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INTRODUCCION 

El. presente trabajo trata de ofrecer una visión panorámica del 

·islam en Indonesia desde su aparición basta la actualidad. 

El.islam, una religión predicada por un experto comer

ciante, se caracteriza por su sencillez, su sentido práctico e 

.i&nal.itario y po~ su universalismo, aspectos que lo hacen idoneo 

para las sociedades basadas en el comercio. Y el islam en el .. 

.Archipiélago Indonesio y en la Península Malaya siempre estu-

vo viné:u.l.ado al comercio. 

En el Archipiélago Indonesio, constituido por 3 000 

islas aprox!madamente, se distinguen amplias zonas costeras, 

en 1á:s q,ue el comercio ha sido tradicionalmente la actividad 

econ~mica dominante, y zonas interiores, dependientes funda

mentalmente de la agricultura. Se ha afirmado ( V. Capftulo 

II, p. 36 ) que los grupos del interior se caracterizaron por 

su tendencia a la jerarquización de la sociedad, mientras que 

... l~:: :!::1. ;:¡;¡¡:-:;.,:.;.iu.<: t1rétn rué.a propensos al iguali tariamo. Y es en 

las zonas costeras en donde se emp1eza a adoptar el islam y 

en donde surgen los primeros Estados musulmanes. 

Indonesia, en g?'(l.ll parte por su situación entre el Sur 

y el Este de Asia, se ha distinguido por haber aceptado, a lo 

largo de toda su historia, diversas influencias culturalee,que 

ha tamizado y sintetizado para ada:Ptarlas a sus 't:aracte:r.·l'.sticas 

sociales, tal es el•easo del hinduismo y del budismo. El ie

laui no fue la excepción de este proceso, sufriendo cambios 

notables al ser aceptado en el Archipiélago. El proceso de adap

taciñn del islam se facilitó por la amplia difusión que tuvo 
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en la zona el islam popular o s~fi, el cual es tolerante hacia 

otras creencias y acoge principios religiosos de diversos or1-

genes. 

Aunque con el tiempo el. islam empezó a cundir en exten

sas zonas del. Archipiélago, tanto interiores cono costeras, 

hasta. convertirse en la religión dominante ( en la actualidad 

.. aproximadamente el 90 por ciento de la pobl.aciÓn profesa el 

islam)~ no fue adoptado en icrma similar por toda la población 

que' se unía a la nueva fe. Los comerciantes y en general los 

habitantes de las zonas exteriores se distinguieron por profe

. sar ~ islam más ortodoxo, más apegado a los principios predi

cados por Mahoma; en cambio, entre otros sectores de la socie

dad, perten~cientes tradicionalmente a .!.as zonas interiores, 

como loa campesinos y la nobleza de la época de influencia india, 

predominó un islam m~a sincr~tico, que se sumó, en forma bas

tante superficial, a .!.as bases culturales anteriores, como son 

el animismo o las creencias hindu-budistas. 

En un principio la adopción del islam es lenta y redu

cida· a pequefiá.s. zonas geográficas; sus primeros enclaves se 

·1ocalizan en Estados pequeños dedicados al comercio, situados 

en la costa norte de Sumatra. Con el auge comercial de Malaca, 

el isl.am cobra brl<:s y, unido al. comercio, empieza a cundir 

en los Estados mercantilas importantes de la regi~n, proceso 

.que se acelera ante la amer.za del dominio portugu~e'.en la 

región. 

Cuando los portugueses ocupan Malaca, en 1511, y des

de al.:ti tratan de monopolizar el. comercio de l.as especias en 

l.a zona, el islam pasa a ser como una arma ideológica contra 
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1os irú:ie1es europeos, lo que le da gran fuerza·e influye en 

su difUsiÓn más amplia. 

Durante la Eípoca colonial holandesa el islam pasa a 

eer un s!mbolo de 1a naciona1idad de los indonesio~ frente a1 

·cristianismo de los europeos, lo que conduce a importantes mo~ 

· ~'1~'1entos nacionalÍ.stas .basados en la doctrina de Mahoma. 

En 1a actualidad se puede.afirmar que sigue predominan-
' . 

do un.islam sincrético y to1erante, aunque existen grupos que 

,e·-··• i>cprO.!CSBn Una rellgitin más OrtOdOXa Y que .Be han esforzado por 

que se difunda un islam más puro. 

Para los· tEírminos árabes ·y sánocri toa se uti1iza una transcrip

ción libre adaptada a la pronunciación espaflola. En cuanto al 

malayo y ü indonesio, a1 tener a1fabeto latino, se conserva 

l.a escritura original. La pronunciación de estos dos idiomas 

sólo preéerita.- diferencias de pronunciación con el espafiol en 

l.os caeos siguientes: 

·Letra Ejemplo :Pronunciación Ejemp1o 

e ceribon Ch Cheribon 

G rndragiri Ga,gue,gui,go, Indraguiri 
gu 

H Halmahera J Jalma jera 

J Jakarta Dy Dyakart'a 
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CAPITULO :r 

<ElL ISLAM, UNA RELIGION SlllCILLA Y PRF..ACTICA 
> 

. i; 
· Eritre .J.aa principal.ea caracter!at.tcas del. islam destacan su 

se~cil.l.e& 0 su sentido práctico y terrenal. y su igual.itariamo, 

aspectos que se han considerado sumamente atractivos para su 

adop!:iÓn y se suele pen~ar que han constituido el -~tán más po

deroso entre los puebJ.os que se han sumado a sus fil.as. 

MÉl.homa {c. 570-632), su predioado:z;-, fue un hombre· que. 

8.J..c~Ó J.a riqueza principal.mente por el matrimonio con Jadi

ya, una viuda rica. Después de una infancia de orfandad y de 

sufrimientos y de una adolescencia dedicada al. comercio, su 

matrimonio le dio una envidiable posición económica, y no se 

puede evitar pensar que· en esta unión existió, por parte de 

Mahoma, bastante oálcul.o. 

Después de su matrimonio continuó d~dicado al. comercio, 

pero ahora al. frente de 1ae caraov;:tnAR ñ~ !''J. !!!Uje~: Y!:!jÓ c6::z:-.. 

. tantemente y adquirió una gran experiencia como comerciante. 

Ádemás conoció gentes de otras cul.turae, entre el.J.os tuvo fre

cuentes tratos con judíos y cristianos. 

sóio despu~s de gozar de una vida hol.gada y tranquil.a, 

·'·'·' a .. ·J.os cuarenta aiios empieza a tener una serie de crisis aními

cas. que· lo ll.evan a: negar las creencias rel.igloeae y la or

ganización socio-pol.Í ti ca de los babi tantea d.e l.a Pen!neul.a 

. Arábiga. Para H.A.R. · Gibb, sus doctrinas obedecían más que na

da a· su preocupación por ·• •• ;,l.a injusticia social. y el frau-
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de ••• aunque su rechazo fue encauzado a travéR de su predica-
• ( 1) .. 

cion religiosa. 

Mahoma, después de haber lidiado con comerciantes, se aisla 

temporalmente-de la vida cotidiana • La tradición cuenta que 

se retiraba a uni,i cu<¡·,r<', Bo meditar, lugar donde tuvo 1"1s prime-

ras revelaciones divinas que lo indujeron a in:i.ciar suA predi

caciones. l'ero Mahoma no sÓJ.o no abandonó la vida cotidiana 

para dedicarse a la predicación de la nueva fe, sino que, al 

·ir.:ganando ade-ptos y, po'!'" tanto: fuPr?.~ e:OciRl., u.ni'5 la =eli7 

giÓn ·a }a política, convirtiéndose en jefe religioso y polí

tico, u.tilizando no sólo eJ. convencimiento para la dif~siÓn 

de. la religión, sino la conquista y el sometimiento de loa gru

pos que presentaban resistencia o atacaban sus doctrinas. 

ABÍ pues, Mahoma no es el místico o asceta que se re

tira del mundo y que desde su aislamiento predica una nueva 

fe; antes bien, es un hombre sencill.o que adquiere i'ortunai 

una: perso::ia dedicada al comercio y, uosteriormente, un hmnh,..., 

de, T~stado que 1oera un:i.:ficar buena parte de 1~ Pcn{nnul:=l ;.-r~-

biga. Y en su vida podemos encontrar las características que 

se·han destacado como típicas del islam: la sencillez, la te

rrenalidad, el sentido práctico y la tendencia hacia el igua

li tarismo. 

A p1~sar de que en prin<:ipio el islam es una religión 

rfgida ~ significa"sometimiento"y musulmán"el que se 

somete"), que exige el sometimiento ciee;o del creyente, que no 

puede cuestionar. analizar o =9<:ionalizar los principios re

ligiosos, teniendo en cuenta que la mayor parte de los actos 

no están especificados _en el corán ní en la tradición y leyes 
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musuli:tanas, el creyente goza de una gran libertad. De este modo, 

si no existe la prohibición o e:xigencia reveladas de una con

ducta de~ertriinada, se asume que se deja al libre albedrío. (No 

obstante, con el paso del tiempo, la ortodoxia musulmana se 

v~lviÓ muy iní'lexible). 

s.imií1if'icación 

El mensaje que Dios reveló a Mahoma mediante el arcángel San 

.. ,. Gabriel es .esencialmente de simplii'icación. El Profeta pred_i,... 

· . cé 1"• ¡;olo Dlots, en l.ugax de muchos¡ predicb un ascetismo DD,.. 

dt>rádo ( l.imitÓ l.a poligamia a cuatro mujeres); prohibió la 

bebida y el· juego. Rechazó el simbolismo complicado y estable

ció un ritual. sencillo. 

De acuerdo con los ortodoxos, por regla general basta 

profesar .. No hay más dios que Dios y Mahoma es su profeta-, 

estando convencido de esta aseveración, para ser musulmán. Las 

exigencias dogmáticas son eacuetas, ofreciendo un ancho margen 

. . 'de ~~c'!..b.il.i'1¿;.dc$b a li:i opinión general. El. ·núcJ.eo de ··requiei·to·a 

de1 iol= podrían :l.'titsum.iL·se en la azora 4/1}5 del. Coriin: 

ÍOh,l.oa que creéis! Creed en Dios, en su Enviado 
y en el Libro que se hizo descender al Enviado y 
en el. Libro que se hizo descende~ anteriormente. 
Quien no cree en Dioa,ni en sus áng~lee,ni en sus. 
Libros,ni en sus enviados,ni en el ultimo D!a,esta 
en un extravío manif.iesto.(2) 

Máhoma no quiso multiplicar los dogmas muy probablemen:

te pensando en que gran número de ideas daría como resultado 

una menor cohe~iÓn intelectual. Y en todos loe tiempos el nú

cleo esencial de creencias necesarias para ser musul.mán ha se-

guido siendo reducido. 
·· .. ·;i 

De hecho, toda la .doctrina el islam queda compendia-
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da en las cinco teo:is capitales: creer. en Dios uno y trascenden

te¡ aceptar la misión de su prúfeta. Mahoma0 ver. ia palabra de 

.Dios en el Corán; r,;,cibir con sumisa alegria el papel protector 

de los ángeles. y mantener la convicción de que la carne ha de 
(3) 

resu~ltar y de que existe la vida eterna. 

Lao cinco tesio oc sustentan en lo::: cinco pilares· o 

práctic~a ri tualea: · la p::of'esión de :re ("No hay más dios que 

Dios y Mahoma es su profeta'?; orar a las horas preceptivas ( cin

co veces al '1.!a); practicar la generosidad a través de la limos

na. lega1; el ayuno en el :::;:;:; d.:.l rtrunadán ( el noveno mee del 

año l.unar)J con la abstinencia completa de come:r.- o beber duran

te l.as horas del d!a; y ·peregrinar a La Meca por lo menos una 
(4) 

'·vez cm la vida. 

l:.'ni'oque mundano 

El sentido práctico del inlam se advierte en el carácter mismo 

de las predicacionco de Mnhoma • Aunq~·.e él se consideraba a s! 

.mismo sólo como receptáculo de la pvlabra de Dios. el enroque 

··.cae su religión más que trascendent;:il f'uc mundano • .Su reacción 

contra el mundo de su é:;:oea lo llevó a tratar de cambiarlo y en 

especial a dominarlo. 

Desde el inicio de suo predicacicneo Mahoma se rei"ie

re a los problemas de lor. hombreo y de este mundo. En el Corán. 

escrito en árabe claro y no en lene;uaje esotéri~o. se precisan 

los ·murcos de la· vida social que deben c~racterizar a los mu-

sulmanes. Dé este modo. se podría deo.ir que existe una unión 

entre lo tiacr6 y lo cotidiano. Asimismo, por obedecer a tiempos 

.y· circunstancias dive:rscs, el corán se va :formando por un proce

di.miento aditivo. Gustave le Bon expresa gue el ~ ·· ••• se 
( 5) 

-. parece a un libro cu.Yas páginao hubieran s::.do revuclt.ae al acz.oo:~.-
,' .. -.··. 
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:Pero también eG preciso tener en cuenta que la primera recopi-

laciÓn del Corán i'ue hecha cinco años después do l.a muerte de 

,Mahoma. en omÓpl.atos de cameJ.los y en cueros, y tal vez en por

te a esto se deba su irregul.aridad. 

El islam se ha considerado como una de las religiones 

-terrenas y menos ascéticas. H.A.R. Gibb a:f.:l-rma que 

-.Pueden darae varias razones en apoyo a este juicio, 
tal.es como la condenación del cel.ibato, la carencia, 
de una cJ.erec!a con funciones espir1 tualea y• sobre to
do,- el. comprom.1.!lo inicial. cc-n lna, exig~ncias de l.a vi
da pol!tica ••• que el criatianiew9 tardo tres sigl.os 

·en lo~ar y el. islam lo consiguio en vida de su i'unda
~ ... -- , ' 
UV.&. •' 1 

El islam une las ideas de religión y de comunidad social, 

de modo que no sólo abarca las relaciones dol hombre con Dios, 

sino las de los hombres entre sL El reino de Dios y el de 

c:::tc mundo pertenecen al. mismo cosmos \!'ni tario, la distinción 

entre ambos resultar.fa ocioaa par:.. un musulmán. ""Lo ético, 

1o ideológico y le polltico - nos dice Cristobal Cuevas --

tienen _al mismo tiempo una •er-tiente profana y otra relieiosa, 
(7) 

ttf~uüv sivs =~==-= =c~~l~~~ni°:P.l'"~::\R r\e la misma moneda-:-. 

""La rcJ..i¡;iÓn y el p0<1er :rnn mclllzos""reza un jádi t. o 
(e) --

, dicho. atribuido al. Profeta, y esta afirmación reveJ.a una 

·caracteristica importante del inlac el hacho de que la po-

~ltica esté unida a la-religión. La política ea la escena de 

'1a religión como vid'3. en eota tierra, ,por lo que el. islam 

ha sido definido como una .. teocracia lai~~L. Ciertamente, la 

era musulmana no ae inicia en el ai:>o del. nacimiento de Mahoma, 

ni cuando éate empieza a recibir las primeras revelaciones. 

sino cuando la comunidad muaulmana llega al poder. El año uno 

'de, la ··emigración·· (hégira), 622 d. C., marca el. establecimiento del 

islam en, e1 Estado de Medina. 

·.-:;uando l".ahc1c<:> hi.:yc de la Vieca ·:; se entablece en Medi-
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na se vuelve evidente su caráote:r. teocrático y guerrero~ .E1 

movimiento islámico asumió una nueva :forma y constituyó una 

comunidad organizada sobre bases pol{ticas con Mahoma al fren

te. De acuerdo con Gibb, ·· ••• esto daba simpleme~te forma explÍ-
(10) 

cita a J.o que hasta entonces habla sido l.mpJ.Íci to ·•• 

Enta unión entre rellgiÚn y política no era une nove

dad en la historia de los países cercanos a la Península .Ar~

biga ( por ejempJ.o, en Bizancio y en Persia); pero J.o que ha

ce el. Profet~ PS darle un carácter político-práctico y univez-;.. 

aal. .a J.a religión. 

B~sicamente, el carácter teocrático eu una ferina ex

plÍcita que adquiere el islam fue ocasionado por la fuerte opo

si.ciÓn que encontró Mahoma en La Meca. Para consolidar y exten

der la.comunidad religiosa era menester adquirir fuerza polí

tica y· económica. As!, Mahoma se convierte en la cabeza del 

Estado y J.ogra oontrolar J.a economía de la región. 

Los habitantes de La Meca se oponían a Mahoma princi-

domjnio pol!tico y económico que ejei-<.:fan cob:t•e la ciudad. A 

La Meca se hacían peregrinaciones para adorar a sus dioses y 

a la Piedra !Tegra, en la Caaba. Esto producía enormes rique

zas y poder político. Ante esta oposición, Mahoma ejerce pre

aiÓD política y económica hasta acabar con los opos~tores. 

Por otro lado, Mahoma, desde Medina, se dédi!!6 a lan

zar expediciones contra las tribus beduinas que formaban par

te del comercio de La Neca con el Norte y logró asediar a La 
(1 .¡) 

Meca hasta dominarla. 

De este modo,se puede establecer.que el islam no cona-
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tituye so1amente un cuerpo de creencias re1igiosas, sino que 

predic6 1a erección de una comunidad, con un sistema de gobier

no propio, con 1eyes e i~stituciones propias. En 1a teoría del 

islam 1.a Iglesia y e1 Estado eran inseparables, aunque en la 

práctica y con e1 tiempo se separaron. Este maridaje tmtre la 

re1igi6n y _1a política va a resurgir de tiempo en tiempo en 

algunas regiones y, como veremos, en Indonesia va a ser nota

bJ.e· en 1a época de 1a lucha con.tra la dominación europea. 

Importancia .!!!1_ derecho 

Deade sus inicios, en el ielam tuvo gran importancia el dere

cho, y se puede afirmar que en realidad la ley o shária consti

tuye uno de los pilares más importantes de la ideologfa musul

mana •. Para J.os primeros musulmanes había poca o ninguna dife

rencia entre lo religioso y J.o legal. Además de los aspectos 

'religiosos de principios, ritual y obligaciones, el Corán con-

tiene mÚltiples disposiciones legales; por ejemplo, se esta

. bl.ecen castigos para ciertos crímenes, como el robo y el ase-

"'"'sinato; se reglamenta el divorcio, la herencia, J.as dotes, 
(12) 
etc. 

Esta importancia de lo legal es también otro reflejo del 

sentido práctico de Mahvma, que desde un principio ve la nece-

. ·sidad de elaborar leyes Útiles que reglamenten la vida social, 

·.que, además de ser ne•~esarias en una región que hasta el Pro

feta hab!~ carecido de unión socio-polftica, adquieren una fuer

za ineluctable al tener una naturaleza sagrada. 

En términos generales,el carácter sagrado y trascendental: de 

la 1ey,que por tanto no se reconoce como una necesidad social que-
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corresponde a loa requerimientos de deterroinnda población y 

época, ea común a los pueblos semlt~iy' se proyecta tambi~n en 1a 

tradición c:i;_iatiana. Este hecho,. por o·tro lado, hace que J.ey sea 

·. extrema,damente autoritaria.Gibo. lo expresa de la siguiente manera: 

El violar 1~ ley, o aimple~ente el descuidarla, 
supone no solo la infraccion de una norma social: 
es un acto de desobediencia religiosa, un pecado, 
e implica un oa;:;tigo reJj5ioso.(·14) · 

Sin embargo, para 1~ comun.1.dad musulmana no resul. ta 

ton· terrible esta 1ey, ya ciue la mayor parte de 1oa actos que

. füin .fuera 'de ella; si no se habla de ellos en las i't1entes ra

·.'.1igioaas, se da por hecho que están permitidos. 

Gue=a santa 

En el Corán se exponen las grandes ventajas que se ofrecen al. 

creyente, que cu:li!!inan en un par:'lÍso nada deapreciabJ.e, y, al 

miemo tiempo, se amenaza con la severid.ad de Alá, que no ten-

drá. compasión con los descarriados el d!a del Juicio Final, 

describiendo los tormentos del Infierno de una manera simple. 

perc» ·~temori.zante. ( Generalmente se habla de .ru ... gü y :!~ 
·. ..•. . (i5) 
hiX"Viendo). 

.... ,....,. ...... 
.... o--

Cuando ni iaa recompensas de premioA atrayentes ni las 

amenazas de castigo• tremendos surten e~ecto, el islam recurre 

a la presión económica ( a los judíos y a los cristianos se 

•. J.es cobra un impuesto si se niegan a acE•ptar la reJ.igiÓn) y aun 

: a J.a guer:r.•a. 

lcombatid a quienes no creen en Dios,ni en el 
uJ.timo Dfa ni prohiben J.o que Dios y su Envi~do 
prohi'ben, ( a quienes no practican la religion 
de la verdad entre aquellos a quienes fue dado 
el L~bro! Combatidlos hasta que paguen 1~ capi
tacion por sus propia:.· mano: y elJ.os esten humi
llados). (16) 

'-:·:.:_: 
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Cuando Mahoma, ya detentador de uu poder firme, encon-

.. tró gran resistencia a l.a conversión, llegó al extremo de pa

sar por las armas a todos los varones adultos de la familia 

judía de los Eanu Quraish y a vender como esclavos a sus mu

jeres e hijos por no haber aceptado l.a nueva fe, comQ se lee 
<11> exig a. Posteriormente, ante la hostilidad que opone la Meca 

a Mahoma. como ya d.i;jimos, éste decide atacarla para someter-

. la y, as!, quedar como jefe religiosos y político. Es entonces 

cuando l.e atribúye un carácter sagrado a l.a guerra. En él Corán 

se afirma que en la batalla del Badr contra los mecanos ( 15 

sulmanee contra las fuerzas notablemente superiores de los 
. {18} 
mecanos. Si se está luchando ~or establecer la nueva reli-

gión, entonces l.a guerra ea santa. As!, nos relata el ~ 

.que en l.a batalla de los pozos de ~~dr es Alá el que triunfa. 

jCreyentes! No 1os habéis matado: Dios los ha 
matado. No tiras cuando tiras: Dios es quien 
tira, con el fin de probar a 1os creyentes, por 
su parte, con una he~mosa prueba.Dios es oyente, 
omniaciente ••• Dios debilita la estrategia de loe 
infieles.(19} 

De. este modo, queda eetabl.ecida la guerra santa -yijad~ 

_:,como-uno de loe principios del islam, y aquellos que mueren 

luchando en ella van directamente al paraíso. 

No tengáis por muertos a quienes fueron mata
dos en l.a senda de Dioe.jNo! Están vivos jun
to a e.u Señor, están alimentados. (20) 

Este empleo eventual de la fuerza cuando loa otros mé

todos habían fallado para convertir a loe pueblos, después de 

todo corresponde perfectamente a 1a unión que existe en los 

principios islámicos de la religión y el Estado. Si un Esta-



13 

do util.iza l.ae armas en caso neceaario, l.a rel.igiÓn igual.men

te l.o hará para difundir sus principios. Pero además, en ge

neral. l.a expansión del. Estado y de l.a rel.igiÓn van unidos. De 

eete modo, dentro del. isl.am, el. que un jefe rel.igioao tome el. 

papel. de jefe mil.itar contra l.os in:fiel.es no se coneidera es

tigmático, sino digno del. goce del. para1so. Incl.uso, durante 

·J.os primeros años del. establ.ccimiento del. islam, el. cal.ifa, 

que era ·el ce.l.úli'llv r...at:v..r~i de l~ gt.!err;:\ Aanta,.. debía convo-
. (21) . 

oarl.a por l.o menos una vez al. año. 

Dice D.S. Margol.iutb: 

E1 sistema mueul.mán original. consist1a .en hacer 
de sus adeptos sol.dados-sacerdotes, es decir, com-: 
binar l.a casta sacerdo~al col} J.;,. guer:::-a ••• Pcr · · 
otro l.ado, todo musul.man babia de estar siempre 
apercibido a l.a guerra santa. La milicia no era 
una carrera, sino una vida. (22) 

En cuanto al. carácter bel.icoso de l.os árabes, Cl.aude 

Cahen nos dice que 

••• el. el.amento beduino era en Arabia el. ele
mento esencial. ••• Loe beduinos compensaban su 
pasión por l.a l.ibertad con una sol.idaridad tri
bal que l.os lanzaba a pequeñas guerras permanen
tes de tribu contra tribu ••• (23) 

gran sentido de iraterniu~u . ·-·~-~-'"'·u.-.. .... iw,. 

l.os miembros de una tribu beduina¡ pero .también una perpetua 

hostilidad contra l.os que no pertenec1an a su propia tribu • 
. ··- . -

Esto se expl.íca por l.a constante y ardu·a l.ucha por obtener 

en el. desierto pastos y agua para su gúnado; l.a d"3predación 

y l.a guerra. consti tu!an uno de l.os mec1.ios principal.es de vida; 

Sentido práctico 

Mahoma¡ como comerciante, propone en forma práctica ventajas 

a l.os hombres ein pedir, en general., demasiadas exigencias a 
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-cambio. Si se aceptan J.as .. propuestaa""de A1á, se puede al.can-
. . 

zar una vida pl.ena y e1 paraíso; si se rechazan, sÓJ.o se pue-

de esperar el sufrimiento y la condenación. Además, como to-

do .·buen comerciante, deja abierta J.a posibil.idad de .. negociar

con Dios. Todo.esi;o "'~rese.d.c pcr medio üe abundantes tecnic±B-· 

mos comercial.ea que aparecen constantemente en el. corán. Des-

· pués de todo, esto constitu!a su mundo y su lenguaje¡ aunque 

en _ocasiones se l.e ha tratado de dar una procedencia m!stic& 
(24) 

met&fórica a 1os términ~s co:crc~a.J.eo. 

El. Corán habl.a de préstamos redituablee, como el oaao 

de la l.imoana, considerada como un préstamo hecho a Alá, que 

él devolverá con creces. Y de ventae y negocios ventajosos, 

como 1a guerra santa, por ejemplo. El que muero J.uchando por 

J.a .fe de Alá, esto ea, en la guerra santa, vende a Dios su 

vida, y nada hay más ventajoso que este negocio¡ es como si 

hiciera un préstamo val.ioso a AJ.á: ""Este se l.o devol.verá du-
(25) 

pl.icado ... _ 

Si l.ae eY..igenoiaa del. Corán no p-~eden eer oumpl.idas 

por diversas razones, exíate J.a posibil.idad de pagarlas de 

alguna otra forma. Por ejemplo, la peregrinación a La Meca 

ea obligatoria por lo menos una vez en l.a vida; pero sÓl.o para 

aquellos que disponen de medios. Si una persona, disponiendo 

de medios, no puede hacer el viaje, puede ser sustituida por 

otra, con tal que aquélla corra non todos l.os gastos que su 
(26) 

sustituto tenga necesidad de hacer. 

Así, a pesar de que l.a peregrinación a La Meca cons

tituye uno de loa cinco pilares del ial.am y fue establecida_ 

P;ºr Dios, gran parte de los musulmanes mueren sin haber visi
(27) 

tado nunca J.e _Ciudad .Santa. 
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~'n realidad, todae .las reglas demasiado duras orrecen 

1a posibilidad de ser alteradas .o sustituidas. El Corán pres

cribe el ayuno 

·•·iiurante dÍas contad"ª• Aquel ~evoe9troa qué 
este .ent'ermo o de viajes, ayunara un numero igual 
de otros dÍ~s. Quienes pudiendo ayunar no lo hi
ciesen. daran en rescate la comida de un pobre •• (28) 

Esta posibilidad de '"negociar ·· o de llegar a un acuer

do con Dios, sustituyendo loa requisitos exigidos por otroe 

que se toman como equivalentes. le da un carácter de flexibi

lidad a1 islam, a pesar de que, como ya vimos, en principio 

ee'una religión rÍgida,que exige el sometimiento ciego del 

creyente. 

Esta exigencia de una obediencia ciega se explica por 

.......... - ... .t- ... '\.,, ... -- "" ... !.--. .... -. --'- .. , .... ,.,, ........ ..... 
";l""''- ............. '-A .......... ...... .............. ~~ ..................... , ............. ~ .... 

verdadt::l.'a anarquía social y espll:·.l tual en .Arabia, por lo que 

demandar este sometimiento obedecía a la finalidad di:i acabar·. 

·con este caos y, desde luego, de ··someter·· a sus babi tantea, 

incluso políticamente; pero estas exigencias no pasaban de loe 

principios generales básicos que permitían crear un nuevo cuer-

po social. 

Adaptabilidad 

Además, cabe destacar la capacidad de acomodación del islam.· 

Mahoma, al imponer la nueva fe, estuvo dispuesto a ceder o a 
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adaptar, o incluso cambiar ~~rincipios. si éstos encbntrahan P,emasia

da .. oposición. Después de todo, dentro de los escuetos princi-

un sinnúmero de ~reencias secundarias,. 

e in·cluso una de estas creencias preislrunicas, J.a adoración 

á iormar parte de uno dP, loa c~nco 

de la religión. 

Entre las creencias preislárnicas más generalizadas es

li tolatr!a o adoración de las piedras. La Piedra negra, 

áU' .. tamaño _y caractt:?r~At'f.o~e especi.tlcü .y pvx" lu::tbi::r ca.Ído 

cielo. l seg.lli parece ea una piedra mete6rica), recibía un 

culto especial. Se encontraba empotrada en el santuario de la 

Meca, adonde la gente acudía en pe-
. . .• 

regl:'.inaciÓn para rendirle culto, y esto &portaba enormes ganan-

cias a los mecanos. 

El monoteísmo predicado por Mahoma, despojado de cul

seoundarios, sin adoraciiSn de imágenes ni santos,. signi.f'i-

· caba. _una amenza para 1a pros~ri rlRti {i.'=' l::?. ~!~::=-~.. j::C:¡:- lu ~utt .la 

_maYor:.oposioiÓn que encucn"b:-=. el. Prv:ftta eu de par-ee de l.oe 

habi.tantés de esta ciudad. Mahoma tenía que someter a .La Me

ca, ·p~es 'era el centro econ6mico, pol!tico e intelec·tual de 

Ariaoia occidental. Como a.firma Gibb, ·· ••• mientras permane

ciera· hostil:, la comunidad islámica estaría en peligro de ex-
. . (2~) 

ti~ción.·· 

As!, entre otras medidas ( como la presión económica 

.Y polÍ tic a sobre la Meca), !'~ahorna adoptó el culto de la Pie

·:· dra negra como uno de los principios básicos del islam, de 

'"modo que .La Meca siguiera .siendo el centro religioso de toda 
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la comunidad musulmana. La Piedra Negra pasa a ser adorada por 

haber estado relacionada con Abraham, reconocido por Mahoma 

como uno de los profetas que ha h~bido, y la caaba se convier-
(30 J --

te en el lugar donde permaneció Abraham. El. santuario de la 

~ :io sll.o :pe:t"iuiineoiÓ a1endo importante, sino que, al di.fun

dirse la nueva .fe por otras regiones, adquirió mucha relevan

cia. Se conservó la peregrinación a este lugar, y todos los 

.Principal.es ritos que se ejecutaban allí siguieron siendo loa 

miamO&: SRi;O ee: da= l~ vuel.tii en t~rno a la~; correr 

entre dos pequei'ias eminencias de Saf'a y Marwa, de las cercanías; 

hacer sacriticioa de ovejas y camellos; besar la Piedra Negra; 

apedrear los ~ilarea que· representaban al Diablo; en Mina, en-
(31 J 

tre otras cosas. 

Mahoma, al conservar la tradición de la peregrinación, 

trató de ablandar a sus oponentes; pero, también, al darse 

cuenta de la importancia económica de la tradición, seguramen-

tiempo, de cohesión entre los habitantes de la Península y pos

teriormente entre todos loa musulmanes. Además, a1 mantener 

ritos tradicional.es y populares que, eliminados de golpe, po

drían haber implicado un sentimiento de vacío en la población, 

intenta volver ~ás atractiva su doctrina, adornando un-poco 

sus escuetos principios. 

Sintetismo 

Como comerciante, Mahoma viajó y entró en contacto con gentes de 

diversas tradiciones cultural.es, básicamen·te la cristiana y la 

judía, _y de estas dos religiones tomó principios .f'undamental.es 
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que, sumados a la tradición árabe, le permitieron crear unn 

nueva doctrina. Elaboró un sistema de ideas y sentimientos de 

procedencia diversa, pero dosii'.i.andos y recreados con induda

ble originalidad, esto ea, adaptados y transfigurados. 

La creencia en la existencia de un solo Dios no se pue

.utribuir, por lo menos er. íorma t.otnl, a las doctrinas ju-

d~o-cristianao. En el Corán mis::io, el mcnote.f::::r.c, a:firma Gibb, 

••• se relaciona con una tradición to·talmente 
diferente, (con) una oscura tradición arábiga 
representada por los lJ.amudos hm1irn, monctois- . 

. tac prcio1ánticos. cuyo nnmh!'e :=!.==~ '1'2WutH1 i..ra 
qut: J.os ~irios no los cont-ider·aban como criotia
nos( siriaco hanpA, r.agano).(32) 

Mahoma apl(.g~) el nombre de j<Jnii' a Jlbraham, que no era ni crin-· 

tiano ni judío. En una a::ora de una versión primitJva del Q.2.

!Í!! {3/17), se habla de que a la doctJ:inc. que pred1cnba Mahoma 

se le J.lamaba en un princípio janii"iya y que después ae le· dio 
. (34) 

el nombre de ínlam. 

En este sentido, el inlarn puede conoider~•rsc como lo 

~ont1nuaci6n ~e unR t~"~~=!~~ ~~-~u~ciH~a preisl~ruica. Lo que 

hizo Mahoma ·f'..!<= d:cir un !l!.!cvo scntl.<lo a cal;e Dion, despojándo

lo de elementos que se relacionaban con él. 

Anfn Palacios nos díce que el islam 
••• acepta del cristianismo y del judaismo ••• 
un.gran nÚffiero de prácticao relígiosas, la ora
cior., el ayuno, la purii'j.caciÓn, la limoona, etc. 
Y como sanción de Ja moral adopta el doema esca
tológico de la resurrección y la existencia de una 
vida futura; la misión divina de Mahoma, continua
dor y definitivo pe~i'eccionador de loo proi'etaa 
hebreoo y de la revclnclon crlstiana ••• (35) 

A la lista de JloÍn Palar:ioo Gt> pucd-:: agregar que la idea 

':de b·;;;,oar la roJ.igiÓn e::i un 1.i bro nagr.'J:io también proviene del 

judaísmo y del cristianismo. 
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E1 caudal original de la religión se va modificando 

ante las necesidades a las que se va ení'rentando Mahoma con 

el andar del tiempo, que lo van obligando a proponer principios 

y soluci~nes originales. 

El islam, como ya vimos, reconoce la existencia de los 

profetas. En el Corán se habla de veintiocho profetas, ~nclu

yendo a Adán, Moiaáf! y Jemfo { <:uya d1 vinidad es negada). Ade

más, aunque no se mencionan en el Corán, el islam reconoce.la 

existencia de otros profetas, como Buda, por ejemplo. Todos es

tos profetas son legítimos y han sido portadores de la palabra 

·:;;.:.'. ·genuina de Dios. 

La doctrina predicada por todos loa profetas es simi

lar en esencia; sin embargo, en cuestiones de detalle ha habi

do una evolución gradual en sus mensajes, y la predicación de

·.f'initiva y perfecta es la de Mahoma, el Último de los profetas. 

No obstante, no se descarta la posibilidad de que en el futuro 

pueda haber otros profetas. 

Al aceptar como esencialmente válidas las predicacio-

nea de gran número de pro.f'Pt:Pl'!t .,y ~:!... =~cUüvottrlea ·st< carácter 

sagrado, el islam ea tolerante y abierto e11 l-1.t:·lncipio hacia 

las creencias que no están totalmente alejadas de la verdad 

Última y definitiva, coma por ejemplo, con los judíos y con los 

cristianos. 

Por otro lado, esta aceptación de una larga lista de pro

fetas podr!a interpretarse como una cierta justificación de su 

evidente eclecticismo, puesto que buena parte de sus principios 

i_deolÓgicos fueron inspirados por algunos de estos profetas. 

En el caso de Indonesia, resul_ta muy interesante el. 

hecho de que se reconozca la validez de las enseñanzas de Buda, 

.no descartándolas como mero paganismo, ya que se deja abierta 
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la poJ;Jibilid<>d de que, al no ser una ideología completEllllente. 

alejada de la verdad, algunos de sus ritos y creencias puedan 

ser conservados por los musulmanes. 

Igualdad 

En el comercio carece de importancia el rango y la ascendencia, 

lo Único realmente significativo es lo que el hombre es capaz 

de hacer por sf mismo y su conducta. Para Mal1oma, que hab!a 

logrado adquirir una posición econéímica alta después de haber 

pasado por años difíciles, esto resultaba primordial. 

Dentro de la comunidad musulmana ( ~ ), todos los 

creyentes son iguales, desde eí labrador has~a el califa. Pa

ra Alá, ningún hombre se aventaja a otro, ni siquiera los pro

fetas. En el Corán se reprende a los que, gozando de una posi

ciéín econéímica elevada, hacen alarde de ella o desprecian o 
, (36) 

consideran inferiores a los que estan por abajo de ellos. Asf 

pues, otro de los rasgos característicos del islam va a ser 

su sentido igualitario. 

La Única diferencia - esa s! importante - entre los 

hombres es la de los creyentes y los infieles; pero estos .úl

timos, más que personas inferiores, se consideran criaturas 

descarriadas a las que es menester atraer a la verdadera fe, 

dándoles a conocer el conjunto de ventajas de que goza un mu

sulm~, que culminan en el disfrutE> del paraíso. 

El cpnjunto de hombres musulmanes constituye la comuni

dad de los creyentes, que se concibe como una persona moral, 

y que, en los inicios del islam, se aomet!a voluntariamente 

al jefe político religioso, el primero de los cual.es fue Maho-
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ma, y despuéo estuvo seguido por la serie de califas que le 

sucedieron. As! también, existe entre los musulmanes un impor

tante sentido de fraternidad, qu~ conduce a la ayuda mutua, 

a l.a l.imosna, etc, y que sirve para dar cohesión a una socie

dad. En Indonesia, donde, como veremos, existe una gran diver

··ii1.u•ui rac1a.L y cul. tural y en que J.a unidad ha sido difícil de 

lograr, este sentido de fraternidad des_empefiÓ un i1~portante pa-

pel.. 

Universal.idad 

Rel.acionado con la iguaJ.dad de todba l.oa hombres está su carác

ter -universal. De acuerdo con el. islam, la predicación de Maho~ 

ma, ·a di:!'erencia de 1a de otros profetas, ·· ••• constituye un 

1lamamiento a toda 1a humanidad, al. __ paae> que l.a de aquél.J.os se 

des.tinaba tan sólo a comunidades bien delimitadas. - (37) 

De este modo, al igual que el cristianismo. el jsl~m 

asume un ca~ácter universal, ya que, a d1ferenoi8 del judaiomo, 

que siempre conservó su carácter nacionalista, nunca se iden-
• • (38) - • 

tífico con l:os arabes. No obstante, el islam conservo su carac-. 

te~ arábigo, debido 1 fundamentalmente 1 a que durante los cuatro 

primeroe eigl.os de formación toda la literatura musulmana es

taba escrita en Arabe y, en_segundc lugar, a que estaba basado 

en la tradición árabe. Por otro lado, esto ayudó a que existie

ra una mayor sol.idaridad, entendimiento e identificación en

tre 1os grupos o pueblos que fueron aceptando este credo y 1os 

babi tantea de la Penfnsula Arábiga y con el resto de los pa{sP.o 

érab.es, aspecto que va a ser significativo en el. caso de Indo-
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nesia durante la época en que surgen los brotes nacionSl.istas 

y durante buena parte de la é.poca de los movimientos indepen~ 

dentistas con bases musulmanas, en que ini'luyen algunas ideas 

germinadas en los pa!ses árabes. 

Algunas semejanzas ~!:.!:~l..!!_ cristianis~~ 

Comparado el islam con el criatianismo, en algunos aspectos 

~e asemeja a1 protestantismo. Como el. protestantismo, el bolll

bre está sol.o l."rente a Dios; no exiaten i.ntermed.iarios, C(>!!!O · 

··santo::, ¡:iül.' ejempJ.o. que puedan intei.·.f'erit:' por él ante Dios. 

Este compromioo individua1 es otro rasgo di~tintivo en general 

de las personas dedicadas al. comercio, que, además, en a1gunos 
(39) 

casos puede servir para alentar el desempeño pernona.L. Sin em-

bargo, ei ialam ~o alaba el triunfo personal ni la riqueza, co

mo en ei caso del puritanismo, por ejemplo, y, aunque a di~e

renc1a del catolicismo no condena la riqueza, en cierto senti

do está más cerca de él, al considerar la pobreza como c)J@'A. 

--~~- :-c::~~t-:.. Ue, ahÍ su én1."asie en la 1.imoena y en 1a ayuda a 

loe necesitados. 

Aunque. al igua1 que el protestantismo, en teor!a no 

·adm~te un clero como mediador entre Dios y el hombre, con el 

paso del- tiem_i:o se .:f"ormó un auténtico cuerpo cl.erica1 0 que ha 

gozado de gran autoridad y prestigio dentro de l.a comuni-

dad musulmana, autoridad y prestigio comparables a los del 

clero de las sociedades católicas. Se trata de los ~ o 

doctoc 0 que se constituyeron en una especie de guías y repre

sentantes de la· comunidad; tambiefi eran l.oo encargados de in-
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ter.pretar les textos religiosos. Loa ~ son al mis~o tiem

po abogados ( recuérdese la imp~rtancia de 1a ley en el islam) 

y maestros, y son los que en realidad le han ido dando forma 

al islam y determinado gran parte de su contenido. 

En Indonesia, después de la difusión amplia del islam, 

1oB ~ se constituyeron en los árbitroá religiosos, socia

les y mora1ea de la .comunidad; estaban a care;o de la ·educación 

y en contacto con los je:1'e3 no religiosos de la sociedad,y la 

educacitín en ese pala hasta el siglo XX estuvo casi exclusiva-· 

IJICDte en manos de personal rel.ígioao. Ademlía, su prestigio per- '. 

mitití que desempeñaran un importante papel en ia oposición con

tra los europeos. 

El euí'ismo, ~ rel1516n popular 

Oon el andar del. tiempo 1a doctrina del islam se vi.o envuel

:t:a en un rígido dogmatismo que le confirieron loa eruditos or..., 

todoxoa. La ley musulmana o ~ se volvió una codificación 

legislativa sumamente compleja que abarcaba casi todos los cam-

pos de la vida social. 

Tomando como base el Cor5n, eJ_ jadi t y la ~ surgie

ron m~ltiples interpretaciones 1egales que cristalizaron en 

cuatro escuelas, todas ellas consideradas ortodoxas Y de iguaJ. 

validez. 

Aproximadamente después del siglo IX d.C. quedaron es

tab1ecidas las explicaciones autorizadas, con lo que se ce:r~. 

la posibilidad de interpretar individualmente las :fuentes sa

gradas, y todos los musul.rnanes, aunque :fueran eminentes eruditos· 
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en asuntos religiosos y legal.ea. ten!an que someterse a lus 

explicaciones ortodoxas. 

Sin embargo, al margen de la ortodoxia, surgieron in

terpretaciones m~a libres de la doctrina religiosa, que casi 

deade 1os iniciOEl del islam se dLftmdieron ampl. lamente y arrai~ 

·garon con 17"an :fuerza en gran parte de la población, princi-

· palmente entre la gente sencilla. ::..::i. teoJ.ogfa ort<>dóxi<, i"oL.üu~ 

lada por un grupo de doctos acad~micoa, para la gran mayoría 

de la pob1aciÓn era y sigue siendo de poco interés. 

El. islam po:trular es conocido 0omo su:fismo, de la pa

l.abra !!.!!!!.• hombre vestido de lana, que aJ.ude al. há1,¡ L.o dü ;;us 

predicadores pro:fesionales, el cual era un símbolo de humildad. 

F..l. sufismo surgió desde abajo. en :forma espontánea, sin 

tener reconocimiento de las autoridades religiosas. Posterior

mente, los su:r!es empezaron a o~ganizar comunid::i.dec destinadas 

a discutir cuestiones reliBiosao y se generalizaron los cremi

tas dedicados a propagar la :fe. Durante loo eigl~s Xl y XII 

l.a importancia de1 surismo creció, y su .fuerza logró domi-

contener su propagac:l.Ón. G.i bb u.r .irma que 

La fuerza del sufismo resid{a en la satio.facciÓn 
q~e proporcionaba a los instintos religiosos del 
pueblo, instintos que hasta cierto punto eran res
tringidos y r.o.focados po~ laa enaeñanzas abstractas 
e impersonaleo de los teologoo y encontraban desaho
go en 1.as concepciones re1Jgios<is de 100 su.flce, que 
eran directamente peroonales y emotivas. l40) 

Gracias a su éx.tto, el m1f"iomo adquir·iÓ g-ran preotigio 

y apoyo, y llegó a ejercer una poderosa in1·1uencia en la doctri

na ortodoxa, con lo cual ésta Última se f"ortaleciÓ y adqulriÓ 
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una carácter más popular. 

E1 surismo se ha destacado por su afán proselitista. 

Desde el siglo VII d.C. surgieron predicado~es populares que 

se constituyeron en verdaderos misioneros del islam entre el 

.pu~bl~~ ~ ~o4ee ~rt~a y A~ ~Q~n$ los ti~m9oa 109 eufÍ~? fue

ron los más activos propagadores del islam: Ya fuera en forma 

individual. º• posteriormente, como miembros de hermandades,fue

ron los principales convertidores de loa pag~JJ. Y en Indone

sia, aunque en las cortes había eruditos ortodoxos. loa ouf!es 

constituyeron un elemento muy importante en la difusión de 
(42) 

la fe, principalmen~e en un nivel popular. 

Loa sur!es 

·~·acompañaban a las bandas euerreraa y 1118nte
nían vivo su entusiamo, o bien en la~ encruci
jadas de las calles recitaban el Coran y exhor
t~ban a una vida austera. con frecuencia estos 
pios agitadores to~nban partido en las canden
tes cuestiones politicas y hacían a la vez pro
paganda de sus opiniones temporales y espiritua
les ••• (43 )' 

Entre las tareas de las asociaciones sufíes están, ade

más de la propagación de la fe, ayudar a los neceaitado~44¡n

sefiar la lectura y la escritura, el canto, la exégesis, e~o. 

Más ainorétioo que el islam ortodoxo, el sufismo adop

tó una serie de prácticas de otras religiones y no se sometió 

a algunas prohibiciones estableciuas por la ley musulmana, co

mo la música, la danza, etc. Los sufíes interpretan alegórica~ 

mente el corán y la tradición, lo que permite que la en-

seflanza cor5nica abarque todo tipo de aspectos, incluso algu

nos en los que el Pro:feta ni siquiera nab!a pensado. Asimis-
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mo, todao suo prácticas, algunas d~ ellas muy alej~das de la 

tradición ortodoxa, ae pueden con::.iderar respaldadas por loo 

textos ortódoxoa. 

como reacción ante la rfgida ortodoxia, el surismo mos

tró una enorme riexibilidad y una gran apertura pz.ra aceptar 

y compenetrarse con otraa creengias religioGda, De eatc modo, 

el islam popular se caracteriza por su extraordinaria toleran

cia con las religiones de loa diversos pueblos y con loa cre

dos religiosos anteriores al. islam. Ademáo, siendo una de las 

tareas primordiales de lon 1mf'Íeo .ol c-.tendt:r su religión por 

todas las regiones en donde vivan o transiten, con tal de ga

nar adeptoa¡aiempre han catado dispuestos.ª no exigir demasia

da pureza en las prácticas e ideaa musulmanas. 

Como resultado de eata apertura, el islrun popular se 

vio infl.ueneiado por muy diversas creenciaa, además de lao 

cristianas y jud!aa - que ya hab!an sido ruentea fundament&

les para Mahoma -, como laa indiaa, la::. persao, las griegas, 

etc. As!, Gibb noo dice oue loA rr'!d:!.c:::.:!c:;:¡¡,¡; ¡.vpu1.ares utiJ..t-· · 

zaban para sus sermones 

••• antigu9s leyendas árabes, historias cristia
nas, zoroastricao y haota budistas, teman de~i
vadoa de loo Evangelios y de los haaadas judíos 
y todo el saber heredado de las antiguas Siria 
y Babilonia.(45) 

Y debido a que en cada zona donde penetra el islam popular 

asimila gran cantidad de crecnciac nntivas, éote presenta di

ferencias entre sf en cada paf o. 

1:1 misticismo puede considerarse 1'1 coracter!stica dis

tlntJ. va del suf'ismo, que, aunque tuvo f'Un rafees en el cris-· 
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tian:i.emo, se vio reforzado y a.fianza.do por el hinduismo y el 

budismo. El. místico sufi llega al conocimiento de Dios y hae

.. ta a su un.1Ón con él mediante prácticas introspectivas, de me

ditación, de aislamiento del mundo, y no a través del estudio 

. y del. anál.is~.IJ de los te:::tcc ;:;ag:¡;adoa J ni, desde l. u ego, de1 

razonamiento. La razón, para un aufi, sólo "lleva a dudas,. a 

con.fusión; la pedantería sólo oscurece el corazón. 

Los difusores del islam en Indonesia proced!an de la 

India, donde esta fe h~~!a e~do ~doptaua por parte de l.a po

blación y donde las prácticas religiosas tradicionalea habían 

sido asimiladas, de modo que técnicas como la ~editsciÓn ad

quirieron mayor importancia que en ntras regiones, además de 

rendir cul.to a los antepasados y, en algunao al.deas, adorar-

a loa dioses locales, e incl?~g)entre muchos musulmanes indios 

se conservó el sistema de castas. 

As!, el islam popular, en su estancia en la India y 

antea de. penetrar en Indone!I!~. ye h:?.~!=. ::;.dop-tdüu una serie 

d.e .prácticas que son complotarnl'!nte ajenas o l.a religión orto

doxa y que se vieroh reforzadas por las tendencias indonesias, 

debido a.que en el Archipiélago ya se habían asimilado lns re

ligiones de la India. 

Cliriord Geertz, en ~ ~~. naxra una leyenda 

oobre- la conversión al islam de uno . de sus primeros propaga

do_reo en el Arcl1ipiélago. El pr!ncipe Kalijaga, un holgaz!Úl 

y ratsru empobrecido,queda deslumbrado ante la capacidad de 

hacer milagros - como convertir en oro cualquier objeto de 

un hombre al que intenta asaltar. A esta persona, árabe o por 

lo ménoa musulmán,pidiÓ Kalij~ga que le enséñara su sabidur!a. 
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El musulmán dejó a Kalijaga meditando de pie, al lado de un 

río, durante muchos años. cuando res;resó el maestro, Kalijaga 

ya sab!a máfl que ,!,J.; ya era un completo musulmán y podr!a de

dicarse a dirundir la religión. 

A Geertz le llama la atención la rormn en que oc con-

vierte Kalijag~. qu& máa que una practica musulmana·. en que 

se utilizarían ln enseñanza de los principios y las explica

ciones, corresponde a una técnica yogui de marcado carácter 

psicologista, y nos dice que en buena medida es rerlejo de las 

caracteríoti.<:ms que adqult:l.'" en un pr.incip.1.o y en buena Pt411 
de la población el. islam en Indone11ia, un ··islam indianiza..io ... 

As!, la converaiÓn de Kalijaga, como la de buena parte de la 

población, es nominal, predominando la visión del mundo Índi-

~º· 
Aunque todo esto resulta completamente claro, Geertz 

ol.vida que la meditaci6n ya no era una disciplina ajena al 

islam popular, que es el que penetra principalmente en Indone-

sia. y que 1tu•v1'!.!e c.l !..;;J.üiü ua i..u.raJ.mente se adaptó a la nueva 

zona ganada, ya de :;;uyo t:ataba ind.innizodo antes de hacer su 

aparición en el Archipiélago, 1o que facilitó su adopción en 

sectores indonesios que poseían un gran arraigo en las creen-

cias de la India. 

Además de la meditación, para llegar a una unión abso

luta con Alá, el sufismo se vale del ascetismo y de otros me

dios, como e1 con te, la música y la danza, que suelen cuJ.minar 

en orgías encaminadas a alcanzar un estado de éxtasio. También 

se emplea un lenguaje erótico y pasional completamen~e profa-
(48) • , 
nos. Aunque podria pencarse en una contradicclon entre las di-
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vereas técnicas, por ejemplo ascetismo y org!as, esto no suce

de en una doctrina sincrética, en que caben y se aaeptan múl

tiples creencias de diversa~ fuentes, que puedén llegar a con

vivir en perfecta armon!a. 

En el sufismo se dio también una tendencia hacia.el. 

panteiemo: si todo era.result~do d~ la creaói6n divina, enton

a:c-:-"'"'"'"···-~,-cfis· todo merecía ser adorado. Incluso hubo algunos eu:f'!ca, co

mo J:lin Arabi de Murcia (siglos JO:I-XUI), que justificaban l.a 

idolatría al no ser m~s que epi:f'an!a de ia divinid&d, y natu-
. {49) 
ra1mente encontraron eco entre c2 pueblo. 

A di.t'erenc.ia del. islam ortodoxo, el sufia>:io admite l.a 

existencia y el. culto a los santos, que pueden intervenir an

·te Alá para procurar la salvación o la cura de las penas de 

loe hombrea. Pero, además, existen hombres santos o santones, 

.je:tes de hermandades, gu!as de asociaciones, etc., que poseen 

poder,;s extraordinar.ios y que incluso son capaces de hacer mi-

lagros. 

Los santonAf' :p'..!.c:!c.-. p.i.•edecir el. :futuro• impedir ca tés= 

"trot:es y obtener c!a Alá bE!ne:ficios para la comunidad. A l.os 

m&s .f'aniosos personajef!. del. islam l.a tradición popular los ha . ~º' · convertido en santones. Los je.:feE1 de las asociaciones au:f'Íea, 

o taricat, gozan del. privilegio de hacer mil.agros porqut> Alá 

los ha distinguido con su bendición. su :fuerza es enorme, ya 

que sus mandatos han de ser obedec.;.dos antes que l.oe de l.a au-
( 51) 

toridad civil. y s6lo a Alá tienen que dar cuenta de sus actos. 

Incluso a los simples eremitas sufíes frecuentemente se l.ea 

atribuían poderes sobrenatural.es, como ~l arte de predecir el 
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futuro y el dominio de laB rieras. 

Los hombres santos y 1oe jefes de asociaciones han de

sempe5ado un puesto rector dentro de la comunidad mueu1.mana, 

incluso con cierta autonomía respecto al poder civil; pues si 

por su categoría o méritos eat'~ en estrecho c~ntacto con Al,, 

bien pueden dejar de aoa~lfir leyes oreadas por ~i ho~bre. 

Otros personajes que de tiempo en tiempo han desempe-

, Bada un papel' destacado en 1a religión y en 1a po1!tica son 

1oa ,majdÍes.El.majdismo tuvo su origen en 1a secta sbiita, 

pero i~~ en el sld'isNo. Los sbiitBJa consideran a A1Í, yer

no de Mahoma, y a su3 descendientes loa auténticos sucesores 

de1 Profeta y otorglill a éotoe un carácter sobrenatural, a1 

estar guiados por la divinidad :vara dirigj.r a la comunidad. 

Rubo doce.de estos 1Íderes de la colllUJlJ.dad 1111sul.mana, o ima

nes# cuya m!si&n fue restaurar 1ae verdaderas ensefianzae de 

Mahoma. Se espera que el Úl.timo, que vivió en el siglo IX, apa

rezca como 1'U!t divino,o ma;ldi, para restaurar el auténtico 
·I e::<"')\ 

. oJ:oden. llUSulJliñ :- ' 

En general, majdi se aplica a 1os hombree que il' en

v!a para salvar o dirigir a la gente en tiempos difÍci1ee, que 

pueden ser guerras, or~eie o desastres de "todo tipo. EYiden-· 

temente, los ;majdÍes han tenido una enorme influencia pollti

ca, y en diferentes épocas y regiones han aparecido personajes 

,que, autonombr{ndose majdi, han dirigido revoluciones con 

car&cter sagrado. En Indonesia algunas de las rebeliones con

tra 1os holandeses tuvieron ca~'cter majdista• como la Gue

rra de Java. 
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CAPITULO II 

INDONESIA, UNA GEOGRAFIA SINGULAR 

.: 

.. · s·ituada entre 1a Pen!nsu1a Ma1.'lya, en e1 Noroeste• y· Austra1ia, , 
-·ai sureste, Indonesia SJ;!arece COIJ!O uµ extensq arco formado por 

-º·.aproximadamente 3 mi1 is1as que abarcan más de 1 900 000 Km2 

· (iné1uyendo S. .Nueva Guinea o Irian Barat, como iú• 1e denomi-

indonesio). 

Las fronteras de 1a Indonesia moderna no obedecen a 

:·;--:.:: - untl unidad histórica tradiciona1; más que un re:f1ej.:> de facto

res b&sicos que unan e1 Archipié1ago, son una creaciQn &rti:l'i

cia1 de 1os co1onizadores ho1andeses y corresponden a 1a zona 

antes contenida en 1as Indias Orienta1es Ho1andesas. 

La si tuaciÓn de1 J,rchipié1ar;o, entre el. Sur y el. Este 

de Asia, ha dado como resul.tado una continua comunicación en-

. tre pueb1os procedentes de estos dos puntos y 1os _de1 Archipié-

1.ago, .. que se ha traducido en migraciones más o menos constan-

• .. tes dura_nte l.a prehistoria y P.n 1a::1os cu). turel.es y comercia1es 
• ,.• • .,, ' r 

en-epocas Pf?Sterj.orea. Hay que tener presente que 1os monzones 

uno que sopl.a desde Austra1ia durante l.os meses de mayo a octu-

bre y otro que de diciembre a mayo atraviesa el. Mar. de China 

procedente del. Noroeste ( 1) -. al. facil.itar grandemente 1a 
. ;". , 
navegacion, han sido importantes en el. acercamiento entre l.os 

· puebíos de estas regiones. 

Por otra parte, e1 carácter insu1ar de1 país ha acen

tuado 1as diferencias regional.es, pero, al. mismo tie.npo, ha 

ayudado a ~armar patron~s comunes de l.a sociedad tradicional 

mediante 1a comunicación y e1 comercio entre ias is1aa. E1 l.e-

. ma. oficia1 del. país, .. Unidad en l.a Diversidad .. ( Bhinneka Tungga1 







36 
(2) 

_ -~ ) , corresppnde en buena parte a estas características del. 

te,rri torio, aunque muchos historiadores, y sobre todo 1os antro-
·:-, - .... -_ 

, _po1ogos, tienden a destacar 1a enorme diversidad - racial. y 

cUl.t'.i:ral -. considerando 1a unidad como una aspira~ión pol.1-
n> -

. : tica~ En e:t:ecto, a trav~s de 1a historia el Archipiél.ago ha 

.; ,,j;rj3senciado e1. auge y 1a calda de muc:hos reinos que dominaron 

,-~dif:e:rentes zonas, pero que nunca 1ograron crear un Estado ex-

l.-'"·" - tc=o uni'.f':lcado que perdurara por muchos siglos; y se puede 

dec.ir que esta insu1aridad nunca ha sido propicia para l.a exis

;tencia de un gobierno burocrático central.izado. 

Además, 1a coní'ormaciln de 1as islas ha'infl.uido deter

minaritemente en l.a historia del. Archipié1ago. A grandes rasgos, 

ee pueden distinguir zonas montafiosas y p1anicies extensas y 

bajas; zonas interiores y :franjas costeras. A lo 1argo de 1a 

historia han existido grupos predominantemente navegantes y comer-

_Ci!>",t"es en 1as zonas costeras, y grupos dedicados principalmen.;.. 

te a 1a agricultl.lra en el interior, muchos de el.los asentados 

._en las :t:aldas de 1as montai1as; pueb1os, los del exterior, más 

eXpuestos y abiertos·a 1as in:t:1uencias culturales, y pueblos 

de1 interior más tradicionalistas, con una organización social 

más r1Et~~a y menos propensos al. mestizaje y a las in:t:l.uencias 

cuJ. t'11rales. 

El contraste de1 paisaje entre el litoral. y la montaña,que 

ha desempefiado un importante papel en la cultura del. pafs, lo 

encontramos claramente de:t:inido en la mitol.ogfa de los pue-

blos mal.ayos antes de que se dieran los primeros contactos 

con grupos procedentes de la India. George Coedes nos hab1a de una 

.mi -colog:fo. imbuida de un dualismo cosmol.Ógico basado en l.a mon-

taña frente al mar; en seres alados frente a seres marino~; 
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en el hombre de la montaña frente al hombre de la costa. 

Fertilidad ~ ~ indonesio 

Cordilleras, generalmente volcánicas, recorren la mayor parte 

de laa·!alae, y ia actividad de los mÚJ.tiples volcanes del Ar-

cblpiélago ha inf'l.uido en forma importante en la enorme ferti

lidad de muchas de sus iel.aa, al expander las cenizas y·aumen-
, (6) 

· · tar la densidad pluviometrica •. Por au fertilidad, las pendien-

tes volc&nicashan sido cultivadas desde tiempos muy antiguos, 

'oaj>ecialmente en Java. 

R!ce que corren de Norte a Sur atraviesan las islas 

indonesias, facilitando la comunicación que muchas veces entor

pecen las montafíae. 

El. clima ecuatorial del Archipiélago .( el Ecuador atra

viesa Sumatra y Borneo -Xalimantan-, y Java queda a 5º de la

titud sur ) y su densidad pluviométrica ( 200 centímetros anua

les en Jakarta) ban sido factores determinantes en la fertili-
(7) 

. dad .del suelo. 

El relieve constituye un .factor quo modifica la can.ti.

dad y distribución de las lluvias. Las mvntaflaa·centralee de 

Java reciben abundantes precipitaciones, que son i'undamentales 

para ol desarrollo agr!cola. Por otra parte, la proximidad dei 

continente australiano, al menos en las. islas orientales~ acen-
, . (8) 
túa y prolonga el tiempo de secas. 

Agricultura ! comercio, actividades fundamental.es 

Las diferencias del· suelo han determinado en gran medida la 

•diversidad económica de la región. A grandes rasgos, podemos 

distinguir dos actividades económicas principales : la agri-
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cultura y el comercio. 

Respecto a la primera, existe una amplia división eco

nómica entre las zonas de snelo más :fértil, con una precipita

ción considerab1e, que h= a1bergado una agricul-~ura intensi

va del arroz en terrazas irrigadas ( ~ ), y aquéllas en 

-las que se han seguido otros métodos para er1 cultivo de 1a 

tierra, pri.ncipalmente en las regiones boscosas, en 1as que -

11_e ha uti1izado el sistema de ro:m. ladang • esto es, cuJ.ti-
(9) . 

vando en el.aros previamente desmontados.Entre 1as primeras es-

tán Java y Ba1i; y entre 1as segundas, Sumatra, Borneo y 1as 

-islas del Este del. Arcltipiél.ago. La :fertilidad· de Java y su 

consecuente agricu1turq intensiva han constituido las bases pa

ra el. papel preeminente de la is1a en el pasado. 

Las áreas donde el. método de irrigación es común se han 

caracterizado por su alta densidad de población en Java. se 

:iu;.¡ .. u¡,., u,.;., Ü<> la wi tau cie la po-olación de todo el paf a) y· por 

una organización jerárquica más marcada, debido principalmen

te a que el cultivo del arroz en :forma intensiva requer!a de 

una organización social más amplia. Donde prevalec!a la agri

cu1 tura intensiva no era posible que cada a1dea constituyera 

una unidad cerrada y autosu.:Ciciente. Para el método de irriga

ción era precisa la cooperación de un sistema burocrático or

ganizado, del cual dependfan varj.as a1df~as. De aquf surgió una

sociedad ordenada en 1a que el. desempeño del ran~o era deter-
l 10) 

minante para el. desempeño de las :funciones soci~les. con el 

tiempo en Java surgirían reinos que uni:ficarJan áreas de enór-

mes extensiones. 

El método de roza, en cambio, aunque es menos produc

tivo, requiere de una organización social. más simple. 



Mientras que estos dos tipos de agric'llltura eran de 

aubsietencia. en las Mo1ucas. situadas a1 Oriente del Archipié

lago, se desarro116, desde fines de la Edad Medi.a, el cul.tivo 

de las especias para fines comerciales. 

Además, por lae caracter!sticas isloflas de la zona y 

.por su posici6n ectrat~gica, ee destacaron eus navegantes, mu

chos de los cuales estarían dedicados al comercio entre las 

ialaa o.·con el continente aei¡tico. De estos gru.poe nacieron 

organizaciones social.es poco jerarquizadas y más igualitarias 

q"e l~s dependientes del ~. y con el tiempo con1'ormaron 

un imperio, Srivijaya, basado en su poderío· mar!ti:üó •. 

Indonesia, para!eo ~1.2.!. antropólogos 

Como ya se mencionó, debido a la eituaoiÓn entre el Sur y el 

Este de Asia y a las facilidades que representan las cortas 

.distancias entre las di.versas islas y entre éstas y el con

tinente, el Sureste de Asia se .caracteriza por una población 

extremadamente mezclada, a tal l!'.X'adn '!'-'"! '!:!.~ :::!.:!e J..J..¡:,¡¡;¿,\l.;, -el. 
. 1 • •• ( 11) . paraiso de loe antropoloeoa , paro la peaadilLa de loe 

·. Mstoriadores, ya que puede considerarse un verdadero caos 

de lenguas y razas. En sus montafias habitan los remanentes 

de una gran variedad. de puebloa que representan las primeras 

etapas de su historia etnolÓgioa : negritos pig111eos,que viven 

como nómadas primitivos, pueblos con rasgos similares a los 

aborígenes australianos y algunos otros que podr!an ser indo-
•' (12) 

nesios en sus etapas mas primitivas de desarrollo. 

En Java se descubrieron algunos de los primeros 

res.toa humanos : el Pi theoantropus Erectus y el !!2!!!.2_ 

Mojokerteneis, que pertenecen a la primera etapa del pleie-

/ 
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toceno. También de esta isla provienen otros restos del pleis

toceno tardío, con una afinidad razonablemente cercana al .. ~

. - cantropus, pero con un tipo humano más avanzado. Se trata 

de once cráneos encontrados en Ngandong, en el valle del rlo 
.. (13) 
Solo. 

Basándose en estas evidencias, ee ha formulado la hipó

tesis de que loe descendientes del l'i thecantropus Erectus cons

tituyeron los primeros habitantes del sureate de Asia, tal vez 
. , (14) 

con caracteristicas mongoloides. 

· · Pero lo que caracteriza a la prehistoria dP.l. sureste 

de Asia • y· en partic1llar del Archipiélago Indonesio, son sus 

migraciones, que dieron.lugar a la penetración de nuevas corrien

tes _culturales. Parece que grupc;is reducidos se deeplazaban en 

.t'orma le.nta pero continua, lo que contribuyó a que se diera 

una gi-an asimilación entre loa recien llegados y J.os nativos, 

sin implicar necesariamente aniquilación, conquista o desalo-

jo de estos Últimos. La cultura que poseían los inmigrantes, 

más que sustituir a la original, se sumó a ella. Esta caractP.

rÍstica, que arranca desde la prehistori~, v~ a ser ccnct::mte 

a través de toda l.a historia de esta región, produciéndose una 

adopción y asimilación de rasgos culturales adquiridos por con

tactos con otros pueblos, y muchas costumbres y creencias so

brevivieron durante largos periodos, inclusoJen algunos casos,, 

hasta la actualidad, conviviendo con rasgos culturales poste-

·rieres. 

Durante varios siglos antes de nuestra era, posiblemen-

te a partir del año 3 000, llegaron oleadas de pueblos pro
( 15) 

cadentes del Este de Asia, probablemente de China, a los que 

se ha denominado malayos. Aunque existe la teoría, elaborada 
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por sarasin, de que hubo dos oleadas principales, una de pro

tomalayos, con una cultura neolítica avanzada, y otra de deute

romalayos que introdujeron el ueo del h~erro, no existen prue

bas sUf'icientes para afirmarlo con cert~~g! 

La introducción del. metal. no necesariamente 11eg6 a tra

vés de otra oleada de pueblos, sino que pudo ser introducida 

por comerciantes, artesanos y pequeños grupos de colonos pro

cedentes de China meridional, que llegaron al Sureste asiáti

co siguiendo el curso de J.os principales r!os. A eAtA i:ml'ti.i?:a 

del meta1, en que se trabajaban el hierro y el bronce, se le 

denomina de Dong-son, nombre de un pueblo de Tongkin 

del Norte) donde se encontraron las evidencias más 

Vietnam 

y probablemente fue llevada al Archipiélago hacia ~ines dQl 
. . ( 17j 

primer milenio a.u. 

De la cultura_ de Dong-son se han encontrado gran canti

dad de hachas ceremoniales y de tambores con ornamentos en re

lieve de trazos estilizados, algunos de los cual.es se pi <>nR_~ 

que son representaciones de los espíritus de loe ancestros, 

como en el caso del tambpJ:.de bronce encontrado en Pejeng , 

l_l.arnado .. Luna de ·Bali ··• <19> 
Antes de los primeros contactos con l.a India, los pue

blos denominados malayos ya dominaban el cultivo de campos de 

ai.i:'cz, ._habían domesticado el buey y el.: bÚ:fal.o, trabajaban los 

metales y habían desarrollado una gran habilidad en la navega

ciCin, descollando como audaces navegantes y mercaderes. Pose1an 

la organización pol.!tica y social derivada del. cultivo del 

arroz. 

En cuanto a creencias religiosas, eran anirnistas, ren

dían culto a los antepasados y al dios del.suelo y, como ya 
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dijimos, poselan una mitología en la qi.i.e destaca"ba el dualis-

mo cosmológico entre la montafia y el 
( 19) 

mar. 

En esta etapa podemos hablar ya de dos tipos de pueblos 

que hablan preservado hasta cierto grado la pureza de la 

como los bataks de Sumatra, y, en segundn .1.uear, los ma-
• .(20) 

de las costas, que ya estaban mas mezclados. Esta di!'e-

r.eno_ia s.e explica algunas veces basándose en la teoría de que 

las costas su!'rieron una especie de 

por los recien llegados, y lo:; del. ili.~t:rior pudie-· 
. . .(21) • 

protegerse mejor de .. los invasores ··• Sin amba:rgo, es mas 

factible el hecho de que la asimilación haya sfdo lenta y pa

cífica en las costas, ya que no quedó ningÚn rastro de conquis

tas ( por ejemplo, grupos sometidos y grupos dominantes raciai~ 

ment.e d~ferentes > •. 
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CAPITULO III 

.GRANDES IMPERIOS INDIANIZADOS 

Las relaciones de la India con el Sureste de Asia se remontan 

· a varios siglos antes de nuestra era, y segÚn algunos historia-. 

·dores ( por.e¡jemplo D.G.E. Hall) pueden haberse iniciado en 
(1) 

.la prehistoria; pero no se puede asegurar nada al respec·t;o, 

ya que antes de la apa't'iciÓn de las primeras inscripciones en 

.. sáríscri to, hacia i"ines del siglo I'! d. c., léls relaciones de 

le,' India· con esta zona son muy oscuras. Los eser! tos del su

reste de Asia de la época de influencia india ayudan poco, pues 

n.arran más bien lo que se quería que ae creyera sobre la his

toria de la región: son r~latoe elaborados muy po&teriormente 

a los hechos, con el .fin de dar un origen divino a los antepa-
(2) 

sados de loa gobernantes. Esto era una tradición generaliza-

da en los estados hinduizados. Así,. en la India los brajmanes, 

para d~~~strar su gratitud al "'"Y; l~ clz.1:..:..1.·<tban genea1ogfas 

'.f.ícticlli~. 

El Periplo del Mar de Eritrea, compilado hacia el afio 

70 d.C. por un habitante del Imperio Romano que viaja a la 

India, nos habla ya del comercio entre algunos puertos de la 
' - .(4) ' 

. India y el Este, tal vez la Península Malaya y Sumatra. Tam-

bién se han encontrado estatuas de bronce de Buda, la más 

antigua de las cuales procede de célebes ( Sulawesi ) y posi-
. (5) ' 

blemente data del siglo II d.C.,lo que sugiere lazos anterio-

res a esta fecha entre las dos cul tur<w. También es lÓgico pen

sar que si ya en los primeros siglos de nuestra era aparecen 

Estados con marcadas influencias indias, los contactos deben 

de'. haberse iniciado cc;n mucha anteriorJdad. 
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Es comih11nente aceptada la teor!a de que la influencia 

llegó al. Sureste de Asia por medio de comerciantes de la India 

que, a partir de tiem:pos históricos, procedían principalmente 

de Coromaudel. Se arirma que estos comerciantes viajaban a 

travéo del Golfo de Bengala aprovechando los monzones, por lo 

que se puede pensar que grupos de ellos reaparecían anualmen-

· te· en los puertos indonesios, con los que mantenían relaciones 

regu1ares 0 y podían residir allí durante la estación comercial 

dictada por loa monzones. como consecuencia de este tipo de 

comercio, los mercaderes fundaron establecimientos ( no colo• 

·n:l.as) con-el fin de recolectar mercancía, y dúrante su estan-
• , (6) 

ele. contribuian al proceso de difusion cultural. 

_Desde este punto de vista, el papel de los habitantes 

del.Sur~ste de As:l.a resulta sumamente pasivo. D.G.E. Hall, acer

tadamente, ·considera que, siendo los malayos de las costas pue

blos tradioionalmente navegantes, deben de haber participado 

más activamente en el intercambio con la India, en el senti-

do de que ha de haber existido una corriente bilateral de co-
(7) 

- mercio. Asimismo, J ;c. van Leur piensa que los navegantes y 

barcos malayos desempeñaron un papel tan importante como los· 

indios en el comercio del Sureste de Asia con la India y Sri 

Lanka, ya que hacia la época en que había relaciones ~omercia

. lea entre estas dos zonas, también existían la:;:;oa comerciales 

.importantes entre los malayos y China, y se sabe con certeza 

arguye.van Leur- que :fueron los malayos de Sumatra quienes 

abrieron la brecha en el desarrollo de las rutas comerciales 
(8) 

con China. Y aunque no existe información precisa~ parece 

que los puertos de la misma Sumatra fueron los primeros que 
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participarorr en el comercio con la India. 
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J.G. de Casparis va más allá y piensa que la in.fluen

cia india en esta área fue principalmente debida a la inicia-
( 10) 

.ti va de los habi tantea del Sureste de Asia .• Sin embargo, nos 

dice de casparis, a partir del siglo II d.C. los comerciantes 

de la India tenían gran interés en desarrollar el comercio con 

esta región, debido en gran parte a que, por el surgimiento 

de.l poder sasánida en Irán, había disminuido su comercio con 
. . ( 11) 
.Roma, por lo que la corriente comercial se cambió m3s bien de 

la India hacia el sureste de Asia. 

Podemos concluir que evidentemente existió una corrien

te bilateral entre las dos regiones, descartando por completo 

la teoría que sostiene que la influencia india llegó a esta 

zona unilateralmente a través de grupos procedentes dP. 13 In

dia y que explica este proceso casi como si se tratara de una 

colonización. 

Brajmanes, misioneros budistas y comerciantes 

. Si.gl.os de comerci·o continuo entre estas dos regiones contribu

yeren a la expansión en el Sureste asiátic9. de la cultura de 

la India, y con ella llegaron el hinduismo, el budismo y toda 

un:a nueva concepción del mundo. 

Los historiadores suelen deata~ar el papel desempeñado 

por loa brajmanes y los misioneros budistas en la di.fusión cul

tural, negando o subestimando el papel difusor que pudieron 

desempeñar los comerciantes. Para van Leur, por ejemplo, la 

di.fusión cultural tiene que haber sido obra de brajinanes y mi

sioneros budistas que residían en las cortes, y descarta el 
( 12) 

papel difusor desempeñado por los comerciantes. Existen evi-
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dencias de brajmanes y budistas que reaid!an en las cortes 

como ·veremos más adelante -, en donde enseñaban la c~tura más 

refinada y pro.funda de la que quedaron huellas en J.os ·monumen

tos y escritos. 

F.D.K. Bosch, a1 igua1 que van Leur, opina que ·· ••• J.oc 

contactos. comerciales son inadecuados para la trans.mia!Ón de 
(13) 

una civilización e1evada de un puebJ.o a otro ··• De cas-

.,paris, como siempre, llega a una conclusión máe radical, al 

afirmar que J.os que en reaJ.idad em~~zaron ~ difundir la cul-

tura de J.a India .fueron ·• ••• J.oe indonesios que acompañaban a 

J.os comerciantes extranjeros a la India, (los cuales) actuaban 

-como agentes al J.levar J.a cu:n.tura india a loa centros J.ocales 
, .•• (14) 

de comercio ( de1 Sureste aaiatico) • 

Es evidente que J.a cuJ.turA más eJ.evada sólo penetró 

en las cortes a través de_J.os brajmanes y misioneros budis

tas, y a través de e11aa se di.fundió al reato de la pobJ.aciÓn 

en la medida en que era de1 interés de loA ~n~~:?:n~n~~ü y su 

adecuaba a su sistema socio-cultural; pero tantos siglos de 

relaciones comerciales directas entre ambos pueblos tienen 

que haber in:f'luido notablemente en un nivel más popuJ.ar, de 

modo que J.a penetración cultural.de la población genera]. debe 

de haber J.legado por dos canales : las cortes indonesias, que 

constitu!an focos culturales, y los comerciantes, tanto los 

procedentes de la India como los malayos que viajaban a ese 

pa!s. 

El hinduismo, una religión jerárquica 

El hinduismo, una de las religiones estab1ecidas más antiguas 
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del mundo. se caracteriza por su gran tolerancia a la diversi

dad. A diferencia del islam y del cristianismo, no tuvo un crea

dor o predicador. 

Sus orígenes se remontan a las civilizaciones que fl.o

recieron en el valle del Indo, hace aproximadamente 4 000 

·'8ft0s, ·en que tal vez ya se rendía culto a 8.l.gunos de los dio

.ses venerados aún hoy en d!a. Algunos de los principios .funda-
.· . 

mentales se derivan de la ~poca posterior a la invasión aria, 

· · _qúe tuvo lugar a mediados del segundo milenio a.c. Ea probable 

que en esa epoca haya surgido el sistema de castas, una divi

sión social muy rígida e infranqueable, en la que los conquis

tadores arios ocupaban los lugares más altos y los habitantes 

sometidos constitUÍan las castás inferiores. 

con el paso del tiempo continuó transformándose y absor

biend~ y reinterpretando diversas creencias y prácticas. pro

ceso que fue diverso en diferentes partes de la India y que 
(15) 

dio como resultado una gran heterogeneidad. 

La literatura antigua hinduista más importante está 

'constituida por los~. cuya colección fundamental de es

critos ea el~~. o Himnos del conocimiento, formado por· 
(16) 

1028 himnos de a1abanZ8 a varios dioses. 

El hinduismo, al igual que el budismo ( en un sentido 

muy general este Último puede considerarse como una simple 

variante del primero) se caracteriza por el anhelo de aleja

miento, mediante diversos métodos, de la realidad cotidiana. 

Para los hindúes, todo lo que forma parte del mundo 

procede de la esencia del espíritu universal o brajmán. E1 uni-
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verso. ~e! como todo lo que lo integra. incluidos el hombre 

y los animal.es, sigue u..~ curso c!clico. 

Detrás del mundo cambiante está la unicidad universal 

o esp{ritu eterno, brajmán, y el alma de cada objeto del uni

verso es parte de este espíritu. Esta alma no muere, sino que 

reencarna o trans,migra a otro cuerpo, con"i'iriéndole nueva 

Ti da. 

La conducta de un hombre durante su vida determina el 

destino que seguirá su al.ma. Todo acto negativo o positivo ~e

·ci'be·.::u castigo o su premio, mediante el ascenso o descenso 

del aJ.ma, al reencarnar en una criatura inferior o superior. 

Pero la conducta adecuada no es general para todos los hombres, 

sino que está determinada por la casta a que pertenecen. 

-Aunque existen oientos de castas y subcastas, el Rig 

~ habla de cuatro principales, relacionadas con la ocupa

cicSn i los brajmanes. maestros y sacerdotes; loa kshatriyaa 

o guerreros; los vaishas, mercaderes. artesanos y agricultorPR¡' 

J..oe ~ o siervos. Por debajo de la Última casta están J.os 

intocables. que ocupan el lugar más bajo en la escala social. 

Esta jerarq~izaciÓn social hereditaria está determi

nada por la conducta observada en la vida anterior; es decir, 

el pertenecer a una casta es la recompensa o el castigo al 

comportamiento de la vida pasada. De este modo, un hombre de

be .someterse diligentemente a las obligaciones de su casta 
(17) 

para lograr reencarnar en un nivel superior. 

Finalmente. mediante una conducta correcta. es posible 

liberarse de las reencarnaciones y llegar a integrarse al prin-
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cipio universal. !'ara superar la.cadena de renacimientoa exis

ten diversos m~todos. como la separación de la participación 

de los asuntos mundanos. el ascetismo, la meditación, 

Lo.a hindúes veneran cientos de dioses que van desde 

deidades loca1ea basta los dioses principales •. Loa dio

.son expresiones de l.a unicidad universa).~ que ne maui

~ormas, de modo que pueden considerarse 

misma divinidad. 

Víshnu y Shiva son dos de las deidades más veneradas. 

primero es un dios prea~rvador que l1a salvado al. uníver

de mÚl.tiples catástrofes. Ha reencarngdo adquiriendo for

mas muy variadas que van desde el pez y la tortuga hasta 

<Buda. La incl.us1Ón de Buda entre J.os avatareo de Vishnu es 

t!pica de J.a tendencia deJ hi~dU.iówu a aaimil.ar diversas 

·ccreencias. Una de ll!la representaciones de Vishnu, el. águi-

( Garuda ), es el s!mbol.o nacíona1 de Indone-

Shiva, que tambi~n toma diferentes aspectos, es dios 

creación y de1 cambio. Coaninmente se l.e representa en 
... (J9) 

e .·estado de profunda medí tacion. 

bodisatvas 

nació hacia e1 año 563 a. c. Deapueís de haber ·: 

familia y de haber practicado una vida rígida, 
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de abstinencias y de torturas, mediante la meditación, alcan

zó la ilU1DinaciÓn (Buda significa El Iluminado), que le per-· 

mitiÓ ver los errores del comportamiento humano. El resto de 

su vida lo dedicó a predicar su doctrina. 

De una manera muy general, su doctrina establece que 

el s~rimiento humauo se debe al deseo por la vida, por los 

placeres, por la pasión. SÓlo una conducta moderada, alej~da 

de loa anhelos y mediante la meditación y la contemplación, 

puede permitir al hombre superar la cadena de renacimientos 
(20) 

y alcanzar el nirvana o paz perfecta. 

Buda Re o:p=c :l J..ot. .,laborados rituales del hinduismo 

y principaJ.mente al sistema de castas y al culto a las deida-

· des. Sin embargo, a su muerte Iue adorado como un dios por 

sus. seguidores, y surgieron dos corrientes principales: la 

jinayana y la majnyana. Mientras que la primera se concentra 

en la sa~vaciÓn personal, siguiendo las enseñanzas de Buda,en 

la segunda, que fue la que penetró en el .Archipiélago, se ri.nde 

culto a una gran cantidad de deidades menores, denominadas 2.2.
disatvafl, que Ayi.!d= • ::.:!. ~v¡¡:¡"::;.i;·., ,. alcanzar el nirvana. Ade

más, el budismo mqayii'-na incorporó deidades populares y ri tua-
. • (21) j 

les magicos. · 

.caracteríoticaa de los Estados con influencias indias 

como .oonsecuencia de las relaciones con la India van a surgir 

una serie de Estados tanto en el Sureste del continente asiá

tico como en el Archipiélago con fuertes influencias indias, 

que se pueden observar en la religión, en la organización so

cial y política y en el arte. 

En la etapa de influencia india encontramos una serie 



de reinos rivales, que durante ciertos periodos conviven, se 

con11uistan,se absorben, mientras cambian las dinaat!aa reinan• 

tes. 

John Legge distingue dos tipos de reinos : loa Estados 

javaneses, que depend!an básicamente del cultivo del arroz en 

cam_p_oa irrigados, y los poderes marítimos y comerciales, que 
(22) . 

. estaban basados en el comercio de la región. Loa primeros eran 

de car.ácter ar!stocrático y militar, con una organización jerár

quica compleja. La corte ·• ••• era el centro del reino, la resi-

dencia de los principales .funcionarios del Estado, el depÓai- .. 
- (23 

to. de la riqueza ••• , la .fuente de donde irradiaba la autoridad.::, · · 

y constituía el centro cultural y religioso. 

Exist{a unu estructura piramidal estricta, y loa je.fes 

locales con el tiempo llegaron a ser una clase de .funcionarios 

aristócratas. Loa gobernantes estaban dotados de un carácter 
(24) 

mágico-religioso, lo que ayudaba a mantener su poder. No obstan-

te, en los diferentes reinos javaneses no. se puede hablar de 

un poder central absoluto, ya que el rey recibía el tributo 

:l.:::. le¡; ..... ~ .. a1.i;os je:fes bajo su poder, los cuales, en :forma ba:::

tante independiente, dirigían las aldeas. Durante estu fpoca, 

por tanto, existió una lucha entre las tendencias centrÍ:fugas 

y centrípetas, por lo que los reyes mantenían su poder sólo 
(25) 

-por m_edio de repetidas expediciones punitivas. 

Los. Estados marítimos, basados en el comercio interna

cional, eran de carácter cosmopolita, en los que existía una 

tendencia a la igualdad social que contrastaba con la jerar
(26) 

qula tan marcada de los reinos interiores •. Srivijaya, en el 

Sur de Surnatra, .fue el más grande ejemplo del poder marítimo 
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de 1oe Estados comerciales, aunque también existieron otros 

Estados de este tipo en las costas del Norte de Java que logra

ron mantener su independencia de los reinos interiores duran

te extensos periodos. 

El. Úl.timo gran imperio de este periodo, ~ajapahit, ~ue 

una combinación de ambos tipos de Estado, que logró dominar, 

aunque no por mucho tiempo, tanto las rutas comerciales como 

lau tierras interiores. 

Prlnci:palae Eatadoe 

Lo• prJ. .. ros Estados del. Sureste de Asio con influenc:l.ae indias· 

de los que ee tian•m not~_cias son Punan, en parte de Cambodia 

7 de Vietnam del Sur, y Champa, en Vietnam del Sur, que hacen 

su aparici~n en la historia hacia los primeros siglos de nues-

· tra era. Las ~entes chinas hacen referencia a ellos y menoio~ 

nan 1a eXistencia de brajmanes en la corte y de reyes con creen-
. (27) 

cías 'bindúistas. 

Hacia principios del siglo VII el comercio indonesio 

con el mundo exterior se hab!a desarrol.1ado en fo.,.,..~ ~ct~~1d,--

1o ~ue b:~!~ ~iquece y nuevas ideas a la zona. No as.soprenden~ 

to que surgieran grandes imperios en el Archipiél.ago. As!.la 

aparición de estos Estados, nos dice John Legge, 

••• debe verse en el ampl.io c9ntexto del. desarro11o 
comercial de Asia, que ••• habia establ.ecido un ai9-
tema de rel.acionee que iban de China al Medite~a
neo occidental y a1 cual. aoompaHaba la expaneion de 
la inrl.uencia india en el Sureste de Asia como un 
todo. (28) · 

El. primer gran ejemplo de estos imperios es Sz·ivijaya, 

-que rJ.oreciÓ en la costa Sur de Swnatra, con capital en Pal.em-

-.· ... 
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bang. Del siglo VTI al XIII Srivijaya llegó a ser el poder ma

rítimo más grande del Occidente de Indonesia y poseía un impor

tante centro de filosofía y teología budistas; pero no dejó 

evidencias materiales comparable~ con .templos como el de Boro

budur y los de Prambanan, en Java central. Dominó gran parte 
. . (29) 

del Occidente de Indonesia y de la · :PenÍnsuJ.a Malaya. 

Situado esti.•atégicamente en la, ruta d.trecta de la In

dia al Este de Asia, Srivijaya estaba basado en el desarrollo 

· comercial., que .fue lo. que l.e dio su gran fuerza. El. comercio 

con China e India comprendía diversos artícul.os : seda cruda, 

··textil.es, oro, madera de sándalo, porcelana y diferentes bie..:.· 

nea manufacturados. La contribución de Indonesia consistía prin

cipal.mente en maderas fragantes, especialmente alcanfor y ben
(30) 

juÍ, y en pimienta, nuez moscada y macis. 

En Java, primero en el. centro l. después en la parte 

oriental., tiene lugar el surgimiento de una s"'rie de reinos 

con una cultura refinada. Así, como afirma Legge, esta isla 
(31) 

va a convertirse en .. el centro de gravedad político .. ( end6geno) 

C1e"Indonesia. El. primero de eston reinos fue Mataram, s:Í.tUado 

en ·Java central. Mataram tuvo su apogeo a principios del siglo 

VIII' y fue inicialmente un centro shiva!sta; pero a fines de: 

ese 'sigl.o y principios del. .IX, pasó al. poder de una dinastía 

budista, l.a Sailendra, posiblemente procedente de Srivijaya, 

que dej6 tal vez el más grandiosc de todos l.os templos de 
(32) 

Indonesia, Borobudur. Esta dinastía dur6 poco en el poder, 

·y hac.ia el afio 860 d.C. una dinastía shivaísta l.a reemplazó, 

fundando el nuevo reino de Mataram. 

Con la caída de Mataram, a consecuencia de un con.flic-
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to con Srivijaya, el poder cambió al. Este de Java. Bajo el go

bierno del semil.egendario Airlingga, del s1glo XI, el nuevo 

reino del Este de Java logró extender su poder sobre gran par

te de l.a isl.a. Posteriormente Airl.ingga dividió su dominio en

tre sus dos hijos, y surgieron l.os reinos de Kediri y Janga1a. 

Con el. tiem)l<?L bajo l.a dinast!a de Singosari, estos dos rei-
(;,3) 

nos se uni~icaron. 

En el siglo XIIl el Este de Java lleva a cabo una po-

l.Ítica imperialista y extiende eu 

matrá quedan sometidas, y en esta 

l.os elementos puramente javaneses 

dominio. Madura: :Ra1:l. y Sn

~poca alcanzan su plenitud 
(34) 

en l.a arquitectura. 

El. imperio de Singosari desaparece en 1292, a consecuen-
. , (35) 

cia de una gran expedicion ohina enviada por X:ubl.ai Jan. · 

E1 Oriente de Java ten{a una posición estratégica pa-

ra l.a reool.ecciÓn de espacias de l.as Malucas. Los reinos de 

Kediri y de Singosari aprovecharon estas ventajas y establ.e-
(36) 

ciaron un comercio casi tan importante como el. de S::rivija_ya. 

El. iltimo,,1.'..,.mayor illlperio javanés es Majapahit, que 

se inicia a fines del. sigl.o XIII. Durante el. sigl.o XIV, bajo ,. 
l.a dirección del. primer ministro Gajah Mada, Majapahit tenía. 

l.a soberan!a de todo el. Arohipiél.ago, extendiendo su dominio 

. tanto a l.as rutas comercial.es como a l.ae tierras interiore·a. 

Pero este extraordinario poder dura poco, en parte debido a 

].a difusión del. islam,. que int'l.uyÓ en l.a desintegración gra

dual. del. reino durante el. siglo XV. 

En Majapahit se siglJieron los ritos budistas y ehiva!s
(37) 

tas sostenidos por el Estado. 
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Aportaciones de la cultura india 

E1 ~ontacto entre la India y el sureste de Asia trae conaigo 

nuevasconcepciones del mundo, de la sociedad, de la política 

y del. arte, Íntimamente relacionadas con la penetración de las 

nuevas religiones; pero sin perder nunca su base cultural autóc

tona. 

como ya vimos, en las cortes indonesias vivían brajma

nes y misioneros budistas que predicaban sus religiones y en-. 

señaban el sanscrito y las ba.ses de BU cultura. En el afio 671. 

·un famoso peregrino budista chino, I-tsing, visita el reino 

de Srivijaya, en donde pasa seis meses estudiando grámática 

sánscrita antes de continuar su viaje hacia la India. Relata 

que •• ••• había más de mil monjes budistas, y sus reglas y cere-
(38) 

· mori.iaa eran las mismas que en la India •• 

En un principio podemos encontrar Estados en que pre

domina el hinduismo o el budismo; pero posteriormente hay una 

~: simbiosis entre ambas religiones y las creencias nativas, lle

gando a rormar un todo en el que es difícil separar hinduismo, 

budismo y cultos autóctonos. El rey Kertanagara, de Singaeori, 

dtirante el siglo XIII completó el proceso de unificación reli-
(}9) .. 

giosa practicando el culto Shiva-Buda. En cuanto a la fusión 

entre las creencias nativas, principalmente el culto a los an-

. tepasados, y las de la India, se sabe que los reyes eran iden

tificados con una deidad h:indÚ, y a su muerte se les rend!a cul-

tó. Los templos ten!an más de una función eran templos hinduis-

tas o budistas y tumbas monumentales. l'or ejemplo, las ·construccio

nes shiva!stas de Prambanan ( Java central) forman un mauso-



leo que guarda los restos del. rey y de la familia real, cada 

uno identificado con la deidad a quien estaba dedicada J.a ca-

PH~l_ 
De Casparis muelitra que·· ••• los nueve bodisatvas escul.-

·. pidos fuera de Chandi Mendut, cerca de Borobudur, pueden inter

pretarse como representaciones de los an~stros del. rey Indra ••• 
(41) 

·.fundador de la dinastía de los Sail.endra •·• 

Un ejemplo curioso de la fusión de las dos religiones 

de la India y el cul. to a los antepasados lo tenemos en el. reino 

de Sirigoaari durante e1 ~ielo XIII~ cuandü, li la mue~te de1 

rey Visnuvardhana (1248-68), sus cenizas fuerori divididas en 

dos capill.as : en una, Chandi Meru, fue adorado como encarna
(42) 

·ciÓn de Shiva, y en otra, Chandi Jago, como bodisatva • 

.. Aunque no se conoce exactamente el. grado de desarrollo 

de las comunidades agrícolas javanesas, se puede a.firmar que 

el hinduismo desempeñó un papel. sustancial en la consolida~ 

ción de los Estados. EJ. hinduismo suministró creencias' ritua-

mas artísticas, que·resul.t:iron sumamente apropiados a la cla

se gobernante. SegÚn el punto de vista de Cl.i.tford Geertz, esta 

·.religión hizo ·• ••• reyes de j~:Ces, ciudades de aldeas y templ.os 
. (43) 

de 'casas de espíritus ,.. • El. ·hinduismo se adecuó a una so-

ciedad que, como ya se ha mencionado, tenía tendencias a la 

jerarquizaciÓn y a la marcada estratificación de el.ases socia-

les. 

El concepto brajmánico del. dios~rey con poderes m~gi

cos constituía el eje del. sistema hindu-javanés. El rey era 
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el dios en la tierraJy ésta era el reflejo del orden cósmico. 

Abajo del rey, aunque sin llegar a adoptar el sistema de cas

tas, la sociedad. estaba rígidamente estratificada. El nacimien

to determinaba el rango - para cuyo rompimiento existían eanció

nes - , el cual iba acompañado de una elaborada etiqueta que 

reg!a las relaciones entre superiores e inferiores. Por ejemplo, 

en el idioma existían diferentes lenguajes para dirigerse a 

las personas de di:f'.erentes raJ~gJ. (En el javanés todavía 

se conservan muchas expresiones que determinan el J!~to). 
Iil'I ore;:mi?:Rci/ln Anctn-!'n1:f1:1.o" htn<li'i, in~s <J."<" caml:>j.e:r 

el sistema javanés, sirvió para reforzar las tendencias organi

zativas de los Estados que estaban surgiendo. Y aunque en un 

principio, sobre todo en las cortes, se imitaron modelos indios, 

con el paso del tiempo se fueron adaptando a las necesidades 

.- iocales, y las características autóctonas afloraron cada vez 

con mayor fuerza, hecho que se puede observar tanto en el as

pecto religioso como en el artístico. 

Por lo CJ.Ue Y'eApP.ota a la e-ente de lea aldea a: ae pue-

de hablar de una ~similaciÓn de la cultura india; pero, al igual 

que en las cortes, tiene lugar una fusión con las creencias 

anteriores, conservando gran parte de sus características tra

dicionales, esto es, el animismo, su sentido de solidaridad 
{46} 

y áu conservadurismo, 
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CAPITULO IV 

LLEGADA. DEL ISLAM 

con anterioridad a la predicación del islam. loa árabes comer• 

ciaban y habían establecido enclaves a las largo de la ru.ta 

comercial que se local.izaba entre el Mar Rojo y China. El is

iam. al. crear su oikumene. sirvió para dar. mayor impulso· a· 

eatoe comerciantes, ya que además de seguir comerciando. se 

oorivJ.rtieron en m~eionerc~ do ia nueva re. 

Se.sabe ~uo hacia el siglo VIII existían pequeftas co

munidades de mercaderes musu1manes en puertos situad.os· en la 

ru.ta.hacia China, y que en el siglo XI hab!a musu1manes .. en 
(1) 

Champa.· 

Junto con los árabes. persas e indios ya ~slamiza

.dos navegaban por las aguas del. Sureste do Asia; y· 1a co

rriente principal de mercaderes musulman~~ ~ue llcg~ ai· 

Arohipi,lago Indone~io y a la Pen!nsu1a Malaya procedía de 

la India. 

El islam hab!a comenzado a infl.itrarse en la. India 

.desde el siglo IX d.c., con el establecimiento de mercaderes 
' - (2) . -

persas y árabes en Guyarat ( Noroeste de la. India ). Paula-

tinamente el. puerto de Cambay, en Guyarat. se .fUe convir

tiendo en un emporio comercial, y en 1298 cayó bajo _el do

minio musuJ.m&n. al. igual que, en 1327. otras zonas. situadas 
(3) 

en el Sur de J.a India. 

Inicialmente casi únicamente la corte y la el.ase gober~ 

nante se convirt.ieron al isJ.am, y la gran mayoría de los guya-

.. : 
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rat!ea siguieron profesando el hinduismo. con el tiempo, sin 

embargo, .f'ue generalizándose el islam entre la clase dedicada 
(4) 

al comercio. 

Los guyaratíes mantenían un comercio periódico con 

los babi tan tes de la Península Malaya l' de1 .Archipiélago• y 

la conversión de muchos de estos mercaderes le imprimió un 

ardor misionero a su comercio. 

As! pues, los guyarat!es _ desempeñaron un importante 

papel en la di:CusiÓn del. isJ.l'\!!l en &J. .Archipiélago, por 1o me

nos en la primera .f'ase, y esto queda con.firmado por el hecho 

de que 1os restos más antiguos que atestiguan la presencia del 

islam. en Indonesia, encontrados en el Norte de Sumatra, proce-
(5) 

den de Guy~at •. 

, .... , ·nea." 

Los mercaderes musulmanes continuaron utilizando las 

abiertas por los comerciantes que llegaban a la zona du

e1 periodo de J.oa Estados con influencias indias, .:las 

como hemos visto, eetAh~.!1 ~º~~~minadas por 1os monzo-

Primeros Estados is!lamizados 

Tenemos testimonios de la constitución de Estados cuyos gober

nantes ya eran musulmanes en el Norte de Sumatra durante e1 

siglo XIII. 

En Ferlec, identificado como Perlak, en el Norte de 

Sumatra.Narco Polo, en su viaje de regreso a Europa, en 1292, 

después de haber permanecido en China, encontró una comunidad 

musulmana que habfa sido convertida a la ley del ·Profeta por 

.mercaderes musulmanes. 
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Hubo en este reino de Ferl.ec unos negociantes 

sarracenos, que vinieron con sus naves y con
virtieron al.os Índigenas a J.a J.ey de Maboma.< 6 ) 

Parece ser que J.a conversión en sumatra, y en general. 

en J.a región, apenas había comenzado, pues es el Único l.ugar 

donde Marco PoJ.o encontró una comunidaQ musuJ.ma.ria en todo su 

recorrido. por el. Sureste de l<Bia. As!, nos dice que el. resto 

de l.os pobl.adores de Sumat1:a ·· ••• son corno animal.es ••• Adoran va

rias cosas. Cuando madrugan, l.a primera cosa que ven al. J.evantarse 
(7) 

l.a adoran.·· 

l'o::tcri.or?:?ente nay evidenci'3.B <le 1 a exiS1:encia del. islam 

en l.a ciudad de Samudra,. situada a poca distancia de Perl.ak. 

De aqú{ proviene la J.ápida de la tumba del. suJ.tán Mal.ik al. Sal.eh, 

su primer gobernante musuJ.mán, que data de 1297 y, como es co

mún en eea época, J.a lápida é·c de tipo guyarat! y tie'ne una 

inscripción caracter!stica del. islam popular o ~. que es 

el que penetr9 ·con mayor ampJ.itud en el sureste de Asia, y 
(8) 

se carac~~riza por su misticismo. · 

, c:.:·:?ndc M_~rt"."'n · Pnl o vi s1 tó 8amudra todavía no era musul

mán. Lo i$.ruco que dice de cus habitan tes es que··· ••• tienen un 

rey muy rico y poderoso (y) son sal.vajes ••• ··( 9 ) Por tanto, la 

conversión debe de haber tenido iug= muy poco tiempo después 

de que Marco Pal.o partió del. lugar. 

Ibn Batuta, viajero árabe que recorrió el Sureste de 

Asia y que escribió un reJ.ato de sus viajes, estuvo en Samüdra 

en 1345 y cuenta que su gobernante era un suJ.tán piadoso, ro-
( 10) 

deado de eruditos musulmanes. También afirma que, median~e 

la guerra santa, a J.a cual eran aficionad.'os los habi tantea 

de samudra ·· ••• han conseguido someter ••• a J.os infiel.es · 
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que l.indan con su territorio, l.os cuales, eegÚ.n .,l. .tratado de 
(11) 

paz, pagan tributo de capitación.·· 

Otra tumba con inscripciones musulmanas y que data de 

1421 se encontró cerca de Samudra, en Un lugar que se piensa 
(12) 

que debe de haber sido Pasai. 

Estas tres poblaciones del Norte de Sumatra ( Perlak, 
(13) 

Samudra y Pasai) .fueron, de acuerdo con los datos que se tienen, ·· 

las primeras comunidades musulmanas en el Archipiélago Indonesio. 

Como se puede ver, durante estos años l.a expansi5n de 

la nueva fe .fue lenta y extremadrunente reducida a una pequeña 

zona geográfica, y Alilo con el su:t:gimiento de Mal.sea, el pro

selitismo del islam cobró bríos, aunque nunca llegó a ser un 

proceso realmente amplio, como veremos más adelante, .hasta la 

_llegada de los europeos. Para de Casparis, la razón principal 

de la lenta expansión del ial nm la ccnsti tuye.rcm ·las barreras 

que orion!a principalmente el reino indianizado ·de Majapah:l.t, 
l 14) 

en Sumatra. Desde luego, estos tres· puertos del Norte de Suma-

tra en donde empieza a aparecer el islam eran de escasa impor

.tancia comercial en ,..,,, Ro::ién. ::::ü ;.;.:.jc1pa.i11 -e, y basta que no sur

.¡p.ó un centro comercial próspero, como Malaca, capaz de en:fren-

tarse a otros reinos, la ex;pansiÓn del islam no aceleró el pa-

so. 

Jllalaca, gran puerto musulmán 

El primer vestigio de la presencia de la religión de Mahoma 

en la Península Malaya es una inscripción en piedra encentra...:: 

da en Trengganu, en el :Norte de la Península. Deagra.ciadarnen-. 

te la fecha es ilegible; pero se piensa que puede datar de ·1303 
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Ibn Batuta estuvo en la región en 1345 y 1346 y afirma 

que el rey de la Pen!nsula ( tal vez se refería al rey de Ke-
( 16) 

dah) era infiel. 

El surgimiento de Malaca fue lo que dio Ímpetu al pro

eeli tismo en la Península y posteriormente en el Archipiélago. 

Hasta principios del siglo XV Mal.aca sólo hab!a sido 

una aldea de pescadores y piratas. Marco Polo pasó en 1292 por 

el Estrecho de Malaca y no habla de la ciudad, ni Ibn Batuta, 

que.estuvo en la Pen!nsula en 1345 y 1346. 

Aunque no se sabe la fecha exacta de la fÜndaciÓn de 

Malaca, por los testimonios de los viajeros y por los ana~es 

chinos, que registran las relaciones con esta ciudad a partir 

de ¡403, se puede establecer al.rededor del afio 1400. 

Lo que sí conocemos con bastante certeza es la his·~oria 

de su fundación. Malaca fue fundada por un príncipe de la di

nastía Sailendra, del centro comercial. de Palembang, en suma-
( 17) , 

tra, llamado Parameswara. Despues do permanecer unos afies en 

Johore, Parameswara advierte las inmejorables condiciones de 

Malaca :. un pueblo con r!o, montafias, planicies; pero funda

mentalmente su s~tuaciÓn estratégica en el estrecho ofrec!a 

enormes posibilidades para el d·ominio comercial., al ser un pa-
( 18) 

so casi obligado para muchas embarcaciones. 

Después de unos catorce años de la fundación de la ciu

dad, el rey Parameswara se convirtió al islam como resultado 

de su matrimonio con una hija del sultán de Pasai. A partir 

de su conversión, Parameswara tomó el nombre de r-Iuhammad Iskan-
, , (19) 

dar Shnh y fomento la difuslon de la nueva fe. De este modo, 
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se podría a.firmar que ~asai, en donde corno ya hemos visto, 

existen algunos de los primeros testimonios de comunidades mu

sulmanas en el Sureste de Asia, tuvo relación directa con la 

introducción del islam en la Península •. 

Para la fecha en que tiene lugar la conversión de Pa

raJÍleswara, Malaca ya había dejado de ser una simple aldea de 

piratas y se había convertido en importante cen·t:ro mercantil 

que empezaba a dominar el comer.~io de la región. Su expansión 

fue muy rápida, principalmente por el control que ejer.oiÓ so

bre el paso de las embarcaciones por el estrecho de Malaca~y 

en poco tiempo se convirtió en el heredero del poder comercial 

de Srivijaya.Mientras los puertos de Sumatra seguían siendo 

sólo exportadores de pimienta, Malaca se convirtió en un empo

_rio comercial. en donde se compraban_ y se,vend!an las mercancías 

procedentes del Archipiélago y de otras zonas como la India. 

Por ejemplo, era el paso obligado del comercio de J_as especias 
(20) 

. que procedían de Java con destino a la Ir•dia. 

Malaca mantenía estrechas relaciones con China, funda

das en lazos tributarios, durante la época de los grandes via-
(21) 

jea de los .Ming, después de 1403. Por otro lado, tanto Majapa-

hi t como Siam ejercían soberanía sobre Malaca; pero como l·laja

pahi t perdía poder paulatinamente, Malaca logró deshacerse de 

la obligación tributaria que le exigía, hacer frente a sus 

amenazas e independizarse finalmente. Y gracias al apoyo de 

los emperadores Ming, que veían con muy buenos ojos el surgi

miento de r:.alac~ por las ventajas que o.frec!a para su comer-
(22) 

cio marítimo, este puerto logró independizarse de Siam. 

Parameswara murió en 1424, y su hijo volvió a utilizar 
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e1 título de Sri Maharaya, que adoptaban los gobernantes de 

Srivijaya. Esto, desde luego, hace pensar que no era musulmán 

y que la corte retornó al }¡,,tnduismo. A é1, además, se le atri-
(23) 

buye 1a implantación de una elaborada etiqueta de palacio.Su 

sucesor e hijo adoptó el título de Sri Parameswara Deva Shah, 

un nombre híbrido hindu-musulmán, lo que hace suponer que el 

gobernante todavía no estaba muy convencido de las enseii&nzas 

.del Profeta. 

No es hasta la ascenciÓn de Raya Kasim, en 1445, el 

.cual. adoptó el título de Muzai'far Shah y se hizo J.lamar califlf\,: · 
(24) 

cuando quedó asegurada la sucesión musulmana. Raya Kasim, her-· 

mano de Sri Parameswara,dirigiÓ un levantamiento contra ~u her
(25) 

mano_ y tomó el poder. 

Durante el reinado d~ Muzaffar Shah se rechazaron ata

ques siameses a Malaca y, por medio de expediciones de conquis~ 

ta, se extendió el dominio de este reino. 

En el reinado de1 sucesor de Muza:t'far Shah, Raya Abdullah · · 

( 1459-1477), que tomó el título de Mansur Shah, el imperio 

de Malaca se había extendido a Kedah, Trengannu, Pahang, Johore 

y Bintang, en J.a Pen!nsu1a; a Jambi, Kampar y Bengkalis, en Su-. 

matra; a las is1as Karimun, 
(26) 

posib1emente también dominaba Pa-

sai. Malaca ya era un gran imperio; era e1 centro comercial 

m&s importante del Sureste de Asia y, a1 mismo tiempo, e1 prin

cipal difusor del islam. 

Este puerto adquirió su máximo apogeo con Mabmud(1488~ 

1511), el Último suitán de Malaca antes de la conquista por 

1os portugueses. Su posición se había vuelto .comparable a la 

de Srivijaya en sig1os anteriores. 
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Malaca era como una enorme feria en donde, durante las 

est_aciones comerciales dictadas por l.oe monzones, se reunía 

gente principalmente de Guyarat, que constituía el grupo más 

numeroso de extranjeros¡ pero también acudían comerciantes de 

la costa de Coromandel., de Bengala, de Birmania, de Pasai, de 

Java, de l.as Mol.ucas y las Banda, de Borneo y l.as Filipinas·, 
• (27) -

y de China y la Peninsula Indochina. 

Tomé Pires, cronista portugués, al describir la toma 

pié en el. carácter internacional de sus habitantes y nos di

ce que la pobl.aciÓn no apoyó al. soberano ·· ••• porque en tierras 

de comercio, donde la gente es de diferentes naciones, no pue

de amar a su rey, como hacen los nativos sin mezcla, c·omo su-
(28) 

cede en otras naciones,"' 

Guyarat sobresale como lugar de procedencia de los co

merciantes que llegaban a Malaca debido principalmente a que 

l.os mercaderes que llegaban do El Cairo, La Meca, Adén y loa 

puertos del Golfo Pérsico, y que después se dirigían a Mala

ºª• De acuerdo con Tomé Pires, los mercaderes procedentes de 

estos diversos puntos llegaban a Guyarat para iniciar eu co

mercio, y una vez que habían intercambiado sus mercancías, em;. 

:prendían su v1aje a Malaca, donde realizaban el comercio prin-
(29) 

oipal.. 

Duarte Barbosa, otro cronista portugués que vivió en 

Mal.aca en la época de la ocupáciÓn portug\l.esa, dice que en este 

puerto 

••• había mercaderes mayoristas de todas clases; 
paganos, muchos de ellos procedentes de Coroman-
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del ••• que poseen muchos grandes barcos que llaman 
juncos. Viajan de ·todas partes ••• Traen grandes can
tidades de sedas, 1nuy bt10r,,1s sedas crudas, porcela
na en abundancia, damascos,brocados, rasos, almiz
cle,ruibarbo, torzales de varios colores, n_alitre, 

grandes cantidades de plata, perlas en abundancia ••• 
cofres dorados, abanicos y muchas otras fruslerías, 
y todos estos los venden a buenos precios a los co
merciantes del país, y a cambio se l.1.ev<m pimienta, 
incienso, telas ••• Del reino de Java también vienen 
grandes juncos a la ciudad de Malaca ••• ( en los que 
traen) grandes cantidades de arroz, carne ••• (30) 

entre otras cosas, clavo de lav Mol.ucas; nuez moscada y macfs 

de las Bandas; pimienta y oro de Swnatra ~. en general, .. artl-
. (31) 

culos de todas las islas de este mar ... 

Sobrt: la importanci;:; <k !'.alaco como centro <:>omerc.tal., 

Barbosa nos dice que~ •• es el. puerto más rico con el mayor 

número de comerciantes al. mayoreo y con l.a mayor abundancia 
(32) 

de barcos y comercio que se puede encontrar en el. mundo entero··. · -

din.ario que alcanzó Malaca en tan poco tiempo y que nunca más vol-

. vería a adquirir después de la conquista del.os portugueses, 

en 1511. Malaoa era el. pun.';o de unión del. comercio procedente 

de Oriente y Occidente de Asia, y dentro de este movimiento 

comercial, l.os musulmanes procedentes de cambay desempeñaron 

un papel. dominante. Carnbay y Nalaca entaban estrechamente uni

dos por su comercio. ··¡.¡a1aoa no puede vivir sin Cambay, ni cam

bay sin r.lalaca ··, comentó Tomé Pires refiriéndose a su prÓspe• 
{33) 

~idad comercial. 
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La difusión del islam en Malaca se dio a través del 

comerci~. Además,~ los ~~~cáderes extrnnjeros·musulm~n~s acom

pañaban eruditos y misioneros que transmitían la nueva fe a los 

gobernantes y a las clases superiores. 

La ádopciÓn del islam por parte de la dinastía de Ma

laca tuvo en buena medida .causas políticas. A medida que el 

imperio se ensanchaba, la nueva religión ayudaba a darle más 

fuerza cohesiva que le permitía oponerse al Siam budista, a 
Madyapahit y posteriormente a los euro~eos. Además, la nueva 

.. , . (34) 
religion le garantizaba aliados musulmanes. 

Malaca, centro difusor del islam 

Desde Malaca el islam se expandió sobre la Penfns_ula Malaya 

primero y después regresó a Sumatra con máa fuerza, para, pos-

terio:rruonte di:fundirse a Java y desde allí a las Mo1ucas a f'i- - · 

nea del siglo XV. 

Malaca, al convertirse en el centre comercial de la 

región, pasó a ser también el centro cultural y religioso.Las 

=:::J..:::c.i.::m&<> o.:vm.;rciales de otros E3tados con Malaca constituye

ron el.medio principal parri·que el islam se difundiera en ellos: 

junto con las mercaderías, el islam penetraba y se expandfa,y 

el auge del comercio y del poder marítimo de Malaca dio nuevos 

bríos a su expansión en el Archipiélago. 

Desde luego, el dominio político desempeñó un papel im

portante en la conversión de algunos Estados. Así, en la Penln

sula Malaya, Trengannu adoptó el islam ofici~lmente al conver

tirse en vasallo de Malaca. Patani adoptó la nueva :fe por la 

influencia de Malaca, y Kelatán se convirtió oficialmente al 
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quedar como vasallo de Patani. Se sabe que Kedah tenía un go-
, (35) 

bernante musu1man en 1474. 

En la primera mitad del siglo XV un matrimonio dinás

tico llevó la religión a Indragiri. en Sumatra. En Kampar el 

islam fue impuesto por la :fuerza y mediante la sustitución 
06) 

del gobernante por un príncipe musu1man. ( Estos dos reinos 

estaban situados casi frente a Mslaca 9 en el Estrecho), 

En Borneo. Bruneir·eatrechamente ligado al comercio 

con Malaca 9 f'ue el primer Estado musulmán de la isla. Brunei 

adquirió gran importancia graoi8e.el comercie, y en í521 un 

miembro de la expedición de Magallanes 9 Antonio Pigaff'eta 9 

nos la describe como una enorme ciudad de unas 25 mil fami

lias. Pigaf'feta quedó muy impresionado con ei palacio del 

sultán. con sus colgaduras de brocado y sus tesoroo y con 

sus cortesanos desnudos de cintura para arriLa y que lleva-
(37) 

ban dagas de oro y anillos dorados con joyas. 

Expansión ~ ~ .!.!! ~ 

En Java principaJ.mente los Estados de la costa Norte y occi

dental.· al pasar a formar parte de la Órbita comsrcial de Ma

. laca. se incorporaron simultáneamente a su Órbita espiritual, 

Y desde estos puertos la religión se fue expandiendo.gradual

mente. nuevamente por el comercio, a las Malucas y a célebes. 

La primera tumba musulmana que se conoce en Java data 

de 1419 y es. como las otras tumbas de los primeros afios de 
• (38) . 

la existencia de la f'e en la regían, de tipo guyaratí~ Esta 
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tumba, que se encontró en Greaik, cerca de Surabaya ( Este de_ 

Java), pertenece a Halik Ibrahim, que se dice que .t'ue el pri
(39) 

mer predicador del islam en la ia1a. 

El islam empieza a difundirse en forma notoria en el 

Norte de Java durante loa siglos XV y XVI. E1 comercio entre 

Malaca y el Norte de Java era tan estrecho e importante cuan

do el.islam empezaba a tener repercusiones en este lugar que 
~40). 

R.A. Kern ~irma que .. Java ·se convirtió a Malaca· • 

Durante la primera mitad del siglo XVI, y ya ante la 
·amenAp;a que re:prczentabau loa portugueses, los príncipes de 

los prósperos Estados de Banten, Ceribon, Demak, Japara, Tu

ban·, Greaik y Surabaya se convierten al islam y, como conse

cuencia, se separan de Majapahit. 

A Malaca ll"'gaban !.n::: aspeo.las y grandes suministros 

de alimentos a través de los puertos de Java. D.G.E. Hal.l nos 

dice que el comercio de Malaca estaba en manos de javaneses, y 

que a principios del siglo XVI los javaneses constitu!an el 

ltt población de Mal.sea. La armada 

de Malaca ere javanesa, la mayor parte de sus carpinteros de 

buques eran javaneses y las grandes familias aristocráticas 

javanesas que manejaban el comercio entre el Este de Indonesia 
. (41) 

y Malaca estaban representadas allí. 

Existió una razón política influyente para que estos 

Estados adoptaran la religión : Majapahit perd!a fuerza y loa 

distritos costeros estaban empeñados en mantener su indepen

dencia de este imperio, por lo que el islam les serv!a de ar

ma ideológica y práctica para fUndamentar su lucha contra la 

autoridad hindu-budista. Evidentemente, el auge de Malaca 

significó un enorme reto para Majapahit. Legge nos dice que 
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el comercio de Malaca - ••• cortó uno de los tendones de la 
(42) 

f'uerza de Majapabi t'". La expnnsiÓn comercial de Malaca y las 

subsecuentes relaciones comerciales con otros Estados que adqui

rfan f'uerza e independencia mediante estos nuevos lazos, haclan 

que Majapahit f'uera perdiendo poder. Pero, además, el cambio 

del dominio comercial de un Estado a otro iba acompaflado de.la. 

adopción paulatina de la nueva religión. 

Después de que los principados del Norte de Java se 

vuelven independientes de Majapahit, se inician una serie de 

luchas .entre ellos y uno, Dcmak, logra obtener mayor poder que 
' (43) 

';;l resto. ?üi;Leriormente, de acuerdo con ).a tradición javane-

ea, se crea·una coalición de Estados, al irente de la cual está 
(44) , 

Demak, que logra derrotar a Majapahit. Este ataque, segun N.J. 
(45) . , 

Krom, tuvo lugar entre 1513 
(46) 
1514. 

y 1528,y B.Sahrieke lo situa hacia 

La desintegración de Majapahit se había iniciado con 

la prosperidad y consecuente independencia de los Estados cos

teros, y este ataque sólo puede ser interpretado como un gol-

Por otro ladp, el relato de la conquista de un imperio por par- . 

. te de Estados cuyos gobernantes ya eran musulmanes nos índica 

la f'uerza pol.:Í tic a que estaba adquiriendo el islam a t.ravés 

de los principados emergentes. 

El poder de Demak en la zona duró poco, menos de trein~ 

ta afios, ya que un Estado interior, [··iataram, situado cerca de 

la actual Yogyakarta, después de adoptar el islam, se rebela• 

r!a contra Demak y llegaría a dominar no sólo a este Estado, 

sino a la mayor parte de los principados de la costa ~:orte, 
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que ya se habfan islamizado. 

Ho obstante, todavía cuando J.legaron J.os holandeses 

a Java, en 1596, quedaban Estados en la isla que no se habían 

islamizado. Panarukan, Estado hindu-budist·a del Este de Java, 

siguió siendo independiente de l~ataram hasta 1614. Ett el extre

mo oriental, Balameangan no se sometió al sultán de Mataram 

hasta el siglo Á°VIII, después de haber sido víctima de una gue

rra santa. Payayaran, en Java occidental, no cayó bajo el !iomi

nio musulmán hasta 1580, después de un ataque del sultán de_.Ban'.'.'"· 

ten, (47) qapturó Pakuan, su capital, y asesinó- a toda }!'! fami-. 

lia real. 

La conversión de los Estados javaneses al islam se tra-

ta básicamente, como dice van Leur, de .. asuntos de gobernantes 
{48) 

y aristócratas ·• , y sólo con el paso del tiempo, al igual que 

sucedió con la .!.u.fluencia hindu-budista, se va di:fundiendo en

tre la población en forma amplia. 

La conversión de algunos Estados de Java, cerno en el 

caso del dominio impuesto por ~:alaca, es inducida po:r l" F-c::i5:.: ·- .. ,. 

po.LÍtica, y la guerra santa desempeñó su parte en la adhesión, 

a la· religión. As!. pues, podetaos hablar de una interacción en

tre el· convencimiento, la conveniencia y la presión política. 

Ei avance del islam rue gradual y lento en Java y no 

sustituyó al sedimento cultural existente, sino que, en gene

ral, se sumó a él. Por esta razón, e.e. :óere a.firma que .. Java 

nunca se convirtió al islam ··, sino que su patrón eul tural .rue 

absorbiendo gradualmente elementos de esta religión, al igual 

que lo hab{a hecho con el hindu-budismo y como posteriormente 
(49) 

tomaría elementos de la cultura europea. Sin embargo, en. esta· 
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aoeveraciÓn sería necesario exceptuar a las clases dedicadas 

al comercio, las que adoptaron un islam más ortodoxo y en las 

que arraigó con mayor :fuerza la religión, aunque, como era na

tural, conservaron su base cultural anterior. 

Islam y comercio 

Todos loa estudiosos están de acuerdo en que el comercio :fue '" :~: 

el principal instrumento de di:fusión del islam. El islam se aci:Ó~~' 

tó primero en los Eotados costeros dedicados al comerc5o, y 

en estos lugares es donde continúa teniendo más arraigo en la,, 

actualidad, y, como ya dijimos, las clases dedicadas al comer-

cio siguen siendo las que pro:fesan en forma más pura esta r,e

lig.ión. 

b'n las Úreas donde se adoptó el islam el gobernante 

era el mercader más importante; él controlaba todo el comer

cio y a los comerciantes que venían de :fuera, debido a que en 

suo manco estaba la regulación de las mercancías princinaleA, ~ 

el arroz de Java y Nakasar, que era cambiado por especias pro-, 

cedentes de las Malucas; la pimienta de Benten' y los puertos:, 

del sureste y Suroeste de Surnatra; la pimienta y principalmen-
(50) 

te el oro de Acch. 

El gobernante compraba las mercancías 

pués :fijaba los precios a los que se venderían en el mercado. 

Además, tenfa un funcionario a su cargo, el shabandar, o gober

nante del puerto, que era el encargado de hacer los tratos con 

los comerciantes extranjeros, y generalmente él mismo era ex

tranjero. Nuchos de esos shabandar, sobre todo a partir del 

siglo XIII, eran musulmanes extranjeros tanto en los puertos 
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Mientras que otros puertos sólo ten!an un shabandar, 

en Malaca, por su importancia comercial, habfa cuatro. El más 

importante era el que se encargaba de las embarcaciones pro

cedentes de Guy~ret. Otro se ocupaba de los comerciantes de 

la costa de coromandel, de Beneala, del reino non de Birmania 

y de Pasai. El tercero comerciaba con las embarcaciones proce

dentes de Palembang, de Java, de las i·:olucas y las :Sandas, de 

Borneo y las Filipinao. Por ~ltimo, hob{a otro que SP hRcÍa 

cargo del comercio de China y de los puertos orientales da la 
(52) 

Pen.f.nsulu Indochina. 

Los shabandar posiblemente deser.iperiaron un papel muy 

importante en la difusión del :\slar.i en las cortes. Su posición 

dt: E:ill01ce entre el gobernante y los comerciantes extranjeros 

les dio oportunidades únicas de introducir la !:'eligiÓn en las 

cortes. Po~ su alto cargo, tenían una i:;ran influencia y podfan 

enseñar los princip:.oz que regían en los cortes ·•~u,,.ulrrurn•H• e:-'.:""'.. 

tránjeras y, sobre todo, explicar J"s ventajas de la adopci6n 

del· :islam, principalmente corno medio de .í'ortalecer el poder 
. (53) 

de los gobernantes. 

Los shabandar, además, llevaron eruditos y teólogos 

musulmanes a las cortes, que con el tiempo establecieron cen-

tras religiosos. De este modo, las cortes eran los centros de 

enseiíanza de la nueva religión : se !lacran ~studios de reli¡.;ión 
(54) 

y se escribían obras religioE8G. 

Seguramente, al igual que pz.~é. con las religiones de 

la India, la er..sef,anza del íslam mas p~ro u ortodoxo eri 
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1as cortes estuvo a cargo :princlpa1mente de éstos eruditos 

que, además de sus ensefianzas religiosas, desempeñaron un im

portante papel en los asuntos pol!ticos. Fueron determinantes 

en 1a expansión pol!tica del is1am y promovieron un sentido 

de unidad entre 1ae comunidades musulmanas y, posteriormente, 

de opos1ci.Sn ante loe portugueses y los holandeses. 

La ~unci6n de loe eruditos musulmanes se ha comparado 

a la de los gurus indios en las cortes hindu-budistas, ya que 

eran consejeros de la corte y daban legitimidad a los sulta-

nes •. 

Ibn . .13atuta nos dice que e1 sultán de Samudra .. Sigue 

·la escuela sati'i (una de las cuatro escuelas ortodoxas) y 

es amante de 1os alfaqu!es, que asisten a sus 'reuniones para 
' , , (55) 

leer el Coran y entablar discusiones teo1ogicas. ·• 

En un nivel más popular, parece que el sufismo fue el 

que se difundió más ampliamente, y también tenemos noticias 
(56) 

de sufíes que di:t"und!an la reJ.igiÓn en las cortes. 

A pesar de todo, como ya se ha mencionado, la eJC!lan

f!:!.é::. :::lo :.:·.:pida Clel 1s1am en el Archipiélago no se inicia has

ta que los europeos hacen su aparición, lo que ha dado pie a 

interesantes interpretaciones de. esta religión como arma ideo

lógica contra estos extranjeros en la región. 
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C.il'ITULO V 

LOS PCRTUGUESF.S,: )'RIMmos h"'UROPEOS QU.E LLEGAN AL ARCHIPIELAGO 

Lae eel>eoias ten!an un gran val.or en Europa y eran inmeneamente 

apreciadas. Se utilizaban para sazonar y preservar la carne 

salada; pero también eerv!an como ingredientes para preparar 

a1gunas drogas y como afrodisiaco•· Las especias indonesiao 

ae conocieron en Europa merced a los mercaderes indios y ára-

b8a, y· este prÓupei::·o cvwc:s1:'oio o.~a.jc ~ l.cc curo:peos. en l.oe 

que nao1Ó la tentación de participar directamente en él. 

Loe.portugueses, con una extraordinaria experiencia 

como navegantes y descubridores de tierras y de nuevas rutas, 

se aventuran n cota región atra!doe por e1 rico comercio de 

loe mu1111l.inanee. Pero al motivo económico se sumaba otro tam

bién muy importante : el celo de cruzada contra los infieles 

musuiuianee, contra quienes habían luchado en su pro1lio te:rri-

Una de las causas que inspiraban al prfnoipe Enrique 

el Kavegante para viajar alrededor d~ la costa africana er.a 

la de encontrar el legendario reino del preste Juan en una cr.u-
(1) , . 

zeda antimueulmana; y cuando,en 1498, Vasco de Gama llego con 

su flota a Calicut, en el Occidente de la India, mercaderes 

musulmanes preguntaron a un hombre de su ~TipulaciÓn la razón 

de su viaje1 éste contestó que habían venido "en busca de cris-
(2) 

tianos y de especias··, 

Así, los portugueses representaban una dob1e amenaza· 

contra 1os musui~anes, ya que pretendían arrebatarles su comer

cio y luchar contra su re1ie;i.Ón, Adem~s, 1a Corona :portuguesa 
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tenía la obligación de dii'undir el cristianismo en los territo

rios a loa que llegara debido éol p<.dronuc ( os decir, a ser 

la patrona de la cristiandad, a cambio de .¡as t;arantías pupa-
(}) 

les de .territorio y de derechos comerciales). 

Después del viaje de Vasco de r.an:i a Calicut, el cami

no estaba abierto para comerciar directamente con el Sureste 

de Asia y obtener la riqueza de las Indias sin l.a intermedia

ción de loa comerciantes árabes. Hn Calicut, un emporio del 

~·omercio árabe,. ioe portuzue.sc:: ::;e pud1~:i.~on dar cuenta de 1os. 

enormes beneficios del comercio de las especias y do l.a impor

tancia que significaría acabar con el monopolio comercial de 
, (4) , 

loa arabas. Evidentemente, desde el principio domino el. inte-

rés 'económico sobre el. relig!.oso, aunque, afort-.madameute pa

ra ellos, era posible servir a Dios y a Nammón al. mismo tiem-

po. 

Contando con uno. gran superioridad navaJ., don ,\l..fonso 

de Albuquerque decidió tomn~ J~~ ~~~te= c~~ro~~~l~u~·máe impor•· 

tantas pnra controlar el. comercio: en 15ÍO capturó Goa, desde 

donde podría dominar el. comercio indio; y en 1511, .Malaca, a 

fin de obtener los beneficios del. comercio procedente de las 
(5) 

.islas indonesias, de China, de Siam; etc. Al mismo tiempo, co-

mo Nalaca era el centro de di.fusión del islam, le permit.ir!a 

atacar directamente a los infiel.ea. 

Los portugueses rápidamente logra·.:on sacar ventaja del. 

pr.Óspero comercio de r•:al.aca e iniciaron expediciones a las 

Nolucno para obtener beneficios directamente del comercio de 

las especias. Pero iniciálmcnte lns actividades de los portu- · 

gueses, más que resultur destructivas, .fueron estimulon~es 
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para el comercio de la región, a.1 crear una demanda de produc

tos, principal.mente de especias. As{, e1 esruerzo portugu~s 

por estab1ecer un monopolio de las especias sirvió para la ex

pansión de 1as ~eas de cultivo y, como consecuencia, de su 
(. 6 ) ' 

comercio. 

Por otro lado, constituyó un :ractor q.Íle a1ent6 1a con

so1idaciÓn de1 islam en el Archipiélago. As!. von Grunebaun 

ar1rina que durante 1oa siglos XV y XVI el islam - ••• se exten

di~ en Indonesia con mayor ra~idez que cualquier religión en 
l7) ' 

cualquier otra parte del mundo ••• ; y muohos !:st:::do:;:; ¡¡¡usul.ma-

nes de Indonesia que basta 1a llegada de loa portugÚeses eran 
(8) 

pequefioa principados con poco dominio adquirieron importencía. 

Resu1ta muy interesante como, ante 1a amenaza de la 

cristiandad portuguesa, el islam adquirió una :f\terza que no 

hab!a tenido anteriormente, y se ha 11egado a afirmar que ca

si se entabló una carrera entre el islru:1 y el cristieni.smo , 

en la que siempre llevó la ventaja e1 primero, de'modo que 

cuando 1oe :Portugueses 11egaban· a aJ.gún 1n!!!':r. :;-:::. ~~:'b!'4 üidü, 

aunque fuera recientemente, islamizado, y en general oponía 
(9) 

ruerte resistencia a ser dominado por los europeos. 

Ho cabe duda que la difusión del islam en forma acele

rada que tiene lugar ante la amenza de la int:r.usiÓn europea 

no puede ser mera coincidencia. Ante e1 reto q""l significaba 

1a llegada de loo enemigos del islam, la propagación de ea-
( 10) 

ta religión recibió un Ímpetu que nunca antes bahía tenido. 

Para Schrieke, que habla de la ""carrera .. del is1am 

rrente al cristianismo, el impulso que adquirió la difusión 

de la fe creada por Mahoma empe~Ó cuando el mundo musulmán, 
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a través de J.a Meca principalmente, supo de las peraecuciones

contra los árabes en la Península Ibérica, de modo que cuando 

11egaron J.os portugueses al Sureste de Asia ya estaba prepara

do el campo o, podríamos decir, la "ºpisi;aººpara emprender la 

co.rrera. 

¿Hasta qué punto puede apoyarse .:osta teoría'? r-:ás que 

1a importancia de los rumores acerca de los portugueses como 

enemigos de J.os musulmanes, lo que más debe de haber_ irlfluido 

:fue la amenaza real. que su presencia represent:;ba para e1 co

mercio y para la nueva re1igión de los Estados comercialee. 

~arecc máe ractibJ.e que e1 islam, as! como servía para funda

mentar 1a emergencia de los nuevos .t:stados costeroJ dedicados 

al comercio frente a los i:!stadoa hindu-budistaa, igua1mente 

aerv!u de sustento en la J.ucha contra los ~uropeos que apare

cían para desintegrar las estructuras económicas existentes 

y sacar ventaja de las sociedades establecidas y no,como otros 

grupos que habían llegado anteriormente, para integrarse a la 

rcgiÓtÍ o, por 1o menos, para sólo participar en estas _soc.!.e-

dades s.!.n tratar de alterar en forma tajante los sistemas 

v.igentea. 

Hostigamiento musulmán 

-·- Una vez que les porturrueses ccnquiat::.n 1-:alaca, los comercian-

tes musu1manes empiezan a transferir sus actividades a otros 

centros de .:;umatr.:. y Java • .1;.lgunos se estab1ecicron en Aceh (liort_e 

de Sumatru), que de ser un poblado sin importancia a mediados. 

del siglo .C'>"I, se convirtió en el centro más importante para 

e1 comercio de _lu Indi<: y de los r:,ueulro;;.nes de ,\sia occidenta1 
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Otros mercaderes musu1manes huyeron a Java y se esta-
---.... 

bleoieron en Banten, al. Occidente de. la !el.a, donde se a1iaron 

con Yapara, perteneciente a Demak, y J.ograron dominar zonas 

no mu8u1manas, como Sunda, con la qua los portugueses habían 
. (12) 

establ.ecido relacionea. Hacia ese tiempo Banten y Demak se con-

. virt1.eron en pr6eperos Eatados. 

Estados muaulmanes ·más pequeilos también sureieron en 

l'al:embang 7 Jambi ( Sumatra oriental) en J.a segunda mitad del. 

aig1o xv:i:. 

· Deede J.os puertos del. I<orte de Java, en especial des

de Demak, el. iel.am se dif'undiÓ al. Sur de Borneo y a J.as Molu

oas. antes de que llegaran J.os portugueses. 

· S~l.o el caso de . c,;J.ebss pe.rece ser una excepción • 

.J.. pesar de que mantenía rel.ac1ones comerciales con J.os puertos 

muau1manea de Indonesia, sus gobernantes no aceptaron J.a fe 

de Mahoma hasta fines del. siglo XVI, cuando ya el poder portu-
, (1:5) 

gues estaba declinando.Se ha sugerido que esto se debió a la 

,¡¡,;¡¡;iirUIB leal. tad del puebl.o al ~ , o derecho ind:mesio con-
( 14) 

suetudiDario. Y parece ser qüe la adopción del. islam por parte 

delos gobernantes de Hakasar (.sur de célebee), en J.603, se 

debió a que le daba fuerza al. Estado para poder ertender sus 
(15) 

dGminios. 

como se mencionó en el capítulo anterior, hubo princi

pados que mantuvieron su independencia de los recién eetable-

01.dos Estados musu1manes y siguieron siendo hindu-budistas has

ta la aparición de los holandeses. El caso máe notable de opo

s.1ci6n al. iel.am los constituyó Bal.i. Siempre resistió J.os in-
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tentos de conversión, que incl.uyeron una guerra santa proc1a

mada por el. sul.tfui Agung de I~ntaram hacia mediados del. sig1o 

XVI. Bal.i mantuvo rel.acionee con l.os Estados hindu-budietaR 

del. Este de Java y conservó 1a l.iteratura javanesa, cuando 
(16) 

en Java misma empezaba a desaparecer por el avance del. isl.am. 

Loe eul.tanatoe mueul.manes adoptaron una actitud o.fen

si.va ante l.os portugueses, de tal. modo que en esta ~poca pode

mos considerar como sinónimos isl.run y oposición a l.os europeos. 

Desde l.uego, eXiste una el.ara razón para este rechazo por par

te de l.oe musu1manes. Los portugueses desde su l.Jc~ada al. Sures-

· t~ de Asia em~endieron Rtaquea oontinuoe contra e1 comere~o 

anasul.mán a fin de dominar el. ~~mercio de l.as esp~oias y de ex

pulsar a l.os mercaderes musu1manes de l.as zonas el.aves, por 

l.o que trataron de aliarse principal.mente con l.os no musUl.ma

nes. Además, aunque, como ya dijimos, el objetivo económico 

pronto opacó al. religioso, éste Ú1timo no les permitió adoptar 

una actitud más práctica que l.a del ataque contra los inf'ieies, 

todo l.o cual. provocó l.uchas cc11tinuas contra l.os portugueses 

da unión y cooperación entre l.os Estados islhniicoe para eni:ren

tar al. enemigo común, que no había existido basta ese momento, 

y l.a rápida expansi6n de la religión de l1aboma. 

As!, l.a si tuaoiÓn de l·:alaca nunca fue .fácil., ya que 

tUvo que enJ:rentar ataques continuos de parte de l.os eul.tana

tos musu1manes y que permanecer a la defensiva. 

El. sultán Mahmud "de ~~al.aca, que huyó cuando 1a ciudad 

cayó bajo l.oa portugueses, ae refugió ~n la ~s~a de Eintang, en 

el. l~strecho ·de Singapur, y usaba su fl.ota para nial.ar a Mal.a-
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ca de1 comercio ao11,,.i Archipié1ngo.Este sultiin atacó ~a1aca 

~D 1517 y en 1518. En esta Ú1tima ocasión recibió e1 apoyo de 

1as fuerzas de Aoeh y tuvo 1ugar una cruenta bata11a entes de 

que 1os portugueses 1ograran expul.sar a sue enemigos. E1 hijo 

de M~d se estab1ec~6 en Johore, desde donde hosti1izaba a 
(17) 

1aa embarcaciones portuguesas. 

Deepués de que.en 1526, Aceh aumentó su poder debido 

a la gran demanda de pimianta, acrecentó sus ataques a l.os por- , 

:tusueses. Entre 1529 y 1587 1os acehneses dirigieron constantes 

- ataques contra Mal.sea. En el. mayor de l.os intentos por oaptu- -

.,,rar ··este p\Íerto,que tuvo l.ugar en 1558, una armnd.:i de treecien-

tae naves de guerra,con quince mi1 tropas, ayudadas por cuatro
(18) 

oiezitos art,1J.1eros turcos. sitiaron 1a ciudad durante un mee. 

,Entre 1570 y 1575 Mal.aca, además de 1a hostil.izaoiÓn 

-de Aoeb~ su:friÓ ataques constantes por purte de1 Eet6\do java

nés de Yapara, que, en 157411anzÓ una de 1ae embestidas más 

peligrosas contra 1a ciudad, 1a cua1 se sa1vÓ por 1oe i·e~er-
(19) 

zo_e que llegaron de Goa. 

SÓlo depu&s de 1587 Ma1aca pudo gozar de más tranqui-

1idad1 deb:l.do a que el. nuevo su1t&n de Aceb, A1audin Riayat. 

qu~ ter4a d:l.ficu1tadee para someter a 1os jefes rebe1dee de 
(20) 

eus Estados dependientes, hizo 1as paz con 1os portugueses. 

:i;expansiÓn portuguesa 

A1 mismo tiempo que loe portueuesee se defendían de1 continuo 

hostigamiento mueu1mán, trataron de sacar ventaja en forma m~s 

directa del. comercio de 1aa especias, y A1buquerque, en 1511, 

mandó una expedición a J.as Mo1uoas. 
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Ternate, Tidore • Hal.Jllahera Y al.gunas islas ;>equefiae 

producían clavo, y la nuez moscada y el mac{s se daba en Amboi

na y en '!¡Is islas Banda. Eetoa productos eran llevados a Ma1a

ca por comerciantes javaneses, loa cuales comlÚlmente también 

los recolectaban. 

Lac c~peciaa eran tan abundantes y baratas que los por

tugueses consideraron necesario crear un monopol.J.o y restrin

gir la exportación para evitar que bajaran J.os precios en Euro

pa. Para el.lo, aab{a que echar a loa javaneses del comercio 

'Y hacer tratos directos con los :productorvti. La gran diricu1-' 

ted radicaba en que las Islas de J.as Especias habían adopta

do el. Jel.am poco antes de que J.legaran l.os portugueses. 

Después de un primer fracaso, una segunda expedición, 

en l.513, logró obtener de los sultanes de Tcrn~~º y Tidore 

una gran carga de clavo, y que se concediera permiso a J.oa 

portugueses para erigir una ractor!a en cada una de estas is
{21) 
J.as. Pero este triun.fo impli~nba serias diricultadea para los 

portugueses. ya que para 1I~eer ::. l.::.c, :-~ol.uucut i;enian que cos-

tear el Sur de Borneo y cruzar el Mar de Java hasta Gresik, 

zona que dominaban loa mercaderes musulmanes. 

Para ev1.tar el ataque de loa javaneses, los portugue

ses trataron de establecer relaciones con los Estados hindu

budiataa de Java. En 1522 J.legaron a Sunda Kalapa, que perte

ncc!a al Estado hindu-budista de Payayaran, y el rajá le.e per

mi tiÓ la construcción de un ruerte¡ pero cuando, en 1527, re

gresaron, sa encontraron con, que la ciudad había sido conquis

tada por el sultanato de Banten, la ramilia rea1 hab{a sido 

asesinada y las personas de alto rango habían sido obligadas 
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a convertiroe al. ie1em. La ciudad.: había sido rebautizada como 
. . (22} 

Jakarta, . de Ja;takai:ta, ciudad· de_ la vic!;or~a. 

Las Banda y Amboina mantenían estrechas re1aciones con 

1os su1tanatoe musulmanes de Java. Así, de las Banda no pudieron ob

tener ni~n bene.ficio y s6lo de .~mboino., en donde todo.vfa ena

t!an partes no muaul.manas, consiguieron que se les proporcio-

naran ·cargamentos de nuez moscada. 

Aprovechando la aceptación de Ternate, loe portugueses 

11evaronmiaioneros para difUndir la re1igiÓn en est~ iala¡ 

pero ei sul.tán Hairun de Ternate atacó a 1ae comunidades cris

tianas. En 1570 Hairun fue asesinado y e~taJ.laron revueltas 

dirigidas por el nuevo sultán, Baabullab. La .fortaleza portu

suesa . .fue sitiada casi durante cinco afl.os basta que oayÓ, y 

l.ao comunidades cristianas fueron asei:- inadas. Oomo resultado 

de1 .fracaso en Ternate, se construyó un nuevo fuerte en Amboi-
. (23) 

na y otro en Tidore en 1576. 

Respecto a la acción misionera por parte de los portugueses, 

no r~preaentó una amenaza seria para el ialam. Loe esfuerzos 

de cristianización tuvieron poco éxito, en buena parte por la 

conducta rapaz que mostraron loa portugueses. 

Loa portugueses concentraron sur. 6Sfuerzos de prose1i

t1amo en las regiones que aún no habían adoptado el islam, ya 

que en la~ zonas ia1amizadaa la tarea ern extremadamente dif1-

ci1. En ~ava deeempeiiaron su 1abor de enaeiianza religiosa en 

e1 extremo orienta1 de 1a isla, en donde existían Botados hin-
(24) 

du-budistaa. 
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También 1legaron misioneros. R J.~11 Mo1ucas 0 principa1-

mente a Amboina y Halmahera 0 que aún no hab!an aceptado el. is-

1am. ii.'11 Ternate ya hemo::'. visto qne .fueron asesinados todos los 

misioneros • 

.. En 1546 San Francisco Javier llegó a lc:.e Mo1ucas¡ pero. 

ndem6.s de encontrarse con que 1os portugueses liab!an adquirido 

Una reputación ~sima entre 1oe habitantes ( afirmó que el. ver

º· bo rapio .era e1 preferido de los portugueses)• las comunidades 

... or:letianns le parecieron muy ignorantes y 1a población muy b~
(25) 

bara. Después de un aiio y medio de permanencia0 decidió emba:c-

oarse rumbo a Japón y China, donde podr!a obtener mejores re-

· sul tados. 

l:n la realidad, 1a expansión dc1 cristianismo dependla 

· fundamenta1mente de1 apoyo mi1i ter de 1os portugueses. ya que 

1oe.oonversos abrazaban rápidamente e1 is1am aJ. ser amenaza

dos por los musu1manes • 

.. e DeBBrr01lo ~ ~ Estados is1amizAdos 

.A principios de1 sig1o XVI, exceptuando 1a importancia de Ma

lace. los Estados existentes en esta zona no estaban oonsol.i

dados0 y se puede afirmar que 1a historia de esta región atra-

· vesaba por una etapa de transición. La unidad que había exis

tido bajo e1 imperio de Najapahit hab!a deaapaL'ecido y en su 

'lugar estaban surgiendo Estados que adoptaban e1 islam 0 pero 

que no tenían .tuerza su.f'iciente pnra imponerse a los otros y 

unlficar amplias zonas. La 1legada de los portugueses, como 

ya se he. dicho 0 sirvió de impulso para que a1gunoa de estos 
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Estados :C1orecieran. 

Como ya hemos visto, a Aceb buyeroL musul.manes de Ma-

1aca después de que fue tomada por 1os portugueses, y poco des

pués este Estado e.mprendiÓ una po1!t1ca imperia1ista destina-

da a dominar Paeai y Pedir también en l.a costa de ~'.llllatra) 

-Y ~os puertos de 1a pimienta de 1a costa occidenta1 de 1a is-
(26) • 
1a, oon 1o que impidio que l.os portugueses l.l.egaran a contro-

1ar áreas productoras de esta especia. También .impuso su so

beran!a sobre al~os Estados de l.a Península • 

.A.o•h co::.:::t!.tcyÓ el reto m&e seri.o .para 1a Na1aca por-.

tugu.esa durante el. eigl.o XVI y principios del. XVII, y se ha 

11egado a 01irmar que en f~e in:t:l.~yó en 1a desintegración 

de1·poder portugués en MaJ.aca. 

·Haoia mediados del. sigl.o XVI 1os barcos acehneses J.l.e

gaban a l.a India, a Ceil.án y c1 Mar Rojo. Los gobernantes de 

Aoeb manten!an re1aciones con el. sultán de Turquía y con l.os 
(26) 

comerciantes de coromandel., de Benga1a y de Sri Lanka. 

E=~c ¡ro~ert~, n~R dice Sohrieke. se convirtió e~ l.a en-
(29) 

V.1.dia de l.os portuguesoB. Y .Aoeh ser!e., durante el. periodo de 

domini.o bol.andés, uno de l.os Estados que más fuerza opondría 

antes de someterse a el.l.os. 

La prosperidad comercial. de Aceh hizo que este puerto 

,. se vol.viera un centro de renombre de estudios rel.igiosos. Eru

dftos indios, persas y árabes, al lado de estudiosos mal.ayos 

y javaneses real.izaban estudios de rel.igiÓn.Snouck HUrgronje, 

especialista en cuestiones isl.ániic:os que visitó l.a región en 

el. .eig1o XIX, rel.ata {3g
5 

on esa época, en Aceh existían nume

rosos e.antros religiosos. i.;sto hace :penear, nos dice Schrieke_, 
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que durante los sigl.os XVI y XVII ya exiet!an estos centr~, 

dado e1 ~enombre, como 1ooa1idad de estudio religioso, de Aceh 
; (31) 

en 1a épooa en que viajó por 1a region Snouck Hurgronje. Los 

gobernantes de Aceh,as! como 1oa de Banten, de Mataram y de 

.·<itroa lugares enviaban contribuciones para el mantenimiento 
' , (32) 

de 1aa actividades de estas ~undaciones re1igiosas. 

La i~uenoia de la India mogol - islamizada - pene

tr~ a las. cortes musu1manas de 1a Pen!nsula y del Archipiéla-

· SO a través de Aoeh, y se copiaron 1a arquitectura, loa jar
(33) 

dinea, el ceremonia1 mogo1. 

1Iao·ia 1533 toda 1a costa Norte de Java .se había conver

tido a1 islam y sÓ1o el extremo orienta1 de la isla seguía 

aiendo budista • 

. Demsk { oosta Norte de Java ), que era un centro comer

cial musulmán, pasó a ser un Estado con una conside~ab1e :t'Uer

sa naval a principios del siglo XVI. Cuando el imperio de Ma

japabit se desintegra, el Demak musulmán se convierte en. el 

Eatado principal de Java. Schrieke piensa que Demak. dio el 

golpe de gracia a Majapanit._porque 1os.;e.ortuguesesºtrataban 
\,4) . 

de eatableoer relaciones con su gobernante. La tesis de Schrie-

ke es atinada teniendo en cuenta la reacción que se dio ante 

el reto que representaban los portugueses, y adem&s la toma 

de Yskarta por el Estado de Banten se debió a1 mismo motivo: 

evitar que entablara comercio con los portugueses. Sin embar-

go,la amenaza portuguesa seguramente s~1o 

nacido del auge oomercia1 de Demak. 

precipitó un deseo 

Entre 1500 y 1518, durante el reinado de Raden Patah, 

Demak adquirió importancia gracias a1 contro1 de las p1anioies 
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arroceras del Norte de la isla, que se extendían de Yapara a 

Gresik, y al comercio intensivo de estos dos puertos. A través 

de Yapara se exportaba a Malaca el arroz cultivado en Java, y 

Gresik gozaba de un comercio próspero con las Islas de las Es-
(~5) , , 

pecias. En 1512 Demak ataco Malaca sin exito. 

Con el sultán Tranggana, hijo de Raden Patah, el reino 

de Deznak adq1:ir-:t.? su mayor prosperidad e inrluencia. Se sabe 

de la eXistencia de un personaje que descolló durante el su1-

,t(IJ1lltO de Tranggana, llamado Sunan Gunung Yati. Después de ir 

a:l.a peregrinación a La Meca, Sunan Gunung Yati, que procedÍa 

de ·Pasai, se casó con la hermana de Tranggana, y a partir de 

entonces desempefiÓ un importante papel en el gobierno y logró 

extender el dominio de Demak hacia la costa occidental de Ja

~~) ( Eete personaje es conocido en la tradición javanesa como 

uno de l.os apÓatolca del islam). 

Demak tamb~én se convirtió en un importante centro re

ligioso. Su mezquita, terminada en 1468, todavía es visitada 

anualmente por miles de peregrinos. 

En este tiempo los puertos de Ceribon y Banten estaban 

bajo el dominio del reino hindu-budista de Payayaran, que te

nía su .capital cerca de la actual Bogor. En estos dos puertos 

ae.habÍan establecido comerciantes musulmanes javaneses, 

y la tradición cuenta que, debido a la labor de Sunan Gunung 

all!, los dos Estados adoptaron el islam. 

El sultanato de Ceribon en un principio estuvo estre

chamente asociado a Banten; pero pronto cayó bajo la influen
(37) 

cia del gran sultanato de Java central, Mataram. 

Como se recordará, Banten tomó la ciudad de Sunda Ka

lapa ( bey Jakarta) después de que,en 1522,un barco portugués 
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entnb) 0<>.1 ó relaciones con cate puerto. Sunan Gunnung. Ya ti par-

ti.el nó en 1nn acti,i;rld!l:dOB que désambvcai•on en la toma de Swi
- (38) 

da Kalapa. 

Banten ge expandió rápidamente después de la conquis

ta de J~karta. Bl Estado hindu-budtsta de Payayaran, a1 cual 

bab!a pertenecido Jakarta, fue bloqueado desde el Mar de Java 
09) 

y cayó en la segunda mitad del siglo XVI. 

Antes de que finalizara el siglo XVI Banten s~ hab!& 

convertido en uno de los principales puertos de la pimienta 

en_Indonesia y era un centro importante del comeréio con China. 

·contaba con un gran bazar,en el cual bab!a comercio loonl·.e 

. internacional. similar al que bab!a eXistido en Mal.sea en los 

tiempos previos a la llegada de los europeos. En Banten viv!nn 

ricos nobles, que poseían esclavos y séquitos de guerreros, 

y una clase elevada constituida por mercaderes acomodados que 

practicaba el comercio al mayoreo, y dentro de esta clase dea-
(40) 

tacaban loa chinos. 

Be probable que Demak llegara a dominar la costa Sur 

de.Borneo. Asimismo, ialamizÓ y pasó a au poder la isla rl~ L~~

'bok{ cerca de Dali ). También ~xtendiÓ su dominio hocia el inte

rior de Java, en donde sometió al reino hindu-budiata de Supit 

Urang~ Si~ embargo, no logró dominar loe territorios orienta

l.es que· bab!an pertenecido a Majapahi t. 

Después de mediados del siglo XVI Demak se debilitó 

principal.;.iente a causa de coiú'lictos internos, y sus v·aeall.os 

se fuervn independizando uno tras otro. Hacia esa época su sul-
(41) 

t&n no tenía más dominio que la ciudad de Demak. 

};n general todvs loe Estados cooteroa fueron decayen-
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do a cauoa de l.oo es.fuerzoa portugueeeo por dorninor ol comer

cio. Aunque con dificultades, l.os portugueses seguían estable

cidos en Mal.aes, lo que les daba grandes ventajas en el. comer-

cio de la región, y habían logrado obtener bene~icios 

nate y do Amboina. 

de Ter-

A .finea del ej.g).o XVI v<: a surgir un nuevo :r:stado mu-

su1mán que va a adquirir un enorme poder, se trata del rejno 

de Natararn. Después de un periodo de dominio por parte de cen

tros costeros musulmanes, Nataram .fue un :t;stado interior depen

dicntO :undéiiu~llLalwente de 1a agricultura. 

l'la:taram, q•.ie no debe confundirse con los otros dos rei-

nos.del. mismo 

karta.llajo !'JU 

parte de Java 

nombro, tuvo su primera capiTal al Sur de Yogya

primer rey, Senspati, llegó a dominar l.a mayor 
(42) 

central y algunas zonas del Oriente de la isla. 

Loa orígenes de Nataram ae remontan a la época anterior 

a la deeinte¡:¡raciÓn de Demak. De acuerdo con la tradición, Sena

pati, un general que heredó el f'eudo de Mataram, .fue su f'unda-

·t., babfa tenido después de la caída de Nejapahii;,. yJ segÚn la 

tradición, Senapa+,i era descendiente de ln f'amil.ia de f>lajapa

bi t. Senapati extendió su poder desde Ceribon hasta Paauruan¡ 

pero los Estados costeros, principalmente Surabaya, quedaron 
(43) 

independie1~tes. 

e.e. Berg piensa que Senapati posiblemente fue una fi

gura legendaria a la que se le atribuyen grandes hazañas en 

l.as .f11entes javanesas para eneal.zar lvo ancestros de Agung, 
(44) , 

su nieto, gobernante de gran poder.Esta supoeicion no resulta 

_descabellada, ya que en las cortes indianizadas de Java era 
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sUll!amente i"recuente atribuir cualidades extraordinarias a 1os 

ascendientes de 1os gobernantes importantes. Como qui~a que 

sen, N1r:;nram gozaba de gran poder cuando llegaron 1os hol.ande

ees a Java y junto oon Bantcn f'ueron las fuerzas más importan

tes ~on las que se tuvieron que eni'rentar en el siglo XVII • 

.El surgimiento de Materam como un gran poder musulm~n-

depend1ente fundamental.mente de la agricultura no resulta tan 

., :C~cilmente exp1h.ab1e dentro de1 entorno eco11Ómico-pol!tico 

de l.a régión en esta época; edto es, la islnmizaciÓn de un Es

- · :tado, ba.,.ado en- una economía interior - d""l ?-!:'rOZ - :::f::: jerar

quizada y característica de las sociedades bindu-budistas. 

John Bast1n y Harry J. Banda ofrecen una interesa.•te 

5xpl1oaciÓn a este fenómeno : siendo un Estado rodeado de sul.

tanatos musul.manes 1 It,ataram obtuvo una victoria sobre e1 islam 

mediante la estratagema de adoptar la nueva fe como mera ~or

ma1idad, aprovechando .. el. vlento de las embarcaciones enemi-

-gas-. Los gobernantes de Matarm o:!'icialmente 3e convierten al. 

costeros para someterlos y a 100 propagadores recalcitrantes 

de la región, l.ogrando crear U4 credo más sincr~tico y adap
(45) 
tado. 

Los gobernantes de .Mataram comprend1eron que deb!an 

conseguir el dominio de J.os puertos si querían consol.idar 

su poder, y J.a opo3iciÓn a 'los .;;;atados comerciales musulmanes 

y su dominio utilizando la impooiciÓn del hindu-budismo hubie

ra resultado una tarea mucb~ más dirfcil y hubiera significa-

do un retroceso para los l~stadoa costeros; mientras qu':l la adop... 

oiÓn del. islqm facilitaba la empresa, al existir, aunque fue-1 
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·ra en torma euper:ficial, una identiticación cu1tural. entre J.oe 

· doe tipos de E~tadoe. 
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CAPITULO VI 

COMO ADOPTA INDONESIA EL ISLAM 

:Ll.ama l.a atenc:l.Ón el. hecho de que el. 1el.am se di:tunda en e'i 

Archipiélago Indonesio y en l.a Penfnsul.a Malaya de una forma 

eapont&nea y relativamente pacífica ( no podemos hablar de una 

difusión completamente pacífica porque sobran loe ejempl.os de 

eu1tanes que declaran 1a guerra santa, ~· a un Estado in

fiel. para eometerl.o y posteriormente obligarlo a adoptar l.a 

nueva rel.íg:l.Ón). 

Hemos visto como Estado tras Estado se van sumando al 

iel.am, primero en forma pausada, pero posteriormente, con la 

11egada de l.oe europeos, con mucha mayor rapidez, hasta que 

ed-ta re1igiÓn pasa a ser l.a dominante en e1 Archipiélago. 

uaueae ,2,!. !!!; aóopc1Ón áel ~ por ~ ~staaos costeros 

Loe Estados con influencias indias del interior, principal.men

te en Java, fueron l.oe que asimil.aron el hinduismo de una ma

nera m~s profunda y en l.os que arraigó y perduró dura~te más 

tiempo esta rel.igiÓn. Adem~e, l.a gran civil.izaciÓn mal.aya con 

influencias indias fl.oreció en el. interior 4e Java. 

Esta cultura interior estaba basada, como ya se ha di

cho, en el cultivo del. arroz en campos irrigados, y la organi

zaéión social. y pol.!tica que reeul.tÓ de esta actividad econ6-

mica fue de una marcada jerarquizaciÓn. El. hindu-budismo res

pondía adecuadamente a cata orga~ización jerarquizada y servla 

para darle un.sustento sobrenatural.. 

Cl.ifford Geertz distingue tres princjpioa básicos re-
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ligiosoe que sustentaban la cultura javanesa de iní'luenoia 

india : la doctrina del centro ejemplar, la doctrina de la gra-
, (1) 

duacion de la espiritualidad y la doctrina del Es~ado-teatro. 

En cuanto a la primera, la corte, el rey y la capital 

del p~incipado se consideran como un microcosmos del orden 

divino, eon un reflejo y, _por tanto, un paradigma del orden po

lítico y social. Su organización , actividades, estilo de vi

da, etc., son una imagen, aunque imperfecta, del orden divino, 

que, como consecuencia, debe con!'ormar el. ideal de vida de cual

qUier individuo. As!, la función y la justificación básicas 

<'1'1 1e. corte coni>iatar. en di.íundl.r su ci vilizaoiÓn mostrándola 

a loe habitantes del Estado. 

Pero no todos los individuos son capaces de poseer la 

espiritualidad del rey y de su corte, que son loe que están 

más cerca del orden divino. Enta aaplritunlidad se da en gra

dos de acuerdo con la posición jerárquica social ( doctrina 

de la graduación espiritual). El acercamiento al orden divi

no está graduado del rey a1 campesino, de modo que el rango 

aoo1a1=- o 1 A ·~~et~, d=-tcr~i&.a al JJuüer <ie acercam1.ento a1· Or

den. ideal. y, por tanto, el dominio político sobre las clases 

bajas. E1 rey ee la encarnación de lo divino en la tierra, y 

co~orme las personas ,pertenecen a una clase más baja, es

·t' más a1ejadae del paradigma divino e ideal. 

El papel ~undamental del Estado era e1 de representar, 

dramatizar o exhibir loa temas fundamentales de la cultura ja

vanesa, de modo que el Estado era como un teatro ejemplarizan

te. La vida ritual de la corte ( ceremonias, etiqueta) consti

tuía 1a sustancia, el meollo de la civilización. La gente pre-
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senciaba, admiraba y contribu!a al sustento de la grandiosidad 

de la corte, que estaba en !ntima relación con el pode:r:· del 

Estado. 

La sociedad interior estaba basada en estos. principios· 

de ejemplaridad y·jerarquizaciÓn. Los principios religiosos 

eervian para coni'irmar la estructura· y el deaarroll.o de la· 

vida diaria, esto ea, correspondían a un marco social tangibl.e, .. ' 

real. 

Sin embargo, l.os principados de influencias indiasem.: 

piezan a entrar en decadencia. Los gobernanteá de los Estados 

hindu-budietas pierden poder y capacidad de dominar a sus s~b

di tos, al mismo tiempo·que l.os Estados costeros empiezan a· sur

gir con gran :fuerza, y la actividad comercial. comienza a do

minar l.a región. 

Los conceptos rel.igiosos de ejemplaridad y jerarquiza

ci~n comienzan a perder validez a1 no correspondP.r ya a la nue~ 

va sociedad emergente, y es en estos momentos cuando el islam 

. ., .. Pi"'"'ª .a p.parecer.entre los gobernantes de- los' Estados dedi;_ 

cadoe al comercio. 

La expansión de la clase comerciante, predominantemen

te m•.isulmana, sign11."icÓ un reto para los Estados hindu-budis-

tas. Aigunoa Estados de la costa empezaron a 1."lorecer gracias·-

al comercio; la interrelación entre el auge del comercio y de 

estos Estados :fue muy clara. 

En los Estados costeros la gran afluencia de comercian

tes produjo un cambio cualitativo. Los comerciantes de diferen

tes orígenes y culturas, con un sentido práctico que iba más 

allá de las diferencias particulares, ignoraban ei orden jerár-
. ·.:-· 
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quico y religioso existentes, y el mercado y la mezquita pa

saron a eer el centro de acción. 

No resulta sorprendente que una religión creada por 

un comerciante con gran sentido práctico, que pregona la igua1-

dad de todos los hombres, que se opone a adjudicarle un car~o

, ter' divJ.no a los gobernantes y que logra dar un sentido univer-: 

.sal a sue creenciao, baya tenido una aceptación espontánea en 

ios .Estados costeros. 

El. islam estuvo estrechamente asociAdo e.1 comer~~º y 

fue accidental que se adoptara en loa Estados costeros en 

el Norte de Sumatra, en Malaca y después en los puertos de Ja

va y en otras zonas exteriores mucho antes que en las regiones 

interiores. 

E1 principio de igualdad de todos los creyentes, sin 

tomar en cuenta el rango social en que se fundamentapan los 

Estados indianizados,correspond!a y le daba sustento a la co-

munidad de comerciantes, constituida por ~Pnt~~ ~e mW.f ulv~r

saa partea del mundo. Esta fe, al no h~cer distinción de ra

za ni de clase social, se:rv!a para establecer una nueva unidad 

social basada en el comercio. 

Clifford Geertz na afirmado que el islam sirvió para 

aacral.izar la comunidad comercial, as! como lo habfa hecho el 
(2) 

hinduismo con los ~rincipados de inf'luencias indias. 

Loa nuevos grupos comerciantes vieron en el islam un~ 

:r'e1igiÓn que justificaba y le daba carácter reJ.igioso a una 

actividad que desde el punto de vista hindu-budista era consi

derada inferior. Con el isJ.am, loa nuevos Estados comerciales 

_:tenían un cuerpo de creencias que apoyaban sus actividades, 
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su forma de vida, su organización y que daba un sustento divi-
(3) 

no a la nueva sociedad. E1 islam se basaba y sacralizaba prin-

cipios caracter!sticos de una sociedad comercial; esto es, la 

indi'ld.dual.idad, la sencillez, el sentido práctico, la fleXlbi

lidad1 etc. 

Y al.mismo tiempo que el islam correspondía a la nueva 

sociedad, serv!a de arma idcolÓgica para acabar con loá restos 

delÚl.timo gran· imperio hindu-budista, Majapahit, y posterior-: 

· mente para luchar contra los europeos. 

Con el i·al.am, 1.a fuerza pol!tica deja temporalmente 

e1 interior para pasar a los Estados costeros. E1 Último gran 
imperio musulmán, Mataram, parece haber sido la excepción. Co

mo ya hemos visto, segÚn la tesis de Bastin y Benda, Mataram 

adopta el islam como defensa contra los Estados costeros que 

estaban adquiriendo poder. Y, adem&s, ·en el interior ae Java 

la conversión al islam fue m~s superficial que en la costa, 
• (4) 

de hecho fue una conversion nominal. 

Pero en todo el Archipiélago, aun en las regiones cos

~er~s, el islam se aaaptÓ enormemente a las creencias y costtim

bres existentes y, por tanto, surriÓ cambios importantes en 

relación a los principios ortodoxos. Esto se debe en gran me--· 
··. dida a que el islam, exceptuando algunas áreas de Sumatra, de 

Borneo y de célebes, no llegó a una región de incipiente 

desarrollo, sino a una zona en que había florecido una eleva

da civilización, el Estado hindu-budista. 

A este respecto, Geertz hace la observación de que cuan

do tuvo lugar la integración de la gran cultura de Indonesia 

·<fue el periodo de influencia hindu-budi_sta, la época de los 
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(5) 
grandes imperios, que dejaron cimiento~ demasiado a..">Taigados 

par.e poder arrancarlos en forma definitiva. De este modo, an

te la fuerza de esta gran civilización, el islam lo Único que 

puede es adaptarse y apropiarse de ella. 

P1exibilidad ~ islam en Indonesia 

.A.e!, la característica del islam en Indonesia es eu Xlexibili

.clad para adaptarse a las creencias ya e.xistentes y su consecuen

te sincretismo. E1 islam en Indonesia no aspiró a.la pureza, 

a la ortodoxia, sino que fue adaptativo y comprehensivo. Sobre 

~esto podemos ver dos facetas del proceso. Por un lado, nos en

.centramos con un islam flexible que se aleja de la rigidez 

impuesta por loa~ y se.aproxima a la adaptabilidad prác

tica de Mahoma. Por otro lado, está la habilidad de Indonesia 

para absorver influencias exteriores, filtrándolas, y de pre

servar su propia identidad. 

El islamista holandés Snouck Hurgronje afirmó que 

EÍI. el cursó del victorioso progreso a través 
del mundo, la religión mahometana se vio obli
gada a adoptar una gran cantidad de material 
que originalmeqte le era completamente ajeno, 
pero que parecía indispensable a la mayoría de 
sus adherentes, y todo esto ha pasado a formar 
parte de la ley y de la doctrina.(6) . 

Al igual que el hinduismo y el budismo sutrieron un 

proceso selectivo al penetrar al Archipiélago y a la Pen!nsu

la malayos, conservándose creencias anteriores, sucedió con 

el islam, sólo que ahora las religiones de la India eran par

te integral de la matriz cultural de la región. 

Esta etiqueta y prácticas cortesanas que, como hemos 
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visto, eran fundamentales en el teatro-estado indianizado, con

tinuaron existiendo en algunos Estados islamizados du=ante al

gÚn tiempo, as! como la divinización del gobernante y una gran 

variedad de creencias y prácticas místicas que aún se conser-

Ibn Batuta nos dice que el sultán de Sumatra ••• mon-

taba un el.e:fante. Una sombrilla.con pedrería le protegfa la 

cabez~ y ten!a cincuenta elefantes engalanados a su derecha 

y otros tantos a su izquierda.·· (7) 

En la aldea es :ráci~mente observable 1-a persistencia 

propiciación de los esp{ritus y las prácticas mágicas pueden 

ser aceptadas por la misma persona que sigue los principios 
• (8) 

lnu.sulmanes, que practica la oracion y el ayuno. 

Esta doble adaptabilidad ( tanto de Indonesia al is

lam como de esta re1igi6n a1 Archipi.;lago) f'ue propiciada por 

la variante del islam que dominó en la zona: el sufismo. Y ya 

hemos visto que el sufismo se caracterizó por su espfritu mi-

cnn 

tal de conseguir conversos, lo que le daba un enorme grado de 

tolerancia hacia otras creencias. 

Pero, por otro lado, el islam llegó a Indonesia a tra..;· 

vés de la India,. donde habfa asimilado gran cantidad de elemen

tos de las rel.igiones de ese :pafs, lo que lo hacía idóneo a 
,(9J , 

las religiones de,l Archipielago. Y el sufismo encentro el ca-

mino abierto en Indonesia debido al profundo misticismo popu

lar con sus raíces de animismo y su inclinación hacia e1 pan

teísmo. 
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nesde luego. no todo el islam que penetró en Indonesia 

era eui'i; en las cortes de los Estados costeros existían nume

rosos musulmanes ortodoxos. Sin embargo. parece ser que las Ór~ 

denee sufíes desempeñaron un papel definitivo en la difusión 
• , (10) 

de la religion en todo el Arcbipielago. 

El sufismo, que, además de las características distin

tivas del islam. hab!a adoptado el mistici.smo y una . serie de 

creencias y prácticas dominantes en las religiones de la India, 

_encajaba perfectamente en una cultura que se afe:r.-raba a- conser- -

var buena parte de sus antiguas creencias. Así, esta variante 

del islam servía para legitimizar incluso el nuevo patróncomer

cial de las regiones interiores. coni'iriendo un nuevo tipo de 

autoridad a los gobernantes que no pertenecían a loe Estados 

costeros-. Y von Gruriebaun af.irmu que el sufismo contribu;yó. 
- ( 11) 

en Indonesia a la legitimizaciÓn islámica del sincretismo. 

Parece ser que el sufismo empezó a tener una fuerte 

influencia a partir del :florecimiento de Malaca y posteriormen

te de los ~atados costeros que adquirían importancia. Richard 

Winstead cuenta que cuando Aceh era prominente, dos eur!es de 

sumatra. Hamzah de Barus y Sbanus al-Din de Pasai difundían 
(12) 

doctrinas que tuvieron influencia en todo el mundo malayo. 

El islam ortodoxo o ~ no representó, ni aún actual

mente. la tendencia dominante religiosa en Indonesi_a. Sus prin

cipales baluartes :fueron ias :franjas costeras y las zonas donde 

no hab!a penetrado la influencia india. como áreas de Sumatra y 

c~lebes. y 1oe comerciantes constituyeron los creyentes más 

ortodoxos. 

La dirueiÓn más generalizada de un islam más ortodoxo 
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es tard!a, esto es, durante el siglo XVIII y principalmente 

en el siglo XIX. 

~ .!!,2 conversi~n 

Ya hemos visto que la adopción del islam no :fue, como era de 

. ·esperarse, un renÓmeno uniforme en todo el Arch.ip.iélago. Esto· 

~e-d~bi& - hay que volver a insistir - a las 'diferenóias geográ-

. ricas básicas de:l Archipiélago, es decir, .Las zonas in te-

.. ·:rior~e dedicadas al cu1tivo del arroz en .f'orma intensiva, .Y 

····que ·ae caracterizaron por una fuerte jerarquización, y las rran

jas costeras ~da~entalmente dedicadas al comercio y que se . 

distinguieron por su población más heterogénea y su mayor sen

tido de igualitarismo. 

EVidentemente, el islam que penetró en los enclaves 

exterioreE :fue y c~ntinÚa siendo más apegado a la tradición 

ortodoxa, .aunque, como nos dice Geertz, en toda Indonesia es 

perceptible un tinte teosófico nacido de la mezcla con el pan-
. ·. •. . (13) 

. ie.ísmo indio. 

En cambio, en las áreas interiores la nueva religión 

su:friÓ una mezcla más marcada con las creencias hinduiatas y 

b~dietas y con· las animistas. 

Cli:f:ford Geertz, en ~ Religion .2f ~· distingue 

tres perspectivas características de tres grupos sociales. 

·El mundo de. la aldea conforma la tradición abanean, en que, 

:junto con las creencias de origen indio y las musulmanas, pe~ 

.vi ven importantes elementoo animistas, de cul te;> a los esp!ri-

· tus ·1ocales, etc. 

Dentro de las clases privilegiadas de la época hindu-
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budista. que se conocen como ~yi0 ha continuado la tra

dición Índica con mayor .fuerza. aunque despojada de la mayor 

parte de las expresiones rituales. As!, se distinguen por su 

visión del mundo sofisticada, jerárquica y mística. Geertz re

laciona a los priyayi con el gobierno. 

Por Último, el grupo ~ está relacionado con el 

lilercado y está inte~ado por comerciantes musulmanco, que pe-
• {14) 

eeen una re mas pura. -Alrededor de la estructura comercial, 

el· mercado, fue donde las instituciones sociales del islam 

crecieron en Indonesia. Alrededor de ella cristalizó la comu-
( 15) 

·biÜllÜ i1t1'8.Í.ca en el sentido propio del término,~·" 

Desde luego, esta clasi.ficac.1.Ón no es tajante. sino 

muy general; pero es sumamente Útil para distinguir el grado 

de penetración de la religión en los diversos grupos sociales. 

En. un hombre de la aldea existen clcmcntoo islámicos muy impor

tantes. Por ejemplo, un campesino puede estar calculando aus

picios favorables de acuerdo con el sistema numérico javanés 

y, al mismo. tiempo, observando eJ. mes del Ramadán. 

puede n1'.irmar 0 sin temor a equivocarse. que empezar~n a exis

tir desde que se inició la di.fusión del islam y muy probable

. mente resultaban mucho más marcadas que hoy en dÍa. 

La penetración dispareja del islam en Indonesia contri

buyó a que se generaran tensionea·en la sociedad. Y se puede 

habJ!ar de una oposición entre loa religiosos más .fervientes 

y l.os que conaer;aban más tradiciones preislámicas. Pero·, en 

genera1 0 ai haber dominado en el Archipi~lago un islam popu

lar tolerante, las diferentes tendencias religiosas no llega-

.. ron a ser de oposición abierta entre loa grupos que poseían. 
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diferentes en.foques de la misma religión. El anatgonismo 11e

garía a ser más fuerte con la penetración de un islam m~s puro 

durante el siglo XIX y XX. 

, Ei lsl.am. ¿~ religión que ~ & desarrollo artlatico? 

.· · Un aspecto que llama la atención en Indonesia ea que las gran

'des. creaciones artleticas, _principalmente arquitectóni~aa y es

·:·cuitóricas, corresponden al gran florecimiento de la cul.tura 

· ,~e inf]_uencia india, y l.a cultura islamizada no .t"tie capaz de 

crear,·a pesar <le l.a riqueza y esplendor de J.os Estados coste-

ros dedicados.al. comercio, obras equiparables a ~stas. IncLuso 

se ha llegado a hablar de la atrofia de l.as artes visuales con 

el florecimiento del isl.am en La región, aunque se reconoce el 
(16) 

enriquecimiento l.iterario con material.es árabes y persas. 

Ante esto no se puede argüir que la simplicidad y aus

teridad de la rel.igiÓn no permiten un desarrollo notable de 

l.as artes viau¡;il.es, pues basta con hacer un recuento de l.a ar,-

. qui tectura musul.mana esparcida por buen parte del mundo para in

val.1.dar esto. Lo que puede haber pasado es que, aunque parezca una t 

sis histórica poco científica, los árabes llegaron demasiado 

:.tarde a .Indonesia y ante la grandeza de la cultura que encontra

·ron' ·no fueron capaces de crear obras de arte que, corres--. 

pendiendo a su visión del mundo, se atrevieran a retar las. crea

c{ones existentes. :i,;n cambio, para citar un ejemplo. aunque 

tal ve·z el. más sobresaliente, en el caso de Espafia, 1os moros 
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encontraron un arte incipiente, el románico, al cual engrande

cieron e hicieron florecer hasta sus Últimas consecuencias. 

El caso de la arquitectura sirve para reafirmar la 

tesis de.Geertz de que el islam no fue capaz de crear una nue

va cultura en Indonesia. sino simplemente de apropiarse de una, 

que. además, se podría ar1.adir, lea inspiró demasiado respeto 

para atreverse a desafiarla. 

Pero hay otra posible explicación. Ya hemos visto ( ca-· 

p!tuJ.o III. p. 56 ) que Srivijaya, el primer gran imperio con 

inf1uencias indias basado en el comercio que floreció en el 

Archipiélago, no dejó evidPn~iae mate=ia1c;:; compa:caul~s a las 

de 1os Estados interiores, como son loe tempios de Borobudur 

o de Prambanan. 

-Para George Coedes esto se debió a que sus soberanos 

estaban demasiado ocupados en el comercio y no tenían tiempo 
(1-1) 

para mandar erigir construcciones grandiosas. Tomada literal-

mente, evidentemente esta explicación resulta demasiado inge

nua y simplista, y sería ocioso tratar de rebatirla• Lo que 

~.ta.). vez trata de indicar Coed~A .,., 1 A f~l ~:? de !.:i-t:;:::é;:; . .:1<. un 

Estado baAado en el comercio por las obras monumentales de gran 

·refinamiento. 

E1 sentido práctico y más igualitario ya se podía obeer-

. var en Srivijaya. Las grandes construcciones eran parte del 

fundamento de los Estados fuertemente jerarquizados, ya que 

serv!an para exhibir J.a superioridad del príncipe y de su cor

te, y en parte eran resuitado de su deseo de trascender su épo

ca. En cambio, para los soberanos de los Estados comerciales, 

que basaban au poder en e1 dominio del mercado, estas muestras 
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· .. de grandeza les eran ajenas. 

As!. igua1mente se puede argüir que los.su~tanes de 

Estados musul.manes no tenían el menor interés en erigir 

·obras de . arte rrionumetales ec¡uiparablea a las de los principa-. 

que les·. precedieron. 
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CAPITULO VII 

INDONESIA CAE BAJO EL COLONIALISMO HOLANDES 

Durante e1 aig1o XVI e1 comercio y 1a navegación europeas, es-

· pecia1mente en e1 Bál.tico, experimentaron un rápido aumento, 

y a.principios de1 sig1o.XVII Ta capacidad de expansión por 

de 1a navegación de Europa noroccidenta1, principa1men-

te de Holanda e Inglaterra, superó a 1a de 1a ?en!üsu1a Ibéri-
( 1) . 
ca •.. Esto dio como resu1 tado excedentes de capi ta1 que fueron 

uti1:!.zados para iniciar nuevas empresas comercj.a1es. 

Además, en 1580 Espafia y Portuga1 quedaron tempora1men

te unidos, y el monarca espafio1, Fe1ipe II, cerró 1os puertos 

iberos a 1a navegación y, en 1594, excluyó a 1os ho1andeses 
(2) 

y a ·1os bri tánj.ooa del comercio de las especias de Lisboa. Es'.".' 

tos dos pueblos, que obtenían las especias en este puerto pa

ra distribuJ.r1as en Europa, no pudieron continuar este comer

cio, lo que dio la ocasión pera que emprendieran viajes a las 

.zonas }lroduct•ras de especias. 

·A1~nos holandeses habían tomado parte en expediciones 

.portuguesas, como por ejemplo J.H. van Linschoten, quien habla 

. . . 

trabajado diez ail.os con los portugueses. Este joven publicó 

mapas y las rutas de navegación con instrucciones precisas, 

que ayudaron a los holandeses en sus primeros viajes al Archi-
• . . . . (3) 

pielago Indonesio. 

La. primera eXJlediciÓn holandesa, que llegó a Java en 

1596, demostró que era posible obtener las especias de las 
. (4) 

fuentes de abasto, sin tener que recurrir a intermediarioa. 

Después de loa primeros viajes, viene un auge de la 
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navegación holanaesa en competencia con ~os ing~eses, que tam-. 

bién tratan de obtener directamente los beneficios de este co

mercio. Durante esta etapa casi no quedó puerto importante del 

Sureste de Asia que no fuera visitado por los holandeses. 

El interés de los holandeses radicaba exclusivamente 

en el comercio y no en la conquista de nuevos territorios. De

seaban romper el semimonopolio de los portugueses en las rutas 

del· comercio de las especias, para lo cual se vieron enfrenta

dos a loe ingleses, que perseguían los mismos fines. Querían 

obtener beneficios de sus inversiones, y una conquista y uu 

dominio.eenerali~ados habr!en :!.f'ectado en fer=:~ ~d~crn~ 13s 

ganancias, debido al incremento en el costo de la administra

ción. Sin embargo, pronto intervinieron en los asuntos de los 

gobiernos del Archipiélago, a fin de crear condiciones estables 

para su comercio y de acabar con la creciente oposición hacia 

sus actividades. 

A diferencia de los portugueses y los espafioles, no 

eétaban interesados en la conversión al cristianismo de los 

la cristiandad no fue un objetivo, de modo que el islam nun

ca fue atacado. 

La competencia entra las· diversas compafl.Ías. navieras 

holandesas no facilitaba en absoluto el dominio del comercio 

sobre los portugueses y los ingleses por lo queJen 1602, si-

guiando el modelo de la compafiÍa inglesa, fundada dos afias an

:t;es, se creó la Compañía Unida de las Indias Orientales 
- (5) 

~{Veerenigde Oost~ndische Compagnie-VOC). 

El método de la Compañía, la cual pronto predominó sobre 
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sus rivales portugueses e tng}eses; t'ue el de celebrar tra-

tados con .Los gooernantes nativos a fin de que se le entrega-
(b) 

ra en exc.lusiva e.L producto cosechado en sus dominios. Para 

esto, fundaba factorías y pagaoa por los productos entregados, 

Y: en algunos .Lugares manten!.a .fuerzas armadas. No trató ele in-

· :tervenir directamente en la producción y en .la administraci6n 

· de los territorios aeo1e10 a .Los enormes gastos que esto impJ.i

caoa y preririÓ dejar a J.os gobernantes en c.l mando. e.I.'ectivo 

de sus distritos. 

Teniendo en.cuenta es'Ca manera de comerciar, no resul;;. 

convincente J.a descripción que hace van Leur ae ios métodos 

mercantiles de la primera etapa ele J.os holandeses en la regi~n, 

que, segÚn él, se adaptaron al modelo tradiciona.L. As!, nos 

dice que 

Comerciaban en .Los numerosos centros que existían 
en toao e.L Archipiélago, a.L igual. que J.oa comercian
tes orienta.Les y en .Las mismas cone11ciones : .Le com
praban e.L clavo a.l oran~ kaaa amboinés en su casa, 
en .Las os.lanzas del nob e, el. r::ismo modo que .lo ha-
cían .Los comerciani:es javaneses ••• «n. .. 

Y bas~ndose en .la ex.is.tencia de un moda.lo general de 

com.ercio respetuoso de las costumbres nativas y que no inter

fiere en el mercado tradicional, van Leur sosi:iene la tesis 

de que durante .Los siglos XVII y XVIII .los no.Landeses no soca

varon .La autonomía de la historia ae Indonesia, y su interven-
(B) 

ciÓn sólo tuvo consecuencias peri.féricas. Tesis que también 
(9) 

defiende John R.W. Soail. 

No obstante, el nuevo comercio, respaldado por un gran 

capital y con un ai"án de monopolizar la producción y para el 

cual .Se. pod:l:an ejercer fuertes presiones, produjo paulatina

mente cambios notables en el comercio de la región y, al mis-
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mo tiempo, en la política. 

La presión política sobre los Estados del Archipiélago 

se dejÓ_sentir a partir de los primeros tratados que se cele

braron con los gobernantes nativos. El primero de éstos se acor

d6 con un jefe de Amboina, el cual permitió a los holandeses 

erigir' una factoría y . prometió entregarles to/do el clavo que 
. . (10) 

ac produjera all!. 

La intervención de la Compai'í!a en la política interna 

fue cada vez mayor, al tomar parte en las luchas dinásticas 

y a1 imponer v:asall.ajes, y en Java, en donde establecieron BU 

. centro de operaciones en Batavia ( actual Jakarta); al apropiar'- · 

a~ de territorios hasta quedar como heredera del. poder de Ma

taram · y de Banten. 

·Sin embargo, la rivalidad entre los europeos por el 

dominio del Sureste de Asia resultó hasta cierto punto ven

tajosa para l.os indonesios durante l.os primeros ai'íos, ya que 

pudieron obtener bueños precios por sus productos. 

Final.mente los portugueses :f'ueron expulsados de las 

l'lol.ucas y <le Me.Laca'. ·en 1641; pero l.a lucha entre· holandeses. 

e ingleses se prolongó durante muchos. afios. En 1684 los holan-

· deses iograrqn echar a los ingleP.eB de Java, y estos Últimos 

fundaron eu centro dé operaciones en Bankul.en, en la.costa 
(11) 

occidental de Sumatra, donde permanecieron hasta 1824. 

Por el afán de los holandeses de dominar el comercio 

de la región, sus relaciones con loa nativos no fueron armo-. 

niosas, a pesar de que inicialmente, en general, los indo-

nesios los recibieron bien, porque pensaban que los podían 

ayud'ar a acabar con el dominio comercial de los portugueses. 

Los holandeses llegaron a dominar el comercio y el Ár-
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chipiélago sólo después de sofocar continuas revueltas, y en 

ocasiones guerras di.fÍciles y prolongadas contra los nativos. 1 

Una· de las causas de los déficits que padecieron los holan-

desee durante diversas etapas de su dominio ~n esta región 

fue la enorme cantidad de dinero que tenfan que invertir en 

.armamentos y soldados para acabar con las rebeliones. 

En Lonthor ( islas Banda), por ejemplo, la Compañia 

1.ogr6 echar al.os ingl.eses en 1621,pero encontr.S gran oposición 

por parte de l.a poblaci.Sn. Ante la revuelta generalizada, cien-

clavizados. Otros tantos fueron ojecutados y miles murieron 

de hambre en las montañas. En Ceram, en las Mol.ucas, se apl.i
( 12 J 

caron medidas similares. 

Hacia J.t>~u 1.a CompafiÍa obtenía enormes ganañcias, 

y· el éxito comercial de los holandeses y su triunfo sobre los 

··ingleses sentó las bases para el surgimiento de un gran impe

rio comercial, que gradual.mente .fue convirtiéndose en territo

rial. 

La Compaf.fa fue heredando paulatinamente la autoridad 

de los príncipes, en gran parte debido a la decadencia de los 

Estados nativos, y .fue creando una nueva .fuerza· política den

tro del orden general existente. Principalmente mediante la 

intervención en las luchas dinásticas, apoyando a cualquiera 

de los contendientes si esto podía producir algÚn privilegio 

económico, hacia fines del siglo ~IIII la Compañía práctica

mente tenía toda Java bajo su poder. :::.n el resto del J,rchipié

lago su Único interés seguía siendo el control del comercio, 

no el establecimiento de un irnperio,üna excepción ~ueron las 
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Nol.ucas y las Banda, en donde en Ternate y Amboina, los privi

l.egios de comercio fueron gradualmente convertidos en cont.L·o.L 
(13) 

pol.Ítico ef'ectivo. 

Inicialmente, como ya vimos, la co~pañia estableció 

factorías, desde donde controlaba la recolección de sus produc-. 

toe. Pero a principios del siglo Y.VIII en Java ce agregó a J.a 

mera recolección el. sistema de entregas for?.adas para el cul.tivo 

de1 ca1'é. El. campesino estaba obligado a cultivar cierta canti

dad de árbol.es y a entregar J.a cosecha a J.a Compaii{a a w1 pre.; 

c!c :!jado ~or 6l.l.tt. As{, el campesino qued6 a merced de la ma

nJ.pul.aoiÓn del. comercio del café por parte de la compaf1.Ía, la 

cual. cambiaba f'recuentemente las cantidades requeridas del produc
( 14) 

~o, a fin de mantener un precio.al.to en J.os mercados europeos. 

En Java los hol.andeses en general dejaron a loe gobernan

tes indígenas en sus puestos, con libertad para administrar 

sus distritos, desde luego, sÓJ.o en J.os aspectos que no afectaran 

· -,~ !.!! "ccc.::.c=!::. d.c l~ :::~wp~..f¿¡. ~.:.o 501,)~l:J1c:au"t::t;;, a los que ~e oe-

" .no~inÓ ·regentes, eran los encargados de ver que los campesinos 

indonesios sembraran y entregaran las cantidades requeridas 

para la exportación. No tenían ningÚn poder para negociar pre

cios con J.a compaii!a; ésta fijaba el valor de los productos 

y determinaba J.a cantidad y la clase de productos requeridos. 

Este· sometimiento de J.os gobernantes nativos a los holandeses 

debilitó notablemente el respeto que se les profesaba. 

como ya dijimos, la expansión y el dominio de los ho-

1.andeses en el Sureste de Asia no se llevó a cabo sin oposición, 

y en algunos lugares ,;ata :fue constante y en o'casícmes .feroz, sobre 

todo por parte de los Estados más poderosos y de los Estados 
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en que el islrun hab!a arraigado con gran fucrna, come es el 

caso de Aceh, en el !toreste de Sumatra, que destacaba por ser 

un· centro de difusión y de ·estudio del islam. 

En un principio los holandeses lograron concertar nu

.. merosos acuerdos comercial.es con los =stados indonesios¡ pero 

a medida que su comercio mostró más abiertamente su rapacidad¡ 

esto es, 
. , 
trato de monopolizar los productos de la región, pa

obligando a cultivar ciertos productos, los 

d!'ll·Arcbipiélago reaccion,;.ron ea su cuntre1. 

Ante 'la amenf.IZ~ ~e la dominación holandesa, la reacción 

de 1os indonesioe tuvo dos facetas: por un lado, se atacaron 

sus establecimientos, algunos fortificados, a fin de expulsar 

a estos europeos de la zona o por lo menas debilitarlos; por 

.otro lado, se emprendió la difusión de un islam más o~todo-

xo, principalmente por parte del grupo santri ( representado 

por los comerciantes), en buena-parte por· constituir esta' reli

gión un rasgo cultural propio de los nativos, en oposición aJ. 

cristianismo de los europeos. 

Con el au¡¡¡ento de la explotación holandesa y con su 

política de ··comprar barato y vender caro00

, los indonesios se 

· empobrecían. El. cambio de amo no sólo no acarreaba bienestar;, 

sino que producía pobreza. Esto, desde luego, era un :f"actor 

decisivo para que un jefe rebelde encontrara una amplia 

. respuesta al combatir. a 1os holandeses • 

Los 1evantaniientos y 1as guerras que constantemente 

e'stall.a:ban en diversos lugares del ;\rchipiÓl.ago eran causa

das por la arrogancia holandesa, que provoc6 pérdida de digni.;.. 

dad y de pod~r en e1 caso de muchos gobernantes nativos, y ma-
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1estar en el reato de la población. Sin embargo, buena parte 

de estas luchas toman \UL carácter religioso, y algunas se con

vierten en verdaderas guerras santas contra los ini'ieles ho

landeses. As!, estas rebeliones, nacidas de la derensa de los 

intereses de los nativos y del intento de recuperar su autono

m!a, fueron sacralizadas, de modo que no aÓ1o eran luchas jus

tas, sino que adquirieron carácter divino y, por tanto, obli

gatorio ( la guerra santa- yijad-~era una obligación dentro 

del islam). Las ventajas que esto acarreaba son evidentes : 

además de estar peleando por su supervivencia como comunidad 

-indel>endiente-. se contaba con ei e.poyo di~.ino y con 1a garan-

t!a del paraíso en caso de muerte en batalla. 

En las Mo1ucas, en 1650, se desencadenaron numerosas 

revue1tás por el descontento originado a causa de la políti

ca adoptada por la CompafiÍa de excluir a todos los competi

dores de la zona y de adquirir loa.productos a precios bajos. 

PBra esto, se decidió que la producción de clavo debería ser 

exclusiva de Amboina y de las islas vecinas; la nuez moscada 

y el .macís, de las Banda; en el reato riP 1A ~~ne ~e dc~cr!:::.::. 

cortar todos loe árboles. A~Í, en las Malucas se destruyeron 

todos los árboles de clavo, y las rebeliones provocadas por 

esta medida rueron sorocadas sólo después de seis años, en . 

1656, a1 arrestar al sultán de Ternate, Mandar Shah, y depor

tarlo a Batavia. A la gente se le obligó a sembrar arroz; pe

ro como la producción era baja, tenía que comprar una buena 

cantidad a los holandeses a precios que no podía pagar. El re

su1 tado rue la aparición de una gran miseria en estas isias 
( 15) 

· que habían gozado de un comercio próspero. 
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Makasar, .en el Sur de célebes, a pesar de los intentos 

holandeses, no se sometió a ellos. Hassan Udin, su sultán, ante 

ur;-,_ posible ataque holandés .t'ortificÓ la ciudad y obtuvo armas de 

otros europeos que comerciaban allí. :En 1606 los holandeses captu-

raron uno de loo fuertes de 11akaoar, y el sultán nceptÓlns 

_exigencias comerciales de loo holandeses, aunque no las cumplió • 

. ::Wrc hasta 1667 , sesentaiún aftos después, los holandeses J.o,-
(16) 

graron someter a Uassan Udin. ;:· 
La destrucción del comercio nativo aumentó enorraemen

-. te 1::-. pir.:;.teria. ;. raíz <te la derrota de .Makasar, cobra impor

tancia Done, en el Sur de célebes, como centro de piratería. 

Desde el sigl.o XVII sus habitantes habían comenz~do a practicar la 

rapifia ·en las costas de Java,de Suroatra y de la Península 

l1al.aya, y durante el siglo XVIIl atacaban J.as posesiones y em

barcaciones de la :::oiq>ef1.!a. 

Pero no eran los únicos grupoo dedicados .a esta acti

vidad; durante la segunda mitad del sigl.o XVIII bab{á importan-

·_t.-:;"!!: .b:::::c:':: ;¡;i::.::.t.::.ü •m :Cobe.Lo, costa norte de Hál.inahéra, en las 
. . 

·:c1e:las. cercanas a Hueva Guinea y en las islas Sul.u:. Los piratas. 

·de.1as.Su1u eran los más destacados; sus .i'lotas atacaban J.aa . : .- - . ~ 

lll~s·.grandes embarcaciones holandesas, y a fines del aiel.o XVIII 
(17) 

· e.stabl.eci.eron una base en la punta sur de Sumatra. 

Además de las. innumerables rebeliones que estallaron 

en. el. .A.rchilliélago y del aUlllon.to de la pirater!a, loo :;:;atados 

que presentaron una oposición más or~izada centra los.hól.añde

ses .i'ueron i-:ato:ram y Banf;en, los princi¡>a.J.es suJ.tanatos de Ja

,va, y Aceh, en Sumatr.a. 

Con el sul tún Agung ( 1613-1645), !•:atararn llevó a la 
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cwnbre de1 poder a su ::::atado. Durante su reinado J.a mayor parte 

de Java . central y oriental. estaban bajo ou dominio; casi to

das ias ricas ciudades estado de la costa i;orte estaban suje

tas a Mata:ra:m.En Java occidental el sul.tanato de Ceribon tam

bi~n se convirtió en su vasallo. La intención de AGUilC era re

vivir la gran fuerza de Najapühit. Los únicos F,atado::: javane

ses independi~ntes eran Ba1runbanc;an, ele peca extensión .terri

~o~iai, -situado al úricnte de 1a isla, Banten,_ en e1 Ccciden-
, ('18) _te,y Surabaya, en la region central.. 

Los objetivos inmediatos de Aem>..g eran. Banten y Stira.:.. 

· .ba;ya • .Pidi6 ayuda a l.os holandeses para atacar estos dos Esta

dos• pero ante 1a negativa de Bi:.tevia trató de orgeu~iza.r una 

coali~i6n de Estados javaneses para ~xpu1sar a los ho1andeaes 

de J:a· is1a. Banten se a1iÓ a Mataram para sitiar Batavia en 1627; 

'pero no tuvieron éxito. Agung intentó nuevamente t~::iar la ciu-
(19) 

dad en 1629; pero voliÓ a fracasar. 

Ante l.a de=ota frente a los holm1~e::?c::; y t.,niendo en 

co;;;ri.¡;a J.a superioridad técnica de éstori _en J.as batal1as, Agung 

cambió de política : abandonó los ataques contra Batavia y se 

concentró en l.a di:rusión del islam en las zonas superí"icialmen• 

te convertidas y en el sometimiento de otros Bstados. 

- Agung era un ferviente musulmán y se dedicó a ampliar. 

sus relaciones con loa :~atados musulmanes-de Arabia ·Y .a ·Q'i:fun

_dir la actividad misionera, que se vio favorecida por el ápo

yc Úabe. 

Los peregrinos que habían estado en la Neco. trataron 

de difundir una fe más ortodoxa en J.oa erupos que, a pesar <le 
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conaiderarse o sí mismos musulmanes, todavía conservaban muchas 
(20) 

creencias preisl.ámicas. 

Además, en 1639 Agung con~uistó Balambangnn, que oe 

hnb!a resistido a convertirse al íolam, y deportó a gran par

te de su pobl.ación. Tambí~~ proclamó la guerra santa contra 

. :Ba1i¡ pero esta isl.a hinduísta 1.oc;ró resistir los ataques y 
.. (21) 

.mantuvo su independencia • 

.Al. mismo tiempo, ,\gu.~G trataba de impedir que l.oo bo

i'andeses obtuvieran arroz en suo dominios y atacaba 1.as embar

.·~ caciones e intentaba obstrUir su comorc.io en la costa Norte 

'}!e .r::i.v:::.. sus llo¡¡¡bres useainabnn holandeses e intrigaban con 

l.os ingl.eses. 

La oposición de Motaram no terminó haota J.a muerte de 

ABUDg, aunque resurGiÓ en l.674. En este aho tm pr!ncip~ madu

~~s, !L'runyoyo, que se dec!a dooccndionte de :ta .familia de Na

japahit, encabezó una rebol.iÓn, que tuvo gran cantidad de so

guidores1 contra J..manglturat I, eJ. ouceoor de ,;.gung, odiado por 

1.a pob1nci6n a cnuo~ de su oruol.dad. J..ntanGlturat I hab{n col.e-

buenos t~rtilillos con ellos. 

Despu~a de tornar :n:ediri, '.iXunyoyo atacó Mataram,en donde 

muriÓ Aman13kurat 0 i>U sucesor, !~dipnti ;.nor., depend{;:: cor:iplctn

rn.e11te de loo holnndeseo. -:ntreeó a ~otos vnotoo torr;t torios 

al. Si.ir de natavic y el distrito de ;~enar<lnt,, n.clcmáo do otorgarles 

·irnportanteo concesionco comercinlen y de pro1~:e ter1os pacur to

"dos 1.os gastos de guerra. 

'.:,os holcndcscc pudieron to1·.r.r ;·cdir..i y :.dipatl :.nom 

rue col:-onado como l .. rnang1tur¡·lt :r.r }JOr ~.:lJ..-.::;. . ~-ero nÓl,o 
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Banten, que se había logrado mantener independiente 

de r-:ntaram, también presenté> serios problemas para los ho-

lnndeses. su sult&n, Abul:fatah, tratéí de evitar la injerencia 

de los holandeses en el comercio local para que su Estado vol

viera a ser préíspero nuevamente. 

Abul:fatah hoetilizéÍ a los holandeses hasta que, en 1659, 

~stos .. sitiaron su capital y lo obligaron a hacer la paz. Pero 

· el sÚl.tán se dedic6 a promover el comercio con los ingleses. y 

- . :· · rran:ceses y logró que l3anten adquiriera importnncia. Sus barcos 

V1ajában a Filipinas, a Nacaci, a Dengala y a Persia. ::-;.1 Rultán 

trntéí de establecer relaciones con Turquía, el principal poder 

musul.IJ5n de la época. Mercaderes órabes, indios y chinos lle-
(23) 

gaban a sus puertos. 

El hostigamiento por parte de Banten termin6 con el 

golpe de Estado dado p9r ~l hijo del sultán, que se soruetiéí 
. l24¡ 

n los holandeses en lD82. 

El sultán y la corte de BantenhabÍan estado en estre
f?r:.' 

cha·rel.ac1ón oon ln Heca y recibían muchos eruditos musul1~rui.és, 

k1 imposición de los holandeses sobre Mataram y :Ban

ten provocéí que muchos musulmanes tomaran las armas en de:f en

sa de su religiéín contra los infieles holandeses, y el movimien-

. to de oposición hacia los e~anjeros 

Archipi~lago. 

se extendió por el 

Ln esa época surgi6 una rebeliéÍn importante contra los 

holandeses en ei Sur de Batavia, encabezada por Suropati, un 

esclavo balinés que viv!a en Datavia, Guropati, que fundÓ_un 

Estado indepc~dicnte cerca de esa ciudad, recibió el apoyo del 
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aul.tán de J•\ataram, .Amangkurat III, hijo de Amangkurat II, que 

habla subido al. trono en 1703. La lucha contra los holandeses 

se prolongó por m&s de dieciséis afias y no terminó hasta 1719, 

alio:.en que .fueron exterminados los simpatizantes de.1a rebel.:l.Ón, 

desÍiu6s de haber matado a Suropati y deportado al. sul.t&n y a 
·- - (:?6) 

au .· .ramilia a Ceilán. 

' .... Ja·!!!!!!· !!.212!: ~ m ~ antiholandesas 

· · .11.l., qucdnr diaucl. tn · J.n compaii!n0 en 1799. en uno de l.os proce

aos colateral.es de l.a Revol.uciÓn Francesa, se inicia un gobier

~o centralizado, con di.visiones administrativas, en que los 

gobernantes nativos pasan a ser funcionarios a suel.do, ya sin 
(27) 

1as l.ibertades y prerrogativas dignas de su cargo. 

-~ 1830 se introduce el llamado aiatema de cultivo en 

Jnva, que· es'!;ablec!a que el quinto del producto de la tierra 

·del campesino .fuera entregado a l.os holandeses en lugar de pa-
' ·. (26) . ', • 

gar impuestos, l.o que en realidad era una version más formal 

del sistema de entregaa · forzadas .• 

El sistema de cultivo produjo pobreza y explotación. 

' ·_zl qu-';nto de la producci·ón comúnmente se convertía en la mi-· 

tad o incluso en todo lo cosechado. Adem~s, cuando se r~quer1a 
. . . . 

dinero, aparte de la.a cosechas, 
. • (29) 

, ia· poseeion de la tierra. _ 

más se_ cobraban impuestos por 

EJ. año de 1830, en que se emprende este programa ma

sivo de cultivo forzado, puede considerarse como el inicio 

del.moderno imperialismo hol.andés en Indonesia, provocado en 

buena medida por la gran demanda europea de los productos del 

sureste de Asia. 
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En esta época ee estableoen las baaea de una econom!a 

moderna sobre una cultura que no la bab!a asimilado en sus ra!

ces. Aparecen los grandes monumentos del colonialismo: ca:rre
(30 ) 

"teras, v!as :ferroviarias, puertos, bancos. 

En el siglo XIX los indonesios se vieron confrontados 

con un mundo occidental de una cultura diferente, sustentada 

por un poder superior, frente al cual tuvieron que someterse. 

"Para ellos era di:f'Ícil competir con la nueva teonolcig{a, que 

constituía la base del poder europeo. Además, esta fuerza es

taba"respa1dada por enormes capitales acumulados en los proce

sos de induatria1izaci6n, que era imposible reunir en los Es

tados nativos decadentes, sometidos, desunidos y empobrecidos. 

~~ata el siglo XVIII la sociedad indonesia había sido 

capáz de enfrentar ln llegada de los europeos con gran digni

dad, nacida del respeto y se[:;Uridad que sentían por su propia 

cultura. Los europeos fueron vistos como un grupo más de comer

ciantes que llegaban en busca de sus productos. 

Al tratar de imponer nuevas normas comerciales, como 

la exclusividad de la compra de productos, y 1 sobre todo,al tra

tar de someter a los nativos, fueron rechazados y atacados. 

Culturalmente, hasta el siglo XIX los holandeses no 

trataron de imponerse, y, por otro lado, los indonesios tam

poco se sintieron atra!dos por la cultura de los europeos. 

Se puede decir que con el establecimiento de los holan

deses en Indonesia empieza a surgir una dicotomía en la eco

nom!a: por un lado, el cultivo en manos de los indonesios y, 

por otro, la compra de las cosechas y el mercado de e;cporta

ción1en manos de los europeos. :;;:sto dio como resultado la ex

clusión de la clase comerciante nativa de la economía interna-
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t . "d des quedaron co-~.i.·nadas única-cional, por lo que sus ac·.i.vi a ...... 

mente ai comercio interno, c1 cual. bab!a disminuido debido a 

la pobreza de 10 pob1ación. Además, 1os chinos, recientemente 

inmig:rados, lograron tener un pcpel dominante, en porte propi

ciado por los holandeses, que 1os convirtieron en suo interlo-

cutores. 

Bata exclusión de los indonesios del comercio interna

. cionaJ. explica en buena parte J.a pérdido de poder de 1os Ji:sta-

.dos comerciales básicamente musulmanes - y la decadencia en 

. que :en-traron en un periodo re1ativanwnt:"' corte. 

Al mismo tiempo, en el siglo XIX la ortodoxia musulma

.na experimentó un renacimiento. Este fenómeno, que se genera

lizó en los países árabes encontró suelo fértil en el Archipié

lago, sobre todo entre 1os musulmanes menos sincretistas. 

El islam ortodoxo en esta época fue di~undido en par-

(31) . . 
te por inmigrantes de Jadramaut, algunos de loa cuales contra- ··¡ 

· jeron matrimonio con personas de lo realeza indonebj'.a; ( Jadra- , > 
maut y el P.rcbipiélago estabAn '-1!!:!.:!:::::; ¡;.:.r w1 .importante comercio,· 

·que dejó mestizaje en emb3o re~ioncs). Y esta nueva corriente 

ortodoxa se vio favorecida por la expansión del malayo como 11!!
E ~ en 1.r. época 003.onial. Además, J.a intcnsif'icaciÓn 

de 1a difusión del is1am ortodoxo atunentó después de 1850, con 

J.os buques de vapor, J.os trenes y él CanaJ. de Sucz, que contri

buyeron a acercar a J.os países musulmanes y a las corrientes 

_reli¡;:iosas. 

De especial importancia para la revitalización de1 iaJ.am 

fueron 1as ensefianzas de J.a secta wajabi,de Arabia de1 Sur 
p2) 

que se extendieron en los principaJ.es Estados del. Archipiélago. 
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El wajabiomo, creado por Mujammad ibn Abd al-Wajab 

( c. 1703"".1791), era una secta belicosa que predicaba uri regre

so a 1a pureza de la fe y al Corán. Además, se proponía mante

ner la ortodoxia revivida, limpiándola de creencias y prácti-
• (33) ! . . 

ces presilamicas. Se opon a al. racionalismo y al. derecho de 

la "comunidad de formular juicios por anal.og!á a lo estableci

·do en el Corán~- esto es, era contrario al llamado consenso en
-\34) 

tre los creyentes. 

Durante esta epoca Java :fue escenario de continuas gue

rras provocadas por di versas causas inmediatas. La. Úl. time.e· gran 

guerra contra los holandeses en esta isla tuvo lugar entre l.825 

y 1830. 

La causa principal de esta lucha fue el. descontento, 

sobre todo en Yogyakarta, por la cancel.ación de los contratos 

en que los nativos arrendaban tierras a los europeos. En l.822 

el gobernador de las Indias Oriental.es había permitido que los 

holandeses adquirieran tierras en arriendo de los Estados na

tivos. Con estos contratos los europeos no sólo obtPn{P"!" ·.el 

derecho de usar el suelo, sino que pasaban e ser patrones de 

lós cultivadores; pero dos años más tarde se anuló esta medi

da. La mayor parte de los contratos eran a largo plazo, y los 

nativos habían recibido grandes sumas como adelanto. con la su

presión de los contratos, ee vieron obligados a devolver las 

cantidades entregadas, y muchos de los jefes tuvieron que pre

sionar a los cultivadores para obtenerlas, lo que produjo gran 
. . (35) 

descontento contra el gobierno. 

El descontento generalizado fue encuazado y d:irtgido 

por un príncipe de la casa real de Yogyakarta, Diponegoro, 

enemigo de los holandeses. 
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.L:ste pr!ncipe era muy piadoso y se consideraba jc~e 

religioso de Java. l•:uchos ji;v;;:neses l.o ve!an como un ~. o 

elee;ido de Alá, CO!'.IO un majdi , para l.iberarl.os de los i~ie

les Y , por l.o_ tanto, tuvo muchos seguidores. 

Diponégoro y su gente se fueron a las montañas y apA

recieron en.Yogyakart:::. con una :t'uerza poderosa. La pobl.aciÓn 

los a¡ioy6, y tuvo lugar una ~asacre de europeos y de chinos. 

Diponeeoro empleó la táctica de las BUerrillas, y a 

pesar de que los holandeses obtuvieron refuerzos, no :p-~e~e~ 

-ron denoterl.ó. :rara oponerse a él., los holandeses entabl.ecie

ron un sistema de centros armados en l.os territorios reoupera

oua1es estabrui unidos por buenos caminos. Con esto 

lograron ir sofocando las revueltas. 
:..e 

Ante el. debilitamiento de sus ~uerzas armadas, las hambrU~ 

nas y los brotes de cÓl.era, en 1830 Diponegoro negoció l.a paz 

con l.os hol.andeses, pero como ae·· negó a renunciar al. t!tu1o 

.de sultán y prc+tector de1 ialam. fuP e?Z.~i¡¡;!;;. ... ;.,a1<:asar, don-
- fTr"' 

~ió eO: 1M5! 
Bastin y Bcnda piensan que el wajabismo puede haber 

gue=a, y afirman que ~s ulama fueron de-
·(37~ 

en eu organización y desencadenamiento. 

liada 1870 se empieza a abandonar el. sistema de cul.ti-. 

y a aplicarse .una po1Íticu liberal en el. sentido cl.ñeico. 

J..aiseez·~: se permite al.os empresarios privados adqui

rir:ti~rraá' de l.oa indonesios en arriendo; el. comercio privado 

empieza a progresar y nace el sistema de pl.antaciones 0 desti-

--- ... >¡ ., 
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nado a la producción agro-industrial. 
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!·:ata nueva polÍ ti ca excluía todavía más a J,os indc.ne

eios del contacto directo con el comercio exterior. 

Dajo el eistcma liberal, las fuerzas de cambio se acen

tuaron. Por la construcción de fábricas de empaque, muchas per

sónae abandonaron las aldeas y se marcharon a las ciudades. En 

algunas 6reas 1as aldeas entraron .por primera vez en la Órbi

ta de la economía de mercado. En el intervalo1 los aristócratas 

indonesios continuaron siendo empleados en los niveles más ba-
(39) 

jos de la administración, oon poco poder. 

En este época tuvo lugar la guerra máe prolongada con

tra los holandeses. la de Aceh, que empezó en 1873 y no fina

lizó hasta 1908; esto es, abarcó treinta y cinco afios. 

·Aceh, en la periferia del Arcbipiélaeo, había sido un 

enemigo implacable de los portugueses. Durante el siglo XVII, 

bajo el sultán Iskandar, se había convertido en un Estado po

deroso,que dominaba la mayor parte de Sumatra. Después de la 

estaba dividido en varios cotadoa prácticamente independientes. 

Los ingresoe principalee de Aceh provenían de los impuestos 

de los pue.rtos~ además, era un centro importante de pimienta 
. (40, 

y de piratería. 

:.;;n Aceh el wajabismo, que cooo ya vimos era una secta 

r!gida y bel.icosa, tuvo gran influencia. Y en 1803 : este Estado 

diriei~ una guerra eanta wajabista contra los minangkabaus 

del sur de Sumatrn, superficialmente islamizados y que conser

vaban un derecho de tipo matriarcal, y contra J.os batalrn del 

interior de la isla, que eran paganos. 3ata lucha wajabi,cono-
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cida como la .. guerra de los ;padri- ( del portugués padres o sa

cerdotes, re~iriéndose a los ~ ), pretendía cortar de tajo 

el CU..Lto a los santos ) a las .im5genes, el consumo del alcohol 
.. d - (41 d • y otro~ esmanes. A emas de asesinar a los que se nega-

ban a la conversión, ln omisión de las oraciones ritual.es tam

bi~n 11egÓ a ser castigada con la muerte. 

La guerra religiosa no terminó hasta 1839, con la .in

tervención de los holandeses, so'.Ucitada por el IÚiico sobrev:i.

viente de la familia real de Minangkabau, asesinada por negar
(42J 

se a renunciar al derecho consuetudinario. · 

Le g-~errn de ~coh" centra ·1oa ho1&.ndese~ ee inició a 

rn!z de que Batavia trató de someter a este Estado, el cual 

se negó.a ~~rmar tratado·a:J.guno. Los holandeses le declara-

ron la guerra, que se inició en abril de 1873. En diciembre 

:Los bolandeoes capturaron el pal.acio del suJ.t5n, que muri~ 

'en··la lucha. Con esto, los holandeses esperaban que se .f'irma

r!a la paz; pero, en cambio, se desendadenó una revuelta gene

ralizada, y los je.f'es local.es y :Los líderes religiosos encabe-

·;..,;,,;.1.·.i lio:i:io surgieron 

· güerr1l.ias y .. los holandeses fueron incapaces de acabar con el1as. · 

Las. tropas hollandeaao eran constantemente diezmadas y tenían 

que aer reforzadas, además de que el cólera cundió entre ellas. 

sólo las recomendaciones del estudioso en cuestiones 

árabes, Snouck Hurgronje, que publicó en 1893 ~ A.tjehers, 

ayudaron a terminar la guerra. Tomando en cuenta sus consejos, 

se emprendieron acciones a gran eoca1a con enormes ejércitos. 

Poco a poco se fueron eliminnndo a loa jefes rebeldes y some-

. · . tiendo· a sus ·Seguidores. Sin embargo, J.a tarea no fue :fáciJ., 
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ya que fueron necesarios doce ahos para l.ograr so.focar todos 

1os e;rupoo de resistencia. Y aun después de terminada Ja gue-
• (. 43) 

rra :fue nocosario mantener un ejercito durante diez ailos. 

La guerra de i~ceh inf1uyó en e1 renacimiento de un :fuer

te sentimiento musu1mán. :Durante esta época mi1ea de peregri

nos indonesios iban a l.a Heca, en parte posiblemente a causa 

de esta guerra. 

En 1901 se empezó a aplicar en Indonesia l.a 11amada ~-

1{ tic a . ética, que se consideró como· una· ··deuda ·de honor .. • en· el. 

sentido de que si el. Archipié1ago había producido tantas riquezas 

a 1os bo1andeses, era justo que ahora Holanda hiciera al.go pa-

ra mejora:r 1a situación del. Archipiél.ago. AsÍ, se trata de • 

deaarro11ar l.a economía y de crear servicios de salud y de edu-
• (44) 

caciÓn para l.a pobl.acion local.. 

Fuera de ].as buenas intenciones que podían existir al. 

aplicar esta nueva pol.! tica, dominaba . l.a necesidad de contar 

con un mayor número de empleados nativoa .. me;ior preparados .. -

1o que cignificaba para 1os hol.:::mdeses que estas personas tuvie

ran una oul.tura occidental.izada -,que desempefw.ran cargos me

nores en 1a adI:linistraciÓn del. gobierno hol.andés y a 1os que 

se.podía pagar menos que a 1os hol.andeses. 

A partir de l.a etapa .de la .. pol.Ítica ética'"predominÓ 

1a idea de que l.os indonesios, principalmente las clases más 

al.tas, ee deberían europeizar. ::ato permitiría a 1os nativos 

apreciar la superioridad de Occidente e i~itar su forma de pen-

sar. Habiéndose desinteresado hasta ese momento por 1a difusión 
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e imposición de au cultura, los holandeses iniciaron una espe

cie de colonialismo cultural. c\demás, a partir de i909,con un 

sobierno holandés dominado por los clericales, se dio por pri

mera vez importancia a la actividad misionera. 

Se implanta un gobierno paternalista que aumenta los 

impuestos y la.superv.isiÓn de la sociedad par"! construir ca

minos, aumentar los sistemas do irrigación, .:fundar escuela. s y 
(45) 

clínicas. LOs jefes nativos al servicio del gobierno colonial 

obtuvieron más poder, pero1 al mismo tiempo1fueron completamen

"te i.dentif:i oadoe por· ·1~ -pcbl.~ción como coliiboradores del. gobie:::t".-

no holandés, con 10 que perdieron el resto de su prestigio en

tre ella. 

S~lo unos cuantos resultaron beneficiados por la edu

caci.Sn. !31 vísperas de la Segunda Guerra r:undü:l únicruaente 

el 6 por ciento de la población sab!a leer y escribir, y muy 
(46) 

pocas personas obtenían grados universitarios. 

Los indoneaios que s! resultaban beneficiados por el 

., rioros no encontrubi:.n puestos correspondientes a su preparación, 

ya que los empleos más altos estaban reservados a loa euro-

peos o a los euroasiáticos. Así, se creó una clase de gente 

.truetada y descontenta, la cual contribuyó enormemente al na

cionalismo indonesio. 

~oo val.orea tradicionales so debilitaron en todos loe 

niveles, tanto en las nuevas clases europeizadas como entre 

los campesinos, que ahora trabajaban en las plantaciones de 

los hola.'ldeses. La tendencia hacia la división de la' sociedad 
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entre los europeos y los indígenas se acentuó. Se hizo más mar

cada la separación entre la economía de exportación~ controla

da por los holllfldeses. y la economía nativa. basada fundamen

talmente en una agricultura tradicional y en gran parte contro

lada por chinos. 

En esta sociedad plura1, tal como la describe Furnival.l, 
, . . (4 7) 

compuesta de mas de dos elementos,los holandeses gobernaban 

y controlaban la economía. los chinos aJ.canzaron una posición 

dominante en el mercado al menudeo entre las islas y la mayor 

'parte de los ind:fe;enas .fueron oon.rinados al papel de campesi

nos ou1tivadores. 

Y dentro de esta sociedad, el islam, que aunque no ha

b!a ·penetrado con la misma profundidad en los diversos grupos 

sociales. co11stituyó uno de los elementos básicos que distin

su!an. a los indonesios de los extranjeros. Esta identificación 

del indonesio con !!.2. religión hizo que el islam tomara un ca

r&oter :pol!tico muy acusado, que, por otra parte. no había si

do ajeno a esta rel i !!i¿;n de::d::: ::;~::; or1t1 .. ut>a. ,,hora el islam 

era la religión do los opositoras al. sistema colonial. ~sto, 

evidentemente. dio más fuerza al ·islam. al igual que lo hu

biera hecho con cual.quier sistema de ideas que tomara la mis

ma postura: al hecho de ser creyente por convicción, se unía, 

para fortalecer las creencias, el hecho de ser la religión co

mún al pueblo sometido por los holandeses. 

Adem~s, como ya vimos, bajo el dominio holandés la 

cultura ortodoxa de 1os santri se difundió en forma más amplia 

no etilo por constituir una religión quo servía para hacer fren

te a la dominación holandesa, sino por la unificación del Ar

cbipiélago. Clifford Geertz afirma que durante el periodo de 
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dominación holandesa cristalizó el islam más ortodoxo alrcde
(48) 

dor del mercado. 
Duranté 1a ocupación holandesa Indonesia envió más pe-

·re~inoe a la !·•cea que cua1quier otro pa!s islámico de uitra
{49) .. 
mar. :en 1860 fueron n la ¡.;eca unos 2 000 individuos; 10 000, 

(50) 
en l.680, y a1rededor·de 50 ooo, en 1926. 

Después de su regreso, muchos de estos pere¡;;rinos .fun,;;; 

.daban escuel.ae religiosas ·para instruir a l.os jóvenes en lo 

que consideraban la verdadera y descuidada religión de f.iahowa. • 

nidnd saritr:i • Para 1900 el. santrismo estaba firmemente es-

tabl.ecido como una ideologfa religiosa disidente y como una 

-ideología política rebel.de. 

La élite priyayi .. sin un mayor compromiso musulmán-., al 

estar al servicio de la administración holandesa, se distanció 

de l.a población nativa, separación que se fue agrnndando al. 

ir colaborando m~s estrechamente con los holandeses y al ir 

nes.alcanzt>ron preeminencia en l.a J.ucha anticoloniaJ., al ser 

.1ae Únicas .él:i tea na ti vas que no se hab!an contaminado ooope-

rando' con. :tos nuevoe gobernantes. /,simismo, al no haber in-

tervenido el. gobierno holandés en los aspectos tocantes a la 

re1igiÓn, l.os 1Íderes religiosos gozaban de gran libertad pa
_ ra su trabajo de predicación y de enser.enza, el cual les per

~1 tía difundir ideas anti colonial.ea. 
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CAPITULO VIII 

ISLAM Y NACIONALISMO 

El naciona1ismo indones.io en forma organizada y articulada 

-comenzó en la segunda década del siglo XX y fue el resultado 

de una reaccion contra ei imperialismo hoDandés en sus Últi

----s .etapas. 

De una forma muy general, se podría afirmar que el mo

~.imiento nacionalista representó el estallido organizado y 

"m~a.ivocontra la dominaciÓnhoJ.andesa, que había provocado 

_fruotaciones y resentimientos en una sociedad que hab!a sido 

a1terada y reducida a un nivel de inferioridad con respecto 

a los holandeses. 

En los ÚJ.timos veinticinco años de gobierno holandés, 

buen número de indonesios estaban convencidos de que habían 

sido explotados por J.os hoJ.andeses, que habían sacado enormes 

_ganancias del. ArchipiéJ.ago y que habían ofrecido muy .poco a 

·cambio. 

Al imponerse un gobierno efectivo sobre la mayor par

te .del Archipiélago, un elemento importante. que produjo resen

timiento de J.os indonesios hacia J.os hoJ.andeses fue J.a_clara 

. =.·di8c~1:minac1Ón de que eran objeto por parte de 1os coloniza-

·:dores; discriminación en J.as oportunidades de estudio¡ eri la 

contratación, dándose· preferencia a J.os europeos para J.os pues .. 

tos importantes¡ discriminación en J.os sueJ.dos. 

Hasta el sigJ.o XX la lucha contra J.os coJ.onizadores 

adquiere un carácter nacionaJ.ista general.izado. Las J.uchas 

; .-.. ~ 
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anteriores contra loa extranjeros habían sido por problemas 

dinásticos. por insatisfacciones económicas> sociales o po-

lÍ ticaa. por librarse del dominio extranjero en su Estado; 

pero no para establecer una entidad nacional, ya que el concep

to de naci&n no exiBtÍa. Y el hecho·de que el nacionalismo or-

galliaado no se inicie hasta el siglo XX, dejando atrás las 

iucllaa &1Bladas. se débiÓ principalmente a la desunicfo del Ar

chipi~lago. que en gran parte era el resultado de la división 

·•política que había experimentado la zona a través de su hiato-

. ria.Y por otro lado se debla a la gran diversidad cultural 

y racial·. 

Los individuos del .Archipi~lago no se consideraban par

te .de una unidad territorial, sino habitantes de un principa

do, que ~recuentemente dominaba poco territorio; o más común

mente se consideraban parte de un grupo. que poseía rasgos cul

tUral.és comunes, entre ellos la lengua. diferentes a los de 

loa otros grupos, a pesar de que vivieran en la misma isla. 

La unificación política del territorio por parte de 

.. loe colonizadores holandeses, con una burocracia centra:t que 

supervisaba los impuestos, la política, la justicia y las 

obras 'piiblioae, ayudó al surgimiento del movimiento naciona

. l:iBta~ 

Y al mismo tiempo que la unificación, tuvo lugar un 

gran aumento de la movilidad geográfica de la población, faci-

11 tada por loe nuevos transportes. Asimismo, el desarrollo de 

la prenst;t y eventualmente de la radio,permitiÓ una mayor inte-· 

l!;raoión entre los nativos, que a la larga ayudaría a crear un 

·sentimiento de que todos los habitantes de la región estaban 
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suj,etos a una misma dominación, con la cual. era necesario ter

minar. 

E1 ~ mel.ayu, ia tradicional lingua ~. dejó 

de usarse sólo en el mercado y sirvió para acabar con J.a pro

pensión a J.as diferencias locales. La extensión del malayo co

mo l.engua nacional. se debió en buena parte a J.os hol.andeses, 

que no.impl.antaron su l.ene;ua como idioma oficial, ya que esto 

· .. di.sminuir!a J.a brecha entre holandeses y nativos. Bousquet a.fir-

La mera verdad es oue los holandeses deseaban y 
todav!a desean establecer una superioridad con 
b9se en la ignorancia nativa. El uso del holan-
des disminuye la brecha entre in.f'eriores y supe
riores ••• ( 1) 

La homogeneidad religiosa que preval.eciÓ en Indonesia, 

con 90 por ciento de la población al menos nomina1mente musul.

mana, constituyó otro de l.os factores importantes en la unifi-

_gaciOn y, poo~eriormen~e. en e~ surgimiento y desaxro11o de1 

·· · nacionaliamo. Así, Kahin a.t'irma que a medida que el movimien

nacional.ista se expandió, el islam a~dÓ a crear una solidari-
. (2) 

·dad que se opuso a las tendencias locales. 

La presencia de una fe Única fue como un agente catal!~ 

co, particularmente en las áreas donde sólo se hablaba la len

gua local y que no habían estado unidas al resto del Archipié

l:ago por estrechos lazos históricos. 

Además, como ya hemos visto, ante la intromisión euro

pea y china, el islam se volvió un simboJ.o contra un poder aje

no y opresor, que era detentado_ por personas con otra religión. 

La fe dividía al gobernante y al. gobernado. As! pues, el islam 
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se convirtió en un símbolo nacional. Fromberg, miembro de la 

Suprema Corte de las Indias Orientales Holandesas, escribió 

en 1914: "ºEl islam es para loa javaneses no sólo un punto de 

coÍaunicaciÓn religJ.Daa, sino también una :rorma de nacionali

dad. - (3) Y von der Mehden afirma que el islam se volvió un 
1 . , · , (4). 

simbo1o de autoa:rirmacion contra el regimen colonia1. 

Loa misioneros holandeses, al tratar de convertir a 

1os nativos., se encontraron con la enorme dii"icul.tad de que 

abandonar su rel.igiÓn y abrazar el cristianismo era equiva-

1ente a perder su nacionalidad. K.ramer nos dice que .. Loa sun

daneses.· •• ·consideran l.a conversión idéntica a ~ bel.anda 

( vo1verae hol.andée ) o cambiar de bangsa ( naoio~lidad ) •.• (5) 

Loe esfuerzos de loa misioneros eran considerados un 

ataque-al.a ou1tura nacional., y el. gobierno de cristianos 

pasó a ser una afrenta a la religión nativa •. 

Por todo l.o expuesto, extrafia sorpresa puede causar 

"que el. 11!.lam haya sido el primer canal. del nacionalismo: la 

primera organización de masas :rue de base musulmana. 

Dentro de este marco de creencias, los l.Íderes rel.igio~ 

sos desempeiiaron un papel clave en el. desarrollo nacionalis

ta:· :t:omentaron revueltas, tomaron parte en organizaciones na

ciona1istas, y algunos fueron l.Íderee naciona1istas y represen-
, (6) 

tantee de la rel.igion dentro del movimiento nacionalista. 

La intervención de los hombres religiosos en los movi~ 

miento& .antihol.andeees puede apreciarse en el temor de Stanford · 

Rfd:fl.es, gobP.rnador de lus Indias Orientales durante la ocu

paci·ón bri tfuuca a principios del siglo XIX: 

no es difícil para ellos ( los religiosos) 
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instrumento mas peligroso en las manos de las 
autoridades nativas opuestas a los intereses ho
landeses • Invariablemente se ha encontrado que 
los ulama han. participado en forma muy activa en 
todo~ casos de insurrecciÓn.(7) 

Además los haji fueron irú"luyentes en los movimientos 

nacionalistas. El t~rmino.haji, .del árabe, designa a la perso

na que ha hecho la peregrinación a la Meca. l'or tanto, los ha

. ..ti::. además de tener un interéa profundo en l.a religión, eran 

personas adineradas que podían pagar el viaje. En general, un 

~.gozaba de prestigio religioso antes de emprender la pP.rP.~ 

grinación, debido a sus conocimientos teológicos; pero después 

·de ir a la Meca, su prestigio aumentaba y eran sumamente res

petados en las actividades que desempeñaba, principalmente el 
. (8) .. • • . 

comercio y la industria. Ademas, por su posicion economica, 

.loa haji estaban en posibilidad de dar un importante apoyo fi

nanciero a las organi7.aciones nacionalistas; tanto, que von 

der Mehden los llama ··1os padrinoa ( angels) capitalistas··. (9) 

Cuando se intep;raron las organizaciones nactonaliRta~ 

m11sulmana.s, ~etas contaban· con l!deres rcliSiOsos entre sus 

filas, sobre todo en los consejos locales. 

I~luencia ~ modernismo .!!!! .21 nacionalismo 

. Un f'actor decisivo en el nacionalismo de base islámica .fue el 

renacimiento del islam en Indonesia, que se hab!a inic.iado en 

el siglo XIX, pero que adquirió gran fuerza en el XX, y que 

.· ~· · tuvo dos cP rrientes principales: el modernismo y el penisla-

mismo. 
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El. modernismo puede considerarse como el resultado de 

un enorme deseo, en algunos círculos, de modernizar el islam 

y de convertir esta religión en una gu!a educativa, mora:L y 

política. H.A.R. Gibb define a los modernistas musulmanes co

mo las personas preocupadas por la pureza de la religión, pe

ro que son contrarias a J.os ctogmatismos tradicionales y al 
(10) .. 

conservadurismo. 

Este movimiento, que surgió en Egipto a fines del si
. gl.o XIX y que estaba basado principa1mente en las enseñanzaa 

de·Mujammad Abduj, adquirió enorme importancia durante las· 
. ' ,. . . . ( 11 ) 

. ~ime~a: dacadaü de este siglo. Se fundamentaba en un enten-

dimiento m&s racional. de J.a religión, utilizando métodos occi

dentales de ~álisis y despojando a1 islam de pr&cticas supers

ticiosas. La educación musulmana deberla incluir también el 

estudio de las ciencias modernas, la historia europea y el 

cristianismo. Tambi&n se daba gran énfasis a la justicia po-
(12) 

l!tica y social. Los tres principios básicos del modernismo 

podrían resumirse en racionalismo, igualdad del hombre ante 

tradicional, por lo menos 

tal como fueron interpretados por el modernismo indonesio, po

niendo especial énfasis en la justicia social. 

Natura1mente estas ideas sirvieron para reforzar los 

sentimientos nacionalistas ya muy vivos entre los indonesios; 

Y•s.. M. Kahin afirma que la respuesta que encontró este moder

nismo en Indonesia estaba fuera de toda proporci6n comparada 
, (13) 

a la que tuvo ~n otros países islarnicos. De hecho, el movi-. 

miento.modernista se convirtió en una amenaza importante al 

régimen colonial,y, más tarde, mediante la organizacién de 
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1a sa.rekat ~ ( Liga Islrunica), ofreció uno de 1os retos 

más radicales en 1os primeros días del movimiento nacionalis-

ta. 

E1 racionalismo modernista, con su vuelta a 1as fuen

tes. promovi6 la interpretación individual. de éstas. En este 

-sentido e1 modernismo ha sido comparado con la Reforma de Lu

·,· .. _1;ero. Aunque von der Mehden considera que en cierto aentido 

ese acercó. a1 puritanismo calvinista: junto a 1a libertad 

· Cíe interpretación y un florecimiento del conocimiento, :::e cow
( 14) 

batió e1 juego, la prostitución y la vida 1ujosa. 

Aunque 1a vuelta hacia atrás del islam ( retorno al 

~) estaba encaminada a enfrentarse a1 sig1o XX con una 

ideo1og!a más acorde a 1a nueva sociedad, Clifford Geertz 

nos dice que esa marcha hacia el pasado se quedó en la marcha 

misma ·• ••• y 1o que empezó como un redescubrimiento de las es

cri tUras terminó en una especie de deificación de las mismas:(l5) 

. _Ideas como, 1os derechos de1 hombre. la demn<>.,.".o:-ie.. el ce;::;·.:.¡¡_¡,.,_ 

mo, 1a energía atómica, los principio::: de la medicina moder-

na, de acuerdo con 1os modernistas, estaban ya contenidos en 

.• e1 éorú. "'El islam - continúa Geertz -, de esta manera, se vuel

ve una justificación de la modernidad, sin convertirse en algo 

realmente moderno. Promueve, para hablar metafóricamente, 1o que 

no puede ni adoptar ni entender. " (l 6 )Por este apego a las 

. escrituras. Geertz acertadamente pre.fiere el. término ·de "es

er! tura1ismo"aJ. de '"modernismo", subrayando su carácter retró

.'gado y no su raciona1ismo. 

Aunque hubo un es.fuerzo de racionalización y de moder-
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nizaoión, este ea:ruerzo , como ea-natural, resultó demasiado 

artificial. para el. sigl.o XX, ya que una renovación que partía 

de principios religiosos del siglo VII difícilmente podía co

rresponder a las necesidades de una sociedad trece siglos dea

pu~s, pues ya no servía para confirmarla ni fundamentarla y,oon 

el tiempo, el. nacionalismo se ir!a separando de la religión. 

Sin embargo, como ya dijimos, al principio el. modernis

mo infl.uyÓ notablemente en el nacionalismo. A trav~s de las 

actividades de organizaciones como el Muhammadiyah y de l.os 

:Lideres looale!?, 1.o::: grupo,; modernistas se establecieron en 

numerosas éiudades y al.deas. En estos grupos se d.J.aoutían pro

blemas religiosos y sociales y, mediante entas reuniones, ae 

ildluy6 en forma importante para orear una conciencia naoio-
( 17) 

nal.ista. 

El. panislamismo ll.egó a tener cierta infl.uenoia en 

Indonesia durante el. siglo XX, aunque nunca adquirió impor

tancia considerable. El. panial.amiamo estaba basado en la 

idea de unA h~rme.~d.~d ::.;:.~lia Ut:t la· ie musul.mana·, desdé Ma--

rruecos hasta Pakistful. 1':1 arán de cooperación entre todos 

J.o_a pueblos musulmanes se basaba en la doctrina musulmana de 

J.a hermandad. 

En J.os incios del nacionalismo las diferencias entre 

J.os grupos priyayi ( representados por la nobleza hinduista), 

~ ( b~aioamente comerciantes) y abangan ( principalmente

oampesinos) fueron superadas, o por lo menos no fueron muy 

evidentes. 

Durante el primer despertar nacionalista, el hecho de 
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ser miembro de la comunidad de creyentes - independientemen

te de qu~ tan ortodoxa fuera su religión - fue su!'iciente pa-
(18) 

ra integrarse a una alinza cor.tra el poder extranjero. En es-

to infl.uyÓ la fa1ta de fanatismo y la tolerancia religiosa que 

se observa en Indonesia, sobre todo si ee compara con otros 

palees musulmanes. 

Po1Iticamente no era tan importante qué tan buen musul

mán era un individuo; el hecho dominante era que pertenecie

ra a una comunidad musu1mana sometida por gobernantes cris

tianos. :t:n la actitud xeno:fÓbica, l.a al.ianza de los musu1ma-

nes contra los gobernantes no dependía de la pureza de la fe.Sin 

embargo, con e1 paso del tiempo, el renacimiento ortodoxo del 

islam tendió a crear una brecha entre los creyentes m&s 

puros y el resto de la población. 

nacionalismo cul.tura1_ 

tura1, aunque con algunos visos po1Iticos. Se formaron asocia

ciones culturales, religiosas y económicas que ten!an 1a ven

taja de no despertar sospechas ante el gobierno de constituir 

grupos antico1onia1istas. Ninguna de estas sociedades llegó 

a adquirir gran tamaño e importancia, pero se puede considerar 

que fueron: la base de las organizaciones pol!ticaa posteriores. 

En términos generales, las sociedades culturales se 

propon!an reavivar la cu1.tura. tradicional de 1os indonesios -

y entre los va1ores culturales que se destacaban estaba 1a 
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la religión propia - para ir desvaneciendo el sentimiento de 

inferioridad frente a los europeos. 

Entre estos intentos podemos mencionar la escuela fun

dada en 1900 por una mujer, Raden Ajeng Kartini, que estaba 

destinada a impulsar la educación moderna entre las mujeres, 
(19) 

pero dando especial importancia a la herencia cultural. 

El. primer movimiento cultural nacionalista :rue el ~ 

.!!!2.!!!2. ( El Gran Esfuerzo), que apareci6 en 1908. su programa 

esencialmente ·no era político y se propon!a el desarrollo de 

l.a 'educaci6n tradicional y occidental entre l.as gentes de Ja

va .. y Madura, as! como el progreso de la agricultura, de l.a in-
{20) 

dustria y del comercio entre estas poblaciones. 

Dirigido principalmente por priyayi, el ~ ~ 

resaltaba la grandeza preislámica y la importancia del hindu

budismo en la cu1tura nacional.. Sin embargo, en general. man

tuvo una posición neutral respecto al islam y 11eg6 a coope-
(21) 

rar con organizaciones musulmanas como l.a Sarekat ~· Aun-

· que llegó a tener 10 mil miembros en 1909, perdió importancia 

rápidamente con el surgimiento de partidos de orientación po-
( 22) 

J.!tica. 

El Muhammadiyah, fundado en 1912, en Yogyakarta, por un 

creyente de ideas islámicas modernistas inspirado en los prin

cipios de Mujammad Abduj, constituyó otro movimiento cultural 
(23) • 

. importante. Las metas original.es .de la organizacion consist!an 

en •• ••• la promoción del conocimiento y del desarrollo de los 

nativos en el sentido más general, y de la moral nativa, si-
(24) 

guiendo en particular la :fe mahometana.·· 
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El Muhammadiyah se abocó a la tarea de reformar el pen-

' samiento y la doctrina islámicas. Hac!a hincapié en el enfoque 

racional hacia el islam y atacaba las prácticas animistas. Por 

,ejemplo, se dio una nueva interpretación a las obligaciones 

.religiosas: las oraciones matinales contribuían a conservar 

:;la salud por el hecho de levantarse temprano, la prohibición 

'de comer carne de cerdo y el ayuno evitaban el cáncer de cató
... (25) 

>mago. 

Aurique en un principio las ideas modernistas de este 

;;grupo chocaron con los ~antri de orientación ortodoxa conserva

d.ora. pronto se llegó a un balance entre las dos corrientes 

que vino a re~orzar las creencias santri. 

Las actividades del Muhammadiyah estuvieron centradas 

en la educación: se fundaron escuelas musulmanas, se hacían 

publicaciones del corán en 1enguas vernáculas, como javanés 

y mal.ayo, .se abrieron bibliotecas. Además, ofreció una amplia 

·gama· de servicioa·socialesJ como clínicas gratuitas, ayuda a 
- 126) . 

lÓs pobres. orfanatorios, ei;c. 

En el Muhammadiyah, se predicaba en lenguas vernácu

lás, ·lo que contribuyó a popularizar la religión. Además, en 

todas las instituciones de beneficencia se enseñaba le religión, 

11iguiendo en esto el modelo de los mi.sioneros cristiaÁ~Z~ 
El Muhammadiyah creció en forma pausada, pero importan

te: en 1924 contaba con 4 mil miembros: en 1927, con unos 10 
(28) 

mil.;. en J.928, con unos 17 mil; en 1935, con 43 miJ.. 

Aunque el Muhammadiyah estaba concebido como un propa

gador de la cultura musuJ.mana, no estuvo exento de visos polÍ-



ticos. G.H. Bousquet obe~rvó en 1940: . . 
Seria erroneo ••• eupo~clr ••• qu~ sus miembros 
no abrigan inc11neciones políticas, En rea
lidad, sería de1 todo correcto decir que son 
tan antiho1andeees como los otros naciona1is
tae ••• {29) 
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Asimismo, afias despu~s, G.W. Drewers nos dice que en el. 

MÚhammadiyab 

•.•• l.oe probl.emas 1.oc:al.es dejaron de ser impar-
. tantea~ l.as c_ontroversias religiosas, incluso l.a 
rel.i~on misma, perdierqn mucho·de su interés fren
ttf a ia· notabl.e atracción de los nu~vos ideales po-
1iticos y social.es, y para muchos ~avenes, ~a ca
pi1l.a del. nacional.tamo se convirtio en el. unico 
lugar de cul.to. (30) 

En real.idad, 1os conceptos sociales que trataba de fo

mentar el Muhammadiyah s51o podían ayudar a desarrol.lar la con

ciencia pol.!tica de sus miembros y de 1os alumnos de sus escue-

l.as. As!, Kahin afirma que 

Era un tributario call.ado pero profundo de l.a 
corriente del nacional.ismo po1.!tico,_ycallada
men1e, pero en forma sostenida, nutria y forta
leoia esa corriente, (31) 

El Muhammadiyah recibi5 un importante apoyo de l.os santri, 

que velan afectados sus intereses en el comercio _por el gobierno · 

col.onial., 

~ Sarekat ~ 

Otro grupo importante, aunque no de car&cter cultural, sino· 

econ5mico, que surgi5 antes de l.a Primera Guerra Mundial. fue 

1.a Sarekat Dagang Islam ( Liga Comercial Musulmana). Su prin-
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cip~1 mérito radica en haber sido e1 origen del mayor partido 

de masas en 1a época independentista: la Sarekat Is1am. 

Fundada en 1909 en Surakarta, Java, por Raden Mas Tir

toamisoeryo, comerciante javanés, director de una compañía co

mercia1 a.punto de ser liquidada, la S.arekat Dagang !.!!12 ( SDI) 

surgió como una organización cooperativa de comerciantes para 

protegerse de 1a competencia de 1os chinos, que estaban pene-

. trand.o con éxito a 1a industria del batik en Java central., .in
(32) 

dustría qua se consideraba puramente indonesia. 

La SDI obtuvo el. apoyo de comerciantes y de l!deres 

rel.igiosos. Desde sus inicios esta organización tomó a la re

ligión como s!mbol.o de unidad y de identificación con los in-
(33) 

donesios contra loe ~ ( infiel.es) chinos, y dentro de sus 

miembros se contaban gran cantidad de líderes religiosos.Sus 

propósitos eran la unión y la ayuda entre musulmanes, as! co

mo la protección de sus intereses. 

!';:'oütü la SDl, con el apoyo moral. y financiero de lí

deres re1.ie;1osos, obtuvo considerabl.e éxito, sobre todo en Ja
(34) 

va oriental. 

En 1912 Umar Said Cakraaminate, empleado de una compa

f1Ía. comercia1 de Suyabaya, fue nombrado presidente de J.a orga

nización. E1 10 de septiembre de ese año Cakraaminate, junto 

con comerciantes, intelectuales y algunos J.!deres religiosos, 
, , . (35) 

formo una nueva asociacion, la Sarekat ~(Liga Musulmana) 

La filosofía inicial de la Sarekat l.lLl.il.ILfue económi

ca, de ataque a ciertas prácticas específicas y no fue siste

matizada durante al.gÚn tiempo: el. motivo esencial. de queja 
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(36) 

y dirrnriminntorias. 

Los objetivos b6sicos de la Sarekat ~ fueron expre

sados por .Cakraaminate en el prime'.r congreso del partido, ce-

1ebrado en 1913. Dijo que la Sarckat ~ .fundamentalmente 

se·propon!a: 1) promover el comercio entre los indonesios; 2) 

que sus miembros se apoyaran ante dificultades económicas; 3) 

.fomentar el deoarrol.lo intelectual y de loa intereses materia

-1.es de los indonesios; y 4) oponerse a los conceptos religio-

sos musulmanes equivocados y alenta:r la vida religiosa entre. 
. CH) 

l.os indonesios. 

Además, la Sarekat ~ pronto amplió sus metas. En 

1916 su programa po11tico demandaba el autogobierno·, y en 1919, 

cuando·ya contaba con 2 y medio millones de miembros, perse

gu!a la independencia completa y, si fuera necesario, con la 
, (38) , 

utilizacion de l.a .fuerza.Posteriormente, recibio infl.uencias 

socialistas que trató de adaptar a sus principios básicos. 

En Ún principio la Sarekat ~ atrajo a los comer~ 

ciantes y a l.os artesanos indonesios, que veían amenazados ~us 

intereses por los europeos y por l.os chinos;pero pronto tam

bi~n se unieron a él. campesinos. Se extendió con gran rapidez: 

en el. afio de su .fundación, 1912, tenía 4,500 miembros; en 1914. 
(39) 

al.rededor de 366 mil; en 1919, dos mil.lones y medio. 

El. gobierno holandés no estaba preparado para detener 

ni reprimir un movimiento de tal magnitud y esto contribuy~ 

a su espectacular aumento. Pero lo que expl.ica realmente su 

rápida auge, es el. gran descontento de la pobl.ación. que una 
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vez que contó con una dirección política que encauzó el resen

timiento y la insatisf'acciÓn, respondió con f'uerza. La razón 

de su crecimiento se debe a la explotación de los campesinos, 

a la p~rdida de poder de los nativos en la industria.y en el 

comercio, a las posiciones de inf'erioridad de los indonesios, 

a loa antagonismos raciales. Esto f'ue expresado por Cakraaminate 

en 1918, cuando declaró que los indonesios deseaban acabar con 

loa estatutos injustos, con la leyes discriminatorias y con 
(40) 

los administradores que no entendfan a loa indonesios. 

La Sarekat .!!!12• al igual que su antecesora, la ~-

2! Dagan¡:;~. t'ue un partido f'undado y dirigido por,!!.!!!!.=.. 

~· Loa santri, a pesar de haber sido expulsados del comercio 

internacional, conservaban buena parte del comercio interno,lo 

que les permitía formar una clase media dentro de la sociedad 

indonesia. No estaban tan empobrecidos y sometidos como loa 

campesinos, ya que el comercio les permitía mayor libertad 

dentro de la sociedad, y además hab!an mantenido su indepen

dencia !'rente al gobierno holandés, a dif'erencia de los .E!:!:: 
~. que se habían unido a la administración colonial: lo 

que· sif;nilicaba una colaboración con los colonizadorcc. Así, 

>au nivel.económico, su nivel cultural más alto (dado que con

taban con medios para asistir a las escuelas), su prestigio 

como musulmanes ortodoxos·y el antecedente de no haberse so

metido a.los holandeses, además de su sentido práctico, les 

permitió iniciar, a través del primer partido político, el mo-

·,, ·vimiento nacionalista uriif'icado que atrajo enormes cantidades 

. de· gente y que, una vez emprendida la tarea, permi tiÓ ·que otros 

·partidos lograran atraer a esas masas inconf'ormes hasta cense-
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ta ya or3anizodo fue encauzado por loa muaulmaneo ortodoxos. 

Como partido fundamentalmente ~. a poco de su crea

ción~ la.Sarekat !.!!!!!!!! consideró a los priyayi enemigos de la 

lucha po~ la justicia del pueblo indonesio. La aristocracia 

nacional ae ve!a como la causa de buena· parte de los maies que 

aurr!an.los indonesios. Este sentimiento de oposición fue in-

.·: .tet\sii'ioado ·por el gran rechazo hacia· \o. Sarekat ~ de loa 

del régimen holandés, al sentir que ata-

eua .. privilegios. 

Fromberg ·observó en 1914: 

tina oaracter!stica dél movimiento de la Sarekat 
~ es que culpa a los f'uncionarios nativos que 
tta'biijan para el· gobierno, de gran parte de la mi-

· seria del pueblo ••• loa funcionarios nativos son con
siderados los principales sustentadores de las opre
sivas leyes ooneuetudinarias. (41) 

Y Raden Achmad, lÍder de la Sarekat ~. declaró: 

-~-- i,io,i"•°t~. ;;e ~:;.. ~.::::.!.de·~ l.~ SerekAi: ~ en masa 'Para buscar 
- (42) 

der~chos. Loa ha bueóe.do en vano en sus jefe::: 1oca1es •• :· 

.La religión fue un factor determinante del éxito de la 

.............. _.. l.!!!!!• La unidad de la fe contra sus enemigas .f'ue una 

de aus armas m&s efectivas. Existieron muchas razones de las 

que ya hemos hablado para explicar el enorme poder de atracción 

del islam. entre loe que podemos citar la concurrencia de inte-

·re11eaeconÓmioos y religiosos entre los~ ( lo cual es 

determinante para su formación y sus primeros afios); el uso 

del.islam como s!mbo1o de nacionalidad por parte de la dirección 

del partido; la reacción contra las políticas clericales y las 
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actividades misioneras de los holandes~s. 

Con la expansión de la Sarekat ~ f'uera de Surakar

ta- donde apareció - la unidad de sus miembroa-por medio de 

.la f'e cobró mayor importancia. Se llegó a interpretar como si

.nÓnimos el prof'esar la fe musulmana y pertenecer a este parti

do. As!. para un musulmán ortodoxo, el hecho de que un indivi

duo se negara a apoyar a la Sarekat ~. que buscaba la afir

m.acilin de la nacionalidad indonesia, significaba una apostas!a 
. (43J 

:i.:::1=; Ull apoyo·implicjto a los extranjeros inf'ieles. 

Aunque la religiosidad de la Sarekat ~ en gran 

parte fue resultado natural y sincero de sua :fundadores y de 

muchos de sus dirigen~ea posteriores y de sus miembros, pron

to se vio. el valor político del islam, que fue utilizado pa

ra ganar más miembros. Cakraaminate, en un mitin de Semarang, 

en 1914. declaró 1.'rancamente que ·• J La Sarekat ~ usaba la 

religión como un medio de cohesión, de· unir a la población; 

:p<?~c ~r::.c :..v p .. rmitirÍa que la religión obstaculizara éJ. pro-

.greao. .• (44) 

Lo importante es que el islam fue capaz de unir una 

población dispar, al convertirse en el símbolo de una acción 

común contra otras nacionalidades. Ya en 1914 :Fromberg hab!a 

observado que la Sarekat ~ estaba formada por los elemen

tos más heterogéneos, como jÓvenes javaneses educados, líderes 
(45) 

religiosos. campesinos y trabajadores. 

En cuanto al enfoque dentro del islam, las ideaa polí

ticas y sociales del modernismo tuvieron gran influencia en 

los líderes de la Sarekat ~· Para Clifford Geertz, este 

partido 1.'ue en realidad el producto inmediato del modernismo 
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en Indonesia, que se refleja en el deseo de autopurificaciÓn 
• . . (46) . 

religioso y de auto~.S.irmacion pol!tica de sus miembros. En rea~ 

1idad, ambos est&n Íntimamente relacionados: el impulso de auto

purifioaciÓn religiosa del ~· emprendido a ra!z del rena

·oimicnto musulm~n, que le produce un reforzamiento de su fe 

---·:y de su· ortodoxia, le lleva a una autoafirmaciÓn política fren

te al extranjero infiel, la cual puede perder fuerza en cuan

to ae aleje de la pureza religiosa. Esto nos sirve para enten-

: der en parte la estrecha relación que existió en ia primera 

·. ·~ase -del movimiento nacionalista entre religión y ·polftica. 

Pero, por otro lado, esta autopurificaciÓn religiosa 

del ~ tiende a separarlo del resto de la población y con 

el tiempo va a crear esciciones dentro del movimiento naciona

lista, que inicialmente tomaba al islam, sin considerar su pu

reza. como la religión común del pueblo indonesio frente a los 

opresores cristianos. 

· EVolución !!!!. ~ pol:f tica !!!!. ~ sarekat ~ 

La~arekat Islam, que en sus inicios se proponía básicamente la 

defensa de J.os intereses económicos de los nativos y el fomento 

y.la purificación de la rel.igiéín y que declaraba no estar en con

tra del. gobierno, ya en 1916, en ocasión del Primer Congreso 

Nacional,en q~e contaba con 360 mil miembros, ped!a el auto-
• (47) 

gobierno, basado en la union con los Países Bajos. 

En un intento de cal.mar las demandas nacionalistas, 

los hol.andeses crearon, en 1916, el Consejo del Pueblo ( Y.2lli
~), en el. que había representantes indonesios. Pero el Con-
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sejo no ten!a nín~n poder de decisi6n y sólo serv!a para 
{48) 

debatir cuestiones políticas. 

El socialismo e~pezó a ini'luir en los programas de los 

. partidos poiíticos. sobre todo después de la Revolución Rusa 

de 1917. y la Sarkat ~no fue la excepción. Los principios 

de evolución y religión dejaron de constituir las pautas fun-

dáinentales al aparecer un nacionalismo revolucionario y secu

iaz:. ' 
Además. el tremendo crecimiento del partido, que sor-

prendió inciuso a; sus propios miembros, dificultó enormemente 

la creación de un fuerte control central encabezado por los 

modernistas musulmanes, lo que facilitó la influencia de nue

vas ideas. Por otro J.ado, el gobierno holandés, ante el t~mor 

de.la fuerza que adquiría este partido, separó la. base central 

·de ·1as divisiones local.es, al conferirle sÓJ.o status J.egal a 

a1gunas de J.as divisiones y prohibir J.a organización como un 
(49) . 

· ;•·. i;odo. 

La dirección central de la Sarekat ~ quedó debi1i-

: .tada 0 y e1 control de J.as divisiones 1oca1es fue casi imposi

.ble. Al socavarse J.a autoridad de J.os dirigentes centrales mo

dernistas, ·penetraron eJ.ementos más radical.es, principal.mente 

sociaJ.istas, en aJ.gunas de las divisiones 1oca1ee. 

Los grupos y partidos radical.es que se formaron en In

donesia, viendo que no contaban con ningÚn apoyo masivo. deci

dieron unirse a la Sarekat ~ para hacer cambiar las tenden

.cias poJ.Íticas de este partido y convertir1o en sociaJ.ista, 6 

a1 menos atraer a muchos de sus miembros. Tal fue el caso de 

.. Unión. Social Democrática de Indonesia (Indische Sociaal Ilemokra...; 
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tieche Vereeniging - IDV) , fundada en 1914, cuyo lÍder prin

c.ipal. fue un eocialieta holandés, Hendrik Sneevliet. Este par

tido trató de remediar la f'al.ta de apoyo popular, debida en bue-

.·na parte por tratarse de una asociaci6n dirigida por holande

ses,penetrando en las filas de la Sarekat ~. sobre la cual 

ejercí& una importante int'luencia, sobre todo a través de la 
• . {50) 

divieion de Semarang, en el Norte de Java. 

El aumento de la orientaci6n marxista en al.gunas divi

siones local.es de la Sarekat ~ dio como resuJ.tado que la 

direcci6n central de1 partido adoptara progresivamente ideas 

eooialistas. Además, los movimientos revolucionarios de Europa 

crearon la impresi6n en Indonesia de que las relaciones tra

dicionales políticas en todo el mundo iban a cambiar radical-

mente. 

La direcci6n de la Sarekat ~ aceptó algunos en

foques socialistas siempre y cuando no atacaran los intereses 

·Cle·eus miembros y la religión. Así pues, algunos princi-

pios socialistas se adaptaron a las características del movi

miento nacionalista, tomando en cuenta la posición social y 

económica de sus miembros. 

Cakraminaate, en el Segundo Congreso Nacional, en 1917, 

declar6 ·• ••• una implacable guerra contra el capitalismo nocivo ••• ··; 

pero posteriormente tuvo que aclarar que .. el capitalismo noci-

vo .. era el practicado por los extranjeros, en cambio, el capi

talismo indígena era aceptable, ya que los comerciantes santri, 
, ts1J 

que apoyaban economicamente al partido1 lo hubieran abandonado. 

En cuanto a la lucha de clases,Cakraminaate la interpretó co

mo la lucha entre los musulmanes indonesios oprimidos y los 
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.. ·opresores europeos. 
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Por otro lado, hubo una corriente de la Sarekat ~ 

que trató de sintetizar el modernismo musulmán y el. marxismo. 

·.En el. congreso de l.a Sarekat ~ de l.916, un orador dijo que 

Mahoma hab!a sido el padre del socialismo. Y SaJ.im, lfder de. 

este partido afirmó que el. materialismo histórico podría ser 

aprendido en el. Corán y que Mahoma había tenido.un pensamiento 
(53) 

··marxista·~ doce siglos antes de Marx.El mismo Cakraminaate l.l.e-

gó: .e ci:ter p'O'sejee il"?} cor;;n que Atacaban la acum~laciÓn de 
.· .. · (~4) 
capital. 

A pesar de que dentro del. marco indonesio, sincretis

ta, no resultaba tan extrafio el intento de integrar ~ Capital 

y el Corán 'en un sol.o sistema de ideas, este a1'.án1 naturalmen

te, resultó infructuoso,pero nunca se desechó completamente e 

.influyó en l.a secularización del. partido, en el. cual la rel.i

·. giÓn pasó temporalmente a un segundo plano. 

])!_,.,..,,..,t.,. ,,., '!',..,...,.,,.. r.ongreao dP la Sarekat I al.am 0 cele

brado en l.918, se hizo hincapié fundamentalmente en la indcpen- . 

... dencia, en demandas salarial.es y, en general, en la necesidad 

de. acabar con las injusticias sociales, si fuera necesario me-
(55) 

di.ante el uso de l.a fuerza. 

Sin embargo, después del Tercer congreso se volvió a 

dar importancia al. islam, debido a que el viraje hacia l.a iz-. 

quierda bab!a tenido algunas consecuencias nefastas, una de 

las más ímportantes había sido la pérdida del apoyo de l.Ós 

comerciantes santri, que era fundamental para la vida del par

tido. 

En el. Cuarto Congreso, celebrado en 1919, afio en que 
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este partido yu contaba con cerca de dos millones y medio 
(56) 

de mjembros, se reiteró su base religiosa. 

Los elementos marxistas, siendo,.in.capaces de imponer 

sus ideas durante este congreso, decidieron formar, en 1920, 

el Partido Comunista de las Indias ( Perserikatan Komunis di 

India -.PKI), aunque permanecieron asociados a la Sarekat Is-
'~ 
~ 

El. ·Partido Comunista emprendió fuertes ataques ·cont.J.•a 

las bases religiosas de la Sarekat ~. que provocaron que 

e!!te ~1. t;lmo partido iniciara una polÍ:tica más activa de fornen- -

to religioso y de ataque al gobierno. 

Para fortalecer el. islam, l.a Sarekat ~ instal.Ó un 

comité religioso que explicara las ensefianzas del Profeta y 
(58) 

que promoviera el estudio del. ·• socialismo y la religión-. 

Por otro lado, sue líderes, especialmente Abdul Muis, 

empezaron a atacar violentamente al gobierno, lo que originó 

revueltas de la población, como las insurrecciones de 1919 
(59) 

An Toli-Toli. célebes, y.en Cimareme, Java occidental. 

Pero e lo que más importancia le dio la dirección de 

este partido, y en lo que tuvo más éxito para retar el poder 

de los socialistas radicales fue en la organización de sindi

catos. 

Para fines de diciembre de 1919 l.a dirección central 

de l.a Sarekat ~ logró unir veintidós sindicatos indonesios 

con un total de 77 mil miembros, bajo la dirección de R.M. Sur..; 
{60} 

yopranoto. 

La táctica de l.os líderes comunistas, por su parte, 

fue de tratar de ganarle la influencia a la Sarekat ~ so~ 
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bre los sindicatos. Y habiendo fracasado en su intento, en 1921, 

crearon una asociación rival, la Central Sindical Revoluciona

ria, que logró debilitar a la asociación sindical de la~-
'.. (61) 

11!!,:!;·Itllam. 

Esta lucha declarada entre la dirección central de la 

SÍlrekat Islam y las :facciones comunistas por el control de los 

sindicatos resultó en la separación total de ambos grupos. En 

:el Sexto Congreso Nacional de la Sarekat ~. de 1921, se 

hicieron intentos de reconciliar las dos tendencias, pero re-

'sultaron inf"ructuosos. Hubo fogosos debAt~B en que las f~ccic

nes marxistas atacaron a la dirección de la Sarekat ~ por 

no reconocer la lucha de clases, por no atacar al capitalis

mo y por su antisocialismo. La defensa, por parte de Salim, 

·1'ue sencillamente que Mahoma había predicado la economía so

cialista doce siglos antes de que Marx naciera y, por tanto, 
( 62) 

el Cor&n podÍa considerarse un libro socialista. 

El resultado final fua que el islam fue considerado 

.como la base de la acción del movjm:l.ento, y E-e ~!."oh:!..b:!..é ::. :!.e::; 

. miembros de la Sarekat ~ pertenecer a otro partido, por lo 
(63) 

que los comunistas se separaron definitivamente. 

De.spués de esta divisitlt\Jlos comunistas emprendieron 

una intensa lucha por controlar las divisiones locales de la 

Sarekat !.!!.!!!!!!.··que fue muy nociva para el movimiento naciona-.. 

lista y señaló el fin de la organización de la Sarek~t ~ 

como movimiento de masas. 

En 1922 los comunistas lograron unir ~os sindicatos 

existentes en una.sola asóciaciÓn, la Unión de Sindicatos de 

las Indias, que quedó bajo su control, Y en los lugares donde 
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habla una aeccion de l.a Sarekat ~. fundaron divisiones de

nominadas Sarekat Rakyat ( Asociaciones del. l'uebl.o), que recl.u

taban a sus miembros de l.as secciones de l.a Sarékat Isl.am. En 
. (64 --

. 192:5 había veintitrés. asociaciones de este tipo. Las Sarekat 

Rakyat funcionaron durante al.gÚn tiempo como un frente popu-

1ar del. Partido comunista y atrajeron a gran cantidad de abangan. 

La pol.Ítica seguida por l.os comunistas, de ataque con

.tinuo a l.a Sareka~ Iel.am para ganar adherentes, más que de l.u

cha directamente enfocada a alcanzar l.a independencia, fue una 

causa importante del. debil.itamiento y del. ocaso de l.a Sarekat 

lsl.am. 

Sin embargo, a pesar de que el. Pa~tido Comunista l.o

grÓ mxnar a 1a Sarekat ~. no fue capaz de fortalecerse a 

é! mismo. Su perdida tota1 de poder vino después del. intento, 

en 1926, de iniciar una revol.uciÓn. El. reeul.tado fue l.a pro-

. hibición del. Partido, en 1927, y el. arresto de l.a mayor parte 
(65) 

de sus l.{deres. 

Después de l.a virtual. desaparición del. Partido Comunis

ta, el. nacionál.ismo rekigio~v üü l~c;=é ~~~~n~nr su importancia. 

El. nuevo reto para l.a Sarekat ~ l.o constituyeron l.os mo

.vimientos secul.aree no comunistas, que fueron l.oe que ocupa

ron una posición dominante dentro del. nacional.ismo a partir 

de entonces y bajo el. l.iderazgo de l.oe cual.es se l.ogrÓ l.a.in

dependencia. 

~ asociaciones religiosas 

En 192.6 se fundó l.a Nahdatul. ~ ( Asociación de ~)opues

ta a l.aa ideas modernistas o reformistas. En sus principios 
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se hacía hincapié en la estricta adherencia a las cuatro es-

cuelas ortodoxas musulmanas y se rechazaba el modernismo del 
(66) 

Muhammadiyah y de la Sarekat ~· Inicialmente su irú'.luen-

cia estuvo conrinada a Java, y sólo después de la independen

cia, el corú'.licto entre ortodoxos y modernistas ee volvió más 

agudo. Sin embargo, von der Mehden considera que la Hahdatul 

~ :t'ue negativa para el movimiento nacionalista, al ata-
(67) 

.. car a la Sarekat Islam, en lugar de unirse a ella. 

En 1937 el dirigente del Muhammadiyah, Kiyai Haji Mas 

Mansur, creó el Consejo de Partidos Musulmanes ( Majisul..Isma~l 

- - -.A ~1aa Indonesia MIAI) en un intento de coordinar las asocia-

ciones musu1manae y de tratar de templar los diversos enfoques 

dentro del islam; sin embargo, las direrentes tendencias de 

ios grupos musulmanes dificultaron la acción conjunta. 

Además, en 1939 las principales organizaciones nacio

nalistas se_ unieron en una gran rederaciÓn, la Federación de 

Partidos Políticos de Indonesia { Gaboengan Politiek Indonesia

GAPr). Los puntos principales de eu prop:rama erAn la e~tcd~

terininaci_Ón, la unidad nacional., la creación _de un parlamen-

to delllocrático y 1a cooperación con los Pa1ses Bajos ante la 
-- (68) 
amenaza del fascismo. 

La unión de los partidos religiosos con 1a GAPI rue 

dif!cil por la insistencia de ioe primeros en que el parla
(69) 

·mento indonesio debiera estar basado en principios islámicos. 

No obstante, la GAP!, a pesar de las diferencias partí~ 

cÚlaree de cada partido, sirvió para avivar el nacionalismo, 

principalmente mediante los Congresos del Puebl.o Indonesio, ce-
- - ( 69) 

lebradas en 1~39 y 1941. 



El ~ Nasional Indonesia ( Partido Nacionalista Indonesio~ 

PNI), rundado en 1927 por sukarno, un joven ingeniero educado en 

Indonenia, y por otros jóvenes, fue el ·que a_la postre consi

guió l.a independencia. 

Aunque este partido sólo tenfa 10 mil miembros a 
(70) 

.i"incs. de l.929 - una ci:fra baj.Ísima comparada con el n~ero de 

socios de la Sarekat Islam en sus primeros afios- y au 1Íder Su

karno ~ue encarcelado por los holandeRes, du:?:entc el pariodo 
. . ,_ 

de dominaci6n japonesa destacó y empezó a atraer a 1a pobla-

ción hasta que consigui6 el liderazgo pol.Ítico del. nacionalis-

mo. 

De l.942 a 1945 los japoneses ocupan el Archipiélago 

Indonesio, después de vencer con gran facilidad a las fuer

.zao holandesas. La derrota de los holandeses :frente a los nue-

vos invasores hizo ver a los nacionalistas y en general a to

da la población indonesia que el poder euroreo no ~re te~ ~~~ 
(71) 

fÍcil de eliminar. 

Mientras que los japoneses impusieron un gobierno rí

gido que controlaba la economía, destinada fundamentalmente 

a sostener .las necesidades de la guerra, liberaron a los prin

cipales líderes nacionalistas encarcelados por los holandeses, 

entre ellos a Sukarno, ya que podían serles Útiles para apli-
, (72) , 

car su programa economice. Ademas, al darse cuenta de la fuer-

za del.islam. en el Archipi~lago, trataron de ganarse a la comu

nidad musulmana, apoyando algunas asociaciones. 

En 1943 los japoneses fundaron una organización oficial 
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mueu1mana, e1 Masyumi ( Majelis Syuro Muslimin Indonesia- Conse

. jo . Musulmán de Indonesia), con el que se pretendla crear un 

cuerpo_ que irU:luyera en la población a :favor de los nuevos 

ocupantes del país y 1a instigara a luchar por una guerra san-
( 73) . 

ta contra los enemigos de los japoneses. Aunque 1a Nahdatul 

· ul.allÍa ·organizó una revuelta contra los japoneses que no :rue 

: ao:fQcada hasta después de varios d!as, posteriormente, en ge

_ nera1 todos 1os musulmanes consideraron bené:fica la nueva aso

, .':_c.iación,. 81 representar y unir 1as dos corrientes dominantes 
(74) 

del. nacionalismo musulmán: 1a ortodoxa y la modernista. 

Sin.embargo, cualquier actividad política de la orga

. nizaciÓn e_ra estrictamente vigi1ada por 1os japoneses, quienes 
. . (75J 

trataban_ de que 1os programas se ajustaran a sus :fines. 

Asimismo, 1os japoneses crearon una organización para

mi1itar musu:Lmana ( Hizbu11ah- Bjército de Alá ) y apoyaron 

a los ulama para que divulgaran en las a1deas las bondades 

del.régim1:n japonés, todo 1o cual ayudó a :fortalecer a1 islam 

·:como'medio político; sin embargo, al no lograrse una coordi-

. 'naci:Sn de .1as tendencias musulmanas de Indonesia y al no sua-

Tiaar. .las diferencias entre los grupos musulmanes, no se ·lo

gró recrear una organización religiosa lo su:ficientemente fuer

.te para logar la independencia y para 11egar al poder. 

Sukarno, por su parte, se aliÓ a los japoneses, a los 

que consideró Úti1es para liberar al país del dominio ho1an~

d~a·. El· apoyo que recibió :fue :rundamenta1 para difundir sus 

. .ideas· nacionalistas e independentistas y para convertirse en 

un l!der popular entre la población. Los japoneses hicieron 

de Sukarno su·principal consejero y propagandista, para quie-
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nes reclutaba trabajadores y soldados. 

Ante el colapso inminente de Japón, el 17 de agosto 

de 1945 ee proclamó la independencia del país. Sukarno, como 

presidente de la nueva república, coordinó la lucha c~ntra los 

intentos holandeses de recuperar el pa!s, hasta que, en. 1949, 
(7~J 

Indonesia obtuvo formalmente su soberania. 

El gran acierto de Sukarno futl el de no adherirse a 

nin~na corriente determinada. Habiendo conocido la trayecto

ria de la Sarekat ~ y su decadencia, Sukarno partió de 

p:i:"iTI(!i!'iOe !11Úy i>l:>etrl'loto!! y e;enereles con loa que todos loa 

indonesios se podían identificar. 

El ~ Nasional Indonesia desechó el islam como ba

se del movimiento nacionalista,ya que consideraba que esta 

religión no podía unificar a todos los indonesios - de tenden

cias musulmanas, hinduistas y animistas - contra el gobierno. 

""El islam - se decía - es el camino al paraíso, pero no a 
(77) 

la libertad.. • I'ero tampoco se sumó a ninguna corriente espe-

e f f'i r.R dn ·!'""""mi Pnt'l. !'lnkArno dPc1 RrÓi ""No nodemoA eAnerar 
- (782 

ayuda de un aeroplano de Moscú ni de un califa de Bagdad", 

aunque s! aceptó la ayuda japonesa. 

En cambio, Sukarno creó una doctrina muy general que . 

no ee basaba en ningún aspecto demasiado arraigado en un grupo 

social determinado. Primero elaboró una doctrina que denominó 

.. marhaenismo .. , palabra derivada del nombre de un campesino em

pobrecido que conoció y que con el tiempo adquirió el signifi

cado de -proletario ·•• Eota doctrina lo Único que estable-

· cía era que había que luchar contra el ""empequeñecimiento •• 



(79) 
del indonesio originado a raíz del dominio ho1andes. 

Posteriormente, en 1945, Sukarno elaboró sus pancasi1a 

( cinco bases ), que son un intento de Rintetizar diversas ten

dencias. Los cinco principios básicos - nacionalismo, humani

tarismo, democracia, justicia social y creencia en Dios -,en 
(80) 

au generalidad , trataban de dar algo a toda la población. 

Sukarno, aunque era musulmán ( había hecho vo.rias ve

'ces la peregrinación a la Meca ), se consideraba a s! mismo 

como la imagen misma del sincretismo, imagen que servía para 

donesia 

Soy un segu~dor de Karl Marx, pero, por otro 
1ado 1 tambien soy un hombre religioso, de mo-
do que puedo comprender toda la gama de tenden
cias entre el marxismo y el teísmo ••• Conozco to
tae las tendencias y las ~ntiendo ••• Me he conver
tido en e1 lugar de reunion de todas las tenden
cias e ideologías. Las he mezclado, mezclado y mez~ 
c1ado hasta que finalmente se convirtieron en el · 
Sukarno presente. (81) 

Aunque esta imagen puede resultar sorprendente, en In

no era tan extraña, aunque si llevada a extremos po-

co comunes·, con pretensiones ilimitadas. Casi parece una espe

cie de caricatura de 1a cultura indonesia, pero que resultó 

efeotiva por remarcar, en forma extrema, una tendencia netamen-

te nacional. 

Un año después de que se hab!a creado e1 ~ Nasional 

. Indonesia, esto es, en 1928, 1a Sarekat ~. que había cam

biado su nombre por Parta! Sarekat Islam, sólo contaba con une 
-.-- --- (82) 

.. por ciento del númer'o de miembros que había tcniao. 
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Porqu~ ~ fracaso ~ naciona1ismo religioso 

E1 is1am fue capaz de unir a la poblaci5n, de reavivar el sen

timiento de 1ucha, de crear un movimiento naciona1 concertado 

que canal.izara el descontento de la población y, as!, de diri

gir un movimiento nacional.iota encabezado por loe ~.¿Por 

Qll~, entonces; el nacionalismo_religíoao fracasó en :indcnl!sia!? 

Von der Mehden,por ejemplo, da una lista de las causas 

del debilitamiento y del ocaso de la Sarekat ~ Ia separa

c~tn dül partido de los musulmanes conservadores después de 

la entrada-de elementos marxistas; la exclusión de los socia-

1istas radica1es; las insurrecciones en que la Sarekat ~ 

'estuvo imp1icada, como 1a de Toli-Toli; la represión del go-
(83) 

bierno,_etc. 

Aunque todos y cada uno de estos aspectos pueden haber 

in:t'J.uido en su decadencia, desde un punto de vista m&s gene

ral. se puede decir que la religión ya era un instrumento poco 

El. que el islam constituyera un rasgo común de todos 

loe indonesios no era suficiente para basar la lucha por la 

independencia y para implantar un nuevo Estado tomándolo como 

base. En el siglo XX el islam ya hab!a perdido el sentido prác

_tico que lo caracterizó en sus or!genea, y sus caracter!sti

caa, que habían servido de apoyo a los Estados comerciales en 

oposición a los principados agrícolas, ya no correspondían a 

las necesidades sociales del Estado indonesio. El islam, basa

do en los principios coránicos que correspond!an a su.momento 

históricos Y• que· habían servido para guiar y dar cohesi.5n a 

:.~-
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la sociedad árabe, ya hao.fon perdido su correspondencia. con 

la realidad. Un movimiento nacionalista del siglo XX, con pro

blema~_ pol! ticos, sociales y económicos determinados y nuevos, no 

:-pod!a estar basado en unas enseñanzas del siglo VII, nacidas 

y visión del mundo de esa época. El he-

> 'cbo de que los modernistas f'ueran capaces de interpretar las 

.azoras del ~ de modo que se adaptaran a sus ideas en nin-

. ·gÚn sentido prueba la capacidad del Corán de ser aplicado a 

:Pz-oblemae del siglo XX. Antes bien, demuestra que hab!a nece

::;ida~ .. de manipuJ.ar le :rol.igiÓn para que no resuJ.tara contradic

con las.nuevas situaciones. 

Por otro lado, un movimiento que hiciera hincapié en 

.· •la pureza rel.igiosa, a la larga tender!a a desunir a la pobla

• c1c$~. 

Sin tomar en cuenta los errores tácticos y el enfoque 

del. movimiento nacionalista, en Indonesia era dif'Ícil que triun

.fara Wl_movimiento radical, ya .fuera religioso o comunista •. 

El. gran ac1Prtc d~1 ?ar~ai Nasional Indonesia y de su-

l.
~.~.~.··.:.:_:_·.·. uknarnproogrenampaarticu1ar radica en haberse dado cuenta de que s_Ól.o 
, .. que incluyera en forma general las demandas de los 

integrantes de los tres grupos podía tener éXito, sin subrayar 

f:I:;;;:;:}en partÚular ningÚn aspecto que .fuera caracter!stico de un 
•':'"<_";;'· ~~ . ,. . ' 

•::~··.. solo ,grupo. ·La. pob1ación. ~ igua1 que en el pasado, optó por 

:el. .. eclecticismo, al que, además de las tendencias tradici-ona

sumaron nuevas, como el secularismo político y el socia-

Se ha criticado a la Sarekat ~ de no haber conta

nunca con un programa pol!tico que fuera más allá de aspee~ 
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en gran parte, por no haber gozado de experiencia práctica en 
(84) 

el proceso gubernamental. Sin embargo, si a al~n partido se 

l.e puede cul.par de haberse quedado en generalidades y abstraccio.

nes es al ~ Nasional. Indonesia y a su l.Íder Sukarno.La. 

Sarekat ~ desde sus inicios como Sarekat Dagang ~ se 

e~ocó a lá solución de problemas prácticos urgentes, como era la 

competencia mercantil qué representaban los chinos para la clase 

:·comercial nativa, y más bien a medida que fue creciendo, tendió a 

"· .. :::: ~ceptar principios más generales con los que se pudiera identi-

ficar un sector más amplio de la población. 

A este respecto Herbert Feith afirma que mientras los 

comerciantes ~ se caracterizan por su sentido práctico 

y su conocimiento de las realidades de la actividad económica 

a pequefia escala, los priyayi, por su tradición javanesa, pe

ro también por haber participado en la administración holan

desa, tienen una visión más amplia en lo que se re:f'iere a tea-
.. , . ., (85) ' 
ria .Y.POll.tica. Y el. mismo Sukarno, como nos hace ver Geertz 

prooed!a de l.a nobl.eza burocratizada aunque de sus niveles 
, (86) 

mas bajos - de1 periodo colonial.. 

As! pues, se puede decir que al ~ Nasional ~

nesia le :f'al.tÓ sentido práctico, lo que a la larga no le per

mitió trascender los aspectos general.es; pero, por otro lado; 

el hecho de que la Sarekat ~ se aferrara a los principios 

coránicos como base de la l.ucha - aun después de llegar a consti

tuir un partido de masas, formado por una pobl.aciÓn heterog~

nea - demuestra que fue incapaz de adoptar un enfoque más ge

neral, que la llevara a supera:¡; las metas que habían surgido 
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de necesidades muy concretas para el grupo ~· 

!:! ~ durante el régimen ~ Sukarno 

El año de 1950 se proclama una constitución federativa, con 

la cuaJ. nace la República Unida de Indonesia. Y de este año 

hasta 1957 Sukarno, su presidente, crea un gobierrio de tipo 

~parlamentario. 

Aunque en esa época existe un mosaico de partidos po

l!ticos, podemos destacar cuatro de ellos, representantes de 

:;;c.-:· lae principales fuerzas sociales. 

El Partai Nasional Indonesia, integrado por enormes 

contingentes y compuesto esencialmente por-funcionarios ba-

jos y por campesinos de Java central y oriental y de Bali, do

mina con mucho el panorama político. Existen dos partidos m'll:sul.-~ 

manes importantes de los que ya hemos hablado: el Masyumi,de 

tendencias modernistas, y la Nahdatul ~. más tradicionalis

ta. En el primero de agrupan básicamente los productores ag:r{co-

· 1as y los empr.esarios de Sumatra, de Borneo y de ,TAvA n:r-ie!!t!:!:!.,;;~: 

_: en.·:·generái -tiene una orientación prooccidental. La Nahdatul ~

~ constituida :fundamentalmente por campesinos de clase media 

y-por ricos terratenientes y comerciantes de Java oriental y 
•. . . . - (87) 
central, se caracteriza por su xenofobia.En la extrema izquier~ 

da ee encuentra el Partido Comunista, que se repone paulatina-

-· ·mente de su :fracaso ocasionado por el levantamiento de 1926 

y se reorganiza. Este partido recluta a sus miembros principal

mente de los obreros de las. ciudades, de los campesinos y de 

- ios. trabajadores de los campos petroleros. Y finalmente l.ogra 
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controlar la federación de sindicatos más poderosa, la Organi

zación Central de ~rabajadores Indonesios ( Sentra1 Organisisi 

~ Seluruh--SOBSI). Además, el ejército encarna una podero-
(88) 

sa .fuerza de• presión en la política nacional. 

Después de la independencia estallan algunas rebelio

nes dirigidas por jefes religiosos que pretenden imponer .base.a 

mueul.manas en l.a pol.!tica del país. En nombre de la implanta

ci6n de un Estado musulmán ( ~ .!Q_ ~ )tres rebeliones des

:tacan por BU magnitud : en Java oriental, Kartosuwiryo, hacia 

1948, forma una coalisiÓn con el fin de organizar una socie

c:tad. b~B#3\da ~n la- J.ey· ccr:ln.:ica; en ~¿_ SudeBtt:: dfd CéJ..ebea y eC 
(89) 

Aceh l.os levantamientos se inspiran en ideologías similares; 

tres zonas que tradicionalmente habían destacado por su comba

tividad en nombre de la religión. 

En el ínterin, Sukarno no llevaba a cabo programas 

coherentes de organización y desarrollo nacionalec. Mientras 

el presidente concedía audiencia tras audiencia, organizaba 

.banquetes y recepciones, y pronunciaba innumerabl.es discur--

En política exterior ei gobierno adoptó una postura 

de. neutralidad activa y antiimperialista, y estableció una 
(91) 

estrecha relación con China. 

En 1957 Sukarno disolvió el parlamento, concentró el 

poder en sus manos e implantó la que denominó ""democracia guia-

d 
•• 

a • 

Durante esta nueva etapa, siguiendo con su principio 

de dar cabida a todas las tendencias, Sukarno anunció la crea-
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ciÓn de1 NASAKCM, que consistía en ··un so1o idea1 de construcción 

naciona1·· • con la participación del PNI ( NASiona1}, de 1os 

partidos re1igiosos ( Agama, principalmente la Nabdatu1 ~ 

y del Partido Comunista ( KOMunis). Pero fundamenta1~ente se 
. , (92} 

apoyo en el primero. 

Surgió entonces una :fuerte oposición hacia la l!nea 

·.política de Sukarno y su estilo de gobernar. El Masyumi se con

taba entre sus principales oponentes, y e1 mismo año en el que 

el presidente dio a conocer su deseo de establec&r Úna coope

ración nacional de 1os principales partidos, inc1uyendo el 

colll\llll.eta, estallaron revue1tas en Sumatra y en célebes, en 

·1as que partic.iparon elementos anticomunistss _pertenecientes al 

Mas~!~ por lo que, en 1960, Sukarno de<?idiÓ diao1ver este 

partido. 

A 1a 1arga, el intento de Sukarno de equi1ibrar y conju

gar diferentes tendencias mediante e1 ?:ASAKOM no resu1tó muy 

efectivo, ya que produjo tensiones entre loa dos partidos de 

.tendencias más opuestas: 1a Nahdatu1 Ulama y el Partido Comu-

< .. ···nista. 

A principios de la década de 1960 el Partido Comunin

. ta apoyó a loe campesinos en las revueltas desencadenadas a 

raíz de su demanda de una aplicación efectiva de 1a Reforma 

·Agraria, promu1gada en 1960. Por su parte, la Nahdatul ~ 

apoyó principalmente a los terratenientes. Esta oposición de

·aembocó en serios enfrentamientos locales respaldados por es-
( 94) 

'tos dos partidos. 

En 1965 el ejército dirige un intento de golpe de Es

tado contra Sukarno, que ea sofocado rápidamente por el S•-. 
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nera1 Suharto, el cua1 empieza a apropiarse del poder hasta 
(95) 

quedar como presidente en 1967. 

A ra!z del levantamiento del ejército, la comunidad 

1111eu:Lmana, principalmente en Java oriental y partee .de Java 

central. atacó a loe abangan que habían participado en las accio~ 

nea de redistribución de la tierra. Sobre todo la organización. 

juvenil de la Nabdatul ~ participó en la masacre de eupues

·. tos o verdaderos comunietaa a :fines de 1965 y principios de 

1966. En las ciudades las organizaciones de estudiantes mu

sulmanes persiguieron.encarnizadamente a los co!!?Un~JtigJ. 

El. .!!.!!!!! ~ ,!!! actualidad 

Suhárto; al. poco tiempo de subir al. poder, cortó los estrechos 

T!nculos con China, restauró las relaciones con las potencias 

occidentales y alentó la ~nvereión extranjera. El desempleo, 

la gran pobreza, lae di:ferencias extremas en el ingreso ~ 

·capita son problemas b&sicoa que continúan sin soln"t~n. 

En el régimen militar de suharto. el iolam ha sldo re

legado en política. El Estado indonesio actual, aunque recono

ce la creencia en Dios como uno .de sus principios, conservan

do loe pancasila de Sukarno, ha considerado .la religión como 

.un .asunto individual. y ha sido muy cauteloso con los partidos 

políticos musulmanes. 

suharto no quiso revivir el proscrito Masyumi y sólo 

permitió la creación de un nuevo partido musulmán, el Parmusi 

: ( ~ Muslimin Indonesia ) , con la condi ci Ón de que ningÚn 

exmiembro destacado del Masyumi tuviera un cargo importante 
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dentro del partido. Además, antes de las elecciones, el Pa..."""'IDusi, 

al. igual que todos los partidos, debe presentar la lista de 

candídatos al gobierno para que éste los apruebe. Igualmen-

te Suharto prohibió el Partido Comunista, y fundó un partido_ 

que domina la escena política y que representa la postura ofi

d.al0 el Go1kar ( Golongong !!!!I!! - Partido del Grupo FUncio-

. _na1). Desde luego, este partido ha ganado la mayoría en todas 
l97) 

. las elecciones parlamentarias de 1971, 1977 y 1982. 

Con la desaparición del Partido Comunista y del MasyW11i, 

la .Nahdatu1·. ~ se h& convertido en el principal oponente 

por la presión del gobierno. 

con el af&n de relegar en general a todos loe partidos 

políticos, el gobierno -simplificó-, a partir de 1971 0 el sis

te_ma de partidos y creó dos grandes 1'ederaciones 0 una de ellas 

integrada por los partidos musulmanes ( Partido de la Recons

trucción Unificada -~ Pereatuan Pembangungan - PPP ) 

y otra por los seculares y cristianos ( Partido Democrático 

IuU.úllt:n::1J..u - :e~~ Wl iic:wV\:J.·ut1.i IiaUuütu::•l.t. - ?DI } • éadtd:.Ui:.ii. u.c::..a.. 

dominante Gol~~~-co.ri esto la Uahdatul ~perdió su-identi

dad como partido ortodoxo musulm&n. 

Suharto ha tratado de alentar el desarrollo económico 

antes que la politizaciÓn, y frecuentemente ha acusado a los 

líderes religiosos en general y a los integrantesde.la Nahdatul 

Ulama de preocuparse más por la construcción de mezquitas que 

pCIC' el desarrollo qel.pa{s, y ha tratado de mantener a la comu-
- \99) . 

_nidad musulmana a raya. La presión política que ejercieron los 

partidos musul~anesJ en 1976, para que se incluyeran más lÍde-



r•" ... ··"'"'' en cJ gabinete como medio de :t"acilitar las ne-

[.'·· i '"'") c.>-.c;:; :;:m.ra obtener mayor ayuda económica de los países 

de Asia au•Joccidcntal, no puede considerarse un cambio Bigni

:t"icativo en la pol!tica del re~men, ya que los líderes musul

manes, al conatituir una minor!a en el gabinete, carecen de 

ruerza de decisi6n. 

Pero el gobierno no ha podido mantener completamente 

sometida a la oposicíÓn musul.mana. Por ejemplo, con motivo de 

. un proyecto de ley sobre el matrimonio que se alejaba de los 

príncipios musu1manes, se desencaden6 una ola de protee'tas y 

118Jli:f'estac~onee dirígJ.das por el PPP que obligaron al Parla

•ento a dar marcha atrás. Y cuand(I en 1973 e.studltllli:es e ín

:té1ectua1es organízaron mani:f'eetaciones en contra de la po-

11t~ca económica seguída por el régimen, a la que califica

ron de explotación neocolonial.ista, la Federación de Sindica

tos MPsulmanes apoyó las accíones y expresó aus simpat!as por 

las protestas. As.t.miamo, la Unión de Estudiantes Kuaulmanes 

se urú.Ó a las demostraciones de incon.1'.ormidad contra el neo

colonialismo - principalmente el japonés - que, con motivo de 

la visí ta a1 pa!s del. Primer Ministl"n :!~!.'Q'!lf::: ~=*ª• ttn :i.974,. 

desembocaron en manif estacionea que ~ueron duramente reprimi
_ (100) 
das. 

Un motivo de queja generalizado de los comerciantes 

santri contra el régimen actual, ha sido el apoyo que éste 

ha.otorgado a J.os chinos en 1a importación de productos manu-
·. . , .· (.101) 
facturados extranjeros, permitiendoles acaparar el mercado. 

ResuJ.ta interesante el. hecho de que J.os comerciantes nativos 

sigan arerrados a objetivos similares que J.os condujeron a J.a 
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fundación de la Sarckat Islam, durante el periodo colonial 

holandés. 

En rasgos muy generales,Gecrtz habla de dos.tendencias 

en la sociedad actual: el modernismo y el sincretismo, y opi

na que ninguna de las dos ha logrado consolidar su posición 

debido a que no han podido dominar en un nivel político: Sukar

no :fraca.écS al tratar de implantar~ después de la independencia, 

un sincretismo como doctrina y base del Eatado y el modernis-
'( 102) 

mo nunca ha logrado predominar en la sociedad. 

Aunque evidentemente la oposición entre t~ndencies cpuoa~ 

·tas f'ue ll!UY aguda durante el gobierno de Sukarno, tal vez esto 

se baya debido, más que a la implantación de un ··sincretismo 

oficial .. _ que por cierto era bastante hueco -, a la ausencia 

de un pro"grama práctico de gobierno que fuera satis:t:aciendo 

las necesidades de la población, 1o que provocaba incon.rormi

da,d en todos los sectores. Y más bien parece que el sincretis

mo sigue dominando en la sociedad indonesia. 

Ya hemos visto que• a pesar de que en Tndn'1.e!'!ie ::!. 

90 por ciento de la población es musulmann, por BU SltuaciÓn 

entre el Sur y el Este de Asia y por sus diferencias regiona

les zonas interiores y :t:ranjas costeras - por un lado se pue

den observar in:t:luencias culturales diversas y, por otro, exis-

ten marcadas distinciones entre los principales grupos socia-

lea .( básicamante abangan, Eriza:z:i y ~)y entre las di.t'eren-

tes zonas. No obstante que entre los ~y en general en 

las zonas costeras se tiende al mantenimiento de un islam más 

ortodoxo - entendido en un sentido muy amplio, pues dentro de 

esta ortodoxia se incluye el as! llamado modernismo - se puede 
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decj 1· que; lr• .fe rnáo bien oincrética sigue dominando en el Ar

.c,JlipJ é1a1:0. J;::is bases animistas subsist;;n en buena parte de 

la población y la inf'luencia hindu-budista en general permane

ce como un fundamento cultural importante. ~ero además, el mo

dernismo también tiende al sincretismo. Recuérdese que esta 

corriente trata de conciliar los conocimientos del siglo VII 

con la ciencia actual y el socialismo del siglo XX con los 

preceptos sociales establecidos p.or Mahoma. 

Dentro de esta diversidad de cultura religiosa, en que 

ortodoxia musulmana y grupos que conservan con mayor pureza 

la tradición hindu-budista y que se aferran a la importancia 

de su ascendencia noble, se han generado divisiones y tensio

nes,. provocadas por estas diversas concepciones y tradiciones, 

que en algunos casos han desembocado en luchas abiertas. 

Si el empeño de los grupos ortodoxos por imponer una 

fe más pura a lo largo de todo el país e incluso por esta-

este amblen-Le sincrético, tal vez con mayor razón esté desti

nado al fracaso en el futuro. La tendencia natural parece ser 

un eclecticismo que mantiene formas tradicionales ancestrales, 

que aparentemente han perdido correspondencia con la realidad, 

pero que siguen existiendo por llenar una fuerte necesidad 

psicológica, sumadas a afanes de modernidad que, si no des

plazan a las anteriores, a! pasan a dominarlas en un plano prác

tico. 

Desde este punto de vista, el islam seguramente tende

rá a ser todavía más sincrético que en la actualidad al irse 
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adoptando nuevas formas de pensamiento, aunque por razones 

hist~ricas el puebl.o indonesio seguirá siendo predominantemen

te· musul.mán durante muchísimos afios. 
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CRONOLOGIA 

•Pleistoceno ini'erior 

~1000 a.c. 

S. II d.C. 

c • .570- 6;¡2 

s. VII ( al s. XIII) 

s.vn1 

·S. IX 

S. XI 

1045 

.1222 

'•.:,.· 
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Pi thecantropus . Erectus: 

Cr~neos de Ngandong 

Grupo a prooede.ntes _.de 
China 

Cultura Dong-son 

Influencia india en 
Funá.n y Champa 

Mahoma 

Srivijaya 

M~tAram ( apogeo) 

Islam en 'Gudyerat 

Reino del Este de Java~ 
Airlingga 

fü visión de Kedirj. y 

Jan3ala 

Sine:osari 
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Estados islamizados 
en el N. de Sumatra: 

Perlak • Samudra. 

Marco Polo viaja por el S.E. 
de Asia 

Expedición de Kublai Jan 
Desaparición de Singosari· 

Surge Majapahit 

Cambay islamizado 

Islam en Pasai 

lbn Batuta_ en Samudra 

Fund~ciÓn de Malaca 

Parameawara se convierte 
.al islam 

Primera tumba musulmana 
en Gresik, <Java 

Islamización en Demak 

Vasco de Gama en Calicut 



S. XVI 

'1500 

(a 1546). 

1522 . 
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Raden Patah en Demak 

J,os :portuf:llesee captÚrán; · 
Goa 

.Toma de Malaca·por los 
tugueses. 

Expedici6n portuguesa a 1as 
Malucas 

Demak ataca Malaca 

Cae Majepahit 

A taque a Mala ca por Mahm.ud': 

'l.'ranggana en Demak 

Converei6n de Cerlbon y 
·Banten 

Portugueses en sunda 

Islamlzaci&n de Banten 

Ielam:Í.zaci&n de Surabaya 

.Brunei islamizado 
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Banten conquista Sunda· 
Ka1a:pa 

San Francisco Javier llega 
a· las .Molucas 

Aceh ataca Ma1aca 

·Baabulah en Ternate 

Senapati, fundador de 
Mataram 

·Primera expedición .holandesa 
a Indonesia 

Fundación de la V.o.e. 

·1s1am en Makasar 

Sultán Agung en Mataram 

Fundación holandesa de 
Batavia 

Expulsión de los portu
gueses de Mal.aes 

Amangkurat I en Mat-ar.ain 
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XVIII 

196 

Los bo1andeses someten 
a 1as •to1ucas 

Los ho1andeses someten 
a Makasar 

Rebe1iÓn de 'l'runyoyo 

A.mangkurat :n ei · · 

·Fin de 1a r<>b.,,.liÓn de 
Tru.nyoyo 

Abu1ratah de Banten 

· Amangkura·t III 

Guerra de .Aceh contra· 
minangkabaus y bátaká 
(inicio) 

.U1tima guerra de Java 
(inicio) 

Sistema de cultive; 



197 

Fin de 1a guerra de· Java 

Fin de 1a guerra .de Aceh 
contra Minangkabaus y bataks 

Po1!tica 1ibera1 

Guerra de Aceh ( inicio) 

Po1.!tica Etioa 

Fin de 1a guerri;o de Aceh 

Fundación de 1a Sarekat 

Dagang ~ 

FwldaciÓn de 1a Muhhamadiyah 

Fundación de 1a sarekat 

FUnd. Unión Socia1 Democrá-

tica de Indonesia 

Fund. de1 Consejo de1 Pueb1o 

Fund. de1 Partido comunista. 
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1927 

c. 1948 -. 
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Fund. Nahdatul ~ 

Prohibición del Partido 
Comunista 

Fund. Partai Naáional 
Indonésia 

Ocupación japonesa 

Fund. - Maeyumi 

Retiro japonés 

Declaración de indepen~ 
dencia 

Re belionee musulmanas - en:. -· . , ·. ,. ' 

Java oriental, Celebes y 

Aceh 

Democracia Guiada 

Disolución deJ. Más¡wni 

Intento de golpe de Estado > -

Masacre de comunistas 
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1967 Suharto toma e1 poder 

1971 Creación de1 P!'P y PDI 
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