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U N A C O N T R I B U C I Ó N de p r i m e r o r d e n hac ia e l estudio del Is lam 
I n d o n e s i o h a hecho el D r . H o n d a . * A u n q u e e l propósito de la 
o b r a está d i r i g i d o al estudio d e l I s lam Indonesio bajo la ocu
pac ión japonesa, sus primeras cien páginas están dedicadas a 
l a polít ica que H o l a n d a siguió hac ia él. 

Su caoí tulo " H e r e n c i a C o l o n i a l " es u n estudio penetrante 
de la islamización de Indonesia en el que las fuentes históri
cas y sociales vigentes han sido tomadas m u y en consideración. 
L a obra h a sido l i m i t a d a a J a v a , pero p r o p o r c i o n a l a clave 
p a r a u n a mejor comprensión de l a política que hacia el Islam 
s i g u i e r o n los holandeses. A l i n i c i a r su o b r a exnone cómo la 
expansión islámica coincidió con el ingreso de las potencias 
europeas en A s i a S u d - O r i e n t a l , y cómo el Is lam se convirtió 
e n factor i m p o r t a n t e en l a resistencia contra los holandeses 
e n las Indias Orientales (p. n ) . Señala otro factor para la 
rápida expansión d e l Is lam: l a l u c h a entre l a decl inante au
t o r i d a d centra l de l I m p e r i o M a j a p a h i t y sus sucesores indo-
japoneses, p o r u n a parte, y las dependencias costeras islámicas 
p o r l a otra: Así el Is lam se convirt ió en factor importante en 
las nuevas luchas p o r el poder pol ít ico en l a Indonesia post-
M a j a p a h i t . 

O t r o desarrol lo destaca en l a expansión del Is lam en Indo
nesia. E n las áreas menos afectadas p o r l a civilización hindú 
en el pasado, el Islam retuvo u n a f o r m a más prístina v más 
agresiva, tales como en A c h e h , el área M i n a n g k a b a n en Su
m a t r a C e n t r a l , v Baten, en J a v a O c c i d e n t a l ; no sucedió lo 
m i s m o en J a v a C e n t r a l y O r i e n t a l . E n la m a y o r parte de Java , 
e l I s l a m h u b o de reconcil iarse con los elementos indígenas e 
indo-budistas y perder su r igidez d o c t r i n a l . C o m o dice B e n d a : 
" E l I s l a m Javanés tuvo, durante largo t i e m p o , mayor signifi
cado pol í t ico que re l ig ioso" (p. 12)." 

* T h e C r e s c e n t a n d t h e R i s i n g S u n , Harry J. B E N D A , W. Van Hoeve, 
The Hague and Bandung 1 9 5 8 . 
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A n a l i z a el autor el p a p e l social representado por los K i y a y i 
y los U l a m a en l a nueva sociedad indones ia , que fueron p u n 
tos centrales en el I s lam Indonesio. E l análisis de B e n d a está 
e n m a r c a d o p o r observaciones extraordinar ias . Según él, l a 
clase n a t i v a gobernante en Indonesia , s imbol izada p o r los p r i -
y a y i , estaba generalmente poco i n f o r m a d a de los asuntos islá
micos (p. 16). H a c e u n a lúcida exposición de las ideas de 
S n o u c k H u r g r o n j e sobre polít ica islámica en la Indias que 
c o n d u j e r o n a l a solución de múltiples de los problemas que 
c o n f r o n t a r o n los gobernantes coloniales. 

Según B e n d a , el Is lam Indonesio desempeñó u n p a p e l i m 
p o r t a n t e en el n a c i m i e n t o de l a nueva era de cambios políticos 
y sociales en l a Indonesia d e l siglo x x . L a política c o l o n i a l 
holandesa , desde 1830, debil i tó tanto l a v i d a c o m u n a l de l a 
a ldea indonesa, como el patrón t r a d i c i o n a l de la a u t o r i d a d 
pol í t ica (p. 32). H u b o también u n alejamiento progresivo 
entre los dirigentes ( p r i y a y i ) y los campesinos, la c u a l trajo 
como consecuencia el considerar a l regente como u n instru
m e n t o de los gobernantes extranjeros (p. 33) y v i n o a fortale
cer e l p a p e l de los u l a m a entre los campesinos. 

E l capí tulo " E l R e n a c i m i e n t o d e l I s lam I n d o n e s i o " regis
tra e l crec imiento de organizaciones islámicas tales como el 
S a k e r a t I s l a m , M u h a m m a d i y a h y N a h d a t u d U l a m a , y las dife
rencias y puntos de contacto entre ellos. E l autor de esta crí
t ica, s i n embargo, encuentra difícil c o i n c i d i r con e l p u n t o de 
vista de B e n d a de que el re formismo islámico de M u h a m m a 
d i y a h y e l Is lam O r t o d o x o de N a h d a t u l U l a m a acercábase el 
u n o a l o t ro durante el período c o l o n i a l (p. 51). S i fuera así, 
¿por q u é e l g r u p o M a s j u m i , cuyas raíces filosóficas se encuen
t r a n e n e l H u h a m m a d i y a h , n o h a cooperado con e l g r u p o 
N a h d a t u l U l a m a en l a polít ica indonesa de hoy en día? E n 
c a m b i o , su estudio d e l confl icto entre los nacionalistas de edu
cación o c c i d e n t a l y los líderes de educación islámica está m u y 
b i e n l levado a efecto (pp. 57-60). 

B e n d a cr i t i ca el a b a n d o n o , p o r parte de los gobernantes 
holandeses, de la tesis básica de Snouck H u r g r o n j e : " P r o n t o 
los p r i n c i p i o s generales de n e u t r a l i d a d re l ig iosa y v i g i l a n c i a 
pol í t ica, que para él no habían sido sino los prerrequisitos 
p a r a u n a feliz polít ica islámica, se c o n v i r t i e r o n en fines en sí 
m i s m o s " (p. 69). L a interpretación de B e n d a acerca de l a po
lítica negat iva que se i n i c i a a fines de los veintes es sumamente 
descr ipt iva : " L a t r a n q u i l i d a d y e l o r d e n habían, desde cual
q u i e r p u n t o de vista, ganado l a bata l la . C o m o factores políti
cos, el I s l a m y el n a c i o n a l i s m o parecían haber sido soslayados, 
c u a n d o menos en J a v a " (p. 80); pero también hace notar " l a 
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creciente brecha entre los gobernantes occidentales y los subdi
tos m u s u l m a n e s " (p. 8o). C o n el transcurso de los años, la 
o f i c i n a d e l consejero sobre asuntos indígenas decreció y l a con
f i a n z a g u b e r n a m e n t a l en los cuerpos administrat ivos y en e l 
servicio i n f o r m a t i v o político de las fuerzas pol ic ia les aumentó 
considerablemente. T a m b i é n hace n o t a r que l a política colo
n i a l , en g r a n parte, descansaba en las directrices señaladas p o r 
l a Escue la H o l a n d e s a de Derecho en A d a t (p. 81). D e l o que 
concluye e l autor: " E n los últimos tres lustros d e l régimen co
l o n i a l l a m a n o i z q u i e r d a d e l gobierno renuentemente estuvo 
de hecho otorgando beneficios incidentales a los musulmanes 
indonesios , mientras que su m a n o derecha p r o c u r a b a a l m i s m o 
t i e m p o estrangular el crecimiento dinámico de los beneficia
r ios de l a retardada l i b e r a l i d a d g u b e r n a m e n t a l " (p. 81). L o s 
dir igentes islámicos en Indonesia pretendían " d i v o r c i a r todas 
las esferas de l a v i d a islámica, i n c l u y e n d o las relativas a l a ad
ministración legal , d e l a d a t (derecho consuetudinar io) , y f i 
n a l m e n t e d e l c o n t r o l holandés. L o que las autoridades colo
niales pretendían, como es igualmente obvio , era lo c o n t r a r i o " 
(p. 83). 

E l a u t o r de esta crítica n o coincide con l a observación de 
B e n d a de que "era e l Is lam, más que el n a c i o n a l i s m o 'secular' 
i n d o n e s i o , e l que podría d i r i g i r verdaderamente a las masas 
p r e d o m i n a n t e m e n t e rurales en lo q u e se refería a l a o r t o d o x i a 
Islámica, y p r i m o r d i a l m e n t e u r b a n a en caso de r e f o r m i s m o " 
(p. 29). L o s dirigentes nacionalistas, en efecto, h a n tenido 
m a y o r éx i to que los musulmanes a l exp lotar los sentimientos 
ant ico lonia l i s tas d e l p u e b l o indones io . 

L a segunda parte de l a o b r a está dedicada a l a ocupación 
japonesa y su polít ica islámica. Es e l p r i m e r estudio de su 
clase y sumamente explícito en su campo de acción y análisis. 
S u p u n t o de p a r t i d a señala que los musulmanes de J a v a se 
e n f r e n t a b a n entonces a dirigentes coloniales interesados en 
obtener su apoyo, a di ferencia de l a "cuas i -neutra l idad de H o 
l a n d a " (p. 107). H a c e observar que los musulmanes javaneses 
podían, a d i ferencia de los p r i y a y i y los nacionalistas, usar su 
rel igión c o m o "refugio m o r a l " , l a c u a l se convirt ió en "fuen
te de fuerza a d i ferencia de c u a l q u i e r otro sent imiento indo
nes io" (pp. 107-8). 

U n o de los pr imeros actos de los japoneses fue el de hacer 
esfuerzos p a r a desarrol lar u n cuerpo m u s u l m á n como parte 
d e l " M o v i m i e n t o T r i p l e - A " (siendo su l e m a "Japón e l L íder 
de A s i a , J a p ó n e l Protector de A s i a , J a p ó n l a L u z de A s i a " ) , 
q u e fue creado p a r a rec lutar e l apoyo p o p u l a r en pro de los 
japoneses. U t i l i z a r o n a l a federación existente de grupos m u -
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sulmanes, con e l propósito de a d q u i r i r apoyo p o p u l a r p a r a e l 
régimen. L o s japoneses trataron de reeducar a los k i y a y i y a 
los U l a m a s p a r a ut i l i zar los como instrumentos de su política 
de ocupación. Es s ignif icativo, s in embargo, que reconocieron 
su i m p o r t a n c i a en grado mayor q u e los holandeses. 

A l a u t o r de esta crítica le parece q u e B e n d a h a enfatizado 
demasiado el p a p e l de l I s lam en l a v i d a polít ica javanesa d u 
rante l a ocupación japonesa (véase p. 140). C o m o lo h a n de
m o s t r a d o los hechos subsecuentes, e l n a c i o n a l i s m o h a tenido 
u n a fuerza superior a l I s lam y h a estado en conf l ic to con éste. 
Sólo hasta q u e u n m o v i m i e n t o islámico se convirtió en pri¬
m o r d i a l m e n t e nac ional is ta p u d o , hasta cierto p u n t o , soslayarse 
este p r o b l e m a . T a n p r o n t o como el p u n t o de contacto en l a 
l u c h a a n t i c o l o n i a l desapareció, e l confl icto entre e l I s lam y e l 
n a c i o n a l i s m o volvió a surgir, perd iendo l a b a t a l l a el p r i m e r o 
c u a n d o menos en Java . 

E l establecimiento del M a s j u m i a fines de 1949 reempla
zando a l M . I . A . I . como l a federación de organizaciones m u s u l 
manas marcó, según B e n d a , l a reorganización de l a v i d a polí
t ica indonesa p o r parte de' los japoneses. C o n f o r m e l o ve él, 
entre enero y agosto de 1944, l a élite islámica ganó inf luencias 
a expensas de los p r i y a y i , y el área de a c t i v i d a d nacional is ta se 
estrechó. Y esto, en opinión del autor, h izo q u e todos los gru
pos opuestos de l a élite indonesa " d e p e n d i e r a n casi entera
mente d e l apoyo japonés" (p. 173). H a c e observar, s i n em
bargo, q u e con l a premisa de la i n d e p e n d e n c i a indonesa, de
c larada p o r e l p r i m e r m i n i s t r o K o i s o el 7 de septiembre de 
1944, e l n a c i o n a l i s m o indonesio "fue elevado a l a más alta 
posición o f i c i a l " (p. 173) y " e l p r o b l e m a islámico, en sí m i s m o , 
p r o p e n d i ó a perder m u c h a de su p r o m i n e n c i a entre l a crecien
te corr iente de i n d e p e n d e n c i a que se extendió a través de l a 
i s l a " (p. 174). Sostiene B e n d a , s i n embargo, que los japoneses 
d e j a r o n " u n a mejor J a v a Islámica que l a que encontraron en 
1942" (p. 187). 

E l ú l t i m o capítulo contiene u n b u e n resumen de las ideas 
acerca d e l p r o b l e m a musulmán durante l a ocupación japonesa. 

L a o b r a está m u y b i e n desarrol lada. S i n embargo, hay u n a 
observación que hacer: el q u e todas las notas se encuentran 
a l f i n a l de l a obra , n o hace su lectura m u y cómoda, especial
m e n t e c u a n d o hal lamos 86 páginas de notas en u n texto 
de 204. 


