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Entendiendo la guerra en al-Andalus desde una perspectiva global.  
 
Guerra. Ejército y fiscalidad en al-Andalus (SS. 
VIII-XII) es el título de la obra de Josep Suñé 
Arce publicada por La Ergástula Ediciones en 
2020. El autor es doctor en Historia por la 
Universidad de Barcelona (2017), más 
concretamente sobre Historia Medieval, con su 
tesis por nombre Ǧihād, fiscalidad y sociedad en 
la Península Ibérica (711-1172): evolución de la 
capacidad militar andalusí frente a los reinos y 
condados cristianos, por la que fue premiado 
con el Premio Jóvenes Investigadores AIHM – 
Banco Santander Totta 2018. Suñé tiene una 
importante lista de publicaciones sobre 
investigaciones centradas en la guerra 
medieval en la Península Iberica. El autor es, 
además, miembro de la AIHM (Associação 
Ibérica de História Militar). 

Primeramente, la obra está 
estructurada en seis capítulos, siguiendo una organización temática y no cronológica. 
Ello permite abordar el contenido con un enfoque más general y de un modo más 
diacrónico, que facilita alcanzar una mayor perspectiva a la hora de plantear diferentes 
análisis. 

El primer capítulo se dedica especialmente a realizar un breve recorrido y análisis 
sobre la historiografía de los siglos XX y XXI acerca de uno de los asuntos centrales del 
libro, la debilidad militar andalusí. Este análisis es clave, ya que introduce y establece, 
de manera crítica, el contexto y las diferentes teorías e investigaciones existentes sobre 
uno de los ejes sobre los que va a versar el título. 

En cuanto al segundo capítulo, Suñé introduce la metodología utilizada en la 
investigación, tanto en su tesis, como en esta obra, que viene a ser una síntesis de la 
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primera. Dicha metodología se basa en el análisis cuantitativo del Yihad peninsular. 
Este método supone una importante innovación en los estudios sobre Historia Militar 
medieval en la Península Ibérica, en particular referida al ámbito andalusí y musulmán. 
Respecto a este último campo, aunque existen algunas obras y estudios reseñables e 
importantes en cuanto a cuestiones militares andalusíes, estos no son muy numerosos, 
especialemente durante los últimos años, echándose en falta títulos de un carácter más 
global y general. Así, Suñé plantea una obra novedosa que viene a romper con 
metodologías anteriores, profundizando en el análisis cuantitativo y numérico. 

En los siguientes capítulos, del tercero en adelante, se procede a plantearse el 
grueso de la investigación. En primer lugar, se procede a un estudio sobre la evolución 
de los ejercitos musulmanes y la práctica del Yihad entre los siglos VIII y XII, en el que 
se hace un especial esfuerzo en el análisis sobre la teoría de la supuesta escasa implicación 
de los andalusíes en la actividad bélica. Aquí, el autor viene a romper con una teoría ya 
clásica que se ha mantenido a lo largo de décadas, y es que los andalusíes no estaban 
muy preocupados ni interesados en el ejercicio de las armas, siendo esta una de las 
principales razones del retroceso territorial de al-Andalus frente a los reinos cristianos 
peninsulares. De esta forma, arguye que el elevado número y proporción de 
combatientes no profesionales en los ejércitos musulmanes y andalusíes vienen a 
demostrar que sí existió una fuerte implicación en la práctica del Yihad. Además, los 
momentos de mayor participación popular en la guerra coinciden, incluso, con 
situaciones de retroceso andalusí, por lo que las derrotas no responderían a una escasa 
implicación social en los asuntos militares, justo más bien al contrario. 

Además, también se expone que al-Andalus requería de una cierta unidad 
política para asi poder hacer frente a nivel militar a los reinos cristianos. En las ocasiones 
en las que no existía dicha unidad, como fue la fitna del siglo XI, se produjeron 
importantes pérdidas territoriales. 

El cuarto capítulo nos acerca al estudio del Yihad andalusí y su relación con el 
retroceso militar, en que el que una de las teorías principales reside en la insuficiente 
inversión y financiación de las autoridades andalusíes en los efectivos no profesionales, 
provocando así una notable falta de preparación, así como un equipo militar limitado y 
deficiente. Se desarrolla, de igual forma, el porqué los andalusíes no optaban por la 
expansión y conquista de los territorios dominados por los cristianos, limitándose a 
actividades de saqueo y destrucción, aun teniendo superioridad militar. Ello 
respondería, no a cuestiones doctrinales y religiosas como se ha argumentado en 
ocasiones, sino a la falta o escasez de recursos humanos y económicos. 

El quinto capítulo de la obra es, en nuestra opinion, quizás el más importante, 
ya que en él se desarrolla una de las teorías fundamentales de la completa investigación 
que ha realizado Suñé. Bajo el título El peso de la estructura militar en la distribución de 
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recursos fiscales y la incapacidad andalusi para hacer frente a las agresiones cristianas, hace 
un análisis sobre la organización y distribución. 

Así, la causa no se situaría en una deficiente e insuficiente recaudación de 
impuestos, algo que el autor desmiente, sino en una escasa inversión de lo recaudado por 
dicha fiscalidad en asuntos militares. Esto hacía que, a nivel cuantitativo, en los 
momentos de mayor unidad y expansión territorial andalusí, aunque el porcentaje 
destinado sobre el total de ingresos fuera escaso, la inversión en materia bélica fuera 
superior que por parte de los reinos cristianos peninsulares. Sin embargo, tras los 
momentos de desunión en al-Andalus y con un territorio cada vez menor, especialmente 
a partir del siglo XI, traduciéndose ello en una recaudación inferior, tanto la inversión 
en cifras absolutas como el porcentaje dedicado al ejercicio militar terminaría siendo 
inferior respecto al de los reinos cristianos peninsulares. 

Este puede ser, quizás, el punto más conflictivo de la obra, ya que cuantificar la 
recaudación fiscal de un estado medieval es altamente complejo, al estar especialmente 
sujeto a la información reflejada en las fuentes, con los problemas que plantea, y por 
consiguiente, ello provoca la formulación de diferentes interpretaciones, posturas, y 
teorías al respecto. Suñé presenta algunas de las hipótesis mencionadas anteriormente, 
que vienen a matizar las teorías de importantes autores como Barceló1 y Guichard2, que 
sitúan el problema militar andalusi en una menor cantidad de recursos económicos. 

En el capítulo también se analiza el por qué de esta escasa inversión en tema 
militar, pero se profundiza aún más en el sexto y último capítulo, aduciéndose una 
mayor preferencia por destinar fondos y recaudación fiscal al tesoro y a las obras 
arquitectónicas. Para el dirigente de un estado musulmán, consolidar el tesoro y 
emprender una campaña de obras arquitectónicas sería fundamental para así eliminar 
cualquier tipo de competidor o amenaza interna y lograr una mayor estabilidad política. 

Haciendo un balance final, creemos que este título significa un importante 
avance en las investigaciones militares sobre al-Andalus, siguiendo la estela de otros 
estudios militares, pero de ámbito cristiano, como son los de García Fitz3. 

Gracias a un pausado análisis y una completa revisión de las fuentes escritas, 
Suñé ha hecho un formidable trabajo. Esta es una labor especialmente tediosa, ya que 
ha analizado cuestiones como el sistema tributario y administrativo con enorme minu-
ciosidad, y en ese sentido, no se puede comprender el ejercicio de la guerra sin tener en 
cuenta la fiscalidad. Además, los textos y autores árabes son problemáticos, ya que se 

 
1 Miquel BARCELÓ: “El califa patente el ceremonial omeya de Córdoba o la escenificación del poder”, en 
Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO (ed.), El sol que salió por Occidente. Estudios sobre el estado Omeya en al-
Andalus. Jaén, Universidad de Jaén, 1997. Pp. 137-162. 
2 Pierre GUICHARD: Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Los musulmanes de Valencia (siglos XI-
XIII). Madrid/Valencia, Universitat de València, 2001. 
3 Francisco GARCÍA FITZ: La guerra contra el islam peninsular en la Edad Media; Castilla y León frente al 
Islam: estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII). Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 
2005. 
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utilizan constantes exageraciones y connotaciones literarias, algo que aumenta notable-
mente la complejidad de la investigación. 

Tras décadas de importantes estudios, hasta llegar a una situación en la que pa-
recía que quizás no se podía extraer una mayor información, ni de poder deducir nuevos 
detalles o datos, el autor ha conseguido, mediante un cambio de metodología y perspec-
tiva, además de plantearse preguntas nuevas y diferentes, desarrollar una investigación 
que viene a desterrar antiguos mitos y teorías historiográficas tradicionales4. Entende-
mos que los trabajos que se centran en armamento, batallas, estrategias y tácticas, entre 
diferentes cuestiones, pueden llegar a ser más llamativas o atractivas, pero nada más 
lejos de la realidad, este no es un título que pretenda ser especialmente atractivo al lec-
tor, que lo es, salvo en algunos momentos en los que hay mayores tecnicismos, sino una 
obra especializada que viene a superar y romper con anticuadas teorías. Así, Guerra. 
Ejército y fiscalidad en al-Andalus (SS. VIII-XII) es un magnífico ejemplo de cómo el 
estudio de las fuentes puede llegar a dar más de sí.  
Por último, nos gustaría destacar la continua utilización de tablas, especialmente en el 
anexo, ya que refleja el núcleo y el método de la investigación. Igualmente, algo que se 
debe valorar muy positivamente es cómo Suñé incluye y atiende a las investigaciones 
arqueológicas, a pesar de ser un título que versa principalmente sobre las fuentes escri-
tas. 

 
4 Ambrosio HUICI MIRANDA: Estudio Sobre la Campaña de las Navas de Tolosa. Pamplona, Pamiela Argi-
taletxea, 2011; Ramón MENÉNDEZ PIDAL: La España del Cid: cuarta edición totalmente revisada y añadida. 
Madrid, Espasa-Calpe, 2 vols., 1947. 


