que este nacio, despues de la Primera Guerra Mundial. Ape-
nas es necesario aclarar que dichos usos no implican ningiin tipo 
de juicio politico acerca de los Estados que deberian existir y del 
trazado de sus fronteras. 

Los principales nombres geogrificos utilizados aparecen en el 
Mapa 1. 
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N O T A A C E R C A D E LAS T R A N S C R I P C I O N E S 

Se ha utilizado la forma tradicional en las palabras, nombres 
de persona y toponimos que tienen una forma acunada en caste-
llano. En la transcripcion de otras palabras: 

• Se han omitido los signos diacn'ticos para indicar las 
consonantes laringales o enfaticas. 

• Las vocales largas se han indicado mediante un acento o 
bien la duplicacion de la vocal. 

• La letra ayn y la hamza, que representan sonidos sin 
equivalente en castellano, se senalan en ocasiones me
diante los signos ' y ' respectivamente. En esta obra am-
bos signos se hen omitido. 

• Por lo general los plurales se han formado afiadiendo una 
s al singular. 

• Las vocales dobles en medio de palabra se han indicado 
como — iyya y -uwwa. 

• Los diptongos se han transcrito —ai o — ei y —aw, respecti
vamente 

• Los nombres y palabras turcos se han escrito segiin la 
graffa moderna del turco. 
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N O T A A C E R C A D E LAS F E C H A S 

Desde los primeros tiempos del islam, los musulmanes han 
fechado los acontecimientos contando desde el dia de la emigra
tion de Mahoma desde La Meca a Medina, en 622 d. C : en 
arabe se llama hegira a esa emigraci6n, y el modo usual de aludir 
a los afios del calendario musulman en las lenguas europeas es 
utilizar las iniciales AH. 

Un afio segiin el calendario musulman no tiene la misma dura-
ci6n que un ano segiin el calendario crisriano. Este ultimo dura el 
tiempo que invierte la Tierra en dar una vuelta completa alrededor 
del Sol, es decir, aproximadamente 365 dias, pero el calendario 
musulman consta de doce meses, y cada uno de ellos corresponde 
a una revolution completa de la Luna alrededor de la Tierra, de 
manera que la duration de un ano asf calculado es unos 11 dias 
menor que la de un ano solar. 

La information acerca de los modos de convertir las fechas 
musulmanas en cristianas; o viceversa, puede hallarse en G. S. P. 
Freeman-Grenville: The Muslim and Christian Calendars, Londres, 
1977. 

En este libro, se utilizan las fechas de la era cristiana, excep-
to cuando el contexto determina que sea importante indicar la 
fecha o el siglo musulmanes. 

En el caso de los gobernantes, se senalan las fechas del ascenso 
al poder y muerte (o destitution); en el caso de otras personas, las 
fechas de su nacimiento y muerte. Cuando la fecha de nacimiento 
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no es conocida, se indica solo la de fallecimiento (por ejemplo, m. 
1456); cuando la persona todavia vive, se indica solo la fecha de 
nacimiento (por ejemplo, n. 1905). Cuando se conoce la fecha 
solo de manera aproximada, se utiliza la letra h (por ejemplo, h. 
1307-1358). 



P R O L O G O 

En el afio 1382, un erudito arabe musulman al servicio del gober-
nante de Tiinez le pidio autorizacion para realizar la peregrination a La 
Meca y, habiendola obtenido, se embarco para Alejandria, en Egipto. 
Tenia 50 afios cuando abandono —despues se confirmo que para siem-
pre— el Magreb, donde el y sus antepasados habi'an representado un 
papel importante y variado. 

Abd al-Rahman ibn Jaldun (Abenjaldiin, 1332-1406) pertene-
ci'a a una familia que se habi'a trasladado de Arabia meridional a Espa-
na despues que esta fue conquistada por los arabes, y se habi'a estable-
cido en Sevilla. Cuando los reinos cristianos de Espafia septentrional 
se expandieron hacia el sur, la familia se traslado a Tiinez. Muchas fa-
milias que poseian una tradici6n de cultura y servicio al Estado hicie-
ron lo mismo, y formaron en las ciudades del Magreb (la parte occi
dental del mundo islamico) un patriciado de cuyos servicios se 
valieron los gobernantes locales. El bisabuelo de Ibn Jaldun represen-
to un papel en la polftica de la corte de Tiinez, perdio su favor y fue 
asesinado; su abuelo tambien fue funcionario, pero su padre abando
no la poh'tica y el servicio al Estado en favor de la vida retirada de un 
estudioso. El propio Ibn Jaldun recibio una educacion esmerada, se-
giin el estilo de la epoca, por parte de su padre y de los eruditos que 
ensefiaban en las mezquitas y las escuelas de Tiinez, o estaban de paso 
en la ciudad, y el continuo sus estudios cuando, de joven, vivio en 
otras ciudades, pues formaba parte de la tradicion que el heredo que 
un hombre buscase el saber en todos aquellos capaces de transmitirse-
lo. En su auiobiografia menciona los nombres de las personas a cuyas 
clases asistio y los temas que ellas ensefiaban: el Coran, considerado 
por los musulmanes como la Palabra de Dios revelada en lengua arabe 
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a traves del profeta Mahoma; el hadiz, o las tradiciones que recogen 
cuanto el Profeta habi'a dicho y hecho; la jurisprudencia, es decir, la 
ciencia del derecho y la moral social basada formalmente en el Coran 
y el hadiz; la lengua arabe, sin la cual no podfan entenderse las cien-
cias de la religion; y tambien las ciencias racionales, las matematicas, la 
logica y la filosofia. Aporta detalles de la personalidad y la vida de sus 
maestros, y nos dice que la mayorfa de ellos, asf como sus padres, mu-
rieron a causa de la peste negra, la gran plaga que asolo el mundo a 
mediados del siglo XIV. 

A edad temprana el dominio de la lengua y el conocimiento de la 
jurisprudencia de Ibn Jaldiin determinaron que se incorporase al servi-
cio del gobernante deTiinez, al principio como secretario y despues en 
cargos de mayor responsabilidad, y por lo tanto inseguros. Siguieron 
veinte anos de variable fortuna. Abandono Tiinez y entr6 al servicio de 
otros gobernantes del Magreb; fue a Granada, capital del ultimo reino 
superviviente de la Espana musulmana; alli conquisto el favor real, y 
fue enviado en mision ante el gobernante cristiano de Sevilla, su ciudad 
ancestral, pero se sospecho de el y hubo de partir de manera precipitada 
a Argelia. Alli, de nuevo ocupo cargos oficiales, atendiendo los asuntos 
de su puesto por la manana y despues ensenando en la mezquita. Con-
tribuyo a lograr que los jefes arabes o bereberes de las estepas y las mon-
tafias se sometieran al dominio politico de los gobernantes a quienes Ibn 
Jaldiin servfa, y la influencia que conquisto sobre ellos fue util cuando, 
como le sucedio con frecuencia en el curso de su vida, perdio el favor 
del amo. En uno de estos episodios paso cuatro anos (1375-1379) vi-
viendo en un castillo del interior de Argelia, bajo la protection de un 
jefe arabe. Durante algunos anos se vio liberado de los asuntos munda-
nos, y dedico su tiempo a escribir una historia de las dinastias del Ma
greb, desarrollada en un marco amplio. 

La primera parte de esta historia, \a.Muqaddima (Prolegomenos), con-
tinua concitando la atencion incluso hoy dia. En esta obra, Ibn Jaldiin 
trato de explicar el ascenso y la caida de las dinastias de un modo que sen'a 
la piedra de toque para juzgar la verosimilitud de las narraciones histori-
cas. Creia que la forma mas sencilla y temprana de la sociedad humana era 
la del pueblo de las estepas y las montanas, que cultivaban la tierra y cui-
daban el ganado, y seguian a unos jefes que carecfan de un poder organi-
zado de coercion. Estos pueblos poseian cierta bondad y cierta energfa na-
turales, pero no podfan crear por si mismos gobiernos estables, ni 
ciudades, ni una cultura elevada. Para que tales cosas fueran posibles, de-
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bfa existir un gobernante dotado de autoridad exclusiva, y este podia afir-
marse solo si lograba crear y dominar a un grupo de partidarios dotados 
de asabiyya, es decir, un espiritu corporativo orientado hacia la conquista 
y la conservacion del poder. Era mas fdcil reclutar este grupo entre los 
energicos hombres de la estepa o la montana; podia mantenerse su union 
gracias al sentimiento de poseer ancestros comunes, reales o ficticios, o es-
tableciendo lazos de dependencia, reforzados por la aceptacion general de 
una religion. Un gobernante que poseia un grupo fuerte y cohesionado 
de partidarios podia fundar una dinasti'a; cuando su dominio era estable, 
se formaban ciudades populosas, y en ellas surgian oficios especializados, 
formas lujosas de vida y una cultura elevada. Pero toda dinastia llevaba en 
si misma la simiente de su decadencia: podia verse debilitada por la dra
ma, por los excesos y por la perdida de las cualidades de mando. El poder 
real podia pasar del gobernante a otros miembros de su propio grupo, si 
bien cabfa suponer que mas tarde o mas temprano la dinastia seria reem-
plazada por otra formada de manera semejante. Cuando sucedia tal cosa, 
podia desaparecer no solo el gobernante, sino tambien todas las personas 
en quienes se apoyaba su poder, asi como la vida que estos habian creado; 
como deci'a Ibn Jaldiin en otro contexto: «Cuando se produce un cambio 
general de las condiciones, es como si toda la creacion hubiese cambiado y 
se hubiese modificado el mundo enteroV Los griegos y los persas, «las 
principales potencias de su tiempo en el mundo»,2 habian sido reempla-
zados por los arabes, que con su fuerzay cohesion habian creado una di
nastia cuyo poder se extendia desde Arabia hasta Espana; pero a su vez, 
ellos habian sido reemplazados por los bereberes en Espana y el Magreb, 
y por los turcos mas hacia el este. 

Las cambiantes fortunas de los gobernantes condicionaban las de 
sus servidores. Cuando partio con destino a Alexandria, Ibn Jaldiin ini-
ciaba una nueva carrera. No realizo entonces la peregrinacion, aunque la 
hari'a mas tarde, y en cambio fue a El Cairo, que lo impresiono por ser 
una ciudad de diferente escala que todas las que el habia conocido: 
«Metropoli del mundo, jardin del universo, encrucijada de naciones, 
hormiguero de pueblos, sumo lugar del islam, sede del poder.»3 El Cai
ro era la capital del sultanato mameluco, uno de los principales estados 
musulmanes de la epoca, que abarcaba tanto Siria como Egipto. Ibn 
Jaldiin fue presentado al gobernante, y conquisto su favor; recibio pri-
mero una pension y despues le nombraron profesor en una, y mas tar
de en otra, de las escuelas reales. Llamo a su familia que estaba en Tii-
nez, pero todos se ahogaron durante el viaje por mar. 
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Ibn Jaldiin vivio en EI Cairo hasta su muerte. Dedico gran parte de 
su tiempo a leer y escribir, pero el esquema de su vida anterior se repitio 
en esas alternancias de influencia y desfavor, algo que imputaba a sus ene-
migos, pero que pudo haber tenido un origen en la propia personalidad 
de Ibn Jaldiin. En varias ocasiones, el gobernante lo designo juez en uno 
de los tribunales principales, pero en todas ellas perdio o abandono el car
go. Fue con el sultan a Siria yvisito los lugares santos de Jerusalen y He
bron; regreso alli por segunda vez cuando Damasco fue sitiada porTimur 
(Tamerlan), uno de los grandes conquistadores asiaticos, que habfa creado 
un imperio que se extendia desde el norte de la India hasta Siria y Anato
lia. Mantuvo conversaciones con Timur, en quien vio un ejemplo de ese 
poder de mando, firmemente asentado en la fuerza de su ejercito y su 
pueblo, capaz de fundar una nueva dinastia. No logro evitar el saqueo de 
Damasco, pero si consiguio un salvoconducto para regresar a Egipto; 
aunque en el camino lo asaltaron en las colinas de Palestina. 

Segiin su propia descripcion, la vida de Ibn Jaldiin refleja el mun
do al que pertenecio. Era un mundo colmado de recordatorios de la fra-
gilidad de los esfuerzos humanos. Su propia carrera revelo cuan inesta-
bles eran las alianzas de intereses en que las dinastias se apoyaban para 
mantener su poder; el encuentro conTimur frente a Damasco demostro 
de que modo el surgimiento de un nuevo poder podia afectar la vida de 
las ciudades y los pueblos. Fuera de la ciudad, el orden era precario: el 
emisario de los gobernantes podia ser despojado, y un cortesano que ha
bfa perdido el favor real podia buscar refugio mas alia del ambito del 
control urbano. El hecho de que sus padres muriesen a causa de la pes-
te, y sus hijos en un naufragio, le ensefio una leccion acerca de la impo-
tencia del hombre en manos del destino. Sin embargo, algo era estable, 
o parecia serlo. Un mundo en que una familia del sur de Arabia podia 
trasladarse a Espafia y, seis siglos despues, regresar a un lugar proximo al 
de su origen, y todavia encontrarse en un entorno conocido, posefa una 
unidad que trascendfa las divisiones del tiempo y el espacio; la lengua 
arabe podia abrir la puerta a los cargos y a la influencia de un extremo al 
otro de ese mundo; una suma de conocimientos, transmitida a lo largo 
de los siglos por una sucesion conocida de maestros, preservaba una co-
munidad moral incluso cuando los gobernantes cambiaban; los lugares 
de peregrination, La Meca y Jerusalen, eran polos invariables del mun
do humano, incluso si el poder se desplazaba de una ciudad a otra; y la 
creencia en un Dios que habia creado y sostenia el mundo podia confe-
rir sentido a los golpes del destino. 
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PRIMERA PARTE 

La formation de un mundo 

(siglos VII a X) 

Aprincipios delsiglo VIIaparecio un movimiento religioso en las mar-
genes de los grandes imperios, elde los bizantinos y elde los sasdnidas, que 
dominaban la mitad occidental del mundo. En LaMeca, ciudadde Ara
bia occidental, Mahoma comenzo a convocar a los hombresy las mujeres; 
pregonaba la reforma moraly la sumision a la voluntad de Dios segun se 
manifestaba en lo que ily suspartidarios aceptaban como mensaje divino 
revelado alpropio Mahomay que, despues, se habia reflejado en un libro, el 
Cordn. En nombre de la nueva religion, el islam, los ejercitos reclutados en
tre los habitantes de Arabia conquistaron lospaises circundantes y funda-
ron un nuevo imperio, el Califato, que incluy6 gran parte del territorio del 
Imperio bizantinoy toda el drea delsasdnida, y se extendio desde Asia cen
tral hasta Espana. El centro delpoder se traslado de Arabia a Damasco, en 
Siria, con los califas omeyas, y despues a Bagdad, en Irak, con losAbasies. 

Hacia elsigloXel Califato estaba desintegrdndose, y aparecieron cali-
fatos rivales en Egiptoy Espana, pero se mantuvo la unidadsocialy cultu
ral que se habia formado en su seno. Gran parte de la poblacion se habia 
convertido en musulmana (es decir, se habia adherido a la religion del is
lam), aunquepervivian grupos dejudios, de cristianosy de otras comunida-
des; la lengua drabe se habia extendido, y se convirtid en el vehiculo de una 
cultura que incorporaba elementos de las tradiciones de los pueblos asimila-
dos al mundo musulmdn, y se expresaba en la literaturay en sistemasjuridi-
cos, teologicosy espirituales. Inmersas en diferentes dmbitos fisicos, lassocie-
dades musulmanas desarrollaron institucionesy formas especificas; los nexos 
establecidos entre lospaises de la cuenca del Mediterrdneo y los de alrededor 
del oceano Indico crearon un sistema comercial unico y promovieron cam-
bios en la agriculturay los oftcios, de manera que establecieron las bases del 
crecimiento de las grandes ciudades, con una civilization urbana que se ex
presaba en construcciones de un estilo isldmico caracteristico. 
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CAPITULO U N O 

Un poder nuevo en un 

mundo antiguo 

EL MUNDO AL QUE LLEGARON LOS ARABES 

El universo de Ibn Jaldiin seguramente parecio eterno a la mayorfa 
de los que lo formaban, pero el mismo sabi'a que habia reemplazado a 
otro anterior. Setecientos anos antes de su tiempo, los pai'ses que el co-
nocfa habfan exhibido una faz diferente, bajo el imperio de «las dos 
grandes potencias de su tiempo». 

Durante muchos siglos los pafses de la cuenca del Mediterraneo ha
bfan sido parte del Imperio romano. Niicleos rurales estables producian 
cereales, fruta, vino y aceite, y el comercio se desarrollaba a traves de rutas 
marftimas pacificas; en las grandes ciudades, una clase acomodada, de va-
riadas procedencias, compartia la cultura griega y latina del Imperio. Des-
de el siglo IV de la era cristiana, el centro del poder imperial se habia des-
plazado hacia el este. Constantinopla sustituyo a Roma como capital, el 
emperador era el centro de la lealtady el simbolo de la cohesion. Despues, 
se produjo lo que se ha denominado una «division horizontal que, con 
diferentes formas, habn'a de mantenerse hasta nuestro propio tiempo. En 
Alemania, Inglaterra, Francia, Espanay el norte de Italia gobernaban re-
yes barbaros, aunque todavia persistfa el sentimiento de pertenencia al 
Imperio romano; el sur de Italia, Sicilia, la costa del norte de Africa, Egip-
to, Siria, Anatoliay Grecia continuaban sometidas al gobierno imperial di-
recto de Constantinopla. En esta forma disminuido, el Imperio era mas 
griego que romano. (En sus fases ulteriores suele denominarselo «bizanti-
no»yno romano, debidoal nombre antiguo de Constantinopla:'Bizan-
cio.) El emperador gobernaba a traves de funcionarios civiles de habia 
griega; las grandes ciudades del Mediterraneo oriental—Antioqufa en Si
ria y Alejandrfa en Egipto— eran centros de la cultura griega, e incorpora-
ban al servicio imperial a miembros de las elites locales. 

— 29 — 



Habia sobrevenido otro cambio, mas profundo. El Imperio habi'a 
adoptado el cristianismo, no solo por decreto formal del gobernante, 
sino a causa de la conversion en diferentes pianos. La mayor/a de la po-
blacion era cristiana, aunque los filosofos paganos ensenaron en la es-
cuela de Arenas hasta el siglo VI; habia comunidades judias en las ciuda-
des, y los recuerdos de los dioses paganos todavia perduraban en los 
templos convercidos en iglesias. El cristianismo confirio una dimension 
nueva a la leal tad que se manifestaba hacia el emperador y creo un nue-
vo marco de unidad para las culturas locales que el gobernaba. Las ideas 
y las imagenes cristianas se expresaban en las lenguas literarias de las di
ferentes regiones del Imperio, asi como en el habia griega de las ciuda-
des: el armenio de Anatolia oriental, el siriaco de Siria o el copto de 
Egipto. Las tumbas de los santos y otros lugares de peregrinacion po-
dfan preservar, en forma cristiana, las creencias y las practicas inmemo-
riales de una region. 

Las instituciones autonomas de las ciudades griegas habian desapare-
cido al compas de la expansion de la burocracia imperial, pero los obispos 
podian ostentar cierto liderazgo local. Cuando el emperador salio de 
Roma, el obispo de la ciudad, es decir, el Papa, pudo ejercer una autori
dad que no estaba el alcance de los patriarcas y los obispos de las ciudades 
romanas orientales; estos mantenfan estrechos vmculos con el gobierno 
imperial, pero aun podian reflejar los sentimientos de los suyos y defen
der los intereses locales. Asimismo, el ermitano o el santo que obraba mila-
gros, que vivi'a en las afueras de la ciudad o en tierras anexionadas de Ana
tolia o Siria, podia desempefiar las funciones de arbitro en las disputas o 
de portavoz de la poblacion local, y el monje del desierto egipcio ofrecia el 
ejemplo de una sociedad distinta de la forma del mundo urbano secular. 
Junto a la Iglesia ortodoxa oficial, se formaron otras con distintas doctri-
nas y practicas, que expresaban la fidelidad y la oposicion a la autoridad 
central de los individuos cuya lengua no era la griega. 

Las principales diferencias doctrinales tuvieron que ver con la natura-
leza de Cristo. En el ano 451, el concilio de Calcedonia habia establecido 
que la segunda persona de laTrinidad poseia dos naturalezas, una divina y 
otra humana. Esta fue la formulacion que acepto el cuerpo principal de la 
Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, y que apoyo el gobierno im
perial. Solo mas tarde y gradualmente, y sobre todo en relacion con el 
tema de la autoridad, sobrevino una cisma entre la Iglesia de los territories 
bizantinos -—es decir, la Iglesia ortodoxa oriental—, con sus patriarcas 
como jefes del clero, y la de Europa occidental, que acataba la autoridad 
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suprema del Papa de Roma. Pero hubo algunas comunidades que afirma-
ron que Cristo tenia una naturaleza unica, formada por dos naturalezas. 
Esta doctrina, denominada monofisita, fue la que respaldo la Iglesia arme-
nia de Anatolia, tambien la mayorfa de los cristianos egipcios (llamados 
«coptos», por el antiguo nombre de Egipto) y muchos de los cristianos 
nativos de habla siriaca de Siria (conocidos como ortodoxos sirios, o «jaco-
bitas», por el nombre de su teologo mas destacado). Otros, a su vez, abo-
garon por una division mis precisa entre las dos naturalezas de Cristo, con 
el proposito de mantener la humanidad plena de Jesus, y consideraron 
que el Verbo de Dios moraba en Jesus hombre desde su conception; esta 
fue la doctrina de los adeptos denominados generalmente nestorianos, 
por el nombre de un pensador identificado con la doctrina; su iglesia fue 
importante sobre todo entre los cristianos de Irak, mas alia de la frontera 
oriental del Imperio bizantino. En el siglo VII aparecid otro grupo, como 
resultado de un intento de compromiso entre las doctrinas ortodoxa y 
monofisita: los monotelitas, que afirmaban que Cristo tenia dos naturale
zas, pero una voluntad unica. 

Al este del Imperio bizantino, al otro lado del no Eufrates, se exten-
dfa otro gran Imperio, el sasdnida, cuyo dominio abarcaba los territories 
que en la actualidad constituyen Irak e Iran, y Uegaba hasta Asia central. 
Las tierras que hoy denominamos Iran, o Persia hace unas decadas, in-
cluian varias regiones de cultura avanzada y antiguas ciudades habitadas 
por diferentes grupos etnicos, separados unos de otros por estepas o de-
siertos, sin grandes rios que les facilitaran las comunicaciones. De vez en 
cuando, habian estado unidas gracias a la action de dinastfas fuertes y du-
raderas; la ultima fue la de los Sasanidas, cuyo poder se extendia en un 
principio entre los pueblos de lengua persa del sur de Iran. Era un Estado 
gobernado por una familia con la ayuda de una jerarquia de funcionarios, 
y trataban de establecer una solida base de unidad y fidelidad retomando 
la antigua religion de Iran, asociada tradicionalmente con el maestro Zo-
roastro. Desde el punto de vista de esta religion, el universo era un campo 
de batalla, sometido al Dios supremo, entre los buenos y los malos espiri-
tus; los buenos vencen'an, pero los hombres y las mujeres dotados de vir-
tud y pureza ritual podfan precipitar la victoria. 

Despues de que Alejandro Magno conquistase Iran, en 334-333 a. 
C. y estableciera vinculos mas estrechos con el Mediterraneo oriental, las 
ideas del mundo griego se difundieron hacia el este; a su vez, las de un 
maestro de Irak, Mani, que trato de incorporar todos los profetas y los 
maestros a un solo sistema religioso (denominado maniquefsmo) se difun-

— 31 — 



dieron hacia el oeste. Con los Sasanidas, la ensefianza relacionada con Zo-
roastro revivio en una forma filosofica, llamada mazdeismo o zoroastris-
mo, que concedi'a mas importancia al dualismo del bien y el mal, y conta-
ba con un clero y un culto formal. En su caracter de Iglesia oficial, el 
mazdeismo apoyo el poder del gobernante, considerado como un rey jus-
to que preservaba la armonfa entre las diferentes clases sociales. 

La capital sasanida no estaba en las mesetas de Iran, sino en Ctesifon-
te, en la fertil y populosa region de Irak central, banada por los ri'os Tigris y 
Eufrates. Ademas de zoroastrianos y partidarios de Mani, Irak tenia cris-
tianos de la Iglesia nestoriana, que prestaban un importante servicio al Es-
tado. Esta area era tambien el centro principal del saber religioso judio, y 
un refugio para los filosofos paganos y los cientfficos medicos de las ciuda-
des griegas del mundo mediterraneo. Se habian difundido diferentes va-
riantes de la lengua persa; la forma escrita empleada entonces se denomi-
naba pahlavi. Tambien estaba extendido el arameo, una lengua semitica 
emparentada con el hebreo y el arabe, y usual en aquella epoca en todo 
Oriente Proximo; una de sus formas era el siriaco. 

Los dos imperios abarcaban a las principales regiones de las socieda-
des estables y la alta cultura de la mitad occidental del mundo; pero mas al 
sur, aambas orillas del mar Rojo, habia otras dos sociedades con tradicio-
nes de poder organizado y cultura, que se sustentaban en la agricultura y 
el comercio entre el oceano Indico y el mar Mediterraneo. Una era Etio-
pi'a, un antiguo reino cuya religion oficial era el cristianismo en su forma 
copta. La otra era Yemen, en el suroeste de Arabia, un territorio de fertiles 
valles montanosos y lugar de transito del comercio de larga distancia. Du
rante algiin tiempo, sus pequefios Estados locales formaban parte de un 
reino mas amplio, quese debilito cuando el comercio declino al principio 
de la era cristiana, si bien revivio mas tarde. Yemen tenia su propia lengua, 
diferente del arabe que se hablaba en otros lugares de Arabia, y su propia 
religion: una multiplicidad de dioses a cuyo servicio estaban sacerdotes en 
templos que eran lugares de peregrinacion, ofrendas votivas y rezos priva-
dos pero no comunitarios, y tambien centros de grandes dimensiones. 
Durante los siglos siguientes las influencias cristiana y judia habian Uega-
do de Siria siguiendo las rutas comerciales o atravesando el mar desde 
Etiopfa. Durante el siglo VI, un reyatraidoporeljudaismodestruyo un 
centro de la cristiandad, pero las invasiones etiopes habian restablecido 
parte de la influencia cristiana; tanto los bizantinos como los Sasanidas tu-
vieron que ver con estos episodios. 

Entre los grandes Imperios del none y los reinos del mar Rojo se 
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extendian regiones de diferente naturaleza. La mayor pane de la penfn-
sula arabiga era estepa o desierto, con oasis aislados que suministraban 
el agua suficiente para los cultivos regulares. Los habitantes hablaban 
distinros dialectos del arabe y tenian diferentes modos de vida. Algunos 
eran nomadas dedicados al pastoreo de camellos, ovejas o cabras, apro-
vechando para ello los escasos recursos hfdricos del desierto; tradicional-
mente, han recibido el nombre de «beduinos». Algunos eran agriculto
res sedentarios que dependian de los cereales o de las palmeras de los 
oasis; otros, comerciantes y artesanos que vivian en pequenos pueblos, y 
tambien los habi'a que combinaban varios modos de vida. El equilibrio 
entre los pueblos nomadas y los sedentarios era precario. Aunque consti-
tufan una minon'a de la poblacion, los nomadas montados en camellos, 
un grupo movil y armado, eran los que, unidos a los grupos de merca-
deres de los pueblos, dominaban a los cultivadores y los artesanos. Su 
etica que premiaba el valor, la hospitalidad, la fidelidad a la familia y el 
orgullo de los ancestros tambien era la que prevalecfa. No estaban some-
tidos a un poder de coercion estable, pero si a la jefatura de los hombres 
que pertenecian a las familias alrededor de las cuales se reunian, durante 
un cierto tiempo, los grupos de adeptos, quienes expresaban su cohe
sion y su fidelidad en el idioma del linaje comiin; tales grupos reciben 
generalmente la denominacion de tribus. 

El poder de los jefes tribales se ejercia desde los oasis, donde mante-
nian estrechos vinculos con los mercaderes que organizaban el comercio 
en el territorio que controlaba la tribu. Pero en los oasis otras familias 
podian ejercer un tipo distinto de poder mediante la fuerza de la reli
gion. Al parecer, la religion de los pastores y los agricultores no tenia una 
forma definida. Para ellos, los dioses locales, que identificaban con obje-
tos del cielo, se encarnaban en las piedras, los arboles y otras cosas natu-
rales; tambien crei'an que los buenos y los malos espfritus recorn'an el 
mundo en la forma de animales; los adivinos decian hablar con la len-
gua de cierta sabiduria sobrenatural. Sobre la base de la practica moder-
na en Arabia meridional, se ha sugerido que los pobladores antiguos 
creian que los dioses moraban en un santuario, un haram, un lugar o 
pueblo al margen del conflicto tribal, que cumplia la funcion de centro 
de peregrinacion, sacrificio, reunion y arbitraje, y que estaba al cuidado 
de una familia bajo la proteccion de una tribu cercana.1 Dicha familia 
podia conquistar poder o influencia utilizando habilmente su propio 
prestigio religioso, su papel de arbitro en las disputas tribales y sus 
oportunidades para comerciar. 



En todo este universo de Oriente Proximo, muchas cosas estaban 
cambiando durante el siglo VI y principios del VII. Los Imperios bizanti
no y sasanida se enzarzaron en prolongadas guerras que, con intervalos, 
se desarrollaron del ano 540 al 629. Se combatio sobre todo en Siria e 
Irak; durante un tiempo, los ejercitos sasanidas llegaron hasta el Medi-
terraneo, y ocuparon las grandes ciudades de Antioquia y Alexandria, as( 
como la ciudad santa de Jerusalen, pero en la decada de 620 fueron re-
chazados por el emperador Heraclio. Durante otro pen'odo el dominio 
sasanida tambien se extendio hacia el suroeste de Arabia, donde el reino 
de Yemen habia perdido gran parte de su antiguo poder a causa de las 
invasiones etiopes y la decadencia de la agricultura. Las sociedades esta-
bles gobernadas por los Imperios alimentaban muchos interrogantes 
acerca del sentido de la vida y el modo en que esta debi'a vivirse, enig
mas expresados en el lenguaje de las grandes religiones. 

El poder y la influencia de los imperios afectaron determinadas zo-
nas de la peninsula arabiga, y durante muchos siglos los pastores arabes 
nomadas del norte y el centro de la peninsula habian estado desplazan-
dose hacia las zonas rurales del area que, con frecuencia, ahora se deno-
mina el Creciente Fertil: el interior de Siria, el territorio que se extendia 
al oeste del Eufrates en el bajo Irak, y la zona comprendida entre el Eu-
frates y el Tigris en el alto Irak (la Yazira) tenian una poblacion sobre 
todo arabe. Estos llevaron consigo su etica y sus formas de organizacion 
social. Algunos de sus jefes tribales ejercieron su dominio desde los pue
blos de los oasis, y fueron utilizados por los gobiernos imperiaies para 
mantener a otros nomadas lejos de los territories poblados, y para re-
caudar impuestos. Por consiguiente, pudieron crear unidades politicas 
mas estables, como la de los Lajmies, con su capital en Hira, en una re
gion en que los sasanidas no ejercian un control directo, y la de los Ga-
sanies, en una region semejante del Imperio bizantino. El pueblo de 
esos Estados adquirio conocimientos polfticos y militares, y se abrio a las 
ideas y las creencias originadas en los territorios imperiaies; asi, Hira fue 
un centro cristiano. De estos Estados, de Yemen, y tambien gracias a los 
viajeros de las rutas comerciales, llego a Arabia cierto conocimiento del 
mundo exterior y de su cukura, y tambidn algunos pobladores. Hubo 
artesanos, comerciantes y agricultores judios en los oasis de Hiyaz, en 
Arabia occidental, y monjes cristianos y conversos en Arabia central. 
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EL LENGUAJE DE LA POESfA 

Al parecer, tambien existio un sentimiento cada vez mas firme de 
identidad cultural entre las tribus de pastores, un aspecto que se mani
festo en la aparicion de un lenguaje poetico comiin a partir de los dia-
lectos arabes. Se trataba de un lenguaje formal, con refinamientos gra-
maticales y de vocabulario, que se desarrollo poco a poco, quiza gracias a 
la evolucion de determinado dialecto, o tal vez por la concurrencia de 
varios. Lo utilizaron poetas de los diferentes grupos tribales o de los dis-
tintos pueblos de los oasis. Su poesfa tal vez se desarrollo a partir del 
empleo de un lenguaje ritmico, elevado y rimado en las invocaciones o 
las formulas magicas, pero lo que ha llegado a nosotros de ningun modo 
es un material primitivo. Es, al contrario, el producto de una larga tra
dition acumulativa, en la cual participaron no solo los grupos tribales y 
los pueblos dedicados al comercio, sino tambien las cones de las dinas-
ti'as arabes establecidas en los lfmites de los grandes Imperios, en especial 
Hira, a orillas del Eufrates, precisamente porque estaba abierta a las in-
fluencias cristianas y mazdei'stas. 

Las convenciones poeticas que emergieron de esta tradition esta-
ban elaboradas. La forma poetica mas apreciada era la oda o qasida, un 
poema de hasta cien versos, escrito en alguna de las metricas aceptadas y 
con una sola rima que abarcaba toda la obra. Cada verso consistia en 
dos hemistiquios: la rima apareci'a en ambos en el primer verso, pero 
solo en el segundo en el resto. En general, cada verso era una unidad de 
sentido y el encabalgamiento total no era usual; pero eso no impedia la 
continuidad del pensamiento o el sentimiento de un verso a otro y a lo 
largo del poema. 

La poesia no tenia forma escrita, aunque habria podido tenerla, 
pues en la peninsula se conocfa la escritura; las inscripciones en las len-
guas de Arabia meridional se remontan varios siglos atris. Las inscripcio
nes arabigas mas antiguas, en escritura aramea, pueden fecharse en el si-
glo IV, y despues se desarrollo una escritura arabiga; al margen de las 
inscripciones, es muy posible que se haya utilizado la escritura en el co
mercio de larga distancia. Sin embargo, los poemas se componian para 
recitarlos en publico, en la voz del propio creador, o en la de un rawi o 
recitador. Esta practica tenia ciertas consecuencias: habi'a que expresar el 
sentido en un verso, una sola unidad de palabras cuyo significado pu-
diera ser entendido por los oyentes, y cada declamation era unica y di-
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ferente de las otras. El poeta (rawi) podfa improvisar, en un marco de 
formas y esquemas verbales aceptados comiinmente, y utilizando ciertas 
palabras o combinaciones de terminos para expresar determinadas ideas 
o sentimientos. Por consiguiente, es posible que no existiera una sola 
version autentica de un poema. En la forma en que han Uegado a noso-
tros, las versiones fueron realizadas mas tarde por filologos o crfticos lite-
rarios a la luz de las normas lingiiisticas o poeticas de su propio tiempo. 
En este proceso, es posible que hayan introducido elementos nuevos en 
los poemas, modificando el lenguaje para acomodarlo a sus propias 
ideas acerca de Io que era correcto, e incluso formando qasidas mediante 
la combination de fragmentos mas breves. Durante la decada de 1920 
dos eruditos, uno britanico y otro egipcio, elaboraron sobre la base de 
estos hechos indudables la teoria de que los poemas fueron a su vez pro-
ducto de un periodo ulterior, pero la mayorfa de los que han estudiado 
el tema ahora coinciden en que, en esencia, los poemas provienen de la 
epoca a la cual tradicionalmente se los ha atribuido. 

Emre los eruditos y los crfticos de un perfodo posterior, fue usual 
referirse a ciertos poemas, extrafdos del conjunto de los que sobrevivie-
ron, como ejemplos supremos de la antigua poesfa arabe. Vino a deno-
minarselos Muallaqato «poemas suspendidos», un nombre cuyo origen 
y significado no son claros; los poetas que los compusieron —Labib, 
Zuhair, Imrul-Qais y media docena mas— fueron considerados grandes 
maestros del arte. Era usual denominar a la poesia de este periodo el 
diwdn de los arabes, el conjunto de la obra o la manifestacion de su me-
moria colectiva, pero tambien se manifestaba la firme impronta de la 
personalidad del poeta individual. 

Los crfticos y los eruditos de epocas mas recientes acostumbraban 
distinguir tres elementos en la qasida, pero el proposito de ello era for-
malizar una practica laxa y diversa. El poema tendfa a comenzar con 
la evocacion de un lugar en que el poeta habfa estado o, tambien, con la 
evocacion de un amor perdido; la intencion no era erotica, sino mas 
bien la conmemoracion de la transitoriedad de la vida humana: 

Las moradas estan desiertas, los lugares donde nos detuvimos y alii 
donde acampamos, en Mina; Gawl y Riyan estan ambas abandonadas. 
En los cauces de Rayyan los lechos de los n'os estan yermos y desgasta-
dos, del mismo modo que la escrimra preservada en la piedra. El es-
tiercol ennegrecido yace inmovil, desde que partieron los que estaban 
alii: han pasado largos anos, afios de meses sagrados y meses comunes. 
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Los manantiales nacidos de las estrellas los alimentaron, y se nutrieron 
de las aguas de las tormentas: intensos aguaceros y ligeros chubascos, 
las nubes de la noche, las que cubren el cielo por la manana, y las nu-
bes vespertinas cuyas voces se llaman unas a otras.2 

Despues, quizas el poeta haga un viaje en camello, y entonces habla 
del camello, el campo y la caza y, de un modo indirecto, de la recupera-
cion de su propia fuerza y confianza cuando se ve enfrentado con las 
fuerzas de la naturaleza. El poema puede culminar en un elogio a la tri-
bu del poeta: 

Nos han construido una casa de alto techo, y jovenes y viejos por 
igual tratan de alcanzar su altura [...] Quienes luchan cuando la tribu 
esta en dificultades son sus caballeros y sus arbitros. Son como la pri-
mavera para los que buscan su ayuda, o para las viudas cuyo afio de 
duelo se prolonga. Son una tribu a la que la envidia no puede dafiar, y 
ninguno de sus miembros es tan indigno que se una al enemigo.3 

Pero bajo el elogio y la vanagloria, a veces se escucha otro acento, el 
de los limites de la fuerza humana en presencia de la naturaleza todopo-
derosa: 

Estoy fatigado de las cargas de la vida; no cabe duda, quien llega a 
octogenario se fariga. Se lo que sucede hoy y lo que ocurrio ayer, pero 
no puedo saber lo que traera el manana. He visto al Destino avanzar 
con paso decidido como un camello en la oscuridad; a quienes toca 
mueren, y quienes se salvan viven hasta la vejez.4 

MAHOMAYLAAPARICION DEL ISLAM 

Hacia principios del siglo VII tuvo lugar la combination de un 
mundo estable que habia perdido parte de su fuerza y su seguridad, y 
de otro mundo limitrofe que estaba en contacto mas estrecho con los 
vecinos septentrionales, y que se abrfa a la cultura de estos ultimos. El 
encuentro decisivo entre los dos sobrevino hacia mediados de ese siglo. 
Se creo un nuevo orden politico que incluy6 la totalidad de la peninsu-
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la arabiga, la totalidad de los territorios sasanidas y las provincias de Si-
ria y Egipto del Imperio bizantino; desaparecieron las viejas fronteras y 
se crearon otras. En este nuevo orden el grupo gobernante estuvo for-
mado no por los pueblos de los imperios sino por arabes de Arabia occi
dental y, en gran medida, de La Meca. 

Antes de fines del siglo VII, este grupo gobernante arabe estaba 
identificando su nuevo orden con una revelacion realizada por Dios a 
Mahoma, un ciudadano de La Meca, en la forma de un libro sagrado, el 
Coran: una revelacion que completo las de los primeros profetas o men-
sajeros de Dios, y que creo una nueva religion, el islam, separada del ju-
daismo y del cristianismo. Tiene cabida una discusion erudita acerca del 
modo en que estas creencias se desarrollaron. Las fuentes arabes que na-
rran la vida de Mahoma y la formacion de una comunidad alrededor de 
su persona corresponden a una epoca ulterior; el primer biografo cuya 
obra ha llegado a nosotros la escribio mas de un siglo despues de la 
muerte de Mahoma. Las fuentes escritas en otras lenguas dan fe de la 
conquista de un imperio por los arabes, pero lo que dicen acerca de Ma
homa es distinto de lo que afirma la tradicion musulmana, y todavia 
exige estudio y analisis. En cambio, parece haber pocos motivos para 
dudar de que el Coran es esencialmente un documento de la Arabia del 
siglo VII, aunque quiza necesito un tiempo para adoptar su forma litera-
ria definitiva. Mas aun, en las biografias y las historias tradicionales exis-
ten elementos que con toda probabilidad no fueron inventados. No 
cabe duda de que estos escritos reflejan intentos posteriores de adaptar 
la figura de Mahoma al patron de santo propio de Oriente Prdximo, y 
al concepto arabe de un hombre de ascendencia noble; reflejan tambien 
las controversias doctrinarias de la epoca y el lugar en que se escribieron: 
Irak, durante el siglo VIII. De todos modos, contienen hechos acerca de 
la vida de Mahoma, su familia y sus amigos, un material que dificilmen-
te podria haber sido fruto de la invention. Por lo tanto, parece mas con-
veniente atenerse a la version tradicional de los origenes del islam, aun
que lo hagamos con cautela. Este criterio tiene una ventaja: puesto que 
tanto esa version como el texto del Coran se han conservado vivos sin 
cambios importantes en la mente y la imagination de los creyentes en la 
religion del islam, atenerse a la misma permite comprender cual fue su 
vision de la historia y de lo que deberia ser la vida humana. 

Segun la narration de los biografos, la parte mas oscura de la vida 
de Mahoma es la etapa temprana. Nos dicen que nacio en La Meca, 
una ciudad de Arabia occidental, quizas en el afio 570 o alrededor del 
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mismo. Su familia pertenecia a la tribu de los Quraish, aunque no a su 
rama mas poderosa. Los miembros de la tribu eran comerciantes, que te-
nian acuerdos con las tribus de pastores de los alrededores de La Meca, 
v tambien relaciones con Siria asi como con el suroeste de Arabia. Tam
bien se afirma que mantenfan cierta relacion con el santuario de la ciu-
dad, la Kaaba, donde se guardaban las imagenes de los dioses locales. 
Mahoma se caso con Jadiya, una viuda dedicada al comercio, y atendio 
los negocios de su mujer. Varias anecdotas registradas por los que mas 
tarde escribieron acerca de su vida muestran un mundo que esperaba 
un gufa y un hombre que buscaba una vocacion. Alguien que buscaba 
a Dios expreso su deseo de que se le ensenara: «Oh, Dios, si yo supiera 
como deseas que se te venere, asi te veneraria, pero no lo se.» Los rabi-
nos iudios, los monjes cristianos y los adivinos arabes predijeron el ad-
venimiento de un profeta: un monje, a quien Mahoma conocio duran
te un viaje al sur de Siria, «contemplo la espalda de Mahoma y vio el 
sello de la profecfa entre sus omoplatos». Los objetos naturales lo salu-
daban: «Cuantas piedras o arboles dejaba atras deci'an: "La paz sea con-
tigo, ;oh apostol de Dios!"»5 

Se convirtio en un nomada solitario entre las montanas, y de pron
to un dia, debfa de tener alrededor de cuarenta anos, sucedio algo: un 
contacto con lo sobrenatural, conocido por las generaciones siguientes 
como la Noche del Poder o del Destine Segiin una version, un angel, 
en la forma de un hombre que aparecio en el horizonte, lo exhorto a 
convertirse en el mensajero de Dios; segun otra, oyo la voz del angel que 
lo llamaba a recitar. Mahoma pregunto: «^Que debo recitar?», y la voz 
dijo: 

Recita: En el nombre de tu Sefior que creo, 
creo al hombre de un coagulo de sangre. 
Recita: Y tu Sefior es el mas generoso, 
que enseno por la pluma, 
enseno al hombre lo que el no sabia. 
No, ciertamente: sin duda 
el hombre crece en insolencia, 
pues se cree autosuficiente. 
Sin duda, hacia tu Sefior el esta retornando.6 

En este punto sucedio un hecho conocido en la vida de otros que 
reclamaban para si un poder sobrenatural: los que conocen esta preten-
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sion la aceptan, y ese reconocimiento la confirma en la mente de quien 
la formulo. Los que respondieron formaban un grupo reducido, que in-
clui'a a Jadiya, la esposa de Mahoma: «Regocfjate, oh hijo de mi tfo, y 
ten buen corazon. Por Aquel en cuya mano esta el alma de Jadiya, con-
fib en que tii seras el profeta de Su pueblo.» 

A partir de este momento, Mahoma comenzo a comunicar a sus 
adeptos una sucesion de mensajes que el creia revelados por un angel de 
Dios. El mundo acaban'a; Dios el todopoderoso, que habi'a creado a los se
res humanos, los juzgaria a todos; las delicias del Cielo y los sufrimientos 
del Infierno aparecian descritos con vividos colores. Si cada uno en su 
vida se someti'a a la voluntad de Dios, podian confiar en Su compasion 
cuando se sometieran al juicio; y era la voluntad de Dios que ellos demos-
trasen su gratitud mediante la plegaria regular y la observancia de otros 
preceptos, y a traves de la benevolencia y la moderation sexual. El nom-
bre asignado a Dios era «Ala», que ya era usado por uno de los dioses loca
les (en la actualidad, tambien lo utilizan los judi'os y los cristianos de ha-
bla arabe como nombre de Dios). Los que se sometian a Su voluntad mas 
tarde serfan denominados musulmanes; islam era el nombre de su reli
gion, palabra que proviene de la misma rafz lingiiistica. 

Poco a poco se formo alrededor de Mahoma un pequeno grupo de 
creyentes: algunos miembros jovenes de las familias influyentes de los 
Quraish, algunos miembros de familias menos importantes, clientes de 
otras tribus que se habian puesto bajo la proteccion de los Quraish, y 
artesanos y esclavos. A medida que crecio el apoyo a Mahoma, sus rela-
ciones con las principales familias de los Quraish se deterioraron. Estas 
no aceptaban su pretension de que era un mensajero de Dios, y lo veian 
como una persona que atacaba su modo de vida. «Oh, AbuTalib —di-
jeron al tfo de Mahoma, que era su protector ante esas familias—, su so-
brino maldice a nuestros dioses, insulta a nuestra religion, se burla de 
nuestro modo de vida y acusa de errar a nuestros antepasados.» La si
tuation de Mahoma se agravo cuando Jadiya y Abu Talib fallecieron el 
mismo ano. 

A medida que desarrollo sus ensenanzas, las diferencias con las 
creencias aceptadas se definieron mejor. Ataco los idolos de los dioses y 
las ceremonias relacionadas con ellos; adopto nuevas formas de culto, 
sobre todo la plegaria comunal regular, y nuevas formas de beneficen-
cia. Se situo de manera mas explicita en la linea de los profetas de la tra
dition judia y cristiana. 

Finalmente, su situation llego a ser tan diffcil que en el ano 622 
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abandono La Meca y se dirigio a un asentamiento establecido junto a 
un oasis, mas de 300 kilometros al norte, Yazrib, denominado en el fu-
turo Medina. El camino habfa sido preparado por hombres de Yazrib 
due llegaban a La Meca para comerciar. Perteneci'an a dos tribus, y nece-
sitaban un arbitro para sus disputas; como habian convivido con habi-
tantes iudios del oasis, estaban preparados para aceptar una ensenanza 
expresada en terminos de un profeta y un libro sagrado. Este craslado a 
Medina, que para las generaciones ulteriores serfa el comienzo de la era 
musulmana, se denomina la hegira; la palabra no dene solo el sentido 
negativo de una fuga para alejarse de La Meca, sino tambien el positivo 
de buscar proteccion instalandose en un lugar distinto del original. En 
los sielos islamicos ulteriores, se la emplearia para aludir al abandono de 
una comunidad pagana o malvada en favor de otra que vive en concor-
dancia con la ensenanza moral del islam. Los biografos tempranos han 
preservado los textos de los acuerdos que, segun se afirma, Mahoma y 
sus partidarios concertaron con las dos tribus principales, asi como con 
algunos grupos judfos. Fue un acuerdo que no es distinto de los que se 
establecen en la moderna Arabia meridional, cuando se organiza un ha-
ram: cada parte debe conservar sus propias leyes y sus costumbres, pero 
en el area total del haram ha de prevalecer la paz, y las disputas no se re-
solveran mediante la fuerza, sino que serin juzgadas por «Dios y Maho
ma)), y la alianza unira fuerzas contra los que quebranten la paz. 

Desde Medina, Mahoma comenzo a formar un poder que se pro-
pago por los oasis y el desierto circundante. Pronto se vio arrastrado a 
una lucha armada con los Quraish —quiza por el control de las rutas 
comerciales—, en el curso de la cual se plasmo el caracter de la comuni
dad. Llegaron a la conclusion de que era necesario luchar por lo que era 
justo: «Cuando los Quraish se mostraron insolentes con Dios y rechaza-
ron su gracioso proposito [...] El autorizo a Su apostol a combatiry pro-
tegerse.» Adquirieron la conviccion de que Dios y los angeles combatian 
de su lado, y aceptaron la calamidad cuando esta se abatio sobre ellos 
como una prueba que Dios imponia a los creyentes. 

Durante este periodo de expansion de su poder y de lucha las ense-
nanzas del Profeta adoptaron su forma definitiva. En las partes del Co-
ran que segun se cree fueron reveladas entonces, hay mayor preocupa-
cion por definir las observancias rituales de la religion y la moral social, 
las reglas de la paz social, la propiedad, el matrimonio y la herencia. En 
ciertos casos se formulan recomendaciones concretas; en otros solo hay 
principios generales. Simultaneamente, la ensenanza cobra caracter mas 
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universal, esta dirigida hack la tocalidad de la Arabia pagana y, por ex
tension, al mundo entero, yse separa mas claramente de las doctrinas de 
los judios y los cristianos. 

El desarrollo de la ensenanza del Profeta tal vez se relaciono con los 
cambios en sus relaciones con los judios de Medina. Aunque estos ha-
bian formado parte de la alianza original, su posicion llego a ser mas di-
ficil cuando se amplio la pretension de Mahoma por referenda a su pro-
pia mision. No podian aceptarlo como un autentico mensajero de Dios 
en el marco de su propia tradicion; a su vez —segiin se afirma— Maho
ma los acuso de pervertir la revelacion que se les habia ofrecido: «Habeis 
ocultado lo que se os ordeno aclarar.» Finalmente, algunos clanes judios 
fueron expulsados y otros destruidos. 

Tal vez fue un signo de la ruptura con los judios el hecho de que la 
direction hacia la cual se volvia la comunidad en la plegaria pasara de Je-
rusalen a La Meca (qibla), y que se atribuyera mas importancia al linaje de 
ascendencia espiritual que unia a Mahoma con Abraham. La idea de que 
Abraham era el fundador de una elevada fe monoteista y del santuario de 
La Meca ya existia. En lo sucesivo se lo vio como un hombre que no era 
judio ni cristiano, sino el antepasado comun de ambos, y tambien de los 
musulmanes. Este cambio se relaciono tambien con otro que se produjo 
en las relaciones de Mahoma con los Quraish y La Meca. Se llego a una 
suerte de reconciliation de los intereses. Los mercaderes de La Meca co-
rrian peligro de perder sus alianzas con los jefes tribales y su control del 
comercio, y en la ciudad misma habia un numero cada vez mayor de 
adeptos al islam; un acuerdo con el nuevo poder debia eliminar ciertos 
peligros y, por su parte, la comunidad de Mahoma no podia sentirse se-
gura mientras La Meca fuese hostil; ademis, esa comunidad necesitaba el 
apoyo de los patricios de La Meca. Como se entendia que el haram de La 
Meca lo habia fundado Abraham, se acepto como un lugar adonde se 
permitia peregrinar, aunque con un sentido distinto. 

En el ano 629 las relaciones se habian estrechado bastante, y podia 
permitirse que la comunidad peregrinase a La Meca; al ano siguiente los 
jefes de la ciudad la entregaron a Mahoma, quien la ocupo sin hallar 
apenas resistencia, y anuncio los principios de un nuevo orden: «Yo 
anulo todos los reclamos de privilegio o sangre o propiedad, excepto la 
custodia del templo y el suministro de agua a los peregrinos.» 

Pero Medina continuo siendo su capital. Alii ejercio la autoridad 
sobre sus partidarios, no tanto mediante un gobierno regular como ape-
lando a la manipulation polftica y el predominio personal; de los dife-
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rentes matrimonios que contrajo tras la muerte de Jadiya, algunos, pero 
no todos, se concertaron por razones politicas. No exisu'a un gobierno o 
un ejercito organizados, solo Mahoma como arbitro supremo con una 
serie de representantes, una leva militar de creyentes y un tesoro publi
co que procedia tanto de donaciones voluntarias como de tributos co-
brados a las tribus que se sometian. Mas alia de las ciudades, la paz de 
Mahoma cubria una amplia area. Los jefes tribales necesitaban llegar a 
acuerdos con el, porque Mahoma controlaba los oasis y los mercados. El 
caracter de estos pactos variaba; en algunos casos habia alianzas y se re-
nunciaba al conflicto, en otros se aceptaba el caracter profetico de Ma
homa, la obligacion de la plegaria y la aportaci6n regular de contribu-
ciones financieras. 

En el afio 632 Mahoma realizo su ultima visita a La Meca, y su dis-
curso quedo registrado en los escritos tradicionales como el enunciado 
final de su mensaje: «Sabed que cada musulman es hermano de otro 
musulman, y que los musulmanes son hermanos»; debfa evitarse la lu-
cha entre ellos, y la sangre derramada en los tiempos paganos no tenia 
que vengarse; los musulmanes debfan combatir contra todas las perso-
nas hasta que dijesen: «No hay mas dios que Dios.» 

Ese mismo afio, fallecio. Dejo mas de un legado. En primer lugar, 
el de su personalidad, segun la vieron sus companeros mas cercanos. Su 
testimonio, transmitido sobre todo por via oral, no adopto la forma de-
finitiva hasta mucho despues, y por entonces, ciertamente, se habfa en-
grosado con agiegados, pero parece plausible sugerir que desde epoca 
temprana los que habian conocido y seguido a Mahoma intentaron 
ajustar su comportamiento al que el mostraba. En el curso del tiempo se 
desarrollo un tipo de personalidad humana que hasta cierto punto bien 
puede ser un reflejo de la personalidad de Mahoma. Segiin el testimo
nio de sus partidarios, aparece como un hombre que busca la verdad en 
la primera parte de su vida, despues se nos muestra confundido por la 
sensacion de que cierto poder le habfa llegado de lo alto y ansioso de 
comunicar lo que se le habia revelado; adquiriendo confianza en su mi-
sion y un sentimiento de autoridad cuando los partidarios comenzaron 
a rodearlo; un arbitro interesado en establecer la pazy reconciliar las dis-
putas a la luz de principios de justicia presuntamente de origen divino, 
un habil manipulador de las fuerzas politicas, un hombre que no daba 
la espalda a los modos habituales de la accion humana, pero trataba de 
confinarlos en lfmites que, segun el creia, habian sido fijados por la vo-
luntad de Dios. 
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Si se desarrollo gradualmente una imagen de Mahoma y se la trasmi-
tio de una generacion a otra, lo mismo sucedio con la comunidad que el 
llego a fundar. Segiin el relato de epocas ulteriores, era una comunidad 
que reverenciaba al Profetay recordaba con amor su memoria, trataba de 
seguir sus pasos y persistfa en el camino del islam al servicio de Dios. Se 
mantenia unida a traves de los ritos basicos de la devocion, todos los cua-
les teni'an un aspecto comunitario: los musulmanes peregrinaban al mis
mo tiempo, ayunaban el mismo mes y se unfan en la plegaria regular, la 
actividad que con mayor claridad los distingui'a del resto del mundo. 

Por encima de todo, estaba el legado del Coran, un libro que des
cribe en un lenguaje de mucha fuerza y gran belleza la incursion de un 
Dios trascendente, fuente de todo poder y bondad, en el mundo hu-
mano que El ha creado; la revelacion de Su voluntad a traves de una li-
nea de profetas enviados para advertir a los hombres y devolverlos a su 
verdadera naturaleza de criaturas agradecidas y obedientes; Dios juzga a 
los hombres al final de los tiempos, y de ello se desprenden las recom-
pensas y los castigos. 

Los musulmanes ortodoxos siempre han crefdo que el Corin es la 
Palabra de Dios, revelada en la lengua arabe por un angel a Mahoma, 
en diferentes ocasiones y apelando a los modos apropiados para las ne-
cesidades comunitarias. Pocos no musulmanes aceptaran por completo 
esta creencia. A lo sumo, algunos de ellos consideraran posible que en 
cierto sentido Mahoma recibiera inspiracion desde fuera del mundo 
humano, pero sostendran que dicha inspiracion se vio mediada por su 
personalidad y se expreso en sus palabras. No hay un metodo pura-
mente racional que permita resolver esta diferencia de creencias, pero los 
que estan separados por ella pueden coincidir en ciertos interrogantes 
que tenemos derecho a formular en relaci6n con el Coran. 

En primer lugar, el problema de cuando y como adopto su forma 
definitiva. Mahoma comunico las revelaciones a sus partidarios en dis-
tintas ocasiones, y ellos las registraron por escrito o las conservaron en la 
memoria. La mayorfa de los eruditos coincidiran en que el proceso que 
determino que se recopilasen diferentes versiones y se definieran un 
texto y una disposicion aceptados generalmente concluyo solo tras la 
muerte de Mahoma. La version tradicional sostiene que sucedio duran
te la epoca de su tercer sucesor como jefe de la comunidad, es decir, Ut-
man (644-656), pero se han sugerido fechas ulteriores, y algunas sectas 
musulmanas han acusado a otras de insertar en el texto material que no 
proviene de la tradicion transmitida por el Profeta. 
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Una cuestion mas importante tiene que ver con la originalidad del 
Coran. Los esrudiosos han intentado situarlo en el contexto de las ideas 
corrientes en su tiempo y espacio. Sin duda, en el Coran hay ecos de la 
ensenanza de religiones anteriores: ideas judias en sus doctrinas; algunos 
reflejos de la piedad monastica del cristianismo oriental en las cavilacio-
nes acerca de los horrores del Juicio y las descripciones del Cielo y el In-
fierno (pero escasas referencias a la doctrina o laliturgia cristianas); rela-
tos bfblicos que tienen formas distintas de las que pueden hallarse en el 
Antieuo y el Nuevo Testamento; un eco de la idea maniquea de una su-
cesion de revelaciones formuladas a diferentes pueblos. Hay tambien 
rastros de una tradicion indfgena: las ideas morales que en ciertos aspec-
tos son una prolongacion de las que prevalecian en Arabia, aunque en 
otros rompen con ellas; en las revelaciones tempranas el tono es el que 
caracteriza al adivino arabe, que balbucea su sentimiento de un encuen-
tro con lo sobrenatural. 

Tales rasgos del pasado no tienen por que provocar ansiedad en un 
musulman, que puede verlos como signos de que Mahoma aparecio al 
final de una lfnea de profetas que ensefiaron todos la misma verdad; 
para ser eficaz, la revelacion definitiva puede usar palabras e imagenes 
que ya son conocidas y entendidas, y si las ideas o los relatos adoptaron 
una forma distinta en el Coran, la razon puede estar en que los partida-
rios de los profetas anteriores tergiversaron el mensaje que recibieron de 
estos. Pero algunos eruditos no musulmanes han extrafdo una conclu
sion distinta; a saber: que el Coran contiene poco mas que materiales 
extrai'dos de lo que ya estaba al alcance de Mahoma en esa epoca y ese 
lugar. Pero afirmar tal cosa es entender erroneamente lo que significa ser 
original: sea cual fuere el material extrafdo de la cultura religiosa de la 
epoca, se lo retoco y trasmuto de tal modo que, para los que aceptaron 
el mensaje, el mundo conocido cobro un sesgo nuevo. 
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CAPITULO DOS 

La formation de un imperio 

LA SUCESION DE MAHOMA: 
LA CONQUISTA DE UN IMPERIO 

Ala muerte de Mahoma, hubo un momento de confusion entre 
sus partidarios. Uno de los jefes, Abu Bakr, proclamo ante la comuni-
dad: «Hombres, si venerais a Mahoma, Mahoma ha muerto; si venerais 
a Dios, Dios vive.» Por debajo de Dios aiin habia que representar un 
papel: el de arbitro de las disputas y factor de decisiones en el seno de la 
comunidad. Entre los partidarios de Mahoma habia tres grupos princi-
pales: sus primeros companeros, que protagonizaron con el la hegira, un 
grupo unido por los matrimonios; los hombres provenientes de Medi
na, que habfan concertado la union con el en esa ciudad; y los miem-
bros de las principales familias de La Meca, la mayon'a de ellos de con
version reciente. Durante una reunion de los colaboradores mis 
cercanos y los jefes, se eligio a un miembro del primer grupo como su-
cesor del Profeta (Jalifa, de ahi la palabra «califa»): Abu Bakr, un segui-
dor de los primeros tiempos, cuya hija Aisha era esposa del Profeta. 

El califa no era profeta. Jefe de la comunidad, pero en modo alguno 
mensajero de Dios, no podia aspirar a ser portavoz de nuevas revelaciones; 
pero una aureola de santidad y preferencia divina aiin rodeaba la persona 
y el cargo de los primeros califas y, en efecto, estos afirmaban poseer cierto 
tipo de autoridad religiosa. Abu Bakr y sus sucesores pronto se vieron 11a-
mados a ejercer su liderazgo en un ambito mas amplio que el Profeta. Ha
bia cierto universalismo implfcito en la ensenanza y los actos de Mahoma: 
el aspiraba a la autoridad universal, y el haram que el habfa establecido no 
tenia limites naturales; durante sus liltimos anos se habfan enviado expe-
diciones militares contra las regiones fronterizas bizantinas, y se cree que 
Mahoma envio emisarios a los gobernantes de los grandes Estados, recla-
mandoles que reconocieran su mensaje. Cuando Mahoma murio, las 
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alianzas que habi'a establecido con los jefes tribales amenazaron disgregar-
se; algunos de ellos rechazaron sus pretensiones profeticas o, por lo me-
nos, el control politico de Medina. Ante este desaffo, la comunidad que 
dirigi'a Abu Bakr afirmo su autoridad mediante la accion militar (las «gue-
rras del riddav); en este proceso se creo un ejercito, y el impulso de la ac
cion lo llevo hasta las regiones fronterizas de los grandes imperios, y des
pues, tras hallar escasa resistencia, hasta el corazon mismo de aquellos. 
Hacia el fin del reinado del segundo califa, Omar ibn al-Jattab (634-
644), se habfa conquistado Arabia entera, parte del Imperio sasanida, y 
las provincias de Siria y Egipto del Imperio bizantino; el resto de los terri
tories sasanidas no tardo en ocuparse. 

De modo que en el espacio de pocos afios las fronteras poh'ticas de 
Oriente Proximo habian cambiado y los centres de la vida politica se 
habian desplazado de las ricas y populosas regiones del Creciente Fertil 
a un pequeno poblado que estaba en el limite del mundo de la alta cul-
tura y la riqueza. El cambio fue tan siibito e imprevisto que requiere 
cierta explicacion. Los datos revelados por los arqueologos indican que 
la prosperidad y el vigor del mundo mediterraneo estaban declinando a 
causa de las invasiones barbaras, la incapacidad para mantener las terra-
zas y otras obras agrfcolas, y el declive del mercado urbano. Tanto el im
perio bizantino como ei sasanida se habian debilitado a causa de las epi-
demias de peste y las guerras prolongadas; el dominio de los bizantinos 
sobre Siria se restablecio solo despues de la derrota de los Sasanidas en el 
ano 629, y aiin era tenue. Los arabes que invadieron los dos imperios 
no eran una horda tribal, sino una fuerza organizada, algunos de cuyos 
miembros habian adquirido habilidad y experiencia militar al servicio 
de los imperios o en las luchas que siguieron a la muerte del Profeta. El 
empleo del transporte con camellos les daba cierta ventaja en las campa-
nas libradas en amplias extensiones; la perspectiva de adquirir tierras y 
riquezas crearon una coalicion de intereses entre ellos, y el fervor de la 
conviccion infundfa a algunos una fuerza distinta. 

Pero quiza corresponda ofrecer otro tipo de explicacion en vista de 
la aceptacion del dominio arabe por la poblacion de los paises conquis-
tados. Para la mayoria de ellos no importaba mucho que los gobernasen 
los iranios, los griegos o los arabes. El gobierno influia sobre todo en la 
vida de las ciudades o en su entorno inmediato; al margen de los fun-
cionarios y las clases con cuyos intereses estaban vinculados, y al margen 
de las jerarquias de algunas comunidades religiosas, los habitantes urba-
nos tal vez no se preocupasen mucho por la identidad de quienes los 
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pobernaban, con la condicion de que se sinuesen seguros y en paz, y so-
nortasen impuestos razonables. Los habitantes de las zonas rurales y de 
las estepas vivi'an bajo la direccion de sus propios jefes y en concordan-
cia con sus propias costumbres, y para ellos importaba poco quien go-
bernase las ciudades. En algunos casos, la sustitucion de los griegos y los 
iranios por los arabes incluso aportaba ventajas. En el caso de aquellos 
cuya oposicion al dominio bizantino se expresaba en las disidencias reli-
eiosas, podia parecerles mas facil vivir bajo un gobernante que se mos-
traba imparcial frente a los diferentes grupos cristianos, sobre todo por-
que la nueva fe, que todavfa no tenia un sistema totalmente 
desarrollado de doctrina o derecho, podia no parecerles ajena. En las 
partes de Siria o Irak que ya estaban ocupadas por pueblos de origen y 
lengua arabes, para sus jefes era facil transmitir sus sentimientos de fide-
lidad de los emperadores a la nueva alianza arabe, tanto mas cuanto que 
el control que antes ejercian los lajmies y los gasanies, los estados-clientes 
arabes de los dos grandes imperios, habi'a desaparecido. 

A medida que se amplio el area conquistada, fue necesario modifi-
car el modo de gobernarla. Los conquistadores ejercian su autoridad 
desde los campamentos armados que habian instalado los soldados ara
bes. En Siria, estos campamentos se hallaban sobre todo en las ciudades 
preexistentes, pero en otros lugares se crearon nuevos asentamientos: 
Basora y Kufa en Irak, Fustat en Egipto (que sen'a mas tarde el origen 
de El Cairo), y otros sobre la frontera noroeste de Jorasan. Como eran 
centros de poder, esos campamentos se convirtieron en polos de atrac-
cion para los inmigrantes de Arabia y los territorios conquistados, y se 
transformaron en ciudades, con el palacio del gobernador y el lugar de 
reunion piiblica, la mezquita, en el centra. 

En Medina, y las nuevas ciudades-campamentos unidas a esta por 
rutas interiores, el poder estaba en manos de un nuevo grupo gobernante. 
Algunos de sus miembros habian sido companeros del Profeta, partidarios 
tempranos y devotos, pero una considerable proporcion de ellos procedia 
de las familias de La Meca, con sus habilidades militares y politicas, y de 
familias semejantes de la cercana ciudad deTaif. A medida que continua-
ron las conquistas, llegaron otros miembros de las principales familias de 
las tribus de pastores, incluso de aquellas que habian tratado de rechazar 
el dominio de Medina despues de la muerte del Profeta. En cierta medi
da, los diferentes grupos tendieron a mezdarse unos con otros. El califa 
Omar creo un sistema de salarios en beneficio de los que habian luchado 
por la causa del islam, y lo regulo de acuerdo con la antigiiedad de la con-
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version y el servicio, lo cual reforzo la cohesion de la elite gobernante, o, 
cuando menos, su separation respecto de los gobernados; entre los nue-
vos y acaudalados miembros de la elite y el pueblo mas pobre se manifes-
taron signos de tension desde los primeros tiempos. 

A pesar de la cohesion que en definitiva alcanzo, este grupo estaba 
dividido por diferencias personales y faccionales. Los primeros compa-
iieros del Profeta miraban con desden a los conversos tardi'os que habian 
conquistado poder; las pretensiones de conversion temprana y las que 
aludi'an a los estrechos vinculos con Mahoma podfan chocar con las 
afirmaciones acerca de la nobleza de un linaje antiguo y honorable. El 
pueblo de Medina vio como el poder se desplazaba hacia el none, hacia 
las regiones mas ricas y pobladas de Siria e Irak, donde los gobernadores 
intentaban afianzar un poder mas independiente. 

Tales tensiones se manifestaron en la region del tercer califa, Ut
man ibn Affan (644-656). Fue elegido por un pequeno grupo de 
miembros de los Quraish, despues que Omar fue asesinado por una 
venganza personal. Parecio aportar la esperanza de una reconciliacion de 
las facciones, ya que perteneci'a al niicleo interno de los Quraish, aunque 
habia sido un converso temprano. Pero en realidad su poh'tica consisdo 
en designar a miembros de su propio clan como gobernadores de pro-
vincia, y esta practica provoco oposicion, tanto en Medina, encarnada 
en los hijos de los compafieros de Mahoma, y en Aisha, la esposa del 
Profeta, como en Kufa y Fustat; algunas de las tribus no veian con bue-
nos ojos el dominio de hombres llegados de La Meca. Un movimiento 
de rebelion en Medina, con el apoyo de soldados provenientes de Egip-
to, desemboco en el asesinato de Utman en 656. 

Asi comenzo el primer perfodo de guerra civil de la comunidad. El 
pretendiente a la sucesion, All ibn Abi Talib (656-661), provenfa de los 
Quraish, era un converso temprano, primo de Mahoma y esposo de su 
hija Fatima. Se hallo frente a una doble oposicion. Los parientes de Ut
man estaban contra el, pero la misma actitud adoptaban otros que cues-
tionaron la validez de la election. La lucha por el poder en Medina se 
traslado a las ciudades-campamentos. All se instalo como califa en Kufa, 
y los disidentes en Basora; los derroto, si bien hubo de afrontar un nue-
vo desafio originado en Siria, donde el gobernador Muawiyya ibn Abi 
Sufian era un pariente cercano de Utman. Las dos fuerzas se enfrenta-
ron en Siffin, en el alto Eufrates, pero despues de luchar cierto tiempo 
coincidieron en someterse al arbitraje de delegados elegidos por los dos 
bandos. Cuando All acepto ese criterio, algunos de sus partidarios lo 
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abandonaron, pues no estaban dispuestos a aceptar un compromiso y a 
subordinar la voluntad de Dios, segiin ellos, al criterio humano; estaba 
en iuego el honor que correspondfa a una conversion temprana al islam. 
Durante los meses de discusion entre los arbitros, la alianza de All se de-
bilito, V, al cabo, el fue asesinado en su propia ciudad de Kufa. Mua-
wiyya se proclamo califa, y Hasan, hijo mayor de All, lo acepto. 

EL CALIFATO DE DAMASCO 

El advenimiento al poder de Muawiyya (661-680) siempre fue 
visto como el fin de una etapa y el comienzo de otra. Los primeros cua-
tro califas, de Abu Bakr a All, son conocidos por la mayorfa de los mu-
sulmanes como los Rashidun o los «Bien Guiados». La opinion acerca de 
los califas que les siguieron es diferente. En primer lugar, en adelante el 
cargo devino, en la practica, hereditario. Aunque perduro cierto con-
cepto de eleccion, o por lo menos de reconocimiento formal por los lf-
deres de la comunidad, de hecho a partir de ese momento el poder es-
tuvo en manos de una familia, conocida por el nombre de un 
antepasado, Umayya, como la familia de los Omeyas. Cuando Muawiy
ya murio, lo sucedio su hijo, a quien siguio por corto espacio de tiempo 
su propio hijo; despues, hubo un nuevo perfodo de guerra civil y el 
trono paso a otra rama de la familia. 

El cambio no afecto solo a los gobernantes. La capital del Imperio 
se traslado a Damasco, una ciudad levantada en una zona rural que po
dia suministrar los excedentes necesarios para mantener una corte, el go-
bierno y el ejercito; ademas, desde allf la zona costera del Mediterraneo 
oriental y las regiones que se extendfan al este permitfan un control mas 
facil que desde Medina. Esto era tanto mas importante cuanto el do-
minio del califa continuaba extendiendose. Las fuerzas musulmanas 
atravesaron el Magreb. Establecieron su primera base importante en 
Cairuan, de la antigua provincia romana de Africa (Ifriqiyya, la actual 
Tunez); desde allf continuaron avanzando hacia el oeste, llegaron a la 
costa adantica de Marruecos hacia fines del siglo VII y, poco despues, pa-
saron a Espana; en el extremo opuesto, conquistaron las derras que se 
extendfan mas alia de Jorasan y llegaron hasta el valle del Oxo, para co-
menzar las primeras incursiones musulmanas en el noroeste de India. 
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Un imperio semejante exigia un nuevo estilo de gobierno. Una 
opinion frecuente en las generaciones siguientes, cuando los Omeyas 
habfan sido remplazados por una dinastfa hostil a ellos, afirmo que ha
bfan promovido un gobierno orientado hacia fines mundanos, determi-
nados por el interes egofsta, en lugar de la actitud de los califas anterio-
res que pretendieron el progreso de la religion. Sena mas justo afirmar 
que los Omeyas hicieron frente a los problemas que aparecen cuando se 
gobierna un gran imperio y que, por lo canto, se vieron envueltos en los 
compromises propios del poder. Poco apoco, despues de ser jefecillos 
arabes, crearon un modo de vida que respondia al que era tradicional en 
los gobernantes de Oriente Proximo, y recibfan a sus huespedes o sus 
subditos en concordancia con los usos ceremoniales del emperador bi-
zantino o el rey iranio. Los primeros ejercitos arabes fueron reemplaza-
dos por fuerzas regulares a sueldo. Se formo un nuevo grupo gobernan-
te, en gran medida con los lideres militares o los jefes tribales; las 
principales familias de La Meca y Medina perdieron relevancia ya que 
estaban lejos de la sede del poder, y mas de una vez intentaron rebelar-
se. Tambien las ciudades de Irak demostraban una lealtad dudosa, y ha-
bia que controlarlas echando mano de gobernadores energicos, fieles al 
califa. Los gobernantes eran gente de la ciudad, partidarios de una vida 
estable y hostiles a las pretensiones de poder y liderazgo basadas en la 
solidaridad tribal; «Estais anteponiendo el parentesco a la religions, ad-
virtio el primer gobernador omeya de Irak, y un sucesor, Hayyay, trato 
con mayor energfa aiin a la nobleza tribal y sus partidarios. 

Aunque la fuerza armada estaba en manos diferentes, la adminis-
tracion financiera continuo como antes, es deck, a cargo de secretaries 
reclutados en los grupos que habfan servido a gobernantes anteriores, 
utilizando el griego en el oeste y el pahlavi en el este. A partir de la de-
cada de 690 el idioma de la administration fue el arabe, pero es posible 
que esto no haya determinado un cambio importante en el personal o 
los metodos; los miembros de las familias de burocratas que sabfan ara
be, continuaron trabajando, y muchos se convirtieron en musulmanes, 
sobre todo en Siria. 

Los nuevos gobernantes se asentaron firmemente no solo en las 
ciudades, sino tambien en el campo sirio, en tierras de la corona y pro-
piedades cuyos duefios habian huido, sobre todo en las regiones inte-
riores que se abrfan al norte de la estepa arabe. Parece que mantuvieron 
cuidadosamente los sistemas de irrigation y cultivo que encontraron allf, 
y los palacios y las casas que construyeron para usarlos como centro de 
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control economico y tambien para ofrecer hospitalidad, fueron reforma-
dos v decorados en el estilo de los gobernantes a quienes habfan rem-
nlazado, con salones destinados a las audiencias y bafios, suelos de mo-
saico, portales y techos esculpidos. 

En este y en otros aspectos podria parecer que los Omeyas se ase-
meiaron a los reyes barbaros del Imperio romano de Occidente, inquie-
tos ocupantes de un mundo extrafio cuya vida continuaba bajo la pro-
teccion del poder que ellos ejerci'an. Pero habi'a una diferencia. Los 
gobernantes de Occidente habfan aportado pocos elementos propios 
due pudieran resistir a la fuerza de la civilizacion latina y cristiana en la 
que se vieron inmersos. El grupo gobernante arabe, en cambio, llevo 
consieo algo que habria de conservar incluso en el ambito de la elevada 
cultura de Oriente Proximo y que, modificado y desarrollado por esa 
cultura, suministrarfa un lenguaje que en adelante le permitirfa expre-
sarse: la creencia en una revelacion de Dios al profeta Mahoma, realiza-
da en lengua arabe. 

La primera afirmacion clara de la permanencia y la peculiaridad del 
nuevo orden llego en la decada de 690, durante el reinado del califa Abd 
al-Malik (685-705). Al mismo tiempo que se introduci'a el arabe en las ac-
tividades administrativas, se incorporo un nuevo estilo de acufiacion, y 
esto rue importante, pues las monedas son sfmbolo de poder e identidad. 
En lugar de las monedas que mostraban figuras humanas, que habfan 
sido recibidas de los Sasanidas o acunadas por los Omeyas en Damasco, se 
produjeron monedas nuevas, s6Io con palabras, que proclamaban en 
arabe la unicidad de Dios y la verdad de la religion transmitida por Su en-
viado. 

Mas importante aiin fue la construction de edificios monumenta-
les, que eran en sf una proclama de que la revelacion realizada a traves 
de Mahoma para beneficio de la humanidad era la definitiva y mas 
completa, y de que su reino durarfa eternamente. 

Los primeros lugares destinados a la plegaria comunitaria (masjid, 
de donde precede la palabra «mezquita») tambien sirvieron para cele-
brar asambleas de toda la comunidad con el fin de resolver asuntos pu-
blicos. No teni'an senates que las distinguieran claramente de otros tipos 
de edificios: en realidad, algunas eran construcciones mas antiguas con-
fiscadas con ese proposito, y otras, construcciones nuevas ubicadas en 
los centros de asentamiento musulman. Los lugares sagrados de los ju-
di'os y los cristianos todavi'a suscitaban el interes de los nuevos gober
nantes: Umar habi'a visitado Jerusalen despuds de tomar la ciudad, y 
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Muawiyya fue proclamado califa en ese lugar. Despues, durante la de-
cada de 690, se erigio el primer edificio de grandes dimensiones que 
afirmo a todas luces, que el islam era diferente y perdurarfa. Se trataba 
de la Cupula de la Roca, construida en el emplazamiento del Templo 
judi'o de Jerusalen, ahora convertido en un haram musulman; debi'a ser 
una especie de deambulatorio para los que rodeasen la roca en la que de 
acuerdo con la tradicion rabinica, Dios habia ordenado a Abraham que 
sacrificase a Isaac. La construccion de la Cupula en este lugar se habia 
interpretado, de manera conveniente, como un acto simbolico que si-
tuaba al islam en el linaje de Abraham y lo separaba del judaismo y el 
cristianismo. Las inscripciones del interior, la expresion fisica conocida 
mas temprana de los textos del Coran, proclaman la grandeza de Dios, 
«el Poderoso, el Sabio», declaran que «Dios y sus Angeles bendicen al 
Profeta» y llaman a los cristianos a reconocer a Jesus como un apostol de 
Dios, Su Verbo y Su Espi'ritu, pero no Su Hijo.1 

Poco mas tarde comenzo la construccion de una serie de grandes 
mezquitas destinadas a satisfacer las necesidades de la plegaria ritual: en 
Damasco yAlepo, Medina y Jerusalen, y despues en Cairuan, el primer 
centro arabe del Magreb, y en Cordoba, la capital arabe de Espana. En 
todos se observa el mismo plan basico: un patio abierto lleva a un espa-
cio cubierto, conformado de tal modo que las largas filas de fieles dirigi-
dos por un jefe de la plegaria (el iman) pueden mirar en direccion a La 
Meca. Un nicho (mihrab) senala la pared hacia la cual miran, y cerca 
hay un pulpito (minbar) desde donde se predica un sermon durante el 
rezo de mediodi'a del viernes. Anexo al edificio o cerca del mismo esta el 
minarete desde donde el muecin (muaddin) convoca a los fieles a la ple
garia a determinadas horas. 

Estos edificios eran signos no solo de un nuevo poder sino, ademas, 
del crecimiento de una comunidad nueva y diferente. De ser en inicio la 
fe de un grupo gobernante, la aceptacion de la revelacion ofrecida a Ma-
homa se difundio gradualmente. No conocemos bien el proceso, y solo 
podemos formular conjeturas acerca del curso que siguio. Los arabes que 
ya vivian en el campo sirio e iraqui debieron de acatar sin dificultad el 
nuevo orden por solidaridad con los nuevos gobernantes (aunque parte 
de una tribu, la de Gassan, no adopto esa actitud). Los funcionarios que 
trabajaban para los nuevos gobernantes debieron de aceptar la fe que es
tos proclamaban por interes propio o por la atraccion natural que ejerci'a 
el poder; lo mismo cabia decir de los prisioneros capturados en las guerras 
de conquista, o de los soldados sasinidas que se habian unido a los arabes. 
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T os inmigrantes que llegaban a las nuevas ciudades quiza se convertfan 
el fin de evitar los impuestos especiales que pagaban los que no eran 

musulmanes. Los adeptos al zoroastrismo, partidarios de la antigua reli
gion persa, tal vez consideraron mis facil convertirse en musulmanes que 
los cristianos, porque su Iglesia organizada se habfa debilitado al finalizar 
el dominio sasanida. Pero algunos cristianos, afectados por las controver-
sias acerca del caracter de Dios y la revelacion, tal vez se sintieron atrai'dos 
nor la sencillez de la temprana respuesta musulmana a estos interrogantes, 
en lo que, de un modo general, era el mismo universo de pensamiento. 
La ausencia de una Iglesia musulmana o de un complicado rito de con
version, la necesidad de usar solo unas pocas palabras sencillas, determina-
ron que la aceptacion fuese un proceso facil. Pero por simple que fuese, el 
acto implicaba una consecuencia: la aceptacion de que el arabe habia sido 
la lengua en que se habia ofrecido la revelacion, y este hecho, unido a la 
necesidad de tratar con los gobernantes, los soldados y los terratenientes 
arabes, pudo llevar a que se lo aceptara como la lengua de la vida cotidia-
na. Asi, alii donde aparecio el islam, se difundio la lengua arabe. Pero este 
proceso todavia estaba en sus inicios; fuera de la propia Arabia, los Ome-
yas gobernaron territorios en los cuales la mayoria de la poblacion no era 
musulmana ni hablaba el arabe. 

El niimero y la fuerza cada vez mas considerables de la comunidad 
musulmana no favorecio a los Omeyas. Su region central, es decir, Siria, 
era un eslabon debil en la cadena de los pai'ses incorporados al Imperio. 
A diferencia de las nuevas ciudades de Iran, Irak y Africa, sus ciudades 
habfan existido antes que el islam, y llevaban una vida independiente 
de sus gobernantes. Su comercio se habia visto perjudicado al separarse 
de Anatolia, que continuaba en manos bizantinas, a traves de una fron-
tera nueva a menudo turbada por la guerra entre arabes y bizantinos. 

La fuerza principal de la comunidad musulmana estaba mas al este. 
Las ciudades de Irak crecfan a medida que llegaban inmigrantes tanto 
de Iran como de la peninsula arabe. Podfan recurrir a la riqueza de las 
fecundas tierras de regadfo del sur de Irak, donde algunos arabes se ha
bfan instalado como terratenientes. Las nuevas ciudades exigian mas 
arabes que las de Siria, y su vida se enriquecio cuando los miembros de 
la antigua clase gobernante irania acudieron como funcionarios y recau-
dadores de impuestos. 

Un proceso analogo se desarrollaba en Jorasan, en el lejano noreste 
del Imperio. Dado que estaba en la frontera de la expansion del islam ha-
cia Asia central, tenia nutridas guarniciones. Sus tierras de cultivo y de 
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pastoreo tambien atraian a los colonos arabes. Por consiguiente, desde 
epoca temprana conto con una considerable poblacion arabe, que convi-
via con la de Iran, cuya antigua clase terrateniente y gobernante conserva-
ba su posicion. Gradualmente se establecio una suerte de simbiosis: cuan-
do dejaron de ser combatientes activos y se asentaron en el campo o en las 
ciudades —Nishapur, Balj y Marv— los irabes se fueron integrando en 
la sociedad irania; y esta, a su vez, tuvo acceso al grupo dirigente. 

El crecimiento de las comunidades musulmanas en las ciudades y 
las provincias orientales provoco tensiones. Las ambiciones personales, 
las quejas locales y los conflictos partidarios se expresaron en mas de un 
lenguaje, etnico, tribal y religioso, y a tanta distancia en el tiempo es di-
ficil saber como se trazaron las li'neas divisorias. 

Ante todo, entre los conversos al islam —en especial, entre los ira-
nios—, hubo resentimiento contra los privilegios fiscales y de otro tipo 
concedidos a los individuos de origen arabe, y esta actitud se agravo a 
medida que se debilito el recuerdo de las primeras conquistas. Algunos 
conversos se vincularon a los h'deres tribales arabes como «clientes» 
(mawali), pero ello no anulo la h'nea que los separaba de los arabes. 

Las tensiones tambien se manifestaron en terminds de la diferencia 
y la oposicion tribal. Los ejercitos provenientes de Axabia trajeron con 
ellos los sentimientos de fidelidad tribal, actitud que, en las nuevas cir-
cunstancias, podia acentuarse. En las ciudades y otros lugares de migra-
cion, los grupos que vindicaban un antepasado comiin se unieron en 
espacios mas estrechos que los de la estepa arabe; los h'deres poderosos 
que proclamaban su ascendencia noble podfan atraer mas partidarios. 
La existencia de una estructura politica unificada permitio que los h'de
res y las tribus estableciesen acuerdos en amplias areas, cuando no vi'n-
culos por intereses comunes. La lucha por el control del gobierno cen
tral podia servirse de las figuras tribales y los sentimientos de fidelidad 
que ellas expresaban. Una rama de los Omeyas estaba unida por matri-
monio con los Banu Kalb, que se habfan establecido en Siria antes de la 
conquista; en la lucha por la sucesion que se libro despues de la muerte 
del hijo de Muawiyya, un pretendiente que no era Omeya conto con el 
apoyo de otro grupo de tribus. A veces, un interes comiin podfa susten-
tar la idea de un origen compartido por todas las tribus que afirmaban 
provenir de Arabia central o del sur. (Sus nombres, Qais y Yemen, ha-
bn'an de sobrevivir como simbolos de conflicto local en algunas regiones 
de Siria, incluso hasta nuestros dias.) 

Tuvieron mayor importancia las disputas acerca de la sucesion al 
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Califato y el caracter de la autoridad en la comunidad musulmana. 
Contra las pretensiones de Muawiyya y su familia se alzaron dos grupos 
aunque, dada la precaria conformation de ambos, mas valdrfa describir-
los como tendencias. En primer lugar, habia diferences grupos llamados 
Tarivis- L° s m ^ s ant'g1103 e r a n ' o s °iu e habian retirado su apoyo a All 
cuando este habia aceptado el arbitraje durante los hechos de Siffin. 
Fueron aplastados, pero algunos movimientos ulteriores usaron el mis-
mo nombre, sobre todo en las regiones sometidas al control de Basora. 
En contraposition a las vindicaciones de los lideres tribales, afirmaban 
que en el islam la unica prioridad era la virtud. Solo el musulman vir
tuoso debia gobernar como iman, y si se desviaba de las buenas cualida-
des debfa negarsele obediencia; Utman, que habia otorgado prioridad a 
las exieencias de su familia, y All, que habia aceptado un compromiso 
en una cuestion de principios, estaban ambos en falta. No todos ex-
traian de esto las mismas conclusiones: algunos se sometieron durante el 
dominio omeya, y otros se rebelaron, y hubo quienes afirmaron que los 
verdaderos creyentes debi'an tratar de crear una sociedad virtuosa me-
diante una nueva hegira a un lugar distante. 

El otro grupo apoyaba las pretensiones de dominio de la familia 
del Profeta. Se trataba de una idea que podia adoptar muchas formas 
distintas. A la larga, la mas importante fue la que consideraba a Alf y a 
una li'nea de sus descendientes los jefes legitimos de la comunidad, es 
decir, los imanes. Alrededor de esta idea se agruparon otros, algunos 
provenientes de las culturas religiosas de los pafses conquistados. Se en-
tendio que All y sus herederos habian recibido del propio Mahoma una 
cualidad especial del alma y un conocimiento acerca del significado pro-
fundo del Coran. De modo que, en cierto sentido, eran mas que huma-
nos; uno de ellos se alzarfa para inaugurar el reino de la justicia. Esta ex-
pectativa del advenimiento de un mahdi, «el que es guiado», surgio 
tempranamente en la historia del islam. En el ano 680 el segundo hijo 
de All, Hussein, se traslado a Irak con un pequeno grupo de parientes y 
seguidores, con la esperanza de encontrar apoyo en Kufa y sus alrededo-
res. Fue muerto durante un combate en Karbala, Irak, y su muerte ad-
quirin'a la fuerza del martirologio evocado por los partidarios de Alf (los 
SbiatAlio los chiies). Pocos afios despues estallo otra revuelta en favor 
de Muhammad ibn al-Hanafiyya, que era tambien hijo de All, aunque 
no de Fatima. 

Durante las primeras decadas del siglo VIII, los gobernantes omeyas 
realizaron una serie de intentos para hacer frente a los movimientos opo-
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sitores que se manifestaban de diferentes modos y, con las dificultades 
propias del gobierno de un imperio tan vasto y heterogeneo, pudieron 
fortalecer las bases fiscales y militares de su dominio, de modo que du
rante un tiempo debieron afrontar pocas rebeliones importantes. Pero 
en la decada de 740 su poder se derrumbo bruscamente ante otra gue-
rra civil y una coalicion de movimientos con diferentes propositos, pero 
unidos en una oposicion comiin a los gobernantes. Estos movimientos 
eran mas poderosos en las regiones orientales que en las occidentales del 
Imperio, en especial en Jorasan, entre algunos de los grupos de colonos 
arabes que estaban a un paso de asimilarse a la sociedad irania local, asi 
como entre los «clientes» iranios. Allf, como en otros lugares, habia un 
sentimiento chif muy difundido, pero sin organizacion. 

Otra rama de la familia del Profeta, los descendientes de su tio Ab
bas, implanto un liderazgo mds eficaz. Afirmaban que el hijo de 
Muhammad ibn al-Hanafiyya les habi'a traspasado su derecho de suce-
sion, y en sus asentamientos en los limites del desierto sirio crearon una 
organizacion con centro en Kufa. Como emisario enviaron a Jorasan a 
un hombre de oscuro origen, probablemente miembro de una familia 
de Iran: Abu Muslim. Pudo formar un ejercito y una coalicion con los 
elementos disidentes, arabes y de otro origen, y alzarse en rebelion bajo 
el estandarte negro que habria de ser el sfmbolo del movimiento, y en 
nombre de un miembro de la familia del Profeta; no se mencionaba es-
pecificamente a ninguno de dichos miembros, lo cual acrecento el apo-
yo al movimiento. Partiendo de Jorasan, el ejercito se desplazo hacia el 
oeste, los Omeyas fueron derrotados en una serie de batallas libradas en
tre 749 y 750, y el ultimo califa de la casa, Marwan II, fue perseguido 
hasta Egipto y muerto. Entretanto, el lider anonimo fue proclamado en 
Kufa; se trataba de Abul-Abbas, descendiente no de All sino de Abbas. 

El historiador al-Tabari (839-923) describio laproclamacion. Da-
wud, hermano de Abul-Abbas, ascendio los peldafios del pulpito de la 
mezquita de Kufa, y se dirigio a los fieles: 

;Loado sea Dios, con gratitud, gratitud, y aun mas gratitud! jLoor 
a quien llevo a la destrucci6n a nuestros enemigos y nos aporto nuestra 
hercncia, la de Mahoma nuestro Profeta; la bendicion de Dios y la paz 
sea sobre el! Old, gente del pueblo, ahora se alejaron las noches oscu-
ras del mundo, las sombras se disiparon, y la luz irrumpe sobre la tie-
rra y en los cielos, y el sol se alza desde las fuentes del di'a, mientras la 
luna se mueve desde el lugar asignado. Quien construyo el arco lo em-

— 58 — 



nufia V ' a flecna retorna a quien la disparo. La razon ha retornado a su 
luear de origen, entre la gente de la casa de vuestro Profeta, gente 
compasiva y piadosa con vosotros, gente que simpatiza con vosotros 
r 1 Dios os ha permitido contemplar lo que todos esperaban y ansia-
ban £l ha senalado entre vosotros a un califa del clan de Hashim, ilu-
minando asi vuestros rostros y logrando que este pueblo prevalezca so-
bre el eiercito de Siria, y transfiriendo a vosotros la soberani'a y la 
gloria del islam [...]. .jAcaso otro sucesor del mensajero de Dios ha as-
cendido los peldanos de este vuestro minbar, salvo el Comandante de 
los Fieles Alf ibn Abi Talib, y el Comandante de los Fieles Abdala ibn 
Muhammad? Y, con un gesto de la mano, senalo a Abul-Abbis.2 

EL CALIFATO DE BAGDAD 

Una familia gobernante sucedio a otra, e Irak remplazo a Siria 
como centro del Califato musulmdn. El poder de Abul-Abbas (749-
754) y sus sucesores, conocidos como Abasfes por su antepasado, no es-
taba tanto en las regiones del Mediterraneo oriental o en Hiyaz, que era 
una extension de los mismos, como en los antiguos territorios sasanidas; 
asi, abarcaba el sur de Irak y los oasis y las mesetas de Iran, Jorasan y los 
territorios que se extendfan aiin mas lejos, hacia el Asia central. Para el 
califa era mas diffcil gobernar al Magreb, pero tambien era menos im-
portante. 

En ciertos aspectos el dominio de los Abasfes no fue muy diferente 
del que ejercieron los Omeyas. Desde el principio se vieron comprome-
tidos en el problema inexorable de toda dinastia nueva: como convertir 
el poder limitado que derivaba de una coalicion inestable de intereses 
distintos en algo mas firme y duradero. Habian conquistado el trono 
mediante una combinacion de fuerzas unidas unicamente en su oposi-
cion a los Omeyas, y ahora era necesario definir las relaciones de fuerzas 
en el seno de la coalicion. Ante todo, el nuevo califa se desembarazo de 
aquellos cuya ayuda le habfa permitido alcanzar el poder; procedio a 
deshacerse de Abu Muslim y de otros. Tambien hubo conflictos en el 
seno de la familia misma. Al principio, sus miembros fueron designados 
gobernadores, pero algunos de ellos llegaron a ser demasiado poderosos 
y, en el curso de una generacion, se creo una nueva elite gobernante de 
altos funcionarios. Algunos provenfan de familias de Iran con tradicion 
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de servicio al Estado, convertidas recientemente al islam; otros, de la 

casa del propio gobernante. Algunos eran libertos. 

Esta concentracion de poder en manos del gobernante sobrevino 

en t iempos de los sucesores de Abul-Abbis , sobre todo al-Mansur 

(754-775) y Hari in al-Rashid (786-809) , y se reflejo en la creat ion de 

una nueva capital, Bagdad. Al-Tabari relata la visita de al-Mansur al 

emplazamiento de la futura ciudad: 

Llego al lugar donde estaba el puente y lo cruzo en el emplazamiento 

actual de Qasr al-Salam. Despues, rezo la plegaria vespertina. Era verano y, 

donde antes estaba el palacio, habia ahora la iglesia de un sacerdote. Des-

canso alii esa noche y desperto a la manana siguiente, despues de haber pi-

sado la noche mas grata y duke sobre la tierra. Permanecio en el lugar, y 

todo lo que vio lo complaci6. Entonces dijo: «£ste es el sitio donde cons-

truireVLo necesario puede llegar aqui pot el Eufrates, el Tigris y una red de 

canales. Solo un lugar como dste puede sostener al ejercito y a la pobla-

cion.» De modo que realizd el trazado y asigno dinero para la construc

tion, y con su propia mano puso el primer ladrillo, diciendo: «En nombre 

de Dios, que El sea loado. La tierra es de Dios; £l ordena que la hereden 

aquellos a quienes elige entre sus servidores, y el resultado de eso es que 

ellos Le temen.» Despues dijo: «jConstruid, y que Dios os bendiga!»3 

Bagdad estaba en la confluencia del Tigris y el Eufrates, una zona 

en la que un sistema de canales habia dado origen a una campifia fertil, 

que podia producir alimentos para una gran ciudad y rentas para el go-

bierno; por ella pasaban caminos estrategicos que conducian a Irak y 

aun mas lejos, a la Yazira del n o n e de Irak, donde se producian cereales, 

y a Siria y Egipto, donde los sentimientos de fidelidad hacia los O m e -

yas cont inuaban siendo intensos. C o m o era una ciudad nueva, los go-

bernantes podi'an verse libres de la presion ejercida por los habitantes 

musulmanes arabes de Kufa y Basora. En concordancia con una anti-

gua t radi t ion en vir tud de la cual los gobernantes de Oriente Proximo 

se mantenfan distanciados de los siibditos, la ciudad se planifico de 

m o d o que expresara el esplendor y el distanciamiento del gobernante. 

En el centra , sobre la orilla occidental del Tigris, estaba la «ciudad re-

donda» formada por el palacio, los cuarteles y las oficinas; los mercados 

y los distritos residenciales se extendi'an fuera de ese centra. 

En su descript ion de la recepcion de una embajada bizantina por 

el califa al-Muqtadir, en 917, el historiador de Bagdad, al-Jatib al-Bag-
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j J: n 271). evoca el esplendor de la corte y su ceremonial. Despues de 
, 1 er s j j 0 conducidos ante el califa, por voluntad de este se les mostro 
I oa]acio: los salones, los patios y los parques, los soldados, los eunucos, 

I chambelanes y los pajes, las salas de los tesoros, los elefantes engala-
nados con brocado de seda verde azulada. En el Salon del Arbol vieron 

un irbol, puesto en el centro de un gran tanque circular lleno de agua cla-
ra. El arbol tenia dieciocho ramas, y cada rama, muchas ramitas, sobre las 
cuales se posan roda. suerte de aves de oro y plata, grandes y pequenas. La 
mayon'a de las ramas de este arbol son de plata, pero algunas son de oro, y 
se extienden en el aire sosteniendo hojas de diferentes colores. Las hojas 
del arbol se mueven cuando sopla el viento, y los pajaros plan y cantan. 

Finalmente, fueron conducidos de nuevo ante el califa: 

Estaba ataviado con prendas [...] bordadas con oro, y sentado en 
un trono de e'bano [...]. A la derecha del trono colgaban nueve collares 
de gemas [...] y a la izquierda otros tantos, todos formados por famo-
sas joyas [...]. Ante el califa estaban de pie cinco de sus hijos, tres a la 
derecha y dos a la izquierda.*1 

En estos palacios retirados, el califa ejercfa el poder de acuerdo con 
formas heredadas de gobernantes anteriores, que, a su vez, serfan imita-
das por otras dinastias. Un complicado ceremonial cortesano destacaba 
su esplendor; los funcionarios de la corte vigilaban el acceso al monarca; 
el verdugo estaba de pie cerca, para dispensar justicia sumaria. En los 
reinos tempranos se creo un cargo que habria de ser importante, el de 
visir (wazir): era el consejero del califa, con diferentes grados de in-
fluencia, y mas tarde se convertiria en jefe de la administracion e inter-
mediario entre esta y el gobernante. 

La administracion se dividia en una serie de oficinas o divanes 
(diwdn), de un modo que reaparecen'a en otras dinastias. Habia un di
van para los asuntos del ejercito, una cancilleria que redactaba cartas y 
documentos en la forma debida y los conservaba, y un tesoro que su-
pervisaba y llevaba registros de los ingresos y los gastos. Quien goberna-
ba a traves de una jerarquia de funcionarios distribuidos en una amplia 
area debia comprobar que no adquirian excesiva fuerza ni abusaban del 
poder que ejercian en su nombre. Un sistema de espionaje mantenia in-
formado al califa de lp que sucedia en las provincias, y el y sus goberna-
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dores celebraban sesiones piiblicas en las cuales podi'an oirse las quejas y 

resolverlas. 
El gobierno absoluto mediado por una burocracia necesitaba ingre-

sosy un ejercito. Precisamente en el periodo abasf, el sistema canonico de 
eravamenes surgio de las practicas de los primeros tiempos isla^nicos. Has-
ta donde era posible, se relacionaba con las normas islamicas. Los impues-
tos principales eran dos: el primero gravaba la tierra o su produccion (ja-
ray); en principio, se habfa distinguido entre las tasas y el tipo de 
impuestos que pagaban los propietarios de tierras musulmanes y los no 
musulmanes, si bien en la practica tal diferenciacion llego a ser menos im-
portante, aunque perduro en los codigos. El segundo era una capitacion 
aplicada a los que no eran musulmanes, una contribution que se calcula-
ba de acuerdo con su riqueza (yizya). Ademas, se imponian diferentes gra-
vamenes a los artfculos importados o exportados, y a los productos de ar-
tesania urbana, asf como impuestos ocasionales a la riqueza urbana, 
aplicados de acuerdo con las necesidades; quienes interpretaban a pie jun-
tillas el derecho islamico, los condenaban oficialmente. 

Los soldados de Jorasan que habi'an posibilitado el ascenso al poder 
de los Abasies, se dividfan en grupos al mando de diferentes jefes. Para los 
califas no era facil asegurar la fidelidad de estos hombres, y llegaron a ser 
una fuerza militar menos eficaz cuando se relacionaron con la poblacion 
de Bagdad. Despues de la muerte de Hariin al-Rashid estallo la guerra ci
vil entre sus hijos al-Amfn y al-Mamun. Ami'n fue proclamado califa, y el 
ejercito de Bagdad lucho a su lado, pero fue derrotado. A principios del 
siglo IX la necesidad de un ejercito eficaz y fiel se satisfizo tanto mediante 
la compra de esclavos como por el reclutamiento de soldados en las tribus 
de pastores de habla turca, que estaban a lo largo de la frontera de Asia 
central, o aun mas lejos. Estos turcos, y otros grupos analogos provenien-
tes de las fronteras del Estado, eran extranjeros que carecian de vi'nculos 
con la sociedad a cuyo dominio contribufan y que manteni'an una rela-
cion de tutela personal con el califa. La entrada de soldados turcos al ser-
vicio de los Abasies inicio un proceso que habrfa de conferir una forma 
caracten'stica a la vida polftica del mundo islamico. 

En parte para mantener a los soldados lejos de la poblacion de Bag
dad, que era hostil al gobierno del califa, al-Mutasim (833-842) traslado 
su capital desde Bagdad a una nueva ciudad, Samarra, que estaba mas al 
norte, a orillas del rio Tigris. La sede del gobierno estuvo alii durante me
dio siglo, pero aunque se libero de la presion del pueblo, cayo bajo la in-
fluencia de los jefes de los soldados turcos, que llegaron a dominar el go-
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• • r n 0 Jel califa. Hubo tambien un pen'odo en que los gobernantes de 
I nrovincias perifericas del Imperio llegaron a ser de hecho indepen-
j - t e s. Jncluso en Irak el poder del califa se vio amenazado por una am-
lia v prolongada rebelion de esclavos negros en las plantaciones de azu-

,-ary las salinas del extremo meridional: la rebelion del Zany (868-883). 
Pocos afibs despues, en 892, el califa al-Mutadid regreso a Bagdad. 

Cuanto mas remoto y poderoso era el califa, mas importante era 

r a £[ qUe su poder arraigara en los sentimientos morales de los gober-
nados. De un modo mas sistematico que los Omeyas, los Abasfes trata-
ron de justificar su dominio en tdrminos islamicos. Desde el principio 
utilizaron sfmbolos religiosos. El califa afirmo que gobernaba por auto-
ridad divina, como miembro de la familia del Profeta. Sostuvo tambien 
que gobernaba en armonfa con el Coran y las normas de la conducta 
recta, definida cada vez mas por referenda al comportamiento habitual 
del Profeta (sunnd). En concordancia con esta afirmacion, los especialis-
tas religiosos participaron de su gobierno, y se atribuyo mas importancia 
al cargo de juez (qadi). Sus funciones quedaron diferenciadas de las que 
correspondfan al gobernador. No tenia obligaciones polfticas o financie-
ras; su funcion era resolver los conflictos y adoptar decisiones a la luz de 
lo que poco a poco estaba definiendose como un sistema de normas ju-
ridicas o sociales islamicas. El principal qadi era un dignatario de cierta 
importancia en la jerarqufa estatal. 

Al formular su pretension de gobernantes legftimos, los primeros 
Abasfes tuvieron que enfrentarse a otra rama de la familia del Profeta, 
los descendientes de All, y a sus partidarios, los chiies. No todos los 
chiies eran hostiles al dominio de los Abasfes; Yafar al-Sadiq (h. 700-
765), a quien consideraban el sexto iman, fue un quietista que enseno a 
sus partidarios la resistencia pasiva hasta el advenimiento del mahdi, el 
hombre a quien Dios enviaria para restaurar el reinado de la religion y la 
justicia. Pero durante las dos primeras generaciones del dominio abasi, 
hubo varios movimientos de rebeli6n que utilizaron los nombres de 
miembros de la familia de Ali; precisamente para responder a estos, el 
hijo de Harun, es decir, Mamiin (813-833), llevo a cabo dos intentos 
de afianzar de manera mas solida su derecho al gobierno. El primero 
fue proclamar que All al-Rida, considerado por muchos chiies el octavo 
iman, era su sucesor; el argumento utilizado fue que se trataba del 
miembro mas digno de la familia del Profeta en la linea de sucesion, y 
esta tesis implicaba que, si la sucesion debla basarse en el valor moral en 
el seno de la familia, en principio los descendientes de Abbas teni'an 
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tanto derecho como los de All. Mas tarde, Mamun apoyo las ideas de 
ciertos teologos racionalistas, y trato de lograr que su aceptacion fuese 
una condicion para incorporarse al servicio oficial. Este intento tropezo 
con la oposicion de los teologos, encabezados por Ahmad ibn Hanbal, 
que afirmaban que el Coran y la conducta habitual del Profeta, inter-
pretados de manera literal, suministraban suficiente orientacion. Des-
pues de un periodo de persecucion, se abandono —para, en la practica, 
no volverse a dar casi nunca mas— el intento de imponer una sola in-
terpretacion de la fe mediante el poder del gobernante. La creencia en 
una unidad que incluia diferencias de opinion legal, y en la importancia 
dada al Coran y a la practica (sunna) del Profeta como bases del dere
cho, gradualmente origino un modo de pensamiento que recibio la de-
nominacion general de sunnismo, diferente del chifsmo. 
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CAPITULO TRES 

La formation de una sociedad 

EL FIN DE LA UNIDAD POLITICA 

Incluso en el apogeo del poder del califato abasi, su dominio efectivo 
era limitado. Existfasobre todo en las ciudades y en las areas productivas 
circundantes; habia areas montanosas y esteparias lejanas que practica-
mente no estaban sometidas. Con el correr del tiempo, la autoridad de los 
califas se vio atrapada en las contradicciones de los sistemas centralizados y 
burocraticos de gobierno. Con el fin de gobernar las provincias lejanas, el 
califa tenia que conceder a sus gobernadores el derecho de cobrar impues-
tos y usar parte de los ingresos para mantener las fuerzas locales. Intentaba 
conservar el control mediante una red de informadores, pero no podia im-
pedir que algunos de los gobernadores fortaleciesen posiciones, hasta el 
extremo de traspasar el poder a sus propias familias, mientras permanecian 
—al menos, en teoria— fieles a los intereses fundamentales de sus sobera-
nos. De este modo, nacieron las dinastias locales, como los Saffarfes en Iran 
oriental (867-h. 1495), los Samanfes en Jorasan (819-1005), los Tu-
lunfes en Egipto (868-905) y los Aglabies en Tunez (800-909); desdesu 
base en Tunez, los Aglabies conquistaron Sicilia, que continuo gobernada 
por dinastfas arabes hasta que los normandos la ocuparon en la segunda 
mitad del siglo XI. Cuando esto sucedio, disminuyeron las rentas remiti-
das a Bagdad, en momentos en que se manifestaba cierta declinacion del 
sistema de irrigation y la production agricola en el bajo Irak. Con el fin de 
fortalecer su posicion en las provincias centrales, el califa tuvo que apoyar-
se mas en su ejercito profesional, cuyos lideres, a su vez, adquirieron ma
yor poder sobre el. En 945, unafamiliadejefesmilitares, los Buyi'es, que 
procedi'a de las orillas del mar Caspio, tras obtener el control de algunas 
provincias, asumieron el poder en la propia Bagdad. 
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Los Buyfes adoptaron varios tftulos, incluso el antiguo tftulo ira-
nio de shahanshah («rey de reyes»), pero no el de califa. Los Abasies 
gobernarian tres siglos mas, pero comenzo una nueva fase de su histo-
ria. En adelante, el poder real en las regiones centrales del Imperio es-
tuvo en manos de otras dinasti'as apoyadas por grupos militares, si 
bien estas continuaron reconociendo el califato de los Abasies, quienes 
a veces consegufan reafirmar una autoridad residual. Pero esa autori
dad se ejercio sobre un area mas limitada que antes, y hubo algunos 
sectores del antiguo Imperio donde los gobernantes locales no solo tu-
vieron poder, sino que ni siquiera aceptaron la autoridad formal de los 
Abasies. 

En ciertas regiones hubo movimientos opositores y separatistas que 
se apoyaron en algunas de las disidencias del islam. Aunque dichos mo
vimientos desembocaron en la creation de unidades politicas separadas, 
al mismo tiempo contribuyeron a la difusion del islam, al conferirle una 
forma que no perturbaba el orden social. 

Algunos de estos movimientos invocaron el nombre jariyismo o, 
cuando menos, el de alguna de sus ramificaciones, los Ibadfes. La creen-
cia de que el cargo de jefe de la comunidad, o iman, debi'a estar ocupa-
do por la persona mas digna, la cual si se mostraba poco meritoria debfa 
ser destruida, se adaptaba bien a las necesidades de las uniones poco so-
lidas de grupos tribales que vivian en lugares aislados, y que podfan ne-
cesitar un h'der o arbitro de tiempo en tiempo, si bien no deseaban que 
este tuviese un poder permanente y organizado. Asi, surgio un imanato 
ibadi en Oman (Uman), en el sureste de Arabia, desde mediados del si-
glo VIII hasta fines del DC, cuando fue suprimido por los Abasies. En 
ciertas regiones del Magreb, parte de la poblacion bereber se opuso al 
advenimiento del dominio islamico, y cuando en efecto se convirtio en 
musulmana, las ideas jariyfes se difundieron en esos nucleos. Durante 
un tiempo hubo una poderosa dinastia de imanes ibadfes, la de los Rus-
tamies, con capital en Tahart, Argelia occidental (777-909); sus preten-
siones tambien fueron reconocidas por los ibadfes de Oman. 

Tuvieron mas difusion los movimientos de apoyo a las pretensiones 
al imanato de los descendientes de All ibn Abi Talib. El cuerpo princi
pal de los chiles en Irak y sus alrededores acepto el dominio de los Aba
sies, o por lo menos lo consintio. Los imanes reconocidos por ellos vivie-
ron en paz durante el gobierno de los Abasies, aunque a veces 
estuvieron confinados en la capital. Los Buyfes eran chiles, aunque de 
un modo impreciso, pero no se opusieron a la soberanfa de los califas; lo 
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• 0 pUede afirmarse de la dinastia local de los Hamdanies en el nor-
" d e Siria (905-1004). 

Pero hubo otros movimientos chiles, que desembocaron en la crea-
• / j e dinastias diferentes. Los zaidfes sostenian que el iman debia ser 
I miembro mas digno de la familia del Profeta que estuviese dispuesto a 

nerse a | o s gobernantes ilegitimos. No reconocian a Muhammad al-
Raair (m. 731) —que si reconocfa el cuerpo principal de los chiles 

mo qUinto iman—, sino a su hermano Zaid (de quien deriva el nom-
bre de esta corriente). Durante el siglo DC crearon un imanato en Ye
men y hubo tambien un imanato zaidi en la region del mar Caspio. 

Un desafio mas directo a los Abasies partio de los ismaih'es, un mo-
vimiento relacionado con otra rama del chiismo. Sus orfgenes no son 
claros, pero al parecer comenzaron como un movimiento secreto con 
centra primero en Irak y Juzistan, en el suroeste de Iran, y despues en 
Siria. Apoyo el derecho al imanato de Ismail, hijo mayor de Yafar al-Sa-
diq, considerado por el cuerpo principal de los chiies como sexto iman. 
Ismail fallecio en 760, cinco anos antes de que su padre y con el la ma-
von'a de los chiies reconociesen como iman a su hermano Musa al-Ka-
zim (m. 799). Pero los ismailfes creian que Ismail habia sido designadb 
irrevocablemente como sucesor de su padre, y que su hijo Muhammad 
habia sido iman despues de el. Sostenian que Muhammad regresarfa 
mas tarde o mas temprano como mahdi, enviado para desvelar el signi-
ficado verdadero de la revelacion coranica y para gobernar el mundo 
con justicia. 

El movimiento organizo actividades misioneras a gran escala. Un 
grupo de sus partidarios creo una especie de repiiblica en Arabia orien
tal, la de los Qaramita (carmatas), y otro se establecio en el Magreb, re-
cluto soldados bereberes y ocupo Caiman. En 910 llego aTunez Ubai-
dula, quien afirmo que descendi'a de All y Fatima. Se proclam6 califa, y 
durante el medio siglo siguiente su familia creo una dinastia estable que 
recibio el nombre de Fatimfes, por Fitima, hija del Profeta. Por razones 
tanto religiosas como politicas, se desplaz6 al este, en direccion a las re-
giones que gobernaban los Abasies, y en 969 ocupo Egipto. De alli 
extendio su dominio a Arabia occidental y Siria, pero pronto perdio a 
Tunez. 

Los Fatimfes usaron los titulos de iman y califa. En su condicion de 
imanes, reclamaron su autoridad universal sobre los musulmanes, y su 
Estado se convirtio en un centro de donde parti'an los misioneros. Mu-
cho despues de que el Estado fatimi dejo de existir, perduraron las co-
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munidades creadas por los que teni'an relaciones con el: en Yemen, Siria, 
Iran y mas tarde en India occidental. 

Los Fatimi'es fueron no solo imanes, sino gobernantes de un gran 
Estado con su centro en el valle del Nilo. El Cairo fue creacion de es-
tos monarcas, una ciudad imperial levantada al norte de Fustat, y el 
simbolo de su poder y su independencia. Su gobierno se ajusto a las 
li'neas generales definidas por el califato de Bagdad. El poder se con-
centraba en manos del califa, y se reflejaba en la magnificencia y el 
complicado ceremonial. Los califas fatimi'es solfan mostrarse al pueblo 
de El Cairo en procesiones soberbias. Los altos funcionarios del Esta
do ingresaban en el saldn del palacio; el califa aparecia por detras de 
una cortina con el cetro en las manos; montaba su caballo y se acerca-
ba a la entrada del palacio, mientras resonaban las trompetas. Precedi-
do y seguido por su sequito y sus soldados, atravesaba las calles ador-
nadas por los mercaderes con brocados y finos lienzos. Las procesiones 
expresaban los dos aspectos del dominio fatimf. Algunos eran religio-
sos y otros mostraban la identificacion del gobernante con la vida de 
la ciudad y el no. 

La base del poder de los Fatimi'es residfa en los ingresos procedentes 
de las fertiles tierras del delta y el valle del Nilo, de los productos de arte-
sania de las ciudades, y del comercio en la cuenca del Mediterraneo y el 
mar Rojo. Esos recursos bastaban para mantener un ejercito reclutado 
fuera de Egipto: bereberes, negros del Sudan y turcos. El califa no realiza-
ba un intento sistematico de imponer las doctrinas ismaili'es a los musul-
manes egipcios, que en general continuaron siendo sunni'es, con nutridas 
poblaciones cristianas y judfas que manteni'an una simbiosis pacffica con 
aquellos. 

La pretension de los Fatimfes al califato era un desafio directo a los 
Abasies; otro reto, tanto a los Abasies como a los Fatimi'es, provenfa del 
extremo occidental del mundo musulman. Las regiones conquistadas 
por los arabes, Marruecos y la mayor parte de Espafia, dificilmente po-
di'an controlarse desde el Mediterraneo oriental, y era imposible hacerlo 
desde Irak. Los soldados y los funcionarios arabes establecidos en esas re
giones pronto desarrollaron intereses propios, y los expresaron con faci-
lidad en terminos que revivian recuerdos del impulso que los habfa ale-
jado tanto de Arabia. Hacia fines del siglo VIII, Idris —un bisnieto de 
All— fue a Marruecos, donde consiguio apoyo y fundo una dinastia 
que fue importante en la historia marroqui, pues los idrisi'es construye-
ron Fez y comenzaron una tradicion, que se ha mantenido hasta hoy, 
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• Jjnastias independientes que gobiernan Marruecos y justifican su 
dominio afirmando que descienden del Profeta. 

Mas importante para la historia general del mundo musulman fue el 
ramino autonomo seguido por Espana, o al-Andalus, que fue su nombre 
irabe. Los arabes desembarcaron por primera vez en Espana en 710, y 

onto c rearon una provincia del Califato que se extendio hasta el norte 
j la peninsula Iberica. Los arabes y los bereberes del primer asentamiento 
recibieron el refuerzo de una segunda oleada de soldados provenientes de 
Siria que representan'an un papel importante porque despues de la revo-
lucion abasi, un miembro de la familia Omeya pudo refugiarse en Espa
na donde encontro partidarios. Se creo una nueva dinastia Omeya, y go-
berno durante casi trescientos anos, aunque solo hacia mediados del siglo 
X el eobernante adopto el titulo de califa. 

En su nuevo reino, los Omeyas protagonizaron el mismo proceso 
de cambio que habfan presenciado en el este. De una sociedad en que 
los musulmanes gobernaban a una mayorfa no musulmana se paso de 
manera gradual a otra en que una parte considerable de la poblacion 
acepto la religion y la lengua de los gobernantes. Por otra parte, un go-
bierno que al principio goberno con una estructura descentralizada se 
convirtio, por manipulacion polftica, en un poder centralizado, que go
berno apelando al control burocratico. 

Otra vez se creo una nueva capital: Cordoba, a orillas del rfo Gua
dalquivir. El n'o era el curso de agua que permitfa transportar buena par
te de los artfculos necesarios para la alimentacion y la industrial en las 
llanuras circundantes, en tierras de regadio, se cultivaban cereales y 
otros productos que la ciudad necesitaba. C6rdoba era tambien una en-
crucijada de caminos y un mercado para el intercambio de productos 
entre las regiones. Tambien ahora, a medida que la dinastia cobro un 
perfil mas autocratico, se distancio de la vida de la ciudad. El gobernan-
te paso de Cordoba a una ciudad real, Madinat al-Zahra (Medina Aza-
ra), a cierta distancia de la capital. Alii reino con gran boato, rodeado 
por un grupo dirigente que inclufa arabes y familias arabizadas —ya 
que la separacion entre los gobernantes y la sociedad no fue tan marcada 
como en Bagdad—, asi como esclavos importados de la region del mar 
Negro, Italia y otros lugares. El ejercito tambie'n contaba con un nucleo 
de mercenarios extranjeros, ademas de arabes y bereberes establecidos 
en tierras que se les entregaban como contrapartida a su servicio militar. 

Como en Siria, los Omeyas, habitantes urbanos desde sus origenes 
en Hiyaz, utilizaron su poder para promover los intereses de las ciuda-
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des y las zonas rurales colonizadas. Crecieron las ciudades —primero 
Cordoba y despues Sevilla— sostenidas por las tierras de regadio, que 
suministraban un excedente gracias a las tecnicas importadas de Orien-
te Pr6ximo. En estas regiones, los arabes eran importances como terrate-
nientes y agricultores, si bien gran parte de la poblacion indi'gena se 
mantuvo en su lugar de origen. Mas alia de las llanuras irrigadas, en las 
mesetas, los inmigrantes bereberes de las montafias del Magreb vivfan 
de una agriculture a pequena escala y del pastoreo de ovejas. 

El movimiento de bereberes del Magreb a Espana se dilato mas 
que la inmigracion arabe proveniente del este, y probablemente fue mas 
numerosa. Asimismo, en el curso del tiempo parte de la poblacion indi
gena se convirtio al islam, y hacia fines del siglo X es posible que la ma
yoria de los habitantes de al-Andalus fuesen musulmanes; pero con 
ellos vivfan los que no se convertian, los cristianos y una considerable 
poblacion judi'a de artesanos y comerciantes. Los diferentes grupos se 
mantenian unidos gracias a la tolerancia de los Omeyas para con los ju
di'os y los cristianos, y tambien por obra de la difusi6n de la lengua ara
be, que se habi'a convertido en el idioma de la mayoria, tanto de judi'os 
y de cristianos como de musulmanes, hacia el siglo XI. La tolerancia, un 
lenguaje comun y una larga tradicion de gobierno autonomo fueron los 
factores que contribuyeron a crear una conciencia y una sociedad anda-
luzas peculiares. Su cultura religiosa islamica se desarrollo segiin lineas 
diferentes de las que prevalecieron en los paises orientales, y su cultura 
judia tambien se independizo de la que existfa en Irak, el centra princi
pal de la vida religiosa hebrea. 

Por lo tanto, cuando Abd al-Rahman III, o Abderraman III (912-
961), asumio el titulo de califa, en ese acto expres6 no solo los intereses 
de la dinasti'a, sino tambien la identidad particular de al-Andalus. Su 
reinado marca la culmination del poder independiente de los Omeyas 
de Espana. Poco despues, en el siglo XI, su reino se fragmentaria en 
otros menores, gobernados por dinastfas arabes o berberiscas (los «reyes 
de taifas» o «reyes de facciones», muluk al-tawaifi, en un proceso seme-
jante al que se desarrollaba en el Imperio abasi. 
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UNA SOCIEDAD UNIFICADA: 
LAS BASES ECONOMICAS 

La desaparicion de una estructura gubernamental unitaria, en el 
y el oeste, no rue un signo de debilidad social o cultural. A estas al

as s e nabfa creado un mundo musulmdn cohesionado por muchos 
vfnculos, y con diversos centros de poder y de alta cultura. 

La absorcion de un area tan extensa por un solo imperio habfa 
creado, a su debido tiempo, una unidad economica importante, no solo 
nor su magnitud sino tambien porque unfa dos grandes cuencas mari
nas del mundo civilizado, la del Mediterraneo y la del oceano Indico. El 
movimiento de ejercitos, mercaderes, artesanos, eruditos y peregrinos 
entre ellas se facilito, y lo mismo sucedio con la circulacion de ideas, esti-
los y tecnicas. En esta vasta esfera de interaccion podfan formarse go-
biernos fuertes y grandes ciudades, podfa existir un comercio interna-
cionaly un area rural floreciente, y cada uno de estos aspectos mantenfa 
las condiciones de existencia de los restantes. 

La creacion de un Imperio musulman y, mas tarde, de Estados en 
los territorios que habfan formado parte de aquel, llevo al florecimiento 
de grandes ciudades, donde los palacios, los dirigentes y las poblaciones 
urbanas necesitaban alimentos, materias primas para la manufactura y 
artfculos de lujo que permitieran exhibir la riqueza y el poder, y donde 
los cambios y los aspectos complejos de la vida urbana creaban cierto 
deseo de novedad y de imitacion de las modas de los poderosos o los 
extranjeros. La demanda urbana y la relativa facilidad de las comunica-
ciones imprimio nuevas orientaciones y formas de organizacion al co
mercio de larga distancia, que habfa existido siempre. Los artfculos muy 
voluminosos no podfan ser transportados rentablemente a distancias 
muy grandes, y la ciudad debfa buscar la mayor parte de sus alimentos 
en las zonas colindantes del interior; pero en el caso de ciertos artfculos 
la recompensa era tal que justificaba el transporte a larga distancia. La 
pimienta y otras especias, las piedras preciosas, las telas finas y la porce-
lana llegaban de India y China; las pieles, de los pafses septentrionales. 
A cambio, se exportaba coral, marfil y tejidos. Las ciudades de Oriente 
Proximo eran, ademas de consumidoras, productoras de artfculos ma-
nufacturados para la exportaci6n y para su propio uso. Parte de la pro-
duccion se realizaba a gran escala —armamento de guerra fabricado en 
los arsenales del Estado, telas finas para el palacio, refinerfas de aziicar y 
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fabricas de papel—, si bien la mayor parte de la production provenfa ^ 
de los pequenos talleres textiles y metaliirgicos. 

Antes del advenimiento del ferrocarril y despu.es del automovil en { 
los tiempos modernos, el transporte maritimo y fluvial era mas barato, 
mas rapido y mis seguro que el terrestre. Para alimentar a sus habitan-
tes, era casi esencial que una gran ciudad estuviese cerca de un mar o un 
rio importante, y las principales rutas del comercio de larga distancia 
tambien eran rutas marftimas en ese periodo, sobre todo las del oceano 
Indico. Durante el regimen de los Abasfes, los principales centres de or
ganization del comercio por estas rutas eran Basora, en el bajo Irak, y 
Shiraz en la costa irania del golfo Persico, ciudades ambas que estaban 
bajo el control abasi, y en condiciones de satisfacer las necesidades de la 
capital. Hacia el siglo X se manifesto cierto desplazamiento del comercio 
del golfo al mar Rojo, debido al auge de El Cairo como centre del co
mercio y del poder, y de la creciente demanda originada en las ciudades 
mercantiles de Italia; pero esto fue solo el comienzo. 

A partir de Basora y Shiraz, el comercio con el este estuvo a cargo 
principalmente de los mercaderes de Iran, arabes o judfos, a traves de 
barcos arabes que se dirigfan a los puertos de India occidental, o incluso 
mas alia; en cierto periodo llegaron incluso a China, pero despues del si
glo X no sobrepasaron los puertos del sureste asiatico. Se dirigieron tam
bien hacia el sur, hacia Arabia meridional y occidental, y al este de Afri
ca. De Basora, las mercancfas podian transporiarse por rio a Bagdad, y 
despues continuar por las rutas del desierto sirio hasta Siria y Egipto, o 
atravesar Anatolia para llegar a Constantinopla y Trebisonda, o recorrer 
la gran ruta que iba de Bagdad a Nishapur, en el noreste de Iran, y de 
allf a Asia central y China. Para recorrer distancias largas, las mercancfas 
se transportaban a lomo de camello, en caravanas grandes y bien orga-
nizadas, y si las distancias eran menores, se utilizaba la mula o el asno. 
En la mayor parte de Oriente Proximo el transporte sobre ruedas des-
apareci6 despues del surgimiento del Imperio musulman, y no reapare-
cio hasta el siglo XIX. Se han esgrimido varias razones para explicar este 
fenomeno: los caminos romanos se deterioraron, los nuevos grupos ara
bes gobernantes estaban interesados en la crfa de camellos, y el trans
porte a lomo de camello era mas economico que utilizando 
carros. 

El comercio en el Mediterraneo al principio fue mas precario y li-
mitado. Europa occidental aiin no habia logrado recuperarse y no pro-
ducfa lo suficiente para exportar ni era capaz de absorber demasiadas 
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rcancias. El Imperio bizantino, por su parte, durante un tiempo tra-
' de limitar el poder naval y el comercio marftimo arabe. El trafico mas 

' oortante fue el que se realizo a lo largo de la costa meridional, y que 
nfa Espana y el Magreb con Egipto y Siria, teniendo a Tunez como 
ntro de recepcion y distribucion. A lo largo de esta ruta los mercade-

muchos de ellos judi'os, organizaron el comercio de la seda espanola, 
I oro trai'do de Africa occidental, los metales y el aceite de oliva. Des-

nues en el siglo X, comenzo a cobrar importancia el comercio con Vene
cia yAmalfi. 

Los gobiernos fuertes y las grandes ciudades no podi'an existir sin 
una zona agn'cola productiva, pero el campo a su vez era incapaz de 
Drosperar si no exisria un gobierno fuerte y ciudades que invirtiesen en 
la produccion. En los pafses conquistados por los irabes, y sobre todo 
en los que teni'an una considerable inmigracion arabe, se formo una 
nueva clase de terratenientes. Las tierras que habian sido arrebatadas a 
los propietarios anteriores y que pertenecfan formalmente al gobernante 
se concedieron a los arabes con la obligation de pagar impuestos; mas 
tarde, durante el siglo X, comenzo a crearse un sistema en virtud del 
cual la recaudacion de impuestos que gravaban las parcelas de tierras 
fue otorgada a oficiales o comandantes militares, quienes de este modo 
se convirtieron en propietarios virtuales y tuvieron interes en mantener 
la produccion. En buena medida, los agricultores que antes habian vivi-
do de la tierra continuaron buscando trabajo en el campo, aunque en 
ciertos lugates los campesinos y los pastores emigraban. Los datos dispo-
nibles indican que las relaciones entre los terratenientes y los campesinos 
fueron las propias de los aparceros, en diferentes formas: despues del 
pago del impuesto, se dividfa la produccion en proporciones conveni-
das entre los que contribufan con la tierra, la semilla, los animal es y la 
fuerza de trabajo. Habia acuerdos mas complejos en el caso de las tierras 
de regadio, o cuando debi'an plantarse arboles. 

Los terratenientes que acumulaban dinero con el comercio o de 
cualquier otro modo podi'an usario para la produccion agn'cola, y con la 
ayuda de su capital se incorporaban nuevas tecnicas. Hay pruebas de 
que la expansi6n del Imperio musulman aporto nuevos cultivos, o por 
lo menos condujo a la ampliation de los que ya eran conocidos. En ge
neral, el movimiento fue hacia el oeste, de China o India a traves de 
Iran hacia la cuenca del Mediterraneo: el arroz, la cafia de azucar, el al-
godon, las sandias, las berenjenas, las naranjas y los limones se cultiva-
ron en una amplia zona. Algunos de estos cultivos exigfan grandes in-
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versiones en irrigacion y la mejora de las tierras. Se restauraron los anti-
guos mecanismos de regadfo, por ejemplo en Irak meridional, y se ini-
ciaron otros nuevos. El movimiento hacia el oeste puede observarse en 
Espafia, que incorporo de Siria la rueda de agua (naura, noria), y el ca
nal subterraneo (qanat) de Iran. En Espafia tambien se aplicaron nue
vos metodos de rotation de los cultivos. 

Gracias a estas mejoras aumento el excedente agn'cola y este cam-
bio, unido al crecimiento de la manufactura y el comercio, acrecento la 
importancia del dinero en la economfa de Oriente Proximo y la cuenca 
del Mediterraneo. Se establecio un sistema monetario reconocido inter-
nacionalmente. El flujo de los metales preciosos y, sobre todo, del oro 
africano hacia las regiones del Califato posibilito el aumento de la acu-
fiacion de monedas; el dinar de oro abasf continuo siendo un instru-
mento de cambio durante siglos, y se han hallado monedas de plata is-
ldmicas en Escandinavia y en el bosque de Wychwood, al norte de 
Oxford. EI desarrollo de la acunacion tuvo que ver con la aparicion de 
un sistema de credito. Los grandes comerciantes aceptaban depositos y 
realizaban prestamos; los prestamistas y los recaudadores de impuestos 
tambien utilizaban el efectivo acumulado para conceder prestamos. Los 
mercaderes que tenfan corresponsales o clientes en otros lugares emitfan 
letras contra estos o cartas de credito. 

Una economia compleja y extendida no podia haber existido sin 
un sistema de expectativas compartidas entre quienes debfan mantener 
relaciones sin contacto o conocimiento personal. Los vinculos de familia 
podlan resolver estos aspectos en ciertos casos, por ejemplo, entre los 
mercaderes judfos que recorrfan el mundo del Mediterraneo y Uegaban 
aun mas lejos, cruzando las fronteras entre los paises musulmanes y cris-
tianos. Si no existfan tales nexos, se necesitaban leyes o normas de moral 
social aceptadas por todos. Del mismo modo, los terratenientes y los 
agricultores necesitaban normas claras y aceptadas relativas a la propie-
dad, la division de la production, los gravamenes y los derechos sobre 
el agua, los arboles y los minerales del subsuelo. 

Por consiguiente, las relaciones economicas exigian un sistema co-
miin de comportamiento, y esto fue posible cuando una proporcion 
cada vez mayor de la poblacion de los paises gobernados por los musul
manes se convirtio a su vez en musulmana, y cuando se redactaron las 
aplicaciones a la vida social de la revelation de Mahoma. 
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UNIDAD CONFESIONAL Y LINGUISTICA 

No es facil descubrir muchos elementos acerca de las etapas que re-
rrieron los pueblos sometidos para convertirse en musulmanes, pero 
estudio basado en datos referidos a la adopcion de nombres especffi-

mente musulmanes ha sugerido niveles y magnitud que parecen 
lausibles.1 De acuerdo con este calculo, hacia finales de la epoca de los 

Omevas (es decir, a mediados del siglo II islamico y el VIII crisciano) me-
nosdel 10 % de la poblacion de Iran e Irak, Siriay Egipto,Tiinezy Es-

na e r a musulmana, aunque la proporcion seguramente era mucho 
mas elevada en la peninsula arabiga. Dejando al margen las tribus ara-
bes que ya habian estado en Irak y Siria antes de la conquista musulma
na es posible que la mayoria de los conversos proviniera de los niveles 
inferiores de la sociedad —por ejemplo, los soldados capturados en 
combate— o de funcionarios del gobierno sasanida que se incorporaron 
al servicio de los nuevos dirigentes; no se presionaba ni se ofreci'an in
centives concretos a otros con el fin de que se convirtiesen. En su ma
yorfa los conversos vivfan en los principales centros urbanos de pobla
cion y poder arabes, o en sus inmediaciones, donde estaban lo que 
serfan las instituciones espeefficamente islamicas —la mezquita, los tri
bunals—, y estas ciudades, las de Irak e Iran, Caiman en Africa y C6r-
doba en Espana, fueron los centros de irradiacion del islam. 

Hacia fines del siglo IV islamico (el siglo X d. C ) , el panorama ha-
bfa cambiado. Gran parte de la poblacion era musulmana. No solo los 
habitantes de las ciudades, sino tambien un nrimero considerable de los 
de las zonas rural es seguramente se convirtio. Una de las razones de este 
proceso puede haber sido que el islam estaba definido con mayor clari-
dad, y la linea divisoria entre musulmanes y no musulmanes tenia un 
perfil mis nftido. Ahora, los musulmanes se ajustaban a un elaborado 
sistema de ritos, doctrinas y leyes muy distintos de los que aceptaban los 
que no eran musulmanes. Tenian mas conciencia de ellos mismos como 
musulmanes. El estatus de los cristianos, los judios y los zoroastrianos 
estaba definido con mas precision y, en ciertos aspectos, era inferior. Se 
los consideraba el «Pueblo del Libro», es decir, los que posefan una es-
critura revelada, o el «Pueblo de la Alianza», con quienes se habfa con-
certado acuerdos de proteccion (el llamado Pacto de Omar). En general, 
no se les imponfa la conversion, pero soportaban restricciones. Pagaban 
un impuesto especial; no debi'an usar ciertos colores; no podfan casarse 
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con mujeres musulmanas; su testimonio no era aceptado contra el de los 
musulmanes; sus casas o lugares de culto no debian ser ostentosos; se 
los exclufa de los cargos que implicaban poder (aunque en diferentes lu
gares los judfos y los cristianos fueron secretaries o funcionarios finan-
cieros de los gobernantes musulmanes). El grado de seriedad con que se 
aplicaban estas normas dependfa de las condiciones locales, pero incluso 
en las mejores circunstancias la posicion de una minoria es incomoda, y 
existfa la instigacion a abrazar el camino de la conversion. 

En cualquier caso, el proceso de conversion no fue total. Los judfos 
se habian visto excluidos de la mayor parte de la peninsula arabiga en 
los primeros tiempos del islam, si bien continuaban residiendo en las 
grandes ciudades de otros paises musulmanes trabajando de mercaderes 
y artesanos, y tambien como pequefios comerciantes en algunos distri-
tos rurales: el norte de Irak, Yemen, Marruecos. Que sobrevivieran y 
prosperasen fue el resultado no solo del vigor de su organizacion comu-
nitaria, sino tambien de su capacidad para ocupar ciertos cargos econo-
micos en los intersticios de una sociedad compleja, y tambien del hecho 
de que no se identificaran con ninguno de los Estados contra los cuales 
los gobernantes musulmanes guerreaban de tanto en tanto. 

Los cristianos no estaban en la misma situacion. Algunos tenfan 
vinculos religiosos con el Imperio bizantino, y es posible que desperta-
sen sospechas en epocas de guerra. No posei'an la misma organizacion 
comunitaria solida que caracterizaba a los judfos; es posible que en cier-
tas regiones del campo ni siquiera fuesen profundamente cristianos. En 
algunos lugares, el cristianismo se extinguio por completo, aunque no 
por mucho tiempo; en otros, persistio como la fe de una minoria. En 
Espafia, gran parte de la poblacion continuo perteneciendo a la Iglesia 
catolica romana; en otros puntos, los que sobrevivieron tendfan a perte-
necer a Iglesias disidentes que se habian separado del cuerpo principal 
como resultado de las grandes controversias de los primeros siglos acerca 
de la naturaleza de Cristo: nestorianos, monofisitas, monotelitas. Los 
cristianos vivfan no solo en las ciudades, sino tambien en distintas areas 
del campo, especialmente en el alto Egipto, en las montafias libanesas y 
en Irak septentrional. 

La lengua arabe se difundio al mismo tiempo que el islam, o inclu
so antes en ciertos lugares. En el interior de Siria y en Irak occidental, 
gran parte de la poblacion ya hablaba arabe en tiempos de la conquista; 
musulmana. Las nuevas ciudades, con sus poblaciones inmigrantes y 
sus gobiernos dominados por arabes, fueron los centros de una irradia-
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•' mis amplia del idioma. Se difundio como lengua hablada, en dife-
dialectos locales influidos por las lenguas vernaculas precedentes, 

omo idioma escrito, que preservo su unidad y su continuidad gracias 
al Coran, el libro escrito en lengua arabe. 

Como lengua hablada, el arabe encontro su frontera en Iran, don-
i Dersisti6 el uso del persa. Pero como lengua escrita el arabe no hallo 
r n n t e r a s en el mundo del islam. La religion llevaba consigo la lengua. 
T os conversos cuyo origen no era arabe, y sobre todo los de tierras de 
Iran leyeron el Coran en arabe, y representaron un papel importante 

la oreanizacion del sistema de pensamiento y derecho que se origino 
aquel. Los que no se convirtieron continuaron usando sus propias 

leneuas con fines religiosos y literarios: las liturgias de algunas de las 
Ielesias orientales conservaron el sirio y el copto; el hebreo y el arameo 
fueron las lenguas del culto y el saber religioso judi'os; las escrituras zo-
roastrianas recibieron su forma final en el pelvi (pahlavi), la forma del 
persa utilizada antes de la conquista, y despues del advenimiento del is
lam. Pero incluso aqui hubo un cambio; el arabe se convirtio en la len
gua del culto y la literatura religiosa de algunas de las Iglesias orientales; 
los judfos de Espana acabaron usando el arabe en filosoffa, ciencias y 
poesia. El primer freno serio a la difusion del arabe aparecio en el siglo 
K, cuando el persa comenzo a aparecer en una forma islamizada como 
lenguaje literario; pero tambien en Iran el arabe continuo siendo la len
gua principal del saber religioso y legal. 

Asf, en la escritura de este periodo, las palabras como «arabe» y 
«arabigo» cobran significados mas amplios y desplazan a los anteriores. 
Pueden referirse a los individuos cuyo origen estaba en la peninsula ara
be, y sobre todo a los que podfan afirmar que pertenecfan a las tribus 
nomadas que tenfan una tradicion militar; o puede usarselas en relacion 
con todos los que, desde Marruecos y Espana hasta la frontera de Iran, 
habfan adoptado el arabe como idioma vernaculo; o en cierto sentido 
pueden extenderse todavia mas y abarcar a aquellos para quienes el ara
be se habfa convertido en el medio principal de expresion de una eleva-
da cultura literaria. 

En tiempos de los Omeyas la tradicion de la composition poetica 
continuo floreciendo, y los poetas mas famosos del periodo temprano 
tenfan todavia un origen arabe beduino: Ajtal, Farazdaq, Yarir. Pero ha
bfa una diferencia: el mecenazgo de las cortes —el de los propios Ome
yas en Damasco, pero tambien el de poderosos jefes tribales— extendi'a 
el ambito geografico de la poesfa y, a la par, tendfa a modificar su carac-
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ter. Los panegiricos de los gobernantes y los poderosos ocuparon un lu- ! 
gar mas destacado y, al mismo riempo, la poesia amorosa, elgazal, ad-
quirio un tono mas personal. 

A finales de la epoca omeya, y en el perfodo temprano del dominio ; 
abasi, sobrevino un cambio mas profundo. El advenimiento del islam 
modifico el criterio con que la gente miraba el arabe. El Coran fue el i 
primer libro escrito en esta lengua, y los musulmanes crefan que era la "s 

lengua en que les habia sido revelado. Se expresaba en el lenguaje supe
rior en que se habia compuesto la poesia de los primeros tiempos y que 
ahora se empleaba para un proposito distinto. Era esencial para los 
que aceptaban el Coran como la Palabra de Dios para entender su len
gua; para ellos, la antigua poesia era no solo el diwdn de los arabes, sino 
tambien la norma del lenguaje correcto. 

El arabe estaba convirtiendose ahora en el medio de expresion no 
solo de los que llegaban a las diferentes regiones del Imperio desde la pe
ninsula arabiga, sino tambien para los individuos de otros orfgenes que 
abrazaban el islamismo o que necesitaban, al menos, utilizar la lengua 
para los fines relacionados con el trabajo y la vida, y sobre todo para los 
funcionarios persas y de otros orfgenes que Servian a los nuevos gober
nantes. El centro de la actividad literaria paso de los pueblos de los oasis 
y los campamentos tribales a las nuevas ciudades. Al principio Basora y 
Kufa, y despues Bagdad, la nueva capital imperial. El medio literario 
cambio y se expandio, para incluir a los califas y sus cortes, los altos fun
cionarios y la nueva elite urbana de orfgenes diversos. Aunque la practi-
ca de la composici6n oral y la declaracion de la poesfa pueden haber * 
continuado, las obras literarias comenzaron a adoptar la forma escrita, y 
desde el principio del siglo K la introduccion del papel facilito la circu
lation de las obras escritas. Antes, se habfan utilizado el papiro y el per-
gamino, pero hacia fines del siglo VIII llego de China la tecnica de la 
production de papel. Manufacturado al principio en Jorasan, se exten-
dio a otras regiones del Imperio, y hacia mediados del siglo X habia [ 
reemplazado en buena medida al papiro. 

Un efecto natural de la difusion de la lengua arabe fue que algunos 
de los que la utilizaban desearan entenderla. Las ciencias del lenguaje 
fueron creadas sobre todo por los individuos para quienes el arabe era 
una lengua adquirida, y que por lo tanto tenfan que pensarla: la lexico-
graffa, la recopilacion y la clasificacion de las palabras fue desarrollada , 
por eruditos que frecuentaban los mercados a los que llegaban los be-
duinos; la gramatica, la explication del modo de funcionamiento del 
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' UP fue expuesta sistematicamente ante todo por un hombre que no 
j orieen arabe, Sibawai (m. 793), de cuyos escritos derivaron todas 

1 obras ulteriores. El mismo impulso indujo a los estudiosos a recopilar 
diar | a antigua poesia de Arabia. En el proceso de compilacion de 

I s noemas, a buen seguro, los modificaron y, a la vez, se definieron los 
rincipios formales de la composition poetica; estos ejercerfan conside-
able influencia sobre los creadores posteriores. El primer teorico im-
ortante de la literatura, Ibn Qutaiba (828-889), ofrecio una descrip

tion de la qasida ti'pica que serfa tenida en cuenta por poetas ulteriores: 
este autor sugirio que la qasida debia comenzar con la evocation de los 
lucares y el amor perdidos, continuar con la description de un viaje y 
culminar en el tema real, un panegirico, una elegia o una satira. 

Los escritos de los teoricos tuvieron quiza menos importancia en el 
desarrollo de la poesia que la practica de los poetas de diferentes estilos. 
La poesia de estos autores fue mis individual que la de los autores de las 
aasidas preislamicas. Algunos no tentan origen arabe, vivfan en las ciu-
dades, conocfan la tradition poetica que habi'an heredado, pero la em-
pleaban con una capacitacion literaria consciente. Se formo un nuevo 
estilo, el badi, caracterizado por el uso de un lenguaje refinado y de fi-
guras retoricas. Se utilizaba un vocabulario inusual, las palabras forma-
ban antitesis unas con otras, y todo se expresaba en el rigido marco de 
los metros y las rimas que habfan caracterizado a la poesia anterior. 

Los temas de las poesias fueron mas variados que antes. Los poetas 
escribieron acerca del amor erotico, y no se limitaron al pesar formal 
ante la perdida de la amada o la imposibilidad de alcanzarla. Algunos 
intervinieron en las controversias religiosas y eticas de los primeros 
circulos islamicos: un poeta sirio, Abui-Ala al-Maarri (973-1057), com-
puso poemas y una elaborada obra en prosa en la cual se dudaba de las 
ideas aceptadas generalmente acerca de la revelacion y la vida despues 
de la muerte. 

Era natural que se atribuyese especial importancia al panegirico, el 
elogio no tanto de la tribu del poeta como del gobernante o protector. 
En el panegirico, la primera parte de lo que Ibn Qutaiba habia conside-
rado la qasida tipica ocupaba menos espacio y se convertfa sencillamen-
te en una introduccion al tema principal; se elogiaba al gobernante o 
protector en un lenguaje refinado y formal, y a traves de el, en ocasio-
nes, aparecia la personalidad del poeta y sus sentimientos. 

Al-Mutanabbi (915-968) fue reconocido por los cn'ticos literarios 
ulteriores como el maestro supremo de este genero poetico. Nacido en 
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Kufa, de origen drabe, paso algunos de sus primeros anos con la tribu 
arabe de los Banu Kalb. Dedico parte de su juventud a la actividad po-
h'tica, y los anos siguientes Rie poeta de la cone de una sucesion de go-
bernantes, en Alepo, El Cairo, Bagdad y Shiraz. Quiza sus afios mas fe-
cundos correspondan al periodo en que el poeta admiraba a Saif 
al-Dawla, gobernante Hamdani de Aleppo y Siria septentrional. Se 
exalta al gobernante en terminos hiperbolicos. Cuando Saif al-Dawla se 
recupero de una enfermedad, su poeta declaro: 

Se restauraron la gloria y el honor cuando tu sanaste, y el dolor pas6 
de ti a tus enemigos [...]. La luz, que habfa abandonado al sol, como si su ; 
desaparicion fuese una enfermedad del cuerpo, retorn6 a el [...]. Los ara-
bes se destacan en el mundo porque pertenecen a tu raza, pero los extran-
jeros comparten con los arabes tu beneficencia [...]. No es solo a ti a quien 
felicito por tu recuperacion; cuando tu estas bien, lo estan los hombres.2 

Sin embargo, existe tambien cierta dosis de autoelogio, como en un 
poema escrito cuando el autor creyo que Saif al-Dawla habfa otorgado 
sufavoraotro: 

Oh tu, el mas justo de los hombres, excepto en el modo de tratarme; 
mi diferencia es contigo, ytu eres mi adversarioymi juez [...]. Yo soyaquel 
cuyos escritos pueden ver incluso los ciegos, y que ha logrado que incluso 
los sordos escuchen sus palabras. Duermo con mis ojos cerrados a las pala-
bras que se difunden por ahi, y en cambio otros hombres no pueden dormir 
por ellas, y compiten unos con otros [...]. <En que idioma la chusma, for-
mada no por arabes ni persas, proclaim su poesia ante ti? Eso te reprocho, -
pero lo hago con amor; esta engastado con perlas, pero son mis palabras.3 

Los poetas prolongaban una antigua tradicion, si bien la escritura 
en prosa arabiga era algo nuevo. El Coran fue la primera obra en prosa 
compuesta en arabe elevado (o por lo menos la primera que sobrevivio), ? 
y otras producciones fueron en cierto sentido una consecuencia natural 
de aquel. Los relatos acerca del Profeta y las victorias de los arabes fue
ron recopilados y anotados, y los predicadores populares crearon una re- « 
torica de temas islamicos. Bastante despues, surgio un nuevo tipo de 
prosa artistica, que exploro temas extraidos de otras culturas; en este t 

sentido, uno de los ejemplos mas tempranos y famosos fue Kalila wa 
Dimna, una recopilacion de fabulas moralistas de la vida animal, deti-
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ria en definitiva del sanscrito a traves del pelvi y volcada a la prosa 
' abe mediante un funcionario abasi de origen iranio, Ibn al-Muqaffa 

(h. 720-756). _ 
Este autor fue un ejemplo de los secretarios arabizados e islamiza-

j Q u e estaban incorporando al arabe ideas y generos literarios deriva-
i j e s u propia tradicion heredada; pero junto a ellos habia otro gru-

Je escritores que se inspiraban en el amplio mundo que habia naci-
j como consecuencia de la difusion del islam y su Imperio. La 
multiplicidad de pueblos y paises, la nueva diversidad de caracteres hu
manos, los nuevos problemas de la moral y el comportamiento. Trataron 
de enfocar todas estas cuestiones a la luz de las normas de la nueva fe is-
lamica, y de expresarlas en una forma literaria satisfactoria. Entre los re-
nresentantes de este nuevo tipo de literatura o adab, al-Yahiz (h. 776-h. 
869) se destaca como un escritor de amplitud y capacidad de respuesta 
excepcionales, todo esto expresado en un lenguaje ejemplar. Sus raices 
estaban en una de las familias africanas, esclavas en origen, que se unie-
ron a las tribus arabes, pero que desde hacia mucho tiempo estaban to-
talmente arabizadas. Se educo en Basora, pero despues gozo de la pro
tection del califa al-Mamun. Su curiosidad intelectual era muy viva, y 
sus obras son recopilaciones de conocimientos poco frecuentes e intere-
santes relacionados con el mundo humano y natural. Los pafses, los ani
mates, las peculiaridades de los seres humanos. En el fondo de todo esto 
hay cierta intention moralizante: acerca de la amistad y el amor, la envi-
dia y el orgullo, la avaricia, la falsedad y la sinceridad. 

Un hombre que es noble no pretende serlo, del mismo modo que un 
individuo elocuente no finge elocuencia. Cuando un hombre exagera sus 
cualidades es porque en si mismo carece de algo; el prepotente se da aires 
porque tiene conciencia de su debilidad. El orgullo es repulsivo en todos 
los hombres [...] es peor que la crueldad, que es el peor de los pecados, y 
la humildad es mejor que la demencia, que es la mejor de las vinudes.4 

El adab que se desarrollo en el pen'odo abasf temprano estaba desti-
nado a ensenar y entretener. Al-Tanuji (940-994), qadi de Bagdad, es-
cribio tres volumenes de relatos que son al mismo tiempo un entreteni-
miento literario y una serie de documentos sociales acerca del mundo 
de los ministros, los jueces y los dignatarios menores que rodeaban a la 
cone abasi. En el siglo siguiente, Abu Hayyan al-Tawhidi (m. 1023) 
redacto ensayos y tratados acerca de una amplia variedad de temas que 
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estaban de moda entre los eruditos y los escritores de aquel tiempo; es-
cribio en un estilo literario atractivo, que revelaba un amplio saber y 
una mente privilegiada. El entretenimiento era el objetivo principal del 
maqamatr. una secuencia de narraciones escritas en prosa rimada (say), 
en las que un narrador cuenta historias de un sinvergiienza o vagabun-
do que afronta diferentes situaciones. Llevado a un elevado nivel de de-
sarrollo por al-Hamadani (968-1110) yal-Hariri (1054-1122), estege-
nero continuan'a siendo popular en los circulos literarios arabes hasta el 
siglo XX. 

La cronica del pasado historico es importante en todas las socieda-
des humanas, pero adquiere un significado especial en las comunidades 
fundadas en la creencia de que ciertos hechos especiales sucedieron en 
determinados momentos y en lugares especificos. Antes del surgimiento 
del islam, los arabes tenian sus propios registros orales de los hechos de 
sus antepasados y, hasta cierto punto, estos se expresan en los poemas 
de ese perfodo que han llegado hasta nosotros. En los primeros siglos 
del islam, la historia cobro una importancia diferente, y comenzo a re-
gistrarsela por escrito. Se desarrollaron dos clases diferentes de escritos 
historicos, que mantenian una estrecha relacion mutua. Por una parte, 
los filologos y los genealogistas recopilaron y escribieron la historia oral 
de las tribus arabes; dstos eran importantes no s6lo para el estudio de la 
lengua arabe, sino que ademas podi'an suministrar elementos decisivos 
acerca de interrogantes practicos relacionados con la distribucion del bo-
tfn obtenido en las conquistas o de las tierras correspondientes a los 
nuevos asentamientos. Por otra parte, era todavfa mds importante regis
trar los episodios de la vida del Profeta, los primeros califas, las primeras 
conquistas y los asuntos piiblicos de la comunidad musulmana. Trans-
mitido por eruditos responsables, a veces modificado o incluso inventa-
do en el curso de controversias politicas e ideologicas, enriquecido por 
los narradores, se formo de manera gradual un caudal de narraciones, y 
de este material surgieron varias clases de literatura: recopilaciones de 
hadices; biograffas del Profeta; recopilaciones de las vidas de los transmi-
sores de los hadices, y, finalmente, obras de narracion historica, que re-
flejaban la gesta Dei, el cuidado de Dios para con Su comunidad. Estas 
contenian un ingrediente de la narracion ejemplar, pero tambien un 
micleo solido de verdad. La invencion del calendario islamico, que 
aporto una cronologfa a partir de la hegira, creo un marco dentro de cu-
yos li'mites podi'an registrarse los hechos. 

La tradicion de la composicion historica alcanzo su madurez en el 
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• In K con la aparicion de historias de mas amplio alcance y de una 
vor capacidad de comprension: las de al-Baladuri (m. 892), al-Tabari 

(R39-923) y al-Masudi (m. 928). La tematica de estos autores abarcaba 
I rotalidad de la historia islamica, cuando no la totalidad de lo que ellos 

nsideraban la historia humana significativa. Asi, al-Masudi aborda los 
ales de los siete pueblos antiguos a quienes considera poseedores de 

historia real: los persas, los caldeos, los griegos, los egipcios, los tur-
los indios y los chinos. Era necesario ordenar la gran cantidad de 

datos: en el caso de la historia islamica, por afios; en otros, aplicando cri-
rerios como el reinado de los monarcas. Tambien habia que juzgarla 
anlicando normas criticas. El criterio mas evidente era el que provenfa 
del isnad: ;cual era la cadena de testigos de cierto acontecimiento, y has-
ta donde podfa confiarse en su testimonio? Pero habia otros criterios. 
Un registro transmitido podia considerarse plausible o no a la luz de 
una comprension general del modo en que actuaban los gobernantes y 
cambiaban las sociedades humanas. 

Otro autor, al-Biruni (973-h. 1050), es unico por la gama de sus 
intereses y su capacidad de comprension. Su famosa Tahqiq ma lil-Hind 
(Historia de India) es quizas el principal y mas prolongado esfuerzo de 
un autor musulmdn por sobrepasar el mundo del islam y apropiarse de 
lo que era valioso en otra tradicion cultural. El eje de su obra no es la 
polemics, como el mismo lo aclara en el prefacio: 

Iiste no es un libro de controversia y debate, que formula los argumen-
tos de un antagonista y distingue de ellos lo falso de lo cierto. Es un relato 
directo, que plasma las afirmaciones de los hindues y les agrega lo que los 
griegos dijeron en relation con temas analogos, a fin de compararlos.5 

Se describen las mejores expresiones del pensamiento religioso y fi-
losofico indio: 

Como estamos escribiendo lo que hay en India, mencionamos sus su-
persticiones, pero debemos destacar que estas son cuestiones que se refie-
ren linicamente al pueblo comun. Los que siguen el camino de la salvaci6n 
o el sendero de la razon y la argumentation, y que buscan la verdad, evita-
ran venerar a nadie que no sea Dios, o Sus imagenes grabadas.6 

Senala que en definitiva las creencias de los hindues son analogas a 
las de los griegos; tambien entre estos ultimos el pueblo comiin venera-
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ba a los fdolos, en tiempos de la ignorancia religiosa, antes del adveni-
miento del cristianismo, pero las personas educadas tenfan opinion^ 
analogas a las de los hindues. Aun asf, induso la elite hindii se diferen-
ciaba de los musulmanes en un aspecto: 

En nuestro tiempo, los hindues escablecen muchas diferencias en-
tre los seres humanos. En eso nos distinguimos de ellos, pues nosotros 
consideramos a todos los hombres como iguales excepto en la religi<5n 

Esta es la principal barrera entre ellos y el islam.7 

ELMUNDOISLAMICO 

Hacia los siglos islamicos III y IV (IX y X d. C ) . se habfa formado 
algo que podia identificarse como el «mundo islamico». El viajero que 
recorna el mundo podia decir, gracias a lo que vefa, si un pais estaba go-
bernado y poblado por musulmanes. Estas formas externas habian sido 
difundidas por los movimientos de los pueblos: por las dinastfas y sus 
ejercitos, por los mercaderes que atravesaban tierras y aguas del oceano 
Indico y el mar Mediterraneo, por los artesanos atrai'dos de una ciudad 
a otra por el mecenazgo de los gobernantes o los ricos. Otros vehiculos 
eran los objetos importados y exportados que reflejaban cierto estilo: los 
libros, las piezas de metal, los objetos de ceramica y quizas en especial 
los textiles, la mercancfa mas comun del comercio de larga distancia. 

Sobre todo, los grandes edificios eran los simbolos externos de este 
«mundo del islam». En un pen'odo ulterior aparecen'an estilos regionales 
en la construction de las mezquitas. Pero durante los primeros siglos 
hubo ciertos rasgos comunes que podian hallarse desde Cordoba hasta 
Irak, y aiin mas lejos. Ademas de las grandes mezquitas, habi'a otras mas 
pequefias en los mercados orientales, los distritos o las aldeas, y alli se 
oraba, pero no se predicaba el sermon del viernes; era probable que se las 
construyese con materiales locales, y que reflejasen los gustos y las tradi-
ciones locales. 

En esa epoca, la mezquita podia estar en el centro de un sistema in
tegral de construcciones religiosas, la casa en que el cadi imparn'a justi-
cia, los albergues para los caminantes o los peregrinos, y los hospitales 
para los enfermos; la fundacion y el mantenimiento de estos edificios 
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obras de caridad recomendadas por el Coran. Habia otro tipo de 
struccion, que representaba un papel especial en la unification de la 

munidad musulmana, mas alia de los limites de una sola ciudad o re-
• / £ r a el santuario. Ciertos santuarios eran lugares de peregrinacion y 
leparia heredados de tradiciones religiosas anteriores, si bien ahora con 
n sentido islamico: la Kaaba en La Meca, la Cupula de la Roca en Je-
lsalen, la tumba de Abraham en Hebron. Junto a estos sitios aparecie-

nuevos lugares de atraccion: las tumbas de los que estaban asociados 
la historia temprana del islam. Aunque los musulmanes considera-
a Mahoma un hombre igual a los restantes, Uego a aceptarse la idea 

de que el intercederk por su pueblo el di'a del Juicio, y los musulmanes 
visitaban su tumba en Medina durante la peregrinacion a La Meca. Los 
imanes chiles, sobre todo los martires, atraian a los peregrinos desde 
epocas tempranas; la tumba de All en Nayaf tiene elementos del siglo 
K Poco a poco, las tumbas de aquellos a quienes se consideraba «amigos 
de Dios», y que podian interceder ante El, se multiplicaron a traves del 
mundo musulman; es indudable que algunas aparecieron en lugares 
considerados sagrados por las religiones anteriores o por la tradition in-
memorial de las zonas rurales. 

Un segundo tipo de edificio era el que expresaba el poder del go-
bernante. Entre ellos cabe citar las grandes obras de utilidad piiblica, los 
caravasares de las rutas comerciales y los acueductos y otras obras hi-
draulicas; en los pai'ses extremadamente secos de Oriente Proximo y el 
Magreb, llevar agua a los habitantes de la ciudad era un acto de buena 
politica, y la irrigation de la tierra, una practica que se difundio con la 
expansion de los arabes en la zona del Mediterraneo. Pero los palacios 
eran las construcciones que expresaban mejor la grandeza imperial: pa-
bellones de descanso erigidos entre jardines y fuentes, simbolos de un 
paraiso perdido, y palacios oficiales, centros del gobierno y la justicia, asi 
como de la vida principesca. Se sabe algo de los palacios abasies gracias a 
las descripciones de los escritores y las ruinas que perduran en Samarra. 
Se Uegaba a ellos atravesando espacios abiertos destinados a los desfiles o 
alas demostraciones ecuestres; circundados por altos muros, los sende-
ros que atravesaban los jardines llevaban a una sucesion de puertas inte
riors; finalmente, en el centro se hallaba la residencia y las oficinas del 
califa, y el salon de techo abovedado donde este concedia audiencia. Ta
les edificios, expresiones de poder, magnificencia y placer, y su separa
tion del mundo externo, fueron imitados en todo el mundo musulman 
y originaron un estilo international que se mantuvo durante siglos. 
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En cierto sentido, no habi'a nada especi'ficamente «islamico» en los 
palacios. Una vez mas, la amalgama de cantos elementos del mundo en 
un solo Imperio reunio ingredientes de diferente origen en una unidad 
nueva. Los gobernantes se relacionaban unos con otros mas alia del 
mundo del islam; se intercambiaban presentes, las embajadas volvi'an a 
su pais y relataban historias maravillosas, y las elites gobernantes son es-
pecialmerite propensas al deseo de novedad. El adorno de los palacios 
reflejaba los temas tradicionales de la vida de los prfncipes en el mundo 
entero: el combate y la caceria, el vino y la danza. 

Se utilizaron estos temas en los murales, donde se destacaban las fi-
guras de animales y seres humanos. Pero en las construcciones religiosas 
se evitaba toda figuration; aunque la description de las formas vivas no 
estaba prohibida explicitamente por el Coran, la mayoria de los juristas, 
basandose en los hadices, sostenian que las figuras humanas y animales 
implicaban infringir el poder exclusivo de Dios en la creation de la vida. 
En la mezquita omeya de Damasco, los mosaicos, de un perfodo tem-
prano, reflejan el mundo natural y las casas de un modo bastante realis-
ta que, ademas, recuerda la pintura mural romana; pero los muestran 
sin la presencia de criaturas vivas. Sin embargo, los muros de las mez-
quitas y de otros edificios publicos de ningun modo presentaban una 
superficie lisa. Las superficies estaban cubiertas de adornos: formas de 
plantas y flores, que tendian a una marcada estilizacion; dibujos de li-
neas y circulos con complejas conexiones, repetidas hasta el infinite J 
sobre todo signos caligraficos. Es posible que el arte de la escritura fina 
fuese obra, en buena medida, de los funcionarios de las cancillen'as de 
los gobernantes, pero tenia un significado especial para los musulma-
nes, que crefan que Dios se comunico mediante Su Verbo, en lengua 
arabe; los callgrafos desarrollaron la escritura de esa lengua segiin modos 
que eran apropiados para la decoration arquitectonica. Las palabras de 
formas infinitamente variadas, repetidas o en oraciones, se combinaban 
con formas vegetal es o geometricas. Asi, la caligrafia se convirtio en una 
de las artes islamicas mas importantes, y la escritura arabe adorno no 
solo los edificios, sino las monedas, los objetos de bronce, las piezas de 
alfarerla y los textiles, sobre todo los que se teji'an en los talleres reales y 
se ofrecfan como presentes. Se utilizo la escritura para proclamar la glo
ria y la eternidad de Dios, como en las inscripciones que voltean la Cu
pula de la Roca, o la generosidad y el esplendor de un benefactor, o la 
habilidad de un arquitecto. 

Las casas construidas durante este periodo por la poblacion musul-
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de las ciudades han desaparecido, pero ha perdurado un numero 
ficiente de utensilios utilizados en ellas que demuestran que algunas 

albereaban obras de arte analogas a las que habia en los palacios. 
r n-anscribian e ilustraban libros para los mercaderes y los eruditos; ha-
i , D;ezas de cristal, metal y alfarerfa; los textiles eran sobremanera im-

nrtantes: los suelos estaban cubiertos con alfombras, los asientos bajos 
fan reVestimientos de telas, y de las paredes colgaban tapices o lien-
En general, todos estos elementos muestran el mismo tipo de ador-

que se usaba en los edificios religiosos, es decir plantas y flores estili-
zadas disefios geometricos y caligraficos. Se advierte la ausencia de 
temas especfficamente reales, pero no falta la figura humana, o por lo 
menos no falt6 por mucho tiempo; las piezas de ceramica fabricadas en 
Eeipto muestran disefios antropomorficos, y los manuscritos se sirven 
de animates y seres humanos para ilustrar las fdbulas o describir escenas 
de la vida cotidiana. 

Asf pues, hacia el siglo X los hombres y las mujeres de Oriente Proxi
mo y el Magreb vivfan en un universo definido por referencia al islam. El 
mundo se dividfa entre la Morada del islam y la Morada de la Guerra, y 
los lugares sagrados para los musulmanes o relacionados con su historia 
temprana conferfan su rasgo distintivo a la Morada del islam. Se media el 
tiempo por referencia a las cinco plegarias cotidianas, el sermon semanal 
en la mezquita, el ayuno anual del mes de Ramadan y la peregrinacion a 
La Meca, y con la ayuda del calendario musulman. 

El islam tambien dio a los hombres una identidad que les permitfa 
autodefmirse frente a otros. Corno todos los hombres, los musulmanes 
vivfan en diferentes niveles. No pensaban constantemente en el Juicio y 
en el Cielo. Mas alia de su existencia individual, se autodefinfan en la 
mayorfa de los propositos cotidianos por referencia a la familia o grupos 
de parentesco mas amplios, la unidad gregaria o la tribu, la aldea o el 
distrito rural, el barrio o la ciudad. Pero, al margen de estos terminos de 
referencia, tenfan conciencia de pertenecer a algo mas amplio: la comu-
nidad de los creyentes (la umma). Los actos rituales que ahora ejecuta-
ban en comiin, la aceptacion de una mision compartida del destino del 
mundo en este y en el mas alia, los unfa con otros y los separaba de 
otras religiones, tanto si convivfan estos con los musulmanes en la Mora
da del islam o allende sus fronteras. 

En este «mundo del islam», en un piano intermedio entre el y las 
pequenas unidades aglutinadoras de la vida cotidiana, habfa identida-
des de un genero tal que, en conjunto, no originaban sentimientos fir-
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mes y duraderos de fidelidad. El servicio por la obediencia a una dinas-
tia sobre todo si era duradera, podia dar lugar a esa actitud de fideli
dad. El lenguaje comiin seguramente tambien origino el sentimiento de < 
la comunicacion facil, y una suerte de orgullo. En el siglo XI, la comuni-
cacion de los arabes con el islam todavia era tan solida que al-Biruni, un 
hombre de origen iranio, llego a escribir: 

Nuestra religion y nuestro Imperio son drabes y gemelos; uno pro-
tegido por el poder de Dios; el otro, por el Senor del Cielo. jCuantas 
veces las tribus de siibditos se unieron para impartir un cardcter no 
arabe al Estado! Pero no lograron su proposito.8 

El concepto del nacionalismo etnico tal como hoy lo entendemos, a 
saber, que quienes comparten un lenguaje comiin deben convivir en 
una sociedad politica exclusiva, por supuesto no existia, y tampoco 
existi'a el concepto de naci6n territorial, la convivencia de habitantes de 
un territorio claramente diferenciado de los restantes por las fronteras 
naturales. Pero habia cierta conciencia de los rasgos particulares de una 
ciudad y su territorio, todo lo cual podia expresarse en terminos islami-
cos. Un estudio de Egipto ha demostrado de que modo persistia la con
ciencia de su naturaleza especial: sus dones naturales y su fertilidad, su 
lugar en la historia islamica, sus heroes, sus martires y sus santos. Aim 
asi, perduraba cierto recuerdo de un pasado que se remontaba mas alia 
del islam: las maravillas legadas por el mundo antiguo, las piramides,y 
la Esfinge, y los antiguos santuarios, ritos y creencias de las zonas rura-
les, hacia los cuales los hombres y las mujeres aiin podian volverse en 
busca de proteccion.5 
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CAPITULO CUATRO 

La estructuracion del islam 

LA CUESTlON DE LA AUTORIDAD 

La difusion del arabe hacia otros pueblos modified la naturaleza de 
lo que se escribia en esta lengua, y ello se vio reflejado no solo en la es-
critura secular, sino tambien, y de un modo aun mas sorprendente, en 
un nuevo cipo de literatura que estructuro el sentido y las consecuen-
cias de la revelacion de Dios a Mahoma. Los que aceptaban el islam de-
bian aceptar en ese contexto interrogantes inexorables: interrogantes 
que se originaban en la curiosidad intelectual y tambien en la cn'tica for-
mulada por los cristianos, los judi'os y los zoroastrianos, y, aiin mas qui-
zas, en la necesidad de extraer las consecuencias de la fe en relaci6n con 
la vida y la sociedad. Naturalmente, intentaban responder a dichos in
terrogantes a la luz del caudal existente de saber y de sus propios meto-
dos de pensamiento: lo que aportaba cada uno a su nueva comunidad, 
o descubn'a entre quienes aiin no se habian convertido, pues durante 
los primeros siglos el judai'smo, el cristianismo y el islam permanecieron 
abiertos unos a otros en mayor medida que lo que con el tiempo ocurri-
ria. Tambien, por descontado, el proceso se desarrdllo de un modo mas 
fecundo en los lugares en que las tradiciones del pensamiento y los 
cuerpos de conocimiento eran mas solidos. La variacion de escalay el 
traslado del centra de gravedad que sobrevino en el cuerpo politico del 
islam tuvo su analogfa en el dominio del pensamiento. Medina y La 
Meca mantuvieron su supremacia, pero Siria Uego a ser mas importante 
todavfa, e Irak ocupo el centra de la escena, con su fecundo mosaico de 
culturas formado por el judaismo, el cristianismo nestoriano y las reli-
giones iranias. 

La estructuracion del islam en un cuerpo de ciencias y practicas re-
ligiosas sobrevino, en especial, en Irak y durante el periodo abasi; en 
cierto sentido, rue la continuacion de los movimientos de pensamiento 
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que habfan comenzado mucho antes de la aparicion del islam, aunque 
esto no implica afirmar que el islam no le imprimio orientaciones dife-
rentes. 

Los materiales que se ofreci'an a los eruditos y los pensadores pertene-
cian a distintas categonas. Estaba, en primer lugar, el Coran. Sea cual fiie-
re el momento en que adopto su forma definitiva, al parecer no hay moti-
vo para dudar de que en esencia existio desde la epoca del Profeta. Dios el 
todopoderoso; los profetas a traves de los cuales £l se comunicaba con la 
humanidad; la fe, la gratitud y los actos de plegaria y caridad que El exigia 
de los hombres; el dfa del Juicio, cuando Su compasiony Su justiciase ma-
nifestanan. En segundo lugar, existia una tradicion viva relacionada con 
el modo en que la comunidad se habia comportado desde los tiempos del 
Profeta en adelante, transmitiday refinada por las generaciones ulteriores, 
teniendo en su centro cierta forma de memoria colectiva de lo que habia 
sido el propio Profeta. Existia tambien el recuerdo de los actos piiblicos de 
la comunidad y de sus h'deres, los califas, sus criterios y sus conflictos; y so-
bre todo de las disensiones y los conflictos del reinado de Utman, los mo-
vimientos opositores en que desembocaron, y el de All y los primeros cis-
mas en el conjunto de los partidarios de Mahoma. 

No solo la tradicion de los conversos cultos, sino tambien la natura-
leza esencial del propio islam —la revelacion de las palabras y, por lo 
tanto, de las ideas y el saber— determinaron que fuese imperativo que 
quienes deseaban ajustarse a la voluntad de Dios buscaran el conoci-
miento y reflexionaran sobre el. La busqueda del saber religioso, ilm, co-
menzo tempranamente en la historia del islam, y poco a poco se desa-
rrollo un cuerpo de eruditos musulmanes informados y consagrados a 
su labor, los ulemas {alim; plural: ulamd). 

Las h'neas de pensamiento y estudio a las cuales se ajusto la estruc-
turacion del islam fueron muchas, pero todas se interrelacionaban entre 
si. El problema que se formulo en primer lugar y con mayor urgencia 
fue el de la autoridad. La predicacion de Mahoma habia originado una 
comunidad comprometida a vivir en armonia con las normas conteni-
das o implfcitas en el Coran. jQuien debia ejercer la autoridad de esta 
comunidad, y que clase de autoridad debia tener? Era una pregunta 
originada en los disensos y los conflictos del primer medio siglo, y se la 
contestaba a la luz de la reflexion nacida de tales dudas. La sucesion de 
Mahoma, el califato, o como tambien se decia, el imanato, ^debia estar 
abierta a todos los musulmanes, o solo a los Companeros del Profeta, o 
solo a su familia? ;C6mo debia elegirse al califa? ^Cuales eran los lfmites 
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A u accion legftima? Si se cornportaba injustamente, ^cabia desobede-
I Jebia ser destituido? De manera gradual se manifesto la cristaliza-

" n de diferentes actitudes en relacion con estos problemas. La actitud 
A los que en determinado momento recibieron el nombre de sunnies 

t nl 'a qUe lo principal era que todos los musulmanes vivieran en paz 
unidad, y ello implicaba que debfan acatar lo que habi'a sucedido. 

T leearon a aceptar a los cuatro primeros califas como legftimos, y como 
virtuosos y bien guiados (raskidiin); los califas siguientes tal vez no 
siempre habian actuado con justicia, pero correspondia aceptarlos como 
leei'timos mientras no se hubieran mostrado contrarios a los manda-
mientos basicos de Dios. Hay ciertas pruebas de que los califas omeyas 
reivindicaron no solo que eran los sucesores del Profeta como jefes de la 
comunidad, sino, adernas, una suerte de delegados de Dios en la tierra e 
interpretes ultimos de la ley divina.1 Sin embargo, en su forma desarro-
llada el sunnismo entendio que el califa no era un profeta ni un inter-
prete infalible de la fe, sino un lider cuya tarea consistia en mantener la 
paz y la justicia en la comunidad; en vista de esta mision, debia poseer 
virtudes adecuadas y cierto conocimiento del derecho religioso. En ge
neral, se aceptaba que debia descender de la tribu de los Quraish, a la 
cual habi'a pertenecido el Profeta. 

Los movimientos que desafiaron la autoridad de los califas desarro-
llaron con el tiempo sus propias teorfas acerca de la autoridad legitima. 
Los ibadfes sostenfan que no era necesario que existiese siempre un iman 
y que cualquier musulman podia asumir esa funcion, al margen de su 
familia o su origen. La comunidad debia elegirlo; el elegido debia ac-
ruar con justicia, en armonia con la ley derivada del Co ran y el hadiz, y 
si se demostraba que era un individuo injusto correspondia cesarlo. Los 
movimientos chiies no aceptaron las pretensiones de los tres primeros 
califas, y crefan que All ibn Abi Talib habfa sido el linico sucesor legfti-
mo y designado por el Profeta como iman. Pero discrepaban entre ellos 
acerca de la lfnea de sucesion a partir de All, y de la autoridad de los 
imanes. Los zaidies estaban mas cerca de los sunnfes. Afirmaban que po
dia ser iman cualquiera que descendiese de All y de su esposa Fatima, 
con la condicion de que poseyera el conocimiento y la piedad necesa-
rios, y de que hubiese mostrado el vigor indispensable para alzarse con
tra la injusticia. Por consiguiente, podfa existir una lfnea de imanes que 
se renovaba perpetuamente. Los zaidies no creian que el iman fuese in
falible o ejerciera una autoridad superior a la humana. 

Pero los otros dos movimientos chifes importantes llegaron mas lejos. 
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Ambos sostenian que el imanaco se traspasaba por designacion del iman 
del momento, y que el iman designado de este modo era el linico e infali-
ble int&prete de la revelacion de Dios por mediacion del Profeta. El mo-
vimiento que habria de conquistar mayor niimero de adeptos sostenfa 
que la sucesion se habi'a transmitido entre los descendientes de All hasta 
que el duodecimo de la estirpe desaparecio en el siglo IX (de ahf la deno-
minacion popular de «los Doce» o Izna asbariyya). Como el mundo no 
podia existir sin un imdn, se crefa que el duodecimo no habia muerto, y 
que aiin vivia en «odusion» (gaiba); al principio, se comunicaba con el 
pueblo musulman utilizando intermediarios, pero despues desaparecio 
del mundo de los vivos, el cual continuaba esperando su regreso para que 
instaurase el reino de la justicia. Por su parte, los ismaih'es coincidfan en 
que el iman era el interprete infalible de la verdad, pero afirmaban que la 
linea de imanes visibles habia concluido con el septimo, Muhammad ibn 
Ismai}. (Pero algunos de ellos modificaron ese concepto, cuando los califas 
fatimfes formularon sus propias pretensiones de erigirse en imanes.) 

A su debido tiempo, estos conceptos diferentes del califato o ima-
nato determinaron diferentes consecuencias en la naturaleza del gobier-
no y de su lugar en la sociedad. Tanto la de los ibadfes como la de los 
zaidies eran comunidades que se habian apartado de la sociedad islamica 
universal, rechazando el dominio de gobiernos injustos; deseaban vivir 
sujetos a la ley religiosa segun la interpretaban, y no estaban dispuestos 
a conceder a un iman o a otro gobernante cualquiera el poder que podia 
inducirlo a actuar injustamente. En cambio, los sunnies, los chiies de los 
«Doce» y los ismaih'es, cada uno a su propio modo, deseaban una auto-
ridad que pudiese afirmar la ley y mantener el orden social. Una vez 
concluida la primera epoca, la consecuencia de esta situacion fue la se-
paracion de facto entre los que mantenian la ley (para los sunnies era el 
alim, el ulema; para los chiies, el iman oculto) y los hombres de la espa-
da, que disponfan del poder necesario para preservar el orden temporal. 

EL PODER Y LA JUSTICIA DE DIOS 

El problema de la autoridad humana era en cierto sentido el reflejo 
de cuestiones mas fundamen tales que se originaban en el Co ran: los te-
mas relacionados con la naturaleza de Dios y Sus relaciones con la hu-
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nidad, c o n Su unidad y justicia. El Dios del Coran es trascendente y 
' co pero el Coran afirma que el posee atributos: voluntad, saber, 
'Ar, vision y habla; y en cierto sentido el Coran es Su Verbo. ;C6mo 
ede reconciliarse la posesion de atributos con la unidad de Dios? Y 
hre todo, ;como es posible que esos atributos, que son tambien los 
ooios de los seres humanos, aparezcan descritos en terminos que pre-

ervan la infinita distancia que separa a Dios del hombre? ^Cual es la re-
lacion del Coran con Dios? ,;Puede afirmarse que es el discurso de Dios 
in sueerir que Dios posee un atributo del lenguaje analogo al de Sus 

criaturas? Se trata de problemas de un genero propio de todas las reli-
triones que creen en un dios supremo que, en cierta forma, se revela a los 
seres humanos. Para los cristianos, la revelacion es la de una persona, y 
el problema teologico fundamental durante los primeros siglos fue el de 
la relacion de esta con Dios; para los musulmanes, la revelacion es un Li
bra y por lo tanto el problema de la jerarqufa del Libro es fundamental. 

El problema de la naturaleza de Dios conduce, como es logico, al de 
Sus relaciones con los hombres. Sin duda, en la mente de todos los que 
leian el Coran o escuchaban su recitacion, debi'an perdurar dos impre-
siones: que Dios era todopoderoso y omnisciente, pero tambien que en 
cierto sentido el hombre era responsable de sus propios actos y Dios lo juz-
earfapor ello. ;C6rao era posible reconciliar estos dos enunciados? De 
nuevo estamos ante un problema inherente a una religion monotei'sta: si 
Dios es todopoderoso, ;como puede permitir el mal, y como puede con-
denar con justicia a los hombres por sus fechorias? Para enunciarlo en ter
minos mas amp'lios: ̂ el hombre es libre en la determinaci6n de sus propios 
actos, o estos provienen todos de Dios? Si el no es libre, ;como es posible 
afirmarque al juzgarlo Dios es justo? Si es libre, y porlo tanto puede ser 
juzgado por Dios, ^sera juzgado con arreglo a cierto principio de justicia 
que el pueda acatar? En caso afirmativo, mo hay un principio de justicia 
que determina los actos de Dios, y puede afirmarse que Dios es todopode
roso? jComo se juzgara a los musulmanes: solo por su fe, o por la fe unida 
a la expresion verbal de la misma, o tambien por sus obras buenas? 

Estos interrogantes estan implfcitos en el Coran, y todo aquel que 
lo tomaba en serio debia afrontarlos, pero el pensamiento sistematico 
acerca de los mismos implicaba no solo la consideracion de un texto, 
sino un metodo aplicable al asunto: la creencia de que podia llegarse al 
conocimiento mediante la razon humana y que esta funcionaba de 
acuerdo con ciertas normas. Esta fe en la razon orientada rectamente ha-
b(a formado la vida intelectual en las regiones en que se difundio el is-
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lam, incluyendo en elks el Hiyaz; hay huellas de razonamiento dialecti-
co en el propio Coran. Por consiguiente, no es sorprendente que, quizas 
hacia fines del primer siglo I islamico o siglo VII d. C , los mas antigu0s 

documentos que nos han llegado muestren que la razon se aplicaba a la 
dilucidacion del Coran en Hiyaz, Siria e Iran. Aparecieron los primeros 
grupos que justificaban la denomination de escuelas de pensamiento: 
los que argiiian que el hombre posee libre albedno y determina sus pr0.' 
pios actos, y los que afirmaban que el ser humano carece de libre albe
drio, y tambien que Dios no posee atributos que comparta con los honi-
bres, de modo que no es posible describirlo. 

Hacia mediados del siglo II islamico (siglo VIII d. C.) surgio una 
escuela en el sentido mas cabal de la palabra, un grupo de pensadores 
con opiniones claras y consecuentes acerca de una amplia gama de 
problemas; aun asf, afirmar que eran una escuela no implica sugerir 
que todos formulaban exactamente las mismas ideas, o que sus ideas 
no se desarrollaron de una generation a otra. Eran los mutazilfes (es 
decir, «los que se mantienen separados»). Crefan que era posible llegar 
a la verdad utilizando la razon aplicada a las ideas del Coran, y de este 
modo obtenfan sus respuestas a los interrogantes que ya estaban for-
mulados. Dios es Uno. No posee atributos que correspondan a Su 
esencia. Sobre todo, El carece de atributos humanos; el Coran no 
pudo haber sido formulado por El; seguramente fue creado de otro 
modo. Dios es justo y, por lo tanto, esta constrefiido por un principip 
de justicia; de modo que el hombre debe ser libre, pues juzgar a los 
hombres por actos que no estan en libertad de cometer no serfa justo., 
Si los actos humanos son actos libres y estan sometidos al juicio, se de
duce que la fe no es suficiente si no va acompanada de obras buenas; 
el musulman culpable de faltas graves no merece que se lo denomine 
infiel o verdadero creyente, sino que ocupa un lugar intermedio entre< 
esos dos extremos. 

Al mismo tiempo, estaba perfilandose otro modo de considerar es-
tos problemas, un esquema mas prudente y mas esceptico acerca dela: 
posibilidad de llegar a una verdad concertada mediante la razon, y mas 
consciente tambien del peligro que implicaba para la comunidad Uevar 
demasiado lejos la argumentation racional y el debate. Los que pensa-
ban de ese modo atribuian mas importancia a mantener la unidad del 
pueblo de Dios que a alcanzar un acuerdo en cuestiones de doctrina. 
Para ellos, la palabra del Coran era la unica base firme de la fe y la pai 
comunitaria; y en la medida en que la interpretation era necesaria, debla 
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etarse el Coran a la luz de la practica usual del Profeta y sus com-
' s [a sunna, segun se la habfa transmitido a las generaciones pos-
ores Era una actitud que seguramente existio desde epoca tempra-
nero que P o r s u naturaleza cristalizo en un cuerpo de doctrina un 

mas tarde que las escuelas mas especulativas. La persona que fue la 
'ncipal responsable de la formulation de esra actitud rue Ahmad ibn 

VTanbal (780-855), que tambien sufrio la persecution por parte de Ma
un La linica postura admisible es la que se basa en el Coran y la sun-
del Profeta, y estos ultimos nos demuestran que Dios es todopodero-

v que Su justicia no se asemeja a la justicia humana. Si el Coran le 
asiena atributos a Dios, es necesario aceptarlos como atributos divinos, 
no partiendo de la analogfa con los humanos, y si preguntarnos como 
son inherentes a fil. Entre estos atributos esta el Coran. Es Su discurso, 
norque el Coran mismo asi lo dice; y es increado, pues «nada de Dios 
hasido creado, y el Coran es de Dios». El hombre debe responder a la 
voluntad de Dios tanto con sus actos como con su fe. Este concepto de 
un Dios que juzga misteriosamente puede parecer severo, pero en el esta 
implicita cierta seguridad en el sentido de una consideration divina de-
finitiva hacia el mundo, incluso si sus metodos no son los humanos, y lo 
que ha sucedido en la historia humana es parte de la voluntad de Dios 
en relation con los hombres. Con este cuerpo de ideas el sunnismo ad-
quirio estructura. 

La controversia entre los racionalistas y los partidarios de Ibn Han-
bal se prolongo durante mucho tiempo, y las lfneas argumentales varia-
ron. Los pensadores mutazilies sufrieron, mas tarde, la infiuencia pro
funda del pensamiento griego; poco a poco dejaron de ser importantes 
en el seno de la comunidad sunni en ascenso, pero su infiuencia conti-
nuo siendo profunda en las escuelas de pensamiento chiles que se desa-
rrollaron a partir del siglo XI. Un pensador que apoyo en general la po
sition «tradicionalista» utilizo el metodo del discurso racional (kalam) 
para defenderla: al-Ashari (m. 935) sostuvo la interpretation literal del 
Coran, pero afirmo que podia justificarse mediante la razon por lo me-
nos hasta cierto punto y, sobrepasado este, sencillamente cabia aceptar-
la. Dios era Uno; Sus atributos eran parte de Su esencia: no eran Dios, 
pero no eran diferentes de Dios. Entre ellos estaba el oido, la vista y el 
habla, pero no eran como el oido, la vista y el habla de los hombres; co-
rrespondi'a aceptarlos «sin preguntar como» (bila kaif). Dios era la cau
sa directa de todo lo que sucedfa en el universo y no estaba limitado por 
nada que existiese fuera de fil mismo. En el momento de la accion, fil 
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otorgaba a los hombres el poder de actuar. El determinaba y creaba tan-
to lo que es bueno como lo que es malo en el mundo. La respuesta 
apropiada del hombre a la Palabra revelada de Dios era la fe; si tenia fe 
aunque careciese de obras, era un creyente, y el Profeta intercederia pot 

el el ultimo dia. 
El pensamiento de Ashari destacaba la importancia de abstenerse 

de las discusiones religiosas; tambien acepta el papel del iman o califa,y 
rechazaba evitar las rebeliones armadas contra el. Sin embargo, ciertas 
diferencias de opinion persistieron: diferencias acerca de la legitimidad 
de una interpretacion metaforica mas que literal del Coran; acerca del 
sentido exacto en que el Coran es una obra «no creada» —jesta afirma-
cion se refiere al texto mismo, o solo a la transmision del texto a los 
hombres?— y acerca de la necesidad tanto de las obras como de la fe. 
En todo caso y en general, dichas diferencias no provocaron conflicto 
en el seno de la comunidad sunni. 

IASHARIA 

Excepto por implicacion, el Coran no incluye un sistema de doctri-
na, pero en efecto dice a los hombres lo que Dios desea que ellos hagan. 
Es sobre todo una revelation de Su voluntad: lo que los hombres deben 
hacer para complacer a Dios y como se los juzgara el ultimo dfa. Contiene 
algunos mandatos especfficos, por ejemplo en relation con el matrimonio 
y la division de la propiedad de un musulman despues de la muerte, 
pero estos tienen un caracter limitado, y casi siempre la voluntad de Dios 
se expresa por referenda a principios generales. Los mandatos y los princi-
pios se refieren tanto a los modos en que los hombres deben venerar a 
Dios como a los modos en que deben actuar unos frente a otros, si bien 
hasta cierto punto nos hallamos aqui ante una distinci6n artificial, pues 
los actos del culto tienen un aspecto social, y los actos de justicia y caridad 
en cierto sentido tambien estan dirigidos a Dios. 

La reflexion acerca del Coran y la practica de la comunidad temprana 
pronto aporto un acuerdo general acerca de ciertas obligaciones funda-
mentales del musulman, los llamados «Pilares del islam». Estos inclufanel 
testimonio oral de que «Dios es linico, y Mahoma es su Profeta*. Ense-
gundo lugar, la oration ritual, en la cual ciertas formas de las palabras se re-
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' n cierto niimero de veces con posturas corporales especfficas; estas ora-
nes debian realizarse cinco veces diarias. Otros «Pilares» eran la dona-

" n de cierta parte del ingreso personal para formas determinadas de 
hras caritativas o de beneficio publico; un ayuno riguroso, desde el alba 

, „ el anochecer, un mes entero del ano, el de Ramadan, que concluye 
una celebracion; y el Hayy, la peregrinacion a La Meca, en cierta epoca 

i i a g 0 ) COn inclusion de una serie de actos rituales, que tambien con-

luian en un festejo celebrado por toda la comunidad. A estos actos defi-
nidos se agregaba tambien la exaltacion general a avanzar esforzadamente 
nor el camino de Dios (yihad), la cual podia tener un significado amplio o 
ano mas preciso: combatir para extender los limites del islam. 

Sin embargo, desde el principio se necesito mas que el acuerdo 
acerca de los actos esenciales del culto. Por una parte, estaban los que to-
maban en serio el Cordn y crefan que contenfa por implicacion precep-
tos aplicables a la vida entera, pues todos los actos humanos tienen im-
portancia a los ojos de Dios y todos serin considerados el dfa del Juicio. 
Por otra, estaban el gobernante y sus delegados, que necesitaban adop-
tar decisiones acerca de una amplia variedad de problemas, y tanto sus 
propias convicciones como los terminos en que justificaban su dominio 
debian conducirlos a decisiones que, cuando menos, no podfan contra-
decir lo que el Coran significaba o sugerfa. 

Por consiguiente, durante el perfodo de los primeros califas y los 
Omeyas, hubo dos procesos. El gobernante, sus gobernadores y repre-
sentantes especiales, los cadies, dispensaban justicia y resolvian disputas, 
teniendo en cuenta las costumbres existentes y las leyes de las diferentes 
regiones. Al mismo tiempo, los musulmanes serios y responsables trata-
ban de subordinar todos los actos humanos al juicio de su religion, y de 
elaborar un sistema ideal de conducta humana. Al proceder asi, debian 
tener en cuenta tanto las palabras del Coran y su interpretation como la 
memoria historica transmitida en el seno de la comunidad: como su-
puestamente habfa actuado el Profeta (su comportamiento usual o sun-
na, registrado cada vez con mas frecuencia en las «tradiciones» o hadiz); 
como decidi'an los primeros califas; cual era, desde el punto de vista de 
la vision acumulada de la comunidad, el modo justo de comportamien
to (lasunna de la comunidad). 

Estos dos procesos no eran formas diferenciadas por complete El 
califa, el gobernador o el cadi sin duda debfa modificar las costumbres 
vigentes a la luz de las ideas dinamicas acerca de lo que el islam exigia; 
los eniditos introducian en su sistema ideal elementos extrafdos de las 
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cosmmbres heredadas de sus comunidades. Pero durante estas fases 
tempranas, dichas corrientes se mantenfan en general separadas. Mis 
aiin, en el marco de cada proceso habia tendencias diferentes. Dado el 
modo de creacion y administration del Imperio, las cosmmbres y los re-
glamentos de las diferentes regiones sin duda discreparon ampliamente. 
Por su parte, los emditos estaban distribuidos en varias ciudades, La 
Meca y Medina, Kufa y Basora, y las ciudades de Siria, y cada uno de 
ellos tenfa sus propios modos de pensamiento, que reflejaban la heren-
cia oral asf como las necesidades y las practicas de la region, cristalizadas 
en cierto consenso local (iymd). 

Con el advenimiento de los Abasfes, a mediados del siglo II islamico 
(siglo VIII d. C.) la situation cambio. La creacion de un Estado centrali-
zado, gobernado burocraticamente, determino que fuese necesario con-
certar acuerdos acerca de los modos de resolver las disputas y gobernar 
la sociedad; la pretension de los Abasfes de una justification religiosa de 
su dominio determino que fuese esencial que todos los acuerdos fuesen 
percibidos como normas basadas en las ensenanzas del islam. Asf, los 
dos procesos acortaron las distancias que los separaban. El cadf se con-
virtio, cuando menos en teorfa, en un juez independiente del poder eje-
cutivo, un funcionario que adoptaba decisiones a la luz de las ensenan
zas religiosas. Por lo tanto, la necesidad de un acuerdo general acerca de 
las implicaciones practicas del islam se acentuo aiin mas. El Coran, la 
practica o sunna del Profeta expresada en los hadices, las opiniones de 
los grupos de estudiosos, la practica dinamica o sunna de las comunida
des locales: todos estos facto res eran importantes, pero hasta ahora no 
habfa acuerdo acerca de las relaciones entre ellos. Los eruditos sostenian 
diferentes opiniones: Abu Hanifa (h. 699-767) atribufa mas importan-
cia a las opiniones elaboradas mediante el razonamiento individual; Ma
lik (h. 715-795), a la prictica de Medina, aunque tambien admitia la 
validez del razonamiento a la luz del interes de la comunidad. 

El paso decisivo en la definition de las relaciones entre las diferen
tes bases de las decisiones legales fue dado por al-Shaff (767-820). Sos-
tuvo que el Coran era literalmente la Palabra de Dios: expresaba la vo-
luntad de Dios en la forma tanto de los principios generales como de los 
mandamientos especfficos por referenda a ciertas cuestiones (la plegaria, 
las limosnas, el ayuno, la peregrinacion, la prohibicion del adulterio, la 
de beber vino y comer cerdo). Pero era igualmente importante la practi
ca sunna del Profeta, registrada en los hadices; este aspecto tenfa ma's 
peso que la practica acumulada de las comunidades. La sunna del Profe-
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u n a clara manifestacion de la voluntad de Dios, y su jerarqufa se 
' confirmada P° r l ° s versi'culos del Corin: «Oh, vosotros que habeis 
'do obedeced a Dios y a Su Apostol.»2 Los hechos y las palabras del 

_ r t a Jelineaban las implicaciones de las clausulas generales del Co-
' v tambien orientaban en las cuestiones en que el Coran guardaba 
'I cio. j} e acuerdo con Shaft, el Coran y la sunna eran igualmente in-

f libles. 1A sunna no podia desplazar al Coran, pero tampoco a la inver-
No podian contradecirse el uno al otro; las contradicciones aparentes 

odian reconciliarse, o bien un versiculo ulterior del Cordn o una frase 
del Profeta podia entenderse como la anulacidn de otra anterior. 

Por clara que pudiera ser la expresion de la voluntad de Dios en el Co
ran o la sunna, persistian problemas bien de interpretation, bien relaciona-
dos con la aplicacion de los principios a situaciones nuevas. Para el modo de 
nensamiento estructurado por Shaft, el unico metodo que permitia evitar el 
error era que los musulmanes comunes remitiesen el problema a los que co-
nocian bien la religion, quienes utilizaban su razon para explicar el conteni-
do del Coran y el hadiz, y lo hacian con arreglo a limites rigurosos. Cuando 
afrontaban una situacion nueva, los que estaban en condiciones de aplicar 
su raz6n debi'an proceder por analogi'a (qiyas): debfan tratar de encontrar en 
la situacion un elemento que fuese analogo, en un sentido importance, a 
un elemento de una situacion en la cual ya se contaba con un dictamen. 
Ese eiercicio disciplinado de la razon recibio el nombre de zjj/ft'A ,̂ y la justi
fication del mismo podia hallarse en un hadiz: «Los sabios son los herederos 
de los profetas.»3 Cuando habia acuerdo general como resultado de este 
eiercicio de la razon, podia entenderse que el consenso (iymd) tenia la jerar-
quia de la verdad ciena e incuestionable. 

El propio Shafi afirmo este principio en forma mas amplia: cuando 
el conjunto de la comunidad habia coincidido en un asunto, el proble
ma quedaba resuelto definitivamente. De acuerdo con un hadiz, «en la 
comunidad total no hay error acerca del significado del Coran, la sunna 
y la analogia». Pero los pensadores ulteriores, incluso los que veian como 
su maestro a Shafi, formularon el principio de un modo un tanto dis-
tinto: el unico iymd valido era el de los eruditos, los que tenfan compe-
tencia para practicar el iytihaden determinado periodo. 

Shafi agrego a estos principios de interpretacion una especie de 
apendice, que fue aceptado generalmente: los que interpretaban el Co-
ran y la sunna no podian hacerlo sin un conocimiento apropiado de la 
lengua arabe. Shafi cito fragmentos del Coran que mencionaban el he-
cho de que habia sido revelado en arabe: «Te hemos revelado un Coran 
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arabe [...] en una lengua arabe clara.*4 A juicio de Shafi, todos los mu-
sulmanes debfan aprender el irabe, por lo menos hasta el punto en que 

pudieran atestiguar (shahada), recitar el Coran e invocar el nombre de 
Dios [Allahu akbar. «Dios es grande»); un erudito religioso necesltaba 
saber mas que esto. 

Una vez que estos principios habian sido formulados y aceptados 
de un modo general, era posible tratar de relacionar el cuerpo de leyes y 
preceptos morales con aquellos. Este proceso de pensamiento se derio-
m i n a b a ^ , y el producto del mismo en definitiva recibio el nombre de 
sharia. Gradualmente se formo una serie de «escuelas» de la ley (madh-
hab), madrazas, que adoptaron sus nombres de los primeros escritores 
de quienes afirmaban descender: los hanaffes por Abu Hanifa, los mali-
qui'es por Malik, los shaffes por al-Shafi, los hambalies por Ibn Hanbal, 
y otros que no sobrevivieron. Se diferenciaban en ciertos aspectos im-
portantes de la ley, tambien en los principios de razonamiento legal 
(usulal-fiq) y, sobre todo, en el lugar que asignaban al hadizy\z legiti-
midad y a los h'mites y los metodos de la iytihad. 

Las cuatro escuelas se mantenfan en los limites de la comunidad 
sunnf. Otros grupos musulmanes tenian sus propibs sistemas de dere-
cho y moral social. Los ibadfes y los zaidfes no difen'an mucho de las es
cuelas sunnies, pero ente los chifes de los «Doce» se definfan de diferen-
tes modos las bases de la ley; el consenso de la comunidad era valido 
linicamente si el iman estaba incluido. Habla tambidn algunos rasgos 
distintivos de la ley fundamental chii. 

A pesar de la naturaleza parcialmente teorica de la sharia, o quiza 
por eso mismo, los que la ensefiaron, interpretaron o administraron, los 
ulemas, debfan ocupar un lugar importante en los Estados y las socieda-
des musulmanes. Como guardianes de una elaborada norma de com-
portamiento social hasta cierto punto podfan imponer limites a los actos 
de los gobernantes, o por lo menos aconsejarlos: tambien podian actuat 
como portavoces de la comunidad o, al menos, de su sector urbano. 
Pero en conjunto trataban de distanciarse tanto del gobierno como de 
la sociedad, preservando el sentido de una comunidad guiada por la di-
vinidad, una comunidad que persistia en el tiempo y no estaba vincula-
da con los intereses de los gobernantes o con los caprichos del senti-
miento popular. 

— 100 — 



LAS TRADICIONES DEL PROFETA 

Las controversias politicas y teologicas de los tres primeros siglos 
lizaron el hadiz, y lo mismo puede decirse del sistema de jurispru-

j j a hasta donde este se desarrollo. El hadiz era importante por cuan-

u e s e trataba de una de las bases del derecho. Pero la relacion entre la 
loeia y el derecho con el hadiz era mas compleja. No solo aquellas 

rilizaron el hadiz, sino que en buena medida crearon el cuerpo de tra-
rticiones que ha llegado a nosotros, y este proceso determino la aparicion 
j o : r a ciencia religiosa, la critica del hadiz, la elaboration y la aplica-
cion de criterios para distinguir las tradiciones que podfan considerarse 
autenticas de las que eran mas dudosas o a todas luces falsas. 

Desde el comienzo, la comunidad que se formo alrededor de Ma-
homa tuvo un sistema de comportamiento usual, una sunna, en dos 
sentidos diferentes. Como comunidad, creo de manera gradual su pro-
pio esquema de comportamiento recto, desarrollando cierto tipo de con-
senso y garantizado por el. Tambien acogia en su seno personas que tra-
taban de preservar la sunna del Profeta, la memoria de lo que el habfa 
hecho y dicho. Sus Compafieros debian recordarlo, y transmitir lo que 
sabfan a la generation siguiente. El registro de su comportamiento y sus 
palabras, los hadices, si se transmitia no solo oralmente sino por escrito 
desde epoca temprana. Aunque algunos musulmanes devotos miraban 
con escepticismo los escritos de los hadices, temiendo que menoscabasen 
la ierarqufa unica del Libro, otros los alentaban, y hacia fines del perfo-
do omeya muchos de los hadices que despues se incorporarian a las bio-
graffas del Profeta adquirieron forma escrita. 

Pero el proceso no termino alii. Tanto la sunna de la comunidad 
como el registro de la sunna del Profeta variaba de un lugar a otro y de 
tiempo en tiempo. Los recuerdos se desdibujan, los relatos cambian en la 
narracion, y no todo lo que se registra es veraz. Al principio, la sunna de la 
comunidad habfa sido el factor mas importante, pero con el paso de los 
afios los hombres de leyes y algunos teologos acabaron atribuyendo mas 
importancia a la sunna del Profeta. Los especialistas legales deseaban rela-
cionar las costumbres sociales y las normas administrativas que habi'an al-
canzado la jerarqufa de principios religiosos, y un modo de lograr este ob-
jetivo era afirmar que tenfan su origen en el Profeta. Los que participaban 
en las grandes controversias acerca de la aute"ntica sede de la autoridad, o 
de la naturaleza de Dios y el Coran, trataban de confirmar sus opiniones 
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en la vida y los dichos de Mahoma. Asi, durante los siglos II y III islarni-
cos (aproximadamente, los siglos VIII y IX d. C.) el cuerpo de afirmacio-
nes atribuidas al Profeta crecio. Hasta cierto punto se entendio de manera 
generalizada que este era un recurso literario, justificado a su vez por un 
hadiz: «Lo que se dice del buen decir es dicho por mf.» Desde una epoca 
temprana, se advirtieron los peligros inherentes a este metodo, y comenzo' 
entonces un movimiento cntico, con el proposito de distinguir lo verda-
dero de lo falso. Ya hacia fines del siglo I islamico, se establecio la costum-
bre de que los especialistas viajaran a tierras lejanas en busca de testimo
nies que a su vez hubiesen recogido la tradicion gracias a un progenitor o 
un maestro, en un intento de remontar la tradicion, a traves de una cade
na de testimonios, al Profeta o a un Companero. Al proceder asi, se unifi-
caron los cuerpos locales de la tradicion. 

Gracias a este proceso, en parte rememoracion y en parte invention, 
los hadices adquirieron la forma que habrian de conservar. Cada uno te
nia dos partes: un texto que preservaba un relato de algo dicho o hecho 
por el Profeta, y en ciertos casos con inclusion de palabras que el afirma-
ba haber recibido de Dios, y un registro de una cadena de testimonios 
que se remontaban a un Companero del Profeta, que generalmente ha-
bfa visto el episodic o escuchado las palabras. Podia dudarse de ambos 
elementos. El texto podia ser inventado o quiza se lo recordaba erronea-
mente, pero lo mismo podia afirmarse de la cadena; y parece que, por lo 
menos en muchos casos, la prolongacion de la cadena hasta el propio 
Profeta fue tambien un recurso de hombres de leyes o polemistas. Por 
consiguiente, se necesitaba una ciencia de la critica de los hadices, gra
cias a la cual pudiera distinguirse lo verdadero de lo falso en armonfa 
con principios definidos. 

Los eruditos que asumieron la tarea de examinar criticamente los 
hadices consagraron su atencion principal a las cadenas registradas de 
testigos (isnad): si las fechas de nacimiento y muerte, y los lugares de re-
sidencia de los cestigos de diferentes generaciones eran de tal caracter 
que podia considerarse posible que se hubieran encontrado, y si mere-
cfan confianza. Esta actividad, desarroUada con propiedad, implicaba 
cierta sensibilidad acerca de la autenticidad o la verosimilitud del texto 
mismo; un cn'tico dotado de experiencia en el universo de las tradicio-
nes adquiria cierca capacidad de discernimiento. 

Mediante el empleo de estos criterios, los eruditos en el tema de los 
hadices pudieron clasificarlos de acuerdo con su grado de confiabilidad. 
Las dos grandes colecciones, la de al-Bujari (810-870) y Muslim (h. 817-
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-70 Hesecharon todos los hadices de cuya verdad no estuvieron seguros; 
recopilaciones, a las que en general se atribufa cierta autoridad, no 
tan rigurosas. Los chiies tenfan sus propias recopilaciones de hadices 

delosimanes. 
La mayori'a de los estudiosos occidentales, y algunos musulmanes 

dernos, se mostrarian mas escepticos que al-Bujari o Muslim, y en 
f cto entienden que muchos de los hadices que esos autores considera-
n autenticos son producto de la polemica acerca de la autoridad o la 

rloctrina o del desarrollo de la ley. Pero afirmar esto no implica dudar 
i t jmportante papel que estos representaron en la historia de la comu-
nidad musulmana. No menos importante que el tema de sus origenes 
es el modo en que fueron utilizados. En momentos de tension poh'tica, 
cuando el enemigo estaba a las puertas de la ciudad, el gobernante a ve-
ces pedfa al ulema que leyese selecciones de al-Bujari en la gran mezqui-
ta como una suerte de confirmacion de lo que Dios habfa hecho por su 
pueblo. Los autores ulteriores que se ocuparon del derecho, la teologia o 
las ciencias racionales pudieron apuntalar sus ideas con hadices extraidos 
del enorme caudal que perduro incluso despues de que al-Bujari y Mus
lim realizaron su trabajo. 

EL CAMINO DE LOS MISTICOS 

Las ciencias de la teologia, el derecho y la tradicion comenzaron 
con los elementos que aportaba el Coran, y concluyeron reforzando las 
afirmaciones del islam y acentuando la barrera que los separaba de las 
restantes religiones monoteistas con las cuales el islamismo tenia cierta 
afinidad. Pero hubo otras tendencias del pensamiento que, mas o me
nos con identico punto de partida, tendieron a subrayar aspectos que 
los musulmanes podfan compartir con otras religiones. 

Una de ellas fue la lfnea de pensamiento y de practica denominada 
usualmente «misticismo»; el equivalente arabe de esta palabra es ta-
sawtvuf '(de donde viene la forma occidentalizada de «sufismo»), posi-
blemente derivada de las tunicas de lana (suf) que, al parecer, vestia uno 
de los primeros grupos. Ahora se acepta generalmente que su inspira-
cion proviene del Coran. Un creyente que meditaba acerca del signifi-
cado del Coran, podfa verse posefdo por el sentimiento de la abruma-
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dora trascendencia de Dios y la subordination total de todas las criatu^ 
ras a Ed: Dios el todopoderoso, el inescrutable, guiaba a quienes deposit 
taban su fe en El, pues toda su grandeza se manifestaba y estaba cerca 
de todas las almas humanas que confiaban en El, «mas cerca de ti que Jj 
vena de tu cuello». El Coran contiene vigorosas imagenes de la proximi-
dad de Dios al hombre, y del modo en que el hombre puede responder 
Antes de la creacion del mundo, se afirmaba que Dios habia concertado 
un pacto (mizaq) con los seres humanos. Les pregunto: «jNo soy vues-
tro senor?», y ellos respondieron: «Sf, lo atestiguamos.»5 Se afirmaba 
tambien que en el curso de su vida Mahoma realizo un viaje misterioso, 
primero a Jerusalen y despues al Parafso, donde se le permitio acercarsea 
cierta distancia de Dios, y tener una vision de Su rostro. 

Parece que desde los primeros tiempos de la historia del islam co-
menzaron dos procesos, estrechamente interrelacionados. Hubo un rno-
vimiento de piedad, de oration, que apuntaba a la pureza de la inten
tion y al rechazo de las motivaciones egofstas y los placeres mundanos, y 
otro movimiento de meditation acerca del sentido del Coran; ambos se 
manifestaron en Siria e Irak mas que en Hiyaz, y era natural que se alk 
mentasen de los modos de pensamientos y acci6n moral que ya existian 
en el mundo en que vivian los musulmanes. Esos conversos a la nueva 
religion habian aportado al islam sus propias formas heredadas; vivian 
en un ambiente que aiin era mas cristiano y judfo que musulman. fista, 
fue la ultima gran epoca del monacato cristiano oriental, y de la practi-
cay el pensamiento asceticos. En principio, el Profeta habia rechazado 
el monacato: «No haya monacato en el islam», decia un famoso hadiz,y 
se afirmaba que el equivalente islamico era eXyihad. Pero, de hecho, pa
rece que la influencia de los monjes fue general: su idea de un mundo 
secreto de la virtud, mas alia de la obediencia a la ley, y la creencia de 
que el rechazo del mundo, la mortification de la carne y la repetition 
del nombre de Dios en la oration podian, con la ayuda de Dios, purifi-
car el corazon y liberarlo de todas las preocupaciones mundanas para 
avanzar a un conocimiento superior e intuitivo de Dios. 

El germen de dichas ideas, en una forma musulmana, aparece ya en 
el siglo I islamico, en las palabras de al-Hasan al-Basri (642-728): 

El creyente despierta afligido y se acuesta afligido, y eso es todo lo 
que lo abarca, porque esta entre dos cosas temibles: el pecado que co
medo y la incertidumbre de lo que Dios hard con el, y el tiempo que le 
queda y la duda de los desastres que recaeran sobre su persona [...]. 
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Tuidaos de esta morada, pues no hay poder ni posibilidad salvo en 
Dios, >' recordad la vida futura.6 

En los misticos tempranos, el sentido de la distancia y la proximi-
A A de Dios se expresa en el lenguaje del amor: Dios es el unico objeto 

i cuacJ0 del amor humano, y debera amarselo solo por El; la vida del 
rentico creyente debia ser un camino que llevase al conocimiento de 

tfl v a medida que un hombre se acercase a Dios, El se aproximaria mas 
I hombre y se convertira en su vision, su oi'do, su mano y su lengua. 

En un fragmento autobiografico, al-Tirmidi, un escritor que abor-
j i t e r n as espirituales durante el siglo III islamico y el siglo IX cristiano, 
muestra como un alma puede verse atraida hacia el camino. Mientras 
realizaba una peregrination y oraba en el haram, tuvo un subito impul-

de arrepencimiento por sus pecados; mientras buscaba el modo de 
tener una vida recta, encontro un libro de al-Antaki que lo ayudo a for-
talecer su propia autodisciplina. Poco a poco avanz6 por ese camino, do-
min6 sus pasiones y se aparto de la sociedad. Recibio la ayuda en suenos 
del Profeta, y su esposa tambien tuvo suenos yvisiones. Fue perseguido 
y calumniado por quienes afirmaban que estaba incorporando innova-
ciones ilegi'timas a la religion, si bien estas aflicciones contribuyeron a 
purificar su corazon. Y una noche, al regresar de una sesion de reconoci-
rniento espiritual, se abrio su corazon y la dulzura lo inundo.7 

Durante el siglo siguiente, tanto la exploration del camino que per-
mitia que los hombres y las mujeres se acercaran a Dios como la especu-
lacion acerca del final del mismo se desarrollaron todavia mas. Quiza ya 
en el siglo VIII surgio el rito peculiar de la repetition colectiva del nom-
bre de Dios (dikr), acompanada de varios movimientos del cuerpo, 
ejercicios respiratorios o musica, no como elementos que inducirian in-
mediatamente el extasis de contemplar a Dios, sino como modos de li-
berar el alma de las distracciones del mundo. Los pensamientos de los 
maestros sufies acerca de la naturaleza del conocimiento que se obten-
dria al final del camino fueron, en un primer momento preservados 
oralmente y, despues, registrados por escrito por los que acudian a ellos 
para conocer el camino. De ese modo se creo un lenguaje colectivo en 
que la naturaleza de la preparaci6n y la experiencia mfstica podian ma-
nifestarse, y tambien se establecio un sentimiento de identidad colectiva 
en los que iniciaban ese viaje. I 

En el siglo III islamico (aproximadamente, el siglo IX d. C.) se ex-
presaron de manera sistematica el modo de conocer a Dios y el caracter 
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de ese saber. En los escritos de al-Muhasibi (m. 857) se describio ei 
modo de vida del buscador del verdadero saber, y en los de al-Junajj 
(m. 910) se analizo la naturaleza de la experiencia que espera al fin <}c| 
camino. Al termino del sendero, el creyente autentico y sincero podlj : 
encontrarse cara a cara con Dios —como estaban todos los hombres en 
el momento de la Alianza—, de tal manera que los atributos de Dios re-
emplazarian a los del hombre y la existencia individual desaparecerfo 
pero solo durante un momento. Despues, el retornaria a su propia exis
tencia y al mundo, pero llevando consigo la memoria de aquel momen
to, el de la proximidad de Dios, y tambieri de su trascendencia: 

En esencia, el amor de Dios es la iluminaci6n del corazon por lj 
alegrfa, a causa de su proximidad al Bienamado; y cuando el corazon se 
impregna de esa radiante alegrfa, encuentra su placer en estar solo con la 
rememoraci6n del Bienamado [...]. Y cuando la soledad se combina con 
la relaci6n secreta con el Bienamado, la alegrfa de esa relacidn abruma la 
mente, de modo que ya no le inquietan este mundo y lo que hay en el.1 

Muhasibi y Junaid vivieron y escribieron en el marco de la tradition 
sunni moderada; eran hombres que conocian la sharia y les interesaba 
que, por muy avanzado que pudiese estar un musulman en su marcha 
por el sendero mistico, este observara sinceramente sus mandatos. En am-
bos autores el sentimiento de la grandeza abrumadora y el poder de Dios 
no esta tan alejado del que se manifiesta en un te6logo como al-Ashari, 
para quien el poder de actuar viene de Dios y el creyente puede abrigarla 
esperanza de que El lo guiara. En ambos hay un sentido de la incursion 
de lo divino en la vida humana y de la providencia inescrutable que plas
ma, a su propio modo, la vida de los hombres. El sentimiento de estar cal-
mado de la presencia de Dios, aunque sea por un momento, puede ser 
embriagador, y algunos de los suffes, cuyas ideas quiza no diferian mucho 
de las que sostuvo Junaid, trataron de expresar la experiencia inenarrable 
en un lenguaje elevado y colorido que podia provocar oposicion. Abu Ya-
zid al-Bistami (m. h. 875) trato de describir el momento de extasis, cuan
do un mistico se despoja de su propia existencia y se colma con la de 
Dios, y, sin embargo, en definitiva el entendio que ello en esta vida no es 
sino una ilusion, que la vida humana, en el mejor de los casos, se colma 
con la alternacion de la presencia y la ausencia de Dios. Un caso mas fa-
moso es el de al-Hallay (h. 857-922), ejecutado en Bagdad por blasfemia. 
Alumno de Junaid, sus doctrinas tal vez no fiieron muy diferentes de las 
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maestro, pero las expreso en un tono de amor extasiado y desbor-
Su exclamation «Yo soy la verdad [o Dios]», tal vez no rue mas que 

• tento de afirmar la experiencia mistica en que los atributos del hom-
ven reemplazados por los de Dios, pero bien pudo interpretarsela 

„ -Ann mas; lo mismo puede decirse de su sugerencia de que la verda-comoaigo" , r b . 7 . . 
, oeregrinacion no era la que se realizaba a La Meca, sino el viaje espin-

I u e e[ mistico podfa hacer en su propio cuarto, con lo cual cabfa su-
ner aue el cumplimiento literal de las obligaciones de la religion no era 

. D o r t a n te. Es posible que hubiese en su persona algo que favoreci'a tales 
alentendidos, pues habia influido sobre el una tendencia del pensa-

miento sufi (la de los malamau'es) que quiza provino del monacato cristia-
oriental: el deseo de humillarse mediante actos que provocan los repro-

ches del mundo, una suerte de mortification de la propia dignidad 
personal. 

EL CAMINO DE LA RAZON 

Mas tarde, la especulacion sufi acerca del modo en que Dios creo al 
hombre y del modo en que el hombre podfa retornar a El se verfa muy 
influida por otro movimiento del pensamiento que comenzo temprano, 
un intento de incorporar al arabe la tradition de la ciencia y la filosoffa 
griega; o tambien podrfa decirse que continu6 y desarrollo esa tradicion 
utilizando la lengua arabe. 

El advenimiento al poder de una dinastfa arabe no produjo una esci-
sion en la vida intelectual de Egipto o Siria, Irak o Iran. La escuela de Ale-
iandrfa continuo existiendo durante cierto tiempo, aunque sus eruditos, 
al cabo, se trasladarian al norte de Siria. La escuela de medicina de Jundi-
shapur, al sur de Iran, creada por cristianos nestorianos bajo el mecenazgo 
de los sasanidas, tambien perduro. En estos y en otros lugares, hubo una 
tradicion viva del pensamiento y la ciencia helenisticos, aunque por esta 
epoca sus intereses eran mas limitados que antes, y se utilizaba como me
dio el siriaco mas que el griego. Hubo tambien una importante tradicion 
de saber judio en Irak, y una tradicion irania expresada en pelvi, que in-
corporo algunos elementos importantes provenientes de India. 

Durante la primera generacion del dominio musulman no fue ne-
cesario traducir del griego al sirio y al arabe, pues la mayorfa de los que 
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prolongaban esa tradicion aiin eran cristianos, judfos o zoroastrianos; in. 
duso los que se habian convertido aun conocfan las lenguas del pensa-
miento, o por lo menos continuaban en contacto con quienes las co
nocfan. Es posible que el grupo gobernante arabe no se preocupase en 
exceso por saber lo que sus siibditos estudiaban, y dificilmente hubiera 
podido abordar esa tarea, pues la lengua arabe todavi'a no habia adquijj. 
do la capacidad de expresar con precision los conceptos de la cienciayla 

filosofla. 

Durante la parte final de los siglos II a IV islamicos (aproximada-
mente, de los siglos VIII a X d. C.) el trabajo de traduccion se realizo 
intensamente y —algo que sorprende— fomentado directamente por 
algunos de los califas abasies. En general, el trabajo estuvo a cargo de 
cristianos cuya lengua cultural primigenia era el sirio, y que tradujeron 
del sirio al arabe, si bien algunas obras se tradujeron directamente del 
griego al arabe. Una parte esencial del trabajo consistio en ampliarlos 
recursos de la lengua arabe, su vocabulario y sus giros, de modo que 
fuese un medio adecuado para toda la vida intelectual del momento. 
En esta tarea, represent.6 un papel importante el mas grande de los tra-
ductores, Hunain ibn Ishaq (808-873). 

De hecho, toda la cultura griega de la epoca, segiin se la conservo 
en las escuelas, fue asimilada en este lenguaje enriquecido. En ciertos 
sentidos era una cultura disminuida. Ya no se ensenaban ni estudiaban 
mucho la retorica, la poesia, el teatro y la historia. Los estudios mas 
usuales inclufan la filosofla (principalmente la de Aristoteles, algunos 
dialogos de Platon, ciertas obras neoplatonicas), la medicina, las ciencias 
exactas, la matematica y la astronomfa y las ciencias ocultas, es deck, la 
astrologia, la alquimia y la magia. La filosofla y las ciencias ocultas no se 
distinguian tan claramente como en la actualidad. Los limites de lo que 
se consideraba «cientifico» han variado de tiempo en tiempo, y en vista 
de lo que se conocia de la naturaleza del universo era logico creer que la 
naturaleza revelaba la vida humana, que los cielos controlaban lo que 
sucedfa en el mundo, asf como el intento de comprender estas fuerzasy 
utilizarlas. 

Los motivos que impulsaban a los traductores y a sus mecenas, los ca
lifas, tal vez fueron en parte de caracter practico; habia demanda de cono-
cimientos medicos, y el control sobre las fuerzas naturales podfa aportar 
poder y exito. Pero existfa tambien una amplia curiosidad intelectual, la 
que se expresa en las palabras de al-Kindi (h. 801-866), el pensador con 
quien de hecho comienza la historia de la filosofla islamica: 
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No debemos avergonzarnos de reconocer la verdad, sea cual fuere 
„ fuente, incluso si llega a nosotros de generaciones anreriores y pue

blos extranjeros. Para quien busca la verdad nada es mas valioso que la 
verdad misma.' 

Estas palabras expresan no solo el entusiasmo provocado por el des-
rubrimiento de la tradicion griega, sino tambien la confianza en si mis
ma de una cultura imperial apoyada en el poder mundano y la convic-
cion del respaldodi vino. 

Las traducciones estan en el origen de una tradicion cientifica expre-
sadaen arabe. En buena medida continuo y desarrollo la tradicion griega 
tardra. Un signo de esta continuidad es el hecho de que Ibn Abi Usaibia, 
historiador de la medicina arabe, reprodujese integro el juramento hipo-
cratico de los medicos griegos: «Juro por Dios, Senor de la vida y la muerte 
f,.] yjuro por Esculapio, y juro por todos los santos de Dios...»10 

Pero con las ciencias de origen griego se entremezclaban elementos 
proveniences de las tradiciones iranias e indias. Ya en el siglo K, el mate-
matico al-Jwarazmi (h. 800-847) escribfa acerca de los numerales indios 

la Hamada numeration arabe— en los calculos matematicos. Esta 
mezcla de elementos es significativa. Asf como el califato abasi reuni6 a 
los pai'ses del oceano Indico y el mar Mediterraneo en una sola area co-
mercial, tambien confluyeron las tradiciones griegas, iranias e indias, y 
seh.a dicho que «por primera vez en la historia, la ciencia cobro caracter 
internacional a gran escala»." 

Sean cuales fueren sus on'genes, la ciencia fue aceptada sin dificul-
tad en la cultura y la sociedad que se expresaban en arabe: los astrono-
mos se convirtieron en guardianes del tiempo, y fijaron las horas de la 
plegariay a menudo las observancias rituales; en general se respeto a los 
medicos, que podfan influir sobre los gobernantes. Pero algunas ciencias 
originaron interrogantes acerca de los limites del saber humano. Mu-
chos medicos rechazaron las pretensiones de la astrologia en el sentido 
de que la conjuncion de los humores corporales estaba regida por la 
conjuncion de los astros; tampoco se aceptaron del todo las afirmaciones 
delos alquiniistas; en especial, la filosofia formulo interrogantes, pues 
en ciertos aspectos los metodos y las conclusiones de la filosofia griega 
parecian dificiles de conciliar con las ensenanzas fundamentales del is
lam, segiin las desarrollaban los te6logos y los juristas. 

La premisa de la filosofia era que la razon humana rectamente utiliza-
da podia aportar al hombre cieno saber acerca del universo, pero ser mu-
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sulman obligaba a creer que un conocimiento esencial para la vida huma-
na debfa llegar al hombre s61o a traves del Verbo de Dios revelado al Pro. 
feta. Si el islam era cierto, ^cuales eran las limitaciones de la filosoffa? Si las 
afirmaciones de los filosofos eran validas, ^para que se necesitaba la Profe-
cfa? El Coran ensenaba que Dios habfa formado el mundo con Su pala-
bra creadora, «Sea»; jcomo podia reconciliarse esta afirmacion con la teori'a 
de Aristoteles segiin la cual la materia era eterna y solo se habfa creado su 
forma? Platon llego al mundo de habla arabe en la interpretation de los 
pensadores ukeriores, e incluso Aristoteles fue interpretado a la luz de una 
obra neoplatonica erroneamente denominada La teologia de Aristoteles. A 
juicio de estos pensadores ukeriores, Dios habia creado y mantenido el 
mundo a traves de una jerarqufa de inteligencias intermedias que emana^ 
ban de El; jcomo podfa conciliarse este concepto con la idea de un dios 
de poder absoluto que, de todos modos, intervenfa directamente en el 
mundo humano? ^El alma humana era inmortal? ^Como podfa reconci
liarse el concepto platonico de que la mejor forma de gobierno era la del 
rey-filosofo con la idea musulmana de que el gobierno de los tiempos del 
Profeta y los primeros califas era el que mejor se ajustaba a la voluntad de 
Dios en relacion con los hombres? 

Un famoso autor medico del siglo DC, Abu Bakr al-Razi (865-925), 
respondio de un modo inequivoco a estos interrogantes. Solamente la 
razon humana podfa facilitar cierto saber, el camino de la filosoffa estaba 
abierto a todos los usos, las pretensiones de la revelaci6n eran falsas, y las 
religiones eran peligrosas. 

Mas tfpica de los filosofos que continuaban siendo musulmanes 
convencidos fue quiza la actitud de al-Farabi (m. 950). Al-Farabi creia 
que el filosofo podia alcanzar la verdad mediante su razon y podfa vivir 
ajustandose a ella, pero no todos los seres humanos eran fil6sofos ni po-
dfan aprehender directamente la verdad. La mayorfa de ellos podia al-
canzarla solo mediante sfmbolos. Habfa algunos filosofos que tenfan el 
poder de comprender la verdad mediante la imaginacion, asf como a 
traves del intelecto, y de formularla en la forma de imagenes o de ideas, 
y estos eran los profetas. Por consiguiente, la religion profetica era un 
modo de establecer la verdad utilizando sfmbolos inteligibles para todos 
los hombres. Los diferentes sistemas de sfmbolos formaban las diferen-
tes religiones, pero todas intentaban expresar la misma verdad; lo cual 
no implicaba necesariamente que todas la expresaran con la misma efi-
cacia. 

Por lo tanto, la filosoffa y la religion islamica no son contradictorias, 
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u e expresan la misma verdad de distinto modo, lo cual correspon-
j los diferentes niveles en que los seres humanos pueden aprehen-
. I £] hombre iluminado puede vivir apoyandose en la filosoffa; 

i Q u e asimilo la verdad a rraves de simbolos, pero ha alcanzado cier-
nivel de comprension, puede responder a la gui'a teologica; la gente 
mun debe vivir obedeciendo a la sharia. 

En las ideas de al-Farabi estaba implfcita la sugerencia de que en su 
f rma pura la filosoffa no convenia a todos. La distincion entre la elite 
' telectual y las masas habrfa de convertirse en un lugar comiin del pen-

miento islamico. La filosoffa continuo existiendo, pero se desarrollo 

0 actividad privada, a cargo sobre todo de los medicos, se profundi-
70 en ella con discrecion y a menudo provoco suspicacia. De todos mo-
JOS jlgunas ideas de los filosofos influyeron, en efecto, sobre el pensa-
miento de aquella epoca y las posteriores. El tiempo de al-Farabi fue 
tambien el de los Fatimfes, y los conceptos neoplatonicos acerca de la je-
rarqufa de las emanaciones divinas aparecen en el sistema totalmente 
desarrollado de los ismailfes. En un pen'odo bastante posterior, tambien 
se incorporarfan a los sistemas teoricos a traves de los cuales los escritores 
suffes tratarian de explicar su biisqueda, y lo que ellos esperaban serfa el 
hallazgo de la verdad definitiva. 
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SEGUNDA PARTE 

Las sociedades musulmanas drabes 

(siglos XI a XV) 

Los cinco siglos que constituyen el contenido de estaparte fueron unpe-
riodo en que el mundo del islam se dividio en ciertos aspectos, pero en otros 
nreservosu unidad. Las fronteras del mundo musulmdn cambiaron: se ex-
tendieron en Anatolia e India, pero seperdio Espaiia en favor de los reinos 
cristianos. En los territorios delimitados por estas fronteras, se manifesto una 
division entre las areas en que eldrabe era la lenguaprincipal de la viday 
la cultura, y aquellas en que continuo siendo el idioma principal de los es-
critos religiososy juridicos, pero la lenguapersa renacida se convirtio en el 
medio principal de la cultura secular. Cobro importancia un tercer equipo 
etnico y linguistico, el de los turcos, que formaron la elite gobernante en 
gran parte de la region oriental del mundo musulmdn. En las regiones de 
habla drabe, el Califato abasi continuo existiendo en Bagdad hasta elsiglo 
Xlll, si bien en estas dreas se observo una gran division politica: Irak, casi 
siempre relacionado con Irdn; Egipto, quegeneralmente gobemaba a Siria 
yArabia occidental; y el Magreb, con sus diferentes regiones. 

Pero apesar de las divisionesy los cambiospoliticos, las regiones de habla 
drabe delmundo musulmdn tuvieronformas socialesy culturales que fueron re-
lativamente estables durante esteperiodo, yque mostraron analogias entre las 
diferentes regiones. Esta parte explora los universos de los habitantes urbanos, 
los campesinosy los pas tores nomadasy los vinculos entre ellos, y muestra cdmo 
seformo una alianza de intereses entre los elementos dominantes de lapobla-
cion urbanay losgobernantes, cuyopoder vino ajustificarse mediante una se-
riede ideas de autoridad. En elcorazon de la cultura superior de las ciudades 
estaba la tradicion del saber religioso y legal, transmitido en institu-
ciones especiales, las madrazas. Con ellos se vinculaban otras tradiciones de la 
literatura secular, elpensamientofilosdficoy cientificoy la especulacion misti-
catransmitidaporlasfraternidadessufies, querepresentaronunpapelimpor-
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tante en la integracion de las diferentes ordenes de la sociedadmusulmana. £/ 
numero dejudiosy cristianos disminuyo, pen estos grupospreservaron suspro-i 
pias tradiciones religiosas; losjudtos, en especial, participaron en elfloreci-
miento delpensamientoy la literatura,y en elcomercio de las ciudadesfue mm 
importante. 
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CAPfTULO CINCO 

El mundo musulmdn drabe 

LOS ESTADOS Y LAS DINASTIAS 

Hacia fines del siglo X habia nacido un mundo islamico, unido por 
una cultura religiosa comiin que se expresaba en lengua arabe, y por 
vfnculos humanos forjados por el comercio, las migraciones y la peregri-
nacion. Pero este mundo ya no formaba una sola unidad polftica. Habfa 
tres eobernanr.es que redamaban el tfmlo de califa, en Bagdad, El Cairo 
y Cordoba, y otros que de hecho eran gobernantes de Estados indepen-
dientes. Esta situacion no es sorprendente. Haber manrenido a tantos 
paises, con tradiciones e intereses distintos, en un solo Imperio durante 
canto tiempo habfa sido un logro notable. Diffcilmente hubiera sido 
posible sin la fuerza de la conviccion religiosa, que habia permitido la 
formacion de un eficaz grupo gobernante en Arabia occidental, y des-
pues habia originado una alianza de intereses entre ese grupo y un sec
tor dinamico de las sociedades a las que gobernaba. Ni los recursos mili-
tares ni los administrativos del Califato abasi eran de una magnitud que 
les permitiese mantener indefinidamente el marco de la unidad politica 
en un Imperio que se extendia desde Asia central hasta la costa del At-
lantico, y desde el siglo X en adelante la historia politica de los paises en 
que los gobernantes y una parte cada vez mas importante de la pobla-
cion eran musulmanes, iria transformandose en una serie de historias re-
gionales, referidas al ascenso y la caida de las dinastfas cuyo poder irra-
diaba desde las capitales hasta las fronteras que, en general, no estaban 
daramente definidas. 

Aqui no intentaremos ofrecer la historia detallada de todas estas di-
nastias; sin embargo, es necesario aclarar el esquema general de los he-
chos. Con este fin, el mundo islamico puede dividirse en tres amplias 
areas, cada una con sus propios centros de poder. La primera incluia a 
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Iran, la region que se extiende mas alia del Oxo e Irak meridional. Du
rante cierto tiempo a partir del siglo X el centro principal del poder con-
tinuo siendo Bagdad, que se levantaba en el corazon de un fertil distrito 
agri'cola y una amplia red comercial, y con la influencia y el prestigj0 

acumulados durante siglos de dominio de los califas abasfes. La segunda 
area inclufa a Egipto, Siria y Arabia occidental. Su centro de poder era 
El Cairo, la ciudad levantada por los Fatimies, situada en el centro de 
una amplia y fecunda region rural, y en el corazon de un sistema comer- • 
cial que unfa el mundo del oceano Indico con el mundo del mar Medi-
terraneo. La tercera incluia el Magreb y las regiones musulmanas de Es-
pana, conocidas como al-Andalus; en esta area no habi'a un centro 
principal de poder sino varios, apoyados en regiones de extensos culti-
vos y en lugares desde los cuales podia controlarse el comercio entre 
Africa y las diferentes zonas del mundo del Mediterrineo. 

Con un criterio de relativa simplification, puede dividirse la histo-
ria poli'tica de las tres regiones en una serie de perfodos. El primetoi 
abarca los siglos XI y XII. En el, el area oriental estaba gobernada por los 
Selyucies, una dinastia turca apoyada en un ejercito turco y partidaria 
del islam sunnf. Se instalaron en Bagdad en 1055 como gobernantes 
reales bajo la soberania de los Abasfes, se apoderaron de Iran, Irak y la 
mayor parte de Siria, y conquistaron regiones de Anatolia que arrebata-: 

ron al emperador bizantino (1038-1194). No afirmaban que eran cali
fas. Entre los terminos usados para describir esta y otras dinastias ulte-
riores, se hace mds conveniente utilizar el termino de «sultan», que en 
general significa «poseedor del poder». 

En Egipto, los Fatimies continuaron gobernando hasta 1171, pero 
despuesfueron remplazados por Saladino (1169-1193), lider militarde 
origen kurdo. El cambio de gobernantes propicio un cambio de alianzas 
religiosas. Los Fatimies habi'an pertenecido a la rama ismailf de los chiles, 
pero Saladino era sunnf, y pudo movilizar la fuerza y el fervor religioso de 
los musulmanes egipcios y sirios para derro tar a los cruzados europeos que 
habi'an fundado Estados cristianos en Palestina y en la costa siria a fines 
del siglo XL La dinastia que fundo Saladino, la de los Ayubies, goberno 
Egipto de 1169 a 1252, Siria hasta 1260, y parte de Arabia occidental 
hasta 1229. 

En la region occidental, el Califato omeya de C6rdoba se dividio du
rante los primeros afios del siglo XI en una serie de pequenos reinos, y ello, 
posibilito que los Estados cristianos que habian sobrevivido en el norte de 
Espafia comenzaran a extenderse hacia el sur. Pero esa expansion se vio 
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tenida durante un tiempo por la aparicion sucesiva de dos dinastias 
poder residia en la idea de la reforma religiosa combinada con la 

r „ a Je los pueblos bereberes de las regiones rurales marroquies: pri-
ero los almoravides, que procedian de las franjas desiertas del sur de Ma-

cos (1056-1147), y despueslos almohades, que conraban con el apo-
Je los berberiscos del Atlas y cuyo imperio, en el momento de apogeo, 

'nduyo Marruecos, Argelia, Tiinez y el sector musulmdn de Espana 
(1130-1269). 

Un segundo periodo es el que comprende, de manera muy gene
ral los siglos XIII y XIV. Durante el siglo XIII la region oriental se vio 
nerturbada por la irrupcion en el mundo musulman de una dinastia 
moneola no musulmana proveniente de Asia oriental, con un ejercito 
formado por tribus mongolas y turcas de las estepas del interior de Asia. 
Conquistaron Iran e Irak, y pusieron fin al Califato abasi de Bagdad en 
1258. Una rama de la familia gobernante reino en Irak e Iran durante 
casi un siglo (1256-1336), yen el curso de este periodo se convirtio al 
islam. Los mongoles trataron de avanzar hacia el oeste, pero fueron con-
tenidos en Siria por un ejdrcito proveniente de Egipto, formado por es-
clavos militares (mamelucos) llevados al pais por los Ayubies. Los jefes 
de este ejercito depusieron a los Ayubies y formaron una elite militar 
autoperpetuada, reclutada en el Caucaso y en Asia central, que conti-
nuo gobernando Egipto durante mas de dos siglos (los mamelucos, 
1250-1517); tambien goberno Siria desde 1260, y controlo las ciuda-
des sagradas de Arabia occidental. En la region occidental, la dinastfa al-
mohade dio paso a una serie de Estados sucesores, entre ellos el de los 
Marinies en Marruecos (1196-1456) y el de los Hafsies, que goberna-
ron desde su capital en Tiinez (1228-1574). 

Durante este segundo periodo las fronteras del mundo musulman 
variaron considerablemente. En ciertos Iugares, la frontera retrocedio, 
atacada por los Estados cristianos de Europa occidental. Sicilia cayo en 
manos de los normandos de Europa septentrional, y la mayor parte de 
Espana quedo en poder de los reinos cristianos del norte; hacia media-
dos del siglo XIV dichos reinos ocupaban todo el pais, excepto el reino 
de Granada del sur. Tanto en Sicilia como en Espana la poblacion mu
sulmana arabe perduro un tiempo, pero en definitiva se extinguio por 
conversion o expulsion. En cambio, los Estados fundados por los cruza-
dos en Siria y Palestina fueron destruidos finalmente por los mamelu
cos, y la expansi6n hacia Anatolia, iniciada en tiempos de los Selyucies, 
continuo por iniciativa de otras dinastias turcas. En el curso de este pro-
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ceso, el caracter de la poblacion cambio a causa de la entrada de las tri-
bus turcas y la conversion de gran parte de la poblacion griega. Hubo 
tambien una expansion del dominio y la poblacion musulmanes hacia 
el este, en India septentrional. Tambien en Africa el islam continuo ex-
tendiendose a lo largo de las rutas comerciales, hacia el Sahel en los llmj. 
tes meridionales del desierto del Sahara, siguiendo el valle del Nilo, y a 

lo largo de la costa africana oriental. 

En el tercer pen'odo, que abarca aproximadamente los siglos XV y 
XVI, los Estados musulmanes afrontaron un nuevo desafio, originado 
en los Estados de Europa occidental. Aumento la production y el co-
mercio de las ciudades europeas; los tejidos que exportaban los merca-
deres de Venecia y Genova competian con los que se producian en las 
ciudades del mundo musulmin. Se completo la conquista cristianade 
Espafia con la caida del reino de Granada en 1492; ahora, toda la pe
ninsula Iberica estaba gobernada por los reyes cristianos de Portugal y 
Espafia. El poder de Espafia amenazaba el dominio musulman sobre el 
Magreb, y otro tanto sucedia con los piratas de Europa meridional en el 
Mediterraneo oriental. 

De manera simultanea, los cambios sobrevenidos en las tecnicas 
militares y navales, y sobre todo el empleo de la polvora, posibilito una 
concentration mas importante de poder y la creation de Estados mas 
poderosos y duraderos, que se extendieron durante este pen'odo porla 
mayor parte del mundo musulman. En las lejanas tierras del oeste, nue-
vas dinastias sucedieron a los Marinfes y a otros: primero, los Sadfa 
(1511-1618), y despues los Alauies, que han gobernado desde 1631 
hasta nuestros dfas. En el extremo opuesto del Mediterraneo, la dinastia 
turca de los Otomanos cobro importancia en Anatolia, en la frontera 
que disputaban con el Imperio bizantino. Se extendio de alii al sudeste 
de Europa, y despues conquisto el resto de Anatolia. Constantinopla,la 
capital bizantina, se convirtio en la capital otomana, y paso a denomi-
narse Istanbul —Estambul— (1453). A principios del siglo XVT los 
Otomanos derrotaron a los mamelucos e incorporaron a su Imperio a Si-
ria, Egipto y Arabia occidental (1516-1517). Despues, asumieron la 
defensa de la costa del Magreb contra Espafia, y por eso mismo se con-
virtieron en sucesores de los Hafsies y gobernantes del Magreb hasta los 
limites de Marruecos. Su Imperio perduraria, en diferentes formas, has
ta 1922. 

Mas al este, la ultima gran incursion de un gobernante con un ejer-
cito reclutado en las tribus de Asia interior, la deTimur (Tamerlan), 
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I •> u n a dinastia en Iran y Transoxiana, los Timurfes, si bien no duro 
ucho (1370-1506). Hacia principios del siglo XVI habfasido reem-
lazada por una dinastia nueva y mas duradera, la de los Safavfes, que 
Ytendio su dominio de la region noroeste de Iran a todo el pais y aiin 

mas lejos (1501-1732). Los Mongoles, una dinastia que descendfa de 
I familia gobernante mongola y de Tamerlan, creo un imperio en India 
septentrional, con su capital en Delhi (1526-1858). 

Ademas de estos cuatro grandes Estados, el de los Alaufes, el de los 
Otomanos, el de los Safavies y los Mongoles, habfa otros mis pequenos, 
en Crimea y la region contigua al Oxo, en Arabia central y oriental, y en 
las regiones convertidas poco antes al islam en Africa. 

ARABES, PERSAS YTURCOS 

Estos cambios poli'ticos no destruyeron la unidad cultural del 
mundo islamico; al contrario, esta se acentuo a medida que aumentaba 
el niimero de musulmanes y que la fe del islam se estructuraba en siste-
mas de pensamiento y en instituciones. Sin embargo, en el curso del 
tiempo comenzo a observarse cierta divisi6n en esta amplia unidad cul
tural. En la region oriental del mundo islamico el advenimiento del is
lam no sepulto la conciencia del pasado en la misma medida que lo hizo 
en el oeste. 

En la region occidental del mundo musulmin el arabe fue elimi-
nando de manera gradual las lenguas vernaculas. Pero en Iran y otras re-
giones orientales continuo usandose el persa. La diferencia entre arabes 
y persas persistio desde la epoca en que los conquistadores arabes absor-
bieron el Imperio sasanida, incorporando a sus funcionarios al servicio 
de los califas abasies y a su clase educada al proceso de creacion de una 
cultura islamica. El sentimiento de la diferencia, con matices de hostili-
dad, se expreso en la shuubiyya, una controversia literaria en arabe acer-
ca de los meritos relativos de los dos pueblos en la formaci6n del islam. 
Los persas continuaron usando el pelvi tanto en los escritos religiosos 
zoroastrianos como durante un tiempo en la administracion oficial. 

En el siglo X comenzo a aparecer algo nuevo: una alta literatura en 
un nuevo tipo de idioma persa, no muy distinto por la estructura gra-
matical del pelvi, pero que utilizaba la estructura arabe y un vocabulario 
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enriquecido con palabras extraidas del arabe. Al parecer, se manifesto 
primero en Iran oriental, en las cortes de los gobernantes locales que no 
estaban familiarizados con el arabe. Hasta cierto punto, la nueva litera-
tura reflejo las formas de escritura arabe que eran corrientes en otras cor
tes: la poesia h'rica y panegfrica, la historia y, hasta cierto punto, las obras 
de religion. Pero habia otra forma de escritura que era peculiarmente 
persa. El poema epico que relataba la historia tradicional de Iran y sus 
gobernantes habia existido en los tiempos preislamicos; ahora reviviay 
se expresaba en el nuevo persa, y recibio su forma definitiva en el Shd-
name de Firdawsi (h. 940-1020). En el conjunto de paises musulma-
nes, Iran fue prdcticamente el unico que mantuvo un nexo solido y 
consciente con su propio pasado preislamico. Sin embargo, ello no de-
termino el rechazo de su legado islamico; a partir de esta epoca, los pet-
sas continuaron usando el arabe en los escritos legales y religiosos, y el 
persa en la literatura secular, y la influencia de esta cultura doble se ex-
tendio hacia el none, penetrando en Transoxiana, y hacia el este, en di
rection a India septentrional. 

De este modo los paises musulmanes se dividieron en dos partes, 
una en que el arabe era el idioma exclusivo de la cultura superior, y otra 
en que se usaban el arabe y el persa con diferentes fines. Con la division 
lingiii'stica se entrelazaba la que habia entre los centros del poder politi
co. El ascenso de los Fatimies en el oeste, y despues el de los Selyucfes en 
el este origino una frontera, si bien variable, entre Siria e Irak. En elsi-
glo XIII, la abolition del Califato abasi y la destruction del poder de 
Bagdad por los mongoles, y despues la derrota de estos a manos de los 
mamelucos, en Siria, confirio caracter permanente a esta division. A par
tir de este punto, en el este habia regiones gobernadas por Estados con 
sus centros en Irdn, Transoxiana o India septentrional, y en el oeste, las 
que eran gobernadas desde El Cairo o desde ciudades del Magreb y Es-
pafia; Irak meridional, que habia sido el centro, se convirtio en region 
fronteriza. Esta division continuo existiendo, en otra forma, cuando los 
Safavies asumieron el poder en Iran y los Otomanos incorporaron asu 
Imperio a la mayona de los paises de habia arabe; durante un tiempo, 
los dos Imperios lucharon por el control de Irak. 

Sin embargo, no podia afirmarse que hubiese una division polftica 
entre arabes y persas, porque desde el siglo XI en adelante la mayorfa de 
los grupos politicos gobernantes de ambas areas no eran arabes ni persas 
atendiendo al origen, la lengua, o la tradition polftica, sino turcos, des-
cendientes de los pueblos de pastores nomadas de Asia interior. Habfan 
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enzado a franquear la frontera noreste del dominio del islam duran-
I nen'odo abasi. Al principio habi'an llegado individuos, pero des-
's erupos enteros cruzaron la frontera y se convirtieron en musulma-

^jgunos se habfan incorporado a los ejercitos al servicio de los 
bernantes y, a su debido tiempo, de ellos surgieron dinasti'as. Los Se-

I fes tenfan origen turco, y cuando se extendieron hacia el oeste reci-
h'eron el apoyo de los turcos de Anatolia. Muchos de los mamelucos 

gobernaron Egipto provenfan de regiones turcas; la mayor parte de 
I ejercitos mongoles estaba formada por turcos, y la invasion mongola 
determino el asentamiento permanente de un numero elevado de tur
cos en Iran y Anatolia. Mas tarde, las dinastfas Otomana, Safavf y Mon-
eolalo^raron su fuerza de los ejercitos turcos. 

Las dinasti'as fundadas por los turcos continuaron usando variantes 
de la lengua turca en el ejercito y el palacio, pero con el tiempo se incor-
noraron al mundo de la culcura arabe o arabe-persa, o por lo menos se 
comportaron como sus patronos y guardianes. En Iran, el turco fue la 
lengua de los gobernantes y los ejercitos; en Persia, de la administration 
y la cultura secular, y el arabe, de la cultura religiosa y juridica. Hacia el 
oeste, el arabe era la lengua tanto del gobierno como la de los funciona-
rios civiles y la cultura superior. Mas tarde, esta situation vario en cierto 
modo, cuando el establecimiento del Imperio otomano condujo a la for
mation de una lengua y una cultura turcas otomanas especi'ficas, que se
ri'a la de los altos funcionarios asf como la empleada en palacio y en el 
ejercito. En el Magreb y en lo que restaba de la Espana musulmana, el 
arabe fue la lengua dominante del gobierno y de la cultura superior; 
aunque los bereberes del Atlas y la periferia del Sahara a veces desempe-
naron un papel politico, hasta el extremo de que se vieron atrafdos por 
la cultura arabe. Pero incluso aquf la conquista otomana durante el siglo 
XVI aporto algo de su idioma y su cultura polftica a la costa del Magreb. 

Este libro se refiere a la region occidental del mundo islamico, el area 
en que el arabe era la lengua dominante tanto de la cultura superior como, 
en diferentes formas, del habla coloquial. Por supuesto, sen'a errado creer 
que se trataba de una region ni'tidamente separada del mundo circundan-
te. Los pai'ses de habla arabe todavi'a tenfan mucho en comiin con los de 
lengua persa y turca; las regiones que se extendfan alrededor del oceano 
Indico o el mar Mediterraneo mantenian estrechos vinculos, al margen de 
quesu religion principal fuese o no el islam; el mundo entero vivia sujeto 
a las mismas restricciones impuestas por la limitation de los recursos hu-
manos y del conocimiento tecnico acerca del modo de aprovecharlos. 
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Asimismo, serfa demasiado sencillo pensar en esta vasta region corno eti 
un solo «pafs». Mas valdria concebir los lugares en que el arabe era la len 

gua dominante como un grupo de regiones, distintas unas de otras poH, 
posicion y la naturaleza geograficas, y habitadas por pueblos que habi'an 
heredado tradiciones sociales y culturales peculiares que aiin perduraban 
en los modos de vida y, quiza tambien, en los habitos de pensamientov 
sentimiento, incluso cuando la conciencia de lo que existia antes del adve-
nimiento del islam se habfa debilitado opricticamente habia desapareq-
do. En estas regiones pueden observarse procesos sociales mas o menos 
analogos; una lengua comun y la cultura que se expresaba en ella deterrni-
naban que las clases cultas urbanas gozaran de cierta desenvoltura en sus 
mutuas relaciones. 

DIVISIONES GEOGRAFICAS 

En el aiea en que el arabe era la lengua dominante, es posible, con 
relativa simplification, distinguir cinco regiones. La primera es la penin
sula arabiga, donde se habia formado la comunidad musulmana de ha
bia arabe. La peninsula es una masa terrestre separada por tres lados del 
mundo circundante, es decir, el mar Rojo, el golfo Persico y el marde 
Arabia (parte del oceano Indico), y dividida en una serie de areas quese 
distinguen unas de otras por su naturaleza fisica y, en la mayoria de los 
pen'odos, por su desarrollo hist6rico. La linea basica de division es la 
que corre de norte a sur, paralela al mar Rojo. Del lado occidental de 
esta linea hay una region de roca volcanica. La llanura costera, elTLha-
ma, se eleva formando cadenas de montanas y mesetas, y despues se 
convierte en una sucesion de montanas mas altas —Hiyaz, Asir y Ye
men— con picos que alcanzan una altura de 4.000 metros sobre el ni-
vel del mar en el sur. Las montanas meridionales se prolongan haciael 
sureste, cortadas por un ancho valle, el Wadi Hadramaut. 

Las montanas del Yemen se encuentran en el extremo del area afecta-
da por los monzones del oceano Indico, una region en la que era tradicio-
nal el cultivo regular de frutas y cereales. Mas al norte, las precipitaciones 
son mas limitadas e irregulares; no hay, tampoco, rfos importantes, perose 
obtiene un limitado caudal de agua de las fuentes, los pozos y los arroyos 
estacionales; el mejor modo de aprovechar los recursos natural es era com-
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I erfadecamellosy otros animates, en migraciones mas omenosre-
I c a lo largo del afio, con el cultivo de las palmeras datileras y otros ar-

° 1 en los oasis que contaban con agua abundante. 
Al este de las montafias el terreno desciende en direccion al golfo 
co En el norte y el sur hay desiertos de arena (en Nafud y el «Area 

. , \ y entre ellos una estepa pedregosa, Najd, y su prolongacion 
, j a oriUa del golfo Persico, es decir, al-Hasa. Salvo algunas mesetas 
I orte las lluvias son escasas, pero las fuentes y los caudales estaciona-

l nnsibilitan mantener una vida estable basada en los cultivos de los 
• e n otros lugares, se criaban camellos siguiendo migraciones esta-

' ales a larga distancia. En el rincon sureste de la peninsula arabiga 
hav una tercera zona, llamada Oman, que no es muy diferente de Ye
men en e ' suroeste. En la planicie costera comienza una cadena monta-
nosa que alcanza una altura superior a los 3.000 metros; aquf, las fuen
tes V los arroyos suministran agua, y esta, distribuida gracias a un 
antiguo sistema de regadfo, posibilitaba la agricultura estable. En la cos-
ta hay una cadena de bahias; desde muy antiguo, de allf partfan los 
hombres que pescaban en las aguas del golfo Persico y se zambullian en 
busca de perlas. 

En la region occidental de la peninsula, los caminos que corren de 
sur a norte unfan los territories que se extienden alrededor del oceano 
fndico con los paises de la cuenca del Mediterraneo. En la zona oriental, 
las rutas principales eran las que corrfan a lo largo de una cadena de oa
sis yseinternaban en Siria e Irak. Los puertos de la costa del golfo Persi
co y Oman estaban unidos por rutas maritimas con las costas de India y 
Africa oriental. La produccion de alimentos y materias primas era de-
masiado escasa, y los puertos y los centros comerciales no podian con-
vertirse en grandes ciudades, en focos de la manufactura y el poder. La 
Mecay Medina, las ciudades sagradas, se sostenian gracias a la generosi-
dad de los paises vecinos. 

Hacia el norte, la peninsula arabiga se une a una segunda region, el 
Creciente Fertil: el territorio, en forma de media luna, limita con el desier
to de Hamad, o sirio, que es una prolongacion septentrional de la estepa y 
el desierto de Najd. Es una region de civilizacion antigua y peculiar que, al 
oeste, sucumbio bajo el peso de las influencias griegas y romanas mientras 
que al este, cedio al influjo de la cultura de Iran; aquf, mas que en la penin
sula, se habian desarrollado la sociedad y la cultura especificas del islam. 

La mitad occidental del Creciente Fertil forma un area que ya ante-
riores generaciones de eruditos y viajeros denominaban «Siria». Aquf, 
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como en Arabia occidental, las principales divisiones geograficas corren de 
oeste a este. Detras de una franja costera liana hay una cadena de tierrjj 
altas, que se elevan en el centro para formar las montanas de Libano.y 
descienden en el sur hasta las colinas de Palestina. Despues, hacia el este 
hay una depresion, parte de la Gran Falla que atraviesa el mar Muertoyel 
mar Rojo y penetra en Africa oriental. Aiin mas lejos hay otra region de 
tierras altas, la gran planicie o meseta del interior, que cambia gradualrnen-
te para convertirse en la estepa y el desierto de Hamad. En algunos luc
res, los antiguos sistemas de regadio se nutrfan de las aguas del Orontesy 
los rios mas pequenos para alimentar oasis fertiles, sobre todo los que estan 
alrededor de la antigua ciudad de Damasco; pero en general la posibilidad 
de desarrollar cultivos dependia de las precipitaciones. En las laderas 
oriental es de las colinas y las montanas de la costa la proportion de lluvias 
era adecuada y permitia cultivos regulates, siempre que la division delas 
laderas en terrazas fijase la tierra; en otros lugares los cultivos eran mas pre-
carios y variaban mucho de ano en ano; ademas, la fluctuation termica 
era acusada. Asi pues, en las planicies interiores las relativas ventajas de los 
cultivos de cereal es y el pastoreo de los camellos o las ovejas variaba mu
cho de un pen'odo a otro. 

Siria estaba estrechamente relacionada con el resto de la cuenca 
oriental del Mediterraneo, gracias a las rutas marftimas que partfan de 
sus puertos y a la ruta terrestre que corrfa a lo largo de la costa hasta 
Egipto; la region interior tambien estaba unida a las regiones del estey 
Arabia occidental gracias a las rutas que atravesaban el Hamad o lo ro-
deaban por el norte septentrional. La combination del comercio de lar-
ga distancia con la production de un excedente de alimentos y materias 
primas habia posibilitado el crecimiento de las grandes ciudades, levan-
tadas en las planicies interiores pero vinculadas con la costa: Alepo en el 
norte y Damasco en el centro. 

Las rutas que atravesaban el Hamad o lo rodeaban conducfan a los 
valles de los rfos gemelos, el Eufrates y el Tigris. Nacen en Anatolia j 
fluyen en direction sureste; se acercan uno al otro y despues se separan 
para finalmente unirse y desembocar juntos en el extremo septentrional 
del golfo P^rsico. El territorio que se extiende entre los dos rios y alrede
dor de ellos se divide en dos areas. Al norte esta Yazira, llamada alta Me
sopotamia por los antiguos viajeros y eruditos. El caracter de la elevacion 
dificultaba el uso del agua del no para el riego y el cultivo de cereales, 
excepto en los aledanos de los rios o sus afluentes; lejos de estos, la pre
cipitation pluvial es incierta y la capa de tierra delgada, y en definitiva 
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I _j | 0 favorecfa la cn'a de ovejas, ganado vacuno y camellos. Pero ha-
. i noreste de los rios hay otro tipo de tierras, parte de las cadenas 

ntafiosas de Anatolia, denominada a menudo Kurdistan, por los 
, j s qUe la habitan. Aqui', como en los valles montanosos de la costa 
• ia podian usarse la tierra y el agua para plantar arboles en las tierras 
• v producir cereales en los niveles inferiores, pero tambien para criar 
eias V cabras mediante la practica de la trashumancia, desde las pastu-
|nvernales de los valles fluviales a las estivales de la alta montafia. 
Jvlas al sur, en Irak, la naturaleza de la tierra es distinta. Las nieves 

j j a s montafias de Anatolia se funden en primavera y un gran volu-
men de agua desciende por los rios e inunda las llanuras circundantes. 
Fl deposito de limo dejado por las inundaciones ha creado en el curso 
de milenios una dilatada llanura aluvial, el Sawad, donde se cultivaban 
cereales y se plantaban palmeras datileras a gran escala. Aqui, el regadio 
era mas facil que en el norte, porque la llanura carecia casi por completo 
de relieve, y desde la epoca de la antigua Babilonia un gran sistema de 
canales hacia llegar el agua al Sawad. La configuracion de la planicie y la 
violencia de las inundaciones obligaba a mantener en buen estado los 
canales. Si no se los limpiaba y reparaba, el caudal podia desbordar los 
cauces de los rios, anegar la zona circundante y formar areas de pantano 
permanente. La falta de relieve tambien facilitaba que los pastores no-
madas de Najd entraran en los valles fluviales y usaran la tierra como 
pasturas en lugar de practicar la agricultura. La seguridad y la prosperi-
dad del Sawad dependian de la solidez de los gobiernos, pero a su vez 
estos extrai'an sus alimentos, los material es y la riqueza de la zona rural a 
la cual protegian. Una sucesion de grandes ciudades se habia desarrolla-
do en el corazon del Sawad, donde el Eufrates y el Tigris se aproxima-
ban uno al otro; Babilonia, la Ctesifonte de los Sasanidas, y Bagdad, la 
capital de los Abasi'es. 

Al margen de los vinculos con Siria y Najd, las rutas discurrian des
de Irak hacia el interior de las altiplanicies iranias, hacia el este, si bien 
con mayor facilidad en el sur que en el norte. Los rios no eran navega-
bles facilmente en la mayor parte de su curso, pero desde el punto en 
que confluian hasta que desembocaban juntos en el golfo Persico, las 
rutas maritimas llegaban a los puertos del golfo y el oceano Indico. La 
terminal principal de estas rutas, Basora, fue por un tiempo el puerto 
mas importante del Imperio abasi. 

Al oeste de la peninsula arabiga, atravesando el mar Rojo y una es-
trecha faja terrestre al norte de el, hay un desierto de arena, y mas lejos 
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una tercera region, el valle del no Nilo. El no nace en las tierras altas de 
Africa oriental, cobra fuerza mientras avanza hacia el norte y recibe el 
aporte de los afluentes que descienden de las montanas de Etiopia 
Atraviesa una cuenca aluvial creada por el limo que el mismo deposjt(; 
en el curso de los siglos, y que en ciertos sectores es una ancha planicie 
y, en otros, una estrecha faja, y en su etapa final se divide en brazosv • 
atraviesa un fertil delta para desembocar en el mar Mediterraneo. En ! 
verano, despues de que la nieve se funde en las altiplanicies de Africa ' 
oriental, el nivel del agua sube y el no crece. Desde los primeros tiern-
pos, unaserie de recursos —la rueda, la noria, el cubo al extremo de una 
pertiga— posibilitaron recoger agua del no en pequena proporcion. En 
algunos lugares, sobre todo en el norte, existfa un antiguo sistema de 
compuertas que desviaba el agua cuando el Nilo inundaba parcelas de 
tierra rodeadas por terraplenes; alii permanecfa durante un tiempo y 
despues se la drenaba para que retornase al no cuando el nivel del agua 
descendia, de modo que dejaba atras su limo para enriquecer el suelo, 
En las tierras regadas de este modo, los cereales y otros cultivos crecian 
abundantes. En el desierto que se extendfa sobre el lado occidental del 
valle fluvial habia tambien algunos oasis con cultivos estables. 

La regi6n septentrional del valle del Nilo forma el territorio de 
Egipto, un pais con una tradicion de alta civilizacion y una unidad so
cial creada o estabilizada gracias a una larga historia de control politico, 
que ejercian gobernantes residentes en una ciudad que se habia levanta-
do en el lugar en que el no se divide en brazos y fluye a traves del delta. 
El Cairo fue la ultima de una sucesion de ciudades que se remontabana 
Menfis, en el tercer milenio a. C. Estaba en el centro de una red de ru-
tas que se dirigfan al norte, a los puertos del Mediterraneo, y de alii por 
mar a Siria, Anatolia, el Magreb e Italia; hacia el este en direccion a Siria 
por el camino de la costa, y tambien hacia el este, pero en direccion al 
mar Rojo, y de alii al oceano Indico; y hacia el sur, al valle del Alto Nilo 
y al Africa oriental y occidental. 

En el valle del Alto Nilo, el dominio social del delta y la ciudad capi
tal era mas debil. El Nilo atraviesa una region en la que el fndice de plu-
viosidad es muy bajo. Sobre la orilla oriental, el area cultivable era solo 
una angosta franja, si bien al oeste las planicies posibilitaban ampliark 
zona cultivable mediante sistemas de regadio. Al sur de esta area sin llu-
vias, hay un sector de intensas precipitaciones estivales, que bien pueden 
prolongarse de mayo a septiembre. Podian cultivarse los cereales y criarse 
ganado vacuno en un area que se extendfa hacia el oeste, mas alia del va-

— 126 — 



a ial hasta que llegaba a un semidesierto de arena, y hacia el sur has-

ac areas de vegetacion perenne. Era el Sudan, un pais de agriculto-
astores, de aldeas, de campamentos nomadas y asentamientos co-

iales, pe r0 n o ^ e granQ,es ciudades. El Nilo lo unia a Egipto, y se 
nicaba mediante rutas terrestres con Etiopfa y el Sahel, la region que 

Ytiende alrededor del limite meridional del desierto del Sahara. 
Desde el desierto occidental de Egipto hasta la costa del Atlantico 

hre una cuarta region, conocida en arabe como el Magreb, el pais 
. | e s K o del sol poniente; incluye los paises denominados en la actua-
.. j j Libia, Tunez, Argelia y Marruecos. En esta region, la division na-

ral mas evidente corre de norte a sur. A lo largo de las costas del Me-
rliterraneo y el Atlantico hay una franja de tierras bajas que se ensancha 

ciertos lugares para formar planicies: el Sahel de Tiinez y la llanura 
j ]a Costa atlantica de Marruecos. En el interior de esta franja se alzan 

denas ̂ e montanas: el Yabal Ajdar en Libia, las montanas del norte de 
Tiinez, el Atlas telliano, y el Rif en Marruecos. Tambien en la zona in
terior hay altas planicies o estepas y, sobrepasando estas, otras cadenas 
de montanas: las Aures en Argelia, el Atlas Central y el Gran Atlas mas 
al oeste. Al sur se extiende la estepa, que se convierte gradualmente en 
el desierto del Sahara, en partes pedregoso y en otras zonas arenoso, con 
oasis de palmeras. Al sur del Sahara hay un area de pastizales regados 
por las precipitaciones y el rfo Niger, el Sahel o Sudan occidental. 

El Magreb tiene pocos rios susceptibles de aprovecharse para el re-
ezdio, y el volumen y el tiempo de las lluvias determinaban la naturale-
zay la extension de los asentamientos humanos. En las planicies costeras 
y en las laderas de las montanas que miran al mar, y que provocan la 
condensacion de las nubes de Uuvia provenientes del Mediterraneo o el 
Adantico, podia practicarse el cultivo permanente de los cereales, los oli-
vos, los arboles frutales y las hortalizas; por otra parte las laderas altas 
de las montanas acogian densos bosques. Pero mas alia de las montanas, 
en las llanuras mas elevadas, las lluvias varian de un ano al otro, e inclu-
so en el mismo ano, y podia usarse la tierra de forma mixta: para el cul
tivo de los cereales y para el pastoreo de las cabras y las ovejas, mediante 
la trashumancia. Mas al sur, en la estepa y el desierto, la tierra se adapta-
ba mejor al pastoreo; los criadores de ovejas se unian a los criadores de 
camellos en verano para abandonar el desierto en direccion al norte. 
Ciertamente, el Sahara era la unica region del Magreb en que se criaban 
camellos; el camello habia llegado a la region en los siglos anteriores a la 
aparicion del islam. Sus zonas arenosas estaban poco habitadas, pero en 
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el resto del mismo los criadores de ganado convivian con los cultivad0 

res de palmeras datileras y otros arboles de los oasis. 
Las rutas principales que unian el Magreb con el mundo circm, 

dante tambien corrian de norte a sur. Los puertos del Mediterraneo v I 
Atlantico comunicaban la region con la peninsula Iberica, Italiay EeiD 

to. Los caminos partian de ellos hacia el sur, atravesaban la region D<I 
blada de una cadena de oasis del Sahara, para llegar al Sahel y aiin mi 
lejos. En ciertos lugares, los caminos Uegaban al mar atravesando arnplja,. 
regiones de tierras cultivadas, y alii podfan desarrollarse y mantenersl 
grandes ciudades. Dos de estas areas tuvieron especial importancia. Urn 
estaba en la costa atlantica de Marruecos; aquf se habia formado enU 
primeros tiempos islamicos la ciudad de Fez, y mas al sur, y durante un 

perfodo mas tardfo, tambien crecio la ciudad de Marrakech. La otraen 
la llanura costera deTunez; aquf, la ciudad principal de los tiempos isla. 
micos tempranos fue Caiman, pero despues su lugar lo ocupo la ciu* 
dad de Tiinez, levantada junto a la costa, cerca del asiento de la antieuj 
ciudad de Cartago. Estas dos areas, con sus grandes ciudades, irradia-
ban su poder economico, politico y cultural hacia las regiones circun-
dantes e intermedias. Argelia, que estaba entre las dos primeras, no po-
sefa un area que por su extension y estabilidad originase un centro 
analogo de poder, y tendio a incorporate a la esfera de influencia desus 
dos vecinas. Asimismo, el poder deTunez se extendfa sobre Libia occi
dental (Tripolitania) mientras Cirenaica al este, separada del resto del 
Magreb por el desierto libio, que aquf llegaba hasta el borde del mat, co-
rrespondia mas bien a la esfera de influencia de Egipto. 

La quinta area es la peninsula Iberica, al-Andalus, es decir, la parte 
de dsta que estaba gobernada y habitada en buena medida por musul-
manes (principalmente en el siglo XI, si bien de manera gradual se fue 
desmembrando hasta que desaparecio a fines del siglo XV). En ciertos 
aspectos analoga a Siria, al-Andalus consistfa en pequenas regiones se-
paradas unas de otras. El centro de la peninsula es una vasta planicie ro-
deada y atravesada por cadenas montanosas. Desde aquf, una serie de 
ribs recorre las tierras bajas en direccion a la costa: el Ebro desembocaen 
el Mediterrdneo por el norte; el Tajo, en el Atlantico despues de atrave-
sar las tierras bajas portuguesas, y el Guadalquivir, en el Atlantico, mas 
al sur. Entre las montanas que rodean la meseta central y el Mediterra
neo se halla, al norte, la region montafiosa de Catalunay, mas al sur.se 
abren llanuras. Las variaciones climaticas y pluviometricas dan lugata 
diferencias en la naturaleza de la tierra y en los usos que se les daba. En 
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fno de las altas montanas habfa bosques de alcornoque, roble y 
n los valles se extendian tierras fertiles en las que se cultivaba ce-

f , ' , , rriaba eanado. La meseta central, con un clima de temperatu-
real«y sec l l a & , . . . , . , 

inaS) era apropiada para un regimen mixto, esto es, el cultivo de 
reales y los olivares, junto con el pastoreo de ovejas y cabras. En el 

r calido de los valles fluviales y las planicies costeras, se cultivaban 
' 'cos V otras frutas. Aquf, en las regiones de fertiles cultivos y acceso 
1 ansporte fluvial, se levantaban grandes ciudades: Cordoba y Sevilla 

en e] surde la peninsula. 
Espafia, abierta al Mediterraneo, contaba con los puertos costeros 

el este que la unian, como hoy dfa, con los restantes pai'ses de la 
ruenca: Italia, el Magreb, Egipto y Siria. Sus vinculos mas importantes 
ran los que mantenfa con Marruecos, su vecino surefio; la zona del Es-

rrecho que separaba las dos zonas terrestres no era obstaculo para el co-
mercio, la migration o el movimiento de las ideas o los ejercitos con-

quistadores. 

ARABES MUSULMANES Y OTROS 

Hacia el siglo XI, el islam era la religion de los gobernantes, de los 
erupos dominantes y de una proportion cada vez mas elevada de la po
blacion, pero no es seguro que fuese la religion de una mayorfa fuera de 
la peninsula arabiga. Del mismo modo, si bien el arabe era la lengua 
de la cultura superior y de gran parte de la poblacion urbana, otros 
idiomas aiin sobrevivfan del periodo anterior a la llegada de los conquis-
tadores musulmanes. Hacia el siglo XV el avance del islam arabigo habia 
cubierto toda la region; en general, era la forma sunni del islam, aunque 
todavia existian partidarios de las doctrinas desarrolladas durante los 
primeros siglos. En el sureste de Arabia y en los margenes del Sahara 
habfa comunidades de ibadfes, que se declararon los descendientes espi-
rituales de los jariyis, que habi'an rechazado el liderazgo de All despues 
de la batalla de Siffin, y se habi'an rebelado contra el dominio de los ca-
lifas de Irak y el Magreb. En Yemen, gran parte de la poblacion se adhi-
rio al chiismo en su forma zaidi. El chiismo, en las formas de los «Doce» 
e ismaili, que habfa dominado gran parte del mundo arabe oriental en el 
siglo X, ahora habfa retrocedido. Los «Doce» aiin eran numerosos en re
giones del Lfbano, en el sur de Irak —donde tenian sus principales san-
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tuarios—y en la costa occidental del golfo Persico. Los ismailfes, p 0 r s 

parte, todavfa tenfan adeptos en areas del Yemen, Iran y Siria, dord 
habian podido oponer cierta resistencia local a los gobernantes sunnf., i 
los Ayubfes en Siria y los Selyuci'es mas al este. (Las noticias acercadf 

sus actividades, llegadas a Europa en la epoca de las Cruzadas, dieron '' 
lugar a la palabra «asesino» (hassasin), y a la version, que no apareceen I 
las fuentes arabes, de que vivfan bajo el dominio absoluto del «Viejo de I 
las Montanas».) Los partidarios de otras ramas del chifsmo, los drusosv I 
los nusain'es, tambien se encontraban en Siria. En el norte de Irak habfa ' 
yazidfes, partidarios de una religion que tenia elementos derivados tan- I 
to del cristianismo como del islam; al sur estaban los mandeos, cuyafp I 
provenfa de creencias y practicas religiosas mas antiguas. I 

Hacia el siglo XII las iglesias cristianas del Magreb practicamente 1 
habian desaparecido, si bien gran parte de la poblacion de los reinos 
musulmanes de al-Andalus era cristiana de la Iglesia catolica romana 1 
Hacia el siglo XV los cristianos coptos todavia eran un elemento impor- i 
tante de la poblacion egipcia, aunque su numero estaba disminuyendo 
por via de la conversion. Mas al sur, en el Sudan septentrional, el cris- i 
tianismo habfa desaparecido hacia el siglo XV o XVI, a medida que el is- i 
lam se difundfa despues de atravesar el mar Rojo e iriternarse en el valk ' 
del Nilo. En Siria y el norte de Irak pervivian comunidades cristianas, 
aunque reducidas. Algunas, sobre todo en las ciudades, perteneclan a la 
Iglesia ortodoxa oriental, pero otras eran miembros de aquellas Iglesias 
que surgieron de las controversias acerca de la naturaleza de Cristo: la 
ortodoxa siria o monofisitas y los nestorianos. En Lfbano y otras regio-
nes de Siria, habfa una cuarta Iglesia, la de los maronitas; habfan afirma-
do la doctrina monotelita, pero en el siglo XII, cuando los cruzados go-
bernaban las costas de Siria, habian aceptado la doctrina catolica 
romana y la supremacfa del Papa. 

Los judfos se habian extendido mas ampliamente en todo el mun-
do del islam irabe. En el Magreb una parte considerable del campesina-
do se habfa convertido al judaismo antes de la llegada del islam, y iiin 
habia comunidades rurales judfas, lo mismo que en Yemen y partes del 
Creciente Fertil. Tambien habfa judfos en la mayorfa de las ciudades de 
la region, pues representaban un papel importante en el comercio, las 
manufacturas, las finanzas y la medicina. La parte mis numerosa delos: 

mismos pertenecfa al cuerpo principal de judfos que aceptaban las leyes 
orales y la interpretacion de las mismas contenidas en el Talmud, ycon-
servadas por los que se habfan formado en la erudicion talmiidica. Pero 
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c • to Palestina y otros lugares tambien habfa caraftas, que no acep-
e I Talmud y tenian sus propias leyes, interpretadas de las Escritu-
rasporsusmaestros. 

("ran parte de las comunidades judfas en aquellos tiempos eran de 
, I Xjabe, aunque utilizaban unas formas del arabe propias y aun em-

I ban el hebreo con fines litiirgicos. Tambien entre los cristianos el 
' he se habi'a difundido en el Creciente Fertil, Egipto y Espana: el ara-

n v el sirio cedian terreno como lenguas habladas y escritas, aunque 
I utilizaba en las liturgias, y la lengua copta de Egipto practicamen-
habfadesaparecido, salvo para fines religiosos, hacia el siglo XV; mu-

, de los cristianos de al-Andalus habfan adoptado la lengua arabe, 
inaue las lenguas romances que habfan heredado sobrevivfan y cobra-

• nuevo impulse En los margenes de los territorios arabes, en las zo-
nas montanosas y deserticas, se hablaban otras lenguas: el kurdo, en las 
montanas de Irak septentrional; el nubio, en el norte de Sudan; y dife-
rentes lenguas en el sur, y dialectos bereberes en las montanas del Ma-

CTeb y el Sahara. Sin embargo, los kurdos y los bereberes eran musulma-

nes y, a medida que tenfan acceso a la educacion, iban accediendo a la 
esfera de la lengua arabe. 
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CAPITULO SEIS 

Las zonas rurales 

LATIERRA YSU UTILIZACI6N 

Estos pafses, situados en una li'nea costera desde el Atlantico hasta 
el Indico, compartfan no solo una religion y una cultura dominantes, 
sjno tambien y en cierta medida algunos rasgos climaticos, orograficos, 
geologicos y de flora. En ocasiones se ha afirmado que estos dos factores 
estaban estrechamente relacionados, que la religion del islam era espe-
cialmente apropiada para un entorno especifico, o incluso lo habia crea-
do: que las sociedades musulmanas estaban dominadas por el desierto o, 
al menos, por cierta relacion entre el desierto y la ciudad. Pero tales teo-
rias son peligrosas; hay pafses que tienen una clase distinta de clima y de 
sociedad —por ejemplo, regiones del sur y el sureste de Asia—, donde 
el islam se ha difundido y ha arraigado. Por consiguiente, es mejor con-
siderar por separado los dos factores. 

Pueden formularse algunos enunciados general es acerca del clima de 
lamayoria de las zonas de los pafses que en este periodo eran en esencia 
musulmanes por la fe y hablaban la lengua arabe. En las franjas costeras, 
donde los vientos provenientes del mar son hiimedos, el clima es hume-
do; las zonas interiores, por su parte, tienen un clima «continental», con 
amplias variaciones termicas entre el dfa y la noche, y entre el verano y el 
invierno. En esta parte del mundo, enero es el mes mas frfo, y junio, Julio 
yagosto, los mas calidos. En algunas regiones las Uuvias son abundantes y 
regulares. En general, son las areas que se encuentran en la costa o en las 
laderas de las montanas que miran al mar. Las nubes de lluvia que provie-
nen del mar chocan con las paredes montanosas: el Atlas en la vertiente 
atlantica de Marruecos; el Rif, las montanas del este de Argelia y del none 
Tiinez, y el macizo de Cirenaica, en la costa meridional del Mediterraneo; 
y en su costa oriental, las montanas del Lfbano y tambien, internandose 
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profundamente, las del noreste de Irak. En el suroeste de Arabia, las nu. 
bes que vienen del oceano Indico traen la lluvia. Aquf, la estacion de k 
lluvias es la que corresponde a los monzones, durante los meses de verano' 
en otros lugares, las lluvias caen en general de septiembre a enero. En estas 
zonas, la precipitacion anual media es superior a los 500 mm, y conside-1 

rablemente mayor en algunos lugares. 

En el Iado opuesto de las montanas costeras, en las planicies y [^ 
mesetas, la proportion de lluvias es menor, con una media de 250 mm 
anuales. Pero los promedios pueden ser enganosos; en estas regiones in-
teriores la precipitacion van'a mucho de un mes a otro, y de ano en afio 
Este aspecto puede afectar a las cosechas; algunos anos apenas llueve, y 
la cosecha puede malograrse. \ 

Mas alia de esta franja de lluvias considerables pero irregulares, hay 
otras zonas donde las precipitaciones son mas escasas o casi no se produ-
cen; algunas se hallan cerca de la costa, como el bajo Egipto, donde no 
hay montanas que precipiten la lluvia, y otras se encuentran en el inte
rior. Aqui, la pluviosidad anual puede variar entre 0 y 250 mm. Pero la 
mayoria de estas areas no carece totalmente de agua. Incluso en ciertas 
partes de los desiertos de Arabia y el Sahara hay fuentes y pozos, ali-
mentados por lluvias ocasionales o por las aguas subterraneas prove-
nientes de la base de las colinas o las cadenas montanosas proximas al 
mar. En otros puntos la tierra, que no recibe lluvias, puede obtener 
agua de los n'os que recogen la precipitacion de las montanas lejanas. 
Muchos n'os no son mas que wadis estacionales, secos en invierno y to-
rrenciales en la estacion lluviosa, pero otros son perennes: los que nacen 
en las montanas y mueren en el mar, en Espana, la region atlanticade 
Marruecos, Argeliay Siriay sobre todo los dos grandes sistemas fluvia-
les: el del Nilo y el que forman el Tigris y el Eufrates. 

Ambos sistemas infunden vida a vastas llanuras por las que discu-
rren, si bien sus ritmos son diferentes. El Nilo y sus afluentes traen el 
agua de las lluvias que caen en las mesetas de Etiopia y Africa oriental; 
esas precipitaciones sobrevienen en primavera y verano, y originan una 
sucesion de inundaciones, primero en el Nilo Blanco y despues en el 
Nilo Azul y sus afluentes. Las inundaciones llegan a Egipto en mayo, j 
despues crecen hasta culminar en septiembre; mas tarde decaen y des-
aparecen en noviembre. En las mesetas de Anatolia, donde nacen tamo 
el Eufrates como el Tigris, la nieve se funde en primavera. Las crecidas 
del Tigris van de marzo a mayo; las del Eufrates se suceden poco des
pues; en ambos casos, las inundaciones son tan violentas que desbordan 
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• rillas de los rios, y a veces han modificado sus cursos. En el sur de 
i a causa del hundimiento del suelo, se formaron pantanos perma-
res en el periodo inmediatamente anterior a la aparicion del islam. 
Las variaciones del relieve, la temperacura y el caudal de agua se 

mbinaron p a r a crear diferentes tipos de suelo. En las planicies coste-
v en las laderas de las montafias que miran al mar el suelo es fertil, 

0 e n las montafias es necesario fijarlo mediante la creacion de terrazas 
' no se quiere que la tierra desaparezca arrastrada por el agua durante la 
tacion Huviosa. En las planicies del interior la capa es mas delgada, 

nero todavia es fertil. Donde las llanuras interiores se convierten en este-

oas y desierto, la naturaleza de la tierra cambia. En los lugares en que 
abunda el agua subterranea, las parcelas cultivables estan rodeadas por 
areas de piedra y grava, macizos volcanicos y dunas de arena corrio las 

Que existen en el «Area Vacia», en el Nafud de Arabia y los distritos del 

Erg en el Sahara. 
Desde tiempos inmemoriales, dondequiera que ha habido tierras y 

agua se han cultivado frutas y verduras, pero se necesitan ciertas condi-
ciones favorables para el cultivo de ciertos productos. Tres fronteras de 
cultivos fueron sobremanera importantes. La primera fue el olivo, que 
proporcionaba alimentos, asi como aceite y combustible para cocinar; el 
arbol arraigaba allf donde el caudal de lluvia superase los 180 mm y hu-
biese suelo arenoso. La segunda corresponds al cultivo del trigo y otros 
cereales, para consumo humano y forraje de los animales; exigia lluvias 
superiores a los 400 mm o sistemas de riego que distribuyesen el agua 
de los rfos o las fuentes. La tercera frontera correspondia a la palmera da-
tilera, que precisaba una temperatura no inferior a 16 °C para producir 
frutos, si bien podia adimatarse a zonas con escasez de agua. Si habi'a 
aguay pastizales suficientes, cabfa utilizar la tierra tanto para el pastoreo 
del ganado como para el cultivo. Las cabras y las ovejas necesitaban pas-
tar y ramonear a intervalos que no les exigiesen viajar demasiado; los ca-
mellos podian salvar largas distancias entre sus pasturas, y necesitaban 
beber con menos frecuencia. 

A causa de esta diversidad de las condiciones naturales, Oriente 
Proximo y el Magreb se dividieron, antes aun del surgimiento del islam, 
en ciertas areas de produccion, que ocupaban lugares entre dos extre-
mos. En un extremo habia areas en las cuales el cultivo siempre era po-
sible: franjas costeras que permitfan plantar olivos, planicies y valles flu-
viales donde se obtenfan cereales y oasis de palmeras. En todas estas 
zonas tambien se producfan frutas y verduras, y uno de los resultados 
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de la formacion de una sociedad islamica extendida desde el oceano In 
dico al Mediterraneo fue la incorporacion de nuevas variedades. Aqui 
encontraron pasto para el ganado vacuno, las ovejas y las cabras, y en las 
montafias altas diferentes arboles que les proporcionaron madera, nue-
ces amargas, goma o corcho. En el otro extremo habfa regiones en que el 
agua y la vegetacion eran adecuadas solo para la cria de camellos o de 
otros animales, practicando la trashumancia a larga distancia. Dos de es-
tas areas tenfan especial importancia: el desierto arabe y su prolongation 
septentrional, el desierto sirio, donde los criadores de camellos pasaban * 
el invierno en el Nafud, y se desplazaban hacia el norte y el oeste, aSi-
ria, o hacia el norte y el este, a Irak, durante el verano; y el Sahara, don
de pasaban del desierto a las planicies altas o a las laderas meridionales 
de las montafias del Atlas. 

Entre estos dos extremos, uno con una vida mas o menos segurade 
cultivos sedentarios y el otro caracterizado por la obligation del pastoreo 
nomada, habfa areas en que los cultivos, aunque posibles, eran mas pre-
carios, y en que la tierra y el agua podfan aprovecharse tambien para el 
pastoreo. Eso era especialmente vilido en el caso de las regiones quese 
extendfan en los margenes del desierto, y donde las lluvias eran irregu-
lares: la estepa en Siria, el valle del Eufrates, los limites externos del del
ta del Nilo y otras areas de regadi'o del valle del Nilo, las planicies de / 
Kordofan y Darfur en el Sudan, y las Uanuras altas del Atlas sahariano 
en el Magreb. En ciertas circunstancias, casi todas las zonas de tietras 
cultivadas podian dedicarse al pastoreo, a menos que se hallaran protegi-
das por su propio relieve; por ejemplo, los pastores del Sahara no se 
adentraban en las montafias del Alto Adas de Marruecos. 

Por lo tanto, seria demasiado simple concebir las zonas rurales como 
areas divididas en sectores en que los campesinos apegados a la tierra tra- * 
bajaban sus cultivos y otras donde los nomadas se desplazaban con sus 
animales. Podian observarse posiciones a medio camino entre una vida 
completamente sedentaria y otra completamente nomada, y estas eran las 
que constitufan la norma. Habfa un amplio espectro de modos de aprove-
chamiento de la tierra. En ciertas areas habfa habitantes asentados que 
controlaban firmemente sus tierras, y el unico ganado estaba a cargo de 
gente empleada; en otras areas, los agricultores estables y los pastores de 
ovejas compartian el uso de la tierra; y en otras aiin la poblacion era tras-
humante, y con sus rebanos emigraban de las tierras bajas a los pastizales 
de las tierras altas, aunque cultivaban la tierra en ciertas estaciones; habfa 
tambien grupos totalmente nomadas, si bien controlaban ciertas areas de 
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tainiento en los oasis o en los limites del desierto, donde los campesi-
rabaiaban para beneficio de los nomadas. 
Las relaciones entre los que cultivaban la tierra y los que se despla-

• _ c on sus animales no puede explicarse por referenda a cierta opo-
. . / secular e invencible entre «el desierto y los campos». Los campesi-

estables y los pastores nomadas se necesitaban mutuamente para 
' rercambiar las mercancias que cada uno tenia que vender: los que se 
I j;caban solo al pastoreo no podian producir todos los alimentos que 
pcesitaban, por ejemplo, cereales o datiles; por su parte, la gente asen-
Ja e n la tierra necesitaba la came, las pieles y la lana de los animales 

riados por los pastores, y los camellos, los asnos o las mulas con fines de 
nsporte. £ n [as £ r e a s e n q u e existian ambos tipos de grupos, utiliza-

ban la misma agua y la misma tierra con su vegetacion, y cuando era po
sible tenfan que concertar acuerdos aceptables y duraderos unos con 

otros. 
Pero la simbiosis entre cultivadores y pastores era fragil, y podfa va-

riar en favor de uno u otro. Por otra parte, la movilidad y la resistencia 
de los pastores nomadas tendia a asignarles una posicion dominante. 
Eso era valido sobre todo en el caso de la relacion entre los que criaban 
camellos en el desierto y los que vivian en los oasis. Algunos de los oasis 
mis grandes que existian a la vera de las rutas comerciales importantes 
podian tener una clase de mercaderes que estaban en condiciones de 
controlar los mercados y las palmeras datileras, pero en otros los pastores 
controlaban la tierra y la cultivaban con la ayuda de los campesinos, o 
en ciertos casos de esclavos. Tambien en los limites del desierto los pas
tores podian tenet fuerza suficiente para recaudar una suerte de tributo, 
eljuwwa, en las aldeas estables. Esta relacion desigual se expreso en la 
cultura de los pastores arabes en cierta concepcion jerarquica del mun-
do rural; crefan tener una libertad, una nobleza y un honor de los que 
carecfan los campesinos, los mercaderes y los artesanos. Por otra parte, 
podian actuar ciertas fuerzas que limitarian la libertad y el poder de los 
pastores, atrayendolos a la vida estable una vez que se internaran en las 
Ilanuras o las estepas. 

Por consigiiiente, cuando la simbiosis se veia profundamente per-
turbada, no era a causa de un estado perpetuo de guerra entre los dos ti
pos de sociedad, sino por otras razones. Es posible que a lo largo de los 
siglos se produjesen cambios climaticos y del aporte de agua; la deserti-
zacion progresiva de la region del Sahara durante un perfodo prolonga-
do es un caso bien demostrado. Habia variaciones en la demanda de los 
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productos del campo y el desierto: una demanda mayor o menor del 
aceite de oliva, los cereales, las pieles, la lana, la carne o los camellos para 
el transporte. A veces podia sobrevenir una crisis de sobrepoblacion en 
los nomadas, que en conjunto llevaban una vida mas sana que los habi-
tantes de las aldeas, y por lo tanto podian sobrepasar sus medios de 
subsistencia. De tanto en tanto teni'an lugar cambios politicos; cuando 
los gobernantes eran fuertes, tendfan a ampliar el area de la agricultura 
estable, de la cual extrai'an los alimentos para las ciudades, y los impues-
tos que les permiti'an mantener ejercitos. 

Las conquistas arabes realizadas en los paises vecinos durante el pe. 
riodo islamico temprano no constituyeron una invasion de nomadas 
que absorbiese al mundo sedentario y trastocara la simbiosis. Los ejerci
tos arabes eran cuerpos pequenos y bastante disciplinados de soldados 
de diferentes on'genes; los siguieron, al menos en Irak e Iran, nutridas 
migraciones de pastores arabes, en una proporcion que es imposible cal-
cular. Pero el interes de los nuevos gobernantes era preservar el sistema 
de cultivos y, por consiguiente, de gravamenes y rentas. Los que antes 
habfan sido duefios de la tierra en general se vieron desplazados o bien 
absorbidos por la nueva elite gobernante, pero el campesinado indfgena 
permanecio, y los soldados y los inmigrantes se instalaron en las tierras o 
en las nuevas ciudades. El crecimiento de ciudades mas importantes que 
las que habian existido antes, desde Jorasin y Transoxiana, en el este, 
hasta al-Andalus, en el oeste, muestra que existio una zona rural estable, 
lo suficientemente amplia y productiva para suministrarles alimentos. 
Por otra parte, el crecimiento del comercio de larga distancia en la ex-
tensa comunidad islamica, y la peregrinacion anual a La Meca, origino 
una fuerte demanda de camellos y otros animates de transporte. 

Con posterioridad, se produjo cierta perturbation de la simbiosis, a 
partir de los siglos X-XI. En la periferia del mundo musulman hubo in-
cursiones de grupos nomadas que modificaron el equilibrio demografi-
co. Los pastores turcos entraron en Iran y en las regiones recien con-
quistadas de Anatolia, y este proceso se acentuo durante y despues de 
las invasiones mongolas; al oeste, los bereberes del Atlas y de los Ifmites 
del Sahara avanzaron hacia el norte, penetrando en Marruecos y al-An
dalus. Pero en las zonas centrales del mundo musulman es posible que 
el proceso fuese diferente. Existe un estudio de un area que arroja luz 
sobre el tema.1 Se trata del area que se extiende alrededor del rio Diyala, 
un afluente del Tigris, en la gran Uanura irrigada del sur de Irak quesu-
ministraba alimentos y materias primas a la enorme poblacion de Bag-
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J A El sistema de regadfo, desarrollado desde tiempos babilonicos, pre-
' ba de un gobierno que poseyera la fuerza necesaria para mantenerlo. 

c gobierno existiri en el pen'odo abasf temprano, cuando se reparo y 
uro ej sisrema despues de una etapa de decadencia, hacia el fin del 

n'odo sasanida. Con el paso de los siglos, la situacion cambio. El creci-
;ento de Bagdad y su comercio determino que una proporcion mayor 

i j a riqueza extraida del excedente rural se invirtiese en la ciudad, en 
I icrar de consagrarla al mantenimiento de los campos; la debilidad cada 

rnas acentuada del gobierno central determino que el control de las 

n a s de cultivo cayese en manos de los gobernadores locales o los re-
udadores jg impuestos, que tenfan un interes menos firme en el man

tenimiento de la red de riego. Es posible que tambien se produjeran 
ciertos cambios ecologicos, que Uevaron a la formation de grandes pan-
tanos. En estas circunstancias, el sistema de regadio se deterioro gra-
dualmente a lo largo de los siglos. Los propios campesinos carecfan de 
los recursos necesarios para mantenerlo en condiciones, el caudal de 
aeua de los canales disminuyo, y algunas areas de cultivo se abandona-
ron o se destinaron a pasturas. 

Por consiguiente, es posible que la difusion del pastoreo nomada 
fuese el resultado de la decadencia de la agricultura antes que su causa. 
Sin embargo, lo que sucedio en el Magreb puede que fuera precisamen-
te lo contrario. Los historiadores modernos, utilizando una idea que 
quiza fue formulada inicialmente por Ibn Jaldiin, se han acostumbrado 
a atribuir la decadencia de la vida estable en el Magreb a la llegada de 
ciertas tribus arabes, sobre todo la de Banu Hilal en el siglo XI. Se estima 
que sus incursiones y rapinas afectaron profundamente la historia pos
terior del Magreb, destruyendo los gobiernos fuertes que eran los pro-
tectores de la vida estable, cambiando el uso de la tierra de la agricultura 
a la actividad pastoril, y sumergiendo a la poblacion indfgena en un 
mar de nuevas inmigraciones arabes. Pero la investigacion moderna ha 
demostrado que el proceso no fue tan simple. Algunos miembros de los 
Banu Hilal en efecto pasaron aTiinez, desde Egipto, durante la prime-
ra mitad del siglo XI. Participaron del intento de la dinastfa fati'mf de 
Egipto por debilitar el poder de los Zirfes, los gobernantes locales de 
Caiman, que habian sido vasallos de los Fatimfes antes de independi-
zarse. Pero los Ziries ya estaban perdiendo su fuerza, a causa de la deca
dencia del comercio de Caiman, y su Estado estaba dividiendose en 
principados mas pequenos en torno a ciudades de provincia. Es posible 
que el debilitamiento de la autoridad y la declinacion del comercio, y 
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por lo tanto de la demanda, posibilitara la expansion de los pastores. M 
cabe duda de que esta expansion provoco destruccion y desorden, per 

no parece que los Banu Hilal fueran hostiles a la vida estable corno tal-
mantenfan buenas relaciones con otras dinastlas. Si hubo un cambio e 
el equilibrio rural contemporaneo, pudo haber sido el resultado de otra 
causas, y al parecer no fue general ni permanente. Algunas areas rurajp 
de Tiinez revivieron cuando los Almohades y sus sucesores los Jafsfe 
restablecieron un gobierno fuerte. La expansion del pastoreo, en la me-
dida en que existio, fue posiblemente un efecto mas que la causa princi
pal de la desaparicion de la simbiosis rural. Si mas tarde se le atribuyo el 
caracter de causa, solo fue un modo simbolico de percibir un proceso 
complicado. Mas aun, no parece que los Banu Hilal fueran tan nurne-
rosos para reemplazar con arabes a la poblacion bereber. A partir de ese 
momento, en efecto, se difundio la lengua arabe, y asi aparecio la idea, 
de un nexo entre los pueblos rurales del Magreb y los de la peninsula 
arabiga, pero su causa no fue la expansion de los pueblos arabes, sino 
mas bien la asimilacion a ellos de los bereberes.2 

LAS SOCIEDADES TRIBALES 

La historia del campo durante estos siglos no se ha escrito, y dif[-
cilmente podn'a escribirse ya que se carece de las fuentes esenciales. Du
rante el perfodo otomano ciertamente las hubo, representadas por los 
grandes archivos otomanos que s6lo ahora comienzan a ser investigados; 
en cuanto a periodos mas recientes, es posible complementar los docu-
mentos con la observacion directa. Es peligroso deducir de lo que exis
tio hace dos o tres siglos y de lo que existe ahora lo que pudo haber 
existido hace varios siglos. Pero ese material deberia ayudarnos a enten-
der los episodios y procesos contemporaneos, si utilizamos nuestro co-
nocimiento de epocas posteriores para construir un «tipo ideal» de los 
rasgos que una sociedad rural pudo haber mostrado en un ambiente 
geografico como el de Oriente Proximo y el Magreb. 

Si no mediaban interferencias, los procesos economicos y sociales 
en esas areas rurales tendian a crear un tipo de sociedad denominada 
con frecuencia «tribal»; pero, ante todo, se hace necesario preguntarse 
quesignifica la palabra «tribu». 
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T nto en las comunidades de pastores como en las rurales, la uni-
, r Jamental era la familia, que abarcaba en su seno tres generacio-

I abuelos, los padres y los hijos, que convivian en las casas de las 
,' construidas con piedra, ladrillos de barro o con los materiales 

rubles en cada zona— o en las tiendas tejidas de los nomadas. Los 
hres eran los principales responsables del cuidado de la tierra o el 
j Las mujeres se ocupaban de la cocina, la limpieza y la crianza 

A I s hijos, pero tambien ayudaban en los campos o con los rebanos. 
T esoonsabilidad de las relaciones con el mundo exterior corresponds 
forrnalmentealoshombres. 

Rs razonable suponer que los valores expresados en el concepto de 
honor», un tema muy estudiado por los antropologos sociales, existio 
• J £ tiempo inmemorial en el campo, o por lo menos en las areas del 
mismo que no sufrieron la influencia profunda de las religiones forrna-
I de las ciudades. A partir de este supuesto, cabe aiirmar, con muchas 
variaciones referidas al tiempo y el lugar, que en la aldea y la estepa las 
mujeres, aunque no usaban el velo ni estaban recluidas de facto, se su-
bordinaban a los hombres en aspectos importantes. Segiin una costum-
bre difundida, aunque no sancionada por el derecho islamico, la propie-
dad territorial pertenecfa a los hombres y estos la legaban a sus hijos 
varones: «Los hijos varones son la riqueza de la casa.» Parte del honor de 
un hombre consistfa en defender lo que era suyo y responder a las de-
mandas de los miembros de su familia, o de una tribu o un grupo mas 
amplio del cual era miembro; el honor pertenecfa a un individuo a tra-
ves de su afiliacion a un grupo mas amplio. Las mujeres de su familia 
—la madre y las hermanas, las esposas y las hijas— estaban bajo su pro-
teccion, pero lo que ellas hacian podia afectar al honor del hombre: la 
falta de modestia o un comportamiento que pudiera provocar intensos 
sentimientos en hombres que no tenian derecho a ellas, a su vez, ame-
nazaban el orden social. Por consiguiente, junto con el respeto de un 
hombre a las mujeres de su familia podia existir cierta sospecha, o inclu-
so temor a las mujeres, que se veian como un peligro. Un estudio de las 
mujeres beduinas en el desierto occidental de Egipto ha atraido la aten-
cion sobre los poemas y las canciones que las mujeres intercambiaban 
unas con otras y que, al evocar sentimientos y amores personales que 
podi'an legar a un segundo piano los deberes aceptados o cruzar las 
fronteras prohibidas, llevan a dudar del orden social en que estas vivian 
yqueaceptaban: 



liltoco tus brazos que descansan sobre la almohada, 
y olvido a su padre, y despues a su abuelo.3 

Pero a medida que una mujer envejecia, podia adquirir mas autori 
dad, como madre de los hijos varones o esposa principal (si habiamas 
de una), y no solo sobre las mujeres mas jovenes de la familia, sino tam-
bien sobre los hombres. 

En la mayoria de las circunstancias, ese niicleo familiar no eraauto-
suficiente, ni economica ni socialmente. Podia estar incorporado a dos 
tipos de unidad mas amplia. Uno de ellos era el grupo de parentesco 
de los que estaban vinculados o afirmaban estarlo porque descendian 
de un antepasado comiin que habia vivido cuatro o cinco generation^ 
antes. Este era el grupo al que sus miembros pedian ayuda en caso de 
necesidad, y que asumfan la responsabilidad de la venganza si uno de 
sus miembros era herido o asesinado. 

El otro tipo de unidad fue creado por el interes economico permanen
te. Para los que cultivaban la tierra y no se desplazaban, la aldea —o el sec
tors si la aldea era grande, como podia ser el caso de las que se formaban en 
las planicies y los valles fluviales— era dicha unidad. A pesar de las diferen-
cias entre las familias, era necesario concertar acuerdos relativos al cultivo de 
la tierra. En algunos lugaies se hacia apelando a la division permanente de' 
la tierra de la aldea entre las familias, y los terrenos de pastoreo eran propie-
dad comiin; en otros, se apelaba a una division periodica, de tal modo que 
cada familia obtenia una parcela que podia cultivar (el sistema del mushd}. 
En las tierras de regadio, tambien era necesario acordar el modo de compar-
tir el agua; podia lograrse de diferentes modos, por ejemplo mediante la di
vision del agua de un arroyo o un canal en una serie de partes, cada una de 
ellas asignada permanentemente o mediante redistribution periodica, al 
propietario de determinada parcela. Tambien podian concertarse acuerdos 
en relation con los cultivos; un cultivador cuya parcela era insuficiente, o 
que no tenia un terreno propio, podia atender la tierra de otro a cambio de 
una parte fija de la production, o podia plantar y cuidar arboles frutales en 
la tierra de un tercero, y se lo consideraba el propietario de lo que producia. 
En los grupos de pastores, la unidad del rebafio —los que se trasladaban 
juntos de un prado a otro— era una unidad de caracter analogo, pues el 
pastoreo nomada no podia practicarse sin cierto grado de cooperation ydis-
ciplina social. Pero en este caso no se practicaba la division de la tierra; se en-
tendia que las tierras de pastoreo y el agua eran propiedad comiin de todos 
los que las utilizaban. 
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otra 

Fntre estos dos tipos de unidad, una basada en el parentesco y la 

e | ;nteres comiin, habia una relacion compleja. En las sociedades 

an: 
Ifabetas pocos recuerdan a sus antepasados que vivieron cinco gene-
• <.c n n tes, v afirmar una ascendencia comiin era un modo simboli-
i exPresar un interes comiin, de conferirle una fuerza que de otro 
rlo no podia tener. Sin embargo, en determinadas circunstancias po-

,, ,.uscitarse un conflicto. El miembro de un grupo de parentesco a 
• se Solicitaba ayuda quiza no la concediera plenamente, porque 
trariaba otro interes u otra relacion personal. 
jvlas alii de estas unidades mfnimas mas o menos permanentes po-

1/ existir otras mas amplias. Todas las aldeas de un distrito, o todas las 
nidades de pastoreo de un area dedicada a esa actividad, o incluso los 

(fflirjos muy separados unos de otros, podian considerarse como pertene-
cientes a un conjunto mas amplio, una «fraccion» o «tribu», a la cual con-
sideraban diferentes de otros grupos analogos, y contrapuestos a ellos. La 
existencia y la unidad de la tribu generalmente se expresaban por referen
da al origen en un antepasado comiin, pero el modo exacto en que una 
fraction o familia podia haber descendido del antepasado eponimo casi 
nunca era conocido, y las genealogias transmitidas tendian a ser ficticias, y 
a ser modificadas y manipuladas de tanto en tanto con el proposito de ex-
presar las cambiantes relaciones entre las diferentes unidades. De todos 
jnodos, incluso si eran ficticias, podian adquirir fuerza y poder mediante 
lasuniones matrimoniales en el seno del grupo. 

La tribu era ante todo un nombre que existia en la mente de los 
que afirmaban estar relacionados unos con otros. Podia influir sobre sus 
actos; por ejemplo, donde existia un peligro comiin externo o en mo
menta de emigracion a gran escala. Tambien podia exhibir un espiritu 
corporativo (asabiyya), que movia a sus miembros a ayudarse mutua-
raente en momento de necesidad. Los que compartian un nombre 
compartian tambien la creencia en una jerarqufa del honor. En el desier
to, los nomadas criadores de camellos crefan ser los mis honorables, por
que vivian la vida mas libre y la menos constrefiida por la autoridad ex
terna. A juicio de estos hombres, fuera del sistema tribal estaban los 
mercaderes de los pequenos poblados comerciales, los vendedores itine-
rantes, los artesanos (por ejemplo, los judi'os que trabajaban el metal en 
el Sahara, o los solubba, tambien artesanos del metal, en el desierto de 
Arabia) y los trabajadores agn'colas de los oasis. 

Estos nombres, con los sentimientos de leal tad y las reivindicacio-
nes que cristalizaban alrededor de ellos, continuarian existiendo duran-
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te siglos, a veces en una sola area, y otras en amplias regiones. El <Je 

Banu Hilal es un ejemplo del modo en que un nombre, arraigado enj 
literatura popular, podia persistir y conferir una especie de unidad 
grupos de diferentes origenes, tanto arabes como bereberes. Asimisrrm 
en el suroeste de Arabia, los nombres de Hashid y Bakil han continue 
do existiendo en el mismo distrito por lo menos desde los tiempos isla' 
micos tempranos hasta el presente, y en zonas de Palestina los antigu0s 

nombres tribales arabes de Qais y Yemen sirvieron hasta los tiernpnt I 
modernos como medio de identificacion y formula de convocatoria pan 1 
pedir ayuda en el marco de las alianzas de aldea. En las regiones berbe- 1 
riscas del Magreb, los hombres de Sanhaya y Zanata desempenaron un \ 
papel andlogo. j 

En la unidad de pastoreo y la aldea (o distrito) la autoridad, hasta -
donde ella existfa, correspondi'a a los mayores o jefes de familia; estos 
preservaban la memoria colectiva del grupo, resolvian los problernas co-
munes urgentes y reconciliaban las diferencias que amenazaban destruit ̂  
la cohesion. En un nivel superior, tanto en los grupos sedentarios como 
en los de pastores, podia aparecer un liderazgo de otro tipo. En unase-
rie de aldeas del mismo valle montanes o del mismo distrito de las plani-
cies, o en una serie de unidades de pastoreo que utilizaban el mismo 
nombre, podia destacarse una familia dominante, en la cual un miem— 
bro asumia el liderazgo de todo el grupo bien por eleccion, bien porsus 
propias proezas. Dichas familias a veces provenfan del mundo exteriory 
conquistaban su posicion gracias al prestigio militar, alajerarquiareli-
giosa y a la habilidad para arbitrar disputas, o mediando en representa
tion del grupo en los tratos de este con la ciudad y su gobierno. Cual-
quiera que fuese su origen, se las consideraba parte de la tribu, y se les 
atribufa el mismo origen real o ficticio. 

El poder de estos lideres y esas familias variaba formando un am-
plio espectro. En un extremo estaban los lideres (shaijs, o jeques) de las 
tribus de pastores n6madas, que no tenian mas poder real que el que les 
otorgaba el grupo a causa de su reputation. A menos que pudiesen con-
solidarse en una localidad y convertirse en gobernantes de otro tipo, no 
tenfan poder para imponerse, aunque si eran un elementos aglutinador,. 
y por lo tanto las tribus nomadas podian crecer o menguar, segiin el 
exito o el fracaso logrado por la familia dirigente; los seguidores podian 
agregarse a ellas o abandonarlas, aunque cabia disimular este proceso '< 
mediante la invencion de genealogfas, de modo que parecia que quienes 
se incorporaban al grupo siempre habian sido parte del mismo. 
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r rca del extremo opuesto del espectro estaban las familias princi-
• ias comunidades agrfcolas estables, sobre todo las que, en ma-

^ „„„r crado, vivian aisladas en los valles montaneses. A veces resi-yoromenorgi ' . . 
- Hi desde hacia mucho tiempo, o bien eran intrusos que habian 

istado su posicion mediante la accion militar o el prestigio religio-
habfan sido enviados al lugar por el gobierno de una ciudad cerca-

' T os vinculos de solidaridad tribal que los unian con la poblacion lo-
I odian haberse debilitado, pero quizas ejercfan cierto grado de 
i coercitivo, basado en el control de los lugares fortificados y de las 

r n3S armadas. En la medida en que el poder estaba concentrado en 
manos, la asabiyya de una tribu se veia reemplazada por una rela-

• / Jiferente: la del sefior y sus vasallos. 
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CAPITULO SIETE 

La vida de las ciudades 

MERCADOS Y CIUDADES 

Los campesinos y los n6madas podfan producir gran parte de lo 
• necesitaban para su propio consumo. Los campesinos podian cons-
irsus propias casas con ladrillos de barro, las mujeres tejian las alfom-
sy las telas para vestir, y los artesanos de paso podian fabricar o repa-
las piezas de metal. Pero necesitaban trocar la parte de su produccion 
; era el excedente de sus necesidades por artfculos de otros tipos, es 
:ir, la produccion de otras regiones del pais o los artfculos manufactu-
os por artesanos hibiles: las tiendas, los muebles, los arreos para los 
males, los utensilios de cocina y las armas que necesitaban en el curso 
su vida. 

En los lugares en que confluian diferentes distritos agn'colas, se ce-
raban ferias regulares en un lugar conocido por todos, de facil acceso 
;eptado como punto neutral de encuentro; podfan ser reuniones se-
nales —y asf, al caso, se las denominaba sua al-arbd o «mercado de 
miercoles»— o una vez por ano, en un dfa relacionado con el aniver-
o de un hombre o una mujer a quienes se consideraba un «amigo de 
)S». En el curso del tiempo, algunos de estos mercados se convirtie-
en asentamientos permanentes, localidades donde los mercaderes y 
artesanos que no necesitaban cultivar su propio alimento o cuidar 
propios rebanos desarrollaban una actividad especializada. La mayo-
de estos primeros pueblos de las ferias eran pequenos, incluso mas 
uefios que algunas aldeas: unos pocos centenares o millares de habi-
tes, con un mercado central, y una calle principal con tiendas y talle-
No se diferenciaban claramente de los campos que los circundaban: 
> alia del nucleo de habitantes permanentes, la poblacion podfa des-
tarse del pueblo al campo, segiin variasen las circunstancias. En los 
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pueblos mas pequenos, alejados de las grandes ciudades o levantado 
orillas de los oasis, la autoridad del shaij (jeque) de una tribu vecina I 
de un senor local, podia prevalecer. Las disputas tribales o aldearias 
se trasladaban al mercado; podia considerarse que los artesanos y l0s „ 
quefios mercaderes existfan al margen del sistema tribal, y no estabaru 
metidos al codigo de honor y venganza que regi'a entre las tribus. 

Sin embargo, algunos pueblos eran mas que localidades de caract 
comercial. Eran los lugares en que confluian distritos agn'colas de dif < 
rentes tipos, de modo que el intercambio de productos era sobrerrianer i 
amplio y complejo. Por ejemplo, Alepo, en el norte de Siria, era el W, 
de reunion de los que vendian o compraban los cereales de las Hanim, 
sirias del interior, la produccion de los arboles frutales y los bosquesdp 
las colinas del norte, las ovejas criadas en las montanas y los camellosde 
las llanuras del desierto sirio. Si los distritos circundantes producianun 
amplio excedente de alimentos y materias primas, que podia ser llevado 
ficilmente al mercado, la localidad podia convertirse en centro de los ar
tesanos especializados que producfan articulos manufacturados agran 
escala. Si ese lugar estaba cerca del mar o el rfo, o de las rutas que atrave-
saban el desierto y que lo unian con otras localidades similares, tambien 
podia convertirse en un centro organizador o un puerto de embarque 
para el comercio de larga distancia de articulos valiosos, en que las utili-
dades eran tales que justificaban los costos y los riesgos del transpotte. 

Cuando existian tales condiciones, y la vida gozaba de cierta estabi-
lidad a lo largo de decadas o siglos, podian desarrollarse y mantenerse 
grandes ciudades. La creation del Imperio islamico, y despues el desa-
rrollo de una sociedad islamica que relacionaba el mundo del oceano fn-
dico con el mundo del Mediterraneo, suministraron las condicionesne-
cesarias para la aparicion de una cadena de grandes ciudades quest 
extendfa de un extremo del mundo islamico al otro: Cordoba, Sevillay 
Granada en al-Andalus, Fez y Marrakech en Marruecos, Caiman y mas 
tarde Tiinez en Tiinez, Fustat y despues El Cairo en Egipto, Damasco 
y Alepo en Siria, La Meca y Medina en Arabia occidental, Bagdad, Mo
sul y Basora en Irak, y aiin mas lejos las ciudades de Iran, deTransoxiana: 

y el norte de India. Algunas de estas ciudades ya existian antes del ad: 
venimiento del islam, y otras eran creaciones de la conquista islamicao 
del poder de dinastias ulteriores. La mayorfa de ellas estaba tierra aden-
tro, no en la costa; el dominio musulman en la costa del Mediterraneo 
fue precario, y los puertos estaban expuestos al ataque de enemigos que 
llegaban por mar. 
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U cia los siglos X y XI las grandes ciudades de los paises islamicos eran 
• ncjpales de la mitad occidental del mundo. Las cifras disponibles 

mas que calculos generales, pero no parece imposible, sobre la base 
I xtension de la ciudad y el niimero y las proporciones de sus edificios 

'til'cos afirmar que hacia principios del siglo XIV El Cairo tenia un cuar-
J millon de habitantes; durante ese siglo la poblacion disminuyo a 

de una epidemia de peste negra, y paso un tiempo antes de que re-
prase sus proporciones anteriores. La cifrasuministrada a veces para 

_ j a j Jurante el periodo de culminacion del poder de los Abasies, un 
lion o mas de habitantes, parece demasiado elevada, pero sin duda fue 
a ciudad cuando menos tan pobladacomo El Cairo. Hacia 1300, Bag-

• j uabia decai'do mucho, a causa del deterioro del sistema de regadio de 
I zona rural colindante y debido tambien a la conquistay el saqueo que 
iifrio [a ciudad por parte de los mongoles. Cordoba, en Espana, posible-

tnente tambien fue una ciudad de esas proporciones; en cuanto a Alepo, 
Damasco y Tiinez pueden haber tenido poblaciones del orden de los 
50 000 a 100.000 habitantes hacia el siglo XV. En Europa occidental y 

en este periodo no habfa ciudades de las proporciones de El Cairo: Flo-
rencia, Venecia, Milan y Paris quiza tuvieran 100.000 habitantes, y las 
ciudades de Inglaterra, los PaisesBajos, Alemaniay Europa central eran 
maspequefias. 

LA POBLACION URBANA 

Un sector acaudalado y dominante de la poblacion urbana estaba 
formado por los grandes mercaderes, que se dedicaban a traer alimentos 
ymaterias primas del campo, o se ocupaban del comercio de articulos 
valiosos a larga distancia. Durante este periodo los elementos principales 
de dicho comercio fueron los tejidos, el vidrio, la porcelana de China y, 
quizas el mas importance, las especias; se las traia del sur y el sureste de 
Asia, en los primeros tiempos islamicos llevandolas a los puertos del gol-
fo Persico, Siraf y Basora, y mas tarde al mar Rojo, a uno de los puertos 
egipcios, y de allf a El Cairo, de donde se redistribuian a toda la cuenca 
mediterranea, bien siguiendo las rutas terrestres, bien por mar hasta los 
puertos de Damietta, Rosetta y Alejandria. El oro llegaba de Etiopia 
descendiendo por el Nilo y por caravana hasta El Cairo, y de las regio-
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nes del rio Niger, allende el Sahara, hasta el Magreb; los esclavos proVe 

nian del Sudan y Etiopfa, y tambien de las regiones eslavas. 
No todo el comercio estaba en manos de los mercaderes rnusulmj 

nes. El transporte maritimo del Mediterraneo estaba controlado en bue. 
na medida por los mercaderes europeos, en primer lugar por los dp 
Amalfi, y despues por los de Genova y Venecia; durante el siglo XV cam. 
bien hicieron su aparicion franceses e ingleses. Los mercaderes de las 
ciudades musulmanas controlaban las grandes rutas marftimas tanto en 
el Magreb como en Asia occidental y central; tambien dominabanlas 
rutas del oceano Indico, hasta que los Portugueses abrieron la ruta alre-
dedor del Cabo de Buena Esperanza, a fines del siglo XV. Buena parte 
de estos mercaderes eran musulmanes, como los mercaderes karimi, que 

controlaron durante un tiempo el trafico de especias de Egipto; peto 
tambien habia judfos de Bagdad, de El Cairo y de las ciudades del Ma
greb, que mantenfan relaciones de familia y comunitarias con las ciuda
des de Italia, de Europa septentrional y del Imperio bizantino. Ademas 
de los mercaderes de las ciudades mas importantes, habia grupos tnuy 
unidos de lugares mas pequenos, que podfan controlar cierto tipo de 
trafico. Esta tradicion continuo existiendo hasta los tiempos modernos; 
durante un periodo ulterior, en el Magreb estos grupos provenian dela 
isla de Yarba, frente a la costa de Tiinez; del oasis de Mzab, en la fronte-
ra con el desierto; y del distrito de Sus en Marruecos meridional. 

Las iniciativas mercantiles se desarrollaban sobre la base de dosti-
pos usuales de arreglos. Uno era la asociacion, a menudo entre miem-
bros de la misma familia; en ella, dos o mas socios compartian los riesgos 
y las ganancias en proporcion a sus inversiones. El otro era la commemk 
(mudaraba), en que un inversor confiaba bienes o capital a alguien que 
los utilizaba en el comercio, y este despues devolvi'a al inversor tanto su 
capital como la parte convenida de los beneficios. Los mercaderes de 
una ciudad a veces tenian agentes en otra, y aunque los bancos organi-
zados no existian, habia diferentes modos de conceder creditos a larga 
distancia, por ejemplo, mediante la emision de letras. La base del siste-
ma comercial era la confianza mutua, que se apoyaba en valores com-
partidos y normas reconocidas. 

Las grandes ciudades tambien eran centros manufactureros, y pro-
ducfan artfculos de uso corriente para el mercado local —tejidos, obje-
tos de metal, de alfareria, artfculos de cuero, y alimentos elaborados—, 
ademas de artfculos de calidad, sobre todo tejidos finos, para un merca
do mas amplio. Pero hay elementos que indican que la produccion para 
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ercados fuera del mundo musulman tuvo menos importancia a 
• jgj siglo XI y, en cambio, fue mas relevante el movimiento de 
rincias producidas en otros lugares: China, India o Europa occi-

J ral Este cambio se relaciono con el renacimiento de la vida urbana 
Furopa. J s°bre todo con el desarrollo de la industria textil en Italia. 
£ n general, las unidades de produccion eran pequenas. El maestro 

fa unos pocos trabajadores y aprendices en el taller; las industrias 
ran escala eran las que producian para un gobernante o un ejercito 
los arsenales, y los talleres reales de tejidos—, asi como las fabricas de 

Tiicar en Egipto y en otros lugares. Los mercaderes no eran la unica clase 

Se establecia de manera definitiva en la ciudad. Los tenderos y los ar-
«anos especializados formaban una clase urbana que tenia su propia 

continuidad. Los conocimientos se transmirian de padres a hijos. La pro-
njedad o la posesion de una tienda o un taller podia pasar de generacion 
en generacion, y su numero estaba limitado por la falta de espacio y a ve-
ces por las normas de las autoridades. Un historiador de la moderna Fez 
ha destacado que la situation y el tamafio de los principales mercados 
orientales y los sectores que ocupaban los talleres eran mas o menos los 
mismos a principios del siglo XX que lo que habi'an sido durante el siglo 
XVI, de acuerdo con un autor de la epoca, Leon el Africano (h. 1485-
1554). Los miembros de este estrato social tenfan un nivel de ingresos 
menor al de los grandes mercaderes. Las fortunas que podfan obtenerse 
de la artesanfa o el comercio minorista no eran tan grandes como las que se 
loeraban con el comercio de artfculos valiosos a larga distancia. Muchos 
artesanos no disponfan de capitales importantes; un estudio de El Cairo 
ha demostrado que una proportion considerable de las tiendas y los talle
res eran propiedad de grandes mercaderes o de fundaciones religiosas. 
Pero los mercaderes podfan gozar de prestigio en su condicion de pobla-
cion estable que ejercia oficios honrosos en concordancia con los codigos 
aceptados generalmente de honestidad y trabajo decente. Habi'aunaje-
rarqufa de respeto en los oficios, que iba desde el trabajo con los metales 
preciosos, el papel y los perfumes, hasta los oficios «sucios», como los de 
los curtidores, los tintoreros y los carniceros. 

Alrededor de esa poblacion estable de artesanos y tenderos que 
ocupaban lugares fijos y permanentes en la sociedad, habi'a una pobla
cion mas amplia, formada por los que trabajaban en tareas que exigfan 
menos habilidad: los vendedores ambulantes, los limpiadores de las ca-
lles, el proletariado semiempleado de una gran ciudad. En la mayoria de 
las circunstancias, puede suponerse que ese estrato incluyo a una gran 
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parte de los emigrantes rurales. La lfnea divisoria entre la ciudad y i 
campo no era muy clara; alrededor de la ciudad habfa huertos, cornol 
de Guta, la vasta y fertil region proxima a Damasco que producia frura 

y los hombres que cultivaban los huertos podfan vivir en la urbe. Enla 

afueras de las ciudades habia distritos en que se reunian las caravans 
del comercio de larga distancia, y se compraban y equipaban los anima 

les, y estos lugares atrafan a una poblacion flotante del campo. Los DP 
ri'odos de sequfa o de desorden tambidn podian determinar que L 
campesinos se alejasen de sus aldeas. 

LALEYYELULEMA 

La vida en las grandes ciudades tenia necesidades distintas de las 
que afrontaban quienes vivian en aldeas o en campamentos de tiendas. 
La interaccion de los trabajadores especializados y de los comerciantes 
en la produccion, la convivencia de personas de diferentes on'genesy 
confesiones, las variadas oportunidades y los problemas de la vida en las 
calles y el mercado exigfan, en todos los casos, expectativas comunes 
acerca del comportamiento de los demas en determinadas circunstan-
cias, y una serie de normas relativas al modo en que debfan actuar, un 
sistema de reglas y habitos aceptado como valido por todos y obedecido 
por la mayoria de las personas. La costumbre local (urf), preservada e in-
terpretada por los ancianos de la comunidad, ya no era suficiente. Des-
de la epoca abasi en adelante, la sharia fue aceptada de manera gradual 
por los habitantes urbanos de confesion musulmana, y respaldadapor 
los gobernantes musulmanes, como guia de los modos en que los mu-
sulmanes debian relacionarse entre si. Regulaba la forma del contrato 
comercial, los limites de lo que podia considerarse la ganancia legitima, 
las relaciones entre maridos y mujeres y la divisi6n de la propiedad. 

Los jueces que administraban la sharia se educaban en escuelas es-
peciales, las madrazas. Un cadi celebraba las sesiones en su propio hogai: 
o en un tribunal, acompanado de un secretario que anotaba los fallos. 
En un principio, solo se aceptaba el testimonio oral de testigos reputa-
dos; asf se formo un grupo de testigos legales (udul), que confirmaban el 
testimonio de terceros y le confen'an aceptabilidad. En la practica, po
dian aceptarse los documentos escritos si los autentificaba un uduly, asl, 
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vertian en prueba oral. Con el tiempo, algunas dinastias llegaron 
tar las cuatro madrazas, o escuelas jun'dicas, por entender que te

la misma v a l ' ^ e z : e n tiempos de los mamelucos, habia cadi'es desig-
, gficialmente en codas esas escuelas. Cada cadi pronunciaba sus 

ell en concordancia con las ensenanzas de su propia madraza. No ha-
, sistema de apelaciones, y el fallo de un juez no podia ser invali-
. j p o r otro, excepto en caso de errores judiciales. 

En principio, el juez administraba la unica ley reconocida, la que 
• r:vaba de la revelacion, pero en la practica el sistema no era tan uni-
rsal o inflexible como cabria pensar. De hecho, la sharia no abarcaba 

I total de las actividades humanas: era mas precisa en los temas relacio-
ados con el estatus personal (el matrimonio, el divorcio y la herencia), 

v menos en lo relativo a las cuestiones comerciales, y aiin menos en 
cuanto a los problemas penales y constitucionales. El cadi tenia cierta 

competencia en los temas penales, y en relacion con ciertos actos prohi-
bidos espeefficamente por el Coran, y que se castigaban con penas bien 
definidas (las relaciones sexuales ilicitas, el robo y el consumo de vino); 
tambien poseia una competencia mis general para castigar los actos con-
trarios a la religion. (Sin embargo, en la practica la justicia penal, sobre 
todo en relacion con los asuntos que afectaban el bienestar del Estado, 
corresponds al gobernante y a sus funcionarios, no al cadi.) 

Incluso en la esfera de la justicia que, en general, quedaba a cargo 
del cadi, la ley que este administraba no era tan inflexible como podria 
desprenderse de las obras jun'dicas. Desempenaba su papel de concilia-
dor, que intentaba preservar la armonia social aportando a una disputa 
una solucion consensuada, mas que aplicando la letra rigurosa de la ley. 
Ademas del cadi, habia otro tipo de especialista legal, el jurisconsulto 
(mufti), que era competente para emitir resoluciones (fatwa) en cues
tiones de derecho. El cadi podia aceptar lasfatwas e incorporarlas con el 
tiempo a los tratados legales. 

El cadi era una figura fundamental en la vida de la ciudad. No solo 
administraba la ley, sino que ademas era responsable de la division de 
una propiedad despues del fallecimiento de una persona, en armonia 
con las leyes que regian la herencia; tambien podia ejercer otros poderes 
de supervision que el gobernante le habia concedido. 

Los que ensenaban, interpretaban y aplicaban la ley, asi como los 
que ejercian otras funciones religiosas —los que dirigian las plegarias en 
las mezquitas o predicaban el sermon de los viernes— acabaron forman-
do un estrato diferenciado en la sociedad urbana: los ulama, o ulemas, 
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los hombres de saber religioso, los guardianes del sistema de creenci 
valores y practicas compartidos. No puede considerarselos una mism' 
clase, pues se distribui'an en todo el ambito de la sociedad, cumplfan d' 
ferentes funciones y concitaban diferentes niveles de respeto public ' 
Pero en su ciispide habi'a un grupo que, sin duda, formaba parte de I 
elite urbana: los ulemas supremos, que eran los jueces de los tribunal* 
principales, los maestros de las madrazas mas prestigiosas, los predicado 
res de las principales mezquitas y los guardianes de los santuarios, cuan 
do se los conocia tambien por su saber y su devocion. Algunos afirma. 
ban descender del Profeta a traves de su hija Fatima, y el esposo de esta 
All ibn Abi Talib. Por aquel entonces, los descendientes del Profeta, los ' 
sayyids o sharifi, merecian un respeto especial, y en algunos lugares po
dian ejercer el liderazgo; en Marruecos, las dos dinastias que gobernaron 
a partir del siglo XVI basaron su legitimidad en su condicion de sharifi, 

Los ulemas supremos estaban estrechamente relacionados con los 
restantes elementos de la elite urbana, los comerciantes y los maestros de 
los oficios respetados. Posei'an una cultura cornun. Los comerciantes en-
viaban a sus hijos a fin de que fuesen educados por los eruditos religio-
sos a las escuelas; de este modo, adquirfan conocimiento del arabeyel 
Coran, y quiza tambien de la ley. No era infrecuente que un hombre 
actuase como maestro y erudito, y se dedicase tambidn al comercio. Los 
mercaderes necesitaban a los ulemas como especialistas en cuestionesle-
gales, para redactar documentos formales en un lenguaje preciso, resol-
ver las disputas acerca de la propiedad y supervisar la division de esta 
tras cada deceso. Los mercaderes importantes y respetados podian ac-
tuar como udul, esto es, como hombres de prestigio cuyo testimonio se-
ria aceptado por un cadi. 

Hay datos que revelan la existencia de uniones matrimoniales entre 
las familias de los comerciantes, los maestros artesanos y los ulemas, y de 
vinculacion de intereses economicos, un aspecto que podia expresarsea 
traves del matrimonio. Colectivamente controlaban gran parte de la ri-
queza de la ciudad. La naturaleza personal de las relaciones de las que 
dependfa el comercio facilitaba la rapidez del ascenso y la caida de las 
fortunas invertidas en el, pero las familias de los ulemas tendfan aset * 
mas estables; los padres preparaban a sus hijos de modo que estos lossu-
cediesen; los que ocupaban altos cargos podian aplicarsu influenciaen 
favor de los miembros mas jovenes de la familia. 

Ya fuesen mercaderes o ulemas supremos, los que poseian riquezi 
podian transmitirla de generacion en generacion mediante el sistema de 
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riones j-eljgiosas autorizadas por las sharia {waqfo hubus). Un 

f SL una asignacion a perpetuidad de la renta de una propiedad 
nositos caritativos, por ejemplo, para el mantenimiento de las 

itas las escuelas, los hospitales, las fuentes publicas o las posadas 
. • -.roc la liberacion de los prisioneros o el cuidado de los animales 
de viajerua' . 

( mos Per0 tambien podia usarse en beneficio de la familia del fun-
j A r El fundador podia estipular que un miembro de la familia sena 
. Jministrador, y le asignaba un sueldo, o bien podia establecer que la 

excedente de la dotaci6n fuese entregada a sus descendientes 
' ntras estos viviesen, y se consagrase al proposito caritativo solo cuan-

, extingui'a el linaje; estas cldusulas podi'an originar abusos. Los 
rf/j/estaban al cuidado del cadi y, en definitiva, del gobernante; de ese 
odo aportaban cierta salvaguardia a la transmision de la riqueza para 

penSar los azares del comercio, la extravagancia de los herederos o 
los abusos de los gobernantes. 

LOS ESCLAVOS 

La division vertical de la poblacion urbana en relacion con la rique
za y el respeto social se cruzaba con otros tipos de division: entre escla
vos y hombres libres, entre musulmanes y no musulmanes, y entre 
hombresymujeres. 

Un elemento mis o menos diferenciado de la poblacion trabajadora 
era el grupo de los servidores domesticos. Se consideraban un equipo 
aparte pues muchos de ellos eran mujeres, ya que este servicio u otras ta-
reas que podi'an realizarse en la casa eran casi la linica clase de ocupacion 
urbana abierta a las mujeres, y ademas muchas de ellas eran es-
clavas. La idea de la esdavitud no tenfa exactamente las mismas conno-
taciones en las sociedades musulmanas que en los paises de America del 
Norte y del Sur descubiertos y poblados por las naciones de Europa oc
cidental a partir del siglo XVI. La esclavitud era una condicion reconoci-
dapor el derecho islamico. De acuerdo con ese derecho, un musulman 
que habia nacido libre no podia ser esclavizado: los esclavos eran no 
musulmanes, capturados en la guerra u obtenidos de cualquier otro 
modo, o bien los hijos de padres esclavos que habfan nacido en la escla
vitud. No posefan los derechos legales plenos de los hombres libres, 
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pero la sharia establecia que debi'a tratarselos con justicia y bondad; y l; 
berarlos era un acto meritorio. La relation del amo y el esclavo podiase 

estrecha, y podia prolongate despues que se habfa liberado al esclavn. 
este podia casarse con la hija del amo, o representarlo en la direction^ 
su actividad comercial. 

La categoria legal de la esclavitud inclui'a grupos sociales muy J^. 
rentes. Desde una epoca temprana del pen'odo abasi, los califas habian 
reclutado esclavos procedentes de los pueblos turcos de Asia central v 
los habian incorporado a sus ejercitos, una practica que perduro. Los es
clavos militares y los libertos, provenientes principalmente de Asia cen-
tral y el Caucaso, y en el Magreb y al-Andalus, de las regiones eslavas 
fueron los sostenedores de las dinastias e, incluso, podian fundarlas; los 
mamelucos, que gobernaron Egipto y Siria de 1250 a 1517, eranun 

grupo autoperpetuado de soldados, reclutados y entrenados como es
clavos, convertidos al islamismo y liberados. 

Pero estos esclavos militares formaban una categoria diferente, que 

en modo alguno tenia el mismo estatus que el resto de los individuos es-
clavizados. En algunas regiones eran esclavos destinados a la agricultuta 
Los que proveni'an del este de Africa habian sido importantes en el Irak 
durante una parte del pen'odo abasi; los esclavos cultivaban la tierra-en 
lo valles del Alto Nilo y en los oasis del Sahara; pero en general, los escla
vos eran criados domesticos y concubinas en las ciudades. Los trafan del 
Africa negra, a traves del oceano Indico y el mar Rojo, y luego Nilo aba-
jo, o llegaban por las rutas que cruzaban el Sahara. La mayoria de ellos 
eran mujeres, pero tambien habfa eunucos que custodiaban la intirni-
dad del hogar. 

LOS MUSULMANES Y LOS NO MUSULMANES 
ENLACIUDAD 

La ciudad era un lugar de encuentro y separation. Fuera de lape-
m'nsula arabiga, casi todas las ciudades tenian habitantes que pertenecian 
aalguna de las diferentes comunidades judiasy cristianas. Participabanen 
las actividades ptiblicas de la ciudad, pero formaban un sector diferencia-
do de su sociedad. Varios facto res los distinguian de los musulmanes. Pa-
gaban al gobierno un impuesto de capitacion (yizya) especial. Con arte-



su I jey y la costumbre islamicas, se les exigia que portasen signos de 
ft ncia: vestfan ropas de un genero especial, evitaban ciertos colores 

' dos con el Profetay el islam (sobre todo el verde), no portaban ar-
I montaban caballos; no debfan construir nuevos lugares de culto o 

rar los antiguos sin autorizacion, ni edificarlos de tal modo que aven-
en a los de los musulmanes. Pero estas restricciones no se aplicaban 

. . r e ^ de manera uniforme. Se cumplian con mayor vigor las leyes re-
f 'das al matrimonio y la herencia. El que no era musulman no podia he-

i . j j u n musulman; quien no era musulman no podia casarse con una 
tulmana, pero un varon musulman podia desposar a una mujer judfa 
ristiana. La conversi6n de musulmanes a otras religiones estaba riguro-

samenceprohibida. 
Un signo de la existencia separada de los judios y los cristianos fue 
tendieron a ocupar una posicion de importancia especial en cier-

actividades economicas, pero se vieron practicamente excluidos de 
otras. En un nivel elevado, algunos judios y cristianos ocupaban cargos 
iiiiportantes en la corte de ciertos gobernantes o en su administracion. 
En el Eeipto de los Fatimies, los Ayubfes y los mamelucos, los funciona-
rios coptos eran importantes en las instituciones financieras. La medici-
na era una profesion en la que destacaban los judios, y los medicos ju
dios de la corte pudieron ejercer mucha influencia. Si un judi'o o un 
cfistiano se convertia al islam, podia ascender todavia mas; asi, algunos 
conversos llegaron a ser primeros ministros y ejercieron un poder real. 

Los judios de las ciudades musulmanas tambien desempefiaron un 
papel importante en el comercio de larga distancia con los puertos de la 
Europa del Mediterraneo y, hasta los tiempos de los mamelucos, con los 
del oceano Indico. Entre los oficios, los que se relacionaban con los me-
dicamentos y el oro y la plata tendieron a quedar en manos de judios o 
cristianos, que trabajaban por cuenta propia o para los musulmanes. 

La relacion entre musulmanes y no musulmanes fue solo una parte 
del complejo sistema de relaciones sociales que comprometfa a los que 
cbnvivian en la misma ciudad; y las circunstancias decidfan que parte 
del enrramado prevalecfa en un momento o un lugar dados. Durante 
los primeros siglos de dominio islamico parece que hubo considerable 
relacion social y cultural entre los partidarios de las tres religiones. Las 
relaciones entre musulmanes y judios en la Espafia de los Omeyas, y 
entre musulmanes y cristianos nestorianos en la Bagdad de los Abasi'es, 
eran estrechas y fluidas. Pero con el paso del tiempo se elevaron las ba
rrens. La conversion de cristianos y, quizas en menor medida, de judi'os 
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al islam, convirtio a una mayon'a en una minon'a cada vez mas reduriH 
A medida que el islam dejo de ser la religion de una elite gobernam 
se convirtio en la fe principal de la poblacion urbana, desarrollo sus D 

pias instituciones sociales, en las cuales los musulmanes podfan vivir • 
tener que relacionarse con los que no pertenecian a su fe. 

Durante los largos siglos del dominio musulman hubo algunos n 
rfodos de persecucion constante e intencionaj de los gobernantes mi 
sulmanes en perjuicio de los que no pertenecian a su religion: por eiem 
plo, el reinado del califa fatimi al-Hakim (996-1021) en Egipto, eld 
los Almohades en el Magreb y el de algunos de los gobernantes mon 
goles en Irak e Iran despues de que se convirtieron al islam. Pero dich 
persecucion no fue instigada ni se vio justificada por los portavocesdel 
islam sunni; los hombres de saber religioso, los ulemas, estaban interesa-
dos en garantizar que los no musulmanes no infringiesen las leyes qu» 
regulaban su condicion, si bien dentro de estos limites manteni'anla 
protection que la sharia les concedia. La presion sobre los judios ylos 

cristianos quiza provino principalmente de las clases urbanas, sobre 
todo en periodos de guerra o privacion economica, en que la hostilidad 
podia encauzarse contra los funcionarios no musulmanes del gobernan-
te. En tales situaciones, el gobernante podfa reaccionar aplicandolasle-
yes con rigor, o despidiendo a los funcionarios no musulmanes; pero no 
mantenia mucho tiempo esa actitud. Esas crisis sobrevinieron varian
ces durante el periodo del gobierno de los mamelucos en Egipto ySiria, 

La organizacion comunitaria de los judios y los cristianos podia 
aportar cierto genero de proteccion y mantener una solidaridad relativa 
ante las presiones ocasionales y frente a las desventajas permanentesdc 
ser minorias. Las diferentes comunidades cristianasyjudias conservaban 
su unidad gracias a la solidaridad del grupo local cohesionado alrededor 
de una iglesia o una sinagoga, y de sus autoridades superiores. Entrelos 
judios, durante el periodo de los califas abasies, se concedia un lugarde 
honor al «exilarca» o «jefe de la cautividad», un cargo que pertenedaa 
los que afirmaban descender del rey David; sin embargo, un liderazgo 
mas eficaz provino de los jefes de las principales escuelas o gruposde 
hombres sabios, dos en Irak y uno en Palestina. Ellos designaban a los 
jueces de las diferentes congregaciones. Mas tarde, cuando el Califatose 
dividio, aparecieron los lideres locales: jueces y eruditos, y jefes «secula-
res», como el nagido rais al-yahudzn Egipto, cargo ocupado por des-
cendientes del gran pensador Maimonides. 

Asimismo, en las diferentes comunidades cristianas los patriarcaiy 
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ercfan la autoridad. En tiempos de los califas abasies, el pa-
ot" ° croriano de Bagdad y luego, durante las ulteriores dinastfas 
aii • el patriarca copto en El Cairo ocupaban una position especial 

to a influencia y respeto se refiere. Los jefes de las comunidades 
en i rpsDonsables de asegurar que se acataran los terminos de la dim-
eranlosrc r ., / ntrato de proteccion entre eJ gobernante musulman y los subdi-
*" musulmanes: paz, obediencia y orden. Es posible que tuviesen 

nel relevante en la estimation de la capitation, pero parece que 
almente ese gravamen fue recaudado por funcionarios del gobier-

Tambien cumpli'an una funcion en el seno de la comunidad: super-
• han las escuelas y los servicios sociales, y trataban de impedir las des-

'ones respecto de la doctrina o la practica liturgica. Asimismo, 
bien supervisaban los tribunales en que los jueces administraban 

• ticia en los casos civiles que afectaban a dos miembros de la comuni-
, i 0 reconciliaban las disputas; pero si lo deseaban, los judfos y los 
istianos podfan llevar sus casos a conocimiento del cadi musulman, y 

parece que a menudo procedieron asf. 

LAS MUJERES EN LA CIUDAD 

De acuerdo con la information que poseemos, las mujeres desem-
pefiaion un papel limitado en la vida economica de la ciudad. Eran sir-
vientas domesticas, y es posible que algunas de ellas ayudaran a sus es-
posos en el comercio y los oficios de artesania; ademas habfa mujeres 
que se dedicaban al espectaculo, como bailarinas y cantantes. Pero en 
general no intervenian en las actividades mas destacadas de las grandes 
ciudades, en la produccion de mercancfas valiosas a gran escala con des-
tino ala exportacion. Las que desarrollaban una actividad franca eran 
mujeres pertenecientes a familias pobres. En la medida en que una fa-
milia era rica y poderosa, y gozaba de respeto, reclufa a sus mujeres en 
un sector especial de la casa, el haren (harim), y les cubria el rostro con 
el velo cuando se aventuraban fuera del hogar y salfan a las calles y a lu-
gares publicos. Un jurista egipcio de la escuela maliki, Ibn al-Hayy (n. 
1336), deci'a que las mujeres no debian salir a comprar cosas en el mer-
cado, porque podfan verse inducidas a cometer actos impropios si trata
ban con los tenderos: 



Algunos ancianos piadosos (Dios los tenga en su gloria) han Ji.l 
que una mujer deben'a abandonar su casa solo en tres ocasiones: CUJ„J 
la conducen a la casa de su esposo, a la muerte de sus padres y cuanrf;, 
a ocupar su propia tumba.1 

Vivir en la reclusion del haren no implicaba verse excluidjv. 
completo de la vida. En las habitaciones que las mujeres ocupaban. 
las grandes residencias, en las visitas que se haci'an unas a otras, en lasc 
sas piiblicas de bafios, reservadas a las mujeres en pen'odos especial^ . 
en las celebraciones de los matrimonios o el nacimiento de los nifios |j 
mujeres se reunian y mantenian su propia cultura. Algunas represent! 
ban un papel activo en la administracion de sus propiedades, a trav« 
de intermediaries, y se registraron casos de mujeres que compareciemr 
ante el tribunal del cadi para reclamar sus derechos. Como ocurrfaw 

las regiones rurales, cuando una mujer envejeci'a, y si habia tenido bijoi 
varones, podia alcanzar mucho poder en la familia. 

De todos modos, el orden social se basaba en el poder superiorylo; 
derechos de los hombres; el velo y el haren eran signos visibles de estasi-
tuacion. Un panorama de las relaciones entre los hombres y las muieres 
que estaba profundamente arraigado en la cultura de Oriente Proximo, 
que habia existido mucho antes del advenimiento del islam, y se preserva-
ba en el campo como costumbre inmemorial, se vio fortalecido pero tam-
bien modificado en la ciudad a causa del desarrollo de la sharia. 

El Coran afirmaba claramente la igualdad esencial de los hombresy 
las mujeres: «Quien muestre una conducta recta, sea varon o mujer,e 
un creyente, y todos ellos entraran en el Jardin.»2 Tambien orderiaba 
que existiese justicia y bondad en las relaciones entre musulmanes. Pa-
rece probable que sus clausulas atinentes al matrimonio y la herencii 
otorgasen a las mujeres una posicion mas favorable que la que habiifl te
nido en la Arabia preislamica (aunque no necesariamente en los paises 
conquistados por los musulmanes). El sistema juridico y el ideal de mo
ral social, la sharia, dieron expresion formal a los derechos de las muje
res, pero tambien establecieron sus limites. 

De acuerdo con la sharia, cada mujer debia tener un guardian mas-
culino (el padre, el hermano u otro miembro de su familia). El matri
monio de la mujer era un contrato civil entre el esposo y el tutor deesta. 
En su caracter de tutor, el padre podia dar a su hija en matrimonio sic 
necesidad de que ella consintiera, si aun no habia llegado a lapubertaA 
Si ella habia alcanzado esa edad, se requeria su consentimiento, pero si 
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veni'a de otro matrimonio, el silencio era consentimiemo sufi-
El convenio matrimonial contemplaba la entrega de una dote 

61 U ) del esposo a la esposa; esta dote era propiedad de la esposa, y 
1 . I Jenias que ella poseyera o heredase tambien continuaba siendo 

T „ «nosa debi'a obediencia al marido, pero a cambio tenia el dere-
SUyo. ^ V • J 1 • • i i - < 

L A reclamar ropas apropiadas, aiojamiento y sustento, y la relacion 
I con el esposo. Aunque los autores que escribieron acerca del tema 
ban que e n c i e r t a s circunstancias podian permitirse las practicas 

. nnCeptivas, el marido no podia utilizarlas sin el consentimiemo de 
su esposa-

cj_ embargo, habla una serie de aspectos en que las relaciones entre el 
rido Vla mujer eran las de dos personas desiguales. Mientras que una 
lier podia divorciarse del marido solo por motivos justificados (impo-
ia Jocura, denegacion de sus derechos), y solo recurriendo a un cadi, 

hien por mutuo consentimiemo, un esposo podia repudiar a su esposa 
in aportar razones, y mediante una simple expresion verbal en presencia 
j testigos. (En la ley chii las normas del repudio eran un tanto mas rigu-
rosas pero por otra parte se contemplaba el matrimonio provisional, 11a-
mado muta, por un pen'odo especificado.) El contrato matrimonial podia 
anortar cierta salvaguardia frente a este aspecto, si estipulaba que parte de 
la dote, denominada «pospuesta» (muayyal) seria pagada por el marido 
solo si repudiaba a su esposa. Una esposa podia contar con el apoyo y la 
defensa de sus propios parientes de sexo masculino; si se la repudiaba, po
dia regresar con sus posesiones al hogar de su familia. Se le concedia la cus-
todia de los hijos del matrimonio y se le imponia el deber de criarlos hasta 
que ellos llegaran a cierta edad, definida de distinto modo en los diferen-
tescodigos legales; alcanzada esa edad, el padre o la familia de este tenian 
la custodia de los hijos. 

Lzsbaria, basada en el Coran y el ejemplo del Profeta, admitia que 
unhombre tuviese mas de una esposa, hasta un limite de cuatro, con la 
condicion de que pudiese tratarlas a todas con justicia y no descuidase 
su obligacion conyugal con ninguna. Tambien podia tener esclavas 
concubinas en el numero que deseara, y sin que eso otorgase a las muje-
res derechos sobre el. Sin embargo, el convenio matrimonial podia esti-
pular que el no tomase otras esposas ni concubinas. 

La desigualdad se manifestaba tambien en las leyes de la herencia, 
Jeducidas asimismo por la sharia de las palabras del Coran. El hombre 
podia legar a lo sumo un tercio de su propiedad de acuerdo con sus 
pcopios deseos, destinandolo a personas o propositos que de otro modo 
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no hubieran heredado de el. El resto debi'a dividirse de acuerdo r S 
normas tigurosas. Su esposa debi'a recibir a lo sumo un tercio. Si de; i 
hijos e hijas, una hija heredaba solo la mitad de la parte de un hiin̂  • 
dejaba linicamente hijas, estas recibirian cierta proportion de la pt0D' * 
dad, pero el resto iba a manos de los parientes de sexo masculino. (jUi, 
estipulaba la ley sunni; pero en la ley chii las hijas heredaban todo si 
habi'a hijos.) La clausula de que las hijas debian recibir solo la mitad J 
lo que obtenian los varones recuerda otra norma de la sharia: eriun* 
causa legal, el testimonio de una mujer tenia solo la mitad del valor dpi 
testimonio de un hombre. 

LA CONFIGURAClON DE LA CIUDAD 

Una ciudad era un lugar donde los mercaderes y los artesanos tti-
bajaban, los eruditos estudiaban y ensenaban, los gobernantes concei 
dian audiencias protegidos por sus soldados, los jueces administraban 
justicia, los aldeanos y los habitantes del desierto venfan a vender su 
production y a comprar lo que necesitaban, los mercaderes llegadosl 
lejanas tierras compraban y vendi'an, y los estudiantes se formaban baio 
la gufa de un maestro eminente. La estructura de la ciudad tenia que 
adaptarse a todas estas necesidades. 

En la medina (madina), que estaba en el corazon de todas las graft 
des ciudades (aunque no necesariamente en su centro geografico) hahg 
dos tipos de complejos de edificios. Uno de ellos incluia la principal 
mezquita de la congregation, es decir, un lugar de reunion y estudio, asf 
como de oration, y el sitio en que la conciencia colectiva de la poblacion 
musulmana podia expresarse en momentos crfticos. Cerca de la mezqui
ta estaba la casa o el tribunal del principal cadi, las escuelas superiorly 
las tiendas de los que vendi'an libros, o velas, u otros objetos de devo* 
cion; tambien podia estar alii el templo de un santo cuya vidaseidenj 
ficaba de un modo especial con la vida de la ciudad. El otro complejo 
incluia el mercado central o zoco (suq), el punto principal de intercal-
bio. En el o en sus proximidades estaban las tiendas de los que vendiaj 
telas, joyas, especias y otros articulos valiosos, los depositos de meran-
ci'as importadas, y las oficinas de los cambistas de monedas, que actua-
ban como banqueros en la financiacion del comercio exterior. Esiai 
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, . | o s depositos y las oficinas podfan disponerse en una misma lf-
:
 cuadrilatero de calles paralelas unas a otras o que se entrecruza-

una apretada acumulacion de edificios tan estrechamente unidos 
I calles no los podfan cruzar. Un tercer complejo, que aparece cer-

A I centro de las ciudades modernas, aquf no se destacaba. El poder 
j*l nbierno se manifestaba en sus vigilantes, en los supervisores del 

ado V en la fue r z a policial, pero no se manifestaba en edificios am-
pliosyostentosos. 

La zona del mercado estaba consagrada principalmente al intercam-
.... r a n parte de ella, sobre todo los lugares donde se guardaban artf-

I valiosos, estaba cerrada y vigilada por la noche. Los talleres y los 
I rares destinados a los tejidos y los arti'culos de metal se hallaban a cier-

distancia, y tambien los lugares de residencia de quienes trabajaban 
Hi Los mercaderes mas adinerados y los eruditos podfan vivir cerca de 
«e sector, pero la mayon'a de la poblacion residfa fuera del centro, en 

los barrios residenciales, cada uno de los cuales era un conglomerado de 
cajlejuelas y callejones sin salida que se abn'an alrededor de una calle 
principal; en ciertos perfodos, los barrios tenfan puertas, y era posi-
blecerrarlas y vigilarlas por la noche. Un barrio podfa tener unos pocos 
centenares o unos pocos miles de habitantes; contaba con su mezquita, 
su ielesia o sinagoga, su mercado filial (suwaiqa) que satisfacia las necesi-
dades cotidianas, y quiza sus banos piiblicos (hammam), que era un im-
portante lugar de reunion. Algunas familias acaudaladas y poderosas te-
nim sus residencias en el barrio, y alii podfan conservar su influencia y 
practicar el mecenazgo, pero otras instalaban sus hogares principales o 
secundarios en las afueras de la ciudad, donde era posible construir ca-
sas mis espaciosas rodeadas por jardines. El barrio pertenecia a sus habi-
tances, y en cierto sentido era una prolongacion de las casas de estos. Su 
intimidad estaba protegida, en caso de necesidad, por sus jovenes, a ve-
ces organizados en grupos (zuar, ayyarun, fitydn), que mantenian una 
existencia permanente y poseian cierto ideal moral. Tales grupos podfan 
manifestarse en una mas amplia esfera de accion en los momentos de 
disturbios urbanos. 

Mas lejos del centro, cerca de las murallas o sobrepasandolas, ha-
bfa barrios mas pobres, donde vivfan los inmigrantes rurales. Aquf se 
equipaba, reunfa, despachaba y recibia a las caravanas, se compraban y 
vendfan bestias de carga, y los habitantes del campo traian a vender sus 
frutas, sus verduras y el ganado. Tambien aquf estaban los talleres que 
desarrollaban una actividad ruidosa o maloliente, por ejemplo, la curti-

— 163 — 



duri'a y la matanza de animales. Mas alia de estos barrios, y fueradel 
muros de la ciudad, estaban los cementerios, que eran importantesl v 

gares de reunion, y no solo con motivo de los funerales. 
Los habitantes de un barrio tendfan a relacionarse por el orieen 

mun, de caracter religioso, etnico o regional, o por el parentesco o el m 
trimonio; tales vi'nculos originaban una solidaridad que podia ser inter, 
Los judi'os y los cristianos tendfan a vivir en ciertos barrios antes que 
otros, en vista de los nexos de parentesco o de origen, bien porque(taB 

ban encontrarse cerca de sus lugares de culto, bien porque sus costumbrR 
diferentes con respecto a la reclusion de las mujeres determinabaquei 
estrecha proximidad con las familias musulmanas fuese dificil. En el M, 
greb, los judi'os de origen berberisco u oriental podian vivir separadosdf 
los que provenfan de al-Andalus. Pero los barrios en que vivfan no erar 
exclusivamente cristianos o judi'os. En la mayon'a de los lugares no em. 
tian guetos. Sin embargo, hacia fines del siglo XV, Marruecos devinoun-
excepcion: en Fez y en otras ciudades, el gobernante creo barrios judim 
especiales, con el fin de proteger a los judi'os de los disturbios populates 

Este esquema general admitia muchas variaciones, de acuerdo coc 
la naturaleza del pais, la tradicion historica y los actos de las dinasrias 
Por ejemplo, Alepo era una ciudad antigua, que se habia formado ma
cho antes de la llegada del islam. El corazon de la ciudad continuo ene' 
mismo lugar que habia ocupado en los tiempos helenfsticos y bizanti-
nos. Las calles principales eran mas estrechas que antes; cuando el trans-
porte en camello y asno reemplazo al de los vehfculos sobre ruedas.fc 
suficiente que tuvieran la anchura necesaria para permitir que se cruza-
ran dos animales cargados. Pero todavfa podfa discernirse el dibuja a 
cuadn'cula de las calles principales en el laberinto de vi'as con bovedas 
de piedra del zoco. La gran mezquita estaba en el punto en que la calk 
central de pilares de la ciudad helenistica se habia ensanchado parafo;-
mar el foro o principal lugar de reunion. 

En cambio, El Cairo era una creacion nueva. Durante los primeros 
siglos del dominio islamico en Egipto, el centro del poder y el gobiemo 
se habi'an desplazado hacia el interior, a partir de Alexandria, hasta elk-
gar en que el Nilo desembocaba en el delta, y se habia levantado un! 
sucesion de centros urbanos al norte del baluarte bizantino denomim-
do Babilonia: Fustat, Qatai, y finalmente al-Qahira o El Cairo, cup 
centro fue creado por los Fatimfes y se mantendria practicamentesiit 
modificaciones hasta la segunda mitad del siglo XIX. En su centro esta
ba la mezquita de Azhar, levantada por los Fatimfes para ensenar el islam 
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f ma ismailita; continuo existiendo como uno de los centros mas 
en * * , • • i i . . i 

fir. 
'nnaJ de la ciudad. Cerca de ella estaba el santuario de Hussein, imp1 

urou"---. . . . , . . . . 
t e s del saber religioso sunm y como la principal mezquita con-

^ A 1 cuarto califa, Ali, y su esposa Fatima, hija del Profeta. La creen-
nular era que la cabeza de Hussein habfa sido llevada allf despues 
ei fuera muerto en Karbala. A poca distancia estaba la calle cen-

ciap°P 
de que' 

I ue corria desde la entrada septentrional de la ciudad (Bab al-Futu) 
la meridional (Bab Zuwaila), y a los dos lados de esta, y en callejo-

flue se alejaban de esa via habia mezquitas, escuelas y las tiendas y 
I cenes de los mercaderes de lienzos, especias, oro y plata. 
* Fez fue formada de otro modo, mediante la amalgama de dos asen-
mientos establecidos uno a cada lado de un pequefio no. El centro de 

I ciudad finalmente quedo en ese punto, en una de las dos ciudades, 
donde estaba el santuario de Mawlay Idris, el presunto fundador de la 
iudad. En las cercani'as se levantaba la gran mezquita de los Qa-
awiwin- destinada a la ensenanza, con sus escuelas anexas y su red de 

zocos, protegidos de noche por las puertas, donde se guardaban y ven-
dian especias, orfebreria en oro y plata, tejidos importados y las pantu-
flas de cuero que eran un producto caracteristico de la ciudad. 

La gran mezquita y el zoco central de una ciudad eran los puntos 
desde los cuales irradiaba el poder cultural y economico, pero el poder 
del gobernante tenia su sede en otro lugar. En los tiempos islamicos 
tempranos, el gobernante y sus gobernadores locales tal vez establecie-
ronsu cone en el corazon de la ciudad, pero en un pen'odo ulterior co-
menzo a generalizarse cierta separacion entre la medina, el centro de las 
actividades urbanas esenciales, y el palacio o barrio real. Asi, los Abasies 
se trasladaron durante cierto tiempo de Bagdad, la ciudad que ellos ha-
bfan creado, a Samarra, remontando el curso del Tigris, y los gobernan-
tes ulteriores imitaron su ejemplo. En El Cairo, los Ayubfes y los mame-
lucos teni'an su cone en la Ciudadela, construida por Saladino sobre la 
colina Muqattam, que domina la ciudad; los Omeyas de Espana cons-
truyeron su palacio en Medina Azahara, fuera de Cordoba; despues, los 
gobernantes marroquies construyeron una ciudad real, Nueva Fez, en 
las afueras de la antigua. No es dificil descubrir las razones de dicha se
paracion: el aislamiento era una expresion de poder y magnificencia; o 
quizas el gobernante deseaba aislarse de las presiones de la opinion pu-
blicay mantener a sus soldados separados del contacto con los intereses 
urbanos, que podian debilitar la fidelidad de estos hombres al interes 
exclusivo del monarca. 



En la ciudad o recinto real estaba el palacio propiamente dicho Q, 
el tesoro real, la ceca y las oficinas de los secretarios. En los patios exterj 
res del palacio se atendian los asuntos piiblicos: se recibia a los embajad 
res, se pasaba revista a las tropas reales, el consejo se reuni'a para impa '̂ 
justicia y escuchar pedciones. Los que tenian asuntos que tratar accedlan 
este sector del palacio, y el propio gobernante comparecia ciertos dias 
para determinados propositos. Los patios interiores correspondi'analp0 

bernante: su familia, sus mujeres vigiladas por eunucos, y los esdavos del 
palacio, que formaban una suerte de prolongacion de su personalidad 
Sin embargo, los niveles de reclusion variaban de una dinastia a otra-k 
Hafsfes vivian en publico, con escaso nivel de reclusion, y los mameluc<v 
por su parte, la practicaban con mas intensidad. 

En la ciudad real podian estar tambidn los cuarteles de los guardias 
reales, los palacios o las casas de los altos funcionarios y algunos zocos es. 
pecializados que producfan articulos para cubrir las necesidades de la 
corte y el ejercito: el arsenal, los mercados de caballos y armas, los talleres 
donde se fabricaban telas finas para uso del palacio. Los que trabajaban 
en esas artesani'as podfan vivir cerca: el barrio de los orfebres y los plate-
ros judi'os estaba en la ciudad real de Fez. 

LAS CASAS DE LA CIUDAD 

Hacia el siglo XV, los zocos de las ciudades inclufan grandes edifi-
cios construidos alrededor de patios, con almacenes en la planta baja; 
sobre ellos a veces se instalaban posadas para los comerciantes que esta-
ban de paso y otras personas. En sus diferentes formas, dichos edificios 
fueron denom'mados jam en Siria e Irak, wikalas en Egipto, yfundwp 
en el Magreb. Otro tipo de construction, por lo menos en el Magreb, 
fue la qaisariyya, donde se almacenaban articulos valiosos. Muchosde 
estos edificios fueron construidos por gobernantes o grandes personajes 
de la ciudad y se los convirtio en waqfs, y la renta obtenida de eliosse 
destinaba a fines religiosos o caritativos. 

Hasta donde se sabe, las viviendas de la ciudad se dividian en ties 
categorfas. En algunas ciudades las casas de los pobres parecen haber 
consistido, en esencia, en patios abiertos con chozas. En el centro sobre-
poblado del El Cairo los pobres, asf como los artesanos y los comercian-
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' ristas „ u e necesitaban estar cerca de sus lugares de trabajo, vi-
C / casas de apartamentos. La casa tipica podia levantarse alrededor 

„„rin con talleres en la planta baja y una serie de escaleras que jeunpati"' r i i 
A icfan a dos o tres pisos altos donde habia direrentes apartamentos 

Farias habitaciones. 
Cn el caso de las familias de condiciones mas acomodadas, o que vi-

' en areas menos congestionadas, se desarrollaron gradualmente 
ri nos de viviendas. En el suroeste de Arabia se trataba de un tipo 

iliar Eran de piedra, estaban disenadas cuidadosay simetricamente, 
nian varias plantas; los animates ocupaban la planta baja, encima se 

• nositaban los cereales, y habia dos o tres pisos de habitaciones de vi-
' da' j a s a l a principal de recepcion estaba en el piso mas alto, de modo 

eozaban de la mejor ventilacion y las mejores vistas. En otros luga-
es posible que se desarrollase la forma tipica de la casa de familia nu-

merosa, con muchas variaciones segun la region y el periodo, a partir de 
una combinacion de la casa grecorromana del Mediterraneo con las tra-
diciones de Iran e Irak. 

Se Uegaba a la casa por una callejuela que partia de una calle princi
pal. Salvo el tamano de la puerta, nada revelaba la riqueza de su propieta-
rio ni provocaba la envidia de los gobernantes o la curiosidad de los tran-
seiintes; se constnu'an las casas de modo que se las viera desde dentro, no 
desde fuera. La puerta era el principal rasgo exterior: era de hierro o mi-
dera, con un entorno de piedra esculpida, y quiza tuviera arriba una ven-
tana que permitia ver a los que se aproximaban. Una vez traspasada la 
puerta, habia un corredor, con forma de angulo, a fin de que nada de lo 
que habia en el interior pudiera ser visto desde la calle; conducia a un pa
tio central sobre el cual se abria una serie de habitaciones, incluso la recep
cion principal (maylis o qd); en las zonas congestionadas, era posible que 
una sala central techada reemplazara al patio. La sala de recepcion a me-
nudo estaba al costado del patio que daba a la entrada, y a ella se Uegaba 
atravesando una puerta o un iwdn, el amplio arco circular que se habia 
difundido hacia el oeste a partir de Iran. En ciertos lugares, la sala princi
pal tenfa una antesala enfrente. En El Cairo de los mamelucos, la sala se 
habfa convertido en una suerte de patio techado, con un area en un nivel 
inferior y una fuente en el centro, y lugares para sentarse a ambos lados. 
El sector de la familia estaba separado de esta sala de recepcion con sus 
habitaciones y oficinas contiguas; en ese lugar reservado a la familia esta
ban las mujeres y sus hijos, asi como los servidores, con el nivel de reclu-
sion deseado por ellos mismos o por el amo de la casa. En las casas muy 
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grandes la division entre las areas de recepcion y las que habitaba la fw 
lia se reflejaba en la existencia de dos patios, y en las mas pequenas p0ri 
diferencia de funciones entre la planta baja y el piso alto. En las casas 
paciosas habia una sala de bafios o hammctm. 

Construir con piedra era caro en la mayoria de los lugares, de mod 
que se usaba con mas frecuencia el ladrillo comun o los ladrillos de ban-
y marcos de piedra para las puertas principales. Los techos de las habit 
ciones principales de la planta baja a menudo eran bovedas de ladrilln 
con el proposito de impedir la humedad y sostener el peso de los p]sn 

altos; otros techos eran de madera. En los techos, diferentes recursos per 
mitian la ventilacion y la circulation del aire. Las paredes, las puertasyl0, 
techos estaban decorados. Se pintaba la madera de varios colores (el color 
caracterfstico de Marruecos era el verde; el deTiinez, el azul). Las paredes 
estaban enyesadas y estucadas con disefios florales. Se esculpi'a la piedra 
con motivos caligraficos o florales. Las ventanas teni'an persianas de made
ra; los enrejados de madera denominados mashrabiyya fueron conocidos 
en Egipto durante el perfodo de los Fatimfes, y se generalizaron en el delos 
mamelucos. 

Las casas tenian pocos muebles permanentes, salvo los arconesyloj 
armarios para guardar cosas. Un historiador de El Cairo ha sugerido 
que el papel representado por los muebles de madera en las casas euro-
peas aqui correspondio a los tejidos. Las habitaciones destinadas areci-
bir tenian sofas con almohadones. Las almohadas y los colchones relle-
nos, depositados en el suelo o sobre bases de madera o piedra, 
ocupaban el lugar de las camas. Las paredes estaban cubiertas de tapices; 
los suelos y las camas, de alfombras. De noche, se usaban lamparas de 
cobre alimentadas con aceite; cuando hada fn'o, se introduci'an brasetos 
de cobre, que quemaban carbon de lena o maderas aromaticas. Seser-
vian las comidas en amplias bandejas circulares de plata o cobre, que 
descansaban sobre taburetes de madera. Los cuencos y las tazas de arcilla 
—o en el caso de los ricos, de porcelana china— se utilizaban para ser-
vir los alimentos; los vasos eran de cobre, vidrio o arcilla. Podfan usarse 
laminas de pan para retirar alimento de la fuente central, si bien los ri
cos tambien empleaban cucharas y cuchillos. 

El pan tenia relevancia fundamental en la vida de los pobres; los 
gobiernos atribuian mucha importancia a la necesidad de garantizarel 
suministro de cereales a las ciudades, y habia disturbios populares cuan
do el pan escaseaba o se encarecfa. En la mayoria de los lugares, se ela-
boraba con trigo, se aderezaba para hacerlo mas suave con aceite de oli-
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onsumi'a con verduras: cebollas, ajo o productos que, como las 
va^ • nas habi'an llegado al mundo del Mediterraneo gracias a la ex-

•' del islam. La mayon'a de la gente raravez ingeria carney, si lo 
' la consumia en las celebraciones o en las grandes ocasiones. La 

j | o s acomodados era mas variada: una mis amplia gama de ver-
frutas (de acuerdo con las posibilidades de producirlas o impor-

I -uvas naranias, melocotones y albaricoques en los pai'ses del Medi-
' , n o datiles en Irak, en los h'mites del desierto y en los oasis) y 

terraneui , . • 

cordero mas que ternera, aves, y pescado en zonas proximas al 
los rios o los lagos. Se cocinaba la came con aceite de oliva o aceite 

j isarno y se sazonaba con especias. Aunque el Coran prohibia la in-
tion de alcohol, parece que tambien se consumia generalmente alco-

U I vino y otras bebidas fuert.es, destiladas por los cristianos locales o 
importadas de Europa occidental. 

LA CADENA DE CIUDADES 

Mientras se mantuvo cierto orden urbano y el control de este sobre 
los campos, gracias a la alianza de intereses entre el gobernante y la elite 
urbana, la riqueza y el poder pudieron transmitirse de generation en ge
neration, y con ellos tambien se transmitio una cultura, un sistema de 
saber, valores, modos de comportamiento y tipos ideales de la personali-
dad. Se ha sugerido que el codigo de la conducta aceptable, la qaida, 
que existio en Fez durante los primeros afios del siglo XX, era mas o me-
nos el mismo descrito por Leon el Africano durante el XVI.3 Los canones 
de la conducta y el pensamiento apropiados, del saber y las cualidades 
superiores unfan a las generaciones, pero tambien vinculaban a unas 
ciudades con otras. Una red de rutas recorna el mundo islamico y Uega-
ba todavia mas lejos. Circulaban por ellas las caravanas de camellos o as-
nos que transportaban sedas, especias, vidrio y metales preciosos, pero 
tambien las ideas, las noticias, las modas, los esquemas de pensamiento y 
conducta. Cuando los mercaderes y los jefes de las caravanas se reunian 
en el mercado, intercambiaban noticias y evaluaban su significado. Los 
comerciantes de la ciudad se instalaban en otras y manteni'an entre ellos 
un vinculo estrecho y permanente. De tanto en tanto las rutas eran es-
cenario de movimientos violentos, cuando el ejercito expresaba el po-
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der de otro gobernante o de un jefe que se alzaba contra el poderv' ' 
gente; y estas fuerzas armadas tambien podfan traer nuevas ideas acerr 
del modo de vivir en sociedad, y nuevos elementos etnicos que se surna ' 
ban a la poblacion. 

Ademas, desde el principio de la historia islamica los hombress 
desplazaron buscando el saber, o con el proposito de difundir la tradi 
cion de lo que el Profeta habia hecho y dicho explicada por quienes la 
habfan recibido gracias a la lfnea de transmision que partio de los Corn-
paneros. En el curso del tiempo los fines que motivaban los viajes se 
ampliaron: se trataba de conocer las ciencias de la religion de labios de 
un maestro eminente, o de recibir formacion espiritual de una figura 
prominente de la vida religiosa. Los buscadores del conocimiento o la 
sabiduria provenian de aldeas o pequenos pueblos y se dirigfan a una 
metropoli: del sur de Marruecos a la mezquita de Qarawiyyfn en Fez 
del este de Argelia y Tiinez a la de Zaituna en Tiinez; la de Azhar, en El 
Cairo, atrai'a a estudiantes de regiones remotas, como revelan los nom-
bres de los albergues de estudiantes: riwaq, o claustro de los magrebies 
los sirios y los etfopes. Las escuelas de las ciudades santas chifes de Irak 
—Nayaf, Karbala, Samarra y Kazimain, en las afueras de Bagdad— 
atraian estudiantes de otras comunidades chiies, aceptadas en Siria y 
Arabia oriental. 

La vida del famoso viajero Ibn Batuta (1304-h. 1377) ilustracua-
les eran los vinculos entre las ciudades y los pai'ses del islam. Su peregri-
nacion, emprendida cuando tenia veintiiin afios, fue solo el' comienzo 
de una vida errante. Esta lo llevo de su ciudad nativa de Tanger, en 
Marruecos, a La Meca, pasando por Siria; despues, fue a Bagdad y al 
suroeste de Iran; a Yemen, Africa oriental, Oman y el golfo Persico; al 
Asia menor, el Caucaso, a Rusia meridional; a India, las islas Maldivasy 
China; despues, regreso a su Magreb nativo, y de alii paso a al-Andalus 
y el Sahara. En todos los lugares que visitaba, se acercaba a las tumbas 
de los santos y frecuentaba a los eruditos, con quienes estaba unido por 
el nexo de una cultura comun expresada en lengua arabe. Se lo recibia 
bien en las cortes de los principes, y algunos lo designaron cadi; este ho
nor que se le concedio en lugares tan distantes como Delhi y las islas 
Maldivas revelaba el prestigio de que gozaban los exponentes del saber 
religioso en lengua arabe.4 



CAPITULO O C H O 

Las ciudades y sus gobernantes 

LA FORMACIC'N DE LAS DINASTIAS 

El mantenimiento de la ley y el orden urbano exigia un poder de 
coercion, un gobernante cuya posicion fuese diferente de la que tenia el 
ieque tribal, cuya inestable autoridad naci'a de la costumbre y el consen-
timiento. 

En lo que puede parecer una paradoja de la historia islamica (y qui-
zatambien de otros procesos historicos), las dinastfas de gobernantes a 
menudo extrafan su fuerza de las zonas rurales, y algunas incluso se ori-
ginaban allf, pero podi'an sobrevivir solo si afianzaban su posicion en las 
ciudades y derivaban una nueva fuerza de una union de intereses con la 
poblacion urbana. 

Para sobrevivir, una dinastfa necesitaba arraigar en la ciudad: necesi-
taba la riqueza que se obtiene del comercio y la industria, y la legitimidad 
que solo los ulemas podfan conferir. El proceso de formacion de las dinas-
tias consistio en la conquista de ciudades. Un conquistador recorrfa una 
cadena de ciudades levantadas junto a una ruta comercial. La creacion y 
el crecimiento de las ciudades, a su vez, dependio sobre todo del poder de 
las dinastfas. Algunas de las ciudades mas grandes del mundo del islam de 
hecho fueron creacion de dinastfas: Bagdad y los Abasies, El Cairo y los 
Fatimfes, Fez y los Idrisfes, Cordoba y los Omeyas. Dentro de ciertos lfmi-
tes, un gobernante poderoso podfa desviar las rutas comerciales y atraerlas 
a su capital; y podfa suceder que una ciudad decayese cuando su gober
nante la abandonaba o ya no podfa defenderla, como fue el caso de Cai
man cuando los Zirfes practicamente dejaron de residir allf. 

El principal proposito de una dinastfa era mantenerse en el poder; 
por consiguiente, el gobernante residia un tanto apartado de la poblacion 
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urbana, rodeado por una cone en gran parte de origen militar o extranje 

ro: su familia y el haren, sus mamelucos personales —africanos neeroxn 
cristianos conversos en el Magreb, turcos, kurdos o circasianos mis al 
este— y los altos funcionarios del palacio, reclutados principalmente en 
esos grupos mamelucos. El ejercito profesional que reemplaza 

ba al que habi'a ayudado a la dinasti'a a conquistar el poder tambien pro. 
veni'a de fuera de la ciudad. El ejercito selyuci era principalmente tutto v 
el de losAyubies tenia un caractermasheterogeneo. En Siria, sus iefess. 
reclutaban de entre los miembros de una aristocracia militar de diferetites 
origenes, formada por turcos, kurdos o griegos conversos; en Egipto, prin
cipalmente de recien llegados turcos o kurdos. En la epoca del gobierno 
de los mamelucos el ejercito tuvo una composicion heterogenea: sunu-
cleo estaba formado por un cuerpo de mamelucos reales alistados pore| 
gobernante o heredados de sus predecesores, y entrenados en las escuelaj 
del palacio; pero los altos jefes militares tenfan cada uno su propio niicleo 
de subordinados militares, a quienes entrenaba en su propia residencia. 
La solidaridad de un grupo formado en la misma casa podia durar una 
vida, o aiin mas tiempo. Los soldados mamelucos no formaban un grupo 
hereditario, y los hijos de los mamelucos no podian convertirse a su vei 
en miembros de la fuerza militar central. Pero habi'a otra fuerza formada 
por musulmanes nacidos libres, y los hijos de los mamelucos podian in-
corporarse a esta y ascender. Entre los Hafsies, el ejercito original se reclu-
taba en las tribus de las zonas rurales, pero cuando la dinasti'a se consolido 
bien, llego a depender mas de los soldados mercenarios, arabes de al-An-
dalus, conversos cristianos europeos y turcos. 

A medida que una dinastia se consolidaba, trataba de designar go-
bernadores provinciates de entre los miembros del grupo gobernante, 
aunque con exito variable: la naturaleza de las zonas rurales y la tradi-
cion de la familia gobernante podian presentar dificultades. Los Selyu-
cies gobernaban un dilatado Imperio de areas fertiles separadas unas de 
otras por la montana o el desierto, y habian heredado una tradition en 
virtud de la cual la autoridad correspondia a una familia mas que a de-
terminados miembros de la misma; por consiguiente, su Imperio fue no 
tanto un Estado centralizado como un grupo de Reinos semiindepen-
dientes sometidos a distintos miembros de la familia. En Siria, los Ayu-
bies gobernaron de modo parecido; formaron una suerte de confedera-
cion de Estados con centro en diferentes ciudades, cada uno gobernado 
por un miembro de la familia ayubi, que declaraba su fidelidad formal 
al jefe de la familia, si bien no le permitfa interferir demasiado. Pero en 
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• to la naturaleza de la region y la antigua tradition de gobierno cen-
I'zado posibilitaron que los Ayubies ejercieran el control directo. 

T bien en tiempos de los mamelucos, los gobernadores de provincia 
• alados en Siria, aunque surgidos de la elite militar, estaban menos so-

ridos al control de El Cairo que los del bajo Egipto; pero en el alto 
p into los mamelucos se vieron en dificultades para ejercer el control 

j a Causa del ascenso de los Hawara, una poderosa familia de jeques 
'hales. Tambien los Hafsfes tropezaron con dificultades para controlar 

I reeiones mas distantes de su Estado: algunos jeques tribales y varias 
'iidades lejanas fueron mas o menos autonomos; pero con el paso del 
>mpo aumento el poder del gobierno central. 

El control energico de un amplio Imperio necesitaba el auxilio de 
[maburocracia complicada. En la mayona de los Estados, las principales 
rlivisiones entre los funcionarios concinuaron siendo las que habian 
existido en tiempos de los Abasies. Habia una cancilleria (diwdn al-ins-
ha) donde se redactaban cartas y documentos en un lenguaje propio y 
nreciso, y en concordancia con las formas y los precedentes reconocidos, 
v tambien se conservaban estos materiales; un tesoro que supervisaba la 
evaluacion, la recaudacion y la erogacion de las rentas; y un departa-
mento especial que llevaba las cuentas y los registros del ejercito. Con 
los Selyucies, el visir (wazir) continuaba siendo el funcionario que con-
trolaba toda la burocracia civil, como habia sucedido con los Abasies, 
pero con el gobierno de otras dinastfas sus funciones y atribuciones fue
ron mas limitadas. En el Estado mameluco no era mas que un superin-
tendente del tesoro; en el de los Hafsfes habia un visir especial en cada 
uno de los tres departamentos, y el chambelan de la corte (hayib), que 
controlaba el acceso al gobernante, podia ser mas importante que cual-
quierade ellos. 

El visir y otros altos funcionarios podi'an provenir de la elite mili
tar, si bien, en general, la administration civil era la esfera del gobier
no en que los miembros de la poblacion urbana local podi'an desem-
penar un papel. Ellos, mas que los soldados, poseian la educacion y la 
formacion necesarias para trabajar en la cancilleria o el tesoro. Hasta 
cierto punto es posible que se reclutara a los funcionarios seleccionan-
do a los individuos que poseian la educacion integral de un ulema, 
pero quiza fue mas usual que los aspirantes al cargo publico ingresaran 
jovenes al servicio, despues de recibir una educacion fundamental en 
las ciencias de la lengua y la religion, y que adquirieran con la pracdca 
los conocimientos que les permitirian redactar documentos o llevar las 
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cuentas. EI aspirante podia subordinate a un alto funcionario, c0n ] j 
esperanza de aprovechar no solo su ejemplo sino tambien su prote 

cion. En estas circunstancias, seguramente hubo un factor hereditar' 
en el servicio civil, y los hijos obtenfan formaci6n y ascendian gracias 
la ayuda de los padres. Parece probable que existiera cierta continu' 
dad incluso si se producfan cambios dinasticos, de manera que I. 
funcionarios de la dinastia anterior entraban al servicio de lanuevav 
asi, se manifestaba cierta continuidad en los usos y practicas de la can 
cilleria o el tesoro. 

De este modo, los miembros de la sociedad urbana gobernada nor 

una dinastia o un grupo extranjero podian incorporate a la elite domi. 
nante, por lo menos a cierto nivel; hubo funcionarios persas al servicio 
de los Selyucies turcos, y egipcios y sirios que trabajaron para los marne-
lucos. Asimismo, los gobernantes podian designar funcionarios que no 
pertenecian a la elite urbana y que, por lo tanto, probablemente depen-
derian mas del propio monarca. Los Ayubies de Siria trajeron funciona
rios de Egipto, Irak e Iran occidental; los Hafsies se sirvieron de los exi-
liados provenientes de al-Andalus; y en epoca de los mamelucos hubo 
en Egipto funcionarios judfos y coptos, la mayoria de ellos convertidos 
al islam. 

Administrar justicia era una de las obligaciones principals de un 
gobernante musulman, y tambien aqui hubo un modo por el que los 
miembros instruidos de la poblacion urbana pudieron incorporate al 
servicio. El gobernante designaba a los cadies, eligiendolos entre las per-
sonas educadas en las escuelas religiosas y pertenecientes a la escuela le
gal que el deseaba promover. En general, los cadies y los muftfes proye-
nfan de la poblacion local, pero un gobernante poderoso podia designar 
personas ajenas a dicho medio; por ejemplo, los Hafsfes designaron para 
altos cargos a eruditos de al-Andalus. 

La alianza de los que ejercian el poder militar con los miembros de 
la elite culta urbana se manifestaba tambien cuando el gobernante 
mismo, o su gobernador de provincia, impartia justicia. No todos los 
casos ni todas las disputas terminaban en el cadi. El gobernante podia 
decidir que casos remitia y cuales se reservaba para si: la mayon'a delos 
casos penales, los que concernfan al orden publico o afectaban a los 
intereses del Estado, y tambien los que implicaban dificiles problemas 
legales. Para un gobernante aurocratico era muy importante escuchar 
las quejas (mazalim) contra los funcionarios en quienes habfa delega-
do el poder. Tenia que mantener abierta una linea de comunicacion 
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I siibditos. Ya en tiempos de los Abasies se celebraban sesiones 
C° | es a cargo de un funcionario especial, para escuchar peticiones o 

• Las dinasti'as siguientes continuaron aplicando este procedi-
S , ' ^Igunas cuestiones podfan resolverse apelando a los metodos 

' istrativos usuales, pero el propio gobernante celebraba sesiones 
ecibir peticiones y emitir decretos. Todas las semanas el gober-

e marneluco de El Cairo presidfa un solemne consejo judicial, ro-
i p o r Sus principales funcionarios militares y civiles, los cadies de 
latro madrazas, un cadi especial de caracter militar y los principa-

i mufti'es; decidia despues de consultarlos, y no estaba subordinado 

samente a los codigos legales. Del mismo modo, en Tiinez y en 
' a. de los Hafsies, el gobernante se reunia todas las semanas con los 
principal" cadies y muftfes. 

LA ALIANZA DE INTERESES 

Entre los dos polos de la ciudad, el palacio y el mercado, las relacio-
nes eran estrechas, pero complejas, y se basaban en la necesidad mutua, 
aunque los intereses eran divergentes. El gobernante necesitaba que las 
actividades economicas de la ciudad le suministraran armas y equipa-
miento para su ejercito y sus navios, muebles y adornos para su persona, 
su entorno y su familia, asi como el dinero necesario para pagarlos, a tra-
ves de la contribution regular o mediante gravamenes especiales; los co-
merciantes suministraban la reserva financiera al monarca, a la cual el 
podk recurrir cuando necesitaba mas dinero del que obtenfa con los 
impuestos regulares. Del mismo modo, la clase culta formaba una reser
va humana que le suministraba funcionarios civiles y judiciales, y los 
poetas y los artistas embellecfan su corte y le aportaban cierta reputacion 
de magnificencia. Por su parte, la poblacion urbana, y sobre todo los 
que poseian riqueza y posicion, necesitaban el poder del gobernante 
con el fin de garantizar el suministro de alimentos y materias primas 
provenientes del campo, vigilar las rutas comerciales y mantener relacio-
nes con otros gobernantes, con el proposito de allanar el camino del co-
raercio. 

Lo necesitaban tambi^n para mantener el orden y la estructura de la 
ley, sin los cuales la vida de una comunidad compleja y civilizada no po-

— 175 — 



dia desarrollarse. Era necesario regular las actividades del mercado, i lw 
nar las calles, limpiarlas y protegerlas de los ladrones y los que turbaban l 
paz, retirar las basuras, limpiar y mantener las cafierias de agua. Para taj 
fines, el monarca designaba un gobernador de la ciudad, quien, semin In 
lugares, tenia diferentes titulos. Contaba con una fuerza policial (shurta) 
su disposicion, en general reclutada localmente, asi como con guardia 
destinados en los barrios y serenos en los mercados y las calles. En el tner 
cado habia un fiincionario especial, el muhtasib, que supervisaba los pre 
cios, los pesos y las medidas, la calidad de los articulos y la evolucion dp 
los negocios; su autoridad derivaba de un versfculo del Coran que exhor. 
taba a los musulmanes a cumplir el deber de atenerse al bien y rechazarlo 
que mereci'a desaprobacion, y en ciertas circunstancias se designaba para 
ese cargo a un miembro de la dase religiosa, aunque en otras proveru'adel 
grupo militar. En algunas ciudades, por ejemplo en Sana (Yemen), habia 
un codigo escrito que expresaba el consenso usual acerca del modo en que 

debian desarrollarse los negocios. 

El mantenimiento del orden y la recaudacion de las ventas estaban 
estrechamente vinculados. Gran parte —quiza la principal— de losln-
gresos del gobernante provenia de los impuestos aplicados a la produc-
cion del campo, pero los impuestos y los derechos urbanos eran mu-
chos e importantes. Ademas de la capitation aplicada a los judfos ylos 
cristianos, habia derechos aduaneros aplicados a los articulos que entra-
ban en la ciudad o salian de ella, y gravamenes de diferentes clases pa-
gados por los que poseian tiendas o talleres. 

No era posible gobernar la ciudad sin cierto grado de cooperation 
entre el monarca y los habitantes, o por lo menos la parte de los pobla-
dores que estaba interesada en mantener un orden estable. Ademas de 
los que eran funcionarios en el sentido estricto del termino, tambienha-
bi'a miembros de las comunidades urbanas a quienes el monarca reco-
nocia como sus portavoces o representantes, y que eran los responsables 
de mantener el orden y la obediencia, asi como de dividir entre*los 
miembros de la comunidad los impuestos que era necesario pagar.Los i 
mas importantes, encargados de la preservation del orden urbano, eran •' 
los jefes de los barrios, que recaudaban los impuestos que gravabanlas j 
viviendas o se aplicaban a las familias. Tambien habia jefes de los dife- \ 
rentes grupos de artesanos o comerciantes. No siempre se tratabacomo • 
un solo grupo a todos los que practicaban el mismo oficio; podfahaber % 
varios grupos divididos segiin un criterio territorial. Al parecer, no exis-
ten pruebas solidas de que tales grupos estuvieran organizados como ,j 
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nraciones» en el sentido europeo medieval, con una existencia cor 
rjva autonoma que se expresaba en la ayuda mutua o reglas riguro 

sas 
cerca del ingreso o el aprendizaje; pero el hecho de que el gober-

los tratase como un solo cuerpo que debfa pagar ciertos 
Amines especiales o suministrar servicios especiales, y de que traba-

• n juntos en el mismo sector del mercado, sin duda creo entre ellos 
. taS0lidaridad. Un tercer tipo de grupo estaba formado por miem-

, jg una comunidad judia o cristiana especifica: tambien ellos de-
, - n tener sus portavoces, responsables de la recaudacion de la capita-
'nnvde la fidelidad de los miembros, quienes en ciertas circunstancias, 

podian resultar sospechosos. 

En un nivel superior, podia haber portavoces de intereses mas gene-
rales Por eiemplo, en el regimen de los Hafsfes habfa un amin al-umana 
nuehablaba en nombre de los jefes de todos los oficios. Tambien podia 
existirun rais al-tuyyar, representante de los grandes comerciantes dedica-
dos al lucrativo trafico de larga distancia; este personaje era importante 
sobre todo cuando el gobernante necesitaba reunir de prisa grandes su-
mas de dinero. En un nivel aiin mas elevado, podian estar los que en cier
tas circunstancias hablaban en nombre de toda la ciudad; aunque la ciu-
dad quiza. no tuviese instituciones corporativas formales, en efecto posefa 
unasuerte de unidad espiritual que podia manifestarse en momentos cri-
ticps, por ejemplo cuando una dinastia sucedfa a otra. El principal cadi 
podia actuar de este modo: ademas de su condicion de funcionario desig-
nadp por el gobernante, era el jefe de los que preservaban la sharia, el 
enunciado normativo de lo que debfa ser la vida en comun, y por lo tanto 
podia expresar la conciencia colectiva de la comunidad. En ciertos lugares 
a veces habia tambien un «jefe» (rais) de toda la ciudad, pero no ha podi-
do aclararse cual era exactamente su funcion. 

Poco se sabe acerca del modo en que se designaba a los jefes o los 
portavoces de los grupos, aunque sin duda fueron variados. Pero parece 
seguro que no hubieran podido cumplir sus funciones de no haber go-
zado de la confianza tanto del monarca o de su gobernador como de la 
que podian dispensaries sus representados. 

Los vfnculos entre el gobernante y la ciudad, mantenidos por los 
funcionarios y los portavoces, eran precarios y variables, y se desplaza-
ban a lo largo de un espectro que iba de la alianza a la hostilidad. Habfa 
una comunidad esencial de intereses, que podfa fortalecerse mediante la 
cooperacion economica. Los miembros de la elite gobernante sin duda 
invertfan en iniciativas comerciales conjuntas. Posefan buen numero de 
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los edificios y banos piiblicos, los mercados y los jam. Los gobernantesv 
los altos funcionarios construfan obras publicas a gran escala y asigna 

ban fondos a los ivaqfi. Un estudio de las grandes ciudades del Estadn 
mameluco ha demostrado que de 171 edificios religiosos construidos n 
reparados en Damasco, 10 fueron financiados por el sultan, 82 poral. 
tos jefes militares, 11 por otros funcionarios, 25 por comerciantes y 4; 
por los ulemas.1 Asimismo, una resenade los edificios de Jerusalen du
rante el periodo mameluco habia demostrado que de un total de 86 
waqfi, al menos 31 fueron fundados por oficiales mamelucos que se ha-
bian instalado en la sociedad local, y un numero mas reducido por fun. 
cionarios, ulemas y comerciantes.2 

La alianza de intereses se ponia de manifiesto en las grandes cere-
monias en que participaba toda la ciudad y el gobernante aparecia en 
publico. Cuando un gobernante ocupaba el trono habia una ceremonia 
de investidura (baia), vestigio de la antigua convention islamica seeuii 
la cual el pueblo elegi'a al gobernante. Por ejemplo, en tiempos de los 
Hafsies en Tunez habia dos de estas ceremonias: en la primera, los prin-
cipales funcionarios oficiales comprometian su fidelidad; en la segunda, 
se presentaba el gobernante al pueblo de la capital. En cierto sentido, 
esa ceremonia de presentation y aceptacion se repetia todos los viernes 
cuando se mencionaba el nombre del mandatario legi'timo en el sermon 
de la oration del mediodia. Habia tambien grandes ceremonias anuales; 
algunas de ellas tenian un sentido religioso, cuando el gobernante apa
recia en publico. Una cronica de El Cairo durante el periodo de los ma
melucos, la de Ibn Iyas, menciona la celebration anual de las ceremonias 
del cumpleafios del Profeta, la apertura de la compuerta que permkla 
que el agua del Nilo entrase en el canal que atravesaba El Cairo durante 
la temporada de las inundaciones, el comienzo y el fin del Ramadan, la 
partida de la caravana de peregrinos que iba de El Cairo a La Meca, y su 
retorno. Habia tambien ocasiones especiales: cuando se recibia a los em-
bajadores extranjeros, o el gobernante tenia un hijo, se iluminaba la ciu
dad a expensas de los mercaderes y los tenderos, y el gobernante podia 
aparecer en publico. 

La alianza de intereses que se manifestaba de estos modos, sin em
bargo, podia deshacerse. En el seno del propio grupo gobernante, el 
equilibrio del poder entre el monarca y los que lo apoyaban podia verse 
quebrantado. Por ejemplo, en el Estado mameluco, algunas de las fun-
ciones principales de los funcionarios del monarca pasaban a manos de 
los principales jefes militares mamelucos y sus propias familias. En cier-
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eircunstancias, los soldados desobedecfan y turbaban la paz de la 
• Jad o amenazaban el poder del monarca; de ese modo los Ayubies 

edieron a los Fatimi'es en El Cairo, despues los mamelucos reempla-

a Jos Ayubies y, mas tarde, una familia de mamelucos remplazo a 
Desde el angulo de la poblacion urbana, los portavoces que pro-

I maban los deseos y los mandatos del monarca en relation con el pue-
, l_ podfan tambien expresar las quejas y las reivindicaciones de los gru-

a Jos que ellos representaban. Cuando los impuestos eran muy 
levados, los soldados se mostraban dfscolos, los funcionarios abusaban 
i su poder o escaseaban los alimentos, los ulemas supremos tenfan que 
'ntervenir. Por consiguiente, trataban de mantener cierta independencia 
frenteal gobernante. 

El descontento de las clases acomodadas de la ciudad generalmente 
no adoptaba la forma de la desobediencia franca. Tenfan mucho que 
nerder si prevalecfa el desorden. Sus escasos momentos de action propia 
lleeaban cuando un enemigo o un rival derrotaba al monarca, y los 
principales hombres de la ciudad podfan negociar su rendition frente al 
nuevo amo. 

Pero entre el pueblo llano, el descontento podia acabar en desor
den publico. Los artesanos especializados y los tenderos no se alzaban 
ficilmente excepto cuando soportaban privaciones, los funcionarios los 
oprimian, debian pagar altos precios por las cosas que necesitaban o ha-
bfa escasez de alimentos o materiales; su condicidn normal era de 
aquiescencia, pues tambien estaban interesados en la preservation del 
orden. Pero el proletariado, la masa de los inmigrantes rurales, los traba-
jadores ocasionales que carecfan de especialidad, los mendigos y los de-
lincuentes comunes que residian en las afueras de la ciudad se encontra-
ban en un estado mas permanente de desasosiego. 

En momentos de temor o privation, podia suceder que se viese 
perturbada la poblacion entera de la ciudad. Agitada quiza por los pre-
dicadores populares que denunciaban la opresion (zulm) y desplegando 
la vision de un orden islamico justo, las turbas irrumpian en el zoco, los 
raercaderes cerraban sus tiendas y algunos portavoces del pueblo pre-
sentaban ante el gobernante las quejas contra sus funcionarios, o contra 
los mercaderes de quienes se sospechaba eran los que provocaban una 
falsa escasez de pan. En presencia de un movimiento de este genero, el 
gobernante podia modificar su polftica para satisfacer alguna de las re-
damaciones; a veces se exoneraba o ejecutaba a funcionarios, y se abri'an 
los depositos de los mercaderes de cereales. Se reabrfa el mercado, se di-
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solvia la coalicion de fuerzas, pero la masa urbana continuaba alii a 

guada o controlada momentaneamente, si bien tan lejos como siei 
de un orden islamico justo. 

EL CONTROL DE LAS ZONAS RURALES 

El gobernante y la poblacion urbana (o por lo menos su parte prinri 
pal) tenian un interes comiin en controlar el campo y asegurar que el ex 
cedente de la produccion rural, mas alia de lo que el campesino necesitaba 
para si mismo, llegase a la ciudad en las condiciones mas favorables pos;_ 
bles. El monarca necesitaba la produccion, por si misma o convertida en 
dinero, para mantener su corte, la burocracia y el ejercito; tambidn necesi
taba controlar el propio campo, con el fin de impedir ataques externoso 
un proceso que diese paso a la aparicion de una dinastia nueva que desa-
fiase el dominio de aquel sobre su ciudad capital. Por su parte, la pobla
cion de la ciudad necesitaba el excedente del campo para alimentaisey 
obtener las materias primas que precisaban en sus oficios. Los elementos 
principales tambien tendi'an a considerar el campo y a sus habitantes 
como un peligro, que acechaba al margen del mundo de la civilization 
urbana y la sharia, y lo amenazaba. Asi, el autor egipcio del siglo XVlal-
Sharani (m. 1565) agradece a Dios por «mi hegira, con la bendicion del 
Profeta, del campo a El Cairo [...] de la region de las privacionesy la igno-
rancia a la ciudad de la gentileza y el saber».3 

Antes de la era moderna, las fronteras no estaban delimitadas con 
claridad y precision, y es mas adecuado concebir el poder de una dinas
tia no como una fuerza que se manifestaba de manera uniforme en el 
ambito de un area fija y reconocida generalmente, sino mas bien como 
una fuerza que irradiaba desde una serie de centros urbanos y que ten-
dia a debilitarse mas cuanto mayor era la distancia o si existfan obstacu-
los naturales o humanos. En el area de irradiacion de la influenciahabia 
tres clases de regiones, en cada una de las cuales el caracter y la amplkud 
del control variaban. Ante todo, en la region de la estepa o el desierto, o 
en las zonas montanosas demasiado pobres, lejanas o inaccesibles, que 
no justificaban el esfuerzo de la conquista, el gobernante se limitabaa 
mantener abiertas las principales rutas e impedir las revueltas. No podia 
controlar a los jefes de las tribus locales, u obligarlos a entregar su exce-
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nia del prestigio religioso heredado; esto era valido en el caso de 
I 'manes zaidfes de Yemen, los imanes ibadies de Oman y los gober-

A SJ lo habia— en terminos desfavorables. Estos jefes po-
^npr una relation economica con la ciudad, donde vendian j[an mantenci 

rluctos, con el hn de comprar lo que no estaban en condiciones 
SU Mucir por su cuenta. En tales regiones, el gobernante podia con-

• cierta influencia solo mediante la manipulation politica, hacien-
1 i s ;efeciUos tribales se enemistasen entre si u otorgando una in-

Hura formal al miembro de una familia en concreto. Sin embargo, 
• rras circunstancias podia ejercer otro tipo de influencia, la que 

pn 
lirria 

de Marruecos, desde el siglo XVI en adelante, que afirmaban su 
iiici6n de sharifi, es decir, descendientes del Profeta. 
Habia una segunda zona de montanas, oasis o estepas en que el mo-

podia ejercer un poder mas directo, porque estaban mas cerca de la 
iidad o de las grandes rutas comerciales, y producian un excedente raa-

En tales regiones el monarca no gobernaba direaamente, sino que lo 
hacia a traves de jefes locales cuya position era un tanto mas ambigua que 
I aue ocupaban los jefes de las altas montanas o los desiertos. Recibian 
investidura a cambio del pago de un tributo anual o periodico, impuesto 
nor la fuerza en caso necesario mediante el envfo de una expedition mili-
tar o con la retirada del reconocimiento y su transferencia a otros. 

Lalinea divisoria entre estas dos zonas no era estable. Dependfa del 
poder del gobernante y del variable equilibrio entre el aprovechamiento 
de la tierra para el cultivo o para pastos. Los distritos estables podian con-
trolarse mas facilmente que los que se dedicaban al pastoreo nomada. Hay 
algunas pruebas que llevan a pensar que, a partir de los siglos X u XI, la 
primera zona se amplio a expensas de la segunda. En el alto Egipto, los 
grupos tribales a los cuales podia controlarse desde El Cairo (arab al-td, 
nirabes de obediencia») fueron reemplazados durante el periodo mamelu-
co por los hawara, un grupo dedicado al pastoreo de origen bereber, que 
continuaria dominando gran parte de la region hasta el siglo XK. Asimis-
mo, en el Magreb, el complejo proceso economico y social que mas tarde 
se expresarfa simbolicamente en la historia de la invasion de los Banu Hi-
lal condujo a la disminucion del poder de los gobernantes de las ciuda-
des, un proceso que se prolongaria durante varios siglos. 

Pero habia una tercera zona: las llanuras abiertas y los valles fluvial es, 
donde se producian cereales, arroz o datiles, y las huertas que proveian de 
frutas y hortalizas a la ciudad. Aqui, el monarca y los estratos urbanos con 
los cuales estaba vinculado tenian que mantener un control mas energico 
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y directo, sobre todo en los lugares en que la produccion dependia de I ^ 
sistemas de regadio a gran escala. Las guarniciones militares permanen 
o las expediciones militares regulares podian mantener el orden en e 
zona, ademas de impedir la aparicion de jefes locales. 

En esta zona rural dependiente, los intercambios economicos fav 

recfan a la ciudad. El principal medio que determinaba que se obtuvi 
el excedente rural en terminos favorables era el sistema impositivo P 
principio, era mas o menos el mismo en todos los pafses islamicos. Elp 
bernante obtenia sus recursos de tres clases de imposicion: la capitari<i 
que pagaban por los miembros de las comunidades no rnusulmanas re 
conocidas, diferentes impuestos aplicados a los negocios y oficios dels 
ciudad y los impuestos que gravaban la produccion agncola. En k 
areas cultivadas, el impuesto podia aplicarse a la tierra, mediante una 
evaluacioh que en algunos pafses variaba de tiempo en tiempo (nor 

ejemplo, en Egipto, donde la practica de la revaluacion periodica era 
una supervivencia de tiempos antiguos), o podia adoptar la forma de 
unaproporcionfija del producto. El impuesto sobre los cereales y otros 
productos que podian ser almacenados a menudo se pagaba en especie 
y el que se aplicaba a los productos perecederos, por ejemplo las frutas 
en dinero. Asimismo, el gravamen sobre las tierras de pastoreo —en los 
lugares donde el gobierno tenia fuerza suficiente para recaudarlo—n0. 
dia fijarse por areas o por cierta proporcion del ganado. 

Desde los tiempos de los Buyies, en el siglo X, en determinados pafses 
se consolido la practica de efectuar una asignacion (iqta) de los ingresos 
obtenidos a traves de estos impuestos rurales. Dicha asignacion podfa en-
comendarse a un miembro de la familia gobernante, o a un alto funcio-
nario, y reemplazaba al sueldo. Los recursos impositivos de una provincia 
entera a veces iban a parar a manos de su gobernador, que afrontabalos 
gastos de la administracion y la recaudacion de impuestos, y se reservaba 
cierta parte como sueldo; o bien el impuesto aplicado a cierta parcekde 
tierra se asignaba a un funcionario militar para pagar el servicio de cierto 
niimero de soldados que el mismo reclutaba, equipaba y mantenia. Este 
ultimo tipo de asignacion llegaria a ser muy importante y extendido. De-
sarrollado considerablemente por los Selyucfes de Iran e Irak, fue Uevado 
hacia el oeste por los Ayubies, y se desarrollo todavia mas con los mamelu-
cos. En el Magreb se creo un sistema analogo. El control de cierta exten
sion de tierra se otorgaba a un lider tribal a cambio de sus servicios milita
res: las tribus reclutadas o formadas de este modo recibieron la 
denominacion Acjaish, o tribus militares. 
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n'flcilmente podia ser la intencion de un gobernante renunciar 
• fflpre al impuesto, o conceder a los beneficiarios de estas asigna 

P n control permanente y total sobre la tierra. Se utilizaron dife-
medios para limitar las iqtas. En el Egipto de los mamelucos, un 

' un peri°d° acerca de los cuales poseemos information especial-
completa> solo la mitad de la tierra estaba asignada en la forma 

I lata Y e l r e s t 0 s e conservaba para el monarca y su familia. La parte 
. Ja estaba en manos de los mamelucos del gobernante, o de altos 

. :onarios militares, a quienes en principio se permitfa reservar cierta 
rcion p a r a ellos mismos; se supone que utilizaban el resto para pa-

i £ rupo de 10, 40 o 100 soldados a caballo que debian aportar al 
rcito. El beneficiario normalmente no mantenfa una relation perso-
I o n eJ area de su iqta. Si se le concedia mas de una iqta, estas no 

contiguas; el no recaudaba personalmente el impuesto, y dejaba el 
to e n manos de los funcionarios del monarca, al menos hasta los 

iempos mamelucos tardios; la iqta no pasaba a sus hijos. En otros paf-
tes v otros tiempos, parece que se controlo a estos beneficiarios con me
nos energia y continuidad, y el derecho de retener el producto de los 
impuestos s e convirtio en el poder de recaudarlos, supervisar la produc-
riony ejercer cierto dominio sobre los campesinos. 

La recaudacion de los impuestos fue uno de los modos en que 
el control directo del area rural por parte del monarca se convirtio en un 
control que ejercian individuos que vivian en la ciudad, quienes podian 
apropiarse de parte del excedente rural. Resulta facil denominarlos te-
rratenientes, pero el termino puede ser engafioso; lo esencial es que pu-
dieron reivindicar sus derechos al excedente agricola y garantizar esas re-
clamaciones mediante el empleo del poder militar del gobernante. Los 
que recibi'an asignaciones podian llevarse la mayor parte, pero los fun
cionarios que participaban en la recaudacion de los impuestos, los mer-
caderes que adelantaban dinero para financiar los cultivos o pagar los 
impuestos a su vencimiento y los ulemas que controlaban los waqfi po
dfan hallarse en una situacion analoga. 

A falta de documentos, parece bastante razonable creer que las for-
mas del contrato agricola que la sharia autorizaba y regulaba estaban 
rmiy difundidas. En cuanto una de ellas al parecer existio siempre: la 
muzard, es decir, la aparceria. Se trataba de un acuerdo entre el propieta
rio y el cultivador de una parcela segiin el cual se dividian el producto 
en partes proporcionales que dependi'an de la contribucion de cada 
uno. Si el propietario suministraba la semilla, los animales de tiro y los 
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equipos, podia recibir las cuatro quintas partes, y el cultivador qUe 

ministraba unicamente la fuerza de trabajo recibfa un quinto. De aci 
do con la ley, un convenio de esta clase podia concertarse solo p0r 

periodo limitado, pero en la practica seguramente fue frecuente qUe 

prolongase por tiempo indefinido. Cabian muchas variaciones, y pj. 
probable que la division exacta del producto dependiera de fact0r 

como la oferta de tierra y fuerza de trabajo, y el peso relativo de cad 
una de las partes. En los casos extremos, un cultivador podia acabarl' 
gado a la tierra por estar endeudado permanentemente con el terrat 
niente, por no poder oponerse al poder de este, por no encontrar otta 
tierras para cultivar. 

CONCEPTOS ACERCA DE LA AUTORIDAD POLITICA 

Entre el gobernante y las zonas rurales remotas —los valles monta-
fiosos, la estepa y el desierto— las relaciones eran demasiado distantese 
indirectas, de modo que no era necesario expresarlas en terminos mora
les: se aceptaba el poder del monarca si no se aproximaba demasiado-
los hombres de las montanas y las estepas aportaban soldados al ejercito, 
pero tambien podfan suministrarlos al retador que deseaba derrocaia 
un gobernante. Ademas, entre el gobernante y sus siibditos no musul-
manes la relacion no se veia fortalecida por un vinculo moral. Incluso 
sin una relacion pacifica y estable, habi'a un sentido en que los cristianos 
y los judi'os se mantenfan al margen de la comunidad: no podfan ofre-
cer al gobernante la fidelidad energica y positiva que se originaba en una 
identidad de creencias y propositus. Sin embargo, los habitantes musul-
manes de las ciudades estaban en una situacion distinta. El monarca y 
sus funcionarios gravitaban directa y constantemente sobre la vida de 
estos pobladores, recaudando impuestos, manteniendo el ordeny admi-
nistrando justicia; ejercfan el poder sin el cual la industria y el comercio 
no podfan prosperar ni sobrevivir la tradicion de la ley y el saber. En es-
tas circunstancias, era natural que quienes creaban y preservaban el uni-
verso moral del islam, es decir, los ulemas, se preguntasen quien era el 
gobernante legitimo, cuales eran los lfmites con arreglo a los cualesde-
bfa obedecersele, y tambien era natural que por su parte el monarca re-
clamase obediencia apelando al derecho tanto como al poder. 
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U bi'a muchos tipos de vfnculos entre el gobernante y los indivi-
I s grupos: compromisos de fidelidad expresados en juramentos 
la eratitud por los beneficios recibidos y la esperanza de un fa-

Y , r 0 Pero mis alia de todo esto habi'a ciertos conceptos generales 
^ de la autoridad legi'tima, que podfan ser aceptados por los grupos 
3 ' mplios o por toda la comunidad. 

T a cuestion de la identidad de quien tenia el derecho de gobernar 
, Lu sido formulada de un modo muy agudo durante el siglo I de 

i W toria islamica. jQuien era el sucesor legi'timo del Profeta como jefe 
j I comunidad, califa o iman? ^Como podfa elegirselo? ^Cuales eran 

Ifmites de su autoridad?,; Tenia un derecho incondicional a la obe-
,. -a 0 era legi'timo rebelarse contra el, o derrocar al gobernante que 

mostrabapoco piadoso o injusto? Diferentes ibadies y chiles ofrecie-
n sus propias respuestas a estos interrogantes. Los ulemas sunnfes se 

habian acercado paulatinamente a la creencia de que el califa era el jefe 
j la comunidad, aunque no el interprete infalible de la fe, y los ulemas 
eran los guardianes de la fe y, por lo tanto, en cierto sentido, los herede-
ros del Profeta. Estos ulemas habi'an aceptado la posibilidad de que un 
califa fuese injusto, de modo que rechazarlo podia ser una obligacion 
nara los fieles; este fue el argumento esgrimido por los partidarios de los 
Abasies para justificar su rebelion contra los Omeyas, a quienes se acuso 
dehaber convertido su autoridad en una monarquia secular. 

En el siglo IV islamico (siglo X d. C.) se ofrecio la formulacion mas 
integral de la teorfa del Califato. Un cambio de las circunstancias, que 
amenazo la posicion de los califas abasies, origino un intento de defen-
derka traves de la defmicion. La amenaza provino de dos sectores dife
rentes. La creacion del Califato fatimi en El Cairo y el renacimiento del 
Califato omeya en al-Andalus origino la necesidad de determinar quien 
era el califa legi'timo, pero tambien abrio paso a otra cuestion: jpodfa 
cxistir mas de un califa, o la unidad de la umma implicaba que debi'a 
existiruno solo? En la regi6n reconocida todavia como ambito de la so-
berani'a de los Abasies, los gobernantes locales, de hecho, estaban alcan-
zando la independencia. Incluso en Bagdad, que era la capital, la dinas-
tia militar de los Buyies afirmo su control sobre la cancilleria del califa, y 
por lo tanto pudo dictar decretos en su nombre; a veces, pareci'a que los 
Buyfes reclamaban una autoridad independiente, pues usaban como 
propio el antiguo ti'tulo iranio de shahanshah. 

En este contexto se redacto la mas famosa exposicion y defensa teo-
rica, la de al-Mawardi (m. 1058). Este autor afirmo que la existencia del 
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Califato no era una necesidad natural; su justificacion estaba p 
enunciado del Coran: «Oh, creyentes, obedeced a Dios, y obede A ' 
mensajero y a los que ejercen autoridad sobre vosotros»;4 asi pUp 

existencia era una orden de Dios. El proposito del Califato era nrot' 
a la comunidad y administrar sus asuntos sobre la base de la verdaJ 
religion. El califa debia poseer conocimientos religiosos, sentido d i' 
justicia y coraje. Debia pertenecer a la tribu de los Quraish, dela 

provenia el Profeta, y en un momento dado solo podia existiruncalf' 
Tenia derecho de delegar su poder, ya fuese con fines limitados o sin I' 
mite, y se tratara de una provincia de su Imperio o de todo el territor' 
pero el visir (wazir) o emir (amir) en quien se delegaba el poder deh'. 1 
reconocer la autoridad del califa y ejercer su poder en los li'mitesdel- • 
sharia. Esta formulation permitia reconciliar la distribution vigented ' 
poder con la autoridad teorica del califa, y otorgaba a este el derecho A ' 
preservar el poder que aun ejercfa y denegar a otras dinastias el queie j 
habia concedido. ', 

Hasta el fin del Califato de Bagdad, pudo mantenerse en unafot. 
ma o en otra este equilibrio entre la autoridad y el poder; los ulemas po. 
dian aceptar que el sultan, que ostentaba el poder militar, poseia el dere
cho de ejercerlo siempre que se mantuviese fiel al califa y gobernaseen 
armonia con la verdadera religion. Pero no era un equilibrio estable.B 
califa aun poseia un residuo de poder real en la capital y sus alrededores 
y trataba de aumentarlo, sobre todo en tiempos del califa al-Nasit 
(1180-1225); un sultan energico naturalmente tratarfa de ampliarsu 
poder independiente; y habia una tercera autoridad, la de los ulemas, 
que afirmaban el derecho de determinar cual era la religion verdadera. 
Con el fin de definir las condiciones en que la relacion debia ser estable, 
al-Gazali (1058-1111) y otros que se ajustaban ala tradicion religioa 
expusieron la idea de que el poder pertenecia al califa, pero su ejercicio 
podia dividirse entre varias personas. El Califato (o Imanato, comolo 
denominaban generalmente los teoricos) englobaba tres elementos:li 
sucesion legftima del Profeta, la direccion de los asuntos del mundoyla 
vigilancia sobre las cuestiones de fe. Al-Gazali sostuvo que en terminos 
ideales los tres aspectos debfan unirse en una sola persona, pero queen 
caso de necesidad podia separirselos; y esa era la situacion que prevalecii 
en su tiempo. El califa expresaba la sucesion a partir del Profeta; el sul
tan ejerci'a el poder militar, y las funciones oficiales; y los ulemas velaban 
por las creencias y las practicas religiosas. 

En el curso del tiempo, esta relacion trilateral 11 ego a ser bilateral, a 
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;j Bagdad termino con la ocupacion de la capital por los 
I en 1258, y en general no se reconocfa a los califas abasies 

* -J„C en El Cairo por los sukanes mamelucos. Aunque la memo-mantenidos en r 
I Talifato perduro, y los libros jurfdicos lo reconocfan como la for-

0i I los Hafsies, continuaron usando el ti'tulo, el objetivo principal 

03 J I de autoridad islamica, y algunos gobernantes poderosos, por 

e'e ,-jiniento politico, en los autores que escribieron en el marco de 

rl'cion leg3^ rue determinar las relaciones entre el gobernante que 
• fa la espada y los ulemas que defendfan la religion verdadera y 

f ban hablar en nombre de la umma. Habia un antiguo dicho, de 
' mt>os de los Sasanidas y repetido con frecuencia, que rezaba que 
lieion y la realeza son hermanas, y ninguna puede prescindir de la 
5 Se aceptaba generalmente que se alcanzaba el poder mediante la 

j y el consentimiento general expresado en la ceremonia de la 
, • Der0 el poder podia legitimarse si se empleaba en mantener la sha-
. p o r consiguiente, la trama de la vida virtuosa y civilizada. El go-

hernante debia respaldar a los tribunales de justicia, respetar a los ule-

veobernar contando con sus opiniones. En los limites de \zsharia 
nodfa ejercer los actos de gobierno, dictar reglamentos, tomar decisiones 
v Dracticar la justicia penal en las cuestiones que comprometi'an el bien-
estar de la sociedad y la seguridad del Estado. A su vez, los ulemas de-
bfan otorgar a un sultan justo ese reconocimiento perpetuo que se ex-
oresaba en la invocacion semanal del nombre del monarca durante el 
sermon del viernes. 

Enestasy en otras cuestiones, IbnTaimiyya (1263-1328), uno de 
los principales autores religiosos del perfodo de los mamelucos, extrajo 
las consecuencias logicas de la situacion de su tiempo. A su juicio, la 
unidad de la umma —una unidad de la creencia en Dios y'la acepta-
cion delmensaje del Profeta— no implicaba la unidad politica. En la 
umma debia haber autoridad para mantener la justicia y obligar a los in-
dividuos a atenerse a sus propios limites, pero podia ejercerla mas de un 
gobernante; como lograba ese poder era menos importante que el modo 
en que lo usaba. El ejercicio justo del poder era una suerte de servicio 
religiose Debia gobernar en los limites de la sharia, y cooperar en el go
bierno con los ulemas. Esta relaci6n entre los gobernantes y los ulemas 
indufala implicacion de que el monarca debia respetar los intereses de 
la elite urbana musulmana. En los paises situados al este del Magreb, 
donde desde el siglo X en adelante la mayoria de los monarcas era de 
origen turco o extranjero, esta formula tenia otra consecuencia: la pobla-
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cion local, de lengua arabe, debia ser consultada y participaba en eI
 :1 

ceso del gobierno. 
Incluso si el gobernante era injusto o impio, solia aceptarsed 1 

dos modos que habia que obedecerle, pues cualquier clase de orden ' 
mejor que la anarquia; como dijo al-Gazali, «la tirania de un suiter, 
• „ . . . , . , , _ udtlpot 

cien anos causa menos perjuicio que la tirania de un ano ejercida nori 
siibditos enfrentados unos con otros».6 Se justificaba la rebelion.-i 
contra un gobernante que se oponia claramente al mandato de Dios • 
Profeta. Sin embargo, ello no significaba que los ulemas mirasenJ 
igual modo a un gobernante injusto que a otro justo. Una tradiciond 
gran raigambre de los ulemas (tanto sunnies como chiles) era que J 
bi'an mantenerse distanciados de los gobernantes del mundo. Al-Gaiaf 
citaba un hadiz: «En el Infierno hay un valle reservado exclusivamen 
para los ulemas que visitan a los reyes.» El alim (ulema) virtuoso nodt 
bia visitar a los principes o funcionarios injustos. Le estaba permitidovi. 
sitar a un gobernante justo, pero sin obsecuencia, y debia reprocharselr 
si veia que estaba haciendo algo criticable; si tenia miedo, podia euaidar 
silencio, pero en ese caso era mejor no visitarlo en absoluto. Si realm 
una visita del principe, debia contestar a su saludo y exhortarlo akvii-
tud, si bien era mejor que lo evitase tambien a el. (Pero otros ulemassos-
tenian que debian buscar el apoyo del gobernante en todas las cosasqut 
fueran licitas, a pesar de que el se comportase injustamente.) 

Con estas ideas, formuladas por los teologos y los juristas, se entte-
lazaban otras provenientes de las tradiciones intelectuales, las queayu-
daron a formar la cultura del mundo islamico. En el siglo X, el filosofo 
al-Farabi definio las normas que permitfan juzgar a los Estados en suli-
bro al-Madina al-fadila (Las ideas de los ciudadanos de la ciudadvirtw-
sa). El mejor de los Estados es el que gobierna un individuo que es.ala 
vez, filosofo y profeta, y esti en contacto, gracias a su intelecto y su ima> 
ginacion, con la Inteligencia Activa que emana de Dios. En ausenciade 
este dirigente, el Estado puede ser virtuoso si lo gobierna una combira-
cion de los que poseen colectivamente las caracterkticas necesarias, opor 
gobernantes que defienden e interpretan las leyes dictadas por el fiin-
dador (es decir, el Califato temprano). En el otro extremo haysocieda-
des en que el grupo gobernante no posee el conocimiento del bien; es
tas sociedades carecen de un bien comiin y se mantienen cohesionadas 
mediante la fuerza, o por una caracterisdca natural como la ascendencia 
comiin, el caracter o la lengua. 

Habfa teorfas que ejercieron una infiuencia mas general y quete-
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orieen: la antigua idea irania de la realeza. A veces se expresa-
nJ la forma de la imagen de un cfrculo. El mundo es un jardfn; su 

i A es un gobernante o una dinastfa; el gobernante cuenta con el 
V de los soldados; con dinero se mantiene a los soldados; el dinero 

ne de los siibditos; los subditos gozan de la proteccion de la justi-
f. I eobernante mantiene la justicia. Dicho de otro modo, el mun-

L m^nn consiste en diferentes ordenes, cada uno de los cuales persi-
Johuma"" 

propias acnvidades y sus intereses. rara conseguir que convivan 
'nicarnente y aporten a la sociedad lo que necesariamente deben 

f eerie se requiere un poder regulador, y por ello existe la monarqufa; 

orden humano natural mantenido por Dios. «En todos los tiem-
vlueares, Dios (loado sea) elige a un miembro de la raza humana y, 

A nues de conferirle virtudes buenas y regias, le confla los intereses del 
indo y el bienestar de Sus servidores.»7 Para cumplir sus funciones, 
„j tasobre todo sabidurfay justicia. Cuando carece de estas virtudes, 

del poder para ejercerlas, se difunden «la corrupcion, la confusion y el 
desorden [...], desaparece la monarquia, se desenvainan y enfrentan las 
esnadas, y quien tiene mas fuerza hace lo que se le antoja».8 

Para hacer lo que Dios ordena al elegido, el gobernante debe man-
Knerse separado de los diferentes ordenes sociales. Ellos no lo eligen 
_-la premisa general de estos escritos es que el gobernante ocupa una 
position heredada— y el tampoco es responsable ante esos ordenes, y si 
uriicamente ante su propia conciencia y ante Dios el dia del Juicio, pues 
es a El a quien debe rendir cuentas de la mayordomfa que se le conce-
dio. Debe existir una diferencia clara entre los que gobiernari y los go-
bernados; el monarca y sus funcionarios deben mantenerse distantes de 
los intereses que ellos regulan. 

A lo largo de la historia islamica hubo una sucesion de escritos que 
expresaron estas ideas y extrajeron las consecuencias. Asi como los escri
tos de los juristas plasmaban los intereses y las concepciones de los ule-
mas y de las clases que representaban, por su parte este tipo diferente de 
escritos expreso los intereses de los que estaban cerca del ejercicio del 
poder, los burocratas que podfan servir a una dinastfa tras otra, preser-
vmdo sus propias tradiciones de servicio. El mas famoso de estos traba-
jos fue el Libro de gobierno, de Nizam al-Mulk (1018-1092), que fue 
primer ministro del primer sultan selyuci que goberno Bagdad. Su 
obra, y otras por el estilo, contienen no solo principios generales, sino 
tambien consejos practicos acerca del arte del gobierno destinados a los 
gobernantes y a la educacion de los principes; de ahf el nombre que se 



asigno a veces a este genero: «Espejos de prfncipes» (expresion utili 
para una literatura analoga en Europa). En ellos se aconsejaba al nrf • 
pe el modo de elegir funcionarios; como controlarlos recabando inf 
macion acerca del desempeno de su funcion, como tratar las petici 
y las quejas de los siibditos para impedir que los servidores del mon 
abusaran del poder que ejercfan en su nombre; como dejarse acorn • 
por los ancianos y los sabios, y elegir a los que compartirian sus hora J 
ocio; como reclutar soldados de diferentes razas y asegurar su fidelid i 
Los consejos se orientaban principalmente a prevenir los peligros n 
amenazaban al gobernante absoluto: los que tenian su origen en el a' 
lamiento de este respecto de sus siibditos, y la posibilidad de que l0j 
bordinados abusasen del poder que en nombre del gobernante ejerda 
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CAPITULO NUEVE 

Las costwnbres del islam 

LOS PILARES DEL ISLAM 

Entre estas diferentes comunidades, que vivi'an en un amplio ci'r-
• de paises que se extendi'an del Atlantico al golfo Persico, separados 
rdesiertos, sometidos a dinastfas cambiantes y competi'an unas con 
as p o r el control de los recursos limitados, existfa, sin embargo, un 

0 comun: al principio un grupo dominante, y mas tarde una mayo-
rfadelos habitantes eran musulmanes, que vivfan bajo la autoridad del 
Verbo de Dios, el Coran, revelado al Profeta Mahoma en lengua arabe. 
Los que aceptaban el islam formaban una comunidad (umma). «Voso-
tros sois la mejor umma creada para la humanidad, sujeta al bien, que 
rechaza lo que merece desaprobacion, que cree en Dios»:' estas palabras 
del Coran expresan algo importante acerca de los adeptos al islam. En 
su esfuerzo por comprender y obedecer los mandamientos de Dios, los 
hombres y las mujeres crearon una relacion justa con Dios, pero tam
bien entre ellos. Como dijo el Profeta en su «peregrinacion de despedi-
da»: «Sabed que cada musulman es hermano de un musulman, y que 
todos los musulmanes son hermanosV 

Ciertos actos o ritos eran esenciales para el mantenimiento de este 
sentido de integracion en una comunidad. Eran obligatorios para todos 
los musulmanes que podian observarlos, y creaban un nexo entre quie-
nes los ejecutaban, pero tambien entre las generaciones sucesivas. La 
idea de una silsila, una cadena de testigos que se extendia desde el Pro
feta hasta el fin de los dfas, y que traspasaba la verdad mediante la trans-
mision directa de una generacion a otra, era muy importante en la cul-
tura islamica; en cierto sentido, esta cadena formaba la verdadera 
historiade la humanidad, con el trasfondo del ascenso y la cai'da de las 
dinastfas y los pueblos. 
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Estos actos o ritos recibfan la denomination usual de «Pilares del' 
lam». El primero era la shahada, el testimonio de que «no hay otro A' 
que Dios, y Mahoma es su Profeta». La afirmacion de este testim0 • 
era el acto formal que convercia en musulmana a una persona, y se re,, 
tfa cotidianamente en las oraciones rituales. Contenia en esencia los aitf 
culos de fe por los cuales los musulmanes se distingufan de los no r 
yentes y los politefstas, y tambien de los judfos y los cristianos n 
pertenecfan a la misma tradition monotefsta: que hay un solo Dios ai 
El ha revelado Su Vbluntad a la humanidad a traves de una linea J • 
profetas, y que Mahoma es el Profeta en que culmina y termina el lina • 
je, «el Sello de los profetas». La afirmacion regular de este credo basin, • 
deben'a realizarse a diario en la plegaria ritual, el salat, el segundo delo ^ 
Pilares. Al principio, se practicaba el salat dos veces diarias, pero ma ' 
tarde se acepto que debfa realizarse cinco: al amanecer, al mediodfa n i 
mitad de la tarde, despues del crepiisculo y al principio de la noche It 
anunciaban las horas de la plegaria mediante una llamada publica (al 
ban) realizada por un muecfn (muaddin) desde un lugar elevado, gene-
ralmente una torre o un minarete anexo a una mezquita. La oration te
nia una forma fija. Despues de una ablution ritual (wudu) el felieres 
ejecutaba una sucesion de movimientos corporales: se inclinaba reve-
tente, se arrodillaba y se postraba en el suelo, y decfa una serie depW 
rias invariables, que proclamaban la grandeza de Dios y la humildaddel 
hombre en Su presencia. Despues de decir estas plegarias, tambien po
dia presentar suplicas o peticiones individuales (dua). 

Estas plegarias podian elevarse en cualquier lugar, excepto en cier-
tos sitios considerados impuros, pero se entendfa que eta meritorio rezar 
en publico con otros, en un oratorio o mezquita (masyid). En especial, 
una de estas plegarias debfa realizarse en publico: el rezo del mediodfa 
de los viernes, que tenia lugar en una mezquita de caracter especial 
(yami) dotada de un pulpito (minbar). Despues de los rezos rituales, 
un predicador (jatib) ascendfa al pulpito y pronunciaba un sermon 
(jutba), que tambien se atenfa a una forma mas o menos regular: la exal
tation de Dios, las bendiciones invocadas sobre el Profeta, una homilia 
moral a menudo referida a los asuntos piiblicos de toda la comunidady 
finalmente la invocation a la bendicion de Dios sobre el gobernante. 
Este genero de mention en \z. jutba Uego a ser considerado uno delos 
signos de la soberanfa. 

Un tercer Pilar era en cierto sentido una extension del acto del cul-
to. Se trataba del zakat, la aportacion de donaciones provenientes delos 
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nersonales para propositos determinados: en beneficio de los 
u los necesitados, el auxilio a los deudores, la liberacion de escla-

I bienestar de los caminantes. Se entendia que el zakat era una 
.. -^n para las personas cuyos ingresos sobrepasaban cierto limite. 
, , Jonar una determinada proporcion de su renta; el gobernante 

funcionarios la recaudaban y distribufan, pero tambien se entrega-
r̂ras limosnas a los religiosos, y ellos las distribufan, o bien se entre-t>anou'tJ 

, directamente a los necesitados. 
Habfa otras dos obligaciones no menos imperativas para los musul-

s sj bien recibian atencion menos frecuente, y que eran solemnes 
nrdatorios de la soberanfa de Dios y el sometimiento a ella del hom-

K t en cierta epoca del ano litiirgico. (Para los fines religiosos, se utiliza-
, j calendario del ano lunar, que era unos once dfas mas corto que el 
no solar. Asf, estas ceremonias podian realizarse en diferentes estaciones 

del ano solar. El calendario utilizado con propositos religiosos, y adopta-
j generalmente en las ciudades, no era litil a los agricultores, para quie-
nesloshechos importantes eran las lluvias, la crecida de los rios o las va-
riaciones climaticas. En general, estos usaban calendarios solares mas 
Intiguos.) 

Estos dos Pilares eran los saivm, o el ayuno una vez por afio, en el 
mes del Ramadan, y el Hayy, o peregrinacion a La Meca por lo menos 
dnavez en la vida. Durante el Ramadan, el mes en que se revelo inicial-
rnente el Coran, todos los musulmanes que habfan cumplido los diez 
afios estaban obligados a abstenerse de comer y beber, y de mantener 
felaciones sexuales, desde el amanecer hasta la cafda de la noche; se ex-
ceptuaba a los que fisicamente estaban demasiado debiles para soportar-
lo, a los que padecfan perturbaciones mentales, a los que afrontaban tra-
bajos pesados o hacian la guerra y a los viajeros. Se entendia que era un 
acto solemne de arrepentimiento por los pecados, y una denegacion de 
la propia persona en homenaje a Dios; el musulman que ayunaba debia 
comenzar la Jornada con una declaracion de intencidn, y podia ocupar 
la noche con oraciones especiales. Al acercarse mas a Dios de este modo, 
los musulmanes se acercaban mas unos a otros. La experiencia del ayuno 
en compafiia de la poblacion entera de una aldea o una ciudad debia 
fortalecer el sentimiento de una sola comunidad que se extendia en el 
tiempo y el espacio; podian dedicarse a visitas y comidas en comiin las 
horas que segufan a la caida de la noche; se celebraba el fin del Rama-
din con uno de los dos grandes festivales del ano litiirgico, con di'as de 
ayuno, visitas y regalos (idal-fitr). 
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Por lo menos una vez en la vida todo musulman que estuviese 
condiciones de realizar la peregrinacion a La Meca debia ir a esa ciud A 
Podia visitarla en cualquier epoca del afio (umra), pero ser un pereetih 
en el sentido cabal de la palabra era ir con otros musulmanes en dete 
minado momento del afio, el mes de Dul-Hiyya. Los que no eozab 
de libertad, no posefan una mente sana o no contaban con los recurs 
financieros necesarios, los menores de cierta edad y (de acuerdo corial 
gunas autoridades) las mujeres que no tenian marido o tutor quel 
acompafiase, no estaban obligadas a realizar la peregrinacion. Hay cU 
cripciones de La Meca y el Hayy realizadas durante el siglo XII que J . 
muestran que por esa epoca habia acuerdo acerca de los modos de corn 
portamiento obligado del peregrino, y de lo que este esperaba hallara 
su llegada. 

La mayon'a de los peregrinos viajaban en nutridos grupos quese 
reunian en una de las grandes ciudades del mundo musulman. En la 
epoca de los mamelucos, las peregrinaciones que partian de El Cairo*y 
Damasco eran las mas importantes. Las que provenian del Magreb iban 
por mar o tierra a El Cairo, se reunian alli con los peregrinos egipciosy 
viajaban por tierra atravesando el Sinai, para descender a lo largo :de 
Arabia occidental en direccion a las ciudades santas, en una caravanaor-
ganizada, protegida y dirigida en nombre del gobernante de Egipto. 
Desde El Cairo el viaje duraba de treinta a cuarenta dias, y haciafines 
del siglo XV participaban quizas enure 30.000 y 40.000 peregrinos to-
dos los anos. Los que venian de Anatolia, Iran, Iraky Siria se reunfarun 
Damasco; el viaje, tambien en una caravana organizada por el gober
nante de Damasco, llevaba asimismo de 30 a 40 dias, y se ha sugerido 
que quiza participaban todos los anos alrededor de 20.000 a 30.000 
peregrinos. Llegaban grupos mas reducidos de Africa occidental, atrave
sando el Sudan y el mar Rojo, y de Irak meridional y los puertos del 
golfo Persico que estaban frente a Arabia central. 

Al llegar a cierto punto, cuando se estaba aproximando a La Meca, 
el peregrino se purificaba con abluciones, vestfa una tunica blanca de 
una sola pieza, el ihram, y proclamaba su intention de realizar la pere
grinacion mediante una especie de acto de consagracion: «Aqu( estoy, 
oh Dios mio, aqui estoy; Tu no tienes quien te acompafie, y aqui estoy; 
en verdad son tuyos, el loor, la gracia y el imperio.»3 

Cuando llegaba a La Meca, el peregrino entraba en el area sagrada, 
el haram, donde habia varios lugares y edificios con connotaciones san
tas. A lo sumo hacia el siglo XII estos lugares habian adoptado la forma 
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nservarian: el pozo de Zamzam, que segiin se crei'a habia sido 
^ • nor el angel Gabriel para salvar a Hagar y a su hijo Ismael; la pie-
J k cual habia quedado marcada la huella de Abraham; ciertos lu-

oCjados con los imanes de las diferentes madrazas legales. En el 
An del haram se levancaba la Kaaba, el edificio rectangular que 

. Lnnla habia depurado de idolos y convertido en el centro de la de-
• , musulmana, con la Piedra Negra engastada en uno de sus mu-
T os peregrinos rodeaban siete veces la Kaaba, tocando o besando la 

. _K.a Negra al pasar. El octavo dia del mes salfan de la ciudad en direc-
• 'nal este, hacia la colina de Arafa. Alii permanecian de pie un rato, y 
, e r a el acto esencial de la peregrinacion. En el camino de regreso a 
I Meca, en Mina, habia otros dos actos simbolicos que debian ser eje-

tados: arrojar piedras a un pilar que representaba al Demonio, y el sa-
rificio de un animal. Asi se senalaba el fin del pen'odo de consagracion 
uehabfa comenzado al vestir el ihram; el peregrino se quitabalapren-

da y reeresaba a las formas de su vida usual. 
La peregrinaci6n era en muchos aspectos el episodio fundamental 

del afio, quiza de una vida entera, la experiencia en que se expresaba 
mas cabalmente la unidad de todos los musulmanes. En cierto sentido, 
era un epitome de todos los tipos de viaje. Los que iban a orar a La 
Meca podian quedarse a estudiar en Medina; podian volver con mer-
cancias para pagar los gastos del viaje; los mercaderes viajaban con las ca-
ravanas, y transportaban articulos que vendian en el camino o en las 
ciudades santas. La peregrinacion era tambien un mercado que facilita-
ba el intercambio de noticias e ideas trai'das' de todas las regiones del 
mundo islamico. 

El famoso viajero Ibn Batuta expreso parte de lo que significaba la 
experiencia de la peregrinacion: 

Una de las cosas maravillosas de Dios Supremo es esta: El ha crea-
do en los corazones de los hombres el deseo instintivo de buscar estos 
santuarios sublimes, y el anhelo de presentarse en esas sedes iluscres, y ha 
concedido al imor de los mismos tanto poder sobre los corazones de los 
hombres que no se separan de estos y se apoderan de todo su corazon, ni 
los abandonan salvo con pesar ante la separation.4 

El Hayy era un acto de obediencia al mandato de Dios, segiin lo 
expresaba el Coran: «E1 deber de todos los hombres hacia Dios es acer-
carse a la Casa como peregrino, si puede llegar hasta alli'.»5 Era una pro-
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fesion de fe en el Dios unico, y tambien una expresion visible de Ia • ;< 
dad de la umma. Los muchos millares de peregrinos que venian der A 
el mundo musulman realizaban simultaneamente la peregrinacion- • 
tos rodeaban la Kaaba, permanecian de pie en la colina de Arafa, lan'j 
ban al Demonio y sacrificaban sus animales. Al proceder asf, se un' 
con codo el mundo islamico. La partida y el retorno de los pereerinnc 
taban senalados por celebraciones oficiales, se las registraba en las crn • 
cas locales, y por lo menos en epocas ulteriores se las representaba en I 
paredes de las casas. En el momento en que los peregrinos sacrificab 
sus animales en Mina, en todos los hogares musulmanes se matabau 
animal, para iniciar el gran festival popular del afio, la Fiesta del Sacrifi 
cio (idal-ada). 

El sentimiento de pertenencia a una comunidad de creyentes sea 
presaba en la idea de que era deber de los musulmanes cuidar cadauno 
la conciencia del resto, y proteger a la comunidad y ampliar su alcana 
donde eso era posible. hzyihad, la guerra contra los que amenazabana 
la comunidad, bien se tratase de no creyentes hostiles que estabana] 
margen de aquella, bien de no musulmanes que se encontraban en.su 
interior y que faltaban a su convenio de protection, generalmente tenia 
el caracter de una obligacion, de hecho equivalente a uno de los Pilares 
El deber de \zyihad, como los restantes, se basaba en un fragmento del 
Coran: «Vosotros los creyentes, combatid a los incredulos que teneis 
cerca.»6 La naturaleza y la amplitud de la obligacion estaban cuidadosa-
mente definidas por los auto res de obras juridicas. No se tratabadeuna 
obligacion individual de todos los musulmanes, sino de la obligacion 
impuesta a la comunidad de suministrar un niimero suficiente degue-
rreros. Despues de la gran expansion del islam, durante los primerossi-
glos, y cuando comenzo el contraataque a partir de Europa occidental, 
se tendio a ver la yihad por referenda a la defensa mas que a la expan
sion. 

Por supuesto, no todos los que se autodenominaban musulmanes 
interpretaban estas obligaciones con la misma seriedad, o atribufanel 
mismo sentido al cumplimiento de estas. Habia diferentes niveles de 
conviction individual, y diferencias generates entre el islam de la ciu-
dad, del campo y el desierto. Habia una gama de formas de observandi 
desde el erudito o el mercader devoto de la ciudad, que cumplfan los 
rezos cotidianos y se ajustaban al ayuno anual, que podian pagar el 
zakatyrealizai la peregrinacion, hasta el beduino comiin, que no'oraba 
regularmente, no ayunaba en Ramadan porque toda su vida se desarro-
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., J £ j e la privacion, y no participaba de la peregrinacion, pero 
j modos profesaba que hay un solo Dios, y que Mahoma es su 

j e todos mu 

Profeta-

LOS AMIGOSDE DIOS 

Desde el principio hubo algunos partidarios del Profeta para quie-
I nbservancias externas carecian de valor si no expresaban una in-
'6n sincera, el deseo de obedecer los mandatos de Dios a partir del 

to jg 5U grandeza y la pequenez del hombre, y a menos que se 
i /insiderase las formas elementales de una disciplina moral que debfa 
abarcarlavidaentera. 

Desde epoca temprana, el deseo de que hubiese intenciones puras 
habi'a originado las practicas asceticas, quiza bajo la influencia de los 

onies cristianos orientales. En ellas estaba implfcita la idea de que po-
dfa existir una relacion encre Dios y el hombre, al margen de la que es-
rablecfa el mandato y la obediencia: una relacion en que el hombre obe-
Heciala voluntad de Dios, por amor a El y por el deseo de acercarse a la 
divinidad, de modo que al proceder asf pudiese cobrar conciencia del 
amor con que Dios respondia al hombre. Tales ideas, y las practicas que 
ellas determinaron, se desarrollaron todavfa mas durante estos siglos. 
Hubo una gradual estructuracion de la idea de un camino que permitfa 
que el verdadero creyente se acercase mas a Dios; los que aceptaban la 
ideay trataban de aplicarla recibfan generalmente el nombre de suffes. 
Poco a poco se logro tambien un consenso, aunque incompleto, acerca 
delas etapas principales (maqam) del camino. Las primeras etapas co-
rrespondian al arrepentimiento, al rechazo de los pecados de la vida pa-
sada. Esto conducfa a la abstinencia, incluso de cosas que eran legales 
pero podian distraer el alma de la busqueda de su propio objetivo. El 
viajero que recorria el camino deb fa ap render a confiar en Dios, a apo-
yarse en El y a esperar paciente Su voluntad, y entonces, despuds de un 
pcri'odo de temor y esperanza, podia sobrevenir una revelacion del Ser 
divino: un despertar espiritual en que desaparecian todos los objetivos y 
solo quedaba Dios. Las cualidades humanas del viajero que habia llega-
do aeste punto se veian aniquiladas, y ocupaban el lugar las cualidades 
divinas; y asf el hombre y Dios se unian en el amor. Esta experiencia 
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momentanea de lo divino (mart/a), dejan'a su impronta: el aim 
transformarfa cuando retornase al mundo de la vida cotidiana. 

Este movimiento hacia la union con Dios influi'a sobre las ernocio 
tanto como sobre la mente y el alma, y en las diferentes etapas podia K 
ber gracias (hal, pi. ahwal), estados emocionales o experiencias vivid 
que podi'an exponerse unicamente, cuando se expresaban, en la metaf 
o la imagen. Tanto en arabe como en los restantes idiomas literarios del' 
lam, se desarroll6 gradualmente un sistema de imaginerfa poetica con I 
que los poetas trataban de evocar los estados de gracia que podian desce 
der sobre el individuo en el camino hacia el conocimiento de Dios y \ia 

periencia de la unidad, que era su meta: las imagenes del amor hurnann 
en que el amante y el amado se reflejaban uno al otro, y la ernbriaguezdel 
vino, del alma como una gota de agua en el oceano divino, o cornoun 
ruisefior que busca la rosa que es una manifestaci6n de Dios. Pero laima 
gineria poetica es ambigua, y no siempre es facil determinar si el poeta in-
tenta expresar el amor humano o el amor de Dios. 

Los musulmanes serios y responsables tenfan conciencia del peligm 
del camino; el viajero podia extraviarse, las gracias podian engafiarlo. Se 

aceptaba en general que las almas humanas podian recorrerlo solas, po-
seidas subitamente por el extasis, o guiadas por la orientacion directade 
un maestro muerto o por el propio Profeta. Sin embargo, paralamayo-
ria de los viajeros se creia que era necesario aceptar la ensefianza y la euii 
de alguien que se habi'a internado mas por el camino, un maestro dela 
vida espiritual (shaij —jeque—, murshid). De acuerdo con un dicho 
que llego a ser conocido, «para quien no tiene jeque, el Demonio essu 
jeque». El disci'pulo debia seguir impli'citamente a su maestro; tenia que 
mostrarse tan pasivo como un cadaver entre las manos de quienes lavan 
a los muertos. 

A fines del siglo Xy durante el XI, comenzo a observarse otro proce-
so. Los que seguian al mismo maestro comenzaron a identificarseconum 
sola familia espiritual, que avanzaba por el mismo camino (tariqa). Algu-
nas de estas familias se perpetuaron durante mucho tiempo y afirmaron 
provenir de un linaje que se remontaba a uno de los grandes maestrosde 
la vida espiritual, por quien la tariqa recibfa su nombre, y a traves de el al 
Profeta, por intermedio de All o bien Abu Bakr. Algunos de estos «cami-
nos» u «6rdenes» se extendieron mucho en el mundo islamico, difundi-
dos por disci'pulos a quienes un maestro habi'a concedido «licencia» pan 
comunicar la ensefianza. En general, no estaban muy organizados. Los 
disci'pulos de un maestro podian fundar sus propias ordenes, pero ensu 
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, reconoo'an la afinidad con el maestro de quien habian aprendido 
111 'no Entre las drdenes mas difundidas y duraderas hubo algunas 
6 menzaron en Irak; asf, la Rifaiyya, que se remonta al siglo XII; la Su-

jjyya en el siglo XIII y, la mas difundida de todas, la Qadiriyya, asf 
h " a d a p 0 r un santo de Bagdad, Abd al-Qadir al-Yilani (1077/8-1166), 

e definio claramente hasta el siglo XIV. De las ordenes que se for-
n en Egipt0> la Shadiliyya seri'a la mas difundida, sobre todo en el 

. L Jonde fue organizada por al-Yazuli (m. h. 1465). En otras re
ps del mundo musulman, fueron importantes otras ordenes o dife-

res erupos de ordenes, por ejemplo, la Mawlawiyya en Anatolia y la 
M nshbandiyya en Asia central. Algunas de ellas se extendieron mas tard 
tanibien a los parses de habla arabe. 

Solo una minorfa de los adeptos de dichas ordenes consagraron al 
mino la vida entera y vivfan en conventos (zawiya, janqa); algunos 

j 'st0Sj sobre todo en las ciudades, podfan ser edificios pequenos, pero 
ntrosa veces tenfan grandes dimensiones, inclufan una mezquita, un lu-
«r para los ejercicios espirimales, escuelas, posadas para los visitantes, y 

do j^rupado alrededor de la tumba del maestro que daba su nombre 
j a orden. Sin embargo, la mayorfa de los miembros de la orden vivfa 

en el mundo; este grupo a veces incluia a mujeres tanto como a hom-
bres, En algunos casos, la afiliacion a una orden implicaba poco mis 
que un hecho nominal, pero en otros casos connotaba cierta iniciacirin 
en las doctrinas y las practicas que podfan facilitarles los progresos por el 
camino hacia el extasis de la union. 

Las ordenes tenfan diferentes conceptos de la relacion entre los dos 
caminos del islam: la sharia, la obediencia a la ley derivada de los man-
datos divinos contenidos en el Coran, y la tariqa, la biisqueda del cono-
cimiento directo de El. De un lado estaban las ordenes «moderadas», 
que ensenaban que despuds de la autoaniquilacion y la embriaguez de la 
vision mfstica el creyente debfa regresar al mundo de las actividades co-
tidianas y vivir en los lfmites de la sharia, cumpliendo sus deberes para 
con Dios y sus semejantes, pero confiriendoles un significado nuevo. 
Del otro lado estaban aquellos para quienes la experiencia de la union 
con Dios les dejaba la embriaguez de un sentimiento de la presencia di-
vina de tal naturaleza que en adelante debfan vivir la vida real en la so-
ledad; no les importaba si merecfan censura a causa del descuido de los 
deberes estipulados en la sharia, e incluso podfan acoger de buen grado 
dicha crftica como un modo de ayudar a sus semejantes a apartarse del 
mundo (Malamatis). La primera tendencia se asociaba con los que aflr-
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maban descender de Junaid, la segunda con quienes entendfan qu 

maestro era Abu Yazid al-Bistami. 
Habia un proceso de iniciacion en la orden: se prestaba jurarne 

de fidelidad al jeque, se recibfa de 61 una capa especial y se mantenfala 
municacion con ese jeque mediante una oracion secreta (wirdo hizk 
jPero, ademas de las plegarias individuales, habia un rito que era el a 
fundamental de la tariqa, y la caracteristica que lo distingufa de otras ' 
denes. Era el dikr, o repeticion del nombre de Ala, con la intention d 
apartar al alma de las distracciones del mundo y liberarla para que vok 
hacia la union con Dios. El dikr podia adoptar mas de una forma. Erial 
gunas ordenes (sobre todo la Naqshbandiyya) era una repeticion silencin. 
sa, acompanada por ciertas tecnicas de respiraci6n, y concentrando 1 
atenci6n de la mente en ciertas partes del cuerpo, en el jeque, el fiindador 
eponimo de la orden o el Profeta. En la mayoria, era un rito colectivo (V 
dra), realizado regularmente ciertos dias de la semana en una zawiya de |a 

orden. Formando filas, los participantes repetian el nombre de Ala; pod|a 

haber un acompanamiento de miisica y poesfa; en ciertas ordenes se eic-
cutaban danzas rituales, como la gracil danza circular de los Mawlawies-
tambien podian ofrecerse demostraciones de gracias particulares: cuchillos 
que atravesaban las mejillas o fuego en el interior de la boca. La repeticion 
y la accion se aceleraban cada vez mas, hasta que los participantes caian en 
un trance en que perdian la conciencia del mundo sensible. 

En derredor de estos actos publicos se formaba una penumbra de 
devociones privadas, alabanzas a Dios, expresiones de amor a El, peti-
ciones de gracias espirituales. Algunas eran breves jaculatorias que elo-
giaban a Dios o invocaban bendiciones sobre el Profeta, y otras eran 
mis elaboradas: 

Gloria a £l alaban las montafias con lo que hay en ellas; 
Gloria a El, a quien los arboles alaban mientras brotan sus hojas; 
Gloria a fil, a quien las palmeras datileras alaban mientras madu-

ran sus frutos; 
Gloria a El, a quien los vientos alaban por los caminos del mar.7 

Las recopilaciones de estas jaculatorias pueden atribuirse a los gran-
des maestros de la vida espiritual. 

La idea de un camino que permitia acercarse a Dios implicabaque 
el hombre no solo era la criatura y el servidor de Dios, sino que tambien 
podia convertirse en Su amigo (vali —wali—). Esa creencia quedaba 
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•r rla en algunos pasajes del Coram «Oh, Tu, Creador de los cielos 
i05 ' ; fu eres Mi amigo en este mundo y en el otro.»a Poco a poco 
y ., a teor(a de la santidad (walaya). El amigo de Dios era aquel 
SU '••' more estabacerca de £l, cuyos pensamientos siempre iban hacia 
2 ie habia domefiado las pasiones humanas que apartaban de El a 

' u mbre. La mujer, tanto como el hombre, podia alcanzar la santi-
jtcjgmpre habian existido santos en el mundo para mantener su 
Thrio V siempre existirian. Con el tiempo, esta idea recibio expre-

•' fnrmal: siempre habfa cierto numero de santos en el mundo; cuan-
o moria, le sucedia otro; y ellos formaban la jerarqufa de los go-

antes anonimos del mundo, a la cabeza de los cuales estaba el qutb, 
J el alrededor del cual giraba el mundo. 

Los «amigos de Dios» podi'an interceder ante £l en beneficio de 
y esa intercesion podia aportar resultados visibles en este mundo. 

P ctia conducir a la cura de la enfermedad o la esterilidad, al alivio de 
I infoitunios, y estos signos de gracia (karamat) tambien eran pruebas 
delisantidad del amigo de Dios. Lleg6 a aceptarse generalmente que el 

dersobrenatural e n v ; r t u c j Je[ c u a j u n s a n t 0 aportaba gracias al mun
do podia sobrevivir a su muerte, de modo que cabia pedirle la interce-
sinn en su tumba. Las visitas a las tumbas de los santos, para tocarlas o 
roar frente a ellas, se convirtieron en una practica complementaria de la 
devocion, aunque algunos pensadores musulmanes entendieron que se 
crataba de una innovacion peligrosa, porque interponia a un interme-
diario humano entre Dios y cada creyente. La tumba del santo, cua-
draiigular, con una cupula abovedada, encalada por dentro, levantada 
como una construccion independiente o en una mezquita, o cumplien-
do la funcion del nucleo alrededor del cual se habia formado una 
zawiya, era un rasgo usual en el paisaje rural y urbano islamico. 

Asi como el islam no rechazo la Kaaba y, en cambio, le confirio un 
scntido nuevo, tambien los conversos al islam le aportaron sus propios 
cultos inmemoriales. La idea de que ciertos lugares eran las moradas de 
los dioses o los espfritus sobrehumanos se habia difundido desde muy 
intiguo: las piedras de forma peculiar, los arboles antiguos, las fuentes 
deagua que brotaban espontaneamente de la tierra, eran considerados 
los signos visibles de la presencia de un dios o espiritu, a quien podi'an 
formularse peticiones y presentarse ofrendas, colgando lienzos votivos o 
sacrificando animales. En toda el area de difusion del islam estos lugares 
vmieron a asociarse con los santos musulmanes, y por lo tanto cobraron 
un significado distinto. 



Algunas de las tumbas de los santos se habfan convertido en 
tros de grandes accos litiirgicos de caracter publico. El nacimientn H 
santo, o un dfa asociado especialmente con el, se celebraba mediant 
festival popular, y en esas ocasiones los musulmanes del distrito cir 
dante o de lugares aun mas alejados se reunian para tocar la turnta 
zar frente a ella, y participar en festividades de diferentes tipos. Aim 
de estas asambleas tenian a lo sumo importancia local, pero otras atr' 
visitantes de lugares mas lejanos. Eran santuarios «nacionales» o uni 
sales de este genero los de Mawlay Idris (m. 791), reputado rund3tf 
de la ciudad de Fez; Abu Midyan (h. 1126-1197) en Tlemcen, Are r 
occidental; Sidi Mahraz, santo patrono de los marinos, enTiinez- Ak 
mad al-Badawi (h. 1199-1276) en Tanta, en el delta egipcio, centrorl 
un culto que a juicio de los eruditos era una supervivencia, en forma d-

ferente, del antiguo culto egipcio de Bubastis; y Abd al-Qadir, que Hi 
su nombre a la orden Qadiri, en Bagdad. 

En el curso del tiempo, tanto el Profeta como su familiallegarom 
concebirse cercanos a la santidad. Se crefa que la intercesion del Prop
el dia del Juicio lograrfa la salvacion de los que habfan aceptado su mi-
sion. Llego a considerarselo un vali tanto como un profeta, ysutumb-
en Medina fue un lugar de plegaria y ruegos, visitada por sus propios 
meritos o como prolongacion del Hayy. El cumpleafios del Profeta(e! 
mawlid), se convirtio en ocasion de celebracion popular: parece que esra 
practica comenzo a difundirse en la epoca de los califas fatimi'es en El 
Cairo, y se extendio hasta los siglos XIII y XIV. 

Un santo vivo o muerto podia dar lugar a un poder mundano,so-
bre todo en las zonas rurales, donde la ausencia del gobierno burocrati-
co organizado permitia el juego libre de las fuerzas sociales. Laresiden-
cia o la tumba de un santo era terreno neutral, donde la gente podij 
refugiarse, y los miembros de grupos diferentes, que en otros aspectosss 
mantenian distantes u hostiles, podian reunirse para arreglar asuntos. h, 
festividad de un santo era tambidn una feria rural, donde se compraban 
y vendian articulos, y su tumba podia ser el micleo de un mercado pa-
manente, o el granero de una tribu nomada. El santo, o sus descendien-
tes y los guardianes de su tumba, podian beneficiarse con esa reputa-
ci6n de santidad; las ofrendas de los peregrinos aportaban riquezay 
prestigio, y podia pedirseles que actuasen como arbitros de las disputas. 

Los hombres de saber y devocion, que gozaban de la reputacionde 
hacer milagros y resolver disputas, podian ser el eje central delosmovi-
mientos poli'ticos, en contraposicion a los gobernantes consideradosin-
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'leeftimos. En ciertas circunstancias, el prestigio de este maestro 
•^ • nodfa- extraer su fuerza de una idea popular muy difundida, la 

hJi el hombre guiado por Dios y enviado por El a restablecer el 
• ' de la justicia que llegarfa antes del fin del mundo. Pueden ha-

'emplos de este proceso a lo largo de toda la historia islamica. El 
llarse 
ma5 

' ( moso de los individuos reconocidos como mahdi por sus partida-
fi e Ibn Tumart (h. 1078-1130), reformador religioso nacido en 

os qUe) despues de estudiar en Oriente Proximo, regreso al Ma-
i jrareclamar el restablecimiento de la pureza original del islam. El 
'enes lo apoyaron fundaron el Imperio almohade, que en su culmi-
nn se extendio a traves del Magreb y las regiones musulmanas de 
- „ cuya memoria habn'a de conferir legitimidad a dinastfas que 

. . o n despues, sobre todo a los Hafsies deTunez. 
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CAPITULO DIEZ 

La cultura de los ulemas 

LOS ULEMAS Y LA SHARIA 

En el corazon de la comunidad de los que aceptaban el mensaje de 
Ujh'oma estaban los eruditos religiosos (ulemas), hombres que cono-
cian el Coran, el hadiz y la ley, y afirmaban ser los guardianes de la co-
munidad y los sucesores del Profeta. 

La lucha por la sucesion politica del Profeta durante el primer siglo 
islamico tendrfa consecuencias en relation con el tema de la autoridad 
relieiosa. ;Quien tenia el derecho de interpretar el mensaje transmitido 
Dor el Coran y la vida de Mahoma? Para los chiles, y los diferentes gru-
posque surgieron en ellos, la autoridad estaba en una li'nea de imanes, 
inrerpretes infalibles de la verdad contenida en el Coran. Desde los 
tiempos islamicos tempranos, la mayon'a de los musulmanes de los pai-
stfdehabla arabe fueron sunnles: es decir, rechazaban la idea de un 
iman infalible que en cierto sentido podia prolongar la revelation de la 
vohintad de Dios. Para ellos, esa voluntad se habfa revelado definitiva-
mente y por completo en el Coran y las sunna del Profeta, y quienesl 
podian interpretarla, los ulemas, eran los guardianes de la conciencia 
moral de la comunidad. 

Hacia el siglo XI se distinguia claramente entre las diferentes ma
drazas o «escuelas» de interpretation moral y legal, y sobre todo entre 
lascuatro mas difundidas y duraderas: la shaff, la malikf, la hanafi y la 
hanbali. Las relaciones entre los partidarios de las diferentes madrazas 
habfan sido a veces tormentosas; en Bagdad, durante el perlodo de los 
Abasles, el shafismo y el hanafismo habian dado sus nombres a faccio-
nes urbanas que luchaban unas contra otras. Pero mas tarde las diferen-
.pias cobraron un caracter menos polemico. En algunas regiones, una u 
otradelas madrazas era casi universal. Los malildes Uegaron a ser casi la 
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linica escuela en el Magreb, los shafies se difundieron por Egipt0 c-
Irak, Iran e Hiyaz, los hanafies por Asia central e India. Los hanbal' 
fueron un importante elemento en Bagdad y en las ciudades sirias d 
de el siglo XII en adelante. Asi como las escuelas de teologi'a acaba 
por aceptarse unas a otras, otro tanto sucedio con las escuelas iuri'dir, 
Incluso cuando, como en efecto sucederfa, una dinastia designab 
miembros de cierta escuela para ocupar cargos en la estructura legal i 
otras, de todos modos, tenian sus jueces y sus especialistas en cuesti0n -
jurfdicas. 

Algunas de las diferencias entre las madrazas se refen'an a la defin' 
cion exacta y el peso relativo de los principios del pensamiento W | 
(usulal-fiq). Con respecto al iyma, los hanbalfes aceptaban solo el delo-
Compafieros del Profeta, no el de los estudiosos siguientes, y pot lo tan 
to conferian un alcance mis alto a la iytihad, con la condicion de qupi 
ejerciesen los eruditos en armonfa con las reglas estrictas de la anaWa 
Otra escuela, la de los zahin'es, que tuvo fuerza en al-Andalus un tiem. 
po, pero luego se extinguio, se atenia unicamente al sentido literal del 
Coran y el hadiz, segiin la interpretacion de los Companeros, y rechaza-
ba la iytihad posterior y el consenso. Ibn Tumart, fundador del movi-
miento y la dinastfa almohade, predico una doctrina mas o menos ana-
loga, si bien sostuvo que el mismo era el unico infalible interptete del 
Cordn y el hadiz. Dos escuelas admitian cierta flexibilidad en el uso de 
la iytihad. los hanafies sostenian que no siempre era necesario apelarala 
analogia rigurosa, y que los eruditos podi'an ejercer un poder limitado 
de preferencia individual en la interpretacion del Coran yel hadizfc-
tihsan); tambien los malikies creian que un erudito podia sobrepasarlos 
limites de la analogfa rigurosa en interes del bienestar humano (istisld). 

No se elaboraban y analizaban estos principios simplemente porsu 
valor propio, sino porque formaban la base delfiq, el intento de los es-
fuerzos humanos responsables por prescribir detalladamente el modo 
de vida (sharia) que los musulmanes debian respetar si deseaban obede-, 
cer la voluntad de Dios. Todos los actos humanos, en relacion directi 
con Dios o con otros seres humanos, podian ser examinados a la luzdcl 
Corin y la sunna, segiin la interpretacion de los que estaban calificados 
para practicar la iytihad, y clasificados por referenda a cinco normas: 
podia considerarselos obligatorios (bien para toda la comunidad, bier 
para cada miembro de la misma), recomendados, moralmente netitros, 
reprobables o prohibidos. 

Los eruditos de las diferentes madrazas elaboraron paulatinamente 
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*' Ae- ronducta humana, que abarcaban todos los actos del horn-
c0 ° .iacj6n con los cuales podia extraerse cierta guia del Coran y el 
•j- I Jn codigo tipico, el de Ibn Abi Zaid al-Qairawani (m. 996), es-

y de la escuela maliki, comienza con las verdades esenciales, «que 
i a deberia manifesrar y el corazon creer», una suerce de profesion 

f Despu^' P a s a a ^os a c t o s 1 u e e s tan dirigidos inmediatamenre ha-
n'os los actos del culto (ibadat): la plegaria y la purificacion ritual 

I a c t 0 preliminar, el ayuno, la limosna, la peregrination y el de-
L de combatir por la causa del islam (yihad). Despues del ibadat, se 

de los actos mediante los cuales los seres humanos se relacionan 

n n otros (muamalat): ante todo, los temas de las relaciones hu-mios cow 
fntimas, el matrimonio y los modos en que es posible contraerlo y 

duirlo; despues, las relaciones de alcance mas amplio y menor inti-
'dad personal, las ventas y convenios analogos, que incluyen acuerdos 
feridos a la biisqueda de la ganancia, la herencia y los regalos, la crea-
on de waqfs; mas tarde, los temas penales y ciertos actos prohibidos, 
omo el adulterio y el consumo de vino, en relacion con los cuales el 

Coran establece castigos concretos. Despues, ofrece normas en relacion 
con el procedimiento que deben aplicar los jueces que dictaminan en 
lascuestiones que estan prohibidas, y concluye con un pasaje de exhor-
acion moral: 

Todos los creyentes estan obligados a mantener siempre presente, 
en cada palabra o acto piadoso, el amor de Dios: las palabras o los actos 
de ese creyente que persigan otto objetivo que el amor de Dios no son 
aceptables. La hipocresi'a es un politefsmo de menor categon'a. Airepen-
tirse de todos los pecados es una obligaci6n, y esto implica que no se 
perseverara en el mal, se repararan las injusticias cometidas, se evitaran 
los actos prohibidos y se manifestara la intencion de no recaer en el mal. 
Que el pecador invoque el perdon de Dios, abrigue la esperanza de Su 
perdon, tema Su castigo, recuerde Sus beneficios y exprese gratitud hacia 
£l [...]. El hombre no debe desesperar de la compasion divina.1 

Tanto en las cuestiones importantes como en los principios de in
terpretation habfa ciertas diferencias entre las distintas madrazas, pero la 
mayorfa de ellas tenia una importancia secundaria. Incluso en determi-
nada madraza, podian existir diferencias de opinion, pues ningun codi
go, por detallado y definido que fuese, lograba abarcar todas las situa-
ciones posibles. Una maxima repetida a menudo declaraba que a partir 
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del siglo X no podfa ejercerse el criterio individual: «Donde se ha alca 
zado el consenso, la puerta de la iytihadesra cerrada.» Pero no hay nri 
bas claras en el sentido de que este precepto haya sido formulado n rt 
que se lo aceptara generalmente y, de hecho, en el ambito de cadam 
draza la iytihad connnuabdi. No solo por la participacion de los juf 

que debi'an adoptar decisiones, sino por la de los jurisconsultos (mufti 
mufties). Un mufti era esencialmente un estudioso privado conocid 
por su saber y su capacidad para formular dictamenes en temas discur' 
dos, mediante el ejercicio de la iytihad. Las opiniones (fatwa) formula 
das por famosos mufties despues de un tiempo podian incorporate 
las obras autorizadas d e l ^ , pero la actividad de formulacidn delasfe, 
was debfa continuar. Quizas a partir del siglo XIII los goberhantes de 
signaron mufties oficiales que podian recibir sueldos, pero el estudioso 
privado, que recibia un honorario de quienes buscaban su dictation v 
no manteni'a ningun genero de obligaciones con el gobernante, gozaba 
de una position de respeto especial en la comunidad. 

Es usual referirse al producto dc\ fiq, la sharia, como el «derecho is-
ldmico», y esta costumbre se justifica, porque desde los tiempos deloS 

Abasies fue el cuerpo de pensamiento que utilizaron los cadies designa-
dos por los gobernantes para dictar fallos o reconciliar discrepancias. 
Pero en realidad, equivalfa poco mas o menos a lo que ahora se considera 
como ley. Era mas en el sentido de que inclufa los actos privados que no 
interesaban al projimo de un hombre ni al gobernante: actos del culto 
privado, del comportamiento social, de lo que podrfa denominarse «es-
tilos». Era el codigo normativo de todos los actos humanos, un intento 
de clasificarlos, y por eso mismo de orientar a los musulmanes acerca del 
modo en que Dios deseaba que estos viviesen. Era menos que la ley en 
el sentido de que algunas de sus clausulas tenfan un caracter meramente 
teorico y nunca, o rara vez, se las aplicaba en la practica, y tambien por
que se desentendia de dreas enteras de la accion que estaban incluidas 
en otros codigos legales. Era mas preciso en relation con los asuntosde 
caracter personal: el matrimonio y el divorcio, los legados y la herenria; 
menos con respecto a los contratos y las obligaciones, y a todo lo quese 
relacionaba con la actividad economica; no abarcaba todo el campo de 
lo que ahora denominariamos derecho penal: se entendia que el homici-
dio era un asunto privado entre las familias de los individuos compro-
metidos, mas que un tema en que la comunidad debia intervenir a tra-
ves de los jueces; y practicamente no decia una palabra del derecho 
«constitucional» o administrativo. 
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luso en los campos en que era mas preciso, su autoridad podia 

t jo n ada por el poder del gobernante o la practica social con-
VC Fn la mayoria de los regimenes, el gobernante o sus funcionarios 
cr , muchos actos criminales, sobre todo aquellos que amenazaban 
tr - ridad del Estado; el procedimiento y los castigos quedaban a su 

Asirrrismo, en las zonas rurales los problemas se resolvian en con-
j :a c o n la urf, la costumbre de la comunidad, preservada y aplica-

los ancianos de la aldea o la tribu. Parece que en ciertos lugares 
, rndieos que reflejaban por escrito la costumbre, y en ciertos casos 

sible que existiesen tribunales o consejos regulares; esto puede ha-
, • j - cierto sobre todo en las comunidades berberiscas del Magreb. 
p ro a buen seguro, fueron una excepcion. 

Asi como la sharia se habia desarrollado a traves de un lento y com-
tieado proceso de interaction de las normas contenidas en el Coran y 
I Lfxliz, V las costumbres locales y las leyes de las comunidades someti-
i al dominio del islam, tambien hubo un proceso permanente de 
daDtacion mutua entre la sharia, una vez que adopt6 su forma defini-

nva y las practicas de las sociedades musulmanas. Por ejemplo, se ha de-
mostrado que los preceptos de la ley hanafi en relation con las practicas 
comerciales concuerdan con las practicas de los mercaderes egipcios, se-
gun se refleja en documentos de categories muy diferentes. Lo que la 
sharia decia acerca de los contratos se vefa modificado por la aceptacion 
en el codigo hanafi de ciertas hiyal, o estratagemas legales, que permi
t/an que practicas como el cobro de intereses se incorporasen al ambito 
dela ley.2 Asimismo, el dictado de normas y el ejercicio de la jurisdic-
cion por los gobernantes y sus funcionarios se justificaba con el princi-
pio de siyasa shariyya (el gobierno) en los limites de la sharia: como el 
gobernante habia sido puesto por Dios en la sociedad humana para 
preservar la religion y la moral, y puesto que su poder estaba legitimado 
por la aceptacion de la comunidad, tenfa el derecho de dictar las normas 
yadoptarlas decisiones necesarias para preservar un orden social justo, a 
condicion de que no sobrepasara los limites impuestos por la sharia. Se 
entendia que el gobernante gozaba del derecho de decidir que casos se 
someterian al juicio del cadi, y cuales reservarfa para su propia decision. 

Aunque con fines ret6ricos a menudo se contraponfan la urfy la 
sharia, en realidad no necesariamente chocaban. Lo que en la urf no se 
oponi'a a la sharia, era aceptado como permisible por esta. Mas aiin, en 
ciertas regiones del Magreb hubo un intento de interpretar la sharia a 
laluz de la costumbre. Por lo menos a partir del siglo XV disponemos de 
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registros de Marruecos acerca del uso por los cadies de un procedLm' 
to denominado amal: el cadi tenia el derecho de elegir, entre las oD; • 
nes de los juristas, las que se adaptaban mejor a la costumbre o el int , 
local, induso si no eran las que contaban con el apoyo de la rnayori A 
los estudiosos. 

Sabemos poco acerca del derecho consuetudinario de las zona* 
rales durante este perfodo, pero los estudios acerca de lo queh.asur.j-
do en epocas mas modernas sugieren que pudo haberse dado el pr0(-
contrario, el de cierta penetracion de la costumbre por la sharia. Es n 

sible que se confiriese solemnidad al matrimonio en concordanciaconl 
terminologia islamica. Pero los derechos y los derechos inherentes al mi 
mo y los problemas del divorcio y la herencia que emanaban de el 
decidian de acuerdo con la costumbre. En muchos casos la herencia J 
tierras por las hijas contrariaba las costumbres, a pesar de que concords 
ba con la sharia. Las disputas acerca de la propiedad o las sociedades pn. 
dfan elevarse al cadf mas proximo, con el fin de obtener un fallo o un, 
conciliation; los convenios o los acuerdos a los cuales las partes deseaban 
conferir cierta solemnidad o permanencia tambien Uegaban a conoci-
miento del cadi, de modo que el los expresaba formalmente en el leu-
guaje de la sharia, pero cabia presumir que despues el documento seria 
interpretado a la luz de la costumbre local. En palabras de un erudito 
que ha estudiado tales documentos provenientes del valle del Jordan 
«La costumbre suministra la parte principal del contenido, y la shark 
confiere 1 

LATRANSMISI6N DEL SABER 

Los doctores de la ley, los que desarrollaban y preservaban el con-
senso de la comunidad, eran el equivalente mas proximo a una autori-
dad docente en el islam sunnf, y para ellos era esencial asegurarse de que 
la comprension del fiq y de sus bases se transmitiese fntegramente de 
una generation a otra. 

Parece que desde epoca temprana hubo un procedimiento formal 
para transmitir el saber religioso. En las mezquitas, y sobre todo en las 
mas importantes de caracter congregacional, los circulos de estudiantes 
se agrupaban alrededor de un maestro sentado contra una columna, 
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oni'a un tema mediante la lectura y el comentario de un libro. 
9U | 0 menos desde el siglo XI se formo un tipo de institution con-

, j saber legal, la madraza: a menudo se atribuye su origen a Ni-
I Mulk (1018-1092), el visir del primer gobernante selyuci de 

zairf11 . . . . . . . . 
, j aunque en realidad esta institucion se remonta a una epoca an-

• La madraza era una escuela, a menudo anexa a una mezquita; in-
' un luear de residencia para los alumnos; se la fundaba mediante 

-/proveniente de un donante particular; de este modo se la do-
, ^se garantizaba su estabilidad, pues no podia enajenarse la propie-

. i j j a cual provenia la renta destinada a un proposito piadoso o ca-
• rivo Se utilizaba la dotation para mantener el edificio, pagar a uno o 
\ nrofesores permanentes y, en ciertos casos, para distribuir estipen-

x soalimentos a los alumnos. Podfan establecerse estos waqfs por ini-
• riva de una persona acaudalada, si bien los mas importantes y dura-
i ros fueron fruto de la donation de los gobernantes y los altos 
funcionarios, en Irak e Iran con los Selyucies, en Siria y Egipto con los 
AvuWesy los mamelucos, y en el Magreb con los Marinies y Hafsfes. 

Estas instituciones se fundaban para ensenar el Coran o el hadiz, 
oero el proposito principal de la mayoria de ellas era el estudio y la ense-
nanzadel^fl. Veamos un ejemplo. La madrazaTankiziyya dejerusalen, 
difiada durante el periodo de los mamelucos, tenia cuatro salas (iwdn) 
que parn'an de un patio central, una sala para la ensenanza del hadiz, 
otra destinada al derecho hanaff y otra para el sufismo; la cuarta era una 
mezquita. La donation contemplaba la asistencia de quince estudiantes 
de la ley, veinte del hadizy quince del sufismo, y la presencia de profe-
sores para cada tema; los estudiantes debian dormir en la madraza, y 
tambien habia un hospicio para doce viudas.'1 Podia dotarse a una ma
draza con el fin de que ensenara una sola de las madhhabs, o mas de 
una, o las cuatro; de este caricter era la madraza del sultan Hasan en El 
Cairo, donde cuatro escuelas, una para cada madhhab, se abrian sobre 
un patio central. El mudarris, que ocupaba una catedra provista de su 
correspondiente dotaci6n, y sus ayudantes, que ensenaban disciplinas 
complementarias, ofrecfan un curso mas o menos regular de ensenanza. 
El alumno que llegaba a una madraza, normalmente ya habia pasado 
por una escuela de jerarqufa inferior, la maktab o kuttab, donde se le 
habia ensenado la lengua arabe y donde probablemente habia memori-
zado el Coran. En la madraza estudiaba temas auxiliares —la gramatica 
arabe y los anales del periodo islamico temprano—, pero su estudio 
principal estaba formado por las ciencias de la religion, el modo de leer 
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e interpretar el Coran, el hadizy las bases de la creencia religi0Sa i 
al-din), la jurisprudencia (usul al-fiq) y elfiq. El metodo princina| 
ensenanza era la exposicion de un texto por un mudarris, y quiz,< 
ayudantes ampliaban despues el tema. Se atribuia especial importi 
a la memorizacion de lo que se ensefiaba, pero tambien a la comnr 

sion de lo que se recordaba. 

Durante la primera fase de estudio, que solia durar varios afio > 
alumno aprendia el codigo legal que contaba con el consenso de I 
doctores de determinada madhhab. Muchos estudiantes no pasaban/ 
aqui, y no todos se instruian para ocupar cargos en el servicio legal' 1 
hijos de los mercaderes y otros podian recibir este tipo de educationd 
rante algunos anos. En un nivel superior, habia una gama de temasl 
gales en los cuales se manifestaban diferencias de opinion incluso en ! 

marco de una sola madhhab, pues la diversidad de circunstancias a lj 
cuales debfan aplicarse los principios legales era ilimitada. Los estudijn 
tes que deseaban ser maestros de la ley o cadies de nivel superior o muf. 
ties continuaban mas tiempo sus estudios. En este nivel superior, se en
sefiaba la iytihad mediante el metodo de la disputa logica formal: I-
formulacion de una tesis, a la que debi'a responderse con una contrate-
sis, paraseguir con un dialogo de objeciones y respuestas. 

Cuando un alumno habia terminado de leer un libro con un 
maestro, podia pedirle la iyaza, un certificado en el que se explicabi 
que ese alumno habia estudiado tal libro con tal maestro. En un nivel 
superior, podia solicitar una iyaza de diferente clase, y ella certificaba 
que posela competencia para practicar la iyihadcomo mufti, o para en-
senar cierto libro o tema. En este nivel mas elevado, era usual queun 
alumno fuese de un maestro a otro, de una ciudad a otra, y solicitara 
iyazas de todos los cursos a los que habfa asistido. Este procedimientose 
justificaba en el hadiz, que exhortaba a los musulmanes a buscar el saber 
ahf donde pudiesen hallarlo. 

Una iyaza podia ser un documento complicado, que mencionaba 
una cadena entera de transmision de maestro a alumno en el curso de 
generaciones, y de ese modo incorporaba al beneficiario a una externa 
cadena de antecesores intelectuales. Por implicacion, podia expresai 
cierta idea de lo que debfa ser la vida de un musulman responsible y 
erudito. Sin duda, el sistema permiu'a muchos abusos: leemos comenta-
rios acerca de la indolencia y la ignorancia, de las donaciones objetode 
desfalco o malversacion con otros fines. De todos modos, el erudito k 
uno de los tipos ideales de musulman que perduro en el curso de lossi-
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^PT 

PI iuristay medico de Bagdad Abd al-Latif (1162/3-1231) des-

& ° .', ^ J0 que debfa ser un erudito: 

Os recomiendo que no aprendais sin ayuda vuestras ciencias de los li-

u os aunque confieis en vuestra capacidad de comprensi6n. Buscad a los 

rofesores en cada ciencia que intenteis adquirir; y si vuestro profesor tiene 

saber limitado tomad todo lo que pueda ofrecer, hasta encontrar otro 

meior que ^- Debeis venerarlo y respetarlo [...]. Al leer un libro, esforzaos 

rodo lo posible para aprendedo de memoria y asimilar su sentido. Imaginad 

one el libro desaparecio y que podeis prescindir de el, sin que os afecte su 

nerdida [•••]• Uno debe leer relatos, esrudiar biografias y conocer las expe-

riencias de las naciones. De este modo, sera como si en el breve lapso de su 

vida el hubiese vivido contemporaneamente con pueblos del pasado, mantu-

viese con ellos una relation intima y conociera las virtudes y los defectos de 

cada uno [...]• Debeis moderar vuestra conducta segiin la de los primeros 

musulmanes. Por lo tanto, leed la biografi'a del Profeta, estudiad sus hechos 

y sus pensamientos, seguid sus pasos y haced cuanto podais para imitarlo 

[...]. Debeis desconfiar a menudo de vuestra propia naturaleza; en lugar de 

tener buena opinion de ella, someted vuestros pensamientos a los hombres 

de saber y a sus obras, procediendo con cautela y evitando el apremio [...]. 

Quien no ha soportado el esfiierzo del estudio no podra saborear la alegria 

del conocimiento [...]. Cuando hayais completado vuestro estudio y vuestra 

reflexion, ocupad vuestra lengua con la mention del nombre de Dios, y ele-

vad Sus alabanzas [...]. No os quejeis si el mundo os da la espalda, pues os 

distraera de la adquisicion de excelentes cualidades [...]. Sabed que el cono

cimiento deja una huella y un perfume que proclama a su poseedor; un rayo 

de luz y brillo que lo enyuelve y lo destaca [,..].5 

De un impulso analogo al que llevo al o torgamiento de las iyazas, 

surgio un tipo de documento islamico importante y peculiar: el diccio-

nario biografico. Hal lamos sus origenes en la recopilacion de hadices. 

Para comprobar la validez de un hadiz, era necesario saber quien lo ha-

bla transmitido, y de quien el lo habfa aprendido; era importante tener 

lacerteza de que la transmisi6n habfa sido permanente, pero tambien de 

que quienes lo habfan t ransmit ido eran honestos y fidedignos. Gra-

dualmente, la recopilacion de biografias se extendio de los narradores de 

hadices a otros grupos: los estudiosos de la ley, los doctores, los maestros 

sufies y similares. U n tipo peculiar de obra fue el diccionario local, con-

sagrado a los hombres y, a veces, a las mujeres notables de cierta ciudad 
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o region, con una introduccion a su topograffa y su historia. El hr' 
ejemplo importante de este genero fue el compilado en Bagdad dur 
el siglo XI por al-Jatib al-Bagdadi (1002-1071). Algunas ciudades * 
vieton una sucesion de obras de este genero; en el caso de Darnasc 
nemos diccionarios de personas importantes de los siglos DC, X, Xl yn 
XIII islamicos (los siglos XV-XIX d. C ) . Los autores mas ambiciosos fi 
ron los que intentaron abarcar toda la historia islamica, y entre elln 
destacalbnjallikan (1211-1282). 

La obra de Ibn Jallikan incluyo gobernantes y ministros, poetj 
gramaticos, asi como estudiosos de la religion. Pero en tales obras 1 
eruditos de la mezquita y la madraza ocupaban un lugar fundament I 
en un intento de demostrar que la historia de la comunidad musulm 
na era esencialmente la transmision ininterrumpida de la verdady] 
cultura islamica superior. La biografia de un estudioso podia comenia 
con su linaje y el lugar y fecha de su nacimiento. Aportaba detalles de 
su educaci6n, los libros que habfa estudiado y con quienes, y las iyau, 
que habfa recibido. De ese modo, lo situaba en dos lineas de descenden-
cia, la fisica y la intelectual, que no siempre eran distintas, pues podia 
suceder que un nino comenzara a estudiar con su padre y que hubiese 
antiguas dinastias de eruditos. Describfa su obra y sus viajes, los libros 
que habia escrito y a quienes habia ensenado, y tal vez se incluyesen al
gunas anecdotas personales. Contenfa tambien el elogio de sus cualida-
des, no tanto con el proposito de distinguirlo de otros eruditos, como 
de adscribirlo en el marco de un tipo ideal. 

ELKALAM 

Los que estudiaban el fiq en la madraza tambien estudiaban los 
postulados basicos de la creencia religiosa, aunque el proceso de evolu-
cion de ellos y los modos en que podia defenderselos al parecer no re-
presentaron un papel importante en el curriculo. Por la epoca en que el 
sistema de escuelas alcanzo su desarrollo total, las grandes discusiones 
que permitieron definir el credo sunni en general ya habfan terminado. 

Incluso despues del periodo en que el mutazilismo gozo del favor 
de los califas abasies, continuo siendo una escuela floreciente e impor
tante de pensamiento aproximadamente durante un siglo mis. Su lilti-
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dor importante y sistematico fue Abd al-Jabbar (h. 936-
* o Durante el siglo XI la ensenanza mutazili fue suprimida en Bag-

j rros lugares, por influencia de los califas abasfes y los gobernan-
l icfes. Continuo teniendo un papel relevante en la formacion de 

I i „<•> rhii. vse ensenaen sus escuelas; pero en el mundo sunnise 
] jKologi a c n l l ,> j . 

s . •' e n una cornente de pensamiento sumergida, hasta que se res-
blecio su interes en tiempos modernos. 
j j jeCadencia del mutazilismo fue determinada en parte por la 

nermanente de la ensenanza tradicionalista de Ibn Hanbal, sobre 
i Bagdad y Damasco, pero tambien por el desarrollo de la lfnea 

, ensamiento que comenzo con Ashari: la explication y la defensa del 
tenido del Coran y el /Wzz mediante la argumentation racional ba-

i _ 105 principios de la logica (teologia dialectica, Urn al-kalam). Un 
• no de la difusion del asharismo, o incluso una de sus causas, fue que 

II iro a ser aceptado por muchos de los doctores de la ley como base de 
, c sobre la cual podia apoyarse snfiq. Esto fue especialmente valido 

en E1 caso de los estudiosos shafies. 
Esta combinacion del kalam de Ashari y el^z^ de ningvin modo era 

aceptada universalmente. Los hanbalfes se oponfan al kalam y tambien 
aleunos de los shafies. Asimismo, en el Magreb la escuela maliki domi-
nante desalentaba la especulacion teologica, y los Almoravides prohibie-
ron la ensenanza de la teologia; pero Ibn Tumart y los Almohades 
foraentaron el kalam, sobre todo en su forma asharita, aunque en juris-
prudencia se atenian rigurosamente a la interpretacion literal de la es
cuela zahiri. En el noreste del mundo musulman, otra version del ka-
lam, que remontaba su origen a al-Maturidi (m. 944), era aceptada de 
raanera mas general en las escuelas juridicas anafies. Discrepaba en una 
serie de puntos del asharismo, y sobre todo en la cuestion del libre albe-
dri'o humano y su relacion con la omnipotencia y la justicia de Dios: los 
maturiditas ensenaban que los actos humanos se ejecutan gracias al po-
derde Dios, pero los pecaminosos no suscitan Su placer o amor. Los pri-
meros sultanes selyuci'es que provenlan de la region en que se habi'a 
difundido la combinacion del kalam maturidita y tlfiq hanafi realiza-
ron un intento de Uevarlos consigo a medida que se desplazaban hacia el 
oeste. Sin embargo, no existia un sentimiento duradero de tension o de 
hostilidad entre los pensadores asharfes o maturiditas, y las diferencias 
entre ellos no tenian importancia permanente. En las madrazas sunnies 
delos siglos siguientes, los textos que resumfan los postulados basicos 
de la fe expresaban el consenso general de los estudiosos. 
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AL-GAZALI 

Aunque la lfnea principal del pensamiento sunni aceptaba la te I 
gi'a asharf y las conclusiones a las cuales conducia, lo hacia con reserv 
limkadamente. Tales reservas las expreso en una forma clasica al-Gaal-
un autor de influencia duradera que poseia una vision global de I 
principales corrientes de pensamiento de su tiempo. Era maestro deli 
lam ashari, y tenia conciencia del terreno peligroso al que podia cond 
cirlo. Trat6 de definir los limites en que el kalam era lfcito. Eraesencisl 
mente una actividad defensiva: debia usarse la razon discursivayl 
argumentation con el fin de defender la creencia verdadera derivadad I 
Coran y el hadiz contra quienes la negaban, y tambien oponiendose 
los que intentaban ofrecer interpretaciones falsas y especulativasdela 
misma. Pero no debfan practicarla aquellos cuya fe pudiese verse turba-
da, y tampoco cabia usarla para crear una estructura de pensamiento 
que sobrepasara los limites del Coran y el hadiz. Era un tema que in. 
cumbfa solo a los especialistas, que trabajaban al margen de las escuelas 

Que los musulmanes debian observar las leyes derivadas delavo-
luntad de Dios segiin esta se expresaba en el Coran y el hadiz, era la 
premisa del pensamiento de al-Gazali; abandonarlas equivalia a perderse 
en un mundo de voluntad y especulacion humanas carentes de direc
tion. Que los seres humanos debian obedecer la voluntad de Dios, pero 
que tenfan que hacerlo de un modo que los acercara a El, fue el temade 
una de las obras religiosas islamicas mas grandes y famosas: Ihya ulum 
al-din {Revivification de las ciencias de la religion) de al-Gazali. 

En una obra titulada al-Munqid min al-dalal {El liberador dtl 
error), presentada a menudo —no muy exactamente— como su auto-
biografia, al-Gazali describio el camino que lo llevo a esta conclusion, 
Despues de sus estudios iniciados en Jorasan, en Tus y Nishapur, llego a 
ser maestro en la famosa madraza de Bagdad fundada por Nizam al-
Mulk, el visir del sultan selyuci. Alii se convencio de que la observancia 
externa de la sharia no era suficiente, y asi se consagr6 a la biisquedadd 
camino recto en la vida: «Los deseos mundanos comenzaron a acosarle 
con su insistencia en que permaneciera como era, mientras el heraldode 
la fe clamaba: "jApartate! jApartate y elevate!"»6 

Se convencio de que no podia hallar lo que necesitaba unicarriente 
usando su intelecto. Seguir el camino de los filosofos y construir laver-
dad del universo a partir de los primeros principios era extraviarse en 
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rafia de innovaciones ilicitas. El camino chif que consisn'a en se-
U • 1 ensefianza de un interprete infalible de la fe era peligroso: podia 

a u e se abandonara lo que se habi'a dado en la revelacion, en be-
> • J e una verdad interior, y a una aceptacion de que quien conoce 

rdad interior se ve liberado de las restricciones de la sharia. 

Al.Gazali Heg° a c r e e r 1ne el unico maestro infalible era Mahoma, y 
i mino justo era aceptar su revelacion mediante la fe, esa «luz que 
. Jerrama sobre los corazones de Sus servidores, un don y un pre-

aue proviene de El»,7 asf como seguir el camino que de ese modo 
rescribe, pero hacerlo sinceramente y con el corazon, y abandonan-

J0Io todo excepto el servicio de Dios. 
El Ihy& tilum al-din versa sobre la relacion mtima entre los actos y 

I tinclinaciones del alma o, en otras palabras, entre las observancias ex-
rnas y el espiritu que les confiere sentido y valor. Al-Gazali creia que 

exisn'a una relacion reciprocal las virtudes y el buen caracter se forma-
ban y fortalecfan con la action recta: 

Quien desea purificar su alma, perfeccionarla y suavizarla con 
obras buenas no puede hacerlo en un solo di'a dedicado al culto, ni pe-

= dirlo mediante la rebeli6n de un solo di'a, y eso es lo que queremos de-
cir cuando afirmamos que un solo pecado no merece el castigo eterno. 
Pero abstenerse un di'a de la virtud conduce a otro dfa semejante, y en-
tonces el alma degenera poco a poco, hasta que se hunde en el mal.8 

,;; Sin embargo, los actos tenian valor solo si se los ejecutaba con la 
mente y el alma orientada hacia la meta de conocer y servir a Dios. 

El deseo de iluminar esta relacion es lo que determina el contenido 
yladisposicion del Ihya. La primera de sus cuatro partes examina los 
Pilares del islam, los deberes fundamentales de la religion, la plegaria, el 
ayuno, la limosna y la peregrinacion, y en relacion con cada uno de es-
tos aspectos va mas alia de las observancias externas —las normas preci-
sas acerca del modo en que debe ejecutarse la obligacion— para explicar 
susentido, y los beneficios que se extraeran de ellos si se los ejecuta con 
el espiritu debido. La plegaria tiene todo su valor solo si se la practica 
con presencia del alma: con comprension de las palabras utilizadas y con 
una purificacion interior, la renuncia de todos los pensamientos que no 
se refieren a Dios, con veneration, temor y esperanza. El ayuno posee 
valor si se lo cumple de tal modo que el alma quede libre para volverse 
nacia Dios. La limosna debe ejecutarse con el deseo de obedecer a Dios 
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y de atribuir poco valor a los bienes del mundo. Debe emprender? I 
peregrination con intention pura y con pensamientos acerca del f]n J * 
la vida, la muerte y el juicio. 

La segunda parte del libro sobrepasa el limite de las observan<-' 
rituales y aborda otros actos que poseen implicaciones morales soK 
todo los que unen unos con otros a los seres humanos. La comida v I 
bebida, el matrimonio, la adquisici6n de bienes materiales, el acto de 
cuchar miisica. En relation con cada uno de ellos, se examina si es nr 

pio actuar y, en caso afirmativo, dentro de que h'mites y en que circim 
tancias, a la luz del proposito principal del hombre, que es acercarse 
Dios. Por ejemplo, se advierte que el matrimonio dene un equilibrio d 
ventajas y desventajas. Proporciona hijos al hombre, lo que le salvadp 
las pasiones carnales ilicitas y puede aportarle «un anticipo del paraiso»-
por otra parte, puede distraerle de la busqueda del conocimiento de 
Dios a traves del desempefio adecuado de sus obligaciones religiosas. 

La tercera parte contiene una resefia sistematica de las pasiones v 
los deseos humanos que, si el individuo se complace impropiamenteen 
ellos, impediran que un hombre extraiga cierto beneficio espiritual de 
los actos externos de la religion, y lo llevara a la perdici6n. El Demonio 
penetra en el corazon humano a traves de los cinco sentidos, la imagina
tion y los apetitos carnales. Al-Gazali pasa revista a los idolos del esto-
mago, de la concupiscencia, de la lengua —su uso en la rina—, la inde-
cencia, la mentira, la burla, la calumnia y la lisonja, la colera, el odioy 
los celos, el deseo de riqueza o gloria mundana, y el de gloria espiritual, 
que conduce a la hipocresfa; el orgullo del saber o la piedad, o la cuna, 
la salud fisica o la belleza. 

Pueden controlarse tales impulsos mediante la siiplica dirigida a 
Dios —-preferiblemente en las ocasiones de la observancia ritual, la ple-
garia, el ayuno y la peregrinacion— mediante la repetition del nombre 
de Dios, la meditation y el conocimiento de uno mismo, y con la ayuda 
de un amigo o director espiritual. De tales modos, el camino quesigue 
el alma puede invertirse y, asi, cabe inducirla a seguir otra senda, que la 
conduce al conocimiento de Dios. 

La ultima parte del libro trata de esta senda que lleva a Dios, dela 
cual la meta final es «la purificacion total del alma de todo lo que no sea 
el Dios Supremo [...]. La consagracion absolutadel corazon alareme-
moracion de Dios».9 Aquf, el pensamiento de al-Gazali refleja el delos 
maestros sufies. El camino hacia Dios se divide en una serie de etapas„, 
(maqam). El primero es el arrepentimiento, el alma que se apartadesu 
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es 

I formada por los falsos dioses; despues, llegan la paciencia, el te-
C la esperanza, incluso la renuncia a las cosas que no son pecamino-

ro pueden representar obstaculos en el camino, la confianza en 
. e | aCatamiento a El. A cada etapa corresponden ciertas revelacio-

visiones. consuelos espirituales del viajero; si sobrevienen, es por la 

SadeDios ,ynoperduran. 
Mientras el alma avanza por la senda, sus propios esruerzos tienen 
os importancia, y mas y mas se ve Uevada por Dios. Su propia tarea 

I purification, la purgaci6n y el pulimiento, y despues la disposi-
" n vlaespera, y nada mas». En cada etapa hay un peligro, el de per-

necer alii y no seguir adelante, o extraviarse en ilusiones; pero puede 
der que Dios se haga cargo y conceda al alma el don de contemplar 

I njvinidad. Este es el punto mas elevado del ascenso, pero sobrevie-

s(5lo como una gracia que puede ser otorgada y denegada: 

En su corazon habra destellos de la verdad. Al comienzo sera como 
el rayo instantaneo, y no perdurara. Despues, retornara y quiza se pro-
Iongue. Si retorna puede permanecer, o bien desvanecerse.10 

Precisamente en este punto culminante, cuando un hombre ha 
perdido la conciencia de si mismo en la contemplation de Dios, que se 
harevelado a traves del amor, el hombre comprende el verdadero signi-
ficado de los deberes impuestos por la sharia y puede cumplirlos como 
corresponde. Sin embargo, puede ser que el cobre conciencia de otra 
realidad. Al-Gazali alude a otro tipo de conocimiento (marifa) —de los 
angeles y los demonios, el Cielo y el Infierno, y de Dios mismo, Su 
esencia, sus atributos y sus nombres—, un saber revelado por Dios al 
Mmbre en su alma mas profunda. Al-Gazali no habla del asunto en su 
obra, aunque se le atribuyen otros libros en los que desarrolla este tema. 
Ese estado no es de absorcion total en Dios o de union con El; en su 
forma mas elevada es una proximidad momentanea a El, un adelanto 
delavidaultraterrena, en que el hombre puede tener la vision de Dios 
desde cerca, pero todavia a cierta distancia. 
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CAPITULO ONCE 

Formas de pensamiento divergentes 

EL ISLAM DE LOS FILOSOFOS 

En las mezquitas y las madrazas, el^z^ y sus ciencias auxiliares eran 
los principales objetos de estudio, pero fuera de ellas tambien se practica-
banotras formas de pensamiento. Una que tuvo importancia perdurable 
file el pensamiento de los filosofos, los que crei'an que la razon humana, 
eii armonfa con las normas de funcionamiento formuladas en la logica 
aristotelica, podia conducir a la consecucion de una verdad demostrada. 

Esta lfnea de pensamiento, cuyos precursores en el mundo islamico 
habfan sido al-Kindi y al-Farabi, culmino en el trabajo de Ibn Sina 
(Avicena, 980-1037), cuya influencia en toda la cultura islamica ulte
rior serfa profunda. En un breve fragmento autobiografico describio su 
education, que en aquel entonces ya era tradicional, en el Coran y las 
ciencias de la lengua arabe, en la jurisprudencia y las ciencias racionales, 
la logica, la matematica y la metaffsica: «Cuando habfa alcanzado la 

<edad de dieciocho anos ya habfa terminado con todas estas ciencias [...]. 
Hoy mi saber es mas maduro, pero por lo demas no ha variado; des-
pues, no he aprendido nada mas.»' 

Avicena realizaria contribuciones a mas de una de estas ciencias, pero 
lo que ejerceria la influencia mas general y difundida en el pensamiento 
ulterior fue su intento de organizar las verdades del islam en terminos ex-

* trafdos de la logica aristorilica y la ultima metaffsica griega. El problema 
fundamental formulado por la revelaci6n islamica, para quienes buscaban 
una verdad demostrable, residia en la aparente contradiccion entre la uni-
dad de Dios y la multiplicidad de los seres creados; por razones practicas, 
este dilema podfa formularse en terminos de la contradiccion entre la 
boridad absoluta de Dios y la aparente perversidad del mundo. La lfnea 
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de filosofos que culmino en Avicena encontro la respuesta a estos inty, 
gantes en la version neoplatonica de la filosofia griega; Uego aserm' 
aceptable porque la obra principal de esta escuela, una suerte de parifr • 
de una pane de las Eniadas de Plotino, era considerada generalrnente 
trabajodeAristoteles (la supuesta «Teologfa de Aristoteles»). Estaescu I 
concebia el universo como formado por una serie de emanaciones H 
Dios, y de este modo podia reconciliar la unidad de Dios con larnulrinr 
cidad. En la formulacion de Avicena, Dios era la causa Primera, o el Pr 

dor, el Ser necesario en quien la esencia y la existencia eran una. De f\ 
emanaba una serie de diez inteligencias, que formaban una garna desdf I 
Primera Inteligencia hasta la Inteligencia Activa, que gobernaba al rnund 
de los seres corporeos. A partir de la Inteligencia Activa las ideas se cotnu 
nicaban al cuerpo humano mediante una irradiacion de la luzdivina 
asi se creaba el alma humana. 

El simbolismo de la luz, que era comun a los sufies, asi como a otras 
formas misticas del pensamiento, podia extraer su autoridad del Corair 

Dios es la Luz de los cielosy la tierra: 
la apariencia de Su luz es como un nicho 
en el que hay una Idmpara 
(la Idmpara es un cristal; 
el cristal, por asi decirlo, es una estrella brillante) 
encendida de unArbolBendito, 
un olivo que no es de Oriente ni de Occidente, 
cuyo aceite casi relucird, aunque elfuego no lo toque: 
LuzsobreLuz 
(Dios guia hacia Su Luz a quien a El leplace)} 

Asi como el alma fue creada por este proceso que parte del Primer 
Ser, un proceso animado por el desbordante amor divino, asi la vida hu
mana debe ser un proceso de ascenso, un retorno a traves de diferentes 
niveles del ser hacia el Primer Ser, a traves del amor y el deseo. 

Si la luz divina irradia hacia el alma, y si esta por sus propios es-
fuerzos puede regresar a Su Creador, jque' necesidad hay de la profeda, 
es decir, de las revelaciones especiales de Dios? Avicena aceptaba la ne
cesidad de los profetas como maestros, que ensenaban verdades acera 
de Dios y la vida futura, y exhortaba a los hombres a ejecutar los actos 
que les aportaban conciencia de Dios y la inmortalidad, la plegariaylos 
restantes actos del culto ritual. Pero crefa que la profecia no era simple-
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na gracia de Dios; era una suerte de intelecto humano, y sin 
""^ A 1 nivel mas elevado. El profeta debfa participar en la vida de la 

(a de I35 Inteligencias, y podia elevarse a la altura de la Primera 
)e .. c j a pero esto no era un don exclusivo de los profetas; el hom-

j devadas dotes espirituales tambien podia llegar a ese nivel me
tre de e lc 

jiantelaascesis. 
c t e esquema de pensamiento parecia contrariar el contenido de la 
I cinn divina del Coran, al menos si se lo interpretaba literalmente. 
1 mis famosa polemica de la historia islamica, al-Gazali critico con 

- j o s nuntos principales en que una filosofia como la de Avicena 
onia al concepto del propio al-Gazali acerca de la revelation conte-

., n e[ Coran. En su Tahafut al-falasifa {La incoherencia de losfiloso-
, y (Waco tres errores que, a su juicio, existian en el modo de pensa-
Vnto de los filosofos. En primer lugar, crei'an en la eternidad de la 
ateria: las emanaciones de la luz divina infiltraban la materia pero no 

I cieaban. En segundo lugar, limitaban el conocimiento de Dios a los 
niversales, a las ideas que formaban los seres particulares, no a los pro-

riiosseres particulares; este concepto era incompatible con la imagen co-
ranica de un dios interesado en la individualidad de todas las criaturas 
vivas. Yen tercer lugar, crei'an en la inmortalidad del alma pero no en la 
del cuerpo. Pensaban que el alma era un ser individual arraigado en el 
cuerpo material por la accion de la Inteligencia Activa, y que en cierto 
nunto de su retorno a Dios el cuerpo al que el alma estaba unida se con-
vertirfa en obstaculo; despues de la muerte, el alma debfa liberarse del 
cuerpo, pues ya no lo necesitaba. 

Lo que al-Gazali estaba diciendo era que el Dios de los filosofos no 
era el Dios del Coran, que hablaba a todos los hombres, los juzgaba y 
los amaba. A su juicio, las conclusiones a las que podia llegar el intelecto 
Hiimano discursivo, sin guia externa, eran incompatibles con las que se 
revelaban a la humanidad a traves de los profetas. Este desafio volvio a 
plantearselo, un siglo mas tarde, otro defensor de la via de los filosofos, 
Ibn Rushd, Averroes (1126-1198). Nacido y educado en al-Andalus, 
donde la tradicion filosofica habfa llegado tardiamente pero arraigado 
con firmeza, Averroes se dedico a componer una refutacion detallada de 
lainterpretacion de la filosofia de al-Gazali en un libro titulado, por re
ferenda al propio al-Gazali, Tahafut al-tahafut {La incoherencia de la in
coherencia). En otTzohtz,Faslal-maqal{Eltratadodecisivo), abordo ex-
pllcitamente lo que a juicio de al-Gazali era la contradiccion entre las 
revelaciones de los profetas y las conclusiones de los filosofos. Sostuvo 
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en ese tratado que la actividad filosofica no era ilegi'tima; podia iu c 
carse por referenda al Coran: «,;Acaso ellos no consideraron el dom' • 
del cielo y la tierra, y las cosas que Dios ha creado?»3 De estas pa]aL 
de Dios se desprendfa daramente que no podia haber oposicion ent I 
conclusion de los filosofos y los enundados del Coran: 

Como esta religion es verdadera y convoca al estudio que |]ev 

conodmiento de la verdad, nosotros, la comunidad musulmani k 
mos bien que el estudio demostrativo no conduce a [conclusionesl 
chocan con lo que la Escritura nos dio. Pues la verdad no se oponc I 
verdad, sino que concuerda con ella y la verifica.4 

jComo explicar entonces que a veces paredan contradedrse? Lart, 
puesta de Averroes fue que no todas las palabras del Coran deben inter 
pretarse literalmente. Cuando el significado literal de los versfculos cora 
nicos paxecia contrariar las verdades a las que habian llegado los filosofm 
mediante el ejercicio de la razon, era necesario interpreter metaforica. 
mente dichos versfculos. Pero la mayon'a de los seres humanos erainca-
paz de abordar el razonamiento filosofico o de aceptar la interpretation 
metaforica del Coran. Esta no debi'a comunicarseles, y sf debfaestaral 
alcance de quienes podian aceptarla: 

Aquel que no es un hombre de saber esta obligado a aceptar estos 
pasajes en su significado aparente, y para el la interpretacion alegorica 
es incredulidad porque lleva a la incredulidad [...]. El miembro delj 
clase que interpreta y que le revela la interpretacion esta incitandolo a 
la incredulidad [...]. Por lo tanto, las interpretaciones aleg6ricas pue-
den formularse solo en los libros demostrativos, porque si estin en 
ellos serin leidas linicamente por hombres de la clase demostrativa.' 

La filosofia era para la elite (j'assa); para la generalidad (amma), el 
sentido literal era suficiente. La profecia era necesaria para ambas: para 
\zjassa a fin de mantener a sus miembros en el camino moral recto, j 
para la amma, con el proposito de revelar las verdades en imageries 
aceptables. El razonamiento dialectico, kalam, era para las mentesque 
ocupaban un lugar intermedio, pues utilizaban la logica con elfinde 
apuntalar el nivel de verdad que era adecuado para la amma; pero tenia 
sus peligros, pues no se demostraban adecuadamente sus principiosra-
cionales. 

file:///zjassa


. 0bra de Averroes no parece haber ejercido una influencia gene-
duradera en el pensamiento islamico ulterior, aunque las traduccio-
I tinas de algunas de sus obras gravitarian profundamente sobre la 

. ffa cristiana occidental. Sin embargo, el pensamiento de Avicena 
intio teniendo una importancia fundamental tanto en el pensa-

. relieioso como en el filosofico. A pesar de al-Gazali, hacia el siglo 
hubo una suerce de aproximacion entre el kalam y la filosofia. Des-

j I epoca de Fajr al-Din al-Razi (1149-1209) en adelante, las obras 
L e el kalam comenzaban con las explicaciones acerca de la logica y la 
nrraleza del ser, y de estas pasaban a una estructuracion racional de la 

. i jjg pios; asi, se erigio una estructura I6gica para defender y explicar 
I revelaciones del Coran, y solo despues estas obras pasaban a cuestio-

aue debian ser aceptadas totalmente sobre la base de la revelacion. 

IBN ARABIY LATEOSOFLA 

En los escritos de Avicena hay referencias al ishraq, esa irradiacion 
de la luz divina que permite que los hombres se comuniquen con la je-
rarquia de los Inteligibles. Algunos autores ulteriores entendieron que el 
termino ishraq se referfa a la antigua sabidurfa esoterica del este [sharq es 
la palabra arabe que significa «este»), y lo usaron como termino que ex-
presaba laformulacion sistematica de la Realidad ultima, la que estaba 
detras de las palabras del Coran y conferia sentido a las experiencias de 
lossuffes. 

Al-Sufirawardi intento formular dicha teosoffa, y provoco un es-
candalo que llevo a su ejecucion por el gobernante ayubf de Alepo en 
1191. La formulacion mas detallada y duradera fue la de Ibn Arabi 
(1165-1240). Era un arabe de al-Andalus, cuyo padre fue amigo de 
Averroes, que tambien conocio al filosofo y asistio a su funeral. Despues 
de realizar los estudios habituales en al-Andalus y el Magreb, inicio un 
pen'odo de viajes por las regiones orientales. Realizo la peregrinacion a 
LaMeca, y parece que este episodio fue decisivo en la formacion de su 

' pensamiento; cobro conciencia, a traves de una vision, de la Kaaba 
como el punto en que la realidad ultima gravita sobre el mundo visible, 
1 aqui comenzo a escribir su obra mas elaborada: Al-Futuhat al-makkiy-
yt [Las revelaciones de La Meca). Despues de vivir un tiempo en el sul-
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tanato selyuci de Anatolia, se establecio en Damasco, donde faUecio-
tumba sobre la montafia Qasiyun, que domina la ciudad desde el oe. 
se convertirfa en lugar de peregrination. 

En Futuhaty en otras obras trato de expresar una vision del univ* 
so como un movimiento infinito de la existencia que se aleja del Ser D' 
vino y retorna a El: un flujo en que el simbolo primario era el de la T, 
Este proceso podia ser considerado en uno de sus aspectos corno 
amor rebosante de Dios, el deseo del Ser Necesario de conocerse el ml 
mo viendo Su Ser reflejado en si mismo. Como afirmaba una tradicit 
del Profeta, citada con frecuencia por los autores suffes: «Yo era un teso 
ro oculto y deseaba que se me conociese, por lo que cree a las criaturV 
con el fin de que yo pudiera ser conocido.»s 

Esta creaci6n sobrevino como manifestation del Ser de Dios a tra 
ves de Sus Nombres o atributos. Los Nombres podian ser percibidosen 
tres aspectos: en ellos mismos como parte de la esencia del Ser Divino 
como arquetipos eternos o formas, y como realizados en seres existentes 
especificos y limitados. En su forma activa se denominaba Senores aJos 
Nombres: se manifestaban en imagenes producidas por la imaginacion 
creadora de Dios, cuyos seres concretos eran una materializaci6n de tales 
imagenes. 

Por consiguiente, todas las cosas creadas eran manifestaciones de 
Nombres particulares a traves de la mediation de imagenes, pero el Hom-
bre podia manifestarlas a todas. Esta idea de la jerarqufa privilegiada de 
los seres humanos estaba relacionada con el acuerdo (mizaq) que segiifi el 
Cordn Dios habi'a concertado con los hombres, antes de la creation del 
mundo. El arquetipo a traves del cual se habi'a creado al hombrelbnAra-
bi y otros autores lo denominaban la «Luz de Mahoma», o la Werdadie 
Mahoma». Este era el «li'mpido espejo» en que el Ser Divino pod/averse 
plenamente reflejado. En cierto sentido, podia considerarse que todoslos 
seres humanos eran manifestaciones perfectas de Dios, pero habia otro as-
pecto en que esto era privilegio solo de ciertos hombres. La idea del 
«Hombre Perfecto» (al-insan al-kamil) formulada por Ibn Arabi rue desa-
rrollada por uno de sus partidarios, al-Yili (m. h. 1428). Ese hombreesd 
que manifiesta mas plenamente la naturaleza de Dios, es el que ha sido 
creado mas completamente a Su semejanza; es una expresion visible del 
arquetipo eterno, la «Luz de Mahoma». 

Los profetas son estos seres humanos privilegiados, y manifiestan 
los Nombres de Dios; en una obra famosa, Fusus al-hikam {Lasgemasat 
la sabiduria), Ibn Arabi escribio acerca de la secuencia de poetas, desde 
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, Uocta Mahoma, y demostro cuales eran los Nombres ejemplifica-

cada uno de ellos. Mahoma, el Sello de los Profetas, fue la mas 
X ra de estas manifestaciones profeticas. Pero tambien habia santos, 

ediante la ascesis y la posesion del conocimiento interior (marifa), 
jfaf. alcanzar la position de espejos en los cuales se reflejaba la Luz de 

rv Los profetas tambien eran santos, pero podian existir santos que 
fuesen profetas, porque no cumplian la funcion especifica de mediar 
velacion de la verdad o de la ley. Habia una jerarqui'a invisible de 

tos que preservaban el orden del mundo, y a la cabeza de ellos habia 
nolo» (<p*tb) para cada epoca. (Sin duda, Ibn Arabi crefa que el mis-
era un qutb, y ciertamente el Sello o mas perfecto de ellos.) 
El poseedor de la marifa, lo mismo que el hombre comun no ilumi-

ado de todos modos debia vivir en los limites de una ley revelada por 
I Profeta. El propio Ibn Arabi era seguidor a la escuela zahin de inter-
retacion rigurosa y literal de la ley revelada en el Co ran y en el hadiz. 

Pero creia que todas las revelaciones de los profetas y los legisladores 
eran revelaciones de la misma Realidad; todos los hombres adoraban al 
mismo Dios de diferentes formas. 

El fluio que emana de Dios puede ser visto tambien, en otro de sus 
aspectos, como un influjo; las criaturas son espejos que reflejan el cono
cimiento de Dios revertido sobre El; el descenso de las criaturas a partir 
del Ser necesario es tambien un ascenso hacia El. El sendero del ascenso, 
iluminado por la marifa, recorre varias etapas, avances permanentes en 
el progreso espiritual. Son etapas en el conocimiento de si mismo por el 
individuo: «Quien se conoce a si mismo, conoce a su Seiior.» En el ca-
mino, el individuo puede alcanzar las imagenes arquetipicas, manifesta-
ciones sensibles de los Nombres de Dios en el «mundo [intermedio] de 
las imagenes» (alam al-mizal). Mas alia de eso, puede concedersele una 
vision de Dios durante la cual se alza momentaneamente el velo y Dios 
se revela al buscador. Hay dos momentos en una vision de este tipo: 
aquel en que el buscador cesa de tener conciencia de su propia persona
lidad y la personalidad de otras criaturas en la irradiacion de la vision de 
Dios (fana), y aquel en que el ve a Dios en Sus criaturas (baqa), y vive 
y se mueve entre ellas pero se mantiene consciente de la vision. 

En sus intentos por describir la realidad del universo segiin se reve
la en los momentos de vision, Ibn Arabi uso la expresion wahdat al-wu-
yud^(unidad del ser o de la existencia), y mas tarde hubo grandes con-
troversias acerca del sentido de la frase. Podia interpretarsela como 
indicativa de que no existe nada excepto Dios, y todo el resto es irreal o 
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parte de Dios. Pero tambien cabfa interpretarla como una referenda i 
distincion, comiin para los filosofos, entre el Ser Necesario y el Com' 
genre: solo Dios es el Ser Necesario, el que existe por Su propia natu 
leza; todos los restantes seres deben su existencia a un acto de creacin 
a un proceso de emanacion. Tambien podia aludir a esas experienc' 
momentaneas de vision en que el buscador pierde conciencia de si m' 
mo en el conocimiento de la manifestacion de Dios: esta presente 
Dios o Dios esta presente en el, y reemplaza momentanearnente 
atributos humanos por los de Dios. 

Interpretada en algunas de estas formas, seria dificil reconriliaH 
idea del wahdat al-wuyudcon esa separation entre Dios y Sus criaturas 
la distancia infinita entre ellas, que parece ser la clara ensenanza del Co 
ran. Un estudioso ha enumerado una larga serie de obras crfticas referi. 
das a Ibn Arabi escritas en epocas siguientes; se dividen, mas o menos 
de igual modo, entre las que se opusieron a sus concepciones funda-
mentales, por entender que eran incompatibles con la verdad del islam 
y las que lo defendieron. Los doctores de la religion y la ley dictaron 
muchas fatwas, casi todas opuestas a este pensador, si bien no todas.' La 
vindication mas sorprendente de su ortodoxia provino del sultan oto-
mano Seliml(1512-15 20), que restaurd la tumba de Ibn Arabi en Da-
masco despues de la conquista de Siria, realizada en 1516. En estaoca-
sion, un famoso erudito otomano, Kamal Pasa-zade (1468/9-1534) 
dicto un&fatwa a su favor. Incluso entre los maestros sufies, la obra de 
Ibn Arabi continuo siendo motivo de disputa. Aunque algunas de lis 
ordenes sufies lo aceptaban como expresion valida de la marifa, que era 
la meta de su biisqueda, los shadilies del Magreb y los mashbandtes del 
mundo musulman oriental teni'an una actitud mas esceptica. 

IBN TAIMIYYA Y LATRADIClON HANBALf 

El islam sunni no tenia un cuerpo de doctrina autorizado ni contaba 
con el apoyo del poder del gobernante; ademas, a lo largo de su historia 
persistio una corriente de pensamiento que era hostil tanto a los filosofos 
como a los teosofos, y que se mantenfa distanciada de los intentos del k-
lam de elaborar una defensa racional del deposito de la fe. 

La tradicion de pensamiento que se derivaba de las ensenanzas de 
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U nbal se mantuvo viva en los pafses musulmanes centrales y, so-
do en Bagdad y Damasco. Separados por muchas divergencias, 

atribuian su origen intelectual a Ibn Hanbal se unian en el in-
de mantener lo que ellos creian que era la autentica ensenanza isla-

• la de los individuos que aceptaban rigurosamente la revelacion de 
• ' fraves del Profeta Mahoma. Para ellos, Dios era el Dios del Co-

• v el badiz, aceptado y venerado en Su realidad como El lo habia re-
l J 0 El verdadero musulman era el que tenia fe: no solo aceptaba al 
. reve]ado, sino que tambien actuaba en concordancia con la volun-
i reveIada de Dios. Todos los musulmanes formaban una comunidad 

debfa mantenerse unida; nadie debfa ser excluido de ella, con la 
' ca excepcion de los que se autoexclufan negandose a obedecer los 
andatos de la religion o difundiendo doctrinas que eran incompati-

, i c o n las verdades reveladas a craves de los profetas. En el seno de la 
rnunidad, debi'an evitarse las controversias y las especulaciones que 

nocMan provocar la discusion y el conflicto. 
En Siria, durante el siglo XIII, en tiempos de los mamelucos, esta 

rradicion se expreso nuevamente gracias a una voz energica e indivi
dual, la de Ibn Taimiyya (1263-1328). Ibn Taimiyya nacio en Siria 
septentrional, vivio la mayor parte de su vida entre Damasco y El Cai
ro y afronto una situacion nueva. Los sultanes mamelucos y sus solda-
ios eran musulmanes sunnles, pero muchos de ellos se habian converti-
do superficialmente al islam poco antes, y era necesario recordarles el 
siEnificado de su fe. En la comunidad se habian difundido ampliamen-
te ideas que a juicio de Ibn Taimiyya eran errores peligrosos. Algunas 
afectaban la seguridad del Estado, por ejemplo las ideas de los chiies y 
otros grupos disidentes; otr'as podian afectar la fe de la comunidad, 
como los conceptos de Avicena e Ibn Arabi. 

En presencia de estos peligros, Ibn Taimiyya asumio la mision de sus-
tentar el camino intermedio de los hanbalfes: inflexible en su afirmacion de 
los principios de la verdad revelada, pero tolerante frente a la diversidad en 
el seno de la comunidad formada por los que aceptaban esa verdad: 

El Profeta ha dicho: «E1 musulman es hermano del musulman.» 
[...] Entonces, ;como ha de permitirse que la comunidad de Mahoma 
se divida a causa de opiniones tan diversas que un hombre pueda unirse 
i un grupo y odiar a otro solo sobre la base de supuestos o caprichos 
personales, sin que haya pruebas proveniences de Dios? [...] La unidad 
es un signo de la clemencia divina, la discordia es un castigo de Dios.6 
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Dios era uno y muchos: uno en Su esencia, muchos en Sus atrik 
tos, que debfan ser aceptados exactamente como los describia el Cor' 
El mas importante de Sus atributos para la vida humana era Su voh 
cad. El habfa creado todas las cosas de la nada, por un acto de volum J 
y se habi'a manifestado a los seres humanos mediante la expresidn de S 
voluntad en las escrituras reveladas a la estirpe de profetas que condi' 
en Mahoma. El estaba infinitamente distanciado de Sus criaturasv I 
mismo tiempo cerca de ellas, desconocia los particulares tanto como 1 
universales, veia los secretos intimos del corazon y amaba a quienes I 
obedecfan. 

Debfa vivirse la vida humana al servicio de Dios bajo la eu/ad I 
Profeta, mediante la aceptacion de Su palabra revelada, y una sincer 
conformidad de la vida de uno con el ideal humano implfcito en ess 
palabra. ^Como debfa interpretarse la voluntad de Dios? A semejama 
de Ibn Hanbal, IbnTaimiyya volvfa los ojos ante todo al Coran, enten-
dido rigurosa y literalmente, y despues al hadiz, y mas tarde a los Com-
paneros del Profeta, cuyo consenso poseia una validez igual a la del ha
diz. Mas alia de todo esto, el mantenimiento de la verdad dependiade 
la transmision del saber religioso por obra del cuerpo de musulmancs 
responsables y bien informados. Existfa la permanente necesidaddela 
iytihad por parte de los individuos capaces de afrontar la tarea; podlan 
practicarla con cierta flexibilidad, aprobando ciertos actos que no esta-
ban confirmados rigurosamente por la sharia, pero cuya ejecucion apor-
taria resultados beneficos, si no estaban prohibidos por la sharia. Ibn 
Taimiyya no crefa que quienes practicaban la iytihadioimmn un cuer
po integrado; el consenso de los eruditos de una epoca tenia cierto peso, 
si bien no podfa considerarselo infalible. 

Su version del islam se oponfa a algunas de las ideas formuladas por 
Avicena: el universo ha sido creado de la nada por un acto de la volun
tad de Dios, no por emanaciones; Dios conoce a los seres humanos en 
su particularidad; ellos Lo conocen no a traves del ejercicio de su razon, 
sino gracias a que El se les revela. La oposicion de Ibn Taimiyya alas 
ideas de Ibn Arabi era aun mas energica, porque estas implicaban pro-
blemas mas graves y mas urgentes para el conjunto de la comunidad. 
Para el, como para otros hanbalfes, no resultaba diffcil aceptar laexisten-
cia de santos o «amigos de Dios». Eran los que habian recibido verdades 
a traves de la inspiracion, pero no mediante la comunicacion deunami-
sion profetica. Podian ser destinatarios de las leyes divinas a traves de las 
cuales en ciertos casos parecian sobrepasar los lfmites usuales de laaccion 
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mana. Habfa que respetar a estos hombres y mujeres, pero no debfa 
(r cerseles las formas externas de la devotion: no cabfa visitar sus tum-

0 elevar plegarias en esos lugares. El rito sufi del dikr, la repetition 
. | n0Inbre de Dios, era una forma vilida de culto, pero su valor espiri-

1 era inferior a la oration ritual y el recitado del Coran. Debfa recha-
totalmente la teosoffa especulativa mediante la cual Ibn Arabi y 

ros interpretaban la experiencia mistica. El hombre no era la manifes-
cion de la luz Divina, sino un ser creado. No podia absorberse en el 

c de Dios; el unico modo en que podia acercarse a Dios era mediante 
Jaobediencia a Su voluntad revelada. 

IbnTaimiyya tuvo un papel importante en la sociedad musulmana 
j su epoca, y despues de su muerte la formulation que el realiz6 de la 
tradicion hanbalf continuo siendo un elemento de la cultura religiosa de 
las reeiones islamicas centrales, pero en general conservo el caracter de 
un elemento sumergido, hasta que su conocimiento se recupero duran
te el siglo XVIII gracias a un movimiento religioso de consecuencias po-
h'ticas, el de los wahhabfes, que condujo a la creation de un Estado sau-
df en Arabia central. A pesar de la tajante contradiction entre su 
concepto del islam y el de Ibn Arabi, el instinto de la comunidad sunni 
en favor de la tolerancia global determino que ambos conceptos convi-
viesen, y que algunos musulmanes, en efecto, pudieran conciliar los 
dos. Un estudioso escribio acerca de su encuentro en Alepo con un gru-
po de suffes naqshbandfes, que estaban estudiando paralelamente las 
obras de Ibn Arabi e Ibn Taimiyya. Sostenian que Ibn Taimiyya era el 
iman de la sharia, e Ibn Arabi el de los haqiqa, la verdad a la cual aspi-
iaban los que seguian el sendero sufi; el musulman perfecto debfa ser 
capaz de unir en si mismo esos dos aspectos de la realidad del islam.9 

EL DESARROLLO DEL CHIISMO 

Habfa comunidades de chifes de los «Doce» que convivian con la 
mayorfa de musulmanes de habla arabe que aceptaban la version sunni 
delafe; aveces chocaban con estos, y otras vivfan en paz. Estos grupos 
gradualmente desarrollaron su propia vision de lo que habfa sucedido 
en la historia, y de lo que hubiera debido suceder. Apoyaban las reivin-
dicaciones de All y sus sucesores, y censuraban a los tres primeros cali-
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fas, a quienes consideraban usurpadores. La historia externa de losrm 
sulmanes, la historia del poder politico, aparecfa como tin desvi'o respe 
to de la verdadera historia interna. 

Para los chifes, esta historia interna era la historia de la preservation/ 
la transmision de la verdad revelada a traves de la li'nea de imanes. D 
acuerdo con la teori'a del imanato que se desarroUo gradualmente a parti 
del siglo X, Dios habia puesto en el mundo en todos los tiempos al iman 
como Su prueba (huyya), para ensenar autorizadamente las verdades dela 
religion y gobernar a la humanidad en concordancia con la justicia. Lot* 
imanes eran descendientes del Profeta a traves de su hija Fatima y el mari-
do de esta, All, que habia sido el primer iman; cada iman era desieriado 
por su predecesor; cada uno era infalible en su interpretation del Corany 
la sunna del Profeta, gracias al conocimiento secreto concebido por Dios-
ademas, todos eran hombres libres de pecado. * 

Los chiles de la rama principal sosteni'an que los linajes conocidos 
de imanes habfan concluido con el duodecimo, Muhammad, desapare-
cido en el ano 874. Este episodio recibia el nombre del «ocukamient& 
menor», porque se crei'a que durante una serie de anos el iman oculto se 
comunicaba con los fieles a traves de su representante. Despues, Uego el 
«ocultamiento mayor», cuando se suspendio esta comunicacion regular 
y se vio al iman oculto solo ocasionalmente, en apariciones fugaces, o en 
suenos o visiones. Aparecen'a en la plenitud de los tiempos para traerd 
reino de la justicia; en esta reaparicion sen'a el mahdi-, el «guiado» (un 
termino que tenia un significado mas preciso en el pensamiento chii que 
en la tradici6n popular sunnf). 

Hasta el momento de la aparicion del iman, la humanidad necesi-
tarla que se la guiase. Algunos chiles creian que el Coran y el hadiz, pre-r 
sentados e interpretados por los imanes, eran gui'as adecuadas; pero 
otros sosteni'an que habia una permanente necesidad de interpretacion 
y liderazgo, y a partir del siglo XIII buscaron en los hombres de saber, 
que posei'an un intelecto, un caracter y una education competentes, la 
interpretacion del deposito de la fe mediante el esfuerzo intelectual, la 
iytihad (de ahi el nombre que se les aplicaba, el de muytahid). Esos 
hombres no eran infalibles, careci'an de la orientation direcra impartida 
por Dios, pero eran capaces de interpretar la ensenanza de los imanes de 
acuerdo con sus mejores cualidades; en todas las generaciones se reque-
rfan nuevos muytahid, y los musulmanes comunes y corrienr.es debian 
atenerse a la ensenanza de los muytahid de su epoca. 

Con el tiempo surgio una teologia racional para explicar y justifies 
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f Ac los musulmanes chiles. Parece que los chifes tempranos fueron 
Jlicionalistas, pero hacia fines del siglo X al-Mufid (h. 945-1022) sos-
n nue las verdades de la revelacion debian defenderse mediante el 

, i m 0 teologia dialectica, y uno de sus seguidores, al-Murtada (966-
i(i44) afirmo que las verdades religiosas podfan formularse mediante la 

>_ j \ partir de esta epoca la ensefianza chif aceptada mas amplia-

nte incluyo elementos derivados de la escuela mutazilf. 

Los pensadores chifes ulteriores incorporaron elementos extrafdos 
i ijj teon'as neoplatonicas, que recibieron cierta forma islamica gracias 
Ayicena y otros. Muhammad, Fitima y los imanes eran vistos como 

rntesiones de las Inteligencias a traves de las cuales se habia creado el 
niverso. Los imanes eran gufas espirituales en el camino del conoci-

miento de Dios: a los ojos de los chiles, llegaron a ocupar la posicion que 
los «amigos de Dios» tenfan para los sunnies. 

Lamisma importancia atribuida al uso de la razon humana para acla-
rarlas cuestiones de fe condujo al desarrollo de una escuela chif de juris-
nriidencia. Fue la obra de un grupo de eruditos de Irak, sobre todo al-
guhaqqiq (1205-1277) y al-Alama al-Hili (1250-1325). La obra de 
estos autores vio continuidad en Muhammad ibn Makki al-Amili (1333/ 
4-1384), conocido como el «Primer Martir» a causa del modo en que 
mutio en Siria. En general, los principios de la jurisprudencia chif fueron 
extraidos de los principios de los sunnies, pero hubo algunas diferencias 
siemficativas que provinieron del enfoque chif especffico de la religion y 
e! mundo. Solo se aceptaron los bodices del Profeta que habfan sido trans-
mitidos por un miembro de su familia; se entendfa que solo los bodices de 
loque los imanes habfan dicho o hecho tenfan la misma jerarqufa que los 
del Profeta, aunque no podfan anular el Coran o un hadiz profetico. El 
consenso de la comunidad no tenia la misma importancia que el sunnis-
mo: si existfa un iman infalible, el linico iymd que era valido correspondfa 
a la comunidad agrupada alrededor del iman. El aql, la razon utilizada de 
un modo responsable por los individuos que eran competentes para em-
plearla tenfa una posicion importante como fuente de la ley. 

El trabajo de los muytabids sucesivos sobre las fuentes determino en 
el curso del tiempo un cuerpo de la ley chif que discrepo en ciertos aspec-
tos de las ideas de las cuatro escuelas sunnies. Se permiti6 una suerte de 
matrimonio provisional, en que los derechos y las obligaciones de las dos 
partes no eran los mismos del matrimonio integral; las formas de la heren-
ciatambien discrepaban de las formas del derecho sunnf. Ciertas cuestio
nes continuaron siendo materia de disputa entre los estudiosos, sobre 
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todo las obligaciones de los chiies frente a los que gobemaban el mu J '" 
en ausencia del iman. No era posible considerarlos como una aur̂ ,.- J 
, , • i - i • i • , o t ' a a 4 

leginma en ei sentido que caractenza a los imanes, pero jera legal pap, t 
los impuestos o servirlos si utilizaban su poder en apoyo de la justicia l 
ley? En ausencia de los imanes, ^cuales eran las oraciones del viern 
cual la validez del sermon que era parte de las mismas? jPodia prodam ' 
h.yihad>, y en caso afirmativo, <por quien? Los eruditos legales arefi' 
que los muytahids podian proclamar layihad, y tambien actuar como 
caudadores y distribuidores del zakat, es decir, las limosnas canonical e 
tarea les conferfa un papel social de caracter independiente, y su inte»' 
dad provocaba cierta inquietud en el conjunto de la comunidad. 

Al menos desde el siglo X, las tumbas de los imanes eran lugares d 
peregrination. Habia cuatro en Medina, seis en Irak—en Nayaf (domf 
estaba la tumba de Ali), Karbala (con la tumba de Hussein), Kaziinajn 
Samarra— y una en Mashad, en Jorasan. Alrededor de sus santuariosa 
levantaron escuelas, albergues y cementerios, donde se enterraba a U 
chiies. Las tumbas de los hijos de los imanes, los Companeros del Profetj 
y los eruditos famosos tambien eran objeto de reverencia. 

Pero la distincion entre los lugares sunnfes y los chiies del culto no 
respondia a normas demasiado rigurosas. Todos realizaban la peregrina
tion a La Meca y visitaban la tumba del Profeta en Medina. Los chiies 
acudian a los santuarios de los santos sufies, y en algunos lugares lapo-
blacion sunni reverenciaba a los imanes y sus familias; en El Cairo, el 
santuario donde segiin se crefa estaba enterrada la cabeza del iman Hus
sein era un centro de devotion popular. 

Sin embargo, habia una celebration anual que poseia un significa
do especial para los chiies. Era la ashura, la conmemoracion del combate 
de Karbala; alii, el iman Hussein habia sido muerto el decimo dia del 
mes de Muharram del ano 680. Para los chiies era uno de los diasmas 
importantes de la historia. Senalaba el punto en que el curso visible del 
mundo se habia apartado del que Dios habia ordenado. Se conceblali 
muerte de Hussein como un martirologio, un sacrificio voluntario porel 
bien de la comunidad, y una promesa en el sentido de que Dios restau-
raria el orden recto de las cosas. Ese dia, los chiies exhibian signosde 
duelo, se predicaban sermones en las mezquitas, y se narraba el sacrificio 
de Hussein al mismo tiempo que se explicaba su significado. En cierto 
pen'odo, la narration de la historia de Hussein se convertia en una na
rration dramatica del episodic 

Desde una etapa temprana en el desarrollo del chiismo, la reverencia 
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I imanes habfa tendido a convertirlos en algo mas que figures huma-
P° ^[festaciones visibles del espfritu de Dios, y tras el visible significado 

jeI Coran se crei'a en la existencia de una deidad oculta. Dichas 

ontaron con el apoyo de los Fatimies cuando gobernaban Egipto y 
' •• Los Ismailies, el grupo chii del cual provenian los Fatimies, o al que 

ban estar unidos, sostenian creencias que mas tarde se vieron oscure-
.. o r u n sistema de pensamiento desarrollado por los eruditos bajo el 

nazgo de los Fatimies, y difundido con la ayuda del poder de &tos. La 
JATTrina favorecida por ellos confirio legitimidad a su pretension en el senti-
. i a u e el imanato habia pasado de Yafar al-Sadiq a su nieto Muhammad 

I fimcion del septimo iman, y ultimo iman visible de su linaje. Para jus-
.r „ explicar esta creencia, se formulo una definition de lo que debfa ser 
I man, basado en cierto enfoque de la historia. Se afirmo que a lo largo de 

, Ujtonala humanidad habia necesitado un maestro guiado por la divini-
i J y asalvo del pecado, y que habia siete ciclos por cada maestro. Cada ci-
I comenzaba con un mensajero (natiq) que revelaba la verdad al mundo; 

I sepu'a un interprets (wasi) que ensenaba a los pocos elegidos el significa
nt) interior de la revelation del mensajero. Este significado era la base de las 
formas externas de todas las religiones: Dios era uno e incognoscible, de El 
narriala Inteligencia Universal que contenia las formas de todos los seres 
creados, y las formas que se manifestaban a traves de un proceso de emana-
don.Acada wasisegaia. unasucesion de siete imanes, el ultimo delos cuales 
era el mensajero de la era siguiente. El natiq de la septima y ultima seri'a el 
mahdi, que revelaria a todos la verdad interior: terminaria la era de la ley ex
terna y comenzaria la era del conocimiento sin disfraces de la naturaleza del 
universe 

Durante un tiempo se difundio el chii'smo comentado por los Fati
mies, aunque mas en Siria que en Egipto o el Magreb. Cuando el poder 
de los Fatimies declino y dio paso, finalmente, al de los Ayubies, las co-
munidades ismailies disminuyeron, si bien se mantuvieron en las mon-
tanas a lo largo de la costa siria septentrional y en Yemen, asi como en 
Iran. Con ellos se mezclaron en las montanas costeras de Siria otras dos 
comunidades que profesaron diferentes variantes de la creencia chii. La 
fe de los drusos se origino en la ensefianza de Hamza ibn Alt; este maes
tro desarrollo la idea ismaili de que los imanes eran una expresion de las 
Inteligencias que emanaban del Dios Uno, y mantuvo la idea de que el 
Uno Mismo estaba presente en los seres humanos, y finalmente se ha
bia corporizado en el califa fatimi al-Hakim (996-1021), que habia des-
aparecido de la vista humana pero regresan'a. La otra comunidad, los 
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nusain'es, remontaba su origen a Muhammad ibn Nusair, que e n ., 
que el Dios Uno era inenarrable, pero que de £l emanaba una jerarc ' 
de seres, y que All era la expresion del mas elevado de ellos (de ah' I 
nombre de alaufes por el cual se los conoce a menudo). 

Hubo dos comunidades mas oscuras que existieron sobre todo 
Irak. Los yazidies en el norte tenian una religion que inclm'a element 
extraidos tanto del cristianismo como del islam. Creian que Dios hah' * 
creado el mundo, pero sostenido por una jerarquia de seres subordin 
dos, de seres humanos que gradualmente se perfeccionarian en unas i>-' 
cesion de vidas. Los mandeos de Irak meridional tambien preservaba 
reliquias de antiguas tradiciones religiosas. Creian que el alma human 
ascendia mediante una iluminacion interior para reunirse con el Set Su 
premo: un aspecto importante de su practica religiosa era el bautismo K 
decir, un proceso de purification. 

Separadas de las fuentes del poder y la riqueza de las grandes ciuda-
des, y viviendo en la mayon'a de los lugares bajo la sospecha, cuando ns 
la hostilidad, de los gobernantes sunnies, estas comunidades se encerraxon 
en ellas mismas y desarrollaron practicas diferentes de las que abrazabat 
mayorfa. Si bien las doctrinas y las leyes ibadies y las zaidies no eran muy 
distintas de las que tenian los sunnies, entre los drusos y los nusairi'es laf 
divergencias alcanzaban un punto en que los juristas sunnies los considc-
raron a lo sumo en las margenes mismas del islam, y con los mamelucof 
hubo un periodo en que se los persiguio. Tenian sus propios lugares de 
observancia religiosa, que eran distintos de los que utilizaban los sunra'esy 
los chiies: la sencilla. jalwa de los drusos, erigida en la cumbre de uni 
montafia, a cierta altura sobre una ciudad o una aldea, donde los hombres 
que poseian conocimiento religioso y devotion vivian recluidos, o los ma? 
ylis de los ismailies. Los eruditos religiosos transmitian la tradition del sa 
ber en las escuelas o en sus propios hogares y, cuando no habia imanest 
ellos eran los depositarios de la autoridad moral en las comunidades. 

EL SABER JUDIO Y CRISTIANO 

Hasta principios de los tiempos modernos, los centros principales 
de la poblacion y la cultura religiosa judias estaban en los paisesgobe| 
nados por los musulmanes. La mayon'a de los judios pertenecia a laco-
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, , re principal de la vida judfa que aceptaba la autoridad del Talmud, 
. r p 0 de interpretacion y discusion de la ley judfa que habfa sido re-

lado en Babilonia o Irak, si bien habfa comunidades mas pequenas: 
i caraftas> q u e sostenian que la Tori, la ensefianza revelada por Dios y 
I srnada por escrito era la unica fuente de la ley, y que todos los erudi-

debian estudiarla por si mismos; y los samaritanos, que antiguamen-
dabian separado del tronco principal de los judios. 
Durante la primera parte del perfodo islamico, Irak continuo sien-

.., i centro principal del saber religioso judfo. En sus dos grandes aca-
i -^ trabajaban los estudiosos a quienes se consideraba los guardianes 
i ia jntigua tradition oral de la religion judfa, y que recibfan de todo el 
undo hebreo preguntas acerca de cuestiones de interpretacion. Pero 

mastarde, cuando se desintegro el Imperio abasf, una autoridad inde-
nendiente fue ejercida por los colegios (yeshivd) que se formaron en los 
centros principales de la poblacion judfa, es decir, El Cairo, Caiman y 
las ciudades de la Espafia musulmana. 

En una epoca temprana del perfodo islamico, los judios vivfan en 
pafses en que el arabe se convirtio en la lengua principal del gobierno y 
la poblacion musulmana la adopto como lengua de la vida secular, aun-
que aquellos continuaron utilizando el hebreo con fines liturgicos y re-
jieiosos. La influencia de las ideas religiosas y legal es judfas sobre la es-
Imcturacion del islam en un sistema de pensamiento se reflejo en el 
judaismo, y asf se desarrollo una teologia y una filosoffa judfas que reci-
bieron la intensa influencia del kalam y la filosoffa islamica. Se produjo 
iambien un florecimiento de la poesfa hebrea —tanto religiosa como se-
ftilir—, en al-Andalus, bajo el estfmulo de las convenciones y los estilos 
poeticos arabes. Pero con el advenimiento de los Almohades en el siglo 
HI el desarrollo integral de la cultura y la vida judfas en al-Andalus toco 
asu fin. La figura mas relevance del judafsmo medieval, Musa ibn Mai-
rhiin (Maimonides, 1135-1204), encontro un ambiente mas libre en 
El Cairo de los Ayubi'es que en al-Andalus, de donde provenfa. Su Guia 
delosperplejos, escrita en arabe, aporto una interpretacion filosofica de la 
religion judfa, y otras obras suyas tanto en arabe como en hebreo desa-
fiollaron la ley judfa. Fue el medico de Saladino y su corte, y en su vida 
fen su. pensamiento hallamos pruebas de cuin fluidas eran las relacio-
nes en Egipto durante esa epoca entre los musulmanes y los judfos cul-
tos y acomodados. Durante los siglos siguientes, la distancia que los se-
paraba aumento y, aunque algunos judfos continuaron prosperando 
eomo mercaderes y fueron funcionarios poderosos en El Cairo y otras 
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grandes ciudades musulmanas, el periodo creador de la cultura iuj,', 
el mundo islimico concluyo. 

Como en el caso de los judios, el periodo temprano del dominin' 
lamico fue aquel en que las relaciones entre cristianos y musulman 

prosperaron. Los cristianos aiin constitufan la mayorfa de la poblacin 
al menos en la parte del mundo islamico que estaba al oeste de Iran 

El advenimiento del islam mejoro la posicion de las Iglesias np 
toriana y monofisita, pues elimino los impedimentos que habfan sono 
tado bajo el dominio bizantino. El patriarca nestoriano era una person 
lidad importante en la Bagdad de los califas abasfes, y la Iglesia cm 
encabezaba se extendio hacia el este, penetrando en el interior de Asia? 
llegando hasta China. A medida que el islam se desarrollaba, lo haciaen 
un ambiente en esencia cristiano, y los estudiosos cristianos representa 
ron un papel importante en la transmision del pensamiento cientfficov 
filosofico griego a la lengua arabe. Continuaron usandose las lenguasen 
las que los cristianos habfan hablado y escrito antes (griego, siriaco v 
copto en el este, latfn en al-Andalus) y algunos monasterios fueron cen-
tros importantes del pensamiento y la erudicion: Dair Zafaran en Anâ  
tolia meridional, Mar Mattai en Irak septentrional, y Wadi Natrun en el 
desierto occidental de Egipto. Pero con el paso del tiempo la situation 
cambio. La minorfa musulmana dominante se convirtio en mayorfa y 
desarrollo una vida intelectual y espiritual intensa, autonoma y segura" 
de si misma. En el este, la Iglesia nestoriana, difundida por doquier, casi 
se extinguio a causa de las conquistas de Tamerlan; en el Magreb, \i 
cristiandad desapareci6; en al-Andalus, la expansion gradual de los estar 
dos cristianos desde el norte provoco un aumento de la tension entf 
musulmanes y cristianos. Tanto en al-Andalus como en los pai'ses orien
tal es donde vivfan cristianos —Egipto, Siria e Irak— la mayorfa de estos 
abandonaron sus lenguas propias en favor del arabe; pero el arabe m, 
habi'a de ejercer en ellos el mismo efecto vivificante que tuvo en las co-
munidades judfas hasta el siglo XIX. 

Por fluidas y estrechas que pudieran haber sido las relaciones entre 
musulmanes, judfos y cristianos, perduro un abismo de ignoranciaf 
prejuicio entre ellos. Profesaban cultos separados, y tenfan sus propios 
lugares de veneracion y peregrination: Jerusalen para los judfos, otrajt-
rusalen para los cristianos, y los santuarios locales de los santos. Peroes 
posible que las diferencias fueran aun mayores en las ciudades que eri 
las zonas rurales. Las comunidades que vivfan en estrecha proximidad 
unas de otras, sobre todo en las regiones donde el poder del gobierno 
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* no no se sentfa directamente, podian vivir en estrecha simbiosis 
I jjjse de la necesidad mutua, o la obediencia y la lealtad comun 

S prior local. Las fuentes, los arboles y las piedras que habian sido 
corno lugares de intercesion o curacion desde un periodo anterior 

naricion del islam o incluso de la cristiandad, a veces eran sagrados 
los partidarios de las diferentes religiones. Se han observado algu-

ejeniplos en este sentido durante los tiempos modernos: en Siria, el 
•} elespiritu misterioso identificado con san Jorge, era objeto de culto 

las fuentes y otros lugares santos; en Egipto, los coptos y los musul-
s celebraban por igual el dia de santa Damiana, martirizada du

re la ultima persecucion de los cristianos en el Imperio romano; en 
vhrruecos, los musulmanes y los judi'os participaban conjuntamente en 
I tcelebraciones que tenfan lugar en los templos de los santos judi'os y 
musulmanes. 
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CAPITULO DOCE 

la cultura de las cortes y el pueblo 

LOS GOBERNANTES Y LOS PROTECTORES 

Ladesintegracion del Califato de los Abasies y su extinction final eli-
mino la institution central de poder y mecenazgo que habfa permitido 
I desarrollo de una cultura arabe islamica de caracter universal. Los 

noetas ylos hombres de saber religioso y secular se reunian en Bagdad, 
vlas diferentes tradiciones culrurales se entremezclaban para producir 
aleo nuevo. La division polftica de las regiones del Califato provoco 
cierta dispersion de energfa y talento, pero condujo tambien a la apari-
cion de una serie de cortes y capitales que serian focos de production ar-
tlstica e intelectual. La divisi6n no llego a ser completa. En ese tiempo, 
existfa un lenguaje comiin de expresidn cultural, y el movimiento de los 
estudiosos y los escritores de una ciudad a otra lo preservaba y desarro-
Uaba. Pero con el paso de los afios, las diferencias de estilo y de eje que 
siempre habfan existido entre las regiones principales del mundo mu-
sulman arabe se acentuaron. Dicho en otras palabras, Irak permanecio 
en la esfera de influencia de Iran; Siria y Egipto formaron una unidad 
cultural, cuyo influjo se extendio a sectores de la peninsula arabiga y el 
Magreb; y en el oeste mas remoto se formo una civilizacion andalusi 
que, en ciertos aspectos, era distinta de la que existia en el este. 

La sociedad andalusi se formo gracias a la fecunda mezcla de distintos 
elementos: musulmanes, judios y cristianos, arabes, bereberes, espanoles 
indfgenas y soldados de fortuna de Europa occidental y oriental (los saqa-
libaso «eslavos»). Los agrupaba el Califato omeya de Cordoba, y la corte 
del califa tenia un entorno formado por la elite andalusi que reivindicaba 
su origen arabe, descendian de los primeros colonos y posei'an riqueza y 
poder social derivados de los cargos oficiales y el control de la tierra. En 
esta corte de los liltimos Omeyas y su entorno aparecio por primera vez 
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una cultura superior y peculiar. Los teologos y los juristas perten ' 
principalmente al madhab maliki, pero alguno de ellos eran adeDt 
madhab zahiri, que ensefiaba una interpretacion literal de la fe, y Ql, 
tarde desaparecerian; los doctores y los funcionarios estudiaban fdosnP 
ciencias naturales; el poder de los gobernantes y la elite se expresaba / 
construccion de edificios esplendidos y en la poesia. 

Esta cultura continuo floreciendo alrededor de algunas corte J 
los pequefios reinos en que se dividio el Califato omeya, los muLj, ] 
tawaifo «reinos de taifas». Los Almoravides, que provenian de los If 
tes del desierto del Magreb, aportaron un temperamento austero de A 
hesion rigurosa a la ley maliki y una actitud de suspicacia frente I 
especulacion racional libre. El poder de sus sucesores, los Alrriohad 
tambien obedecio a un impulso de renacimiento de la devocion, yn, 
su eje en la unidad de Dios y la observancia de la ley; pero se aliment' 
del pensamiento religioso del mundo musulman oriental, dondesi-
fundador Ibn Tumart habia estudiado y formado su espfritu; y l0s QlI 

lo llevaron del Magreb a al-Andalus provenian de los pueblos bereberet 
asentados en las montanas del Atlas. Esta fue la ultima gtan era dela 
cultura andalusi, y en cierto sentido su culmination: el pensamiento de 
Averroes fue la expresion definitiva del espfritu filosofico en arabe; lade 
Ibn Arabi habn'a de ejercer durante muchos siglos su influencia en k 
tradicion sufi del oeste y el este. Despues de los Almohades, el proceso 
de la expansion cristiana destruyo un centro tras otro de la vida musul-
mana arabe, ya que solo perduro el reino de Granada. Pero la tradicion 
que el habia creado se prolongo en diferentes modos en las ciudadesdel 
Magreb, y sobre todo de Marruecos, adonde emigraron los andalusies. 

Los edificios, la production humana mas duradera, siempre habia 
sido la expresion de la fe, la riqueza y el poder de los gobernantes y las 
elites. Las grandes mezquitas fueron las seriales permanentes que deja-
ron los gobernantes musulmanes tempranos en los pai'ses que conquis-
taron, y la aparicion de centros locales de poder y riqueza, a medidaque 
el dominio de los Abasi'es se debilito y despues desaparecio, origino una 
proliferacion de edificios, consagrados de diferentes modos a la preser-
vacion de la religion y, con ello, de la vida civilizada. El desarrollodd 
sistema de ivaqfi alento la creacion de estos edificios: las madrazas.las 
zawiyas, los mausoleos, los hospitales, las fuentes piiblicas y las carava-
nas para los mercaderes. Algunos los crearon subditos ricos y poderosos, 
pero los principales fueron obras de los gobernantes, que tambien cons-
truyeron palacios y ciudadelas. Los centros urbanos, de los cualesailn 
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stigi°s en El Cairo y Tiinez, Alepo y Damasco, y Fez, y los 
de peregrinacion como Jerusalen, fueron sobre todo creaciones 
jglos tardi'os de esta era. El Cairo fue el mayor y principal, con la 

, JeIay los palacios de los mamelucos en las estribaciones de las co-
He Muqat tam> ' ^ mezquitas y tumbas de los sultanes en los am-

r ccmenterios instalados fuera de la ciudad, y complejos, como la 

^ .ir-i v la madraza del sultan Hasan, construidos alrededor de un jnezquitayi 
patio deplanta cuadrada. 

Hacia el siglo X se habi'a creado la forma fundamental de los prin-
• [es edificios piiblicos: la mezquita con su qibla, el rnihrab y los mi

res a los cuales el individuo se acercaba atravesando un patio amu-
Ikdo con una fuente destinada a las abluciones; y el palacio del 
hernante, limitado por muros o alejado de la ciudad, en cuyo interior, 

° una secuencia de salones y cenadores levantados en los jardines, se 
rl rrollaba u n a v-ida. propia. En esos edificios de un periodo anterior, la 
f chada externa importaba poco, pues los muros interiores eran el ele-
mento que expresaba poder o creencia, ornados con dibujos vegetales o 
(reometricos, o con inscripciones. En el periodo ulterior, los edificios de 
lasciudades muy distanciadas unas de otras continuaron compartiendo 
hasta cierto punto el lenguaje de la decoraci6n: de Bagdad a Cordoba, 
los muros de estuco, las tejas o la madera tallada exhibian dibujos o ins
cripciones en lengua arabe. Pero en ciertos aspectos aparecieron estilos 
peculiares. Se asigno mas importancia a la apariencia externa —las fa-
chadas, los portales de caracter monumental, las bovedas y los minare-

[es yaqui'sise produjeron diferencias importantes. En las ciudades si-
rias y egipcias de dominio ayubf y, despues, mameluco, las fachadas 
ohibian un revesdmiento de piedra con diferentes bandas de color; era 
el estilo ablaq, una herencia romana que se utilizo en Siria, se extendio a 
Egipto y tambien se manifesto en las iglesias de Umbia y la Toscana, en 
ltilia. La cupula llego a ser mas prominente; exteriormente podfa ador-
narse con diferentes disenos geometricos o de otro caracter; en el inte
rior, la transicion de la sala cuadrada a la cupula redonda determino un 
problema, que se resolvio mediante el uso de pechinas, a menudo ador-
nadas con estalactitas. 

En el extremo occidental del mundo musulman arabe, un estilo pe
culiar de construccion de las mezquitas comenzo en la gran mezquita de 
Cordoba, con sus muchos corredores, sus adornos de marmol esculpido, 
ysus columnas de forma especial, con pilares rectos coronados por un 
arco en herradura. Las dinastfas almoravide y almohade dejaron su legado 
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en las grandes mezquitas de al-Andalus, Marruecos, Argelia y Tun 
mezquita Qarawiyyin en Fez, creacion de los Almoravides, puede 
como un ejemplo de ese estilo, con su patio estrecho y largo, los dn • 
nareces levantados simetricamente en los extremos, la sala de plegari, 
hileras de pilares paralelos a la pared, sobre la cual estaba el mikmb I 
tejas verdes en el techo. El minarete del Magreb tendfa a ser cuadr J 
con un cuadrado mas pequeno que se elevaba sobre una plataforrna i 
extremo superior. Algunos eran muy altos y se destacaban mucho c 
la Giralda de Sevilla o la Kutubiyya de Marrakech. 

El monumento de estilo andalusi mas impresionante que hasoh 
vivido no fue una mezquita sino un palacio: la Alhambra de Granad 
Construida principalmente durante el siglo XIV no fue solo un palJc-
sino mas bien una ciudad real separada de la ciudad principal que 
ba a su falda. Protegido por sus muros habia un complejo de edificin 
cuarteles y fortificaciones fuera, en el centro dos patios reales, eldeU 
Arrayanes y el de los Leones, donde habia estanques rodeados de jard' 
nes y edificios, y en los extremos, salas de ceremonia. El material usado 
fue el ladrillo, lujosamente adornado con estuco o tejas, y coninscriii-
ciones del Coran y de poemas arabes compuestos especialmente con ese 
fin. La presencia del agua indica un rasgo comun del estilo de al-Anda
lus y el Magreb: la importancia del jardfn. En el centro del jardi'n habia 
un curso de agua o un estanque, rodeado por un rectangulo de jardiijg 
y pabellones; se seleccionaban y plantaban profusamente flores y arbus, 
tos; el conjunto estaba encerrado por altos muros de mamposterfaqi-
biertos con estuco. 

El principal adorno interior de los edificios era la decoration de los 
muros, con tejas, estuco o madera. En los palacios y las casas de bano,al 
parecer, habfa pinturas murales, que indufan imagenes de seres huma-
nos y animales, consagrados a la caceria, a la guerra o las excursionesde 
placer: temas que habria sido imposible incluir en las mezquitas, puesla 
rigurosa doctrina religiosa desaprobaba la representacion de los seres vi-
vientes, por entender que eran un intento de imitar el poder creador 
unico de Dios. No se colgaban cuadros de los muros, pero eraposible 
ilustrar los libros. Hay manuscritos de Kalila wa Dimna, originariosdc 
los siglos XII y XIII, que contienen imagenes de aves y animales; losde 
Ma.qa.mM de al-Hariri tienen escenas de la vida cotidiana—la mezqui
ta, la biblioteca, el bazar y el hogar—; a su vez, otros ilustran artilugios 
cienti'ficos. Esta tradicion continuo durante el pen'odo de los mamelu-
cos, pero no fue tan vigorosa como mas al este, en Iran. 
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Pn el adorno de las casas privadas y los edificios piiblicos se desta-
mds las piezas de cristal, ceramica y metal, importantes no solo 

aptovechamiento o por la belleza de la forma, sino porque in-
P . jmagenes que podfan ser simbolos de las verdades de la religion o 

i r reaJ: arboles, flores, palabras, animales o monarcas. Los objetos 
ramica mas tempranos eran de loza, pero mas tarde se hicieron de 

, j c a vidriada. Se importaba la porcelana china bicolor en azul y 
. 0 y a partir del siglo XIV se la imito. Egipto era el principal centro 

j roducci6n, si bien tras la destruccion de Fustat durante el siglo XII 
i artesanos emigraron a Siria y aun mis lejos. En Mosul, Damasco, El 

C iro y " t r o s l u g a r e s del interior se fabricaban vasos de cobre, bronce y 
• taj Se producfan refinadas lamparas de cristal, para colgar en las 

mezquitas. 

LA POESfA Y LA NARRATIVA 

La poesi'a represento un papel importante en la cultura de los gober-
nantesy los adinerados. Alii donde habia mecenas, habia poetas que los 
alababan. A menudo el elogio adoptaba una forma conocida: la de la qa-
sidasemn la habian desarrollado los poetas del pen'odo abasf. Pero en al-
Andalus, en las cortes de los Omeyas y de algunos de sus sucesores, y alre-
dedor de ellos, se crearon nuevas formas poeticas. La mas importante fue 
la muwashshd (moaxaja), que habia aparecido a fines del siglo X y conti-
nuan'a cultivandose durante siglos, y no solo en al-Andalus sino tambien 
en el Magreb. Era un poema estrofico, es decir, un poema en que cada li-
nea no terminaba con la misma rima, sino que habia un patron de rimas 
en cada estrofa o serie de versos, y esto se repetfa a lo largo del poema. La 
metrica y el lenguaje utilizados eran esencialmente los mismos que se ob-
servaban en la qasida, pero cada estrofa terminaba con un estribillo (jar-
ya, o jarcha), acerca de cuyo origen los estudiosos han formulado muchas 
conjeturas; se escribian en lenguas proximas a las vernaculas, y a veces no 
enarabe sino en la lengua romance de la epoca; en ocasiones expresaban 
sentimientos de amor romantico, en un lenguaje atribuido a alguien que 
no era el poeta. Los temas de la moaxaja incluian todos los que eran pro-
pios de la poesi'a arabe: descripciones de la naturaleza, alabanza a los go-
bernantes, amor y exaltacion de Dios y el camino que conduce al conoci-



miento mistico de El. Mas tardiamente aparecio otra forma, elzayat 
jel, tambien un poema estrofico, si bien compuesto en el arabe colon • 
de al-Andalus. 

En algunos poemas de amor andalusies el acento personal es im 
so, es la expresion de un destino individual, como en los poemas de IK 
Zaidiin (1003-1071). Criado en Cordoba en riempos de la decaden ' 
del Califato omeya, Ibn Zaidiin se involucro profundamente enlav;j 
politica de su tiempo. Encarcelado por el gobierno del califa, buscn 
fugio primero en el territorio de un gobernante local, y despues en el d 
otro de Sevilla; cuando el gobernante de Sevilla conquisto Cordnk 
Ibn Zaidiin regreso alll un tiempo. Pero paso la mayor parte de suv|d 
exiliado de su propia ciudad, y los lamentos por el lugar perdido desu 
cuna, unidos al dolor por la juventud pasada, repiten algunos de loste 
mas tradicionales de la qasida clasica, pero de un modo que revelalaper-
sonalidad del autor. En un poema sobre Cordoba, evoca la ciudad ysu 

juventud: 

Dios ha sido generoso con la Uuvia cafda sobre las moradas desiectas 
de aquellos a quienes amamos. Ha entretejido sobre ellos una vestidura de 
flores con rayas de muchos colores, y alzado entre ellos una flor que ^ 
como una estrella. Cuantas jovenes como imagenes arrastraban sus ropis 
entre esas flores cuando la vida era nueva y el tiempo estaba a nuestro ser-
vicio [...]. Cuan felices eran esos di'as que han pasado, momentos de placer, 
cuando vivi'amos con las que teni'an abundantes cabellos negros y blancos 
hombros [...]. Ahora hablemos al Destino cuyos favores se han esfumado 
—favores que yo lloro mienttas pasan las noches— cuan suavemente su 
brisa me roza en el atardecer. Pero para quien camina en la noche aiin bri-
llan las estrellas. Yo te saludo, Cordoba, con amor y anoranza.1 

El mismo acento personal de pesar y angustia se manifiesta en sus 
poemas de amor dirigidos a Walada, la princesa Omeya a quien habia 
amado en su juventud, pero que lo habia dejado por otro: 

Si, te recuerdo con anoranza, en al-Zahra, cuando el horizonte era lu-
minoso y la faz de la tierra placentera, y la brisa soplaba dulcemente al final 
de la tarde, como si se compadeciera de mi. El jardfn relucfa con sus aguis 
de plata, como si de los pechos se hubiesen desprendido en el los coOaies. 
Era un di'a como los di'as de placer que ahora nos abandonaron. Pasabamos 
la noche como ladrones, robando ese placer mientras la suerte dormfa [...]. 
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I a tosa brillaba en su lecho expuesta al sol, y el mediodi'a parecia mas ra-
X nte al verla; un nenufar pasaba, extendiendo su fragancia, un durmiente 

s 0jos el alba habfa abierto [...]• Mi posesi6n mas preciosa, mas brillante 
mas amada —si es que los amantes pueden tener posesiones— no podrfa 
mpensar la pureza de nuestro amor, en el tiempo en que vagabamos libres 

el jardfn del amor. Ahora, agradezco a Dios mi tiempo contigo; has en-
ontrado consuelo para eso, pero yo continuo amando.2 

Fue el ultimo florecimiento de una poesfa lfrica original y personal 
de los tiempos modernos. La creation poetica continuo siendo 

kundante, como una actividad propia de los hombres cultos, pero po-
eiemplos han atrai'do la atencion de epocas posteriores. La principal 

-.pcion son algunos poemas inspirados por el sufismo, por ejemplo 
InsdeUmar ibn al-Farid (1181-1235), con sus imagenes de amor y 
mbriaguez, que admiten mis de un significado. 

Una de las razones del florecimiento de al-Andalus puede haber sido 
hmezcolanza j e pueblos, lenguas y culturas. AUf se usaban al menos cin-
rnidiomas. Dos eran coloquiales, el caracteristico arabe andalusf y el dia-
letto romance que despues se convertiria en espanol. Los musulmanes, los 
crisdanos y los judfos utilizaban ambos en diferente medida. Tambien 
hab/a tres lenguas escritas: el arabe clasico, el latin y el hebreo. Los musul
manes usaban el arabe, los cristianos el latin y los judfos tanto el irabe 
como el hebreo. Los judfos que escribian de filosoffa o ciencia usaban 
priricipalmente el arabe, pero los poetas empleaban el hebreo de un modo 
diferente. Casi por primera vez, se uso la poesfa en hebreo con fines que 
no eran liturgicos; con el mecenazgo de los judfos adinerados y poderosos 
quetenfan un papel destacado en la vida de las cortes y las ciudades, los 
poetas adoptaron formas de la poesfa arabe como la qasida y la moaxaja, y 
lasemplearon con fines seculares tanto como liturgicos. El poeta que al-
canzo unafama mas duradera fue Yehuda ha-Levf (1075-1141). 

La alta poesfa se escribfa en un lenguaje rigurosamente gramatical, y 
esetipo de composicion celebro ciertos temas reconocidos y repitio ecos 
delospoemas anteriores, pero alrededor de ella hubo una literatura di-
fiindidamas ampliamente, que serfa demasiado sencillo denominar "po
pular)), pues con toda probabilidad fue apreciada por amplios estratos 
sociales. Gran parte de esas obras tuvo un caracter effmero, compuesta 
de tin modo mas o menos improvisado; no se le dio forma escrita, sino 
que se trasmitio oralmente, y despues se perdio con el tiempo, si bien 
algunas creaciones han sobrevivido. El zejel, que aparecio por primera 
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vez en al-Andalus durante el siglo XI, se difundio por todo el munA 
habla arabe. Hay tambien una tradicion teatral. Ciertas obras del 
de sombras, compuestas por Ibn Daniyal, autor del siglo XIII, Se 

sentaban con marionetas o con las manos frente a una luz y detr< 
una pantalla, y todavi'a perduran. 

El romance fue el genero mas difundido y perdurable. Los granr) 
ciclos de narraciones acerca de los heroes aumentaron en el curso de I 
siglos. Sus orfgenes se perdieron en las brumas del tiempo, y PUeJ 
hallarse diferentes versiones en varias tradiciones culturales. Es posikl 
que existieran en la tradicion oral antes de pasar a la forma escrita 1 
clui'an los relatos de Antar ibn Shaddad, hijo de una esclava, que se &. 
virtio en heroe tribal arabe, de Iskandar o Alejandro Magno, de BahW 
el vencedor de los mongoles y fundador de la dinastfa de los mameluc 
en Egipto; y de los Banu Hilal, la tribu arabe que emigro a los paisy dei 
Magreb. Los ciclos incluyen temas variados. Algunos son historias d 
aventuras o viajes narradas por su propio valor; otras evocan el universo 
de fuerzas sobrenaturales que rodean a la vida humana, los esplritus 1* 
espadas de propiedades magicas, las ciudades imaginarias; en el corazon 
de estas piezas esta la idea del heroe o grupo heroico, un hombre ogru-
po de hombres que se enfrenta con las fuerzas del mal —hombres o de-
monios o sus propias pasiones— y las vence. 

Se recitaban estas composiciones en una mezcla de poesia, prosati-
mada (say) y prosa comiin. Habia motivos que justificaban esta actitui 
la rima era una ayuda de la memoria, y tambien separaba la narracion 
de la vida y el discurso usuales; la mezcla de diferentes estilos permitio 
que el narrador pasara de un registro a otro, en concordancia con el m. 
blico y la impresion que aquel deseaba provocarle —un publico rural 
podia tener expectativas diferentes de los habitantes de la ciudad.yel 
hombre educado era distinto del analfabeto—. Con el tiempo, las his
torias fueron anotadas por autores de cierta capacidad literaria, y quie-
nes las recitaban quizas estaban al tanto de los textos escritos, pero siem-
pre habia espacio para la improvisacion o la adaptacion a las necesidades 
de determinado tiempo o cierto lugar. 

No se ha estudiado mucho —y quiza" no sea posible hacerlo— la his-
toria del desarrollo de estos siglos. Sin embargo, es evidente que evolucio-
naron gradualmente en el curso del tiempo, y pasaron de un pais a otro. 
Un estudio del ciclo de Antar ha demostrado que sus ori'genes estan en 
ciertos relatos populares perdidos de la Arabia preislamica, si bien pocoa 
poco fueron acumulando nuevo material al trasladarse a diferentes luga-



-_ lo conocemos ahora, el texto adopta la actual forma a lo sumo a 
f ' Hel siglo XTV. Se ha sugerido que dicho proceso de desarrollo tuvo 

' rle un significado puramente literario; sirvip para conferir legitimidad 
i ueblos recientemente islamizados o arabizados, al incluir su historia 

esquema arabe; las tribus nomadas del Sahara, cuando relataban su 
"n de la historia de Antar o de los Banu Hilal, estaban vindicando a 

^ezsupropioorigen arabe. 
El cido de los relatos denominados Las mily una noches, aunque 

X rintos a los romances en muchos aspectos, repiten uno de sus temas y 
en naberse desarrollado de un modo bastante analogo. No era un 

raance estructurado alrededor de la vida y las aventuras de un solo 
, m[, r e o grupo, sino una recopilacion de narraciones de diferentes ti-

vinculadas gradualmente mediante el recurso de una misma narra-
dora Que relata historias a su esposo noche tras noche. Se cree que el ger-
men de la recopilacion estuvo en un grupo de cuentos traducidos del 
nelvi al arabe en los primeros siglos del islam. Hay algunas referencias en 
elskloX, y un fragmento de un manuscrito temprano, pero el manus-

crjto completo mas antiguo se remonta al siglo XIV. Parece que el ciclo 
de historias tomo cuerpo en Bagdad entre los siglos X y XII; se amplio 
aiinmas en El Cairo durante el perfodo de los mamelucos, y despues se 
agreearon o inventaron relatos que se situaron en Bagdad en los tiem-
pos del califa abasf Hariin al-Raschid. Con posterioridad, se anadieron 
nuevos elementos; algunas de las narraciones, en las primeras traduccio-
nes a lenguas europeas en el siglo XVIII, y en las primeras versiones ara-
bes impresas del XIX, no aparecen en los manuscritos anteriores. 

Una obra narrativa muy diferente de esta se produjo durante la ul
tima gran epoca de la cultura andalusi, la de los Almohades: Hayy ibn 
Yctqddn, de IbnTufail (m. 1185/6). Es un tratado filosofico que adopta 
la forma de un relato, y cuenta la historia de un niiio criado en el aisla-
miento de una isla. Mediante el ejercicio solitario de la razon recorre las 
diferentes etapas de comprension del universo, y cada etapa insume sie-
teafiosy tiene su forma de pensamiento apropiado. Finalmente, el al-
canzala cumbre del pensamiento humano, cuando aprehende el proce
so que es la naturaleza final del universo, el ritmo eterno de emanacion 
yretorno, las emanaciones del Uno que descienden de nivel en nivel a 
traves de las estrellas, el punto en que el espfritu adopta su forma mate
rial, y el espfritu que pugna por elevarse hacia el Uno. 

Pero esta aprehension esta reservada solo a la minorfa. Cuando 
Hayy al fin encuentra a otro ser humano y ambos salen un tiempo de la 
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isla para dirigirse al mundo habitado, el comprende que hay una jp 
quia de intelectos humanos. Solo unos pocos pueden alcanzarlaverH A 
mediante el empleo exclusivo de la razon; otra minoria puede alcanz I 
utilizando su razon para descifrar lo que se les aporta a traves de Ioss( 
bolos de la revelacion religiosa; y otros aceptan las leyes basadas en e 
simbolos, pero no pueden interpretarlas mediante la raz6n. La rriav 
parte de la humanidad no se preocupa ni por la verdad racional ni n 
las leyes religiosas, y si unicamente por las cosas de este mundo. Cad 
uno de los tres primeros grupos tiene su propia perfection y sus propin 
limites, y no debe tratar de alcanzar mas. Al hablar, en su visita a tierr 
firme, ante los hombres del tercer grupo, 

Hayy les dijo que compartia la opinion de esta gente, y aceptah 
que era necesario que ella permaneciera en los lfmites de las leyes divinas 
y la observancia externa, absteniendose de profundizar en lo que no le 
concierne, teniendo fe en lo que se entendi'a confusamente y aceptando-
lo, evitando la innovaci6n y las fantasias subjetivas, ajustandose al mode-
lo de los antepasados piadosos y desechando las ideas nuevas. Los exhor-
to a evitar las attitudes de la gente comiin que descuida los senderos de 
la religion y acepta el mundo [...]. £se era el unico camino para las per-
sonas asi, y si intentaban elevarse a mayor altura, a las cumbres de la per
ception, se vena perturbado lo que posefan: no podfan alcanzar el nivel 
de los benditos, y en cambio se tambalearfan y caen'an.3 

LAMUSICA 

En la mayon'a de los tiempos y los lugares la musica ha sido un 
adorno en la vida de los poderosos y los ricos, y el acompafiamiento dc 
cierto tipo de poesi'a. Las moaxanas de al-Andalus estaban escritas paia 
ser cantadas, y eran la continuation de una tradicion que se habfaini-
ciado en los primeros tiempos del islam, la cual, en si misma, provenia 
de una tradicion irania mas antigua. En tiempo de los Omeyas el musi-
co era una figura de la corte, tocaba para el gobernante, que marcabasu 
distancia ocultandose tras una cortina. Una famosa antologi'a, Kitabal-
agani {Ellibro de los cantos), refleja un episodio similar en la corte abasi. 
El compositor de una cancion asi lo explica: 
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* 
pui llevado a un salon espacioso y espl&ididq, en cuyo extremo col-

ba una magnffica cortina de seda. En el centro del salon habi'a varios 
ientos frente a la cortina, y cuatro de estos ya habian sido ocupados por 
tro musicos, cres mujeres y un varon, con laudes en las manos. Me pu-

eron al lado del otro, y se impartio la orden de que comenzara el concier-
Despu& que estos cuatro habian cantado, me volvf hacia mi compane-

, „ [e pedf que me acompanase con su instrumento [...]. Entonces entone 
» unamelodfa que yo mismo habia compuesto [...]. Finalmente, se abrio la 

nuerta; Fadl ibn Rabi exclamo: «E1 jefe de los fieles», y aparecio Hani.'1 

En cierto momento, este arte fue llevado por un miisico de la corte 
, |oS yvbasi'es a la de los Omeyas en Cordoba; allf se formo una tradi-
-in andalusi y del Magreb que fue distinta de la tradici6n irani de las 

, cortes orientales. 
Como la musica pasaba de unos a otros por trasmision oral directa, 

(jehecho no hay registros de lo que se ejecutaba o cantaba hasta los si-
ioS (Jteriores, pero algo puede saberse por las obras de los escritores 

acerca de la teoria musical. En concordancia con los pensadores griegos, 
naralos filosofos musulmanes la musica era una ciencia: el orden de los 
sonidos podia explicarse de acuerdo con principios matematicos. Expli-
carel asunto era sobremanera importante para ellos, porque crei'an que 
los sonidos eran ecos de la musica de las esferas: de los movimientos ce-
lestiales que originan todos los movimientos del mundo bajo la luna. 
Ademas de sus especulaciones filosoficas, las obras musical es como las de 
Avicena aportaban detalles acerca de los estilos de composicion y ejecu-
don, y acerca de los instrumentos. Estos trabajos muestran que la musi
ca cortesana era esenciaimente vocal. Se cantaban poemas con acompa-
namiento de instrumentos: se utilizaban instrumentos de cuerda, tanto 
de plectro como de arco, de viento —flautas— y de percusion. Se orga-
nizaban los sonidos de acuerdo con una serie de «modos» reconocidos, 
pero en el marco de estos esquemas fijos habi'a lugar para la improvisa
tion de variaciones y florituras. La musica tambien era un acompana-
miento de la danza, que interpretaban bailarines profesionales en los pa-
lacios y las casas privadas. 

En el desierto, el campo y la ciudad todos los estratos sociales tenfan 
su musica para las ocasiones importantes: la guerra y la cosecha, el trabajo 
y el matrimonio. Los habitantes de cada region tenia sus propias tradicio-
nes, y entonaban las canciones con o sin acompanamientos de tambores, 
flautines de lengiieta o violines de una cuerda; algunas ocasiones tambien 



se celebraban con danzas, ejecutadas no por bailarines profesionales r* 
por los hombres o las mujeres, dispuestos tanto en Bias como en erupo I 
migration de los pueblos y la difusion de la lengua arabe, con todo In 
ello comportaba, pudo haber determinado que estas tradiciones tend' 
ran a uniformarse, si bien perduraron las diferencias de una aldea o u 
tribu a otra. 

La musica cortesana se relacionaba con el caracter mundano de I 
vida cortesana, y la musica del pueblo tambien podia ser un acornpan 
miento de las celebraciones mundanas. Los hombres religiosos desanrn 
baban esas practicas, pero no podian condenar totalmente la musir 
pues esta fuente llego a cobrar importancia en la musica religiosa: la Jit 
mada a la plegaria tenia su propio ritmo, se entonaba el Co ran con arte 
glo a normas formales, y el dikr, el rito o repecicion solemne del nombrf 
de Dios, estaba acompafiado por la musica, e incluso por movimiento'; 
corporales en algunas de las fraternidades sufies. Por consiguiente, pa|a 

los que escribian en el marco de la tradicion legal era imponante defmir 
las condiciones en que se permitia ejecutar y escuchar musica. En una 
famosa section del Ihya ulum al-din, al-Gazali reconoci6 el poder dela 
musica sobre el corazon humano: 

No es posible entrar en el corazon sino pasando por la antecama-
ra de los o(dos. Los asuntos musicales, medidos y placenteros, desti-
can lo que hay en el corazon y revelan sus bellezas y defectos [...]. 
Siempre que el alma de la musica y el canto llegan al coraz6n, haymo-
vimientos de este que prevalecen en el.5 

Por consiguiente, era necesario regular el uso de esta fuerza podero-
sa. La poesia y la musica no estaban prohibidas por si mismas, sinose-
gun las circunstancias. Eran admisibles cuando excitaban el deseo desa-
lir en peregrination, o exhortaban a los hombres a la guerra en las 
situaciones en que esta era licita, o suscitaban un dolor meritorio —«el 
dolor de un hombre por sus propios defectos en las cuestiones dela reli
gion, o por sus pecados»—6 o el amor cuando el objeto de este es permi-
sible, o el amor de Dios: «Ningiin sonido que Uega al oido del hombre 
proviene de nada que no sea El y en El.»7 Pero estaban prohibidas si el 
recitador o el cantante era un individuo que incitaba a la tentacion.o 
el canto era obsceno o blasfemo o daba lugar a la lascivia; ciertos instru-
mentos —flautas o instrumentos de cuerda— estaban prohibidos por-
que se asociaban con los borrachos o los afeminados. * 
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LA COMPRENSI6N DEL MUNDO 

vr s(3lo los eruditos religiosos y los estudiantes de las madrazas, 
tambien los miembros de las familias urbanas que se habi'an educa-

I an libros. Ahora, habia un buen niimero de obras escritas en ara-
, v £ desarrollo una suerte de autoconciencia cultural, estudio y refle-

1 ia Cultura acumulada que se expresaba en esta lengua. 
La condicion previa de dicha actividad era que los libros fuesen fa-

'Imente asequibles. La difusion de la manufactura y el uso del papel a 
• j r je l siglo DC facilitaron y abarataron la copia de libros. El propio 
• ror 0 un erudito prestigioso, dictaba el libro a los escribas, y despues 
cuchaba o leia las copias y las autenticaba con un iyaza, es decir, un 
rtjficado de trasmision autentica. El proceso se difundio, pues los que 

fiabian copiado un libro autorizaban a otros a copiarlo. Los libreros ven-
J(an las copias, y sus tiendas a menudo estaban cerca de las principales 
mezquitas de la ciudad; algunas obras fueron adquiridas por las biblio
tecas. 

Las primeras grandes bibliotecas de las cuales tenemos noticia ha
bi'an sido creadas por monarcas: la «Casa de la Sabiduna» (Bait al-hik-
rntt) en Bagdad, por el califa Mamiin (813-833), y despues la «Casa del 
$aber» (Daral-ilm), fundada durante el siglo XI en El Cairo de los Fati-
mles. Ambas eran algo mas que meros depositos de libros: tambien eran 
centros p a r a el estudio y la difusion de las ideas favorecidas por los go-
bernantes, esto es, las ciencias racionales en tiempos de Mamiin, el saber 
de los ismaili'es en El Cairo. Mas tarde, las bibliotecas se multiplicaron, 
en pane porque llego a aceptarse que los libros que contribuian al estu
dio y la ensefianza de la religion debian convertirse en donativos religio
sos (waqfl. Muchas mezquitas y madrazas tenian bibliotecas anexas, no 
solo para uso de los eruditos en sus estudios privados, sino tambien 
como centros de copia y transmision de manuscritos. 

Los canonistas admitian solo los libros que conduci'an al saber reli-
gioso como objeto del waqf, pero los poderosos y los ricos no siempre 
formulaban estas diferencias. Los palacios y las grandes residencias te-
rifan bibliotecas, y en algunas habia libros escritos en una hermosa cali-
grafia e ilustrados con imagenes. 

Gran parte de la produccion de los que leian libros y los escribfan 
pertenecia a lo que un estudioso moderno ha denominado «literatura 
dela recopilacion»: diccionanos, comentarios acerca de literatura, ma-
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nuales de practica administrativa y, sobre todo, historiograffa y P 
fia. La composicion de obras de hiscoria era un rasgo coiruin a tod i 
sociedades musulmanas urbanas y cultas, y segiin parece esta Dr A 
cion era muy lei'da. Las obras de historia y los temas afines sumin' 
el cuerpo mas considerable de trabajo en las lenguas principales d I • 
lam, fuera de la literatura religiosa. Aunque no formaban parte d I 
rriculo central de la madraza, parece que los libros de historia eran 
leidos por los eruditos y los estudiantes, asi como por un publico c I 
mas amplio. Para un sector de los lectores tenian especial importan ' 
para los monarcas y los que estaban a su servicio, la historia suministrak, 
no solo un registro de las glorias y las realizaciones de una dinastia v 
tambien una reunion de ejemplos de los cuales podian extraer leccion 
acerca del arte del gobierno. 

A medida que se deterioro la unidad del Califato y aparecieron I 
dinastias, con sus cortes, las burocracias y la burguesia reunidas alrede 
dor de ellas, en todo el mundo islamico tambien se desarrollaron las tn 
diciones de composicion de la historia local. Los estudiosos, los funcm 
narios o los historiadores de la corte redactaban los anales de una ciudad 
o una regi6n. En obras como estas podia existir un resumen de la histo
ria universal extraido de los grandes historiadores del peri'odo de los 
Abasies, pero despues seguia una cr6nica de los hechos locales o deana 
dinastia, registrada ano por ano; podian agregarse las biografias delos 
que habian fallecido ese ano. Asi, en Siria Ibn al-Azir (1163-1233)-sj-
tuo los hechos de su propio tiempo y su region en el contexto de una 
historia universal. En Egipto, las historias locales escritas por al-Maqtizi 
(m. 1442) e Ibn Iyas (m. 1524) abarcaban el peri'odo de los mamelu-
cos. En el Magreb, la historia de las dinastias arabes y berberiscas escrita 
por Ibn Jaldun estuvo precedida por sus famosos Muqaddima (Prolep-
mend] en que se formulan los principios de seleccion e interpretation de 
la redaction responsable de la historia: 

Muchas personas competentes y muchos historiadores expertos 
han errado el camino en relacion con esas historias y opiniones, y;ks 
aceptaron sin examen critico [...], y por eso mismo se ha confundidola 
historia [...]. Quien practica esta ciencia necesita conocer las norpu 
del arte del gobierno, la naturaleza de las cosas existentes, y la diferen-
cia entre las naciones, las regiones y las tribus con respecto al modode 
vida, las cualidades del caracter, las costumbres, las sectas, las escuelas 
de pensamiento, y cosas semejantes. Necesita distinguir las semejinzas 
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I Jiferencias entre el presente y el pasado, y conocer los distintos 
faeries de las dinastfas y las comunidades, las razones de su nacimien-
[as circunstancias de las personas comprometidas en ellas, y su his-

ria Debe continuar trabajando hasta que posea un conocimiento 
mpleto de las causas de cada episodio, y despues examinara la infor-
icion que le ha llegado a la luz de sus principios explicativos. Si todo 

0 jrmoniza, la information sera valida; de lo contrario, sera falsa.8 

Ta preocupacion por la diversidad de la experiencia humana se ma-
fato tambien en otro genero de literatura, el de la geograffa y los via-

. i os que escribfan obras de geograffa combinaban el conocimiento 
i ivado de los escritos griegos, iranios e indios con las observaciones de 
I soldados y los viajeros. A algunos solo les interesaba relatar la historia 
, us propios viajes y lo que habfan observado; los de Ibn Batuta (m. 
\x]7) fueron los de mayor alcance, y trasmitieron el sentido de la ex-
tnsion del mundo del islam y la variedad de sociedades humanas que 
lohabitaban. Otros se propusieron estudiar sistematicamente los pafses 
del mundo en sus mutuas relaciones, anotar las variedades de sus cuali-
dades naturales, sus pueblos y sus costumbres, y delimitar tambien las 
rutas que los unian y las distancias que los separaban. Asf, al-Muqaddasi 
(m. 1000) escribio un compendio de geograffa ffsica y humana del 
mundo conocido, sobre la base de sus propias observaciones y las de 
testigos fidedignos, y al-Yaqut (m. 1229) escribio una suerte de diccio-
nariogeografico. 

Los gustos de la burguesia quiza no eran los mismos que manifesta-
ban los estudiosos religiosos y los estudiantes de las madrazas. En espe
cial, las familias que facilitaban secretarios, contables y doctores a los go-
bernantes se sentian atraidas, en vista del caracter de su trabajo, por el 
tipo de pensamiento que era el producto de la observacion y la deduc-
cionlogica a partir de principios racionales. Las especulaciones de los fi-
losofos merecian el escepticismo de algunas escuelas de la ley religiosa y 
deciertos gobernantes, pero otros modos de utilizar la razon para dilu-
cidar la naturaleza de las cosas despertaban menos sospechas y prestaban 
servicios utiles. 

La astronomi'a tenia valor practico porque suministraba los medios 
paracalcular las fechas y las epocas. Era una de las esferas en que el uso 
delalengua arabe en la vasta extensi6n que iba del mar Mediterraneo al 
oceano Indico permitio reunir la tradici6n cientffica griega con las de 
Iran e India. 



Otra ciencia ruvo un uso mas generalizado. Los doctores en m J-
na eran personas muy importantes en las sociedades musulmanat-
cias a la atencion que prestaban a la salud de los gobernantes y las o 
nas poderosas, podian adquirir mucha influencia polftica. No hub' 
podido desempefiar su tarea sin cierta comprension de la natural 
las actividades del cuerpo humano, y los elementos naturales ni f 
constitufan. El nucleo del saber medico musulman provino de la te ' 
medica y fisiol6gica griega, y sobre todo del crabajo de Galeno, el v 

sintetizador. La base de esta teona es la creencia de que el cuerpo hum 
no estaba formado por los cuatro elementos que componian todn I 
mundo material: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Podian mezclarse 
tos elementos de diferentes modos, y las distintas mezclas originabanH' 
ferentes temperamentos y «humores». El equilibrio justo de los elemen 
tos preservaba la salud del cuerpo, y el desequilibrio conducfa a I 
enfermedad, la que requeria el arte curativo del medico. 

Los principios del arte medico habian sido expuestos durante el ne 

rfodo abasi en dos grandes obras de sintesis: el Hawi (Libro intenan 
de Abu Bakr Muhammad al-Razi (863-925) y el Qanun (Principle & 
la medicina) de Avicena. Aunque basados en las obras de los grandes 
cientificos griegos, de todos modos mostraron el desarrollo de una tradi-
cion islamica particular que, en algunos aspectos, otorgo mayor profun-
didad a la ciencia de la medicina; el libro de Avicena, traducido al latin 
y a otras lenguas, seria el principal libro de la medicina europea al me-
nos hasta el siglo XVI. 

Segun lo entendian los medicos musulmanes, el arte de la medicina 
no se ensefiaba en las madrazas, sino que se aprendia mediante la practi-
ca o en los bimaristanes, los hospitales que habian recibido donativos 
en forma de waqfy que existfan en las ciudades principales. Los medi
cos musulmanes realizaron sus contribuciones mas importantes en la 
condicion de profesionales del arte de la curaci6n. Perfeccionaron las 
tecnicas de la cirugfa. Observaron el curso de las enfermedades y las des-
cribieron; Ibn al-Jatib (1313-1374) fue quizas el primero en compren-
der el modo de difusion de la peste a traves del contagio. Estudiaronla 
preparacion de drogas a partir de plantas medicinales y sus efectos sobre 
el cuerpo humano, y la farmacopea fue amplia; se ha dicho que la far-
macia como institucion es una invencion islamica. Tambien compren-
dieron la importancia de los factores que podian impedir el desequili
brio de los elementos que, segun creian, Uevaban a la enfermedad: una 
dieta sana, el aire fn'o y el ejercicio. 
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n ranee los siglos siguientes, hubo un intenco de crear otro sistema 
'•* . :a jnedica, la «medicina prof<£tica» (tibb nabawi). Era una reac-

, ntra la tradicion que pam'a en Galeno. Su sistema se basaba en lo 
1 hudictt registraban de las practicas del Profeta y sus Companeros 
I cion con la salud y la enfermedad. Pero no fue creacion de medi-

e ' no de juristas y tradicionalistas que afirmaban la opinion rigurosa de 
I Coran y el hadiz contenfa todo lo que se necesitaba para la vida hu-

Era la opinion de una minor/a incluso en el ambito de los eruditos 
.. • ,os p0r su parte Ibn Jaldiin formulo una opinion cn'tica, con su ha-
. jysolido buen sentido. Afirm6 que este tipo de medicina, ocasional 

cuaknente podia dar en el clavo, pero no se basaba en ningiin princi-
racional. Los hechos y las opiniones anotados en relaci6n con la vida y 

"• I profeta no formaban parte de la revelation divina 

El Profeta (la paz sea con el) fue enviado para ensenarnos la ley 
religiosa, no la medicina u otros asuntos usuales y comunes [...]. Nin-
guno de los enunciados acerca de la medicina que aparecen en las bue-
nas tradiciones puede tener la fuerza de la ley.' 

Alrededor de la ensenanza formal de las ciencias religiosas y las es-
neculaciones de los filosofos, habia una amplia zona de penumbra for-
mada por creencias y practicas mediante las cuales los seres humanos 
abrigaban la esperanza de comprender y controlar las fuerzas del uni
verse Tales creencias reflejaban el temor y el desconcierto en presencia 
delo que podia parecer un destino incomprensible y a veces cruel, pero 
nopodian ser mas que eso. La lfnea divisoria entre la «ciencia» y la «su-
persticion» no ocupaba el mismo lugar que tiene hoy, y muchos hom-
bres y mujeres educados aceptaban tales creencias y practicas porque se 
basaban en ideas muy difundidas, y que solo algunos de los filosofos y 
los teologos rechazaban, por diferentes razones. 

Las pretensiones de la astrologia se fundamentaban en una idea 
muy ampliamente aceptada y que tenia una imagen respetable: que el 
mundo celestial determinaba los asuntos del mundo humano, sublu
nar. La frontera entre los dos mundos estaba representada por los pla
netas y las estrellas, y el estudio de su configuracion y de los movimien-
fos de los planetas no solo explicaba lo que estaba sucediendo en el 
mundo de la llegada a la tierra y la muerte, sino que tambien podia mo-
difkarlo. Esta habia sido una idea comun entre los griegos, la adoptaron 
algunos pensadores musulmanes y los teosofos suffes le asignaron una 
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forma especfficamente islamica; los objetos del mundo celestial fi ^ 
percibidos como emanaciones de Dios. Los astrologos musulrnane " 
ron tecnicas de prediccion e influencia: por ejemplo, mediante I • 
cripcion solemne de figuras o letras en ciertas distribuciones de m • ' 
les de diferentes tipos. Algunos pensadores distinguidos in I 
aceptaron las afirmaciones de los astrologos, y pensaron que las ̂ t u 
podfan influir sobre la salud del cuerpo. Pero los juristas rigurosos I 
filosofos racionales las condenaron; Ibn Jaldun crefa que estos cone 
carecfan de base en la verdad revelada, y que negaban el papel de ry 
como agente unico. 

Tambien se difundio ampliamente la creencia de los alquunjstl 

el sentido de que podia obtenerse oro y plata a partir de metales infer' 
res, y que bastaba con encontrar el metodo apropiado. Las practice rl 
la alquimia tambien partfan de una teorfa cientifica tomada de los jri 
gos: la idea de que todos los metales formaban una sola especie natur I * 
y se distinguian unos de otros tan solo por sus accidentes, los cuale 
cambiaban lentamente, de modo que eran cada vez mas preciosos P0 

lo tanto, convertirlos en oro y plata no implicaba contrariar las leyesm-
turales, sino acelerar mediante la intervention humana un proceso que 
ya estaba desarrollindose. Una vez mas, se suscitaron polemicas acerca 
de este asunto entre los eruditos. Ibn Jaldun crefa que era posible prr> 
ducir oro y plata mediante la brujerfa o apelando al milagro divino 
pero no a traves de la habilidad humana; e incluso si era posible, no pa-
recia conveniente, pues si el oro y la plata ya no escaseaban, no podn'an 
servir como medidas de valor. 

Estaba mas difundida, y de hecho era casi universal, la creencia en 
los espfritus y en la necesidad de hallar el modo de controlarlos. LOSJWMI 
eran espfritus con el cuerpo de vapor o llamas que podfan presentarseilos 
sentidos, a menudo en la forma de animales, y ejercer influencia sobrek 
vida humana; a veces eran malignos, o por lo menos perversos, de modo 
que se hacfa necesario un esfuerzo para controlarlos. Tambien podian 
existir seres humanos que tenfan poder sobre los actos y la vida de otros, 
bien a causa de cierta caracterfstica que ellos controlaban —el «mal de 
ojo»—, bien gracias a la practica deliberada de ciertas artes, por ejemplo, 
la realizacion de actos ritual es solemnes en circunstancias especiales, que 
podian despertar a las fuerzas sobrenaturales. Se trataba de un reflejo de-
formado de ese poder que los virtuosos, los «amigos de Dios», podfan lo-
grar mediante la gracia divina. Incluso el esceptico Ibn Jaldun crefa quek 
brujerfa en efecto existfa, y que ciertos seres humanos podfan hallarel 
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j 'ft eiercer poder sobre otros; pero a su juicio se trataba de una prac-
1110 durable. Existia la creencia general de que cabfa controlar o neu-

• esos poderes o mediante hechizos y amuletos aplicados en ciertas 
j j cuerpo, o disposiciones magicas de palabras o figuras, o encan-

P . s 0 ritos de exorcismo o propitiation, como el zar, un rito propi-
tajnieI1 

todavia difundido en el valle del Nilo hoy dk. 
cn todas las culturas que precedieron a la epoca moderna, se creyo 
jjmente que los sueiios y las visiones podfan abrir una puerta a un 
do diferente del de los sentidos. Podfan trasmitir mensajes origina-
rt Dios; revelar una dimension oculta del alma.de una persona; ori-
rse en los yinns o demonios. El deseo de revelar el sentido de los 

° 'os seeuramente fue muy comiin, y en general se lo consideraba le-
, • .. [os suefios nos revelaban algo que era importante saber. El pro-

Ibn Taldun considero que la interpretacion de los suefios era una de 
I ciencias religiosas: cuando el suefio anulaba la percepcion de los sen-
HosusuaJes, el alma podia recibir un atisbo de su propia realidad; libe-
da del cuerpo, podia recibir percepciones de su propio mundo, y 

niando 1° habia logrado era capaz de regresar con ellas al cuerpo; podia 
[rasmitir sus percepciones a la imaginacion, la que formaba las imagenes 
adecuadas, percibidas por el durmiente como si le llegaran a traves de 
los sentidos. Los autores musulmanes recibieron de los griegos la ciencia 
delainterpretaci6n de [os suefios, pero le agregaron elementos practi-

cos' se ha dicho que la literatura islamica acerca de los suefios es la mas 

abundante de todas. 
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TERCERA PARTE 

La epoca otomana 

(siglos XVI a XVIII) 

Durante los siglos XVy XVI la mayor parte del mundo musulmdn esta-
kintegradapor tres grandes imperios: elotomano, elsafaviy elmongol. 
%dos los paises de habla drabe estaban incluidos en el Imperio otomano, 
imt tenia su capital en Estambul, y la unica excepcidn eran algunas regio
ns de Arabia, Sudany Marruecos; ellmperio tambien incluia Anatoliay 
kEuropa suroriental. Elturco era la lengua de lafamiliagobernantey de 
kilitemilitary administrativa, formada, sobre todo, por conversos alis-
itmaueproveman de los Balcanesy el Cducaso; la elite legaly religiosa te-
tutorigen mixto, se habia educado en las grandes escuelas imperiales de Es-
gBjhuly trasmitia un cuerpo de literaturajuridica expresado en drabe. 

Ellmperio era un Estado burocrdtico, con diferentes regiones en elmar-
cadeunsolo sistema administrativoy fiscal. Sin embargo, era tambien la 
Mtimagran expresion de la universalidaddel mundo isldmico. Preservaba 
la ley religiosa, protegiay ampliaba lasfronteras del mundo musulmdn, de-
fmdia las ciudades santas de Arabia y organizaba laperegrinacion a ellas. 
Em tambien un Estado multirreligioso, que conferia un estatus reconocido a 
ks comunidades cristianasy judias. Los habitantes musulmanes de las ciu
dades deprovincia se incorporahan al sistema de gobierno, y en los paises 
drabes se desarrolld una cultura drabe otomana quepreservd la herenciay, 
hasta eiertopunto, la desarrolld en nuevasformas. Mas alia de lasfronteras, 
Marruecos evoluciono de manera un tanto distinta, con suspropias dinas-
tias, quetambien reclamaban una autoridad basada en laproteccion de la 
religion. 

Durante elsiglo XVIII el equilibrio entre el gobierno otomano centraly 
us locales varid, y en ciertas regiones del Imperio lasfamilias o los grupos go-
bernantes otomanos de cardcter local gozaron de relativa autonomta, si 
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bien permanecieron fieles a los intereses principales del Estado otn : ; 

Hubo tambiin un cambio en las relaciones entre ellmperioy losEstad. 
ropeos. Aunque el Imperio se habia expandido hacia Europa en los «o7 
teriores, hacia la parte final del siglo XVIII estaba amenazado military 
desde el oestey el norte. Se manifestaban tambien losprincipios de un 
bio en la naturalezay la. direccion del comercio, a medida que losnbi 
y los mercaderes europeos se hacian fuertes en el oceano Indicoy el mar U 
diterrdneo. Hacia fines de ese siglo, la elite go bernante otomana estaba 
brando conciencia de una disminucion relativa de supoderysu indet 
dencia, y comenzaba aformular susprimeras respuestas provisionals fr 
a la nueva situacion. 

— 262 — 



CAPfTULO TRECE 

El Imperio otomano 

LOS LIMITES DEL PODER POLITICO 

La aceptacion del gobernante por los ulemas y por aquellos en 

mbre de quienes estos hablaban era un arma de doble filo. Mientras 
I eobernante ejerciera el poder necesario para mantenerse, y para de

fender los intereses urbanos asociados con los propios, podfa abrigar la 
eranza J e que gozan'a del reconocimiento de las ciudades y sus ale-

dafios. asf como del beneplacito, y cierto grado de cooperacion, de los 
doctores de la ley; a pesar de la advercencia acerca de que no convenfa 
frecuentar a los prfncipes formulada por al-Gazali y otros, siempre ha-
bia algunos ulemas que ansiaban servir aJ gobernante como jueces o 
liincionarios, ademas de justificar sus actos. Pero si su poder decafa, era 
posible que la ciudad no hiciera nada para salvarlo y trasfiriese su lealtad 
a un nuevo gobernante dotado de poder efectivo. El momento en que 
una ciudad caia era el punto en que ella podfa actuar con autonomfa: 
olvez el cadf y otros jefes salfan a encontrarse con el nuevo gobernante 
yaencregarle la ciudad. 

Durante el medio milenio que siguio al comienzo de la desintegra-
cion del Imperio abasf y antes de que los otomanos asumieran el poder 
sobre la mayor parte del mundo islamico occidental, el ascenso y la caf-
dadelas dinastfas se repitieron de manera continuada. En esta cuestion 
se requieren dos clases de explicacion: de un lado contaba el debilita-
miento del poder de la dinastfa vigente; del otro, la acumulacion de po
der de la dinastia.rival. Los observadores y escritores de la epoca tendie-
ron a atribuir especial importancia a las debilidades internas de la 
dinasday a explicarlas en terminos morales. A juicio de Nizam al-Mulk 
existfa una infinita alternancia en el curso de la historia humana. Una 
dinastfa podfa perder la sabidun'a y la justicia que Dios le habfa dado, y 
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entonces el mundo se sumin'a en el desorden hasta que apareri 

snece. 
nuevo gobernante, destinado por Dios y dotado de las cualidade 

El intento mas sistematico de explicar los motivos por los cu 1 
dinastias caian victimas de sus propias debilidades fue el de Ibn 1 U • 
Su explicacion fue compleja: la asabiyya del grupo gobernante 1 
daridad orientada hacia la adquisicion y el mantenimiento del n J 
gradualmente se disolvia bajo la influencia de la vida urbana y l 
bernante comenzaba a buscar el apoyo de otros grupos: 

Un gobernante puede adquirir poder solo con la ayuda de su n 
gente [...]. La utiliza para combatir a los que se rebelan contra su d' 
tfa. Ella ocupa los cargos administrativos, y el monarca las designs en I 
puestos de visires y recaudadores de impuestos. Lo ayudan a console 
su hegemonfa y comparten todos sus asuntos importantes. Esto es ' 
mientras dura la primera etapa de una dinastla, pero con la aproxim 
cion de la segunda etapa el gobernante demuestra que es independient 
de su propio pueblo. Reclama para si toda la gloria y aparta de ella a a 
pueblo [...]. Asi, ese pueblo se convierte en su enemigo, y para impedir 
que se aduefie del poder el gobernante necesita otros amigos, que no son 
de su propia estirpe, y a los que pueda usat contra su pueblo.1 

De igual modo y con el tiempo, el gobernante deja de mantenerla 
sharia, la base de la prosperidad urbana y su union con la poblacion de 
la ciudad. Los miembros de su entorno son victimas del deseo de lujoy 
los gastos dispendiosos que sobrecargan los recursos del pueblo, yeste a 
su vez cae en «esa apatia que afecta al pueblo cuando pierde el control 
de sus propios asuntos y se convierte en instrumento de otros, de quie-
nes depende».2 

Cuando las exigencias del gobernante sobrepasaban la capacidad 
de la sociedad para satisfacerlas, no siempre ocurrfa por causa delau-
mento del dispendio de dicha sociedad. Si se queria que un Estadogo-
zara de estabilidad, el campo que este controlaba debfa generar alimen-
tos suficientes para su poblacion y los habitantes de las ciudades, y 
materias primas para la manufactura; los que criaban ganado, cultiva-
ban la tierra y producian arti'culos tambien necesitaban crear un exce-
dente que permitiese mantener, a traves de los impuestos, la corte, el go-
bierno y el ejercito del monarca. Que esto fuese posible dependfade 
muchos factores, algunos de los cuales podian cambiar. Podfan obser-
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-dificaciones en las tecnicas de produccion: mejoras —por ejem-
i incorporacion de nuevos cultivos o metodos de regadio— que -Uise 

? . , u n aumento de la produccion y el excedente, o la perdida de 
i-j Jes tecnicas, que quiza tenfan el efecto contrario. Los cambios so-

idos en la magnitud del excedente a su vez afectaban la capaci-
i invertir en la produccion, porque permitian incorporar nuevas 
j a produccion o cultivarlas de distinto modo. La demanda de 

• t os del campo o la ciudad, originada en otros pai'ses, podia au-
ra; o disminuir, y las modificaciones en los metodos o el costo de los 
oortes, o en la seguridad de los viajes por tierra o mar, podia afectar 
oacidad de un pais para satisfacer dichas demandas. A medio o cor-

la tasa de natalidad o de mortalidad podfa aumentar o dismi-
- a causa de los cambios sobrevenidos en la ciencia medica o en las 
cnirnbres y la moral de la sociedad. 

Xodo ello eran procesos cuyos efectos debian observarse durante un 
erfodo prolongado. Pero tambien podfan existir acontecimientos siibi-

con resultados catastroficos: una guerra que interrumpfa las rutas co-
nterciaies, destrufa las ciudades y sus artesam'as y devastaba el campo; 
una mala cosecha o una sucesion de ellas debidas a la sequia que se pro-
dncfa en las areas regadas por las lluvias, o a causa del flujo de agua ina-
Jecuado de los grandes rios. Una enfermedad contagiosa podia acabar 
con una gran parte de la poblacion. En un periodo en que la difusi6n 
Jelas enfermedades puede, en esencia, controlarse —de hecho, algunas 
han desaparecido— es diffcil comprender el efecto subito y devastador 
delas epidemias, y sobre todo de la gran plaga de aquellos siglos: la pes-
rebubonica. Trasmitida por la rata negra, provenia de ciertas regiones 
en que era endemica, por ejemplo el norte de Irak y ciertas regiones de 
India, siguiendo las rutas terrestres o por mar hasta el mundo del Medi-
terraneo, donde podia difundirse velozmente en las ciudades y las al-
deas, matando a gran parte de la poblacion y a su ganado. (En 1739-
1741, un periodo acerca del cual disponemos de conocimientos 
estadfsticos mas fidedignos, el puerto marino de Esmirna, en el Medite-
rraneo oriental, perdio el 20 % de su poblacion en el curso de una epi-
demia de peste, y una proporcion aun superior de su pueblo en otra 
epidemia, treinta anos mas tarde.) 

Estos procesos interactuaban unos con otros, y algunos fueron acu-
mulativos y se perpetuaron. Ayudan a explicar los cambios observados 
enlarelacion entre las exigencias de los que ejercian el poderylacapaci-
dad de la sociedad para satisfacerlas, y la aparici6n de rivalidades entre 
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lideres o grupos que podian generar poder y usarlo para extend ' 
control sobre los recursos. Un cambio semejante podia sobrevenir U 

sistema oficiaj vigente: los soldados de un monarca podian arrebat 1 
poder real. Podia llegarse a la misma situacion mediante una acum i 
cion de poder fuera del area de control eficaz de un gobernante U i> 
der movilizaba el potencial humano de las montanas o la estena 
diante cierta atraccion personal o apelando a una idea religiosa O 
arrebatase el poder desde dentro o desde fuera, en cualquier caso el' 
pulso tendia a provenir de los soldados reclutados fuera delas regin 
centrales del Estado, de las montanas o las estepas, o allende las fr0nt 

ras. Poseian el coraje y la habilidad necesarios para manejar caballosv 
mas, elementos indispensables en las guerras de la epoca, antes de n 
las armas llegaran a ser la artilleria y la infanteria entrenada para usar 

mas de fuego. Hay ciertas pruebas que avalan la idea de que, hastaelaH 
venimiento de la atencion medica moderna, los habitantes de las mon 

tafias y las estepas eran mas sanos que otros, y producian un excedente 
de jovenes que podian incorporarse a los ejercitos. El jefe que aspirabaa 
convertirse en gobernante preferia reclutar soldados fuera de la sociedad 
a la que el deseaba controlar, o por lo menos en las regiones lejanasjlos 
intereses de esta tropa debian relacionarse con los del propio preten-
diente. Una vez que el se habi'a afianzado en el poder, el ejercito podia 
perder su cohesion o comenzar a adquirir intereses diferentes de los que 
se manifestaban en la dinastia, y el monarca quizas intentara reempla-
zarlo con un nuevo ejercito profesional y una casta de partidariosperso-
nales; tambien entonces podia volver los ojos hacia tierras alejadas o mas 
alia de sus fronteras. Los soldados entrenados en la casa del gobernante 
recibian el nombre de mamelucos, que eran esclavos en un sentido que 
no implicaba una degradacion personal, sino la sumision de su persona-
lidad y sus intereses a los del amo. A su debido tiempo, podfa aparecer 
un nuevo gobernante en el seno del ejercito o la guardia personal,y 
fundar una nueva dinastia. 

Este es el contexto en que puede entenderse lo que podria parecer 
la sucesion desprovista de sentido de las dinastias de la historia islamica. 
Durante los primeros siglos, un nuevo grupo gobernante llegado delas 
ciudades de Arabia occidental pudo crear y mantener un ejercito, una 
burocracia y un sistema legal que permitio el florecimiento de la vidase-
dentaria y civilizada. Se mantuvo el orden en las tierras limitrofes delas 
grandes ciudades imperiales; se restauraron y ampliaron los sistemas de 
regadio, se incorporaron nuevos productos y tecnicas; la anexion de te-
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triwt" i j 0ceano Indico en una sola drea politica y cultural origino un 
• ovtpndidos alrededor del Mediterraneo y de los que habia alre-

ornercio internacional. La escasa evidencia disponible apunta a 
V mento demografico. Fue un perfodo de regimenes estables en las 
"• -J rles florecientes y los campos circundantes: Bagdad en Irak meri-

1 las ciudades de Jorasan, Damasco en Siria, Fustat en Egipto, 
. 'n e n Tunez, Cordoba en Espafia. 

Pero a partir de los siglos X y XI hubo un prolongado perfodo de dis-
cion, cuyos sfntomas evidentes son la desintegracion del Califato 

L I k formacion de Califatos rivales en Egipto y al-Andalus, y la Uegada 
I undo islamico de nuevas dinastias cuya fuerza proveni'a de otros ele-

tos etnicos, algunos impulsados por el fervor religioso: los cristianos 
. Cjpana, que se extendieron a costa de los Estados musulmanes en los 
ales se habia disuelto el Califato omeya de occidente; los Almoravides y 

I cAlmohades en el Magreb y al-Andalus, apoyados pormovimientos re-
I'piosos que movilizaron a los bereberes de las montafias y las fajas desdrti-
tasdeMarruecos; los turcos y los mongoles en el este. Es posible que estos 
ombios fuesen sintomas de una perturbacion mas profunda del equili-
hrio entre el gobierno, la poblacion y la produccion, a su vez originado en 
offiscausas: la contraccion de las areas de poblacion estable en Irak yTu
nez, derivada del deterioro de los antiguos sistemas de regadfo, o la am
pliation del area de desplazamiento de los pueblos pastores; quizas una 
Jisminucion de la poblacion en ciertos lugares; la reduccion de la deman-
da de los produaos de las ciudades musulmanas, unida con la renovacion 
de la vida urbana y la produccion en Italia. 

Hubo un momento de recuperacion durante el siglo XIII. Mientras 
el ppder y la riqueza de Irak disminuyeron, por la destruction provocada 
por las invasiones mongolicas y el fin del Califato abasi, algunas dinastias 
pudieton crear un orden estable, y no afrontaron el desafio de fuerzas po-
derosas originadas fuera del mundo islamico estable: sobre todo los Haf-
si'esenTiinez, un Estado que sucedio al Imperio almohade, y los mame-
lucos en Egipto y Siria, una elite militar autoperpetuada que se habia 
formado al servicio de la dinasti'a precedente, los Ayubies. Continuaron 
practicandose los cultivos en un area amplia y quiza mas considerable, los 
servidores del gobierno pudieron trasladar a las ciudades el excedente ru
ral, y las poblaciones y el comercio urbano florecieron en el marco de una 
skriasunni aceptada generalmente; se mantuvo cierta simbiosis entre los 
grupos gobernantes y las poblaciones urbanas. 

Pero era un orden fragil, y hacia el siglo XIV una serie de fuerzas co-
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menzaban a conmoverlo. La mas importante fue quiza la gran pn'A 
de peste conocida en la historia europea como la Peste Negra cm r ll 

- ' i rnayoria de los pai'ses de la parte occidental del mundo a merl' J 
_ : _ l . „ T , r . : L : 1 ^ : • 1 - 1 . laQ(!S del siglo XIV, si bien durante casi un siglo mas se prolong6 con K 

recurrentes. En un calculo general, un tercio de la poblacion de Fl r 
ro murio en la primera epidemia, y hacia mediados del siglo Xv I 
blacion de la ciudad sobrepasaba apenas la mitad de lo que habi 
un siglo antes (aproximadamente 150.000 en lugar de 250.000 h I-
tantes). La razon de esa cifra no estuvo solo en que a la primera nla 
guieron otras, sino tambien en que la epidemia afecto tanto al ca 
como a la ciudad, de modo que los emigrantes rurales no pudieron en 
pensar las perdidas urbanas. A causa de la declinacion de la nnkl, •. 
rural y su ganado, cayo la producaon agncola y, por consiguiente I 
recursos que el gobierno podia movilizar a traves de los impuestos 

A los efectos acumulativos de la peste se agregaron otros factores Fi 
crecimiento de la produccion textil en Italia y otros pai'ses europeos vl 
expansion de la navegacion europea por el Mediterraneo, afectarond 
equilibrio del comercio y, por lo tanto, dificultaron que los gobiernô  
musulmanes obtuviesen los recursos que necesitaban. Tambien sobrevi-
nieron cambios en las artes de la guerra, la construccion de barcosyla 
navegacion, y el moderno empleo de la polvora en la artillerfaylasar-
mas de fuego. 

En vista de este cambio de las circunstancias, el orden politico vi-
gente en el Estado mameluco y en el Magreb se vio expuesto al desafio 
de nuevas dinastias que pudieran hallar los recursos de potential huma-
no y riqueza, crear ejercitos numerosos y eficaces, controlar zonas rurale 
productivas y gravar su excedente, asi como promover los oficiosyel 
comercio de las ciudades. En el Mediterraneo occidental el desafio estu
vo dirigido tanto hacia el orden religioso como hacia el politico, a parti; 
de los Reinos cristianos de Espana, unificados en uno poco antes de la 
extincion de la ultima dinastfa musuimana en 1492, que pronto seapo-
deraria de la riqueza generada por la conquista de un Imperio en Ameri
ca. En el Mediterraneo oriental, el nuevo poder en ascenso fue el de una 
dinastfa musuimana, que tomo el nombre de su fundador, Uzraano 
(en su graffa turca) Osmin: de ahf el nombre islamico de osmanlfosu 
equivalente castellanizado de otomano. 
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EL GOBIERNO OTOMANO 

P rsu origen, el Estado otomano fue uno de los principados turcos 
dos por la expansion de los selyucies y los emigrantes turcos ha-

• I neste, en direccion a Anatolia. En las fronteras disputadas y varia-
nn el Imperio bizantino se formaran varios de estos principados, 
ceptaban nominalmente la soberania de los selyucfes si bien, de 

t ho eran autonomos. El que fundo Osmin estaba situado en el no-
re de Anatolia, en el punto principal de contacto con los bizantinos. 
I a combatientes de las guerras de las fronteras y a nomadas turcos 
se desplazaban hacia el oeste, en busca de tierras de pastoreo, pero 
bien tenia al amparo de sus fronteras tierras agncolas relativamente 

ensasy productivas, y ciudades comerciales, algunas de ellas centros 
• nortantes de las rutas comerciales que partfan de Iran y atravesaban 
Asia en direccion al Mediterraneo. En la medida en que se extendfa sus 
^Tirsos aumentaban, y asi pudo utilizar las nuevas armas y tecnicas de 
I mierra, y crear un ejercito organizado. Hacia el fin del siglo XIV sus 
(uerzas habfan cruzado los estrechos para internarse en Europa oriental, 
donde se expandieron velozmente. Su Imperio europeo oriental acre-
roito la fuerza otomana en mas de un sentido. Establecio contacto y re-
laciones diplomaticas con los Estados europeos, y adquirio nuevas 
Rentes de potential humano: los antiguos grupos gobernantes se incor-
poraron a su sistema de gobierno, y los hombres reclutados en las aldeas 
balcanicas ingresaron en su ejercito. Gracias al aumento de su fuerza 
pudo volverse hacia el este, en direccion a Anatolia, a pesar de una de-
tencion temporal cuando su ejercito fue derrotado porTamerlan, otro 
conquistador turco proveniente del este. En 1453 absorbio lo que res-
aba del Imperio bizantino, e hizo de Constantinopla su nueva capital, 
a la que llamo Estambul. 

Pero en el este su poder afront6 el desaflo de los safavfes, otra dinas-
riaascendente de origen incierto, alrededor de la cual se habfan reunido 
las tribus turcas. Hubo una larga lucha por el control de las regiones 
fronterizas que se extendfan entre los principales centros de poder, Ana
tolia oriental e Irak; Bagdad fue conquistada por los otomanos en 
1534, y perdida a manos de los safavfes en 1623, y no fue retomada 
nuevamente por los otomanos hasta 1638. En parte como consecuencia 
dela lucha contra los safavfes los otomanos se movilizaron hacia el sur, 
adentrandose por tierras del sultanato mameluco. Sobre todo a causa de 
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la superioridad de sus armas de fuego y de su organization milit 
dieron ocupar Siria, Egipto y Arabia occidental en 1516-1517 

El Imperio otomano era por aquel entonces el principal pode 
tar y naval del Mediterraneo oriental, y tambien del mar Rojo, situ 
esta que determino la posibilidad de conflicto con los Portuguese, 
oceano Indico y con los espanoles en el Mediterraneo occidental P i' 
region del mar Rojo su polftica era defensiva, centrada en imDeH' 
avance de los Portugueses, pero en el Mediterraneo empleo su fi 
naval para frenar la expansion espanola y crear una cadena de DU 
fuertes en Argelia (decada de 1520), Tripoli (decada de 1550) VTA 
(1574), si bien no llego mas al oeste, a Marruecos. La guerramariti 
continuo un tiempo entre otomanos y espanoles, pero ahora las ener ' 
espanolas se orientaban directamente hacia el nuevo mundo de Amir' 
ca. Se establecio una division mis o menos estable del poder naval en ' 
Mediterraneo, y a partir de 1580 Espaiia y los otomanos mantuvieron 
relaciones paclficas. 

En cierto sentido, la formation del Estado otomano fue otro eiem 
plo del proceso que se habi'a observado muchas veces en la historia de 
los pueblos musulmanes, el desafio a las dinastfas establecidas por una 
fuerza militar reclutada en pueblos principalmente nomadas. Su orieen 
fue analogo al de los otros dos grandes Estados que se formaron maYo 
menos por la misma epoca, el de los safavies en Iran y el de los moneoles 
en India. Al principio todos extrajeron su fuerza de las areas habitadas 
por tribus turcas, y todos debieron su fuerza militar a la adoption de ar
mas que utilizaban la polvora y que habfan llegado a usarse en la mitad 
occidental del mundo. Todos consiguieron definir formas poli'ticas esta-
bles y duraderas, militarmente poderosas, centralizadas y organizadasen 
una burocracia, capaz de recaudar impuestos y mantener la ley y el or-
den durante mucho tiempo sobre una amplia extension. El Imperio 
otomano fue una de las mas grandes estructuras poli'ticas que la region 
occidental del mundo conocio despues de la desintegracion del Imperio 
romano; goberno Europa oriental, Asia occidental y la mayor parte del 
Magreb, y mantuvo unidas regiones de tradiciones poli'ticas muy distin-
tas, a muchos grupos etnicos —griegos, serbios, biilgaros, rumanos, at; 

menios, turcos y arabes—, asi como a diferentes comunidades religiosas 
—musulmanes sunnies y chiles, cristianos de todas las Iglesias histories 
y judi'os—. Mantuvo su dominio sobre muchos ellos durante unoscua-
tro siglos, y sobre varios de ellos durante mas de seis siglos. 

En la cima del sistema de control de este vasto Imperio se hallaba el 

— 270 — 



HI* t e y su familia, la «casa de Osman». La autoridad residfa en la 
§° ... ffl^s que en un miembro claramente designado de la misma. No 
*\, ^ , a ley sucesoria rigida, pero ciertas costumbres de la familia de-

' aban en general las sucesiones pacfficas y los reinados prolonga-
' Hasta principios del siglo XVII uno de los hijos solfa suceder al mo-

pero despues llego a aceptarse generalmente que cuando un 
area falleci'a, o por cualquier otra causa cesaba en su cargo, debia se-

, - ej miembro vivo de mayor edad de la familia. El gobernante resi-
r n una espaciosa residencia que albergaba a las mujeres de su haren 

nuienes las protegi'an, asi como a servidores personales, jardineros y 
Lrdiasdepalacio. 

A la cabeza del sistema de gobierno que el controlaba estaba el sadr-
• am el a l t 0 funcionario cuyo tftulo mas conocido era el de gran visir. 
Despues del primer pen'odo otomano se considero que ejercfa el poder 
hsoluto, por debajo del monarca. Por debajo del gran visir, habia, a su 

otros que controlaban el ejercito y los gobiernos provinciales, ade-

masdelosfuncionarios. 
Durante la primera fase de expansion, el ejercito otomano habia 

• sido sobre todo una fuerza de caballeria reclutada entre los turcos y 
otros habitantes de Anatolia y en las zonas rurales de los Balcanes. Los 
oficiales de caballeria (sipahis) poseian el derecho de recaudar y conser-
var el impuesto aplicado a ciertas tierras agricolas, a cambio de su contri-
bucion en momentos de necesidad con un numero determinado de sol-
dados; era el sistema denominado timar. Con el paso del tiempo esta 
ftierza fue menos eficaz e importante, tanto a causa de las variaciones 
del arte de la guerra como porque al poseedor de un timar le resulto di-
ficil ausentarse de sus dominios para emprender largas campanas en re-
giones lejanas del vasto Imperio. Desde un pen'odo temprano se creo 
otro ejercito, una altamente disciplinada y estable fuerza de infanten'a 
(losjenfzaros) y caballeria, formada mediante el devsirme, es decir, el re-
dutamiento periodico de jovenes de las aldeas cristianas de los Balcanes 
convertidas al islam. 

En el curso del siglo XVI se formo una complicada burocracia (los 
kalemiye). Consistia principalmente en dos grupos: los secretarios que 
redactaban documentos —ordenes, reglamentos y respuestas a las peti-
ciones— en forma correcta, y los preservaban; y los que llevaban los re-

. gistros financieros, la evaluacion de los activos imponibles y las cuentas 
acerca de lo que se recaudaba y el uso que se le daba. (Se preservaron 
cuidadosamente los documentos y las cuentas, y forman un archivo sin 
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.e-

que 

igual en el m u n d o del islam, y de la mayor importancia para la W . 

de gran parte de la m k a d occidental del m u n d o ; su exploration 9' 

matica ha comenzado apenas en las ultimas decadas.) 

Los altos funcionarios del ejercito y el gobierno se reunian reeul 

mente en el palacio donde formaban un consejo (divan), que adorn k 

decisiones polfticas, recibia a los embajadores extranjeros, impartiani-H 

nes, investigaba quejas y respondia a las peticiones, sobre todo las 

se relacionaban con el abuso de poder; en los primeros tiemposel 

bernante mismo presidia las reuniones del divan o consejo suprem 

pero despues lo presidio el gran visir. 

Este sistema de control se reproducia en todo el Imperio. Amedid 

que se anexionaban nuevas tierras, se designaban gobernadores en 1 

ciudades importantes y sus areas colindantes, y se situaban alii euarni 

ciones de tropas imperiales. Mas tarde, los muchos gobiernos locales 

(sancak) fueron agrupados en un numero mas pequeno de provincial 

mas extensas (eyalet). El gobierno provincial reproducia el central en 

miniatura: el gobernador tenia su lujosa residencia, los secretaries y los 

contables, y su consejo de altos funcionarios que se reunian regular-

mente , su divan. 

Entre las principales obligaciones del gobierno estaba la recauda-

cion de los impuestos de los cuales dependfa. Los registros financieros 

manten idos cuidadosamente al menos durante el periodo tempranoy 

preservados en los archivos, incluyen detalles de la tasa que gravaba ca-

sas y tierras de cultivo, y presupuestos regulares que incluian ingresosy 

gastos. C o m o en los Estados musulmanes precedentes, habia tres tipos 

de impuestos regulares. En primer lugar, los impuestos sobre la produc-

cion del campo. Las cosechas, la pesca y el ganado; en ciertos lugares, 

impuestos sobre los cereales y otros productos agn'colas, recaudadosse-

giin una proporcion de la cosecha (en principio un decimo, aunqueen 

la practica mucho mas), y en otros se fijaban de acuerdo con el area cul

tivable; se recaudaban algunos impuestos en dinero y otros en especies, 

sobre todo los que se cobraban en cereales, que podian almacenarse du

rante m u c h o t iempo. En segundo lugar, habia diferentes impuestosy 

gravamenes sobre las actividades urbanas: sobre los artfculos que se ven-

dian en los mercados, las tiendas, los banos y los janes, sobre las activi

dades industriales (tejidos, tintados y curtidos) y sobre los artfculos im-

portados y exportados. En los principales caminos se cobraban peajes, 

con el proposito de contribuir al mantenimiento de estos. En tercer lu

gar, estaban los impuestos personales (yizya) que pagaban los cristianos 
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• jfnc los musulmanes estaban exentos. Ademas de estos impues-
flos)UdloS' 

n£ se asignaban escrupulosamente a distintos propositos: el 

tos re| 
7 iares, en momencos de necesidad se Uevaban a cabo recaudacio 

oca; 
sionales. Duran te los primeros t iempos del Imperio, estos im-

P . J ; 0 privado del propio gobernante o de miembros de su familia, 

ldos y l ° s g a s t o s ^ e l ° s gobernadores de los eyalets y sancaks, o la 

° Densa de los tenedores de timares. Pero hacia el siglo XVII este sis-

estaba en decadencia, porque las necesidades fiscales del gobierno 
[ bre todo del ejercito) eran demasiado grandes para permitir que se 
j buvesen de este modo los ingresos provenientes de los impuestos. 

nsjguiente, se reemplazo esta forma por un sistema en que se dele-
r,ia recaudacion, y asf algunos individuos, comerciantes o funciona-

"• se ocupaban de recaudar ciertos impuestos y aplicar el producto a 
I nropositos que el gobierno pudiese decidir, despues de deducir cier-

roporcion del mismo como comision. Hacia fines del siglo XVII, al
as funciones j e recaudacion de impuestos practicamente habfan lle-

" i0 a s e r posesiones hereditarias. 

En los primeros tiempos del Imperio, los cargos decisivos del go
bierno se hallaban, en su mayoria, en manos de comandantes militares, 
miembros de los antiguos grupos dirigentes de los Estados incorpora-
dosal Imperio, y procedentes de la poblacion culta de las ciudades. Pero 
hacia el siglo XVI los cargos principales —visires, jefes del ejercito, go
bernadores de provincia— reclutaban su personal principalmente den-
iio de la propia familia del gobernante. Los miembros de la familia pro-
venian de los individuos incorporados al ejercito mediante el devsirme, 
delos esclavos trafdos del Caucaso, o eran miembros de las antiguas fa-
milias gobernantes. Tambien era posible que los hijos de quienes ocupa
ban cargos importantes en el gobierno se incorporasen a la familia; pero 
fueracual fuese su origen, a todos se los consideraba los «esclavos» del 
monarca. Se los instruia cuidadosamente a fin de que prestasen servicio 
enelpalacio, y despues se los ascendia a cargos alii mismo, en el ejercito 
o en el gobierno. El ascenso dependfa en parte del mecenazgo (intisap), 
por el cual un funcionario poderoso podia conseguir cargos para los que 
estaban reiacionados con el por lazos de familia o matrimonio u origen 
etnico, o de cualquier otro modo. Los secretarios y los funcionarios de 
finanzas al parecer aprendian en un sistema de caracter practico, des
pues de una educacion formal basica en una madraza, y habia cierto in-
grediente hereditario en el kalemiye; los padres incorporaban a sus hijos 
al servicio. 



De este modo, el gobernante podia mantener su control snK 
totalidad del sistema de gobierno. Pero que lo lograse dependi'a A ' 
capacidad para ejercer el control y, asi, en la primera parte del sis) v, 
hubo un pen'odo durante el cual su poder se vio debilitado. A *•« •' 
guio una recuperation de la fuerza del gobierno, si bien de distim • 
dole: el gran visir llego a ser mas poderoso, y el camino de la prornn ' • 
paso menos por la residencia del gobernante que por la del eranv'' 
otros altos funcionarios. Este proceso respondio a varias razones- un 1 
ellas fue la inflation provocada por la devaluation de la moneda y Dn 1 
importation al area del Mediterraneo de los metales preciosos nrn 
nientes de las colonias espanolas de America. El Imperio tendio a 
menos una autocracia y mas una oligarqufa de altos funcionarios unid 
por la asabiyyct de haberse criado en la misma residencia, por unaed 
cation comiin y a menudo por el parentesco o el matrimonio. 

La organization y las formas de actividad del gobierno reflejaron esc 
ideal persa de la monarquia que fue expresado por Nizam-al-Mulky otro 
escritores del mismo genero. El monarca justo y sabio debe mantenerse 
distanciado de los diferentes estratos sociales, a fin de que pueda regular 
las actividades de aquellos y mantener la armonia en la comunidad. En 
principio, la sociedad otomana se dividio daramente en gobernantes (as-
ker, literalmente «soIdados») y subditos (reaya, literalmente «la multi-
tud»). Por definition, el asker incluia a los altos funcionarios, a los tenedo-
res de timares, y a miembros de los distintos cuerpos armados, tanto 
regulares como auxiliares. Se los eximia de los impuestos especialesdeca-
racter ocasional que se convirtieron en una suerte de gravamen personal, y 
tenian su propio regimen judicial. En principio, solo los que tentanesta 
jerarquia podian ocupar cargos oficiales. Sobre todo los jenfzaros estaban 
sujetos a un regimen especial riguroso. No se Ies permitia contraer matri
monio mientras prestaban servicio activo, ni llevar a cabo negocio alguno; 
si se casaban despues del retiro, sus hijos no podian incorporate al cuer-
po. Esta separaci6n se reflejaba en la vida del gobernante, aislado en los 
patios interiores de su palacio de Topkapi, situado en una colina que mira-
ba al Bosforo, y viviendo entre sus esclavos y el harim, y jamas —despues 
del reinado de Soliman (1520-1566)— contrayendo matrimonio confa-
milias otomanas que por esta via podian llegar a cobrar excesiva influen-
cia. Se expresaba tambien en la existencia de una cultura cortesana. Un 
refinado codigo de costumbres, una lengua turca otomana enriquecida 
con aportes persas y arabes, una education que indufa la literatura refina-
da del persa, asi como la literatura religiosa del arabe. 
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p r0 en cierto piano, no era posible mantener el orden o recaudar 
• ntiestos s ' n ' a c°lat>oracion de la reaya. El gobernante y su asker 
• j»raban a la reaya no como una reunion de individuos con la cual 

CO"5' • / i • - i / 

L. Jirectamente, sino mas bien como unasene de grupos (en turco, 
./• gcernaat). Si habfa.que tratar por separado a cierta categoria de 

'iJitos, a fin ^ e a-plicarles impuestos o requerirles otro servicio cual-
• radel Estado, se los miraba como una unidad, y se asignaba a uno 

j llos d pape^ de intermediario a traves del cual el gobierno podia tra-
* con la unidad como conjunto. Normalmente era alguien consensua-
, or e] grupo y el gobierno, de modo que podia gozar de cierta posi-
"n moral e incluso de cierta autonomia de accion, mediando las 

" denes y l°s requerimientos del gobierno hacia el grupo, y expresando 
I nueias y las peticiones que este dirigfa a aquel. Contribuia a preservar 
I 021V e ' orden del grupo, y a resolver mediante el arbitrage las disputas 
• los conflictos antes de que llegaran a un punto tal que la intervencion 
ofcialsehiciesenecesaria. 

Estas unidades pertenecfan a diferentes tipos. Para los fines imposi-
tivos, el sancalq se dividfa en unidades mas pequenas, un pueblo, una 
aldea 0 una tribu de pastores. Las ciudades se dividian en distritos (ma-
\it, hard), aunque el empleo del termino parece haber sido muy varia
ble: un distrito podia incluir unos pocos centenares de personas o va-
rios miliares. En relacion con los impuestos y el potencial humano 
especializado, se organizaban por separado los diferentes oficios y las ar-
tesanias; en ciertas ocasiones oficiales formaban solemnes procesiones; 
enelperiodo otomano puede hablarse de estos grupos de oficios como 
lei equivalente, en cierto modo, a los gremios de la Europa medieval, 
eon el ejercicio de algunas funciones que sobrepasaban la recaudacion 
de impuestos o el suministro de fuerza de trabajo especializada. Pero no 
Iran autonomos, en el sentido de que estaban constituidos sobre la base 
delreconocimiento otomano. 

Las diferentes comunidades judias y cristianas ocupaban un lugar 
especial, porque pagaban la capitacion y tenfan sus propios sistemas le-
gales de derecho personal, y tambien porque era necesario garantizar su 
fidelidad al gobierno. En la capital y las provincias, el gobierno recono-
claal jefe espiritual de cada comunidad, asignandole cierta jurisdiccion 
legal y responsabilizandolo de la recaudacion de \a.yizya, asi como del 
mantenimiento del orden. De este modo, los que no eran musulmanes 
seintegraban en el cuerpo politico. No pertenecfan totalmente al mis-
mo, pero en todo caso un individuo podia alcanzar un cargo de poder 
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o de influencia. Los judios eran importantes en la actividad fin 
del siglo XVI, y hacia fines del XVII los griegos se convirtieron '* ' 
principales interpretes en los despachos del gran visir y los gobe °S 

res de dos provincias rumanas, Valaquia y Moldavia. Pero no par ° 
vivieran aislados o sufrieran presiones: pertenecian a los cemaats H<J ' 
mercio o los oficios, y el culto y la educacion eran libres dentro d •' 
tos li'mites. Podian desarrollar la mayon'a de las actividades econn ' '" 
los judios destacaban como banqueros; los griegos, en el trafico m • 
mo, y hacia el siglo XVI los armenios comenzaron a despuntar en I 
mercio de la seda irania. 

LOS OTOMANOS Y LATRADICI6N ISLAMICA 

Los ti'tulos del gobernante otomano como padishd o sultan marcan 
su nexo con la tradicion monarquica persa, pero el era tambien el here 
dero de una tradicion islamica especifica, y podia reclamarparasielde 
recho a ejercer una autoridad legitima en terminos islamicos. Estadoble 
pretensi6n se manifiesta en los tftulos utilizados en los documentos of!-
dales: 

Su Majestad, el sultan victorioso y triunfante, el gobernante ayuda-
do por Dios, cuyo fundamento es la victoria, el padishd cuya gloria es tan 
elevada como el Cielo, rey de reyes que son como estrellas, corona de li 
cabeza real, sombra del Proveedor, culmination de la realeza, quin-
taesencia del libro de la fortuna, Unea equinoccial de la justicia, perfec
tion de la matea primaveral y majestuosa, mar de benevolencia y huma-
nidad, mina de las joyas de la generosidad, fuente de las cronicis del 
valor, manifestation de las luces de la felicidad, determinante de las re-
glas del islam, escritor justiciero en las paginas del tiempo, sultan de los 
dos continentes y de los dos mares, gobernante de los dos Orientesyde 
los dos Occidentes, servidbr de los dos santuarios sagrados, homonimo 
del ap6stol de los hombres y de losyinns, el sultan Muhammad Jan.3 

A veces los Otomanos usaban tambien el tltulo de califa, pero este 
ya no implicaba en esa epoca ninguna pretension respecto del tipo k 
autoridad universal o exclusiva que antes se habi'a concedido a los califas 
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i. i _:es. Tenia mas bien la implication de que el sultan otomano 
?! , a u e un gobernante local, y usaba su poder para los fines apro-
C j Dor h religion. A veces, los autores otomanos afirmaban que el 

, oCupaba una position principal en el mundo islamico, es decir, 
5 uerte'le «califato encumbrado». 

T s Qtomanos defendieron las fronteras del islam y las ampliaron 
Jo pudieron. Afrontaban una amenaza desde varios angulos. Ha-

u. | „ t e Se encontraban los safavies de Iran; la lucha de los otomanos y 
• afavies por el control de Anatolia e Irak poco a poco cobro matices 
r • sos, pUes los safavies proclamaron el chifsmo como religion oficial 

. | (jinastia, y en cambio los otomanos se atuvieron mas rigurosamen-
Jsannismo a medida que su Imperio se agrando para incluir los cen-
s principales de la cultura urbana superior del islam. Sobre el extre-
opuesto se alzaban las potencias de la Europa cristiana. El Imperio 

k'zantino habfa desaparecido con la caida de Constantinopla en 1453; 
I facade ortodoxo que comenzaba a formarse en Rusia, y afirmaba ser 
1 heredero de Bizancio, no comenzo su avance hacia el sur, en direction 
j mar Negro, hasta fines del siglo XVII. El principal desafio no prove-
oiade alii, sino de las tres grandes potencias catolicas de la cuenca del 
Mediterraneo septentrional y occidental: Espana, el Sacro Imperio Ro
mano, con su prolongation meridional hacia Italia, y Venecia, con sus 
colonias en el Mediterraneo oriental. Durante el siglo XVI tuvo lugar 
una lucha contra Espana por el control del Mediterraneo occidental y 
elMagreb, contra Venecia por las islas del Mediterraneo oriental y con
tra el Sacro Imperio Romano por el control de la cuenca del Danubio. 
Hacia fines de ese siglo se habfa establecido una frontera mas o menos 
estable: Espana controlaba el Mediterraneo occidental (pero solo unos 
cuantos enclaves de la costa del Magreb); los otomanos dominaban la 
cuenca del Danubio hasta Hungria; Venecia habi'a perdido Chipre y 
otras islas, pero conservaba Creta. Este equilibrio vario parcialmente du
rante el siglo XVII: los otomanos conquistaron Creta, el ultimo gran ba-
luarte veneciano, pero perdieron Hungrfa a manos del Sacro Imperio 
Romano, asi como tres regiones de sus posesiones europeas en una gue-
tra que concluyo con elTratado de Carlowitz (1699). 

El sultan no solo era el defensor de las fronteras del islam, sino tam
bien el protector de sus lugares santos. La Meca y Medina en Hiyaz, Je-
rusalen y Hebron en Palestina. Como gobernante de La Meca y Medi
na ostentaba el orgulloso tftulo de Servidor de los Dos Santuarios. 
Tambien controlaba las rutas principales, por donde llegaban a ellos los 
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peregrinos. La organizacion y la direccion de la peregrinacion anual 

una de sus principales funciones; realizada con mucha formalidad v 

el caracter de un gran acto publico, la peregrinacion era una afirina ' ' 

anual de la soberanfa otomana en el corazon del m u n d o musulm^. 

Todos los afios millares de peregrinos llegaban a las ciudades sa 

de las regiones del islam; un viajero europeo que estuvo en La Meca A 

rante la peregrinacion de 1814 calculo que alii habfa alrededor A 

70 .000 peregrinos. Los grupos de peregrinos acudian a las ciudaH 

santas desde Yemen, desde Africa central a traves de los puertos del ^ 

dan, y desde Irak a traves de Arabia central. Pero las principales carav 

nas organizadas de peregrinos cont inuaron viniendo de El Cairo y f) 

masco; de las dos, la que partia de Damasco tuvo mas importanciaen 1 

periodo o tomano , porque se unfa con Estambul gracias a una inum 

tante ruta terrestre, y era posible controlarla con mas firmeza. Todos In 

afios, un delegado especial designado por el sultan partia de Estambul 

en direccion a Damasco, acompafiado por altos funcionarios o miem 

bros de la familia otomana, que se proponfan realizar la peregrinacion v 

llevando consigo la surra, dinero y provisiones destinadas a las poblacin-

nes santas, y pagadas en parte con los ingresos de los waqfs imperiales 

consagrados a ese fin. (Hasta el siglo XVIII esta surra Ilegaba por mara 

Egipto , y viajaba con la peregrinacion de El Cairo.) En Damasco.se 

un ian a la caravana de peregrinos organizada por el gobernador de la 

ciudad y encabezada por un funcionario a quien se designaba jefe de la 

peregrinacion (amir-al-hayy); desde principios del siglo XVIII este cargo 

lo desempeno el propio gobernador de Damasco. Siglos despues, enla 

ultima era otomana, y poco antes de que los medios de transporte modi-

ficaran el modo en que se realizaba la peregrinacion, el viajero inglesC. 

M . Doughty describio su partida de Damasco. 

Amanecio y aiin no nos movimos. Al despuntar el dia. se desmantela-

ron las tiendas, y los camellos estaban preparados para recibir a la genre, y 

detenidos al lado de las cargas. Esperamos a oir el canonazo que iniciarlak 

peregrinacion de ese afio. Eran casi las diez cuando oi'mos la serial del dis-

paro y entonces, sin desorden, de pronto se alzaron las literas y se las de-

posito sobre las bestias de carga, y los bultos fueron colocados sobre los 

camellos arrodillados, y los millares de jinetes, todos nacidos en los palses 

recorridos por las caravanas, montaron en silencio. Cuando todo estuvo 

cargado, los conductores se mantuvieron erguidos o de pie, o se sentaron 

en cuclillas a descansar los ultimos momentos: ellos, y otros servidores del 
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namenro y las tiendas debfan recorrer esas 300 leguas con los pies des-
j s aunque desfalleciesen; y al retorno de los lugares santos habran de 
jjj Je nuevo el terreno con sus pies fatigados. Al segundo cafionazo, 

X narado pocos momentos despues, la litera del pacha avanz6, y tras el 
., e| ;efe de la caravana: otros quince o veinte minutos y nosotros, que 
ninabamos lugares al final, hubimos de detenernos, hasta que la larga ca-
vana paso frente a nosotros; entonces, dimos la serial a nuestros camellos 

via gran peregrinacion avanzo.4 

Los peregrinos salian de la ciudad en solemne procesion, portando 
I ahmnU u n m a r c o de madera cubierto por un lienzo bordado, y el 

ndarte del Profeta, conservado en la ciudadela de Damasco. Reco-
'm unaserie de lugares de descanso, provistos de fortalezas, guarnicio-

v viveres, hasta que llegaban a La Meca; una vez allf, se entendi'a 
t el gobernador de Damasco ejercia una supervision general sobre 

nda la peregrinacion. De hecho, organizar y dirigir la caravana de pere-
prinos era una de sus tareas mas importantes, y el pago de los gastos 
rnnstituia una crecida carga que se solventaba con las rentas de Damas-
coyotras provincias sirias. La caravana que partia de El Cairo no era 
menos importante. Inclufa a peregrinos del Magreb, que llegaban a 
£eipto por tierra o mar, y tambien a egipcios. Dirigido tambien por un 
umr-d-hayy, y portando su propio mahmalyun kiswa, un velo desti-
nado a cubrir la superficie de la Kaaba, atravesaba el Sinai y Arabia oc
cidental hasta La Meca. Llevaba consigo subsidios para las tribus de la 
ruta. Pero no siempre era posible impedir los ataques de las tribus a al-
euna de las caravanas, ya porque no se habi'an pagado los subsidios, ya a 
causa de la sequia, que inducia a los beduinos a intentar incursiones 
para apoderarse de la provision de agua de la caravana. 

El temor fundamental de un gobernante musulman, y el que ex-
presabayal mismo tiempo fortaleciasu alianza con la poblacion musul-
mana, era el mantenimiento de la sbaria. Durante el pen'odo otomano, 
las instituciones que permitfan la preservacion de la sharia se unieron 
mas estrechamente que antes con el monarca. La escuela juridica apoya-
da por los Otomanos era la hanafi, y los jueces que la aplicaban habi'an 
sido designados y pagados por el gobierno. Los Otomanos crearon un 
cuerpo de ulemas oficiales (los ilmiye), paralelo al cuerpo politico, mili
tary burocratico: habi'a cierta equivalencia entre las jerarquias de los di-
ferentes cuerpos. Estos ulemas oficiales representaban un papel impor
tante en la administracion del Imperio. A la cabeza de los mismos 
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estaban los dos jueces militares (kadiasker), que eran miembrosd I J-
van del sultan. Por debajo de estos se hallaban los cadfes de las Pr ,'" 
cmdades, y aun mas abajo los que actuaban en los pueblos mas n 
nos o en los distritos; desde el punto de vista judicial, se dividf 
provincia en distritos (qada), cada uno de los cuales tenia un cad/ 
dente. Sus funciones no eran solo judiciales, pues se ocupaba tamK' • 
de los casos civiles, trataba de concertar acuerdos o adoptar decisi 
en las disputas; registraba las transacciones financieras —ventas nri 
mos, donaciones, contratos— en una forma que armonizara con la U 
ria\ trataba el tema de las herencias, y dividia las propiedades entrc I 
herederos en armonfa con las clausulas de la sharia. Era tambien un' 
termediario utilizado por el sultan y los gobernadores para emitir dec 
tos y prodamas. (Todos estos documentos de diferentes tipos estan 
gistrados y conservados cuidadosamente en los archivos de I 
tribunales de los cadies; son nuestra fuente mas importante en relacin 
con la historia administrativa y social entre los paises gobernados por In 
otomanos, y ahora los historiadores comienzan a hacer uso de ellos.) 

El gobierno designaba a los mufti'es hanafies con el fin de que in. 
terpretasen la ley. A la cabeza de los mismos estaba el mufti de Estam-
bul, el shaik al-islam, que era el consejero religioso del sultan. Selo con-
sideraba el personaje mas encumbrado de todo el orden religioso: un 
signo de su libertad de criterio y su poder para corregir y reprendera 
quienes ejercian el mando era que no tenia el caracter de miembro del 
divan de altos funcionarios del sultan. 

Los individuos designados para ocupar altos cargos en la jerarquia 
legal se formaban en las escuelas imperiales, sobre todo las que funciona-
ban en la capital: Mehmet II, el sultan que conquisto Constantinopk 
en el siglo XV, fund6 un gran complejo de escuelas, y otro fue creado 
por Soliman «el Magnifico», como lo denominan las fuentes europeas, 
durante el siglo XVI. Practicamente todos los altos funcionarios del ser
vicio se graduaron en estas escuelas. Aquf, como en otros servicios, habi'a 
un ingrediente de mecenazgo y privilegio hereditario que llego asermas 
importante con el paso del tiempo; los hijos de los altos funcionarios po-
dian eludir etapas en el camino de ascenso. Tambien era posible quelos 
que sehabfan educado para el servicio en el ilmiyese incorporasenala 
burocracia, o incluso al servicio politico-militar, mediante el mecenazgo 
o siguiendo otras vfas. 

En principio, el sultan utilizaba su poder para sostener lasharia,j 
una expresion de este orden de cosas era que quienes administrabanla 
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c ten considerados como asker, miembros de la elite gobernante y 
i r e s de privilegios financieros y judiciales; lo mismo sucedia con 

P ,:Ac los individuos reconocidos como descendientes del Profeta, 
nombres estaban incluidos en un registro llevado por uno de 
I (irnariscal de la nobleza», naquib al-ashraf, designado por el sul-

a 
> n cada ciudad importante. El jefe de la orden de los sayyids, el na-

•L e n Estambul, era una figura destacada del Imperio. 
De hecho, la sharia no era la unica ley del Imperio. Como los go-

, nantes precedentes, el sultan otomano considero necesario emitir sus 
nios decretos y sus normas para preservar su autoridad o asegurar el 

mDlimiento de la justicia. Afirmaba que lo hacia en virtud del poder 
ehsharia misma concedia a los gobernantes, mientras estos lo ejer-

eran en los lfmites de la sharia. Todos los gobernantes musulmanes ha-
, / jictado reglas y adoptado decisiones, pero lo que parece haber sido 
'nico en el sistema otomano fue que formasen una tradicion acumulati-

nue se manifestaba en codigos (kanun-name), a su vez generalmente 
asociados con los nombres de Mehmet II o Soliman, denominado en la 
tradicion otomana con el nombre de Kanuni (el legislador). Estos codi-

os e r a n de varias clases. Algunos reglamentaban los sistemas impositi-
vos tradicionales de las diferentes provincias a medida que se las con-
quistaba; otros abordaban cuestiones penales, y trataban de armonizar 
lasleyesy las costumbres de las provincias conquistadas con el proposito 
de formar un solo codigo de justicia otomana; a su vez, otros se referian 
al sistema de ascensos en el gobierno, el ceremonial de la corte y los 
asuntos de la familia gobernante. Los cadfes administraban dichos codi-
eos, pero las cuestiones penales mis importantes, y sobre todo las que se 
relacionaban con la seguridad del Estado, pasaban a la competencia del 
divan del sultan o de su gobernador de provincia. En epocas ulteriores, 
parece que estos codigos penales cayeron en desuso. 

EL GOBIERNO DE LAS PROVINCIAS ARABES 

El Imperio otomano fue un poder europeo, asiatico y africano, que 
necesito proteger intereses vi tales y hubo de hacer frente a enemigos en 
los tres continentes. Durante la mayor parte de su existencia, consagro 
una proporcion considerable de sus recursos y su energia a la expansion 
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en Europa oriental y central, y al control de sus provincias euro 
que acogfan gran parte de la poblacion del Imperio y suministr 1-, ' 
una medida considerable de sus ingresos; a partir de fines del ' i 
XVII, se preocupo de la defensa contra la expansion austnaca desrl 
oeste y la rusa desde el none, en las tierras que bordeaban el marN 
El lugar que ocupaban las provincias arabes en el Imperio debeserr 
siderado en el contexto de estapreocupacion porlos BalcanesyAn v 
lia, pero ten (an su propia importancia. Argel, en el oeste, era un pn 
fuerte contra la expansion espanola, y Bagdad, en el este, lo era con 
la expansion de los safavies. Siria, Egipto e Hiyaz no estuvieron tan 
puestos al mismo tipo de amenaza originada en las potencias extran' 
ras, tan pronto cesaron los intentos Portugueses, durante el sielo xvii 
de extender su poder maritimo al mar Rojo. Pero fueron importantes e 
otros aspectos. Los ingresos obtenidos en Egipto y Siria formaban un 
gran parte del presupuesto otomano, y ambos eran los lugares de dond 
partfan las peregrinaciones anuales a La Meca. La posesion de las ciuda 
des santas otorgo a los otomanos una suerte de legitimidad y concito so-
bre el mundo islamico una forma de atencion de la cual no eozaron 
otros Estados musulmanes. 

Por consiguiente, para el gobierno del sultan era importante mante-
ner bajo su control las provincias arabes, pero habia mas de un modo de 
alcanzar el objetivo. En las provincias que estaban muy alejadas de Es-
tambul, demasiado lejos para enviar regularmente ejercitos imperiales, el 
metodo no podia ser el mismo que se utilizaba en las mas proximas, y a la 
vera de los grandes caminos imperiales. Con el tiempo, despues de las?pri-
meras conquistas, se organizaron diferentes sistemas de gobierno, con dis-
tintas formas de equilibrio entre el control central y el poder local. 

Fue necesario controlar directamence las provincias sirias de Alepo, 
Damasco y Tripoli, a causa de sus rentas impositivas, el lugar ocupado 
por Alepo en el sistema del comercio internacional, el de Damasco en 
tanto que era uno de los centros de organizacion de la peregrinacion, j 
el de Jerusalen y Hebron como ciudades santas. Qerusalen, el lugarenel 
que segun se creia el Profeta habia ascendido al Cielo en su viaje noc-
turno, y Hebron, donde se hallaba de la sepultura del patriarca Abra
ham.) El gobierno de Estambul pudo ejercer el control directo utilizan-
do los caminos que atravesaban Anatolia y siguiendo la ruta por mar, 
pero este sistema se limitaba a las grandes ciudades y a las llanuras pro-
ductoras de cereales que estaban alrededor, asi como a los puertos dela 
costa. En las montanas y el desierto el control era mas diffcil a causa del 



y rnenos importante porque la tierra producia menos ingresos. 
*' el eobiemo otomano era suficiente otorgar reconocimiento a las fa-
* f * de los senores locales, con la condicion de que recaudaran y enrre-

los ingresos, y no amenazaran las rutas por donde pasaban el co-
5 cio V l°s e j c r c ' t 0 s - Del mismo modo, se otorgo reconocimiento 

j a los jefes de las tribus de pastores del desierto sirio, y a las que 
hitaban a lo largo de la ruta que segufan los peregrinos en direccion a 

i Meca. Una politica de manipulacion, de oposici6n de una familia o 
•niembro de una familia a otros, en general bastaba para preservar el 
lilibrio entre los intereses imperiales y locales, aunque a veces dicho 
ilibrio se veia amenazado. A principios del siglo XVII un gobernador 

belde de AleP° y u n s ef i° r m u y poderoso de las montanas del Shuf 
, rfbano, Fajr al-Din al-Mani (m. 1635), en cierto modo alentado por 
nbernantes italianos, pudo desafiar durante algun tiempo el poden'o 

0
 man0 . Finalmente, Fajr al-Din fue capturado y ejecutado, y despues 

losotomanos crearon una cuarta provincia, con su capital en Saida, para 
" vigilar a los senores de Lfbano. 

Irak era importante sobre todo como baluarte contra la invasi6n 
roveniente £e Iran. La riqueza del pais habia disminuido mucho a 

> cjusade la decadencia del sistema de regadfo y grandes extensiones es-
aban sometidas al control de las tribus de pastores y sus jefes, no solo al 
estedel fiufrates, sino tambien en la region que se extiende entre el y el 
Tigris. El control directo de los otomanos en general se limitaba a Bag
dad, el centro desde donde podia organizarse la defensa de la frontera, y 
a las ciudades principales en la ruta que se extendia de Estambul a Bag-

> dad, sobre todo Mosul en el curso superior del Tigris. Al noroeste, se re-
conocia la condici6n de gobernadores locales o recaudadores de impues-
tos a una serie de familias kurdas, con el proposito de defender la 
frontera contra los iranios; se mantenia un gobernador provincial oto
mano en Shahrizor, con el proposito de tener cierto control sobre aque-
llos. En el sur, Basora era importante como base naval, mientras perdu-
rase la amenaza portuguesa u holandesasobre el golfo Persico, si bien 
despues se permitio que decayese la armada otomana destacada alii. Pero 
era un punto debil en el sistema otomano. Las ciudades santas chiies de 
.Nayaf y Karbala, estrechamente vinculadas con los centros chiies de 
Iran, eran lugares desde los cuales el chiismo irradiaba a las zonas rural es 
circundantes. 

Asemejanza de Siria, Egipto era importante por razones estrategi-
cas, financieras y religiosas. Era uno de los bastiones del control otoma-

— 283 — 



4 
no sobre el Mediterraneo oriental, un pais que producfa grandes i 
sos, un antiguo centro del saber islamico y un punto desde donde 
ganizaba la peregrinacion. Pero era mas diffcil dominarlo que hac 
mismo con Siria, porque estaba lejos de Estambul y por la longirnj J 
la ruta terrestre que atravesaba Siria, ademas de que poseia los re,-, 

• J J - j , CUrsos 
necesanos para mantener un centro indepenaiente de poder. Cont k 
con fecundos campos, que producfan un elevado excedente para 

del gobierno, y con una gran ciudad que poseia una antigua tradic'' 
como capital. Desde el principio el gobierno otomano se resistio ac 
ceder demasiado poder a su gobernador en El Cairo. Se lo reempla?' 
menudo, y se impusieron restricciones para recortar su poder. Cuand 
los otomanos conquistaron Egipto establecieron alii una suerte de cue 

pos militares. Durante una parte del siglo XVII estos cuerpos se viern 
atraidos al seno de la sociedad egipcia. Los soldados contrajeron matr' 
monio con mujeres de familias egipcias y se dedicaron al comercioyln 
artesanias. Los egipcios conquistaron derechos de participation en los 
cuerpos militares. Aunque los comandantes de los cuerpos provenlande 
Estambul, otros oficiales eran otomanos locales, con lazos de solidaridad 
local. 

Del mismo modo, se crearon vinculos de solidaridad en algunos 
grupos mamelucos. Cuando los otomanos ocuparon El Cairo, asimila-
ron parte de la antigua elite militar del Estado mameluco a su sistema 
de gobierno. Sin embargo, no se sabe muy bien si estos mamelucos pu-
dieron perpetuar sus nucleos importando nuevos reclutas del Caucaso 
o si los oficiales militares crearon nuevos grupos utilizando un sistema 
analogo de reclutamiento e instruction; sea cual fuere el origen, haciael 
siglo XVII se habian formado grupos de mamelucos militares del Cauca
so y otros lugares que tenian fuerza suficiente para ejercer algunos delos 
cargos principals en el gobierno y conquistar el control de gran parte 
de la riqueza urbana y rural de Egipto. Aproximadamente a partir de 
1630, los grupos mamelucos ejercian el poder principal. En la decada 
de 1660 los gobernadores pudieron restablecer su position, pero este 
movimiento se vio cuestionado nuevamente por los actos oficiales de, 
uno de los grupos militares, los jeni'zaros, a fines del siglo. 

Por consiguiente, el proceso de restitution del poder habia comenza-
do en Egipto, y se desarroll6 en algunas de las regiones mas perifericas del•>• 
Imperio. En Hiyaz, basto con que los otomanos retuviesen el control del 
puerto Yidda, donde existia un gobernador otomano, y que afirmasen su 
autoridad en las ciudades santas una vez por ano, a la Uegada de la pere-
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. / encabezada por un alto funcionario del gobierno, y portadora 
o" , • JJOS nara los habitantes de La Meca y Medina y las tribus de las 
"' T . pjovincia era demasiado pobre para aportar rentas a Estambul, 
fJ hio remota y dificil para permitir un control estrecho y permanen-

i rider local en las ciudades santas quedo en manos de miembros de-
•' rlos de una familia de sharifi, o descendiemes del Profeta. Mas al sur, 
V men, no fue posible mantener con caracter permanente ni siquiera 

J 0 de control. Desde mediados del siglo XVII no hubo presencia 

a en los puertos de la costa donde el comercio del cafe tenia cada 

mas impo r t anc 'a- En las montanas, la ausencia del poder otomano 
nnitio que se estableciera un nuevo linaje de imanes zaidies. 

En el Magreb, el area dominada por los otomanos fue controlada 
' ialmente por el gobernador de Argel, pero a partir de la decada de 

ii70hut>o tres provincias con sus respectivas capitales en Tripoli, Tu-
ravArgel. Aquf se creo una tipica forma otomana de gobierno provin-
• j yn gobernador enviado de Estambul con su familia, una adminis-
acifih servida por otomanos locales, un cuerpo de jenizaros 
rofesionales reclutados en Anatolia, un cadi hanafi (pese a que la ma-

vori'ade los habitantes estaba formada por malikies) y una armada re-
dutaHaen varios lugares, incluso con europeos conversos al islam, y usa-
Ja principalmente para la guerra de corso contra la navegacion 
comercial de los Estados europeos con los cuales el sultan otomano o los 
mbernadores locales estaban en guerra. 

Pero en el curso de un siglo el equilibrio entre el gobierno central 
ylospoderes locales habia comenzado a cambiar en favor de estos lilti-

"mos. En Tripoli, los jenizaros se aduefiaron del poder real hacia co-
mienzos del siglo XVII, y su portavoz electo o dey compam'a el poder 
con el gobernador. Pero era un poder precario. El nivel de vida en la 

• provincia era de tal naturaleza que impedia mantener un gran ejercito 
yunaadministracion permanente. Los pueblos eran pequefios, las tie-
rras ocupadas y cultivadas tenian una extension limitada. Apenas era 
posible que el gobierno controlase a los capitanes navales, cuyas activi-
dades provocaron mas de una vez el bombardeo de Tripoli por las na
ves europeas. 

, EnTunez, el dominio otomano directo duro un perfodo aiin mas 
breve. Antes de fines del siglo XVI los oficiales de rango inferior de los 
jenizaros se rebelaron, formaron un consejo y eligieron un jefe (dey) que 

jcompartio el poder con el gobernador. A mediados del siglo XVII un 
lercero, el bey, que comandaba el cuerpo de jenizaros encargado de re-



caudar los impuestos rurales, asumio una parte del poder; a prjv • 
del siglo XVIII uno de ellos pudo fundar una dinastia de beyes 1 i 
sainfes. Los beyes y su gobierno pudieron arraigar localmente v f U 

una alianza de intereses con la poblacion de Tiinez, una ciudad H * 
porciones, riqueza e importancia considerables. Los principals ° 
poh'ticos y militates quedaron principalmente en manos de una I' • 
mamelucos circasianos y georgianos, con algunos conversos al-1 "" 
gtiegos y occidentals, hombres instruidos en la residencia del bev P 
esta elite tendio a asimilarse mis a Tiinez, gracias a los matrirnon' 
otros procedimientos, y los miembros de las familias tunecinas In I * 
ocuparon cargos de secretarios y administradores. Tanto la elite vnU 
nante turco-tunecina como los miembros de las familias locales im 
tantes tenfan un interes comiin en el control de la zona rural ysut 
dente de produccion. El area facilmente accesible de tierra II 
productiva, el Sahel, era considerable, y los beyes mantenian el eierc 
local con los impuestos anuales que aplicaban. El gobierno y lacimj > 
tambien tenian un interes comiin en la actividad de los corsarios. Losr 

pitanes y los marineros eran, principalmente, conversos europeos ne-
quienes suministraban y equipaban los barcos eran en parte el gobietnr 
local y en parte las familias acaudaladas de Tiinez. 

De los tres centros del poder otomano en el Magreb, Argel era el mi< 
importante. Para el sultan otomano era fundamental mantenerunsolido 
puesto en la frontera occidental en la epoca de la expansion espafiola: in-
cluso cuando la parte principal delaatencion espafiola sedesviode la re
gion del Mediterraneo y se oriento hacia las colonias de America, aiinsc 
corn a el peligro de que Espafia se aduenase de algunos puertos en la costa 
del Magreb; Wahran (Oran) fue de dominio espanol durante gran parte 
del penodo, desde 1509 hasta 1792. Argel era la sede de una fuerza na
val otomana que defendia los intereses otomanos en el Mediterraneo ocri-
dental, y que se dedicaba a la practica del corso contra los barcos mercan-
tes europeos en tiempos de guerra (los Estados europeos tambien se 
dedicaban a la guerra de corso, y usaban como esclavos en las galeras alos 
argelinos capturados). Argel era tambien la sede de una importante fuera 
de jenizaros, quiza la principal del Imperio fuera de Estambul. Conestas 
fuerzas considerables, el gobernador de Argelia podfa influir en todo elli-
toral del Magreb. Pero tambien aqui el equilibrio se desplazo. Hasta me-
diados del siglo XVII el poder permanecio formalmente en manos del go
bernador, llegado de Estambul y reemplazado cada pocos anos. Sin 
embargo, los capitanes navales estaban apenas sometidos a su control,y 
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r 
' ' tos le obedecian solo en la medida en que el podia recaudar im-

'•°sl p ag a r los estipendios. Hacia mediados del siglo XVII un consejo 
P" tjncionarios jeni'zaros pudo asumir el control de la recaudacion 
fl£ lestos, V elegit un dey que los cobraba y aseguraba que ellos reci-.eimpuestos.y 

o que les correspondia. A principios del siglo XVIII el proceso Uego 
'3i nclusion logica y el dey pudo obtenet del gobierno centtal el cargo 
I j iockgobcmador . ^ 
' fomo en Tripoli yTiinez, los intereses comunes unieron a la elite 

, nante con los mercaderes de Argelia; juntos, estos dos gtupos 
5 • aron las actividades de cotso de los capitanes de mar y compartie-

i c ranancias obtenidas con la venta de artfculos requisados y el tes-
[ o n i ^ b i - i i l - n 

de cautivos. Durante el siglo XVII las naves argelinas llegaron hasta 
, _stas de Inglaterra e incluso a las de Islandia. Argel no era el centro 
, unaantigua cultura urbana como Tiinez, EI Cairo, Damasco o Ale-

Je una acaudalada burguesia indfgena. Estaba dominada por tres 
UDOS: los ienizaros, traidos principalmente de Anatolia y otras regio-

3« orientates del Imperio, los capitanes de mar, muchos de ellos euro-

os y los mercaderes, buena parte de ellos judios, que negociaban los 
jrticuJos requisados por los corsos gracias a sus contactos con el puerto 
italiano de Liorna. Los centros de la vida urbana argelina estaban tierra 
adentro, en las ciudades levantadas en las grandes llanuras y en sus alre-
dedores. Aqui, los gobernadores designados por el dey de Argel conser-
vabansus propias fuerzas armadas, formadas por argelinos o por miem-
bros de las familias de jeni'zaros a quienes no se permitfa ingresar en el 
oierpo de jeni'zaros de Argel; tambien aqui existia una burguesia local 
estrechamente relacionada con el gobierno. Mas alia de las tierras que 
rodeaban estas ciudades, el dominio de Argel estaba mediado por los 
pequenos jefes rurales, que recaudaban impuestos y entregaban el pro-
ducto a la expedicion anual de recaudacion. Pero habi'a distritos donde 
nisiquiera existia ese control, y a lo sumo habi'a cierto asentimiento 
frente a la autoridad de la Argel otomana y de Estambul; tales eran los 
principados de las montanas de Kabyle (Cabilia), las areas de los noma-
discriadores de camellos del Sahara y los pueblos del oasis de Mzab, 
poblados por ibadi'es y que vivi'an bajo el gobierno de un consejo de an-
cianos sabios y piadosos. 
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CAPITULO CATORCE 

Las sociedades otomanas 

LA POBLACION Y LA RIQUEZA DEL IMPERIO 

Los muchos paises incorporados al Imperio otomano, que formaban 
insistema de control burocratico y vivi'an bajo la jurisdiction de una sola 
u eran una vasta area comercial, en que las personas y los articu-
Inspodi'an viajar con relativa seguridad a lo largo de rutas comerciales 
mantenidas por fuerzas imperiales y provistas de janes, y todo ello sin pa-
Mrderechos aduaneros, aunque si era obligatorio satisfacer diferentes gra-
vamenes locales. Esta area estaba relacionada por un lado con Iran e In
dia donde el dominio de los Safavies y los mongoles tambien mantenia 
unmarco de vida estable, y donde la llegada de los europeos al oceano 
iniico —portugueses, holandeses, franceses e ingleses— aun no 
habfa desorganizado los sistemas tradicionales del comercio y la navega-
cion. Por el oeste, estaba relacionada con los paises de Europa occidental, 
quefivfan un proceso de expansion economica a causa de la existencia de 
(kites monarqufas centralizadas, del crecimiento de la poblacion y la 
igricultura, y la importation de metales preciosos del nuevo mundo de la 
Arn'erica espafiola y portuguesa. Por las extensas rutas comerciales se trans-
portaban nuevas clases de artfculos de elevado valor, ademas de los pro-
ductos corrientes y mas antiguos del trafico internacional. El comercio de 
lasespecias todavfa atravesaba El Cairo, aunque en determinado momen-
to del siglo XVII los holandeses comenzaron a desarrollar gran parte del 
mismo alrededor del cabo de Buena Esperanza; la seda persa atravesaba 
unacadena de ciudades comerciales del Imperio safavi de Iran, cruzaba 
Anatolia, y llegaba a Estambul, Bursa y Alepo; el cafe, introducido por 
primera vez en el siglo XVI, era Ilevado a El Cairo desde Yemen, y desde 
alli'se distribuia por el mundo del Mediterraneo; al Magreb se llevaban 
adaifos, oro y marfd de las praderas del sur del Sahara. 
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Las manufacturas de las ciudades otomanas ya no eran tan ' 
tantes como antes en el mercado mundial, pero los tejidos de Si ' ' 
shashiya, el tocado peculiar fabricado enTiinez, tenian dem?„j 
T C I J - i , n d aene| 
impeno. En algunos sectores de este comercio los mercaderes eu • 
occidentales estaban desempefiando un papel cada vez mas import ' 
pero el trafico mas notorio era todavia el quese mantenfaconlos 
del oceano Indico, y aquf los comerciantes otomanos ocupaban el 1-
principal. 

El gobierno fuerte, el orden publico y el comercio floreciente <; 
lacionaban con otros dos fenomenos del pen'odo del poderotom 
Uno de ellos fue el crecimiento de la poblacion. Fue una caracteriw' 
comiin en todo el mundo del Mediterraneo durante el siglo XW 
parte porque se recobro de la prolongada decadencia provocada DO I 
Peste Negra, pero tambien a causa de otros cambios habidos en la eon 
Un calculo global, que aparece aceptado generalmente, es que la pobl 
cion del Imperio posiblemente aumento alrededor del orden deurnn 
% en el curso del siglo. (En Anatolia, la poblacion contribuyentesedu 
plico, pero es posible que esto se explique no por un incremento nam 
ral, sino por un control mis firme, que posibilito registrar y reciuda-
impuestos de un grupo de poblacion mas amplio.) Hacia fines de esesi
glo, es posible que la poblacion total alcanzara los 20-30 millones, divi-
didos mas o menos uniformemente entre las regiones europea, asiatkay 
africana del Imperio. Por esa epoca la poblacion de Francia alcanzaba 
quiza los 16 millones, la de los Estados italianos era de 13, y la deEspa-
fia, de 8. En el pen'odo que precedio y siguio inmediatamente alacon-
quista otomana, Estambul paso de ser una ciudad relativamente peque-
fia a tener 700.000 habitantes hacia el siglo XVII; era mas grandeque 
las principales ciudades europeas, es decir, Napoles, Paris y Londres. 
Pero parece que este aumento no continuo en las areas musulmanaso 
cristianas de la cuenca del Mediterraneo durante el siglo XVII. 

Al parecer, tanto la poblacion rural como la urbana aumento. Los 
datos existentes sefialan una extension de la agricultura y el aumento de 
la produccion rural, por lo menos en algunas regiones del Imperio; fue 
el resultado de un mayor orden, un sistema mas equitativo de imjfues-
tos, elaumento de lademanda de la poblacion urbanaylacreacionde 
capital de inversion gracias a la prosperidad de las ciudades. Pero duran
te el siglo XVII hay pruebas de que la vida rural estable se desotganizo. 
Los disturbios sobrevenidos en algunas zonas de Anatolia durante los 
primeros anos del siglo, los denominados alzamientos celali, quizame-
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* sieno de sobrepoblacion rural, asf como de una disminuci6n de 
"" cidad del gobierno para mantener el orden en el campo. 
13

 r m 0 siempre, las ciudades fueron las principales beneficiarias del 
el crecimiento economico otomano, o por lo menos esta afirma-

°r. aplicable a algunas clases urbanas. Cuando Mehmet II entro en 
" rantinopla, restaba poco de la que habfa sido una gran ciudad im-

• I fil y sus sucesores alentaron o incluso obligaron a instalarse allf a 
ilmanes, cristianos y judios de otros lugares, y dotaron a la nueva 
mbul con grandes complejos de edificios. Sobre la colina que domi-
I Cuerno de Oro estaba el palacio deTopkapi. En el patio publico 
rno se atendfan los asuntos; en los patios interiores vivfan el sultan y 

~ miembros de su familia. De hecho, el palacio era una ciudad interior 
, mUChos millares de habitantes, rodeada por muros. Mas lejos se ex-
ndfa el centro de la ciudad productora, los principales mercados y las 

r jaciones imperiales, los complejos de mezquitas, las escuelas, los hos-
icios y las bibliotecas; eran signos caracterfsticos de la gran ciudad oto-

manalos wacjfi imperiales, gracias a los cuales los ingresos originados en 
I tiendas y en los mercados se consagraban a fines religiosos y caritati-
vos. Habia un tercer eje de actividad a traves del Cuerno de Oro, en un 
suburbio de Pera, donde vivfan los comerciantes extranjeros, y que de 
hecho era una ciudad italiana. 

El aprovisionamiento de la ciudad era una de las preocupaciones 
principales del gobierno. La poblacion urbana necesitaba cereales para 
elaborar pan, ovejas que suministrasen came y otros articulos necesarios 
para la vida, y debfa contarse con estos elementos a precios razonables. 
Enprincipio, los cereales producidos en un distrito se consumian allf 
mismo, pero se hacfa una excepcion en el caso de las regiones que Ser
vian a una gran ciudad. Para alimencar a la enorme poblacion de Estam-
hul, las regiones costeras europeas del mar Negro, Tracia y el norte de 
Anatolia septentrional eran sobremanera importantes. Ciertos comer
ciantes estaban autorizados a comerciar con cereales, a comprarlos a pre-
cio fijo bajo la supervision del cadi, en buena medida por mar, y ven-
derlo a precios establecidos por el gobierno; los barcos y los puertos 
estaban rigurosamente supervisados, con el fin de que los cereales no se 
desviasen a otros lugares. 

La riqueza de la dilatada area de produccion y comercio que era el 
Imperio aflufa a manos del gobierno en parte como renta, que servfa 
para mantener al ejercito y la burocracia, y en parte iba a manos priva-
dis. La elite dominante de la ciudad continuaba siendo esa combina-
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cion de grandes mercaderes y ulemas supremos, un rostro distint' 
las ciudades en el mundo islamico. Los mercaderes que se dedican * 
comercio de larga distancia, los fabricantes de telas finas, los sa c 
banqueros que prestaban dinero al gobierno o a los comercianr ° 
aprovechaban de la mayor actividad comercial o la mayor facilidaH ' 
la que se desarrollaba. Ocupaban una position relativamente prnr j 
y privilegiada, porque el gobierno volvia los ojos hacia ellos si neces' u 
dinero en casos excepcionales. Los ulemas supremos se beneficiaba 
solo de los sueldos y de la consideration que recibfan del sultan ' 
tambien de los waqfs que administraban y que veni'an a increment, 
estipendios. Su riqueza, y la de los comerciantes, sin embargo se veia 
perada por la de los altos funcionarios militares y civiles, que sacah 
partido de las unidades impositivas que se les habian asignado Su ' 
queza era precaria, y podian perderlo si el sultan les retiraba su fav 
pues, oficialmente, eran sus esclavos, y por lo tanto no podian hereda 
pero con suerte y habilidad podian legar sus riquezas a sus respectiv 
familias. A medida que se afianzo el sistema de los recaudadores deim 
puestos, parece que se establecio una combination entre los poseedores 
de la riqueza rural y urbana —funcionarios, comerciantes y otros-̂ -
para aduefiarse de la concesion de las recaudaciones impositivas; hacia el 
siglo XVIII, los poseedores delos malikanes—la concesion vitaliciade la 
recaudacion— se habian convertido en una nueva clase terrateniente v 
cultivaban la tierra con criterio comercial. 

LAS PROVINCIAS ARABES 

Hasta donde se ha estudiado, la historia de las provincias imperials 
de habla arabe parece tener muchos rasgos comunes con los que obser-
vamos en las regiones europeas y en Anatolia. Se estima que la pota
tion aumento en el perfodo que siguio inmediatamente a la conquista 
otomana, a causa de la mejora de la seguridad y la prosperidad general 
del Imperio; pero despues se estanco o incluso decayo un poco. Des-
pues de Estambul, las grandes ciudades arabes fueron las principales del 
Imperio. La poblacion de El Cairo se elevo quizas a 200.000 habitantes 
a mediados del siglo XVI, y a 300.000 hacia fines del XVII. Por aquellas 
fechas, Alepo era una ciudad de unos 100.000 habitantes; Damascoj' 
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nosiblemente eran mas pequenas, pero del mismo orden de 
•„ J Baedad nunca se habi'a recobrado de la decadencia del siste-

*' mas'1' 
j reEadio de Irak meridional, la invasion mongola y el desplaza-

• to del trafico comercial del oceano Indico del golfo Persico al mar 
• rente una poblacion un tanto menor que las grandes ciudades si-
Areel era, en esencia, una creacion otomana, una plaza fuerte desde 

hacer frente a los espafioles; tenia entre 50.000 y 100.000 habi-
ontes hacia fines del siglo XVII. 

El crecimiento de la poblacion se relaciono con el cambio ffsico y la 
nsion de las ciudades. El dominio otomano mantuvo el orden ur-

con diferentes fuerzas policiales de dfa y de noche, y guardias en 
I diferentes barrios, la vigilancia esmerada de los servicios piiblicos (el 

• ministro de agua, la limpieza e iluminacion de las calles, la extincion 
, c,eeos) V el control de las calles y los mercados, supervisado todo por 

* I cadi. Siguiencl0 el ejemplo del sultan de Estambul, los gobernadores 
los comandantes militares otomanos iniciaron grandes obras publicas 

ln los centros urbanos, sobre todo durante el siglo XVI. Se construyeron 
mezquitas y escuelas, con edificios comerciales cuyos ingresos se utiliza-
ban par1 mantener aquellas: por ejemplo, la fundacion de Duqakin-
zadeMefimet baja en Alepo, en que tres qaisariyyas, cuatio janes y cua-

u0 j0Cos suministraron los recursos para mantener una gran mezquita; 
JaTakiyya de Damasco, un complejo formado por una mezquita, una 
escuelay una posada para peregrinos, construida por Soliman el Magnf-
fco; mas tarde, el complejo construido por el destacado hombre de ar-
mas Ridwan Bei en El Cairo. 

Las murallas de la mayoria de las grandes ciudades ya no eran uti
les, tanto porque los Otomanos mantenian el orden en los campos cir-
cundantes como porque el desarrollo de la artilleria determino que fue-
sen ineficaces para la defensa. Se demolieron algunas, y otras cayeron en 
desuso; las ciudades se extendieron hacia los suburbios residenciales 
donde dieron cabida a una poblacion cada vez mas numerosa. Los ricos 
vivi'an en el centro de la ciudad, cerca de la sede del poder, o en un ba
rrio donde eran influyentes, o bien en las afueras, donde contaban con 
aire fresco y mucho espacio. Los artesanos, los pequefios comerciantes y 
elproletariado vivi'an en las zonas populares, que se extendi'an a lo largo 
de las rutas comerciales: en Alepo eran Judaida, Bab Nairab y Banqusa; 
en Damasco, Suq Saruya y el Maidan, que se extendi'an a lo largo del 
camino que llevaba hacia el sur, por donde arribaban los cereales de 
Hawran y los peregrinos se alejaban en direccion a las ciudades santas; 
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en El Cairo, Husainiyya, al none del antiguo centra urbano, a I I 
de la ruta por donde iban y venfan las caravanas sirias, y Bulaq e1 

n • l " Puer
to fluvial. 

Hay indicios de que en estos barrios residenciales las familias 
las mas pobres, eran propietarias de sus propias casas, y de que / 
tanto la poblacion era estable. Parece que durante el perfodo otom " 
manifesto en los distntos cierta tendencia a agruparse de acuerd 
las divisiones religiosas o etnicas: Judaida en Alepo, era principalm 
cristiana; habi'a un distrito kurdo en Damasco, y el area que rodeaK * 
mezquita de IbnTulun en El Cairo estaba habitada sobre todo pnr 
te del Magreb. Formado alrededor de su mezquita, la fuente puhli 
el pequeno mercado, el barrio era el foco de la vida de sus habitanr' 
quienes se unian en las ceremonias, que podi'an ser publicas (la partirl 
el regreso de los peregrinos, la Pascua) o privadas (nacimiento, matrim 
nio y muerre), y durante la noche estaba protegido por serenosynue 

tas. Pero al menos en sus actividades economicas los hombres cruzaba 
las fronteras y todos los sectores de la poblacion se congregaban en pi 
mercado. 

La politica fiscal otomana y el aumento del comercio con Europa 
determino que creciera la importancia de los cristianos y los judios en la 
vida de las ciudades. Los judios eran influyentes como prestamistasy 
banqueros del gobierno central o de los gobernadores de provincia y 
como administradores en la recaudacion de impuestos; en otro piano, 
como artesanos y negociantes de metales preciosos. Los mercaderes ju
dios fueron importantes en el trafico de Bagdad, y enTiinezyArgellos 
judios, muchos de origen espanol, se destacaron en los intercambioscon 
los paises del norte y el oeste del Mediterraneo. Las familias griegasque 
residi'an en el barrio del Fanar de Estambul controlaban gran parte dei 
comercio de cereales y pieles con el mar Negro. Los armenios desempe-
naban un papel importante en el comercio de la seda con Iran. En Ale
po y otros lugares donde vivian mercaderes europeos, los cristianos fue
ron intermediarios que ayudaron a aquellos a comprar articulos paiala 
exportacion y distribuian los que esos comerciantes trai'an de Europa; 
los cristianos sirios fueron importantes en el comercio entre Damiettay 
la costa siria; los cristianos coptos fueron contables y administradoresai 
servicio de los funcionarios y los recaudadores de impuestos en Egipto. 

A medida que el gobierno otomano echo rafces permanentes en los 
grandes centros de provincia, se formaron grupos gobernantes otoma-
nos de caracter local. En las provincias sometidas al control otomano di-
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Estambul designaba al gobernador y al cadi, y los cambiaba con 
fC ncia- P e r 0 l ° s funcionarios de la cancilleria local tendieron a pro-

• rle families otomanas asentadas en las ciudades de provincia y tan-
V I nnocimiento como la experiencia especial de ese personal se tras-
' •' de padres a hijos. Las fuerzas locales de jenfzaros tambien se 

raoraban a la comunidad, y legaban sus privilegios de generacion 
eneracion, si bien se realizaron intentos de impedir este mecanismo 
• jo nuevos destacamentos desde Estambul. Si permanecian mu-

' t;empo en la ciudad, los gobernadores o los jefes de las fuerzas ar-
jjs podian crear sus propios grupos de mamelucos y situarlos en car-

«,s relevances. 
° Estos grupos locales llegaron a aliarse con los mercaderes y los ule-

Los principales poseedores de la riqueza urbana eran los cambistas 
i moneda y los banqueros, asi como los mercaderes consagrados al co-
ercio de larga distancia. Pese al aumento de la importancia de los mer-

raderes extranjeros —es decir, europeos, cristianos y judi'os— el trafico 
masiroPortante y lu c r a t 'v o> el 1ne s e rnantenfa entre distintas partes del 
Impe"0 o con los pafses del oceano Indico, estaba en manos de merca
deres musulmanes: estos controlaban el comercio de cafe de El Cairo, 
nue acompanaba a la peregrinacion a La Meca, y las rutas de caravanas 
niie cruzaban los desiertos de Siria y el Sahara. Parece que pocas fortu-
nasmercantiles sobrevivieron muchas generaciones; fueron mas perma-
nentes las familias que posefan tradicion de saber religiose Desde el 
punto de vista numerico eran una clase importante: se calcula que en 
Eeipto hacia el siglo XVIII, los ulemas en el sentido mas amplio de la 
pilabra, con inclusion de los que cumplian funciones en el ambito de la 
ley, la educacion y el culto, contaban con 4.000 miembros en una po-
blacion masculina adulta de 50.000. En las ciudades arabes tenfan un 
caracter distinto que en Estambul. Los ulemas superiores de Estambul 
eran en gran parte miembros del mecanismo de gobierno, se educaban 
en las escuelas imperiales, se los designaba en el servicio imperial y abri-
gaban la esperanza de alcanzar alii altos cargos. En cambio, los que ha-
llamos en las ciudades arabes eran de procedencia local. Muchos eran 
hombres de antiguo linaje, que se remontaba a la epoca de los mamelu
cos o aun antes, y algunos afirmaban (no siempre con razon) que eran 
sayyids, descendientes del Profeta. La mayoria de ellos se habia educado 
en las escuelas locales (Azhar en El Cairo, Zaituna en Tiinez, las escuelas 
de Alepo y Damasco), y habia heredado una lengua y una tradicion cul
tural que se remontaba mucho mas alia de la llegada de los Otomanos. 
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Si bien conservaban cierta independencia, se mostraban disn 
dejarse atraer por el servicio local del sultan. El cadi hanaff de [M • S ' 
pales ciudades normalmente provenia de Estambul, pero sus re C' 
tantes, la mayoria de los muftfes, el naqib al-ashrafy los maestro A 
madrazas eran designados sobre todo entre los miembros del CUP ^ 
los ulemas locales. En las ciudades en que la poblacion musulman £ 

teneci'a a mas de un madhab, cada uno de estos tenia su propio J' 
su mufti. EnTiinez, toda la poblacion musulmana, fuera dp la „ 
conocia un origen turco, respondfa a un madhab malikf, y el cadi m li" 
tenia un cargo oficial comparable al del hanafi. 

Entre los Otomanos locales, los mercaderes y los ulemas del In 
existian diferentes tipos de relacion, de modo que cada uno dp I™ 

• , . CJ°sgru. 
pos alcanzaba una permanencia y una jerarquia que en otras condi 
nes no habria tenido. Hasta cierto punto poseian una culturacomi' 
Los hijos de los comerciantes asistian a la madraza. Los funcionarin 
los militares tambien podian enviar alii a sus hijos, y asegurarles de t 
modo la oportunidad de un futuro menos precario: Bairam, un ofiti I 
turco de la provincia deTunez, fundo un linaje de famosos eruditos-a] 
Yabarti, historiador en el Egipto del siglo XVIII, provenia de una farnilia 
de mercaderes. Establecieron vinculos matrimoniales, y tambien tuvie-
ron conexiones financieras, asociandose en empresas comerciales. Cuan-
do se difundio el sistema de la designacion de recaudadores de impues
tos, los funcionarios y los mercaderes pudieron cooperar para hacerse 
con dichos cargos. En general, los oficiales militares y los funcionarios 
controlaban la recaudacion de los impuestos rurales, porque eraimposi-
ble cobrar estos gravamenes sin el poder y el apoyo de los gobernado-
res. Los comerciantes y los ulemas tenfan una participacion mas impor-
tante en la recaudacion de los impuestos y las obligaciones locales. Los 
ulemas eran administradores de waqfs importantes, y asf podian const-
guir capital para invertir en empresas comerciales o en el cargo derecau-
dador de impuestos. 

En otro piano, existia una alianza distinta. A pesar de los esfuerzos 
del sultan para mantener a su ejercito profesional separado de la pobla
cion local, en el curso del tiempo ambos grupos comenzaron a mezclar-
se. Hacia fines del siglo XVII los jenizaros estaban desarrollando oficiosy 
formas del comercio, y la incorporacion al cuerpo se convirtio en una 
suerte de propiedad, que conferia el derecho a recibir privilegios y pen-
siones, los cuales podian ser legados a los hijos, o comprados por miem
bros de la poblacion civil. La alianza de intereses a veces podfa expresai-
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vimientos violentos, y los cafes eran a menudo un lugar en que 
labras se pasaba a la accion. Tal accion podia ser de dos clases. 

era polftica. En Estambul, las facciones del palacio o del servicio 
'i ilitar que pugnaban para alcanzar el poder utilizaron a los jenf-

° ara movilizar una masa urbana. En 1703 una rebelion de parte 
•' cito se convirtio en un movimiento de revuelta polftica, en que 

funcionarios de algunas de las grandes casas, los jenfzaros, los 
v los mercaderes —cada grupo movido por sus propios intereses, 

' tndos unidos en la demanda de justicia— promovieron la cafda del 
' •j.jslam, cuya influencia sobre el sultan Mustafa II desaprobaban, 
j ues depusieron al propio sultan. En las ciudades de provincia po-

• pjQstir movimientos analogos, y tambien explosiones espontaneas, 
j escaseaba el alimento y los precios eran elevados, y los funciona-

fleleobierno o los poseedores de la concesion de recaudacion de los 
uestos rurales se veian acusados de provocar la escasez artificial al re-

, a el alimento hasta lograr un aumento de los precios. Esos movi-
• tos podian tener un exito inmediato, en cuanto lograban reempla-

u n gobernador o un funcionario impopular, pero la elite de la 
mdadlos mirabacon sentimientos contradictorios. Los ulemas superio-

como portavoces de la poblacion urbana, a veces se unfan a la pro-

[a p e r 0 en definitiva sus intereses y sus sentimientos estaban del lado 
delordenconstkuido. 

LA CULTURA DE LAS PROVINCIAS ARABES 

La conquista otomana dejo su impronta en las ciudades de las pro-
vificias de habla arabe en los grandes monumentos arquitectonicos, al-
gunos creados por los propios sultanes, como signos de su grandeza y su 
devotion, y otros por los sectores locales movidos por la fuerza de la imi-
tacion al que el poder y el exito inducen. En las capitales de provincia, 
duhnte los siglos XVI y XVII se construyeron mezquitas de estilo oto-
mino: un amplio patio conducia a una sala abovedada destinada a la 
plegaria; sobre esta se elevaban dos o cuatro minaretes, esbeltos, estiliza-
dosy puntiagudos. La sala misma podia estar adornada con tejas de co-
lof del estilo de Iznik, que mereci'a la preferencia de la corte otomana, 
con disenos florales de colores verde, rojo y azul. Asi flieron la mezquita 
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Jusrawiyya, en Alepo, disenada por Sinan, el mas grande de 1 
tectos otomanos; la mezquita de Soliman baja en la Ciudadel J 
Cairo; la del santuario de Sidi Mahraz en Tiinez; y la «Nueva M 
ta» de Argel. La mas espectacular de las creaciones provinciales * 
nas fue la Takiyya de Damasco, un gran complejo de edificios k^ 
disenado por Sinan y consagrado a las necesidades de Ios Derprr-; n 

Damasco se reunia una de las dos mas grandes caravanas de pere • 
y en cierto sentido era la mas importante de las dos, porque alii a J< 
los emisarios del sultan, y a veces miembros de su familia. Una sur • •' 
de caravasares se extendi'a a lo largo de la ruta de los peregrinos A 
Escambul a traves de Anatolia y Siria septentrional, y laTakiyyq i 
mas refinado de todos; una mezquita abovedada con dos altos min 
tes distribuidos simetricamente a cada lado, construida con piedra I 
bandas alternadas negra y blanca que durante mucho tiempo hah' 
sido rasgos del estilo sirio; alrededor del patio habfa habitaciones ref 
torios y cocinas para los peregrinos. Tambien en la ciudad santadel 
rusalen el sultan Soliman dejo su impronta, en las tejas de los murose* 
teriores de la Cupula de la Roca, y en los grandes muros que rodeaban 
la ciudad. De todas las grandes ciudades otomanas, solo en Bagdad ane 
nas se sentia la influencia del nuevo estilo; continuo prevaleciendo el 
mas antiguo estilo persa. Tambien en las restantes ciudades, las mezqui-
tas mas pequefias, y los edificios piiblicos continuaron ateniendosealos 
estilos tradicionales, si bien algunos elementos otomanos se incorpora-
ron gradualmente a las formas decorativas. 

Con el dominio otomano, la importancia de la lengua arabe no dis-
minuyo sino que se reforzo. Las ciencias de la religion y la ley fueron te-
mas que se ensenaron en lengua arabe tanto en las grandes escuelasde 
Estambul como en las de El Cairo y Damasco. Los autores otomanos 
que se consagraban a la creacion de ciertos tipos de libros tendfan a es-
cribir en arabe. Era posible que se compusiera poesi'a y se escribiesen 
obras populares en la lengua turco otomana que se desarrollo en este 
pen'odo como instrumento de alta cultura, pero las obras de religion y 
derecho, e incluso las de historia y las biografias, a veces usaban el arabe. 
Asi, Hayyi Jalifa (1609-1657), funcionaxio oficial de Estambul, escribio 
en ambas lenguas, si bien en sus obras mas importantes empleo el arabe: 
una historia universal y un diccionario bibliografico de autores.arabes 
titulado Kashfal-zunum. 

En las grandes ciudades arabes la tradicion literaria continuo: no 
tanto poesia y bellas letras como historia local, biografia y la compila-
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j nbras de\fiq y hadiz. Las grandes escuelas continuaron siendo 
a" nara el estudio de las ciencias religiosas, pero con una diferencia. 
£ l<ninas excepciones, los cargos mas altos del setvicio local fueron 
• Ans no a graduados de la Azhar o las escuelas de Damasco y Ale-

• n a los qu e provem'an de las fundaciones imperiales de Estambul; 
'<' j o s principales cadfes hanaffes de las capitales de provincia fue-

su mayon'a turcos enviados desde Estambul, y los cargos oficiales 
, Itos alos cuales podi'an aspirar los graduados locales fueron el de 

' A rite del juez (naib) o el de mufti. (Pero en Tiinez la fuerza de la 
jvinn local de la ley malikf era tan fuerte que hubo dos cadfes, uno 

i f[ v otro malikf, igualmente influyentes y proximos al gobernante 
i I v el segundo era un diplomado de la gran escuela de Tiinez, la 

-me estaba en la mezquita Zaituna.) 
El advenimiento de los otomanos alento algunas ordenes sufies, 
tambien determino que se acentuase el control sobre ellas. Uno de 

i nrimeros actos del sultan Selim II, despues de la ocupacion de Siria, 
,- ,construir una lujosa tumba sobre el sepulcro de Ibn Arabi en Da
masco. Una de las fraternidades cuya ensenanza estaba influida por la 
i Ibn Arabi, la jalwatiyya, se extendio desde Anatolia a traves del Im-
nerio otomano y origino las ramas de Siria, Egipto y de otros lugares. 
Tambien estaba extendida la shadiliyya, probablemente a causa de la 
influencia de los sufies del Magreb; un miembro de la familia Alami de 
Marruecos que se asento en Jerusalen fue alli el delegado shadilf, y su 
rumba en el monte de los Olivos se conviitio en lugar de peregrinacion. 

A fines del siglo XVII, una nueva influencia Uego del mundo isla-
mico oriental. La fraternidad naqshbandi habia existido en Estambul y 
otros lugares desde epoca temprana, pero alrededor de 1670 un maes
tro sufi de Samarcanda, Murad, que habia estudiado en India, fue a vi-
vir a Estambul y despues a Damasco, y trajo consigo la nueva doctrina 
naqshbandi desarrollada por Ahmad al-Sirhindi en India septentrional 
enunperiodo anterior del mismo siglo. Recibio favores del sultan y 
fundo una familia en Damasco. Entre los escritores que sufrieron la in
fluencia de esta nueva doctrina naqshbandi, el mas famoso fue Abd al-
Gani-al-Nabulsi (1641-1731), un nativo de Damasco cuyas volumi-
nosas obras incluyeron comentarios acerca de la ensenanza de Ibn Arabi 
/unaserie de descripciones de viajes a santuarios, que son tambien eta-
pas de progreso espiritual. 

Fuera de la cultura sunni de las grandes ciudades, fomentada por 
lasautoridades otomanas, continuaron existiendo otras formas de cultu-
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ra religiosa. A medida que los Otomanos se acercaron al sunnism 
estricto, la posicion de los chiles en Siria se hizo cada vez mas difi 'i * 
tradicion de saber ahora habfa retrocedido a los pequenos poblad " 
deas del Libano meridional, pero todavfa estaba a cargo de famT 
estudiosos. Zain al-Din al-Amili (m. 1539), un autor del period ' 
mano temprano, fue llamado a Estambul y ejecutado. Se lo conoce 
tradicion chif como «el segundo martir» (al-sbabidal-zani). Pero i 
ber chif continuo floreciendo, mas alia del ambito de la autoridad 
mana directa, en las ciudades santas de Irak y en los distritos de al-H 
y Bahrein, en la orilla occidental del golfo Persico. Cobro nuevo im I 
so gracias a la proclamacion del chifsmo como religion oficial del Im 
rio Safavi: el gobierno del sha necesitaba jueces y maestros, y no nnd' 
hallarlos en la propia Iran; por consiguiente, acudieron estudiosos H 
Irak, Bahrein y el Libano meridional a la corte del sha, y aleunos rl-
ellos ocuparon cargos importantes. Uno de ellos, Nur al-Din Alial-K 
raki, originario del Libano (h. 1466-1534) escribio extensas e infWn 
tes obras acerca de los problemas provocados por la adopcion del dim 
mo como religion oficial: si los fieles debian pagar impuestos al 
gobernante, si los ulemas debian servirlo, y si en ausencia del imanco-
rrespondfa celebrar las oraciones del viernes. 

Durante el siglo XVII el mundo de la erudicion chif se vio desearra-
do por un conflicto acerca del lugar de la iytihad en la elaboracion de la 
ley. Aunque la posicion dominante habia sido la de los usulfes, que 
aceptaban la necesidad de la argumentacion racional en la interpreta
cion y la aplicacion de los preceptos del Coran y el hadiz, ahora apare-
cio otra escuela de pensamiento, la de los ajbaries, que deseaban limitar 
el uso de la interpretacion racional mediante qiyas (analogfas),yatri-
bufan importancia a la necesidad de aceptar el sentido literal de la tradi
cion de los imanes. Esta escuela prevalecio en las ciudades santas duran
te la segunda parte del siglo. 

Tambien se sintieron influencias provenientes del exterior enlasco-
munidades judias del Imperio otomano, pero eran de otro genero. Lare-
conquista cristiana de al-Andalus llevo a la destruccion de las comunida-
des judfas existentes allf. Se exiliaron, algunas a Italia y a otros lugatesde 
Europa, pero muchas de ellas a Estambul y a otras ciudades del Imperio 
otomano. Llevaron consigo las tradiciones peculiares de judaismo 
sefardf o andalusf, y sobre todo la interpretacion mfstica de la fe, la Caba
la, que se habia desarrollado en ese pais. Desde mediados del siglo XVI en 
adelante, el centro mas productivo del pensamiento mfstico fue Safad, en 
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. Un pensador de gran originalidad, Isaac Luria (1534-1572), 

* Safad al final de su vida y ejercio profunda influencia sobre los 

,deptos £ 
de la Cabala en ese lugar. 

lino de los rasgos distintivos de su ensefianza fue cierta doctr ina 

del universe La vida del universo habfa perdido el orden, y co-
a nndi'a a los seres humanos, pero sobre todo a los judios, ayudar a 

en la obra de la redencion, viviendo una vida en armonfa con su 

a 

D i ° s , - • • , - , , • i 

I ntad. Dicha ensenanza ongino una expectativa apocahptica, al 
que la redencion estaba cerca y la atm6sfera era propicia para la 

ricion de un redentor. En 1665, Shabbetai Zevi (1626-1676), na-
i n £smirna y de quien se sabfa que ejecutaba actos extrafios mien-

se encontraba en estado de iluminacion, fue reconocido por un 
ofeta local como el mesi'as durante una visita aTierra Santa. Su fama 
difundio casi inmediatamente por todo el mundo judio, e incluso en 

, curopaseptentrional y oriental, donde las comunidades judfas se sen-
. turbadas por las masacres cometidas en Polonia y Rusia. El retorno 

delos judios aTierra Santa parecfa proximo, pero las esperanzas se de-
fiunibaron poco despues: convocado ante el divan del sultdn, Shabbe-
di Zevi tuvo que elegit entre la muerte y la conversion al islam. Eligio la 
conversion, y si bien algunos de sus partidarios le guardaron fidelidad, 
lamayorfaya no pudo creer en el. 

Durante estos siglos sobrevino cierto cambio en las ideas y el saber 
de las pobkeiones cristianas de las provincias de habla arabe, sobre to
do en las de Siria. Se llego a este resultado como consecuencia de la di-
fusion de las misiones catolicas romanas. Estas habfan actuado en la re-
eiondeun modo intermitente durante mucho tiempo; los franciscanos 
estuvieron alii desde el siglo XV como custodios de los santuarios catoli-
cos deTierra Santa; los jesuitas, los carmelitas, los dominicos y otros lle-
garon mas tarde. A partir de fines del siglo XVI el Papado establecio en 
Roma una serie de colegios destinados a la formacion desacerdotes de 
las Iglesias orientales: los Colegios Maronita y Griego en 1584, el Cole-
gio de la Congregacion para la preparacion de la Fe en 1627. Durante 
el siglo XVII el niimero de misioneros en los pafses de Oriente Proximo 
aumento. El proceso arrojo dos resultados. De una parte, amplio el nii
mero de miembros de las Iglesias orientales que aceptaban la autoridad 
del Papa al mismo tiempo que deseaban conservar sus respectivas litur-
gias, sus costumbres y su derecho canonigo. Los maronitas habfan ocu-
pado esta posicion desde la epoca de las Cruzadas, y a principios del si
glo XVIII concertaron un concordato con el Papado que vino a definir 
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las relaciones entre ambos. En las restantes Iglesias, la cuestion d I 
premacia papal provoco mayores divisiones; sobre todo en Alenn '<:*•U 

septentrional, hubo conflictos entre los grupos catolicos y los no . .' 
cos por el control de las Iglesias. Hacia principios del siglo XVin i 
bia llegado a una virtual separacion. A partir de ese momento huh J " 
lineas de patriarcas y obispos en el Patriarcado ortodoxo de Antin. 
una que reconocia la primacfa del Patriarca ecumenico de Constan ' 
pla, yla otra «uniata» o «catolica griega», es decir, que aceptabalao 
ridad del Papa. Hubo procesos analogos en diferentes epocas en las T i 
sias nestoriana, siria ortodoxa, armenia y copta, aunque solo a princ' ' 
del siglo XIX el sultan otomano reconocio formalmente a los uni 
como millets o comunidades independientes. 

El segundo resultado fue el desarrollo de una cultura cristians 
pecifica que se expresaba en arabe. Algo por el estilo habfaexistidod 
rante mucho tiempo, pero ahora cambio su caracter. Los sacerdotes ed 
cados en los colegios de Roma regresaban con un conocimiento del Ian 
y el italiano; algunos se consagraron al estudio serio del arabe; otro 
crearon ordenes monasticas segiin el modelo occidental, sobre todoer. 
la atmosfera libre de las montafias libanesas, y istas se convirtieron en 
centros tanto del cultivo de la tierra como del estudio de la teologfayde 
la historia. 

ALLENDE EL IMPERIO: ARABIA, SUDAN, MARRUECOS 

Allende las fronteras otomanas de Arabia se extendian regionesen 
que habi'a pequenos pueblos de mercaderes o puertos y zonas rurales 
poco habitadas, donde los recursos urbanos eran limitadosy podia or-
ganizarse el gobierno a lo sumo a pequena escala: los principadosdelas 
ciudades levantadas junto a los oasis, en Arabia central y oriental, y los 
puertos de la costa occidental del golfo Persico. Uno de ellos era mis 
importante que los restantes. En el rincon sureste de la peninsula, 
Oman era una comunidad rural relativamente estable yprosperaenlos 
fertiles valles montaneses que miraban al mar de Yabal Ajdar. Loshabi-
tantes eran ibadles, y su imanato, restablecido a principios del siglo XVII 
el mandato de una dinasn'a de la tribu Yaribi, conferia cierta unidad 
precaria a la sociedad de los valles montaneses. En la costa, el puertode 
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CP convirtio en importante centro del comercio del oceano Indi-
vfasqats 

•iuet°: mado por los omanfes a los portugueses a mediados del siglo 
C°' los mercaderes de ese origen se establecieron a lo largo de la cos-

L' ana oriental. En estas zonas arabes, los otomanos no ejercieron la 
°L nfa Pe r 0 Bahrein, uno de los puertos del golfo Persico, fue domi-
S° ' an! de 1602 a 1783. Aquf, y en otras regiones del golfo Persico, 
n arte de la poblacion era chii; la region de al-Hasa, al norte de 
= , ,• e n efecto fue un importante centro del saber chii. Al suroeste 
. | oenjnsula, Yemen ya no estaba bajo el control otomano; tambien 

'los puertos comerciaron con India y el sureste de Asia, sobre todo 
-„fp v los emierantes arabes del sur de Arabia Servian en los ejerci-concajc, / . . . 

de los gobernantes indios. 
Ajsur de Egipto, la autoridad otomana era limitada: se extendia re-

rttando el valle del Nilo hasta la Tercera Catarata, y en la costa del 
a«Roio habia dos misiones en Sawakin y Massawa, subordinadas al 
nbernador de Yidda. Aiin mas lejos, surgio un sultanato de poder y es-

'bilidad relativamente grandes, el del Funj, establecido en el area de 
ulriVos estables que se extiende entre el Nilo Azul y el Blanco; este ha-

hria deperpetuarse durante mas de tres siglos (a partir de principios del 
siglo XVI y hasta 1821). 

'Allende la frontera occidental del Imperio, en el oeste mas remoto 
del Magreb, habia un Estado de diferente tipo: el antiguo Imperio de 
Marruecos. Las operaciones navales otomanas no se aventuraban mas alia 
del Mediterraneo para llegar al Atlantico, y el gobierno otomano no se es-
Bb&io en las regiones costeras de Marruecos, ni impuso su control sobre 
lasmontanas del Rif y el Atlas. Aquf las autoridades locales, algunas de las 
cuales contaban con la aprobacion religiosa, consiguieron afianzarse; en 
ciertas condiciones, la cristalizacion de las fuerzas locales alrededor de un 
liderazgo con aprobacion religiosa podia dar lugar a una entidad polftica 
mayor. Durante el siglo XV aparecio un nuevo factor que modifico la na-
curaleza de tales movimientos: la reconquista cristiana de Espana y Portu
gal amenazo con extenderse a Marruecos y tambien provoco la emigra-
cion de los musulmanes de al-Andalus hacia las ciudades marroquies. Por 
lo tanto, cualquier movimiento que pareciera que podia y queria defender 
al pafs contra los nuevos cruzados era muy atractivo. De aquf en adelante 
tales movimientos tendieron a afirmar su legitimidad insertandose en un 
linajeespiritual basico del mundo musulman. En 1510, una familia que 
inrmaba descender del Profeta, la de los sharifi Sadid, pudo fundar un 
Estado en la region meridional de Sus, obtener el control de la ciudad co-
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mercial de Marrakech y despues avanzar hacia el norte. Los Sadies 
un sistema de gobierno que pudo regir la mayor parte del pais, auri " 
mitadamente. La corte y la administration central, el majzan, hasta • ' 
punto se atuvieron al modelo otomano. El sultan tuvo dos tipos d r, 
za en las cuales apoyarse: su ejercito personal de soldados neeros re I 
dos entre los habitantes esclavos de los oasis meridionales y el valle A {"'• 
Niger, y ciertos grupos arabes de la llanura, \osyaish o tribus «milit 
se los eximia de los impuestos con la condition de que recaudaran In * 
vamenes y mantuvieran el orden en las zonas rurales, y a veces enlas ' 
dades. Fue un periodo de prosperidad cada vez mayor: las ciudade. 
merciales del norte, los puertos del Atlantico y las ciudades interiort J 
FezyTitwan (Tetuin) cobraron nuevo impulse, en parte a causa de la I)" 
gadadelos andalusies, que aportaron especialidades industrialesyconf< * 
tos con otras areas del mundo del Mediterraneo. Despues de un perforin * 
a mediados del siglo XVI en el que Espafia, Portugal y los otomanoslii 
charon por el control del pais, los Sadies pudieron mantener cieita inde 
pendencia, e incluso extenderse hacia el sur. Desde su baluarte en Ma 

rrakech, los sultanes lograron controlar el comercio de oro y esclavosil-
Africa occidental; a fines del siglo XVI conquistaron y conservaron flor i 
poco tiempo las ciudades de las rutas comerciales saharianas hasta Tun- i 
buktu. 

Pero el gobierno de los sharifs fue siempre mas debil que el delos 
sultanes otomanos. La riqueza y el poder urbanos eran mas lirriitados ' 
Fez, el centro urbano mas importante, era una ciudad que posei'aitna ** 
considerable tradition de saber urbano, pero tenia solo lamitaddela -> 
magnitud de Alepo, Damasco o Tiinez, y era mucho mis pequenaque 
Estambul o El Cairo. De los restantes pueblos, los puertos de la costa 
del Atlantico fueron centros del comercio exterior y la navegaciondt 
corso; los capitanes de los puertos gemelos de Rabat y Sale durante un * 
tiempo rivalizaron con los de Argel. Pero ni el trafico de las ciudadesra •» 
la produccion del campo fue suficiente para permitir que el sultan man- „ 
tuviese una compleja burocracia o un gran ejercito permanente. Mas 
alia de ciertas regiones limitadas, ejercio un poder relativo medianteev 
pediciones militares ocasionales, la manipulacion poh'tica y el prestigio 
de su estirpe vinculada al Profeta. FJ y su majzan se parecian menosal I 
gobierno burocratico centralizado del Imperio otomano yaalgunosEs- j 
tados europeos de la epoca que a una monarquia medieval errante;el 
gobernante, su corte y los ministros, su reducido niimero de secretaries 
y el tesoro, y sus soldados personates, avanzaban regularmente a craves 
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j - tritos rurales mas proximos, recaudando el dinero necesario 
(rax al ejercito y tratando, mediante delicadas maniobras pollti-

J mantener en definitiva la soberanfa en el area mas dilatada posi-
i luso en las ciudades su dominio era precario. Precisaba controlar 

"' ivtakn35 Y o t r o s ' uS 1 1 ^ c o n e ' fi° ^ e sobrevivir: los ulemas le confe-
'l itimidad, y el monarca necesitaba los ingresos procedentes de los 
'menes impuescos al comercio y la inaustria. Hasta cierto punto, 

c' y trobernar al pueblo mediante funcionarios designados, o COnCe-
• i 0 negando ravores, pero en cierto sentido se mantenia ajeno a 
•' ' Jades. Los habitantes urbanos no deseaban que desapareciese por 

iet0 el noder del sultan, pues lo necesitaban para que protegiese 
, JJ comerciales y los defendiese a ellos mismos de los ataques euro-

jjrjmdos contra la costa, pero deseaban mantener la relacion en sus 
Bias condiciones: no pagar impuestos, no verse atemorizados por las 

hus yaish que los rodeaban, contar con un gobernador y un cadi ele-
• j s por ellos mismos o, al menos, que mereciese su aprovacion. A ve-

- conseeuian movilizar sus fuerzas con estos propositus. 

En vista de tales lfmites impuestos a sus recursos y su poder, los sha-
n/jsadles no pudieron crear un sistema permanente y autoperpetuado 
deeobierno como el de los otomanos y los safavi'es. Despues de aproxi-
madamente un siglo, hubo una escision en la familia, y de nuevo se for-
maroncombinaciones locales de fuerzas alrededor de jefes que afirma-
ban su legitimidad en terminos religiosos. Tras un periodo de conflicto, 
en que intervinieron los otomanos en Argelia y los mercaderes europeos 
en los puertos, otra familia de sharifs, los Filalfes o Alauies del oasis de 
Tafilalt pudieron unificar todo el pais mediante la habilidad poh'tica y 
laayuda de algunas tribus arabes: primero el este, donde fueron los li-
deres de la oposicion a la difusion del poder otomano, despues Fez y el 
norte, y mas tarde el centro y el sur, hacia 1670. (Esta dinastfa continiia 
sobernando a Marruecos en la actualidad.) 

En la epoca de uno de los dirigentes tempranos de la dinastfa, 

: Mawlai Ismail (1672-1727), el gobierno adopto la forma que conserva-
ria mas o menos hasta principios del siglo XX: una casa real formada 
priricipalmente por esclavos negros y otros habitantes del sur; ministros 
designados de entre las principales familias de Fez o las tribus yaish; un 
ejercito de conversos europeos, negros de origen esclavo, las tribus yaish 
de las llanuras y levas urbanas en pen'odos de necesidad. El sultan em-

rprendio una lucha contra dos peligros: el permanente temor al ataque 
espanpl y portugues y la expansion del poder otomano desde Argel. 
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Con su ejercito, su legitimidad religiosay su resistencia eficazat 1 
ligros, durante un tiempo pudo generar el poder que le permit'' • ^" 
nar en su favor el equilibrio del gobierno y la ciudad, y eierce • 
control politico sobre gran parte del campo. ° 

La conquista cristiana de al-Andalus empobrecio la civiliza ' ' 
Marruecos. Cuando los musulmanes fueron expulsados definitiva '' 
de Espana, durante el sielo XVII, mas colonos andalusi'es Uea-,* ,'e 

. . . , , . 6at0nalis 

ciudades marroquies, pero ya no traian consigo una culturaque 
queciera al Magreb. Simultaneamente, los contactos con las retr' 
orientales del mundo musulman se vieron limitados por la distanc' ' 
barrera de las montanas del Atlas. Algunos marroquies, en efecto vi • 
ron hacia el este, por razones comerciales o para realizar las peregrin 
nes; despues de reunirse en el oasis de Tafilalt, continuaban a lo 1 
de la costa norte de Africa o por mar hasta Egipto, donde se incornn 
ban a la caravana de peregrinos reunida en El Cairo. Algunos mercaH 
res podian permanecer alii, y algunos eruditos se dedicaban a estud' -
en las mezquitas y las escuelas de El Cairo, Medina o Jerusalem- unr 

pocos, a su vez, se convertfan en maestros y fundaban familias cubi
tal fue el caso de la familia Alami en Jerusalen, de la cual se afirmab-
que descendfa de un maestro y erudito sufi originario de YabalAlam 
en el norte de Marruecos. Pero pocos estudiosos del este visitaron el oes-
te mas remoto o se asentaron alii. 

De manera que por esa epoca la cultura de Marruecos era un cue™ 
peculiar y limitado. Habia pocos poetas y hombres de letras, y carea'an de 
grandes memos. Pero continuo la tradicion de las obras historicasybio-
graficas. En el siglo XVIII al-Zayyani (1734-h. 1833), un hombreque 
habia ocupado cargos importantes y habia viajado mucho, escribio una 
historia universal, la primera compuesta por un marroqui, que revelociet-
to conocimiento de la historia europea y aiin mas de la otomana. 

En las escuelas, la principal disciplina estudiada era el^z^ maliki, COD 
sus ciencias auxiliares. Se la ensenaba en la gran mezquita de al-Qa-
rawiyyin, en Fez, con sus madrazas anexas, y tambien en Marrakechy 
otros lugares. Un compendio de la ley maliki, el Mujtasarde al-Jalil, tuvo 
especial relevancia. En estas ciudades, como en otros rincones del mundo 
islamico, habia grandes familias de eruditos que preservaban latradicion 
del saber superior de una generacion a otra; una de ellas fue la familia 
Fasi, de origen andalusi, aunque establecida en Fez desde el siglo XVI. 

La influencia de los juristas de las ciudades se extendio hasta derm 
punto hacia el campo, donde los ulemas podfan actuar como notarios.y 
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a a los contratos y los acuerdos. Pero la fuente principal de ali-
"^ soiritual provino de los maestros y los gui'as espirituales pertene-

1,16 las fraternidades suffes, y sobre todo de los que estaban relacio-
**" n |aShadiliyya, un grupo fundado por al-SKadili (m. 1258), un 

°a h t de cuna marroqui instalado en Egipto. Esta paternidad se exten-
0 , nliamente por Egipto, y rue llevada a Marruecos por al-Yazuli du-

1 sielo ̂  (m - k- 1465); a Fez llego a traves de un miembro de la 
-'. ... p^i La influencia del camino ensenado por la Shadiliyya y otras 

nidades se manifesto en todos los niveles de la sociedad. En los indi-
".. cultos, suministro una explication del significado interior del Co-
, analisis de los estados espirituales en la senda que conducia al co-

-' -.jjnto experimental de Dios. Los maestros y los santos, adscritos o 
una fraternidad, alimentaban la esperanza de que Dios intercediera 

aaWar a los hombres y las mujeres en las pruebas de la vida terrenal. 
i MI como en otros lugares, las tumbas de los santos eran centres de pe-

rinacion; algunas de las mis famosas eran las de Mawlay Idris, reputa-
• fiindador de Fez, en un santuario urbano que llevaba su nombre, y de 
,u hijo, tambien llamado Idris, en la propia Fez. 

De igual modo, tambien aquf los hombres sabios y piadosos trata-
" kn de preservar la idea de una sociedad musulmana justa frente a los 
excesos de la supersticion o la ambicion mundana. El estudio de un 

%udito frances ha revelado la vida y las ensenanzas de uno de ellos, al-
Hasan al-Yusi (1631-1691). Era un hombre del sur, que se sintio atrai-
do por el ambiente de los individuos cultos y, durante un tiempo, im-
partio clases en Fez, para despues continuar en las escuelas de 
Marrakech y otros lugares. Sus obras son variadas, e incluyen una serie 
de conversaciones (muhadarat), en las cuales trato de definir y preservar 
el camino medio de los sabios y los piadosos ulemas entre las opuestas 
tcmaciones. De un lado estaban las tentaciones y las corrupciones del 
poder. En un famoso ensayo, donde reflejo la opinion de los propios 
ulemas acerca de su papel, advirtid al sultan Ismail contra la tiranfa 
practicada en su nombre por los funcionarios. Proclamo que la tierra 
pertenecia a Dios, y que todos los hombres eran Sus esclavos: si el go-
bernante trataba con justicia a su pueblo, el se converu'a en el represen-
tante de Dios en la tierra, la sombra de Dios sobre Sus siervos. Afronta-
ba tres tareas: recaudar con justicia los impuestos, promover liyihad, 
manteniendo la solidez de las defensas del reino, e impedir la opresion 
.que el fuerte ejercfa sobre el debil. Los tres aspectos hablan sido descui-
dados en su reino: los recaudadores de impuestos oprimi'an, las defensas 
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se habian debilicado y los funcionarios tiranizaban al pueblo I i 

que el extrafa es de sobra conocida: una vez concluida la prof ''• '°r" 

ulemas conservarian el caracter de guardianes de la verdad; que 1 ' 

hiciese como hacfan los califas y acatase el consejo de los intern 

dedignos de la ley santa.' '" 

Del otro lado del camino medio estaba la corruption espirin I 

movida en t r e l agen te comiin del campo por los maestros suffes fi ° 

ignorances: e 

En tiempos anteriores, las palabras de hombres como los n 

tenecen a las 6rdenes qadiri y shadilf, y de maestros de los estad -

rituales, resonaban en los ofdos de la gente comiin y conmovian 

razones. Esas palabras exaltaban a las multitudes, que hacfan t J 

posible por imitarlos. Pero ^que puede esperarse de un ignorant 

deja en libertad sus propias fantasias y ni siquiera conoce los ele 

tos externos de la ley santa, y mucho menos comprende su sieaifjr A 

interior, ni sabe quienes carecen de una elevada jerarquia espiritual- ^ 

lo ve hablando con vehemencia, comentando el conocimiento ta 

racional como revelado. Se encuentra esto sobre todo en los hiins d 

los santos, que desean adornarse con las gracias de sus padres, 'i UKJ„ 

cen a sus partidarios a seguirlos sin derecho ni verdad, y solo en bie» 

de las vanidades de este mundo [...]. Un hombre como este no condu-

cira a la gente a amar a nadie por el bien de Dios, ni le permitira cono-

cer o seguir a nadie que no sea el mismo [...]. Les promete el baraiso 

no importa cuales hayan sido sus actos, en vista de que intercede pot 

ellos el d/a del Juicio [...]. La gente ignorante se satisface con esto, y 

contimia a su servicio, una generacion tras otra.2 
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CAPITULO QUINCE 

El inestable equilibrio de poder 

en el siglo XVIII 

LAS AUTORIDADES CENTRALES Y LOCALES 

Durante el siglo VII los arabes crearon un mundo nuevo al que 
pueblos se sintieron atraidos. Durante los siglos XDC y XX, a su vez, 

ii s s e vieron atraidos por un nuevo mundo creado en Europa occi-
j ta] Por supuesto, este es un modo demasiado sencillo de describir 

proceso tnuy complicado, y las explicaciones del mismo tambien 
W e n ser simples en exceso. 

Una explicacion ofrecida usualmente adoptaria la siguiente forma: 
hacia el siglo XVIII los antiguos reinos del mundo musulman y las so-
eiedades que ellos gobernaban habian entrado en un proceso de deca-
dencia, y en cambio aumentaba la fuerza de Europa, lo cual posibilito la 
expansion de las mercancias, las ideas y el poder que condujo a la im
position del dominio europeo, y despues a un renacimiento de la fuerza 
ylivitalidad de las sociedades arabes en una forma diferente. 

Pero es dificil aplicar el concepto de la decadencia. Tambien lo em-
plearon algunos autores otomanos. Desde fines del siglo XVI en adelan-
te, los que compararon lo que vefan alrededor de ellos con lo que creian 
quehabfa existido antes afirmaban, a menudo, que las cosas no eran lo 

ique habian sido en un periodo anterior de justicia, y que las institucio-
nesylos codigos de moral social en los cuales se apoyabala fuerza oto-
mana estaban en decadencia. Algunos de estos autores leian a Ibn Jal-
diin; durante el siglo XVII el historiador Naima reflexiono acerca de 
algunas de las ideas de Ibn Jaldun, y en el siglo XVIII parte de su Mu-
qitddimast tradujo al turco. 

Para estos escritores, el remedio residia en un retorno a las institu-
ciones de la edad de oro real o imaginaria. A juicio de Sari Mehmed baja 
(m. 1717), quien durante un periodo fue tesorero o defierdar, y escribio 
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a principios del siglo XVIII, lo que importaba era restablecer la an ' 
diferencia entre gobernantes y gobernados, y que los primeros act ' 
con justicia: 

Debe evitarse por todos los medios el ingreso de la reaya en la H 
litar. Sin duda sobrevendra el desorden cuando los que no son hiint „ • 

' 'Hetos 
de sipahis se convierten de pronto en sipahis [...]. Que [los funcionarin 1 
opriman a la reaya pobre ni la irriten con la exigencia de nuevos imni 
agregados a los gravamenes anuales bien conocidos que estan acosturnk 
dos a dar [...]. Es necesario proteger y preservar a los habitantes de las 
vincias y los moradores de las ciudades mediante la elimination de las ;„' 
ticias y prestando much(sima atencion a la prosperidad de los subditos [ 1 
Peto no debe demostrarse excesiva indulgencia con la reaya.' 

Mas que hablar de decadencia, serla propio afirmar que lo queha 
bia ocurrido era una adaptacion de los metodos otomanos de eobiem 
y del equilibrio del poder del Imperio a la variacion de las circunstan 
cias. Hacia fines del siglo XVIII, la dinastfa otomana llevaba quinientm 
afios de existencia y habi'a estado gobernando casi 300 en la mayoriade 
los paises arabes; cabi'a presumir que sus modos de gobierno y la exten
sion de su control variasen de un lugar y una epoca a otros. 

Hubo dos clases de cambio que fueron sobremanera importantts 
hacia el siglo XVIII. En el gobierno central de Estambul el poder habia 
tendido a pasar de la casa del sultan a una oligarqufa de altos funciona-
rios civiles instalados en las oficinas del gran visir o en sus alrededores, 
Aunque diferentes grupos de estos funcionarios competfan por el poder, 
estaban interrelacionados, y se vinculaban con los altos dignatarios del 
servicio judicial y religioso segun diferentes modos. Tenian una cultura 
comun, en la cual habia elementos arabes y persas asi como turcos. 
Compartian el interes por la fuerza y el bienestar del Imperio y de la so-
ciedad que aquel protegia. No se mantenian a distancia de la sociedad, 
como habia sucedido con los esclavos de las casas, y en cambio partici-
paban en la vida economica gracias a su control de las dotaciones reli-
giosas y el sistema de recaudacion de impuestos, y a la asociacion con co-
merciantes para invertir en el comercio y en las tierras. 

El ejercito profesional tambien se habia incorporado a la sociedad; 
los jenizaros se convirtieron en mercaderes y artesanos, y los mercaderes 
y los artesanos se incorporaron o unieron a los cuerpos de jenizaros. Esre 
proceso estaba relacionado, como causa y efecto, con otro cambio im-
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. ]a aparicion en las capitales de provincia de grupos gobernan-

I ales, que podian controlar los recursos impositivos de las provin-
'. usarlos para organizar sus propios ejercitos locales. Tales grupos 

• ' n en la mayoria de las capitales de provincia, excepto las que po-
. controladas facilmente desde Estambul. Podian ser de diferen-

1 CPS En ciertos lugares habia familias gobernantes, con sus casas y 
ipoendientes; sus miembros podian merecer el reconocimiento de 
rnbul de una generacion a otra. En otros, actuaban grupos autoper-
ados de mamelucos: eran hombres de los Balcanes o el Caucaso que 

• Wan lleeado a la ciudad como esclavos militares o aprendices de la 
de un gobernador o un comandante militar, habfan ascendido a 

s jmportantes en el gobierno o el ejercito local, y habian logrado 
sDasar su poder a otros miembros del mismo grupo. Dichos gober-
ntes locales podian concertar alianzas de intereses con los comercian-
los poseedores de la tierra y los ulemas de la ciudad. Mantenfan el 

den que era necesario para la prosperidad de la ciudad y, a la vez, se 
jprovechaban del mismo. 

£sta era la situacion en la mayoria de las provincias otomanas de 
Anatolia y Europa, excepto las que permitian un facil acceso desde Es-
rambul, y practicamente de todas las provincias iiabes. Alepo, en el 
norte de Siria, levantada junto a una importante ruta imperial, y con ac
ceso relativamente facil desde Estambul, continuo bajo el control direc-
to; pero en Bagdad y Acre, en la costa de Palestina, los miembros de los 
mupos mamelucos conservaban el cargo de gobernador; en Damasco y 
Mosul, las familias que habian estado al servicio de los otomanos po-
dfan ocupar el cargo de gobernador durante varias generaciones. En 
Hiyaz, los jerifes de La Meca, una familia que afirmaba descender del 
Profeta, gobernaban las ciudades santas, si bien habia un gobernador 
otomano en Yidda, en la costa. En Yemen no se mantuvo la presencia 
otomana, y la autoridad central existente estaba en manos de una fami
lia de imanes reconocida por los habitantes zaidies. 

EnEgipto la situacion era mas complicada. Aun habia un goberna
dor designado por Estambul, a quien no se permitfa permanecer dema-
siado tiempo en el cargo, a fin de evitar que adquiriesen excesivo poder; 
pero la mayoria de los altos cargos y el control de la recaudacion de los 
impuestos habia caido en manos primero de grupos rivales de mamelu
cos j oficiales militares. En las tres provincias otomanas del Magreb, los 
jefes de los ejercitos locales se habian apoderado del poder en difererites 
tormas. En Tripoli yTunez, los comandantes militares crearon dinastfas, 
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w-
reconocidas por Estambul con la jerarquia de gobernadores 
con el titulo local de bey. En Argel, los cuerpos militares design 
cesivos gobernantes (los deyes); pero con el tiempo el dey nUt) * 
un grupo de altos funcionarios que consiguio perpetuarse y mam " 
cargo. En los tres lugares, los funcionarios, los oficiales militares v I 
merciantes se habfan unido al principio impulsados por el inte ' °" 
mun de equipar las naves corsarias (los «piratas berberiscos») na 
turar las naves de los Estados europeos con los cuales el sultan n t 

• J , , . toniano 
estaba en guerra, y vender sus mercancias; pero esta practica habfa 
do, de hecho, hacia fines del siglo XVIII. 

Por grandes que fuesen estos cambios, no cabe exagetarlos E P 
tambul el sultan aiin ejercia el poder definitive Incluso el funcion 
mas influyente podia ser depuesto y ejecutado y sus bienes confiscarl 
aiin se pensaba que los funcionarios del sultan eran sus «esclavos» V ' 
algunas excepciones, incluso los gobernantes locales mas fuertes se dab-, 
por satisfechos si podian permanecer al amparo del sistema otomano- era 
«otomanos locales», no monarcas independientes. El Estado otomann 
les era extrano, pues continuaba siendo la manifestation de la comunJ(U 
musulmana (o por lo menos de gran pane de ella). Los gobernantes loa 
les podian tener sus propias relaciones con las potencias extranieras nem 
utilizaban su fuerza para promover los intereses principales y defenderlas 
fronteras del Imperio. Mas aiin, el gobierno central manteni'a un residuo 
de fuerza en la mayon'a de las regiones del Imperio. Podia otorgar o dene-
gar el reconocimiento formal; e incluso el bey de Tiinez y el dey de Ara-
lia deseaban que el sultan los invistiese formalmente como gobernadotes 
Podia aprovechar las rivalidades entre diferentes provincias, o entre dife-
rentes miembros de una familia o un grupo mameluco, o entre el gober-
nador provincial y los notarios locales. Alii donde podfa usar las grandes 
rutas imperiales o las rutas man'timas del Mediterraneo oriental, estabaen 
condiciones de enviar un ejercito para reafirmar su poder; es lo que suce-
dio por corto espacio de tiempo en Egipto en la decada de 1780. La pe-
regrinacion, organizada por el gobernador de Damasco, que Uevaba rega-
los de Estambul a los habitantes de las ciudades santas, estaba protegida 
por una fuerza otomana, se desplazaba por una ruta vigilada por guarni-
ciones otomanas, y todo ello era una afirmacion anual de la soberanfa oto
mana a lo largo de todo el camino que iba de Estambul, a traves de Sirkf 
Arabia occidental, hasta el corazon del mundo musulman. 

En el Imperio se habfa creado un nuevo equilibrio de fuerzas. Era 
precario, y cada parte de el intentaba acrecentar su poder cuando po-
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estaba en condiciones de mantener una alianza de intereses 

g° 
dc 
Hay indicios que hacen creer que en algunas regiones la combi-

| eobierno central, los Otomanos de las provincias y los grupos 
I dotados de riqueza y prestigio, es decir, los comerciantes y los entre 

soci; 

•' de los gobiernos locales fuertes y las elites urbanas activas mante-
ina produccion agraria mayor, que era la base de la prosperidad 

' a v de la fuerza de los gobiernos. Parece que fue lo que sucedio en 
ovincias europeas; el crecimiento demografico en Europa central 
ento la demanda de alimentos y materias primas, y las provincias 

, ^nicas pudieron satisfacerla. En Tunez y Argelia se producfan cerea-
cueros para exportarlos a Marsella y Liorna; en el norte de Palestina 

' I oeste de Anatolia la produccion de algodon aumento para atender 
l demanda de Francia. Pero en la mayoria de las provincias el control 
, | gobierno local y sus aliados urbanos no iba mucho mas alia de las 
'udaiies. En el Magreb, el poder otomano no se extendio mucho hacia 
i :nterior, en direccion a la altiplanicie. En el Creciente Fertil, algunas 

rribus de nomadas criadores de camellos habian avanzado hacia el norte 
rlesde Arabia central; el area utilizada como pastura se amplio a expensas 
delaquese destino a los cultivos, y otro tanto sucedio en la region en 
nue los lideres tribales mas que los funcionarios oficiales controlaban a 
losaericultores que aiin permanecfan en la zona. 

En las regiones que se extendian allende la frontera del Imperio 
hubo procesos del mismo genero. En Oman una nueva familia gober-
nante, que al principio revindico su derecho al imanato de los ibadies, 
seasento en Masqat, en la costa, y una alianza de gobernantes y comer
ciantes pudo extender el comercio omani alrededor de las costas del 
oceano Indico. En otros puertos del golfo Persico, Kuwait, Bahrein, y 
otros mas pequefios, surgieron familias gobernantes vinculadas estrecha-
raente con las comunidades mercantiles. En Sudan, al sur de Egipto, 
hubo dos sultanatos muy duraderos: uno, el de Funj, ocupaba la region 
fertil entre el Nilo Azul y el Blanco, donde las rutas comerciales que 
iban de Egipto a Etiopia cruzaban las que se extendian de Africa occi
dental al mar Rojo; el otro fue el de Darfur, al oeste del Nilo, en una 
rata comercial que um'a Africa occidental con Egipto. 

En Marruecos, en un extremo del Magreb, los Alauies habian go-
bernado desde mediados del siglo XVII, pero sin contar con la solida 
fuerza militar o burocratica que incluso movilizaban los gobernantes 
otomanos locales. Como sus predecesores, nunca pudieron dominar del 
todo la ciudad de Fez con sus poderosas familias mercantiles, sus ulemas 
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agrupados alrededor de la mezquita de Qarawiyyin y sus familia 
que protegfan los santuarios de sus antepasados; fuera de las ciuH A 
lo sumo podfan controlar partes del campo mediante la manioul • '* 
polftica y el prestigio de su ascendencia; pero como su base era ins ^ 
la fuerza que podfan reunir fluctuaba; fue considerable a Drin^r.- , 
siglo XVIII y despues se deblhto; aun asi, comenzo a recuperarse 
segunda mitad del siglo. 

LA SOCIEDAD Y LA CULTURA OTOMANAS ARABES 

Durante el siglo XVIII la impronta del poder y la cultura otoman 
en las provincias arabes al parecer se acentuo. Arraigo en las ciudad 
gracias a lo que se ha denominado las familias y los grupos «otomanrK 
locales*. Por una parte, los comandantes militares y los funcionarios civi 
les se instalaron en las capitales de provinciay fundaron familias o casas 
que podfan conservar cargos en el servicio otomano de una generacioaa 
otra; las familias gobernantes locales y los grupos mamelucos eran a lo 
sumo el nivel superior de un fenomeno que se manifestaba tambien en 
otros pianos. Algunos ocupaban puestos en la administration local 
otros se enriquecfan mediante la recaudacion de impuestos, y otros ert-
viaban a sus hijos a las escuelas religiosas locales, y despues los incorpo-
raban al servicio legal. Por otra parte, los miembros de las familias locales 
con una tradition de saber religioso tendian cada vez mas a ocupar car
gos en el servicio religioso y legal, y de este modo a ejercer el control de 
los waqfs, incluso los mas lucrativos, creados en beneficio de las ciuda-
des santas o de instituciones fundadas por los sultanes; muchos de estos 
pasaban del proposito original al aprovechamiento privado. Sehacal-
culado que mientras habi'a setenta y cinco cargos oficiales en el sistema 
religioso legal de Damasco a principios del siglo XVIII, hacia mediados 
del siglo el numero habfa sobrepasado la cifra de trescientos. Una con-
secuencia de este proceso fue que muchas familias locales que por tradi
cion se adherfan a los madhabs shaffes o malikies, acabaron aceptando el 
codigo hanafi, reconocido oflcialmente por los sultanes otomanos. (Pero 
parece que no sucedfa lo mismo en el Magreb; aquf, el grueso de lapo-
blacion, excepto la de origen turco, continuo adscrito a la tendencia 
malikf.) 
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* p consiguiente, hacia fines del siglo XVIII existfan, al menos en al-
» j . jgs grandes ciudades irabes, familias poderosas y mas o menos 

nentes de «notables» locales, algunas mas turcas y otras mas ara-
Pe ., .exnresi6n desu poder y su estabilidad fue la construccion de 

' r dos palacios y casas en Argel, Tiinez, Damasco y otros lugares. 
j los mas notables fue el palacio de Azm en Damasco, un com-

• de habitaciones y estancias levantadas alrededor de dos patios, una 
loshombres de la familia y sus visitantes, la otra para las mujeres y 

i -rjcio domestico. En escala mas reducida, pero aun asi esplendidas, 
hin las casas construidas en Judaida, barrio cristiano de Alepo, por 

i kmilias enriquecidas gracias al trafico cada vez mas intenso con Eu-
Pn las montafias del sur del Lfbano, el palacio del emir de Libano, 

a hir Hi ft* construido por artesanos de Damasco: un inesperado pa-
l n urbano en una ladera montafiosa distance. Estas casas eran obra de 
nuitectos y artesanos locales, y el diseno y el estilo arquitectonicos eran 

rtnresiones de las tradiciones locales, si bien aqui tambien, como en las 
quitas, habn'a de manifestarse la influencia de los estilos decorativos 

ntomanos, sobre todo en el uso de las tejas; con esto se mezclaba cierta 
imitacion de los estilos europeos, como en los murales y el empleo de 
crista! de Bohemia y otros articulos manufacturados en Europa con des-
[ino al mercado de Oriente Proximo. En Tiinez, un viajero frances de 
principios del siglo descubrio que el antiguo palacio de los beyes, el Bar-
Jo, haMasido equipado con muebles de estilo italiano. 

La supervivencia y el poder social de las familias de los notables es-
taban unidos a las escuelas locales. Un estudio de El Cairo ha sugerido 
que una parte considerable de la poblacion masculina —-quiza la mi-
tad—pudo haber sido instruida, pero era el caso de pocas mujeres. Ello 
implicaque las escuelas elementales, denominadas kuttabs, eran nume-
rosas. En un nivel mas elevado, un historiador de la epoca menciona 
unasveinte madrazas y el mismo numero de mezquitas que impartfan 
ensenanza superior. La institucion central, la mezquita de al-Ashar, pa-
rece haber florecido a expensas de algunas mezquitas y madrazas mas 
pequenas y menos favorecidas; atrajo a estudiantes de Siria, Tiinez, Ma-
rruecos y las regiones del Alto Nilo. Del mismo modo, en Tunez la mez
quita de Zaituna cobro mayores proporciones y adquirio importancia 
durante el siglo; se amplio su biblioteca y se acrecentaron sus recursos 
mediante los ingresos de la yizya, la capitacion aplicada a los que no 
eranmusulmanes. 

En estas escuelas superiores, aiin se desarrollaba el antiguo plan de 
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ensenanza. Los estudios mas importantes eran exegesis del Cor* 
hadiz y c\fiq, y en esta tarea se usaban recopilaciones de fetuas asi 
de tratados formales; se estudiaban los temas lingiifsticos como intr ri 
cion a esas disciplinas. Se ensenaban las doctrinas basicas de la relipi' 
bre todo en compendios ulteriores, y parece que eran muy leidas las k 
de IbnArabiyotros sufies. Se estudiaban y ensenaban las cienciasr ' 
nales como la matematica y la astronomia, en general al margen del a • 
culo formal, pero parece que en efecto despertaban mucho interes En I 
li'mites de este plan de ensenanza tan rigido e invariable, aiin no habi 
pacio para una produccion literaria de elevada calidad. EnTunez, una f 
milia fundada por un soldado turco que habia llegado al pais con lafn 
za expedicionaria otomana durante el siglo XVI dio cuatro personalis 
en generaciones sucesivas, y todos se Uamaron Muhammad Bairarn fii 
ron eruditos bien conocidos y mufues hanafies. En Siria, la familia fund 
da por Murad, los naqshbandies de Asia central, tambien desempenam 
la funcion de mufti'es hanafies durante mas de una generacion. Uno d 
ellos, Muhammad Jalil al-Muradi (1760-1791), continuo una tradicion 
especificamente siria de recopilacion de biografias de hombres de saber v 
prestigio; su diccionario biografico abarca el siglo XII islimico. 

Necesitado de ayuda en la recopilacion de biografias, al-Muradi se 
dirigio a un famoso estudioso residente en Egipto, Murtada al-Zabidi 
(1732-1791). Su carta expresa la conciencia de quien sabe que esta en 
el extremo de una larga tradicion que es necesario preservar: 

Cuando me encontraba en Estambul con uno de sus grandes hom
bres [...] se hablaba de la historia, y de su decadencia en nuescra epoca, 
y la falta de interes por ella que manifiestan los contemporaneos, a pe-
sar de que es la mas grande de las artes; y nosotros lo lamentabamos 
profundamente.2 

Al-Zabidi, de origen indio, habiavivido un tiempo en Zabid, Ye
men, una importante escala en la ruta que unfa el sur y el sureste de 
Asia con las ciudades santas, y un centro importante del saber en esa 
epoca; se habfa trasladado a El Cairo, y desde alii su influenciasehabia 
difundio ampliamente, porque se afirmaba que tenia el poder de la in-
tercesion, y tambien gracias a sus escritos. Entre estos habia obras acerca * 
del hadiz, un comentario referido a Ihya ulum al-din, de al-Gazali, y un 
gran lexico arabe. 

A su vez, Murtada al-Zabidi pidio a un erudito mas joven, Ab.dal al-., 
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- i ^al-Yabarti (1753-1825), que loayudase a recopilar material bio-

•c o V^ste ^ue e ' ^mPu lS 0 q u e oriento su mente hacia la composicion 
5 Kras ds historia; a su debido tiempo, Murtada al-Zabidi producin'a la 

• aeran cronica de estilo tradicional, que abarcaba no solo los hechos 
I't'cos sino la vida de los estudiosos y los hombres famosos. 

itiniismo, en el mundo chii se prolongo la tradicion del saber su-
• pero los estudiosos se dividieron claramente. Durante la mayor 
rtedelsiglo la escuela de pensamiento ajbarf predomino entre los eru-

x as de las ciudades santas, pero hacia el fin del siglo se produjo cierto 
acirniento de la escuela usulf, bajo la influencia de dos importantes 
idiosos, Muhammad Baqir al-Bihbihani (m. 1791) y Yafar Kashif 

lGuita(h. 1741-1812), apoyada por los gobernantes locales de Irak e 
' 'ri queveian ciertas ventajas en la flexibilidad de los usulies, de modo 

eestase convertiria nuevamente en la escuela principal. Aun asi, la 
Aibariyya continuo siendo fuerte en algunas regiones del golfo Persico. 
Hacia fines del siglo tanto los usulies como los ajban'es afrontaron el de-
(jfjo de un nuevo movimiento, la Shaikiyya, que se origino en la tradi-
cidrii'mfatica, es decir, en la interpretacion espiritual de los libros sagra-
(josuna forma endemica del chifsmo. Esta postura fue condenada por 
las otras dos escuelas, y se entendio que estaba fuera de los li'mites del 

chiismo imami. 
No hay indicios en el sentido de que el pensamiento de los sunni'es o 

de los chiles se viese influenciado en esa epoca por las nuevas ideas que 
conienzaban a perfilarse en Europa. Algunos sacerdotes sirios y libaneses 
quehabfan adquirido cierto conocimiento del latin, el italiano o el frances 
estaban al tanto de la teologia catolica y la erudicion europea de esos 
tiempos. Unos pocos ensenaron en Europa, y se convirtieron en eruditos 
de reputacion europea: el mas famoso fue Yusuf al-Simani (Joseph Asse-
mani, 1687-1768), maronita del Lfbano y estudioso de los manuscritos 
siriacos y arabigos, que llego a ser el responsable de la Biblioteca Vaticana. 

EL MUNDO DEL ISLAM 

Viviesen en el Imperio otomano o fuera de sus fronteras, los que 
profesaban su fe en el islam y vivian utilizando el vehiculo de la lengua 
Srabe teni'an en comiin algo que era mas profundo que la fidelidad poli-
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tica o los intereses compartidos. Entre ellos, y entre estos y l0c 
blaban turco o persa o las restantes lenguas del mundo musulm 
tia el sentimiento comiin de pertenecer a un mundo perdurahl' 

oma,v que se expresaba en diferentes formas de pensamiento y active J ' 
cial; el Coran, lasTradiciones del Profeta, el sistema jurfdico o I 

• • • • -- e ' c t > m -portamiento social de caracter ideal, las ordenes sufies orientada k 
las tumbas de los fundadores, las escuelas, los viajes de los estudin " 
busca del saber, la difusion de libros, el ayuno del Ramadan cum I-J" 
al mismo tiempo y del mismo modo por los musulmanes en tod I 
rincones del mundo, y la peregrinacion que llevaba a muchos mil! 
de habitantes del mundo musulman a La Meca en la misma epnc J i 
afio. Todas estas actividades preservaban el sentimiento de pertenen 
un mundo que contenfa todo lo que era necesario para el bienesta 
esta vida y la salvation en la otra. 

Una vez mas, como toda estructura que se prolonga sielos tarn 
bien esta sin duda debia cambiar. Asi, la Morada del islam seeun »' 
tia en el siglo XVIII era distinta en muchos aspectos de la que se habf 
conocido antes. Un movimiento de cambio provino del extrem 
oriental del mundo musulman, del norte de India, donde la otra nan 
dinastia sunnf, los mongoles, gobernaban a musulmanes e hindiies 
Aqui, una serie de pensadores, entre los cuales el mas famoso fueSha 
Waliula de Delhi (1703-1762), estaba ensenando que los monarcas 
debian gobernar en armom'a con los preceptos del islam, yqueeste 
debia ser purificado por maestros que usaban su zyz^Wsobrelabase 
del Coran y el hadiz; las diferentes madkabs debian fusionarse en un 
solo sistema etico y legal, y las devociones de los sufies debian atenerse 
a sus limites. Los eruditos y las ideas que se desplazaron hacia el oeste 
a partir de ella se unieron y mezclaron con otros eruditos e ideas de 
las grandes escuelas, y en las ciudades santas durante las peregrinacio-
nes, y en esta mezcla se origino el fortalecimiento de ese tipo desufis-
mo que destaco la rigurosa observancia de la sharia, por muy avanza-
do que un musulman pudiese estar en el camino que llevaba a la 
experiencia de Dios. La Naqshbandiyya se habi'a extendido antes, a 
partir de Asia central e India, hacia los pai'ses otomanos, y su influen-
cia creci'a. Otra orden, los Tijaniyya, fue fundada en Argelia y Ma-
rruecos por un maestro que regreso de La Meca a El Cairo, y esaco-
rriente despues se difundio por Africa occidental. 

Hubo otro movimiento que pudo haber parecido menos importan-
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, e s pero mas tarde habria de cobrar un significado mas amplio. 
lt€ • -n6 en Arabia central a principios del siglo XVII, cuando el refor-
Se°rlfreligioso Muhammad ibn Abd al-Wahab (1703-1792) comen-
01

 e(Jicar la necesidad de que los musulmanes regresaran a la ense-
10 del islam segiin lo entendian los partidarios de Ibn Hanbal: 
'• sa obediencia al Coran y al hadiz segun los interpretaban los estu-

responsables de cada generation, y rechazo de todo lo que podfa 

j.rcp como innovaciones ileeftimas. Entre estas innovaciones esta 
I reverencia proresada a los santos muertos como intercesores ante 

v las devociones especiales de las ordenes sufies. El reformador 
erto una alianza con Muhammad ibn Saud, gobernante de una pe-

fia ciudad comercial, Diriyya, y este paso condujo a la formation de 
Estado cuyos dirigentes afirmaron vivir bajo la orientation de la sha-

• Dicho Estado trato de agrupar alrededor de si a todas las tribus de 
stores. Al proceder de este modo, reafirmo los intereses de la fragil so-

• dad urbana de los oasis opuesta a los de las tierras limitrofes habita-
I rtgr nastores, si bien, al mismo tiempo, rechaz6 las pretensiones de 
uOtomanos, que se presentaban como protectores del islam autentico. 
Hacia los primeros anos del siglo XIX los ejercitos del nuevo Estado se 
habfan extendido; saquearon los santuarios chiles del suroeste de Irak y 
ocuparon las ciudades santas de Hiyaz. 

LOS CAMBIOS EN LAS RELACIONES CON EUROPA 

Aunque la mayorfa de sus miembros podian creer que el mundo is-
lamico viv/a y crecfa autosuficiente y sin rival, hacia el ultimo cuarto del 
siglo XVIII al menos algunos miembros de la elite otomana sabian que 
esubaamenazado por fuerzas que promovfan un cambio en sus relacio-
nescon el mundo circundante. El gobierno otomano siempre habi'a sa-
bido que fuera de sus propios lfmites existla otro mundo: hacia el este, 
el Imperio chif de Iran, y mas lejos el Imperio mongol; hacia el norte y 
el oeste, se hallaban los Estados cristianos. Desde dpoca temprana, se 
habfan relacionado con Europa occidental y central, controlaban las 
costas orientales y meridionales, del Mediterraneo, y su frontera occi
dental estaba en la cuenca del Danubio. Los contactos no eran solo hos-
tiles. Ciertamente, hubo algo de eso cuando la flota otomana combatio 
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con los venecianos y los espanoles por el control del Mediterran *"* 
ejercito llego a las puertas de Viena; asi las cosas, la relacion podia 
sarse por referenda a la cruzada, de una parte, y a la yihad, de I 
Pero habia otros eeneros de relacion. El comercio estaba a nr„ 

j j j • ,, car6°sob tP 

todo de mercaderes europeos, venecianos y genoveses en los prim 
glos, y de otomanos, britanicos y franceses durante el siglo XVm u >," 
alianzas con reyes europeos que compartian un enemigo comiin 
sultan; sobre todo con Francia contra los Habsburgos de Austria c ' 
pana. En 1569 Francia recibio concesiones (capitulaciones) que re I 
ban las actividades de los mercaderes y los misioneros; se las redact' 
bre el modelo de privilegios anteriores concedidos a los mercadere A 
algunas ciudades italianas, y despues otorgadas a otras potencias e 
peas. Los principales Estados europeos tenian embajadas y consular! 
permanentes en el Imperio, que se convirtio en parte del sisterna deP 
tados europeos, aunque por s( mismo no envio misiones permanent̂  
las capitales europeas hasta mucho despues. (Del mismo modo M 
rruecos e Inglaterra mantenfan buenas relaciones cuando ambas adoDt 
ban una actitud hostil con Espafia.) 

Hasta mediados del siglo XVIII, los otomanos aiin podlansuDo-
ner que mantenfan una relacion de igual a igual con las demas poten-
cias. A fines del siglo XV, el disciplinado ejercito profesional del sultan, 
que usaba armas de fuego, no habia conocido rival entre los ejercitos 
europeos. Durante el siglo XVII los otomanos realizaron la ultima eran 
conquista, la isla de Creta, arrebatada a los venecianos. Hacia printi-
pios del XVIII, trataban con los Estados europeos en un piano de 
igualdad diplomatica, y no de superioridad como habfan podidoha-
cer en una epoca anterior, y se crefa que su ejercito habia perdidopo-
siciones frente a otros en organizacion, tactica y uso de las armas, aun
que no tanto hasta el extremo de que no pudieran realizarse esfuerzos 
para mejorarlo en el marco del sisterna de las instituciones vigentes. 
Por otra parte, el comercio continuaba desarrollandose dentro de los 
lfmites de las Capitulaciones. 

Sin embargo, durante el ultimo cuarto de siglo la situacion comen-
zo a cambiar de manera rapida y dramatica, a medida que la distancia 
entre la capacidad tecnica de algunos pafses de Europa occidental y sep
tentrional y los del resto del mundo se hizo mayor. Durante los siglos 
de dominio otomano no se habia asistido a un avance de la tecnologia, 
y en cambio habfa descendido el nivel del conocimiento y la compren-
sion en el campo de las ciencias. Fuera de unos pocos griegos y otros in-
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i i ,. prlucados en Italia, se conocian mal los idiomas de Europa oc-
feJividuose , . , r , . , J iw T -

I o los progresos cientihcos y tecnicos logrados aili. Las teonas 
cl 'micas asociadas con el nombre de Copernico apareci'an mencio-

4 j nturco por pnmera vez, ysolo de pasada, ahnes del sigloXVII, 
1 roeresos de la medicina europea comenzaban a difundirse lenta-

-!e°nte durante el siglo XVIII. 
Aleunos paises europeos ahora habian pasado a un nivel diferente 
der. La P e s t e ya n o asolaba las ciudades europeas al aplicarse con 

rialos sistemas de cuatentena, y la introduccion del maiz y la ex-
•, ,|e [as areas cultivadas anulo la amenaza del hambre y posibili-

'", i:mentar a una poblacion mas numerosa. Las mejoras introducidas 
I ronstruccion de naves y el arte de la navegacion habia llevado a 

* marinos y a los mercaderes a todos los oceanos del mundo, deter-
nando asi la creacion de centros y colonias comerciales. El trafico y 

I exr/lotacion de las minas y los campos de las colonias originaron una 
-ufflulaci6n de capital, que se utilizo para producir articulos manu-

^cturados de diferentes modos y a mayor escala. El crecimiento de la 
oblacion y la riqueza permitio que los gobiernos mantuviesen ejerci-

•ojv armadas mas poderosos. Asf, algunos de los paises de Europa oc
cidental —sobre todo Inglaterra, Francia y los Paises Bajos— se ha
bian embarcado en un proceso de permanente acumulacidn de 
recursos, y en cambio los pafses otomanos, lo mismo que otras areas de 
•\jiayAfrica, aiin vivian en una situacion en que la peste y el hambre 
êtcnfan el crecimiento demografico, algo que en algunos lugares ori-

ginaba la disminucion del niimero de habitantes, al mismo tiempo 
quelaproduccion no generaba el capital necesario para obtener cam-
liios fundamentales en los mdtodos o un incremento del poder orga-
nizadodelgobierno. 

El crecimiento del poder militar de Europa occidental aun no se 
manifestaba directamente. En el Mediterraneo occidental, el poder es-

• panol habia decrecido, y en 1792 el dey de Argelia pudo tomar Oran, 
que habia estado en poder espanol; en el Mediterraneo oriental, el po
der veneciano declinaba, y aiin no se sentia el de Inglaterra y Francia. 
Elpeligro parecia provenir del norte y del este. Rusia, que habia reorga-
nizado su ejercito y su gobierno de acuerdo con criterios occidentales, 
avanzaba hacia el sur. En una guerra decisiva contra los otomanos 
(1768-1774), una flora comandada por los rusos surc6 las aguas del 
Mediterraneo oriental, y un ejercito ruso ocupo Crimea, que pocos anos 
despues se anexionaria al Imperio ruso. A partir de esta epoca el mar 
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Negro dejo de ser otomano, y el nuevo puerto ruso de Odessa 
• - / - i Se con. 

virtio en centra comercial. 
Mas al este, en India, comenzaba un proceso no menos om'** 

Los barcos europeos habian rodeado por primera vez el cabo de R ° 
Esperanza a fines del siglo XV, y poco a poco se habian instaladn ' 
tos comerciales europeos en las costas de India, en el golfo Persi i 
islas de Asia suroriental; pero durante el siglo siguiente, o poco m' 
comercio se vio limitado. La ruta del cabo era larga y peligrosa y aY' 
enviaban especias y otros articulos asiaticos por el golfo Persico o el 
Rojo a las ciudades del Oriente Proximo, con el proposito de vend I 
en los mercados locales o distribuirlas por el oeste y el norte. Euron rl 
seaba comprar especias, pero tenia poco que ofrecer a cambio, y S(K 
vios y mercaderes en el oceano Indico se dedicaron sobre todo a comn 
y vender entre los puertos asiaticos. A principios del siglo XVII lost, 
landeses desviaron el trafico de especias alrededor del cabo; pero ha 
cierto punto la perdida sufrida por los mercaderes otomanos se vio com 
pensada por el nuevo comercio del cafe, cultivado en Yemen y distr' 
buido en el mundo occidental por mercaderes de El Cairo. Mastarde 
las companias comerciales europeas comenzaron a extenderse mis alia 
de sus puertos y se convirtieron en recaudadoras de impuestos y virtua-
les gobernantes de amplias ireas. La Companfa Holandesa de Indias 
Orientales extendio su control a Indonesia, y la Britanica asumio la ad-
ministracion de una amplia region del Imperio mongol, Bengala, du
rante la decada de 1760. 

Hacia los liltimos afios del siglo XVIII, era evidente que el caracter 
del comercio europeo con Oriente Proximo y el Magreb estabacam-
biando. Algunos grupos de mercaderes y marinos arabes todaviapo-
dian mantener su posicion en el trafico man'timo del Indico, sobre 
todo el de Omdn, cuyas actividades y cuyo poder se extendianala 
costa africana oriental. Pero en general los intercambios entre diferen-
tes regiones del mundo pasaron a manos de los mercaderes y los em-
presarios maritimos europeos; las naves inglesas llegaron a Moka?en la 
costa de Yemen, para comprar cafe; los mercaderes europeos llevaron 
especias asiaticas a Oriente Proximo. No solo los mercaderes sino tam-
bien los productores percibieron el desafio. Los articulos prodiicidos 
en Europa, o bajo control europeo en las colonias de Asia y el Nuevo 
Mundo, comenzaron a competir con los de Oriente Proximo tantoen 
el mercado europeo como en aquel. El cafe de Martinica era masbara-
to que el de Yemen, y los mercaderes que traficaban con e"l aplicaban 
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*" • s comerciales m a s eficaces que los de El Cairo. Ademas, tenian 
KC op"''0 ^ e ' o s m e r c a ( l o s europeos. Hacia fines del siglo XVIII el 

-, J„ Jvioka practicamente habfa perdido el mercado europeo, y 
La la competencia del cafe: de las Antillas en El Cairo, Tiinez y 

u,il El aziicar de las Antillas, refinada en Marsella, amenazaba a 
ts^°m • • i u u i 

• riustria azucarera egipcia. Los hombres y las mujeres comunes 
como las cortes compraban los tejidos franceses de buena cali-

' i A Cambio, Europa compraba en general materias primas: seda del 
1i no V algodon de Palestina septentrional, cereales de Argelia y Tu-

y cueros de Marruecos. 
Porlo que s e refiere al comercio con Europa, los pafses de Oriente 

v 'ximo y el Magreb estaban convirtiendose sobre todo en proveedores 
, materias primas y compradores de productos acabados. Pero los efec-

de este proceso aun eran limitados. El comercio con Europa era me-
cimportante P a r a ^ e c o n o m l a s de l° s pafses arabes que el que man-

•nian con los pafses que estaban mas al este, o con el que transcurrfa 

r J Nilo o las rutas saharianas entre las costas del Mediterraneo y 
Africa; el efecto principal pudo haber sido la disminucion de intercam-
bios entre las diferentes partes del Imperio otomano de los articulos en 
los que Europa comenzaba a ser competitiva. 

Por limitado que fuese, constitufa un signo de cierto desplazamien-
io del poder. Si las naves britanicas llegaban hasta Moka, podfan aden-
trarsehasta el mar Rojo y amenazar la seguridad de las ciudades santas 
ylosingresos de Egipto; la expansion del poder britanico en Bengala, 
una region que contaba con una numerosa poblacion musulmanay era 
parte del Imperio mongol, era conocida al menos por el grupo gober-
nante otomano. La ocupacion rusa de Crimea, una region de poblacion 
wincipalmente musulmana, gobernada por una dinastfa que mantenfa 
estrechos vfnculos con los otomanos, y los movimientos de la flota rusa 
en el Mediterraneo eran aun mas conocidos. Hacia fines del siglo se 
acenmo la conciencia de los peligros. Entre las personas comunes y co-
rrientes, esta situacion se expresaba en las profecfas mesianicas, y en el 
seno de la elite otomana, en la idea de que habia que hacer algo. Las 
embajadas ocasionales enviadas a las cortes europeas, y los encuentros 
condiplomaticos y viajeros europeos, habfan aportado cierta informa-
cion acerca de los cambios que sobrevenfan en Europa occidental. Para 
algunos de los altos funcionarios otomanos rue evidente que era necesa-
no fortalecer las defensas del Imperio. Se realizaron algunos intentos de 
crear cuerpos dotados de entrenamiento y equipos modernos en el ejer-
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cito y la marina, y durante la decada de 1790, por iniciativa de 
vo sultan, Selim III (1789-1807), se realizo un esfuerzo mas er, • • "'" 

encrpjp 
fin de crear un nuevo ejercito modelo; pero en definitiva el asum 
do en la nada, porque la creaci6n de un nuevo ejercito y las refor 
cales que ello implicaba amenazaban un elevado niimero de in ' 
poderosos. 



CUARTA PARTE 

La epoca de los imperios 
europeo s 

(1800-1939) 

flsiglo XIXfue la epoca en que Europa domind el mundo. El aumento 
, K produccionfabril a gran escalay los cambios sobrevenidos en los meto-
i ,L[0municacion —la aparkidn de los buques de vapor, los ferrocarrilesy 
k telepafos— Uev^ a ^ expansion del comercio europeo. Esteproceso estuvo 
KomP&nadopor un aumento delpoder armado de los grandes Estados euro-
mos' latrimera conquista importante de unpais de habla drabefue la de 
ArieliaporFrantia (1830-1847). Los Estadosy las sociedades musulmanes 
itnopodian vivir con un sistema establey autosuficiente de cultura here-
dada; ahora necesitaban generar lafuerza que les permitiera sobrevivir en 
un mundo dominadopor otros. Elgobiemo otomano adoptd nuevos metodos 

ijf organization military administration y codigos legales calcados de los 
tumpeos, y otro tanto hitieron losgobernantes de dos de lasprovintiasprdc-
ttcamente autonomas dellmperio, esto es, Egiptoy Tunez. 

En las capitales de estos gobiernos reformistas, y en lospuertos cuya im-
portancia aumento como resultado de la ampliation deltrdfico con Europa, 
itformouna nueva alianza de intereses entre los gobiernos reformistas, los 
comercictntes extranjerosy una elite nativa de terratenientesy mercaderes 
dedicados al comercio con Europa. Perofue un equilibrio inestable, y asu 
debido tiempo Egiptoy Tunez se sometieron al control europeo, y el mismo 
camino siguieron Marruecos y Libia. Ellmperio otomano tambien perdid 
k mayoria de sus provintias europeas, y cobro perfiles mas acentuados de Es-
tado turcodrabe. 

Porunaparte continuopreservdndose la cultura religiosay legaldelis
lam, si bien surgio un nuevo tipo de pensamiento, que tratd de explkar las 
razones de lafuerza europeay demostrar que lospaises musulmanespodian 
adoptar las ideasy mitodos europeos sin dejar de serfieles a suspropias creen-
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cias. Los que desarrollaron este nuevo tipo de pensamiento fueron en U 
medida, diplomados de escuelas creadaspor gobiernos reformadoreso 
news extranjeros, ypudieron expresar sus ideas utilizando nuevos med' 
difusion, como eldiarioy elperiodico. Sus ideas principals se refiriero 

reforma delderecho isldmico; la creacion de una nueva base dellmper; 
mano, lade una ciudadania igual;y—afinesdelsigloXIX—elnac' 
lismo. Fuera de algunos momentos de conmocion, las nuevos ideas at 
tuvieron repercusion en la vida de la gente de las zonas ruralesy eldest 

La Primera Guerra Mundial concluyo con la desaparicion defin V 
dellmperio otomano. De sus ruinas surgid un nuevo Estado independie 
Turquia; pero lasprovincias drabes quedaron bajo el control britanit 

fiances; la totalidad del mundo de habla drabe ahora estaba sometida I 
dominio europeo, excepto algunos regiones de la peninsula ardbiga. El en 
trol extranjero aportd cambios administrates y algunosprogresos en eldr 
de la educacion, pero tambien alento el crecimiento del nacionalismo, sobr 
todo en los estratos elevados de la sociedad. En algunospaises, se concerto un 
acuerdo con elpoder dominante, por referenda a la extension delnbiernn 
propio dentro de ciertos limites, si bien en otros la relacion continuo siendo 
de oposicion. Elaliento concedido por elgobiemo britdnico a la creaciondt 
unapatria nacional judia en Palestina origino una situacidn quehabria. 
de gravitar sobre la opinion nacionalista en todos los paises de habla drabe 
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CAPITULO DIECISfilS 

El poder europeo y los gobiernos 

reformistas (1800-1860) 

LA EXPANSION EUROPEA 

Los primeros intentos de restablecer la fuerza del gobierno imperial 
nbraron mayor urgencia a causa de las guerras entre la Francia de la Re-
olucion y despues de Napoleon y las restantes potencias europeas, que 
cnnniovieron a Europa de 1792 a 1815 y se libraron dondequiera que 
ubi'aejercitos o armadas europeas. En diferentes periodos los ejercitos 
fanceses, rusos y austriacos ocuparon parte de las provincias europeas 
delsultan. Por primera vez se manifesto el poder naval britinico y fran-
ssen el Mediterraneo oriental. En determinado momento una flota 
britanica intentd penetrar en los estrechos que conducian a Estambul. 
£„ 1798 una fuerza expedicionaria francesa mandada por Napoleon 
ocupo Egipto como secuela de la guerra contra Inglaterra. Los franceses 
pobernaron Egipto durante tres afios, trataron de pasar de alii a Siria, 
pero se vieron obligados a emprender la retirada a causa de la interven
tion britanica y otomana, despues de la primera alianza militar formal 
entre los otomanos y los estados no musulmanes. 

Fue un episodio breve, y algunos historiadores han cuestionado su 
importancia; otros consideraron que iniciaba una nueva era en Oriente 
Proximo. Fue la primera incursion de una potencia europea en una re
gion central del mundo musulman, y la primera exposition de sus habi-
tantes a un nuevo tipo de poder militar y a las rivalidades de los grandes 
Estados europeos. EI historiador islimico al-Yabarti vivia entonces en El 
Cairo y describio extensamente y con vividos detalles la impresion provo-
adapor los invasores, asf como la sensacion de la diferencia de fuerzas en-
tte los dos bandos, y la ineficacia de los gobernantes de Egipto para 
afrontar el reto. Cuando la noticia del desembarco frances en Alejandria 
Ueg6alosjefes de los mamelucos de El Cairo, segun al-Yabarti, no le atri-
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buyeron importancia: «Basandose en su fuerza y en la afirrnacion A 
si todos los francos llegaban no podrian resistir a los marnelucos vet i 
aplastan'anbajolos cascosdeloscaballos.»' A esto siguio la derrota I S 

nico y los intentos de rebelion. Pero con la oposicion de al-Yabarr' i 
nuevos gobemantes se mezclaba cierta admiracion por los estudioso I 
cientificos que llegaron con ellos: s 

Si los musulmanes se acercaban para inspeccionar no les imD J. 
que entrasen en sus lugares mas apreciados [...] y si encontraban 
visitante el apetito o el deseo de saber le demostraban amistad v 

/ ajnof: 
y le trafan toda suerte de imageries y mapas, y animales y aves y nl 
tas, e historias de los antiguos y de las naciones y relatos de los nr f 
tas [...]. Los visite a menudo, y me mostraban todo eso.2 

Estos hechos perturbaron la vida de los pafses otomanos y arabe 
Los ejercitos franceses del Mediterraneo compraban cereales a Argdia «? 
el ejercito britanico destacado en Espana lo compraba a Egipto. Los na-
vfos mercantes britanicos y franceses no podfan desplazarse comoda-* 
mente por el Mediterraneo oriental, y este aspecto ofrecio una oportuni-
dad a los mercaderes y los navieros griegos. La creacion de repiiblicas 
por los franceses en ciertas regiones de los Balcanes no paso inadvertida 
a los griegos y los serbios; los subditos cristianos del sultan recogieron al 
gunos ecos de la retorica de la revolucion, aunque este proceso no fue 
importante en el caso de los musulmanes turcos o arabes. 

Una vez concluidas las guerras napoleonicas, el poder y la influendi' 
europeos se difundieron todavia mas. La adopcion de nuevas tecnicas 
manufactureras y nuevos metodos de organizaci6n de la industria habfa* 
cobrado impetu gracias a las necesidades y las energias liberadas por las 
guerras. Ahora que los conflictos habfan terminado y las mercanctas pep 
di'an moverse libremente, el mundo estaba abierto alas nuevas telasbata
tas de algod6n y lana y a los articulos de metal producidos, primero j 
principalmente en Inglaterra, pero tambien en Francia, Belgica, Suizay 
Alemania occidental. Durante las decadas de 1830 y 1840 comenzo la 
revolucion del transporte, con el advenimiento de los buques de vapor| 
los ferrocarriles. Antes el transporte, sobre todo el terrestre, habiasido 
caro, lento y peligroso. Ahora se convirtio en un medio rapido y de fiar,y 
la proporcion que representaba del precio total de los articulos era mis pe-
quena; fue posible trasladar no solo articulos de lujo sino mercanci'asv* 
luminosas para un ampiio mercado a larga distancia. Los hombres ylas 
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tarnbien podian desplazarse rapidamente, y esto permitio el creci-
„ rle un mercado monetario mundial: bancos, bolsas de valores, di 

miento ^ 
noticias 

.w 
vinculadas con la libra esterlina. Pudieron invertirse los beneficios 

I merci0 para generar nuevas actividades productivas. Detras del co-
iantey el marine- se hallaba el poder armado de los Estados europeos. 

iruerras napoleonicas habfan demostrado su superioridad, no tanto en 
I' ea de la5 armas, P u e s ' o s grandes cambios de la tecnologia militar lle-

, m£s tarde, sino mas bien en la organization y la utilization de los 

aercit°s-
Con estos cambios se relacionaba el aumento permanente de la po-

, i j ^ n . Entre 1800 y 1850 la poblacion de Gran Bretana paso de 16 
?7millones, y la de Europa en general aumento aproximadamente en 
. 50 %• Londres se convirtio en la ciudad mas grande del mundo, 
n una poblacion de 2,5 millones hacia 1850; otras capitales tambien 

aecieron, y surgio un nuevo tipo de ciudad industrial dominada por 
lisoficinas y las fabricas. Hacia mediados del siglo mds de la mitad de la 
ooblacion de Inglaterra era urbana. Esta concentration en las ciudades 
jnortd personal a la industria y a los ejercitos, y creo un mercado inter-
no cada vez mis amplio para los productos de las fabricas. Exigi'a, y al 
mismo tiempo posibilitaba, gobiernos que interviniesen mas directa-
mente en la vida social. A la vez, la difusion de la alfabetizacion y los 
diaxios contribuyo a la expansion de las ideas generadas por la Revolu-
cion francesa y origino un nuevo tipo de politica, que intento movilizar 
la opinion piiblica en apoyo activo o en oposicion al gobierno. 

La repercusion de esta vasta ampliacion de la energfa y las posibilida-
deseuropeas se dejasentir en todos los rincones del mundo. Entre las de-
adas de 1830 y 1860 las h'neas regulares de vapores comunicaron los 
puertos del Mediterraneo meridional y oriental con Londres y Liverpool, 
Maisella yTrieste, y los tejidos y los articulos de metal hallaron un merca
do amplio y creciente. El valor de las exportaciones britanicas a los paises 
del Mediterrineo oriental aumento el 800 % entre 1815 y 1850; por esa 
epoca, los beduinos del desieno sirio usaban tunicas fabricadas con algo-
don de Lancashire. Ademas, la necesidad europea de materias primas para 
las fabricas y de alimento para la poblaci6n que trabajaba en ellas fomento 
la produccion de cultivos para la venta y la exportation; la exportation de 
cereales continuo, aunque llego a ser menos importante a medida que au-
mentaban las de cereales rusos; el aceite de oliva tunecino tenia demanda 
para la fabrication de jabon; la seda libanesa, para las fabricas de Lyon, y 
sobre todo el algod6n egipcio, para las fabricas de Lancashire. Hacia 1820 

— 329 — 



el ingeniero frances Louis Jumel habfa comenzado a cukivarun 
de fibra larga apropiado para las telas de calidad superior; era un ' •** 
algodon que habfa descubierto en un huerto egipcio. A partir de 
memo una proporcion cada vez mas elevada de la tierra cultivable • °~ 
fue consagrada a la produccion de algodon, casi todo con destino 1 i 
terra. Durante los cuarenta afios que siguieron a la innovation dp t 
el valor de las exportaciones de algodon egipcio crecio de casi 
aproximadamente 1,5 millones de libras egipcias hacia 1861 (L lk 
egipcia era entonces mas o menos equivalente a la esterlina.) 

En vista de esa explosion de la energia europea los paises ar k 
como la mayoria de los de Asia y Africa, no podian generar un n J 
compensatorio propio. La poblacion no cambio mucho durante la or 
ra mitad del siglo XIX. Poco a poco se contuvo la peste, por Io meno 
las ciudades costeras, pues se aplicaron sistemas de cuarentenabaio la 
pervision europea, pero de India llego el colera. Los paises arabes aun 
habi'an entrado en la era del ferrocarril, excepto algun ensayo en Eantn 
Argelia; las comunicaciones internas eran deficientes, y el hambre aiin en 
un peligro. Mientras la poblacion de Egipto aumento, de 4 millones en 
1800 a 5,5 millones en 1860, en la mayoria de los restantes paises per 
maneci6 estancada, y en Argelia, por razones especiales, disminuyo consi-
derablemente, de 3 millones en 1830 a 2,5 en 1860. Crecio laimporun-
cia de algunos puertos de la costa, sobre todo el de Alexandria, principal 
via de salida de la exportacion de algodon egipcio, que aumento aproxi
madamente de 10.000 habitantes en 1800 a 100.000 hacia 1850. Pero 
la mayoria de las ciudades conservo mas o menos las mismas proporciones 
anteriores, y no aparecieron esas ciudades especificamente modernas que 
generaron el poder de los nuevos Estados. Fuera de las areas que produ-
cian cosechas para la exportacion, la produccion agricola se mantuvo en el 
nivel de subsistencia, y no pudo conducir a una acumulacion de capital 
destinado a la inversion productiva. 

v 

LOS COMIENZOS DEL IMPERIO EUROPEO 

Los comerciantes y los empresarios navieros europeos se apoyaban en 
los embajadores y los consules de las grandes potencias, sos-
tenidos en ultima instancia por el poden'o militar de sus gobiernos. Du-
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I orimera mitad del siglo XDC pudieron desenvolverse de un modo 
i3" d ,'asido inconcebible antes, y conquistaron influencia ante los go-
<*Ue vlos funcionarios, y la utilizaron para promover los intereses co-

• Its de s u s ciudadanos y los principals intereses politicos de sus res-
• naises; tambien lo emplearon para extender la ayuda y la 

ion a comunidades con las cuales sus gobiernos mantenian una re-
f., -jnecial. Es el caso de Francia, que, desde el siglo XVII, mantenia 
' Ins con los cristianos uniatos, los sectores de las Iglesias orientales 

pntaban la supremacfa del Papa, y mas concretamente con los ma-
''• . jgj Lfbano; hacia fines del siglo XVIII, Rusia afirmaba un derecho 

I 0, a proteger a las Iglesias ortodoxas orientales. 

Ton su n u c v o P0<ier, no solo Francia y Rusia, sino los Estados 
neos en general comenzaron ahora a intervenir activamente en las 

I nones entre el sultan y los subditos cristianos. En 1808 y en lo 
fueraYugoslavia, los serbios se rebelaron contra el gobierno oto-

0 local, y el resultado, despues de muchas vicisitudes, rue la crea-
.. c o n la ayuda europea, de un Estado serbio autonomo en 1830. 

Fn 1821 hubo un episodio de trascendencia global: un alzamiento 
j e los eriegos, quienes durante mucho tiempo habfan ocupado una 
«>5ici6n relativamente favorable entre los pueblos que eran subditos, 
. nue habian aumentado su riqueza y multiplicado sus contactos con 
Europa- En parte fue una serie de movimientos contra los gobernan-
res locales, y en parte un movimiento religioso contra el dominio mu-
sulman, pero tambien lo impulsaba el nuevo espiritu nacionalista. La 
jjeade que los que hablaban la misma lengua y compartian los mis-
BIOS recuerdos colectivos debian convivir en una sociedad politica in-
dependiente se habia difundido gracias a la Revolucion francesa, y en 
el caso de los griegos se relacionaba con un renacimiento del interes 
nor la Grecia antigua. Tambien aqul el resultado fue la intervencion 
europea, tanto militar como diplomatica, y la creaci6n de un reino in-
dependiente en 1833. 

En ciertos lugares, los Estados europeos pudieron imponer su propio 
dominio directo. Esto sucedio, no en las regiones centrales del mundo 
oiomano, sino en las margenes, donde un Estado europeo podia actuar 
sin prestar demasiada atencion a los intereses de otros. En el Caucaso, Ru
sia se expandio hacia el sur, hacia regiones habitadas principalmente por 
iriusulmanes y gobernadas por dinastias locales que habian vivido en la 
sfera de influencia otomana. En la peninsula arabiga, el puerto de Aden 
iueocupadoporlosbritanicosquepartieron de India en 1839, ysecon-
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vertiria en lugar de escala en la ruta mantima a India; en el golf0 p > . 1 
observ6 una presencia britanica cada vez mis importante, basaH * 
poder naval y expresada en ciertos lugares en acuerdos formales ^ 
pequefios gobernantes de los puertos, pactos que los obligaban a 0i 

ner treguas unos con otros en el mar (de ahi la denomination que ' 
no a algunos de ellos, los «Estados de laTregua»: entre ellos estab AL 
Dabi, Dubai y Sarya). 

Lo que sucedio en el Magreb fue mas importante. En laan 
ejercito frances desembarco en la costa argelina y ocupo Areel Sell u-
asistido a una serie de expediciones navales europeas parafrenarel 
cimiento de la actividad de los corsarios durante las guerras nanol ' • 
cas y despues, pero esre fue un episodio de diferente caracter. Sus o ' 
nes estaban en parte en la politica interna de Francia y su monaro ' 
restaurada, en parte en una oscura cuestion de deudas originadas on 1 
suministro de cereales a Francia durante las guerras, pero en un sent H 
mas profundo tuvo que ver con la expansion dinamica provocadanor I 
crecimiento economico: los comerciantes de Marsella deseaban OCUD -
una posicion comercial fuerte en la costa argelina. Una vez instalados 
Argelia, y poco despues en otras ciudades de la costa, los francescsa1 

principio no supieron que hacer. Mai podfan retirarse, porque no se tra 
taba de rendir sin mas tramite la posicion de fuerza, y porque habi'an 
desmantelado la administracion otomana local. Pronto se vieron obliea-
dos a extenderse hacia el interior. Los funcionarios y los comerciantes 
vieron perspectivas favorables en la adquisicion de tierras; los militaies 
deseaban asegurar su posicion y salvaguardar tanto el suministro de ali-
mentos como el trafico con el interior; y la eliminacion del gobierno 
otomano local habia debilitado el sistema tradicional de relaciones entre 
las autoridades locales. El gobierno del dey era la testa de ese sistema, v 
en la medida de lo posible regulaba hasta donde cada autoridad local 
podia extender su poder; una vez destruido, los diferentes jefes tendn 
que hallar su propio equilibrio unos con otros, lo que condujo alaludu 
por la supremaci'a. El contendiente de mayor exito fue Abd al-Qadir 
(1808-1883), en la region occidental. Derivabasu prestigio desucon-
dicion de miembro de una familia que ocupaba cierta posicion religiosa, 
y estaba vinculado con la orden qadiri, de modo que se convirtio en d 
eje vertebrador de las fuerzas locales. Durante un tiempo goberndiirt 
Estado de hecho independiente, con su centro en el interior, y que se 
extendia desde el oeste hacia la region oriental del pais. Esta situacion 
inevitablemente lo llevo a chocar con el poder frances que se extendia a 
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• A la costa. Los si'mbolos de su resistencia a los franceses fueron los 
, 1 * ^ . nales —su guerra fue unayihad, justified su autoridad en la 

•' de los ulemas y el respeto por la sharia—, pero la organizacion 
bierno inclufa aspectos modernos. 

£i Abd al-Qacnr fina^mente fue derrotado y se exilio en 1847; paso sus 
afios en Damasco, contando con el respeto de la poblacion y en 

* Aminos con los representantes de Francia y otras potencias euro-
Fn el proceso de derrotarlo, el dominio Frances se habia extendido 

• 1 sur, a craves de la alta meseta que se extiende en los lfmites del Sa-

u naturaleza habia cambiado. Los franceses y otros inmigrantes 
' cornenzadoallegaryaocupartierras,obtenidasmediantelacon-

» ion la venta de parcelas oficiales y de otros modos. Durante la deca
de 1840 el gobierno comenz6 a apoderarse de forma mas sistematica 

' I aue era considerada la tierra colectiva de una aldea, y a destinarla al 
ramiento de colonos. La mayor parte de ella fue a parar a manos de 
e disponian de capital para cultivarla, utilizando campesinos que 

mveniin de Espana o Italia, o fuerza de trabajo arabe. Se entendi'a que 
> oue restaba era suficiente para las necesidades de los aldeanos, pero la 
v̂ision destruyo, de hecho, antiguos modos de uso de la tierra y condujo 
[aeliminacion de los pequefios agricultores, que se convirtieron en apar-

ceros o en iornaleros sin tierra en las nuevas propiedades. 

Hacia 1860 la poblacion europea de Argelia ascendia a casi 
200.000 individuos, frente a una poblacion musulmana de 2,5 millo-
•les (menos que antes, a causa de las perdidas sufridas en la guerra de 
«mquista, las epidemias y el hambre en los afios de malas cosechas). Ar
al y otras ciudades de la costa eran centros eminentemente europeos, y 
k colonizacion agncola se habia extendido hacia el sur, mis alia de la 
pknicie costera, y penetrando en las altas mesetas. La vida economics es-
abadominada por una alianza de intereses entre los funcionarios, los 
lemtenientes que disponfan de capital para practicar la agricultura co-
mercial y los mercaderes que atendian los intercambios entre Argelia y 
Francia, algunos europeos y otros nativos judios. Este proceso economi-
co tenia una dimension polftica. El desarrollo de la colonizacion obligo 
3 Francia a formularse con urgencia el problema de lo que debi'a hacer 
enArgelia. Los distritos totalmente conquistados y colonizados se incor-
poraron al sistema administrativo frances durante la decada de 1840; 
eon gobernados directamente por funcionarios, con el gobierno local 
M manos de la poblacion inmigrante, y los notables indigenas, que an
tes habi'an sido intermediarios entre el gobierno y la poblaci6n musul-
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mana, quedaron reducidos a la posicion de funcionarios suborH' 
Las areas en que la colonization no estaba tan avanzada continu 0$" 
metidas aJ gobierno militar, pero a raedida que la colonization se 
dio se redujeron estos sectores. Los inmigrantes deseaban OUP « , • 
cion continuase, y el pais llegase a ser totalmente trances: «Ya no U 
pueblo arabe, hay hombres que hablan una lengua distinta de la 
tra.» Ahora eran bastante numerosos, y estaban bien relacionad 
los politicos franceses, en la medida necesaria para formar un pn> 
presion ehcaz. 

Esta politica origino un problema, el futuro de la poblacion m 
mana, arabe y bereber, y hacia principios de la decada de I860 el 
bernante de Francia, el emperador Napole6n III, comenzaba a m' 
con buenos ojos otra politica. A su juicio, Argelia era un reino ar K 
una colonia europea y un campamento frances; era necesario reconcil'! 
tres intereses distintos: los del Estado frances, los de los colonos y[os J 
la mayon'a musulmana. Esta idea se expreso en un decreto de 1863 (! 
senatus consultus) que determino que se suspendiese la politica dediv 
sion de las tierras aldeanas, se reconocieran los derechos de los cultiva 
dores de la tierra y se fortaleciera la posicion social de los li'deres locale 
con el fin de conseguir que apoyasen a la autoridad francesa. 

LOS GOBIERNOS REFORMISTAS 

El poder economico y politico europeo estaba acercandose al cara-
zon del mundo musulman arabe desde varios angulos, pero en esos Dai
ses todavfa existia cierta libertad de reaction, en parte porque los intere
ses antagonicos de los Estados europeos no permitian que ninguno dc 
ellos avanzara demasiado. Por consiguiente, varios gobiernos indi'genis 
podfan tratar de crear su propia estructura, en cuyo marco Europa esta
ba en condiciones de promover sus intereses, pero con intervencionesli-
mitadas; y los subditos, tanto musulmanes como no musulmanes, con-
tinuaban aceptando el gobierno local. 

Despues de que los intentos de Selim III fracasaran, fue necesario es-
perar hasta la decada de 1820, cuando otro sultan, Mahmud II (1808-
1839), y un pequeno nucleo de altos funcionarios, convencidos de lane-
cesidad de un cambio, tuvieron fuerza suficiente para adoptar medidas 
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• c La nueva poh'tica de estos hombres implicaba la disolucion del 
»;prcito V la creacion de otro nuevo formado mediante el recluta-

- v entrenado por instructores europeos. Con este ejercito fue posi-
ablecer gradualmente el control directo en algunas provincias de 

y Anatolia, Irak y Siria, y Tripoli en Africa. Pero el plan de reforma 
' mas leios- La intencion no solo fue restablecer la fuerza del gobierno, 
arnbien organizarlo de distinto mode Esta intencion fue prodama-
un decreto real (el Hatt-i serif de Gulhane), dictado en 1839, poco 
•s de la muerte de Mahmud: 

Todo el mundo sabe que desde los primeros tiempos del Estado 
> ntomario se preservaron perfecramenre los altos principios del Coran y 

las reelas de la sharia. Nuestro poderoso sultanato alcanzo el mas alto 
njvel de fuerza y poder, y todos sus subditos vivieron en la felicidad y la 

* • nrosperidad. Pero durante los ultimos ciento cincuenta arios, a causa de 
una sucesion de razones dificiles y diversas, la sagrada sharia no fue obe-
decida V tampoco se aplicaron las normas beneficas; por consiguiente, su 

( fuerza y su prosperidad anteriores se han convertido en debilidad y po-
breza. Es evidente que los pai'ses que no estan gobernados por la sharia 
no pueden sobrevivir [...]. Plenos de confianza en la ayuda del Muy Su
premo, y seguros del apoyo de nuestro Profeta, consideramos necesario 
e importante desde ahora aplicar una nueva legislacion para alcanzar la 
administracion eflcaz de las provincias y el gobierno otomanos.3 

Los funcionarios debi'an verse liberados del temor a la ejecucion ar-
bitfariay el secuestro de la propiedad; debfan gobernar en armonfa con 
iasnormas establecidas por los altos funcionarios reunidos en consejo. 
Los subditos debi'an vivir amparados por las leyes derivadas de los prin
cipios dejusticia, y que les permitian perseguir libremente sus intereses 
economicos; las leyes no debi'an reconocer ninguna diferencia entre 
musulmanes, cristianos y judios otomanos. Las nuevas leyes comerciales 
permitirian que los comerciantes extranjeros traficasen y se desplazaran 
libremente. (La reorganizacion que siguio a este decreto fue llamada 
Tanzimat, de la palabra arabe y turca que significa orden.) 

<E1 control central, la burocracia conciliar, el imperio de la ley, la 
igualdad: detras de estas ideas habi'a otra, la de Europa como ejemplo 
de la civilizacion moderna y del Imperio otomano como su asociado. 
Cuando los reformadores dictaron el decreto Gulhane, su texto fue co-
municado a los embajadores de las potencias amigas. 
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En dos provincias arabes, los gobernantes otomanos locales 
zaron a aplicar una politica mas o menos analoga. En El Cairn 1 ***' 
tura del equilibrio del poder local provocada por la invasion f * ^ 
llevo a la conquista del poder por parte de Muhammad All do S5 

1848), un turco de Macedonia que habia llegado a Egipto con 1 K 
zas otomanas enviadas contra los franceses; concito el apoyo de In Ui~ 
tantes urbanos, aventajo a sus rivales y practicamente se impusn 
gobernador al gobierno otomano. Alrededor de su persona for 
propio grupo gobernante otomano local constituido por turcos ** " 
melucos, creo un ejercito moderno y una elite de funcionarios en1 

dos, y los uso para imponer su control sobre la administration v 1 
caudacion de impuestos en todo el pais, y para extenderla aum ' 
lejos, en direccion a Sudan, Siria y Arabia. El dominio egipcio en Si' 
Arabia no duro mucho; Muhammad All se vio obligado a emprend l' 
retirada a causa de un esfuerzo combinado de las potencias euron 
que no deseaban que un Estado egipcio de hecho independiente <R 
litara el de los Otomanos. Pero a cambio de la retirada, obtuvo el fee 
nocimiento del derecho de su familia a gobernar Egipto bajo la sober 
nia otomana (el titulo especial utilizado por sus sucesores fue el de jedivi) 
De todos modos, el dominio egipcio se mantuvo en Sudan, que pot nri-
mera vez constituyo una sola unidad politica. 

En ciertos aspectos, lo que Muhammad All intento hacerfuemij 
sencillo que lo que estaban tratando de lograr los estadistas de Estam-
bul. No incorporo la idea explfcita de la ciudadani'a ni cambio la,base 
moral del gobierno. Pero en otros aspectos los cambios en Egipto fueron 
mas lejos que en el resto del Imperio, y a partir de esta epoca Egipto se-
guiria una linea particular de desarrollo. Hubo un esfuerzo constants 
por formar a un grupo de oficiales, medicos, ingenieros y funcionaiios 
en escuelas nuevas y enviando misiones a Europa. En una sociedadmas 
pequena y mas sencilla que la del cuerpo principal del Imperio, el go
bernante pudo someter a su control toda la tierra destinada al cultivo, 
anulando las concesiones de recaudacion de impuestos y las donaetones 
religiosas, y usando su poder para ampliar el cultivo del algodon, com-
prar el producto a precio fijo y venderlo a los exportadores de Alejan-
drfa; este sistema implied un nuevo tipo de regadio, la construction de 
diques para desviar el agua del no a los canal es que lo llevaban a otros 
lugares cuando era necesario. Al principio, intento fabricar tejidosy 
otros articulos en una serie de establecimientos, pero lo reducidodel 
mercado interno, la escasez de energia y la falta de habilidad tecnicade-
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• aron qu e estos intentos fueran ineficaces, pese a que durante un 
lS •• e nractico, aunque a pequena escala, la exportation de telas. 
" re los ultimos afios de su reinado, la presion europea lo obligo a 

,;,r a su monopolio sobre la venta de aleod6n y otros productos, 
. paso a la posicion de una economia de plantacion que sumi-

' - hamaterias primas e importaba productos acabados a los precios 
i ercado mundial. Asimismo y por esa epoca, el gobernante estaba 

ndo tierras a los miembros de su familia y de su entorno, o a otros 
odian cultivarlas y pagar el impuesto, con lo cual comenzo a crear-
a nueva clase de terratenientes. 
PnTiinez los comienzos del cambio se manifestaron durante el rei-

,1ndeAhmad bey (1837-1855), que pertenecia a la familia que habia 
Ifpntado el poder desde principios del siglo XVIII. Se impartio una for-

cion moderna a algunos miembros del grupo gobernante de turcos y 
amelucos, se formo el nucleo de un nuevo ejercito, se amplio la admi-
'strarion y la imposition directa, se dictaron aJgunas leyes nuevas, y el 

nobernante trato de crear un monopolio de ciertos aniculos. Bajo el regi-
TiEndesusucesor, en 1857, se proclamd lareforma: laseguridad, laliber-
al civil, los impuestos regulares y el reclutamiento, el derecho de los ju-
Jfijs y los extranjeros a poseer tierras y a desarrollar todo tipo de 
-caVidades economicas. En 1861 se sanciono una suerte de constitutidn, 
ijnrimera en el mundo musulman: se formaria un consejo de sesenta 
miembros cuya aprobacion era necesaria para sancionar leyes, y el bey se 
cqmpromedo a gobernar dentro de los lfmites de ese documento. 

Mas alia de las fronteras del Imperio, en la peninsula arabiga, la in-
fluencia del poder europeo apenas se dejo sentir. En Arabia central, el 
Estado wahhabf fue destruido por la expansion del poder egipcio, pero 
prontoresurgio, si bien a menor escala; en Oman, la familia gobernante 
que se habia establecido en Masqat pudo extender su gobierno a Zanzi
bar y la costa africana oriental. En Marruecos, se manifesto una cierta 
expansion del comercio europeo, se abrieron consulados y comenzaron 
a funcionar lineas navieras regulares. El poder del gobierno era 
demasiado limitado para controlar estos cambios. El sultan Abd al-Rah-
rain (1822-1859) trato de crear un monopolio de las importaciones y 
lisexportaciones, pero la presion extranjera le obligo a decretar el co-
aiercio libre. 

Incluso en el mejor de los casos, los gobiernos indigenas que inten-
Boanadoptar nuevos mtStodos de dominio y preservar su independen-
ciaalo sumo podfan actuar dentro de lfmites estrechos, que, en esencia, 
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• * c . 

marcaban los propios Estados europeos. Cualesquiera que fuei i 
validades de estos Estados, tenfan ciertos intereses comunes v j . " " 
unirse para promoverlos. Ante todo les interesaba ampliar la e f *"" 
trabajo de sus comerciantes. Todos se opusieron a los intentos d 
bernantes de imponer monopolios al comercio. Medianteuna 

'OS go. 

ad(Q. 
convenciones comerciales, promovieron el cambio de las norma 
neras: en el Imperio otomano la primera fue la convention and 
mana de 1838; en Marruecos se concerto un acuerdo ani'U 
1856. Conquistaron el derecho de los mercaderes de viajar y trafi t-' 
bremente, de mantener contacto directo con los productores 
resolver las disputas comerciales en tribunales especiales, y no en t k 
nales islamicos bajo la ley islamica. A causa de la influencia de los emk 
jadores y los c6nsules, estos acuerdos se convirtieron gradualrnent 
un sistema en que los residentes extranjeros pricticamente vivi'm fu 
de la ley. 

Mds alia de estos aspectos, preocupaba a las potencias lasitiuciri 
de los siibditos cristianos del sultan. Durante los anos que sieuiemn 
decreto Giilhane, intervinieron colectivamente mas de unaveznar-
asegurarse de que se llevaban a cabo las iniciativas del monarca en rela 
cion con los que no eran musulmanes. Pero a esta actitud de «Con-
cierto europeo» se oponfan las luchas de las diferentes potencias pan 
alcanzar el maximo nivel de influencia. En 1853 estas disputas des-
embocaron en la guerra de Crimea, en la que los otomanos recibieron 
la ayuda de Inglaterra y Francia contra Rusia; pero el asunto termino 
en una reaffirmation del «Concierto europeo». El Tratado de Parisen 
1856 incluyo una nueva declaration del sultan, en la cual reafirmaba 
las garantfas otorgadas a sus siibditos. Por lo tanto, en cierto sentidpli 
relation entre el gobernante y los gobernados quedo sometida a lasan-
cion oficial europea. A partir de esta epoca, el sultan fue tratado For-
malmente como miembro de la comunidad de monarcas europeos,si 
bien con ciertos matices de duda: mientras Inglaterra y Francia creian 
que era posible que el Imperio otomano se convirtiese en un Estado 
moderno segiin los criterios europeos, Rusia era reticente y creia que el 
futuro estaba en la concesi6n de una amplia autonomia a las provin-
cias cristianas de Europa. De todos modos, ninguna potencia deseaba 
promover activamente la quiebra del Imperio, con lo que ello corflpor-
tarfa para la paz europea; los recuerdos de las guerras napoleonicas aiin 
se mantenian vivos. 

Incluso en los limites impuestos por Europa, las reformas podianal-
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lo sumo un exito reducido. Eran los actos de gobernadores indi-
C 2 | con pequefios grupos de consejeros, alentados por algunos de los 

L ' dores y los consules extranjeros. Un cambio de gobernantes, la 
Jcaci6n del equilibrio entre diferentes grupos de funcionarios, las 

131 los intereses en conflicto de los Estados europeos podi'an determi-
! cambio en la orientacion de la poh'tica general. En Estambul, la 
v de altos funcionarios era bastante solida y estable, y estaba suficiente-

econsagrada a los intereses del Imperio, de modo que podia garanti-
ierta continuidad en la poh'tica, pero en El Cairo, Tiinez y Marrue-
odo dependia del gobernante; cuando murio Muhammad All, su 

esor Abbas I (1849-1854) modifico algunos criterios politicos, pero el 
' hernantesiguiente, Said (1854-1863), los restablecio. 
' En la medida en que se ejecutaban reformas, estas podi'an determi-

rresultados imprevistos. En efecto, se modificaron hasta cierto punto 
, ffl£todos de funcionamiento de los gobiernos; se reorganizaron las 
ficinas con criterios diferentes, y se entendi6 que los funcionarios se 
_p0rtaban en armonia con las nuevas normas; se sancionaron nuevas 

I es. Jos ejeVcitos recibieron una instruction diferente, y se los formo 
mediante el reclutamiento; se sobreentendia que los impuestos debian 
recafidarse directamente. Estas medidas estaban destinadas a obtener 
mas fuerza y un sistema mas justo, pero durante la primera fase tambien 
tendieron a debilitar la relacion entre los gobiernos y las sociedades. Los 
nuevbs metodos y poh'ticas, aplicados por funcionarios que habian reci-
bido una formacion diferente, eran menos claros para los subditos, y ca-
recfan de arraigo en un sistema moral apuntalado por una larga acepta-
cion. Tambien turbaban una antigua relacion entre los gobiernos y 
cierros elementos de la sociedad. 

jQuienes se aprovecharon de las nuevas formas de gobierno? Sin 
duda, las familias gobernantes y los altos funcionarios. La vida y la pro-
piedad mas seguras posibilitaron acumular riqueza y legarla a las fami
lias. Los ejercitos y los gobiernos mas fuertes les permitieron extender el 
poder de los gobernantes en el pais. En Egipto y Tiinez esta situacion 
determino que grandes propiedades estuviesen en manos de las familias 
gobernantes o de sus allegados. En los paises otomanos centrales se ob-
servo un proceso analogo. Era necesario pagar el nuevo gobierno y el 
nuevo ejercito, pero estas estructuras aiin no tenian fuerza suficiente 
pararecaudar directamente los impuestos; se prolongo el antiguo siste
ma de recaudacion de impuestos, y los recaudadores pudieron apoderar-
sedesu parte del excedente rural. 

— 339 — 



Mas alia de las elites gobernantes, los nuevos criterios polfti 
vorecfan a los mercaderes dedicados al comercio con EuroDa Pi a" 

• , • - , - , , , H , ' ^ m c r -

cio de importacion y exportacion crecia, y los mercaderes dedic A 
mismo representaban un papel cada vez mas importance, no sol 
traTico, sino tambien en la organization de la production, el adela 
capital a los terratenientes o los agricultores, y decidfan lo que d U 
producir, lo compraban, lo procesaban —desmotando el aleodon u-
lando la seda— y despues lo exportaban. Los comerciantes mas im 
tantes eran europeos y gozaban de grandes ventajas porque conocf 
mercado y tenian acceso al credito bancario. Otros eran cristianos ' 
dios locales, griegos y armenios, cristianos sirios, judfos de Bagdad T' 
nez y Fez. Conocian los mercados locales y estaban bien situados n 
actuar como intermediarios frente a los comerciantes extranieros Ha ' 
mediados del siglo XIX muchos de ellos ya conocian idiomas extran' 
ros, aprendidos en escuelas de nuevo tipo, y algunos tenian national' 
dad extranjera o contaban con protection extranjera, gracias a una at 
tensi6n del derecho de las embajadas y los consulados a designar a den 
numero de subditos locales como agentes o traductores; unos pocosha 
bi'an establecido sus propias oficinas en centros del comercio europeo 
Manchester o Marsella. En algunos lugares los antiguos grupos de mer
caderes musulmanes se amoldaron al nuevo tipo de trafico: los de Ara
bia meridional se mostraban activos en Asia suroriental; los mercaderes 
musulmanes de Damasco y Fez se habfan establecido en Manchester 
hacia 1860; algunos musulmanes marroquies se habfan convertidoen 
protegidos de los consulados extranjeros. 

Por otra parte, los grupos de los cuales los gobiernos habfan de-
pendido antes, y con los cuales estaban relacionados sus intereses, 
ahora se vefan cada vez mas excluidos de la participation en el poder. 
Los ulemas que habfan controlado el sistema legal se vieron cuestiona-
dos por la creation de nuevos codigos y tribunales. Las familias nota
bles de las ciudades, que habfan sido intermediarias entre el gobierno 
y la poblacion urbana, vefan desvanecerse su influencia. Incluso silos 
que conservaban la posesion de la tierra en algunos lugares podfan be-
neficiarse con los cultivos orientados hacia la venta y la exportacion, 
su position y su dominio sobre los agricultores se vefan amenazados 
por la extension del gobierno directo y por la expansion de las activi-
dades de los comerciantes de los puertos. Las antiguas industrias, por 
ejemplo, la fabrication de tejidos en Siria, el refinado del azucaren 
Egipto, y la confeccion del tocado shashiya en Tiinez, afrontaron la 
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' etencia de los articulos europeos, aunque en algunos casos pu-
c
 adaptarse a las nuevas condiciones o incluso desarrollarse. Poco 

heacerca de la condicion de la poblacion rural, pero no parece 
$ meiorara, incluso en algunos lugares quizas empeoro. La produc-
• < de alimentos probablemente aumentd en general, pero las malas 

taSylas comunicaciones mediocres aun podian provocar ham-
as aunque con menos frecuencia que antes. Es posible que la 

dicion del pueblo empeorase en dos aspectos: el reclutamiento in-

r(3 u n a parte de los jovenes a los ejercitos y los impuestos fueron 
' altos y se los recaudo con mayor eficacia. 

La desorganizacion de la economfa, la perdida de poder y de in-
il encia, el sentimiento de que el mundo politico islamico se vela ame-

Tado desde fuera: todos estos factores se expresaron a mediados de si-

• erl u na serie de movimientos violentos dirigidos contra los nuevos 
riterios politicos, contra la influencia cada vez mas acentuada de Euro-
a v en ciertos lugares contra los cristianos locales que la aprovechaban. 

EnSiria, estos movimientos culminaron en 1860. En los valles monta-
-osos del Libano existfa una antigua simbiosis entre las principales co-
munidades religiosas, los cristianos maronitas y los drusos. Un miembro 
de una familia local, la de Shihab, fue reconocido por los otomanos 
cflnio recaudador principal, de modo que los Shihab se habian conver-
[ido de hecho en principes hereditarios de la montana y jefes de una je-
rarqufa de familias poseedoras de tierras, tanto cristianas como drusas, 
entre las cuales habia intereses comunes, alianzas y relaciones formales. 
Pero a partir de la decada de 1830 la simbiosis se desintegro a causa de 
laivariaciones de la poblaci6n y el poder local, el descontento de los 
campesinos frente a sus senores, los intentos otomanos de introducir el 
control directo y por la interferencia britanica y francesa. En 1860 
hubo una guerra civil en Lfbano que desencadeno una masacre de cris
tianos en Damasco, lo que vino a expresar la oposicion a las reformas 
otomanas y a los intereses europeos relacionados con ellas, en un mo-
mento de crisis comercial. A su vez, este episodio provoco la interven-
cidn de las potencias europeas y la creacion de un regimen especial para 
el Monte Libano. 

EnTiinez, en 1864, durante un periodo de malas cosechas y epi-
demias, estallo una violenta revuelta contra el dominio del bey y las cla-
sesfavorecidas por A, esto es, los mamelucos y los mercaderes extranje-
ros, y contra el aumento de los impuestos necesarios para pagar las 
reformas. Los disturbios comenzaron entre las tribus y se extendieron a 
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las ciudades y la llanura costera de olivares, es decir, el Sahel; los r k 1 
exigian la disminucion de los impuestos, el fin del dominio tnam I ' 
que la justicia se impartiese de acuerdo con la sharia. El poder H 1 
se vio amenazado durante algun tiempo, si bien la unidad de im 
entre el gobierno y las comunidades extranjeras se mantuvo v I k 
pudo esperar hasta que la alianza de los rebeldes se desintegro n 
cabo, aplastarla. 
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CAPI'TULO DIECISIETE 

Los imperios europeos y las elites 
dominantes (1860-1914) 

LOS LfMITES DE LA INDEPENDENCE 

El Tratado de Paris de 1856 creo una suerte de equilibrio entre 
I intereses europeos y los del grupo gobernante nativo del Imperio 
rornario consagrado a la reforma. Las potencias que firmaron el Trata-

i0 al mismo tiempo que «reconocian el elevado valor» del decreto de 
reforma del sultan, prometfan respetar la independencia del Imperio. 
Pero, dehecho, no podian evitar la incervenci6n en sus asuntos inter-
nos en vista de la diferencia de fuerza militar entre ellas y los otoma-
nos.'el modo en que diferentes grupos de funcionarios buscaban la 
ayuda de las embajadas, las relaciones de los diferentes Estados con 
varias comunidades cristianas y su interes comun en la paz europea. 
La intervencion de estas potencias llevo a un arreglo en Libano des-
pues de la guerra civil de 1860. Pocos anos despues, en 1866, las dos 
provincias rumanas se unificaron y, de hecho, alcanzaron la indepen
dencia. Pero durante la decada siguiente una prolongada crisis «orien-
tal» mostro los limites de la intervencion eficaz. Se reprimio severa-
mente la inquietud en las provincias europeas del Imperio: los 
gobiernos europeos protestaron y, finalmente, Rusia declaro la guerra 
en 1877- El ejercito ruso avanzo hacia Estambul, y los otomanos fir
maron un tratado de paz que concedio autonomia a las regiones biil-
garas del Imperio. Parecio probable que esta nueva situacion otorgase a 
Rusia una influencia preponderante, de modo que el episodio origino 
una intensa reaccion britdnica. Durante un tiempo se temio una gue
rra europea, si bien al final las potencias negociaron el Tratado de Ber
lin (1878), bajo cuyos terminos dos distritos biilgaros diferentes reci-
bieron distintos grados de autonomia, el gobierno otomano prometio 
mejorarlas condiciones de las provincias que contaban con nutridas 
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poblaciones cristianas y las potencias se comprometieron nuev 
a evitar la intervencion en los asuntos internos del Impeno. 

Era evidente que ningun Estado europeo permitirfa que otro 
se Estambul y los Estrechos, y ninguno de ellos deseaba provocar I 
plosi6n que habn'a de producirse como consecuencia del intento d A 
mantelar el Imperio. El proceso de separation de las regiones fronr • 
en efecto continuo. Los dos distritos biilgaros se unieron en un R J 
autonomo en 1885; la isla de Creta logro su autonomla en 1898 v< 
corpora a Grecia en 1913. Eseafio, despues de una guerra contralo F 
tados balcanicos creados por sus antiguos subditos, el Imperio DerH'' I 
mayor parte de los territorios europeos que aun le restaban. Por otro 1 A 
a medida que se acentuaron las rivalidades europeas y el aumento de n ' 
der de Alemania agrego otro elemento al equilibrio europeo, el gobie 
otomano conquisto una libertad de accion relativamente mayor en sus 
giones centrales. Se comprobo en la decada de 1890, cuando los partM 
nacionalistas de otra comunidad cristiana, los armenios, comenzaron 
trabajar activamente en favor de la independencia; los otomanos pudie 

ron sofocar el movimiento con graves perdidas de vidas, y sin que hubiese 
una accion europea eficaz, aunque el nacionalismo armenio continuo 
existiendo con fuerza de manera clandestina. 

La perdida de la mayoria de las provincias europeas modifico el ca-
racter del Imperio. A los ojos de sus ciudadanos musulmanes, turcosv 
arabes, parecio incluso mas que antes que era la ultima manifestation de 
la independencia polltica de un mundo musulman asediado por ene-
migos. Era mas urgente que nunca aplicar las medidas reformistas. Se 
modernizaron aun mas la burocracia y el ejercito: los oficiales y los fun-
cionarios fueron instruidos en escuelas militares y civiles. La mejorade 
las comunicaciones permitio la extension del control directo. Con lalle-
gada de los buques de vapor, fue posible reformar rapidamente las 
guarniciones otomanas en regiones proximas al Mediterraneoyalmax 
Rojo. El telegrafo, un medio esencial de control, se extendio a travesde 
todo el Imperio durante las decadas de 1850 y 1860. Hacia fines del si-
glo XIX se habian construido ferrocarriles en Anatolia y Siria. Durante 
los primeros anos del siglo XX se construyo el ferrocarril de Hiyaz, entre 
Damasco y Medina; de este modo fue posible llevar peregrinos a las ciu-
dades santas, y tambidn se posibilito un control mas eficaz del gobierno 
otomano sobre los sharifs de La Meca. Pudo restablecerse su presenaa 
directa tambien en Yemen. En Arabia central, una dinastia apoyadapor 
los otomanos, la de Ibn Raschid, durante un tiempo pudo contener al 



A saudi, que recobro impetu gracias a un joven y energico miem-
' , i. farnilia, Abd al-Aziz, y hacia 1914 estaba desafiando el poder 

broaew . _ 
.gstad 

, Pgschid. Pero en Arabia oriental su espacio se vio limitado por la 
if 'ca britanica. Para impedir la creciente influencia de otros Estados, 
• francia y Alemania, el gobiemo britanico otorgo una expresion 

' formal a sus relaciones con los gobernantes del golfo Persico; se 
ertaron acuerdos en virtud de los cuales los gobernantes de 

, ' j n Oman, los Estados de laTregua y Kuwait depositaron el ma-
• de sus relaciones con el mundo exterior en manos del gobierno bri-

' 'co Estos acuerdos impidieron la expansion otomana, si bien el Im-
• jnantuvo su pretension a la soberania de Kuwait. 
Incluso en el marco de sus fronteras mis estrechas, el poder de Es-

mbul no era tan firme como podia parecer. La coalicion de fuerzas en 
I seno de ' a e ' ' t e gobernante que habfa posibilitado la reforma estaba 

brandose. j-[ubo una division entre los que creian en el gobierno 
iercido por los funcionarios reunidos en consejo, guiados por su propia 

mnciencia y los principios de la justicia, y los que creian en el gobierno 
presentativo, responsable ante la voluntad popular expresada en las 

elecciones; muchos de los funcionarios mis antiguos crefan que este ul
timo metodo podia ser peligroso en un Estado que no contaba con un 
pueblo educado, y en que los diferentes grupos nacionales o religiosos 
nodlan usar sus libertades politicas para independizarse del Imperio. En 
1876, con la culminacion de la «crisis orientals, se otorgo una constitu-
ciony rue elegido y se reunio un parlamento, pero lo disolvio el nuevo 
sultin; Abdiilhamid II (1876-1909) apenas considero que tenia fuerza 
suficiente. En adelante, la division fue mas profunda. El poder paso de 
la elite de altos funcionarios al sultin y su entorno, y este cambio debili-
to el nexo entre la dinastia y el sector turco, del cual, en definitiva, de-
pendia el Imperio. 

En 1908 una revolucion apoyada por parte del ejercito restable-
ciolaconstitucion. (Rumania y Bulgaria aprovecharon esta coyuntura 
paradeclarar su independencia formal.) Al principio, muchos creye-
ron que esta revolucion serfa el comienzo de una nueva era de libertad 
jfcooperacion entre los pueblos del Imperio. Un misionero norteame-
ricano, antiguo residente de Beirut, escribio que la revolucion seria 
una transicion 

del dominio irresponsable de los bajas ambiciosos y corruptos a un parla
mento de representantes de todas las regiones del Imperio, elegidos por 
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personam de todas las creencias, musulmanes, cristianos y judios El T 
rio entero se vio dominado por el regocijo universal. La prensa se ex . 
Hubo asambleas piiblicas, se procedio a adornar las ciudades y los nn U 
y se vio a los musulmanes abrazando a los crisrianos y a los judios ' 

Pero durante los afios siguientes el poder sobre el gobierno cm i\' 
en manos de un grupo de oficiales y funcionarios turcos (el Comit' A 
Union y Progreso, o «J6venes Turcos») que trataron de fortalecer el I 
perio acentuando el control central. 

Aunque el gobierno otomano pudo preservar su libertad de acci' 
poh'tica, otro genero de intervencion europea llego a ser mas importi 
te. A partir de la decada de 1850 el gobierno otomano habia tenid 
cada vez mas necesidad de dinero para pagar el ejercito, la administra-
cion y algunas obras piiblicas, y habi'a descubierto una nueva fuentede 
dinero en Europa, donde el desarrollo de la industria y el comercio ha 
bian Uevado a una acumulacion de capital que se canalizaba mediante 
un nuevo tipo de institution, los bancos, hacia la inversion en el mun-
do entero. Entre 1854 y 1879 el gobierno otomano solicito prestamos 
muy cuantiosos, y en condiciones desfavorables; de una cantidad nomi
nal de 256 millones de libras turcas (la libra turca equivalia a 0,9 libras 
esterlinas) recibio solo 139 millones, y el resto se le desconto. Hacia 
1875 no podfa afrontar la carga de los intereses y reembolsos, y en 
1881 se organizo una Administration de la Deuda Publica en repre
sentation de los acreedores extranjeros que recibio el control de gran 
parte de las rentas otomanas y, de ese modo, ejercio un control virtual 
sobre los actos oficiales que tenian consecuencias financieras. 

LA DIVISION DE AFRICA: EGIPTO Y EL MAGREB 

Sobrevino un proceso analogo en Egipto y Tiinez, pero concluyo 
de distinto modo, con la imposition del control directo por un Estado 
europeo; en ambos casos se trataba de pai'ses que, por diferentes razones, 
toleraban la intervencion decisiva de un solo Estado. En Tiinez, elau-
mento del endeudamiento con bancos europeos tuvo el mismo resulta-
do inmediato que en el Imperio: la creation de una comision financiera 
international en 1869. Siguio otro intento de reformar las finanzaS, re-
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nizar la iusticia y difundir la education moderna. Pero cuanto mds 
hria el p a i s a ' a iniciativa extranjera, mas atraia el interes de los go-

s extranjeros, sobre todo de Francia, que ya se encontraba instala-
. • n t 0 a la frontera occidental, en Axgelia. En 1881 un ejercito fran-
' ncupo Tiinez, en parte por razones financieras, en parte para 

venir el aumento de una influencia rival, la de Italia, y en parte para 
antizar su frontera argelina. Dos anos mas tarde se concerto un 

uerdo con el bey, en virtud del cual Francia asumirfa un protectorado 
ficial y la responsabilidad de la administraci6n y las finanzas. 

Tarnbien en Egipto las facilidades mas amplias concedidas a la ini-
•ativa extranjera determinaron mayores incentivos para la intervention. 

COB los sucesores de Muhammad All y sobre todo con Ismail (1862-
1879)> continuo el intento de crear una sociedad moderna. Egipto lle-
- a ser practicamente independiente del Imperio. Se difundio la edu-

acion, se abrieron algunas fabricas, y sobre todo se desarrollo el proceso 

en virtud del cual el pais se convirtio en una plantation que producia 
aleodon para el mercado ingles. La guerra civil norteamericana de 
1861-1865, que interrumpio un tiempo el suministro de algodon, fue 
un incentivo para el aumento de la produccion. Este proceso continuo 
despues de la guerra, e incluyo erogaciones en sistemas de regadi'o y en 
comunicaciones; Egipto ingreso tempranamente en la era de los ferroca-
rriles, es decir, a partir de la decada de 1850. Se realizo otra gran obra 
•niiblica: el canal de Suez, construido sobre todo con capitales franceses 
.yegipcios y con fuerza de trabajo egipcia, e inaugurado en 1869. La 
.iiuuguracion fue una de las grandes ocasiones del siglo. YXjedive Ismail 
aprovecho la oportunidad para demostrar que Egipto ya no era parte de 
Africa, y en cambio pertenecia al mundo europeo civilizado. Entre los 
invitados estaban el emperador de Austria, la emperatriz Eugenia, espo-
sa de Napoleon III de Francia, el principe coronado de Prusia, escritores 
yartistas franceses —Theophile Gautier, Emile Zola, Eugene Fromen-
tin—, Henrik Ibsen y cientfficos y musicos famosos. Hubo ceremonias 
presididas por religiosos musulmanes y cristianos, y la emperatriz Euge
nia en el yate imperial encabezo la primera procesion de barcos a traves 
del nuevo canal; casi al mismo tiempo, la Opera de El Cairo fue inau-
gurada con una cantata en honor de Ismail y una representacion de Ri-
pletto de Verdi. La apertura del canal inevitablemente atrajo sobre 
Egipto la atencion de Gran Bretana, a causa de su comercio marftimo 
con Asia y la necesidad de defender su imperio en India. 
., La exportacion y la elaboracion del algodon eran provechosos para 
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los financieros europeos, y lo mismo podia decirse del Canal v 
obras piiblicas. Entre 1862 y 1873 Egiptp pidio prestados 68 mill 
de libras esterlinas, pero recibio solo dos tercios del total, y el restn 
desconto. A pesar de los esfuerzos encaminados a aumentar los reci 
e incluso la venta de sus acciones en el Canal al gobierno britanicn k ' 
cia 1876 Egipto no estaba en condiciones de satisfacer sus obligari 
y unos pocos anos despues se le impuso el control financiero anelof 
ces. El crecimiento de la influencia extranjera, la carga impositiva A 
vez mas pesada para satisfacer las exigencias de los acreedores extrani 
y otras causas desembocaron en un movimiento que pretendfa limita I 
poder del jedive, un proceso con matices nacionalistas, en el que un nr 
cial militar, Ahmad Urabi (1839-1911), se alzo como portavoz-
1881 sesanciono la ley que creaba una Camarade Diputados, ycua 
do esta se reunio trato de afianzar su independencia de accion. La Der 
pectiva de un gobierno menos maleable a los intereses extranieros llev' 
a su vez a la intervencion europea, primero diplomatics, con la accion 
conjunta de Franciay Gran Bretana, y despues militar a cargo, exclusi-
vamente, de Gran Bretana, en 1882. El pretexto de la invasion britini-
ca fue la afirmacion de que el gobierno se habia rebelado contra la auto-
ridad legftima, y de que se habia roto el orden; la mayoria de los testisos 
de la epoca no ratifican esa afirmacion. La verdadera raz6n fue ese ins-
tinto de poder que los Estados tienen en los periodos de expansion, re-
forzado por los portavoces de los intereses financieros europeos. El 
bombardeo britdnico de Alexandria, seguido por el desembarco de tro-
pas en la zona del Canal, excito los sentimientos religiosos aiin mis que 
los nacionales, pero la opinion egipcia se dividio entre el jedive y el go
bierno, y el ejercito egipcio no pudo oponer una resistencia eficaz. El 
ejercito britanico ocupo el pais, y en adelante Gran Bretana goberno 
Egipto, aunque el dominio britanico no se expreso en terminos forma-
les a causa de la complejidad de los intereses extranjeros; solo en 1904 
Francia reconocio la supremacfa de Gran Bretana en ese pais. 

La ocupacion de Tunez y Egipto fueron pasos importantes en el 
proceso en que las potencias europeas definieron sus respectivas esferas 
de intereses en Africa, como alternariva a la posibilidad de combatir 
unas con otras; estos episodios abrieron el camino a otros. El dominio 
britanico se extendio hacia el sur, a lo largo del valle del Nilo y hasta el 
interior de Sudan. La razon explicita de esta iniciativa fue el ascenso de 
un movimiento religioso, el de Muhammad Ahmad (1844-1885), 
considerado el mahdi por sus partidarios, y que se proponfa restaurarel 
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# rio de la justicia islamica. El dominio egipcio en el pais concluyo 
1884, y se establecio una forma islamica de gobierno, pero no 

: n Dor miedo a su expansion como por temor a la posibilidad de que 
ont°r . . . .. , , 

gobiernos europeos interviniesen, se llego a una ocupacion angloe-
• c;a que destruyo el Estado islamico. En 1899 organizo un nuevo sis-

„ f(e gobierno, formalmente un «condominio» aneloegipcio, aunque 
t e m a u v - 6 . . . . , • • i i • , • 

jjjad la administracion era pnncipalmente bntanica. 
Poco despues, el crecimiento de la influencia europea en el reino 

i• i Uajruecos acabo de manera parecida. Los intentos del sultan de 
ntener el pais libre de la intervencion concluyeron, de hecho, en 

* 'i860 cuando Espafia invadio el pais, en parte para extender su in
fluencia allende los dos puertos de Ceuta y Melilla, que habian estado 

• manos espafiolas durante siglos, y en parte para oponerse a la ex
tension de la influencia britanica. La invasion concluyo en un tratado 

* n virtud del cual Marruecos debfa pagar una indemnizacion finan-
ciera que excedia sus posibilidades. Los esfuerzos de pago y los acuer-
dos comerciales concertados con los Estados europeos determinaron el 
rapido aumento de la actividad europea. Con el sultan Hassan (1873-
1894), el gobierno trato de ejecutar reformas analogas a las que ha
bian intentado otros paises con el fin de crear un marco de contencion 
de la penetration europea: un nuevo ejercito, una administracion re-
formada, un modo mas eficaz de recaudar y usar las rentas. Esa politi-
catuvo a lo sumo un exito limitado, pues el gobierno no ejercfa en el 
pais un control suficiente para posibilitarla. Los senores rurales, con su 
posicion basada en la solidaridad religiosa o tribal, eran, en la practica, 
independientes, y en el sur el poder que ellos ejercian aumentaba; en 
las ciudades, las nuevas medidas impositivas y administrativas debili-
taron la autoridad moral del gobernante. Los jefes locales establecieron 
relaciones directas con los representantes extranjeros, y los mercaderes 
sepusieron asu vez bajo la proteccion de estos. Con el fin de sobrevi-
vir, el gobierno comenzo a negociar prestamos con los bancos euro
peos; esta actitud fortalecio la presencia de los intereses extranjeros, y 

. la conclusion logica llego en 1904 cuando Inglaterra y Espafia, dos de 
las ties potencias implicadas mis profundamente, reconocieron el in-

, teres predominante de la tercera, Francia (Gran Bretana adopto esa 
actitud en retribucion por las manos libres en Egipto, Espafia por una 
participacion en el control eventual). En 1907 los principales Estados 
europeos aceptaron el control virtual francoespafiol de la administra

tion y las finanzas en Marruecos. Las dos potencias ocuparon parte 
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del pais, Espafia el norte y Francia la costa del Atlantico y la fr *' 
con Argelia. Estallo una rebelion contra el sultan, que se puso U • |a 

protection francesa, pero la expansion del poder frances contin - * 
en 1912 un nuevo sultan firmo un acuerdo aceptando un n m f , ' 
j c • i - • c - ' • f^tectora. 
do trances; los pequenos jeres surenos mas importantes tambi' '*' 
aceptaron. Segiin el acuerdo francoespanol, parte del norte serf 
ministrado por Espafia, y Tanger, el centro de los intereses extr 
ros, permaneceria bajo un regimen internacional de caracter espec' I 

Mas o menos por la misma epoca se completo la division del JW * 
greb. En 1911 Italia, que llegaba tarde a la «pugna por Africa», declar' 1 
guerra al Imperio otomano, desembarco su ejercito en la costa deTrinol' 
a pesar de la resistencia otomana pudo ocupar los puenos y obtener tie 
reconocimiento de su position por parte del gobierno otomano. 

LA ALIANZA DE INTERESES DOMINANTES 

Hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, apenas se perci-
bfan las consecuencias del control italiano en Libia, y de Francia yEs* 
pana en Marruecos, pero el dominio frances habia dejado su impronta 
en Argelia y Tiinez, y el dominio britanico en Egipto y Sudan. En ciep 
tos aspectos, implicaron una ruptura con el pasado y con lo queestaba 
sucediendo en el Imperio otomano: los principales intereses estrategicos-
y econ6micos de un solo Estado europeo prevalecian, y aunque en 
Egipto, Tiinez y Marruecos los gobiernos indi'genas existfan de nom* 
bre, poco a poco perdieron poder a medida que se ampliaba el dominio 
de los funcionarios europeos, y en realidad no posefan ni siquieralali* 
mitada posibilidad de accion independiente que permitia que el gobier
no de Estambul manipulase a una potencia contra otra y persiguieralg 
que consideraba el interes nacional. 

En otros sentidos, la politica seguida por Inglaterra y Francia podia 
ser considerada en cierto modo como la continuacion, en una forma 
mas eficaz, de la que aplicaban los reformadores indi'genas. Bajo laapa-
riencia de gobierno nativo, se incorporaron mas funcionarios extranje-
ros, que adquirieron gradualmente un control mas amplio; el equilibrip 
entre ellos y los funcionarios se modified. (En Sudan no habfaunaapa-
riencia similar, sino la administracion directa de tipo colonial, concasi 
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, u s nuestos importantes en manos britinicas y egipcias, y de otros 
raps subordinados.) Los gobiernos eran mas eficaces, pero tambien 

, Jjstantes. Los soldados extranjeros, o los nativos bajo el mando ex-
:er0) y una disciplinada policfa permin'an que el control oficial pe-

, e mas en las zonas rurales. Las comunicaciones mis perfeccionadas 
rcaban las provincias a la capital. Habfa ferrocarriles tanto en Tunez 
mo en Egipto, y en Tiinez tambien existian carreteras. Se procedio a 

0 extender el ambito de los tribunales populates que aplicaban co-
• s j e estilo europeo. El control financiero mas riguroso y la recauda-
"nmas eficiente de los impuestos determino que las deudas con los 
afses extranjeros se redujesen a proporciones controlables. Las finanzas 
is pr6speras y el acceso al capital extranjero en condiciones mas favo-

rables posibilito la ejecucion de algunas obras publicas: en especial, las 
tras de regadfo del Valle del Nilo, que culminaron en la presa de 
Asuan, gracias a la cual se hizo posible la irrigacion permanente en el 
alto Egipto- Se fundo un niimero limitado de escuelas o se conservaron 
las del perfodo precedente, si bien solo las que eran necesarias para for
mer funcionarios y tecnicos en el nivel considerado apropiado para am-
pliar ese personal, pero no tantas para que surgiese de ellas una nutrida 
dise de intelectuales descontentos. 

En las regiones gobernadas desde Estambul, es decir, El Cairo, Tu-
nezyArgelia, la alianza de intereses alrededor de los nuevos tipos de go-
bierno se amplio y fortalecio durante la segunda mitad del siglo XIX. 
Ademas de los funcionarios, dos grupos se vieron especialmente favore-
cidos por las medidas oficiales. El primero estaba vinculado con el co-
mercio y la economia. El crecimiento de la poblacion y la industria en 
Eiffopa, la mejora de los puertos, la construccion de ferrocarriles y (en 
IJBano, Argelia y Tunez) de carreteras, fueron facto res que condujeron 
todos a la expansion del comercio con Europa, asf como entre diferen-
tesireas de Oriente Proximo y el Magreb, pese a los pen'odos de crisis. 
Eageneral, este proceso se ajusto a las mismas lfneas anteriores: exporta-

- cion a Europa de materias primas (algodon egipcio, seda libanesa, lanas 
ycueros del Magreb, fosfatos tunecinos) y alimentos (naranjas de Pales-
iinay vino de Argelia, aceite de oliva de Tiinez), e importacion de teji-
dos, am'culos de metal, te, cafe y aziicar. En general, habia una balanza 
comercial desfavorable con Europa; esto se veia compensado sobre todo 
por la importacion de capitales para obras publicas y en algunos lugares 
por las remesas de los que habian emigrado al Nuevo Mundo, y por el 
egteso de oro y plata. 
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La parte principal del comercio estaba en manos dp m~. 
• • i u • - • r mPanias 

comerciantes europeos, pnnapalmente bntanicos y franceses participation creciente de alemanes a medida que la poblacio I -^ 
dustria de Alemania se desarrollaban. Pero los grupos mercantil 'n 

vos tambien desempenaron un papel importante en el trafico 
cional, y dominante en el comercio local. En Oriente Proxi ** 
_ • - : • : 1:1 1 - . - . J . ' • : : , . °> cristianos sirios y libaneses, los judios sirios e iraqui'es, y los cont ' • 
cios en el comercio del Nilo; en el Magreb, los judios locales v ta k- • 
otros que poseian una antigua tradition de comercio, los mercad % 
c u 1 i.i • J . \t 1 A i- 1 . . tK<re Sus en Marruecos, los del oasis de Mzab en Argelia, y la isla de Y iJ 
frente a la costa tunecina. 

Los intereses financieros europeos se extendfan mas alii deles]' * 
tes del comercio. Las primeras grandes inversiones correspondieron I 
prestamos al gobierno, los que llevaron al establecimiento del contrnl fi 
nanciero exterior; despues, los gobiernos obtuvieron nuevos prestam ' 
pero la existencia del control extranjero posibilito obtenerlos en conH' 
ciones menos onerosas que antes. Ahora, la inversion no se limitabaal 
prestamos a gobiernos, y abarcaba los servicios piiblicos, en los cuales fe 
companias extranjeras recibieron concesiones. Despues del canal d 
Suez, en diferentes regiones se otorgaron concesiones para construir 
puertos, organizar lfneas de tranvfas, crear servicio de agua corriena 
gas, electricidad y sobre todo ferrocarriles. Comparado contodo esto 
hubo escasa inversion en la agricultura, excepto en las regiones de Egip-
to y Argelia, donde habi'a una demanda importante y regular de ciertss 
productos y la administration bajo el control europeo garantizaba un 
rendimiento elevado y seguro. Tambien hubo escasa inversion en la in-
dustria, excepto en las industrias de consumo a pequena escala, yen 
unos pocos lugares en la extraction de minerales (fosfatos enTunez,pe-
troleo en Egipto). * 

No solo los bancos y las companias totalmente europeas, sino tam
bien algunas instituciones establecidas en Estambul, El Cairo y otros 
lugares, como el Banco Otomano, participaron en la inversion. Percrd 
capital de estos bancos locales en buena medida era europeo, y una par
te importante de los beneficios de la inversion no quedo en los paises 
interesados, para generar mas riquezay capital nacional, y en cambbse 
la exporto a los paises de origen, y alii acrecento la riqueza y el capital. 
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» EL CONTROL DE LA TIERRA 

T 0c otros grupos cuyos intereses se asociaron con los de los nuevos 
* i >mos correspondieron a los terratenientes. Tanto en el cuerpo prin-
'• I del Imperio otomano como en Egipto la base legal de la tenencia 
j I rierra cambio a mediados del siglo XDC. En el Imperio, la Ley Agra-

j e 1858 definio las diferentes categon'as de tierra. En concordancia 
una antigua tradition, se entendio que la mayor parte de la tierra 

(cola cultivada pertenecfa al Estado, pero quienes la cultivaban o se 
nonfan hacerlo podian conseguir un titulo que les garantizaba el 
lfructo pleno e incuestionado de la misma, y tambien podian ven-

, j a 0 legarla a sus herederos. Parece que una finalidad de la ley fue fo-
entar la production y fortalecer la posicion de los cultivadores reales. 

ftposible que en ciertos lugares haya alcanzado ese resultado: en regio
ns de Anatolia y en Lfbano, donde las pequenas parcelas que produ-

cian seda se ampliaron, en parte a causa de las remesas enviadas a sus fa-
mjlias porlos emigrantes. Pero en la mayorfa de los lugares los resultados 
fiieron distintos. En las regiones proximas a las ciudades, consagradas a 
la production de alimentos y materias primas para las ciudades o la ex
portation, la tierra tendio a caer en manos de familias urbanas. Estas po
dian aprovechar mejor el mecanismo administrative dedicado al registro 
delos tftulos; estaban en mejor posicion que los campesinos para obte-
nerprestamos de los bancos comerciales o las compafiias hipotecarias, o 
del banco agrario oficial; podfan adelantar dinero a los campesinos para 
permitirles el pago de sus impuestos o la financiacion de sus operacio-
nes; en las areas que producian para la exportation, los comerciantes ur-
banos que tenfan vfnculos con los mercados extranjeros podian contro-
lar la produccion, y determinar que se cultivarfa, adelantar el dinero 
para producirlo y comprar el producto. Algunos ocupaban una posi
cion monopolica: la compra de seda y tabaco en todo el Imperio era 
monopolio de concesionarias provistas de capital extranjero. De este 
modo, se creo una clase de propietarios absentistas, en esencia habitan-
tesurbanos, que estaban en condiciones de reclamar al gobierno que 
apoyasesus pretensiones a una parte del producto; los campesinos que 
cultivaban el suelo eran jornaleros sin tierra o aparceros, que recibfan la 
parte del producto necesaria para sobrevivir. En el conjunto de estas 
propiedades privadas, quiza la mas importante y una de las mejor admi-
nistradas era la del propio sultan Abdiilhamid. 
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En los campos mas distantes, mas alia del control eficaz de 1 
dades, aparecio otro tipo de terrateniente. Gran parte de la tierra k 
todo en las areas utilizadas con fines de pastoreo, habi'a sido consid 
siempre, tanto por el gobierno como por quienes vivfan en ella 
pertenecientes colectivamente a una tribu; ahora, una extension c 
derable de la misma estaba registrada a nombre de la familia prin • 
de la tribu. Pero si la extension era importante, quizas el control efeo 
de la tierra no estaba a cargo del jefe tribal, sino de un grupo interm V 
de agentes, mas proximos a la tierra y al proceso de cultivo que lo 
podia ser el caso de un terrateniente que vivia en la ciudad o de un m 
jeque tribal. 

Estos nuevos terratenientes inclufan mercaderes y prestamistas c ' 
tianos y judfos, pero pocos extranjeros en la mayorfa de las reeiones d I 
Imperio gobernadas todavia desde Estambul. La principal exception e 

este sentido era Palestina, donde desde la decada de 1880 estaba incre 
mentandose una comunidad judia de nuevo tipo: no eran los judios 
orientales de antiguo arraigo, sino judfos de Europa central y oriental 
individuos que no habfan venido a Jerusalen para estudiar, rezary mo-
rir, sino que llegaban en concordancia con una nueva vision de una na
tion judia restaurada y afincada en la tierra. En 1897 esta aspiration se 
reflejo en la resolution del primer Congreso Sionista que reclaraabala 
creation de un hogar del pueblo judi'o en Palestina, garantizado pof la 
ley piiblica. A pesar de la oposicion del gobierno otomano, y la crecien-
te inquietud de parte de la poblacion arabe local, hacia 1914 la pobla
cion judia de Palestina se elevaba aproximadamente a 85.000 indivi
duos, es decir, el 12 % del total. Alrededor de una cuarta parte se asento 
en la tierra, adquirida parcialmente mediante un fondo national yde-
darada propiedad inalienable del pueblo judfo, sobre la cual no podi'an 
instalarse mas judfos. Algunos vivfan en colonias agrfcolas de nuevo 
tipo (el kibbutz), con el control colectivo delaproducci6nylavidaco-
munitaria. 

En Egipto el proceso que determino el paso de la tierra del gober-
nante a manos privadas, y que habfa comenzado en los liltimos anos 
de Muhammad Alf, se vio desarrollado entre 1858 y 1880 por una 
serie de leyes y decretos que condujeron en definitiva a la propiedad 
privada plena, sin las limitaciones que se conservaban en la ley otoma-
na. Tambien aqui es posible que la intention no fuese crear una clase 
de grandes terratenientes, pero eso fue lo que sucedio en realidad, a 
causa de una serie de procesos interrelacionados. Hasta la ocupacion 
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• anica en 1882, e\jedive concedi6 grandes extensiones de tierra a 
' mbros de su familia o a altos funcionarios de su servicio; conservo 

Droporcion considerable en sus propias manos, como dominio 
' d ° ; las familias importances de las aldeas tambien pudieron ex-
der sus dominios a medida que aumento la demanda de algodon. 

n spues de la ocupacion, la tierra fue entregada por el gobernante 
pagar los servicios de la deuda exterior, y nuevas parcelas se in-

rooraron al cultivo y cayeron en manos de grandes propietarios o de 
fnnafifas hipotecarias. Los pequenos propietarios se endeudaron con 

I prestamistas urbanos y perdieron sus tierras; incluso cuando las 
nnservaron, no podian conseguir facilmente acceso al credito con el 

j J e financiar mejoras. Las leyes de la herencia determinaron la frag-
mentacion de las parcelas, hasta el extremo de que ya no pudieron 
£ontinuar manteniendo una familia. Por la epoca de la Primera Guerra 
Uundial, mas del 40 % de la tierra cultivada estaba en manos de 

randes propietarios (los que eran duenos de mas de cincuentay^/-
kns)> y alrededor del 20 % estaba dividido en pequeiias parcelas de 
jncnos de cincofeddans. (Un feddan es, aproximadamente, 0,4 hecta-
reas.) Alrededor de un quinto de las grandes propiedades estaban en 
inanos de compani'as o individuos extranjeros, sobre todo en el norte. 
Elesquema normal habi'a llegado a ser el de un gran propietario, con 
Sus tierras cultivadas por campesinos, que suministraban la fuerza de 
trabajo y podian arrendar y cultivar una parcela para ellos mismos; en 
unnivel inferior, habi'a un niimero creciente de jornaleros sin tierra, 
aproximadamente un quinto de la poblacion laboral. 

EnTiinez, la apropiacion de la tierra por extranjeros llego aun mas 
lejos. Ya existia una numerosa comunidad francesa e italiana en tiempos 
de la ocupacion francesa. Durante los primeros diez afios del protecto-
rido, poco mas o menos, las medidas adoptadas por el gobiemo favore-
danalos grandes intereses que deseaban adquirir tierras; los casos rela-
cionados con los problemas agrarios estaban a cargo de tribunales mix-
toscon participacion europea; los que arrendaban la tierra waqfpodizn 
cbmprarla. A partir de 1892 se adopto una nueva politica de aliento a 
\iinmigracion y el asentamiento, en parte bajo la presion de los colo-
&s, en parte para aumentar el niimero de franceses en ese grupo. Fue 
posible comprar una proporcion considerable de tierras; tierra de los 
w^del dominio oficial o tierras colectivas de las tribus donde se ha-
Maadoptado la misma politica que en Argelia, con el fin de reducir a los 
tiabitantes en un sector mas reducido. Se ofrecieron condiciones favora-
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bles a los compradores: credito rural, equipos, caminos. Las condi ' 
economicas tambien eran favorables: la demanda de cereales se m ;S 

vo, la de vino y aceite de oliva credo. Asi, la cantidad de tiem 
nos europeas aumento, sobre todo en las areas productoras de re i " 
del norte y la region de olivares del Sahel; hacia 1915 los colono " 
sefan aproximadamente un quinto de la tierra cultivada. Un nurne 
lativamente reducido estaba formado por pequenos propietarios- la f 
ma tfpica era la del gran terrateniente que cultivaba la tierra en i 
ayuda de jornaleros sicilianos, italianos meridionales o tunecinos n # 
arrendaba tierras a los campesinos tunecinos. Habfa abundante m 
de obra, porque el proceso de expropiacion de la tierra habfa agrav d 
la condicion de los campesinos; se vefan privados de acceso al capital 
de la proteccion que los terratenientes indfgenas les otorgaban. El de 
plazamiento economico trajo consigo un cambio del poder politico L 
colonos reclamaban una parte mas importante en la determination A 
la polftica; deseaban que el gobierno se orientase hacia la anexion del 
pais a Francia, dominando a la poblacion indigena mediante la fuerzav 
manteniendola en el marco de una cultura tradicional y un modo de 
vida que le impedirian participar eficazmente en el ejercicio del poder 
Alcanzaron cierto exito en estos propositos: una proporcion elevadade 
funcionarios oficiales estaba formada por franceses; la conferencia con-
sultiva de asuntos financieros y economicos estaba constituida princi-
palmente por colonos. En cambio, el gobierno de Pan's y los altos fun
cionarios que llegaban alii deseaban mantener el protectorado sobre la 
base de la cooperation entre franceses y tunecinos. 

Hacia 1914 la polftica francesa en Tunez habfa alcanzado una eta-
pa analoga a la de Argelia en la decada de 1860, pero entretanto en Ar-
gelia las cosas habfan cambiado. La derrota de Francia en la guerra fran-
co-prusiana de 1870-1871 y la cafda de Napoleon III debilitarorfla 
autoridad del gobierno en Argelia. Los colonos asumieron el poder por 
un tiempo, pero en el este del pais sucedio algo distinto. Estallo unare-
belion general de los arabes y los bereberes, por muchas causas: entre la 
nobleza, el deseo de recobrar su posicion polftica y social, que se habfa 
debilitado a medida que se extendio la administracion directa; entre los 
aldeanos, la oposicion a la perdida de su tierra y al creciente poder de 
los colonos, y la miseria despues de un perfodo de epidemias y malas eo-
sechas; entre la poblacion en general, el deseo de independencia, qut 
todavfa no se expresaba en terminos nacionalistas, sino mas bien por re
ferenda a la religion, y que obtenia liderazgo y orientacion de una de 
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'rdenes sufies. Se reprimieron los alzamientos, con graves resultados 
Ins musulmanes argelinos. Las mukas colectivas y la confiscacion 

•i 'erras fueron el castigo; se ha calculado que los distritos implicados 
• rebelion perdieron el 70 % de su capital. 
Los resultados a largo plazo fueron incluso mas graves. La destruc-

., j j liderazgo indigena y el cambio de regimen en Pan's elimino los 
, t£clilos que se oponfan a la difusion del latifundismo europeo. Me-
,. te [a venta o la concesion de dominios oficiales y tierras confiscadas, 
ediante el apoderamiento de las tierras colectivas y apelando a subter-

f, pios legales, grandes extensiones de tierra pasaron a manos de los co-
I nos. Hacia 1914 los europeos posei'an aproximadamente un tercio de 
la tierra cultivada, yse trataba de las areas mas productivas, que sumi-
istraban cereales como antes, o se habfan cultivado con vinedos, pues 

el vino argelino ahora hallo un importante mercado en Francia. Gran 
narte <W cultivo en las tierras dedicadas a vinedos estuvo a cargo de in-
mierantes europeos, espanoles e italianos asi como franceses, pero en su 
mayoria pertenecia a propietarios relativamente acaudalados que dispo-
tuan de capital. Confinados a las parcelas mas pequenas en las tierras 
menos fertiles, sin capital y con recursos cada vez mas escasos de gana-
io, los pequenos propietarios argelinos tendfan a convertirse en aparce-
roso iornaleros en las propiedades de los europeos, aunque en ciertos 
lueares nacio una nueva clase de terratenientes musulmanes. 

En parte debido a causa de las nuevas oportunidades en las zonas 
agrarias, la poblacion europea de Argelia aumento con rapidez, de 
200.000 en 1860 a aproximadamente 750.000 hacia 1911; esta ultima 
cifraincluye a los judios argelinos, que habfan recibido todos la nacionali-
dad ftancesa; ahora, la poblacion indigena se elevaba a 4.740.000; por 
consiguiente, los europeos formaban el 13 % de la poblacion total. En las 
grandes ciudades eran una parte aun mas considerable: hacia 1914 tres 
cuartas partes de los habitantes de Argel eran europeos. 

Esta creciente poblacion europea hacia 1914 controlaba, de hecho, 
el gobierno local. Ahora tenia representantes en el Parlamento frances, y 
en Parfs formaba un importante grupo de presion politica. Gradual-
mente, a medida que crecio una nueva generacion nacida en Argelia, y 
los inmigrantes provenientes de otros pai'ses adoptaron la ciudadania 
francesa, este estrato social adquirio una identidad separada y un interes 
especial que el grupo de presion podia promover: lograr que Argelia se 
isimilara todo lo posible a Francia, pero manteniendo bajo su control el 
gobierno local francos. En general, lo consiguieron. La gran mayoria de 
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los funcionarios locales era francesa, y lo mismo podia decirse de A 
los que ocupaban las jerarqufas mas elevadas. Las areas adminisr A 
por consejos municipales con mayoria francesa se extendieron, y en 
sectores los musulmanes practicamente carecfan de poder. Pagaban ' 
puestos directos mucho mas elevados que los colonos, pero las rent 
utilizaban principalmente en beneficio de los europeos. £stos se hall 
ban sujetos a un codigo penal especial aplicado por magistrados fran 
ses; se gastaba poco en su educacion. Hacia fines del siglo el eobier 
de Pan's comenzaba a cobrar conciencia del «problema arabe»; es de ' 
de la importancia de garantizar que la administracion se mantuviese I 
margen de la presion ejercida por los colonos y de que pudiese usar 
poder para «salvaguardar la dignidad de los derrotados».2 Ahora se had 
algo por la educacion elemental de los musulmanes, pero hacia 19Ue| 
numero de argelinos con estudios secundarios o superiores podia con 
tarse por docenas o centenas, no millares. 

LA CONDICION DEL PUEBLO 

En las regiones de Oriente Proximo y el Magreb donde el control 
oficial habia llegado a ser mas eficaz, se construyeron obras piiblicas, las 
nuevas leyes agrarias aseguraron los derechos de propiedad, los bancoso 
las companias hipotecarias facilitaron el acceso al capital, y los productos 
hallaron mercado en el mundo industrializado, el area de cultivos se 
amplio y los rendimientos de las cosechas crecieron en los anos de 1860 
a 1914. A pesar de la pobreza de las estadi'sticas, es evidente que ello su-
cedfa en Argelia y en Tunez, donde el area cultivable se duplico. En 
Egipto las condiciones eran sobremanera favorables. Por esta epocael 
control oficial no se vefa cuestionado ni siquiera en el alto Egipto, el 
mercado del algodon se ampliaba, a pesar de las fluctuaciones a quese 
vefa sometido. Y las grandes obras de regadio posibilitaban aumentai el 
rendimiento de la tierra; el area cosechada credo aproximadamente un 
tercio entre la decada de 1870 y 1914. Este incremento no carecfade 
riesgos: la rentabilidad del cultivo del algodon para la exportation era 
tan elevada que se consagraba a esta actividad cada vez mis tierra, y ha
cia 1900 Egipto se habfa convertido en importador neto tanto de ali-
mentos como de articulos manufacturados. 
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« Fn relacion con Siria, Palestina e Irak las estadi'sticas son mas defec-
npro los indicios existentes apuntan en la misma direction. En 

. • v palestina, los campesinos de las aldeas montanosas pudieron am-
£rea de cultivos hacia las llanuras, y producir cereales y otras co-

L aue tenfan mercado en el mundo exterior: aceite de oliva, semillas 
'sarno, naranjas del distrito de Jaffa. En Libano, la production de 

, extendio. En Irak, el factor importante no fue la influencia del 
i estatal ni la mejora del sistema de regadio; la primera obra a gran 
la la presa ^ e Hindiyya, en el Eufrates, no se inauguro hasta 1913. 

- rato mas bien del modo en que las leyes agrarias funcionaron; cuan-
x los h'deres tribales registraban la tierra a su nombre, se sentian movi-
, [jasladar a los suyos del pastoreo a la agricultura sedentaria, pro-
, .jendo cereales o, en el sur, datiles para la exportation. 

£ste cambio en el equilibrio entre la agricultura sedentaria y el pas-
reo nomada se manifesto siempre que coexistieron dos factores: el pri-
ro tue la expansion del area controlada por el gobierno, que siempre 

oreferi'a a los campesinos estables, a quienes podia gravar y reclutar, y no 
alosnomadas, que vivfan fuera de la comunidad polftica y podfan ser 
unriesgo para el orden. Esta expansion se manifesto dondequiera que 
loseobiernos eran fuertes y las comunicaciones mejoraban. En Argelia, 
el eiercito frances se desplaz6 hacia el sur a partir de la aha meseta, y se 
jnterno en los oasis del Sahara y las regiones donde vivian los tuareg. En 

"Siriajla construction de ferrocarriles permitio desplazar hacia la estepa la 
frontera de los cultivos. Cada estacion ferroviaria con sus emplea-
dos, la guarnicion y el mercado se convirtio en el centro a partir del cual 
se extendio la agricultura y el comercio. Se utilizaron ciertos elementos 
dehpoblacion para mantener el orden en el campo. Se reclutaron regi-
mientos kurdos en el norte; los circasianos que habfan abandonado sus 
'hogares en el Caucaso cuando los rusos conquistaron la region fueron 
instalados en una lfnea de aldeas de Siria meridional. 

El segundo factor fue la decreciente demanda de los principales 
productos de la estepa, o la disminucion de sus beneficios comparados 
con los que se obtenian con los cultivos producidos para la venta y la 
stportacion. El mercado de camellos comenzo a retraerse a medida que 
sumpusieron las comunicaciones modernas (pero apenas habia comen-
ado el cambio decisivo, la llegada del automovil). La demanda de ove-
jasse mantuvo, y es posible que aumentara con el crecimiento de la po-
Slacion, pero se invertia mas provechosamente el capital en los cultivos, 
7I0Selementos disponibles sugieren que el niimero de animales en pro-
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porcion con la poblacion disminuyo. En Argelia, por eiemplo 
existian 2,85 ovejas por persona, y treinta anos despues la cif u 
descendido a 1,65-

En general, este pen'odo fue de aumento de la poblacion se -
sas que varian mucho deun pals a otro. Los paises en auela^p^-j. . 
son mas hdedignas, y en que el mcremento puede percibirse tni I 
mente, son Argelia y Egipto. En Argelia, la poblacion musulm 
duplico en cincuenta anos, de 2 millones en 1861 a 4,5 en 19u 
Tunez el aumento fue del mismo orden, de 1 a 2 millones Fn P • 
el crecimiento habia sido constante durante el siglo XK: de 4 mill 
en 1800 a 5,5 en I860, y a 12 en 1914. En Sudan parecequeU 
blacion no dejo de crecer desde el comienzo de la ocupacion britin' 
En el Creciente Fertil aun estamos formulando conjeturas. La pobla ' ' 
de Siria, en el sentido mas amplio de la denomination, posibleme 
crecio del orden del 40 % entre 1860 y 1914, de 2,5 a 3,5 millon 
en cambio, hubo una amplia migration del Libano a America del Norr 
y del Sur y a otros lugares, y se afirma que hacia 1914 abandonaron t 
pais unos 300.000 libaneses. El incremento demografico en IrakDnsi 
blemente obedecio a una escala analoga. 

En terminos generates, puede calcularse que la poblacion de lor 
paises arabes en conjunto aumento de los 18-20 millones en 1800 a 
unos 35-40 millones hacia 1914. 

Todavfa era esencialmente una poblacion rural. Algunas ciudades 
crecieron de prisa, sobre todo los puertos especializados en el comerciQ 
con Europa: las ciudades costeras de Argelia, Beirut y Alejandria (que 
hacia 1914 era la segunda ciudad de los paises arabes). Otras, sobre 
todo las capitales nacionales y provinciales, crecieron mas o menos en 
proporcion con el incremento de la poblacion total. Por ejemplo, if 
Cairo duplico aproximadamente su magnitud, y continuo siendolj 
mas importante de las ciudades arabes; pero la poblacion de Egipto en 
general tambien aumento; el grado de urbanizacion continuo siendo si' 
milar al de antes, y el flujo de emigrantes rurales a las ciudades apenas 
habia comenzado. 

El aumento demografico fue el resultado de una serie de factorel 
En Egipto es posible que se relacionara con la difusion del cultivo del 
algodon; los ninos pequenos podian ayudar en los campos desde edad 
temprana, de modo que era atractivo casarse pronto y tener familias nii-
merosas. En la mayoria de los paises fue el resultado de la declinacion <je 
dos factores que antes habi'an limitado la poblacion: las epidemiasyel 
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L » Los sistemas de cuarentena habfan mejorado, bajo el control de 
<x as europeos y con el respaldo de gobiernos extranjeros; hacia 
t i e elimino, practicamente, la peste de los paises del Mediterraneo 
i_;fn la incidencia del colera. La combination del incremento de la 

vSeliff"t0J . . 
j ccion de alimentos y las mejores comunicaciones permitieron 

ensar los fracasos de las cosechas locales, el factor que en periodos 
denies habia derivado en hambrunas. En ciertos paises —Argelia, 

', v Sudan— el incremento de poblacion no rue notable, sino que 
' hien compenso la brusca disminuci6n anterior. En Argelia la guerra 

j jinquista Y ̂  r e v u e l t a s> 1*5 epidemias y el hambre habian reducido 
siderablemente la poblacion a mediados del siglo XIX; en Tiinez, 

, i mja gradual disminucion durante un perfodo prolongado; en Su-
J'n las turbulencias provocadas por el movimiento mahdista, seguidas 

runa sucesion de malas cosechas, habian originado una severa dismi
nucion durante la decada de 1890. 

Por supuesto, el aumento de la poblacion no significa necesaria-
nte [a elevation del nivel de vida; es mas, puede significar lo contra-

• j)e todos modos, hay motivos para creer que en ciertos lugares ese 
nivel en efecto se elevo. Tal fue el caso de los estratos mas altos de la po
blacion urbana, los que estaban relacionados con los nuevos gobiernos o 
con los sectores dinamicos de la economia; obtuvieron ingresos mas ele-
vados, mejores viviendas y mejor atencion medica, y pudieron comprar 

unagama mis amplia de arti'culos. En el campo, el aumento de la pro-
duccion de alimentos y el progreso de las comunicaciones mejoro el ni
vel denutricion, al menos en ciertos lugares: no en los paises de coloni-
zacion europea, donde los campesinos habian perdido las mejores 
tierfas, sino en Egipto y en algunas zonas de Siria, donde existia cierto 
equilibrio entre la produccion y la poblacion. (Pero en Egipto la mejora 
de la salud a causa de una mejor nutricion se vio compensada por la di-
fusipn de una infeccion debilitadora, la esquistosomiasis, difundida por 
elaguayquese extendia a medida que se ampliaba el areade regadfo.) 

Pero incluso en las circunstancias mas favorables, la posibilidad de 
mejora de la vida de los campesinos era limitada, y no s61o por el creci-
miento permanente de la poblacion, sino tambien por la variacion del 
equilibrio del poder social en favor de los que poseian o controlaban de 
algun modo la derra. Apoyaban sus pretensiones en el poder de la ley y 
elgobierno; tenian acceso al capital sin el cual era imposible desarrollar 
la produccion o llevar los productos al mercado. En general, no necesi-
taban atenerse a las restricciones de un vinculo moral entre ellos y los 
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que trabajaban para ellos: el colono, el prestamista urbano, el iP 

bal convertido en terrateniente no mantenian con los que trah • L"* 
para ellos la misma relacion que habfa caracterizado a sus prede " 
En tales circunstancias, los campesinos carecian del poder necesar' 
extraer del producto agrario mas que el minimo para su subsiste 
tambien les faltaba la proteccion de los poderosos en periodos d ' 

sion o escasez. 

LASOCIEDADDUAL 

Hacia 1914 los paises arabes del Imperio otomano y el Maereb 
hibian en diferentes grados un nuevo tipo de estratificacion: los srun 
comerciales y financieros europeos, y en ciertos lugares las comunidade 
de colonos, protegidas por la influencia y favorecidas por el poder dp 
sus gobiernos; el mercader nativo y las clases terratenientes cuyos intere-
ses hasta cierto punto se identificaban con los de las comunidades ex-
tranjeras, pero que en ciertos casos podian enfrentarlas en actitudderi-
validad; y una creciente poblacion rural y una escasa poblacion en las 
ciudades, con limitado acceso al poder, y excluidas en medida conside
rable de los beneficios del cambio administrativo, legal y economico. 

El cambio de la relacion entre las fuerzas sociales se manifesto en las 
modificaciones que comenzaron a observarse en la vida urbana durante 
la segunda mitad del siglo XIX. La actividad economica y el poder se 
desplazaron de las grandes ciudades del interior a los puertos de mar, so-
bre todo a los de la costa del Mediterraneo. Estosse convirtieronnoya 
en lugares de trasbordo de mercancias sino, ademas, en los principales 
centros de las finanzas y el comercio, donde confluian los articulos del 
interior y se distribufan las importaciones, y donde se organizabayfi-
nanciaba en medida considerable la produccion agricola. Algunos delot 
puertos eran antiguas ciudades que cobraban una magnitud y una im-
portancia diferentes. Beirut remplazo a Saida y Acre como puerto prin
cipal de Siria meridional; Alejandria ocupo el lugar de Damiettay Ro-
setta en el trafico marftimo de Egipto, a medida que el comercio con 
Europa aumento y disminuyo el que se realizaba con Anatolia y la costa 
siria; Basora, el lugar principal de exportacion de los datiles y los cereales 
iraquies; Yidda, el puerto principal de Hiyaz, que adquirio cada vezmas 
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ancia a medida que Arabia occidental se abastecio con artfculos 
,|DP • r o s nor mar en lugar de hacerlo mediante las caravanas prove-
* de Siria; Tiinez y los puertos de Argelia. Otros lugares fueron 
B'' Vamente creaciones nuevas, como centros del trafico internacio-
f p r t Said en el extremo septentrional del canal de Suez; Aden como 
n ' Je escala y abastecimiento de carbon de los barcos que segufan la 

de Europa a India atravesando el Canal; Casablanca, en la costa at-
JtiadeMamiecos. 

ros centros de los puertos estaban dominados por los depositos, los 
, s [as oficinas de las compani'as navieras, construidos al estilo rao-

cntal de la Europa meridional; inclui'an barrios residenciales con vi-
<> mdeadas por jardines; tenian jardines publicos, plazas, hoteles, res-

rantes y cafes, tiendas y teatros. Sus calks principales tenfan anchura 
Sciente para permitir el paso de tranvfas, carruajes de caballos y, hacia 

i(ii4 los primeros automoviles. Tambien las ciudades del interioresta
ban modificando su apariencia mas o menos del mismo modo. Al prin-
-inio se realizaron intentos de agregar nuevos edificios y calles al centro 
it las antiguas ciudades: se abrio una ancha avenida a traves de El Cai
ro hasta el pie de la Ciudadela; se rectificaron y ensancharon los merca-
dos orientales en Damasco, para trazar el zoco Hamidiyya y el zoco Mi-
dat baja. Pero, a la larga, los nuevos distritos crecieron fuera de las 
niurallas (cuando e'stas aiin perduraban) de las viejas ciudades, en par-
celas en las cuales no se tropezaba con el inconveniente de las construc-
ciones anteriores y los derechos de propiedad, y que por lo tanto podi'an 
desarrollarse de acuerdo con un plan. La nueva Damasco se extendio al 
este de la vieja, hasta las laderas del Yabal Qasiyun; la nueva El Cairo se 
construyo primero al norte de la vieja ciudad, y despues al oeste, sobre 
las tierras que se extienden hasta el Nilo, que habian sido pantanosas 

• pero que ahora se drenaron y prepararon para acoger las nuevas cons-
trucciones; la nueva Tiinez crecio en parte sobre tierras robadas al lago 
que se extiende hacia el oeste; Jartum, la capital de Sudan durante la 
dominacion de Egipto y, despues, durante el Condominio, fue una 
nueva creacion, con calles trazadas simetricamente, cerca del lugar en 
que confluyen el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Hacia el fin del periodo, 
sobrevinieron cambios analogos en Marruecos; la capital del protectora-
doyla residencia principal del sultan estaban en el sector nuevo de Ra
bat, en la costa; se diseno una nueva Fez, fuera de las murallas de la ciu
dad vieja, evitando cuidadosamente todo avance sobre esta. 

Las nuevas ciudades poco a poco debilitaron a las viejas. Aqui te-
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man sus oficinas los bancos y las compafifas, y se construyeron r> I 
oficinas gubernamentales. En El Cairo, los nuevos ministerin c ^ 
construidos en los barrios occidentals, y alii ceni'an sus reside ' °n 

consules exuranjeros; eljedive se traslado de la Ciudadela a un i °S 

nuevo de estilo europeo; el ejercito britanico controlaba El Cair A '° 
los cuarteles de Qasr al-Nil, a orillas del Nilo. ' 

Gran parte de la poblacion de las nuevas ciudades y Ins n,,. , 
. r . . , , , , uuevosba-

rnos era extranjera: runcionanos, consules, mercaderes, banquero 
fesionales. Argel y Oran, las principales ciudades de Argelia, tenia' 
yorfas europeas; en El Cairo, el 16 % de la poblacion era extrani 
en Alejandrfa lo era el 25 %. Estos nucleos llevaban una vida aisl / 
privilegiada, con sus propias escuelas, sus iglesias, sus hospitales vsu i 
gares de recreo. Sus asuntos legales eran competencia de tribunalesr 
sulares europeos o mixtos, sus intereses economicos los protepfan I 
consulados y, en los pai'ses sometidos al control europeo, el gobierno I 
seduccion del poder y de los nuevos modos de vida atrajo a las nuev 
ciudades tambien a los mercaderes nativos —principalmente cristian 
yjudfos— dedicados al comercio internacional, algunos de ellosamoa 
rados por la protection extranjera y, de hecho, asimilados a las comuni 
dades. Hacia 1914, las familias musulmanas de los funcionarios oficia-
les o los terratenientes comenzaban a abandonar sus hogares ancestrale 
en las viejas ciudades y a buscar las comunidades de los nuevos barrios 

En las nuevas ciudades se creo un tipo diferente de vida, refleiode 
la que existfa en Europa. Los hombres y las mujeres vestfan de diferente 
modo. Un aspecto importante de las reformas modernizadoras promo-
vidas en su tiempo por Mahmud II habia sido el cambio del atuendo 
formal. El sultan y sus funcionarios abandonaron las tunicas holgadajy 
los anchos turbantes de sus predecesores por la levita formal europea.y 
por un nuevo tocado, el fez rojo o tarbush, con una bork negra. Los sol-
dados de los nuevos ejercitos, otomano, egipcio y tunecino, vistieron 
uniformes de estilo europeo. Los viajes, el espectaculo de los residentes 
extranjeros y las modernas escuelas acostumbraron a las nuevas prendas 
a los mercaderes, los profesionales y sus familias. Los judfos y los cristia-
nos cambiaron su estilo un poco antes que los musulmanes. Hack fines 
del siglo, algunas de sus esposas y sus hijas tambien vestfan ropas de es
tilo frances o italiano, que conocfan gracias a las publicaciones ilustra-
das, las tiendas de las nuevas ciudades, los viajes y las escuelas; pero ha
cia 1914 pocas mujeres musulmanas salfan de su casasin cubrirsedeun 
modo u otro la cabeza, o incluso la cara. 
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. c a s a s tambien eran expresiones visibles de la modificacion del 
. j vida. Los edificios de los nuevos barrios, tanto si se dedicaban 

1,1 egocios como si eran residenciales, en su mayon'a eran obra de ar-
1 • ros franceses o italianos, o respondfan a esos estilos: construidos 
1 ;edra, estucados, profusamente decorados con hierro forjado. Los 

f • , publicos ofrecian al mundo externo fachadas imponentes y al-
, »vnresaban nuevas visiones de la vida social: en El Cairo, la Ope-

1 }Auseo, la Biblioteca Jedivial. Las casas tambien reflejaban un con-
Jjstinto de la vida de familia. La separacion de las salas de estar en 

lanta baja y los dormitorios arriba dificilmente podfan reconciliarse 
lamas antigua y n'gida divisi6n encre los salones donde los hombres 

, ia familia recibfan a los visitantes y el haren, donde se desarrollaba la 
j ^miliar. Los cambios de las costumbres de la vida economica y so-
. i ^(como la actividad otomana, egipciay britanica contra el trafico 

Jeesclavos, hacia 1914 hasta cierto punto habian determinado la de-
naricion de la esclavitud domestica, y salvo en algunos palacios el eu-
nco neero, el guardian de la santidad del haren, casi habia desapareci-

J Las sillas y las mesas, fabricadas a imitacion de los muebles franceses 
del sielo XVIII, implicaban un modo distinto de recibir a los huespedes 
vcotnpartir la comida. Las casas estaban rodeadas por jardines, y no 
construidas alrededor de los patios interiores; las ventanas daban a la ca-
||e podia mirarse afuera y otros podi'an ver el interior—. En las calles 
mas anchas o en las afueras de la ciudad, las mujeres de buena familia 
pod/an pasear en carruajes tirados por caballos. Los teatros ofrecian nue
vos modos de ver, o incluso —en el caso de las mujeres— de ser vistas; 
hacia 1914 las damas aristocraticas de El Cairo podi'an asistir a las repre-
sentaciones de compafiias de teatro clasico francos u opera italiana, ocul-
tas discretamente detras de cortinas de gasa instaladas en los palcos de la 
6pera. 
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CAPITULO DIECIOCHO 

La cultura del imperialismo 
y la reforma 

LA CULTURA DEL IMPERIALISMO 

En las nuevas ciudades, y sobre todo en los paises sometidos a la 
aipacion europea, los europeos y los arabes ahora se enfrentaban de 

distiiito modo, y las opiniones que cada uno formulaba acerca del otro 
rjmbiaron. Durante el siglo XVIII la curiosidad de la mente europea se 
habi'aampliado bajo la influencia de los viajes y el comercio, y abarcaba 
j mUiido entero. Durante el siglo XIX la curiosidad se acentuo y tuvo 
mas elementos que la alimentaron a medida que el comercio, la residen
c y la guerra llevaron a Oriente Proximo y aJ norte de Africa a un nii-
mcrocada vez mas elevado de europeos y norteamericanos; el turismo 
oreanizado comenzo a mediados de ese siglo, con peregrinaciones aTie-
rra Santa y cruceros por el Nilo. 

La curiosidad universal se reflejo en un nuevo genero de erudicion, 
que trato de entender el caracter y la historia de las sociedades asiaticas 
mediante el estudio de sus legados, tanto registros escritos como artefac-
jos. La primera traduction europea del Co ran se remonta mucho mas 
atras, al siglo XII, pero este esfuerzo temprano dejo pocas huellas, y el 
intento sistematico de entender los textos basicos de la creencia y la his
toria musulmanas comienza en realidad en el siglo XVII, con la creacion 
de las catedras de arabe en las universidades de Paris, Leiden, Oxford y 
Cambridge, la recopilacion de manuscritos en las grandes bibliotecas 
ylasprimeras ediciones esmeradas de traducciones de estas obras. Hacia 
la epoca en que Edward Gibbon escribio su Decadenciay caida dellm-
jierio romano (1776-1788), contaba con un cuerpo considerable de 
Vntes y obras eruditas utilizables. 

El estudio y la ensefianza organizados de materias arabes e islami-
cas, y la creacion de instituciones que permicfan trasmitir los resultados 
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de una generation a otra, comenzo mas tarde. En el nuevo territo ' k • "° 
tanico de Bengala, sir William Jones (1746-1794) fundo la So ' j 
Asiatica para el Estudio de la Cultura Musulmana e Hindu en ]nA-
la que seguirian muchas otras de este tipo. En Paris, el estudioso f '* 
Silvestre de Sacy (1758-1838) initio un linaje de maestros e inve ' 
dores que se prolongo, en una suerte de sucesion apostolica, a otr 
neraciones y otros pafses. Los estudiosos de habla alemana, en Alem 
y el Imperio habsburgo, desempenaron un papel especial en el des 
Ho de esta tradition, pues examinaron la religion y la cultura del kl 
con mentes formadas en las grandes disciplinas intelectuales contem 
raneas: la historia cultural, el estudio de la continuidad del desarrnll 
humano de una epoca y un pueblo a los siguientes; la filologia com 
rada, que intentaba rastrear la historia natural y las relaciones de pare 
tesco de los idiomas, asi como de las culturas y las personalidades cole * 
tivas que se expresaban en ellos; la aplicacion de metodos cri'ticos a In 
textos sagrados, con el proposito de revelar el desarrollo temprano delas 
tradiciones religiosas. El registro y la interpretation de la vida, las cos 
tumbres y las creencias de los pueblos de Asia y Africa, ahora incorpora-
dosal ambito delos viajesy el dominio europeos, originaronlaciencia 
de la antropologi'a. Hacia fines del siglo otro tipo de ciencia habia lleea-
do a arrojar luz sobre el estudio de los textos: la arqueologia, el intento 
de descubrir e interpretar las reliquias de los asentamientos humanos 
De este modo, el conocimiento de la historia de los pai'ses en quevivlan 
arabes, y especialmente de Egipto e Irak, se remonto a un perfodo ante- > 
rior a la aparicion del islam. 

La imagination romantica, el culto del pasado, lejano y extrafio,ac- * 
tuando sobre el saber real o a medias derivado de los viajes y la erudi
tion, origino una vision de un Oriente misterioso y seductor, y al mis-
mo tiempo amenazador, cuna de maravillas y cuentos fantasticos, que 
fecundo las artes. Las traducciones de Las mily una nochesst convirtie-
ron en parte de la herencia occidental. Las imagenes extraidas de esta 
obra y de otros libros aportaron temas secundarios a la literatura euro-, 
pea: Goethe compuso poemas acerca de temas islamicos, el Westostlkhe 
Diwan; sir Walter Scott convirtio a Saladino en epitome de la caballerti 
medieval en El talisman. La influencia de las artes visuales rue aiin ma
yor. Los motivos islamicos aparecieron en el diseno y la decoracion de" 
algunos edificios. Grandes artistas como Ingres y Delacroix, y otros de 
menor talla, practicaron un estilo «orientalista» de pintura. En la obra 
de estos artistas se repitieron ciertas imagenes: el jinete arabe como heroet 

— 368 — 



i-1 ie la seduccion ejercida por las bellezas en el haren, el encanto del 
ado oriental, el dolor de la vida que continiia entre las ruinas de la 

^iguagrandeza. 
Quo tema se entrecruzaba con el deseo de saber y la vocacion ima-

• fiya de una misteriosa atraccion. La derrota cala mas hondo que la 
"• nria en e^ ̂ mgi humana. Hallarse en poder de otro es una experien-
• consciente que provoca dudas acerca del orden del universo, y en 
mbio quienes ejercen el poder pueden olvidar el asunto, o suponer 

es parte del orden natural de las cosas, e inventar o adoptar ideas 
iustifican el ejercicio de ese poder. Se formularon varias clases de jus-

'ficaciones en la Europa del siglo XK, y sobre todo en Gran Bretafia y 
P ancia, P u e s e r a n ^as ^ o s naciones comprometidas principalmente en 
I experienc'a de gobernar pueblos arabes. Algunos fueron expresiones, 
nlenRuaje m a s secular, de actitudes que los cristianos occidentales ha-

blan adoptado frente al islam y los musulmanes desde la primera vez 
nuehicieton frente al poder musulman. Se percibio al islam como un 
neliero, tanto moral como militar, al que era necesario oponerse. Tradu-
cida a terminos seculares, esta actitud era simultaneamente una justifica
tion del dominio y una advertencia: el temor a una «revuelta islamica», 
aun movimiento siibito de los pueblos desconocidos a los que ellos go-
bernaban, estaba presente en el espiritu de los gobernantes britanicos y 
[tanceses. Del mismo modo, podian utilizarse los recuerdos de las Cru-
zadasparajustificar la expansion. 

Otras ideas se originaron en la atmosfera intelectual contemporanea. 
Vistos desde la optica de la filosoffa y la historia de Hegel, los arabes per-
tenecfan a un momento pasado del desarrollo del espiritu humano: ha-
Man cumplido su mision, que era preservar el pensamiento griego, y tras-
pasado a otros la antorcha de la civilizacion. Desde el punto de vista de la 
filologiacomparada, se crefa que los que vivfan utilizando los lenguajes se-
mitas eran incapaces de la racionalidad y la civilizacion superior que esta-
ban al alcance de los arios. Podia usarse cierta interpretacion de la teoria 
danviniana de la evolucion para apuntalar la pretension de que los que 
habian sobrevivido en la lucha por la vida eran superiores y, por lo tanto, 
tehlan el derecho de dominar. Por otra parte, podia entenderse que el po
der connotaba obligaciones. La frase «la carga del Hombre Blanco» expre-
sabiun ideal que, de un modo u otro, inspire a los funcionarios, los me-
dicosylos misioneros, o induso alos que desde lejos leian textos acerca de 
AsayAfrica. EI sentido de una responsabilidad de alcance mundial se ex-
preso al principio con la ayuda a las vi'ctimas del desastre; el dinero dona-
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do en Europa y Estados Unidos con destino a las vfctimas de la gue 
vil libanesa de 1860, y distribuido por los consules, fue uno de In 
meros ejemplos de caridad internacional organizada. ' 

La idea de la identidad y la igualdad humanas, mas alia de tod I 
diferencias, en efecto a veces se manifesto. A comienzos del sielo v 
Goethe proclamo que «Oriente y Occidente ya no pueden separar **i 
pero hacia fines de ese siglo la voz dominante era la de Kipling nUe 

tuvo que «Oriente es Oriente y Occidente es Occidente»2 (aunqn i 
vez no quiso atribuir a sus palabras precisamente la interpretation * 
otrosleasignaron). 

EL ASCENSO DE LA INTELECTUALIDAD 

No se celebraban estas discusiones a cierta distancia de unacomu 
nidad que no alcanzaba a escucharlas. Hacia la segunda mitad del si-
glo XIX, la conciencia de la fuerza de Europa que ya existia en la elite 
gobernante otomana se habfa difundido. Se habia desarrollado una 
nueva clase culta que se vefa ella misma y observaba al mundo con m\~ 
rada mas aguda gracias a las ensenanzas de los maestros occidentales, y 
que comunicaba de distinto modo lo que vefa. 

Salvo unas pocas excepciones, esta clase se formaba en escuelas de 
nuevo tipo. Las mas influyentes eran las que habian creado los gobier-
nos reformistas para sus propios fines. En primer lugar, habfa escuelas 
especializadas que formaban funcionarios, militares, medicos e ingenk-
ros, en Estambul, El Cairo y Tiinez. Pero hacia fines de ese siglo los sis-
temas oficiales se habian desarrollado. Existian escuelas primariasyse-
cundarias en las ciudades provinciales otomanas, y la mejora de las 
comunicaciones posibilito que los varones pasaran de ellas a los colegios 
superiores de Estambul, y despues se incorporasen al servicio imperial; 
en Estambul tambien se habfa fundado una universidad. En Egipto, 
ciertas actividades se realizaban fuera del marco oficial; El Cairo tenia 
una facultad de derecho francesa que formaba abogados destinadosal 
trabajo en los tribunales mixtos, y la primera universidad fue fundada 
gracias a la iniciativa privada. En Sudan, un colegio oficial, el Gordon 
College, educaba a los varones para ocupar cargos secundarios en la ad
ministration oficial que los necesitara. Asimismo, enTunez el apoyo ofi-

— 370 — 



• i ra limitado: habi'a algunas escuelas primarias «francoarabes», y al-

colegios secundarios para docentes; la Sadiqiyya, un colegio se-
dirio organizado segun el modelo del lycee, fue reorganizada por los 

ses que asumieron su control; en Argelia, a partir de la decada de 
IROO se difundieron gradualmente las escuelas elementales, pero fue 

nroceso lento y de nivel inferior, y se cumplio contra la voluntad de 
eolonos, a qUjenes no entusiasmaba la posibilidad de que los musul-

nes argelinos conocieran el frances y las ideas que se expresaban en 
eidioma; se mantuvieron tres madrazas, que ensenaban disciplinas 
hdernas y tradicionales de nivel secundario; pocos argelinos ingresa-

e n [os colegios secundarios franceses, o en las escuelas de leyes, me-
Jicina o letras de la Universidad de Argel, en parte porque pocos po-
Hian alcanzar el nivel requerido, y en parte porque los argelinos se 

straban renuentes a enviar a sus hijos a escuelas francesas. 
Al mismo tiempo que escuelas oficiales, habfa un reducido numero 

deinstirutos fundados por organismos indi'genas, y un numero mis ele
vado mantenido por misiones europeas y norteamericanas. En Li'bano, 
Siriay Egipto, algunas comunidades cristianas tenian sus propias escue-
ijj sobre todo los maronitas, con su antigua tradicion de educaci6n 
superior—, y las organizaciones musulmanas voluntarias tambien fun-
daron algunas escuelas modernas. Las escuelas misioneras catolicas se ex-
tendieron, con el apoyo financiero y la proteccion del gobierno frances. 
En 1875 los jesuitas fundaron su Universite St-Joseph en Beirut, a la 
queen 1883 se anexiono una facultad de medicina, francesa. 

Tambien por iniciativa francesa se creo la Alianza Israeli, organiza-
cion judia que fundo escuelas para las comunidades judias desde Ma-
rruecos hasta Irak. Desde principios de ese siglo el trabajo de las misio
nes catdlicas se vio complementado en un sentido y desafiado en otro 
por el de las misiones protestantes, que crearon una pequena comuni-
dad protestante, pero impartieron ensenanza a otros cristianos y mas 
tirde tambien a algunos musulmanes; en el nivel mas elevado de sus es
cuelas estaba el Colegio Protestante Sirio de Beirut, fundado en 1866, 
que mas tarde se convertiria en la Universidad Norteamericana de Bei
rut. La Sociedad Rusa Imperial de Palestina Ortodoxa tambien fundo 
escuelas rusas destinadas a miembros de la Iglesia ortodoxa oriental. 

En todos estos sistemas habfa escuelas para ninas, que aiin no ha-
bi'an alcanzado un nivel tan elevado como los institutos para varones, 
pero en todo caso difundi'an la alfabetizacion y educaban a mujeres que 
podfan ganarse la vida en unas pocas profesiones: como maestras de es-
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cuela y enfermeras, y a veces como periodistas o escritoras. AW 
escuelas oficiales, pero la mayorfa pertenecia a las misiones- W j 3 n 

musulmanes preferian las escuelas de monjas catolicas, donde si k ^ 
podian aprender frances, buenos modales y refinamientos fpme„-

, i •, "'ulcninosl v 
gozaban de proteccion. 

Se formo una nueva generacion acostumbrada a la lectura M k 
leian en lenguas extranjeras. Hacia mediados del siglo XK el fran ' L S 

bia reemplazado al italiano como la lingua franca del comercio v 1 J 
en las ciudades; en el Magreb apenas se conoda el ingles, y mas al 
se habfa difundido menos que el frances. La cultura bilingiie era u 
y en ciertas familias, sobre todo en El Cairo, Alejandriay Beirut el f 
ces o el ingles estaba remplazando al arabe en el seno de la familia ^ 
creaba una nueva literatura para los que se habfan educado en un elev 
do nivel en lengua arabe. Antes del siglo XIX apenas existfan material 
impresos en arabe, pero se difundieron durante el siglo, sobre todo 
El Cairo y Beirut, que continuation siendo los centtos principales d 
publicacion: las escuelas oficiales en El Cairo y las misioneras en Beirut 
habian creado un publico lector relativamente amplio. Fuera de los tex 
tos escolares, en este pen'odo los libros eran menos importantes que U 
diarios y los peri6dicos, que comenzaron a tener un papel destacado du
rante las decadas de 1860 y 1870. Entre los periodicos de ideas, que 
daban acceso a la cultura, la ciencia y la tecnologfa de Occidente, habia 
dos editados porlibaneses cristianos de El Cairo: al-Muqtafaf, deYaqub 
Sarruf (1852-1927) y Faris Nimr (1855-1951), y al-Hilal, deYuryi 
Zaidan (1861-1914). Una iniciativa analoga fue una enciclopedia pu-
blicada por entregas, y producida por Butrus Bustani (1819-1883) y 
su familia; era un compendio del saber moderno que mostraba lo que se 
sab fa y entendia en Beirut y El Cairo durante el ultimo cuarto del siglo 
XIX. Sus artf culos de ciencia moderna y tecnologfa son precisos y se ex-
presan con claridad. Los artfculos acerca de la historia, la mitologlay la 
literatura griegas llegan mucho mas lejos que lo que se sabfa de la anti-
giiedad clasica en la cultura islamica de una epoca anterior; es una obra 
compilada y escrita principalmente por arabes cristianos, y aborda los 
temas islamicos con acentos que no estan desdibujados por lareservao 
el miedo. Los diarios mas antiguos fueron los que se publicaron bajo el 
mecenazgo oficial en Estambul, El Cairo y Tiinez, e incluian textosy 
explicaciones de las leyes y los decretos. El diario oficioso de opinion 
aparecio mas tarde, cuando una nueva generacion de lectores quiso sa
ber que sucedi'a en el mundo, y el telegrafo permitio satisfacersu curio-
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A La amplitu<l del publico lector y la mayor extension de la liber-
S'j • relectual convirtio a El Cairo en el centro de la prensa cotidiana, y 
W aniente los primeros periodistas de exito fueron emigrantes del Lf-
" • al-Ahram, fundado por la familiaTaqla en 1875, mas tarde se 

coff 
rtin'a en el principal diario del mundo arabe. 

LA CULTURA DE LA REFORMA 

Los libros, los periodicos y los diarios fueron canales por los cuales 
I rnnocimiento del nuevo mundo europeo y norteamericano llego a los 
'rabes. Gran parte de lo que asf se publico fue producido o adaptado 
Hel frances o el ingles. El proceso de traduccion comenzo en dempos de 
Vluhammad Alf, que necesitaba manuales para sus funcionarios y ofi-
ciales y textos para las escuelas. Algunos de los individuos que se habi'an 
formado en Europay habi'an aprendido frances u otro idioma escribie-

ron descripciones de lo que habi'an visto u ofdo. Asf, Rifa al-Tahtawi 
(1801-1873), que habfa sido enviado por Muhammad Ali en una mi-
sion educacional a Pan's, compuso una descripcion de la ciudad y sus 
habitantes: 

Los parisienses se distinguen entre la gente de la cristiandad por la 
agudeza de sus intelectos, la precision de su comprension y la consagraci6n 
de sus mentes a los temas profundos [...]. No son prisioneros de la tradi-
ci6n, y siempre desean conocer el origen de las cosas y las pruebas corres-
pondientes. Induso el pueblo comun sabe leer y escribir, y aborda como 
otros los temas importames, cada uno de acuerdo con su capacidad [...]. 
Es propio de la naturaleza de los franceses que sientan curiosidad y entu-
siasmo acerca de lo que es nuevo, y que amen el cambio y la variation de 
las cosas, sobre todo en el vestir [...]. El cambio y el capricho tambie'n son 
parte de su naturaleza; pasan inmediatamente de la alegn'a a la tristeza, o 
de la gravedad a la broma o viceversa, de modo que en un dia un hombre 
hace toda suerte de cosas contradictorias. Pero todo esto se manifiesta en 
las cosas pequenas; en las grandes, sus opiniones polfticas no cambian; 
cada individuo se aferra a sus creencias y opiniones [...]. Estan mas cerca 
de la avaricia que de la generosidad [...]. Niegan los milagros, y creen que 
no es posible infringir las leyes naturales y que las religiones existen para 

— 373 — 



sefialai a los hombres la necesidad de las obras buenas L.l. pern »„. 
L J- icro entree 

creencias desagradables esta la que afirma que el inrelecto y la vim A J 
sus sabios son mas importantes que la inteligencia de los profetas3 

Sin embargo, con el paso del tiempo surgio un nuevo tipo de 1' 
ratura en que los escritores arabes trataron de expresar en su leneu I 
conciencia de ellos mismos y de su lugar en el mundo moderno II 
de las principales preocupaciones de la nueva literatura fue la p ro • 
lengua arabiga. Los que se habi'an formado en la esfera de influential I 
nuevo saber y la literatura europea comenzaron a considerar de distinr 
modo su propio pasado. Los textos delas obras arabes clasicas se imn • 
mian en El Cairo tanto como en Europa. Renacieron antiguos eenerh 
literarios; el principal escritor libanes de esa epoca, Nasif al-Yaziv' 
(1800-1871), escribio unaobraal estilo del maqamat, unaseriedere 
latos y anecdotas acerca de un heroe de muchos recursos, narradosen 
refinada prosa rimada. Otros se dedicaron a adaptar la lengua, de modo 
que pudiera expresar nuevas ideas y nuevas formas de la sensibilidad ar-
tistica. Butrus Bustani, y los que aprendieron de el, utilizaron un nue-
vo tipo de prosa expositiva, sin apartarse de las normas basicas de la era-
matica arabe, pero con modos expresivos mas sencillos y nuevas 
palabras y diferentes giros, desarrollados a partir de los recursos de la 
lengua arabe o adaptados del ingles o el frances. Hubo tambien un re-
nacimiento de la poesia arabe, siempre utilizando el sistema clasico de 
metros y rimas, pero llegando gradualmente a expresar ideas y senti
mientos nuevos. Ahmad Shawqi (1868-1932) puede ser considerado 
un poeta clasico tardfo, que utilizo un lenguaje elevado para conmemo-
rar hechos publicos o expresar sentimientos nacionales, o elogiatalos 
gobernantes; provenia de la elite turcoegipcia que se agrupo alrededor 
de la corte egipcia. Pero entre sus contemporaneos, Jalil Mutran (1872-
1949) compuso una poesia en que las formas y el lenguaje tradicionalesse 
utilizaban no por sus propios memos, sino para conferir una expresion 
exacra a una realidad, fuese del mundo externo o propia de los sentiniien-
tos del autor. Hafiz Ibrahim (1871-1912) expreso las ideas polidcasyso-
ciales de los egipcios de su tiempo con giros mas usuales, y una atraccion 
mas general que Shawqi. Tambien comenzaron a aparecer formas comf le-
tamente nuevas de la literatura: el teatro, el cuento corto, la novela. La pri-
mera novela importante, Zainab, de Hussein Haikal, publicadaen 1914, 
expreso un nuevo modo de ver el campo, la vida humana arraigada a la 
naturaleza y las relaciones de los hombres y las mujeres. 
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£1 otro interes principal de la nueva literatura tuvo que ver con el 
i a social e intelectual europeo en expansion, visto no solo como ad-

rio sino como desafio, y en ciertos sentidos un desaflo atractivo. El 
i .y |a grandeza de Europa, la ciencia y la tecnologia moderna, las 

• fituciones polfticas de los Estados europeos y la moral social de las so-
• flades modernas fueron todos temas favoritos. Este tipo de literatura 
Vino un t e m a fundamental: como podian los drabes musulmanes, y 
'nio pod'1 el Estado otomano musulman adquirir la fuerza necesaria 
rahacer frente a Europa y convertirse en parte del mundo moderno. 

Los primeros intentos definidos de responder a esta pregunta apa-

n e n los escritos de funcionarios vinculados con las reformas de me-
Hiados desiglo en Estambul, El Cairo yTunez. Se escribieron algunas 
hras en turco, pero hubo unas pocas en arabe, sobre todo un trabajo 

delalral-Din ( m 1889), que fue el li'der del ultimo intento de refor
mat el gobierno tunecino antes de la ocupacion francesa. En la intro-
duccion a su libro, Jair al-Din explic6 su proposito: 

En primer lugar, exhortar a los que tienen entusiasmo y decisi6n en el 
conjunto de los estadistas y hombres de religion para que adopten, hasta 
donde puedan, lo que sea favorable al bienestar de la comunidad islamica y 
el desarrollo de su civilizaci6n, por ejemplo, la expansion de los lfmites de 
la ciencia y el saber, y la preparation de los caminos que conducen a la ri-
queza [...]. Y la base de todo esto es un buen gobierno. Segundo, advertir a 
los desaprensivos que existen en la generalidad de los musulmanes que no 
deben insistir en cerrar los ojos a lo que es meritorio y lo que se ajusta a 
nuestra propia ley religiosa en la practica de los panidarios de otras religio-
nes, solo porque tienen en su mente la idea fija de que todos los actos y las 
instituciones de los que no son musulmanes deben ser evitados.4 

Ajuicio de tales autores, el Imperio otomano debia adquirir la fuer
za de un Estado moderno introduciendo modificaciones en las leyes, los 
metodos administrativos y la organizacion militar; la relacion entre el 
sultan y sus siibditos debia modificarse para convertirla en la que une al 
gobierno moderno con el ciudadano, y la fidelidad a una familia gober-
nante debi'a convertirse en el sentido de pertenencia a una nacion, la 
nacion otomana, que incluirfa a musulmanes y no musulmanes, a tur
ns y no turcos. Todo esto podia hacerse sin deslealtad al islam o las tra-
diciones del Imperio, con la unica condicion de que los pasos que se 
dieran se entendiesen. 
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A medida que avanzo el siglo, y con el ascenso de la nueva da ' + 
durante las decadas de 1860 y 1870, se manifesto una division en 
que apoyaban las reformas. Era una division de opiniones acerca A $ 

bases de la autoridad: si esta debia asignarse a los funcionarios resn 
bles ante su propio sentido de justicia y los intereses del Imperin 
gobierno representativo que hubiera surgido de unas elecciones. 

Pero la division entre las generaciones era mas profunda. En In 
pai'ses la segunda generacion tenia conciencia de un problema imnl' • 
en los cambios que estaban realizandose. La reforma de las instituci 
seri'a peligrosa si no arraigaba en cierto tipo de solidaridad moral C i 
debfa ser esta, y hasta donde podfa deduci'rsela de las ensenanzas del' 
lam? Esa cuestion Uego a ser mas apremiante cuando las nuevas escu I 
comenzaron a producir una generacion que no se apoyaba en el sah 
islamico tradicional, y que estaba expuesta a los vientos de doctrina a 
soplaban de Occidente. 

Por supuesto, el problema no afecto a los cristianos de habla â ab 
de Libano y Siria, que desempefiaron un importante papel en lavid 
intelectual de este pen'odo. Para la mayon'a de ellos, la civilizacion occi
dental no era totalmente extrana. Podian avanzar hacia ella sin exneri 
mentar la sensacion de que eran infieles a su propio ser. Pero tenlansii 
propio equivalente del problema. El poder de las jerarqufas de lai Iele-
sias, reconocidas y apoyadas por el Estado, podia ser un obstaculoal 
pensamiento y a la autoexpresion de acuerdo a la voluntad de cada 
uno. Algunos avanzaron en el sentido del secularismo, o del protestan-
tismo, que era todo lo que podian aproximarse al secularismo en unaso-
ciedad en que la identidad se expresaba por referenda a la afiliaeioaa 
una comunidad religiosa. 

Sin embargo, para los musulmanes el problema era inexorable. El 
islam constitufa su veta mas profunda. Si vivir en el mundo moderiio 
exigi'a cambios en sus modos de organizacion social, debian intentarlos 
mientras permanecfan fieles a ellos mismos; y eso seri'a posible solo si el 
islam era interpretado de modo que fuese compatible con lasupervi-
vencia, la fuerza y el progreso en el mundo. Este era el punto de partida 
de los que pueden merecer el nombre de «modernistas islamicos». 
Crefan que el islam no solo era compatible con la razon, el progreso y la 
solidaridad social, las bases de la civilizacion moderna; si se lo interpreta-
ba debidamente, de hecho se unfan con ellas. Estas ideas fueron forniu-
ladas por Yamal al-Din al-Afgani (1839-1897), un irani cuyos escritos 
eran oscuros, pero cuya influencia personal fue considerable y externa. 
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I desarrollo de un modo mas completo y claro en los escritos de un 
• in Muhammad Abdti (1849-1905), cuyos escritos ejercerian una 
(1 encia amplia y duradera en todo el mundo musulman. El proposi-
. suVida, segiin el mismo lo formulo, era 

liberar el pensamiento de las ataduras de la imitacion {taqlid) y compren-
Jer la religion segun la entend(a la comunidad antes de que apareciese el 
disenso; retornar, en la adquisicion del conocimiento religioso, a las fuen-

t« primeras, y ponderadas en la escala de la razon humana, creada por 
Dios con el fin de impedir el exceso o la adulteraci6n de la religion, de 
modo que pueda satisfacerse el saber de Dios y preservarse el orden del 
mundo humaxio; y demostrar que, vista bajo esta luz, la religion debe en-
tenderse como una amiga de la ciencia, que impulsa al hombre a investigar 
los secretos de la existencia, lo convoca a respetar las verdades establecidas 
y lo incita a depender de ellas en su vida moral y su conducta.5 

En su obra surge una distincion entre las doctrinas esenciales del islam 
vsus ensefianzas sociales y sus leyes. Las doctrinas han sido transmitidas por 
unalinea central de pensadores, los «antepasados piadosos» (al-salafal-salib, 
deaWel nombre asignado con frecuencia a este tipo de pensamiento, sala-
fm). Son sencillas —la fe en Dios, en la revelacion a traves de una lfnea de 
profetas que termina en Mahoma, y en la responsabilidad moral y el jui-
QO^ y es posible estructurarlas y defenderlas mediante la razon. En cam-
bio, la ley y la moral social son aplicaciones a circunstancias particulares de 
dertos principios generales contenidos en el Coran y aceptables para la ra-
zoiihumana. Cuando las circunstancias cambian tambien estos principios 
deben hacerlo; en el mundo moderno, corresponde a los pensadores mu-
sufiianes relacionar las cambiantes leyes y costumbres con los principios in-
variables y, al proceder asi, imponer los limites y cierta orientacion. 

Este enfoque del islam se convertirla en parte integrante de la men-
alidad de muchos arabes musulmanes cultos, y de musulmanes que vi-
viapagran distancia del mundo arabe. Podia desarrollarse ajustandose a 
mas de un criterio. El partidario mas destacado de Abdii, el sirio Rashid 
Rida (1865-1935), en su revista al-Manar, trat6 de mantenerse fiel a 
ambos aspectos de la ensenanza de su maestro. Al defender las doctrinas 
invariables del islam de todos los ataques debia acercarse a la interpreta-
cidh hanbalf de las mismas, y despues al wahhabismo; en una serie de 
jams, trato de incorporar las leyes adecuadas al mundo moderno al 
marco de una sharia revisada. 
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LAAPARICION DELNACIONALISMO 

Tanto Abdii como Rida eran ulemas de educacion tradicio I 
teresados no solo en justificar el cambio, sino tambien en irriDn i' "" 
mites; pero para los educados en las escuelas modernas la atracr'' j ' ~ 
concepto islamico de Abdii consistia en que les permitia aceptar 1 j ^ 
del Occidente moderno sin el sentimiento de que traicionaban 
pio pasado. Una serie de autores, algunos de los cuales le profesah c" 
delidad, comenzaron a formular nuevas ideas acerca del modo en 
sociedad y el Estado debi'an organizarse. En esta generation la id J 
nacionalismo llego a ser explicita en los turcos, los arabes, los eginc' 
los tunecinos. Antes se habfan manifestado algunos movimientos d ' 
toconciencia nacional, y en la base de los mismos habia algo mis a • 
guo y vigoroso, el deseo de las sociedades arraigadas desde hacia mu h 
tiempo de continuar su vida sin interrupcion; sin embargo, como id 
organica que animaba los movimientos poh'ticos llego a ser importanr 
solo en las dos ultimas decadas que precedieron a la Primera Guerr 
Mundial. 

Los diferentes movimientos nacionales surgieron en respuestaadis-
tintos desafios. El nacionalismo turco fue una reaccion ante la constant 
y creciente presion europea, y ante la quiebra del ideal del naciona
lismo otomano. A medida que los pueblos cristianos del Imperio se 
separaron uno tras otro, el nacionalismo otomano adquirio un tono mis'' 
acentuadamente islamico, pero cuando bajo Abdiilhamid la alianzaen-
tre el trono y la elite turca gobernante se deshizo, surgio la idea de una 
nacion turca: es decir, la idea de que el Imperio podia sobrevivir linica-
mente sobre la base de la solidaridad de una nacion unida por un idio-
ma comun. 

Como hacia esta epoca el Imperio se habia convertido en un Esta
do principalmente turco-irabe, cualquier intento de destacar lasupre-
macia del factor turco debfa trastornar el equilibrio entre ellos y los ara' 
bes, y asi, por la via de la reaccion, el nacionalismo arabe poco a poco 
cobro un caracter mas exph'cito. En la primera fase fue un movimiento 
de sentimientos de algunos musulmanes cultos de Siria, principalmente 
en Damasco, y de unos pocos escritores cristianos sirios y libaneses. Sus 
rai'ces estaban en el renacimiento de la conciencia del pasado arabe en las 
nuevas escuelas, y en la importancia asignada por los reformadores isla-
micos al periodo inicial de la historia islamica, el pen'odo en'que los ara-
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, / n prevalecido. Se convirtio en una fuerza politica importante 
W . u^ sde que la revolution de 1908 debilito la position del sul-

e r a el foco tradicional de lealtad, y en definitiva Uevo al ascenso 
j r alos «J6venesTurcos». Como su politica consisti'a en forralecer 
rrol central, y asignar especial importancia a la unidad nacional 

• i nerio, por implication tendieron a orientarse hacia el nacionalis-
rco Algunos oficiales y funcionarios arabes, principalmente sirios 

n _ j a s c 0 , que por diferentes razones se oponian a este grupo, co-
,,-nn a formular la llamada, todavia no de un Estado arabe inde-

rliente, sino de una posicion mejor para las provincias arabes en el 
del Imperio, una descentralizacion que podia llegar tan lejos como 
tonomia. En el area de habla arabe, algunos libaneses cristianos co-

nzaron a abrigar la esperanza de una medida mas amplia de autono-
'alibanesa bajo la protection de una potencia europea. 

En esta e t a P a e^ nacionalismo turco y el arabe no estaban dirigidos 
• ncipalmente contra las presiones del poder europeo, sino mas bien se 

elacionaban con los problemas de identidad y la organization politica 
ifclImperio: ,;cuales eran las condiciones en que la comunidad musul-
mana otomana pod(a continuar existiendo? En principio, podian ex-
igiderse mas alia del Imperio, a todos los que hablaban turco o arabe. El 
nacionalismo egipcio, tunecino y argelino en estos aspectos eran diferen
tes. Las tres corrientes afrontaban problemas especi'ficos por referenda al 
dominio europeo, y las tres estaban preocupadas por estos problemas 
en el area de un pais claramente delimitado. Egipto y Tunez habfan 
sido entidades politicas separadas durante mucho tiempo, primero bajo 
suspropias dinastfas, y despues bajo el dominio britanico o frances; Ar-
gelia tambien habi'a sido un territorio otomano separado, y ahora practi-
camente se habfa integrado a Francia. 

Asf, cuando aparecio el nacionalismo egipcio, fue un intento de li-
mitar o liquidar la ocupacion britanica, y tuvo un contenido especi'fica-
mtnte egipcio mas que arabe o musulman u otomano. La resistencia a 
la ocupacion britanica de 1882 ya inclufa un ingrediente nacionalista, 
pero aun no estaba completamente estructurada, y solo en los primeros 
afios del nuevo siglo se convirtio en una fuerza politica real, y que podia 
servir como foco de otras ideas acerca del modo en que la sociedad de-
bia organizarse. No era una fuerza unida: habi'a divisiones entre los que 
redamaban la retirada britanica y los que, bajo la influencia de las ideas 
del nuevo islamismo, creian que la necesidad principal era el desarroUo 
social e intelectual, y que en este sentido Egipto podia aprovechar la 
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presencia britanica. Asimismo, en Tiinez hubo cierto matiz de 
miento nacionalista en la resistencia a la invasion francesa de 188] p 
el primer grupo claramente identificado, el de los «J6venes Tunec' ° 
un reducido numero de hombres que posei'an una education fran ' 
aparecio alrededor de 1907. Tambidn aqui el sentimiento predom' ' 
te no se manifesto tanto en favor de una retirada francesa inrneH' 
como de un cambio de la poh'tica francesa, que concederia a los tu 
nos mas amplio acceso a la educacion francesa y mejores oportunid A 
en el servicio oficial y la agricultura; se trataba de una poh'tica que n 
vocaba la oposicion de los colonos. Tambien en Argelia, en la superf • 
de la profunda y permanente resistencia a la colonization francesa 
presada todavia en terminos esencialmente tradicionales, aparecio 
pequeno movimiento de «J6venes Argelinos», con la misma base d 
ideas «modernistas» y el mismo genero de demandas en favor de la edu 
cation en frances, las reformas financieras y judicial es y mas amplios d 
rechos poli'ticos en el marco existente. Pero en Marruecos la oposicion al 
protectorado frances, difundida en la ciudad y las zonas rurales, aiin en-
contraba sus li'deres entre los ulemas urbanos y sus simbolos en las for. 
mas tradicionales del pensamiento islamico. 

LA CONTINUIDAD DE LATRADIClON IS1AMICA 

El otomanismo, el reformismo islamico y el nacionalismo fueronlas 
ideas de una minon'a urbana culta, que expresaba una relation diference 
con el Estado y el mundo externo por referenda a conceptos nuevos. 
Mis alia de esta minoria, es posible que hubiese algunos movimientos 
de ideas y sentimientos que en una generation siguiente se estructura-
ran en forma nacionalista e infundiesen nueva fuerza a los movimientos 
nacionalistas, pero en general el islam segiin la concepcion tradicional 
todavia suministraba los motivos que exhortaban a los hombres a la ac
tion y los simbolos por referenda a los cuales ellos le conferfan sentido. 
Sin embargo, lo que se denomina «tradicion» no era un cuerpo invaria
ble; segufa su propio camino a su propio ritmo. 

El antiguo sistema de escuelas habia perdido parte de su position en la 
sociedad. El estudio en esos institutos ya no llevaba a los altos cargos del ser
vicio oficial; a medida que se incorporaban nuevos metodos administrati-
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V0& 
requena un tipo diferente de habil conocimiento, y la asimilacion de 

I neua europea llego a set casi indispensable. Sus diplomados ya no 
nlaban el sistema judicial. Los nuevos codigos penales y comercialesr 

que 
atenfan al modelo de los que regian en Europa occidental, limitaban 

act 
nfa su base en la sharia, tambien fue reformado. Con las nuevas leyes 

i Innce real de la sharia; el codigo civil del Imperio otomano, aunque aun 

mantel 
ron nuevos iriDunaies; iriDunaies mixios o extranjeros para 10s casos 

' omprometfan a extranjeros. Tribunales de nuevo tipo —y en Argelia 

Kiinales franceses— para la mayon'a de los casos que afectaban a los srib-
r locales. El tribunal del cadi quedo confinado a los asuntos vinculados 

j gstatus personal. Por consiguiente, se necesitaban jueces y abogados 
j . nueva indole, y se los formaba de diferente modo. En Egipto y Argelia 

intento impartir a los alumnos instruidos segun el modo tradicional cierta 
rluacion en los temas modernos: las madrazas de Argelia y Dar al-Ulum 
Kgipto. Pero los hijos de las familias adineradas y eminentes concurrfan 
(jjvez mis a las nuevas escuelas. 
"De todos modos, las antiguas escuelas perduraron, y otro tanto su-

cedio con la produccion de obras eruditas de teologfa y derecho en el 
marco de las tradiciones acumulativas del saber islamico. Los estudiantes 
mas inteligentes comenzaban a manifestar su decepcion con el tipo de 
ensefianza que recibian alii. Como uno de ellos escribio, la vida del es-
tudiante estaba formada por la 

repeticion incansable, en la cual no hallaba nada nuevo del principio al 
fin del afio [...]. En el curso de sus estudios escuchaba reiteraciones y 
charlis que no conmovi'an su corazon ni despertaban su apetito ni nu-
tr/an su mente, que no agregaban nada a lo que sabla.' 

Se realizaron algunos intentos de reformar estos institutos, sobre 
todo el Azhar bajo la influencia de Abdii, pero sin mucho exito. Sin 
embargo, aiin tenian mucho poder en la sociedad, en su caracter de ca-
nales que permitian a los varones inteligentes de las familias rurales po-
bres encontrar su propio nivel, y como centros formadores y organiza-
dores de una suerte de conciencia colectiva. Por esta razon, los gobiernos 
refotmistas trataban de ejercer un control mas estrecho sobre estas es
cuelas. Hacia fines del siglo XIX el director del Azhar ejercfa mas autori-
dad que antes sobre los docentes y los alumnos, pero a su vez el estaba 
sometido a un control mas riguroso del jedive; las autoridades francesas 
deliinez, por su parte, intentaban someter a su control a la Zaituna. 
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Aun no se advertfa una disminucion apreciable en la influen • 
las ordenes suffes. La oposicion de los wahhabi'es a ellas ejercfa esc • ' 
fluencia fuera de Arabia central. Algunos modernistas criticaban I 
ellos consideraban los abusos del sufismo —la autoridad ejercida n I 
maestros suffes sobre sus alumnos, la fe en los milagros operado 
diante la intercesion de los «amigos de Dios»—, pero la mayorfa 
que era posible —incluso necesario— un sufismo purificado en bie %i 
la comunidad. En general, gran parte de la poblacion continuaba afT 
da a una u otra de las ordenes. Las mas antiguas, como la Shadhiliw" 
la Qadiriyya, continuaron originando subordenes; las del tipo delaN 
qshbandiyya y la Tiyaniyya, que seguian asignando importancia a I 
observancia de la sharia, continuaron difundiendose; aparecieron aim 
nas nuevas de caracter analogo, como la Sanusiyya, fundada en la Cir 
naica durante la decada de 1840 por un argelino que habi'a estudiad 
en Fez y La Meca. 

Los nuevos metodos de mantenimiento del orden urbano, con! 
ayuda de los funcionarios, la policia y las guarniciones (extranjeras en 
Egipto y el Magreb), limitaban la influencia social de las ordenes en las 
ciudades, e incluso de todas las fuerzas que podian instigar o manifestar 
el descomento popular. La segunda parte del siglo XIX fue un perfodo 
en que casi no hubo desordenes urbanos, despues de las grandes revuel-
tas de las decadas de 1860 y 1870 y los disturbios del perfodo de las 
ocupaciones extranjeras. Pero en el campo, los maestros que tem'an cier-
tas pretensiones de autoridad espiritual aun podian ejercer el mismo 
poder que antes. En la era de la expansion imperial, los portavocesylos 
jefes de la resistencia rural provinieron principalmente de los religiosos. 
En Argelia, la posicion de Abd al-Qadir en la orden qadiri local le apor-
to un punto de partida, desde el cual pudo expandir su poder; enlare-
vuelta ulterior de 1871, la orden Rahmaniyya tuvo un papel relevante. 
Asimismo, en Egipto, Tunez y Marruecos la resistencia al aumento de la 
influencia europea pudo movilizarse mediante el empleo de sfmbolosis-
lamicos, y el intento italiano de conquistar Libia encontraria su princi
pal oposicion en la Sanusiyya, que por esa epoca tenia una red en lbs 
oasis del desierto de la Cirenaica. Pero no todas las ordenes suffes siguie-
ron el camino de la resistencia: en Argelia, la Tiyaniyya concerto la pai 
con los franceses; en Egipto, la mayorfa de las ordenes tomaron partido 
por cljedive en la crisis de 1882. 

El ejemplo mas sorprendente del poder politico de un lfder religipso 
se manifesto en Sudan en el movimiento que termino con el dominio 
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• in en la decada de 1880. Extrajo parte de su fuerza de la oposicion a 
obernadores extranjeros, pero tuvo rafces mucho mas profundas. 

Uamrnad Ahmad, que lo fundo, se inspiro en su propia formation 
* (i v fue considerado por sus partidarios como el mahdi, el hombre 

• do Por D ' o s P a r a r e s t a u r a r ^ reino de la justicia en el mundo. Su mo-
• >nto se difundio rapidamente, en un pais en que el control oficial era 

-ratio, habia pueblos pequenos y el islam de los ulemas era demasiado 
J'hil para compensar la influencia de un maestro rural. Despues de aca-
, con el dominio egipcio, pudo crear un Estado basado en las ensenan-

del islam, segiin & las interpretaba, y que imitaba de manera intencio-
j a [a comunidad ideal del Profeta y sus Companeros. Ese Estado fue 
ntinuado por su califa (jalifa) despues de la muerte del li'der, pero con-

Lyo con la ocupacion angloegipcia de fines de siglo. 
Estos movimientos alimentaron el temor a la «revuelta del islam», 

nuesentian los gobiernos reformistas y extranjeros, y condujeron a in-
rentos de contrarrestarlos o por lo menos controlarlos. En Egipto, desde 
Ins tiempos de Muhammad All habia existido un intento de controlar 
u Irenes suffes mediante la designation del jefe de una familia asocia-
Jacon uno de ellas, la Bakriyya, con la dignidad de jefe de todos; sus 
atribuciones y funciones fueron definidas formalmente mas avanzado el 
siglo. El liderazgo de una orden se convirtio en un cargo reconocido 
formalmente por el gobierno, y a traves de los lideres fue posible conte
nd algunos de los excesos de la practica popular, que estaban siendo so-
metidos a una critica cada vez mas severa. En Argelia, despues de la re-
belion de 1871, los franceses miraban con suspicacia a las 6rdenes, y se 
intento reprimir a las que parecfan hostiles, y conquistar a los jefes de 
otras otorgandoles favores. 

En el Imperio otomano el sultan estaba en condiciones de canalizar 
elsentimiento religioso popular en su propio interes. Desde mediados 
del siglo XIX se observo un esfuerzo permanente del gobierno para asig-
nar importancia al papel del sultan, como defensor del Estado que era 
practicamente la ultima reliquia del poder politico y la independencia 
del islam sunnf. La pretension del sultan ai Califato antes no habia me-
recido mucha atenci6n, excepto en el sentido de que cualquier gober-
nante poderoso podfa ser denominado califa. Pero desde mediados del 
siglo XDC comenzo a destacarselo de un modo mas sistematico, como 
punto de union para los musulmanes de dentro y fuera del Imperio 
con el fin de que se cohesionasen en torno al trono otomano y, simulta-
neamente, como advertencia a los Estados europeos que tenfan en su 
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territorio millones de siibditos musulmanes. El sultan Abdiilhanvj 
lizo a confidentes y protegidos sufies para acentuar sus demand ^ 
giosas; la construction del ferrocarril de Hiyaz, con capital musi I ' 
con el fin de llevar peregrinos a las ciudades santas, fue una ex •.'' 
de la misma politica. Los modernistas islamicos criticaron esa a • " 
con el argumento de que la clase de islam que este monarca alent K ' 
era el autentico islam. Tambien cuestionaban a veces su pret • -
como califa, y abrigaban la esperanza de que el Califato retornas 1 
arabes. De todos modos, esta politica en efecto suscito sentimien 

actitudes de fidelidad en el mundo del islam, entre los arabes y In 
cos, y aun mas lejos: en India, donde el Imperio mongol finalment 
habi'a extinguido despues del motin indio de 1857, y en el Cauca 
Asia Central, donde la expansion del poder ruso estaba destruyendn I 
antiguas monarqufas, asf como en las regiones controladas porlosbrV 
nicos y los franceses en Africa septentrional. 
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CAPITULO DIECINUEVE 

]_,a culmination del poder europeo 

(1914-1939) 

LA SUPREMACIA DE GRAN BRETANA Y FRANCIA 

Hacia 1914 las rivalidades entre las potencias europeas estaban so-
hreDasando los lfmites impuestos por el sentido del destino comvin y 
norlosrecuerdos de las guerras napoleonicas, y el Imperio otomano era 
jlpunto en que aquellas se manifestaban con mayor acritud, a causa de 
ladebilidad de ese Estado y la importancia de los intereses que allf esta
te en juego. En ciertas regiones, el otorgamiento de concesiones ferro-
yjarjas habia creado una especie de division en esferas de interes, pero 

en otras —algunas zonas de los Balcanes, Estambul y los estrechos y Pa-
iatina— los intereses de las potencias chocaban frontalmente. La rivall
ed entre Austria y Rusia por los Balcanes fue la causa inmediata del es-
aUido de la Primera Guerra Mundial en 1914, y cuando el Imperio 
oromano se unio a la guerra en noviembre del lado de Alemania y Aus-
(ria.ycontra Inglaterra, Francia y Rusia, sus propios territorios se con-
rfrtieron en campo de batalla. El ejercito otomano, reforzado por sus 
aliados, tuvo que luchar contra Rusia en su frontera noreste, y contra 
unafuerza principalmente britanica en sus provincias arabes. Al princi-
pio, el ejercito otomano amenazo la posicion britanica en Egipto, pero 
despue's el ejercito britanico y aliado penetro en Palestina, y hacia el fin 
del conflicto ocupaba la totalidad de Siria. Entretanto, otra fuerza brita
nica e india habia desembarcado en Irak, por el golfo P^rsico, y por la 
epocaen que concluyo la guerra ocupaba la totalidad de Irak. 
' Porlo tanto, hacia 1918 el control militar de Gran Bretana y Francia 

aOriente Proximo y el Magreb era mas s61ido que nunca, y lo que era 
lunmas importante, el gran gobierno imperial bajo cuyo dominio la ma-
vorla de los paises arabes habia vivido durante siglos, y que habia sido 
masuerte de proteccion contra el dominio europeo, se vio eclipsado y 
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destinado a desaparecer muy pronto. El Imperio otomano habia n A- > 

sus provincias arabes y estaba confinado a Anatolia y una reduciH 
cion de Europa; el sultan estaba sujeto al control de los eiercitos vl ' 
presentantes de los Aliados en su capital, y se vio obligado a firrnar ^ 
tado de paz desfavorable (el Tratado de Sevres, de 19201 aue im., , " 
u u 1 • u- ^ue impon iade 
hecho una tutela extranjera a su gobierno; pero un movimiento d 
tencia de la poblacion turca de Anatolia, encabezada por oficiales d I • ' 
cito y reforzada por el aliento que los Aliados dieron a los griegos i A 
ciendolos a ocupar parte de Anatolia occidental, desemboco en la crea '' 
de una repiiblica turca y la abolicion del sultanato. Estos cambios fi 
aceptados por los Aliados en el Tratado deLausana (1923), quepuetl 
considerado el fin formal del Imperio otomano. 

La estructura polftica en la cual la mayorfa de los arabes habia v' ' 
do durante cuatro siglos se habia desintegrado; la capital del nuevo F 
tado turco no era Estambul, sino Ankara, en la altiplanicie de Anatol' 
y la gran ciudad que habia sido la sede del poder durante tanto tiem 
ahora carecfa de atraccion; la dinastia que, al margen de que se aceDra 
ran o no sus pretensiones al Califato, habia sido considerada el guardian 
de lo que quedaba del poder y la independencia del islam suniuVsebai 
bfa desvanecido en la historia. Estos cambios tuvieron un efecto nro-
fundo en el modo en que los arabes polfticamente conscientessevei'ana 
si mismos y trataban de definir su identidad polftica. Originaban inte-
rrogantes acerca del modo en que debfan convivir en una comunidad 
polftica. Las guerras son catalizadores que infunden concienciaasenti-
mientos que antes carecian de estructura, y ademas crean expectativas de 
cambio. La idea de un mundo que debfa reformularse sobre labasede 
la autodeterminacion de las entidades nacionales habfa sido alentada 
por las declaraciones de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unir 
dos, y de otros lfderes aliados, y los acontecimientos de la guerra habia| 
despertado en ciertos estratos de algunos pueblos arabes el deseo deua 
cambio en su condicion polftica. En el Magreb, algunos soldados argeli-
nos y tunecinos, muchos de ellos voluntarios, habi'an combatido con el 
ejercito frances en el frente occidental, y podfan esperar que hubiese 
cambios que reconocieran el aporte que ellos habfan hecho. Los egip-
cios, aunque no estuvieron comprometidos directamente como comba-
tientes en la guerra, habfan padecido privaciones: el trabajo forzado, los 
precios elevados y la escasez de alimento, las humillaciones de la pcupa-
cion protagonizada por un numeroso ejercito extranjero. En las regions 
arabes del Imperio otomano, el cambio fue distinto. En 1916 Hussein, 
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se 

La Meca y perteneciente a la familia Hachemi (1908-1924), 
1 n contra el sultan otomano, y una fuerza arabe, formada en parte 
Wuinos de Arabia occidental y en parte con prisioneros o deserto-
, I ejercito otomano, lucho junto a las fuerzas aliadas en la ocupa-

•' de Palestina y Siria. Ese movimiento siguio a la correspondencia en-
Ins britanicos y Hussein, que actuaron en contacto con grupos 
. vistas arabes, en los cuales los britanicos habfan alentado las espe-
^ Arabes de independencia (la correspondencia McMahon-Hus-
1915-1916). Una posible lfnea de razonamiento que llevo a esta 

ividad britanica ha sido expuesta por el hombre citado con mas fre-
tencia en relacion con este asunto, es decir, T. E. Lawrence: 

Vimos que en el este se necesitaba un factor nuevo, un poder o una 
raza que superase a los turcos en numero, potencia o actividad mental. 
Lahistoria no nos movi'a a pensar que estas cualidades pudiesen llegar de 
Europa listas para usarlas [...]. Algunos consideramos que en los pueblos 
arabes (el principal elemento del antiguo Imperio turco) habia un poder 
latente suficiente y utilizable, una proli'fica aglomeracion semita, grande 
por el pensamiento religioso, bastante industriosa, mercantil, polftica, y 
sin embargo de un caracter solido mas que dominante.1 

Yquizas exagerando su propio papel, Lawrence afirmo: «Me pro
pose forjar una nueva nacion, restablecer una influencia perdida.»2 To-
Javfase discute si algo se prometio realmente, y en caso afirmativo que, 
ysi la revuelta del sharif repiesento un papel significativo en la victoria 
aliada. Pero lo que esta claro es que por primera vez la afirmacion de que 
quienes hablaban arabe formaban una nacion y debian tener un Esta-
do, hasta cierto punto habia sido aceptada por una gran potencia. 

Las esperanzas, las quejas y la busqueda de una identidad fueron ro-
dos factores que contrariaron el poder y la polftica de Inglaterra y Francia 
durante los afios que siguieron a la guerra. En Argelia el gobierno frances 
enefecto promovio algunos cambios, y en adelante los musulmanes de-
bieronpagar los mismos impuestos que los colonos europeos, y tuvieron 
mas representantes en las asambleas locales; pero un movimiento encabe-
zado por un descendiente de Abd al-Qadir, que pedfa que los musulma
nes estuviesen representados en el Parlamento frances sin necesidad de 
abandonar las leyes islamicas referidas al estatus personal, rue suprimido. 
En Marruecos, un movimiento armado de resistencia al gobierno frances 
yeipanol, dirigido por Abd al-Karim al-Jattabi, antiguo juez de la zona 
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espanola de Marruecos septentrional (1882-1963), en las monta" 
Rif, al norte, fue derrotado en 1926, y la conquista francesa de T if 
pais quedo practicamente completada hacia fines de la decada de l n 
asimismo, el dominio italiano se habia extendido desde la costa libi k •' 
el desierto en 1934. En Egipto, una declaraci6n britanica puso K 
soberania otomana enl9l4,ycolocoal pais baj o el protectorado br' ' • 
co; djedive habia asumido el tftulo de sultan. En 1919, la negativ J 
gobierno britanico a permitir que un gobierno egipcio expusiera A 
fensa de la independencia en la conferencia de paz desencadeno un I 
miento nacional generalizado, organizado centralmente y con apovn 
pular. Fue reprimido, pero condujo a la creacion de un part'rl 
nacionalista, el Wafd, bajolajefaturadeSadZaglul (1857-1927) yd 
pues a la formulacion por los britanicos, en 1922, de una «declaracion H 
independencia», que reservaba el control de las cuestiones economies 
los britanicos, a la espera de un acuerdo entre los dos pafses. La dedar 
cion posibilito la promulgacion de una constitucion egipcia; el sulta 
cambio de nuevo su titulo y se convirtio en rey. Hacia el sur, en Sudan 
un movimiento de oposicion que surgi6 en el ejercito fue reprimido yU 
soldados y oficiales egipcios que habfan compartido con los britanicos el 
control del pais bajo el acuerdo de condominio fueron expulsados de los 
cuerpos armados. 

En las otras provincias arabes del Imperio otomano, la situation era 
mas complicada. Un acuerdo anglofrances de 1916, aunque aceptaba 
el principio de la independencia arabe formulado en la correspondencia 
para el sharifHussein, dividi'a el area en zonas de influencia permanen-
tes (el acuerdo Sykes-Picot, mayo de 1916); y un documento britanico 
de 1917, la declaration Balfour, afirmaba que el gobierno vefa con bue-
nos ojos la creacion de un hogar nacional judfo en Palestina, con la con
dition de que no afectase los derechos civiles y religiosos de los restantes 
habitantes de la region. Despues del fin de la guerra, elTratado deVer-
salles establecio que los paises arabes que antes estaban bajo el dominio 
otomano podian ser reconocidos provisionalmente como independien-
tes, sujetos a la prestation de ayuda y consejo de un Estado, que asumia 
el correspondiente «mandato». Estos documentos, y los interesesque 
ellos reflejaban, determinaron el destino politico de los pafses. Bajo los 
terminos de los mandatos, otorgados formalmente por la Liga de las Na-
ciones en 1922, Gran Bretana seria responsable de Irak y Palestina, y 
Francia, de Siria y Lfbano. En Siria, un intento de los partidarios de la 
revuelta de Hussein —con cierto apoyo provisional de los britanicos— 
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crear un Estado independiente regido por Faisal, hijo de Hussein, 
c eprimido por los franceses, y se organizaron dos entidades polfticas: 
, c,tado de Siria y el de Libano, ampliacion de la region privilegiada 

da en 1861. En 1925 una combination de quejas especi'ficas con-
la admini s t r a c 'o n francesa en la regi6n drusa de Siria, con la oposi-

., nacionalista a la presencia francesa, desemboco en una revuelta, 
foe reprimida con cierta dificultad. Hacia el sur del area del manda-

frances, en Palestina y la region al este de este ultimo pafs, Gran Bre-
v retuvo el mandato. A causa de la obligation asumida en la declara-
"n Balfour y repetida en el mandato, que imponia facilitar la creation 
v ̂  hogar nacional judi'o, los britanicos gobernaron directamente Pa-
I <tina; pero al este de Palestina se creo el principado deTransjordania, 
obernado por Abdula (1921-1951), otro hijo de Hussein, bajo el 

rrtandato britanico, pero sin obligaciones por referenda a la creacion de 
hoear nacional judfo. En la tercera area, es decir, en Irak, una revuel

ta tribal en 1920 contra la ocupacion militar britanica, con matices na-
cionalistas, fue seguida por un intento de crear instituciones de autogo-
bierno bajo el control britanico. Faisal, que habfa sido expulsado de 
Siria por los franceses, se convirtio en rey de Irak (1921-1933), bajo la 
supervision britanica y en el marco del mandato; las clausulas del man
dato fueron incorporadas a un tratado angloiraqui. 

Del conjunto de paises arabes, solo algunas areas de la peninsula 
arabiga quedaron libres del dominio europeo. Una vez concluida la 
ocupacion otomana, Yemen se convirtio en un Estado independiente 
bajo Yahya, iman de los zaidies. En Hiyaz, el sharifHussein se proclamo 
teyygoberno durante algunos anos, si bien en la decada de 1920 su 
dominio, ineficaz y privado del apoyo britanico, concluyo con una am
pliation del poder del gobernante saudf, Abd al-Aziz (1902-1953), 
desde Arabia central; se convirtio en parte del nuevo reino de Arabia 
Saiidf, que se extendia desde el golfo Persico hasta el mar Rojo. Pero 
rambien aqui hubo de enfrentarse al poder britanico al sur y al este. El 
protectorado sobre los pequenos Estados del golfo continuo existiendo; 
un area de proteccion britanica se extendfa hacia el este a partir de 
Aden; y en el rincon suroeste de la peninsula, con la ayuda britanica, el 
pScler del sultan de Oman en Masqat se extendio al interior a expensas 
del poder del iman ibadf. 

• Sin recursos conocidos, dotados de pocos vfnculos con el mundo 
raterno, y rodeados por todos lados por el poder britanico, Yemen y 
Arabia Saudi podfan ser independientes solo dentro de ciertos lfmites. 
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En los antiguos territorios otomanos, el unico Estado realrnent " * 
pendienre formado despues de la guerra fue Turqufa. Organizad L'" 
la estructura de la administracion y el ejercito otomano, y dom- * 
hasta su muerte por un h'der notable, Mustafa Kemal (Atatiirk 1 So * 
1938), Turqufa inicio un proceso de desarrollo que la alejo de su n j " 
y de los paises arabes con los cuales antano habi'a mantenido vfn i 
tan estrechos; el camino de la recreacion de la sociedad sobre la b J 
la solidaridad nacional, una rfgida separation entre el Estado v la |-
gion y un intento de apartarse del mundo de Oriente Proximo v 
vertirse en parte de Europa. El antiguo vinculo entre turcosyarab 
disolvio, en circunstancias que dejaron cierta acritud en ambas na 

exacerbada a veces por disputas acerca de las fronteras con Irak v Si' 
De todos modos, el ejemplo de Atatiirk, que habia desafiado con exir 
Europa e iniciado a su nation en un nuevo camino, habfa de eiercer 
efecto profundo sobre los movimientos nacionales de todo el mund ' 
arabe. 

LA SUPREMACfA DE LOS INTERESES BRITANICOS 
Y FRANCESES 

Una vez contenidos los movimientos opositores de la decada de 
1920, Gran Bretana y Francia no afrontaron desafios interiores graves # 
su poder en Oriente Proximo y el Magreb, y durante algunos afios tam-
poco hubo dificultades originadas en el exterior. Los otros grandes Ess 
tados europeos —los imperios ruso, aleman y austrohungaro—sehi< 
Wan derrumbado o retirado asu propio territorio antes de la guerra, f 
eso significo que Oriente Proximo, que durante mucho tiempo habia 
sido el area de la accion comiin o la rivalidad de cinco o seis potencias? 
europeas, ahora era el dominio de Gran Bretana y Francia, y mas dela 
primera que de Francia, que habfa salido formalmente victoriosaperoj 
muy debilitada de la guerra; de todos modos, en el Magreb Francia con-
tinuo siendo la potencia suprema. 4 

Para Gran Bretana y Francia, el control sobre los paises arabes era 
importante no solo a causa de sus intereses en la propia region, sino, 
tambien porque fortaleci'a su posicion en el mundo. Gran Bretana tenia 
importantes intereses en Oriente Proximo: la producci6n de algodon.; 
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las fabricas de Lancashire, de petroleo en Iran y mas tarde en Irak, 
• versiones en Egipto y otras zonas, los mercados que consumian ar-

' los manufacturados, los intereses morales que se constituyeron alre-
I jg la obligacion de ayudar a la creacion de un hogar nacional ju-

,, uabia tambien intereses mas amplios: la presencia britanica en 
n iente Proximo contribuyo a mantener la posicion de ese pais como 

rencia mediterranea y mundial. La ruta maritima a India y al Extre-
Oriente pasaba por el canal de Suez. Las rutas aereas a traves de 

nrtente Proximo tambiefi estaban desarrollandose en las decadas de 
1920 V 1930: una pasaba por Egipto para llegar a Irak e India, otra 
ravesaba Egipto y se dirigia al sur, hacia Africa. Estos intereses estaban 

tegidos por una serie de bases que reforzaban y, a su vez, eran refor-
aiis por otras en la cuenca del Mediterraneo y el oceano Indico: el 
nuerto de Alejandria, y otros puertos que podi'an utilizarse, las bases mi-
lirares en Egipto y Palestina, y los aerodromos en esos paises y en Irak y 

elgolfoPersico-
En igual sentido, el Magreb no solo era importante para Francia 

norsf mismo, sino tambien por el lugar que ocupaba en el sistema im
perial frances. El Magreb aportabapotencial humano al ejercito, mine-
tales V otros materiales a la industria; era la esfera de una vasta inver
sion, y el hogar de mas de un millon de ciudadanos franceses. Las rutas 
por tierra, mar y aire que llevaban a las posesiones francesas de Africa oc
cidental y central pasaban por alii. Esos intereses estaban protegidos por 
el eiercito frances distribuido a traves del Magreb, y por la armada en 
Bizerta, Casablanca y mas tarde en Mers el-Kebir. Comparado con todo 
esto, los intereses en Oriente Proximo eran limitados, pero aiin conside
rables: inversiones en Egipto y Lfbano; el petroleo iraqui que, hacia 
1939, suministraba la mitad de lo que Francia necesitaba; cierto grado 
de compromiso moral con'los cristianos del territorio bajo mandate 
Mas aiin, la presencia militar de Francia en Siria y Libano fortalecia su 
posicion como potencia en el Mediterraneo y en todo el mundo; su 
ejercito podia utilizar el territorio y su marina, los puertos, y una ruta 
aerea militar atravesaba Libano hasta el imperio frances en Indochina. 

Hasta fines de la decada de 1930 las posiciones se mantuvieron 
pracdcamente intactas. El primer desafio serio —y era diffcil determinar 
el nivel exacto de gravedad— provino de Italia. En 1918 Italia ya se ha-
bia establecido en las islas del Dodecaneso (arrebatadas al Imperio oto-
mano en 1912) y en la costa de Libia. Hacia 1939 ocupo la totalidad 
de Libia, Albania en el Mediterraneo y Etiopfa en Africa oriental; por 
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consiguiente, pudo amenazar la posicion francesa en Tunez, dond 
chos residentes europeos eran de origen italiano, y la de Gran B 
en Egipto, Sudan y Paiestina. Italia ejercia cierta influencia soh i 
movimientos arabes que se oponian al dominio britanico o france'; 
mismo hizo Alemania hacia 1939, aunque todavia no existfan ind' • 
claros de un desafio aleman directo a los intereses britanicos o fran 
en esos lugares. Rusia tambien habia hecho poco para afianzar su 
sencia desde la Revolucion de 1917, aunque los funcionarios britini 
y franceses tendfan a atribuir sus dificultades a la influencia comuni 

Firmemente instaladas en sus posiciones de poder, Gran Bretafi 
Francia durante el periodo 1918-1939 pudieron extender su com I 
sobre el comercio y la produccion de la region. El mundo arabe todav' 
era importante para Europa sobre todo como fuente de materias or 
mas, y una elevada proporcion de la inversion britanica y francesa esti 
vo consagrada a la creacion de condiciones que permitieran la extraction 
y la exportacion. Fue un periodo de escasez de capital para ambos Dai 
ses, pero el capital frances llego al Magreb para mejorar la infraestructu-
ra de la vida economica —sistemas de regadio, ferrocarriles, carreteras k 
produccion de electricidad (a partir del agua cuando era posible, o me-
diante el carbon o el petroleo importados)— y para explotar los recursos 
minerales, sobre todo los fosfatos y el manganeso, que Uevo a contara 
las regiones del Magreb entre sus principales exportadores. La inversion 
britanica amplio el cultivo del algodon para la exportacion en Egipto y 
en las regiones de Sudan que se extienden entre el Nilo Azul y el Nilo 
Blanco; en Paiestina desarrollo el puerto de Haifa, y hubo una elevada 
importacion de capital por la accion de las instituciones judfas interesa-
das en la creacion del hogar nacional judio. 

Comparada con la inversion de capital europeo en la agriculturay 
la mineria, la que se canalizo hacia la industria fue reducida, y en gene
ral se limito a los materiales de construccion, la elaboracion de alimentos 
y los tejidos. La principal excepcion en este sentido fue la industria pe-
trolera. Hacia 1914 ya se extrai'a petroleo en Iran y, a pequena escala, 
tambien en Egipto. Hacia 1939 se producia en grandes cantidadesen 
Irak, y se exportaba a paises europeos —principalmente a Francia— 
utilizando un oleoducto con dos ramales que llegaba a la costa del Me-
diterraneo en Tripoli, Libano y Haifa, Paiestina; tambien se obteni'a a 
pequena escala en Arabia Saudi y tambien en Bahrein. Las companias 
eran principalmente britanicas, francesas, norteamericanas y holandesas, 
y sus acuerdos con los paises productores reflejaban el equilibrio des-
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<. t n 0 solo de fuerzas financieras, sino tambien poh'ticas, pues en lilti-
" instancia el poder britanico apoyaba la posici6n de las compafifas; 

concesiones bajo las cuales operaban les otorgaban el control de la 
cneccion, la production, el refinado y la exportacion, sobre amplias 

, ^y durante largos periodos, con sujecion al pago de regalias limita-
, ]o s gobiernos anfitriones, y la provision de limitadas cantidades de 

oleo que ellos podfan utilizar. 
Con esta exception, los pafses arabes continuaban dependiendo de 

FuroPa P a r a 0 D t e n e r ' a rnayoria de los arti'culos manufacturados: no 
lilo textiles, sino tambien combustibles, metales y maquinaria. La im-
ortacion y la exportacion estaban a cargo sobre todo de barcos britani-

: -syfranceses. Pero Egipto obtuvo un control mas firme sobre sus de-
rechos aduaneros, y en Marruecos, Francia estaba obligada por un 
convenio concertado por los Estados europeos en 1906 a mantener una 
,puertaabierta». 

LOS INMIGRANTES Y LATIERRA 

En los pafses a los que los europeos habfan emigrado a gran escala, 
ellos mismos controlaban no solo la economia, la industriay el comercio 
exterior, sino tambien y en buena medida la tierra. Los colonos de Arge-

"liaya se habian establecido hacia 1914, pero durante los anos que si-
guieron a la guerra trataron de fomentar una politica mas intensa de 
•-emigracion y asentamiento en la tierra tanto en Tunez como en Ma-
.rruecos. A medida que durante la decada de 1920 Marruecos paso gra-
.dualmente al control frances, las tierras fiscales y las parcelas ocupadas 
colectivamente fueron ofrecidas a los nuevos colonizadores. Estos es-
fiieizos tuvieron exito, en el sentido de que originaron una inmigracion 
considerable, y una ampliacion del area cultivada y el rendimiento, 
pero no consiguieron el asentamiento estable de la rnayoria de los inmi-
grantes. A partir de 1929 el Magreb se vio comprometido en la crisis 
economica mundial que origino la cafda de los precios de los alimentos. 
Los gobiernos de los tres pafses y los bancos franceses promovieron la 
extension del credito a los terratenientes, pero de hecho solo los princi
ples pudieron beneficiarse. Hacia 1939 el sistema de asentamientos es
taba formado por grandes propiedades, que utilizaban tractores y tecni-
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y 
cas actualizadas, empleaban mano de obra espanola, bereber o i k 
producian cereales y vino para el mercado frances. Aunque lo que 
critor ha denominado «el si'mbolo de la casa campesina de techo • 
todavi'a representaba un papel importante en la autoimagen de I 
blacion europea, el inmigrante ti'pico no era el pequeno agriculto 
un funcionario oficial, el empleado de una companta, un tendero 
mecanico. Los europeos constituian menos del 10 % de la pobla ' ' 
total (mas o menos 1,5 millones de un total de 17 millones), pem^ 
minaban las grandes ciudades: Argel y Oran tenian mayorfas euron 
y los europeos constituian la mitad de la poblacion de Tiinez y cax' | 
mi tad de la de Casablanca. 

En otros dos pai'ses la apropiacion de la tierra por los inmigrint 
fue importante durante el pen'odo 1918-1939. En Cirenaica, La reel' 
oriental de Libia, se organizo la colonization oficial en las tierras exor 
piadas con ese fin, y con fondos suministrados por el gobierno kalian 
Pero tambien aquf se repitio la experiencia de otras regiones del Magreh 
yhacia 1939 solo alrededor del 12 % de la poblacion italiana de un to
tal de 110.000 personas vivi'a en el medio rural; el italiano tfpico de Li
bia era un residente de Tripoli o de otra ciudad de la costa. 

En Palestina, la adquisicion de tierras por los inmigrantes judics 
europeos, que habi'a comenzado a fines del siglo XIX, continuo cond 
nuevo sistema de administration establecido por Gran Bretafiaensu 
condition de gobierno que ejercia el mandato. Se alento la inmigracion 
judia, con arreglo a li'mites determinados en parte por el calculo oficial 
del numero de inmigrantes que el pais podia asimilar en un momento 
dado, y en parte por el nivel de presion que los sionistas o los arabespo-
dian ejercer sobre el gobierno de Londres. La estructura de la poblacion 
del pais vario dramaticamente durante este pen'odo. En 1922 los judios 
representaban alrededor del 11 % de una poblacion total de tres cuir-
tos de millon, y el resto eran principalmente musulmanes y cristianos 
de habla arabe; hacia 1949 eran mas del 30 % de una poblacion que se 
habi'a duplicado. Hacia esta epoca se habi'an realizado considerablesin-
versiones, tanto de individuos judlos como por instituciones formadas 
para contribuir a la creacion del hogar nacional. Gran parte de esasin-
versiones se habi'a destinado a las necesidades inmediatas de la inmigra
cion, parte a proyectos industriales: electrificacion (en esta area una 
compafiia judia recibio una concesion exclusiva), materiales de cons-
truccion, elaboracion de alimentos. Una parte importante tambien que-
do consagrada a la compra de tierras y a proyectos agn'colas. Hacia pnn-
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' s de la decada de 1940 los judi'os poseian quiza el 20 % de la tierra 
1 (vable. V gran parte de esta proporcion estaba en poder del Fondo 

T ional Tudio, que lo consideraba propiedad inalienable del pueblo 
. j ' 0 y un sector donde no podia emplearse a nadie que no fuese ju-
' c n el Magreb, la tierra retenida y cultivada por inmigrantes inclufa 

elevada proporcion de las areas mas productivas; pero lo mismo que 
otras regiones, la poblacion inmigrante se habi'a concentrado sobre 
i e n las areas urbanas. Hacia 1939 solo el 10 % de la poblacion ju-

,, jyj'j en el campo, porque por aquellas fechas la inmigracion era ex-

<iva para 1 u e ' a agriculture pudiera absorberla. El judio palestino ti'pi-

era un habitante de la ciudad que vivfa en uno de los tres grandes 
cntros: Jerusalen, Haifa o Tel Aviv; pero el agricultor que vivia en la ex-
lotacion colectiva, el kibbutz, era un sfmbolo importante. 

EL CRECIMIE^TO DE LA ELITE INDIGENA 

' Para las comunidades colonizadoras y los gobiernos europeos, la uti
lization de su poder en la defensa de sus propios intereses era el factor 
supremo, pero no es posible ejercer c6modamente el poder a menos que 
uno pueda convertirlo en una autoridad legftima, y la idea de que los 
europeos estaban alii para curnplir una mision civilizadora ocupo un lu-
earmuy importante en los europeos que gobernaban o hacian negocios 
en los pai'ses arabes; a veces se expresaba en la idea de una civilizacion 
superior que elevaba a su propio nivel a otra inferior o moribunda, o 
bien en la idea de la justicia, el orden y la prosperidad, o la comunica-
cion de una lengua y la cultura que ella permitia expresar. Tales ideas, 
cuya conclusion logica era la asimilacion definitiva de los arabes en un 
piano de igualdad y en un mundo nuevo y unificado, chocaban con 
otras: el sentimiento de una diferencia insalvable, de una superioridad 
innata que conferia el derecho de gobernar, y en el caso de los grupos de 
colonos algo mas. En el Magreb ya se habfa formado lo que era ahora 
una nacion casi autonoma de colonos: la elite superior podia penenecer 
social y culturalmente a la Francia metropolitana, pero la masa de \ospe-
tits hlancs era diferente. Por su origen eran una mezcla de italianos, es-
panoles y franceses, la mayon'a habia nacido en el Magreb, hablaban un 
fiances peculiar, no se sentian en su hogar en Francia y tenian concien-
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cia de que estaban rodeados por un mundo extrano y hostil 
atraia y al mismo tiempo los rechazaba, y volvian los oios W; - c s 

• • j , . . . l a francia 
para proteger sus propios intereses, que podian ser distmtos de 1 
correspondian a la metropoli. Asimismo, en Palestina estaba sur ' j 
una nueva nacion judia, conscientemente distinta de aquella a l 
habfan vuelto la espalda con la emigracion, y utilizaba la lencua h k 
renacida como idioma de la vida corriente, separada de la poblacin ' 
be por diferencias de cultura y costumbres sociales, por la aspirad' A 
crear algo totalmente judio y por la creciente ansiedad en vista del rl • 
no de los judfos de Europa, y reclamando que Inglaterra defendiei 
intereses hasta que los propios judios pudieran sostenerse solos. 

Ciertos intereses principales, asi como la presion ejercida por los 
lonizadores, acentuaron la decision de Inglaterra y Francia de conserv 
el control, pero por otra parte esa decision se veia afectada por la durl 
si no acerca de la moral del gobierno imperial, por lo menos acerca de 
costo. Los franceses desde el principio alimentaron dudas acerca dek 
ventajas materiales del mandato sirio, pero pocos franceses habrian con 
templado alguna forma de retirada del Magreb; incluso los comunistas 
franceses preferfan pensar mas bien en terminos de una asimilacion mas 
compleja e igualitaria de Argelia a otro tipo de Francia, si bien podian 
abrigar la esperanza de mantener una relacion diferente con los musul-
manes y podian volcar su peso en favor de las protestas contra injusti-
cias especfficas. En Inglaterra se manifestaba una tendencia cada vez mas 
acentuada a cuestionar la justicia del dominio imperial y a argiiir que los 
intereses britanicos esenciales podian salvaguardarse de otro modo, me-
diante el acuerdo con los elementos de los pueblos gobernados que esta
ban dispuestos a concertar un compromiso con el gobernante imperial. 

El estfmulo que movia a obtener un cambio en la relacion eraaun 
mayor porque del otro lado parecia haber individuos que lo posibilita-
ban: los miembros de una nueva elite que, por interes o por mentalidad, 
estaban comprometidos con el tipo de organizacion politica y social 
considerada necesaria para vivir en el mundo moderno, y que podian 
salvaguardar los intereses esenciales de las potencias imperiales. 

Hacia la decada de 1920 en la mayon'a de los pafses drabes habia 
una clase de terratenientes cuyos intereses estaban relacionados con h 
produccion de materias primas para la exportacion, o con el manteni-
miento del gobierno imperial. Algunos senores de las zonas ruralesha-
bian podido realizar la transicion y se habian convertido en terratenien
tes modernos, a veces con la ayuda de los gobernantes extranjeros que 
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4f Lan contar con el apoyo de este estrato social. En Marruecos, el 
, . que el control frances se extendio hacia el interior, y el caracter 

* p 0 j determino que fuese conveniente concertar un acuerdo con 

os de l° s poderosos senores del alto Atlas, y sobre todo con Zhami 
i rkwi un jefe berberisco que controlaba la region montanosa al este 

- i/jjrakech. En Irak, el proceso que determino que las tierras tribales 
' en reeistradas como propiedad de las principales familias de las tri-

un movimiento que habia comenzado durante el siglo XIX, se vio 
j arrollado todavi'a mas por el mandato britanico; en Sudan, durante 

serie de anos el gobierno aplico una polftica de «gobierno indirec-
.j Hecir, el control de las areas rurales mediante Ios lideres tribales, 
poder variaba o aumentaba segun el respaldo oficial. Pero en otros 

1 oares los terratenientes pertenecian mayoritariamente a una nueva cla-
creada por las nuevas condiciones de la agricultura comercial. Los te-

ratenientes que producian algodon en Egipto eran la primera clase de 
„ tjno, y continuaron siendo la mas rica, la mas numerosa e influyen-

en[avida nacional. Habia grupos analogos en Siria e Irak, e incluso 
en los pai'ses de colonization europea del Magreb estaba apareciendo 
una nueva clase de terratenientes nativos: los tunecinos que cultivaban 
olivares en el Sahel, y los argelinos que compraban tierras a los colonos 
auese marchaban a las ciudades, y que concebfan aspiraciones econ6-
micas similares a las de aquellos. 

El comercio internacional permanecio sobre todo en manos de eu-
jopeos o miembros de las comunidades cristianas y judfas estrictamente 
vinculadas con aquellos, si bien hubo excepciones. Algunos terratenien
tes egipcios se dedicaban a la exportation de algodon; los comerciantes 
ile Fez, algunos instalados ahora en Casablanca, continuaban importan-
do tejidos de Inglaterra. Asimismo, hubo excepciones a la norma gene
ral de que la industria estaba en manos europeas. La mas importante 
(ue Egipto, donde en 1920 se fundo un banco con el fin de aportar fi-
nanciacion a empresas industriales; el capital de la Banque Misr provino 
principalmente de los grandes terratenientes que buscaban una inver
sion mas lucrativa que la que ahora podia obtenerse de la agricultura, y 
durante unos pocos anos se utilizo para crear un grupo de compam'as, 
sobre todo dedicadas al negocio naviero, la produccion de peliculas de 
cine y el hilado y tejido de algodon. La fundacion de este banco fue el 
signo de varios cambios: la acumulacion de capital nacional que buscaba 
eanales de inversion, el rendimiento decreciente de la inversion en tie
rras y el deseo de alcanzar un nivel de fuerza nacional e independencia. 
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Pero las nuevas condiciones eran precarias, y a fines de la de A 
1930 el grupo Misr tropezo con dificultades, y lo salvo linicam 
intervencion oficial. a 

Ocro dpo de elite era no menos importante: los que habi'an 
do cierta educacion al estilo europeo. Durante este periodo la ense" 
continuaba limitada principalmente a quienes podian paearla 
sei'an ventajas de otro genero; incluso en ese grupo, podia verse lim' J 
por la reticencia de la sociedad a enviar a sus varones (e incluso m' 
sus nifias) a escuelas que los alejarian de sus familias y sus tradition 
por la reticencia de los gobernantes extranjeros a educar a una clase 
no podia ser asimilada en el servicio oficial y, por lo tanto, podfa con 
tirse en un grupo opositor. De todos modos, la educacion se difunn"' 
con diferentes ritmos en distintos pai'ses. 

En Marruecos, las escuelas modernas apenas comenzaron a fiinc' 
nar, con la creacion de una serie de colegios secundarios «francornusul 
manes» y hubo algunas instituciones superiores en Rabat. En Argeli 
hacia 1939 el numero de poseedores de diplomas secundarios se conta 
ba aiin por centenares, y el de diplomados universitarios era aiin rnenor 
la Universidad de Argel, uno de las principales instituciones francesas 
era en esencia para europeos, pero un numero cada vez mas elevado de 
musulmanes llegaba a Pan's, Tiinez o El Cairo. Tambien enTiinezel 
numero de los que asistian a lycees con sello Frances estaba aumentando 
y un grupo cuyos miembros serian mas tarde li'deres nacionales viaiaba a 
Francia, con becas, para cursar estudios superiores. En Egipto, el niime-. 
ro de estudiantes de los colegios secundarios aumento de menos de 
10.000 en 1913-1914 a mas de 60.000 treinta afios despues; la pev 
quena universidad privada fundada durante los primeros afios del siglo 
fue incorporada en 1915a otra mayor, la Universidad Egipcia, finan-
ciada por el gobierno, con escuelas de artes y ciencias, derecho, media-
na, ingenieria y comercio. Cuando los cambios politicos otorgaron al 
gobierno egipcio mayor control sobre la polftica educacional, las escuei 
las se difundieron rapidamente en todos los niveles. Lo mismo sucedio 
en Irak, aunque el proceso partio de un nivel inferior. 

Gran parte de la educacion de nivel secundario y superior de 
Egipto estaba en manos de misiones religiosas o culturales europeas o 
norteamericanas. Lo mismo sucedfa en Siria, Libano o Palestina. Habfa 
una pequena universidad oficial en Damasco, y una escuela para formar 
profesores en Jerusalen, pero las principales universidades eran privadas: 
en Beirut, una institucion jesuita, la Universite Saint-Joseph, sostenida 
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I pnbierno Frances, y la American University; y en Jerusalen la Uni-
vkd Hebrea, que era principalmente un centro para la creacion de 

V' ,cva cultura nacional expresada en hebreo, y que no podia atraer 

mcjiantes arabes de la epoca. fcn estos paises, la educacion secun-
. tarnbien estaba sobre todo en manos extranjeras; en Libano prin-

• Imente la controlaban los franceses. 
pi hecho de que tantas instituciones superiores fuesen extranjeras 
varias consecuencias. Para un varon o una nina arabes estudiar en 
de estos centros era en si mismo un acto de desplazamiento social y 

. JjWico; implicaba estudiar en concordancia con un metodo y un cu-
Lhilo aienos a las tradiciones de la sociedad de origen, y hacerlo utilizan-
. m 0 medio una lengua extranjera, la que asi se convertia en la primera 

ujzala unica lengua en que podia pensar ciertos temas o practicar cier-
cnrofesiones. Otra consecuencia era que el numero de ninas que reci-

,-_educacion secundaria o superior era mas elevado de lo que habrfa 
ido si las escuelas hubiesen sido unicamente oficiales. Pocas mujeres asis-
.(20 a escuelas oficiales de nivel superior al elemental, y muchas a escuelas 
rwentadas por monjas catolicas francesas o maestras protestantes norte-
jmericanas. En el Magreb, donde las escuelas misioneras formaban un 
mipo mas reducido y estaban estrechamente relacionadas con la pobla-
cion inmigrante, la educacion de las ninas mas alia del nivel elemental 
apenas comenzaba. En el este arabe, mas ninas cristianas y judfas que mu-
sulmanas asistian a las escuelas extranjeras; tendian a integrarse mejor en la 
ajkura extranjera, y se apartaban de las tradiciones de su sociedad. 

Los diplomados de las nuevas escuelas descubrlan que ciertos pues-

tos los esperaban en sus respectivas sociedades en proceso de cambio. 
Las mujeres todavia apenas desempenaban otro papel publico que no 
fueseel de maestra de escuela o enfermera, pero los hombres podfan 
cqnvertirse en abogados y medicos, y, aunque no en medida considera
ble, tambien en ingenieros o tecnicos; la educacion cientffica y tecnolo-
gira estaba atrasada, y tambien ocupaba un nivel inferior la formacion 
djagricultores y artesanos. Mas que otra, podfan abrigar la esperanza de 
convertirse en funcionarios oficiales, en niveles que variaban de acuerdo 
con el grado y el caracter del control extranjero de la sociedad. Sobre 
todo en Egipto y en Irak, y menos en Palestina y Sudan, donde por di-
ferentes razones los altos cargos continuaron en manos britanicas, y en 
el Magreb, donde los funcionarios de Francia ocupaban los cargos eje-
nitivos, y los puestos intermedios y aun los inferiores estaban ocupados 
Msicamente por europeos locales. 
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Los terracenientes y los mercaderes indigenas necesitaban con 
la estructura oficial en beneficio de sus propios intereses; los joven • * 
truidos deseaban convertirse en funcionarios del gobierno. Estas 
ciones fortalecieron y orientaron los movimientos de oposicion na ' 
al dominio extranjero que caracterizaron este periodo, pero con ell 
combino algo mas: el deseo y la necesidad de vivir de un modo dif 
te en sociedad. 

INTENTOS DE ACUERDOS POLITICOS 

Los hombres y las mujeres cultas deseaban tener mis campo de a 
cion en el servicio oficial y las profesiones, y los terracenientes y los come 
ciantes necesitaban contar con la posibilidad de controlar la estructur 
oficial; a veces, podfan movilizar el apoyo de las masas urbanas, cuando liv 
graban apelar a sus quejas de caracter concreto, o a su sentido de comuni-
dad en peligro. El nacionalismo de ese tipo tambien podia ofreceralcs 
gobernantes extranjeros la perspectiva de un compromiso, y rhovilizlr 
apoyo suficience para obligarlos a considerar sus reivindicaciones. 

En la mayoria de los paises el nivel de organizacion politics no era 
elevado, ya fuese porque las potencias imperiales no estaban dispuestasa 
permitir una amenaza demasiado grave a su propia posicion, ya fuese por
que los esquemas tradicionales de comportamiento politico perdu-
raban. En Marruecos, un grupo de hombres jovenes, surgidos princi-
palmente de la burguesi'a de Fez, trazo un «plan de reforma» en 1934, y 
comenzo a exigir un cambio en el protectorado frances. En Argelia, algu-
nos miembros de la dase profesional que se habi'an formado en frances ca-
menzaron a formular la pretension de una mejora de su posicion en e! 
marco de la Argelia francesa, asi como la preservation de su propia culcu-
ra, en condiciones tales que la independencia era todavia una esperana 
lejana; las celebraciones piiblicas, en 1930, del centenario de laocupacidn 
francesa del pais confirieron nueva urgencia a su movimiento. En Siria, 
Palestina e Irak, antiguos funcionarios y oficiales del servicio otomano.al-
gunos pertenecientes a antiguas familias de notables urbanos, y otros que 
habi'an ascendido en el ejercito otomano, insistieron en obtener una me-
dida mas amplia de gobierno propio; para ellos era mas diffcil aceptarlasi-
tuacion en que se encontraban, porque muy poco antes habian sido 
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• bros de una elite gobernante. En Sudan, un pequeno grupo de di-
ados de los colegios superiores comenzaba a reclamar, hacia 1939, 

- articipacion mas importante en el gobierno. 
pero en dos pafses los lideres pudieron crear partidos polfticos mas 
nizados. FueronTiinez y Egipto, zonas ambas en las cuales existfa 
-ntieua tradicion de predominio de una gran ciudad sobre unas 

rurales asentadas. En Tunez el partido Destur, que era el mismo 
de aerupaciones dispersas de lideres que existfa en otras naciones, 

. eemplazado durante la decada de 1930 por un partido de otro 
„ el Neo-Destur; fundado por Habib Burguiba (nacido en 1902), 

. Jjfigido por tunecinos mas jovenes que poseian una educacion su-
riorftancesa, pero tambien consiguio arraigar en las ciudades de pro-

• -ay las aldeas de la llanura costera dedicadas al cultivo del olivo, es 
• jj eJ Sahel. Lo mismo sucedio en Egipto, donde el partido Wafd, 
forrnado en la lucha contra la polftica britanica despues del fin de la 

rra, c r e 0 una organizacion permanente en todo el pais. Conquisto el 
JDOVO de la elite profesional y otros sectores de la burguesfa, y de algu-

os pero no todos— segmentos de la clase terrateniente, y en mo-
raentos crfticos conto con el apoyo de la poblacion urbana en general; el 
jarisma de Zaglul sobrevivio a su muerte, en 1927, de modo que a pe-
jaiielasescisiones del liderazgo, el partido Wafd en 1939 todaviapo-
i'aafirmar que hablaba en nombre de la nacion. 

Cualesquiera que fuesen las esperanzas definitivas de estos grupos y 
ipartidos, su proposito inmediato era alcanzar una medida mas amplia 
kgdbierno propio en el marco de los sistemas imperiales a los que no 
bodlan derrocar. En Gran Bretana mas que en Francia, la opinion poli-
fica y oflcial durante este periodo vario gradualmente hacia el intento 
Jeproteger los intereses britinicos mediante un acuerdo con estos gru
pos, de modo que el control definitivo pudiera permanecer en manos 
britanicas pero la responsabilidad del gobierno local y un grado limita-
Jodeaccion internacional independiente quedaran a cargo de gobier-
nosque representaban la opinion nacionalista. 

Se aplico esa polftica en Iraky Egipto. En Irak, el control britanico se 
kbi'aejercido, casi desde el principio, a traves del rey Faisal y su gobier
no; elalcance de la accion de gobierno se amplio en 1930 por medio de 
wnratado angloiraquf, en virtud del cual Irak recibio la independencia 
formal a cambio de su compromiso de coordinar su polftica exterior con 
Sran Bretana, y permitir la presencia de dos bases aereas britanicas y el 
Mo de las comunicaciones en caso de necesidad; Irak fue aceptado como 

— 401 — 



miembro de la Liga de las Naciones, simbolo de igualdad e incorn 
a la comunidad internacional. En Egipto, la existencia por una °n ' 
un partido nacionalista bien organizado y, en apoyo de este de 
derosa clase terrateniente y una burguesfa en expansi6n que no H i 
cambios violentos, y, por otra parte, los temores britanicos frente a 1 * 
biciones italianas, permitieron un compromiso analogo, que cristal' • 
un tratado angloegipcio, en 1936. Se declare concluida la ocupaci' 
litar de Egipto, pero Gran Bretana aiin pudo mantener fuerzas ar 
en una zona que se extendia alrededor del canal de Suez; tiempo d& 
se anularon las capitulaciones por un acuerdo internacional, y EmBr • 
greso en la Liga de las Naciones. En ambos pafses el equilibrio alcan A 
de ese modo rue fragil: Gran Bretana estaba dispuesta a concederel 
bierno propio de acuerdo con lfmites mas estrechos que los que deseab 
aceptar de manera permanente los nacionalistas; en Irak el grupo eoh 
nante era reducido e inestable, y no podia apoyarse en una solida base rl 
poder social; en Egipto, durante la decada de 1940 llegariael mornenf 
en que el Wafd no logro controlar y dirigir de manera permanente tod 
las fuerzas politicas del pais. 

En los pafses sometidos al dominio frances, la armoni'a de los inte
reses percibidos no era de tal caracter que posibilitara siquiera la conse
cution de un equilibrio tan fragil. La position de Francia en el ordep 
mundial era mas debil que la de Gran Bretana. Incluso cuando se relaio 
el control en Irak y Egipto, estos pafses continuaron totalmente rodea* 
dos por el poder militar y financiero britanico. Su vida economicase-
gufa dominada por la City de Londres y los fabricantes algodoneros de 
Lancashire. En cambio, Francia, con una moneda inestable, unaecono-
mia estancada y sus fuerzas armadas concentradas en la frontera orient,. 
tal, no sabia a ciencia cierta si lograrfa mantener en su esfera a pafses in-
dependientes. Sus intereses esenciales en el Magreb eran distintos de los. 
britanicos en Egipto. La poblacion europea tenfa cierto derecho sobre el 
gobierno frances, y estaba en condiciones de imponer la aceptacion de 
sus pretensiones: en Argelia y Tunez, los grandes empresarios y terrate-
nientes europeos controlaban los consejos locales que asesoraban al go
bierno en las cuestiones presupuestarias y otras de caracter financiero; 
en Pan's, los representantes de los Franceses de Argelia en el Parlamentof 
los grandes intereses financieros que controlaban los bancos, las indus-
trias y las companfas comerciales del Magreb formaban un poderoso 
grupo de presion al que los debiles gobiernos franceses de la epoca no 
podfan resistirse. Esta situation se manifesto claramente cuando el go-
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i del Frente Popular de 1936 trato de hacer concesiones; propuso 
n limitado electorado de musulmanes argelinos tuviese representa-

•' n el Parlamento, y comenzo a conversar con jefes nacionalistas en 
. i , yMarruecos; pero la oposicion del grupo de presion impidio el 

L;0 y este perfodo concluyo con desordenes y actos represivos en 

T-jnfluencia de los poderosos grupos de presion opuestos al cam-
• • ce sintio tambien en los territorios de Siria y libano, de mandato 
• «s. En 1936 el gobierno del Frente Popular negocio con ellos tra-

I analogos al de Gran Bretana con Irak: se convertirian en pai'ses in-
. enclientes, pero Francia podia utilizar dos bases aereas en Siria du

re yeinticinco anos, y contaria con instalaciones militares en Libano. 

r tasClausulas fueron aceptadas por la alianza dominante de jefes na-
onalistas de Siria, y por la elite polftica principalmente cristiana del I i -

kno Per0 j a m ^ s fucr011 ratificadas por Francia, pues el gobierno del 
Frente Popular cayo, y las debiles coaliciones que lo reemplazaron cedie-

n jjjte la presion de los diferentes grupos de influencia de Pan's. 

En Palestina se observaba la misma falta de un equilibrio de intere-
«sque fuese viable. Desde una etapa temprana de la administraci6n 
del mandato britanico fue evidente que resultarfa dificil crear un tipo 
deestructura de gobierno local que se adaptase tanto a los intereses de 
joshabitantes arabes indigenas como a los de los sionistas. Para estos lil-
timos, lo que importaba era mantener las puertas abiertas a la inmigra-
cion, y esto implicaba la continuacion del control britanico directo has-
aque la comunidad judi'a tuviese fuerza suficiente y se hubiese asegu-
tado el control de los recursos economicos del pais, de manera que 
pudiese velar por sus propios intereses. Para los arabes, era esencial im-
pedirla inmigracion judfa a una escala tal que amenazara el desarrollo 
economico y la autodeterminacion final, e incluso la existencia de la co
munidad arabe. Atrapada entre estas dos formas de presion, la polftica 
delgobierno britanico consistio en conservar el control directo, permitir 
liinmigracion dentro de ciertos lfmites, favorecer en general el desarro
llo economico de la comunidad judi'a y asegurar de tanto en tanto a los 
iabes que no se permitiria que lo que estaba sucediendo condujese a su 
spmetimiento. Esta polftica favorecfa mas los intereses de los sionistas 
que los arabes, pues por muchas seguridades que se ofrecieran, el creci-
miento de la comunidad judfa hacfa prever que se acercaba el momento 
M que este sector podria asumir el control de la situacion. 

Hacia mediados de la decada de 1930, para Gran Bretana era cada 
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vez mas dificil mantener el equilibrio. La llegada de los nazis al 
Alemania acentuo la presion de la comunidad judfa y sus na J ^ 
en Inglaterra, en el sentido de que se autorizara una inmierac'' °S 

numerosa; a su vez, la inmigracion estaba modificando el ecmil'k • 
la poblacion y el poder en Palestina. En 1936 la oposicion de lo ' i ' 
comenzo a adoptar la forma de la insurreccion armada. La direcc'' ' 
lftica estaba en manos de un grupo de notables urbanos, entre 1 ~ 
les la figura dominance era Ami'n al-Huseini, muftf dejerusalen 
comenzaba a aparecer un liderazgo militar popular, y el movimie 
nia repercusiones en los pai'ses arabes circundantes, en un momen 
que la amenaza a los intereses britanicos originada en Italia yAlem • 
determinaba que para los britanicos fuese deseable mantener buena 
laciones con los Estados arabes. En vista de esta situacion, el gobie 
britanico realizo dos intentos de hallar soluciones. En 1934 se form \A 
un plan de division de Palestina en un Estado judio y otro arabe A 
acuerdo con una Comision Real (la Comision Peel); el plan era aceDt 
ble para los sionistas, en principio, pero no para los arabes. En 1939 1 
Libro Blanco contemplo la creacion de un gobiernp de mayorfa arabe 
con limitaciones a la inmigracion y la compra de tierras por pane de los 
judi'os. Esto habria sido aceptable para los arabes con algunos cambios 
pero la comunidad judfa no aceptaba una solucion que podia cerrarias 
puertas de Palestina a la mayoria de los inmigrantes e impedir la crea
cion de un Estado judio. Comenzo a manifestarse la resistencia judiaar-
mada, y entonces el estallido de una nueva guerra europea suspendio 
momentaneamente la actividad politica formal. 
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CAPITULO VEINTE 

Cambio de los modos de vida y de 
pensamiento (1914-1939) 

LA POBLAClON Y LAS ZONAS RURALES 

Induso en los mejores momentos, cuando tenian mas exito, los en-
uJjjnientos entre las potencias imperiales y los nacionalistas locales re-

flefaban solo una limitada confluencia de intereses, y.hacia la decada de 
1930 las sociedades arabes estaban sufriendo cambios que a su debido 
riempo modificarian el cardcter del proceso politico. 

Hasta donde es posible juzgar, hubo un rapido aumento demogra-
fico. Quizafue mas considerable, y es mas facil calcularlo de un modo 
fidedigno, en Egipto, donde la poblacion paso de 12,7 millones en 
1917a 15,9 en 1937: es decir, tuvo lugar un incremento anual del 12 
%o. De acuerdo con un calculo general, la poblacion total de los pafses 
anbes era del orden de 55 a 60 millones hacia 1939; en 1914 habfa 
sido de 35 a 40 millones. Una parte reducida del crecimiento fue atri-
buible a la inmigracion: europeos en Marruecos y Libia, judfos en Pales-
tina, refugiados armenios que salieron de Turqufa durante la Primera 
Guerra Mundial y despues, y que se instalaron en Siria y Lfbano. Este 
ptoceso se vio compensado por la emigracion: sirios y libaneses que fue-
ron a Africa occidental y a America Latina (pero ya no a Estados Unidos 
eamimero elevado, como habfa sucedido antes de 1914, a causa de las 
nuevasleyes de inmigracion norteamericanas); trabajadores argelinos 
quese trasladaban temporalmente a Francia. Pero el incremento princi
pal fue el natural. Al parecer, la tasa de natalidad no disminuyo, excep-
to quizis en algunos sectores de la burguesfa que practicaba el control 
de natalidad y que tenian expectativas de un mas elevado nivel de vida. 
Para la mayorfa de la gente tener hijos, y sobre todo varones, era tanto 
inevitable —pues los medios eficaces de caracter anticonceptivo no eran 
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de conocimiento general— como tambien una fuente de oreull 
orgullo reflejaba cierto interes, pues los ninos podi'an trabaiar i 
campos desde edad temprana y tener muchos hijos; en unasocipr! J ? 

que la expectativa de vida era baja y no exisna un sistema nacio I J 
bienestar, era una garanti'a de que algunos sobrevivirfan para aw A 
los padres en la vejez. El crecimiento de la poblacion fue imputahl 
bre todo a la disminuci6n de la tasa de mortalidad, a causa del r-

control 
de las epidemias y la mejor atencion medica. Esta afirmacion rue VTJ-
para todos los sectores de la sociedad, pero tuvo importancia esneri I 
las ciudades, donde por primera vez las epidemias no desempenarn 
papel historico de diezmar, de tanto en tanto, la poblacion urbana 

En parte como resultado del crecimiento demografico, pero tamK'' 
por otras razones, cambio asimismo el equilibrio entre diferentessean 
sociales. Las decadas de 1920 y 1930 fueron el periodo en que los Dasr 
res nomadas practicamente desaparecieron como factor importante de 1 
sociedad arabe. La llegada del ferrocarril y el automovil afecto la actividad 
de la cual dependia la economia pastoril a larga distancia: la cn'a de came 
llos para el transporte. Incluso en las areas en que el pastoreo era todavfad 
mejor o el unico modo de aprovechar los escasos recursos de vegetation y 
agua, la libertad de movimientos del beduino se vio limitada por el em-
pleo de fuerzas armadas reclutadas entre los propios nomadas. Perduroel 
mercado de ovejas, pero en los distritos dedicados a la crfa de ganado ovi-
no, en las laderas de las montanas o en los lfmites de la estepa, laamplii-
cion del control por los gobiernos y los cambios de la demanda urbana 
determinaron que los grupos de nomadas y pastores se acercaran mas a la 
condicion de agricukores sedentarios; era lo que sucedi'a, por ejemplo, en 
el distrito de Yazira, situado entre los rios Tigris y Eufrates. 

En este periodo y quiza por ultima vez la fuerza armada de los no
madas fue utilizada en el proceso politico. Cuando el sharifHussei&se 
rebelo contra los turcos, recluto sus primeras fuerzas entre los beduinos 
de Arabia occidental, pero la accion militar eficaz en las etapas ulteriores 
del movimiento correspondio a los oficiales o los soldados de leva que 
habfan servido en el ejercito otomano. Las fuerzas con las que Abdal-
Aziz ibn Saud conquisto la mayor parte de Arabia tambien estaban for-
madas con beduinos movidos por una doctrina religiosa, pero el hom-
bre que los dirigio pertenecia a una familia urbana, y una parte esencial 
de su polftica fue persuadir a los beduinos de la conveniencia de asen-
tarse. En Iran, el conflicto entre grupos de politicos urbanos durante la 
decada de 1930 todavia pudo dirimirse induciendo a la rebelion alas 
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4 ., jgl valle del Eufrates, pero el gobernador utilizo contra ellas el 

metodo del bombardeo aereo. 
En I25 regiones rurales, los cambios no respondieron, como en las 

de pastoreo, al debilitamiento de la base economica. En la mayo-
' He los pai'ses se extendio el irea cultivada; en algunos —Marruecos y 

elia, Egipco y Sudan, e Irak— se difundio el regadio. Es cierto que 
Cuinto la tierra mis fertil ya se estaba cultivando, de modo que la ex-

en °V , • 1 c • 1 

sidn abarco zonas mas marginales, pero esto no hie asi en la mayona 
J los restantes pai'ses, y donde se disponfa de capital era posible au-

entar el rendimiento de la tierra. Incluso un area mas dilatada de cul-
• os ya no podia mantener a la poblacion rural de algunos pafses. No 
'lo tuvo lugar un crecimiento natural de la poblacion, sino que, ade-

mas la tierra mas productiva no necesitaba tanta mano de obra. Los 
randes terratenientes podi'an obtener recursos de capital y usarlos en la 

mecanizacion, y esto significaba que se requerfan menos trabajadores. 
En ciertos lugares (Marruecos y Palestina) la importation de capital es-
mvo unida al asentamiento de trabajadores extranjeros en la tierra. 

Por consiguiente, en una serie de pafses hubo un proceso de polari-
zadon en el campo. Por una parte habfa grandes propiedades de tierras 
ferules e irrigadas que producian para la exportation (algodon, cereales 

Jvvino, aceite de oliva, naranjas y ddtiles), utilizando tractores y fertili-
zantes donde convenia, y cultivadas por jornaleros asalariados (la apar-
ceri'a ahora era un poco menos usual); una gran parte de las tierras era 
propiedad de extranjeros —compafiias o individuos—, y en Palestina y 
enmenor medida en el Magreb, los inmigrantes suministraban tambien 
la fuerza de trabajo. Por otro lado, habfa tambien pequefias parcelas que 
cran propiedad comunal de una aldea, generalmente tierras menos fer-
dlesy peor irrigadas, donde los pequenos agricultores nativos sin recur
sos de capital y sin acceso al credito producian cereales, frutas o verdu-

iras con metodos menos modernos, para el consumo o para un mercado 
local, y donde el incremento de la poblacion estaba provocando el des-
censo de la relacion entre la tierra y la fuerza de trabajo y los ingresos 
per capita. La situacion de estos agricultores se agravaba a causa del sis-
tema de herencia, que fragmentaba las parcelas en otras aun mas peque
fias. Durante la decada de 1930 tambien se vio perjudicada por la crisis 
economica mundial, que condujo al descenso de los precios de la pro-
duccion agn'cola. Este proceso afecto a todos los campesinos, pero los 
queyase encontraban en una posicidn debil se vieron mas perjudicados 
que otros; los gobiernos o los bancos intervinieron para salvar a los gran-
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cau. 

des terratenientes que tenfan influencia poh'tica, o cuya produc ' 
taba vinculada a la economfa internacional. 

El excedente de poblacion del campo se traslado a las cii A J 
Siempre habia sido asi, pero ahora el proceso fue mas velozy se I' -
escala mas amplia y con resultados diferentes. En epocas anterio * 
habitantes de las aldeas que se crasladaban a la ciudad reporu'an el ' 
dal de poblacion urbana asolada por las epidemias. Ahora, los inm 
tes rurales veni'an a engrosar una poblacion urbana que ya estah 
mentando a causa de los progresos realizados en el area de la I 
piiblica. Las ciudades, y sobre todo aquellas en las que la posibilidart A 
empleo era considerable, crecieron con mas rapidez que el pais en a 
ral; la proporcion de la poblacion que vivfa en las grandes ciudades fi 
mas elevada que antes. El Cairo paso de tener 800.000 habitantes 
1917 a contabilizar 1.300.000 en 1937. En 1900, menos del 15 % 
de la poblacion total de Egipto vivfa en ciudades de mas de 20.GOO h 
bitantes; hacia 1937 la cifra era superior al 25 %. Asimismo, en Palest' 
na la poblacion arabe de las cinco ciudades principales se duplicd hoi 
gadamente en el curso de veinte anos. Tambien en las ciudades mixtas 
del Magreb el contingente arabe aumento con rapidez. 

LA VIDA EN LAS NUEVAS CIUDADES 

El resultado fue un cambio en el caracter y la forma de las ciudades. 
Ciertos cambios que se habi'an iniciado antes de 1914 se desarroilaron 
mas despues de la guerra. Fuera de la medina se formaron nuevos barrios 
burgueses, constkuidos no solo por villas para los ricos sino por bloques 
de apartamentos para las clases medias cada vez mas numerosas, los fun-
cionarios oficiales, los profesionales y los notables rurales que Uegabande 
las zonas rurales. En ciertos lugares fueron procesos planificados y en 
otros crecieron al azar, a costa de la destruccion de las viejas viviendas. La 
pianificacion mas cuidadosa se realizo en Marruecos, donde el residente 
general frances Layautey, dotado de un gusto exquisito, levanto lanueva 
Fez a cierta distancia de la antigua ciudad amurallada. Su proposito fue 
preservar la vida de la vieja ciudad, pero lo que en definitiva sucedio no 
fue ciertamente lo que el habia planeado. Las familias ricas y prestigiosas 
comenzaron a abandonar sus antiguas casas en la medina en busca de la 
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r comodidad de los nuevos barrios, y su lugar fue ocupado por los 

rantes rurales y los pobres, razon por la cual se produjo cierta degra-

i nn de ' a ap a r ' e n c i a Rsica y la vida de la medina. 
Kfo todos los inmigrantes hallaron refugio en la medina. Tambien se 

taron nuevos barrios populares. La mayorfa de los que fueron a vivir 
i|os eran arabes, o bereberes en el Magreb, pero tambien habi'a otros 

oS: en Argelia/>rt/ft blancs—es decir, hombres que se alejaban de la 
rra porque no tenian el capital necesario para trabajarla— yen Beirut y 

AIEDO refugiados armenios llegados deTurquia, o en Palestina inmigran-
rtiudi'os. Algunos de estos barrios crecieron en las afueras de las ciuda-
i donde los talleres y las fabricas ofrecfan empleo. En El Cairo, la ex-
nansion de los barrios burgueses hacia el oeste, en direccion al Nilo e 
'iiduso en la orilla opuesta, se vio compensada por la ampliacion de los 
barrios mas pobres hacia el norte, donde hacia 1937 vivia mas de un ter-
cio de la poblaci6n; en Casablanca, los distritos pobres crecieron alrede-
dor de la ciudad, especialmente en las zonas industriales. En estos secto
rs pero tambien en otros, habi'a bidonvilles, es decir, aldeas de casas 
hechas con canas o planchas de hojalata [bidon en francos, de ahi el nom-
bre), que aparecian dondequiera que habia un espacio vacio. 

En las ciudades que tenian una nutrida poblacidn extranjera, los ba
rrios europeos e indigenas tendfan a separarse, aunque podfan encontrar-
secercaunos de otros. Casablanca, que durante este pen'odo paso de ser 
unpequefio puerto para convertirse en la ciudad mas importante del Ma
greb, tenia alrededor de la medina una ciudad europea, y mas lejos una 
nueva ciudad musulmana con las caracterfsticas de una medina: zocos, 
rflezquitas, un palacio para el gobernante, villas para la burguesfa y vi-
viendas populares. En las ciudades de Oriente Proximo, la separacion era 
menos completa, sobre todo en Siria y Libano, donde la burguesia era 
principalmente indfgena y la poblacion extranjera, reducida; pero en Pa
lestina una clara linea dividia a los arabes de los judios, y una ciudad total-
mente judi'a, Tel Aviv, crecio junto a otra arabe, Jaffa. 

Los inmigrantes rurales tendieron a asentarse con su propia gente 
yiporlo menos al principio, a preservar sus propias costumbres sociales. 
En un primer momento, dejaban en las aldeas a sus familias y, caso de 
prbsperar lo suficiente, las Uamaban luego; su vida en la ciudad se con-
vertfaen una prolongacion o reconstruccion de lo que habian dejado. 
M,llevaron la vida del delta del Nilo a El Cairo; la del valle del Tigris, 
aBagdad; la de las montanas de Kabyle (Cabilia) a Argel; y la vida de la 
Slawiyay el Antiatlas, a Casablanca. 
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Sin embargo, y en definitiva, estos habitantes se vefan inme 
un modo de vida que era distinto no solo del que habi'an conocid " 
aldea, sino tambien en la medina. Hacer las compras en las tienda': % 

lo mismo que ir al zoco, aunque todavia se manifestaban ciertas Dref 
cias por los pequefios establecimientos donde podfa establecerse un 
cion personal; los restaurantes, los cafes y las salas de cine ofreci'an n 
tipos de diversion y nuevos lugares de encuentro; las mujeres podian I-
con mayor libertad, y las de la generacion mas joven, instruidas, com 
ron a mostrarse sin velo, o apenas cubiertas. Los placeres de la vida A 
mestica eran mayores. Los modernos sistemas de canalizacion de acu 
cloacas, la electricidad y los telefonos se difundieron durante la decad / 
1920; el gas habia Uegado antes. Los medios de transports carnbiar 
Una compani'a belga habia tendido lineas de tranvias en algunas de I 
ciudades costeras hacia fines del siglo XIX; poco despues aparecio el aut 
movil; el primero rue visto en las calles de El Cairo en 1903, pero no ta 
do en ser habitual en la mayoria de las restantes ciudades. Hacia la dead 
de 1930 los automoviles particulares, los autobuses y los taxis eran cornu-
nes, y el carruaje tirado por caballos practicamente habia desaparecido 
con la unica excepcion de las ciudades de provincia mis pequenas EI 
transito motorizado exigfa mejores vi'as y puentes, y esto a su vez permitio 
ampliar la extension de las ciudades. Bagdad se prolongo varios kilome-
tros a orillas del Tigris; El Cairo se extendio a dos islas del Nilo, Rawday 
Gazira, y tambien a la margen occidental del no. 

Estos medios de transports integraron de diferentes modos alapo-
blacion urbana. La vida de los hombres y las mujeres ya no se desarro-
llaba exclusivamente en un barrio. Podian residir a mucha distancia de 
su lugar de trabajo; la familia ampliada podia distribuirse en diferentes 
lugares de una ciudad; las personas de un origen etnico o una comuni-
dad religiosa podian vivir en los mismos barrios que los de otros; laspo-
sibilidades de eleccion matrimonial tambien podian incrementarse. Pero 
aiin existian lineas divisorias invisibles; las uniones conyugales entre 
miembros de diferentes comunidades religiosas continuaron siendo di-
ficiles y escasas; en las ciudades sometidas al dominio extranjero se le-
vantaron barreras, no solo por causa de las diferencias religiosas y nacio-
nales, sino tambien producto de la conciencia del poder y la 
impotencia. En ciertos aspectos, las barreras eran mas altas que antes: a 
medida que crecieron las comunidades europeas, aumento laposibili-
dad de que hicieran una vida separada, analoga a la de la patria; si mas 
arabes hablaban frances e ingles, pocos europeos sabian arabe o se inte-
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han Por ' a c u ' t u r a islamica. Muchos estudiantes arabes que regresa-
j £ cursar sus estudios en el exterior trafan consigo muchachas ex-
ieras, que a veces no eran aceptadas por las dos comunidades. 
Puesto que el burgues no necesitaba vivir en su propio barrio, tam-

estaba tan limitado en su ciudad como otros. Los cambios sobreve-
\i ,enel transporte unian una ciudad con otra, un pais con otro, de 
J'f entes modos. La red ferroviaria, que ya existi'a en 1914, seextendio 

it en algun°s paises; en la mayon'a, las buenas carreteras por primera vez 
:eron a las ciudades principales. El cambio mas espectacular fue la con-

uista del desierto por el automovil. En la decada de 1920 dos hermanos 
utralianos a quienes la suerte de la guerra habfa Uevado a Oriente Proxi-
0 or2anizaron un servicio regular de taxis, y despues de autocar, desde la 

njtadel Mediterraneo, y a traves de Damasco o Jerusalen, hasta Bagdad; 
1 viaie de Irak a Siria, que requen'a un mes antes de la guerra, ahora podia 
realizarse en menos de un di'a. Un estudiante del norte de Irak, que a 
nrincipios J e Ja decada de 1920 viajaba a la Universidad Norteamericana 
Je Beirut, dando un rodeo por mar, ahora podia llegar por tierra. Del 
mismo modo, los camiones y los autocares podfan cruzar el Sahara par-
riendo de la costa del Mediterrdneo. 

Los contactos no solo eran mas amplios que antes, sino que podian 
mantenerse en un nivel mas profundo. Los nuevos medios de expre-
sion estaban creando un universo discursivo que unia a los arabes mas 
mltos de un modo mas completo que lo que habfan podido hacer la pe-
regrinacion y los viajes de los eruditos en busca del saber. Los diarios se 
multiplicaron, y los cairotas los lefan fuera de Egipto; los mas antiguos 
periodicos culturales egipcios continuaron su publicacion, y aparecieron 
otros nuevos, sobre todo los de caracter literario como al-Risala y al-Za-
mfa, que publicaron la obra de poetas y cn'ticos. Las editoriales de El 
Cairo y Beirut produci'an libros de texto para un niimero cada vez mas 
elevado de estudiantes, y tambien poesi'a, novelas y obras de ciencia po
pular e historia, que circulaban dondequiera que se lefa el arabe. 

Hacia 1914 ya habia salas de cine en El Cairo y otras ciudades; en 
1925 se rodo la primera pelicula egipcia autentica, y con mucha justicia 
SE baso en la primera novela egipcia genuina, Zctinab. En 1932 se pro-
dujo el primer filme sonoro en Egipto, y hacia 1939 se exhibian pelicu
la egipcias en todo el mundo arabe. Por esa epoca tambien habfa emiso-
rasde radio locales que emiti'an coloquios, musica y noticias, y algunos 
patses europeos tenian programas destinados al mundo arabe, y compe-
tfan unos con otros. 
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es 

Los viajes, la education y los nuevos medios de difusion com-.'1!, 
j i / J - i r , n « ibu -

yeron todos a crear un mundo comun de gustos e ideas. Era habir i 
existencia de personas bilingties, por lo menos en los pai'ses de la 
del Mediterraneo; el trances y el ingles se utilizaban en los negocio* 
el hogar; en el caso de las mujeres educadas en las escuelas convent 1 
francesas, el frances, de hecho, a veces reemplazaba al arabe como 1 
gua materna. Podfan obtenerse noticias acerca del mundo en los ne ' ' 
dicos o las emisiones de radios extranjeras; los intelectuales y los cient'P 
cos necesitaban leer mas en ingles o frances que en arabe; la costumk 
de viajar a Europa para pasar las vacaciones estivales se difundio sob 
todo entre los egipcios ricos que podfan pasar varios meses en ese com' * 
nente; los argelinos, los egipcios y los palestinos se acostumbraron a v 
y conocer a turistas europeos o norteamericanos. Esos movimientos 
contactos originaron modificaciones de los gustos y las actitudes cm 
no siempre podfan definirse facilmente: diferentes modos de amuebla *• 
una habitation, de colgar cuadros de las paredes, de comer en la mesa 
de agasajar a los amigos; diferentes modos de vestir, sobre todo en el 
caso de las mujeres, cuyas modas reflejaban las de las parisienses. Habi'i"' 
diferentes entretenimientos: en las grandes ciudades se realizaban carre-
ras de caballos, y en este sentido se trataba de una forma nueva de eo-
zar de un antiguo deporte; pero el tenis, un deporte burgues, y el fiit-
bol, que complacia a todos y que muchos jugaban, eran recien Uegados. 

Tanto el ejemplo de Europa como los nuevos medios de difusion 
contribuyeron tambien a la aparicion de cambios en la expresion artisti-
ca. En general, las artes visuales eran una fase intermedia entre lo anti
guo y lo nuevo. La artesanfa entro en declive, tanto a causa de la com-
petencia originada por los artfculos extranjeros producidos en serie 
como por razones internas: el uso de materias primas importadas y la* 
necesidad de satisfacer los nuevos gustos, incluso los de los turistas. Al*. 
gunos pintores y escultores comenzaron a trabajar en un estilo occiden
tal, aunque poco produjeron que interesase realmente al mundo exte
rior; de hecho no existfan galerfas de arte donde pudieran formarse los* 
gustos, y los libros de reproducciones no eran tan usuales como ocurririi 
mas tarde. Los grandes encargos arquitectonicos en relation con los edi-
ficios oficiales recafan generalmente en los arquitectos britanicos o fran* 
ceses, algunos de los cuales (sobre todo los franceses en el Magreb) crea-, 
ron un pastiche de estilo «oriental» que podia ser agradable. Algunos 
arquitectos arabes formados en el extranjero tambien comenzaron a 
construir villas al estilo mediterraneo, mansiones tipo artnouveauenk 
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%• dadjardfn de El Cairo, y los primeros edificios de lo que era enton-
I gjcuela «moderna». 
Los primeros discos de gramofono con musica arabe aparecieron en 

t into a principios del siglo, y las exigencias de la radiodifusion y el cine 
nical gradualmente promovieron cambios en las convenciones musica-

l • de la eiecucion improvisada a la escrita y ensayada, del ejecutante que 
• spira en el publico que le aplaude y le alienta al silencio del estudio. 

I cantantes actuaban con el acompafiamiento de orquestas que combi-
LJJJ Jos instrumentos occidentales y tradicionales; algunas de las com

edones que cantaban, hacia la decada de 1930, estaban mas proximas 
la musica de cafe italiana o francesa que a la tradicional. Sin embargo, 

contirmaban existiendo los estilos mas antiguos: hubo intentos de estu-
larlos en El Cairo, Tunez y Bagdad; Umm Kulzum, gran cantante de 
atilo tradicional, entonaba el Coran y cantaba poemas escritos por 
Shawoiy otros poetas, y los nuevos medios de difusion hicieron popular 
sunombre de un extremo del mundo arabe al otro. 

LA CULTURA DEL NACIONALISMO 

La fusion de mas exito de los elementos occidentales e indigenas se 
manifesto en la literatura. Los diarios, la radio y el cine difundieron una 
version modernay simplificada del arabejiterario en todo el mundo ara
be; gracias a ellos, las voces y las entonaciones egipcias se difundieron 
pordoquier. Se fundaron tres academias, en Bagdad, Damasco y El Cai
ro, para preservar la herencia de la lengua. Con unas pocas excepciones, 
nose manifesto oposicion a la primacia del lenguaje literario, pero los es-
critores ahora lo utilizaban de diferentes modos. Una escuela de poetas 
egipcios nacidos alrededor de la decada de 1890, el grupo «Apolo», uti-
lizo la metrica y la lengua tradicionales, pero trato de expresar senti-
mientos personales de un modo que conflriese unidad a un poema en-
tero; entre los mas conocidos estaba Zaki Abu Shadi (1892-1955)- La 
influencia de la poesia inglesa y la francesa pudo manifestarse en la obra 
de estos autores y en la de un grupo de la generacion siguiente: los ro-
rnanticos, convencidos de que la poesia debia ser la expresion sincera del 
sentimiento, y que prestaban al mundo natural una atencion que no 
era tradicional en la poesia arabiga, una actitud que se convirtio en nos-
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talgia por un mundo perdido en la obra de los poetas libaneses 
bfan emigrado a America del Norte o del Sur. Eran romanticos t i?'~ 
en su concepcion del poeta como el vidente que expresaba verdarl 
cibidas gracias a la inspiracion exterior. La rebelion contra el pasarl 
dfa llegar al extremo del rechazo total expresado en la producci' 

uno de los autores mas originales de este grupo, el tunecino Abul n 
simal-Shabbi (1909-1934): «Todo lo que la mente arabe ha prod ^ 
en todos los perfodos de su historia es monotono y carece por com I 
de inspiracion poetica.»' . 

La ruptura con el pasado se manifesto tambien en el desarroll A 
ciertas formas literarias practicamente desconocidas en la literatura & ' 
ca. Se habi'an escrito obras teatrales durante el siglo XIX, y en este De ' 
do fueron creadas otras, pero los teatros que podi'an representarlas a' 
escaseaban, fuera de la aparicion en Egipto del teatro de comentarin 
cial humoristico de Nayib Rihani, y su creacion «Kish-Kish Bei» ]W' 
significativo fue el desarrollo de la novela y el relato breve, sobre tod 
en Egipto, donde una serie de escritores nacidos durante laultimade 
cada del siglo XIX y la primera del XX creo un nuevo medio para el ana-
lisis y la crftica de la sociedad y el individuo; en sus narraciones «KK 
autores describieron la pobreza y la opresion del humilde de la aideay 
la ciudad, las luchas del individuo por ser el mismo en una sociedad 
que intentaba confinarlo, el conflicto de las generaciones, los efettos 
turbadores de las formas de vida y los valores occidentales. Entre ellos 
estaban MahmudTaimur (1894-1973) y Yahya Haqqi (n. 1905).* 

El autor que expreso mejor los problemas y las esperanzas de su ge-
neracion fue el egipcioTaha Hussein (1889-1973). Fue no solo el re-
presentante, sino quizas el mas original de estos autores, y el creadorde 
uno de los libros que, a buen seguro, sobrevivira como parte de la litera
tura mundial: su autobiograffa al-Ayyam, una narracion del modp en 
que un nino ciego cobra conciencia de si mismo y su mundo. Sus escri-
tos incluyen novelas, ensayos, obras de historia y crftica literaria, yiuna 
obra importante, Mustaqbil al-Zaqafafi Misr (Elfuturo de la cultura en 
Egipto). Dichas creaciones muestran, en este pen'odo, un intento dons-
tante de mantener un equilibrio entre los tres elementos esenciales, se-
giin el autor los ve, de la cultura egipcia caracteristica: el elementdira-
be, sobre todo la lengua arabe clasica; los elementos venidos de fuera en 
diferentes perfodos, especialmente el racionalismo griego; y el factor 
egipcio basico, persistente a lo largo de la historia. 
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Tres ingredienies han formado el espfritu literario de Egipto desde 

ne se arabiz6. El primero es el elemento puramente egipcio que hereda-
os de 'os a n t ' g u o s egipcios [...] y que hemos extraido constancemenre 

rle la tierra y el cielo de Egipto, de su Nilo y su desierto [...]. El segundo 
lernWt0 es e ' ^rabe. que nos llego a travel de su lengua, su religion y su 
•Y;[jMci6n. No impona lo que hagamos, no podremos evitarlo o debili-

rarlo, ° disminuir su influencia sobre nuestra vida, porque se mezcla con 
eUa de un modo que ha formado y plasmado su personalidad. No diga-
mos que es un ingrediente extranjero [...]. La lengua arabe no es una len
gua extranjera para nosotros. Es nuestra lengua, y esta mil veces mas cer-

a de nosotros que el idioma de los antiguos egipcios [...]. El tercer 
jngrediente es el factor extranjero que siempre ha gravitado sobre la vida 
eripcia, y continuara haciendolo siempre. Es lo que ha llegado a Egipto 

f .racjas a sus contactos con los pueblos civilizados de Oriente y Occi-
dente [...]. Griegos y romanos, judfos y fenicios en tiempos antiguos; 
arabes, curcos y cruzados en la Edad Media; Europa y America en la 
epoca moderna [...]. Desearla que la educacion egipcia se sustentase fir-
memente en cierta armoni'a entre estos tres elementos.2 

Suafirmacion de que Egipto era parte del mundo de la cultura for
mula por el pensamiento griego desperto suma atencion en un mo-
mento dado, pero quiza la contribucion mas perdurable de este autor 
jjruvo en la atencion que dispenso a la lengua arabe, en su demostra-
cion de que podia usarsela para expresar todos los matices de una mente 
punasensibilidad modernas. 

Escribio tambie'n acerca del islam, pero al menos durante las deca-
dasde 1920 y 1930 lo que escribio adopto la forma de una recreacion 
imaginativa de la vida del Profeta, de un genero que podia satisfacer los 
sentimientos de la gente comun. Mas tarde, escribirfa con un sesgo dis-
nnto, pero por el momento el principio unificador de su pensamiento 
no era el islam, sino mas bien la identidad colectiva de la nacion egip
cia. En una forma o en otra, esta actitud sen'a caracteristica de los arabes 
cultos de su generacion. El tema fundamental era la nacion; no solo 
como podia conquistar la independencia, sino como alcanzaria la fuerza 
7lasalud necesarias para prosperar en el mundo moderno. La defini
tion de nacion podia variar: como cada pais arabe afrontaba un proble-
madistinto en relacion con sus gobernantes europeos, se manifestaba la 
tendencia, por lo menos entre los dirigentes politicos, a crear un mo-
wiiento nacional separado en cada pais, y una ideologla que lo justifi-
ose. Esta actitud se plasmaba sobre todo en el caso de Egipto, que ha-
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bia seguido su propio destino politico desde los tiempos de M l 
mad All. En ciertos casos, una teoria de la historia conferia legit' • j 
al hecho de la existencia separada. Los movimientos nationalist c 
ron rebeliones contra el presente y el pasado inmediato, y podi'an f~ 
a la memofia de un pasado preislamico mas lejano, al que los He L ' 
mientos de los arqueologos y la creation de museos conferia realiH A 
sible. El descubrimiento de la tumba de Tutanjamon en 1922 dp " 
mucho interes, e indujo a los egipcios a atribuir importancia a la 
nuidad de la vida egipcia desde la epoca de los faraones. 

Ahmad Shawqi, que habfasido el poeta de la cone ecipcia se I -
durante la decada de 1920 como portavoz de un nacionalismo epin ' 
que derivaba su inspiration y sus esperanzas de los monumentos del 
sado inmemorial de Egipto. En uno de sus poemas, escrito para la in 
guracion de un monumento en una plaza publica de El Cairo, descr'K 
a la Esfinge, que contempla inmutable el devenir de la historia eeinr' 

;Habla!, y quiza tu discurso nos guiara. Informanos, y quai ] 
que digas nos consolara. jAcaso no has visto al Faraon en su poderoso 
revelador descenso del sol y la luna, proyectando su sombre sobre la 
civilization de nuestros antepasados, los altos edificios, las grandes re-
liquias? [...] Has visto al cesar que nos tiranizo, nos esclavizo, y a sus 
hombres que nos obligaban a marchar como uno empuja a los asnos 
los mismos que despues fueron derrotados por un pequefio grupo de 
nobles conquistadores [...]. [La Esfinge habla:] He preservado paravo-
sotros algo que os fortalecera, pues nada preserva la dulzura tamo 
como la piedra [...]. La manana de la esperanza disipa las sombras de 
la desesperacion, y ahora llega el amanecer largamente esperado.3 

Profundamente arraigado en tales movimientos, de un modo expli-
cito o implfcito, habia un elemento arabe. Como el proposito de los mo
vimientos nacionalistas era crear una sociedad autonoma y floreciente, el 
renacimiento de la lengua arabe como medio expresivo moderno y vin
culo de unidad era un tema fundamental. 

Por la misma raz6n, existia inevitablemente un ingrediente islamico 
en el nacionalismo. Tendia a ser un factor implfcito y oculto en las ideas 
de las clases cultas de este perfodo, tanto porque la separacion entrela 
religion y la vida polftica parecia ser una condicion de la vida nacional 
de exito en el mundo moderno, como porque en algunos de los paises 
irabes orientales (Siria, Palestina, Egipto), los musulmanesy loscrisna-
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nVivfan y, por lo tamo, se asignaba importancia a los lazos nacio-
I s cornunes. (Libano era una excepcion parcial en este sentido. El Lf-

creado por los franceses, mayor, incluia a mas musulmanes que an-
, e | privilegiado distrito otomano. Asi, la mayorfa de los musulmanes 

. .[-porados a esta region crefan que correspondfa asimilarla a una enti-
. J £jabe o siria mis amplia; para la mayorfa de los cristianos, se rrataba 

cjalmente de un Estado cristiano. Solo hacia fines de la decada de 
.„3Q comenzo a ganar terreno la idea de un Estado basado en el acuer-
i entre las diferentes comunidades cristianas y musulmanas.) 

La idea de que un grupo de personas forme una nacion, y de que la 
acionsea independiente, es sencilla, demasiado sencilla para orientar 
area del modo de organizacion de la vida social. Pero en este periodo 
fiife el foco de un nucleo de diferentes ideas. En general, el nacionalismo 
derate periodo era secidarista y crefa en un nexo que abarcarfa a perso
nas de diferentes escuelas o convicciones, asf como una politica basada 
cnlos intereses del Estado y la sociedad; y era constitucionalista, pues 
jfirmaba que la voluntad de una nacion debia manifestarse a traves de 
oobiernos electos, responsables ante las asambleas reunidas. Atribuia 
nucha importancia a la necesidad de la educacion popular, que permiti-
rlaque la nacion participase mas cabaJmente en su vida colectiva. Apo-
yaba el desarrollo de las industrias nacionales, pues la industrializacion 
parecia ser la fuente de la fuerza. 

El concepto de Europa como ejemplo de civilizacion moderna, que 
habia animado los movimientos reformistas del siglo precedente, ocupa-
baun lugar importante en esos movimientos nacionales. Ser indepen
diente implicaba ser aceptado por los Estados europeos en un piano de 
ieualdad, y abolir las capitulaciones y los privilegios legales de los ciuda-
danos extranjeros, ser aceptado en la Liga de las Naciones. Ser moderno 
eravivir una vida politica y social analoga a la que existia en los paises 
de Europa occidental. 

Ocro elemento de este niicleo de ideas merece mis que una mencion 
pasajera. El nacionalismo dio fmpetu al movimiento por la emancipacion 
delas mujeres. La creacion de escuelas para nifias por los gobiernos y las 
misiones extranjeras habia estimulado este proceso durante la segunda mi-
tad del siglo XDC; los viajes, la prensa europea y el ejemplo de las mujeres 
europeas fueron factores que lo fomentaron; hallo una justificacion teori-
aenlos escritos de unos pocos autores relacionados con el movimiento 
reformista isldmico (pero de ningiin modo en todos). 

La autobiografia de un miembro de una prominente familia sunnf 

— 417 — 



de Beirut aporta cierta idea del fermento del cambio. Nacida en I 
cimos anos del siglo XIX, criada en la comoda seguridad de una vVl 
familia tradicional, y usando el velo en publico hasta los veintir 

OS 
anos, Anbara Salam recibio una educacion moderna plena. Su m rl 
su abuela eran cultas y leian libros de religion e historia v ?1U _• 

• - i 1 J i . y a m i sma 
asistio a la escuela: durante un tiempo a una escuela catohca dp I 
conservo el recuerdo perdurable de la humildad y la dulzura d I 
monjas, y despues a un instituto creado por una asociacion de be f 
cencia musulmana. Tambien recibio lecciones de arabe de uno d 1 
principales eruditos contemporaneos. Una visita a El Cairo en 19]?i 
revelo algunas de las maravillas de la civilization moderna: la luz elect • 
ca, los ascensores, los automoviles, las salas de cine, los teatros con lu 
res especiales para las mujeres. Antes de cumplir los veinte anos hah' 
comenzado a escribir en la prensa, a hablar en las asambleas de rhuier 
y a tener una idea distinta de la independencia personal: rechazo com 
prometerse con un pariente en edad temprana, y decidio que no podia 
casarse con alguien a quien no conocia. Cuando contrajo matrimonio lo 
hizo con un miembro de una destacada familia de Jerusalen, Ahmad Sa-
mih al-Jalidi, uno de los lfderes que abogaban por una educacion arabe 
y con quien compartio la vida y los infortunios de los irabes palestinos 
mientras ella tenia su propio papel en la emancipacion de las mujeres 
arabes.4 

El deseo de movilizar todo el potencial de la nacion confirio un sie-
nificado distinto a la emancipacion de las mujeres: jcomo podk florecer 
la nacion si la mitad de su poder estaba paralizado?; ,x6mo podfaserli-
bre una sociedad mientras hubiese desigualdad de derechos y obliga-
ciones? La efervescencia de la actividad nacionalista infundfa unanueva 
clase de coraje. Cuando Huda Sharawi (1878-1947), la principal femi-
nista egipcia de su tiempo, llego a la principal estacion ferroviaria de El 
Cairo al regreso de una conferencia de mujeres celebrada en Roma en 
1923, se situo en el estribo del tren y se quito el velo de la cara; se dice 
que las mujeres presentes rompieron a aplaudir, y algunas la imitaron. 
Su ejemplo fue seguido por algunas mujeres de su generacion, y puede 
que las de la siguiente jamas usasen el velo. 

Pero hacia 1939 los cambios no habi'an llegado muy lejos. Habia 
mas ninas en las escuelas y unas pocas jovenes en las universidades, se 
ampliaba la libertad de las relaciones sociales, pero no se presenciaba 
ningiin cambio real en la condicion legal de las mujeres; algunas partici-
paban en las actividades politicas, el movimiento del Wafd en Egipto y 
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jstencia a la polftica britanica en Palestina, pero tenian acceso a po-

rofesiones. Egipto, Libano y Palestina habian avanzado mas por 
carnino; en otros paises, como Marruecos, Sudan y los paises de la 

ni'nsula arabiga, casi no se percibfan cambios. 

EL ISLAM DE LA ELITE Y LAS MASAS 

Las noblaciones asentadas desde antiguo en las ciudades, al margen 
desu nivel de ingresos, se habfan formado mediante la experiencia de la 
vjda en la comunidad urbana. Un sistema de costumbres, la posesion 

-partida de cosas a las que se atribufa caracter sagrado, habia mante-
njdo la union; los notables y la burguesfa, que convivian con los artesa-

gsyJos tenderos, controlaban la produccion de estos y los protegian. 
hreligion del campo y la ciudad, aunque diferenciada, estaba unifica-
Japorlaobservanciay la plegaria comunes, el Ramadan y la peregrina
tion, y la reverencia por los lugares comunes de devocion. La mayon'a 
delos ulemas urbanos pertenecfan a alguna de las 6rdenes suftes, cuyas 
omificaciones se extendian por toda el area rural; incluso si las aldeas se 
ajustaban a la costumbre, en principio respetaban la sharia y podian 
osarsus formas para expresar argumentos importantes e iniciativas co
munes. Pero ahora los dos mundos de pensamiento y practica comenza-
banasepararse uno del otro. En las nuevas ciudades, la separacion ffsica 
eriunsigno del divorcio mas profundo de las actitudes, los gustos, los 
habitosylafe. 

Hacia la decada de 1930, gran parte de la elite culta ya no vivia 
ajustandose a los lfmites de la sharia. En la nueva repiiblica turca se la 
abolio formalmente, y fue reemplazada por leyes positivas derivadas de 
losmodelos europeos. Ningiin pais arabe, y ninguna potencia europea 
delas que gobernaba a poblaciones arabes, llego a tales extremos, pero 
en los paises afectados por las reformas del siglo XDC, aplicadas por auto-
cratas reformistas o por gobernantes extranjeros, ahora se afirmo solida-
mente cierta dualidad de los sistemas legales. Se decidfan los casos pena-
les, civiles y comerciales de acuerdo con los codigos y los procedimientos 
europeos, y la autoridad de la sharia, y de los jueces que la aplicaban, se 
limitaba a los temas relacionados con la condicion personal. La principal 
excepci6n fue la peninsula arabiga: en Arabia Saudi, la version hanbali 
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de la sharia era la unica ley reconocida por el Estado, y las 0 u-
religiosas, las que se referian a la oracion y el ayuno, se curnplfa 
samente baio la vieilancia de los funcionarios oficiales FnU, , r°" 

i • J i L • ' • - i ' s Pnsese 

ugaciones 

iro-

que el ritmo del cambio era mas intenso, incluso las prescripcio " ^ 
giosas de la sharia alcanzaban una observancia menos general on ' 
Aun reefan los grandes momentos de la vida humana —el mn».-
, . • • , , • . , , , . i n a c i n u e n t 0 y la circuncision, el matnmonio, la muerte y la herencia Dern 

i . i i • i ! - • ' " e t l 'OS 

nuevos barrios burgueses el nto de las cmco oraciones cotidianas 
ciadas por la llamada desde el minarete, era menos importante com 
tron del tiempo y la vida; quizas el Ramadan se cumpli'a con men 
gor que antes, cuando la vida se vio liberada de las presiones social A 
la medina, donde los vecinos se vigilaban unos a otros; el consum A 
bebidas alcoholicas se difundio mas. Aumento el numero de aau II 
para quienes el islam era una cultura heredada mas que una norma A 
vida. 

Los miembros de la elite culta para quienes el islam era todavfa an 
fe viva, tendieron a interpretarlo de distinto modo. La position de In 
ulemas en la alta sociedad urbana habia cambiado. Ya no ocupaban car 
gos importantes en el sistema de gobierno; los portavoces de las aspm. 
ciones de la burguesi'a no eran ellos, sino los jefes de los partidos poli'ti-
cos. La education que los ulemas ofrecfan ya no era tan atractiva paralos 
jovenes y los ambiciosos que tenlan cierta posibilidad de elegir; no con-
duci'a a los ascensos en el servicio oficial, y no parecfa ofrecer nineuna 
ayuda para comprender o dominar el mundo moderno. En Siria, Pales-
tina y Llbano, en Egipto y Tunez, el joven (y, hasta cierto punto, la jo-
ven) de buena familia podia asistir a un colegio secundario moderno, 
oficial o extranjero, a las universidades de El Cairo o Beirut, o a Francia, 
Inglaterra o Estados Unidos. Incluso en Marruecos, que habia cambia
do mas lentamente, la nueva escuela establecida por los franceses en 
Fez, el College Moulay Idris, atraia a estudiantes que se apartaban del 
Qarawiyyin. 

El islam de los que estaban educados en las nuevas formas ya no era 
el de Azhar o el Zaituna, sino el de los reformistas de la escuela de Abdii. 
Los que interpretaban su pensamiento en el sentido de una separacionde 
facto entre los ambitos de la religion y la vida social hallaron un nuevo 
tema de discusion durante la decada de 1920: la abolicion del Califato 
otomano por la nueva Repiiblica Turca motivo reflexiones acerca del ca-
racter de la autoridad politica, y uno de los partidarios de Abdii, All Abd 
al-Raziq (1888-1966) escribio un famoso libro, al-hlam wa usulal-bubn 
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i„mylas bases de la autoridadpolitico), donde arguyo que el Califato 
(a origeri divino y que no se habi'a enviado al Profeca para fundar 

trrado es m^' 4 u e e n realidad no lo habi'a hecho: ufltsra" > 

En realidad, la religi6n del islam es inocente de ese Califato que los 

mU5Ulmanes llegaron a conocer [...]. No es una institution religiosa, ni es 
• 0ficba del juez o cualquiera de los cargos oficiales [...]. £stos son todos 
cueps meramente politicos. La religion nada tiene que ver con ellos; no 
Ins conoce ni los niega, no los impone ni los prohibe, los ha dejado a nues-
tro cargo, de modo que los consultemos de acuerdo con los principios de 
I razon, la experiencia de las naciones y las leyes del arte de gobernar.5 

5us ideas fueron mal recibidas por los conservadores religiosos, 
en general se acepto su consecuencia, esto es, que no debi'a resta-

jjecerse el Califato. 
La otra Iinea de pensamiento que derivaba de Abdii era la que atri-

' ma importancia a la necesidad de retornar a las bases de la fe y derivar 
j £ JUJS, mediante el razonamiento responsable, una moral social que 
Siese aceptable en los tiempos modernos. Este genero de reformismo 
-omenzo a ejercer mucha influencia en el Magreb; y fue el que en defi-
nitivaadoptan'a forma poli'tica. En Argelia, una Asociacion de Ulemas 
Awelinos fue fundada en 1931 por Muhammad Ben Badis, con el 
proposito de restaurar la supremacia moral del islam y, con ella, la de la 
lenguaarabe, en un pueblo desarraigado por un siglo de gobierno fran
ca. Se intento alcanzar esta meta formulando una interpretacion del is
lam basada en el Coran y el hadiz, que tendi'a a derribar las barreras en-
ire las diferentes sectas y escuelas j un'dicas, as! como creando escuelas no 
oficiales que ensenaran en arabe y trabajando para liberar del control 
oficial a las instkuciones islamicas. Su labor atrajo la hostilidad de los.li-
deres sufles y la sospecha del gobierno frances, y hacia 1939 se habi'a 
(omprometido de un modo mayor en la vida poli'tica, y se identificaba 
conlareclamacion nacionalista de que los musulmanes tuviesen los mis-
mos derechos en el sistema frances, sin necesidad de renunciar a sus le
yes particulares ysu moral social. 

Tambien en Marruecos las ensefianzas reformistas arraigaron du
rante la decada de 1920, con resultados analogos. El intento de depu-
rarel islam marroqui de las corrupciones de epocas ulteriores era por im-
plicacion un ataque a la posicion que los jefes de las ordenes sufies 
iiablan ocupado en la sociedad marroqui; y reclamar una sociedad y un 
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estado basados en una sharia reformada equivalia a oponerse al A 
de los ocupantes extranjeros del pais. Estas ensenanzas senalab '° 
mino que Uevaba a la accion politica, y cuando surgio un mov' • 
nacionalista fue encabezado por un discipulo de los reformistas All ° 
Fasi (1910-1974). El momento de la accion llego en 1930, cua J 
que se creyo era un intento de los franceses de remplazar la shari ° 
derecho consuetudinario en los barrios bereberes fue interpretaH ' 
los nacionalistas como un esfuerzo para separar a estos de los arah 
proporciono un motivo que permitia movilizar a la opinion urban 

Estos eran movimientos que se daban en el seno de la elite I 
pero las masas urbanas y la poblacion rural que las engrosaba auh se 
ni'an a los modos tradicionales de conviccion y comportamiento La I 
garia, el ayuno y la peregrination todavi'a marcaban el paso de los Hf 
los afios; el predicador en la mezquita los viernes y el maestro sufl 
vigilaba la tumba de un santo eran aiin los que formaban y expresab 
la opinion piiblica acerca de los interrogantes del momento. Las orden ' 
sufies estaban difundidas entre las masas de la ciudad y el campb npr 
su caracter y su papel estaban cambiando. Bajo la influencia del refor-
mismo y el wahhabismo, se unfaaellas un mimero menordeulemasv 
personas cultas, y el pensamiento y la practica sufies ya no se sbstenia 
en los marcos de la alta cultura urbana. Cuando el gobierno llego a con-
trolar firmemente el campo, el papel politico del jefe sufl se vio mas 1;. 
mitado que antes, pero donde dicho control era debil o faltaba, aun po
dia convertirse en el jefe de un movimiento politico. Durante la 
conquista italiana de Libia, la resistencia en la region oriental, es decir, 
Cirenaica, fue encabezada y orientada por los jefes de la orden sanusi. 

Incluso en el mundo del islam popular estaba difundiendose la ver
sion mas activistay politica. Entre los trabajadores argelinos, en Franciay 
en la propia Argelia, durante la decada de 1930 se difundio un movi
miento popular, la fitoile Nord-Africaine, dirigida por Messali al-Hayy, 
una corriente mas nacionalista que los movimientos de la elite educada en 
frances, y que apelaba abiertamente al sentimiento islamico.Tuvo unsig-
nificado mas general un movimiento egipcio que serviria como prototipo 
de grupos analogos en otros pai'ses musulmanes: la Hermandad Musul-
mana. Fundada en 1928 por un maestro de escuela elemental, Hassan al-
Banna (1906-1949), no era especifica o exclusivamente politica: 

No sois una sociedad de beneficencia, ni un partido polkico, ni una 
organizacion local con prop6sitos limitados. Mas bien sois un alma nue-
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vj en el corazon de esta nacion, para infundirle vida a traves del Coran 
. r 1. Cuando se os pregunte que reclamais, responded que el islam, el 

mensaje de Mahoma, la religion que conriene en si misma el gobierno, 
ana de cuyas obligaciones es la libertad. Si se os dice que sois polfticos, 

contestad que el islam no reconoce esa distincion. Si se os acusa de ser 
revolucionarios, decid: «Somos voces en favor del derecho y la paz, en 
]0s cuales creemos profundamente, y de los cuales estamos orgullosos. Si 
os alw's c 0 i u r a nosotros u obstaculizais el camino de nuestro mensaje, 

' Diosperm ' te que n o s defendamos contra vuestra injusticia.»6 

La Hermandad Musulmana comenzo como un movirniento en fa-
ordelareforma de la moral individual y social, basada en un analisis 

Jelo que estaba mal en las sociedades musulmanas, analogo a la Salafiy-
y en parte derivado de ella. Creia que el islam habi'a decaido a causa 

Jel predominio de un espiritu de ciega imitacion y el advenimiento de 
losexcesos del sufismo; a todo esto se habi'a agregado la influencia de 
Occidente, el cual a pesar de sus virtudes sociales habi'a traido valores 
aienos, inmoralidad, la actividad misionera y la dominacion imperial. El 
comienzo de la cura era que los musulmanes retornasen al verdadero is
lam, el islam del Coran interpretado por una autentica iytihad, y que 
intentase seguir sus ensenanzas en todas las esferas de la vida; Egipto 
debia convertirse en un Estado islamico basado en una. sharia reforma-
da. Este paso tendn'a consecuencias en todos los aspectos de su vida. Se 
educarfa a las mujeres y se les permitin'a trabajar, pero debi'a mantenerse 
derto genero de distancia social entre ellas y los hombres; la educacion 
debla basarse en la religion, y tambien debia reformarse la economfa a la 
luz de los principios deducidos del Coran. 

Esta doctrina tambien tenia consecuencias politicas. Aunque al 
principio la Hermandad no afirmo que sus propios miembros debi'an 
gobernar, estaba dispuesta a reconocer como gobernantes legftimos solo 
a los que se comportaban de acuerdo con la sharia, y se oponfan a un 
dominio extranjero que amenazaba a la comunidad de los creyentes. Les 
interesaba principalmente la situacion de Egipto, pero su enfoque se 
extendi'a a todo el mundo musulman, y su primera participacion activa 
enpoh'cica llego con la rebelion de los arabes palestinos a fines de la de
cada de 1930. Hacia fines de la decada eran una fuerza politica con la 
cual habia que contar, y estaban difundiendose entre la poblacion ur-
bana, pero no entre los pobres ni entre los muy cultos, sino en el sector 
aelos que ocupaban una posici6n intermedia: artesanos, pequenos co-
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merciantes, maestros y profesionales que estaban al mareen del ' 
magico de la elite dominante, que habian sido educados en iT k ° 

i - r u • , "^aoe mac 
que en ingles o trances, e interpretaban sus escnturas de un rnnrl 
cillo y literal. 

La conviccion de los movimientos similares a la HermandaH u 
sulmana, en el sentido de que las doctrinas y las leyes del islam n A' 
aportar las bases de la sociedad en el mundo moderno, se vio alp 
por la creacion de un Estado que tenia precisamente esa base- el d A 
bia Saudi. Los intentos del rey Abd al-Aziz y sus partidarios wahh W 
a fin de mantener el predominio de la sharia en su forma hanbalf 
tra la costumbre tribal por una parte y las innovaciones occidentales 
otra, habn'a de ejercer mas influencia en un perfodo ulterior, cuando 
reino llegase a ocupar una posicion mas relevante en el mundo, pern' 
cluso durante este periodo alcanzo cierta resonancia; por pobrey atrac 
da que fuera, en Arabia Saudi estaban las ciudades santas del islam 
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QUINTA PARTE 

la epoca de los Estados-nacion 

(apartir de 1939) 

la Segunda Guerra Mundial cambio la estructura delpoder mundial. 
, farrota de Francia, las cargas financieras originadas en la guerra, el as-
ffKodeEstados Unidos y la Union Sovietica como superpotencias y cierto 
tfflbto en la atmosfera de la opinion debian conducir, durante las dos deca-
hssiiuientes, alfin deldominio britdnico y frances en lospaises drabes. La 
crisisdeSuez (1956) y la guerra deArgelia ( 1954-1962) fueron los ultimos 
ktentos importantes de las dospotenciaspara reafirmar suposicion. En Pa-
ktina, la- retirada britdnica condujo a una derrota de los drabes cuando se 
aid tlEstado de Israel. En otrospaises, los antiguosgobernantes fueron reem-
pkittdospor regimenes de diferentes tipos, adheridos al nucleo de ideas que se 
'yhlaformado alrededor delnacionalismo: eldesarrollo de los recursos nacio-
unles, la educacion populary la emancipacion femenina. Debian esforzarse 
pr mcutarsusprogramas en elseno desus ciudades, que estaban enproceso de 
ripido cambio: laspoblaciones crecian deprisa; las ciudades, y sobre todo las 
mtaks, se extendian; las sociedades se estratificaban de diferentes modosy los 
mevos medios masivos de difusion —el cine, la radio, la television y el case-
it— posibilitaban un tipo distinto de movilizacion. 

Elnacionalismo drabefue la idea quepredomino durante las decadas 
k 1950y 1960, y su metafue una union estrecha de lospaises drabes, la 
ndipendenciafrente a las superpotenciasy las reformas sociales en elsentido 
it una igualdad mds acentuada; esta idea se expresd durante cierto tiempo 
mlapersonalidad de Gamal AbdelNasser, gobernante de Egipto. Pero la 
ierrotadeEgipto, Siriay fordania en la guerra de 1967 contra Israel frend 
ilavance de esta idea, e inauguro un periodo de desunion y dependencia 
atda vez mds acentuada respecto de una u otra superpotencia, con tenden-
ciaalpredominio de Estados Unidos. En otros niveles, los contactos entre los 
putblos drabes eran coda vez mds estrechos: los medios de difusion, tanto an-
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tiguos como nuevos, difundian ideas e imdgenes de un pais drah 
en algunos de lospaises drabes la explotacidn de los recursos petrole 
tid un rdpido crecimiento economico, y esta situacidn atraio a ;*, "^nt-
, J nrnigr<mtei 

de otrospaises. ' 
Durante la dicada de 1980, una combinacidn de factores an- • 

tercera idea al nacionalismoy lajusticia social comofuerza que tod' " 
ferir legitimidada un rigimen, pen tambienpodiaprotnover movi ' 
opositores al mismo. La necesidadde laspoblaciones urbanas desarr ' J * 
de encontrar una base solidapara su vida, elsentido delpasado imnl-
en la idea del nacionalismo, la aversion frente a las nuevos ideas y Cn 
bres que provenian del mundo occidentaly el ejemplo de la revolucion ' 
de 1979 fueron todos factores que llevaron a la rdpida acentuacidn d 1 
sentimientos defidelidad isldmicos. 
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CAPITULO VEINTIUNO 

£l fin de los imperios (1939-1962) 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

LaSegunda Guerra Mundial se abatio sobre un mundo arabe que 

ecl'a grmemente aferrado en los marcos de los sistemas imperiales brita-
aicoyfrances. Los nacionalistas podfan abrigar la esperanza de conquistar 
^jposicion mas favorecida en dichos sistemas, pero el predominio mili-
M economico y cultural de Inglaterra y Francia parecia inconmovible. 
Escados Unidos y la Union Sovietica tenfan, a lo sumo, un interes limita-
JoporOriente Proximo o el Magreb. El modelo y la propaganda alema-
nes e italianos ejercfan cierta influencia sobre la generacion mas joven, 
nerohasta el estallido de la guerra una estructura de base tan firme al pa
rted podfa resistir el desafio. Sin embargo, de nuevo la guerra rue un ca-
talizador que promovio rapidos cambios en el poder y la vida social y en 
las ideas y las esperanzas de los que se vieron afectados por la contienda. 

Durante los primeros meses la guerra se libro en Europa septentrio
nal, y los ejercitos franceses destacados en el Magreb y los britanicos y 
liinceses del Oriente Proximo estaban en situacion de alerta, pero sin par-
[icipar. La situacion cambio en 1940, cuando Francia rue derrotada y se 
retiro de la guerra e Italia intervino en el conflicto. Los ejercitos italianos 
amenazaban la posicion britanica en el desierto occidental de Egipto, y en 
Etiopfa, en la frontera meridional de Sudan. Durante los primeros meses 
de 1941 la ocupacion alemana de Yugoslavia y Grecia desperto el temor 
dequeAlemania podfa continuar avanzando hacia el este, en direccion a 
Siriay Lfbano, gobernadas por una administracion francesa que recibia 
de&ancia sus ordenes, y a Irak, donde el poder habfa cafdo en manos de 
un grupo de oficiales militares y polfticos encabezados por Rashid All al-
Gailani (1892-1965), que mantenfa ciertas relaciones con Alemania. En 
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mayo de 1941 Irak fue ocupada por una fuerza britanica que re. Li 
un gobierno favorable a Gran Bretana, y en junio Siria fue invarf J 
fuerzas britanicas e imperiales, unidas a una fuerza francesa form A 
los que habian respondido al Uamamienco del general De Gaull • 
sostenia que Francia no habia perdido la guerra y los franceses A . h 

continuar participando en el conflicto. ' R 

A partir de mediados de 1941 la guerra entre los Estados n 
se convirtio en guerra mundial. La invasion alemana de Rusia ak • •. 
posibilidad de que Alemania avanzara hacia Oriente Proximo a t 
del Caucaso y Turquia, y el deseo de enviar suministros britan" 
norteamericanos a Rusia determino la ocupaci6n conjunta de Ira 
los ejercitos britanicos y sovieticos. Hacia fines del ano, el ataque ian -
a la marina norteamericana motivo la entrada de Estados Unidos e I 
guerra, contra Alemania e Italia tanto como contra Japon. Los Wfi 
1942-1943 fueron el momento decisivo en Oriente Proximo. Une'' 
cito aleman habia reforzado a los italianos en Libia, y en julio de 1*94? 
estas fuerzas avanzaron por Egipto y llegaron hasta las proximidades A 
Alejandrfa; pero la guerra en el desierto era de movimientos rapidos 
antes de terminar el ano un contraataque determino que las fuerzaj bri. 
tanicas se adentrasen profundamente en Libia. Casi al mismo tiemDo 
en noviembre, los ejercitos anglonorteamericanos desembarcaron en el 
Magreb y ocuparon rapidamente Marruecos y Argelia. Los alemajiesre-
trocedieron hacia su ultimo baluarte en Tiinez, pero finalmente lo 
abandonaron ante el ataque por el este y el oeste, en mayo de 194f. 

Ahora, la guerra activa mas o menos habia concluido en lo tocante 
a los paises arabes, y podia creerse que habia concluido con la reafirma-
cion del predominio britanico y frances. Todos los paises que antesesm-
ban sometidos al control britanico conservaron esa posicion, y habia 
ejercitos britanicos en Libia, Siria yLibano. El dominio francesseinan-
tenfa formalmente en Siria, Lfbano y el Magreb, donde estaba recons-
truyendose el ejercito frances para participar activamente en las ultimas 
etapas de la guerra en Europa. 

Sin embargo, de hecho, se habian quebrantado las bases del poder 
britanico y frances. El derrumbe de Francia en 1940 habia debilitado 
su posicion a los ojos de los pueblos a los que gobernaba; aunque habia 
reaparecido del lado de los vencedores, y con la jerarquia formal de una 
gran potencia, los problemas de la recreacion de una vida nacional esta-
ble y el restablecimiento de una economia deteriorada determinaria que 
fuese mas dificil aferrarse a un imperio que se extendia de Marruecos a 
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, c(jina. En Gran Bretana, el esfuerzo de la guerra habia provocado 
crisis economica que podfa ser superada solo gradualmente y con la 

• i Je Estados Unidos; la fatiga y la conciencia de la dependencia 
'ntuaron la duda acerca de la posibilidad o la conveniencia de gober-

un iihperi° t a n extenso como se habia hecho antes. Imponiendose a 
r n Bretana estaban los dos poderes cuya fuerza potencial habia co-
, *J0 caracter real a causa de la guerra. Estados Unidos y la Union So-
'Vicatenian mayores recursos economicos y mas potencial humano 
* Otro cualquiera de los Estados, y en el curso de la guerra se habian 
centado en muchas regiones del mundo. Asi pues, estaban en condi-
ones de reclamar que se considerasen sus intereses en todas partes; ade-
k la dependencia economica de Europa respecto de la ayuda norte-
^ericana suministraba a Estados Unidos un poderoso instrumento de 

presionsobre sus aliados europeos. 
En los pueblos arabes, los acontecimientos belicos despertaron la 

esneranza de una nueva vida. Los movimientos de los ejercitos (espe-
cialmente veloces y amplios en el desierto), los temores y las expectativas 
Jelaocupacion y la liberacion, las perspectivas esgrimidas por los servi
ces de propaganda que competfan entre ellos, el espectaculo de Europa 
desearrada, las declaraciones de elevados principios de la victoriosa 
alianza anglonorteamericana y el ascenso de la Rusia comunista como 
potencia mundial: todos estos factores acentuaron la conviccion de que 
la vida podia ser distinta. 

Entre muchos otros cambios, las circunstancias de la guerra fortale-
cieron la idea de una unidad mas estrecha entre los pafses arabes. El Cai-
rc'fue el centro principal desde donde los britanicos organizaron la lu-
cha en Oriente Proximo, y tambien su vida economica; la necesidad de 
preservar la navegacion condujo a la creacion del Centro de Suministros 
de Oriente Proximo (en principio britanico, y despues anglonorteame-
rirano), que no se limito a regular las importaciones, y alento cambios 
cnlaagricultura y la industria con el proposito de lograr que Oriente 
Proximo gozara de mayor autonomfa. El hecho de que El Cairo fuese el 
centro de las decisiones militares y economicas, proporciono al gobierno 
egipcio (con cierto aliento indefinido de Gran Bretana) la oportunidad 
detomarla iniciativa de crear vinculos mas estrechos entre los Estados 
arabes. A principios de 1942 un ultimatum britanico al rey de Egipto 
loobligo a pedir al Wafd la formacion de un gobierno. En ese momento 
decisivo de la guerra Gran Bretana considero deseable contar con un 
gobierno egipcio que pudiese controlar el pais y estuviese mas dispuesto 
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que el rey y su entorno a cooperar con los britanicos. La autorM A 
el gobierno del Wafd adquirio de este modo le permitio erriDrenrl ^Ue 

versaciones con otros Estados arabes acerca de la posibilidarl A "" 
unidad mas estrecha y mas formal entre ellos. Habia diferencia rl 
timientos y de intereses: en Siria e Irak, los jefes todavfa record U n" 
perdida unidad del Imperio otomano y deseaban un vinculo mi * 
cho; Libano manteni'a un equilibrio precario entre los aue *P ^ •,, 
, , . . H Y . . Hu"econsidfia. 
ban arabes y los que, prmcipalmente crisnanos, entendfan oue 1 -u 
era un pais separado, estrecnamente unido con buropa Occident I i 
gobiernos de Egipto, Arabia Saudi y Yemen mantem'an cierto ' • 
miento de solidaridad Irabe, pero con una firme concepcion de su' * 
res nacional. Todos deseaban prestar un apoyo eficaz a los arabes d *P 
lestina. Dos conferencias celebradas en Alejandria en 1944 v . r, 
Cairo en 1945 llevaron a la creacion de la Liga de Estados Arabes F 
paso reunio a siete Estados que gozaban de una relativa libertad de 
cion (Egipto, Siria, Libano, Transjordania, Irak, Arabia Saudf y Yemeni 
asi como a un representante de los arabes palestinos, y deio abierra I 
puerta a la incorporacion de otros paises arabes en el caso de que se*in 

dependizaran. No debia haber interferencia en la soberani'a de cada 
pais, pero se confiaba en que actuasen conjuntamente en las cuestiones 
de interes comiin, sobre todo en la defensa de los arabes en Palestinav 
el Magreb, y en las organizaciones internacionales que se formasen des-
pues de la guerra. Cuando en 1945 se procedio a la creacion de las Na-
ciones Unidas, los Estados arabes independientes se convirtieron en 
miembros del nuevo organismo. 

LA INDEPENDENCE DE LAS NACIONES (1945-1956), 

Despues del fin de la guerra, Oriente Proximo y el Magreb, que 
durante una generacion habian sido la esfera de influencia casi exdusiva ' 
de dos Estados europeos, se convirtieron en un area en que cuatro 0 • 
mas paises ejercieron el poder de la influencia, y en que las reladonesen-
tre ellos no eran tan estables como durante el perfodo del «Concierto de 
Europa». En esta situacion, los partidos nacionalistas y los intereses lo
cales que ellos representaban podian presionar en favor de lograr cam-
bios en el estatus de sus respectivas naciones. 
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Francia ocupaba una posicion mas debil que Gran Bretana, y la 
"n sobre ella fue mas intensa. Al final de la guerra pudo restablecer 

f sjcion eh Indochina y el Magreb, despues de reprimir severamenre 
" ' rlisturbios de Argelia oriental en 1945, pero se vio obligada a salir de 
- . vLfbano. Cuando las fuerzas britanicas y las de Francia Libre ocu-

n el pais, en 1941, se establecio un acuerdo por el cual los franceses 
• cfan la autoridad administrativa, pero los britanicos asumian el con-
I estrategico; Gran Bretana reconocio la posicion de Francia como po-
ciaeuropea principal, con sujecion al otorgamiento de la indepen-

, nCiaalos dos paises. Las posibilidades de un choque de intereses eran 
iderables. F r ancia Libre se resisti'a a conceder de inmediato el auto-

- bierno; su pretension de ser la autentica Francia no pareceria plausi-
1 lea los ojos de los franceses si entregaban un territorio frances no, 

0mo ellos creian, a sus habitantes, sino a la atraccion ejercida por la es-
fera de influencia britanica. En cambio, para los britanicos satisfacer la 
j manda de independencia era ventajoso en vista de los sentimientos 
hostiles de los nacionalistas arabes frente a la politica britanica en Pales-
tina. Los poli'ticos de Beirut en Damasco pudieron servirse de esta dis-
crepancia con el fin de conquistar la independencia antes de que termi-
nase la guerra y ellos quedasen bajo el dominio incontrolado de los 
franceses. Hubo dos crisis, una en 1943 cuando el gobierno libanes tra-
[6 de limitar la autoridad francesa, y la segunda en 1945 cuando un 
intento similar de los sirios motivo que los franceses bombardeasen Da-
jnasco, la intervencion britanica y un proceso de negociacion que con-
cluyo en el acuerdo de que los franceses y los britanicos se retirarfan si-
multanea y totalmente hacia fines de 1945. Asi, Siria y Libano 
conquistaron la independencia total, sin las limitaciones que los tratados 
ton Gran Bretana habian impuesto a Egipto e Irak. En adelante, para 
iinpartido nacionalista seria diflcil aceptar menos que eso. 

La posicion britanica en Oriente Proximo parecio mantenerse inco-
lume, y en ciertos sentidos pudo suponerse que era mas fuerte hacia el 
In de la guerra. Las campanas del desierto habian puesto a otro pais ara-
"be, Libia, bajo el gobierno britanico. En las regiones arabes de Oriente 
Iroximo parecia que Estados Unidos no deseaba representar a Gran 
Bretana como potencia principal, pese a que habia matices de rivalidad 
pot los mercados y el control de la produccion petrolera. Sin embargo, 
elcomienzo de la «guerra fria» origino un compromiso norteamericano 
m&serio. En 1947 Estados Unidos asumio la responsabilidad de de-
lender a Grecia y Turqui'a contra las posibles amenazas rusas, y la secuela 
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de esta actitud era que mas al sur, en los pai'ses arabes, Gran Brer -
n'a la principal responsable de proteger los intereses politicos y est - "̂ 
cos occidentals en la nueva era de la guerra fn'a. ° ' 

Este entendimiento imph'cito duran'a alrededor de diez afios 
rante la primera parte de ese perfodo hubo un esfuerzo constan A ' 
gobierno laborista britanico para dotar de nuevas bases a sus relar' 
con los paises arabes. Es posible que la retirada britanica de Ind' 
1947 llevase a pensar que para Gran Bretana era menos important 
antes permanecer en Oriente Proximo, pero esa no era la opinion A \ 
gobierno; las inversiones, el petroleo, los mercados, las comunicacio 
los intereses estrategicos de la alianza occidental y el sentimiento de 
Oriente Proximo y Africa eran las unicas regiones del mundo do H 
Gran Bretana podia adoptar iniciativas, al parecer determinaba que fi « 
se mas importante conservar su position alii, pero sobre una base nueva 

La linea general de la polftica britanica consistio en apoyar la in 
dependencia arabe y un grado mayor de unidad, al mismo tiempo Que 
preservaba sus intereses estrategicos esenciales mediante acuerdos amis-
tosos, y tambien ayudando al desarrollo economico y la adquisicion de 
conocimientos tecnicos hasta el punto de que los gobiernos arabes pu-
diesen asumir la responsabilidad de su propia defensa. Esta politicase 
basaba en dos premisas: que los gobiernos arabes entenden'an que sus 
principal es intereses eran identicos a los de Gran Bretana y la alianza oc
cidental, y que los intereses britanicos y norteamericanos coincidirfaii 
hasta tal punto que la parte mis fuerte se mostrari'a dispuesta a deiar a la 
mas debil la defensa de sus intereses. Pero durante los diez arios siguien-
tes se demostro que estas premisas eran erroneas. 

Libia fue el primer pais que obligo a adoptar una decision. Hacia el 
fin de la guerra habia una administracion militar britanica en dos de las 
tres regiones del pais, Cirenaica y Tripolitania, y una francesa en la ter-
cera, Fazzan. En la region oriental, Cirenaica, las fuerzas lealesal jefede 
la orden sanusi, habian ayudado en la conquista y decidido pot meses 
acerca del futuro. En las discusiones entre las principales potenciasy 
otras partes interesadas y en las Naciones Unidas, se formulo la ideade 
que Libia podia ser un pais al que cabia aplicar el nuevo concepto de un 
«fideicomiso» a cargo de paises «mas avanzados». En una de las primeris 
expresiones de esa hostilidad al dominio imperial que se convertiria en 
una de las caracteri'sticas de las Naciones Unidas, la mayoriase mostro 
reticente a permitir que Francia o Gran Bretana continuasen en Libia, o 
que Italia regresara como fideicomisaria. Varios grupos locales pidieron 
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. j.pendencia, si bien discrepaban acerca de la relation futura encre 
' es regiones, y en 1949 las Naciones Unidas apoyaron una resolu-
•' favorable a la independencia y designaba una comision internacio-

I on el fin ^ e s u P e r v ' s a r e ' traspaso del poder. En 1951 el pais con-
• to la independencia, y el jefe de la orden sanusi se convirtio en el 
Idris; P e r 0 durante varios afios Gran Bretana y Estados Unidos 

ntuvieron alii bases militares. 
En otro pais, Palestina, la resolution de los intereses antagonicos 

- jmposible, y este problems provocaria un perjuicio perdurable a las 
laciones entre los pueblos arabes y las potencias occidentals. Durante 

• merra la inmigracion judia palestina habia sido practicamente impo-
'ble Y e n g e n e r a ' s e nat>ia suspendido la actividad politica. A medida 

|aguerra toco asu fin, se percibio claramente que las relaciones de 
oderhabian cambiado. Los arabes de Palestina eran menos capaces que 
ntes de presentar un frente unido, a causa del exilio o el encarcela-
oiiento de algunos jefes durante la rebelion de 1936-1939 y despues, y 
Jelas tensiones y las hostilidades provocadas por los movimientos vio-
lentqs; la formation de la Liga Arabe, con su compromiso de apoyo a los 
palestinos, parecio ofrecerles una ruerza que, en definitiva, resulto iluso-
rii. En cambio, los palestinos judios estaban unidos por solidas institu-
ciones comunitarias; muchos habfan adquirido entrenamiento y expe-
riencia militar en las fuerzas britanicas durante la guerra; contaban con 
elipoyo mas amplio y decidido de los judios de otros pai'ses, conmovi-
dos por las masacres de judios en Europa, y dispuestos a crear no solo 
un refugio para los que habi'an sobrevivido sino una position de fuerza 
aue impidiera la repeticion futura de estos episodios. El gobierno brita-
nico, aunque consciente de los argumentos en favor de una inmigracion 
judia rapida y a gran escala, tambien sabfa que ese proceso desemboca-
riien la reclamation de un Estado judio, lo cual a su vez provocaria la 
energica oposicion tanto de los palestinos, que temian verse sometidos o 
desposei'dos, como de los Estados arabes. Ya no gozaba de la libertad de 
accion que habia tenido antes de 1939, a causa de sus estrechas relacio
nes con Estados Unidos y su dependencia economica respecto de ese 
pa/s; el gobierno norteamericano, cuyos intereses en Oriente Proximo 
erinaiin mas reducidos, y que actuaba sometido a cierta presion por su 
comunidad judfa, numerosa y poli'ticamente activa, tendia a usar su in-
fluencia en favor de las reclamaciones sionistas de inmigracion y crea-
ciondeun Estado nacional. El lema se convirtio ahora en una cuestion 
importante en el marco de las relaciones anglonorteamericanas. Los in-
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• 1 

tentos de concertar una politica conjunta, mediante un comite 
norteamericano de investigacion (1945-1946) y despues a trav* J 
discusiones bilaterales, no llevaron a ninguna conclusion, pues ni 
de los programas propuestos conto con la aprobacion tanto de 1 • 

dios como de los arabes, y el gobierno britanico no estaba dismi 
i , • • L • ' T P u e s t o a 

ejecutar una pohnca que no tuviese esa aprobacion. La presion n 
americana sobre Gran Bretana aumento, y los ataques judios contr 1 
instalaciones y los funcionarios britanicos en Palestina se acercar I 
punto de la rebelion abierta. 

En 1947 Gran Bretana decidio traspasar el asunto a las Nacin 
Unidas. Un comite especial de esta organizacion enviado a estudia I 
problema presento un plan de particion en terminos mas favorable 
los sionistas que el de 1937. Este plan fue aceptado por la Asambl 
General de las Naciones Unidas en noviembre de 1947, con el aDov 
muy activo de Estados Unidos y Rusia, que deseaban que los britanicn 
se retirasen de Palestina. Los miembros arabes de las Naciones Unidas v 
los arabes palestinos lo rechazaron; asi, enfrentada de nuevo con laim-
posibilidad de hallar una politica aceptable tanto para los arabes como 
para los judios, Gran Bretana decidio retirarsede Palestina en una fecha 
fijada, el 14 de mayo de 1948. Esta actitud repitio un precedente esta-
blecido poco antes con ocasion de la retirada britanica de India, y pudo 
haberse abrigado la esperanza de que, como en India, la inminenciade 
la retirada hubiese llevado a las dos partes a alguna forma de acuerdo. A 
medida que se aproximo la fecha, la autoridad britanica inevitablemen-
te disminuyo y estallaron los combates, en los cuales los judios pronto se 
impusieron. A su vez, esta situacion determino que los Estados arabes 
vecinos interviniesen, y asi una serie de conflictos locales se convirtieron 
en guerra. El 14 de mayo la comunidad judia declare su independen-
cia como Estado de Israel, que conto con el reconocimiento inmediato 
de Estados Unidos y Rusia; y las fuerzas egipcias, jordanas, iraqufes, si-
rias y libanesas se replegaron a las regiones principalmente arabes del 
pais. En una situacion en que no existian fronteras fijas ni divisiones de-
mograficas claras, hubo combates entre el nuevo ejercito Israeli y las 
fuerzas de los Estados arabes, y en cuatro campafias interrumpidaipor 
acuerdos de cese del fuego, Israel pudo ocupar la mayor parte del pais. 
Al principio por prudencia, y despues a causa del panico y la politica 
intencional del ejercito israeli, casi dos tercios de la poblacion arabe 
abandonaron sus hogares y se convirtieron en refugiados. A principios 
de 1949 se concerto una serie de armisticios entre Israel y sus vecinos 
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, LeS) bajo la supervision de las Naciones Unidas, y se definieron fron-
^tables. Alrededor del 75 % de Palestina fue incluida tras las fron-

, de Israel; una franja de territorio en la costa meridional, desde 

r Talia^ ^a fr°ntera egipcia, paso al control de la administracion egip-
• . eJ resto fue anexionado por el Reino hachemf de Jordania (el nom-

, ,adoptado por Transjordania en 1946, despues de que un tratado 
Gran Bretafia redefinio las relaciones entre los dos paises). Jerusalen 

C edividida entre Israel y Jordania, aunque muchos otros paises no ad-
itieron formalmente la division. 

La opinion piiblica de los paises arabes se vio muy afectada por es-
nshechos. Los gobiernos arabes lo interpretaron como una derrota, y la 
ituacion llevarfa a una serie de trastornos durante los anos siguientes. 
Tambien s e entendio que era una derrota para los britanicos, que ha
bi'an logrado retirar del pais sin perdidas a sus funcionarios y soldados, 
„ero en circunstancias que despertaban suspicacias y hostilidad en am-
hjs partes. En los paises arabes la opinion dominante fue que, de he-
dio, la politica britanica habfa ayudado a los sionistas. Despues de alen-
rarlainmigracion judia, el gobierno no habfa estado dispuesto a aceptar 
sus consecuencias para los arabes, interrumpiendola antes de que con-
dujese al sometimiento o la desposesion de la poblacion nativa, o por lo 
menos tratando de limitar los danos que ella provocarfa. Por otra parte, 
se entendio que Estados Unidos habi'a actuado siempre a favor de los 
sionistas. 

De todos modos, tanto las posiciones britanicas como las norteame-
ricanas continuaron siendo solidas. El gobierno israelf, cuya figura mas 
Jestacada era David Ben Gurion (1886-1973), rehuso aceptar el regre-
so de un niimero importante de refugiados arabes; pero los gobiernos 
britanico, nortearnericano e israelf, en general, aceptaban que esos refu
giados mas tarde o mas temprano serian absorbidos por la poblacion de 
lospaises en que se habi'an refugiado y que, si no la paz, al menos podia 
alcanzarse un modus vivendi estable entre Israel y sus vecinos. Entre-
tanto, el gobierno israelf consagro sus principales energfas a la tarea de 
absorber un elevado niimero de inmigrantes judfos, no s6lo de Europa 
oriental sino tambien de los pafses arabes. Este proceso modified la 
estmctura de la poblacion; hacia 1956, de un total de 1,6 millones, los 
musulmanes arabes y los cristianos eran 200.000, es decir, el 12,5 %. 
Gfan parte de la tierra que habfa pertenecido a los arabes fue expropia-
da, apelando a diferentes medios legales, a favor de los colonos judfos. 
Aunque los ciudadanos arabes de Israel tenfan derechos legales y polfti-
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cos, no perteneci'an totalmente a la comunidad nacional que e u 
brando forma. El movimiento de la poblacion hacia Israel tamK ' C° 
fluyo en los Estados arabes. En la generacion que siguio a 194s | n 

tiguas comunidades judias de los pai'ses arabes practicamente dp' 
existir; las de Yemen e Irak se trasladaron principalmente a Israel-1 
Siria, Egipto y el Magreb lo hicieron a Europa y America del No * 
como a Israel; solo la comunidad judi'ade Marruecos continuri ' 
signihcauva. 

Durante los anos siguientes, el centro de la discusion y el confl' 
politico no estuvieron en el conflicto arabe-israeli sino en otros DaK 
los cuales Gran Bretana aun conservaba una posicion especial- Iran 
alia de la frontera oriental del mundo arabe, donde la nacionaliza ' ' 
de la compani'a petrolera de propiedad britanica provoco una crisis' 
ternacional, y Egipto. Aquf, Gran Bretana aiin tenia muchalibertad A 
accion. Aunque habia discrepado de la politica britanica en Palestin 
Estados Unidos no estaba dispuesto a debilitar la posicion de Gran Br 
tafia como guardian de los intereses occidentales en otra region del 
mundo arabe, si bien la considerable inversion de capital norteamerica-
no en los campos petroliferos de Arabia Saudi condujo alii a la sustitu-
cion de la influencia britanica por la norteamericana. Por su parte la 
Union Sovietica estaba demasiado atareada en otras zonas y no podia 
desarrollar una politica activa en los pai'ses arabes. Los Estados arabes 
aunque comprometidos en principio con la defensa de los intereses de 
los palestinos, se ocupaban principalmente de sus propios problemas. 

La base del poder britanico en Oriente Proximo siempre habia sido 
la presencia militar en Egipto, y aqui precisamente Gran Bretana afron-
to el problema mas urgente. Apenas concluyo la guerra, el gobierno 
egipcio reclamo la modificacion del acuerdo concertado en 1936. Las 
negociaciones entre los dos gobiernos se desarrollaron a partir de 1946, 
pero fracasaron en dos puntos: primero, la demanda egipcia desobera-
nfa sobre Sudan, una pretension que el gobierno britanico no acepto, 
en la creencia de que la mayoria de los sudaneses tampoco la aceptarlay 
de que Gran Bretana mantenia obligaciones con ellos; y segundo, el 
tema de la posicion estrategica britanica en el pais. Cumpliendo el trata-
do de 1936, las fuerzas britanicas se retiraron de El Cairo y el delta del 
Nilo, pero se llego a un punto muerto en relacion con la zona del canal 
de Suez; los estadistas y estrategas britanicos consideraron esencial man-
tener allf una gran fuerza, tanto para la defensa de los intereses occiden
tales en Oriente Proximo como para cuidar de los intereses britanicos en 
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•' I Medi t e r r a n e 0 oriental y en Africa. En 1951 estallaron graves enfren-
ientos entre las fuerzas britanicas y las guerrillas egipcias, y en enero 

i 1952 este proceso desencadeno un movimiento popular en El Cai-
rjue llevo a ' a destruccion de instalaciones relacionadas con la presen-

. Ufjtanica; a su vez, la perturbacion del orden en julio de 1952 creo 
I nportunidad adecuada, que una sociedad secreta de oficiales egipcios 
, raneo medio aprovecho para aduenarse del poder en el mismo mes, 
I nrincipio con una direccion colectiva y despues bajo la conduction 

JeGamal Abdel Nasser (1918-1970). La ruptura con el pasado, que 
habria de manifestarse en muchas areas, quedo simbolizada por el de-
mamiento del rey y la proclamation de Egipto como republica. 

Como ejercfan sobre el pais un control mas firme que los gobiernos 
nrecedentes, los gobernantes militares pudieron reanudar las negocia-
ciones con los britanicos. De las dos cuestiones principales, la de Sudan 
fueeliminada cuando en 1953 el gobierno egipcio concerto un acuer
do directo con los principales partidos sudaneses. Los movimientos po-
liticos de Sudan habfan logrado expresarse mas libremente despues de 
la creation, en 1947, de una Asamblea Legislativa electa; y ahora apare-
cieron tres fuerzas principales: los que deseaban la independencia y la 
preservation de un nexo con Gran Bretana, los que reclamaban la inde
pendencia y un vinculo mas estrecho con Egipto y los que hablaban en 
nombre de los pueblos no musulmanes y no arabes del sur. El acuerdo 
con Egipto comprometio a los dos primeros, y fue aceptado por Gran 
Bretana, aunque con cierta renuencia. Se convino en que el poder pasa-
n'a del condominio angloegipcio a los sudaneses bajo una supervision 
internacional. Se celebraron elecciones el mismo afio, y hacia 1955 se 
completo el proceso; la administration quedo en manos sudanesas y las 
fiierzas armadas britanicas y egipcias se retiraron. La sombra mis impor-
tante que se cernfa sobre el futuro era el principio de la rebelion y la 
guerra de guerrillas en las provincias meridionales, donde la poblacion 
que no era arabe ni musulmana temia los resultados de la transferencia 
del gobierno britanico al arabe. 

Una vez resuelto el problema sudanes, continuaron las negociacio-
nes acerca de la segunda cuestion, la posicion estratigica britanica, y se 
llego a un acuerdo en 1954. Las fuerzas britanicas se retirarfan de la 
zona del canal de Suez, y con ello terminarian mas de setenta anos de 
ocupacion britanica; pero se convino que la base podia reactivarse si so-
brevenia un ataque a Egipto, a otro Estado arabe o aTurquia. La inclu
sion de Turquia fue la expresion de la preocupacion britanica y norte-
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americana por la defensa de los intereses occidentales en Oriente P -
mo en vista de una posible amenaza proveniente de Rusia; estab 
lizandose diferentes planes relacionados con un pacto defensiv 
Oriente Proximo, y la disposicion de Egipto a incluir la menci' 
Turquia en el acuerdo parecio indicar que tambien este pais podf 
dispuesto a incorporate. 

El fin de la ocupacion extranjera en Siria, Libano, Egipto v Si A • 
dificulto que Irak yjordania aceptaran menos que esos pafses En T L. 
el regimen restaurado por la intervencion britanica en 1941 ansi k' 
conservar un nexo estrategico con las potencias occidentales; tenia ' 
conciencia que otros paises arabes de la proximidad de Rusia. En 194s 
se intento renegociar de acuerdo con estos criterios el tratado anelo-ir 
qui de 1930, pero no se logro a causa de la oposicion de los que desea 
ban que Irak se comprometiese menos con la alianza occidental. Des 
pues, en 1955, el gobierno acordo con Turquia la celebration de un 
pacto economico y de defensa comiin (el Pacto de Bagdad); Pakistan 
Iran y Gran Bretana se incorporaron al acuerdo, y mas tarde Estadoi 
Unidos comenzo a participar en sus trabajos. En el contexto de este 
pacto, se acord6 con Gran Bretana que las dos bases aereas britanicas se-
rian entregadas a Irak, pero Gran Bretana se comprometia a prestar ayu-
da caso de producirse un ataque contra Irak, o si existfa una amenaza en 
ese sentido o Irak solicitaba ayuda. 

En Jordania tambien existfa una situacion analoga, la de un regi
men ansioso de ayuda frente a los peligros externos —de sus vecinos 
arabes y tambien de Israel—; pero presionado por la opinion piiblica 
nacionalista. Despues de 1948 el pais contaba con una mayoria de pa-
lestinos, que vefan en Israel a su principal enemigo, y vigilaban todo in-
dicio de que el regimen estuviera haciendole concesiones. En 1951 file 
asesinado el rey Abdula, lo cual demostro la sospecha nacionalista de 
que era mas complaciente con los israeh'es y sus patrocinadores europeos 
de lo que parecia sensato y justo. El equilibrio inestable vario durante 
un pen'odo en favor de la independencia total. En 1957 un acuerdo 
puso fin al tratado con Gran Bretana, y las fuerzas britanicas se retira-
ron de las bases que habfan ocupado; pero un signo de la posicion pre-
caria de Jordania y del regimen hachemf fue que el mismo afio los go-
biernos britanico y norteamericano declarasen que la independenciayla 
integridad del pais eran de vital interes para ellos. 

En el Magreb, Francia tuvo mayores dificultades para aceptar la 
demanda de independencia. La presencia francesa alli era no solo un 
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* hlema militar o relacionado con el dominio de los intereses economi-
- metropolitanos, sino que, sobre todo, tenia que ver con las comuni-

j.s francesas residentes, que controlaban los sectores lucrativos de la 
jjj/a y ostentaban buena parte de los cargos en el gobierno, con la 

"> Vaexcepcion de los niveles inferiores. Promover un cambio en las re-
'ones entre los franceses y los arabes implicaba mas esfuerzo y trope-
, con mayor resistencia. Los intentos comenzaron en Tunez y Ma-
ecos apenas concluyo la guerra. En Tiinez, el partido Neo-Destur 
[jlaventaja moral de que su jefe Burguiba habia prestado un apoyo 

- uivoco a la Francia Libre y sus aliados mientras estaban en el exilio 
ijcarcel, durante la guerra, y ademas contaba con la fuerza material 

J ivada de la combinacion del partido y la federacion de sindicatos, 
fendada despues de la guerra, cuando se permitio por primera vez a los 
ranecinos la incorporation a los sindicatos. En Marruecos, la fuerza pro-
•pnia de una coordination de varios elementos. Los pequenos grupos 
donalistas qUe habian aparecido durante la decada de 1930 se unie-

ronen un Partido Independentista (Istiqlal), que se relaciono con el sul-
rjnMohammed V (1927-1962), quien comenzo a reclamar discreta-
mente el fin del protectorado frances. La idea de la independencia 
comenzo a difundirse entre estratos sociales mas amplios: se formo una 
federacion de sindicatos y el partido Istiqlal pudo controlarlo; la migra-

! don rural a Casablanca y otras ciudades creo vinculos mas fuertes entre 
liciudad y el campo y alento la difusion de las ideas nacionalistas. La 
presencia de intereses comerciales extranjeros protegidos por los tratados 
internacionales desde principios de siglo y un nuevo interes estrategico 
norteamericano infundio en los nacionalistas la esperanza de que po-

' (Man contar con algunas simpatias en el exterior. 
Los debiles gobiernos franceses de los anos que siguieron a la gue

rra, basados en coaliciones inestables y atentos a una opinion publica 
que no se habia recobrado de la humillacion de la derrota, no podi'an 
ofrecermas que represion o «cosoberanfa», lo cual significaba que la co-
munidad europea tendria el mismo peso que la poblacion nativa en las 
instituciones locales y que la voz decisiva continuaria siendo la del go-
fcno metropolitano frances. En 1952 Burguiba y otros fueron arres-
ados en Tunez, y comenzo un movimiento de resistencia activa, que 
pravoco un movimiento violento analogo entre los colonos europeos. 
Durante los anos siguientes las cosas llegaron a un punto critico en Ma
rruecos. Los contactos entre el palacio y el partido Istiqlal eran mas es-
trechos, y el sultan reclamo la soberania total. En respuesta, las autori-
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dades francesas usaron, quiza por ultima vez, un modo trarl' • 
accion polftica. Movilizaron a las fuerzas de los jefes rurales 
ellas habian sustentado, y cuya posicion se veia amenazada n i 
trol central mas firme implicito en la vision nacionalista del fi ^ 
1953 el sultan fue depuesto y se exilio; el efecto de todo elln Fi 
convirtio en un simbolo de unidad para la mayon'ade ln^ TY, ^ 
, f M • • ' • • - J m a r r o <JuiV. 

lo que transrormo la agitacion en insurreccion armada. ' 
Pero en 1954 la polftica francesa cambio. La posicion fra 

Indochina estaba amenazada severamente por un nuevo UDO H *• 
miento nacionalista popular armado, y en Argelia comenzaba a n rf i 
se un movimiento analogo. Un nuevo gobierno Frances, mas dec-'dM 
abrio negociaciones con el Neo-Destur y con el sultan de Mam 
que fue trafdo de regreso del exilio. Ambos paises obtuvieron la ' A 

pendencia en 1956. En Marruecos, la zona espanolaylaciudadi 
nacional de Tanger fueron incorporadas totalmente al Estado inden 
diente. La independencia fortalecio la autoridad del sultan (que o a • 
el trono en 1957), pero enTunez el bey, que habia tenido un discr-
papel en el proceso politico, fue derrocado y Burguiba ocupo la Die 
dencia. Pero en ambos paises la independencia y las relaciones co 
Francia continuaron siendo precarias durante los afios siguientes pu« 
por esta epoca Argelia estaba inmersa en una guerra de independencia-
los primeros disparos sonaron en noviembre de 1954, y muy pronto 
sus repercusiones se extendieron por todo el Magreb. 

LA CRISIS DE SUEZ 

Hacia mediados de la decada de 1950, la mayorfa de los paisesara-
bes que habian estado sometidos al dominio europeo habian alcanzado 
formalmente la independencia. Aun habia bases militares extranjeras en 
algunos, pero pronto serfan abandonadas. El dominio frances persistla 
unicamente en Argelia, donde se veia activamente cuesdonado por una 
rebelion nacionalista popular. El dominio o la proteccion de GratiBre-
tafia perduraba en los margenes orientales y meridionales de la peninsu
la arabiga. El Estado principal de la peninsula, Arabia Saudi, nunca ha
bia conocido un pen'odo de dominio extranjero, pero la influencia 
britanica habia sido considerable. El descubrimiento y la explotacion 
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roleo habia llevado a un reemplazo de la influencia britanica por 
' eamericana, pero tambien habia posibilicado que el dominio pa-

I de la femilia saU(ii iniciara el proceso de transformacion en un 
c adegobierno mas desarrollado; en 1953, tras la muerte del rey 

, J-Aziz, el Estado que el habia fundado llego a ser una estructura 
•• j . vor Pe s 0 e importancia en la vida politica de la region. En cambio, 
4 en se mantuvo al margen de otros paises, bajo la direccion del 

, p e s e a que se convirtio en miernbto de la Liga Arabe. 
Sin embargo, las ambigiiedades politicas en Irak y Jordania —el de-

Je poner termino a la presencia de las fuerzas britinicas, pero simulta-
mente de.mantener ciertas relaciones militares con las potencias occi-

Ij-ntales demostraron que la retirada formal de las fuerzas militares 
rttranjeras no creaba necesariamente una relacion distinta con los anti-

s gobernantes imperiales, y mas bien reformulaba de distinto modo el 
mblema de la independencia. Los paises arabes se vieron enfrentados 

n jl poder y la influencia creciente, en todos los aspectos de la vida eco-
ndmicay politica, de otro estado occidental: Estados Unidos. Ahora, en el 
nerfodo de la guerra fria y la expansion economica, creia que sus intereses 
enOriente Proximo podian verse protegidos linicamente a traves de rela
ciones mas estrechas con los gobiernos locales dispuestos a vincular su po
litica con la politica de la alianza occidental. Pero muchos politicos y gru-
pos politicos argiiian que la unica garantia de independencia en el 
mundo poscolonial residiria en mantener la neutralidad entre los dos ban
jos armados. Como el bando occidental estaba unido al recuerdo del go-
bietno imperial y en vista de que los problemas de Palestina y Argelia to-
davia eran muy graves, y puesto que de este lado veni'a la presion 
principal en favor de la concertacion de acuerdos de defensa, el deseo de 
neutralidad Uevaba consigo la tendencia a inclinarse mas hacia el otro 
bando. La polarizacion de los bloques occidental y oriental, y el conflicto 
delas politicas entre la neutralidad y la alianza occidental, confirio una di
mension nueva a las relaciones entre los Estados arabes. El deseo de una 
union mas estrecha entre ellos habia Uegado a ser parte del lenguaje co-
miin de la politica arabe; era ahora tema de debate si dicha unidad debia 
cristalizar en el marco de un estrecho acuerdo con las potencias occidenta-
lcs o al margen de las mismas. 

El futuro de la relacion entre los Estados arabes e Israel tambien se 
vinculo con el problema general del alineamiento. Durante la ddcada 
it 1950 los gobiernos britanico y norteamericano analizaron planes en-
caminados a la resolucion del problema: debian llevarse a cabo ciertas 
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modificaciones en las fronteras de 1949 en favor de los arab 
es> Promo-verse el retorno de algunos refugiados a sus hogares y la asim'l • 

la mayon'a en los pai'ses arabes circundantes: si los Estados arab 

vi'nculos estrechos con las potencias occidentales, esta actitud n A' ^ 
plicar una aceptacion de dicha solucion y cierta forma de reconn '' • 
to de la existencia de Israel. En cambio, la formacion de un on 

i J T J ' L i • S ûpo neu
tral de hstados arabes que mantuviesen relaciones positivas 
bloques oriental y occidental podia usarse para aumentar el peso I' •' 
co de los paises arabes y fortalecer sus fuerzas armadas, lo cual Het 
nana un cambio radical en la situacion creada por los acuerdos de 
t ic iodel949. aim'S" 

A medida que estas diferencias de enfoque y de polftica se aeuH' 
ron, comenzaron a relacionarse con la personalidad de Gamal AM ' 
Nasser, jefe del grupo militar que ahora gobernaba Egipto. La firma A I 
acuerdo que determino que las fuerzas britanicas salieran de la zona rl 1 
canal de Suez no condujo, de hecho, al ingreso de Egipto en el siste 
defensivo occidental. Por el contrario, otorgo a Egipto la libertad de se 
guir una polftica de no alineamiento, y le permitio formar alrededord 
sf mismo un bloque de Estados arabes igualmente no alineados con el 
cual el mundo exterior tendn'a que tratar en conjunto. Una expresion 
de esta politica fue la estrecha relacion que se establecio entre los princi-
pales partidarios del concepto de no alineamiento, India y Yugoslavia; y 
otro y mas dramatico fue el acuerdo concertado en 1955 en relacion 
con el suministro de armas a Egipto por la Union Sovietica y sus alia
dos, un convenio que quebro el control sobre la provision de armas a Is
rael y sus vecinos arabes que Estados Unidos, Gran Bretafia y Francia 
habi'an intentado mantener. 

Esta polftica neutralista casi inevitablemente enemisto a Egipto y 
sus aliados con los sectores cuyos intereses debian verse afectados por 
ella. Las potencias occidentales ahora tendrian que esperar cuanto me-
nos obstaculos y lfmites en la persecucion de sus intereses politicosy 
economicos; ya no controlan'an la evolucion del problema de Israel, u 
otras cuestiones, como habian esperado hacer; para el gobierno de Esta
dos Unidos en la era de la guerra fria, la negativa a unirse a una aliinza 
defensiva occidental en Oriente Proximo equivalfa, de hecho, a incorpo-
rarse al bloque oriental. La Uamada en favor del neutralismo y una uni-
dad mas estrecha bajo el liderazgo egipcio, formulada por Gamal Abdel 
Nasser a los pueblos arabes pasando por encima de sus gobiernos, era 
una amenaza a los regi'menes arabes que se declaraban favorables a una 
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. . Jistinta: sobre todo el de Irak, que despues de la formacion del 
\f j e Bagdad se convirtio en el principal protagonista de la alianza 

Cental; su vida polftica durante este periodo estuvo dominada por 
, ; J-Said (1888-1958), que habfa desempenado un papel de rele-

.' <<• pa la polftica nacional arabe desde la rebelion arabe durante la 
«2J1C1* ^ 

. r a Guerra Mundial. El ascenso de un gobierno egipcio fuerte, 
contaba con su propia fuente de armas y atraia firmemente los sen-

1 -entos de los palestinos y otros arabes, fue percibido por Israel como 
juienaza a su position. Estos antagonismos locales acentuaban, a su 
la hostilidad de las potencias occidentales: Estados Unidos a causa 

, us vfaculos con Israel, Gran Bretana en vista de su participacion en 
.1 Pacto de Bagdad, y Francia como consecuencia del aliento y la ayuda 

£Eipto, con su vision de un mundo arabe independiente y no ali-
j 0 ; ataba aportando a la revolution argelina. 
Entre 1955 y 1961 hubo una serie de crisis en las cuales intervi-

•eron todos estos factores. En 1956 Estados Unidos, cuyas actitudes 
i4ablan permitido que se concibieran esperanzas acerca de la posibilidad 
deprestar ayuda financiera a Egipto para un proyecto muy importante 
dereeadio (la presa de Asuan), de pronto retiro su oferta. En respuesta 
iesta actitud, el gobierno egipcio, con igual diligencia, nacionalizo la 
Compania del canal de Suez y se hizo cargo de la administration del ca
nal. Esta actitud provoco la alarma de los usuarios del canal, que temie-

i ton que la libertad de uso de esa via estuviese sujeta a consideraciones 
politicas. A los ojos de los gobiernos britanico y frances fue un acto hos-
til, tanto como consecuencia de la participacion britanica y francesa en 

; kcompania que habia construido y poseia el canal, como en vista del 
prestigio cada vez mas elevado de Nasser en los paises arabes. Los israe-
liesvieron en esta actitud la posibilidad de debilitar a un Estado vecino 
muypoderoso y hostil, del cual estaba separado por una frontera tur-
bulenta. El resultado fue un acuerdo secreto entre Francia, Gran Breta
na e Israel para atacar Egipto y derrocar a Nasser. 

En octubre, las fuerzas israelies invadieron Egipto y avanzaron ha-
ciael canal de Suez. En cumplimiento del acuerdo previo, Gran Breta-
nay Francia enviaron un ultimatum a Israel y Egipto, exigiendoles que 
seretirasen de la zona del canal, y la negativa de Nasser fue el pretexto 
del ataque y ocupacion de parte de la zona por las fuerzas britanicas y 
francesas. Pero esta accion era una amenaza no solo a Egipto y a los Es-
iados arabes que lo apoyaban, sino tambien a Estados Unidos y la 
Union Sovietica, pues en su condicion de grandes potencias no podi'an 
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aceptar que actitudes tan decisivas fueran adoptadas en un ar 
teni'an intereses sin que los mismosse tomaran en cuenta TV i ^ e 

• i i , . , . , ' aJ° Up r e . 
sion norteamencana y sovietica, y en vista de la hostdidad mu J- , 
peligro de derrumbe financiero, las tres fuerzas se retiraron Fi 
esos desusados episodios en que la estructura del poder mundi I * 
nifesto claramente: la hostilidad de las fuerzas locales Drnvn^x 1 • ' 

••A x \ A A • i 0cola 'nter-
vencion de potencias mundiales de segundo nivel, que perseeu' 
propios intereses, pero que al actuar chocaron bruscamente con 1 V 
tes de su fuerza en vista del desaffo a los intereses de las superporp ' 

Los resultados de esta crisis fueron la consolidation de la ici-
i XT i > L J l a J c r a rqu ia 

de Nasser en los paises arabes circundantes, pues se entendio 
neral, que habia sido el vencedor politico en la crisis, y tambie 1 
profundizacion de la division entre los que lo apoyaban y los nirp ' 
sideraban pehgrosa su pohtica. Esta division ahora se convirtio en 
factor en los asuntos internos de otros Estados arabes. En 195s 
combino con las rivalidades locales para provocar el estallido del 
guerra civil en Libano. El mismo ano, una lucha por el poder entr 
grupos poli'ticos sirios indujo a uno de ellos a tomar la iniciativa de 
llamar a la union con Egipto; se concerto la union, y en febrero los 
dos paises se fusionaron en la Reptiblica Arabe Unida. Los dos reinos 
hachemies, Irak y Jordania, crearon una union rival, pero masavanza-
do el ano, en julio, la misma combinacion de descontentos internos 
alentada por el liderazgo egipcio que apuntaba a un nuevo mundo 
arabe, llevo a la toma del poder en Irak de un grupo de oficiales mili-
tares. El rey y la mayon'a de los miembros de su familia fueron asesi-
nados, lo mismo que Nuri al-Said. Irak se convirtio en republica, yla 
dinastia hachemi ya no pudo abrigar la esperanza de desempenarun 
papel principal en la politica irabe (aunque otra de sus ramas conti-
nuo gobernando en Jordania). La noticia de la revolucion determino 
el envfo de tropas norteamericanas al Libano y britanicas a Jordania a 
fin de estabilizar una situacion incierta, pero estas fuerzas pronto-se. 
retiraron, y por lo que se refiere a Gran Bretana el episodio senalo el 
fin de su papel activo y principal en la politica arabe. 

Al principio, parecio que la revolucion abn'a la perspectiva de que 
Irak se incorporase a la union de Egipto con Siria, pero la division de in
tereses entre Bagdad y El Cairo pronto se manifesto. En el marco dela 
propia Republica Arabe Unida, los intereses discrepantes de Damascoy 
El Cairo tambien condujeron, en 1961, a un goipe militar en Siriay la 
disolucion de la union. Sin embargo, a pesar de estos contrastes, Nasser 
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• no siendo, a los ojos de la mayon'a de los arabes y de gran parte 

£ i undo exterior, el si'mbolo del movimiento de los pueblos arabes 

• unaun 'c 'a^ m * s a m P n a y l a verdadera independencia. 

LA GUERRA DE ARGELIA 

T os afios de la crisis en Oriente Proximo fueron tambien los de la 
• jj Jefinitiva del dominio imperial en el Magreb, donde los arabes de 

, | j a libraron una batalla prolongada y, en definitiva, con exito para 
warsu independencia de Francia. 

Los argelinos afrontaron dificultades mas graves que la mayon'a de 
losrestantes pueblos arabes en su lucha por la independencia. Su pais 
«o era oficialmente una colonia, sino parte integral de la Francia metro-
•njlitana, y la demands de la separacion tropezaba con la resistencia de 
Uqueafirmaban que el territorio de Francia era indivisible. Mas aun, 
loscolonos europeos ahora se habfan convertido casi en una nacion por 
derecho propio, con base en Argelia, donde habia nacido el 80 % de 
ellos. No estaban dispuestos a renunciar de buena gana a su posicion de 
jiierza: controlaban las tierras mas fertiles y la agricultura mas producti-
va, mejorada por la mecanizacion y el proceso de expansion; las ciuda-
d«principales, Argel y Oran, eran mas francesas que musulmanas arge-
linas; ocupaban la gran mayon'a de los cargos y las profesiones; su 
influencia intensa y antigua sobre la administracion local y el gobierno 
de Paris podia impedir la introduccion de cambios desventajosos. Un 
manifiesro publicado por un grupo de argelinos cultos en 1943, Ua-
mando a la formacion de una republica autonoma vinculada con Fran-
da, no tuvo mas respuesta que la abolicion de algunas desventajas lega
te; un movimiento mas violento en 1945 fue reprimido 
implacablemente. Se promovieron algunos cambios: los argelinos mu-
iulmanes estarian representados en el Parlamento frances, y tendrian el 
mismo numero de miembros que los europeos en la Asamblea argelina; 
pero las elecciones para la Asamblea estaban amanadas por la adminis
tracion con el fin de obtener una mayon'a docil. 

Aun asi, bajo la superficie del control frances inmutable, la socie-
aad argelina estaba cambiando. La poblacion musulmana aumentaba 
rfpidamente; hacia 1954 se habia elevado a casi 9 millones, y de ese to-
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tal mas de la mitad tenia menos de veinte anos; la poblacion 
zaba el millon. La mayor parte de la poblacion musulmana vi ' u f° 
da en el sector menos productivo de la tierra, sin capital para m • ' ^ 
™n limitadas facilidades de credito, a pesar delos escasos vr J< ' 

/ 'ajQios in-
i e r i 

tentos del gobierno en ese sentido. En consecuencia, el nivel d J 

:e 

Uanuras para trabajar como peones en las parcelas europeas v I 

baio y elevado el indice de desocupacion rural. Habia una crpr' 
i J i •' i - i ueciente mi 

gracion de campesinos de la region empobrecida y sobrennhl A 
C1U-

dades de la costa, donde formaban un proletariado sin especially '-
subempleado; hacia 1954 casi una quinta parte de los musul 
eran habitantes urbanos en Argelia, y alrededor de 300.000 se h k-
trasladado a Francia. Las oportunidades de educaci6n eran mas am r 
que antes, pero continuaban siendo reducidas; el 90 % de la pobl ' ' 
era analfabeta. Solo unos pocos miles pasaban de las escuelas prima ' 
las secundarias, solo unas pocas docenas recibfan educacion super' 
hacia 1954 habia menos de 200 medicos y farmaceuticos musulman 
y un mimero mas reducido de ingenieros. 

Entre los emigrantes que vivian alejados de sus familias en ciudad 
extranas, que eran soldados en el ejercito frances o estudiantes que con 
taban con oportunidades limitadas, se tenia conciencia de los Branded 
cambios que se estaban produciendo en el mundo: las derrotas francesas 
en la guerra y en Indochina, la independencia de paises asiaticos y africa-
nos, los cambios en las ideas acerca del dominio colonial. La independen
cia comenzo a parecer posible, pero con un precio: la represion de los dis-
turbios de 1945 habfa demostrado que no se lograria facilmente 
Durante los afios que siguieron a 1945, el partido de los que estaban dis-
puestos a aceptar una posicion mas favorable en el marco del sistema poli
tico frances perdio gran parte de su influencia y en el seno del partido na-
cionalista se formo gradualmente un grupo revolucionario: eran hombres, 
en general, de educacion limitada, pero habfan obtenido experienciamili-
tar en el ejercito frances, si bien mas tarde atraerian a miembros de la elite 
culta. En 1954 formaron el Front de Liberation Nationale (FLN).yen 
noviembre de ese ano dispararon los primeros tiros de la revolucion. 

Inicialmente fue un movimiento limitado, y cabia dudar de sus 
posibilidades de exito. Pero el impulso revolucionario y los actos del go
bierno frances lo convirtieron gradualmente en un movimiento nacio-
nal que alcanzo apoyo general en el mundo. La primera reaccion oficial 
fue la represion militar; cuando un gobierno mas inclinado a la izquier-
da alcanzo el poder parecio que estaba dispuesto a hacer concesiones, 
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i spUes cedi6 a la posici6n del ejercito y los europeos de Argelia. A 
de 1956 el intento de negociar un arreglo con la ayuda de Mi -
os y Tiinez quedo en nada, cuando algunos de los li'deres argelinos 

yiajaban en avion de Rabat a Tiinez fueron desviados a Argel y 
tados; el gobierno frances acepto un acto que parecio haber respon

se, a una iniciativa local. 

p0r esas fechas, el poder real habia pasado del gobierno de Pan's al 
•' ito „ [os europeos de Argelia; por otra parte, la mayoria de la pobla-
• '„ iroelina musulmana se habia unido al FLN. Un estudioso frances 
,. informado, que simpatizaba con la causa argelina, observo que, 
, u^s de <ios afios de guerra, «casi toda la sociedad musulmana se en-
ntro solida y eficazmente apoyada por una estructura clandestina [...]; 

Inshornbres que ejercian el control provenfan no solo de las filas revolu-
ionarias [...], sino que representaban toda la gama de la elite de la po-
hlacion argelina».' Comenzaron a percibirse los perfiles de una futura 
nacion argelina independiente, y el fervor generado por la revolucion se 
orientaba hacia la igualdad social y la redistribucion de la tierra. La gue-
rtaalcanzo su culminaci6n militar en 1957, cuando se libro una lucha 
arduaylargapor el control de la propia Argel. El ejdrcito restablecio su 
control sobre la capital, y en el campo se aplico una politica de despla-
zaxniento de la poblacion a gran escala. El caracter del conflicto cambio 
uradualmente: el FLN que operaba desde Marruecos, Tunez y El Cai
ro, se proclamo «gobierno provisional de la Republica Argelina» en 
1958, obtuvo apoyo y negocio en todo el mundo, y conto tambien con 
elaliento de algunos elementos radicales de Francia. El intento del ejer
cito frances de llevar la guerra aTtinez se frustro a causa de las objecio-
nes norteamericanas y de otros pafses; tambien a causa del temor de que 
lapresion internacional desbordase al debil gobierno de la Francia de 
posguerra, el ejercito, los europeos de Argelia y sus partidarios en Fran-
ciapracticamente impusieron un cambio de regimen; la Cuarta Repu
blica llego a su fin, y en 1958 De Gaulle retomo el poder, con una 
nueva constitucion que concedia mas amplios poderes al presidente de 
la republica. 

Los que elevaron a De Gaulle al poder alimentaban la esperanza de 
que el usarfa su cargo para consolidar el dominio frances sobre Argelia. 
Pero pronto se advirtio que, siguiendo caminos oscuros e indirectos, se 
orientaba hacia un arreglo con los argelinos, si bien no es seguro que 
desde el principio contemplase el otorgamiento de la independencia to
tal. En la primera fase, su politica fue continuar las medidas militares 
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para reprimir la rebelion, pero al mismo tiempo, actuando c ^ 
pendencia del ejercito y los europeos de Argelia, intento me' C 

condiciones de los musulmanes. Se anuncio un plan de desarrnll ^ 
nomico: se Fomentaria la industria y se procedena a la distribu ' ' 
tierras. Debfan celebrarse elecciones para la Asamblea argelina v ' 
fiaba en que de ellas saldrfa otro liderazgo, con el cual Francia A '• 
negociar sin necesidad de tratar con el FLN. Pero esta esperanza i 
vana, y no hubo mas remedio que negociar con el FLN. Las nri 
conversaciones, en 1960, no dieron Fruto. Al afio siguienteDeC II 
tenia mas libertad de maniobra: un reFerendum en Francia dem 
que habia una mayoria en Favor de la concesion de la autodeterm' 
cion a Argelia; el intento del ejercito de Argelia de realizar un golpe rl 
Estado contra De Gaulle fue reprimido. Se reanudaron las neeocia ' 
nes, y se comprobo que era especialmente diFicil resolver dos problems 
el de la comunidad europea y el del Sahara argelino, que Francia dese 
ba retener porque se habian descubierto importantes recursos de petro 
leo y gas natural, y estaba explotandolos una companfa Francesa. En de 
Finitiva, los Franceses cedieron en ambos puntos: los europeos quedari'an 
en libertad de permanecer o retirarse de sus posesiones; Argelia entera 
incluso el Sahara, seri'a un Estado soberano, que recibiria la ayuda de 
Francia. Se Firm6 un acuerdo en marzo de 1962. Se habfa conquistado 
la independencia, pero con elevado costo humano para todos los parti-
cipantes. Gran parte de la poblacion musulmana se encontraba despla-
zada, quiza 300.000 personas o mas habian muerto, muchos miles que 
apoyaron a los Franceses Fueron asesinados o se vieron Forzados a emi-
grar despues de la independencia. Los Franceses habian tenido unas 
20.000 bajas. A pesar de las garantfas, la gran mayoria de la poblacion 
de colonos abandono el pais; habia corrido demasiada sangre para po-
der olvidarla; un grupo activista Formado por colonos se dedico a come-
ter actos de violencia en las ultimas etapas de la guerra, y eso contribuyo 
a debilitar todavia mas la posici6n de los europeos. 
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CAPITULO VEINTIDOS 

Sociedades en proceso de cambio 
(decadas de 1940 y 1950) 

CRECIMIENTO D E M O G R A F I C O Y E C O N O M I C O 

Estos anos de tension politica fueron tambien el periodo en que las 
sociedades cambiaron de prisa. Ante todo, ahora podia observarse casi 

ordoquier el crecimiento demografico y la presion que ejercfa sobre los 
medios de subsistencia, y comenzaba a advertirse que eran la fuente de 
machos tipos de problemas. 

En Egipto el incremento habfa sido constante durante mas de un 
sielo, con un impulso cada vez mas intense Mientras el indice de au-
inento durante la decada de 1930 habia sido apenas superior al 1 % 
anual, hacia 1960 oscilaba entre el 2,5 y el 3 %; la poblacion total ha
bia pasado de 16 millones en 1937 a 26 en I960. El cambio respondia 
Bencialmente al descenso del indice de mortalidad, del 27 %o en 1939 
al 18 %o en 1960; sobre todo la mortalidad infantil habia disminuido 
durante ese periodo del 160 al 109 %o. Comparado con estos indices, 
litasa de natalidad habia variado poco. Por esas fechas, existian indices 
analogos de crecimiento en otros paises, aunque el proceso habia co-
menzado despues que en Egipto. Parece que en Marruecos hubo escaso 
incremento natural antes de 1940, pero durante los veinte anos si-
guientes la poblacion paso de 7 a 11,5 millones. En Tiinez, el aumento 
durante estos anos fue de 2,6 a 3,8 millones; en Siria, de 2,5 a 4,5 mi
llones; en Irak, de 3,5 a 7 millones. 

El resultado de tan rapido aumento fue el cambio de la distribution 
de la poblacion por edades; hacia I960, mas de la mitad de la pobla
cion de la mayoria de los paises tenia menos de veinte anos. Tambien 
nubo otros cambios en la estructura demografica. El elemento extranjero, 
que habia representado un papel tan importante en el sector moderno de 
laeconomia, disminuyo al compas del cambio de las condiciones politicas 
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y la disminucion de los privilegios economicos. El niimero de ?« 
^flierne 

residentes en Egipto descendio de 250.000 en 1937 a 143 nnn W 

1960; en Libia.de lOO.OOOalamitadenelmismoperfodojenTu J* 
200.000 amenosde 100.000; enMarruecos, de350.000a 100 00n" 
Argelia, de casi 1.000.000 a menos de 100.000. En oposicion a est ' ^ 
dencia, hubo grandes desplazamientos de judi'os europeos y He 1 
giones de Oriente Proximo y el Magreb al nuevo Estado de Israel rl 
la poblacion judfa paso de 750.000 en 1948 a 1,9 millones hacia 19fn 
Las antiguas comunidades judi'as de los pai'ses arabes disminuv 
proporcionalmente, a causa de la emigraci6n a Israel, Europa y Est A 
Unidos. 

Un cambio de significado mas general fue el movirhiento de la 
blacion que se alejo de la tierra. Este proceso fue principalmente el 
sultado del aumento de la poblacion rural que desbord6 la capacid A 
de absorcion de la tierra, pero en ciertos lugares fue provocado tambi' 
por cambios sobrevenidos en las tecnicas agrfcolas: la incorporation d 
tractores en las tierras cerealeras determino que se necesitasen menos ior 
naleros; los propietarios de tierras sometidas a cultivos intensivos con fi
nes comerciales a veces preferfan trabajadores especializados antes que 
aparceros. En un pals, Palestina, el desplazamiento fue en mayor medi-
da el resultado de los cambios politicos. En 1948 ya era visible la sobre-
poblacion rural en las aldeas arabes, pero los acontecimientos de ese ino 
llevaron a la desposesion de mas de la mitad de los aldeanos, y la mayo
n'a de ellos se convirtieron en refugiados sin tierra que habitaban los 
campamentos o los barrios bajos de Jordania, Sifia y Lfbano. 

Los centros de poder y comercio ejercian una atraccion muy defini-
da sobre los campesinos que no podfan sobrevivir en las aldeas: podian 
abrigar la esperanza de conseguir trabajo en los sectores dinamicos in-
dustriales y de servicio de la economia, y de alcanzar un nivel de vida 
mas elevado y tener mejores oportunidades para la education de sus hi-
jos. Muchos miles de campesinos de la Cabilia en Argelia y de Marrue
cos y Tunez emigraron de sus pai'ses a las grandes ciudades de Francia, 
y en menor medida a las de Alemania; hacia 1960 habfa aproximada-
mente medio millon de norafricanos en Francia. Pero la mayon'a delos 
emigrantes rurales se dirigieron a las ciudades de sus propios pai'ses 0 de 
naciones vecinas. En Marruecos, Casablanca crecio mas velozmente que 
las restantes ciudades: en 1936 era una ciudad de un cuarto de millon 
de habitantes, y en 1960 habfa alcanzado la cifra de un millon. El Cai
ro habi'a tenido 1,3 millones de habitantes en 1937; hacia 1960 conta-
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o n 3,3 millones, mas de la mitad de los cuales habian nacido fuera 
" J laciudad. La poblacion de Bagdad paso de medio millon en 1940 a 

c uiillones hacia la decada de I960. El crecimiento mas espectacular 
fi*e el de Amman, que paso de 30.000 habitantes en 1948 a un cuarto 
, mill6n hacia 1960; la mayor parte del crecimiento fue consecuencia 
, |_,0vimiento de refugiados de Palestina. 

Acausa de estas migraciones internas, la mayon'a de los pafses arabes 
raba abandonando la condicidn de sociedades principalmente rural es, 
aia convertirse en sociedades en que una parte considerable y cada vez 

mas importante de la poblacion se concentraba en unas pocas ciudades 
prides. En Egipto, casi el 40 % de la poblacion vivfa en ciudades hacia 
19̂ 0; casi el 13 % vivia en El Cairo (y una proporcion aiin mayor si se in-
rluiaala ciudad de Giza, ahora practicamente incorporada a El Cairo). 
Casablanca inclufa al 10 % de todos los marroqufes, y Bagdad al 20 % de 
lodoslosiraqufes. 

Si se queri'a alimentar a estas poblaciones cada vez mas numerosas, y 
meiorar el nivel de vida, era necesario producir mis en el campo y la ciu
dad Esta necesidad conferia renovada urgencia a la idea del crecimiento 
economico, que atrajo a los gobiernos tambien por otras razones. Durante 
|a ultima fase del gobierno imperial, tanto Gran Bretana como Fran-
ciacomenzaron a considerar el crecimiento economico ripido como un 
modo posible de crear cierto interes comiin entre los gobernantes y los go-
bernados, y cuando los gobiernos nacionalistas asumieron el poder tam
bien ellos vieron en el desarrollo economico el linico modo de obtener la 
liierzay laautonomiasin las cuales las naciones no podian ser realmente 
independientes. 

Por consiguiente, este fue un perfodo en que los gobiernos intervinie-
ronmas energicamente en el proceso economico con el fin de alentar el 
crecimiento. En el campo, fue una etapa de trabajos de regadio a gran es-
calaen una serie de pafses: Marruecos, Argelia, Tunez, Siria y, sobre todo, 
tgipto e Irak. En Egipto, mas de un siglo de cambios en el sistema de irri-
gacion culmino a fines de la decada de 1950, cuando comenzaron los 
trabajos de la presa de Asuan, construida con la ayuda financiera y tecnica 
ilela Union Sovietica, que intervino al retirarse Estados Unidos. Los an-
wiores planes de regadfo en el valle del Nilo habian apuntado a embalsar 
elflujo anual y distribuir el agua de tal modo que irrigase de manera per
manence un area mas amplia de tierra, con el fin de posibilitar la produc
tion de mas de una cosecha anual; pero la presa de Asuan perseguia pro-

i positos mas ambiciosos. El objeto de su construccion era almacenar 
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sucesivas crecidas formando un amplio lago, y liberar el aeua H -
cuando se la necesitara. De este modo podfan regularse las flucti ^ 
del volumen de aguadeun afio a otro, y por primeravezenlala L * 

Eft ri i c 

toria de la vida organizada en el valle del Nilo la inundation anu 1 
sen'a el acontecimiento fundamental del afio. Se abrigaba la esoer 
que asi podn'a aumentarse el area cultivada en un millon de fedda 
area cosechada aiin mas, en vista de la extension de la irrigation D ' * 
nente a tierras que ya estaban cultivadas. Se usarfa tambien la ptes 
generar energia electrica, y cabia la posibilidad de promover pesquen' 
el lago. Pero entre los aspectos negativos debia incluirse el elevado rir 
de evaporation del agua, y la posibilidad de un cambio en el dima- la 
tencion del agua en el lago significant que su limo se depositarfa all; v 
en las regiones mas septentrionales de Egipto. 

En Irak, el aumento de las rentas oficiales a causa de la mas elevaH ' 
produccion de petroleo posibilito por primera vez ejecutar trabaios d 
regadio y control de las inundaciones a gran escala y en concordanci 
con un plan. En 1950 se creo una junta de desarrollo, que controlota 
parte principal de las rentas derivadas del petroleo y planeo y ejecuto 
grandes sistemas de control de las inundaciones tanto en el Tigris como 
en el fiufrates, ademas de construir diques en los afluentes septentrio
nales del Tigris. 

Fue tambien el pen'odo en que se incorporaron a gran escala los 
tractores. Ya se los habia utilizado hacia 1939 en tierras de propiedad-
europea del Magreb y en las tierras de propiedad judi'a de Palestina, 
pero apenas en otros lugares. Ahora los importaron Irak, Siria, Jordaniay 
Egipto, donde se utilizaban mas de 10.000 hacia 1959. El empleo de 
fertilizantes quimicos no estaba tan difundido, excepto en Egipto, Li-
bano y Siria, y tampoco se empleaban semillas y especies mejoradas. 

El resultado de estos cambios fue la ampliation del area cultivada en 
unos pocos pai'ses, y de las areas cosechadas casi por doquier, y en la mayo-; 
n'a de los lugares el paso de la produccion de cereales destinada al consu-
mo local a los cultivos comerciales destinados a la comercializacion enlaSj 
ciudades o la exportacion. En Marruecos, durante la ultima fase de su go-
bierno las autoridades francesas realizaron un esfuerzo sistematico de, 
«modernizacion del campesinado»: los cultivadores nativos agrupados en 
grandes unidades recibieron instruccion sobre los nuevos metodos y fc 
produccion de cultivos comerciales, asi como facilidades cooperativasde 
credito y comercializacion. En Siria e Irak septentrional, los cambios rue* 
ron promovidos por la iniciativa privada. En la region que se extiende 
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ere los rios Tigris y Eufrates, los comerciantes provistos de capital co-
nzaron a arrendar tierras a los jeques tribales y a cultivar cereales con la 
ida de tractores; por primera vez, podfan cultivarse las tierras de esta re-

./ j e nrecipitaciones inseguras en escalasuficientemente ampliaycon 
economia de potencial humano que permiti'a la exploration lucrativa 

Jglos cultivos. El resultado fue otra modification del equilibrio entre la 
..jcultura estable y la cria de ganado —la que antes habia sido el empleo 

masseguro v pr0vechoso de la tierra— y la ampliation del cultivo: en Si-
• e | £rea productora de cereales se duplico holgadamente en veinte anos, 

Je748.000 hectdreas en 1934 a 1.890.000 en 1954. En el valle del Eu
frates y en otros lugares de Siria se amplio tambien el cultivo del al-

godcin. 
Por importante que pueda parecer, la expansion de la agricultura 

no fue la primera prioridad de la mayoria de los gobiernos que dispo-
m'an de recursos de inversion. El rapido desarrollo de la industria pare-
d6 mas urgente. La mayoria de los gobiernos presto atencion a la crea
tion de la infraestructura sin la cual no podia desarrollarse la industria: 
tarreteras, ferrocarriles, puertos, telecomunicaciones y energia hidroelec-
trica. En los tres pafses del Magreb, los franceses realizaron esfuerzos sis-
tematicos con el fin de mejorar los transposes y las comunjcaciones, la 
production de electricidad y las obras de regadio. 

La inversion realizada por los gobiernos, y en menor medida por 
individuos (principalmente europeos en el Magreb, y terratenientes 
confondos sobrantes mas al este), origino cierta expansion industrial. 
En general tuvo que ver con la industria de articulos de consumo: ela
boration de alimentos, materiales de construction y textiles, sobre todo 
en Egipto y Siria, que contaban con su propio suministro de algodon. 
En los paises que contaban con recursos minerales la miner/a llego a ser 
importante, especialmente la de los fosfatos en Jordania, Marruecos y 
Tunez. 

En ciertos aspectos, el crecimiento economico acentuo la dependen-
ciade la mayoria de los Estados arabes respecto de los paises industrializa-
dos. La acumulaci6n de capital national con destino a la inversion no era 
suficiente para sus necesidades, y el crecimiento dependfa de la inversion 
ykayuda externas. Durante los anos que siguieron a la Segunda Guerra 
Mundial algunos paises pudieron aprovechar los saldos en libras esterlinas 
acumulados a causa de las erogaciones de los ejercitos durante la guerra, y 
los del Magreb tuvieron fondos aportados por el gobierno Frances y pro-
cedentes de la ayuda del Plan Marshall a Francia. Hubo escasa inversion 
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extranjera privada, excepto en Marruecos, que era atractivo a In " 
los capitalistas franceses durante los afios de la posguerra a caus A 

mor de lo que podia suceder en Francia. Mas tarde, se otorcrar„„ 
• , ,, • ulgaron presta. 

mos norteamencanos a los paises cuyas pouticas armonizaban co 1 
Estados Unidos, y hacia fines de la decada de 1950 hubo prestam 
que benehciaron a Egipto y oina. 

Se concedia la ayuda exterior, por lo menos en parte, por r 
politicas, y cuando no se la empleaba para robustecer las fuerzas 
das de los paises que se habian independizado poco antes, y que est k 
comprometidos en relaciones complicadas y a menudo hostiles 
con otros, se la usaba principalmente para financiar la importacio A 
bienes de capital o materiales necesarios con el fin de meiorar la infr 
tructura o desarrollar la industria. El resultado tendio a ser la acent 
cion de la dependencia respecto de los paises de origen de la ayuda T 
paises que recibi'an la ayuda permanecian endeudados con los que I 
concedian, y sus principales relaciones comerciales continuaron siendo 
las que mantenian con los paises industriales de Europa, y en medida 
cada vez mas considerable con Estados Unidos; una exception fue 
Egipto, que hacia fines de la decada de 1950 enviaba mas del 50 % de 

sus exportaciones al bloque oriental, y les compraba alrededor del 30 % 
de las importaciones. El esquema del intercambio continuo siendo ms 
o menos el mismo que antes, es decir, la exportacion de materias pnrnas 
y la importacion de articulos manufacturados. Pero hubo dos cambios 
significativos: la importacion de tejidos llego a ser menos importance 
pues se crearon fabricas textiles locales; aumento la importacion de tri-
go, porque la produccion local ya no podia alimentar a la poblacion 
cada vez mas numerosa de las ciudades. 

La importancia de un tipo de exportacion aumento rapidamente 
durante estos afios. Nos referimos al petroleo. Suministro el ejemplo 
mas notable de interdependencia economica de los paises que poseian 
petroleo con el mundo industrializado. Despues de un tfmido corftien-
zo, antes de la Segunda Guerra Mundial, se comprobo que los recursos 
petroleros de los paises de Oriente Proximo y el Magreb estaban eritre 
los mas importantes del mundo. Hacia 1960 estos paises produdan el 
25 % del petroleo crudo del mundo y —a causa de la pequeria magnl-
tud del mercado local— eran colectivamente los principales exportado-. 
res mundiales. La produccion mas considerable estaba en Iran, y entre 
los paises arabes en Irak, Kuwait y Arabia Saudi, pero se producia tam-
bien en otros paises del golfo Persico y en Egipto, y hacia 1960 se ha-. 
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' Jescubierto grandes depositos tambien en Libia y en Argelia. Pare-
, oCO probable que en el future Oriente Proximo no llegase a ser aun 
, ^portante. En I960 se calculaba que las reservas eran el 60 % de 

uconocidasdelmundo. 

Las concesiones de explotacion del petroleo y de extraccion y ex-
Intacion cuando se lo descubn'a, estaban por doquier en manos de 
. mpafiias occidentales, la mayoria controlada por el pequeno numero 
, .rancles empresas petroleras que entre ellas tenfan el monopolio vir
al de la industria. En Irak la explotacion estaba en manos de una 

mpani'a conjunta britanica, francesa, holandesa y norteamericana; en 
Arabia Saudi, en manos norteamericanas; en Kuwait, en poder de brita-
lojsynorteamericanos; en Libia, en manos de un elevado numero de 
jipresas, y en Argelia, bajo el control de una empresa francesa en la 
•ual participaban fondos oficiales. El capital provenfa principalmente 
j e jnversores occidentales privados, y en efecto este fue el ejemplo mas 
jnportante de inversion privada occidental en los pai'ses arabes durante 
sieperfodo. La alta tecnologi'a tambien provenfa principalmente de los 
•uncionarios europeos y norteamericanos. La parte principal del petro-
feoseexportaba a pafses occidentales. Fuera del petroleo mismo, la con-
iiibucion de los pai'ses anfitriones residfa sobre todo en los niveles infe-
riores de la fuerza de trabajo, especializada y no especializada, y su 
mawiitud era limitada, pues la extraccion y el procesamiento del petro-
'eono exigi'a mucho personal. 

Pero hacia principios de la decada de I960 la situacion estaba cam-
biando, mas nativos trabajaban en puestos muy especializados, y aun-
que la fuerza total de trabajo aun no era muy considerable, los que se 
habfan formado en la industria comenzaban a desplazarse hacia otros 
iectores de la economfa. Lo que es todavfa mas importante, la division 
de urilidades entre las companfas y los pai'ses anfitriones estaba cam-
biando. En 1948, el 65 % de los ingresos brutos de la industria pasaba 
ipoder de las companfas, y la parte de los pai'ses anfitriones se limitaba 
iiina regalia, un pequeno porcentaje sobre un precio que las propias 
empresas fijaban. Apartir de 1950, la presion ejercida por los pai'ses 
productores impuso cambios en los acuerdos, hasta que su participa
tion ljego al 50 % del ingreso neto de las empresas. En 1960 los princi-
pales pai'ses productores (no solo en Oriente Proximo) se unieron en la 
Otganizacion de Pai'ses Exportadores de Petr6leo (OPEP), una alianza 
que se prop uso crear un frente comiin de negociaciones con las grandes 
smpresas petroleras, las cuales, a su vez, cooperaban estrechamente en-
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tre ellas. Por consiguiente, se initio un nuevo proceso que dese k 
en que los paises asumirfan las funciones de las empresas nor I 

i f i J ^ menos 
en lo rererente a la produccion. 3 

LOS BENEFICIOS DEL CRECIMIENTO: 

COMERCIANTES YTERRATENIENTES 

Con la llegada de la independencia, los comerciantes y los te 
nientes nativos pudieron recoger gran parte de los beneficios del 
miento economico. Los comerciantes pudieron destinarsu excedenr 
los gobiernos independientes para obtener una participation mas ?n 
de en el comercio de importation y exportation; incluso en el comer' 
del algodon egipcio, que durante tanto tiempo habla estado en man 
de firmas y bancos extranjeros, algunas compafuas egipcias muy imoor 
tantes, que trabajaban en estrecha colaboracion con poli'ticos, desemoe 
naron un papel importame. En Irak, la mayor parte de la burguesfa iu-
dia, que se habfa destacado en el comercio con Inglaterra e India « 
retiro cuando su position llego a ser dificil despues de la creation del 
Estado de Israel, y su lugar fue ocupado principalmente por mercaderes 
chiles iraqui'es. La mayon'a de las nuevas industrias tambien estabarfen 
manos locales, a causa de cierta acumulacion de capital realizada por los 
comerciantes y los terratenientes, pero tambien en vista de la necesidad 
de las jovenes industrias de tener acceso al gobierno. Sin embargo, en 
ciertos paises hubo colaboracion entre los capitalistas nativos y los ex
tranjeros. Fue lo que sucedio en Marruecos, donde las compariias mix-
tas francomarroqufes continuaron siendo importantes despues de la in
dependencia, y hasta cierta fecha sucedi'a lo mismo en Egipto. Los 
bancos nativos o mixtos tambien alcanzaron importancia; la tenenciay 
la inversion de regalias y utilidades privadas de la industria petrolera es-
tuvo sobre todo en manos de los bancos administrados por los libaneses 
y los palestinos en Beirut. Asimismo, en la mayorfa de los lugares la ex
pansion de la agricultura durante los afios que siguieron a la guerra co-
rrespondio principalmente al interes de los que poseian o controlaban la 
tierra, y sobre todo de los grandes terratenientes que tenian acceso a los 
creditos de los bancos y las compariias hipotecarias y podfan acumular 
capital con fines de inversion. En Marruecos y Tunez, la tierra que ha-
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, pjjado en manos de propietarios extranjeros despues de la indepen-
. : a s e retuvo por capitalistas nativos o por el gobierno. En Egipto, la 

ticion de los grandes terratenientes continuo siendo solida hasta 
IQS2 El g r uP° ^ e ^re^edor de 400 miembros de la familia real era co-
. rt;vamenre el terrateniente principal; alrededor de este habi'a un gra

de unas 2.500 familias y companfas egipcias, y unas 200 extranje-
aue poseian mas de 1 QQfeddans cada una; entre ellos, estos grandes 

nnietarios poseian el 27 % de la tierra cultivada. De hecho controla-
f el gobierno; en general, la mitad de los ministros, senadores y di-
ntados, pertenecfan a esta clase social. Por consiguiente, podian conse

n t ventajas en el area del regadio y mantener el sistema impositivo que 
los favorecfa. A causa del capital acumulado y el acceso al credito, po-
jfan comprar tierras cuando estas salian a la venta, y su control de las 
rneiores parcelas les permitio imponer elevados precios a los arrendata-
•osque cultivaban la mayor parte de las mismas. Algunos economistas 
senalaban con insistencia la necesidad de modificar el regimen de te-
nencia de la tierra, y el sentido de justicia era profundo en los campesi-
nos, pero antes de 1952 apenas se levantaron voces en favor de la refor-
maenlas asambleas piiblicas de la nacion. 

El poder de los terratenientes tambien crecio en Siria e Irak durante 
este perfodo. En Siria, las grandes llanuras del interior, consagradas al 
cultivo de cereales siempre habfan sido propiedad de las principales fa-
jnilias de las ciudades, pero ahora la clase de los grandes propietarios se 
engroso con los que cultivaban algodon en tierras de regadio del valle 
del £ufrates y los que (ya fuesen propietarios o arrendatarios) producian 
cereales en la Yazira. En Irak, la clase de los grandes terratenientes en 
buena medida surgio de los cambios que habian sobrevenido desde fi
nes del siglo XDC: la ampliacion de las tierras cultivadas con la ayuda de 
tractores, bombas y obras de regadio, la transicion del pastoreo a la agri-
cultura estable y el registro de los titulos de propiedad de la tierra. La 
poKtica del gobierno representado por el mandato britanico, y mas tar-
de del gobierno independiente, jugo en favor de los terratenientes, y so
ke todo de los que eran jeques tribales y podian usar su autoridad en 
favor de los britanicos y la monarqufa. Hacia 1958 mas del 60 % de la 
tierra de propiedad privada estaba en manos de los que poseian mas de 
1.000 dunums, y 49 familias eran duenas de mas de 30.000 dunums 
cada una. (El dunum iraquf equivale aproximadamente a 0,25 hecti-
reas.) Las tenencias eran mayores que en Egipto, porque el cultivo era 
extensivo y la tierra fertil, y la salinidad excesiva tendia a agotarla de pri-
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sa. Aparte de los jeques tribales, laclase terrateniente incluia I 
lias de notables urbanos que habfan obtenido tierras gracias 1 ^ 
oficial o al prestigio religioso, y a los mercaderes musulmanes n ?° 
capital para invertir. Como en Egipto, los terratenientes ostenr k *" 

• • , i , • , , . i - i , c n l a t > a n U n , 
posicion politica solida, gracias a los cargos que ocupaban en W • • 
nos y en el Parlamento, y porque la monarquia y el grupo enh 
los necesitaba. l* 

EL PODER DEL ESTADO 

Por consiguiente, al principio pudo parecer que el triunfo del 
cionalismo era el de las clases propietarias nativas, pero en la mavorf A 
los pai'ses este perfodo fue breve, y el vencedor fue el propio Estado 1 
que controlaban el gobierno y los miembros de las fuerzas armadas veI 
servicio civil a traves de quienes ejercfan su poder. El proceso social basi 
co que permitio al gobierno asumir el control directo sobre todossus te
rritories habia finalizado en la mayoria de los paises por la epoca en cue 
los gobernantes extranjeros se retiraron, y asi habfa sido incluso en luea-
res como Marruecos, donde la autoridad de los gobiernos urbanos antes 
habfa sido debil; los gobiernos independientes heredaron los medios de 
control: los ejercitos, las fuerzas policiales y la burocracia. Tambien en 
Arabia Saudi el gobierno mas fuerte y mejor organizado que Abd al-
Aziz lego a sus hijos reunio a un serie de diferentes regiones en una so-
ciedad politica unificada. Solo en las franjas meridionales de la peninsu
la el proceso aiin no habia terminado. En Yemen, el dominio del iman 
apenas abarcaba todavia parte del territorio. La administracion britanica 
de Aden habia creado un laxo agrupamiento de pequefios jefes bajo la 
proteccion britanica en la zona rural circundante, pero no los gobernaba 
directamente. Tambidn en Oman el poder del gobernante, apoyado por 
los britanicos, aiin no Uegaba a todo el interior desde la capital, Masqat, 
situada en la costa. 

Ahora, las actividades de los gobiernos comenzaron a extenderse 
mas alia de los li'mites del mantenimiento de la ley y el orden, la recau-
dacion de impuestos y el suministro de algunos servicios esenciales. Casi 
por doquier los servicios publicos pasaron a ser propiedad piiblica. Nos 
referimos a los bancos emisores, los ferrocarriles, los telefonos y el sumi-
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de agua> g35 y electricidad. Este proceso coincidia con lo que esta-
. cediendo en el mundo entero, pero aqui habia una razon especial: 
" I mayon'a de los paises los servicios publicos habian sido propiedad 

mpanias extranjeras, y la nacionalizacion implicaba tanto el paso 
' , ropiedad privada a la piiblica como de la extranjera a la nativa. 

c[ movimiento de nacionalizacion tuvo su propio impulso. Los 
„, (Tobiernos temian la continuacion o el desarrollo de centros in-

nu«vos& , , , . . , . . . , 
, endientes de poder economico, que quizas onginaran cierto poder 
Kdco o se relacionaran con los antiguos gobernantes. Mas aiin, la ra-

'daindustrializacion serfa diffcil y lenta si quedaba en manos de la em-
1 ̂ privada: la acumulacion de capital privado para la inversion habia 
'.i0]jniitada durante el gobierno extranjero, y aiin era insuficiente; su 
rientacion en el sentido de la inversion productiva seria diffcil mientras 
gistiese un mercado monetario organizado; los inversores privados 

nndian vacilar ante la idea de invertir su dinero en industrias nuevas, de 
uvos resultados no se tenian pruebas, antes que en las construcciones 
•jbanas o las tierras; incluso si se decidian en este sentido, las fabricas 

e eUos fundaban quiza no fueran las que podian merecer prioridad 

;lliinplannacional. 
Habia argumentos en favor de la accion del gobierno en el proceso 

economico, y esa intervencion era posible a causa de la acumulacion de re-
f cursos en manos oficiales. La retirada de los gobernantes extranjeros signi-
•labaque la recaudacion impositiva ahora estaba totalmente controlada 
iporlosgobiernos, y las rentas obtenidas eran mayo res porquese elimina-
stailosprivilegios fiscales que beneficiaban alas empresas extranjeras. En 
iieunos paises, los recursos para la inversion provenian ahora del aumento 
Jclosingresos aportados por el petroleo; incluso los paises que no tenian 
petroleo podian beneficiarse con los pagos que realizaban las compamas 
nor el derecho de transito, o con los prestamos o los subsidios otorgados 
por las naciones mas ricas. Hacia 1960 el 61 % de las rentas oficiales de 
Irakprovenfa del petroleo, el 81 % en Arabia Saudi, casi el 100 % en los 
pcquenos estados del golfo Persico; en Siria, el 25 % de los ingresos prove-
aiadelos oleoductos que transportaban petroleo de Iraky Arabia a la cos-
adel Mediterraneo, y en Jordania el 15 %. Los prestamos para el desarro-
lotambien llegaban de los paises industrializados y de los organismos 
iniemarionales. 

Incluso antes de la independencia algunas actividades economicas 
«ron puestas bajo el control oficial. La extraccion de fosfatos en Ma-
.mecos habia estado bajo el control de una agencia oficial desde el mo-
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memo mismo en quecobro importancia; en Sudan laconcesion » 
da a las compani'as britanicas para cultivar algodon en el distritn A v~ 
zira vencio en 1951. Despues de la independencia el proceso se 1 '• 
Tunez se hizo cargo de la industria de los fosfatos, y tambien en T 
nia la compani'a que explotaba los fosfatos conto con un consid ki 
grado de participacion oficial. En Egipto, la poh'tica del eobiernn T 
tar que asumio el poder en 1952 se oriento cadavez mas hacia Ian •" 
nalizacion de las fabricas, y culmino en 1961 con la incorporaci' 
Estado de todos los bancos y las compani'as de seguros, y de casi A 
las grandes empresas industrials. El ano anterior se habia trazado el • 
mer plan quinquenal, con el proposito de promover un rapido c ' 
miento industrial y agricola bajo el control del gobierno. La princ' I 
excepcion a esta tendencia fue Marruecos, donde hacia 1960 se h W 
manifestado una clara alternativa entre una economfa controlada r 
un proceso de rapida industrializacion y limitaciones al consumo v u 
economia dependiente de la iniciativa y la inversion privadas. La alte 
nativa implico una lucha por el poder entre un partido nacionalista an 
presionaba en favor de rapidos cambios y las fuerzas mas conservadoras 
agrupadas alrededor del rey; termino con la asuncion del poder direcio 
por el rey, y la eleccion en favor de la iniciativa privada. 

El ejemplo mas espectacular de intervencion oficial en los procesos 
economicos no provino de la industria, sino de la reforma del sistema 
de propiedad de la tierra. Este proceso tuvo la mayor importancia poli
tica y social, porque la mayoria de la poblacion de los pai'ses arabes aiin 
vivi'a en el campo, y tambien porque casi por doquier los grandesterra-
tenientes formaban la clase mas poderosa, la que tenia mas influeneia 
sobre el gobierno y mayor caudal de capital; atacar su propiedad equiva-
lia a destruir un poder que podfa controlar el gobierno y liberar capital 
de inversion en otros sectores. 

El primero y mas amplio plan de reforma agraria fue anunciado 
por el nuevo gobierno militar de Egipto poco despues de asumirel po
der, en 1952. Que pudiera formularse un plan detallado a tan poto 
tiempo de la asuncion del poder, pese a que el asunto apenas habia sido 
discutido por los gobiernos precedentes o en el Parlamento, fue tin sig-
no tanto del poder independiente del gobierno como de la aparicion de 
un nuevo grupo gobernante con ideas muy distintas de las que tenian 
los que se vieron desplazados. El aspecto mas destacado del plan fue la 
limitacion de la extension minima de las propiedades a 200 fedaanspor 
individuo, con 100 feddans adicionales para sus hijos; el maximo fue re-
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I ido a 100 feddans en 1961, y a 50 en 1969- La tierra que superase 
i I'mite maximo seria adquirida por el gobierno a precio fijo y pagada 

bonos oficiales, para distribuirla entre los campesinos; ademas, la 
• rra perteneciente a la familia real fue confiscada sin indemnizacion. 
c| monto de la renta que un propietario podia cobrar a un arrendatario 

Ljliniitado, y los contratos de arrendamiento durarian por lo me
tres afios. Se ayudarfa a los arrendatarios y los pequefios propietarios 

nnseeuir credito y a comercializar su produccion mediante cooperati-
-tfundadas por el gobierno. Durante la ddcada que siguio, el Estado 
mpro compulsivamente alrededor de medio millon de feddans, y par-
;e este total fue distribuido. Los efectos fueron amplios, pero no 

-iempre los esperados. Desde el punto de vista politico, se quebro el po-
fede los grandes terratenientes y la familia real; en la esfera economica, 
'os ingresos se redistribuyeron y pasaron de los grandes propietarios a 
temodestos campesinos y a los arrendatarios, mientras que el grupo in-
rmnedio de propietarios medianos apenas se vio afectado. 

En Siria se promovio una medida analoga en 1958: se limito la 
magnitud maxima de las parcelas, se redefinieron los contratos agrarios 
jnbeneficio del arrendatario y se fijo un salario minimo para los jorna-
[etos agricolas. Durante los primeros anos el plan no pudo aplicarse tan 
efeazmente como en Egipto, porque la burocracia no estaba a la altura 
dela tarea, no existia un catastro completo de los titulos de propiedad 
ifela tierra y el poder politico de los terratenientes continuaba indemne. 
Tambien en Irak se adopto una medida analoga despues del golpe mili
ar de 1958, pero antes de que hubiese surgido de la revolucion un 
»rapo gobernante estable con ideas claras y coincidentes acerca del 
nodo de organizar la sociedad; durante los primeros anos hubo discre-
pancias entre los gobernantes acerca de si la tierra que pasaba a ser del 
Estado debfa ser conservada y desarrollada por este o habia de distri-
birse en pequenas parcelas. 

LOS RICOS Y LOS POBRES EN LA CIUDAD 

El constante aumento demografico, la migracion del campo a la 
audad y el numero y el poder crecientes de la burguesia nacional —te-
Menientes, mercaderes, propietarios y directores de fabricas, funciona-
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rios civilesy oficialesdcl ejercito—afectaron de muchos modn I 
ter de la vida urbana. Con el advenimiento de la independen ' I 3C~ 
se media urbana se traslado a barrios que antes estaban hahir^ ' a" 

• 1 i - i aQos Prin
cipalmente por europeos, y los emigrantes rurales pasaron a las ' 
aquellos habian dejado libres, o a otras nuevas. En cada caso h u 
cambio de costumbres y formas de vida: la clase media comen?' • 
de un modo que antes habia sido tfpico de los residentes extran' * 
los emigrantes rurales adoptaron las costumbres de las clases hu 'Ij 
urbanas. 

En el Magreb, el proceso que llevo a los estratos dotados de eH 
cion moderna a desplazar a los extranjeros del cemro de sus ciudad * 
habia comenzado antes de la independencia, durante la decaH A 
1940y principios deladecadade 1950. La segregacion urbanaque U • 
bia sido la politica del protectorado frances en Marruecos, y que ex' ' 
tambien en Argelia y en menor medida en Tunez, estaba desmoron' 
dose, y la independencia acelero el proceso. Los europeos partieron c * 
su capital, y los nuevos gobernantes, los funcionarios y las clases terrate 
niente y mercantil asociada con ellos ocupo el lugar. En El Cairo y A]e 

jandria la segregacion nunca habia sido tan completa, pero existfanzo-
nas que habian sido mas europeas que egipcias, y su caracter cambio La 
apertura del Gazira Sporting Club a los egipcios, y el incendio de tier-
tos edificios asociados con los extranjeros durante los disturbios de 
1952 en El Cairo, fueron simbolos de un cambio social. En Libano, Si-
ria e Irak las colonias extranjeras nunca habian sido tan numerosas o ex-
clusivas, pero en Palestina la desposesion de la mayoria de la poblacidn 
arabe en 1948 signified que las ciudades que antes habian tenido un ca
racter mixto ahora se convirtiesen en centros poblados principalmente 
por judios de origen europeo; los inmigrantes judi'os provenientes de los 
palses arabes se instalaron sobre todo en nuevos pueblos o aldeas. En 
Jerusalen, ahora dividida entre Israel y Jordania, la mitad jordana, que 
incluia la Ciudad Vieja, era casi totalmente arabe, pero gran parte de la 
burguesia arabe de Jerusalen, como la de Haifa y Jaffa, se instalo en ciu
dades que estaban fuera de Palestina, y su capital y su energi'a fueron la 
causa principal del rapido crecimiento de Amman. 

En sus nuevos barrios, la burguesia vivia mas o menos como lo ha
bian hecho los europeos, en el mismo tipo de casas y usando la misma 
clase de ropas, aunque podian observarse algunos compromisos entre a 
viejo y el nuevo modo de vida; un marroquf de Casablanca quizis usa-
ba prendas europeas en el trabajo, pero vesn'a el atuendo tradicional, la 

— 462 — 



* litha (chilaba), en la mezquita los viernes; la casa moderna tal vez te-
-, mahabitacion amueblada al estilo oriental, con divanes bajos, ban-

. de cobre y colgaduras en las paredes. En varios de los nuevos ba-
* • , los miembros de las diferentes comunidades relieiosas se 

CflOS, l v _ & 

' wclaban en mayor medida de lo que habn'an hecho en la medina; vi-
{ n en l°s mismos edificios de apartamentos o en las mismas calles, y 

ujjos asistian a las mismas escuelas; los matrimonios mixtos de mu-
Imanes con cristianos y judios aiin eran poco frecuentes, pero quiza 

n0tantocomo antes. 
En el caracter abierto de los nuevos barrios, la riqueza podfa manifes-

rse mas libremente que en las viejas ciudades, donde el temor al gober-
njnte o a los vecinos inducia a la gente a ocultar los signos de su prosperi-
ij Las casas presentaban una fachada mas destacada frente a la calle, las 
yjitaciones estaban amuebladas con mayor lujo, las joyas se mostraban 
masabiertamente. Un simbolo especial de estatus cobro importancia du
rante este pen'odo: el automovil particular. Relativamente raro antes de la 
Seeunda Guerra Mundial, ahora se generaliz6 mas; en El Cairo, su mi-
merocasise duplico entre 1945 y 1960. El aumento del niimero de au-
joinoviles, y tambien de camiones y de autobuses, determino la necesidad 
deconstruir calles y carreteras nuevas y mas anchas en la ciudad y el cam-
po. Abrir una amplia avenida a traves de un barrio de la ciudad vieja se 
convirtio casi en un acto simbolico de modernismo e independencia. Ha-
ifasucedido por primera vez durante la decada de 1870, cuando Ismail 
baiainauguro la calle Muhammad All en El Cairo, y ahora la experiencia 
serepitio en otros lugares de Oriente Proximo, aunque no en el Magreb. 
los automoviles particuiares y las calles que se construyeron para ellos 
ambiaron el modo de vida de las clases adineradas. La vida que llevaban 
ra no estuvo confinada a su distrito; podfan aduefiarse de toda la ciudad 
ysuzona rural colindante, y vivir lejos de sus lugares de trabajo. 

Los sectores que la burguesia estaba abandonando pasaban a poder 
Jelosemigrantes rurales. Algunos iban a la medina, atrai'dos por un san-
mario o una mezquita famosos, o por la existencia de alojamientos dispo-
nibles. En las ciudades mixtas, algunos se instalaron en lo que antes ha-
iunsido las areas de la pequena burguesia europea, por ejemplo Shubra 
«i El Cairo. En ciertas ciudades, los suburbios que ya existian crecieron y 
semultiplicaron dondequiera que habfa tierra libre. Pero esto no sucedio 
en El Cairo, donde la «Ciudad de los Muertos», los grandes cementerios 
que estaban fuera de la ciudad vieja, cumplieron la misma funcion: alojar 
elexceso de poblacion. Las autoridades desplazaron de un lugar a otro los 
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suburbios, pero en el curso del tiempo algunos incorporaron AT 
permanentes y comodidades propias de la ciudad; los camDam '°S 

refugiados palestinos de las afueras de Beirut, Damasco y Amm' 
virtieron, de hecho, en barrios de la ciudad. En unos pocos Dak I 
biernos miciaron programas de construccion de viviendas DODMI 
bajo costo en la periferia de la ciudad o cerca de las nuevas zona ' A C 

triales. Durante la ultima decada del dominio frances en Marmp " 
urbamsta de talento trato de ejecutar un programa de estas caracte ' ' 
En Egipto, en I960 se anuncio un plan quinquenal de vivienda * 
incluia la construccion de una nueva ciudad satelite cerca de El 0 ' 
Uamada Madinat Nasr. Durante estos anos el arquitecto egipcio H '•"' 
Fazi (1900-1989) estaba formulando importantes interrogantes ac 
de los modos en que se concebian y ejecutaban estos planes. Sueeria * 
en lugar de adoptar los metodos y las formas corrientes de la arquitectu 
occidental, podia aprenderse mucho de las tradiciones islamicas de co 
truccion y planificacion urbani'sticas. 

En El Cairo, Beirut yunas pocas ciudades mas, las formas caracterk 
ticas de la «modernidad», y los ingresos necesarios para mantenerlas se ha 
bian difundido mas alia de los lfmites de una pequena clase, yentre los ba
rrios ricos y los pobres se extendia un «cinturon de transition*, donde una 
pequena burguesi'a de tenderos, pequenos funcionarios y artesanos espe-
cializados trataba de mantener niveles propios de la clase media. Pero enla 
mayoria de las ciudades habia un abismo entre los ricos y los pobres. Los 
emigrantes rurales tendian a adoptar las costumbres de las masas urbanas 
en el punto en que los habitantes urbanos quizas estaban abandonandoS 
los, y asi se perpetuaba un modo tradicional de vida. Las mujeres, que en 
las zonas rurales trabajaban en el campo o acarreaban agua del pozo sift 
usar velo, ahora se cubrfan con el y se reclui'an. Pero induso en este ambico 
social hubo ciertos cambios. La poligamia, practicada en cierta medida ea 
determinados estratos sociales, llego a ser menos usual, a causa de las difi-
cultades de la vida en los pequenos apartamentos, o un concepto distint© 
de la vida de familia. El niimero de divorcios era considerable, pero tal vez 
disminuyo. El indice de natalidad, aunque elevado en comparacion coa 
los pafses industriales, era menor en la ciudad que en el campo, porque las 
j ovenes que asistian a la escuela tendian a casarse mas tarde, y los hombres 
trataban de obtener un empleo establey ahorrar un poco antes de casarse, 
y tambien a causa de la difusion de los metodos anticonceptivos; en Egip? 
to hacia fines de la decada de 1950 mas del 50 % de los que poseian edu-
cacion superior practicaban el control anticonceptivo, asi como tambien 
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, ,cl'ael 10 % deloshabitantesurbanosmas humildes; pero practica-
„ nadie entre los pobres rurales. Por esta epoca, los problemas de la 

losion demografica eran muy conocidos y comentados en Egipto, y al-
os de los ulemas declararon que el control de la natalidad era un recur-

l̂egitimo. 
T a vida continuo siendo dura para los pobres de la ciudad. Un eleva-

, 0orcentaje de ellos carecia de empleo. De la poblacion de El Cairo se 
loilaba que en 1960 el 7,5 % trabajaba en la industria, el 23 % en los 
rvicios y el 66 % carecfa de trabajo estable o regular. En las casas de ve-
• ndad 0 en las chabolas superpobladas donde vivi'a la mayoria de ellos, las 
kjjnedades estaban muy extendidas: las grandes epidemias de peste y 

nleraque habi'an diezmado la ciudad en otros tiempos ahora, hasta cierto 
nunto, habi'an desaparecido, pero la tuberculosis, lafiebre tifoidea, la ma-
lariay las enfermedades oculares eran comunes. La mortalidad infantil era 
devada; en los suburbios de Bagdad se calculaba que el l'ndice de mortali
dad infantil en 1956 era de 341 porcada 1.000 embarazos. 

$ Sin embargo, hay ciertos indicios en el sentido de que las condiciones 
devidaestaban mejorando, al menos paraalgunos sectores humildes. El 
teyel aziicar, que antes no estaban al alcance de todos, ahora se habian 
convertido en arti'culos de consumo usuales en Marruecos e Irak; el con-
sumo de alimentos en Egipto paso de un promedio de 2.300 calon'as dia-
rias a principios de la decada del950a2.500 una decada mis tarde. Los 
servicios sociales se extendfan, las ch'nicas proporcionaban asistencia sani
taria, la provision mas eficaz de agua redujo la incidencia de algunas enfer
medades, en ciertas ciudades mejoro el transporte publico, mayor nume-
[0 de nifios asistfa a la escuela elemental y se organizaban campanas contra 
elanalfabetismo. Mas mujeres trabajaban, principalmente como emplea-
dasdomesticas o en las fabricas; en general, eran jovenesy solteras, y vi-
vfan en el hogar de la familia, y el hecho de que trabajaran fuera de ella y 
ganasen dinero aun no modificaba mucho la estructura de la vida de fa
milia; elevaba el ingreso de las respectivas familias, pero no siempre de-
terminaba que las propias trabajadoras fuesen mis prosperas o gozaran de 
mas independencia. 

Tales cambios gravitaron sobre algunos estratos de la poblacion mas 
quesobre otros. La distancia entre los obreros industriales y los trabaja-
dores eventuales no especializados probablemente se acentuo. Los go-
biernos comenzaron a intervenir mas activamente en la industria con el 
fin de reglamentar las condiciones de trabajo; en Egipto, la ley estable-
cioel maximo de horas de trabajo. En la mayoria de los pai'ses se autori-
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zo el fiincionamiento de los sindicatos; ese cambio sobrevino soK 
durante la decada de 1940 por el impacto de la guerra, despuei; A I ° 
bierno laborista en Gran Bretaiia y de los partidos de izquierd 1 " 
gobiernos de coalition franceses. El numero de trabajadores afili rl 
los sindicatos aumento a medida que se desarrollo la industria F iu 
rruecos y Tiinez los sindicatos formaron parte integral del movim' 
nacionalista, y tambien en Egipto las organizaciones de trabaiadn 
opusieron activamente al control britanico despues de 1945 Un 
alcanzada la independencia, los gobiernos trataron delimitar las a ' 
dades politicas de los sindicatos, pero en ciertos lugares estos consien ' 
ron imponer mejores condiciones de trabajo. 

Las desigualdades entre la ciudad y el campo fueron incluso m' 
acentuadas que las que existian en la propia ciudad. Todas las clasesi 
banas aprovecharon hasta cierto punto las cambiantes condiciones de I 
vida urbana, pero las mejoras apenas habian comenzado a influir sobr 
la vida en las aldeas. En la mayoria de las regiones de los paises arabes la 
mayoria de los aldeanos vivia como siempre, engendrando muchos hiios 
pero viendolos morir a casi todos en la infancia o la juventud, sin aten 
cion medica y con education apenas rudimentaria, sin electricidad con 
un sistema de cultivos en que el excedente de la produccion aerfcoia 
quedaba en manos de los terratenientes y los recaudadores de impiies-
tos, yen condiciones de sobrepoblacion tales que los privaba de una so-
lida posicion negociadora. En la decada de 1940 los gobiernos realiza-
ron intentos de mejorar las condiciones de los campesinos sin modificar 
el esquema de las relaciones sociales: sobre todo las «unidades rurales 
combinadasi) de Egipto, que suministraron servicios desaludy otrosa 
grupos de aldeas. El primer intento serio de modificar las relaciones de 
las clases rurales y redistribuir los ingresos agrarios, se manifesto solo 
cuando se aplicaron medidas de reforma agraria en determinados paises 
durante la decada de 1950. Sin embargo, algunas cosas si estabancam-
biando. Los emigrantes que llegaban a la ciudad podi'an enviar dinero a 
sus familias, y los horizontes de la vida aldeana estaban ampliandose 
gracias al movimiento hacia las ciudades, la construccion de carreteras < 
para automoviles y camiones, la circulacion de diarios, la difusion de la 
radio y las escuelas elementales. 
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CAPITULO VEINTITRES 

La cultura national (decadas 
de 1940 y 1950) 

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION 

Los cambios sociales y el ascenso al poder de una elite nativa en con-
iunto originaron una rapida difusion de la educacion. Las exigencias de la 
vida en las ciudades determinaron que la alfabetizacion y la adquisicion 
Jeciertas habilidades fuesen mas necesarias; los gobiernos nacionalistas se 
comprometieron con la creacion de naciones fuertes, y esta actitud impli
ed el aprovechamiento de todo el potencial humano; los gobiernos cennra-
lizados modernos necesitaban comunicarse con los ciudadanos de un 
modo mas completo de lo que habfa sido necesario antes. 

Por supuesto, la creacion de una elite formada mediante la educacion 
superior fue un-proceso que habfa comenzado mucho antes en algunos 
paises arabes, pero el ritmo se intensified con la conquista de la indepen-
dencia. En 1939 existfan media docena de universidades, la mayon'a pe-
mienasy controladas por extranjeros; en 1960 habfa alrededor de veinte 
universidades completas, de las que tres cuartas partes eran nacionales, y 
yariasinstituciones de ensenanza superior. El numero de estudiantes uni-
versitarios estaba en el orden de 100.000, excluyendo a los que estudia-
bmenEurdpa o Estados Unidos. El numero mas elevado con diferencia 
corresponds a Egipto y Siria, Lfbano e Irakvehfan despues. Pero el incre-
mento fue menos rapido en el Magreb. Cuando los franceses salieron de 

' Tiinez, habfa solo 143 medicosy4l ingenieros nativos; en Marruecos, 
wo 19 medicos musulmanes y 17 judfos, y 15 ingenieros musulmanes y 
I5judios, aunque un numero un poco mas elevado de abogados, docen-
resyfuncionarios. Por consiguiente, la formacion de una elite tuvo que 
partirdeun nivel inferior. 

Lalogica del nacionalismo llevaba, mas alia de la formacion de eli
tes, a la educacion del pueblo entero. La educacion popular masiva fue 

t 
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una de las primeras tareas que los nuevos gobiernos se fijaron v I 
consagraron una proporcion elevada de sus ingresos. Se abriero 
las a gran escala casi por doquier, en los barrios humildes de las c A 
y en algunas aldeas. En Egipto hacia 1960, el 65 % de los n'" 
edad de cursar estudios primarios asistia a escuelas, y habfa una u 
cion escolar de 3 millones, y 200.000 en colegios secundarios F \/i 
rruecos, solo el 12 % de los ninos musulmanes asistian a la escu I 
1954, pese a los esfuerzos realizados por los Franceses durante W 'I • 
mos anos del protectorado, pero hacia 1963 la cifra se habfa elev A • 
60 %, y a casi el 100 % entre los ninos de siete anos. EnTunez el' 
cremento durante el mismo periodo fue del 11 al 65 %. Este aum 
de la poblacion escolar, unido a los esfuerzos para educar a los adulr 
determino que algunos paises se aproximaran a la meta de la alfabeti 
cion completa, aunque todavia estuviesen lejos de la misma. En Eeinr 
el 76 % de los hombres era analfabeto en 1937, y hacia I960 lacif 
habia descendido al 56 %. Pero en los paises de la peninsula arabiea 1 
cambio fue mas lento. Los regfmenes conservadores aprobados Dor In 
religiosos de Arabia Saudi y Yemen se mostraron mas prudentes oue 
otros ante la perspectiva de fundar escuelas de nuevo tipo y exponer a 
los alumnos a los vientos de las nuevas ideas; fuera de las ciudadesSan
tas de La Meca y Medina, no contaban con grandes centros desde los 
cuales la cultura urbana pudiese irradiar hacia el campo. En los Estados 
de la periferia controlados o protegidos por los britanicos los recursos 
eran reducidos, y ni los britanicos ni los gobernantes a quienes ellospro-
tegfan experimentaban el deseo activo de promover un rapido cambio 
con todos los problemas que el acarrearfa; la exception fue Kuwait, 
donde los recursos cada vez mayores que se originaban en la exporta
tion de petroleo estaban utilizandose para crear una sociedad moderna. 

El porcentaje de mujeres sin estudios y analfabetas era much© mis 
elevado que en el caso de los hombres. En Egipto, el 94 % de las muje
res eran analfabetas en 1937, y el 83 % en 1960; en la mayoria de los 
paises las cifras eran aiin mas elevadas. El proposito de los gobiernos na-
cionales era educar a las ninas tanto como a los varones, pues en caso 
contrario la mitad de la posible fuerza de la nacion no podri'a utilizarse 
en la economia asalariada. En Egipto, el 50 % de las ninas en edad es
colar concurria a la escueia hacia 1960; en Tiinez, lo hacia alrededor del 
30 %. La proporcion de mujeres en la escueia secundaria o superior era 
mas reducida, pero estaba aumentando. En la Universidad de Bagdad, 
entre 1960 y 1961 el 22 % del alumnado estaba formado por mujeres; 
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I Je Rabat, el 14 %; en la de Tiinez, el 23 %; en Sudan, donde la 
, caci6n femenina habia empezado mas tarde, se creo un colegio pri-
i para mujeres, y unas pocas estaban estudiando en la Universidad 

JJjaitumhacia 1959-1960. 
Akunos de los problemas de la rapida difusion de la educacion 
j0s que se manifestaban en todos los paises que pasaban por esta 

Da de cambio y crecimiento. El rapido aumento de la poblacion sig-
'ficaba que, incluso si el niimero de alumnos en edad escolar que con-
rrfaalas aulas aumentaba, el niimero total de ninos que aiin no se 

ducaban no siempre disminui'a. Para recibir al mayor niimero posible, 
eprocedio a inaugurar rapidamente escuelas; las clases eran demasiado 
nuinerosas para permitir una ensenanza eficaz y la mayon'a de los maes-

r0S no estaban bien instruidos para ejecutar su tarea. Los resultados 
(ueron perceptibles en todos los niveles; la educacion arabe tendio a ser 
;neficazsobre todo en el nivel secundario, y los alumnos que ingresaban 
en la universidad en general no estaban debidamente formados para se-
juir estudios superiores. Existi'a cierta tendencia a concentrar los esfuer-
jos en la educacion academica que conducia al servicio oficial o las pro-
fesiones liberales, mas que en la instruccion tecnica o vocacional; el uso 
delas manos tanto como de la mente era ajeno al concepto de la educa
cion en las culturas isldmicas, asf como en la mayon'a de las restantes cul-
tuias premodernas. Pero el desarrollo de la industria petrolera estaba ori-
jinando cierta diferencia; los trabajadores arabes de este sector adquin'an 
habilidad.es y conocimientos que podfan utilizar en otros sectores de la 
economia. 

Sin embargo habia algunos problemas que reflejaban la experiencia 
historica especi'fica de las sociedades arabes. Cuando se independizaron, 
seheredaron diferentes escuelas: algunas publicas y otras privadas; algu-
nis modernas y otras tradicionalmente islamicas; en algunas se ensenaba 
utilizando el arabe y otras empleaban una lengua europea, generalmente 
el ingles o el frances. Los gobiernos independientes tendieron a unificar 
lossistemas y a agruparlos a todos bajo el control del Estado. Se procedio a 
dausurar las escuelas islamicas tradicionales o a incorporarlas al sistema ofi
cial; el antiguo centro de ensenanza de la mezquita del Ashar, en El Cairo, 
se convirtio en parte de una universidad de tipo moderno, la Zaituna de 
Tiinez paso a ser una escuela de sharia de la Universidad de Tiinez, la Qa-
rawiyyin de Fez practicamente dejo de existir como institucion docente, 
pero las escuelas de Medina y las que habia en las ciudades con santuarios 
chiies en Irak continuaron funcionando sin muchos cambios. 
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En algunos paises, las escuelas extranjeras pasaron al contrnl c 
y ensenaban de acuerdo con el programa escolar de caracter naci 
bien habia excepciones: en Li'bano las dos universidades evrmt,-

, r • , anJer«,la 
norteamencana y la rrancesa, continuaron prosperando, aunque 
lamente a ellas se fundo una universidad estatal; y en Eeipto la II " 
sidad Norteamericana de El Cairo y las escuelas misioneras catolir 
concaban con la proteccion diplomatica del Vaticano pudieron n 
var su independencia. La tendencia principal fue arabizar las esci I 
las escuelas extranjeras que habian ensefiado en lenguas extranjeras K 
ra emplearon el arabe en mayor medida. Esta fue la norma general e l 
nivel primario. En Siria, se la aplico hasta tal punto que no se estud' 
ban lenguas extranjeras antes de los once alios, y esa actitud tuvo c 
secuencias para la educacion secundaria y superior. Pero en el Mapr K 
donde la presencia de una nutrida poblacion extranjera que controls!) 
el gobierno y la economfa habia llevado a la difusion del conocimient 
del frances hasta un nivel social inferior, comparado con el que podia 
observarse en el oriente arabe, los gobiernos independientes, si bien 
destacaron la importancia del arabe, entendieron que el conocimiento 
bilingiie era parte de su capital cultural. En ciertas universidades se rea-
lizaron esfuerzos con el fin de ensefiar en arabe todas las disciplinas in-
cluso las ciencias naturales, pero esta actitud provoco dificultades; cabi'a 
producir textos en arabe, pero el estudiante que no supiese leer trabajos 
eruditos o cientificos en las lenguas principales del saber superior se en-
contraba en desventaja. Muchos miles de estudiantes fueron enviados 
al exterior para estudiar, financiados por becas oficiales, y necesitaban 
conocer perfectamente una lengua extranjera. 

Como en todas las sociedades, los que poseian riqueza, acceso al po-
der o una tradicion cultural en su propia familia, lograban superaro evi-
tar estos problemas. En todos los paises habia algunas escuelas que eran 
mejores que el resto, estaban controladas por organizaciones extranjeras 
o privadas, y en ellas las clases eran menos numerosas y contaban con 
mejores docentes; fue el caso de los lycees en el Magreb, Egipto y Iiba-
no, dotados de docentes por el gobierno frances. Los alumnos de esas 
escuelas podian estudiar con exito en el exterior gracias a los fondos de 
las familias o al gobierno, y el resultado era perpetuar la separacion entre 
dos culturas, pero en una forma un tanto distinta de la que habia exis-
tido antes. Una elite que tendia a autoperpetuarse vivia, no en un me
dio cultural ingles o norteamericano o frances —como si habia sucedido 
durante una generacion anterior—, sino en uno angloarabe o francoara-
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,0n un buen conocimiento de dos o tres idiomas, expresandose en 
, Le en el hogar, pero adquiriendo su aha cultura y su saber del mun-
, traves del ingles o el frances (y, cada vez mas, a traves al ingles, ex-

t0 en el Magreb). Pero una clase mucho mas numerosa se sentfa co-
ndasolo en arabe, y extraia sus conocimientos de la poh'tica mundial, 
,ideas acerca de la sociedad y su comprension de la ciencia de los li-

, , [0s diarios y las emisiones radiofonicas en arabe. 

LA LENGUA Y LA AUTOEXPRESlON 

Por esas fechas, existfa cada vez mas material que alimentaba la 
meflte de ' o s 1 u e v e l a n el mundo a traves de la lengua arabe; y la mayor 
parte del mismo era un material comun a todos los pafses arabes. 

Esta rue la gran era del cine. Hacia principios de la decada de 1960 la 
television apenas comenzaba a conocerse en los paises arabes, pero habi'a 
inuchos cines: en 1949 habia 194 en Egipto, y hacia 1961 eran 375; el 
incremento en la mayoria de los restantes paises era del mismo orden. Las 
pelfculas norteamericanas eran populares, como sucedia en casi todo el 
irmndo, y lo mismo podia decirse de las francesas en el Magreb; pero tam
bien estaban muy difundidos los filmes realizados en Egipto. En 1959 se 
rodaron sesenta largometrajes en El Cairo; la mayoria de ellos eran pelfcu
las musicales romanticas de un genero que se venia repitiendo desde el co-
mienzo, pero habia unos pocos filmes serios de realismo social. Estas pro-
ducciones acentuaron la conciencia comiin de los arabes, difundiendo 
pordoquier un caudal de imagenes, ciercafamiliaridad con las voces egip-
das, con el arabe coloquial egipcio y la miisica popular egipcia, que estaba 
reemplazando a la miisica andalusi en el Magreb. 

Fue tambien la era de la radio. Se importaron a gran escala recepto-
rcsde radio durante las decadas de 1940 y 1950. Hacia 1959 habia 
850.000 en Egipto y medio millon en Marruecos, y cada receptor po
dia servir a docenas de personas, en los cafes o las plazas aldeanas; los 
episodios de la guerra y el periodo de la posguerra, las victorias y las de-
rrotas, las promesas, las esperanzas y los temores, se difundieron mas 
ampliamente y con mas rapidez que antes. Cada gobierno tenia su emi-
sora de radio, y las grandes potencias que tenian intereses en los paises 
arabes tambien realizaban emisiones de onda corta en arabe. Gran parte 
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de los programas emitidos por todas las emisoras —coloqui0$ m ' • 
seriales— se originaban en El Cairo, y tambien difundfan dato<: ^ 
de Egipto y sus formas idiomaticas. La mas influyente de las e ' 
durante este periodo fue «La Voz de los Arabes», que emitfa H 
Egipto a los paises de alrededor, y que expresaba en tonos estriden 
aspiraciones de los arabes segun las veia Egipto. Ciertas voces eu' 
llegaron a ser muy conocidas: la del presidente del pais, Gamal Ak,J 
Nasser, y la de la cantante egipcia mas famosa, Umm Kulzunr cu 1̂ 
ella cantaba, todo el mundo arabe escuchaba. 

Con la difusion de la alfabetizacion y el interes por los asuntos • 
blicos, los diarios circularon mis ampliamente y llegaron a ser mis' 
portantes en la formacion de la opinion publica. Nuevamente los H Fl 
Cairo fueron los mas leidos e influyentes. Al-Ahram continuo siendn 1 
mas famoso, con una tirada de centenares de miles de eiemplares I 
prensa egipcia gozo de relativa libertad hasta el advenimiento al n0H 
de los politicos militares en 1952, pero despues qued6 sometida al con 
trol del Estado, hasta que en 1960 se la nacionalizo, al mismo tiemnn 
que a otras grandes empresas. Incluso despues, los diarios egipcios conti-;, 

nuaron siendo muy leidos porque mostraban como los gobernantes del 
pais vei'an el mundo; los artfculos de Hasanain Haikal, director de aU * 
Ahram, eran importantes acontecimientos politicos. Tambien enlama-
yoria de los restantes paises los diarios estaban rigurosamente controla-
dos en cuanto a las noticias y las opiniones, pero habia unos pocos que 
podian editar libremente las noticias y reflejaban todo tipo de opinion. 
La prensa mas libre era la de Beirut: su publico culto era amplio y varia-
do, y provenia no solo de Libano sino tambien de otros paises; ademis, 
el delicado equilibrio de fuerzas politicas impedia el ascenso de un go-; 
bierno fuerte y opresor. Los diarios y los periodicos de Beirut, como los 
de El Cairo, se leian mucho mas alia de las fronteras del pais. 

El Cairo y Beirut eran tambien los centros principales de edicion 
de libros para los paises arabes, y en ambos lugares el numero de libros 
publicados y de ejemplares impresos aumento mucho, para llegar a un 
publico cada vez mas numeroso de estudiantes y de lectores en general. 
Hacia la decada de I960, se publicaban en Egipto alrededor de 3.000 
titulos anuales. Habia obras de diverso tipo: textos de todos los niveles, 
obras de ciencia popular, los comienzos de una literatura especial pari; 
nifios (el concepto de un mundo infantil, formulado en Europa duran
te el siglo XIX, ahora estaba cobrando caracter universal) y tambien lite
ratura pura. 
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piieron sumamente importances los libros en que los escritores ara-
. eXnloraron sus relaciones con su propia sociedad y su pasado. Por 

nSanos, habfa una tradicion solida de investigation historica en algu-
s universidades—Tiinez, El Cairo, la Universidad Norteamericana 

j Beirut— y se formulaban ciertas interpretaciones originales de la his-

ria arabe o islamica, por ejemplo, Nashat ilm al-tarij ind al-arab {El 
».myniento de las obras de historia entre los drakes), de Abd al-Aziz Duri 
(n 1919)> y tambien Histoire du Maghreb (Historia delMagreb), de Ab
duls Laroui (n. 1933), que es un intento de recuperar la interpretation 
j |a historia del Magreb, apartandola de los escritores franceses que, a 
iujcio del autor, no habfan alcanzado a comprender su esencia: 

Podemos distinguir un largo pen'odo durante el cual el Magreb no 
es nada mas que un objeto, y puede verselo unicamente a travel de los 
oios de sus conquistadores extranjeros [...]. La historia de este perfodo 
no es sino la historia de los extranjeros en suelo africano [...]. En varias 
ocasiones el mecanismo social se detuvo en el Magreb. Los individuos 
y los grupos han logrado una paz separada del destine jQue podemos 
hacer para impedir que esto suceda nuevamente, ahora que el fin de la 
colonization nos ha ofrecido la oportunidad de empezar de nuevo? 
[...]. Lo que cada uno de nosotros desea conocer hoy es el modo de sa-
lir de nosotros mismos, de escapar de nuestras montafias y nuestras du-
nas de arena, de definirnos por referenda a nosotros mismos, y no a 
otros, el modo de no ser mas exiliados espirituales." 

La novela y el relato breve continuaron siendo las formas principles 
con las que los escritores arabes exploraron las relaciones con su propia socie
dad. A la novela que expresaba temas nacionalistas, y las dificultades del 
iabe culto, que se debatfa entre su propia cultura heredada y la europea, se 
agregaba ahora la obra del analisis social y la critica implicita. Como antes, la 
iiccion mas interesante se dio en Egipto. En una serie de novelas acerca de 
lavida urbana, ambientadas en El Cairo y escritas durante las decadas de 
1940y 1950, Naguib Mahfuz (n. 1911) describio lavida de lapequena 
burguesi'a egipcia con sus sentimientos de ansiedad y confusion en un 
mundo que era cada vez mas extrano para ella; este autor recibio el Premio 
NobeldeLiteratura en 1988. Abd al-Rahman al-Sharqawi (n. 1920) des
cribio la vida de los pobres del campo en su novela Al-Ard (La tierra). Estas 
obras contribuyeron, al menos por implicaci6n, a explicar la alienacion de la 
sociedad respecto de sus gobernantes, pero tambien la del individuo respec-
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to de la sociedad. Se percibio un tono distinto con la aparicion de ci 
mero de mujeres novelistas, cuyas obras se referfan a los esfuerzos de 1 
jeres en favor de una vida mas libre; el tftulo de la primera novela d T -i 
Baalbaki, Ana ahya (Yo vivo), era un si'mbolo de los propositos de est 
toras. En algunos novelistas pudo observarse un nuevo genero de reh 1" -
contra el presente, en nombre de un pasado «autentico» que existi'a am J 
que hubieran comenzado a manifestarse las perturbaciones de la vid 
derna. Los autores de este genero miraban de diferente modo la relipi' I 
islam que mostraban no era el de los modernistas, ni el de la primera er 
real o imaginaria de pureza, sino el islam tal cual se habia desarrollad I 
culto de los santos y la reverencia que se mostraba a sus santuarios, las 
ticas suffes de la aldea. 

En Egipto, y en medida menor en otros pafses, estos temas se e 
presaron tambien en un medio relativamente nuevo, el teatro. Las DIP 
zas teatrales estaban convirtiendose en una forma popular de entreteni 
mien to: el cine y la radio acostumbraban al publico a ver y ofr la tension 
de las relaciones humanas expresadas en palabras y gestos, y tambien 
dispensaban cierta protection a los autores de piezas teatrales. Tambien 
se componfa teatro poetico, escrito en un elevado lenguaje clasicoydes-
tinado a ser leido mas que representado; por ejemplo Tawfiq al-Hakim 
(1899-1987); pero paralelamente aparecio el teatro de la sociedad mo-
derna, destinado a la representation, que tenia lugar en los pequefios 
teatros de El Cairo y otras ciudades. En medida cada vez mas considera
ble, se escribfan estas piezas en una lengua coloquial, o proxima a esta,y 
las razones han sido explicadas por un erudito literario: el lenguaje clasi-
co se presta a la declamation estatica mas que a la action teatral; es una 
lengua piiblica que no puede convertirse facilmente en la voz de un 
temperamento individual; es abstracto, sin referenda a un ambiente es-
pecffico; en cambio, el lenguaje coloquial puede carecer de la resonancia 
necesaria para elevarse a la altura de un momento dramatico o tragico. 

En la poesfa del periodo puede hallarse parte del mismo descontento 
con el caracter frio e impersonal del lenguaje clasico y las formas expresi-
vas relacionadas con el. A partir de fines de la decada de 1940 sobrevino 
una revolution poetica, sobre todo entre los poetas mas jovenes de Li'ba-
no, Siria, Palestina e Irak, que vivian principalmente en Bagdad y Beirut, 
donde se publicaba su portavoz, el periodico Shir. Intentaron promover 
un cambio multiple. Hubo un cambio en la intention y el contenido del 
poema. Los romanticos de la generation precedente habfan intentado re-
emplazar la poesfa de la retorica y los acontecimientos publicos por otra 
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gxpresara el sentimiento personal y percibiese el mundo natural como 
cigno externo de dicho sentimiento. Ahora, los nuevos poetas trata-

, ĝ romper con el subjetivismo de los romanticos, al mismo tiempo 
preservaban algo que habian aprendido de ellos. La poesia debia ex-

esii la realidad de las cosas, pero el conocimiento de la realidad no po-
j , _rovenir solo del intelecto; habia que aprehenderla mediante la perso-

lidad total del poeta, gracias tanto a su imagination como a su mente. 
int poetas individuales asignaban diferente importancia a los distintos as-
«-tos de la realidad multifacetica. Algunos se interesaban por los proble

ms emanados de su propia identidad en una era signada por la ansiedad; 
ntros, que extrai'an de las discusiones literarias francesas de la decada de 
1950 la idea de que un autor debia estar «comprometido», se ocupaban 
del tema de la nacion arabe y sus debilidades. Era necesario promover el 
nacimiento de una nueva nacion arabe, de un nuevo individuo arabe, y 
j p0eta debia ser el «creador de un mundo nuevo». Un importante poeta 
de este grupo, el sirio Ahmad Said (nacido en 1929), que escribio bajo el 
scudonimo de Adunis, dijo que la poesfa debia ser «un cambio en el or-
dendelascosas».2 

En la poesia de Badr Shakir al-Sayyab (1926-1964), laaldea iraqui 
donde el se crio se convierte en simbolo de vida —no solo de la vida in
dividual, sino de la del pueblo arabe— contenida por las calles de la 
ciudad, la escuela y la carcel del espfritu humano: 

Las calles de las quehablan los relatos narrados junto al fuego dicen: Na-
die regresa de ellas, como nadie regresa de las orillas de la muerte [...]. ̂ Quien 
lograra que el agua brote de ellas como arroyos, de modo que alrededor cons-
uuyamos nuestras aldeas? [...]. jQuien ha cerrado las puertas de Yaikur contra 
su hijo que llama, quien desvi6 de ellas los caminos, de modo que, no impona 
addnde el vaya, la ciudad levanta su cabeza hacia el? Yaikur es verde, el atarde-
cer ha tocado los extremos de las palmeras con un sol mortecino. Mi sendero se 
acerco a el como un relampago; se elevo, despufe se desvanecio, y mis tarde la 
luz retorno y lo encendio, hasta que ilumino la ciudad.3 

Un mundo nuevo necesitaba un nuevo lenguaje, y estos poetas tra-
taban de apartarse de las formas aceptadas de escribir poesia. La unidad 
bisica del lenguaje portico no debia ser el verso formado por un numero 
fijo de pies, sino el pie linico; podia abandonarse el sistema aceptado de 
limas, y la rima misma; las relaciones sintacticas rigurosas entre palabras 
podfan dejar su sitio a agrupamientos mas flexibles. Era necesario cambiar 
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las palabras y las imagenes vacfas de contenido a causa de la reD ' •• 
por otras y por un nuevo sistema de sfmbolos creados. Algunos H ' 
eran personales, y otros provenian del caudal comiin de simbolo A 
poesi'a inglesa o Francesa modernas. 

Uno de los rasgos distintivos del grupo Fue la medida en o I 
poesia europea habi'a plasmado su inteligencia y su sensibilidad n ' • 
cas. Estos escritores trataban de ampliar la conciencia poetica del U 
arabe con el Fin de que incluyese la herencia de la cultura general A I 
mundo: imagenes de Fertilidad extrafdas de La tierrayerma, de Eliot-1 
dela muertey laresurrecciondeTammuz (Adonis), tomadadelam t 
logia clasica, pero con un tinte local a causa de su asociacion con el ca 
po sirio. (La adopcion por Ahmad Said del seudonimo Adunis [Adohi 1 
fue signiFicativa.) 

En el Magreb aparecio por esta epoca un grupo de escritores que ni 
blicaron novelas, obras teatrales y poemas en Frances, pero expresandn 
una sensibilidad y un modo de pensamiento especfficos. En ArgeliaW 
escritores de la «generacion de 1952», por ejemplo, Kateb Yacine (1929-
1989), Mulud Feraun (1913-1962) y Mulud Mammeri (1917-1988) 
utilizaron su dominio del Frances para explorar problemas relacionados 
con la liberacion personal y la identidad nacional. Que escribieran en 
Frances no significaba que fueran autores desarraigados; era el resultado de 
su educacion y de la posicion que ocupaban en sus respectivas comuriida-
des; algunos de los argelinos eran bereberes de Cabilia, que se sentianjnis 
comodos en Frances que en arabe. Algunos participaron en lalucha nacio
nal y todos se vieron marcados por ella; el mas conocido en Francia, ICa-
teb Yacine, renuncio a escribir en Frances despues de 1970, y se consagro 
a la creacion de obras dramaticas en arabe coloquial. 

LOS MOVIMIENTOS ISU\MICOS 

La nueva poesia se componfa para ser leida y meditada, y se distin-
guio en aspectos importantes de la poesia compuesta para ser recitada 
ante un nutrido publico en los Festivales poeticos que Fueron el rasgo 
distintivo de este perfodo. La leia una minorfa que podia comprender 
sus alusiones, pero de todos modos expreso una malaise general, el des-
contento de los arabes con ellos mismos y con su mundo. 
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£n los estratos mas amplios de la poblacion tales sentimientos, y el 
- ieseo de cambio, se expresaban en palabras e imagenes asociadas con el 
• i.m en una u otra de sus muchas formas. El intento moderno de re-
f rffiular el islam de modo que este fuese una respuesta viable a las de-

-fldas de la vida moderna era todavia quiza la forma mas difundida 
11 islam en la elite educada, que habia encabezado los movimientos na-
: nalistas y ahora dominaba en los nuevos gobiernos. En una forma 

"ncelectualmente menos rigurosa la expresaron, con destino a un publi
co m& amplio, ' o s autores populares mas leidos: por ejemplo, el egipcio 
lalid Muhammad Jalid (n. 1920), cuya formulation incluyo un recha-
menergico de la religion que se ensenaba en el Ashar. Afirmo que el is
lam del «sacerdocio» era una religion reaccionaria, que atacaba la liber-
rad del intelecto humano, que apoyaba los intereses de los poderosos y 
Uficosyjustificabala pobreza. La verdadera religion era racional, hu-
mana, democratica y fiel al progreso economico; el gobierno legitimo no 

eta religioso, y en cambio estaba basado en la unidad nacional y enca-
minado hacia la prosperidad y la justicia. Algunos de los principales es-
critores del momento comenzaron en este pen'odo a escribir en un len-
guaie mas especificamente islamico, y tambien aqui el eje principal fue 
|a justicia social; paraTaha Hussein, el califa Omar era un reformador 
social cuyas ideas eran analogas a las de la era moderna. 

Con estas voces ahora se mezclaban otras, que proclamaban que la 
justicia social podia ser alcanzada solo bajo el liderazgo de un gobierno 
queviese en el islam la base de supolidcay sus leyes. Despues de la guerra 
elmovimiento de la Hermandad Musulmanase convirtio en un factor 
politico importante en Egipto, y considerable en Siria y otros pai-
ses. Durante los afios de 1945 a 1952, el pen'odo de la desintegracion del 
sistema politico egipcio, las ensenanzas de la Hermandad parecieron pro
filer un principio de action unida que permitia desarrollar en un marco 
de unidad y confianza la lucha contra los britanicos y la corrupcion. Des
pues de la toma del poder por parte de los oficiales, en 1952, la Herman
dad, con la cual algunos oficiales mantenfan estrechas relaciones, parecio 
ofrecer un objetivo, hacia el cual podian orientarse las medidas del nuevo 
gobierno. Era la linica organizacion politica exceptuada al principio del 
decreto de disolucion de los partidos politicos. Pero las relaciones pronto 
cobraron un sesgo hostil, y despues de un atentado contra la vida de Ga-
mal Abdel Nasser, en 1954, algunos jefes de la Hermandad fueron ejecu-
tados; tras este episodio, fue el canal mas eficaz de oposicion clandestina y 
continuo suministrando un modelo alternativo de sociedad j usta. 
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El fundador, Hassan al-Banna, habia sido asesinado en In -
L i • • i • losanostur-
bulentos que siguieron a la guerra, pero otros escntores relation A 
el movimiento expresaban ahora la idea de una sociedad imra n 

camente islamica: Mustafa al-Sibai en Siria y Sayid Qutb (190f l n 
en Egipto. En un libro famoso, Al-Adala al-iytimaiyyafil-islam (T • 
ticia social en el islam), Sayid Qutb formulo una energica interD 
de la ensefianza social del islam. Sugeria este autor que para los 
manes, contrariamente a los cristianos, no habia separation entr 1 r 
la vida. Todos los actos humanos podian concebirse como actos d I i 
to, y el Coran y el hadiz aportaban los principios que debfan ser 1 K 
de la action. El hombre era libre unicamente si se liberaba de h • 
cion a todos los poderes, excepto el de Dios: liberation del poderd I 
cerdocio, del miedo y el dominio de los valores sociales, y los dese 
apetitos humanos. 

Sostenfa que entre los principios derivados del Coran se incluia el d 
la responsabilidad mutua de los hombres en sociedad. Aunque los se 
humanos eran basicamente iguales ante los ojos de Dios, afrontaban dife 
rentes tareas segun los diferentes lugares que ocupaban en lasociedad Lot 
hombres y las mujeres eran espiritualmente iguales pero distintos pork 
funcion y la obligation. Los gobernantes tambien asumian responsa-
bilidades especiales: obedecer la ley, que debia aplicarse rigurosamente 
con el fin de preservar los derechos y las vidas; imponer la moral; preservar 
una sociedad justa. Esto implicaba mantener el derecho de propiedad, si 
bien comprobando que se usara para el bien de la sociedad: la riqueza no 
debia utilizarse como lujo o con fines usurarios, o de modos deshonestos; 
correspondia gravarla en beneficio de la sociedad; las necesidades de la 
vida comunitaria no debi'an estar en manos de los individuos, y era nece-
sario que fuesen propiedad comun. Mientras los gobernantes preservasen 
la trama de una sociedad j usta habia que obedecerles, pero si dejaban de 
hacerlo ya no habri'a que obedecerles. La gran era de la justicia islamica ha
bia sido la primera etapa; despues, los gobernantes que no contaban con la 
aprobacion del pueblo habfan provocado sucesivos desastres en la comu-
nidad musulmana. Podia restablecerse una autentica sociedad islamica 
solo a traves de la creation de una nueva mentalidad mediante la educa
tion apropiada. 

En Egipto y en otros paises, los li'deres de estos movimientos ten-
dieron a ser hombres de education y jerarqufa social relativamente ele-
vadas, pero sus partidarios provinieron principalmente de un estrato in
ferior, el de los que habfan adquirido cierta education en lenguaarabc 

— 478 — 



, _ue en frances o ingles, y que ocupaban posiciones intermedias en 
ciedad urbana, pero estaban excluidos de las jerarquias mas eleva-

, A sUS ojos, los movimientos de este tipo ofrecian una posible base 

r,\ At la vida en el mundo moderno. Suministraban un sistema de 
iflor*11 

. .jpios que guardaba relacion con todos los problemas sociales y era 
esible a todos los hombres y mujeres, en cuanto niicleo diferenciado 

, | -^am de los santos y los santuarios que por su naturaleza se relacio-
aba c o n c ' e r t 0 lug11 Y c o n u n g r u P° limitado. Por consiguiente, era 
topiado para una sociedad en que la accion social y politica se habi'a 

enJjdo a toda la comunidad nacional, e incluso podia abrigar la es-
aanzade trascender los limites nacionales y propagarse al universo so

da! islamico. 
Aiin quedaban amplios estratos sociales que no se habfan incorpo-

J0 a gran escala a la nueva vida; para los aldeanos y para el nuevo pro-
Wariado urbano de emigrados del campo, la tumba del santo local aiin 
conservaba su caracter de lugar como expresion de una seguridad en el 
sentido de que la vida tenia un significado; para los emigrantes rurales 
oue llegaban a las ciudades, los grandes centros de peregrinacion 
—Mawlay Idris en Fez, Sayyida Zainab en El Cairo, Ibn Arabi en Da-

a3SC0— eran signos conocidos en un mundo extrano. Quizas el guar-
> Jiin de la tumba habfa perdido parte de sus funciones sociales, en be-

neficio del medico, el agente de policia o el funcionario oficial, pero aiin 
podia ser un mediador eficaz en los problemas de la vida cotidiana, para 
losqueseveianafectadosporel infortunio, las mujeres sin hijos, las vic-
limas del robo o del menosprecio de los vecinos. Una tariqa que evoca-
bael recuerdo de un santo muerto no hacfa mucho tiempo podia am-
pliarsu influencia, gracias a los modernos metodos de organizacion, y 
penetrar en los intersticios de la sociedad burguesa urbana. 
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CAPITULO VEINTICUATRO 

La culmination del arabismo 
(decadas de 1950 y I960) 

ELNACIONALISMO POPULAR 

Cierto ingrediente islamico siempre sen'a importante en esa combi
nation de ideas que fue el nacionalismo popular de la epoca, y que se 
atendio mas alia de la elite mas culta al amplio estrato de aquellos que, 
nruicipalmente en las ciudades, se fueron incorporando a cierto tipo de 
participacion politica gracias al acceso a la education y los medios masi-
vosde difusion. Pero ya se tratara del islam de los modernistas, ya del 
oiie preconizaba la Hermandad, conservo en general el caracter de un 
elemento subordinado del sistema. Los principales elementos que mar-
caron el tono del nacionalismo popular provinieron de otras fuentes. 
Fue el periodo en que cobro importancia la idea del «Tercer Mundo»: es 
dear, la idea de un frente comiin de pai'ses en proceso de desarrollo, 
nertenecientes sobre todo a los antiguos imperios coloniales, que se 
mantenfan al margen de cualquiera de los dos bloques, el de «Oeste» y 
elde«Este» comunista, y que ejercio cierto poder colectivo gracias a la 
actuacion conjunta, y sobre todo a su dominio de una mayoria en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Un segundo elemento fue 
la idea de la unidad arabe: a saber, que los Estados arabes que habi'an 
conquistado poco antes la independencia tenian suficientes aspectos en 
comiin, tanto en la cultura y la experiencia historica como en los intere
sts comunes compartidos, para posibilitar que se uniesen estrechamente 
linos con otros, de modo que dicha union les diese no solo mayor po
der colectivo sino que promoviese una unidad moral entre el pueblo y 
tlgobierno que determinara que este fuese legitimo y estable. 

Aesos elementos ahora se agregaba otro, el socialismo: es decir, la 
idea del control de los recursos por el gobierno en beneficio de la socie-
dad, de la propiedad estatal y la direccion de la produccion, y la distri-
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bucion equitativa de los ingresos obtenidos mediante los impuesr 
suministro de servicios sociales. La fuerza creciente de esta idea fi 
parte un reflejo de lo que estabasucediendo en otros rincones del 
do: la fuerza de los partidos socialistas y comunistas en Europa oc 'A 
tal, la creciente influencia mundial de la Union Sovietica y sus ali rl 
el ascenso al poder del Partido Comunista en China, la combinaciri A' 
ideas nacionalistas y socialistas de algunos de los partidos que asumi 
el poder en los Estados asiaticos que habi'an conquistado poco ant i 
independencia. Mas concretamente, se manifesto en la estructurac'' " 
de ideas marxistas en arabe. De nuevo el centro de esta actividad f 
Egipto. Los historiadores comenzaron a interpretar la histotia eeipcia * 
terminos marxistas, de modo que los movimientos que parecian naci 
nalistas ahora se manifestaban como movimientos de clases particularp 
en la persecucion de sus propios intereses. Mahmud Amin al-Alim v" 
Abd al-Azim Anis escribieron una cn'tica socialista de la cultura eeipcia 
Afirmaron que la cultura debia reflejar la naturaleza total y la situation 
de la sociedad; la literature debia tratar de demostrar la anulacion del in-
dividuo con la experiencia de su sociedad. Una literatura que esquivase 
esa experiencia carecia de contenido; por consiguiente, los escritos que 
antano habi'an reflejado el nacionalismo burgues ahora carecian de sen-
tido. Los trabajos nuevos tendn'an que ser juzgados por la eficacia con 
que expresasen la lucha contra el «pulpo imperialista», que era el hecho 
basico de la vida egipcia, y por la exactitud con que reflejasen la vida de 
la clase trabajadora. Desde este punto de vista, la cuesdon de las formas 
expresivas adquirio importancia. La distancia entre la expresion y el 
contenido, en opinion de estos autores, era un signo de la tendenciaa 
evitar la realidad; Naguib Mahfuz, cuando escribia acerca de la vida po-; 
pular pero evitaba el empleo del arabe coloquial, a juicio de estos auto
res, exhibi'a cierta alienacion respecto de la vida real. 

La forma en que estos variados elementos se integraron en los movi
mientos populares fue distinta de un pais a otro. En el Magreb, las cir-
cunstancias de la lucha contra el dominio frances habi'an conducido a la 
creacion de movimientos nacionalistas de mas amplio apoyo popular y 
mejor organizacion que los procesos que se desarrollaban mas al este*; 
Como los franceses eran no solo un gobierno extranjero sino, ademas, un 
grupo privilegiado de residentes que controlaba los recursos productivosi 
el unico modo de oponerse a ellos con exito habia sido la rebelion popu
lar, bien organizada y extendiendose mas alia de las ciudades, hacia el 
campo. EnTiinez, se habia conquistado la independencia, y el nuevo gov. 
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k'efno estaba formado por una combinacion de sindicatos con el partido 
\re0-Destur, encabezado por una elite culta cuyas raices estaban casi todas 

los pequenos pueblos y las aldeas del Sahel y con filiales en todo el 
u Lo mismo habia sucedido en Argelia: la organizacion que desencade-

"g\i rebelion contra el dominio frances en 1954, el Front de Liberation 
Rationale (FLN), dirigida principalmente por hombres de origen humil-
ie nero con entrenamiento militar, bajo la presion de la guerra gradual-
mente atrajo el apoyo general de todos los estratos sociales. Cuando paso 
j j a condicion de fuerza revolucionaria al gobierno, su liderazgo era una 

raezcla de jefes militares historicos de la revolucion y tecnocratas de eleva-
Jaeducacion, sin la cual no puede sostenerse un gobierno moderno, y ex-
rraia su fuerza de una red nacional de filiales del partido en que los pe-
nuefios comerciantes, los terratenientes y los docentes tenfan un papel 
Jestacado. En Marruecos, una coalicion analoga de intereses entre el rey, 
el partido Istiqlal y los sindicatos habia obtenido la independencia, pero 
m definitiva no fue un ente tan estable y unificado como en las restantes 
naciones del Magreb. El rey podia afirmar, oponiendose al partido Isti
qlal, que era la autentica expresion de la comunidad nacional, y tambien 
podfa afirmar su control sobre el nuevo ejercito. El Istiqlal, sin el apoyo 
popular que podia derivar de la afirmacion aceptada popularmente de 
que expresaba la voluntad nacional, tendio a dividirse en facciones de 
acuerdo con las divisiones de clases; del mismo surgio un nuevo movi-
miento, la Union Nationale des Forces Populaires, dirigida por lideres del 
campo y las montanas, y que afirmaba hablar en nombre de los intereses 
del proletariado de las ciudades. 

En la mayorfa de los paises de Oriente Proximo se habfa alcanzado 
la independencia mediante la manipulacion de las fuerzas polfticas, tan-
to internas como exteriores, y por negociaciones relativamente pacfficas, 
pese a episodios de turbulencia popular. En los Estados que habian 
conquistado poco antes la independencia, el poder paso en primera ins-
tancia a manos de las familias gobernantes o las elites educadas que te-
nian la posicion social y las cualidades polfticas necesarias durante el pe-
rfodo de transferencia del poder. Pero, en general, tales grupos no 
posefan las cualidades y la influencia necesarias para movilizar el apoyo 
popular en las nuevas circunstancias creadas por la independencia, o 
piraformar un Estado en el sentido cabal de la expresion. No hablaban 
dmismo idioma politico que aquellos a quienes pretendfan representar, 
ysus intereses estaban en la preservacion de la estructura social existente 
yladistribucion de la riqueza mas que en los cambios que pudieran 
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promover en el sentido de una justicia social mas amplia. En est 
ses los movimientos poh'ticos tendieron a desincegrarse despues rl I • ' 
dependencia, y quedo abierto el camino a nuevos movimientos 'A 
logi'as, que combinan'an los ingredientes del nacionalismo la rel' '"• 

la justicia social deun modo mas atractivo. La Hermandad Mi,r 1 
c J • • L J r • musuunana 

rue uno de estos movimientos, sobre todo en hgipto, Irak y Sir' T 
comunistas y socialistas tambien comenzaron a deserriDefiar ,,„ 

, • •, . . . . . ^ t u a r u n pape] 
importante en la oposicion tanto al dominio imperial en su dltim f 
como a los nuevos gobiernos que ocuparon su lugar. 

En Egipto, el movimiento comunista se dividio en pequenos 
pos que de todos modos consiguieron desempenar un papel releva 
en ciertos momentos cri'ticos. Sobre todo durante la confrontation 
los britanicos durante los anos que siguieron al fin de la guerra el C 
mite de Obreros y Estudiantes, dominado por los comunistas, diriein 
oriento las fuerzas populares movilizadas. En Irak, un papel analoeo tu 
vieron los comunistas en el movimiento que llevo al gobierno a anular el 
acuerdo defensivo firmado con Gran Bretana en 1948. El acuerdo con-
taba con el apoyo de la mayoria de los h'deres poh'ticos conocidos v 
aportaba ciertas ventajas a Irak, mediante la provision de armas para el 
ejercito y la posibilidad del apoyo britanico en la lucha que entonces co-
menzaba en Palestina, pero parecio implicar un vinculo permanente en-
tre Iraky Gran Bretana, y por consiguiente, en ultimo analisis, unasub-
ordinacion permanente,de los intereses iraqufes a los britanicos. La 
oposicion a este pacto rue el eje alrededor del cual cristalizaron diferen-
tes intereses: los campesinos alienados respecto de sus jeques que se ha-
bi'an convertido en terratenientes; el proletariado urbano que soportaba 
los altos precios de los alimentos; los estudiantes, y los jefes nacionalistas 
de diferentes estilos. En esta situacion, el Partido Comunista desempe-
fio un papel importante al ser un nexo entre diferentes grupos. Asimis-
mo, en Sudan el grupo gobernante que heredo la posicion britanicaes-
taba relacionado con dos partidos, cada uno de ellos asociado con una 
direccion religiosa tradicional, y con una composicion social analoga, 
aunque discrepaban acerca del grado en que deseaban que Sudan se 
uniese a Egipto; en todo caso, no podian tener un papel popular, y ese 
fue el hueco que el Partido Comunista formado sobre todo porjovenes 
que habian estudiado en Egipto, trato de llenar. 

En presencia de esta fragmentacion de las fuerzas politicas, hubo 
varios intentos de crear movimientos de tipo nuevo, que pudiesen com-
binar todos los elementos importantes. Dos tuvieron especial relevancia 
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Jirante ' a s decadas de 1950 y 1960. Uno fue el partido Baaz (Resu-
eccion), que se desarrollo en Siria. Era un partido que representaba un 

j»safio *1 dominio de la poli'tica siria por un reducido niimero de gran
ges farnilias urbanas, o por los partidos o asociaciones flexibles de jefes 

ue expresaban los intereses de aquellas. Su atraccion estaba determina-
• pfincipalmente por la nueva clase culta, creada a su vez por la rapida 
jjCjsion de la educacion, y que provema de las clases sociales menos do-

minantes, y en medida considerable de las comunidades ajenas a la ma-

rfirnusulmana sunni: los alauies, los drusos y los cristianos. Su origen 
EStaba en los debates intelectuales acerca de la identidad nacional de los 
sirios, y sus relaciones con otras comunidades de habla arabe. Un deba-

K que era mas urgente en Siria que en otros lugares, porque las fronteras 
rrazadas por Gran Bretana y Francia en su propio beneficio coincidian 
menos que en la mayorfa de los pafses de Oriente Pr6ximo con las divi-
siones naturales e historicas. 

La respuesta que dio a este problema el principal teorico del Baaz, 
Michel Aflaq (1910-1989), cristiano de Damasco, se manifesto en ter-
minos inequivocamente arabes: habfa una sola nacion arabe, que tenia 
el derecho de vivir en un solo Estado unido. Se habla formado en el 
curso de una gran experiencia hist6rica, la creacion por el profeta Ma-
homa de la religion del islam y la sociedad en que aquel se reflejaba. 
Esta experiencia pertenecia no solo a los musulmanes arabes, sino a to-
dos los arabes que la consideraban propia, y velan en ella la base de su 
aspiracion a una mision especial en el mundo y al derecho a la indepen-
dencia y la unidad. Podian alcanzar estos propositos solo mediante una 
doble transformacion: primero, del intelecto y el alma —una incorpora-
ci6n de la idea de la nacion arabe a traves de la comprensi6n y el 
amor— y, despuds, del sistema politico y social. 

En este sistema de ideas el ingrediente de la reforma social y el so-
dalismo al principio tuvo menos importancia. Sin embargo, a mediados 
de la decada de 1950 el partido Baaz se unio con un partido mas expli-
citamente socialista. En esta forma, su influencia se extendio en Siria y 
en los paises circundantes, Libano, Jordania e Irak, y tambien en los pai-
ses de la peninsula arabiga. Su atraccion se extendia mas alia de los estu-
diantes y los intelectuales inquietos por problemas de identidad; era 
muy grande en la generacion de los oficiales militares de origen provin-
dano y humilde, y en la clase trabajadora urbana formada por indivi-
duos que veni'an del campo. Durante la decada de 1950 hubo alterna-
ciones de gobierno militar y parlamentario en Siria; en una situacion 
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signada por la fragmentacion del poder, un partido que tenia u 
ca clara y ejercia atraccion sobre el pueblo podfa desemDen 
pel superior a su propio numero, y el Baaz fue importante ta 
movimiento que condujo a la formacion de la RepiiblicaArab Tr -
en 1958, como en su desintegracion, en 1961. Tambien en Tr U ' 
pues de la revolucion de 1958, ejercio creciente influencia. 

El Baaz era una ideologfa que se convirtio en fuerza polftica 
otro importante movimiento del perfodo fue un regimen que PI- A 
mente elaboro un sistema de ideas en las cuales baso su leeitimirj rl T 
oficiales militares egipcios que asumieron el poder en 1952 y em 1 
cuales Nasser pronto surgio como lfder indiscutido, tenfan al prin ' ' 
un limitado programa de accion, y carecian de una ideologfa en ' 
mas alia de la invocacion del interes nacional como un ente suDeri 
los intereses de los partidos y las facciones, y el sentimiento de solirl 
ridad con las masas campesinas de las cuales la mayorfa, aunque no 
dos, provenian. Pero en el curso del tiempo adquirieron una ideoWf 
caracterfstica, que se identified generalmente con la personalidad A 
Nasser. En esta ideologfa nasserista habfa una serie de elementos que en 
un momento determinado cobraron fuerza para movilizar a la opinion 
El lenguaje del islam era el idioma natural que los lfderes usaban ensm 
llamamientos a las masas. En general, propugnaban una version refor-
mista del islam que no se oponfa a las formas de secularization ycambio 
modernizador que estaban incorporando; por el contrario, las apoya-
ban. Durante este periodo el Ashar quedo sometido a un control mas ri-
guroso del gobierno. 

Sin embargo, en general se destaco menos la invocacion al islam 
que la invocacion al nacionalismo y la unidad arabes. Los gobiernos in-
teriores de Egipto habfan aceptado la unidad arabe como una vertiente 
importante de la polftica exterior, pero el desarrollo historico espedfico 
de Egipto y la cultura diferenciada que se habfa formado en el valle del 
Nilo lo mantuvo, desde el punto de vista de los sentimientos, un tamo 
alejado de sus vecinos. Pero ahora el regimen de Nasser comenzo aper-
cibir el pafs como parte del mundo arabe, y a creer que era su lfder na
tural. Opinaba que ese liderazgo debfa utilizarse en el sentido delare-
volucion social: la propiedad estatal o el control de los medics de 
produccion y la redistribucion de los ingresos eran esenciales para maxi-
mizar la fuerza nacional y promover el apoyo de las masas al regimen. 

Se justified el programa de reforma social por referenda a la idea de 
un«socialismo [especi'ficamente] arabe», unsistemaamediocaminoentre 
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arsismo, que propugnaba el conflicto de clases, y el capitalismo, que 
licaba la supremacfa de los intereses individuales y el dominio de las 

I es que eran propietarias de los medios de produccion. En el «socialis-
irabe» se entendia que la sociedad toda se agrupaba alrededor de un 

hierno que perseguia los intereses colectivos. Esta idea fue formulada 
la «Carta Nacional», dictada en 1962: 

La Revolution es el modo en que la nacion arabe puede liberarse 
ie sus cadenas, y desembarazarse de la sombria herencia que la ha ago-
biado [•••]• Es el linico modo de superar el subdesarrollo, que se le impu-
so mediante la represion y la explotacion [...] y de afrontar el desafio que 

Esnera a los arabes y a otras naciones subdesarrolladas: el desafio repre-
sentado por los sorprendentes descubrimientos cientificos que ayudan a 
que crezca la brecha existente entre los paises avanzados y los atrasados 
[...]. Iipocas enteras de sufrimiento y esperanza finalmente han originado 
objetivos claros para la lucha arabe. Estos objetivos, que son la autentica 
expresion de la conciencia arabe, son la libertad, el socialismo y la uni
dad [...]• Hoy la libertad significa la libertad del pais y del ciudadano. El 
socialismo se ha convertido tanto en un medio como en un fin: autono-
mia y justicia. El camino que lleva a la unidad es el llamamiento popular 
a la restauracion del orden narural de una nacion.1 

Se afirmo que la democracia poli'tica era imposible sin la democracia 
social, y esta implicaba la propiedad piiblica de las comunicaciones y 
otros servicios publicos, los bancos y las compafifas de seguros, la indus-
tria pesada y semipesada y —lo que era mas importante— el comercio 
exterior. Debia haber igualdad de oportunidades, atencion medica y 
educacion para todos, tanto hombres como mujeres; se fomentana la 
planificacidn familiar. Las divisiones entre las clases debian resolverse en 
elmarco de la unidad nacional, lo mismo que las divisiones entre los 
patses arabes: Egipto debia convocar a la unidad arabe sin aceptar el ar
guments de que esta actitud implicaria interferencia alguna en los 
juntos de otros pai'ses. Durante los afios que siguieron inmediatamente 
seaplicaron con energi'a medidas de reforma social: Iimitacion de las ho-
rasde trabajo, salario minimo, ampliacion de los servicios de la salud 
piiblica, cierta proporcion de las utilidades de la industria distribuidas 
en el area de los seguros y los servicios de bienestar social. Estas medidas 
sevieron posibilitadas por el rapido crecimiento de Egipto a principios 
deladecada de I960. Pero hacia 1964 el crecimiento habi'a cesado y el 
consumo privado per capita ya no aumentaba. 
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Incluso en su momento culminante, el regimen de Nasser 
siguio canalizar todas las fuerzas poh'ticas del pueblo eeipcio S ? 

miento politico de masas, la Union Socialista Arabe, fue un ca 1 
diante el cual se comunicaban al pueblo las intenciones del p W 
mas que el medio de expresion de los deseos, las sugerencias v las • 
populares. La Hermandad Musulmana lo acuso de utilizar el le 
del islam para encubrir una politica esencialmente secular-Inc ^ 

. . . . , , , ' o s marxistas 
cnticaron el «sociahsmo arabe» por entender que era diferente del ' * 
lismo «cientifico» basado en el reconocimiento de las diferenck I 
conflictos de clases. 

Pero en otros pai'ses arabes el «nasserismo» obtuvo una amnl' 
permanente aceptacion publica. La personalidad de Nasser, los eV ' 
de su regimen —la victoria politica de la crisis de Suez en 1956 1 
construccion de la presa, las medidas de reforma social— y la prom *' 
de un energico liderazgo en defensa de la causa palestina: todos estos 
pectos parecieron encerrar la esperanza de un mundo distinto de un 
nacion arabe unida rejuvenecida por laautentica revolucion socialy dis-
puesta a ocupar el lugar que le correspondia en el mundo. Tales esDe-
ranzas se vieron alentadas por el aprovechamiento habil de la prensav 
la radio, que apelaba por sobre las cabezas de otros gobiernos al npuebib 
arabe». Estos llamamientos profundizaron los conflictos entre los go
biernos arabes, pero el nasserismo continuo siendo un si'mbolo potente 
de unidad y revolucion, y se expreso en movimientos poll'ticos de grari 
alcance, como el Movimiento de los Nacionalistas Arabes, fundado en 
Beirut y muy popular en el ambito de los refugiados palestinos. 

EL SURGIMIENTO DEL NASSERISMO 

Durante la decada de I960 la vida publica de los pai'ses arabes con
tinuo dominada por la idea de una forma socialista y neutralista de na-
cionalismo arabe, que tenia a Nasser como jefe y sfmbolo. 

Con la conquista de la independencia de Argelia en 1962, la era de 
los imperios europeos Uego practicamente a su fin, pero en Oriente 
Proximo aiin habia areas en que perduraba el poder britanico, que se 
expresaba en diferentes formas de gobierno y, en ultimo anilisis, se ba-
saba en la posibilidad de usar la fuerza armada. En Aden y el protecto-



J0 circundante, los intereses britanicos habian llegado a ser mas signi-
r,,tivos durante la decada de 1950. La refineria de petroleo de Aden 

jjuportante, y otro tanto podia afirmarse de la base naval, en vista 
,j temor de que la Union Sovietica pudiera establecer su control en el 
fuerno de Africa, en la costa opuesta del mar Rojo. El flexible protecto-

J0 Je la region circundante estaba transformandose en un sistema 
pfc formal decontrol. 

El despertar de la conciencia polftica en Aden, alentado por el as-

anSo del naserismo y por ciertos cambios que se observaban en Yemen, 
j,]ieo a los britanicos a ampliar el grado de participation local en el go-
Urno. En Ade"n se creo una asamblea legislativa, y los protectorados 
«iicundantes formaron una federacion a la que se incorporo la propia 
ajen. Pero las concesiones limitadas originaron nuevas demandas, pro-
0iientes de la pequena clase culta y los trabajadores de Aden y de los 
nuese oponian al dominio de los gobernantes en la federacion, con cier-
loapoyo de Egipto. Comenzo un periodo virulento y, en 1966, el go-
bierno britanico decidio retirarse. As( las cosas, la oposicion se habia di-
vldido en dos grupos, y cuando sobrevino la retirada, en 1967, un 
jfupo urbano de orientation marxista pudo aduenarse del poder. 
5 En el golfo Persico la retirada no respondio tanto a la presion local 
como al cambio de concepcion acerca de la posici6n de Gran Bretafia en 
(tmundo. En 1961 Kuwait obtuvo la independencia total: una clase 
sobernante estable de familias de comerciantes agrupados alrededor de 
unafamilia gobernante pudo ahora crear un nuevo tipo de gobierno y 
sociedad mediante la explotacion del petroleo. En las areas interiores del 
rolfo Persico, una revision de los recursos y la estrategia de Gran Breta-
jacondujo en 1968 a la decision del gobierno de retirar sus fuerzas mi-
litaresy, por lo tanto, renunciar a su control politico en toda el area del 
oceano Indico hacia 1971. En cierto sentido, esta decision perjudico 
uninteres britanico local. El descubrimiento de petroleo en diferentes 
areas del golfo y su explotacion a gran escala en Abu Dabi asigno reno-
vada importancia a lo que habia sido un area muy pobre y determino 
nertaampliacion del control britanico a partir de los pequenos puertos 
it la costa y hacia el interior, donde ahora la delimitacion exacta de las 
fronteras adquirio importancia. Gracias a la influencia britanica, se for-
mo una federacion flexible, los Emiratos Arabes Unidos, que asumio el 
frapel unificador que antes habian representado los britanicos. Estaban 
tormados por siete pequenos estados (Abu Dabi, Dubai, Sharja y cuatro 
mas), pero ni Bahrein ni Qatar se incorporaron al grupo. Durante un 
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riempo la independencia de Bahrein se vio amenazada por 1 
siones iranfes a la soberani'a, sobre la base de argumentos h' - • ^ 
pero se renuncio a estas en 1970. •..-;,.0s' 

Despues, el unico lugar de la peninsula donde se mantuv I 
sencia britanica fue precisamente alii donde nunca habi'a exist A ^' 
cialmente. El gobernante de Oman habia estado durante much 
po bajo el control virtual de un pequefio numero de fund 
britanicos. Su dominio apenas se habia extendido al interior dn A 
poder real estaba en manos del iman de la secta ibadf. Pero dura 
decada de 1950 la perspectiva de descubrir petroleo en el interior II 
a una ampliation del poder del sultan, respaldado por los britiniei-i 
su vez, este proceso origino una rebelion local, apoyada por Arabia ^ 
df, que tenia sus propias pretensiones territoriales; en el fondo del c 
flicto estaban los intereses contrarios de las companias petroleras brita ' 
cas y norteamericanas. Se reprimio el alzamiento con la ayuda britanica 
y se elimino elimanato, pero en 1965 estallo una revueltamasseriae 
la region occidental del pais, es decir, en Dhufas. Se prolongo durante 1 
decada de 1970, de nuevo con apoyo externo. El sultan se resistio a ha 
cer concesiones al cambio, y en 1970 fue derrocado por instigation bri
tanica en favor de su hijo. 

Hacia la decada de 1960 la principal atencion de los interesadps en 
lo que parecia ser la formation de una nation arabe ya no se relacionaba 
con los vestigios del dominio imperial, sino con otros dos tipos de con-
flicto: el que mantenfan las dos «superpotencias» y el que habfeentre 
los Estados gobernados por grupos que propugnaban el cambio rapido 
o a la revolution segiin las ideas generales nasseristas, y los que estaban 
gobernados por dinastias o grupos mas cautelosos frente al cambio po
litico y social y mas hostiles a la difusion de la influencia nasserista. En 
Siria, el partido Baaz se adueno del poder en 1963: primero estiivo en 
manos de los jefes civiles, y despues de los oficiales militares adscritos a 
la organizacion. En Irak, el gobierno de oficiales instaurado por la revo
lucion de 1958 fue desplazado en 1963 por uno mas inclinadoal Baaz 
y al nasserismo; pero las discusiones acerca de la unidad entre Irak, Siria 
y Egipto revelaron las diferencias de intereses y de ideas entre los tres 
pai'ses. En Sudan, un golpe militar estallo en 1958, y el nuevo gobierno 
siguio una politica de neutralismo y desarrollo economico, hasta que en 
1964 la presion popular restauro el gobierno parlamentario. En Axgelia, 
el primer gobierno establecido despues de la independencia y encabeza-
do por Ahmad Ben Bella fue reemplazado en 19 65 por otro mas com-
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metido con el socialismo y el neutralismo, encabezado por Huari 
median. Pero se mantenfan las monarqufas de Marruecos, Libia, Jor-
ia Y Arabia Saudi, y Tiinez ocupaba una posicion ambigua, gober-
i por Burguiba como jefe de un partido nacionalista de masas com-

metido con la reforma profunda, aunque hostil, a la ampliacion de 
• nfluencia egipcia y a muchas de las ideas corrientes del nacionalismo 

£1 sentimiento de una nacion en proceso de rormacion se acentuo 
, jjjte este perfodo a causa del mas amplio caudal de riqueza y de 

s carnbios originados en la explotacion del petroleo. Los recursos pe-
-roleros de los pafses arabes y de otras naciones de Oriente Proximo 
i ra Jjabfan llegado a ser en verdad importantes en la economia mun-
jjjl y este hecho influia profundamente sobre las sociedades de los pai-
^productores. Hacia mediados de la decada de I960 los cinco pafses 
ijabes productores de petroleo mas importantes —Irak, Kuwait, Arabia 
Saudi, Libiay Argelia— en conjunto teni'an ingresos oficiales de alrede-
ijor de 2.000 millones de dolares anuales. Estas rentas se utilizaban — 

wn mis responsabilidad en Irak, Kuwait, Libia y Argelia, y con menor 
seriedad en Arabia Saudi, hasta que una revolution de palacio remplazo 
aSaud, el hijo mayor de Abd al-Aziz, que se habia convertido en rey a la 
muerte de su padre, por un hermano mas capaz, Faisal (1964-1975)— 
para construir la infraestructura de sociedades modernas, extender los 
servicios sociales y tambien crear estructuras mas complejas de gobierno, 
ylas fuerzas defensivas y de seguridad que eran su base. 

Estos procesos comenzaban a modificar el lugar de la peninsula 
arabiga en el mundo arabe de dos modos diferentes. Por una parte, los 
eobernantes de Arabia Saudi y los pafses del golfo Persico podian usar 
su riqueza para alcanzar una posicion mas influyente en los asunios ara-
bes; durante este periodo comenzaron a ayudar a gran escala a los Esta-
dos mas pobres. Por otra, sus sociedades en proceso de rapido cambio 
comenzaron a atraer gran niimero de emigrantes de otros pafses arabes. 
Esto no era igualmente aplicable a Argelia e Irak, que teni'an poblaciones 
numerosas y podfan producir sus propios trabajadores especializados y 
formados, pero en Arabia Saudf, Kuwait y otros pafses del golfo, y en 
Libia, las poblaciones eran demasiado reducidas para atender la necesi-
dadde desarrollar recursos, y las clases cultas eran aun menores. La ma-
yoria de los emigrantes estaba formada por palestinos, sirios y libaneses; 
excepto en Libia, un numero mas reducido provenfa de Egipto, donde 
las necesidades de un numeroso ejercito permanente y una economia 
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dinamica controlada por el Estado determinaba que el gobierno 
tiese a permitir la emigracion a gran escala. Es posible que hast 
pios de la decada de 1970 hubiese aproximadamente medio mill -
emigrantes. La mayon'a eran trabajadores educados o instruidos II 
ban con ellos a los pafses destinatarios de la emigracion las idea-: 
habi'an difundido en los pafses de origen: las ideas de la revoluciri 
serista y el nacionalismo del Baaz, y el eterno anhelo de los palesti 
recuperar su pais. Estas ideas y aspiraciones parecieron alentar el in 
del Egipto de Nasser, que era utilizar la riqueza de los pafses petrol 
como instrumento para crear un solido bloque de pafses arabes ba' r 
derazgo egipcio. 

LACRISISDE1967 

A principios de la decada de I960 ya habfa signos que anunciaban 
que las reclamaciones y las pretensiones del nasserismo excedian sus po-
sibilidades. La disolucion de la union entre Egipto y Siria en 1961 v el 
fracaso de las conversaciones ulteriores acerca de la unidad, demostraron 
los lfmites del liderazgo de Nasser y de los intereses comunes de los Es-
tados arabes. Mas significativos fueron los hechos que sucedieron en Ye
men. En 1962 fallecio el iman zaidf, gobernante del pafs, ysusucesor 
fue derrocado casi inmediatamente por un movimiento en que los libe-
rales cultos que habfan vivido en el exilio se unieron a los oficiales de 
un nuevo ejercito regular, con limitado apoyo tribal. El antiguo imanato 
se convirtio en la Repiiblica Arabe del Yemen (ahora denominada a me-
nudo Yemen del Norte, para distinguirla del Estado creado despues que 
los britanicos se retiraron de Aden y el protectorado circundante, deno-
minado oficialmente Repiiblica Democratica Popular de Yemen o, a 
menudo, Yemen del Sur). El grupo que se hizo con el poder solicito de 
inmediato la ayuda egipcia, y se enviaron unidades militates de ese pais. 
Pero incluso con este apoyo, la tarea de gobernar un pafs que habfa es
tado controlado directamente, pero se habfa mantenido unido gracias i 
la habilidad y los contactos del imanato, fue excesiva para el nuevo go-
bierno. Algunas regiones rurales, que aiin aceptaban la autoridad del 
iman, o se oponfan al tipo de control que el gobierno intentaba crear, se 
alzaron en armas. Contaron con el apoyo de Arabia Saudf, y siguieron 
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• s anos de guerra civil, en que se entrelazaron el conflicto entre los 
inos locales y el que tenia lugar entre Egipto y las monarquias arabes 

^ jjcionaies». Ninguno de los dos bandos pudo imponerse al otro; los 
contaban con el respaldo egipcio a lo sumo pudieron controlar las 

•ndades principales y las carreteras que las unfan, pero no la mayor par
cel campo, y un numeroso ejercito egipcio, que combatfa en condi-

• _es con las cuales no estaba familiarizado, se vio contenido durante 
jlgunos anos. 

Las limitaciones del poder egipcio y arabe se manifestaron de manera 

mas decisiva en una crisis mas grave que estallo en 1967, y llevo a Egipto y 
otros Estados arabes a un enfrentamiento mas directo y desastroso con 

Israel- Era inevitable que la dinamica de su polftica impulsara a Nasser a 
asumiria posicion de principal defensor de los arabes en lo que para ellos 
jjael problema fundamental: las relaciones con Israel. Al principio el go-
bierno militar egipcio habfa abordado con cautela el problema, pero hacia 
1955 habia comenzado a afirmarsu liderazgo. Los acontecimientos de 
U56 y los afios siguientes convirtieron a Nasser en la figura simbolica del 
nacionalismo arabe, pero en el fondo existia una linea determinada de po-
Kticaegipcia: convertir a Egipto en el pais lider de un bloque arabe tan es-
trechamente unido que el mundo exterior pudiese tratar con el solo a tra
ces de un acuerdo con El Cairo. Actuar como lider y portavoz de la causa 
pakstina encerraba peligros evidentes, y hasta 1964 Egipto asumio con 
cautela la tarea; ese ano rehuso dejarse arrastrar a un enfrentamiento con 
Israel a causa de los planes israelfes de utilization de las aguas del Jordan 
para el regadio. Sin embargo, a partir de ese momento Nasser se vio some-
rido a la presion desde varios angulos. Los regimenes «conservadores» con 
los cuales ya mantenfa conflictos a causa de la guerra civil en Yemen afir-
maban que su prudencia era un signo de que no crefa realmente en la cau
sa que afirmaba sostener. En Siria el poder habia cafdo en manos de un 
grapo del partido Baaz que creia que solo mediante la revolucion social y el 
enfrentamiento directo con Israel podfa resolverse el problema de Palesti-
naycrearse una nueva nacion arabe. 

A la trama de las relaciones interarabes se agregaba ahora un ele-
mento nuevo. Desde 1948 los propios palestinos no habian podido 
desempenar un papel independiente en las discusiones acerca de su 
destino: su liderazgo se habia derrumbado, su pueblo se habia dispersa-
do en una serie de Estados, y los que habian perdido sus casas y su tra-
bajo habian tenido que organizar una vida nueva. Habian podido tener 
cierta posicion solo bajo el control de los Estados arabes y con su autori-
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zacion. En 1964 la Liga Arabe en efecto creo para ellos una enr'H 

pedal, la Organizacion para la Liberation de Palestina (©LP) n S 

babajo el control egipcioy las fuerzas armadas relacionadas con II r*" 
maban parte de los ejercitos de Egipto, Siria, Jordania e Irak F 
epoca estaba formandose una nueva generation de palestinos en 1 
lio pero con el recuerdo de Palestina, educada en El Cairo o R ' 
sensible a las corrientes de pensamiento de dichas ciudades P 
poco, a fines de la decada de 1950, comenzaron aaparecerrnovim' 
tos politicos peculiarmente palestinos de dos tipos: Al-Fata, decid'rl * 
mantener absoluta independencia politica frente a los reeimenes a k 
cuyos intereses no eran identicos a los intereses de los palestinos v X' 
rigir el enfrentamiento militar con Israel; y una serie de movimie 
mis pequefios que se originaron en los grupos nacionalistas arabes Dr 
nasseristas de Beirut, y poco a poco se desplazaron hacia un anali ' 
marxista de la sociedad y la action social, y en la creencia de que el 
mino de la recuperation de Palestina pasaba por una revolution fund 
mental en las naciones arabes. 

Hacia 1965 tales grupos comenzabanapasaralaacciondirectaen Is
rael, y los israelfes comenzaban a tomar represalias, no contra el Baazsirio 
que respaldaba a los palestinos, sino contra Jordania. Estos actos israelies-
no eran simplemente una respuesta a lo que hacian los palestinos, sino que 
provenian de la dinamica de la politica israeli. La poblacion de Israel habia* 
continuado creciendo, principalmente a traves de la inmigracion; hacia 
1967 se elevaba a unos 2,3 millones, de los cuales los arabes eran aproxi-
madamenteel 13 %.Supoderecon6micohabi'aaumentadograciasala 
ayuda norteamericana, a las contribuciones de los judfos del resto del 
mundoy a las compensacionesdeAlemania occidental. Tambienhabia 
aumentado el volumen y la capacidad de las fuerzas armadas, sobre todo 
de la aviacion. Israel sabi'a que era militar y politicamente mas Rierte que; 
sus vecinos arabes; ante la amenaza de esos vecinos, la mejor opcion era 
mostrar su poder. De este modo podia llegarse a un acuerdo mas-establ« 
que el que habia podido obtener hasta ese momento; pero detras de todo 
esto subyacia la esperanza de co nquistar el resto de Palestina y terminar la* 
guerra inconclusa de 1948. 

Todas estas lineas confluyeron en 1967. Ante la represalia israeli con
tra otros Estados arabes, y en vista de los informes (que pudieron haber 
sido infundados) de un inminente ataque israeli a Siria, Nasser pidio a las 
Naciones Unidas que retirasen las fuerzas destacadas en lafronteracon Is
rael desde la guerra de Suez en 1956, y una vez obtenido esto cerro los 
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eChos de Aqaba a la navegacion israelf. Quiza creyo que no tenia nada 
perder: Estados Unidos intervendria a ultimo momento para nego-

• r un arreglo politico que significana una victoria para Nasser, o si se lle-
Ka a la guerra sus fuerzas armadas, equipadas y entrenadas por la 

ilnion Sovietica, tendrfan capacidad suficiente para veneer. Sus calculos 
, i.jji, sido validos si Estados Unidos hubiese ejercido el control total de 
I nolitica israeli, pues en el seno del gobierno norteamericano hab(a un 

Ovimiento que trataba de resolver paefficamente el problema. Pero las 
laciones entre las grandes potencias y sus clientes nunca son sencillas. 

, .'istaelies no estaban dispuestos a dar a Egipto una victoria politica que 
ncorrespondia al equilibrio de poder entre ellos, y tampoco tenfan nada 
ue perder; crei'an que sus fuerzas armadas eran mas poderosas, y en caso 

Jeiina derrota imprevista podian tener la certeza del apoyo norteamerica
no Cuando la tension aumento, Jordania y Siria concertaron acuerdos 
militares con Egipto. El 5 de junio Israel ataco a Egipto, y destruyo su 
Sieiza aerea. Durante los pocos dias siguientes se libraron combates y los 
istaelies ocuparon el Sinai hasta el canal de Suez, Jerusalen y el sector pa-
lestino de Jordania, asi como parte de Siria meridional (el Golan o «altos 
delGolan»), antes de que el cese del fuego convenido en las Naciones 
Unidas pusiera fin a la lucha. 

Xa guerra fue un momento decisivo en muchos aspectos distintos. La 
conquista de Jerusalen por los israelf es, y el hecho de que los lugares santos 
inusulmanesycristianosestuviesenahorabajo controljudio, agrego otra 
dimension al conflicto. La guerra cambio el equilibrio de fuerzas en 
Oriente Proximo. Fue evidente que Israel tenia mas fuerza militar que 
cualquier combinacion de Estados arabes, y este hecho modifico la rela-
riondecada uno de ellos con el mundo exterior. Lo que, con razon o sin 
ella, parecia una amenaza a la existencia de Israel origino simpatias en Eu-
ropay Estados Unidos, donde los recuerdos del destino judio durante la 
Segunda Guerra Mundial ahora estaban vivos; y la rapida victoria israeli 
ambien determino que Israel fuese mas deseable como aliado a ojos de los 
aorteamericanos. Para los Estados arabes, y sobre todo para Egipto, lo que 
habi'asucedido era en todos los sentidos una derrota que mostraba los li-
mites de su capacidad militar y politica; para la Union Sovietica tambien 
fue una especie de derrota, pero que decidio aiin mas a los rusos a impedir 
que sus clientes sufriesen otra de la misma magnitud. En un nivel muy 
profundo, la guerra dejo su serial en todos los habitantes del mundo que 
seidentificaban con la condicion de judio o de arabe, y lo que habi'a sido 
un conflicto local cobro un caracter mundial. 

— 495 — 



El resultado mas importante fue a la larga la ocupacion k \rt ' 
que restaba de la Palestina arabe: Jerusalen, Gaza y la region n J 
de Jordania (denominada generalmente la Cisjordania). Mas n 1 • 
se convirtieron en refugiados, y tambien aumento el numero H I °S 

se vieron sometidos al dominio israelf. Esta situacion fortaleriA i 
do de la identidad palestina, y la conviccion de que en defin' ' 
pueblo podfa confiar unicamente en el mismo; y tambien ori ' ' ^ 
problema para los israelfes, los Estados arabes y las grandes Dor 
^Israel debfa continuar ocupando lo que habfa conquistado 
territorios por alguna forma de arreglo pacffico con los Estados ' i 
jDebi'a existir cierto tipo de entidad politica para los palestino^ -n 
que modo los Estados arabes podfan recuperar las tierras que h C' 
perdido? <C6mo podian las potencias alcanzar un acuerdo que nn A 
embocase en otra guerra, a la cual quiza se viesen arrastrados? 

Es posible que alguna iniciativa de los vencedores hubiese abiert I 
camino que Uevaba a la solution de algunos de estos interroeantes- n 
la iniciativa no llego, quiza porque los israelfes necesitaron un tierriDo Da 
asimilar los resultados de una victoria tan siibita y completa, y todas k 
partes se atrincheraron en sus nuevas posiciones. Los palestinos, cuyfjna-
yoria se encontraba unida bajo el dominio israeli, reclamaron una existen-
cia nacional separada e independiente. Los israelies comenzaron a admi-
nistrar los territorios conquistados practicamente como parte de Israel En 
noviembre de ese afio, 1967, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas consiguio finalmente dictar la Resolucion 242, de acuerdo con 
cuyos terminos debia sustentarse la paz al amparo de fronteras seguras y 
reconocidas, Israel se retiraria de los territorios que habfa conquistado yse 
contemplarfa la situacion de los refugiados. Pero se discrepaba acerca del 
modo de interpretar esta resolucion: a saber, si Israel se retiraba de todos o 
solo de parte de los territorios; si los palestinos eran una nacion o un grupo 
de refugiados. Los jefes de los Estados arabes adoptaron su propiaresolu
cion en una conferencia celebrada en Jartum en septiembre de 1967: no 
reconocfan las conquistas israelfes, y no negociarfan. Tambien en estq,po-
dia haber diferentes interpretaciones: por lo menos a los ojos de Egipto y 
Jordania todavfa estaba abierto el camino de un arreglo negociado. 
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CAPITULO VEINTICINCO 

La unidad y la desunion drabes 
(desde 1967) 

LACRISISDE1973 

Nasser sobrevivio tres afios a su derrota. Su posicion en el mundo se 
ffjogravemente comprometida; sus relaciones con Estados Unidos y Gran 
Bretafia se enturbiaron a causa de las acusaciones que formulo y su creen-
'ciade que habfan ayudado militarmente a Israel durante la guerra, y por 
iinsistencia norteamericana en que Israel se retirase de los territorios con-
ouistados solo a cambio de la paz. Su posicion con respecto a otros gober-

*hantes arabes se debilito cuando fueron evidentes las limitaciones de su 
poder. Un resultado inmediato de la guerra de 1967 rue que el gober-
nante egipcio puso fin a sus perdidas en Yemen, y concerto un acuerdo 
jjonArabia Saudi que contemplaba la retirada de sus fuerzas. 

Pero en Egipto su posicion continuaba siendo fuerte. Hacia fines 
telafatidicasemanadejunio de 1967anuncio su dimision, pero esta 
jctitud provoco protestas generales en Egipto y en otros paises arabes, 
quiza como resultado de un habil sistema de organizacion, pero tal vez 

sporque se temio que su renuncia significase una derrota y una humilia
tion mas profundas. Su influencia sobre el sentimiento popular de 
itros paises arabes continuo siendo intensa. Tanto a causa de su propia 
ierarqui'a como de la posicion reconocida de Egipto, era el intermediario 
indispensable entre los palestinos y los pueblos con los cuales estos vi-
ffan. Durante los afios que siguieron a 1967, el desarrollo del senti
miento nacional palestino y la fuerza cada vez mis considerable de Al-
Fatl, que controlo la OLP desde 1969, originaron una serie de 
incidentes guerrilleros contra Israel, y las represalias israelfes contra las 
regiones donde los palestinos gozaban de cierta libertad de accion. En 
J969, la intervencion egipcia determino un acuerdo entre el gobierno 
libanes y la OLP, que definio los limites dentro de los cuales la OLP po-

— 497 — 



dia operar en Lfbano meridional. Al afio siguiente, en 1970 
grandes combates en Jordania entre el ejercito y los grupos eu 11 f ° n 

palestinos, que parecieron estar cerca de adueiiarse del poder l °$ 

El gobierno jordano pudo imponer su autoridad y terminar \ -
bertad de accion de los grupos palestinos, y de nuevo la med' ' - '" 
Nasser permitio alcanzar la paz entre ellos. e 

Inmediatamente despues, sobrevino la siibita muerte de Na 
extraordinarias escenas de su funeral, en que millones de Det-crm n 

i n • -c i i faunas iiora-
ron en las calles, ciertamente signihcaron algo; al menos por el m 
to, era dificil imaginar a Egipto o al mundo arabe sin el. Su mue f; 
el fin de una era de esperanza para un mundo arabe unido y renri A 

La sucesion de Nasser qued6 a cargo de un antiguo coleea An 
al-Sadat (1918-1981). Al principio parecio que Egipto continua ' 
como antes. Tambien en otros pafses arabes los cambios observados 
1969 y 1970 llevaron al poder a hombres que tenian probabilidades d 
aplicar una politica mas o menos analoga al nasserismo, o por lo men 
concordante con el. Es cierto que en Marruecos y Tiinez no hubo cam 
bios fundamentales por esta epoca. El rey Hassan y quienes lo rodea-
ban, y Burguiba y el Neo-Destur conservaron el poder. Tambien en Ar-
gelia el cambio en el seno del grupo gobernante habia sobrevenido 
pocos anos antes. Mas al este, el dominio del rey Faisal en Arabia Saudi 
del rey Hussein en Jordania y las dinastias de los Estados del golfo Persi-
co perduraron. Pero en Libia la conocida combination de oficiales mili-
tares e intelectuales extremistas derroco a la monarqufa en 1969; des
pues de un tiempo, se perfilo en el nuevo grupo gobernante la figura 
dominante de un oficial, Muammar al-Qadhafi (o al-Gadafi). En Su
dan un grupo analogo, encabezado por Yafar al-Numeiri, derroco al re
gimen constitucional en 1969. En Siria, el regimen del partido Baaz, 
que habia estado muy comprometido con la derrota de 1967, fue re-
emplazado en 1970 por un grupo de oficiales militares encabezados por 
Hafiz al-Assad, tambien perteneciente al Baaz, pero que aplicaba una 
politica mas prudente. Asimismo, en Irak, el periodo de dominio mis o 
menos inseguro ejercido por coaliciones de oficiales militares y civiles 
desemboco en un grupo mas unido, vinculado con el Baaz, que asumio 
el poder en 1968; Saddam Hussein se convirtio poco a poco en su figu
ra mas solida. Tambien para Yemen del Sur 1969 fue un afio decisive. 
La coalicion de fuerzas que habia asumido el poder tras la conquista de 
la independencia fue sustituida por un grupo marxista mas riguroso. 
Pero en Yemen del Norte estos anos no comportaron un cambio decisi-

— 498 — 



A fin de la guerra civil llevo al poder a una coalicion de elementos 
j Ins dos sectores, cuyas mutuas relaciones aiin no estaban definidas. 
c'ln a partir de 1974 se establecio un regimen mas o menos estable, 

n el apoyo del ejercito y de algunos li'deres tribales poderosos. 
En 1973 hubo acontecimientos no menos dramaticos que los de 

1167 y parecieron senalar una nueva etapa en el camino de la unidad ara-
i. via reafirmacion de la independencia frente a las grandes potencias. 
Muevamente hubo un enfrentamiento con Israel. Ya antes de la muerte 
r passer, el deseo de compensar la derrota de 1967 se habia manifestado 
nuna "guerra de desgaste» a lo largo del canal de Suez, y en el rearme de 

los ejercitos egipcio y sirio por la Union Sovietica. A principios de la deca-
Jade 1970, el nuevo gobernante de Egipto, Sadat, promovio cierto cam-
bio politico cuando pidi6 la retirada de los asesores y tecnicos rusos, pero 
eleiercito continuo siendo el mismo que los rusos habfan equipado e ins-
rruido, y en octubre de 1973 desencadeno un siibito ataque sobre las 
foerzas israelies destacadas en la orilla oriental del canal de Suez; al mismo 

% uempo, y en cumplimiento de un acuerdo, el ejercito sirio ataco a los israe
lies en el Golan. 

En la primera etapa de la lucha, el ejercito egipcio consiguio cruzar el 
canal y establecer una cabeza de puente, y los sirios ocuparon parte del 
Golan; las armas suministradas por los rusos les permitieron neutralizar la 

$ juerza aerea israeli, que habia conquistado la victoria de 1967. Pero du-
rantelos pocos dfas siguientes la suerte de las armas cambio. Las fuerzas is
raelies cruzaron el canal y establecieron su propia cabeza de puente sobre 
la orilla occidental, yobligaron a los sirios a retroceder hacia Damasco. Al 

• jnargen de su propia capacidad, el exito de los israelies respondio en parte 
alequipo enviado rapidamente por los norteamericanos, y en parte a las 
diferencias de polftica entre Egipto y Siria, que pronto se manifes-
taron. Las campanas demostraron nuevamente la superioridad militar 
delos israelies, pero ni a los ojos de los arabes ni a los del mundo la guerra 
parecio una derrota. Los ataques demostraron una planificacion cuida-
dosay verdadera decision; habfan atraido no solo lasimpatfasino tam-
bien la ayuda financiera y militar de otros pafses arabes; y concluyeron en 
un cese del fuego impuesto por la influencia de las superpotencias, lo que 
demostro que, si bien Estados Unidos no estaba dispuesto apermitirla 
derrota de Israel, ni los norteamericanos ni la Union S ovietica permi tirian 
la derrota de Egipto, y que ninguno de los dos deseaba que la guerra se 
agravase hasta tal punto que ambas superpotencias se viesen arrastradas al 
conflicto. 
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•eel 
Parte de la razon que explica la intervention de las potenci fi 

empleo por los Estados arabes de lo que parecio sersuarma m,'.-
i J j • L i l l " a m a 5 i m p o t -

tante: el poder de imponer un embargo a la exportation de n -i 
I'or pnmera y quiza por ultima vez, se utilizo con exito esta arm T 
paises arabes productores de petroleo decidieron reducir su prodi ' ' 
mientras Israel continuase ocupando territorios arabes, y Arabia <; 
impuso un embargo total a las exportaciones dirigidas a Estados II 'A 
y los Paises Bajos, considerados los mas favorables a Israel en el mar J 
los paises de Europa occidental, ademas de ser un centro del mer A 
petrolero libre. 

Los efectos de estas decisiones fueron aiin mayores porque rri' 
menos coincidieron con otro cambio hacia el cual se orientaban desH 
hacia un tiempo los paises exportadores de petr6Ieo. La demanda de n 
troleo de Oriente Proximo habia estado aumentando, pues las necesida 
des de los paises industriales crecian con mas rapidez que la production 
y la organization de los paises exportadores de petroleo (OPEP) era mas 
solida y estaba mas decidida a aumentar su participation en las ganan-
cias, que representaban un porcentaje del precio mas reducido que la 
suma cobrada en forma de impuestos por los paises consumidores que 
importaban petroleo. A fines de 1973 la OPEP decidio aumentar los 
precios de venta del petroleo aproximadamenre en un 300 %; Iran y 
los paises arabes fueron los principales impulsores de esta decision. (El 
aumento del precio pagado por el consumidor final, sin embargo, rue 
menor que este porcentaje, pues los impuestos y otros costes no se ele-
varon tan to.) 

EL PREDOMINIO DE LA INFLUENCIA NORTEAMERICANA 

Sin embargo, al cabo de unos pocos afios fue evidente que lo que 
podia haber parecido una declaration de independenciapoli'ticayeco-
nomica de hecho era un primer paso que llevaba a una situacion de mas 
dependencia de Estados Unidos. La iniciativa correspondio a Egipto, 
como habia sucedido con todas las actitudes arabes durante los ultimos 
veinte afios, poco mas o menos. Sadat no pensaba que se habia librado 
la guerra de 1973 para alcanzar una victoria militar, sino con el proposi-
to de conmover a las superpotencias, de modo que adoptasen la iniciati-
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ienegociar un arreglo de los problemas entre Israel y los arabes, y de 
modo impidiesen una nueva crisis y una peligrosa confrontation. 

»• rfjjnente, eso fue lo que sucedio, pero de un modo tal que aumento 
I noder y la participation de una de las superpotencias, es decir, Esta-
j Unidos. fistos habfan intervenido decisivamente en la guerra, pri-
,r0 suministrando armas a Israel e impidiendo su derrota, y despues 
reando un equilibrio de fuerzas que condujera a un acuerdo. Durante 
I jjos afios siguientes la mediation norteamericana desemboco en un 
jnierdo sirioisraelf, en virtud del cual Israel se retiro de parte del territo-
rio sirio que habfa conquistado en 1967 y 1973, y se obtuvieron dos 
acuerdos similares entre Israel y Egipto. Hubo un intento breve y abor-
rjdo de reunir a las superpotencias, Israel y los Estados arabes en una 
mnferencia general bajo los auspicios de las Naciones Unidas, pero la li-
nea principal de la polftica norteamericana fue, en la medida de lo posi-
kle, excluir a Rusia de Oriente Proximo, apoyar polftica y militarmente 
a Israel, incorporar a este a los acuerdos con los pafses arabes, de modo 
(luese retirase de los territorios conquistados a cambio de la paz, pero 
mantener a la OLP fuera de las discusiones, por respeto a los deseos is-
raeli'es, al menos mientras la OLP no reconociera a Israel. 

Esta polftica cambio durante un breve lapso en 1977, cuando el 
nuevo presidente norteamericano Jimmy Carter trato de que Estados 
Unidos y la Union Sovietica formulasen un enfoque conjunto del pro-
blema, y de hallar el modo de incorporar a los palestinos al proceso de ne-
eociacion. Aun asf, estos esfuerzos quedaron en nada por dos razones: la 
oposicion israelf, que se acentuo cuando un gobierno mas firme asumio el 
poder en Israel, bajo la direccion de Menajem Beguin; y la subita deci
sion de Sadat, en noviembre de 1977, de ir a Jerusalen y ofrecer a Israel la 
posibilidad de acordar la paz a traves de negociaciones directas. 

Era evidente que Sadat pensaba en la perspectiva de terminar con la 
secuencia de guerras que, segun crefa, los arabes no podian ganar, pero 
timbien habfa perspectivas mas amplias: las negociaciones directas, pro-
movidas por Estados Unidos, eliminarfan la influencia de la Union Sovie
tica en Oriente Proximo; una vez que concertarala paz con Israel, Egipto 
podia convertirse en un aliado mas importante para Estados Unidos, con 
todas las consecuencias que podfan derivarse de esa situacion, y que se re-
ferfan tanto al apoyo economico como a una actitud norteamericana mas 
favorable hacia las demandas de los arabes palestinos. En la mente del go
bierno israelf del momento, el obj etivo era distinto: concertar la paz con 
Egipto, su enemigo mas formidable, incluso al precio de una retirada del 
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Sinaf, y por lo tamo tener las manos libres para alcanzar el obier" 
cialdesupoli'tica,estoes,lainstalaci6ndecolonosjudfosenlosr • ^' 
conquistadosdeCisjordania,ylaanexi6ngradualdeesastierras ' °S 

la posibilidad de lidiar eficazmente con la oposicion de Siria o la m v> n ° 
consiguiente, en las discusiones que siguieronal viaiede Sadat I 
fundamental fue el de la relacion que se establecen'a entre una D • * 
cio-israeliyelestatusfuturodeCisjordania. Cuando al fin se lie ' 
acuerdo, con la mediacion norteamericana, en 1978, (el «acue A 
Camp David»), fue evidente que en esta cuestion esencial la opinion' 
If habia prevalecido sobre la de Egipto y, hasta cierto punto, sobre I A 
Estados Unidos. En virtud del acuerdo, debfa convenirse una paz fn I 
entre Egipto e Israel, y debia existir cierto genero de autonomfa onp ' 
definida mas tarde, para Cisjordania y Gaza, y que conducin'a, tras cin 
afios, a discusiones sobre cual era su estatus definitivo; pero no habfa 
nexo formal entre las dos cuestiones. En las discusiones ulteriores acer 
de la autonomfa pronto fue evidente que las ideas israelfes eran muvdis 
tintas de las que prevalecfan en Egipto y Estados Unidos, e Israel rehuso 
suspender su politica de asentamientos judfos en los territorios conquisra-
dos. 

El presidente Sadat fue asesinado en 1981 por miembros de un 
grupo que se oponfa a su politica y se proponfa restaurar la base islamica 
de la sociedad egipcia, pero su sucesor, Hosni Mubarak, continuo apli-
cando las lfneas principales de esta polftica. En el curso de los afios si-
guientes, las relaciones de Egipto con Estados Unidos Uegaron a sermas 
estrechas, y el pais recibio un gran caudal de ayuda financiera y militar. 
Pero el acuerdo con Israel no solo fue repudiado por los palestinos, sino 
tambien por la mayorfa de los Estados arabes, con mayor o menor era-
do de conviccion, y Egipto fue formalmente expulsado de la LigaAra-
be, que traslado su cuartel general de El Cairo a Ttinez. De todos mo-
dos, las ventajas que podian derivarse de una alineacion mas estricta con 
la politica norteamericana eran tan considerables y evidentes que otros 
Estados arabes tambien marcharon en esa direccion: Marruecos,T\inez, 
Jordania y, sobre todo, los pafses petroleros de la peninsula arabiga, pues 
despues de la culminacion de su influencia en 1973 pronto fue eviden
ce que la riqueza derivada del petroleo podia generar debilidad mis que 
fuerza. 

Juzgada sobre la base de todos los criterios precedences, esa riqueza 
era en efecco muy grande. Encre 1973 y 1978 las rencas anuales prove
niences del petroleo en los principales pafses arabes productores crecio 



-ejnente: en Arabia Saudi pas6 de 4.350 millones a 36.000 millo-
Je dolares; en Kuwait, de 1.700 a 9.200 millones; en Irak, de 

flOO a 23-600 millones; en Libia, de 2.200 a 8.800 millones. Otros 
(ses tambien aumentaron mucho su production, y fue el caso sobre 
do de Qatar, Abu Dabi y Dubai. Tambien se amplio el control de los 
, eS sobre sus propios recursos. Hacia 1980 la totalidad de los princi

ples Estados productores habfa nacionalizado la produccion de petro-
I no tenia una importante participaci6n en las compafiias explotadoras, 
' bien las grandes compafiias multinacionales todavia mantenian una 

V oSicion fuerte en el area del transporte y la venta. El aumento de la ri-
ueza determino que se acentuase la dependencia con respecto a los pai-

! «s jndustrializados. Los pai'ses productores tenian que vender su petro-
|e0 ylos paises industriales eran sus principales clientes. En el curso de 
ladecada de 1970 el exceso de la demanda sobre la oferta concluyo, a 
ausadela crisis economica, los esfuerzos para economizar el consumo 
de combustible y el aumento de la produccion en los paises que no 
eran miembros de la OPEP; la capacidad negociadora y la unidad de la 
0PEP se debilitaron y no fue posible mantener un nivel elevado y uni-

1 forme de precios. Los paises que tenian ingresos mas elevados, los que 
podlan gastar en el desarrollo, a causa de los limites de la poblacion y 
losrecursos nacionales debi'an invertir en otros lugares el excedente, y 
isiseorientaron sobre todo hacia los paises industriales. Tenian que acu-
dir a esos paises tambien para obtener los bienes de equipo y los conoci-
mientos tecnicos que eran necesarios en vista del desarrollo econ6mico y 
elfortalecimiento de las fuerzas armadas. 

Esta dependencia cada vez mas acentuada tenia otro aspecto. El em-
pleo que hicieron los paises arabes del arma del embargo en 1973 deter-

; mino que los Estados industriales percibiesen hasta que punto dependian 
del petroleo de Oriente Proximo, y a medida que avanzo la decada hubo 
indicios en el sentido de que Estados Unidos podia llegar a intervenir 
apelando a la fuerza si volvfan a interrumpirse los suministros de petroleo, 
yafuese a causa de revoluciones en los paises productores, ya fuese por el 
peligro de una ampliacion de la influencia sovietica en las naciones del 
golfo. Pero se apelarfa a la intervencion como ultimo recurso, y en general 
Estados Unidos dependfa de sus principales aliados en la region del golfo 
Persico, es decir, de Arabia Saudi e Iran. Sin embargo, hacia fines de la d6-
adade 1970 la situacion cambio. La ocupacion rusa de Afganistan en 
1979 provoco temores, justificados o no, ante la posibilidad de que la 
Union Sovietica pudiera proponerse ampliar aiin mas su control en la re-
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gion del oceano Indico. La revolution iranf de 1978-1979 A? 
position del sha, el aliado mas firme de Estados Unidos v r*.,>~. i 

u- «.-> • r - ' y e r n P l a i 6 s u 
gobierno por otro que se comprometio a convemr a Iran en un F«- J 

, • • ,, • • , . ""-^stadoau. 
tenticamente lslamico, como primer paso hacia un cambio an '1 
otros pai'ses musulmanes: se corn'a el peligro de que la revolution <; 
diese hacia el oeste, en direction a los pai'ses vecinos, lo cual dest ' -
sistema politico de las naciones del golfo Persico y turbaria sus rel : 
con Estados Unidos. Esas consideraciones determinaron la formi I ' • 
de planes norteamericanos para la defensa del golfo en caso de neces'H A 
en acuerdo con los Estados de Oriente Proximo dispuestos a cooDera XT' 
obstante la mayorfa de los Estados del golfo Persico trataban de manr 
cierta distancia frente a una alianza integral con los norteamericanos v 
1981 Arabia Saudi y los Estados mas pequenos crearon su propio Con 
jo de Cooperation del Golfo. 

La apertura hacia el oeste fue mas que un cambio en la polftica ext 
rior o militar; fue tambien un cambio de las actitudes y la polftica de I 
mayorfa de los gobiernos arabes hacia la economia. Es significative) que en 
Egipto se la denominara infitd (polftica de la puerta abierta), por una lev 
promulgada en 1974. Una serie de causas condujeron a este resultado- el 
poder de Estados Unidos, segiin se demostro en la guerra de 1973 y sus 
secuelas; la necesidad de prestamos extranjeros y de inversion con el fin* 
de desarrollar los recursos y adquirir fuerza; quiza tambien una conciencia 
cada vez mas aguda de las limitaciones del control estatal de la economia-
y la presion ejercida por los intereses privados. 

La infitd estaba formada por dos procesos estrechamente interrela-
cionados. Por una parte, habfa una modificacion del equilibrio entrelos* 
sectores publico y privado de la economfa. Salvo el Lfbano, que de hecho 
carecfa de sector publico, incluso los pai'ses mas comprometidos con la ini-
ciativa privada conservaban algunos sectores de control publico, pues no'> 
existfa la posibilidad de un rapido desarrollo excepto a traves de la inver
sion y la direction del Estado; por ejemplo, en Arabia Saudi se nationali
ze la industria petrolera y las principales empresas industriales nuevas 
eran propiedad del Estado. Pero en la mayorfa de los paises ahora se con-
cedio un alcance mas ampiio a la iniciativa privada, en la agriculture, la. 
industria y el comercio. Este fenomeno fue mas visible en Egipto, donde 
la decada de 1970 asistio a un rapido y ampiio cambio que modifico el 
socialismo estatal de la decada anterior. En Tunez, el intento de control 
oficial de las importaciones y las exportaciones, de abordar la produccion 
industrial y la distribution interna, tropezo con dificultades y fue cance-
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i en 1969- Tambien en Siriay en Irak, a pesar de los principios socia-
• del partido Baaz, hubo un cambio anilogo. 

En segundo lugar, la infitd significaba una apertura a la inversion y 
• 'niciativa extranjeras, y mas concretamente a las occidentales. Pese a la 

_ulacion de capital originada por la produccion de petroleo, los re-

rsos de la mayorfa de los paises arabes no eran eficaces para los proce-
Je desarrollo rapido y a gran escala con los cuales se habian compro-

erido la mayorfa de los gobiernos. La inversion proveniente de 
fttados Unidos y de Europa, y de los organismos internacionales, se 
oalentada por las garantfas y los privilegios imposirivos, y disminuye-

n[js restricciones que se oponi'an a las importaciones. En general, los 
ftultados no fueron los esperados. No rue muy considerable el monto 
i ] capital extranjero privado atrafdo por los paises donde en general los 
£<j(meries parecian inestables y las posibilidades de obtener utilidades 
»tan inciertas. La mayor parte de la ayuda provino de los gobiernos o los 
oreanismos internacionales, y se utilizo para adquirir armamentos, crear 
unainfraestructura y ejecutar planes costosos y excesivamente ambicio-
sos. PirK de la ayuda llego condicionada, de manera explicita o implfci-
5j. nor ejemplo, la presion ejercida por el Fondo Monetario Internacio-
nalsobre Egipto con el fin de que redujese su deficit desemboco en un 
intento de aumentar los precios de los alimentos, lo cual provoco graves 
fcordenes en 1977. Mas aiin, la atenuacion de las restricciones a las 
importaciones signified que las jovenes industrias nativas tuvieron que 
jftontar la competencia de las industrias solidamente establecidas de Es-
iadosUnidos, Europa occidental y Japon, por lo menos en las lineas de 
produccion en que se requen'a un elevado nivel de conocimientos tecni-
cosy experiencia. El resultado serfa mantener a los paises arabes, como a 
bs de la mayor parte delTercer Mundo, en una situacion en que pro-
Jujeran am'culos de consumo para ellos mismos, pero continuaron im-
portando artfculos de tecnologi'a mis avanzada. 

LA INTERDEPENDENCIA DE LOS PAISES ARABES 

La muerte de Nasser y los hechos de la decada de 1970 debilitaron 
lo que pudo haber sido una ilusion de independencia, y tambien una 

ilusion de unidad, pero en ciertos aspectos los vfnculos entre los dife-
(entes paises arabes se estrecharon durante este pen'odo. Existfan mas 
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organizaciones interarabes que nunca, y algunas eran eficace r 
se expulso a Egipto la Liga Arabe perdio gran parte de lo que hah" ° 
siempre una autoridad limitada, pero su afiliacion aumento- M 
nia, en Africa occidental, y Yibuti y Somalia, en Africa orienf I c *" 
aceptados como miembros, aunque a ninguno se lo habia con 'A 
antes como pais arabe, ysu aceptacion fue unsigno de la amh' •• j ° 
del termino «arabe». En las Naciones Unidas y en otros cur™ 

pos mtcr-
nacionales, los miembros de la Liga a menudo conseeukn m 
una poh'tica comiin, sobre todo alii donde estaba en jueeo el nr Kl 
de Palestina. 

La diferencia de intereses entre los Estados que poseian petrole I 
que no lo tenian se atenuaron mediante la creation de institutions 
nomicas que permitian que pane de la riqueza de los paises mas acaud I 
dos pudiese ser donada o prestada a los mas pobres. Algunas de estas' 
tituciones eran supranacionales: el fondo especial creado por la OPEP V-
de la Organization de Paises Arabes Exportadores de Petroleo (OPARP) 
el Fondo Arabe para el DesarroUo Economico y Social. Otras fueron ere 
das por determinados paises, como Kuwait, Arabia Saudi y Abu Dabi s 

Hacia fines de la decada de 1970 el volumen de la ayuda era muy am-
plio. En 1979 los paises productores de petroleo suministraron alrededor 
de 2.000 millones de dolares a otros paises en desarroUo, utilizandtdife-' 
rentes canales; esta cifra representaba el 2,9 % de su PNB. 

Otros tipos de nexos fueron incluso mas importantes, porque eran 
vinculos entre seres humanos individuales asi como entre las sociedades 
a las cuales perteneci'an. Estaba formandose una cultura comiin. El ra-
pido desarroUo de la education que habia comenzado cuando los paises 
se independizaron continuo aceleradamente en todos los paises, en ma
yor o menor medida. Hacia 1980 el porcentaje de varones en edad es-
colar que asistian a la escuela era del 88 % en Egipto y del 57 % en 
Arabia Saudi; el de las nifias era del 90 % en Iraky el 31 % en Arabia 
Saudi. El indice de alfabetizacion en Egipto era del 56,8 % en el caso 
de los hombres y del 29 % para las mujeres. En Egipto y Tunez casi un 
tercio de los estudiantes universitarios estaba formado por mujeres, y en 
Kuwait, Casi el 50 %; incluso en Arabia Saudi la proporci6n se elevaba 
casi a la cuarta parte. Las escuelas y las universidades exhibian riiveles 
variables; la necesidad de educar al mayor numero posible con la mayor 
prontitud posible determinaba que las clases fueran demasiado numero-
sas, los docentes estuviesen defectuosamente formados y los ediricios 
fuesen inapropiados. Un factor comiin en la mayoria de las escuelas fue 
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. portancia atribuida a la ensenanza del arabe, y la ensenanza de 
disciplinas utilizando el arabe. Para la parte principal de los que es-

riiaban en estas escuelas y de los graduados de las nuevas universida-
j el arabe era el unico idioma en que se sentian comodos, y el medio a 

ves del cual veian el mundo. De este modo se fortalecio la conciencia 
. ^ j cukura compartida por todos los que hablaban arabe. 

£sta cukura y esta conciencia comtin se difundian ahora a traves 
J un nuevo medio. La radio, el cine y los diarios continuaron siendo 

mnortantes, pero a su influencia se sumaba ahora la television. La deca-
i j e 196O fue el periodo en que los paises arabes fundaron las emisoras 
j . television, y el televisor se convirtio en un elemento del hogar casi 
tin importance como la cocina o el refrigerador, y ello para todas las cla-
.[ssociales, excepto las mas pobres o las de aldeas donde aun no habia 
Ueeado la electricidad. Hacia 1973 se calculaba que en Egipto habia al-
rededor de 500.000 televisores, un numero analogo en Irak y 300.000 
enArabia Saudi. Se transmitian noticias presentadas de tal modo que 

wncitasen apoyo para la politica oficial, programas religiosos en mayor 
omenor medida en la mayoria de los paises, pelfculas o series importa-
Jas de Europa o Estados Unidos, y tambien programas dramaticos o 
musicales preparados en Egipto y Lfbano; las obras teatrales difundian 
ideas e imagenes, ademis de ese trasplante tan fragil que es el humor, a 
traves de las fronteras de los Estados drabes. 

Otro vinculo entre los paises arabes que estrecharon relaciones du
rante estos diez anos fue el que se origino en el movimiento de indivi-
duos. Fue el perfodo en que el transporte aereo se vio induido en la 
gamade posibilidades de un amplio sector de poblacion. Se construye-
ron aeropuertos, la mayoria de los paises contaron con sus aerolineas na-
cionales, y las rutas aereas conectaron entre ellas las capitales arabes. Los 
viajes por carretera tambien aumentaron a medida que mejoraron las ru
tas, y tanto los automoviles como los autocares llegaron a ser mas usua-
les: los caminos bien conservados cruzaban los desienos del Sahara, Siria 
yArabia. A pesar de los conflictos polfticos que podian clausurar las 
fronteras y bloqueaban a los viajeros o las mercancias, estas rutas permi-
tieron la circulacion de un numero cada vez mas elevado de turistas y 
hombres de negocios; los esfuerzos realizados por la Liga Arabe y otros 
organismos con el fin de fortalecer los vi'nculos comerciales entre los pai
ses arabes alcanzaron cierto exito, si bien el trafico interarabe todavi'a re-
ptesentaba el 10 % del comercio exterior de los paises arabes en 1980. 

No obstante, el movimiento mas importante realizado a lo largo de 
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las rutas aereas y terrestres no fue el de las mercancias, sino el d I 
grantes de los paises arabes mas pobres a los que se habi'an enr' 
gracias al petroleo. El movimiento migratorio habfa comenzadn rl ° 
la decada de 1950, pero a fines de la decada de I960 y duran I ** 
1970 el flujo se acentuo a causa de dos tipos diferentes de facto r> C 

una parte, el importante aumento de los beneficios del petroleo v I ' 
zado de ambiciosos planes de desarrollo elevaron la demanda de fi 
de trabajo en los Estados productores de petroleo; ademas, el num 
dichos Estados aumento; fuera de Argelia e Irak, ninguno de ello 
taba con el potencial humano necesario, en diferentes niveles nar rl 
sarrollar sus propios recursos. Por otra parte, la presion demoerafi 
los paises mas pobres se acentuo, y las perspectivas de emigracion II 
ron a ser mas atractivas. Esta afirmacion es aplicable sobre todo a Epirv 
despues de 1967; habia escaso crecimiento econ6mico, y el gobier 
fomento la emigracion en el perfodo de la infitd. Lo que habfa sido s 
bre todo un movimiento de hombres jovenes y cultos, ahora se convi 
tio en una migracion masiva de trabajadores de todos los niveles deca 
pacitacion, para trabajar no solo en el servicio civil o en las profesiones 
sino como obreros de la construction o en el servicio domestico. Fue so
bre todo, un movimiento de hombres solos o, cada vez mas, de muieres 
que dejaban detras sus respectivas familias; pero los palestinos, que ha
bi'an perdido sus hogares, tendieron a desplazarse en familias enteraj e 
instalarse de manera permanente en los paises de destino. 

Los calculos acerca del niimero total de trabajadores no pueden ser 
exactos, pero es posible que hacia fines de la decada de 1970 la cifra lle-
gase al nivel de los 3 millones de emigrantes arabes, quiza la mitad de 
ellos en Arabia Saudi, con elevado niimero tambien en Kuwait, los otros 
Estados del golfo Persico y Libia. El grupo mas numeroso, quizas un ter-
cio del niimero total, provino de Egipto, y un niimero analogo fue apor-
tado por los dos Yemen; medio millon estaba formado por jordanoso pa
lestinos (incluidas las personas que dependi'an de los trabajadores),y un 
niimero mas pequeno llego de Siria, Libano, Sudan, Tiinez y Marrueeos, 
Tambien hubo cierta migracion entre los paises mas pobres: al mismo 
tiempo que los jordanos se trasladaban al golfo Persico, los egipcios ocu-
paban sus lugares en ciertos sectores de la economia jordana. 

El conocimiento mas amplio acerca de los pueblos, las costumbresy 
los dialectos que fue el resultado de esta migracion a gran escala sin duda 
acentuo el sentimiento de que existia un solo mundo arabe, en el que los 
arabes podian moverse con relativa libertad y comprenderse mutuamen-
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Pero no siempre acentuo el deseo de una union mas estrecha: existia 
"" rnbien la conciencia de las diferencias, y los emigrantes advertfan que se 

eccluia de las sociedades locales a las cuales Uegaban. 

LA DESUNION ARABE 

Pese al fortalecimiento de tales vfnculos, en la esfera polftica la ten-
dencia principal de la decada de 1970 fue hacia la diferencia, e incluso 
I u0stilidad, y no hacia la union mas estrecha. Si bien la personalidad 
Je Nasser habia provocado enfrentamientos y determinado divisiones 
entre los sectores arabes y conflictos entre los gobiernos y los pueblos, 
en todo caso habia generado una especie de solidaridad, el sentimiento 
deque existia lo que podia denominate una nacion arabe en formacion. 
Durante los primeros anos que siguieron a su muerte se prolongo algo 
por el estilo, y su ultima manifestation fue durante la guerra de 1973, 
cuando durante un momento parecio que se formaba un frente comun 
de Estados arabes, al margen del caracter de sus regfmenes. Pero el fren
te comun se desintegro casi de inmediato; y aunque continuo la discu-
sion acerca de los intentos de union entre dos o mas Estados arabes, y se 
losanuncio de tanto en tanto, la impresion general que los Estados ara
bes provocaban en sus pueblos y en el mundo hacia fines de la decada 
de 1970 era de debilidad y desunion. 

La debilidad se manifesto de un modo mas evidente en relation con 
lo que todos los pueblos arabes consideraban su problema comun: Israel 
ylasuerte de los palestinos. Hacia fines de la decada de 1970, la situation 
en las regiones ocupadas por Israel durante la guerra de 1967 estaba cam-
biando de prisa. La polftica de asentamientos judi'os, que comenzo poco 
despues de la guerra de 1967 por razones que eran en parte estrategicas, 
habfa cobrado un sentido nuevo con el advenimiento al poder en Israel 
delgobierno mas n'gidamente nacionalista de Beguin; los asentamientos 
sedesarrollaron a mas amplia escala, con la expropiacion de las tierras y el 
agiia a los habitantes arabes, y en definitiva con el proposito de anexionar 
lazona a Israel; de hecho, se anexionaron formalmente el sector arabe de 
Jerusalen y la region del Golan, conquistada a Siria. En presencia de tales 
medidas pareci'a que tanto los palestinos como los Estados arabes eran im-
potentes. La OLP y su presidente Yassir Arafat pudieron hablar en nom-
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bre de los palestinos de las areas ocupadas y obtener apoyo inr 
pero no modificar apreciablemente la situacion. Tampoco las f 
accion que en teoria se ofrecfan a los Estados arabes pareci'an llev 
alguna. La oposicion activa a Israel era imposible, dado el poder' 
superior de los israelies y los diferentes intereses de los Estados a k ° 
que ellos no estaban dispuestos a arriesgar. El camino ensayado V ' $ 

por Sadat en efecto logro que Israel se retirase del Sinai, pero Dro c 
evidente que Egipto no habia conquistado sobre Israel influencia fi 
ciente para persuadirlo de que modificase su politica, o sobre F A 
Unidos para convencer a ese pais de que se opusiera mis que formal 
te a la politica israeli. 

La debilidad militar, el desarrollo de intereses distintos y la ace 
cion de la dependencia economica fueron factores que conduieron I 
desintegracion del frente comiin que habia parecido existir hasta la m 
rra de 1973. La linea evidente de esa desintegracion fue la que dividi 
los Estados que, en definitiva, se inclinaban hacia Estados Unidos I 
compromiso politico con Israel y una economfa capitalista liberal y Ins 
que abogaban por una politica neutralista. En general, se creia que este 
segundo grupo incluia a Argelia, Libia, Siria, Irak y Yemen del Sur asi 
como a la OLP, considerada formalmente por los Estados arabes como 
un ente que poseia el estatus de un gobierno autonomo. 

No obstante, en la practica las lfneas divisorias no eran tan claras y 
las alianzas entre diferentes paises podi'an atravesarlas. En cada campo 
las relaciones no siempre eran estrechas ni faciles. Entre los paises «pro-
occidentales», la politica independiente adoptada por Egipto en su 
aproximacion a Israel provocaba vacilacion y embarazo, y practicamente 
todos los Estados arabes rompieron formalmente sus relaciones con 
Egipto, aunque no suspendieron el flujo de remesas de los emigrantes a 
sus familias. En el otro campo, hubo diferentes relaciones con laotra 
superpotencia; Siria, Irak y Yemen del Sur obtuvieron ayuda military 
economica de la Union Sovietica. Habia tambien un profundo antago-
nismo entre los dos regimenes Baaz de Siria e Irak, una situacion provo-
cada por la rivalidad en relacion con el liderazgo de lo que durante un 
tiempo parecio un partido nacionalista poderoso y dinamico, y por la 
diferencia de intereses entre paises que tenian una frontera comiin y 
compartian el sistema acuifero del Eufrates. Mas aiin, habia permanen-
te friccion con Libia, y la figura dominante, Gadafi, a veces parecia de-
seosa de recoger el cetro de Nasser, aunque sin poseer una base de fuer-
za que no fuese la que provenia del dinero. 
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En este pen'odo hubo tres conflictos armados que afectaron grave-
ntelas relaciones entre los Estados arabes. El primero estallo en el ex-

m 0 oeste del mundo arabe. Tuvo que ver con el Sahara occidental, 

aextensi6n poco poblada del desierto sahariano en direccion a la cos-
del Atlantico, al sur de Marruecos. Habia sido ocupado y gobernado 

gspafia desde fines del siglo XIX, pero tuvo escasa importancia es-
l: jteeica y economica hasta que en la decada de 1960 se descubrieron 

njnortantes depositos de fosfato, cuya explotacion estaba a cargo de 
nacompanfa espafiola. Durante la decada de 1970 Marruecos comen-
' aformular reivindicaciones en relacion con este territorio, porque la 
utoridad del sultan se habia ejercido antes en esa zona. Espafia se opu-

s,. a dichas demandas, y la misma actitud adopto Mauritania, el pais 

auese extendfa inmediatamente al sur, y que habia estado bajo el domi-
io frances desde los primeros afios del siglo XX, se habia independiza-

do en I960 y, a su vez, habia expresado su derecho por lo menos a una 
parte del territorio. Despues de un largo proceso diplomatico Espafia, 

: Jvfarruecos y Mauritania concertaban un acuerdo en 1975, que estable-
cio que Espafia se retirarfa y el territorio sen'a dividido entre las dos na-
ciones restantes. Pero este convenio no resolvio la crisis; por entonces, el 
propio pueblo del territorio habia organizado sus movimientos polfti-
cos, y despues del convenio de 1975 uno de ellos, conocido por el 
acronimo «Polisario», surgio como antagonista de las reclamaciones de 
Marruecos y Mauritania, y demando la independencia. Mauritania re-
nuncio a sus pretensiones en 1979, pero Marruecos continuo enzarza-
do en una prolongada lucha con el Polisario, que tenia el apoyo de Ar-
gelia, pais que tambien comparti'a frontera con el territorio y no deseaba 
quese extendiese el poder marroqui. Comenzo un conflicto que cond-
nuan'a en diferentes formas durante una serie de afios, y complico las re-
laciones no solo entre Marruecos y Argelia, sino tambien en el seno de 

,, organizaciones de las cuales ambos paises formaban parte: la Liga Arabe 
y la Organizacion para la Unidad Africana. 

Otro conflicto, que estallo en Libano mas o menos por la misma 
' epoca, arrastro de diferentes modos a las principales fuerzas poh'ticas de 
Oriente Proximo: los Estados arabes, la OLP, Israel, Europa occidental y 
las superpotencias. Sus origenes estaban en ciertos cambios sufridos por 
lasociedad libanesa, que vinieron a cuestionar el sistema politico. Cuan-
do Libano se independizo en la decada de 1940, incluia tres regiones 

•con diferentes dases de poblacion y distintas tradiciones de gobierno: la 
regi6n del Monte Libano, con una poblacion principalmente cristiana 
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maronita en el none y mezcla de drusos y cristianos en el sur I 
des costeras, con una poblacion que era mezcla de musulmanes v • •'" 
nos; y ciertas dreas rurales hacia el este y el sur del Monte Lfban A 
de la poblacion era, sobre todo, musulmana chii. La primera A 
areas tenia una antigua tradicion de administracion autonoma h ' 
propios sefiores y, mis tarde, como un distrito privilegiado del Im 
otomano; la segunda y la tercera habfan sido partes integrantes d IT 
perio, y fueron incorporadas al Libano durante el mandato franc' PI 
nuevo Estado tenia una constitucion democratica, y por la epoca en 
los franceses abandonaron el pais se concerto un acuerdo entre lot' f 
de los maronitas y los musulmanes sunnfes con el fin de que el nr ' 
dente de la republica fuese siempre un maronita, el primer minkr 
sunnf y los restantes cargos del gobierno y la administracion se distrib 
yeran entre las diferentes comunidades religiosas, pero de tal modo au 
el poder efectivo siguiese en manos de los cristianos. 

Entre 1945 y 1958 el sistema consiguio mantener el equilibrio y pro-
movio cierto grado de cooperacion entre los jefes de las diferentes comu
nidades, pero en el curso de una generacion sus bases se debilitaron 
Hubo un cambio demografico: la poblacion musulmana credo con ma
yor rapidez que la cristiana, y hacia la decada de 1970 se aceptaba general-
mente que las tres comunidades consideradas por todos como musulma-
nas (sunnies, chiies y drusos) contaban con mas miembros que las 
comunidades cristianas, y algunos de sus lfderes estaban menos dispues-
tos a aceptar una situacion en que la presidencia y el poder real 
estuvieran en manos de los cristianos. Mas aiin, los rapidos cambios eco-
nomicos sufridos por el pais y Oriente Proximo llevaron al crecimiento de 
Beirut, que se convirtio en una gran ciudad donde vivi'a la mitad de la po
blacion y trabajaba mas de la mitad. Libano se habia convertido en un 
gran Estado-ciudad; necesitaba el control de un gobierno fuertey eficaz. 
La distancia entre ricos y pobres se habi'a acentuado, y los pobres eran 
principalmente musulmanes sunnies o chiies; se necesitaba una redistri-
bucion de la riqueza a traves de los impuestos y los servicios sociales. Un 
gobierno basado en un fragil acuerdo entre los lfderes no reunfa las condi
ciones necesarias para dar los pasos requeridos, pues podia sobrevivirsolo 
si no aplicaba ninguna poh'tica que perturbase poderosos intereses. 

En 1958 se rompio el equilibrio, y hubo varios meses de guerra ci
vil que concluyeron con la reafirmacion del equilibrio bajo el lema: «Ni 
vencedores ni vencidos.» Pero las condiciones subyacentes que habfan 
Uevado a la ruptura persistieron, y durante la decada y media siguiente 
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I agrego otro factor: el papel mas importante que el Li'bano repre-

to en e^ en f r e n t a m i e n t ; o entre los palestinos e Israel. Despues de que 
brdania se quebrase el poder de Al-Fata y otras organizaciones gue-

.11 raS en 1970, concentraron sus principales esfuerzos en el Li'bano 
tidional, cuya frontera con Israel era la unica a traves de la cual po-

,, 0nerar con cierta libertad, y con el apoyo de la numerosa poblacion 
, .^giados palestinos. Esta situacion alarmo a importantes elementos 
istianos, y sobre todo al partido politico mejor organizado, el Kataib 

.pjjjjge): tanto porque las actividades palestinas en el sur estaban con-
. c;endo a una energica respuesta israeli, que podia amenazar la inde-
„endencia del pais, como porque la presencia de los palestinos fortalecfa 
• s grupos, principalmente musulmanes y drusos, que deseaban cam-
Ljjj el sistema politico en que el poder estaba en manos cristianas. 

Hacia 1975 hubo una peligrosa confrontation de fuerzas, y cada 
orotagonista obtuvo armas y apoyo del exterior: el Kataib y sus aliados, 
He Israel, los palestinos y sus aliados, de Siria. Durante la primavera de 
jseafio estallaron combates cruentos, que continuaron con variable for-
tunahasta fines de 1976, cuando se concerto una tregua mas o menos 
citable. El principal promotor de este acuerdo fue Siria, que durante el 
nerfodo de los combates habia modificado su politica. Al principio ha
bia apoyado a los palestinos y sus aliados, pero despues se habia acerca-
do mas al Kataib y sus aliados, cuando parecio que corn'an peligro de ser 
derrotados. Su interes era mantener un equilibrio de fuerzas que contu-
viese a los palestinos y les dificultase desarrollar en Li'bano meridional 
una politica que enzarzase a Siria en una guerra contra Israel. Para pre-
servar esos intereses, Siria envio fuerzas armadas a Li'bano, contando con 
cierto grado de apoyo de otros Estados arabes y Estados Unidos, y alii 
permanecieron despues de terminados los combates. Siguieron unos 
cinco afios de tregua inestable. Los grupos maronitas gobernaban el 
norte, el ejercito sirio estaba en el este, la OLP prevalecia en el sur. Bei
rut estaba dividida en una seccion oriental controlada por el Kataib, y 
en una occidental controlada por la OLP y sus aliados. La autoridad del 
gobierno practicamente habia dejado de existir. El poder ilimitado de la 
OLP en el sur la llevaba a conflictos intermitentes con Israel, que en 
1978 organizo una invasion; se vio interrumpida por la presion interna-
cional, pero dejo detras un gobierno local bajo control israeli en una 
franja a lo largo de la frontera. La invasion y las mrbulencias en el sur 
indujeron a los habitantes chiies de la region a crear su propia fuerza 
politica y militar, el Amal. 
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En 1982 la situacion adquirio una dimension mas peWos pi 
bierno nacionalista de Israel, que habia asegurado su frontera me 'A' 
gracias a un tratado de paz con Egipto, ahora intento imponer si 
solucion al problema de los palestinos. Este esfuerzo implico un i 
de destruir el poder militar y politico de la OLP en Lfbano, para' 
alii un regimen amigo, y despues, liberado de la resistencia palestin r 
caz, desarrollar una poh'tica de asentamientos y anexion de la Pal 
ocupada. Con cierto grado de aquiescencia de Estados Unidos Isra 1' 
vadio Lfbano en junio de 1982. La invasion culmino en un prolon A 
sitio del area occidental de Beirut, habitada principalmente por m i 
manes y dominada por la OLP. El sitio concluyo con un acuerdo i¥ 
ciado a traves del gobierno norteamericano, en virtud del cual la OT P 
evacuaria Beirut occidental, con garantias para la seguridad de los dv'l 
palestinos otorgadas por los gobiernos libanes y norteamericano Aim' 
mo tiempo, una eleccion presidencial determino que ocupase la presiden 
cia el jefe militar del Kataib, Bashir Gemayel; poco despues fue asesinado 
y le sucedio su hermano Amin. El asesinato fue aprovechado por Israel 
como una oportunidad para ocupar Beirut occidental, y esto permitio a 
su vez que el Kataib realizara una masacre a gran escalade palestinosen 
los campos de refugiados de Sabra y Shatila. 

La retirada de la OLP, aunque evito los combates durante cierto 
tiempo, llevo el conflicto a una fase mas peligrosa. La separation entre 
los grupos politicos se acentuo. El nuevo gobierno, dominado por el 
Kataib y apoyado por Israel, trato de imponer su propia solucion: la 
concentration del poder en sus manos, y el acuerdo con Israel que de-
terminaba que las fuerzas israeli'es se retiran'an a cambio de un control 
politico y estrategico virtual del pais. Este proyecto provoco la enefgica 
oposicion de otras comunidades, los drusos y los chiles, apoyados por 
Siria. Aunque la invasion habia demostrado la impotencia de Siriio de 
otros pafses arabes para adoptar medidas coordinadas y eficaces, las tro-
pas sirias continuaban instaladas en algunas regiones del pais, y la in-
fluencia siria era importante entre los que se oponian al gobierno. Slriay 
sus aliados podian obtener cierto apoyo de la Union Sovietica, y porsu 
parte Estados Unidos estaba en condiciones de suministrar apoyo mili
tar y diplomatico al Kataib y sus amigos israeli'es. Como una de las'con-
diciones en que la OLP abandono a Beirut, se habia enviado a Lfbano 
una fuerza multinacional con un fuerte componente norteamericano. 
Se la habia retirado rapidamente, pero regreso despues de la masacre de 
Sabra y Shatila. A partir de ese momento, el componente norteamerica-
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Je [a fuerza multinacional amplio gradualmente sus funciones, que 

aron de la defensa de la poblacion civil al apoyo activo al nuevo go-
[• mo libanes y a un acuerdo libanes-israeli, que Estados Unidos ayu-
y a nego c 'a r e n 1983. Hacia los liltimos meses de ese afio la fuerza 

ttearnericana estaba comprometida en operaciones militares en apoyo 
, I e0bierno libanes, pero despues de algunos ataques a los infantes de 
jrina norteamericanos y bajo la presion de la opinion piiblica norte-

mericana, Estados Unidos retiro sus fuerzas. Sin un apoyo eficaz nor-
pjniericano o israelf, y en vista de la firme resistencia de los drusos, los 
chifo V Siria, el gobierno libanes anulo el acuerdo con Israel. Un resul-
rajo de este episodio fue la aparicion de Amal y otros grupos chiles 

JJJO factores importantes de la politica libanesa. En 1984, Amal asu-
mjo el control real de Beirut occidental; en parte por la presion que este 
eriipo ejercio, las fuerzas israelfes se retiraron de todo Libano, excepto 
unafranja de territorio a lo largo de la frontera meridional. 

Durante estos afios un tercer conflicto comprometio a un Estado ara-
becon otro que no lo era, y amenazo con arrastrar a otros Estados arabes; 
(uelaguerra entre Irak e Iran que seinicio en 1980. Entre ellos existian al-
ninos problemas de fronteras, que se habian resuelto en favor de Iran en 
1975, cuando el sha estaba en la cumbre de su poder en el mundo. La re-
volucion iranf y el pen'odo de confusi6n y aparente debilidad que siguio, 
ofrecio a Irak la oportunidad de restablecer el equilibrio. Pero estaba en 
iuego algo mas importante. El nuevo regimen irani llamaba a todos los 
musulmanes a restablecer la autoridad del islam en la sociedad, y podia su-
ponerse que esa convocatoria atraeria especialmente a la mayoria chil de 
Irak; el regimen iraqui afrontaba un doble desaffo, como gobierno nacio-
nalista secular y como pais dominado por los musulmanes sunnfes. En 
1980 el ejercito iraqui invadio Iran. Sin embargo, despues de sus prime-
rosexitos no pudo ocupar de manera permanente ninguna zona del pais, 
jrdespues de un tiempo Iran consiguio to mar la ofensiva e invadir a Irak. 
Laguerra no dividio a la sociedad iraqui, pues los chiles de Irakadoptaron, 
cuando menos, una actitud aquiescente; pero hasta cierto punto dividio 
al mundo arabe. Siria apoyo a Iran, a causa de su propia discrepancia con 
Irak, aunque la mayoria de los restantes Estados arabes, aportaron ayuda 
financiera o militar a Irak, porque una victoria irani podia trastornar el sis-
tema politico del golfo Pdrsico, y tambien alterar el orden social en los pai-
sesen que era intenso el sentimiento musulman, sobre todo entre los 
chiles. 

La lucha finalmente toco a su fin, con un cese del fuego negociado 
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por las Naciones Unidas en 1988. Ninguno de los dos pafses h k-
nado territorios, y ambos habi'an sufrido graves perdidas en v'H L 
manas y recursos economicos. Pero en cierto sentido los dos haK' 
catado algo: ninguno de estos dos regi'menes se habia derrumbarl i •' 
la presion de la guerra, y la revolucion iranf no se habia exte A'A 
Irak o al golfo Persico. 

El fin de la guerra entre Irak e Iran ofrecio perspective de u 
bio de las relaciones entre los Estados arabes. Parecio probable nu T 
con sus energias liberadas y con un ejercito probado en la guerra 
se un papel mas activo en otras esferas, tanto en el golfo Persico 
en la poli'tica general del mundo arabe. Sus relaciones con Eriptrvvf 
dania se habian consolidado gracias a la ayuda que esos pafses le aDo 
ron durante la guerra; sus relaciones con Siria estaban deteriorad 
causa de la ayuda siria a Iran, y ahora, en su condicion de antagonists d 
Siria, Irak podia intervenir mas activamente en los enmaranados probl 
mas de Libano. 

El problema de Palestina tambien ingreso en una fase nueva en 
1988. Al fin del afio precedente, la poblacion de los territorios bcupa-
dos por los israelies, Cisjordania y Gaza, habian iniciado un movimien-
to de resistencia casi universal, a veces pacifico y otras violento, que a pe-
sar de todo evitaba el uso de armas de fuego. La direccion local tenia 
vinculos con la OLP y otras organizaciones. Este movimiento, liinufa-
da, continuo alo largo de 1988, y modifico la relacion de los palestinos 
entre ellos y con el mundo exterior a los territorios ocupados. Revelo la 
existencia de un pueblo palestino unido, y restablecio la division entre 
los territorios bajo ocupacion israeli y la propia Israel. El gobiernb Israeli 
fue incapaz de reprimir el movimiento, quedo cada vez mas a la defen-
siva frente a la cn'tica extranjera, y hubo de hacer frente a una opinion 
publica profundamente dividida. El rey Hussein de Jordania, que no 
pudo controlar el alzamiento o hablar en nombre de los palestinos, se re-
tiro de la participacion activa en la biisqueda de un arreglo. La OLP 
pudo llenar el vaci'o, pero su propio caracter cambio. Tuvo que conside-
rar la opinion de los habitantes de los territorios ocupados, y sudeseo 
de acabar con la ocupacion. El Consejo Nacional Palestino, es decir, el 
organismo representativo de los palestinos, se reunio en Argeliayelabo-
ro un documento que proclamaba su voluntad de aceptar la existencia 
de Israel y negociar con este un acuerdo definitivo. Estos procesos se 
manifestaban en un contexto nuevo: cierta reafirmacion de la unidad 
arabe con respecto al problema, el retorno de Egipto a la condicion de 
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jcjpante activo en los asuntos arabes y un cambio en la relation en-
Estados Unidos y la Union Sovietica. Por primera vez Estados Uni-

. manifesto su disposicion a hablar directamente con la OLP, y la 
Union Sovietica comenzo a intervenir mas activamente en los asuntos 
JeOriente Proximo. 
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CAPITULO VEINTISEIS 

La perturbacion de los espiritus 
(desde 1967) 

LAS DIVISIONES ETNICAS Y RELIGIOSAS 

Los conflictos de Libano e Irak demostraron con cuanta facilidad 
ijsenemistades entre Estados podian interrelacionarse con las actitudes 
jelos elementos discordances de un mismo Estado. Durante este perfo-
do aleunas de las discordias internas que existi'an en todos los Estados 
cobraron mas significado. En Irak se manifestaba la oposicion entre ara-
tiBykurdos. La minoria kurda del noreste del pais durante mucho 
aempo apenas se beneficio con las medidas de transformacion econo-
mica y social que se aplicaban principalmente en los distritos mas proxi-
mosalas grandes ciudades. Como habitantes de los valles montanosos o 
aiiembros de tribus trashumantes, no deseaban soportar el control es-
jecho de las burocracias urbanas; tambien estaban influidos por la idea 
Jelaindependencia kurda, que era parte de la atmosfera desde fines del 
pcriodo otomano. Desde la epoca del mandato britanico hubo rebelio-
acskurdas intermitentes, y a partir de la revolucion de 1958 llegaron a 
wmaspersistentes y a organizarse mejor, ademas de que contaron con 
mas apoyo de los Estados hostiles a Irak. Durante algunos anos la rebe-
'ionconto con el apoyo de Iran, pero lo perdio cuando los dos pai'ses 
concertaron un acuerdo, en 1975, acerca de diferentes problemas. Des-
oues, la revuelta concluyo, y el gobierno adopto ciertas medidas para 
fcer a las regiones de los kurdos una administracion especial y un 
jtograma de desarrollo economico; sin embargo, la situacion continuo 
iado inestable, y la revuelta se reavivo a fines de la decada de 1980, 
iupnte la guerra entre Irak e Iran. 

' En Argelia existia potencialmente una situacion analoga. Parte de la 
flacion de las areas montafiosas del Atlas en Marruecos y Cabilia en 
%liaestaba formada por bereberes, que hablaban dialectos de una 
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lengua distinta de la arabe, y con una prolongada tradicion A 
zacion y liderazgo locales. En el pen'odo del dominio frances I '" 
no habia tendido a mantener la diferencia entre ellos y los hah' '^ 
lengua arabe, en parte por razones poli'ticas, pero tambien 
una tendencia natural de los funcionarios locales a preservar I -
especial de las comunidades que ellos gobernaban. Cuando lo u- ^ 
nos nacionalistas accedieron al poder, despues de la independ ' 

polftica consistio en extender el control del gobierno central v u- -U 

la influencia de la cultura arabe. En Marruecos esta oolfrim c „ 
j j r i • J J- • / s e a « m u 6 a 

causa de dos ractores, la antigua y poderosa tradicion de la sobers ' 
sultan y el prestigio de la cultura arabe de las grandes ciudades- el K " 
ber no era una lengua escrita propia de una cultura superior v a A-
da que los aldeanos bereberes ingresaron en la esfera de influencia rl 1 
vida urbana tendieron a hablar el arabe. Pero en Argelia la situacio 
distinta: la tradicion de la cultura arabe era mas debil, pues Areelia 
habia tenido grandes ciudades o escuelas, y la vertiente de la culn 
francesa era mas solida y parecfa ofrecer una vision diferente del futur 
Asimismo, la autoridad del gobierno no tenia bases tan firmes; su nre 
tension de legitimidad se sustentaba en su propio liderazgo durante la 
guerra de la independencia, y en esa lucha los bereberes de Cabilia ha-
bfan desempenado un papel importante. 

Por lo tanto, las diferencias etnicas podfan asignar mas profundidad 
a las diferencias de intereses, y lo mismo cabi'a decir de las diferencias te-
ligiosas. El ejemplo de Li'bano revelo cuan facilmente una lucha poi el 
poder podia expresarse en terminos religiosos. En Sudan existfa unasi-
tuacion analoga. Los habitantes de las regiones meridionales del pais no 
eran arabes ni musulmanes; algunos eran cristianos, convertidos por los 
misioneros durante el pen'odo del dominio britanico. Tenfan recuerdos 
de un pen'odo en que estaban expuestos a las incursiones de los esclavis-
tas del norte, y despues de la independencia, con el poder en manos de 
un grupo gobernante que era sobre todo arabe y musulman, se mostra-
roh aprensivos acerca del futuro: quizas el nuevo gobierno intentara ex
tender hacia el sur el islam y la cultura arabe, y prestara mas atencion a 
los intereses de las regiones mas proximas a la capital que alas masaleja-
das. Apenas el pais alcanzo la independencia estallo una rebelion en el 
sur, y el episodio se prolongo hasta 1972, cuando termino conjun 
acuerdo que concedio al sur un grado considerable de autonomfa. Pero 
las tensiones y las sospechas mutuas persistieron y se manifestaron a 
principios de la decada de 1980, cuando el gobierno comenzo a aplicar 
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olftica mas explicitamente islamica: una rebelion contra el domi-
\ t Jartum continuo a gran escala durante los afios 80, y el gobierno 

i"' udo reprimirla o llegar a un acuerdo. 
;-- En los pai'ses que tenfan poblaciones chifes numerosas existfa una si-
\ cion muy peligrosa y compleja: nos referimos a Irak, Kuwait, Bahrein, 
' i bia Saudi, Siria y Lfbano. Parecio probable que la revolucion irani 

r-kfia de originar un sentido mas firme de identidad chii, y que este feno-

n0 nudiera tener consecuencias politicas en los pafses en que el gobier-
estabaenmanosdesunnfes. Pero, porotra parte, el sentido delanacio-
[idad comiin o de los intereses economicos comunes podia actuar en 

direction contraria. En Siria existfa una situacion distinta, por lo menos 
visionalmente. £] regimen del partido Baaz, que habfa ejercido el po-

tterdesde la decada de 1960, a partir de 1970 cayo bajo el dominio de un 

up0 de oficiales y poh'ticos encabezados por Assad, y reclutados princi-
Dilmente en la comunidad alauf, una rama disidente de los chiles; por 
mnsiguiente, la oposicion al gobierno tendio a adoptar la forma de una 
energica reafirmacion del islam sunnf por la Hermandad Musulmana u 
otros organismos analogos. 

LOS RICOS Y LOS POBRES 

En la mayona de los pafses arabes estaba agravandose una division 
it otra clase: la de los ricos y los pobres. Por supuesto, siempre habfa 
existido, pero cobro un sentido distinto en un pen'odo de rapido cam-
bio economico. Fue un pen'odo de crecimiento mas que de cambios es-
tructurales fundamentales. En especial a causa del aumento de las ga-
uncias derivadas del petroleo, el indice de crecimiento fue elevado no 
solo en los pai'ses productores de petroleo, sino tambien en otros, que 
aprovecharon los prestamos y subsidios, las inversiones y los envios de 
los trabajadores que habfan emigrado. La tasa anual de la decada de 
1970 fue de mas del 10 % en los Emiratos Arabes Unidos y Arabia 
Saudi, del 9 % en Siria, del 7 % en Irak y Argelia, del 5 % en Egipto. 
Pero el crecimiento no alcanzo el mismo nivel en todos los sectores de la 
economi'a. Gran parte del incremento de las rentas oficiales se invirtio 
enlacompra de armamento (sobre todo procedente de Estados Unidos 
yEuropa occidental) y en la ampliacion de la estructura administrativa; 
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el sector economico que credo con mas rapidez fue el deservi ' 
todo el oficial; hacia 1976 los funcionarios civiles formaban el l 3 
la poblacion economicamente activa de Egipto. La otra area im 
de expansion correspondio a las industrias de consumo: textile I L 
ration de alimentos, bienes de consumo y construction. En est 
do dos hechos fomentaron la expansion: la atenuacion en la ma 

los paises de las restricciones impuestas a la iniciativa privada lo I J 
termino la proliferation de pequefias empresas, y el gran aume 
volumen de remesas de dinero de los emigrados. Hacia 1979 el l *" 
men total de estas remesas estaba en el nivel de los 5.000 millon A 
dolares anuales; los gobiernos las fomentaban, porque aliviaban el 
blema de la balanza de pagos, y se las utilizaba sobre todo en ti'tuln A 
la propiedad inmobiliaria y en am'culos de consumo no perecedero<: 

En general, los inversores privados no veian motivo para invertir 
dinero en la industria pesada, que se caracterizaba por los grandes dp 
embolsos de capital y el riesgo acentuado, y tambien la inversion ex 
tranjera en esa area fue limitada. Practicamente las unicas industrias DP-
sadas nuevas fueron aquellas en que los gobiernos decidieron inverrir 
cuando disponian de los recursos necesarios. Algunos paises producto-
res de petroleo trataron de desarroUar industrias petroqui'micas, y tam
bien de production de acero y aluminio; en general, las iniciativas exhi-
bieron una escala mas amplia que lo que justificaba el mercado 
potential. Los planes industriales mas ambiciosos fueron los de Arabia 
Saudi, donde se construyeron dos grandes complejos, uno en la costa 
del mar Rojo y el otro en la del golfo Persico, y en Argelia. Bajo Bume-
dian, la poli'tica del gobierno argelino fue consagrar la mayor parte de 
sus recursos a industrias pesadas como el acero, y a las que implicaban 
elevada tecnologi'a, con la esperanza de independizar al pais de los po-
derosos paises industriales, y despues, en una etapa ulterior, usarla nue-
va tecnologi'a y los productos de la industria pesada para desarroUar la 
agricultura y la production de bienes de consumo. Pero despues de la 
muerte de Bumedian, en 1979, se modified esta polftica, y se atribuyd 
mas importancia a la agricultura y los servicios sociales. 

Casi por todos, el sector mas descuidado fue la agricultura. La prin
cipal excepcion fue Siria, que dedico mas de la mi tad de su inversion a 
la agricultura, y sobre todo a la presa de Tabqa, en el Eufrates, iniciada 
en 1968 con la ayuda de la Union Sovietica, y que hacia fines de los 
afios 70 producia energfa hidroelectrica, ademas de permitir la exten
sion del regadio al valle fluvial. El resultado de este descuido general de 
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ricultura fue que, si bien gran parte de la poblacion de todos los 
' - »c vivfa en las aldeas, la produccion agraria no aumento en la mayo-
- Ae ellos, y en algunos disminuyo. En Arabia Saudi el 58 % de la po-
I jAn economicamente activa vivfa en el campo, pero producfa solo el 
in% de' producto nacional bruto. Aqui las circunstancias eran excep-
• nales> a causa de la importancia decisiva de la produccion petrolera, 

en Egipto el porcentaje no era muy distinto: el 52 % vivi'a en el 
mpo y producfa el 28 % del PNB. Hacia fines de la decada de 1970, 

I nafses arabes importaban gran parte de los alimentos que consumian. 
El crecimiento economico no elevo el nivel de vida tanto como hu-

hierapodido esperarse, porque la poblacion crecio con mis rapidez que 
unca, y los sistemas poli'ticos y sociales de la mayon'a de los pafses ira-

uj no contemplaron una distribucion mis igualitaria de los ingresos de 
la produccion. Considerando el conjunto de los pafses arabes, la pobla
cion total, que habfa sido de entre 55 y 60 millones en 1930, y se elevo 
aalrededor de 90 millones en 1960, habfa llegado a unos 179 millones 
hacia 1979. La tasa de crecimiento demogrifico en la mayon'a de los 
pafses oscilaba entre el 2 y el 3 %. La razon de todo esto no era tanto el 
aumento de los nacimientos, porque comenzaron a difundirse los meto-
Josanticonceptivos y las condiciones urbanas indujeron a los jovenes a 
casarse mis tardiamente. Asi pues, la razon principal fue el aumento del 
promedio de vida y sobre todo la disminucion de la mortalidad infantil. 

Como antes, el crecimiento de la poblacion engroso las ciudades, 
tanto porque el incremento natural de la poblacion urbana fue mis ele-
vado que antes como por la mejora de las condiciones sanitarias, y en 
vista de la inmigraci6n proveniente del exterior. Hacia mediados de la 
decada de 1970 mis o menos la mitad de la poblacion de la mayon'a de 
los pafses irabes vivfa en las ciudades: mis del 50 % en Kuwait, Arabia 
Saudf, Lfbano, Jordania y Argelia, y entre el 40 y el 50 % en Egipto, 
Tunez, Libia y Siria. El incremento de poblacion se manifesto en los 
pueblos mas pequefios y en las ciudades mis grandes, pero fue mis no
table en las capitales y los centros principales del comercio y la indus-
tria. Hacia mediados de la decada de 1970 habfa ocho ciudades irabes 
conpoblaciones superiores a un millon: El Cairo tenfa 6,4 millones de 
habitantes y Bagdad 3,8 millones. 

El caracter del crecimiento economico y de la ripida urbanizacion 
condujo a una polarizacion mis acentuada y mis evidente de la sociedad. 
Los beneficiarios del crecimiento fueron en primera instancia los miem-
bras de los grupos gobernantes, los oficiales militates, los funcionarios gu-
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bernamentales de mas elevada jerarquia, los tecnicos, los homK 
gocios dedicados a la construction, a la importation y la exDnrt •- ne 

• i • J / • i •. runacion, o lao 
lndustnas de consumo, o que tenian cierta relacion con emore 
nacionales. Los obreros industriales especializados tambien obtu ' '" 
gunos beneficios, sobre todo alii donde las circunstancias politica I 
mitian organizarse eficazmente. Otros sectores de la pobl ' • 
beneficiaron menos, o no lograron ninguna ventaja. En las ciudar) u ' 
bi'a una poblacion de pequenos empleados, pequenos comerciant 
los que prestaban servicios a los ricos, y alrededor de estos una pnkl ' -
flotante mas numerosa, es decir, los que estaban empleados en el < 
informal», como vendedores ambulances o trabajadores ocasionales 
carecian en absoluto de empleo. En el campo, los terratenientes de mpH' 
na importancia, o los grandes terratenientes en los pafses que no hah' 
tenido una reforma agraria, podian cultivar lucrativamente su tierra n 
que tenian acceso al credito, pero los campesinos mas pobres, que teni 
poca tierra o carecian en absoluto de parcelas, mal podian abriear la esne 
ranza de mejorar su situation. Los trabajadores que emigraban a los paise. 
productores de petroleo podian ganar mas que en sus propios paises pero 
carecian de seguridad y no podian mejorar su position mediante la action 
coordinada. Podia despedirselos a voluntad, y habia otros que esperaban 
ocupar sus lugares. Hacia fines de la decada de 1970 fueron incluso mas 
vulnerables, pues muchos de ellos ya no provenian de los paises arabes y 
en cambio se los traia de manera temporal y por contrato de regiones que 
estaban mas al este: Asia meridional, Tailandia, Malasia, Filipinas o Corea. 

Algunos gobiernos, bajo la influencia de las ideas usuales en el 
mundo exterior, ahora estaban organizando servicios sociales que, en 
efecto, determinaron cierta redistribution de los ingresos: la vivienda 
popular, los servicios de salud y education y los sistemas de seguros so
ciales. No toda la poblacion podia beneficiarse de estas prestaciones, ni 
siquiera en los paises mas ricos. En Kuwait, todos los kuwaities podian 
aprovecharlos plenamente, pero la parte no kuwaiti de la poblacion se 
beneficiaba mucho menos; en Arabia Saudi las grandes ciudades tenian 
alrededor sus suburbios, y las aldeas no gozaban de prosperidad. La si
tuacion era mas dificil en las grandes ciudades que habian crecido de 
prisa por la inmigracion y el incremento natural. Si a veces se procedfa a 
eliminar los barrios marginales, las viviendas baratas que reemplazaban a 
las chabolas no siempre eran mucho mejores, pues carecian de instala-
ciones materiales y del sentido comunitario que podia existir en el su-
burbio. El transporte publico era generalmente defectuoso, y se distin-
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!• - atodas luces entre los que poseian medio privado de transporte y 
L» i]oS que no lo tenian. En la mayorfa de las ciudades los sistemas de 

corriente y alcantarillado habfan sido construidos para comunida-
? mas pequenas, y no podfan afrontar las exigencias de una poblacion 
"' rumerosa; en El Cairo el sistema de desagiies practicamente se ha-
', 0|apsado. En Kuwait y Arabia Saudi el problema del suministro de 

aestaba resolviendose mediante la desalinizacion del agua de mar, 

' ffletodo costoso pero eficaz. 

LAS MUJERES EN LASOCIEDAD 

Hubo tambien un pen'odo en que otro tipo de relacion social se 
mnvirtio en un problema explicito. El variable problema de las mujeres 
Jos cambios sobrevenidos en la estructura de la familia suscitaron inte-
meantes no solo a los hombres que deseaban crear una comunidad na
tional solida y sana, sino a las mujeres que tenfan conciencia de su pro-
piasituacion. 

En el curso de las generaciones precedentes se habfan observado 
distintos cambios que debian gravitar sobre la position de las mujeres en 
lasociedad. Uno fue ladifusion de la educacion: en todos los paises, in-
duso en las sociedades mas conservadoras de la peninsula arabiga, ahora 
lisninas asistian a la escuela. En el nivel primario, en ciertos paises iban 
alaescuela casi tantas ninas como varones; en los niveles mas altos, la 
proporcion aumentaba de prisa. Tambien se elevaba el grado de alfabe-
lizacion de las mujeres, aunque aiin era inferior al de los hombres; en 
ciertos paises, practicamente todas las mujeres de la generacion mis jo-
ven sabian leer y escribir. En parte por esta razon, pero tambien por 
otras, las posibilidades de trabajo de las mujeres se habian ampliado. En 
elcampo, cuando los hombres emigraban a las ciudades o a los paises 
productores de petroleo, las mujeres a menudo trabajaban la tierra y 
cuidaban el ganado en ausencia de los hombres de la familia. En la ciu-
dad, las fabricas modernas empleaban mujeres, pero alli el trabajo era 
precario; se las incorporaba si habfa escasez de hombres, y en condicio-
nes de depresion o exceso de personal eran las primeras despedidas. Las 
mujeres carentes de especializacion tenian mas probabilidades de en-
contrar trabajo como criadas; eran, sobre todo, las jovenes solteras que 
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venian de las aldeas. Las mujeres instruidas trabajaban en niim 
vez mas elevado en las oficinas del gobierno, sobre todo en DI 
ministrativos, y habia un niimero cada vez mas alto de nmf. • 
, i i • - i n - Protesionales. 

abogadas, doctoras y asistentes sociales. En ciertos paises habia 
mero pequeno, si bien cada vez mas alto, de mujeres en los niv I 
mayor responsabilidad oficial; esta afirmacion era particularment -i • J 
para paises como Tunez, Yemen del Sur e Irak, que estaban reali 
un esfiierzo intencional para romper con el pasado y crear una ' A 
«moderna». No obstante, y a pesar de estos cambios, era redur'rl I 
proporcion de mujeres que trabajaban fuera del hogar, y en casi rl 
los niveles estaban en situation menos ventajosa que los hombres 

Las condiciones de vida en la ciudad y del trabajo fuera del h 
ejercieron cierta influencia sobre la vida familiar y el lugar de las mu" 
en ella. En la aldea, la migration de los hombres determino que una 
posa asumiera mayo res responsabilidades en relation con lafamilia vtu 
viese que adoptar mis decisiones, que antes habfan quedado en mann 
del marido. En la ciudad, la familia extensa no podia alcanzar el mism 
nivel de realidad que en la aldea; era posible que la esposa ya no viviese 
en una amplia comunidad femenina de hermanas y primas, bajo el do-
minio de su suegra; los maridos y las esposas mantenian un contacto 
mis directo; tal vez los ninos ya no se educaban para la vida social en el 
marco de la familia extensa, y quiza se formasen en la escuela y en la ca-
lle tan to como en el hogar. El movimiento de ideas y la ampliation de 
los servicios medicos condujo a la difusion de los anticonceptivos; por 
necesidad economica y a causa de las nuevas posibilidades, las familias 
urbanas tendieron a ser mas pequenas que las de caracter rural. Como 
resultado de la educacion y el empleo, las jovenes se casaban alrededor 
de los veinte anos, en vez de alrededor de los quince. En la calle y el lu
gar de trabajo, la reclusion inevitablemente habia de desaparecer. Se ad-
verti'a no solo que el velo era menos comun/^ue antes, sino que estaban 
desapareciendo otras formas de separation entre los hombres y las mu
jeres. En Arabia Saudi se intento impedir este proceso; el velo continuo 
usandose de manera generalizada en las calles, se segrego rigurosamente 
la educacion, y se definio una esfera especial de trabajo femenino: las 
mujeres podfan trabajar como docentes o en las clinicas para mujeres, 
pero no en las oficinas del gobierno o en otros lugares en que hubiesen 
de tratar con hombres. 

Sin embargo, se realizaban estos cambios en un marco legal y etico 
que en general se mantem'a inmutable, y que seguia sosteniendo lasu-
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ernacia del hombre. Ciertamente hubo algunas variaciones en los mo-
*« de interprerar las leyes islamicas acerca de la condicion personal. En 
I nai'ses arabes, solamente Tunez habfa abolido la poligamia, pero esa 
ractica era cada vez menos frecuente en otros lugares. En ciertos pafses, 

- • ar ejemplo, Tunez e Irak, para las mujeres era mas facil pedir la disolu-
'6n del matrimonio, pero en todas las naciones se mantenfa el derecho 
II esposo a divorciarse de su mujer sin alegar razones y sin un proceso 
ieeal; tampoco se habi'a modificado el derecho del esposo divorciado a la 
mstodia de los nifios despues de cierta edad. En algunos pafses se habfa 
eievado la edad minima para contraer matrimonio. En ciertos casos se 
fcabia procedido a reinterpretar las leyes de ia herencia, pero en ningun 
nils existfa una ley secular que la reguiara. Ningun pais arabe habi'a san-
rionado leyes seculares referidas a la condicion personal para reemplazar 
alas que derivaban de la sharia, como si habi'a sucedido en Turqui'a. 

Incluso con el cambio de las leyes las costumbres sociales no siem-
pre cambiaban al mismo tiempo. No era facil aplicar las nuevas leyes. 
jobre todo cuando eran concrarias a costumbres sociales profundamente 
arraigadas que afirmaban y preservaban el dominio del hombre. Que 
las j6venes debfan casarse temprano, que el matrimonio debfa ser arre-
dado por la familia y que podia repudiarse facilmente a las esposas eran 
ideas muy arraigadas, preservadas por las propias mujeres; la madre y la 
suegra a menudo eran pilares del sistema. Un eievado numero de muje
res continuaba aceptando en principio el sistema, aunque intentaba ob-
tener una posicion mas conveniente en ese marco mediante la manipu
lation mas o menos sutil de sus hombres. Esa actitud se expresaba, por 
ejemplo, en los relatos de la escritora egipcia Alifa Rifaat, que describia a 
lasmujeres musulmanas cuya vida continuaba regulada por la Uamada 
desde el minarete a las cinco plegarias cotidianas: 

Ella [...] se llevo la mano a los labios, y beso la palma y el dorso 
agradeciendo Su generosidad. Lamento que s6lo a traves de esos gestos y 
la formulacion de unas pocas y sencillas suplicas ella pudiese dar gracias 
a su Hacedor. En vida de Ahmed ella permanecio de pie detras de el y 6\ 
elevaba las plegarias, y segu(a los movimientos cuando el se inclinaba y 
despu& se postraba, escuchando reverente las palabras que el recitaba y 
sabiendo que quien esta detras del hombre que dirige las plegarias y si-
gue sus movimiencos ha eievado, a su vez, las plegarias [...] A su muerte, 
ella habi'a renunciado a la formulacion de las plegarias habituales.' 
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Sin embargo, habia un numero cada vez mis elevado de mu' 

no aceptaba el sistema y reclamaba el derecho de definir su Drnn; J 
i i i- • - • i i • , " l u p i a l d e n t i . 

dad y promover en su condicion social cambios que la reflejasen A ' 
ocupaban posiciones de poder; las ministras o las diputadas al Pari ° 
eran poco mas que si'mbolos del cambio. Sus opiniones se exnrp k 
traves de las organizaciones remeninas y en la prensa. Fuera de las n i-
tas, hay una serie de conocidas escritoras que sostenfan polemicas 
obra estaba muy difundida en el mundo exterior a traves de las tr rl 
ciones, asi como en los pafses arabes. La marroqui Fatima Mernissi e T 
el velo, argiifa que la desigualdad sexual se basaba en un concepto esn 'fi 
camente islamico de las mujeres (o por lo menos as! se la justificabal 
entendia que ellas poseian un poder peligroso que debi'a ser contenid I 
aurora sugeria que esta opinion era incompatible con la necesidad de 
nation independiente en el mundo moderno. 

Es cierto que a fines de la decada de 1970 y principios de la < 
guiente se observo un fenomeno que pudo parecer la manifestacion de 
una tendencia opuesta. En las calles y los lugares de trabajo, y sobre 
todo en las escuelas y las universidades, un numero cada vez mas alto de 
j6venes se cubria los cabellos e incluso la cara y evitaba tratar social v 
profesionalmente con hombres. En lo que puede parecer una paradoia 
esto era mas un signo de la afirmacion de su propia identidad que del 
poder del hombre. Las que segufan este camino a menudo no prove-
nfan de familias en que la segregation era norma, sino que lo hacian 
como un acto intencional de voluntad, que se originaba en cierta vision 
de lo que debfa ser una sociedad islamica, una vision hasta cierto punto 
influida por la revolution irani. Pero cualesquiera que fuesen los moti-
vos de esa actitud, a la larga tendio a reforzar el concepto tradicional del 
lugar de las mujeres en la sociedad. 

LA HERENCIA Y EL PRESENTE 

Los acontecimientos de 1967 y los procesos de cambio quelessi-
guieron acentuaron todavia mas la perturbation de los espfritus, ese senti-
miento de un mundo que se habia descarriado, y que ya se expresaba en 
la poesia de la decada de 1950 y 1960. La derrota de 1967 fue conside-
rada por muchos no solo como un reves militar, sino como una suerte de 
juicio moral. Si los arabes habi'an sufrido una derrota tan rapida, comple-
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publics, ^no debia verse en eso un signo de que algo estaba descom-
esto en sus sociedades y en el sistema moral que ellos expresaban? La 

, ca heroica de la lucha por la independencia habia concluido; esa Iu-
hj va no podia unir a los paises irabes o al pueblo de cualquiera de ellos, 
us fracasos y las deficiencias ya no podian imputarse de un modo tan 

• reeral como antes al poder y la inrervencion del extranjero. 
Entre los hombres y las mujeres cultos y reflexivos existia la concien-

riicada vez mas definida de los amplios y rapidos cambios que su propia 
cnciedad afrontaba, y del modo en que su propia posicion se vefa afectada 

0f ellos. El aumento de la poblacion, el crecimiento de las ciudades, la 
jjftisidn de la educacion popular y los medios masivos de difusion esta-
Inn incorporando una voz distinta a la discusion de los asuntos publicos, 
Mnavoz que expresaba sus convicciones y sus quejas y esperanzas en un 
Imguaje tradicional. A su vez, este fenomeno avivaba la conciencia, en los 
jndividuos cultos, de que habia cierta distancia entre ellos y las masas, y 
suscitaba un problema de comunicacion: jde que modo la elite culta po-
Jlahablar a las masas en su nombre? Detras de esto habia otro problema, 
tide la identidad: jcual era el vinculo moral entre ellos, gracias al cual po-
Ji'an afirmar que eran una sociedad y una comunidad politica? 

En buena medida, el problema de la identidad se expresaba por re
ferenda a la relacion entre la herencia del pasado y las necesidades del 
presente. jLos pueblos arabes podian recorrer un camino que se les se-
nalaba desde fuera, o podian encontrar en sus propias culturas y creen-
cias heredadas los valores que habrian de orientarlos en el mundo mo-
dcrno? Este interrogante aclaro la estrecha relacion entre el problema de 
la identidad y el de la independencia. Si los valores a los cuales debia 
ajustarse la vida social provenfan del exterior, ^eso no implicaba una de
pendencia permanente respecto del mundo exterior, y mas especfflca-
mente de Europa occidental y America del Norte, y no era concebible 
(jue la dependencia cultural trajese consigo tambien la dependencia 
economica y politica? La idea fue formulada energicamente por el eco-
nomista egipcio Galal Amin (n. 1935) en Mihnat al-iqtisad wal-zhaqa-
ftfiMisr (La dificilsituacidn de la economia en Egipto), una obra que 
trato de establecer las relaciones entre la infitd y una crisis de la cultura. 
Este autor sostuvo que los egipcios y otros pueblos arabes habfan perdi-
dola confianza en ellos mismos. La infitd, y ciertamente todo el movi-
miento real desde la revolucion egipcia de 1952, habfan descansado so-
weuna base endeble: los falsos valores de una sociedad de consumo en 
lavida economica, el dominio de una elite gobernanre en lugar de la 
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autentica lealtad patriotica. Los egipcios estaban importando I 
extranjeros les deci'an que debian desear, y de este modo se cr 
dependencia permanente. Si se queria que la vida poHtica v ec 
fuese sana, esta debfa derivar de sus propios valores morales 1 

j , L , .. ., - -jcuaies 
a su vez, no podian tener otra base que la religion. 

De un modo mas o menos analogo, el escritor egipcio Has ' u 
nafi escribio acerca de la relacion entre la herencia y la necesida^ J 
novacion. A semejanza de otros seres humanos, los arabes estaba 
pados en una revolucion economica, que no podia llevarse a k 
menos que hubiese una «revolucion humana». fista no irrmlic K 
abandono la herencia del pasado, de la cual los arabes eran no m-
responsables que del «pueblo y la tierra y la riqueza»; en todo casn ' 
bia reinterpretarse «en concordancia con las necesidades contemn ' 
neas», y convenirse en una ideologfa que pudiera originar un mo • 
mien to politico. La adhesion ciega a la tradici6n y la innovacion cie 
eran ambas inapropiadas, la primera porque no respondla a los probl' 
mas del presente, y la ultima porque no podia conmover a las masas 
puesto que se expresaba en un lenguaje ajeno a lo que elks entendi'an 
Se necesitaba una reforma del pensamiento religioso que aportase a las 
masas populares una nueva definition de ellas mismas, y un partido re-
volucionario que crease una cultura nacional y, asf, cambiaselas formas 
del comportamiento colectivo. 

Gran parte del pensamiento arabe contemporaneo se centro en este 
dilema del presente y el pasado, y algunos autores realizaron audaces in-
tentos de resolverlo. La respuesta ofrecida por el filosofo sirio Sadiq Yaiai 
al-Azm (n. 1934) partio de un rechazo total del pensamiento religioso. 
Afirmo que ese pensamiento era falso en si mismo, e incompatible con 
el autentico pensamiento cientifico, con su concepto de lo que era el co-
nocimiento y sus metodos de alcanzar la verdad. No habia modo de 
conciliarlos; era imposible creer en la verdad literal del Coran, ysi sc 
desechaban partes del mismo habia que rechazar la afirmacion de que 
era la Palabra de Dios. El pensamiento religioso no solo era falso, tam-
bien era peligroso. Sustentaba el orden social vigente y a quienes lo con-
trolaban, y por lo tanto impedia un autentico movimiento de liberacion 
social y polftica. 

Algunos escritores adoptaron esta postura, pero se habia difundido 
mas la tendencia a resolver el cuerpo de las creencias religiosas en un 
cuerpo de cultura heredada, y por lo tanto a transformarlo en tema de 
tratamiento critico. A juicio del tunecino Hisham Ya'it (n. 1935), no era 
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• hie definir la identidad nacional por referenda a la cultura religiosa. 
I Juda, habia que preservar esta; debia conservarse con esmero la vi-
" de la vida humana mediada por el Profeta Mahoma, asi como el 
' ry la leal tad que su persona habia suscitado en el curso de los siglos, 

rasformas merecfan la proteccion oficial. Pero las instituciones socia-
s ylas leyes ^ebian separarse totalmente de la religion, y apoyarse en 

• cipios «humanistas»; el ciudadano considerado como individuo de-

;, ^,zar de la libertad necesaria para abandonar su fe heredada si asi lo 

fceaba. 

Apoyamos el laicismo, pero un kicismo que no sea hostil al islam, y 
no extraiga sus motivaciones del sentimiemo antiislamico. En nuestro 
periplo angustiado hemos preservado lo mas esencial de la fe, una pro
funda e inconmovible ternura por la religion que ilumino nuestra nifiez y 
fue nuestra primera gui'a hacia el Bien y el descubrimiento de lo Absolu
te! [.,.] Nuestro laicismo encuentra sus limites en el reconocimiento de la 
relacion esencial entre el Estado, ciertos elementos de la moral y el com-
portamiento social, la estructura de la personalidad colectiva y la fe isla
mica, y en nuestra propia position favorable al mantenimiento de esta fe 
y a su reforma. No debe realizaxse la reforma como oposicion a la reli
gion, y si ejecutarsela simultaneamente mediante la religion, en la reli
gion y con independencia de ella.2 

Ajuicio de Abdula Laroui, otro escritor del Magreb, la redefinicion 
anto del pasado como del presente era esencial. Se necesitaba una auten-
icacomprension historica, «posesionarse de nuestro pasado» mediante la 
:omptension de la causalidad, del m'odsi en que las cosas se desprendian 
iinasde otras. Ademas, se requeria un autentico «historicismo»: es decir, la 
raluntad de trascender el pasado, de tomar de el lo necesario mediante 
una ncrftica radical de la cultura, la lengua y la tradicion», y utilizarlo para 
:teatun futuro nuevo.Este proceso de comprension critica no podia su-
ministrar por si mismo una orientacion respecto del futuro. Necesitaba la 
juladel pensamiento vivo contemporaneo, y sobre todo del marxismo si 
elo interpretaba debidamente; con su sentido de que la historia tenia 
inadireccion y avanzaba por etapas hacia una meta, podia suministrar los 
sneeptos mediante los cuales se incorporaba el pasado a un nuevo siste-
nade pensamiento y accion.3 

En el extremo opuesto del espectro estaban lbs qiie crefan que la 
wencia islamica en si misma podi'a aportar la basede la vida actual, y 
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que solo ella podia obtener ese resultado, porque derivaba del V 
Dios. Esta fue la actitud que manifestaron en terminos cad 
exaltados algunos de los que se relacionaban con la HermandaH iu * Bias 

te la decada de I960 cierta polarizacion; algunos de sus diri 
miembros estaban dispuestos a concertar un compromiso con I 
ejercfan el poder y a aceptar los regimenes existentes, al menos n 
tiempo, en la esperanza de alcanzar de ese modo cierta influenci k 
la politica. Pero otros se desplazaban en direction contraria: un re U 
total de todas las formas sociales, excepto la que era completamenr ' I' 
mica. En una obra publicada antes, en 1964, titulada Maalirn HI /• • 
(Hitos del camino), Sayid Qutb habi'a definido la autentica sociedarl' 
lamica en terminos inequfvocos. Era la que aceptaba la autoridad soK 
rana de Dios; es decir, que vefa en el Coran la fuente de toda eui'a H 
la vida humana, porque solo el podia originar un sistema moral y jUr.'j-
co que armonizara con el caracter de la realidad. Todas las restantes sn 
ciedades pertenecfan al genero de layahiliyya (ignorancia de la verdaH 
religiosa), cualesquiera que fuesen sus principios: fuesen comunistas ca-
pitalistas, nacionalistas, basadas en otras religiones (falsas) o pretendida-
mente musulmanas, pero que no obedecian 2.1a. sbaria: 

El liderazgo del hombre occidental en el mundo humano esta to-
cando a su fin, no porque la civilization occidental este materialmente 
en bancarrota o haya petdido su fuerza economica o militar, sino por
que el orden occidental ha representado su papel, y ya no posee ese 
caudal de «valores» que le otorgo su predominio [...]. La revolucion 
cientifica ha completado su ciclo, Io mismo que el «nacionalismo» y las 
comunidades limitadas territorialmente que se formaron en su epoca 
[...]. Ha llegado el momento del islam.4 

Sayid Qutb afirmo que el camino que lleva a la creacion de una so-
ciedad autenticamente musulmana comenzaba con la conviction indi
vidual, transformada en imagen viva en el coraz6n y expresada en un 
programa de accion. Los que aceptaban este programa formarian una 
vanguardia de combatientes consagrados, utilizando todos los medios, 
incluso \zyihad, la que no debia comenzar antes de que los combatien
tes hubiesen alcanzado la pureza interior, pero despues debia desarro-
llarse, si era necesario, no solo con fines defensivos, sino para destruir to
dos los cultos de los falsos dioses y remover todos los obstaculos que 
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' • nedfan que los hombres se acercaran al islam. La lucha debia apuntar 
i. creacion de una sociedad musulmana universal en la cual no habria 

J'stinciones de razas, y tendria caracter mundial. «La era occidental ha 

rminado»: no podria suministrar los valores que son necesarios para 
stener la nueva civilization material. Solo el islam ofreci'a esperanzas al 

pundo. 
Las consecuencias de esta doctrina, si se la tomaba en serio, eran 

rrascendentes. Llevo al sector de la Hermandad Musulmana que apoya-
guaSayid Qutb a una actitud de oposicion al regimen de Nasser; el 

ropio Qutb fue arrestado, juzgado y ejecutado en 1966. Durante la 

s decadasiguiente, j o s g r Up0 S qUe surgieron de la Hermandad aplicaron 

literalmente las ensefianzas de Sayyid Qutb en el sentido de que la pri-
i mera etapa que Uevaba a la creacion de una sociedad islamica consisria 

en apartarse de la sociedad de layahiliyya, para vivir de acuerdo con la 
i sharia, purificar el corazon y formar el niicleo de combatientes consa-

orados. Estos grupos estaban dispuestos a afrontar la violencia y el mar-
* tirio. Algo que se comprobo cuando los miembros de uno de ellos asesi-

naron a Sadat, en 1981, y al afio siguiente, cuando la Hermandad 

P Musulmana de Siria trato de derrocar el regimen de Hafiz al-Assad. 
En un punto cercano al centro del espectro estaban los que conti-

„ nuaban creyendo que el islam era mas que una cultura: era el Verbo re-
vclado de Dios, pero debia comprenderselo acertadamente, y la moral 

• social y la ley derivadas de el podian adaptarse para formar la base mo
ral de una sociedad moderna. Esta actitud reformista adoptaba muchas 
formas. Los conservadores de la escuela wahhabi, en Arabia Saudi y 
otros paises, creian que el codigo legal existente podia cambiar lenta 
yprudentemente, para convertirse en un sistema adecuado a las necesi
dades de la vida moderna; algunos pensaban que solo el Coran era sa-
grado, y que podia usarselo libremente como base de una nueva ley; 
otros pensaban que la autentica interpretacion del Coran era la de los 
sufies, y que una devocion mistica privada era compatible con la organi
zation de la sociedad de acuerdo con criterios mas o menos seculares. 

Hubo unos pocos intentos de mostrar de que modo el nuevo siste-
ma moral y legal podia originarse en el Coran y el hadiz de un modo 
que era responsable pero al mismo tiempo audaz. En Sudan, Sadiq al-
Mahdi (n. 1936), el bisnieto del jefe religioso de fines del siglo XIX, y a 
suvezun importame jefe politico, sostuvo que era necesario contar con 
un nuevo tipo de pensamiento religioso que extrajera del Coran y el ha-
dizuns. sharia adaptada a las necesidades del mundo moderno. Quizas 
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el intento razonado mas cuidadosamente de formular los Drin ' • 
una nueva jurisprudencia provino del exterior del mundo ar K J C 

erudito paquistani Fazlur Rahman (1919-1988). En un intent A 
ministrar un antfdoto para el «panico espiritual» de los musul 
contemporaneos, propuso un metodo de exegesis coranica ane 
afirmo, sen'a fiel al espfritu del islam pero contemplaria las neces'H A 
de la vida moderna. El Coran era «una respuesta divina, a trave A I 
mente del Profeta, a la situacion moral y social de la Arabia del Prof 
Con el proposito de aplicar su ensefianza a la situacidn moral y soc' iV 
una epoca distinta, era necesario extraer de esa «respuesta divin 1 
principio general inherente. Podia hacerselo estudiando las circunsr 
cias especificas en que se habfa revelado la respuesta, y haciendolo 1-
luz de la comprension del Coran como unidad. Una vez obtenido I 
principio general, corresponds usarlo con una comprension igualmente 
clara y meticulosa de la situacion particular que exigia orientacion As.' 
la interpretation justa del islam tenia caracter historico, y pasaba con 
precision del presente al pasado para retornar de nuevo atras, y esta ta-
rea exigia un nuevo tipo de educacion religiosa.5 

LA ESTABILIDAD DE LOS REGIMENES 

Un observador de los paises arabes en la d^cada de 1980 habr/a 
descubierto sociedades en que los lazos de la cultura, mas solidos quiza 
con el paso del tiempo, no habian originado la unidad poh'tica; en que 
la riqueza cada vez mas considerable, distribuida desigualmente, habia 
llevado a ciertos tipos de crecimiento economico, pero tambien a una 
distancia mayor entre los que se beneficiaban con ella y los que no la 
aprovechaban, en las ciudades mas pobladas y el campo; en que algu-
nas mujeres cobraban cada vez mas conciencia de su posicion subordi-
nada en el universo privado y el publico; donde las masas urbanas esta-
ban cuestionando la justicia del orden social y la legitimidad de los 
gobiernos a partir de los elementos mas profundos de su propia cultura 
heredada, mientras que la elite culta mostraba una profunda turbacion 
espiritual. 

Sin embargo, el observador habrfa visto tambien otra cosa que, en.to-
das las circunstancias, podia sorprenderlo: la aparente estabilidad de los 
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, - [rfrnenes politicos. Aunque a menudo se pensaba que los pai'ses arabes 
jn poh'ticamente inestables, en realidad se habian dado pocos cambios 
J caracter general de los regimenes o la orientacion politica desde el fin 

i j a Jecada de 1960, a pesar de que hubiesen existido cambios de perso-
. En Arabia Saudi, los Estados del golfo Persico, Jordania, Tunez y 

j/jjruecos, no se habian observado cambios importantes durante una ge-
eracion o mas. En Argelia, el verdadero cambio habia sobrevenido en 

1965;en Libia, Sudan, Yemen del Sur e Irak, el grupo que habria de ejer-
rjreipoderhastaladecadade 1980 habfa llegado a el en 1969, yen Si-
• e n 1970; tambien en Egipto, el cambio de Nasser a Sadat en 1970, 
<iueal principio podia haber parecido un cambio de personas en el con-
texto de un grupo gobernante permanente, en definitiva fue la serial de 
un cambio de orientacion. Solo en tres pafses la decada de 1970 fue una 
tpoca de turbulencia: Yemen del Sur, donde hubo conflictos en el seno 
del partido gobernante; Yemen del Norte, donde en 1974 hubo cierto 
ojnbio de regimen, no muy definido; y Li'bano, que permanecio en esta-
dodeguerra civil y agitacion desde 1975. 

Vale la pena considerar la paradoja aparente de los regimenes estables 
yduraderos en sociedades profundamente agitadas, aunque en definitiva 
quiza descubramos que no es una paradoja. Para tomar en prestamo y 
adaptar una idea de Ibn Jaldiin, podrfa sugerirse que la estabilidad de un 
Kgimen politico dependia de una combinacion de tres factores. Era esta-
ble cuando un grupo gobernante cohesionado podia vincular sus intere
ses con los intereses de sectores poderosos de la sociedad, y cuando la 
alianza de intereses se expresaba en una idea politica que determinaba que 
elpoder de los gobernantes fuese legitimo a los ojos de la sociedad, o por 
lomenos de una parte importante de la misma. 

Podian formularse razones obvias para explicar en parte la cohesion 
ylapersistencia de los regimenes. Ahora, los gobiernos disponfan de 
medios de control y represion de los que no disponfan antes: servicios 
deinteligenciay seguridad, ejercito, en ciertos lugares fuerzas mercena-
rias reclutadas en el extranjero. Si lo deseaban, y si los instrumentos re-
presivos no se les quebraban en las manos, podian aplastar cualquier 
movimiento rebelde, al costo que fuese; el linico freno provenia del he-
cho de que los instrumentos no eran totalmente pasivos y podian vol-
verse contra los gobernantes o disolverse, como sucedio en Iran en pre-
senciadel alzamiento popular masivo de 1979-1980. Ademas, ejercfan 
sobre toda la sociedad un control directo que no habia estado nunca al 
alcance de otros gobiernos en el pasado. Primero los reformadores oto-
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manos y despu.es los gobiernos coloniales europeos habian ext A\J 
poder del gobierno mucho mas alia de las ciudadesysus zonai I' • 
fes rurales, que dependfan de ellos, hacia las regiones mas rem 

campo, los valles de montanay las estepas. Otrora, se habi'aeip J 
•J J i i J- \ . Je rc idola 

autondad en estas areas mas remotas mediante la manipulation 1- • 
de los poderes intermedios, los senores de los valles, los jefes tr'h I * 
las estirpes sanias; ahora se lo ejercia mediante el control burocraV A-
recto, que extendia la mano del gobierno hacia todas las aldeas v r • 
cada casa o cada tienda; y donde Uegaba el gobierno se interesah 
solo, como antes, en la defensa de las ciudades, los caminos y las fin 
ras y la recaudacion de impuestos, sino en todas las tareas que est' 
cargo de los gobiernos modernos: el reclutamiento, la education la 
lud, los servicios piiblicos y el sector publico de la economi'a. * 

Pero mas alia de estas razones evidentes que explican la fuerza A 
los gobiernos, habfa otras. Los grupos gobemantes habian conseeuitf 
crear y mantener su propia asabiyya, es decir, la solidaridad orientad 
hacia la adquisicion y el mantenimiento del poder. En algunos paises — 
Argelia, Tiinez, Irak— se trataba de la solidaridad de un partido En 
otros, era la de un grupo de polfticos unidos por los nexos establecidos 
en una etapa temprana de la vida y fortalecidos por una experiencia co-
miin, como fue el caso de los politicos militares de Egipto y Siria. Yen 
otros aun era la solidaridad de una familia gobernante y de los que esta-
ban estrechamente relacionados con ella, unidos por lazos de sanere asf 
como por intereses comunes. Estos diferentes tipos de grupo no eran 
tan distintos unos de otros como podn'a creerse. En todos, los vfnculos 
determinados por el interes se veian reforzados por la vecindad, el pa-
rentesco o las uniones conyugales; la tradicion de la sociedad de Oriente 
Proximo y el Magreb era que otros tipos de relacion cobraban mas fuer
za si se expresaban en terminos de parentesco. 

Mas aiin, ahora los grupos gobemantes tenfan a su disposiciSn 
un mecanismo gubernamental mas amplio y mas complejo que antes. 
Gran numero de hombres y mujeres estaba relacionado con esa es
tructura o dependia de ella, y por lo tanto se mostraba dispuesta (por 
lo menos hasta cierto punto) a cooperar en el mantenimiento de su 
poder. En epocas anteriores la estructura oficial habfa sido senciiky 
limitada. Hasta avanzado el siglo XIX el sultan de Marruecos habfa 
sido un monarca itinerante, que recaudaba impuestos y exhibia su au-
toridad recorriendo los dominios, con un ejercito personal y unas po-
cas docenas de secretaries. Incluso en el Imperio otomano, quizasel 
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obierno mas burocratico que Oriente Proximo conocio, el numero de 
tmcionarios era relativamente reducido; a principios del siglo XIX ha-
,; unos 2.000 funcionarios civiles en la administracion central, pero 
, c;afines del siglo ese numero se habia elevado a unos 35.000 indi-
;Juos. Hacia principios de la decada de 1980, hubo casi doble nu

mero de funcionarios oficiales que de trabajadores empleados en la in-
dustria egipcia. Y las proporciones eran analogas en otras naciones. 
gjte vasto ejercito de funcionarios se distribuia en una serie de dife-
rentes estructuras que controlaban los distintos sectores sociales: el 
ejercito, la policia, los servicios de inteligencia, las organizaciones de 

|anificacion, las autoridades de regadi'o, los departamentos de finan-
ns, industria y agricultura y los servicios sociales. 

En el mantenimiento de los regimenes estaban comprometidos in-
tereses personates; no solo los intereses de los gobernantes, sino tambien 
lospropios de los oficiales militares, los altos funcionarios, los gerentes 
delas empresas del sector publico y los tecnicos de nivel superior, sin 
loscuales es imposible el funcionamiento de un gobierno moderno. La 
politica de la mayoria de los regimenes favoreci'a tambien a otros secto
res sociales poderosos: los que controlaban ciertas areas privadas de la 
economi'a, las industrias de propiedad privada, el comercio de importa-
cion y exportation, a menudo en relation con las grandes empresas 
multinacionales, que alcanzaron creciente importancia en el periodo de 
la infitd. A todos estos grupos podia agregarse, en menor medida, el de 
los trabajadores especializados de las principales industrias, quienes en 
algunos paises habian podido organizarse eficazmente en sindicatos y 
estaban en condiciones de negociar mejores condiciones de trabajo y sa
laries, aunque no podian aprovechar su poder colectivo para influir so-
bre la politica general del gobierno. 

En los ultimos diez o veinte afios habia surgido un nuevo grupo 
social, el de los que prosperaron mediante la emigration a los paises pro-
ductores de petr61eo. De los tres o mas millones de inmigrantes de 
Egipto, Jordania, los dos Yemen y otros lugares, a Libia, Arabia Saudi y 
el golfo Persico, la mayoria rue sin intencion de establecerse. Por consi-
guiente su interes se orientaba hacia la existencia de gobiernos estables, 
queles permitieran ir y venir facilmente, enviar al hogar lo que habian 
ahorrado e invertirlo, generalmente en tierras, edificios y bienes de con-
sumo duraderos, y conservar con seguridad la posesion de lo que tenian. 

Asi pues, los oficiales militares, los funcionarios del gobierno, los 
que desarrollaban el comercio internacional, los industriales y la nueva 
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clase rentista deseaban regi'menes que fuesen mas o menos estables 
diesen manrener el orden, ademas de vivir en relaciones mutuas ba 
te buenas (no obstanre las rinas politicas), de modo que se posibilit 
libre flujo de trabajadores y dinero, y que mantuviesen una ecor n ' 
mixta mas bien favorable al sector privado, ademas de permitir la ' 
portacion de am'culos de consumo. Hacia fines de la decada de 197n 
la mayon'a de los regi'menes teni'an este caracter; Yemen del Sur con 
economi'a rigurosamente controlada era una exception, y Are»lia 

excepcion parcial, aunque tambien alii las prioridades habfan cambiad 
despues de la muerte de Bumedian. 

Habi'a otros sectores sociales cuyos intereses no se vieron favorec' 
dos en la misma medida por la poli'tica oficial, pero que no se hallaba 
en condiciones de presionar eficazmente sobre el gobierno. Los erand« 
terratenientes asentados en la ciudad y que gozaban de acceso al creditri 
podi'an obtener ganancia de la agricultura, pero los pequenos campesi-
nos, los aparceros y los campesinos sin tierra se encontraban en una po
sition debil. Formaban una proportion de la poblacion mas pequefia 
que antes, a causa de la emigration a las ciudades, aunque todavfase tra-
taba de un sector considerable; producian una parte menor del PNB en 
todos los paises, y ya no lograban suministrar los alimentos que las po-
blaciones urbanas necesitaban, de modo que estas dependi'an de la irrf-
portacion de productos alimenticios; se los descuidaba a la hora de tra-
zar los programas de inversion de la mayoria de los regi'menes. En 
general, vivi'an en condiciones de pobreza, pero era dificil movilizar a 
los campesinos para una action eficaz. 

En las ciudades habi'a amplios estratos de trabajadores semiespecia-
lizados o sin especializacion: los empleados oficiales de bajo nivel, los • 
obreros no especializados de las fabricas, los que participaban en el su-
ministro de servicios, los que trabajaban en el sector «informal» de la 
economfa, como vendedores ambulantes o trabajadores ocasionales, y 
los desocupados. La position de estos grupos era esencialmente debil: 
comprometidos en la lucha cotidiana por la existencia, compitiendo na-
turalmente unos con otros, pues la oferta excedi'a de lejos a la demanda, 
divididos en pequenos grupos —-la familia extensa, los que provenlan 
del mismo barrio o de la misma comunidad etnica o religiosa— para no 
diluirse en la vasta, anonima y hostil ciudad. Podian pasar a una action 
eficaz y unida solo en circunstancias especiales, cuando el sistema de 
control gubernamental se rompi'a, o cuando se suscitaba un problema 
que afectaba a sus necesidades inmediatas o sus mas profundos senu-
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mientos de lealtad, como fue el caso de los disturbios a causa de los ali-

raentos que se produjeron en Egipto en 1977, o de la revolution irani 
de 1979-1980. 

Uno de los signos de la nueva posicion dominante de los gobiernos 
(jelas sociedades drabes fue que pudieron apropiarse de las ideas que es-
taban en condiciones de conmover los espiritus y la imagination, y ex-
rraer de ellas cierta pretension de autoridad legftima. Por esos anos, el 

£0bierno arabe que deseaba sobrevivir tenia que afirmar su legitimidad 
nor referenda a tres lenguajes politicos: el nacionalismo, ia justicia social 
« el islam. 

El lenguaje nacionalista fue el primero que se manifesto con verda-
derafuerza. Algunos de los regfmenes que existfan a principios de la de-
cada de 1980 habian alcanzado el poder durante la lucha por la inde-
pendencia, o podian afirmar que eran los sucesores de los que habian 
protagonizado ese esfuerzo; este tipo de reclamation de legitimidad fue 
sobremanera intenso en el Magreb, donde la lucha habia sido ardua y 
los recuerdos de la misma aiin estaban frescos. Casi todos los regfmenes 
utilizaban tambien el mismo lenguaje nacionalista, el de la unidad ara
be; manifestaron cierto genero de fidelidad formal al mismo, y hablaron 
de la independencia como si esta fuese el primer paso hacia una union 
mas estrecha, o incluso hacia la unidad total; con la idea de unidad se 
relacionaba la de una action coordinada en apoyo de los palestinos. Du
rante los ultimos anos se habia extendido la idea del nacionaiismo; los 
regfmenes afirmaban su propia legitimidad por referencia al desarrollo 
economico, o al uso pleno de los recursos nacionales, humanos y natu-
rales, con fines comunes. 

El segundo lenguaje, el de la justicia social, se incorporo al uso po
litico comiin durante las decadas de 1950 y I960, el periodo de la re
volucion argelina y la difusion del nasserismo, con su idea de un socia
iismo especfficamente arabe expresado en la Carta Nacional de 1962. 
Terminos como sociaiismo y justicia social tendieron a usarse con un 
sentido especifico; se referfan a la reforma del sistema de tenencia de la 
tierra, la extensi6n de los servicios sociales y la education universal, para 
las ninas tanto como para los varones. Pero en pocos pafses hubo un in-
tento sistematico de redistribuir la riqueza mediante elevados impuestos 
aplicados a la renta. 

El ultimo de los lenguajes que llego a ser poderoso fue el del islam. 
Porsupuesto, en cierto sentido no era nuevo. Siempre habfa existido un 
sentimienco de destino comtin entre los herederos de la religion islami-
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as 
rose 

ca: la creencia, enriquecida por recuerdos historicos, de que el Cn ' 
tradiciones del Profeta y la sharia podian suministrar los Drin -̂,.,-
perminnan organizar una vida virtuosa en comun. Pero hacia la A' J 
de 1980 el lenguaje islamico habia llegado a ser mas prominent 
discurso politico que una decada o dos antes. Este fenomeno resD A • 
a una combination de dos grupos de factores. Por una parte est K i 
amplia y rapida extension del area de compromiso politico, a cau A 
crecimiento demografico y de las ciudades, y la ampliation de los 
dios masivos de difusion. Los emigrantes rurales que Ilegaron a las ' 
dades llevaron consigo su propia cultura politica y su lengua. Se hah' 
dado una urbanization de los emigrantes, pero hubo tambien una 
ralizacion» de las ciudades. Privados de los vinculos de parentesco 
cindad que posibilitaba la vida en las aldeas, vivi'an en una sociedad ci 
yos signos externos eran extranos para ellos; el sentimiento de alienacio 
podfa compensarse con el de pertenencia a una comunidad islamica 
universal, en la cual estaban imph'citos ciertos valores morales, y estasi
tuation proporcionaba un lenguaje en cuyos terminos ellos podian ex-
presar sus quejas y aspiraciones. Los que deseaban comunicarlos a la ac
tion, tenian que usar el mismo lenguaje. El islam podia suministrar un 
eficaz lenguaje opositor: al poder y la influencia occidentales, y a los que 
podian ser acusados de sometimiento a estos; a los gobiernos vistos 
como corruptos e ineficaces, instrumentos de los intereses privados, o 
entes desprovistos de moral; y a una sociedad que parecfa haber perdi-
do la unidad con sus principios morales y su propia orientation. 

Los factores de este genero originaron movimientos como la Herman-
dad Musulmana, cuyos dirigentes eran hombres organizados y cultos, 
pero que convocaron a los que se veian excluidos del poder y la prosperi-
dad de las nuevas sociedades; y en parte en actitud de defensa propia 
contra ellos o con el fin de convocar a un sector mas amplio de sus respec-
tivas naciones, la mayoria de los regimenes comenzaron a utilizar mas que 
antes el lenguaje de la religion. Es cierto que algunos regimenes emplea-
ron el lenguaje del islam espontanea y permanentemente, y ese fue el caso 
sobre todo del gobierno de Arabia Saudi, que habia sido creado por un 
movimiento con el proposito de reafirmar la supremacia de la voluntad de 
Dios en las sociedades humanas. Pero parece que otros se vieron empuja.-
dos a adoptar esa actitud. Incluso los grupos gobernantes mas secularistas, 
por ejemplo los de Siria, Irak y Argelia, se dedicaron a usarlo de manera 
mas o menos convincente, de un modo o de otro. Podian evocar temas 
historicos, referidos a los arabes como vehiculos del islam. Los gobernan-
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de Irak, enzarzados en su lucha contra Iran, invocaron el recuerdo de 
I Katalla de Qadisiyya, en que los irabes habian derrotado al ultimo go-
L nante sasanida y llevado el islam a Iran. En la mayorfa de los pai'ses de 

blacion mixta, la constitucion establecia que el presidente debfa ser 
nsulman, y de ese modo vinculaba la religion islamica con la autoridad 

1 ei'tima. En los codigos legales podia haber una referenda al Corin o a la 
Ufia como base de la legislacion. La mayon'a de los gobiernos que siguie-
nn este camino tendio a interpretar la sharia de un modo mas o menos 

m0(jemista, con el proposito de justificar las innovaciones que eran inevi
tables en las sociedades que vivfan en el mundo moderno; incluso en Ara
bia Saudi, los principios de la jurisprudencia hanbali fueron invocados 
rnn el fin ^ e justificar las nuevas leyes y normas impuestas por el nuevo 
orden economico. Pero algunos regimenes apelaron a ciertas aplicaciones 
simbolicas de la letra rigurosa de la sharia. En Arabia Saudi y Kuwait se 
prohibio la venta de alcohol; en Sudan, la clausula de la sharia que indica-
baque debfa cortarse las manos de los ladrones reincidentes volvio a apli-
dtse durante los liltimos anos del perfodo de gobierno de Numeiri. En 
ciertospaises, el gobierno alento la observancia rigurosa del ayuno de F(a-
madan, que se habia difundido espontaneamente; un intento anterior 
del gobierno tunecino que quiso desalentar esta practica, porque entorpe-
dalos esfuerzos requeridos por el desarrollo economico, habfa tropezado 
con la oposicion general. 

LA FRAGILIDAD DE LOS REGIMENES 

Los grupos gobernantes cohesionados, las clases sociales dominan-
tesylas ideas influyentes: la combinacion de estos factores puede ayu-
dar a explicar por que los regimenes habian sido estables a lo largo de la 
decada de 1970; pero si se los examina de cerca, tambien pueden pare-
cerlas fuentes mismas de la debilidad. 

Los grupos gobernantes estaban sujetos no solo a las rivalidades 
personales que surgian inevitablemente de las ambiciones antagonicas o 
las discrepancias politicas, sino tambien a las divisiones estructurales que 
semanifestaron cuando aumento la magnitud y la complejidad de la es-
tructura oficial. Las diferentes ramas del gobierno se convirtieron en 
centros de poder autonomos —el partido, el ejercko, los servicios de in-
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teligencia— y los miembros ambiciosos del grupo gobernante A-
tratar de controlar unos u otros. Este proceso tendio a darse en t rl 
sistemas gubernamentales complejos, pero en algunos se vio enm • 
en una estructura de instituciones estables y costumbres politic 
fundamente arraigadas. Cuando no se vela limitado de ese modo A' 
conducir a la formacion de facciones polfticas, y a una lucha onr I 
der politico en que el lider de una faccion trataba de eliminar a 
vales y preparaba el camino para llegar el mismo al cargo mas alto F 
lucha podia mantenerse con ciertos limites solo medianre el eier ' 
constante de las artes de la manipulation polftica por parte del iefe A I 
gobierno. 

El nexo entre el regimen y los grupos sociales dominantes a ve 
cambien era fragil. Lo que podia observarse fue un esquema recurrent 
en la historia de Oriente Proximo. Las clases que dominaban la estru 
tura de la riqueza y el poder social en las ciudades quen'an paz, orden i 
libertad de actividad economica, y apoyaban a un regimen mientras Da 
reciera que este les concedia lo que deseaban; pero no movian un dedo 
para salvarlo y aceptaban a su sucesor si parecia probable que este apli-
case una polftica analoga. Hacia mediados de la decada de 1980, la si
tuation de algunos regimenes parecia precaria. Los precios del petroleo 
alcanzaron su nivel maximo en 1981; despues, descendieron de prisa a 
causa del exceso de la production, el consumo mas cuidadoso de ener-
gia en los paises industriales y la incapacidad de la OPEP para mantener 
un frente unido en areas como los precios y el volumen de la produc
cion. La disminucion de las rentas provenienres del petroleo, as! como 
los efectos de la guerra entre Irak e Iran, influyeron sobre todos los pai
ses, tanto ricos como pobres. 

Si el apoyo concedido por los sectores sociales poderosos a los go-
biernos era pasivo, parte de la razon de esta actitud estaba en que no 
participaban activamente en la formulation de decisiones. En la mayo-
n'a de los regimenes se adoptaban las decisiones en un nivel elevado, en 
el seno de un pequeno grupo, y no se difundlan ampliamente los resul-
tados; los gobernantes que se instalaban en el poder tendlan aser reser-
vados y cautos —protegidos por sus servicios de seguridad y rodeados 
por intimos y funcionarios que controlaban el acceso—y apareclan en 
raras ocasiones para ofrecer una explicacion formal y una justificacion 
de sus actos a una audiencia docil. Pero mas alia de este motivo de la 
distancia entre el gobierno y la sociedad, habla otro: la debilidad de la 
conviccion que unla al gobierno con la sociedad. 
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Qiando los gobiernos se apropiaban de ciertas ideas politicas, estas 
man el peligro de perder su sentido. Se convertian en lemas debilita-

i s p0r la repericion, y ya no podian agrupar alrededor otras ideas para 
Lrir>ar una potente constelacion, movilizar las fuerzas sociales en vista 
i ia accion o convertir el poder en autoridad legftima. La idea de na-
jonalismo aparentemente sufrio este destino. Siempre existiria como re-
ccion inmediata y natural frente a la amenaza externa; lo demostro la 
^.jrra entre Irak e Iran, cuando los sectores de la poblacion iraqui de 
n'uienes podia esperarse que fuesen hostiles al gobierno lo apoyaron. 
Pero era dudoso que pudiese representar una fuerza movilizadora para 
anprender una accion eficaz, o ser el centro de un sistema de ideas que 
nermkiese la organizacion de la vida social. El «arabismo», la idea de 
uoanacion arabe unida polfticamente, todavfa podfa entrar en accion a 
ausa de una nueva crisis en las relaciones entre Israel y sus vecinos ara
bes; la aquiescencia de los Estados arabes durante la invasion israeli 
mido explicarse en parte por los aspectos complejos de la situation liba-
iiEsa, y no fue necesariamente un anticipo de lo que sucederia si Israel 
entraba en guerra con otros vecinos. No obstante, en general, la princi
pal funcion del arabismo fue la de arma en los conflictos entre los Esta-
ios arabes y el pretexto de la interferencia de un Estado en los asuntos 
iiotros; el ejemplo de Nasser, que por encima de los jefes de gobierno 
apelo a los pueblos drabes, no habiasido olvidado. Por otra parte, el for-
tilecimiento de los vfnculos humanos entre los pueblos arabes, a causa 
de la education, la emigracion y los medios masivos de difusion, a la lar-
ea podia tener algunas consecuencias. 

Acerca de las restantes ideas principales, las de la justicia social y el 
islam, podrfa afirmarse lo contrario: no que perdieron su sentido, sino 
que poseian excesivo significado, y un poder demasiado cuantioso 
como motivo para la accion, de modo que dificilmente podfan subordi-
narse por mucho tiempo a los propositos de un regimen. Sus rafces eran 
miry profundas en la historia y la conciencia, de modo que mal podian 
convertirse en dociles instrumentos de gobierno. 

Los gobiernos que apelaron a estas ideas profundamente arraigadas y 
poderosas arriesgaban mucho. Se vieron atrapados en las ambigiiedades y 
los compromisos del poder, y si utilizaron lenguajes que ejercian una 
atraccion firme, sus antagonistas tambien podian hacerlo, con el fin de 
mostrar la distancia entre lo que el gobierno decia y lo que hacfa. Podian 
usarcon fuerza letal palabras como tirania e hipocresia, que resonaban a lo 
largo de toda la historia islamica. El asesinato de Sadat en 1981, y un epi-
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sodio en Arabia Saudi, en 1979, cuando un grupo de musulm 
ticos ocupo la Gran Mezquita de La Meca, fueron signos de 1 f, 
tales movimientos opositores, sobre todo cuando podian comh' * 
mamiento a la justicia social con el llamamiento al islam. 

Asi, incluso los regfmenes mas establesymas duraderos n At 

mostrarfragilidad. Ciertamente, hubo cambios de poder en eU J * 
i j , . l s e n o d e l 0 v 

grupos gobernantes, a causa de muertes o revoluciones palac' 

1985 Numeiri, gobernante de Sudan, fue depuesto por un SOID T " 
combinado con disturbios civiles generalizados; en 1988 el pro! J ' 
dominio de Burguiba en la vida politica deTiinez concluyo cuanH r 
derrocado y reemplazado por Zayn al-Abidin Ben All, oficial militar T I 
episodios podian originar cambios en la orientacion politica, comn 
dio cuando Sadat sucedio a Nasser, pero ^era probable que hubiese 
bios mas violentos y radicales? 

En ciertos pai'ses existfa la posibilidad de que se restablecieran in ' 
tuciones mas duraderas y formales, que ampliasen el grado de partici 
cion en la formulacion de decisiones. Existia un anhelo general en est 
sentido en las clases cultas, e incluso algunos de los propios regi'mene 
pudieron llegar a la conclusion de que dar ese paso les convenia- sin 
cierto grado de participation eficaz, no podia haber desarrollo social v 
economico, y la verdadera estabilidad era imposible sin instituciones- es 
decir, convenciones conocidas y aceptadas acerca del modo de conquis-
tar, usar y transmitir el poder. 

Quesobreviniese ese cambio dependia del nivel deeducation, dela 
importancia y la fuerza de las clases medias y de la confianza del reeimen 
en si mismo. No era probable tal cosa en la mayorfa de los pafses arabes, 
pero habia signos de que estaba sucediendo en algunos. En Kuwait se res-
tablecio el Parlamento en 1981, despues de un lapso de varios afios, y de-
mostro que tenia opiniones independientes y poder para convencer al go-
bierno de que le prestase atencion; pero se lo disolvio en 1986. En 
Jordania, en 1984 se intent6 revivir el Parlamento, que habfa estado sus-
pendidoduranteuntiempo. EnLibano, apesardelaguerracivil,conti-
nuaba viva la idea del Parlamento como lugar donde en definitiva podian 
reconciliarse las diferencias, asf como la idea del gobierno constitucional 
como base de la legitimidad. 

El pais donde parecia mas probable que se restableciese el gobierno 
constitucional era Egipto, que tenia una clase culta numerosa y exhibia 
un nivel de capacidad politica superior al de la mayoria de los paises ara
bes. Tenia unidad social y cultural, y en el perduraba el recuerdo del pe-
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' ,'X constitucional, que habfa durado treinta anos y habfa sido una 
" en Que' d e n t r 0 *̂ e ciertos lfmites, podfan expresarse libremente las 
: ones; ese recuerdo se habfa renovado los ultimos anos en con-

con la- relativa falta de libertad polftica de los penodos de Nasser 
c flat Durante el gobierno de Hosni Mubarak, sucesor de Sadat, co-

' ' 7n un cambio cauteloso. En 1984 se celebraron elecciones para 
• Asafliblea; se organizo el sistema electoral de tal modo que garanti-

una importance mayorfa oficial, pero la eleccion se celebro en una 
osfera de discusion relativamente libre, y se procedio a elegir algu-
miernbros de un partido opositor, que era un resurgimiento del 

gg Este hecho pudo haber sido un indicio de que Egipto estaba 
ercandose a una posicion parecida a la de Turquia o a la de ciertos pai-

•Eslatinoamericanos, en los cuales alternan los penodos de gobierno 
jarnentario y de dictadura militar, y que la vida constitucional se vefa 

nStantemente restablecida y constantemente amenazada. 
£)e producirse cambios mas radicales, parecen'a mas probable que 

enladecada de 1980 se realizasen en nombre de un concepto islamico 
dela justicia de Dios en el mundo que por referenda a un ideal mera-
mente secular. No habfa una sola idea del islam, sino un espectro com
plete La palabra «islam» no posei'a un significado unico y sencillo, y en 
cambio era lo que los musulmanes deseaban que fuera. Para los aldeanos 
«tradicionales» podia significar todo lo que ellos pensaban y hacfan. Para 
Jos musulmanes mas responsables y reflexivos, era una norma que les 
permitfa orientar su vida, y por la cual debian juzgarse sus actos; pero 
haWamas de una norma. El termino «fundamentalismo», que ha llega-
Jo a estar de moda, incluia diferentes sentidos. Podia referirse a la idea 
de que los musulmanes debian tratar de retornar a la ensefianza y la 
pracrica del Profeta y la primera generacion de sus partidarios, o a la 
idea de que solo el Coran constitui'a la norma para la vida humana; esta 
podia ser una idea revolucionaria, si los musulmanes pretendian — 
como parecfa hacer el li'der libio Gadafi— que ellos teni'an el derecho de 
interpretar libremente el Coran. La palabra se usaba tambien por refe
renda a una actitud que podemos denominar «conservadora»: la actitud 
delos que deseaban aceptar y preservar lo que habi'an heredado del pa-
sado, toda la tradicion acumulativa del islam segun se habia desarrolla-
do en realidad, y modificado solo de un modo prudente y responsable. 
Esa fue la actitud del regimen saudi y sus partidarios, y del regimen re-
volucionario iranf, si bien las tradiciones acumuladas que ellos aceptaron 
eran muy distintas una de la otra. 
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Las circunstancias de los diferent.es pai'ses arabes variah 

El movimiento islamico de un pais podia tener un sentirl^ J- • 
i • - . i - • • ,. dlsnnto de 
lo que quiza parecia el mismo movimiento en otro. Por ejemnl 1 mandad Musulmana de Siria no desempefio el mismo panel ' ' 
Egipto; en buena medida, fue el instrumento opositor de la o Kl • 
urbana sunni al dominio de un regimen identificado con la com -J ° 
alaui. Asimismo, el hecho de que la revolucion irani hubiese ad 
cierta forma no significaba que presentase la misma en otros naf 
lo menos en parte, la revolucion podia explicarse por referenda f 
res especi'ficos de Iran: ciertas clases sociales poderosas eran parti I 
mente sensibles a las invocaciones formuladas en lenguaje relipi 
hubo un liderazgo religioso que pudo actuar como foco de reaer 
miento de todos los movimientos opositores; era relativamente inden 
diente, respetado por una amplia mayoria por su piedad y su sabe 
siempre habia actuado como el portavoz de la conciencia colectiva 

Esa situacion no se daba en los pai'ses arabes. En Irak, donde lo 
chifes formaban una mayoria, sus hombres de saber no manteni'an con 
las masas urbanas la misma relacion intima ni ejercfan la misma influen 
cia sobre el gobierno que podia observarse en Iran. Los ulemas sunni'es 
tenian una posicion menos independiente. Bajo el dominio otomano se 
habi'an convertido en funcionarios oficiales, proximos al gobierno v 
comprometidos por sus relaciones con el; por tradicion y por intereses 
estaban relacionados con la alta burguesia de las grandes ciudades. Por 
consiguiente, el liderazgo de los movimientos islamicos tendio a qiiedar 
en manos de legos, miembros conversos de la moderna elite culta. Tales 
movimientos no posefan la santidad confer!da por lfderes de devoci6n y 
saber heredados y reconocidos; eran partidos poh'ticos que competian 
con otros partidos poh'ticos. En general, no definieron una polfticaso
cial o economica clara. Parecia probable que llegasen a ser importantes / 
fuerzas opositoras, pero no se encontran'an en condiciones de formar 
gobiernos. 

El observador de los pai'ses arabes, o de muchos otros paises musul-
manes, a mediados de la decada de 1980 bien podria haber llegado a la 
conclusion de que algo analogo al camino irani seri'a el rumbo del futu
r e Pero podria tratarse de una conclusion apresurada, incluso con res-
pecto al propio Iran. En cierto sentido, el dominio de los hombres de 
religion era una reafirmacion de la tradicion, pero en otro se opom'aala 
misma. La sabidun'a heredada de los ulemas era que no debian vincular-
se demasiado estrechamente con el gobierno mundano; era necesario !k 
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f. e Jjstanciaran moralmente del mismo, al mismo tiempo que preser-
han su acceso a los gobernantes y su influencia sobre ellos: era peli-

. a t ar los intereses eternos del islam al destino de un gobernante 
' nsitorio del mundo. Esta actitud se reflejaba en cierta sospecha po-

lax ante los hombres de religion que desempenaban un papel dema-
• do destacado en los asuntos del mundo; eran individuos tan suscep-
'ttles como otros de caer en la corrupcion del poder y la riqueza, y quiza 
nfiieran muy buenos gobernantes. 

Podria suceder tambien que en cierta etapa del desarrollo nacional 
-Jaitraccion de las ideas religiosas —al menos de las ideas santificadas 

or la tradicion acumulada— dejara de poseer la misma fuerza que otro 
istema de ideas: una combinacion de moral social y ley que fuera basi-

samente secular, pero que mantuviese cierto vinculo con los principios 
jeneraks de justicia social inherentes al Coran. 
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EPlLOGO 

por Malise Ruthven 

La decada transcurrida desde que el ya fallecido Albert Hourani 
jmiblicara la primera edicion de este libro ha presenciado numerosos 
acontecimientos de suma importancia: la invasion iraqui de Kuwait en 
aeosto de 1990, seguida de la operacion Tormenta del Desierto; la 
cruenta guerra civil argelina que puede haber costado cerca de 100.000 
vidas; la unificacion de Yemen; las muertes de tres «grandes hombres» 
de la polftica arabe —el rey Hussein de Jordania en febrero de 1999, el 
rey Hassan de Marruecos en julio de 1999 y el presidente Hafiz al-As-
saddeSiriaen junio de 2000, todos ellos sucedidos por sus respectivos 
hijos—; la creacion de la Autoridad Palestina en Gaza y partes de la 
Cisjordania ocupada por Israel, en virtud de los Acuerdos de Oslo fir-
mados por el primer ministro israeli Yitsjak Rabin y Yassir Arafat, secre-

%rio general de la Organizacion para la Liberacion de Palestina, en los 
jardines de la Casa Blanca; el asesinato de Rabin por un extremista ju-
d(o y la desvirtuacion de esos mismos acuerdos en 2002 tras el segundo 
alzamiento palestino y la consiguiente respuesta militar de Israel. 

Sin embargo, el mas dramatico de los acontecimientos recientes, en 
terminos de repercusion mediatica, si no por la suma de sufrimiento y 
perdidas humanas, fueron los ataques contra Nueva York y Washington 
del 11 de septiembre de 2001, en los que fallecieron tres mil personas, el 
mayor niimero de victimas sobre suelo estadounidense desde el fin de la 
guerra de Secesion. Los diecinueve secuestradores suicidas que hicieron 
estallar tres aviones cargados de combustible en el World Trade Center de 
Manhattan y en el edificio del Pentagono, cerca de Washington, eran ara-
oes, quince de ellos de Arabia Saudi. Se sospecha que todos ellos fueron 
entrenados por la red denominada al-Qaeda («base» o «fundacion») fi-
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nanciada y dirigida por el disidenre saudi Ossama bin Laden M 
mente, seria absurdo presumir que Albert Hourani podrfa habe j -
alguno de los acontecimientos ocurridos desde su triste y sorDres' ° 
te en 1993, pero sospecho que tampoco le habrfan cogido comol r 
te desprevenido. Como historiador de las ideas y de los sucesos 
cimiento era tan profundo como amplio. Comprendia a fondo r 
legado religioso comun como la conciencia historica compartida cm 
acomunar a los pueblos arabes, asi como las diferencias ideolooir,o, c 

. . . , , lus^ds y ruer-
zas estructurales que los siguen desgarrando. 

En el prologo de este libro, asi como en varios pasaies del lib 
Hourani rinde homenaje a Ibn Jaldiin (1332-1406), el filosofo arab H' 
la historia cuyas teon'as de renovation ciclica y su concepto de asabi 
—«espi'ritu colectivo orientado hacia la obtencion y mantenimiento rl I 
poder»— siguen aportando un marco litil para contemplar los acontec' 
mientos actuates. Segiin las teorfas de Ibn Jaldun, las primeras formas d 
sociedad humana fueron las de los pueblos fuertes de las estepas y las 
montafias, en los que la autoridad se fundaba en vmculos de parentesco v 
en la cohesion del grupo: asabiyya. Un gobernante que pudiera contar 
con ella se hallaba en optima situation para poder fundar una dinastfa 
algo que resultaba mas diffcil en centra urbanos pues en estos tendia a es-
casear dicha cualidad. Aun asf, cuando el gobierno dinastico deveru'a esta-
ble y prospero, florecia la vida ciudadana. Sin embargo, en la era de Ibn 
Jaldun, toda dinastia llevaba consigo la semilla de la decadencia, pues los 
dirigentes se tornaban tiranos o acababan corrompiendose en aras de la 
lujuria y, con el tiempo, el poder pasaba a manos de otro grupo de gober-
nantes fuertes venidos de afuera. 

En su aplicacion mas amplia, el enfoque de Jaldun tal como fuein-
terpretado por Hourani sigue procurando valiosos enfoques, a pesar de 
la profunda conmocion cultural sufrida por el mundo arabe musulman 
tras la conclusion del dominio europeo, iniciado con la conquista fran-
cesa de Argelia en los anos treinta del siglo XIX y culminada con el de-
rrumbamiento del Imperio otomano en 1918. Hourani senalaqueen 
el periodo poscolonial, desde principios de la decada de los sesenta, se 
han producido cambios practicamente inapreciables en la naturalezade 
la mayor parte de los regimenes arabes o en la orientacion de sus politi-
cas: en Arabia Saudi, en los estados del golfo, en Jordania, Tunezy Ma-
rruecos no ha habido mutaciones sustanciales durante mas de una ge
neration; en Libia, Siria e Irak, los grupos que estaban en el poder hacia 
1970 lo siguieron detentando a lo largo de los anos ochenta y noventa. 
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Este grado de continuidad politica se antoja paradojico al conside-

r\0s cambios extraordinariamente rdpidos y el grado de turbulencia 
ocial subyacences: la eclosion demografica, el ritmo de urbanizacion, la 
^mansion del transporre motorizado, la transformation del campo, los 
^rnbios demograficos que han inclinado la balanza poblacional del 
I Jo de la juventud y los repetidos estallidos de conflictos armados en la 
region, desde el Sahara occidental hasta Palestina y el golfo Persico. De 
todos modos, a la luz de los acontecimientos turbulentos de la pasada 
de'cada, la explicaci6n de Hourani sigue vigente: «Tomando prestada y 
adaptando una idea de Ibn Jaldun», escribe: 

Podri'a sugerirse que la estabilidad de un regimen politico dependfa 
de una combination de tres factores. Resultaba estable cuando un grupo 
dirigente cohesionado era capaz de vincular sus intereses con los de los 
elementos poderosos de la sociedad, y cuando la alianza de intereses se 
expresaba en una idea poUtica que legitimaba el poder de los gobernan-
tes a ojos de la sociedad o, al menos, a los de buena parte de la misma. 

Actualmente, la cohesion de los regfmenes depende de factores ta
les como el culto a la personalidad diseminado a traves de los medios y 
de la presencia ubicua de los servicios de inteligencia y de seguridad, re-
cursos que no estaban a disposition de antiguos gobemantes. Ademas, 
en lamayoria de los palses el poder del gobierno se extiende a las partes 
mas remotas del territorio en las que, antano, su capacidad de mando 
era escasa o completamente ignorada. Sin embargo, en la politica arabe 
moderna, la asabiyya del grupo gobernante sigue siendo importante, e 
incluso un factor capital en la obtencion y mantenimiento del poder. 

Un tour d'horizon por los pafses arabes permite contrastar las tesis de 
Hourani. Saddam Hussein sigue en el poder en Irak a pesar de su fracaso 
militar y la humiliation nacional que supusieron la guerra contra Iran de 
1980 a 1988 y la operation Tormenta del Desierto de 1991, cuando sus 
efectivos fueron expulsados de Kuwait por las fuerzas coligadas encabeza-
das por EE.UU. y que incluian la participacion de estados arabes tales 
como Arabia Saudi, Egipto y Siria; de la erosion de la soberania nacional 
por la imposition de vetos en su espacio aereo controlado por fuerzas bri-
tinicas y estadounidenses; y del establecimiento de un gobierno autono-
fno regional kurdo bajo proteccion aliada en el noreste. Aun asi, a pesar de 
las amenazas cada vez mas agresivas de EE.UU. y Gran Bretafia destina-
das a apartarle del poder para destruir su capacidad de fabricar y utilizar 
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armas de destruction masiva (nucleares, quimicas y biologicas) ' I 
asi'las sanciones de la ONU, no parece haber senales de una alt ° 
viable. La oposicion iraqui esta fragmentada y resulta ineficaz- nn U * 
candidato plausible que pueda substituir a Saddam, por mas 01 \vr 
hington y Whitehall pretendan lo contrario. 

A la luz de los analisis de JaJdiin, la fuente de resistencia de SarM 
puede explicarse por la asabiyya de su clan de aJ-Bu en la reei' A 
Tikrit, al none de Bagdad junto al Tigris, que se extiende a traves de 
dilatada red de familias, clanes y tribus originarias de esa area. Fue en 
region, de mayorfa sunni, en la que se recluto una parte sienificativ rl 
los oficiales que intervinieron en el golpe militar que en 1968 llevo al 
der a Saddam y a su antiguo jefe Hassan al-Bakri. Aunque formalmem 
partidarios del nacionalismo secular postulado por el partido Baaz la at 
biyya del grupo se ha demostrado mucho mas duradera que su ideolopf 
Por medio de una diestra manipulation de lealtades y rivalidades de clan 
Saddam ha edificado un formidable sistema de poder basado no solo en 
la coaccion y el temor, sino tambien en el clientelismo. 

La distribution de la tierra (confiscada a propietarios a fines al anti
guo regimen y a opositores poh'ticos) y la repartition de los ingresos pro-
cedentes del petroleo, controlado por el propio Saddam, configuran el 
niicleo de esta telarana de relaciones clientelares. Por otra parte, un esta-
do moderno como Irak cuenta con muchos otros beneficios potenciales 
ademas del petroleo y la tierra: las licencias para emprender negocios, las 
empresas de importation-exportation (incluyendo el trafico de armas), 
el control del cambio extranjero e incluso el de las relaciones laborales. 
Tal como observa Charles Tripp, se ha creado una estructura «orientada 
no simplemente o ni siquiera fundamentalmente desde la preocupacion 
general de mejorar las condiciones economicas del pafs, sino mas bien a 
partir del interes de crear redes de complicidad y dependencia que re-
forzarfan la posicion de los que estan en el poder».' 

La asabiyya de la Guardia Republicana dominada por elementos 
provenientes de Tikrit, fue preservada por Saddam durante la operacion 
Tormenta del Desierto y actuo como su escudo durante los subsiguientes 
alzamientos de los kurdos en el norte y de los chiies en las ciudades meri
dional es de Basora, Amara, Nasiriyya, Nayaf y Karbala en 1991. Aunque 
los kurdos fueron protegidos por fuerzas aliadas, los rebeldes chifes fueron 
abandonados a su suerte (a pesar del aliento inicial insuflado por los esta-
dounidenses). En pocas semanas, las divisiones de la Guardia National 
volvieron a capturar todas las ciudades tomadas por los rebeldes, infli-
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? gjendo destrucciones ingentes y cuantiosfsimas perdidas. El estatus de pa-
jay las sanciones impuestos sobre Irak despues de la primera guerra del 
f olfo) l e j o s ^ e m i n a r e ' poder de Saddam Hussein, sirvio seguramente 
naiafortalecer su asabiyya. Algunos informes que se filtraron a la prensa 
occidental revelaban que el regimen ganaba unos 2.000 millones de dola-

s jnuales procedentes del contrabando de petroleo. Despues de la de-
sercion y ejecucion posterior del yerno de Saddam, Hussein Kamil al-Ma-
ijd, el primogenito del presidente, Uday, parece haberse convertido en el 
mayor beneficiario de este lucrativo mana fruto de las sanciones de Nacio-
nesUnidas contra Irak. 

Sin duda, Irak constituye un ejemplo extremo, pero se ajusta no obs
tante a una pauta de asabiyya en su mantenimiento de una red de rela-

cjon clientelar que impera en la mayoria de los pai'ses de la esfera arabe 
jnusulmana. En contraste con la asabiyya del clan dirigente iraqui, la fa
milia al-Saud de Arabia Saudi no trata en absoluto de disimular su pro-
niedad del principal recurso natural del pais bajo una mascara de institu-
ciones estatales. Desde la fundacion de Arabia Saudi en la decada de los 
veinte, los al-Saud, una rama de la tribu Aniza, han ejercido como sus 
propietarios y gobernantes. El petroleo no solo es el recurso national prin
cipal del reino, sino que ademas es privado y pertenece a la familia real. El 
rev ingresa el grueso de los ingresos generados antes de ser registrados 
como renta nacional. A partir de ahf, la familia real decide las necesidades 
ylos funcionarios actuan de acuerdo con su obligaci6n al respecto. Los 
aproximadamente 6.000 pnncipes y princesas emparentados con los al-
Saud tienen derecho a gratificaciones regulares ademas de a sus salarios 
«de trabajo» como cargos gubernamentales, a la vez que pueden recibir 
comisiones sobre determinados acuerdos financieros. En 1996, un eco-
nomista saudf retirado estimaba que la familia real le costaba al Estado no 
menos de cuatro mil millones de dolares al arlo. 

Apanos similares se dan en la mayor parte de los paises productores 
de petroleo del Golfo en los que el mando esta en manos de una sola fa
milia. En Libia, por otra parte, los beneficios derivados del petroleo y una 
red de lealtades tribal es han mantenido al impredecible Muammar el-Ga-
dafi en el poder durante mas de tres decadas despues del golpe militar 
que protagonizo siendo un capitin del ejercito de tan solo 28 anos. 

Esta persistencia del patrimonialismo —la propiedad privada del 
Estado y de sus recursos— como factor politico natural queda fortaleci-
da por los apoyos que confiere a los grupos dominantes el control de las 
reservas petroliferas, a pesar de que tambien existe en Estados donde los 
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recursos disponibles son mucho mas limitados. En Siria el aoar 
tico militar del partido Baaz paso a ser controlado por un colecri u - • 
camente rural de una comunidad religiosa minoritaria de mod 
parecido a como se dio en Irak. Sin embargo, en contraste con 1 
nfes de Tikrit (la comunidad sunnf constituye cerca del 20 % He 1 
blacion iraqui), la asabiyya del grupo dominante en Siria se funH 
una mas reducida matriz etnico-religiosa de la comunidad alauf o 
yrf del area rural de Latakia, al norte del Li'bano. 

Los alauies, que suponen menos del 12 % de la poblacion siria 
chiles que cuentan con una teologia esoterica especifica inaccesible 1 
profanos. En este caso, la solidaridad del parentesco se fortalece Dor 
cerrada tradition religiosa. Reclutados por el ejercito frances durante I 
decada de los treinta y cuarenta, su pericia militar les permitio ir subie 
do de rango. Despues del golpe baazista de 1963, muchos oficiales so<; 
pechosos de traicion al nuevo gobierno fueron substituidos por alauies 
una tendencia que se acelero despues de que Hafiz al-Assad, comandan 
te alauf de las fuerzas aereas, protagonizara un exitoso golpe contra los 
baazistas en 1970. A partir de entonces, el poder del Estado quedo fir-
memente concentrado en manos alauies. Segiin la version oficial, perte-
necian a dicho clan el 70 % de los oficiales al mando de la 47a Brieada 
Acorazada Siria responsable de sofocar la rebelion de los Hermanos Mu-
sulmanes en Hama en 1982, con un resultado de 20.000 muertos. 

A la muerte de Hafiz al-Assad en el ano 2000, se prescindio rapi-
damente de las formalidades constitucionales para asegurarse la sucesion 
deseada. Temerosos de que el hermano menor de Hafiz, Rifat al-Assad 
(en el exilio despues de intentar desalojar a su hermano del poder du
rante una enfermedad) tratara de hacerse con el poder, una Asamblea 
del Pueblo concertada apresuradamente voto unanimemente por reba-
jar la edad minima para acceder a la presidencia de 40 a 34 afios, la 
edad justa de Bashar al-Assad. 

A medida que el mundo arabe se va distanciando de la era colonial, 
las viejas pautas de la asabiyya y del gobierno dinastico parecen impo-
nerse de nuevo. Tal como revelo el episodio de la sucesion de Bashar al-
Assad, las diferencias entre un gobierno dinastico abierto o celado se 
han hecho menos evidentes. En febrero de 1999, la sucesion en el rei-
no hachemf de Jordania tras la muerte del monarca Hussein mostro una 
similitud sorprendente con los acontecimientos que luego se desarrolla-
rian en Damasco. Durante su tratamiento medico en Estados Unidos, 
Hussein transfirio muchos de sus poderes a su hermano, el pn'ncipe he-
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edero Hassan, que habia sido regente desde 1965. Sin embargo, tras 
eeresar y a dos semanas de su muerte, decidio nombrar pn'ncipe here
t o a su primogenito Abdala. En una carta a su hermano le expreso su 
. satisfaccion por el modo en que habia gestionado el reino durante su 
«tf$encia, en particular por su implication en asuntos mili tares. El mo-
narcamoribundo tambien acuso a los seguidores de su hermano de di-
(jmar a su familia inmediata, dando pabulo a especulaciones acerca de 
graves desavenencias familiares. Al cabo, la sucesion jordana paso sin 
mayores contratiempos al igual que la de Bashar el-Assad. El nuevo rey 

rometio reformas fundamentales, incluyendo el fortakcimiento del 
jmperio de la ley y una mayor democratization del pais, a la vez que 
norntjraba un nuevo gobierno bajo el mando de un nuevo primer mi-
nistro. Su tio, el pn'ncipe Hassan, fue definitivamente excluido del po-
jery varios de sus aliados poh'ticos fueron reemplazados. A su vez, su 
esposa Rania, palestina, asumio gran notoriedad piiblica como nueva 
reinade Jordania. A pesar de las fuertes tensiones derivadas del fracaso 
de los Acuerdos de Oslo y de la segunda intifada palestina, la continui-
dady legitimidad de la monarqufa hachemi parecia asegurada. 

En Marruecos, donde la legitimidad de la monarqufa alauita, al 
igual que la de los hachemies, deriva de la ascendencia del monarca con 
elprofeta Mahoma, tambien se produjo una comoda sucesion de padre 
ahijo. Mohammed VI, que sucedio a su padre en julio de 1999, se 
proclamo de inmediato como defensor de la reforma y la moderniza
tion y adopto un estilo populista y de gran relieve publico muy distin-
to al de su difunto padre. Durante una visita de diez dias a la pobre y 
aislada region septentrional del Rif, casi siempre ignorada por su padre, 
prometio ayudas y la reduccion del desempleo, a la vez que hablo de 
cuestiones tales como justicia social, derechos humanos y la igualdad de 
lasmujeres. En noviembre, destituyo sorpresivamente al consejero mas 
proximo a su padre, el ministro del interior Driss Basri, un gesto que fue 
ampliamente interpretado como voluntad de hacer efectivas las refor
mas prometidas. 

Otros Estados arabes muestran la misma Ifnea continuista, aunque 
de modo menos evidente. En Egipto y Tiinez, los mismos «hombres 
fuertes» Hosni Mubarak y Zayn al-Abidin Ben All se han mantenido 
en el poder desde que aparecio la primera edicion de este libro. Ambos 
accedieron al cargo por medios legales, Mubarak como vicepresidente 
ddasesinado Anwar el-Sadat en 1981; Ben All en noviembre de 1987 
despues de que varios medicos declararan incapaz para el gobierno al 
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anciano y voluble padre fundador del pais, Habib Bursuiba (R 
ba, confinado por Ben All durante mas de una decada, murio fin I 
te en abril de 2000 a la edad de 96 afios.) 

La gran ydesastrosa excepcion a este panorama derelativa con ' 
dad y estabilidad ha sido Argelia, donde el derrumbe electoral del FT \r 

subsiguiente intervention militar ha conducido a una cruentaguerr ' \ 
que puede haber costado mas de cien mil vidas, la mayon'a de II 
civiles. La anulacion por parte del ejercito de la segunda ronda de las I 
ciones nacionales despues de que el Frente Islamico de Salvation eana I 
primera en diciembre de 1991 Hevo a una sangrienta contienda intesr' 
que se ha ido pareciendo cada vez mas, en la barbarie y falta de consider 
cion por los no combatientes, a la campafia emprendida por los francesp 
contra los nacionalistas argelinos dos generaciones antes. Al tiempo que e. 
cribo esto, parece haberse restaurado una cierta estabilidad con la presi 
dencia de Abdelaziz Buteflika, un antiguo primer ministro capaz de limar 
asperezas entre los h'deres musulmanes moderados y los generates que si-' 
guen manejando los hilos del poder. El salvajismo de la guerra argelina 
puede contemplarse como la excepcion que prueba la solidez del teorema 
Hourani-Jaldun: en el perfodo anterior al golpe militar, el gobierno del 
presidente Chadli fracaso en tres cuestiones de capital importancia: el 
FLN gobernante perdio su cohesion por rivalidades internas, a la vez que 
su nivel de corruption y falta de legitimidad lo desacreditaba a oios de 
una parte cada vez mayor de la sociedad. 

En la vecina Tiinez y en Egipto, no se ha ignorado la lection del 
desastre argelino. En Tiinez, una economia relativamente prospera com-
binada con medidas duramente represivas han mantenido a raya a la 
potential oposicion islamista, a la vez que la oposicion real ha renegade 
de su ambition primera de buscar una alternativa «fundamentalista» al 
asumir pviblicamente que abrazara la senda democratica. En Egipto 
prosigue el ciclo de revuelta islamica y represion estatal, aunque el Esta-
do parece haber ganado la partida. La masacre de setenta personas, in-
cluyendo sesenta turistas, ejecutadas en Luxor por terroristas islamicps 
en noviembre de 1997 no solo devasto la economia al provocar el de
rrumbe del turismo, sino que origino una masiva repulsa popular con
tra los islamistas, la mayon'a de los cuales, en respuesta a la presion pu-
blica, anuncio un alto el fuego en su guerra contra el gobierno. 

En Arabia Saudi la cohesion de la dinastia al-Saud se enfrentara a un 
nuevo desafio cuando se deba elegir un rey de entre la generation si-
guiente: los nietos de Abdelaziz. La delicada salud del rey Fahd le ha he-
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L0 ceder practicamenre el poder a su hermano menor, el pn'ncipe here-
i r0Abdala, comandante de la Guardia National. Sin embargo, los her-
manos de Fahd, los hijos de Hassa al-Sudairi y sus hijos ocupan posiciones 
iwe en los aparatos del Estado. Dadas las incertidumbres del clima poli
tico international, las tensiones sociales debidas a la merma de ingresos 

ntocedentes de las exportaciones y el desempleo creciente, asf como la ri-
validad por el poder entre diversas facciones principescas, no parece segu-

r0 que la asabiyya que tan bien ha servido a los al-Saud en el pasado vaya 
extenderse en el futuro. Cuando Abdala suceda a su achacoso hermano 

__caso de que asi sea—, la elecci6n de su principe heredero constituira 
nn test crucial para la estabilidad de la dinasu'a. 

Al releer la historia de Hourani una decada despues, uno vuelve a 
Jarse cuenta de hasta que punto se ha hecho precaria la estabilidad pa-
radojica que describe al final de su libro. Tal como explica en el capitu-
[0 22, en muchos aspectos los estados arabes modernos que nacieron 
tras la era colonial se han visto fortalecidos por el proceso de moderniza
tion auspiciado desde Europa. A las actividades tradicionales del go-
bierno, que incluian el mantenimiento de la ley y el orden, la recauda-
cion de impuestos y la provisi6n de servicios publicos basicos, se 
afiadieron otras que habfan estado en manos extranjeras hasta la fecha, 
como la banca, ciertas infraestructuras, las comunicaciones y otros servi
cios. Sin embargo, el incremento del poder del estado no se ha visto 
acompanado de un aumento proporcional de su fiabilidad ante la po-
blacion. Puede que el estado moderno sea mas poderoso que su prede-
cesor otomano, pero en aspectos esenciales esta falto de legitimidad de-
mocratica y de la autoridad moral de sus antecedentes historicos. 

Los apuros que atraviesan el estado arabe moderno y los pueblos 
que gobierna se hacen mas problematicos por la ausencia de un consen-
so cultural acerca de cuales deberfan ser las fuentes de legitimidad polf-
tica. Los movimientos islamistas suelen estar de acuerdo en sus exigen-
cias de restauracion de la sharia, la ley islamica, que, segiin ellos, se ha 
visto suplantada por codigos y modos gubernamentales ilicitos y fora-
neos. Sin embargo, entre ellos no se da un consenso acerca del conteni-
do de dicha ley ni del modo en que deberfa administrarse o de las for-
mas segiin las cuales debiera institucionalizarse. 

Al mismo tiempo, las sociedades arabes modernas, como tantas 
otras del resto del mundo, han entrado en la orbita de influencia de los 
medios electronicos. Acontecimientos que antano eran filtrados a traves 
de los periodicos y emisoras controlados por el Estado ahora pasan a 
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transmitirse via satelite en los salones de cualquier familia Las 
de los diferentes gobiernos por vetar o limitar el acceso a esto A- ^ 
han sido infructuosas. Asf, el acceso a influjos externos ha cone' • S 

mucho mas a la poblacion acerca del mundo exterior v He In* A C 
J • • J J • J L • ™ s ae t ectos 
de sus propias sociedades y sistemas de gobierno. El malesta 
guiente parece fluir en direcciones diferentes, hacia los opositor " 1 
mistas del Estado o hacia los defensores de la «sociedad civil» one • 

i t , . r. , 4ueexigen 
mayor representacion y control democratico. 5in embargo, es nmK ki 
que acaben fundiendose ambas corrientes. En definitiva, la pretenrl'A 
restauracion de la sharia no responde mas que al deseo de controlar r 
mitar la arbitrariedad del gobierno dinastico o personal y reempla? I 
por el imperio de la ley. Tal como apunta Gudrun Kramer, que ha ' 
vestigado una extensa bibliografia reciente acerca del islam y la dem 
cracia, las posiciones ideological de los islamistas son mas ambieuas 
equivocas de lo esperado, pero no resultan tan antagonicas con los vain 
res de igualdad, pluralismo y democracia, como sugerirfan los valedore'i 
mas aguerridos del radicalismo islamico tales como Sayyid Qutb o el lf-
der argelino del FIS, All Ben Hach.2 

Al tiempo que la precariedad del gobierno arbitrario y la ambieiie-
dad sobre las fuentes de la legitimidad del Estado, persiste unasombra 
de incertidumbre acerca de la legitimidad de las froriteras y jurisdiccio-
nes que separan a los distintos Estados arabes. Tal como nos recuerda 
Hourani: 

«Antes de la era moderna, las fronteras no estaban delimitadas con 
claridad y precision, y es mas adecuado concebir el poder de una dinas-
tia no como una fuerza que se manifestaba de manera uniforme en el 
ambito de un area fija y reconocida generalmente, sino mas bien como 
una fuerza que irradiaba desde una serie de centros urbanos y que ten-
dia a debilitarse mas cuando mayor era la distancia o si existi'an obstacu-
los naturales o humanos.» 

A pesar del aumento de poder militar fruto del acceso a armamento* 
moderno, nuevas comunicaciones y controles burocraticos, muchas 
fronteras resultan fragiles y porosas. Aunque los Estados arabes se reco--
nozcan formalmente los unos a los otros y cooperen entre ellos a travess. 
de organizaciones tales como la Liga Arabe y otros entes regionaies, el 
lenguaje comiin y las lealtades afectivas de clan que traspasan fronteras, 
precarizan la realidad de los lindes nacionales. Probablemente, no resul-
ta una sorpresa que cuando Irak invadio Kuwait en 1990 las fuerzas ar
madas kuwaities no fueran capaces de ofrecer una resistencia mas que 
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m(,(5lica, visto el desequilibrio abrumador de poder militar. Sin em-
,£o, desde el pun to de vista del sistema estatal existente, resulto mas 
oblematico el hecho de que un numero significativo de disidentes en 

p [estina y Yemen, tradicionalmente hostiles a Arabia Saudi, apoyaran 

lCtivamente a Irak. 
La respuesta saudi a la disension yemeni fue la expulsi6n de mas de 

jio millon de trabajadores yemenfes y la cancelacion de su subsi-
Jjo anual de 660 millones de dolares. Una vez conjurado el peligro de 
Învasion iraqui, al menos temporalmente, despues de que la coalicion 
•cabezada por Estados Unidos (que inclufa a la mayorfa de pafses ara-
LJS al menos nominalmente) expulsara a los iraquies y restaurara la so-
uanfa kuwaiti en febrero de 1991, los saudfes apuntalaron su hostili-
Jad hacia Yemen respaldando un movimiento secesionista del sur que 
uretendfa quebrar la precaria unidad politica alcanzada despues de la 
jjion de las dos mitades del pais en 1990. El movimiento condujo a 
0a breve guerra civil en 1994, en la que se destruyeron 85 carros ar-
mados y murieron mas de 400 soldados. Los yemenies del norte acusa-
roaa los saudfs de apoyar al movimiento secesionista (con el respaldo 
deotros Estados del Golfo) con el fin de crear un nuevo emirato petro-
lero en el area de Hadramaut bajo influencia saudi y con salida al ocea-
aofndico. (La compafiia Nimr propiedad de la familia Bin Mahfuz, 
orieinaria de la zona y con estrechos vinculos con los al-Saud, detenta 
all( una de las principales concesiones petrolfferas.) En cualquier caso, el 
Norte se aseguro la victoria cuando los estadounidenses expusieron cla-
ramente en la O N U que favorecian un Yemen unido. Aqui, al igual que 
en Kuwait, EE.UU. tomo la iniciativa para proteger sus propios intere-
sesylos de otras economfas occidentales dependientes del petroleo. 

Lejos de consolidar el sistema estatal, la operacion Tormenta del 
Desierto enfatizo su fragilidad. Es posible que Estados Unidos renun-
ciara a perseguir a las fuerzas iraqufes hasta Bagdad por los temores de 
sasaliados y socios del Golfo de que esa decisi6n condujera a la desinte-
graci6n del pais en tres territories hostiles entre sf: un estado meridional 
chit vulnerable al control politico irani o a su manipulacion; un nucleo 
ceatral alrededor de Bagdad bajo el mando de Saddam Hussein; y el 
norte en manos de los kurdos. Al cabo, Estados Unidos decidio retirar 
su respaldo a la revueka chif que siguio a la derrota de las fuerzas ira
qufes e Irak s6lo padecio una desintegracion parcial con la autonomia li-
mitada concedida a los kurdos por parte de las fuerzas aereas britanicas 
yestadounidenses. En este momento, cabe tener en cuenta las mismas 
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consideraciones, mientras parece ponderarse seriamente una r, 
*** una. nucv3. piip 

rra contra Irak. Esta vez, sin embargo, los peligros politicos son A 
ciantes, pues los Estados arabes en cuyo interes parece contemnl 
ricamente esta accion ya han afirmado su hostilidad hacia la x J 
Un ataque a Irak por parte de paises occidentales, que muchos ' k 
musulmanes consideran hostiles al mundo islamico en su coniunt 
dria conducir a una mayor inestabilidad en la region. 

Para bien o para mal, la experiencia arabe se halla actual 
inextricablemente ligada con la del resto del mundo. La emieraci' U 
concedido a arabes y musulmanes una presencia ftsica y cultural en n 
cidente que no consiguieron antafio con sus campafias de conai ' 
Esta presencia refleja, y a veces puede incluso exacerbar, las tensio 
que prevalecen entre identidades basadas sobre asunciones «tradicio 
les» o heredadas acerca de un mundo creado por Dios y la necesidaH H 
sobrevivir en un ambito moderno fundado sobre lo que un socioW 
denomina felizmente la «institucionalizacion de la duda»3. 

Los ataques contra Nueva York y Washington del 11 de septiem-
bre de 2001 son el paradigma del modo en que un conflicto orieinado 
en un area estrat^gicamente sensible del mundo —la peninsula Arabiea 
y el golfo Persico— ha adquirido una dimension global de imprevisi-
bles consecuencias a escala planetaria. Quince de los presuntos atacantes 
eran saudies de la region de Asir, junto a la frontera yemeni, una de las 
ultimas zonas en ser incorporada al reino saudi en los anos veinte. Se 
trata de una region en la que investigadores del Sunday Times encontra-
ron un «niimero desproporcionado de familias» capaces de remontar 
sus origenes a las tribus yemenies derrotadas por la dinastia al-Saud. 

Una version modificada del paradigma de Jaldiin parece encajar con 
los ataques del 11 de septiembre: miembrosdeunatribumontafiesaale-
jada del centro del poder preparan un asalto a dicho centro. Sin embargo, 
en estasofisticadaversidn de Ibn Jaldiin propia del sigloXXI, no seatacaa 
Riad, capital de Arabia Saudi, o ni siquiera Yidda, el centro comercial de 
Hiyaz, sino las torres gemelas del WorldTrade Center de Manhattany el 
Pentagono, los simbolos mas elocuentes del poder financiero y militar de 
Estados Unidos, valedor de la dinastfa saudf y de la ocupacion ilegal de 
Palestina por parte de Israel. Los anatemas sobre saudies y estadouniden-
ses pronunciados por Al-Qaeda y su lider Ossama bin Laden (vastago de 
una familia de la ciudad santa deTarim, en el valle yemeni de Hadramaut, 
que alcanzo la fortuna a travel de la construccion de palacios paralos prin-
cipes arabes) fueron expresados en un lenguaje similar al de anteriores 
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.c[arnas hist6ricas, desde los primeros rebeldes chiles a IbnTumart y el 
Uahdi sudanes: los dirigentes actuales no gobiernan de acuerdo con el 

nSaje de Dios y deben ser reemplazados por hombres virtuosos que res-
,iren la l e v ^ e Dios. Sin embargo, las condiciones y el contexto de este 

.wafloson enormemente diferentes de los de entonces. Los lideres de este 
idiie arabe contra Estados Unidos no eran rudos montafieses enemista-

j-5 con la sofisticacion urbana de la gran ciudad. Eran activistas bien en-

nados y familiarizados con el armamento, las comunicaciones y la inge-
: ijrla estructural modernos. Habfan planeado y tramado sus acciones en 
Mcorazon de ciudades occidentales sirvi^ndose de las facilidades brinda-
Jasporlas instituciones donde estudiaban. Ysabfan c6mo pilotar el avi6n 
jjpasajeros mas avanzado del mundo. 

Naturalmente, nada de eso se podria haber predicho al detalle: difi-
; Jmente podriamos esperar que el historiador tuviera exito alii donde los 
servicios secretos de Estados Unidos fracasaron de manera tan estent6rea. 
A pesar de ello, el lector atento habra encontrado en el estudio de Houra-
niacerca de las desgracias que se abaten sobre los arabes numerosas «sena-
lesen la carretera» que condudan hacia el 11 de septiembre, tomando 
prestado el titulo de un famoso folleto de Sayyid Qutb en que se inspira-
ronlos terroristas. La «vanguardia de los guerreros entregados» propuesta 
por Qutb para protagonizar h.yihad «no s6lo para defenderse, sino para 
destruir la adoracion de dioses falsos y eliminar los obstaculos que impi-
Jen a los hombres aceptar el islam», halla su realizacion en los movimien-
iosislamicos que brotaron primero en Egipto y luego a lo largo y ancho 
de todo el mundo musulman tras la ejecucion de Qutb en 1966. 

Layihadcontra los rusos (tras su invasion de Afganistan en 1979), 
respaldada por Arabia Saudi, los estados del Golfo y Estados Unidos, 
confondos y armamento canalizados a trav& de la inteligencia militar 
paquistani, fue el catalizador que reuni6 a varios miles de voluntarios 
procedentes de Egipto, Arabia Saudi y el norte de Africa para convertir-
los en una formidable fuerza de ataque que, en este momento, sigue 
oponiendo resistencia en Afganistan a la «guerra contra el terrorismo» li-
ieradapor Estados Unidos. Para los seguidores de Qutb, la yihad con
tra la micvayahiliyya (ignorancia o paganismo) representada por Occi-
Jente formaba parte de una lucha panislamica: al menos uno de los 
gmpos que formaban parte de la red de Al-Qaeda pretendia que la lu
ck conduciria a la restauracion de un nuevo califato universal. 

A pesar de que la yihad contra los sovieticos atrajo a voluntarios de 
todo el universo musulman, el niicleo del movimiento se recluto en el 
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mundo arabe, y fiieron los arabes (los llamados «afeano-arabp<> i 
predominaron en esta nueva vanguardia postulada por Qutb F) 
de la retirada de las fuerzas sovieticas en 1989, estos muyahidin cu A ̂  
en la batalla volvieron su atencion hacia otras regiones en las 
acuerdo con su analisis, los musulmanes luchaban contra las fuei? A 
nuevaj/tfMzyjtfrepresentadapor gobiernos antimusulmanes nr • * 
dentales o seculares. Algunos de estos enclaves, tales como Cach 
Bosnia, Somalia o el sur de Filipinas, eranlinguisticayculturalmenr 
nos a los nucleos «duros» arabes y musulmanes. En otras regiones c 
les, como Egipto, Argelia y la peninsula Arabiga, el regreso de los afean 
arabes condujo a un incremento notable de la violencia dirieida hac' I 
gobierno o hacia los presuntos protectores foraneos de dichos eobiern 
Arabia Saudi y Yemen presenciaron sofisticados ataques terroristas cont 
personal militar estadounidense y contra el navfo estadounidense Cole ' 
En Egipto fueron atacados numerosos turistas con la finalidad de Deriu 
dicar la economfa, bloqueando el flujo de divisa extranjera. En Areeliala 
violencia experimento una escalada desastrosa despues de que el ejercito 
interviniera para impedir que el Frente Islamico de Salvacion se hidera 
con la victoria en la segunda ronda de las elecciones a la Asamblea Nacio-
nal programada para enero de 1992. 

En el momento de escribir esto, la «guerra contra el terrorismo» de-
clarada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre se esta 
desplegando bajo la presion de sus propias contradicciones internas. El 
regimen taliban financiado por los saudies en Afganistan, que habia pro-' 
curado proteccion a Al-Qaeda, ha sido liquidado por las acciones militares 
estadounidenses y sustituido por un gobierno en el fnterin afln a los inte-
reses occidentales. Sin embargo, la retorica maniqueadel presidenteGebr-? 

ge W! Bush, al insistir en que el mundo entero, parses arabes y musulma
nes incluidos, deben incorporate a su cruzada contra el terrorismo, Hie 
interpretada por el gobierno israeli encabezado por Ariel Shar6n como 
«luz verde» para reocupar las ciudades palestinas liberadas tras los Acuer-
dos de Oslo con el fin localizar, ma tar o llevar ante la j usticia a las facciones 
palestinas responsables de la escalada de ataques suicidas contra ciyiles is
raelies. Durante el agravamiento de la crisis en Palestina, la opini6n ptibli-
ca arabe se alineo abrumadoramente contra Estados Unidos. Las atrocida-
desdel 11 de septiembre fueron olvidadas ante el ultrajegenerado por la 
imagen de los tanques israelies desplazandose sobre ciudades y campos 
palestinos, reduciendolos a escombros y sepultando a ciudadanos irabes 
bajo los mismos. 
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A finales de marzo de 2002, antes de que los tanques israelfes hu-
dieran ocupado la totalidad de territorios controlados por la Autoridad 
rJacional Palestina tras los Acuerdos de Oslo, la Liga Arabe decidio dar 
I Daso historico de acordar por unanimidad el reconocimiento del Esta-
i de Israel y la «normalizacion» de las relaciones con dicho Estado (in-
luyendo intercambios diplomaticos, de comercio y turismo) a cambio 
j |adevolucion de los territorios palestinos (con ciertos ajustes meno-
res) ocupados por Israel desde la guerra de 1967. Sin embargo, tras las 

renovadas incursiones israelfes, las perspectivas de un acuerdo en ese 
<enrid° se antojaban mas enrarecidas que nunca. El beneficiario real de 

Kste agravamiento de la crisis arabe-israeli fue Irak. En el nuevo clima 
Jarizado, ningun regimen arabe podia arriesgarse a cooperar en una 
Qjnpana contra el «terrorismo» iraqui liderada por el principal aliado de 
Israel, Estados Unidos. Una resolucion del conflicto palestino que ya ha 
durado mas de medio siglo no resolverfa por si misma los problemas de 
leeitimidad y autoritarismo que siguen afligiendo a los pueblos arabes y 
asus gobiernos. No obstante tendria la virtud potencial de convertir en 
una fuente de regeneracion social y economica lo que hoy es una llaga 
abierta en el corazon y la conciencia del mundo arabe musulman. La 
oportunidad existid, pero no parecia probable que los ancianos lideres 
k Israel y Palestina, Ariel Sharon y Yassir Arafat, enzarzados en una rifia 
personal durante mas de dos decadas, fueran capaces de aprovecharla. 
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Mapas 



1. El area estudiada por el libro, con los principales 
accidentes geograficos y ciudades. 
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2. La expansion del Imperio islamico. 
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• Limiles aproximados del Califato abasi 

3. El Califato abasi a principios del siglo ix 
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SACRO IMPERIO ROMANO 

Tunez 1574. La fecha indica el ano de la conquista olomana 

7. El Imperio otomano hacia el final del siglo XVII. 

— 578 — 



— 579 — 



Proteclorado espafiol \Ceuta-(espanola' 
(1912) -

Tange r " ^—^Me l i l l a (espanola) 
(AdministracionI ^ . 

internacional) • Fez 

Casablanca 

Marruecos / 
(Prote'ctorado francesl 912) 

jTunez 

/ I UlieZ MAR MEOfTEfifi, 
(Prolectoradofrances 1881) 

\ ./•Tripoli. 
\ 

\ 

Argelia 
(francesa1830) 

\ 
\ 

\ 
J> Libia 

s' (Colonia italiana 19n 

\ 
\ 

"1 
\ 

X / 
y 

v. 

LH Imperio otoma'no 

•fa Estados del Golfo que concertaron acuerdos exclusivos con 
Gran Bretana (con fecha del acuerdo) 

8. La expansion de ios imperios europeos hasta 1914. 

— 580 — 



— 581 — 



Francis establecera el gobiemo o e l " 
conirol que desee-1"" ^ 

MAR 
\CASPIO 

^ V ^ MAR 
MEDITERRANEO 

Acre (briienica) J 
Haifa (briidnica) A ft 

.... cj 
intBfnacional 

Jerusalen^ 

Eslado o Confederacitin arabe 
independienle: Gran B re tafia suminlslrara 
aeesores o [uncionarios exlranjeros 

^Bagdad 

i Gran Bretafia establecera la 
\admlnisiracl6n o el conW que desee 

rr° ft 
A " E Areas del acuerdo Sykes-Plcot 

iBasira 

a 
\GOLFO 

Turqufa <?)* 
\ ( I—I Mandalo britanic1? 

/ L S I Mandate frances\ 

P~ 

MAR CASPIO. 

MAR MEDITERRANEt' 

LIBANO' 

PALESTINE 
Jerusale/ # / } « A m ™ " 

SIR1A 

S 
TRANSJORDANIA 

Bagdad 

IRAK 

Arabia Saudi 
(D8Sde1932) 

IRAN 

(UWA1T 
\ 

yptRStco 

La colonizacion de posguerra, 1918-1923.1) El acuerdo Sykes-Picot, 1916; 
II) Los mandatos. 

— 582 — 

file:///CASPIO
file:///admlnisiracl6n
file:///GOLFO


Mar de i 
Galilea \ 

JSIRIA 

MARMEDITERRANEOX Nazaret 

Nablus jQ 
Tel-Aviv 

Jaffa 
JORDANIA 

™_. ] Amman » 
Jerusalerfi^ 

J Gaza 

fFaja de 
Gaza 
Beer-Sheva • 

Hebron J 

EGIPTO 

Qolfo de Aqaba 

nTenflorio ocupado 
por Israel despues 
de 1967 

10. La particion de Palestina: I) El plan de division de la 
Comision Real, 1937; II) Las lineas de armisticio, 1949, y la ocupacion 

israeli, 1967. 

— 583 — 



11. Oriente Proximo y el Magreb en 1988. 
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Tablas 



La familia del Profeta 

Abd Manaf 

I 
Abd Shams 

Omeya 

CaJifas omeyas 

Hashim 

Abd al-Muttalib 

al-Abbas Abdula 

MAHOMA 

Califas 
abasies 

Fatima 

1 
AbiiTalib 

Alf 

imanes chifes 

Adaptado de J. L. Bacharach: A Middle East Studies Handbook, 

Seattle, 1984, p. 17. 
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Los imanes chiies 

Abd al-Muttalib 

I 
Abduli 

MAHOMA 

I 
Fdtima 

1 
AbdTalib 

l.Alf(m.661) 

al-Hassin (m. 669) 
1 

II/3. al-Hussein (m. 680) 
III/4. Alf Zain al-Abidin (m. 714) 

' Zaid (m. 740) IV/5. Muhammed al-Baqir (m. 731) 

I 
V/6. Yafar al-Sadiq (m. 765) 

VI. Ismafl (m. 760) 

VII. Muhammad al-Mahdi 
I 
I 
I 

Califas Fatimfes 

I 
I 
I 

Imanes nazarfes 

7. Musa al-Kazim (m. 799) 

8.Alfal-Rida(m. 818) 

9. Muhammad al-Yawad (m. 835) 

I 
10.Alfal-Hadi(m. 868) 

11. Hassin al-Askari (m. 874) 

I 
12. Muhammad al-Muntazar 

Los numeros irabes indican la Unea de sucesidn reconocida por los 
[es de los Doce. Los numeros romanos indican la lmea reconocida 
los ismailies. 

* Reconocido como iman por los zaidfes. 

Adaptado de J. L. Bacharach: A Middle East Studies Handbook, 

tde, 1984, p. 21. 
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Los califas 

LOS RASHIDIJN 

Los primeros cuatro califas han sido denominados rashidun 
«rectamente guiados») por los musulmanes sunni'es: 

Abu Bakr, 623-624 
Omar ibn Abd al-Jattab, 634-644 
Utman ibn Affan, 644-656 
Ali ibn Abi Talib, 656-661 

LOS OMEYAS 

Muhawiyya ibn Abi Sufiin I, 661-680 
Yazid, 680-683 
Muhawiyya II, 683-684 
Marwan I, 684-685 
Abd al-Malik, 685-705 
al-Walid, 705-715 
Soliman, 715-717 
Omar ibn Abd al-Aziz, 717-720 
Yazid II, 720-724 
Hisham, 724-743 
al-Walid II, 743-744 
Yazid III, 744 
Ibrahim, 744 
Marwan II, 744-750 

LOSABASIES 

Abul Abbas al-Saffa, 749-754 
al-Mansur, 754-775 
al-Mahdi, 775-785 
al-Hadi, 783-786 
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Harun al-Raschid, 786-809 
al-Ami'n, 809-813 
al-Mamun, 813-833 
al-Mutasim, 833-842 
al-Waziq, 842-87 
al-Mutawakkil, 847-861 
al-Muntasir, 861-862 
al-Mustain, 862-866 
al-Mutazz, 866-869 
al-Muhtadi, 869-870 
al-Mutamid, 870-892 
al-Mutadid, 892-902 
al-Muktafi, 902-908 
al-Muqtadir, 908-932 
al-Qahir, 932-934 
al-Radi, 934-940 
al-Muttaqi, 940-944 
al-Mustaqfi, 944-946 
al-Muti, 946-974 
al-Tai, 974-991 
al-Qadir, 991-1031 
al-Qaim, 1031-1075 
al-Muqtadi, 1075-1094 
al-Mustazhir, 1094-1118 
al-Mustarshid, 1118-1135 
al-Rashid, 1135-1136 
al-Muqtafi, 1136-1160 
al-Mustanjid, 1160-1170 
al-Mustadi, 1170-1180 
al-Nasir, 1180-1225 
al-Zahir, 1225-1226 
al-Mustansir, 1226-1242 
al-Muztasim, 1242-1258 

Adaptado de C. E. Bosworth: 
The Islamic Dynasties, Edimburgo, 1967. 
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Dinastias importantes 

Abasies, 749-1258. Califas que reclamaban autoridad univers I-
Bagdad era la capital principal. 

Aglabies, 800-909. Tiinez, Argelia oriental, Sicilia. 
Alauies, 1631. Marruecos. 

Almohades (al-Muwahhidun), 1130-1269. Magreb, Espafia 
Almoravides (al-Murabitiin), 1056-1147. Magreb, Espafia. 
Ayubi'es, 1169-1260. Egipto, Siria, parte de Arabia occidental 
Buyfes, 932-1062. Iran, Irak. 
Fatimies, 909-1171. Magreb, Egipto, Siria. Se proclamaban califas 
Hafsies, 1228-1574. Tiinez, Argelia oriental. 
Hachemies de Irak, 1921-1958. Irak. 
Hachemies de Jordania, 1923. Jordania, parte de Palestina. 
Idrisies, 789-926. Marruecos. 
Iljanidas, 1256-1336. Iran, Irak. 
Mamelucos, 1250-1517. Egipto, Siria. 
Marinies, 1196-1464. Marruecos. 
Mongoles, 1526-1858. India. 
Muhammad All y sucesores, 1805-1953. Egipto. 
Muluk al-tawaif, siglo XI. Espafia. 
Nasiries, 1230-1492. Espafia meridional. 
Omeyas, 661-750. Califas que pretendi'an ejercer autoridad uni

versal; capital Damasco. 
Omeyas de Espafia, 756-1031. Se proclamaban califas. 
Otomanos, 1281-1922. Turquia, Siria, Irak, Egipto, Chipre, Tii

nez, Argelia, Arabia occidental. 
Rassidas, siglos IX a XIII, fines del siglo XVI-1962. Imanes zaidies 

de Yemen. 
Rasulies, 1229-1454. Yemen. 
Rustemies, 779-909. Argelia occidental. 
Sadies, 1511-1628. Marruecos. 
Safavies, 1501-1732. Iran. 
Saffan'es, 867-fines del siglo XV. Iran oriental. 
Samanies, 819-1005. Noreste de Iran, Asia central. 
Saudies, 1746. Arabia central, y despues occidental. 
Selyucfes, 1038-1194. Iran, Irak. 
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Selyudes de Rum, 1077-1307. Turqufa central y oriental. 
Timun'es, 1370-1506. Asia central, Iran. 
Tulunies, 868-905. Egipto, Siria. 

Nota: Algunas de las fechas son aproximadas, pues no siempre es 
facil saber cuando comenzo o concluyo el reinado de una dinastfa. Los 
nombres de los pafses indican los centros principales de poder de las di
nastias; excepto en el caso de las dinastias modernas, se los utiliza en un 
sentido geogrdfico general. 

Adaptado deT. Mostyn (ed.): The Cambridge Encyclopaedia of the 
Middle East and North Africa, Cambridge, 1988, p. 19. 
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Familias gobernantes 
durante los siglos XIX y XX 

LOS SULTANES OTOMANOS 

Selim III, 1789-1807 
Mustafa IV, 1807-1808 
Mahmudl l , 1808-1839 
Abdiilmecid I, 1839-1861 
Abdiilaziz, 1861-1876 
MuradV, 1876 
Abdiilhamid II, 1876-1909 
MehmedVRessad, 1909-1918 
Mehmed VI Vahideddin, 1918-1922 
Abdiilmecid II, reconocido como califa, pero no 
como sultan, 1922-1924 

LOS REYES DE ARABIA SAUDI 

Abdal-Aziz, 1926-1953 
Saud, 1953-1964 
Faisal, 1964-1975 
Jalid, 1975-1982 
Fahd, 1982-

LA DINASTIA DE MUHAMMAD ALI EN EGIPTO 

Muhammad All, vali' (gobernador) de Egipto, 1805-1848 
Ibrahim, vali, 1848 
AbbasI, vali, 1848-54 
Said, vali', 1854-1863 
Ismail, jedive, 1863-1879 
Tawfiq, jedive, 1879-1892 
Abbis II Hilmi, jedive, 1892-1914 
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Hussein Kamil, sultan, 1914-1917 
Fuad I, sultan, despues rey, 1917-1936 
Faruq, rey, 1936-1952 
Fuad II, rey, 1952-1953 

LOS ALAUIES DE MARRUECOS 

Suleiman, sultan, 1796-1822 
Abd al-Rahman, sultan, 1822-1859 
Mohammed, sultan, 1859-1873 
Hassdn I, sultan, 1873-1894 
Abd al-Aziz, sultan, 1894-1908 
Abd al-Hafiz, sultan, 1908-1912 
Yusuf, sultan, 1912-1927 
Mohammed V, sultan, luego rey, 1927-1961 
Hassan II, rey, 1961-1999 
Mohammed VI, rey, 1999-
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Los Hachemies 

Hussein, rey de Hiyaz (1916-1924) 

All, rey de Hiyaz 
(1924-1925) 

Abdula, emir Transjordania 
(1923-1946), rey de Jordania 

(1946-1951) 

n 
Faisal I, 

rey de Irak, 
(1921-1933) 

Abdal-Ila, 
regente de Irak 
(1939-1953) 

Talal, 
rey de Jordania 

(1951-1952) 

Gazi, 
rey de Irak 

(1933-1939) 

Hussein, 
rey de Jordania 

(1952-) 

Faisal II, 
rey de Irak 

(1939-1958) 
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NOTAS 

Las notas se han reducido al minimo. La mayorfa remite a citas directas, 
pero tambten se incluyen algunas referencias a otras obras de consulta. Alli 
donde conozco la traduccion inglesa fidedigna de un texto, la he citado o uti-
lizado como base de mi propia traducci6n. Las referencias al Coran remiten a 
la traduccion de Julio Cortes: El Cordn, Herder, Barcelona, 2000'; la primera 
cifra remite a la sura (capftulo) y la segunda a la aleya (versiculo). 

PR6LOGO 

1. Abd al Rahman ibn Jaldun: Muqaddima, El Cairo, s. f., p. 33. [Versi6n 
en ingles de F. Rosenthal, The Muqaddimah, Londres, 1958, vol. 1, p. 65-] 

2. Ibidem, p. 163; version en ingles, vol. a, p. 330. 
3. Ibn Jaldun: al-Tarifbi ibn Khaldun (ed. M. T. al-Tanji), El Cairo, 

1951, p. 246. [Version en trances Ibn Khaldun: le voyage d'occident et 
d'orient, Paris, 1980, p. 148.] 

CAPfTULO 1 

1. R. B. Serjeant: «Haram and hawta: the sacred enclave in Arabia» en 
A. R. Badawi (ed.): Melanges Taha Hussein, El Cairo, 1962, pp. 41-58. 

2. F. A. al-Bustani y otros (eds.): al-Majani al-hadiza, vol. 1, Beirut, 
1946, p. 103. [Versi6n en ingles: The Seven Odes, Londres, 1957, p. 142.] 

3. Ibfdem, pp. 112-13; version en ingles, p. 147. 
4. Ibidem, p. 88; versidn en ingles, p. 118. 
5. En relacion con estas y otras citas extrafdas de biograflas del Profe-

ta, vease A. Guillaume: The Life of Muhammad, Londres, 1955, traducci6n 
de Ibn Ishaq: Sira. 

6. Coran 96:1-8. 
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CAPfTULO 2 

1. O. Grabar: The Formation of Islamic Art, New Haven, 1973, pp 45-74 
2. Muhammad ibn Yarir al-Tabari: Tarij (ed. M. Ibrahim), vol 7 pi 

Cairo, 1966, pp. 421-431. [Versidn en ingles: The History of al-Tabari 27-
TheAbbasidRevolution, Albany (NuevaYork), 1985, pp. 154-7.] 

3. Ibidem, pp. 614-622 [Version en ingles: Al-Tabari, the early Abbass' 
Empire I: The reign ofal-Jafar al-Mansur, Cambridge, 1988, p. 145.] 

4. Al-Jatib al-Baghdadi: Tarij Bagdad, vol. 1, El Cairo, 1931, pp. 100 v 
ss. [Version en ingles: The Topography of Baghdad in the Early Middle Ares 
Detroit, 1970, pp. 86 y passim.] 

CAPfTULO 3 

1. R. W. Bulliet: Conversion to Islam in the Medieval Period, Cambridge 
(Massachusetts), 1979. 

2. Abu al-Tayib al-Mutanabi: Diwan (ed. A. W. al-Azzam), El Cairo 
1944, pp. 355-356. [Version en ingles: Poems of al-Mutanabbi, Cambridge 
1967, p. 76.] 

3. Ibidem, pp. 322-355; version en ingles: pp. 70-74. 
4. Amr ibn Bahth al-Jahis: «al-nubl wa'1-tannabul wa dhamm al-kibr» 

en C. Pellat: «Une risala de Gahiz sur le "snobisme" et l'orgueil», Arabica 
14 (1967), pp. 259-83. [Version en ingles: The Life and Works of Jahiz, Lon-
dres, 1969, p. 233.] 

5. Muhammad Abu Raihan al-Biruni: Tahqiq ma HI Hind, Hyderabad, 
1958, p. 5. [Versi6n en ingles: Alberuni's India, Londres, 1888, vol. 1, p. 7.] 

6. Ibidem, p. 85; version en ingles, pp. 111-12. 
7. Ibidem, p. 76; version en ingles p. 100. 
8. Biruni: Kitab al-saidana filtibb (ed. H. M. Said), Karachi, 1973, p. 12. 
9. U. Haarmann: «Regional Sentiment in medieval Islamic Egipt», Bu

lletin of the School of Oriental and African Studies, 43 (1980), pp. 55-66; 
Haarmann: «Die Sphinx: systematische Volkreligiositat im spatmittelatis-
chen Agypten», Saeculum, 29 (1978), pp. 367-384. 

CAPfTULO 4 

1. P. Crone y M. Hinds: God's Caliph, Cambridge, 1986. 
2. Coran 8:20. 
3. Muhammad ibn Idris al-Shafii: al-Risala (ed. A. M. Shakir), EI Cairo, 

1940. [Versi6n en ingles: Islamic Jurisprudence: Shaft's Risala, Baltimore, 1961.] 

4. Coran 26:192-195; 13:37. 
5. Coran 7:171. 
6. Ahmad ibn Abdala al-Isbahani: Hilyat al-awliya, vol. 2, El Cairo, 

1933, pp. 132-140. [Version en ingles: Islam, NuevaYork, 1961, p. 124.] 
7. Muhammad ibn All al-Tirmidi: Kitab jatm al-awliya, Beirut, 1965, 

pp. 13-32. 
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8. Al-Isbahani: Hilyat al-awliya, vol. 10, El Cairo, 1938, p. 79. [Ver
sion en ingles: An Early Mystic of Islam, Londres, 1935, p. 243.] 

9. Yaqub ibn Ishaq al-Kindi: «Fi'l-falsafa al-ula» en M. A. Abu Rida 
(ed.), Rasail al-Kindi al-fabafiyya, El Cairo, 1950, p. 103. [Version en ingles 
en Greek into Arabic, Oxford, 1962, p. 12.] 

10. Ahmad ibn al-Qasim ibn Abi Usaybia: Uyun al-anbafi. tabaqat al-
itibba, Beirut, 1979, vol. 1, p. 43. [Version en ingles: The Classical Heritage 
in Islam, Londres, 1975, p. 183.] 

11. A. I. Sabra: «The scientific enterprise" en B. Lewis (ed.), The 
World of Islam, Londres, 1976, p. 182. 

CAPITULO 6 

1. R. M. Adams: Land behind Baghdad, Chicago, 1965. 
2. M. Brett: «Ibn Khaldun and the arabisation of North Africa», Mag

hreb Review, 4, num. 1 (1979), 9-16; y «The Fatimid revolution (861-973) 
and its aftermath in North Africa» en J. D. Fage (ed.): Cambridge History of 
Africa, vol. 2, Cambridge, 1978, pp. 631-636. 

3. L. Abul-Lughod, Veiled Sentiments, Berkeley, 1986, p. 147-

CAPiTULO 7 

1. Ibn al-Hach: al-Madjal, El Cairo, 1929, vol. 1, pp. 245-246. 
2. Coran 40:40; 16:97. 
3. R LeTourneau: Fes avant leprotectorat, Casablanca, 1949, pp. 565-566. 
4. Muhammad ibn Abdala ibn Batuta: Rihla (ed. T. Harb), Beirut 1987. 

[Version en ingles: The travels of Ibn Battuta, vols. 1-3, Cambridge, 1958-1971.] 

CAPfTULO 8 

1. I. M. Lapidus: Muslims Cities in the Later Middle Ages, Cambridge 
(Massachusetts), 1967, pp. 199-206. 

2. M. H. Burgoyne con D. S. Richards: Mamluk Jerusalem, Londres, 
1987, p. 69. 

3. Abd al-Wahhab ibn Ahmad al-Sharani: Lataif al-manan wal-ajlaq, El 
Cairo, 1972, p. 63. 

4. Coran 4:59. 
5. A. K. S. Lambton: State and Government in Medieval Islam, Oxford, 

1981, p. 45. 
6. Muhammad al-Gazali: Nasihat al-muluk, Teheran, 1972, citado en 

Lambton, op. cit., p. 124. 
7. Nizam al-Mulk: The Book of Government or Rules for Kings (trad. H. 

Darke), Londres, 1978, p. 9. 
8. Ibidem. 
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CAPITULO 9 
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