
 

 

TÉRMINO: chía 

VARIANTES ORTOGRÁFICAS: chia, shia 

TRANSCRIPCIÓN (según Al-Qántara): šīʽa 

CAMPOS: Autoridad. Comunidad 

 

DEFINICIÓN:  

Sistema doctrinal islámico que suma al credo principal del islam (el tauhid o creencia 

en un Dios uno, único y universal cuyo mensaje transmitió a la humanidad Mahoma), la 

creencia en la misión de los imames descendientes de Ali, el primo y yerno de Mahoma.  

 

ARTÍCULO:  

El origen de la chía se remonta a las tensiones por la legitimidad en la sucesión de 

Mahoma. Se enfrentaron dos posturas: por un lado, los partidarios de la fórmula tribal 

del primus inter pares, defendida por una mayoría que con el tiempo sería conocida 

como “sunna”; por otro, la familia del Profeta, encabezada por su primo y yerno Ali Ibn 

Abi Tálib (m. 661), defendió su derecho a la sucesión política y espiritual. En esta 

disputa, conocida como “fitna” (cisma), participó otro grupo que se escindió de los 

partidarios de Ali y que es conocido como “jariyismo”.  

La chía se manifiesta como corriente distinta a la muerte violenta de Huséin (m. 

680), hijo de Ali, cuando sus seguidores reclamaron un imam califa hereditario entre los 

descendientes de Mahoma: según ellos, la designación por Mahoma de Ali como su 

sucesor era una aseveración explícita en el Corán que sus enemigos se habían encargado 

de ocultar. Desde entonces, los creyentes chiíes gustan de llamarse «los de la gente de la 

Casa», en referencia a la casa/familia del Profeta. “Chiíes” es, para ellos, peyorativo 

(significa “secta, grupo”).  

Las diferentes opiniones sobre la designación del imam, así como la variedad de 

doctrinas filosóficas y teológicas que los chiíes incorporaron en sus interpretaciones 

esotéricas del Corán y demás tradiciones, condujeron a la fractura de la chía en varias 

ramas. Cuatro son las principales que perviven: la duodecimana o imamí, la septimana o 

ismailí, la alauí y la zaidí. Existen además varios subgrupos dentro de ellas, hasta el 

punto de que, en ocasiones, es complicado establecer su filiación y existen comunidades 

de laxa relación con el islam más allá de sus orígenes. Por ser mayoritaria la rama 

duodecimana, “chií” suele ser sinónimo de “duodecimano”.  

Tres son las doctrinas principales compartidas por todos los chiíes: la creencia 

en un mahdi, un último imam histórico que se ocultó pero que, en cuanto depositario de 

la verdad profética, ha de volver al final de los tiempos para restaurar la pureza de la fe 

islámica; la continuidad histórica del mensaje profético mediante la transmisión de la 

verdad soterrada del texto coránico a través de los imames y sus discípulos más 

próximos; y la necesidad de una hermenéutica coránica  que recupere el sentido original 

(si bien aceptan en la liturgia el mismo texto que los sunníes).  

En cuanto al ritual, la veneración chií a sus imames y personajes santos, con 

frecuencia muertos en circunstancias violentas en defensa de su credo, ha redundado en 

el hábito de visitas a sepulcros y mausoleos y de ceremonias y festividades luctuosas. 

Los chiíes tienen sus propias escuelas jurídico-doctrinales; las principales son la 

yafarí para los duodecimanos, la fatimí para los ismailíes, y la zaidí. El corpus doctrinal 

chií se compone del Corán y los hadices de Mahoma más la recopilación de los dichos y 

hechos de los imames. Divergen de las sunníes en cuestiones de ritual (como en la 

posibilidad de agrupar las oraciones diarias preceptivas en tres tandas), de dogma (la 

sublimación del papel de Ali como “delegado de Dios”, al que incluso se menciona al 

final de la chahada) o de código civil (matrimonio y herencia tienen un tratamiento más 



 

 

igualitario para las mujeres, por ejemplo). Además, los hombres de religión han jugado 

un papel fundamental en el liderazgo de la comunidad, dando lugar a una especie de 

cuerpo clerical jerarquizado. 

Los chiíes constituyen el 15% del total de los musulmanes. Son mayoría en Irán, 

Irak, Azerbaiyán y Bahréin y cuentan con importantes comunidades en Líbano, Yemen, 

Pakistán, Afganistán y Siria.  
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