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Resumen
Para comprender al Islam en América Latina 
resulta fundamental conocer el estado del 
arte al respecto. El objetivo de este escrito es 
conjuntar, de manera organizada, los resul-
tados de una investigación reciente en torno 
al tema, planteando las principales líneas de 
investigación trabajadas hasta el momento y 
realizando una evaluación de ellas, por lo que 
se enfatizará su clasificación por materias, 
como se explicará más adelante. El presente 
espacio no pretende ser un vertedero de resú-
menes de los principales trabajos, sino más 
bien mostrar sus principales características 
clasificándolos en líneas de investigación, 
con el objetivo de ubicar al lector en tiempo y 

abstract
To understand Islam in Latin America is 
essential to know the state of the art in this 
respect. The aim of this paper is to bring 
together, in an organized manner, the results 
of recent research on the topic, addressing 
the main research lines worked so far and 
conducting an assessment of them, so it will 
emphasize your subject classification, as will 
be explained later.
This space is not intended as a dumping 
proceedings of major works, but rather to 
show the main features in classifying areas 
of research, with the aim of placing the 
reader in time and space and to integrate 
the complex world of Islam in Latin America. 
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Occidente es y seguirá siendo en los años venideros la civilización más 

poderosa. Sin embargo, su poder está declinando con respecto al de otras 

civilizaciones. Mientras Occidente intenta afirmar sus valores y defender 

sus intereses, las sociedades no occidentales han de elegir. Unas intentan 

emular a Occidente y unirse a él o “subirse a su carro”. Otras sociedades, 

confucianas e islámicas, intentan expandir su propio poder económico y 

militar para resistir a Occidente y “hacer contrapeso frente a él”. 

(Huntington, 2005: 25).

1. Introducción

Las publicaciones académicas que se referirán en este escrito se en-
cuentran divididas en cuatro principales materias: Islam político, marco 
histórico —el Islam antes y después del descubrimiento de América—, 
sociogeografía del Islam y la Triple Frontera. Luego del criterio de orga-
nización de las obras por materia, en general, el año de publicación es el 
siguiente método de orden.

Quiero advertir al lector que en sentido estricto, los estudios no mues-
tran un sentido de continuidad entre sí, cada obra sustenta argumentos 
propios que no necesariamente deben ser coincidentes con otras aporta-
ciones. Asimismo, es relevante destacar la posibilidad de que una obra 
pertenezca a dos o tres materias a la vez. Sin embargo, su clasificación 
en determinada materia corresponde a la relevancia de su contenido para 
el tema de esta investigación. 

Finalmente quiero realizar una aclaración. Una de las principales ca-
racterísticas del estado del arte de cualquier materia es su amplitud, toda 
vez que diariamente se producen investigaciones que deben ser analiza-
das para conocer las aportaciones que los autores realizan al tema que se 
estudia. No obstante, a continuación abordo una porción sustancial de 
obras respecto a la materia que me ocupa.

espacio y así integrarlo al complejo mundo del 
Islam en América Latina. Metodológicamente 
he diseñado una clasificación general de las 
fuentes consultadas, las publicaciones aca-
démicas constituyen la base de este trabajo.
palabras clave: Islam político, América 
Latina, Triple Frontera, Sociogeografía.

Methodologically I designed a general clas-
sification of the sources, academic journals 
are the basis of this work.
keywords: Political Islam, Latin America, 
TBA, Social geography.
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2. Una obra fundamental

Antes de comenzar con el estado del arte quiero citar una obra que, dada 
la diversidad de elementos que contiene, contribuye a explicar aspectos 
relacionados con el papel de las religiones en nuestra época y con la 
política de seguridad aplicada por Estados Unidos hacia América Latina 
en la actualidad. Esta obra se titula El choque de las civilizaciones y la 
reconfiguración del orden mundial1, escrita por Samuel P. Huntington 
(2005: 480). 

En este escrito Huntington argumenta que la cultura y las identidades 
culturales están configurando las pautas de cohesión, así como de des-
integración y conflicto en el mundo de la posguerra fría en tanto sean 
consideradas en su nivel más amplio como identidades civilizacionales. 
En lo que atañe al Islam menciona que éste “experimenta una explosión 
demográfica de consecuencias desestabilizadoras para los países musul-
manes y sus vecinos, y las civilizaciones no occidentales reafirman por 
lo general el valor de sus propias culturas” (Huntington, 2005: 21). 

La perspectiva de la relación entre Estados Unidos y Medio Oriente es 
encarada a través del razonamiento en el que el autor sostiene que las 
pretensiones universalistas del primero, lo han puesto en conflicto con el 
islam —para este caso—. En el ámbito local, los enfrentamientos —llama-
dos las guerras entre las líneas de fractura— entre los países musulmanes 
y no musulmanes han generado la solidaridad entre países afines, situa-
ción que ha permitido que Estados Unidos haya reforzado sus acciones 
para detener dichas guerras. 

3. Islam político

Es preciso comenzar este rubro señalando que el término per se ha sido 
materia de debate. Oliver Roy escribió en 1992 el libro L’Echec de l’Islam 
politique —titulado en inglés The Failure of Political Islam (Roy 1992: 
250) y en español El fracaso del Islam político (Roy 1992: 238). En esta 
obra, el autor distingue al Islam político como Islamismo, al que define 
como la búsqueda del poder político, y destaca el fracaso que ha tenido 
a causa de su relajación y debilitamiento debido a la limitación de su 
fuerza política.

1 Inicialmente esta obra fue un artículo que se tituló “The Clash of Civilizations?” (Huntington 1993).
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La línea de análisis del autor es enteramente política, lo que permite ubi-
car elementos de conocimiento complementarios con el que autor llama 
neofundamentalismo, es decir, la atención en la familia y la mezquita. 
Tanto el islamismo o Islam político, como el neofundamentalismo, inte-
gran un panorama fundamental para abordar el caso de América Latina. 

Cuatro años después se publicó la obra El Islam político: teorías, tra-
dición y rupturas, producto del trabajo realizado por Nazih Ayubi (Ayubi 
1996: 348). El fin del autor en esta obra es descifrar si existe un Islam po-
lítico, y lo hace a través de la deconstrucción de los distintos elementos 
que lo conforman como un sistema: el Corán, los pilares del Islam y sus 
conceptos rectores —que se refieren a la comunidad, justicia y gobierno—. 

Una de las aportaciones más relevantes del investigar a esta línea de 
estudio, y que ha sido motivo de debate, alude a la reflexión que realiza 
en torno a la escasa relación entre la religión y la política, toda vez que 
el Corán no determina una forma específica para el estado o gobierno. 

Finalmente, en sus reflexiones Ayubi reflexiona alrededor de elemen-
tos relacionados con el pensamiento occidental y muestra los principales 
puntos de choque con el Islam político. 

La distinción y reconocimiento entre Islam político y poder político 
puede encontrarse en la obra literaria de Norma Morandini, quien en 
1998 escribió El Harén. Menem-Zulema Seineldín. Los árabes y el po-
der político en la Argentina (Morandini, 1998: 253). En este estudio, el 
poder político es analizado desde las entrañas de la política argentina a 
través de un actor relevante en la historia nacional de dicho país como 
lo es Carlos Menem, como lo señala la autora, un musulmán convertido 
al cristianismo. 

Estas dos obras mencionadas permiten observar de manera ágil, como 
mencioné en un inicio, que no existe una línea de investigación en co-
mún. Los argumentos de los especialistas son complementarios. Los si-
guientes estudios también son una muestra de ello. 

Burhan Ghalioun escribió una obra que se publicó en 1999, titulada 
Islam y política: las traiciones de la modernidad (Ghalioun, 1999: 264). 
El objetivo del autor fue dilucidar en torno al Islam político desde la 
perspectiva de la modernidad y la tradición. En su escrito, Ghalioun 
considera que la modernidad ha traído consigo un caos que ha tenido 
graves consecuencias en la ética y en la cultura, lo que ha generado que 
la sociedad vuelva sus ojos a la religión como una opción no sólo reli-
giosa, sino incluso política. 
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Con base en el estudio de la modernidad y sus consecuencias en el Islam, 
Ghalioun también analiza si existe o no una modernidad pervertida o 
un llamado islamismo. Con este conciso examen el autor contribuye, de 
manera paralela al desarrollo del marco conceptual de la materia que 
nos ocupa. 

Zidane Zeraoui escribió en 2001 la obra que lleva por título Islam y 
política. Los procesos políticos árabes contemporáneos (Zeraoui, 2001: 
287). En este escrito atiende el fracaso político del Islam ubicando, y 
como acontecimiento específico estudia la derrota militar en la Guerra 
de los Seis Días, ya que no fue posible resolver la cuestión palestina, así 
como la contradicción de la existencia de un Estado sionista en Medio 
Oriente (Zeraoui, 2001: 105) ¿Cuál es la relación con América Latina? 
Con base en la consideración del fracaso a partir de un hecho de suma 
trascendencia en Medio Oriente, puede vislumbrarse la incapacidad de 
desarrollo o cohesión —justamente política— de los musulmanes en la 
región latinoamericana dado que el contexto es distinto. El vínculo entre 
los musulmanes en la región latinoamericana ha perdido firmeza. 

El Islam político fue explorado por Massimo Campanini en 2003, a 
través de la relación de éste con el sentido religioso. El texto titulado 
Islam y política (Campanini, 2003: 298) se distingue por dar cuenta del 
vínculo entre la política y la religión desde el punto de vista de la orga-
nización del mundo islámico, ya que el autor estima que la religión, de-
sarrollada según cánones políticos, posee una prioridad cualitativa, toda 
vez que conforma el eje en torno al cual se estructura el mundo islámico. 

Hasta este momento, pareciera que esta reflexión en torno al Islam y la 
política no tiene una relación más allá de la propia organización que le con-
fiere al mundo islámico y, en todo caso, a la referencia que se hace al Corán 
como un documento con características jurídicas que permite dar cuenta 
de dicha organización. Empero, más adelante, y con la ayuda del Corán, 
el autor manifiesta a que en el Islam, el poder político es un beneficio de 
Dios. La inclusión del término poder, comienza a mostrar una perspectiva 
más del análisis, cuya consecuencia es la incorporación de los musulmanes 
radicales o fundamentalistas en la situación que estudia Campanini, quienes 
sostienen que el gobierno es sólo de Dios. 

A partir de esta afirmación es posible vincular esta obra con el si-
guiente artículo, escrito por Fawaz A. Gerges y titulado “Cinco hechos 
sobre el islam político” (Gerges, 2006: 4-8). El objetivo de relacionar am-
bas investigaciones refiere a su complementariedad, toda vez que ambos 
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autores coinciden en que el Islam político está estrechamente ligado al 
Corán y que tiene consecuencias en la realidad a través del desarrollo de 
acciones violentas por parte de los musulmanes extremistas, para llevar 
a cabo sus objetivos. Pormenorizando en el estudio de Gerges, tenemos 
que el hecho del que parte el análisis del autor, son los ataques del 11 
de septiembre de 2001 a Estados Unidos. Su objetivo es dar cuenta del 
auge del Islam político como una fuerza ideológica “poderosa” en países 
árabes y musulmanes, así como la preocupación que éste ha causado en 
los occidentales, identificando esencialmente a Estados Unidos como 
actor principal. 

De manera concreta, la importancia de este escrito para el presente 
trabajo recae en los siguientes aspectos que señala el propio autor de la 
obra. El primero es que el Islam político es un movimiento complejo y 
diverso; el siguiente es que los islamistas intelectuales desempeñan un 
papel fundamental en la ampliación del debate político en las sociedades 
musulmanas y el tercero refiere a que los observadores occidentales re-
saltan el factor islámico en la política musulmana. 

En 2004, Enrique Zapata escribió un breve y conciso artículo que lle-
va por título “Islam, política y modernidad”2, en el que aborda al Islam 
político desde Medio Oriente. Analiza claramente la forma en la que la 
doctrina ha servido para legitimar los regímenes, ya sean estos de iz-
quierda, de derecha, monarquías feudales o regímenes militares. 

Por otro lado encontramos la obra titulada El ala radical del Islam. 
El Islam político: realidad y ficción, escrita en 2007 por Waleed Saleh 
AlKhalifa (Saleh, 2007: 236). Los orígenes del radicalismo islámico; las 
bases del radicalismo islámico contemporáneo, la coyuntura sociopolíti-
ca del mundo árabe-musulmán y los pretextos del radicalismo islámico; 
el Islam político y Occidente; y un repertorio de los principales grupos 
islamistas son los grandes temas que el autor desarrolla en este estudio, 
con el que además, aporta al marco conceptual de esta línea de inves-
tigación con los distintos términos que emplea, tales como: terrorismo, 
antiterrorismo y radicalismo entre otros.

Además de lo anterior, una contribución notable de Saleh AlKhalifa 
refiere al análisis de la relación entre los orígenes del radicalismo islámico 

2 No obstante que este artículo se escribió dos años antes que la obra titulada “Cinco hechos sobre el islam 
político”, lo refiero después, toda vez que la investigación señalada se vinculó con la aportación realizada 
por Massimo Campanini en 2003, que lleva por título Islam y política. El objetivo fue evitar romper la 
consonancia entre estas dos obras. 
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y los ataques del 11 de septiembre de 2011 a Estados Unidos, que proble-
matiza con argumentos en torno a la instrumentalización del Islam para 
detener la influencia occidental.

En 2009 encontramos dos obras interesantes que además contribuyen 
al tema que me ocupa. Primeramente, Alastair Crooke escribió el artículo 
titulado “Shaping consciousness through Islam” (Crooke, 2009: 2). En 
este escrito se considera que el Islam es mucho más que una religión, ya 
que sus objetivos son políticos. Aunque no repara en el caso de América 
Latina, se plantean argumentos de su desarrollo en Europa y la perspecti-
va que poseen los musulmanes de Occidente, identificado principalmente 
a los establecidos en Estados Unidos. Este artículo comparte ideas del 
Corán, relacionadas con el fundamentalismo al criticar las deficiencias de 
la forma de vida occidental, que es contraria a las creencias establecidas 
en este documento. 

Contribuciones árabes a las identidades iberoamericana (Hauser y Gil 
2009: 448), de carácter colectivo, es la siguiente obra que quiero referir. 
En esta producción, los autores abordan el tema del Islam en América 
Latina desde diversas perspectivas, la principal: las contribuciones árabes 
principalmente en los aspectos políticos y culturales de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Honduras y México. 

El siguiente artículo es de suma relevancia para el conocimiento sobre 
el tema mencionado, lleva por título “Percepciones actuales sobre árabes 
—y musulmanes— en América Latina”, y fue escrito por Farid Kahhat 
(2009: 401-414). En este escrito, fundamentalmente el autor argumenta 
que los ataques del 11 de septiembre fueron los elementos que comen-
zaron a generar prejuicios sobre los árabes musulmanes. De entonces y 
hasta ahora, esa situación no ha cambiado, más bien se ha profundizado.

En 2010, Abdennur Prado escribió la obra El lenguaje político del 
Corán democracia, pluralismo y justicia social en el Islam (Prado, 2010: 
213), cuyo principal objetivo es analizar y explicar, desde el mirador po-
lítico, el libro sagrado de los musulmanes: el Corán. El trabajo del autor 
permite conocer la razón de ser de la lucha llevada a cabo por parte de 
los musulmanes, en contra de la injusticia ejercida por un poder previa-
mente constituido. 

El trabajo de Prado, además de abordar la perspectiva política del 
Corán en el presente siglo, contribuye a comprender el modo de vida que 
el Islam significa, mismo que se conforma por fibras sensibles que van 
más allá del aspecto religioso.
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Para finalizar esta sección del estado del conocimiento, quiero referir la obra 
compilada por Zidane Zeraoui, titulada El islam en América Latina (Zeraoui, 
2010: 319). Las aportaciones de los autores a la materia que nos ocupa se 
inscriben en la perspectiva histórica, aunque delimitada a Medio Oriente; 
en la migratoria, específicamente en Brasil, Colombia y México; y en la 
geográfica, referida a la Triple Frontera. Si el lector no busca especificidades 
sobre el tema del islam en América Latina, la obra en su totalidad resulta 
complementaria, considerando que además de las anteriores perspectivas, 
los autores alimentan el ámbito religioso, místico e incluso académico. 

Si bien es cierto que la mayoría de las aportaciones aquí reflexionadas 
no siguen un camino similar para el estudio del Islam político, también lo 
es que por su naturaleza son por demás interesantes y de gran envergadu-
ra, Los análisis que realizan los autores son complementarios, toda vez que 
muestran distintas aristas desde las cuales es observado este fenómeno. 

Una de las principales características de este conjunto de obras es que 
no han generado respuesta alguna por parte de otros autores que hayan 
dado pie a debatir los argumentos expuestos, lo que indica que la explo-
ración del fenómeno es aún escasa, endeble y con largos periodos entre 
la aparición de las publicaciones. 

4. Marco histórico

Para dilucidar sobre el tema de la influencia del Islam político en Amé-
rica Latina en el presente siglo, la vertiente histórica es necesaria, y para 
abordarla puede seguirse el rastro de tres caminos. El primero agrupa a 
los estudios donde se explica la llegada del Islam a la región latinoa-
mericana antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón; el 
segundo, después de dicho descubrimiento; y el tercero, aquellos estudios 
críticos que brindan elementos para discutir las dos posturas anteriores. 

4.1 El Islam antes del siglo xv

La investigación en esta sección tiene características muy particulares. 
Dentro de ellas destaca la autoría de escritores musulmanes cuyo objeti-
vo es hacer notar la presencia del Islam antes de la llegada de Cristóbal 
Colón al continente americano. El establecimiento de los musulmanes 
es relevante porque desde entonces han contribuido al desarrollo eco-
nómico y político de las sociedades latinoamericanas que los acogieron. 
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Sin embargo, las pruebas que los autores presentan para sustentar sus 
argumentos han sido, en ocasiones, muy endebles.

Alexander Von Wuthenau escribió en 1975 la obra titulada Unexpected 
Faces in Ancient America: The Historical Testimony of Pre-Columbian 
Artists (Von Wuthenau 1975: 240). Los argumentos que el autor utiliza 
para aseverar la presencia musulmana antes de la llegada de Colón los 
basa en el descubrimiento de piezas arqueológicas y símbolos de decora-
ción y joyería que refieren a grupos musulmanes. 

En la misma postura desarrolla sus argumentos Ivan Van Sertima, 
quien escribió las obras They Came Before Columbus: The African Pre-
sence in Ancient America (Van Sertima, 1976: 288), y African Presen-
ce In Early America (Van Sertima, 1987: 321). La justificación de esta 
temprana presencia obedece a la existencia de distintos documentos de 
origen chino pertenecientes a los siglos xii y xiii, que muestran la evi-
dencia del desarrollo del comercio árabe extendido más allá de la costa 
del Atlántico al oeste de África.

Hasta este momento los autores han dado cuenta de elementos físicos 
que, por determinadas características, en algún momento pudiesen ex-
plicar la presencia de dicha comunidad. No obstante, estos argumentos 
son poco sólidos porque en realidad los elementos o pruebas esgrimidas, 
pudieron haber pertenecido, por ejemplo, a árabes cristianos. 

Empero, con el paso de los años, los razonamientos sugirieron otras 
vertientes. Así por ejemplo, en 1983, Barry Fell publicó la obra Saga 
America (Fell, 1983: 425), en la que consideró un elemento diferente al 
de los autores anteriores: el idioma. Explicó específicamente que tanto el 
idioma de los habitantes de Pima, Arizona, como el de las tribus Algon-
quianas, establecidas en Québec y Ottawa, Canadá, son un aspecto clave 
y muestra suficiente para ubicar la llegada del Islam antes de la llegada 
de Colón al continente americano.

La investigación en esta sección más que haber progresado, atravesó 
por un momento difícil, ya que comenzaron a gestarse una serie de ar-
gumentos imprecisos, que por su naturaleza que no podían ser utilizados 
para realizar análisis claros y certeros sobre la llegada y el estableci-
miento de musulmanes antes de la llegada de Colón. Hisham Zoubeir 
por ejemplo, se insertó en la misma línea de explicación de Barry Fell. 
Además de sostener que el idioma era un elemento sustancial para hablar 
de la presencia musulmana antes de 1492, aseveró que el conocimiento 
y el uso de las técnicas marítimas que poseían los musulmanes, les per-
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mitieron llegar a América desde el año 889. Su análisis fue contenido en 
el artículo titulado “Islam en América antes de Colón” (Zoubeir, 1998: 2). 

Por su parte, el ex embajador de Pakistán en Brasil, S. A. H. Ahsani, 
escribió el artículo “Muslims in Latin America: A Survey” (Ahsani 1984: 
454-463). En éste planteó que los primeros contactos de los musulmanes 
con América Latina se llevaron a cabo en el siglo xi. Sus argumentos se 
basaron en el descubrimiento de pinturas ubicadas en las entidades de 
Yucatán y Quintana Roo en México. 

Finalmente, podemos encontrar una obra con premisas más sólidas. 
Una de las grandes aportaciones a la línea de investigación que abordo 
en este momento fue llevada a cabo por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, 
Duquesa de Medina Sidonia, que lleva por título África versus América. 
La fuerza del paradigma (Álvarez, 2000: 509). Esta obra fue alimentada 
por investigaciones históricas que la autora realizó durante toda su vida 
y que dieron lugar a la creación del archivo documental de los Duques 
de Medina Sidonia, uno de los más relevantes en Europa, que reúne 
documentos respecto a las relaciones entre España y el Magreb, y sobre 
la presencia de los habitantes españoles en lo que hoy conocemos como 
América, incluso antes del acontecimiento histórico conocido como el 
“Descubrimiento de América”. 

En su estudio, la autora sugiere que las relaciones entre el conti-
nente americano y España se gestaron desde antes del año 1200, y no 
precisamente con el descubrimiento del continente llevado a cabo por 
Cristóbal Colón. Una de las evidencias que fundamentan su hipótesis 
refiere a la existencia de productos de América en los mercados pe-
ninsulares. Como esta prueba, a lo largo de su investigación, la autora 
ofrece otras más. Sus aportaciones han enriquecido el estado del arte 
de la materia estudiada.

4.2 El Islam después del siglo xvi

La discusión sobre la llegada del Islam a América Latina en la época 
de la Colonia y posterior a ésta, se caracteriza por contar con mayores 
fundamentos, por lo que el camino que ha construido la investigación 
es más confiable. 

No obstante que hasta este momento los autores, con sus aportaciones 
han logrado generar un avance en la explicación de la llegada y estable-
cimiento de los musulmanes a América Latina, aún existen razonamientos 
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dispersos, que si bien es cierto aluden dicha llegada con Cristóbal Colón 
o luego de éste, no utilizan fundamentos confiables para sostener las 
aseveraciones. En este sentido, en 2004, Sheik Muhammad escribió el 
artículo “Los Musulmanes en Argentina” (Muhammad, 2004: 4), en el 
que sostiene que el Islam llegó a América Latina con la tripulación que 
acompañaba a Cristóbal Colón, la clave que da cuenta puntual de dicha 
presencia, son los elementos de la arquitectura arábigo-andalusí en dis-
tintas iglesias situadas en la Ciudad de México y Bogotá. Sin embargo, 
como mencioné en la sección anterior, esto no es prueba fehaciente ni 
suficiente para realizar tal afirmación. 

El camino con razonamientos más claros y confiables fue retomado 
nuevamente por Hernán Taboada, quien en el mismo año escribió el artí-
culo titulado “El moro en las Indias” (Taboada, 2004: 115-132). El motivo 
de la llegada de musulmanes a la región Latinoamericana fue atribuido 
por el autor a su contrato en condición de esclavos y trabajadores. Este 
artículo está claramente relacionado, y además se complementa con el 
que lleva por título “Nuestra América y el Islam: la mirada en el tercer 
milenio” (Taboada 2003: 11-14) y con la obra La sombra del Islam en la 
conquista de América (Taboada, 2004: 315). La lectura de los tres escritos 
muestra un esfuerzo por explicar a detalle la llegada musulmana a la 
región que ocupa esta investigación. 

Algunos años atrás, en la Encyclopedia of Latin American History 
and Culture editada por Barbara A. Tenenbaum (1996: 299-301), en un 
espacio muy breve, de manera clara y concisa, Hernán Taboada explicó 
la llegada que los musulmanes llegaron a la región Latinoamericana a 
partir de la segunda mitad del siglo xix. Las migraciones de dicho siglo 
fueron la explicación de la llegada de dicha comunidad, misma que si 
bien es cierto se estableció en países de América del Sur, lo hicieron en 
mayor número en el Caribe. 

Al igual que Taboada y Álvarez de Toledo en su momento, Graciela 
Azcárate, a través de su artículo titulado “La inmigración árabe en Amé-
rica” (Azcárate, 2005: 10), explica la presencia musulmana en América 
Latina como producto de distintas migraciones a lo largo del tiempo.

No obstante que este bloque es breve, las aportaciones llevadas a 
cabo por los autores son concisas y confiables. Los autores realizan afir-
maciones con fundamentos que evitan confusiones en el lector. Con sus 
razonamientos han enriquecido el estado del arte. Por otro lado, también 
es claro que, aunque han proliferado estudios al respecto, aún siguen 



72 r e v i s t a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  m e x i c a n a  d e  c i e n c i a s  p o l í t i c a s

siendo insuficientes, ya que la especificidad del tema requiere una mayor 
especialización de los historiadores.

Sin lugar a dudas existen muchas obras que dan cuenta de las mi-
graciones procedentes de Europa, Asia y África hacia América Latina 
en distintos periodos de la historia. Sin embargo, poco se ha dilucidado 
sobre la migración musulmana. En este sentido aún falta mucho por 
hacer con el objetivo y la responsabilidad de no repetir lo hasta ahora 
explicado, tampoco de forzar la creación de caminos alternativos a las 
explicaciones hasta ahora esgrimidas, sino más bien realizar investi-
gaciones historiográficas más específicas para poseer un conocimiento 
más especializado sobre la llegada de las comunidades a cada uno de los 
países que conforman nuestra región y también en el Caribe.

En 2011, José Arturo Saavedra Casco (Saavedra, 2011: 709-736) apor-
tó argumentos respecto a la llegada de sudaneses a México, y con ellos 
del Islam, como parte de la intervención francesa. El autor indica que a 
mediados de 1861, el gobierno de Benito Juárez se vio en la necesidad 
de suspender los pagos de la deuda externa, toda vez que se había des-
gastado económicamente en la guerra civil que había durado tres años. 
Por ello, a principios del siguiente año, Gran Bretaña, España y Francia 
enviaron una flota a México con el objetivo de obligar al gobierno a 
reanudar el pago de la deuda. México, a través de Manuel Doblado, lo-
gró que se llegara a un acuerdo con Gran Bretaña y España, no así con 
Francia, que no se retiró del país y comenzó la tarea de conquista.

Empero el ejército francés fue derrotado y aguardó en Veracruz, lugar 
en el siguieron registrándose bajas, además, por enfermedades y el clima 
caluroso de las costas, por lo que se solicitó al Ministro de Guerra fran-
cés el envío de un cuerpo militar procedente de algunas de sus colonias 
de las Indias Occidentales o de África. Dicha petición fue atendida y se 
envió a un cuerpo de tiradores argelinos, que al igual que los france-
ses apostados en Veracruz, enfermaron y causaron también importantes 
bajas. Por este motivo, Napoleón III acudió al khedive Muhammad Said 
Pasha, gobernante de Egipto, quien finalmente envió a México un cuerpo 
expedicionario de 446 soldados sudaneses. 

Para mediados de 1866 era notorio que el proyecto de intervención había 
sido un fracaso. Un año después, las tropas francesas comenzaron a retirarse 
del país. En sus aportaciones al tema que nos ocupa, el autor señala que de los 
446 sudaneses que llegaron a México, sólo 321 volvieron a tierras africanas. 
Del resto, algunos se quedaron en México y a otros se les perdió el rastro. 
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4.3 Otras miradas sobre la llegada del Islam a América Latina

El tercer camino del estudio de la presencia musulmana en América La-
tina corresponde a dos tipos de obras. Por un lado, aquellas que brindan 
los elementos necesarios para criticar las dos posturas anteriores, y por 
otro, las que explican la llegada del Islam a América Latina sin coincidir 
con los razonamientos de los autores de las dos líneas de investigación 
anteriores. 

Raymond Delval realizó en 1992 una investigación muy relevante, 
pionera en el ámbito de la sociogeografía del Islam, la cual lleva por tí-
tulo Les musulmanes en Amérique Latine et aux Caraïbes (Delval, 1992: 
299). Su inclusión en esta sección del estado el arte responde a la impor-
tancia de los datos duros que brinda en la época contemporánea. 

Esta publicación contiene datos históricos detallados sobre la llegada 
de los musulmanes a los países de América Latina y el Caribe. Asimismo, 
cuenta con importantes datos estadísticos sobre el número de musulmanes 
que en ese entonces habitaba determinados países. La investigación de 
campo como herramienta metodológica, le da un gran soporte a los datos 
duros que presenta. No obstante el esfuerzo para lograr una investigación 
tan completa y finalmente la invaluable información que brinda el autor a 
los lectores, esta obra no fue considerada para estudios posteriores, tal vez 
no sólo con el afán de la actualización de los datos, sino de profundizar 
en los elementos característicos de la presencia musulmana en América 
Latina y el Caribe a finales del siglo pasado y a inicios del presente. Este 
estudio, ha enriquecido sobre manera el estado del arte. 

La obra de Delval articula la perspectiva historiográfica y sociográfi-
ca, principalmente, para la exposición de la información. Esta caracte-
rística de desarrollo y articulación de diversas perspectivas para contar 
con fundamentos confiables, también fue desarrollada por Paul Balta, 
quien compiló la obra Islam: civilización y sociedades (Balta, 1994: 265), 
en la que da cuenta de los orígenes del Islam y de la diversidad de so-
ciedades que conforman la actual comunidad musulmana, lo cual ayuda 
a identificar el origen de la población, para el caso que me ocupa, en 
América Latina. 

La obra Encyclopedia of Latin American History and Culture, editada 
y publicada en 1996 por Barbara A. Tenenbaum, también se inscribe en 
esta línea de estudios, ya que cuenta con una multiplicidad de aporta-
ciones de autores con distinta formación académica, especializados en 
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distintas materias, y cuyos conocimientos fueron aplicados al estudio del 
tema del Islam en América Latina. 

Al igual que los anteriores autores, Raymundo Kabchi también apor-
tó al estado del arte con la coordinación de la obra El mundo árabe y 
América Latina (Kabchi, 1997: 471). En esta publicación se combinan 
elementos históricos, políticos, económicos, sociales y evidentemente 
religiosos, para dar un paso más y explicar la participación e integración 
de la comunidad musulmana en las sociedades que la acogieron.

El nivel de la investigación en este rubro fue creciendo paulatina-
mente y de manera sostenida. Hernán Taboada escribió en el año 2000 
el artículo titulado “Islam”, contenido en la Encyclopaedia of contem-
porary Latin American and Caribbean Culture (Taboada, 2000: 2, 781). 
Retomando las aportaciones de Delval, pormenoriza en cifras sobre los 
musulmanes en la región latinoamericana. La alusión a la presencia 
aproximada de 612 000 musulmanes, denota la relevancia de contar con 
datos duros que permitan realizar análisis con fundamentos sólidos. Por 
otro lado, la referencia a las olas migratorias también es un elemento de 
estudio que pertinentemente desarrolla el autor. 

Como se observa, el aspecto histórico está acompañado de otros que 
complementan los razonamientos, esto ha permitido que hasta este mo-
mento y con el paso de los años, el estado del arte no se haya mantenido 
estático ni se haya desvirtuado con explicaciones confusas y poco con-
fiables, mejor aún, ha evolucionado considerablemente. 

Otro ejemplo que fundamenta esta aseveración es la obra editada 
por Ignacio Klich y Jeffrey Lesser, titulada Arab and Jewish immigrants 
in Latin America: images and realities (Klich y Lesser, 1998: 263). El 
aspecto central que se desarrolla en esta compilación, para el caso que 
ocupa la presente investigación, es la historia de la presencia musulmana 
en América Latina —especialmente en Argentina—, panorama comple-
mentado con los desafíos a los que se ha enfrentado esta comunidad en 
el citado territorio. Harser y Abdeluahed Akmir (2009: 2) también han 
escrito al respecto. 

El estado del arte continuó prosperando. Hernán Taboada aportó una 
vez más a la materia en cuestión, esta vez a través de la conferencia 
“Presencia actual del Islam en América Latina” (Taboada, 2006: 6), pre-
sentada en un foro académico de discusión. La expansión y aceptación 
del Islam en la región latinoamericana, fueron los puntos centrales que 
guiaron su discurso. 
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5. Sociogeografía del Islam

El nivel del conocimiento en este rubro contempla escasos estudios. Has-
ta ahora, es reducido el número de las investigaciones que muestran un 
mapa del establecimiento de los musulmanes en América Latina. Además 
de la investigación realizada por Delval en 1992, misma que se refirió 
en la sección anterior, son pocas aquellas que tratan el tema desde una 
perspectiva regional. 

Las naciones del Profeta: manual de geografía política musulmana 
(De Planhol, 1998: 958), el Atlas mundial de las religiones (Smart, 2000: 
240), el Atlas de las religiones: creencias, prácticas, y territorios (Dumor-
tier, 2003: 63) y Encyclopedia of religion (Jones, 2005: 610), son obras 
que no profundizan en el Islam en América Latina, pero sí muestran un 
panorama general de la comunidad musulmana en la región. 

Dos esfuerzos específicos por dibujar un mapa de la presencia musul-
mana en América Latina son los realizados, por un lado, por Jean Pierre 
Bastian, cuya investigación se titula “The new religious map of Latin 
America: causes and social effects” (Bastian, 1998: 300-344). El objetivo 
del autor es dar cuenta del crecimiento de otras religiones en América La-
tina más allá de la católica, de la que considera ha perdido su monopolio. 

Por otro lado se encuentra la publicación “Posibilidades de crecimien-
to en América Latina: oportunidades y dificultades” (Andrade, 2001: 
117-132), autoría de Gabriel Ernesto Andrade. Con esta obra, el autor 
contribuyó al desarrollo del estado del conocimiento de esta materia, 
toda vez que analizó los elementos que en algún momento podrían per-
mitir la expansión del Islam en la región latinoamericana, destacando 
entre ellos, el financiamiento de naciones islámicas y el crecimiento de 
la presencia musulmana en la región latinoamericana. 

El desarrollo del estado del arte en esta sección denota la nueva ola 
de estudios que aborda la expansión del islam en América Latina. Este 
nuevo bloque de investigaciones enfrenta muchos retos, el principal es 
la actualización constante de los datos estadísticos, trabajo que requiere 
de largas investigaciones, líderes de proyectos, considerables recursos 
financieros, capital humano para recopilar y procesar los datos y, fi-
nalmente, autores especialistas encargados de analizar la información, 
explicarla y hacerla asequible, en términos literarios, a los lectores. 

Aún falta mucho por hacer, y es necesario tener presente la escasez 
de estudios que se experimenta. Esta línea de investigación debe ser re-
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forzada con investigaciones constantes, necesarias para realizar análisis 
específicos. Un claro ejemplo de esta situación es que las primeras obras 
generales citadas en esta sección brindan datos estadísticos sobre la pre-
sencia musulmana en América Latina, y los dos últimos estudios utilizan 
este tipo de datos para profundizar en un tema.

Las investigaciones son complementarias y este es un excelente ejer-
cicio que hace prosperar el estado del arte; sin embargo, aún es poco 
visible el avance. Por otro lado, quiero aclarar que esto no significa que 
en cada uno de los países de la región latinoamericana y del Caribe no 
existan publicaciones específicas sobre la presencia musulmana en ellos. 
No obstante, éstos no han sido utilizados para dar cuenta de una pers-
pectiva general del tema en América Latina. 

6. La Triple Frontera

La región donde confluyen las fronteras de Argentina, Brasil y Para-
guay está tomando una gran relevancia en la actualidad, los estudios 
en torno a ésta, aunque aún escasos, están comenzando a proliferar. 
Sin duda alguna, la mayor parte de estas investigaciones, que han sur-
gido del ámbito académico, han comenzado a distinguir determinadas 
líneas sobre las cuales es importante profundizar para problematizar 
y generar análisis pertinentes, claros y objetivos. Dentro de éstas, las 
más acuciantes son: terrorismo, actividades ilícitas, migración, recursos 
naturales, la intervención de Estados Unidos en la región, y el papel de 
los gobiernos locales en los citados temas. 

Las investigaciones de este rubro han sido muy concisas, con datos 
relevantes y no dispersos, que han dado pie a reflexiones profundas. El 
trabajo de Mariano César Bartolomé y Elsa Llenderrozas titulado La Tri-
ple Frontera desde la perspectiva argentina: principal foco terrorista en 
el Cono Sur americano (Bartolomé y Llenderrozas, 2002: 18), se inscribe 
en esta línea. Este trabajo se presentó en el panel titulado “Terroris-
mo y repercusiones hemisféricas: Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica 
y Guatemala en perspectiva comparada”, organizado por el Center for 
Hemispheric Defense Studies. Research and Education in Defense and 
Security Studies. El objetivo de los autores fue desarrollar el tema de las 
actividades ilícitas llevadas a cabo en esta región y su relación con la 
seguridad. Obviamente, es ineludible el vínculo de estos temas con los 
eventos de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 
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Siguiendo con el registro de análisis concisos, Fernando Glenza escribió 
en 2004 un artículo titulado “El peligro terrorista en la Triple Frontera 
hace agua” (Glenza, 2004: 8). El fin del autor es estudiar la presencia 
de células terroristas apostadas en la región y de las actividades ilícitas 
que llevan a cabo. 

En la misma línea de investigación que la obra anterior se circunscri-
be un breve y significativo estudio, realizado por Natalia Noemí Surraco 
(2005: 15). Su objetivo particular es analizar el caso de esta región, dado 
que ilustra el curso que ha tomado la región latinoamericana en tér-
minos de las problemáticas que caracterizan al escenario internacional 
de la Posguerra Fría, por lo que se refiere específicamente a las nuevas 
amenazas a la seguridad.

Dos líneas más de investigación fueron desarrolladas por Silvia Mon-
tenegro y Verónica Giménez Béliveau en 2006. El estudio que publica-
ron se tituló La Triple Frontera: Globalización y construcción social del 
espacio (Montenegro y Giménez, 2006: 256). La primera línea incorpora 
el papel de los medios de comunicación en la discusión que ha generado 
la Triple Frontera en el ámbito regional latinoamericano. La siguiente 
línea de investigación corresponde al análisis del significado cultural 
de la región dada la multiplicidad de nacionalidades que confluyen en 
esta región. 

En el mismo año que la obra anterior, Ramiro Anzit retomó la dis-
cusión en torno a las actividades ilícitas realizadas en la región. Sus 
reflexiones fueron contenidas en la obra Triple Frontera ¿Terrorismo o 
criminalidad? (Anzit, 2006: 112), y a través de éstas, alimentó el argu-
mento de la notable presencia de árabes musulmanes en la región y su 
relación con las células terroristas apostadas en la región.

Los argumentos de Anzit fueron recuperados por Horacio Calderón en 
un sucinto artículo titulado “Crimen organizado y terrorismo en la Triple 
Frontera y regiones adyacentes” (Calderón, 2007: 5). 

Ahora referiré una obra que no se inscribe en las líneas de investiga-
ción abordadas anteriormente, lo que enriquece el nivel de conocimiento 
de este tema. Este fue un trabajo conjunto entre Roxana Longo y Patri-
cia Agosto. Su trabajo lleva por título La Triple Frontera en la mira del 
imperio (Longo Agosto, 2008: 6). En éste discuten la importancia que la 
región tiene para Estados Unidos, ligada específicamente a la riqueza de 
recursos naturales con que cuenta la región, principalmente al manto 
acuífero guaraní. 
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Finalmente, quiero concluir esta sección con una aportación realizada 
por el gobierno estadounidense, con la cual enriquece el estado del arte al 
permitirnos contar con una perspectiva más de estudio, la de su discurso 
oficial a través del cual se cataloga a la región de la Triple Frontera como 
una amenaza a su seguridad nacional. En 2003, la Federal Research Divi-
sion de Estados Unidos, publicó el reporte titulado Terrorist and organized 
crime groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America (Hudson 
2003: 84), autoría de Rex Hudson, quien vincula a la presencia musulma-
na con las actividades ilícitas que se desarrollan en la región, combina-
ción que da como resultado una amenaza a su seguridad nacional.

7. Conclusiones

Respecto a la conformación del estado del arte, la suma de las aporta-
ciones de los distintos temas abordados muestra un progreso en la ma-
teria de estudio. No obstante, las líneas de investigación planteadas no 
están acabadas, y algunas nuevas están emergiendo. Por ello, el reto de 
las próximas investigaciones no re reduce a vincular los temas tratados 
anteriormente, sino también los nuevos, con el objetivo de dar pie al 
planteamiento de nuevos argumentos desde distintas perspectivas, espe-
cialmente la latinoamericana, que ha resultado ser escasa. 

Por otro lado y más allá de las obras que le dan forma al estado del 
arte, quiero referir a el tema de su difusión, que se ha vuelto una tarea pen-
diente en la que hay que poner atención, ya que numerosas publicaciones 
han sido escasamente divulgadas, situación que poco ayuda a las labores 
del investigador, máxime considerando una temática tan delicada como 
la aquí tratada, que se delimita a una zona riquísima económica, política, 
cultural, religiosa, geográfica e históricamente, que posee infinidad de 
elementos de análisis, pero aún insuficientemente investigada al respecto. 
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