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va, asistiremos a sus estancias en 'Ia Universidad de Paris, a sus viajes de predicacion por el norte de Africa 
y a Ia muerte real y legendaria de este «procurator infidelium». Por otro !ado, en dos ocasiones (p. 113, 
p. 143) utiliza nuestra autora terminos como 'ecumenismo' o 'dialogo interreligioso' para hablar de Ramon 
Llull. A mi parecer, es peligroso utilizar una terminologia como Ia que propone el Concilio Vaticano II 
refiriendose a las relaciones de Ia iglesia con las comunidades no-cristianas para tratar temas referentes 
a Ia Edad Media. Aun asi, Ia afirmacion siguiente desbarata cualquier entendimiento o comprension por 
parte de Ia autora de los terminos propuestos: «fuerza con el dialogo a aceptar el mecanismo de su siste
ma para llegar a Ia trinidad[ ... ] y a Ia encarnacion de hijo de dios [ ... ]» (p. 143). Desde mi punto de vista, 
resulta contradictorio afirmar que Ramon Llull es ecumenista;·.cuando linias mas abajo se afirma que 
«fuerza a Ia conversion»:Me inclino mucho mas porIa segunda· idea, aunque debe notarse Ia paradoja o 
confusion que presenta Ia autora. En contraposicion, es acertada, en mi opinion, Ia propuesta de «dialo
go razonado» (p. 114) para tratar Ia obra de Ramon Llull y el calificarle como «mediador cultural» (p. 
153 ). Del mismo modo, sobre este aspecto determinado (mediador entre las culturas judi a cristiana y mu
sulmana), nose recoge en ningun momento reflexiqnes de M. Cruz Hernandez -tambien citado en Ia bi
bliografia- sobre Ia similitud entre los sefirots hebraicos y las hadras musulmanas y las dignidades lu
lianas, hecho que ratifica Ia influencia de los sistemas filosoficos y teologicos musulman y judio en el Ars 
Juliana. No cabe duda, que lo que Ramon Llull se proponia era creaer un sistema artistico que ayudara a 
superar las diferencias entre los miembros de las tres religiones reveladas, partiendo de aquello que los 
unia, y no de lo que los separaba. De esta suerte, los principios lulianos no eran ciertos solo porque «po
drian alcanzarse todas las verdades asequibles a! ser humano» (p. 122), sino porque eran principios que 
ni judios, ni cristianos, ni musulmanes podian negar. Como en los dos apartados anteriores dedicados a 
Isidoro de Sevilla y a! rey sabio, se aportan textos de Ramon Llull aunque no se entra en valoracion de 
cualquier tipo. Los textos lulianos son citados porIa antologia de A. Vega (Ramon Llull y el secreto de Ia 
vida, Barcelona, 2002). Sin embargo, Ia autora atribuye Ia traduccion a Vega de los textos del Llibre del 
gentile dels tres sabis (p. 113), y Llibre de amic e A mat (p. 116) cuando en Ia obra citada del profesor 
Vega se recoge en paginas 165 y 189 que estamos ante traducciones de A. M. • de Saavedra y F. de P. Sa
maranch (Antologia de Ramon Llull, ed. de M. Batllori, vol. II, Madrid, 1961 ), y M. de Riquer (Llibre de 
amic e amat, Barcelona, 1985), respectivamente. 

En resumen, el presente trabajo adolece principalmente de no haber recogido para su previa com
posicion un mayor numero de fuentes, ya no solo de Sekundiirlitteratur, sino de Quellentexte. No obstante, 
puede cumplir Ia labor de presentar a un publico, necesariamente no especializado, figuras medievales tan 
importantes como las de Isidoro de Sevilla, Alfonso X y Ramon Llull. 

JORDI PARDO PASTOR 

BRESC, H., GUILLARD, P. y MANTRAN, R., Europa y el Islam en Ia Edad Media, Barcelona, Critica, 
2001, 341 pp. 

El Islam representa, actualmente, una de las potencias religiosas mas importantes en todo el mundo, 
con mas de cuarenta estados de los ciento setenta pertenecientes a Ia O.N. U.; aunque no solo eso; el Islam 
es un referente y un elemento a tener en cuenta ya no solo en las politicas internacionales, sino, tambien, 
en Ia convivencia diaria de todos y cadauno de los ciudadanos que poblamos este mundo, seamos o no mu
sulmanes. El presente volumen nos recuerda esto y mas, adentrandose en los primeros aiios de existen
cia del movimiento islamico y su progresivo desarrollo durante Ia Edad Media. Mas de un historiador ha 
afirmado que el medioevo es el momento en el cual se aposentan y asientan, valga Ia redundancia, los ele
mentos de lo que mas tarde hemos denominado modernidad (y, ultimamente, 'posmodernidad'). El Islam 
noes un movimiento, entiendase 'religioso', que sea excepcion que confirme Ia regia: aquello que nace 
durante el seiscientos de Ia era cristiana con el advenimiento de Mahoma seguira, con sus logicos pro
gresos, hasta hoy dia. Claro esta, mutatis mutandis lo mismo podriamos afirmar del cristianismo desde 
sus origenes hasta hoy. 

El primer capitulo («Del modelo hegirio a! reino arabe [ ... ]», pp. 9-46) relata el caldo de cultivo que· 
se esta cociendo durante el 610 con Ia subdivision del Oriente Proximo y el comienzo de Ia profecia is
lamica. Asi pues, el Islam se presenta como una revolucion en todos los sentidos y, sobre todo, porIa rup
tura con Ia sociedad tribal. Sin embargo, el mayor impetu del Islam se produce en su expansion territo
rial por las armas, hecho que conlleva Ia conquista de Ia mayor parte de los territorios circundantes y una 
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expansion que conducini a! ,pueblo musulman a tomar Ia Peninsula Iberica en el aiio 711. Aunque suene 
tipico y topico, el Islam se eiigira en un pueblo guerrero cuya 'buena costumbre' es el djihad: el «esfueno» 
militar contra los paganos (p. 18). Con todo, una sociedad que se basa en Ia guerra yen Ia conquista/ex
pansion de territorios, necesita un importante consenso politico y religioso, pues si no los gobiernos se 
elaboran en atmosferas de crispacion que realentizan la maquina. Asi pues, durante estos primeros aiios 
se crear<i'-ya lo que entendemos por reinos arabes y se acuiiara moneda, hecho que unificara los pueblos 
musulmanes. La organizacion de Ia sociedad musulmana se podria entender, salvando todas las distancias, 
gracias a! sistema feudal europeo donde el seiior, en este caso el califa, reparte tierras entre sus subditos 
y estos las cultivan, contribuyendo a los impuestos pertinentes. 

El exito del Islam radica en una fuerte aristocracia que obtiene apoyos de unas tribus o se enfrenta 
con otras. No cabe duda, que Ia situacion del Islam Oriental y el Occidental son bastante diferentes, pues 
en uno u otro Iugar se pueden tomar unas u otras medidas politicas o economicas. En este sentido, las 
transformaciones economicas son mas lentas en el Islam Occidental que en el Oriental. Por otro !ado, las 
estructuras sociales vienen dadas en gran medida por las concepciones ideologicas de cada una de las tri
bus que componen los paises islamicos. Pero ademas de ideologia existe la fiscalidad y, como es logico, 
en un mundo feudal (aunque islamico), Ia revolucion fiscal se encuentra ligada a Ia revolucion agricola. 
Del mismo modo, tambien influyen de forma realmente extraordinaria Ia organizacion de Ia ciudad mu
sulmana y el nacimiento del comercio, ya no solo de elementos basicos, sino, tambien, de suntuosidades. 
Todo ello crear:i un modelo de sociedad: Ia musulmana, don de, si bien el pueblo se encuentra solidamente 
constituido gracias a Ia conversion masiva y Ia aculturacion, debemos imaginar una sociedad duramente 
sometida a Ia pir:imide de las clientelas, con ellogico descontento por parte de los mas pobres y las an
sias de revolucion. 

La ciudad musulmana se erige como el pilar de Ia progresion ideologica islamica. Personajes como 
al-Kindi o al-Fariibi se relacionan con Ia aculturacion de Ia ciudad. La cultura queda establecida como ne
cesidad de primer orden y en las zonas musulmanas occidentales se producen viajes a Oriente para pro
fundizar en el conocimiento de las ciencias religiosas. Por otro !ado, se produce en este aspecto una disi
dencia de los intelectuales que une a! pueblo en materia moral, religiosa y politica, llevando a una 
insurreccion plebeya. Esta nueva aculturacion islamica que busca los origenes religiosos y que viene pro
piciada por Ia proliferacion intelectual afecta las piezas de Ia estructura politica del Islam en Ia creacion 
de ejercitos profesionales que velaran para evitar golpes de estado. Surge lo que se denomina «espiritu de 
Ia solidaridad». Los gobernadores otorgan competencias fiscales a los generales. En estos momentos otro 
gran elemento es Ia aparicion en escena de los turcos que con su bravura y violencia recordar:in los tiem
pos preisl:imicos. Todo ello se traduce en conflictos que propician una crisis urbana en los centros de con
sumo fiscal debido a los conflictos entre facciones y a los repartos de poder. La solucion posterior para 
volver a dar solera a! Islam sera Ia reconstruccion de rutas comerciales como Ia del Mediterraneo y las 
Indias. El oro del Sudan tambien constituira un elemento decisivo, pues perrnitira Ia acuiiacion de mone
das de oro (aunque debido a Ia fiscalidad nose abandona el acuiiar moneda en plata). 

El siglo XI est:i lleno de divisiones y luchas internas en el Oriente Proximo. La decadencia del Islam 
se vera agravada con Ia llegada de los cruzados, hecho que anunciara a gritos Ia falta de union de los mu
sulmanes. Todo ello favorece a los francos y a su idea colonizadora. El contraataque de los musulmanes 
llegar:i de manos de Saladino y su nueva vision del Islam. Habra crisis en estos momentos, pero se supe
rar:in las dificultades a partir del siglo XIII. Otros elementos que surgen en el seno del Oriente Proximo 
son los siguientes: Ia cat:istrofe mongola; Ia conquista de reinos en Al-Andalus por parte de los cristianos 
debido a Ia disgregacion de las taifas; y Ia batalla de las Navas de Tolosa que hace recular a! Islam Occi
dental y presagia Ia 'reconquista' total de Ia Peninsula Iberica y el Mediterr:ineo por parte de los cristia
nos. Del mismo modo, tambien se produce Ia recuperacion por los musulmanes de las plazas conquista
das por los cruzados en el Oriente Proximo ( quedando solo en manos cristianas, por el momento, Chi pre); 
Ia llegada a! poder de los mamelucos en Egipto, un poder fuerte que refleja a! antiguo Islam (aunque dicho 
imperio mameluco acabo descomponiendose); Ia descomposicion del imperio de Gengis Jan; Ia aparicion 
de los Otomanos y el importante papel que jugaron. No cabe duda que estos nuevos pueblos necesitan su 
espacio y que iban a cobr:irselo a! Islam. No obstante, a finales de Ia Edad Media el poder turco rever
dece, conquistando Ia capital bizantina y volviendo a encumbrar el Islam. 

Ha de servirnos, por fuerza, una obra como Ia que acabamos de ver para entender el Islam en su to
tali dad, ya no en Ia Edad Media, sino tambien en nuestros dias. Los autores muestran un conocimiento 
notorio en cuanto a las diferentes facciones que componen el Islam, a saber, chiHas, sunnitas, por men
cionar tan solo aquellas que tenemos mas presentes hoy dia por Ia informacion internacional, y Ia im
portancia que tuvieron en Ia composicion de Ia religion musulmana. Del mismo modo, observamos cia-
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ramente el canicter revolucionario de Ia religion ishimica, componente que no Ia aisla, sino que Ia rela
ciona, a mi parecer, con judaismo y cristianismo, pues Ia primera podemos entenderla como Ia religion 
de Ia revoluci6n contra Ia esclavitud, mientras que el cristianismo podemos verlo como Ia revoluci6n del 
amor. En definitiva, es este un libro esencial para comprender en toda su amplitud Ia religion y Ia socie
dad ishimica desde sus origenes en el siglo VII hasta el final de. Ia Edad Media. 

JORDI PARDO PASTOR 

GARCIA SANJUAN, Alejandro ( ed. ), Tolerancia y convivencia etnico-religiosa en Ia Peninsula Iberica 
durante Ia Edad Media. III Jornadas de Cultura Is!Ctmica, Universidad de Huelva Publicaciones, 
2003, 231 pp. 

El presente volumen incluye las ponencias presentadas en el curso de extension universitaria que bajo 
el titulo de Minorias etnico-religiosas y tolerancia en Ia Peninsula Iberica durante Ia Edad Media se ce
lebr6 en Almonaster Ia Real en los pasados dias 10 al 12 de octubre de 2002. Consta de seis trabajos que 
delimitan terminos como 'tolerancia' y 'convivencia' desde todos los puntos de este prisma caleidosc6-
pico que supone Ia Edad Media hispanica, a saber, las relaciones entre judaismo, cristianismo e Islam. 

El primer trabajo viene firmado por Francisco Garcia Fritz de la Universidad de Extremadura («Las 
minorias religiosas y Ia tolerancia en Ia Edad Media hispanica: l,Mito o realidad?», pp. 13-56), quien acer
tadamente impugnara la 'manoseada' idea de la Hispania medieval como Iugar de acercamiento de cul
turas, 'tolerancia' y 'convivencia', y germen del 'dialogo interreligioso' de raigambre ecumenista. Cier
tamente, el medioevo espafiol es singular en su medida porque se produce una relaci6n in situ entre tres 
culturas tan enfrentadas como son lajudia, Ia cristiana y Ia islamica. De ello, Garcia Fritz denuncia Ia ma
nipulaci6n partidista que se esta realizando, ya no solo por medios informativos, sino por investigadores, 
de presentar la Hispania medieval como un Iugar de 'tolerancia' y 'convivencia', afirmando que, quiza, 
todo es debido a una necesidad antropol6gica de poseer un mito de tales caracteristicas en un momento 
como el actual en el que las relaciones entre estas tres culturas son espinosas. El autor comenzara a en
trar en materia tratando un elemento como Ia estructura politica, pieza clave para Ia 'convivencia'. Asi 
pues, tanto musulmanes como cristianos en su periodo de dominaci6n crean un entramado juridico que 
propicia Ia supuesta 'tolerancia' hispanica, hecho que nose entiende allende de los Pirineos. No obstan
te, esta 'tolerancia' nose efecrua en pie de igualdad, es decir, las reglas deljuego estan mas que claras y 
cada uno sabe su Iugar en el tablero: unos son los dominados y otros los dominadores. Por tanto, deduci
mos que 'convivir' no significa 'integraci6n', y que aunque se tolere a! 'ot~o' ello no evita que se le hu
mille con determinadas disposiciones legales (ostentaci6n de su condici6n a partir de su vestimenta, se
fiales determinadas, aislamiento de sus casas ... ), convirtiendolo en un ciudadano de segunda. Garcia Fritz 
desmitificani otra de las figuras emblematicas de la 'tolerancia' hispanica medieval: Alfonso X. Para nues
tro autor es un error identificar los procesos de intercambio cultural con Ia 'convivencia', pues las escuelas 
de traductores de las que este monarca fue artificiero implican lo siguiente: 1) acercamiento a Ia cultura 
del 'otro', debido a! desconocimiento; 2) un aprovechamiento del 'otro' en materia cientifica. Por otro !ado, 
Ia desmitificaci6n se basa en Ia realidad politica del monarca, quien viola capitulaciones anteriores de Fer
nando III, poblando con cristianos territorios que, por tratado, tenian una poblaci6n caste Ilana limitada; 
decretando en textos juridicos como Las Siete Partidas que los judios debian vivir en sometimiento para 
recordar que fueron los asesinos de Cristo; y escarneciendolos en obras como las Cantigas de Santa Maria, 
mostrandolos como usureros. Sin Iugar a dudas, hay un marcado mobbing a Ia integridad moral del 'otro', 
hecho que provocara Ia conversion de muchos a! cristianismo para poder optar a una vida mas digna. De 
tal modo, con lo que nos muestra el autor es mas que dificil pretender seguir hablando de 'tolerancia' y 
'convivencia' para Ia Edad Media hispanica en los terminos que hoy por hoy los entendemos. 

Tras esta acertada puesta a punto donde se delimita y se desmitifica Ia realidad hispanica medieval, 
dando el valor justo a las relaciones que se producen entre las tres comunidades, pero dejando a un !ado 
el mito y las pretensiones 'iluminadas', Alejandro Garcia Sanjuan, de Ia Universidad de Huelva, tratara 
las relaciones entre «Judios y cristianos en Ia Sevilla almoravide: el testimonio de Ibn 'A dun» (pp. 57 -84). 
Recoge el autor Ia idea propuesta porIa historiografia del periodo almoravide (1091-1147) como Ia lie
gada de unos barbaros que rompen con Ia intelectualidad andalusi, aunque matizandola y dejando atras, 
de nuevo, ciertos t6picos. Se centrara el presente trabajo en el tratado de Ibn 'Adun, Risalafi-1-qaAa wa-
1-mu!tasib, que sigue el genero de los tratados de hisba. Las conclusiones a las que llega nuestro autor son 


