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D u r a n t e la c e r e m o n i a l i túrgica de N a v i d a d , el 25 de d i c i e m b r e 
del año 800 en la c i u d a d de R o m a , el Papa L e ó n I I I t o m ó la 
c o r o n a y la c o l o c ó en la cabeza de C a r l o m a g n o , y p o s i b l e m e n 
te t a m b i é n l o ungió , ante la supuesta sorpresa y el eno jo de éste 
ú l t i m o , según algunos relatos. E n seguida L e ó n se p o s t r ó ante él 
c o m o se usaba en t i e m p o s ant iguos , y los r o m a n o s l o aclama
r o n c o m o A u g u s t o y e m p e r a d o r . 1 Este r i t u a l m a t e r i a l i z a u n 
m o m e n t o de la larga y c o m p l i c a d a c o n t i e n d a n o sólo c o n t r a 
B i z a n c i o , s ino t a m b i é n de la c o n t i e n d a entre el p o d e r p o l í t i c o 
y re l ig ioso en la c r i s t i andad . P o r u n lado el Papa t rans f ie re a 
C a r l o m a g n o la sucesión del I m p e r i o r o m a n o , y p o r o t r o , el Pa
pa i m p l í c i t a m e n t e se declara s u p e r i o r al e m p e r a d o r al ser él 
q u i e n l o l e g i t i m a c o m o e m p e r a d o r r o m a n o . 

Este articulo fue recibido por la dirección de la revista el 20 de junio de 2002 v 
aceptado para su publicación el 17 de julio de 2002. 

* Este trabajo es el primero de una sene sobre la secularización del gobierno is
lámico en diferentes periodos de la historia. 

1 Lo más probable es que esta coronación haya sido planeada y negociada, ya que 
beneficiaba tanto al nuevo emperador como al Papa. Esta coronación, aunque ostensi
blemente ilegal, ya que Bizancio se consideraba como el heredero legítimo del Imperio 
romano y al que el mismo Papa estaba sujeto, tuvo importantes consecuencias. Así, 
consumó la separación entre el Oriente y el Occidente cristianos en el ámbito político. 
Doce años después el emperador bizantino Miguel I reconoció el título imperial de 
Carlomagno. Una segunda consecuencia fue la rivalidad con Constantinopla, y una ter
cera que el emperador se vio más profundamente involucrado en las pretensiones ecu
ménicas del papado. Para mayor información puede consultarse Donald A . Bullough, 
The Age ofCharlemagne, Londres, Elek Books, 1965. 
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E i p o d e r pol í t i co y el p o d e r rel igioso son dos ins t i tuc iones 
que rec laman para sí la a u t o r i d a d suprema y que exigen el some
t i m i e n t o y la obediencia del o t r o . C o m o n o es posible que haya 
dos poderes absolutos, la lucha p o r la supremacía se desencadena 
hasta llegar a u n c o m p r o m i s o aceptable para ambos. L a solución 
a la que f i n a l m e n t e llegó la E u r o p a crist iana fue el establecimien
t o de dos esferas o campos de d o m i n i o , el espir i tual y el p r o f a n o , 
o secular. Secular, n o sólo en el sentido de c i v i l o laico, s ino c o n 
f u n d a m e n t o s independientes de la religión para su legi t imación. 

L a l u c h a entre la Iglesia y el I m p e r i o p o r la supremacía de 
u n o sobre el o t r o , se m a t e r i a l i z a más a b i e r t a m e n t e d u r a n t e el 
p o n t i f i c a d o de G r e g o r i o V I I (1073-1085) y en la l lamada c o n t r o 
versia de la I n v e s t i d u r a (1085-1122). Desde luego que la mane
ra que en esa época se entendía y concebía el I m p e r i o , su o r i g e n , 
f u n c i ó n y jus t i f i cac ión , era d i ferente según de q u i e n se t r a t a r a . 
E n t r e los di ferentes p u n t o s de vis ta , a veces c o n t r a d i c t o r i o s , 
tres son los más d i f u n d i d o s , el del Papa, el del e m p e r a d o r y el 
p o p u l a r , que era el menos i m p o r t a n t e . P u e b l o , en ese m o m e n 
t o , debe entenderse c o m o s i n ó n i m o de la n o b l e z a ( r o m a n a ) . 

R e s u m i e n d o el pensamiento de cada una de estas concepcio
nes, t e n e m o s que según la nob leza , s iguiendo la t rad ic ión del 
D e r e c h o r o m a n o , el I m p e r i o se c o n s t i t u y e p o r la delegación 
de poderes hecha p o r el p u e b l o r o m a n o . Esta o p i n i ó n d i r i g i d a 
c o n t r a el Papa es a la vez u n a reacc ión i ta l iana c o n t r a el p r e d o 
m i n i o en la prác t i ca de e lementos francos y germanos . 

L a teor ía de los defensores del p o d e r i m p e r i a l p o n e el énfa
sis en la c o n q u i s t a y h e g e m o n í a c o m o la fuente del p o d e r v au
t o r i d a d i m p e r i a l , p o r l o que el e m p e r a d o r es d i r e c t a m e n t e res
ponsable ante D i o s . E n esta vis ión la Iglesia o la re l ig ión n o es 
n i el o r i g e n del p o d e r n i a lguien ante q u i e n el I m p e r i o o el e m 
p e r a d o r deban dar cuenta de sus actos. 

Según la i n t e r p r e t a c i ó n papa l , el I m p e r i o es el b r a z o secu
lar de la Iglesia. Es u n a ins t i tuc ión establecida p o r el p a p a d o 
p a r a sus p r o p i o s f ines, y p o r t a n t o responsable ante el Papa, 
q u i e n dado el caso puede inc luso d e p o n e r l o . 2 L a idea de u n 
" I m p e r i o c r i s t i a n o " fue t o m a n d o f o r m a a p a r t i r de la c o n v e r -

2 Esta visión tiene coincidencias importantes con la doctrina política "clásica" 
musulmana, como la formuló, por ejemplo, el jurista shafiita Al-Mawardi (991-1031) 
en la época de la dinastía abasí (749-1258). 
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s ión de C o n s t a n t i n o el G r a n d e y de la r e c o n c i l i a c i ó n entre el 
c r i s t i a n i s m o y el I m p e r i o r o m a n o . C o m o se expresa c la ramen
te en la l i t u r g i a y p o r m e d i o de la i conograf ía , el i m p e r i o es el 
i n s t r u m e n t o de la v o l u n t a d d i v i n a para la p r o p a g a c i ó n u n i v e r 
sal de la fe c r i s t iana . 3 

T e ó l o g o s , jur istas , papas, eclesiásticos, gobernantes y rebel
des p a r t i c i p a r o n en p r o o c o n t r a de estas vis iones i r r e c o n c i l i a 
bles. D e s p u é s de 50 años de l i t i g i o d o n d e a f l o r a r o n todas las 
ideas posibles para sustentar la s u p e r i o r i d a d de u n o sobre el 
o t r o , la d i sputa abier ta c o n c l u y ó en el C o n c o r d a t o de W o r m s 
(1122). C o n c e b i d o c o m o u n c o m p r o m i s o , fue en v e r d a d u n a 
v i c t o r i a de l e m p e r a d o r y en gran m e d i d a u n a c o n t i n u a c i ó n de 
l o que h a b í a sido la rea l idad, la s u b o r d i n a c i ó n del papado al 
I m p e r i o , al poseedor del p o d e r real , de la fuerza m i l i t a r . 4 L a 
i conogra f ía de la época , especialmente de los años 962 al 1046, 
que puede considerarse c o m o la cúspide del p o d e r i m p e r i a l , 
m u e s t r a al e m p e r a d o r y n o al Papa c o m o representante de San 
P e d r o y f r e c u e n t e m e n t e c o m o el verdadero y ú n i c o v i c a r i o de 
D i o s en la T i e r r a y autént ico jefe de la c r i s t i andad l a t i n a . 5 

A pesar de esta v i c t o r i a , la guerra de ideologías m o s t r ó la 
d e b i l i d a d del e m p e r a d o r , q u i e n se v i o o b l i g a d o a a d m i t i r la au
t o r i d a d e s p i r i t u a l del papado, c o n l o que quedó i n c ó l u m e la 
p r e t e n s i ó n de la Iglesia a i n t e r v e n i r y m o d e r a r la v i d a social . 
E n otras palabras, n o h u b o todavía u n a verdadera so luc ión y 
s i m p l e m e n t e c o n t i n u ó el statu quo. E m p e r a d o r y Papa c o n t i 
n u a r o n p r o c l a m á n d o s e cada u n o c o m o el v e r d a d e r o represen
t a n t e o v icerregente de D i o s en la T i e r r a . H u b o necesidad de 
esperar hasta el siglo x v i para que p r i m e r o M a c h i a v e l l i (1469¬
1527) y c o n m a y o r c la r idad Jean B o d i n (1530-1596) f o r m u l a 
r a n la d o c t r i n a de la soberanía del Estado, c o n la que se r o m 
pían d e f i n i t i v a m e n t e los lazos c o n la rel igión y se a f i r m a b a la 
finalidad y l e g i t i m i d a d del Estado en sí m i s m o sin necesidad de 

3 Para mayor información véase Peter Classen, Karl der Grosse, das Papstum und 
Byzanz, Dusseldorf, Schwann, 1968. 

4 Cosa pareada sucedió en el islam, la sumisión del califato a los que ejercían el 
poder político real, los sultanes, a partir de la ocupación de Bagdad por la dinastía de 
los Buyíes o Buwáihidas en el año 945. 

5 Puede verse Geoffrey Barraclough, The Medieval Empire: Idea andReality, Lon
dres, G. Philip, 1964, o bien James Bryce, TheHoly Román Empire, Nueva York, Sho-
cken Books, 1961. 
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r e c u r r i r a nada fuera de él. C o m o antecesor de los anter iores 
se debe reconocer el m é r i t o de M a r s i l i o de Padua (1280P-1343), 6 

q u i e n , c o m o se sabe, al desarrol lar el c o n c e p t o de u n Estado 
secular, puso los fundamentos que p e r m i t i e r o n llegar a la f o r m u 
lac ión p l e n a de la teor ía de la soberanía del Estado y f i n a l m e n 
te a las m o d e r n a s teorías sobre la democrac ia . 

A l c o m p a r a r l o a n t e r i o r c o n las ideas pol í t icas medievales 
del i s l a m , e n c o n t r a m o s t a n t o diferencias c o m o semejanzas sig
n i f i c a t i v a s . A l m i s m o t i e m p o , se puede observar que el p r o l o n 
gado c o n f l i c t o entre I m p e r i o y papado c u l m i n ó c o n u n a teor ía 
secular sobre el p o d e r pol í t i co y el Estado, cosa que n o ha te
n i d o lugar en el i s l a m , d o n d e n o se ha dado u n c o n f l i c t o entre 
re l ig ión y Estado en la f o r m a que se d i o en la c r i s t iandad. E l 
presente t r a b a j o desea e x p l o r a r más a f o n d o la re lac ión entre 
p o d e r p o l í t i c o y p o d e r re l ig ioso en el i s lam, t a l c o m o se d io en 
la prác t i ca , para contras tar la c o n el p e n s a m i e n t o o d o c t r i n a 
po l í t i ca clásica is lámica, cuando ésta apareció al i n i c i o de la d i 
nast ía abasí. 

E l c r i s t i a n i s m o nac ió d e n t r o de u n Estado b i e n c o n s t i t u i 
d o y de largo t i e m p o , c o m o l o era el I m p e r i o r o m a n o . L a tarea 
de la n u e v a rel igión fue c ó m o ser aceptada o p o r l o menos t o 
lerada d e n t r o de ese i m p e r i o . A u n q u e se proc lamó ajena al poder 
p o l í t i c o y respetuosa de él, " d a d al César l o que es de l César y 
a D i o s l o que es de D i o s " y en las palabras de'su f u n d a d o r : " m i 
r e i n o n o es de este m u n d o " , n o p u d o evi tar que se le m i r a r a 
c o n sospecha n i ev i tar u n a sangrienta persecuc ión . L a pol í t ica 
y las tareas a d m i n i s t r a t i v a s q u e d a r o n fuera de su quehacer p o r 
tres siglos. A l t é r m i n o de esos tres siglos de n o ser r e c o n o c i d o 
o f i c i a l m e n t e , el c r i s t i a n i s m o t u v o t i e m p o de e laborar c o n t o d a 
c l a r i d a d t a n t o sus creencias dogmáticas c o m o sus valores éti
cos y mora les para crear u n n u e v o o r d e n social . P e r o n o sólo 
eso, s ino que más i m p o r t a n t e aún, se había creado u n a i n s t i t u 
c i ó n eclesiástica b i e n es tructurada j e r á r q u i c a m e n t e , l o que le 
p e r m i t i ó c o m p e t i r de igual a igual c o n la inst i tución i m p e r i a l y 
ser u n f r e n o a sus tendencias de d o m i n i o a r b i t r a r i o y despótico. 

6 El defensor de la paz Mamlw de Padua, traducción y notas de Luis Martínez Gó
mez, Madrid, Tecnos, 1988. Puede verse también en Internet: http://www.íordham. 
edu/halsall/source/marsigliol.html, Conclusions from the Defensor Paeis, 1324. 

http://www.fordham
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E l i s l a m en c a m b i o , nace en u n t e r r i t o r i o d o n d e n o existía 
u n Es tado , si b i e n h a y claros i n d i c i o s de que la A r a b i a preislá-
m i c a , hderada p o r la t r i b u Q u r a y s h , se encaminaba a la f o r m a 
c i ó n de u n Estado r u d i m e n t a r i o . E l p r i m e r Estado que exist ió 
en el n o r t e de la península fue el creado p o r el i s l a m . D e esta 
f o r m a re l ig ión y Estado surgen u n i d o s en la p r i m e r a c o m u n i 
d a d is lámica en la c i u d a d de M e d i n a . H a b r á que ver en la h i s t o 
r ia siguiente si estas dos instituciones siguen unidas en la persona 
de u n l íder c o m o en el caso del p r o f e t a M u h a m m a d , si se sepa
r a n , y en t a l caso, cuál es la re lación entre ambas. 

¿ P o r qué y c ó m o surge este Estado? P o d e m o s pensar en 
tres respuestas, p o r razones ideológicas c o m o una exigencia de 
la re l igión is lámica, p o r razones práct icas , o u n a c o m b i n a c i ó n 
de ambas. C o m o en seguida veremos , se t r a t a de u n a c o m b i n a 
c i ó n de ambas. H a y dos lugares d o n d e p o d e m o s e n c o n t r a r la 
respuesta, el C o r á n y la v i d a del p r o f e t a . E n rea l idad p o d e m o s 
esperar que la respuesta será la misma, ya que u n o y o t r a se c o m 
p l e m e n t a n y e x p l i c a n . 

L a d o c t r i n a coránica es m u y clara. D i o s es el C r e a d o r de t o 
d o c u a n t o existe (13,1; 35,3). Es el ú n i c o que t iene p o d e r de 
crear, p o r l o que n o h a y nada que se le asemeje (42,11). H a y 
u n a distancia i n f i n i t a entre el creador y la c r i a t u r a . C o m o t o d o 
deoende de Alá v É l es dueño de t o d o , t a m b i é n el o o d e r es su
y o y É l l o c o n f i e r e a q u i e n quiere (3,26). E l p o d e r t i ene u n 
o r i g e n d i v i n o , n o h a y más soberanía que la d i v i n a . E l p o d e r 
que ejerce el ser h u m a n o es p o r delegación de A l á (2,247). E l 
C o r á n supone que los seres h u m a n o s , i n c l u i d a la c o m u n i d a d 
is lámica , t i e n e n necesidad de u n a a u t o r i d a d . L a r a z ó n b i e n 
puede ser la c o n d i c i ó n del ser h u m a n o a q u i e n def ine c o m o i n 
c l inado al m a l : impaciente 17,11; v o l u b l e 10,21; p o r f i a d o r 18,54; 
desagradecido 2,243, causa de escándalo 30,41 y más . D e ahí el 
m a n d a m i e n t o : "obedeced a D i o s , al p r o f e t a y a quienes t i e n e n 
a u t o r i d a d entre v o s o t r o s , " (4,49) para garant izar la paz y el or
d e n en la sociedad. 7 

7 El Corán reconoce la existencia de grandes imperios como el antiguo Egipto y 
la existencia de una autoridad para gobernarlo, Faraón, a quien sin embargo, califica de 
opresor y tirano, (2,49-50; 3,11; 11,97 y más). Las citas del Corán están tomadas de El 
Corán, traducción de Julio Cortés, Madrid, Editora Nacional, 1979. 
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T a m b i é n resulta c laro que la Ummah o c o m u n i d a d m u s u l 
mana , c o m o depositaria de la revelación o la guía d e f i n i t i v a pa
ra la h u m a n i d a d , necesita u n a a u t o r i d a d , cuya l e g i t i m i d a d se 
basa en la necesidad de custodiar , defender y hacer c u m p l i r es
ta v o l u n t a d d i v i n a expresada en el C o r á n . Esta c o m u n i d a d tiene 
obl igaciones especiales que d e r i v a n del i s lam, c o m o es la o r g a n i 
zac ión de la sociedad de u n a m a n e r a is lámica (la f a m i l i a , m a t r i 
m o n i o , herencia , el c u l t o : c inco veces al día hacer la orac ión , el 
a y u n o , la l i m o s n a c o n fines sociales, la guerra defensiva, la recau
dac ión de i m p u e s t o s , las relaciones c o n los n o m u s u l m a n e s ) . 
L a m a n e r a de garant izar el b u e n f u n c i o n a m i e n t o de la c o m u 
n i d a d is lámica , está a cargo de u n a a u t o r i d a d is lámica. 

E l C o r á n i m p o n e a los m u s u l m a n e s la ob l igac ión de obe
decer, p e r o al m i s m o t i e m p o , p ide a los que g o b i e r n a n que l o 
hagan c o n jus t i c ia y que c o n s u l t e n a los gobernados (3,159 y 
42,38). Es interesante que el C o r á n si b i e n n o dice que h a y que 
d e p o n e r a gobernantes in justos , sí anula el deber de obedecer a 
aquellos gobernantes "que n o creen" (3,149), "a los i n m o d e r a 
d o s " (26,151), " a l que sigue su pasión y se c o m p o r t a inso lente 
m e n t e " (18,28), " a l que i m p i d e el b i e n " , " a l pecador" (68,8-10) 
y semejantes. 

L a v i d a y experiencia del p r o f e t a añaden más detalles a l o 
establecido p o r el C o r á n , aue cont iene ios e lementos esencia
les de l o que debe ser el g o b i e r n o is lámico . A n t e t o d o h a y que 
r e c o r d a r que la ummah is lámica es u n a c o m u n i d a d d i s t i n t a de 
la t r i b u árabe , que era la única f o r m a de organizac ión social 
antes del i s lam. A la t r i b u se pertenece p o r n a c i m i e n t o , p o r q u e 
el des t ino (dahr) así l o d e t e r m i n ó , m i e n t r a s que la per tenenc ia 
a la c o m u n i d a d is lámica es u n a decisión persona l de aceptar o 
n o la reve lac ión c o r á n i c a enviada p o r Alá a la h u m a n i d a d a 
través de su ú l t i m o enviado M u h a m m a d . Se t ra ta de u n a c o m u 
n i d a d c o n s t i t u i d a p o r creyentes, p o r los que creen en A l á y en 
su e n v i a d o , y es p o r l o t a n t o u n a c o m u n i d a d antes que nada 
ideológicorre l ig iosa , basada en u n a decisión i n d i v i d u a l de acep
t a r u n a d o c t r i n a p o r la fe. 

L a p e q u e ñ a c o m u n i d a d m u s u l m a n a de la M e c a , ba jo la d i 
r e c c i ó n de M u h a m m a d , fue rechazada, r i d i c u l i z a d a y host iga
da a t a l p u n t o que M u h a m m a d decidió que debían e m i g r a r a 
o t r o lugar y a m b i e n t e , d o n d e p u d i e r a n prac t i car c o n l i b e r t a d 
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las obl igac iones y r i t o s que demanda el i s l a m . E n M e d i n a , M u 
h a m m a d fue r e c i b i d o c o m o a r b i t r o (hakam) en t re ios clanes 
d e l oasis. Se es tablec ió u n pacto entre M u h a m m a d y los h a b i 
tantes de M e d i n a , al que se le conoce c o n el n o m b r e de " C o n s 
t i t u c i ó n de M e d i n a " , 8 que p o s i b l e m e n t e se fue r e n o v a n d o a 
m e d i d a que c a m b i a r o n algunas situaciones. 

E n t r e las cláusulas más i m p o r t a n t e s se m e n c i o n a la n a t u r a 
leza especial de la ummah. Se la def ine c o m o " u n a c o m u n i d a d 
d i s t i n t o del resto de la h u m a n i d a d " (art . 1), p o r ser la c o m u n i 
dad de creyentes que acepta la revelación úl t ima y d e f i n i t i v a de 
A l á a la h u m a n i d a d . E n o t r a cláusula se p o n e el énfasis en el 
derecho de los m u s u l m a n e s y de los medineses a prac t i car l i b r e 
m e n t e su re l ig ión: "a los musulmanes su re l igión, a los judíos 
su re l ig ión" (art. 25) ya que había vanos clanes que pract icaban 
el j u d a i s m o . Es to s in duda , para asegurar que n o se r e p i t i e r a la 
s i tuac ión de la M e c a en d o n d e ios rnequíes n o p e r m i t í a n a los 
m u s u l m a n e s v i s i ta r la K a b a y reunirse l i b r e m e n t e a l l evar a ca
b o el r i t o de la o r a c i ó n . 

A u n q u e en M e d i n a los m u s u l m a n e s p u d i e r o n p r a c t i c a r 
su re l ig ión, se desató u n a h o s t i l i d a d entre M u h a m m a d y los 
judíos , quienes lejos de r e c o n o c e r l o c o m o el ú l t i m o de los p r o 
fetas, e m p e z a r o n a r i d i c u l i z a r l o y echarle en cara su desconoci
m i e n t o de m u c h o s aspectos de la re l igión judía y de la T o r a . 
M u h a m m a d m u y p r o n t o se convenc ió <que nunca podría ganar 
a los judíos a su causa, que éstos n u n c a i b a n a aceptar su m i 
s ión , y que s iempre serían u n obs táculo para que o t r o s se c o n 
v i r t i e r a n al i s l am. D e hecho surgió el g r u p o de " los h ipócr i 
tas", así l l amados p o r el C o r á n , y a quienes muest ra en estrecha 
relación c o n los clanes judíos. Los hipócritas l l egaron inc luso a 
c o n s t r u i r u n a m e z q u i t a , la " m e z q u i t a del d a ñ o " (9,107), la que 
años más tarde fue mandada destruir p o r el p r o f e t a , el año 630, 
a ñ o 8 de la hégira . 

E l p r o f e t a debió percatarse que ten iendo dos poderosos ene
m i g o s , u n o s fuera de M e d i n a , los de la M e c a , y a los judíos 
d e n t r o , las posibi l idades de que los m u s u l m a n e s p u d i e r a n f o r -

8 Este documento ha sido conservado en la primera biografía sobre el profeta, la 
Sira Rasid Allah, por Ibn Hisham (m. 834), traducido por A. Guillaume, The Life of 
Muhammad, Oxford, Oxdord University Press, 1987. 
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m a r u n a c o m u n i d a d d o n d e la f o r m a de v i d a fuera la ordenada 
p o r A l á eran escasas, y quizá hasta podr ía estar en juego la so
b r e v i v e n c i a m i s m a de la ummah m u s u l m a n a después de su 
m u e r t e o, p o r l o m e n o s , estaba el p e l i g r o de que se f r a g m e n t a 
ra. A s í , aparecía c o m o u r g e n t e e indispensable que la ummah 
n o estuviera sujeta a u n p o d e r ajeno a ella m i s m a , en otras pa
labras que n o sólo t u v i e r a independenc ia pol í t ica , s ino t a m 
b i é n los medios necesarios para garant izar s u l i b e r t a d i n t e r n a 
y su s e g u n d a d externa . 

D e esta f o r m a se puede entender porqué M u h a m m a d t o m ó 
la decisión de f o r m a r una c o m u n i d a d exclusivamente compuesta 
p o r m u s u l m a n e s , y además a u t ó n o m a , o sea, u n Estado islámi
co. Pero además de las razones ideológicorreligiosas que nos da 
el C o r á n , h u b o u n a necesidad práct ica surgida de las exper ien
cias de la ummah en la Meca y en M e d i n a , para la c r e a c i ó n del 
Es tado i s lámico . 

Esto nos explica también porqué (aunado a las necesidades 
e c o n ó m i c a s de los musulmanes emigrados a M e d i n a ) el p r o f e t a 
se e m b a r c ó en la riesgosa tarea de atacar a los mequíes asaltan
d o sus caravanas comerciales . D e b i d o al éx i to de s u s algazúas, 
p r o n t o p u d o c o n t a r c o n u n g r u p o de h o m b r e s armados bajo 
sus órdenes, y leales a él y al i s lam, l o que l o convir t ió en el jefe 
p o l í t i c o y m i l i t a r del oasis de M e d i n a . 

E n escasos dos años M u h a m m a d pasó de ser u n s i m p l e àr
b i t r o a ser el poseedor del uso de la fuerza para i m p o n e r sus 
decisiones. Esto significa que fue el p r i m e r jefe de Estado de (la 
c iudad-Estado) M e d i n a . M u h a m m a d e jerc ió el uso l eg í t imo de 
la fuerza para i r expulsando , u n o p o r u n o , a los tres clanes j u 
díos de M e d i n a hasta que sólo q u e d a r o n los m u s u l m a n e s . A l 
e l i m i n a r al e n e m i g o i n t e r n o , sólo quedaba el enemigo más fuer
te , L a Meca . C o n e x c e p c i ó n de u n e n f r e n t a m i e n t o v i o l e n t o , la 
bata l la de U h u d , d o n d e f u e r o n derrotados los m u s u l m a n e s , 
M u h a m m a d se v a h ó más de la astucia y la d i p l o m a c i a que de la 
f u e r z a para vencer a L a Meca . E l año 630, o c h o años después 
de su e m i g r a c i ó n a M e d i n a , logró ent rar v i c t o r i o s o a L a M e c a , 
que se le r indió pací f icamente . C o n esta v i c t o r i a , prác t i camente 
la t o t a l i d a d de la Península arábiga quedó bajo su d o m i n i o . 

Q u e d a b a u n p r o b l e m a p o r resolver : la re lac ión del Estado 
i s lámico c o n el resto del m u n d o . A q u í t a m b i é n t e n e m o s u n 
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m a n d a m i e n t o c o r á n i c o al lado de la práct ica del p r o f e t a . Des
pués de la d o l o r o s a exper ienc ia de la M e c a , d o n d e casi nadie 
c r e y ó en su m i s i ó n , el p r o f e t a rec ib ió la reve lac ión de que los 
seres h u m a n o s n o p u e d e n creer si D i o s n o l o p e r m i t e . L a fe 
depende b á s i c a m e n t e de D i o s , aunque la r e s p o n s a b i l i d a d h u 
m a n a n o se e x c l u y e . " D i o s ha sellado sus corazones y o ídos , 
u n a venda cubre sus ojos y tendrán u n castigo t e r r i b l e " . (2,7) y 
"S i D i o s h u b i e r a q u e r i d o t o d a la h u m a n i d a d habr ía c r e í d o . . . " 
(10,99). Es to s igni f i ca que los que n o creen en el i s l a m estarán 
presentes en este m u n d o p o r m u c h o t i e m p o hasta que D i o s 
decida que crean, si alguna vez l o decide. Pero su n o aceptación 
o rechazo del i s l a m t a m b i é n es i m p u t a b l e a ellos. 

Estas dos condic iones v a n a d e t e r m i n a r la a c t i t u d del Esta
d o i s lámico hacia los n o creyentes. P o r u n a par te , n o se puede 
o b l i g a r a nadie a creer, " e n rel igión n o h a y c o a c c i ó n " (2, 256), 
la fe p r o v i e n e de D i o s , p e r o siendo el i s lam n o sólo u n a religión 
un iversa l , s ino la verdadera religión y la que " D i o s escogió para 
la h u m a n i d a d " (2,19; 5,20) y la que "está acorde c o n la natura le 
za h u m a n a " (30,30), y que aún así n o es aceptada l ib remente p o r 
los n o creyentes, éstos deben desde ahora pagar p o r su rebeldía. 
T a l vez estas dos condic iones que parecen c o n t r a d i c t o r i a s nos 
e x p l i q u e n el m a n d a m i e n t o coránico de n o i m p o n e r el i s l a m p o r 
la fuerza , pero sí de someter a los n o creyentes al d o m i n i o polí
t i c o del i s l a m en condic iones desventajosas para el los, " ¡ c o m 
b a t i d a aquellos que habiendo rec ib ido la escri tura, n o creen en 
D i o s n i el ú l t i m o día n i p r o h i b e n l o que D i o s y su e n v i a d o h a n 
p r o h i b i d o n i p r a c t i c a n la rel igión verdadera! H a s t a que h u m i 
llados paguen el t r i b u t o " (9,29). Así se reconoce n o sólo la per¬
sistencia de los inf ie les s ino su re lac ión c o n la c o m u n i d a d y el 
Es tado , quienes son los p o r t a d o r e s de la reve lac ión d e f i n i t i v a , 
u n a re lac ión de i n f e r i o r i d a d y h u m i l l a c i ó n a causa del rechazo 
del ú l t i m o mensaje d i v i n o p o r par te de los p r i m e r o s . 

P o r exigencias de la religión islámica, t a n t o doctr inales co
m o práct icas , se debe crear u n Estado, y t a m b i é n p o r exigen
cias religiosas se d e t e r m i n a la re lac ión c o n los n o creyentes. 
C o n t o d a c lar idad se observa que el Estado está al servic io de la 
re l ig ión , n o t iene o t r a f i n a l i d a d que p r o t e g e r l a y hacer apl icar 
sus p r i n c i p i o s y n o r m a s . D e b e su n a c i m i e n t o y c reac ión a la 
rel igión. D e haber t r i u n f a d o el p r o y e c t o de los r icos c o m e r c i a n -
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tes de L a M e c a , el Estado sería el más i m p o r t a n t e y la re l ig ión 
estaría para servir a los fines comerciales y pol í t icos de L a Meca . 

M i e n t r a s el p r o f e t a v iv ió , las dos i n s t i t u c i o n e s , la re l igiosa 
y la pol í t i ca , e s t u v i e r o n bajo su m a n d o , de m o d o que n o h u b o 
c o n f l i c t o ent re ellas. A su m u e r t e muchas cosas debían alterar
se y a que n i n g ú n m o r t a l podía heredar el car isma de la p r o f e 
cía. H a y que tener en cuenta t a m b i é n , que cuando M u h a m m a d 
m u r i ó , el Estado era ya u n a ins t i tuc ión bastante b i e n estableci
da, aceptada y d e f i n i d a , en t a n t o que el c o m p o n e n t e re l ig ioso 
estaba en e m b r i ó n , quedó c o m o u n ideal a desarrol lar , c o n s o l i 
dar y seguir p o r los creyentes, hasta l legar a f o r m a r el n u e v o 
o r d e n social que exigía la nueva rel igión. 

Los p r i m e r o s califas eran en p r i m e r lugar jefes pol í t icos de 
u n Es tado al serv ic io de la rel igión islámica. N o se e xc luye que 
se les reconociera u n a cierta a u t o r i d a d en cuestiones religiosas. 
A s í , p o r e j e m p l o , el tercer califa U t h m á n (644-656) o r d e n ó la 
ed ic ión del C o r á n c o m o l o conocemos h o y día, b á s i c a m e n t e 
el n ú m e r o de suras o capítulos (114) y el o r d e n de l o n g i t u d 
decreciente en que aparecen, y p r o h i b i ó el uso de otras vers io
nes, algunas de las cuales tenían u n m a y o r o m e n o r n ú m e r o de 
suras. Este es s in duda el e j e m p l o más c laro de u n a decis ión en 
cuestiones rel igiosas. 9 

Las guerras de secesión que se d i e r o n a la m u e r t e del p r o f e 
ta , en r a z ó n de que algunas t r i b u s p r e t e n d i e r o n desconocer su 
al ianza o sumis ión al p o d e r pol í t ico-re l ig ioso de M e d i n a , argu
y e n d o que su pacto había sido c o n M u h a m m a d , 1 0 son u n e jem
p l o de u n a decis ión f u n d a m e n t a l m e n t e ool í t ica , si b i e n al servi
c io del i s l a m . Estas guerras de la Ridda11 desembocaron en las 
grandes conquistas que e x t e n d i e r o n el Estado is lámico a vastos 

9 Hay claros indicios de que la necesidad de una recopilación y edición del Corán 
ya había sido advertida en tiempos del primer califa Abu Bakr (632-4), durante las 
guerras de la ridda. En la batalla de al-Yam imah (633) contra el falso profeta Musayhma 
murieron muchos de los que sabían el Corán de memoria. De ahí la necesidad de pre¬
servar el Corán de una manera más segura. 

1 0 Se podría pensar que la rivalidad entre norte y sur de la Península volvió a ha
cerse presente. Pero por otra parte, después de la victoria sobre La Meca, el profeta no 
aceptó más pactos o alianzas puramente políticas. Para aliarse con él, se debía ser pri
mero musulmán. El islam se convirtió en una obligación para los árabes que no perte
necían a las comunidades cristianas o judías. 

11 Héroe de estas guerras fue Khahd Ibn al-Walid, quien también tendría un papel 
de primer orden en las grandes conquistas, contra el imperio persa sasánida. 
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t e r r i t o r i o s e h i c i e r o n fluir grandes riquezas a M e d i n a c o m o b o 
t ín y pago de i m p u e s t o s . Estos hechos n o h i c i e r o n o t r a cosa 
que for ta lecer el p o d e r estatal. 

C ó m o d i s t r i b u i r estas r iquezas, fue u n p r o b l e m a que de
b i ó resolver el segundo califa O r n a r (634-644). É s t e era, desde 
luego , u n p r o b l e m a espinoso, ya que d o n d e i n t e r v i e n e n las 
cuestiones e c o n ó m i c a s a f l o r a n los múlt iples intereses de i n d i 
v i d u o s y de g r u p o s . A este p r o b l e m a s o c i o e c o n ó m i c o debía 
e n c o n t r á r s e l e u n a so luc ión de acuerdo c o n el espír i tu de la 
n u e v a re l ig ión. 

A f o r t u n a d a m e n t e , el C o r á n es bastante expl íc i to al respec
t o . E n la A r a b i a anter ior al is lam, en el contexto igual i tar io t r i b a l 
y en ausencia de u n a a u t o r i d a d estatal, el b o t í n solía repar t i r se 
en partes iguales, p e r o exc lus ivamente entre los co m ba t ie n t e s . 
E l p r o f e t a n o m o d i f i c a esta n o r m a y reclama para él u n a q u i n t a 
p a r t e del b o t í n , cosa usual en la A r a b i a anteis lámica , en d o n d e 
el jeque rec ib ía u n c u a r t o o u n q u i n t o del b o t í n . 1 2 Se i s lamizó , 
p o r t a n t o , el uso t r i b a l de que el bot ín se reparte entre los c o m 
bat ientes , ya que esto const i tu ía u n al ic iente para i r al c o m b a 
te . Sabemos, p o r el m i s m o C o r á n , que m u c h o s , a pesar de las 
insistencias del p r o f e t a , se resist ieron a c o m b a t i r en T a b u k , pre
t e x t a n d o la le janía del lugar (9,42). Este i n c i d e n t e d i o lugar a 
que el C o r á n m a n t u v i e r a y l e g i t i m a r a esta prác t i ca , dándole 
u n a sanc ión d i v i n a : " L o s creyentes que se quedan en casa s in 
estar i m p e d i d o s , n o son iguales a los que c o m b a t e n p o r D i o s 1 3 

c o n su hacienda y sus personas. D i o s ha puesto a los que c o m 
b a t e n c o n su hacienda y sus personas u n grado p o r e n c i m a de 
los que se quedan en casa... D i o s ha d i s t i n g u i d o a los c o m b a 
t ientes p o r e n c i m a de los n o combat ientes c o n u n a magní f i ca 
r e c o m p e n s a . . . " (4, 95). 

1 2 En la opinión de F. Lokkegaard, las modificaciones del profeta a esta práctica 
fueron "few and insignificant", véase EL, art. Ghanima. Podemos decir que esto es 
verdad en cuanto a la materia misma, pero hubo dos importantes modificaciones. Una 
en cuanto a la legitimidad; no se combate más por ser la mnna (costumbre) de los 
antepasados, sino porque Alá asi lo prescribe. También en cuanto a la finalidad última: 
más allá de la motivación económica, el botín, se combate por la causa de Alá y del 
islam. De esta forma el botín podrá destinarse a otras causas. 

13 Ya no se combate sólo por el botín, para tener medios de subsistencia, sino pol
la causa del Dios y del islam. 
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D a d o que se c o m b a t e p o r A l á y que el b o t í n pertenece a 
A l á y al p r o f e t a , 1 4 se le a u t o r i z a a éste u n a a m p l i a l i b e r t a d en 
su dis tr ibución. " L o que D i o s ha concedido a Su E n v i a d o , de la 
p o b l a c i ó n de las ciudades (los oasis de K h a y b a r y Fadak) , per te
nece a D i o s , al E n v i a d o , a sus par ientes , a los h u é r f a n o s , a los 
pobres y al v i a j e r o . . . Pero , si el E n v i a d o os da algo, aceptadlo. 
Y si os p r o h i b e algo, absteneos. . ." (59,7) . 1 5 Vale la pena n o t a r 
c ó m o usó el p r o f e t a esta l i b e r t a d para d i s t r i b u i r el b o t í n , ya 
que n o s iempre fue p o r m o t i v o s exclusivamente rel igiosos, s ino 
basado t a m b i é n en consideraciones políticas y religiosas. E l p r o 
feta ac tuó n o sólo c o m o p r o f e t a s ino t a m b i é n c o m o jefe polí t i 
co de la ummah. U n e j e m p l o l o t enemos en la f o r m a c o m o el 
p r o f e t a , c o n g r a n h a b i l i d a d pol í t ica y d ip lomát ica , d i s t r ibuyó 
el b o t í n después de la batal la de H u n a y n (630). E l p r o f e t a fue 
d u r a m e n t e c r i t i c a d o p o r algunos de sus seguidores p o r haber 
dest inado u n a gran parte del bot ín a sus antiguos opositores de 
la M e c a , c o n o b j e t o de ganarlos a la causa del i s l a m . 1 6 Res tará 
p o r ver si los sucesores del p r o f e t a en el g o b i e r n o , los califas, 
t e n d r á n la m i s m a h a b i l i d a d pol í t ica y h o n e s t i d a d para n o ante
p o n e r intereses tr ibales en d e t r i m e n t o de la ummah. 

I n s p i r a d o en los textos coránicos anteriores y en el e j e m p l o 
del p r o f e t a , U m a r p u d o haberse sentido c o n la l i b e r t a d de deter
m i n a r , c o m o sucesor (califa) del profeta y c o m o Príncipe de los 
Creyentes (jefe po l í t i co m i l i t a r de la ummah) quiénes f o r m a 
b a n par te de l regis t ro o l ista de pensionados benef ic iar ios del 
b o t í n y de los impuestos provenientes de los t e r r i t o r i o s con
quistados. T a l d is t r ibuc ión debía hacerse c o n jus t ic ia y t e n i e n 
d o en cuenta ante t o d o a los más necesitados, "para que n o va
ya de n u e v o a parar a los que de v o so t r o s ya son r i c o s " , c o m o 
c o n c l u y e el verso 59,7. Los impuestos se a n a l o g a r o n al b o t í n y 
se r e p a r t i e r o n bás icamente c o n el m i s m o c r i t e r i o . As í , en p r i n 
c i p i o , se aceptó esta práct ica l eg i t imada en consideraciones de 

1 4 "Te preguntan por el botín. D i : El botín pertenece a Dios y al Enviado... Obede
ced a Dios y a Su Enviado si sois creyentes" (8,1). 

1 5 El verso 59, 8 extiende el derecho al botín "a los emigrados necesitados, que 
fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes". 

1 6 En 9,60 aunque no en el contexto del botín sino de la limosna, el Corán inclu
ye a este tipo de personas "aquellos cuya voluntad hay que captar" como legítimos 
receptores del zakah. Se trata de los personajes influyentes de la Meca. 
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índole rel igiosa. Para f o r m a r el regis t ro de benef ic iar ios , U m a r 
t o m ó en cuenta t a n t o la re lac ión de parentesco c o n el p r o f e t a 
c o m o los servicios prestados al i s l am. Sin e m b a r g o , esta f o r m a 
selectiva de d i s t r i b u i r la riqueza d i o c o m o resultado la formac ión 
de u n a especie de ar is tocracia rel igiosa, que a u m e n t ó la d is tan
cia e n t r e r i cos , menos r icos y pobres . N o h a y m o t i v o s para 
d u d a r que la i n t e n c i ó n de U m a r era c u m p l i r c o n el espír i tu de 
la n u e v a re l ig ión. E l Estado aceptaba que el ú l t i m o c r i t e r i o es 
el i s l a m . 

E n el Diwán de U m a r , c o m o se le conoce a la n ó m i n a crea
da para la d i s t r ibuc ión de esta r iqueza , se inc luían en p r i m e r 
lugar a las esposas del p r o f e t a y a sus parientes más cercanos (su 
t í o A b b á s y sus nietos H a s a n y H u s e y n ) . T a m b i é n a los que 
c o m b a t i e r o n en la batal la de B a d r , 1 7 es decir , los que p r e s t a r o n 
serv ic io al i s l a m en u n m o m e n t o especialmente c r í t i co . L a i n 
c lus ión de las esposas y famil iares del p r o f e t a en el D i w á n n o 
fue u n a i n n o v a c i ó n de U m a r ya , que éste se basa en u n t e x t o 
c o r á n i c o y existe u n precedente en la v ida del profe ta . Según la 
t radic ión shi í ta , el p r o f e t a dest inó c o m o herencia el u s u f r u c t o 
del oasis de Fadak a su f a m i l i a , es decir , a su h i j a F á t i m a casada 
c o n Al í p r i m o del p r o f e t a y a sus nietos H a s a n y H u s e y n y a su 
f u t u r a descendencia. 1 8 

C o n el tercer califa U t h m á n empiezan a a f lorar , p r i m e r o 
s u t i l m e n t e , y después en u n a c o n f r o n t a c i ó n abierta, los c o n f l i c 

tos ent re el p o d e r po l í t i co y el espíritu del i s l a m . Pienso que 
u n o n o se equivoca si se a t r i b u y e la causa de estos c o n f l i c t o s , 
en g r a n p a r t e , a la lucha p o r el c o n t r o l de las grandes r iquezas 
que generaron las conquistas de estos vastos t e r r i t o r i o s . L a gran 
t e n t a c i ó n era gobernar esos extensos t e r r i t o r i o s y usar los cuan-

1 7 Esta batalla fue trascendental para el islam. Los musulmanes, en número infe
rior, lograron derrotar a sus enemigos mequies. El éxito de esta batalla se considera 
un milagro. El Corán cuenta que ángeles combatían al lado de los musulmanes: 8,9.17; 
3,123 v 124. 

'» El año 6/628 en una expedición militar comandada por Alí, fue conquistado 
este oasis para el incipiente Estado musulmán. El profeta respetó la vida, la religión y 
las propiedades de los judíos a cambio de que pagaran un tributo. El profeta ciertamen
te usó al menos una parte de ese tributo para la manutención de sus familiares más 
próximos, Alí y su familia. Esta actitud del profeta podría explicarse porque Fadak 
pasó al control musulmán no como botín, sino por tratado negociado entre las panes. 
Los judíos cedieron la mitad de sus tierras y del producto a cambio de conservar su vida 
y libertad de practicar su religión. Véase El A r t . Fadak. 
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t iosos ingresos que generaban, para f ines personales o de u n a 
t r i b u o c l a n , s in t e n e r en cuenta u n g o b i e r n o j u s t o de acuerdo 
c o n el espír i tu del i s l a m , en este m o m e n t o más i n t u i d o que ex
p l í c i t a m e n t e f o r m u l a d o . E l ca l i fa to adquiere en este c o n t e x t o 
u n a e n o r m e i m p o r t a n c i a . C o m o única inst i tución de la ummab, 
t i e n e ba jo su c o n t r o l t o d o s los asuntos de la c o m u n i d a d , socia
les, polí t icos, ( como n o m b r a r gobernadores) religiosos, económi
cos, judic ia les y m i l i t a r e s . N o existe n i n g u n a o t r a i n s t i t u c i ó n 
que le baga contrapeso y que sería la que encarna, def iende y 
p r o m u e v e los valores de fe, éticos y morales del o r d e n social y p o 
l í t i co del i s l a m . L a a c t i v i d a d profé t i ca de M u h a m m a d de jó dos 
i m p o r t a n t e s resultados: puso los f u n d a m e n t o s ideológicorrelr-
giosos para u n n u e v o o r d e n social , y c r e ó u n p o d e r o s o i n s t r u 
m e n t o de expansión agresiva, hubiera o n o sido esa su intención 
c o m o dice G i b b , 1 9 es decir , u n a c o m u n i d a d c o n u n a organiza
c i ó n m i l i t a r i m p r e s i o n a n t e y a l tamente eficaz. C o n t r o l a r este 
p o t e n c i a l para f ines personales, tr ibales o de u n c lan , represen
t ó u n a g r a n t e n t a c i ó n . 

N o es nada e x t r a ñ o que en la selección del sucesor de U m a r 
y a se a d v i r t i e r a n las m a n i p u l a c i o n e s y c o m p r o m i s o s para ele
g i r a u n c a n d i d a t o que favoreciera los intereses de u n g r u p o . 
U t h m á n , de la m i s m a t r i b u que el p r o f e t a , per tenec ía al c lan 
o m e y a , los ant iguos enemigos del i s l a m y de M u h a m m a d , per
donados p o r él, p e r o conversos tardíos y malos conocedores 
del espír i tu del i s l a m , los r icos comerciantes que gracias al is
l a m ten ían a su servic io las grandes rutas comerciales , querían 
asegurar e i n c r e m e n t a r su p o d e r y sus riquezas c o n el c o n t r o l 
de la s u p r e m a a u t o r i d a d del i s lam. Gracias a su h a b i l i d a d d i p l o 
mát ica y a pactos polít icos c o n jefes de t r i b u s i m p o r t a n t e s , logra
r o n que U t h m á n fuera el s iguiente califa, d e r r o t a n d o a A l í , 
q u i e n p o r tercera vez debía asumir su derro ta , in t e r pr e t a d a p o r 
sus p a r t i d a r i o s c o m o la usurpac ión de su derecho n a t u r a l a go¬
b e r n a r la ummah. 

U t h m á n , u n m u s u l m á n sincero p e r o ya v i e j o y débil de 
carác te r , que m u r i ó c o n más de 80 años , s u c u m b i ó en buena 
m e d i d a a gobernar más en beneficio de su clan que de la ummab. 
Se de jó c o n v e n c e r de que para gobernar m e j o r y ev i ta r t r a i c i o -

« H . A. Gibb, Studies in the Civilization of Islam, Boston, Beacon Press, p. 37. 
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nes, sobre t o d o c u a n d o ya asomaban grandes tensiones socia
les y la l u c h a p o r intereses part idis tas , debía rodearse de h o m 
bres leales s in i m p o r t a r m u c h o su conducta o su procedenc ia . 
A s í , n o m b r ó en altos puestos a d m i n i s t r a t i v o s o del e j é r c i t o a 
u n h e r m a n o A b d a l l a h I b n Saad I b n A b i Sarh, g o b e r n a d o r de 
E g i p t o , i n d i v i d u o que había sido excluido p o r M u h a m m a d de la 
amnis t ía g e n e r a l , 2 0 o a su m e d i o h e r m a n o , u n c o n o c i d o b o r r a 
c h o , W a l i d I b n U q b a , gobernador de K u f a , y a diferentes m i e m 
b r o s de los omeyas . A M a r w á n I b n a l - H a k a m , q u i e n llegaría a 
ser el e f ímero cuarto califa de la dinastía omeya (684-685) l o n o m 
b r ó nada menos que el encargado del Diwán.21 A d e m á s de nepo
t i s m o , se le acusó de haber entregado a var ios i m p o r t a n t e s 
opos i tores po l í t i cos , aspirantes al ca l i fa to , c o m o a Á l í , T a l h a 
y Z u b a y r , grandes dotaciones de t i e r r a c o m o u s u f r u c t o . Y más 
que nada siguió la m i s m a pol í t ica de U m a r en la d i s t r ibuc ión 
de los ingresos. R e c o r d e m o s que el C o r á n había ya h e c h o la 
adver tenc ia de que esta dis t r ibución debería hacerse de mane
ra que favorec iera a los pobres y n o a los r icos (59,7). 

Esta d is t r ibuc ión favorecía más a los r icos que a los p o 
bres, más a M e d i n a , la capi ta l , que a las p r o v i n c i a s , más a los 
comerc iantes que a los beduinos , quienes f u e r o n la m a n o de 
o b r a de las conquistas y que las veían c o m o suyas y en c a m b i o 
sent ían que apenas eran comnensados ñ o r su v a l o r v en t rega . 2 2 

Grandes tensiones se habían i d o creando en varias p r o v i n d a s 
p o r este i n e q u i t a t i v o repar to de las riquezas de la ummah. C o m o 
U t h m á n n o hacía o n o parecía hacer nada para c a m b i a r el d i -
w á n , y más b i e n los m i e m b r o s de su c lan cada vez eran más 
evidentes en puestos públ icos y en beneficiarse del Estado islá
m i c o , estal ló la r e v u e l t a , que c o m o es sabido, c u l m i n ó en el 

2 0 A este gobernador se le acusó de falsificar revelaciones y de no atender los pro
blemas locales, Tabarí I , 2722. 

2 1 Ph. H i t t i , History oftheArabs, Londres, Macmillan, 1958, p. 177. 
2 2 Los beduinos, además, solicitaban que las tierras conquistadas, o buena parte 

de ellas, les fueran entregadas para convertirlas en tierras de pastoreo para sus grandes 
rebaños. Esto implicaba pérdida en tierras agrícolas, o sea disminución de productos pa
ra alimentos, disminución de impuestos, y propiciar la deserción del ejército. A los 
beduinos se los mantenía acuartelados en campamentos alejados de las grandes ciuda
des y sin contactos con la población local, para evitar la deserción, y sobre todo la 
rebelión, una gran tentación para los amantes de su independencia como eran los bedui
nos, sobre todo si no se sentían bien recompensados. 

http://comtie.tisa.dos
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asesinato del cal i fa , d a n d o lugar a la p r i m e r a y desastrosa gue
r r a c i v i l en la ummah. 

Para la historiografía m u s u l m a n a , U t h m á n pertenece al g r u 
p o de los califas l l amados "rashidún" o rec tamente guiados (del 
632 al 6 6 1 , A b u B a k r , U m a r , U t h m á n y A l í , el c u a r t o cal i fa , ) . 
H a y u n d i c h o p r o f é t i c o a t r i b u i d o a M u h a m m a d , según el cual 
"después de t r e i n t a años , el g o b i e r n o i s lámico , o sea el ca l i fa to , 
se t r a n s f o r m a r á en u n r e i n o m u n d a n o (mulk)".2i M u n d a n o 
puede entenderse en dos sentidos: u n o m o r a l , cuyas obras son 
reprobables p o r quebrantar los preceptos is lámicos, y en el sen
t i d o de que g o b e r n a r á sin tener en cuenta el espír i tu del i s l a m , 
u n a pol í t ica p u r a m e n t e h u m a n a o rac ional , s in tener en cuenta 
la re l ig ión. E n ambos sentidos se puede apl icar a la dinastía 
o m e y a que t o m ó el p o d e r después de la m u e r t e de Al í . 

N o obstante esta conceptua l izac ión de la h i s t o r i a , se pue
de decir que la secularización del p o d e r en la c o m u n i d a d m u s u l 
m a n a c o m e n z ó ya c o n el tercer califa U t h m á n . 2 4 P o r secula
r izac ión pol í t i ca e n t i e n d o u n g o b i e r n o o p o d e r que sigue su 
p r o p i a dinámica y sus p r o p i o s fines, c o n t o t a l independencia de 
la re l ig ión . L o que U t h m á n h i z o fue crear u n g o b i e r n o centra
l i z a d o y fuer te en benef ic io de u n g r u p o , su p r o p i o c lan , para 
asegurar la r e t e n c i ó n del p o d e r en sus manos . A pesar del des
c o n t e n t o que p r o v o c a b a el div/án, p o r favorecer a las élites, n o 
t o m ó n i n g u n a m e d i d a para c a m b i a r l o . 2 5 A r g u m e n t ó que ha
b i e n d o s ido establecido p o r U m a r , él sólo seguía la práct ica 
del califa a n t e r i o r , pero ya que los resultados eran t a n desfavora
bles a los combat ien tes , debía haber cuest ionado si desde el 
p u n t o de vis ta i s lámico ta l distr ibución era justa, m á x i m e cuan
d o se t ra taba de la m a y o r í a de los m u s u l m a n e s y exist iera u n 
c laro m a n d a t o c o r á n i c o de favorecer a los más necesitados. 2 6 

2 3 Para una exposición y análisis de esta tradición en el islam, puede verse Thomas 
Arnold , The Caliphate, Oxford, Clarendon Press, 1924. 

2 4 Gibb, op. cit, p. 39 
2 5 En lugar de hacer alguna modificación al diwán, optó por continuar las con

quistas esperando obtener un cuantioso botin y sobre todo que se incrementara el 
ingreso por pago de impuestos. Esta política no dio los resultados esperados. El botín 
fue tan escaso que sólo alcanzó para el gobierno y miembros de la familia de Uthmán 
y de sus colaboradores, véase A r t . Uthmán, en El 2 . 

2 6 Uthmán, además, se había ganado muchos enemigos entre la gente piadosa, 
por la edición oficial del Corán que ordenó llevar a cabo y a la que casi todos ellos se 
oponían, véase A r t . Uthmán en Encyclopaedia of Islam. 
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E m i n e n t e s c o m p a ñ e r o s del p r o f e t a se habían o p u e s t o a 
U t h m á n . A l í , p o r e j e m p l o , había cuest ionado la jus t i c ia de t a l 
d i s t r i b u c i ó n y se había c o n v e r t i d o en u n a especie de l íder m o 
r a l de los oposi tores al diwán y del c o m p o r t a m i e n t o general de 
U t h m á n . 2 7 A l í , tenía u n p r o y e c t o de g o b i e r n o que era o parecía 
m á s apegado al espír i tu del i s l a m , p e r o n o existía u n a i n s t i t u 
c ión paralela al cal i fato que representara y defendiera el d o g m a 
y la m o r a l is lámica. Sin el respaldo de u n a i n s t i t u c i ó n así el 
p r o y e c t o de Al í era la propuesta y la in terpretac ión c o r á n i c a de 
u n i n d i v i d u o c o m o cua lquier o t r o . Y aunque para m u c h o s ésa 
era la v e r d a d is lámica, para o t r o s era demasiado r ígido y v i c i a 
d o también p o r intereses familiares y políticos. Por otra parte , la 
f o r m a c i ó n y desarro l lo de u n a ins t i tuc ión rel igiosa (eclesiásti
ca o parecida) se t o m a p o r l o menos de tres a c u a t r o generacio
nes, casi u n siglo, para surg i r y consolidarse. D e esta f o r m a , la 
p a r t e ideológica del i s l a m estaba en desventaja ante el Es tado 
is lámico, representado p o r el cal ifato. Se t ra ta de u n Estado apo
y a d o p o r u n a es t ruc tura m i l i t a r fuer te , que aplastó la seces ión 
i n t e r n a (la ridda) y fue capaz de lanzarse a c o n q u i s t a r los dos 
más grandes i m p e r i o s de su área. 

Es p r o b a b l e m e n t e que Al í estuviera c o n v e n c i d o de que 
U t h m á n había sido asesinado j u s t a m e n t e , 2 8 ya que al l legar al 
ca l i fa to se n e £ ó a entregar a los culpables o a castigarlos, según 
la l e y del ta l lón , que reclamaba el l íder del c lan o m e y a y gober
n a d o r de D a m a s c o , M u á w i y a . H a y que destacar que se cues
t i o n a r o n varias de las medidas a d m i n i s t r a t i v a s del tercer cal i 
fa, desde el p u n t o de vista de su c o m p a t i b i l i d a d c o n el i s l a m , y 
e v i d e n t e m e n t e , algunas, sobra decir , que eran contrar ias al is
l a m . S iendo así, h a y que decir que fue p o r p r i m e r a vez c o n 
U t h m á n c o n q u i e n se da u n rechazo o p o r l o menos se i g n o r a 
o hace del lado al i s lam, para gobernar s iguiendo sólo las necesi
dades y o b j e t i v o s del p o d e r po l í t i co . N o es p r o b a b l e que U t h -

2 7 Otros compañeros del profeta (Talha, Zubayr) estaban también en desacuerdo 
con algunas políticas de Uthmán, especialmente contra la inclusión de muchos omeyas 
en el gobierno. Aísha, la esposa predilecta del profeta, había hecho una violenta campaña 
contra Uthmán, y su hermano Muhammad ben Abi Bakr fue el primero en entrar a la ca
sa de Uthmán, si bien no está claro que él lo haya asesinado, véase Art . Uthmán en EL. 

2 2 El Corán acepta la legalidad de matar a alguien cuando hay justificación para 
hacerlo: " N o matéis a nadie que Dios haya prohibido, sino con justo motivo" (17,33). 
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m á n c o n s c i e n t e m e n t e se h u b i e r a p r o p u e s t o v i o l a r los p r i n c i 
p ios del i s l a m , más b i e n se dejó l l evar p o r los consejos de s u s 
par ientes , pensando que l o que hacía era en ú l t i m o t é r m i n o en 
b e n e f i c i o del i s l a m . 2 9 

E l califa A l i n o t u v o realmente o p o r t u n i d a d de gobernar , ya 
que además de que su l e g i t i m i d a d fue cuest ionada p o r los orne-
yas, se le fue el t i e m p o en hacer la guerra t a n t o c o n t r a M u á w i -
ya c o m o c o n t r a los khar iy íes , que l o desconoc ieron c o m o cali
fa c u a n d o aceptó u n a tregua c o n los omeyas . 3 0 F i n a l m e n t e c a y ó 
asesinado p o r el puñal de u n k h a r i y i t a . Es to faci l i tó las cosas a 
M u á w i y a , q u i e n se p r o c l a m ó califa ante el e n o j o y la i m p o t e n 
cia de sus n u m e r o s o s oposi tores y la aristocracia re l ig iosa . 

Gracias a su exper iencia pol í t ica , d i p l o m a c i a , r i q u e z a y re
cursos m i l i t a r e s , M u á w i y a logró acallar los descontentos y c o n 
sol idar su p o d e r personal y el de su clan. E l cal i fato de los c o m 
p a ñ e r o s del p r o f e t a había e n t r a d o en crisis c u a n d o n o p u d o 
s o l u c i o n a r senos p r o b l e m a s sociales de m e q u i d a d , y al ser i n 
capaz de resolver los fue c o m b a t i d o p o r las armas. E r a de v i t a l 
i m p o r t a n c i a u n a t r a n s f o r m a c i ó n de esta ins t i tuc ión . E l ca l i fa to 
o p o d e r p o l í t i c o n o estaba r e s p o n d i e n d o a las exigencias de los 
valores mora les del i s lam. C u a n d o M u á w i y a t o m ó el p o d e r , 
t u v o la o p c i ó n de f u n d a r u n Estado p u r a m e n t e árabe t r i b a l , u n 
p o d e r a u t o c r à t i c o i n s p i r a d o en Persia v B i z a n c i o . o de l e g i t i 
marse p r e s e r v a n d o ur ia ummah is lámica y sus valores r e l i g i o 
sos sociales. O p t ó p o r ésta ú l t ima vía, e h i z o l o m e j o r que 
p u d o para que así fuera . M u á w i y a , s in e m b a r g o , t a m b i é n esta
ba consciente de que, si quería conservar el p o d e r , debía apo
yarse en p r i m e r lugar en su c lan y al m i s m o t i e m p o asegurar 
u n a sene de alianzas c o n clanes y t r i b u s de v a l o r estratégico. Es 
m é r i t o de M u á w i y a haber preservado y p r o t e g i d o la existencia 
de la ummah, evi tando su fragmentación y eventual desaparición. 

^ Cuando Uthmán fue asesinado se encontraba leyendo el Corán, que quedó 
manchado con su sangre. 

3 0 Cuando A l i parecía ganar la batalla definitiva contra Muáwiya (Siffin en 657), 
los omeyas pidieron astutamente detener el combate y recurrir a una solución negocia
da según recomienda el Corán cuando dos grupos de musulmanes combaten entre 
ellos (49,9). A l aceptar A l i esta sugerencia, miles de sus partidarios lo abandonaron 
arguyendo que "el juicio sólo corresponde a Dios" y no a los hombres. En la negocia
ción se debía discutir si Uthmán había sido justa o injustamente asesinado. Véase H i t t i , 
op. cit., pp. 180-81. 
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E l p r o b l e m a fuerte se presentó al f i n a l de su vida ( m . 680). L a 
gran in terrogante fue quién debía sucederlo. Para esta época, la de 
la segunda generación, v a n o s hi jos de los c o m p a ñ e r o s del p r o f e 
ta tenían pretensiones de ocupar este al to cargo. M u á w i y a se ha
bía c o m p r o m e t i d o a n o n o m b r a r u n sucesor de su f a m i l i a , s ino 
a v o l v e r a establecer una sbura que se encargaría de e n c o n t r a r al 
m e j o r y más d i g n o entre los hi jos de los compañeros del profeta . 

E l cal i fa o m e y a , s in e m b a r g o , n o se a t u v o a ese c o m p r o 
m i s o y negoc ió c o n los jefes de las más i m p o r t a n t e s t r i b u s , espe
c i a l m e n t e los k a l b y qais, buscando el a p o y o y el e q u i l i b r i o de 
estas dos t r i b u s r ivales , presentes en grandes n ú m e r o s en Sir ia , 
para que reconocieran a su h i j o Y a z i d , c o m o el legít imo sucesor. 
Y a z i d era h i j o de u n a m u j e r de la t r i b u K a l b . E n esta trascen
d e n t a l decis ión, a j u i c i o de I b n K h a l d ú n (1332-1406), M u á w i y a 
a c t u ó de acuerdo c o n la lógica del p o d e r , s iguiendo la asabíyah 
o el espír i tu de s o l i d a r i d a d t r i b a l . C i t a expresamente este caso 
p a r a i l u s t r a r su teor ía de c ó m o el p o d e r antepone sus p r o p i o s 
f ines al serv ic io de la rel igión y sus d i c t a d o s . 3 1 Es decir , se t r a t a 
de u n acto p u r a m e n t e po l í t i co , de estricta r a c i o n a l i d a d f o r 
m a l , en sent ido w e b e r i a n o , u n cálculo fr ío y o b j e t i v o de elegir 
l o medios más apropiados para conseguir u n f i n , s in m e z c l a r l o 
c o n consideraciones n i valores rel igiosos o morales . E n t e o r í a , 
u n poder debe estar al servicio de la ideología que l o c r e ó , p e r o 
esto d i f í c i lmente o c u r r e . E l p o d e r , una vez creado e i n s t i t u c i o 
n a l i z a d o , sigue sus propias leyes y sólo h a y algo que l o puede 
c o n t r o l a r , u n p o d e r igua l o s u p e r i o r . 3 2 

Así , se i n s t i t u y e en el i s l a m el sistema m o n á r q u i c o c o m o 
f o r m a de g o b i e r n o , i n s p i r a d o en los i m p e r i o s griego b i z a n t i n o 
y persa sasánida. Esta decis ión, c o n t r a r i a al i s l a m o p o r l o me
nos ajena a é l , 3 3 d i o lugar a l o que se conoce c o m o la segunda 

3 1 "Muáwiya designó a Yazid como sucesor temiendo la división del poder (khau-
ían min iftiraq al-kalimah), ya que los omeyas nunca hubieran consentido que el poder 
saliera de ellos", Al-Muqaddimab, Bagdad, Maktabat al-Muthannal, 1965, Libro I I I , 
cap. 28. Introducción a la Historia Universal, Trad. Juan Feres, México, FCE, 1977. 

3 2 Gibb, señala el contraste con el cristianismo, donde primero surge la institu
ción encargada de la doctrina, (la Iglesia) y sólo después la Iglesia asume el poder político 
(el Estado), op. cit., p. 38. De esta forma, Papa y emperador se equilibran y controlan 
mutuamente. 

3 3 Rashid Rida (1865-1935) uno de los fundadores del islam radical, tiene las más 
graves condenas a esta innovación de Muáwiya: "un pecado que el islam nunca le perdo-
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guerra c i v i l en el i s l a m . N u e v a m e n t e el t r i u n f o fue para los 
omeyas, quienes aplastaron sin miser i cord ia t o d o m o v i m i e n t o 
a r m a d o en su c o n t r a . As í o c u r r i ó la t r i s t e m e n t e cé lebre masa
cre de K e r b a l a , en d o n d e H u s e i n , n i e t o del p r o f e t a , fue asesina
d o y su cabeza l levada c o m o t r o f e o a D a m a s c o y presentada a 
Y a z i d . 

L o s n o v e n t a años de g o b i e r n o o m e y a , c o n los tres años de 
e x c e p c i ó n del califa U m a r I b n A b d e l - A z i z (717-720), 3 4 se carac
t e r i z a r o n p o r u n a práct ica pol í t ica y a d m i n i s t r a t i v a d i r i g i d a a 
c o n s o l i d a r el p o d e r d e n t r o de la dinastía, s in atender suf ic iente
m e n t e los reclamos de sus opositores , en especial, gran n ú m e r o 
de la gente de re l ig ión , los habitantes del c a m p o y los c o n v e r 
sos n o árabes. Sus defensores, 3 5 i n c l u y e n d o algunos h o m b r e s de 
re l ig ión quienes deseaban n o r e p e t i r las tr istes experiencias 
de las guerras civiles a d u j e r o n supuestas recomendac iones del 
p r o f e t a para ev i ta r la rebe l ión y desobediencia "Es p r e f e r i b l e 
100 años de t i ranía 

que un.a noche de desobediencia" , " D e j a el 
j u i c i o a D i o s v obedece al eobernante aúneme sea u n i m p í o " 
"Es m e j o r u n t i r a n o que la r e v u e l t a " y parecidos 3 6 c o n l o qué 
la u n i d a d de la ummah, el o r d e n y la paz i n t e r n a s e c o n v i r t i e 
r o n en los valores más i m p o r t a n t e s v cuva preservac ión i m p l i 
có que a la larga se debía t o l e r a r inc luso la t i ranía la m a l a c o n 
ducta nersonal de los gobernantes v a veces la in jus t i c ia m i s m a 

_ „ r _ „ • . _ _ j - , - ~ U j - - -• -- - - J J .5 - ^ 

nará". Probablemente inspirado en esta severa crítica, el Ayatolá Khomeyni (1900?-
1989) enfáticamente afirma que el sistema monárquico es antiislámico y que debe des
aparecer de los países musulmanes. Le Caliphat dans la doctrine de RashidRida, traduc
ción de H . Laoust, Beirut, Instituí Francais De Damas, 1938. Khomemi, A. R., Pensamiento 
delAyatola R. Khomemi:político, social, filosófico y religioso, Caracas, Ateneo de Cara
cas, s i . 

3 4 Hay un Rescripto atribuido a este califa que aunque no se conoce con exacti
tud, sabemos de algunas reformas que llevó a cabo en los apenas tres años de su gobierno. 
Suspendió el costoso e ineficiente sitio a Constantinopla, removió a varios goberna
dores de su cargo por malversación de fondos o corrupción, exigió la aplicación de las 
leyes contra judíos y cristianos y mejoró sustancialmente la suerte de los conversos 
no árabes, suprimiendo impuestos indebidos o excesivos. Así, actuó de una manera 
islámica. Véase artículo correspondiente en la El y Khi t t i , op. cit., pp. 219 y 222. 

3 5 Generalmente se los identifica con un movimiento conocido con el nombre de 
murj'iah, que defiende la neutralidad política y recomienda dejar el juicio a Dios. Véa
se Encyclopaedia of Islam, sub voce, M . Watt, Islam and theIntegratwn ofSociety, Lon
dres, Routledge, 1961. 

3 6 Véase por ejemplo, I . Goldziher, Muhammadan Studies, I I , Londres, 1971, 
pp. 92-93. 
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p o r seguir práct icas y cos tumbres n o c o m p a t i b l e s c o n el espí
r i t u de l i s l a m . 3 7 A los omeyas se les acusaba de i n n o v a c i ó n 
(bida'a), de e x t o r s i ó n y t o r t u r a , de prac t i car ejecuciones suma
rias, de c o b r a r i m p u e s t o s indebidos sobre la t i e r r a y de t r a t a r 
de m a n e r a h u m i l l a n t e a los conversos n o árabes . 3 8 

T o l e r a r la t iranía y la in just ic ia quiere decir que de manera 
impl íc i ta se está p e r m i t i e n d o actuar n o só lo i n d e p e n d i e n t e 
m e n t e de la re l igión s ino p o r sobre ella y hasta en c o n t r a de 
ella. Esto s ignif ica aceptar c o m o legí t imo u n p o d e r que antepo
ne sus intereses a los de la re l igión, es decir , u n p o d e r secular. 
T e n e m o s , p o r l o t a n t o , que n o sólo de h e c h o h a y u n g o b i e r n o 
secular, s i n o que se crea u n a just i f i cac ión teór i ca para l e g i t i 
m a r l o y e v i t a r la desobediencia y la rebe l ión c o n t r a él. Esta 
jus t i f i cac ión teór i ca debe tener u n a base rel igiosa c o r á n i c a , ya 
que de o t r o m o d o n o sería aceptable para quienes desean rebe
larse c o n t r a los omeyas . Esta base rel igiosa b i e n puede ser el 
a x i o m a que dicta que " la necesidad ex ime del c u m p l i m i e n t o de 
la l e y " que, s in embargo , en el C o r á n se refiere sólo a u n a nece
sidad física: en caso de h a m b r e es l íc i to c o m e r a l i m e n t o s p r o h i 
b i d o s , 3 9 p o r analogía, d i c h o a x i o m a se ext iende al c a m p o pol í 
t i c o y social . 

D e esta f o r m a , aunque sea excepc iona lmente , si u n b u e n 
n u m e r o de la ^ente de religión v la mavoría de los musulmanes 
l e g i t i m a n u n g o b i e r n o secular, entonces es l ícito obedecerlo en 
aras de la u n i d a d y la paz de la ummah. Sin e m b a r g o , h u b o dos 
g r u p o s , que aunque m i n o r i t a r i o s , se o p u s i e r o n al g o b i e r n o de 
los omeyas y l o cons ideraron inaceptable desde el p u n t o de vis
ta de su i n t e r p r e t a c i ó n del i s lam. Para los khar iy íes só lo el más 
d i g n o debía gobernar la c o m u n i d a d is lámica, p e r o si c o m e t í a 
una in jus t i c ia o pecaba gravemente, debía ser depuesto inc luso 

3 7 En realidad, la elección del grupo religioso no era entre la religión y el paganis
mo o secularismo, sino entre un gobierno omeya que respetaba hasta cierto grado el 
fundamento religioso de la ummah, y la anarquía, o sea, las fuerzas destructoras del tri¬
balismo. Gibb, op. cit., pp. 7-8. 

3 8 R. Marín, Popular Dimemiom ofthe 'Abbasid Revolutwn, Cambridge, Massa¬
chusetts, Fullbright-Laspau, X990, passim. 

3 9 Corán 6,119: ¿"Qué razón tenéis para no comer... de lo ilícito, salvo en caso de 
extrema necesidad"? Este mismo principio lo aplica el jurista al-Mawardi, autor del 
más célebre tratado sobre el gobierno islámico, a la arena política, en la opinión de 
Gibb, op. cit, p. 164. Esto lo discutiremos al hablar de la dinastía abas!. 
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p o r las armas, ya que el que peca gravemente deja de ser m u s u l 
m á n . E r a s i m p l e m e n t e inaceptable que u n i n f i e l gobernara la 
ummah i n s t i t u i d a p o r el p r o f e t a . 4 0 

I g u a l m e n t e la shía consideraba i legí t imo el g o b i e r n o de los 
omeyas , desde el p u n t o de vis ta del v e r d a d e r o i s lam. L o s segui
dores de Al í veían en la a u t o r i d a d suprema del i s lam la c o n t i n u a 
c i ó n del o r d e n p r o f é t i c o . Si para los khar iy íes el carisma profé¬
t i c o se encarnaba en la c o m u n i d a d , en t a n t o ésta debía ser una 
c o m u n i d a d de santos, de n o pecadores, para el s h i í s m o el caris¬
m a radicaba en la persona del líder de la c o m u n i d a d . E l imam 
o jefe c o n c e n t r a b a t a n t o el p o d e r re l ig ioso c o m o el p o l í t i c o en 
su persona , era c o m o u n a c o n t i n u a c i ó n de la profec ía , y a que 
só lo el imam podía expl icar el verdadero sent ido de la revela
c ión . E l imam es i n f a l i b l e c o m o el profe ta , ya que hereda su ca¬
r i s m a y posee u n a ciencia especial que se t r a s m i t e de padre a 
h i j o . Esto i m p l i c a b a que n o cualquiera p u d i e r a ocupar este alto 
cargo, ya que estaba reservado exc lus ivamente a la f a m i l i a de l 
p r o f e t a , a A l í y sus descendientes. C u a l q u i e r a o t r a persona se
ría u n u s u r p a d o r de este derecho d i v i n o reservado a esta f a m i 
l i a , y en eso se c o n v e r t í a n los omeyas. 

Estos dos grupos eran los únicos opuestos a los omeyas , 
los cuales se o p o n í a n p o r razones ideológicas y religiosas, c o m o 
algunos h o m b r e s de rel igión, p e r o había quienes eran e n e m i 
gos de ios omeyas p o r razones polít icas o sociales, c o m o m u 
chos t r i b e ñ o s que se sentían desplazados de los c í rculos de go
b i e r n o . B i e n conocidas son las r ival idades entre las t r i b u s Q a y s 
y K a l b , M u d a r y Q a h t á n , o del n o r t e y del sur que r i v a l i z a b a n 
e n t r e sí p o r el p o d e r , ya que en ellas se a p o y a b a n los omeyas 
para g o b e r n a r . 4 1 O t r o g r u p o adverso a ellos p o r las d i s c r i m i 
naciones de que eran ob je to f u e r o n los conversos n o árabes, o 
mawali, quienes debían p r i m e r o arabizarse para ser considera
dos c o m o m u s u l m a n e s . Si b i e n h o y , p o r l o general , n o se suele 
acusar más a los omeyas de haber sido s i m p l e m e n t e enemigos 

w Véase artículo correspondiente en la El y M . Watt, op. at. 
4 1 Véanse, por ejemplo, ios estudios sobre los componentes de la conspiración 

abasí que los llevó al poder tras derrotar militarmente a los omeyas, R. Marín Guzmán, 
Popular Dimensión ofthe Abbasid Revolutwn, Cambridge, Massachussets, Fulbright-
Laspau, 1990, pp. 11-24. El autor discute el papel de cada uno de estos grupos en esta 
revuelta antiomeya. 
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d e l i s l a m , la p e r c e p c i ó n general era de que n o g o b e r n a b a n de 
acuerdo c o n el espír i tu y n o r m a s de la n u e v a re l ig ión . 4 2 L a 
c o n d u c t a p r i v a d a de la m a y o r í a de ellos era u n escándalo p a r a 
el p u e b l o p o r el l iber t ina je , la ostentación de su r iqueza , su p o 
der e i m p u n i d a d . A ellos solía aplicarse el t e x t o coránico que ha
b la del " á r b o l m a l d i t o " que se encuentra en el i n f i e r n o (17,60). 

E n esas c i rcunstanc ias , d i f í c i lmente po d ía esperarse u n 
acuerdo pac í f i co ex i toso para r e f o r m a r el ca l i fa to . E l califa al-
H i s h a m (105-125/724-743) advirt ió a m p l i a m e n t e el p e l i g r o de 
u n a revuel ta sangrienta p o r las divergencias entre el ideal pol í t ico 
d e l i s l a m y la prác t i ca del g o b i e r n o o m e y a 4 3 y t r a t ó de l l e v a r a 
cabo algunas reformas. E n una reordenación fiscal, suprimió los 
i m p u e s t o s a los mawali (los conversos n o - á r a b e s ) , 4 4 in ic ió u n a 
re lac ión más estrecha c o n los h o m b r e s de re l ig ión, la i n c i p i e n 
te i n s t i t u c i ó n de l o que se c o n o c e r á c o m o los u l e m a o expertos 
en ciencias religiosas, y quienes, en t i e m p o de la dinastía abasí, 
serán r e c o n o c i d o s c o m o los representantes oficiales de la r e l i 
g ión is lámica. A d e m á s de tener u n a re lac ión más f recuente 
c o n ellos, e m p e z ó a perseguir a quienes los u l e m a considera
b a n herejes. As í , m a n d ó ejecutar a G h a y l a n b . M u h s i n . 4 5 P e r o 
p o r o t r a p a r t e , t a m b i é n t r a t ó de r e f o r m a r la ins t i tuc ión cal i 
fa ! para hacerla más poderosa, i m i t a n d o m u y de cerca el m o 
de lo pre i s lámico de fos emperadores oersas sasánidas, 4 6 l o que 

4 2 Otro elemento de descontento general fue la evolución del califato omeya hacia 
una monarquía del tipo sasámda, cosa que escandalizaba profundamente al grupo reli
gioso, Gibb, op. a t , p . 35 

4 5 Las primeras grandes figuras importantes desde el punto de vista religioso, que 
abierta o indirectamente criticaron a los omevas, fueron el ascético Al-Hasan al-Basri 
(642-728) quien en varias ocasiones hizo un llamado a los omeyas a gobernar islámica
mente. Ibn Ishaq (704-767), implícitamente aboga por los mawali al enfatizar la impor
tancia de los Amar, los de Yathrib o Medina, que auxiliaron al profeta recién llegado al 
oasis. 

4 4 Me parece correcta la inferencia del Prof. H . A . Gibb de que si esta reforma 
fiscal hubiera sido la obra de los primeros califas abasíes, con toda certeza no se habría 
ocultado este hecho. Studies on tbe Civilization of Islam, Boston, Beacon Press, 1962, 
p. 35 y nota 2, p. 46. 

4 5 R. Marín, op. cit. p. 68, Jahm ibn Safwan fue también ejecutado por los omevas. 
Ambos eran defensores de la qadinyah, doctrina teológica que defendía el libre aíbe-
drío y la responsabilidad personal, pero ambos habían participado también en movi
mientos de oposición política contra los omeyas, por lo que no queda claro por qué 
razón fueron condenados a muerte. Véase en £7 los artículos correspondientes. 

4 6 Estas mismas medidas y tendencias serán adoptadas por los califas abasíes. 
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n o podía ser d e l agrado de los u l e m a , y c o n la m i s m a f i n a l i d a d 
c r e ó u n e j é r c i t o regular para n o depender de las t r i b u s , c u y a 
escasa o n u l a c o n f i a b i l i d a d se había mani fes tado en múl t ip les 
ocasiones. 

O t r o s califas omeyas , especialmente los ú l t i m o s , ante la 
vis ta de l g r a n p e l i g r o que los amenazaba, e m p e z a r o n a p r e d i 
car en la m e z q u i t a , usando la khutba o s e r m ó n del v iernes para 
defender su l eg i t imidad . C u a n d o f ina lmente entendieron que pa
ra g o b e r n a r la ummah n o bastaba la fuerza m i l i t a r , s ino que 
necesitaban u n a leg i t imac ión clara basada en la r e l i g i ó n , 4 7 y a 
era demasiado ta rde y n o tenían c r e d i b i l i d a d . 

Los omeyas f u e r o n f i n a l m e n t e derrocados p o r la fuerza de 
las armas, y se ins tauró u n a nueva dinastía que se presentaba 
c o m o la defensora del i s l a m y la res tauradora del a u t é n t i c o o r 
den social i s lámico , i n c l u i d a la ins t i tuc ión cal i fa l . V e r e m o s si 
esta dinastía fue capaz de responder a las exigencias del p u e b l o 
y de sus líderes rel igiosos. • 
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4 7 Pueden citarse los casos de Yazid I I I (744) y Marwán I I (744-750), quienes in
tentaron legitimarse con base en la religión: Tab. I I , 1835 y 1786. R. Frye, "The Abbasid 
Conspiracy and Modern Revolutionary Theory" en Indoiramca, 5,1952-53, pp. 9-14, 
y del mismo autor: "The role of Abu Muslim in the Abbasid Revolution" en Muslim 
World, X X X V I I , 1947, pp. 28-38. 


