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Presentación

Hace años que conozco al doctor León Rodríguez Zahar. Su curiosidad 
intelectual y sus estudios sobre el arte islámico lo han llevado a cultivar 
proyectos que abarcan desde su conocida obra plástica «el Palacio Azul» 
—actualmente en el acervo del Patronato de la Alhambra y el Generalife—, 
hasta su elaboración literaria, o el montaje de exposiciones tan interesantes 
como la centrada en la Taracea. Su actividad como diplomático lo llevó 
a conocer de primera mano países y monumentos del Próximo Oriente, 
extraños y lejanos para la mayor parte de nuestras sociedades. Es más, desde 
su altozano de Nueva York (y luego en Palestina y España) se convierte en 
testigo comprometido con soluciones que deben marcar el «diálogo entre 
civilizaciones».

De hecho, este libro tiene como uno de sus objetivos principales desarro-
llar las bases comunes, de carácter artístico, propias de las culturas musul-
mana, cristiana, judía; las cuales, pese a sus especificidades, tienen raíces 
comunes en la historia y que, como producciones del ser humano, merecen 
su estudio, comprensión y análisis de sus significados, incluso espirituales. 
Como director que fui de este trabajo conozco bien sus contenidos y apor-
taciones, así como el proceso de investigación y la metodología utilizada, 
concluyendo en una obra de interés para los investigadores especializados y 
la sociedad en general. Destaco en particular dos aportaciones centrales: la 
búsqueda de interpretaciones novedosas a las grandes preguntas del arte islá-
mico, como su posible contenido iconográfico siguiendo una línea de explo-
ración propia y original en la que pocos investigadores se han aventurado con 
la notable excepción de especialistas como Oleg Grabar.  En segundo tér-
mino, de interés para el investigador de habla hispana, es el amplio espectro 
internacional de especialistas a los que el autor consulta y cita, desde aquéllos 
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del mundo islámico hasta rusos, indios,  japoneses, europeos y norteameri-
canos, cuyas obras no son fácilmente accesibles ni conocidas.  El contraste 
entre imágenes del arte islámico, desde India hasta Turquía y España, sin 
duda ilustra la argumentación.

La propuesta de comprensión e interpretación del arte islámico no es una 
tarea fácil, máxime en estos momentos históricos. Los enfrentamientos entre 
las distintas escuelas historiográficas, en las bases metodológicas, no son más 
que la punta del iceberg de la incomprensión de la cultura islámica y, dadas 
las circunstancias actuales, de los prejuicios sociales existentes que proyec-
tan sobre ella una imagen devaluada dentro del panorama internacional. En 
este sentido, la formación particular del Dr. León Rodríguez Zahar le ha 
permitido un acercamiento objetivo —respetuoso, pero a la vez crítico— 
con profundo conocimiento al arte islámico.

En cuanto al contenido específico, estructuración y aportaciones de esta 
obra, se parte de la conceptualización genérica («Dios y el arte»), en relación 
con la cosmogonía musulmana, para centrarse, más adelante, en los aspectos 
formales del arte islámico (arabesco, caligrafía y arquitectura). Finalmente, 
en un tercer bloque nos descubre el funcionamiento iconográfico de las imá-
genes en el Islam, analizando específicamente el paraíso, la victoria del Islam 
y los cielos coránicos. Para una mejor explicación se recurre a tipologías 
arquitectónicas concretas: el jardín, la mezquita y las bóvedas de mocárabes. 
Pero, y esto aumenta el interés de la obra, no se centra en un espacio con-
creto del Islam, sino que aborda los centros más importantes y diversos de la 
cultura islámica, como son los casos de las mezquitas de Jerusalén, Damasco, 
Córdoba, Estambul-Constantinopla y Delhi. Estructura, en definitiva, que 
permite valoraciones genéricas que van más allá de los restringidos trabajos 
localistas o de ámbito regional. Siempre, claro está, dentro de unos límites 
cronológicos, culturales, historiográficos e interpretativos que quedan per-
fectamente especificados en el capítulo introductorio.

Todo este desarrollo se completa con explícitas anotaciones en cada 
capítulo que van revelando la posición historiográfica del autor y su cono-
cimiento del campo científico de estudio. Además, las ilustraciones com-
plementan y ayudan a la comprensión de la teoría desarrollada. También 
hay que valorar, quizás más con un carácter didáctico, algunos epígrafes o 
apartados, como el Apéndice dedicado a los artesanos-arquitectos, necesario 
para la comprensión de la valoración diferente del individuo creador en la 
cultura occidental-cristiana y en la musulmana; así como las Recapitulacio-
nes y las Conclusiones y Comentario final, que clarifican los contenidos y 
cierran magistralmente la obra.
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Por último, quisiera valorar el interés que esta publicación tiene en el 
ámbito cultural donde se presentó originalmente. Es verdad que México, por 
razones históricas, carece de obras monumentales de la cultura islámica en sí, 
pero no es del todo ajeno a la sensibilidad estética islámica. Habría que recor-
dar las obras arquitectónicas y los bienes muebles mudéjares conservados 
en ciertos museos y colecciones particulares, así como ciertas edificaciones 
modernas en relación con las comunidades levantinas asentadas en el México 
actual. Igualmente hay que valorar, y esto es de suma importancia, el neoá-
rabe y neomudéjar de gran interés en el ámbito cultural del primer tercio del 
siglo XX (kiosco de Santa María de la Ribera —México D. F.— o salones 
fumadores en viviendas particulares de Puebla de los Ángeles). En este marco 
pienso que este trabajo llena un vacío en la historiografía del arte, de interés 
para el mundo hispano en general, al permitirnos descubrir y reconocer vin-
culaciones, a veces inesperadas, con los espacios históricos y artísticos de la 
cultura islámica, su comprensión y significaciones, todo lo cual nos facilita el 
acercamiento positivo hacia el «otro». Valores de comunicación fundamenta-
les en nuestra historia cotidiana que nos allanan el camino para dialogar con 
la civilización islámica a través de la mejor comprensión de su arte.

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte

Universidad de Granada, agosto 2024.



Nota sobre la transliteración

Ha sido inevitable el uso de numerosos términos extranjeros árabes, algu-
nos persas, turcos y hebreos. Sin embargo, el significado de éstos es expli-
cado dentro del texto mismo y, además, se incluye un glosario y un índice 
onomástico. En cuanto a la transliteración he adoptado el criterio práctico 
del profesor Oleg Grabar y de Robert Hillenbrand, quienes evitan las con-
venciones académicas de puntos diacríticos y otras marcas ya que resultarían 
sumamente confusos para la lectura de un público no especializado, ello sin 
mencionar que para cada lengua —árabe, persa o hebreo— hay diferentes 
sistemas de transliteración al inglés, francés, alemán o español. La translite-
ración sin embargo no es arbitraria, he tratado de unificarla en tomo a la del 
inglés que, considero, más sencilla de seguir respecto de la pronunciación del 
original o, en todo caso, la más difundida, si bien se ha evitado el uso de los 
apóstrofos y otras convenciones. Cabe recordar que en dicha transliteración 
se contempla que las vocales se pronuncien como en español, de ahí también 
su conveniencia. Respecto de las consonantes, la «j» se pronuncia como «y» 
en español, la «h» se pronuncia como ‘j» suave aspirada, la «gh» como «g» 
gutural y la «kh» como «j» gutural. Igualmente, para evitar confusiones, el 
artículo árabe «al» se escribe con un guión unido a la palabra. Algunos tér-
minos comunes, plenamente castellanizados, toponímicos, nombres propios 
y dinásticos se han conservado en su forma española como Mahoma, Meca, 
mocárabe/muqarna, Alá, Corán, Sura, Caaba, Hadiz, Ibn Jaldún, Ibn Gabirol, 
Avicena, Hégira, minarete, madraza, aljama, mezquita, califa, Jerusalén, 
Damasco, abasidas, omeyas, tulunidas, etcétera. 

Al margen, también se ha omitido la datación conforme a la Hégira. Por 
último se procura usar los nombres de autores musulmanes en su forma más 
abreviada posible. 



Advertencia sobre las citas coránicas

En esta obra aparecen numerosas citas del Corán, algunas de ellas refe-
ridas por otros autores. Se ha tomado como parámetro, para la numeración 
y la traducción, la edición bilingüe, en árabe y español, del Corán de Mau-
lana Mohamed Ali (México, Tierra Firme, 1986.) Sin embargo, las distintas 
ediciones del Corán pueden tener un cierto desfase en la numeración de 
los versículos o aleyas. Respecto de las traducciones en sí de los versos/suras 
coránicos, éstas varían sensiblemente de acuerdo con el giro literario de cada 
editor o de los autores citados.



Prefacio

Los historiadores del arte consideran [...] que las preguntas concernien-
tes a la comprensión de las artes plásticas son necesariamente aquellas que 
se plantea la gran tradición del arte occidental. Los debates internos en 
este contexto permiten constatar la dominación de modelos elaborados en 
tomo al arte griego, romano clásico o del renacimiento italiano [...]. Así, lo 
mejor que pueden hacer otras tradiciones es dar ejemplos suplementarios 
de características o de enfoques ya conocidos. 

Oleg Grabar, L ‘Ornament, 1988

Esta aseveración, debida al gran historiador contemporáneo de los estu-
dios de arte islámico, Oleg Grabar, es a la vez una constatación y un desafío. 
Lisa Golombek, destacada historiadora, alude también a esta especie de auto-
censura: «en años recientes, pocos académicos (occidentales) han intentado 
publicar sus ideas sobre la naturaleza del arte islámico, ha habido una mora-
toria tácitamente acordada sobre tales cuestiones» (Golombek, Content and 
Context of Visual Arts in the Islamic World, 1988).

En efecto, existen pocos esfuerzos de interpretación sistemática y objetiva 
de lo que es el arte islámico, a partir de su propio contexto. En general se 
puede afirmar que la pregunta hacia la que se ha enfocado esta rama de la 
historia del arte ha sido cómo identificarlo por sus formas y no el porqué 
de las mismas. Éste es el enfoque que caracteriza a la que llamaré escuela 
«occidental».

El mismo Grabar se empeñó en señalar los límites, si no el agotamiento, 
de tal enfoque descriptivo y, en años recientes, se propuso escribir algu-
nos ensayos con reflexiones estimulantes que, sin embargo, plantean más 
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preguntas estimulantes que respuestas. Existe otra corriente, que llamaré 
«escuela islamófila» o «islamocentrista», la cual, desde una perspectiva con-
testataria, puramente religiosa, pietista musulmana, busca interpretaciones 
que demuestren la compatibilidad absoluta de la fe y el arte islámico, lo cual 
la acaba llevando al dogmatismo.

En este marco ubico la motivación de esta obra: contribuir a replantear 
las preguntas relevantes sobre la naturaleza del arte islámico en busca de respues-
tas o aproximaciones novedosas que permitan avanzar hacia una interpretación 
y comprensión sistemáticas, alejados de dogmatismos. El planteamiento funda-
mental es: ¿hasta qué punto el arte islámico puede considerarse musulmán? Es 
decir, ¿hay arte islámico o meramente arte en el Islam?

En este marco, no se pretende abarcar en estas páginas otra historia mera-
mente descriptiva del arte islámico (generalmente catalogada en torno a pro-
ducciones dinásticas y/o regionales). He podido visitar personalmente en 
diversos países algunas de las más importantes coleccciones museísticas y 
monumentos insignes que además están ampliamente «retratados» en diver-
sos catálogos/manuales ricamente ilustrados y en diferentes idiomas, varios 
en castellano. Por el contrario, en esta obra, como lo alentara Oleg Grabar, 
se trata de «pensar el arte islámico» y de presentar propuestas tendientes a su 
interpretación. Para ello he acotado ciertos parámetros congruentes con mis 
propósitos. Los parámetros estéticos, temporales y geográficos que propongo 
son discutidos y definidos en la Introducción. El objeto de estudio específico 
se limita a lo que identifico como aspectos clave —doctrinarios, formales e 
iconográficos— de la arquitectura monumental islámica que se situarían en el 
tiempo, según las clasificaciones occidentales convencionales, en el periodo 
«medieval» o, para algunos, «pre-moderno».

Tampoco se pretende hacer encajar el arte islámico en un marco con-
ceptual prestado o preconcebido. Por el contrario, se parte de la necesidad 
primaria de constatar la existencia de un arte islámico por derecho propio, 
de revisar y criticar criterios y conceptos establecidos, algunos anquilosados 
o con escaso fundamento como se verá, para llegar así a una propuesta siste-
mática que resulte sustentable y, de ser posible, innovadora.

Recurrir al contexto histórico propio de ese mundo islámico medieval, así 
como a sus fuentes literarias y especialmente teológicas y filosóficas, resulta 
indispensable a fin de poder rescatar, en la medida de lo posible, el marco 
cultural que dio origen a lo que hoy llamamos arte islámico. En este sentido, 
el lector observará la constante referencia a los aportes de otras civilizaciones, 
especialmente la cristiana, judía y persa preislámica. Con ello, se busca enta-
blar un verdadero «diálogo entre civilizaciones» que nos facilite comprender 
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tanto los nexos como la especificidad del arte islámico. De esta forma podre-
mos fundamentar las propuestas orientadas hacia su mejor y más objetiva 
interpretación.

De aquí surgen las preguntas básicas que se retoman a lo largo de los capí-
tulos: ¿Dónde radica la especificidad musulmana del arte islámico?, ¿por qué 
llamarlo arte islámico y no musulmán?, ¿responde a una doctrina?, ¿hasta qué 
punto lo determina la teología?, ¿cuáles son sus parámetros estéticos?, ¿cuál es el 
lenguaje de este arte?, ¿cuál es su concepto de arquitectura?, ¿cuál es su inspiración 
escriturarla (coránica)? y, finalmente, ¿cuáles son los temas iconográficos y dónde 
y cómo se manifiestan?

Con base en estas preguntas surge la división tripartita de esta obra. La 
Primera Parte, «Doctrina», tratará de ubicar, a partir de la revisión de fuen-
tes primarias, Corán, textos teológicos y filosóficos musulmanes, compara-
dos con concepciones de otras religiones, los elementos más concretos de 
una doctrina musulmana para las artes. Si bien nunca se formuló como tal, 
influyó y determinó al menos una parte de los parámetros del arte islámico.

La Segunda Parte se concentra en revisar la cuestión del «lenguaje» del 
arte islámico, específicamente los vehículos más definitorios de su expresión 
plástica: arabesco, caligrafía, decoración y arquitectura, y su interrelación.

La Tercera Parte, dedicada a los probables «temas iconográficos», se atiene 
a la definición estricta de icono como «imagen sagrada», y como tal sólo 
puede remitirse, en nuestro caso, al texto coránico en su sentido de «reve-
lado» y «sagrado». Se trata pues de ubicar esas imágenes coránicas que, osten-
siblemente, dieron lugar a temas iconográficos y cómo éstos se manifiestan 
principalmente en la arquitectura y no en otras expresiones plásticas.




