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Gloria L6pez de la Plaza, Al-Andalus: Mujeres, Sociedad y Religion, Editorial Afenea,
Estudios sobre la Mujer, Universidad de Malaga, 1.999.

El estudio de la religion islamica de las mujeres andalusies se
encuentra todavia en sus comienzos. Por ello el trabajo ahonda sobre
este espacio, en el contexto economico, politico y social frente a la religion
de caracter oficial. El libro se halla dividido en siete capitulos.

El primero titulado: La religiosidad de la mujeres andalusies: un
estado de la cuestion; la autora analiza el escaso interes que ha
despertado el estudio de las mujeres musulmanas, citando bibliografia
de obras generates y particulares, obras sociologicas, fuentes
arqueologicas, epigraficas y de tipo religioso, acotando que "su objetivo
metodologico es tratar de hallar un modelo de religiosidad diferenciada
en funcion de los criterios de genero y grupo social que funciona de
forma diacronica".

El segundo capitulo: Las mujeres en el discurso y en la practica
religiosa, refiere a la situacion de la mujer en la religion islamica,
situandola en un escaflo inferior al hombre, relegando a las mismas al
ambito de lo privado. Es un creyente de segundo orden, sometido y sin
capacidad de actuar. Existen influencias beduinas pre-islamicas y judeo-
cristianas. La mujer en el aspecto teorico es igual al hombre, pero solo en
ese piano, ya que en la practica religiosa se vera obstaculizada por toda
clase de restricciones en el ejercicio de los deberes basicos.

El tercer capitulo: Manifestaciones religiosas de las mujeres de
las bases sociales superiores: hace un analisis de causas y de fines, sefiala
las fundaciones de caracter benefico que las mujeres de ciase superior
podian materializar. Cortesanas y princesas creaban con sus aportaciones
economicas lugares de culto; como por ejemplo la fundacion de mezquitas.

En la Cordoba de la dinastia Omeya, las mujeres iban a visitar
los cementerios los viernes y algunas hacian fundaciones, es decir, que
estas mujeres al igual que los hombres manifestaban su prestigio y poder
en la fundacion de actividades beneficas y la diferencia no la daba el
genero, sino el grupo social privilegiado economicamente.

El cuarto capitulo: Las vivencias espirituales de las mujeres del
patriciado urbano: estudio y ascetismo como formas de socializacion
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femenina, la autora analiza las praetieas en ejereieios de piedad que
habitualmente las mujeres andalusies practieaban en forma individvial
y/o eoleetiva. Estas praetieas fueron heehas por mujeres que tuvieron la
posibilidad de hacerlo, por su status social, o bien porque tenian aceeso
a la edueaeion, o por sustitueion de un hermano varon no naeido.

La mayoria de estas mujeres no tuvieron hermanos varones y
sus padres les proporeionaron estudios que de haber tenido un vastago
maseulino se lo habrian transferido a el. El matrimonio jugaba un papel
destaeado, ya que algunas mujeres estaban easadas eon hombres del
estamento religioso, eomo alfaquies, ulemas, ete.

Se examina mas de eincuenta casos de mujeres que perteneciendo
a un circulo privilegiado, estudiaron las cieneias religiosas, eon sus padres
y/o maridos, es deeir, que entre los siglos VIII y XIV, hay mujeres de
una elase soeial media-alta qvie Uevo a eabo aetividades piadosas,
realizando un severo analisis de las biografias de mujeres piadosas,
llegando a la conclusion que estas mujeres dedicadas a la religion en el
Al-Andalus viven entre los siglos XI y XII, siendo de la elase media-alta
urbana, emparentadas eon hombres de la religion, dedicadas a la piedad,
a la lectura coranica, al aseetismo y que sus eonoeimientos los habian
adquirido en el ambito de la familia.

El quinto eapitulo: La espiritualidad de las mujeres de los grupos
no privilegiados y marginales, lo dediea al estudio de la partieipaeion
femenina en los ritos que tienen eomo caraeteristicas la relacion directa
con la muerte. Los viernes despues del rezo eomunitario, las mujeres se
dirigen en grupos, solas o aeompafiadas por nifios a los eementerios
para rezar a los parientes desapareeidos.

Se analizan tratados de epoea y obras eomo la de Ibn Hazm,
donde relata episodios amorosos en los eementerios, reeogiendo
eomentarios sobre los mismos eomo lugares de paseo, donde existen
manifestaeiones piadosas eoleetivas.

Asimismo, la superstieion eomo religion de segundo orden, junto
eon la magia y devoeiones femeninas, estableeen que se dan en la easa y
la familia, a su vez estan relaeionadas eon las bodas, el parto y la
maternidad, siendo muy importantes en el mundo femenino. Los
amuletos preventivos y eurativos, tienen valor magico sobre todo en los
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nifios (que son los mayores usuarios), a fin de ahuyentar todo tipo de
enfermedades.

En la soeiedad arabe y bereber los magos son mujeres, y la causa
es que como las excluyen del culto oficial, aeuden a la magia, eomo credo
inferior.

El eapitulo sexto: La religiosidad culpable: mujeres andalusies y
delitos contra la religion; la autora analiza las desviaeiones respeeto del
dogma sunni, euyas protagonistas fueron mujeres. Aunque hay eseasas
noticias, estas desviaeiones eran eastigadas porque tuvieron un rango
de delito y penalizadas eon la muerte, y en otras oeasiones no pasaban
de ser doetrinas heterodoxas-fatimies masarries, toleradas por la religion
ofieial.

Dentro de la postura ortodoxa, eortarse el bigote, las ufias o
depilarse las axilas, no eran atentatorios eontra el orden natural. La
heterodoxia andalusi, si desarroUo un discurso que condenaba a las
mujeres que se eortaban el pelo, las ufias o se depilaban las axilas y el
pubis.

El ideal clasieo de belleza femenina, esta relaeionado con el ideal
estetieo de la hviri eelestial, que era la mujer morena de larga eabellera,
que se alisaba eon mueho euidado, eon eepillos espeeiales y se adornaba
eon hilos de seda. Estas praetieas no eran eastigadas. Esta contradiecion
de ambos prineipios, el religioso y soeial ehoean eon el prineipio de que
la mujer debia ser deseable a su marido, eomo era la norma soeial.

Con respecto a la blasfemia y la apostasia, las martires
voluntarias, dado que eran legalmente musulmanas, eran penadas eon
la deeapitaeion, la autora analiza siete mujeres musulmanas que de forma
consciente o ineonseiente, reeibieron su primera edueaeion eristiana,
abjurando de la fe islamica, incurriendo en apostasia.

Estas mujeres fueron procesadas por induccion maseuUna despues
de varios anos de oeultamiento. En el siglo IX se produjo una fuerte
eorriente de arabizaeion y/o orientalizacion en el gobierno andalusi,
debilitando a la minoria autoctona eristiana.

En el ultimo eapitulo: Conelusiones: Acota que el discurso sobre
el papel de mujer musulman en la sociedad, deriva de un sustrato
preislamieo y magrebi, porque la mujer arabe eomo la bereber anteriores
al islam eran libres, luego el islam mantiene la estruetura familiar
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tradieional, eon supremaeia del varon sobre la mujer en todos los pianos,
menos en el religioso.

El honor del linaje que queda adserita despues del matrimonio
ereo la neeesidad de salvar el honor y las aparta del espaeio exterior; asi
se las separa de los espaeios piiblieos.

Aunque no se adentra en las difereneias entre musulmanas y
eristianas establece lazos de significaeion, sefialando que eran las mujeres
relegadas a una eondueta religiosa, secitaria de genero porque la oposieion
maseulina detentaba todo el poder religioso.

Susana Maceira Quinteiro
Fundacion "Alminar"

Vigo-Pontevedra-Espana
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