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“Hubo un tiempo, en el que rechazaba a mi prójimo 

si su fe no era la mía. 

Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas: 

es un prado para las gacelas 

y un claustro para los monjes cristianos, 

templo para los ídolos y la Kaaba para los peregrinos, 

es recipiente para las tablas de la Torá 

y los versos del Corán. 

Porque mi religión es el amor. 

Da igual, a dónde vaya la caravana del amor, 

su camino es la senda de mi fe.” 

 

Ibn Arabi, siglo XIII 
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TRANSLITERACIÓN 

 

Para poder transcribir las palabras y nombres del árabe en letras latinas, hemos 

adoptado el sistema siguiente de transliteración que se puede consultar en la tabla:  

 

 

Consonantes  Vocales  

 ḍ Vocales cortas ض ʾ ء

 a ــَـ

 u ـــُ

 i ــِـ

 ṭ ط b ب

 ẓ ظ t ت

 ʿ ع ṯ ث

 g Vocales largas غ ŷ ج

ى/ا   ā 

 ū   و 

 ī  ي 

 f ف ḥ ح

 q ق j خ

 k ك d د

 l Diptongos ل ḏ ذ

 aw   ـَ و

 ay  ـَ ي

 m م r ر

 n ن z ز

 a; at (femenino) ة h ه s س

 al- (artículo) ال
 w و š ش

 y ی ṣ ص
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Justificacion del estudio  

 

Se habla mucho de la cultura árabe islámica y siempre se asocia el árabe como 

lengua y cultura al Islam. Por desgracia, en todo esto se olvida una parte muy importante 

que ha formado —y hoy continúa informando e influyendo— la cultura árabe: se trata de 

los cristianos árabes, que son árabes auténticos en términos culturales, por tradición y por 

lengua, si bien no profesan el Islam.    

 

La convivencia en los países de Oriente Medio entre cristianos y musulmanes es 

un hecho desde hace siglos, aunque hoy en día atraviesa algunas dificultades. El diálogo 

interreligioso iniciado por muchas partes y entidades, ya sean políticas, religiosas o 

laicas, es una gran ayuda para la comunicación entre las diferentes culturas.  

 

No cabe duda de que en este diálogo las manifestaciones culturales y religiosas 

juegan un papel muy importante. Dentro de ellas, este trabajo se centrará en la música.  

 

La música es una lengua universal. Cuando una nación comparte la lengua, las 

tradiciones y la vida, también comparte la música y las influencias culturales de donde 

surgen los textos, las expresiones y las composiciones musicales de sus individuos, a 

pesar de proceder de religiones diversas.  

 

Por todo ello, en este trabajo de investigación vamos a tratar de estudiar las 

similitudes entre los cantos religiosos árabes cristianos y los cantos religiosos árabes 

islámicos de la misma zona geográfica, así como la terminología de paz utilizada en ellos. 

Comparando los conceptos y el desarrollo artístico-musical de ambos se pueden buscar 

los puntos de convergencia y de diálogo intercultural e interreligioso que conducen hacia 

la paz.     
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Después de consultar bases de datos en bibliotecas y en internet, hemos observado 

que se encuentran muchos trabajos, tesis doctorales, libros, conferencias y artículos sobre 

temas relacionados con esta investigación. Entre otros, cabe citar estudios sobre la música 

árabe, la música religiosa, la música en Oriente Medio, la música religiosa cristiana, la 

música religiosa islámica, la paz en el Cristianismo, la paz en el Islam, la música y la paz, 

y el diálogo interreligioso. Pero no se encuentra nada específicamente sobre la paz en los 

textos de los cantos cristianos en árabe.  

 

Este estudio tiene la finalidad de aportar algo nuevo al tema de la música como 

metodología de creación de situaciones favorables para la paz en Oriente Medio entre los 

cristianos y los musulmanes a través de la música sacra, llena de términos para la paz y la 

reconciliación y rica en puntos comunes a las dos religiones.  

 

La realización de este estudio implicó llevar a cabo un trabajo de campo muy 

amplio y diverso que, junto a las fuentes encontradas a través del estudio de la 

bibliografía, nos ayudó a analizar, comparar y experimentar el contexto de estos cantos, 

su desarrollo, historia, y su presencia en la vida de los pueblos cuya cultura se nutre de 

ambas  religiones. 

 

Como muestra para este trabajo hemos elegido Jordania, uno de los países árabes 

de la zona de Oriente Medio donde existe convivencia entre cristianos y musulmanes. Se 

eligió este país porque, en primer lugar, en este trabajo se estudian los cantos de la Gran 

Siria (que comprende las actuales regiones de Siria, el Líbano, Jordania y Palestina). En 

segundo lugar, porque sería demasiado amplio incluir a otros países con experiencias 

semejantes tales como Irak o Egipto, ambos con culturas muy ricas, cuyo análisis 

requeriría trabajos de investigación independientes que permitiesen abordar todos los 

temas que vamos a estudiar en este trabajo1.  

 

                                                           
1 Aunque no se estudiarán todos los países de esta zona,  mencionaremos su importante influencia en la 

historia, sobre todo musical, del país elegido como muestra.  
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La investigación se realizó con la colaboración de religiosos y laicos tanto 

cristianos como musulmanes. De entre los cristianos hemos intentado dar voz a los 

distintos ritos, principalmente los católicos, que conviven en la zona en general y en 

Jordania en particular. 

 

2. Estado de la cuestión 

 

La aportación que la música puede hacer a la construcción de la paz aparece en 

las publicaciones sobre educación musical ya durante la II Guerra Mundial, y 

profusamente en los años de la guerra fría (Carr 1946; Dardenelle 1945; Givens 1950; 

Hornback 1965; Maddy 1956; Tufts 1962). Estos artículos reflejan la percepción que se 

tiene del poder de la música a nivel educativo y social, así como  la inquietud de usarla 

con la finalidad de que la paz posbélica fuera perdurable.  

 

No obstante, no será hasta mucho después cuando se investigue con más 

profundidad esta relación entre música y paz, en la que lo primero que hay que tener en 

cuenta es que este poder de la música también puede ser usado para fomentar la violencia 

(Allsup 2009; Kent 2008), el nacionalismo excluyente (Jorgensen 2007b) y aun la guerra 

(McWhirter 2012), por lo que sólo bajo determinadas condiciones la música puede servir 

para la construcción de la paz. 

 

Pocos libros se dedican a estudiar la conexión entre la música y la paz (Urbain y 

Boyce-Tillman 2010,  88). Entre ellos destacan Urbain (1999 y 2008) y Peddie (2011). 

Sin embargo, existen varias obras que investigan el tema de la música a la luz de los 

estudios de paz, tales como el libro de Michael Zwerin sobre la música de Jazz y su papel 

en la resistencia contra el Nazismo (2000), el libro de Marianne Franklin sobre la 

importancia de la música en la política y las relaciones internacionales (2005), y el libro 

de Ben Arnold sobre la relación entre la música y las guerras (1993). 
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A nivel teórico y desde la perspectiva macro-sociológica, los conceptos utilizados 

para analizar la contribución de la música al proceso de peacebuilidng se podrían 

sintetizar en: a) aspectos de justicia social y equidad, (Jorgensen 2007a; Reimer 2007),  

b) la democracia (2007) y sus implicaciones -igualdad, conciencia social e identidad 

política, así como la reconciliación en situaciones pos-conflicto (Richardson 2007).  

A nivel individual y de relaciones interpersonales se ha estudiado cómo la interconexión 

entre las diferentes consciencias a través de la música produce efectos beneficiosos para 

la construcción de la paz (Golden 1999). De esta forma también se ha propuesto una 

aplicación muy específica de la musicoterapia en cuanto que se entiende que la paz 

interior puede reflejarse en la paz de las relaciones con los demás (Dunn 1999) Es en este 

marco de las relaciones interpersonales y de pequeños grupos sociales en el que se sitúa 

nuestro trabajo.  

 

Una publicación interesante por su relevancia con respecto a nuestro estudio nos 

llamó la atención, más que otras, durante nuestra búsqueda bibliográfica. Se trata del 

libro “(un) Common Sounds: Songs of Peace and Reconciliation among Muslims and 

Christians” que se puede traducir en español como “Sonidos (poco) comunes: Cantos de 

Paz y Reconciliación entre musulmanes y cristianos”. Esta obra es el resultado de un gran 

proyecto que se llevó a cabo en países de Oriente Medio, el Norte de África e Indonesia. 

Tanto la publicación como el proyecto se dedican a estudiar la convivencia entre el 

Cristianismo y el Islam en la zona de Oriente Medio, dando énfasis a las experiencias 

musicales junto a miembros de ambas religiones para crear espacios de diálogo y de 

convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos a través de la música religiosa. 

 

Este proyecto se acerca mucho a nuestro estudio en su concepto y sus objetivos, 

pero la novedad que esta tesis aporta al tema de la construcción de la paz y el diálogo 

interreligioso a través de la música religiosa se encuentra en la importancia que damos al 

análisis de los textos de los cantos, a la lengua árabe como elemento cultural fundamental 

para el diálogo, tanto en estos cantos como en la vida cotidiana de los árabes de ambas 

religiones que la hablan como lengua materna, y a la investigación de las tradiciones 
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religiosas cristianas e islámicas árabes en Oriente Medio, estudiando aspectos de su 

historia, vivencia, cultura y música.     

 

 

3. Objetivos de la investigación  

 

 Los objetivos que persigue esta investigación son los siguientes:  

 

a-Estudiar la situación/características de las dos religiones (Cristianismo e Islam) 

en Oriente Medio desde la óptica de la convivencia pacífica entre ellas.  

b-Investigar algunos aspectos de la vida de las minorías cristianas árabes que 

comparten la vida con musulmanes en países de Oriente Medio, acercándonos a 

sus orígenes, historia de sus ritos, su música y su situación actual dentro del 

mundo árabe islámico.  

c-Dar ejemplos vivos de la posibilidad de una vida común (convivencia) entre los 

árabes cristianos y los árabes musulmanes en Oriente Medio. 

d-Realizar un análisis textual de un grupo representativo de cantos religiosos 

árabes cristianos de varias iglesias orientales, buscando los términos relacionados 

con la paz en ellos, y realizando a la vez una conexión con los estudios teóricos de 

paz.  

e-Estudiar algunos textos de los cantos religiosos árabes musulmanes realizando 

una investigación paralela a la que se indicó para los textos cristianos.  

f-Comparar los estudios mencionados respecto a los puntos anteriores (textos, 

música…etc.) buscando influencias mutuas y puntos de convergencia para la paz.  

g-Mostrar cómo la música vocal puede crear espacios noviolentos dando lugar a 

situaciones favorables al diálogo, tanto interreligioso como cultural, que 

eventualmente puede llevarnos a una cultura de paz. 
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4. Hipótesis 

 

La música puede ser un instrumento para construir la paz y fomentar una cultura 

de paz y noviolencia a través de la generación de espacios creativos y noviolentos para el 

diálogo entre personas de la misma cultura y diferentes creencias a través de la música de 

carácter religioso que les une. 

 

5. Fuentes 

 

Este estudio se ha realizado fundamentalmente en base a: 

 

 Una revisión bibliográfica y la consulta de diversos documentos musicales. Estos 

se han obtenido a lo largo de la revisión bibliográfica primaria: libros, artículos y 

textos, así como documentos musicales, partituras, textos (letras) y recopilaciones 

de material audiovisual ya grabado.  

 Un amplio trabajo de campo que incluye:  

 Recogida y análisis de documentos musicales: grabaciones de audio y 

video, partituras y textos. Este trabajo recopiló sobre todo los documentos 

musicales no encontrados a través de la revisión bibliográfica y de fuentes 

directas buscadas durante las visitas realizadas  

 Grabaciones de audio y video.  

 Estudio de caso en directo: entrevistas, encuestas, narraciones y notas de 

campo. 

 

Para llevar a cabo este estudio hemos escogido un enfoque cualitativo. Se realizó 

por medio de descripciones a partir de observaciones que adoptaron la forma de los 

puntos anteriores. 
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La búsqueda bibliográfica se ha realizado según las siguientes categorías:  

 

a. Revisión de trabajos previos: hemos prestado atención al elenco de 

trabajos centrados en la temática del diálogo interreligioso, realizados 

desde la óptica y con metodologías afines al campo de la investigación 

para la paz.  

 

b. Aproximación histórica: hemos pretendido escoger en primer lugar 

aquellas obras que permiten perfilar una panorámica del devenir histórico 

de las dos religiones, engarzándolas con la historia de la música en general 

y de la música oriental en particular (incluyendo la música cristiana y 

musulmana).   

 

c. Aproximación filológica a la terminología de la paz en lengua árabe. Nos 

centramos en explicar las variaciones lingüísticas de  las definiciones de la 

paz tal y como aparecen en diccionarios de lengua árabe, así como en 

enciclopedias especializadas en el Cristianismo y en el Islam. 

 

d. Aproximación musical: la selección de obras musicales se ha orientado 

con los siguientes criterios:  

 

 El hecho de que son cantos.  

 El que contengan terminología relativa a la paz. 

 El hecho de que son contemporáneos (se siguen cantando en la 

actualidad a pesar de su antigüedad). 

 Se cantan en lengua árabe (y no en griego o siriaco por ejemplo), ya 

sea íntegramente o parcialmente. 

 Son cantos representativos de los ritos cristianos y de la tradición 

islámica que conviven en el país de nuestra investigación. Dado que 

existen numerosos ritos en las iglesias cristianas orientales y todos 

tienen una gran riqueza de cantos, hemos elegido específicamente los 
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ritos de la iglesia católica por varios motivos. Entre ellos el que los 

cantos en la iglesia ortodoxa -que es la iglesia más importante en 

Oriente en cuanto al número de templos y de fieles- continúan 

utilizando las lenguas originarias, es decir el griego, el ruso, el 

armenio…etc. Sin embargo, la iglesia católica optó por traducir los 

suyos a la lengua de los pueblos en estas zonas, es decir el árabe. Por 

tanto, estos cantos solamente conservan ciertas partes en sus idiomas 

originales, tales como el siriaco y el griego, estando el resto del texto 

en árabe. En cuanto a los otros ritos, como los protestantes, son muy 

recientes y no tienen una tradición oriental.  

 

6.  Metodología: 

 

 

Para llevar a cabo este estudio hemos escogido un enfoque cualitativo. Se realizó 

por medio de descripciones a partir de observaciones que adoptaron la forma de los 

puntos siguientes: 

 

 Recogida y análisis de documentos musicales: grabaciones de audio y 

video, partituras y textos.  

 

 Estudio de casos en directo: entrevistas, encuestas, narraciones y notas de 

campo. 

 

 Análisis de contenido: un análisis interpretativo del contenido de los textos 

de los cantos árabes religiosos cristianos e islámicos adoptando un diseño 

empírico-experimental según el cual se combinaron enfoques cualitativo-

cuantitativos, buscando las palabras, conceptos o expresiones usados 

verdaderamente en dichos textos en relación con el concepto de paz.  
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a. La transliteración: 

 

El tema de transcribir los nombres, obras y expresiones de la lengua árabe en 

letras latinas para poder pronunciarlas en español es siempre un asunto que causa 

confusiones a un investigador conocedor de los dos idiomas. Primero, porque no se trata 

de usar las transliteraciones normalmente empleadas en los medios de comunicación 

escritos, sino la de textos literarios que se dirigen a expertos académicos, a los cuales 

dicho sistema les permite despejar dudas sobre la pronunciación de varias letras que 

existen en árabe pero no en otras lenguas extranjeras como el español en nuestro caso. 

 

Segundo, porque es una lengua que no usa mayúsculas y minúsculas, lo cual 

quiere decir que a la hora de transcribir nombres propios o palabras al comienzo de 

oración hace falta pensar en el modo de adaptar lo que se trascribe en árabe a las reglas 

de ortografía del español.  

 

Por último, por el uso de prefijos tales como el articulo definido “Al” o la palabra 

“Abu” (padre de) o “ibn” (hijo de) muy usadas en varios nombres propios en árabe y 

cuya pronunciación, y en consecuencia en transliteración, cambia según reglas 

gramaticales y sintácticas.    

 

Por  una parte,  la dificultad ha consistido en encontrar un sistema de 

transliteración paralelo a los otros sistemas conocidos, principalmente los de la 

Encyclopédie de l´Islam (sistema francés) y el Index Islamicus (sistema anglosajón), 

porque notaba que los arabistas en España, mezclaban en ocasiones el sistema usado por 

la Escuela de Arabistas Españoles con transliteraciones de ambos sistemas. Por otra, 

redactar esta tesis en dos lenguas (la española y la inglesa), significaba necesitar dos 

sistemas de transliteración.  

 

Por todo lo anterior, y teniendo en mente que en este estudio también incluyo el 

uso de palabras, nombres y/o expresiones en otras lenguas extranjeras como el griego o el 

latín, hubiese sido incómodo y confuso usar dos sistemas diferentes de transliteración. 
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Por eso se ha elegido un solo sistema basado en las normas de la Escuela de Arabistas 

Españoles, respetando a la vez las siguientes especificaciones2: 

 

 Las palabras extranjeras no españolas se han escrito transliteradas y en cursiva, 

salvo si se ha puesto la traducción del significado previamente, en cuyo caso se ha 

puesto entre paréntesis, o entre comillas si se refería a un término específico. 

 

 Los nombres: 

 

-Los nombres de autores y editoriales fueron transcritos según aparecen oficialmente, 

sobre todo en las citas y bibliografías (como las editoriales por ejemplo cuyo nombre ya 

viene transcrito tanto en árabe como en letras latinas, puesto que en Oriente Medio se 

usan otros idiomas como el inglés y el francés.  

-Los nombres de autores clásicos antiguos se han transliterado según el sistema elegido 

para nuestro estudio porque existen muchas transcripciones según lenguas, bibliotecas o 

países.  

-Los nombres de obras y los títulos de libros consultados en lengua árabe no se han 

traducido, sino que se han transliterado en letras latinas manteniendo el título original en 

árabe, según este sistema.  

 

 El articulo definido ¨al¨: 

Según las reglas de fonéticas en lengua árabe, se cambia la pronunciación de todas las 

palabras definidas por el artículo ¨al¨ cuando estas palabras empiezan por las llamadas 

¨letras solares¨ y son d-ḏ-ḍ-r-z-s-š-ṣ-ẓ-t-ṯ-ṭ-n. 

En nuestra transliteración no se respetó esta regla, es decir: todas las palabras definidas 

con ¨al¨ se han escrito enteras, sin anular la ¨l¨ del artículo y sin doblar la primera letra 

solar de la palabra como dicta la regla. El  artículo se ha escrito siempre seguido de un 

guión como en al-Salām. 

 

 

                                                           
2 Al respeto, véase la tabla de transliteración incluida al inicio de esta tesis doctoral. 



11 

 

b. El uso y la traducción de los textos religiosos: 

 

Nuestro estudio incluye el uso de los textos sagrados, la Biblia y el Corán, porque 

a la hora de hablar de pensamiento religioso de las dos tradiciones en cuanto a asuntos 

fundamentales para nuestro trabajo (la paz, la música, la religión y el dialogo 

interreligioso) nos parece importante recurrir a las fuentes de la cultura árabe en general y 

de su pensamiento religioso en particular, que tiene sus orígenes en las tradiciones y los 

textos sagrados de las dos religiones de nuestra investigación, la cristiana y la islámica. 

 

Estos textos aparecen en un número significativo de las letras de los cantos 

religiosos estudiados a lo largo de nuestra investigación, ya sea de modo directo y 

explicito (principalmente en los cantos cristianos) o indirectamente en letras inspiradas en 

ellos, aludiendo a ciertos pasajes tanto de la Biblia como del Corán. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de usar versiones adecuadas de la traducción 

de dichos textos del árabe al español, que pueden variar según los diferentes grupos 

religiosos de ambas religiones, hemos basado nuestra traducción en las fuentes 

siguientes: 

  

 La Biblia de Jerusalén. Nueva Edición Totalmente Revisada. 2009. Bilbao: 

Desclée de Brouwer. 

 Cortés, Julio. 2005. El sagrado Corán, versión castellana de Julio Cortés, ed. 

Mustafa Al-Salvadori. Edición Electrónica ed. San Salvador, El Salvador: Centro 

Cultural Islámico «Fátimah Az-Zahra», www.islamelsalvador.com.(consultado 25 

septiembre 2015). 

 

c. Tratamiento de ¨lo religioso¨:   

 

En este estudio, que analiza determinados aspectos de la situación actual de 

Oriente Medio (el pensamiento religioso de los orientales, tanto cristianos como 

musulmanes, y su contacto con su música religiosa), no sería completo sin atender lo 

http://www.islamelsalvador.com./
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religioso  como un campo de análisis a tener en cuenta. Se ha tendido a evitar la 

tendencia extendida en el pensamiento occidental que tiende a plantear una relación 

conflictiva entre religión y ciencia, por cuanto hablar de ¨creencias¨ o de ¨lo divino¨ 

resultan  campos ajenos a lo académico. 

 

No sería adecuado, ante todo, porque estamos realizando un estudio social en el 

que se observa y se describe la sociedad árabe medio oriental, en sí una sociedad religiosa 

donde la creencia y la religión forman una parte importante del pensamiento, del modo de 

vivir y de relacionarse con las personas. Este tiene una gran influencia sobre la cultura 

árabe medio oriental, lo cual, a pesar de todos los conflictos que se viven ahora, considera 

la diversidad de religiones una riqueza y una parte integral de su tejido social.     

 

Los elementos religiosos de esta cultura se expresan a través de la lengua árabe, 

llena de expresiones, saludos y refranes religiosos usados por miembros de religiones 

diferentes, principalmente musulmanes y cristianos, sin hacer distinción ninguna de su 

raíz religiosa y reconociendo a la vez que las culturas y las religiones que convivían en la 

zona a lo largo de los siglos han resultado en una cultura caracterizada por su 

mezcolanza, riqueza y diversidad. 

 

Estudiar todo lo anterior desde un punto de vista social, adoptando un punto de 

vista científico-académico, si se quiere que las descripciones de estos aspectos sean fieles 

a la realidad, no puede alejarse del contexto religioso de la vida de estos pueblos.  

 

El segundo motivo tiene que ver con el hecho de que nuestra investigación cuenta 

con material religioso puesto que se estudian los textos de los cantos religiosos árabes 

tanto cristianos como islámicos. El análisis de contenido de estos textos, ya sea literario 

académico o del contenido relacionado con la terminología y los estudios de paz, no se 

puede realizar sin entender y explicar el trasfondo religioso y místico vinculado a la fe y a 

la teología. Por una parte, porque es la naturaleza de estos textos, y por otra porque es 

importante entender a las personas que interpretan estos cantos y que expresan esta 

realidad religiosa tanto a través de la letra como de la música. 
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En tercer lugar, hablar de diálogo interreligioso sin hablar de Dios, de religiones o 

de textos sagrados parece irreal, sobre todo desde el punto de vista oriental. Es verdad 

que nos centramos en el elemento cultural, en nuestro caso musical, y no en explicar 

doctrinas para poder dialogar, pero eso no cambia el hecho de que estamos hablando de 

una zona donde las personas siguen considerando la creencia, la religión y el elemento 

divino (Dios) como cuestiones que forman parte de su vida.   

 

Por último, hay que considerar este estudio teniendo en mente que la sociedad 

moderna en occidente y su postura de la religión es muy distinta del de la sociedad 

oriental, y por tanto se debe entender el hecho de que la identidad religiosa todavía forma 

parte del ser árabe oriental; no por el hecho de que este planteamiento sea conflictivo en 

el mundo occidental debe negarse.  

 

Todos los puntos anteriores se explicarán con más detalle y aportando ejemplos 

reales a lo largo de nuestro estudio, tanto desde el punto de vista teórico en el capítulo 

primero, como desde la observación social realizada durante el trabajo de campo en el 

capítulo segundo, o a través del análisis de los textos llevado a cabo en el capítulo 

tercero.  

 

7. Estructura del trabajo 

 

De acuerdo con los objetivos e hipótesis planteados, el trabajo se ha estructurado 

de la siguiente manera: 

     

 El capítulo primero nos introduce en las nociones más importantes de esta 

investigación, tales como la música, la paz, la religión y el diálogo interreligioso, 

explicando la relación que existe entre ellas. Además, despliega algunas directrices 

históricas de carácter general que nos ayudarán a entender mejor el contexto de la música 

por una parte y de la paz por otra, tanto en el Cristianismo como en el Islam.  
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A través de un trabajo de campo en Jordania donde se han observado varios coros 

de música religiosa, hemos podido acercarnos a músicos, profesores y trabajadores por la 

paz de ambas religiones. Estudiar el origen de las minorías cristianas es esencial para 

comprender la existencia de éstas en tierras de mayoría musulmana y la convivencia que 

une a estos pueblos de religiones diversas y con manifestaciones culturales particulares. 

Por ello, el capítulo segundo nos ubicará en el contexto geográfico e histórico de los 

cristianos en Oriente, centrándonos sobre todo en Jordania, comparando a la vez algunos 

aspectos de la vida de los cristianos en los dos otros países árabes que hemos elegido para 

nuestro estudio. Para poder hablar del diálogo interreligioso hace falta conocer la realidad 

vital de las personas pertenecientes a las minorías cristianas junto a sus compatriotas 

musulmanes. Familiarizarnos con las condiciones de vida, leyes y contexto de los 

cristianos en Siria, el Líbano y Jordania nos permitirá enmarcar cabalmente nuestras 

propuestas para el diálogo interreligiosos entre musulmanes y cristianos en estos países. 

 

Otra parte importante del capítulo segundo es un estudio de caso realizado en 

Francia sobre un coro de música religiosa para la paz, donde se estudió y se observó de 

cerca la experiencia de diferentes músicos, la mayoría originarios de Oriente Medio, que 

encuentran en la música en general y en la religiosa en particular un método para abrir 

vías para el diálogo interreligioso e intercultural que nos puede acercar a la paz tanto en 

Oriente Medio como en el mundo. 

 

En el capítulo tercero nos acercaremos a la historia y las condiciones de las 

tradiciones musicales en Oriente Medio, la cristiana y la islámica, estudiando su 

desarrollo y su estado actual, aportando ejemplos de músicos y cantores que destacan en 

este género musical. Este último capítulo también incluye un estudio profundo de la 

terminología de la paz en una muestra representativa de cantos religiosos cristianos e 

islámicos en árabe, acompañado de una exposición de algunos ejemplos de los textos 

musicales que pretendemos utilizar como metodología para crear espacios de diálogo 

como vía de consecución de la paz tras haber traducido los cantos y explicado sus letras.    
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 Para acabar intentaremos sacar algunas conclusiones útiles recapitulando los 

puntos más importantes expuestos en las páginas siguientes, además de establecer una 

conexón entre los resultados extraídos de nuestro trabajo de campo y el estudio de caso 

por una parte, y los de nuestro análisis de contenido de los cantos por otra, en relación 

con nuestro planteamiento de las teorías de paz, efectuando así una evaluación sobre la 

realización de los objetivos y las respuestas a las cuestiones de la investigación  

planteadas a la hora de comenzar este estudio. 

 

Finalmente, hemos añadido unos anexos con varios documentos usados durante 

nuestro trabajo de campo (formularios, cuestionarios y entrevistas), los cancioneros que 

hemos preparado para nuestra muestra de cantos analizados, y los textos originales de los 

cantos estudiados.  
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CAPÍTULO I 

Fundamentos Teóricos   
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Introducción  

 

En esta parte pretenderemos explicar nuestra tesis en relación con los estudios 

teóricos de la paz, siendo la paz el primer elemento en este estudio, que se presenta, 

acompaña y se interconecta con otros tres elementos: la música, la religión y el diálogo.   

 

Primero vamos a citar tres teorías diferentes, la paz negativa, la paz positiva y la 

paz imperfecta, y con la ayuda de varios ejemplos de nuestra investigación, basados 

particularmente en nuestro trabajo de campo, intentaremos explicar nuestro acercamiento 

(o no) a una teoría u otra.  

 

Posteriormente, y de la misma manera, nos acercaremos al término peacebuilding, 

relativo a la paz e importante para este estudio con el fin de aplicar estos términos y 

teorías de base a nuestro procedimiento con la música como instrumento pacífico para el 

diálogo interreligioso.  
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1. Conceptos de Paz: Paz y Peacebuilding 

 

En una actualidad llena de guerras, conflictos y violencia, nuestro interés es 

estudiar el proceso, las condiciones y los beneficios de la paz en una sociedad, en cuyo 

interior cada uno busca continuamente la felicidad.    

 

Nuestro planteamiento es considerar la música como un método creativo y 

noviolento para crear espacios pequeños e imperfectos que nos recuerdan a la paz 

perfecta de Dios en el cielo, llevándonos, aunque por breves  momentos, a un oasis más 

allá de nuestro estrés, problemas y conflictos cotidianos. Estos momentos de paz nos 

pueden afectar tanto a través del lenguaje de paz que se manifiesta en las letras de los 

cantos, como por la música que puede acercarnos a la paz interna que buscamos todos. 

Estos espacios musicales pacíficos pueden dejar una huella de tranquilidad, felicidad y 

amor que afectan de diferentes maneras y niveles a cada persona, y que en consecuencia 

nos alejan de la violencia y nos acercan a la paz. 

 

Durante una época, se estudió la paz desde la perspectiva de la guerra y la 

violencia con el fin de encontrar maneras de prevenir o acabar con las guerras en el 

mundo. El modelo americano para la prevención de guerras comenzó en los años 50, 

cuando se creó la revista Journal of Conflict Resolution. Se trataba de ¨aplicar la 

investigación científica, la teoría matemática de juegos, el análisis empírico y estadístico 

del desarrollo armamentístico, etc., para afrontar la prevención de una guerra global¨ 

(Martínez 2002, 72). A partir de ese momento se abrió el debate entre la teoría americana 

de la paz, enfocada en la violencia directa, y la teoría europea de la paz iniciada por 

Johan Galtung en los años 60. 

 

En este contexto se destacan dos teorías principales; la primera es la teoría de la 

paz negativa seguida or la corriente americana que acabamos de citar, y la segunda es la 

de la paz positiva a la que obedece la teoría europea, que vamos a abordar en breve. 
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La teoría de la paz negativa considera importante hablar de la violencia para 

poder hablar de la paz, porque presupone que la paz es la negación de la guerra, esto es, 

la ausencia de violencia directa. Esta teoría es la seguida por la teoría americana que 

define la paz desde la violencia, sugiriendo que esta paz negativa es el reflejo de la 

realidad que vivimos en el mundo actualmente, donde la paz es el fruto del dominio de 

una(s) nación(es) equipada(s) con el poder para ejercer violencia y dispuestas a hacerlo 

(Grewal 2003).     

 

Desde nuestro punto de vista, existen varias razones para no aplicar esta teoría a 

nuestro estudio. En primer lugar, no nos parece muy preciso definir la paz como ausencia 

de guerra, y ello por razones tanto teóricas (es decir, basándonos en numerosas 

investigaciones), como prácticas (basadas en la experiencia personal). Por poner un 

ejemplo, muchos de los músicos que hemos entrevistado durante nuestro trabajo de 

campo – en concreto los incluidos en el estudio de caso presentado en el capítulo II - de 

origen libanés mayoritariamente explicaron que el final de la guerra en el año 90, tras 15 

años sangrantes de contienda civil religiosa, no supuso para ellos vivir la paz durante los 

años subsiguientes. Eso lo decían porque continuaron viviendo con el miedo y el 

sufrimiento de atentados violentos, bombardeos, secuestros y otros tipos de actos 

terroristas que les recordaban el tiempo de la guerra vivida. En este caso, el cese de la 

guerra por mediación externa internacional no significó lograr la paz, porque las razones 

que originaban el conflicto entre los propios libaneses no desparecieron posteriormente. 

No hubo reconciliación y, como resultado, no terminó la violencia en el país.  

 

En segundo lugar, seguir el paradigma de la paz negativa supone llegar a “aceptar 

una cierta inevitabilidad de la guerra en nombre de un llamado realismo” y, en 

consecuencia, no dejar alternativa a la guerra, en la medida en que no cabe contemplar 

aquellas alternativas que consisten en el reconocimiento de ¨las competencias pacíficas 

de los seres humanos capaces de transformar sus conflictos por medios pacíficos¨ 

(Martínez 2004a, 480).    
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Un caso ilustrativo se produjo en el proceso de independencia de Estonia respecto 

a la Unión Soviética a través de su Revolución Cantada. Ésta empezó en 1986, cuando un 

nutrido grupo de músicos, impulsados por grupos de defensa de los derechos humanos, se 

reunieron a cantar himnos y canciones patrióticas estonias prohibidas por el régimen ruso 

como forma de reivindicar la independencia de Estonia. Esta experiencia histórica que 

habla de la posibilidad de terminar con un conflicto por medios pacíficos y noviolentos es 

un motivo para no admitir que las guerras son a veces inevitables, y constituye un motivo 

para creer en la idea de que ¨la paz es el camino¨-como decía Mahatma Gandhi- para 

alcanzar la paz.  

 

 Y por último esta teoría resulta  pesimista en cuanto que hace que la paz parezca 

inalcanzable, puesto que la guerra es inevitable, algo que no debe acompañar a una 

persona que tiene vocación para la paz. El optimismo forma una gran parte del proceso, 

como cualquier proyecto que empezamos en nuestras vidas acompañado por la fe y la 

esperanza de cumplirlo hasta el final. En otras palabras, si empezamos nuestra labor por 

la paz teniendo en mente que no la vamos a alcanzar, no vamos a poder superar los 

obstáculos en el camino y tampoco podremos ver la luz al final del túnel. 

   

Ahora que hemos aclarado nuestra posición de la teoría de la paz negativa, vamos 

a abordar la segunda teoría, la de la  paz positiva. Esta teoría, al contrario de la primera, 

sigue la teoría europea de la paz publicada por primera vez en la revista Journal of Peace 

Research en su primera edición en el 1964, explicando la filosofía de la investigación 

para la paz según el Peace Research Institute en Oslo. La teoría consiste en ampliar el 

concepto de paz y violencia para incluir a la violencia directa y la violencia estructural. 

 

La paz positiva considera que la paz es “la generación de una relación armoniosa 

y ella se consigue cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos juntos y 

los beneficios que generan estos proyectos son repartidos equitativamente, no iguales 

matemáticamente, pero es importante que no haya desigualdades flagrantes entre las 

partes” (Romero 2010). Eso se traduce en otorgar mucha importancia a la justicia social 
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contemplando para ello, de forma directa, las necesidades humanas básicas (económicas, 

de sanidad, de educación…etc.) para la solución de los conflictos.  

  

Esta teoría tiene varios puntos en común con nuestra visión de la paz a través de 

la música. Citaremos a continuación algunos de estos puntos. Cabe mencionar, no 

obstante, que esta teoría difiere de nuestro enfoque en la medida en que identifica los 

lugares donde los conflictos están presentes y el modo en que generan violencia para 

determinar cómo lograr la paz positiva. A diferencia de esto, nuestro interés se centra más 

bien en buscar situaciones donde la paz esté ya presente (Boulding 2001, 56) para poder, 

a partir de ahí, construir un proceso basado en estos momentos de paz, positivo y real, 

que nos pueda llevar, a través de la música, a dialogar juntos hasta conseguir la paz.   

  

 El primer punto en común que tiene la paz positiva con nuestro planteamiento 

se encuentra en la idea de su carácter preventivo. Galtung explica este punto diciendo que 

la prevención es la mejor medicina y por eso es muy importante saber estudiar todas las 

condiciones para prevenir la violencia en lugar de dedicarnos solamente a definirla 

(Grewal 2003). 

 

 En relación con nuestro estudio, el uso de la música, como una de las técnicas 

noviolentas, ayuda, al nivel personal, a dialogar con el otro, a sensibilizarse con la 

humanidad de uno mismo, y en consecuencia a cuidar del otro y pensar antes de causarle 

sufrimiento. Cuando eso ocurre al nivel personal, puede, al nivel social, reflejarse en 

tener niveles inferiores de violencia en situaciones de la vida cotidiana, y dar como 

resultado una preferencia por comunicarse y dialogar con el otro antes de culparle o 

acusarle, evitando con ello causar miedo e inseguridad. La música también, como método 

noviolento, ayuda a reforzar la auto-confianza y el auto-respeto; dos cualidades cuya 

carencia normalmente causa violencia injustificable. 

 

 

 Por otra parte, compartimos con la paz positiva una idea central para este 

estudio, que es la de lograr la paz a través de maneras pacíficas y optar por la paz y la 
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noviolencia para resolver los conflictos. Y ello porque la violencia y las guerras son una 

actividad humana inventada, es decir, no deben formar parte de nuestra vida 

necesariamente, ya que el hombre es capaz de regular los conflictos por medios pacíficos 

según Fisas y Ledreach (Muñoz et al. 2005), tal y como apuntamos previamente con el 

ejemplo de la Revolución Cantada. 

 

 Se debe tener en mente que, a menudo, los intereses de los líderes y los 

políticos en posición del poder les empujan a aplicar la violencia para servir a sus fines, 

inventando así la necesidad de la violencia. La invasión de Irak en el año 2003, por 

ejemplo, fue iniciada por los Estados Unidos y Gran Bretaña tras intentar demostrar al 

mundo entero que el gobierno de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y 

que eso amenazaba la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, unos años 

después, la inspección internacional llevada a cabo por la ONU, comprobó que esto fue 

una mentira, confirmando con ello que estas grandes potencias habían usado dicha 

información como pretexto para convencer a la opinión general internacional de la 

necesidad de una invasión, desoyendo las distintas manifestaciones a nivel mundial, que 

expresaban oposición a la guerra. En otras palabras, mientras que los pueblos tenían el 

deseo de optar por la paz y resolver este conflicto sin el recurso a la guerra, los poderes 

optaron por la violencia. 

 

Nuestro enfoque en esta investigación es estudiar la paz desde la paz y no desde la 

violencia, con un giro epistemológico, que consiste en la reconstrucción de las 

competencias humanas para hacer las paces. Porque todos somos capaces de hacer las 

paces, de aprender a comunicarnos y de comprendernos eliminando todas las formas de 

violencia, como la marginación o la exclusión (Martínez 2002). Esto no niega que los 

conflictos formen parte de la vida humana y que surjan de la complejidad de nuestras 

relaciones, acciones y actividades (Molina y Muñoz 2010). Nuestra adaptación como 

humanos a un contexto complejo, sobreviviendo con otros grupos con un cierto orden, 

nos abre los ojos a nuestra imperfección e incertidumbre, y nos obliga a ser humildes y 

cooperativos. Nosotros somos capaces de regular los conflictos, que forman parte de la 

complejidad en que vivimos, de una forma pacífica.  
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Como acabamos de notar, las dos teorías de paz, la negativa y la positiva, 

consideran la violencia como parte constitutiva en la definición de la paz; mientras que la 

primera habla de la ausencia de la violencia directa y física, la segunda habla de la 

ausencia de la violencia estructural o indirecta (Jiménez, Marténez y Fernández 2004, 

906-907).  

 

Esto nos lleva a una tercera teoría de interés, la de la paz imperfecta, la cual, por 

su parte, da importancia a ¨todas estas experiencias y estancias en las que los conflictos se 

han regulado pacíficamente, es decir en las que los individuos y/o grupos humanos han 

optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna causa 

ajena a sus voluntades lo haya impedido¨ (Muñoz 2001, 30).  

 

De acuerdo con esta teoría, es importante aceptar y reconocer la imperfección de 

las personas como seres humanos y también como un rasgo de nuestras vidas donde 

caben momentos y acciones de paz, sobre todo si reconocemos que la paz perfecta solo 

existe en el cielo, mientras que en esta tierra la paz de las personas es imperfecta, limitada 

(como ellas mismas) y en estado de proceso siempre inacabado. Entre los numerosos 

artistas que entrevistamos para nuestro trabajo de campo se cuentan muchas experiencias 

de tocar, cantar o incluso dar conciertos bajo las bombas en los países de Oriente Medio 

donde vivían estos músicos o siguen viviendo. Para ellos, crear estos momentos 

melódicos, era su manera de resistir a las guerras y de alejarse de la violencia, aunque sea 

por breves momentos. Muchos consideraban que la música era su arma que les ayudaba a 

luchar contra la violencia que tenían alrededor.  

 

Se trata de considerar los sentimientos de los demás con amor fraterno, de llegar a 

perdonar, aceptar y querer al otro reconociendo su imperfección, aunque sea enemigo. La 

paz imperfecta nos permite “reconocer en los actores de los conflictos circunstancias 

(vivencias, valores, actitudes, etc.) que son, o pueden ser, promotoras de paz." (Muñoz 

2004a, 899). Los coros que hemos estudiado a lo largo de nuestra investigación nos 

enseñan la posibilidad de presenciar la reconciliación fraterna y genuina entre sus 

miembros en situaciones de tensión marcadas por discusiones violentas surgidas entre 
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ellos por sus diferencias de opiniones personales basadas en la política y/o la religión. 

Cada miembro se integró y fue aceptado en el coro por el resto de sus compañeros 

sabiendo que tenía estas grandes diferencias o ¨fallos¨ que pueden causar conflictos. Pero 

ellos lo aceptan como en una familia, donde el trato es de amor y amistad abrazando la 

imperfección de uno u otro miembro. De modo que cuando empezaban a tocar juntos, se 

olvidaban poco a poco de sus diferencias y alcanzaban entrar en la armonía.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, nuestro enfoque en este estudio se basará en la 

teoría de la paz imperfecta. Primero porque incluye muchos de los aspectos que nos 

atraen de la teoría de la paz positiva, a saber: la consideración de la paz como un proceso 

preventivo; el uso de métodos pacíficos; tener proyección hacia el futuro; y el hecho de 

que el concepto fue construido en torno a ideas tales como la armonía, la cooperación y la 

integración (Galtung 1985). Segundo, porque la paz imperfecta nos ayuda a “reconocer 

las prácticas pacíficas allá donde ocurran, que nos descubre estos hitos como apoyos de 

una paz mayor, más amplia” (Muñoz y Molina 2009, 47). En consecuencia nos permitirá 

proyectar nuestros objetivos hacia el futuro, aun que sea para planear y construir unos 

futuros “conflictivos y siempre incompletos” (Muñoz 2001, 31). 

 

En último lugar, “hablar de paz imperfecta como indicador de cultura de paz  

significa abandonar la idea de que existe la paz “perfecta”, total, acabada, porque 

tenemos experiencia de que en nombre de esta paz, se han generado guerras, exclusión y 

marginación” (Martínez 2004b, 209).  

 

Trasladadas a la música, el instrumento noviolento de nuestra propuesta, las tres 

ideas anteriores, que justifican nuestra adopción de la paz imperfecta, se dan en la 

posibilidad de construir espacios creativos, a través de los coros. En su seno, los músicos 

pueden relacionarse en un ambiente de armonía, cooperación e integración en el seno del 

coro. Los participantes en este proceso, tanto los miembros del coro como el público, 

comparten unos momentos imperfectos (inacabados) de paz durante el tiempo en que 

acontece, sabiendo a la vez que unirse momentáneamente a este diálogo y armonía 

musicales no resuelve el conflicto,  pero sí ayuda a ver un lado positivo. Este proceso 
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inacabado pero con un lado positivo cuyos frutos se sienten directamente mediante el 

efecto de alegría que la música deja en nuestras almas (de diferentes maneras y a distintos 

niveles), genera abundante esperanza y nos ayuda a trabajar juntos y a relacionarnos de 

cerca, y en consecuencia nos ayuda a mirar la realidad de otra manera, alejándonos de la 

violencia, acercándonos a la paz con proyecciones optimistas hacia el futuro dentro de 

una cultura de paz, con el profundo deseo de evitar (prevenir) posibles conflictos y 

guerras. 

 

Para poder trabajar para la paz hace falta considerar tres requisitos fundamentales: 

el primero consiste en concretar una ¨visión de la paz¨ que normalmente cambia según el 

contexto y la cultura del lugar del conflicto. Es importante estudiar los entornos, 

experiencias previas y sociedades para entender las situaciones de la vida de dicha 

cultura. El segundo trata de ¨especificar las condiciones para la paz entre o dentro de las 

sociedades con vistas a establecer estas condiciones¨. Y el último considera ¨esencial 

comparar las realidades actuales en una sociedad con la visión de la paz para poder 

descubrir lo que falta¨ (Berghof Foundation 2012, 19-20).    

Es esencial tener en mente que trabajar por la paz es un esfuerzo que requiere 

mucha paciencia además de mucha esperanza y optimismo. Según Lederach, este 

esfuerzo se lleva a cabo por diferentes actores a diferentes niveles: el nivel más elevado, 

donde se encuentran los políticos y los jefes militares que tienen el poder para tomar 

decisiones; el nivel medio, que incluye los lideres de sectores diferentes dentro de una 

sociedad (religiosos, intelectuales o humanitarios) que son respetados en la sociedad pero 

no están en una posición para ejercer el poder directamente; y finalmente los líderes 

locales que tienen influencia en la base de una sociedad afectada por el conflicto, que 

ayudan a los miembros de una sociedad a superar los traumas del conflicto a través de 

varias actividades (Lederach 1997).   

La labor llevada a cabo en una sociedad se dirige a construir la paz 

(peacebuilding), generarla (peacemaking) y mantenerla (peacekeeping). Dentro de 

nuestro estudio nos interesa el término de peacebuilding más que los de peacemaking y 

peacekeeping.  
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El término peacekeeping suele referirse a ¨controlar los actores para que, al 

menos, dejen de destruir bienes materiales, a otras personas, y a ellos mismos¨ (Galtung 

1996, 103). El proceso de peacekeeping está relacionado con una actuación ¨curativa¨ que 

implica intervenir, pacíficamente o no, para resolver el conflicto. A través del 

mencionado proceso pues, se justifica el uso de la violencia para establecer la paz, punto 

éste que contradice nuestro planteamiento de lograr la paz por medios pacíficos y 

noviolentos, tales como la música en nuestro caso. Por su parte, peacemaking se 

considera como el proceso activo de reconciliación en momentos específicos de un 

conflicto (Daffern 2010, 755) que busca poner fin a la violencia a través de esfuerzos 

diplomáticos que incluyen estrategias de noviolencia tales como la negociación, la 

mediación y la conciliación (Berghof Foundation 2012).  

Eso quiere decir que este proceso no usa la violencia para resolver los conflictos, 

un punto que nos resulta muy importante, pero a la vez peacemaking incluye una etapa 

más avanzada del conflicto que también se puede considerar ¨curativa¨. Esta etapa no se 

contempla en este estudio ni se puede aplicar a la situación del conflicto en el país de 

muestra de nuestro estudio de campo, motivo por el que sólo vamos a centrarnos en el 

proceso de peacebuilding.   

 

Vamos pues a aproximarnos al término peacebuildig para tratar de aclarar la 

importancia que tiene este proceso en nuestro estudio, con vistas a aplicar la música y el 

canto dentro de un tratamiento para la paz y el diálogo interreligioso formando parte de 

una cultura de paz. 

    

Introducido en 1992 por el entonces Secretario General de la ONU Boutros-Ghali 

en su Agenda para la paz, el concepto Peacebuilding se refiere a un instrumento 

preventivo para asegurar la paz en situaciones de posconflicto. Se realiza mediante la 

tarea de ¨crear estructuras sociales que solidifican la paz social y protegen las sociedades 

anteriormente rotas contra una recaída del conflicto…Peacebuilding se dirige tanto a la 

violencia directa como a la violencia estructural¨ (Montiel 2010, 360).  
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Peacebuilding también se entiende como reconciliación, un término cuya 

explicación admite varios puntos de vista. Según Mongbe & del Picchia es un acto que va 

siempre codo a codo con el perdón y que debe incluir ¨un reconocimiento mutuo, hacer 

las paces, mediar, establecer instituciones conjuntas, justicia, remembranza y llevar a 

cabo proyectos conjuntos¨ (Clagget-Borne 2013, 14). Los componentes para una 

reconciliación, según Lederach, son la verdad, la justicia, la misericordia y la paz 

(Lederach 1997). La reconciliación es un deseo de una paz auténtica, especialmente 

cuando se basa en una experiencia previa (Szalay 2014). 

 

En cuanto a nuestro punto de vista, muchos de los aspectos y cualidades 

anteriormente mencionados del peacebuilding, entendido como reconciliación, resultan 

cercanos a nuestra perspectiva. Su aplicación a nuestro objeto de estudio permite 

interpretar la experiencia a nuestro coro en los siguientes términos: Para los músicos 

creyentes de ambas religiones, los cantos religiosos que estamos estudiando representan 

una Verdad absoluta, un Amor infinito, y una Belleza dominante, que es Dios. Para los 

no creyentes, estos cantos representan una búsqueda provocada por esta Belleza 

acompañada de una gran alegría y paz inexplicables3. Una búsqueda que, según Gandhi, 

puede ser la “estrategia activa y constructiva de la lucha noviolenta” y que representa un 

¨viaje de introspección personal; esto quiere decir una práctica y un dominio del auto-

conocimiento, de los límites propios y de autocontrol, de meditación¨.  (López 2004b, 

336). Esta Verdad no solamente es defendida por estos músicos a través de los textos y 

las melodías, sino que también se celebra. Es más, es algo compartido tanto por los 

músicos como por el público que les está escuchando. La música y la Belleza contenida 

en ella se anunciaron  con alegría como buena noticia.  

 

Hacer este tipo de música implica tener una actitud amorosa y amistosa y una 

disposición para perdonar al otro reconociendo sus imperfecciones y limitaciones con 

misericordia. Estos cantos nos ayudan a reconciliarnos4 primero de forma personal e 

interna y después con el otro, con un profundo deseo en el corazón de una paz auténtica 

                                                           
3 Ver testimonios de músicos en capítulo II 
4 Volveremos a hablar de todos estos aspectos con más detalle en la parte dedicada a la música para 

explicar el papel y el impacto que ella tiene en todos estos ámbitos. 
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basada en una experiencia previa. En el caso de las dos religiones de nuestro estudio, esta 

experiencia se basa en la reconciliación con Dios a través de la redención en el 

Cristianismo, y en el pacto y la promesa de Dios a su pueblo en el Islam.  

 

No obstante, en cuanto a la justicia, hay que ser prudente a nuestro juicio, con 

nuestra definición de la justicia: No podemos negar que la justicia social, en la medida en 

que requiere proveer necesidades humanas como la educación, la sanidad y la 

alimentación contribuyen decisivamente a disminuir los niveles de violencia en una 

sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, es verdad que muchas sociedades occidentales 

que viven en el bienestar económico y gozan de todas estas condiciones de vida tampoco 

escapan de tener mucha violencia. Hay algo por tanto que nos parece aún más importante 

que la justicia, y esto es el amor; el amor debe venir primero. Y junto con el amor viene 

la gratuidad, amar con generosidad y dar sin esperar nada a cambio, pensando en el bien 

del otro antes que hacer prevalecer nuestro propio bien, considerando que nuestro bien 

depende del bien del otro.  

 

Volviendo al ejemplo de Gandhi, el sacrifico formaba un punto muy importante 

de su pensamiento y en su lucha noviolenta. Estar dispuesto a sacrificar, cediendo al otro 

desde el amor, es algo que requiere mucho coraje y libertad, con el bien del otro en 

mente. En este caso estaríamos hablando de una justicia restaurativa (Muñoz 2004b), que 

permite restaurar las relaciones humanas, a través del perdón, del amor y de la 

reconciliación.   

 

Peacebuilding puede también aplicarse en sociedades de paz relativa entendiendo 

que incluye a todas aquellas actividades destinadas a promover la paz y superar la 

violencia en una sociedad.  Eso se puede aplicar a la condición del país de nuestro 

muestreo de estudio en Jordania, donde el conflicto de carácter religioso se vive 

socialmente de forma implícita entre las personas de la misma cultura árabe de dos 

religiones diferentes, el Islam y el Cristianismo, en un contexto afectado por las políticas 

del entorno y por multitud de influencias externas que sirven a muy diversos intereses 

políticos.   
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 Peacebuilding no se puede imponer: Debe nacer desde el interior de una sociedad 

no apoyándose siempre en actores externos que pueden depender de gobiernos o 

instituciones cuya labor resulte excesivamente lenta debido a la burocrática. Aparte de 

que estos actores externos no siempre logran entender a fondo todos los elementos y 

especifidades sociales del conflicto. Respetar la cultura del lugar del conflicto es 

primordial para poder entender e identificar los elementos, actores y causas del conflicto 

e intentar solucionarlo. Por esta razón hay que tener confianza en los actores internos de 

la paz y no siempre en la mediación que a veces resulta negativa (Zoughbi 2002). 

 

Para mejor explicar esta idea, tomamos como ejemplo la guerra civil libanesa, una 

guerra que terminó con un acuerdo de paz, el de Taif en 1989, firmado en Arabia Saudí, 

tras una iniciativa entre los países árabes durante la cumbre celebrada en Casa Blanca que 

dio como resultado el fin de la guerra. Esta mediación internacional parece positiva 

teniendo en cuenta que puso fin a la guerra. El comité alcanzó resoluciones, que 

estipulaban una redistribución justa de los poderes políticos en el Líbano entre cristianos 

y musulmanes comprometiendo así un equilibrio confesional, pero en realidad muchos 

consideraron que la solución les fue impuesta a los libaneses (Hanna 2008). Sobre todo 

porque el acuerdo permitió la entrada de las tropas sirias que tomaron el control del país, 

algo que resultó, según muchos libaneses, en una ocupación y creó una nueva crisis entre 

los sirios y los libaneses, puesto que los sirios fomentaron la inestabilidad del país, 

esperando recuperar, en cierto modo, el antiguo legado sirio (Itany y Fathallah 2013) - 

territorio que una vez formó parte de la Gran Siria. Hoy en día, después de 36 años, la 

situación en el Líbano sigue inestable, y la complejidad indica la posibilidad de una 

nueva guerra civil. 

 

La actitud personal para construir la paz constituye una parte significativa de las 

dimensiones de peacebuilding Esta actitud se refleja en el comportamiento de cada 

persona, en su capacidad para la afabilidad, el perdón y la empatía. En este marco la 

música puede tener el poder de cambiar, o al menos mejorar, las actitudes negativas y 

violentas, o en general aquellas que carecen de estas virtudes humanas pacíficas porque 

es capaz de acercarnos a pesar de nuestras diferencias culturales, religiosas o políticas, y 
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en consecuencia puede ayudarnos a romper con los estereotipos que muchas veces están 

conectados con nuestra ignorancia y nuestros prejuicios. Esto lo pone de manifiesto la 

agrupación musical de Daniel Barenboim, West-Eastern Divan Orchestra, que logró unir 

a músicos palestinos e israelíes para tocar juntos en plena armonía, dejando de lado sus 

diferencias tanto ideológicas como religiosas, en medio de un conflicto histórico muy 

largo y complejo.  

 

Así pues, a través de la música, existe la posibilidad de desarrollar las capacidades 

individuales de la paz y ejercitar a las personas, de modo indirecto, en acciones no 

violentas (Berghof Foundation 2012).  La música es apta para enseñar a una persona 

valores e ideales pacíficos, a través de las letras de los cantos que contienen mensajes 

pacíficos formulados en un lenguaje de paz, además de servir, eventualmente, en la 

reconstrucción social por medio de una cultura de paz como acción de peacebuilding, 

“permitiendo a la sociedad responder a la diferencia y al conflicto pacíficamente y con 

creatividad” (Boulding 1999, 653).   

 

Resumiendo, se puede decir que nuestra interpretación tanto de la paz como de 

peacebuilding es más bien en tanto que prevención y construcción, en el ámbito social, –

imperfecta, dinámica, en proceso- de una cultura de paz partiendo de la creatividad 

(Lederach 1997) artístico-musical. 

 

Así, los elementos principales en nuestra tesis pueden ser interpretados de la 

manera siguiente: la música es el instrumento que nos sirve como puente de 

comunicación entre las personas, porque contiene unos mensajes formulados en un 

leguaje pacífico que facilitan entendernos, exigiéndonos, debido a su naturaleza, 

escucharnos unos a otros para poder entrar en comunicación, diálogo y armonía. La 

religión es a la vez parte del conflicto (la enfermedad)5 y parte del instrumento (antídoto). 

Porque la música es religiosa, ésta nos llevaría a prevenir este conflicto y/o resolverlo 

                                                           
5 Esto nos recuerda la teoría de Galtung sobre la prevención, inspirada en las ciencias de la salud, que 

consiste en hacer que el cuerpo sea más capaz para resistir una enfermedad teniendo siempre en mente que 

¨una onza de prevención vale más que una libra de curación¨. Es decir, mejor prevenir un conflicto (paz 

positiva) que resolverlo (paz negativa). 
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(Galtung 1985). El diálogo es tanto un acto (a través de la música) como un resultado 

positivo de nuestro proceso inacabado donde interactúan la música y la religión. Por 

último, la paz es el objetivo y el resultado final, y a su vez, también es un componente 

primordial tanto de la música, como de la religión y del diálogo. La paz es el camino, que 

se presenta y nos acompaña durante todo el proceso formando parte de todos los 

componentes de esta investigación.  

 

Con esto hemos intentado exponer diferentes ideas alrededor del concepto de paz, 

el primer componente de este estudio interdisciplinar. En la siguiente parte, intentaremos 

conectarlo con el segundo componente, central para este estudio, que es la música.   
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2. La Música y La Paz 

 

En la primera parte nos hemos acercado a los conceptos de paz, reflexionando 

sobre aspectos técnicos para intentar explicar nuestro enfoque en esta investigación con 

referencia a las importantes nociones de la paz, peacebuilding y reconciliación asociados 

a nuestro estudio.  

 

A continuación, vamos a conectar estas ideas sobre la paz y el proceso de 

peacebuilding con la música, el segundo componente de este tratado, con el fin de 

demostrar la posibilidad de emplear la música como un instrumento noviolento de 

diálogo para la paz y puente entre las personas, haciendo capaces a éstas de fomentar de 

un modo activo y creativo, una cultura de paz.    

  

Para empezar, nos introduciremos en el potencial de la música como instrumento 

en el proceso de construcción de paz con algunos ejemplos históricos del uso de la 

música en la lucha noviolenta por la paz.   

 

Después, estudiaremos tanto el papel como el impacto de la música en las 

personas que la interpretan y/o componen (los músicos) y en las que la escuchan (el 

público). También hablaremos de cómo este efecto puede eventualmente marcar a las 

sociedades con valores humanos comunes tales como la solidaridad, el amor, el respeto, 

el diálogo…etc. encaminándolas hacia una cultura de paz.  

 

Por último, abordaremos las condiciones y el contexto que ayudan, o no, a aplicar 

la música en el proceso de la paz.  
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2.1. El papel de la música en la acción para la paz 

 

Existen ejemplos abundantes de la experiencia viva del papel de la música en la 

labor por la paz, como parte de la experiencia electiva de los numerosos países cuya 

historia ha conocido conflictos, guerras y convivencias. Muy diversas épocas de la 

historia humana han experimentado el significativo poder de la música para defender la 

paz, los derechos humanos y la justicia, así como su poder para proponer la noviolencia. 

De estas experiencias cabe destacar J.B. Lully, le temple de la paix, J.P. Rameau, Naïs, 

ópera para la paz (época Barroco), Britten, War Requiem, Cristóbal Halffer, Yes, speak 

out, Cantada de los derechos humanos, Philip Glass, Satyagraha, sobre Gandhi y la 

noviolencia (a partir de la 1ª y 2ª Guerra Mundial); (Sanfeliu 2008). La época 

inmediatamente contemporánea nos brinda muchos ejemplos actuales en los que la 

música ha sido un elemento de diálogo y de armonía entre pueblos, a través de talleres de 

cooperación, conciertos, discos o grabaciones. Entre ellos mencionamos los conciertos de 

artistas como Bob Dylan, Noa, John Lennon, Bob Marley, Miriam Makeba, Youssou 

N’Dour, Nina Simona, Paco Damas y otros. Estos conciertos se celebraron en muchos 

lugares del mundo y sirvieron a diversas causas humanas por la paz.  

 

A continuación, y para explicar el porqué de nuestra elección de la música como 

método para hacer la paz,  abordaremos varios aspectos relacionados con el tema de la 

música y la paz con la ayuda de varios ejemplos que pueden facilitar el análisis de nuestra 

tesis. En otras palabras, vamos a estudiar las razones que nos empujan a pensar que la 

música es un instrumento eficaz dentro de una cultura de paz cuando se trata de regular 

los conflictos por medios noviolentos.   

 

Antes de empezar, y en términos genéricos, cabe subrayar la consideración del 

hecho de que la manera de usar la música para la paz es mucho más valiosa que la música 

en sí (Kent 2008). Las mismas condiciones o aspectos de la música que la hacen válida 

para la paz, y que vamos a estudiar atentamente, pueden usarse parar incrementar o 

provocar la violencia y los conflictos con sólo cambiar ciertos elementos. 



36 

 

 En muchas guerras, por ejemplo, se utiliza la música para animar y estimular a 

los soldados. Kent nos habla de este tipo de música no pacífica (unpeaceful music) 

contando una circunstancia que apreció en el documental Fahrenheit 9/11, de Michael 

Moore. Kent apunta que en este documental se ve cómo el ejercito de los Estados Unidos 

durante la guerra de Irak equipaba a los tanques con reproductores de discos, para 

facilitar a los soldados escuchar música antes de las batallas, sabiendo que ciertas piezas 

musicales les iban a servir de estímulo antes de los asaltos, porque ¨ la música que incita 

al odio (hateful music) fortalece los lazos entre los colaboradores, pero a expensas de 

otros¨ (Kent 2008, 109). 

 

Para abordar estos aspectos, hemos dividido nuestra exposición según la función y 

el impacto de la música, los cuales pueden tener efecto en dos niveles principales de 

nuestras vidas; el primero es un nivel micro-social, esto es individual o personal, que 

afecta las relaciones interpersonales, y el segundo es macro-social, que afecta a una 

sociedad entera o a un estado.  

a. A nivel micro-social: personal e interpersonal  

 

La música es una de las cosas más bellas y únicas de la vida, que nos acompaña 

siempre, quizás desde antes de nacer y hasta nuestra muerte. El papel que juega la música 

en la vida del individuo y del grupo es de una gran importancia y varía de una nación a 

otra. 

Platón sugiere que la música es una disciplina para ¨formar el alma¨. Y habla de 

las melodías musicales como un tipo de acción “pacífica y no violenta sino atenta a la 

voluntad del otro,…” (Sández 1995, 105). 

  

Para los antiguos griegos la música tenía muchos poderes: era capaz de curar 

enfermedades, cambiar las conductas de las personas, incluso modificar el destino. Por 

eso, la elección de la música para cada ocasión era muy importante. Había músicas 

prohibidas por relacionarse con hechos negativos y podían llegar a ser consideradas un 

castigo de los dioses.         
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En muchas otras culturas, y sobre todo en la cultura árabe, la música tiene sus 

momentos establecidos para sentirse unido con la naturaleza. Hay cantos para ir a buscar 

el agua del pozo, otros para los pastores que guían los rebaños y otros para preparar el 

café. Los cantos más especiales se pueden escuchar hoy en día en las bodas, donde hay 

cantos para recibir a la novia, otros para despedirse de ella, otros para arreglar al novio, y 

así la novia es acompañada entre cantos hasta su nueva casa con su marido 

 

No será fácil dar una definición de la música como elemento de comunicación, 

pero para poder encontrar una adecuada, debemos pensar qué significado tiene el estudio 

de la música en este tipo de investigación. ¿Hablamos de la música como arte, como 

lenguaje de comunicación, o como ciencia? 

 

Nuestra propuesta consiste en contemplar tres elementos principales de la paz: la 

empatía, la creatividad y la noviolencia a través de la música, religiosa en nuestro caso, 

estudiando los contextos, condiciones, actores, efectos e impactos del acto musical. La 

música deja una gran huella tanto en las personas como en las sociedades. La 

participación de la música en la cultura debe negar la violencia y enseñar la noviolencia, 

bien de una manera implícita (a través de las melodías) o explícita  (por medio de las 

letras de los cantos, a través de un lenguaje pacifico). El intercambio humano y cultural a 

través del acto musical y entre coros y grupos musicales enseña a los participantes 

muchos valores, tales como la solidaridad, la autoestima, el auto-respeto y el respeto 

hacia el otro, la comunicación y el diálogo. Todo ello puede llevar a la sociedad a la 

reconciliación, porque puede sensibilizar a sus miembros y hacer que sean conscientes de 

la responsabilidad que tienen para negar la violencia (directa, estructural o cultural) y 

fomentar y apoyar una cultura de paz, donde reine el diálogo que puede llevar esta 

sociedad a la paz.  

 

Según la definición de Johan Galtung, la paz es la capacidad de manejar los 

conflictos con empatía, creatividad y no-violencia (Hueso 2000). A partir de esta 

definición, la música puede ser un factor que potencie las tres cualidades anteriores, junto 

a otros atributos humanos como la valentía, la sabiduría y la compasión.  
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Vamos a analizar esta definición centrándonos en estas tres cualidades 

interconectadas (la empatía, la creatividad y la noviolencia), empezando por la empatía, y 

vamos a aproximarnos a sus interpretaciones, atributos y relaciones con la música por una 

parte, y con en el proceso de peacebuilding y reconciliación por otra parte.    

 

Si contemplamos la música como un acto humano creativo y libre, podemos 

percibir unas reacciones muy especiales que surgen a la hora de escuchar, tocar o hacer 

música, unas reacciones que no solamente nos afectan sino que influyen también en 

nuestras relaciones humanas. El hecho de que la música ¨nos une, y puede promover 

nuestra auto-conciencia y auto-estima, la tolerancia mutua, el sentido de espiritualidad, el 

entendimiento intercultural y la habilidad de cooperar¨, tal como lo explica Laurence, 

puede indicar el ¨potencial de la música¨ en el proceso de peacebuilding, porque puede de 

algún modo ¨lograr establecer relaciones pacíficas entre las personas¨ y permite ¨catalizar 

y forzar la respuesta empática, la habilidad y la relación con la construcción de la paz¨ 

(Laurence 2008,14).  

 

Laurence sigue explicando que la música ¨permite a los hombres entrar en la 

mente de las otras personas, sentir el sufrimiento del otro y reconocer nuestra humanidad 

compartida¨ y todo eso, según ella, es la empatía (Laurence 2008,14). 

 

Adoptando la explicación de Small, Laurence habla de varias relaciones 

conectadas con el acto musical y dice que cuando se hace música, se establecen unas 

relaciones que pueden darse durante el acto. La interpretación de la naturaleza de estas 

relaciones puede variar ¨según la imaginación de los participantes¨ porque pueden darse 

¨entre una persona y otra, entre un individuo y la sociedad, entre la humanidad y el 

mundo natural y quizás el sobrenatural¨. Con esto nos da una definición del hecho de 

hacer música, denominado Musicking que es: ¨exportar, afirmar y celebrar las relaciones 

humanas¨ (Laurence 2008,15). 

 

Laurence considera que la empatía es un elemento integral de la paz y que tanto la 

música como el acto de hacer música, Musicking, son un medio posible para lograr una 
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educación empática y relaciones igualmente empáticas. En los coros, los participantes 

tienen la oportunidad de compartir sentimientos, pensamientos, experiencias y belleza a 

través de la música a través de tocar las melodías con sus modos musicales y/o cantar 

juntos ciertos textos con un contenido que conlleva unos mensajes específicos.   

 

Los coros estudiados durante nuestro trabajo de campo tenían miembros de varias 

religiones, principalmente cristianos y musulmanes y en uno de los coros algunos 

integrantes experimentaron una guerra civil religiosa. Muchos de estos miembros habían 

aprendido que el ¨Otro¨, refiriéndose a la persona de la otra religión, es malo, peligroso, 

incluso ofensivo, y que no es posible relacionarse con él. Esto es uno de los frutos de la 

violencia cultural que se vive en sus países, sobre todo durante la posguerra, que ha 

llegado a ¨formar parte de su estructura social¨, y que durante largos años se usó para 

¨justificar la violencia estructural¨ que se vive en estos países (Sanfeliu 2008). Sin 

embargo, dentro del coro estas mismas personas han tenido la ocasión de encontrarse, de 

mirar a este ¨Otro¨ a los ojos, de conocerlo de cerca y de concluir que las ideas fijas, los 

prejuicios y los estereotipos previamente aprendidos, relacionados con él, no eran 

verdaderos. En situaciones de guerras muchos países necesitan buscar una cara del mal 

para luchar contra un enemigo. Pues bien, también es importante considerar que hay una 

cara del bien, y que se puede buscar en las personas desconocidas que pueden ser buenas.  

 

Los músicos que entrevistamos de estos coros nos ayudaron a ver este punto: 

cuando se hablaba con los participantes cristianos de uno de los coros acerca de los 

musulmanes en general, como un grupo religioso, algunos de ellos decían cosas 

negativas, (y viceversa cuando hablaban algunos musulmanes de los cristianos), pero a la 

hora de mencionar una persona concreta (un compañero del coro, un amigo o un 

conocido) de este grupo religioso, la respuesta era siempre la misma: ¨no es lo mismo 

porque él es diferente!¨. Lo que estaban diciendo en realidad es que esta persona es 

diferente porque la conocen, y saben, por experiencia humana, que no entra en esta 

categoría habitual. Porque en este caso estas personas tienen cariño, compasión y empatía 

hacia este “Otro”, un “Otro” que en su mente y a partir del momento del encuentro 

humano en el acto musical dejó de formar parte de la categoría mental “El otro”, para 
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entrar en el ámbito de lo conocido, amigo y cercano, con quien se comparte el mismo 

interés por la música, algo que ya lo convierte en alguien similar a ellos, porque comparte 

con el esta gran experiencia (Laurence1999). 

 

“La empatía conduce a la expresión libre” (Boyce-Tillman 2008, 45). Es ¨un 

medio potente para la expresión, la comunicación, la curación y la transformación de 

conflictos¨ (Cohen 2008, 38). Es la expresión de sentimientos, ideas, frustraciones o 

protestas sobre gran variedad de temas sacados de nuestra vida y de nuestro entorno. La 

comunicación puede establecerse entre individuos pero también entre grupos, porque la 

música, tal y como lo expresaba Kofi Annan, ¨transciende las barreras de los idiomas y 

une a la gente de diferentes orígenes culturales. Y así, a través de la música, todos los 

pueblos pueden unirse para hacer del mundo un lugar más armonioso¨ (Kent 2008, 104).  

 

Esta expresión libre inducida por la empatía necesita elaborarse de una nueva 

manera que habla de la persona, eso conduce a la creatividad del músico que quiere 

expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos. Y ésta, la creatividad, es la segunda 

cualidad que vamos a analizar en la definición de Galtung sobre la paz.  

Entre los ejemplos de músicos que trabajan por la paz, se destaca la creatividad 

del colombiano César López. López, quien tuvo la idea de convertir un arma, el AK-47, 

usado por los guerreros en la selva colombiana, en una guitarra. La escopetarra 

representa la unión entre uno de los inventos más horribles de la humanidad y otro de los 

más bellos (Naciones Unidas oficina contra la droga y el delito Colombia 2007) 
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Figure 1 La escopetarra 

 (Naciones Unidas oficina contra la droga y el delito Colombia 2007) 

 

 

Pero, para que esta creatividad nazca, florezca y continúe en la vida y las 

actuaciones de los músicos, hacen falta espacios de libertad. Los coros pueden ofrecer 

estos espacios libres para la expresión. La decisión de los músicos de participar en esta 

experiencia, es el primer acto libre que se hace desde la voluntad de estas personas que se 

entregan a un proyecto musical particular.    

 

Eso fue un punto importante para muchos de los músicos durante las entrevistas 

que realizamos con ellos, que insistían en tener esta libertad y buscarla donde estuviera. 

A algunos esta libertad les costó salir de su país y vivir exiliados en otro, donde esta 

libertad era posible, respetada y hasta apreciada. Los músicos necesitaban encontrar 

espacios para poder crear sin límites, sin miedo y si restricciones. Uno de los músicos 

hablaba de lo difícil que era para él empezar a practicar tocar el piano sin tener un piano 

en casa. Para solucionar el problema, él iba buscando pianos en los colegios de su barrio, 

y negociaba con las monjas para que lo dejaran tocar; a cambio ellas le pedían tocar en 

algunas misas o en los conciertos del colegio para acompañar a sus estudiantes.  Y aun 

así, esto sólo solucionaba el primer problema, el de falta de material. El desafío 

verdadero para él fue solucionar el segundo problema, aun más difícil, que consistía en 

evitar las bombas que estaban cayendo mientras estaba ensayando y le impedían seguir 

tocando, porque necesitaba salir corriendo y salvar su vida. Cuando vio que esta situación 
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se alargaba y le estaba costando su sueño de llegar a ser pianista, dejó su país y se fue a 

Francia, donde encontró la paz, la posibilidad, y el apoyo para seguir trabajando.  

 

Gracias a todas estas cualidades e influencias antes mencionadas producidas por 

la música, la creatividad, tanto en el acto musical como en el modo de pensar de los 

músicos, hace que estas personas sean “conscientes de las posibilidades de transformar la 

realidad…de que podemos hacer (y hacernos) las cosas de otra manera, de que podemos 

crear otros modelos, otros paradigmas interpretativos” (López 2004a, 317). 

 

Esto lo ilustran algunos de los cantores musulmanes que entrevistamos en 

Jordania que nos hablaban de su lucha contra los planteamientos del extremismo religioso 

islámico, que en muchas ocasiones no les permitía cantar o acompañar sus cantos 

religiosos con instrumentos musicales. Como resultado, estos músicos se vieron 

obligados a salir del país, lejos de espacios limitados por estas corrientes religiosas 

radicales que interpretaban la religión a su propia manera para justificar su violencia 

(cultural o estructural).  Estos músicos eligieron salir hacia otros países para encontrar su 

sitio, crear y producir este tipo de música, que para ellos representaba la Verdad.  

 

Crear con libertad, sin presiones y sin sentimientos de culpabilidad les ayudó a 

establecerse, a seguir trabajando a su manera, eligiendo tanto la música y los 

instrumentos como los textos que cantaban, e incluso a tener éxito. Todos estos 

resultados les dieron la fortaleza y la capacidad de volver a su país con confianza y con la 

prueba de que su música tenía la verdad y de que lo que intentaban hacer era posible. Con 

este esfuerzo, han sido capaces de transformar paulatinamente aquellas ideas radicales, y 

con su música fueron capaces de cambiar el mundo de la música religiosa islámica en 

Jordania6. 

 

 “La creatividad es necesaria para liberar los poderes de la imaginación, 

permitiendo a cada parte ver el conflicto a su manera” (Urbain 2008, 4). Con esta misma 

imaginación que menciona Olivier Urbain, los músicos pudieron pensar en el “Otro” con 

                                                           
6 Ver parte II trabajo de campo 
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otra perspectiva, puesto que a través de ella han podido, como lo expresa Edith Stein, 

“percibir la similitud” del ¨Otro¨ que comparte la misma experiencia musical, llegando 

así a sentir empatía con Él (Laurence 2008, 21).  

 

Como acabamos de ver, la empatía conduce a la expresión libre a través del acto 

musical, y, a su vez, esta expresión, conduce a la creatividad. La creatividad es 

importante para poder ver los conflictos, y a los otros, de otra manera. Vamos a ver 

cómo estas dos cualidades pueden llevarnos a la noviolencia, tercera cualidad que vamos 

a contemplar en la definición de Galtung sobre la paz.  

 

Galtung construye una bella relación entre la música y la labor para la paz: “Hace 

falta un elemento de disonancia en la armonía, de contradicción en la transformación del 

conflicto¨ (Galtung 2008, 60).  Él percibe la armonía como ¨una resonancia emocional en 

el sufrimiento y la realización¨ y piensa que una ¨aproximación básica¨ a la armonía se 

realiza por medio de ¨la empatía, ver la realidad como la ve el Otro¨ y que eso se 

consigue a través de varios ¨métodos¨ tales como ¨la educación, las narrativas y una 

cooperación equitativa¨ (Galtung 2003). Porque ¨Paz es vida. La vida une los dualismos y 

los conceptos que nos separan. Y el arte, como la paz, tiene que superar semejantes 

dicotomías falsas, a través de hablar al corazón y a la mente, a la compasión del corazón 

y las construcciones de la mente” (Galtung 2008, 60).  

 

Todos buscamos una estabilidad y un equilibrio esenciales para mantener el 

funcionamiento de nuestras vidas, conservando nuestra propia identidad y dignidad 

(Muñoz y Molina 2009). Este equilibrio nos puede dar la armonía, que se considera como 

el camino de la paz, por medio de la cooperación. Cooperar y compartir permite una 

reciprocidad relacionada con la regulación pacífica de conflictos.  

 

Según estas ideas, la música tiene una labor cuyo resultado, al nivel personal, es armonía 

(interna), que Galtung menciona estableciendo a la vez unas ¨interconexiones entre las 

emociones y el intelecto¨ y diciendo que así la música, a manera directa, puede “canalizar 
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potencialmente la energía violenta hacia actividades noviolentas” (Urbain y Boyce-

Tillman 2010, 87). 

 

Si consideramos que la paz interna es una condición de armonía interna en una 

persona (Nelson 2014), podemos imaginar el efecto positivo y duradero de la música en 

las personas, y el poder que puede llegar a tener la música para transformar a estas 

personas, porque puede afectar y transformar sus actitudes e ideas violentas. Según la 

tradición cristiana, por ejemplo, David pudo calmar a Saúl con la música y así evitó su 

violencia:  

 

¨… tomaba David la cítara y la tocaba. Entonces Saúl recordaba la calma y el bienestar, y 

el espíritu malo se apartaba de él¨.          (1Samuel 16:23) 

 

Dentro de un coro, para alcanzar la armonía musical, los miembros aprenden a 

escucharse, a respetar sus diferencias y a superar las desigualdades de todo tipo que 

normalmente forman parte de sus prácticas culturales en las sociedades de las que cada 

uno proviene (Cabedo 2008). 

 

Con la música, se realiza una “actividad constructiva” a través de la cual se 

elabora un posible modelo de sociedad noviolenta (López 2004b, 339). Porque estos 

coros forman una sociedad pequeña, donde los músicos (semejantes a los ciudadanos en 

una sociedad) cuentan con los miembros del otro grupo en conflicto, (en este caso los 

miembros de otra religión) y colaboran juntos dentro de un espacio pacífico (el acto 

musical), donde se comunican y dialogan a través de un interés común, (la música). 

Durante un momento, dentro del acto musical, estos miembros entran en armonía, 

musical y personal, interna, y expresan sus sentimientos y pensamientos con creatividad, 

dejando de lado la violencia, y transformando su ¨lucha¨ en ¨constructiva¨ y  noviolenta 

por medio de la música.   
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Con la noviolencia, se busca la verdad en lugar de la victoria. En este contexto, 

resultan especialmente apropiadas las palabras de Galtung cuando dice que hay que 

buscar “un camino, el del diálogo. Nadie debe ganar, ni perder¨ (Moltó 2011). 

 

b-A nivel macro-social: lenguaje, texto musical y educación artística  

 

Ahora que conocemos muchos de los efectos que deja la música en las personas 

internamente, sabemos que estos efectos se extienden hacia nuestras relaciones con los 

demás y pueden, en consecuencia, afectar a toda una sociedad donde vivimos e 

interactuamos.  

  

La música se percibe como lengua universal, como lenguaje expresivo en 

momentos de alegría y de tristeza, y en nuestro estudio como lenguaje pacífico donde 

necesitamos subrayar el papel de los textos que acompañan a la música, porque cuando la 

música se combina con las letras su efecto será aún más potente.  

 

En nuestro estudio, tratamos con letras de una lengua en particular, el árabe, 

considerada como un elemento esencial en la cultura, y en nuestro caso importante como 

elemento común compartido desde la infancia, formando parte de la identidad y realidad 

de los artistas; un elemento que acerca y unifica a estos miembros de diferentes religiones 

(sobre todo del Cristianismo y el Islam), dentro de una misma cultura árabe. Y es así que 

la música puede ser un medio de educación, de comunicación y de diálogo entre 

personas, grupos y culturas para la paz.  

 

La música afecta a las personas de modo directo, puesto que toca sus sentimientos 

e influye en sus actitudes dentro de una sociedad que celebra (Ramírez 2006). 

El género musical de nuestra investigación tiene efectos apaciguantes que resultan de los 

modos de la música árabe oriental y religiosa, un modo que Galtung describe como 

¨relajante, ondulante, sin comienzo, sin clímax y sin fin…como las canciones de cuna¨ 

(Galtung 2008, 59). Nos acercaremos más a la particularidad de este tipo de música en el 
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segundo y tercer capítulos de este trabajo, pero por ahora, vamos a hablar de otro 

elemento muy importante que acompaña a la música y que hace que la comunicación, en 

cuanto transmisión de mensajes pacíficos, sea más clara. Se trata del lenguaje. 

 

El lenguaje se presenta en todos los conflictos y por ello se considera uno de los 

elementos núcleos de la cultura de paz. Mediante él, se verbaliza el conflicto, y las 

personas transmiten sus preocupaciones, posturas e intereses, expresando a la vez sus 

sentimientos e impresiones, lo cual les permite comunicarse, llegar a entender la postura 

del otro y, como resultado, lograr una reconciliación (Martínez 2004b, 209-211).  

 

Como “la violencia colectiva también se basa en la unidad” (Galtung 2008, 56), 

tener un lenguaje común, según Galtung, no garantiza la paz, ni la cultura tampoco. Él 

habla de la importancia del texto en cuanto que tiene que acompañar a la música con un 

mensaje claro de paz. En nuestro caso, y en la música religiosa en particular, los textos 

cantados7 incluyen considerables valores de paz y de amor, incluso unos mandamientos 

que desde el punto de vista de los estudios de paz, se pueden considerar como una 

“técnica” que expresa pacifismo y sirve para disminuir los niveles de violencia en una 

sociedad (López 2004a).  

 

La música, sea en su estructura, melodías o textos, puede aportar al desarrollo de 

una cultura de paz; a través de ella se puede trasmitir información que ayuda a 

concienciar a las personas e incluso a pueblos de asuntos importantes. Galtung afirma en 

este contexto que compartir la música es compartir arte y que el arte “no es mera forma y 

estructura, sino también contenido y cultura. La unidad-creación a través del arte puede 

servir como un entrenamiento aceptando, transmitiendo y sucumbiendo al signo desde lo 

alto. El signo puede ser la paz” (Galtung 2008, 56).  

 

En uno de los programas culturales para el desarrollo en el Sudán (Hashim 2004), 

los trabajadores se dieron cuenta del papel que tenía la cultura y las costumbres tribales 

                                                           
7 En el tercer capítulo de este trabajo, vamos a analizar los textos de estos cantos religiosos con el fin de 

estudiar su contenido pacífico que fomenta la noviolencia, el amor y la paz. 
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en la vida de los pueblos desplazados en la zona, que venían principalmente de Eritrea, 

Etiopia parte de Sudan huyendo de la guerra, para instalarse en dos zonas principales; 

Wau Nur slum y Kadugli. Para transmitir mensajes con el objetivo de concienciar a estas 

tribus sobre varios temas, tales como el género, la salud, la educación e incluso 

peacebuilding, los trabajadores organizaron un taller de teatro y música, invitando a 

varios grupos musicales de comunidades diferentes, que participaron juntos en fabricar y 

reparar instrumentos musicales. El taller condujo a los grupos a ¨desarrollar mensajes que 

conllevaban valores de paz y convivencia en forma de danzas y canciones¨. La sencillez y 

la familiaridad de estos artes nativos les convierte en un vehículo eficaz de comunicación, 

y los beneficios de este proyecto se perciben en las relaciones entre los desplazados y su 

comunidad anfitriona donde se mantienen estas prácticas culturales para cada grupo y se 

afirman con ¨armonía en lugar de hostilidad, ayudando a crear conciencia de la necesidad 

de la paz y de evitar un conflicto en el futuro¨.     

 

Dentro de su programa ¨Cultura de Paz y Noviolencia¨ (UNESCO 2013), la 

UNESCO desarrolla proyectos para difundir y a veces crear una cultura de paz y 

noviolencia. Y en este campo, insiste en la importancia de concienciar a los pueblos en la 

interculturalidad, el diálogo y la cooperación para poder alcanzar la paz en sus 

sociedades. Después de la ¨primavera árabe¨ por ejemplo, la UNESCO desarrolló un 

grupo de programas con el objetivo de desarrollar “una cultura de diálogo¨ que fomenta a 

la vez ¨reforzar actitudes orientados hacia la apertura, la tolerancia, el entendimiento 

mutuo y la promoción de valores humanos comunes” (UNESCO 2013, 39). Este tipo de 

proyectos de la UNESCO cuentan con la consulta/opinión y la cooperación de las 

entidades nacionales, tales como ministerios y universidades, de modo que aprecien la 

función interna de los actores en el proceso de peacebuilding hacia una cultura de paz. 

 

Así pues, la educación es una de las herramientas más importantes para 

concienciar a la sociedad en una cultura de paz. En nuestro estudio, se trata de una 

educación artística musical, que se hace dentro de los coros de manera implícita o en el 

ámbito escolar de manera explícita. En uno de los proyectos de UNESCO en Jordania 

(Zaru, Fakhouri y Attel 2001), se remarca la importancia de la educación musical 
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hablando de las formas artísticas que “varían según la capacidad de una persona, sus 

habilidades y aptitudes, algo que en consecuencia, motiva a las personas a expresarse con 

una variedad de estilos”. Estos estilos pueden ser “verbales, como la lengua, la poesía y la 

prosa”, o pertenecer a ¨dominios como la música y el canto”. El comité de este proyecto 

considera que las artes en general forman “uno de los muchos aspectos de la identidad de 

una nación”, porque “expresan la civilización, la cultura y el legado humanitario” de 

dicha nación8. Así mismo, el comité subraya el hecho de que muchas culturas indígenas 

se encuentran amenazadas ante el peligro de la globalización y la alta tecnología, un 

proceso de occidentalización que trajo tanto efectos positivos como negativos. Fomentar 

métodos de educación que reflejen ¨las características inherentes de la cultura¨ ayudaría a 

mantener su naturaleza única.   

 

El proyecto sugiere que el arte puede llegar a ser un instrumento que ayudaría a 

los estudiantes, (niños en el caso de este proyecto), a “expresar sus sentimientos e ideas 

intuitivas, además de desarrollar su capacidad para la imaginación, concentración, 

pensamiento, creatividad, investigación, experimentación, descubrimiento…”. La música 

puede fomentar la conciencia sobre la importancia del desarrollo cultural en la sociedad y 

“los estudiantes deben tener la oportunidad para experimentar la educación artística como 

elemento vital en su desarrollo como miembro que contribuye en la sociedad, puesto que 

la esencia de una cultura está presente en el proceso educacional experimentado por los 

jóvenes estudiantes, y, en consecuencia, también su transmisión y conservación. La mejor 

manera de implementar la conciencia cultural es mediante la difusión de la educación 

artística a gran escala a lo largo del sistema de educación nacional” (Zaru, Fakhouri y 

Attel 2001).        

 

Por medio de los coros y la música religiosa, los miembros comparten la 

experiencia musical, sus pensamientos, sentimientos y creatividad, de este modo su 

individualidad se transforma una participación social (Sanfeliu 2010). Puesto que el acto 

artístico musical involucra, inevitablemente surgen relaciones de solidaridad y 

                                                           
8 Se abordará el tema de la identidad en la cuarta parte de este capítulo con más detalle. 
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fraternidad, que se producen por la convivencia y el tiempo compartido, donde se 

despliega la autoestima y se aprende a entregarse tanto al coro como al proyecto musical, 

con amor y alegría, respetando a la vez la dura disciplina que implica la participación en 

una agrupación musical.  

 

De este modo, la música puede educarnos en el respeto (tanto de sí mismo como 

hacia el otro), la solidaridad, el trabajo en equipo, la comunicación y el diálogo. Del 

mismo modo, la música ¨facilita la comunicación intergeneracional e intercultural¨ que 

permite valorar varios aspectos de nuestras vidas. Reconsiderando los acontecimientos 

ocurridos, nos enseña a aprender de nuestros errores cometidos en el pasado y a 

considerar no repetirlos en el futuro (Sanfeliu 2008). 

 

 Los viajes que realizan los miembros del coro para actuar en lugares diferentes 

del mundo les hacen partícipes de un intercambio cultural con otros coros y grupos 

musicales conduciéndoles a experimentar un diálogo intercultural/multicultural y a  

construir puentes a través de la música. Dar a conocer a los públicos de muchos lugares 

en el mundo la música religiosa oriental árabe, cristiana y/o musulmana (muy poco 

conocida en Occidente),  y tocar con los otros coros y grupos distintos tipos de música 

pertenecientes a sus propias culturas, alienta a estos miembros a entrar en un intercambio 

cultural y en una comunicación mutua dentro de espacios de cooperación pacifica. 

 

La profesora Sanfeliu Bardia de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, considera que la solidaridad tiene una finalidad que es la de 

¨facilitar la convivencia de todos los seres humanos mediante el fomento de valores como 

el respeto, el apoyo mutuo y la interdependencia¨. Y sigue sugiriendo que ¨es tan esencial 

para la sociedad aunar los esfuerzos de sus miembros a fin de lograr un objetivo común, 

como urgente es para ellos asumir una actitud de colaboración consciente con todas esas 

culturas, sociedades y pueblos que les pueden necesitar en cualquier momento dado¨ 

(Sanfeliu 2010).  
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La reconciliación puede ocurrir entre grupos y comunidades y puede extenderse a 

países. En este caso, los conciertos y diversas actuaciones funcionan como espacios 

mediadores que fortalecen el intercambio y la interacción, tanto entre los mismos 

músicos, como entre las personas y/o grupos en una sociedad. Porque la música, como 

acto social comunicativo, nos facilita crear espacios abiertos de mediación. El 

intercambio musical ayuda, tanto a personas como a grupos dentro de la misma sociedad 

o con otras sociedades, a vivir y fomentar relaciones de amistad, empatía, solidaridad y 

sensibilidad, que pueden llegar a tener gran impacto en las relaciones humanas y sociales 

(Cabedo 2008).  

 

La música de Raymond Leyris en Argelia (Feki 1999) nos ofrece un ejemplo que 

demuestra esta idea, puesto que con ella pudo reconciliar a judíos, cristianos y 

musulmanes de su ciudad, Constantina, que después de largos años de convivencia, 

comunión y fraternidad entre sus ciudadanos de tres religiones, experimentó en 1934 

enfrentamientos entre judíos y musulmanes. Este músico no solamente logró reconciliar a 

estos grupos religiosos mediante la música, sino que dio una prueba viva del ¨poder 

mágico de la música en reconciliar a estas comunidades¨, hasta el punto de que los grupos 

que tenían intereses en la continuidad de este conflicto decidieron ¨silenciar la música¨ y 

asesinar a Leyris (Feki 1999, 48).     

2.2. Condiciones y contexto  

 

Pero todo lo anterior tiene estos resultados positivos solo cuando se hace según 

determinadas condiciones. Es decir, existen unas condiciones y unos contextos, que 

interactúan y se superponen, de los cuales depende el éxito de la música como 

instrumento en el proceso de la paz (Urbain y Boyce-Tillman 2010) y éstas se 

encuentran, de forma implícita, en los sonidos de la música y de forma explícita, en el 

contexto y la manera de usar la música. En cuanto al contexto, cabe destacar los 

siguientes aspectos: la intención de los que usan la música, la preparación del público y el 

escenario donde se toca o se interpreta la música. Hay dos tipos de intención a la hora de 

hacer música, una intención ¨dentro de la música [misma] para crear paz por medio de la 
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naturaleza propia de los sonidos y de las estructuras¨, y otra intención ¨por parte de 

aquellos que usan los sonidos previamente compuestos para acentuar la noviolencia y la 

empatía para que sean útiles para la paz¨ (Urbain y Boyce-Tillman 2010, 87).  

 

 Vamos a contemplar estas condiciones basándonos en la experiencia transmitida 

por los miembros de los coros entrevistados a lo largo de nuestro estudio9. Ellos nos han 

explicado estos puntos con detalle cuando nos estaban hablando de la importancia de la 

música que ofrecen, y la interacción y las reacciones entre ellos por una parte, y entre 

ellos y el público por otra.  

 

Por su parte, los músicos nos hablaban de una disposición y una actitud que 

piensan que hay que tener a la hora de hacer música. Uno de los directores expresaba esto 

diciendo: ¨el canto debe tener una actitud de oración, extendida y prolongada por la 

técnica. Cuando se respetan las dos cosas, el mensaje se transmite e influye en el 

público¨. Los cantos, según estos músicos, tenían un contenido de paz en los textos que se 

cantaban y por eso la elección de estos textos era muy importante. Primero porque afecta 

a los propios músicos, que leen los cantos y contemplan las letras antes de interpretarlos 

con la música, y segundo porque incitan al público a contemplar mensajes directos de paz 

de manera explícita, ayudando a la música a transmitir una imagen completa de lo que 

quieren expresar los músicos.  

 

El público es uno de los actores que participan en el acto musical, y de su 

preparación depende la utilidad de la música para la paz. En este contexto hace falta ser 

muy prudentes a la hora de presentar, componer y/o interpretar música para la paz, 

porque debemos ser conscientes de los niveles de preparación y receptividad del público 

(Urbain y Boyce-Tillman 2010). La disposición del público, tal y como lo perciben los 

músicos de nuestros coros, influye en el papel que éste tiene tanto en el acto musical 

como en el proceso de peacebuilding. Este papel resulta de la relación que se produce por 

el acto musical, y que nace entre los miembros del coro por una parte, entre ellos y el 

                                                           
9 Ver capítulo II. 
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conductor por otra, y entre todos los músicos (es decir, los miembros y el conductor) y el 

público, donde cada uno de estos actores participa en transmitir un mensaje de paz. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El público es un elemento importante en el proceso artístico: para el músico, es un 

receptor que valora el trabajo y la obra musical directamente, ya sea positiva- o 

negativamente. También representa una parte de la sociedad que recibe y acepta (o no) el 

mensaje, las ideas y el género de música interpretada por estos músicos. El público tiene 

un papel significativo en hacer la paz a través de la música porque recibe el mensaje de 

paz y puede transmitirlo a otros, igual que los propios músicos lo habían transmitido 

previamente al público. 

 

Para que podamos contribuir o influir positivamente en el proceso de 

reconciliación y peacebuilding, debemos estar a la altura de la sensibilidad y de la 

preparación del público que nos escucha, sobre todo en lo que se refiere a ser conscientes 

de los ¨significados culturales contenidos en la música¨, como en el caso de la música 

religiosa y su ¨dimensión sagrada¨ en nuestros coros (Urbain y Boyce-Tillman 2010, 88).  

 

Cuando los músicos describían los elementos que pensaban que causaban el éxito 

de sus conciertos, o por lo menos esta cercanía que tenían con el público, mencionaban el 

gusto del público según su cultura, país y/o el contexto donde presentaban dichos 

conciertos. Este gusto, disposición o receptividad para o de la música varía según un 

 

Música 

 

Músico 

 

Conductor  

 

Público 

  

Figure 2 Relación entre los actores (del acto musical) 
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gusto afectado por la cultura (como cuando se interpreta música occidental o música 

oriental); por la experiencia y la situación actual de un público, que a su vez afecta a su 

estado sentimental y de ánimo, (fue el caso en uno de los conciertos ofrecidos en 

Australia con cantos religiosos inspirados en el folklore del país de los emigrantes que 

formaban la mayoría del público y que tenían sed por el canto folklórico, que les 

recordaba su tierra); y por la religión, que dictaba ser sensible con algunos temas 

dogmáticos tales como la resurrección para un público de religión musulmana (como fue 

el caso en un festival de música sacra en Marruecos, donde se optó por cantos de paz, de 

amor y de valores comunes con los cuales se podía identificar y con los que podía 

interactuar dicho público). 

 

Por último, el escenario; de él depende asegurar resultados positivos del acto 

musical y del proceso de peacebuilding. Los miembros de los coros describían estos 

escenarios con varios elementos, destacando entre ellos el sitio donde actuaban. Según 

estos músicos, la influencia mística, espiritual y de paz (sobre todo interior) siempre se 

incrementaba cuando estaban interpretando su música en un lugar más espiritual o 

sagrado, tal cómo una iglesia, una capilla o una catedral. Y decían que estos lugares 

invitaban a escuchar este tipo de cantos con solemnidad, independientemente de la 

religión de la persona que les estaba escuchando. Por una parte, estos lugares tienen una 

historia, que incluye a personas, oraciones y cercanía de Dios, es decir una experiencia 

previa de la paz. Por otra parte, la resonancia (eco) permitida en estos lugares a través de 

la acústica, que varía según la construcción y la arquitectura de cada uno de estos 

templos, hace sentir, a cualquier persona, estar escuchada por Dios e incluso hasta 

respondida. A su juicio, los músicos no tenían la misma sensación y experiencia 

interpretando los mismos cantos en un teatro o un aula donde su música no tenía el 

mismo efecto, ni en ellos ni en el público que les  escuchaba.   

 

Sin embargo, a pesar de lo innegable de todos estos aspectos y efectos positivos 

antes mencionados, existe una crítica habitual, que es en parte justificable, y es que estas 

iniciativas de hacer paz con la música no son suficientes para lograr la paz, y sus 
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resultados, como afirman casi todos los músicos que participaron en nuestro estudio, son 

momentáneos y muy limitados.  

 

Eso es verdad si consideramos que estos conciertos o actuaciones, en la mayoría 

de los casos, no dan una solución a los conflictos. Pero si volvemos a nuestras teorías de 

paz contempladas en la primera parte de este capítulo, y más concretamente a nuestra 

postura adoptando la idea de la prevención de los conflictos, compartida por las teorías de 

la paz positiva y de la paz imperfecta, podemos ver que estas iniciativas pacíficas 

construyen un paso dentro de un camino muy largo.  

 

Por un lado, no podemos pretender regular la conflictividad de las personas, la 

historia y los conflictos que forman parte de la vida de todos estos actores que participan 

en la experiencia musical y noviolenta. Más bien se trata de encontrar estos momentos 

pacíficos, reconocerlos y dar un paso en un proceso inacabado, en un proceso continuo de 

búsqueda de la Verdad. Estos conciertos se pueden considerar como una iniciación que 

nos prepara, y nos hace más fuertes, conscientes y responsables para defender la paz y 

optar por la noviolencia, en la medida en que nos ayudan a reconciliarnos y a 

experimentar momentos reales de paz, aunque sean breves.  

 

Galtung sugiere que es casi mejor una dosis pequeña del efecto agradable de la 

música, en ocasiones tan intenso que nos puede sacar de nuestro estado habitual 

haciéndonos desear que dure más, no obstante sea de corta duración. Él explica eso 

comparando el efecto antes mencionado de “levantarnos” (elevar nuestro espíritu) “más 

allá de lo ordinario” que resulta de escuchar música, con la intoxicación. Según él, la 

droga también puede “levantarnos” e incluso llevarnos a un espacio virtual, pero la 

diferencia es que la música nos levanta, porque algo nos tocó el alma y cuando eso 

sucede, ella nos sostiene a través de nuestros propios esfuerzos, mientras que la droga, 

aparte de llevarnos a la adicción,  nos puede hundir, aplastándonos (Galtung 2008). 

 

Por otro lado, el efecto que deja la música en nosotros es tan poderoso que nos 

deja queriendo recordar esta experiencia de gran belleza, amor y cercanía que se siente 
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consigo mismo, con el otro, y quizás con Dios. Los sentimientos de solidaridad, 

fraternidad, cercanía, paz y amor, incluyen en sí mismos la tendencia a ser compartidos, 

porque cuando se comparten se siente una alegría y un gozo verdaderos, que cambian 

nuestra manera de pensar y hasta de ver al mundo. Y es así que estas iniciativas nos 

pueden transformar y nos dan motivos para transformar las circunstancias, pensando más 

en el amor y el perdón, que en la venganza y la victoria. Nos sentimos capaces y seguros 

de poder cambiar las situaciones con optimismo, porque sabemos, a través de esta 

experiencia musical pacífica, que la paz existe, es verdadera y es alcanzable.    

 

Para que todo lo anterior sea aplicable a nuestra realidad y factible de 

implementar en nuestras sociedades, debemos contar con algo más que hacer música y 

concienciar a las sociedades para la paz. Debemos colaborar con las personas en el poder, 

a los niveles políticos y económicos (Sanfeliu 2010), para intentar terminar con las causas 

del conflicto, esto es, las injusticias sociales que residen en la privación de las 

necesidades básicas, tales como la sanidad, la educación y el alimento.   

 

Esta colaboración entre personas en los varios niveles de la sociedad es 

importante a la hora de considerar que los esfuerzos de paz requieren ser llevadas a cabo 

por actores a estos distintos niveles, que pueden traducir estas buenas intenciones 

pacificas en acciones concretas para la paz10.  

 

En las siguientes partes de este capítulo, vamos a abordar este tema con más 

detalle, enfocando nuestro interés en el papel de estos actores tanto como causantes e 

instigadores de violencia y conflictos11, como en cuanto agentes de la acción de paz 

relacionada con el diálogo interreligioso, donde la colaboración y la mediación de varios 

actores en los diferentes estratos sociales, y sobre todo en el poder, tienen un peso 

significativo a la hora de efectuar y posibilitar el diálogo12.        

 

                                                           
10 Ver la primera parte de este capítulo sobre los conceptos de la paz. 
11 Ver la tercera parte de este capítulo sobre la religión, la violencia y la paz. 
12 Ver la tercera parte de este capítulo sobre la música y el diálogo interreligioso.  
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Recapitulando, la música es una forma creativa para la construcción de la paz o 

para la prevención de la violencia, y hay que fomentar el diálogo entre civilizaciones y 

los intercambios culturales a través de ella. Según Galtung, el potencial de la música para 

provocar un cambio positivo en una comunidad o grupo dentro de una sociedad de 

manera no-violenta, es una de la formas de transformación noviolenta de conflictos.  

 

A través de la música, se puede fomentar una cultura de paz donde se aprende a 

deconstruir la violencia, donde nos hacemos más conscientes y responsables hacia 

nuestros hermanos para terminar con las injusticias sociales y la violencia (estructural, 

directa y cultural) y optar por la paz.  

 

La conciencia es esencial en nuestro proceso de peacebuilding y reconciliación 

por medio de la música, porque ¨en ella se da una concepción del ser humano abierto a 

cambios y transformaciones, incompleto e imperfecto, con conciencia moral, con 

capacidad para vertebrar su racionalidad y sensibilidad. Es una filosofía de la historia 

basada en la libertad y la dignidad humanas, como realización y aspiración, como 

búsqueda permanente e inagotable fuente de inspiración, también en la creencia de que el 

amor es lo que verdaderamente mueve al mundo¨ (López 2012, 17)  

 

Por último, la música puede ser un instrumento eficaz para la construcción de la 

paz, porque ¨nos permite educarnos en la creatividad, en la no-violencia y en la empatía, 

actuando a la vez en diferentes niveles de nuestra existencia, tanto a nivel personal –al ser 

un medio de crecimiento y desarrollo-, como también social –al convertirse en un 

instrumento de concienciación, denuncia y propuesta-. Con la música podemos aprender 

a conocer nuevas realidades, a participar y cooperar, a razonar y a analizar el mundo en 

que vivimos, reflexionando de manera crítica y actuando e  intentando transformar 

creativamente la realidad que nos rodea” (Sanfeliu y Caireta 2005, 7). 

 

En el siguiente diagrama (fig.3) hemos intentado ilustrar el proceso de 

peacebuilding y reconciliación a través de la música, mostrando las interconexiones entre 
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los sentimientos, valores y efectos que resultan y/o acompañan la música, y  que pueden 

llevarnos a la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figure 3 El proceso de peacebuilding a través de la música 
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3. La Música  y la Religión 

 

En las primeras dos partes de este capítulo hemos hablado de los primeros 

componentes de este estudio: la paz y la música, intentando aclarar la influencia y la 

importancia de la música como instrumento para crear espacios pacíficos.  

 

En esta parte vamos a explicar la conexión que tiene la música con la religión, el 

tercer componente de nuestro estudio, para poder explicar nuestra elección de la música 

religiosa, llamada también sacra o en otras ocasiones espiritual, como método creativo y 

noviolento para hacer la paz.  

 

Para exponer adecuadamente esta parte, abordaremos la relación entre la religión 

y la violencia por un lado, y  la religión y la paz por otro lado, aportando ejemplos de 

cómo la religión puede ser un elemento que acentúa la violencia o la paz según distintas 

condiciones e influencias.  

 

Luego, hablaremos de la paz en las religiones en general, centrándonos en el 

Cristianismo y el Islam, la dos religiones que conviven en Oriente Medio y en Jordania, 

país de nuestra investigación. 

 

Por último, abordaremos el tema de la música religiosa en particular para estudiar 

qué efectos, influencias e impactos puede tener este género musical en las personas para 

que redunde en el proceso de peacebuilding.    
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3.1. Religión, violencia y paz 

 

Para aproximaros a la conexión entre la música religiosa y la paz es muy 

importante primero abordar el concepto de religión, que en la actualidad se puede 

entender de muchas maneras según la historia, cultura, y contexto de vida personal de 

quien aborda este concepto.   

 

La religión es un término que se suele asociar inicialmente a ¨cuestiones 

relacionadas con los dioses y lo sobrenatural, con lo espiritual y lo sagrado frente a lo 

terrenal y profano. Sin embargo, se trata de un fenómeno mucho más amplio y complejo, 

con unas connotaciones que van más allá de la pura espiritualidad individual o del dogma 

teológico¨ (Molina, Cano y Rojas 2004, 101). 

 

Por su parte, Galtung percibe la religión como un tipo de “unión” o "integración" 

con un Dios. Para los judíos, cristianos y musulmanes, será la unión con el Dios Creador, 

un dios único. En su aproximación a la religión, a través del principio de Satya, Gandhi 

interpreta la religión como la unidad de Dios, Amor y Verdad, como ¨principio supremo¨ 

(Galtung 1986). 

 

Desde el punto de vista de la cultura oriental, parece más útil hablar de la forma 

según la cual se vive la religión, más que de definir la religión como un fenómeno 

abstracto o un término específico. En los países árabes de Oriente Medio la religión se 

refleja en los comportamientos, en el modo de pensar y en la manera de vivir de cada 

persona, ya sea cristiana o musulmana. Se ha de tener en mente que ambas religiones 

fomentan la idea de una vida dentro de una comunidad de fieles, donde reinan de hecho 

los valores de la religión profesada en todos los ámbitos de la vida humana.  

 

En estos países, pertenecientes a una cultura profundamente religiosa, todo el 

mundo pertenece a una religión al margen del hecho de si uno la practica o no. En dichas 

sociedades, existe tolerancia y apertura hacia la religión o la fe como modo de vida, ya 

que la inmensa mayoría es religiosa y lo habitual es ser practicante. La larga experiencia 

de convivencia y pluralismo tanto de religiones como de culturas ha ayudado a estos 
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pueblos a recibir al otro sin demasiados complejos y, sobre todo sin miedo. Los recientes 

conflictos que parecen ser religiosos han surgido por razones ajenas a la religión, y están 

más relacionados con la política y los intereses personales de ciertos grupos en el poder, 

que manipulan el uso de la religión para justificar la violencia y mantener la separación 

de las personas integrantes de estos pueblos. 

 

En nuestro caso, la zona del Medio Oriente árabe fue testigo del nacimiento del 

Judaísmo, del Cristianismo y del Islam, cuya larga coexistencia les ha permitido conocer 

conflictos, guerras, enfrentamientos y desencuentros, pero también muchos momentos de 

paz durante numerosos episodios de entendimiento pacífico.  

 

Es importante tener en mente que la religión no consiste solamente en 

instituciones y doctrinas, sino también en personas que, dentro de una sociedad, forman 

una comunidad ante Dios. Una comunidad que piensa, vive y se comporta según su 

tradición religiosa y los mandamientos de su fe.  

 

Por otra parte, la religión juega un papel importante en la cultura puesto que toda 

cultura tiene elementos religiosos. En este estudio se parte del hecho de que la cultura 

árabe tiene muchas influencias tanto del Islam como del Cristianismo, y que quienes 

pertenecen a dicha cultura emplean un vocabulario común además de compartir 

costumbres y tradiciones comunes. Los miembros del Cristianismo, del Islam o de 

cualquier otra religión en los países árabes de Oriente Medio viven estas manifestaciones 

culturales de modo muy natural, teniendo claro a la vez la importancia de su identidad 

religiosa13. Por dar un ejemplo de dichas manifestaciones, podemos mencionar algunas 

expresiones usadas en lengua árabe en varios países de la zona, expresiones compartidas 

por cristianos y musulmanes, tales como inšallāh (si Dios quiere), al-ḥamdu lillāh 

(gracias a Dios), bismillāh (en el nombre de Dios), o comportamientos comunes, tales 

como besar el pan (sobre todo en caso de que se caiga al suelo), costumbre cuya raíz es 

                                                           
13En la siguiente parte de este capítulo se abordará el tema de la identidad árabe tanto religiosa como 

lingüística y musical. 
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una tradición cristiana antigua que considera que todo pan es sagrado porque recuerda al 

cuerpo de Cristo.   

 

Actualmente es muy habitual hablar de violencia o expresar preocupación al 

mencionar la religión ante personas no creyentes o creyentes de otras religiones. A 

menudo las dos religiones de nuestra investigación, el Cristianismo y el Islam, son objeto 

de este tipo de valoración implícita. Este tipo de reacción hacia las religiones se debe a 

diversos motivos relacionados entre sí. Vamos a hablar brevemente de algunos de estos 

motivos con la ayuda de varios ejemplos representativos de la zona. 

 

En primer lugar, la reacción negativa ante el hecho religioso puede deberse a 

experiencias personales negativas relacionadas con estas religiones. Nuestra historia, 

tanto en Oriente como en Occidente, está llena de episodios violentos donde la religión 

ha sido la causa de guerras, conflictos y mucho sufrimiento humano. Eso tiene sus raíces 

en la relación estrecha que tuvo la religión con el poder político. Es muy difícil olvidarse 

de este gran sufrimiento humano que duró siglos y dejó cicatrices en las almas de muchas 

personas que perdieron o experimentaron la tortura de sus seres queridos, o sufrieron 

ellos mismos de una cierta opresión religiosa en nombre de Dios. Todo eso impide 

separar esta relación entre la política y la religión para volver a la pura esencia de las 

religiones, que consiste en la noviolencia. En este caso, lo que en realidad ocurre, es que 

no se ha realizado una reconciliación entre los grupos del conflicto histórico en la 

sociedad, y en consecuencia, tampoco se ha realizado una reconciliación personal interna. 

El resultado de esta lucha externa e interna es un cierto complejo con la religión y con la 

relación con Dios. En este contexto, Galtung habla de la importancia de “conocer la 

historia” siendo muy sensibles a “los sentimientos de las personas” sin llegar a ser 

“esclavo de ella”, porque, considera el autor que ¨la solución no se encuentra en el pasado 

sino en el futuro¨ (Moltó, 2001). 

 

El segundo motivo que puede provocar una actitud de rechazo hacia la religión es 

la ignorancia. Esto se percibe claramente en el mundo occidental en relación con el Islam 

y en el mundo árabe islámico en relación con el Cristianismo. En el mundo occidental, 
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los musulmanes se perciben como terroristas, conquistadores, y sobre todo como 

personas diferentes y ajenas a la vida moderna occidental, que llegan a los países 

occidentales con muchos hijos y terminaran conquistando estos países a base de 

diferencia demográfica. Mientras tanto, en la mayoría de los países árabes se ha 

fomentado la ignorancia y el odio hacia las minorías diferentes, sobre todo hacia los 

cristianos, los judíos o los musulmanes no sunníes. Esta ignorancia y odio empieza  en 

los sistemas educativos y termina en las mezquitas. 

 

 Esta sospecha recíproca en materia religiosa o hacia los seguidores de estas 

religiones se debe a varias razones. Para empezar, nuestra falta de conocimiento y de 

información hace que seamos muy vulnerables y escépticos hacia religiones o hacia las 

personas de otras religiones que no conocemos, y provoca un desencuentro humano 

basado en prejuicios, miedos y estereotipos que nos llevan a una cierta xenofobia, y en 

consecuencia a la violencia. Todo eso es útil a grupos interesados en crear guerras, ya 

sean individuos o estados, que aprovechan esta ignorancia de modo que, alimentando el 

miedo y la violencia llegan a manipular la propia historia para lograr sus intereses, entre 

los cuales no está la paz, por lo que se promueve la violencia intencionadamente.  

 

 Para dar un ejemplo de esto, es oportuno empezar por el sistema educativo árabe. 

En muchos países del mundo árabe, los musulmanes no aprenden nada sobre el 

cristianismo en los colegios, institutos o universidades. Los cristianos, no obstante, 

estudian la historia árabe islámica además de estudiar el Corán en las clases de lengua 

árabe, de modo que están obligados a conocer de memoria versículos coránicos enteros. 

Eso crea un desequilibrio claro en las relaciones entre los musulmanes y los cristianos 

árabes en lo que se refiere a conocer al otro para poder aceptarlo y poder vivir con él en 

la misma sociedad. 

 

Cabe subrayar que esta ignorancia fue incrementada durante varias épocas por los 

medios de comunicación en el mundo entero, transmitiendo información errónea y 

sacando muchas noticias de su contexto. Las noticias que nos transmiten los medios de 

comunicación actualmente reflejan su interés en dar exclusivas más que en trasmitir la 
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verdad de los acontecimientos de la actualidad. En muchas ocasiones, los periodistas y 

los medios de comunicación sirven a la política de los países más poderosos y les ayudan 

a manipular e influir en la opinión general. Esta es la tercera razón que aducimos para 

explicar la violencia en diversas sociedades orientales y occidentales: la manipulación 

política asociada a los medios de comunicación. 

 

La polémica que crean los medios de comunicación en el mundo árabe tras cada 

conflicto o acto ofensivo por parte de occidente (guerra en Irak, caricaturas del 

Profeta…etc.) está siempre dirigida contra los cristianos árabes, llamándoles cruzados, 

invasores, colaboradores y todo tipo de expresiones ofensivas, llamando a la “Ŷihād” 

contra los cristianos locales, porque se les considera parte del mundo occidental. Estos 

periodistas empiezan este tipo de acusaciones olvidando, por supuesto, que estos 

cristianos son y han sido siempre árabes,  que son más árabes que muchos otros 

musulmanes que no lo son  simplemente por el hecho de su cultura y lengua, y sobre todo 

por haber nacido en tierras árabes. Olvidan también que el cristianismo es preislámico y 

que el hecho de ser cristiano o musulmán no tiene nada que ver con ser árabe. Así mismo, 

parecen ignorar que estas ideologías recientes son una invención política de los poderes 

occidentales y que no tienen nada que ver con las religiones.  

 

Por otra parte, y en cuanto a los medios de comunicación, los periodistas en 

occidente eligen lo que les sirve de noticia y en muchas ocasiones no nos transmiten lo 

que pasa en realidad. Por ejemplo: raramente pasa un día sin escuchar una noticia sobre 

al-Qaida o sobre DAEŠ también conocido como ISIS. Tenemos esta palabra grabada en 

la mente, de modo que, nuestra reacción al oírla es automática. Pero mientras estos 

periodistas nos hablan del fanatismo islamista y de grupos como al-Qaida y Hizbullah, 

nunca nos enseñan fotos en estos mismos lugares de personas que tienen familias, van al 

trabajo y llevan a sus niños al colegio porque llevan una vida normal equiparable a la de 

un sujeto medio en occidente. ¿Por qué nunca nos transmiten que además de los fanáticos 

musulmanes hay otro tipo de árabes? Los árabes musulmanes moderados que son 

personas de bien, que consideran que el fanatismo no forma parte del Islam y solo 

quieren vivir en paz, por desgracia, no son noticia como tampoco lo son los árabes 
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cristianos que conviven en el mundo árabe con musulmanes que no forman parte de 

ninguna forma de fanatismo islámico. 

 

El conjunto de estos motivos resulta en un último motivo: la falta de diálogo 

humano, cultural y religioso14.  

 

Todo lo anterior nos lleva a una conclusión importante, y es que no existe un 

conflicto completamente o puramente religioso. Los conflictos son complejos e implican 

muchos factores sociales, económicos y políticos (Gopin 2002). 

 

Los países árabes de Oriente Medio son países que tienen muchas riquezas, tanto 

por sus recursos naturales como por su ubicación geográfica estratégica. La riqueza de 

civilizaciones y la mezcla entre las religiones y los grupos étnicos diferentes que 

conviven en estos países pueden estar relacionadas con los intereses políticos antes 

mencionados. Esto se manifiesta claramente en la historia de estos países, que conocieron 

una conquista tras otra a lo largo de los siglos. Empezando por Constantino, que unificó 

su imperio bajo una sola religión (el Cristianismo) y que, por desgracia, fue una decisión 

no exenta de consecuencias violentas. 

 

Cada conflicto surge normalmente a la raíz de un conjunto de causas tanto 

internas como externas. Vamos a estudiar algunas de las múltiples causas del conflicto en 

la zona de Oriente Medio que consideramos relacionadas (directa o indirectamente pero 

siempre artificialmente) con la religión. 

 

Primero, la falta de justicia social causada por los sistemas políticos que condujo a 

la corrupción, a la pobreza y al clasismo en las sociedades árabes, creando bolsas de 

descontento, sobre todo entre los jóvenes. Muchos de los grupos fundamentalistas 

propician la violencia como medio para instalar la justicia social que piensan que sus 

sistemas políticos no son capaces de llevar a cabo por corrupción y por su alejamiento de 

las enseñanzas verdaderas del Islam tal y como se vivían en tiempos del Califato. El 

                                                           
14 Hablaremos más del tema del diálogo en la última parte de este capítulo.  
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abundante dinero que estos grupos reciben de varias fuentes políticas en distintos países 

para apoyar sus agendas les ayuda a convencer a muchos, sobre todo a los jóvenes, de lo 

correcto de su actitud violenta como solución a la situación. Un ejemplo de esto puede ser 

el último fenómeno de los jóvenes europeos y occidentales que abandonan sus países, se 

convierten al Islam en muchos casos, y marchan para participar en la guerra ¨yihadista¨ 

que lleva a cabo el llamado ¨Estado Islámico¨ (ISIS) en Siria e Irak15. Está claro que la 

idea de llevar la justicia a través de una revolución o una lucha ¨anti-sistema¨ contra 

políticos puede atraer mucho a los jóvenes, pero si además ésta revolución promete a 

estos jóvenes dinero y bienes, la atracción será mucho mayor.      

 

Segundo, la frustración política causada, por una parte, por las decisiones políticas 

internacionales que muchos árabes consideran injustas (sobre todo en relación con la 

cuestión Palestina-Israel), y por otra, por sistemas políticos dictatoriales donde falta 

democracia y libertad de expresión individual, social e intelectual, entre otras injusticias.  

En las últimas revueltas populares que hemos vivido en el mundo árabe en países como 

Túnez, Libia y Egipto, las causas principales para la llamada “primavera árabe” incluyen, 

entre otras cosas, la frustración de la juventud árabe causada por su situación 

económicamente traducida en un alto índice de paro y la falta de oportunidades tanto de 

empleo como de desarrollo, así como una pobre distribución de la capacidad de 

participación política, sometida a la manipulación por las élites en el poder para asegurar 

su permanencia (Huda, Qamar-Ul et al. 2001).  

 

Tercero, la injerencia externa de un tercero que solo persigue intereses políticos 

fomentando y apoyando el conflicto. En la última guerra en Siria, los economistas 

hablaban de venta de armas por parte de países occidentales en el poder, tales como los 

Estados Unidos, Francia y otros, y de su estrecha relación con la pretensión de aliviar la 

crisis económica en el mundo occidental. Un armamento que los países del poder 

justificaban al mundo explicando que los grupos de rebeldes representaban la lucha civil 

                                                           
15 En realidad, no se trata de un “Estado Islámico” general a todo el Islam, sino a la zona de Iraq y Siria, 

siendo su verdadero nombre DAEŠ siglas de الاسلامية في العراق والشام الدولة  (Estado Islámico en Iraq y el 

Levante). 
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contra el régimen dictador de Bashar al-Asad. Pocos meses después, estos mismos países 

formaron una coalición internacional para luchar contra los rebeldes llamándoles 

terroristas. Del mismo modo, la importancia que llegaron a tener estos grupos 

fundamentalistas sólo llegó a ser tal con el reconocimiento político otorgado por los 

países de la comunidad internacional. El llamado “Estado Islámico”, por ejemplo, se 

reconoció como tal sólo cuando el presidente Obama empleó esta denominación al hablar 

de ellos en los medios de comunicación.  

 

Y por último, el monopolio religioso de un corriente extremista del Islam en estos 

países que hizo que la interpretación tanto del Corán, como del Hadiz (Ḥadiṯ)16 o de la 

tradición islámica en general fuese propiedad de un grupo de élite que dicta sus 

interpretaciones a todos con el pretexto de que la religión es la revelación sagrada de 

Dios y que no se puede razonar ni analizar, y sobre todo, no se debe hacer preguntas para 

no caer en un blasfemia. Estas ideas se filtraron en la educación y llegaron a las 

mezquitas causando el surgimiento de una nueva corriente de pensamiento radical, sobre 

todo entre los jóvenes que consideraban que la vuelta a las raíces religiosas era la mejor 

solución para rechazar la americanización de su sociedad y la injusticia occidental contra 

el pueblo musulmán. Estos grupos están convencidos a la vez de que la única solución es 

una confrontación militar para contrarrestar a las organizaciones no-islámicas que 

operaban en países islámicos, así como a los musulmanes que no compartían su 

interpretación del Corán (Huda, Qamar-Ul et al. 2001). 

 

En consecuencia, en lugar de fomentar la paz y la convivencia interreligiosa, 

como fue el caso durante muchas épocas de la historia del Islam, se puso un énfasis 

especial en Ŷihād, que en este caso, normaliza el ejercicio de la guerra. 

 

Ŷihād significa literalmente: hacer el esfuerzo. En el Corán es dirigir el esfuerzo 

hacia el servicio de la religión y defenderla. Además de terminar con la injusticia, se trata 

                                                           
16 Un término que se refiere a los informes de las declaraciones o acciones del profeta Mahoma o de su 

aprobación tácita de algo dicho o hecho en su presencia. Los más fiables de las colecciones de Hadiz 

son: Sahih Bujari , Sahih musulmán , Sunan Abu Dawud , Sunan al-Sughra , Sunan al-Tirmidhi y  Sunan 

Ibn Majah . Sahih Bukhari y Sahih musulmán  (enciclopedia of Islam) 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_Bukhari&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhcNibBTrkgfbGXWu34iUzvljIZDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_Muslim&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhj_WU3fobSGbZnjA3KEIDZ9YLJhKg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_Abu_Dawud&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhBSssWzWYpFHs4wxYn-2OtZ8dQ4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_al-Sughra&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhi6xWsR14CnvAE_NDBMLOBG7kXl8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_al-Tirmidhi&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhi7qKfudTeuRimi7TbqThyl1F-Ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_Ibn_Majah&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhiEejTc1Ovr8_rv3JNjUNf1dU34ow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sunan_Ibn_Majah&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhiEejTc1Ovr8_rv3JNjUNf1dU34ow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_Bukhari&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhcNibBTrkgfbGXWu34iUzvljIZDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_Muslim&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhj_WU3fobSGbZnjA3KEIDZ9YLJhKg
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de esfuerzo en el camino de Dios (Corán 72/8) (Nashabah 1999). Se distinguen dos tipos 

de Ŷihād según los ulemas: el sacrificio del alma y el sacrificio del dinero. Según las 

teorías de ulemas como al-Šāfiʿī, Abū Ḥanīfa y al-Mawardi (Aṣḥāb al-maḏāhib) el 

mundo se divide en: a) el territorio del Islam, donde se aplican los mandamientos 

(Aḥkām) del Islam, b) el territorio de la guerra, donde a los musulmanes les está 

prohibido rezar, c) el territorio del pacto (ʿahd), d) el territorio de la reconciliación (ṣulḥ). 

Las corrientes y los grupos islámicos fanáticos incluyen en su definición del ¨territorio de 

la guerra¨ a todos los países donde el Islam no es la religión del país, mientras que en 

realidad el país donde se puede vivir y rezar sin persecución es una casa de pacto y 

reconciliación.  

 

Según las instrucciones del Profeta Mohammad, existe una ética de la guerra que 

todos los musulmanes deben respetar, algo que contradice los pensamientos y la 

instrucciones de estos grupos terroristas. Por citar algunas: “No matad a ningún anciano, 

niño o mujer." (Transmitido por Abū-Dāwūd); "No matad a los monjes en los 

monasterios" (Musnad de Aḥmad ibn Ḥanbal). En estas dos prescripciones, el Profeta 

incita a los musulmanes a no combatir contra una persona que no hace la Guerra. En el 

Corán, y del mismo modo, Dios manda a los musulmanes no hacer daño ni si quiera a un 

árbol durante las guerras, diciendo: “Cuando talabais una palmera o la dejabais en pie, lo 

hacíais con permiso de Dios y para confundir a los perversos¨ (Corán 59:5) (Rhead, pers. 

comm.). 

 

Otros puntos importantes que afirma el Corán en cuanto a la guerra incluyen la 

unidad del género humano:  

 

“La Humanidad no constituía sino una sola comunidad. Luego, discreparon entre 

sí y, si no llega a ser por una palabra previa de tu Señor, ya se habría decidido 

entre ellos sobre aquello en que discrepaban.” (Corán 10:19). 
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La conservación de la vida humana: 

 

“Y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la 

Humanidad. Nuestros enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, pero, a 

pesar de ellas, muchos cometieron excesos en la tierra.” (Corán 5:32) (Rhead, 

pers. comm.). 

 

La justicia y la caridad hacia las personas de otras religiones: 

 

¨Dios no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han combatido 

contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares. 

Dios ama a los que son equitativos¨ (Corán 60:8). 

 

Como acabamos de ver, existen muchos factores que hacen que se conecte la 

religión con la violencia. Si bien, un análisis más atento a las fuentes nos llevará por una 

parte, a deshacer algunos errores con respeto a conceptos que hoy usualmente se 

interpretan exclusivamente como ¨violencia¨ y, por otra parte, nos ayudaría a comprender 

que en las religiones (como en tantos otros aspectos de la realidad humana) violencia y 

paz conviven y se entrelazan como dos opciones o dos vías de regulación de los 

conflictos. Ninguna religión es absolutamente violenta, ni absolutamente pacífica. Vamos 

a ver, a continuación, cómo la religión también puede generar paz. La aportación de la 

religión a la paz puede tener una doble dimensión; una dimensión espiritual (interna) y 

otra social (externa), lo cual puede hipotéticamente redundar en una doble aportación, 

una político-doctrinal (desde las instituciones) y una práctica (desde la actitud de los 

individuos en una sociedad o una cultura).  
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3.2. La paz en las religiones  

 

La actual zona de Oriente Medio ha conocido la llegada de varias culturas y 

religiones diferentes en distintas épocas de la historia. La paz como concepto ha estado 

presente en muchas de ellas. En el Egipto faraónico por ejemplo, se firmó el primer 

tratado de paz conocido en Oriente Próximo (Barker 2000) entre Ramsés II y el rey de los 

Hititas en 1259 a. C. para mantener relaciones pacificas entre los dos pueblos.  

  

En el Antiguo Testamento la paz tiene un mensaje básico de ¨armonía social¨. Por 

ejemplo, la palabra hebrea ¨shalom¨ significa, entre otras cosas, ¨calma y falta de 

disturbios sociales¨. Del mismo modo, tanto en el Hinduismo como en el Budismo, la paz 

es ¨la tranquilidad interna¨.  El concepto de pax romana, se entiende primero como ¨un 

estado de relaciones sin conflictos¨ y, más adelante, como ¨tranquilidad de 

espíritu¨, como ¨una condición de serenidad consciente¨ (Rummel 1981, 210).  

 

En esta investigación nos interesa comparar la paz en el Cristianismo y el Islam. 

Aunque existen muchas diferencias en la interpretación de cada una de ellas en cuanto al 

concepto de la paz, también existen muchos puntos de convergencia que pueden servir 

para construir un diálogo interreligioso, o más bien intercultural, entre los pueblos que 

pertenecen a las dos religiones, que viven en el mismo lugar y comparten la misma 

cultura.  

 

Estas dos religiones pueden tener mucho en común. Las dos reconocen a Moisés 

como profeta, y al judaísmo como el origen de ambas. Son religiones que piensan en 

parámetros históricos (son religiones proféticas de la palabra y del libro con una 

orientación ética, la relación hombre-Dios). Sostienen la tensión entre trascendencia e 

inmanencia.  

 

Antes de empezar a estudiar la paz en las dos religiones, nos parece oportuno 

analizar la palabra ¨paz¨ en la lengua árabe, que viene de la misma raíz en otras lenguas 

semíticas. Dado que el Cristianismo tiene sus raíces en lenguas semíticas como el hebreo 
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y el arameo, y el Corán en el árabe, quizás nos sea útil ver las similitudes lingüísticas 

antes de hablar de las diferencias teológicas del término.  

 

En las lenguas semíticas, como el árabe, todas las palabras provienen de una raíz, 

normalmente triconsonántica. Así, la palabra árabe /salām/ سلام proviene de la raíz S L M 

 .y es muy parecida en todas estas lenguas (/šalom/ en hebreo y /šlom/ en arameo)   س ل م

En el diccionario árabe esta raíz significa: 1) comprobado con claridad, 2) no le ocurrió 

nada malo, 3) se salvó de las enfermedades. La palabra /salām/ سلام significa: 1) /ṣulḥ/ 

 reconciliación como lo que se da entre dos países, 2) Saludo (como del corazón o un صلح

saludo cordial), 3) himno (como el himno nacional de un país) 4) la casa de la paz  دار

  :Otras palabras relacionadas son .(el paraíso) السلام

 

1)/silm/ سلم: sustantivo, (un estado de comprensión y acuerdo ajeno a la guerra, o 

contrario a la guerra(. 2)/silmī/ سلمي: adjetivo, (que busca la paz; sin carácter violento o 

bélico; sin violencia). 3)/sallama/سلم: verbo, pasar de  una mano a otra, dar algo en la 

mano. 4)/aslama/ أسلم: verbo, se sometió a Dios 5)/Sallama/ سلم: (principio): admitió que 

es verdad y lo consideró aceptable racionalmente. 6)/sālama/سالم: reconcilió. 7)/musālim/ 

 :أسلم /ama la paz y quiere vivir de acuerdo con los demás. 8)/aslama (adjetivo) :مسالم

encontró la religión del Islam (Nehmeh et al. 2003, 513).    

 

En todas estas definiciones podemos ver muchos significados de la palabra “paz” 

y de palabras similares que comparten la misma raíz. Si estudiamos la paz en los orígenes 

del Islam, encontramos muchas variantes de la paz. El Islam es una religión que reconoce 

a las otras religiones monoteístas y sus profetas17. Dios empieza la paz con Noé, la delega 

a Abraham, la imparte con Moisés y Aarón, la inculca en Elías, y termina incluyendo a 

todos los mensajeros como los beneficiarios de la paz divina (Corán 37:79-181) (Waugh 

2004, 33).  

 

                                                           
17Es verdad que el Islam reconoce las otras religiones y profetas monoteístas, pero no reconoce todos los 

detalles en las historias de estos profetas, ni el hecho de que las escrituras sagradas de estas religiones sean 

autenticas, sino falsificadas por los seguidores de estas religiones. 
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La idea de Dios en el Corán es la de un dios protector, justo, generoso y 

misericordioso. Esta idea está muy relacionada con la noción de la recompensa (aŷr/rizq), 

una recompensa espiritual que Dios brinda a sus fieles por sus actos buenos y sobre todo 

por seguir sus mandamientos. Esta recompensa es el Paraíso (Molina 1998).   

 

El paraíso en el Corán es la casa de la paz (Corán 208/2, 25/10), donde están todas 

las virtudes (127/6) (Nashabah 1999). La paz se refleja en el carácter de Dios, una 

cualidad espiritual que se atribuye a su naturaleza (Corán 59/23). Dios provee una paz 

interior a aquellos que Él guía (Corán 6:125-127) y recibe al creyente verdadero en jardín 

de la verdad con la gente en la paz (Corán 50:31-4) (Waugh 2004, 33). 

 

En cuanto a nuestras teorías de paz, mencionadas en la primera parte de este 

capítulo, se pueden conectar estos valores que se atribuyen a Dios en el Islam con la 

reconciliación, puesto que la misericordia se considera como uno de los componentes 

para este proceso. Creer en un Dios generoso y misericordioso que se dio a conocer a 

través de una promesa de paz entregada a todos los mensajeros, según el Corán, 

prometiendo a la vez una gran recompensa divina tanto espiritual, terrenal, como 

material, en el paraíso, viene a representar una experiencia previa esencial para alcanzar 

una reconciliación con el Otro en una sociedad. 

 

Además de estos significados y conceptos anteriormente explicados, se pueden 

encontrar en relación con el Corán niveles de la paz que presentan interrelaciones. La paz 

es un componente fundamental en la relación de Dios con los humanos (Corán 94/4). Los 

fieles tienen que reflejarse en Dios (Corán 63/25). Dios pide que se haga saludar a su 

profeta con paz (Corán 33:56). En un ambiente socio-político, la paz  es un asunto de 

política pública (Corán 4:91) (Waugh 2004, 34). 

 

La paz debe de ser el deseo de todos los pueblos. La paz reina durante la bajada 

del Corán en la noche del Poder (Corán 97:1-5), una noche de tranquilidad (sakīna), un 

regalo espiritual mandado por Dios (Corán 9:26,40 y 48:4,18). Y en el fin del mundo, 
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cuando los fieles no sufran más penas ni miedo, no experimentarán terror, sino que 

tendrán alegría y paz (Corán 36:55) (Waugh 2004, 35). 

 

La paz aparece también en otros términos reflejando otras virtudes relacionadas 

con ella, tales como el perdón “una palabra cariñosa, un perdón valen más que una 

limosna seguida de agravio…” (Corán 2:263), o el amor “…el Lleno de Amor” (Corán 

85:14) y ¨Di: Si amáis a Dios, ¡seguidme! Dios os amará y os perdonará vuestros 

pecados¨ (Corán 3:31). También aparece en los varios nombres que asigna el Corán a 

Dios, tales como el indulgente y el misericordioso, en árabe (al-gafūr) y (al-raḥīm), entre 

muchos otros: «Mi Señor es Misericordioso, lleno de amor» (Corán 11:90), y: ¨Él es el 

Indulgente, el Lleno de Amor¨ (Corán 85:14) (Ramón 2008). 

  

Aquí podemos percibir la conexión entre estas nociones de la paz como 

tranquilidad o regalo espiritual que se recibe como un don de Dios, con el efecto de la paz 

interna antes mencionado, que nos ayuda también en el proceso de la reconciliación, 

tanto personal como con el otro.    

 

La paz está relacionada con la política, por una parte y con la sociedad por otra. El 

Islam ha sido siempre una religión política, por su contexto e historia. Esto ha tenido 

consecuencias negativas pero también positivas, dependiendo de cómo se interpretase el 

texto coránico. Cuando hay una agresión, se dice, hay que defenderse (Corán 2: 190-

195). La enemistad es un estado temporal que tiene que terminar cuando termina la 

agresión (Corán 41:34) (Nashabah 1999). 

 

Según esto, el Islam está abierto a la reconciliación y la paz mientras no hay 

agresión o violencia. Esta postura política del Islam ante la paz a menudo se omite 

intencionalmente, normalmente porque los grupos fundamentalistas y los políticos en 

favor de las guerras no tienen interés en estos pensamientos noviolentos, sino más bien en 

incitar a la guerra con el pretexto de un mandamiento divino para justificar la violencia.  
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Varios pasajes en el Corán favorecen la noviolencia. Entre ellos mencionamos: 

“Una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se reconcilie 

recibirá su recompensa de Dios. Él no ama a los impíos.” (Corán 42:40); “No cabe 

coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío. Quien no 

cree en los taguts y cree en Dios, ese tal se ase del asidero más firme, de un asidero 

irrompible. Dios todo lo oye, todo lo sabe.¨ (Corán 2: 256) (Rhead, pers. comm.). Así 

mismo, se reconoce la fraternidad entre todos los hombres: ¨ ¡Hombres! Os hemos creado 

de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os 

conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble de entre vosotros es el que más Le teme. 

Dios es omnisciente, está bien informado.¨ (Corán 49:13). 

 

 También contemplar la vida del Profeta, sobre todo en la época de la Meca (610-

622 d.C.), permite concluir que el profeta Muhammad en principio no recurría al uso de 

la violencia para defenderse (Abu-Nimer 2001). En muchas de sus enseñanzas, según 

Hadiz, el Profeta insiste en varios comportamientos de trato humano noviolento, entre 

ellas mencionamos: cuidar los derechos de los no-musulmanes “¡Tengan cuidado! Quien 

es cruel y duro con una minoría no-musulmana, restringiendo sus derechos, cargando a 

estas gentes con más de lo que pueden soportar, o tomando cualquier cosa de ellos en 

contra de su voluntad, yo (el Profeta Muhammad) reclamaré en contra de esa persona el 

Día del Juicio” (Abū Dāwūd), ¨Quien mata a una persona con la que tenemos un tratado, 

no se acercará al Paraíso lo suficiente como para percibir su perfume, y eso que este 

perfume puede percibirse tan lejos como la distancia recorrida en cuarenta años de viaje” 

(Bujārī). 

 

 

Estos ejemplos de noviolencia son importantes para demostrar que el Islam tiene 

muchos elementos pacíficos, como cualquier otra religión, aunque es verdad que existen 

otros pasajes que pueden crear confusión porque pueden incitar a la violencia18.  

 

                                                           
18Vamos a abordar el tema de la interpretación del Corán en la última parte de este capítulo para hablar de 

los obstáculos que puede confrontar el diálogo interreligioso con el Islam y los musulmanes. 
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En el Cristianismo, la paz está directamente relacionada con Dios. La paz fue su 

primer mensaje al mundo. El hombre está en la tierra para honrar y glorificar a Dios: esto 

es los que los ángeles anunciaban desde el cielo el día que Cristo nació:  

 

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace” 

(Lucas 2,14) 

“ و على الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة. ىلله في العل المجد ” 

 

En la versión árabe de esta cita, los hombres en queienes él se complace, son 

aquellos que reciben la alegría de Dios, (al-masarra). Esta alegría que ya tienen los 

hombres no puede ser completa sin honrar a Dios que nos regala la paz en la tierra. Es la 

paz de mente y de alma. Paz en nuestros corazones por esta relación que tenemos con el 

Creador por una parte, y con los demás hermanos por otra.  Amor a Dios y amor al 

prójimo (primer y segundo mandamientos). Un amor hacia Dios y a las criaturas de Dios 

en su nombre, que nos lleva a la paz en el mundo creado. 

La paz es el saludo de Dios, de Cristo y entre los fieles: ¨Él repitió: "¡La paz con 

vosotros!" (Juan 20: 21). Cristo habla de su paz, no de la paz de este mundo que solo 

significa la ausencia de la guerra, "Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da 

el mundo. No os sintáis turbados, y no os acobardéis¨. (Juan 14: 27). Él habla de la paz 

que viene de Dios; paz del alma, paz de la mente, paz en el corazón para poder amar y 

perdonar al otro. Cuando una paz tal se vive en los corazones, desparecen los deseos 

egoístas y los sentimientos envidiosos y de poder que conducen a los hombres a hacer la 

guerra y a tener conflictos entre las naciones.  

La paz es el amor; amar sin límites, incluso al enemigo y a los que nos odian, 

¨Pero a vosotros que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 

que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen….prestad sin 

esperar nada a cambio¨ (Lucas 6:27-29, 35), ¨Éste es mi mandamiento: que os améis los 

unos a los otros como yo os he amado¨ (Juan 15:12-17). Cuando uno ama tanto con 

humildad, puede tener misericordia en su corazón, compartir los sentimientos del otro y 

tener compasión para poder reconciliarse con él. 
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 La paz en el perdón, es mostrar el amor en las relaciones con los demás. A pesar 

del hecho de que la ley judía permitía la venganza “ojo por ojo y diente por diente”, Jesús 

llamó a sus seguidores a amar  a los que les ofenden y les hacen sufrir.  Les mandó que 

no trataran el mal con el mal, sino que amaran a sus enemigos (Mateo 5:38-48). Él mismo 

explicó este amor sin límites mientras estaba en la cruz y pidió perdón al Padre por los 

hombres que le habían crucificado (Lucas 23:36).     

 

En el Cristianismo Jesucristo es el Príncipe de la paz. Él vino para traer la paz a la 

humanidad. En su vida él experimentó muchos conflictos, oposición y persecución. Pero 

no luchó con violencia sino que ofrece uno de los primero ejemplos en la historia de 

lucha noviolenta contra la injusticia y la violencia sufriendo hasta sacrificarse por su 

pueblo. En el pasaje de Mateo 26, Cristo da ejemplo a todos sus apóstoles de no devolver 

el mal por mal y no usar la violencia (la espada) para defenderse:  

 

52 “Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, 

perecerán a espada” (Mateo 26) (Latour 1999, 331). 

 

Estos puntos y valores, incluyendo la anterior anécdota, todos ellos conectados 

con la paz en el Cristianismo, se encuentran en la visión y/o acción de muchos agentes de 

paz que representan unos modelos para hacer las paces a través de métodos noviolentos, 

tales como Dismund Tutu, Martin Luther King, San Francisco de Asís y el propio Gandhi 

que favorecían el amor sin límite, el sacrificio, el perdón y la lucha noviolenta contra el 

mal.  

 

 Todo lo anterior nos lleva a concluir que existe un conjunto de valores comunes 

que se encuentran en ambas religiones, acompañados de un deseo profundo y verdadero, 

de una esperanza de reconciliación que refleja una disposición para la construcción de la 

paz. Estos valores positivos pueden servir como puntos de convergencia para iniciar un 

diálogo hacia la reconciliación, entre ellos apuntamos:  
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1. La paz es el saludo de Dios y el saludo entre los hombres.  

2. Es la reflexión de la naturaleza de Dios.  

3. Es la voluntad de Dios que los humanos sigan, busquen, mantengan y difundan la 

paz.  

4. Existe la paz interna, espiritual.  

5. Existe la paz como experiencia previa basada en la reconciliación con Dios a 

través de la redención en el Cristianismo, y en el pacto y la promesa de Dios a su 

pueblo en el Islam. 

6. Las dos religiones fomentan el diálogo y el trabajo por la paz como un 

mandamiento y una virtud.  

7. Las dos religiones reconocen que la paz eterna y perfecta está con Dios en el cielo 

y que los hombres nunca van a tener la paz perfecta en la tierra, porque el mal es 

incontrolable. La paz eterna, justa y perfecta se realizara el día del Juicio final.  

8. En el paraíso, con la vida eterna, es donde reinará la paz. 

9. Las dos religiones reconocen que existe la paz individual que se busca durante la 

vida en la tierra, pero que también existe la paz universal que se realiza el día del 

juicio final por Dios, y que durará siempre después de la muerte.  

 

Como acabamos de examinar, existen muchos puntos de convergencia entre el 

Cristianismo y el Islam. Sólo poniendo énfasis en los elementos pacíficos en lugar de 

centrarnos en los violentos podemos intentar dialogar. Porque al final, las religiones  se 

basan en valores y virtudes que pueden servir a toda la humanidad, depende de la 

interpretación humana manipular y usar las religiones para justificar la violencia19. 

 

 

 

 

                                                           
19En la última parte de este capítulo, vamos a hablar de las experiencias e iniciativas pacificas tanto en el 

Cristianismo como en el Islam que pueden servir como ejemplos positivos en la construcción de la paz y el 

diálogo interreligioso.  
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3.3. La música religiosa   

 

En la segunda parte de este capítulo hemos tenido ocasión de explicar la 

importancia de la música y su relación con la paz y con el proceso de peacebuilding. En 

esta parte, nos interesa centrarnos en la música religiosa en particular, por una parte, por 

la relación estrecha que la música religiosa tiene con aquella espiritualidad que lleva a la 

paz interior, y por otra, por considerar que la música religiosa puede servir como 

instrumento para abrir espacios de diálogo por su capacidad de impulsar actitudes 

importantes como la solidaridad y el respeto de la diferencia dentro del contexto de las 

tradiciones religiosas, en nuestro caso el Cristianismo y el Islam.  

 

Desde la Antigüedad, la música ha sido una forma de comunicarse con los dioses. 

En la antigua Grecia por ejemplo, cada dios estaba relacionado con un instrumento que él 

mismo inventó. Como el Dios Pan, a quien se atribuye la Flauta de pan. Según la 

mitología, su amada murió y se convirtió en caña, y él fabricó su flauta de varios tubos 

con esta caña. 

 

La música religiosa puede ser uno de los varios métodos empleados en distintas 

tradiciones religiosas para alcanzar la contemplación y establecer un contacto con la 

espiritualidad, que por su parte puede contribuir a llegar a alcanzar un estado de paz 

interior.  

 

Galtung escribe sobre tres posibilidades de la música: la primera es que el arte 

puede “levantarnos (elevar nuestro espíritu) más allá de lo ordinario”; la segunda es que 

esta acción de elevar nuestro espíritu, puede “unirnos…como en Cristo o en Allah”; el 

arte en general y la música en particular tienen un poder transformador de la realidad; y la 

tercera es que dicha unidad será “conducente” a la paz (Galtung 2008, 54).  

 

Los valores de la cultura en torno a un grupo de personas que pertenece a una 

religión se reflejan en su música. La espiritualidad que existe en este tipo de música tiene 

la habilidad de transportar al público a otro tiempo, espacio y dimensión, trasladándolos 
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“de la realidad cotidiana a otro mundo” (Boyce-Tillman 2008, 46). Por eso, entender la 

importancia de los valores de lo espiritual en la música y la manera en que se conectan 

con las otras áreas de la experiencia musical, puede ser un modo de contribuir a la 

transformación de conflictos. 

 

Las dos religiones de nuestro estudio tienen mensajes de paz, de fraternidad 

humana y de amor que se transmiten en sus respectivas tradiciones, sobre todo a través de 

los textos sagrados. En los cantos de música religiosa de nuestra investigación, estos 

mensajes se reflejan tanto en los textos que representan un lenguaje de paz, como en los 

modos musicales que incitan la meditación, la contemplación y la tranquilidad. 

 

Muchos movimientos y escritores se han dedicado a hablar de la importancia de la 

espiritualidad dando varias definiciones desde varios puntos de vista. Marc Gopin la 

define como ¨la vida interior y las prácticas que la mantienen¨ (Gopin 2008, 1982); 

mientras June Boyce-Tillman la percibe como ¨la capacidad de transportar al público a 

una dimensión diferente de tiempo/espacio para moverlos de la realidad cotidiana a otro 

mundo¨ (Boyce-Tillman 2007, 1413). Lo cierto es que, a través de lo espiritual, buscamos 

una conexión más íntima de nuestra relación con Dios, una oración contemplativa que 

nos da una tranquilidad interna alejándonos de la violencia del entorno personal y social, 

y alcanzando una mayor cercanía a Dios, lejos del individualismo y del materialismo del 

mundo actual. O quizás es una necesidad humana de conectarnos con la belleza (Boyce-

Tillman 2007).    

Existe una relación entre la paz interior y la armonía. Esta relación puede 

transmitirse del nivel individual al nivel social a través de nuestro modo de relacionarnos 

con el Otro, como antes se indica en otra parte de este capítulo, donde los diferentes 

grupos pueden llegar a una tranquilidad y armonía sociales, llevando a esta sociedad a la 

paz. La paz como armonía social, se entiende como ¨unidad, buen orden, coordinación 

cercana tanto de mentes como de comportamientos¨ (Rummel 1981, 200) o como ¨una 

relación entre grupos sociales caracterizada por altos niveles de armonía y acuerdo, y 

bajos niveles de conflicto violento¨ (Gopin 2008, 1983).  
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June Boyce-Tillman explica su experiencia con coros de grupos que pertenecen a 

diferentes religiones de diversas culturas, diciendo que a través la música religiosa ¨se 

puede ver la diferencia espiritual como una fuente de creatividad y de empoderamiento 

mutuo, expresados y representados por el acto musical¨ (Boyce-Tillman 1999, 186)   

 

Boyce-Tillman desarrolló un modelo considerando la experiencia musical como 

encuentro, donde incluyó cuatro campos: la expresión, los valores, la construcción y los 

materiales. Según su modelo, la espiritualidad dentro de la experiencia musical, “se 

puede interpretar como la fusión entre todos estos campos: la expresión (en cuanto a la 

evocación del estado de ánimo, emoción, imagines, recuerdos y ambiente relacionados 

con todos los implicados en la interpretación musical); los valores (declarados en los 

textos de los cantos de forma explícita, o en las melodías de forma implícita y 

relacionados con el contexto de la experiencia musical, vinculando la experiencia con la 

cultura y la sociedad); la construcción (dentro de este campo la eficacia a menudo 

depende de la dirección adecuada de repetición y contraste dentro de un idioma 

particular. Esto es el área donde muchas reclamaciones para una espiritualidad asociada 

con el orden han sido hechas por escritores tradicionales sobre la estética y la 

espiritualidad); y los materiales (estos incluyen los instrumentos musicales, la voz 

humana…etc.)¨ (Boyce-Tillman 2007, 1422)  

  

 Citando al filósofo Levinas, que considera que ¨el encuentro con el Otro¨, es 

decir con la diferencia, representa ¨un encuentro con el infinito¨ (Boyce-Tillman 1999, 

188), Boyce-Tillman apunta que el infinito ¨reside en los espacios entre las diferencias y 

está vinculado al concepto del misterio¨ y sugiere que ¨la creación de un espacio musical 

liminal permite el encuentro de la diferencia con respeto, debido a sus características 

centrales: el respeto a la diferencia; un entendimiento de las alteridades dentro del ser, 

asociadas con la capacidad de usar éstas con creatividad; el encuentro con un infinito más 

amplio a través del encuentro con Otros muy diferentes cultural, espiritual o 

personalmente; y un sentido de communitas (una comunidad compartida) ¨ (Boyce-

Tillman 1999, 189). 

 



80 

 

Podemos relacionar esta experiencia musical con la experiencia previa de paz ya 

mencionada en la primera parte de este capítulo, necesaria en el proceso de la 

reconciliación, si la consideramos la base de un deseo profundo de paz (Szalay 2014). 

Porque en ambas experiencias los participantes sienten que Dios está cerca de ellos, a 

través de los textos y la música religiosa que están compartiendo.  

 

La reconciliación deseada puede ocurrir en varios niveles (Young 2010, 1006-

1009): la reconciliación personal, que se produce en el interior de una persona, esto es 

dentro del músico que interpreta o del espectador que escucha; la reconciliación 

interpersonal, que puede suceder entre dos personas o más, como entre los miembros de 

un mismo coro; la reconciliación intracomunitaria, que puede darse entre una persona y 

un grupo o una comunidad,  como por ejemplo entre un músico y los miembros del coro, 

o entre el coro como comunidad y el espectador; y por último, la reconciliación 

intercomunitaria, que suele producirse entre grupos o entre más de una comunidad; éste 

sería el caso de una reconciliación entre varios coros y puede también llegar a ser una 

práctica entre distintos grupos o comunidades en una sociedad.    

 

La participación en coros de música religiosa admitiendo la participación de 

músicos de varias religiones, que comunican una misma idea y objetivos, y compartiendo 

este tipo de música religiosa y espiritual, implica, para los músicos que intervienen, un 

proceso continuo de búsqueda de la Verdad, como ya queda explicado en la primera parte 

de este capítulo. Esta búsqueda provoca ¨un diálogo interior…que busca un equilibrio 

mental, corporal y espiritual¨ (López 2004a, 309), un diálogo que empuja a los 

participantes a cuestionar muchos asuntos de la vida y del comportamiento humano, a 

abrir su mente a nuevas posibilidades que se hacen reales a través de la experiencia 

musical, y del intercambio cultural con otros coros y músicas distintas a la suya. Sentir la 

paz, la tranquilidad y la gran alegría que resultan del acto musical invita a los miembros a 

compartirlas y difundirlas. Todo ello crea un espacio para que estos miembros del coro se 

desarrollen y crezcan a nivel personal, y cuando eso se refleja en sus relaciones con otros 

miembros, con otros músicos y con el público, nace un proceso de reconciliación interna 

y externa, que niega la violencia y defiende una serie de valores humanos, tales como el 
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amor, la fraternidad, la amistad y la solidaridad, estrechamente conectadas dentro de lo 

que llega a ser una cultura de paz.  

 

En las tradiciones religiosas que dan espacio a la mística, el uso de la música se 

incrementa como forma de contemplación y de oración. En este ámbito se acercan mucho 

más los seguidores de las dos religiones de nuestro estudio, puesto que los puntos de 

encuentro al nivel místico, espiritual y de oración son más fáciles de encontrar, mientras 

que es a nivel de dogmas dónde el encuentro se hace más difícil y estas diferencias se 

presentan en el centro de cualquier diálogo.   

 

 A través de la música religiosa, se encuentra una respuesta religiosa pacífica y 

noviolenta a un conflicto considerado religioso y violento, o por lo menos donde la 

religión forma parte de las causas de la violencia. Con la música religiosa se puede crear 

un espacio creativo de encuentro pacífico, religioso, espiritual, humano y cultural que 

puede ayudar a las personas a ver el conflicto de otra manera.  

 

Concluyendo, la religión es nuestra manera de conectarnos con un poder supremo 

divino. En el caso del Cristianismo y del Islam, la religión es el puente que nos relaciona 

con Dios. A través de la religión las personas buscan unirse con Él, sentir su Amor y su 

misericordia y pedir su justicia.  

 

En los países de Oriente Medio donde las sociedades viven una cultura 

profundamente religiosa, la diversidad de religiones parece crear conflictos y causar 

violencia. Pero, a nuestro juicio, no existe un conflicto completamente o puramente 

religioso. Los factores que relacionan la violencia con la religión son múltiples, 

complejos y se encuentran en muchos ámbitos, social, económico y político.   

 

 Hace falta buscar los elementos relacionados con la paz, así como las experiencias 

pacíficas en las religiones. La Gran Revolución Árabe contra la injusticia socio-

económica sucedió en tiempos del Imperio Otomano, y se hizo a través de un 

movimiento nacionalista que incluyó a todos los árabes de todas las religiones, porque era 

auténtica y nació desde el interior de las sociedades árabes con el firme objetivo de 
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mejorar la vida a todos los ciudadanos árabes que compartían la misma cultura y los 

mismos sueños. En cambio, las revoluciones recientes dentro de la ¨primavera árabe¨, han 

tomado un lema religioso donde el ser musulmán era más importante que el ser árabe, 

excluyendo por completo a las minorías árabes no musulmanas, y a los ciudadanos que 

tienen el mismo derecho que sus compatriotas musulmanes según varias constituciones 

en los países árabes donde estas revueltas tuvieron lugar. Esta es una de las varias 

pruebas de  manipulación política externa que toma la religión como una justificación 

para provocar o aumentar la violencia.  

 

El mensaje divino de las religiones es un mensaje único de paz y de amor. Eso 

hace que existan muchos valores comunes entre el Cristianismo y el Islam que pueden 

servir como una base para una conducta humana y una vida pacífica compartida. En su 

Declaración sobre el papel de la religión en la promoción de una cultura de paz, 

UNESCO declara que ¨la paz no será posible si no reconocemos el pluralismo y 

respetamos la diversidad¨ (UNESCO 1994).  

 

Este mensaje y estos valores se pueden transmitir a través de la música religiosa, 

para recordar a las personas la esencia verdadera de las religiones y el amor de Dios. La 

experiencia del encuentro en música puede ser ¨la música en sí u otra persona dentro de la 

experiencia musical puesto que éste es un área de empatía, imaginación y creación de 

indentidad¨ (Boyce-Tillman 2007, 1409) 

 

Este encuentro humano que se realiza con el Otro a través de la música religiosa, 

ya sea entre los músicos dentro de un coro o transmitido al público, crea también un 

encuentro espiritual con el Divino, creando una paz interior y una armonía que se pueden 

transmitir del nivel individual al nivel social, llevando una sociedad a la reconciliación. 

 

¨Se puede acceder a la experiencia espiritual a través de las tres actividades 

centrales de hacer música: actuar/improvisar, componer/improvisar, y escuchar en 

público¨. (Boyce-Tillman 2007, 1416), creando un espacio musical liminal que posibilita 

el encuentro con la diferencia espiritual. 
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 En la última parte de este capítulo, abordaremos el tema del diálogo 

interreligioso explorando varios aspectos, actores y consecuencias. Además de abordar el 

tema de la identidad, que consideramos importante a la hora de hablar del diálogo 

interreligioso e intercultural que nos puede llevar hacia una cultura de paz.  
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4. La Música y el Diálogo Interreligioso 

 

 

En las tres partes anteriores de este capítulo hemos estudiado los componentes 

principales de nuestro estudio, la paz, la música y la religión, la conexión entre ellos y su 

relación con los estudios de paz y el proceso de peacebuilding. 

 

En esta última parte abordaremos el tema del diálogo interreligioso, el último 

componente que se puede considerar guarda un estrecho vínculo con la dinámica 

establecida anteriormente. Es decir, explicada la relación entre la música religiosa y la 

paz, y su utilidad en el proceso de peacebuilding (como atestiguan los ejemplos aducidos 

de coros interconfesionales), cabe abordar el papel que éste fenómeno tiene en el diálogo 

interreligioso. 

 

En primer lugar, nos interesa hablar de las dificultades o los obstáculos que frenan 

el diálogo interreligioso en general, y el diálogo entre el Cristianismo y el Islam en 

particular. Con la ayuda de unos ejemplos sacados tanto de los textos sagrados de ambas 

religiones de nuestro estudio, como de la experiencia práctica, vamos a acercarnos a estas 

dificultades.  

En segundo lugar, citaremos algunas iniciativas y experiencias positivas 

relacionadas con el diálogo interreligioso. Mencionando al mismo tiempo a los diferentes 

actores (políticos, religiosos y creyentes de estas religiones) que han participado y/o 

iniciado este proceso a distintos niveles. 

Luego, exploraremos la cuestión de la identidad en general y en el mundo árabe 

en particular, ya sea ésta religiosa, cultural, o musical, con el fin de centrarnos en la 

importancia de tener definida su propia identidad para ser capaz de iniciar un diálogo 

verdadero y eficaz con una persona de otra religión. 
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4.1. El diálogo interreligioso  

 

En tiempos recientes, el mundo en general y la zona de Oriente Medio en 

particular, está viviendo otra época de conflictos violentos, en los que la religión parece 

ser en el centro de ellos. Las consecuencias de estos conflictos se traducen en una 

persecución de varios grupos minoritarios de distintas religiones.  

 

Ante tal situación, urge iniciar un diálogo interreligioso verdadero que pueda 

ayudar a regular los conflictos actuales y evitar nuevos conflictos, para que las futuras 

generaciones puedan vivir en paz en sus sociedades.   

 

Existen varias iniciativas para el diálogo interreligioso llevadas a cabo por parte de 

los seguidores de las dos religiones, el Cristianismo y el Islam, tanto en Oriente como a 

nivel internacional. Sin embargo, el diálogo interreligioso ha conocido dificultades 

debido a razones diversas. En la parte anterior de este capítulo, mencionamos algunas 

razones para entender la causa de actitudes violentas hacia la religión. Estas mismas 

causas pueden afectar al proceso de diálogo entre las religiones. Además, existen otras 

que a nuestro juicio pueden suponer obstáculos en el camino de la paz y del diálogo 

interreligioso.  

 

Primero, es difícil y problemático construir un diálogo basado exclusivamente en 

los textos sagrados de las tradiciones religiosas, porque estos textos pueden presentar 

ambigüedades además del hecho de que sus contextos históricos afectan mucho su 

interpretación.  

 

En el caso de la tradición islámica, quizás la mayor dificultad que encuentran los 

seguidores de otras religiones en cuanto al diálogo con el Islam se halla en la 

interpretación del texto coránico. Según el Islam, el Corán es la palabra sagrada de Dios, 

revelada a su Profeta Muhammad por eso hay que respetar el texto literal. Eso hizo que 

durante muchas épocas los ulemas y teólogos musulmanes cerraran la puerta a la 

interpretación (bāb al-iŷtihād), lo cual significaba que cabía solamente una manera de 
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leer y entender el texto del Corán, porque el Libro lo es todo, en cualquier momento y 

lugar. Otros teólogos más tolerantes defendían que había que entender el texto en su 

contexto histórico, lo cual supone grandes diferencias a la hora de interpretar los 

versículos.  

 

La dificultad está en lo que los teólogos musulmanes llaman la abrogación (al-

nasj). El Corán consiste en capítulos o “suras” (en árabe sūra pl. suwar), compuestos por 

versículos (en árabe āya pl. āyāt). Al mismo tiempo que un capítulo puede tratar un tema 

desde un punto de vista, otro capítulo lo trataría desde otro muy diferente. Los teólogos 

llaman a eso (al-nasj), para indicar que ello no supone contradicción, sino que el 

capítulo/versículo más reciente es el más correcto, porque Dios lo reveló después y es 

definitivo, anulando así al anterior20.  

 

Explicaremos esto mejor con un ejemplo: en la sura al-Baqara (2:256), Dios dice: 

“No cabe coacción en religión.”, mientras que en la sura al-Tauba, (9:29) dice: 

“!Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni en el 

último Día, ni prohíben lo que Dios y Su Enviado han prohibido, ni practican la religión 

verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente!”. Y en al-Tauba 

(9:123) dice: “oh vosotros, los que creéis! Combatid a los incrédulos que estén cerca de 

vosotros y haced que encuentren una firmeza inquebrantable”. Existen dos opiniones 

entre los teólogos musulmanes para explicar la contradicción entre ambos versículos. 

 

La primera opinión sostiene que el versículo “no cabe coacción” es abrogado (āya 

mansūja), es decir, anulado, por el otro versículo, que aparece en al-Tauba (9:73):  

“! Profeta! ¡Combate contra los infieles y los hipócritas”. Pero como el Profeta recibió el 

tributo de muchos “infieles” a cambio de su seguridad durante la historia del Islam, esta 

opinión, según muchos otros teólogos, está refutada.  

 

La segunda opinión sugiere que el primer versículo está confirmado (āya 

muḥkama), pero se refiere al Pueblo del Libro, es decir a cristianos y judíos, a los cuales  

                                                           
20 Es lo que se llama el principio de ¨el abrogante y el abrogado¨ (al-nāsij wa al-mansūj). 
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no se les obliga a convertirse al Islam en el caso de que hayan pagado el tributo bajo el 

dominio musulmán, mientras que los incrédulos, es decir los pueblos que no creen en 

Dios, sí están obligados a convertirse (Al-Bakri y Al-Aruri 1997).  

 

En cuanto a la tradición cristiana, algo parecido puede pasar con la interpretación 

de la Biblia. Sobre todo si consideramos la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo 

Testamento, entre el mensaje pacífico de Jesucristo en los Evangelios y la idea del Señor 

de los ejércitos en la Biblia. Pero incluso en el Nuevo Testamento hay unos pasajes que, 

dependiendo de la interpretación, pueden motivar confusión, o a veces contradicción, con 

el mensaje pacífico de Jesucristo.  

 

Por aportar un ejemplo, podemos considerar las siguientes líneas del Evangelio de 

Mateo, que pueden parecer violentas para muchos:  

 

34 ¨No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino 

espada.  

35 Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la 

nuera con su suegra¨.             (Mateo 10:34-35) 

 

La interpretación de este pasaje teniendo en mente su conexión con otros pasajes 

del Nuevo Testamento afecta mucho la comprensión y el mensaje de las palabras de 

Jesucristo. La primera lectura simple de estos versículos puede indicar una invitación a la 

violencia, una llamada a una evangelización con la espada. Sin embargo, la interpretación 

teológica de estos versos es diferente de acuerdo con una lectura más profunda y teniendo 

en cuenta la simbología bíblica.  

 

Por una parte, estas líneas no se pueden leer sin el versículo siguiente, que nos da 

la respuesta:  

 

“…y los enemigos del hombre serán los de su propia familia.” (Mateo 10:36) 
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A la luz de estas líneas, la lectura completa de estos versículos se entiende en un 

contexto diferente, donde Jesucristo se refería a los conflictos que los cristianos iban a 

tener por su nueva fe y por seguirle a él, empezando por sus propias familias.  

 

Por otra parte, el uso de la palabra “espada” no es literal, y eso se indica en otras 

partes del Nuevo Testamento como símbolo para referirse a la palabra de Dios (la 

Biblia):  

 

“Tomad, también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la  

Palabra de Dios.” (Efesios 6:17) 

 

“Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 

dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas; 

y discierne sentimientos y pensamientos del corazón.” (Hebreos 4:12) 

 

“Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 

dos filos. Su rostro brillaba como el sol en plena canícula.” (Apocalipsis 1:16) 

 

 

Todo lo anterior nos indica la importancia de la cuestión de la interpretación de 

los textos, tanto de la Biblia en el Cristianismo como del Corán en el Islam. El hecho de 

que muchos grupos islámicos intolerantes elijan los versículos coránicos que les 

convienen y los interpreten para servir a sus fines, no quiere decir que todos los 

musulmanes o que la religión musulmana siga el mismo espíritu que estos grupos 

fanáticos, que sólo buscan la guerra y el terrorismo.   

 

Para poder construir un diálogo no nos podemos centrar en estas ideas 

considerándolas como defectos o factores que imposibilitan el diálogo. Hace falta 

estudiar la tradición islámica, tomar en cuenta las enseñanzas del Profeta y considerar 

todas las manifestaciones y momentos de noviolencia en el Islam. Del mismo modo, al 

acercarse a la tradición cristiana, hay que entender el contexto de las lecturas y la 
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simbología teológica de las palabras teniendo en mente el ejemplo de Jesucristo como 

uno de los primeros maestros que optaron por la noviolencia y la lucha pacífica contra 

sus enemigos y sus perseguidores. Gandhi por ejemplo, citó en diversas ocasiones las dos 

tradiciones dando ejemplos del ayuno como uno de los valores y prácticas de noviolencia 

admiradas por él en relación con el Islam (Abu-Nimer 2001); del mismo modo, menciona 

el ¨Sermón de la Montaña¨ de Jesucristo a sus discípulos, discurso éste que le influyó 

profundamente a lo largo de su vida (Gandhi 2001).  

 

Otro obstáculo que impide el diálogo está relacionado con el conocimiento que 

pueden tener musulmanes y cristianos de sus propias religiones. En el mundo árabe 

islámico muchos musulmanes carecen de ¨un amplio conocimiento islámico y de 

hermenéutica pertinente para la transformación noviolenta de conflictos a través de su 

enseñanzas pacíficas¨ (Abu-Nimer 2000, 220). Según un estudio realizado sobre el Islam 

y el proceso de peacebuilding, los autores confirman que ¨la mayoría de la investigación 

académica y la escritura sobre el Islam y los conflictos, no sólo por los orientalistas, sino 

incluso por los eruditos musulmanes, está dirigida al estudio y la interpretación de la 

guerra, la violencia, el poder, y los sistemas políticos¨, y afirman que ¨acercarse a la 

religión y a la tradición islámica desde estas perspectivas sólo perpetúa las imágenes y 

percepciones negativas, particularmente por parte de los occidentales.” (Huda, Qamar-Ul 

et al. 2001, 1-5). 

 

En estas comunidades, los musulmanes sufren privaciónes tanto económicas 

como sociales, lo cual hace que se centren en la importancia de las infraestructuras y en 

incrementar la capacidad productiva para impulsar el desarrollo económico en lugar de 

centrarse en mejorar la educación y en concienciar a la sociedad, particularmente a los 

jóvenes, sobre la paz (Huda, Qamar-Ul et al. 2001). 

  

Del mismo modo, muchos cristianos actúan de una manera que no se corresponde 

con el espíritu de su religión, o bien no saben lo suficiente sobre las enseñanzas del 

Cristianismo. Estos cristianos se consideran cristianos por tradición, y en consecuencia 

no saben lo suficiente sobre ella para poder transmitir ideas o dialogar con personas de 
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otras religiones. En el caso de los cristianos de Oriente Medio que viven en los países del 

mundo árabe islámico, el contexto de vida dicta mucho su situación y su manera de vivir 

la fe. Generalmente hablando, se pueda percibir dos grupos de cristianos orientales: por 

una parte personas muy practicantes que buscan salvar su identidad religiosa cristiana y 

proteger su libertad de expresión de la fe en una sociedad islámica cada día más ortodoxa, 

y, por otro, personas alejadas de su religión por muy diversas razones21.  

 

  Cuando una persona carece de la información necesaria sobre su propia religión, 

es muy difícil entrar en un diálogo interreligioso y/o intercultural verdadero, porque la 

falta de autoconocimiento crea falta de autoconfianza y de fe, y así impide una actitud 

pacífica que nazca de una disponibilidad para acercarse y conocer al Otro sin miedo a un 

cambio o a influencias proselitistas.     

 

Otro punto importante que puede frenar el diálogo es el hecho de considerar a las 

dos religiones de nuestro estudio como una unidad. El Islam es una religión que se 

extendió en una amplia zona geográfica en el mundo entero durante siglos. Hay 

musulmanes sunníes, chiíes y de otras filiaciones históricas. Los musulmanes europeos 

no viven ni piensan del mismo modo que los del mundo árabe, porque la diferencia del 

entorno y la cultura occidental afecta mucho a la manera de aplicar la religión y/o de 

interpretar el Corán y la tradición.  

 

De la misma manera, no todos los cristianos en el mundo son católicos. No se 

puede ignorar la variedad, la riqueza y la historia de las otras iglesias tanto en occidente 

como en el mundo árabe. Tampoco se les puede considerar como una ¨comunidad única 

con intereses comunes, y que actúa como tal¨ (Maïla 2008, 2). Los cristianos de distintas 

                                                           
21 Por una parte, su situación parece a la situación de muchos musulmanes que se alejan de su religión 

reaccionando al radicalismo islamista en sus países, pensando en los modelos liberales occidentales donde 

la religión debe ser una opción personal libre y no un sistema de vida obligatorio en todo el país. Por otra, 

la falta de práctica de vida cristiana en un contexto de mayoría musulmana se manifiesta de muchos modos. 

Entre ellos mencionamos el hecho de no recibir clases de religión cristiana en los colegios públicos, no 

poder ir a misa el domingo (día laboral en el mundo islámico), o estar obligados a respetar el Ramadán (lo 

que implica cerrar los negocios de alcohol, no beber, fumar o comer en la calle durante el día, bajo 

amenaza de ir a la cárcel y pagar una multa en caso de incumplimiento). Sin mencionar la persecución de 

cristianos en casos extremos en algunos países de la zona.     
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iglesias pueden tener varias interpretaciones y enseñanzas relacionadas con su propia 

teología y tradición.   

 

Por eso, respetar los diversos puntos de vista y las diferencias que se pueden 

producir a la hora de dialogar con grupos tan variados dentro de cada una de las 

religiones es un punto a considerar a la hora de iniciar el diálogo interreligioso. No se 

puede generalizar continuamente, ni dar por sentada la información que uno puede tener 

sobre una religión u otra, ni considerar esta información como verdad absoluta.   

 

Otro posible obstáculo que a menudo mencionan los trabajadores por la paz es la 

falta de reconocimiento recíproco de las religiones como acontecimiento histórico por 

parte de los seguidores de ambas. Por ejemplo, los musulmanes no pueden entender por 

qué los cristianos no reconocen a Muhammad como profeta, mientras que ellos sí 

reconocen a Jesús. Desde el punto de vista islámico, es muy difícil para los musulmanes 

aceptar que Muhammad no está mencionado en los Evangelios. Por su parte, desde el 

punto de vista cristiano, la salvación de la humanidad ya tuvo lugar con Jesucristo y por 

eso, según la fe cristiana, no se esperan otros profetas con mensajes nuevos. Para la 

religión islámica, esta ausencia se fundamenta en la idea de la falsificación o adulteración 

(taḥrīf) de la escritura cristiana. Se considera que ambos, el Antiguo y el Nuevo 

Testamento (normalmente llamados al-inŷīl), son libros sagrados relevados por Dios, 

pero que han sufrido una falsificación por parte de judíos y cristianos y, por ello no 

corresponden en su contenido al Corán. Es un argumento que ofende a los cristianos, 

puesto que consideran que su libro sagrado es verdadero, que les transmitió un 

acontecimiento histórico, y que su religión es cronológicamente previa al Islam.   

 

Estos laberintos que parecen imposibles de salvar explican las diferencias 

dogmáticas entre las dos religiones, y por eso hay que intentar respetarlas y aceptar al 

mismo tiempo el hecho de que estas creencias no se van a alterar, ni se va a convencer al 

otro con ellas. Hace falta simplemente entender y respetar el hecho de que cada miembro 

intenta cumplir con las enseñanzas de su fe, sin pensar que en su intención está el ofender 

al otro.   
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A pesar de todos estos aspectos negativos que suponen obstáculos a veces difíciles 

de salvar, existen varias experiencias positivas relacionadas con el diálogo interreligioso 

y la paz, iniciativas que se pueden valorar como un paso en el camino del diálogo. Por 

ejemplo, acabamos de mencionar varios problemas dogmáticos entre el Cristianismo y el 

Islam que normalmente se presentaban como obstáculos para el diálogo, sobre todo 

respecto del reconocimiento del otro. A pesar de ello, el Vaticano como entidad religiosa 

cristiana que representa a muchos cristianos en el mundo, dio un paso positivo que se 

puede considerar histórico al reconocer al Islam como religión en un documento del 

concilio Vaticano II, considerándola como una religión que, según la constitución 

dogmática Lumen Gentium, ¨reconoce al Creador¨, reconociendo a la vez a los 

musulmanes que, al igual que los cristianos ¨adoran a un solo Dios, misericordioso, que 

ha de juzgar a los hombres en el último día¨ (Nogales 2011, 35). 

Y como el diálogo intereligioso se incluye en los esfuerzos por construir la paz, o 

peacebuilding, éste también se inicia por varios actores y a varios niveles, ya 

mencionados en la primera parte de este capítulo cuando hablamos de los conceptos de 

paz. Nos interesa explorar estas iniciativas en tres niveles diferentes: 1) las promovidas 

por los políticos (siendo el nivel político, el más elevado, esto es, allí donde se encuentra 

el poder y en consecuencia la toma de decisiones), 2) las iniciadas por los religiosos 

(considerando este nivel como intermedio, contando con actores que gozan de un gran 

respeto en la sociedad, pero que carecen del poder de los actores en el primer nivel), y 3) 

las iniciativas llevadas a cabo por los creyentes de estas religiones como parte de la 

práctica de su fe (Lederach 1997).   

Es verdad que existen muchas iniciativas e intentos para el diálogo entre 

religiones, tanto en el Mundo Árabe como a nivel internacional. No obstante, son 

relativamente escasas, y con demasiada frecuencia los asuntos abordados no salen de las 

mesas de negociaciones en las que se sienta una elite de representantes institucionales, ya 

sean religiosas o políticas.  

 

Según varios autores, son las propias religiones las que están mejor pertrechadas 

que los estados para la función de construir la paz (Panikkar 2001, 1995; Garfinkel 2008; 
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Francis, Robbins y Cargas 2010). El diálogo interreligioso como base de la coexistencia 

pacífica se da cuando los que se identifican con una determinada religión reconocen a los 

practicantes de otras religiones en términos de igualdad social, confianza y respeto 

mutuo, de forma que este contacto corrija las ideas preconcebidas sobre la diferencia 

excluyente y conduzca a la cooperación (Mandour 2010). En este sentido, son las 

religiones mismas y, más aún, los individuos y grupos quienes en el tejido social pueden 

construir los lazos de amistad y cooperación entre religiones.  

 

Ahora bien, una colaboración entre los religiosos, los estados y los individuos en 

una sociedad es esencial para poder alcanzar la paz a través de un trabajo que alcance 

todas las esferas sociales, de manera que se puedan abarcar las distintas cuestiones de 

importancia, y hacerse cargo de los diferentes aspectos sociales y humanos en juego 

dentro de una sociedad, con el fin de lograr un diálogo interreligioso e intercultural 

noviolento.  

 

El gobierno jordano, por ejemplo, trata de mantener el equilibrio de una situación 

de relativa estabilidad y convivencia dentro de la sociedad. Como muestra, respalda dos 

grandes instituciones que promueven el diálogo interreligioso: el Real Instituto de 

Estudios Interreligiosos y la Real Academia para la Investigación de la Civilización 

Islámica (Fundación Aal al-Albayt)22. El país acoge y organiza numerosos foros y 

conferencias con este motivo y en 2004 el gran Muftí publicó, con el consentimiento del 

gobierno, una proclamación titulada “Amman  Message” (The Royal Aal al-Bayt Institute 

for Islamic Thought 2008), el cual manifiesta que la verdadera naturaleza del Islam es la 

moderación y la tolerancia. Con ello declaraba que el Islam es una fe capaz de construir 

puentes de comprensión entre todas las naciones.    

 

El gobierno libanes también promueve y apoya el diálogo interreligioso, como 

prueba el hecho de que se hayan convocado numerosos foros y congresos, entre ellos, el 

Primer Encuentro islamo-cristiano celebrado en 1954, el establecimiento del Instituto de 

                                                           
22Estas dos instituciones trabajan el diálogo interreligioso y se sirven por igual de teólogos y estudiosos 

musulmanes y cristianos, que trabajan juntos en el mismo ámbito.  
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Investigación y Formación para el Desarrollo (IFRED) en 1959, y la constitución  del 

Comité nacional Cristiano-musulmán para el Diálogo en 1993, integrado por religiosos. 

A ello se unen el esfuerzo y la presencia de gran cantidad de ONG’s e instituciones 

internacionales que hacen hincapié en el diálogo, la tolerancia y la cooperación 

interreligiosa, tales como la Fundación Libanesa para los Estudios de Diálogo 

Interreligioso y Solidaridad Espiritual (ADYAN) fundada en el 2006 en Beirut. La 

fundación cuenta con la colaboración de varios expertos trabajando en cuatro 

departamentos para efectuar sus diferentes programas culturales, educativos, sociales y 

espirituales con el objetivo de ¨proporcionar una mejor comprensión de las cuestiones 

religiosas, sobre todo en su relación con la gestión de la diversidad y la esfera pública, 

para promover el entendimiento mutuo entre culturas y religiones y el desarrollo de las 

teologías de un mundo diverso y pacífico¨ (ADYAN Foundation). 

 

En realidad, la mayoría de las iniciativas para promover el diálogo pacífico tanto 

entre las religiones como entre las personas y las culturas han surgido de religiosos. En 

este sentido los ejemplos son abundantes. Es verdad que sólo algunas de estas iniciativas 

dieron frutos mientras que muchas de ellas no tuvieron resultados importantes. Aun así, 

los resultados de aquellas iniciativas positivas han preparado el terreno para confiar en 

dichas experiencias, alentando la esperanza de un diálogo posible que proyecta la 

eventualidad de un futuro humano noviolento. 

 

Por poner algunos ejemplos de estas muchas experiencias positivas iniciada por 

religiosos y representantes de entidades de ambas religiones, citaremos a continuación a 

algunas cristianas e islámicas.  

 

 A nuestro juicio, la primera y más importante iniciativa cristiana por la paz es sin 

duda la encíclica Pacem in Terris. Esta encíclica fue escrita por el Papa Juan XXIII en el 

año 1963 en respuesta a la Crisis de los misiles del 1962 en Cuba. La importancia de esta 

iniciativa reside en la influencia directa que tuvo sobre los presidentes ruso y norte 

americano de la época. Tanto N. Khrushchev como J.F. Kennedy la leyeron y tuvieron 

una respuesta positiva a la misma. En su discurso en la Universidad Americana, el 
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presidente Kennedy empezó con una llamada a terminar con la carrera armamentística, 

con el resultado posterior de la firma del ¨Tratado de Limitación de las Pruebas Nucleares 

¨ (Fahey 2010).  

 

Esta Encíclica marca la historia de la lucha noviolenta en la época moderna con 

una solución casi milagrosa, en la medida en que sobresale como ejemplo de una 

iniciativa religiosa pacífica y noviolenta para regular y quizás resolver un conflicto 

violento y complejo a un alto nivel político internacional entre estados. El fruto de esta 

iniciativa no puede minimizarse, pues evitó una posible tercera guerra mundial. 

  

Otro ejemplo en materia de diálogo interreligioso podemos encontrarlo en el 

Líbano, donde la Universidad de San José ha comprendido la importancia de educar a las 

personas dentro de la sociedad libanesa árabe en el diálogo interreligioso y en las 

relaciones entre los seguidores del Cristianismo y el islam. Con este fin, el Instituto de 

Estudios Islamo-cristianas de la Facultad de Ciencias religiosas de la Universidad San 

José inauguró en el 2007 un programa de Máster universitario titulado “Relaciones 

Islamo-cristianas”.   

 

El programa está abierto a estudiantes de todas las disciplinas esperando alcanzar 

sobre todo un público de educadores para formarles en materia de educación cívica, 

religiosa, e histórico-cultural tanto en el Líbano como en el mundo árabe. El programa 

también está destinado a formar personas que trabajan por la paz civil, la democratización 

y el diálogo islamo-cristiano. El título que ofrece ¨Se propone la consolidación de la 

gestión democrática del pluralismo religioso y cultural en Líbano y a nivel comparativo, 

el acercamiento a realidades con apertura y espíritu crítico, así como el fortalecimiento de 

la paz civil y de la convivencia¨ (Université Saint-Joseph). 

 

Un tercer ejemplo de las iniciativas cristianas para abordar el tema del diálogo 

interreligioso en la zona de Oriente Medio lo protagoniza el Concilio de las iglesias de 

Oriente Medio. Aparte de la labor que realiza para fortalecer la comunicación y las 

relaciones ecuménicas entre las varias iglesias, el concilio ha iniciado el Grupo Árabe 
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para el Diálogo Islamo-cristiano. Este grupo se reúne periódicamente para discutir 

diferentes asuntos relacionados con el fortalecimiento de las relaciones entre cristianos y 

musulmanes en la zona. El grupo adopta un método especial que denomina ¨el diálogo de 

la vida¨ que permite a miembros de varias religiones, nacionalidades y realidades sociales 

trabajar juntos a través de congresos, grupos de trabajo y sesiones de diálogo. El objetivo 

del grupo es fortalecer las relaciones de coexistencia a través de un especial hincapié en 

lograr que las diferencias religiosas no sean incompatibles con la cultura árabe común. El 

grupo también explica que no se puede considerar el diálogo como un intento de unificar 

las religiones, sino como un método de fortalecer el respeto hacia el Otro, sin que éste 

tenga que abandonar sus propias creencias o convicciones (Abu-Nimer, Khoury y Welty 

2007).       

 

En cuanto a las iniciativas islámicas, se puede contemplar el documento ¨Una 

Palabra Común¨, que es una iniciativa islámica basada en los dos mandamientos: “Amor 

a Dios y al prójimo”,  invitando a los cristianos a ¨unir las manos sobre tal cimiento por la 

causa de Dios, la paz mundial y la armonía¨ (Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic 

Thought 2015, 251). La iniciativa nace en Jordania, fue redactada por el Príncipe Ghazi 

Bin Muhammad seleccionando citas de las escrituras sagradas del Corán, el Nuevo 

Testamento y la Biblia y posteriormente fue enviada al Papa Benedicto XVI. El 

documento ha sido apoyado por musulmanes de diferentes especialidades en diversos 

países del mundo, incluyendo autoridades religiosas, intelectuales, expertos de los medios 

de comunicación, directores de organizaciones no gubernamentales, ulemas y dirigentes 

de la sociedad, y ha contado también con el respaldo de personalidades pertenecientes a 

diferentes escuelas islámicas (sunní, chií e ibadí).   

 

Otra iniciativa islámica vio la luz en Egipto a instancias de al-Azhar en 1997, el 

cual fundó un comité llamado Comité Permanente de Al-Azhar para el Diálogo entre las 

Religiones Monoteístas. El comité participó en varias actividades entre las que destacan 

el Diálogo Interreligioso Anual que tuvo lugar en el Cairo en el 2009 y que contó con la 

participación de dicho comité y la Iglesia anglicana británica, y el Diálogo Anual 
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organizado en el Cairo en 2010 entre el comité y la Comisión Mixta Para el Diálogo del 

Vaticano (United Sates Department of State 2010). 

 

Por último, cabe mencionar la labor del movimiento de Fethullah Gülen, que es 

un movimiento islámico nacido en Turquía, activo en el ámbito del diálogo interreligioso 

y que trabaja en más de 120 países, desarrollando instituciones culturales, educativas y de 

medios de comunicación que actúan como un ¨oasis de paz¨ en zonas conflictivas, 

trabajando en las sociedades para reafirmar los valores de la tolerancia, el pluralismo y el 

diálogo (Huda, Qamar-Ul et al. 2001). 

 

Dentro de sus actividades, el movimiento Gülen ha promovido otra iniciativa 

islámica conocida como El Diálogo de Civilizaciones que surgió como respuesta a los 

discursos del Choque de Civilizaciones y del rechazo a Occidente por parte de los 

fundamentalistas musulmanes. Esta iniciativa marcó unos criterios dentro de su agenda, 

empezando por la aceptación del ¨valor de una pluralidad de civilizaciones¨; pasando por 

aceptar ¨la necesidad de un orden internacional que admite la pluralidad de 

civilizaciones¨ y terminando por aceptar ¨la importancia del diálogo y la buena intención 

entre personas que se identifican con diferentes civilizaciones para lograr una 

coexistencia pacífica¨ (Kayaoglu 2012, 130). La ONU designó 2001 como el Año para el 

Diálogo entre Civilizaciones, y la UNESCO eligió al ¨Diálogo entre Civilizaciones¨ como 

¨objetivo estratégico¨ para el periodo 2002-2007. Esta iniciativa fue aceptada y 

respaldada por varios miembros de los estados islámicos en el mundo, a pesar de ser 

rechazada por grupos de musulmanes que son contrarios al diálogo (Kayaoglu 2012). 

      

 Para terminar esta parte, se puede citar la declaración que resultó de las reuniones 

del Parlamento de las Religiones del Mundo en el 1993, donde los representantes y los 

dirigentes acordaron el hecho de que ¨una serie común de valores fundamentales se 

encuentra en las enseñanzas de religiones que proporcionan las condiciones para un orden 

mundial sostenible¨ (Leslie, Robbins y Cargas 2010, 143). Buscar valores humanos 

comunes, tales como el amor, la comprensión, la fraternidad, el perdón y  la compasión, 

entre las religiones mundiales, y el Cristianismo y el Islam en particular, nos puede servir 
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como base para un diálogo humano, cultural y religioso que puede eventualmente 

conducir a la paz.  

4.2. La cultura árabe y la identidad 

 

 Existe una relación estrecha entre la identidad y la religión en sociedades de una 

mayoría religiosa acostumbradas a que la práctica totalidad de la población comparta su 

modo de vida vehiculada a través de una misma cultura religiosa, como es el caso en los 

países árabes de Oriente Medio de nuestro estudio. En estas sociedades, pertenecer a 

grupos diferentes con ideas y creencias ajenas a la mayoría puede representar un 

problema. 

 

 Aunque las sociedades de nuestro estudio han conocido la diversidad de 

identidades, sobre todo religiosas, a lo largo de su historia, están actualmente 

experimentando un rechazo a esta diferencia, percibiéndola como un peligro representado 

por grupos que no comparten su religión. Esto es debido al radicalismo religioso que se 

vive en estas sociedades por las razones antes mencionadas en este capítulo.  

 

 Boyce-Tillman sugiere que la globalización nos pone ante la tesitura de 

¨obliterar esta diferencia por medio del consumo con resultados excluyentes de los pobres 

y de las tradiciones espirituales¨ (Boyce-Tillman 1999, 186). Este ¨cambio cultural¨, tal y 

como lo expresa Boyce-Tillman, ha resultado en una crisis de identidad.  

 

 En un tiempo donde muchos grupos religiosos han llevado su sentimentalismo 

al punto del radicalismo y a querer establecer sociedades imponiendo una sola manera de 

vivir que contradice ¨la democracia liberal y el mercado¨, hace falta ¨establecer 

identidades religiosas o espirituales basadas en la dignidad de la diferencia¨ (Boyce-

Tillman 1999, 187). 

 

La dimensión religiosa forma parte de la médula de las sociedades árabes de estas 

zonas, constituye una parte muy importante de su cultura y de su identidad. Los cristianos 
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consideran al cristianismo como parte de su ser y se identifican en tanto que minorías en 

tierras de mayorías musulmanas por su religión, su fe, sus iglesias y sus familias 

cristianas. Del mismo modo, los musulmanes han identificado su existencia en Oriente 

con su religión, esto es, con la llamada a la oración cinco veces al día, la celebración de la 

matanza del cordero en las calles, etc.       

 

Sin demérito de lo dicho, hay que hacer notar que la gestación de la cultura árabe 

ha sido compartida por los musulmanes, los cristianos y, más antiguamente, por los 

judíos en todas estas zonas a lo largo de la historia. 

 

Los cristianos, judíos y sabeos (mandeos) llegaron a jugar un papel muy 

importante en la génesis y enriquecimiento del patrimonio cultural árabe. Desde el siglo 

III hasta el califato musulmán Abbasí, los cristianos árabes y arabo hablantes de la gran 

Siria habían copiado casi completamente la tradición y la cultura literaria helenística del 

griego al siríaco (la lengua popularmente hablada en la zona en aquel momento). Su 

conocimiento de al menos tres idiomas, y su interés en dejar constancia de estos tratados 

científicos con fines didácticos, revelaron ser de gran utilidad para los eruditos 

musulmanes posteriores. En tiempos del Islam, los profesores y traductores cristianos 

desempeñaron una vigorosa actividad a la hora de formar pensadores musulmanes, tales 

como al-Fārābī (Samir 2004).   

 

Un buen grupo de importantes profesiones fueron capitalizadas durante años por 

cristianos y  judíos. Comunidades de médicos, músicos y mercaderes se podían hallar 

incluso en la Meca. Su educación superior justificaba la demanda que había de cristianos 

para ocupar puestos administrativos o de profesores, arquitectos, científicos y artistas. De 

hecho, muchos de los registros oficiales del califato se conservaban en griego, persa y 

copto, en lugar de en árabe (Moffett 2003, 340-356).   

 

El rol político de los cristianos a la hora defender el nacionalismo árabe fue muy 

notable en países como Siria y Palestina (Bin Talal 1995, 133). A este nivel son muchos 

los esfuerzos de los cristianos en la modernización de la vida política y social de sus 
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países, a través de sus cargos de responsabilidad en el estado como presidentes (en el 

Líbano), ministros (en Jordania y el Líbano), jefes de partidos políticos (en los tres 

países), y portavoces del gobierno (Jordania) (Labaki 2007). 

  

Es muy importante clarificar que los cristianos árabes que viven en tierras 

islámicas no establecen distinción alguna entre ser cristiano y ser árabe, ni perciben 

conflicto en la relación que tiene su religión y su nacionalidad. Ello queda constatado por 

los anteriores ejemplos, que demuestran su importante papel a la hora de crear e impulsar 

esta identidad árabe.   

 

No obstante, es verdad que en no pocos momentos de la historia y a causa de 

diferentes influencias e interferencias políticas, los cristianos árabes se han visto 

excluidos de estas esferas, esencialmente debido a la  conexión entre la cultura árabe y el 

Islam promovida por numerosos movimientos nacionales, sobre todo después de las 

guerras con Israel bajo la bandera del Pan-Arabismo (Nassar 2009). Ello lleva a muchos 

de los cristianos árabes a negar su identidad árabe y a buscarla en sus raíces cristianas 

(como los siríacos o los coptos) o en referentes étnicos del mundo antiguo (como los 

fenicios).  

 

Por otro lado, también son muchos los cristianos árabes que afirman su identidad 

árabe lejos de las ideologías políticas que la niegan, y fomentan esta identidad junto al 

largo legado cristiano que atesoran. Hay quien quiere y cree firmemente en la necesidad 

de compaginarla con un diálogo interreligioso y con un trabajo sin tregua para entender y 

convivir con los musulmanes árabes, formando juntos una nación con toda la 

complejidad de sus miembros, e integrando las diversas  religiones y sus confesiones.        

 

 La lengua árabe madre, hablada por los árabes musulmanes y cristianos, forma  la 

base de una identidad lingüística árabe común. Para los musulmanes esta lengua tiene 

más importancia aún, porque es la lengua sagrada del Corán y la lengua del Profeta 

Mohammad. Para los cristianos el árabe es su lengua materna que se remonta a la época 

preislámica, y que refleja muchos aspectos de su vida, tal y como queda plasmado en la 
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poesía del desierto en Arabia, llegando a ser actualmente la lengua de culto en sus 

diferentes iglesias, con idéntica dimensión sagrada a la que tiene esta lengua para sus 

compatriotas musulmanes.  

      

La cultura beduina se transmitía oralmente, función ésta para la que la poesía 

tenía mucha importancia. Ibn Jaldún explica esto muy bien en su libro al-Muqaddima 

cuando dice: ¨los árabes tenían primero el arte de la poesía…,…porque en aquel 

momento, no practicaban ciencia alguna, ni conocían un oficio. La actitud del desierto era 

su rasgo dominante.¨ (Ibn jaldun 2008, 746). 

 

La poesía era un símbolo de unión entre las tribus tanto nómadas como 

sedentarias, que reflejaba el código intertribal de comportamiento basado en los 

conceptos de honor, celos, hospitalidad, defensa de los débiles, e incluso de las mujeres 

(Shiloah 1995, 1-9). Los poetas tenían un rango social muy especial y eran muy 

apreciados por su sabiduría y su capacidad para recitar poemas tan bellos como extensos, 

en una lengua sofisticada y con un vocabulario muy rico. 

 

En la literatura son muchos los poetas, escritores y filósofos árabes cristianos que 

han aquilatado la cultura árabe desde la época preislámica hasta la actualidad. Entre ellos 

podemos mencionar: los poetas Imruʾ al-Qays (época preislámica), Abū Zayd al-Munḏir 

b. Ḥarmala, al-Ajṭal al-Taglibī (época omeya), Abū Qābūs ʿOmar bin Sulaymān al-Šībānī 

(época abbasí). En la modernidad, algunos de los más famosos literatos del mundo árabe 

son cristianos, entre los que destacan Gibran Khalil Gibran, Said Akl, Khalil Mutran, 

May Ziade. 

 

Por ello, los árabes de ambas religiones se sienten orgullosos de su lengua, ya que 

ésta refleja su cultura, costumbres y valores comunes. Ambos la han defendido en 

muchas ocasiones y se han unido en torno a ella como pueblo árabe, al margen de 

profesar una fe u otra.  
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Durante el siglo XIX los árabes cristianos en la zona de la gran Siria (hoy Siria, el 

Líbano, Jordania, Israel y Palestina) fueron los impulsores de la Nahḍa, esto es, el 

renacimiento cultural árabe. Intelectuales, periodistas y filólogos cristianos fundaron 

periódicos, revistas y centros culturales, resucitando la lengua árabe después de siglos de 

decadencia, y estableciendo los principios del nacionalismo árabe contemporáneo 

(Teague 2010). 

 

La revolución árabe contra los turcos otomanos fue en buena medida espoleada 

por la presencia árabe cristiana, junto a sus compatriotas musulmanes, promoviendo un 

pujante movimiento cultural de identidad árabe nacional.  

 

Otro aspecto clave que ilustra la crucial labor de los cristianos árabes en la Nahḍa 

y la convivencia con los musulmanes árabes tiene que ver con la enseñanza. La docencia 

de diferentes idiomas, materias científicas y, sobre todo, de la lengua árabe, partió en 

muchos casos de seminarios, iglesias y escuelas religiosas cristianas. Éstas son en 

nuestros días las más punteras en el ámbito de las instituciones educativas, y en ellas se 

forman tanto alumnos cristianos como musulmanes. Por su fama de disciplina, su buena 

educación basada en las enseñanzas cristianas y su éxito, los colegios cristianos en la 

zona son los más prestigiosos y deseados por los padres cristianos y musulmanes para la 

educación de los hijos.  

 

La labor de los cristianos árabes está presente en todos los dominios de la vida de 

sus países, en la prensa y la publicación, representada por multitud de editoriales 

cristianas, particularmente en el Líbano. También ejercen como periodistas, editores de 

grandes periódicos y revistas. Asimismo, en los medios de comunicación o en el ámbito 

artístico,  se encuentra un nutrido grupo de actores, directores de cine, cantantes, músicos 

y productores cristianos.   

 

Podría decirse que las distintas religiones siempre han desempeñado un papel de 

manifiesta importancia en la constitución de los distintos países de Oriente Medio. Esta 
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presencia ha estado jalonada de episodios de entendimiento, si bien tampoco han faltado 

fracturas y graves conflictos que han azotado las relaciones entre unos y otros.  

 

La música, como la lengua, es una forma de expresión de una cultura. La mezcla 

de culturas, tradiciones y religiones que históricamente conoció la zona de Oriente Medio 

también se refleja en su música. Se puede entender que, a través de la estrecha relación de 

la música con el culto y la religión en Oriente, la música árabe no religiosa combina 

elementos/rasgos tanto cristianos como musulmanes, formando juntos lo que se conocería 

como la música profana árabe.  

 

Los géneros de música árabe se pueden dividir en dos grupos: la música secular, 

que incluye al-maqām al-ʿirāqī, andalusi nūba, muwaššaḥ, Fjiri songs, qaṣīda, layālī, 

mawwāl, taqsīm, bašraf, samāʿī, tahmilah, dulab, ṣawt y liwa (Touma 1996, 55-108); y la 

música religiosa, que incluye la música judía, la música cristiana y la música islámica. 

 

La música árabe cristiana se desarrolló en Oriente formando parte de la música 

árabe en general. Los pueblos en Oriente, desde Babilonia hasta Egipto, tenían una 

tradición de música vocal. Sus cantos sin acompañamiento  instrumental, son los cantos 

de pueblos relacionados con actos de culto o derivados de él. Esta adscripción al culto les 

asegura una tradición, que es guardada con devoción religiosa (Lachmann 1931).  

 

Los contactos que tenían los pueblos de la península arábiga y su entorno con las 

civilizaciones babilónica, egipcia, greco-romana e indo-persa previas al Islam, dieron 

lugar a muchas influencias y a intercambios de ideas y de sonidos (Shiloah 1995).     

 

Esta música no incluye solamente los cantos religiosos y la música eclesiástica, 

sino también la música tradicional que contiene muchos elementos cristianos que 

expresan la manera de vivir, como cantos de bodas, de amor y del ámbito familiar. 

 

En la actualidad la música árabe es una mezcla de la influencias de estas culturas 

antes mencionadas y contiene  elementos de las dos religiones que se han combinado y 
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enriquecido a lo largo de los siglos para formar la música árabe que se escucha 

actualmente con sus modos y estructuras musicales.  

 

Estas identidades (lingüística, musical y religiosa) nos ofrecen la base de un 

diálogo humano e interreligioso porque contienen una regla muy importante para que el 

diálogo sea verdadero: no se trata de olvidar la propia identidad, ni de negarla para ser 

aceptado por el otro. Se trata de todo lo contrario. Primero es necesario entender quien 

somos, reconciliarnos con nuestra propia identidad, y después dialogar con el otro. Un 

cristiano árabe es cristiano de religión, árabe de raza y de lengua materna y puede sentirse 

orgulloso de ser ciudadano de cualquier país árabe donde vive. Para iniciar un diálogo 

con un musulmán, no podemos pensar en proselitismos ni en sincretismos, sino en el 

diálogo que debe partir de los valores y las creencias que aporta un cristiano desde su 

religión y un musulmán desde la suya.   

 

¨A través de la música podemos experimentar sensaciones (de libertad, 

tranquilidad, placer), recuperar recuerdos, pensamientos, imágenes o incluso cambiar 

nuestro estado de ánimo. También nos permite expresar y comunicarnos a partir de 

canales diferentes de los verbales, o crear sentimientos de unidad con otras personas y 

comunidades. En conclusión, la música nos ayuda a trabajar valores que están implícitos 

en ella misma, como escuchar, dialogar, compartir o respetar¨ (Sanfeliu y Caireta 2005, 

5). Es un medio particularmente expresivo de fundamentar la comunicación inherente al 

diálogo, pues puede servir de vehículo para exteriorizar las más variadas reacciones 

humanas: la alabanza, la glorificación, la aclamación, el agradecimiento y la súplica 

(Ramírez 2006).  
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En conclusión, un diálogo interreligioso e intercultural verdadero comporta 

algunos requisitos para llevarse a cabo.  Estos requisitos básicos son: “la voluntad de los 

interlocutores para dialogar; la identificación de una base común que permita abrir vías 

de acuerdo; el reconocimiento del derecho a la diferencia; la voluntad de compaginar el 

compromiso personal y el respeto al universo religioso del Otro;  la consideración de la fe 

como una opción personal y no como un destino heredado. En definitiva, se trata de 

¨compartir ideas y creencias, con el objetivo de lograr el acercamiento que lleve a una 

convivencia armoniosa y pacífica” (Molina, Cano y Rojas 2004, 114-115). Es necesario 

trabajar en el ámbito del pluralismo, respetando las diferencias del otro. Es muy 

importante también educarnos en el otro, porque la ignorancia es una de las mayores 

razones que conducen a ejercer la violencia. Fomentar el saber y la educación en la paz 

nos ayudará a romper barreras con el otro, dialogar y en consecuencia llegar a la Paz. 

 

El diálogo intercultural tiene que ¨incorporar todas aquellas aportaciones y 

experiencias pacifistas presentes en todas las sociedades, tradiciones religiosas y modos 

culturales¨ (Molina, Cano y Rojas 2004, 115). Es fundamental el diálogo desde una 

perspectiva que conduzca a la construcción, que acepte la existencia de situaciones 

intermedias en los conflictos, y no sólo situaciones buenas y malas (Muñoz et al. 2005). 

 

Existen unos puntos necesarios para lograr una convivencia social, tales como ¨la 

empatía, saber ponerse en lugar de los demás, la cooperación y el respeto de las normas 

justas e igualitarias que regulan la vida en una sociedad¨ (Alemany y Rojas 2004, 780-

781) porque no se puede olvidar que la violencia estructural surge de la desigualdad 

social, lo que impide a un gran número de personas satisfacer necesidades humanas 

básicas tales como la alimentación, la sanidad, la educación, la autodeterminación, la 

identidad cultural y estar a salvo de sufrir miedo.  

 

Philip Huggins habla de su larga experiencia en el ámbito de la armonía religiosa, 

y nos da unos consejos a considerar respecto a dirigir encuentros para el diálogo entre 

religiones. El considera que la armonía religiosa es el fruto de una amistad que prospera 

basada en una ¨humanidad común, buena voluntad y proyectos compartidos que 
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construyen entendimiento y armonía¨ (Huggins 2013). Huggins piensa que ¨las personas 

de otras tradiciones religiosas pueden siempre enseñarnos algo de valor, incluso sobre 

nuestras propias tradiciones¨ y por eso debemos ¨acoger cada ocasión para escuchar y 

conversar con otras personas de buena voluntad¨ (Huggins 2013, 313).  Él pone mucho 

énfasis en el valor de la ¨amistad genuina¨, considerando los amigos como regalos porque 

nos ayudan a tener nuevos proyectos en un ámbito de aprendizaje donde podemos 

compartir nuestras alegrías y tristezas en familia, descansar en la compañía del otro 

donde hay cariño humano y donde hay amistad y hospitalidad, y donde no existen los 

estereotipos ni los prejuicios. Huggins cree que la cooperación entre religiones para la 

paz no sirve si uno está ¨silenciado¨ o ¨dubitativo¨ sobre su propia tradición religiosa. 

Para él, las personas que dialogan deben aprender a escucharse atentamente unos a otros 

y dejar espacio suficiente para que el otro pueda terminar de expresar lo que quiere decir.   

 

El diálogo entre religiones no puede estar basado exclusivamente en temas 

teológicos o religiosos, sino que debe ser un diálogo de culturas y civilizaciones basado 

sobre valores humanos comunes. No se puede reducir ninguna religión a una ideología o 

a un fenómeno político-social. Hay que respetar las religiones como una experiencia 

personal de fe y de búsqueda humana de una gran verdad, donde las prácticas religiosas 

deben estar valoradas y cuidadas con conciencia y entendimiento de que la oración debe 

ayudarnos a encontrar ¨la gracia de ver la imagen divina en todas las personas y de 

amarles justo como amamos a Dios¨ (Huggins 2013, 316). 

 

Una labor de colaboración en todas las esferas y con todos los actores en la 

sociedad, ya sean entidades religiosas, educadores, organizaciones no-gubernamentales y 

periodísticas, es importante para poder llevar a la sociedad a un estado de armonía y hacia 

una cultura de paz y noviolencia.   
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CAPÍTULO II 

 Trabajo de campo 
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1. Introducción  

 

Este capítulo está dedicado a la parte práctica de nuestro estudio, que consiste en 

un trabajo de campo amplio realizado en Jordania además de una estancia corta  en 

Francia, donde se realizó un estudio de caso sobre una de las agrupaciones musicales que 

interpreta música por la paz, con el fin de conocer de cerca los coros y los participantes 

de la música sacra, cristiana y musulmana. 

 

Esta parte debe apoyar o refutar las teorías de la paz y la noviolencia estudiadas y 

presentadas en la primera parte, junto a las opiniones de las personas sobre estas teorías 

en Oriente Medio, especialmente de los músicos de ambas religiones, me servirán, entre 

otras cosas, para medir la autenticidad a nivel práctico de las teorías. Estas opiniones 

provienen de la experiencia viva de estos músicos, algo que en un trabajo social añade 

mucho más a todas las teorías y suposiciones que se suelen hacer a la hora de estudiar 

cualquier fenómeno desde lejos, sin conocer los detalles desde dentro.  

 

Empezaremos con una introducción sobre los árabes cristianos, sus orígenes, el 

entorno de su vida y el contexto del Cristianismo en los países arabo-musulmanes de 

Oriente Medio en la actualidad, así como su convivencia con los árabes musulmanes.  

Una vez que adquiramos conciencia de los aspectos positivos y negativos de su vida, 

podremos establecer una relación entre aquellos aspectos que los árabes de ambas 

religiones pueden tener en común.  

 

Para explicar el trabajo de campo que se realizó, expondremos los pasos de la 

organización del trabajo, en lo que atañe al desarrollo metodológico que surgió a lo largo 

del estudio en general, señalando los objetivos generales y el enfoque central del estudio, 

además de la literatura consultada en relación con esta investigación. Del mismo modo, 

mencionaremos los métodos y la técnica de recogida de datos que incluyen, entre otras 

cosas, los materiales recopilados y usados en este estudio. 
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Después, se explicará en detalle el trabajo de campo realizado en Jordania, el cual 

supuso visitas, entrevistas con varias personas, y la observación de varias actividades y la 

recogida de material musical. 

 

Así mismo, hablaremos del estudio de caso llevado a cabo en Francia, que incluyó 

una investigación cualitativa de la agrupación musical estudiada a través del uso de varias 

técnicas, entre ellas entrevistas y cuestionarios cuyo análisis arrojó unos resultados 

finales que propiciaron una discusión sobre el tema de nuestro estudio.  
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2. Los cristianos árabes  

 

Aplicada como medio para identificar un grupo humano, la palabra “árabe”  

podría referirse a cada una de las personas que pertenecen a dicha cultura, esto es, que 

hablan  el árabe como lengua materna y que comparten una serie de tradiciones y 

costumbres históricamente desarrolladas en un contexto ligado a ésta. Por tanto, quizá sea 

necesario subrayar que ser árabe no es pertenecer a una religión. Un árabe puede profesar 

cualquier fe, sea ésta el Cristianismo, el Islam, el Judaísmo o incluso no profesar 

ninguna; aunque pocos, hay árabes más o menos agnósticos, tendiendo a ateos o no-

practicantes. 

 

Existe un buen nivel de convivencia entre estas religiones en muchos países 

árabes. Hablar de religión es cosa muy común, y en principio no supone un motivo de 

polémica ni de dificultades para una buena comunicación. Vale la pena recordar lo que 

debería ser obvio y a veces queda oculto bajo el ruido mediático: la gente de estas zonas 

son personas que quieren vivir en paz como todo el mundo, que tienen familias, hijos y 

proyectos de vida. 

 

Si estas tierras eran cristianas desde los días de Cristo, ¿qué fue de los cristianos y 

cómo se han convertido en minoría? La respuesta implica multitud de factores históricos, 

políticos y religiosos que afectaron a la iglesia oriental durante varias épocas. Por ello, es 

importante exponer el origen de los árabes cristianos además de explicar la situación de la 

iglesia oriental en estas tierras.   
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2.1. Los árabes antes y después de la expansión islámica 

 

Los pueblos árabes proceden originariamente de la península arábiga (situada en 

el continente de Asia al sur del mediterráneo entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico). 

Desde siempre, los árabes se dividen en dos grupos: los beduinos, que son los que viven 

una vida nómada o semi-nómada moviéndose en búsqueda de agua y víveres, huyendo de 

la sequía y los duros cambios medioambientales propios del desierto, y los árabes 

sedentarios, que se instalan alrededor de lugares fértiles (como es el caso en Jordania, 

Siria, Irak). 

 

En la península arábiga preislámica, el panorama religioso de las tribus nómadas 

era muy variado: el paganismo, la idolatría o el politeísmo coexistían junto con otros 

grupos de judíos y de cristianos hasta la llegada del Islam en el siglo VII.  

   

El Cristianismo se difundió entre estos pueblos a lo largo de los siglos y de 

diferentes maneras desde sus primeros tiempos. Grupos de árabes nómadas se 

convirtieron en varias épocas (entre los siglos I y VI), antes de la llegada del Islam. 

Terminaron convirtiéndose al Cristianismo viajando a otras tierras donde el Cristianismo 

estaba más difundido y era mayoritario, y/o regresando a Arabia como cristianos (Osman 

2005). La Meca como centro comercial, religioso y cultural jugaba un papel muy 

importante en la conversión de muchos árabes al Cristianismo. Al estar rodeada de 

ídolos, los peregrinos venían a adorar a sus dioses y a presentar sus ofrendas. Al mismo 

tiempo, los mercaderes venían a vender sus muchos artículos aprovechando la temporada 

de la peregrinación, además de los músicos y los poetas que venían a entretener a la gente 

y a exponer su arte en público23. Caravanas de Siria, Irak, Yemen, China y Persia 

visitaban frecuentemente este enclave en el transcurso de sus negocios, al tiempo que los 

mercantes mequíes habrían estado acostumbrados a viajar a Siria al menos dos veces al 

año.  

 

                                                           
23 Durante la temporada de las peregrinaciones a la Meca, todos los poetas y artistas se aprovechaban del 

ambiente y de la cantidad de personas que se juntaban para el negocio en el zoco o para adorar a los dioses 

y los ídolos que rodeaban la Kaaba, entonces panteón de la Meca.  
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Dicho esto, podemos afirmar que el término “árabe cristiano”  en época 

preislámica ¨se refiere a los cristianos que eran árabes tanto por su etnia como por su 

lengua y pertenecían a las tribus nómadas que poblaban la península Arábiga¨ (González 

2002, 17).  

 

Los árabes aparecen por primera vez en los textos cristianos en el Nuevo 

Testamento,  el día del Pentecostés:    

 

“Aquí estamos partos, medos y elamitas; hay habitantes de Mesopotamia, 

Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de 

Libia fronteriza con Cirene; también están los romanos residentes aquí, tanto 

judíos como prosélitos, cretenses y árabes”.      (Hechos 2: 9-11) 

  

Entre los Padres de la Iglesia destacan muchos originarios de Oriente Medio, por 

ejemplo San Efrén de Nisibe y San Juan Damasceno (Moffett 2003). Dichos padres 

orientales eran árabes o arabo-hablantes e hicieron sustanciales contribuciones a la 

historia, doctrina, literatura y la música de la Iglesia oriental. 

 

Desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días se conocen multitud de 

pruebas que documentan la existencia de los árabes cristianos en la península arábiga. 

Existe un variado elenco de fuentes para demostrarlo. Podríamos, como ejemplo, 

examinar las actas de los concilios de la Iglesia, considerados testimonios históricos clave 

en este sentido. 

 

Las actas de los concilios ecuménicos de la Iglesia (de la palabra griega 

oiκouμενικος, que significa habitado/gobernado) (De Urbina 2005, 419), Nicea (325), 

Constantinopla (381), Éfeso (431) y Calcedonia (451), contienen gran cantidad de 

nombres árabes en referencia a obispos. En el de Nicea, por ejemplo, se habla de la 

presencia árabe cristiana de los prelados de Bostra, Filadelfia (la actual 

Amman/Jordania), Sodoma, Betarma y Dionisias (Fortescue 1909). El primer obispo 

dedicado a las tribus árabes nómadas conocido sería Pamphilos de los Tannaye del 
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desierto sirio en Mesopotamia. Al parecer participó en este mismo concilio, siendo su 

nombre recogido entre los asistentes (Moffett 2003). Más aún, estos documentos 

mencionan a los llamados “obispos de las tiendas” έπίσκοποι των παρεμβολ ων, así 

llamados porque se desplazaban acompañando a las tribus nómadas y vivían con ellos en 

tiendas beduinas (Cheikho 1989).  

 

Después del derrumbe de la presa de Maʾrib hacia el año 115 a.C., muchas de las 

tribus emigraron a las regiones del norte. Estas olas de emigración gradual siguieron 

hasta el siglo IV. De éstas tribus proceden los árabes cristianos de las zonas de la Gran 

Siria actual como la yemenita de Ghassan, los gasaníes (Cheikho 1989).  

 

Entre los pueblos árabes cristianos cabe mencionar:  

 

-Los himyaríes del reino de Ḥimyar (en Yemen), de donde provienen 

originariamente todos los pueblos mencionados con anterioridad. La primera misión 

cristiana documentada al sur de Arabia es la que habría protagonizado Teófilo, enviado 

por el emperador Constantino en 354 (Ibrahim 2000). En su camino hacia la India, 

Teófilo el diácono visitó Arabia, precisamente el Yemen de hoy, donde consiguió 

convertir al rey de los himyaritas. El rey no se limitó a bautizarse, sino que construyó 

cuatro iglesias: una en Adén, otra en Zafar (la capital), y dos más en Ṣanʿāʾ y Hormuz 

(Moffett 2003).   

 

-Los Banu Ghassan (gasáníes),  aliados de Roma (Berkey 2003). Se instalaron en 

la zona del Jordán meridional y oriental. Después de un tiempo en Balka, se desplazaron 

al sur de Jordania para fundar el reino Nabateo, tomando Petra como capital. Este reino 

se convertiría en uno de los más fuertes y poderosos de la historia de la región. A su jefe, 

al-Ḥārith, se le concedió el título de ¨rey de todos los árabes¨  el año 529 y fue nombrado 

patricio romano por el emperador Justiniano (Sotomayor 2006). Es oportuno señalar que 

esta tribu árabe permaneció cristiana durante y después de la expansión del Islam y que 

actualmente muchas de las familias cristianas jordanas provienen de ella (Al-Abbadi 

2005).    
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-Tanukh / lájmíes de Ḥira (o Ḥirta). Se trataba originariamente de dos grupos, de 

los cuales uno se instaló al oeste del Éufrates y otro al noroeste de Siria. La líder del 

segundo grupo, Mawiyyah,  llegó a ser la primera reina árabe cristiana tras la muerte de 

su marido el sheik, en el 373.  Por su parte, la madre de al-Munḏir III, rey del primer 

grupo (505-554), se convirtió al Cristianismo en el siglo V. La mujer de éste, Hind, hija 

del rey al-Ḥārith ibn ʿAmr de la famosa tribu de banū Kinda, también era cristiana y 

construyó un convento en la ciudad de al-Ḥīra, donde mandó inscribir sobre uno de los 

muros: ¨la sierva de Cristo y la madre de su siervo el rey ‘Amr bin al-Munḏir y la hija de 

su siervo al-Ḥariṭ bin ʿAmr bin Hāŷar, rey de Kinda¨ (Al-Hamawi 1977, 542).       

  

Mientras que los gasaníes apoyaban y luchaban por la cristiana Roma, los lagmíes 

combatían por Persia, y sus reyes  no siempre declararon  su cristiandad  (a diferencia de 

las mujeres de la tribu que se habrían caracterizado por la devoción, de acuerdo con los 

testimonios). La precaución llegaba hasta el punto de no bautizarse, evitando problemas 

políticos con el imperio persa zoroastra. No obstante, los gasaníes sí que profesaban y 

practicaban su fe con libertad (Moffett 2003).   

 

Las comunidades cristianas alrededor de la península arábiga hablaban y rezaban 

en árabe, a pesar de no disponer de textos redactados en esta lengua, los textos estaban en 

siríaco, griego, copto, armenio y etíope (Griffith 2008).  

  

En la época islámica, es decir a partir del siglo VII, se distingue otro grupo de 

cristianos que vivían en los países arabizados con la expansión del Islam. En este caso, 

ser árabe se refería más bien al uso de la lengua y abarca un grupo de iglesias orientales 

que originariamente no la utilizaban (González 2002).  

 

Es importante señalar que las conquistas musulmanas de estas tierras cristianas 

sobrevinieron en un momento de tensos conflictos y divisiones en las iglesias orientales 

por causa de las resoluciones dogmáticas formuladas en los concilios de Éfeso y Nicea 

acerca de la naturaleza (divina o humana) de Cristo y más tarde sobre el papel de las 

imágenes religiosas. 
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2.2. Las ramas del Cristianismo en Oriente 

 

En ciertas ocasiones, y sobre todo tras los concilios eclesiásticos anteriormente 

mencionados, las diferencias en las interpretaciones teológicas, entre otros asuntos, 

crearon enfrentamientos que darían lugar a rupturas y divisiones. 

  

La primera ocurrió tras el concilio de Éfeso (431) cuando el obispo Cirilo de 

Alejandría acusó al obispo Nestorio de Constantinopla de herejía. El concilio condenó a 

Nestorio por haber negado el uso del término “Madre de Dios” refiriéndose a la Virgen 

María y por sus ideas sobre la naturaleza humana en Cristo (mientras que en Alejandría 

defendían la naturaleza divina en Él, lo que derivó después en el monofisismo) (Moffett 

2003). Los seguidores de Nestorio se expandieron por muchos lugares de Oriente, dando 

lugar a la formación de la Iglesia nestoriana. A pesar del nutrido grupo de seguidores del 

¨nestorianismo¨ en Siria,  no les iban a la zaga los que profesaban su adhesión a la 

doctrina del ¨monofisismo¨.  

 

En el concilio de Calcedonia (451) el papa León Magno declaró, por razones 

teológicas, el dogma de las dos naturalezas en Cristo. Esta sería la doctrina ortodoxa 

oficial y defendida por el emperador. La iglesia en Alejandría consideró su aceptación 

como un triunfo para Nestorio y ello produjo la ruptura entre las iglesias latinas 

bizantinas, que aceptaron el concilio, y las iglesias de Alejandría y Antioquía que no la 

aceptaron, consideradas desde entonces monofisitas (Sotomayor 2006).     

 

Otro protagonista de una nueva escisión sería el obispo Jacobo Baradai, quien 

formó más tarde hacia el año 543, bajo la protección de la emperatriz Teodora, otra 

iglesia monofisita conocida como la Iglesia jacobita (González 2002).  

 

 La Iglesia de Alejandría también se dividió a su vez; una parte formada por los 

griegos en Egipto aceptó el concilio de Calcedonia, y por haber apoyado al emperador en 

Constantinopla en esta ocasión fueron llamados melquitas (de la palabra siríaca Melka, es 
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decir, rey). Sin embargo, los coptos egipcios eligieron no aceptar el concilio y 

permanecer fieles a la doctrina del monofisismo (Bin Talal 1995).   

  

La iglesia en Armenia fue fundada por dos de los apóstoles de Cristo, Tadeo y 

Bartolomé, pero la conversión total de los armenios al Cristianismo tuvo lugar con San 

Gregorio, quien convenció al rey armenio Teridatis el Grande de declarar el Cristianismo 

como religión oficial del estado. Así,  la Iglesia armenia se considera como la primera 

nación cristiana en la historia, declarada en el siglo IV Iglesia armenia apostólica 

gregoriana (Bin Talal 1995). También sufrió un proceso similar, dando lugar a una rama 

monofisita después de independizarse de Constantinopla. Los armenios llegarían a formar 

comunidades en Oriente Medio tras fugarse en el contexto de las persecuciones 

emprendidas por los otomanos turcos.  

 

La ruptura entre Roma y Constantinopla se produce en el siglo XI, a raíz de lo que 

empezó con un desacuerdo teológico sobre una palabra que estaba en el texto latino pero 

no figuraba en el texto griego del credo cristiano: ¨…que procede del Padre y del Hijo…¨.  

Esta expresión de ¨ y del Hijo¨ (en latín Philioque), era muy importante desde el punto de 

vista de la Iglesia romana. El Papa León IX declaró el cisma de Constantinopla por tres 

razones principales: el primero,  no haber añadido la expresión Philioque al texto griego 

del credo; el segundo,  ordenar a sacerdotes casados y el tercero,  usar  pan con levadura 

en la comunión eucarística. Se produjo de este modo la ruptura de la Iglesia madre en 

dos: la bizantina ortodoxa, cuya lengua es el griego y la Iglesia romana católica, de habla 

latina (Bin Talal 1995).  

 

La Iglesia maronita es la única que no sufrió división alguna. Adopta el nombre 

de San Marón, un monje siríaco fundador de un monasterio en Siria. Después de su 

muerte se desarrolló alrededor del monasterio una gran devoción a este santo, que llegó a 

adquirir una gran relevancia durante largos periodos (Sotomayor 2006). Entre los siglos 

V y VII empezaron las migraciones maronitas al Líbano, como resultado de las 

persecuciones por una parte de los otros cristianos monofisitas y por otra de los 

musulmanes, quienes arrasaron completamente el monasterio en el siglo X (Rizk 1992).  



118 

 

Durante las cruzadas del siglo XII los maronitas ayudaron a los Francos y 

entraron en comunión con Roma (Sotomayor 2006). Volvieron no obstante a sufrir una 

de las más violentas persecuciones durante las conquistas de los mamelucos (Rizk 1992) 

aunque lograron mantener sus relaciones con la Sede romana a través de los padres 

Franciscanos quienes llegaron a Tierra Santa en su misión de Frati Minori en 1291, 

instalándose en Jerusalén y estableciendo a la vez una rama en Beirut (Bin Talal 1995). A 

partir del 1578, los padres Jesuitas intentaron reafirmar esta comunión con Roma, y  

gracias a su intervención los maronitas tienen un colegio en la ciudad, el llamado 

Collegium Maronitarum, un instituto de teología para formar  jóvenes sacerdotes  

maronitas de cara a ocupar futuros puestos eclesiales (Rizk 1992). 

 

En el siglo XVI tuvo lugar otra nueva ruptura, esta vez en la Iglesia de Irak, 

dividiéndose en la iglesia católica llamada caldea, y la iglesia ortodoxa, llamada asiria 

(González 2002).  

 

En tiempos del Imperio Otomano, los turcos musulmanes no reconocieron a todos 

los grupos cristianos como parte de su sistema de comunidades y pueblos no musulmanes 

milet, lo cual implicaría numerosas persecuciones y una situación de injusta 

discriminación estructural. Roma intentó ayudar a las iglesias en Oriente ofreciéndoles 

entrar en unión con la Iglesia católica, y a raíz de ello los cristianos locales seguidores de 

la iglesia católica de Roma fueron llamados latinos (Bin Talal 1995). De esta manera los 

seguidores de la Iglesia melquita se dividieron en melquitas católicos, conocidos por los 

locales hasta nuestros días como romanos católicos, y los melquitas ortodoxos, quienes 

reciben el apelativo de romanos ortodoxos.  

 

De la misma manera, los armenios también terminaron estableciendo una Iglesia 

armenia católica y otra ortodoxa gregoriana en 1740.  Los siríacos jacobitas asimismo se 

dividieron entre una iglesia siríaca católica y otra ortodoxa en 1782. Y por último les 

siguieron los coptos en el año 1895 con una Iglesia copta católica y otra ortodoxa.  
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Todas estas iglesias orientales conservaron sus idiomas originales en las liturgias 

después de la unión con Roma. Este contencioso ha causado a veces conflictos entre la 

Sede de Roma y dichas iglesias en Oriente. Éstas terminarían usando algunas expresiones 

en latín o en griego, o incluso traduciendo y cambiando el uso de las mismas fórmulas en 

copto, siríaco o  árabe a fin de que fuera fiel al texto latino usado en Roma hasta en el 

número de palabras (Rojas 2011).    

 

Los Evangélicos fueron los primeros representantes de las iglesias protestantes 

que impulsaron una misión en el mundo árabe a partir del siglo XIX. El primer misionero 

llegó a Beirut para fundar la “Misión palestina” que con el tiempo cambió el nombre a  

“Misión de Siria y de Tierra Santa” y después a “Misión de Siria”. Ésta construyó sus 

primeras escuelas e institutos teológicos en Beirut y así atrajo a los primeros conversos 

entre los árabes locales. Fue seguida por la llegada de otras iglesias protestantes desde 

Escocia, Alemania e Inglaterra, aumentado el ámbito e intensidad de sus actividades  con 

el tiempo (Bin Talal 1995).    

 

Para concluir esta parte, hay que saber que estas iglesias locales que resultaron a 

partir de las herejías que tuvieron lugar en Oriente, ya no se consideran como herejes, 

porque fueron reconocidas por Roma, entrando en comunión con el resto de las iglesias 

católicas como Unitatis reconocidas por su ¨patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y 

disciplinario (can 28§I)…de ritos orientales originarias de las siguientes cinco 

tradiciones: alejandrina, antioqueña, armenia, caldea y constantinopolitana o bizantina 

(can 28§2)¨ (Vaticano 2011, 1827).   

 

Hoy en día, algunas de estas iglesias no llevan el mismo nombre y consideran 

peyorativo seguir llamándolas con nombres que coinciden con los cismas o herejías, tales 

como ¨Iglesia nestoriana¨, que se conoce oficialmente como la Santa Iglesia católica 

apostólica asiria del Oriente, o ¨Iglesia jacobita¨, que lleva el nombre de Iglesia ortodoxa 

siriana de Antioquia. 
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Actualmente las iglesias de las diferentes ramas del Cristianismo y los ritos que 

siguen existiendo en Oriente, sobre todo en Jordania, Palestina, el Líbano, Siria, Irak y 

Egipto son las siguientes: 

 

IGLESIAS CATÓLICAS IGLESIAS ORTODOXAS 

La Iglesia Católica romana latina La Iglesia ortodoxa griega 

La Iglesia Católica armenia  Iglesia gregoriana apostólica armenia 

La Iglesia Católica copta  La Iglesia copta ortodoxa  

La Iglesia Católica siria (siriana) Iglesia ortodoxa siriana de Antioquía 

La Iglesia Católica caldea de Babilonia  Santa Iglesia católica apostólica asiria del Oriente 

La Iglesia católica etíope  Iglesia ortodoxa etíope24 

La Iglesia Antioqueña maronita   

La Iglesia Católica Greco-Melquita (Bizantina)   

 

Figure 4 Las iglesias orientales y sus ritos 

Fuente: elaboración propia 

2.3. Las minorías Cristianas de la Gran Siria ¨Aššām¨25 

 

Una de las primeras grandes razones por las que la pujanza del cristianismo 

comenzó a sucumbir en la antigüedad tardía tiene que ver con la violencia y los ataques 

provenientes del Imperio sasánida por una parte, y las conquistas islámicas por otra. Aun 

cuando los poderes musulmanes trataron de incluir a las minorías no musulmanas en el 

imperio ofreciéndoles pagar el tributo (ŷizya) como garantía de protección, no faltan 

episodios en los que determinados califas impusieron a dichas minorías condiciones muy 

difíciles para obligarles a convertirse al Islam, por ejemplo la satisfacción de altísimos 

                                                           
24 La iglesia etíope no celebra en lengua árabe pero está ligada a la tradición copta alejandrina y por eso la 

hemos incluido en la lista de las iglesias orientales del mundo árabe.  
25Será un poco difícil abarcar todos los países de Oriente Medio donde viven los árabes cristianos. Estos 

incluyen: Irak, Siria, Jordania, Palestina e Israel, el Líbano, Egipto y el Sudán. Por eso nos centramos los 

ejemplos de este estudio documentado en los países de la Gran Siria que incluye los siguientes países: 

Jordania, Siria y el Líbano.  
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impuestos, diversos mecanismos de opresión social, y la privación de libertades políticas 

(Griffith 2008).    

 

La relación entre la Iglesia occidental de Roma y la de Constantinopla, con sus 

respectivas tradiciones latinas y griegas, y la Iglesia oriental, de tradiciones semíticas, 

empezó a enfriarse debido a la maraña de divisiones internas antes mencionadas, y al 

efecto de las conquistas musulmanas. Sin embargo, esta distancia no se generó sólo entre 

la iglesia occidental y la oriental, sino entre la contienda de Occidente contra Oriente. 

Algunas de sus más conocidas manifestaciones nos permiten puntear un dilatado trazo 

histórico que llega hasta nuestros días: las guerras entre los musulmanes y los cristianos, 

la expansión de los poderes islámicos, las cruzadas, la invasión turca de Europa, la 

primera guerra mundial (y la división de los países árabes entre Francia y Gran Bretaña), 

la creación del estado de Israel, las dos guerras del Golfo y finalmente las guerras de Irak 

y Siria. 

 

  En estos conflictos los cristianos en Oriente siempre han sido los grandes 

olvidados, debido a la confusión que genera la extendida ignorancia sobre sus orígenes, 

su  historia, e incluso su existencia misma, siendo a menudo considerados como una 

novedad  reciente, o una rara pervivencia residual. Una sorpresa comparable a quien 

encuentra un trazo de color distinto en una pintura que se le antojaba blanquinegra. Sin 

embargo, puede decirse que hoy día este olvido se debe en gran medida a que los 

gobiernos occidentales nunca han considerado ni incluido a los cristianos orientales en 

sus agendas.    

 

En la actualidad existen otros factores responsables de que los cristianos sean 

cada vez más minoritarios en Oriente, particularmente en los países árabes. La primera 

razón es la emigración: los cristianos dejan sus países para buscar mejores oportunidades 

económicas. Ello se debe al alto porcentaje de desempleo que aqueja a algunas 

economías nacionales frente a otras,  y a su inestabilidad, sumado al hecho de contar con 

miembros de la misma familia ya viviendo en el extranjero. Existen otros motivos de 

gran peso para adoptar la decisión de emigrar: huir de la inseguridad causada por las 
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guerras en torno o dentro de sus tierras. Esto ha llevado a grandes números de cristianos 

árabes a partir desde Siria, el Líbano y Jordania hacia América, Australia y África 

(CNEWA 2002).  

 

La primera corriente de emigración tuvo lugar a finales del siglo XIX debido a la 

situación de injusta opresión por parte del gobierno otomano hacia las minorías cristianas 

y a las persecuciones desencadenadas en el Imperio (Khreisat et al. 2000).  La primera 

mitad del siglo XX también conoció otra época de emigración masiva, a causa de las 

hambrunas que azotaron la región como consecuencia de las dos guerras mundiales. Más 

tarde el conflicto Israel-Palestina desde 1948 hasta la actualidad, también ha obligado a 

miles y miles de enclaves de población cristianos a abandonar por entero de la zona.  Se 

puede decir lo mismo en el caso las dos guerras del Golfo en 1982 y en 1990, la guerra 

civil libanesa 1975-1990,  la guerra de Irak entre el 2003-2010, y por último la actual 

guerra de Siria. 

 

En los últimos treinta años, (una época difícil económica, política y socialmente), 

el número de cristianos árabes ha continuado disminuyendo en la zona. En Jordania en el 

año 1952 los cristianos (incluidos los desplazados de Palestina) suponían el 18% de la 

población mientras que en el año 2001 sólo representaban el 3,4% (Department of 

Statistics 2001). Los estudios de  2008 muestran que el número de cristianos en Jordania 

ha decrecido al 3% de la población (Fakhuri 2009).  

 

En cuanto a Siria, es muy difícil encontrar estadísticas oficiales, pero las cifras 

extraídas de estudios individuales y de institutos y organizaciones internacionales de la 

época anterior a la actual guerra señalan que un 30% de los cristianos sirios emigraron 

hacia América, Europa y Australia en la segunda mitad del siglo XX (CNEWA 2002). 

Por ejemplo, tras el proceso de nacionalización de la economía siria realizada  por el 

gobierno en 1960, muchas familias cristianas de la burguesía del país se desplazaron al 

Líbano (Mouawad 2001). En dicho país, por último, las estimaciones del año 1926 

confirman que los cristianos constituían el 84% de la población libanesa, mientras que en 

2010 representan solamente el 40,5% (World Fact Book 2010).   
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La segunda razón por la que la población cristiana se ha convertido en minoría es 

el alto índice de natalidad de las familias musulmanas. En cierta medida, ello repercute en 

un proceso de islamización general, no exento de situaciones de conflicto que impregna 

estos ambientes sociales. Actúa en muchas ocasiones como una suerte de “presión 

psicológica” sobre una población cristiana que se siente minoritaria, y ello supone 

también un acicate a la decisión de emigrar. Quizás en Occidente se sienten más libres 

dentro de una sociedad cuya cultura cristiana, aunque sea simbólica, se refleja en la 

manera de vestir, comer, pensar y vivir con más libertad y más apertura hacia el otro.      

 

La tercera razón es el radicalismo islamista: actualmente la americanización de las 

autoridades en muchos países de oriente en nombre de la democracia se traduce en un 

aumento del fundamentalismo islamista agresivo que deriva en una marginalización de 

los cristianos en la sociedad (Labaki 2007). Eso da lugar a muchas simplificaciones 

erróneas, como el hecho de que el Cristianismo se identifica con los Estados Unidos, y 

los Estados Unidos, a su vez, con la cultura occidental. El surgimiento de un Islam 

político cuya andadura formal se remonta a los años 70 afectó y sigue afectando a la 

sociedad árabe en general y a los cristianos árabes en particular. Este tipo de Islam, que 

engloba multitud de movimientos distintos, tiene como objetivo común imponer un estilo 

de vida islamista para todos los árabes. Para ellos, la causa de los problemas y los males 

de la sociedad actual y de la modernización es el alejamiento del Islam. La solución por 

tanto estaría en la vuelta a un pretendido “Islam originario”. Bajo el lema ¨Islam es la 

respuesta”, algunos no dudan en aplicar la violencia (Santa Sede 2009).       

 

Estos islamistas mezclan en muchos momentos la política con la religión y 

consideran a los cristianos como no-ciudadanos, extranjeros o aliados de los occidentales. 

Esta identificación errada que se hace entre el cristianismo y occidente daña mucho a los 

cristianos árabes, porque sabemos muy bien que a pesar de pertenecer a la cultura 

cristiana, ni norteamericanos ni europeos viven actualmente bajo gobiernos cristianos 

sino seculares, y sus agendas en oriente se basan en motivos políticos que en muchas 

ocasiones ni incluyen ni protegen a los cristianos árabes.  
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Por último, la cuarta razón sería el tipo de regímenes establecidos: es decir, la 

política y diferente visión de los gobiernos y sistemas políticos de cada país hacia las 

minorías. Vamos a abordar este punto con más detalle más adelante, a la hora de hablar 

de la situación actual de las minorías cristianas en los países árabes islámicos, de sus 

condiciones de vida y convivencia con los musulmanes.    

 

Las estadísticas que dan cuenta del número de fieles de cada rama del 

cristianismo en los diferentes países del Oriente Medio no son exactas por muchas 

razones. Primero porque se hacen esporádicamente, pero sobre todo porque se basan en 

los registros de las parroquias e iglesias locales, los cuales en muchos casos son 

incompletos e imprecisos. En general las cifras de cristianos en los países de la Gran Siria 

según sus diferentes confesiones se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Siria  

 

Siria tiene una población total de 23.097.270 habitantes (The Central Bureau of 

Statistics, Syria 2015). Los musulmanes sunníes forman la mayoría de sus ciudadanos 

con un porcentaje de 87%. Existen otras minorías musulmanas formadas por musulmanes 

Chiíes y alauíes. Los cristianos forman el 10% (WFB 2012) de esta población y 

pertenecen a las siguientes ramas: greco-ortodoxos y constituyen la mayoría cristiana,  

melquitas, armenio-ortodoxos, siríaco-ortodoxos, maronitas, armenio-católicos, siríaco-

católicos y asirios. Así mismo, hay que contar otros grupos minoritarios, como los 

caldeos (católicos), católicos romanos (Latinos) y protestantes (anglicanos y 

evangélicos).   

 

Líbano  

 

La población total del Líbano es de 3.759.136 habitantes (Central Administration 

for Statistics, Lebanon 2007). Entre ellos se cuentan los musulmanes sunníes y los 
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musulmanes chiíes que forman el 54% de esta población (WFB 2012)26. Los cristianos 

libaneses constituyen el 40.5%, pertenecientes a las siguientes ramas: los maronitas que 

forman la mayoría cristiana, con un 21% (Bureau of democracy, human rights & Labor 

2013) de toda la población libanesa, greco-ortodoxos y melquitas.  

Además, existen otros grupos minoritarios de armenios ortodoxos, armenios católicos, 

siríacos ortodoxos, siríacos católicos, asirios, protestantes y católicos romanos (Latinos), 

que representan el 6.5% de la población libanesa (WFB 2012).  

 

Jordania       

 

La población total de Jordania se estima en 6.170.006 habitantes (Department of 

statistics Jordan 2015)27. Los musulmanes sunníes forman la mayoría de sus ciudadanos 

con un 97,2%. Los cristianos jordanos representan solamente el 2,2% (WFB 2010) de 

esta población, y se encuadran en las siguientes ramas: greco-ortodoxos (y son la 

mayoría), melquitas y católicos romanos (latinos). Además, existen grupos minoritarios 

de armenio-ortodoxos, maronitas, asirios, coptos, caldeos, siríacos, y protestantes 

(evangélicos, baptistas, luteranos, adventistas y presbiterianos). 

 

2.4. La situación de las minorías y sus relaciones con los musulmanes 

 

Como ya se ha señalado,  la situación de los cristianos en las tierras árabes del 

Islam de hoy depende mucho del contexto político, cultural y nacional del país donde 

viven, y de su peso demográfico. En los países que hemos elegido para este estudio, es 

decir, Jordania, el Líbano y Siria, el cristianismo es reconocido como una realidad 

autóctona, es decir, arraigada en el tejido social, cultural e histórico (Samir 2003).   

 

                                                           
26Estas estadísticas son del 2013 y no incluyen a los refugiados palestinos o sirios porque no poseen la 

ciudadanía libanesa.  
27 Estas estadísticas no incluyen a los refugiados sirios.  
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Puesto que los cristianos forman  una minoría en países donde la religión oficial 

es el Islam y la gran mayoría de los habitantes son musulmanes, su situación depende en 

muy buena medida de los gobiernos y del sistema político.  

 

En el Líbano y Jordania, y en Irak y Siria (antes de las guerras), los cristianos que 

conviven con los musulmanes disfrutan de un amplio elenco de derechos y participación 

en la vida social, política y profesional. Sin embargo, la situación es bien distinta en otros 

países árabes, donde está prohibido por ley practicar otras religiones o poseer una Biblia 

(como en Arabia Saudí), o donde los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda 

categoría (caso de Egipto) y en muchas ocasiones sufren persecución (Samir 2003).  

 

Con objeto de retratar la vida entre cristianos y musulmanes, hablando de lo 

positivo tanto como de lo negativo, vamos a expresar algunos puntos sobre esta 

convivencia  en Jordania,  uno de los países representativos de la zona elegidos para este 

estudio. 

 

Los jordanos cristianos conviven con sus compatriotas musulmanes sin 

problemas. Dado que los cristianos en Jordania no habitan guetos o barrios especiales, lo 

más común es que se estrechen relaciones entre unos y otros. En una palabra, lo normal 

es que los amigos y los vecinos sean musulmanes. 

 

Declarar la fe que se profesa y conversar sobre ella no genera problemas ni 

conflictos. Dicho de otro modo, debido a la tradición religiosa del país y a la existencia 

compartida de varias religiones durante siglos en la zona, no es habitual que se falte el 

respeto a un creyente, sea cristiano o musulmán, pues prima el hecho de profesar 

fidelidad a Dios. La amistad  que existe entre los diferentes grupos religiosos, tejida sobre 

una base común de tamaña importancia, contribuye a la libertad religiosa en el país.  

 

Según la Constitución jordana, el Islam es la religión oficial del país (capítulo I, 

artículo 2) (Office of KIng Hussein I). En los artículos 103-106 del capítulo VI, se indica 

que todos los asuntos relacionados con los estatutos personales de los musulmanes, caen 
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bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la ley islámica (Šarīʿa), que actúa como 

referente de doctrina legal en sus procedimientos. Dichos estatutos incluyen la religión, el 

matrimonio, el divorcio, la custodia de los niños y la herencia (Office of KIng Hussein I). 

Sin embargo, el artículo 108 especifica que los asuntos que atañen a los estatutos 

personales de los no-musulmánes pertenecen a la jurisdicción de los tribunales de las 

distintas comunidades religiosas.    

 

Así, las iglesias disponen de tribunales eclesiásticos, que reciben un 

reconocimiento oficial por parte del gobierno, y en concreto de manos del Ministerio de 

la Presidencia. No obstante, este ordenamiento legal conserva ciertos aspectos negativos. 

Puesto que los tribunales eclesiásticos deben amoldarse a la Šarīʿa en ciertos asuntos 

relacionados con los estatutos personales de los individuos, entre ellos, las transmisiones 

testamentarias. En consecuencia, el individuo cristiano no es libre para elegir a quién deja 

su herencia (Sayegh 2006).  

 

Tampoco hay provisión para el casamiento o el divorcio civil. Ello motiva 

abundantes  problemas en el caso de matrimonios mixtos. Primero, porque el cónyuge 

cristiano puede convertirse al Islam, pero en el caso contrario, la persona que se convierte 

a cualquier otra religión diferente al Islam se considera, según la ley islámica, apóstata. 

En este marco, la consecuencia que se sigue es la pérdida de todos sus derechos civiles y 

de propiedad,  e incluso el riesgo de comparecer ante los tribunales de la Šarīʿa. En el 

caso en que la mujer sea cristiana y decida no abandonar su fe, debe renunciar a todos sus 

derechos, incluido la custodia de los hijos.  Por todo lo anterior, las familias normalmente 

no apoyan el establecimiento de relaciones afectivas  con una persona de la otra religión.  

 

La Constitución estipula que el primer ministro del país tiene que ser un 

ciudadano musulmán. Los cristianos sirven regularmente como ministros de gabinete y 

tienen reservados 9 asientos entre los 110 del Parlamento. Puesto que la religión de cada 

persona está registrada  en los documentos, los ciudadanos musulmanes pueden disfrutar 

de algún privilegio no escrito sobre los cristianos. Por ejemplo, es muy difícil que un 
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cristiano alcance un rango militar de alta graduación, no por ley, sino por tácitas 

costumbres sociales (Sayegh 2006). 

 

En cuanto a la educación, las escuelas y colegios públicos imparten instrucción 

religiosa musulmana obligatoria para todos los alumnos musulmanes, aunque en el caso 

de los cristianos se convierte en optativa. Dado que la Constitución garantiza el derecho 

de las comunidades no musulmanas a establecer sus propios centros educativos, existen 

numerosos colegios, institutos y entidades culturales cristianas fundadas por las 

diferentes congregaciones y misiones religiosas establecidas en Jordania.  Entre las 

órdenes católicas, muy destacadas en esta labor, mencionamos los Jesuitas, los 

Franciscanos, los Benedictinos, las Salesianas o las hermanas del Rosario, entre otros. 

Por el contrario, aunque han existido importantes esfuerzos para logarlo, no se enseña 

teología cristiana en los colegios públicos, mientras que es obligatorio enseñar teología 

islámica en todos los colegios cristianos. 

 

El fin de semana oficial comprende viernes y sábado, es decir,  los cristianos 

deben trabajar los domingos. Por ello,  la mayoría de las misas se celebran en la vigilia de 

los sábados, que complementan las misas regulares del domingo. No obstante, el estado 

reconoce el derecho a disponer de dos horas libres los domingos para que los empleados 

en el sector público puedan asistir a la iglesia si lo desean. Por su parte, los colegios 

cristianos tienen el viernes y el domingo como fin de semana mientras que el sábado es 

día lectivo. El día de Navidad y el año nuevo (del calendario gregoriano) se consideran 

festivos nacionales. Pascua de Resurrección es una fiesta reconocida por el gobierno y los 

cristianos pueden solicitar dos días libres en sus trabajos o instituciones (BDHL 2007).   

 

En ocasiones como las Navidades y las Pascuas cristianas o las de al-Aḍḥā y al-

Fiṭr musulmanas, los amigos visitan sus respectivas casas para felicitarse y celebrarlas 

juntos. Las costumbres en estos casos coinciden, empezando por servir el café árabe de 

fiesta y  bienvenida y terminando con un té caliente, los dulces tradicionales que prepara 

la familia, o un buen chocolate llevado a la morada de los anfitriones.   
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A pesar de estas manifestaciones de tolerancia y vida común, también existen 

dificultades para las minorías cristianas. Aunque lo político puede ser responsable, no hay 

que olvidar el fuerte peso del componente social: las leyes no escritas que funcionan 

como normas pueden llegar a ser más fuertes que legislaciones enteras 

 

Generalmente, la libertad de religión en el Medio Oriente significa libertad de 

oración. La religión en muchos casos es una opción social y nacional, no individual. 

Convertirse a otra religión se percibe como una traición a la sociedad, la cultura y la 

nación, fundada sobre una determinada tradición religiosa (Santa Sede 2009).  
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3. Estudio cualitativo 

 

Personalmente, el hecho de vivir en el Medio Oriente en un país árabe islámico, 

me abre los ojos a la riqueza que vivo como mujer cristiana jordana que convive con 

otros jordanos de diferentes creencias y orígenes, principalmente musulmanes, y me 

permite entender tanto a los musulmanes como a los cristianos que comparten la misma 

lengua y cultura árabe.      

 

 Del mismo modo, esta experiencia enriqueció mi perspectiva musical y nutrió 

mi amor por la música en general, y por la música sacra en particular. Estar expuestos a 

la hermosa diversidad musical de los diferentes ritos de la iglesia oriental, así como a la 

música musulmana y a la música tradicional árabe que escuchamos todos en oriente, 

motiva a muchos a los que gozamos de esta experiencia propia del Oriente Medio a 

hablar y compartir nuestra experiencia de belleza y de diálogo a través de la música. 

 

 Pero la motivación para este trabajo de campo en particular comenzó con las 

inquietudes que empecé a tener sobre el diálogo interreligioso en mi país y en otros 

países tras los recientes conflictos en la zona, empezando por la llamada ¨primavera 

árabe¨ y terminando por la guerra en Siria. Tras esta guerra, todos los árabes han tenido la 

sensación de haber comenzado una fase nueva en lo que se refiere al terrorismo, y una 

nueva amenaza en cuanto a la manipulación política de las religiones, donde todas las 

minorías terminaran sufriendo exilio, exclusión y persecución, y en la que el Islam será 

percibido por muchos como la religión del terrorismo y del terror. 

 

 Para expresar algunos aspectos de la experiencia pacifica de tolerancia y de 

diálogo que se vive en Jordania, he querido estudiar la música religiosa como uno de los 

muchos aspectos culturales comunes que vivimos en los países árabes de Oriente Medio. 

El diálogo, tanto interreligioso como cultural, tiene una función muy importante en la 

convivencia entre los cristianos y los musulmanes de la zona, y se manifiesta de varias 

maneras, entre ellas la música.      
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3.1. Desarrollo metodológico y organización inicial del estudio 

 

Desde un punto de vista práctico, investigar la posibilidad del diálogo 

interreligioso a través de la música requería un gran esfuerzo: puesto que estamos 

considerando una cuestión socio-cultural e interdisciplinaria, la documentación y las 

bibliografías nunca serían suficientes. Era muy importante reunirnos con los músicos, 

entrevistarlos, escucharles cantar y ver cómo interactuaban entre sí. A través del estudio 

de diferentes enfoques en la investigación cualitativa, decidimos realizar estudios de 

casos que podrían ayudarnos a recolectar suficiente información sobre el tema y estudiar 

los coros de cerca. 

 

Jordania es la muestra para este estudio, un país árabe en la región de Oriente 

Medio donde los miembros del Cristianismo y el Islam conviven pacíficamente y 

comparten la misma cultura y lengua árabe, entre otras cosas. Aquí es donde comenzó el 

muestreo y la recogida de datos. 

 

Al comienzo estaba considerando la realización de un estudio de caso, pero más 

tarde me di cuenta que no sería posible debido a no tener todos los elementos necesarios 

para su realización, sobre todo porque me encontraba en España y hacía el trabajo de 

campo durante las vacaciones de verano, lo que significaba mucha distancia y estancias 

cortas. Las fechas de mis estancias suponían un límite: cuando yo estaba de vacaciones, 

también lo estaban casi todos los coros, que por lo general se reúnen más frecuentemente 

durante el invierno. Así que decidí simplemente reunirme con tantos coros y grupos 

musicales como me fuese posible, recoger cantos, grabaciones y materiales y, por 

supuesto,  entrevistar a los músicos en Jordania para la primera parte del estudio. 

 

 Por lo tanto, el trabajo de campo en Jordania representa la primera etapa de este 

estudio que garantizaba suficientes materiales y datos para la investigación, así como 

familiarizarse con la escena de la música religiosa en el país, que nos ayudó a organizar y 

preparar el futuro estudio de caso en Francia. 
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 Durante el trabajo de campo en Jordania, aprendimos mucho en materia de la 

investigación cualitativa y de muestreo, así como de la corrección de errores o flujos que 

básicamente necesitaban un poco de experiencia práctica a la hora de diseñar estudios de 

caso. 

 

 Después de consultar la literatura pertinente, así como tras asistir a un seminario 

intensivo sobre estudios de casos organizado por la Universidad de Granada, con la 

participación de profesor Robert Stake de la Universidad de Illinois, las ideas se hicieron 

más claras y resultó algo más fácil diseñar un estudio. 

 

 Para realizar un estudio sólido y más preparado, donde se puede contar con el 

tiempo, el espacio y la consistencia para observar de cerca y llevar a cabo un estudio de 

caso completo, mi lugar de residencia en España hacía imposible encontrar un coro que 

interpretase música religiosa o profana en lengua árabe, y que al mismo tiempo cumpliese 

con todos los elementos que se requerían para este estudio. Obligada a encontrar una 

alternativa, y después de realizar otra búsqueda para encontrar un coro que cumpliese con 

estos requisitos, se tomó la decisión de realizar un estudio de caso en Francia.  

 

Objetivo del estudio 

 

Este estudio, en sus dos partes, informa sobre la convivencia entre cristianos y 

musulmanes en los países de Oriente Medio. A pesar de que están pasando por algunas 

dificultades actualmente, la convivencia ha sido posible desde hace siglos. Este estudio 

investiga la posibilidad del diálogo entre cristianos y musulmanes en los países del Medio 

Oriente a través de la música religiosa. 

 

Enfoque del estudio 

 

La música (religiosa) puede ser un instrumento para la paz y la reconciliación 

entre los pueblos de diferentes culturas, religiones o creencias. La música vocal puede 
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ayudar a crear situaciones favorables y espacios creativos y noviolentos para un diálogo 

pacífico que daría lugar a la eventual convivencia entre religiones. 

 

Objetivos generales 

 

El trabajo de campo, incluido el estudio de caso mencionado anteriormente, fue 

diseñado de acuerdo con unos objetivos y preguntas de investigación, principalmente: 

 

 La recopilación de suficientes datos musicales: grabaciones, partituras y 

cancioneros de todos los grupos estudiados de ambas religiones. 

 Observar el funcionamiento de los coros  

 Mostrar el diálogo cultural a través de la expresión musical-vocal 

 Dar un ejemplo vivo de la música como una metodología para la creación de 

situaciones que conducen a la paz. 

 Observar ejemplos de convivencia en el Medio Oriente entre cristianos y 

musulmanes a través de la música religiosa árabe, rica en términos de paz y de 

reconciliación compartida por los cantos de ambas religiones. 

 Estudiar la música de estos cantos (a través de partituras, grabaciones... etc.) 

 Estudiar cómo la música vocal puede ayudar en la convivencia pacífica entre las 

religiones. 

 

Literatura consultada 

 

Se han consultado varias obras y artículos encontrados a través de una búsqueda 

en bases de datos de bibliotecas y en Internet. Los temas consultados incluían 

principalmente: trabajo de campo (Nkwi, Nyamongo y Ryan 2001); investigación 

cualitativa (Denzin y Lincoln 2000), (Regin 2007); estudios de caso (Stake 2010a y 

2010b), (Bravo y Eisman, 1998), (Biasutti 2012), (Pruitt 2011) y (Silber 2005). Estas 

lecturas incluían mucha información concreta y útil tanto para realizar un trabajo social 

de recogida de datos bien organizado, como para ver informes finales de estudios de caso.   
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Métodos y técnicas 

 

 Los datos recopilados usados en este estudio representan el resultado del trabajo 

realizado con las dos partes del estudio, e incluyen: 

 

 Entrevistas  

 Cuestionarios 

 Observación de actividades 

 Notas de campo 

 Videos, CD y grabaciones   

 Cancioneros 

 Publicaciones relacionadas: boletines, revistas, folletos…etc.  

 

 

Análisis de datos 

 

 El análisis de datos se realizó según el material recogido para cada uno de los 

dos estudios, por eso se abordará cada uno en su momento. Sin embargo, el análisis para 

ambos estudios se realizó según unas categorías elegidas para el proceso de codificación 

abierta. Estas se obtuvieron previamente en la literatura, y eran: la Paz (P), la Música 

(M), la Religión (R) y el Diálogo (D), mientras que otras sub-categorías surgieron del 

análisis de los datos y la codificación, y eran: la música y la paz (mp), la música y la 

religión (mr) y la música y el diálogo interreligioso (md). 

Así se adoptó una combinación de enfoques deductivo-conductor para la elección de las 

categorías que interactúan entre sí como ilustra el siguiente diagrama: 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En las siguientes partes de este capítulo, seguiremos explicando en detalle cómo 

se realizó cada estudio, cómo se llevó a cabo el análisis los datos, y qué resultados hemos 

obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Diagrama de las categorías de análisis 
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3.2. Fieldwork in Jordan (Trabajo de campo en Jordania) 

 

 Before initiating field work for any study, it is important to choose a place that 

would be a representative sample of the research. The choice of Jordan wasn’t only 

related to the fact that I am Jordanian; it was also taken considering the characteristics of 

this Middle Eastern Arab country with a long history of coexistence between Muslims 

and Christians. 

 

 The stability in this country mildest all the conflicts witnessed in the recent 

years also helped me conduct the research and move freely to visit cites and people in 

order to make interviews without having any concerns with security issues.    

 

In the introduction of this chapter, I presented a brief summary on the origins, 

history and actual situation and life of Arab Christians in the Middle East in general, and 

in Jordan in particular. The following study conducted in Jordan will explore various 

aspects of interfaith dialogue in the country as well as important information on choirs 

and sacred music that served in this research as a whole and in the next case study 

particularly speaking. 

3.3. Design and organization of the study 

 

Starting field work in a country could be very hard and complicated simply 

because it would seem huge, but consulting the right literature and gathering some 

important information previously, helped me to divide this work in major sections and 

organize it according to the following categories: 

 

 Chants: Christian and Muslim  

 

a. Christian chants were studied according to the different churches, and 

since studying all the music of all churches is impossible, the research was 

limited to Catholic churches (representing a significant number of Christians 
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living in Jordan), which are seven in total: Armenian, Syriac, Chaldean, 

Coptic, Melkite, Maronite and Roman (Latin). However only four of them 

were active and had parishes in Jordan at the time of the study (the Syriac, 

Chaldean, Melkite, Maronite and Roman) and those are the ones, along with 

their music, which were included in the research. 

  

b. Muslim chants were studied according to active musicians as well as some 

Sufi groups and the help of many recordings offered by musicians and 

available on the internet. 

 

These visits also helped in finding more musicians and groups dedicated to 

sacred music that were eventually contacted and interviewed.   

 

 Areas: visits were designed by geographic zones in Jordan which included 

the Capital of Amman and its surrounding areas as well as the cities of the 

centre, north and south of Jordan. 

 

 Choirs: available and accessible choirs which were researched included 

church choirs, independent choirs and joint choirs with participants from all 

religions. Also music departments at universities and the conservatory, which 

dedicated work to this field, were considered for the study. 

 

 Interfaith dialogue: another category which I found important to add to this 

field work, this part includes the work of the institutes that research and 

promote interfaith dialogue. There are four of them in Jordan and two were 

considered for this study.  

 

 

 

 

 



138 

 

Documentation 

 

Before starting with the visits, the following documents were prepared28:  

 

 Useful guiding materials: such as maps and directions, address book of  

all visited people and their phone numbers, grids of areas and of planned 

visits as well as necessary information on each visited place. 

 Information sheets and questions for interviews. 

 A digital recorder in order to keep sound recordings of interviews. 

 A camera29 in order to keep video recordings of interviews and other  

activities such as concerts, rehearsals, masses…etc. 

 

I also considered some detailed information and questions regarding the future 

textual analysis so that designing the study and visits could go in the right direction by 

gathering correct and most relevant data and information30.  

 

Methodology 

 

Qualitative research methodology based on grounded theory (Patton 2002) was 

chosen for the fieldwork including theoretical sampling by choosing a number of 

participants whose profiles met the research question. Data collection was carried out 

through interviews, chant books, recordings and scores of the musical activities as well as 

observing activities such as concerts, rehearsal and informal meetings between musicians. 

The analyses of all the above data lead me to the final conclusions and findings and 

paved the way for the next qualitative case study in France. 

 

 

                                                           
28 See index 1-5, pages 320-324. 
29 For the lack of financial resources for this research I needed to borrow these materials, so both the 

camera and the digital recorder were at times replaced by a tablet that served with less quality but did the 

work. 
30 See index 6, page 325. 
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3.4. Procedure 

 

After preparing a provisional plan with zones and dates and specifying the needed 

information, I started to prepare material according to each visit. By the time all the 

necessary material was prepared, contacts were made to meet with individuals and groups 

and visits were made to various places as follow: 

 

I. Christian chants and choirs: 

 

With the help of the Latin patriarchate official website, official information 

booklets (Haddadin 2014a) and the local priests, the first step was to obtain a list of all 

the catholic churches in Jordan in order to organize the visits.  

 

After having prepared all the material, information was available on where the 

visits should be made and the next step was to decide on which and how many churches 

to visit. The following points were taken into consideration:  

 

 Distances: as the table shows, the churches are found in many areas of the 

country, dispersed from north till south and not all were easy to find traveling 

alone.  

 Short time: time available in Jordan for this study was very short and as 

previously indicated was during the summer, one month was never enough to visit 

all these places and meet with musicians for interviews.  

 Budget: as I couldn’t find any financial help for this research, I decided to pay all 

of my expenses, which made my budget very tight. 

 Not all of these churches had choirs.  

 

So the decision was to make visits to churches with choirs and /or chanters or 

where the priests had musical activities.  
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The following self-elaborated table shows the list of Catholic churches where 

visits were initially organized: 

 

Church Region / City  Number                               

Latin Amman           11 
 

Center: Madaba, Naour  
Fuheis, Salt, Safout,  Zarqa 
Ma´in, Rumeimin, Ruseifeh 

11 

North: Hosun, Irbid,  
Ajloun, Kufranjeh,  
Shatanah, Mafraq, Eidoun 

9 

South: Aqaba, Kerak 
Ader, Rabba 

4 

  35 
 

Melkite  Amman  8 
 

Center: Madaba, Naour 
Fuheis, Salt, Safout,  Zarqa (2) 
Ma´in 

8 

North: Hosun, Irbid, Sarih 
Shatanah, Jerash, Mafraq 

6 

South: Ader, Kerak, Hmud 
Smakiyyeh, Aqaba 

5 

  27 
 

Chaldean  Amman 3 
Syriac Amman  1 
Maronite  Amman  1 

 
(67 parishes in total) 

 

Figure 6 Catholic churches in Jordan 

 

 

In total, the following churches and choirs were visited31:  

 

-The Latin Patriarchates Churches: out of 35 churches only 13 were visited.  

-The Melkite Churches: out of 27 churches only 7 were visited 

                                                           
31 See index 7, pages 326-327. 
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-Other Churches: all of the five churches were visited.  

 

Other important visits were also organized to meet choir directors, priests, chanters 

and musicians who had other meeting place a part from churches. 

 

II. Muslim Chants and choirs:  

 

Islamic music in Jordan is very recent and does not have the same heritage it has 

in other parts of the Levant such as Syria, Iraq or Egypt, where there are old and 

important schools of Sufi and Islamic traditional music.  

 

Therefore when it came to studying Islamic chants and groups, it was very 

difficult to obtain information, so the contacted musicians were chosen from many 

backgrounds which were related to this type of musical activity such as professors, heads 

of music departments at universities, the conservatory and academies of Music.  

 

The following self-elaborated table shows the number of visits achieved in order 

to meet with musicians dedicated to Islamic religious music: 

 

Place Status 

University of Jordan32  Visited 

University of Yarmouk Visited 

The National Music Conservatory Visited 

Jordan Academy of Music Visited 

Recording studios (2 in total) Visited 

 

Figure 7 Organized visits (Islamic music/Jordan) 

 

                                                           
32 Same person who contacted at the university, who also dedicated a part of his musical career to Sufi 

music, was also the founder and director of a musical institute, the meeting took place at the offices of the 

Institute, therefore the person was interviewed but the actual visit was not made to the university itself.  
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III. Institutes for interfaith dialogue 

 

In Jordan there are five active institutions which officially research and promote 

interfaith dialogue. Two of them were visited. There is also a new museum dedicated to 

telling stories from all three religions (Judaism, Christianity and Islam) and to cultural 

life in Jordan including the historical coexistence and aspects of life for all Jordanians 

from both religions; that is Christianity and Islam.  

 

Institute Status 

Al Albait Foundation: The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought Not contacted  

The Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) Visited  

Ecumenical Center for interfaith studies  Visited  

Majlis El Hassan (organization) Contacted  

Jordanian Interfaith Coexistence Research Center  Not contacted 

Museum (the story of three religions)   Visited 

 

Figure 8 Institutes promoting interfaith dialogue in Jordan 

 

Other related activities worth mentioning are two music festivals:  

 

 The first is the annual spiritual music festival organized in Amman by the 

French cultural center, which usually includes the participation of Jordanian 

choirs and groups both Christian and Muslim and invites many other participants 

from different parts of the world.  

 

 The second is Hayat Muslim Music festival held in Amman. This festival 

is organized annually by a local Jordanian radio station called Hayat FM and 

invites Muslim chanters from inside and outside the Arab World.       
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Interviews 

 

After all the objectives for the visits were studied and prepared, the motives for 

realizing each interview were clear and an outline including the objectives and aspects to 

be dealt with was written and scheduled interviews were made with chanters, musicians, 

priests and directors of choirs. 

  

The interviews were recorded on a digital recorder (audio only), mostly because 

the interviewed participants preferred not to appear in any recording.  

 

All interviews were made in Arabic language (mother language of all 

Arab/Jordanian interviews musicians) and were translated into English. 

 

Face-to-face interviews (Opdenakker 2006) were made with each participant at 

the time and place of their own choice, private office, home, church…etc, so that they 

would feel comfortable and confident enough and not fear external interference and be 

able to answer in-depth questions.  

 

These interviews served as meetings with musicians or individuals, who had 

related activities, who gave useful and very relevant information and served as “key 

informants” (Payne y Payne 2004) for the study and helped me greatly to get more 

acquainted with and correctly informed of both the musical and the religious scene in the 

country33. Although many of the participants did not answer to the fixed research 

questions, their contribution and additional information were valid and very useful. The 

experience gained in this field work helped me perform the next case study in France.  

 

 

 

 

                                                           
33 Although in-depth interviews were performed, this study was not considered as a case study. Therefore, 

the interviews conducted in Jordan will not be analyzed as the others conducted in France.  
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Participants 

 

Interviewed participants who agreed to take part in the study were choir members, 

choir directors, musicians, cantors, researchers, priests and sound engineers. 

 

Many musicians were approached, but only twenty four agreed to give an 

interview, eleven of them met with me and gave information very willingly but did not 

feel comfortable to give an interview. Five refused (two males and three females) and 

four were not available because of work or traveling reasons (all males).  

Nine of these participants were choir/group directors. All participants were Jordanian.   

 

The following self-elaborated table shows more important details on participants: 

 

Participant Religion Gender Age 
group 

Social 
status 

Current 
paid job 

Musical 
Activity 

H.H. C. Melkite M 30-40 Single Employee Vocals-director 
B.S. C. Latin F 40-50 Married Journalist Vocals-director 
S.N. C. Latin F 20-30 Single Student Vocals-director 
J.A. C. Latin M 30-40 Married Bank employee Keyboard-director 
M.S. C. Latin F 30-40 Married Marketing Vocals-director 
N.A. C. Chaldean F 20-30 Single Student Vocals 
T.J. C. Orthodox M 30-40 Single Musician Vocals-director 
L.D. C. Latin M 60-70 Religious Priest Vocals-director 
S.H. C. Latin M 50-60 Married Musician Oud-director 
A.T. Muslim M 50-60 Married Uni. Professor Vocals 
S.Z. Muslim M 40-50 Married Sound technician Vocals- 
Y.H. Muslim M 30-40 Married Musician Vocals 
A.R. Muslim M 40-50 Married Sound technician Vocals - 
I.B. C. Melkite M 20-30 Single Deacon Vocals 
B.B. C. Latin M 40-50 Religious Priest Vocals-liturgy 
J.S. C. Latin M 40-50 Religious Deacon Vocals 
F.B. C. Melkite M 30-40 Religious Seminarian Vocals 
R.M. C. Chaldean M 50-60 Religious Priest Vocals 
B.Sh C. Melkite M 40-50 Religious Priest Vocals-liturgy 
M.A C. Chaldean M 40-50 Married Unemployed Vocals-director 
M.G Muslim M 50-60 Married Uni. Professor Musicologist 
T.O. Muslim M 30-40 Single Student Violin 
Q.S. C. Melkite M 50-60 Religious Priest Interfaith dialogue 
G.V. C. Orthodox M 50-60 Married Employee Interfaith dialogue 

 

Figure 9 Participants (Jordan) 
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Repertoire 

 

Christian choirs in churches chanted a repertoire of Byzantine, Syriac or Latin 

Gregorian chants and melodies according to the rite they belonged to in each of the 

churches mentioned earlier and to the occasion. However there was always an exchange 

in a way that the churches shared many chants34. 

 

Other choirs chanted modern compositions (lyrics and music) created by their 

members and/or directors. There was also an occidental repertoire of chants presented in 

different foreign languages especially in international events, mainly English, Italian and 

Latin.   

 

As for Muslim chanters, they offered a repertoire of modern chants composed by 

chanters and musicians interested in developing this genre of music in the country. 

They sometimes chose classic mystic Islamic texts, such as poems by Ibn ʿArabī, Ibn al-

Fāreḍ, al-Ḥallāj and many others, or collaborated with poets to compose new chants with 

different messages and themes.      

  

Observed activities 

 

 Live performances35: 

  

 Christmas recital: a Christmas recital organized by one of the studied choirs was 

held in one of the big churches in the city of Amman on the 23rd December 2013. 

This recital is usually held annually, but this particular one had a special occasion; 

to celebrate ten year anniversary of the foundation of the choir.  

  The choir performed with all of its members, which included fifteen male 

musicians and nine females, three of which were children, all Christian. They presented 

                                                           
34 See chapter three. 
35 Unfortunately, not many recitals or live concerts have been attended because of the long distance and the  

lack of availability caused by living in a different country. 
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five solos and ten group chants. The chanting was accompanied by the following 

instruments: keyboard, oud, and light percussion (daff, triangle). 

 

The choir presented a repertoire of oriental Christmas chants from the Byzantine, 

Maronite and Latin traditions as well as some modern and occidental chants. The chants 

were performed mainly in Arabic but also included few other chants in Greek, Syriac and 

English languages. 

 

Although it was so hard to get to the church because of the bad snow storm that 

had struck Jordan and the region a few days earlier, many people came to listen to 

Christmas chants and enjoy the Christmas spirit.  

 

It was obvious that the members felt cold; one of the girls was trembling while 

she performed. It was clear that she didn’t have stage fear, but rather cold, this reflected 

on the performance of the first few chants, causing the members to chant less beautifully 

than they usually do. Generally speaking, the performance reflected a lack of practice. 

Some chants could have been done more harmoniously. 

 

Audience was not fully silent and unfortunately there were many side talks while 

the choir performed. Although many among the audience seemed happy with the 

performance, the recital seemed more of a social event after a long cold season, rather 

than a solemn Christmas recital. 

 

 Mass and services:  

 

During numerous visits, many masses and services were attended at more than 

one church and in different rites, in total, these masses were ceremonies for a funeral, two 

weddings, one baptism, Two Christmas and Easter offices as well as ten regular Sunday 

masses. 
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The celebrations for intimate occasions such as weddings, funerals and baptisms 

were attended with family and friends, in a way they weren’t planned. However, 

observation and video/audio recordings were made possible.  

These special services were held at the following churches: Beheading of Saint 

John the Baptist Latin Church in Madaba (at about 30 km south west of Amman), St. 

George Cathedral/Melkite church (Amman) and Sacred Herat of Jesus Latin church 

(Amman). 

As for public celebrations such as regular Sunday masses and the services for 

Christmas and Easter, these were observed at the following churches: St. Francis de Sales 

Latin Church (Jabal Hussein-Amman), St. Paul Latin church (Um Zweitineh-Amman), 

Immaculate Heart of Mary Latin church (Fuheis- 20 km northwest of Amman), The 

Annunciation Latin church (Jabal Luweibdeh-Amman), Chaldean church mass (held at 

the Jesuit Fathers’ monastery in Jabal Hussein-Amman), Saint Joseph Latin Church 

(Jabal Amman), Mary of Nazareth Latin Church (Sweifiyyeh Amman).  

 

Liturgical Christian chants were performed during these masses and services. 

Chants represented the Latin, Chaldean and Byzantine Melkite traditions, in Arabic, 

Syriac and Greek languages. 

 

Except for the Melkite Byzantine rite, all these churches (Latin and Chaldean) 

allow the use of musical instruments, therefore chants were accompanied by instruments 

such as the organ, the piano or keyboard, the qanun, oud and some light percussions of 

triangles and cymbals. 

 

Masses were usually attended by choir members, soloists, priests, deacons and of 

course the followers of these traditions who formed the parish community, as well as 

people from other religions in special celebrations such as weddings and funerals, since 

they come to accompany their friends.  

 

http://fr.lpj.org/2010/10/01/fuhais-parish/
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People attending these celebrations participated in chanting with the choirs, 

priests and/or soloists leading the celebrations. In all these churches and rites, committees 

for liturgy published chant books that include all necessary chants used in mass, these 

books are available for people and are provided at the entrance of each church. Priests or 

chanters would announce the chant and the page in the chant book right before chanting, 

and this way people would follow the chants and participate accordingly.  

  

Christian Scouts (boys and girls of different age groups) also participate in special 

celebrations such as Christmas and Easter masses. They also help organizing the mass; 

especially that numbers of people attending get much higher during these celebrations. 

They mainly help people get their seats at the beginning of the mass in order to get extra 

seats in case needed, they also participate in the service in company of the priest and the 

altar boys carrying the cross or the body of Christ in a small procession within the church 

and they participate in a musical celebration coming out of the church after the mass as 

part of the tradition in many oriental churches, giving congratulations to people for the 

Birth or Resurrection of Christ.    

 

 In these masses choirs mainly lead people in the church throughout the liturgical 

chants in order to help them participate in prayers, therefore their performance and 

participation is a bit different than one in a recital. The main difference is that they 

choose easier melodies and scales so that everyone can follow and participate, respecting 

at the same time the liturgical occasion and the traditionally assigned chants.  

 

 Rehearsals:  

 

Three rehearsals held by three different choirs were attended. The first was a choir 

of one of the Latin churches in Amman and the rehearsal was held at the church before 

mass in order to practice the chants. The second rehearsal was held by one big choir that 

performed with many members as a preparation for a big concert and was held at a big 

hall that belonged to a Christian college. The last rehearsal was held by the members of 

the choir of the Chaldean church in one of the houses as preparation for mass. 
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 The repertoire rehearsed in these sessions was the same as the one prepared for 

the masses according to each rite and occasion. 

  

Apart from the organ at the church, musicians brought their own instruments for 

rehearsals, such as oud, keyboard and light percussion. 

  

Members shared a lot more than music at these rehearsals and were socializing as 

friends, colleagues and sometimes as family members. Participants were happy and 

shared the chants with joy and concern for performing better at each time. Many made a 

huge effort to attend and many others couldn’t because of their working hours, especially 

those working in the private sector where working hours were too long. 

 

 Surprisingly, the rehearsals did not start by voice warm up exercises, but rather by 

looking at the texts and explaining matters related to the actual performance. This was 

followed by instructions to the musicians and later the actual playing and singing would 

start. Meanwhile, directors observed the performance and gave their notes to the 

members of the choir, sometimes by stopping them to repeat some parts, and other times 

after the chant was finished.     

 

3.5. Results and findings 

 

Generally speaking, field work resulted in the following outcome: 

 

1. Data gathering, which included interviews, publications, audio and video 

recordings, as well as material on interfaith dialogue as follows: 

  

 Interviews and meetings: in total five Christian choirs were visited, where I had 

the chance to meet with or interview both directors and members and attend 

various activities such as rehearsals and concerts. I also met with other four 

directors (different from the five above mentioned) and interviewed them but did 
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not visit nor meet with their members. Unfortunately I did not get the chance to 

meet any Muslim choirs or groups, not only because such groups are not many in 

Jordan, but also because most of them met in private, included only men and only 

performed during religious and closed celebrations.   

 

However I did meet with four Muslim chanters who had experience with such 

groups and /or individually. They were kind enough to provide audio and video recording 

of such groups and chants of Islamic music. Four researchers and academics were also 

met with or/and interviewed for information and activity either concerning religious 

music or interfaith and intercultural dialogue through music. 

 

 Publications: chant books (five Christian, one Muslim) which served as sources 

for the final textual analysis of the chants36, bulletins and magazines (four, all 

Christian) and included a bulletin on one of the choirs; a magazine issued by one 

of the churches and included useful information and interviews on choirs and 

Christian religious music in Jordan and the Middle East; and a book on the history 

of the Byzantine church in Jordan).  

 

 Audio and video recordings: one CD of Christian modern chants recorded by one 

of the studied choirs; various audio recordings found online (300 Christian, 150 

Muslim); online videos (50 Christian, 20 Muslim); and personal recordings done 

during field work (6 Christian). 

 

 Interfaith dialogue material: this material included publications as well as 

programs and initiatives related to interfaith dialogue. Such as a booklet of one of 

the organized concerts for sacred music held in Amman with the participation of 

both Christian and Muslim musicians; a book issued by one of the above 

mentioned institutes on praying together; and publications and proceeding of 

many articles and papers presented during different conferences held in Amman 

discussing interfaith and related topics.      

                                                           
36 See chapter III 
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2. Findings on religious music and choirs in Jordan (obtained through observation, 

field notes and data analysis):  

 

 In a country where Christians form a minority compared to the number of Muslim 

population, belonging to a different rite or church didn’t have as much importance as the 

fact of being Christian. To give an example of this, in the Maronite church many 

Jordanian families of various churches and rites participate in masses and celebrations 

according to the Maronite rite. The same thing was told by priests of the Latin Church 

concerning members of the Armenian or the Coptic community, who frequently prayed 

at the Latin Church, simply because they sent their children to schools of the Latin 

Patriarchate, or because the church was closer to where they lived.   

 

 The Maronite, Chaldean and Syriac Catholic churches have very small 

communities in Jordan simply because their followers are originally from Lebanon, 

Syria and Iraq, where these churches started historically and were/are connected to these 

geographical zones with their languages and traditions. The Chaldean Church in Jordan 

is a very small church that serves the Christian Iraqi community that came to Jordan as 

refugees fleeing the war in Iraq. Although there are three parishes for the Chaldean 

community, there is only one priest and one choir for all three. The community does not 

have actual churches; they serve their followers in other venues and hold masses three 

days a week in different areas, for example the Saturday mass is celebrated in the Jesuit 

Fathers’ monastery for almost 50 families, while the Sunday mass is celebrated in a 

house in Amman for almost 30 other families. The number of families changes 

continuously because of the ongoing immigration of Iraqi Christians towards countries 

in the West, mainly USA, Australia, Canada and Sweden. 

 

 Islamic music in Jordan is not as developed as it is in other Arab countries. While 

there are famous schools of Sufi music in countries such as Syria, especially in Aleppo, 

Egypt, Iraq and Morocco, each following a special order known by Sufis as ṭarīqa. Such 

schools don’t have significant presence in countries like Jordan, Palestine and Saudi 

Arabia. 
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This is due, according to interviewed Muslim musicians, to intolerant ideas about 

music37created by some Islamic groups in the country influenced by an orthodox 

Muslim current, as one of them expressed it saying:  

 

¨I –as well as many other Muslims- believe that these radical groups are far away 

from the teachings of Islam and that their culture had a lot of influence on their 

way of thinking¨.    

 

According to many musicians, it seems that these ideas became part of the culture 

in Jordan and therefore kept religious music from developing in the country because of 

all the polemic and various interpretations on prohibiting or allowing the use of music. 

However this reality is changing now and according to another musician, Jordan is now a 

center for Islamic religious chanting for many reasons: 

 

“Most of the chanters who face troubles in one neighboring country for radical 

ideas against the use of music found refuge in Jordan where Islam is moderate 

and other interpretations are aloud…this enabled them to record their music. In 

another neighboring country, the regime tried to restrain the production of 

religious music considering their state as a socialist, agnostic one. As a result, 

many musicians and chanters who wanted to produce such music were controlled, 

restricted and weren’t allowed to have many activities outside mosques or big 

feasts such as Ramadan and Eid. That is exactly how many religious songs 

converted into famous secular songs, changing the words and singing them in 

celebrations, weddings…etc. In some other country in the region, authorities 

consider that this genre of music is related to superstition and magic rituals, so 

they also restricted it to very few celebrations not allowing it to grow and take its 

dimension”. 

 

 

                                                           
37 See chapter III on music in Islam. 



153 

 

 According to the opinions and studies of the interviewed professors, three of them 

agreed on the distinction of the following groups of Islamic music in Jordan: 

 

a. Chanters (Munšidīn) who reject musical accompaniment of string instruments and 

only allow simple percussion: this groups follows the interpretation of one of the 

Islamic schools that believe shouldn’t use any musical instruments in their 

religious chants because they don’t consider their performance as music, but 

rather as prayer. 

b. Sufi chanters who reject the term “Sufi” and refuse to be called so: this is another 

issue that was discussed, involving the rejection towards Sufi groups calling them 

a “sect” or “not true Muslims”. This rejection is historic and is related to the 

connection of the Sufi traditions and Shiite Islam, in a country where Islam is 

exclusively Sunnite and Shiite is not very well tolerated. Interviewed musicians 

explained this rejection connecting it to the spirituality and expressions of many 

Sufi groups, having many reservations on their “exaggerated spirituality or love 

to the Creator” shown through the lyrics, as well as on their use of dancing that 

accompanied the chanting and allowing the chanters to reach the state of trance.     

c. Chanters who record their chants and allow full musical orchestration to 

accompany their pieces: those consider themselves to be the pioneers who have 

broken all the above mentioned rules and are changing the religious musical scene 

in Jordan. They aim to allow music serve creatively and with liberty to bring 

people, especially the youth, closer to Islamic religion, sending messages which 

contain Islamic and human values through the texts of such chants. They believe 

that Islam is the religion of any time or space and that according to this, there is 

no harm in using “technology” to serve good intentions or projects related to 

religion such as the use of music.    

 

 

 

 

 



154 

 

Observations 

 

 Most of the choir members were not professional artists; they have different jobs 

and life style. Therefore it is so hard to have a rehearsal throughout the year. 

 Visiting the parishes the choirs were not that well organized and the importance 

of music in mass depended very much on each priest. 

 There was a remarkable interest in developing and improving the use of music in 

mass. The initiatives of young musicians in different church communities called 

the attention. 

 There is openness towards international music and influences especially among 

the youth (this was obvious in the chants influenced by pop music, used mainly in 

the protestant churches). 

 Many people were reluctant towards the interviews, although the ones who agreed 

to be interviewed were happy and found the conversation to be very interesting. 

 As good musicians are few, they participate in many different choirs and in many 

churches; therefore it was easier to look for chanters and choirs rather than 

looking for specific church choirs. 

 The political situation and the wars in neighboring countries affected a lot in the 

way people lived their faith, generally speaking. As for choirs, many weren’t able 

to have the same cultural exchange with other choirs, because of difficulties of 

traveling and the lack of security on the borders. The Maronite parish in Amman, 

for example, didn’t have any choirs because its community is very small and the 

church was founded very recently in Jordan, yet many pilgrims and visitors came 

from both Lebanon and Syria (homelands of the Maronite community) in order to 

help with pastoral work. Among these visitors were many choirs and chanters 

who came especially to chant in various important celebrations and masses such 

as Christmas and Easter.  The priest of the parish explains:  

 

¨now that the borders with Syria are closed, it is no longer possible for choirs to 

come, the alternative is to fly from Beirut to Amman and that is very expensive 

and involves going to Beirut, where the only airport is¨.   
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Difficulties and changes 

 

Researching peace and interfaith dialogue among conflict, wars and death was 

very hard. It was a daily inner quest and a challenge to keep the inner peace and the 

motivation to finish this study, since reality formed a daily question on whether peace 

really existed. This frustration was reflected in many of the performed interviews.  

 

During my four year research, the Middle East zone, where home is and which 

happens to be the sample for my study, witnessed: 

 

 The so-called Arab spring, this resulted in violence, deaths, clashes and also in 

persecution of Christians. 

 War in Syria, a civil war that also involved external international aid for the 

parties of the national revolution resisting the regime of Asad. This war resulted 

in many deaths, continuous violence but mainly in many Syrian refugees, of 

which the majority was women and children. The presence of these refugees in 

Jordan had great impact on the economy, the socio-economic and political levels. 

More persecution of Christians was noticed and many of the expelled came to 

Jordan, witnessing a new and sad tragedy never known in such a scale for any 

Christian in the region.    

 The continuation of the war in Iraq, which included the rise of new fanatic groups 

and greater persecution of Christians, mainly because of the influence of the 

developed violence in Syria.     

 The ongoing situation in Palestine, including the war on Gaza, which for many of 

Jordanians living so close and watching the news as well as the direct testimonies 

of friends and family members in contact with the victims, caused a great deal of 

hardship and frustration. What in the media seemed to be self-defense was an 

elimination of civilian Palestinian men, women and children, causing episodes of 

oppression for both Christians and Muslims. 
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4. Case Study in France (Estudio de caso en Francia) 

 

After having realized field work in Jordan, enough material was gathered on the 

different religious traditions as well as the chants to be used for the study. Experience 

was also gained on matters of conducting interviews and learning from one’s own faults 

or lack of experience. 

 

Next step was to choose a choir as a sample for a detailed case study. The 

encounter with musicians during a concert, later mentioned within the activities observed 

for this study, was the reason for choosing this particular choir, which include members 

of the Arab Middle East who sing religious chants of peace. 

 

This musical ensemble is very special, because it represents an exemplary 

manifestation for this study, not only because it is a choir for peace that sings sacred 

music in Arabic, but also because it includes among its members who represent Arabic 

culture, both religions in question and transmit their real experience of this musical and 

social dialogue to the entire world through their concerts, being a living example of 

choirs for peace and of sacred music as a tool for dialogue. 

 

 It is an experience on human, intercultural and musical levels where daily 

conflicts can be lived and resolved through dialogue provided by artistic interpretation.   

 

4.1. Designing and organizing the study 

  

In October 2012, a previous visit and encounter were made, where Professor 

Carmen Ramirez-Hurtado and I had the chance to meet with the founder and conductor of 

this musical ensemble in order to know more about the group and get familiar with the 

premises of the rehearsals place in France. 
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Since the conductor is also a professor, we signed up for an intensive course of 

eleven hours on oriental sacred music, which included the great Byzantine and Syriac 

traditions. The course took place between the 29th of October and the 2nd of November 

2012. It helped us see part of the work the conductor realized at the Institute as well as 

get to know and ask about many things concerning her work and the ensemble. 

 

On the second visit, which initiated my actual long stay for the study and took 

place in March 2013, I discussed with the conductor the organization of the work 

especially the parts concerning data gathering. As director and soloist of the ensemble, 

Sister Ann Stock gave me her permission to conduct interviews, questionnaires and 

observe the members of the ensemble throughout their activities (all names in this study 

have been changed in order to protect the privacy and anonymity of participants). Next, 

she provided me with a list of names and contacts of all the available members in order to 

facilitate the above mentioned encounters.  

 

Accordingly, consent forms and detailed written explanation of the study were sent to 

the musicians in order for them to know that confidentiality was an important part of the 

data analysis and publication38. 

 

Context 

 

The ensemble is hosted by foundation directed to the public benefit, where they 

can rehearse, play music and meet together. Some other places of encounter are found 

according to the number of musicians participating in each event. One of these places is a 

cathedral, hosting a Parish of the Maronite Oriental Catholic church of Syriac Antiochian 

tradition in the city. 

    

Rehearsal studios/classrooms were equipped with pianos (both grand and upright 

pianos). The facility is open every day from 9-24h. Both the studios and the auditorium in 

                                                           
38 See index 8-9for copies of consent forms sent to musicians, pages 328-331. 
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the building could be rented for the use of an adult and professional public. All 

conservatory students (3rd year) or students of music schools can also benefit of this. 

 

As for the cultural context, France is a great cosmopolitan center that receives 

people from different cultures, religions and origins. Because of the historical and special 

relation that France had with the Middle East and the Arab World, its cities became 

meeting points for many people from all Arab countries, followers of both religions: 

Christianity and Islam.    

 

Among these people are many musicians that play Arabic music in general and 

sacred music in particular. This allows us to study this research question closely, 

benefiting from both the experience and the knowledge of these musicians in a context of 

an active and authentic cultural, musical and human dialogue. In an occidental context 

these Orientals introduce and live their culture approaching pacifically, living 

(coexisting) and searching for their identity through Arabic (religious) music, as much 

Christian as Muslim. They all came from countries where war, conflicts and lack of 

liberties never allowed them to express their art, in a space where they have their liberty 

they transmit a message of peace showing the occidental world their oriental Arab 

identity and at the same time contribute from outside their countries to peace in their 

countries because they never had the chance to do it inside the Arab world.  

 

The Ensemble (Background) 

  

This musical ensemble was first founded in an Arab country in the Middle East, 

where representatives of many religions and beliefs once lived peacefully together. Until 

one day, when a great and ugly civil war took place and things were never the same. 

 

The conductor of this ensemble, as well as many of her musicians, witnessed the 

atrocities of this war and had to go through episodes of hatred and discrimination based 

on their religions. Therefore, when the ensemble was created, the main objective, 

according to Sister Ann Stock, was to use music to fight off the war.   
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The first concert she gave was with musicians who had to cross the fire line 

between the two parts of the city, divided because of the war, in order to play and sing the 

chants of peace. This concert was very significant for both her and the ensemble of 

friends whom she gathered.  

 

The concert was given at the school theater where she was teaching at the 

moment, which was also used as a shelter. They were singing religious music under the 

bombing of a civil war, which was apparently (as transmitted to the world through the 

mass media) started for religious reasons, but this wasn’t true because it was and still is a 

land of coexistence where all religions and groups lived under a one shared national 

identity, this is the identity she didn’t want to see killed and this would later on be the 

identity of her ensemble.      

 

So the first concert was entitled “my homeland is back” because they all felt that 

what they were doing is what represented their country and not what was happening with 

this war. Religion wasn’t the real factor, but it was used to mislead the people to 

participate in a war that wasn’t there’s, a war that served the interests of other “foreign” 

parties.   

 

With time, these musicians started giving more concerts and Sister Ann’s 

important condition was to invite everyone for the concerts, members of all fighting 

groups, so as to listen to this music and be united in what once represented them.  

 

  After that time, Sister Ann needed to leave her country and go to France in order 

to study music and conduct research for her PhD thesis. During her stay, she realized that 

the situation of religious tolerance in France and in Europe was worse than it was in her 

homeland. Traces of the French Revolution’s anti-clerical movements even anti-Church 

could still be sensed in the French society. It created a false identity for atheism. There 

was a need to correct this history.  To add to that she also found out that there were no 

references on religious oriental music not even at the libraries of the city where she was 
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living and studying. That motivated her to start working, within the university by giving 

lectures, seminars and recitals, carrying out her study explaining to the occidental world 

what her country really was, what it represented and how wrong all these stereotypes 

created by and for the war were. 

 

She thinks it is very important that at the time of singing religious music with the 

ensemble, she does not sing anything conventional or that could contradict her 

convictions as a Christian religious nun. The chosen chants do not oppose to anyone’s 

religious beliefs, because she chooses what these religions have in common.  Therefore, 

she insists, the selection of lyrics is essential at the time of choosing the chants: “we 

choose from each religion what other religions have in common…what unites them, and 

this is harmony.” she concluded.  

 

So apart from the main objective she had back home, other objectives for carrying 

out with the ensemble developed affected by her stay in France; one was to change the 

cultural idea on her country and the other was to give the true idea on religions. 

 

These musicians always came to play as an answer to Sister Ann Stock’s 

invitation. They were never committed to be religious or have any obligation outside the 

ensemble. At the same time that didn’t mean that they were atheist it meant that at the 

time of concerts each musician represented his or her own religion and identified with 

what was played as part of their own, it is what united them all during these concerts, in 

other words, at the time of playing/singing, each one prays their Lord.  

 

In France there was also the chance to go beyond and communicate with 

representatives of other religious groups and beliefs such as Buddhists, agnostic…etc. so 

work started with international orchestras whose work was not especially religious39. 

Through working with the ensemble a religious identity was given to the interpreted 

works. So the first encounters between Sister Ann and any musician were very important 

                                                           
39 Any musician who plays in an orchestra would naturally play classical music and therefore some 

religious pieces, while the members are not especially religious or are playing in a religious musical context 

as such. 
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so as not to cause any inconveniences (because generally musicians and organizers could 

be intimidated by the idea of the religious, at least in their first reaction). She would 

explain to them very clearly that through their participation at the ensemble she never 

wants to contradict their religious beliefs nor does she want them to convert to 

Christianity. However some inconveniences would occur not because of the willingness 

or cultural and / or religious openness of the musicians to participate, but because of the 

practices of each religion. She gave an example that a Jewish musician for instance 

wouldn’t come to play or rehearse with the ensemble on a Saturday simply because he 

would be respecting the Jewish Shabbat.             

 

Part of the mission of this work for Sister Ann Stock in France and Europe 

became to correct the idea on religions, defending both Christianity and Islam. Wars 

could be started in the name of religion, but that is not the essence of the true religion. 

Through music, ¨only through a great (almost perfect) interpretation¨ she said, 

encounters, rehearsals…etc. until reaching an international level of chanting and playing 

could the ensemble reach its objectives. Technically, Sister Ann Stock believes that since 

we are at a time of high technology, especially when it comes to music, nice singing is 

not enough, and it should reach a very high level and have the strength and the ability to 

communicate (musically) with other choirs worldwide. That is when communication and 

dialogue are possible with other choirs and therefore with other persons. Beauty and fine 

quality to express religion are sought after because they represent perfection.  

 

Alongside all this technical preparation comes another very important part which 

is the spiritual one. Choosing the members wasn’t made randomly, she said. Music has to 

be at a very good level, technically, and professionally. It has to be open and not 

intolerant, it has to be so good that it can be flexible to adopt and embrace working with 

other techniques. The members are of individual, unique sensitivity and taste and have 

the ability to improvise so that they could perform this kind of music (especially that each 

instrument has its role, which leads to the spiritual idea).  
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Musicians should be prepared to have this technique of “spiritual performance” 

with the timbre of their voices; there could be great music with wonderful performance 

but with no spirit. So they also rehearse the meaning of the texts they are chanting, the 

ecumenical dimension, the lyrics, the openness to read them beyond religion, then after 

all that they begin with how to play the music in a way that expresses all the above 

mentioned.  

 

She gave an example of a chant she presented. Since the lyrics of the chant were 

written by the mystic poet Tagore the general context or atmosphere that invites a person 

like Tagore to write this piece is very important at the moment of the interpretation. So 

the music in this case plays a very important role in giving a picture of an entire 

landscape imagining the author himself on top of a mountain looking at the creation, 

contemplating and eventually writing this text in that chant. Philosophy, religion, 

technique and theology are all united in lyrics and music, forming an ecumenical state 

where each person lives as his/her soul desires and comes to the ensemble to participate 

in that.  

 

Another imperative element, as she called it, is the inner peace of each musician. 

In order to reflect and transmit peace, musicians should have it themselves. It is essential 

for joining the members of the ensemble in harmony. Harmony isn’t merely transmitted 

and lived by the music they are playing; it is also present among them as persons. If one 

of the musicians isn’t at peace, it shows throughout his/her company not just music and 

performance.  Sister Ann Stock quoted Saint Ambrose40 saying: “a lyre has 72 chords, if 

you play the first, the last would sound” so are the members of the ensemble for her; one 

musician could transmit and reflect the state he/she is in and the result is seen in the 

performance of all his/her colleagues. The sacred word imposes inner peace; if it is not 

lived, it cannot be reflected or transmitted. The exterior appearance is important in this 

case, because it has to be compatible with the lyrics that are being presented. The 
                                                           

40 Bishop of Milan from 374 to 397; born probably 340, at Trier, Arles, or Lyons; died 4 April, 397. He was 

one of the most illustrious Fathers and Doctors of the Church, and fitly chosen, together with St. 

Augustine, St. John Chrysostom, and St. Athanasius, to uphold the venerable Chair of the Prince of the 

Apostles in the tribune of St. Peter's at Rome. (Catholic encyclopedia: 

http://www.newadvent.org/cathen/01383c.htm consulted on 20th march 2013) 



163 

 

members are a part of this unity of beauty alongside the lyrics, the music and the 

performance.  

       

Methodology 

 

A qualitative design was chosen for the study, where the participants and the 

activities were observed between March and June 2013 and conclusions were made based 

on the analysis of observation and data gathering. Other tools such as questionnaires and 

interviews were also used to deduct the final conclusions. 

   

Other parts of the study also included recompilation of musical notations of 

oriental chants (Christian and Muslim), translating the chants into Spanish and English, 

and analyzing peace in the lyrics and musical forms of these chants. 

 

Documentation 

 

The interviews as well as some performances were video recorded in order to help 

with the final conclusions (except for one interview which was audio recorded only 

according to the wish of the participant who preferred not to show his face while giving 

us his participation especially when talking about religion and violence in his own 

country). 

  

A weekly journal was kept and included observations and notes on each weeks’ 

activities (rehearsal, outings, breaks…etc.) as well as on the interaction that took place 

with the participants on a personal level during rehearsals, breaks and other outings 

initiated by them or taking place after their performances and meetings. Participants were 

also handed a questionnaire which they answered individually (some in French, and 

others in English) and some chose to do it orally with the researcher in Arabic. All 

activities, documents and translations of chants were made into English, simply because 

apart from being the common language of communication, all members spoke it fluently.  
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Participants 

 

Actually, the ensemble is formed of many professional musicians (45 in total). 

Some are living in different places of the world; some still come from these places to play 

with the ensemble. Some have become famous and others are religious so they sometimes 

cannot commit to participating because of their obligations. But they all still count as 

members of the ensemble and come to perform according to the director. 

 

Figure 10 Participants (France) 

 

Participant 

(pseudonym) 

 

Gender 

Musical 

activity 

Religion Age  

group 

Marital 

status 

Current paid job 

S. Ann Stock F Vocal  Christian Melkite 

Catholic 

50-59 Religious 

nun 

Singer/professor  

Kurt  M Piano  Christian Roman 

Orthodox 

30-39 With partner Full-time pianist  

Colin M Oud  Christian Syrian 

Orthodox 

30-39 Married Full-time Oud 

player 

David M Vocal  Christian Maronite 

Catholic 

30-39 Single Engineer 

Eddy  M Percussion   Druze (Radical 

humanist) 

40-49 With partner Full-time 

percussionist 

John  M Qanun  Muslim 70-79 Divorced Full-time Qanun 

player 

Giles M Vocal  Christian Maronite 

Catholic 

30-39 Married BI consultant 

(sales) 

Henry M Qanun  Christian Maronite 

Catholic 

30-39 Single Engineer/Professor 

Ramon M Vocal  Christian Roman 

Orthodox 

40-49 Married Data analyst 

Ian M Vocal  Christian Roman 

Orthodox 

30-39 Married Pastry chef 
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Out of 45 members of the ensemble only 15 reside in France. Out of these 15 

members, 10 took the questionnaire and 8 agreed to give an interview. Only one musician 

refused to be video recorded but agreed to be voice recorded only.  

 

All interviews were conducted in Arabic except for the one with the director 

which was conducted in French, because it was jointly made with Professor Ramirez who 

didn’t speak Arabic.    

 

Each musician comes from his own world and back ground, not all of them are 

spiritual or religious. Some of them lead a very superficial way of thinking or of 

believing. Many play in groups at night, in clubs or restaurants where not only the music 

is profane, but also the whole atmosphere is way far from what they would play with the 

ensemble. 

 

4.2. Procedure 

 

After the plan of action was negotiated with the director of the ensemble and 

regular access was arranged, she provided a list of names and contacts of the members in 

order to facilitate encounters with musicians who would eventually agree to meet and 

talk.    

 

Musicians were contacted by e-mail and/or by phone and were notified about all 

the details of the study. They were also ensured privacy and confidentiality of their 

participation and were handed a consent form that included two pages; the first 

explaining the purpose of the study, what their participation would involve and how the 

results would be conducted and the second page included the form itself with their 

signature and agreement to all conditions related to their taking part in the research.  
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Repertoire 

 

In order to understand better the importance of the role of music in such a study 

and the message(s) it conveyed through these members, it seemed important to study the 

repertoire of chants chosen by the ensemble for each concert, recital or mass service they 

participated in.  

 

 

 

Psalms Common in both Christianity and Islam. 

Chants that unite 

Reflect human weakness that searches the Creator 

God is for everyone, and doesn’t stop at our faults 

A person in search of peace is usually afraid of judgment. God doesn’t judge us because 

he has forgiveness, he sees more than humans do through appearances. 

Man is thirsty for a reference/help. In order to make peace, we need a reference that 

makes us respect and love the other and know ourselves as humans. The reference is the 

Creator (God). In psalms man gets to know his real being it is like an internal preparation 

for peace making.     

Nativity Birth of Christ (the Prince of Peace) is common in both Christianity and Islam.  

Christ, his peaceful nature and his message of love are common ground for dialogue. 

Mary Holy woman in both religions (an example of sainthood) 

The mother of Jesus a prophet in Islam and the Son of God in Christianity (surat Maryam 

in the Quran) 

Jesus received the miracle of God (in both religions) because for God anything and 

everything is possible. 

Mystic 

(general) 

Other chants from different authors, regardless of religion, each with its own specific 

content of peace. 

Figure 11 Content of chants (France) 
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As the ensemble has been functioning for a long time, they had a big production 

of chants, however for research purposes, only a few chants were chosen. And in order to 

facilitate the selection, chosen chants were organized into the following four categories; 

that are shown in the following table along with the reasons for choosing them according 

to their content:  

 

Since the conductor has had a long career and has given so many concerts, she has 

released eleven albums of sacred music and chants solo and with her musical ensemble. 

During this study great work was done with the conductor on the thematic of music and 

peace in general and in the Middle East in particular. Sister Ann Stock holds a PhD in 

Religious Anthropology and Musicology. 

 

Therefore the musical production of the ensemble was also very big and couldn’t 

be included in only one study and also wouldn’t serve the purposes for this research 

equally. Therefore in order to choose some of the chants as a sample for this study, with 

the help of Sister Ann Stock the following criterion was considered: 

 

1-Language: since the study concerns Arabic language as one of the most important 

elements of communication and therefore of dialogue between the peoples of the Middle 

East in general, we have discarded the chants in Greek or Syriac languages from our list 

and chosen only the ones in Arabic. 

 

2-Content of Peace: as the ensemble has performed various chants of the Church from all 

oriental traditions; most of them are naturally liturgical. However, they also have many 

works that were of religious nature, yet not strictly liturgical. Since this study involves 

dialogue, reaching out and communicating with persons of the other religion (in this case 

Islam) and beliefs (maybe agnostic or non believing Arabs in the region), some chants 

were excluded, especially those representing details in Christianity that could create 

confusion or sound violent to a person in the other religions/beliefs (themes such as the 

Trinity, the Divinity and the Resurrection of Jesus Christ).   
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Chosen chants have been what all religions, persons, could have in common reaching out 

for God Creator, one of peace, love and beauty, such as psalms, nativity and mystic 

chants…etc. (see above table). 

 

The experience of the director wasn’t merely of a musician or chanter that 

performed for peace, it was also of a researcher and expert concerned and dedicated to 

the theme of peace and dialogue through sacred music. Therefore, many examples were 

discussed through studying the content of the chants chosen for the ensemble. One of 

them was a version of the Magnificat.  

 

If we analyze this chant, we find messages of peace in more than one element of 

the performed chants, first in its music: music is a language, if we search for a universal 

peace that could reach each person regardless of them understanding the words or not, we 

could do it through the music we are offering. In this chant, Arabic modes are used and 

could reach the Muslim audience reminding them of the desert and the story of nativity in 

the Quran, but since the Nativity is a universal event the chant was also recorded with a 

symphony orchestra adding occidental instruments that speak to the occidental audience.  

This mix of Arabic, Syriac, Byzantine and occidental musical modes gives the Magnificat 

its ecumenical and universal dimension.       

 

Another element could be the audience: it is an important part of peace making 

through music because they receive the message of peace and they might transmit it to 

others just like musicians transmitted it to them at first place. 

 

The conductor described peace in order to explain the impact of these chants 

saying:  

 

¨Peace is like perfume or a nice scent: it is transmitted through its sweet smell. It  

is received in the moment but could be forgotten if it wasn’t smelled again soon.  

Distance could make us forget it…so is peace. The worry of sharing peace is as  

important (maybe more) as transmitting it. There should be a relationship free of  
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all interests or benefits when it comes to sharing peace; it should be for free, not  

expecting anything in return. If it is bound to a certain condition (like   

proselytism) there can never be real peace. Peace is generous and free that is the  

only way of having a perfect peace, a genuine and true one¨.     

 

Observed activities 

 

One of the major difficulties for the observation of the ensemble was that the 

members did not meet for rehearsals during the entire period of time dedicated for this 

study. This was due to many reasons:  

 

The availability of the members: most of them had work not related to music and 

were not easily able to leave for more than the actual concerts and others who were 

professional musicians had other performances especially in other places  

 

Distances in the city: most of the members lived in the (suburbs and/or skirts) of 

the city and weren’t able to meet easily in the heart of the city center were rehearsals 

were scheduled.   

 

The ensemble did not have as many concerts as it used too in the past. The 

musicians have been playing together for so long that the preparations were reduced to a 

few meetings directly before concerts and not regularly during the year.  

 

Live concerts attended and observed in this study both took place in Spain before 

the actual case study was conducted. Other concerts scheduled months after the study was 

finished could not be attended because of difficulties of traveling, including both cost and 

distance especially that these concerts took place in countries like France, Mexico, 

Hungry, England and Norway.  
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However, this gap was filled by many other recorded concerts which were studied 

along with videos, TV programs and interviews on the ensemble provided by the director 

and found online.  

 

As well as by the musicians messages, videos and photos sent with some details and 

impressions of their trips and concerts.  

Apart from the activities of the ensemble, members were observed on other 

occasions in many different activities and personal outings. 

 

 Live concerts: 

 

The first concert I attended of the ensemble was at the International Festival of 

Music and dance in Úbida not far from the city of Jaen in southern Spain, on the 23rd 

May 2009. This annual festival dedicated a part of its musical activities on that year voice 

and the concert was held at the Auditorium of the Hospital de Santiago.  

 

The ensemble performed with only eight of its members who accompanied the 

voice of its director playing different instruments such as piano, violin, percussion, 

contrabass, nay and qanun. Those were seven men and one woman including the director, 

of which four were Christian, three were Muslim and one was Druze.  

 

Chants performed were eight in total, all performed in Arabic language and 

included psalms and mystic chants that reached for all religions and beliefs as well as 

Christian chants. 

 

Musicians played together in perfect harmony and elegance. They were 

communicating by looks at the beginning of each piece, then closed their eyes and 

enjoyed the music. They were also very attentive to their director and trying to 

communicate with her each one through his instrument, knowing she wasn’t even looking 

their way because she was signing facing the audience. 
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It was also clear at times that some of them communicated with more affinity than 

with other members of the ensemble. There were moments of magic and creative notes 

without breaking the overall harmony at any moment. 

 

The Audience reacted with powerful applause at the end of the concert, some with 

smiling faces and others with eyes filled with tears out of emotion. Although they did not 

understand Arabic and did not know the content of the chants, they still felt peace, 

tranquility and love transmitted throughout the performance. A few of them overheard 

me speaking to a colleague and realized that I spoke Arabic and of course started asking 

me what the chants were all about, whether they were Christian or mystic and whether 

the chanter was really a religious nun. 

 

It was very hard for the occidental audience to see a religious nun on stage with 

her veil and cross chanting so freely and beautifully with all these professional musicians 

and the biggest chock of course was that she was chanting in Arabic, which for the 

Spanish audience did not make any sense coming from a Catholic religious nun41  

 

I went backstage right after the concert and asked to meet with the conductor, but 

I was asked to wait because she usually makes a short prayer after each concert. 

Meanwhile I got the chance to meet with all the musicians who were so happy, tired and 

nervous all at the same time. They were also Orientals who lived abroad and were as 

happy and excited as I was to meet with people like them who understood fully the music 

and lyrics they were performing. Not only did we speak the same language but we also 

communicated perfectly at first sight. Then the conductor came out and talked to me, she 

had a big smile on her face and received my excitement as well as the excitement of 

others coming to congratulate her with so much kindness and appreciation.  

 

                                                           
41 In addition to stereotypes, Spaniard Christians still connect Arabic culture and language to Islam and 

cannot imagine that there are Arab Christians because of the history that Spain had with the conquests of 

Arab Muslims to al-Andalus (711), known by Spaniards as Moors until today, which ended with the 

Christian Reconquest in 1492.    

 



172 

 

The smiles on the faces of each and every musician as well as their very warm 

welcome to the audience backstage transmitted inner peace that was showing in these 

members.  

 

To me this wasn’t just a concert; first because at that moment I was attending as a 

spectator who shares the love of this kind of music and not as a researcher, it is true that I 

felt homesick at that moment, but that still doesn’t explain all the excitement, happiness 

and energy I felt. It was the reaction I had listening to these sacred chants, with their 

oriental scales, lyrics and the great performance of each and every musician and of course 

the magical voice of the director. She represented the best message one could ever 

convey from East to West, on oriental culture and on coexistence through a form of 

beauty that is music. She expressed much more that I could ever have said in words about 

my life, my background, my friends back home and how I felt about conflicts in the 

Middle East. It was simply possible, harmonious and beautiful. 

  

The second attended concert was organized by the Music Festival in Guadix in 

southern Spain, another annual festival that includes many activities, the concert was held 

at the cathedral of Guadix on the 8th June 2012.  

 

This time the ensemble performed with only five of its members who 

accompanied the voice of its director playing the following instruments: piano, violin, 

cello, oud and qanun. The members who participated were all men except for the 

director, and only two of them had performed in the previous concert. Three of them 

were Christian and two were Muslim.  

 

Chants performed were six oriental chants all in Arabic language and two other 

occidental chants performed in Latin. The repertoire included Psalms and mystic chants 

that of interreligious nature as well as Christian traditional chants. 

 

Musicians played together beautifully but this time had different way of 

interpreting the chants. First because the repertoire included both oriental and occidental 
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chants, it was obvious that some very oriental instruments such as qanun and oud could 

not participate in some of the pieces and that other instruments like the piano would have 

a greater role in accompanying the voice of the director. 

 

In that concert, the oud player had recently joined the ensemble only a few 

months back and since I had listened to so many recordings and a live concert of the 

ensemble, as well as getting to know some of the musicians personally, it was easy to 

distinguish a new touch and new melodies of such an oriental instrument within the 

performance. 

 

As the concert was held in a cathedral, it did not include percussion; this gave the 

performance much more solemnity and let the string instruments accompanied by a few 

melodies of the piano float with the voice of the conductor echoing the grand temple.  

 

There were moments of communication between the conductor and the musicians 

right before every piece; they would simply look at each other, make a small gesture with 

their heads or facial expressions and know what to do and how to perform.  

 

The audience in this concert was bigger and included many more age groups, 

simply because invitations were distributed for free at city hall but were required to be 

collected previously at the department of culture in Guadix and because of the fact that 

the concert was held at the cathedral, many families from the city came willingly and 

proudly to be part of the event. 

 

Observing the ensemble after knowing so much about both the music and the 

members had a different impact on me as a researcher. This time I wasn’t as sentimental 

or as swept away as I was the first time I heard them perform. Simply because I was more 

concerned of the behavior, communication and reactions of the musicians and the 

audience on the one hand and of the musical technicalities and organization of their work 

on the other hand, trying-in my mind-to compare other choirs, especially the one I created 

in Spain, with this huge and professional ensemble.  
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 Mass and services:  
 

As most Christian members of the ensemble were also members of the choirs in 

the Eastern churches, observing them perform during mass was very similar to observing 

their performance within a recital.  

 

Many masses were observed during my stay, mostly on regular Sunday services 

and others during services of Easter celebration and special occasions like inaugurating 

the iconostas of the Byzantine church. They were mainly held at the Maronite Cathedral 

and the Byzantine chapel, to which Christian members of the ensemble belonged.  

 

During all these masses and services, liturgical Christian chants of both Syriac 

Antiochian Maronite and Byzantine Melkite traditions were performed, in Arabic, Syriac 

and Greek languages. 

 

In the Maronite church, the texts of the chants during all celebrations were 

projected on a big screen near the altar for everyone to see. This way, people would 

participate in chanting with the choir. The Maronite rite allows the use of musical 

instruments, therefore chants were accompanied by instruments such as the organ, the 

flute the qanun and some light percussions of triangles and cymbals. 

 

Although both Christian traditions are Catholic, they represent two different rites 

of oriental Christianity. However, many of the chanters performed in both churches 

without giving any importance to belonging to a different rite, including the conductor of 

the ensemble which was a religious nun belonging to a congregation of one of these rites 

but also participating in activities with other churches of different rites.  

  

During one of the big celebrations, that of Easter, it was a great opportunity to 

listen to the liturgical chants of the Maronite Church in both Arabic and Syriac with the 

participation of the conductor of the ensemble as the lead vocalist (soprano) accompanied 

by four main members of her vocalists (all men, different voices) - who were also active 
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members at the choir of the Church- and the rest of the church choir members (three more 

men and two women),  

 

Masses were usually attended by choir members, priests and of course the 

followers of the Maronite tradition who formed the parish community and some French 

local Catholics who liked attending an oriental rite celebration every once in a while. The 

Lebanese families who lived in France and attended mass with their children found a 

continuation of their heritage, culture and Christian identity in these masses, praying in 

the original language of the church, which is Syriac and with the actual local language 

which is Arabic.  

 

Although their children understand Arabic perfectly, some of them can’t read it 

and find difficulties with classical Arabic especially that they speak the Lebanese dialect 

at home and don’t learn classical Arabic at school. The church offers free Syria cans 

Arabic classes in order to help these young people stay in touch with their roots.  

 

Members of the choir, ensemble, were helping the people in the church to 

participate in the chants (because of all the above mentioned, people were shy not being 

able to read the texts or sound different, they needed back up and support in order to 

chant along) and although members of the choir sounded extremely professional and very 

well trained, they did not give the impression to be performing at a recital. They were 

praying at all times and trying to chant as one big choir including people chanting with 

them as part of the liturgy during mass and of course alternating at the right moments 

with the priest who also chanted very beautifully at all times. It was mostly very 

harmonic and very solemn.  

 

In other masses especially the ones at the Byzantine chapel, only voice chanting 

was allowed. And during these celebrations the conductor was another member of the 

choir, only got more solo performances than others, but she was no longer the conductor 

of the chants or the group of chanters. The conductor was an old priest who was in charge 

of directing the chants of all masses and celebrations. 
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Only two of the ensemble’s vocalists participated in the Byzantine church choir, 

but the pianist was usually invited to participate in some celebrations to play the piano or 

the buzuq. 

 

Apart from the parish people, all Lebanese, there were more French people 

attending the Byzantine mass than those attending the Matonite mass. This might be due 

to the use of Greek language and the affinity the occidental French felt with the 

Byzantine scales, which are closer to the Gregorian modes and are somehow less oriental 

than the Maronite-Syriac modes.   

 

 Other activities: 

 

As observing the artists activities outside the ensemble is as important as observing 

them within the ensemble, here are a few of the activities I attended with the members 

and had the chance to observe them closely: 

 

-a-Concerts: 

 

 A concert at a local theatre on 8th of June 2013 organized by a musician and 

professor of Saz. 

 

 This musician is French from Turkish-Kurdish origins. He plays saz (traditional 

string instrument played in Turkey and many other surrounding countries) and sings 

traditional Kurdish songs and is interested in Mediterranean and Balkan traditional music 

in general. He is also a professional dancer of all kind of traditional dances from these 

countries. He usually organizes a concert each year that consists in two parts, the first is 

for the participation of his own students, a sort of end of year performance, and the 

second is for professional friend-musicians who accompany him in performing a few 

musical pieces. 
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During my stay, he heard me sing with the pianist of the ensemble and was 

impressed by the kind of songs we performed together and asked us to participate at the 

concert. 

 

The concert started by a big celebration at the doors of the theatre welcoming all 

the parents of the students as well as any public who came with a welcome drink on the 

tunes of traditional Turkish songs and dances. Once inside the theatre, the professor-

musician introduced the students and presented the program. Then the students began 

playing. Mean while, along with all the other musicians, we were getting ready 

backstage.  

 

This multicultural experience included many professional and semi-professional 

musicians from all over the Middle East all from all religions and beliefs, men and 

women, who played many different traditional instruments. 

 

The group included: Armenians (who played qanun, kamanché, and duduk)42, 

Turks/Kurds (who played saz, percussion, kamanché and lute), Arabs (who played buzuq 

and percussion) as well as vocals, French (vocals), Gipsy Serbs (who played accordion 

and violin), a Greek (who played qanun and lavta) and an Iranian (who played santur).    

 

They all played traditional music from their own countries in their own languages, 

and sometimes played the same song in all these languages to show how music in that 

region goes way beyond conflicts, dialogue was more than alive in that beautiful concert. 

 

The important and special part in that concert is that I wasn’t only an observer, 

they invited me to sing one solo in Arabic with them and that was a beautiful and an 

enriching experience. 

 

                                                           
42 Photos of some of the instruments were kindly offered by artists of their own personal instruments for the 

purpose of including them in the study. Therefore all copyrights are preserved to each artist, unless 

otherwise specified.   
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Happiness on stage was translated through performance, body language and 

smiles on the faces of the musicians.  

  

Audience was thrilled to hear the musical combinations, new genres and variety 

in musicians, their instruments and their languages. Many approached the stage to thank 

the musicians for a great time and a lovely special concert.   

 

 

 

 

Figure 12 Qanun 

 (Photo provided by artist Gilbert Yammine/Germany) 

 

             

 

Figure 13 Persian Santur 

 (Photo provided by artist Mahdokht Karampur/Paris) 

 



179 

 

                                                          

 

Figure 14 Greek Lavta     Figure 15 Saz 

Bought via internet from the    Bought in Rotterdam, 1978 

bouzoukishop, Greece 2009    

 

(Pictures taken from the collection of Atlas of plucked instruments) 

 

 

 A concert organized by the pianist of the ensemble in a Turkish/Kurdish-Greek 

restaurant on the 7th of June 2013.  

 

Apart from playing the piano, this artist is also a passionate of the oriental Buzuq 

instrument.  

 

A group of musician friends usually meet at this restaurant, which offers 

Mediterranean food and ambiance. The owners are from Turkish and Greek origins and 

are big fans of traditional oriental music from all these countries. Their love for Arabic 

music and the good times we had eating and chatting as well as singing together at the 

restaurant prompted the owners to ask us for a concert of Arabic traditional music.  
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This concert included the performance of three musicians; a Lebanese male 

(pianist of the researched ensemble) who played buzuq, another male musician from 

Palestine (playing percussion using daff and bandir (photos) and buzuq) and myself for 

vocals.  

 

 

 

Figure 16 Buzuq 

(Photo provided by artist Elie Maalouf/Paris) 

 

We all came from different Arab countries of which two suffered firsthand 

experience with wars and conflicts. All three were Christian. 

 

The chants performed were all in Arabic language and included a repertoire of 

Lebanese and Levantine Bedouin chants which happen to be very traditional and popular 

in the region of the Arab Middle East. 
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The important and special part in that concert is that I wasn’t only an observer, I 

was the lead vocalist, I had the chance to interact and communicate with the musicians, 

enjoy the music and express myself through their own tunes accompanying my voice.  

 

An atmosphere of friendship and great pleasure accompanied our performance, 

we were really enjoying the time and the opportunity to play together a genre of music 

that we all like and seldom get the chance to share. 

 

The audience of mainly oriental and Mediterranean backgrounds enjoyed the 

performance so much that they were dancing to our tunes, signing with us and asking us 

to repeat some of the pieces that thought we performed so well.  

 

Especially for the Arab audience, this kind of concerts offers a moment out of 

time/place taking them back to their homeland. It is like going to an oasis where they 

could share their language, dances, culture and of course melodies and music.  

  

 A concert of the percussionist of the ensemble with his group in may of 2013. 

The concert was organized by a reputable institute concerned by the Arab world. Its 

activities included many cultural events such as book readings and signings, art 

exhibitions, conferences, courses and musical events such as concerts, festivals and 

master classes on many oriental instruments.  

 

It featured three musicians, all males, two of them of Palestinian nationality and 

the third French.  The two Palestinian artists form a duo and have been playing together 

for years while the French musician was invited to perform in this concert but was not a 

member of the group. The work of the two Palestinian musicians, of which one was 

Muslim and the other was Druze, is special because they both live and teach music in 

Ramallah facing all difficulties of a conflictive war situation and traveled to perform their 

music as a creative Palestinian creation that represented their way of resistance of war 

and as well as their self expression. 
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The concert mainly included instrumental music composed by the oud player of 

the group and interpreted by all three musicians who also played different instruments for 

percussion and the accordion.  

 

The harmony and communication between the artists on stage did not only reflect 

how professional and how skilled they were, but also how much love, creativity and 

dedication they put into their musical pieces all of this gave all of us listening to them 

great peace and tranquility and helped us enjoy the beauty of the music.   

 

The oud player, who composed the pieces, explained in a few words what the 

piece was about and how it was composed, his way of presenting the pieces gave 

closeness to the audience and introduced them into the world of the musician’s feelings 

before, during and after the interpretation. 

 

The audience included a variety of oud lovers of all ages and nationalities, of both 

oriental and occidental backgrounds. They all received the pieces with so much 

appreciation. The mix and perfect harmony between the oriental melodies and scales 

offered by the oud and the occidental melodies offered by the accordion all with the help 

of the percussion that gave so much life to the pieces, offered the listeners a very special 

type of music, that was original, beautiful and very well performed.  

 

After the concert a very special meeting took place with one of the students of the 

oud player who was also attending the concert and studying in France at the time of 

realizing this research. He started telling me how proud he was to have been in touch 

with such musicians and have had the chance to also study, play and be close to these 

great artists. He also said they worked so hard in order to give scholarships to talented 

Palestinian students who can’t pay tuition at the institute where they both teach. He also 

went on explaining how hard it is to actually enter and leave Ramallah for any reason, so 

when he went there for the first time in order to join their institute and study music, he 

faced so much trouble at the border and a security check points.  
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-b-Rehearsals:  

 

 Rehearsal for saz concert (2 Saturdays during 4 hours).  

Preparing for the above mentioned saz concert, all musicians, including myself, 

gathered on two different week-ends for two sessions of tour hours each to rehearse the 

repertoire, the order and the exact musical modes of all performed chants.  

 

The sessions were held at the Saz School of the artist who organized the concert. 

It included a workshop full of instruments and materials on the first floor and an oriental 

salon on the second floor where the musicians met to play. 

 

The rehearsals were attended by all twelve musicians who participated in the 

concert to rehearse the chants especially to choose the notes and modes in order to 

change the musical scale for each song on the program and coordinate the vocals with the 

instruments.  

 

 Rehearsal of the pianist’s group  

This rehearsal was held at the Studio if the pianist and was a preparation for a concert 

with one of the oriental bands in which he played both the piano and at times the buzuq.  

The musicians gathered for one session of four hours and I was invited to attend. 

 

The band included five musicians from different nationalities, mostly Arabs, all 

males, of which two were Muslim, two were Christian and one was agnostic. They 

played piano, buzuq, oud, cello and percussion.  

 

The songs played were mostly patriotic and nostalgic songs composed and 

performed by the main vocalist of the band who also played the oud. They were all 

performed in Arabic language. All these songs expressed thoughts of resistance and 

wished for peace in Syria after the actual war.  
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-c-Lectures and seminars 

 

 Conference of a Maronite monk in charge of the liturgy of the Maronite church. 

He composed and registered all actual modern music used in Maronite mass. This 

conference was an open invitation organized by the Parrish for anyone interested in the 

topic of sacred music but also included an internal invitation to all choir and youth 

members of the church. 

 

Generally speaking the monk explained the history and development of Syriac 

Maronite sacred music and how the new modern compositions were made under the 

supervision of the liturgical committee of the church, comparing them to other religious 

compositions and explaining at the same time with the help of music and texts the 

difference between sacred and religious music.   

  

 Seminar on Byzantine music. 

The first session of the seminary started with a historical introduction on Byzantine 

music in general and Melkite music in particular. During this seminar, we had the chance 

to work on many examples of chants in Greek as well as on byzantine musical notation 

system and modes “psaltica” (much more explained in photocopies)  

 

Students who participated in the seminary were all either professional musicians 

or people who were starting to see a new way of life or work through sacred music. It 

was so enriching to hear their experience and be around them. They all shared the same 

passion for sacred music and for the musical experience of Sister Ann Stock and her line 

of work for peace.  

 

Some sent me their testimony (as audience) on the effect of sacred music and the 

encounter with the conductor, saying: 

 

¨following this seminar I am profoundly overwhelmed. A passion is evoked. After 14 

years of immersion into the Indian spiritual tradition of an almost monastic life, here 
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I am all of a sudden coming across a spiritual tradition that seems to have been mine 

in a remote past. What you have transmitted to us through Aramaic chants has 

steered me into unfathomable profundities of divine love, joy and great nostalgia. It 

seems as if I had already chanted these sacred chants, in the past, in their 

context…My passion is getting greater each day. I study and chant for hours what 

you have given us. A powerful wish for union with God through the chant and of an 

offering of these divine vibrations to human community moves me, makes me cry and 

pray.¨  

 

“In one of the chants, I don’t know which because I still don’t know your repertoire 

very well, your voice is elevated so ¨high¨, so pure, so full, so filled with your own 

ecstasy…that it left me hanging there, beyond space and time, beyond every duality, it 

took my breath away … as if I were ¨brought down¨ by so much beauty, astonished of 

having perceived an instant….His Beauty.¨ 

 

 

Data analysis 

 

Questionnaire and interviews43 included category type and ordinal questions, a 

number was assigned to each question and information was transferred to a spreadsheet, 

as follows: 

 

     Question type Total number of questions  

I-Yes, No 8 questions  

II-Frequency  3 questions  

III-Information (content) 2 questions  

IV-Opinion (degree)  4 questions  

 

Figure 17 Question types (France) 

 

                                                           
43 See index 10-14 for questionnaires and interviews, pages 332-342.  
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The rest of the questions in both questionnaire and interviews were open ended and 

contained information that was divided according to the following units of analysis:  

 

UNITS OF ANALYSIS 

PEOPLE 

Musicians: background, choice of music    

Audience  

From same religion 

From other religions  

ACTIVITY 

Chants: choice, criteria, content, influence  

Dialogue 

OPINION 

Peace: definition, possibility 

Religion  

Music: Objectives 

CONTEXT 

Occasion  

Place  

Time  

 

Figure 18 Units of analysis (France) 

  

 As previously mentioned in the introduction of this chapter, a combination of 

two approaches was adopted for the selection of the categories of analysis; a deductive 

approach according to which the categories were derived from consulted literature, and a 

conductive approach according to which other subcategories were derived from data 

analysis.   

 

The main categories are: Peace (P), Music (M), Religion (R) and Dialogue (D) and the 

subcategories are: Music and Peace (mp), Music and Religion (mr) and Music and 

Interfaith Dialogue (md). 
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 Primary conclusions were drawn from coded data44 and were checked against 

theory, objectives and the previous field work information provided by key informants 

and general observation in Jordan. In order to check the validity of these conclusions, a 

second coder45 reviewed the results adding observations and questioning certain remarks. 

Findings of both Professor Ramirez-Hurtado (the second coder) and myself (first coder) 

were compared and the evaluation arrived to the same conclusions. 

 

 

4.3. Results and findings 

 

 

According to our elaborated categories of analysis the following results were found: 

 

 

 The majority of participants (80%) are Christian and only (20%) of them are of 

different religions. Christian members belong to different oriental rites of the 

church, mainly Melkite Byzantine, Maronite, Orthodox and Syriac orthodox. 

 

 Most of the members (63%) started singing/playing music at the church at a very 

early age (mostly since childhood). 

 

 The majority of the members (80%) were also raised in a musical atmosphere in 

their families, mostly because a member of the family sang or played an 

instrument or simply because family appreciated music and encouraged their 

children to play or sing. This helped a lot in the continuation of going further by 

studying music as was the case with (80%) of these musicians, and in the fact that 

the appreciation of these members was so great that all of them continued to sing 

or play in groups or choirs even though some of them perused different careers 

that had nothing to do with music.  

 

                                                           
44 See index 15-16, pages 343-345. 
45 Professor Carmen Ramirez-Hurtado formed part of this study as an expert on music and peace studies 

and acted as a second coder and helped in the evaluation and triangulation process, which included 

methodology research, designing and evaluating the final results of the study.  
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 All of the musicians play or sing religious and/or spiritual music. Some (63%) 

linked their choice to their religious background. Some others (25%) explained 

their choice by giving strictly musical reasons. Other (25%) explained it as 

spiritual interest. Half of them chose this genre specifically in order to play with 

Sister Ann and her group because of the professionalism and quality of music she 

offered. Half of them play oriental and classical Arabic music and a few of them 

(40%) play other genres such as jazz, music of the world…etc.  

 

 All of the members agreed that directors of choirs usually chose the chants and 

music for each concert/recital or mass. Some of them like to consult their choice 

with the members at times. Participants gave different reasons for choosing the 

chants: the majority (80%) of them agreed that the occasion of the concert/recital 

or mass (liturgy) had a lot to do with the choice of chants. 38% also talked about 

the importance of the place where they are asked to perform. 38% considered the 

voice of the soloist (in this case sister Ann) an important factor of choosing which 

chants to perform. Half of them agreed that the audience and their taste was 

another important factor that affected that choice. (25%) agreed that another 

element would have to be the words/texts of the chants. And the last element the 

participants talked about (38%) when choosing the chants was the oriental scales 

and modes (music). 

 

 The majority of members (88%) think chants have a clear content or message of 

peace.  

 

 All members agreed that this type of chants/music has influence on people 

listening or performing it. For most of them (88%), the lyrics played a big role in 

that influence and for (75%) of them, it was the melodies and the music. Some 

participants (38%) described the importance of music and melodies, 25% of 

musicians also mentioned the importance of the place where they are performing, 

13% the technique and another 13% the attitude of the musicians. In total the 

majority of members 88% talked about the role and influence that these chants 
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have in connection with musicians and half of them talked about the effect and 

influence of the chants in connection with the audience. 50 % of members talked 

about the influence of the music either through its simplicity or beauty (melodies, 

oriental scales, modes…etc.) others (38%) believed that it depends on each person 

explaining that while some are influenced others are not and that each one is 

influenced differently. Only some (25%) thought the texts of the chants played a 

part in the influence of this genre on people. The majority (75%) described a 

specific effect of the music either through examples of their own experience or 

through adjectives and words such as: spiritual, energy, reaches the hearts, 

positively and personally.    

 

 The majority of members (88%) agreed they performed for everyone while the 

remaining (13%) never really thought of that. Some (13%) specified being open 

enough to listen. 

 

 Peace appeared in the conversation of many of the participants (60%) frequently. 

It was perceived by members according to the following chart: 

 

 

 

Figure 19 Definitions of peace 
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 Half of the musicians (50%) gave peace a personal or internal dimension 

describing it in many ways, words and descriptions: (37, 5%) connected peace to 

music, (25%) connected peace to God, Words/descriptions used by participants: 

prayer, love, music, understanding, harmony, listening, happiness, comfort, loving 

people as they are, sharing life with others, the beautiful “I”, loving people as they 

are, sharing life with others, the “living message of Christ man” and ¨real peace is 

when a person from a different religion (Muslim, Jew…etc.) receives your work 

with joy and comfort¨. 

 

 Religion appears in the conversations of the more than half of the participants 

(60%) frequently and in conversations of some (40%) at times. 

 

 The majority of members (90%) know some notions about doctrines of other 

religions. The following chart shows how the members obtained knowledge on 

doctrines of other religions and in which frequency: 

 

 

 

Figure 20 Obtianed knowledge on doctrines of other religions 
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 All members stated they were in contact with people from different religions. A 

few of them (38%) specified which religions mainly: Christians (20%), Muslims 

(80%), Hindu (10%), Atheist (70%), Agnostic (10%), Buddhist (40%), Druze 

(20%) and (10%) who considered music a religion. 

 

 The majority of them (75%) confirmed that religion was not the issue and that it 

always depended on the person (how they treated them or if there was a certain 

connection or understanding). However when members were asked whether they 

feel more comfortable with members from own faith, half of them (50%) said no 

while 38% of them said yes and 13% said at times. Half of them (50%) related 

their positive answer to having certain affinity or resemblance with members of 

same faith. 

 

When asked to describe people from other religions in comparison with 

people from the same religion, the opinions of the different participants were as 

follows:  

 

 

 

Figure 21 People from other religions 
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 When asked if it could be inconvenient to perform with musicians from other 

religions, all members said no. Some of them (25%) expressed their feeling 

saying it gave them great joy to play with other musicians from other religions 

and that music over passes all limits including religious ones. While only some 

(13%) gave a condition saying that he wouldn’t mind performing with musicians 

from other religions as long as they were used to express a political agenda or 

end.  

 

 When asked to express their feeling when performing with musicians from other 

religions, members conveyed different ideas: half of them (50%) felt great joy or 

happiness to be performing together, some others (38%) talked about feeling 

peace or transmitting it, some others (38%) talked about how much they enjoy the 

voice and company of Sister Ann. Others (25%) only concentrated on the music 

and the group rather than thinking of other musicians performing with them. 

Some others (25%) found it to be enriching to b playing with different musicians 

from different backgrounds. And only some (13%) thought they were sharing a 

prayer with someone from a different religion.  And none of the members finds a 

problem or any inconvenience to play with musicians from other religions.  

 

 Most of members (75%) agreed they performed for peace, but they also beard 

other objectives in mind such as: to pray together (25%), to deliver God’s 

message (25%), to form a professional musical group (13%), to play good music 

(25%) and to prove that music knows no boundaries and can connect people 

regardless of their religions (38%). 

 

 Most of members (63%) agreed that dialogue was possible. But most of them 

(63%) also gave conditions for it to succeed. Mainly: leaving aside fixed ideas 

and stereotypes, not talking about doctrines, knowing how to approach the other 

with respect, not being stubborn with our ideas. The following chart shows more 

information on their opinions regarding interfaith dialogue: 
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Figure 22 Interfaith dialogue 

 

 All musicians agreed that music could be one of the roads that might lead us to 

peace. 83% of the musicians gave explanations to their positive answers 

explaining the connection between music and peace: the influence of music on 

souls being able to move sentiments, music as a connection between people, 

music exists in all religions and knows no barriers; music gives happiness, joy and 

peace and gets one closer to God, to oneself, and to prayer. However, 25% of 

them specified some concerns. Some talked of a condition; that music for peace 

shouldn’t be used for propaganda. Other artists expressed their concern that music 

could be ¨momentary¨  
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Discussion  

 
 

 The fact that most musicians were Christian reflects the importance given to 

music in the church, the place where oriental Christians usually start singing, 

including the famous Christian artists of the Arab World such as Wdih Safi, 

Fairuz, Majida Rumi, Wael Kfouri and many more. The fact that this ensemble 

was the creation of a religious nun might have had to do with the selection of 

talents in mass, but it also has to do with the lack of public religious performances 

in other religions (compared to Christians in mass, members of some other 

religions are very conservative with their rituals which include singing, to a point 

that many don’t allow the presence of external audience. On the other hand, music 

is also subject to discussion in some religions such as Islam, considered by some 

groups as a deviation that might not serve the prayer (check field work in Jordan 

about music in Islam). 

 

 The ensemble’s atmosphere and influence is clear in the musicians’ vision of 

music, life and relations with other individuals in society. They have peace and 

love installed deep inside them that it became automatic. You can feel that they 

are already on a different level, a higher one, when it comes to peace making. 

 

 Some loved music so much yet found themselves committed to religious music 

only, mainly Church music. They believed that there is a nobler message in this 

kind of music where they could express themselves and share more with the 

audience than if they were to sing other types of music. That doesn’t mean they 

didn’t believe that singers of other genres of music didn’t have a message but not 

all of them have a message for art, peace…etc. as they perform their music. The 

majority of these musicians came from Lebanon, where there is an industry for 

entertainment and show business always referred to as ”Art”. For some of the 

musicians this represented a bad influence because it was powerful and once 

money gets in the way, one can no longer serve music.  Half of them (50%) chose 
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this genre specifically in order to play with Sister Ann and her group because of 

the professions and quality of music she offered. 

 

 When it came to choosing chants or music in their performances and also as part 

of their work as musicians, one can perceive the important relationship members 

have with the directors of choirs. This shows the importance of the role of the 

director in leading the musical group and performance, as expressed by one of the 

members:  

 

¨in my opinion it is sister Ann that brings us together, her ideas…we try to convey 

the message she worked with us but if it weren’t for her…she gives us the 

motivation, the energy…God gave her a blessing to convey joy and peace to 

people and she transmits that to us and to everyone listening to us¨. 

 

 The special relationship developed between members of the choir on the one 

hand, between them and the conductor on the other hand and between all of them 

and the audience is an interesting point to discuss46: This interaction between each 

musician, the conductor and the ensemble as a group on the one hand and the 

audience on the other hand, is very significant. The ensemble’s atmosphere and 

influence is clear in their vision of music, life and relations with other individuals 

in society. They have peace/love installed deep inside them that it became 

automatic. You can feel that they are already on a different level, a higher one, 

when it comes to peace making. Members explained this saying:  

 

¨As people, we all have our worries, our daily troubles and our stress, pollution,  

noise. We all search for some tranquility¨,  

 

¨As for me I feel deep joy that I don’t feel anywhere else or in any other moment. 

It is like taking a break from all this hectic and busy life and breathing for real. 

Right before I go to a rehearsal or a concert I feel such joy and happiness that I 

                                                           
46 See chapter one. 
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can’t explain. It lets me pray and feel love and peace towards the person beside 

me.¨ 

 

¨the first message is to try to install an oasis; a place far from noise and worries, 

far from the world…to know how to find this place in the heart of each 

person…the audience discovers this oasis, this place, can’t not be at peace, and 

can’t do harm.¨ 

 

¨ in each concert through our solos or through how we play one tune or another, 

according to a certain image that sister Ann sometimes help us find and directs us 

before the concerts, or even looking at us during the concert…in that moment she 

feels like one of the musicians wants to express something so she just looks at him 

in a way to give him a hint to go ahead and play, with experience and (co-

existence) we even read each other through these looks and that is great. 

 

The importance of the audience as an element of the artistic process, which 

the members expressed as follows:  

 

¨ The audience listens and interacts very well, so the music sure always leaves 

something special¨ 

 

¨Feedback is usually direct and given to musicians by many members of the 

audience after concerts¨. 

 

¨Music is a language, if we search for a universal peace that could reach each 

person regardless of them understanding the words or not, we could do it through 

the music we are offering. The audience is an important part of peace making 

through music because they receive the message of peace and they might transmit 

it to others just like musicians transmitted it to them at first place.¨ 
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 Each participant in the musical act, this includes the conductor, musicians and the 

audience, participates in transmitting the message of peace. There could be a an 

explicit content of peace in the lyrics of the chants, or an implicit one which lies 

in the music and melodies47.  

 

 More elements also play an important role in the performances and affect the 

musicians’ choice of melodies, texts and way in performing them, such as the 

occasion of the concerts/recitals (referring to religious occasion such as 

Christmas, or Easter), the place where they perform (church, cathedral, theater), 

the voices of the artists (whether soloists or the choir or a combination of both), 

the audience’s age (adults or children), or taste (occidental or oriental). The 

following are some quotes in which the participants explained the effect and/or 

importance of all the above points: 

 

Chants that incite prayer: The majority of the musicians agreed that the content of 

peace in the chants lays in the lyrics. Therefore, the choice of the texts is very 

important. First it has an influence on the musicians themselves who read each 

text before trying to interpret it with music:  

 

¨The chants are like an invitation to co-live, exist with the other and especially 

understand them…to lend a hand to one another through music¨ 

 

¨sometimes it has a different content, like getting closer to God creator for 

instance, this closeness creates a value and if this value has a special reference, 

an ethical one mainly, that creates certain tranquility and takes back to the true 

balance in life, the result of all this is peace.¨ 

 

                                                           
47 This point will be explained thoroughly in the chapter III in order to compare these results with the 

textual analysis of chants and eventually give the final results for the study. 
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¨It is so beautiful to stay inside ourselves, because that is where God is, the image 

of God. So my role isn’t that complicated, it is to find the sounds, chants and 

lyrics that help.¨ 

 

¨Sacred chant should be presented in a way worthy of the Word it carries, if it is 

faithful and worthy; it passes and influences (the audience)¨ 

 

¨we have in our hearts, minds, desire…come with me, let’s search for the most 

accurate way to pass on the message, the Word¨ 

   

Melodies of the chants:  

 

¨I think a good musical piece leaves a more powerful trace than the ball of a 

canon.¨ 

 

Technique: a few members mentioned this point, but it was mostly the director 

who insisted on it for different reasons, that she explained as follows: 

 

¨We need to respect the technique…the way in which we pass on the message. We 

are not talking about just anyone; we are talking about God, the Word, the 

Divine…so I think that if we seek perfection, and I say seek because we can never 

reach perfection, we can offer better results.” 

 

Sister Ann added that the musicians realize after each concert that no matter how 

good their performance was, they can still do better. It is like they understand after the 

concerts (especially after experiencing the reaction of the audience), not only when they 

applaud, but also and especially at the moments of silence. That is when the solemn and 

sacred takes place in her opinion; she called it “sacred silence” of the audience. This 

reaction always makes the musician perform differently, so it makes him/her want to do 

better in order to reach that level of feelings or of spirit that over reached the technique of 

playing and touched the soul of the musician. She insisted on a point that concerns the 
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freedom of the musician. A musician cannot play if he feels threatened. He needs his full 

freedom in order to play, having no limits on his performance.     

 

 Technology is a tool that helped music development but it is also a tool that 

affected the music industry in a very bad way. People listen to music on their 

computers and that takes a lot of the quality and the details we are listening to.   

 

 The combination of all these elements makes performances very special and 

complete:  

   

¨there is a mystic and deep moment that influences each and every one of us and 

makes us play in a very different way, so I enter in a deep sentimental state 

influenced by the music, the voice of sis. Ann, the place we are playing in, that 

doesn’t happen anywhere I played. It makes me at ease¨ 

 

¨musicians foster continuously from what they are playing (the instrument, the 

scales) but also when listening to a voice like Sister Ann´s and therefore 

influences the audience with their music.¨ 

 

¨The attitude is also very important, there is rhythm there for there is an attitude 

of the chant, of prayer, and there is a technique that extends/prolongs the prayer. 

If I respect that, the message passes and influences the audience¨ 

 

¨The power of prayer, you feel as if you were at the church…inside, and once you 

pray, you feel that you are so close to God…to the maximum in what you are 

doing. You start giving more, and realizing that you have a big role in the society 

you live in…each time we sing together, we feel like we can do it better, and your 

confidence in yourself and in others gets bigger…it is extraordinary¨. 
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 The definition of peace in all data was coded according to the following 

categories (Claggett-Borne, 17): 

 

I-NEGATIVE PEACE: 

a-absence of war 

b-absence of violence 

II-Positive and /or Imperfect Peace:  

a-Prerequisites for peace:  

1-social justice  

2-the right to freedoms (worship, press…etc) 

b-Outcomes: 

1-internal tranquility 

2-Positive emotions  

3-harmony of family 

4-empathy in dealing with others 

III-Question of achievability/ideal  

a-Possible 

b-Impossible 

c-Spiritual (God) 

IV-Reality: Perceived reality (statements appearing to reflect the 

participants´ view of real-life events or circumstances related to peace). 

 

 

Figure 23 Categories for definitions of peace 

 

If we consider that the majority of the participants either more or less or totally 

agreed that peace was the absence of war or violence, therefore their definition is that of 

negative peace48, the concept they had of peace could be as limited as the majority of 

people when it came to defining the relation between peace and violence, simply because 

they defined peace according to what they hear, read or receive which many related to 

                                                           
48 See chapter I on peace theories including negative, positive and imperfect peace.  
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politics. However, they were also in favor of considering peace as social justice, the right 

to freedoms (worship, press…etc), internal tranquility, harmony of family and empathy in 

dealing with others, which, in that case, brings their definition closer to positive peace as 

well as imperfect peace.   

  

These definitions were accompanied by some remarks that expressed the musicians 

concerns on a possible manipulation with peace and with religious music as a tool, saying: 

 

¨As long as it is not used for propaganda…to make it a way to show that all is well 

while in our hearts we are still not feeling that.¨ and continued explaining out of 

personal experience: ¨ Many times they organize a concert with musicians from a 

conflict zone (from the fighting parties or religions) on neutral ground and make it all 

seem ok…that is propaganda not peace because none of these people is at peace¨ 

 

¨I’d rather meet that person and deal with them…artistically maybe, that is when we 

can find peace, not play with a person just for the fact that he or she is from a 

different religion and that way the media could say that it is a dialogue between 

religions¨. 

 

 Some participants though that what they do with music might bring some peace, 

but that it would be momentary, saying:   

 

¨it doesn’t go on beyond that. Each person today goes back to his religion that it 

is so hard to find peace outside the concerts to bring it to real life. Each one goes 

to their own life after the concerts…¨ 

 

 Religion appears in the conversations: This means that it is an important matter to 

be discussed or even brought into conversations.  

 

 Living in France, most of the participants are in contact with people from 

different religions. This reflects the importance of living in a society that includes 
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and accepts different religions, back-grounds and denominations. In the Arab 

world even if you meet atheists they never declare that they are, simply because 

Arab societies are very religious and most of the countries have Islam as the 

official religion of the state, which means that laws in most of them apply the 

Islamic laws of Shari’ah where only believers (Muslims) and people of the book 

(Christians and Jews) are allowed and protected, while a non-believer of God is 

not accepted, tolerated or even safe. 

 

 How they obtained their knowledge: lead us to conclude that they might have 

gotten this information through talking with other members of the Ensemble; 

therefore this point was not totally verified.  

 

 Musicians who thought that music could be one of the roads that might lead us to 

peace gave explanations to their positive answers explaining the connection between 

music and peace: 

 

¨The influence of music on the souls is so powerful; it can move all our sentiments 

regardless of our backgrounds, religions…etc. It is a very strong point of 

connection between people. 

 

¨all religions have music in them regardless of how different the music is, there 

are no barriers for music¨  

 

¨Once you listen to music you are in a world very close to God, to prayer and to 

peace...you listen to music when you want to relax away from troubles…a song 

could get you in peace with yourself and with the others¨. 
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Notes and observations  

 

 When we spoke of different people that each musician knew, more categories for 

religion in France appeared (compared with the Middle East). For instance one of 

them explained the difference between an atheist, an agnostic or a laic.   

 

 All of this means that the participants are aware of the important role played by 

the religious authorities promoting a peaceful dialogue among the different 

religions in our society yet at the same time they do not trust them (for many 

reasons and also for historical statistics and results). 

 

 When asking about what to talk about with friends concerning religion the context 

and place played a big role. For example, Arab Christian wouldn’t be at ease 

receiving any critique or comment on his religion like a European or French 

Christian. This has to do with the fact that being a Christian in the Arab Islamic 

world doesn’t just refer to religion, it is also an identity of which Christians are 

very proud and don’t receive comments that easily because of their experience as 

a surviving minority.   

 

 There were two categories of very religious musicians, the first of very religious 

and proud that makes a person a little narrow minded when it came to accepting 

other religions or ideas, and the other of very religious but with strong beliefs and 

a profound spiritual faith, that they were very open-minded and respectful to all 

people from all religions and backgrounds. These participants were not only at 

peace but also transmitted peace.  

 

 The connection between politics and religion, fear from misuse (the experience of 

the religious conflicts in the region starting with the civil war). 

 

 The ensemble is like a big family that has many members. They all share a 

relationship of love, mutual respect and have the same focal point towards which 
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they all relate. However, since each member has his own life, character and 

beliefs, they don’t all get along the same way. The ones who are close and enjoy 

each other’s company outside the rehearsals or concerts are the ones who share 

the same tastes in life, who are closer in their thinking, lifestyle…etc. This was 

obvious in the way they relate to each other and in the way they sing/play 

together. 

 

 

 

Limitations and difficulties 

 

 

 Musicians don’t have the time to read. Communication was a bit slow and feed-

back was almost impossible. In the same way, nobody signed the consent forms 

they all preferred the oral contract. 

 

 Musicians were not at ease with a video recording for different reasons, some of 

them wanted to look their best for it and were very concern about their 

appearance, some others were not comfortable with the idea of speaking with a 

camera rolling and one of them asked not to be filmed, only audio recorded out of 

concern for what he was about his religious views especially if heard back in his 

country of origin. 

  

 The city where the study was conducted is such a busy city where time, distance 

and money are always an issue. Working people could spend half a day in 

transportation and the cost of living is relatively high: gasoline for the car, parking 

lot, having a drink…etc. So it wasn’t very simple to get second or even first 

appointments with the musicians. 

  

 Working in four different languages to conduct the study (Arabic, French, Spanish 

and English) and translating doubled the working time necessary for the study 

because of the translations. 



205 

 

 

 The difficulty of accessing university libraries obliged me to work in municipality 

libraries which were smaller and very charged with people all the time. 

 

 The difficulty of getting a good internet connection, especially that I couldn’t 

contract any service during my stay because of the fact of not having a stable job 

in France and therefore not having a bank account.     

 

 The lack of financial aid for realizing this study.  

 

 

 

 

 

This part concludes filed work on musical choirs and sacred music for peace, in the 

next and final chapter, the rest of the material gathered through field work will be 

studied. It consists mostly of a textual content analysis of peace in the different chants of 

both the Christian and the Muslim traditions.  
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CAPÍTULO III  

La paz en los cantos 
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1. Introduccion  

 

Tras haber estudiado las teorías de la paz y su conexión con la música, la religión 

y el diálogo interreligioso en el primer capítulo de nuestro trabajo, en el segundo capítulo 

contrastamos estas teorías con la experiencia viva de varios músicos en nuestro trabajo de 

campo. En este último capítulo nos queda analizar los textos de los cantos religiosos en 

árabe, tanto cristianos como musulmanes, para investigar el contenido de la paz en ellos y 

analizar su conexión tanto con las teorías estudiadas de la paz como con el trabajo de 

campo realizado.   

 

Para empezar, daremos una idea sobre la música religiosa, tanto cristiana como 

islámica, en la zona de Oriente Medio, señalando las influencias que recibieron ambos 

estilos musicales tanto de la cultura y la música árabe, como de las otras culturas y modos 

musicales a lo largo de la historia. 

 

Después, explicaremos las etapas de nuestro análisis del contenido de los textos 

de los cantos religiosos para aclarar la metodología que hemos seguido para hacer dicho 

análisis, esto es: los enfoques de investigación que hemos adoptado, los criterios seguidos 

por la elección de la muestra de los cantos, las fuentes de los textos trabajados, el 

procedimiento del trabajo y los tipos de análisis de contenido realizados según estos 

textos, tanto el filológico, como el sociológico y el histórico.    

 

Luego, extraeremos unos resultados de nuestro análisis de contenido que nos 

servirán también para la última parte de los resultados finales que incluirán, además de 

este análisis, la teoría y los resultados del trabajo de campo para medir estos resultados 

contrastándolos con los objetivos que habíamos planteado al comienzo de nuestro 

estudio, y averiguar si alcanzamos estos objetivos.  

 

Por último, daremos unos ejemplos de nuestro análisis con la ayuda de cinco 

textos representativos elegidos de nuestra muestra, para intentar explicar con más detalle 
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la interpretación que hemos realizado al cruzar todos los resultados del análisis de 

contenido.        

 

2. La música religiosa en Oriente Medio 

 

En esta parte, abordaremos el tema de la música tanto en el Cristianismo como en 

el Islam. Teniendo en cuenta que estas dos religiones tienen seguidores en el mundo 

entero, y que nuestra investigación se centra solamente en la zona de Oriente Medio, 

vamos a hablar primero de la cultura oriental en general, de donde vienen todos los 

orígenes y las influencias que experimentó la música religiosa en esta parte del mundo. 

También estudiaremos la música árabe, es decir, la cultura donde conviven las dos 

religiones en cuestión.  

 

Los pueblos en Oriente, desde Babilonia hasta Egipto, tenían una tradición de 

música vocal. Sus cantos, de música vocal sin acompañamiento instrumental, son los 

cantos de pueblos relacionados con actos de culto o derivados de él. Esta adscripción al 

culto les asegura una tradición, que es guardada con devoción religiosa (Lachman 1931). 

  

La cultura beduina se transmitía oralmente y en ella la música era básica. Lo que 

tenía más importancia era la poesía, como señalamos anteriormente en la primera parte de 

nuestro trabajo.   

 

En las zonas situadas más al norte y más apartadas de la Península Arábiga, los 

grandes reinos árabes de los gasáníes y los lájmíes en las zonas de Siria, Jordania y hasta 

Irak, se desarrollaron como centros culturales y artísticos muy importantes. En las cortes 

reales de estos dos reinos, se reunían los poetas y los cantantes para entretener a los 

monarcas, y la fama de sus poesías y sus cantos llegaba hasta la península arábiga y a 

otras zonas por medio de las rutas del comercio. Este intercambio dio a la cultura árabe 

preislámica su desarrollo y su esplendor, tiempo en el que los árabes del norte (los 

lagmíes y los gasaníes) conocieron la poesía árabe clásica, y por su parte los árabes del 

sur (en la Península Arábiga) la música bizantina y persa (Shiloah 1995; Ammarin 2004).    
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En al-Ḥira, Ardashir I de los Sasánidas promovió la música y le dio una gran 

importancia en su corte. Fue famoso por recibir a los músicos en su maŷlis y disfrutar de 

sus melodías y sus cantos. Este hecho promovió el uso de muchos instrumentos musicales 

y el encuentro de numerosos músicos y artistas. Muchas influencias de esta música 

llegaron a la música árabe.   

 

 

2.1. La música Cristiana tradicional: bizantina, siriaca y gregoriana 

 

En el Cristianismo la música siempre ha tenido mucha importancia y su uso se 

remonta al Antiguo Testamento. La Iglesia empezó a utilizar el arte de la música religiosa 

como un puente entre el mundo humano y el mundo divino. El motivo más importante de 

esta música es la alabanza a Dios y la consagración de las almas y su estructura espiritual. 

Esta música varía según los pueblos, sus culturas y sus sentimientos.  

 

La música en el templo empezó en Israel fundamentada en el libro de los Salmos. 

Los primeros cristianos continuaron esta tradición y la llevaron a sus Iglesias. Poco 

después surgieron nuevos himnos y cantos cristianos, basándose en un primer momento 

en el Antiguo Testamento, pero componiendo después textos enteramente cristológicos 

(Al-Hilu 1974). 

 

Los primeros cristianos seguían tres estilos en sus cantos: 

 

1- La Salmodia simple: una lectura con una melodía muy simple.  

2- La Salmodia responsorial: donde el pueblo de Dios participaba con el lector 

repitiendo, después del Salmo, algunas frases musicales, versos o palabras 

simples, tales como "Aleluya" o "Amen".  

3- La Salmodia antifonal: este estilo fue introducido por dos antioqueños (Diodoros 

y Flabianos)49, que dividieron a  los orantes en dos grupos y les enseñaron a cantar 

                                                           
49  Según el historiador de Qurash, el Obispo Thaudoritus 396-458. 
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los Salmos de David a veces alternando y otras  juntos, para combatir la 

propaganda arriana, que usaba este estilo musical para difundir sus ideas entre los 

cristianos.      

 

Según la Iglesia cristiana, la música religiosa, o sacra, es un arte espiritual noble 

en sus fines y excelente en su mensaje y su labor, porque la música expresa la pasión y 

los sentimientos (VATICANO II, CONC ECUMÉNICO). San Pablo invita a los 

cristianos en varias ocasiones a cantar, como en la carta a los Colosenses (3:16): 

 

"…cantando a Dios, de corazón y agradecidos, salmos, himnos y cánticos 

inspirados." 

 

Existe una relación estrecha entre el canto y el amor a Dios. San Agustín dice: "El 

cantar es cosa del amor" (cantare amantis est) (Sermón 336 1984, 1); cuando uno está 

enamorado, quiere expresar este amor, como quien siente ganas de gritar, o mejor aún, de 

cantar. A través de los salmos, los fieles cantaban su amor al creador, inspirados por el 

Espíritu. Porque uno canta el amor que siente, Dios nos amó primero (Juan 1: 4-10) y por 

eso, Él es el objeto de nuestro amor.  

 

En Oriente, a partir del siglo VIII, los cristianos tenían que adaptarse a la nueva 

realidad bajo la conquista musulmana y al hecho de que cada día era más difícil rezar y 

practicar su fe, a veces por opresión o por los sistemas políticos injustos según los califas 

del momento, y otras veces debido a nuevas realidades sociales que podían alejar a los 

cristianos de su fe. Por eso cantar la liturgia era uno de los métodos más eficaces e 

importantes para memorizar la palabra de Dios.  Sobre estas bases los sacerdotes y entre 

ellos algunos de los Padres de la Iglesia, como San Efrén de Nisibe y San Juan 

Damasceno, empezaron a componer himnos, que consistían en versos poéticos con rima 

relatando la liturgia a su manera a través de diálogos o de cuentos. 

 

El canto en la Iglesia oriental ayudó a elaborar la poesía religiosa. El canto en grupo 

es una prueba de la unidad que existe entre la comunidad de cristianos, donde todas las 
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voces se mezclan para glorificar a Dios con un solo corazón y una sola voz “…para que 

unánimes, a una voz, habléis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo" (Romanos 15: 

6).  

 

En cuanto a los cantos marianos, la Virgen María como Madre de Dios para los 

cristianos siempre ha tenido un lugar privilegiado. En la dura época de la Iconoclastia - 

cuyo resurgimiento no se debió solamente al sencillo afán de guardar la fe pura, sino 

también a la influencia del Judaísmo, del Islam y a la resistencia monofisita que se 

levantó tras el Concilio de Calcedonia en el 451 d.C. - la Iglesia en Oriente mantuvo una 

postura muy fiel a la adoración de los iconos especialmente los de la Virgen María. Esta 

postura se reflejó también en la música y se compusieron himnos muy especiales y en 

gran número para rezar a la Virgen como madre santa e intercesora. Estos cantos se 

utilizaron en todas la celebraciones litúrgicas de los tiempos de la celebración mariana en 

fechas distintas.  

 

Entre las muchas influencias culturales y musicales que se transmitieron por los 

viajes de comercio, las guerras o el intercambio entre los árabes y los demás países y 

pueblos de la zona, destacan dos tipos de música que tuvieron mucha influencia en la 

música árabe en general y en la música religiosa en particular: la música bizantina y la 

música siriaca.  

 

La música bizantina llegó a través de los griegos con las conquistas de Alejandro 

Magno en todo el Mediterráneo, y evolucionó paulatinamente hasta llegar a ser la música 

de las iglesias Ortodoxa y Católica melquita. Hoy la música bizantina está presente en las 

iglesias orientales en el mundo árabe, así como en Chipre, Grecia, algunos países de 

Europa del este, África y en las comunidades cristianas orientales de los emigrantes en 

los países de Europa y América. 

 

Los cantos bizantinos han sobrevivido hasta hoy formando parte de la vida 

litúrgica ininterrumpida de la Iglesia. Las fuentes principales del canto bizantino son: la 

tradición escrita (recopilada a través de manuscritos y obras impresas), las escrituras 
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teoréticas y la tradición oral (expresada por la práctica actual de cantos litúrgicos y 

documentada en grabaciones musicales) (Alexandru 2006). 

 

La música bizantina conoció un gran desarrollo entre los siglos IV y XIV:  

 

En el siglo IV aparecieron las diferencias en la Iglesia cristiana universal sobre 

algunos temas teológicos, y con ellas empezaron muchos cristianos a luchar contra las 

herejías y las ideas falsas. Uno de los métodos que adoptaron para explicar estas 

diferencias era la música y los himnos. San Efrén de Nisibe tenía un papel muy 

importante en este tema y dejó un legado musical muy importante y muy apreciado por la 

Iglesia universal.  

 

Con una rica producción musical hacía falta un sistema de anotación musical en la 

Iglesia. San Efrén consultó con los musicólogos de su época y decidieron adoptar el 

sistema de la música persa basado en 12 modos, que los mismos persas habían adaptado 

previamente de la música mesopotámica.      

  

En el siglo VI, Saviro, obispo de Antioquia adoptó el primer sistema musical 

basado en ocho melodías que dividía las melodías en cuatro principales y cuatro 

secundarias. Este sistema no solamente fue la base de la música eclesiástica siríaca y 

bizantina, sino también de la música occidental. El Papa Gregorio (540-604) siguió las 

bases del canto de la Iglesia oriental cuando realizó la reforma en el canto de la Iglesia 

latina, conocido como el canto ambrosiano o gregoriano. Él había conocido esta música 

durante su trabajo en la corte de Constantinopla, antes de llegar a ser obispo. 

 

Durante este siglo, se conocieron también las poesías del monje Romano de 

Alepo (el cantor), que siguen siendo cantadas en la Iglesia oriental en muchas oraciones.   

 

En el siglo VIII, San Juan Damasceno escribió su famoso libro "el Octoechos", es 

decir, las ocho melodías, y con este libro fijó la composición musical en este sistema, de 

modo que cada canto se diviese según las melodías. Para ello, San Juan Damasceno 
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colaboró con muchos otros musicólogos y teólogos de su época, entre ellos Cosme, 

Andrés (obispo de Creta) y Teófanes (más tarde obispo de Esmirna).      

 

En el siglo X Rusia se convirtió al Cristianismo adoptando el mismo sistema 

musical de Oriente. Ellos por su parte empezaron a añadir y desarrollar sus propias 

melodías, según su gusto, pero más tarde terminaron adoptando el sistema occidental 

armónico al igual que el resto del mundo occidental. Este siglo dio el manuscrito más 

antiguo que se conoce hasta ahora con una anotación musical bizantina (Conomos 2003).    

    

Con el desarrollo de la cultura árabe se conocieron muchos musicólogos, cuyos 

estudios tuvieron una influencia indirecta en la música eclesiástica. Los estudios de 

musicólogos árabes famosos tales como al-Fārābī, Avicena y al-Kindī, también tenían 

mucha influencia de los musicólogos griegos y persas. Pero el protagonista del verdadero 

cambio en el desarrollo de la música árabe (influyendo a su vez en la música bizantina) 

fue Ṣafi al-Dīn al-Urmawī  en el siglo XIII (Smaan y Vitali 2007).  

  

En la primera mitad del siglo XIV, comenzó la gran influencia del compositor 

Yohanna Giliques y sus alumnos en Constantinopla, cuya labor y melodías formaron la 

fuente y la base de la melodía bizantina durante los siglos posteriores. Su labor no 

consistía solamente en componer música y cantos, sino que además recopilaba la 

tradición oral de los cantos antiguos. Uno de los alumnos más brillantes de Giliques fue 

Juan Kukuzelis, quien ha sido considerado como uno de los cantores más famosos en la 

historia de la Iglesia oriental.   

 

Todos los cambios introducidos en la música de la Iglesia bizantina tuvieron lugar 

tras la conquista de Bizancio en 1453 con la influencia de la música asiática. Entre los 

siglos XVI y XVIII se desarrolló la anotación musical y el estudio de la música, con la 

aparición de muchos manuscritos y la necesidad de volver a las raíces de la música para 

no perder la tradición bajo el dominio otomano.   
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El siglo XIX se considera como el siglo de la reforma de la música bizantina. Esta 

reforma surgió con la necesidad de restablecer el orden de las melodías bizantinas con las 

nuevas influencias y cambios introducidos de la música árabe, que junto con la turca, 

hizo que la bizantina fuese más larga y compleja.  

 

La Iglesia bizantina oriental no tiene un legado eclesiástico cristiano árabe. Los 

cantos litúrgicos árabes son muy pocos y su notación musical es moderna y data del siglo 

XX. Los cantos árabes se interpretan según las bases musicales griegas y se transmiten 

oralmente. Ésta era la situación del canto árabe en las iglesias melquita ortodoxa y 

católica. Pero cuando el Patriarcado ortodoxo de Antioquía se independizó de los griegos, 

cuyos cantos vamos a estudiar en este capítulo, la lengua árabe empezó a remplazar poco 

a poco a la griega en las catedrales (Wahbi 1996). 

 

En los comienzos del siglo XX, mientras que en la Iglesia occidental empezó un 

plan de reforma de la música gregoriana, iniciado según las instrucciones del Papa Pío X, 

en Oriente no hubo ningún plan parecido hasta hoy. Aunque hubo un intento en el año 

1963, cuando el Sínodo formó un comité musical para unificar la melodía de los cantos 

litúrgicos, este comité no siguió su labor y su trabajo se detuvo tras la publicación de su 

primera libreta de melodías (Wahbi 1996).  

 

La lengua griega fue el vehículo del culto cristiano en toda Antioquía - es decir en 

el Oriente árabe o arábigo - hasta el siglo XIX, aunque hubo algunos intentos de traducir 

los textos al siríaco o al árabe. El canto en lengua árabe empezó a tomar más fuerza entre 

1870-1880. El primer cantor en la sede antioqueña fue Yousef Doumani, que viajó desde 

Constantinopla para enseñar la música eclesiástica bizantina, respondiendo a la invitación 

del Patriarca Grasimos (1850-1885). El legado de este maestro no quedó escrito, pero se 

difundió entre sus alumnos y los demás cantores, y la notación musical empezó con su 

discípulo Mitri al-Murr. 

 

 La música siríaca tiene sus orígenes en la música de las culturas antiguas de los 

sumerios y acadios. No sabemos mucho sobre la música siríaca cultural no religiosa, 
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porque se transmitió de forma oral. Pero al usarse en las oraciones y en los cantos de la 

liturgia de la Iglesia cristiana en Antioquía, Irak, e Irán, esta música se conoce y se 

preserva con la misma tradición oral como la música de la Iglesia Siríaca.   

 

 Las excavaciones demostraron que la música en Mesopotamia comenzó con los 

sumerios en 4500 a.C. y que había escuelas de música en aquella zona desde aquellos 

tiempos. La música fue usada en muchos campos de vida, sobre todo en las ceremonias 

religiosas, donde jugó un papel importante (Lahdo y Zazi).  

 

Una de las obras más famosas y más antiguas que conocemos de las tierras de los 

asirios es la épica de los fuegos de Nínive, la capital de Asiria. Esta obra se encontró en 

una tablilla de arcilla en Nínive data del siglo VII a.C.  

 

Una de las personas más importantes a quienes se atribuye el uso de la música 

siríaca en la Iglesia es San Efrén de Nisibe (307-373). A través de sus amigos músicos, 

San Efrén introdujo la música siríaca en los cantos, que escribía él en forma de himnos 

conocidos en siríaco como "midraša". Formó coros eclesiásticos, de hombres y mujeres 

para alabar a Dios en la misa. Según los musicólogos de la Iglesia Siríaca, la música de 

los "Midraš" de San Efrén usó el mismo sistema musical antiguo de los babilónicos de 

Nínive, encontrado en la tablilla llamada "la cítara de Sumerio" (Ass-ad, 1990:45). 

 

Hubo muchos otros que otorgaban un papel importante a la música en la Iglesia 

siríaca. Entre ellos cabe mencionar a Rabula 360-435, San Jacob de Raha 708, San Gorge 

(Giryes) obispo de los árabes…etc.   

          

Muchos músicos reconocen el intercambio que hubo entre las culturas aramea, 

persa, bizantina y árabe. Según ellos las melodías árabes conocidas como ¨maqāmāt¨ se 

basan en las melodías siríacas, y las melodías siríacas se basan en las antiguas melodías 

babilónicas. Se defiende también la existencia de una relación entre la música babilónica 

y la antigua música hebrea, que los primeros cristianos copiaban de los judíos, sabiendo 
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que éstos últimos tenían la influencia de esta música tras los siglos que habían vivido en 

Babilonia después del cautiverio (Ass-ad 1990, 19-22).  

 

En tiempos del Imperio Otomano, los turcos musulmanes no reconocieron a todas 

los grupos cristianos como parte de su sistema de comunidades y pueblos no musulmanes 

milet, lo cual implicaría numerosas persecuciones y una situación de injusta 

discriminación estructural. Roma intentó ayudar a las iglesias en Oriente ofreciéndoles 

entrar en unión con la Iglesia católica, y a raíz de ello los cristianos locales seguidores de 

la iglesia católica de Roma fueron llamados  latinos (Bin Talal 1995). De esta manera los 

seguidores de la Iglesia melquita se dividieron en  melquitas católicos, conocidos por los 

locales hoy en día como romanos católicos, y los melquitas ortodoxos, quienes reciben el 

apelativo de romanos ortodoxos. 

 

Y así, con la llegada de la tradición romana latina en Oriente por medio de las 

cruzadas entre 1095 y 1291 (Andraos 2010), y las expediciones de los padres 

franciscanos a Tierra Santa y de los jesuitas a Siria y el Líbano, se introdujo la música 

gregoriana en estas iglesias orientales latinas. 

 

La música gregoriana cuyo nombre proviene del Papa Gregorio I Magno (540-

604), impulsor de una reforma litúrgica en la Iglesia de Roma, es el canto de la liturgia 

romana (Casas 2014).      

 

La obra del Papa Gregorio consistía en formar músicos, de modo que cada iglesia 

tuviese un grupo de cantores, conocidos como Schola cantorum. Asimnismo, estableció 

el rito de la Liturgia Romana recogiendo un repertorio propio en dos libros principales: el 

Gradual, y el Antifonario. Por último, intentó unificar las liturgias occidentales. 

 

Durante siglos, el canto gregoriano (de Uriate 2006), también denominado canto 

llano, cantus planus, se erigió en el canto litúrgico de la iglesia católica romana por 

excelencia, y no fue hasta el Concilio Vaticano II en 1962 que se permitieron otras 

formas musicales para cantar la liturgia. Dicho canto, al igual que las otras tradiciones 
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musicales cristianas antes mencionadas, se inspira en la tradición judía en y las oraciones 

de las primeras comunidades cristianas, además de beber la influencia del ¨círculo 

cultural helénico de la parte oriental del imperio romano y las canciones populares latinas 

procedentes de Milán¨ (Casas 2014, 192).      

   

Es otro tipo de música eclesiástica que en sus comienzos se basaba en una 

tradición oral, que los fieles en misa escuchaban y repetían de oído sin disponer de una 

escritura precisa sobre la altura y la duración sonora, y cuya interpretación con partitura, 

más adelante, solo sería una aproximación al canto musical.      

 

 Se han fijado algunas características especiales para el canto gregoriano que 

también se aplican al canto sacro de la Iglesia para diferenciarlo del canto religioso en 

general. Estas características conciernen tanto al canto y a la música como al papel del 

coro y los músicos. La música deber servir al texto y no al contrario, de modo que sea 

una “oración cantada”, interpretada por un coro que actúa como una comunidad, es decir, 

con homogeneidad, dando importancia al grupo y no a una persona u otra, ayudando al 

resto de los fieles a orar. Esto último se logra mediante un profundo conocimiento de los 

textos cantados, de su significado y de su ocasión dentro de la liturgia, que se interpreta 

musicalmente respetando cada nota, pausa, sonido o silencio, según requiera la pieza 

(Casas 2014).  

 

A partir del Concilio Vaticano II, se remplazó el canto gregoriano poco a poco 

por la música popular religiosa compuesta en lenguas vernáculas, lo que permitía al 

pueblo entender los cantos y participar activamente en las misas. Así, el canto gregoriano 

quedó paulatinamente relegado a monasterios que seguían utilizándolo en sus liturgias. 

Aunque las iglesias católicas siguieron más tarde las melodías latinas como parte 

de su unión con la Iglesia madre en Roma, nunca dejaron de cantar los himnos 

árabes/bizantinos fuera de la liturgia, como cantos acompañantes en misa.  

    

Hoy día podemos percibir lo que queda de la tradición gregoriana en Oriente en 

algunas melodías de los cantos, pero principalmente en las melodías de la liturgia de la 



220 

 

iglesia latina en Oriente Medio. Mientras, la lengua latina fue remplazada completamente 

por la lengua árabe, lengua madre de los pueblos de estos países, y no tuvo la misma 

importancia o uso que tuvieron el arameo y el griego de las otras dos tradiciones antes 

mencionadas.  

 

Cabe mencionar también que la iglesia latina no tuvo la misma actividad musical 

que las otras iglesias, y terminó adoptando muchos cantos de las otras iglesias, sobre todo 

de la iglesia Maronita (siendo la Iglesia oriental que más relaciones tenía con el mundo 

cristiano occidental y con el Vaticano, y que tenía y sigue teniendo una producción 

musical abundante en forma de traducciones de los cantos del siriaco al árabe).   

 

En principio, el papel del coro en la Iglesia oriental era el de asistir a los fieles 

ayudándoles y guiando el canto colectivo, porque ellos son el elemento principal en la 

misa, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y los primeros grupos cristianos. Con el 

tiempo, el caos se apoderó de las iglesias orientales a causa de las herejías, generando 

divisiones y conflictos en la Iglesia a nivel mundial. A raíz de esta situación el coro y los 

cantantes empezaron a ser los protagonistas del canto colectivo en las misas y 

remplazaron a los fieles en la ceremonia y en la réplica de las oraciones del sacerdote que 

celebraba la misa.  

 

El primer coro mixto en la Iglesia oriental fue el coro de San Juan Damasceno, 

fundado en Damasco en el año 1931, seguido por el coro de San Romans de Beirut en el 

año 1937. 

 

Los siguientes son algunos de los autores más importantes de la música religiosa 

tradicional de la Iglesia en Oriente, que compusieron los himnos y cantos usados en la 

Iglesia hasta nuestros días.  
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1. San Efrén de Nisibe (307-373) 

 

Es considerado doctor de la Iglesia universal. Nacido en Nisibe (cerca de Edesa), 

de habla siríaca, vivió en Nisibe y en Edesa, las dos grandes ciudades de la alta 

Mesopotamia. San Efrén compuso melodías y cantos para servir a la liturgia en las misas 

de la Iglesia cristiana, donde se canta la presencia de Cristo en todas las cosas. Sus cantos 

trataban muchos temas, entre ellos, la Encarnación (un canto de la Virgen María) y la 

oposición a algunas tendencias cristianas de su época como el arrianismo. También 

compuso himnos acerca del monje Mar Sabas, pues era gran conocedor de su figura, y 

sobre su obispo Jacob, al que consideraba un guía personal. Compuso obras sobre el 

victorioso emperador Constantino (Yatim y Dik 1991). Los himnos de San Efrén se 

cantan en las iglesias orientales en siríaco (su lengua original), pero también en árabe, al 

contar con traducción a esta lengua. 

 

2. San Gregorio Nacianceno/el Teólogo (329-389) 

 

También doctor de la Iglesia. Nació en Capadocia. Fue un poeta muy prolífico, 

que escribió varios poemas sobre temas teológicos y morales y algunos con contenido 

biográfico. 

 

3. San Basilio Magno (330-379) 

 

No fue músico, pero durante la época de su servicio como obispo, fomentó el 

conocimiento del canto correcto y usó las canciones (responsoriales) en Capadocia y en 

los seminarios que fundó en el Ponto como parte de sus esfuerzos por mejorar la liturgia. 

Él conoció esta manera de cantar a través la Iglesia de Antioquia. Fue un célebre 

predicador; se han conservado muchas de sus homilías, incluyendo una serie de sermones 

cuaresmales sobre el Hexameron, así como trescientas cartas (McSorley 1907). 
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4. San Juan Crisóstomo (350-407) 

 

El sobrenombre de “Crisóstomo” viene del griego ¨ χρυσόστομος¨, que significa 

¨boca dorada¨ (Lorate 1998), en referencia a su elocuencia. San Juan es doctor de la 

Iglesia. Nació en Antioquia (en la actual Turquía). Escribió un gran número de homilías, 

cartas y opúsculos sobre muchos temas. Su obra es de gran importancia en la Iglesia, y se 

encuentra entre los trabajos más importantes en lengua griega hasta nuestros días. Fue 

lector, cantante y músico de la Iglesia oriental. En la actualidad sus himnos y su liturgia 

se cantan en la Iglesia oriental, tanto en griego como en árabe.  

 

5. Romano el cantor (490-cir.555) 

 

Nació en la ciudad de Homs (en la actual Siria). Sirvió en la Iglesia de Beirut 

antes de ir a Constantinopla en la época del Patriarca Eufemio (490-496) y del emperador 

Anastasio I (491-518). Fue compositor de muchos cantos, sobre todo marianos. Se le 

atribuyen mil de ellos, que los bizantinos denominan “Qundāq”, un género que consiste 

en contar la celebración a través de un cuento o de unos eventos que lo relatan. Empieza 

con una breve introducción que resume su contenido, seguida de 20 a 30 secciones 

llamadas estrofas/versos, que terminan repitiendo la última frase de la introducción.  

Murió entre el 555 y 562 en Constantinopla (Lorate 1998).  

 

 

6. San Juan Damasceno (780 circ.) (Neadle 2003) 

 

Conocido en árabe como Manṣūr ibn Sarŷūn, miembro de una familia cristiana 

creyente de Damasco. Su padre, Sergius, trabajaba en la corte del califato omeya durante 

el reino de Abdul Malik b. Marwan como tesorero. Estudió con un monje lengua árabe, 

geometría, música, filosofía y sobre todo los escritos de los Padres de la Iglesia. Fue 

administrador, teólogo, monje y apologista y conocía el Corán de memoria. Su padre 

buscaba un profesor para sus hijos y fortuitamente eligió a un cautivo que los 

musulmanes habían llevado a Damasco, en un intento por salvarle la vida, después de las 
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conquistas de las costas europeas; más tarde llegó a saber que era el famoso maestro y  

sacerdote italiano Cosmas (Andraos 2010).  

 

Sucedió a su padre en el mismo puesto de la corte durante el califato de Abdel 

Malik. Entró en el monasterio de San Saba en Palestina y murió en el 780.  Escribió 

muchos cantos e himnos para la Iglesia. Fue el primero que ordenó la música bizantina, y 

compuso el famoso sistema musical ¨Octoechos¨, que contiene los himnos litúrgicos 

usados en la Iglesia griega en las celebraciones dominicales y adaptó la música del coro 

para servir a fines litúrgicos (O'Connor 1910).  

 

Era un buen cantante y copió el canto bizantino del sistema de S. Romanos para 

utilizarlo en el suyo (Octoechos). Estos documentos se encuentran custodiados en la 

actualidad en el Tipicon del monasterio de S. Saba.  

 

Los himnos de San Juan, originalmente escritos en griego, tienen un valor enorme 

en la Iglesia oriental sobre todo en cuanto a las melodías y la música. Actualmente, estos 

cantos se usan en las misas y se cantan en griego y en árabe.  

  

7. San Juan Kukuzelis (siglo XIV) 

 

Nació  en Macedonia. Su padre murió cuando aún era un niño, y su madre, mujer 

devota, le inscribió en la escuela para aprender a leer, escribir y cantar. Fue elegido 

durante la búsqueda de talentos entre los alumnos de su escuela y aceptado en la escuela 

de la corte imperial en Constantinopla. Allí llamó la atención del emperador Comneno y 

su corte, debido a su excepcional voz, su apariencia y su talento natural (Homepage der 

Kirchengemeinde des Hl. Propheten Elias in Stuttgart).  

 

Pronto superó a todos sus compañeros y con el tiempo se convirtió en el cantor 

principal de la corte. Cuando el joven Juan se cansó de la vida en la corte, se retiró al 

monasterio del Monte Athos. Allí le asignaron la tarea de pastor de  rebaño, lo que le 
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ayudó mucho a contemplar y a cantar en la naturaleza salvaje, con solo el entorno de sus 

cabras y el eco del monte.  

 

Pronto recibió el permiso del monasterio para construirse una celda dedicada a los 

Arcángeles. Aquí pasaba seis días de la semana en soledad. Sólo los domingos y algunos 

otros días festivos iba a la iglesia principal del monasterio, donde tomaba su lugar sobre 

el coro derecho y cantaba con otros cantores. A partir de aquel momento, Juan cumplió 

con sus deberes en el coro con más fervor aún que antes, y nunca se ausentó del coro. 

  

8. Mitri el-Mur, el músico de la sede antioqueña (1880-1969) 

 

Nació en Trípoli (Líbano). Su padre, sacerdote, le enseñó a leer y escribir. Tenía 

una voz muy bonita  y empezó a estudiar la música eclesiástica oriental con el maestro 

Yousef Doumani (anteriormente mencionado). Así, a la edad de 15 años, el joven Mitri 

ya cantaba bien los ocho modos de la música bizantina. Más tarde, siendo aún muy joven, 

empezó a enseñar música en una de las escuelas y a componer una doxología con el 

Maqām de Hiŷāz. En el año 1903 el patriarca le requiere para trabajar como profesor de 

música en Instituto de Teología del Monasterio de Balmand en el Líbano.  

 

El-Murr vivió en el Líbano y en Siria y viajó hacia muchos países, como los 

Estados Unidos,  Rusia y Constantinopla, donde compartía su música y cantaba en misas. 

Entre sus estudiantes se cuentan muchos que fueron nombrados obispos más tarde, como 

Ghrayeb Obispo de Lattakia (Siria), Niphon Sabba Obispo de Zahle (el Líbano), 

Alexandrn Jaha obispo de Homs (Siria), Ignatios Hrayke obispo de Hama (Siria) y 

Samuel Dawoud obispo de Nueva York (Analogion). 

 

Fue nombrado primer cantor en el Patriarcado de Antioquía y Presidente del 

Conservatorio en el Líbano. Editó y anotó muchos de los cantos eclesiásticos en árabe y 

compuso nuevos cantos. El Murr compuso mucha música, no solamente para la Iglesia, 

sino también música tradicional, patriótica y no religiosa.  
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En sus obras mezclaba numerosos tipos de melodías de la música árabe, oriental y 

bizantina. Es el autor de siete libros de música bizantina que actualmente se consideran 

como una fuente muy importante para los cantores de esta música. Sus composiciones se 

oyen en las misas de muchas iglesias de habla árabe en Oriente (Al-Muhami 1928).  

 

9. Andrawus Muaikel (1890-1964) 

 

Fue el primer cantor de la Iglesia de María en Damasco y más tarde de la Catedral 

romano ortodoxa de San Jorge en Beirut. Fue uno de los estudiantes de Mitri el-Murr. 

Compuso muchas y bellas melodías que se cantan en la Iglesia oriental hoy.   

 

 

2.2. La música cristiana contemporánea (moderna)  

 

Muchos de los músicos árabes cristianos de Oriente cantan en coros de sus 

iglesias antes de empezar su carrera de cantantes profesionales. Casi todos dedican un 

disco o más a la música religiosa. Algunos no solamente cantan sino que además 

componen cantos muy bonitos y muy populares en el Mundo Árabe. Entre ellos 

destacamos a: Zaki Nassif (el Líbano), Ziad Rahbani (el Líbano), Tawfiq Nimri 

(Jordania), Elias Karam (Siria), Wadih Safi (el Líbano).  

 

Las composiciones modernas de varios músicos en Oriente han seguido dos líneas 

principales: la primera discurre en paralelo a las tradiciones antiguas y se inspira de ellas, 

manteniendo el espíritu de las tradiciones en cuanto a la solemnidad de la música y la 

originalidad de los textos. La segunda tiene influencia de la música moderna occidental 

pop.  

 

Mientras que la primera recibe el apoyo de sacerdotes y músicos que entienden 

como una necesidad vital respetar la tradición para preservar su rito50, marcando la 

                                                           
50El rito según el Vaticano significa “la organización de la oración oficial, es decir la norma de la acción 

litúrgica fijada con autoridad y que tiene su expresión pública y concreta en la liturgia¨. ¨El Codex 
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diferencia entre lo que llaman ¨música sacra¨ (referida a este tipo de música tradicional 

compuesta por santos y Padres de la iglesia) y ¨música religiosa¨ (en referencia a todo 

otro tipo de música moderna que lleva textos religiosos), la segunda recibe el apoyo de 

diversos grupos de jóvenes cristianos que prefieren modernizar las misas tradicionales y 

que beben de la nueva música religiosa occidental, tal como el Gospel, que entró en el 

mundo árabe a través de las misiones de las iglesias protestantes y que usan más 

libremente los diversos instrumentos musicales, y emplean modos musicales modernos 

además de percusiones más preponderantes.  

 

Las iglesias orientales se dieron cuenta de estos cambios y por eso muchas de 

ellas crearon comités litúrgicos para decidir qué cantos se mantienen en los cancioneros 

oficiales de estas iglesias y según qué criterios. En general los criterios que adoptaron 

estos comités se han fijado en: a) los textos de los cantos (que deben provenir de la Biblia 

y de fuentes litúrgicas); b) los compositores, tanto de los textos como de las melodías; c) 

el lugar y la ocasión para la interpretación de los cantos (la eucaristía, el lugar de 

celebración, los textos sagrados, etc.); d) el papel de los sacerdotes; e) el papel de los 

coros; f) el papel de los maestros dirigiendo los coros; g) el lugar del coro en la iglesia; h) 

los instrumentos musicales; i) los músicos y los solistas (Comité Patriarcal para los 

asuntos litúrgicos 2008). 

Los compositores y/o cantores de música sacra cristiana son muy numerosos en la 

zona de Oriente Medio. Algunos se dedican exclusivamente a la música religiosa 

mientras otros sólo han dedicado una parte de su labor musical a este género. Resulta 

                                                                                                                                                                             
Canonum Ecclesiarum Orientalium sustituye el concepto de ¨Rito¨ reservado a las acciones litúrgicas por 

una noción de Rito mucho más amplia, que incluye todo el "patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y 

disciplinario" de las singulares iglesias orientales. Este patrimonio es la fuente primaria de las siguientes 

cinco tradiciones: Alejandrina, Antioqueña, Armenia, Caldea y Constantinopolitana. Tres de estas 

tradiciones antecesoras de "Ritos Orientales" surgieron del ámbito del Imperio romano: la Antioqueña en 

Jerusalén, la Alejandrina y la Constantinopolitana partiendo de la Capadocia, mientras dos de estas salieron 

de los márgenes del Imperio: la Caldea en Mesopotamia y Persia y la Armenia por las poblaciones 

armenias¨ (Vaticano 2011, 1827). 
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claro que los músicos libaneses son los grandes protagonistas de este género, sobre todo 

en cuanto a su incesante producción musical. A continuación citaremos a modo de 

ejemplo a los más destacados. 

 Zaki Nassif: nacido en el Líbano en el año 1916, Nassif había estudiado la música 

en el Instituto de Música de la Universidad Americana de Beirut entre 1936 y 

1941. Era uno de los compositores y cantautores más importantes tanto en el 

Líbano como en el mundo árabe y logró crear un nuevo estilo musical árabe 

propio del siglo 20. Junto con otros cuatro grandes músicos (Assi Rahbani, 

Mansur Rahbani, Halim Rumi, Tufiq Al-Basha y Abdel Ghani Shaaban) Zaki 

Nassif formó la llamada ¨liga de los cinco¨, inspirada en el circulo de los cinco 

compositores rusos, que incluía a Balakirev, Rimsky-Korsakov, Borodin, 

Mussorgsky y Cui, representando un movimiento musical cultural y nacional 

similar que ofreció a la música árabe muchas composiciones que tenían como 

objetivo enriquecer la música árabe moderna manteniendo y conservando a la vez 

la identidad de la música local. Sus obras musicales se daban a conocer a través 

de una estación de radio llamada ¨Radio de Oriente Próximo¨ desde Beirut.   

 

Nassif trabajó con los mejores artistas del mundo árabe, incluyendo a Fairuz, 

Sabah y Wadih Safi y participó en varios festivales y composiciones de obras de teatro. 

Sus obras a lo largo de su vida tuvieron tanto impacto en el Líbano que la Universidad 

Americana de Beirut decidió dedicar un fondo que lleva su nombre en el 2013, además de 

crear un programa musical dentro de la Facultad de Artes y Ciencias de la misma 

universidad para conservar y promover el legado del artista. En el 2014, y para 

conmemorar 10 años de su fallecimiento, el programa inició el festival musical anual de 

Zaki Nassif (AUB Zaki Nassif Program for Music). En sus varias composiciones, Nassif 

creó obras importantes de música religiosa cristiana. Los comités litúrgicos de varias 

iglesias decidieron incluir algunos de ellas en sus cancioneros oficiales para seguir 

cantando sus composiciones en misa. 
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 Wadih Safi: Nacido en el Líbano en 1921, comenzó su carrera artística siendo 

muy joven, a la edad de 17 años, participando en un concurso de canto de un 

programa radiofónico libanés en el que obtuvo el primer premio, siendo 

nombrado Primer Cantante del Líbano. En 1947, Wadih viajó a Brasil, donde 

permaneció hasta 1950. Durante este período perfeccionó sus dotes en eventos y 

fiestas para los emigrantes libaneses que residían en ese país. Su primera 

aparición pública en escena tuvo lugar en el Festival de Baalbek de 1957. Después 

participó en muchas obras musicales para el teatro, el cine y la televisión. Trabajó 

en numerosas ocasiones junto a los hermanos Rahbani con Fairuz, Nasri 

Shamseddin, y Sabah entre otros. 

Wadih solía interpretar canciones sobre la tierra, los antepasados, el campo, el 

pueblo y la familia. También dedicó más de un disco a la música religiosa, además de 

participar en numerosas celebraciones de la misa de rito maronita. Después de su regreso 

al Líbano, Wadih Safi, se esforzó por recuperar la música popular y eligió la poesía y el 

zaŷal (o zajal)51 para ensalzar el patriotismo y el amor, la dedicación, la rectitud moral y 

los valores. Ha participado en importantes festivales internacionales y obtuvo numerosos 

honores y las más altas distinciones en el Líbano, Siria, Túnez, Jordania, Yemen, 

Marruecos y Francia. Obtuvo el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Kaslik. 

 Los hermanos Rahbani y Fairuz: el compositor Asi Rahbani y su hermano 

Mansour crearon una nueva escuela musical en el mundo árabe, principalmente 

con la voz de la gran cantante libanesa Fairuz, y con la participación de insignes 

cantantes que la acompañaban y gozaban de un enorme prestigio en el mundo 

árabe en general, y en el Líbano en particular. Un giro importante en la carrera de 

los dos hermanos, ocurrió a una edad temprana cuando se encontraron con el 

Padre Boulos al-Ashqar, que les enseñó todo lo que saben sobre música. Con él 

                                                           
51 Zajal es una forma popular levantina de poesía improvisada que se recita en la canción, donde cantan dos 

equipos rivales, uno frente al otro, exponiendo ciertos argumentos a través de la poesía. Zajal se realiza 

generalmente por un cantante que compone las canciones en el acto, es decir improvisando. Los cantantes 

(zajjal/zajjalin) suelen cantar en fiestas y sobre todo en bodas, donde el público podrá participar 

(repitiendo) después de ellos durante la canción.  
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estudiaron armonía musical y empezaron a componer, sobre todo himnos y 

salmos cristianos para el coro de la iglesia, acompañando al Padre Boulos. 

 

Esta influencia les acompañó en casi todas sus obras, donde se ven los trazos de la 

música religiosa cristiana y especialmente bizantina. A parte de todas sus obras musicales 

para el teatro, sus discos y sus conciertos, además de las películas de cine, los programas 

que ofrecieron tanto por la radio como por la televisión, los dos hermanos publicaron dos 

discos de música sacra cristiana cantados por Fairuz y el coro, uno de Navidad y el otro 

de Pascua, que incluían música de las tradiciones orientales y occidentales.  

 

Dentro de su amplio repertorio, Fairuz sigue cantando música religiosa. Ella 

participa en las celebraciones de varias iglesias del Líbano y sigue teniendo un interés 

especial por la música sacra cristiana en general y la música bizantina en particular. Las 

grabaciones de este género con su voz reciben el interés de un público amplio en el 

mundo árabe de todas las religiones, que suelen denominar su voz como ¨la voz 

angélica¨. 

      

 Majida Rumi: es una famosa cantante libanesa que inició su carrera musical en los 

años 70, ganando a la edad de 16 años la medalla de oro en reconocimiento de su 

precoz talento. Hija del gran compositor Halim el Roumi, empezó a cantar con la 

ayuda de su padre en varios programas de la televisión libanesa, hasta que 

apareció a la edad de 17 años en la película ¨ʿaudat al-ibn al-ḍāl” (El regreso del 

hijo pródigo) del famoso director egipcio Yusef Chahine. Actualmente es una de 

las intérpretes más famosas y respetadas en el mundo árabe.  Durante su carrera 

grabó numerosos discos y colaboró con músicos y grandes artistas del mundo 

árabe, tales como Melhem Barakat, Ziad Rahbani, Elie Choueiri y otros.  

En cuanto a la música religiosa, participa asiduamente en los cantos de las misas y 

de algunas importantes celebraciones de la Iglesia. Da recitales en Navidad y Semana 

Santa por el mundo entero, no solamente en lengua árabe, sino también en siriaco (lengua 

originaria del culto maronita), francés, inglés y griego.  
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Majida el Roumi fue nombrada Embajadora de buena voluntad de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  el 16 

de octubre de 2001. Con este cometido ha protagonizado varios programas televisivos y 

conciertos destinados a sensibilizar a la opinión pública en favor de la campaña 

“Alimentos para todos”, especialmente en el mundo árabe (World Public Library). 

 Fadia Tomb el-Haj: dio sus primeros pasos en el mundo de la música a la edad de 

catorce años como cantante junto a los hermanos Rahbani y con Fairouz. Trabajó 

como actriz en la televisión libanesa y en algunas películas. En 1984 se graduó en 

Psicología por la Universidad de Líbano y poco después emigró con su marido a 

Alemania, donde estudió canto y voz en la especialidad de oratorio, en el Richard-

Strauss-Konservatorium en Múnich, graduándose en 1990. Es una de pocas 

cantantes que dominan y combinan las tradiciones de las músicas clásicas 

occidental y medio oriental. Su repertorio comprende música clásica árabe, 

música europea de la Edad Media y música Contemporánea. Desde 1990 Fadia ha 

participado como solista en el Conjunto Sarband, Vox y L'Orient Imaginaire, 

especializándose en la canción Medieval y mediterránea. En 1994 volvió al 

Líbano y desde el éxito de su concierto en el Festival de Baalbeck (1998)  es 

considerada una de las principales intérpretes en el mundo árabe (Sarband). 

 

Todos estos músicos tuvieron una experiencia especial en cuanto a los cantos de 

paz. Todos empezaron a cantar en sus iglesias para participar en misas y en las oraciones 

habituales de sus comunidades, pero sintieron la necesidad espiritual de salir del espacio 

de estas iglesias para compartir con personas diferentes la alegría, el amor y la belleza de 

la música religiosa que ofrecían. Es así que todos participaron en la experiencia de 

ofrecer música religiosa árabe de carácter espiritual, a veces cantando textos de autores 

místicos de otras religiones, o de autores cristianos que transmiten un mensaje común de 

paz y de amor, mensaje que cualquier persona, sin que su religión sea óbice para ello, 

puede escuchar y apreciar tanto por la belleza de la música como por el contenido de las 

letras.    
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Aparte de estos nombres también cabe mencionar a Monseñor Mansur Labaki, 

Padre Miled Tarabai, Sor Marana Saad y Abeer Nehme del Líbano, Mayyiada Bsilis, 

Abdo Istanbuli, Padre Elias Zahlawi y Manal Samaan de Siria, Imad Bawwab, Hussam 

Haddad, Mira Smeirat y Rose al-Wirr de Jordania, entre muchos más. 

 

 

2.3. La música islámica tradicional (sufí)  

 

En los primeros siglos del Islam y tras las conquistas, de los siglos VI y VII, los 

musulmanes trajeron a un gran número de cautivos de muchas tierras, a las ciudades de 

Meca, Medina y Ḥiŷāz. De ello resultó una riqueza y novedad en los estilos musicales, 

debido a que muchos de los cautivos no solamente trajeron su música y sus tradiciones 

con ellos, sino que algunos eran músicos y cantantes, que tocaban muchos instrumentos. 

Esta mescolanza hizo que la música persa y bizantina, sobre todo, entraran en contacto 

con los árabes, que comenzaron a aplicar las nuevas melodías a su poseía.   

 

El Islam consideraba el canto y la música como una de las muchas formas de 

diversión y asociaba el ámbito musical a los placeres prohibidos como el alcohol, el sexo 

y al-maisar (el juego de apuestas). Los músicos, cantantes y artistas eran normalmente 

los siervos y esclavos que solían servir el vino, bailar y tocar para entretener a los 

maestros ricos en sus fiestas (Al-Muhami 1928). Estos siervos cantantes solían tener el 

nombre de Qiyān (para mujeres) y ghilmān (para muchachos) y tenían un papel muy 

importante en el desarrollo de tipos de música y en cantar los poemas de los famosos con 

diferentes tipos de melodías. Una de estas Qiyān es la famosa Sirīn, que fue la qīnah (en 

singular) de Hassān bin Thābit (el poeta del Profeta Muhammad), regalada a él junto con 

la copta María. Se dice que ambas cantaban muy bien. María gustó mucho al Profeta que 

decidió casarse con ella (Al-Asad 1988).         

 

Lo mismo ocurrió en las ciudades conquistadas, donde la música empezó a formar 

parte de la cultura actual islámica, en cada país según su cultura previa al Islam. Entre las 
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variedades musicales destacan sobre todo la música siríaca, persa y bizantina. Con tantos 

músicos y tanta variedad, hacía falta desarrollar una teoría musical propia.       

 

La formación y la evolución de la teoría musical de los sonidos se enfrentó a 

algunas dificultades. El primer problema técnico y modal de la música parece haber sido 

la combinación de los sistemas autóctonos heredados de la música de la Ŷahiliyya con 

escuelas musicales provenientes de la música bizantina, lájmida y sasánida. Debido a que 

los modos griegos fueron concebidos a partir de la lira y los modos locales con laúdes de 

cuello largo, fue necesario multiplicar el número de los trastes y posiciones en el 

diapasón del laúd (Van Donzel 1993, 681). 

 

 Entre el siglo VIII y el siglo IX destaca el trabajo de al-Kindī (796-873). Este 

filósofo árabe vivió en Bagdad en la época del Califato de al-Maʾmūn. Escribió sobre 

muchos temas, entre ellos las matemáticas, la lógica, metafísica y filosofía. En cuanto a la 

música, destacan sus libros: ¨al-Risāla al-kubrā fi al-taʾlīf¨ (El gran tratado de la 

composición), ¨al-Madjal ilā al-mūsīqā¨ (La introducción a la música), ¨Tartīb al-angām¨ 

(El orden de las melodías) y ¨Risāla fi al-īqāʿ¨ (Un tratado del ritmo) (Morani 2004).   

 

Entre el siglo IV y el siglo X, podemos mencionar:  

 

-Abū al-Faraŷ al-Iṣbahānī con su famosa obra ¨Kitāb al-Agānī¨ (El libro de cantos), que 

contiene muchos materiales sobre los dos primeros siglos del Islam.  

 

-Ijwān Aṣṣafāʾ: grupo religioso que vivió en Bagdad en la época del Califato Abbasí. En 

sus tratados, abordaban diversos temas y ciencias, entre ellos la música. Basaban su teoría 

musical en los estudios griegos, sobre todo en el pitagórico. En su quinto tratado, en la 

sección matemática, donde hablan de la música, describen la influencia positiva de la 

misma en el alma del hombre: "Entre las melodías y la música  se tranquilizan los ataques 

de furia, se disuelven los rencores, se conserva la reconciliación y hacen alcanzar el amor 

y la cercanía" (Nader 2007, 35). Según ellos la música transfiere las almas de un estado a 

otro y cambia su comportamiento de un extremo al otro. La música se toca en muchos 



233 

 

momentos por su gran influencia sobre los hombres: en momentos de felicidad (bodas, 

comidas e invitaciones), en momentos de tristeza y pérdida (como en los funerales), en 

las casas de oración, fiestas religiosas y en zocos y mercados.       

 

-Al-Fārābī, con su obra ¨al-Kitāb al-mūsīqī al-kabīr¨ (Gran libro de la música).  

-Yaḥyā ibn al-Munaŷŷim e Isḥāq al-Muṣillī que emplearon la escala básica diacrónica 

pitagórica. 

 

Entre el siglo V y el siglo XI, cabe destacar: 

 

-Avicena (Ibn Sīnā) con varios libros, artículos y obras. La más significativa es kitāb 

aššifāʾ (El libro de la curación), en el que incluye un capítulo sobre la música.  

 

De este modo, la música floreció en el califato musulmán desde los países 

situados en Asia y África hasta al-Andalus en España, donde tuvo su apogeo.  

 

En cuanto a la relación que tiene la música con el Islam, no existe una opinión 

específica debido a que no hay ningún verso claro sobre la música en el Corán. No 

obstante, está claro que existe en algunos sectores del Islam ideas negativas sobre la 

música y que tienen mucho que ver con la situación antes mencionada de la música en 

tiempos preislámicos, relacionada en parte con los rituales paganos. También se usaba en 

ritos mágicos, conocidos como tahlīl, talbiyah y ṭawāf  acompañados del baile, el canto y 

la bebida alrededor de los dioses de al Kaaba, condenados por el Profeta. Por otra parte 

guarda relación con las fiestas de qiyān anteriormente citadas. 

 

En el Corán la referencia a la música es muy ambigua. Se suele hablar solamente 

de un versículo que aborda el tema: 

 

"Hay entre los hombres quien compra historietas divertidas para, sin 

conocimiento, extraviar a otros del camino de Dios y para tomarlo a burla. 

Quienes tal hagan tendrán un castigo humillante¨. (Luqman 31: 6) 
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La interpretación de este versículo está relacionada con la música, porque se 

considera que las " historietas divertidas" se refieren al canto. No obstante, la prohibición 

de la música en las épocas islámicas fue impuesta por los ulemas basándose en Hadiz y 

no tanto en el Corán. 

 

El Islam percibió un peligro en la música: la posibilidad de que la música pudiera 

“transportar” a las personas a otros lugares llevándolas a un estado de éxtasis y placer 

sensual, fuera de este mundo y fuera de su control, algo que podría alejarles de Dios. 

Sobre todo tratándose de las voces femeninas, una gran parte de los ulemas las 

consideraban y siguen considerándolas como ʿaura (vergüenza), en cuanto seductoras, 

conducentes a un mal incontrolable obra del diablo.  

 

Hubo numerosas publicaciones en distintas épocas islámicas sobre el tema. 

Entre ellas mencionamos ¨kitāb ḏamm al-Malāhī¨ (Libro de la condena de la diversión) 

de  de Ibn Abī al-Dunyā, ¨Nuzhat al-asmāʿ fī masʾalat al-samaʿ¨ (El placer de los oídos 

respecto a la práctica de escuchar música) de Al-Ḥāfeẓ Ibn Raŷab (736-795), ¨Iḥyāʾ 

ʿulūm al-dīn¨ (La revivificación de las ciencias religiosas) de al-Ghazālī (1058-1111) y 

otros libros de Ibn Taymiyya y Ibn al-Ŷawzī. 

 

Algo parecido pasó en el Cristianismo, cuando la gnosis empezó a penetrar en la 

Iglesia a través de la música (Ratzinger 2007). La preocupación de la Iglesia occidental 

era que permitir el uso de la música profana popular en la liturgia podría afectar a los 

sentimientos y desviar a los fieles de la oración, llevándoles más bien a disfrutar 

exclusivamente de la belleza de los modos musicales. Con esta idea en mente, se fijó la 

diferencia entre la música sacra y la música profana y se declaró el canto gregoriano 

como canto sacro oficial de la liturgia en las misas de la Iglesia Católica.  

 

En realidad lo que el Islam intentaba era alejar el espíritu preislámico de la música 

y del canto, aceptando cualquier otro tipo de música. De hecho, la primera melodía 

islámica es la llamada a la oración, Ādān, que fue una manera de llamar a los grupos de 

musulmanes a rezar según las horas, imitando las trompetas de los judíos o las campanas 
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de los cristianos en la Península. El Profeta eligió a Bilāl, un esclavo etíope que se 

convirtió al Islam y tenía una voz muy bella. Así, Bilāl se convirtió en el primer muecín 

del Islam que llamó a la oración cantando y fue conocido como el Muʾaḏḏin del Profeta. 

Ello hizo que se relacionase al-inšād con el canto religioso y que la lectura del Corán 

fuese una lectura melódica cantada, llevando a lo que se llama hoy taŷwīd (Al-Himsi 

1994).  

 

En muchas épocas durante el mandato del califa ʿOṯmān b. ʿAffān, la música 

floreció y recibió mucho apoyo, porque fue una época de esplendor económico y éxito, 

donde los ricos gastaban grandes cantidades de dinero para escuchar buena música y 

pagaban para llevar músicos de muchas partes a las ciudades de Ḥiŷāz, Meca y Medina 

(Abu-Rsheid 2000).     

 

En la época de los Omeyas la música jugaba un papel muy importante en la 

distracción del pueblo de los asuntos políticos y hubo mucho interés por parte del Estado 

en la música y en los músicos, lo que dio lugar a un intenso intercambio y a un 

importante desarrollo musical protagonizado sobre todo por los músicos persas (Sobh 

1995).  

 

También en el califato Abbasí hubo un tiempo de esplendor musical como parte 

del esplendor cultural de aquella época. Este florecimiento llegó al punto de fundar 

escuelas para enseñar la música como ciencia. El primer califa que demostró interés hacia 

la música fue al-Mahdī, pero el más famoso fue Hārūn al-Rašīd (786-809) con sus 

célebres historias de Las Mil y Una Noches (Abdin 2004).  

 

 En general se puede decir que las interpretaciones sobre la prohibición o no de la 

música y el canto en el Islam son muchas y varían según escuelas y motivos. Sin 

embargo, según las opiniones de muchos religiosos, el Islam reconoce la relación que 

tiene el arte con la belleza, y que el origen de toda belleza es Dios. El talento es un don 

divino que hay que usar para el bien y no para el mal. Expresar el sentimiento, saborear  

la belleza creada por Dios a través del arte no puede estar prohibido por Dios. El canto se 
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hace con palabras. Si las palabras son buenas, el canto es bueno pero si las palabras son 

malas, prohibidas, también lo es el canto (Al-Ghamri 2006).   

 

A pesar de todas estas opiniones e interpretaciones, se desarrolló el género de 

música religiosa islámica en varios países y según varios órdenes o escuelas, 

dependiendo de la zona geográfica, la historia de cada zona, y de sus influencias tanto 

musicales como espirituales. Se puede decir que el primer lugar donde se desarrolló la 

música en el Islam fue la mezquita, con la llamada a la oración (aḏān) por el muecín, y la 

lectura o recitación del Corán por el almocrí (del árabe muqriʾ), conocida como Tartīl, o 

en su otra forma Taŷwīd, que trata de  leer cantando perfeccionando la lectura. 

   

 La música llegó a formar parte de los rituales místicos en el Islam gracias a 

filósofos y/o teólogos como Rumi, Gazali o Ibn Arabi. Estos filósofos vieron una 

necesidad de expresar el amor hacia el Divino. Mientras, los juristas que se basan en la 

ley (Šarīʿa) o la Teología (ciencia de Kalām) no tenían la capacidad de prestar atención al 

tema del amor, si bien reconocían su mención en el Corán y en el Hadiz, simplemente 

porque no lo podían legislar, tal y como sugiere William C. Chittick (Chittick 2012).        

 

Así, la escuela de pensamiento islámico que mas prestó atención al tema del amor 

y la espiritualidad, y en consecuencia a la música, ha sido la escuela sufí.  Muchos de los 

maestros sufíes eran poetas por excelencia y cantaban el amor. Uno de los más famosos 

de estos poetas era Rumi, cuyo pensamiento se extendió desde los Balcanes hasta la 

India, pasando por Turquía, Irán y Asia Central (Chittick 2012). Fue él quien fundó el 

orden de los derviches mevlevíes en Turquía. La palabra dervich en turco se toma del 

persa darwīš (también usada en árabe) y significa ¨visitador de puertas¨, mientras la 

palabra mevlana en turco (mawlānā en árabe), significa nuestro maestro, en referencia a 

Rumi (Shamsuddín 2002). 

 

Las escuelas sufíes de música se extendieron a lo largo del mundo islámico y 

llegaron a tener una gran importancia en las sociedades islámicas, formando parte de las 

culturas locales de cada país. Cada una de estas escuelas ha seguido un orden diferente, 
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llamado (ṭarīqa) en árabe, establecido por maestros místicos sufíes tales como 

Naqšabandī, Qādirī y Mawlawī (melevíes) fundado por Rumi. Entre estas escuelas, 

mencionaremos a las más importantes en la zona de Oriente Medio: las de Egipto, las de 

Siria (en particular la de Alepo), y las de Iraq. 

  

Existen varias prácticas del misticismo islámico, conocidas también como 

ejercicios de música islámica:  

 

 Ḏikr, que es “la repetición de alguna palabra laudatoria en exaltación de Dios 

acompañada o no de movimientos rítmicos, música y danza” (Shamsuddín 2002). 

Según Mahmud Kamel, las sesiones o reuniones de ḏikr, llamadas ¨ḥalaqāt¨ en 

árabe, se consideraban como las mejores escuelas de canto en Egipto, y muchos 

cantantes, no solamente los muqriʾ, aprendían los principios de la música en estas 

sesiones (Kamel 1975).  

 

 Tasbīḥ, es una forma de ḏikr, que implica repetir frases para glorificar a Dios.  

 

Estas dos prácticas se pueden realizar con una masbaḥa o subḥa contando las 

oraciones con un hilo de abalorios (parecido al rosario católico que lleva el mismo 

nombre en árabe). Las oraciones incluyen los nombres de Dios o las oraciones de suplica 

llamadas duʿāʾ. La importancia del ḏikr y del tasbīḥ se menciona tanto en el Hadiz como 

en el Corán: ¨Lo que está en los cielos y en la tierra glorifica a Dios. Él es el Poderoso, el 

Sabio.¨ (Corán 57:1) (Rizq 2012, 164); ¨Quienes crean, aquéllos cuyos corazones se 

tranquilicen con el recuerdo de Dios -¿cómo no van a tranquilizarse los corazones con el 

recuerdo de Dios?-¨ (Corán13:28), y ¨que recuerdan a Dios de pie, sentados o echados, y 

que meditan en la creación de los cielos y de la tierra: «¡Señor! ¡No has creado todo esto 

en vano ¡Gloria a Ti! ¡Presérvanos del castigo del Fuego!¨ (Corán 3:191). 

 

 Muwaššaḥ (o tawāšīḥ en plural), es una forma de canto árabe que se remonta al 

siglo IX y que tuvo su esplendor en al-Andalus (Kamel 1975). En su forma 

pagana original, los temas de muwaššaḥ varían entre el amor (gazal), la 
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descripción del amado (waṣf), y los recuerdos. En su forma religiosa, adaptando 

las melodías y la forma de cantar pero cambiando los textos, muwaššaḥ consiste 

en poemas de varios temas, principalmente alabando al Profeta.  

 

 Madīḥ nabawī (o madāʾiḥ nabawiyya en plural), son cantos para alabar al Profeta 

Muhammad y los miembros de su casa (āl al-bayt), nombrando sus virtudes a la 

vez que expresan el anhelo de verlo y visitar los lugares sagrados asociados con 

su vida. Madīḥ es uno de los más importantes géneros religiosos dentro de la 

música árabe que data aproximadamente del 632, es decir, después de la muerte 

del Profeta (Touma 1996).  

 

 Ibtihāl, es otra forma musical que tiene como tema la súplica a Dios y según la 

Academia de Artes de Egipto, Ibtihāl se interpreta con improvisación tanto 

musical como de letras.  

 

 Mawled, es un canto dedicado al nacimiento del Profeta Muhammad. Otra 

ocasión para nombrar sus bondades, rasgo éste que le hace coincidir y mezclarse a 

veces con los cantos de madīḥ antes mencionados.  

 

 Los cantos de los peregrinos, que son cantos dedicados al tiempo de la 

peregrinación a la Meca, y que consisten en recitar frases de alabanza a Dios en 

varios lugares a lo largo de las rituales practicados, tales como labbayka allāhuma 

labbayk (Dios, a tu llamada respondo), Allāhu akbar (Dios es el más grande), inna 

al-ḥamda wa al-niʿmata laka wa al-mulk (la alabanza, la bendición y el poder son 

para Ti).  

 

 Taʿziya (condolencia) o la conmemoración de la Āšūrāʾ. Es una forma de canto 

islámico practicado más bien por los musulmanes chiíes, aunque celebrado por 

unos pocos sunníes con una larga influencia chií, como es el caso en Egipto. Es 

una ceremonia que recuerda el asesinato de Hussein, hijo de Alī ibn Abī Ṭālib y 

Fāṭima al-Zahrāʾ, nieto del Profeta Muhammad, asesinado en Irak, en la ciudad de 
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Karbala en el mes de octubre del 680 d.C. (de allí viene el nombre de Āšūrāʾ que 

significa ¨diez¨). En esta celebración anual, se recitan cantos lamentando el 

abandono del mártir Hussein y su asesinato, a la vez que se llora a los otros 

mártires. Ciertos grupos en países chiíes acompañan estas ceremonias públicas 

con un tipo de flagelación, golpeando sus pechos con las palmas, sus espaldas con 

cadenas, y en casos extremos con cuchillos (Shamsuddín 2002).  

 

 

2.4. La música islámica contemporánea (moderna) 

 

Se mantienen dos estilos de música islámica en el mundo árabe: la música 

tradicional sufí antes mencionada, con su riqueza y sus diferentes órdenes, y un nuevo 

estilo de música pop (Young y James 2010) que empieza a tener mucho éxito en varios 

países islámicos.   

 

Mientras que los textos de la música tradicional sufí son de poetas y místicos 

musulmanes clásicos, los textos de la música moderna pop están compuestos por los 

cantores o compositores que se dedican a este género, intentando transmitir mensajes 

morales relacionados con el Corán o con cómo debe ser la vida cotidiana de un 

musulmán.  

 

Algunos de estos textos también han tratado temas nacionalistas, sobre todo en la 

zona de Oriente Medio, donde la cuestión de Palestina está en el centro del discurso 

religioso. En Jordania por ejemplo, se ha multiplicado en los últimos años la producción 

de música islámica religiosa sobre el tema de Gaza o la guerra en Siria, donde varios 

músicos cantaron sobre la injusticia, la patria violada, los niños robados de su 

inocencia…etc.   

 

  Los productores que entrevistamos y que se dedican a este género musical en 

Jordania piensan que el efecto de este tipo de música en los jóvenes tiene un peso mucho 

más grande que el de cien discursos (juṭba) en la mezquita donde muchos no acceden. Por 
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eso piensan que el uso de los instrumentos musicales y las grabaciones modernas ayudan 

mucho a transmitir estos mensajes y a llamar la atención de este público, que, según ellos, 

puede encontrar respuestas a sus inquietudes en los textos de estos cantos52.   

    

Varios cantores o munšidīn de este tipo de cánticos lograron tener mucho éxito en 

el mundo entero y aprecio por parte de muchos musulmanes que han visto en su música 

una vocación y una dedicación para transmitir el verdadero espíritu de la religión 

islámica. Entre estos famosos cabe mencionar al británico Sami Yusuf, que se considera 

uno de los pioneros en producir este tipo de música, cuyo primer canto ¨al-Muʿallim¨ 

vendió más de siete millones de copias en todo el mundo (Yusuf webpage) y a Maher 

Zein (Foley 2011) sueco de origen libanes, que logró promocionar sus cantos a través de 

las redes sociales en sitios como Facbook y Twitter con gran éxito (BBC 2013). Ambos 

artistas cantan en muchos idiomas y alcanzan públicos a lo largo y ancho del mundo 

islámico desde los Estados-Unidos en Occidente hasta la India en Oriente.     

 

Los músicos que se dedican a este género se pueden dividir en los siguientes 

grupos atendiendo a sus prácticas musicales:  

 

a. Cantores (Munšidīn) que rechazan el acompañamiento musical de los 

instrumentos de cuerda y solo permiten la percusión con daff o bandīr o incluso 

prefieren cantar a capela.  

 

b. Cantores de música sufí tradicional que rechazan la apelación sufí. Esta cuestión 

resulta polémica en el mundo islámico. Se trata de un rechazo hacia los grupos 

sufíes en general, hasta el punto de llamarles no musulmanes o considerarles 

como una secta lejos de las enseñanzas del Islam verdadero.  

 

Por una parte, este rechazo se explica haciendo referencia a las prácticas sufíes, 

consideradas exageradas por muchos musulmanes, sobre todo su empleo de la danza en 

sus rituales, y el hecho de que muchos sufíes eligen vivir el celibato, renunciando así a  

                                                           
52 Ver capitulo segundo, trabajo de campo en Jordania.  
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tener hijos además de elegir vivir en pobreza, algo que para muchos contradice las 

palabras del Corán: “La hacienda y los hijos varones son el ornato de la vida de acá.” 

(Corán 18:46).  

 

Por otra parte, muchos musulmanes sunníes consideran que los grupos sufíes 

pertenecen más bien al Islam chií, y por eso tienen más razones para rechazarles. En este 

punto tenemos una rivalidad histórica entre los dos mundos sunní y chií.            

 

c. Cantores que graban sus cantos con una orquestación musical completa 

permitiendo así el uso de todo tipo de instrumentos musicales, tanto de cuerdas 

como de percusión o de viento.  

 

d. Generalmente, esta música es interpretada por hombres. A las mujeres se les 

permite escuchar pero no cantar, o cantar en presencia de otras mujeres, pero no 

de hombres.   

  

En todos estos grupos se nota la diferencia personal en la forma de interpretar el 

Corán o Hadiz en cuanto a prohibir o permitir una cosa u otra en relación con la música.  

 

A continuación mencionamos a algunos cantantes que se dedican a la música 

islámica tradicional o moderna de la zona de Oriente Medio:  

 

 Muhammad Amin al-Tirmidhi53: se trata de uno de los cantores más importantes 

de música sufí tradicional. En Jordania se le llama el Šayj de los munšidīn. Nació 

en Alepo/Siria en el 1945 donde aprendió el canto islámico. Empezó a cantar a la 

edad de 13 participando en los cantos de madīḥ de las mezquitas de Alepo. En el 

año 1978 grabó su primer disco con el título ¨Soy el pobre de ti Señor¨. Habiendo 

compuesto varios cantos, sus grabaciones actualmente llegan a las 30. Se mudó de 

                                                           
53 Información sobre el cantor extraída de una entrevista con otros cantores durante el trabajo de campo en 

Jordania. 
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Siria tras la crisis de Hama54 y se instaló una temporada en Bagdad/Iraq hasta que 

en 1983 se mudó otra vez para instalarse definitivamente en Amman/Jordania.  

 

 Yahya Hawwa: munšid y muqriʾ de 39 años, que nació en Hama/Siria pero vivió 

en Arabia Saudí desde la infancia. Se trasladó a Jordania para estudiar la carrera 

universitaria de Estudios Islámicos, donde se especializó en Fiqh y ejerció como 

Imam en una de las mezquitas en Amman. Su amor por la música, su bella voz y 

su conocimiento de la recitación coránica e inšād, le empujó a iniciar una carrera 

musical y a seguir formándose tanto en la música oriental como en la occidental. 

En sus varios álbumes, Hawwa presenta cantos que transmiten mensajes 

religiosos relacionados con temas sociales y de derechos humanos. Uno de sus 

cantos con el titulo ¨Hayātī hiya Allāh¨ (my vida es Dios) se retransmitió por 

varios canales vía Satélite, logrando mucho éxito en el mundo entero, y fue 

traducido en varios idiomas (Shahid 2013).    

 

 Nida Abou Mrad: compositor libanes, nacido en Túnez en el 1959. Después de 

una carrera en Medicina, Mrad decidió dedicarse a la música. Empezó a estudiar 

el violín en el conservatorio nacional libanes y siguió en Europa con las clases de 

composición musical. Vivió en Paris una temporada, donde tocaba música clásica 

árabe. Volvió al Líbano en 1993 y fundó un grupo de música clásica árabe 

oriental. A partir del 1998 empezó a tener cargos académicos en varios institutos 

y universidades, unas veces como investigador y otras como director o profesor 

invitado de música. Mrad participó en varios congresos y festivales, entre ellos el 

congreso de la música árabe en la opera de El Cairo, el congreso científico 

internacional del Instituto del Mundo Árabe en París titulado ¨El renacimiento 

árabe y la música ¨, y el congreso de músicas sacras del Cristianismo  y el Islam 

de la Universidad del Santo Espíritu de Kaslik en el 1999 (Al-Jaish 2004).   

                                                           
54En 1982, tras la presión por parte del movimiento de los Hermanos Musulmanes para imponer una 

reorientación de las políticas estatales y todas sus instituciones de acuerdo con las leyes del Islam, el 

ejército sirio penetró en Hama, destruyendo la sede del movimiento, en un intento de impedir el 

fortalecimiento de este tipo de militancia político-religiosa.  
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En cuanto a la música religiosa, Mrad inició y participó en varios proyectos de 

música islámica sufí, pero también de música cristiana de las tradiciones orientales. Uno de 

estos interesantes proyectos es el disco ¨Al-Bišāra¨. En el 2010 en el Líbano, un imán 

musulmán sunní, Šayj Muhammad Al-Naqri, presentó una iniciativa al gobierno libanes, 

consistente en declarar un día de fiesta nacional, para cristianos y musulmanes. Se trataba 

del  día de la Anunciación, y la idea era unir a cristianos y musulmanes en una fiesta 

común, la de la anunciación a María, mujer que recibe gran respeto y devoción como 

madre de Jesús el Mesías en ambas religiones. Al Naqri explicó en una de las entrevistas 

(Conte 2010) que María es una mujer única en el Corán, la que Dios mismo ¨ha escogido 

entre todas las mujeres del universo¨ (Corán 3:42), cuyo nombre aparece 36 veces, y que el 

capítulo dedicado a ella es una de los más largos del Corán. El gobierno libanes terminó 

aceptando la iniciativa y declaró el día 25 de marzo como fiesta nacional celebrada cada 

año por los 28 grupos de varias religiones y denominaciones.   

 

En esta ocasión se organizaron varios conciertos, entre ellos uno organizado por 

la Universidad de Nuestra Señora de Lueizeh bajo el título ¨La anunciación: concierto de 

samaa´ sufí, cristiano-islámico¨ que preparó y dirigió Nida´ Abou Mrad (Khattar 2011). 

Más tarde se grabó un CD con el mismo título. El disco contiene una selección de cantos 

cristianos e islámicos de varias tradiciones religiosas musicales con textos de las Sagradas 

Escrituras (La Biblia en sus dos Testamentos y el Corán) además de poemas sufíes místicos 

de varias épocas sobre María.   

  

 Samih Zreiqat55: es un arquitecto que decidió dejar su trabajo y dedicarse a la 

música como munšid, productor y periodista en Jordania. Empezó a cantar con 9 

años y con 14 años fundó su primer coro cantando como solista, a la vez de 

componía algunos de los cantos interpretados por el coro. El coro se llamaba 

Yarmūk y se dedicaba a la música islámica religiosa. Se considera entre los 

primeros en Jordania. Zreiqat también toca el laúd y sigue componiendo música. 

Su amor y dedicación a la música le llevó a producir documentales y programas 

                                                           
55 Información sobre el cantor extraída de una entrevista personal realizada con él durante el trabajo de 

campo en Jordania. 



244 

 

de televisión sobre músicos importantes en el mundo árabe y el mundo islámico, 

dando a conocer el género musical islámico, entre otros. Zreiqat dirige una de las 

empresas más importantes de producción musical en Jordania, cuya producción 

en general se centra en la música religiosa islámica, la música patriótica (sobre 

todo temas sobre Palestina) y a veces cantos para niños.  
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3. Análisis de contenido de los cantos: 

 

En esta parte vamos a proceder a un análisis interpretativo del contenido de los 

textos de los cantos árabes religiosos cristianos e islámicos, con el fin de describir el 

contenido y las funciones del mensaje de la paz en ellos.  

 

Este tipo de análisis dentro de las ciencias sociales pertenece al campo de 

investigación empírica que nos permite un análisis cuantitativo de un gran número de 

textos en cuanto a las palabras, conceptos o expresiones empleados en dichos textos 

(Alexa 1997).   

 

3.1. Metodología del estudio 

 

Para realizar nuestro análisis textual, hemos aplicado una combinación de 

enfoques de análisis de contenido cualitativo-cuantitativo (Frey, Botan y Kreps 1999). 

Cualitativo, en cuanto a estudiar los significados asociados al mensaje de la paz en los 

diversos cantos de nuestro estudio. Asimismo, hemos elegido realizar una mezcla de 

codificación manual y automática, realizando un análisis de texto con la ayuda del 

ordenador (empleando el programa “Nvivo”), adoptando de este modo un enfoque a la 

vez cuantitativo. 

 

Esta combinación se eligió teniendo en mente que este tipo de textos musicales no 

se pueden interpretar sin analizar el contexto, el origen y la ocasión de cada uno de ellos. 

En un análisis de ordenador lo que nos interesaba era la frecuencia de una determinada 

palabra y cómo aparece en los textos, indicando los temas recurrentes en ellos y 

ayudándonos a determinar las categorías de esquema y entradas de diccionario. Ahora 

bien, hacía falta enriquecer este análisis automático con información lingüística usando 

las técnicas de análisis y de interpretación literarias (manuales) de textos, considerando 

¨el dominio semántico, la opción léxica, [y] dispositivos de estructura de texto¨ donde 

también era importante contemplar el vocabulario y las estructuras gramaticales (Alexa 

1997, 13).   



246 

 

La muestra 

 

Para realizar el análisis de contenido se han elegido ochenta cantos de las tradiciones 

cristianas y cuarenta de las islámicas, en total ciento veinte cantos, según los siguientes 

criterios: 

 

1. La lengua: puesto que este estudio subraya la lengua árabe como uno de los 

elementos más importantes de comunicación y diálogo entre los pueblos de 

Oriente Medio en general, y de Jordania en particular (muestra de nuestro 

estudio), hemos descartado los cantos en lenguas griega y siríaca de nuestra lista, 

y solo hemos  elegido los cantados en árabe. 

2. La presencia de terminología relacionada con la paz: algunos cantos hablaban más 

de la paz o de temas relacionadas con la paz que otros, que hablaban de temas 

específicos. Por eso la elección de un contenido estrechamente relacionado con el 

tema ha sido importante. 

3. Los valores comunes: Como este estudio incluye diversos cánticos de las Iglesias 

cristianas de todas las tradiciones orientales y de tradiciones islámicas, la mayoría 

de ellos son naturalmente litúrgicos (por parte de los cristianos) y religiosos de 

temas muy específicos (en cuanto a los islámicos). Dado que nuestro estudio 

implica el diálogo y la comunicación con personas de la otra religión y de otras 

creencias (quizás los árabes agnósticos o no creyentes de la región), no queríamos 

elegir cantos que representasen aspectos que podrían crear confusión o resultar 

violentos para personas de las otras religiones o creencias (temas como la 

Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la Resurrección en el Cristianismo, o la 

mujer en el Islam). Con este motivo los cantos elegidos tratan temas que pueden 

llegar a ser comunes entre personas de ambas religiones, o entre personas de otras 

creencias que buscan a un Dios creador caracterizado por la paz, el amor y la 

belleza. Encontramos estos temas comunes en los salmos, los cantos místicos, los 

cantos dedicados a María, y los de Navidad.  

4. El número: hemos explicado en la segunda parte de nuestro estudio que la 

tradición musical cristiana en Jordania supera a la tradición musical islámica por 
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muchas razones56. Para poder tener un estudio comparativo entre los cantos 

cristianos y los cantos islámicos, hemos repartido nuestro estudio de análisis en 

dos partes. La primera parte contiene los cantos cristianos de cuatro iglesias 

diferentes (excluyendo la iglesia siríaca por la falta de material recogido57), 

ochenta cantos en total que representan las categorías de cantos que aparecen en 

los cancioneros. Con esta parte, se realizó un estudio del contenido de la paz en 

los cantos cristianos. La segunda parte contiene cuarenta cantos islámicos que 

sirvieron para realizar un estudio paralelo y un trabajo comparativo del contenido 

de la paz. 

5. Evitar la repetición: la producción musical varía mucho entre las iglesias, de 

modo que las iglesias maronita y bizantina tenían muchos más cantos que el resto 

de las iglesias. Eso hizo que las iglesias caldea, latina y siríaca adoptaran varios 

cantos de las otras iglesias, incluyéndolos en sus cancioneros. Era muy importante 

no repetir cantos a la hora de escoger un grupo de cada iglesia.  

6. El carácter contemporáneo de los cantos: es decir, que todas estas piezas se siguen 

cantando en nuestros días. 

 

El procedimiento 

 

Primero se eligieron los cantos en grupos que representaban tanto a las cinco 

tradiciones cristianas orientales como a las tradiciones de música islámica en Jordania 

según los criterios antes mencionados, y a instancia de los músicos entrevistados durante 

el trabajo de campo realizado en Jordania explicado en la segunda parte.  

 

Luego, se copiaron los textos cristianos de los cancioneros oficiales (salvo 

algunos cantos de la tradición bizantina y caldea que no se encontraban en los 

cancioneros)58 y se transcribieron los textos de los cantos islámicos directamente de las 

grabaciones, para tener un formato electrónico legible para el ordenador, repartiendo los 

                                                           
56 Ver capítulo segundo. 
57 La dificultad de recoger el material estaba relacionada con la distancia, el horario del párroco (que se 

desplazaba mucho) y el poco tiempo disponible en Jordania.    
58 Ver cancioneros y textos de los cantos cristianos en anexos 17-26 páginas 346-379. 
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cantos en grupos según las varias tradiciones59. Se llevó a cabo un trabajo de revisión y 

de corrección antes de introducir los cantos transcritos en Nvivo creando una carpeta para 

ellos.   

 

Se ha desarrollado un esquema de categorización derivado de las palabras 

contenidas en los textos con el fin de generar diccionarios basados en el significado de las 

palabras contenidas, indicado por la frecuencia con la que aparecen en los textos. Este 

tipo de diccionarios tan específicos nos ha servido para examinar el concepto de paz, un 

concepto bien definido para nuestro estudio y sin ambigüedades. 

 

Después, empezó el proceso de codificación tanto de las categorías de cantos 

como de las palabras contenidas. Se asignaron unas abreviaciones que indicaban cada 

canto, como se indica en la tabla siguiente: 

 

 

CANTOS 

 

CODIGO 

 

NUMERO 

 

Canto Cristiano Católico de rito Latino  

 

(CCL) 

 

20 

Canto Cristiano Católico de rito Melquita Bizantino  (CCB) 20 

Canto Cristiano Católico de rito Antioqueño Maronita  (CCM) 20 

Canto Cristiano Católico de rito Caldeo  (CCC) 20 

Canto Islámico Sufí   (CIS) 20 

Canto Islámico Pop (CIP) 20 

TOTAL  120 

 

Figure 24 Codificación de los cantos 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                           
59 Ver cancioneros y textos de los cantos islámicos en anexos 27-31 páginas 380 -397.  
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Fuentes de los cantos elegidos 

 

Para elegir los cantos incluidos en nuestro estudio hemos basado nuestra 

búsqueda en dos fuentes principales:  

 

a) Los cancioneros: son publicaciones oficiales de cada una de las iglesias católicas de 

rito oriental, preparados y editados por los comités litúrgicos de cada iglesia según 

diversos criterios antes mencionados. La liturgia de cada una de ellas es muy específica y 

sigue manteniendo las mismas melodías antiguas, según la tradición de cada iglesia. 

Tanto en estas melodías como en otros detalles de la liturgia, se ve clara la diferencia que 

hace que cada una de estas iglesias mantenga un rito especial, propio y diferente de las 

otras iglesias.    

 

Debido a que estamos buscando temas de diálogo entre el Cristianismo y el Islam, 

hemos excluido los cantos con temas que pueden crear conflicto en la otra religión. Por 

ejemplo, de los cantos cristianos hemos excluido los cantos de pascua y de comunión que 

representan los temas de la Trinidad y la Divinidad de Jesuscristo (temas muy delicados 

para los fieles del Islam). De los cantos islámicos, hemos excluido los cantos que hablan 

del Profeta, o las recitaciones del Corán donde pueden surgir temas como el de la mujer. 

En cuanto a los cantos islámicos, no existe ninguna fuente (cancionero) oficial para los 

cantos. Sin embargo, algunos músicos usan libros de poesía sufí para elegir textos 

clásicos de autores y/o místicos musulmanes conocidos, tales como Rābʿia al-ʿAdawiyya, 

al-Ḥallāŷ, Ibn ʿArabi y otros. 

 

b) Material recopilado variado: material tanto textual como audio y audiovisual ofrecido 

por los músicos durante el trabajo de campo. Muchos grupos, coros y cantantes han 

intentado crear sus propias producciones de música religiosa. Algunas de estas 

producciones han sido tan bien valoradas que han logrado entrar en los mencionados 

cancioneros oficiales de las iglesias cristianas.  
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Estos cantos fueron recopilados directamente a través de los artistas en misas, 

recitales o institutos de música, o bien mediante búsqueda por internet que incluía 

grabaciones de conciertos, recitales y misas, así como programas de televisión o de radio. 

 

En lo que se refiere a los cantos islámicos, hemos basado nuestra elección en el 

trabajo de campo realizado en Jordania, puesto que las escuelas tradicionales sufíes y de 

música islámica son numerosas en la zona y cada una de ellas sigue un orden especifico 

llamado ṭarīqa, sin disponer de ningún cancionero oficial como sí era el caso en los 

cantos cristianos. De este modo hemos elegido las obras de los cantores musulmanes que 

trabajan en Jordania. Estos incluían los cantos de los munšidīn de la escuela de Alepo, 

puesto que varios entre ellos se instalaron en Jordania y trabajan con este tipo de cantos y 

los cantos modernos de música pop recogidos durante el trabajo de campo facilitados por 

los músicos entrevistados, que a la vez representan el tipo de música islámica interpretada 

en Jordania. 

 

 

3.2. Análisis, resultados y discusión:  

 

El tipo de análisis de los cantos ha sido realizado considerando tres puntos 

principales:  

 

-Filológico: se realizó un estudio del vocabulario de la paz en los textos, buscando y 

analizando cómo aparece la palabra paz en estos cantos. Hallamos que en ocasiones 

aparecía en vocablos afines en relación con el concepto paz, mientras que en otras 

apareció relacionada con otras virtudes pacificas como la tranquilidad, el amor y el 

perdón. Por último se relacionó todo lo anterior para comparar el sentido de paz en los 

cantos con el sentido de paz derivado de nuestra investigación sobre la paz. 

-Sociológico: se estudió el uso de los cantos atendiendo a la ocasión en la que 

normalmente cantan, sus objetivos, quien los cantaba (hombre, mujer, solista o coro) y 

con qué instrumentos e instalaciones se interpretan. Este punto también se comparó con 

el análisis hecho en la segunda parte de esta investigación, donde se estudió la percepción 
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de los músicos en cuanto a su comprensión de la palabra paz y cómo, a su entender, se 

relacionan con personas de otras religiones, así como el nivel de vivencia que tienen entre 

ellos mediante entrevistas y encuestas realizadas con algunos. 

-Histórico: se estudió el origen de los cantos. Algunos eran contemporáneos 

pertenecientes a composiciones nuevas, y otros eran también contemporáneos si bien 

compuestas con melodías tradicionales. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos mezclando dos enfoques de análisis de contenido, uno 

cualitativo y otro cuantitativo, que incluían un análisis de frecuencia de palabras 

realizado con el ordenador y una interpretación lingüística (manual), se han elaborado 

repartidos en dos grupos: una parte incluye los cantos cristianos y otra los cantos 

islámicos.   

 

Los cantos cristianos se dividieron en los siguientes cinco temas principales según los 

cancioneros de cada tradición de las iglesias orientales estudiadas: 

 

1) Paz: cantos destinados a una parte de la liturgia de las misas de las iglesias 

cristianas reservada a pedir la paz de Dios y compartir la paz de Cristo entre el 

sacerdote celebrante y el pueblo orante. Estos cantos fueron doce en total. La 

palabra paz (/salām/ سلام) aparece en estos cantos treinta y nueve veces. 

2) María: doce cantos dedicados a la Virgen María, la madre de Jesucristo, 

invocando su cariño y su intercesión como santa y madre. La palabra ¨paz¨ 

(/salām/ سلام)  aparece en estos cantos quince veces. 

3) Navidad: otros doce cantos que hablan del nacimiento del niño Jesús, una de las 

grandes festividades cristianas litúrgicas. La palabra ¨paz¨ (/salām/ سلام) aparece 

en estos cantos diez veces.  

4) Salmos: estos cantos son himnos de alabanza a Dios sacados del libro de los 

Salmos del Antiguo Testamento, y que conforman una parte de la misa cristiana. 
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En total, elegimos dieciocho salmos. La palabra ¨paz¨ (/salām/ سلام) aparece en 

estos cantos como tal solamente una vez.  

5) Cantos Variados: son cantos que hablan de temas diferentes y se cantan en 

tiempos litúrgicos diferentes dentro de la misa cristiana. De estos veintiséis 

cantos, la palabra ¨paz¨ (/salām/ سلام) aparece nueve veces. Estos temas incluyen: 

himnos de alabanza a Dios, de penitencia, cantos que invocan el amor y la paz de 

Dios, además de extractos de los evangelios del Nuevo Testamento.       

    

 La paz en estos cantos aparece en vocablos afines relacionados con el concepto 

paz. Hemos plasmado la ocurrencia de estos vocablos en la siguiente tabla: 

 

 
Contenido (palabras) 

 
Ocurrencia  

 
Porcentaje  

 

Bien/ bien estar   

/jayr/ 3 خير veces 3,75% 

/ḥasan/ 6 حسن veces 7,5% 

/hanaʾ/ هناء  2 veces 2,5% 

Amor   

/ḥubb/ 49 حب veces 61,25% 

/maḥabba/ 6 محبة veces 7,5% 

/hawa/ هوى  3 veces 3,75% 

Alegría/buena noticia   

/faraḥ/ 16 فرح veces 20% 

/surūr/ 4 سرور veces 5% 

/bišāra/ 6 بشارة veces 7,5% 

/ṭūbā/ 8 طوبى veces 10% 

Pureza    

/ṭuhr/ طهر  6 veces 7,5% 

/naqaʾ/ 3 نقاء veces 3,75% 

/ṣafāʾ/ 3 صفاء veces 3,75% 

La voz de Dios/ de los ángeles   

/al-ṣaot/ 10 الصوت veces  12,5% 

Oración    

/ṣalāt/ ص.ة  7 veces 8,75% 

Alabanza   

/tasbīḥ/ 8 تسبيح veces 10 % 

 

Figure 25 Paz en los cantos cristianos 1 

Fuente: elaboración propia 
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 La paz también aparece en otras virtudes pacificas: 

 

 
Contenido (palabras) 

 
Ocurrencia  

 
Porcentaje  

 

Misericordia    

/raḥma/ 15 رحمة veces 18,75% 

Cariño    

/ḥanān/ 5 حنان veces 6,25% 

Esperanza   

/raŷāʾ/ 11 رجاء veces 13,75% 

Infancia    

/ṭufūla/ 9 طفولة veces 11,25% 

Perdón    

/magfira/ 6 مغفرة veces 7,5% 

Canto/cantar    

/tarnīm/ 5 ترنيم veces 6,25% 

Dar    

/ʿaṭāʾ/ 20 عطاء veces 25% 

/taqdīm/ 4 تقديم veces 5% 

Generosidad   

/ŷūd/ 4 جود veces 5% 

Luz   

/nūr/ 23 نور veces 28,75% 

Fe/creencia   

/īmān/ 5 ايمان veces 6,25% 

/tawakkul/ 6 توكل veces 7,5% 

Salvación    

/jalāṣ/ ص.  veces 12,5% 10 خ

Bendición    

/baraka/ 8 بركة veces 10% 

Consentimiento (de Dios)   

/riḍā/ 4 رضا veces 5% 

Condolencia    

/ʿazāʾ/ 4 عزاء veces 5% 

 

Figure 26 Paz en los cantos cristianos 2 

Fuente: elaboración propia 
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 En relación con la investigación sobre la paz, se encuentran varios conceptos 

indicados por algunas palabras, temas interpretados en el contexto de los textos de 

los cantos elegidos: 

 

I. Paz: indicado con la palabra ¨paz¨ (/salām/ سلام) que aparece en todos los 

cantos cristianos de nuestra muestra unas setenta y cuatro veces (92,5%), 

como nacimiento en cuanto nuevo comienzo /mīlād/ ميلاد  que aparece 

veinticuatro veces (30%).   

 

Yā rabba as-salāmi (Señor de la paz) letra y música Msgr. Mansour Labaki: 

 

Señor de la paz ¡danos la paz!  ،يا رب السلام أمطر علينا السلام 

Señor de la paz ¡llena nuestros 

corazones de paz! 

 يا رب السلام املأ قلوبنا سلام

 

Anta yā rabbana (Tu, Señor!) letra y música P. Yusef Khuri: 

 

Tu Señor, nos pintas la paz y todos 

nuestros hechos  

 انت يا ربنا  ترسم لنا السلام وكل أعمالنا

 

Ayúdanos a ser capaces de dar la paz el 

uno al otro toda la vida  

 أهلنا طوال حياتنا أن نعطي السلام  لبعضنا

con un beso divino y puro بقبلة نقية الهية 

 

Lailat al-mīlād (la noche de Navidad) letra y música Msgr. Mansour Labaki:   

 

La noche de navidad se elimina el odio   محىَ الب غض  ليلة الميلاد ي 

La noche de navidad florece la tierra   ليلة الميلاد تزهر  الأرض 

La noche de navidad termina la guerra   ليلة الميلاد ت بطل  الحرب 

La noche de navidad crece el amor ليلة الميلاد ينَبتِ  الح ب 

Cuando damos un vaso de agua a un ندما نسقي عَطشانَ كأسَ ماءع   
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sediento,  

Estaremos en la navidad نكون  في الميلاد 

Cuando damos ropa de amor a un 

desnudo,  

ب   عندما نكسي ع ريانَ ثوبَ ح 

Estaremos en la navidad نكون  في الميلاد 

 

Fī al-mīlād (En la Navidad): 

 

En Navidad se encienden las velas,  ميلاد  توقد الشموعفي ال  

se pinta la alegría, se eliminan los 

pecados,   

 ترسم الفرحة  تمحى الذنوب

en la natividad de Jesús.  ميلاد يسوع 

En Navidad se calma la destrucción,     في الميلاد يسكن الدمار  

se recogen los frutos; frutos del amor. لمحبة  تجنى الثمار  ثمار ا  

En  Navidad pintan las flores   في الميلاد ترسم الزهور 

un cuadro de paz, se lanzan las palomas لوحة السلام  يطلق الحمام 

  

II. Reconciliación: este concepto se puede percibir en varios cantos, expresado en 

palabras como /sulh/ صلح  que se repite ocho veces, invitación /daʿwa/ دعوة  que 

se repite doce veces, recepción o aceptación /qubūl/ قبول  que se repite tres 

veces: 

 

Fa-l-yuṣāliḥ baʿḍunā baʿḍan (¡Reconciliémonos!) letra del Nuevo Testamento, música 

P. Albert Sherfan: 

 

¡Reconciliémonos!  ضا بع  فليصالح بعضنا 

(Como) Cristo nos reconcilió con Dios المسيح صالحنا مع الله 

¡Y demos cada uno la paz a su prójimo!  وليعط كل منا قريبه السلام 

Dichosos los que trabajan por la paz طوبى لفاعلي السلام 
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Al-Yawma kuntu rākiʿan (Hoy estaba arrodilladlo): 

 

Hoy estaba arrodillado rezando  اليوم كنت راكعًا اصلي        

El Señor me invitó y me dijo:   ربي دعاني ثم قال لي 

“Hijo mío ¡dame tu corazón!”  يا ولدي اعطيني قلبك               

¡Tómalo mi Creador, mi Señor!  خذه يا خالقي وربي 

 

 

III. Pacto  (pacto de paz): otro concepto muy relacionado con la reconciliación 

que aparece a través de diversas palabras tales como /ʿahd/ عهد  cuatro veces, 

“palabra” (de Dios) /kalima/  كلمة tres veces, “unión” /ŷamʿ/ جمع  siete veces y 

“encuentro” /liqāʾ/ لقاء  tres veces: 

 

Anā al-rāʿī al-ṣāliḥ (Yo soy el buen Pastor), letras del Nuevo Testamento (Juan 10)  y  

música P. Yousef Tannous:  

 

Aquí estoy, he venido a buscar a mis 

ovejas 

 ها أنا ذا جئتت أنشد خرافي 

Busco la perdida, devuelvo la distraída  أبحث عن الضالة أرد الشاردة 

Curo la rota y doy fuerzas a la débil  وأجبر المكسورة وأقوي الضعيفة 

Por la alegría del Cielo será el día del 

encuentro.   

 ففرح السماء يكون يوم اللقاء. 

Un pacto de paz les doy; عهد سلام أقطع معها 

no serán más una presa para el hambre 

o el extrañamiento de casa. 

 فريسة للجوع و للغربة  لن تكون بعد اليوم

Porque yo soy el buen pastor; conozco 

a mis ovejas y les doy la vida eterna 

لانني أنا الراعي الصالح أعرف خرافي وأهب لها الحياة 

 الأبدية
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IV. (Búsqueda de) verdad/derecho: otra idea relacionada con la investigación 

sobre la paz, que aparece en vocablos como /ḥaqq/ حق  ocho veces, 

“camino”/darb/ درب   seis veces, “indicación” o “guía”/hudā/ هدى  cuatro veces: 

 

Rabbī anta ṭarīqī (Señor eres mi camino) letra y música Msgr. Mansour Labaki: 

  

Señor eres mi camino en los obstáculos 

de la vida 

ت طريقي في معاثر الحياةربي ان  

Señor eres mi camino en la hora de la 

muerte 

 ربي انت طريقي عند ساعة الممات

Solo a Ti he pedido, solo de Ti he 

esperado 

  انت وحدك دعوت ،انت وحدك رجوت

Eres el gran deseo y la fuente del bien 

estar 

انت غاية المنى ،انت مصدر الهنا   

Eres fuego para mi corazón y también 

brisa  

 انت نار لقلبي ، انت ايضا نسيم 

Eres el guía en mi camino, eres mi alba 

bella  

  انت هدي لدربي ، انت فجري الوسيم 

Eres el amor en mi corazón, eres fuego 

y luz  

ونور انت حب في قلبي انت نار  

Eres el guía en mi camino, la fuente de 

toda alegría  

انت هدي لدربي، نبع كل سرور   

 

 

V. Justicia: tema expresado con palabras como /ʿadl/ عدل  tres veces y 

“humanidad/humano”, /bašar/ بشر otras tres veces. 

 

ʿAlaika ya rabb tawakkaltu (En ti, Señor, me cobijo) letra del Antiguo Testamento  

(Salmo 31:1-6), música tradicional del rito bizantino: 
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En ti, Señor, me cobijo,   عليك يا رب توكلت 

¡oh, no sea confundido jamás!   لا تدعني اخزى مدى الدهر 

¡Recóbrame por tu justicia, líbrame, بعدلك نجني 

tiende hacia mí tu oído, date prisa!  ي اذنك سريعا انقذنيامل ال 

Sé para mí una roca de refugio,   كن لي صخرة 

alcázar fuerte que me salve; حصن بيت ملجا لتخليصي 

pues mi roca eres tú, mi fortaleza,  لان صخرتي و معقلي انت 

y, por tu nombre, me guías y diriges. من اجل اسمك تهديني و تقودني 

Sácame de la red que me han tendido,  اخرجني من الشبكة التي خباوها لي 

que tú eres mi refugio; لانك انت حصني 

 

Los cantos islámicos fueron analizados según los siguientes conceptos 

principales, deducidos de los textos:  

 

1) /Gazal/ غزل: amor al Creador. Uno de los temas más importantes, sobre todo en 

los cantos sufíes, siendo el tema principal de diecisiete cantos estudiados (once 

cantos sufíes y seis cantos pop). La importancia del tema se puede percibir en la 

ocurrencia de la palabra ¨amor¨ en los textos, expresado igualmente en otras dos 

palabras que describen grados diferentes del amor en la lengua árabe60 (Al-

Bustani, 1998), como muestra la tabla siguiente: 

 

Palabra Ocurrencia Porcentaje 

Amor   

/ḥubb/      42 حب veces 100% 

/hawā/       هوى  13 veces 32,5% 

/garām/    5 غرام veces 12,5% 

 

Figure 27 Amor en los cantos islámicos 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
60 Según el diccionario árabe, el amor tiene trece grados, expresados en diferentes palabras. Entre ellas 

/hawā/ هوى es el primer grado y es sinónimo de /ḥubb/ حب (Al-Bustani, 1998:143), mientras /garām/ غرام se 

define como un grado de amor tan profundo y fuerte que hace sufrir al corazón (Al-Bustani, 1998:657). 
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2) /Ḏikr/ ذكر: recuerdo de las cualidades de Dios. Otro tema importante ya 

mencionado en esta parte de nuestro estudio, al cual los autores de los cantos de 

nuestra muestra han dedicado siente cantos (cinco cantos sufíes y dos cantos pop). 

Este tema está expresado en los textos a través de varios adjetivos que aportan 

descripciones de estas cualidades. Estos adjetivos aparecen en los cantos según la 

tabla siguiente:  

 

 

Palabra 

 

Ocurrencia 

 

Porcentaje 

 

/al-mawlā/ El señor 

(protector) 

 veces 40% 16 المولى

/hudā/ El guía  6 هدى veces 15% 

/al-gafūr/ El perdonador 7 الغفور veces 17,5% 

/al-raḥmān/ El compasivo 14 الرحمن veces 35% 

/nūr/ Luz 12 نور veces 30% 

/al-jāliq/ El Creador 9 الخالق veces 22,5% 

/al-ḥayy/ El Vivo 7 الحي veces 17,5% 

/al-amān/ La seguridad  4 الامان veces 10% 

/al-raŷāʾ/ La esperanza  3 الرجاء veces 7,5% 

/al-faraŷ/ Despreocupación  3 الفرج veces 7,5% 

 

Figure 28 Dios en los cantos islámicos 

Fuente: elaboración propia 

 

3) /Šukr/شكر: agradecimiento a Dios por su bondad y sus dones. Un tema que apareció 

una sola vez en nuestros cantos elegidos. 

4) /Duʿāʾ/ دعاء: petición a Dios suplicando Su ayuda, misericordia y compasión. Este 

tema se repitió en tres cantos sufíes y dos cantos pop. 

5) Temas generales: aparte de hablar de las cualidades de Dios, estos cantos también 

mencionan las cualidades del Corán en dos cantos y de la celebración de Aid (fiesta 

islámica sin determinar cuál) en uno de ellos. Pero lo más interesante ha sido encontrar 

cantos que transmiten mensajes humanos importantes además de dar consejos de 

comportamiento humano entre las personas dentro de la sociedad. Este tipo de mensajes 

se encontró en siete cantos islámicos modernos pop.  
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En conexión con los estudios de paz, se han encontrado valores humanos 

importantes e ideas que se pueden relacionar con la paz social y cultural, dando consejos 

que educan en una cultura de paz y noviolencia. En los siguientes ejemplos sacados de 

los textos de los cantos islámicos, podemos examinar algunas de estas ideas: 

 

 La igualdad social, respetando la diferencia del otro: esta idea aparece en uno de 

los cantos de Yahya Hawwa titulado ¨al-insāniyya¨ (la humanidad):  

 

Todos los habitantes de la tierra son mis 

familiares y veo en ellos belleza 

 كل أهل الارض اهلي وأرى فيهم جمالا

Son todos , como yo, hijos de Eva, creados 

por nuestro Señor  

 هم بنو حواء مثلي خلق مولانا تعالى

Blanco seas o negro, los colores no tienen 

merito/preferencia 

 أبيضا او كنت اسود ليس للالوان فضل

Sólo serás más noble con buenos hechos y 

buenas palabras  

 انما بالفعل تحمد و بحسن القول تعلو

 

 La solidaridad, compartiendo bienes y ayudando a los más pobres en la misma 

sociedad, como en el canto de Haitham Halabi ¨Unẓur min ḥawlik¨(Mira a tu 

alrededor): 

 

El don (de Dios) se preserva con la 

alabanza, ¡dé gracias a Dios por sus bienes!  

 فالنعمة تبقى بالشكر فاشكر لالهك انعاما

 

¡Aleja a tus hijos de gastar con exceso!, 

esto complacerá a Dios. 

 أبعدأولادك عن سرف عن صنعك يرضى مولانا

Dios castigó a pueblos con pobreza 

después de haberles dado con generosidad  

 كم عاقب ربك من قوم من بعد الاكرام و أفقر 

 

Así que ¡guarda los restos de tus comidas!, 

darás a comer a un pobre o más.  

 ك ان تحفظ تطعم مسكينا أوأكثرفبقية أكل

Hermano, ¿alguna vez has sentido el 

sufrimiento de un hambriento 

 أشعرت اخي بانسان محروم يشكو يتلوع
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desfavorecido?    

Cuya mujer ya sufre y es torturada por la 

vida  

ع زوجته أضحت في حزن فعذاب العيش لها أوج  

El dinero en tu bolsillo es también derecho 

del pobre  

 هو مال فقير في جيبك ولغيرك حق فلتسمع

Disfruta de ello dando felicidad a un pobre 

que duerme sin estar saciado 

 فاهنأ في مالك ولتفرح مسكينا نام ولم يشبع

 

 

 Incentivar la creatividad en los jóvenes. Una idea expresada en otro canto de ahya 

Hawwa, con el título ¨Ŷaddid asālībak¨ que se traduce como (renueva tus 

métodos/modos). La producción de este canto ha sido patrocinada por la organización 

humanitaria ¨Human Appeal International¨ en Australia por su mensaje: 

 

¡Sal de lo habitual un día! quizás 

encontrarás éxito en la novedad y la 

creatividad  

أخرج عن المعتاد يوما ربما تجد النجاح مع الجديد 

 المبتكر

 

¡Renueva tus métodos/modos de vida y 

vive con lo que la enriquece, reconsidéralo!   

أعد  اجدد أساليب الحياة وعش بما يثري حياتك كله

 النظر

¡Invierte en las energías, deja la rutina, 

levántate, cambia y inventa!  

 مواستثمر الطاقات ترقى دائما ودع الرتابة ق

 وغير وابتكر

 

 El sacrificio, rechazar el egoísmo pensando en los demás. Como en el siguiente 

canto de Ammar Sarsar ¨Yā sāʾilī ʿan sirri tawfīqī¨ (Tu que me preguntas por el 

secreto de mi éxito):   

 

(hay que) Dar con todo amor y sentimiento 

sin quejarse, porque la continuidad es la 

base. 

 تعطي بكل الحب و الاحساس من غير كلل فالدوام أساس

Doy pasos seguros en el camino de la 

generosidad y no titubeo   

 درب العطاء به أمضي وحتما لست أتوانى 
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Discusión  

 

Al contemplar estos resultados, se puede advertir que la paz aparece en la mayoría 

de los cantos cristianos (92,5 %) explícitamente mediante la palabra ¨paz¨, mientras que 

en los cantos islámicos solo aparece como tal seis veces.  

 

Puesto que este tipo de análisis cuantitativo solo nos ayuda a buscar la frecuencia 

de la ocurrencia de una sola palabra dentro de estos textos, el hecho de que la palabra 

“paz” no aparezca tantas veces en los cantos islámicos como en los cantos cristianos no 

quiere decir que la paz no exista en los cantos islámicos, sino que la expresión del 

concepto en estos cantos aparece más mediante otros vocablos y expresiones, o bien 

dentro del contexto de cada uno, algo que hemos intentado exponer a través de los 

fragmentos de los cantos. 

 

La palabra relacionada con la paz que más aparece tanto en los cantos religiosos 

cristianos como en los cantos religiosos islámicos es ¨amor¨. Esta palabra aparece en el 

61,25 % de los cantos cristianos y en el100% de los cantos islámicos. Eso nos da una idea 

de la importancia del concepto del amor en las escuelas místicas islámicas, que se explica 

por el uso del concepto de ¨gazal¨ antes mencionado, según el cual los cantores islámicos 

sufíes se dirigen a Dios en femenino en alusión a su divina entidad, considerándole como 

la amante a quien ofrecen todas estas palabras de amor.  

 

Basándonos en estos resultados podemos extraer algunos conceptos comunes que 

se expresan de maneras diferentes en los cantos de las dos religiones, temas que por tanto 

nos pueden servir como puntos de convergencia en este estudio. Estos temas son: el 

amor, la luz, la misericordia, el perdón, la esperanza, la bendición, la alegría, la alabanza, 

y la voz de Dios. 

 

Si buscamos explicar por qué se repiten estos temas, podemos considerar que 

ambas religiones entienden que Dios es el Creador que hizo al hombre a su imagen como 

manifestación de su gran amor. La idea es que Dios nos ama tanto que nos da todos los 
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bienes en esta vida, nos ayuda en tiempos de dificultad, nos perdona los pecados y nos da 

la esperanza con el don del perdón que nos otorga por su inmensa misericordia, dándonos 

su bendición. Por eso Él es digno de alabanza y de oración porque es quien, con su luz, 

nos ilumina el camino de la verdad para encontrar su gran amor y belleza. 

 

Esta alegría del amor que llena los corazones es una manera de encontrar la paz, 

una paz tan abundante que deseamos compartirla con los demás. El amor, la alegría y la 

paz que uno siente le empujan a tratar al resto de las personas con empatía, amor y 

solidaridad. Esta es la tarea y las obras que agradan a Dios, el cual nos considera sus 

hijos.         

 

Para dar algunos ejemplos detallados de nuestro análisis de textos, hemos elegido 

una muestra al azar de cinco cantos que representan a los cinco grupos de música antes 

mencionados, tanto cristianos como islámicos, respetando a la vez los mismos criterios 

que habíamos fijado para elegir los cantos representativos de la muestra de nuestro 

estudio.  
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3.3. Ejemplos de cantos analizados:   

 

3.3.1.Ṭūbā li al-sā‘īna ilā al-salāmi (Bienaventurados los que trabajan por la paz) 

 

Letra: Sagrada Biblia (Nuevo Testamento), edición del texto según: Padre Johanna Sader. 

Estilo: Música moderna. Rito: caldeo, en lengua árabe. Composición musical: Zyad 

Rahbani (Ishaq 1996, 123). 

 

Bienaventurados los que trabajan por la paz 

 

 طوبى للساعين إلى السلام 

Bienaventurados los que trabajan por la paz طوبى للساعين إلى السلام 

Porque ellos serán llamados hijos de Dios.  لأنهم أبناء الله يدعون 

  

Que la paz de Dios reine en vuestros corazones,   سلام الله يحفظ قلوبكم 

Y vuestro pensamiento en Cristo Jesús  و أفكاركم بالمسيح يسوع 

  

La paz con (todos) vosotros,  السلام لكم جميعا 

Los que estáis en Cristo   أنتم اللذين بالمسيح 

  

(Sed amables y compasivos entre vosotros)  

Perdonándoos mutuamente,  

  ليصفح بعضكم عن بعض

como os perdonó Dios en Cristo حكما صفح الله عنكم بالمسي  

  

Vete primero a reconciliarte con tu hermano  اذهب و صالح أخاك 

Luego vuelves y presentas tu ofrenda  ثم عد و قرب قربانك 

 

El primer pareado de este canto se encuentra en el evangelio de Mateo (5:9), 

como parte de las Bienaventuranzas. El segundo se halla en Colosenses (3:15), el tercero 

en Lucas (24:36), el cuarto en Efesios (4:  32 ) y el último en Mateo (5:24).  
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Desde un punto de vista filológico, la paz en este canto aparece explícitamente en 

la palabra “paz”, así como en otras virtudes pacíficas (el perdón y la reconciliación). 

 

Si contemplamos las interpretaciones posibles de estos términos del Nuevo 

Testamento, constatamos una amplia variedad de matices sobre la paz. Las primeras 

palabras son una invitación, de Dios al hombre que está en la tierra, para trabajar por la 

paz. La paz es un don de Dios al hombre, es la mejor indicación de que está presente en 

el corazón humano. Sólo Dios es capaz de dar la paz, porque Él es su fuente, una paz 

perfecta y eterna que sólo viene de Él. Es una imagen que refleja claramente la idea de 

paz absoluta, que en tanto absoluta, puede pensarse inalcanzable y por tanto puede frenar 

el impulso hacia la paz. Sin embargo, podemos advertir asimismo la noción de paz 

positiva en cuanto que se realiza una invitación a cada persona para dar el paso e iniciar 

una relación humana, es decir, un diálogo humano natural (Romero 2010). 

 

Cuando una persona vive con este espíritu, se convertirá en hijo de Dios, y si 

trabaja por la paz entre los pueblos, será llamado hijo de Dios. La lucha por la paz en el 

corazón humano comienza cuando el hombre detecta contradicciones en su interior, como 

el afán desmedido de desarrollo personal y la envidia. Todos estos sentimientos forman 

parte de la complejidad humana que nos hace frágiles (Martínez 2003). Una complejidad 

que se debate entre la comprensión del valor de la generosidad y la creencia de la 

importancia del poder y de la autoridad en el trato con las personas.  

 

El camino hacia la paz comienza con la aceptación del otro y el convencimiento 

de que lo necesitamos en nuestras vidas como criaturas de Dios, como hermanos. Este 

camino se consigue con la confianza en que Dios ama a las personas tal y como son, que 

perdona sus pecados y les da la gracia para superar sus conflictos, sus sufrimientos y 

lesiones internas. Entonces el hombre comprende que Dios le llama al camino de la 

aceptación de los demás, a trabajar para la comprensión del otro, y así llegar a la paz 

entre los hombres, que debe ser característica de los hijos de Dios, el Dios de la Paz y del 

Amor.  Abriéndose al otro, conviviendo con otra persona aunque sea de otra cultura, se 

abren los ojos a los defectos que uno tiene, pudiendo reconocer la propia fragilidad e 
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imperfección. Regular los conflictos entre los hombres de forma pacífica a partir del 

reconocimiento de estas situaciones complejas y de esta fragilidad, puede conducir a la 

paz, la paz imperfecta (Muñoz 2004a).  

 

Este canto permite por tanto establecer una fundamentación cristiana de la paz: 

una paz eterna como hijos de Dios, pero también interna, tanto de la mente y los 

pensamientos como del alma y del corazón. Nos transmite asimismo algunos valores 

estrechamente relacionados con la paz, como el perdón, la humildad y la reconciliación, 

que acabamos de relacionar con la paz imperfecta. Cuando uno es humilde, podrá 

encontrar un espacio en el corazón para mirar al otro, aunque se sienta más pequeño, más 

débil, o diferente a él. Poder ver, hablar y comunicarse con el otro permite cobrar afecto 

por él y amarle en Dios, perdonarle y considerarle como hermano. Todo ello posibilita el 

encuentro fraterno que rompe todas las fronteras terrenales causantes del desacuerdo y la 

violencia.  

 

Siguiendo la exposición del texto, para Dios la ofrenda es importante, pero no 

tiene ningún sentido si la ofrecemos mientras estamos en guerra o en conflicto con 

nuestros hermanos. Tan importante es “hacer las paces”, que ello es indispensable para 

lograr la alegría de Dios y su Paz. Ésta se transmite a través de Cristo a todos los 

hombres, sin distinción alguna, porque Cristo es el príncipe de la Paz. Su paz es La Paz.  

 

Desde el punto de vista sociológico, es importante el empleo de este canto para 

los cristianos: la ocasión es durante la misa, en el momento de darse la paz como 

hermanos. Según la tradición cristiana, este gesto se hace como parte de la liturgia 

recordando las palabras de Jesucristo: ¨La paz os dejo, mi paz os doy¨ (Juan 14:27), con 

el objetivo de recibir la paz de Cristo (dada a los fieles por el sacerdote celebrante) para 

compartirla con las personas asistentes a la misa, de modo que, llevándola en sí, se puede 

transmitir a otras personas en la vida que transcurre fuera del  templo. 

 

Para las personas de otras religiones o creencias que pueden escuchar este canto o 

incluso interpretarlo en un coro fuera de la celebración religiosa, este canto representa 
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una iniciación acompañada de una intención para olvidar todo el mal, de perdonar al otro 

y darle la paz como hermano para ser hijo de Dios, porque todos los que trabajan por la 

paz son hijos de Dios. Él no limitó esta bienaventuranza a una religión, un color o una 

raza.   

 

Este canto se acompaña con varios instrumentos, principalmente el órgano, el 

violín, la percusión (riqq, triangulo, etc.), pero también se canta en misa según las 

condiciones acústicas de cada iglesia (se puede cantar ¨a capela¨). A la hora de ser 

interpretado por un coro grande o una gran orquesta, se pueden usar muchos más 

instrumentos. Lo puede cantar un coro, o un solista, hombres o mujeres, adultos o niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

 

3.3.2. Irḥamnī yā Allāh (Ten piedad de mí, oh Dios)  

 

Letra: La Sagrada Biblia (Antiguo Testamento). Estilo: Música tradicional gregoriana. 

Rito: Latino, en lengua árabe (Comité Litúrgico del Patriarcado Latino en Jerusalén 2000, 

152-153). 

 

Ten piedad de mí, oh Dios  ارحمني يا الله 

Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, 

por tu inmensa ternura, borra mi delito, 

رحمَتك كعظيمني يا َلله مارح  

 و كمثل كثرة رأفْتَك امح مآثمي.

Lávame a fondo de mi culpa, 

purifícame de mi pecado. 

 اغسلْني كثيرًا من إثِمي، 

ي.ومن خطيئتي طهرن  

Pues yo reconozco mi delito,  

mi pecado está siempre ante mí; 

 لأَّني أنا عارف بآثامي،

 وخطاياي أمَامي في كل حين.

Contra ti, contra ti solo pequé, 

Lo malo a tus ojos cometí. 

 لك وحدك أخَطأتْ،

والشر قدامك صنعت   

Por que seas justo cuando hablas   

e irreprochable cuando juzgas. 

 لكي لا تصدق في أقوالك،

في محاكمتك. غلبوت   

Mira que nací culpable;  

pecador me concibió mi madre.     

 هاأنذا بالآثام حبل بي،

وبالخطايا ولدتني أ مي   

Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, حقلأنك قد أحببت ال  

en mi interior me inculcas sabiduría. و أوضحت لي غوامض حكمتك و مستوراتها 

 

Este canto es uno de los salmos del Antiguo Testamento, concretamente el salmo 

51 (50) Miserere, atribuido a David. Según la tradición cristiana, David escribió este 

canto cuando el profeta Natán lo visitó después de haber pecado con Betsabé, la mujer de 

Natán,  y se considera como himno de alabanza y de penitencia.  

 

Filológicamente, la paz en este canto aparece como virtudes pacíficas: el perdón y 

la misericordia y la compasión. 
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Históricamente, los salmos son textos espirituales reconocidos por las tres 

religiones de Abraham (el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam). Las tres religiones ven 

en ellos una muestra de la relación entre el hombre y Dios, porque a través de ellos el 

hombre se ha expresado en muchas situaciones y se ha comunicado con Dios: en su 

alegría, su tristeza, en la guerra y en la paz, sabiendo que este poder divino le acompaña y 

le ayuda en todo momento. 

    

La misericordia y el perdón son dos elementos fundamentales no solamente en el 

Cristianismo sino también en el Islam. Dios es el Gran Misericordioso y su piedad no 

tiene fin. Para Él el perdón no tiene límites, porque es consecuencia del amor infinito. 

Dios nos ama tanto que es capaz de perdonarnos los pecados más graves.   

 

Pero para que Dios nos perdone, el canto señala que necesitamos reconocer 

nuestros pecados con humildad y después odiarlos, porque con ellos hemos ofendido a 

Dios. En esto consiste arrepentirse de verdad. Suprimiendo el mal desde la raíz uno queda 

limpio y contento, porque está cerca de Dios, en paz con Él, para poder estar asimismo en 

paz consigo mismo y con los hermanos.  

El pecado se comete contra Dios o contra otra persona, del mismo modo que 

también nuestro amor hacia las otras personas es un reflejo del gran amor que Dios tiene 

para nosotros, que debemos tener hasta por los enemigos: “Si tu enemigo tiene hambre, 

dale de comer; y si tiene sed, dale de beber” (Romanos 12:20). 

Socialmente, esto tiene sus dimensiones tanto en la idea de paz interna como en 

una actitud amorosa y en una predisposición para hacer la paz. La reconciliación acontece 

a nivel personal, cuando uno encuentra el bienestar y se siente amado. Estos sentimientos 

conducen a una tranquilidad y una búsqueda que nos ayuda a reconciliarnos con nuestro 

pasado y presente hasta proyectarnos hacia el futuro. Cuando esto sucede a nivel 

personal, la reconciliación se traslada al nivel social, puesto que uno empieza a mirar 

hacia el otro, tratándole con empatía y amistad, queriéndole transmitir el mismo amor e 

idéntica paz.      
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Dios es justo. Él enseñó su justicia y su verdad al hombre y le dio la libertad de 

reconocer el bien y el mal y elegir el camino. El camino de la verdad es un camino largo 

y difícil hacia el bien, hacia la paz. Porque el bien promueve el bien y el mal promueve el 

mal. Sólo Dios nos puede ayudar a vencer al mal con el bien para llegar a la paz. Cuando 

el hombre trata bien a su hermano, se reconcilia con él y consigo mismo, obteniendo a 

cambio la paz interna, la paz con los hermanos en su vida, las sociedades y el mundo. Así 

lo señala San Pablo en la Epístola a los Romanos (12:17-21): 

17. No paguéis a nadie mal por mal; procurando lo bueno delante de todos los 

hombres.         

18  Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 

hombres. 

19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de 

Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 

beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.  

21  No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal."  

 

El amor se considera como una de las actitudes positivas para la regulación de 

conflictos. El amor hace que las personas dejen de lado sus intereses particulares y su  

egoísmo, abriéndose a las necesidades del otro. “Es una vía pacífica que nos permite 

alcanzar gran bienestar y que está presente en todos los ámbitos que alcanzamos los 

humanos” (Muñoz 2004c, 193). 

Por ello y para poder alcanzar la paz en nuestras sociedades, hace falta renunciar a 

la idea de paz absoluta y negativa y pensar más bien en trabajar para alcanzar una paz 

positiva o imperfecta, donde prevalezca el trato humano y las iniciativas para acercarse al 

otro, reconociendo su humanidad, respetando su cultura y creencias. A través de todo 

ello, se debe tener en mente una idea clara: no podemos alcanzar la justicia en la tierra a 

través del poder y la violencia, sino a través de reconocer nuestros conflictos e intentar 

regularlos de un modo pacífico. La comunicación es un aspecto muy importante en este 
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proceso, porque sin él no podemos negociar, lo cual requiere asimismo una actitud de 

escucha activa (Acosta 2004).  

Este canto se acompaña con el órgano, pero también se canta en misa según las 

condiciones acústicas de cada iglesia (se puede cantar ¨a capela¨). Interpretado por un 

coro, se presenta con un solista que canta (proclama) el salmo y un coro que responde la 

parte llamada “antífona”. Lo puede cantar adultos, tanto hombres como mujeres. 
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3.3.3. Iʿtarifū li al-rabb (Dad gracias al Señor)  

 

Letra: La Sagrada Biblia (Antiguo Testamento). Estilo: Música tradicional bizantina. 

Rito: melquita, en lengua árabe (Haddadin 2014b, 142). 

 

 

Dad gracias al Señor 

 

 اعترفوا للرب

 

Dad gracias al Señor, porque es bueno61, اعترفوا للرب فانه صالح 

Porque es eterna su misericordia  ¡Aleluya! لان إلى الأبد رحمته هللويا 

Dad gracias al Dios de los dioses, اعترفوا لإله الآلهة 

Dad gracias al Señor de los señores اعترفوا لرب الأرباب 

Al único que ha hecho maravillas   المعجزات العظام وحدهلصانع  

Al  que hizo el cielo con sabidurá  لصانع السموات بفهم 

Al que asentó la  tierra sobre las aguas لباسط الأرض على المياه 

Al  que hizo las grandes lumbreras   لصانع النيرات العظيمة وحده 

El sol para regir el día, الشمس لتسود في النهار 

Luna y estrellas, que rigen la noche و القمر و الكواكب لتسود في الليل 

Al  que se acordó de nosotros humillados  لان الرب ذكرنا في مذلتنا 

Y nos libró de nuestros adversarios  و خلصنا من أعدائنا 

Él da alimento a todo viviente الذي يرزق كل جسد طعامه 

Dad gracias al Dios de los cielos اعترفوا لإله السماء 

 

Este canto es tomado de otro salmo del Antiguo Testamento: se trata del salmo 

136 (135), atribuido a David (salmo de entrada al templo e himno de alabanza). En este 

salmo, según la tradición religiosa (judeo-) cristiana, se proclaman las maravillas que 

Dios ha hecho a lo largo de la historia de la salvación. El hombre da gracias a Dios por 

motivo de Su eterna e inmensa misericordia y amor mostrado al hombre a través de 

                                                           
61 El texto original de este Salmo en la Biblia de Jerusalén difiere de la versión árabe en el seguinete verso: 

¨!Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor!¨. 
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varias manifestaciones: en la creación, la liberación de Israel de Egipto, y la entrega de la 

tierra prometida.  

 

La paz en este canto aparece una vez más a través de las virtudes pacíficas del 

perdón y la misericordia, además de la bondad y la generosidad, que se entienden dentro 

del contexto del canto. 

 

En este canto encontramos material para continuar desarrollando la idea de la 

misericordia de Dios, principalmente expresada en la relación que tiene Dios con su 

pueblo, caracterizada por la fidelidad, el amor y la misericordia infinita. 

 

El texto se refiere a Dios, Creador del cielo, de la  tierra, de las estrellas y de toda 

belleza en este mundo. En ellos se manifiesta el amor del Padre Creador a los hombres, 

sus hijos, en la Tierra. La contemplación de las maravillas de Dios nos lleva a alabar al 

Dios de los dioses y a darle gracias en todo momento, por su amor, su gracia y su 

misericordia. El salmo recuerda asimismo las acciones de Dios, el bien que ha realizado 

en la historia del pueblo de Israel (y por extensión, del pueblo cristiano), pasando por el 

Éxodo de Egipto y la travesía por el desierto del Sinaí hasta llegar a la Tierra Prometida 

tras cruzar el mar Rojo, liberando así al pueblo del gran mal. En los malos tiempos, de 

humillación, hambre y guerra, el Señor se acuerda de sus hijos con amor y les libera, 

porque Él se acuerda de la Alianza, el pacto que dio a su pueblo, y de su gran amor hacia 

él. 

 

El hombre canta de alegría, por el amor que siente hacia el Padre, como 

agradecimiento por el gran regalo que acaba de recibir. A pesar de todos sus pecados, el 

Padre sigue amando a este hijo y sigue acordándose de él, cuidándole, protegiéndole de 

todo mal. Un amor y una alegría tan grandes llevan al hombre a la paz interna, una paz 

que se refleja en su comportamiento con los demás, con los hijos de Dios. El Dios del 

amor y la misericordia quiere que nosotros también miremos a los demás con amor y 

piedad, que sepamos perdonar y ayudarnos en momentos de conflicto y dificultades, a fin 

de que venza el bien y el amor reine en los corazones y la paz en la  tierra.  
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A nivel social, los sentimientos de amor, piedad y perdón pueden encajarse en el 

marco de la empatía, que facilita la comunicación, pues nos ayudan a entender al otro y 

ponernos en su lugar. Dicha actitud facilita el proceso de regulación de conflictos, esto 

es, “a concretar y precisar las incompatibilidades, a clarificar posiciones y actuaciones, a 

que no se produzcan malentendidos que lleven a actitudes y emociones que bloqueen los 

acuerdos y a comprender de modo profundo el entramado motivacional del adversario y 

los puntos de coincidencia con él” (Acosta 2004, 208-209).    

 

La generosidad es otra virtud que normalmente acompaña al amor. Un amor 

verdadero es bondadoso. Esta generosidad tiene que ser gratuita: amar con generosidad es 

dar sin esperar nada a cambio, pensando en el otro, dejando nuestro egoísmo de lado. 

Nuestro bien depende del bien del otro. Estas virtudes humanas, que se pueden aplicar en 

una sociedad conformada por personas de cualquier religión o creencia, constituyen 

también parte del fundamento para el proceso de peacebuilding y la reconciliación, tareas 

que dependen en gran medida de nuestra actitud personal reflejada en nuestro 

comportamiento y en nuestra capacidad para el perdón y la empatía.    

 

Estos comportamientos personales, traducidos en las virtudes antes mencionadas 

(que contemplan una sensibilidad hacia el otro), nos alejan de la violencia y nos llevan a 

una sociedad donde todos buscamos el bienestar y la tranquilidad dentro de una cultura 

de paz y noviolencia que puede ser nuestro camino hacia una paz real y alcanzable. 

 

Este canto no se acompaña con instrumentos, sino que se canta ¨a capela¨ 

respetando el rito bizantino. Interpretado por un coro, se presenta con un solista que canta 

el salmo, acompañado por un coro que responde con la antífona a la vez que produce un 

bordón con la voz llamada en griego ison, indicando con ello la voz que comienza el 

canto y la repetición del tono anterior.  

 

Solo puede ser cantado por hombres adultos, según la tradición bizantina.  
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3.3.4.Ṭūbā (Bienaventurados)  

 

Letra: Sagrada Biblia (Nuevo Testamento). Estilo: Música moderna. Rito: maronita, en 

lengua árabe. Composición musical: Padre Yousef al-Ashqar (Comité Patriarcal para los 

asuntos litúrgicos 2008, 344). 

 

  Dichosos /bienaventurados طوبى

 ,Bienaventurados los pobres de espíritu .3 طوبى للفقراء بالروح فان لهم ملكوت السماوات

porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

 Bienaventurados los mansos, porque .4 طوبى للودعاء فانهم يرثون الأرض

ellos poseerán en herencia la tierra. 

 Bienaventurados los que lloran, porque .5 فانهم يعزونطوبى للحزانى 

ellos serán consolados. 

 طوبى للجياع و العطاش الى البر

 فانهم يشبعون

6.Bienaventurados los que tienen 

hambre y sed de la justicia, porque ellos 

serán saciados  

 ,Bienaventurados los misericordiosos .7 طوبى للرحماء فانهم يرحمون

porque ellos alcanzarán misericordia. 

 ,Bienaventurados los limpios de corazón .8 طوبى لأنقياء القلوب فانهم يشاهدون الله

porque ellos verán a Dios. 

 Bienaventurados los que trabajan por la .9 طوبى للساعين الى السلام فانهمأبناء الله يدعون

paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 

طوبى للمضطهدين من أجل البر فان لهم ملكوت 

 السماوات 

10. Bienaventurados los perseguidos por 

causa de la justicia, porque de ellos es el 

Reino de los Cielos.   

 طوبى لكم اذا شتموكم و اضطهدوكم

 ليكم كل كذب من أجلي  و افتروا ع 

11. Bienaventurados seréis cuando os 

injurien, y os persigan, y cuando, por mi 

causa, os acusen en falso de toda clase de 

males. 

 Alegraos y regocijaos, porque vuestra .12 افرحوا وابتهجوا فان أجركم في السماوات عظيم

recompensa será grande en los cielos. 

Este canto está tomado del Evangelio de Mateo (5:3-12), e interpreta las palabras 

de Jesucristo denominadas “las Bienaventuranzas” (también conocidas como el Sermón 
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de la Montaña o del Monte). Según el Nuevo Testamento, Jesús estaba en Galilea, 

cuando una gran muchedumbre le siguió de muchas partes; al ver a la muchedumbre, 

Jesús subió al monte, se sentó y empezó a enseñar tanto a sus discípulos como al pueblo 

con estas palabras.  

Desde un punto de vista filológico, la paz aparece explícitamente en la palabra 

“paz”, así como en vocablos afines: el adjetivo “manso” y los verbos ¨alegraos¨ y 

¨regocijaos¨, y en otras virtudes pacíficas (bienaventuranza, misericordia, pureza/limpieza 

de corazón, compensación y consolación). 

 

Este sermón tiene gran importancia en la tradición cristiana porque contiene 

muchos mandamientos que Jesús expone como disciplina para los cristianos. Podemos 

dividir el sermón en tres partes: la primera, contenida en el capítulo 5, es la de las 

Bienaventuranzas, citada en nuestro canto, y de las leyes donde Cristo explica que su 

mensaje complementa el mensaje de los profetas anteriores y del Judaísmo, citando y 

enmendando mandamientos y leyes del Antiguo Testamento: 

 

38.¨Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. 

39. Pues yo os digo que no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la 

mejilla derecha ofrécele también la otra; 

40. al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; 

41. y al que te obligue a andar una milla vete con él dos. 

42. A quien te pida da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. 

43. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 

44. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, 

45. para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre 

malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 

46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen 

eso mismo también los publicanos? 

47. Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No 

hacen eso mismo también los paganos? 
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48. Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo¨. 

 

La segunda parte del sermón, contenida en el capítulo 6, trata temas importantes 

como el de la limosna, la oración y el ayuno. La tercera, en el capítulo 7, contiene un 

discurso sobre diversos temas enfatizando el comportamiento hacia los demás, lo cual 

incluye no juzgar a las personas, tratar a los demás como queremos que nos traten a 

nosotros, y hacer la voluntad de Dios. 

 

Para personas de otras religiones, estos mandamientos se pueden considerar como 

bases de un pensamiento moral y humano. Gandhi por ejemplo ha hablado de estos 

mandamientos considerando que el mensaje de Cristo está contenido en el Sermón de la 

Montaña y que si fuera por su interpretación de este sermón, él no dudaría en proclamarse 

cristiano. Gandhi sigue explicando que lo que sucede actualmente en occidente en 

nombre del Cristianismo es la ¨negación del Sermón de la Montaña¨, y que se aleja de las 

enseñanzas de Jesús (Deats y Jegen 2005, 38-39). Leo Tolstoy tomó los mandamientos 

del Sermón de la Montaña como una definición para el cristiano, fijándose en cinco 

principios fundamentales: ¨No cultivar el enfado; Evitar la lujuria; No realizar 

juramentos; No luchar contra el mal con mal, sino devolver mal con bien (poner la otra 

mejilla); y Amar a tus enemigos¨ (Frank y Livingstone 2005, 1462). 

 

En términos sociales, este canto ofrece mucho en materia de noviolencia. El canto 

nos habla de los mansos, pobres y perseguidos, es decir, de las personas menos 

favorecidas dentro de la sociedad. Ellos suelen tener más humildad y capacidad para 

aceptar al otro, porque sus almas necesitan al otro para sentir el amor y la solidaridad, y 

por eso no rechazan a nadie. La creación de espacios de empatía dentro de la sociedad, 

donde cada uno necesita al otro para poder vivir en una sociedad con amor se 

corresponde con nuestra idea de sociedades pacificas y noviolentas, donde el factor 

humano es la base para hacer el bien, servir a la sociedad como trabajadores por la paz 

difundiendo la alegría y el amor. 
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La letra de este canto también nos habla de una justicia divina que espera a estas 

personas que sufren sin poder gozar de la justicia social en su vida terrenal, enviándonos 

un mensaje implícito que nos invita a  reconsiderar nuestros comportamientos hacia estas 

personas, y a tomarles como ejemplo en nuestras vidas. Este mensaje se hace explícito en 

los versos subsiguientes antes mencionados (que no aparecen en el canto pero sí en el 

texto entero del Sermón de la Montaña), trasladándonos unos mandamientos claros en 

cuanto a un grupo de valores humanos que agradan a Dios y que nos ayudan a vivir con 

los demás como buenos hijos de Dios dentro de la misma sociedad. Unos mandamientos 

que aportan mucho al concepto de peacebuilding, ayudándonos a vivir y difundir el amor 

sin límites ni condiciones, tratando a las personas con empatía y compasión, 

perdonándoles sus faltas, llevándonos así a la paz y la reconciliación.       

 

Por último, el canto acaba con una promesa de alegría, dando esperanza a estas 

personas desfavorecidas y a todos los que no encuentran justicia, paz, alegría o bienestar 

en esta vida terrenal, diciendo que la alegría les espera en el cielo donde el Padre de todos 

tiene la recompensa a todos sus hijos que han sufrido por el bien en este mundo.  

 

Este canto se acompaña con varios instrumentos, principalmente el qanun, el laúd, 

el violín, la percusión (riqq, triangulo y címbalos), pero también se canta en misa según 

las condiciones acústicas de cada iglesia, así que se puede cantar ¨a capela¨. A la hora de 

ser interpretado por un coro grande o una gran orquesta, se pueden usar muchos más 

instrumentos. Lo puede cantar un coro, o un solista, hombres o mujeres, adultos o niños.  
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3.3.5. Uḥibbuka ḥubbayn (Te amo con dos amores) 

 

Letra: Rābi‘a al-‘Adawiyya. Estilo: Música moderna. Canto islámico en lengua árabe.  

  

Te amo con dos amores أحبك حبين 

Te amo con dos amores: un amor de pasión,  أحبك حبين حب الهـوى 

y ese otro que verdaderamente tú mereces.  وحبــاً لأنك أهـل لـذاك 

El amor de pasión  فأما الذي هو حب الهوى 

consiste en recordarte, a ti, y a nadie más.  فش غلي بذكرك عمن سـواك 

El otro, que verdaderamente te mereces,  َوأما الذي أنت أهل له 

es quitarte los velos, para verte.  فـلست أرى الكون حتى أراك 

Ni por uno ni otro hay que alabarme. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 

que la alabanza es tuya por los dos ولكن لك الحمد في ذا وذاك 

 

 

Estos versos son parte de un poema sufí de la gran mística musulmana Rābi‘a al-

‘Adawiyya (718cir.), nacida en Busrah-Irak. Se dice que tocaba la flauta árabe (Nāi) 

como profesión y que recogió la influencia de los filósofos cristianos que venían de 

Alejandría. Renunció a casarse y vivió una vida mística y de contemplación. Su figura 

supuso un paso adelante para el sufismo, avanzando en la dirección del conocimiento 

divino, reemplazando el temor del infierno por el amor (Hamad 2004).  

 

La paz en este canto se presenta, filológicamente hablando, en las virtudes 

pacificas: el amor y el agradecimiento. 

 

En estos versos Rābi‘a al-‘Adawiyya habla del amor a Dios sin fin, sin límites, 

describiendo la experiencia vital de una persona mística, célibe, que vive del amor 

infinito a Dios y de la pobreza (zuhd), renunciando a la vida de este mundo y a sus 

atracciones. La estrecha relación que tiene este grupo de elementos con la música y la 

poesía, por una parte, y la adoración a Dios por otra, se explica por la respuesta a 
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sentimientos que culminan en el amor espiritual, del que brotan palabras humanas que 

tratan de describir a Dios y a su amor divino (Yusef-Ahmad 1998).  

 

El canto religioso islámico sufí expresa la adoración de un Dios que perdona las 

faltas y acepta el arrepentimiento. Describe también todo lo bello creado por Él, como el 

cielo, las estrellas y los planetas. Expresa asimismo las virtudes de su Profeta y menciona 

sus cualidades, además de los nombres de Dios, en un ejercicio conocido como al-ḏikr.  

 

En este género de cantos y de expresiones es constatable la influencia introducida 

por los monjes y místicos cristianos, que coincidieron con los musulmanes en Etiopía y 

en la Meca (Sirajul Islam 2004).  

 

El amor en el Corán se describe como una relación mutua/reciproca entre Dios y 

los seres humanos: ¨… una gente a la cual Él amará y de la cual será amado¨ (Corán 

5:54), pues ¨Sólo es vuestro amigo Dios¨ (Corán 5:55). Dios es el objeto de amor, por 

tanto es el único Amante, Amado y Amor en cuanto tal (Chittick 2012).  

 

En esta poesía no se diferencia entre el Cristianismo y el Islam cuando se trata del 

amor pleno y exclusivo hacia Dios, porque Dios, Creador del cielo y la  tierra, el 

Misericordioso, constituye el principal nexo que los miembros de las dos religiones 

tienen en común. El conocimiento y la relación con Dios fundamenta ese valor cultural y 

religioso que es el amor, vinculado a las tradiciones de estas dos religiones (Molina, Cano 

y Rojas 2004). El amor, entre otros valores pacíficos, ayuda a las personas de ambos 

credos a reconocer los puntos de convergencia que tienen y que pueden unirles en lugar 

de separarles. El sufismo supone ofrecerse a Dios, buscando la conexión que tiene el 

hombre con Dios Creador. A través de la belleza contenida en la música, se puede llegar 

a la Belleza absoluta, que es Dios. Al interpretar música sacra, religiosa, el cantante se 

une con Dios y se olvida del estado en que vive, hasta de la religión que tiene o de la 

nacionalidad, etc.  
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Si contemplamos este canto desde una mirada sociológica nos encontramos con la 

primera diferencia entre las dos tradiciones, la cristiana y la islámica, en cuanto al uso de 

la música. La música en el Islam no forma parte del oficio (como es el caso en la liturgia 

cristiana), y por eso no hay una ocasión particular, ni un momento especifico para 

presentar este canto. Los musulmanes sufíes cantan este tipo de texto religioso en sus 

sesiones llamadas ḏikr, donde se repiten los nombres de Dios o se alaba a su Profeta en 

unas ceremonias dependiendo de cada orden (ṭarīqa) sufí. 

 

En cuanto a las personas que no siguen al Islam o a estas órdenes sufíes, este 

canto se puede presentar en coros de música religiosa o contemplativa, o incluso también 

como versos de amor cuando uno no sabe que la autora se dirige a Dios con este gran 

amor y pasión.   

 

Este canto puede estar acompañado por varios instrumentos, principalmente la 

percusión con bandir, u otros instrumentos tales como nay, qanun, laúd o incluso ¨a 

capela¨. Lo puede cantar un coro o un solista, tanto hombres como mujeres. 
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3.3.6. Al-insaniyya (La humanidad) 

 

Letra: Mutasim Al-Hariri. Voz: Yahya Hawwa. Estilo: música moderna pop. 

Composición musical: Ahmad Rami. 

 

  La humandad الانسانية 

 

 Oh, humano, despacio! Se libre y¡ أيها الانسان مهلا ولتكن حرا رفيقا

bondadoso! 

 Estás (hecho) de agua ¡se delicado como انت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا

ella! 

 Todos los habitantes de la tierra son mis كل أهل الارض اهلي وأرى فيهم جمالا

familiares y veo en ellos belleza 

 Son todos, como yo, hijos de Eva, creados هم بنو حواء مثلي خلق مولانا تعالى

por nuestro Señor 

 Llena el mundo de paz y difunde el amor¡ املأ الدنيا سلاما وانشر الحب عطورا

como perfume! 

 Una estrella que ilumina la oscuridad para حو الظلام كي يفيض الكون نورانجمة تم

que el universo brille con abundante luz 

 El que ama a la gente, vive como las flores من أحب الناس يحيى مثل أزهار الربيع

de primavera 

 Cuya belleza no se desvanece y cuyo حسنها يبقى بهيا وشذاها للجميع 

perfume es para todos  

 Somos almas que Dios cuida en este نحن أرواح رعاها الله في هذا الوجود 

universo 

 Nos dio preferencia a toda la creación (Él) وعلى الخلق اطفاها ودعاها للخلود

y nos invitó a ser inmortales  

 Blanco seas o negro, los colores no tienen لوان فضلأبيضا او كنت اسود ليس للا

mérito  

 Sólo serás más noble con buenos hechos y انما بالفعل تحمد و بحسن القول تعلو

buenas palabras. 

 

La paz en este canto, desde un punto de vista filológico, aparece explícitamente 

en la palabra ¨paz¨, además de otras virtudes pacificas: humanidad, amor, belleza y luz. 

La letra también ofrece alusión a unas ideas relacionadas con la paz como la justicia y la 

igualdad entre las personas, independientemente de su color o raza. 

 

El canto ofrece desde el título una descripción de la humanidad en cuanto al 

comportamiento de cada uno. Los habitantes de la tierra son como una familia y por eso 

ser diferente no debe tener importancia a la hora de tratar con cualquier persona, eso 
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invita a percibir la diferencia de las personas en una sociedad como algo positivo. Esta 

empatía en las relaciones, aludida en el canto, educa a nivel social y facilita la aceptación 

del otro con amor, intentando ver la belleza en las personas. 

 

Desde nuestro enfoque de las teorías para la construcción de la paz, este canto 

ofrece unas ideas que pueden ser educativas hacia una cultura de paz, incitando a difundir 

la paz y la belleza en el mundo como un gran bien, además de poner énfasis en valores 

humanos importantes relacionados con la igualdad social y el respeto de las diferencias 

del otro, ya sean estas de color, raza o eventualmente de religión, expresando 

explícitamente que todos los seres humanos son parecidos porque son creados por Dios y 

lo que importa de verdad de cada persona debe ser los buenos hechos y las buenas 

palabras.  

 

Por otra parte, también podemos encontrar una conexión entre estas ideas y las 

teorías de la paz en cuanto a la idea de la prevención del conflicto, explicada en el primer 

capítulo de nuestro trabajo. El canto invita a cada persona, a detenerse, pensar y después 

actuar con amor, es decir con noviolencia, y sin causar un sufrimiento innecesario al otro 

con nuestra discreminación, causándole un sentimiento de inferioridad. Los valores y 

actitudes positivas de las personas pueden ser promotoras de paz (Muñoz 2004a, 899) y 

hacen que dichas personas sean actores en el proceso de peacebuilding dentro de su 

sociedad.     

 

Este canto se acompaña con varios instrumentos y se puede acompañar de una 

orquesta completa. Lo puede cantar un coro, o un solista, hombres o mujeres, adultos o 

niños.  
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En resumen, la música religiosa cristiana y la música religiosa islámica son dos 

géneros musicales que forman parte de la música árabe oriental y que han tenido una 

larga historia, tradición y desarrollo, dando lugar a intercambios e influencias musicales 

tanto entre ellos como entre otras culturas y formas musicales.  

  

En este capítulo de nuestro estudio hemos podido contemplar el contenido y el 

significado del concepto de paz en una muestra representativa de cantos cristianos e 

islámicos en lengua árabe. A través de algunos ejemplos también hemos dado una idea 

sobre el tipo de análisis de significado realizado dentro del contexto de cada texto 

ilustrado. 

  

Estos cantos son muy parecidos en sus contenidos de virtudes pacificas, que están 

estrechamente relacionadas: la paz, el amor, el perdón, la reconciliación y el 

agradecimiento (gratitud). Eso les hace muy significativos a la hora de contemplarlos 

desde nuestro enfoque de la teoría de paz antes mencionado, y más específicamente, a la 

luz de la teoría de la paz imperfecta que implica sensibilizarse con el otro, respetando sus 

sentimientos con amor fraterno, con una actitud de amor y una predisposición a perdonar 

y aceptar al otro abrazando su imperfección. Esta actitud está a su vez estrechamente 

relacionada con nuestra idea de peacebuilding como reconciliación, que requiere una 

actitud personal abierta para construir la paz, una que se traduce en la conducta de cada 

persona en la sociedad, llegando a perdonar al otro con empatía.  

 

   Con este análisis textual que hemos realizado de los cantos religiosos cristianos 

e islámicos hemos intentado comprobar de qué modo es posible conectar su contenido 

con los términos clave de las teorías sobre la construcción de paz. Lejos de quedarnos en 

un plano meramente académico, el valor de estas muestras es el hecho de representar 

iniciativas y experiencias que se dan en la realidad, en el pulso de la vida cotidiana y de 

los conflictos (incluso los más graves) que agitan la región, tendiendo con ello puentes 

verdaderamente humanos. 
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Conclusiones generales 

 

En este trabajo hemos intentado dar una idea sobre el origen, el desarrollo y el 

papel de la música en la cultura árabe, que incluye las tradiciones musicales religiosas 

cristiana e islámica. Hemos tratado de explicar brevemente la relación que existe entre la 

música y la paz en términos generales, además de clarificar algunas nociones básicas 

sobre la paz en el Cristianismo y el Islam. De la misma manera, hemos querido delinear 

un marco histórico fundamental sobre los pueblos cristianos de los países elegidos en 

Oriente Medio: sus orígenes, algunos rasgos sobre su cultura, las ramas diferentes a las 

que pertenecen, y su situación actual.   

 

Si hacemos un balance final sobre el cumplimiento de los objetivos que habíamos 

planteado a la hora de comenzar este estudio, podríamos hacer notar los siguientes 

avances positivos: 

 

 Investigar la historia de los pueblos en los países elegidos de Oriente Medio en 

general y en Jordania en particular, nos ha permitido observar la variedad interna 

en ambas religiones. La diversidad de manifestaciones culturales dota a estos 

pueblos de un amplio muestrario de tipologías musicales.  

 Más allá de las diferencias de credo, la riqueza y multiplicidad de creencias y 

culturas en la Gran Siria no ha impedido una convivencia pacífica y amistosa 

entre los habitantes de estos países,  

 Hemos logrado conocer algunos aspectos de la situación de las minorías árabes 

cristianas en estos países. Constatamos que comparten vida, lengua y cultura con 

los otros habitantes de mayoría musulmana, lo que establece un marco cultural 

común en el que es posible el respeto mutuo. No podemos sin embargo ignorar la 

existencia de focos de conflicto, a veces motivados por el trasfondo religioso. 

Todo ello supone un reto para la labor pacificadora de la música religiosa. 

 A través del trabajo de campo y el estudio de caso realizados, hemos conseguido 

observar varios coros de música religiosa. Los miembros de estos coros nos 
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dieron un ejemplo vivo de la posibilidad del diálogo a través de la música 

religiosa, además de ver la capacidad que tiene la música vocal en estos contextos 

para crear espacios creativos noviolentos que pueden educar a las personas para 

formar parte de una cultura de paz.        

 El estudio que hemos realizado de los textos de algunos cantos religiosos 

cristianos e islámicos en lengua árabe nos ha permitido analizar los términos 

relacionados con el tema de la paz en estos cantos de ambas religiones. Hemos 

observado que la música de estos cantos y la forma de expresar las palabras 

relativas a la paz, han influido y a la vez han sido influidas por la cultura árabe, la 

cual ha actuado como matriz de dichas expresiones musicales durante siglos.  

 Los resultados extraidos de nuestro análisis de contenido de los cantos religiosos 

cristianos e islámicos, en cuanto a su música o a su letra, nos ofrecen ejemplos 

importantes de influencias mutuas y puntos de convergencia para la paz. Por una 

parte, la historia de la música en Oriente Medio que conoció un intercambio de 

sonidos e ideas musicales entre la cultura árabe y otras culturas diferentes durante 

siglos, dio lugar a una riqueza que nutrió a ambas tradiciones religiosas. Por otra 

parte, la terminología de paz y el contenido de temas cercanos reconocidos tanto 

por el Cristianismo como por el Islam (tales como el amor, la misericordia y la 

alegría, entre otros) pueden ofrecernos una base para un diálogo musical e 

interreligiosos pacífico.   

 A la hora de conectar los resultados de nuestro análisis de contenido de los cantos 

con nuestro planteamiento de las teorías de paz, hemos podido constatar una 

relación clara entre las teorías de paz y peacebuilding como reconciliación y los 

temas relacionados con el concepto de paz en las dos tradiciones musicales 

religiosas, la cristiana y la islámica, expresados en los cantos a través de palabras 

y términos diferentes. 

 

Al final de nuestro trabajo debemos afrontar dar respuesta a los dos puntos de la 

hipótesis que han guiado nuestra investigación, tal y como señalamos al comienzo. El 

primero trataba sobre la aportación de la música religiosa a la paz y el diálogo 

interreligioso entre musulmanes y cristianos en Oriente Medio. El segundo, tiene que ver 
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con la posibilidad del diálogo interreligioso entre personas de la misma cultura y 

diferentes creencias a través de la música religiosa. 

 

En el capítulo segundo de esta investigación hemos constatado que existe una 

convivencia real entre las personas cristianas y musulmanas en Siria, el Líbano y 

Jordania. Esta convivencia pacífica diaria, que se nutre del trato vivo (es decir, sin 

evitarse pero tampoco molestándose) constituye la prueba más clara de que existe el 

diálogo. 

 

Debemos introducir aquí una matización importante y necesaria. Si el diálogo 

interreligioso quiere decir, como piensan muchos, convencer al otro de que mi religión y 

mis creencias son las verdaderas y las suyas no, podríamos afirmar que el diálogo es 

imposible, simplemente porque acaba terminando en monólogo, donde impera el 

desprecio y la falta de interés en conocer las creencias del otro. Sin embargo, si se trata 

de un diálogo que adopta un enfoque intercultural, basado en un respeto mutuo a todo lo 

que es diferente y compartiendo los elementos comunes (en este caso la lengua, la cultura 

y la música árabe, que unen a los pueblos árabes/arabofonos cristianos y musulmanes de 

la Gran Siria) creemos que el diálogo es posible. El establecimiento de un diálogo 

intercultural que responda a estas premisas pasa primero porque tanto unos como otros se 

conozcan y critiquen a sí mismos, antes de señalar a los otros. Ello permite además 

respetar al otro y ver a Dios en él, teniendo en mente que es un hermano y no un enemigo 

por la mera razón de que pertenece a otra religión.  

 

Hace falta entender la realidad de cada religión, buscando los elementos que unen 

a las personas, en lugar de los puntos que les separan. Nuestra investigación nos ofreció 

ejemplos claros que debemos reconocer como experiencias positivas hacia un diálogo 

que puede llevarnos a la paz, como la iniciativa libanesa de celebrar el día de la 

Anunciación como fiesta nacional para ambos, cristianos y musulmanes, reconociendo la 

importancia de la Virgen María como uno de varios puntos comunes entre el 

Cristianismo y el Islam, sin negar el hecho de que celebrar lo positivo común no quiere 
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decir faltar al respeto o cambiar las creencias que suponen diferencias teológicas claras 

sobre el tema en cada una de las dos religiones. 

 

Si realizamos una comparación entre los resultados de nuestro trabajo de campo 

incluido en nuestro estudio de caso y las teorías de paz que hemos estudiado, podemos 

constatar una cercanía entre nuestro planteamiento y los pensamientos y/o opiniones de 

los músicos entrevistados de varios países de Oriente Medio, que viven esta posibilidad 

de diálogo y la virtualidad de abrir espacios pacíficos como una experiencia real, a través 

de la música en general y la música religiosa en particular.    

 

Por todo ello, pensamos que no se puede establecer un diálogo basado solamente 

en términos teológicos. Puede existir consenso en determinados términos generales 

relativos a los valores morales. Sin embargo, hay que ir más allá: el diálogo tendrá más 

fuerza y sentido y será más fructífero si se basa en referentes culturales comunes, en lo 

humano y en la reciprocidad que nuestra condición tiene entre las personas de distintas 

convicciones.  

 

Hay asimismo pasajes en la historia de las dos religiones en los que la violencia 

ha desempeñado un papel protagonista, dando una impresión muy negativa y pesimista 

sobre la posibilidad de edificar las bases de una paz sólida y verdadera. Sin embargo, 

creemos haber comenzado a ilustrar de forma concreta cómo existen elementos afines a 

la construcción de la convivencia tanto en el Cristianismo como el Islam. 

 

El análisis que hemos emprendido revela a la música como un cauce atractivo y 

potencialmente fructífero para la construcción del entendimiento, precisamente porque no 

exige cambiar nuestras creencias, ni salir de cada ambiente, grupo o sociedad, o de 

reivindicar la identidad de cada uno de ellos de una forma excluyente. La virtud de este 

tipo de música podría ser descrita como la posibilidad de elevarse a un nivel donde las 

diferencias de religión, sociedad, color o cultura pierden importancia pues se ven 

superadas por el disfrute de la belleza. En términos reconocibles por ambas tradiciones 

religiosas, puede decirse que la música nos une a la belleza absoluta, que es Dios. Nuestra 
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forma de belleza (la música) nos acerca y nos une con el Creador de la gran Belleza, 

dejándonos llevar y olvidando todos nuestros problemas, dificultades y desacuerdos para 

disfrutar de algo mucho más grande y mucho más noble. Tal es el lenguaje internacional 

de la música.  

    

Creemos haber hecho una primera aportación en favor de la idea de que el diálogo 

es posible (puesto que de hecho ya existe) en forma de algunas experiencias desarrolladas 

por cristianos y musulmanes en los países de la región en general, y en Jordania en 

particular. Pero además, este estudio abre la puerta a una investigación más amplia sobre 

la construcción del diálogo interreligioso entre los musulmanes y los cristianos en 

Oriente, usando la música como metodología para abrir vías para el diálogo a través de 

espacios culturales no violentos que pueden ayudar a lograr el objetivo general de 

edificar la paz.  
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General conclusions  

 

With this study I have tried to give an idea of the origin, the development and the 

role of music in the Arab culture, which includes Christian and Islamic musical religious 

traditions. I have briefly addressed the relation between music and peace in general 

terms, in addition to clarifying some basic notions about peace in both Christianity and 

Islam. I also sketched an important historical framework of Christians living in the 

Middle East countries chosen for this study, including their origins, some features of their 

culture, the different branches of Christianity to which they belong, and their current 

situation. 

 

If we take a step back to assess the fulfillment of the objectives raised at the 

beginning of this study, we can notice the following positive contributions: 

 

 Our research of the history of peoples in the studied countries of the Middle East, 

and of Jordan in particular, has allowed us to observe the varieties internal to both 

religions. The diversity of cultural manifestations is responsible for the large array 

of musical variants exhibited by the studied people. 

 Beyond differences in faith, the multiplicity and richness of beliefs and cultures in 

the Greater Syria has not prevented a peaceful and friendly coexistence among 

people in these countries. 

 We have gotten to know some aspects of the situation of Christian Arab 

minorities in these countries. We can notice that they share social life, language 

and culture with the other inhabitants of the Muslim majority. This establishes a 

common cultural framework where mutual respect is possible. However, we 

cannot ignore the hotspots of conflict that could occasionally be motivated by 

religious background. All of which represents a challeng for the task of religious 

music for peace. 

 Through fieldwork and case study, I was able to observe closely several choirs of 

religious music. Members of these choirs give a living example of the possibility 

of dialogue through religious music, as well as of revealing the capacity of vocal 
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music in such contexts for developing creative nonviolent spaces that could 

educate people in being part of a culture of peace.    

 Studying the texts of some of the religious Christian and Islamic chants in Arabic 

permitted the analysis of peace-related terminology in the selected chants of both 

religions. It allowed us to observe that both music and the modes of expression 

through terms relative to peace in these chants, were influencial to and have been 

influenced by the Arab culture, which for centuries served as a matrix for such 

musical expressions   

 The results taken from the content analysis of Christian and Islamic religious 

chants, in relation to both the music and the lyrics, offer important examples of 

mutual influences and points of convergence for peace. On the one hand, musical 

history in the Middle East witnessed an exchange of sounds and musical ideas 

between the Arab culture and other different cultures for centuries, which resulted 

in a rich background that nourished both religious traditions. On the other hand, 

peace terminology and the content of similar topics acknowledged by both 

Christianity and Islam (such as love, mercy/compassion, and happiness among 

others) can offer a basis for a peaful musical dialogue.          

 By connecting the results of the content analysis of chants with the adopted 

approach to peace theories in this study, we have seen a clear relationship 

between peace theories, peacebuilding and reconciliation, as well as with issues 

related to the concept of peace in both musical religious traditions (Christian and 

Islamic) expressed in the chants through different words and terms. 

 

 At the conclusion of this work it is important to offer answers to the two main 

points of assumptions that have guided this research, pointed out at the beginning. The 

first question concerned the contribution of religious music to peace and interfaith 

dialogue between Muslims and Christians in the Middle East. The second related to the 

possibility of interfaith dialogue between people of the same culture and different beliefs 

through religious music. 
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Chapter two brings into light a real coexistence between Christians and 

Muslims in Syria, Lebanon and Jordan. This daily and peacefully shared living, 

nourished by quotidian behavior (coesxistence, meaning by this living together without 

avoiding each other, but also without disturbances) is a clear proof of dialogue. 

 

However, it is necessary to introduce an important related point. If interreligious 

dialogue means, as many like to think, to convince the other that my own religion and 

beliefs are the only true ones, we can be assured that dialogue in this case would be 

impossible, simply because it would end up in a monologue, driven by contempt and lack 

of interest in knowing each other's beliefs 

 

 

 Nevertheless, if dialogue is understood as one that adopts an intercultural 

approach, based on mutual respect of all that is different and on sharing common 

elements (in this case Arab language and music, which unite Arabs, arabspeaking 

Christians and Muslims of Greater Syria), then the existence of dialogue would be 

possible. Establishing an intercultural dialogue that responds to these propositions must 

occur; first beacuase members of each religion know and criticize themselves, before 

pointing the finger at the other. This also allows respecting the other and seeing God in 

him/her, bearing in mind that he/she is a human being, and cannot be an enemy just for 

the simple reason of belonging to a different religion.  

 

It is important to understand the reality of each religion and search for elements 

that unite people, instead of points that might separate them. This research offers clear 

examples that could be admitted as positive experiences towards a dialogue that could 

lead us to peace, such as the Lebanese initiative for celebrating the Annunciation as a 

national day for Christians and Muslims, recognizing the importance of the Virgin Mary 

as one of many common points shared by Christianity and Islam, without denying, at the 

same time, the fact that celebrating what is shared and positive does not mean disrespect 

or changing beliefs that of themselves entail clear theological differences concerning this 

issue in each one of these two religions. 

 



298 

 

By comparing the results of the fieldwork, including the case study, and the 

studied theories of peace, we can notice a proximity between our approach and the ideas 

and/or opinions of the interviewed musicians of different countries of the Middle East, 

who live this possibility of dialogue and the potentialities of opening up peaceful spaces 

as a real experience, through music in general and religious music in particular.    

 

Therefore, I think that dialogue cannot be established on theological terms as the 

only foundation. There may be a consensus on specific general terms in relation to moral 

values. However, one must go further: dialogue would be stronger, more meaningful and 

fruitful if it were based on common cultural references, and in the reciprocity that our 

human condition has between people of different convictions.  

 

 There are also passages in the history of the two religions in which violence has 

played a leading role, giving a very negative and pessimistic impression about the 

possibility of building the foundations for a solid and true peace. However, this study 

illustrates in a concrete way how similar elements related to the construction of 

coexistence in both Christianity and Islam really exist. 

 

The analysis undertaken reveals music as an attractive and a potentially fruitful 

channel for the construction of mutual understanding, specifically because it does not 

require changing our beliefs, nor leaving any environment, group or society, or claiming 

the identity of each one of them in an excluding manner. The virtue of this type of music 

could be described as the possibility to rise up to a level where differences of religion, 

society, color or culture loose significance, since they are outweighed by the enjoinment 

of beauty. In recognizable terms by both religious traditions, it can be said that music 

unites us in absolute beauty, which is God. Our way of beauty (music) brings us together 

and unites us with the Creator of great Beauty, allowing ourselves to get carried away, 

thus forgetting all our problems, difficulties and disagreements in order to enjoy 

something much bigger and far nobler. Such is the international language of music. 
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With this research I believe to have made a first contribution in favor of the idea 

that dialogue is possible (since it actually exists) in form of a few experiences developed 

by Christians and Muslims in the countries of the wider region, and in Jordan in 

particular. In addition, this study paves the way for a broader research on the construction 

of interreligious dialogue between Christians and Muslims in the Middle East, applying 

music as a method to open pathways for dialogue through cultural nonviolent spaces that 

could help achieve the general objective of building peace.  
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3. Ficha para recogida de datos del trabajo de campo y el estudio de caso 

 

 

 

Fichas para recogida de datos 

 

Persona: ……………………………………………………… 

Titulación: …………………………………………………….. 

Nivel de estudios: …………………………………………….. 

Estado civil: …………………………………………………… 

Edad: ………………………………………………………….. 

Lugar: ………………………………………………………….    

Contexto: ………………………………………………………. 

Religión: ……………………………………………………….. 

Sexo: ……………………………………………………………  

Actividad realizada: …………………………………………… 

Número de participantes: …………………………………….. 

Materiales y recursos disponibles:  

Instalaciones: ……………………………………………………..    

Instrumentos: ……………………………………………………..    

Ocasión: ………………………………………………………….. 

Documentación de repertorio: (Archivo y uso)  

Partituras: ………………………………………………………… 

Letras: ……………………………………………………………. 

Grabaciones: ……………………………………………………… 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Entrevista para el trabajo de campo en Jordania (español) 

Entrevista 

1-¿Desde cuándo canta/toca Usted? 

2-¿Cómo ha empezado? 

3-¿Qué tipo de cantos presenta en sus conciertos? 

4-¿Por qué canta/toca música/cantos religiosos? 

5-¿Niormalmente quién elegie los cantos? 

6-¿Cómo se eligen los cantos/la música (según qué criterio)? 

7-¿Qué objetivos tiene el grupo/ el coro/Usted? 

8-¿A qué público está dirigida la música/los cantos? 

9-¿Piensa que esta música/estos cantos tienen un efecto en las personas que la escuchan/tocan/cantan? 
¿Cómo? 

 10-¿Cómo influye la música (religiosa) en las personas en su opinión?  

11-¿Piensa Usted que estos cantos/esta música tiene un contenido claro o un mensaje de paz? 

12-¿Qué entiende Usted por paz? 

13-¿Se relaciona con otras personas de religiones diferentes? 

14-¿Cómo percibe Usted estas personas? 

15-¿Se sienta mejor con personas de su misma fe? 

16-¿Por qué? 

17-¿Tiene algún inconveniente en tocar/cantar con una persona de la otra religión? 

18-¿Cómo se siente a la hora de cantar/tocar todos juntos? 

19-¿Piensa que el diálogo entre personas de distintas religiones es posible? 

20-¿Piensa que la música puede ser uno de los caminos para la paz? 
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5. Entrevista para el trabajo de campo en Jordania (árabe) 

 

 

 اقتراحات للحوار الديني" "معاني السلام في التراتيل المسيحية باللغة العربية:

 

 السؤال الأول: منذ متى بدأت بالغناء/بالعزف؟

 السؤال الثاني: كيف بدأت؟

 السؤال الثالث: لماذا تعزف/تغني الموسيقى الدينية؟

 السؤال الرابع: من يقوم عادة بانتقاء الموسيقى/التراتيل/الأناشيد؟

 السؤال الخامس: كيف تختار الموسيقى/التراتيل/الأناشيد لكل حفلة؟

هذه الموسيقى/الفرقة/الجوقة؟  السؤال السادس: ما الأهداف التي تسعى اليها من وراء 

هذا هور/المستمعين تغني/تعزف   السؤال السابع: الى أي نوع من الجم

 النوع من الموسيقى؟

وسيقى/التراتيل/الانشاد أي تأثير على الأشخاص الذين هل لهذا النوع من الم:السؤال الثامن 

ها/يعزفونها...؟كيف؟  يسمعون

 السؤال التاسع: بحسب رأيك كيف تؤثر الموسيقى الدينية في الناس؟

هذه الموسيقى/التراتيل/الأناشيد أي محتوى واضح أو أي رسالة ل    هل تعتقد أن في  لسلام؟السؤال العاشر:   

مفهومك للسلام؟ ما السؤال الحادي عشر:  

 هل لك اتصال/علاقات بأي شخص من ديانات أخرى؟ :السؤال الثاني عشر

ة؟مع كم شخص؟ هذه العلاق  السؤال الثالث عشر: ما نوع 

رى هؤلاء الأشخاص؟  السؤال الرابع عشر: كيف ت

هل تشعر بارتياح أكبر مع أشخاص من نفس ديانتك؟  السؤال الخامس عشر: 

ا؟السؤال السادس عشر: لماذ  

هل تجد أي مشكلة أو تشعر بأي نوع من عدم الارتياح عند العزف/الغناء مع أشخ اص من السؤال السابع عشر: 

 ديانة أخرى؟

 السؤال الثامن عشر: لماذا؟

 السؤال التاسع عشر: كيف تشعر عند الغناء/العزف معهم؟

: هل تعتقد أن الحوار ممكن بين أشخاص من ديانات أخرى؟  السؤال العشرون

هل تعتقد أن الموسيقى يمكن أن تكون احدى الطرق الممكنة للوصول للسال لام؟سؤال الواحد و العشرون:   
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6. Cuestiones importantes relativas al trabajo de campo 

 

Important questions 

 

From the following point of views: 

 

I) Linguistic: 

 How does peace appear in Arab (Christian/Muslim) chants? 

 Does it appear in the word “peace”? 

 Does it appear in similar words/terms (in relation with the  

 concept of peace)? 

 Does it appear in other pacific virtues/qualities? 

 What meaning of peace do they have in the relation with  

 peace research?  

 

II) Sociological: 

a) Use 

 Why these chants (for what reasons)? 

 Which ones are really sung? 

 For which objectives are they sung? 

 Who sings them? (Men, women…etc.)? 

 With which instruments? 

 Which facilities? 

 On which occasions? 

b) Experience 

c) Perception    

 What is peace for musicians? 

 How do they relate to other people from different religions? 

 

III) Historic: 

What is the origin of these chants? 
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7. Las iglesias y los coros visitados en Jordania 

 

 

Latin Church Parishes  Status of visits Latin Church Parishes Status of visits 

Amman: 

Jabal Hashimi : Our Lady 
of Carmel 

No choir Jabal Luweibdeh :The Annunciation Visited 

Misdar : Christ the King Visited  Tilaa-el-Ali : Sacred Heart of Jesus Visited 

Marj El Hamam: Sacred 
Heart 

Not contacted Jabal Amman: Saint Joseph  Visited 

Jabal Hussein: St. Francis 
de Sales 

Visited  Marka : Mary Mother of the Church No choir 

Sweifieh :Mary of 
Nazareth 

Visited  Um Zweitineh Visited 

Til’Al’Ali Parish No choir   

Central Jordan: 

Fuheis : Immaculate Heart 
of Mary  

Visited  Fuheis Al-Alali : Our Lady of Grace Visited  

Madaba : Beheading of 
John the Baptist 

Visited  Zarqa Nord : The Twelve Apostles Not contacted 

Safout : St. Therese of the 
Child Jesus 

Not contacted Ma'in : Saint-Jacques le Mineur Not contacted 

Zarqa South : St. Pius X Not contacted Salt : The Assumption Visited  

Rusaifeh : Mary Mother of 
the Church 

Not contacted Rumeimin : Exaltation of the Holy Cross Not contacted 

Na'our : Sacred Heart Not contacted   

North of Jordan: 

Ajloun : Saint-Joseph Not contacted Husson : Immaculate Conception Not 
contacted 

Mafraq :St. Joseph Not contacted Al-Wahadneh: Saint-Elie Not 
contacted 

Eidoun: Satellite parish Not contacted Anjara : Our Lady of the Visitation Visited  

Irbed : Saint-Georges Not contacted Kufringi: Satellite parish Not contacted 

Shatana : The 
Annunciation 

Not contacted   

South of Jordan: 

Aqaba: Star of the Sea Not contacted Smakieh : Saint-Michel Not contacted 

Kerak : Our Lady of the 
Rosary 

Visited  Vicaire patriarcal Ader : Saint-Joseph No choir 

 
Total visited :13 

 

 
 
 

 

 

http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=767%3Aal-hashimi-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=767%3Aal-hashimi-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=770%3Amisdar-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=742%3Amarj-alhamam-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=742%3Amarj-alhamam-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=784%3Amarka-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=785%3Atilalali-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=739%3Afuhais-parish-&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=763%3Athe-madaba-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=763%3Athe-madaba-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=782%3Aal-zarqa-north&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=778%3Asafout-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=778%3Asafout-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=761%3Aal-zarqa-south&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=723%3Asalt-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=766%3Anaour-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=764%3Aajloun-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=724%3Aal-husun-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=781%3Amafraq-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=779%3Awahadneh-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=769%3Aanjara-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=774%3Athe-shatana-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=774%3Athe-shatana-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=776%3Asamakieh-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=743%3Akarak-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=743%3Akarak-parish&catid=89&Itemid=116&lang=en
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Melkite Church Parishes Status of visits Melkite Church Parishes Status of visits 

Amman:  

Umm Summaq: St. George  Visited  Hmud:  Our Lady of  the 
Assumption  

Not contacted  

Jabal Amman Visited Hachemi Not contacted  

Marka: St. Michel Not contacted Jabal Hussein Not contacted  

Ahrafiyyeh Not contacted Marj el Hamam Not contacted  

Central Jordan: 

Fuheis: St. George  Visited  Madaba: St. George  Visited  

Naor: St. Pierre et Paul Not contacted  Salt:  Our Lady of 
Annunciation 

Not contacted 

Zarqa (south) Visited Zarqa (north) visited  

Safout: Our Lady of 
Annunciation  

Not contacted Main:  Our Lady of 
Annunciation 

Not contacted  

North of Jordan:    

Hosn: St. Peter and Paul Not contacted Irbid Not contacted  

Mafrqa: Our Lady of Lourdes Not contacted  Shatanah: St. George Not contacted  

Sarih: St. George Not contacted Jerash: St. Joseph Not contacted  

South of Jordan:    

Ader: St. George Not contacted  Kerak: Immaculate 
Conception  

Visited  

Smakiyyeh: St. George Not contacted Aqaba: Not contacted  

Hmud: Not contacted    

 
Total visited: 7  

 

Other Churches Status of visits 

 

Chaldean: 

Jabal al Hussein: Jesuit Fathers’ 

Monastry 

Visited Gardens Street: Our Lady of Peace Visited  

Al-Lweibdeh: in a private house Visited    

Maronite: 

Saint Charbel Maronite Church and Center Visited 

Syriac: 

Virgen Mary Church-Ashrafiyyeh   Visited 
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8. Formulario de consentimiento para el estudio de caso (ingles)  

 

 

Information Sheet 
 

Purpose of the Study.  As part of the requirements for my PhD at the University of Granada, I have to carry 
out a research study. The study is concerned with Peace in Religious Arab Christian Chants, suggesting 
sacred music as a possible tool for interfaith dialogue. 

 
What will the study involve? The study will involve conducting interviews, questionnaires and observing 
the members of the Ensemble de la Paix throughout their activities, during the period of three months (15/3-
15/6/2013). With your consent I (the researcher) will ask you a number of questions about your experience 
and participation at the Ensemble de la Paix, as well as about interfaith dialogue and peace in general. If 
there is a question that you wouldn´t like to answer, you can inform me, and we will carry on with the next 
question. The interview will take less than an hour. I would like to reassure you that there is no correct or 
incorrect answer to the questions. We would simply like to record what you think on the different subjects of 
the questionnaire. You can ask me for explanation in case you didn´t understand any of the questions. 

 
Why have you been asked to take part? You have been asked because you are suitable to provide data 
for my study through your participation at the Ensemble. 

  
Do you have to take part? We would be happy if you accept to participate at this study, but if you decide 
not to participate in one or more of its aspects, we will respect your decision. You participation is entirely 
voluntary and you can withdraw at any time with no further commitment. If you decide to participate 
eventually, you will sign a consent form where all conditions are explained. You will receive a copy of both 
the form and this information sheet. 

 
Will your participation in the study be kept confidential? Yes. I will ensure that no clues to your identity 
appear in the thesis. Any extracts from what you say that are quoted in the thesis will be entirely 
anonymous. 
 
What will happen to the information which you give? The data will be kept confidential for the duration 
of the study and will be filed and kept in possession of researcher and supervisor.  

 
What will happen to the results? The results will be presented in the thesis. They will be seen by my 
supervisor, a second marker and the external examiner. The thesis may be read by future students on the 
course. The study may be published in a research journal. 

 
Who has reviewed this study? The PhD commission and the Institute of Peace and Conflicts at the 
University of Granada gave their permission to start this study as part of the field work of the PhD thesis 
entitled: “Peace in Religious Arab Christian Chants: Suggestions for Interfaith Dialogue”. 
 
Any further queries?  If you need any further information or have questions concerning this study, you can 
contact me: Renee Hattar, Mobile number: 644973364, email address: renee_hattar@hotmail.com.  
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If you agree to take part in this study, please sign the consent form overleaf. 
 
 

Consent Form 
 
 
 
I………………………………………agree to participate in Renaih Hatter’s research study. 
 
The purpose and nature of the study has been explained to me in writing. 
 
I am participating voluntarily. 
 
I give permission for my interview with Renaih Hatter to be video-recorded 
 
I understand that I can withdraw from the study, without repercussions, at any time, whether before it  
starts or while I am participating. 
 
I understand that I can withdraw permission to use the data within two weeks of the interview, in which  
case the material will be deleted. 
 
I understand that anonymity will be ensured in the write-up by disguising my identity. 
 
I understand that disguised extracts from my interview may be quoted in the thesis and any subsequent  
publications if I give permission below: 
 

 
(Please tick one box:) 
 
I agree to quotation/publication of extracts from my interview   
I do not agree to quotation/publication of extracts from my interview  

 
 
 
 
Signed…………………………………….   Date………………. 
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9. Formulario de consentimiento para el estudio de caso (francés)  

 

Fiche d´informations 
 

But de l'étude. En tant qu'élément des conditions pour mon doctorat à l'université de Grenade, je dois 
effectuer une étude de recherche. Le sujet de l’étude est la paix dans les chants arabes religieux Chrétiens, 
proposant la musique sacrée comme outil possible pour le dialogue interreligieux. 

 
En quoi l'étude consistera-t-elle? L'étude consistera en des entretiens, une enquête sous forme d’un 
questionnaire et observer les membres de l'Ensemble de la Paix dans toutes leurs activités, au cours de la 
période de trois mois (15/3-15/6/2013). Avec votre consentement, je (l’enquêteur) vais vous poser plusieurs 
questions sur votre expérience et votre participation à l´Ensemble de la Paix, ainsi que sur le dialogue 
interreligieux et la paix en général. S’il y a une question à laquelle vous ne voudriez pas répondre, dites-le 
moi, et nous continuerons avec la question suivante. L’entretien durera moins d’une heure. Je voudrais 
vous rassurer en vous disant qu’il n’y a pas de réponses correctes ou incorrectes à ces questions. Nous 
voudrions seulement enregistrer ce que vous pensez au sujet des différents thèmes de l’enquête. Vous 
pouvez me posez des questions de clarification si vous ne comprenez pas une question. 

 
Pourquoi avez-vous été invité à participer? Vous avez été sélectionné pour participer à cette étude, 
parce que vous convenez pour fournir des données à travers de votre expérience liée à votre participation à 
l'Ensemble de la Paix. 

 
Etes-vous obligé de participer? Nous serions heureux que vous participiez à cette étude, mais si vous 
décidez de ne pas participer à un ou plusieurs de ses aspects, nous respecterons votre décision. Votre 
participation à cette étude est complètement volontaire et vous pouvez vous désister à tout moment sans 
conséquence. Si vous acceptez éventuellement de participer,  vous allez signer un formulaire de 
consentement où toutes les conditions sont expliquées.  
Vous auriez une copie de ce formulaire ainsi que de cette fiche d´informations.  

 
Votre participation à l'étude sera-t-elle maintenue confidentielle? Oui. Je m'assurerai que votre identité 
n'apparaisse pas dans la thèse. Tous les extraits de vos propos cités dans la thèse seront entièrement 
anonymes.  

 
Qu'arrivera-t-il à l'information que vous fournissez? Les données seront maintenues confidentielles 
pour la durée de l'étude puis classées et gardées en possession du chercheur et du directeur de la thèse. 

 
Qu'arrivera-t-il aux résultats? Les résultats seront présentés dans la thèse. Ils seront vus par ma 
directrice, un deuxième marqueur et l'examinateur externe. La thèse peut être lue par de futurs étudiants. 
L'étude peut être publiée dans un journal de recherches. 

 
Qui a approuvé en revue cette étude? La commission de doctorat et l'Institut de la Paix et des Conflits à 
l'Université de Grenade ont donné leur autorisation de commencer cette étude en tant qu'élément du travail 
de terrain de la thèse doctorale : « La Paix dans les Chants Religieux Arabe Chrétiens en: Propositions 
Pour le Dialogue Interreligieux ».  

 
Pour de futures questions/doutes? Si vous avez une question concernant cette étude ou n'importe 
quelles informations supplémentaires, vous pouvez me contacter: Renee Hattar, numéro de téléphone 
portable : 644973364, adresse e-mail : renee_hattar@hotmail.com.  
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Si vous acceptez de participer à l'étude, merci de signer le formulaire de consentement au verso. 
 
 
 

 
Formulaire de consentement  

 
 
 
 
Je ……………………………………… consens à participer à l'étude de recherche de Renaih Hatter.  
 
On m'a expliqué le but et la nature de l´étude par écrit 
 
Je participe volontairement. 
 
Je donne la permission que mon entretien avec Renaih Hatter  soit enregistré sur support vidéo. 
 
Je comprends que je peux me retirer de l'étude, sans répercussion, à tout moment, soit avant qu´elle   
commence, ou pendant que je participe. 
 
Je comprends que je peux retirer la permission d'utiliser les données deux semaines après l'entretien,  
et dans ce cas le matériel sera supprimé. 
 
Je comprends que l´anonymat sera assuré dans la rédaction (de la thèse doctorale) en déguisant mon  
identité.  
 
Je comprends que des extraits déguisés de mon entretien peuvent être cités dans la thèse et n'importe  
quelles publications ultérieures si je donne la permission ci-dessous : 
 
(Cochez s'il vous plaît une boîte:) 

 
Je suis d'accord avec la citation/publication d'extraits de mon entretien            
Je ne suis pas d'accord avec la citation/publication d'extraits de mon entretien         

 
 
 
 
Signature………………………………………   Date ………………….. 
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10. Encuesta para el estudio de caso (español) 

 

Encuesta 

Instrucciones generales: 

Muchas gracias por regalarnos algo de su tiempo para completar esta encuesta, que se realiza como parte 
de la  investigación: ¨ La paz en los cantos religiosos árabes cristianos: propuestas para el diálogo 
interreligioso¨ en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada.  

Esta encuesta requiere sólo unos 10 minutos. Sus respuestas serán totalmente anónimas y nos ayudarán a 
obtener unas estadísticas más reales para un mejor entendimiento de las actitudes de los individuos hacia 
el diálogo interreligioso y la paz.  

 

 
Por favor lea las preguntas y responda según las opciones que siguen. 

1.- Respecto a la religión, (en términos socio-culturales y con independencia de la frecuencia de su 
práctica), Usted se considera: 

Cristiano       Musulmán     Judío     Ateo     Otro…………………………….. 

2.- ¿Se relaciona con personas de religiones/identidades diferentes? 

Sí          No 

Si su respuesta fue afirmativa siga contestando. Si no, pase a la pregunta 5.  

3.- ¿Cuáles?  

Cristiano       Musulmán     Judío     Ateo     Otro…………………………….. 

4. -¿Cómo percibe Usted a estas personas de diferentes religiones con las que se relaciona? 

 Totalmente 

De acuerdo 

Mas o menos 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

discuerdo 

No 
aplicable 

 Para mí son diferentes     

 Son amigos, podemos hablar de todo con 
total confianza 

    

 Son amigos, pero no podemos hablar de 
ciertas cuestiones  
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5. -¿Cómo percibe Usted a las personas de su misma religión con las que se relaciona? 

 Totalmente 

De acuerdo 

Mas o menos 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

discuerdo 

No 
aplicable 

 Para mí son diferentes     

 Son amigos, podemos hablar de todo con 
total confianza 

    

 Son amigos, pero no podemos hablar de 
ciertas cuestiones  

    

6. -¿Tendría algún inconveniente en tocar/cantar música sacra con personas de otra religión? 

Sí          No 

Si su respuesta fue afirmativa siga contestando. 

7. -¿Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. -¿Tiene algún conocimiento de la doctrina de otras religiones? 

Sí          No 

Si su respuesta fue afirmativa siga contestando. 

9-¿Cómo tiene este conocimiento? 

  

Con frecuencia 

 

Alguna vez 

 

Nunca 

 He leído textos sagrados de otras religiones     

 Sigo las noticias que los medios de 
comunicación dan sobre otras religiones   

   

 He buscado información en internet    

 He escuchado testimonio directo de creyentes     

10-¿Cuántas veces aparece la religión en sus conversaciones? 

Con frecuencia                  Alguna vez                   Nunca 
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11-¿Cuál es tu grado de acuerdo ante las siguientes afirmaciones sobre el diálogo interreligioso?  

 Totalmente 

De acuerdo 

Mas o menos 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

discuerdo 

No 
aplicable 

 Es totalmente imposible      

 Es muy difícil      

 Quienes deben promoverlo son las 
autoridades religiosas  

    

 Es posible entre personas pero no entre 
entidades 

    

 El intercambio cultural favorece 
considerablemente el diálogo  

    

 
12-¿Cuántas veces aparece la paz en sus conversaciones?  

Con frecuencia                  Alguna vez                   Nunca 

13-Lo que Usted entiende por paz es: 
 

 Totalmente 

De acuerdo 

Mas o menos 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

discuerdo 

No 
aplicable 

 Ausencia de guerra     

 Ausencia de violencia      

 Justicia social      

 Derecho a ejercer las libertades: de culto, 
asociación, prensa, etc. 

    

 Tranquilidad interna      

 Armonía familiar     

 Empatía en el trato con otras personas      

 

14-¿Piensa que la música puede ser uno de los caminos para la paz? 

Sí          No 

 

 

 

 

 

 



346 

 

11. Encuesta (francés) 

 

Enquête 
 

 

 
Instructions générales: 
 
Merci de prendre le temps de compléter cette enquête qui fait partie de la recherche : « La Paix Dans Les 
Chants Religieux Arabes Chrétiens: Propositions Pour Le Dialogue Interreligieux » à l’Institut de la Paix et 
les Conflits de l’Université de Grenada.  
 
Cette enquête ne demande que 10 minutes. Vos réponses seront complètement anonymes et nous aideront 
à obtenir des statistiques plus réelles pour mieux comprendre les attitudes des individus envers le dialogue 
interreligieux et la paix.  
 

 
S’il vous plait, lisez les questions et répondez selon les options qui suivent. 
 
1-Par rapport à la religion, (en termes socioculturels et indépendamment de la fréquence de sa pratique), 
vous vous considérez: 

 
Chrétien Musulman Juif Athée Autre (s.v.p spécifiez)…………………. 
 

2- Avez-vous des contacts avec des personnes de différentes religions/identités ? 
 
Oui   non  
 

Si votre réponse est affirmative, continuez à répondre. Sinon, passez à la question numéro 5.  
 
3-Les quelles ? 
 
Chrétien Musulman Juif Athée Autre (s.v.p spécifiez)…………………. 
 
4-Comment percevez-vous les personnes de différentes religions que vous connaissez ? 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plus ou 
moins 

d’accord 

Totalement 
en 

désaccord 

Non 
pertinent 

 Pour moi ils sont différents     

 Ce sont des amis, on peut parler de 
n’importe quel thème et en pleine 
confiance 

    

 Ce sont des amis, mais on ne peut pas 
parler de certains sujets. 

    

 
 

 
 



347 

 

5-comment percevez-vous les personnes que vous connaissez qui sont de la même religion que vous? 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plus ou 
moins 

d’accord 

Totalement 
en 

désaccord 

Non 
pertinent 

 Pour moi ils sont différents     

 Ce sont des amis, on peut parler de 
n’importe quel thème et en pleine 
confiance 

    

 Ce sont des amis, mais on ne peut pas 
parler de certains sujets. 

    

 
6-Pour vous, y aura-t-il un inconvénient à l’heure de jouer ou chanter de la musique sacrée avec des 
personnes d’autres religions? 
 
Oui  Non 
 
Si votre réponse est affirmative continuez à répondre.  
 
7-Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8-Est-ce que vous connaissez/avez quelques notions sur la doctrine d’autres religions? 
 
Oui  Non 
 
Si votre réponse est affirmative continuez à répondre. 
 
9-comment avez-vous obtenu ce savoir? 
 

 Régulièrement Parfois Jamais 

 J’ai lu des textes sacrés d’autres religions    

 Je suis les nouvelles que les medias donnent sur 
ces religions 

   

 J’ai cherché de l’information sur internet    

 J’ai cherché des témoignages directs de croyants      

 
 
 
 10-combien de fois apparait la religion dans vos conversations ? 

 
Régulièrement  Parfois  jamais  
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11- Jusqu'à quel point êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes sur le dialogue interreligieux ? 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plus ou 
moins 

d’accord 

Totalement 
en 

désaccord 

Non 
pertinent 

 C’est totalement impossible     

 C’est très difficile      

 Ceux qui doivent le promouvoir sont 
les entités religieuses  

    

 C’est possible entre les personnes 
mais pas entre les entités  

    

 L’échange culturel améliore 
considérablement le dialogue 

    

 
13-Combien de fois apparait la paix dans vos conversations ? 
 
Régulièrement  Parfois  jamais  
 
14-Ce que vous comprenez comme « la paix » c’est : 
 

 Tout à fait 
d’accord 

Plus ou 
moins 

d’accord 

Totalement 
en 

désaccord 

Non 
pertinent 

 L’absence de guerre      

 L’absence de violence     

 La justice sociale      

 Le droit d’exercer les libertés de: culte, 
association, presse, etc. 

    

 La tranquillité interne      

 L’harmonie familiale     

  L’empathie dans les relations avec 
d’autres personnes 

    

 
   
15-Pensez-vous que la musique peut être un des chemins qui mènent à la paix ? 
 
Oui  Non 
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12. Encuesta (inglés) 

 

Questionnaire 

General instructions: 

Thank you for giving us some of your time to complete this questionnaire, which is part of the PhD research 
entitled:  “Peace in Religious Arab Christian Chants: Suggestions for Interfaith Dialogue” at the Institute of 
Peace and Conflicts of the University of Granada in Spain. 

This questionnaire requires only 10 minutes. Your answers will be totally anonymous and will help us to 
obtain more realistic statistics to better understand the attitudes of individuals towards interfaith dialogue 
and peace.  

 
Please read the questions and answer according to the given options. 
 

1. - In relation to religion, (in socio-cultural terms and regardless of the frequency of your practice), you 
consider yourself to be: 

Christian       Muslim     Jewish     Atheist     Other (please specify)…………………...….. 

2. - Are you in contact with other people from different religions/identities? 

Yes          No 

If your answer is positive keep on answering. If not, please skip and go to question number 5.  

3. - Which ones?  

Christian       Muslim     Jewish     Atheist     Other (please specify)…………………...….. 

4. –How do you perceive these persons of different religions that you are in contact with? 

 I totally 
agree 

I agree more 
or less 

I totally  
disagree  

Not 
applicable 

 For me they are different     

 They are friends, we can talk about everything 
in total confidence 

    

 They are friends, but we cannot talk about 
certain questions   
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5. How do you perceive the persons of the same religion as yours that you are in contact with? 

 I totally 
agree 

I agree more 
or less 

I totally  
disagree  

Not 
applicable 

 For me they are different     

 They are friends, we can talk about everything 
in total confidence 

    

 They are friends, but we cannot talk about 
certain questions   

    

6. –Would you have any problem in playing/singing sacred music with persons of the other religion? 

Yes          No 

If your answer is positive keep on answering. 

7. -Why? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. – Do you have any knowledge of doctrines of other religions? 

Yes          No 

If your answer is positive keep on answering. 

9- How did you obtain this knowledge? 

  

Frequently  

 

At times 

 

Never  

 I read other religions’ sacred texts     

 I follow the news that the mass media give about 
other religions   

   

 I searched for information on the internet    

 I searched for direct testimony of believers     

10-How often does religion appear in your conversations?  

Frequently  At times                   Never 
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11- What is your level of agreement with the following assertions on interfaith dialogue? 

 I totally 
agree 

I agree more 
or less 

I totally  
disagree  

Not 
applicable 

 It is completely impossible      

 It is very difficult      

 Those who should promote it are the religious 
authorities  

    

 It is possible among people but not among 
entities 

    

 The cultural exchange favors dialogue  
considerably 

    

13- How often does peace appear in your conversations?  

Frequently  At times                   Never 

14-What you understand as “peace” is: 
 

 I totally 
agree 

I agree more 
or less 

I totally  
disagree  

Not 
applicable 

 Absence of war     

 Absence of violence      

 Social justice      

 Right to freedoms of: worship, association, 
press, etc. 

    

 Internal tranquility     

 Harmony of family      

 Empathy in dealing with other persons      

15- Do you think that music could be one of the roads towards peace? 

Yes         No 
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13. Entrevista para el estudio de caso (francés) 

Entretien: 

1-Depuis quand chantez/jouez vous de la musique? 

2-Comment avez-vous commencé? 

3-Quel genre de chants présentez-vous pendant vos concerts? 

4-Pourquoi chantez/jouez vous de la musique/des chants religieux? 

5-Habituellement qui choisit les chants? 

6-Comment (selon quel critère) sont choisis les chants/la musique? 

7-Quels objectifs a l’Ensemble/avez-vous? 

8-A quel publique se dirige-t-elle cette musique/ces chants? 

9-Pensez-vous que cette musique/ces chants ont une influence sur les personnes qui 
les/l’écoutent/jouent/chantent? Comment ? 

 10-Comment influe la musique (religieuse) sur les personnes à votre avis? 

11-Pensez-vous que ces chants/cette musique ont un contenu clair ou un message de paix? 

12-Que comprenez-vous par ¨la Paix¨? (Qu’est ce que la paix pour vous ?) 

13-Êtes-vous en contact avec des personnes de différentes religions? 

14-Comment percevez-vous ces personnes? 

15-Vous sentez-vous à l´aise avec des personnes de la même foi que vous? 

16-Pourquoi? 

17- Pourrait-il être un inconvénient de jouer/chanter avec quelqu’un d’une autre religion? 

 18- Comment vous sentez-vous à l’heure de chanter/jouer tous ensemble? 

19-Pensez –vous que le dialogue entre des personnes de religions différentes est possible? 

20-Pensez-vous que la musique peut être un des chemins qui mènent à la paix? 
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14. Entrevista para el estudio de caso (ingles) 

Interview  

1-Since When do you sing/play music? 

2-How did you start? 

3-What genres of chants do you perform during the concerts? 

4-Why do you play/sing religious chants/music? 

5-Usually who chooses the chants? 

6-How (according to what criteria) are the chants/music chosen? 

7-What objectives do you have/ does the Ensemble have? 

8-To which audiences are the chants/music presented? 

9-Do you think that this type of music/chants has an influence on people who listen to it or on the musicians 
who play/sing it? How? 

10-In your opinion, how does (religious) music influence people? 

11-Do you think that these chants/music have a clear content or message of peace? 

12-What is Peace for you? (what is your understanding of the word peace?) 

13-Are you in contact with people from different religions? 

14-How do you see these people? How are they to you? 

15-Do you feel more comfortable with people from your own faith? 

16-Why? 

17- Could it be inconvenient to play/chant with someone from a different religion? 

18- How do you feel when you all chant/play together? 

19-Do you think that dialogue is possible between people from different religions? 

20-Do you think that music could be one of the ways that lead to peace? 
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15. Resultados encuesta (estudio de caso) 
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Q1 Religion:                 

  Christian  8               

  Melquite Catholic 1               

  Roman Orthodox  3               

  Syriac Orthodox  1               

  Maronite 3               

  Muslim 1               

  Other: Druze 1               

Q2 In contact with different relig./ident.  10               

Q3 Which ones:                 

  Christian 2               

  Muslim 8               

  Hindu 1               

  Atheiste 7               

  Agnostic 1               

  Buddhist 4               

  Druze 2               

  Other: musicians 1               

Q4 People from other religions are:                 

  Different        2 8       

  Friends, can talk about everything in total confidence     3 4 3       

  Friends but can’t talk about certain subjects     5 1 4       

Q5 People from their same religion are:                 

  Different      1 2 7       

  Friends, can talk about everything in total confidence     3 4 3       

  Friends but can’t talk about certain subjects     3 2 5       

Q6 
It is a problem/inconvenience to play  
with people from a different religion.   10             

Q7 Know some notions about the doctrines of other religions 9 1             
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Q8 Obtained this knowledge:         

  through reading sacred texts of the other religions           1 8 1 

  through the media           3 4 3 

  Search for information on the internet            2 6 2 

  Through direct testimonies of believers           2 7 1 

Q9 Religion appears in conversations:           6 4   

Q10 Interfaith dialogue:                 

  Is completely impossible     1 1 8       

  Is very difficult     3 4 3       

  Those who should promote it are the religious authorities     5 5         

  Is possible among people but not among entities      1 5 4       

  Can considerably be favored by cultural exchange     8 2         

Q11 Peace appears in conversations           6 3 1 

Q12 Peace is:                 

  Absence of war     7 1 2       

  Absence of violence     6 4         

  Social justice     10           

  Right to freedoms of: worship, association, press, etc.     8 2         

  Internal tranquility     10           

  Harmony of family     9 1         

  Empathy in dealing with other persons     9 1         

Q13 Music could be one of the roads towards peace 10               
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16. Unidades de analises del studio de caso 

 

 
UNITS OF ANALYSIS 

 

PEOPLE Q. Inter CONTEXT Q. Inter OPINION Q. Inter 
 

Religion   Religion 
 

  Religion 
 

  

info on doctrines  
 

 

Q8 
Q9 

 

 living in France: 
diversity 
-note 1 
-note 2 

  appears in 
conversations  
-note 4 

Q10  

Dialogue Q11 Q19 Freedom      

Culture and identity   Culture      

2.description: perceiving 
others 
-note2 
-note 7 

Q2 
Q4 

Q13 
Q14 
Q15 
Q16 

   Peace 
definition and 
appearance 
-note 3 
-note 8 

 
Q13 
Q14 

 
Q12 

Religion and music  
1.stats: majority 
Christians  
-note5 
-note 6 

 
Q1 

 
Q1? 

Civil war 
/Lebanon 

    
 
 
 

 

Music and peace 
3.playing with musician 
regardless of religion 
-note 2 
*feelings while playing 
6.audience+objectives 
 
 
*peace through music 
-note 2 
*Content of chants  

 
Q6 
 
 
 
 
 
Q15 
 

 
Q17 
 
 
Q18 
Q7 
Q8 
 
Q20 
 
Q11 

    
  

 
 

 
 

         

Music 
When musicians started  
How they started 

  
Q1 
Q2 

Music   Music  
3.importance 
-note 6 
-note 8 
-note 9 
*Content 
chants 
*Genre  
*Why religious 
*Choice  
*Criteria  
*Influence 

  
 
 
 
 
Q11  
Q3 
Q4 
Q5 
Q6 
Q9 
Q10 
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17. Listado de los cantos Cristianos 

 

 

 

 

 

 

NO. CANTO CCL CCC CCM CCB 

1 PAZ الطلبة السلامية طوبى للساعين  يا سيد السلام يا رب السلام 

 أبانا  انت يا ربنا  طوبى لفاعلي السلام توكلنا على الله  2

حنانك يا رب   3

نا فليصالح بعض يا رب استعملني لسلامك الأكوان  السؤالات 

      

4 MARIANO السلام عليك اختار الله طهرك يا مريم تعظم نفسي الرب 

يم لماذا تتعجبين يا مر صلاتك معنا يا أمنا يا مريم البكر  5  

 عظمي يا نفسي انت الشفيع الاكرم ناذكري ام الحنا اليك الورد  6

      

7 NAVIDAD هلموا الكلمةصار جسدا ها قد غدا الليل هيا افرحوا 

لاالمجد لله في الع اني ابشركم ساد السلام  8  ان المجوس 

دليلة الميلا  9  المسيح ولد الشكر لمن ولد في الميلاد 

      

10 SALMOS 
 ايها الرب سيدنا

 اهتفوا للرب
 الرب راعي

 اعترفوا للرب

باركي يا نفسي   11

 الرب
 بك اعتصمت

 كما يشتاق
 يا جميع الأمم

 حبتكميا رب الى السماء  ما أعظم أعمالك  12
 استجب لي يا رب

 له الآلهة قد تكلم ا

13  
 أحب مساكنكما  - -

 عليك يا رب توكلت

14  
- 

- 
- 

 كل نسمة فلتسبح الرب

15  - - 
 قلبي مستعد

 اللهم بآذاننا قد سمعنا

      

16 VARIADO  راكعا اليوم كنت  هيا أروح الخالق 
 هلم بسلام 

 قدوس 

 يسوع بهجة  قلب ربي  17
 الله محبة الله نور

 ايها النور البهي

 رحمتك  مثل عظيم تعال بيننا  18
 أنا الراعي الصالح

 اي اله عظيم

 توبوا الى الرب ربي انت طريقي  19
 أهلل لك

 لا تصرف وجهك عني

 الهي رجائي علمني حبك   20
 أنشدوا للرب

 يا رب ارحم

 أهوى حبيبا امنت ربي   
 

 

 سلامك يا رب اسالوا تعطوا   
 

 

   يا رب ارحمنا مبارك انت يا ربي  
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18. Cantos Cristianos de la Iglesia Bizantina (CCB) 

 

No.  CANTO MUSICA LETRA CCB PAGINA 

1 Paz  Tradicional Liturgia bizantina 12-11 الطلبة السلامية 

2  Tradicional N. T. (Mat 6:9-13) 20 أبانا 

3  Tradicional Liturgia bizantina 40-39 السؤالات 

4 

Mariano 

P. Kirillus 

Haddad 

Liturgia bizantina 

 لماذا تتعجبين

* 

5  Tradicional Liturgia bizantina السلام عليك * 

6  Mitri el-Murr Liturgia bizantina 125 عظمي يا نفسي 

7 Navidad Tradicional Liturgia bizantina هلموا * 

8  Mitri el-Murr Liturgia bizantina ان المجوس * 

9  Tradicional Liturgia bizantina المسيح ولد * 

10 Salmo Tradicional A.T. (Salmo 135)  142 اعترفوا للرب 

11  Tradicional A.T. (Salmo 47) 190 يا جميع الأمم 

12  Tradicional A.T. (Salmo 50) 196 له الآلهة قد تكلم ا 

13  Tradicional A.T. (Salmo 31)  227 عليك يا رب توكلت 

14  Tradicional A.T. (Salmo 150) كل نسمة فلتسبح الرب * 

15  Tradicional A.T. (Salmo 44) 233 اللهم بآذاننا قد سمعنا 

16 Variado Tradicional Misa  14 قدوس 

17  Tradicional Liturgia bizantina )ايها النور البهي )صلاة الغروب * 

18  Mitri el-Murr  Liturgia bizantina )اي اله عظيم )صلاة الغروب * 

19  Tradicional Liturgia bizantina لا تصرف وجهك عني * 

20  Tradicional Liturgia bizantina 11 يا رب ارحم 

 

Fuente: Libro de la liturgia de la iglesia Grego-Melquita en Jordania (Haddadin 2004b).   

  

Los cantos que no están en el libro (indicados con un asterisco) son extraidos de las 

grabaciones de misas y de los discos. 
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19. Cantos Cristianos de la Iglesia Caldea (CCC) 

 

No. CANTO MUSICA LETRAS CCC PÁGINA 

1 Paz    125 يا سيد السلام 

2  Msgr. Mansur Labaki Msgr. Mansur Labaki 124 ى لفاعلي السلامطوب 

3 

 Msgr. Mansur Labaki 

S. Francisco de Asis  يا رب استعملني

 لسلامك

126 

4 María Moortgart (no mencionado) 116 طهرك يا مريم 

5  Fouad Fadel P. Michael Muawad 121 يا أمنا 

 116 ناذكري ام الحنا    6

7 Navidad   76 ها قد غدا الليل 

8  P. Antoine Gabriel Biblia (editado)  81 اني ابشركم 

 83 في الميلاد    9

10 Salmo  A.T. (Salmo 100) اهتفوا للرب * 

11   A.T. (Salmo 130)  بك اعتصمت * 

12 

 P. Boulos Al-Ashqar 

A.T. (Salmo 35)  يا رب الى السماء

  محبتك

64 

13 Variado Msgr. Mansur Labaki P. Michel Hayek 104 توبوا الى الرب 

 105 اليوم كنت    14

 110 يسوع بهجة    15

 105 مثل عظيم رحمتك    16

 103 يا رب ارحمنا    17

 103 الهي رجائي    18

 109 أهوى حبيبا    19

 123 سلامك يا رب    20

 

Fuente: Los cantos son extraidos del cancionero oficial de la iglesia caldea (Ishaq 1996), 

salvo dos de ellos (indicados con un asterisco) que son extraidos de las grabaciones de 

misas y de los discos. 

 

No se menciona el nombre de varios compositores/autores porque no se menciona en el 

cancionero. 
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20. Cantos Cristianos de la Iglesia Latina (CCL) 

 

No. CANTO MUSICA  LETRA CCL PAGINA  

1 Paz Msgr. Mansur Labaki Msgr. M. Labaki 407 يا رب السلام 

2  Msgr. Mansur Labaki Msgr. M. Labaki 384 توكلنا على الله 

3  Zaki Nassif Zaki Nassif 411 حنانك يا رب الأكوان 

4 

Mariano Tradicional 

N.T.  

(Lucas 1:46-55) تعظم نفسي الرب 

423 

5  Tradicional Qaisar Al Zughbi 465 يا مريم البكر 

6  Tradicional Tradicional 460 اليك الورد 

7 Navidad Tradicional Liturgia latina 252 هيا افرحوا 

8  Franz Gruber P. Peter Madrous 262 ساد السلام 

9  Msgr. Mansur Labaki Msgr. M. Labaki 264 ليلة الميلاد 

10 Salmo Msgr. Mansur Labaki A.T. (Salmo 8)  323 أيها الرب سيدنا 

11  Augustin Laama A.T. (Slamo 102) 221 باركي يا نفسي الرب 

12  Tradicional A.T. (Salmo 104) 209 ما أعظم أعمالك 

13 Variado Tradicional R. Maurus خالقهيا أروح ال   316 

14  Tradicional Tradicional  362  قلب ربي 

15  Msgr. Mansur Labaki Msgr. M. Labaki 399 تعال بيننا 

16  Msgr. Mansur Labaki Msgr. M. Labaki 390 ربي انت طريقي 

17  Msgr. Mansur Labaki Tagore (editado)  399 علمني حبك 

18  Msgr. Mansur Labaki Msgr. M. Labaki منت ربي آ  415 

19  P. Boulos Ashqar N.T. (Mat 7:7-11)  409 اسالوا تعطوا 

20  Tradicional Tradicional  374 مبارك انت يا ربي 

 

 

Las melodías tradicionales son todas basadas en la tradición musical gregoriana.   

 

Fuente: Cancionero oficial de la iglesia latina (Comité litúrgico del Patriarcado latino 

en Jerusalén 2000).  
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21. Cantos Cristianos de la Iglesia Maronita (CCM) 

 

No.  CANTO MUSICA LETRA CCM PÁGINA  

1 Paz  Zyad Rahbani N.T.(Mateo 9:5)  343 طوبى للساعين 

2  P. Yusef Khuri P. Yusef Khuri 259 بنا انت يا ر 

3  P. Albert Sherfan N.T.  359 فليصالح بعضنا 

4 María P. Yusef Khuri Liturgia Maronita 487 اختار الله 

5  Tradicional Liturgia Maronita 500 صلاتك معنا 

6  Tradicional Tradicional 479 انت الشفيع الاكرم 

7 Navidad P. Yusef Tannus Liturgia Maronita 234 الكلمةصار جسدا 

8  P. Yusef Khuri Misa 247 المجد لله في العلا 

9  Antoine Gabriel P. Y. Sader 233 الشكر لمن ولد 

10 Salmo P. Boulos Ashqar A.T. (Salmo 22) 82 الرب راعي 

11  P. Boulos Ashqar A.T. (Salmo 41) 96 كما يشتاق 

12  Msgr. Mansur Labaki A.T. (Salmo 50) 103 قلبا نقيا 

13  P. Nassim Haj A.T. (Salmo 68) 114 استجب لي يا رب 

14  P. Boulos Ashqar A.T. (Salmo 83) 118 ما أحب مساكنك 

15  Msgr. Mansur Labaki A.T. (Salmo 107) 144 قلبي مستعد 

16 Variado P. Yusef Khuri Liturgia Maronita 413 هلم بسلام 

17  P. Albert Sherfan N.T. (Juan 1:4) 235 الله محبة الله نور 

18  P. Yusef Tannus N.T. (Juan 10) 258 أنا الراعي الصالح 

19  P. Yusef Wakid P. Y. Sader 263 أهلل لك 

20  P. Miled Tarabai A.T. (Cronicas 1) 262 أنشدوا للرب 

 

 

Fuente: cancionero oficial de la iglesia Maronita (Comité Patriarcal para los asuntos 

litúrgicos 2008). 
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22. Cantos cristianos de paz 

 

 

CANTOS CRISTIANOS CALDEOS (PAZ)  

 

 يا سيدّ السلام
 يا سيدّ السلام، يا ربنّا، جئت تصالح المتخاصمين، اجعلنا صانعي سلامك.

 احنا مناجل، ولا نتعلمّ فنّ الحرب من بعداحكم بيننا ياربّ، فنضرب سيوفنا سككًا، ورم -
 أنت يا سيدّ صخرتنا، وسلطانك من البحر وإلى البحر، ومن النهر وإلى أقاصي الأرض. -
هًا صافية. -  أحلّ سلامك بيننا، فتقطر جبالنا خمرًا، وتتفجّر ينابيعنا ميا
 حرب في النار.اجمعنا يا سيدّ من الرياح الأربع، اجمعنا شعبًا لك ، فنرمي عدةّ ال -
ا وفرحًا وسلامًا. -  ياربّ السلام، اعطنا روحك القدوّس، فنفيض حبًّ
مكيا سيدّ السلام، يا ربنّا، جئت تصالح المتخاصمين، اجعلنا صانعي سلا -  

 

 
 طوبى لفاعلي السلام

هم أبناء الله يدعون  طوبى لفاعلي السلام فإنّ
 أتانا فطلقّت عيوننا الدموعسلامٌ          سلامٌ أتانا وكان اسمه يسوع -1
 سلام المسيح يطعمّ الحياة خلود  سلام المسيح يحوّل الأشواك ورود -2
 سلام المسيح ينتهي بلقيا الحبيب   سلام المسيح يبدأ بدرب الصليب -3
 

 

 يا ربْ استعملني لسلامِك  
 فأضع  الحبَّ حيثُ البغُض   يا ربْ استعملني لسلامِك  

 والاتفاق  حيثُ الخلاف  اءةوالمغفرة  حيثُ الإس
 والإيمان  حيثُ الشك  والحقيقة  حيثُ الضلال

 والنور  حيثُ الظلُمة   والرجاء  حيثُ اليأسْ 
 والفرح  حيثُ الكآبة
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CANTOS CRISTIANOS LATINOS (PAZ)  

 

 يا رب السلام
 يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام املأ قلوبنا سلام

هنا الحزينة -  مررت في شوارع المدينة وقفت في وجو
 رأيت أن الحب غاب عنا وعشعشت في صدرنا الضغينة

 نسينا كيف تعبق الزنابق نسينا طعم الأني في الحدائق -
 تحولت أقلامنا بنادق وأصبحت بيوتنا خنادق

 حرقنا من سهولنا السنابل زرعنا في حقولنا القنابل -
وحل طيف الرعب في المنازلقتلنا في نفوسنا الطفولة   

 

 

 حنان ك يا ربّ الأكوانِ 
 حنان ك يا ربّ الأكوانِ، إليك  ر فعتُ صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمانِ، يشُ رّفُ معنى حياتي

 س معِتُ نِدائك  يا ربي يجُ لجِلُ في أعماقي، صدىً يتجاوبُ في قلبي مع النغ مِ الخفّاقِ  -
 أ المشُتاقِ، لمنهلِك  الصافي العذبِ، أروي به أمنياتيف سِرتُ بهديِك  في دربي وبي ظم

فيا  يروّعنُي ص خ بُ الب حرِ وصوتُ قصيفِ الرعودِ، فآنسُ منك  مع الفجرِ بفيضِ الرضِى والجودِ، -
هِلات.  مبُدِع  الكونِ من يدري، سواك  بسرّ الوجودِ، فكم فيك  يا ربّ من سرّ وآياتٍ مُذ

 ك  مُجيبٌ ندائي، وحين أنوءُ بأثقالي فلي برضاك  عزائيإلهي إن أدعو فما لي سوا -
حتُ منُاي وآمالي لديك  وكلّ رجائي، فأنت ملاذي ومآلي إليك  وفيك  نجاتي  طر 

 

 
 توكلنا على الله

هو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخافُ السوء  توكلنا على الله و
هُ الربُّ نجانا من شدائدنا، فلنقُبلِ إليهِ ولن سم ع ل -  

 .صوتُ الربّ ناعمٌ يدخلُ في الأعماق، ط عمُ الربّ لذيذٌ أشهى من العسلْ  
 نيرُ الربّ طيبٌ حِملُ الربّ خفيفْ، قلبُ الربِّ وديعٌ طوبى لم ن يهواهْ  
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CANTOS CRISTIANOS MARONITAS (PAZ)  

 

 طوبى للساعين إلى السلام
 

هم أبناء الله  يدُعون. طوبى للساعين إلى السلام، فإن 
  سلام الله يحفظ قلوبكمُ وافكاركم بالمسيح يسوع،

  السلام لكم جميعًا انتم الذين في المسيح
 بعضكم عن بعضٍ كما صفح الله عنكم في المسيح. حليصف 

بْ قربان ك هب وصالحِْ اخاك  ثمُ عدُْ وقرِّ  إذ
 

 
 انت يا ربنا  

 
 انت يا ربنا  ترسم لنا السلام

 وال حياتناوكل أعمالنا أهلنا ط
 أن نعطي السلام  لبعضنا

 بقبلة نقية الهية
 

 

 
 بعضا  فليصالح بعضنا

 
 بعضا   فليصالح بعضنا

 المسيح صالحنا مع الله
 وليعط كل منا قريبه السلام

 طوبى لفاعلي السلام
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (PAZ)  

 الطلبة السلامية
 يسونبسلام الى الرب نطلب    كيريال

 من أجل السلام العلوي و خلاص نفوسنا الى الرب نطلب 
 من أجل سلام العالم أجمع و ثبات كنائس الله المقدسه و اتحاد الجميع 

 من أجل هذا البيت المقدس و الداخلين اليه بايمان ومخافة الله
 من أجل الكهنة و الشعب ...

 من أجل الحكام و مؤازرتهم في كل عمل صالح
 البلدة وكل مدينة و قرية و المؤمنين الساكنين فيها  من أجل هذه

 من أجل اعتدال الأقوياء و أزمنة سلامية
من أجل المسافرين في البحر و البر والجو و المرضى و المتعبين و المسبيين و لأجل خلاصهم، 

 من أجل نجاتنا من كل ضيق و خطر و شدة.
 

 أبانا
 ليأت ملكوتك.أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك. 

 لتكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على الأرض.
 اعطنا خبزنا كفاف يومنا .

 وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.
 ولا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير.

 
 طلبة السؤالات

 بسلام الى الرب نطلب    كيرياليسون
 وبلا خطيئة الرب نسأل أن يكون نهارنا كاملا مقدسا سلاميا

 سلام مرشد أمين حارسا نفوسنا و أجسامنا 
 المسامحة بخطايانا و غفران ذنوبنا 

 الخيرات الموافقة لنفوسنا و السلام للعالم 
 أن نقضي الزمن الباقي من حياتنا بسلام و توبة

منبر المسيح  أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا وجع و لا خزي وأن نؤدي جوابا حسنا لدى
 الرهيب

عضا لنسأل الوحدة في الايمان و شركة الروح القدس ولنودع المسيح الاله ذواتنا وبعضنا ب
 وحياتنا كلها.
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23. Cantos cristianos de María  

 

 

CANTOS CRISTIANOS CALDEOS (MARÍA)  

 

 طهرك يا مريم
 بابنك المعظم كوكب الصباح  طهرك يا مريم شبه الورد فاح

ح طهر ابهر العقول  فيك لاح سر راية النجاح  منك فا
 نال من وافاك نعمة الصلاح  ها عطر نقاك انعش الفؤاد

 

 
 ذكري ام الـــحـنـانا
ــحنــاا  ان كل من عــنـــى ----ذكري ام الـ

 نال في الحال المنى----بابك يشكو الضنى 
  من شقي في البراح ---فاسمعي اليوم الصياح  -

 خــففي عـنـه الاذى ----الجراح ضمدي فيه 
 في احاديث البشر ----ماسمعنا من خبر 

 من اتاك يا رجــــــا ----انه خاب و طـــــــر
  في البرايا و الانام ----هــل اكون المستضام
 مبعدا طول المدى ----تبعدي عنــي المرام 

 

 
 يا أمنا

 ، أنت في الفداءشريكةٌ، شريكةٌ   يا أمنا، يا أمنا، يا مريم العذراء
 شفيعة لنا، يا أمنا باليسر والصعاب ، يا أمنا

 جبريل ناداك في السر ناجاك
 هياّ الى الدنيا التي سمعت

 همسًا بلقياك
 أعطي حنانكِ لا تضنُيّ

 ل ك مْ طلبناكِ وتقُنا للقياكِ، يا أمنا
 سلامنا بسلامكِ، وحياتنا بحياتكِ 

 كم قد غرقنا ببعدنا عنك
 استغاث تنُا بكِ، يا أمُنا رفِنُا لولاوكاد  الموجُ يج
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CANTOS CRISTIANOS LATINOS (MARÍA)  

 

 
  تعظم نفسي الربّ 

 تعظم نفسي الربّ وتبتهج ورحي بالله مخلصي ،
 لأنه نظر إلى تواضع أمته 

 فها منذ الآن تطو بني جميع الأجيال ،
 لأن القدير صنع بي العظائم واسمه قدوس 

 وأجيال للذين يتقونه، ورحمته إلى أجيال
هم ،  صنع عزاً بساعده وشتت المتكبرّين بأفكار قلوبِ
 حطّ المتكبرين عن الكراسي ، ورفع المتواضعين ، 

 أشبع الجياع خيراً والأغنياء أرسلهم فارغين ،
 عضد إسرائيل فتاه فذكر رحمته ، 

هيم ونسله إلى الأبد  كما كلمّ أبائنا لإبرا
 

 
 إليك الورد  

 ردُ يا مريم يهُدى من أياديناإليك الو
 هلمي وأقبلي مناٌ عربون  حبٌ أكيدٍ مع تهابينا

 على ألابوابِ أطفالٌ لهم في العمر آمال
 يذوبُ القلبُ إن قالوا جودوا علينا فان الجوع  يضُنينا

 نرضىحروبٌ تملأ ألارض  وضيقٌ فيه لا 
 سواكِ من يداوينا غدونّا كلنا مرضى وليس فينا

 
 

 البكريا مريم 
 يا مريم البكر فقت الشمس والقمر

 وكلّ نجم بأفلاك السماء سرى
 يا أمّ يسوع يا أمي ويا أملي

 لا تهمليني متى عني الخطا صدر
 يا نجمة الصبح شعيّ في معابدنا

 ونوري عقلنا والسمع والبصر
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CANTOS CRISTIANOS MARONITAS (MARÍA)  

 

 
م    أنتِ الشفيع  الأكر 

مُ عند  ابنكِ يا مريمُ أنتِ الشفي عُ الأكر   
 حُزتِ مقامًا في الس ما فوق  الخلائِق ق د س ما
 و ب لغتِ في التقديسِ ما عنهُ الخلائق تحجُمُ 

 بدرُ العلا شمسُ الورى مع نورِكِ ل ن يذُك را 
ه نمُ   م ن شكَّ فيكِ وافترى ف لهُ الجزاءُ ج 

هرة   جبريلُ وافى الناصرة ببِشارةٍ لكِ ب ا
هرة ولك اله ناءُ الأعظ مُ قال   افرحي يا طا  

هديكِ مجداً مفُت خر   ربُّ الملائِك والب شرْ يُ
 إنَّ المسيح  المنُتظر من جسِمِكِ ي ت ج سّمُ 

 

 
 صلاتك معنا 

طهر العباد  كوني عوننا حسب المعتاد  صلاتك معنا يا أ
 ارحمينا يا بريئة من الفساد   هوذا حالنا للتلف أشرف

 لئلا نهلك من قبل شرنا   ائما لأجلنايا بتول صلي د
داهرين  ربنا نمجدك رجانا نعظمك  أملنا نسبحك لدهر ال

 

 
 اختار الله

 من كل النساء مريم اختار الله

 وزينها بالطهر و القداسة 

 وحل في حشاها تسعة أشهر

 واتتلد بالجسد منها هللويا

 مريم قد اصطفاك الاله من بين العالمين

 دس جميع المولوديناذ رآك أطهر و أق

 تسعة أشهر في حشاك استقام 

 ومن جسمك أخذ جسما تام هللويا
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (MARÍA) 

 

 لماذا تتعجبين يا مريم
 لماذا تتعجبين يا مريم و لماذا تنذهلين في داخلك؟

 لأني ولدت في زمن ابن غير محدودا في زمن
 مولودولست أدرك كيفية الحبل بال

 فكيف ألد ابنا ولم أعرف رجلا
اهد يوما ميلادا بغير زرع  من ش

 لكن حيث يشاء الاله يغلب نظام الطبيعة كما كتب
 المسيح يولد من البتول في بيت لحم اليهودية   

 
 السـلام عليك

ه دك  يا ربُّ  م أرُسل  من السماء ليقرأ السلام  على والدة الإله. فلما شا متُجسدا مع  إن الملاك المتقدِّ
هكذا هِل  وانتصب  صارخا إليها   : صوتهِ المُجرد عن الجسد. ذ 

 
 السـلام عليك يا من بها يشُرقُ الفرح. السـلام عليك يا من بها تضمحلُ اللعنة- 
 السلام عليك يا تجديد  دعوة آدم الساقط. السلام عليك يا منُقذة حواء من الدموع- 
 إليه أفكار البشر. السلام عليك يا عمقا لا تبلغه حتى أبصار الملائكةالسلام عليك يا علواً لا تسمو - 
 السلام عليك لأنك سدَُّةُ الملك. السلام عليك لأنك تحملين حامل الكائنات- 
 السـلام عليك يا كوكبا مُظهرا الشمس. السلام عليك يا حشا التجسد الإلهي- 
 عليك يا من بها يصير الخالق طفلا السـلام عليك يا من بها تتجدد الخليقة. السـلام- 
 إفرحي يا عروسة لا عروس لها- 

 
 عظمي يا نفسي

من هي أكبر قدرا   عظمي يا نفسي 
 و أرفع مجدا من الأجناد العلوية
اهد سرا عجيبا مستغربا  أنني أش

 فالمغارة قد أضحت سماءا و البتول عرشا شيروبيميا
ه  و المذود محلا شريفا اتكأ فيه المسيح الال

 الذي لا يسعه مكان فلنسبحه معظمين  
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24. Cantos cristianos de Navidad 

 

 

 

CANTOS CRISTIANOS CALDEOS (NAVIDAD) 

 

 ا قد غدا الليله
 منير  في وسط الليل       ا قد غدا الليل البهيمه

 ها قد غدا الليل البهيم       يسمع من جمع كثير
هو ذا صوت رخيم  رعاةمبشرا جوق ال      ها

 ) الردة( 
ــــى  المجد  لله في العلـــــــــــــــــ

 من السما جاء الرسول     كي يفتدي جنس الخطاة
 ياللهنا أتى المسيح           قد ولد الرب الجليل
 أهلا وسهلا بالبشير          بنشر ذياك المديح

 الى مغارة الوليد          فلنشترك مع النذير
 فنمض مع جمع الرعاة        ولننشد اللحن الجديد
 ولنطرح عنا السبات

 
 في الميلاد
توقد الشموع ترسم الفرحة  تمحى الذنوب  ميلاد يسوع  في الميلاد  

 في الميلاد يغني الأطفال أغنية الآمال  في ظل الربوع   ميلاد يسوع
 في الميلاد يسكن الدمار  تجنى الثمار  ثمار المحبة  ميلاد يسوع 

هور  لوحة السلام  يطلق الحمام ميلاد يسوعفي الميلاد   ترسم الز
 

 إنِّي أبشّرك م بفرحٍ عظيم
 الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما   إنيِّ أبشّركمُ بفرحٍ عظيم،

 
هللويا )  هو المسيحُ الربّ.   (2ولُِد  ل نا مخلصٌ و

 الكلمة صار جسدا و سكن بيننا
هُ عجيبًا مشيرًاقد ولُِد  لنا و ل دٌ أعُطِي  لنا   ابنٌ، ودعُِي  اسمُ

هللويا  هر رئيس  السلام.  هًا جبارًا مدى الد  إل
هو المسيحُ الربّ   إنيِّ أبشّركمُ بفرحٍ عظيم، ولُِد  ل نا مخلصٌ و  
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 ليلة الميلاد 
هرُ الأ رضُ ليلة الميلاد يمُحى  البغُضُ ليلة الميلاد تز  

 ليلة الميلاد تبُطلُ الحربُ ليلة الميلاد ي نبِتُ الحُب
  عندما نسقي ع طشان  كأس  ماء نكونُ في الميلاد
  عندما نكسي عرُيان  ثوب  حُب نكونُ في الميلاد

  عندمت نكُفكف الدموع  في العيون نكونُ في الميلاد
  عندما ن فرِشُ القلوب  بالرجاء نكونُ في الميلاد

بِلً رفيقي دون  غِش أكونُ في الميلادعندما أقُ     
 عندما تموتُ فيً روحُ الانتقِام أكونُ في الميلاد
مِدُ في قلبي  الجفاء أكونُ في الميلاد   عندما يرُ 

 عنِدما تذوبُ نفسي في كيان الله أكونُ في الميلاد
 

 هيا افرحوا فاليوم عيد هللويا
د هللويا              د هللويا     هيا افرحوا فاليوم عي اذ ولد الطفل المجي  

 المجد للمسيح في مهده العجيب دوما له التسبيح
يا اورشليم اصدحي                            يا بيت لحم سبحي  

هل الصلاح أنشدوا  مولود بكر مجدوا                        أ  
لو صوتها يسبي العقو                           ملائك العليا تقول  

وطأطأوا له الرؤوس                   جاء من الشرق المجوس  
زهم قد قدموا  ومجدوا وعظموا                            كنو

 
 ساد السلام

هى نور الحبور  ساد السلام وسط الظلام   وازد
 حول عذراء وقور         وابنها البر الطهور

 عم في الأرض الضياء            نائم في المهد               بالهنا والسعد   
هيا وضاء   ه             ناشرا نور سناه            زا  اذ أتاه ابن الال

 كلمة الله القدير              من عرش المجد الرفيع             في ردا طفل وديع
 في ذي الدنيا حل

 ونفى النور الديجور       بميلاد أبي الدهور ومبدأ كل سرور
مشير للسر أمير  للخير  
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CANTOS CRISTIANOS MAONITAS (NAVIDAD) 

 

 

 المجد لله في العلى
 

 المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام
 و الرجاء الصالح لبني البشر

 
 الكلمةصار جسدا

 
 الكلمةصار جسدا و حل بيننا

 أبصرنا مجده مجد وحيد من الآب 
 أقطري أيتها السماوات من فوق

مطر الغيوم الصديقو لت   
 اليوم أشرق النور على العالم 

 وصار الخلاص لبني البشر 
 ولد المسيح ولد الحب والسلام

 ولد الرجاء الصالح هللويا
 

 الشكر لمن ولد
 
 الشكر لمن ولد في المغارة 

هو مالئ الأرض دوما والسماوات  و
 انحدر اليوم الملائكة أفواجا الى بيت لحم 

 د ابن الله الحيوبشروا الرعاة بميلا
 وصل مجوس فارس الى اورشليم 

 وسألوا أين الملك الذي ولد في قرية أفرات 
 قادهم الروح فدخلوا وسجدوا له

هبا ومرا ولبان  وقدموا له قرابينهم ذ
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (NAVIDAD) 

 

 هلموا أيها المؤمنون

لهية هلموا أيها المؤمنون لنرتقِ بحالٍ ا  
 ولنعاين تنازلاً إلهياً باديًا لنا من العلى في بيت لحم على علنيًا،

 واذ نطهّر عقولنا بالسيرة لنقدم الفضائل 
  عوض الطيب ونسبق فنهيئّ بإيمانٍ مداخل عيد الميلاد
 بين الذخائر الروحية صارخين: المجد لله في الأعالي 

ناسالواحد في الثالوث الذي به ظهرت المسرّة في ال  
ه محبٌ للبشر  لينقذ ادم من اللعنة القديمة بما انّ

 
 ان المجوس

 ان المجوس ملوك فارس
 لما عرفوا جليا أن الملك السماوي قد ولدعلى الأرض 

 انقادوا لكوكب ساطع فأسرعوا الى بيت لحم
 وقدموا له هدايا منتخبة ذهبا و لبانا ومرا وجثوا له ساجدين

ن طفلا موضوعا في مغارةلأنهم أبصروا المنزه عن الزم  
 

 المسيح ولد فمجدوه 
 المسيح ولد فمجدوه

 المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه
 المسيح على الأرض فارفعوه

 أيتها الأرض كلها رنمي للرب
 ويا شعوب سبحوه لأنه قد تمجد

 لنصرخ نحو الابن المولود من الآب قبل الدهور بغير استحالة
ه الذي تجسد في آخر الأزمان من البتول بغير زرع المسيح الال  

 قائلين، يا من رفع شأننا قدوس أنت يا رب
 أيها المسيح الجدير بكل تسبيح المنزه 

زهرة من جبل مظلل مدغل   لقد خرج قضيب من أصل يسى ومنه قد نبت 
 فأتيت متجسدا من البتول التي لم تعرف رجلا

 فالمجد لقدرتك يا رب
السلام و أبو المراحم أيها المحب البشر بما انك اله  

 أرسلت لنا رسول رأيك العظيم 
 مانحا ايانا سلامك

 فلذلك اذ قد اهتدينا الى نور المعرفة الالهية
 فندلج من الليل ممجدين اياك
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25. Salmos 

 

 

CANTOS CRISTIANOS CALDEOS (SALMOS)  

 

 اهتفوا للرب 
 

مه بالتراني  ماهتفوا للرب يا جميع الأرض, ادخلوا الى أما
ع  الربّ نوري وخلاصي فمِمّن أخاف، الربُّ حصِنُ حياتي فمِمّن أفز 

 إذا تقدمّ  عليَّ الأشرارُ ليأكلوا لحمي مضُايقيّ وأعدائي فإنهم ي عثرُون  وي سقطُون.
 إذا اصطفَّ عليَّ ع سك رٌ فلا يخافُ قلبي وإن قام  عليَّ قتِالٌ ففي ذلك ثقِتي.

بّ ألت مِس بِك  ن ط ق  قلبي إياك  الت م س   جه ك  يا ر  جهي، و   و 
 لا ت حجُب وجه ك  ع ني ولا ت نبذ بغ ض بٍ ع بد ك  

 ناصِرًا كنت  لي فلا ت خذلُني ولا ت تركُني، يا إله خلاصي
 

 يا رب  إلى السماءِ محبتك
 

 (2يا ربُ إلى السماءِ محبتك وإلى الغيومِ أمانتك )
 عدلك مثل الجبال وأحكامك غمرٌ عظيم.

 ما أثمن محبتك، إن بني البشر بظلِّ جناح يك  يعتصمون.اللهمَّ 
 يرتوون من فيضِ بيتك لأن عندك ينبوع الحياة وبنورِك  نعاين النور

 
 بكِ  اعتصمت  ياربِ 

 
 بِك  اعتصمتُ ياربِ فلا أ خز  إلى الأبد. 

 في يديك  أستودعُ روحي و ل ق دِ افتديتني أيها الربُ إلهُ الحق. 
حُ وأبتهجُ   برحمتكِ  لأنَّك  نظرت  إلى بؤسي وع لِمت  م ضايقِ  نفسي.أفر 

.  ولم ت حبسِني في ي دِ عدوٍ بل أقمت  في الرُحبِ قد ميَّ
 إرحمني ياربِ فإني في ضيقٍ وقد ذ ب لتْ من الك ربِ عيني ونفسي وأحشائي.

ه نت قوَّتي وذ ب لت عِ  هِ وفي إثمي و   ظاميوف نيِت حياتي بالح سرةِ وأعوامي بالتأوُّ
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CANTOS CRISTIANOS LATINOS (SALMOS)  

 

 أيها الرب سيدنا
 أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض

 بأفواه الأطفال والرضع أعددت لك حصنا لتقضي على العدو والمنتقم
 إني أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والكواكب التي كونتها

 آدم حتى تفتقدهما الإنسان حتى تذكره ؟ وابن 
رامة   ونقصته عن الملائكة قليلا، و كللته بالمجد والك

 سلطته على أعمال يديك و أخضعت كل شيء تحت قدميه
 

 باركي يا نفسي
 ليبارك إسمه باركي يا نفسي الرب
  ولا تنسي كل باركي يا نفسي الرب

 ألذي يغفر ذنوبك
 ألذي يشفي أمراضك

 في باطنيوكل ما 
 إسمه القدوس

 ي الرب   حسناتهبارك
 كل أمراضكجميع ذنوبك   

 
 ما اعظم اعمالك

اعظمها   ما اعظم اعمالك يا رب ما 
  واعمق جدا افكارك ما اعظم اعمالك

  لانك فرحتني يا رب بصنائعك
 باعمال يديك ابتهج ابتهج ابتهج
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CANTOS CRISTIANOS MARONITAS (SALMOS)  

 

 الرب  راعي  
 
 يعوزني شيء .فلا الربُ راعي   

 في مراع خصيبةٍ يقيلني ومياه  الراحةِ يوردنُي.
 يرُدُ نفسي ويهديني الى سبُلُ البرِّ من اجل اسمه ِ  -
 إني ولو سلكتُ في وادي ظلالِ الموت -

هما يعزيانني  لا اخافُ سوءًا لانك معي. عصاك وعكازك 
 الجودةُ والرحمةُ تتبعانني جميع  ايامِ حياتي -

 ت الربِ طول  الايامِ وسكناي  في بي
 
 

 كما يشتاق الأيلّ
 

 إلى مجاري المياهكما يشتاق الأيلّ 
 هكذا نفسي تشتاق إليك يا رب

 ظمئت نفسي إلى الله الحي
 متى آتي وأحضر أمام الله

 قد كان لي دمعي خبزًا نهارًا وليلًا 
 حين قيل لي كلّ يوم أين إلهك

 لماذا تكتئبين يا نفسي
 خلاص وجهي وإلهيسأعود أعترف له، أنت 

 ...كما يشتاق الأيل
 في النهار يأمر الرب برحمته

 وفي الليل أنُشد صلاةً لإله حياتي
  أقول له لماذا نسيتني فأنت صخرتي

 لماذا تكتئبين يا نفسي
 سأعود أعترف له، أنت خلاص وجهي وإلهي
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CANTOS CRISTIANOS MARONITAS (SALMOS)  

 

 ك صالحة استجب لي يا رب فان محبت
 بحسب كثرة رأفتك التفت الي و لا تحجب وجهك عن عبدك 

 أسرع استجب الي فانني في ضيق قد كسر قلبي العار و الشقاء
 و انتظرت من يرثي فلم يكن ومن يعزي فلم أجد

 وجعلوا في طعامي مرارة وفي عطشي سقوني خلا 
 انني بائس ووجع فليرفعني خلاصك يا الله 

 يد و أعظمه بالاعتراف أسبح اسم الله بالنش
 فيطيب ذلك للرب ويرى البائسون فيفرحون 

 وتحيا نفوسكم يا طالبي الله

 قلبي مستعد يا الله 
 قلبي مستعد يا الله 
 انني أرنم و أشيد 
 سأستيقظ سحرا 

 أعترف لك في الشعوب أيها الرب
 ارتفع على السماوات يا الله 

 و ليكن مجدك على جميع الأرض
 

كنك ما أحب مسا  
ه ما أحبّ مساكنِ ك  يا ربّ الجنود. تشتاقُ وتذوبُ نفسي إلى ديارِ الرب، ويرنمُّ قلبي وجس مي للإل

 الحي.
ها. م ن لي بمذابحِِك  يا ربّ الجنود، مل  ا ت ض عُ فيهِ أفراخ  كي ألعصفورُ وجد  لهُ مأوى واليمامةُ عشًُّ

 وإلهي.
هم لا ي بر حون  يسُ  .طوبى لسكُانِ بيتِك  فإنّ بحّون ك   

 طوبى للذين بك بك عزتهم فان في قلوبهم مراقي اليك
 

 قلباً نقياً اخلق فيَّ يا الله
 وروحًا مستقيمًا جدَّد في أحشائي   قلبًا نقيًا اخلق فيَّ يا الله   

 ارحمني يا الله كعظيم رحمتك
 وكمثلِ كثرةِ وأفتك أمحُ مآثمي

 لا تطرحني من قدامِ وجهك  
 تنزعه منيوروحك  القدوس لا 

 اصرف وجهك عن خطاياي وامحُ كل مآثمي
4 
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (SALMOS)  

 

 اعترفوا للرب فانه صالح
 

 لان إلى الأبد رحمته هللويا اعترفوا للرب فانه صالح
 اعترفوا لإله الآلهة و رب الأرباب

 لصانع المعجزات العظام وحده
 رض على المياهلصانع السموات بفهم والباسط الأ

 لصانع النيرات العظيمة وحده 
 الشمس لتسود في النهار و القمر و الكواكب لتسود في الليل

 لان الرب ذكرنا في مذلتنا 
 و خلصنا من أعدائنا 

 الذي يرزق كل جسد طعامه
ه السماء  اعترفوا لإل

 المجد للآب و الابن و الروح القدس 
 
 ا جميع الأمم صفقوا بالأياديي
 
 جميع الأمم صفقوا بالأيادي، هللوا لله بأصوات الإبتهاج هليلوياا ي

هليلويا ها   لأن الرب متعالٍ ومرغوب وملك عظيم على الدنيا بأسر
 صعد الله بالتهليل صعد الرب بصوت البوق هليلويا

هليلويا  رتلوّا لإلهنا رتلّوا لملكنا رتلّوا 
ه ها فرتلوا له بفمٍ  هو مالك الدنيا بأسر   ليلويالأن الله 

 
 الاينوس لحن أول :

 
ماوات. سبحِّوه في الأعالي. بِك  ت ليقُ الإشادةُ يا لله  ةٍ ف لتسُبحِِّ الربّ. سبحِّوا الربَّ من السَّ  .كلُّ ن س م 

ه. بك  ت ليقُ الإشاد ةُ يا لله اتِ هِ يا جميع  قوَّ  .سبحِّوه يا جميع  م لائكتِهِ. سبحِّيِِ
 .ه. سبحِّوهُ في ج ل دِ قوَُّتِهسبحِّوا الله  في قِديِّسي 
هِ ، سبحِّوهُ بحس بِ ك ثرةِ عظ متِهِ    .سبحِّوهُ لأجلِ جب روتِ
ارةِ والقيِث ارة   .سبحِّوهُ بصوتِ البوُق ، سبحِّوهُ بالكنَِّ
ب ، سبَّحوهُ بالأ وتارِ والأرُْغنُ   .سبحِّوهُ بالدفُِّ وأ نا شيدِ الط ر 
ة فلتسبحِِّ الربّ سبحِّوهُ بصنوجٍ رناّنة. سبحِّو   هُ بصنوجِ التهليل. كلُّ نس م 
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (SALMOS)  

 

 
 اله الالهة الرب تكلم

 
 اله الالهة الرب تكلم و دعا الارض من مشرق الشمس الى مغربها

 من صهيون كمال الجمال الله اشرق
دامه تاكل و حوله عاصف يأ  جداتي الهنا و لا يصمت نار ق
 يدعو السماوات من فوق و الارض الى مداينة شعبه 
 اجمعوا الي اتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة 
 و تخبر السماوات بعدله لان الله هو الديان سلاه 
 اسمع يا شعبي فاتكلم يا اسرائيل فاشهد عليك الله الهك ان 
ك هي دائما قدامي   لا على ذبائحك اوبخك فان محرقات

 يتك ثورا و لا من حظائرك اعتدةخذ من بلا آ
 لان لي حيوان الوعر و البهائم على الجبال الالوف 
 قد علمت كل طيور الجبال و وحوش البرية عندي 
 ان جعت فلا اقول لك لان لي المسكونة و ملاها 
 هل اكل لحم الثيران او اشرب دم التيوس 
 اذبح لله حمدا و اوف العلي نذورك 
 ق انقذك فتمجدنيو ادعني في يوم الضي 
 و للشرير قال الله ما لك تحدث بفرائضي و تحمل عهدي على فمك 
 و انت قد ابغضت التاديب و القيت كلامي خلفك 
 اذا رايت سارقا وافقته و مع الزناة نصيبك 
 اطلقت فمك بالشر و لسانك يخترع غشا 
 تجلس تتكلم على اخيك لابن امك تضع معثرة 
 ي مثلك اوبخك و اصف خطاياك امام عينيكهذه صنعت و سكت ظننت ان 
 افهموا هذا يا ايها الناسون الله لئلا افترسكم و لا منقذ 
 ذابح الحمد يمجدني و المقوم طريقه اريه خلاص الله 
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (SALMOS)  

 

 بآذاننا قد سمعنا
 
هم، في أيام القدم بآذاننا قد سمعنا آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في   أيام

 أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. حطمت شعوبا ومددتهم
 لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض، ولا ذراعهم خلصتهم،

 لكن يمينك وذراعك ونور وجهك، لأنك رضيت عنهم 
هو ملكي يا الله ، فأمر بخلاص يعقوب  أنت 

 بك ننطح مضايقينا. باسمك ندوس القائمين علينا
 على قوسي لا أتكل، وسيفي لا يخلصنيلأني 

 لأنك أنت خلصتنا من مضايقينا، وأخزيت مبغضينا
 بالله نفتخر اليوم كله، واسمك نحمد إلى الدهر. سلاه

 لكنك قد رفضتنا وأخجلتنا، ولا تخرج مع جنودنا
 ترجعنا إلى الوراء عن العدو، ومبغضونا نهبوا لأنفسهم

 ممعلتنا كالضأن أكلا . ذريتنا بين الأ
 بعت شعبك بغير مال، وما ربحت بثمنهم 
هزأة وسخرة للذين حولنا   تجعلنا عارا عند جيراننا، 
 تجعلنا مثلا بين الشعوب. لإنغاض الرأس بين الأمم 
 اليوم كله خجلي أمامي، وخزي وجهي قد غطاني 
 من صوت المعير والشاتم. من وجه عدو ومنتقم 
 خنا في عهدكهذا كله جاء علينا، وما نسيناك ولا  
 لم يرتد قلبنا إلى وراء، ولا مالت خطوتنا عن طريقك 
 حتى سحقتنا في مكان التنانين، وغطيتنا بظل الموت 
 إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب 
هو يعرف خفيات القلب   أفلا يفحص الله عن هذا ؟ لأنه 
 للذبح لأننا من أجلك نمات اليوم كله. قد حسبنا مثل غنم 
 استيقظ لماذا تتغافى يارب ؟ انتبه لا ترفض إلى الأبد 
 لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا 
 لأن أنفسنا منحنية إلى التراب. لصقت في الأرض بطوننا 
هر بعدلك نجني   قم عونا لنا وافدنا من أجل رحمتك عليك يا رب توكلت لا تدعني اخزى مدى الد
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (SALMOS)  

 

  عليك توكلت
 

 عليك يا رب توكلت لا تدعني اخزى مدى الدهر بعدلك نجني
 امل الي اذنك سريعا انقذني كن لي صخرة حصن بيت ملجا لتخليصي 
 لان صخرتي و معقلي انت من اجل اسمك تهديني و تقودني 
 اخرجني من الشبكة التي خباوها لي لانك انت حصني 
 استودع روحي فديتني يا رب اله الحقفي يدك  
 ابغضت الذين يراعون اباطيل كاذبة اما انا فعلى الرب توكلت 
 ابتهج و افرح برحمتك لانك نظرت الى مذلتي و عرفت في الشدائد نفسي 
 و لم تحبسني في يد العدو بل اقمت في الرحب رجلي 
 يارحمني يا رب لاني في ضيق خسفت من الغم عيني نفسي و بطن 
 لان حياتي قد فنيت بالحزن و سنيني بالتنهد ضعفت بشقاوتي قوتي و بليت عظامي 
عند كل اعدائي صرت عارا و عند جيراني بالكلية و رعبا لمعارفي الذين راوني خارجا هربوا  

 عني
 نسيت من القلب مثل الميت صرت مثل اناء متلف 
 م معا علي تفكروا في اخذ نفسيلاني سمعت مذمة من كثيرين الخوف مستدير بي بمؤامرته 
 اما انا فعليك توكلت يا رب قلت الهي انت 
 في يدك اجالي نجني من يد اعدائي و من الذين يطردونني 
 اضئ بوجهك على عبدك خلصني برحمتك 
 يا رب لا تدعني اخزى لاني دعوتك ليخز الاشرار ليسكتوا في الهاوية 
 بوقاحة بكبرياء و استهانةلتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق  
 ما اعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك و فعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر 
 تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس تخفيهم في مظلة من مخاصمة الالسن 
 مبارك الرب لانه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة 
ينيك و لكنك سمعت صوت تضرعي اذ صرخت و انا قلت في حيرتي اني قد انقطعت من قدام ع 

 اليك
 احبوا الرب يا جميع اتقيائه الرب حافظ الامانة و مجاز بكثرة العامل بالكبرياء

 لتتشدد و لتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب
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26. Cantos cristianos variados  

 

 

CANTOS CRISTIANOS CALDEOS (VARIADOS)  

 

       اصلي اليوم كنت راكعاً
 ربي دعاني ثم قال لي          اليوم كنت راكعًا اصلي
 خذه يا خالقي وربي              يا ولدي اعطيني قلبك
 خذه يا مالكي وحبي             يا ولدي أعطيني قلبك 

 والعمر أيضًا كالضل الزائل              واصل   الكل حقًا إلى الموت
 أعطي لك قلبي السقيم        م ن دونك يا رب السماء 
 أنت أنت ملكي الكريم       م ن دونك يا رب السماء 

 فالمجد فيه كذب وغرور       من يرجو مجداً العالم مغرور
 يحضى حالًا بنا يروم         من اشتهى خدمة القدير
 تدوم  يلقى سعادة         من اشتهى خدمة القدير

 
 توبوا إلى الربّ 

إنّ الملكوت قريب، عودوا إلى الحبّ فالخارج عنه غريب توبوا إلى الربّ   

من عمق آثامي دعوت أنصت إلى صوت دعايْ، أنا غير وجهِك  ما ر جوتْ، ملقاه مأدبة رجاي. -  

ةٌ يتحوّل القفر وعودْ، أو أعطِ عيني دمعةٌ في حوضِها طفلًا أعود - ه بْ من حنانكِ  قطر   

لْ ختىّ النهاية في دميوإذا استبدَّ بي الخجل أو أبك م  ا - لعارُ فمي، ن ب ضاتُ حبُكِّ  فلت ز   

 
 يسوع بهجة 
 النفوس.... ذكراه تطرد العبوسيسوع بهجة 

 و حبه ينفي البؤس ....طوبى لمن يهواه 
 في ذا الزمان الغاسق.... من لي بخل صادق 

 أشكو له مضايقي.... ينجدني عساه
 إذا غدا قلبي هلوع.... فعند أحضان يسوع 
 أسرع كالطفل الجزوع.... يصيح يا أماه 

1 
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CANTOS CRISTIANOS CALDEOS (VARIADOS)  

 
 أهوى حبيباً

 
هوى حبيبًا ليس لي من غيره   خل أناجيه إذا جن الدجى            أ

 ذاك الذي بالجسم مني أجلي أرتدى            وحده   مولاي حقًا بل مليكي
 بلهيبها تطفئ حرارات الصلى             قلب به نار المحبة أوقدت 

ازها فقد             وجوه   من لي بأن أفني بحب  أغتنى  بذخيرة من ح
 وتذيبني نار الصبابة والجوى             إني لراض أن أموت بحبه

 قد مر من مر الحياة به حلا            وأرى العذاب بحبه عذبًا وماء 
 

 إل هي رجائي
 

هي رجائي،،  لمت  شقائي،، فكنُ لي حنونع إليك  إلتجائي  إل 
 ذنُوبي كثيرة،، ومالي سكُون  عيُوبي كبيرة،، جُروحي غزيرة
 أثرتُ البرايا،، فم ن لي يصون  تركتُ الوصايا،، ركبِتُ الخطايا

 أعِدْ لي نصيبي،، نصيب  الب نين   بحقِّ الحبيبِ،، قتيلِ الصليبِ 
 شِراكِ اللعين  وأبقى ح ذورا،،  إذقِنْي السرورا،، لأبْكِ الغرورا

هلكِينا  فأضحى أمينا،، إذا ما تدُين  وكنُ لي معُينا،، علىالمُ
 

  مثل عظيم رحمتك 
        

 يا خالق ارحمني         مثل عظيم رحمتك 
 أمحو الخطا عنى           و مثل فرط رأفتك

 نفسى من الذنب            أغسل كثيرًا سيدي 
 مطهرًا قلبى              و هكذا خذ بيدى 
 معترفًا جهرًا              أنى بأثمى عارفًا 

هو أمامى واقفًا   أنظره الدهرا             و 
هرًا   بى أخلقه مولاى                قلبًا نقيًا طا

هرًا   جدده فى أحشاى            و روح قدسًا ظا
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CANTOS CRISTIANOS CALDEOS (VARIADOS)  

 

 سلام ك يارب
 

ها الرجاء  سلامُك يارب أعطانا قلوبًا ملؤ
 حبُكُ  يارب بعث فينا نفوسا  تنشهدُ العطاء

  بحِبُك  أدعو رفيقي أخي بحبُك  أدعو الله  أبي 
 بسلامك  نحيا دومًا معًا بسلامك  نحيا دومًا معًا

  كلُ  يومٍ بنِا يزيد العطاء كلُ  يومٍ بنِا تفيض الحياة 
 نحيا دوما معًا بسِلامِك  نحيا دومًا معًابسلامِك  

  غمرت  حياتي بنِورٍ جديد بالفرحِ تعبدُ في قلبي عيد 
 خلاصُك  صار  للعالم نشيد خلاصُك  صار للعالم نشيد

  في قلبي ألقاك  ينبوع  حنان في الناسِ ألقاك  حين  يحيا الوئام 
هر السلام هرُ السلام يموت الجفاء ويز  يموتُ الجفاء ويز

 
 يا رب ارحمنا

 
 يا رب ارحمنا نحن البائسين نحن البائسين

 ها قد رجعنا يا يسوع إليك تائبين                          
 أنظر شقانا واشفق علينا واشفق علينا

 ومر أن ياتي يا يسوع عونك إلينا                     
 نحن مأسورون بقيود الخطأ بقيود الخطأ

 كسر القيود يا يسوع واطلق الخطى                           
 أنت أبونا إلاه الرحمة إلاه الرحمة

 مالنا غيرك يا يسوع يا بحر النعمة                           
 صللنا منك راعينا يسوع راعينا يسوع

واهدنا الرجوع                             فأنشد غنمك يا يسوع 
 ط البنينيا رب ثبتنا في خط البنين في خ

 كي نسمع صوتك يا يسوع عن جنب اليمين                           
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CANTOS CRISTIANOS LATINOS (VARIADOS)  

 قلب  ربيّ

 قلب  ربيّ فيك  قلبي ذاب  شوقًا وانضنى، ربَّ قلبي فيك حبيّ نارُه تأبى الفنا.
 ضاهُ ولذكراه تذوب.يا فؤاداً بهواه قد سبى مناّ القلوب، ف غ د تْ ت بغي ر

 كلُّ قلبٍ إن دعاه في الرخا أم في الع نا، فاز  حالًا بِمنُاه واغتنى كلَّ الغنا.
 يا إلهي منك  أرجو للمدى حسن  الثبات، لستُ إلاّ بكِ  أنجو فاحمنِي حتى الممات.

 قلبِ ربيّ روح  قلبي بكِ  أحيا للدوام، فاقتبلِْ حبيّ وح سبي في الهوى حسن الختام.
 

 تعال بيننا
 تعال بيننا أقم عندنا خذ من قلُوبنا لك مسكنا

 
  و إليك واجعل حياتنا ملكًا لديكهب لنا عيونًا ترن

 فنعرف طعم الهنا ألا استجب منا الدعاء !
  أمح الضغينة من صدورنا وأزرع كلامك في ضميرنا

 فنحصد حبَّ العطاء ألا استجب منا الدعاء!
  اش أنت ماؤنانحن جياعُ أنت خبزنا نحن عط

 فمنك يطيب الغذاء إلا استجب منا الدعاء !
 

 ربي انت طريقي
 ربي انت طريقي في معاثر الحياة ، ربي انت طريقي عند ساعة الممات .
  انت وحدك دعوت ،انت وحدك رجوت، انت غاية المنى ،انت مصدر الهنا

  اعضد الموجعين، ساعد البائسين ، اشبع الجائعين، ارجع الخاطئين-
ت هدي لدربي ، انت فجري الوسيم-   انت نار لقلبي ، انت ايضا نسيم . ان
ت هدي لدربي، نبع كل سرور-   انت حب في قلبي انت نار ونور ، ان
  انت قوت السماء، انت خبز الحياة. رب انت رجائي قوت للممات-
  رب اغفر ذنوبي ، انت رب رحيم. استر دوما عيوبي وارحم عبدا اثيم-
 ر نفسي من خيور السماء . انت مالئ كاسي من خمور الرجاءانت مسك-
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CANTOS CRISTIANOS LATINOS (VARIADOS) 
 

 علمني حبك يا الله
 علمني حبك يا الله ، علمني

 اذا اعطيتني مالا فلا تاخذ سعادتي 
 اذا اعطيتني نجاحا فلا تاخذ تواضعي 

هبني شجاعة التسا  محاذا اساء اليّ الناس 
 اذا اسأت انا الى الناس هبني شجاعة الاعتذار

 
 

نت  ربيّ  آم 
هاك  حبُيّ  ازرع في قلبي ما في يد يك            آم نتُ ربيّ و

 سحرُ الألحانِ    زهو الألوان 
 ضوعُ الريحانِ دربي إليك
هجُ الأقمارِ شدوُ الأطيارِ   و

 دربي إليك  فيضُ الأنهارِ 
هوالُ الحربِ   أثقالُ الدربِ   أ

 دربي إليكْ   آلامُ القلبِ 
 

 تعطوا اسألوا
 اللازمة: اسألوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم

 من يسأل ينل ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له. 
 من منكم اذا سأله ابنه رغيفًا اعطاه حجرًا، او سأله 

 سمكةً اعطاه حية.
 فاذا كنتم انتم الأشرار تحسنون العطاء لأبنائكم ، فما 

 باكم الذي في السماوات، بأن يحسن العطاءأحرى ا
 للذين يسألونه.

هذه خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء  افعلوا للنّاس ما اردتم ان يفعله الناس لكم: 
 

 
5 

 



387 

 

 

 

CANTOS CRISTIANOS LATINOS (VARIADOS) 

 

 مبارك أنت ياربي
 مبارك أنت يا ربي

 لأجل كل الخلائق للشمس وللقمر 
 للمياه و للنار للكواكب وللريح

 للسماء والأم الأرض تغذينا و تقوتنا
هور للجبال   للبحار  للثمار للز

  السعادة في الحياة أن نمدحك ونمجدك
 ونعيش في المودة والوئام و الأمانة

 

                  هيَّا أروح الخالق
 واملأ عقول خلائقِ                        هيَّا أروح الخالق

 لقلوب كلّ المؤمنين                     الفائقِ  جدْ بالسخاء
هوبْ             أنت المعُزّي في الكروب  يا منِحة  العالي الو 

 متُفجِرٌ في كلّ حين                ماء الحياة على القلوب
  بل م سْحةٌ ومُطهّرُ                       نارٌ وحبٌّ مسع رُ 

هب تنشر  س داًّ لفقرٍ المعوزين                   س بعْ  الموا
 منها يسارُ الثروة                 يا إصبع اليُمنى التي

حمة  للآب مولانا الأمين                    يا م وعداً بالرَّ
 يا مغُنياً بذخائر                     يا منُطقاً بحناجر

ه ب الحُبَّ الثمين                   نور ظلام بصائر  ولنا 
 أقص الخصوم ذوي السموم                 شدد بقوتّك الجسُوم

ات اللعين               ه بنْا السلام كما ت روم  نأم نْ مضرَّ
 أن نعرف الآب الحليم                  أنعم علينا يا كريم

 إذ أنت روحهما المعُين             والابن ذا الفصل العميم
 ولابنه البكر الوحيد                المجد للآب المجيد

هرين. آمين              والروح مُحيينا الفريد هر الدا  أبداً لد
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CANTOS CRISTIANOS MARONITAS (VARIADOS)  

 

 هلم بسلام
 .هلم بسلام أيها الراعي الصالح والمدبر الحكيم

 وبولس انك أساس البيعة كمابطرس
  نبياءوكأن صوتك صوت أخ لهما يا صنو الأ

مة الرسل لابسا غيرة إيليا  وابن طغ
  وعفة يوحنا

 طوبى للبيعة التي قبلتك
 صلاتك معنا

 
 الله  محبة

 اللهُ محبة اللهُ نورٌ الله حياتنُا.
ة. ة أسُلكُوا في المحبّ  أيها الأحبّ

 ليحبَّ بعضنُا بعضًا فإن الله محبة.
ت محبت    هُ فينا.إذا أحبَّ بعضنا بعضًا أقام  اللهُ فينا وتمَّ

 هكذا يقيمُ اللهُ فينا ونقيمُ في الله
 

 انا الراعي الصالح
 انا الراعي الصالح وخرافي تعرفني

 كما يعرفني الآب أبي
اهت خرافي في جميع الجبال و شتتت عن وجه الأرض   ت

 ها أنا ذا آت أنشد خرافي 
 أبحث عن الضالة أرد الشاردة وأجبر المكسورة وأقوي الضعيفة

 ء يكون يوم اللقاء. عهد سلام أقطع معها ففرح السما
لن تكون بعد اليوم فريسة للجوع و للغربة لانني أنا الراعي الصالح أعرف خرافي وأهب لها الحياة 

 الأبدية 
أعرف خرافي أحب كل واحد منها أدعوه باسمه عناية خاصة أعتني به وخرافي تتبعني ويسمع 

 صوتي لاني الطريق و الحق و الحياة.
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CANTOS CRISTIANOS MARONITAS (VARIADOS)  

 

 أنشدوا للرب
 

اهل الارض جميعا   أنشدوا للرب يا 
 انشدوا له واعزفوا 

 بشروا من يوم الى يوم بخلاصه وفي جميع عجائبه تأملوا
 لان الرب عظيم وجدير بالتسبيح 

 البهاء والجلال أمامه العزة و الابتهاج في مقامه
 لتبتهج الارض وليقولوا في الامم "الرب ملك" لتفرح السماوات و

 تبارك الرب الهنا من الازل الى الابد
 

 أهلل لك

أهلل لك في البيعة يا رب و أوفي بنذوري أمام أتقيائك  

 سيأكل المساكين ويشبعون 

 ويهلل للرب طالبوه 

 فتحيا قلوبهم الى الأبد
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CANTOS CRISTIANOS BIZANTINOS (VARIADOS)  

 

 أ يُّها النُّور  الب هِيّ  
ماويِّ القدُّوسِ المغبوط ، يا  هِيّ ، نورُ الم جْدِ المقُ دَّس ، م جْدِ الآبِ الذي لا يموت ، السَّ ها النُّورُ الب  أ يُّ

وح   مس ، ونظ رنْا نور  المساء ، نسُبحُِّ الله  الآب  والابن  والرُّ  يسوعُ المسيح. إذ قد ب ل غنْا غروب  الشَّ
ة ، يا أبن  الله ، يا معُطي  الحياة. لذلك ، العال مُ  ه ي حِقُّ في كلِّ الأوقاتِ أن تسُبَّح  بأصواتٍ بارَّ القدُسُ. إنَّ

د اك  يمجِّ  .إيَِّ
 

 قدوس الله 
 قدوس الله 

 قدوس القوي
 قدوس الذي لا يموت

 ارحمنا 
 

 يا رب أرحم 
 

 يا رب أرحم 
 يا رب ارحم 
 يا رب ارحم 

 
 ف وجهكلا تصر

  نلا تصرف وجهك عن عبدك فإني حزي 
 استجب لي سريعا أنظر إلى نفسي و خلصها

 
 أي اله عظيم مثل الهنا

 أي اله عظيم مثل الهنا

هوالله الصانع العجائب وحدك   انت 
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27. Cancionero final (cantos islámico)  

 

No. CANTO CI No. CANTO CI 

1 SUFI 21 زدني بفرط الحب POP أتنسى الود للناس 

 يا مولانا  22 قلبي يحدثني  2

 الانسانية  23 مطوقةناحت   3

 حياتي هي الله  24 ذكرتك  4

 ايات ربي  25 هو الحب  5

 الهي أرجو الثواب  26 صلني  6

 كتاب الله  27 يا فارج الهم  7

 كن جميلا  28 انت خالق الأكوان  8

 قلبي شدا  29 باهي المحيا   9

 انظر من حولك  30 يا ربنا   10

 راج ناداه  31 أحبك يا ربي  11

 سر توفيقي  32 هل لداعيك مجيب  12

 مولانا  33 صحت وجدا  13

 جدد أساليبك  34 انا الفقير اليك يا رب  14

 رباه بذكرك  35 من أنزل الأمطار  15

 تسمعني رباه   36 عطفا أيا جيرة الحرم  16

 رباه بلطفك  37 منا الرجاء  17

 بالانس يلوح  38 الهي اذا ضاق فينا الزمان  18

 شفيف الروح  39 ما لنا مولا سوى الله  19

 يا عالم الغيوب  40 أدعوك يا عالم الاسرار  20
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28. Cantos islámicos sufíes (CIS) 

 

No. CANTO MUSICA LETRAS CIS 

1 

Ayman Tayseer Ayman Tayseer 

Ibn Al-Fared  زدني بفرط

 الحب

2 Ayman Tayseer Ayman Tayseer Ibn Al-Fared قلبي يحدثني 

3 Ayman Tayseer Ayman Tayseer Ibn Al-Fared هو الحب 

4 Ayman Tayseer Ayman Tayseer Ibn Arabi ناحت مطوقة 

5 Ayman Tayseer Ayman Tayseer Al-Imam Al-Shibli ذكرتك 

6 

Mohammad Amin Al-Tirmidhi 

ما لنا مولا   

 سوى الله

7 

Mohammad Amin Al-Tirmidhi 

انت خالق   

 الأكوان

8 

Mohammad Amin Al-Tirmidhi  

Ibn Zaydun  هل لداعيك

 مجيب

9 Mohammad Amin Al-Tirmidhi Muwashah  صحت وجدا 

10 Mohammad Amin Al-Tirmidhi   أنا الفقير اليك 

11 Mohammad Amin Al-Tirmidhi   صلني 

12 

Mohammad Amin Al-Tirmidhi  

من أنزل  

 الأمطار

13 Mohammad Amin Al-Tirmidhi   منا الرجاء 

14 Mohammad Amin Al-Tirmidhi   الهي اذا ضاق 

15 Mohammad Amin Al-Tirmidhi Abdul Rahman Sharbanat  باهي المحيا 

16 Mohammad Amin Al-Tirmidhi Muwashah  عطفا 

17 Mohammad Amin Al-Tirmidhi   أدعوك 

18 Ibrahim Al-Dardasawi  Al-Imam AL-Shafi’i فارج الهم 

19 Ibrahim Al-Dardasawi Tradicional   يا ربنا 

20 Ibrahim Al-Dardasawi Tradicional  أحبك يا ربي 
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29. Cantos islámicos modernos/POP (CIP) 

 

No. CANTO MUSICA LETRAS CIP 

1 Yahya Hawwa Yahya Hawwa Salim Abdul Qader حياتي هي الله 

2 Yahya Hawwa Yahya Hawwa Bayan Hawwa أرجو الثواب 

3 Yahya Hawwa Yahya Hawwa Awwad Al-Mahdawi كتاب الله 

4 Yahya Hawwa Ibrahim Al-Dardasawi Salah Jalal آيات ربي 

5 Yahya Hawwa Ahmad Rami Mutasim Al-Hariri الانسانية 

6 Yahya Hawwa Hamed Musa Salah Jalal كن جميلا 

7 Yahya Hawwa Raji Al-Nur Salim Abdul Qader قلبي شدا 

8 Yahya Hawwa Ahmad Rami Salah Jalal جدد أساليبك 

9 

Yasin Al-Mar´ashli Musica Turca 

Mohammad Badawi 

Wahbah 

 مولانا

10 Murad Al-Zaghari Samih Zureiqat Naser Shabanah يا مولانا 

11 Haitham Al-Halabi Musica Turca Sami Zein راج ناداه 

12 Haitham Al-Halabi Haitham Al-Halabi Nabil Sayyid Ramadan أتنسى الود 

13 Haitham Al-Halabi Haitham Al-Halabi Haitham Al-Halabi أنظر من حولك 

14 

Ammar Sarsar 

Salim Abdel Qader Mohammad Mundher 

Sarmini 

 رباه بذكرك

15 Ammar Sarsar Zyad Seif Alya Sukkar سر توفيقي 

16 Ammar Sarsar Zyad Seif Hala Sawwas رباه بلطفك 

17 Ammar Sarsar 

Tradicional 

Alya Sukkar y Nasa´im Al-

Fajr تسمعني رباه 

18 Ammar Sarsar y Abdul 

Rahman Bou Hbeileh 

Zyad Seif Hala Sawwas بالأنس يلوح 

19 Ismail Al-Qadi Kamal Khalil Amin Al-´tum شفيف الروح 

20 Ismail Al-Qadi Ahmad Matlaq Mu´taz ´Amr يا عالم الغيوب 
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30. Cantos islámicos tradicionales (sufíes) 

 

 

CANTOS ISLAMICOS (SUFIES) 

 

 لح بّ زِدْني بف رْطِ ا
  زِدنْي بف رْطِ الحُبّ فيك ت ح يرّا

هواك  تسعرّا                     وارْح مْ حشىً بل ظ ى 
  وإذا سألتُك  أن أراك  حقيقةً 

 فاسم حْ ولا تجعلْ جوابي لن ت رى                   
همْ    يا قلبُ أنت  وعد تني في حبُّ

 ضجراص براً فحاذرْ أن ت ضيِق  وت                     
هِ  هو  الحياةُ فمُتْ بِ   إنَّ الغرام  

 ص باًّ فحقكّ أن ت موت  وتعُذرا                   
موا ق بلي وم ن   قلُ للِذّيِن  تقدَّ

ى                     ب عدي وم ن أضحى لأشجاني ي ر 
  عني خذوا وبي اقتْدوا ولي  اسمعوا

 رىوتحدثّوا بص بابتي ب ين  الو                     
 

دثّني  قلبي ي ح 
  قلبي يحُ دثّني بأ نكّ  متُلْفِيِ

 روحي فِداك  عر فْت  أم  لم ت عْرِفِ                    
ه واك  إن كنُتُ الذي   لم أ قْضِ ح قّ 

ه أسىً ومثِلي  م نْ ي في                     لم أقضِ فيِ
ى روحي وباذِلُ نفسِهِ    ما لي سِو 

هْواهُ ليس  بِمسُرِف في                     حُبّ م ن ي 
  فل ئِنْ ر ضيِت  بها فقد أسع فتْ ني

ة الم سعْ ى إذا لم تسُعِْفِ                      يا خ يب 
هل  وُديّ أنتم أ م لي وم ن   يا أ

هْل  وُديّ قد كفُي                     ن اد اكُمُ يا أ 
  عُودوا لِما كنُتْمُ عليه من الوفا

ماً فإنيّ ذ لِك  الخِلّ الو في                     ك ر 
 ً   لا تحس بوُني في الهوى متُ ص نعّا

 ك ل في بكِمُْ خلُقٌُ بغيرِ تكلُّف                   
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CANTOS ISLAMICOS (SUFIES) 

 

 

 ناحتْ مطوقة   
 ناحتْ مطوقة ٌ فحنَّ حزينُ وشجاهُ ترجيعٌ لها وحنينُ 

موعُ من  العي  ونِ تفجُّعاً لحنينها فكأنهنَّ عيونُ جرتِ الدُّ
طارحتها و الشجو يمشي بيننا ما ان تبين وانني لا ابي إنَّ الفراق  مع  الغرامِ لقاتلي صعبُ الغرامِ مع 

هونُ   اللقِّاءِ ي 
ها معشوقة ٌ حسناءُ حيث تكونُ  ها إنَّ هوا  مالي ع ذوُلٌ في 

 
 ذكرتك

   ذكرتك لا اني نسيتك لمحة
  كر ذكر لسانيوايسر ما في الذ

 وكدت بلا وجد اموت من الهوى
  وهام على القلب بالخفقان

  فلما اراني الوجد انك حاضري
  شهدتك موجودا بكل مكان

  فخاطبت موجودا بغير تكلم
 ولاحظت معلوما بغير عيان

 
 ه و  الح بّ 

هُ مضُنْىً بهِ، ولهُ  هْلُ ف ما اختار  ى س   ع قْلُ هوُ  الحُبّ فاسلمْ بالحشا ما اله و 
هُ سقُْمٌ، وآخِرُهُ ق تلُْ   وعِشْ خالياً فالحبُّ راحتُهُ عناً وأولُّ

ى مُخالفتي فاخترْ لنفسك  ما يحلو  نصحتكُ  علماً بالهوى والَّذي أر 
هْلُ  هُ أ هيداً، وإلاّ فالغرامُ ل   فإنْ شئِت  أنْ تحيا س عيداً، ف مُتْ بهِ ش 

 
 يا فارج الهم

ا اللهيا فارج الهم يا كاشف الغم ي  
 يا صاحب الهم إن الهم منفرج .....أبشر بخير فإن الفـارِج الله
ه.....لا تيأس نّ فإن الكـــافي الله عـ أحيــانا بصاحبِِ  اليأس ي قـْـط 
ـانعِ الله  الله يحدث بعد العسُـْر م يسرة.....لا تـجـزعنّ فـإن الصَّ

ه وارض  به.....إن الذي ي كْ  هو اللهوإذا بلُيِـت  ف ثقِْ باللـ شِف البلوى   
دٍ..... ف ح سبْكُ الله..في كلٍّ لك  الله هِ مِن أح  ه مـا ل ك غير اللـ  واللـ
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CANTOS ISLAMICOS (SUFIES) 
 

 انت خالق الاكوان
 انت خالق الاكوان .........يا رحيم يا رحمن

  انت انزلت الفرقان... بسم الله
ها  لكلولاك الدجى حالك........ربي والسوا 

 في حبه سالك ....فضل الله
 صاحي دعني في ذكرني....واعذر فالهوا عذري

 انا ليس في سري ...الا الله
 يه غبت عن فكري ... حيث نشوة الذكر
 فله محض الشكر ... جل الله آه آه جل الله

 قد محى السوا وجدي ... لست في الهوى وحدي
 من فخري ليس عندي ... غير الله آه آه غير الله

 ن ربنا نذكر ... ثم غيره نهجرنح
 حبذا لنا تنظر ... عين الله آه آه عين الله

 و اسلك به منهاجك ... و له فإبغ معراجك
 و اركض يا صاحي إذا جاء ... أمر الله

 
 

  ه ل لِداعيك  م جيب  
 

ه ل لِداعيك  مُجيبُ    
 أ م لشِاكيك  ط بيب                   

  يا ق ريباً حين  ي نأى
 حاضِراً حين  ي غيبُ                    

  ك يف  ي سلوك  مُحِبٌّ 
هُ منِك  ح بيبُ                      زان 

ما أ نت  ن سيمٌ    إنَِّ
 ت ت ل قاّهُ القلُوبُ                    

 
  صحت وجدا
 واصلوني و أرحموني -يا ندامى  صحت وجدا

 سال دمعي من عيوني -اني صب في هواكم 
 فآنصفوني و آرحموني -غراما  ذبت من شوقي

 فاعذروني في شجوني –ان جننت اليوم فيكم 
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CANTOS ISLAMICOS (SUFIES) 

 
 

 أنا الفقير اليك يــــــــارب
 أنا الفقير اليك يــــــــارب . . . وأنت عني عني غني

 والضعف فياّ فيّا أصيــــــل . . . وأنـت ربٌّ ربٌّ قــوي
 يبلى . . . وأنت وحدك وحدك حيّ الكل يفنى يفنى و

 يا يا الله . . . يا يا الله 
 معائبي ليست تخفى لكن عوفك أوفى 
 وإنني رغم ضعفي ارى الكبائر حتفى

 أحيا بروح روح طموح ملأ رجاءاً وخوفا
 تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور صرفا 

هباءاً يا رب أو فاسقاً أو شقيا   لولاك كنت 
ً والمرئ من غير دي  ن يا رب . . . لم يسوى في الكون شيئا

 قد كنت ميتاً ميتاً ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا
 وقلت شتان شتان حقاً بين الثرى والثريا

 
 صلني

 صلني فقد عزَّ النصير ولم أجد إلاك عوناً أحتمي بحماهُ 
 يا من إذا ناديت يا رب العلا في ظلمة الدرب الطويل أراهُ 

 وعلمت اني حين يضنيني العنا لا التقي بغربتي الاه
 ما خاب عبد امه في حاجة ان يبلغ الامال ان ناجاه 

 قلبي لقد سال الرضا يا خالقي كل الدجا في حبكم احياه
 ولقد جمعت الامنيات وصغتها في دعوة و كلامها الله 

 
 من أنزل الأمطار

هار تزخرف الجبال   من أنزل الأمطار و فجر الأنهار و أنبت الأز
 اك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه ذ

 الله يا الله
 من علم العصفور في الجو ان يطير و منجل الغدير ودفق الشلال
 من زين السماء و جمل الفضاء و أرسل الضياء ليرسم الظلال
 من أنطق اللسان و أسمع الاذان و علم الانسان و ابدع الجمال 

 من ينشر الصباح و يرسل الرياح ويملأ البطاح من رزقه الحلال
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 CANTOS ISLAMICOS (SUFIES) 

 
 منا الرجاء 

 منا الرجاء و منك العطف و الجود
 منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
 منك العطايا بلا حد و لا عدد 

 وجهدنا لاداء الشكرمحدود
 يسبح البحر بالامواج خالقه

 بحمده لك يظم وتمجيد
 تسبيحة الروض عطر في خمائله 
 تسري وتسبيحة العصفور تغريد 

 من حبة شجرا من طينة بشرا
 لولاك في غرسه ما أورق العود

 جليتها صورا ابدعتها فكرا
 لها بقدرتك العليا مواعيد

 
 الهي

 
 الهي اذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان
 الهي وان طال ليل الخطوب اتينا اليك نروم الامان

 و انت الى كل داع قريبلك الله ندعو و انت المجيب
 غفور رحيم لطيف بنا اذا حل فينا زمان نطيب

 دعوناك فاسمع صدا للدعاء دعاء يدور برهط السماء 
 نقول الهي ونرجو الرضا نناجي الها كثير العطاء

 
 باهي المحيا

هي المحيا لما سقاني كاس الحميا نلت الاماني  با
 الصبح هل و الليل غاب والبؤس ولا والانس طاب

 غني يا شادي لحن الجمال وهني فؤادي يوم الوصال
هذا حبيبي قد بات عندي يطفي لهيبي ويصون عهدي  
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CANTOS ISLAMICOS (SUFIES) 

 
 يا ربنا

 يا ربنا غيثا مغيثا اسقنا
 أرضنااسق العطاش تكرما فضلا واروي 

 قد أجدبت أرض القلوب واستحكمت فينا الخطوب
 لهي كربنا وانت غفار الذنوب فرج ا

 أرسل لنا خير السما فالعقل طاش من الظما
 اسق العطاش تكرما فضلا وأحيي قلوبنا
 باعفو جد عل البرية وارحم الهي ضعفنا

 يا حي يا قيوم قدوس يا ذا العطية
 افتح لناباب السما فضلا و أروي جمعنا

 
 أحبك يا ربي

 يا من اذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا ماله في  ملكه ثاني
 يا من أمره بين الكاف و النون أعصي فتسترني 

 أنسى فتذكرني 
 فكيف أنساك يا من لست تنساني 

 أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الوله
 أحبك حب الفؤاد الغريب يحن ويخشاك أن تخجله

 أحبك حب ثوى في الضلوع يبارك أشجانها المرسلة
 أحبك لكنني مذنب جنيت وعشت بلا منزلة 

 
 لطفا أيا جيرة الحرم

 لطفا أيا جيرة الحرم
هيمي  هواكم زاد في 

  واصلوني أو عدوني
 قبل أن تفنى مهجتي ودمي

 
 تعلقت روحي بكم وصبت
 من قبلكم من سالف القدم

 فاقبلوني عبدكم واجعلوني أصغر الخدم
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 CANTOS ISLAMICOS (SUFIES) 

 
 

 ما لنا مولا سوا الله

 

 الله ما لنا مولا سوا الله كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله
 لي حبيب مذ تجلى ملأ الكون سناه و بطور القلب حل فحلا فيه هداه

ل وهو في قدس علاه أبدا حاشا وكلا أن يرى القلب سواه  عن طرف العين ك
 كيف لا يفنى المعنى فيك يا بدر البدور انت كم أطلعت معنا من جلابي بالستور 

هم هم الجفاء واذا ما قمت تجلى فاغثهم باللقاء  ارحم العشاق فضلا واكف
 

 أدعوك

 

 أدعوك يا عالم الأسرار يا أملى
 الذنب أسقمنى و العمر ضاع سدُى

  و قد رجوتك يا مولى الأنام
 أغث عبدا ذليلا ع باب الرجا قعدا
 يرجوا القبول وحسن الظن يصحبه

 فافتح له و اجزه بالخير ما قصدا
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31. Cantos islámicos modernos (pop) 

 

 
CANTOS ISLAMICOS (POP) 

 
 

 الانسانية
 

ان مهلا ولتكن حرا رفيقا  أيها الانس
 انت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا

 كل أهل الارض اهلي وأرى فيهم جمالا
 هم بنو حواء مثلي خلق مولانا تعالى

 املأ الدنيا سلاما وانشر الحب عطورا
 م كي يفيض الكون نورانجمة تمحو الظلا

هار الربيع  من أحب الناس يحيى مثل أز
ها للجميع   حسنها يبقى بهيا وشذا

هذا الوجود   نحن أرواح رعاها الله في 
اها للخلود ها ودع  وعلى الخلق اطفا

 أبيضا او كنت اسود ليس للالوان فضل
 انما بالفعل تحمد و بحسن القول تعلو

 
 حياتى كلها لله

 
  .. فلا مولى لنا الاه حياتى كلها لله

  احب الله جل علاه .. ومن حبى له اخشاه
  اصون النفس احميها .. بنور الله اهديها

  بحب الله اسقيها .. لتفرح عندما تلقاه
  حياتى كلها لله .. حياتى كلها لله

 اذا ما الحب لم يسبى .. فؤاد المؤمن الصب
  فوا اسفاه على القلب .. لان الزيف قد غشاه

  اتى كلها لله .. حياتى كلها للهحي
  يقيني بين جنبيا .. واسعى بالهدى سعيا
  كفانى اننى احيا .. وامضى فى سبيل الله

  حياتى كلها لله .. حياتى كلها لله
  اذا جادت ليا الدنيا ... واسقتنى المنى ريا

  ستبقى بين كفيا .. ويبقى خافقى لله
 حياتى كلها لله .. حياتى كلها لله
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CANTOS ISLAMICOS (POP) 

 
 ايات ربي

 
 فرحتي أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي

 نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق
 انه ايات ربي قدره في لب قلبي 

 وبه تصبو حياتي وله الروح تلبي
 يرتوي قلبي أمانا و حنانا وسلام

 حين أتلوه بهمس حين يجمعنا المقام 
 يقيني وأرى فيه يقيني ومن الشر 

 حين أحياه بروحي فهونور يحتويني
 كيف بالله عليكم كيف نهجره زمانا 

 ونراه دون شوق أونرق له حنانا 
 أين ترديد الخشوع أين همسات الدموع

 اين احساس المعاني في السجود و في الركوع
 مصحفي حصن لنفس قد رأت فيه الحياة

 وشفاءو دواء للذي ذاقه داء
 بلغ الكمال وحد ربي قد تعالى شرعه 

 و أقر الحب دينا وارتقى فينا جلالا
 

 أرجو الثواب
 

 كن كالربيع اذا عبر مثل الضياء او القمر
 مثل الندى فوق الزهر مثل السحاب له أثر

 الهي أرجو الثواب الهي
 كن رحيما راضيا كن خلوقا ساميا
 كن رفيقا حانيا مثل أنسام السحر

لحنايا الدفئ في تلك العطايا روح ترفرف في ا  
 والحسن تعكسه المرايا فتنجلي أحلى الصور

 زين عطاءك بالجمال واطلب رضى رب الجلال
 كن في الدنى خير مثال تلقى الرضى تلقى الاثر
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CANTOS ISLAMICOS (POP) 

 
 كتاب الله

 كتاب الله يهديني ويحفظني ويحميني
 ويمنحني ويعطيني جنا دنياي و الدين

 أسعدني بايماني كتاب الله أحياني و
 به مولاي ناداني بطه أو بياسين
هيا   فهيا نملأ الدنيا بنور كتابنا 
 ونتلوه لكي نحيى هداة للملايين

 
 كن جميلا

 كن جميلا وابتسم للكون تلقاه جميلا
 كن شراعا في سفين الحب كن قلبا ظليلا

 كن سراجا كن قمر كن كما الله أمر
 نسمة عند الهجير سجدة عند السحر

 ربيع الامنيات كن عبيرا كن سلاما كن
 عش محبا للحياة واملأ الكون ابتساما

 أطلق الروح لتسمو وارو فيك الخير ينمو
 كن دلبلا انت نجم فاترك الحسن أثر

 غن لحنا للجمال ردد الحب نشيدا
 والتمس من ذي الجلال قوة النفس سعيدا

 حرر الحلم تراه يبعث الزهر شذاه
 قد شكر يمنح الله رضاه كل قلب

 
 قلبي شدا 

 بحبك يا رب قلبي شدا النجا واليقين كقطر الندى
 لعل القلوب تؤوب اليه وأصحابها يذكرون الهدى
 من الحب يبدأ فهم الوجود وجود بهي ندي ولود

ه فلن يعرف المرء ماذا يريد  اذا المرء لم يبلغ حب الال
 وبالحب سر الحياة العميق فيبدو جليا ويحلو الطريق

 لنا الكون حلوالثمار ويغدو صديقا ونعم الصديقويبدو 
 وبالحب ندرك سر النعم ومعنى السرور و لغز الألم

 ونفهم قلبا لماذا بكى ونفهم قلبا لماذا ابتسم 
 وبالحب قلبي يجوب الزمان نديا أبيا زيطوي المكان

 ويرجع قلبي مستسلما الى الله يلقى لديه الأمان
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 يا مولانا
 

 اغفر وارحم يا مولانا من غيرك يمنح غفرانا
 قلبي قد طاف ولبى ومضى يخفق لك حبا

 كم جاءك يسعى صبا و تموبر الاجبان
 نورك في قلبي أشرق والغصن اليابس أورق 

 قد كدت بذنبي أغرق لولاك لطال شقانا
 كم أنا قد عشت بغربة وغدت أيامي صعبة 

 ي الاحسانحتى جئتك بالتوبة فبذلت ل
 يوم رضاك غدا عيدا ففؤادي بات سعيدا

 قد جاء يزف نشيدا والدمع غدا ألحان 
ا هيمانا  اقبل عبدك يا مولانا قد جاءك صب

 
 راج ناداه

 
 أنكر الاه نجواه فيها شفاه -راج ناداه آذاه بعد نواه 

 وحد أشلاه أحياه ذكر الله -غامت عيناه مناه يوم لقاه 
 صب يشتاق رشفات برد نداه -لميثاق يطوي الآفاق و الود ا

اها تراه   من اسر الاعتاق املي بنيل رضاه -تروي الأشواق دمع عس
هناه   هواه جل   أن يشهد حقا قربا من مولاه -ليست دنياه 

ل هداه   ان لم يسكن بحشاه اسم الله -خابت مسعاه عبد أض
 بعدي ذلي عذلي به قتلي –فاغفر زلي جهلي تقا هب لي 

هل تصلي  -علي غشا أجلي آذن وصلي   من جذوة أنوار الوصل 
 كلي والأغيار تضور تزول عن  -قلبي مفطور دك كحال الطور 

ا هنا أهلي   روحي مأوى حضرة الجبار -عند الأعتاب غد
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 أتنسى الود للناس

 أتنسى الود للناس فاني لست بالناس
 في ذاك من باس أصافي الود من يصفو وما

 ومن يسدي لنا خيرا حملناه على الراس
 

 انظر من حولك
 

 انظر من حولك وتفكر بنعم المولى وتدبر
 هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر

 كم أنعم ربي وحبانا أفضالا شتى ورعانا
 نعمته لا تحصى أبدا لوسطر فيها أعواما
 فالنعمة تبقى بالشكر فاشكر لالهك انعاما

 أبعدأولادك عن سرف عن صنعك يرضى مولانا
 كم عاقب ربك من قوم من بعد الاكرام و أفقر 

 فبقية أكلك ان تحفظ تطعم مسكينا أوأكثر
 أشعرت اخي بانسان محروم يشكو يتلوع

 زوجته أضحت في حزن فعذاب العيش لها أوجع
 والطفلة قد نادت بابا ودموع العين بها تلمع 

 ال لديه فما يصنعسألته حوائج مكلفة لا م
 هو مال فقير في جيبك ولغيرك حق فلتسمع
اهنأ في مالك ولتفرح مسكينا نام ولم يشبع  ف

  
 مولانا

 يا الهي يا رجائي يا حي 
 مولانا انت الله مولانا 

 بالوصال وارحمنا يا مولانا  لامنا
 اعتقنا من النيران يا حنان يا منان

 مانيا ذا الجود و الاحسان ثبتنا على الاي
 من لي اذا جار الزمان الا الخالق الرحمن 

 يا ربنا بارك لنا في عمرنا 
 عودتنا كل الخير فاغفر لنا يا ربنا

 نور دربنا بالقرآن لا تبعدنا يا رحمن
 أدخلنا دار السلام دار الخير و الغفران 

 احفظ ديننا انت معيننا زدنا شوقا للعدنان 
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 كأساليب جدد

 أخرج عن المعتاد يوما ربما تجد النجاح مع الجديد المبتكر
 جدد أساليب الحياة وعش بما يثري حياتك كلها أعد النظر
 واستثمر الطاقات ترقى دائما ودع الرتابة قموغير وابتكر 

 
 رباه بذكرك

 رباه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي
 هب لي هداي انت رجاي 

 أجفاني في الليل فأعزف ألحانيالنور يداعب 
 وأرتل آي القرآن و أطير الى دنيا الأنس 

 دنيا الايمان ايا حلما في وصفك أضنيت القلم
 أحياك سعيدا مبتسما في قلبي وضاء النفس

 رباه نداء أرسله وجناح العزة يحمله
 فمتى للأرض سيوصله حتى تبدو كالفردوس

 
 سر توفيقي 

 بشري يا سائلي عن سر توفيقي وعن
مة طبعت على ثغري   يا سائلي عن بس

 كيف أعيش مرتاحا أجب يا قلب ما سري
 أني نسيتها نفسي بذلت السعي للغير

 سر القبول نية الاخلاص نفس ذلولتحيا بحب الناس
 تعطي بكل الحب و الاحساس من غير كلل فالدوام أساس

 درب العطاء به أمضي وحتما لست أتوانى 
 لايثار يتفانى للغير عمري سوف يحيا ا

 أرجو ثباتا يا ربي و أرجو منك رضوان
 يا مولاي خذ بيدي واستعملني أعواما

هوائي سأتركها أجافيها   همزات أ
 أنسى الهوى نفسي بذا ترقى معاليها
 كل الهم حاجات لكل الناس أقضيها

 في دنياي أحصدها في الأخرى ألاقيها
أهتدي لحلول وأداوي روحي قلبي المع  لولبذلا سأعطي 

دمها عمري المبذول  عبد فقير بالرجا مأمول نعما أ
6 



407 

 

 

 
CANTOS ISLAMICOS (POP) 

 
 شفيف الروح

 ن اد تْك  رُوْحِي و غ صّ تْ في أ م انيِْه ا
 و أ وْر ث  الدّ مْعُ ج مْر اً في م آقيِْه ا

 ي بْرِي الو جْدُ أ عْظُم ه ا؛ و ش فّ ه ا الو جدُْ
 ن  ي بْريِهْ اف ت سْت فيِْضُ روُ اءً حيِْ

 أ نا المُق طّ رُ منِْ حبٍُّ و منِْ و ل هٍ
 و فيِ الضُّلوُْعِ ص ب اب اتٌ أعُ انيِْه ا

هُ ج س د اً  ش رّ شْتُ في العِشْقِ ح تّ ى صِرتُْ
 و غ ال نِي بِك  ي ا أ غْل ى غ و اليِْه ا

 إنِّ  الم ح بّ ة  لا ت شفِْي أ حِبّ ت ه ا
لاّ  إذِ ا ك ان  ذ وبُْ ال يْهاإِ  ق لبِْ ي سْقِ

 
بَّاهْ  ع ني ر   تسْم 

اتيِ و  منُ اجاتي اهْ ت دْرِي خ ل ج   تسْم عنُي ر بَّ
اتي  همُ ح اج   ت علْ مُ يالْله لا ما في دنُيْ ا

ا أنت  ترُيِدُ أرُيدْ   ت ركتُ الع بيدْ م 
نِّ ما لِذ اك  م زيِد  ل و ت رضْ ى ع نيِّ جُود  م 

ى بِالكافِ الو   دوُدياربَّاً ت س مَّ  
دودْ  اش ى يا حبيبي ذ بحِْي بِالصُّ  ح 

إذا سدُت  ق لبْاً أنُ اجيِك  فيه    
 و ألَّفْت  سِرباً ت آويتُ فيِه ف م نْ ذ ا ش بيهي

 
 ياعالم الغيوب

 الله يا الله
هادي القلوب ياعالم الغيوب  يا 

 يا منجي المكروه فرج عني كربي 
 أنا العبد الضعيف ألطف بي يا لطيف

 شريف أدعوك من قلبيمن بيتك ال
 يا منزل القرآن يا خالق الأكوان

 الله يا رحمن رحماك يا ربي
 اني أنا الفقير بغناك  أستجير
 بسراجك المير نور به دربي

 يا سامع الدعاء يا رافع السماء
 يا من له الرجاء يلقى بنا التوب
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 رباه بلطفك

هاتي حرمت لغيرك خفقاتي ونسيت  بأنسك آ
 وغدت في بابك عذراتي فيضا بحنانك يرويني

 رباه بلطفك فأعني أغدو عبدا ترضى عني 
 مالي يا ربي عنك غنى

 واليك أسابق خطواتي شوقا يا من شئت حياتي
 وبطاعة عمل المزجات أرجوه قبولا يدنيني

 وبحبك أحييت سنيني شوقي لك يبقى وحنيني
  يحنينيلا تردد مولاي يميني هب عمري وصلا

 من بعد جميلك و جحودي أنقض قسما أنسى عهودي
 ألقاك معي كل وجودي رحمنا برا يهديني

 واجعلني في دينك سهما هدافا لا يعرف الما
 الا اسلاما قد الم لغير لا تحني جبيني

 
 

 بالأنس يلوح
 الله أكبر 

 بالخير أهل ولاح ضياه أقبل بالانس يلوح
حلاه تطيب الروحأهدانا الله وزاد رضاه عيدا ب  

 فاقبس من بشره نورا واطلق في الافق سرورا
 واجعل من عمرك غيثا عاطرا يسع الدنيا عطاه

 اجعل من قلبك عيدا ينبض حبا وسلام
 ادني من كان بعيدا يروي ظمأ الأيام 

 يلهم من تاه أمانا نجما يتهلل نور 
 نرجع للخير زمانا بدرا في الكون يدور

زهر ا لا يبل جناه يملأ بالطهر مسيرا   
 احسانا يهدي ربيعا دائما يروي الخير رباه
 خذني يا عيد احملني في فضائك نسمة خير

 فرحة للناس انثرني للهدى للرحمة خير  
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