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INTRODUCC!ON 

El estudio del Jslám como un todo debe admitirse por su -

Indivisibilidad, as! también deben reconocerse las diferencias 

que han existido entre corrientes. como el sunnismo, el chfis

mo. y sufismo. tendencias que se han inclinado m&s hacia efe~ 

tos principios cor&nicos o que se han alejado de ellos. 

Existe la necesidad de un an&lisis más profundo con mayor 

rigor cientffico de un fenómeno como el Islám que entrelaza -

grupos, naciones, o estados, ese an41fsis no puede seguir sie~ 

do histOrico, fflos6ffco, o teol6gfco, ya que ha trascendido -

estos ámbitos. Apegarnos a la historia o a la teologfa es fun 

damental aunque corremos el riesgo de caer en la parcializa- -

ci6n de su estudio, como en la mayorfa de los casos: ast nues

tra intención como internacionalistas es ver a la sociedad in

ternacional desde la perspectiva de la ciencia polftica, cons~ 

cuenc1as concretas, intereses polfticos, estratégicos, etc. 

Este trabajo de investigaci6n comprenderá el espacio esp~ 

cffico del territorio iranf, además de la consecuente interre-

1aci6n con otros puntos terrftor1ales primordiales en el Orie~ 

te Medio donde hay zonas de considerable relevancia por su pa

pel geopolftico, estratégico y comercial, las cuales no pueden 

excluirse del todo, Haremos referencia obligada de puntos te

rritoriales, fuera de Irán, donde se esta dando con gran vita-



lldad el fundamentallsmo lslamlco, con el objeto de entender -

de manera cabal nuestro tema de estudio. 

Al espacio geograflco del Medio Oriente nos remitimos por 

encontrar la zona propicia m&s importante, es decir origen y -

4rea favorable, para seguir una investigaci6n m4s detallada, -

es aquf donde reside la efervescencia, conflictividad, o mayor 

nudo de contradicciones del fen6meno. 

Se elige lr&n por ser un pafs el cual ha establecido en-

1979 la RepOblica Jslamica de Jran, de caracter teocrático, -

fundamental ista promoviendo mediante su polftica exterior este 

modelo para ser adoptado por otros pafses, 

Aunque consideramos que la fecha conveniente para una ex

plicación más actual del resurgimiento islámico, es de 1988 a-

1992, teniendo presente que la polémica sobre nuestro tema no~ 

inicia en este lapso y que tampoco termina aquf. 

Podemos argumentar, que es en este periodo cuando se da ~ 

una mayor difusi6n por parte de los principales centros isláml 

cos del mundo, por los medios de comunicacidn. etc~ trayendo -

consigo un mayor interés para la polftica internacional. por -

su manera de ver al fundamentalismo como una amenaza para los

reglmenes del Medio Oriente. 



Cabe seftalar que la corriente que expondremos es el Chii~ 

mo Iranf, con una tendencia que brinda la walayat (iniciaci6n

espiritual) al creyente para proyectarse en la bQsqueda de su

yo, Dios y la comunidad reivindicando ideales de libertad y -

justicia los cuales deben encarnar en la Shariat, y en el Imán 

como representante divino de toda la comunidad. 

En lr3n el resurgimiento islámico adquiere sentido revol~ 

cionario, por tratarse de un movimiento fundamentalista, que -

retomara un conjunto de preceptos de orden socio-polftico, j~ 

r1dico y teol6gico para ponerlos en la vfa del cambio; asf ,

el Islám se consolida con la revolucidn, con el establecimien

to de la Repfiblica Teocr4t1ca y proyect4ndose aun m4s allá de

sus fronteras. 

En sf la revoluc16n 1sl4m1ca de lr4n es trascendental por 

sus caracterfsticas culturales, religiosas al activarse una s~ 

rie de elementos que se contraponen al dominio de Occidente en 

todas sus manifestaciones; su radicalismo consiste principal-

mente en reivindicaciones para el pueblo, es decir el carácter 

subjetivo de la revoluc16n. 

Ante la promoc16n de la occ1dental1zaci6n por parte de la 

monarqufa, las masas se encontraron desposefdas no únicamente -

de valores materiales sino también de valores propios cultura-
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les, con el advenimiento de la ·revoluciGn los valores se rest.! 

blecen. 

La forma de gobierno que se adopta desde entonces es de • 

car!cter teocr&tico, un tipo de gobierno regido por los princl 

pales representantes de los creyentes, con un marcado respeto

por la Shariat: la maxima ley religiosa y con la conducci6n de 

los ayato11ahs, ese sistema viene a conformarse por un aparato 

religioso y un aparato polftico can amplia interrelaci6n perm1 

tiendo su funcionamiento. 

En este contexto nos encontramos con la figura central CA 

rismatica del Ayatollah Jomeini, principal difusor del funda-

mentalismo que llegara a influir hasta la actualidad en parte

por su reconocido liderazgo espiritual y polftico, sus discur

sos en favor de los m~s desprotegidos o necesitados agradarSn

m!s su personalidad. 

Jomeini el intermediario entre la humanidad y una divini

dad suprema, el gufa de la comunidad, de su absolutismo reli-

gioso o también pol1tico se ha hablado, s6lo que siempre fue -

legttimo y respetado a los ojos de los creyentes. 

De esta manera la difusi6n del discurso jomeinista trata~ 

rá de comprometerse con las demandas de las fuerzas opositoras 

en el Medio Oriente especialmente con aquellas de tendencia i~ 



lámica, 'el discurso contempla el arribo de grupos islámicos a

sus respectivos gobiernos, ya sea por la presión que ejercen -

éstos, o por la v1a violenta del derrocamiento. 

Esta difusi6n consistirá entonces no en el mensaje de vol 

ver a instituciones, leyes valores del periodo clásico ya que

esto serfa imposible o de una redefin1ci6n de los mismos sino

en volver solamente a estrechar los lazos comunes que unen a

las musulmanes para salvaguardar su identidad y de esta forma

no perder espritualidad e historia de un pueblo por desarrollo 

econ6mico. 

La cr1sis es asumida por el resurgimiento islámico como -

movimiento, siendo la respuesta a los violentos procesos de -

transici6n que viven las sociedades pero tambi~n se debe como

consecuencia de un vacfo ideo16gico en la umma (comunidad) el

cual era llenado hasta hace poco por ideologías occidentales. 

Lo que debe quedar claro en un estado isl~mico es que la

soberanfa pertenece s6lo a Dios Todopoderoso, quien la delega

ª toda la comunidad y ~sta a su vez al jefe de estado, es nec~ 

sarta señalar que la constituci6n de la República Islámica es

taba basnda en el CorSn, cuyo texto es un conjunto de normas -

morales, jurfdicas y religiosas, las cuales por sf mismas son

frases y discursos que Mahoma y sus partidarios aceptaron como 

provenien~es de Dios. 



Es as1, como lrln manejar~ el movimiento revitalfzador -

en sentido universal, sus alcances sdlo podrán corroborarse a

largo plazo, la RepQblica Islámica es el suceso más importante 

del siglo XX en el contexto del mundo musulmán y por lo tanto

el centro islámico nQmero uno. 

La propuesta de las masas al verse desprotegidas es reu-

nirse bajo el signo del Jsl6m, su tarea primordial es la bús-

queda incansable de identidad y de un proyecto de cambio so- -

cial que pueden conciliar el desarrollo material con el biene~ 

tar espiritual. 

Es cierto que ya en el plano de su aplicacidn, las varia

bles esenciales pueden predominar una sobre otra, por tratarse 

de una variable con predominio de la polftica o predominio de-

lo religioso. Esto precisamente es lo que ha creado un nudo-

de contradicciones, conflicto al interior de los gobiernos - ~ 

cuando se acercan o se alejan de la shariat la máxima ley fsl! 

mica. 

La explicaci6n de la historia en cuanto a nuestro fen6me

no de estudio es abundante, la posicidn de la Relaciones Jnte~ 

nacionales es tratar de brindar un análisis actual. coyuntural 

de los hechos, evitando en la medida de lo posible seguir di-

fundiendo su visi6n antigua y obsoleta. Asf los instrumentos

metodo16gicos estructurales q~e nos permitan construir una te~ 



rfa más precisa. seran con el objeto de poder contribuir a un

mejor entendimiento del Jslám. 

Finalizando nuestra investigac16n nuestros objetivos son: 

Analizar el resurgimiento islámico. causas, dffusi6n, expan- -

si6n y consecuencias. Como el fundamentalismo aspira a ser 

una alternativa polftico, religiosa y cultural, analizar el 

significado que tiene el Jslám como fenómeno polftico y reli-

gioso, cuando estas partes se conjugan y sirven de instrumento 

religioso. La interrelación entre el aparato religioso y poli 

tico en el sistema 1rinf para que pueda funcionar. Analizar -

el papel que juega Irán en el contexto internacional del Medio 

Oriente al vincularse con grupos y/o movimientos que se enmar

can en el llamado resurgimiento islámico. 
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EL ISLAM EN IRAN 

I. l. LA HETERODOXIA EL ISLAM CH! ITA. 

El origen y desarrollo del Islam tiene la apariencia de -

un prodigio en el siglo VII en Arabia Saudita un pueblo casi -

desconocido se habfa unfficadó bajo e1 impulso de una nueva r!r 

lfgidn, en pocos años conqufstarfa todo el Imperio Sasánida y

salvo el oeste de Asia Menor. todas las provincias Asiáticas y 

Africanas del Imperio Bizantino, a las que luego añadirfa la -

mayor parte de España, Sicilfa y temporalmente otros terrfto-

rios de Europa; alcanzarfa las fronteras de la India y de Chi

na, de Etiopfa y del Sudán occidental, de la Gal fa y de Cons-

tantinopla (hoy Turqufa}. Los Estados más antiguos se derrum

baban y desde el Syr-Darya hasta el Senegal, las religiones e~ 

tablecidas se inclinaban ante la recién llegada. 

La Civilizacidn surgida de estas conquistas iba a figurar 

como una de las mas brillantes y serfa, en muchos aspectos, -

maestra de Occidente. después de haber recogido y vivificado a 

su vez gran parte de la herencia de la antiguedad. A lo largo 

de trece siglos de esplendor, ya sea en paz o en guerra, la -

Historia Musulmana estuvo en contfnua relac16n con la de Occi

dente, desarrollándose simultáneamente ambas, aunque con pro-

fundas divergencias. 
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Es preciso que la historia del mundo Musulm!n ocupe en 

nuestra cultura un lugar considerable, es indispensable que s~ 

peremos una concepción de la civilización que esté vinculada a 

pueblos y espacios geográficos privilegiados, que sepamos que

antes de Santo Tom~s. nacido en Italia, habfa vivido Avicena.

nacido en Asia Central y que las mezquitas de Damasco y de C6~ 

daba son anteriores a las catedrales de Francia o de Alemania. 

Dejemos de ver la Historia Musulmana a través de los cuen 

tos de las Mil y una Noches, como si fuese un episodio exótico, 

extraordinario y definitivamente ya ido, objeto de una vaga -

nostalgia y pasemos a verla como un pedazo de la Historia Hum~ 

na, ciertamente distinta, segQn los lugares y las épocas, pero 

en su conjunto fundamentalmente una y solidaria. 

De todos los fundadores de religiones, Mahoma (Muhammad)

es probablemente quien tiene un perfil hist6rico más acentua

do. Se conoce su figura esencialmente a través de dos fuentes, 

la primera es el Qur•an (Cor~n), que los musulmanes consideran 

como '1 la Revolución de Dios recitada'', éste es el sentido de -

la palabra por su profeta¡ que fue puesta por escrito, despu~s 

de su muerte. 

La segunda fuente está constituida por el Hadit, la tradl 

ci6n, se trata de palabras o de hechos relativos al profeta y

transmitidos por sus compañeros, se dice que muchos Hadits, s~ 
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bre todo de la primera categorfa, fueron modificados o forja-

dos de pies a cabeza, (y los doctores musulmanes siempre los~ 

puieron), en el ardor de las guerr~llas polft1co-religiosas, -

de los dos primeros siglos del Islim, para servir de argumento 

a uno u otro de los partidos existentes. 

cuando tenfa aproximadamente cuarenta años, Mahoma recf-

bi6 por primera vez la palabra de Allah. Preocupado, en un -

principio, de ser objeto de una intervención del diablo, poco

ª poco se persuadi6 de la autenticidad de la revelac16n que -

Allah le habfa encargado transmitir a los hombres 

Mahoma es el altimo de los profetas, no habrá más antes -

del fin del mundo, se ha puesto fin a la Revelación de Allah,

cuyo nombre era conocido antes del Islám como el de la divini

dad mas fuerte de la Meca, y que significa propiamente el Dios, 

es ahora simplemente Dios, antes que nada absolutamente único

y todopoderoso. 

Respecto a Dios, el deber principal es la fe y la sumi- -

sf6n a su voluntad: tal es el sentido de la palabra Islam, y -

el que se somete a ello es el muslim (musulmáni Dios exige a -

los hombres actos preciosos que sin embargo no son nada sin la 

fntenci6n, y se concretan en seis: 

l. La profesi6n de fe, 
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2. Ta plegarla, 

J. el ayuno del mes de Ramada'n, 

4. Ta limosna, 

5. 1 a peregrinación de la meca y 

6. 1 a Guerra Santa. 

El sentido fundamental de Mahoma fue el de la comunidad, .. 

con todo lo que ésta exige de mutua solidaridad; para el musul 

m~n. en la actualidad, el pecado por excelencia es la ruptura~ 

de la comunidad; también Mahoma, a diferencia de Jeslls y de .. _ 

otros iniciadores, de religiones. fue simult&neamente, el fUJ!. 

dador de una fe y el organizador de un Estado. El Chfismo COJ!. 

sidera como el mayor cisma que ha tenido el Islam hasta nues-

tros dfas. provoca una ruptura representando al mismo tiempo .. 

una diferencia respecto al mayoritario Sunnismo. "El Sunnismo 

profesa que el profeta Mahoma ha cerrado el 11 cfclo de la prof,! 

cfa 1
', y ha revelado la altima ley religiosa, la Qltima shariat. 

el profeta mfsmo declaró que después de él no habrfa m6s prof.!! 

tas, ni Shariat nueva, la historia de la humanidad est~ pues -

cerrada". (1) 

De esta manera, vamos a presenciar una apertura del pens1 

miento Chiita para pensar mSs all&, en términos de revelacio-~ 

nes divinas las cuales se hacen a los gufas de la suma. lfde-. 

res carfsm&ticos o santones se proclaman como instrumentos por 

tadores de la revelaci6n oculta, permitiendo, una vez que lle-
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gan al poder, determinar la conducción del gobierno y de la -

historia religiosa de la humanidad que no está cerrada. 

Asf. de esta forma, al adquirir el Chiismo un poder de in 
terpretaci6n mediante el sentido interior espiritual, hecho 

por cada uno de sus gufas a la Shariat podemos pensar entonces, 

en la imposibilidad de tratar de reducir al Islám, a una pura

religi6n legalista o a una basqueda abstracta de la verdad mf~ 

tica. ''El Isl~m en su forma originaria, si nos atenemos a la

manera como el mismo Mahoma lo comprende, es la puesta en ese~ 

na y en marcha de un movimiento perpetuo hacia un ideal humano 

antco". (2) Este abarca un conjunto de conceptos, todos impo~ 

tantes resumidos en el imperativo moral, el cual se refiere a

la vida de la comunidad. ''La justicia no consiste en evitar

personalmente el mal. es una acci6n del conjunto de la comuni

dad para crear una atm6sfera de igualdad y armonfa social 11 .(3) 

11 El punto final del "ciclo de la profecfa 1
' ha coincidido, 

con el punto inicial del ''ciclo de inic1aci6n espiritual". El 

''ciclo de la Walayat'', es el de la iniciaci6n progresiva, en -

el sentido interior espiritual. esotérico. de las revelaciones 

divinas, de los adeptos del imán; de esta manera no son cauti

vos de un pasado, cerrado y sellado, sino como impulsados por

el secreto de la profecfa en marcha, se vuelven hacia éste que 

revelar~ no una nueva ley, una nueva Shariat, sino el sentido

espiritual, el sentido oculto de todas las revelaciones dadas-
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a la humanidad, asf es como se transfigura ·una 'nueva visi6n .... 

desde este momento 11
• (4) 

La dinamica que describe la Walayat en adelante marcara -

el inicio de un movimiento tendiente a una mayor riqueza espi· 

ritual, progresiva, que orienta a la comunidad en este sentido. 

Es importante en este estudio señalar tambi~n los princi

pios fundamentales del Islim chiita que son los siguientes: 

"l. Towhid: Unicidad de Dios, base de la filosoffa pro

fética y de su visión del mundo, como existencia única, aut~n

tica que origina la creac16n. 

2. Nabowwat: Profecfa, revelación de la verdad a la co.rr 

ciencia humana. 

3. Imamat: Iniciación del hombre en la reconducci6n de

la revelación profética a su sentido, a fin de que no cese de

cumpl irse y de dar orientaci6n a la comunidad, en este sentido. 

4. Aljd: Justicia de Dios reflejándose a través del im~ 

nato en el mundo para crear una sociedad igualitaria, libre -

que permita la manifestaci6n del imanato a grados cada vez más 

elevados. 
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5. Moad: Retorno (etimologicamente), resurecci6n, cum-

pl1miento a1t1mo•. (5) 

Entre los principios trascendentales, el fundamental por

su caracter perfeccionista, progresivo es sin duda el que tra

ta sobre la justicia de Dios Aljd, los creyentes tendr§n enton 

ces, como finalidad concretar la justicia social en la-comuni

dad, un mandato mediante el cual habrán de cumplir y sera ex-

presado en la lucha social o martirio, manifestandose gracias

ª la consecuente reactivación ideológica y demostrando una po

tencialidad revolucionaria, como sucedi6 en Ir&n cuando las m~ 

sas derrocaron al Sha en el a~o de 1979. 

''Para el Islam Sunnita, el namero de principios fundamen

tales es tres, a saber: Towhid, Nabowwat y Moad, el imanato -

como proceso de la transmisión, de ideas y de su realizac16n -

en el plano social tal como lo acabamos de explicar. no es re

conocido por los Sunnitas (en general). y lo que, seg~n ellos, 

debe ser preservado, es la Shariat, o sean las leyes religio-

sas enseRadas por el Cor~n y aplicadas por el profeta "(Su

nnat)". (6) 

El Chiismo de por sf preserva el cumplimiento de los prin 

cipios is14micos, la diferencia radica con el Sunnismo tal pa

rece, en la forma como se gobierna, quién gobierna, y para - -

quién se gobierna; un ejemplo de gobierno sunnita lo podemos -
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encontrar en la monarqufa de Arabia Saudita. Ahora la posi- -

cfdn del Chiismo no es propiamente la de gobernar sino en este 

caso, la de guiar, conducir u orientar a la comunidad de los -

creyentes; de ésto se encargara el más docto en la Shariat. -

el m~s justo en nombre de los oprimidos, marginados el prolet~ 

riada quienes son los más comprometidos con las causas repre-

sentadas en la búsqueda de la igualdad y la justicia social; -

un ejemplo de gobierno Chiita lo es la República lsl&mica de -

lr~n. 

11 En el Chiismo se encuentra la esperanza de una socfedad

impregnada de religiosidad, donde los hombres est~n siempre en 

armonfa consigo mismo, con Dios y con toda la comunidad; sin -

tener que sufrir, por ello, la tiranfa de un clero autoritario. 

pues su papel es guiar a los fieles, no gobernarlos''. (7) 

En la República de Ir~n, la tarea de cada uno es contri-

huir a la creación de una sociedad en movimiento donde cada -

quien pueda realizar su propia marcha adelante con los otros¡

es por eso que ''la ley islámica no acepta ni la diferencia de

clase. ni la explotaci6n del hombre, ni el poder centralizado, 

ni el saber como privilegio de algunos". (B) Existe realmente 

asf la convicci6n de que se est~ construyendo cada dfa el pro

yecto de sociedad, anhelada por los iranfes, con sus propias -

fuerzas, con un alto grado de independencia, sin intromisiones 

de grupos e ideologfas occidentales, trátese de liberalismo --
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econ6m1co o comunfsmo-~~eo. 

"La rel fgi6n Chi fta es ciertamente una rel i gi6n de Wal a-

yat, de amor espiritual, pero es también una rel igf6n, de ima

mato en movimiento hacia adelante, en el sentido de una revol.!:!. 

ci6n mas que de una evoluci6n". (9) 

Es importante mencionar como la Walayat implica a su vez

una gran conciencia de solidaridad social Asabiya para enfren

tar Tos retos y adversidades superadas hasta el momento como -

la fue la guerra Iri1'n-Irak, en su etapa culminante. 

Al tener una visi6n mi1's completa del Islám, al ver como -

se compromete con causas populares, siendo el instrumento de -

cambio e implicando el total de las estructuras de la sociedad, 

podemos decir que éste, es.mi1's que una religi6n, más que una .. 

fdeologfa, más que una cultura es un todo dentro de un pafs m_!! 

sulmán: 11 Irán, donde a consecuencia de la introducci6n de des~ 

quil ibrios provocados por la irrupcf6n de mecanismos, econ6mi

cos y sociales modernos, se emite una respuesta al brindarse -

el Islám en su conjunto como el anico escudo protector como la 

anica fuerza de cohes16n". (10) 

La revoluci6n iranf encarnará un proyecto islámico para -

salvaguardar a 1 a comunidad de atentados que van en contra de

la Shariat, el lsHm a diferencia de otros sistemas ideo16gi--
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ca-religiosos, no es solamente una religión, es una forma de -

organización social la cual abarca todas las esferas de la vi

da, tanto en su aspecto material como en el espiritual. 

La ética y las prácticas derivadas del Corán intentarán -

sistematizar el conjunto de la vida cotidiana, creando nuevas

instituciones y sistemas normativos, innovadores pero celosos

de la tradición cultural, porque existe la idea de que la com~ 

nidad islámica se sigue desarrollando, 

El Islám deberá entonces adecuarse a las nuevas caracte-

rtsticas tanto de las realidades internas como del cambiante -

contexto internacional es por ello que de esta necesidad se -

crea la corriente fundamentalista. 

1,2, CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REVOLUCION 
ISLAMICA EN IRAN Y SU CONSOLIDACION, 

Es digna de análisis una revolución única en su género, -

con caractertsticas tan diferentes que rompen casi en todos -

los estereotipos de revoluci6n; en sf, las consecuencias objetl 

vas que la producen son semejantes de otros movimientos socia

les, las caractertsticas subjetivas no lo son. 

"Es cierto la transformaci6n de la economfa entrana la m2 

d1ficaci6n de cierto número de actitudes morales y de comport~ 
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mientas sociales que cambian la relación de los iranfes con la 

religión, las reglas morales tanto de los negocios como del m~ 

trimonfo cambian, a veces radicalmente esta evolución se acel~ 

ra o al menos su apariencia se acentúa por una polftica de oc

cidentalizaci6n de las actividades culturales, el comportamie~ 

to escandaloso de una minorfa de nuevos ricos que tienen cos-

tumbres ''liberadas'', choca fundamentalmente con 1: colectivi-

dad Chifta de los creyentes y dignatarios que no pueden sino -

condenarla''. (11) 

Si bien, no hay ninguna duda de que la religión ocupa un

lugar dominante en el movimiento a la vez como componente pri~ 

cipal y como elemento unificador, hay que decir, que debe su -

lugar a su capacidad de integrar las aspiraciones populares y

de presentar reivindicaciones sociales y polfticas". La part! 

cipaci6n del clero Chifta, evidentemente, fue permanente y to

tal, estuvo siempre en primera instancia, tanto en el lanza- -

miento y la difusión de las consignas como en la conducta de -

las manifestaciones". (12) 

Estos hechos se comprenden ya que durante el gobierno del 

Sha, los aparatos represivos de la Savak, policfa secreta de -

seguridad, creada en cooperación con la CIA y el general Zwaf

korf; tuvo por objetivo controlar, reprimir y exterminar opas! 

tares del régimen, de la violación sistemática de los derechos 

humanos. La Comunidad Internacional, tuvo noticia por su ca--
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racter brutal y métodos de.tortura sem~jantes;a los de la Ale

mania:nazi. 

El movimiento emprendido por los ayatolahs, ulemas, asf -

como por estudiantes de universidades donde se ensefta el Cor4n, 

la martirologfa, la vida del profeta y el estudio de Alf y - -

Hussein serta reprimido s61o para alentar aan más las protes-

tas, la dictadura habfa ahogado todas las oposiciones en san-

gre entre ellas se encontraba el sector religioso del pafs. 

La diversidad de grupos polfticos y religiosos con presen 

cia en la dinámica del proceso revolucionario va conformar - -

aglutinaciones varias en torno a intereses comunes que impedi

rán la dispersidn del movimiento, aunque seguirán con divergen 

cias ideol6gicas 1 que no rompen por completo cierta cohes16n -

de las masas, el movimiento se habfa fortalecido. 

''En seguida los dos grupos que emprenden acciones. arma-

das los Mohjahedfn y los Fedafs trabajarán para formar los - -

cuadros y armarlos de la ideologfa revolucionaria del Isl~m a

fin de que puedan dirigir la lucha del pueblo y a trav~s de 

ella. desencadenar la lucha armada contra el r~gimen opresor -

del Sha y sus amos norteamericanos''. (13) 

En sf los Mohjahedfn, grupos de tendencia islámico-marxi~ 

ta contribuyen con elementos anti-imperiales para combatir un-
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régimen depredador de los recursos naturales, en este caso el

petr6leo, cuya explotaci6n era en su mayor parte dirigida par

las Estados Unidos para seguir acumulando su reserva estrat! 

gfca, ahora los Fedafes grupo marxista fueron prácticamente e~ 

terminados por 1 a Sarak, al descubrirse estrechos nexos con el 

partido comunista Soviético, quien lo financiaba, por lo cua1-

luchar4 por una presencia en Ta arena polftfca de Irán, que -

hasta antes de la revolución le habfa sido negada, esperando -

un futuro nada promisorio para este partido, por los aconteci

mientos de reforma en la Europa Oriental y el derrumbe de los

partfdos comunistas. 

ºEl movimiento intelectual y estudiantil estaba menos ma.r: 

cado por la religi6n. ciertamente, todos los estudiantes opue~ 

tos al régimen, ya sean religiosos, nacionalistas o de filia .. -

ci6n marxista. luchaban juntos contra la dictadura". (14) 

Las mayorfas habfan sufrido atentados contra su integri-

dad cultural, familiar y educacional, el choque con Occidente, 

sus valores e instituciones fue brutal; asf, despert6 el espf

ri tu de colectividad que se opondrfa terminantemente a la pol1 

t;ca del Sha. 

El movimiento adquiere homogeneidad con un sentimiento n~ 

cional anico, el rechazo al poder absoluto del monarca, el re

chazo a una polftica exterior dependiente, no aceptar el pill~ 
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je de los recursos naturales, asf como la injerencia norteame

ricana. 

11 Asi mismo, esta revolucidn debe contarse entre los gran 

des sacudimientos de la Historia Mundial, que han producido ma 

nifestaciones masivas de dos millones de personas o más, cons! 

deradas las manifestaciones no oficiales más grandes de la -

Historia Humana". (15) 

De ahf que Michel Foucault haya definido el fen6meno como 

una revolución espiritual la de 1979. Con el arribo de los -

ayatollahs al poder se estableci6 un vfnculo entre acci6n ca-

lectiva, ritual religioso y acto de derecho público es decir .. 

una amalgama de partidos polfticos, universidades islámicas, -

mezquitas, sector religioso y la sociedad en su totalidad. 

"Por otra parte se deducen claras intenciones de ruptura

con la dominación exterior, asf, al triunfo de la revoluci6n -

se dará la interrupci6n de relaciones diplom&ticas y el cese -

de los envfos de petr6leo a Israel y Africa del Sur, la nacio

nalizaci6n de la explotaci6n petrolera, de los bancos est~n -

igualmente dirigidas en el sentido de un dominio mas completo

sobre los intercambios con el exterior". (16) 

Al provocarse un gran golpe del sistema capitalista inter. 

nacional, los Estados Unidos tendrán en adelante que redefinir 
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su~estrategia ~nergétl~a. militar, p~l!tlca en el medio Orien

te y adem4s bloquear a su antiguo aliado; tambi~n intereses de 

sus dem~s vecinos, llegando finalmente a producirse un choque

Ideal de hegemonías en la guerra IrSn-Irak que debllltarfa a -

las dos partes en un conflicto de ocho anos, la revoluci6n te

nfa que ser aplastada, todos apoyaron a Irak, lo armaron, era

la muralla protectora. 

''Al terminar la guerra, comienza la reconstrucci6n s61o -

que la voluntad de poner fin a la explotac16n es, menos clara, 

el proyecto jomeinista considera a la nación iranf como una CQ 

munidad de creyentes con lo que no se trata de abolir la pro-

piedad privada de los medios de produccl6n, la justicia social 

no se busca a través de una modificación en las relaciones so

ciales que son la propiedad y el salarlo sino mediante la apli 

cacl6n de las reglas de la moral Islámica". (17) 

El proyecto nacional de desarrollo económico en Ir~n es -

impreciso, su formulaci6n implica un an§lisis de la economfa -

internacional, y la economta interna; aqut, cabe hacer mención 

de hasta donde llega el alcance de los preceptos islámicos en

economfa, para poder consolidar un sistema alternativo de ca-

racter islamico, sin duda el éxito o fracaso depender&n de los 

~xitos logrados para satisfacer necesidades de los iranfes en

el campo del empleo, vivienda, salario¡ en sf, de la justicia

social. 
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La consolidac;6n de la revolución isl§mica en el campo de 

lo pol!ti~o ha sido total, la solidaridad que cada uno de los

iran!es ha brindado en su lucha por la construcción de la rep~ 

blfca no se puede cuestionar, tampoco se trata de una solidar! 

dad coman, por lo que es necesario hacer referencia al social~ 

go Ibn Jaldun, quien dice, la conciencia de solidaridad social 

era conocida especialmente bajo el nombre de Asabfya. 

11 Hay formas diversas de Asabiya, desde la que une a los -

miembros en una tribu beduina o de una facci6n urbana, hasta -

la Gran Asabiya que une entre sf, a pesar de las rupturas, a -

todos los participantes en la gran comunidad; Umma Musulmana,. 

segan lb Jaldun, es en tales Asabiya donde reside la fuerza de 

un Estado, y en su degradación la debilidad". (18) 

lAhora podemos pensar que la Gran Asabiya ha perdido 'fue~ 

zas o se ha degradado en la umma?. 

Consideramos que la consolidaci6n de la revoluci6n islámi 

ca, ha sido determinada no s~lo por el espfritu de tribu, ere~ 

mos estar verdaderamente en presencia de una Gran Asabiya la -

cual se ha mantenido con su tradicional e hist6rica vitalidad, 

la umma tal como la conceptaan los principales lideres teocrá

ticos reside en esa solidaridad a nivel de familia, tribu, Es

tado, entre tribus o familias, estamos de esta manera en espe

ra de una Solidaridad Internacional que abarque los estados i~ 
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J,3, CARACTERISTJCAS DEL GOBIERNO TEOCRATICO 
ISLA!11CO FUNDAMENTALISTA. 
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El Gobierno islámico no puede ser totalitario ni desp6ti

co, es más bien constitucional y teocrático; asf pues, en esta

teocracia: 11 Las leyes no dependen de la voluntad del pueblo -

si no Onicamente del Corán, de la Sunna y del Profeta. El Go

bierno islámico es el gobierno de derecho divino, y sus leyes

no pueden ser cambiadas, ni modificadas, ni contestadas''. (19) 

De esta forma, se establece la teocracia de los creyentes, 

por los creyentes y para los creyentes, cuestionar la ap11ca-

ci6n de la Shariat en el gobierno islámico, es poner en tela -

de juicio a Dios mismo, ya que ésta se debe a un origen divino, 

inmutable eterna, ahora decir que el régimen no puede ser tot~ 

litario ni desp6tico de una vez y para siempre, por aplicarse

la Sunna o el Corán, o que en cambio si es constitucional y d~ 

mocr~tico, es pretender haber alcanzado la utopfa. 

"El gobierno islámico está sometido a la ley del Islám -

que no emana ni del pueblo ni de sus representantes, sino di-

rectamente de Dios y su voluntad divina. La ley cor~nica, que 

no es otra que la ley divina, constituye la entidad de todo g~ 

bierno isl~mico". (20) 
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Podemos hablar también de un totalitarismo absoluto de la 

ley teo16gica con alcances para someter a su voluntad mediante 

su apl fcacf6n a todo y a todos. "En el Islám gobernar sfgnff.! 

ca Onicamente aplicar las leyes coránicas o dicho de otra for

ma las leyes divinas, la ley se aplica al jefe y al subordina

do al empresario y al empleado, se obedece al profeta por que

Oios lo ha querido asf, y se debe obedecer a los dirigentes~

del gobierno fsHmico por que asf lo ha querido Dios", (21) 

11 La ley es delegada par Dios a su pueblo por medio del -

lmam quien es el encargado de aplicarla, esta República Islámi 

ca Fundamentalista tiene como es sabido, en el Ayatollah Jame! 

ni su figura m3s representativa, Jomeini la domin6 ideoldgtca. 

polftica, social, espiritual y religiosamente, y su autoridad

no admiti6 ni polémica ni controversia, puesto que ha sido di~ 

tada, segOn él, por la voluntad divina". (22) 

Las condiciones en que todo el sistema polftico, queda b~ 

jo la Tutorfa Clerical al interpretar cuales son los intereses 

del IsHm por los que el sistema debe combatir es quien decide 

en Gltima instancia la acción del gobierno en nombre de Alá; -

••esta tutorfa se ejerce por el 11 Gufa 11 o en su defecto por un -

consejo de Direcci6n formado por tres o cinco autoridades re11 

glosas". (23) 

Se hace notar con la Tutorfa Clerical un liderazgo confDL 
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mado por los mas sabios en la ley islámica, éstos dictarán la

direcci6n del gobierno asf como la. vt~ilancia del mismo para -

evitar desviaciones. 

Es importante considerar a la máxima figura el Ayatollah

Jomefni en este caso, por ser un lfder carism4tico, que tuvo -

en su poder el cargo mas trascendental de la Repablica. como -

lo fue el de ser Gula Espiritual. 

"El Presidente de la Repablica, será elegido en votaci6n

libre secreta y directa por todos los ciudadanos cada cuatro -

años, una misma persona sólo puede ser Presidente durante dos

perfodos de mandato, o sea ocho años en total''. (24) 

Cabe señalar, que existe consenso en la comunidad para 

nombrar al Presidente, para elegir.gufa el consenso sdlo se 

realiza por los Ulemas, el brindar una opini6n colectiva será

decisiva, estos representantes son los peritos de la ley, al -

consenso se le llama el Ijma, fuente principal del derecho is .. 

14mico, actualmente el Presidente es Ali•Akbar Hashimi Rafsa ... 

nyani, el Gufa,Ali Jamenei. 

11 En el Isléfm, la llnica autoridad competente es el todopo

deroso y su voluntad divina,, el poder legislativo está exclu .. 

sivamente detentado por el Santo Profeta del Islám y nadie má's 

excepto él puede promover una 1 ey. toda 1 a que no emane de él, 
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debe ser rechazada". (25) 

Al no tener ya la presencia viva del profeta debemos acl-ª. 

rar que ninguna nueva ley emana del gufa, como se dijo ésta es 

de origen divino, inmutable. eterna, aunque ha sido posible su 

reflexi6n mediante la Walayat el sentido oculto de las cosas -

para proyectarla hacia adelante. 

''lCu41 es entonces la función de el Poder Legislativo? 

(Parlamento). Es uno de los tres componentes de todo S1stema

Constituc1onal junto al Ejecutivo y al Judicial, simplemente -

esta reemplazado por un ''Consejo" Religioso de Plan1f1cac1dn''. 

(26) 

El Legislativo, conformado por 80 expertos de todas las -

tendencias. radicales o moderados, son representantes de diveL 

sos grupos con ideologfas diferentes los cuales tratan de dar

su opinión asf como aprobación sobre algan hecho, materia a 1~ 

gislar encontrándose generalmente un debate en el ámbito de lo 

pol1tico y econ6mico, principalmente; siempre contemplando la

Shar1at para evitar en la medida de lo posible alejarse dema-

siado, ya que de sucederse un distanciamiento, la op1nf6n pue

de perder validez, o en definitiva ser invalidada por su cará~ 

ter antiislámico. 

"El Consejo de Expertos (Majl1s -e-Yobregan): Está form2_ 
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do por 80 expertos en Derecho Islámico, elegidos por sufragio 

universal, su mandato dura ocho años, decide la sucesi6n del -

Imán, el 23 de noviembre de 1985 designando al Ayatollah Mont~ 

zari, que dimitid en marzo de 1988, tras la muerte del Imán J~ 

meini, el 13 de Jordán (3 de junio de 1989) eligi6 al Ayato- -

llah Ali Jamenei como sucesor". (27) 

11 Además del Consejo de Expertos existe un organismo enea~ 

gado de supervisar los trabajos del Parlamento, el Consejo de

Vigilancia (Shura-e-Neghaban): controlan las leyes y los actos 

de los demás poderes para ver si se adaptan al Islám". (28) 

En cierta forma todos los órganos del gobierno vigilan -

uno al otro sus trabajos, implicando un actuar restringido que 

no permite una libertad total, debido a confusiones y discor-

dias, fue necesaria una reforma a la Constitución donde se de-

1 imitarfan funciones mas precisas, por una parte las atribuci~ 

nes conferidas al Presidente, y por la otra las correspondien

tes al Gula. 

"La Constitución desempeftar~ un papel trascendental cuan

do prepara el terreno para la instauración de una dirección -

teológica que, respondiendo a todas las condiciones requeridas 

para que el pueblo la reconozca como su Gufa, sea garantia con 

tra toda desviación de los diferentes órganos a sus tareas 

esenciales isl~micas". (29) 
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la Constituci6n, como documento elaborado por los te61o-

gos para la comunidad, es la instancia obligada cuando se tra

ta de hacer referencia a la organizaci6n polftica, econ6mica,

social y cultural de la Nación. "Un hecho significante de pe 

so sin duda en la aplicación de las normas jurfdicas, es la h~ 

rencia de Jomeini al imponer su sello caracterfsticamente dog

matico". (30) 

No se trata en sf de la Imposición de principios por el • 

ltder carism~tico, ni de la creaci6n de otros, sino m«s bfen ~ 

de revalorización de los ya establecidos hace tiempo. Los • • 

principios Jomeinistas serln establecidos en la Constitución -

de la República de Ir4n, principios que impiden una ruptura en 
tre religión y polltlca. 

A continuaci6n encontraremos el organigrama que desde - -

nuestro punto de vista refleja la estructura de gobierno que • 

rige en lrln. 



ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GOBIERNO 

LEY ISLAMICA 

GUIA ESPIRITUAL 

SUNNA 
CONSTITUCION CORAN 

SHARIAT 

1------i ~ü~m~N~A A\~~ ggÑ 
~----~---~ SEJOS RELIGIOSOS, ~ 

MEZQUITAS, MOLLAHS, ETC. 
ES EL SIMBOLO DE DIOS. 

PRESIDENTE 

(CONSEJO DE VIGILANCIA) RE
PRESENTANTES RELIGJDSOS !SLAMICOS 

CONSEJO DE EXPERTOS 
PARLAMENTO 

31 



1.4. EL AYATOLLAH JOMEINI, LIDER CARISMATICO Y EL 
CULTO A LA PERSONALIDAD, 
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La Shi 1 a se atribuye al culto de los hombres por medio de 

la martirologfa. en un principio Hussein nieto del Profeta, 

fue el primer m&rtir venerado, desde entonces el martirio es. 

cultura incrustada en lo más profundo de la conciencia Chffta. 

''El Shi'a como un todo, una nota insistente es el culto de hofil 

bres santos a quienes se atribuye .la posesi6n de poderes mila

grosos. Entre las creencias que se les suponen est&n la reen

carnación, la divinización y los Imanes". (31) 

En pleno siglo XX Surge Khomeinl Identificado con Hussefn 

Khameini representado en los primeros retratos con el Cor6n en 

una mano y una ametralladora en la otra. lleno de c61era y pr~ 

firiendo imprecaciones contra el rey. contra el Shahinsha fue

la figura motriz de la Revolución lsl~mica Chifta, (32) 

Las masas se identificarán con un m~rtir el cual posefa -

carisma para aglutinar a grupos con diversas tendencias ideol~ 

gicas, permitiendo darle al movimiento una mayor coherencia n~ 

cesaria que conduce la revoluci6n a un triunfo total. 

''En 1977 1 Khomeini no s6lo era el purfsimo, sino que a -

imagen de los Imanes, igual que ellos, igual que el Im~n Hu- -

ssein sufr16 los tormentos infligidos por los agentes del mal, 
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por los "injustos•• por los "infieles 11
• (33) 

Es decir por la Savak la Polfcfa Secreta Iranf que tortu

rd y asesin6 a uno de los hijos de Jomeini, además se cuenta -

su exilio en Parfs. 

Al tener el 1 fderazgo natural del sector tradicional Chf.! 

ta, manteniendo el control de 80,000 mezquitas donde se origi

nan un proceso educativo que consiste en la 1ntegraci6n.socia. 

1izaci6n del musulmcSn para prepararlo en el papel que jugar~ -

en la Umma. Con el apoyo de 180,000 Mullahs en realidad -

180,000 lfderes revolucionarios por convicción propia, asf el

liderazgo de Jomeini estaba asegurado, la revolución y también 

la Repabl fea. 

El lfder religioso desató una ola de violentos cambios, -

atacando cuarenta años de occidentalizaci6n bajo la dinastfa -

Pahlevf, ejecutando a elementos monárquicos e implantando pur

gas entre las fuerzas armadas, el gobierno, la industria y las 

universidades. "Como sfmbolo unificador, la influencia de Ja

meini, su carisma, descansa en las masas pobres de Iriin, post!!_ 

ra independiente, ascetismo y habilidad para inspirar a los m!!_ 

sulmanes Chiftas". (34) 

Con Jomeini y su pueblo la occfdentalizaci6n del pafs su

fre un amplio rechazo, por que ésta venfa cargada de elementos 
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que hactan imposible la aplicación de la Shariat y, en la may~ 

r1a de los casos, se contraponfa a ella. 

Los elementos que estaban perturbando la estructura so- -

cial y cultural, eran principalmente la pornograffa, la propa

ganda accidental, el consumo de bebidas alcohdlicas, drogadic

cidn, establecimiento de instituciones bancarias y prostitu- -

e idn, etc. 

11 Jomeini en una visidn mesiánica, propone a los fieles -

acabar de una vez para siempre con todos los usurpadores y va! 

ver a la sencillez y santidad de las leyes que regfan la vida

de la primera comunidad islámica, la del Profeta••. (35) 

Con el movimiento revolucionario se vive un proceso, ya -

que las masas adquieren una politizaci6n o participación acti

va, un papel verdaderamente protag6nico, el despertar de la e~ 

lectividad es además sumergido en un acendrado mesianismo. pa

ra muchos fanatismo, el cual podemos encontrar en e1 mismo Jo

meini al hacer referencia del tributo de sangre, consigna tam

bién islámica. 

''El hombre que consideraba que re1igi6n y polftica eran -

la misma cosa, Jomeini a la vez buscaba el martirio: Estoy -

listo para sacrificar mi sangre y mi vida para cump1ir el de-

her divino y el precepto de defender a 1os musulmanes, es mene~ 
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ter que todo el mundo sepa que Jomeini aunque se quede solo s~ 

guira su senda, es decir combatirá la tiranfa, la blasfemia y

la idolatrfa, que lo sepan las superpotencias y sus servidores 

mercenarios•. (36) 

Coma podemos darnos cuenta la figura de un Ayatollah en -

ese momento integraba partes esenciales o más de las que un 11 
der revolucionario pude desear, como lo son, algutinaci6n de -

las masas en torno suyo, el ser mártir, liderazgo de origen di 
vino como una de sus atribuciones incuestionables, carismático, 

en sf, un soldado iluminado de Dios, apoyado por todos los cr~ 

yentes de la Umma. 

''De esta manera, estamos ante la idea de mediadores infe

riores o agentes subordinados, que se interponen entre la hum~ 

nidad y su divinidad suprema. Estos semidioses o seres inter

medios, que participan de la naturaleza humana y son m~s fami-

1 fares para nosotros se convierten en los objetos principales

de devociOn". (37) 

••una vez que Jomein1 llega a tener la estructura de un -

hombre santo y se convierte en gufa de los musulmanes, no s6lo 

de Ir4n sino también de otros como los del mismo mundo ~rabe;

o en la misma Europa, al quedar demostradas manifestaciones e~ 

pont4neas en su favor, al adquirir poder inmenso abandona su -

tftulo de Ayatollah para asumir el de lmam•. (38) 
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En términos polfticos podemos decir que el absolutismo e~ 

racterfstico del Sha es suplantado mediante todo un proceso r~ 

volucionario por el absolutismo teocrático del Imam Jomeini. -

s61o que este último fue legftimo a los ojos de los creyentes

iran!es. 

11 Asf la profunda naturaleza del compromiso religioso hizo 

probable el surgimiento de pol!ticos ideol6gicos, como el fa-

llecido lmam, (un pensador coherente y de gran relieve por muy 

repelentes que resultaran sus ideas según los patrones occide~ 

tales)• (39) Pero cabe agregar hace también probable el surg! 

miento ocasional de oportunistas, de aventureros dispuestos a

correr riesgos. como es el caso de Saddam Hussein. 

Saddam Hussein, quien un dfa calificara durante la guerra 

Irán o Irak a Jomeini de loco, fanático y actualmente, después 

de la guerra del Pérsico 1991, Hussein habla de Guerra Santa,

por los m~rtires a los infieles de la fuerza multinacional, 

comandada por el gran satán, los Estados Unidos, ~sto sin -

pertenecer al sector religioso, sin ser Ulema o Imam, sino -

simplemente un militar, hay qu~ hacer notar que el Imam es -

la anica y m~xima autoridad religiosa que puede declarar 

la Guerra Santa. 1'Con respecto al tftulo de Imam, se ad- -

quieren poderes extraordinarios, y a éstos le corresponde su-

pervisar el gobierno para garantizar que sus métodos y funcio-



37 

nes vayan de acuerdo con los principios islámicos. Asimismo.

es el jefe m&ximo del Estado, representando uno de los suceso-

res de Al! (yerno del profeta Mahoma)". (40) 

Al morir Jomeini, el tHulo del Imam recae en el Ayato- -

llah Ali Jamenei, es vital considerar la importancia de este -

tftulo y lo impredecible del éxito, ya que desde el momento en 

que se adquiere el tftulo, hasta su abandono estar:i cuestiona

do por la ley divina. Su éxito depende de la dirección que le 

de a la Umma. aquel y su fracaso están de hecho determinados -

por Dios. 

De ahf, que cuando alguien, en este caso Jomeini en la gu~ 

rra con lrak, o Hussein en su enfrentamiento con la fuerza mul 

tinacional, declarasen en invocaci6n Guerra Santa y con la ay.!! 

da de Dios la victoria será nuestra. 

11 Se dice a Jomeini se le amaba o se le detestaba, pero en 

todo caso, él tenfa una ventaja; él encarnaba la unidad del 

pats y controlaba la lucha de clanes; sin él, todo corre el 

riesgo de cambiar. Un diplomático coment6: Irán ya no será -

dirigido por la mano de Dios, sino por sus subalternos". (41) 

En realidad, aún con las reformas constitucionales que se 

han hecho a1timamente, no son indicio claro de que la herencia 

de Jomeini sea borrada del mapa pol ftico y espiritual de Ir4n, 



38 

tal parece ser su muerte reafirmd aan más los principios que -

predicaba para darles mayor solidez, se habló de que su tumba

serfa declarada mezquita sagrada, por lo que creemos su in

fluencia estará presente todavfa mucho tiempo y es que la cu! 

mfnacidn del culto a la personalidad no puede ser otra, 

Aan no hay una figura que sustituya a Jomeinf, los gober-

nantes de Irán post-Jomeini están lidiando con el problema de 

encontrar a un lfder espiritual que imprima autoridad religio

sa a sus decretos. 11 El deceso del Ayatollah prtv6 a los 40 mi 

Tlones de musulmanes de Irán de una figura capaz de proveer la 

gufa religiosa y polftica requerida por la teocracia de la Re

pública IsHmica". (42) 

Podemos mencionar que al morir el gufa de la comunidad -· 

Iranf, la misma Umma, ya en términos de comunidad universal, -

pierde a su gufa espiritual, y queremos decir que no lo pier-

den los monarcas de Arabfa Saudita, Jordania o Kuwait, sino -

los creyentes musulmanes que contemplaron un sustento divino -

en su figura, que por lo menos en este siglo no será superada

en el ámbito del Medio Oriente. 

1111 Lunc1tico 11 lo 11am6 Sadat~ el "divino" lo llaman desde -

hoy sus fieles, este contraste extremoso caracteriza a una pe~ 

sonalidad que sin duda ha modificado no sólo la fisonomfa geo

polftica del Medio Oriente, sino también impregnó de orgullo y 
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esperanza al Isli!'m, humillado por el Occidente Europeo: En -

cualquier caso, el mundo sin Jome1ni ya es diferente••. (43) 
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RENACIMIENTO ISLAMICO 

¿,1. MOVIMIENTO REVITALIZADOR. 

Con•iste en la mantfestact6n polftica y religiosa que••

hace del Islam, prfmeramente como un toda representando, el m~ 

delo alternativo adoptada por Irán, que deben segufr a otros -

pueblos del Medio Oriente. "En sf el ''renacimiento isl~mico'1 -

atrae muchedumbres que carecen de alternativa polttica, de po

sibilidad de organizarse en grupos o en partidos". (44) 

La propuesta de las masas al verse desprotegidas es reu-

nirse bajo el signo del Jslám, la revitalización de que habla

mos consiste en la respuesta que ~ste da a procesos de trans-

formaci6n en la sociedad tradicional, tendientes a una modern! 

zac16n contando innumerables elementos occidentales como ideo

logta. valores, instituciones, los cuales provocan p~rdida de

la identidad hist6rfca, cultural o espiritual de los pueblos -

de Asia Occidental. 

''La tarea ser~ entonces la bdsqueda incansable de identi

dad y de un proyecto de cambio social que puedan conciliar el

desarrollo material con el bienestar espiritual mediante un -

proceso de adaptación o asimilación". (45) 

Como podemos darnos cuenta durante el r~gimen del Sha no-
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existfa siquiera la formu1aci6n de un proyecto que contempla

ra la libre manifestaci6n cultural de los iran!es, de ah! que. 

durante la etapa conflictiva anterior a la revoluci6n y des- -

pu~s de ellas, el lslám continúe afirmándose. 

11 Es hacia el Corán donde los musulmanes se vuelven como -

la fuente primera de toda verdad, para encontrar en ella, jus

tificaciOn de los usos y las teorfas modernas''. (46) 

Un hecho importante se debe a que el contacto directo en

tre los creyentes y 11deres religiosos era al grado de que los 

primeros elegfan a los segundos, quienes luchaban a favor de -

los oprimidos, creyendo éstos ciegamente en ellos. "Las masas 

se encontraban desposefdas, no únicamente de valores materia.

les sino también de valores propios culturales, al ser promov! 

da la occidentalizaci6n por parte de la monarqufa''. (47) 

Después de la revoluci6n. los valores se restablecen, con 

ello no se habla de un rechazo total en 1a modern1zac16n, se ~ 

asimila lo Occidental, la tecnologfa, los armamentos sofistic~ 

das, lo que no puede ser compatible con la sociedad isl~mica -

san las vicios de Occidente, es decir un choque de c6digos de

verdad. 

"La transfarmaci6n entre los musulmanes y el presente re~ 

surgimiento del Fundamentalismo Islámico, aunque muy difundi--
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dos, no parecen ser el resultado de un movimiento universal de 

despertar Musulman, ni proceder de un centro único, debido prg 

cisamente a que no está dominado por unos cuantos pa1ses, ade

mas de carecer de una dirección unificada". (48) 

Sin embargo, Irán maneja el movimiento revitalizador en -

sentido universal, sus alcances s61o podrán corroborarse a la~ 

go plazo, la Repablica Islámica es el suceso más importante -

del Siglo XX en el contexto del mundo musulmán y por tanto el

centro islámico difusor más importante, el cual por medio de -

su polftica exterior promueve la adopción del modelo o r~gimen 

iranf en otros pafses. 

''Los procesos que habrfan de llevar, en la década de los

setentas, el llamado 11 Resurgimiento ls13mico'1 podemos atribui~ 

los, por una parte, a la desilusi6n causada por e1 fracaso de

las doctrinas y proyectos de corte secu1arista adoptados por -

un buen namero de pafses musulmanes asf como a su incapacidad

para resolver las expectativas tanto de carácter socioecon6mi

co como polltico de las grandes mayorlas de la poblaci6n". (49) 

Asf,el Islám viene a representar la ideologfa progresis

ta o la doctrina posible que brinda un proyecto a futuro para 

la realización de una justicia social; el liberalismo econ6m1-

co fue rechazado y el socialismo ateo ha dejado de dar result~ 

dos favorables; de esta form~ el vacfo ideol6gico en el Medio-
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Oriente, una vez con la cafda de los dogmas totalitarios que -

eran principalmente plataformas de grupos o partidos polftfcos, 

sólo puede ser llenado con un regreso a las rafees y en este -

caso el dogma islámico que tiene sustento histórico en varfas

sociedades tradicionales del Medfo Oriente hace acto de presen 

cfa. 

Aunque también hay que agregar lejos de haber alcanzado -

nuevos equilibrios, 11 el mundo musulmán presenta, por doquier.

signos de mutaciones: estructuras quebradas por la dfn~mfca -

del desarrollo, una cultura en plena metamorfosis un pensamten 

to en continua basqueda, una conc1encfa colectiva que oscila -

entre los mitos del pasado y las fascinaciones de un futuro en 

el que cada quien se regodea amplificando las promesas•. (50) 

Sin duda alguna estamos en presencia de una confrontación 

que configura dos visiones diferentes e incompatibles del mun

do, éstas son occidentalismo con valores propios, individuali~ 

mo 1 propiedad privada, materialismo y por otra parte el isla-

mismo con su espfritu solidario de comunidad, que une mayormen 

te a la colectividad, podemos h~blar de patrfmonialismo y tam

bf~n de la pureza de los preceptos islámicos. 

La vfsi6n islámica, en sf, trata de dar respuesta a los -

momentos crfticos que se est~n viviendo en el campo de lo eco

n6m1co, polft1co, cultural e 1deoldgico a nivel internacional, 
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la alternativa de soluci6n a problemas de esta tndole se busca 

mas en una 1nterior1zac16n en la propia Umma, es decir en la -

sociedad tradicional isl~mica y menos en su exteriorizaci6n -

sin dejar por eso de hablar de una Umma en términos universa-

les. 

Ahora el movimiento liderado por el Ayatollah Jomeini ha

impulsado enormemente el movimiento nacionalista y antiimperi~ 

lista en toda la región. '1 Estas tres grandes lfne?s de la re

volución: nacionalismo, anti-imperialismo y reivindicaciones -

sociales han acompañado el Resurgimiento Is16mico en su redefi 

nici6n, la crisis moral de gobiernos como el del Sha de Ir6n 1 -

Y el cuestfonamiento que se hace acerca de su legitimidad, ha. 

cen preguntarse sobre otros Estados con estructuras semejantes, 

sean sociales, econ6mtcas o polfticas por ejemplo¡ Arabia Sau

dita, Kuwait". (51) 

No sólo en Irán podemos hablar de movimiento revitaliza-

dar, en Afganistán los sucesos ocurridos últimamente con las -

guerrillas Modjahedfn indican un avance en la lucha por su - -

arribo al poder ante la retirada de las fuerzas militares so-

viéticas, y por otro lado el apoyo decidido del pueblo afgano, 

lucha que tiende igualmente a establecer una República Islámi

ca con la cual simpatizan, al fallar la planificación económi

ca socialista ast como constantes luchas con la guerrilla han

impedido al gobierno prosoviético el cumplimiento de los prin-
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cipales satfsfactores de la poblaci6n, y consecuentemente han

conllevado a su caida. En Irak, el despertar de los numerosos 

grupos chfftas han tenido presencia activa, aquf la represf6n

ejercfda por Saddam Hussef n obstruye el camino para su fortal~ 

cimiento, el cual es entendible al evitar por todos los medios 

posibles un cuestionamiento serio de su liderazgo militar y a~ 

torftario. Ademas serfa de gran riesgo para la seguridad na-

cional el arribo de representantes fundamentalistas por el an

tecedente que se tiene de la guerra Ir~n-Irak, recordando cua~ 

do el primero promovfa la desestabilización del segundo para -

derrocar a Hussein mediante el apoyo brindado a grupos ChiftaS. 

En general, el movimiento se ha venido presentando de man~ 

ra alternativa en varios pafses, contemplando la idea de reto

mar el Cor~n como la constitución de los regfmenes, adoptando

la Shariat como la única ley v4lida, adquiriendo las dimensio

nes de una cruzada en contra de Occidente; por ejemplo: En L! 

bano han surgido corrientes fundamentalistas Amal y Hezbollah; 

en Argelia el Frente IsHmico de Salvaci6n (F.l.S,) en Palestina.

Partido Hamas de resistencia Islámica, en Sudán, considerando

el centro de expansión más importante del fundamentalismo en -

la actualidad su gran te6rico Turabi, l!der carism4tico ha - -

arribado al poder con gran fuerza para seguir difundiendo el -

movimiento. 
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2,2, DIFUSION DEL ISLAM 

En el proceso de transición de una sociedad tradicional -

irant a una sociedad moderna se vive inevitablemente un choque 

violento con Occidente. 11 Ante la insuficiencia de las respue~ 

tas ideológicas del medio musulman, el Islám se presentaba ca .. 

mo la Onica fuerza apta para oponerse a las hegemonfas euro- .. 

peas, una ideologfa de resistencia al mismo tiempo que una al .. 

ternativa cultural que hacfa referencia a trece siglos de his

toria y de civilización". (52) 

Al deteriorarse el sentido estricto de la Shariat ésta se 

convierte en un instrumento de atentados por valores, institu

ciones y leyes que ponen en peligro su cabal aplicacf6n. Asf

mismo, también la integridad de la comunidad; es el momento en 

que se activan los mecanismos de defensa que evitaran una res

puesta radical rechazando en su totalidad o satanizando a las

ideologlas consideradas extrañas al Js14m. 

Al existir entonces repulsi6n hacia los elementos euro- -

peas y estadounidenses, se pretende lograr la independencia cul

tural 9 manifestación expresada por Jomeini para poder aspirar

a una independencia económica. La difusi6n consiste entonces

no en el mensaje de volver a instituciones. leyes o valores -

del periodo cl4sico ya que ésto serla imposible, o de una redg 

finicidn de los mismos, sino en volver solamente estrechar .. 
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los lazos comunes que unen a los muslmanes para salvaguardar -

su identidad y de esta forma no perder espiritualidad e h1sto• 

ria de un pueblo por desarrollo económico. 

Los iranfes al desarrollar un discurso más acabado, el ~

cual conlleva intereses hegemdnfcos cuando menos en cuanto a -

pensamiento llega a rivalizar con un vecino poderoso. "Frente 

a las pretensiones. hegem6nicas pan1sl~micas de Teher&n, Bag-

dad pone énfasis en el caracter tirabe del Islám y m«s precisa

mente de Alf, el primer Imam de los Chi1tas. Los iran1'es, que 

en su mayor1a son persas, ponen por el contrario su ~nfasis s~ 

bre el carácter islamice y no sobre el persa''. (53) 

Es notorio el encontrarnos con dos procesos de difusi6n -

alternados que chocan; por una parte el panarabismo, es decir, 

unidad de los pueblos árabes. se hace completa alusi6n a la r~ 

za como un elemento prcislámico, y por la otra, panislamismo -

unidad de los pueblos islámicos, por el transfondo polftico- • 

ideo16gico los dos procesos revolucionarios se encuentran uno

frente al otro y por cierto en un mismo campo natural de in- • 

fluencia. 

ºAhora, inmediatamente después de la revoluci6n iranf num~ 

rosas manifestaciones inspiradas por este movimiento han teni

do lugar a través de todo el Golfo Pérsico, donde a veces se -

da una interacción de varias fuentes de Inestabilidad". (54) 
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AQn se recuerda la guerra de ocho años entre Irán e Irak

Y se afirma que los provocadores de la guerra fueron principal 

mente grupos Chfftas, los cuales en el interior de Irak, se -

prestaron para difundir la ideologfa revolucionaria is13mica,

ademas de esto, el Ayatollah Jomeini apoyó a los kurdos y avi

vó el fuego que orillarfa a las dos hegemonfas a entrar en ca~ 

flfcto. Claro es entonces, la difusi6n-expansf6n del elemento 

fundamentalista en la forma como lo maneja el sector gobernan

te iranf, va a ser considerado par otros regfmenes como subve~ 

sfvo y atentatorio a la estabilidad de los gobiernos en la re

gión ya que diversos grupos con tendencias islámicas van en a~ 

censo hacia el poder, por lo que ser~ necesario bloquear esa -

dicotomfa difus16n-expansf6n y combatirla en la mayorfa rle los 

casos por todos los medios posibles. en sf, el peligro es prin 

cipal para las monarqufas de la regiOn. 

"Aunque se cuenta con la contraparte, es decir, quien si

apoya este movimiento o simpatiza con él, un hecho se da en la 

Comunidad de Estados Independiente donde 11 Azerbaidjan, Turkme

nist~n, y Uzbekist~n contienen una importante minorfa Chifta -

en todas estas repúblicas fronterizas lo mismo la religiOn que 

las culturas islámicas se han mantenido vivas e incluso actual 

mente parecen reto~ar con vigor sirviendo de punto de apoyo a

la reivindicación de una identidad nacional". (55) 

Antes de su desmembramiento las autoridades seculares so-
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v1ét1cas habfan "mante-nldo una"mayor;talerani:la có"n grupos étn.!. 

cos donde predominaba la reltgidn mui~lmana, pa~a de esta man~ 

rano exacerbar sentimientos que pudieran Crear conflictos. 

Es un hecho que la d1fus16n revolucionarla del lsl~m ha -

sido dispersada a los principales vecinos y a grupos que la 

han retomado como instrumento de lucha, en Israel se cuenta 

con la organizacidn Hamas islámica fundamentalfsta, en Afganf!_ 

tán por medio de los Muhjaedines isl~micos guerreros sagrados

º en L!bano con la milicia del Hezbollah partido de Olas. 

''Se ha dicho cultural, ideológica y polfticamente que se

deben rechazar los valores ajenos en favor de los valores isl,! 

micos~ ésta es la exigencia básica de una ''cultura independten 

tes". (56) 

Es también, la exigencia de un fundamentalismo de ca-

r~cter radical el motor difusor preponderante de las masas -

desposeidas con miras a arribar al poder, en sf, el punto pri~ 

cipal retomando la cuesti6n del choque de fuerzas por mante

ner una hegemonfa entre los pafses del Medio Oriente, es el de 

llevar a ganar o perder aliados, por esta raz6n el interés no 

es solamente difundir un proyecto econdm1co, sino que debe 

ser además polftico, social y cultural sustentado en el Co-

rán, es decir, para poder tener éxito, una difusi6n enmarcada-
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en la exportacf6n ideol6gfca fundamentalista radical que se h~ 

ce en estos momentos, es preciso primero cuestionar la forma -

de gobierno, y establecer una diferencfaci6n o definici6n de -

lo que se difunde, por que en sf la difusi6n se hace aunque se 

corre el riesgo de poner la propaganda polftico-relfgiosa en -

el bando contrario equivocando la estrategia original en favor 

de otros Estados, en un principio se pretendfa desestabilizar

los ahora no se provoca su debilitamiento y sf su fortaleci- -

miento, como defensores respetuosos de los elementos tradicio

nales. 

La diferenciaci6n consiste en la clásica divisi6n que se

hace hoy entre el fundamentalismo conservador, oficial por lo

general propugnado por los Sunnistas y el fundamentalismo rad! 

cal revolucionario del Chifsmo. Esto provoca una ruptura don

de la visi6n del fundamentalismo escapa también a una vis16n -

del Isl4m, mostrándose incapaz de englobar todo proyecto den-

tro del Islám, y aan más tiene forzosamente que recurrir indi

rectamente a tendencias muchas veces occidentales. 

Además el fundamentalismo como sistema de creencias polf

tico-religiosas, sociales o culturales se presta a una varie-

dad de interpretaciones, alimentando de esta forma las contra

dicciones provocando las contrapartes y dando paso definitiva

mente a una creaci6n de combinaciones por demás complejas tan

to para el pensamiento oriental como occidental al marcarse --
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una serie de formalismos dentro de los mismos estados; ejem- -

pl os: 

Ir4n, fundamentallsmo radical,~populista, predomina el C.!!. 

r4cter Chi !ta. 

Arabia Saudita, fundamental1smo conservador oficial, pre

domina el carácter Sunnita. 

Lfbano, partido fundamentalista radical, hay una conjun .... 

ci6n de los dos caracteres chifta y sunnita, por la lucha de .. 

guerrillas, es m~s bien radical. 

Libia, fundamentalismo radical además de seguir una doc-

trina panarabe. 

Palestina, partido fundamentalista radical, Humas conjun

ci6n de los dos caracteres. 

Se pretende esquematizar el movimiento y llevar la difu-

si6n-expansi6n del fundamentalismo principalmente el que de- -

fiende y promueve Irán, de carácter radical para imponerse en

los regfmenes conservadores con posibilidades a gobernar. 

Existen adem4s la poslci6n que adoptan el Islam oficial y 

tradicional o el Islám populista de las sociedades comprometi-
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das con un proyecto sea sdlo cultural, polftico, económico, s~ 

cial, o tr6tese de englobar en todos- sus aspectos. 

Esto representa a los ojos de Fouad AJami una necesidad -

impostergable al argumentar que los musulmanes del Medio Orien 

te vtven la tercera cruzada en su contra por Occidente, la - -

cual trata de penetrar y difundirse en la mente de los musulm~ 

nes y reorganizarla. Una vez que se acepte la supremacfa del

Occidente, no sólo la supremacfa material sino también la cul

tural y la espiritual, la resistencia musulmana habrá muerto. 

2,3, LA DOCTRINA DEL FUNDAMENTALISMO ISLAMICO. 

Al hacer referencf a a un conjunto de ideas eminentemente-

1 s l ámi cas, las cuales son adoptadas por las masas al entender

las caracterfsticas propias del mensaje, podemos decir que nos 

encontramos ante un camulo de ideas dispersas, y el ordenamie~ 

to que éstas adquieren será la forma de una doctrina polftica

la cual servirá como sustento ideológico al Partido Revolucio

nario Islámico (PRI) y a muchos más que seguirán la misma ten

dencia. 

11 Aquf podemos acudir al reflejo de la sociedad islámica -

más que la cristiana y quizá un poco al igual que la comunista 

es una sociedad ideológica, donde las órdenes de Dios, cubren

tanto los problemas de la fe como la organización temporal de-
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la ciudad, es en definitiva totalitario". (57) 

''La doctrina fsl~mica, ciertamente, fu~ revelada en pri-

mer lugar a los arabes y en árabe, pero se dirige explfcitamen 

te al conjunto de la humanidad, no debiendo hacerse diferen- -

etas entre los hermanos en la fe a causa de su origen étnico". 

(58) 

"La antca y mas grave diferencia que podemos encontrar -

consiste en las diversas interpretaciones hechas al fundament~ 

lismo; asf, desde el génesis islámico las corrientes ideológi. 

cas han surgido y combatido entre ellas mismas, las facciones~ 

son numerosas predomina no s61o entre los partidos polfticos,

también hace acto de presencia en las universidades, sindica-

tos, grupos de intelectuales, etc. 

Al darse una reinterpretaci6n del fundamentalismo isl&mi· 

ca para afrontar problemas como la occ1denta11zaci6n y lamo-

dernizaci6n1 que aquejan a sociedades en proceso de transici6n 

ya se trate de cuestiones econ6micas. polfticas o sociales, la 

principal respuesta a retos como éstos será el surgimiento de

nuevas corrientes 1 por lo que ~esde ese momento crftico, ''el -

papel más importante que jugarán los nuevos actores. en este -

caso los ideólogos, es construir un edificio doctrinario alred~ 

dor de un problema dado en determinado aspecto de la vida, es

ta doctrina se inspira en datos generales basicos del Cor&n".(59) 
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Ahora. las posiciones diversas que adoptan los fde6logos

islámicos, fundamentalistas se centran mayormente en una re- -

creaci6n utopista de una sociedad la que expresa, el sentir de 

los musulmanes en los principios islámicos para ofrecerles so

luciones más adecuadas a sus problemas nacionales, que las del 

capitalismo o del comunismo, 

''Por tanto, quieren reintegrar de nuevo los valores bási

cos del islamismo al individuo y a la sociedad, entre diversas 

reacciones que patrocina una dinámica, está el despertar islá

mico, que se relaciona estrechamente con brotes similares en -

el resto del mundo''. (60) 

Los musulmanes iranfes, de hecho, han abrazado una vez -

más el dogma como un todo el cual puede mantener la integridad 

de la Umma, el cuestionamiento que se le puede hacer a un tipo 

de resurgimiento fundamentalista, se refiere a su totalitaris

mo¡ ya que, como hemos mencionado, las escuelas y corrientes -

islamicas a lo largo de las diferentes etapas hist6ricas del -

Islam han sido numerosas y la posici6n ideol6gica adoptada es

en mayor parte divergente, principalmente en puntos medulares. 

Creemos definitivamente que la concepci6n polftica, econ~ 

mica, o cultural, y también religiosa de por ejemplo un Chilta 

fundamentalista tiene diferente concepci6n en gran medida de -

la de un Sunnita fundamentalista, o la de un Chifta fundament~ 
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lista, de un Sunnita fundamentalista y Panarabista; como podg 

mos ver, las combinaciones ideo16gicas y sincretismos que se -

producen en un contexto islámico no son de ahora, han apareci

do siempre, de lo que si podemos estar convencidos es de la r~ 

creaci6n utopista de la sociedad y de un intento por crear el 

modelo de desarrollo mediante el dogma isl~mico. 

El Resurgimiento Islámico, como ya lo explicamos,es la re~ 

puesta a los violentos procesos de transicidn que viven las 5.2_ 

ciedades pero también se debe como consecuencia de un vacfo 

ideolOgico en la Umma, el cual era lleñadO hasta hace poco con 

ideologfas occidentales que hablan de democracia, soberanfa, -

etc. 

El Islám ha entrado ya, desde hace algunos decenios en 

una fase de movimiento que lo lleva tanto envolverse hacia las 

fuentes fundadoras como hacia nuevos horizontes: fundamentali~ 

mo y/o din&mica sociopolftica, se constituyen en la actualidad 

como las referencias necesarias de todo discurso islámico. 

"En sf el fundamentalismo .Prevalece donde el Panarabismo

y el Nacionalismo Secular han fracasado, la vulnerabilidad del 

orden ~rabe se ha hecho manlflesta en la incapacidad para lo-

grar la determinante unidad, para dirigirse dentro de ciertos

lineamientos, los lfderes est~n desacreditados y sus sfmbolos, 

demolidos el panarabismo desde la perspectiva polftlca ha fra-
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casado como proyecto por sus objetivos y metas originales, las 

cuales no se cumplen, ast esta ideologfa se extingue poco a p~ 

ca". (61) 

Precisamente por esto, y debido a un fortalecimiento del

fundamentalismo en el Medio Oriente, es ~uy posible que los r~ 

gfmenes en otro momento combatientes fervorosos de dicha ca- -

rriente, ahora adopten una posición mas tolerante o aún mas -

sus gobiernos tiendan a volverse por decirlo asf fundamentali~ 

tas, s61o para legitimarse ante los ojos de sus gobernados, lo 

cual representarfa o de hecho sign1fica ya una estrategia muy

acertada, m~xime si apreciamos el arribo de grupos o partidos

isl&micos con toda una organiiac16n en Jordan1a, lrak, Lfbano, 

Palestina, Afganistán, Argelia, etc. 

Es posible también que los vecinos ~rabes de 1r~n no -

abandonen del todo la retórica del panarabismo. aún cuando se

dan cuenta de la desiluci6n de su visión como nación &rabe, a~ 

te su desmembramiento al fracturarse por completo poco a poco

hoy en d1a y desde el establecimiento de Israel como Estado rg 

conocido por Naciones Unidas en 1948. 

La alternativa parece ser un giro hacia el fundamentalis

mo como doctrina que pueda brindar un proyecto socio-cultural

el cual pueda permitir la existencia de un orden tradicional -

necesario como salvaguarda frente a los embates culturales de-
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quebrantadores de la Shariat. 
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Ahora, en caso de que los vecinos del ferVoroso estado -

teocrático decidan inclinar sus estrategias polfticas hacia el 

fundamentalismo, será tomando siempre en cuenta la composi

ción de sus poblaciones por representar una diferenctacidn im

portante, es decir, el carácter Chifta de la poblacidn de Ir!n 

lo reflejarfa inmediatamente con el fundamentalismo practicado 

de la poblacidn alauita de Siria o con un fundamentalismo de -

caracterfsticas Sunnitas en Arabia Saudita. 

De esta forma, podemos situarnos entre un conservadurismo 

o un radicalismo ademSs de las diversas manifestaciones del -

Fundamentalismo Islámico¡ en sf, las formas violentas dentro -

de la lucha por imponerse en sus postulados serán. la mayorfa

de las veces, justificadas en nombre de una comunidad, un lf-

der, el Profeta y Dios mismo. 

2.4. LA SITUACION GEOPOLITICA DE LA REPUBLICA 
ISLAMICA DE IRAN 

Al término de la Segunda Guerra Mundial las potencias 

triunfadoras establecen un equilibrio internacional formal que 

ser~ puesto en tela de juicio por el advenimiento de la llama

da guerra frfa, perfodo caracterizado por etapas de tensi6n y-
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d1stensi6n, las superpotencias competirán entonces por lograr

un mayor hegemon1smo en zonas que consideran vitales para la -

salvaguarda de sus intereses. 

Asf, el Medio Oriente espacio geopol!tico vital, tanto p~ 

ra los Estados Unidos como para la Unión Soviética será la ex

cepci6n al control por parte de una de las dos superpotencias, 

es decir por lo menos en cuanto al aspecto militar y estrate-

gfas¡ exfstir4 asimismo un control compartido proporcionando -

un respaldo a cada uno de sus aliados con armamento hasta efe~ 

to l!mite, ya que el conflicto entre arabes y judlos vislubra

ba una tercera guerra mundial. 

En el caso especial de Irán, quedará integrado al bloque

Occidental lidereado por los Estados Unidos. desde ese momento 

sera aliado privilegiado al cual se brindaran todos los medios 

posibles para convertirse en una potencia media, en el gendar

me del Golfo Pérsico. 

••su ubicaci6n geográfica es clave dado que se encuentra -

en un punto el cual une varios continentes, entre Turquía y el 

Himalaya asi3tico; su frente sur mira hacia la península arábl 

gay domina la salida del Golfo por colindar con el estrecho· 

de Ormuz, posee además 2,000 ki16metros de fronteras comunes -

marftimas y terrestres con la Unión Soviética ahora CE!". (62) 
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CUADRO #2 
SITUACION GEOPDLITICA DE IRAN 

Behrang, Op. cit. p~g. 77. 
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Es preciso señalar también, que aún cuando se tenfa una -

ubicación favorable para llevar a cabo los planes de alguna de 

las dos partes en la cuesti6n de las armas, era esencial el 

mantener asegurado un aprovisionamiento de la materia prima 

que mueve a casi todas las economfas del mundo como son los 

energéticos, en este caso, el petróleo. 

"Durante el tiempo que gobern6 la monarqufa del Sha y ha§_ 

ta su cafda, el petr61eo contribuyó a un aumento de las reser

vas energéticas estadounidenses y se lleg6 má:s lejos al brindar

el energético a paises como Israel y Sud.Hrica". (63) 

Esta polftica agrava aún más la situación en TeherAn por

el descontento de las masas al ver a su monarca con toda una -

actitud entreguista de los recursos naturales vinculando este

hecho con una polftica exterior dependiente, poco a poco se -

van sucediendo las manifestaciones revolucionarias al interior 

de la sociedad tradicional Persa, los diversos sectores reaci~ 

naran el proletariado, estudiantil y religioso son los basamen 

tos principales que se oponen a lo que consideraban un régi-

men de los Estados Unidos, por tanto de Occidente y al servi-

cio de intereses lacayos, mercenarios e imperialistas. 

Se comenzaba a vivir una situaci6n crftica por las dimen

siones adquiridas del movimiento, los principales estrategas -

estadounidenses del pentágono preocupados alertaran a su gobier-
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no, quien ya tomaba en cuenta los virages posibles del movi- -

miento, aunque de hecho se seguirfa apoyando al Sha hasta sus

altimas consecuencias. 

''Las reglas del equilibrio internacional determinaban que 

la monarqufa debfa sostenerse, en los momentos m4s crfticos de 

las revueltas, no sólo los Estados Unidos sino también todas -

las demás potencias mundiales lo apoyaban''. (64) 

Con la llegada de Jomeini al poder en 1979 el panorama -

geopol ftico cambia al formularse el establecimiento de una Re

pablica Islámica, que de acuerdo a la moral seguida en este E~ 

tado se debfan romper nexos diplom~ttcos con Israel y Sud&fri

ca ademas de cortarles la entrega del preciado energético. 

Para la casa blanca esto signific6 un golpe certero a su

polftica exterior, el arribo de un sector radical como el de -

los Ayatollahs los cuales no admitirfan concesiones, hacfa im

posibles cualquier negociación, en adelante las decisiones se

tomarfan de acuerdo con la esencia de los fundamentos cor&ni--

cos. 

El mapa se habfa modificado e implicaba una reformula- -

ción de las endebles estrategias militares, Israel peligraba -

por su seguridad nacional. y por otra parte, tambi~n los prin

cipales recursos petrolfferos ante proyectos desconocidos del-
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todo en sus alcances como el de la República Islámica o el de

las naciones ~rabes con su ideal del panarabfsmo. 

Hoy el predominio militar por parte de accidente en la z~ 

na no se concreta, aún con todo el despliegue
0

realfzado para -

detener a Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, ésto se en- -

tiende por Ta dificultad que representa el manejo de los con

fl fctos Tos cuales escapan a su control y por lo que sfgnifi-

can en un futuro la cuesti6n árabe-israelf, libanesa e iranf. 

Ahora en sf, la importancia geo-polftica que pueda tener -

Iran no es para los Estados Unidos o la Comunidad Europea un -

hecho trascendente ante todo el suceso fundamentalfsta, más -

bien el interés es puesto en países que como Irak atenten con

tra toda una reserva energética, la cual es considerada como -

un bien de toda la Sociedad Internacional, 
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RENACIMIENTO ISLAMICO FENOMENO DE DIFUSION GLOBAL 

3,1, LA BUSQUEDA DE UN MODELO ISLAMICO ALTERNATIVO 

Al existir la contemplaci6n ideal de un tipo de modelo -

por los creyentes musulmanes la conciencia interna de la umma, 

se dirigir~ al camino que nos conduce a la utopfa, es decir; -

el logro definitivo de la justicia social e igualdad, Alean-

zar un modelo ideal de sociedad~ estado o gobierno es tarea 

primordial de cualquier musulman, la sharfat es quien posee 

los elementos polftico-relfgiosos necesarios para hacer cum- -

plir el mandato divino, de ahf que constantemente comprometa -

las nociones occidentales o también orientales de estado, so-

ciedad y gobierno adem~s de abarcar impliticamente los tres -

conceptos. 

''En cierta forma el orden social y vida privada de la so

ciedad musulmana deben organizarse de acuerdo a la voluntad de 

Dios, revelada en la ley, el califa, o quien en su lugar deten 

ta el poder a su vez en la comunidad no tiene más autoridad -

que la de dar a conocer esa ley y m~s que nada de vigilar su -

cumplimiento". (65) 

''Ademas el Imam, el instrumento indispensable para poder

regir un orden ideal, seria el Corán sin ningún orden sistemá

tico, de modo que éste constituye una obra sui generis que de-
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ningún modo puede llamarse tratado teol6gico ni algo semejante, 

tampoco puede decirse que el Corán sea una especie de tratado

º legislativo, porque en efecto, la parte propiamente legisla

tiva del Corán es relativamente muy peque~a y se refiere al e~ 

tatuto personal". (66) 

Lo que debe quedar claro en un estado islámico es precis~ 

mente sobre la soberanfa, la cual pertenece s61o a Dios Todo

poderoso, quien la delega a toda la comunidad y ~sta a su vez

al jefe de estado, "el estado moderno se basa en tres princi-

pios que son la antftesis del Jslám como estado ideol6gico; s_lt 

cÚlarismo (o sea irreligiosidad o mundanidad), nacionalismo y

democracia, causas de todas las calamidades presentes'. (67) 

Con el advenimiento de la revoluci6n islámica en Irán se

prefigura el orden ideal, y el movimiento adquiere las dimen-

sienes de la utopia, con el triunfo de los ayatollahs creemos

no se puede afirmar que se haya establecido el orden de Dios -

en la tierra de una vez y para siempre. por el solo hecho del

establecimiento de la República, de ser asf estarfamos en pre

sencia de la primera concreción utópica, algo que se creta im

posible* un suei'lo y ahora serta palpable y viv1ble. El reto -

es aún mayor cuando no se alcanza a definir claramente en un -

marco isl&mico el modelo de desarrollo económico a seguir, pa

ra hablar de un mfnimo de credibilidad. 
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"Por otra parte para los musulmanes la democracia islámica 

tiene un valor universal, s61o el Islam podrfa llevar la dem.Q. 

cracia a escala mundial: aseguran los chiftas más radicales, -

como si el resto de sistemas y relfgione.s, aunque respetables

fueran por naturaleza y esencial. inferiores al Islám". (68) 

Aqui se hacen notar elementos alusivos a un triunfalismo, 
1'la expansi6n de la Umma va más all~ de Irán adquiriendo carás 

ter universal, la visi6n de éstas es construir el mejor de los 

mundos musulmanes, una sociedad ideal, purificada, que reúna -

al fin la vida pol!tica, civil y religiosa, la RepQblica de -

Plat6n dirigida por los ayatollahs". (6g) 

Para esto serfa necesario normativizar el orden polftico, 

econ6mico y social, ya que no es suficiente que el Isl~m sea -

el sustento ideol6gico atil para justificar el auge de una unl 

dad. es necesario también adoptar la Shariat a los tiempos nu~ 

vos. Si en todo caso se habla de un modelo islámico actual no 

se le puede condenar al aislamiento de los grandes cambios a -

nivel mundial. los procesos de integración en bloques económi

cos por los pafses 1 ejemplo La Comunidad Económica Europea. El 

Magreb, La Cuenca del Pacffico, ASEAN, la trasnacionalizaci6n

de la economfa, el desarrollo de las telecomunicaciones, no de

ben permanecer ajenos a esta realidad. 

Ahora una vez que se haya formulado y para preservar el -
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éxito de ese modelo islámico, inevitablemente se tendrfa que -

interpretar al Coran mismo para evitar en la medida de lo posl 

ble, el anquilosamiento de ese modelo que no acaba por defini~ 

se, y es aquf donde se pueden provocar choques entre los fact~ 

res subjetivos caracterfsticos de la revolución, con factores. 

objetivos económicos de no cumplirse. 

"Cabe agregar la Constitución de la RepQblica Islámica e1 

tá basada en el Cor~n. cuyo texto es un conjunto de normas mo

rales, jurfdicas y religiosas, las cuales por sf mismas son -

frases y discursos que Mahoma y sus partidarios aceptaron como 

provenientes de Dios, surge la constituc16n actual en 1979, su 

ideal es el de llevar a la sociedad a una estructura más jus-

ta". (70) 

Con este panorama, el fenómeno que estamos tratando impl! 

carfa tan s6la para la tearfa de las relaciones internaciana~

les una reclasificación de los actores y una nueva definici6n

de soberan!a o Estado. El Estado teocratfco ha sido aceptado

par la saciedad internacional de tal manera no podemos seguir

apegándonos estrictamente a los conceptos occidentales de siefil 

pre, que de hecho son parte de la colonizaci6n cultural par -

parte de las potencias. 

Como ya se mencion6 anteriormente los conceptos occident~ 

les de estado, democracia o soberan1a son ajenos a las cultu--
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ras islámicas, naturalmente son rechazados con gran amplitud y 

creemos seguirán siendo repelidos, cuandd no combatidos ferv~ 

rosamente mientras hayan manifestaciones de renovaci6n, revit~ 

lizaci6n, o resurgimientos islámicos. 

El Coran y la tradición religiosa constituyen los instru

mentos para una formulaci6n de modelo, el cual brinde la orga

nizaci6n social. De ahf que, 11 como se subraya en el preámbulo 

de la constitución iran!-aprobada por el 98.2% de la población 

del Ir~n-, ''El poder no se basa en el principio ó~ las cla- -

ses, la dominación de un individuo o de un grupo, sino en la -

cristalización del ideal pol!tico de una naci6n animada por la 

misma paternidad y por el mismo pensamiento, que al organizar

se progresa en la vfa de la evolución de su pensamiento y de -

sus opiniones, lo que conduce hacia el objetivo final de la -

marcha hacia Ala". (71) 

''Conceptos como el propio de constitución, o el de separ! 

ci6n de poderes o tantos otros. no serán otra cosa que la adaR 

taci6n formal de esas aportaciones ''occidentales« pero vacia-

das de su contenido clásico, por los propios preceptos consti

tucionales: La Repablica Islámica se concibe sobre la base -

del Corán, la fe en un solo Dios, en la revelaci6n divina, en

el d!a del juicio final". (72) 

Queda claro que en el Medio Oriente se vive un proceso de 
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adaptaci6n-asimilaci6n de conceptos occidentales por parte de

cul turas islamicas, sólo que también podemos agregar que el -

predominio de unos conceptos sobre otros se explica por medio

de un proceso histórico imbuido de confrontaciones que tienen

su explicación desde la época de las cruzadas entre cristianos 

e islámicos, donde la imposición de valores o instituciones 

fue mediante la espada y la llamada guerra santa. 

El modelo a seguir por Irán, cuyos puntos fundamentales -

se concretan de la siguiente manera: 

l. "El poder ejecutivo corresponde al Imán (gufa) quien

debe dirigir el estado, comandar el ejército y mantener un pa

pel de árbitro sobre los procesos económicos. 

2. La funci6n legislativa debe realizarse a trav~s de la 

interpretacf6n de la shariat por los qadis (jueces musulma

nes)". (73) 

As1 es como se difunde para que pueda ser arraigado en,-

primeramente,estados vecinos con tendencias islámicas comunes

para la construcci6n de un proyecto de sociedad, la Umma, la -

gran comunidad extiende sus lazos a los hermanos en la fe, con 

todas las repercusiones geopolfticas, estratégicas que pueden

representar este modelo, unos si lo adoptarán será tal vez 16-

gico, para otros ser6 una imitaci6n extra16gica. 
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En si, el pretendido modelo isl~mico no tiene el éxito -

asegurado, el mesianismo es todavfa una ~speranza, hoy en dfa

vivimos al final del siglo XX con la increfble presencia en el 

concierto de las naciones de un Estado lslá'mico teocr&tico go

bernado directamente por Dios. 

las masas iranfes invocan una vez más en esta parte del -

mundo el Islc1m y a su fuerza de cohesió'n nacional para· la eje

cución de sus diversos programas, en este caso les toca ser a

ellas protagonistas de un movimiento de jerarqufa mayor. y es

que realmente no es extraño el surguimiento alternado de movi

mientos donde en su momento se viene empleando o manejando 1a

devoci6n religiosa como verdadero instrumento polftico, ya sea 

para oponerse a algo o a alguien en su car&cter amplio de fue~ 

za movil izante. 

En sf, hoy el Isl~m se manifiesta conio la mas clara expre

si6n de fe, en un intento de creaci6n de un modelo cfvilizaci~ 

nal 1 el cual no asimila los elementos culturales, polfticos, -

económicos y sociales de modelos occidentales, de tal manera -

no existe una identificación que pueda permitir la coexisten-

cia de elementos cxtraílos con la tradici6n. 

El modelo occidental es dfffcil de implantarse en todas -

sus formas, not~ndose la falta de afirmaci6n, y el proceso in

cluso de una reafirmación, de hecho comenz6 con las hist6ricas 
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crUzadaS- Y -aun- no acaba por imponerse, 

3, 2.. LA EXPORTACION DE LA REVOLUCION ISLAMICA, 

Al hablar de exportaci6n de la revoluci6n cabe decir que

na se trata de las condiciones objetivas estructurales que pr~ 

pictaron este movtmfento, creemos la exportactdn de las ideas .. 

en sentido revolucionario es el factor preocupante por parte -

de pafses vecinos de tr~n. que de hecho tienen muy arraigados .. 

la doctrina del Islam, la tradici6n y el Cor6n. 

"Hablar de expansi6n de la revoluci6n iranf significa te

ner en cuenta que es imposible exportar experiencias htst6rt-

cas. Sin embargo, las repercusiones del discurso será:n ma:s v! 

brantes cuanto ma:s expresen la esencia del proceso que lo ha .. 

originado y encuentren en el ~rea no s61o la similitud de exp~ 

riencia de dominaci6n sino la necesidad de defender un proceso 

civilizatorio". (74) 

El discurso de Jomeini alent6 a las minarlas chiftas prin 

cipalmente del Golfo P~rsico aan cuando iba su mensaje dirigi

do a todo el mundo musulmán, para adoptar un papel mSs activo

dentro de cada estado, Jomeini llegd a proponerse el derroca-

miento del Gobierno de Arabia Saudita desde el centro de Tehe

ran por medio de la minarla chilta Saudi y de refugiados pal•! 

tinos de la misma tendencia que se encuentran en ese pafs, a -
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estos altfmos se les impondrfa un cordón de vigilancia. el po

der isl~mfco se consideraba ya un mecanismo activo tendiente a 

la desestabilización de la región por sus alcances. 

Recordemos la toma de la MeCa, ciudad sagrada de los mu-

sulmanes en 1986 por un gran número de fundamentalistas ira- -

nfes durante la gran peregrinación con intenciones de tomarla, 

la monarqufa de Arabia Saudita argumentó ser un intento por -

parte de Irán para desestabilizar el pafs, una vez capturados

los actores del atentado fueron declarados culpables por el -

juicio islámico y decapitados mas de setenta personas, en 

Irán, mientras se les consideraba héroes y martires de la re

volucf6n. 

''Acontecimientos de este tipo eran esperados, la guerra rg 

tampago desatada por las grandes potencias y ejecutada por - -

Irak no logró su objetivo fundamental: la liquidación del J~ 

meinismo, la carga de ''contagio polftico'' que entraña la exis

tencia misma del régimen de Teherán, con sus presumibles efec~ 

tos propagadores, constituyen un elemento peligroso en la ese~ 

na polftica regional". (75) 

Lo que hay que aclarar es la posición Irakf, durante la -

guerra de ocho años, creemos en ningún momento fue el fnstru-

mento Occidental manipulado para la confrontacfdn, es cierto -

que Estados Unidos, Francia, Alemania, Unión Soviética, -
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(C.E.I.) y demás pafses de la liga árabe apoyaron i:on armamen

to 1og1stico. sólo que con pleno convencimiento en su decisi6n, 

ya que !rak manej6 una posic16n independiente en el conflicto. 

El pretendido hegemonismo lrakí estaba definido un panor~ 

ma con tendencias socialistas, inspirado en el nacionalismo y .. 

con el cual se podfa negociar, atln los Estados Unidos lo hici~ 

ron. Esto no se pod1a decir del hegemonismo Iranf que comba-

tta a Occ1dente: además el d1scurso expansion1sta no delim1ta

ba sus alcances, era demasiado ambiguo, extremadamente desesta

bilizador, el choque representa la antftesis del hegemonismo,

situado en una región de influencia natural con intereses en-

trelazados. 

''As1 la reacción de Irak consistió en tratar de neutrali

zar el aspecto social de la revoluc16n iranf, apoyándose en -

Arabfa Saudita y Jordania en un frente destinado a frenar su -

expansión no tanto del Sh1ismo, sino de 1os efectos po11ticas .. 

y sociales de la misma, retos explosivos no sólo para el impe

rialismo y para e1 dominlo de las grandes potencias en la zona, 

sino también para el dominio de todas las "fuerzas del orden". 

como la Monarqufa Saudita en el 'Golfo Arabe-Pérsico". (76) 

Otro pals que estuvo del lado de Irak fue la Uni6n Sovié

tica hoy (C.E.l.),de entrada podemos ver la afinidad existente 

entre los dos pafses, por las posiciones econ6micas y polfti--
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casque segufan sus partidos polfti.cos .en .el gobierno el Ba'th 

y el PCS, con el Partido Revolucionario Islámico era todo lo -

contrario su posiciOn _Combatfa el consumismo en su aspecto .... 

ateo de la religión y su marcada doctrina marxista materialis

ta. 

''Aunque la Unión Soviética no podfa, evidentemente, destn 

teresarse del conflicto iranf, tenta mile~ de razones para no

intervenir directamente, los motivos han sido rese~ados por la 

prensa internacional, y son bien conocidos: la proximidad del

ejemplo irant, que podrta contagiar las repúblicas con mayorfa 

musulmana del lado soviético de la religión de Azerbaidján; la 

aspiraci6n autonomista era bastante fuerte en esa zona, como -

para que los sovi~ticos alentaran un renacimiento islámico en

sus fronteras''. (77) 

Los efectos de la revoluci6n ya han ·hecho acto de presen

cia en la misma Asia Central, Afganistán es uno de los pafses

que se sitúan dentro de un contexto islámico, la participaci6n 

de agrupaciones, partidos y la misma guerrilla deben su dina-

mismo gracias a que el encuadre polftico de la resistencia se

inscribe en el marco más global del fen6meno de difusi6n y re

punte del fundamental 1 smo en vastas regiones del mundo. 

El Jzb e-Islam! y el Jami' at e-Islamf como opciones fun

damentalistas islamicas radicales influidas por el régimen ~o-
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meinf sta, ademSs de los Mujahedfn con su Guerra Santa. 

Por otra parte. consideramos que el factor m&s importante 

en principio para la exportaci6n de la revoluci6n recae defini 

tivamente en la gran cantidad de refugiados polfticos que pro

tege IrSn. en su extremo de su frontera encontramos a los kur

dos huyendo de los actos terroristas de Saddam Hussein, y en -

la otra de los afganos que se han refugiado debidoa la intensi

dad de la guerra civil en su pafs. 

Creemos que un tipo de poblaci6n como ésta, sin alternati 

va, va a ser el elemento portador del fundamentalismo, una vez 

que regresen a sus lugares de origen. el apoyo que se les ha -

brindado es amplio desde refugio, provisiones, armas y adem&s

un alimento doctrinario que van asimilando dfa con dfa. 

Sin duda en la Comunidad de Estados Independiente, antes 

ex-Unión Soviética, los nacionalismos exacerbados retomarán p~ 

siciones que ya estaban siendo olvidadas, ante el probable éxi 

to de la Perestroika reforma a todos los niveles que buscaba -

entre sus principales lineamientos la eliminacf6n de conflfc-

tos inter-étnicos confesionales, es considerable aún asf la -

gran transformación que se ha dado al interior de su sociedad. 

Por lo mismo las repablicas de Azerbaidjan y Uzbequistan

al vivir un proceso redefinitorio con respecto de las dem&s r~ 
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públicas y al tomar en cuenta su importante porcentaje de la -

poblaci6n que profesa el islamismo, se cree estarán en la posi 

bilidad de ser mas propensos a lo que en-su momento se le acu

s6 de contagio, es decir el establecimiento de una relación -

mas estrecha con Irán pats colindante de gran peso relfgioso,

polltico, ideol6gico y cultural con el cual existen afinidades 

mayores que con algunas repOblicas de la hoy llamada Comunidad 

de Estados Independientes. 

Una vez con la cafda de la URSS,tal parece,el camino está 

despejado para reactivar nuevamente los vfnculos con la guerrl 

lla afgana, el vaclo dejado por el apoyo que daban los soviéti 

cos al régimen marxista de Kabul en el aspecto militar y econ~ 

mico es hoy s!ntoma de debilidad, es m~s bien la fortaleza de

los Modjahedln. 

Ahora desde el triunfo de la revolución en 1979 podemos -

decir que los objetivos fijados para llevar a cabo la irradia

c16n de ideas a todo el Medio Oriente. no han sido del todo -

cumplidos. 

Primeramente el derrocamiento de gobiernos, si lo vemos en 

perspectiva,todavfa no se ha reflejado en pafses vecinos, en -

cierta forma violenta, por las armas; tampoco se ha arribado -

al poder aunque existe la posibilidad de llegar a él por me- -

dios legales, constitucionales como es la experiencia Argelina 
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con el Frente IsHmico de Salvación (F.1:s.¡;. los miSmo se vi~ 

lumbra en Afganist~n. Lfbano, Irak, etc. 

El arribo del movimiento fundamentalista radical a los g~ 

giernos como objetivo, es en sf reflujo de una revolucf6n am-

pliada cuando menos en sentido cultural con gran significado .. 

por la resonancia que cobra en la escena internacional. entre 

otras causas por existir un vacfo ideol6gfco que el neolibera

lismo occidental na puede llenar. 

Como segunda etapa en la exportacf6n de la revoluci6n muy 

bien podemos hablar de un entrelazamiento de grupos, partfdos

los cuales han establecido n.exos con el centro difusor ma'.s fm .. 

portante del fundamentalismo, llegando incluso a hablarse de -

otros centras difusores que despiertan preocupacf6n como es el 

de Sudan ya que se manifiesta en un lazo de solidaridad relf~

giosa, pero también el apoyo mutuo es digno de tomarse en cue..!!. 

ta por las dimensiones futuras que pueda adquirir el fen6meno. 

3,3, LOS FOCOS DE INFLUENCIA DE IRAN EN EL MEDIO ORIENTE 
COMO MANIFESTACION DE UNA EXPANSION DEL FUNDAMENTALISMO. 

Las caracterfsticas propias que conlleva la expansi6n han 

permitido realizar una diferenciaci6n, primeramente no estamos 

tratando de representar una expansi6n del fundamentalismo con~ 

servador como es el sentido que se le da a éste en Arabia Sau-
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dita, sino uno de carácter extremadamente radical que conjuga

fundamental ismo y un amplio activismo al interior de la socie

dad. 

Creemos que la concreci6n del fen6mena llamado resurgui-

miento islámico ha tenido su culminaci6n con el establecimien

to de la RepQblica Islámica, el siguiente paso será difuminar

la carga ideol6gfca que permitf6 la construcci6n de un nuevo -

actor internacional en la escena conflictiva del Medio Oriente, 

donde el principal reto es tratar de ganar hegemonfa en cual-

quier sentido. 

El objetivo no s61o es pronunciarse a favor del panisla-

mismo como manifestaci6n integracionfsta de las naciones musul 

manes. el apoyo va más allá, y consiste en brindarles a los -

grupos simpatizantes de pafses vecinos armamento o financia- -

mi en to. 

El primer paso es entonces la aportación del instrumental 

tdeol6g1co el cual se hace por medio de grupos que manejan ha~ 

ta c1ero grado tendencias comunes, podemos ya ubicar asf en el 

Lfbano el Partido de Dios Hezbollah, proiranf representante de 

las milicias musulmanas. 

La organizaciCSn ha jugado principalmente como instrumento 

de presi6n ante Occidente, asf observamos el hecho acontecido-
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con la crisis de los rehenes, que hasta el momento han sido v~ 

rias, ahora esta c~lula se considera digna representante de 

los intereses estratégicos de Irán, y ,de los musulmanes liban~ 

ses contrarios a los de Israel y Siria principalmente. 

Existe también la posibilidad de movimientos que son inde 

pendientes ideológica y pol!ticamente en el plano de la lucha· 

social, de Ir4n o Sud4n, sin embargo es preciso indicar que la 

coordinaciOn entre movimientos, organizaciones, partidos es CA 

da dfa mas estrecha. 

Cabe hablar entonces de centros difusores y coordinadores 

is14micos como es el caso de Ir!n o Sudán los cuales coordinan 

en primera instancia a grupos que cuentan con un mfnimo de or

ganizaci6n, o en sf a movimientos de menor escala al interior

de un pafs, el caso de Hamas en Palestina es representativo. 

''El llamado de alerta ha sonado. los gobiernos árabes se

preocupan y luchan contra todo surgimiento de movimientos isl! 

micos organizados, tratan en lo posible, de contrarrestar efe~ 

tos producidos por la modernizacidn occidental, de reforzar el 

carácter musulmán de sus regfmenes, respetando en forma más e~ 

tricta los principios del Cor~n". (78) 

Tienen presente la importancia que ha cobrado la d1rigen

cia iranf, maxime al fracasar lrak en sus intentos expansioni~ 
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tas e imperialistas en la invasi6n a Kuwait, asf el camino qu~ 

da libre para proyectos hegemónicos más prometedores en la zo

na, aquf el gobierno teocrático de la RepQblica buscará luga-

res propicios para establecer fooos de influencia al interior

de paises árabes, serio peligro para la estabilidad futura de

los mismos, 

Desde el triunfo de la Revolución Isl~mica y para que pu

dieran consolidarse focos de influencia iranfes en su zona na

tural era necesario un gran financiamiento, el cual no se te-

nfa por haber quedado las &reas vacfas debido a los gastos he

chos en una guerra de ocho anos con Irak. Sin embargo la cap~ 

cidad del poder persuasivo de las ideologfas manejadas es de-

terminante al actuar sobre las masas y brindar el gérmen prom! 

sorio, irredentista hacia una mejor posici6n en la sociedad y

el estado, máxime si se contempla la aplicacf6n de la Shariat

en estricto sentido. 

En los mismos territorios ocupados en Palestina o en Is-

rael uno de los principales enemigos de Ir~n. se. ha intentado. 

penetrar por medio de el Partido islámico de Hamas el cual ha

cobrado interés considerándosele la segunda fuerza mediante la 

cual se pueden aglutinar los palestinos, después de la OLP. 

Esta organización tiene la propiedad de confrontar a la extre

ma derecha israelf en el gobierno que tiende a un proceso de -

secularizacf 6n aparente, sólo para seguir encubriendo la pre--
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sencia y concepción ortodoxa religiosa de los judfos, ya que -

Hamas tiene muy arraigado un sentimiento mesf&nfco del cual h~ 

ce sustento fdeo16g1co para su lucha. 

Ubicandonos en la llamada zona islamizada donde obviamen

te campo natural de nuestro fendmeno, se da un proceso donde -

la influencia de una determinada polftfca seguida, promovida -

por los ayatollas de un gobierno es más exitosa, con esto no

se quiere decir que el fundamentalismo radical sea la vfa que

tengan que seguir árabes o no arabes dentro de la mencionada -

zona, ya hemos visto como el transfondo de todo movimiento - -

trae consigo intereses bien definidos, y muchas veces contra-

dietarios. 

'
1 En Afganistán el Isllm permea tambi~n totalmente la ~vi

sión del mundo" del afgano. la resistencia ahf adquiere las c.!_ 

racterfsticas de una ''guerra santa•• (Jihad 1 por lo que los gu~ 

rrilleros se llaman a sf mismos Mujahedfn. ''Los que hacen la -

guerra santa'1
) que le da el sentido trascendente de una "sal

vación" a la masa pauperizada del pueblo afgano". (79) 

Si se habla de Jihad y Mujahedfn frases que adquieren re

levancia en la lucha querrillera. no se debe omitir la creen-

cia ut6pica existente de querer construir el gobierno islámico, 

y el orden ideal. "Los Mujahedfn son sin duda el principal 1~ 

za de unión del exterior con la revolución isl6mica, si los af 
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ganas se plantean un modelo isl~mico de gobierno tendrán que -

hacer referencia obligada de la República Islámica de Irán de

hecho ese régimen teocrático ha servido de modelo para la org~ 

nizaci6n de los Mullahs Shi'itas afganos, el seguimiento que -

se haga de éste dependerá, de hasta donde llegue la guerra sa~ 

ta en Afganistan". (80) 

Por otra parte, la coordinaci6n que lleva a cabo la men-

cionada hermandad musulmana internacional crece cada dfa más,

y las posiciones adoptadas son más comprometidas, dejando de -

lado los discursos y estableciendo lazos, estrategias, linea-

mientas polfticos a seguir, mediante los cuales redefinen su -

papel protag6nico. Se ha vislumbrado qu~ particularmente en -

Francia, Gran Bretaña, Alemania y B~lgica, se encuentran los -

centros de reclutamiento de los fundamentalistas. que trabjan

en estrecha coordinaci6n con Irán Sudán. Paquistán y algunos -

paises del Golfo Pérsico''. 

Precisamente por las decisiones que enmarcaron nuevas pr~ 

puestas para un nuevo esquema y orden internacional en el Me-

dio Oriente, el cual se empieza a reflejar, es necesario tam-

bién que adem~s de una influencia iranl determinante para ga-

nar terreno hacia el establecimiento de un verdadero liderazgo 

islamice, se fortalezcan las nuevas relaciones que han surgido, 

de hecho son vitales cuando se contemplan nuevas alianzas. 
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En s! lo~ efectos de una propagación del fundamentallsmo

est3n latentes, éstos si no representan un serio peligro fuera 

de Ta zona islamizada, creemos dentro de ella atentan contra -

intereses ajenos extranjeros bien concretos como pueden ser el 

control del mercado petrolero. 

A continuaci6n se da una representaci6n esquem~tica de lo 

que puede ser una estrategia polftica dirigida a vincular par~ 

tidos polfticos o movimientos islámicos dado que el fundament~ 

lismo ha crecido y los lazos que los unen se estrechan cada~

vez m&s. 
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1 
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN 

1 

1 
PARTIDO REVDLUCIDNARIO ISLAMICO 

PROYECTO 

1 ~ 
ESENCIALMENTE 

CENTRO COORDINACION PDLITICO, 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

'APOYO FINANCIERO, ARMAMENTISTA 
1 

1 fol:JVIMIENTDS FUNDAMENTALISTAS LATENTES 
1 
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1 REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN 
1 

~TIDD REVOLUCIONARIO ISLAMICOl 

1 
CENTRO D !FUSOR 

1 

FALTA DE UN 
PROYECTO ~ IDEOLOGICO DOCTRINARIO 

1 ECONOMICO 

1 EXISTENCIA DE MOVIMIENTOS FUNDAMEITTALISTAS LATEITTE1 

REPRESENTACION ESQUEMATICA DE POSIBLES CONEXIONES ENTRE 

UNO DE LOS PRINCIPALES CENTROS DIFUSORES DEL FUNDAMENTALIS-

MO COMO LO ES IRAN Y ALGUNOS MOVIMIENTOS LATENTES. 
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3,q, DIVISIONES POLITICO-RELIGIOSAS AL INTERIOR DE IRAN. 

Las divisiones polftico-religiosas aparentemente exfsten

en Ir4n, asf lo afirman quienes creen que en el interior del -

pafs no se ha consolidado la revolución y su régimen de siste

ma unipartidista. Aunque cabe agregar que en un principio el

Partido Revolucionario Isl4mico va dar cabida a numerosas agr~ 

paciones y sectores después del triunfo de la revoluc16n, per

mitiendo un control polftico m4s amplio y únicamente las fac-

cfones que siempre estuvieron bloq~eadas fueron 1os partidos

marxistas. 

''El autor Rafael G6mez Parra afirma en su libro 11 Jomefni

el profeta de la guerra'', que durante los primeros diez a~os,

la revoluci6n ha sido en realidad una guerra civil entre las -

diversas facciones antimonSrquicas, isl4micas y no islámicas.

sin que pueda descartarse una segunda guerra civil hoy entre -

los grupos islámicos••. (81) En e~te apartado estamos en desa

cuerdo con el punta de vista del autor, si tomamos en conside

raci6n el tiempo de 1979 a 1989, que es el seílalado podemos -

darnos cuenta de que en este lapso ocurre la guerra de los - -

ocho aílos con Irak, sf en el pafs se estuviera en peligro de -

una segunda revoluci6n civil por la actividad que venfan real! 

zando la oposición y ademas se estuviera en otro frente comba

tiendo con Irak un pafs nada débil, creemos que la revoluc16n

islamica y sus efectos se habrfan desmoronado. 
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11 Ahora hay presencia de la oposici6n la cual no represen

ta un serio peligro para el r~gimen, ya que tanto al interior

de Ir~n como en el exilio subsisten pequeños núcleos de monar

quistas organizados en torno al Frente de Liberacidn de lr&n -

y al Movimiento de nesistencia Nacional: agrupaciones con muy

poca simpatfa en las bases del pueblo. en parte debido a que -

se aglutinan alrededor de la figura del prfncipe heredero Reza, 

quien ha tratado de desvincularse polfticamente de su desacre

ditada familia y se propone como dirigente de una genuina mo-

narqula constitucional". (82) 

Propósito descartado por existir nulas probabilidades de

éxito en este momento, al no darse un apoyo definitivo por pa~ 

te de los Estados Unidos, primera potencia interesada en que -

se de un cambio de gobierno, o por lo menos un viraje a su po

sici6n ante las relaciones Irano-Estadounidenses. Además,un ob1_ 

táculo muy grande para los estrategas del Pent4gono serfa el -

tratar de provocar un golpe de estado para derrocar al actual

presidente Rafsanyani, legitimando una acci6n intervencionista, 

ya que la Repablica Islámica como pafs soberano, trátese de la 

soberanfa que se trate, o de su concepci6n democrática,ha sido

reconocida como legftima ante la comunidad internacional. 

La evaluaci6n de diez a~os de revoluci6n representa un rf 
gimen sin una pol!tica económica definida los ocho años de gu~ 

rra con lrak han deteriorado gravemente las condiciones de vi-
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da de los:4o ~lllo~es .de franfes, 

"Por otra parte se espera que pase algo, Rafsanyanf nece

sita maniobrar en el frente interno y para ello precisa recu~ 

sos económicos". (83) Primeramente,Rafsanyani se ha distanci~ 

do de las posiciones extremistas adoptadas por el Im~m Jomelnl 

para tratar de consolidar una economfa, su visita a la Unión -

Soviética es indicio de un mayor acercamiento para estrechar -

los lazos de cooperación econ6mf ca. 

Asf, las posibles divisiones creemos se pueden originar al 

interior del mismo Partido ReVolucionario Js14mico, donde es-

t4n representados los otros sectores sociales, obreros. campe

sinos, sector religioso, militar, etc.¡ la pugna sólo se podrá 

dar al existir choques de intereses, de posiciones polfticas,

por ejemplo: ''El nacionalismo obrero que declaraba al mismo -

tiempo seguir al Jm4m, recuerda que ''el programa revolucionario 

de la reforma agraria sigue sin aplicar'', que ''el sistema mil! 

tar no ha sido revolucionado'' y exige la 11 garantfa de posesi6n 

de una habitaci6n decente para todos mediante un plan guberna

mental de construcción de viviendas''. (84) 

ttEsto representa un serio cuestionamiento al proyecto is

l~mico aplicado por el gobierno y avalado por el PRI, de ahf -

que también, se de un surgimiento en la comunidad musulmt·na de 

nuevas agrupaciones polftico-religiosas qu~ en cierto sentido, 
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son también nuevas formulaciones del pensamiento islámico". 

(85) aunque en la mayorfa de los casos estas agrupaciones si

guen incorporándose a las filas del partido. 

''Ahora el conflicto entre los sectores, sea éste polftico, 

religioso oecon6mic~ tiende a desaparecer ya que existe una -

gufa la cual es el eje de los análisis, las distintas faccio-

nes internas nunca contradicen a fondo o se alejan de los de~

rroteros polfticos marcados por el Imám; más bien compiten por 

la interpretación más idónea de Jomeini". (86) 

Todo parece indicar una tranquilidad social, sin embargo, 

hace poco se han puesto en aplicaci6n campanas sistemáticas p~ 

ra erradicar las influencias occidentales o antisl&micas, ésto 

se cree es un medio para encubrir la represión de que han sido 

objeto los grupos opositores al régimen; trabajadores, estudian 

tes y campesinos hablan terminantemente de los fracasos del 92 

bierno en cuanto a la soluci6n de los problemas económicos y -

polfticos de la crisis actual. 

En sf, las divisiones pol ftico .. religiosas en Irc1n son más 

bien causa del establecimiento de una diferenciaci6n enmarcada 

en el fundamentalismo islámico radical por un lado, el hijo 

del Ayatollah Jomeini representante latente de dicho sector y, 

por otra parte, el fundamental i smo conservador del presidente -

Rafsanyani con posturas que permitan mas el d1&1090 1 la concer_ 
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taci6~ y cooperación entre los estados como estrategias para -

preservar la estabilidad polftica y el desarrollo econ6mlco. 

Si nos ubicamos en el plano de lo social, observaremos -

una creciente polarizacidn del Islam como sistema discursivo,

legitimlzador ejercido por ambos bandos y desligltlmizador a -

la vez. 

Aunque hoy en dfa y con el fallecimiento del Ayatollah J~ 

meini figura carismática del periodo revolucionario, va a ser

mas dificil justificar o legitimizar acciones o decisiones em

prendidas al interior de una sociedad eminentemente espiritual 

pero indudablemente preocupada por un bienestar material. 

El movimiento fundamentalista de hecho está asociado a -

las condiciones econ6m1cas, polfticas, sociales y culturales -

imperantes en estos momentos, su cuestionamiento por los gru-

pos mas desprotegidos, marginados del pasado que le brindaron

su adhesión como participantes activos, hoy pueden ser capaces 

de criticar posturas gubernamentales, oficiales que no siempre 

guardan un am~lio grado de coincidencia, y en tanto se de un -

mayor deterioro econ6mico, menos influencia dejard de ejercer

espec1ficamente en las diversas fuerzas po11ticas. 

Quienes ante una crisis espiritual digámoslo asf en la e~ 

munidad, pretenderan arribar al poder aunque manteniendo de h~ 
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cho y de derecho el régimen teocrático, precisamente por que -

quienes fracasarfan entonces, sertan los diversos programas -

econ6micos, materiales implementados y fallidos. 

Siempre se tendrá la idea de que un derrocamiento del ac

tual sistema politice iranl, significarla poner en tela de ju! 

cio a Dios mismo, y asf la amenaza real mas bien estriba en -

las propias condiciones del pafs, y en su capacidad para pro-

porcionar los satisfactores a los actores demandantes, ejemplo; 

pan, vivienda y vestido al pueblo, modernización del ejército y 

pluralismo ideo16gico a los estudiantes de las universidades -

teológicas quienes se centran Qnicamente en una sola concep- -

ci6n del mundo. 

En definitiva las divisiones polftico-religiosas est~n d~ 

terminadas a emerger como respuestas decisivas a falta de un -

proceso social reivindicatorio, que no acaba de resarcir múlti 

ples agravios y en tanto no se defina un proyecto que contem-

ple el desarrollo espiritual de la comunidad pero a la par de

un proyecto social que signifique un sólido soporte, entre a~ 

bos, habra un distanciamiento constante. 

3.5. CONSECUENCIAS QUE PUEDEN TRAER ESTAS DIVISIONES 
PARA LA ESTABILIDAD DEL PAIS, 

Las divisiones que han surgido después de la revolución -
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se ide~tif1can como la expresi6n de diversas concepciones -

opuestas al Partido Revolucionario Islamfco, aunque cabe decir, 

no son de gran trascendencia como para poner en peligro la e~ 

tabflfdad alcanzada en sr por la fortaleza del partfdo guber

namental,el cual ha encontrado sus cimientos más sólidos en -

precisamente los sectores representativos más din&micos duran

te y después del proceso revolucionario por lo que el consenso 

es casi total. 

Los grupos opositores han acudido a la escena polftica 

con débiles voces de protesta aunque últimamente y para su 

desgracia su papel como agrupaciones realmente desaparece, p~ 

sando asf a adoptar medidas practicadas s61o en el anonimato y 

sin influencia. 

El partido dominante que detenta el poder se ha encargado 

de minimizar en el imaginario colectivo las alternativas polí

ticas de la oposfcf6n. muchas veces con proyectos no represen

tativos, reduciendo en definitiva a los enemigos del partido -

al lugar social de tas minorfas y al espacio simb61ico de un

proyecto extraño a la patria. 

Realmente un peligro latente en estos momentos no se pue

de concebir y m~s bien ahora la ausencia de una auténtica opo

sición se explica debido a que el r~gimen de Jomeini empezó a

actuar con gran celo en una campana de ''limpieza'' polftica ~s-
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ta culminarfa en un ••terror revolucionario 11
, cobrando varios -

miles de vfctimas, y en una censura que prácticamente elimind

la prensa independiente. 

Desde entonces el PRI comenz6 a mantener un control fé- -

rreo del 11 apoyo popular" utilizando a los guardias revolucion_! 

rios (Pasdaran) quienes reprimieron inmediatamente cualquier -

brote de violencia que comprometiera la aplicacidn paulatina -

de los principales lineamientos isl&micos como programas gube~ 

namentales. 

"Además se contó con el apoyo de 1 a gran masa, del 1 umpe.!!. 

proletariado urbano organizándolo como Hizbollahi (seguidores 

del Partido de Dios), como efectivos del vigilantismo revolu-

cionario''. (87) 

También con la cooperación de las milicias populares y el 

amplio respaldo de los Pasdaran se iniciará un proceso de con

cientizacit1n social en las masas, el cual era eminentemente P.Q. 

lftico, ideológico y cultural, significando a su vez el impli

car un rompimiento total de los lazos entre disidencia y con-

tactos extranjeros, la inexistencia de organizaciones patroci

nadas por los Estados Unidos y su Central de Inteligencia o -

mecanismo de espionaje, se hacfa evidente. 

Ahora se ha manejado que todos los partidos polfticos es-
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t&n permitidos y oponerse al gobierno no es motivo para que se 

les veten derechos que otorga la Constitución aunque cuando se 

trate del caso de Mujaidines
1
is14micos, marxistas obviamente.

que han cometido actos criminales en perjuicio de personas y -

del gobierno, la respuesta ha sido violenta y la represión no

se ha hecho esperar. 

Los comandos guerrilleros opositores en el pafs han sido

exterminados paulatinamente y de hecho es notable su inexisten 

cia, ''aunque cabe agregar altimamente parece resurgir un brote 

de protesta de quienes siguen viviendo en el exilio y cuestio

nando desde el extranjero ciertas medidas atentatorias contra

los derechos civiles y polfticos de los ciudadanos••. (88) 

Provocando de esta forma, legftima desde su perspectiva,

justificar la lucha por la poca tolerancia del régimen hacia -

los marxistas-islámicos, la guerrilla emprendida por estos gr~ 

pos, intensa en su momento, hoy está condenada a su desapari-

ci6n, m&xime con el derrumbe del Socialismo en su carácter pa~ 

cial en una porci6n muy considerable del mundo o trátese ya -

sea ante su redefinici6n, la cual creemos no tiene capacidad -

de convocatoria, el marxismo ha perdido credibilidad como pro

yecto alternativo de la sociedad en el campo de lo ideológico, 

polftico y econ6mico, la doctrina parcialmente ha dejado de t~ 

ner sustento. 
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Lo que si es un hecho.es que las divisiones polftico-re

ligiosas pueden surgir en tanto no se cumplan el bienestar y

prosperidad social prometidos, ésto independientemente de las

posiciones dogmáticas que se adopten para legitimar el fracaso 

de un orden ideal islámico por una parte. 

En la otra instancia posiblemente se implemente una aper

tura que permita fluir a todos los niveles en todos los secto

res y que serfa indudablemente de carácter conservador. ade-

cuando el discurso radical de Jomeini al nuevo esquema muy par 

ticular de la Repablica y en general del Medio Oriente. 

Apertura imprescindible por creer que aan las instituci~ 

nes de la Repablica no son lo suficientemente sólidas y tam- -

bién por vislumbrarse un fantasma dictatorial, centrándose la

principal preocupaci6n en tratar de limitar los poderes del -

Presidente, los cuales ser~n reducidos para evitar cualquier -

rasgo de autoritarismo que pueda ser desaprobado a los ojos de 

extranjeros y es que resulta muy coman comprender en una es- -

tructura de dominio en la Sociedad Internacional que cuando un 

estado no se somete a pollticas de palses poderosos como Esta

dos Unidos, se le har~ padecer el régimen mas autoritario de -

todos, aunque los hechos demuestren que no lo sea. 

11 Por esa se han seílalado facultades, donde el mandatario

podr~, como antes, ser revocado por el gufa de la Revoluci6n,-
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Ta Const1tuci6n establece que el presid~ente será ,responsable -

al gufa, parlamento y pueblo". ~(89) 

La interrelaci6n estrecha de todos los aparatos de gobie~ 

no definiendo el papel correspondiente de cada uno, entre ins

tituciones isl4micas, sectores religiosos, proletariado, edu

cativo, hacen comprometerse con el desarrollo polftico, econó

mico, social, religioso y cultural del pafs en un .tmbito comlln. 

Asf,cuando el régimen le ha declarado la guerra a la gue

rrilla isl4mica marxista, los Mujahedin, y los Baha 1 i (secta -

sincrética del Islam) es con el prop6sito de lograr un total -

predominio sobre las fuerzas sociales, el radicalismo del mar

xismo como fdeolog!a transformativa de la sociedad es ilegiti

mo en un contexto islámico revolucionario, además el Manifie.! 

to Comunista no tiene nada que ver con el Corá'n. Asimismo, no

se podr.tn retomar algunas estrategias económicas y polfticas -

del derrocado Sha por que se estarfa en presencia de un neoll 

beralismo el cual también fue condenado por el mismo Jomeini. 

Hfl movimiento islámico en Irán en todo caso no ha retro

cedido, su intensidad por lo contrario ha crecido dando paso a 

un nuevo liderazgo que luchar~ tenazmente por mantener vivo el 

fervor y discurso de la revoluc16n, el poder será objeto perm~ 

nente de pugnas internas, tema central para tratar de determi

nar quién debe detenerlo y con la consecuente significaci6n -
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de un sistema polftico y una economfa islámica••. (90) 

Creemos la controversia ha radicado siempre en quien toma 

las decisiones, éstas son observadas con sumo cuidado por el -

consejo de direcci6n su interés es de mayor importancia sin d~ 

da y el que mas los compromete es el de la reforma a todos 

los niveles, que quiere decir se trata de impedir por todos 

los medios posibles y a su alcance que la Repablica Isl~mica -

caiga por cualquier motivo en una teocracia absoluta o en una

dictadura de los Ayatollahs. 

Entonces es conveniente precisar los valores y principios 

que orientan ia polftica del actual gobierno, Tos cuales hasta 

hoy siguen siendo ambiguos, asimismo el fundamentalismo como -

programa institucional. 

Hoy ninguna postura verdaderamente democr~tica puede pre-

sentarse ni como absoluta ni como extrema, si en todo caso - -

existen rasgos dictatoriales en el sistema iranf, creemos que

los par~metros occidentales para refutar una forma de gobernar 

son muy diferentes y no funcionan al lado de los que rigen en

Oriente. 

Cierto, en el mundo se habla del neoliberalismo como si -

fuera imposible plantear o elaborar otras posiciones polftico

ideolOgicas, olla no sOlo es reduccionista y simplificador, -
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también incurre en los riesgos nunca lejanos entre nosotros -

los occidentales de la intolerancia con respecto ~e otros sis

temas cfvflfzacionales. los cuales tienen un lugar de importa~ 

cia y el derecho legftimo a ser escuchados. 

La plataforma que impfde,mfentras tanto,mayo¡es fisuras • 

al interior de la ílepllbl fea, es el fundamental ismo como fen6m!_ 

no en estos momentos radical o conservador, oficial o popula-

rista, '=hifta o Sunnita1 es,at parecer, el sustento cabal de -

cualquier proyecto social, el cual ha ganado terreno abarcando 

una extensi6n considerable como ideologfa eficaz creciente. 
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LA REPUBL!CA ISLAMICA DE IRAN 

4.1. IRAN NI ORIENTE NI OCCIDENTE, ROL QUE JUEGA EN EL 
CONTEXTO INTERNACIONAL COMO PAIS ESTRATEGICO, 
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Desde la perspectiva de la posguerra en 1946 1 se tornaba

ya cada vez m&s dudoso que sea el capitalismo o sea el comuni~ 

mo, puedan enderezar a tiempo la desequilibrada estructura del 

mundo. A la vista de sus actitudes imperialistas. parecfa il~ 

serio contar con cualquiera de estas ideologfas como vectores

del desarrollo ajeno. 

Un "liberalismo" que no asegura la libertad de los débi-

les, y una 11 11bre competencia 1
' que s61o facilita su explota- -

ci6n; por otra parte, tampoco un "socialismo'' que, por ser ar

bitrio, se convierte en avasallador y explotador¡ ninguno ase

gura soluciones renovadas constructivas. 

La miop!a del capitalismo y las imposiciones del comunis

mo no conducir&n a ningan nuevo equilibrio; más bien llevar~n

al hermetismo de espacios econ6micos del mundo y su subsiguien 

te y gradual aislación en unidades de intereses económicos y -

polfticamente opuestos. 

La situación existente trata al comunismo, como destruc-

tor de las libertades que son esencia de un régimen democráti-
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co Y al capitalismo, que ~1 bien en forma restringida, las re

conoce a condicfdn de que se sometan a sus intereses unf later~ 

les, llegan a conquistar a las masas de los pafses demorados -

en su desarrollo, sus intenciones y métodos son imperfectos. 

Resulta imposible conseguir la amistad y lealtad de cual

quiera, si tal propósito queda ligado y entremezclado con 1a

tentaci6n de provecho unilateral o se realiza con una sfmultS

nea penetración ideol6gico~polftica impuesta. 

La importancia de la Repablica Islámica radica entonces -

en la visión de una nueva vfa a seguir, independiente, contando 

con su potencial energético el cual provee a los Estados de E~ 

ropa Occidental y con el gran respaldo en su materia prima de 

carácter estratégico, el petróleo elemento sustancial de la 

economfa e instrumento de presión ante la diplomacia de las -

potencias, permitiéndose un rechazo total y condenando el sis

tema imperial. 

''El régimen del Sh~. ese sistema podrido, es el enemigo -

del Islam y de las libertades fundamentales del Pueblo, es ese 

sistema el que permite el robo ~e las riquezas del pafs en fa

vor de los capitalistas, de los bandidos y del colonialismo -

norteamericano, el que abate a los intelectuales y a los j6ve

nes, el que explota el petróleo en grandes cantidades y el que 

pone sus ganancias al servicio de los Estados Unidos para com-



103 

prar armas que no sirven mels -que _para,-saJi/ag~ardar_ los intere

ses &vidos de los colonialistas en Irán y en esta zona". (91) 

Cabe mencionar, la revolucf6n no s61o acaba ~on un orden

injusto, el papel dependiente de la polftica exterior cambia.

se adopta una posici6n que permita actuar con libertad, rom- -

piéndose totalmente los lazos de cooperaci6n econ6mica, polft! 

ca con Israel y Sud~frfca los cuales se habfan estrechado du-

rante el periodo en que el Sha gobernaba de acuerdo a los 1 i-

neamientos de la polftfca exterior estadounlJense. 

En adelante, las ventas de petróleo se suspenderá y es 

comprensible cuando el argumento de los ayatol lahs era un ré

gimen islc1mico,no puede cooperar con un régimen amoral, como -

se pudo apreciar por las secuelas inhumanas que han dejado el

apartheid y por otra parte haciendo alusf6n a las violaciones

masivas, a los derechos humanos de los palestinos. 

As!, la posición estratégica de Ir&n cambiar.!" radicalmente, 

no se dirige tampoco a la Unión Soviética por la simple raz6n

de que fue una de las superpotencias causantes del aprovision~ 

miento armamentista y apoy6 a Irak, durante el conflicto con -

l r&n. 

La Repablica para ganar simpatfa en su lucha, se convier

te en vocero del Tercer Mundo, retomando el discurso polfti- ... 



104 

co-econOmico de un gran namero de pafses comprometidos con el

desarrol lo y una forma de democracia eficaz a nivel internaci.Q. 

nal, aunque creemos papel tardfo por que en estas fechas es -

cuando el concepto empieza a declinar por las transformaciones 

complejas del sistema mundial. 

Asf habr~ de ser abandonada la pretensidn de unos en con

tar con el capitalismo y la de otros en contar con el comunis

mo como instrumentos ideo16gicos que podrfan asegurar el desa

rrollo y el nuevo equilibrio del mundo. Salvo que ambas ideo .. 

logfas, o una de las dos, se sometieran a evoluciones tan pro

fundas que en realidad se convirtieran en ideologfas nuevas. 

Asimismo, frente a las arremetidas del neoliberalismo, o 

liberal socialismo por imponerse como la modalidad y nueva 

concepci6n para un nuevo orden, representan a la vez uno de 

los grandes problemas que pueden cuestionar en una azorosa ba

talla al emergente fundamentalismo islámico. 

••uno de los grandes retos de la revoluci6n islámica es -

precisamente definir su modelo econ6mico, dentro de la consig

na general jomeinist~ de "ni este ni oeste 11
, se contiene no -

sOlo un rechazo ideol6gico de los sistemas capitalista y soci~ 

lista sino también el deseo de encontrar una vfa propia de d~ 

sarrollo que impida que a la revolución islámica le ocurra lo

mismo que a la revoluci6n china, cubana o angoleña, estancadas 
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Todo un conjunto de elementos, polft1cos, econ6micos, ~ -

ideoldgicos, culturales son, en definitiva, el soporte de Ir§n -

al pretender formar un bloque independiente de Occidente y de

Qriente, claro con sus limitaciones, y que sin embargo parece -

.estar logrando mediante el discurso, asociado en la hermandad

musulmana con Afganist~n y Pakist~n.principalmente. 

Ir&n mantuvo una posici6n aislacionista hasta antes de la 

guerra del Golfo Pérsico, esa actitud empieza a ser abandonada 

comprometiéndose de manera débil pero inteligente respecto de

movimientos fundamentalistas originados en pafses vecinos, el

apoyo brindado no es determinante aunque los lazos comunes en 

la fe se han extendido, preocupando seriamente a potencias con 

grandes intereses en la zona. 

Al pafs se le ha ubicado como potencia media, por su po-

tencial energético, extensi6n territorial, influencia polftica 

e ideo16gica en el contexto del Medio Oriente y a su arsenal -

militar considerado una vez antes de la revolucidn, el quinto

ejército del mundo, después éste se encontrarfa intacto para -

la confrontaci6n con Irak en 1980. 

La magnitud de ese conflicto al no existir prScticamente

vencedores o vencidos se refleja en la guerra llamada ••tormen

ta del desierto•• de enero de 1991, la cual tuvo que movilizar

a una veintena de pafses para detener a Saddam Hussein, cree--
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mas que de 111 misma manerd pudo haber sucedido para detener a Jo-

meini, o tal vez hoy a Jamenei, simplemente se debe evaluar un 

conflicto a futuro m~xime cuando empiezan a resonar comenta- -

rios de construcci6n de la bomba at6mica en varios pafses. 

Indudablemente, todas estas iniciativas de proyectos, fde~ 

logfas nuevas o doctrinas fundadas en un desarrollo que todos

los niveles, aunque sin resultados efectivos inmediatos. han -

contribuido a cambiar profundamente el ambiente internacional. 

El tema que hace poco no existfa el del fundamentalismo vino a 

ser objeto de preocupaci6n mas y mas intensa, aunque sigue - -

siendo promovido por las necesidades y reiteradamente sumergi

do en el silencio por los opulentos. 

En cierta forma, la conciencia en cuanto a un plano inter

no, es limitarse y necesariamente se debe ir mas all&, se de-

ben tomar en cuenta cada vez m&s los imperativos de un equili

brio y la imperiosa necesidad de una radical restructuracidn -

de procederse en la cooperaci6n econ6mica e intercambio de bi~ 

nes y también ideas,en escala mundial. Contribuyendo a impo-

ner sfntesis promotoras en favor del nuevo equilibrio en lugar 

de los paliativos continuamente intentados que resultan en pe~ 

manente desproporc16n con las condiciones negativas en marcha

cada vez más acelerarla. 
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La difusi6n del discurso jomeinista tratará desde un • 

principio de comprometerse con las demandas de las fuerzas op~ 

sitoras en el tledio Oriente, especialmente con aquellas de ten 

dencia islámica, el discurso contempla de hecho el arribo de -

grupos islámicos a sus respectivos gobiernos, ya sea por la "

presi6n que ejercen éstos, o por la vfa violenta del derroca-

miento. 

"Asf pudimos observar que antes de la muerte de Jomeinf -

en los al timos diez a~os, los distintos foros fueron ocupados-. 

por los representantes del pueblo islámico de Irán para conde

nar a las potencias, a Israel, a Occidente, a Irak, a los go-

biernos del Golfo Pérsico y hacer suya la causa del Islám, de .. 

Palestina y de Afganistán". (93) 

Asimismo, el fundamentalismo se enmarca entonces dentro -

de la estrategia Occident~l encaminada a hacer desparecer del

mapa polftico mundial a proyectos que representen opciones - -

opuestas a las consideradas como legftimas. 

Ante el ascenso del fundamental 1smo 1sl.S:m1co en algunas -

repúblicas de lo Comunidad de Estados Independientes y en la· 

desmembrada Yugoslavia, los norteamericanos y europeos están -
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dispuestos a eliminar esta concepción polftico-ideológica a -

cualquier costo. 

En este sentido, se ha considerado como '1un serio peligro

para la estabilidad del mundo ~rabe,y en general del Medio - -

Oriente, por el fortalecimiento de grupos radicales en esos -

pafses, y el llamado a la comunidad internacional no se ha he

cho esperar para evitar cualquier tipo de concesión a los re

gtmenes que los apoyasen; ésto es una clara alusi6n a los go-

biernos de Kadafi, y Jameini en Irán. Hay que recordar que la 

ideologfa fundamentalista ha rebasado los lfmites de Tripolf y 

Teherán y que hoy representa, como en el pasado, una verdadera 

amenaza para el resto de los gobiernos &rabes que, sustentados 

en sistemas polfticos eminentemente autoritarios, se han dado

ª la tarea de eliminar ffsicamente a los dirigentes fundament~ 

listas y a mantener en sus cárceles a un nGmero significativo

de prisioneros vinculados con estos grupos. 

"A partir del conflicto entre Ir§n e Irak, Ardbia Saudita 

y otros estados del Golfo Arabe ejercen un control más estric

to sobre los cuatrocientos mil palestinos residentes, se les -

prohiben las reuniones polfticas y han aumentado las exigen- -

cias para la obtencidn de sus vtsas. Las razones se deben a -

que las autoridades sospechan que los palestinos tienen cone

xiones con los musulmanes chiftas de Irán. quienes han jurado

exportar su revolución isl§mica". (94) 
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En su momento, Arabia Saudita ha sido objeto de ataques -

en organizaciones como la conferencia fs14mica por parte de -

Ir~n. ya que este pafs reclama al guardfan de los lugares sa-

grados, la Meca y Mediana, ser un lacayo de los Estados Unidos 

y de los intereses imperialistas en la zona. 

En sf, la propaganda isl~mica ha llegado a los palestinos, 

sdlo que el apoyo y las conexiones se ven restringidas por el

ejérci to de la vigilancia saudita. Cabe mencionar, la mfnorfa 

Palestina realmente no representa un serio peligro a la monar

qu!a ya que dicha población ha adquirido seguridad en el men-

cionado territorio y las persecusiones polfticas sufridas en -

Israel y en Arabia Saudita han cesado¡ es aquf donde aspiran a 

un mfnimo de derechos econ6micos, vivienda, salud, alimento, -

vestido, etc. 

Aunque también la vigilancia policiaca que les restringe

su actividad polftica se justifica por los atentados terroris

tas que puedan real izar comandos guerrilleros en favor de un -

estado del exterior interesados en desestabilizar el pafs, co

mo lo puede ser Irán para presionar en el cumplimiento de de-

mandas ya que hace suya la causa palestina, propia la defensa

d~l territorio del Is14m y se pronuncia ante el enemigo coman, 

el sionismo, impedimento para la construcci6n del Estada de P~ 

lestina. 
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ºPor otra parte, el régimen iranf se compromete en Lfbana .. 

mediante su intervenci6n y se pone a favor del retiro de las

fuerzas extranjeras de territorio libanés y mediara para solu .. 

clonar la crisis cuando haya justicia e igualdad de derechos -

para organizaciones como el Partido de Dios y Amal 11
• (95) 

Esto quiere decir, la lucha continuarc1 mientras el Hez

bollah Partido de Dios pro iran! y principal brazo armado de -

las milicias musulmanas, no arribe al gobierno para negociar -

una paz concertada donde tengan una participaci6n igualftaria

las distintas facciones. 

ºPodemos apreciar también que mientras el Islám fue el -

elemento unificador en mucho~ pafses, en Lfbano los conflictos 

se presentan bajo las banderas rel fgiasas: :taronitas (cristia

nos). Shiftas, Drusos; sin embargo, el velo religioso no es sf 

no la manifestacidn de los distintos intereses en juegoº. {96) 

Para Jr4n,una intervencidn en los asuntos internos de Lf

bano es legftima, significando el apoyo ya sea a los grupos r~ 

ligiosos o polfticos siempre que éstos sean dirigidos por mu-

sulmanes shf ftas. Las dimensiones de la crisis se ver&n en -

las pugnas fnter-religiosas, las determinantes de ~strategfas

polftico-militares se hacen notables, ya sea para ganar terri

torio.como es el caso especffico de Israel en el sur o de Si-

ria en el norte, trátese solamente de ejercer influencia o he-
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gemon!a de parte de lrak aan Y~cuando ha quedado desecho en la 

Guerra del Pérsico• creemos, no renunciará: del todo a una partf 

cfpac16n decisiva en el proceso de paz global para la zona, -

los intereses est4n sumamente entrelazados, encontrados y difl 

cflmente se podrá dejar a alguien fuera, 

La complejidad del conflicto libanés se ha deducido como

una traslación de la guerra Irán-Jrak a otro punto territorial 

en la región conflictiva, se han empezado a vislumbrar solucf~ 

nes globales que involucren. por ejemplo, la cuestión palestina

y tal parece, la Conferencia de Paz para el J1edio Oriente es la 

anica alternativa, ser~ patrocinada por los Estados Unidos y -

donde Ir4n ha sido hecho a un lado, teniendo un papel trascen

dental, lo que significa un error mas que un acierto por las ifil 

plicaciones futuras e importancia en todos los ~mbitos que han 

cobrado el pafs. el carácter reservado por el pentágono sigue

siendo únicamente el de estado terrorista y punto esencial pr.Q. 

vocador del desequilibrio en la regi6n. 

"Mientras tanto, en Asia Central, Irán sigue jugando un pa .. 

pel vital por el respaldo brindado a los guerrilleros shiftas. 

que luchan contra la presencia ~fl1tar soviética en Afganistán 

durante nueve años, hasta que esas fuerzas se retiraron a -

principios de 1989, y ahora Teherán apoya la guerra de los re .. 

beldes musulmanes, los Mujaidines contra el gobierno marxista .. 

en Kabul de Najibrullah". (97) 
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Ahora que Teher4n habfa reanudado sus relaciones bflater~ 

les con Mosca, se produce el deSmembramiento y surgimiento de

la Comunidad de Estados Independientes, representando un aspe~ 

to interesante por el amplio contenido del elemento musulmán -

que encontramos en algunas repúblicas recién independizadas y

son principalmente las que colindan y sirven de márgen fronte-

rizo a Ta Repablica lslSmica, el acercamiento ha sido hasta-

el momento satisfactorio y se espera llegar a estrechar nexos

de cooperacf6n econ6mica y también polftfca. 

11 Con los nuevos acontecimientos en Ta ex-uni6n Soviética, 

la República Islámica es un hecho, confirma un apoyo definiti

vo a los Mujaidines y maxfme cuando los dirigentes iranfes se

pronuncian por el, nosotros estamos por que en ese pafs haya -

un gobierno isl&mfco y no alineado a alguna potencia extranje

ra, considerando el actual régimen de Najibullah como un laca

yo y mientras no exista un Estado verdaderamente Afgano, no -

se puede dejar de apoyar a Tos MuJaidines". (98) 

El fen6meno ha cobrado fuerza, se empieza a expandir mie~ 

tras que la estrategia occidental se ha activado, el embargo -

militar contra Libia y las amenazas reiteradas de Occidente -

contra Saddam Hussein, parecen ser el inicio de una guerra no

declarada aan en contra de un fundamentalismo oriental que ca

da vez se muestra m!s popular en Medio Oriente y que será di

ficil de contener en el futuro próximo, a menos que el nuevo -
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orden internacional logre obtener un acuerdo de convivencia -

que impida que los extremistas de todo tipo, tanto los ant1de

mocr~ticos de Occidente como los fundamentalistas de Oriente -

logren llegar al poder, ya que ésto provocarfa un nuevo choque 

entre Oriente y Occidente, lo que dejarla abierta la opción p~ 

ra una posible conflagracidn mundial. 

4.3. PERSPECTIVA DE LA RELACION POLITICA ENTRE IRAN-IRAK 
DESPUES DE LA INVASION DE IRAK A KUWAIT, 

Después de la guerra de ocho años entre los dos pafses, -

era diffcil pactar la paz y olvidar la rival id ad tan grande -

que los hizo enfrentarse en un conflicto infructuoso con des-

gaste econ6mica y militar, provocando a su vez un debilitamien 

to en ambas partes, sin embargo se vislumbraba una reconsider~ 

ci6n de sus posiciones ante el inminente peligro de un enemigo 

coman que se estaba fortaleciendo, Israel. 

1'En sf el Presidente iraquf Saddam Hussein reiteraba su -

oferta de paz a Ir&n con base en el respeto del principio de -

no 1ntervenci6n en los asuntos internos de Irak y de otros es

tados &rabes del Golfo Pérsico, ·asf como el derecho de Bagdad

a la libre navegac16n en el estuario de Chatt el arab y en las 

aguas del golfo". (99) 

"El jefe de estado de lrak repiti6 sus cinco condiciones-
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para lograr una paz ''s~cia] y j~sta entre las principales pet! 

cienes que se señalaban eran en Primera instancia la retirada

de los dos ejércitos a las fronteras internacionales, fntercam 

bio de presos de guerra, firma de un acuerdo de paz, no inje-

rencia en los asuntas internos, contribución a la estabilidad-

de la reglOn del golfo", (100) 

Una vez que se han dirimido diferencias entre vecinos POL 

tadores de proyectos hegemdnicos diferentes, mediante un proc~ 

so de paz. 

El camino a seguir para una instauración definitiva del -

orden, tal parecfa era un hecho, aunque surgfrfan protestas -

por parte de Irak las cuales tenfan que ver con el financia- -

miento de la guerra de ocho años, antecedente que venfa a obs

truir un proceso de pacificaci6n regional por las dimensiones

adquiridas de su deuda externa que ascendfa a los 70,000,000 -

de d6lares; aunado a ésto, Kuwait el principal acreedor se daba 

el lujo de inundar el mercado petrolero, violando Tas cuotas -

que son otorgadas por la OPEP y provocando una baja en el pre

cio del energético. 

Ante la situaci6n precaria de Irak, con un déficit econ6-

m1co en su balanza de pagos, sin poder elevar las cuotas de P~ 

tr6leo impuestas por la OPEP y con todo un arsenal militar - -

arrumbado, teniendo que pagar los costos de un ejército amplf~ 
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mente numeroso y realmente sin perspectivas de crecimiento. -

mientras tanto en Siria e Israel sucedfa lo contrario por ha .. -

ber sido los principales beneficiarios de esa guerra. Las re .. 

clamaciones no se hacen esperar mediante una serie de reivfnd! 

caciones que se hacfan exclusivamente sobre Kuwait de car&cter 

territorial y econ6mico argumentándose que Irak se inmoló en .. 

nombre de la unidad arabe, 

Para Saddam Hussefn su pafs estaba viviendo una situación 

injusta que por nfngan motivo se deberfa tolerar, asf creemos

que la invasión a su principal acreedor fue contemplando un 

nuevo conflicto. por lo que era necesario un pacto con Irán p~ 

ra terminar con las hostilidades. la futura 1nvasi6n al Emfra

to Kuwaitl, creemos se habfa vislumbrado y la estrategia militar 

seguida consistfa en no tener que pelear en dos frentes. 

Como podemos ver.aquellos cinco puntos se cumplieron y se 

ha ido aún m~s lejos en la relaci6n, sin embargo se rompe con

uno de los apartado~ y no ser~ Ir~n sino Irak el que interven 

ga en Kuwait mediante la ocupacidn territorial el 2 de agosto

de 1990 y declarando su anexi6n pasando a ser una provincia -

mas del Estado. 

Irak acude entonces al rompimiento con la liga Arabe, al

desmoronamiento de su proyecto hegemdnico,por no existir m~s -
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las bases s61idas, en otro momento sustento de su pretendido -

liderazgo que alguna vez tuvo dentro de esta organización re-

gional y hoy lo ha perdido: los pafses c1rabes se opusieron 

terminantemente contribuyendo a la expulsión del invasor de t~ 

rritorio Kuwait, mediante el apoyo brindado con su voto en Na

ciones Unidas al condenar la pretendida conquista territorial. 

"Previamente,el miércoles 15 de agosto de 1990, Saddam -

Hussein propone a Ir~n poner fin formalmente a la guerra sost~ 

nida entre 1980 y 1988, se retira de los territorios ocupados

Y libera a los prisioneros, Irán acepta el ofrecimiento 11
• (101) 

A partir de entonces, Iriin estuvo dispuesto para apoyar -

con el empleo de sus recursos a su exacérrimo rival. declaran

do la venta de alimentos ante el bloqueo aplicado al pafs ára

be. manifestando su acci6n como de carácter humanitario, 

Una vez presenciando la crisis del golfo. la expresi6n ~

mas aceptada por el consenso era la de una soluci6n, se debfa -

llevar por medio de la liga árabe, ya que se trataba de un ca~ 

flicto regional, aludiendo ésto no con la intenci6n de desco

nocer los principios del Derecho Internacional o las resolu-

ciones de Naciones Unidas. Se trataba más bien de impedir que 

los Estados Unldos manejaran la aplicac16n de la resoluc16n --

678 de acuerdo a sus intereses. 



118 

Por ejemplo, acabar con la infraestructura militar de - -

Irak, ya que de no suceder asf se ponen en evidencia los fuer

tes lineamientos de la polftica exterior norteamericana en el

Medio Oriente. 

Por otra parte, la hegemonfa militar de Irak representaba

un peligro para Arabia Saudita otro de los principales aliados 

de Estados Unidos en primera instancia, al igual que Israel, -

además se contaba si las principales fuentes de recursos ·ener

géticos del mundo cae en posesidn de un gobierno con ambicio-

nes expansionistas, al mantener un control sobre la produccidn 

y distribuci6n petrolera, se ejercerfa una mayor presi6n dipl~ 

mática ante las negociaciones con las potencias y peligrarfa,

por tanto, la seguridad de aprovisionamiento de un factor ener

gético estratégico. 

Al mismo tiempo, Siria e Irán coincidieron en que Irak de

ber1a retirar sus tropas de Kuwait, aunque también se debe se

ñalar que en la etapa de la guerra cuando la fuerza multinaci~ 

nal atac6 por vfa aérea e Irak se vi6 debilitado para respon

der de manera efectiva y en su lugar bombarded Israel. la RepQ. 

blica Islámica de lr~n se pronunci6 diciendo que a una inter-

vención del Estado Judfo en la guerra, serfa motivo para la -

participación activa de Ir~n con Irak,se menciond entonces en

centra del enemigo coman, Estados Unidos. 
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El acercamiento se habfa dado, y mas de 200 aviones ira-

qufes se refugian en Teher~n, la neutralidad se cuestionaba, -

al final Israel no tomó represal fas y s61o reprimió a los pa-

lestinos una vez mas. 

La esperanza para estrechar las relaciones entre los dos

pafses persiste y no se pueden desechar del todo elementos co

munes que pueden unirlos ante el cambio de las condiciones im

perantes después de la tormenta del desierto. 

Si Turqufa es aliado de la Comunidad Europea o al partici 

par en la Or9anizaci6n del Tratado del Atlántico Norte propor

cionando la facilidad para la realización de maniobras milita

res y recibiendo asesoramiento militar por parte de potencias 

occidentales como Inglaterra y por otra parte los pafses del -

Consejo de Cooperaci6n del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, -

Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Qatar y Ornan) junto a Siria y

Egipto formando un bloque para defenderse de posibles agresio

nes futuras. 

Es v~lido pensar,entonces, en el surgimiento de un bloque 

que haga contrapeso y el cual bien puede ser presidido por 

Ir~n, ahora un acuerdo amplio de cooperacidn con Irak puede 

ser posible siempre y cuando Saddam Hussein cambie sus postu-

ras radicales, maxime cuando se ha quedado abandonado en la --
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arena pol!tica, excluido de la liga ~rabe y sin validez doctrl 

naria de peso polftfco por parte del Ua 1 th Partido Arabe Soci~ 

lista, entre las anicas opciones a elegir se encuentran la - -

adopci6n de un tipo de fundamentalismo, el cual ya hizo uso de 

él en la guerra, pero Qnfcamente manipulando los sfmbolos y 

discursos del movimiento, desprestigi~ndolo pero que al fin y

al cabo gan6 fuerza mediante esta genial estratagema. 

Las posiciones empiezan a ser coincidentes sólo en algu-

nos aspectos, Irán que venfa estableciendo sus alianzas con -

los movimientos fundamentalistas isl&micos, ha empezado a dis~ 

~ar una nueva estrategia de palftica exterior con el mismo SU! 

tento ideo16gico, pero considerando la vinculación con estados 

particulares, de ahf el acercamiento con algunas repablicas de

la Comunidad de Estados Independientes, con Afganist&n, Pakis

tan, Sudan y Libia principalmente. 

4.4. IRAN COMO FACTOR DE EQUILIBRIO EN EL MEDIO ORIENTE 

Primeramente, en la zona se encuentran pafses poseedores -

de un potencial mas o menos pr~porcional en el aspecto econdm! 

ca, militar como lo son Arabia Saudita, Siria, Irak, Irán las

que a la vez tratar&n de jugar un papel polftico de acuerdo a

sus intereses e importancia estratégica. estableciéndose asf -

una competencia por el predominio de unos sobre otros. 
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Se puede ver con claridad que las sucesivas alianzas for

madas en el Medio Oriente, han sido diseñadas con el objeto de 

ganar hegemonfa o también de mantener un equilibrio del poder

en la región, ahora si tratamos de explicarnos entonces déca-

das de conflictividad en la zona, tendrfamos que describir un

rotundo fracaso para establecer un orden de paz, obstruido pr,g_ 

cisamente por que se han provocado rupturas en las pretendidas 

alianzas. 

Entonces, las alianzas fracasan junto con la incapacfdad

de los gobiernos por una parte al no encontrar cauces que -

abran au~nticos mecanismos de cooperaci6n y de solución de 

controversias. 

Acudimos, de esta forma, a definir un conflicto regional

restringido que de acuerdo en como lo maneja Carsten Holbrad.

las alianzas entre las grandes potencias y medianas se debe a

un interés por mantener la estabilidad del poder en la región, 

primero para seguir preservando la jerarqufa del equilibrio en 

la Sociedad Internacional, el cual recae en los cinco pafses -

del Consejo de Seguridad (China, Francia, Gran Bretaña, Esta-

dos Unidos y la C.E.I). Segundo, por la preservaci6n de los -

principios que rigen las Naciones Unidas. 
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l. "La.Organización está basada en el principio de la -

igualdad soberana de todos sus miembros. 

2. Los miembros de la Organizaci6n, a fin de asegurarse

los derechos y beneficios inherentes a su condici6n de tales,

cumpl irán de buena fe las obligaciones contra!das por ellos de 

conformidad con la carta. 

3. Los miembros de la Organfzaci6n arreglar&n sus contr~ 

versias internacionales por medios pacfficos de tal manera que 

no se pongan en peligro la paz y seguridad internacionales. 

4. Los miembros de la Organizac16n. en sus relaciones, -

se abstendr~n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza -

contra la integridad territorial o la independencia pol!tica -

de cualquier estado". (102) 

Sólo que los principios no se acatan y parece que en el -

Medio Oriente el conflicto no es restringido¡ es decir, hay un

lfbre actuar de los pafses aan cuando su polftica exterior es

té condicionada, éstos escapan al control del equilibrio, pri~ 

cipal preocupación del Consejo de Seguridad, las mismas poten

cias definen alianzas erróneas las cuales en cierta forma son

relativas y muy ambiguas. 

La excepcidn es Israel en cooperacidn con Estados Unidos-
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donde los conceptos de diplomacia limitada y conflicto restri~ 

gida si se cumplen, lo pudimos constatar durante el bombardeo

Iraki, al cual Israel nunca contestd, aquf influye determinan

temente el diseño estratégico militar del pentágono y de la

Casa Blanca. 

Apreciamos también ••en la guerra Irán-Irak como puede de

sarrollarse una rivalidad cuando existen dos o m5s potencias -

medias, esa rivalidad especialmente si es fuerte y prolongada, 

no puede seguir su rumbo con facilidad sin al menos la partic! 

pacidn o intervencidn de las grandes potencias••. (103) 

En el caso de Irán,especfficamente,sus alianzas son más -

bien con los movimientos fundamentalistas islámicos y no con -

un Estado en particular aunque últimamente y después de la gu~ 

rra en el Golfo de 1991, se ha visto en la necesidad de dar un 

giro a su polftica exterior para vincularse con pafses que sim 

patizan con la Repllblica Islc1mfca, los acercamientos con la L.i 

bia de Kaddafi, con el Sud~n de Tourab!, adem~s de Pakistán y

Afganistán son prueba seria de los acontecimientos futuros que 

pueda acarrear un bloque sumamente radicalizado inconforme de

entrada con resoluciones injustas adoptadas por el Consejo de

Seguridad. 

11 En una visi6n retrospectiva podemos apreciar que los lf

deres religiosos y pol!ticos opositores durante el régimen del 
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Sha y antes de la revolución isl&mica habfan contemplado que -

el imperio lograba insertarse en una s61ida alianza polft1ca,

ideol6gica, econ6mica y financiera en torno de Estados Unidos, 

Israel y Arabia Saudita, cuyos términos son tácitos o secretos 

y mediante los cuales se ataban por ejemplo las reivindicacio

nes de los palestinos y la perpetuación del sionismo". (104) 

''Después de la revoluci6n islámica de 1979 se provoca ru2 

tura de un esquema hegem6nico patrocinado por Estados Unidos.

al no existir el Sha de Irán los fuertes vfnculos con Israel y 

Sud&frica se derrumban estableciéndose de hecho la pérdida del 

gendarme del Golfo. por lo cual las condiciones cambian máxime 

con el advenimiento de la figura carismática de un Jomefni el

cual es intolerante con cualquier posici6n occidental que pre

tende ejercer dominio sobre una zona vital del mundoº. (105) 

''En sf eso representaba también un vacfo polftico que su

mado a la invasión de la Unión Soviética en Afganist&n, otorg~ 

ba una inestabilidad imprevisible a la situación en la zona -

del Golfo". (106) 

Al llegar la guerra Ir4n-Irak se pondr4 de man1f1esto una 

vez más la crisis de aquel sistema bipolar que terminaba sien

do cuestionado severamente por las etapas de tensión y disten

sión de una guerra frfa, fuera de los bloques los conflictos -

locales escapan entonces al control de las superpotencias quis_ 
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nes se ven en la in~apacfd~~ pa~a _i~p~ner l~n~a~ientos acordes 

a sus imperativos. 

Asf,con la pérdida de Ir&n que era el aliado más poderoso 

de los Estados Unidos en la zona, Arabia Saudita cobrar& mayor 

importancia para la potencia occidental, significando la antca 

esperanza para mantener una posici6n polftica y mi~itar sólida. 

''En esta perspectiva, los lazos saudfes con los norteamer! 

canos se han ido fortaleciendo cada vez más, especialmente en

el campo económico y militar. Queda claro que la paz y la se

guridad en el Golfo no pueden separarse también de una solu- -

ción al problema palestino, el cual se ha convertido en un fa~ 

tor limitante de las relaciones saudiés norteamericanas''.(107) 

En 1990 se complica la situación al originarse un suceso

trascendental que viene a romper pr~cticamente con la unidad -

árabe, ya sea como mito definitivamente o como realidad formal 

de un discurso~ Irak pafs lfder de la Organizaci6n desde el -

conflicto de ocho años con su vecino. vendrfa forzosamente a -

retirarse por la agresi6n invasora en contra de Kuwait, fue la 

guerra declarada que ponfa a la Liga Arabe en crisis al igual

de la Organización de Paises Exportadores de Petróleo. 

''Apenas unos aílos atrás la Santa Alianza de Irak con los

dem&s Estados ~rabes tenfa una conexión directa con los inter~ 
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ses Estaunidenses: preservar su hegemonfa y constituir un nue

vo estado gendarme, al igual que lo estaban haciendo los inte

reses soviéticos: consolidar Afganistán y mantener el equ111-

brio compartido parte de una coexistencia pacffica benéfica a

largo plazo para ambos bandos••. (108) 

El panorama una vez más vuelve a ser sumamente complejo,

el factor de equilibrio o de desequilibrio lo puede ser lr!n -

en un futuro o Irak, Lfbano, Israel. etc. La seguridad regio

nal,mientras tanto, sigue en la zona determinada por una solu-

ci6n global debido a una interrelación de intereses que muchas 

veces se contraponen. 

Definitivamente, Irán no puede ser exclufdo de los acuer-

dos de seguridad en el Golfo P~rsico, porque más que un acie!. 

to puede convertirse con el tiempo en un lamentable errar, - -

Kuwait misma lo ha manifestada con amplia temor y, tal parece, -

los mismos pafses del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia 

Saudita, Kuwait, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Quatar y - -

Ornan), junto a Siria y Egipto, lo afirman aQn m!s, al llevar a 

cabo un acuerdo de seguridad para defenderse de posibles agre

siones futuras, solamente que se empeñan en hacer a un lado lo 

que consideran obviamente polfticas radi~ales, para esa se - -

unen en bloque y no parece ser una reacci6n aut6noma de los -

pa1ses miembros de e.se Consejo de Cooperaci6n, tomando en cue.!l 

ta los agravios infringidos de Irán a una diplomacia norteame• 
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ricana decadente, la explicación es sencilla. 

Al mismo tiempo los iranfes son abandonados sin darles al 

ternativa de jugar un papel en la escena aan y cuando hay in

dicios de que el pafs est~ abandonando su polftica moderada y

que bajo el mando del presidente Hashemi Rafsanjani se invier-

ten dos mil millones de d61ares anuales en un programa de rea~ 

me que incluye armamento qutmico y quizá biológico, la con- -

frontaci6n a futuro puede ser muy posible si se siguen alimen

tando las hostilidades y fanatismos no s6lo por parte de Orle~ 

te sino también por parte de Occidente, esperemos que triunfe-

1 a razOn sobre todo, para evitar encontrarnos en la antesala -

de una guerra generalizada en el Medio Oriente, que bien puede 

ser vislumbrada y descrita como la antesala del infierno, don

de Alá sin duda estará presente para dirigir otra Guerra Santa. 

Ahora, la forma pesimista en que se contempla el panorama

queda justificada cuando para imponer un nuevo ordent las par

tes no acuerdan el desarme; por otra parte, el control armamen-

tista esperado no llega y la participaci6n comprometida de los 

miembros cada d1a se hace más ilusoria, siguiendo con posicio

nes ambiguas y opuestas. 

Para prueba basta s61o el acuerdo firmado el pasado 19 de 

septiembre entre Estados Unidos y Kuwait de defensa con una d~ 

ración de 10 años que permite el almacenamiento de armas en el 



128 

Emirato y la presencia._tem"'Jfal>IÍLavfones y nav1os, Incluyen

do la realfzaciiln de man.fobr.'as'mnÚares y l• utflfzacf6n de -

aeropuertos y zona ~()r-t~:~r:J_~ -~~·~ aviones y buques de guerra e.!_ 

tadounfdenses. 

Kuwait firma adem&s con el Reino Unido su acuerdo de de--

fensa que también incluye la celebracf6n de maniobras conJun-

tas, el asesoramiento técnico de especialistas brit4nfcos y la 

compra por el Emirato de material mflftar,por si fuera poco. -

otro acuerdo similar franco-kuwaitt ser~ firmado en breve. 

q .5, LA PERSPECTIVA DEL PANISLAMISMO, 

En el pasado. se da una expansi6n de las potencias euro-

peas en lo que es hoy el Medio Oriente y el Asia Central, se .. 

da asimismo un choque violento entre diversas culturas y vfsi~ 

nes cosmog6nicas, las cuales tratarán de imponerse, por esta -

~poca se hab1a de los panislamfstas, ºe.s decir, los intelec .... 

tuales musulmanes que recurrirSn al sentimiento de pertenencia 

a la comunidad musulmana, el panislamismo movimiento orientado 

a unificar a los diferentes pueblos musulmanes en torno del Im 
perio Otomano, Oltima estructura estatal isl&mfca que sfmboli .. 

zaba la unidad polftlca y religiosa de la Umma". (109) 

ºEste movimiento representaba un instrumento de combate

ante las ideologfas extranjeras, la modernizaci6'n occidental, .. 
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y el mismo imper.falfs'!lo europeo. Los panfslamistas crefan que 

la decadencia del imperio era resultado del abandono de los -

fundamentos isl.Jmfcos originales al aceptar ideas e fnstitucf_I! 

nes occidentales que eran ajenas al espfrftu del Islitm. Ellos 

pensaban que el Isl4m mismo podfa ser adaptado a Ta ciencia y

al progreso; y que, por tanto, podfa proporcionar las bases P! 

ra un desarrollo social a todos tos niveles. Por tanto, s6lo

era necesario tomar la tecnologfa de Occidente, no sus inferi_I! 

res Ideas religiosas y sociales", (110) 

Esto se argumentaba también por que habf an casos de esta

dos con mayorfa musulmana, los cuales estaban en un proceso de 

cambio dirigido a la 1ndustrfalizaci6n, modernización del apa

rato militar o secularizaci6n. Parad6gicamente de donde surge 

el concepto panislamismo, surge también la antftesis de un Es

tado Islámico, mientras en Turqufa se funda una Repüblica que

se desarrollará contra el Islc1'm, otros estados se desarrolla-

rc1'n con él. 

Se llegaba a precisar en cierta forma que en un Estado I,! 

lc1'mico, la soberanfa pertenece sólo a Dios Todopoderoso, quien 

la delega a toda la comunidad y ésta a su vez al Jefe de Esta

do. El Estado Moderno se basa en tres principios que son la -

antftesis del Isl~m como estado ideol6gico: secularismo (o sea 

(Irreligiosidad o mundanidad), nacional lsmo y democracia, cau

sas de todas las calamidades presentes. 
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11 Ahora tendremos que hacer referencia obligada al desarr.Q_ 

11 o del pensamiento árabe contemporáneo porque provocará la -

primera gran divisi6n de los árabes en los caminos que habrán

de escoger: panislamismo o panarabismo; la identidad· que empe

zó con el Coran y trascendió a los árabes o la identidad que -

precedi6 al Corán y cre6 lengua, cultura y espfritu más allá -

de la ideologfa religiosa". (111) 

La pugna entre estas dos concepciones se hizo presente -

mas claramente en 1980, el panislamismo Iranf tuvo que ser oon 

frontado con el panarabismo de Irak y de los dem&s estados ár~ 

bes¡ de esta forma, se han podido comprender los alcances de ªfil 

bas posiciones. 

11 Es posible que el islamismo no pueda impedir que afloren 

las grandes contradicciones que separan al mundo árabe, pero -

transitoriamente ha servido para unir estados con regfmenes e~ 

tructurales diferentes. El islamismo es quizás el único movi

miento religioso en expansidn. A esto han contribuido las re

formas teológicas de los últimos 50 años y el hecho de que -

fue el cemento que mantuvo uni~os a los pueblos islámicos en

su lucha contra el colonialismo 1
'. (112) 

Por otra parte, se refleja un intento de asociaci6n en ta.!!. 

to que, ''panislamismo es en sf, planteamiento de una ideologfa 

universal ista, al cual se va adherir el régimen iranf adqu1- -
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riendo automaticamente un compromiso can la Umma Islámica -- no 

s61o con la de Iri1n sino con la de todo el mundo musulmán- y, 

se proyecta como el principal patrocinador del panislamismo en 

el nivel Internacional". (113) 

La constltucl6n de Irán estipula que la república debe s~ 

guir y promover polfticas panislámicas, oficialmente se ha es

tablecido un compromiso que trasciende las fronteras, para es

to se ha adoptado una estrategia poco común y los lazos de fe 

;ser~n un fuerte vfnculo que unirá a los creyentes de diversos

pa1ses. Esto mediante un proceso mesiánico que da comienzo en 

la conciencia de la solidaridad social a nivel Internacional,• 

la cual pueda contribuir a la construcci6n de la Umma en sent! 

do universal. 

11 Hoy el Islám moderno nos habla en términos de un Islám -

supranacional. con vigorosas instituciones teocrático-democrt'i

ticas ••reformadas''. en el gran cuadro del universalismo supra

nacional moderno que parece irse formando. ante el desaffo de

Europa que es un desaffo econ6mico, polftico y militar. ante -

la total lntegraclOn y por tanto unlflcaclOn de una sola polf

tlca comunitaria". (114) 

En tiempos de integracl6n de bloques a nivel regional y • 

mundial entre pafses, el panislamismo parece un movimiento te~ 

dente a conformar una gran estructura también lntegraclonlsta, 
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El principal obstáculo radica en que la concepci6n de un esta

do supranacional elevado a la escala de la Umma revela la más

inalcanzable utop!a. 

Ultimamente los intentos por recrear nuevamente una vi- -

s16n de unión entre los pafses islámicos va más allá, los la-

zas de fe pretensiosos y manejados por muchos como polftica d~ 

mag6gica en la mayorfa de las veces, han sido rechazados, por

considerarse simplemente elementos de un discurso estéril, que 

no conducen a nada. 

Prácticamente se da un proceso de transición de lo que r! 

presenta genuinamente el panislamismo en su nuevo enfoque pa-

sando asf a determinar iniciativas conducentes para la crea- -

ciOn de un proyecto integrador como el que promueve Irán y el

cual consiste en formar. el llamado "Mercado Coman Islámico", .. 

que sorprende a propios y extraílos por el significado relevan

te de las consecuencias polfticas futuras que puedan tener pa~ 

ra proyectos comunitarios de otros pafses. 

Los encuentros se han producido al mSs al to nivel, y se -

propone Ta adhesión de Tas repúblicas musulmanas de Ta ex

UniOn Sovi~tica a la Organización de Cooperación Económica 

(ECO) que reúne hasta ahora a Irán, Pakistán y Turqu!a para •• 

crear los cimientos supranacionales. asf coma los mecanismos -

que permitan iniciar una mayor cooperaci6n. 



133 

Tras los recientes desarrollos en la ex-URSS, existe aho

ra una excelente oportunidad para reforzar la "ECO'' e integrar 

como nuevos miembros a las demás repüblicas musulmanas de Asia 

Central, estimando que se puede concebir la ECO como el nacleo 

de la creación ulterior de un mercado común islámico. se ha -

subrayado que estas nuevas repúblicas representan grandes mer

cados potenciales y que en raz6n de sus estructuras econ6micas 

y el nivel del desarrollo tecnol6gico, Irán tendrá grandes 

oportunidades para exportar sus productos y su tecnologfa, ad~ 

más de poseer un poder espiritual inigualable, fortaleciendo -

un liderazgo que empieza a ser una realidad, y un reto por un

hegemonfsmo muy diferentes con caracterfstfcas propias, y que

de consolidarse pocos podrán superar. cuando menos en el ámbi

to de lo religioso y cultural. 



CONCLUSIONES 

El tslam como fen6meno resurge entonces coincidentemente

con una crisis de las ideologfas para ser opci6n alternativa,

ª la cual aspiran grupos mayoritarios en Irán. Es de importan 

cia el seguir comprendiendo la interrelac16n de los conceptos, 

su vinculación definitivamente establece una unidad indisolu-

bl e. 

En el Islam no se puede pretender trazar una lfnea arbi-

traria para decir esto es perteneciente al campo de lo polfti

co y esto otro al campo de lo religioso, m&s bien la existen-

tia de una articulaci6n esencial se hace presente. 

Como parte inseparable de la autoafirmaci6n y de la atm6~ 

fera espiritual del Estado, su resurgimiento viene a cristali

zar la representación de un movimiento de carácter eminentemen 

te polftico-religioso en expansión, teniendo origen en precis~ 

mente manifestaciones populares que han planteado la cuesti6n

de un regreso a las bases, como alternativa polftica, social y 

cultural. 

El proceso revitalizador continaa gracias a diversas ins-
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piraciones. las cuales for~alecen aun mas la posfcidn adoptada 

por los iranfes, ahora los términos de renovaci6n moral serán

adoptados por estar ligados también con constantes cambios ge

nerados a nivel internacional, asf cuando hablamos de renova-

ci6n moral, hicimos alusi6n a términos occidentales los cuales 

se contraponen a términos morales del Oriente Medio, por lo -

que se dificulta su aplfcaci6n en la sociedad franf, el recha

zo por consiguiente se hace presente, antes de que puedan com

prometer el futuro de la Repabllca. 

Existe otra tendencia dentro del mismo fundamentalismo, 

la cual aboga por la adopcf6n de las técnicas de occidente y -

no de sus modelos culturales, en esto 1nfluy6 también el pens~ 

mfento de Jomeini el lfder carism&tico argument6 en uno de ta~ 

tos dlscursos que la posición de los pafses lslámicos debfa -

ser de una independencia cultural. por que de lo contrario al

sucederse una dependencia cultural era inevitable la dependen

cia econ6mica. 

El fen6meno llamado resurgimiento, revitalizaci6n o rena

cimiento ha adquirido gran importancia por su difusión al me-

nos en el Orlente Medio, además del arrivo de partidos islámi-

cosa gobiernos en esta zona, encontramos grupos con gran act! 

vidad vinculados con uno de los principales centros difusores

del fundamentalismo, nos referimos a la República Islámica de

lrán. 
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Encontramos toda clase de manifestaciones, problemas, - -

inestabilidad, rehenes, guerrillas, etc. desde el Lfbano con -

el Hezbollah partido de Olas hasta Afganistán con los Modjahe

din, una verdadera cruzada en la zona i~lamizada, por el Islám 

y claro anti-occidental. 

Pudimos apreciar que la causa de todo un movimiento de e~ 

tas caractertsticas tendiente además a la expansi6n obedece en 

primera instancia a causas económicas, sociales y culturales -

que la producen, por consiguiente presentándose un desajuste,-. 

la regeneración o recreación del poder islámico conllevan a -

que impere la continuidad de la lucha social, haciendo de esta 

forma a la teocracia como el instrumento imprescindible para -

la construcción de un modelo de República Islámica. 

Ahora, las posiciones diversas que adoptan los ide6logos 

isl~micos, fundamentalistas se centran mayormente en una re- -

creación utopista de una sociedad la que expresa, el sentir de 

los musulmanes en los principios islámicos para ofrecerles so

luciones más adecuadas a sus problemas nacionales, que las del 

capitalismo o del comunismo. 

Queda claro que en el Medio Oriente se vive un proceso de 

adaptación-asimilación de conceptos occidentales por parte de

culturas islámicas, s6lo que tambi~n podemos agregar que el -

predominio de unos conceptos sobre otros se explica por medio-
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de todo- un proceso histórico imbuido de confrontaciones que -

tienen su origen desde la época de las cruzadas entre cristia

nos e fsl&micos donde la imposicf6n de valores o ~nstituciones 

fue mediante la espada y la llamada guerra santa. 

Asf el mundo islámico, colocado ante la aparente autono-

mfa de una posici6n clave e inducido a todo género de ilusfo-

nes sobre su propio potencial de poder, se ve obligado a lu- -

char en una situaci6n de iniciativas utópicas, por una nueva -

consolidaci6n, con miras a restaurar épocas pasadas de gloria

Y esplendor. 

Por otra parte el fundamentalismo se enmarca entonces de~ 

tro de la estrategia occidental encaminada a hacer desaparecer 

del mapa polftico mundial a proyectos que representen opciones 

opuestas a las consideradas, como legftimas. 

Hay que recordar que la ideologfa fundamentalista repre-

senta una verdadera amenaza para el resto de los gobiernos Sr~ 

bes que, sustentados en sistemas polfticos eminentemente auto

ritarios se han dado a la tarea de eliminar ffsicamente a los

dirigentes fundamentalistas y a mantener en sus c&rceles a un

namero signfffcativo de prisioneros vinculados con estos gru-

pos. 

Ma"x1me si son asesorados especfficamente por Irán ya que-
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sus alianzas son más con los moiimientos fundamentalistas y no 

con un Estado en particular aunque altimamente y después de la 

guerra en el Golfo de 1991, se ha visto en la necesidad de dar 

un giro a su polftica exterior para vincularse con pafses que

simpatizan con la República Islámica, los acercamientos con la 

Libia de Kaddafi, con el Sudán de Tourabf, además de Pakistán

y Afganist~n son prueba seria de los acontecimientos futuros

que pueda acarrear un bloque sumamente radicalizado, inconfor

me de entrada con resoluciones injustas adoptadas por el cons~ 

jo de seguridad. 

Asf la coordinaci6n que lleva a cabo la mencionada herman 

dad musulmana internacional se ha puesto de manifiesto. su cr~ 

cimiento es dfa con dta y las posiciones adoptadas son más ca~ 

prometidas, dejando de lado los discursos, estableciendo lazos, 

estrategias9 lineamientos polfticos a seguir, mediante los cu~ 

les redefinen su papel protag6nico. 

Precisamente la Tradicional Conferencia Islámica patroci

nada por Arabia Saudita se encuentra en peligro de ser despla

zada por la Organizaci6n Popular Internacional (OPI), preten-

diendo ejercer una verdadera diplomacia paralela que aporte -

ayuda y asistencia a los movimientos islámicos en su conquista 

por el poder. 

La perspectiva en adelante refleja intentos de creaci6n-
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de un proyecto is14mico puro, s61ido no comprometido con Occi

dente, sino con todos aquellos que en tierra islámica no reco

nocen mas que el estandarte del profeta. 
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Asabiya, la conc1encia de solidaridad .socia¡'.;espfritu d'e grupo, 

solidaridad. 

Ayatollah, {persa) literalmente, reflexidn o sfmbolo de Oios,

se usa especfficamente para mencionar a los lfderes reli

giosos iranfes. 

Ciclo de la Walayat, Ciclo de la iniciacidn espiritual, al ce

rrarse el ciclo de la profecfa, es la iniciación, progre

siva en el sentido interior, esot~rico de las revelacio-

nes divinas. 

Coran, el libro sagrada de los musulmanes, el modo de vida que 

el hombre tiene que adoptar para merecer su última felicl 

dad. 

Chiismo, entre las creencias que se les suponen estSn la de -

los !mames, hombres santas a quienes se atribuyen la pos~ 

sión de poderes milagrosos. 

~. consenso {de los Ulemas); opini6n colectiva de los peri

tos en la ley; una fuente principal del derecho islámico, 

Imam, el gufa espiritual de la comunidad, al cual le correspo.!! 

de supervisar el gobierno para garantizar que sus métodos 

y funciones vayan de acuerdo con los principios isl~micas. 



156 

Islam, del verbo aslama y significa, 11 aceptacidn 11 o sumisi6n a 

la voluntad de Dios que se ha manifestado al hombre a tr~ 

vés de su palabra. 

Majlis-e-yobregan, el consejo de expertos. 

Modjahédin, is14micos revolucionarios o guerreros sagrados. 

Mullah, maestro religioso, predicador. 

Sunna, ley, tradici6n. 

Shariat, las leyes religiosas enseñadas por el Corán y el Ha-

dith aplicadas por el profeta, totalidad de los mandamien 

tos de Dios. 

Shura, consulta. 

Shura e Neghaban, el consejo de vigilancia. 

Umma, sobre todo la comunidad musulmana de los creyentes. 

Walayat, manifestación de la espiritualidad, iniciación espiri 

tu al. 
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