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L A O C U P A C I Ó N árabe de S i n d * fue casi contemporánea d e l 

establecimiento d e l poder árabe en España. D u r a n t e los últi

mos Omeyas, España y S i n d fueron, en extremos opuestos, las 

p r o v i n c i a s fronterizas d e l cal i fato que tenía su centro en D a 

masco. Más tarde, a través de B a g d a d , e l saber y las ense

ñanzas hindúes l legaron a l a España árabe, en donde A h m a d 

M a j r i t i (m. 1007) e I b n A l S a m h (m. 1035) escribieron los 

comentarios sobre S i d d h a n t a ? o b r a que fue tema de contro

versia entre otros escritores españoles-árabes, como ' A d b u l l a h 

b i n A h m a d de Zaragoza y I b n S'ad de A n d a l u c í a . 3 Pero las 

relaciones entre l a España m u s u l m a n a y l a I n d i a m u s u l m a n a 

medieva l , si acaso exist ieron, fueron escasas y se redujeron a 

viajes de geógrafos como I b n H u q a l * e l c u a l visitó de u n ex

tremo a otro el D a r ál I s l a m ( m u n d o musulmán). A d e m á s 

de l a i n m e n s a dis tancia geográfica y las vicisitudes que e l 

viaje entrañaba en aquel los t iempos, otros factores en l a his

t o r i a islámica m e d i e v a l h i c i e r o n difícil u n contacto más es

trecho, in te lec tua l o pol í t ico, entre estos dos d o m i n i o s m u s u l 

manes apartados. P a r a comenzar, España, bajo los Omeyas, se 

separó d e l C a l i f a t o abasí f u n d a d o en B a g d a d , en tanto q u e 

S i n d cont inuó siendo d u r a n t e a lgún t iempo u n a p r o v i n c i a de 

B a g d a d ; más tarde pasó a f o r m a r parte de los estados que l a 

sucedieron. C u a n d o el norte de I n d i a fue ocupado p o r m u 

sulmanes, cerca del año m i l de l a era crist iana, los conquis

tadores n o fueron árabes s ino turcos v poseían u n a orientación 

c u l t u r a l netamente persa. Finalmente*, l a conquista y e l con

t r o l d e l centro d e l I s l a m p o r los mongoles paganos e n e l 

s iglo x i i i y x i v , h i c i e r o n q u e las relaciones entre I n d i a y 

e l norte de África p o r u n a parte y entre I n d i a y España p o r 

otra , fueran extremadamente difíciles. N o debe extrañar, p o r l o 
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t a n t o , que a pesar de que las pr imeras historias que escribie

r o n los musulmanes en I n d i a fueron universales, en el sentido 

de q u e se proponían abarcar l a extensión c o m p l e t a de l a his

t o r i a islámica, l o que se dice en ellas de España revela u n 

c o n o c i m i e n t o confuso d e l país. España aparece, a m e n u d o , 

i n c l u i d a en e l término geográfico compuesto d e l M o g r e b , 

j u n t o c o n M a r r u e c o s y A r g e l i a . E n l a escena indo-musul

m a n a aparecen de vez en cuando los i n d i v i d u o s d e l M o g r e b 

c o m o viajeros, aventureros o diplomáticos. Así , p o r ejemplo, 

e r a m o g r e b i 5 e l I m a m Shams a l - d i n M a g h r i b i , enviado p o r 

e l recién converso K h a n de l a H o r d a de O r o , d e l V o l g a , como 

mensajero de b u e n a v o l u n t a d islámica a l a corte de l sultán 

N a s i r a l - d i n M a h m u d (1246-1266), e n D e l h i . E l más emi

n e n t e de todos estos viajeros mogrebíes fue e l i lustre I b n Ba¬

t u t a h , que dejó testimonios m o n u m e n t a l e s de l a v i d a y las 

condic iones e n I n d i a y en los otros países que visitó, y que 

desempeñó cargos importantes durante el per íodo de M u h a m ¬

m a d b i n T a g h l a q (1325-1351), i n c l u s o e l de embajador ante 

las cortes de C h i n a . 6 Sabemos p o r I b n B a t u t a h que muchos 

otros mogrebíes gozaron d e l favor r e a l e n I n d i a . 7 Las rela

ciones fueron sólo entre i n d i v i d u o s . S i b i e n M u h a m m a d b i n 

T u g h i a q fue e l p r i m e r m o n a r c a i n d o m u s u l m á n que mostró 

i n c l i n a c i o n e s pan-islámicas e n e l sentido m o d e r n o , reconoció 

l a soberanía e s p i r i t u a l d e l ca l i fa abasí e x i l i a d o en C a i r o 8 y 

l l evó a cabo u n i n t e r c a m b i o de misiones diplomáticas con e l 

E g i p t o de los M a m e l u c o s y l a Pers ia de II K h a n i d , 8 n o p u d o 

c o n t e m p l a r , n i s iquiera con l a imaginación, l a p o s i b i l i d a d de 

e n v i a r u n a embajada a l a corte árabe de A n d a l u c í a . L a I n d i a 

m u s u l m a n a m e d i e v a l , aunque p r o f u n d a m e n t e sensible a l desa

fío pagano m o n g o l y a los m o v i m i e n t o s indígenas hindúes de 

resistencia o de reconquista, en general parece no haberse 

d a d o cuenta, o p o r lo menos, n o reaccionó ante e l ret iro y l a 

ext inc ión d e l I s lam en España n i ante e l desafío general de 

l a E u r o p a cr is t iana medieva l , i n c l u s i v e las Cruzadas. 

P e r o l a i n f l u e n c i a inte lec tua l d e l I s l a m español penetró 

p r o f u n d a m e n t e y revolucionó l a v i d a y e l pensamiento r e l i 

gioso-místico de l a I n d i a m u s u l m a n a m e d i e v a l . Sería más 

exacto d e s c r i b i r l a como l a i n f l u e n c i a i n d i v i d u a l de l a dialéc-
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tica mística d e l sufi m u r c i a n o M u h y a l -d in i b n a l ' A r a b i . Sus 

obras fueron int roduc idas a I n d i a a mediados d e l siglo x m 

p o r el poeta místico F a k h r a l -d in ' I r a q i , que había v i v i d o 

m u c h o t iempo en la I n d i a , en el hospic io S u c h r a w a r d i de M u l -

tán, y que conoció después, en K o n y a , a Sadr a l -d in , discípulo 

y comentador de I b n a l - ' A r a b i . ' I r a q i envió el F u s u s a l H i k a m 

(Los p r i n c i p i o s de l a sabiduría) i° de I b n a l - ' A r a b i a M u l t á n , 

j u n t o c o n u n tratado de mística suyo, inspirado en l a o b r a 

anterior. Dos órdenes sufíes indias rec ib iero n l a i n f l u e n c i a 

p r o f u n d a de I b n a l ' A r a b i , p r i m e r o l a de S u h r a w a r d i y des

pués l a de C h i s h t i , especialmente a través de dos puntos de 

su sistema místico. 

E l p r i m e r o de ellos fue l a idea que tenía ' A r a b i de l a 

estructura de l a jerarquía sufi , con u n q u t b (polo) en e l centro 

como santo eje en torno a l c u a l giró e l universo, fórmula q u e 

reforzó, en I n d i a , l a a c t i t u d de l a o r d e n mística C h i s h t i , a l 

sostener e l derecho a l a soberanía esp ir i tua l de l jefe de l a or

den; trasposición en l a escena i n d o m u s u l m a n a de l a tensión 

que se registró d u r a n t e e l cr ist ianismo m e d i e v a l entre e l P a p a 

y el emperador. L a segunda y más p r o f u n d a i n f l u e n c i a fue 

l a de l a expl icación dialéctica de I b n a l - ' A r a b i de l m o n i s m o 

ontològico, p u n t o de vista místico que contenía varios ele

mentos extra islámicos y que fue objeto, p o r lo tanto, p o r 

parte de los místicos i n d o m u s u l m a n e s , de numerosos comen

tarios que i n t e n t a b a n r e c o n c i l i a r l o con los dogmas esenciales 

de l a fe i s l á m i c a , " y fue d e n u n c i a d o con vigor p o r el más 

célebre de los pensadores místicos hindúes, e l S h a i k h A h m a d 

S i r h i n d i . 1 2 E l m o n i s m o ontològico de A l ' A r a b i tenía, cier

tamente, puntos de vista s imilares a los d e l m o n i s m o absoluto 

d e l místico h i n d ú Shankracharya; y es posible que e l monis

m o d e l A l - ' A r a b i haya r e c i b i d o inf luencias vedas a través de 

A s i a C e n t r a l . 1 3 Así , su pensamiento místico fue especialmente 

atractivo p a r a l a mente h i n d ú e hizo que la e n t i d a d político-

rel ig iosa de l a ú l t ima época de la I n d i a m e d i e v a l se expus iera 

a lo que p a r a los musulmanes ortodoxos era u n riesgo cre

ciente de s incretismo. P a r a c o n t r o l a r e l crecimiento de este 

s incret ismo, e l S h a i k h A h m a d S i r h i n d i creó, a p r i n c i p i o s d e l 

s iglo x v i i , dentro de l a o r d e n sufi N a q s s h b a n d i a l a c u a l per-
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tcnecía. u n sistema de m o n i s m o fenomenológico que los i n d o -

musulmanes aceptaron de m o d o general. Esta n u e v a reacción 

fue tan poderosa que en el siglo x x l a o b r a a l F u t u h a t a l 

M k k i y y a h ( C o n q u i s t a s d e l a M e c a ) , de I b n a l ' A r a b i , fue des

c r i t a por e l filósofo-poeta I q b a l como " n o o t r a cosa que here

j í a y arte m á g i c o " . " 

U N O D E L O S aspectos d e l pensamiento de I b n a l - ' A r a b i , aun

q u e n o re lac ionado con su sistema místico, a saber, l a for

m u l a c i ó n de u n a teoría básica sobre e l pan-is lamismo, n o 

d e j ó huel las en l a I n d i a m u s u l m a n a m e d i e v a l . P e r o es posi

b l e que h a y a sido l a fuente de l a teoría m o d e r n a sobre e l 

pan- is lamismo, t a l cua l l a expuso e l i n i c i a d o r de este m o v i 

m i e n t o en e l siglo x i x . Sayyid J a m a l a l - d i n A f g h a n i . 

I b n a l - ' A r a b i organizó, en e l siglo x m , l a polít ica ant i 

c r u z a d a de las cortes musulmanas de A n a t o l i a y S i r i a . 1 3 . A c o n 

sejó a los musulmanes que emigraran de las regiones invadidas 

p o r los cruzados. C o n esto y con su teoría general sobre e l 

p a n - i s l a m i s m o , que aquí se c i ta ta l como l a resumió M i g u e l 

A s í n Palacios, anticipó de manera precisa l a postura y e l mé

t o d o J a m a l a l d i n A f g h a n i , en e l m u n d o islámico d e l siglo x i x . 

(Ibn a l - ' A r a b i ) "considera e l I s lam como u n a sola persona 

y a los m u s u l m a n e s como si fueran los m i e m b r o s de esta 

persona. P o r q u e así es, efectivamente, pues e l I s l a m n o tiene 

r e a l i d a d s ino p o r los musulmanes, como e l h o m b r e n o tie

n e r e a l i d a d s ino p o r sus miembros y potencias así exteriores 

c o m o i n t e r i o r e s " . 1 6 

Ésta es, precisamente, l a teoría polít ica d e l pan- is lamismo 

e n l a I n d i a m u s u l m a n a m o d e r n a . L a concepción u n i t a r i a de 

l a sociedad m u s u l m a n a , l a j a m a ' a t , aparece en las obras d e l 

d i v i n o m u s u l m á n S h a h W a l i - u l l a h de p r i n c i p i o s d e l siglo x m 

l o m i s m o q u e en las de los pensadores políticos d e l si

g l o x x , c o m o I q b a l y A b u l K a l a m A z a d . I b n a l - ' A r a b i h a 

s ido m u y raramente citado como u n a de las fuentes directas 

d e esta teoría, a u n q u e n o cabe d u d a de q u e e l S h a h W a l i - u l l a h 

rec ibió de él u n a p r o f u n d a i n f l u e n c i a y h a intentado, inc luso, 

r e c o n c i l i a r los sistemas monistas d e l I b n a l - ' A r a b i y de l S h a i k h 

A h m a d S r i h i n d i . 
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E l descubr imiento d e l I s l a m español y de l a España m o r a 

por los intelectuales indo-musulmanes d e l siglo x i x signif ica 

u n a n u e v a etapa. Este i m p o r t a n t e descubrimiento l legó a t ra

vés del Occidente . E n l a m e d i d a en que los intelectuales m u 

sulmanes educados a l a m a n e r a occ identa l leían las obras d e 

los orientalistas europeos después de l a rebelión de 1857 e n l a 

I n d i a , u n a n u e v a perspectiva se abrió i n m e d i a t a m e n t e p a r a 

ellos; y sobre todo p a r a los eruditos musulmanes de I n d i a q u e 

habían r e c i b i d o l a educación clásica y t r a d i c i o n a l , a saber, l a 

de vo lver a las fuentes originales árabes de l a filosofía, de 

l a h i s t o r i a y de l a l i t e r a t u r a española-islámicas. Esta transfor

mación fue casi instantánea: se cumplió e n menos de u n a dé

cada, en los años 1860. Puesto que la imaginación histórica 

pan-islámica presentó a l m u s u l m á n de l a I n d i a l a h i s t o r i a to

tal de l I s l a m como u n solo proceso n o atomista, aquél procla

m ó con o r g u l l o que los éxitos d e l pensamiento y de l a c u l t u r a 

h i s p a n o - m u s u l m a n a eran parte de su p r o p i a herencia c u l t u r a l . 

P a r a el or iental is ta occ identa l m o d e r n o que interprete l a 

h is tor ia e n términos de sectores geográficos aislados este "sen

t ido p r o p i e t a r i o " d e l musulmán de l a I n d i a le parecerá "bas

tante a t r e v i d o " . " P e r o en e l siglo x i x esta a c t i t u d histórica 

p o r parte de l a mente m u s u l m a n a fue e n t e n d i d a y est imu

l a d a con simpatía p o r algunos oficiales ingleses en I n d i a . P o r 

ejemplo, en los p r i m e r o s años d e l período 1860-1870, S i r C h a r 

les T r e v e l y a n ofreció u n p r e m i o a l mejor ensayo sobre l a 

comparación entre l a i n f l u e n c i a de l a l i t e r a t u r a griega en los. 

árabes d u r a n t e e l re inado 'abasí y e l omeya de España, c o n 

l a i n f l u e n c i a subsecuente de l a l i t e r a t u r a árabe e n Europa . 1 » 

D e m a n e r a parec ida e l v i rrey británico L o r d L y t t o n h izo notar , 

a l inaugurarse e l C o l e g i o A n g l o - O r i e n t a l m a h o m e t a n o de 

A l i g a r h que: 

L a s mavores v más duraderas conquistas de las razas 
mahometanas se h a n o b t e n i d o en los campos de l a cien
cia, l a l i t e r a t u r a y e l arte. N o sólo estas razas h a n d a d o 
a u n a gran parte de este C o n t i n e n t e u n a a r q u i t e c t u r a 
q u e todavía sorprende y m a r a v i l l a , s ino que también, d u 
rante u n a época en que las sociedades cristianas europeas, 
apenas h a b í a n sal ido de l a oscur idad i n t e l e c t u a l y el bar¬
b a r i s m o social , c u b r i e r o n toda l a península ibérica c o n 
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escuelas de m e d i c i n a , de matemáticas y de filosofía, m u 
cho más avanzadas que l a c iencia de a q u e l entonces; y 
hasta hoy día l a subsistencia de los habitantes de Es
paña y P o r t u g a l depende, p r i n c i p a l m e n t e , de los trabajos 
que en e l pasado efectuaron los ingenieros moros."» 

T a l fue e l reconocimiento of ic ia l de l a dirección y a c t i t u d 

q u e tomó e l saber indo-musulmán en l a segunda m i t a d d e l 

s ig lo x i x . Así, n o extraña saber que e l p r i m e r escritor m o r o 

q u e se estudió en l a I n d i a m u s u l m a n a , d u r a n t e l a ú l t ima 

p a r t e d e l siglo x i x , fue Averroes, cuya i n f l u e n c i a fue decisiva 

e n e l desarrol lo d e l pensamiento europeo. P o r los años de 

1870, publ icó ' I m a d a l - M u l k B i l g r a m i u n estudio sobre este 

filósofo. A l g u n a s décadas después de esta publ icación apare

c ió u n estudio e r u d i t o sobre e l m i s m o autor , escrito p o r 

M u h a m m e d Y u n u s , de F i r a n g i M a h a l . L a p r i m e r a traduc

c ión a l u r d u d e l F u s u s a l H i k a m de I b n a l - ' A r a b i se publ icó 

e n 1891-94. E n 1901, se tradujo, también a l u r d u , l a o b r a 

M o o r i s h E m p i r e , de M e a k i n . E n 1904 aparecieron las biogra

fías de I b n B a j j a h y de A b u H a y y a n de G r a n a d a , y toda u n a 

serie de l i t e r a t u r a p o p u l a r sobre l a h is tor ia y l a c u l t u r a espa

ñola-musulmanas. E l I s lam español, considerado especialmen

te desde el p u n t o de vista de su v a l o r h u m a n o y su p a p e l de 

precursor en l a civil ización europea pasó a ser e l tema q u e 

entusiasmaba a los apologetas indo-musulmanes, como se 

n o t a , sobre todo, e n los trabajos de A m i r ' A l i y C h i r a g h ' A l i . 

L o s eruditos religiosos d e l seminar io de D e o b a n d se o c u p a r o n 

d e l tema de m a n e r a diferente. E n los trabajos de estos últi

mos la contr ibución d e l I s l a m español fue presentada en u n a 

perspectiva adecuada a l evaluarse el pensamiento y l a c u l t u r a 

árabes en general . U n a a c t i t u d parec ida de erudición di fusa 

caracterizó los trabajos de S h i b l i N u ' m a n i , h i s t o r i a d o r u r d u 

de l a c u l t u r a , l a l i t e r a t u r a y l a religión, q u i e n a través de sus 

numerosas obras familiarizó a l lector u r d u con muchos asüec-

tos d e l saber teológico de los escritores moros. Se l l e v a r o n a 

cabo algunas investigaciones originales, publ icadas e n perió

dicos, como e n e l M u ' a r i f , o en l ibros como l a H i s t o r i c a l G e o ¬

g r a p h y of A n d a l u s i a , de ' I n a y a t u l l a h . L a i m p o r t a n c i a a tr i 

b u i d a a l estudio d e l I s l a m español y de l a España m o r a 
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c o n t i n u ó hasta 1947, año en el que I n d i a y Pakistán obtuvie

r o n su independencia . E n 1941 se escribió: 

E l interés que los habitantes musulmanes de l a I n d i a 
t ienen p o r e l legado que les v i n o de l a Península Ibérica 
h a aumentado recientemente, y en los últimos años h a n 
aparecido muchos l ibros, tanto compilac iones originales 
como traducciones, que se o c u p a n d e l t e m a . 2 0 

L a imaginación p o p u l a r i n d o - m u s u l m a n a h a r e c i b i d o l a i n 

f l u e n c i a de l a España m o r a sobre todo a través de su presen

tación e n l a l i t e r a t u r a u r d u . A l ta i : H u s a i n H a l i , considerado 

generalmente como e l p r i m e r modernis ta de l a poesía u r d u , 

escribió e n 1879 sus famosas M u s a d d a s , que tratan de l a deca

denc ia de I s l a m y de las esperanzas de su renac imiento . E n 

este p o e m a dedicó a l a g l o r i a d e l I s l a m español tres emocio

nantes estrofas, en las que destaca el or igen y l a f o r m a esen

c ia lmente árabes d e l I s l a m español y l a grandeza que p e r d u r a 

en l a a r q u i t e c t u r a de éste. A causa de l a grandísima p o p u l a 

r i d a d d e l poema, los nombres de las ciudades españolas deno

tadas en su f o r m a árabe en estas estrofas pasaron a ser pala

bras comunes y corrientes en l a I n d i a m u s u l m a n a . 

T a l cosa preparó l a escena m o r a en l a nove la histórica 

u r d u . U n contemporáneo tardío de H a l i , ' A b d u l H a l i m Sha-

rar, escribió en f o r m a de nove la varios episodios de l a h is tor ia 

islámica, s iguiendo, en u r d u , el método y e l t ratamiento pro

pios de S i r W a l t e r Scott. Sharar escribió e n 1890 S h a h i d - i 

Wafa ( E l mártir d e l a f i d e l i d a d ) , obra teatral de tema histórico 

que se o c u p a de l a decadencia de l a sociedad m u s u l m a n a en 

G r a n a d a , que propició l a caída de esta c i u d a d en manos de 

F e r n a n d o e Isabel. Después de esta o b r a apareció F l o r a F l o -

r i n d a , n o v e l a polémica e histórica, escrita p o r Sharar en 1896, 

en l a q u e expone l a tensión cr is t iana m u s u l m a n a en l a Es

paña m o r a . Esta o b r a carece de v i d a y color y sólo tuvo 

atract ivo p a r a e l lector indomusulmán a causa del romantic is

m o polémico e histórico. O t r a de las novelas históricas de 

Sharar e n l a que se ocupó de España fue F a t i h M a f t u h ( E l 

c o n q u i s t a d o r c o n q u i s t a d o ) , en l a c u a l n a r r a l a h i s t o r i a de l a 

l u c h a entre ' A b d a l - R a h m a n y C a r l o s M a r t e l , y l a derrota d e l 

p r i m e r o q u e puso f i n a l a expansión árabe en E u r o p a . Esta 
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n o v e l a tiene e l carácter de d i g n i d a d trágica y aparece en e l l a 

e l sentido de l a f a t a l i d a d histórica, ausentes en las obras ante

riores de Sharar sobre España. Además de novelas, Sharar 

escribió, en los periódicos que editó, narraciones populares 

de acontecimientos e i n d i v i d u o s de l a h is tor ia d e l I s l a m y de 

l a España m o r a . E l gusto p o p u l a r acogió b i e n , además de las 

novelas nativas de ambiente m o r o , las traducciones de l i b r o s 

s imilares de otras lenguas. U n a nove la del escritor copto 

J u r j i Zaydan, que n a r r a l a h i s t o r i a de l a invasión árabe de 

España, se t radujo d e l árabe a l u r d u , en 1906. 

E l estudio del I s l a m español, con su repercusión creativa, 

d e j ó sus huel las en e l genio d e l gran poeta indo-musulmán 

M u h a m m a d I q b a l (m. 1938). T r a n s m i t i ó d i c h a i n f l u e n c i a a 

sus lectores, especialmente en f o r m a simbólica. T a r i q , e l p r i 

m e r comandante árabe en España, que quemó sus barcos e n 

G i b r a l t a r es, p o r ejemplo, e l símbolo de l a d e t e r m i n a c i ó n . 2 1 

' A b d al-Rahmán I , de q u i e n se dice que sembró e l p r i m e r 

dat i lero en España, s i m b o l i z a l a estabilización de l a v i d a ará

b i g a en E s p a ñ a . 2 2 E l más i m p o r t a n t e de los símbolos es e l de 

l a M e z q u i t a de C ó r d o b a que I q b a l visitó en 1932, y que le ins

p iró u n o de sus poemas más vigorosos, Masjed- i Q u i t a b a 

( " L a m e z q u i t a de C ó r d o b a " ) , 2 3 en e l c u a l el cul to de A n d a l u 

cía, i n i c i a d o p o r H a l i hace m e d i o siglo, alcanza su culminación. 

E l poema comienza c o n u n a serie de imágenes intelectuales 

q u e def inen a l t i e m p o como creador, examinador , e l i m i n a d o r 

y destructor. Sólo l a a c t i v i d a d creadora d e l " h o m b r e de fe" 

(el h o m b r e perfecto) tiene l a suerte, a l ser i n s p i r a d a p o r e l 

A m o r C r e a d o r , de sobrevivir . Este A m o r C r e a d o r se manifies

ta, también, en e l gran arte, d e l c u a l es ejemplo l a M e z q u i t a 

de Córdoba. I q b a l señala y refuerza, entonces, los caracteres 

esencialmente árabes e islámicos de su estructura artística. 

T a m b i é n e logia l a superv ivencia d e l genio creador de l a Es

paña arábiga en l a c u l t u r a , y l a apar ienc ia y e l m o d o de v i d a 

de los españoles d e l presente. Este poema y otros más d e l 

m i s m o autor, h a n sido ú l t imamente traducidos a l e s p a ñ o l . 2 4 

L o s poemas u r d u s q u e t ienen p o r tema l a España m o r a 

h a n c o n m o v i d o hasta tal p u n t o a los musulmanes cultos de l a 

I n d i a y de Paquistán, que p a r a éstos v is i tar A n d a l u c í a signi-
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f ica l levar a cabo u n a peregrinación c u l t u r a l . Y a u n q u e e n e l 

presente las inf luencias europeas c o n d u c e n l a poesía u r d u p o r 

o t r a vía, l a nove la histórica u r d u n o h a descuidado e l am

biente moro-español, como lo atestigua l a p o p u l a r i d a d de 

Y u s u f b i n T a s h i f i n , o b r a escrita en 1952, p o r N a s i m H i j a z i , 

e n Paquistán. 

U N C O N J U N T O de actitudes políticas y psicológicas h a n res

p a l d a d o l a atracción que los indo-musulmanes h a n sentido 

p o r l a grandeza c u l t u r a l e histórica d e l I s l a m español. Esas 

actitudes fueron reacciones a l a r e t i r a d a rápida d e l Is lam, en e l 

siglo x i x , frente a l avance veloz de los Imperios Occidentales 

y su civilización. L o s intelectuales indo-musulmanes reaccio

n a r o n desarro l lando u n sent imiento de o r g u l l o con respecto a 

dos p u n t o s d e l contacto victorioso, m i l i t a r y polít ico del 

m u n d o m u s u l m á n con e l Occidente: e l de l a España medieva l 

y e l d e l I m p e r i o otomano. E l o r g u l l o que i n s p i r a b a e l patr i 

m o n i o musulmán, común a ellos y a l I m p e r i o O t o m a n o , o r i 

g inó u n a a c t i t u d turcófila que cu lminó c o n e l m o v i m i e n t o 

k h i l a f a t (califal) de los años posteriores a 1920. P e r o e l ejem

p l o de l a T u r q u í a decadente d e l siglo x i x apenas podía ofrecer 

u n a respuesta psicológica satisfactoria a l desafío que significó, 

p a r a los indo-musulmanes, l a civil ización occ identa l y e l l ibe

r a l i s m o tolerante de ésta. E l h u m a n i s m o de l a España árabe, 

q u e generalmente, mentes objetivas entre los orientalistas occi

dentales reconocen como superior a l a sociedad occ identa l de 

entonces en cuanto a l a creación de valores intelectuales y h u 

manos, satisfizo netamente l a necesidad psicológica de l a I n d i a 

m u s u l m a n a d e l siglo x i x . Esto fue así especialmente porque 

las relaciones de l a España m u s u l m a n a c o n l a E u r o p a cris

t i a n a f u e r o n en sentido opuesto a las q u e l levó l a E u r o p a d e l 

s iglo x i x c o n las d e l m u n d o m u s u l m á n ; en a q u e l l a época, l a 

a n t o r c h a d e l saber se extendió de l a sociedad m u s u l m a n a a 

l a cr is t iana . E n los estudios indo-musulmanes de l a España 

árabe, e n consecuencia, destaca sobre todo esta situación, y 

p o r l a m i s m a razón, sobresalen l a to leranc ia m o r a y l a caballe

r o s i d a d de los árabes, sus progresos técnicos, e l p a p e l específico 

q u e desempeñaron en l a preservación y l a transmisión d e l pen-
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Sarniento griego a l Occidente , e l esplendor de su arqui tec tura 

y l a comparación de todos estos valores con e l celo excesivo, e l 

fanat ismo y l a c r u e l d a d de l a reconquista , que hizo desapare

c e r la civilización islámica de España. L o s intelectuales i n d o -

m u s u l m a n e s que conocían, a través de los ingleses, los valores 

d e l a civilización occidental , fueron tema de muchas polémi

cas entre misioneros y objeto de críticas orientalistas, así como 

d e l yugo de u n a a c t i t u d general de s u p e r i o r i d a d c u l t u r a l y ra

c i a l . Se consolaron recordando que l a España m u s u l m a n a fue 

e l centro c u l t u r a l que transmitió e l saber a E u r o p a , d u r a n t e 

los siglos en que esta úl t ima permanecía en l a oscuridad. L a 

a c t i t u d apologética tuvo que subrayar especialmente el elemen

to humanístico de l a c u l t u r a hispano-arábiga y necesitó m e n 

c i o n a r rasgos tales como e l de l a inclusión de las mujeres moras 

e n las profesiones doctas, como p o r ejemplo, en m e d i c i n a . 2 5 

E n las referencias a l a España árabe, l a apologética se rozó 

con l a renovación m o d e r n a . 

L a mente i n d o - m u s u l m a n a m o d e r n a h a encontrado pert i 

nente e l e jemplo de l a España m o r a p a r a just i f icar otra acti

t u d psicológica-política. L o s musulmanes de l a I n d i a m a n i 

festaron, con l a l legada i n e v i t a b l e de l a democracia, u n 

s e n t i m i e n t o de insegur idad, de posible amenaza para su futuro 

pol í t ico y económico, pues se e n c o n t r a b a n en medio de u n a 

mayor ía i m p o r t a n t e de hindúes. L o s musulmanes de I n d i a 

h a b í a n gobernado, a l i g u a l q u e los de España, u n a gran ex

tensión de t ierra durante más de setecientos años. ¿Tendr ían 

el los l a m i s m a suerte que los de España? T r a z a r l a analogía 

entre los musulmanes de España y los de I n d i a fue algo rela

t ivamente tardío. L a idea se desarrolló lenta , pero vigorosa

mente . E l temor de ser absorbidos p o r l a mayoría h indú y de 

ser e l iminados c u l t u r a l m e n t e , d o m i n ó e l pensamiento político-

rel ig ioso de l a I n d i a m u s u l m a n a desde que el poder musulmán 

se estableció e n D e l h i , a p r i n c i p i o s de l siglo x n ; pero l a pers

pect iva de que e l poder inglés pasara a manos de la mayoría 

h i n d ú en e l siglo x x fue l o que puso en evidencia l a España 

m o r a , y lo que contr ibuyó a dar a l separatismo musulmán de 

l a I n d i a m o d e r n a u n a razón histórica convincente a favor d e l 

m o v i m i e n t o de donde nació Paquistán. 
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