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Prefacio 

Este libro es el resultado de unas experiencias biográficas muy cercanas a mí 
que quise materializar académicamente. No obstante, es, asimismo, la 
experiencia de toda una sociedad que, de una forma u otra, lidia con hombres 
y mujeres musulmanes, ciudadanos con los que se comparte un mismo 
territorio, especialmente desde que se iniciaran las migraciones masivas de 
musulmanes en Occidente. A raíz de tales, la importancia geopolítica del islam 
ha crecido exponencialmente, como también lo ha hecho la geosocial, de la 
cual han emanado unos discursos de género y de ciudadanía.  

Adicionalmente, las mismas narrativas que se han atribuido a unos migrantes 
musulmanes han sido homogeneizadas a todo un grupo de conversos al islam 
occidentales, los cuales difieren de los primeros en un trasfondo biográfico, 
que incorpora unos mismos valores occidentales, pero que ahora, a raíz de la 
conversión al islam, son desechados o transformados de forma voluntaria. Tal 
acto de volición es importante porque es cuestionado y demonizado. Cuestionado, 
al atribuir que aquélla se produce de una forma pseudo forzada; demonizado, 
por atribuirles a estos conversos la etiqueta de traidores a la nación.  

No obstante, todos los conversos entrevistados para este estudio enfatizaron 
que la conversión y adhesión a un estilo de vida musulmán fue algo totalmente 
personal e individual a pesar de que el factor social –normalmente mediante 
una pareja musulmana– fuera clave en el evento de la conversión al islam. 
Asimismo, y con respecto a una visión de ciudadanía, todos ellos resaltaron que 
el islam no tiene por qué ser incompatible con Occidente. Más bien al 
contrario, Occidente es el que necesita ampliar la idea de género, ciudadanía y 
nación, mediante el respeto y la incorporación de un elemento religioso si los 
gobernantes de estos territorios quieren sociedades realmente democráticas 
tal y como predican. La estereotipación, discriminación e islamofobia, las 
cuales son una realidad diaria en la vida de estos conversos al islam no 
constituye un elemento disuasorio a la conversión. Por el contrario, estos 
individuos han reportado continuamente que el islam constituye el acto 
biográfico más importante, significativo y con más consecuencias que cualquier 
otro evento que hayan podido experimentar. En el centro de estas experiencias, 
yace un discurso de género que contrasta con unos feminismos occidentales 
actuales y que incorpora lo religioso (el islam), que no lo privatiza como ha 
hecho el cristianismo en las últimas décadas y que se materializa con signos 
externos (ej. El velo). Las reacciones ante tales hechos –la conversión, pero 
también la visibilidad de ésta mediante símbolos, no son actos neutrales, lo 
cual constituye una paradoja a unas sociedades occidentales en las cuales la 
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relatividad moral e ideológica es la norma. Es, por ello, que a lo largo del libro 
me propongo examinar cuáles son las convergencias que se producen entre 
conversión al islam, género, nación y ciudadanía por parte de dos grupos 
poblacionales occidentales –españoles y US latinos–, para examinar cómo la 
visión de género que aquéllos sostienen representan nuevas formas identitarias de 
género, las cuales constituyen instrumentos políticos de género que resisten 
los estereotipos del hombre musulmán como opresor y de la mujer musulmana 
como oprimida, entre otros. Tales narrativas les otorga agencia para ser religiosos 
en un territorio no religioso. Últimamente, esto es importante porque ayuda a 
redefinir una nueva noción de “españolidad” y de “latinidad” que contrasta con 
la de unos homólogos ciudadanos al incorporar un factor religioso islámico.  

En resumen, la visión de identidad nacional en la cual la cultura, la lengua y 
la historia constituyen parámetros exclusivos de cohesión nacional representa 
la narrativa sesgada de una sociedad que acepta minorías LGTBQ tanto legal 
como socialmente, pero que no hace lo mismo con unas minorías religiosas. 
No obstante, el cada vez mayor número de afiliados al islam hace que se tenga 
que incorporar la religión como parte de unos debates sociopolíticos, y que se 
tenga que ampliar la visión de lo que significa ser español y US latino en el siglo 
XXI. Este libro pretende proporcionar el contexto para tales conversaciones, en 
las cuales el género y la práctica de una ciudadanía que incorpora la religión, 
constituyen sus bases. 

 

 



 

Introducción 

La problematización del islam 

La presencia cada vez mayor del islam en distintas sociedades occidentales, de 
la mano de inmigrantes económicos que se han instalado de forma 
permanente en aquellas, es un hecho incuestionable. Ello ha dado como 
resultado la existencia de nuevos paradigmas ideológicos, así como de estilos 
de vida, lo que ha sido percibido como un problema social en lugar de como 
parte de una diversidad social y religiosa. 

Si a esto se añade el componente geopolítico del islam en conexión a los 
ataques terroristas perpetrados en las últimas décadas –especialmente el del 
11 de septiembre–, así como la ignorancia a nivel general de una religión que 
no ha sido parte del tejido social y religioso de Occidente, no es difícil de 
entender la imagen de estigmatización que esta religión ha adquirido. No 
obstante, esta no es la visión que el grupo de conversos al islam –españoles (en 
España) y US latinos de este estudio1–, sostiene, los cuales, atraídos por este 
sistema ideológico, han experimentado transformaciones a nivel social, 
familiar, ideológico, económico, y por supuesto, religioso. Por esto mismo, y a 
causa de los contrastes ideológicos que se producen posteriormente a la 
conversión, es necesario que el mismo concepto de Occidente y de valores 
asociados a este territorio, deba reexaminarse para poder ver si se pueden 
establecer puentes entre ambos –islam y Occidente–, y así minimizar el 
oprobio al que los practicantes de esta religión son sometidos. Todo ello nos 
conduce a una serie de preguntas. Entre ellas, ¿es posible afirmar la existencia 
de una identidad occidental en conexión a unos valores específicos? Si esto es 
así, será importante examinar cuáles son y si estos forman parte de un espectro 
ideológico que permite la evolución e inclusión de otros valores que incorporen la 
religión, –el islam, por ejemplo–. Más preguntas que surgen al respecto son, 
¿por qué el islam se vislumbra como una religión fundamentalista en conexión 
a su práctica en un espacio, tanto privado como público? Y finalmente: ¿es el 
islam compatible con Occidente a causa de los valores socioculturales que esta 
religión sustenta, los cuales contrastan con otros de aquel territorio? La 

                                                 
1 He utilizado el término “US latino” tal y como la gramática española estipula para 
sujetos que incluyen a ambos géneros. Asimismo, y aunque la tendencia cultural y 
académica del momento sea la de usar la denominación de “US latines” en concordancia 
con una teoría de género inclusiva, esta no es la visión ideológica que sostienen los 
conversos al islam, para los cuales existe una visión de género binaria. Se elabora más la 
cuestión del género en los capítulos correspondientes a aquellos.  
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secularización de Occidente a mediados del siglo XX, derivada de “un 
desencantamiento con lo divino”, propició un enfoque humanista según el 
cual la ciencia y la religión se vislumbraban como incompatibles (Taylor 27), 
algo que continúa vigente en el presente. Sobre la base de tal planteamiento y 
de otros factores de corte social, político y jurídico, se produjo la privatización 
de la religión, lo que contrasta extensamente con un sistema de creencias que 
es practicado en todos los ámbitos de la vida, y, asimismo, en un espacio 
público. Ello hace que el islam no pueda ser visto como una religión 
compatible con Occidente, pues este es sinónimo de secularización, así como 
de privatización de la religión, tal y como se desprende de un marco jurídico 
que protege la libertad religiosa.2 De ello resulta que los musulmanes no sean 
percibidos como occidentales, incluso si son autóctonos de este territorio, –
como es el caso de muchos de los conversos, al menos de los de este estudio–. 
El concepto bajo el cual estos individuos son vislumbrados como diferentes se 
encuentra asociado a una visión de conflicto y de problemática social, no 
necesariamente de diversidad. No obstante, los participantes de este estudio 
discrepan de tal visión y afirman que el islam no solo es compatible con 
Occidente, sino que les ofrece a estos individuos una manera de ser mejores 
ciudadanos en este territorio, mediante unos valores morales y religiosos que 
se expresan tanto en el espacio privado como en el público.  

Adicionalmente se debe añadir que el contraste de valores que el islam 
sostiene con respecto a Occidente no constituye el único factor a la 
incompatibilidad que se le atribuye con este territorio. Las distintas adscripciones 
raciales y étnicas de aquellos que practican el islam (Arely Medina 61) han 
desembocado en contrastes culturales adicionales con unos ciudadanos no 
musulmanes, lo cual ha reforzado aún más la idea de diferencia que se adscribe 
entre aquellos que practican el islam y aquellos que no lo hacen. Esto significa 
que el islam no se vislumbra como problema tan solo en términos religiosos, 
sino también en términos culturales y sociales. La relevancia de todo ello reside 
en asegurar una estabilidad social, así como una convivencia satisfactoria entre 
diferentes partes, lo cual no ocurre en muchas sociedades europeas y 
estadounidenses. 3 Por esta razón, las narrativas de los conversos que incluyo 
a lo largo de estas páginas son importantes, pues permiten encauzar sus 
inquietudes y expresar el rechazo a la visión sesgada que la sociedad sostiene 
del islam en función de la incompatibilidad que se atribuye a esta religión. 
Tales posicionamientos discursivos son importantes porque se realizan desde 

                                                 
2 En el artículo 16.3 de la Constitución española, se establece que cualquier ciudadano 
en territorio español tiene la libertad de elegir la confesión deseada o de no elegir 
ninguna y de mantener la privacidad al ser cuestionado sobre la religión que profesa.  
3 Los acontecimientos en Francia en el año 2023 a causa de la muerte de Nahel a manos 
de un policía son un ejemplo del choque de culturas que el islam representa. 
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el conocimiento y la experiencia de haber crecido y vivido en las mismas 
sociedades que atañen ciertas etiquetas ideológicas al islam y a aquellos que lo 
practican. 

Con el objetivo de contextualizar algo más sobre las razones por las que el 
islam es percibido como problemático, es necesario tener en cuenta que, 
paradójicamente, se ha producido una homogeneización de todos los 
musulmanes, lo que ha dado como resultado que los mismos conversos 
españoles y US latinos autóctonos hayan sido confundidos por migrantes. La 
misma idea de que individuos autóctonos se hayan convertido a una religión 
como el islam se ve como problemático por ser ellos los que han “trasplantado” 
valores islámicos a las sociedades no musulmanas donde residen. Por esto 
mismo, es importante gestionar la existencia del islam en Occidente, pues su 
eliminación por parte de los que demonizan tal religión no solo es fútil, sino 
que contradice la fluidez, movilidad, subjetividad y relativización ideológica 
que es aplicada a otros grupos sociales (por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+). 
Asimismo, es necesario que tal gestión sea específica para una religión que 
sostiene diferencias importantes con otras confesiones. Por ejemplo, las prácticas 
de género que esta religión contempla son aplicadas, no solo al espacio 
privado, sino también al público, por lo que se requiere de la implementación 
de unas políticas que las regulen4. Basándome en tal idea, es por lo que me 
propongo estudiar cómo los conversos constituyen recipientes, transmisores y 
vehículos de cambio de unas ideas de género asociadas indiscutiblemente al 
islam, lo que llevan a cabo, no solo como sujetos religiosos, sino también como 
sujetos de género y como sujetos políticos.  

El estudio de los conversos desde una perspectiva de género ha sido 
examinado por los cada vez más emergentes feminismos islámicos, los cuales 
se han centrado en el sujeto musulmán –la mujer, en concreto–, y en cómo el 
islam es defensor de los derechos de aquella. Los feminismos islámicos están 
adquiriendo cada vez más presencia en estudios culturales debido al interés 
que ha despertado el rol de la mujer islámica, –tanto en Oriente como en 
Occidente–, así como debido a las políticas sexuales que se han desarrollado 
como resultado de la evolución de tales roles de género en las sociedades 
actuales. Estos estudios han sido, pues, útiles no solo para estudiar las 
interacciones que se producen entre islam y género, sino también para 
entender algunas de las razones por las que las mujeres se convierten a esta 
religión a pesar de su connotación sexista. No obstante, los feminismos 
islámicos difieren mucho de los occidentales al no utilizar el elemento religioso 
como base ideológica de defensa de los derechos de la mujer. Por esto mismo, 

                                                 
4 La regulación del hijab, burkini y otras prácticas islámicas, como la oración en el 
espacio público, son ejemplos de ello.  
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estas mujeres conversas ven en los feminismos islámicos una estrategia 
intelectual para defender la idea de que el islam constituye una forma de 
protección al género y al cuerpo de la mujer, algo que las sociedades occidentales 
no han podido ofrecer, independientemente del grupo geográfico en cuestión. 
Asimismo, el estudio de los feminismos islámicos proporciona las herramientas 
para analizar las transformaciones sociales que se producen con respecto a una 
teoría y praxis de género, tal y como elaboraré en capítulos posteriores.  

Los conversos en España y en los Estados Unidos 

El número de conversos en España y en los Estados Unidos comprende una 
minoría, y, aun así, las conversiones al islam constituyen eventos cada vez 
menos aislados. Aunque no se tiene un censo sobre el número de conversiones, 
se constata que es un evento cada vez más común.5 

El momento histórico en el que se ubican las conversiones al islam de 
españoles y de US latinos es importante, pues ello pone de relieve la 
importancia de la historia con respecto a las razones y dinámicas según las 
cuales se producen. En España, por ejemplo, el fin del franquismo en la década 
de los setenta marcó el inicio de un periodo que trajo consigo la libertad en 
todas las facetas de la sociedad y representó un punto de inflexión en el 
desarrollo de una identidad regional (catalana, euskera, valenciana, etc.) que 
había sido reprimida a causa de la ideología nacionalcatólica.6 Es, en este 
momento, cuando se empiezan a conocer las primeras conversiones de 
españoles. No obstante, el momento decisivo fue en la década de los ochenta 
cuando una gran oleada de inmigrantes –especialmente marroquíes– se 
instalaron en España, no como migrantes temporales, sino permanentes. Ello 
facilitó que se produjeran relaciones sociales que terminaron en matrimonios 
con españoles, lo que, a su vez, desembocó en conversiones. El perfil 
demográfico que elaboro en subsecuentes páginas muestra esta tendencia.  

Otros hechos históricos que se vislumbran como decisivos al fenómeno 
social de las conversiones son los ataques terroristas de las últimas décadas –

                                                 
5 Algunos medios de comunicación recientes estiman que unos 200.000 españoles se han 
convertido al islam. Esta noticia puede verse en: Chequeo al Islam en España: 200.000 
españoles conversos y 1.700 lugares de culto (elconfidencialdigital.com). Asimismo, 
según US News, el 7 % de los musulmanes en los Estados Unidos son de origen hispano, 
unos 270.000 hispanos aproximadamente.  
6 Se conoce a esta ideología como la visión del régimen franquista (de Francisco Franco), 
la cual vislumbraba la nación española como una unidad. Es decir, con una lengua –el 
castellano–, con una visión política, –la de la Falange española o el partido político de 
Francisco Franco–, y con una religión –la católica–, despojándola de la pluralidad que la 
Constitución española contempla hoy en día este país. 
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especialmente, el del 9/11–, pues propiciaron que mucha gente quisiera 
indagar en esta religión tan desconocida hasta ese momento. En breve, estos 
atentados resultaron en una visión maniqueísta del islam que se mantiene hoy 
en día, despertando en una pequeña sección de la sociedad un interés por esta 
religión y sus gentes, y en muchos otros, una islamofobia contra todo aquel que 
la profesara. Ante tal escenario, tanto los musulmanes como las organizaciones 
que los representaban tuvieron que “hacer ajustes para ofrecer una imagen de 
rechazo al terrorismo y de aceptación de los valores nacionales” (Arely Medina 
65) al mismo tiempo que mantenían un compromiso con el islam. 

Con respecto a los US latinos, la primera ola de conversiones se ubica 
alrededor de 1920 en el seno de las comunidades afroamericanas. La 
utilización del islam como estrategia política antirracista atrajo a algunos US 
latinos que se identificaron con la misma ideología de una población 
afroamericana ansiosa de reclamar derechos como grupo racial (Arely Medina 
77, 78).  

De esta manera, mientras que para algunos españoles convertidos en la 
época franquista, la conversión al islam representó una estrategia para derribar 
un discurso de opresión y censura, como para reivindicar la identidad regional, 
para los US latinos, fue una estrategia para defender la raza a la que 
pertenecían y los derechos de ciudadanía en el país de migración que 
reclamaban.  

Con el tiempo, tanto los españoles como los US latinos conversos, residentes 
en unas sociedades cada vez más democráticas y estructuradas políticamente 
con respecto a grupos minoritarios, continúan luchando no solo por la defensa 
de derechos e identidades como grupo religioso –a causa de una confesión que 
continúa siendo estigmática hoy en día–, sino también como grupo social/ 
regional/racial o étnico. A pesar de las similitudes religiosas que obviamente se 
producen entre españoles y US latinos, es importante observar el amplio 
espectro cultural, social, racial o étnico de los musulmanes conversos y 
puntualizar que no sería apropiado homogeneizar a todos de la misma 
manera. Si a esto añadimos, que el islam constituye en su mayor parte una 
religión “inmigrada, transportada y relocalizada” (Arely Medina 62), es fácil de 
entender la multiplicidad cultural, racial o étnica de los practicantes de esta 
religión, razón por la cual se derivan prejuicios y estereotipos, no en conexión 
a la religión que profesan, sino al grupo social, racial, regional o étnico al que 
pertenecen.  

Más aún, hoy en día, los múltiples grupos nacionales que viven en España y 
en los Estados Unidos no son homogéneos ni en raza, ni en cultura, ni tampoco 
en idioma, lo cual facilita una segregación con base a un criterio nacional, 
racial o étnico. Ello hace, a su vez, que se produzca una doble y triple 
multiplicidad identitaria. Los españoles conversos no solo son musulmanes, 
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sino que son musulmanes catalanes, musulmanes vascos, etc.… y los US 
latinos son, de la misma manera, US latinos musulmanes mexicanos, 
musulmanes puertorriqueños, etc. Tal multiplicidad identitaria desemboca 
en una multiplicidad de alteridades que es contingente a parámetros que se 
comparten con la sociedad en general o que no se comparten. Por ejemplo, los 
conversos españoles –autóctonos del país donde residen– no tienen que 
defender de la misma manera que los US latinos la identidad nacional, ni 
probar ante los conciudadanos no musulmanes con los que han convivido 
desde la niñez, la pertenencia al territorio de residencia. En cambio, muchos 
US latinos, –aunque autóctonos de los Estados Unidos–, son percibidos como 
migrantes, ya sea por ascendencia familiar o por nacimiento en un país de 
Latinoamérica. Todo ello concuerda con la idea de que “la historia del islam… 
En Estados Unidos, ha sido racial. La integración social de las minorías raciales 
se lleva a cabo por medio de la segregación” (Arely Medina 77). Por tanto, el 
islam, para los US latinos, constituye una estrategia de “legitimación, 
pertenencia, identidad y ciudadanía cultural” (Arely Medina 82), mientras que 
ello no ocurre de la misma forma en el caso de los conversos españoles.  

No obstante, las igualmente alteridades, fricciones, choques e islamofobia 
con la que estos dos grupos lidian continuamente con la sociedad, pero 
también con la propia familia de origen, desencadena en agencias, pero 
también en la continua reexaminación de todo aquello que sostiene la 
adhesión al islam. Por ejemplo, la misma historia de España. Concretamente, 
la España precolonial (la España islámica) y no la postcolonial (la colonización 
de América) ofrece un vínculo con el islam que ambos grupos han empleado 
para justificar la conversión al islam. Mientras que los españoles indagan en la 
historia de su propio país y en los ocho siglos de islam en este territorio, los US 
latinos encuentran un vínculo con el islam mediante los lazos históricos que 
unen España y Latinoamérica a través de la “memoria cultural” que aquella 
evoca (Martínez-Vázquez 86). Tal memoria cultural constituye el constante 
recordatorio de la España islámica de antaño que no se puede negar y que 
representa la estrategia para estos conversos para legitimar y hacer sentido de 
la conversión al islam. La relevancia del estudio de la historia por parte de estos 
conversos yace en que la historia en su versión oficial contrasta con la 
conciencia histórica de cómo estos conversos perciben e interpretan aquella, 
lo que a su vez es producto de múltiples experiencias históricas, así como de 
biográficas. El estudio de la historia, pues, tiene un impacto en el camino hacia 
el islam y ofrece una estrategia más para entender la conversión y para redefinir 
la identidad histórica con la que se identifican como españoles musulmanes.  

De la misma manera, es importante apuntar cómo los US latinos utilizan la 
historia para entender la conversión al islam y ver cómo puede ser empleada 
para dar sentido a su identidad como musulmanes latinos. Es, pues, de especial 
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interés que también los US latinos “miran a Andalucía y su influencia en 
Latinoamérica” (Arely Medina 83) para encontrar raíces con esta religión. En 
breve, españoles y US latinos utilizan la historia, no solo como una mirada al 
pasado, sino como un pasado que explica, sostiene y legitima la conversión del 
presente siglo, al mismo tiempo que demoniza parte de la narrativa social y 
política que vislumbra esta religión como problemática. De hecho, el creciente 
auge de unas políticas de derecha –cuanto menos en Europa–, constituye el 
motor ideológico a la idea de que el islam es incompatible en territorio español 
y estadounidense. Estos partidos, divulgadores de “la compleja realidad del 
islam” (Peña Velasco 42), materializan tal visión mediante políticas restrictivas 
de inmigración, de proteccionismo económico y de conservación de unos 
valores sociales y culturales que constituyen partes importantes de las campañas 
electorales de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en el 
noviembre de 2024 y también de las que tuvieron lugar en España, en el mes de 
julio del 2023.  

Contexto académico sobre las conversiones al islam 

Las conversiones religiosas al islam no son algo nuevo, tal y como puede 
corroborarse en el número de publicaciones sobre este campo. Lo que sí es 
nuevo son las distintas dinámicas socioculturales y políticas según las cuales 
tales conversiones se están produciendo, así como las distintas razones por las 
cuales se producen, dependiendo de las funciones biográficas que la adquisición 
de esta religión viene a cumplimentar en la vida de los conversos. Si en un 
pasado histórico, las conversiones a una religión determinada eran producto 
de una imposición por parte de una civilización sobre otra o se asociaban a un 
componente político mediante el cual la conversión representaba un ascenso 
en la escala social del individuo, en la actualidad, esta no es la realidad. Muy 
por el contrario, muchas de las conversiones al islam de hoy en día se deben a 
una búsqueda espiritual, e implican un descenso en la escala social del 
individuo –en especial, en el caso de las mujeres debido a su visibilidad como 
musulmanas–.  

Por consiguiente, las razones por las que sujetos occidentales que no han 
nacido en el islam se convierten a esta religión es algo notorio e importante de 
examinar, especialmente en conexión a dinámicas socio demográficas que se 
iniciaron en la década de los sesenta cuando se llevaron a cabo importantes 
flujos migratorios. Más tarde, estas conversiones experimentaron otro auge en 
los años ochenta, noventa y al inicio del siglo veintiuno, cuando otro gran flujo 
migratorio tuvo lugar en muchos países occidentales. De ahí, surgieron 
relaciones sociales entre musulmanes y no musulmanes que dieron como 
resultado conversiones a esta religión. La importancia de todo ello es que tales 
conversiones se vieron precipitadas no por unos cambios demográficos per se, 



xiv  Introducción 

sino por el impacto que tales flujos humanos representaban en términos sociales, 
culturales, económicos, y por supuesto, religiosos. Así, las transformaciones 
ideológicas que se produjeron a raíz de la exposición a ciertos valores y 
paradigmas (islámicos) han sido una de las principales causas por las que se 
materializaron tales conversiones, algo que persiste hoy en día.  

Al mismo tiempo, la cada vez menor relevancia de valores religiosos y morales 
en la actualidad, así como la creciente secularidad en Occidente –especialmente 
en Europa–, ha desembocado en un vacío moral y existencial. El islam como 
religión, pero también como sistema ideológico y moral, ha venido a compensar el 
sentimiento de desolación existencial, especialmente en aquellos individuos 
que no se embarcaron en un proyecto neoliberal, ideológico y lucrativo cada 
vez más relevante en Occidente. Paradójicamente, pues, a toda una serie de 
eventos negativos asociados al islam –de origen terrorista en su mayor parte–, 
el islam ha ofrecido la oportunidad de encauzar inquietudes religiosas y 
espirituales, especialmente en aquellos sujetos que buscaban un sistema 
religioso y moral que el cristianismo y más en concreto, el catolicismo, no podía 
ofrecer. 

Si a todos estos factores sociales y demográficos que facilitan las conversiones 
tenemos en cuenta la cada vez mayor visibilidad e importancia geopolítica del 
islam, no es difícil de entender el origen de las conversiones a esta religión, lo 
que está relacionado con una cada vez mayor exposición.  

Asimismo, y desde una perspectiva académica, la mayor documentación de 
tales conversiones, así como la exploración sobre las razones por las que se 
producen por un cada vez mayor número de académicos, ha constituido la 
tendencia de los últimos años. Rambo Lewis fue uno de los referentes con 
respecto al estudio y análisis de la conversión religiosa desde una perspectiva 
teórica y descriptiva, mientras que John Lofland y Norman Skonovd examinaron 
los motivos por los que se produce la conversión religiosa. Con relación a las 
razones por las que se produjeron las conversiones en conexión con el género 
del converso, académicas como Monika Wholrab-Sahr, Yvone Yazbeck Haddad, 
Anne Sofie Roald y Karin van Neuwkerk estudiaron extensamente el tema. Ya 
hoy en día, son cada vez más los académicos que están estudiando las 
conversiones al islam, no obstante, desde otras perspectivas. Por ejemplo, 
existen muchos estudios sobre las conversiones con base a un criterio 
geográfico específico. Arely Medina es pionera en el estudio de las conversiones 
al islam en México, así como de mexicanos en los Estados Unidos; Juan Galvan, 
Gaston Espinosa, Harold Morales y Hamil A. Martínez-Vázquez han liderado el 
campo de estudio de las conversiones de la población de US latinos también. 
En el otro lado del Atlántico, Esra Özyürek ha examinado el estudio de los 
conversos al islam en Alemania; Sol Tarrés Chamorro se ha centrado en las 
conversiones femeninas al islam en España, y Mikaela H. Rogozen-Soltar lo ha 
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