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Al in cor po rar a su ca tá lo go la obra mo nu men tal de Ibn Jal‐ 

dún (1332-1406), el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca con su ma un

ac to de jus ti cia en dos pla nos: fren te a la cul tu ra de nues tro

tiem po me xi cano, que ha des aten di do vas ta men te al mun do

ára be —an ti guo y mo derno—, y con el fe ne ci do Juan Fe res,

acu cio so y me ri tí si mo tra duc tor de la In tro duc ción a la his to ria

uni ver sal, cu ya ver sión al es pa ñol con su mió vein te años de su

vi da. El es tu dio pre li mi nar de Elías Tra bul se —eru di to que tie‐ 

ne el don de la sín te sis au na do al de la ac ce si bi li dad— pre ci sa la

gran de za de am bos pla nos: Ibn Jal dún, fi ló so fo de la his to ria,

fue una de las men tes pri vi le gia das del si glo XIV y un tes ti go de

ex cep cio nal hon ra dez, que re gis tró la con vul sión de la de ca‐ 

den cia ini cial del mun do ára be en la Edad Me dia en una obra

«que mar ca el prin ci pio de la es ci sión cul tu ral en tre Orien te y

Oc ci den te», en pa la bras de Tra bul se. Juan Fe res, pro fun do co‐ 

no ce dor del idio ma ára be, de di có su me jor es fuer zo a po ner es‐ 

te li bro im po nen te al al can ce de no so tros, lec to res mo der nos

de idio ma es pa ñol; su ta rea me re ce el re co no ci mien to y el agra‐ 

de ci mien to de los es pe cia lis tas y de to dos los lec to res in te re sa‐ 

dos. La In tro duc ción a la his to ria uni ver sal es un li bro enor me y

com pen dio so. Con ri gor, va tra zan do el pa no ra ma de la his to‐ 

ria co no ci da has ta la se gun da mi tad del si glo  XIV y al pro pio

tiem po va re fle xio nan do so bre hom bres, acon te ci mien tos,

obras. El al can ce de su im por tan cia en la cien cia his to rio grá fi ca

ha de ver se en la pro bi dad in te lec tual con que, al aco me ter se‐ 

me jan te em pre sa, Ibn Jal dún se com pro me tió, y que lle vó a sus

úl ti mas con se cuen cias; co mo fi ló so fo de la his to ria (e in clu so,

po dría de cir se, co mo pre fi gu ra ción del cien tí fi co de la his to ria),

Jal dún es un hom bre de la de ca den cia de un po der he ge mó ni co,

pe ro tam bién es un pen sa dor de ob je ti va fi de li dad a los he chos,

de los que sa be que no pue de sus traer se y de los cua les da cons‐ 

tan cia con ma no fir me y se gu ra.
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APÉN DI CE I

AU TO BIO GRA FÍA

ADVER TEN CIA

FUE EN SU úl ti mo re ti ro en Egip to en tre los años de 1382 y 1406 cuan do Ibn
Jal dún dio la for ma fi nal a la re dac ción de su Au to bio gra fía (Ta’rif). Cier tos
frag men tos nos ha cen pen sar que fue ron re dac ta dos du ran te su agi ta da vi da
en el Ma greb.

El gé ne ro au to bio grá fi co, de su yo di fí cil por ex ce so o por de fec to de im par‐ 
cia li dad ha cia el que es afec to a na rrar su pro pia vi da, fue bas tan te so co rri do
por los ára bes los cua les nos han de ja do al gu nas obras ma es tras. La ma yo ría
de es tos au to res ten dían a de jar por es cri to el re cuer do de sus he chos con mo‐ 
ti vos pe da gó gi cos. Ibn Jal dún no fue la ex cep ción. Es cri bió su Au to bio gra fía
con ven ci do de la im por tan cia de sus ex pe rien cias per so na les lle nas pa ra él de
en se ñan za pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes.[47]

El tex to ára be que se co no cía lle ga ba has ta el año de 1394 y to do pa re cía se‐ 
ña lar que era una sec ción más de su gran li bro his tó ri co. Ibn Jal dún no ha bía,
en apa rien cia, de ja do es ta ble ci do que se tra ta se de un li bro in de pen dien te. In‐ 
clu si ve la Au to bio gra fía apa re ce in cor po ra da en los ma nus cri tos que nos res tan
de los Muqaddimah al prin ci pio o al fi nal de al guno de los vo lú me nes. Sin em‐ 
bar go, una se rie de ma nus cri tos en contra dos más re cien te men te en las bi blio‐ 
te cas de Es tam bul, el Cai ro, Tú nez y Ma rrue cos nos re ve lan que la Au to bio gra‐ 
fía es un li bro apar te, in de pen dien te to tal men te de los Muqaddimah y con un
tí tu lo di fe ren te.[48]

En contras te con los re la tos au to bio grá fi cos de otros au to res ára bes que
via ja ron por el Ma greb y por Es pa ña ta les co mo Ibn al Ju ba yr que via jó en el
si glo XII o Ibn-Ba tu ta que lo hi zo en el XIV y que na rran por me no res in te re‐ 
san tes acer ca de sus im pre sio nes de via je, del pai sa je, del cli ma, de las ciu da‐ 
des, etc., Ibn Jal dún ca si no ha ce des crip cio nes fí si cas, cul tu ra les o geo grá fi cas.
Só lo ha bla de su vi da par ti cu lar y de sus ac ti vi da des y si even tual men te to ca
al gún tó pi co di ga mos geo grá fi co, úni ca men te lo ha ce por re fe ren cia a su pro‐ 
pia ac ti vi dad pres cin dien do de de ta lles que, aun que in te re san tes, caen fue ra de
su re la ción per so nal.
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La Au to bio gra fía, por otra par te, es abun dan te en di gre sio nes que a me nu do
tie nen po co que ver con la vi da de su au tor y que tien den úni ca men te a des cri‐ 
bir el am bien te de la épo ca, por lo que a me nu do re pi te al gu nos he chos que ya
ha men cio na do en al gu na par te de sus Muqaddimah o de su His to ria Uni ver sal.

Por lo de más, ca be men cio nar que la Au to bio gra fía a pe sar de su in du da ble
va lor in for ma ti vo nos ofre ce, co mo ad ver tía mos más arri ba en re la ción con
las obras per te ne cien tes a es te gé ne ro li te ra rio, só lo una des crip ción bio grá fi‐ 
ca par cial del au tor ya que ni abar ca to da la vi da pú bli ca y pri va da de Ibn Jal‐ 
dún ni por me no ri za, co mo asen tá ba mos al prin ci pio de su bio gra fía, gran par‐ 
te de los de ta lles que un bió gra fo mo derno con si de ra ría im pres cin di bles pa ra
un en sa yo de in ter pre ta ción si co ló gi ca de nues tro his to ria dor. Es por ello que
la Au to bio gra fía pue de ser ca li fi ca da de na rra ción de he chos se lec tos de la vi da
de Ibn Jal dún quien omi tió gran des tro zos sig ni fi ca ti vos de su vi da pa ra con‐ 
cre tar se a dar nos la ima gen de sí mis mo que él de sea ba que fue se vis ta, juz ga‐ 
da y va lo ra da por la pos te ri dad.

Lo in com ple to de es ta obra pue de aqui la tar se al re gis trar cier tos pa sa jes au‐ 
to bio grá fi cos que apa re cen di se mi na dos en sus otras obras y que no exis ten en
la Au to bio gra fía. Es tas omi sio nes más las que apun tá ba mos lí neas arri ba nos
per mi ten su po ner que la obra fue es cri ta en di fe ren tes eta pas de su vi da.

Sal vo lo an te rior la Au to bio gra fía pue de ser con si de ra da co mo un do cu men‐ 
to «his tó ri co, li te ra rio y hu ma no de pri mer or den»; una guía de gran va lor so‐ 
bre la vi da, épo ca y ac ti vi da des «de una de las más gran des y no ta bles per so‐ 
na li da des ja más pro du ci das por el Is lam».[49] Las edi cio nes de la Au to bio gra fía
da tan des de me dia dos del si glo pa sa do. En 1844 el ba rón de Sla ne la pu bli có
en tra duc ción al fran cés y abre via da en el Jour nal Asia tique,[50] y la reim pri mió
ca si com ple ta en 1863 en la in tro duc ción de la edi ción fran ce sa de los
Muqaddimah.[51] En la reim pre sión de 1934 apa re ce es ta mis ma tra duc ción la
cual po see una par ti cu la ri dad ya que el pe rio do com pren di do en tre 1395 y
1406 o sea en tre el año en que se de tie ne el ma nus cri to au to bio grá fi co que de
Sla ne co no ció y el año de la muer te de Ibn Jal dún, fue su pli do con las na rra‐ 
cio nes de otros au to res con tem po rá neos su yos o que vi vie ron en el si glo si‐ 
guien te que se re fie ren a nues tro au tor. No ha bía, an tes de co no cer se el tex to
com ple to de la Au to bio gra fía, otro mo do de sub sa nar esa la gu na en el re la to.

En 1951 fue pu bli ca da en el Cai ro una edi ción crí ti ca y com ple ta de la Au to‐ 
bio gra fía de bi da al eru di to ma rro quí es pe cia lis ta en te mas jal du nia nos Muha‐ 
m mad Tawit at-Tan ji.[52] Es ta edi ción es tá ba sa da en los ma nus cri tos re cien te‐ 
men te des cu bier tos del tex to com ple to de la Au to bio gra fía.

Nues tra tra duc ción de es ta obra es tá to ma da de la edi ción fran ce sa de 1934.

Re se ña so bre mi fa mi lia
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La fa mi lia Jal dún es ori gi na ria de Se vi lla; tras la dó se a Tú nez
ha cia la mi tad del si glo sép ti mo (de la hé ji ra), cuan do la emi gra‐ 
ción que tu vo lu gar des pués de la ocu pa ción de Se vi lla por Ibn
Adfons ho, rey de los ga lle gos.[1] El au tor de es ta re se ña se lla ma
Abu Zaid Ab de rra h mán, hi jo de (Abu Zakr) Moha m mad, hi jo
de (Abu Ab da llah) Moha m mad, hi jo de Al Ha san, hi jo de Moha‐ 
m mad, hi jo de Dja ber, hi jo de Moha m mad, hi jo de Ibra him, hi‐ 
jo de Ab de rra h mán, hi jo de Jal dún.[2] Pa ra re mon tar a Jal dún,
doy aquí una se rie de diez abue los so la men te; mas es toy in cli‐ 
na do a creer que que dan aún otros diez cu yos nom bres se ha
ol vi da do re fe rir. En efec to, si Jal dún, el pri me ro de nues tros
abue los que es ta ble ció se en Es pa ña, en tró allí cuan do la con‐ 
quis ta de ese país (por los mu sul ma nes), el es pa cio de tiem po
que nos se pa ra de él se ría de unos se te cien tos años, o de unas
vein te ge ne ra cio nes, a ra zón de tres ge ne ra cio nes por si glo.[3]

Saca mos nues tro ori gen de Ha dra mut, de una tri bu ára be del
Ye men, y nos vin cu la mos con ese pue blo a tra vés de la per so na
de Waíl Ibn Hod jr, je fe ára be que fue ra uno de los Com pa ñe ros
del Pro fe ta. Abu Moha m mad Ibn Hazm di ce en su «Dja mha ra»:
[4] «Waíl era hi jo de Hod jr, hi jo de Saad, hi jo de Ma s ruq, hi jo de
Waíl, hi jo de An-No mán, hi jo de Ra biah, hi jo de Al Ha re th, hi jo
de Ma lik, hi jo de Sho ra h bil, hi jo de Al Ha re th, hi jo de Ma lik,
hi jo de Mo rra, hi jo de Ho mai dí (var.Ha mi rí, Hi m ya rí), hi jo de
Rend (var.Zaid), hi jo de Al Ha dra mí, hi jo de Omar (var.de Amr),
hi jo de Ab da llah, hi jo de Aauf, hi jo de Djosham (var.de
Djorsham), hi jo de Abd Sha ms, hi jo de Zaid, hi jo de La mi
(var.de Loui), hi jo de Sha mit (var.de Shit), hi jo de Qo da ma
(var.de Qa ta ma), hi jo de Aad jib, hi jo de Ma lik, hi jo de Laí
(var.Louí), hi jo de Qah tan. Tu vo un hi jo lla ma do Al qa ma Ibn
Waíl, y un nie to de nom bre Abd-el-Dja bbar Ibn Al qa ma».

Lee mos en el «Is tiáb» de Abu Omar Ibn Abd-el-Be rr[5] ba jo
la le tra «u» (uau): «Waíl tras la dó se cer ca del Pro fe ta, y és te, ex‐ 
ten dien do su man to en el sue lo, le hi zo sen tar se so bre él y di jo:
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“¡Gran Dios!, de rra ma tus ben di cio nes so bre Waíl Ibn Hod jr y
sus hi jos, y so bre los hi jos de sus hi jos, has ta el día de la re su‐ 
rrec ción”. Al des pe dir le, le hi zo acom pa ñar por Mohawia Ibn
Abi So fyan, a quien ha bía en car ga do de en se ñar al pue blo de
Waíl, el Co rán y el is la mis mo. Cuan do el ad ve ni mien to de
Mohawia al ca li fa to, Waíl, su an ti guo com pa ñe ro (de via je), fue
a pre sen tar le sus ho me na jes; mas no qui so acep tar la “djái za”[6]

que ese prín ci pe le ofre ció. Cuan do la re frie ga de Hod jr Ibn
Adi-el-Kin dí[7] en Ku fa, Waíl y los de más je fes ye me ni tas que
es ta ban ba jo las ór de nes de Ziad Ibn So fyan, reu nie ron sus
fuer zas contra el per tur ba dor». Es sa bi do que Hod jr ca yó en
sus ma nos y que fue con de na do a muer te por Mohawia, a quien
lo ha bían en tre ga do.

[«En tre los des cen dien tes de Waíl, di ce Ibn Hazm, se cuen tan
los Ba ni Jal dún de Se vi lla, fa mi lia cu yo abue lo Ja led, di cho “Jal‐ 
dún”, de jó Orien te por Es pa ña. Era hi jo de Oth mán, hi jo de Ha‐ 
ni, hi jo de Al Ja ttab, hi jo de Qo raib, hi jo de Ma di-Qo raib, hi jo
de Al Ha re th, hi jo de Waíl, hi jo de Hod jr». El pro pio au tor di ce:
«Qoa rib Ibn Oth mán y su her ma no Ja led, nie tos de Jal dún,
con ta ban en el nú me ro de los je fes más in su bor di na dos de Es‐ 
pa ña. Moha m mad —agre ga— el her ma no de Oth mán, de jó hi‐ 
jos, y uno de sus des cen dien tes fue Abul-As si Arar, hi jo de
Moha m mad, hi jo de Ja led, hi jo de Moha m mad, hi jo de Jal dún.
Ab dul-As sis tu vo tres hi jos, Moha m mad, Ah mad y Ab da llah.
En tre la pos te ri dad de Oth mán, her ma no de Mahant mad, se
des ta ca Abu Mos lem Omar Ibn Jaldn, fi ló so fo (hakím)[8] es pa‐ 
ñol y dis cí pu lo de Mas la ma Al Mad j ri tí.[9] Era nie to de Moha m‐ 
mad, hi jo de Ab da llah, hi jo de Bakr, hi jo de Ja led, hi jo de Oth‐ 
mán, hi jo de Jal dún. Su pri mo pa terno, Ah mad, era hi jo de
Moha m mad, hi jo de Ah mad, hi jo de Moha m mad, hi jo de Ab da‐ 
llah.[10] El úl ti mo de la pos te ri dad de Qo raib, je fe ya ci ta do, fue 
Abul-Fadl Moha m mad, hi jo de Ja led, hi jo de Ah mad, hi jo de
Ab da llah, hi jo de Qo raib»].
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De mis abue los en Es pa ña

Nues tro ante pa sa do, al lle gar a Es pa ña, es ta ble ció se en Car‐ 
mo na con una frac ción de su tri bu, los ha dra mi tas. Su li na je se
pro pa gó en di cha ciu dad; des pués se tras la da ron a Se vi lla.
Aqué lla frac ción per te ne cía a «djund» el Ye men.[11] Qo raib y su
her ma no Ja led, des cen dien tes de Jal dún, se des ta ca ron en la re‐ 
vo lu ción que es ta lló en Se vi lla ba jo el rei na do del emir Ab da‐ 
llah el-Me rua ní.[12] Omeía Ibn Abi Ab da, al apo de rar se del go‐ 
bierno de Se vi lla, lo re tu vo du ran te al gu nos años, lue go fue
muer to por Ibra him Ibn Ha dd j adj, que se re ve ló contra él a ins‐ 
ti ga ción del Emir Ab da llah el-Me rua ní. Es to ocu rrió en la se‐ 
gun da mi tad del si glo  III (de la hé ji ra). Da ré una bre ve no ta de
esa re vuel ta con for me a los da tos pro por cio na dos por Ibn Saíd,
[13] por Al Had ja rí,[14] por Ibn Ha yan[15] y otros his to ria do res. Es‐ 
tos apo yan sus re la tos en la au to ri dad de Ibn Al As ha ath,[16] his‐ 
to rió gra fo de Se vi lla.

Du ran te los dis tur bios que agi ta ron a Es pa ña ba jo el rei na do
del emir Ab da llah, los per so na jes más in flu yen tes de la ciu dad
de Se vi lla as pi ra ron a la in de pen den cia, y se lan za ron a la re‐ 
vuel ta. Fue ron tres je fes de gran des fa mi lias los que pro vo ca ron
la su ble va ción: 1.º Omeía, hi jo de Abd-el-Ga fer y nie to de Abu
Ab da, mis mo que fue nom bra do go ber na dor de la ciu dad y la
pro vin cia de Se vi lla por Ab de rra h mán, el pri me ro de los Ome‐ 
ya que en tra ra en Es pa ña. Omeía te nía un al to ran go en la cor te
de Cór do ba, y ha bía go ber na do las pro vin cias más im por tan tes
del im pe rio. 2.º Qo raib, je fe de la fa mi lia Jal dún. Te nía por lu‐ 
gar te nien te a su her ma no Ja led. «La fa mi lia Jal dún, di ce Ibn
Ha yan, es has ta el pre sen te una de las más ilus tres de Se vi lla.
Ha bri lla do siem pre por el ele va do ran go que ocu pan sus
miem bros en los man dos mi li ta res y en las cien cias.» 3.º Ab da‐ 
llah Ibn Ha dd j adj, je fe de la fa mi lia de los Ha dd j adj. «Es ta ca sa
—acla ra el pro pio Ibn Ha yan—, for ma par te de la tri bu de La‐ 
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jm, y per sis te to da vía en Se vi lla. Es una ce pa bien en rai za da cu‐ 
yas ra mas con ti núan flo re cien do. Se ha dis tin gui do siem pre
pro du cien do je fes y sa bios de ta len to su pe rior». En tre los años
280 (893 de J. C.) y 290, mien tras que un es píri tu ge ne ral de in‐ 
su bor di na ción tur ba ba a Es pa ña, el emir Ab da llah con fió su jo‐ 
ven hi jo Moha m mad al cui da do de Omeía, hi jo de Abd-el-Ga‐ 
fer, a quien aca ba ba de nom brar go ber na dor de Se vi lla. Ya en
po se sión de su pues to, Omeía tra mó un com plot contra su so‐ 
be rano, y em pu jó se cre ta men te a aqué llos je fes de quie nes he‐ 
mos ha bla do a re be lar se contra su pu pi lo y contra él mis mo.
Ha bién do se en ce rra do en la ciu da de la con el jo ven prín ci pe, se
de jó si tiar por los in su rrec tos. Moha m mad al ob te ner de ellos
per mi so pa ra ir a reu nir se con su pa dre, Omeía apro ve chó la
oca sión pa ra atri buir se el man do su pre mo. Hi zo en ton ces ase‐ 
si nar a Ab da llah Ibn Ha dd j adj, reem pla zán do lo por Ibra him,
her ma no de su víc ti ma. Que rien do afir mar su au to ri dad y ase‐ 
gu rar la obe dien cia de las fa mi lias Jal dún y Ha dd j adj, re tu vo a
sus hi jos cer ca de él y vien do que es ta ban po co dis pues tas a
obe de cer le, tra tó de so me ter las me dian te la ame na za de ha cer
mo rir a sus rehe nes. Pa ra ob te ner la li ber tad de sus hi jos, di‐ 
chas fa mi lias se com pro me tie ron, por ju ra men to, a ser le fie les;
mas en se gui da rea nu da ron su re be lión, ata can do a Omeía con
tan to en car ni za mien to, que és te to mó la re so lu ción de mo rir
con las ar mas en la ma no. Ha bien do he cho de go llar a sus mu je‐ 
res, cor tar los cor ve jo nes a sus ca ba llos y que mar to do lo que
po seía de va lor, se lan zó en me dio de los ata can tes y com ba tió
has ta su cum bir. Los ven ce do res en tre ga ron su ca be za a las in‐ 
ju rias del po pu la cho, y avi sa ron al emir Ab da llah que ha bían
ma ta do a su go ber na dor por que se ha bía subs traí do a la au to ri‐ 
dad de su so be rano. Sin tien do la ne ce si dad de la dis cre ción, el
emir acep tó esa ex cu sa y les en vió, en ca li dad de go ber na dor, a
uno de sus pa rien tes lla ma do Hisham Ibn Ab de rra h mán. A ins‐ 
ti ga ción de Qo raib Ibn Jal dún, en car ce la ron a es te fun cio na rio
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y ma ta ron a su hi jo. Qo raib se apo de ró en ton ces del go bierno
de Se vi lla. Ibn Zaíd re fie re lo si guien te ba sa do en Al Had ja ri:
«Des pués de la muer te de Ab da llah Ibn Ha dd j adj, su her ma no
Ibra him qui so apo de rar se del po der, y, pa ra ase gu rar el éxi to en
su em pre sa, se alió por el vín cu lo ma tri mo nial a la fa mi lia de
Ibn Ha fsún,[17] uno de los re bel des más te mi bles de Es pa ña, y
se ñor a la sa zón de la ciu dad de Má la ga y de to da esa pro vin cia
has ta Ron da. Ha bien do aban do na do en se gui da a sus nue vos
alia dos, tor nó ha cia Qo raib Ibn Jal dún, ga nó su amis tad y se
con vir tió en su lu gar te nien te en el go bierno de Se vi lla. Qo raib
opri mía a los ha bi tan tes y les ma ni fes ta ba un des pre cio ex ce si‐ 
vo, en tan to Ibra him les tra ta ba con ama bi li dad e in ter ce día
siem pre en su fa vor an te su je fe. Al gran jear se de esa ma ne ra el
afec to de la po bla ción a me di da que Qo raib lo iba per dien do,
hi zo pe dir si gi lo sa men te al emir Ab da llah do cu men tos de nom‐ 
bra mien to en el go bierno de Se vi lla a fin de ase gu rar se, me‐ 
dian te esos do cu men tos, to da la con fian za de sus ad mi nis tra‐ 
dos. Ya ob te ni dos los do cu men tos de sea dos, no ti fi có a los prin‐ 
ci pa les de la ciu dad, y és tos, sién do le en te ra men te adic tos, se
de cla ra ron contra Qo raib, cu ya con duc ta ya los te nía in dig na‐ 
dos. El pue blo se su ble vó, sa cri fi có a Qo raib y en vió su ca be za
al emir Ab da llah. Ibra him se con vir tió así en amo de Se vi lla».
«Re si día, di ce Ibn Ha yan, a ve ces en Se vi lla y otras en el cas ti llo
de Car mo na, una de las pla zas más fuer tes de Es pa ña. Es allí
don de te nía su ca ba lle ría. En ro ló tro pas, or ga ni zó las y, pa ra
cul ti var el fa vor del emir Ab da llah, en viá ba le di ne ro, ri cos pre‐ 
sen tes y au xi lios en hom bres a ca da ba ru llo de gue rra. Su cor te
fue un cen tro de atrac ción; sus elo gios se ha lla ban en to das las
bo cas; los hom bres de al cur nia que acu dían a él re ci bían mag‐ 
ní fi cas dádi vas; los poe tas ce le bra ban sus no bles cua li da des y
ob te nían pre cio sas re com pen sas; Abu Omar Ibn Abd-Ra bboh,
au tor del “Icd”,[18] bus ca ba su pa tro ci nio y des aten día por él a
los de más je fes que se ha bían su ble va do (contra el go bierno de
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los Ome yas).[19] Re co no cien do el al to mé ri to de es te au tor
(Ibra him) le col ma ba de do nes».

La fa mi lia Jal dún con ser vó siem pre en Se vi lla la pro mi nen te
po si ción de que Ibn Ha yan, Ibn Hazm y otros his to ria do res han
ha bla do. Su pros pe ri dad du ró, inin te rrum pi da men te, mien tras
rei na ban los Ome yas y no de ca yó sino en la épo ca en que Es pa‐ 
ña se ha lló di vi di da en va rios rei nos in de pen dien tes. Di cha fa‐ 
mi lia, al no con tar ya con la mul ti tud de clien tes que cons ti‐ 
tuían su fuer za, per dió en ton ces el man do que ha bía po seí do.
Cuan do Ibn Abba da hu bo con so li da do su au to ri dad en Se vi lla,
fran queó a la fa mi lia Jal dún la ca rre ra del vi si ra to y de los pues‐ 
tos ad mi nis tra ti vos. Los miem bros de es ta fa mi lia asis tie ron
con Ibn Abba da y Yu sof Ibn Tas hi fin a la ba ta lla de Ze lla ca, y
va rios de ellos en con tra ron allí el mar ti rio. En es ta jor na da, el
rey de los ga lle gos (Al fon so VI rey de León y de Cas ti lla) su frió
una de rro ta com ple ta. Du ran te el com ba te, los Jal dún se man‐ 
tu vie ron in que bran ta bles al la do de Ibn Abba da, y se de ja ron
des tro zar en sus pues tos. Fue so la men te con la ayu da de Dios
que los mus li mes pu die ron al can zar la vic to ria. A con se cuen cia
de esos acon te ci mien tos y de la ocu pa ción de Es pa ña por Yu sof
Ibn Tas hi fin y sus Al mo ra vi des, la do mi na ción de los ára bes fue
des ba ra ta da, de sor ga ni zán do se sus tri bus.

De mis abue los en Áfri ca

Los Al moha des, pue blo que tu vo por so be ra nos a Abd-el-
Mu min y a sus hi jos, arre ba ta ron Es pa ña a los Al mo ra vi des y
con fia ron, en di ver sas oca sio nes, el go bierno de Se vi lla y de la
An da lu cía oc ci den tal[20] al dig na ta rio más emi nen te (el «zaím»
o lí der) de su im pe rio, el je que Abu Ha fs, cau di llo de la tri bu de
Hin ta ta. Más tar de, ele va ron a su hi jo, Abd-el-Wahed, a ese
pues to; lue go nom bra ron a Abu Zaka ri ya, hi jo de és te. En
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aque lla épo ca, nues tros an ces tros de Se vi lla se ha lla ban adhe ri‐ 
dos a los Al moha des, y uno de nues tros abue los ma ter nos, lla‐ 
ma do Ibn-el-Moh ta seb, do nó al nue vo re gen te una jo ven cau ti‐ 
va ga lle ga. Abu Zaka ri ya la hi zo con cu bi na su ya y tu vo con ella
va rios hi jos: a sa ber, Abu Yah ya Zaka ri ya, Omar y Abu Bakr. El
pri me ro fue su su ce sor de sig na do; pe ro mu rió an tes que su pa‐ 
dre. Di cha mu jer lle vó el tí tu lo de «Omm-el-Jo la fá» (ma dre de
los ca li fas).[21] Pos te rior men te al año 620, Abu Zaka ri ya pa só al
go bierno de Ifriki ya; des pués, en el año 625 (1228 de J. C.), re‐ 
pu dió la so be ra nía de los des cen dien tes de Abd-el-Mu min, de‐ 
cla rán do se in de pen dien te, y que dó due ño ab so lu to de ese país.
Ha cia la mis ma épo ca, el im pe rio de los Al moha des en la Es pa‐ 
ña (mu sul ma na) fue des mem bra do, e Ibn Hud se re be ló contra
ellos.[22] A la muer te de ese prín ci pe, to da la Es pa ña (mu sul ma‐ 
na) fue tras tor na da, y el rey cris tia no la ata ca ba en car ni za da‐ 
men te, ha cien do fre cuen tes in cur sio nes a la Frontei ra,[23] for‐ 
ma da por el llano que se ex tien de des de Cór do ba y Se vi lla has‐ 
ta Jaén. Ibn Al Ah mar se su ble va en Ar jo na, for ta le za si tua da en
la An da lu cía oc ci den tal,[24] es pe ran do apro piar se de los úl ti mos
res tos de la Es pa ña (is lá mi ca). Ha bién do se di ri gi do al con ce jo
mu ni ci pal de Se vi lla,[25] cuer po cu yos miem bros per te ne cían a
las fa mi lias de Al Bad ji, Al Dji dd, Al Wa zir Said-en-Nas y de
Jal dún, les in vi ta ba a de cla rar se contra Ibn Hud, y a de jar la
Frontei ra al rey cris tia no, a efec to de li mi tar se a la po si ción de
las mon ta ñas del li to ral y de las ciu da des fuer tes de esa re gión,
des de Má la ga has ta Gra na da y de allí has ta Al me ría. Co mo esos
je fes no vie ron la ne ce si dad de aban do nar su país, Ibn Al Ah‐ 
mar rom pió to da re la ción con ellos y con su pre si den te Abu
Me ruán Al Bad ji. A par tir de en ton ces re co no cía a ve ces la so‐ 
be ra nía de Ibn Hud, otras ve ces la del prín ci pe de la fa mi lia de
Abd-el-Mu min que rei na ba en Ma rrue cos, y a ve ces la del emir
Abu Zaka ri ya, so be rano de Ifriki ya. Ya es ta ble ci do en Gra na da,
hi zo de ella la ca pi tal de su reino, y de jó sin de fen sa la Frontei ra
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y las ciu da des que com pren día. La fa mi lia Jal dún, pre vien do
en tre tan to el pe li gro que la em pre sa del rey cris tia no en tra ña‐ 
ría aban do nó Se vi lla, y lle gan do a Ceu ta, so bre la cos ta opues ta
del Me di te rrá neo, se de ci dió a re si dir allí. El rey cris tia no no
tar dó en lan zar se so bre las pla zas fuer tes de la Frontei ra, y, en
el es pa cio de vein te años, se apo de ró de Cór do ba, Se vi lla, Car‐ 
mo na y Jaén, así co mo de sus res pec ti vas de pen den cias.

En Ceu ta, la fa mi lia Jal dún se vin cu ló por los la zos ma tri mo‐ 
nia les con la fa mi lia Aza fi,[26] y esa alian za tu vo su re so nan cia.
En tre sus miem bros que emi gra ron a Áfri ca, se en contra ba
nues tro abue lo Al Ha san Ibn Moha m mad, nie to ma terno de
Ibn-el-Moha ta seb. Que rien do re va li dar los ser vi cios que sus
ante pa sa dos pres ta ran a la fa mi lia de Abu Zaka ri ya, se pre sen tó
en la cor te de es te emir, quien lo re ci bió con ex ce len te dis tin‐ 
ción. En se gui da se di ri gió al Orien te y, al ca bo de ha ber cum‐ 
pli do la pe re gri na ción, re tor nó a Áfri ca y ha lló, cer ca del emir
Abu Zaka ri ya, que se en contra ba en ton ces en Bo ne, la aco gi da
más gra ta. Des de ese mo men to, has ta su muer te, vi vió a la som‐ 
bra tu te lar del reino ha fsi da, go zan do de los fa vo res del prín ci‐ 
pe, el cual le ha bía asig na do un suel do e «ic tá».[27] Di cho abue lo
mu rió en Bo ne y allí fue en te rra do. La ju ven tud de su hi jo Abu
Bakr Moha m mad fue ro dea da de igual pro tec ción y col ma da
con las mis mas bon da des. La muer te del emir Abu Zaka ri ya,
su ce so que tu vo lu gar en Bo ne en el año 617 (1249 de C.), no
dis mi nu yó en na da la pros pe ri dad de que dis fru ta ba: Al-Mos‐ 
tan ser Moha m mad, hi jo y su ce sor de Abu Zaka ri ya, lo man tu vo
en la pri vi le gia da po si ción que se le ha bía con ce di do. El cur so
del tiem po, ope ró a con ti nua ción las mu ta cio nes que le son or‐ 
di na rias: Al Mos tan ser mu rió en 675 (1277 de C.), y su hi jo
Yah ya (Al Wa thec) ocu pó el trono; mas en se gui da el emir Abu
Is haq lle gó de Es pa ña, en don de es tu vo re fu gia do du ran te la vi‐ 
da de su her ma no Al Mos tan ser,[28] y se hi zo due ño de lfriki ya,
des pués de ha ber de pues to a su so brino. Ese nue vo so be rano
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con fía a nues tro abue lo las fun cio nes de «emir-el-as h gal» (mi‐ 
nis tro de ha cien da), con igua les atri bu cio nes que las de los
gran des fun cio na rios al moha des en car ga dos an te rior men te de
de sem pe ñar es te pues to. De tal mo do te nía el de re cho de nom‐ 
brar re cep to res, des ti tuir los y ha cer les ren dir cuen tas (me dian‐ 
te el em pleo de la tor tu ra). Abu Bakr cum plía con esos de be res
de una ma ne ra se ña la da. Más tar de, cuan do el sul tán Abu Is haq
en vió a Bu jía a su hi jo y su ce sor de sig na do, Abu Fa res, le asig nó
co mo pri mer mi nis tro (Had jeb o ha geb) a nues tro abue lo
Moha m mad (hi jo de Abu Bakr),[29] quien po co des pués pre sen tó
su re nun cia y re gre só a la ca pi tal. El im pos tor Ibn Abi Omar
ha bién do se apo de ra do de (Tú nez), se de del reino ha fsi da, en‐ 
car ce ló a Abu Bakr, y, al ca bo de qui tar le to das sus ri que zas
me dian te las tor tu ras, le hi zo ahor car en el mis mo si tio don de
las te nía en ce rra das.[30] El sul tán Abu Is haq, acom pa ña do de sus
hi jos y de nues tro abue lo Moha m mad hi jo de Abu Bakr, se di ri‐ 
gió a Bu jía, don de es pe ra ba en con trar re fu gio; mas, al lle gar a
és ta ciu dad, fue arres ta do por or den de su pro pio hi jo, Abu Fa‐ 
res. Es te salió en se gui da a la ca be za de sus tro pas, lle van do a
sus her ma nos con si go, y mar chó contra el pre ten dien te, el cual
se ha cía pa sar por Al Fadl, hi jo de (Al Wa theq) el ma j lúo.[31] Des‐ 
pués de la ba ta lla de Mer m ad jen na, tan fu nes ta pa ra los ha fsi‐ 
das, nues tro abue lo Moha m mad, que ha bía asis ti do a la mis ma,
con si guió es ca par se con Abu Ha fs, hi jo del emir Abu Zaka ri ya;
acom pa ña dos por Al Fa za zi y Abul Ho sain Ibn Sa yed-en-Nas,
se re fu gia ron en Ca lat-Si nan.[32] Al Fa za zi era clien te de Abu
Ha fs, y és te le tra ta ba con mar ca da pre di lec ción. Ibn Sa yed-en-
Nas, que ha bía te ni do un ran go más ele va do que Al Fa za zi en
Se vi lla, su ciu dad na tal, ex pe ri men tó un dis gus to tan vi vo, que
fue a reu nir se con el prín ci pe Abu Zaka ri ya (hi jo de Abu Is haq)
en Tel mo san, don de le acon te ció lo que he mos re fe ri do (en la
His to ria de los be re be res).[33] En cuan to a Moha m mad Ibn Jal dún,
se que dó con el emir Abu Ha fs, quien, al adue ñar se del reino,
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con ce dió le «ic tá» a ese fiel ser vi dor, lo ins cri bió en la nó mi na
de los je fes mi li ta res y, ha bién do le re co no ci do co mo el más há‐ 
bil de la ma yor par te de los fun cio na rios de su cor te, lo es co gió
pa ra subs ti tuir a Al Fa za zi en el car go de pri mer mi nis tro. Abu
Ha fs tu vo por su ce sor a Abu Asi da Al Mos tan ser, nie to de su
her ma no. Es te prín ci pe to mó por mi nis tro a Moha m mad Ibn
Ibra him Ad-Da bbag, an ti guo se cre ta rio de Al Fa za zi, y Moha‐ 
m mad Ibn Jal dún, a quien dio el pues to de vi ce mi nis tro, con‐ 
ser vó es te car go has ta la muer te del so be rano. El emir (Abul
Be qá) Ja led, al ocu par el trono, per mi tió a Ibn Jal dún los pri vi‐ 
le gios de que ve nía go zan do; aun que Abu Yah ya Ibn-el-Lih yan
que su ce dió le en el car go, no em plea ra a nues tro pa rien te, aco‐ 
gió le en cam bio fa vo ra ble men te, y tu vo que elo giar su ha bi li‐ 
dad con oca sión en que los ára bes nó ma das iban a apo de rar se
del reino. En vió lo a de fen der la pe nín su la[34] contra los De ll adj,
tri bu so lei mi da es ta ble ci da en esa re gión, y allí de nue vo Ibn
Jal dún lo gró des ta car se. Des pués de la caí da de Ibn-el-Lih yan,
se di ri gió a Orien te y cum plió con el de ber de la pe re gri na ción,
el año 718 (1319 de C.). Ma ni fes tan do en se gui da su in ten ción
de re nun ciar al mun do pa ra vol ver se ha cia Dios, rea li zó una
pe re gri na ción el año 723, y per ma ne ció al gún tiem po en el
tem plo de Me ca. Con ser vó sin em bar go, gra cias a la li be ra li dad
del sul tán Abu Yah ya (Abu Bakr),[35] to das las pre rro ga ti vas de
que ha bía go za do, así co mo una gran par te de las con ce sio nes y
pen sio nes que ha bía ob te ni do del Es ta do. Es te prín ci pe le in vi‐ 
tó in clu so más de una vez, en vano, a ocu par el car go de pri mer
mi nis tro. A es te pro pó si to, Moha m mad Ibn Man sur Ibn Moz‐ 
ni[36] me hi zo el re la to si guien te: «El had jib (ha gib o pri mer mi‐ 
nis tro) Moha m mad Ibn Abd-el-Aziz el Kur di, so bre nom bra do
Al mi zuar, mu rió en el año 727 (1327), y el sul tán lla mó a tu
abue lo, a fin de to mar lo por had jib y con se je ro pri va do. Al no
po der le con ven cer a acep tar esos pues tos, le pi dió su opi nión
pa ra es co ger a una per so na ca paz de de sem pe ñar efi caz men te
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la fun ción de had jib. Moha m mad Ibn Jal dún le se ña ló al go ber‐ 
na dor de Bu jía, Moha m mad Ibn Abul Ho sain Ibn Sa yed-en-
Nas, co mo per so na com pe ten te, tan to por su ta len to co mo por
su pe ri cia. Le re cor dó tam bién que, des de lar go tiem po, la fa‐ 
mi lia de es te fun cio na rio ha bía ser vi do a la del so be rano en Se‐ 
vi lla y en Tú nez. Es un hom bre, di ce, muy ap to pa ra lle nar ese
pues to por su sa ber y por la in fluen cia que le con fie re el nú me‐ 
ro de sus clien tes. El prín ci pe, per sua di do de ese con se jo, hi zo
ve nir a Ibn Sa yed-en-Nas, y le en co men dó el car go de had jib».
To das las ve ces que el sul tán Abu Yah ya (Abu Bakr) salía de Tú‐ 
nez, con fia ba el man do a mi abue lo, cu ya in te li gen cia y abne ga‐ 
ción le ins pi ra ban una con fian za ili mi ta da.

En el año 737 (1336-37 de J. C.), cuan do acae ció la muer te de
mi abue lo, mi pa dre, Abu Bakr Moha m mad, de jó la ca rre ra mi‐ 
li tar y ad mi nis tra ti va pa ra se guir la de la cien cia (la ley) y la de‐ 
vo ción. Era tan to más in cli na do a es te gé ne ro de vi da, cuan to
que ha bía si do edu ca do ba jo la di rec ción del cé le bre le gis ta Abu
Ab da llah Az-Zo bai di, el hom bre más dis tin gui do de Tú nez por
su pro fun do sa ber y por su ta len to co mo mu fti (le gis ta con sul‐ 
tor), y en tre ga do ade más a la prác ti ca de la vi da de vo ta, ob ser‐ 
van do así el ejem plo de su pa dre, Ho sain, y de su tío, Ha san, dos
no ta bles as ce tas (ua líes). Des de el día en que mi abue lo re nun‐ 
ció a los ne go cios pú bli cos, se que dó cer ca de Abu Ab da llah, y
mi pa dre, al que ha bía pues to en ma nos de es te doc tor, se apli có
al es tu dio del Co rán y de la Sun na. Cul ti va ba con pa sión la len‐ 
gua ára be y se mos tra ba ver sa do en to das las ra mas del ar te po‐ 
é ti co. Los fi ló lo gos de pro fe sión re cu rrían a su dic ta men, he cho
del cual yo mis mo he si do tes ti go, y so me tían sus es cri tos a su
exa men. Mi pa dre mu rió víc ti ma de la gran pes te del año 749.
[37]

De mi edu ca ción



71

Yo na cí en Tú nez, el día pri me ro del mes de ra ma dán del año
732 (27 de ma yo de 1332 de C.), y fui edu ca do ba jo la aten ción
de mi pa dre has ta la épo ca de mi ado les cen cia. Apren dí a leer el
sa cro Co rán con un ma es tro de es cue la lla ma do Abu Ab da llah
Moha m mad Ibn Saad Ibn Bo ral-el-An sa ri, ori gi na rio de Dja ya‐ 
la, lo ca li dad de la pro vin cia de Va len cia (Es pa ña). Él ha bía es tu‐ 
dia do con los me jo res ma es tros de esa ciu dad y sus cer ca nías, y
so bre pa sa ba a to dos sus con tem po rá neos en el co no ci mien to
de las «lec cio nes co rá ni cas».[38] Uno de sus pre cep to res de las
«sie te lec cio nes» fue el fa mo so Abul Abbas Ah mad Ibn Moha‐ 
m mad Al Be tra ni, sa bio «lec tor», que ha bía si do dis cí pu lo de
ma es tros de una au to ri dad re co no ci da. Des pués de ha ber me
apren di do de me mo ria el tex to del Co rán, lo leí se gún las sie te
lec cio nes, ba jo la di rec ción de Ibn Bo ral, to man do pri me ro ca‐ 
da lec ción por se pa ra do y lue go to das en con jun to. Du ran te esa
ta rea re pa sé el Co rán vein tiu na ve ces; lue go lo re leí otra vez re‐ 
la cio nan do to das las lec cio nes. Lo vol ví a leer con for me a las
dos lec cio nes en se ña das por Ya cub.[39] Otras dos obras que es‐ 
tu dié tam bién con el mis mo ma es tro, apro ve chan do sus ob ser‐ 
va cio nes, fue ron el poe ma de Ash-Sha ti bi so bre las lec cio nes
co rá ni cas, ti tu la do «La mi ya», y otro poe ma del mis mo au tor
so bre la or to gra fía del Co rán, ti tu la do «Raí ya».[40] Me im par tió,
so bre es tas ma te rias, las mis mas ins truc cio nes di dác ti cas que él
re ci bie ra de Al Bi tra ni y de otros ma es tros. Es tu dié asi mis mo
ba jo su di rec ción [el] «At-ta fsil», obra que Ibn Abd-el-Be rr
com pu so so bre las Tra di cio nes re la ta das en el «Mo wa tta»,[41] y
en la cual si gue el plan de su otra obra so bre el pro pio te ma, lla‐ 
ma da «At-ta mhid», pe ro li mi tán do se úni ca men te a las Tra di‐ 
cio nes.[42] Es tu dié to da vía con él un gran nú me ro de li bros, en‐ 
tre otros «At-tah sil» de Ibn Ma lik,[43] y «Al mo j ta sar», o abre via‐ 
do de ju ris pru den cia, de Ibn-el-Had jib;[44] no apren dí sin em‐ 
bar go de me mo ria el tex to en te ro ni del uno ni del otro. Al mis‐ 
mo tiem po, cul ti va ba el ar te de la gra má ti ca ba jo la di rec ción
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de mi pa dre, y con la ayu da de va rios emi nen tes pro fe so res de
la ciu dad de Tú nez, a sa ber:

1.º El je que Ab da llah Moha m mad lbn-el-Ara bí Al Ha sai rí,
sa bio gra má ti co y au tor de un co men ta rio so bre At-tah sil.

2.º Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Ash-Shouash Az-Zer za li.

3.º Abul Abbas Ah mad Ibn-el-Ca ssar, gra má ti co de vas to sa‐ 
ber, y au tor de un co men ta rio so bre el «Bor da», poe ma fa mo so
con te nien do las ala ban zas del Pro fe ta. Vi ve to da vía y ha bi ta en
Tú nez.

4.º Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Bahr, pri mer gra má ti co y
fi ló lo go de Tú nez. Yo asis tía asi dua men te a su cur so, y re co‐ 
noz co que efec ti va men te ese hom bre era un ver da de ro «bahr»
(océano)[45] de cien cia en to do lo que se re la cio na a la len gua
(ára be). De acuer do con sus con se jos, me mo ri cé a los «seis poe‐ 
tas»,[46] el «Ha ma sa», las poesías (de Abu Ta m mam) Ha bib, una
par te de los poe mas de Al Mo ta na bbí y va rias pie zas de ver sos
con te ni dos en «Ki tab-el-Aga ni».[47]

5.º Sha ms-ed-Din Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Dja ber Ibn
Sol tán-el-Qai si, na ti vo de Gua dix y au tor de dos re la tos de via‐ 
je. Era je fe tra di cio nis ta de Tú nez. Yo se guí sus cur sos con pun‐ 
tua li dad y le oí ex pli car [el] «Al mo wa tta» en te ro, y la obra de
Mos lem Ibn Ha dd j adj,[48] a ex cep ción de una pe que ña por ción
del ca pí tu lo re la ti vo a la ca za. Me en se ñó tam bién una par te de
los «Cin co Tra ta dos Ele men ta les»,[49] me co mu ni có un gran
nú me ro de obras so bre gra má ti ca y de re cho, y me dio una «id‐ 
ja za» ge ne ral.[50] Pa ra las en se ñan zas que me im par tía, ci ta ba la
au to ri dad de di ver sos ma es tros con los cua les él ha bía es tu dia‐ 
do y cu yos nom bres te nía ins cri tos en un re gis tro. Uno de los
más co no ci dos de ellos era Abul Abbas Ah mad Ibn-el-Ga m maz
Al ja z rad jí, ca dí de la co mu ni dad[51] en Tú nez.

6.º Es tu dié el de re cho en Tú nez con va rios ma es tros, a sa ber:
Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Ab da llah-el-Djai ya ní (na ti vo de
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Jaén) y Abul Ca sem Moha m mad Ibn-el-Ca sir, que me en se ñó
igual men te el abre via do del «Mo dawa na»,[52] es cri to por Abu
Saíd Al ber daí y ti tu la do «At-ta mhid», así co mo el «Mo dawa na»
(o di ges to) de las doc tri nas par ti cu la res de la ju ris pru den cia
ma liki ta. Hi ce tam bién un cur so de de re cho ba jo su di rec ción, y
fre cuen té, al mis mo tiem po, las se sio nes de nues tro je que Abu
Ab da llah Moha m mad Ibn Abd-es-Sa lam, ca dí de la co mu ni dad.
Mi her ma no Moha m mad, aho ra di fun to,[53] asis tía con mi go a
di chas se sio nes. Apro ve ché mu cho de las lu ces de Ibn Abd-es-
Sa lam, a quien oía tam bién leer y ex pli car el «Mo wa tta» del
imam Ma lik. Él ha bía apren di do, por la vía de la tra di ción oral,
el tex to de es te li bro, sien do di ri gi do por un doc tor de una gran
au to ri dad, Abu Moha m mad Ibn Ha rún At-taí, mis mo que más
tar de ca ye ra en de men cia.

Po dría ci tar aún los nom bres de va rios je ques tu ne ci nos ba jo
la di rec ción de los cua les hi ce di ver sos es tu dios, y de quie nes
po seo bue nos cer ti fi ca dos e «id ja zas». To dos ellos mu rie ron en
la épo ca de la gran pes te.

En el año 748 (1347 de J. C.) Abul Ha san, so be rano de Ma‐ 
rrue cos, se apo de ró del reino de Ifriki ya.[54] Lle gó a nues tra ciu‐ 
dad, acom pa ña do de un cre ci do nú me ro de sa bios, a quie nes
ha bía obli ga do a se guir le, y que for ma ban el más be llo or na to
de su cor te.

Allí se des ta ca ban:

1.º El gran mu fti y je fe de la sec ta ma liki ta en el Ma greb, Abu
Aba da llah Moha m mad Ibn So lei mán As-Si ttí,[55] doc tor a quien
fre cuen té y cu yas en se ñan zas me fue ron muy úti les.

2.º Abu Moha m mad Abd-el-Mohai men Al Ha dra mí, je fe tra‐ 
di cio nis ta y gra má ti co del Ma greb, se cre ta rio del sul tán Abul
Ha san, y en car ga do de es cri bir el «ala ma» (rú bri ca real) al cal ce
de los do cu men tos ema na dos del so be rano. Ha bién do me agre‐ 
ga do a él, apro ve ché de sus cla ses y me otor gó la li cen cia de en‐ 
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se ñar las seis prin ci pa les co lec cio nes de Tra di cio nes,[56] y ade‐ 
más el «Mo wa tta», el «Siar» de Ibn Is hac,[57] el tra ta do de Ibn
As-Sa lah so bre las Tra di cio nes, así co mo va rias otras obras cu‐ 
yos tí tu los he ol vi da do. En la cien cia de las Tra di cio nes es te
doc tor po seía co no ci mien tos que re mon ta ban a las me jo res
fuen tes y se veía que, pa ra apren der los co rrec ta men te y re te‐ 
ner los, él ha bía pues to to dos los cui da dos po si bles. Po seía una
bi blio te ca de más de tres mil vo lú me nes, com pues ta de obras
so bre Tra di cio nes, de re cho, gra má ti ca, fi lo lo gía, cien cias ra cio‐ 
na les y otros te mas; el tex to de to dos esos li bros era de una co‐ 
rrec ción ca bal, de bi do al es me ra do cui da do que se ha bía pues to
en el co te jo. Allí no ha bía un so lo «di ván» (com pi la ción de
poesías) en el que no se le ye ra una aco ta ción es cri ta por ca da
je que quien des de tiem pos del au tor, ve nía su ce si va men te en se‐ 
ñan do el con te ni do de la obra. Los tra ta dos de de re cho y de
gra má ti ca, así co mo las co lec cio nes de ané c do tas fi lo ló gi cas lle‐ 
va ban igual men te ins crip cio nes pa ra ga ran ti zar su au ten ti ci‐ 
dad.

3.º El je que Abul Abbas Ah mad Az-Zuauí, pri mer «mo cri»
(pro fe sor de lec tu ra co rá ni ca) del Ma greb. Leí el Co rán ba jo su
di rec ción, en la gran me z qui ta, se gún las sie te lec cio nes tal co‐ 
mo Abu Amr Ad-Da ní (na tu ral de Da nia) e Ibn Sho raih[58] las
han trans mi ti do; mas no he po di do ter mi nar esa lec tu ra. Le oí
tam bién ex pli car va rias obras y re ci bí de él una li cen cia ge ne ral
(Id ja za).

4.º Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Ibra him-el-Abba lí,[59] gran
ma es tro de cien cias ra cio na les. Su fa mi lia era de Tle m cén, ciu‐ 
dad en don de pa só su ju ven tud. Ha bien do es tu dia do los li bros
que tra tan de las ma te má ti cas (ko tob-at-aalim), se hi zo ma es tro
de es ta ra ma del hu ma no sa ber. Cuan do el gran si tio de Tle m‐ 
cén,[60] de jó la ciu dad y efec tuó la pe re gri na ción a la Me ca. En
Orien te en contró los doc to res más ilus tres; pe ro él se en‐ 
contra ba en la im po si bi li dad de apro ve char de sus lu ces, de bi do
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a una in dis po si ción in ci den tal que le al te ra ba el áni mo. De
vuel ta en su país, es tu dió la ló gi ca, los prin ci pios fun da men ta‐ 
les de la teo lo gía dog má ti ca y los de la ju ris pru den cia ca nó ni ca
con el je que Abu Mu sa Isa Ibn-el-Imam.[61] En Tú nez es tu dió,
en com pa ñía de su her ma no, Abu Zaíd Ab de rra h mán, ba jo la
di rec ción del cé le bre Tel mi dz Ibn Zai dún (es de cir, dis cí pu lo de
Ibn Zai dún). De re gre so en Tle m cén, se en contró en po se sión
de vas tos co no ci mien tos en las cien cias ra cio na les y en las que
tie nen por ba se la Tra di ción.[62] Con to do, rea nu da sus es tu dios
en su ciu dad na tal ba jo la di rec ción del re cién ci ta do Abu Mu sa.
Po co des pués, pa sa al Ma greb, for za do a huir de Tle m cén, de bi‐ 
do a que Abu Ha m mu Mu sa Ibn Yag mo ra cen o Yag mo ra san,
so be rano de es ta ciu dad, qui so obli gar le a to mar la di rec ción
ge ne ral de la ha cien da pú bli ca y el con trol de los in gre sos. Ins‐ 
ta la do en Ma rrue cos, pro si gue con asi dui dad las lec cio nes del
re nom bra do Abul Abbas Ibn-el-Ban na y, ya con ver ti do en ma‐ 
es tro de to das las cien cias ra cio na les, he re da la re pu ta ción que
es te sa bio te nía en la opi nión pú bli ca e in clu si ve una fa ma aún
más am plia. Des pués de la muer te de es te pro fe sor, él se di ri gió
a las mon ta ñas de He sku ra,[63] in vi ta do por Alí Ibn Moha m mad
Ibn Te ru mit,[64] que de sea ba ha cer al gu nos es tu dios ba jo la di‐ 
rec ción de un hom bre tan há bil. Las en se ñan zas de tal ma es tro
no po dían de jar de ser pro ve cho sas, y al gu nos años más tar de,
cuan do Abu Said, sul tán del Ma greb, obli gó a Ibn Te ru mit a
aban do nar las mon ta ñas de He sku ra y a re si dir se en la Ciu dad
Nue va (El Ba lad-el-dja did),[65] Al Abba lí le acom pa ñó. En se gui‐ 
da, és te fue ad mi ti do por el sul tán Abul Ha san en el nú me ro de
los sa bios que re ci bía en su cír cu lo ín ti mo. A par tir de en ton ces
se con sa gró a di vul gar en el Ma greb las cien cias ra cio na les, y
cu yos es fuer zos al can za ron gran des éxi tos. Un cre ci do nú me ro
de per so nas lo tu vo por pre cep tor, de suer te que de vino el la zo
que unie ra a los an ti guos sa bios con los de su épo ca. Cuan do
vino a Tú nez con el sul tán Abul Ha san, yo me pu se a fre cuen‐ 



76

tar le per se ve rante men te, a efec to de es tu diar con él la ló gi ca,
los prin ci pios fun da men ta les de la teo lo gía dog má ti ca, los de la
ju ris pru den cia, to das las cien cias fi lo só fi cas y las ma te má ti cas.
Lo gré tan to pro gre so ba jo su di rec ción que él mis mo me ma ni‐ 
fes ta ba a me nu do su al ta sa tis fac ción.

5.º Otro sa bio que el pro pio sul tán Abul Ha san tra je ra a Tú‐ 
nez fue nues tro ami go Abul Qa sim Ab da llah Ibn Yu sof Ibn Re‐ 
duan, doc tor en ju ris pru den cia ma liki ta. Era uno de los se cre‐ 
ta rios del so be rano y se ha lla ba a la sa zón ba jo las ór de nes de
Abu Moha m mad Abd-el-Mohai men. És te de sem pe ña ba las
fun cio nes de se cre ta rio de Es ta do y de es cri bir el «ala ma», es
de cir, la rú bri ca ofi cial al cal ce de las or de nan zas, ma ni fies tos y
de más do cu men tos que ema na ban del sul tán. Ibn Re duan fue
uno de los or na men tos del Ma greb por la di ver si dad de sus
cien cias, la be lle za de su ca li gra fía, la rec ti tud de su con duc ta, la
ha bi li dad en for mu lar los con tra tos, la ele gan cia de es ti lo en la
co rres pon den cia es cri ta a nom bre del so be rano, la fa ci li dad
con que com po nía los ver sos y su ta len to pa ra la pre di ca ción.
En efec to, cum plía con mu cha fre cuen cia el ofi cio de imam
cuan do el sul tán asis tía a la ora ción. Yo hi ce re la cio nes con él
des de su lle ga da a Tú nez, y mu cho me ha ha la ga do siem pre la
inti mi dad que cul ti va mos. No lo to mé sin em bar go, por ma es‐ 
tro, pues to que éra mos más o me nos de la mis ma edad; pe ro, a
pe sar de ello, apro ve ché de sus lu ces co mo de mis pre cep to res
nor ma les.

[En la épo ca en que nues ro au tor iba a en trar en la vi da pú‐ 
bli ca, los Ha fsi das, di n as tía be re ber al moha de, rei na ban so bre
los paí ses que in te gran hoy los te rri to rios de Tú nez y de Trí po‐ 
li. La pro vin cia de Cons tanti na y la, de Bu jía for ma ban vi rrei‐ 
na tos go ber na dos por prín ci pes de es ta fa mi lia. La pro vin cia
del Zab, lla ma da tam bién «los Zi ban», era ad mi nis tra da, en
nom bre del sul tán ha fsi da, por el se ñor de Biske ra, que per te‐ 
ne cía siem pre a la fa mi lia Moz ni. Los Au lad Abi-l-Lail y los
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Mohalhal, dos fa mi lias ri va les, igual men te po de ro sas, te nían
ba jo sus ór de nes una mul ti tud de tri bus nó ma das per te ne cien‐ 
tes, co mo ellas, a la ra za ára be y ca si siem pre en se di ción contra
el go bierno de Tú nez. El reino de los Ha fsi das se lla ma ba
«Ifriki ya»].

Los Abd-el-Wad, di n as tía be re ber, aca ba ban de ser des tro na‐ 
dos por Abul Ha san, sul tán me ri ni da. Ha bían po seí do las co‐ 
mar cas que se ex tien den des de el Mo luía, del la do del oc ci den‐ 
te, has ta la ciu dad de Me dea y de De ll ys del la do del orien te. Su
ca pi tal era Tle m cén o Tel mo san. Des pués de la muer te de Abul
Ha san, res ta ble cie ron su au to ri dad en ese te rri to rio.

Los me ri ni des o be ni me ri nes, ter ce ra di n as tía be re ber, go‐ 
ber na ban las pro vin cias que com po nen, al pre sen te, el reino de
Ma rrue cos.

El sul tán ha fsi da Abu Bakr, so bre nom bra do «Abu Yah ya»,
mu rió en el mes de rad jab de 747 (oc tu bre de 1346) y tu vo por
su ce sor a su hi jo Abu Ha fs Omar. El nue vo so be rano, al sa ber
que su her ma no, he re de ro de sig na do del trono, y yerno del sul‐ 
tán me ri ni da Abul Ha san, mar cha ba contra él, hu yó de la ca pi‐ 
tal y fue a en ce rrar se en la ciu dad de Bed ja, la an ti gua «Vac ca»,
si tua da a unas die ci sie te le guas al oes te de Tú nez; pe ro, cin co
se ma nas des pués, irrum pió sú bi ta men te en Tú nez y ma tó a su
ri val. Al en te rar se de es ta no ti cia. Abul Ha san ma ni fes tó una vi‐ 
va in dig na ción y, con el pre tex to de ven gar la muer te de su
yerno, hi zo los pre pa ra ti vos pa ra la con quis ta de Ifriki ya. Pues‐ 
to a la ca be za de un ejérci to in men so, par tió de Tel mo san, pla za
que aca ba ba de arre ba tar a los Abd-el-wa di tas y, du ran te su
mar cha, iba jun tan do ba jo sus ban de ras a las tri bus ára bes que
ocu pa ban los cam pos de Cons tanti na, Bu jía y Tú nez. En esa ex‐ 
pe di ción se hi zo acom pa ñar por Ibn Ta fra guin, po lí ti co há bil y
ex mi nis tro del usur pa dor Abu Ha fs Omar. En el mes de djo‐ 
mad de 748 (sep tiem bre de 1347 de J.  C.), to mó po se sión de
Tú nez, y Abu Ha fs Omar, que se ha bía es ca pa do ha cia el de sier‐ 
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to, fue he cho pri sio ne ro y con de na do a muer te. Un so lo ac to de
im pru den cia im pi dió al ven ce dor el go ce de los fru tos de su
con quis ta y del trono de Ma rrue cos: ha bien do pri va do a las tri‐ 
bus ára bes de las pen sio nes y los «ic tá» que ellas te nían del go‐ 
bierno ha fsi da, in dis pu so a aque llos nó ma das contra su au to ri‐ 
dad y fue ba ti do por ellos ba jo los mu ros de Kai ruan. Tal en‐ 
cuen tro, lla ma do des de en ton ces «la ca tás tro fe de Qai rauán
(Kai ruan)», le obli gó a huir a Su sa y a em bar car se pa ra Tú nez,
adon de los ára bes vi nie ron bien pron to a si tiar le. El fal so ru‐ 
mor de su muer te se pro pa gó has ta Tel mo san, y su hi jo Abu
Inan, a quien ha bía de ja do allí co mo su lu gar te nien te, pa só al
Ma greb y se apo de ró de la au to ri dad su pre ma. Abul Ha san se
apre su ra pa ra re cu pe rar su reino y ha cer vol ver a su hi jo a la
obe dien cia. Par tió de Tú nez el año 750 (1349), en pleno in‐ 
vierno, des pués de ha ber con fia do el go bierno de es ta ciu dad a
su hi jo Abul Fadl. Es ca pa do mi la gro sa men te del nau fra gio de
su flo ta, re tor na a sus Es ta dos y li bra una ba ta lla a Abu Inan.
Trai cio na do de nue vo por la for tu na, bus có asi lo en tre los Hin‐ 
ta ta, tri bu be re ber es ta ble ci da en el Atlas, en don de mue re de
fa ti ga y tris te za.

El emir Abul Fadl, prín ci pe ha fsi da, se adue ñó de Tú nez y de
Ifriki ya des pués de la par ti da pre ci pi ta da del sul tán Abul Ha‐ 
san. En ju lio de 1350, fue de pues to y ajus ti cia do por Ibn Ta fra‐ 
guin, quien, des pués de es tar pró fu go en Egip to, pa ra es ca par se
de la ven gan za del sul tán Abul Ha san, a quien trai cio na ra en
Kai ruan, aca ba ba de re tor nar a Tú nez y de ha cer pro cla mar ca‐ 
li fa al prín ci pe Abu Is haq, hi jo del di fun to sul tán Abu Yah ya
Abu Bakr.

[Es tos da tos, saca dos de la His to ria de los be re be res, de Ibn Jal‐ 
dún, bas ta rán pa ra ha cer más in te li gi bles las in di ca cio nes que el
au tor nos va a pre sen tar en es ta par te de su au to bio gra fía. An‐ 
tes de vol ver a to mar su re la to, ofre ce al lec tor dos lar gos ex‐ 
trac tos de un poe ma com pues to por un tu ne cino lla ma do «Ar-
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Ra huí» en ala ban za de Ibn Re duan, per so na je cu yo nom bre
aca ba de ser men cio na do. Re pro du ce asi mis mo un ex ten so
frag men to de otro poe ma com pues to por su pro fe sor, Abd-el-
Mohai men, en elo gio del pro pio Ibn Re duan].

A prin ci pios del año 749 (abril de 1348 de C.) los ára bes nó‐ 
ma das de rro ta ron al sul tán Abul Ha san cer ca de Kai ruan[66] y,
po co tiem po des pués, so bre vino la gran pes te. Va rios de los
doc to res de quie nes aca ba mos de ha blar fue ron sus víc ti mas;
Abd-el-Mohai men su cum bió allí así co mo mi pa dre.

In me dia ta men te a la ca tás tro fe de Kai ruan, el pue blo de Tú‐ 
nez se su ble vó contra los par ti da rios del sul tán Abul Ha san y
los for zó a en ce rrar se en la ciu da de la jun to con el hi jo y las mu‐ 
je res de es te prín ci pe. Ibn Ta fra guin re pu dió en ton ces la au to‐ 
ri dad de Abul Ha san y salió de Kaíruan pa ra unir se con los ára‐ 
bes que blo quea ban la pla za y que aca ba ban de pro cla mar la so‐ 
be ra nía de Ibn Abi Da bbus (un des cen dien te del úl ti mo ca li fa
al moha de de Ma rrue cos).[67] Ha bien do re ci bi do en se gui da de
esos nó ma das la mi sión de re be lar la ciu da de la de Tú nez, se di‐ 
ri gió a es ta ciu dad; mas la for ta le za re sis tió a to dos sus es fuer‐ 
zos. El día de la su ble va ción, Abd-el-Mohai men vino a re fu‐ 
giar se en ca sa de mi pa dre, y per ma ne ció es con di do en nues tra
ca sa cer ca de tres me ses. El sul tán Abul Ha san, es tan do en ton‐ 
ces pro vis to pa ra salir de Kai ruan, se fue a Su sa, de don de se
em bar có pa ra Tú nez, pla za que Ibn Ta fra guin aca ba ba de aban‐ 
do nar en su fu ga rum bo a Orien te. Abd-el-Mohai men de jó su
re fu gio y fue rein te gra do por el sul tán en el pues to de se cre ta‐ 
rio de Es ta do y del «ala ma».[68]

Des pués de ser nom bra do se cre ta rio del «ala ma» por el go‐ 
bierno de Tú nez pa só lue go al Ma greb, en don de ocu pó la se‐ 
cre ta ría del sul tán Abu Inan.

Des de mi ado les cen cia yo sen tía siem pre avi dez de co no ci‐ 
mien tos y he pues to un gran ce lo por ad qui rir los con cu rrien do
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a es cue las y cur sos de ins truc ción. Des pués de la gran pes te que
arre ba tó a nues tros hom bres más pre cla ros, a nues tros sa bios, a
nues tros pro fe so res, y que me pri vó par ti cu lar men te de mis pa‐ 
dres, yo asis tía con re gu la ri dad a las cla ses del pro fe sor Abu
Ab da llah Al Abba lí, y, al ca bo de tres años de es tu dio ba jo la di‐ 
rec ción de es te ma es tro, des cu brí en fin que yo ya al go sa bía.
Cuan do el sul tán Abu Inan le lla mó a su la do, Abu Moha m mad
Ibn Ta fra guin, que era en ton ces to do po de ro so en Tú nez, me
in vi tó a de sem pe ñar el pues to de se cre ta rio del «ala ma» an te su
so be rano, Abu Is haq. Es te prín ci pe aca ba ba de ha cer los pre pa‐ 
ra ti vos mi li ta res a fin de re sis tir al emir Abu Zaid, nie to del sul‐ 
tán Abu Yah ya Abu Bakr y se ñor de Cons tanti na, quien, em pu‐ 
ja do y se cun da do por la tri bu ára be de los Au lad Moha llial,[69]

avan za ba pa ra ata car le. Ibn Ta fra guin hi zo mar char a su en‐ 
cuen tro al sul tán Abu Is haq y a la tri bu ára be de Au lad Abi-l-
Lail. Aca ba ba de pa gar los suel dos a las tro pas y de or ga ni zar
las di fe ren tes ra mas de la ad mi nis tra ción, cuan do me es co gió
pa ra reem pla zar a Ibn Omar, se cre ta rio del «ala ma», re cién
des ti tui do por que ha bía exi gi do un au men to de ha be res. Des de
en ton ces es cri bí la «ala ma» en nom bre del sul tán, es de cir, tra‐ 
cé en grue sos ca rac te res, so bre los de cre tos y de más do cu men‐ 
tos rea les, las pa la bras «Alha m do Lil-lahi Uas hk ro Lil-Lah»
(ala ban za a Dios y agra de ci mien to a Dios) en tre el «bis mil
Lah»[70] y la se rie del tex to.

Ha cia el co mien zo del año 753 (mar zo-abril de 1352 de
J. C.), salí de Tú nez con las tro pas, pe ro es ta ba bien de ci di do a
de jar las tan pron to co mo ha lla ra la oca sión, por que ex pe ri men‐ 
ta ba un fuer te pe sar de es tar se pa ra do de mis pro fe so res e im‐ 
po si bi li ta do de pro se guir mis es tu dios. De suer te, cuan do la ola
de la in va sión me ri ni da se re ti ró del sue lo de Ifriki ya pa ra re‐ 
tor nar a su le cho y que esa tri bu, al to mar el ca mino del Ma‐ 
greb, país en don de te nía sus acan to na mien tos, lle va ba con si go
a los sa bios y los je ques que la ha bían acom pa ña do en la ex pe‐ 
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di ción (contra Tú nez), yo es ta ba re suel to a ir a reu nir me con
ellos; pe ro mi her ma no ma yor Moha m mad me per sua dió a de‐ 
sis tir de mi idea. Acep té por tan to con ti nuar en el car go de se‐ 
cre ta rio del «ala ma», con la es pe ran za de po der rea li zar mi
pro yec to y pa sar al Ma greb. Lo que yo ha bía pre vis to su ce dió.
Al sali mos de Tú nez, fui mos a acam par en el país de los Ho wa‐ 
ra;[71] en contra mos al ene mi go en la lla nu ra de Mer m ad jen na,
[72] allí con tem pla mos la de rro ta to tal de nues tras tro pas. Yo me
re fu gié en Obba,[73] en ca sa del je que Ab de rra h mán Al Us na fi,
prin ci pal mo ra bi to de esa lo ca li dad. De allí pa sé a Te be s sa, y me
de tu ve al gu nos días en ca sa de Moha m mad Ibn Ab dún, se ñor
de aque lla ciu dad. Los ca mi nos ya se ha bían vuel to más se gu‐ 
ros, par tí en ton ces con un gru po de ára bes que me ofre cie ron
su com pa ñía, y, lle ga dos a Ga fsa (o Ca fsa, la an ti gua Cap sa), pa‐ 
sé allí va rios días es pe ran do el mo men to en que la ru ta ya no
ofre cie ra pe li gro.

El fa qih (le gis ta) Moha m mad, hi jo de Man sur Ibn Moz ni y
her ma no de Yu sof del mis mo ape lli do, se ñor de la pro vin cia del
Zab, vino en ton ces a bus car nos. Él se en contra ba en Tú nez
cuan do el emir Abu Zaid fue a si tiar la, y de jó la ciu dad pa ra ir a
in cor po rar se a las fi las de es te prín ci pe. En tan to cun dió la no‐ 
ti cia de que Abu Inan, sul tán del Ma greb, aca ba ba de to mar Tel‐ 
mo san y de ma tar a Abu Taher y su her ma no Oth mán Ibn Ab‐ 
de rra h mán, sul tán de es ta ciu dad que de allí se di ri gió a Me dea
(El-Me di ya); lue go, que al lle gar ba jo los mu ros de Bu jía lo gró
per sua dir al go ber na dor Abu Aba da llah Moha m mad, nie to del
sul tán Abu Yah ya Abu Bakr, a en tre gar le la ciu dad y mar char
ba jo sus ór de nes.[74] Se su po igual men te que Abu Inan ha bía
con fe ri do el man do de Bu jía a Omar Ibn Alí, uno de los je fes de
la tri bu de Wa ttas y miem bro de la fa mi lia de Al Wa sir.

Al en te rar se de esos acon te ci mien tos, el emir Abu Zaid se
apre su ró a le van tar el si tio de Tú nez, y, en su re ti ra da, atra ve só
por la ciu dad de Ga fsa con Moha m mad Ibn Moz ni. És te vino
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en ton ces a ver nos, y, co mo te nía la in ten ción de pa sar por el
Zab, me de ci dí a acom pa ñar le. Al lle gar nos a Bisk ra, fui a ca sa
de su her ma no Yu sof y me que dé allí has ta el fin del in vierno.
En cuan to a Moha m mad, ob tu vo una pen sión de su her ma no y
fue a ins ta lar se en una de las al deas de es ta pro vin cia.

Cuan do el sul tán Abu Inan en co men dó a Omar Ibn Alí el go‐ 
bierno de Bu jía, Fa reh, un clien te del emir (ha fsi da) Abu Ab da‐ 
llah, se pre sen tó allí con el fin de con du cir a otra par te a la mu‐ 
jer y los hi jos de su pa trón. A ins ti ga ción de es te li ber to, un
sanh ad ji ta, de ca be za en lo que ci da, ase si nó a Omar mien tras
que és te da ba au dien cia. Fa reh asu mió in me dia ta men te el man‐ 
do de la ciu dad e in vi tó a Abu Zaid (pri mo de Abu Ab da llah) y
go ber na dor de Cons tanti na a ve nir a sos te ner le. Mien tras que
es pe ra ba la lle ga da de es te emir, los no ta bles de Bu jía se con fa‐ 
bu la ron en tre sí y, pa ra ase gu rar se contra la ven gan za del sul‐ 
tán, to ma ron las ar mas y qui ta ron la vi da a Fa reh. Ha bien do
res ta ble ci do la au to ri dad de Abu Inan fue ron a bus car al go ber‐ 
na dor de Te de llis (De ll ys) a efec to de po ner se ba jo sus ór de nes.
Es te fun cio na rio era je fe de la tri bu me ri ni da de Ouan ga cen, y
se lla ma ba Tah ya ten Ibn Omar Ibn Abd-el-Mu men.[75] El sul‐ 
tán, al re ci bir de los ha bi tan tes la se gu ri dad de su su mi sión, en‐ 
vió a Bu jía su had jib (ha gib), Moha m mad Ibn Abi Amr,[76] con
un fuer te des ta ca men to de tro pas y va rios gran des del im pe rio.

Yo par tí en ton ces de Bisk ra con el pro pó si to de ir me cer ca
del sul tán Abu Inan que se en contra ba en Tel mo san, y, al lle gar
al Ba thá,[77] en contré a Ibn Abi Amr. Es te fun cio na rio me ma ni‐ 
fes tó tan tas con si de ra cio nes que me de jó sor pren di do y me lle‐ 
vó con si go a Bu jía de la cual le vi to mar po se sión. A las nu me‐ 
ro sas co mi sio nes ve ni das de Ifriki ya, qui so acom pa ñar has ta la
se de del sul tán; ha bién do me uni do a ellos, fui sin gu lar men te
im pre sio na do de tan tos mi ra mien tos y tes ti mo nios de va lía que
el fla man te go ber na dor me pro di ga ba, ¡a mí, un jo ven im ber be!
De re gre so en Bu jía con Ibn Abi Amr y las co mi sio nes, per ma‐ 
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ne cí cer ca de él has ta fi nes del in vierno del año 754 (mar zo-
abril de 1353 de J. C.).

Cuan do el sul tán Abu Inan re tor nó a Fez[78] y los sa bios co‐ 
men za ron a reu nir se en torno su yo, se ha bló de mí en una de
sus asam bleas y co mo el prín ci pe qui so es co ger al gu nos es tu‐ 
dian tes pa ra dis cu tir en su pre sen cia so bre cues tio nes (de de re‐ 
cho y de be llas le tras), los doc to res que yo ha bía co no ci do en
Tú nez me de sig na ron co mo un su je to con ve nien te. El so be rano
in me dia ta men te di ri gió al had jib[79] Ibn Abi Amr la or den de
en viar me a la cor te, y yo lle gué en el 755 (1354 de J.  C.). Fui
ins cri to en ton ces en el nú me ro de los que in te gra ban sus reu‐ 
nio nes cien tí fi cas y el sul tán me im pu so el hon ro so de ber de
asis tir con él a la ora ción. En se gui da me em pleó co mo se cre ta‐ 
rio su yo en car gán do me de es cri bir sus de ci sio nes en los do cu‐ 
men tos que se so me tían a su exa men.[80]

Acep té ese pues to con re pug nan cia, por que nin guno de mis
ante pa sa dos, que yo re cuer de, ha bía ocu pa do un car go se me‐ 
jan te. De to das for mas yo con ti nua ba en tre ga do a mis es tu dios,
to man do cla ses de va rios je ques ma gre bi tas, así co mo de je ques
es pa ño les que ve nían a Fez pa ra cum plir mi sio nes po lí ti cas. De
esa ma ne ra, pu de al can zar un gra do de ins truc ción que res pon‐ 
día a mis de seos.

En tre los sa bios que, en esa épo ca, for ma ban el cír cu lo ín ti‐ 
mo de Abu Inan, de bo ci tar, en pri mer tér mino, a Ibn As-Saffar
Abu Ab da llah Moha m mad, na ti vo de la ciu dad de Ma rrue cos, y
prin ci pal doc tor de su tiem po en la cien cia de «lec cio nes co rá‐ 
ni cas»; has ta su muer te, con ti nuó le yen do el Co rán al so be rano
se gún las sie te lec cio nes;[81]

2.º El Mac ca ri, Abu Ab da llah Moha m mad, oriun do de Tel‐ 
mo san, ju ris con sul to y há bil pro fe sor, de sem pe ña ba las fun cio‐ 
nes de «ca dí-l-dje máa» (ca dí de la co mu ni dad, gran ca dí) en
Fez;
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3.º Ash-Sha rif-el-Ha s ani Abu Ab da llah Moha m mad, so bre‐ 
nom bra do Al Alauí,[82] hom bre muy sa bio en las cien cias fi lo só‐ 
fi cas y tra di cio na les, pro fun da men te ver sa do en la teo lo gía
dog má ti ca y en la ju ris pru den cia;

4.º Al Bord jí Abul Qa sem Moha m mad Ibn Yah ya, ori gi na rio
de Bord ja (Bor ja) Es pa ña, ser vía al sul tán Abu Inan en ca li dad
de se cre ta rio de Es ta do y re dac tor en je fe de la can ci lle ría; más
tar de per dió esos pues tos y fue nom bra do ca dí mi li tar;[83]

5.º Ibn Abd-er-Re z zaq Abu Ab da llah Moha m mad, je que de
vas to sa ber.

Cai go en des gra cia an te el sul tán Abu Inan

Ha cia fi na les del año 756 (dic.-ene ro de 1355 de J. C.), el sul‐ 
tán Abu Inan me de sig nó en su ser vi cio nom brán do me en una
de pen den cia de su se cre ta ría. Me con ce dió un al to tes ti mo nio
de su gra cia per mi tién do me to mar par te en las dis cu sio nes de
que se ocu pa ba en las reu nio nes li te ra rias que se efec tua ban en
su pa la cio, y en es co ger me pa ra es cri bir la rú bri ca en to dos los
do cu men tos so me ti dos a su exa men y las res pues tas que él juz‐ 
ga ba per ti nen tes. Eso des per tó las en vi dias, y las de la cio nes se
mul ti pli ca ron a tal pun to que el prín ci pe aca bó por sen tir ha cia
mí una aver sión cu ya in ten si dad no po dría ex pre sar se. A fi nes
del año 757 él ca yó en fer mo, y en se gui da me hi zo arres tar.
Des de al gún tiem po atrás un la zo de amis tad me ha bía uni do al
prín ci pe ha fsi da Abu Ab da llah Moha m mad, ex emir de Bu jía, el
cual, re cor dán do se de la de vo ción de mis ma yo res ha cia su fa‐ 
mi lia, me ad mi tió en su cír cu lo pri va do.[84] Co mo des cui dé las
pre cau cio nes que de ben to mar se en ca sos aná lo gos,[85] me atra‐ 
je la có le ra del sul tán. Va rios in di vi duos, ce lo sos de mi prós pe ra
suer te, le ha bían di ri gi do in for mes en los cua les afir ma ban que
el prín ci pe ha fsi da pre ten día huir a Bu jía y que yo me ha bía
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com pro me ti do a fa ci li tar su eva sión con la es pe ran za y la se gu‐ 
ri dad de con ver tir me en pri mer mi nis tro (had jib). Me man dó
por tan to arres tar, mal tra tar y en car ce lar. El exe mir, a quien
pri vó tam bién de la li ber tad, fue ab suel to en se gui da; mas mi
de ten ción ha bía de pro lon gar se has ta la muer te del sul tán, su‐ 
ce so que tu vo lu gar cer ca de dos años más tar de.

Po co an tes de su de ce so, yo le di ri gí una sú pli ca con te ni da en
un poe ma de unos dos cien tos ver sos.[86] La re ci bió en Tel mo san
y se sin tió tan emo cio na do que pro me tió li ber tar me tan pron to
vol vie ra a Fez. Cin co días des pués de su re gre so a es ta ciu dad,
ca yó gra ve men te en fer mo, y quin ce días más tar de fa lle ció.[87]

Eso acon te ció el 24 del mes de dzul-hi dd ja de 759 (28 de no‐ 
viem bre de 1358). Al Ha san Ibn Omar, vi sir y re gen te del reino,
se apre su ró en ton ces a po ner me en li ber tad con va rios otros
pre sos, y, ha bién do me re ves ti do con un ro pa je de ho nor, me hi‐ 
zo mon tar en un cor cel y me rein te gró en mis pues tos. Yo qui se
re tor nar a mi ciu dad na tal, pe ro no pu de ob te ner su con sen ti‐ 
mien to; por eso me re sig né a que dar y dis fru tar de los ma ni‐ 
fies tos fa vo res que a él le pla cía con ce der me.

El sul tán Abu Sa lem me nom bra se cre ta rio de Es ta do y
di rec tor de can ci lle ría

Abu Sa lem,[88] al pa sar de Es pa ña a Áfri ca con el pro pó si to de
to mar po se sión del trono, es ta ble ció se en Safiha, mon ta ña del
país de Go ma ra.[89] Mien tras tan to el «Ja tib»[90] Ibn Mar zuq ac‐ 
tua ba se cre ta men te en Fez con el ob je to de ga nar le par ti da rios,
y, sa bien do los la zos de amis tad que me li ga ban a los prin ci pa‐ 
les je fes me ri ni das, re cu rrió a mis ser vi cios en la es pe ran za de
ga nar a esos per so na jes; y, en efec to, con ven cí a la ma yo ría de
ellos a pro me ter su apo yo a aquel prín ci pe. Yo era en ton ces se‐ 
cre ta rio de Man sur Ibn So lei mán, el cual aca ba ba de ser co lo ca‐ 



86

do por los je fes me ri ni das a la ca be za del reino,[91] y que se ocu‐ 
pa ba con ellos en po ner si tio a la Ciu dad Nue va (de Fez), den tro
de la cual el vi sir Al Ha san Ibn Omar se ha bía pa ra pe ta do con
su sul tán As-Saíd, hi jo de Abu Inan. Ibn Mar zuq vino en ton ces
a en tre gar me una car ta del prín ci pe Abu Sa lem en la que és te
me apre mia ba pa ra se cun dar le, y me pro me tía las re com pen sas
más ha la ga do ras y una fuer te su ma de di ne ro. Fui a ver a los
cau di llos me ri ni das y los gran des fun cio na rios del im pe rio, con
el fin de per sua dir los a fa vor de Abu Sa lem. Tan pron to co mo
hu bie ron con ve ni do, Ibn Mar zuq inti mó a Al Ha san Ibn Omar
a re co no cer la au to ri dad del sul tán Abu Sa lem, y ese vi sir, fa ti‐ 
ga do ya del pro lon ga do si tio, se apre su ró a obe de cer. Los de‐ 
más je fes me ri ni das to ma ron en ton ces la re so lu ción de aban‐ 
do nar a Man sur Ibn So lei mán y ocu par la Ciu dad Nue va. Ya
co ro na do con el éxi to ese plan, me en ca mi né ha cia la re si den cia
del sul tán Abu Sa lem con una co mi sión for ma da por va rios
gran des fun cio na rios del im pe rio. En tre ellos se en contra ba
Moha m mad Ibn Oth mán Ibn-el-Qas, mis mo que, más tar de,
ejer ce ría una au to ri dad ili mi ta da en el Ma greb. Su opor tu na
pe ti ción de su mar se a no so tros fue el ori gen de su bue na for tu‐ 
na. Fue en ton ces que, por cier ta in fluen cia mía, ob tu vie ra su
pri mer pues to en el man do. Lle ga dos a Safiha, co mu ni qué al
sul tán la nue va de los acon te ci mien tos re cién ocu rri dos en el
Es ta do, y le in for mé que los me ri ni das ha bían de pues to a Man‐ 
sur Ibn So lei mán de acuer do con su pro me sa. Lo con ven cí al
pro pio tiem po pa ra po ner se en mar cha ha cia la ca pi tal. Su pi‐ 
mos en el tra yec to que Man sur se ha bía hui do rum bo a Ba dis
(Vé lez de Go ma ra), que los me ri ni das ha bían to ma do po se sión
de la Ciu dad Nue va y que Al Ha san Ibn Omar aca ba ba de pro‐ 
cla mar la so be ra nía de Abu Sa lem. Al lle gar nos a El-Ca sr-el-
Ke bir,[92] en contra mos las tri bus y las tro pas que ha bían re co‐ 
no ci do la au to ri dad del sul tán; se ha lla ban ali nea das ba jo sus
res pec ti vas ban de ras, en con trán do se con ellas Ma sud Ibn Ra‐ 
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bboh Ibn Mu sa, ex vi sir de Man sur Ibn So lei mán. El prín ci pe
aco gió a Ma sud con to dos los mi ra mien tos de bi dos a un hom‐ 
bre tan dis tin gui do y lo nom bró vi sir se gun do su yo. Ya ha bía
es co gi do pa ra pri mer vi sir a Al Ha san Ibn Yu sof Al War d ad jan‐ 
ní, per so na je que Man sur ha bía ex pul sa do de la ca pi tal con or‐ 
den de pa sar a Es pa ña, y al cual el sul tán en contró en Ceu ta.
Abu Sa lem, ro dea do de aque llos con tin gen tes, par tió de 
El-Ca sr en di rec ción de Fez. Al Ha san Ibn Omar salió de la ca‐ 
pi tal a re ci bir le y po ner se ba jo sus ór de nes. Fue a me dia dos del
mes de shaa bán del año 760 (ju lio de 1359 de J. C.) que el sul tán
hi zo su en tra da en la ca pi tal (de Fez). Ha cía so la men te quin ce
días que yo me ha bía adhe ri do a él, y ya me ha lla ba for man do
par te de su cor te jo. Su po apre ciar la di li gen cia que yo ha bía
pues to en abra zar su cau sa, y me con vir tió en se cre ta rio pri va‐ 
do su yo, en car ga do de re dac tar y es cri bir su co rres pon den cia.
Yo re dac ta ba la ma yor par te de ese tra ba jo en un es ti lo sen ci llo
y fá cil, aun que en aquel tiem po yo no te nía ri val en el ar te de
dar a las fra ses el gi ro ca den cio so que ca rac te ri za a la pro sa ri‐ 
ma da. Ello se de bía a que es te úl ti mo gé ne ro de com po si ción
era po co cul ti va do por los ma gre bi tas y que, por en de, les pre‐ 
sen ta ba ex pre sio nes de sen ti do in só li to. Pa ra el es ti lo or di na rio,
la co sa era dis tin ta (lo en ten dían muy bien); a la vez a las gen tes
del ofi cio les agra da ba mu cho el que yo uti li za ba.

Me pu se lue go a cul ti var la poesía, y com pu se un buen nú‐ 
me ro de pie zas que eran, por lo de más, bas tan te me dio cres.[93]

Ibn Mar zuq, al ser ad mi ti do en la pri van za del sul tán, lo gró
cau ti var su es píri tu. Des de en ton ces yo ce sé de co lo car me en
pri me ra fi la y me ocu pé úni ca men te en mis de be res co mo se‐ 
cre ta rio pri va do, re dac tor y es cri bano de la co rres pon den cia
del so be rano. Ha cia el fin de su rei na do, Abu Sa lem me en car gó
de la re pa ra ción de agra vios,[94] y me pro por cio nó así la oca sión
de dar cur so a las jus tas re cla ma cio nes de mu cha gen te; ¡es pe ro
que Dios me lo ten drá en cuen ta! Du ran te aquel tiem po fui el
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blan co de las ca lum nias de Ibn Mar zuq, quien, in ci ta do por los
ce los y la en vi dia, pro cu ra ba per ju di car me an te el prín ci pe, y
no so la men te a mí, sino a to dos los de más que de sem pe ña ban
al tos pues tos en el Es ta do. De tal mo do, fue la cau sa de la caí da
del so be rano, pues el vi sir Omar Ibn Ab da llah, ha bién do se apo‐ 
de ra do de la ca pi tal, reu nió en torno su yo a to dos los me ri ni das
y de cla ró la ca du ci dad de Abu Sa lem. Es ta se di ción cos tó le la
vi da al sul tán, tal co mo lo he mos re fe ri do en nues tra His to ria
de la di n as tía me ri ni da.[95]

El vi sir Omar, en ca be zan do los ne go cios del Es ta do, me con‐ 
fir mó en mis fun cio nes y me acor dó un au men to de «ic tá» y de
emo lu men tos. Pe ro la im pru den cia de la ju ven tud me in du jo a
am bi cio nar más al to, y a con tar con la amis tad del pro pio
Omar to man do con él de ma sia da fa mi lia ri dad. Nues tra inti mi‐ 
dad se ha bía for ma do du ran te el rei na do de Abu Inan, épo ca en
que tra bé re la cio nes con el ex emir de Bu jía el prín ci pe Abu
Ab da llah Moha m mad. Omar ha cía en ton ces el ter cio con no so‐ 
tros, y su con ver sación cons ti tuía el en can to de nues tras reu‐ 
nio nes. Abu Inan, co mo, ya de jé di cho, con ci bió pa ra con mi go
una tal des con fian za que me hi zo arres tar así co mo al prín ci pe
Moha m mad, ce rran do los ojos en cam bio a la con duc ta de
Omar cu yo pa dre era a la sa zón go ber na dor de Bu jía. Aho ra
que Omar es to do po de ro so, yo pre su mía ex ce si va men te de mi
in fluen cia so bre él; lue go, vien do que és te mos tra ba po co em‐ 
pe ño en con ce der me el pues to que yo am bi cio na ba, de jé de
ver le y, en mi des con ten to, ya no me pre sen ta ba en el pa la cio
del sul tán. Des de en ton ces va rió en te ra men te de sen ti mien tos
pa ra con mi go y me ma ni fes tó tan ta frial dad que yo op té por
pe dir la au to ri za ción de ir me a mi ciu dad na tal. Tal pe ti ción me
fue ne ga da; la di n as tía de los Abd-el-Wad aca ba ba de res ta ble‐ 
cer se en Tel mo san y de ex ten der su au to ri dad so bre to do el
Ma greb cen tral;[96] yo po día dar le gus to a su so be rano Abu Ha‐ 
m mu yén do me cer ca de él, y por es ta ra zón el vi sir Omar re‐ 



89

cha zó mi so li ci tud. Per sis tí sin em bar go en mi pro pó si to y, a
prin ci pios del mes de shawal del año 763 (24 de ju lio de 1362
de J.  C.), ob tu ve, por me dia ción del vi sir Ma sud Ibn Ma saí,
yerno y lu gar te nien te de Omar, el per mi so de re ci tar a és te un
poe ma en el que le ex pre sé mi de seo de de jar el país.[97] Ese me‐ 
dio tu vo éxi to; lo gré la au to ri za ción de ir me a don de yo qui sie‐ 
ra, ex cep to a Tel mo san. Me de ci dí por Es pa ña, y, a prin ci pios
del año 764 (fi nes de oc tu bre de 1362), man dé a mi mu jer y mis
hi jos a Cons tanti na, a fin de que se que da ran allí con sus tíos
ma ter nos, hi jos del ca dí Moha m mad Ibn-el-Hakim.[98] En se‐ 
gui da me en ca mi né pa ra Ceu ta. (He aquí el mo ti vo que me hi zo
pre fe rir Es pa ña). Abu Ab da llah (Moha m mad V, rey de Gra na‐ 
da), al ser des tro na do (por uno de sus pa rien tes, El Rais Moha‐ 
m mad), se di ri gió a Fez, cer ca del sul tán Abu Sa lem.[99] La po si‐ 
ción que yo ocu pa ba en ton ces en la ad mi nis tra ción me per mi‐ 
tió ha cer le va rios ser vi cios se cun dan do las ges tio nes de su vi sir
Ibn Al Ja tib. El rey (de Cas ti lla, Pe dro el Cruel), ha bién do se des‐ 
ave ni do lue go con El Rais, hi zo in vi tar (a Moha m mad V) a re‐ 
tor nar a Es pa ña pa ra re cu pe rar el trono. Moha m mad par tió
pa ra di cho país, de jan do en Fez a sus hi jos y la gen te de su sé‐ 
qui to. Aque lla ten ta ti va, con to do, no al can zó éxi to; dis gus ta do
con el rey (de Cas ti lla), quien rehu só de vol ver le cier tas for ta le‐ 
zas que aca ba ba de arre ba tar a los mu sul ma nes, Moha m mad V
aban do nó la cor te (cris tia na), pa só al te rri to rio is lá mi co y se es‐ 
ta ble ció en Eci ja. De allí en vió una car ta a Omar Ibn Ab da llah,
ro gán do le le ce die ra una de las ciu da des que los me ri ni das po‐ 
seían en An da lu cía y que les ser vían de pun to de apo yo en to‐ 
das las oca sio nes que em pren dían la gue rra san ta. Me es cri bió
tam bién a mí so bre el par ti cu lar y gra cias a mi in ter ven ción,
ob tu vo la po se sión de la ciu dad de Ron da y sus de pen den cias.
Es ta for ta le za le sir vió de pel da ño pa ra as cen der al trono de
An da lu cía cen tral. Ha cia la mi tad del año 763 (abril-de 1362 de
J. C.) re tor nó a su an ti gua ca pi tal (Gra na da). A con se cuen cia de
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esos su ce sos so bre vino la des ave nen cia en tre Omar y yo. Por
ello me de ci dí a vi si tar al so be rano gra na dino con la es pe ran za
de que no hu bie ra ol vi da do los ser vi cios que yo le ha bía pres ta‐ 
do.

De mi via je a Es pa ña

Lle gué a Ceu ta ha cia el co mien zo del año 764 (oc tu bre de
1362 de J. C.), don de re ci bí la aco gi da más ca lu ro sa del she rif
Abul Abbas Ah mad-el-Ho sai ne, prin ci pal per so na je de la ciu‐ 
dad y vin cu la do por los la zos del ma tri mo nio con la fa mi lia
Aza fi. Me alo jó en su re si den cia, fren te a la gran me z qui ta, y me
tra tó me jor de lo que ha bría po di do ha cer un so be rano. La tar‐ 
de de mi par ti da me dio una prue ba más de su gen ti le za ayu‐ 
dan do per so nal men te a bo tar al agua la bar ca que de bía trans‐ 
por tar me a la ri be ra opues ta.[100]

Des em bar ca do en Dja bal-el-Fa th (Gi bral tar), que per te ne cía
en ton ces al so be rano de los me ri ni das es cri bí a Ibn Al Al miar,
[101] sul tán de Gra na da, y a su vi sir Ibn Al Ja tib, pa ra in for mar les
de mi si tua ción, y en se gui da con ti nué pa ra Gra na da. A la dis‐ 
tan cia de una pos ta de esa ca pi tal, me de tu ve a pa sar la no che y
allí re ci bí la con tes ta ción de Ibn Al Ja tib en la que se fe li ci ta ba
por el pla cer de ver me pron to, y me ex pre sa ba su sa tis fac ción
del mo do más cor dial.[102] Al día si guien te, ocho del mes de ra bí
pri me ro de 764 (27 de di ciem bre de 1362 de J. C.), me ha lla ba
cer ca de la ciu dad, y el sul tán, que se ha bía apre su ra do a ha cer
ta pi zar y amue blar uno de los pa be llo nes de pa la cio pa ra mi re‐ 
cep ción, en vió a re ci bir me una ca bal ga ta de ho nor, in te gra da
por los prin ci pa les fun cio na rios de la cor te. Al lle gar nos a su
pre sen cia, me aco gió de la ma ne ra más ex pre si va mos tran do
cuán re co no ci do es ta ba de mis an te rio res ser vi cios, y me re vis‐ 
tió con un ro pa je de ho nor. En se gui da me re ti ré con el vi sir
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Ibn Al Ja tib el cual me con du jo al alo ja mien to que se me ha bía
asig na do. Des de ese mo men to el sul tán me si tuó en el pri mer
ran go en tre las per so na li da des de su cír cu lo y me hi zo con fi‐ 
den te su yo com pa ñe ro de sus pa seos y pla ce res.

Al año si guien te me en vió en mi sión an te Pe dro, hi jo de Al‐ 
fon so[103] y rey de Cas ti lla. Yo lle va ba el car go de ha cer ra ti fi car
el tra ta do de paz que ese prín ci pe ha bía con cer ta do con los
prín ci pes de Es pa ña mu sul ma na y a ese efec to yo de bía ofre‐ 
cer le un pre sen te com pues to de mag ní fi cas te las de se da y ca‐ 
ba llos de ra za pu ra, cu yas si llas y bri das es ta ban ri ca men te bor‐ 
da das de oro. Lle ga do a Se vi lla, don de ob ser vé va rios mo nu‐ 
men tos que ates ti gua ban el po de río de mis ante pa sa dos, fui
pre sen ta do al rey cris tia no, quien me re ci bió con los má xi mos
ho no res. Él ya sa bía por su mé di co, el ju dío Ibra him Ibn Zar‐ 
zar, el ran go que ha bían te ni do mis an ces tros en Se vi lla, y le
ha bía oí do elo giar me. Ibn Zar zar, mé di co y as tró no mo de pri‐ 
mer or den, me ha bía vis to en la cor te de Abu Inan, el cual, ha‐ 
bien do te ni do ne ce si dad de sus ser vi cios, lo ha bía man da do
bus car al pa la cio de Ibn Al Al miar. Des pués de la muer te de Re‐ 
duan, pri mer mi nis tro de la cor te de Gra na da,[104] di cho mé di co
se in gre só en el ser vi cio del rey cris tia no el cual lo ins cri bió a la
ca be za de sus mé di cos or di na rios. El rey Pe dro qui so con ser‐ 
var me cer ca de él; me ofre ció in clu si ve res ti tuir me los bienes
de mis an ces tros en Se vi lla, bienes que a la sa zón se en contra‐ 
ban en po der de al gu nos gran des de su reino; pe ro yo me ex cu‐ 
sé de acep tar su pro po si ción, ex pre sán do le el agra de ci mien to
que me re cía tal ofer ta, y con ti nué con ser van do su bon da do so
ges to. El día de mi par ti da, me pro ve yó de mon tu ra y ví ve res, y
me con fió una ex ce len te mu la, equi pa da con si lla y bri da guar‐ 
ne ci da de oro, que yo de bía ofre cer de su par te al sul tán de
Gra na da.

En esa oca sión, Ibn Al Al miar me con ce dió por real cé du la,
en tes ti mo nio de su al ta sa tis fac ción, la al dea de Al-Bi ra (El vi‐ 
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ra),[105] si tua da en las tie rras de rie go que se en cuen tran en el
Mardj (o pra de ra pan ta no sa) de Gra na da. Al quin to día de mi
re gre so, se ce le bró el ani ver sa rio del na ci mien to del Pro fe ta; en
la no che hu bo re go ci jos pú bli cos por or den del so be rano, y un
gran fes tín, en el que los poe tas re ci ta ron ver sos en su pre sen‐ 
cia, tal co mo se prac ti ca ba en las cor tes de los re yes del Ma greb.
Yo tam bién le re ci té en esa reu nión un poe ma mío. En el año
765, el sul tán ce le bró la cir cun ci sión de su hi jo con una fes ti vi‐ 
dad a la que in vi tó mu cha gen te de dis tin tas par tes de Es pa ña, y
yo leí en esa oca sión una ca si da de te ma ade cua do a la cir cuns‐ 
tan cia.

Es ta ble ci do tran qui la men te en aquel país, des pués de ha ber
aban do na do el Áfri ca, y go zan do de to da la con fian za del sul‐ 
tán, yo me tras la da ba con el pen sa mien to al le jano te rru ño en
don de los acon te ci mien tos ha bían re le ga do a mi mu jer y mis
hi jos y a rue go mío, el sul tán en car gó a uno de sus ser vi do res
de ir los a traer de Cons tanti na. Mi fa mi lia se di ri gió a Tel mo‐ 
san, de don de fue a em bar car se en un na vío que el sul tán ha bía
ex pe di do de Al me ría ba jo el man do del emir de su flo ta. A su
arri bo a es te puer to, acu dí a re ci bir les, con la au to ri za ción del
prín ci pe, y la con du je a la ca pi tal don de yo te nía una ca sa dis‐ 
pues ta pa ra su re si den cia. A di cha ca sa se ane xa ba un jar dín,
tie rras cul ti va das y to do lo que era ne ce sa rio pa ra nues tra sub‐ 
sis ten cia.[106]

Em pe ro mis ene mi gos em bos ca dos y los vi les ca lum nia do res
con si guie ron, en su per se ve ran cia, des per tar la sus pi ca cia del
vi sir lla mán do le su aten ción acer ca de mi inti mi dad con el sul‐ 
tán, y la ex tre ma be ne vo len cia que ese prín ci pe me tes ti mo nia‐ 
ba. Pues aun que él go za ba de ele va da in fluen cia y ejer cía la má‐ 
xi ma au to ri dad en la ad mi nis tra ción del Es ta do, el vi sir no su‐ 
po apar tar de su co ra zón un sen ti mien to de re ce lo del cual yo
pu de per ci bir un le ve gra do a tra vés de la in co mo di dad que se
le re ve la ba cuan do me veía. Con ta les cir cuns tan cias coin ci die‐ 
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ron unas car tas que re ci bí del sul tán Abu Ab da llah Moha m mad,
se ñor de Bu jía, en las cua les me par ti ci pa ba ha ber se ob te ni do la
po se sión de es ta ciu dad en el mes de ra ma dán de 765 (ju nio de
1364 de J. C.), y que de sea ría te ner me a su la do. Pe dí en se gui da
al so be rano Ibn Al Ah mar el con sen ti mien to de ir me cer ca de
aquél prín ci pe; mas en con si de ra ción a la amis tad que yo te nía
con Ibn Al Ja tib, le ocul té la con duc ta de es te vi sir. El sul tán
con sin tió con vi vo pe sar en mi par ti da, y, cuan do me des pe dí
de él, me pro ve yó de to do lo ne ce sa rio pa ra el via je. Me en tre gó
asi mis mo una li cen cia (o pa sapor te «mar sum-at-tas hi yi»), que
ha bía he cho ex pe dir por el pro pio vi sir Ibn Al Ja tib.[107]

[El emir Abu Ab da llah Moha m mad, se ñor de Bu jía, se ha bía
ren di do al sul tán Abu Inan en el año 1352. Su pri mo, el emir
Abul Abbas, se ñor de Cons tanti na, ca yó en po der del mis mo
sul tán en 1357. El pri me ro fue con du ci do a Fez, don de se que‐ 
dó ba jo la vi gi lan cia del go bierno me ri ni da, y el se gun do fue
en ce rra do en la ciu da de la de Ceu ta, en don de se le re tu vo pre so
has ta la épo ca en que el sul tán Abu Sa lem re tor nó a Áfri ca con
la in ten ción de apo de rar se del trono del Ma greb. Es te prín ci pe
de vol vió le en ton ces la li ber tad y lo lle vó con si go a Fez, de don‐ 
de no tar dó en en viar lo a Ifriki ya con el emir Abu Ab da llah
Moha m mad. Ibn Jal dún re fie re to das esas cir cuns tan cias con
abun dan tes de ta lles en la His to ria de los be re be res, to mos III y  IV

de la tra duc ción fran ce sa de Sla ne].

De mi via je de Es pa ña a Bu jía, en don de me con vier to en
had jib con una au to ri dad ab so lu ta

Fue de bi do prin ci pal men te a mis ges tio nes an te los ín ti mos
del sul tán Abu Sa lem, y an te los in te lec tua les ad mi ti dos en su
cor te, que los emi res ha fsi das ob tu vie ron la au to ri za ción de
vol ver a su país. Abu Ab da llah me en tre gó al se pa rar nos un do‐ 
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cu men to es cri to de su pro pia le tra, en el cual se com pro me tía a
dar me el pues to de had jib tan pron to to ma ra po se sión de Bu jía.
En nues tros rei nos de Mau ri ta nia, la «hid ja ba» u ofi cio de had‐ 
jib, con sis te en di ri gir so lo y sin con trol, la ad mi nis tra ción del
Es ta do, y ser vir de in ter me dia rio en tre el sul tán y sus gran des
fun cio na rios. Hi ce acom pa ñar al emir Abu Ab da llah con mi
her ma no me nor, Yah ya, a quien en car gué de sem pe ñar, co mo
in te rino, los de be res de di cho pues to.

Lue go tu vo lu gar mi via je a Es pa ña, mi es ta día allí y la frial‐ 
dad de Ibn Al Ja tib pa ra con mi go. Su pe en ton ces que Abu Ab‐ 
da llah ha bía qui ta do Bu jía a su tío (el sul tán Abu Is haq), en el
mes de ra ma dán de 765 (ju nio de 1364 de J. C.) y re ci bí de ese
emir una car ta en la que me apre mia ba a que me va ya a su la do.
To mé in me dia ta men te la de ci sión de par tir; pe ro el sul tán Ibn
Al Ah mar (Moha m mad V), ajeno a la des ave nen cia que rei na ba
en tre su vi sir y yo, se opu so a mi pro yec to. In sis tí sin em bar go
de una ma ne ra tan te naz, que tu vo que con sen tir col mán do me
con ma ni fes ta cio nes de su be ne vo len cia. A me dia dos del año
766 (fe bre ro-mar zo de 1365 de J. C.), me em bar qué en el puer‐ 
to de Al me ría y al ca bo de cua tro días de na ve ga ción lle gué a
Bu jía, don de el sul tán Abu Ab da llah ha bía he cho gran des pre‐ 
pa ra ti vos pa ra re ci bir me. To dos los fun cio na rios del Es ta do
acu die ron a ca ba llo a for mar mi co mi ti va; los ha bi tan tes de la
ciu dad se pre ci pi ta ron de to dos la dos pa ra to car me y be s ar me
la ma no; ¡era aquél un ver da de ro día de fies ta! Cuan do en tré en
el pa la cio del sul tán, és te se des bor da ba de sa tis fac ción y de seos
por mi di cha, me col mó de agra de ci mien tos, y me re vis tió con
un ro pa je de ho nor. Al día si guien te una co mi sión, for ma da por
las prin ci pa les per so na li da des del reino, se pre sen tó en mi ca sa
pa ra con gra tu lar me de par te del so be rano. To mé lue go las rien‐ 
das del go bierno, y me apli qué con to do ce lo a or ga ni zar la ad‐ 
mi nis tra ción y bien en cau zar los ne go cios del Es ta do. El sul tán
me ha bía de sig na do pa ra cum plir las fun cio nes de pre di ca dor
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en la gran me z qui ta de la «ca sa ba» (ciu da de la); allí yo acu día
con re gu la ri dad to das las ma ña nas, des pués de des pa char los
asun tos pú bli cos, y pa sa ba el res to del día en se ñan do la ju ris‐ 
pru den cia.

Así mar cha ban las co sas cuan do so bre vino una gue rra en tre
el sul tán, mi se ñor, y su pri mo Abul Abbas, se ñor de Cons tanti‐ 
na, gue rra en cen di da por los con flic tos que te nían a cau sa de la
in de fi ni da lí nea fron te ri za que se pa ra ba los dos Es ta dos. Los
Do waui da, ára bes nó ma das acan to na dos en esa zo na del país,
man te nían el fue go de la dis cor dia, y ca da año las tro pas de los
dos so be ra nos ve nían a las ma nos. El año 766 (1364-1365), los
dos ejérci tos, man da dos por sus res pec ti vos so be ra nos, cho ca‐ 
ron en Ferd jiua,[108] y el sul tán Abu Ab da llah, al su frir una de‐ 
rro ta re gre só a Bu jía des pués de ha ber gas ta do en sub si dios a
los ára bes los di ne ros que yo ha bía ama sa do pa ra sus ser vi cios.
Co mo el ner vio bé li co le ha cía fal ta, me man dó contra las tri‐ 
bus ber be ris cas, las cua les, atrin che ra das en sus mon ta ñas,
rehu sa ban, des de al gu nos años, pa gar los im pues tos. Al ca bo de
in va dir y de vas tar su te rri to rio, las obli gué a en tre gar rehe nes
pa ra ase gu rar el pa go ín te gro de las con tri bu cio nes. Ese di ne ro
nos fue muy útil. En el año 767, el sul tán Abul Abbas in va dió el
te rri to rio de Bu jía, des pués de ha ber en ta bla do co rres pon den‐ 
cia con los ha bi tan tes de la ciu dad. Co mo la se ve ri dad de Abu
Ab da llah les ha bía in dis pues to los áni mos, res pon die ron a
aquél de cla rán do se pres tos a re co no cer su au to ri dad, mien tras
tan to, su so be rano que aca ba ba de salir a re cha zar a su ad ver sa‐ 
rio, y fi jar su cam po en el mon te Le b zou,[109] se de jó sor pren der
allí y per dió la vi da. En tan to que Abul Abbas avan za ba so bre la
ciu dad, con la es pe ran za en que los ha bi tan tes sos ten drían su
pro me sa, un gru po de ellos vino a ver me a la «ca sa ba», y me su‐ 
gi rie ron pro cla mar a uno de los hi jos de Abu Ab da llah. No que‐ 
rien do pres tar me a esa pro po si ción, salí de la ciu dad y fui a en‐ 
con trar al sul tán Abul Abbas, del cual re ci bí una ex ce len te aco‐ 
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gi da. Le pu se en po se sión de Bu jía, y las co sas vol vie ron bien
pron to a su cur so nor mal.

Po co des pués, no té que se ma qui na ba pa ra po ner me mal an‐ 
te el so be rano re pre sen tán do me co mo un hom bre muy pe li‐ 
gro so, y me de ci dí a pe dir mi le cen cia. Co mo es te prín ci pe se
ha bía com pro me ti do a de jar me mar char cuan do yo qui sie ra,
dio su con sen ti mien to con cier ta va ci la ción, y me fui con Yaa‐ 
qub Ibn Alí, je fe de los ára bes Do waui da, el cual re si día a la sa‐ 
zón en el Ma greb. El sul tán cam bió en se gui da de pa re cer pa ra
con mi go; hi zo en car ce lar a mi her ma no en Bo ne, y re gis trar
nues tra ca sa, con la va na es pe ran za de en con trar va lo res. De jé
en ton ces las tri bus que man da ba Yaa qub y me di ri gí por el la do
de Bisk ra, don de con ta ba ser bien re ci bi do por mi an ti guo ami‐ 
go Ah mad Ibn Yaa qub Ibn Moz ni, a cu yo pa dre tam bién yo ha‐ 
bía co no ci do. Mi es pe ran za no fue in fun da da ya que ese je que
me aco gió gus to so, y me ayu dó con su di ne ro y su in fluen cia.

Pa so al ser vi cio del sul tán Abu Ha m mu, se ñor de Tel mo san

El sul tán Abu Ha m mu, ha bien do to ma do la de ter mi na ción
de mar char contra Bu jía,[110] me es cri bió pa ra ir me con él, ya
en te ra do de mi sali da de aque lla ciu dad, del arres to de mi her‐ 
ma no y de mi fa mi lia por ór de nes de Abul Abbas, y la con fis ca‐ 
ción de mis bienes. Vien do los asun tos muy em bro lla dos, no
acep té su in vi ta ción, y, ha bién do le di ri gi do mis ex cu sas, per ma‐ 
ne cí to da vía al gún tiem po en tre las tri bus de Yaa qub Ibn Alí.
En ca mi nán do me lue go rum bo a Bisk ra, fui a hos pe dar me en
ca sa de Ah mad Ibn Yu sof Ibn Moz ni, emir de es ta ciu dad.

El sul tán Abu Ha m mu, al re gre sar a Tel mo san, tra tó de ga‐ 
nar se a los ára bes Riahi das (de cu yo con jun to los Do waui das
for ma ban par te), a efec to de po der in va dir el te rri to rio de Bu jía
con su con cur so y el apo yo de sus pro pias tro pas. Sa bien do las
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re la cio nes que yo ha bía es ta ble ci do re cien te men te con esos nó‐ 
ma das, y juz gán do me dig no de su con fian za, me ro gó ir a reu‐ 
nir los ba jo mis ór de nes y con du cir los a su au xi lio. En una car ta
cu yo tex to trans cri bo, y que con te nía una no ta apar te es cri ta de
su pu ño y le tra, me in for ma ba que me ha bía es co gi do pa ra de‐ 
sem pe ñar en su go bierno las fun cio nes de «had jib» y se cre ta rio
del «ala ma».

He aquí el con te ni do de la no ta:

«¡Que Dios sea loa do por sus gra cias y re co no ci do por sus
be ne fi cios! Ha ce mos sa ber al ho no ra ble le gis ta Abu Zaid Ab de‐ 
rra h mán Ibn Jal dún, ¡que Dios lo guar de!, que es tá in vi ta do a
ve nir cer ca de nues tra per so na pa ra ocu par la al ta po si ción y la
ele va da fun ción pa ra las cua les lo he mos es co gi do, a sa ber: ma‐ 
ne jar la plu ma de nues tro ca li fa to y ser co lo ca do en el ran go de
nues tros ami gos. Fir ma do: el sier vo de Dios, en quien fin ca su
con fian za, Mu sa, hi jo de Yu sof. ¡Que de la be ne vo len cia del Al‐ 
tí si mo go ce!».

El se cre ta rio del prín ci pe asien ta en di cha no ta la fe cha de 27
de rad jab del año 769 (20 de mar zo de 1368 de J. C.).

A con ti nua ción el tex to de la car ta:

«¡Que Dios os hon re, sa bio le gis ta, Abu Zaid, y que os ten ga
siem pre ba jo su san to am pa ro! Es tan do bien se gu ros del afec to
que vos con ser váis ha cia nues tra per so na, de la de vo ción que
vos nos ha béis mos tra do y de vues tros bue nos ser vi cios en los
tiem pos pa sa dos y pre sen tes; co no cien do asi mis mo las be llas
cua li da des de vues tra al ma, el sa ber que os co lo ca por en ci ma
de to da ri va li dad, y vues tro pro fun do co no ci mien to en las
cien cias y las be llas le tras, y con si de ran do que el pues to de
“had jib” an te nues tra Puer ta su bli me —¡que Dios exal te!— es el
más ele va do al que un hom bre co mo vos pu die ra as pi rar, pues‐ 
to que es un car go que apro xi ma a nues tra per so na a quien lo
ocu pe, le ha ce for mar par te de nues tra pri van za, y le abre la
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vis ta a nues tros se cre tos más re cón di tos, os he mos es co gi do de
pleno gra do pa ra de sem pe ñar lo, nom brán doos al efec to por
nues tra li bre elec ción y nues tra vo lun tad. Ha ced pues por lle gar
a nues tra Puer ta Su bli me— ¡que Dios exal te!—, a fin de go zar
de la al ta po si ción y la in fluen cia que os es pe ran co mo “had jib”,
co mo de po si ta rio de nues tros se cre tos y co mo po see dor del de‐ 
re cho hon ro so de es cri bir nues tro “ala ma”. Os pro me te mos el
pleno go ce de to dos esos pri vi le gios, así co mo de ri que zas, ho‐ 
no res, y nues tra con si de ra ción es pe cial. Sa bed bien y es tad se‐ 
gu ro que na die com par ti rá esas pre rro ga ti vas con vos, ni tam‐ 
po co os mo les ta rá la pre sen cia de ri val al guno.

¡Quie ra el To do po de ro so pro te ge ros, fa vo re ce ros y ha cer nos
go zar lar ga- ¡Quie ra el To do po de ro so! ¡La paz sea so bre vos, así
co mo la mi se ri cor dia de Dios y su ben di ción!».

Es tas car tas rea les me fue ron re mi ti das con un vi sir en car ga‐ 
do de ver a los je fes de los Do waui das (las tri bus Riahi das) y
tra tar de ga nar su apo yo. Yo le se cun de con to das mis po si bi li‐ 
da des, y con tan to éxi to, que con sin tie ron en sos te ner la cau sa
del sul tán y po ner se ba jo sus ór de nes. Des de ese mo men to los
prin ci pa les di rec ti vos de aque llas tri bus aban do na ron el par ti‐ 
do de Abul Abbas pa ra en trar en el ser vi cio de Abu Ha m mu.

Mi her ma no Yah ya, que ya ha bía efec tua do su eva sión de
Bo ne, vino en ton ces a Bisk ra a reu nir se con mi go, y lo en vié
cer ca de Abu Ha m mu co mo mi lu gar te nien te, no que rien do
afron tar yo mis mo las com pli ca cio nes de aquel car go. Por lo
de más, yo ya es ta ba cu ra do de las se duc cio nes del po der, y, co‐ 
mo ha bía des cui da do des de lar go tiem po la cul tu ra y las cien‐ 
cias, de sea ba inhi bir me de la po lí ti ca pa ra con sa grar me al es tu‐ 
dio y la en se ñan za.[111]

Mien tras que el sul tán Abu Ha m mu ha cía los pre pa ra ti vos
de la ex pe di ción contra Bu jía, y que in ten ta ba, por mi con duc‐ 
to, atraer a las tri bus ára bes de Riah, con cer tó una alian za con
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el sul tán de Tú nez, Abu Is liaq, hi jo de Abu Bakr el Ha fsi da. Es te
prín ci pe es ta ba tan dis pues to a es cu char la pro po si ción del so‐ 
be rano de Tel mo san, cuan to de tes ta ba a Abul Abbas, se ñor de
Bu jía y Cons tan ti na. En efec to, na da más na tu ral: Abul Abbas
no só lo era su so brino, sino su ri val, y ha bía to ma do po se sión
de una par te del reino. A to do mo men to los en via dos de Abu
Ha m mu atra ve sa ban Bisk ra mien tras es tu ve allí, y la co rres‐ 
pon den cia que man tu ve en tre am bos con tri bu yó a ci men tar su
unión.

La ex pe di ción contra Bu jía ha bien do fa lla do, Abu Zian,[112]

pri mo y ri val de Abu Ha m mu, hi zo una in cur sión den tro del
te rri to rio de Tel mo san, pe ro, al no lo grar na da, se re fu gió con
los Ho sain.[113] Es ta tri bu al to mar lo ba jo su pro tec ción, pro vo‐ 
có una gue rra ci vil que ame na zó abra zar to do el Ma greb cen‐ 
tral. Ha cia me dia dos del año 769, Abu Ha m mu, que ha bía con‐ 
se gui do reu nir ba jo sus pen do nes a un cre ci do nú me ro de gue‐ 
rre ros riahi das, se lan zó a ata car a los Ho sain y a Abu Zian, que
se ha lla ban pa ra pe ta dos en la mon ta ña de Ti te ri.[114] Me gi ró
en ton ces la or den de reu nir a los Do waui das a efec to de im pe‐ 
dir al ene mi go efec tuar su re ti ra da por el la do del de sier to. Es‐ 
cri bió tam bién a Yaa qub Ibn Alí, je fe de Au lad Moha m mad, y a
Oth mán Ibn Yu sof, cau di llo de Au lad Se bá, así co mo a Ibn
Moz ni (emir de Bisk ra), in vi tán do les a se cun dar a los Do waui‐ 
da.

To ma mos po si ción en el Gue tfa,[115] al sur de Ti te ri, y el sul‐ 
tán blo queó a los Ho sain por el la do del Te ll. Él te nía el pro yec‐ 
to de, una vez ter mi na da esa ex pe di ción, reu nir los dos cuer pos
de gue rre ros y mar char so bre Bu jía. Abu Abbas, so be rano de
es ta ciu dad, en te ra do de la in ten ción de Abu Ha m mu, jun tó en
torno su yo las otras tri bus riahi das, que per ma ne cían has ta en‐ 
ton ces al mar gen, y fue a acam par se en la gar gan ta del Ca sab,
[116] so bre la ru ta que con du ce al Me si la.
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Mien tras que no so tros ocu pá ba mos la po si ción que Abu Ha‐ 
m mu nos ha bía asig na do, sus ad ver sa rios de la tri bu de Zo gba,
a sa ber: Ja led Ibn Amer, je fe de Ba ni Amer, y los Au lad Arif, je‐ 
fes de la tri bu de Souaid, mar cha ban so bre El-Gue tfa, con la in‐ 
ten ción de ata car nos. A con se cuen cia de esa no ti cia los Do‐ 
waui das em pren die ron la fu ga y nos vi mos en la ne ce si dad de
re tro ce der has ta el Me si la y de allí a la pro vin cia del Zab. Los
Zo gba, ha bién do se avan za do has ta Ti te ri, efec tua ron su en la ce
con los Ho sain y Abu Zian, arre ba ta ron de vi va fuer za el cam po
de Abu Ha m mu y le obli ga ron a bus car re fu gio en Tel mo san.

Des de en ton ces es te prín ci pe pro cu ró, du ran te al gu nos años,
ga nar se a los Zo gba y los Riah, es pe ran do re cu pe rar, con sus
con tin gen tes, los te rri to rios que ha bía per di do, ven cer a su pri‐ 
mo y to mar su re van cha en una nue va ex pe di ción contra Bu jía.
Por mi par te, yo con ti nué en su ser vi cio es for zán do me por ase‐ 
gu rar le la alian za de los Do waui das, de Abu Is haq, sul tán de
Tú nez y de Ja led, hi jo y su ce sor de és te.

Abu Ha m mu, ha bien do en fin con se gui do el re co no ci mien to
de su au to ri dad por los Zo gba (tri bu de la cual los Ho sain for‐ 
ma ban par te), y lo gra do reu nir los ba jo sus ór de nes, salió de
Tel mo san a fi nes del año 771 (ju lio de 1370 de J. C.), con la re‐ 
so lu ción de ven gar se de los fra ca sos que ha bía su fri do en Bu jía
y Ti te ri.[117] Yo fui a su en cuen tro en el Ba thá, don de le pre sen té
una co mi sión de los Do waui das. El sul tán, al ca bo de se ña lar les
una ci ta en Ar gel, los des pi dió afa ble men te. Yo de bía ir a reu‐ 
nir me con ellos; mas fue pre ci so que dar me en el Ba thá pa ra
des pa char al gu nos asun tos pen dien tes y, en los in ter va los ofi cié
en pre sen cia del sul tán en la so lem ni dad de la rup tu ra del
ayuno y pro nun cié la «jo tba» (ser món ca nó ni co).

Mien tras tan to, pro pa gó se la no ti cia de que el sul tán me ri ni‐ 
da Abd-el-Azi se ha bía apo de ra do de la mon ta ña de los Hin ta‐ 
ta, cer ca de Ma rrue cos, des pués de un año de ase dio; que ha bía
he cho pri sio ne ro al je fe, Amer Ibn Moha m mad,[118] y le ha bía
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con du ci do a Fez pa ra ser ajus ti cia do en los tor men tos. Su pi mos
igual men te que ese prín ci pe ha bía in ten ta do mar char contra
Tel mo san, a fin de co brar ven gan za a Abu Ha m mu quien,
mien tras que aquél si tia ba a Amer en la mon ta ña, ha bía rea li za‐ 
do in cur sio nes en el te rri to rio me ri ni da. Al re ci bir es tas no ti‐ 
cias, Abu Ha m mu re nun ció a la ex pe di ción de la cual ha cía los
pre pa ra ti vos y ha llán do se de ci di do a re ti rar se al de sier to, cer ca
de los Be ni Amer, vol vió a Tel mo san a efec to de pre pa rar su
par ti da. Ha bien do agru pa do a sus pa rien tes, hi zo car gar sus ba‐ 
ga jes y ce le bró en se gui da la fies ta del sa cri fi cio.[119]

Yo con si de ré en ton ces que me se ría muy di fí cil pa sar al país
de los Riah, adon de de bía ir me; sa bien do tam bién que la gue rra
se ha cía in mi nen te y que to das las ru tas es ta ban ocu pa das por
el ene mi go, to mé la de ter mi na ción de tras la dar me a Es pa ña.
Par tí con la au to ri za ción de Abu Ha m mu, el cual me en car gó
de una car ta pa ra el sul tán de Gra na da. A mi lle ga da al puer to
de Ho nain,[120] su pe que el sul tán me ri ni da se ha bía avan za do
con sus tro pas has ta Te za,[121] y que Abu Ha m mu aca ba ba de to‐ 
mar el ca mino de el Ba thá con des tino al de sier to. Co mo no en‐ 
contré en Ho nain nin gu na na ve pa ra trans por tar me a Es pa ña,
ya no me preo cu pé de ese via je, y fue en ton ces que un mi se ra‐ 
ble es cri bió al sul tán Abd-el-Aziz anun cián do le que yo es ta ba
en di cho puer to lle van do un te so ro que de bía en tre gar al so be‐ 
rano gra na dino de par te de Abu Ha m mu. El sul tán me ri ni da
hi zo par tir in me dia ta men te de Te za un des ta ca men to de tro pa
pa ra qui tar me ese pre ten di do te so ro y él con ti nuó su mar cha
so bre Tel mo san. El des ta ca men to me en contró en Ho nain, y, al
no des cu brir na da, me lle va ron an te el sul tán, que ya es ta ba en
las cer ca nías de Tel mo san. Es te prín ci pe me in te rro gó so bre el
te so ro, y, cuan do le hu be he cho com pren der la ver dad, me re‐ 
pro chó por ha ber de ja do el ser vi cio de su fa mi lia. Yo me ex cu sé
echan do la cul pa al re gen te Omar Ibn Ab da llah,[122] y vi mi de‐ 
cla ra ción con fir ma da por la de Wen ze m mar Ibn Arif, con se je ro
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pri va do del so be rano, y la de Omar Ibn Ma sud, vi sir su yo. Du‐ 
ran te nues tra con ver sación me pi dió da tos acer ca de Bu jía y
co mo me de ja ba en tre ver su de seo de apo de rar se de es ta ciu‐ 
dad, le de mos tré que eso se ría muy fá cil. Mis pa la bras le cau sa‐ 
ron mu cho gus to y al día si guien te dio or den de po ner me en li‐ 
ber tad. Al ins tan te me di ri gí al ce no bio del san to je que Bu Me‐ 
din,[123] que rien do es ca par del trá fa go de los ne go cios mun da‐ 
nos y con sa grar me al es tu dio, en tan to se me de ja ra tran qui lo.

Adop to el par ti do del sul tán Abd-el-Aziz, so be rano del
Ma greb (Ma rrue cos)

Cuan do Abu Ha m mu re ci bió la no ti cia de la ocu pa ción de
Tel mo san por el sul tán Abd-el-Aziz, se apre su ró a de jar el Ba‐ 
thá con su fa mi lia y sus se cua ces, los Be ni Amer, a fin de pa sar
al te rri to rio de las tri bus de Riah. El sul tán en vió en per se cu‐ 
ción de los fu gi ti vos un cuer po de tro pas al man do de su vi sir
Abu Bakr Ibn Ga zi, y lo gró, por me dia ción de su de vo to con se‐ 
je ro, Wen ze m mar Ibn Arif, ga nar el apo yo de las tri bus zo gbi tas
y maki li tas. Re cor dan do en ton ces la in fluen cia que yo ejer cía
so bre los je fes de las tri bus riahi das, se de ci dió a en viar me cer‐ 
ca de ellas a efec to de atraer las pa ra su cau sa. Yo es ta ba a la sa‐ 
zón ins ta la do en el ce no bio (rá bi da) de Bu Me din, con el pro‐ 
pó si to de re nun ciar al mun do, y ya ha bía ini cia do un cur so de
en se ñan za cuan do re ci bí del sul tán la in vi ta ción pa ra ir me cer‐ 
ca de él.

Me aco gió con tan ta bon dad que no pu de rehu sar la mi sión
de que me que ría en co men dar; me re vis tió con un ro pa je de
ho nor y me dio un ca ba llo; lue go no ti fi có a los je fes de los Do‐ 
waui das que en ade lan te se ría por mi con duc to que él les trans‐ 
mi ti ría sus ór de nes. En otras co mu ni ca cio nes di ri gi das a Yaa‐ 
qub Ibn Alí y a Ibn Moz ni, les re co men dó se cun dar me y ha cer
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de mo do que Abu Ha m mu de ja ra a los Be ni Amer y pa sa ra a la
tri bu de Yaa qub Ibn Alí.[124] El día de la «As hu ra» del año 772
(prin ci pios de agos to de 1370 de J. C.), me des pe dí del so be rano
y me fui al Ba thá, en don de en contré al vi sir con su ejérci to y
los ára bes de dos gran des tri bus, los Zo gba y los Makil. Ha‐ 
bien do en tre ga do al vi sir las car tas del sul tán, pro se guí mi ca‐ 
mino. Wen ze m mar me acom pa ñó, pa ra re co men dar me em‐ 
plear to dos mis es fuer zos a efec to de ob te ner la li be ra ción de
su her ma no Moha m mad, a quien Abu Ha m mu ha bía lle va do
pri sio ne ro.

Ya den tro del país de los Riah, avan cé has ta el Me si la. Abu
Ha m mu aca ba ba de acam par en los al re de do res de la ciu dad, en
el te rri to rio de Au lad Se bá Ibn Yah ya, tri bu do waui den se, a cu‐ 
yos gue rre ros ha bía reu ni do ba jo sus ban de ras, pro di gán do les
dádi vas en di ne ro. Cuan do esas gen tes se en te ra ron de mi lle‐ 
ga da, acu die ron a ver me y, al co no cer mi mi sión, pro me tie ron
re co no cer la au to ri dad del sul tán Abd-el-Aziz. En vié en se gui‐ 
da los no ta bles de es ta tri bu al cam pa men to del vi sir Abu Bakr,
que se ha lla ba en el país de Dia lem, cer ca del río lla ma do «Nahr
Oua sel».[125] Pre sen tá ron le allí su su mi sión y le per sua die ron a
pa sar a su te rri to rio y per se guir a su ad ver sa rio.

Ha bién do me ido de Me si la a Bisk ra, en contré allí a Yaa qub
Ibn Alí quien de acuer do con Ibn Moz ni con sin tió en re co no‐ 
cer la au to ri dad del sul tán me ri ni da. Yaa qub en vió en ton ces a
su hi jo Moha m mad a ver a Abu Ha m mu, pa ra in vi tar lo, así co‐ 
mo a Ja led Ibn Amer, a pa sar a su país y ale jar se de las co mar cas
per te ne cien tes al sul tán Abd-el-Aziz. En contró a ese prín ci pe
en Dou cen,[126] ya pa ra salir se de Me si la al de sier to, y pa só to da
la no che en de mos trar le la ne ce si dad de de jar el país de Au lad
Se bá y pa sar a la par te orien tal de la pro vin cia del Zab. Al día
si guien te el asun to no pa re cía aún avan za do; ha cia la tar de nu‐ 
bes de pol vo se ele va ron re pen ti na men te del la do de Thé nia,[127]

y pa re cie ron avan zar ha cia ellos. Mon ta ron pres ta men te a ca‐ 
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ba llo pa ra re co no cer lo que aque llo po día ser, y bien pron to
des cu brie ron un cuer po de ca ba lle ría que salía del des fi la de ro.
Eran los emi sa rios de Au lad Se bá quie nes sali dos de Me si la po‐ 
co an tes, ve nían ex plo ran do la mar cha de los Makil, los Zo gba
y las tro pas me ri ni das. A la pues ta del sol, esos con tin gen tes lle‐ 
ga ron al cam pa men to de Abu Ha m mu y se apo de ra ron de él,
así co mo de sus tien das, ba ga jes y te so ros. Los Be ni Amer se
apre su ra ron a em pren der la fu ga, y Abu Ha m mu se es ca pó
igual men te pro te gi do por las ti nie blas. Sus hi jos y las mu je res
que com po nían su fa mi lia se dis per sa ron en to das di rec cio nes;
pe ro lo gra ron reu nir se, unos días des pués, en los «ksour»[128] de
Be ni Mo zab, en el de sier to. Los Me ri ni da y los ára bes ob tu vie‐ 
ron un ri co bo tín, y Moha m mad Ibn Arif, her ma no de Wen ze‐ 
m mar, fue sol ta do por sus guar dias du ran te la tri ful ca. El vi sir
Abu Bakr Ibn Ga zi que dó al gu nos días en Dou cen pa ra que
des can sa ran sus tro pas; re ci bió allí ví ve res y fo rra jes en abun‐ 
dan cia de par te de Ibn Moz ni, lue go to mó la ru ta del Ma greb.

En cuan to a mí, yo pa sé to da vía al gu nos días en Bisk ra, en el
seno de mi fa mi lia, lue go par tí con una nu me ro sa di pu ta ción
de je fes do waui das que Abu Di nar, her ma no de Yaa qub Ibn Alí,
con du cía a la cor te me ri ni da. Arri ba mos a Tel mo san an tes que
el vi sir, y en contra mos an te el sul tán un re ci bi mien to de lo más
hon ro so; nos tra tó ade más con una mag ni fi cen cia inu si ta da. El
vi sir lle gó en se gui da por el ca mino del de sier to, des pués de ha‐ 
ber de vas ta do to dos los po bla dos (ksour) de Be ni Amer ubi ca‐ 
dos so bre su lí nea de mar cha. Fue un ver da de ro día de fies ta el
de su pre sen ta ción an te el sul tán. El re torno del vi sir y de Wen‐ 
ze m mar de pa ró al so be rano la oca sión de des pe dir a los emi sa‐ 
rios de las tri bus do waui das; col mó de do nes a to dos esos je fes
y les des eó buen re torno a sus res pec ti vos paí ses.

Co mo la pre sen cia de Abu Zian en me dio de los Do waui das
des per ta ba bas tan te in quie tud en el sul tán, pen só en los me dios
de ale jar a ese prín ci pe y te mien do que vol vie ra al te rri to rio de
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los Ho sain me con sul tó al res pec to y me en vió a ver a los Do‐ 
waui da pa ra tra tar el ca so. La tri bu de los Ho sain aca ba ba de
aban do nar el par ti do del sul tán. Te mien do la có le ra de un so be‐ 
rano pa ra con el cual tu vo cier tos agra vios de los cua les re pro‐ 
char se, di cha tri bu re tor nó sú bi ta men te a sus acan to na mien tos
y se apre su ró a ha cer ve nir a Abu Zian del lu gar de su re ti ro,
en tre los Au lad Yha ya Ibn Alí, y to mar lo ba jo su pro tec ción.
Ce dien do así al mis mo es píri tu de re bel día que la ha bía alen ta‐ 
do contra el go bierno de Abu Ha m mu, es ta tri bu vol vió a en‐ 
cen der la gue rra en el Ma greb cen tral.

Ha cia la mis ma épo ca, Ha m za Ibn Alí Ibn Ras hed,[129] miem‐ 
bro de la ca bi la de Ma graua, de jó se cre ta men te el cam po del vi‐ 
sir, y se adue ñó del país re ga do por el Ché lif y del te rri to rio que
ha bía per te ne ci do a su fa mi lia. El sul tán en vió su vi sir Omar
Ibn Ma sud a la ca be za de un cuer po de tro pas pa ra so fo car esa
se di ción. Mien tras tan to yo per ma ne cía en Bisk ra en el ais la‐ 
mien to, no pu dien do co mu ni car me con el sul tán más que por
es cri to.[130]

Los dis tur bios que rei na ban en el Ma greb cen tral me im pi‐ 
die ron ir a reu ni me con Abd-el-Aziz el cual, bas tan te in quie to
por la ten ta ti va de Ha m za Ibn Alí, en vió su vi sir Omar con un
cuer po de tro pa pa ra si tiar el cas ti llo de Ta gue m mount[131] en
don de ese jo ven re bel de es ta ba atrin che ra do. Por otra par te
Abu Zian Abd-el-Wa di ta, se man te nía en el país de los Ho sain.
Co mo el vi sir di ri gía aque lla ex pe di ción con po co vi gor, el sul‐ 
tán lo lla mó a Tel mo san, y, ha bién do le he cho arres tar lo man dó
pri sio ne ro a Fez. Ibn Ga zi par tien do en ton ces con un fuer te
ejérci to pa ra ac ti var el si tio, Ha m za se vio for za do a huir de la
for ta le za; pe ro al pa sar por Mi lia na con al gu nos de sus se cua ces
fue des cu bier to y arres ta do por or den del go bierno, re mi tién‐ 
do los a to dos al vi sir. La ne ce si dad de des ple gar una ejem plar
se ve ri dad, a efec to de arre drar a los de más se di cio sos obli gó a
Ibn Ga zi a de ca pi tar a los pri sio ne ros y a po ner los en cruz.
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Ha bien do en se gui da re ci bi do del sul tán la or den de mar char
contra Abu Zian y los Ho sain jun tó en torno su yo a va rias ca bi‐ 
las zo gbi tas, y avan zó has ta la mon ta ña de Ti te ri a la que es tre‐ 
chó de cer ca, to man do po si ción del la do del nor te o sea del Te ll.
El sul tán es cri bió en ton ces a los je fes de los Do waui das y al
emir Ah mad Ibn Moz ni, or de nan do a los pri me ros blo quear la
mon ta ña del la do del sur, y al se gun do pro por cio nar le au xi lio
en di ne ro.

A con se cuen cia de un des pa cho que el pro pio so be rano me
di ri gió, fui a ver a es tos nó ma das y ha bién do los agru pa do me
pu se en mar cha con ellos ha cia el co mien zo del año 774 (ju lio
de 1372). Lle ga dos a el Gue tfa me di ri gí con al gu nos de sus je‐ 
fes al cam pa men to del vi sir el cual ac ti va ba el ase dio de Ti te ri.
Él les es pe ci fi có los de be res que ha bían de cum plir, y fi jó con
ellos la re tri bu ción de sus ser vi cios; lue go les in di có que re gre‐ 
sa ran con mi go a Gue tfa. El si tio fue efec tua do con tan to vi gor
que los Ho sain se vie ron for za dos a re fu giar se en la ci ma de la
mon ta ña con sus efec tos y sus ga na dos. Bien pron to vie ron pe‐ 
re cer sus ca me llos, ca ba llos y de más ga na dos, y se en con tra ron
en la im po si bi li dad de re sis tir a un ene mi go pu jan te que les
cer ca ba por to dos la dos. Li na par te de ellos ha bien do co mu ni‐ 
ca do se cre ta men te al vi sir que de sea ban ren dir se el res to de la
ca bi la sos pe chó de al gu na trai ción y to dos, ce dien do a la des‐ 
con fian za y el des alien to, aban do na ron sus trin che ras du ran te
la no che y se lan za ron al de sier to con Abu Zian. El vi sir to mó
en ton ces po se sión de la mon ta ña y se apo de ró de los efec tos
que ha bían de ja do. En cuan to los fu gi ti vos al can za ron un lu gar
del de sier to don de se cre ye ron en se gu ri dad di je ron a Abu Zian
que ya no con ta ra con ellos, y lo pu sie ron así en la ne ce si dad de
bus car un re fu gio en las mon ta ñas de los Go ma ra.[132] En via ron
en se gui da a sus prin ci pa les je fes a Tel mo san an te el sul tán Abd-
el-Aziz y por ese ac to de su mi sión ob tu vie ron una am nis tía con
la au to ri za ción de vol ver a su an ti guo te rri to rio.



107

Yo re ci bí en ton ces por con duc to del vi sir, un des pa cho del
sul tán or de nán do me con du cir a los Au lad Yah ya Ibn Alí a la
mon ta ña ocu pa da por sus súb di tos los Go ma ra o Gho m ra a fin
de cap tu rar a Abu Zian y ha cer vol ver a ese pue blo al or den y el
de ber. Al lle gar allí su pi mos que Abu Zian los ha bía de ja do y
que se en contra ba a la sa zón en Ouer gla, ciu dad ubi ca da en el
de sier to, y cu yo go ber na dor, Abu Bakr Ibn So lei mán aca ba ba
de con ce der le su pro tec ción. Los Au lad Yah ya des an da ron el
ca mino rum bo a su acan to na mien to y yo fui a reu nir me con mi
fa mi lia en Bisk ra. Es cri bí de allí al sul tán in for mán do le del re‐ 
sul ta do de nues tra ex pe di ción y, en es pe ra de sus ór de nes, per‐ 
ma ne cí en el ho gar.

Vuel vo al Ma greb-el-Aq sa

Mien tras que yo tra ba ja ba en Bisk ra al ser vi cio del sul tán
Abd-el-Aziz, vi vía ba jo la pro tec ción de Ah mad Ibn Moz ni, se‐ 
ñor de es ta ciu dad. Es te emir te nía cier to as cen dien te so bre la
to ta li dad de las tri bus riahi das y co mo les ha cía pa sar las sub‐ 
ven cio nes que el sul tán les otor ga ba, ellas se guían sus con se jos
en ca si to dos los asun tos que las con cer nían. Al dar se cuen ta de
la in fluen cia que yo ha bía lle ga do a ejer cer so bre aque llos ára‐ 
bes, se sin tió vi va men te con tra ria do; con si de ran do co mo una
rea li dad lo que él re ce la ba dio oí do a cuan ta es pe cie, in clu so las
más contra dic to rias, que los de la to res le di ri gían res pec to de
mí al agra do que fi nal men te, en un ac ce so de arre ba to, es cri bió
una car ta de que jas a Wen ze m mar el con se je ro pri va do y ami go
ín ti mo del sul tán. Wen ze m mar la co mu ni có a su so be rano y és‐ 
te me ex pi dió al ins tan te un lla ma mien to.

Par tí de Bisk ra con mi fa mi lia el año 774 el día ani ver sa rio
del na ci mien to del Pro fe ta (10 de sep tiem bre de 1372 de J. C.).
Al lle gar nos a Mi lia na, en el Ma greb cen tral, su pi mos que el
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sul tán ha bía muer to de una en fer me dad y que su hi jo Abu Bakr
Said, un ni ño de cor ta edad, ha bía si do pro cla ma do por Ibn Ga‐ 
zi. Se nos di jo igual men te que es te vi sir ha bía de ja do Tel mo san
a to da pri sa a fin de tras la dar se a Fez con su fan tas ma de so be‐ 
rano. Alí Ibn Ha s sun An-Na ba tí uno de los ge ne ra les y clien tes
del úl ti mo sul tán, y que man da ba en ese tiem po en Mi lia na em‐ 
pren dió el via je con no so tros y nos con du jo en me dio de los
Be ni-l-Attaf. Nos hos pe da mos con los Au lad Yha ya Ibn Mu sa y
al gu nos miem bros de es ta ca bi la nos acom pa ña ron has ta el
acan to na mien to de los Au lad Arif. Po cos días des pués Ibn Ha s‐ 
sun nos al can zó, y par ti mos jun tos pa ra Fez to man do la ru ta
del de sier to. Su ce dió en tre tan to que Abu Ha m mu, en te ra do de
la muer te del sul tán Abd-el-Aziz de jó Ti gou ra rin,[133] ciu dad del
de sier to, en la que es ta ba re fu gia do y se apo de ró no só lo de
Tel mo san sino de to da la pro vin cia. Sa bien do en ton ces que nos
ha llá ba mos en sus cer ca nías dio a los Be ni-Yag mor, je ques de la
tri bu de Obei da llah, ra ma de la de Makil, la or den de arres tar‐ 
nos tan pron to en trá ra mos en su te rri to rio. Es tos nos en con‐ 
tra ron en Ras-el-Ain, en don de el Oua di-Za to ma su fuen te.[134]

Al gu nos de nues tros com pa ñe ros es ca pa ron de ese ata que, gra‐ 
cias a la ve lo ci dad de sus ca ba llos y se re fu gia ron en la mon ta ña
de Deb dou;[135] pe ro los de más, y yo en tre ellos, tu vi mos que
huir a pie. En cuan to a nues tros efec tos y ba ga jes to do nos fue
ro ba do. Ca mi na mos lue go du ran te dos días en un de sier to ári‐ 
do an tes de lle gar a un pun to ha bi ta do y di mos por fin con
nues tros com pa ñe ros en Deb dou. De allí se gui mos pa ra Fez,
adon de lle ga mos en el mes de djo ma da (no viem bre-di ciem bre
de 1372). Yo me pre sen té al ins tan te an te el vi sir Ibn Ga zi y su
pri mo Moha m mad Ibn Oth mán. Era yo un an ti guo ca ma ra da
de és te, ha bién do le co no ci do en la oca sión en que fui mos a ver
al sul tán Abu Sa lem a la mon ta ña de Safiha. El vi sir me dio la
aco gi da más hon ro sa y ami ga ble; ex ce dió in clu so de lo que yo
es pe ra ba en pa go y en «ic tá». Con ser vé así mi po si ción en la
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cor te; go za ba de la con si de ra ción pú bli ca y ocu pa ba un pues to
ele va do en el con se jo del go bierno.

En tal es ta do de co sas pa só el in vierno; mas en se gui da una
nue va re vo lu ción pri vó a Said del trono. Ibn Al Al miar, rey de
Gra na da, es tu vo muy dis gus ta do por la par ti da de Ibn Al Ja tib
que ha bía aban do na do su ser vi cio y pi dió al vi sir Ibn Ga zi la
ex tra di ción del fu gi ti vo. Al ser le ne ga da su pe ti ción en vió a
Áfri ca al emir Ab de rra h mán Ibn Abi Ife lu sen o Ife llou cen, prín‐ 
ci pe me ri ni da a quien ha bía re te ni do has ta en ton ces en un cau‐ 
ti ve rio de co ro so, con for me al de seo del di fun to sul tán Abd-el-
Aziz. Cuan do su ad ve ni mien to al po der, Abd-el-Aziz se vio ex‐ 
pues to a las ase chan zas de sus pro pios pa rien tes, y por esa ra‐ 
zón les hi zo re cluir a to dos. Ab de rra h mán se des em bar có en
Ga ssasa, puer to del Rif ma rro quí, si tua do al oes te del ca bo Tres
Bor cas, y los Bo touía, ca bi la de esa lo ca li dad lo pro cla ma ron
sul tán. Po co des pués, el prín ci pe Abul Abbas Ah mad, hi jo del
sul tán Abu Sa lem re co bró la li ber tad y Ab de rra h mán se apre su‐ 
ró a re co no cer le por sul tán del Ma greb, re ser ván do se las pro‐ 
vin cias de Sid jil ma sa y De rá. Pu sie ron en ton ces el si tio a la
Ciu dad Nue va de Fez y obli ga ron al vi sir Ibn Ga zi a ren dir se.
El nue vo sul tán, Abul Abbas, hi zo su en tra da en la ca pi tal de los
Es ta dos me ri ni das, el 20 de ju nio de 1371, y, de re sul tas de un
se gun do con ve nio con él, el emir Ab de rra h mán ob tu vo la so be‐ 
ra nía de la ciu dad y la pro vin cia de Ma rrue cos.

[En la épo ca a la que co rres pon de el re la to que vol ve mos a
to mar de Ibn Jal dún, el sul tán de Fez te nía por vi sir a Moha m‐ 
mad Ibn Oth mán, y el de Ma rrue cos aca ba ba de au to ri zar al su‐ 
yo, Ma sud Ibn Ma saí, a re ti rar se a Es pa ña].

Des de el mo men to de mi lle ga da cer ca del vi sir Ibn Ga zi, me
que dé a la som bra tu te lar del go bierno, y me de di qué al es tu dio
y a la en se ñan za. Cuan do el sul tán Abul Abbas y el emir Ab de‐ 
rra h mán vi nie ron a acam par en Ko diat-el-Arai ch (co li na si tua‐ 
da al O. de la Ciu dad Nue va), to dos los fun cio na rios pú bli cos,
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ta les co mo ju ris con sul tos, los hom bres de plu ma y los de es pa‐ 
da, fue ron a salu dar les. En se gui da se per mi tió a to da la gen te
sin ex cep ción ir a vi si tar a los dos sul ta nes y yo apro ve ché de
esa oca sión pa ra ver los.

Ya he men cio na do có mo yo ha bía ac tua do pa ra con el vi sir
Moha m mad Ibn Oth mán;[136] aho ra él me tes ti mo nia ba un gran
re co no ci mien to y me pro di ga ba las pro me sas más ha la ga do ras.
Pe ro el emir Ab de rra h mán mos tra ba cier ta in cli na ción ha cia
mí y me con sul ta ba a me nu do so bre sus pro pios asun tos. Es to
mo les ta ba a Ibn Oth mán, al gra do que in ci tó a su so be rano,
Abul Abbas, a ha cer me en car ce lar. Al en te rar se de es ta no ti cia
el emir Ab de rra h mán ex cla mó que eso era por cau sa su ya que
se me ha bía tra ta do de esa ma ne ra y de cla ró so lem ne men te que
él le van ta ría su cam pa men to si no se me de ja ba en li ber tad. Al
día si guien te, su vi sir Ma sud Ibn Ma saí ob tu vo mi li be ra ción y
tres días des pués los dos sul ta nes se se pa ra ron. Abul Abbas en‐ 
tró en su ca pi tal y Ab de rra h mán to mó el ca mino de Ma rrue cos.

Yo acom pa ñé a és te; mas, al no es tar bien se gu ro de mi si tua‐ 
ción, me de ci dí em bar car me pa ra Asif,[137] y pa sar a Es pa ña. Ibn
Ma saí aca ba ba de de jar el ser vi cio de Ab de rra h mán; apro bó mi
pro yec to y me con du jo a ca sa de Wen ze m mar Ibn Arif que se
en contra ba en las cer ca nías de Guer cif,[138] lo ca li dad en don de
re si día re gu lar men te. Co mo es te per so na je ha bía pres ta do
gran des ser vi cios al sul tán Abul Abbas, el vi sir Ibn Ma saí es pe‐ 
ra ba ob te ner pa ra mí, por su me dia ción, el per mi so de pa sar a
Es pa ña. Un co rreo ex pe di do por Abul Abbas vino a en con trar‐ 
nos en ca sa de Wen ze m mar y nos con du jo a Fez en don de al
ca bo de mu cho re tra so y di fi cul ta des de par te de Moha m mad
Ibn Oth mán, de So lei mán Ibn Dawud y otros gran des fun cio‐ 
na rios de la cor te, ob tu ve el per mi so que yo ha bía so li ci ta do.

Con res pec to a mi her ma no Yah ya ha bía de ja do al sul tán
Abu Ha m mu cuan do és te aban do nó Tel mo san, y ha bía in gle sa‐ 
do en el ser vi cio del sul tán me ri ni da Abd-el-Aziz. Des pués de
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la muer te de es te prín ci pe con ti nuó en el ejer ci cio de su car go
ba jo el rei na do de Said, hi jo y su ce sor de es te so be rano. Cuan‐ 
do la to ma de la Ciu dad Nue va por Abul Abbas ob tu vo de és te
la li cen cia pa ra ir a Tel mo san, don de se con vir tió en se cre ta rio
par ti cu lar del sul tán Abu Ha m mu.

Ha go un se gun do via je a Es pa ña, lue go vuel vo a Tel mo san, de
don de pa so con los ára bes nó ma das. Fi jo mi re si den cia en tre
los Au lad Arif

Salí de Fez con el emir Ab de rra h mán, en se gui da lo de jé y fui
a ver a Wen ze m mar Ibn Arif quien ob tu vo pa ra mí des pués de
ven cer mu chos im pe di men tos, la au to ri za ción de pa sar a Es pa‐ 
ña. En el mes de ra bíi de 776 (agos to-sep tiem bre de 1374 de
J. C.), me des em bar qué en di cho país don de te nía la in ten ción
de ra di car me de fi ni ti va men te y pa sar el res to de mis días en el
re co gi mien to y el es tu dio. Al lle gar a Gra na da, me pre sen té an‐ 
te el sul tán Ibn Al Al miar quien me aco gió con su bon dad ha bi‐ 
tual.

Aca ba ba yo de en con trar en Gi bral tar al ju ris con sul to Ibn
Ze m rek subs ti tu to de Ibn Al Ja tib co mo se cre ta rio de Es ta do y
que iba a Fez pa ra con gra tu lar al sul tán Abul Abbas de par te del
rey de Gra na da. En el mo men to en que se em bar ca ba pa ra
Ceu ta le ro gué en viar me mis hi jos y la gen te de mi fa mi lia. A su
lle ga da a la ca pi tal del reino me ri ni da ha bló con los mi nis tros
so bre el par ti cu lar; mas no qui sie ron con sen tir en ello te mien‐ 
do que, al que dar me en Es pa ña es ti mu la ría a Ibn Al Ah mar a
fa vo re cer las em pre sas del emir Ab de rra h mán del cual me
creían emi sa rio. Hi cie ron ges tio nes in clu si ve an te el so be rano
de Gra na da a efec to de en tre gar me a ellos y en vis ta de su ne‐ 
ga ti va, le pi die ron que yo fue ra des em bar ca do en la cos ta de la
pro vin cia de Tel mo san. Le die ron a en ten der en tre tan to que yo
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ha bía in ten ta do fa ci li tar la eva sión de Ibn Al Ja tib, que ellos re‐ 
te nían en pri sión des de la to ma de la Ciu dad Nue va. Es ver dad
que yo abo gué por él an te los per so na jes más emi nen tes del Es‐ 
ta do y re cu rrí pa ra sal var le a la in ter ven ción de Wen ze m mar y
de Ibn Ma saí; mas ta les ges tio nes no die ron nin gún re sul ta do.
[139] El sul tán ya es ta ba in dis pues to contra mí cuan do Ibn Ma saí
vino a Gra na da y al dar le és te a co no cer mi pos tu ra fren te al
ca so de Ibn Al Ja tib, me co bró aver sión y de acuer do con el de‐ 
seo de mis ene mi gos me hi zo des em bar car en Ho nein so bre la
cos ta afri ca na.

Ya he de ja do ex pues to có mo ha bía yo em pu ja do a los ára bes
de la pro vin cia del Zab a com ba tir a Abu Ha m mu; por eso es te
prín ci pe vio con ma los ojos mi pre sen cia en sus do mi nios.
Con sin tió sin em bar go en lla mar me a su ca pi tal gra cias a la in‐ 
ter ce sión de Moha m mad Ibn Arif que ha bía ve ni do a cum plir
una mi sión an te él. Lle ga do a Tel mo san, fui a ins ta lar me en el
ce no bio de El-Obbad.[140] El año 776, el día de la fies ta de la
rup tu ra del ayuno (5 de mar zo de 1375 de J. C.), mi fa mi lia y
mis hi jos vi nie ron a reu nir se con mi go. Em pe cé en ton ces a dar
lec cio nes pú bli cas; mas el sul tán, juz gan do ne ce sa rio atraer a
los ára bes Do waui das, me es co gió pa ra emi sa rio su yo cer ca de
ellos. Co mo yo ha bía re nun cia do a los ne go cios pa ra vi vir en el
re co gi mien to sen tí una gran re pug nan cia de en car gar me de esa
mi sión; pe ro fin gí acep tar la con gus to. Ya en ca mino, al lle gar a
el Ba thá, di vuel ta a la de re cha en di rec ción de Men des y lle ga‐ 
do al sur de mon te Gue zul[141] en contré a Au lad Arif, quie nes
me re ci bie ron con re ga los y ho no res. Fi jé mi re si den cia en tre
ellos, y man da ron traer a mi fa mi lia de Tel mo san. Pro me tie ron
asi mis mo co mu ni car al sul tán que yo me ha lla ba en la im po si‐ 
bi li dad de cum plir la mi sión que me ha bía en co men da do; en
efec to, le hi cie ron acep tar mis ex cu sas. Me ins ta lé en ton ces con
mi fa mi lia en Qa lat Ibn Sa la ma,[142] cas ti llo fuer te si tua do en el
país de los Be ni Toud jin y que los Do waui da po seían co mo «ic‐ 
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tá» del sul tán. Per ma ne cí allí cua tro años en te ra men te li bre de
preo cu pa cio nes, le jos del trá fa go de los ne go cios pú bli cos y allí
em pe cé la com po si ción de mi obra (so bre la his to ria uni ver sal).
Fue en aquel re ti ro don de di ci ma a los «Pro le gó me nos», obra
cu yo plan es com ple ta men te ori gi nal, y pa ra la eje cu ción del
cual uti li cé exhaus ti va men te una enor me canti dad de da tos.

Re gre so a Tú nez, cer ca del sul tán Abul Abbas, y en esa ciu dad
me es ta blez co

Al fi jar mi re si den cia en Qa lat Ibn Sa la ma me ins ta lé en un
am plio y só li do pa be llón que Abu Bakr Ibn Arif ha bía man da do
cons truir allí. Du ran te la lar ga per ma nen cia que hi ce en ese
cas ti llo, me ol vi dé en te ra men te de los rei nos de Ma greb y de
Tel mo san pa ra ocu par me ex clu si va men te en la pre sen te obra.
Cuan do pa sé a la His to ria de los Ára bes, los Be re be res y los Za‐ 
na ta, al ca bo de ha ber ter mi na do los Pro le gó me nos, tu ve gran‐ 
des de seos de con sul tar va rios li bros y re co pi la cio nes que se
en contra ban úni ca men te en las gran des ciu da des; ha bía co rre‐ 
gi do y pues to en lim pio un tra ba jo ca si en te ra men te dic ta do de
me mo ria; pe ro ha cia ese tiem po pa de cí una en fer me dad de tal
mo do gra ve que, si no fue ra por un fa vor es pe cial del Al tí si mo,
ha bría su cum bi do.

Im pul sa do por el de seo de tras la dar me cer ca del sul tán Abul
Abbas y vol ver a ver Tú nez, mo ra da de mis pa dres, ciu dad que
mues tra to da vía va rios in di cios de su exis ten cia y que con tie ne
sus se pul cros, pro ce dí a so li ci tar de ese prín ci pe la au to ri za ción
de re tor nar a la som bra de la au to ri dad del go bierno ha fsi da. Al
po co tiem po re ci bí car tas de gra cia y la in vi ta ción pa ra ir lo a
ver sin tar dan za. Ha bien do ac ti va do mis pre pa ra ti vos de via je
me des pe dí de Au lad Arif acom pa ña do de un gru po de ára bes
riahi das, que ha bían ve ni do a Men des con el ob je to de pro veer‐ 
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se de tri go. Par ti mos en el mes de rad jab de 780 (oc tu bre-no‐ 
viem bre de 1378 de J.  C.) y se gui mos el ca mino del de sier to
has ta Dou cen po bla ción li mí tro fe de la pro vin cia del Zab.[143]

En se gui da su bi mos al Te ll (al tas tie rras) acom pa ña dos por al‐ 
gu nos ser vi do res de Yaa qub Ibn Alí que ha bía mos en contra do
en Far far, po bla do que es te je fe ára be fun da ra en el Zab.[144] Me
con du je ron a don de su se ñor, que se en contra ba en las in me‐ 
dia cio nes de Cons tanti na, en el cam pa men to del emir Ibra him,
hi jo de Abul Abbas, sul tán de Tú nez. Me pre sen té a ese prín ci‐ 
pe, el cual me aco gió con tan ta bon dad que me de jó con fu so;
me dio la au to ri za ción de en trar en Cons tanti na y de jar allí a
mi fa mi lia ba jo su pro tec ción mien tras que me iba a ver al sul‐ 
tán, su pa dre. Yaa qub Ibn Alí me pro por cio nó una es col ta man‐ 
da da por su her ma no Abu Di nar.

El so be rano Abul Abbas aca ba ba de salir de Tú nez con sus
tro pas a fin de cas ti gar a los je ques de las ciu da des dje ri den‐ 
ses[145] y ha cer los vol ver al or den. Fue en las cer ca nías de Su sa
don de pu di mos al can zar le. Me re ci bió con be ne vo len cia y se
dig nó con sul tar me so bre asun tos muy im por tan tes. En se gui da
me de vol vió a Tú nez don de Fa reh su li ber to y lu gar te nien te, te‐ 
nía la or den de tes ti mo niar me to das las con si de ra cio nes po si‐ 
bles y pro por cio nar me alo ja mien to, es ti pen dio y ra cio nes pa ra
mis ca ba llos. Lle gué a Tú nez en el mes de shaa bán del mis mo
año (no viem bre-di ciem bre de 1378 de J.  C.) y ya es ta ble ci do
ba jo la pro tec ción del sul tán ti ré el bas tón de via je. Ha bien do
mi fa mi lia ve ni do a reu nir se con mi go, nos ha llá ba mos por fin
jun tos en un am bien te de di cha que ese prín ci pe nos ha bía pro‐ 
pi cia do.

La au sen cia del sul tán se pro lon gó has ta que hu bo ren di do
las po bla cio nes del Dje rid y des trui do las fuer zas de los in sur‐ 
gen tes. Yah ya Ibn Ye m lul ca be ci lla prin ci pal de la re be lión se
re fu gió en Bisk ra en ca sa de su cu ña do.[146] Ibn Moz ni, y el sul‐ 
tán dis tri bu yó en tre sus pro pios hi jos las ciu da des que ha bía
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so me ti do. Al Mon ta ser ob tu vo los can to nes de Ne fta y Ne‐ 
fzaua, con Tou zer por se de del man do; su her ma no Abu Banr,
se es ta ble ció en Ga fsa.[147] El sul tán, ya de vuel ta en Tú nez, me
ma ni fes tó mu cha con si de ra ción ad mi tién do me no só lo en sus
au dien cias sino en sus con ver sacio nes pri va das.

Los cor te sanos veían con ce lo esas mues tras de con fian za y
pron to co men za ron a ma qui nar pa ra per der me an te el so be‐ 
rano; mas no tan do que sus in tri gas y de la cio nes no pro du cían
efec to al guno, se de di ca ron a es ti mu lar el odio que Ibn Aref,
mu fti en je fe e imam de la me z qui ta ma yor, me pro fe sa ba. En
nues tra ju ven tud, es tu dia mos jun tos con los mis mos ma es tros y
aun que él era ma yor que yo, con fre cuen cia me to ca ba mos trar
ser me jor es tu dian te que él. Des de aque lla épo ca no ce só de
abo rre cer me. In me dia ta men te que lle gué a Tú nez los es tu dian‐ 
tes e in clu so los pro pios alum nos de Ibn Aref vi nie ron a ro gar‐ 
me pa ra dar les cla se y co mo yo ce dí a su pe ti ción ese doc tor se
sin tió pro fun da men te ofen di do. In clu si ve man dó inti ma cio nes
a la ma yo ría de ellos pa ra obli gar les a no vol ver con mi go: pe ro
no le pres ta ron aten ción al gu na, lo cual es ti mu ló to da vía más
aquel an ti guo odio.

Al mis mo tiem po, los cor te sanos per sis tían en sus ten ta ti vas
de in dis po ner al sul tán contra mí; ac tua ban, de co mún acuer do,
en ca lum niar me y per ju di car me; mas el prín ci pe no ha cía ca so
de sus pa la bras. Co mo él pro cu ra ba siem pre nue vos co no ci‐ 
mien tos en las cien cias y la his to ria, me ha bía re co men da do
con ti nuar mi tra ba jo y aca bar mi obra; por ello, cuan do ter mi‐ 
né la his to ria de los Be re be res y los Za na ta, y pu se por es cri to
to dos los da tos que pu de re co ger so bre las dos di n as tías (la
Ome ya y la Abba si da) y los re la ti vos a los tiem pos del preis la‐ 
mis mo, hi ce una co pia pa ra su bi blio te ca.

Ha bien do re nun cia do a la poesía pa ra ocu par me en es tu dios
se rios, mis ene mi gos in si nua ron al sul tán que yo evi ta ba com‐ 
po ner ver sos en su ho nor por que no lo creía dig no pa ra ello, y
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que en cam bio con mu cha fre cuen cia ha bía ce le bra do las ala‐ 
ban zas de otros so be ra nos. Al en te rar me de esos ma ne jos por la
ama bi li dad de un ami go que yo te nía en tre los cor te sanos apro‐ 
ve ché la oca sión que se ofre ció cuan do pre sen té al sul tán el
ejem plar de mi li bro de di ca do a él pa ra re ci tar le un poe ma en el
que pon de ra ba sus be llas cua li da des y sus vic to rias; ro gán do le a
la vez acep ta ra ese vo lu men co mo la me jor ex cu sa que yo po día
pre sen tar por ha ber des cui da do la poesía.

Du ran te ese tiem po los cor te sanos, es ti mu la dos por Ibn
Aref, re cu rrie ron a cuan to me dio da ble pa ra po ner me en mal
an te el prín ci pe y fi nal men te con vi nie ron pa ra per sua dir le a
lle var me con él cuan do salie ra a cam pa ña. (Que rien do a to da
cos ta ale jar me de la ca pi tal) hi cie ron en tre ver a Fa reh, go ber na‐ 
dor de Tú nez, que ha bría de te mer to do de mí si yo me que da ba
allí más tiem po. Acor da ron que Ibn Aref ad vir tie ra al sul tán
que mi per ma nen cia en la ca pi tal se ría pe li gro sa pa ra el Es ta do.
Es te hom bre ha bló con el prín ci pe ha cién do le una de cla ra ción
for mal a ese res pec to. El so be rano co men zó por ne gar le la ra‐ 
zón mas en se gui da me hi zo pre ve nir que iba a em pren der una
ex pe di ción y que yo ha bía de acom pa ñar le. Aun que esa or den
me con tra rió de ma sia do me apre su ré sin em bar go, a obe de cer,
no te nien do otra al ter na ti va. Par tí con él pa ra Te be sa, de don de
el sul tán de bía con ti nuar a Tou zer, a efec to de ex pul sar a Ibn
Ye m loul quien, en el año 783, ha bía arre ba ta do es ta ciu dad al
hi jo del sul tán.

En el mo men to de de jar Te be sa el sul tán me dio la or den de
re gre sar me a Tú nez. Al lle gar a la ca pi tal me di ri gí a mi tie rra
de Ar-Raihan (arra ya nes) pa ra le van tar mis co se chas. Él vol vió
de su ex pe di ción al ca bo de ha ber ven ci do to da re sis ten cia y yo
en tré a Tú nez con él. En el mes de shaa bán de 784 (oc tu bre de
1382), hi zo los pre pa ra ti vos pa ra in va dir el Zab país cu yo go‐ 
ber nan te, el emir Ibn Moz ni, con ce día siem pre asi lo y pro tec‐ 
ción a Ibn Ye m loul.[148] Te mien do es tar obli ga do a acom pa ñar le,
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y sa bien do que ha bía en el puer to un na vío per te ne cien te a ne‐ 
go cian tes de Ale jan dría y car ga do ya de mer can cías pa ra ese
des tino ro gué al sul tán a fin de que me per mi tie ra ha cer el via je
a la Me ca. Ha bien do ob te ni do su con sen ti mien to, me di ri gí al
puer to, se gui do de una mul ti tud de es tu dian tes, y de per so na jes
más emi nen tes de la cor te y de la ciu dad. Des pués de ha ber me
des pe di do de ellos, me em bar qué, el 15 del mes de shaa bán (25
de oc tu bre de 1382) y al fin me ha llé li bre pa ra con sa grar me al
es tu dio.

Me tras la do a Orien te y de sem pe ño las fun cio nes de ca dí en
El Cai ro

El día pri me ro de shawal, arri ba mos al puer to de Ale jan dría,
des pués de una tra ve sía de unos cua ren ta días. Ocho días an tes,
Al Ma lek-ed-Dhaher (Bar couc) ha bía arre ba ta do el trono a la
fa mi lia de sus an ti guos amos, los des cen dien tes de Ca laoun. Lo
cual no nos sor pren dió en lo mí ni mo por que los ru mo res de
sus am bi cio nes ya se ha bían pro pa ga do has ta los paí ses más le‐ 
ja nos. Pa sé un mes en Ale jan dría ha cien do los pre pa ra ti vos pa‐ 
ra la pe re gri na ción; pe ro por cier tas cir cuns tan cias que me im‐ 
pi die ran ese año ini ciar el via je, me fui al Cai ro.

El día pri me ro del mes de dzul-hi dd ja (5 de fe bre ro de 1383)
en tré a la me tró po li del uni ver so, ver gel del mun do, hor mi gue‐ 
ro de la es pe cie hu ma na, pór ti co del is la mis mo, trono de la rea‐ 
le za, ur be em be lle ci da con cas ti llos y pa la cios, or na men ta da
con con ven tos de der vi ches y co le gios, ilu mi na da por ple ni lu‐ 
nios y cons te la cio nes de la eru di ción. So bre ca da bor de del Ni‐ 
lo se ex ten día un pa raí so; la co rrien te de sus aguas reem pla za‐ 
ba, pa ra los ha bi tan tes, a las aguas del cie lo, en tan to los fru tos
y bienes de la tie rra les ren dían plei tesía. Cru cé las ca lles de es‐ 
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ta ur be pic tó ri cas de gen te y sus mer ca dos re bo san tes de to das
las de li cias de la vi da.

No qui sié ra mos pa rar de ha blar de una ciu dad que des ple ga‐ 
ba tan tos re cur sos y ofre cía tan tas prue bas de la ci vi li za ción
más añe ja. An ta ño pre gun ta ba yo a mis ma es tros y mis con dis‐ 
cí pu los, cuan do re tor na ban de la pe re gri na ción, acer ca de sus
im pre sio nes de El Cai ro; in te rro ga ba asi mis mo a los co mer‐ 
cian tes y sus res pues tas, aun que di fe ren tes en la for ma, con cor‐ 
da ban en el fon do. Así mi pro fe sor, Al Mac ca ri, gran ca dí de
Fez y je fe del cuer po de ule mas, me di jo: «El que no ha vis to El
Cai ro no ha co no ci do la gran de za del Is lam». Nues tro ma es tro,
Ah mad Ibn Edris, je fe de los ule mas de Bu jía, a quien hi ce la
mis ma pre gun ta me res pon dió que la po bla ción era «in cal cu la‐ 
ble» y que la di cha de que go za ba le im pe día «te ner cuen ta al‐ 
gu na» del por ve nir. Ci ta ré to da vía la fra se de nues tro ma es tro
Abul Qa sem Al Bord jí, ca dí-el-askar[149] de Fez, quien en el año
756, a su re gre so de una mi sión an te el so be rano de Egip to, re‐ 
fi rió al sul tán Abu Inan, a pe ti ción de és te: «Lo que se ve en
sue ño so bre pa sa a la rea li dad; mas to do lo que se po dría ima gi‐ 
nar del Cai ro se ría muy in fe rior a la ver dad».

Po co des pués de mi lle ga da, una mu che dum bre de es tu dian‐ 
tes vino a ro gar me que les die ra cla ses. A pe sar de mi li mi ta do
sa ber me pre ci sa ron a con sen tir en su de seo y co men cé a dar
un cur so en el Dja mii-al-Azhar.[150] Se me pre sen tó lue go al sul‐ 
tán[151] quien me aco gió con mu cha afa bi li dad y me asig nó una
pen sión a car go del fon do de sus dádi vas, con for me a su pro ce‐ 
di mien to ha bi tual pa ra con los sa bios. Yo es pe ra ba en ton ces
que mi fa mi lia vi nie ra a reu nir se con mi go; pe ro el sul tán de
Tú nez le im pi dió salir, con la es pe ran za en que yo vol ve ría cer‐ 
ca de él. Pa ra ha cer le cam biar de pa re cer me vi pre ci sa do a re‐ 
cu rrir a la me dia ción del so be rano egip cio. En esos días, una
pla za de pro fe sor en el co le gio de Al qa mhi ya[152] que dó va can te
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por la muer te del que la ocu pa ba y Al Me lek-ed-Dhaher me es‐ 
co gió pa ra lle nar la.

Tal era mi si tua ción cuan do el sul tán, en un mo men to de en‐ 
fa do, des ti tu yó al ca dí ma liki ta. Hay aquí un ca dí pa ra ca da una
de las cua tro es cue las or to do xas; lle van to dos el tí tu lo de «ca dí-
l-co dat» (ca dí de ca díes), mas la pree mi nen cia per te ne ce al ca dí
sha fei ta, no só lo a cau sa de la ex ten sión de su ju ris dic ción, que
abar ca las pro vin cias orien ta les y oc ci den ta les así co mo la del
Said (el al to Egip to), sino por que a él só lo co rres pon de el de re‐ 
cho de vi gi lar la ad mi nis tra ción de los bienes de los huér fa nos
y los le ga dos tes ta men ta rios.

En el año 786 (1384 de J. C.), el sul tán de pu so al ca dí ma liki‐ 
ta, co mo aca bo de de cir, y me hon ró con de sig nar me pa ra de‐ 
sem pe ñar el pues to va can te. Fue en vano mi rue go de que me
dis pen sa ra; no qui so es cu char sino a su vo lun tad, y, re vis tién‐ 
do me con ro pa je de ho nor, or de nó a los gran des dig na ta rios de
la cor te ins ta lar me en el tri bu nal es ta ble ci do en Sale hi ya, co le‐ 
gio ubi ca do en (la ca lle lla ma da) Bain-el-Ca s ra in.

En la eje cu ción de los de be res que se me ha bían en car ga do,
[153] tra ba jé con to do ce lo, y des ple gué to dos mis es fuer zos pa ra
jus ti fi car la bue na opi nión del prín ci pe que me con fió la apli ca‐ 
ción de las le yes de Dios. Con el fin de no dar nin gu na oca sión
a la ma li cia de los cen so res, me apli qué a ad mi nis trar la más
exac ta jus ti cia a to do el mun do sin de jar me in fluir por el ran go
ni por el po der de quien fue re; pro te gí al dé bil contra el fuer te;
re cha cé to da ges tión, to da so li ci tud, sea de una de las par tes sea
de la otra, pa ra ate ner me úni ca men te a la au di ción de las prue‐ 
bas tes ti mo nia les. Me ocu pé asi mis mo en exa mi nar la con duc ta
de los «adels»[154] que ser vían de tes ti gos en las ac tas y des cu brí
que en tre ellos se ha lla ban su je tos per ver sos y co rrom pi dos.
Es to pro ve nía de la de bi li dad del «hakem»,[155] el cual, en lu gar
de in da gar ri gu ro sa men te el ca rác ter de esos in di vi duos, se su‐ 
je ta ba a las sim ples apa rien cias y se de ja ba in fluir por el pres ti‐ 
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gio del al to pa tro ci nio que pa re cía ro dear les. Pues vién do los
em plea dos, ya co mo ima nes par ti cu la res en ca sas de ele va da
po si ción, ya co mo pre cep to res en car ga dos de en se ñar el Co rán
a los hi jos de bue nas fa mi lias, el «hakem» los con si de ra co mo
hom bres de bien y pa ra ga nar su amis tad de cía, en los in for mes
di ri gi dos al ca dí, que eran per so nas de una pro bi dad acre di ta‐ 
da. El mal era in ve te ra do; las ca rac te rís ti cas es can da lo sas de los
frau des y las mal ver sacio nes de los «adels» ha bían tras cen di do
al pú bli co y co mo va rias de es tas fe cho rías lle ga ron a mi co no‐ 
ci mien to, cas ti gué a los au to res con la má xi ma se ve ri dad.

Des cu brí igual men te en al gu nos de ellos co sas que im pli ca‐ 
ban men gua a su con si de ra ción, y por ese mo ti vo les im pe dí
ser vir de tes ti gos. En tre los mis mos se ha lla ban es cri ba nos ads‐ 
cri tos a las ofi ci nas de los ca díes y en car ga dos de to mar no tas
de las sen ten cias pro nun cia das en la au dien cia; hom bres ex pe‐ 
ri men ta dos en la re dac ción de que jas, há bi les en for mu lar jui‐ 
cios y que se ha cían em plear por per so na li da des po de ro sas pa‐ 
ra le van tar sus ac tas y acuer dos. Es to les co lo ca ba por en ci ma
de sus co le gas y se im po nían de tal mo do a los ca díes que esos
ma gis tra dos no osa ban ha cer les el me nor re pro che.

Ha bía allí in clu so quie nes con sa gra ban su plu ma a ata car las
ac tas más au tén ti cas a fin de ha cer las anu lar por al gún de fec to,
sea de for ma sea de fon do. La ofer ta de un ob s equio o la
perspec ti va de una ven ta ja mun da na bas ta ba pa ra arras trar los
por esa vía. Tal era par ti cu lar men te el ca so cuan do se tra ta ba
del «wa qf» (bienes vin cu la dos a las me z qui tas o fun da cio nes
pías), que exis tían en canti dad enor me en la ciu dad de El Cai ro.
Co mo ha bía al gu nos «au qaf» (pl. de wa qf) cu ya ins ti tu ción era
ig no ra da o po co co no ci da, se en contra ban, en la ju ris dic ción de
una o de otra de las cua tro es cue las or to do xas, al gún me dio pa‐ 
ra anu lar los. El que de sea ba com prar o ven der un «wa qf» con‐ 
cer ta ba un con ve nio con aque llos bri bo nes y ob te nía de ellos
un con cur so efi caz. Tal se prac ti ca ba sin te ner en cuen ta la au‐ 
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to ri dad de los ma gis tra dos, que in ten ta ban en vano de te ner
esas mal ver sacio nes e im pe dir que se bur la ra el buen de re cho.

Ha bién do me ad ver ti do de que a con se cuen cia de los ata ques
en de re za dos contra los «au qaf», el mis mo es píri tu de ex tra vío
tor na ba sus ar mas contra los tí tu los de pro pie dad, los con tra tos
y los bienes in mue bles, im plo ré la ayu da del Al tí si mo y lu ché
por ex tir par esos abu sos, sin in quie tar me el odio que mi in ter‐ 
ven ción ha bía de aca rrear me.

En se gui da me ocu pé de los mu ftíes (le gis tas con sul to res) de
nues tra es cue la. Es tas gen tes te nían aco rra la dos a los jue ces
con su de so be dien cia y su apre su ra mien to pa ra dic tar a los li ti‐ 
gan tes los dic tá me nes ju rí di co («fa tua») en te ra men te con tra‐ 
rios a los jui cios que di chos jue ces aca ba ban de pro nun ciar. En‐ 
tre ellos se en contra ban in di vi duos nu los, quie nes, tras ha ber se
arro ga do el tí tu lo de es tu dian tes de de re cho y la ca li dad de
«adel», as pi ra ban au daz men te al ran go de mu fti y de pro fe sor
aun que en rea li dad ca re cie ran del mí ni mo tí tu lo. Lle ga ban allí
no obs tan te, sin cos tar les mu cha pe na y sin ha ber he cho los es‐ 
tu dios pre pa ra to rios; na die osa ba re pren der los ni ha cer les pa‐ 
sar un exa men de ca pa ci dad, por que cons ti tuían un cuer po te‐ 
mi ble por el nú me ro de sus miem bros; por eso, en es ta ciu dad,
el cá la mo del mu fti es ta ba al ser vi cio de to dos los li ti gan tes; és‐ 
tos pug na ban por lo grar el apo yo a efec to de ha cer va ler ca da
quien, sus pro pias pre ten sio nes y ase gu rar la de rro ta de sus ad‐ 
ver sa rios. El mu fti les in di ca ba to dos los ro deos de la chi ca na; a
me nu do las «fa tuas» se contra de cían y pa ra ha cer ma yor la
con fu sión, se las emi tía a ve ces des pués de pro nun cia dos los
arres tos. Por lo de más, las di fe ren cias ofre ci das por los có di gos
de las cua tro es cue las eran tan nu me ro sas, que ape nas se po día
ad mi nis trar una bue na jus ti cia. Por otra par te el pú bli co era in‐ 
ca paz de apre ciar el mé ri to de un mu fti o el va lor de una «fa‐ 
tua». Con to do, y aun que las olea das (de esos abu sos) no ce sa‐ 
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ban de as cen der cons tante men te y de man te ner el de sor den,
em pren dí la ta rea de po ner el re me dio.

Pa ra de mos trar mi fir me de ci sión de sos te ner el buen de re‐ 
cho, co men cé por do ble gar la au da cia de un gru po de be lla cos e
ig no ran tes, de los cua les al gu nos ha bían ve ni do del Ma greb, y
que han acu mu la do, de aquí y acu llá, un ha ci na mien to de tér‐ 
mi nos téc ni cos me dian te los cua les des lum bra ban a la gen te
sen ci lla —in di vi duos in ca pa ces de pro bar que hu bie ran es tu‐ 
dia do con ma es tro al guno de re pu ta ción o de mos trar una so la
obra de su pro duc ción—; im pos to res que ju ga ban con la bue na
fe del pú bli co y que, en sus jun tas, se pla cían en ca lum niar a los
hom bres de bien y en in sul tar a to dos los que me re cían res pe to;
por ello yo me atra je to do su odio y fue ron a jun tar se con gen te
de su pro pia ca la ña, los ha bi tan tes de los con ven tos (los der vi‐ 
ches), gru pos que os ten tan la de vo ción pa ra ha cer se va ler, ofen‐ 
dien do —a la ma jes tad de Dios—; gen te que, cuan do se les to‐ 
ma ba por ár bi tros en un asun to, lo de ci dían se gún la su ges tión
de Sata nás y con des pre cio a la jus ti cia co lo cán do se así en ple na
opo si ción a la ley di vi na sin de jar se apar tar de su te me ri dad
por nin gún sen ti mien to re li gio so.

A to dos esos in tri gan tes les su pri mí el apo yo con el que con‐ 
ta ban, les hi ce cas ti gar con for me a las or de nan zas de Dios, sin
que los pro tec to res en quie nes con fia ban pu die ran subs traer los
a mi jus ta se ve ri dad. De tal suer te sus si tios de re ti ro que da ron
aban do na dos y la me di da de sus ex ce sos col ma da. In ci ta ron en‐ 
ton ces a ma los su je tos a ata car me en mi ho nor y a pro pa lar
cuan ta es pe cie de di fa ma ción y em bus tes res pec to a mi per so‐ 
na. Ha cían in clu si ve lle gar se cre ta men te al sul tán que jas acer ca
de injus ti cias atri bui das a mí; mas es te prín ci pe no les da ba oí‐ 
do.

Mien tras tan to yo ofre cía a Dios, co mo un tí tu lo a Su fa vor,
to dos los dis gus tos con que me ago bia ban; des pre cia ba las fa la‐ 
cias de esos mi se ra bles y con ti nua ba rec ta men te mi ca mino con
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la fir me y de ci di da de ter mi na ción de man te ner el buen de re‐ 
cho, evi tar to das las va ni da des te rre nas y mos trar me in fle xi ble
con las per so nas de cré di to que tra ta ban de in fluir en mi áni‐ 
mo.

Ta les no eran, sin em bar go, los prin ci pios de los ca díes co le‐ 
gas míos; por eso cen su ra ban mi aus te ri dad, acon se ján do me
se guir el sis te ma que ellos ha bían acor da do adop tar, es to es:
com pla cer a los gran des, mos trar de fe ren cia a la gen te de al ta
po si ción y juz gar ba jo su in fluen cia to das las ve ces que se po‐ 
dían sal var las apa rien cias. «O bien, agre ga ban, di fe rid la vis ta,
cuan do hay mu chas cau sas que exa mi nar; po déis fun da ros en la
má xi ma de que un ca dí no es tá obli ga do a pre si dir si hay otro
ca dí en la lo ca li dad». Ellos sa bían em pe ro (to da la ini qui dad
del) con ve nio que ha bían he cho. Yo ha bría que ri do sa ber có mo
pen sa ban ex cu sar se an te Dios de ha ber «sal va do las apa rien‐ 
cias», por que no ig no ra ban que juz gan do así oca sio na ban de‐ 
tri men to a la jus ti cia. El Pro fe ta ¿aca so no ha di cho?: «Si yo ad‐ 
ju di co a al guien el bien ajeno, una mo ra da en el in fierno le ha‐ 
bría ad ju di ca do».

Ce rré pues los oí dos a sus re co men da cio nes bien re suel to a
cum plir es tric ta men te con los de be res de mi pues to así co mo
con mi de ber ha cia quien me ha in ves ti do de tan im por tan te
car go. Por tan to esas gen tes for ma ron en tre sí una li ga y sos tu‐ 
vie ron a aque llos que se que ja ban de mí; lan za ron gran des vo‐ 
ces e hi cie ron creer a los in di vi duos cu yo tes ti mo nio yo ha bía
rehu sa do ad mi tir que mi pro ce der pa ra con ellos ha bía si do ile‐ 
gal. «Se guía úni ca men te —de cían— se gún los co no ci mien tos
que po see de las re glas de la “im pro ba ción”, en tan to el de re cho
de im pro bar per te ne ce (no a un in di vi duo) sino a la co mu ni‐ 
dad». Por to do eso las len guas se des en ca de na ron contra mí y
un cla mor ge ne ral se de jó ele var. Al gu nas per so nas ha bién do‐ 
me so li ci ta do en vano fa llar a su fa vor die ron oí do a los con se‐ 
jos de mis ene mi gos y fue ron a que jar se an te el sul tán de mi
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injus ti cia. Una asam blea nu me ro sa, in te gra da por ca díes y mu‐ 
ftíes, fue en car ga da de exa mi nar el asun to y yo salí de allí tan
lím pi do co mo el oro re cién pa sa do por el cri sol. La per ver si dad
de mis ad ver sa rios fue así co no ci da por el sul tán y, pa ra mor ti‐ 
fi car los aún más eje cu té contra ellos los man da tos de Dios.

En ton ces «Se mar cha ron, ma dru gan do, re suel tos fir me men‐ 
te a “no dar”» (Co rán, su ra LX VI II, vers. 25), e in tri ga ron cer ca de
los ín ti mos del so be rano y de los gran des de la cor te, ha cién do‐ 
les creer que yo me con du cía de una ma ne ra odio sa mos tran do
tan po ca con si de ra ción a las so li ci tu des de per so na jes de al ta
po si ción y que, pa ra obrar de esa suer te, de bía ig no rar lo usual
en mi pro fe sión. Con el fin de ha cer acep ta bles esas fal se da des
me atri bu ye ron ac tos abo mi na bles de los cua les uno so lo ha‐ 
bría bas ta do pa ra oca sio nar la in dig na ción del hom bre más
apa ci ble y el odio de to da la gen te ho nes ta. Un cla mor ge ne ral
se ele vó contra mí; mas Dios les ha rá ren dir cuen ta, y es de Él
de quien ten drán su re tri bu ción. Des de ese mo men to los hom‐ 
bres del go bierno ya no me mos tra ron la mis ma be ne vo len cia
de an tes.

Al pro pio tiem po, un gol pe fu nes to vino a he rir me pro fun‐ 
da men te: to da mi fa mi lia se ha bía em bar ca do en un puer to del
Ma greb pa ra ve nir a mi la do; pe ro la na ve zo zo bró en me dio de
un hu ra cán y to do mun do nau fra gó. Así un so lo re vés me arre‐ 
ba tó pa ra siem pre ri que zas, di cha e hi jos. Abru ma do por mi in‐ 
for tu nio, bus qué con sue lo en las ora cio nes y pen sé di mi tir el
car go; mas te mien do in co mo dar al sul tán, me de jé guiar por la
pru den cia y con ser vé mi pues to. Pron to el fa vor di vino acu dió
a sa car me de aquel es ta do aflic ti vo: el so be rano, ¡quie ra el To‐ 
do po de ro so pro te ger le!, tu vo a bien de dis po ner lo má xi mo de
sus bon da des per mi tién do me de po ner un far do que yo ya no
po día lle var y de jar un pues to del cual, se gún se pre ten día, yo
des co no cía los usos. Por tarl to, rein te gré la de pen den cia de ca‐ 
dí a mi an te ce sor, y de esa ma ne ra me vi des em ba ra za do de mis
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ca de nas. Vuel to a la vi da pri va da me en contré ro dea do de la
con si de ra ción ge ne ral; se me com pa de cía, se me elo gia ba, se
ha cían vo tos por mi ven tu ra, to dos los ojos me ex pre sa ban sim‐ 
pa tía, y to dos los de seos in vo ca ban el mo men to en que yo se ría
res ti tui do en mi pues to. El prín ci pe, siem pre be né vo lo, me fa‐ 
cul tó con ti nuar en el go ce de las pre rro ga ti vas que me ha bía
con ce di do, igual men te de su al ta pro tec ción; pe ro yo, con cre‐ 
tan do mis anhe los a la di cha de la vi da fu tu ra, me con sa gré en‐ 
te ra men te a la en se ñan za, a la lec tu ra del Co rán, a com pi lar y
re dac tar, es pe ran do que el Ser Su pre mo me per mi ti ría pa sar el
res to de mis días en los ejer ci cios de la de vo ción, y que Él ha ría
des apa re cer to do lo que pu die ra opo ner se a mi fe li ci dad en la
otra vi da.

Sal go pa ra la pe re gri na ción

Tres años aca ba ban de pa sar des de mi des ti tu ción cuan do
me de ci dí a ha cer la pe re gri na ción a los lu ga res san tos. Des pués
de des pe dir me del sul tán y de los emi res, quie nes me pro ve ye‐ 
ron más que abun dante men te pa ra to dos mis me nes te res, de jé
El Cai ro ha cia me dia dos del mes de ra ma dán de 789 (oc tu bre
de 1387 de J. C.), con di rec ción a Tor, puer to si tua do so bre la
cos ta orien tal[156] del mar de Suez. El día diez del mes si guien te
me em bar qué en Tor, y des pués de un mes de na ve ga ción arri bé
a Yen bo. Ha bien do en contra do el «mah mil»[157] en es te lu gar, lo
acom pa ña mos has ta la Me ca a don de lle ga mos el dos del mes
de dzul-qaa da. Tras ha ber cum pli do con los de be res de la pe re‐ 
gri na ción, re tor né (el mes si guien te) a Yen bo, don de per ma ne cí
cin cuen ta días mien tras que el tiem po per mi tía a nues tra na ve
em pren der el via je. Par ti mos fi nal men te pe ro al lle gar cer ca de
Tor un vien to con tra rio nos im pi dió abor dar, y nos pu so en la
ne ce si dad de atra ve sar el mar y des em bar car nos so bre la cos ta
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oc ci den tal,[158] en El Co sair. De allí nos fui mos es col ta dos por
los ára bes has ta Cous, ca be za del al to Egip to; y, des pués de ha‐ 
ber to ma do al gu nos días de des can so, nos em bar ca mos por el
Ni lo; trein ta días más tar de, en el mes de djo ma da (ma yo-ju nio
de 1388), lle ga mos a El Cai ro. Yo me apre su ré a pre sen tar mis
res pe tos al sul tán e in for mar le que ha bía ele va do es pe cia les
rue gos por su pros pe ri dad. Re ci bió mis pa la bras con su ma gen‐ 
ti le za y con ti nuó dis pen sán do me su am pa ro.[159]

Al gún tiem po des pués, ese prín ci pe tu vo que ex pe ri men tar
una du ra prue ba;[160] pe ro, Dios ha bién do le res ti tui do en el
trono, yo vol ví a dis fru tar de su mag na ni mi dad acos tum bra da.
Des de mi re torno con ti nué, has ta ese mo men to, es de cir, prin‐ 
ci pios del año 797 (fi nes de oc tu bre de 1394), vi vien do en el re‐ 
co gi mien to go zan do de bue na salud y ocu pa do úni ca men te en
el es tu dio y la en se ñan za. ¡Quie ra el Al tí si mo con ce der nos sus
gra cias, ex ten der so bre no so tros su som bra tu te lar y mi rar
nues tras obras co mo me ri to rias!

[Los da tos si guien tes ser vi rán pa ra ha cer nos co no cer lo que
su ce dió a Ibn Jal dún des de su re gre so de la Me ca has ta su
muer te y es tán to ma dos de di ver sos au to res].

«El 10 del mes de ra ma dán de 801 (17 de ma yo de 1399 de
J. C.),[161] se ex pi dió un co rreo a Wa lí-ed-Din Ab de rra h mán Ibn
Jal dún, que re si día a la sa zón en su al dea, ubi ca da en la pro vin‐ 
cia del Fayum. (Se le lla ma ba a El Cai ro) pa ra de sem pe ñar las
fun cio nes de ca dí ma liki ta, pues to por el cual el ca dí Sha raf-ed-
Din ha bía ofre ci do la su ma de se ten ta mil dirhe mes (cua ren ta
mil fran cos oro apro xi ma da men te), y que el sul tán rehu só.
El  15 del mis mo mes, Ibn Jal dún lle gó a El Cai ro y ocu pó el
car go de ca dí ma liki ta, en sus ti tu ción de Na sir-ed-Din Ibn At-
Ta na si, que aca ba ba de fa lle cer. In me dia ta men te pro ce dió a ha‐ 
cer in ves ti ga cio nes acer ca de la mo ra li dad de los in di vi duos
que ser vían de tes ti gos y or de nó la clau su ra de va rias ta ber nas.
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Es ta ble ci mien tos que vol vie ron a abrir se des pués de su de po si‐ 
ción».[162]

[La al dea re cién ci ta da fue pro ba ble men te un «ic tá» (con ce‐ 
sión, mer ced) que el sul tán le ha bría asig na do pa ra su ma nu ten‐ 
ción].

[En esa épo ca, el go bierno egip cio pa re ce ha ber te ni do por
nor ma no con ser var el mis mo ca dí en ejer ci cio sino por un
tiem po asaz cor to; ca si ca da mes hu bo des ti tu cio nes y nom bra‐ 
mien tos de ca díes; por eso el reem pla za mien to de Ibn Jal dún
no se hi zo es pe rar. Ha bía ade más per di do su me jor apo yo, el
sul tán Al Me lek-ed-Dhaher Bar couc, el cual mu rió el 15 de
shawal de 801 (21 de ju nio de 1399)].

«El jue ves 12 de moha rram de 803 (4 de sep tiem bre de
1400), el gran ca dí (ca dí-l-co dat) Wa lí-ed-Din Ab de rra h mán
Ibn Jal dún fue sus ti tui do por el ca dí Nur-ed-Din Alí Ibn -el-
Dja lal, a con se cuen cia de una pro me sa que se ha bía he cho a és‐ 
te».[163]

[Se gún Ibn Ca dí Shohab,[164] el mo ti vo de es te cam bio fue la
se ve ri dad de Ibn Jal dún y su pron ti tud en in fli gir los cas ti gos.
En es ta oca sión, fue ci ta do an te el gran cham be lán (mi nis tro de
Es ta do) y de te ni do. Po co des pués se le nom bró pro fe sor en el
co le gio ma liki ta, en sus ti tu ción de Ibn-el-Dja lal].

«En el mes de ra bíi se gun do del mis mo año (no viem bre-di‐ 
ciem bre de 1400), Al Me lek-en-Na ser Fa radj, hi jo de Bar couc y
sul tán de Egip to, su po que Ti mur[165] aca ba ba de apo de rar se
por asal to de la ciu dad de Ale po. Te mien do igual suer te pa ra
Da mas co y las de más ciu da des de Si ria, Fa radj salió del Cai ro el
mis mo día, y fue a acam par cer ca de la Rai da ni ya, me z qui ta si‐ 
tua da fue ra de la puer ta de Bab-el-Fo tuh. De allí se pu so en
mar cha pa ra Da mas co lle van do con si go a sus emi res, al ca li fa,
los gran des ca díes de las es cue las sha fei ta, ma liki ta y han ba li ta;
mas cer ca de él iba el ca dí ha na fi ta, que se en contra ba al go en‐ 
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fer mo. Or de nó al emir Yas h bek par tir ha cia el mis mo des tino y
lle var con él a Ibn Jal dún».[166]

[Es sa bi do que el go bierno ma me lu co de Egip to re co no cía la
su pre ma cía de los abba si das, y que con ser va ba siem pre en El
Cai ro un fan tas ma de ca li fa per te ne cien te a es ta fa mi lia].

«El jue ves 6 del mes de djor na da pri me ro (24 de di ciem bre
de 1400), el sul tán hi zo su en tra da en Da mas co, y fue a ins ta lar‐ 
se en la ciu da de la; pe ro, ha bien do sa bi do que la van guar dia de
Ti mur se apro xi ma ba a la ciu dad salió el sá ba do si guien te, al
en cuen tro del ene mi go. Dos com ba tes tu vie ron lu gar, y Ti mur
es ta ba ca si de ci di do a evi tar un ter cer cho que cuan do va rios
emi res egip cios y un con si de ra ble nú me ro de ma me lu cos aban‐ 
do na ron a su sul tán y to ma ron el ca mino de El Cai ro. Te nían,
se gún se ha pre su mi do, la in ten ción de po ner en el trono a un
ofi cial ma me lu co lla ma do “el je que Lad jin”.[167] Los otros emi‐ 
res, con tur ba dos de esa trai ción, sa ca ron al sul tán de no che a
es con di das del ejérci to y lo con du je ron a Egip to. El res to de las
tro pas se des ban dó, a ex cep ción del dé bil des ta ca men to que
for ma ba la guar ni ción de Da mas co. Los ha bi tan tes de es ta ciu‐ 
dad pen sa ron pri me ro opo ner una vi go ro sa re sis ten cia; pe ro,
vién do se cer ca dos por to das par tes, se re sol vie ron a en viar al
gran ca dí, Ibn Mo flih, con una co mi sión de ca díes, ne go cian tes
y no ta bles an te Ti mur, a fin de tra tar con él. Co mo el co man‐ 
dan te de la guar ni ción egip cia no qui so con sen tir en nin gún
arre glo, ni per mi tir a los co mi sio na dos salir de la ciu dad, és tos
se hi cie ron des cen der de lo al to de la mu ra lla por me dio de
cuer das y se di ri gie ron al cam pa men to del si tia dor. Ti mur, al
ca bo de re ci bir los con vino en re ti rar se me dian te una con tri bu‐ 
ción de un mi llón de di na res (unos do ce mi llo nes de fran cos);
mas, cuan do la su ma le fue en tre ga da, exi gió to da vía diez mil
di na res.[168] Se co me tió en ton ces la im pru den cia de de jar lo ocu‐ 
par una de las puer tas de la ciu dad por un des ta ca men to de tro‐ 
pas en car ga do de man te ner el or den en tre los tár ta ros que en‐ 



129

tra ban pa ra ha cer com pras. Ti mur apro ve chó de esa co yun tu ra
pa ra apo de rar se de la pla za. Des po jó a los ha bi tan tes de to das
sus ri que zas, e hi zo mo rir un gran nú me ro en el su pli cio. El
res to de la po bla ción fue lle va do cau ti vo, y Da mas co se con vir‐ 
tió en pre sa de las lla mas».

[Aho ra va mos a ver lo que su ce dió a Ibn Jal dún du ran te esos
acon te ci mien tos].

«Ca dí-l-co dat Wa lí-ed-Din Ab de rra h mán Ibn Jal dún se ha‐ 
lla ba en Da mas co cuan do la sali da del sul tán rum bo al Cai ro. Al
en te rar se de esa no ti cia, des cen dió de la mu ra lla por me dio de
un ca ble, y fue a ver a Ti mur. Es te prín ci pe lo re ci bió con dis‐ 
tin ción y lo alo jó en su pro pio pa be llón; lue go le au to ri zó vol‐ 
ver a Egip to.[169]

»Cuan do Ibn Jal dún se en contró en ce rra do en Da mas co,
des cen dió de lo al to de la mu ra lla por me dio de una cuer da, y,
ba ján do se en me dio de las tro pas de Ti mur, fue con du ci do an te
el cau di llo mo gol. Ti mur, im pre sio na do por su por te dis tin gui‐ 
do, des lum bra do con su di ser ta ción, le in vi tó a sen tar se y le
agra de ció por ha ber le de pa ra do la oca sión de co no cer a un
hom bre tan sa bio. Lo re tu vo cer ca de sí y lo tra tó con los más
gran des mi ra mien tos has ta el mo men to en que con ce dió le per‐ 
mi so pa ra par tir. Le pro por cio nó ade más pro vi sio nes pa ra el
ca mino.

»El jue ves pri me ro de shaa bán (17 de mar zo de 1401) Ibn
Jal dún lle gó a El Cai ro ha bien do de ja do Da mas co con la au to ri‐ 
za ción de Ti mur, el cual le dio un sal vo con duc to fir ma do de su
pro pia ma no. La subs crip ción cons ta ba de las pa la bras “Ti mur
Gor gan”.[170] Gra cias a la in ter ven ción de Ibn Jal dún, va rios pri‐ 
sio ne ros ob tu vie ron per mi so de par tir con él. En tre ellos se en‐ 
contra ba el ca dí Sadr-ed-Din Ah mad, hi jo del gran ca dí Dja‐ 
mal-ed-Din Al Qai sa rí, e ins pec tor del ejérci to».[171]

[Oi ga mos a Ibn Ca dí Shohab acer ca de los mis mos he chos]:
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«El día pri me ro del mes de shaa bán, el ca dí Wa lí-ed-Din Ibn
Jal dún lle gó al Cai ro con el ca dí Sadr-ed-Din, hi jo de Dja mal-
ed-Din, y el ca dí Saad-ed-Din, hi jo del ca dí Sha raf-ed-Din, el
han ba li ta. Eran del gru po de los que ha bían que da do en Si ria
co pa dos por el ene mi go. Ibn Jal dún se ha bía en contra do con
los otros ca díes en el mo men to en que salie ron de Da mas co pa‐ 
ra ir a ver a Ti mur. Es te prín ci pe, sa bien do quien era, lo re ci bió
con mu chas aten cio nes y le pi dió una lis ta por es cri to de los
paí ses y de sier tos del Ma greb (Mau ri ta nia), así co mo de los
nom bres de las ca bi las que ha bi ta ban esa re gión. Ha bién do se
he cho ex pli car esa lis ta en per sa, ma ni fes tó al au tor su al ta sa‐ 
tis fac ción, y le pre gun tó si no ha bía es cri to una his to ria del
Ma greb. Ibn Jal dún le res pon dió: “Mu cho más, he re dac ta do la
his to ria del Orien te y del Oc ci den te, y allí he ha bla do de to dos
los re yes; he in clui do asi mis mo una re se ña acer ca de vos y qui‐ 
sie ra leé ros la, a efec to de po der co rre gir ‘las ine xac ti tu des’”. Ti‐ 
mur con vino en ello y al es cu char su pro pia ge nea lo gía, le pre‐ 
gun tó có mo la ha bía con se gui do, Ibn Jal dún le di jo que la ob tu‐ 
vo de co mer cian tes dig nos de cré di to que en sus via jes lle ga ban
has ta su país. En se gui da le yó el re la to de las con quis tas de Ti‐ 
mur, de su his to ria per so nal y su ini cia ción. El prín ci pe, al oír
esa lec tu ra, ex pre só su com pla cen cia y di jo al au tor: “¿Que réis
vos ir con mi go a mi país?”. És te res pon dió: “Amo a Egip to y
Egip to me ama; es ab so lu ta men te ne ce sa rio que vos me per mi‐ 
táis vol ver allí, sea aho ra mis mo, sea más tar de, a fin de po der
arre glar mis asun tos; en se gui da ven dré a po ner me a vues tro
ser vi cio”. El cau di llo mo gol per mi tió le par tir y lle var con si go a
las per so nas que que ría. He re co gi do es te re la to del ca dí She‐ 
hab-ed-Din Ibn-el-Iz za, que ha bía asis ti do a una par te de es ta
con ver sación».[172]

[Es tos ex trac tos con fir man que nues tro au tor tu vo una en‐ 
tre vis ta con Ti mur y que es te con quis ta dor le ha bía aco gi do
muy bien. Sir ven igual men te pa ra co rro bo rar, has ta cier to pun‐ 
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to, el re la to de otro his to ria dor con tem po rá neo, Ibn 
Arab-Shah. He aquí la ver sión de acuer do con los ma nus cri tos
de la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís].

«Cuan do ellos (los ha bi tan tes de Da mas co)[173] se vie ron de‐ 
frau da dos en sus es pe ran zas (por la par ti da pre ci pi ta da del sul‐ 
tán de Egip to), y ad vir tie ron la des gra cia que les aca ba ba de su‐ 
ce der reu nie ron a los prin ci pa les de la ciu dad, los je fes y los ex‐ 
tran je ros no ta bles que se ha lla ban allí en esos mo men tos, a sa‐ 
ber: el gran ca dí ha na fi ta Ibn-el-Izz, su hi jo, el gran ca dí She‐ 
hab-ed-Din, el gran ca dí han ba li ta Ibn Mo flih, el gran ca dí han‐ 
ba li ta de Na plous, Sha ms-ed-Din; el ca dí Ibn Abi Tai yeb, se cre‐ 
ta rio par ti cu lar (del sul tán); el ca dí y vi sir She hab-ed-Din Ibn
Ash-Shahid —el tí tu lo de vi sir con ser va ba aún cier to bri llo—;
el ca dí sha fei ta She hab-ed-Din Al Djai ya ní, el ca dí ha na fi ta Ibn-
el-Cu cha y “naíb-el-Ho km” (lu gar te nien te del go ber na dor). Es‐ 
tos dis tin gui dos per so na jes salie ron de la ciu dad pa ra pe dir
gra cia, pre vio acuer do so bre la con duc ta que de bían ob ser var.

»Cuan do la par ti da del sul tán con sus tro pas, el ca dí Ibn Jal‐ 
dún se vio cer ca do por los sol da dos de Ti mur. Era un hom bre
muy dis tin gui do y uno de los que vi nie ron (a Si ria) con el sul‐ 
tán. Al re nun ciar és te a su em pre sa, Ibn Jal dún pro ba ble men te
no se dio cuen ta, de suer te que se vio atra pa do (en la ciu dad)
co mo den tro de una red. Se alo jó en el co le gio Ade li ya adon de
las per so na li da des re cién ci ta das fue ron a bus car le pa ra en co‐ 
men dar a su pru den cia la con duc ción de ese asun to. Co mo sus
ideas con cor da ban con las su yas, con fiá ron le in me dia ta men te
la com ple ta di rec ción del pro yec to. De he cho, no ha brían po di‐ 
do pres cin dir de su con cur so; pues era “ma liki ta” de sec ta y as‐ 
pec to,[174] un se gun do As maí por la ilus tra ción y el sa ber.[175]

Par tió con ellos, por tan do un tur ban te li ge ro, un ves ti do de
buen gus to y un al bor noz tan fi no cual su es píri tu se me jan te
(por su tono os cu ro) a las pri me ras som bras de la no che.[176]
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»Lo pu sie ron por de lan te en te ra men te dis pues tos a con sen‐ 
tir en las con di cio nes, ven ta jo sas o no, que él pu die ra ob te ner
por sus ra zo na mien tos y ges tio nes. Al pre sen tar se an te Ti mur
per ma ne cie ron de pie lle nos de pa vor y apren sión has ta que es‐ 
te prín ci pe se dig nó cal mar sus in quie tu des in vi tán do les a to‐ 
mar asien to. En ton ces se apro xi mó a ellos con cier ta so li ci tud
mi rán do los uno a uno son rien te; lue go co men zó a exa mi nar los
aten ta men te, ob ser van do su ac ti tud y ana li zan do sus pa la bras.
Im pre sio na do por el con ti nen te de Ibn Jal dún, cu yo ata vío di fe‐ 
ría del de sus co le gas,[177] di jo: “Es te hom bre no es de es te país”.
Lo cual con du jo a una con ver sación, cu yos de ta lles con ta re mos
más ade lan te. Fi na li za da la plá ti ca, se sir vie ron fuen tes lle nas
de car ne co ci da y se co lo có de lan te de ca da co men sal una por‐ 
ción re gu lar. Unos se abs tu vie ron por es crú pu lo de con cien cia;
otros ha cían ca so omi so de la co mi da pa ra aten der al pla cer de
la con ver sación; mas al gu nos, y en tre ellos Ibn Jal dún, se pu sie‐ 
ron a co mer con buen ape ti to…

»Mien tras tan to Ti mur les exa mi na ba a hur ta di llas e Ibn Jal‐ 
dún tor na ba la vis ta de vez en cuan do ha cia el prín ci pe des‐ 
vián do la ca da vez que és te fi ja ba su mi ra da en él. Fi nal men te
al zó la voz y ha bló en es tos tér mi nos: “Se ñor y emir, yo doy
gra cias a Dios To do po de ro so; por mi pre sen cia (en es te mun‐ 
do), he da do lus tre a re yes de los pue blos y con mi obra his tó ri‐ 
ca he he cho re vi vir el re cuer do de sus ha za ñas. He vis to a nu‐ 
me ro sos prín ci pes ára bes, he es ta do en la cor te de tal y tal sul‐ 
tán, he vi si ta do los paí ses de Orien te y Oc ci den te, he con ver sa‐ 
do con los emi res y los lu gar te nien tes que allí man da ban, y
aho ra, gra cias al Su pre mo, he vi vi do lo su fi cien te pa ra co no cer
a un ver da de ro mo nar ca, un so be rano que sa be re gir y man dar.
Si los man ja res que se sir ven en los pa la cios de otros prín ci pes
ga ran ti zan la salud de quien los con su me, los vues tros con tie‐ 
nen, ade más, la pro pie dad de en no ble cer al con vi da do y de ha‐ 
cer lo or gu llo so”. En can ta do de esas pa la bras, Ti mur se es tre me‐ 
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ció de pla cer, y, vol vién do se ha cia el ora dor, se des en ten dió de
las de más per so nas pa ra con ver sar con él. Pre gun tó le los nom‐ 
bres de los re yes de Oc ci den te, de sus his to rias y las de sus di n‐ 
as tías, es cu chan do con vi vo in te rés to dos esos da tos.

»Wa lí-ed-Din Ab de rra h mán Ibn Jal dún, el ma liki ta, gran ca‐ 
dí de Egip to,[178] es cri bió una be lla obra his tó ri ca que, se gún he
oí do de cir a una per so na que la ha bía vis to, leí do y com pren di‐ 
do, es tá re dac ta da en un plan to tal men te ori gi nal. Era un hom‐ 
bre de gran ha bi li dad en los asun tos so cia les, y un li te ra to de
pri mer or den. Por mi par te, no tu ve ja más la opor tu ni dad de
ver le. Vino a Si ria con las tro pas del Is lam (el ejérci to egip cio) y
en el mo men to de su re ti ra da, ca yó en ma nos de Ti mur. La afa‐ 
bi li dad de es te prín ci pe que se sin tió com pla ci do en co no cer le
le ani mó a de cir le en una de sus con ver sacio nes: “Se ñor y emir,
yo os rue go, en gra cia, con ce der me el ho nor de be sar esa ma no
que de be sub yu gar al mun do”. En otra oca sión, mien tras ha bla‐ 
ba con el pro pio cau di llo mo gol acer ca de los re yes de Oc ci‐ 
den te y le re fe ría una par te de su his to ria, es te prín ci pe, que te‐ 
nía es pe cial gus to por la lec tu ra de las obras his tó ri cas o por
ha cér se las leer, ex pre só el de seo de lle var lo con si go. A tal in vi‐ 
ta ción, Ibn Jal dún ex ter nó la res pues ta si guien te: “Se ñor y emir,
ya no es po si ble que Egip to ten ga otro amo que vos. En cuan to
a mí, vos ocu páis el lu gar de mis ri que zas, de mi fa mi lia, mis hi‐ 
jos, mi pa tria, mis ami gos y pa rien tes; cer ca de vos, yo ol vi do a
los re yes, los cau di llos, los gran des y aun a to da la es pe cie hu‐ 
ma na, por que to das las cua li da des que cons ti tu yen sus mé ri tos
se ha llan reu ni das en vues tra per so na. Una so la pe na la men to,
el ha ber pa sa do la ma yor par te de mi vi da le jos de vues tro ser‐ 
vi cio y no ha ber te ni do mu cho an tes la oca sión de de lei tar mi
es píri tu en con tem plar la bri llan tez de vues tra per so na li dad.
Em pe ro el des tino al fin me ha re sar ci do de esa pri va ción, y he‐ 
me aquí tro can do la ilu sión por la rea li dad, y con mu cha ra zón
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re pe ti ré es te ver so del poe ta: ‘Que Dios te pre mie tu di li gen cia;
mas ¡ay!, cuán tar de has lle ga do’”.

»Ro dea do de vues tro fa vor, ini cia ré una nue va exis ten cia;
re pro cha ré a la for tu na por ha ber me te ni do tan to tiem po le jos
de vues tra pre sen cia; pa sa ré el res to de mis días a vues tro ser vi‐ 
cio; in cor po ra do a vues tro sé qui to, al can za ré el pi ná cu lo de los
ho no res y ese tiem po se rá el pe rio do más lu mi no so de mi exis‐ 
tir. Na da me en tris te ce por el mo men to, ex cep to la fal ta de mis
li bros en cu ya com po si ción con su mí mi vi da, tra ba jan do día y
no che. En cie rran en sus pá gi nas los fru tos de mis es tu dios: la
his to ria del mun do, des de la Crea ción, y la de los re yes de Oc‐ 
ci den te y de Orien te. Si yo tu vie ra esos li bros a la ma no, os
asig na ría en ellos el pri mer si tial en tre los so be ra nos; con el re‐ 
la to de vues tras ha za ñas aña di ría un re ful gen te bor da do a la
tex tu ra de sus his to rias, y ha ría de vues tro im pe rio la dia de ma
per fec ta de ese or na to;[179] por que vos sois el va rón de los com‐ 
ba tes, cu yos triun fos han di fun di do el más vi vo es plen dor, in‐ 
clu si ve has ta el fon do del Ma greb. Sois vos de quien los ele gi‐ 
dos de Dios han pre di cho la ve ni da; sois vos al que han de sig‐ 
na do las ta blas as tro ló gi cas y el “Dja fr”,[180] atri bui do al ca li fa
Alí, prín ci pe de los cre yen tes; vos, na ci do ba jo la gran con jun‐ 
ción de los pla ne tas, vos que sois el imam cu ya apa ri ción es es‐ 
pe ra da ha cia el fin del tiem po. Mis obras es tán en El Cai ro y si
yo pu die ra con se guir las no de ja ría ja más vues tra co mi ti va, no
aban do na ría nun ca vues tro um bral. Agra dez co la mag na ni mi‐ 
dad del Al tí si mo por ha ber me con ce di do la sin gu lar opor tu ni‐ 
dad pa ra co no cer a un hom bre de vues tra ta lla mo ral, que sa be
apre ciar me, am pa rar me y pro te ger me, etc.

»Ti mur le pi dió la des crip ción del Ma greb, de los rei nos que
es ta co mar ca com pren de, de sus ru tas, ciu da des, tri bus y pue‐ 
blos… e Ibn Jal dún le re fi rió to do eso, co mo si hu bie ra te ni do el
te rri to rio ba jo los ojos y, en ha cien do ese re la to, tu vo cui da do
de dar le un ses go con for me a las ideas del con quis ta dor mo‐ 
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gol… Ti mur le hi zo en ton ces la re la ción de lo que ha bía pa sa do
en su pro pio país, de sus gue rras, etc. En se gui da le au to ri zó pa‐ 
ra ir se al Cai ro a traer su fa mi lia, sus hi jos y sus obras, ha cién‐ 
do le pro me ter vol ver sin tar dan za y ase gu rán do le que a su re‐ 
gre so en con tra rá la suer te más fe liz. Ibn Jal dún par tió en con‐ 
se cuen cia pa ra la ciu dad de Safad, y se li bró de una si tua ción
bien di fí cil».

[Al lle gar al Cai ro, nues tro au tor no tar dó en vol ver a la vi da
pú bli ca. En el mes de ra ma dán del mis mo año (abril de 1401),
fue (to da vía) nom bra do gran ca dí ma liki ta de Egip to, en sus ti‐ 
tu ción de Dja ml-ed-Din Al Acfe chi,[181] y, en el mes de djo ma da
se gun do de 804 (ene ro de 1402), fue reem pla za do por Dja mal-
ed-Din Al Bi satí.[182] En el mes de dzul-hi dd ja de 804 (ju lio de
1402),[183] fue nom bra do ca dí en lu gar de Al Bi satí, y és te le
reem pla zó de nue vo en ra bíi pri me ro de 806 (sep tiem bre de
1403).[184] En shaa bán de 807 (fe bre ro de 1405), fue nom bra do
gran ca dí, por quin ta vez, en sus ti tu ción de Al Bi satí,[185] al cual
tu vo aún por su ce sor en el mes de dzul-qaa da (ma yo de 1405).
[186] Fi nal men te, a me dia dos del mes de ra ma dán de 808 (5 de
mar zo de 1406), reem pla zó a Al Bi satí; pe ro mu rió el 25 del
mis mo mes (15 de mar zo de 1406),[187] a la edad de se ten ta y
cua tro años].
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PRE FA CIO DEL AU TOR

«¡EN EL nom bre de Dios cle men te y mi se ri cor dio so!».

Di ce el sier vo po bre del Al tí si mo, ri co de Su bon dad in fi ni ta,
Ab de rra h mán Ibn Moha m mad Ibn Jal dún el Ha dra mí,[1] que el
Su pre mo le fa vo rez ca.

Ala ba do sea el To do po de ro so, po see dor de la Glo ria y de la
po tes tad, due ño del reino de los Cie los y de la Tie rra, Su yos son
los más be llos nom bres y epí te tos; Om nis cien te so bre lo ma ni‐ 
fies to y lo ocul to, Om ni po ten te so bre lo ce les tial y lo te rre nal.
Quien del pol vo nos hi zo es píri tu, te nue so plo; dio nos la Tie rra
por los si glos de los si glos, e hi zo que la tie rra nos pro di ga ra
fru tos y bienes, pa ra nues tra sub sis ten cia; mul ti pli có nos en
gru pos y pue blos pro te gi dos por Su mag na ni mi dad, des de el
claus tro de nues tras ma dres, así co mo en el ho gar; am pa ra dos
con ali men tos y bienes. Mas los días y los tiem pos nos con su‐ 
men, nos aba ten los tér mi nos de nues tra exis ten cia, pre fi jos en
su li bro cro no me tra do. Lo per du ra ble y sem pi terno ¡só lo a Él
per te ne ce! ¡Él es eterno!

¡Las ora cio nes y la paz sean so bre nues tro se ñor Maho ma!, el
Pro fe ta ára be cu yo nom bre es ci ta do en la Bi blia y el Evan ge lio,
[2] y cu yo alum bra mien to sa cu dió al uni ver so,[3] an tes de que co‐ 
men za ra la su ce sión de los sá ba dos y los do min gos, an tes de la
exis ten cia del es pa cio que se pa ra a Zohal de Yehe mut.[4]

La paz sea so bre su fa mi lia y so bre sus Com pa ñe ros,[5] quie‐ 
nes por su ce lo en amar le y se guir le, han ad qui ri do una glo ria
in mar ce si ble y un am plio re nom bre por se cun dar sus es fuer‐ 
zos, cons ti tu yen do una uni dad com pac ta, en tan to que la dis‐ 
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cor dia dis per sa a sus ene mi gos. Las ora cio nes y la paz de Dios
sean so bre aquél cu ya ve ra ci dad ha si do ates ti gua da por la ara‐ 
ña y la pa lo ma.[6] ¡Que el Al tí si mo de rra me so bre él y los su yos
sus ben di cio nes, en tan to que el Is la mis mo go ce de Su pros pe‐ 
ri dad! ¡Y que la in fi de li dad vie ra ro tos los frá gi les la zos de su
exis ten cia!

LA HIS TO RIA

Pa san do a nues tro te ma: La his to ria es una de las téc ni cas
que se trans mi ten de na ción a na ción, de pue blo a pue blo; que
en pos de ella van los es tu dio sos has ta paí ses re mo tos, sien do
es ta cien cia anhe la da aun por el vul go y la gen te ocio sa; com pi‐ 
ten en su cam po re yes y prin ci pa les, y es asi mi la da al pro pio
tiem po por los ins trui dos co mo por los ig no ran tes.

Con si de ran do a la his to ria en su as pec to ex te rior, pa re ce que
no pa sa de ser una se rie de ana les y acon te ci mien tos que han
mar ca do el cur so de épo cas y Es ta dos de la an ti güe dad, y que
tes ti mo nian el pa so de ge ne ra cio nes an te rio res. Es por tan to
que en ella se cul ti van di ver sos gi ros y ci tas sen ten cio sas, que
son mo ti vo de so laz en reu nio nes y ce le bra cio nes mul ti tu di na‐ 
rias; es ella la que nos ha ce co no cer la ín do le de la crea ción y
sus tras tor nos ex pe ri men ta dos. Nos ofre ce un vas to pa no ra ma
en don de se ob ser va a los im pe rios pro mo ver su ca rre ra; nos
mues tra có mo los di ver sos pue blos han po bla do el mun do has‐ 
ta que la ho ra de la par ti da les fue anun cia da, y que el mo men to
de su oca so ya ha bía lle ga do.

Mas la cien cia his tó ri ca tie ne sus ca rac te res in trín se cos: que
son el exa men y la ve ri fi ca ción de los he chos, la in ves ti ga ción
aten ta de las cau sas que los han pro du ci do, el co no ci mien to
pro fun do de la na tu ra le za de los acon te ci mien tos y sus cau sas
ori gi nan tes. La his to ria, por tan to, for ma una ra ma im por tan te
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de la fi lo so fía y me re ce ser con ta da en el nú me ro de sus cien‐ 
cias.

Des de la fun da ción del Is la mis mo, los his to ria do res más dis‐ 
tin gui dos han abar ca do en sus dis qui si cio nes to dos los acon te‐ 
ci mien tos de los si glos pa sa dos, con el fin de po der los reu nir en
las pá gi nas de los vo lú me nes y re gis trar los pa ra las ge ne ra cio‐ 
nes su ce si vas; pe ro los im pro vi sa dos y char la ta nes (de la li te ra‐ 
tu ra)[7] los han adul te ra do, in tro du cién do les fal se da des, pro‐ 
duc to de sus pro pias fan ta sías, y fá bu las or na men ta das con fec‐ 
cio na das al abri go de de lez na bles tra di cio nes. Mu chos de sus
su ce so res se han li mi ta do a se guir sus hue llas y ejem plos. Nos
trans mi ten sus re la tos tal co mo los re ci bie ron, sin to mar la me‐ 
nor pe na de in da gar las cau sas de los su ce sos, ni re pa rar en
con si de ra cio nes acer ca de las cir cuns tan cias con co mi tan tes.
Tam po co des aprue ban ni re cha zan tan bur das fic cio nes, por‐ 
que el in ge nio ve ri fi ca ti vo es en ellos ca si nu lo; el ojo crí ti co,
ge ne ral men te mio pe; el error y el des cui do son afi nes y acom‐ 
pa ñan siem pre a las aprehen sio nes so fís ti cas; el es píri tu de imi‐ 
ta ción es in na to en los hom bres y per ma ne ce ata do a su na tu ra‐ 
le za; por ello las di ver sas dis ci pli nas del sa ber pro por cio nan
una am plia ca rre ra a los char la ta nes; el cam po de la ig no ran cia
ofre ce siem pre su pas tu ra je in sa lu bre; pe ro la ver dad es una po‐ 
ten cia a cu yo im pe rio na die pue de re sis tir, en tan to la fa la cia es
un po der ma lig no que re tro ce de he ri do por los ra yos de la ra‐ 
zón. Al sim ple na rra dor co rres pon de ha cer re fe ren cias y dic tar
los he chos; mas a la crí ti ca to ca fi jar su pe ne tran te mi ra da pa ra
des cu brir lo que pue da ha ber de au ténti co; es, pues, cues tión de
sa ber de pu rar y bru ñir, me dian te la crí ti ca, las fa ce tas de la ver‐ 
dad.

Va rios es cri to res han re dac ta do nu me ro sas cró ni cas muy de‐ 
ta lla das, ha bien do com pi la do la his to ria ge ne ral, de pue blos y
di n as tías; pe ro, de en tre ellos, bien po cos go za ron de gran de
re nom bre, de al ta au to ri dad, y que, en sus obras, ha yan re pro‐ 
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du ci do por en te ro los da tos su mi nis tra dos por sus an te ce so res.
El nú me ro de esos so bre salien tes au to res ape nas pa ra del de los
de dos de la ma no, o de las «mo cio nes» que in di can la in fluen‐ 
cia de los re gí me nes gra ma ti ca les. Ta les son: el com pi la dor
Moha m mad Ibn Is haq,[8] At-Ta ba ri, [9] Al Kal bi[10] Moha m mad
Ibn Omar Al Wa qi dí,[11] Saif Ibn Omar Al Asadí,[12] Al Ma su dí,
[13] y al gu nos otros, igual men te cé le bres. Es cier to que en los
tra ba jos de Ma su dí y de Wa qi dí hay mu chos pun tos re pren si‐ 
bles y cen su ra bles: co sa muy fá cil de ve ri fi car y ge ne ral men te
ad mi ti da por los sa bios ver sa dos en el es tu dio de las tra di cio nes
his tó ri cas y cu ya opi nión ha ce au to ri dad. Sin em bar go ello no
ha im pe di do que la ma yo ría de los his to ria do res die ron pre fe‐ 
ren cia a los re la tos de es tos dos au to res, si guien do su mé to do
de com po si ción y mar chan do so bre sus hue llas. De ter mi nar la
fal se dad o la exac ti tud de los da tos es Obra del crí ti co perspi‐ 
caz, re cu rrien do siem pre a la ba lan za de su pro pio jui cio. Los
su ce sos que ope ran en la so cie dad hu ma na ofre cen ca rac te res
de una na tu ra le za par ti cu lar, ca rac te res que de ben to mar se en
con si de ra ción al em pren der la na rra ción de los he chos o la re‐ 
pro duc ción de los re la tos, así co mo de los da tos o do cu men tos
con cer nien tes a los tiem pos pa sa dos.

La ma yor par te de las cró ni cas de ja das por es tos au to res, es
re dac ta da so bre un mis mo plan y tie ne por ob je to la his to ria
ge ne ral de los pue blos; cir cuns tan cia que hay que atri buir a la
ocu pa ción de tan tos paí ses y rei nos por las dos gran des di n as‐ 
tías mu sul ma nas (la Ome ya y la Abba si da), que flo re cie ron en
las pri me ras cen tu rias del Is la mis mo; di n as tías que ha bían po‐ 
seí do has ta el úl ti mo lí mi te la fa cul tad de ha cer con quis tas o de
abs te ner se. Al gu nos de es tos es cri to res han abar ca do en sus re‐ 
la tos a to dos los pue blos e im pe rios que exis tie ron an tes de la
eclo sión de la fe is lá mi ca, y es cri bie ron tra ta dos de his to ria
uni ver sal. Ta les fue ron Ma su dí y sus imi ta do res. En tre sus su‐ 
ce so res cier to nú me ro aban do nó esa uni ver sali dad pa ra re du‐ 
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cir se a un cír cu lo más es tre cho; re nun cian do a ex ten der se has ta
pun tos re mo tos en la ex plo ra ción de un cam po tan vas to, se li‐ 
mi ta ron a fi jar por es cri to los acon te ci mien tos dis per sos que se
re la cio na ban a he chos que mar ca ban su épo ca. Ca da uno de
ellos tra ta ba a fon do la his to ria de su país o lu gar de su na ci‐ 
mien to, con ten tán do se con na rrar los su ce sos con cer nien tes a
su ciu dad ya la di n as tía en turno. Es to mis mo hi zo Ibn Ha yan,
[14] his to rio rió gra fo de Es pa ña y de la di n as tía Ome ya da es ta‐ 
ble ci da en di cho país, así co mo Ibn Ar-Ra fiq, his to ria dor de
Ifriki ya[15] y de los so be ra nos de Qai rauán (Qai ruan).

Los que es cri bie ron des pués de ellos, no fue ron sino sim ples
imi ta do res de ín do le bur da e in te li gen cia es tre cha; gen te sin
cri te rio pro pio, que se con for man con se guir, en to do pun to, el
mis mo plan tra za do por sus an te ce so res, y nor mar se en su mo‐ 
de lo, sin per ca tar se de las mo di fi ca cio nes que el de cur so del
tiem po im pri me a los su ce sos, ni de las mu ta cio nes que ope ra
en las cos tum bres y men ta li da des de pue blos y na cio nes. Es tos
hom bres sacan de la his to ria de las di n as tías y de los he chos de
si glos pa sa dos una se rie de re la tos, que se an to jan va nos si mu‐ 
la cros des pro vis tos de subs tan cia, cual una vai na ca ren te de
con te ni do; re la tos de los cua les el lec tor es tá en el de re cho de
des con fiar, por que no pue de sa ber si son an ti guos (au ténti cos)
o mo der nos (in ven ta dos). Lo que ellos re fie ren es un ha ci na‐ 
mien to de su ce sos, sin idea de las cau sas, es pe cie de he chos, sin
ha ber sa bi do apre ciar su na tu ra le za ni ve ri fi car los de ta lles. Re‐ 
pro du cen en sus com po si cio nes los re la tos cir cu lan tes en tre el
pue blo, con exac ti tud, si guien do el mo de lo de sus pre de ce so res
en la ca rre ra; pe ro des cui dan o ig no ran la in di ca ción del ori gen
de los pue blos, su de sa rro llo y sus mo di fi ca cio nes: cau sas de ci‐ 
si vas de aque llos he chos, por que no han si do per so nas ca pa ces
de su mi nis trar esos da tos; por ello, las pá gi nas de sus vo lú me‐ 
nes que dan mu das a ese res pec to. Cuan do ha cen re fe ren cia a la
his to ria de una di n as tía, se con for man con na rrar los su ce sos
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de una ma ne ra uni for me, con ser van do to dos los re la tos, ve rí di‐ 
cos y fal sos; mas ellos no se ocu pan, en mo do al guno, de exa mi‐ 
nar si quie ra de qué ori gen era esa fa mi lia. No se ña lan los fac to‐ 
res que con du je ron a di cha di n as tía a des ple gar sus pen do nes y
ma ni fes tar su po de río, ni tam po co las cau sas que le han for za‐ 
do a de te ner su cur so. El lec tor que da, pues, in sa tis fe cho, pro‐ 
cu ran do en vano des cu brir la pro ce den cia de ta les acon te ci‐ 
mien tos, su im por tan cia re la ti va y los mó vi les que los han pro‐ 
du ci do, sean si mul tá neos, sean su ce si va men te; con ti núa in da‐ 
gan do, pe ro no lo gra des co rrer el ve lo que ocul ta las di ver si da‐ 
des o las ana lo gías que lí ci tos acon te ci mien tos pue dan pre sen‐ 
tar. Es to es lo que ex pon dre mos ín te gra men te en los pri me ros
ca pí tu los de es ta obra.

Lue go sur gen otros, con ten den cias a la ex ce si va bre ve dad,
li mi tán do se a só lo men cio nar los nom bres de los re yes, sin re‐ 
fe rir ge nea lo gías ni los ana les res pec ti vos; tan só lo aña den la
cro no lo gía de sus rei na dos, ex pre sa da me dian te ci fras lla ma das
«go bar».[16] Tal co mo hi cie ra Ibn Ras hiq[17] en su «Mi zan-el-
Aamal»,[18] así co mo al gu nos otros es cri to res de po ca mon ta.

Ha bién do me en te ra do de di ver sos y nu me ro sos tra ba jos,
rea li za dos en el cam po de la his to ria, y al ca bo de son dear las
hon du ras del pre té ri to y del pre sen te, lo gré des per tar mi in te‐ 
lec to de su som no len cia y pe re za, y, aun que de cor ta ri que za en
el sa bor, ini cié un re ga teo con mi go mis mo, a efec to de de ci dir‐ 
me a com po ner una obra. Así, pues, he es cri to un li bro so bre la
his to ria, en el que des co rrí el ve lo que cu bría los orí genes de los
pue blos. Lo he di vi di do en ca pí tu los, en unos se en cie rra la ex‐ 
po si ción de los he chos, en otros las con si de ra cio nes ge ne ra les.
Se ña lo pri me ro las cau sas que con du je ron a la or ga ni za ción so‐ 
cial y al na ci mien to de los rei nos, to man do por te ma pri ma rio
de mi tra ba jo la his to ria de dos ra zas que,[19] al pre sen te, pue‐ 
blan el Ma greb lle nan do sus pro vin cias y ciu da des. Ha blé de
sus di n as tías de lar ga du ra ción y de rei nos efí me ros, que es tos
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pue blos han fun da do, se ña lé a los prín ci pes y gue rre ros que ha‐ 
bían pro du ci do en épo cas pa sa das. Es tas dos ra zas, son los ára‐ 
bes y los be re be res, las dos na cio nes que ocu pan el Ma greb, co‐ 
mo es sa bi do. Ellas han ha bi ta do aquí du ran te tan tos si glos, que
cu ya per ma nen cia ape nas si per mi te ima gi nar a otros pue blos
en su lu gar. Ex cep to es tos dos pue blos, no se co no ce nin gu na
otra ra za de hom bres que ha ya ha bi ta do es te país.

He de pu ra do y ana li za do cui da do sa men te las cues tio nes que
se re la cio nan al te ma de es ta obra; he pues to su con te ni do al al‐ 
can ce de eru di tos y de hom bres de mun do; pa ra cu ya or de na‐ 
ción y dis tri bu ción, he se gui do un plan ori gi nal, he crea do un
mé to do no ve do so en el cam po de la his to rio gra fía, in ven tan do
un sis te ma al res pec to sor pren den te, y un pro ce di mien to en te‐ 
ra men te mío. En tra tan do de lo re la ti vo al pro gre so y la ci vi li‐ 
za ción, he de sa rro lla do ex plí ci ta men te to do lo que se pre sen ta
a la so cie dad hu ma na en ma te ria de cir cuns tan cias ca rac te rís ti‐ 
cas. De tal ma ne ra, he he cho com pren der las cau sas de los
acon te ci mien tos, y da do a sa ber por qué vía los fun da do res de
im pe rios ini cian su ca rre ra. El lec tor ya no se en con tra rá en la
obli ga ción de acep tar a cie gas los re la tos que se le pre sen tan,
po dría ya co no cer de bi da men te la his to ria de las eda des y de
los pue blos que le han pre ce di do; se ría ca paz in clu so de pre ver
lo que po dría sur gir en el fu tu ro.

He di vi di do mi obra en tres li bros, pre ce di dos de va rios ca‐ 
pí tu los pre li mi na res (Mo qa da mat, es de cir, pro le gó me nos) con‐ 
te nien do las con si de ra cio nes so bre la ex ce len cia de la cien cia
his tó ri ca, el es ta ble ci mien to de los prin ci pios que de ben ser vir
de nor mas, y una apre cia ción acer ca de los erro res en que los
his to ria do res es tán ex pues tos a in cu rrir.

El pri mer li bio tra ta de la so cie dad hu ma na, de sus des en vol‐ 
vi mien tos y los re sul tan tes ca rac te rís ti cos, ta les co mo rei nos,
so be ra nías, ar tes, cien cias, me dios de sub sis ten cia, lu cros, y ri‐ 
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que zas; in di can do asi mis mo las cau sas a las que esas ins ti tu cio‐ 
nes de ben su ori gen.[20]

El se gun do con tie ne la his to ria de los ára bes, de sus di ver sos
pue blos y de sus di n as tías, des de la crea ción del mun do has ta
nues tros días. In clu ye tam bién re fe ren cias a otros pue blos no‐ 
to rios, con tem po rá neos su yos, y a sus rei nos. Ta les co mo los
na ba teos, los asi rios, los per sas, los is ra eli tas, los cop tos, los
grie gos, los tur cos y los ro ma nos.

Y el ter cer li bro en cie rra la his to ria de los be re be res y de sus
pa rien tes, los Za na ta, con in di ca cio nes acer ca de su ori gen, sus
dis tin tas tri bus, o im pe rios que han fun da do, par ti cu lar men te
en el Ma greb.[21]

Ha bien do en se gui da he cho el via je a Orien te a fin de re co‐ 
ger sus lu ces, cum plir con el de ber de la pe re gri na ción y con‐ 
for mar me al ejem plo del Pro fe ta, en vi si tar la Me ca y re co rrer
sus San tos Re cin tos, tu ve la oca sión de exa mi nar los mo nu‐ 
men tos, los ar chi vos y los li bros de esa co mar ca. Ob tu ve en ton‐ 
ces lo que me fal ta ba de da tos acer ca de la his to ria de los so be‐ 
ra nos ex tran je ros, que ha bían do mi na do esa le gión, igual men te
de las di n as tías tur cas y de los paí ses que ha bían so me ti do.
Aña dí esos do cu men tos a los que ya te nía ins cri tos en las pá gi‐ 
nas co rres pon dien tes, in ter ca lán do los en la his to ria de las na‐ 
cio nes (mu sul ma nas) con tem po rá neas de di chos pue blos, y en
mis re se ñas de los prín ci pes que han rei na do so bre di ver sas
par tes del mun do. Su je tán do me a se guir un mis mo sis te ma, el
de con den sación y abre via ción, pu de evi tar pro li ji da des, sa cri‐ 
fi can do a la vez lo pro fun do del len gua je en aras de la lla ne za.
Ha bién do me in tro du ci do por la puer ta de las cau sas ge ne ra les,
pa ra es tu diar los he chos par ti cu la res, abar qué, en un re la to
com pren si ble, la his to ria del gé ne ro hu ma no; por tan to, es ta
obra pue de ser con si de ra da co mo la ver da de ra do me ña do ra de
to do lo que hay de más in dó mi to en tre los prin ci pios fi lo só fi‐ 
cos que se es ca pan a la in te li gen cia; asig na a los su ce sos po lí ti‐ 
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cos sus fac to res y sus orí genes, y cons ti tu ye una com pi la ción fi‐ 
lo só fi ca y un acer vo his tó ri co.

Co mo ella en cie rra la his to ria de los ára bes y los ber be ris cos,
pue blos que unos ha bi tan ca sas de ma te rial y otros tien das de
ve llón; tra ta igual men te de los gran des im pe rios con tem po rá‐ 
neos de di chos pue blos; nos su mi nis tra ins truc ti vos ejem plos y
re fe ren cias a las cau sas pri ma rias de los con te ci mien tos y los
he chos re sul tan tes, le he da do por tí tu lo:[22] «Ki tab-el-Ibar, Wa
Diuan-el-mob ta da-wal-Ja bar Fi Ayam-el-Arab Wal-Ad jam
Wal-Bar-bar, Wa man aasa ra hom min dzauí-es-Sul tán-el-Ak‐ 
bar» (El Li bro de Ins truc ti vos ejem plos y Re co pi la ción de Su je‐ 
to y Pre di ca do, o bien de los Orí genes y Cró ni cas de los pue‐ 
blos, con te nien do la his to ria de los Ára bes, de Na cio nes ex tran‐ 
je ras, de Be re be res y de las gran des Po ten cias con tem po rá neas
su yas).

He abar ca do a cuan to ata ñe al na ci mien to de los pue blos y
de los im pe rios, a los sin cro nis mos de las na cio nes an ti guas, las
cau sas que han es tor ba do los des en vol vi mien tos de ge ne ra cio‐ 
nes pa sa das o con du ci do a mu ta cio nes en el pro ce so de di fe‐ 
ren tes na cio nes y épo cas; así co mo a las even tua li da des del de‐ 
sa rro llo so cial: co mo la so be ra nía, la re li gión, la ur ba ni za ción,
la al dea, el do mi nio, la su mi sión, e in cre men to de la po bla ción,
su dis mi nu ción, las cien cias, las ar tes, los ofi cios, el lu cro, la
pér di da, los cam bios de con di cio nes co mu nes, los acon te ci‐ 
mien tos pro du ci dos por las re vo lu cio nes de re so nan cia le ja na,
la vi da nó ma da, la vi da ur ba na, los he chos acae ci dos y los por
de ve nir; to do he in clui do di lu ci dan do sus prue bas y sus mó vi‐ 
les pri ma rios. De es ta suer te la obra vie ne a re sul tar una com‐ 
pi la ción sin gu lar, de bi do a lo que com pren de en nu me ro sas no‐ 
cio nes im por tan tes y doc tri nas in no va das, has ta ayer ocul tas y
hoy ya fá ci les al en ten di mien to.

Mas, con to do, es toy per sua di do de que, en tre los hom bres
de dis tin tas épo cas, no ha ha bi do otro más inep to que yo de re‐ 
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co rrer un cam po tan vas to;[23] ro gan do por ello a las per so nas
de ín do le ge ne ro sa y am plio sa ber, exa mi nar mi tra ba jo con
aten ción y es píri tu crí ti co, aco gien do las fal tas que en con tra ron
con be ne vo len cia, te nien do a bien de co rre gir las. Los pro duc‐ 
tos que ofrez co ten drán qui zá po co va lor a los ojos de los sa‐ 
bios; pe ro, una con fe sión fran ca, po dría tal vez li be rar del re‐ 
pro che, sien do de es pe rar siem pre la in dul gen cia de los co le gas.
Por úl ti mo rue go al To do po de ro so per mi tir que mis ac cio nes
sean acen dra das an te Él, «bas tán do me, en to do ca so, Su am pa‐ 
ro, sien do el me jor pro tec tor». (Co rán, su ra III, vers. 169).

Ya con clui da mi ta rea, brin do es te ejem plar a la Bi blio te ca de
nues tro se ñor, el Sul tán, el Imam es for za do, el con quis ta dor
pio ne ro, el triun fa dor des de la ado les cen cia y la ju ven tud, or‐ 
na do con la hu mil dad del pe ni ten te, re ves ti do con el man to de
las lím pi das vir tu des y no bles cua li da des y do nes; más be llas
que co lla res de ra ras ge mas, en los cue llos de grá ci les don ce llas,
po see dor de po ten cia, bra zo po de ro so y for tu na fa vo ra ble y co‐ 
ad yu van te; con las glo rias he re da das y ga na das, pa ra co ro na de
su só li do im pe rio, de arrai ga das ba ses; de no ble as cen den cia y
exal ta ción, po see dor de cuan ta cien cia y sa ber, fuen te de bon‐ 
dad y al te za, ex po nen te de las ale yas di vi nas, cual ex ce len cias
de las per cep cio nes hu ma nas… el Prín ci pe de los Cre yen tes,
Abi Fa res Ab del Aziz, hi jo de nues tro se ñor, el exal ta do y cé le‐ 
bre már tir, el sul tán Abi Salim Ibra him; hi jo de nues tro se ñor,
el san to sul tán prín ci pe de los cre yen tes, Abil Ha san; hi jo de la
no ble es tir pe de Ba ni me ri nes, res tau ra do res de la fe, orien ta do‐ 
res de la rec ta tra yec to ria, de pu ra do res de cuan ta co rrup ción…
¡Que Dios be ne fi cie a la na ción con la be né vo la som bra de
nues tro sul tán, y la con duz ca en pos de sus anhe los por el
triun fo de la cau sa del Is lam! Di cho ejem plar he en via do a las
ala ce nas de su Bi blio te ca real, con sa gra da al as pi ran te al sa ber,
en la me z qui ta de Qai rauán (Kai ruan), de la ciu dad de Fez, ca‐ 
pi tal del im pe rio y se de de su sul ta na to; en don de re si de la luz y
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flo re cen las cien cias, en um bro sos ver ge les; don de los mis te rios
di vi nos dis po nen de cam po an chu ro so, ba jo la di li gen te mi ra da
del no ble y po de ro so ima ma to de Abi Fa res, quien fo men ta su
pro pa ga ción en to dos los ám bi tos del im pe rio, con vir tien do a
és tos en prós pe ros cen tros pa ra el con su mo de la pro duc ción
del in te lec to; a don de aflu yen las plé ya des del pen sa mien to y de
las cien cias. De ta les cen tros di ma nan los ra yos lu mi no sos, que
es ti mu lan la pro duc ción de los in ge nios.

¡Que el Su pre mo nos de pa re la su fi cien te po si bi li dad pa ra
agra de cer tan ta gra cia, nos do te lo bas tan te pa ra pon de rar las
vir tu des de es te hon ro so ima ma to, nos ayu de pa ra cum plir con
su de bi do ser vi cio, in clu yén do nos en tre los des co lla dos en su
cam po y los triun fan tes en su li des! ¡Que el To do po de ro so de‐ 
rra me so bre la po bla ción de es te ilus tre sul ta na to, y so bre
cuan tos aco ge ba jo su égi da pa ter nal de mu sul ma nes, sus
bienes y pros pe ri dad, im po nien do su pro tec ción y su res pe to!
Al Al tí si mo, loa do sea, im plo ra mos por que nues tras ac cio nes
sean ní ti das en su orien ta ción, exen tas de fa llas, pro pias del
des cui do y de la de fec ti bi li dad hu ma na. ¡Dios es nues tro re fu‐ 
gio y el más ex ce len te pro tec tor!
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IN TRO DUC CIÓN

Del mé ri to de la cien cia his tó ri ca; ve ri fi ca ción de sus prin ci‐ 
pios, que de ben ser vil de re glas; alu sión a los erro res que se
pre sen tan a los his to ria do res; in di ca ción de al gu nas de sus cau‐ 
sas.

LA HIS TO RIA es una cien cia dig na, que se dis tin gue por la no‐ 
ble za de su ob je ti vo, su gran uti li dad y la im por tan cia de sus re‐ 
sul ta dos. Es ella la que nos pro por cio na el co no ci mien to de las
con di cio nes y cos tum bres de los pue blos an ti guos, los ac tos de
los pro fe tas y la ad mi nis tra ción de los re yes. Asi mis mo, los que
pro cu ran ins truir se en el ma ne jo de los asun tos so cia les, tan to
es pi ri tua les co mo de ca rác ter tem po ral, en con tra rían en la his‐ 
to ria úti les ejem plos y lec cio nes ilus tra ti vas; mas, des de lue go,
pa ra con se guir tal ob je to, se ha ce ne ce sa rio apo yar se en fuen tes
de di ver sa na tu ra le za y co no ci mien tos muy va rios. Son pre ci‐ 
sa men te la dis qui si ción aten ta y la apli ca ción sos te ni da las que
con du cen a des cu brir la ver dad y res guar dan contra el ye rro y
los tro pie zos. En efec to, si se con ten ta con la sim ple re pro duc‐ 
ción de los re la tos por la vía de la tra di ción, sin con sul tar las
re glas pro por cio na das por la ex pe rien cia, los prin ci pios fun da‐ 
men ta les del ar te de go ber nar, la na tu ra le za mis ma del de sa rro‐ 
llo so cial y las cir cuns tan cias que ca rac te ri zan a la so cie dad hu‐ 
ma na; si no se juz ga de lo au sen te por lo que se tie ne a la vis ta,
si no se com pa ra el pa sa do con el pre sen te, qui zá no se es ta ría
se gu ro de los tro pie zos, de la caí da en el error y del ex tra vío de
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la sen da de la ve ra ci dad. Con mu cha fre cuen cia ha su ce di do
que his to ria do res, co men ta do res y ada li des en el co no ci mien to
de las tra di cio nes his tó ri cas, co me tie ran gra ves des a ti nos en
sus na rra cio nes de acon te ci mien tos del pre té ri to; de bi do pre ci‐ 
sa men te a su li mi ta ción en re fe rir in dis tin ta men te to da es pe cie
de re la tos «lo ma gro y lo en jun dio so», sin so me ter los a los
prin ci pios ge ne ra les, apli ca bles al ca so, ni com pa rar los con na‐ 
rra cio nes aná lo gas, o su je tar los a la prue ba de las re glas que su‐ 
mi nis tran la fi lo so fía y el co no ci mien to de la na tu ra le za de los
pro pios se res, sin, fi nal men te, so me ter los a un aná li sis aten to y
una crí ti ca in te li gen te; por lo mis mo se han des via do de la ver‐ 
dad, ex tra vián do se en el cam po de la ilu sión y del error. Ello ha
te ni do lu gar, so bre to do, en ma te ria de nú me ros, cuan do, en el
cur so de un re la to, tra tan de canti da des de di ne ro o de fuer zas
mi li ta res. En se me jan tes ca sos de be siem pre pre ve nir se de los
em bus tes y las ex tra va gan cias; por tan to, es ab so lu ta men te pre‐ 
ci so con tro lar a esos re la tos me dian te los prin ci pios ge ne ra les y
las nor mas que dic ta el buen sen ti do.

Es así que Ma su dí y va rios otros his to ria do res nos di cen, re‐ 
fi rién do se a los efec ti vos gue rre ros de Ba ni Is ra el, que Moi sés
al ha cer el em pa dro na mien to, en el de sier to, des pués de ha ber
pa sa do re vis ta a los hom bres en ap ti tud de por tar las ar mas y
de edad de vein te años en ade lan te, en contró que ha bía más de
seis cien tos mil hom bres ap tos. En ta les cir cuns tan cias, los au‐ 
to res se ol vi da ron pre gun tar se si la ex ten sión de Egip to y Si ria
era lo bas tan te vas ta pa ra pro por cio nar aquel nú me ro de gue‐ 
rre ros y man te ner los. Ca da reino del mun do man tie ne pa ra su
de fen sa tan tos sol da dos cuan to sus me dios le per mi ten; es to es,
lo que el reino so por ta en gas tos re la ti vos; pe ro no po dría pro‐ 
veer los si ex ce die ra el nú me ro a su ca pa ci dad. Es to nos lo ates‐ 
ti guan las cos tum bres or di na rias y los he chos ha bi tua les. Por
otra par te, un ejérci to tan nu me ro so, no po dría ma nio brar o
com ba tir en un te rreno tan es tre cho: ca da cuer po de tro pa, or‐ 
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de na do en ba ta lla, se ex ten de ría a dos o tres ve ces más allá del
al can ce de la vis ta, por lo me nos. ¿Có mo en ton ces esos dos
gran des ejérci tos po drían li brar com ba te? ¿Có mo el uno de am‐ 
bos lo gra ría la vic to ria, cuan do en la una de sus alas se ig no ra
lo que ocu rre en la otra? Los he chos de que so mos tes ti gos co ti‐ 
dia nos, bas ta rían pa ra con fir mar nues tras ob ser va cio nes; el pa‐ 
sa do y el fu tu ro se pa re cen co mo dos go tas de agua.

Por lo de más, el im pe rio de los per sas su pe ra ba con mu cho
al reino de los ju díos: prue ba de ello la vic to ria de Ba j ta-Na ssar
(Na bu co do no sor), que se apo de ró de su país, arre ba tán do les to‐ 
da au to ri dad y des tru yó Je ru sa lem, se de de su re li gión y de su
po der. Aho ra, ese cau di llo no era más que un sim ple go ber na‐ 
dor de una de las pro vin cias per sas, un sátra pa (mar ze bán) que
man da ba en la fron te ra oc ci den tal de di cho im pe rio. Añá da se a
ello que los dos Ira qes, el Jo ra sán, la Tran so xián, las puer tas del
Cas pio, Ber band, eran asi mis mo po se sio nes de ese im pe rio,
pre sen tan do una ex ten sión muy su pe rior a la del país de los is‐ 
ra eli tas; y sin em bar go, ja más los ejérci tos de Per sia al can za ban
la ci fra ci ta da, ni si quie ra co sa pr óxi ma.[1] El más gran de cuer po
de tro pas que los per sas reu nie ran en la ba ta lla de Ca de ci ya,[2]

se com po nía de cien to vein te mil com ba tien tes, lle van do ca da
uno su asis ten te. Es to es lo que ates ti gua Saif (ibn Omar Al As‐ 
dí),[3] agre gan do: «Con sus asis ten tes, pa sa ban la ci fra de dos‐ 
cien tos mil».[4] Se gún Ais ha (viu da de Maho ma) y Az Zuh rí,[5] el
ejérci to con que com ba tió Ros tum (el ge ne ral per sa) a Saad (el
ge ne ral ára be) en las cer ca nías de Ca de ci ya se com po nía de se s‐ 
en ta mil hom bres, lle van do ca da uno su per so nal asis ten te.[6]

Ade más, si el nú me ro de los gue rre ros de Ba ni Is ra el hu bie ra
al can za do en rea li dad aque lla ci fra, su te rri to rio hu bie se ad qui‐ 
ri do una gran ex ten sión y su do mi nio abar ca ría con si de ra bles
di men sio nes. Los rei nos y las po se sio nes, sue le ser su im por‐ 
tan cia o pe que ñez en re la ción di rec ta con el nú me ro de los
efec ti vos mi li ta res y de la po bla ción que los man tie ne, así co mo
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lo ve re mos ex pues to en el ca pí tu lo re fe ren te a los im pe rios, del
li bro pri me ro. Aho ra bien, el te rri to rio de los is ra eli tas, co mo
to do el mun do lo sa be, nun ca se ha di la ta do, del la do de Si ria,
más allá del Jor dán y la Pa les ti na, y, del la do de Hid jaz,[7] só lo
has ta las re gio nes de Ya th rib (Me di na) y de Jai bar.

Por otra par te, con for me a lo asen ta do por los in ves ti ga do‐ 
res, só lo cua tro ge ne ra cio nes se pa ran a Moi sés de Is ra el. En
efec to, Moi sés era hi jo de Am ran, hi jo de Yas hor, hi jo de Qahit
(Aaath), hi jo de Laui (Le vi), hi jo de Yaa qub ( Ja cob), o sea Is ra el
de Dios. Es ta ge nea lo gía nos su mi nis tra el Pen ta teu co (Éxo‐ 
do VI). El es pa cio de tiem po que les se pa ra nos lo in di ca Ma su‐ 
dí de la ma ne ra si guien te: «Is ra el, cuan do fue a reu nir se con su
hi jo Jo sé, en tró en Egip to con sus de más hi jos, je fes de las do ce
tri bus y los hi jos de és tos, que eran en to tal se ten ta in di vi duos.
Su per ma nen cia en Egip to, has ta el mo men to de su sali da, con‐ 
du ci dos por Moi sés, ha cia el de sier to, fue de dos cien tos vein te
años, du ran te los cua les pa de cie ron la do mi na ción de los fa rao‐ 
nes, re yes de los Cop tos». Así pues es in ve ro sí mil que, en un
lap so de cua tro ge ne ra cio nes, una fa mi lia pue da au men tar se a
un tal gra do.[8]

Si se pre ten die ra que aquel nu me ro so con tin gen te de com‐ 
ba tien tes, exis tía ba jo el rei na do de Salo món y de sus su ce so res,
la co sa no se ría me nos ab sur da. Pues en tre Salo món e Is ra el, no
me dian más que on ce ge ne ra cio nes, Salo món fue hi jo de
Dawod (Da vid), hi jo de Yas has ha ( Jo sé), hi jo de Ou fi dz (Obed),
hi jo de Baaz (Booz), hi jo de Salo món, hi jo de Nas hhun (Naha‐ 
son), hi jo de Amí na dab, hi jo de Ram, hi jo de Ha s run (He s ron),
hi jo de Ba res (Pha res), hi jo de Yahu da ( Ju da), hi jo de Yaa qub
(Ja cob). Por con si guien te, no es po si ble que en el lap so de on ce
ge ne ra cio nes, la des cen den cia de un so lo hom bre po dría al can‐ 
zar una ci fra tan ele va da co mo se ha di cho. Que tal nú me ro
fue ra de unas dos cen te nas as cen di das a mi lla res, pu die ra ser;
pe ro ex ce der la ci fra en va rias de ce nas de ve ces, co mo di chos
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his to ria do res enun cian, es al go di fí cil de creer. Si se juz ga ra to‐ 
do eso a la luz del pre sen te, y del pa sa do pr óxi mo, vis to y sa bi‐ 
do por to do el mun do, se des cu bri ría que tal ase ve ra ción es fal‐ 
sa y que la re la ti va tra di ción es un em bus te. Los da tos com pro‐ 
ba dos que nos pro por cio na la cró ni ca is ra eli ta, re ve lan que la
guar dia de Salo món se for ma ba de do ce mil in fan tes, y que su
ca ba lle ría con sis tía en mil cua tro cien tos ca ba llos, ama rra dos
de lan te de las puer tas de su pa la cio,[9] es to es lo au ténti co de sus
ana les; por tan to los cuen tos del vul go, no de ben me re cer nin‐ 
gu na aten ción. Lue go, el rei na do de Salo món fue la épo ca en
que el reino de los ju díos al can za ba su ma yor flo re ci mien to y
apo geo, cu yo te rri to rio ad qui ría su más vas ta ex ten sión.

Sen ta do ese pun to, ha re mos la ob ser va ción so bre la in cli na‐ 
ción de la ma yo ría de los hom bres por la hi pér bo le; cuan do se
des bor dan pla ti can do de las fuer zas de po ten cias e im pe rios,
con tem po rá neos o po co an te rio res a su tiem po; cuan do se ex‐ 
pla yan so bre el po der de los ejérci tos, sean mu sul ma nes, sean
cris tia nos; cuan do ha cen in ven ta rios de las su mas pro du ci das
por con cep to de im pues tos, de los gas tos del go bierno, de los
lu jos que de rro chan los po ten ta dos, y de las pre cio si da des que
acu mu lan los ri cos; pues en to dos esos ca sos, se dan rien da
suel ta en sus cál cu los, re ba san do to dos los li mi tes que la ex pe‐ 
rien cia dia ria nos mues tra, de ján do se lle var irre fle xi va men te de
las su ges tio nes de lo des co mu nal. De tal suer te, si se con sul ta ra
a los je fes de la ad mi nis tra ción mi li tar acer ca del nú me ro de
sus sol da dos, si se in da ga ra so bre la si tua ción real de los ri cos y
de los ob je tos pre cio sos que po seen así co mo de los pri vi le gios
de que go zan, acla ran do igual men te los gas tos or di na rios de los
hom bres que vi ven en la opu len cia, no se en con tra ría en con‐ 
cre to ni la dé ci ma par te de lo que enu me ra ban. Mas ello no es
sino la pro pen sión del es píri tu hu ma no por las ex tra va gan cias,
y la fa ci li dad con que ese sen tir in flu ye so bre la len gua, pa ra ex‐ 
pre sar las exa ge ra cio nes, de bi do prin ci pal men te a la ne gli gen‐ 
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cia del his to ria dor, en com pro bar los re sul ta dos me dian te un
exa men pro fun do. Es más, no in ten ta des cu brir los erro res en
que pue da caer, ya sea por ina d ver ten cia o ya in ten cio nal men‐ 
te; no pro cu ra guar dar el jus to me dio en el re la to, ni so me ter lo
a un aná li sis crí ti co; to do lo con tra rio, suel ta la bri da a su len‐ 
gua, de ján do la li bre en el cam po de la men ti ra: «Se to man las
ale yas de Dios frí vo la men te, a fin de ex tra viar a los hom bres de
la sen da de la ver dad» (Co rán, su ra XX XI, vers. 5) y es, la men ta‐ 
ble men te, una ope ra ción des ven ta jo sa.

Se po dría qui zá ob je tar a lo que pre ce de, por lo que se re fie re
a los is ra eli tas, ar gu yen do que, si nor mal men te la ex pe rien cia
ha bi tual no ad mi te el de sa rro llo tan rá pi do de una fa mi lia, ello
no es lo mis mo tra tán do se de los hi jos de Is ra el: en tre es tos tal
mul ti pli ca ción era el efec to de un mi la gro, Dios, ha bien do re‐ 
ve la do a sus pa dres, los pro fe tas Abraham, Isaac y Ja cob, que Él
mul ti pli ca ría su pue blo al pun to que igua la ra en nú me ro a las
es tre llas del cie lo y los gui ja rros de la tie rra. Pues Dios ha brá
cum pli do su pro me sa pa ra con ellos, por el efec to de una gra cia
ex tra or di na ria y un pro di gio so bre na tu ral. Por tan to, los acon‐ 
te ci mien tos or di na rios, no se opo nen en na da a ese re la to, ni
na die de be ría ta char lo de fal so. Si se le quie re ata car ale gan do
el he cho de es tar ci ta do en el Pen ta teu co, y que es te li bro, que
es una com pro ba ción, ha si do al te ra do por los ju díos, se po dría
re pli car que es ta opi nión, aun cuan do pa rez ca de pron to plau‐ 
si ble, no tie ne nin gún va lor a los ojos de los crí ti cos más ca pa‐ 
ces; por que la ex pe rien cia de mues tra que los hom bres de di ver‐ 
sas re li gio nes, ja más han pro ce di do de esa ma ne ra, en lo que se
re la cio na a sus li bros teo ló gi cos, tal co mo Al Bu ja rí lo de cla ra
en su Sahih.[10] Aho ra bien, aque lla mul ti pli ca ción ex tra or di na‐ 
ria, que tu vo efec to en tre los hi jos de Is ra el, fue un pro di gio
ajeno del cur so na tu ral, en tan to que or di na ria men te, la Na tu‐ 
ra le za si gue su cur so nor mal, opo nién do se a la exis ten cia de
he chos aná lo gos, tal co mo tes ti mo nia la rea li dad. En cuan to a la
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im po si bi li dad de un com ba te en tre se me jan tes ejérci tos, es co sa
real; pe ro tal com ba te no ha te ni do lu gar, ni na da ha oca sio na‐ 
do su ne ce si dad. Lo que sí es per fec ta men te ve rí di co es que ca‐ 
da reino dis po ne de un nú me ro de sol da dos pro por cio nal a sus
me dios; pe ro los is ra eli tas, ori gi nal men te, no eran gue rre ros, ni
tam po co ha bían fun da do im pe rio al guno. El au men to ex tra or‐ 
di na rio de su nú me ro te nía por me ta la con quis ta de la tie rra de
Ca naan, que Dios les ha bía pro me ti do, y en cu yo fa vor Él pu ri‐ 
fi có a di cha tie rra. Por tan to, to do eso ha cons ti tui do una se rie
de mi la gros, y Dios siem pre guía a los hom bres ha cia la ver dad.

En tre las na rra cio nes in con sis ten tes, que los his to ria do res
han re co gi do, de be se ña lar se lo que re fie ren to dos res pec to a
los To bbá (Ta ba biáa), so be ra nos del Ye men y de la pe nín su la
ará bi ga. Pues pre ten den que esos prín ci pes, par tien do del Ye‐ 
men, se de de su reino, lle va ban la gue rra has ta Ifriki ya, com ba‐ 
tían a los be re be res en Oc ci den te (Ma greb), mar cha ban contra
los tur cos e in va die ron el país de Ti bet en el le jano Orien te; que
líri cos o Efri qish, hi jo de Qais, hi jo de Saif, uno de sus más po‐ 
de ro sos y an ti guos mo nar cas, y que vi vía en la épo ca de Moi sés
o po co an tes, em pren dió una ex pe di ción contra Ifriki ya e hi zo
una ma tan za de los be re be res. Fue él, di cen, quien les dio ese
nom bre, ex cla man do, al oír su len gua je bar bar: «¿Qué je ri gon‐ 
za es esa ber-ber?». De allí, aña den, vino el nom bre que ese
pue blo ha lle va do des de aque lla épo ca; que di cho mo nar ca, al
par tir de Ma greb, de jó en es te país va rios cuer pos de tro pas
for ma dos de tri bus hi m ya ri tas; que se es ta ble cie ron aquí y
mez clá ron se con los abo rí genes, des cen dien do agre gan de
aque lla mes co lan za los Sanh ad ja y los Ki ta ma. De es ta le yen da
par ten Ta brí, Djord ja ní,[11] Al Ma su dí, Al Kal bí[12] y Al Baihakí,
[13] ase ve ran do que los Sanh ad ja y los Ki ta ma pro ce den de Hi m‐ 
yar; pe ro es ta hi pó te sis es re cha za da, con ra zón, por los ge nea‐ 
lo gis tas del pue blo ber be ris co. Se gún Ma su dí, Dzul-Idzaar, uno
de los re yes hi m ya ri tas, pos te rior a líri cos, y que vi vía en tiem‐ 
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pos de Salo món, lle vó, a su vez, la gue rra al pro pio Ma greb, so‐ 
me tién do lo a su do mi na ción. Su hi jo —con ti núa Ma su dí— y
su ce sor, Ya sir, rea li zó, asi mis mo, una ex pe di ción aná lo ga, pe ne‐ 
tró has ta wa di-r-Ri mal (río de las are nas), en el país de Ma greb,
y, no pu dién do lo atra ve sar a cau sa de tan ta are na, vol vió so bre
sus pa sos. Re fie ren igual men te que Assad Abu Ki rab, úl ti mo
rey de los To bbá[14] y con tem po rá neo de Yas tá sif, mo nar ca per‐ 
sa de la di n as tía Kia ni ya,[15] apo de ró se de Mo sul y de Azer baid‐ 
ján; que ata có a los tur cos en tres oca sio nes, de rro tán do los y
cau sán do les fuer tes ba jas; que en se gui da en vió a tres de sus hi‐ 
jos al fren te de una ex pe di ción contra Per sia, en el país de Sagd,
de los pue blos tur cos que ha bi tan las tie rras del Tran so xián, y
contra los Rum (grie gos del Asia Me nor); que el pri me ro de
esos prín ci pes con quis tó to do el te rri to rio, que se ex tien de has‐ 
ta Sama rkand; que ha bien do atra ve sa do el de sier to y al can za do
el país de Sin (Chi na), en contró se con su se gun do her ma no,
quien, des pués de ha ber in va di do a los sagdia nos, ha bía arri ba‐ 
do a Chi na an tes que él; que en tre am bos de vas ta ron a es te úl ti‐ 
mo país y re tor na ron car ga dos de bo tín, pe ro de jan do en el Tí‐ 
bet a va rias tri bus hi m ya ri tas, en don de se en cuen tran to da vía
has ta la fe cha. El ter cer her ma no pe ne tró has ta Cons tan ti no pla,
pu so si tio a la ciu dad, y re gre só al ca bo de ha ber so me ti do las
pro vin cias per te ne cien tes a los Rum.

Pues bien, to das es tas his to rias dis tan mu cho de la ver dad;
dig nas tan só lo de la fan ta sía y del error, que más pa re cen fá bu‐ 
las de cuen tis tas pro fe sio na les. En efec to, el reino de los To bbá
en ce rrá ba se den tro de la pe nín su la ará bi ga, y cu ya ca pi tal, se de
de su po der, era Sa naá, ciu dad del Ye men. Aho ra, di cha pe nín‐ 
su la, co mo tal, es tá ro dea da, de sus tres la dos, por los ma res; al
me dio día, tie ne el mar Ín di co; al orien te, el mar Pér si co, que
de ri va del océano Ín di co y se ex tien de ha cia Bá so ra; al oc ci den‐ 
te el mar de Suez, que sa le del pro pio océano y se pro lon ga has‐ 
ta Suez, uno de los dis tri tos de Egip to. Tal co mo pue de ve ri fi‐ 
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car se en una car ta geo grá fi ca. De suer te que, pa ra ve nir de Ye‐ 
men a Ma greb, no hay otra ru ta que to mar más que la de Suez,
sien do la dis tan cia en tre el mar de es ta ciu dad y el de Sha ni (de
Si ria o el Me di te rrá neo), de unas dos jor na das. Pues es in ve ro‐ 
sí mil que un po de ro so mo nar ca, a la ca be za de un nu me ro so
ejérci to, pue da se guir se me jan te ru ta, a me nos de que los paí ses
por atra ve sar per te ne cie ran a su im pe rio. Den tro de las re glas
or di na rias, un he cho de ese gé ne ro no es po si ble. Se re cuer da
asi mis mo que en aque lla épo ca los Ama le ci das ha bi ta ban ese
te rri to rio, los Ca na neos ocu pa ban Si ria, y los Cop tos el Egip to.
Más tar de, los Ama le ci das se apo de ra ron de Egip to, y los Ba ni
Is ra el con quis ta ron la Si ria. Aho ra bien, nin gu na tra di ción nos
di ce que los To bbá ha yan he cho al gu na vez la gue rra a uno o a
otro de esos pue blos, ni que ha yan po seí do al gu na por ción de
sus te rri to rios. Ade más, la dis tan cia que me dia en tre Ye men y
Ma greb es muy con si de ra ble, y se pre ci sa ría, pa ra las tro pas,
una canti dad enor me de ví ve res y fo rra jes. Cuan do se atra vie sa
un te rri to rio ajeno, se ven los ejérci tos obli ga dos a sa quear los
ce rea les y los ga na dos, a ro bar to das las lo ca li da des por don de
pa sa rían; y to da vía, por lo re gu lar, no lo gran lo su fi cien te de
pro vi sio nes y fo rra jes. Si, por otra par te, qui sie ran traer con si‐ 
go, de su país, esos efec tos es en cia les, no po drían con se guir las
bes tias de car ga su fi cien tes. Es in dis pen sa ble, por tan to, que su
tra yec to ria to da se ha ga a tra vés de paí ses pro pios, de su po se‐ 
sión, o ya so me ti dos, a efec to de pro veer se de lo ne ce sa rio por
con cep to de tri bu tos. Si, por úl ti mo, se pre ten die ra que los
ejérci tos pu die ran pa sar en me dio de esos pue blos sin pro vo car
su irri ta ción, ha cién do les, por vías pa cí fi cas, pro por cio nar las
pro vi sio nes, cier ta men te se me jan te idea se ría más pe re gri na
aún y más in ve ro sí mil. To do es to de mues tra que ta les his to rias
son fal sas le yen das, sim ples mi tos con fec cio na dos.

En cuan to a ese río de are na, que im po si bi li ta ba el pa so, pues
ja más se oyó ha blar de él en el Ma greb, pe se a tan to trá fi co de
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ca ra va nas y ejérci tos que, en to dos los tiem pos y to das di rec‐ 
cio nes, han re co rri do el país y ex plo ra do sus ca mi nos. He ahí,
sin em bar go, una le yen da que, a pe sar de su ex tra va gan cia, des‐ 
pier ta bas tan te cu rio si dad pa ra ser re pro du ci da. Por lo que res‐ 
pec ta a las ex pe di cio nes de los mis mos ye me ni tas en las co mar‐ 
cas del Orien te y las tie rras de los tur cos, aun que ad mi tié ra mos
que el ca mino que lle va allá es más an cho que el is t mo de Suez,
la dis tan cia em pe ro es mu cho ma yor. Por lo de más, an tes de
lle gar a la tie rra de los tur cos, se opon drían a su pa so los per sas
y los grie gos; y nun ca se su po que los To bbá ha yan con quis ta do
el te rri to rio de Per sia ni el de los grie gos (de Asia Me nor). Es
cier to que los To bbá han efec tua do com ba tes contra los per sas
en las fron te ras de Iraq y de Ara bia, en tre Bah rein y el Hi ra, lo‐ 
ca li da des si tua das so bre los lí mi tes de los dos te rri to rios. Ta les
hos ti li da des tu vie ron lu gar en tre el rey del Ye men, Dzul-Idzaar
y Kaikaous, uno de los mo nar cas de la di n as tía Kia ni ya, así co‐ 
mo en tre To bbá el Chi co, Abu Ka rib, y Yas tá sif, otro rey de la
Kia ni ya; asi mis mo, la pro pia di n as tía ye me ni ta tu vo otras gue‐ 
rras con los go ber na do res de las pro vin cias, que ha bían re par ti‐ 
do el im pe rio de los Kia ni ya, lue go con los Sas ani das. Em pe ro
juz gan do las co sas con for me al cur so nor mal de los acon te ci‐ 
mien tos, de be con si de rar se co mo im po si ble que los To bbá ha‐ 
yan atra ve sa do Per sia, con las ar mas al bra zo, pa ra ir a in va dir
el país de los tur cos y el Ti bet, so bre to do to man do en cuen ta el
nú me ro de las na cio nes que se opon dría en el tra yec to, la ne ce‐ 
si dad de abas te cer se de pro vi sio nes y fo rra jes, y lo lar go del re‐ 
co rri do. En re su men, los re la tos de di chas ex pe di cio nes son
im pro ba bles y sim ples fic ti cios, in clu so en el ca so que nos lle‐ 
ga ren de bue na fuen te; con más ra zón ca re cien do, co mo de he‐ 
cho ca re cen, de ese apo yo. La aser ción de Ibn Is haq,[16] en su
cró ni ca res pec to a Ya th rib, Aus y Ja z radj, que el úl ti mo To bbá
ha bía lle va do la gue rra al Orien te, de be en ten der se el Iraq y la
Per sia. Mas su ex pe di ción contra los paí ses de los tur cos y el
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Ti bet, no tie ne ca rác ter al guno de cer te za, así co mo aca ba mos
de acla rar lo. Por tan to, no de be dar se nin gún cré di to a na rra‐ 
cio nes de pa re ci da na tu ra le za; an tes bien to do su ce so de be ser
re fle xio na do y so me ti do a mi nu cio so aná li sis, con fron tán do lo
fi nal men te con los cá no nes ve ra ces, que el buen sen ti do dic ta,
ob te nien do así la con clu sión más ca bal. En to do ca so Dios
orien ta ha cia la ver dad.

OPÚS CU LO

La na rra ción que más dis ta aún de la ve ro si mi li tud y que
más se ahon da en la fic ción es la que nos trans mi ten los her me‐ 
neu tas del Co rán, y que se re fie re al su ra del Al ba (Fad jr),[17] re‐ 
la ti vo a es tas pa la bras del Al tí si mo: «¿No has vis to de qué ma‐ 
ne ra tu Se ñor tra tó a Aad Ira m dzat-el-Imad?». Pues ellos su po‐ 
nen que la voz Ira ní es el nom bre de una ciu dad or na da de
imad, es de cir, de co lum nas. Y se gún ellos, Aad, hi jo de Aus, hi‐ 
jo de Ira ní, tu vo dos hi jos: Sha did y Sha d dad, que le su ce die ron
en el trono. Muer to Sha did, que dó en el po der ab so lu to Sha d‐ 
dad, al cual so me tié ron se to dos los re yes de sus con tor nos. Es te
prín ci pe, ha bien do oí do la des crip ción del pa raí so, de cla ró: «he
de eri gir uno pa re ci do». Y, en efec to, cons tru yó, en el de sier to
de Aden, una ciu dad cu ya edi fi ca ción re qui rió tres cien tos años
de tra ba jo: con tan do Sha d dad a la sa zón no ve cien tos años de
vi da. Era una ur be in men sa, gran dio sa, cu yos pa la cios lo gra dos
en oro; las co lum nas, de es me ral da y ru bí; en cu yos ám bi tos
cre cían ár bo les y arra ya nes de to da es pe cie; los sur ti do res bro‐ 
ta ban por to dos la dos, y los ríos y ace quias co rrían en to da di‐ 
rec ción. Con clui dos los úl ti mos de ta lles de la mag na obra, el
rey di ri gió se allí acom pa ña do de sus súb di tos. Pe ro es tan do a la
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dis tan cia de un día y una no che de ca mino, un pa vo ro so y ru‐ 
gien te cla mor des ató se des de lo al to del cie lo, e hi zo pe re cer a
to dos. Tal nos cuen tan Ta brí, Tha ali bí,[18] Za ma js ha rí[19] y otros
exé ge tas. Ci tan igual men te que Ab da llah Ibn Qal-la ba, uno de
los Com pa ñe ros del Pro fe ta, al salir un día en bus ca de unos ca‐ 
me llos su yos, des cu brió ca sual men te unas va lio sas rui nas, de
las cua les car gó con cuan to pu do. Al lle gar la no ti cia a oí dos del
ca li fa Mohauia, hi zo ve nir a Qal-la ba, quien con tó le lo que ha‐ 
bía vis to. En se gui da man dó bus car a Kaab-el-Ah bar,[20] el cual
al ser in te rro ga do so bre el par ti cu lar, res pon dió: «Esa es Ira ní
dzat-el-Imad; en la que ha de en trar, ba jo vues tro rei na do, un
mu sul mán ru bi cun do, de pe que ña ta lla, te nien do co mo se ña un
lu nar so bre la te ja y otro en el cue llo. Ese hom bre irá en bus ca
de sus ca me llos». Lue go volteó la ca ra, y vien do a Ibn Qal-la ba,
ex cla mó: «És te es ¡por Alá!, el hom bre de quien yo ha bla ba».

Des de aque lla épo ca ja más se vol vió a oír pa la bra de que una
ciu dad se me jan te exis tie ra en al gún pun to del mun do. Los de‐ 
sier tos de Aden, don de se ha pre ten di do que ha bía si do cons‐ 
trui da, ocu pan el cen tro de Ye men. Lue go, esa pro vin cia ha es‐ 
ta do cons tante men te ha bi ta da; cu yas ru tas y sen de ros con ti‐ 
nua men te tran si ta dos, en to das di rec cio nes, por las ca ra va nas y
los guías de via je ros, y sin em bar go, nun ca se ha sa bi do la me‐ 
nor no ti cia de ese por ten to; nin gún cro nis ta o na rra dor, pro pio
ni ex tra ño, ha he cho, tam po co, al gu na men ción al res pec to. Si
di je ran que di cha ciu dad se ha bía con ver ti do en rui nas y se ha
des apa re ci do, co mo tan tos otros mo nu men tos del pa sa do, se ría
qui zá co sa acep ta ble: pe ro el re la to he cho por los alu di dos au‐ 
to res in di ca que ella exis te aún, que to da vía es tá en pie. Se gún
otros, la ciu dad en cues tión es Da mas co; fun dán do se en la ocu‐ 
pa ción de es ta ca pi tal por la tri bu de Aad.[21] En fin, el de li rio de
al gu nos les in du ce has ta el pun to de su po ner que Iram dzat-el-
Imad es tá in vi si ble, y no pue de ser per ci bi da sino por los hom‐ 
bres ha bi tua dos a los ejer ci cios de al ta de vo ción, o de la ma gia.
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Su po si cio nes to das que más pa re cen mi tos y con se jas de cuen‐ 
tis tas.

El mo ti vo que con du jo a los her me neu tas a adop tar es te
cuen to, no es otro que el po der dar ra zón de la cons truc ción
gra ma ti cal si guien te en la que los vo ca blos dzat-el-Imad sir ven
de ca li fi ca ti vo a la pa la bra Iram, y, co mo ellos atri bu yen al tér‐ 
mino Imad en sen ti do de co lum nas, de du je ron que Iram era un
edi fi cio. Es ta ex pli ca ción fue ins pi ra da en el ejem plo que adop‐ 
ta Ibn Az-Zo bair,[22] y se gún el cual se pro nun cia Aadi Iram,
don de el an te ce den te ri ge a su com ple men to al ge ni ti vo, sin lle‐ 
var el «ta nuin».[23] Tal fue la cau sa que les hi zo adop tar la re fe‐ 
ri da his to ria, que pa re ce más bien una fá bu la con fec cio na da a
pla cer, dig na de in cluir se en el nú me ro de las fic cio nes que sir‐ 
ven de en tre te ni mien to. Por lo de más, la voz imad de sig na los
pos tes de las tien das; pe ro si se quie re en ten der tam bién, por la
mis ma voz, las co lum nas, no ha óbi ce, má xi me que los Aadi tas,
en ge ne ral, siem pre han te ni do la re pu ta ción de ha ber si do
gran des cons truc to res y rea li za do res de nu me ro sas obras ar‐ 
qui tec tó ni cas con sus res pec ti vas co lum na tas, ade más de la fa‐ 
ma de su pro di gio sa fuer za fí si ca. Mas no es pre ci so su po ner
que, en la fra se ci ta da, ese tér mino fue ra em plea do co mo el
nom bre pro pio de una de ter mi na da cons truc ción si tua da en tal
o cual ciu dad. Lue go, si se ad mi te que el pri me ro de dos nom‐ 
bres ri ge al otro al ge ni ti vo, co mo en el ejem plo de Az-Zo bair,
se ob ser va ría el mis mo gé ne ro de aná lo ga ane xión que tie ne lu‐ 
gar en tre el nom bre de una tri bu y el de una de sus ra mas, co‐ 
mo, ver bi gra cia: Qoa rish-Ki na na, Ilias-Mó dar, Ra bía-Ni zar.[24]

De suer te, no ha bía me nes ter de lle var la co sa tan le jos, ni de
ha cer con je tu ras in ve ro sí mi les o sos te ner la con his to rie tas qui‐ 
mé ri cas. ¡Cuán exen to es el Li bro de Dios de se me jan tes in ter‐ 
pre ta cio nes, que des di cen dia me tral men te de la ver dad!

En tre las con se jas in fun da das y ad mi ti das por los his to ria do‐ 
res, pue de in cluir se es ta que to dos re fie ren acer ca del mo ti vo
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que mo vie ra al ca li fa Ha rún-Ar-Ras hid a de rrum bar el po der
de los Bar me ci das; mo ti vo que ba san en una hi po té ti ca aven tu‐ 
ra de la Abba sa, her ma na de Ar-Ras hid, con Dja far, hi jo de Yah‐ 
ya Ibn Ja lid, li ber to del pro pio ca li fa. Sos tie nen que Ar-Ras hid,
te nien do por Dja far y la Abba sa un gran afec to, por que par ti ci‐ 
pa ban de su afi ción al vino, les per mi tió contraer ma tri mo nio
el uno con la otra, a fin de po der los así reu nir en su cír cu lo ín‐ 
ti mo; pe ro les prohi bió to do con tac to a so las. Mas la Abba sa,
apa sio na da men te ena mo ra da de Dja far, re cu rrió a la as tu cia
pa ra ver le en se cre to. Y, en un mo men to de «em bria guez», el
amor co bró sus fue ros, con ci bien do la prin ce sa. El he cho no
tar dó en ser de la ta do al ca li fa, des atan do su ex tre ma da có le ra.
¡Cuán re pug nan te idea el atri buir pa re ci da ac ción a una prin ce‐ 
sa de tan ta dis tin ción y al te za por su re li gión, por la no ble za de
su al cur nia, por su ma jes tad co mo des cen dien te de Ab da llah,
hi jo de Abbas! Ape nas si la se pa ra ban de és te ilus tre as cen dien‐ 
te su yo cua tro per so na jes, que ha bían si do, des pués de él, los
más no bles sos te nes de la fe, y los más gran des ada li des de la
re li gión. La Abba sa era hi ja de Moha m mad «Al Mah dí», hi jo de
Ab da llah Abu Dja far «Al Man sur», hi jo de Moha m mad «As-
Sadd jad», hi jo de Alí, «Abil-Jo la fá», hi jo de Ab da llah «In tér pre‐ 
te del Co rán», hi jo de Abbas, tío del Pro fe ta. Era, pues, hi ja de
ca li fa y her ma na de ca li fa; ro dea da de la mag ni fi cen cia de un
trono au gus to, el es plen dor de la vi ca ría del Pro fe ta, la glo ria de
los Com pa ñe ros y tíos del En via do de Dios, el ima na to de la fe,
la luz de la re ve la ción y el cír cu lo fre cuen ta do por los án ge les.
Cer ca na aún del ci clo pri mi ti vo de su cas ta, en que rei na ban to‐ 
das las vir tu des que ca rac te ri zan la vi da pas to ril de los ára bes, y
to da la in ge nui dad pri ma ria de la re li gión, ale ja da de los há bi‐ 
tos del lu jo, y de las ten ta cio nes de la in tem pe ran cia. ¿En dón‐ 
de, pues, se bus ca ría el pu dor y la cas ti dad, si en la Abba sa fal ta‐ 
ren? ¿En dón de se ha lla ría la pu re za y la vir tud, si de su ho gar
des apa re cie ren? ¿Có mo ha bría con sen ti do en vin cu lar su al to
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li na je al de Dja far, hi jo de Yah ya, ma cu lan do su no ble za ará bi‐ 
ga, unién do se a un clien te ex tran je ro, de abue los per sas, que a
tí tu lo de es cla vo, ha bía pa sa do al po der de su abue lo, per so na je
que fue ra tío del Pro fe ta y uno de los más pre cla ros de Qo‐ 
raish? En con clu sión, la for tu na qui so que los Abba si das to ma‐ 
ran de la ma no a ese hom bre y a su pa dre, dis tin guién do les con
su fa vor y ele ván do les has ta la cús pi de de los ho no res. Por lo
de más, ¿có mo es po si ble su po ner que Ar-Ras hid, con lo ele va do
de su áni mo y la al ti vez de su es píri tu, hu bie ra per mi ti do dar a
su her ma na en ma tri mo nio a un clien te per sa? To do ob ser va‐ 
dor ecuá ni me, que me di ta ra so bre el ca so, juz gan do a la Abba sa
con for me a la con duc ta que de be guar dar la hi ja del más po de‐ 
ro so mo nar ca de su tiem po, re cha za ría ipso facto la idea de que
ella hu bie ra po di do aban do nar se así a un sim ple clien te de su
ca sa, un ser vi dor de su fa mi lia; y de se cha ría a se me jan te re la to
sin el me nor ti tu beo, in sis tien do in clu so en des men tir lo. Y, jus‐ 
ta men te, ¿qué son los de más prín ci pes en com pa ra ción con la
Abba sa y con Ar-Ras hid?

La ver da de ra cau sa de la des gra cia de los bar me ci das, no fue
otra que la pro pia con duc ta que asu mie ron al apo de rar se de to‐ 
da la au to ri dad del im pe rio, re ser ván do se la dis po si ción de la
to ta li dad de las ren tas pú bli cas, has ta el gra do que el mis mo ca‐ 
li fa se veía a ve ces re du ci do a pe dir pe que ñas su mas, que no ob‐ 
te nía fá cil men te. Pues prác ti ca men te lo te nían pri va do del ejer‐ 
ci cio de sus de re chos, par ti ci pan do de ci si va men te de su po der,
de suer te que él ya no era quien dis po nía de la ad mi nis tra ción
de su im pe rio. La in fluen cia de los bar me ci das ya ha bía in va di‐ 
do enor me cam po, cu yo re nom bre di fun día se has ta re mo tos
ám bi tos. La dig ni dad del im pe rio, to dos los pues tos ad mi nis‐ 
tra ti vos, los car gos de vi si res, mi nis tros, co man dan tes mi li ta res,
cham be la nes, los prin ci pa les pues tos de la es pa da y de la plu ma,
to do es ta ba ocu pa do por los al tos fun cio na rios bar me ci das, o
bien por sus pro te gi dos; to das las de más per so nas per ma ne cían
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al mar gen, sin in je ren cia al gu na. Se ci ta que en la cor te de Ar-
Ras hid ha bía vein ti cin co gran des dig na ta rios, en tre mi li ta res y
ci vi les, to dos ellos eran hi jos de Yah ya Ibn Ja lid el bar me ci da,
que su plan ta ban en los car gos a los de más cor te sanos, dis pu‐ 
tán do se los a em pe llo nes. To do eso era efec to del va li mien to de
que su pa dre Yah ya go za ba an te Ar-Ras hid, a quien le ha bía di‐ 
ri gi do sus asun tos des de tiem po atrás, pri me ro co mo tu tor su‐ 
yo, cuan do era aún prín ci pe he re de ro, y lue go co mo ca li fa. Ar-
Ras hid cre ció ba jo la mi ra da de Yah ya, al can zan do su ju ven tud
al co bi jo de sus alas; así Yah ya ya ha bía ad qui ri do so bre él en te‐ 
ra as cen den cia, has ta el pun to de que el ca li fa le lla ma ba «pa dre
mío».

Los miem bros de la fa mi lia Bar me ci da re ci bían por tan to el
me jor tra to y es pe cia les fa vo res, de par te de Ar-Ras hid; en
cam bio ellos, os ten ta ban una in so len cia ex ce si va y ejer cían una
in fluen cia ili mi ta da. Por con si guien te, a ellos se di ri gían to das
las mi ra das; in cli ná ban se las cer vi ces en su pre sen cia; en ellos
se ci fra ban es pe ran zas y am bi cio nes; des de las co mar cas más
le ja nas, re yes y emi res[25] en viá ban les mag ní fi cos pre sen tes; de
to das par tes fluían a sus ar cas par ti cu la res las ren tas del im pe‐ 
rio, con la mi ra de ga nar su be ne vo len cia y con quis tar su fa vor.
En tan to, ellos pro di ga ban sus do nes en tre los par ti da rios de la
di n as tía abba si da,[26] obli gan do así con sus dádi vas a los prin ci‐ 
pa les miem bros de es ta ca sa; ali via ban la pe nu ria de los per te‐ 
ne cien tes a bue na cu na; de vol vían la li ber tad a los pri sio ne ros,
re ci bien do por ello los en co mios y las ala ban zas, que no re ci bía
el pro pio ca li fa. De sig na ban pre mios y va li mien tos a los que in‐ 
vo ca ban su ge ne ra ción, y al mis mo tiem po apro piá ban se, tan to
en los su bur bios de las ciu da des co mo en las pro vin cias del im‐ 
pe rio, de al que rías y al deas.

Pues tal si tua ción lle gó al pun to de ser ya in su fri ble, des atan‐ 
do el des con ten to de los pa la cie gos, la ira de los alle ga dos al ca‐ 
li fa y el re sen ti mien to de los gran des dig na ta rios del Es ta do; la
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en vi dia y el ce lo li brá ron se ya de la más ca ra, y aun los es cor‐ 
pio nes de la ca lum nia des li zá ron se has ta los mue lles le chos de
los bar me ci das, ins ta la dos ba jo el am pa ro del trono im pe rial.
En tre los de la to res más en car ni za dos, fi gu ra ban los hi jos de
Qah ta ba, tíos ma ter nos de Dja far;[27] el en cono que ro ía sus co‐ 
ra zo nes era tan vio len to, que ni los la zos san guí neos bas ta ban
pa ra apla car lo, ni tam po co el vín cu lo de cog na ción era lo su fi‐ 
cien te men te fuer te pa ra re te ner los. A to do eso agre gá ba se to‐ 
da vía, en el áni mo del so be rano, los im pul sos del ce lo, el dis‐ 
gus to la ten te que ex pe ri men ta ba al ver se vir tual men te en tu te la
y, por tan to, con el amor pro pio he ri do; a lo cual hay que aña‐ 
dir aún el ren cor di si mu la do que le ha bían ex ci ta do des de
tiem po por cier tos ac tos de pre sun ción y fa mi lia ri dad bas tan te
li ge ros, mas so bre to do, por la per se ve ran cia de esos hom bres
en man te ner la mis ma con duc ta, que con clu ye fi nal men te en
los he chos de la más gra ve de so be dien cia. Un ejem plo al res‐ 
pec to cons ti tu ye el ca so re la ti vo a Yah ya, hi jo de Ab da llah, hi jo
de Ha san, hi jo de Alí Ibn Abi Ta lib, y her ma no de Moha m mad
Al Mah dí, so bre nom bra do An-na fs-oz-zaki ya (el al ma pu ra),
prín ci pe alaui ta que se ha bía re be la do contra Al Man sur. Se gún
la re la ción de Ta ba ri, Yah ya se de jó per sua dir por el Fadl (hi jo
de Yah ya el bar me ci da), a ab di car a su po der usur pa do en el
Dai lam y re tor nar a Ba g dad, me dian te un do cu men to de sal va‐ 
guar dia, es cri to de pro pia ma no de Ar-Ras hid, ade más de un
mi llón de mo ne das de pla ta (dirhe mes). Ar-Ras hid re mi tió el
pri sio ne ro a Dja far (her ma no del Fadl), pa ra re te ner lo arres ta‐ 
do en su pa la cio y ba jo su vi gi lan cia. La con sig na fue cum pli da
du ran te al gún tiem po; pe ro en se gui da, Dja far, da da su va lía
con el so be rano, res ti tu yó la li ber tad al cau ti vo, de su pro pio
ar bi trio, y lo de jó mar char: «Co mo de mos tra ción de res pe to a
Ja san gre de los fa mi lia res del Pro fe ta», mas la ver dad era otra:
Dja far qui so ha cer ver que él lo po día to do, mer ced a su po si‐ 
ción an te el ca li fa. Ar-Ras hid, a quien ya se ha bía de nun cia do
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ese ac to, pre gun tó a Dja far, y és te, vien do que el ca li fa ya sa bía
to do, con fe só que ha bía de ja do en li ber tad al pri sio ne ro. El ca‐ 
li fa apa ren tó apro ba ción de se pro ce der, pe ro, no obs tan te, un
pro fun do re sen ti mien to guar dó en su se cre to. Así, pues, con se‐ 
me jan tes ac cio nes, Dja far alla na ba el ca mino de su pro pia rui na
y la de to dos los su yos; de tal suer te fue có mo, al fin, des mo ro‐ 
nó se el trono de los Bar me ci das, de rrum bán do se el cie lo de su
glo ria so bre ellos, hun dién do se la tie rra de ba jo de sus pies,
arras trán do los con to das sus per te nen cias, con vir tién do se su
ca so en un ejem plo ins truc ti vo pa ra la pos te ri dad.

To da per so na que exa mi na ra el cur so del im pe rio abba si da y
la con duc ta de los bar me ci das, ha lla ría nues tras ob ser va cio nes
bien fun da das y re co no ce ría que allí hu bie ron cau sas rea les
más que su fi cien tes pa ra con du cir a aque lla con clu sión. Véa se
lo que re fie re Ibn Abd-Ra bbih[28] to can te a la con ver sación que
su tío abue lo pa terno, Dao wd Ibn Alí, tu vo con Ar-Ras hid,
acer ca del co lap so de los bar me ci das; con ver sación que el pro‐ 
pio au tor in ser ta en su li bro «Al Iqd», y ca pí tu lo de los poe tas,
in clu yen do un diá lo go sos te ni do por el As maí[29] con el mis mo
ca li fa y el pre ci ta do Fadl, hi jo de Yah ya, en un am bien te fa mi‐ 
liar. De allí se com pren de rá que su per di ción ha si do efec to de
la ri va li dad y la en vi dia que se ha bían atraí do, tan to de par te
del ca li fa co mo de la de los cor te sanos, co mo con se cuen cia de
su aca pa ra mien to de to do el po der ad mi nis tra ti vo. En tre los
fac to res que con tri bu ye ron a su des plo me fue la ar gu cia, que
sus ene mi gos, de en tre los pa la ti nos, em plea ban ma li cio sa men‐ 
te contra ellos, en for ma de poesía líri ca, que des li za ban a los
can tan tes, a efec to de que lle ga ra a oí dos del ca li fa, y sus ci ta ra
en su co ra zón vi vos re sen ti mien tos contra los Bar me ci das. Ta‐ 
les co mo el ver so si guien te:

«¡Oja lá que Hind[30] cum plie ra su pro me sa y cu ra ra nues tras
al mas afli gi das! Que asu mie ra una vez el de re cho del man do.
Bien im po ten te es aquel que no sa be ser amo».
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Al caer es tos tér mi nos en oí dos de Ar-Ras hid, ex cla mó:
«Cier ta men te, ¡por Dios!, soy un im po ten te». Y así, con pa re ci‐ 
dos dar dos, con si guie ron ex ci tar la có le ra del ca li fa y ha cer
caer so bre los Bar me ci das to do el pe so de su ven gan za. ¡Dios
nos pre ser ve de la vio len cia de los hom bres y de los re ve ses de
la ad ver si dad!

Por úl ti mo, pa ra dar le a es ta no ve la un ma tiz su ge ren te, se ha
pre ten di do que Ar-Ras hid era da do al vino y que se em bria ga ba
con sus com pa ñe ros de pla cer. Pe ro ¡Dios no quie ra ja más que
dié ra mos cré di to a se me jan tes im pu ta cio nes contra ese prín ci‐ 
pe! ¿Có mo es po si ble que un he cho de tal na tu ra le za pu die ra
con ci liar se con la ele va da ín do le, bien co no ci da, de Ar-Ras hid,
con su es cru pu lo so cum pli mien to de to dos los de be res que le
im po nía el ran go su pre mo del ca li fa to, tan to re li gio so co mo de
jus ti cia so cial; aña dien do a ello su gus to pre di lec to por ro dear‐ 
se de los hom bres ilus tres, dis tin gui dos por su sa ber y su pie‐ 
dad, así co mo por los diá lo gos que en ta bla ba con Fo dail Ibn
Aa yad,[31] con Ibn Ass am mak[32] y Al Oma rí;[33] por su co rres‐ 
pon den cia con So fián,[34] y las lá gri mas que sus exhor ta cio nes y
su ge ren cias le ha cían de rra mar, los rue gos que ele va ba al cie lo,
en la Me ca, du ran te la pro ce sión que ha cía en torno de la Caa‐ 
ba; su de vo ción de cre yen te prác ti co, su pun tua li dad en efec‐ 
tuar las ora cio nes, con for me a las ho ras ca nó ni cas, atis ban do el
al ba, a fin de es tar pres to cuan do el mo men to de la ple ga ria ha‐ 
ya lle ga do? At-Ta ba rí y otros his to ria do res in di can: «Dia ria‐ 
men te, en sus ora cio nes, efec tua ba Ar-Ras hid cien rakaas[35] co‐ 
mo obra de su pe re ro ga ción, y que, to dos los años, ha cía al ter‐ 
na ti va men te una ex pe di ción contra los in fie les, o la pe re gri na‐ 
ción a la Me ca». En una oca sión re pren dió se ve ra men te a Ibn
Ma r yam, bu fón de su cír cu lo pri va do, cuan do le in te rrum pió
en su ora ción, mien tras leía es ta fra se: «¿Por qué no ado ro a mi
Crea dor?» (Co rán, su ra XX X VI, vers. 21), a lo que el bu fón res‐ 
pon dió en son de gra ce ja da: «¡A fe mía!, yo ig no ro el mo ti vo».
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El ca li fa no pu do evi tar la ri sa; mas volteán do se ha cia el im por‐ 
tuno le in cre pó muy dis gus ta do: «¡Qué es eso!, ¡has ta en la ple‐ 
ga ria! Ten cui da do, Ibn Abi Ma r yam, mu cho cui da do de bro‐ 
mear con el Co rán y la re li gión; fue ra de es tas dos co sas, to do
lo que tú quie ras». Por lo de más, es te prín ci pe te nía só li da ins‐ 
truc ción y sen ci llas cos tum bres, da da su pro xi mi dad a la épo ca
en que sus pre de ce so res se en ga la na ban con esas dos cua li da‐ 
des. Pues el in ter va lo que le se pa ra ba de su abue lo Abu Dja far
(Al Man sur), no era con si de ra ble, Ar Ras hid ya era un ado les‐ 
cen te cuan do ocu rrió el de ce so de aquel ca li fa. Aho ra, Abu Dja‐ 
far, des de an tes de as cen der al ca li fa to y des pués de su exal ta‐ 
ción, dis tin guía se por su sa ber y su pie dad. Fue él quien di je ra a
Ma lik,[36] acon se ján do le es cri bir el Mo wa tta:[37] «No que da so‐ 
bre la faz de la tie rra na die más sa bio que tú, Abu Ab da llah, y
yo; por mi par te, to do mi tiem po es tá ab sor bi do por las obli ga‐ 
cio nes del ca li fa to; por tan to, a ti te co rres pon de pro du cir una
obra útil pa ra las ma sas, en la que evi ta rás, a la vez, el re la ja‐ 
mien to de Ibn Abbas[38] y el ri go ris mo de Ibn Omar.[39] De sa rró‐ 
lla la con to da lla ne za, cual un ca mino bien ex pe di to y de fá cil
ac ce so pa ra to do el mun do». «En ver dad —co men ta ba Ma lik—,
Abu Dja far me en se ñó, en ese en ton ces, el ar te de com po ner un
li bro».

Al Mah dí, hi jo de Al Man sur y pa dre de Ar-Ras hid, pu do ob‐ 
ser var a su pro ge ni tor abs te ner se de ves tir a la gen te de su ca sa
con ro pa nue va, a ex pen sas del era rio pú bli co. Un día, al ir le a
vi si tar a su re si den cia, lo en contró ha cien do tra to con los sas‐ 
tres, a efec to de que re men da ran los ves ti dos vie jos de la fa mi‐ 
lia (ser vi dum bres). Ape na do el Mah dí de ta ma ña ci ca te ría dí jo le
a su pa dre: «Oh, prín ci pe de los cre yen tes, de ja que yo me en‐ 
car gue, por es te año, a cos ta de mis emo lu men tos, de ves tir a
los de tu ca sa». —«¡Sea co mo tú quie ras!» —res pon dió Al Man‐ 
sur, guar dán do se de no ob je tar el em pe ño de su hi jo, así co mo
de no per mi tir que se hi cie ra aquel gas to a ex pen sas de los mu‐ 
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sul ma nes. ¿Có mo des pués de to das esas mues tras de es cru pu lo‐ 
si dad pu die ra su po ner se que Ar-Ras hid, que vi vió a tan cor to
es pa cio des pués de ese prín ci pe, y que ha bía si do cria do en me‐ 
dio de be llos ejem plos ofre ci dos por su fa mi lia, que de bie ron
mo de lar le su pro pio ca rác ter, có mo su po ner que él se per mi tie‐ 
ra dar se al vi cio del vino y aún ma ni fes tar abier ta men te esa pa‐ 
sión? Es bien sa bi do, ade más, que in clu so en los tiem pos del
pa ga nis mo, los ára bes no bles se abs te nían del uso del vino; la
vid, por otra par te, no era una plan ta de su sue lo, y mu chos de
ellos con si de ra ban co mo un vi cio el uso de di cho li cor. Por lo
de más, Ar-Ras hid y sus pre de ce so res eran muy ce lo sos de su
re pu ta ción mo ral y aten tos siem pre pa ra evi tar to do ac to que
pu die ra pa re cer cen su ra ble, tan to en el con cep to re li gio so co‐ 
mo en el mun dano; pug na ban cons tante men te por ca rac te ri‐ 
zar se con to dos los há bi tos de la ho nes ti dad, las cua li da des en‐ 
co mia bles y las con di cio nes de per fec ti bi li dad, con for me a los
no bles im pul sos del es píri tu ára be.

Exa mi ne mos aho ra lo que nos cuen tan Ta ba rí y Ma su dí, res‐ 
pec to al mé di co, Ga briel Ibn Ba j ta yas hú:[40] «En una oca sión se
ha bía ser vi do en la me sa de Ar-Ras hid un man jar de pes ca do;
su mé di co Ga briel prohi bió le co mer lo, di cien do al je fe de ser‐ 
vi cio: en vía es to a mi ca sa. El ca li fa, in tri ga do de lo que pu die ra
ser, lo hi zo se guir por un cria do, a fin de ace char si el mé di co
co me ría di cho ali men to. Ibn Ba j ta yas hú, que rien do jus ti fi car su
con duc ta, to mó tres por cio nes del pes ca do y las pu so ca da una
en un va so di fe ren te. A una de esas por cio nes aña dió car ne
mez cla da con es pe cias, le gum bres, sal sa pi can te y con fi te; so bre
la se gun da, ver tió agua he la da, y so bre la ter ce ra por ción, vino
pu ro. Lue go, se ña lan do el pri me ro y el se gun do va so, di jo: He
aquí el man jar del prín ci pe de los cre yen tes: pes ca do mez cla do
con otros ali men tos, o bien sin mes co lan za. Mos tran do en se‐ 
gui da el ter cer va so, de cla ró: Y he aquí el man jar de Ba j ta yas hú;
lue go re mi tió los tres va sos al je fe de ser vi cio. Ar-Ras hid, al
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per ca tar se, hi zo lla mar al mé di co pa ra re pro char le su pro ce der.
En ton ces fue ron pues tos an te el ca li fa los tres va sos, des cu‐ 
brien do que la por ción del pes ca do ro cia da con vino es ta ba
mez cla da, al ca bo de ha ber se di suel to, y amal ga ma da en me nu‐ 
das mi ga jas; en tan to, las otras dos se ha lla ban en es ta do de
des com po si ción y des pe dían mal olor. Tal re sul ta do sir vió de
ex cu sa al mé di co». De lo que pre ce de se des pren de cla ra men te
que el ale ja mien to de Ar-Ras hid del vino era bien co no ci do de
to dos los que vi vían en su inti mi dad y asis tían a su me sa.

Es co sa con fir ma da que es te prín ci pe, al sa ber que Abu
Nuwas —poe ta su yo—, se en tre ga ba a las be bi das es pi ri tuo sas,
le hi zo me ter en pri sión, re te nién do lo en ce rra do has ta que hu‐ 
bo ma ni fes ta do su arre pen ti mien to y su re nun cia a ese há bi to.
Lo que Ar-Ras hid real men te be bía, no era sino el mos to (na bi‐ 
dz) del dá til,[41] si guien do en ello la doc tri na ad mi ti da por los
le gis tas de Iraq (los ha na fi tas). Son bien co no ci das las de ci sio‐ 
nes que los ca suis tas de es ta sec ta han emi ti do a es te res pec to.
En cuan to al vino pu ro ex traí do de la uva, nun ca po dría ser
ma te ria de sos pe cha, de que es te ca li fa lo ha ya to ca do, cu ya idea
tam po co de be ad mi tir se, pe se a aque llas le yen das apó cri fas.
Pues el ca li fa Ar-Ras hid no era el hom bre ca paz de in frin gir la
más gra ve pros crip ción, pa ra los doc to res del Is la mis mo. Por
otra par te, to dos los miem bros de su cas ta es ta ban a buen re‐ 
cau do de la co rrup ción, fru to de la pro di ga li dad, evi tan do los
lu jos en su ves ti men ta, sus or na tos y en cuan to mo do del vi vir;
por que con ser va ban aún la ru de za del be dui nis mo, y no se
apar ta ban to da vía de la sen ci llez re li gio sa, pro ve nien te de los
al bo res del Is lam. ¿Es po si ble, con to do, creer que hu bie ran
pre ten di do pre fe rir lo lí ci to pa ra en tre gar se a lo prohi bi do? ¿O
que hu bie sen aban do na do lo per mi ti do por lo pros cri to? Acor‐ 
des han es ta do Ta ba rí, Ma su dí y otros his to ria do res en que to‐ 
dos los ca li fas an te ce so res de Ar-Ras hid, tan to ome ya das co mo
abba si das, no lle va ban, cuan do mon ta ban a ca ba llo, más que
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muy li ge ros or na men tos de pla ta en las cin chas, la es pa da, las
bri das y los fi le tes de la si lla; aña dien do que Al Mo ta zz, hi jo de
Al Mo tawakkil —oc ta vo su ce sor de Ar-Ras hid—, fue el pri mer
ca li fa que in tro du jo las guar ni cio nes de oro. Si tal era su con di‐ 
ción en cuan to a sus ata víos, fá cil es su po ner lo con cer nien te a
sus be bi das. El asun to re sul ta ría aún más evi den te si se to ma ra
en con si de ra ción la ín do le de to da di n as tía, du ran te su pri mer
pe rio do. Eso es lo que de mos tra re mos, si Dios sea ser vi do, en el
exa men de las cues tio nes que in te gran el te ma de nues tro pri‐ 
mer li bro.

Al go pa re ci do a las le yen das que aca ba mos de di lu ci dar, es lo
que to dos los au to res nos cuen tan de Yah ya Ibn Ak tham,[42] ca dí
y ami go de Al Ma mún. Se gún ellos, Yah ya te nía ac ce so a la me‐ 
sa de es te ca li fa, don de li ba ban vino, y que una no che, ya ebrio,
sus com pa ñe ros de co pas lo en te rra ron ba jo un mon tón de flo‐ 
res, has ta que se re co bró de su em bria guez. Re fie ren asi mis mo
unos ver sos en que le ha cen ex pre sar así:

¡Oh, mi se ñor!, ¡so be rano de to dos los hom bres!,
víc ti ma he si do del ti rano es can cia dor.

Des cui dé de sus mo vi mien tos,[43] y me ha pri va‐ 
do, co mo tú ves, de mi jui cio y de mi re li gión.

El ca so de Ibn Ak tham y de Al Ma mún es, en cier to as pec to,
co mo el de Ar-Ras hid: lo que ellos be bían, re pe ti mos, no era
otra co sa que «na bi dz», be bi da que, co mo de ja mos acla ra do, los
ha na fi tas no con si de ra ban co mo prohi bi da; mas, por lo que
res pec ta a la em bria guez, es una co sa aje na de ellos. Las re la cio‐ 
nes en tre Ibn Ak tham y Al Ma mún, no eran cier ta men te más
que una amis tad fun da da en una cua li dad de la re li gión: se sa be
que am bos dor mían en una mis ma al co ba. En tre los ras gos que
ates ti guan el buen ca rác ter y la com pla cen cia de es te ca li fa, se
ci ta que una no che, des per tán do se con sed, y te me ro so de in te‐ 
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rrum pir el sue ño de su com pa ñe ro, ba jó si gi lo sa men te del le‐ 
cho y bus có a tien tas la ga rra fa del agua. Se sa be igual men te
que jun tos prac ti ca ban la ple ga ria del al ba. ¿Có mo, pues, con ci‐ 
liar es to con esa pre ten di da co rrup ción del vino? Ade más, Yah‐ 
ya Ibn Ak tham se cuen ta en tre los emi nen tes doc to res que nos
han trans mi ti do las Tra di cio nes; el imán Ah mad Ibn Han bal[44]

y el ca dí Is mail[45] lo han ci ta do con elo gios, y At-Tor mo dzí, [46]

en su com pi la ción «Al Djá mee», apo ya sus re fe ren cias de Tra‐ 
di cio nes en su au to ri dad. El ha fidh[47] Al Mo zi ní[48] ase ve ra que
Al Bo ja rí, en otra obra su ya, apar te de su fa mo sa com pi la ción
de Tra di cio nes, ha ci ta do a Yah ya en tre sus ga ran tes. Por tan to,
el ata car al ca rác ter de és te, es ata car a la au to ri dad de to dos
esos per so na jes. La ac ti tud de los satíri cos pa ra con él atri bu‐ 
yén do le la in cli na ción de pra va da por la pe de r as tía, es al go im‐ 
per do na ble; ello es co mo men tir al Ser Su pre mo una di fa ma‐ 
ción di ri gi da contra los sa bios.[49] Apó yan se, pa ra ta ma ños in‐ 
fun dios, en cuen tos de lez na bles, que no pa san de ser sim ples
in ven cio nes de sus ene mi gos; pues sus re le van tes mé ri tos y la
amis tad que el ca li fa le tes ti mo nia ba ha bían se con ver ti do en
una po de ro sa mo ti va ción de ce lo y en vi dia. Em pe ro, el ran go
que Yah ya ocu pa ba en el cam po de la cien cia y la re li gión, bas‐ 
ta ba pa ra enal te cer le so bre ta les ca lum nias. El pre ci ta do Ibn
Han bal, al oír ha blar de esas im pu ta cio nes, ex cla mó in dig na do:
«¡Gran Dios!, ¡gran Dios!, ¿quién ha po di do pro fe rir ta ma ño
em bus te?». Lue go im pug nó la es pe cie vehe men te men te opo‐ 
nien do un men tís for mal y am plian do sus elo gios pa ra Yah ya.

Pa re ci da reac ción fue la del ca dí Is mail, al en te rar se de esa
mur mu ra ción res pec to al pro pio per so na je, di cien do; «¡Que el
Su pre mo nos am pa re de per mi tir que un jus to es píri tu sea
man ci lla do por la men da ci dad de un mal va do o un en vi dio so!».
Agre gan do lue go: «Con fie so an te Dios la ino cen cia de Yah ya
Ibn Ak tham de tan in fa man te im pu ta ción, de que se le ha ce ob‐ 
je to. He po di do co no cer sus más ín ti mos sen ti mien tos, y siem‐ 
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pre tu ve la con vic ción de ha llar en él al hom bre ri gu ro sa men te
te me ro so de Dios; mas, co mo era de un ca rác ter jo vial y afa ble,
qui zá de allí par tió la oca sión de la ca lum nia». Ibn Ha yan, por
su par te, lo ha con si de ra do en el nú me ro de los tra di cio nis tas
cu ya pa la bra sig ni fi ca au to ri dad. —«Las con se jas que cuen tan
acer ca de él —di ce—, no de ben ocu par nues tra aten ción, por‐ 
que no son sino una sar ta de men ti ras».

Es de in cluir se en el or den de es te gé ne ro de cuen tos lo que
Ibn Abd Ra bbih, au tor de «Al Iqd», nos re fie re a pro pó si to de
un ces to que ha bía de ser la cau sa del ma tri mo nio de Al Ma‐ 
mún con Bu ran, hi ja de Al Ha san Ibn Sahl (el vi sir). Se gún la
na rra ción, Al Ma mún re co rrien do una no che las ca lles de Ba g‐ 
dad, lla mó le la aten ción un ces to que pen día de la te rra za de
una re si den cia, con fuer tes ata du ras y cor do nes de se da, es me‐ 
ra da men te tor ci dos. El ca li fa, pi ca do por la cu rio si dad, sen tó se
den tro del ces to, y, al asir se de las cuer das, pú so se el ces to en
mo vi mien to ele ván do le has ta un re gio salón satu ra do de en‐ 
sue ños, tal co mo nos lo des cri ben: La sun tuo si dad de los ta pi‐ 
ces, la be lle za de la de co ra ción, el de li ca do arre glo de una es‐ 
plen do ro sa va ji lla que or na men ta ba el re cin to, la mag ni fi cen cia
del mo bla je y la ar mo nía del con jun to, en can ta ban la vis ta y
cau ti va ban el es píri tu. Ab sor to es ta ba el prín ci pe de aque lla
ines pe ra da sor pre sa, cuan do la fi gu ra gen til de una jo ven, de
bel dad ní ti da y gra cia se duc to ra, apa re cía de en tre los ri cos
cor ti na jes; y ya de lan te de él, salu dó le con ex qui si ta cor tesía,
in vi tán do le a to mar asien to. En tre la de lei to sa char la y la ex ce‐ 
len cia de los vi nos, es fu mó se pa ra am bos la no ción del tiem po.
Bien al bo rea do ya el día el ca li fa vol vió a don de per ma ne cían
es pe rán do le sus acom pa ñan tes. Apa sio na do in ten sa men te por
aque lla jo ven, Al Ma mún pi dió la en ma tri mo nio a su pa dre Ibn
Sahl, des po sán do se con ella. Aho ra bien ¿có mo se ría po si ble
com pa gi nar ese cuen to con la rea li dad que co no ce mos de Al
Ma mún: en lo que se re la cio na a su pie dad, su sa ber, su em pe ño
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por imi tar la con duc ta de los ca li fas or to do xos, sus an ces tros,
por se guir los bue nos ejem plos tra za dos por los cua tro pri me‐ 
ros ca li fas, sos te nes de la fe, por con fe ren ciar y po le mi zar con
los ule mas, por ob ser var en sus prác ti cas y sus or de nan zas to‐ 
dos los pre cep tos de la ley di vi na? ¿Có mo, pues, se pue da creer
que un prín ci pe de tal ta lla mo ral y so cial, se hu bie re per mi ti do
co me ter los ac tos de que na die se ría ca paz, ex cep to los li ber ti‐ 
nos des preo cu pa dos, que pa san las no ches en las ca lles, irrum‐ 
pien do en los ho ga res, mez clán do se en con ver sacio nes noc tur‐ 
nas, co mo el ca so de los ena mo ra dos ára bes del de sier to? Por
otra par te, ¿có mo una aven tu ra tal pu die ra con ci liar se con el
ran go que ocu pa ba la hi ja de Al Ha san Ibn Sahl, con su no ble
al cur nia, sus vir tu des per so na les y la ejem plar ho nes ti dad con
que la ro dea ban en ca sa de sus pa dres?

En re su men, cuen tos por el es ti lo se en cuen tran muy a me‐ 
nu do en los tra ba jos de los his to ria do res; el in cen ti vo que les
es ti mu la a su con fec ción y di vul ga ción ra di ca en la afi ción de
los hom bres a las vo lup tuo si da des prohi bi das, la vio la ción de
las nor mas de la de cen cia y la vul ne ra ción a la inti mi dad del
ho gar. Se es cu dan con ejem plos de re nom bra dos au to res, pa ra
ser vir se de ex cu sa a su pro pio li ber ti na je; por ello los ve mos
con tan to ape go a las fá bu las de ese ti po, hur gan do cuan ta re‐ 
co pi la ción en su pro cu ra. Más les hu bie ra va li do, cier ta men te,
tra tar de imi tar otras fa ce tas de aque llos gran des au to res, dig‐ 
nas de ellos, otros ras gos que des ta can su ín do le ca bal y cu ya
fa ma per sis te aún, más les hu bie ra va li do; ¡ah!, si ellos lo su pie‐ 
ran.

En una oca sión di ri gí cier to re pro che a un prín ci pe real,
acer ca de la so li ci tud que él po nía por apren der la mú si ca vo cal
e ins tru men tal, di cién do le: «Eso no es ofi cio vues tro ni con vie‐ 
ne a vues tro ran go. —¡Có mo!, me res pon dió él, ¿no os re cor‐ 
dáis có mo Ibra him, hi jo de Al Mah dí, des co lló en es te ar te lle‐ 
gan do a ser el pri mer can tan te de su tiem po? —¡Ala ba do sea
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Dios!, le re pli qué, ¿por qué no to máis me jor por mo de lo a su
pa dre o su her ma no?[50] ¿No os ad ver tís que esa pa sión hi zo
des cae cer a Ibra him del ran go que ocu pa ba su fa mi lia?». El
prín ci pe en cues tión, ya no pro nun ció pa la bra, ce rró sus oí dos
a mi ob je ción y si guió su ca mino. En to do ca so, Dios orien ta a
quien qui sie ra.

En tre los re la tos que no po drían re sis tir un exa men crí ti co,
hay que co lo car a ese que la ma yo ría de los his to ria do res se pla‐ 
cen en con tar nos a pro pó si to de los obei di tas (fa ti mi tas), ca li fas
es ta ble ci dos por el par ti do shi i ta en Kai rauán y El Cai ro. Pues
pre ten den ex cluir a es tos prín ci pes de la fa mi lia del Pro fe ta, e
im pug nan su des cen den cia de Is maíl el imán, hi jo de Dja far As-
sadiq. En sus ase ve ra cio nes, han to ma do por ba se cier tas re fe‐ 
ren cias, de fa bri ca ción pro pia, pa ra com pla cer a los dé bi les ca‐ 
li fas de la pos te ri dad de Al Abbas, re fe ren cias en las que de ni‐ 
gran a aque llos ri va les de es ta di n as tía, em plean do contra ellos
to dos los re cur sos de la ca lum nia. Ya se ña la re mos al gu nos de
es tos cuen tos, cuan do nos ocu pe mos de la his to ria de los obei‐ 
di tas.[51] Es tos au to res no se han per ca ta do en ab so lu to de los
tes ti mo nios de los he chos, ni de los acon te ci mien tos que, de‐ 
mos tran do la opi nión con tra ria, dan un men tís a sus ase ve ra‐ 
cio nes y re fu tan ter mi nante men te sus re la tos.

He aquí lo que na rran to dos los his to ria do res so bre la ini cia‐ 
ción de la di n as tía de los shi i tas: Abu Ab da llah Al Moh ta sib[52]

reu nía a los Ko ta ma (ber be ris cos) a fa vor de la cau sa de Ri da, de
la fa mi lia de Maho ma. Los ecos de su cam pa ña re per cu tie ron
en el gran pú bli co, ad vir tién do se que la in ten ción fi nal de sus
ac ti vi da des ten día a fa vo re cer a Obei de llah Al Mah dí y a su hi‐ 
jo, Abu Qa sim. In for ma dos de la si tua ción y te me ro sos por sus
pro pias vi das, es tos dos prín ci pes hu ye ron de Orien te, se de del
ca li fa to, atra ve sa ron Egip to y salie ron de Ale jan dría dis fra za‐ 
dos de co mer cian tes. En te ra do de su eva sión Isa An-naus ha rí,
go ber na dor de Egip to y Ale jan dría, en vió en su per se cu ción un
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cuer po de ca ba lle ría; mas, fa vo re ci dos por su dis fraz, bur la ron
la vi gi lan cia de sus ad ver sa rios y con si guie ron lle gar a Ma greb.
Nos di cen los mis mos his to ria do res, que en ton ces el ca li fa
abba si da, Al Mo tadhid,[53] gi ró ins truc cio nes a los agla bi das,
que go ber na ban la Ifriki ya, y a los Me dra ra, que man da ban so‐ 
bre Sid jil ma sa, pa ra que pro cu ra ren, por cuan to me dio, cap tu‐ 
rar a los fu gi ti vos y de te ner los en su po der. El emir Lis há, se ñor
de Sid jil ma sa, ha bien do des cu bier to el si tio en don de se es con‐ 
dían den tro de su ciu dad, los man dó apre sar, con la mi ra de ga‐ 
nar la be ne vo len cia del ca li fa.

Ta les acon te ci mien tos tu vie ron lu gar an tes que los shi i tas
hu bie ran arre ba ta do a los agla bi das la ciu dad de Kai ruán. Más
tar de, la cau sa de los obai di tas triun fó en Ifriki ya y Ma greb,
lue go en el Ye men y Ale jan dría, en Egip to, Si ria y Hi daz, com‐ 
par tien do con los abba si das el im pe rio is lá mi co, pal mo por pal‐ 
mo. In clu si ve es tu vie ron a pun to de pe ne trar en el pro pio te rri‐ 
to rio de es ta di n as tía, y sus ti tuir la en el go bierno del im pe rio.
El emir Al ba sasi rí, oriun do del Dai lam, y uno de los clien tes de
la fa mi lia abba si da, ha bía pro cla ma do la cau sa de los obei di tas
en la mis ma Ba g dad y en la par te del Iraq que le co rres pon día.
Sos te ni do por sus com pa trio tas, aca ba ba de apro piar se el po der
de los abba si das, a con se cuen cia de una des ave nen cia que ha‐ 
bía se sus ci ta do en tre él y los emi res per sas.[54] Du ran te un año
en te ro, es te dai la mi ta pre di có des de los púl pi tos de las me z qui‐ 
tas de to do el país, en nom bre de los obei di tas. En tan to, los
abba si das con ti nua ban, a par tir de en ton ces, pa de cien do los
apu ros más gra ves, tan to a cau sa de la po si ción que los nue vos
ad ver sa rios les ha bían res ta do, co mo del im pe rio que és tos aca‐ 
ba ban de fun dar. Por otra par te, des de allen de el mar, los Ome‐ 
ya es pa ño les les ve nían lan zan do ame na zas de gue rra y anate‐ 
mas. ¿Có mo, pues, pue de acon te cer to do eso a ma nos de hom‐ 
bres de hu mil de cu na, que se atri bu yen, fal sa men te, un no ble li‐ 
na je, va lién do se de em bus tes pa ra lle gar al po der? Ahí te ne mos,
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por ejem plo, el ca so de el Qar ma tí (Car mat),[55] im pos tor que
pre ten día ele var su ori gen a la al cur nia de Maho ma: la sec ta
que ha bía for ma do pron to se ani qui ló, cu yos par ti da rios fue ron
des ban da dos, des cu brién do se in me dia ta men te su per ver si dad y
su frau de; las con se cuen cias de su te me ra ria aven tu ra, les fue‐ 
ron muy du ras, pa la dean do ri gu ro sos sin s abo res. Por tan to, si
los obei di tas hu bie ran si do de aná lo ga ín do le, su rea li dad hu‐ 
bie se si do des cu bier ta, tar de o tem prano:

«Por más há bil que el hom bre fue re pa ra di si mu lar su con di‐ 
ción, con clu ye siem pre por ser re ve la da su con cre ta rea li dad».
[56]

La di n as tía obei di ta es man te ni da du ran te el trans cur so de
apro xi ma da men te dos cien tos se ten ta años; en tre tan to adue ñó‐ 
se de la «es ta ción de Abraham»,[57] de su ora to rio, de la pa tria y
se pul cro del Pro fe ta, de los lu ga res que cons ti tu yen la me ta del
pe re gri na je, y del si tio de des cen so de los án ge les. Du ran te to do
ese tiem po, los par ti da rios de es ta di n as tía tes ti mo niá ron le el
afec to más vi vo y la obe dien cia más sin ce ra, con la con vic ción
ín ti ma que el ori gen de ella pro ve nía del imán Is mail, hi jo de
Dja far As-sadiq. Aun des pués del oca so de la po ten cia obei di ta,
y de su com ple ta ex tin ción, di chos par ti da rios han to ma do las
ar mas, en di ver sas oca sio nes, pa ra sos te ner la cau sa y las opi‐ 
nio nes re li gio sas de esa fa mi lia; pro cla ma ban la so be ra nía de
sus vás ta gos; atri buían les los de re chos al ca li fa to, de cla ran do
que ta les de re chos les asis tían por dis po si cio nes tes ta men ta rias
de ima nes an te rio res. De to do ello se in fie re que, si los alu di dos
par ti da rios hu bie ran te ni do la me nor du da acer ca de la ve ra ci‐ 
dad de su li na je, no hu bie sen cier ta men te afron ta do tan gran‐ 
des pe li gros pa ra sos te ner a esos pre ten dien tes. Por lo de más,
to do in no va dor dig no de fe, que an ti ci pa los he chos en los que
na da es du do so ni equí vo co, ja más se contra di ce en sus de cla‐ 
ra cio nes. Por tan to, es sor pren den te ver al ca dí Abu Bakr Al-
Ba qi la ní,[58] je fe de los teó lo gos es pe cu la ti vos (los mo taka lli‐ 
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mun), aco ger esos des va lo ra dos co mo fal sos ru mo res, y a opi‐ 
nio nes igual men te mal fun da das cu ya re fu ta ción aca ba mos de
pre sen tar. La de tes ta ción de los prin ci pios im píos que pro fe sa‐ 
ban los shi i tas, y su ahon da mien to en el abis mo de la he re jía,[59]

le ha bían ins pi ra do el odio por ellos, pe ro eso no de bía im pe‐ 
dir le re co no cer la jus ti cia de su cau sa; ha bría po di do con si de‐ 
rar su ge nea lo gía co mo cier ta, sin su po ner que su des cen den cia
de Maho ma les ga ran ti za ba an te Dios contra los cas ti gos de bi‐ 
dos a su in fi de li dad. El Al tí si mo, ¡cu yo nom bre sea glo ri fi ca do!,
ha di cho, ha blan do a Noé res pec to a su hi jo: «És te no es de tu
fa mi lia; él ha co me ti do una im pie dad; no pre gun tes so bre lo
que tú no has te ni do nin gún co no ci mien to» (Co rán, su ra  XI,
vers. 46). El Pro fe ta, por su par te, ha di cho en una exhor ta ción
di ri gi da a Fá ti ma: «Hi ja mía, haz por ti mis ma; por que yo no
se ré de nin gu na uti li dad pa ra ti an te Dios».[60]

Cuan do el hom bre po see el co no ci mien to de un he cho, o tie‐ 
ne la cer te za de una idea, es de ber su yo dar los a co no cer. «Dios
es ve raz y nos guía por el buen ca mino» (Co rán, su ra  XX XI II,
vers. 4); pues hay que ad ver tir que los par ti da rios de la fa mi lia
de Alí han es ta do en si tua ción vul ne ra ble, ex pues tos a las sos‐ 
pe chas de los go ber nan tes abba si das, vién do se cons tante men te
ba jo la vi gi lan cia de sus ti ra nos; de bi do al cre ci do nú me ro de
sus con tin gen tes y el gran pro gre so que su cau sa ha bía al can za‐ 
do, di se mi nán do se en las co mar cas más le ja nas, a efec to de pro‐ 
pa gar las doc tri nas de su sec ta. Re pe ti das ve ces se ha bían re be‐ 
la do contra las au to ri da des es ta ble ci das; de tal suer te, sus je fes
se veían obli ga dos a ocul tar se, per ma ne cien do ca si des co no ci‐ 
dos. De allí vie ne la apli ca ción del si guien te ver so:

«Si tú pre gun ta ras a la gen te cuál es mi nom bre, no te sa‐ 
brían de cir; si tú les in te rro ga ras acer ca de mi do mi ci lio, tam‐ 
po co acer ta rían».

Fue pre ci sa men te por es ta ra zón que Moha m mad, hi jo de Is‐ 
maíl el imán, y ta ta ra bue lo de Obei de llah el Mah dí (fun da dor
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de la di n as tía odei di ta o fa ti mi ta), re ci bie ra el so bre nom bre de
Al mak tum (el ocul to). Tal fue lla ma do por sus par ti da rios, los
que, por con sen so uná ni me, tra ta ban de ocul tar lo, en pre vi sión
de ser des cu bier to por sus po de ro sos ene mi gos; por lo mis mo
los adic tos a la fa mi lia abba si da apro ve cha ron de es ta cir cuns‐ 
tan cia pa ra ata car a la ge nea lo gía de los obei di tas, cuan do es tos
hu bie ron de ci di do a mos trar se osa da men te a la faz del mun do.
Re cu rrían a ese in dig no re cur so pa ra li son jear a sus dé bi les ca‐ 
li fas, cu yos pa la cie gos y ge ne ra les, en car ga dos de com ba tir al
ene mi go, adop ta ron di li gen te y gus to sa men te a di chas ca lum‐ 
nias, en la es pe ran za de ale jar de sí y de sus so be ra nos la ver‐ 
güen za de no ha ber po di do de fen der se y re cha zar a quie nes les
ha bían arre ba ta do la Si ria, el Egip to y el Hid jaz; o sean los be‐ 
re be res de Ko ta ma, se cua ces de los obei di tas y sos te ne do res de
su cau sa. Tal es píri tu de ca lum nia ha bía ido tan le jos, que los
ca díes de Ba g dad es tam pa ron sus nom bres en un do cu men to
en que ne ga ban to do nexo de los obei di tas con la lí nea del Pro‐ 
fe ta; y, pa ra dar le ma yor va li dez al mis mo, lo hi cie ron sig nar
por un gru po de per so na li da des dis tin gui das. En tre és tos fi gu‐ 
ra ban: el sha rif Ar-Ra di,[61] su her ma no, Al Mor ta di,[62] Ibn Al
Ba thauí, los ju ris con sul tos Abu Har nid Al Is fa ra yi ni,[63] Al Qa d‐ 
du rí,[64] As-Sai ma rí,[65] Ibn Al Ak fa ní, Al Abiwar dí,[66] Abu Ab da‐ 
llah Ibn An-Nou man, fa qih (ju ris con sul to) de los shi i tas de Ba‐ 
g dad, y va rios otros no ta bles de la pro pia me tró po li. Es te ac to
tu vo lu gar en una se sión so lem ne, el año 402 (1011 de J. C.) o,
se gún otra fuen te, el 460, ba jo el rei na do de Al Qa dir. Tal tes ti‐ 
mo nio no te nía otro fun da men to que «el-oí-de cir» y la opi nión
pú bli ca que im pe ra ba en Ba g dad, opi nión sos te ni da, en su ma‐ 
yor par te, por los ser vi do res de la di n as tía abba si da, in te re sa‐ 
dos to dos en re pe ler a aque lla es tir pe. Los cro nis tas re fie ren esa
de cla ra ción tal cual la oye ron o en ten die ron, sin sos pe char por
un ins tan te en que ella era to tal men te contra dic to ria a la ver‐ 
dad. Los des pa chos con cer nien tes a Obei de llah, que el ca li fa Al
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Mo tadhid di ri gie ra al emir agla bi ta de Kai ruán, y al prín ci pe
me dra ri ta, y que man da ba en Sid jil ma sa, cons ti tu yen un tes ti‐ 
mo nio irre cu sa ble, una prue ba evi den te de que la ge nea lo gía de
los obei di tas era per fec ta men te au tén ti ca.[67] Por lo de más, Al
Mo tadhid era más in me dia to que na die al tron co pro fe tal. Por
otra par te, el im pe rio y el or ga nis mo gu ber na men tal se me jan
un mer ca do uni ver sal, al que to do mun do con ver ge, apor tan do
sus pro duc tos he chos cien cias y ar tes; arri ban a él con la es pe‐ 
ran za de lo grar al gún fa vor del po der; lle gan allí de to dos la dos
los cú mu los de le yen das y ané c do tas, con su mien do el pú bli co
lo que ha me re ci do la acep ta ción en la es fe ra ofi cial. Si el go‐ 
bierno pro ce de con es píri tu fran co, li bre de pa sio nes y par cia li‐ 
da des, de des po tis mo y frau de; si mar cha de re cho sin apar tar se
de la rec ta sen da, cu yo mer ca do con su mi ría el oro pu ro y la
pla ta re fi na da (en ma te ria de cien cias); mas, si se de ja con du cir
por sus in te re ses par ti cu la res, los ren co res y pre jui cios, en tre‐ 
gán do se a los ele men tos de la in tri ga, co rre do res de la injus ti cia
y la des leal tad, en ton ces só lo ha lla rían cur so en su mer ca do los
aba lo rios y las pro duc cio nes fal sas (de la eru di ción). En to do
ca so, pa ra apre ciar los va lo res, el jui cio perspi caz ha de lle var
en sí su pro pia ba lan za del exa men, la me di da de la in ves ti ga‐ 
ción y la in da ga ción.

Otro re la to del mis mo gé ne ro y aún más im pro ba ble es aquel
que sir ve de te ma a las gen tes que ata can la ge nea lo gía de los
edri si tas (adri si tas). Nie gan que Edris (Adris) II sea hi jo de Edris
pri me ro, hi jo de Ab da llah, hi jo de Ha san, hi jo de Al Ha san, hi jo
de Alí Ibn Abi Ta lib (yerno del Pro fe ta) —(¡que de la ben di ción
de Dios go cen to dos!)—; pues Edris II su ce dió a su pa dre co mo
so be rano del Ma greb el Aq sa;[68] pe ro esas gen tes se em pe ñan,
con una obs ti na ción ex tre ma, en pro mo ver las du das acer ca de
la le gi ti mi dad del hi jo que, a la muer te de Edris, no ve nía to da‐ 
vía al mun do; pre ten den que Ras hid, li ber to de la fa mi lia, ha bía
si do el pro ge ni tor; ¡que Dios los cu bra de opro bio y los re pe le,
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por in fa ma do res! ¡Có mo son es tú pi dos! ¿No sa bían, aca so, que
Edris I ha bía con traí do ma tri mo nio con la hi ja de una fa mi lia
be re ber, y que, des de su en tra da en Ma greb has ta su muer te,
ha bía se rein te gra do com ple ta men te a la vi da del de sier to? Vi da
cu yas cos tum bres no per mi ten en cu bri mien tos. Pues en tre los
be re be res —co mo en tre to dos los ha bi tan tes de tien das—, no
exis ten si tios ocul tos que pue dan pres tar se a sos pe chas; sus
mu je res es tán en te ra men te ex pues tas a la vis ta de to das las ve‐ 
ci nas y bien oí das por los ve ci nos, por que sus ho ga res se to can
en tre sí, con po ca al tu ra, y que nin gún es pa cio se pa ra en tre sus
di ver sas ha bi ta cio nes, ade más de lo te nue de sus di vi sio nes. El
men cio na do Ras hid, era en car ga do del ser vi cio de to das las
mu je res de la fa mi lia, y cons tante men te ba jo la mi ra da y vi gi‐ 
lan cia de los alle ga dos y par ti da rios de los Edris. Por otra par te,
to dos los be re be res de Ma greb el Aq sa se han acor da do, des‐ 
pués de la muer te de Edris I, re co no cer por so be rano su yo a su
hi jo Edris II. Por un mo vi mien to es pon tá neo y uná ni me, ofre‐ 
cie ron a es te des cen dien te el ho me na je de su obe dien cia, pres‐ 
tán do le el ju ra men to re la ti vo a de fen der le a cos ta de sus vi das.
Y, en efec to, por sos te ner su cau sa, en fren tá ron se a la muer te
lan zán do se al fra gor de sus gue rras e in cur sio nes.

Aho ra bien, si la me nor sos pe cha hu bie ra asal ta do el es píri tu
de es tas gen tes, acer ca del ori gen de su cau di llo; si un pa re ci do
ru mor, ema na do in clu so de un ene mi go anó ni mo o de un fal so
ami go pres to a la mur mu ra ción, hu bie ra he ri do sus oí dos, al gu‐ 
nos de ellos, por lo me nos, ha brían re nun cia do a la em pre sa y
re cha za do la cau sa que ha bían se com pro me ti do a sos te ner.

Mas na da de eso, ¡gra cias al Su pre mo! La fa la cia pro ce día, en
rea li dad, de Ba g dad, ema na da del go bierno abba si da, cu yos je‐ 
fes veían co mo ri val a la fa mi lia Edris, asi mis mo de los agla bi‐ 
das, que ad mi nis tra ban Ifriki ya a nom bre de los ca li fas abba si‐ 
das. De he cho, cuan do Edris I hu yó ha cia el Oc ci den te, al ca bo
de la ba ta lla de Ba lj,[69] el ca li fa Al Ha dí gi ró a los agla bi das ins‐ 
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truc cio nes ter mi nan tes pa ra que es ta ble cie ran pues tos de ob‐ 
ser va ción en to do su te rri to rio y des ple ga ran la más es tric ta vi‐ 
gi lan cia, a efec to de cap tu rar al fu gi ti vo. To das esas pre cau cio‐ 
nes fue ron inú ti les; Edris pu do lle gar al Ma greb, en don de es ta‐ 
ble ció su au to ri dad co mo so be rano, ma ni fes tan do su pre ten‐ 
sión al ca li fa to. Más tar de, el ca li fa Ar-Ras hid des cu bre que
Wadheh, go ber na dor de Ale jan dría y clien te de la fa mi lia abba‐ 
si da, de ján do se en tu sias mar por la par cia li dad de la fa mi lia de
Alí, ha bía co ope ra do a la eva sión de Idris  I, ayu dán do le pa ra
lle gar a Ma greb. Con de na do a muer te ese ser vi dor in fiel, el ca‐ 
li fa en vió se cre ta men te a Ash-sha m maj, li ber to de su pa dre,
con la con sig na de va ler se de cuan to ar did a fin de qui tar le la
vi da a Idris. El es pía, lle ga do a Áfri ca, ma ni fes tó se co mo ar‐ 
dien te par ti da rio del fla man te cau di llo, y des vin cu la do por
com ple to de sus an ti guos amos, los abba si das. El nue vo adep to,
al ca bo de re ci bir una mag ní fi ca aco gi da, fue ad mi ti do en la
inti mi dad de Idris; y, apro ve chan do de la pri me ra oca sión,
mien tras se en contra ba so lo con ese prín ci pe, hí zo le to mar un
ac ti vo ve neno, cu yo efec to fue mor tal. La no ti cia del su ce so fue
re ci bi da con jú bi lo por los abba si das, que aca ri cia ron la es pe‐ 
ran za de ha ber aba ti do y des arrai ga do de fi ni ti va men te la cau sa
de los des cen dien tes de Alí en el Ma greb; pe ro ig no ra ban to da‐ 
vía que su víc ti ma ha bía de ja do una mu jer en es ta do de gra vi‐ 
dez. De tal suer te, cuan do lo su pie ron, no tu vie ron otra al ter‐ 
na ti va que la ne ga ción obs ti na da; en tan to, el im pe rio de los
idri si tas re sur gía con ma yor ím pe tu en el Ma greb; los par ti da‐ 
rios de es ta cas ta ma ni fes tá ban le abier ta men te su abne ga ción,
res ta ble cien do la di n as tía con la pro cla ma ción de la so be ra nía
de Idris II. Es te re sul ta do fue pa ra los abba si das un gol pe más
do lo ro so que una agu da sae ta.

Por otra par te, la de ca den cia y la senec tud ya ha bían me lla do
al an ti guo im pe rio, fun da do por los Ára bes; los arres tos ne ce‐ 
sa rios pa ra lle var la gue rra a pun tos le ja nos, ya le fal ta ban; el
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má xi mo po der de Ar-Ras hid mis mo, se re du cía al re cur so de la
trai ción, a fin de aca bar con Idris I, que go za ba del apo yo de los
be re be res en el ex tre mo Ma greb. De tal ma ne ra, no les que da ba
a los abba si das otra so lu ción que re cu rrir a sus adic tos, los
agla bi des de Ifriki ya, ins tru yén do los pa ra em plear cuan to me‐ 
dio as equi ble, a efec to de obs truir, por su la do, tan pe li gro sa
bre cha; a ata jar el mal que ame na za ba al im pe rio, con las con‐ 
se cuen cias más gra ves, y a ex tir par de raíz a esa re be lión, an tes
de pro pa gar se a ma yo res cam pos. Es tas ins truc cio nes eran
emi ti das a la sa zón por el ca li fa Al Ma mún y sus su ce so res; pe‐ 
ro los agla bi des se ha lla ban im po ten tes pa ra em pe ñar se en una
lu cha contra los ber be ris cos del Ma greb el Aq sa; in clu so se en‐ 
contra ban más dis pues tos a imi tar su ejem plo y re pu diar la au‐ 
to ri dad de Ba g dad; má xi me que, en esa épo ca, los ma me lu cos
ex tran je ros de la guar dia del ca li fa, ya se ha bían apo de ra do de
la me tró po li del im pe rio, usur pan do la ab so lu ta au to ri dad y
dis po nien do, con for me a sus pro pios in te re ses, de to das las ra‐ 
mas ad mi nis tra ti vas: des de la mi li tar has ta la ha cen dís ti ca, ha‐ 
cien do y des ha cien do del go bierno y sus fun cio na rios, se gún su
ca pri cho. Tal co mo los re pre sen ta un poe ta de la épo ca:

Un ca li fa en una jau la.

En tre Wa sif y Ba gá[70]

Re pi tien do lo que le di cen

Tal co mo lo ha ce el ba bgá.[71]

Te me ro sos los emi res agla bi des, de las in tri gas y de nun cias,
op ta ron por las eva si vas y ex cu sas de to do jaez. A ve ces co mu‐ 
ni ca ban a la cor te de Ba g dad su me nos pre cio del Ma greb y de
sus ha bi tan tes, otras pro cu ra ban ins pi rar les pa vor, pre sen tan do
co mo muy te mi ble la ten ta ti va de Idris, pri mer in sur gen te en
es te con ti nen te, así co mo la po ten cia que sus des cen dien tes y
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con ti nua do res ha bían ad qui ri do. Anun cia ban al go bierno de
los ca li fas que la au to ri dad de aqué llos in su rrec tos ya re ba sa ba
los lí mi tes de sus Es ta dos. Y cuan do ha cían re me sas a la cor te,
de pre sen tes o su mas pro ve nien tes de im pues tos, in tro du cían
en ellos al gu nas mo ne das del cu ño idri si ta, con el ob je to de in‐ 
si nuar la mag ni tud al can za da por es tos ad ver sa rios y la pu jan za
de su cre cien te y te mi ble po der. Pon de ra ban al mis mo tiem po
su pro pio co me ti do y los ries gos a que se ex pon drían si el go‐ 
bierno abba si da les obli ga ra a mar char contra los re bel des y
em pe ñar se en una lu cha con ellos. —«Si nos ve re mos for za dos
a ello —de cían— el im pe rio abba si da se ve rá ex pues to a re ci bir
un du ro gol pe que pu die ra he rir le el co ra zón». Otras ve ces
ape la ban a la con sa bi da ca lum nia, con el alu di do fin de des‐ 
acre di tar la es tir pe de Idris y per ju di car la in fluen cia de es te
prín ci pe; to do ello sin im por tar les sa ber si sus ase ve ra cio nes
eran cier tas o fal sas. Tal lí nea de con duc ta ob ser va ban, en vis ta
de la gran de dis tan cia que les se pa ra ba de Ba g dad y la en de ble
men ta li dad mos tra da por los con tem po rá neos vas ta gos de la
fa mi lia abba si da, que ocu pa ban el trono; con ta ban igual men te
con la cre du li dad de los ma me lu cos, que da ban fe a to do lo que
se les de cía y que pres ta ban oí do a cuan to ma lau gu rio. Así con‐ 
ti nua ron los agla bi des has ta el oca so de su po der. Mien tras tan‐ 
to, la odio sa di fa ma ción (que ellos ha bían di vul ga do en da ño de
los idri si tas) ya ha bía tras cen di do a la mul ti tud, y al gu nos
aman tes de la ca lum nia la re ser va ban cui da do sa men te, con el
fin de ser vir se de ella en sus ufa nías pa ra de ni grar a la des cen‐ 
den cia de Idris. ¿Có mo, pues, esos hom bres, ¡que Dios los con‐ 
fun de!, han po di do des viar se así de los pro pó si tos de la ley di‐ 
vi na, cu yos pre cep tos no guar dan pun to de opo si ción en tre lo
de ci di do y lo su pues to?

Idris II na ció en el le cho de su pa dre; así, pues, el ni ño per te‐ 
ne ce al le cho.[72] Ade más, es uno de los dog mas de la fe, que la
des cen den cia del Pro fe ta es exen ta y con si de ra da al abri go de
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se me jan te sos pe cha, el Al tí si mo la ha li be ra do de to da má cu la y
le ha otor ga do la pu ri fi ca ción per fec ta.[73] Re sul ta, pues, de es ta
de cla ra ción del Co rán, que el le cho de Idris es ta ba res guar da do
de to da pro fa na ción y exen to de to da má cu la. Por tan to, quien
sos tu vie ra lo con tra rio co me te ría un pe ca do mor tal e in cu rri ría
en la in fi de li dad.

He mos si do pro li jos en es tas re fu ta cio nes con el ob je to de
des va ne cer a cuan to mó vil de to da es pe cie de du das y de aho‐ 
gar la en vi dia en los pro pios pe chos que la alien tan; por que me
ha to ca do es cu char, con mis pro pios oí dos, im pu ta cio nes de esa
na tu ra le za emi ti das por un ma lé vo lo, que ha cía de ellas un ar‐ 
ma pa ra ata car a los des cen dien tes de Idris y pre ten día, me‐ 
dian te em bus tes, des acre di tar su ge nea lo gía. In ten ta ba re la cio‐ 
nar esas ané c do tas al tes ti mo nio de al gún his to ria dor del Ma‐ 
greb que, pro ba ble men te, ha bría ol vi da do el res pe to de bi do a la
fa mi lia del Pro fe ta, y pues to en du da el dog ma re la ti vo a to dos
los ante pa sa dos de esa ca sa. De lo con tra rio, nues tro ale ga to no
ten dría ob je to, pues to que (la fa mi lia que cons ti tu ye) el te ma
del mis mo es tá al am pa ro de se me jan tes im pu ta cio nes; y el
que rer ex cu sar una fal ta que ca re ce de exis ten cia (por im po si‐ 
ble), es una fal ta. He creí do de jus ti cia de fen der su re pu ta ción
en es ta vi da te rre nal, y es pe ro que ellos abo ga rán por mí el día
de la re su rrec ción.

Sa bed, asi mis mo, que la ma yo ría de los de trac to res de la ge‐ 
nea lo gía de los idri si tas son sim ples en vi dio sos, unos per te ne‐ 
cen a la pro pia fa mi lia del Pro fe ta, otros, in tru sos. Los que se
dan por des cen dien tes de es te no ble li na je pre ten den, des de
lue go, un in men so ho nor, im po nen te a los ojos de na cio nes y
pue blos, de cuan ta la ti tud del glo bo, ex po nién do se ne ce sa ria‐ 
men te a las sus pi ca cias. Aho ra los idri si tas, se ño res de Fez y de
la to ta li dad del Ma greb, al ha llar se su li na je a un gra do tal de la
fa ma y la dia fa ni dad, que era, por de cir lo así, inal can za ble e
inam bi cio na ble pa ra na die, por que ello es un he cho se cu lar,
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tra di cio nal, trans mi ti do de na ción en na ción, de ge ne ra ción en
ge ne ra ción; pues al ha llar se en tal po si ción la fa mi lia de Idris el
gran de, fun da dor de Fez, cu ya ca sa per sis te aún, ro dea da de las
re si den cias de sus des cen dien tes, cu ya me z qui ta to ca al pro pio
sec tor y sus ca lles, en don de se ve to da vía su es pa da des nu da
sus pen di da del pi ná cu lo del gran al mi nar, en el cen tro de la
ciu dad; ade más de otros he chos li ga dos a la vi da de es te pró cer,
a los cua les la voz pú bli ca ha da do tan ta cer ti tud que los co lo ca
ca si an te nues tros ojos, y que so bre pa san va rios gra dos la de las
tra di cio nes más au tén ti cas. De tal suer te, de be mos creer que los
miem bros de las de más ra mas de la mis ma fa mi lia, al con si de‐ 
rar los fa vo res con que Dios les ha bía col ma do a los idri si tas, la
ma ne ra de có mo ha bía apo ya do su no ble za pro fe tal, con la ma‐ 
jes tad del trono, que sus an ces tros eri gie ran en el Ma greb; de‐ 
be mos creer que esas per so nas ha brían ad qui ri do la con vic ción
de que tal glo ria per ma ne ce ría siem pre fue ra de su al can ce, y
que ja más ob ten drían ni si quie ra la mi tad de aquel lus tre que
di chos prín ci pes han go za do; de be mos creer que las per so nas
per te ne cien tes a la no ble fa mi lia del Pro fe ta y que no po seen las
ven ta jas que tes ti mo nian a fa vor de los idri si tas, de be rían re co‐ 
no cer y res pe tar el ho nor de esos prín ci pes; pues de he cho la
iden ti dad de la gen te es ge ne ral men te ad mi ti da, y eso es tan to
más cuan do la de cla ra ción he cha por un hom bre res pec to a su
ori gen (cuan to que uno no ha bría de ar güir le su ge nea lo gía de
fal sa). Una gran di fe ren cia me dia en tre el sa ber y la su po si ción,
en tre la cer te za co rro bo ra da con el co no ci mien to y el jui cio su‐ 
ma do a la opi nión aje na. ¡Si (el ca lum nia dor) su pie ra a con cien‐ 
cia que aque llo es ve rí di co, atra gan ta ría se con su pro pia sa li va!

Mu chos de aque llos miem bros de sea rían, por el mis mo sen‐ 
ti mien to de en vi dia, des po jar a los idri si tas de su tí tu lo a esa
no ble za de ori gen y re ba jar los a la con di ción de la ple be y de
ín fi ma ex trac ción. Tor nan a su per fi dia in sis ten te men te, pro pa‐ 
lan do con ma la fe y ani mo si dad ex tre mas sus fal se da des y em‐ 
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bus tes. Pa ra jus ti fi car su con duc ta, di cen que dos opi nio nes
con tra rias son de un va lor igual, y que es lo mis mo en cuan to a
los jui cios fun da dos en las pro ba bi li da des.[74] Pe ro ¡cuán le jos
di va gan con sus qui mé ri cas ilu sio nes! Con for me a nues tras no‐ 
ti cias, en el Ma greb no hay nin gu na ra ma de la fa mi lia pro fe tal
que, ba jo el pun to de vis ta de la au ten ti ci dad y la evi den cia ge‐ 
nea ló gi ca, pue da dis pu tar le a la pos te ri dad de Idris, que cu yo
ori gen re mon ta a Al Ha san (nie to del Pro fe ta). En nues tro tiem‐ 
po los miem bros prin ci pa les de es ta fa mi lia, que ha bi tan Fez,
son los Ba ni Im rán, cu yo abue lo, Yah ya el Hu tí, fue hi jo de
Moha m mad, hi jo de Yah ya el Aawam, hi jo de Al Qa sim, hi jo de
Idris, hi jo de Idris. Es tos for man, en di cha ciu dad, la re pre sen‐ 
ta ción de la ca sa pro fe tal y ha bi tan to da vía la re si den cia de su
an ces tro Idris. Go zan en tre la po bla ción de Ma greb de una
pree mi nen cia se ña la da —co mo lo men cio na re mos, si Dios nos
lo per mi te, más ade lan te, al re fe rir nos de nue vo a los idri si tas.

Po de mos agre gar aún a esa se rie de in fun dios, de cri te rios
in sos te ni bles, lo que al gu nos fa qihes (ju ris con sul tos) del Ma‐ 
greb, hom bres de po co es píri tu, de dé bil pa re cer, han en de re za‐ 
do contra el imán Al Mah dí, fun da dor de la di n as tía de los Al‐ 
mo wah-hi din (Al moha des).[75] Pues ca li fi cán do lo de char la tán,
lo re pre sen tan co mo un em bau ca dor pa ra man te ner su doc tri‐ 
na re fe ren te a la uni ci dad de Dios, y la de nun cia de las per ver‐ 
si da des de los Ala mo ra vi des, los go ber nan tes en turno, ma lau‐ 
gu rán do les sus con se cuen cias. Ta chá ban le de em bus te ro en to‐ 
das las de cla ra cio nes que ha bía he cho, re pu dian in clu so la idea
de sus par ti da rios, los Al moha des, que le con si de ra ban co mo
per te ne cien te a la fa mi lia del pro fe ta. Una vez más la en vi dia
co bra pro fun dos im pul sos, aho ra contra es te re for ma dor por
los éxi tos que ha bía al can za do. Hu bie ran que ri do sus ten tar una
con tro ver sia con él so bre los dog mas, el de re cho y otras cues‐ 
tio nes de la re li gión, tal co mo pre su mían, pe ro per ca tán do se de
las ven ta jas que Al Mah dí les lle va ba: en ha cer pre va le cer sus
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opi nio nes, y con tar con la obe dien cia de una mul ti tud de par ti‐ 
da rios, op ta ron por el ar ma ca rac te rís ti ca de to do im po ten te:
tra tar de me nos ca bar la re pu ta ción del ad ver sa rio, ata car sus
doc tri nas y pro cu rar des men tir to das sus pre ten sio nes. Al pro‐ 
pio tiem po, con ta ban con cier tas de fe ren cias de par te de los
ene mi gos del cau di llo, los re yes le m tu ni tas (los Al mo ra vi des),[76]

que dis pen sa ban a esos doc to res cier tas con si de ra cio nes y
mues tras de res pe to, que nin gu na otra di n as tía les ha bía acor‐ 
da do; mi ra mien tos de bi dos a la sen ci llez de es píri tu y la de vo‐ 
ción in ge nua que ani ma ba a es te pue blo. De tal suer te, en es te
reino, los le gis tas go za ban de al ta es ti ma y ha cían par te del
con se jo ad mi nis tra ti vo en las lo ca li da des que ha bi ta ban; y
cuan ta más in fluen cia te nían cer ca de sus con ciu da da nos, más
fa vo res ob te nían. De tal ma ne ra, ha bían de ve ni do los par ti da‐ 
rios más fer vien tes del go bierno al mo ra vi de y los ad ver sa rios
más en car ni za dos de sus ene mi gos. Así es, tan to ama ban a la
di n as tía de los Le m tu na, cuan to de tes ta ban a la de los Al moha‐ 
des; ja más pu die ron per do nar a Al Mah dí su opo si ción a la vo‐ 
lun tad de sus so be ra nos, los re pro ches que les en de re za ra y las
hos ti li da des que ha bía des ata do contra ellos. Aho ra, la po si ción
de es te hom bre era dis tin ta de la que esos so be ra nos ocu pa ban,
cu yo es ta do mo ral di fe ría de sus prin ci pios y creen cias y cu yo
ca rác ter es ta ba por en ci ma de su al can ce. ¿Qué po de mos su po‐ 
ner, pues, de un hom bre que abo rre ce jus ti fi ca da men te las ac ti‐ 
tu des de un go bierno, que cen su ra abier ta men te sus fal tas y ve
sus pro pios es fuer zos re pug na dos por los le gis tas del reino en
cues tión? Na da anor mal. Con vo ca a los su yos y ape la a la lu cha
ar ma da, en ca be zan do la gue rra san ta per so nal men te. Así fue
co mo Al Mah dí arran có de cua jo a esa di n as tía.

Las in men sas fuer zas del reino mo ra vi de y la gran po ten cia
que ha bía ad qui ri do por el nú me ro de sus con tin gen tes y de sus
par ti da rios, to do a la vez fue des trui do, con vir tién do se en un
de sas tre. En esa em pre sa las fi las de Al Mah dí per die ron una
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mul ti tud de com ba tien tes, que se ha bían em pe ña do en mo rir
por la cau sa de su cau di llo y me re cer el fa vor de Dios, sa cri fi‐ 
can do sus vi das en aras del triun fo y man te ni mien to de la doc‐ 
tri na al moha di ta. Por con si guien te es te sis te ma re li gio so pu do
pre va le cer so bre los de más, reem pla zan do en am bos la dos del
es tre cho (Áfri ca sep ten trio nal y Es pa ña), las creen cias de las an‐ 
te rio res di n as tías. Du ran te to do ese tiem po, y has ta el úl ti mo
ins tan te de su vi da, Al Mah dí dis tin guió se por la aus te ri dad de
su vi vir, por su tem plan za, la pa cien cia que siem pre mos tró an‐ 
te las ad ver si da des y por su des pren di mien to de las co sas mun‐ 
da nas. La ri que za, los bienes tem po ra les, ca re cían pa ra él de
atrac ti vo; ni un hi jo si quie ra te nía, por el cual ca si to dos los co‐ 
ra zo nes se in cli nan y anhe lan a me nu do en vano. Qui sie ra yo
sa ber qué otra fi na li dad per se guía es te hom bre de su pro ce der
aquél, que no fue re el va li mien to di vino y la be ne vo len cia del
Su pre mo, ya que en el cur so de es ta vi da tran si to ria, él ni si‐ 
quie ra se preo cu pa ba por los bienes in me dia tos. Por lo de más,
si sus in ten cio nes no hu bie ran si do sa nas, ja más ha bría al can‐ 
za do la rea li za ción de su ideal; mas tal le ha acon te ci do «con‐ 
for me a la re gla se gui da por Dios pa ra con sus sier vos» (Co rán,
su ra XL, vers. 85).

En cuan to a la obs ti na ción de sus ene mi gos en ne gar sus vín‐ 
cu los a la es tir pe del Pro fe ta, no hay prue ba al gu na que la sos‐ 
ten ga; en tan to es un he cho con clu yen te que él se atri buía ese
ori gen, sin que na die se pre sen ta ra a de mos trar la fal se dad de
sus ase ve ra cio nes: es, pues, un prin ci pio re co no ci do que la de‐ 
cla ra ción he cha por un hom bre res pec to a su pro pia fi lia ción,
de be ser ad mi ti da. Si ellos adu cen que el man do de un pue blo
no de be ser ja más ejer ci do sino por un hom bre de la mis ma
cas ta, an ti ci pan do así un prin ci pio cu ya ve ra ci dad de mos tra re‐ 
mos en el pri mer (se gun do) li bro de es ta obra, res pon de re mos
que en efec to Al Mah dí ha bía ejer ci do el man do su pre mo so bre
to das las tri bus Ma sá mi da;[77] que con sin tie ron en su ré gi men y
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obe dien cia, así co mo a los miem bros de la tri bu de Har ga, que
for ma ban su par ti do. Sos te ni do por es tos pue blos, lo gró lle var
a ca bo el triun fo de su cau sa y cum plir así la vo lun tad de Dios.
[78]

Ade más, es pre ci so sa ber que la ge nea lo gía por la cual Al
Mah dí ha cía re mon tar su ori gen has ta Fá ti ma, hi ja de Maho ma,
no era el úni co tí tu lo que le da ba de re cho al man do ni el mo ti‐ 
vo que com pro me tía a la mul ti tud a se guir le. Es to se de bía más
bien a un sen ti mien to na cio nal de los Har ga y los Ma sá mi da, al
es píri tu de tri bu y de co li ga ción que dis tin guía a Al Mah dí y al
arrai go de su ce pa en su seno. Su pro ce den cia de Fá ti ma era, en
rea li dad, ig no ra da, cu yo re cuer do, ya des va ne ci do pa ra el pú‐ 
bli co, só lo se con ser va ba en tre los pa rien tes in me dia tos, que lo
trans mi tían unos a otros. Por tan to, Al Mah dí, en la acep ción
ge ne ral, es ta ba des li ga do de ese pri mer li na je pa ra re ves tir se
con el ca rác ter y as pec to de un ver da de ro ma sami di ta. Aque llo
no po día, des de lue go, aca rrear per jui cio al guno a su na cio na li‐ 
dad, en vis ta de que era des co no ci do su an ti guo abo len go en tre
sus com pa trio tas. Ca sos de es ta ín do le han ha bi do con cier ta
fre cuen cia, en los que la nue va fi lia ción ad quie re to da su va li‐ 
dez, mien tras que la pri ma ria per ma ne ce ocul ta. Ejem plo de
ello es la ané c do ta de Ar fad ja y Dja rir: Tra tá ba se de dar un je fe
a la tri bu de Bad ji la y Ar fad ja, que en rea li dad per te ne cía a la
tri bu de Azd, se atri bu ye la ca li dad de bad ji li ta y dis pu ta a Dja‐ 
rir (ge nui no lí der), en pre sen cia del ca li fa Omar, la je fa tu ra de
aque lla tri bu, tal co mo nos lo ci tan los his to ria do res. Es te ejem‐ 
plo os ser vi rá pa ra com pren der la equi dad de nues tra ob ser va‐ 
ción y Dios, de to das for mas, orien ta ha cia la ver dad.

Ca si nos he mos des via do del ob je ti vo de es ta obra, ex ten‐ 
dién do nos so bre ese gé ne ro de erro res; pe ro nu me ro sos au to‐ 
res cu ya pa la bra ha ce au to ri dad, y com pi la do res de su ce sos y
cró ni cas, han tro pe za do a me nu do re co gien do opi nio nes y re‐ 
la tos del gé ne ro de los que he mos se ña la do. Esos fal sos da tos se
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gra ban en su men te; la ma yo ría de los lec to res, que se com po ne
de gen te de dé bil cri te rio y po ca dis po si ción pa ra em plear las
re glas de la crí ti ca, re ci be a di chos re la tos y los adop ta tal cual,
sin el exa men ni la re fle xión de bi dos. To do ello, es in cor po ra do
al con jun to de co no ci mien tos ad qui ri dos, ha cien do de la cien‐ 
cia his tó ri ca una frus le ría y una mes co lan za de in ve ro si mi li tu‐ 
des y erro res que des con cier tan el es píri tu del lec tor y co lo can
en un mis mo ni vel las fá bu las y las in for ma cio nes his tó ri cas.
Por tan to, es in dis pen sa ble que el his to ria dor co noz ca los prin‐ 
ci pios fun da men ta les de la po lí ti ca, del ar te de go ber nar, la ver‐ 
da de ra na tu ra le za de las en ti da des, el ca rác ter de los acon te ci‐ 
mien tos, las di ver si da des que ofre cen las na cio nes, los paí ses, la
na tu ra le za geo grá fi ca y las épo cas en lo que se re fie re a cos‐ 
tum bres, usos, mo da li da des, con duc ta, opi nio nes, sen ti mien tos
re li gio sos y to das las cir cuns tan cias que in flu yen en la so cie dad
hu ma na y su evo lu ción. De be te ner ple na con cien cia de lo que,
de to do eso, sub sis te al pre sen te, a efec to de po der con fron tar
el pre sen te con el pa sa do, dis cer nir sus pun tos con cor dan tes así
co mo los contra dic to rios, se ña lar la cau sali dad de esas ana lo‐ 
gías o de aque llas di si mi li tu des. Im po ner se del ori gen de las di‐ 
n as tías y de las re li gio nes, de los pun tos de su eclo sión, las cau‐ 
sas que sus ci ta ron su de ve nir, los he chos que han pro vo ca do su
exis ten cia, la po si ción e his to ria de los que han con tri bui do a su
fun da ción. En su ma, de be co no cer a fon do las mo ti va cio nes de
ca da acon te cer, y la fuen te de to do da to; de un mo do que abar‐ 
ca re to das las na cio nes re la ti vas a su ac ti vi dad. En ton ces es ta rá
en la po si bi li dad de so me ter las na rra cio nes que se le han
trans mi ti do al aná li sis con for me a los prin ci pios y nor mas que
ya tie ne a su dis po si ción; de suer te, los he chos que con cuer dan
con di chas nor mas y co rres pon dan a to das sus exi gen cias, po‐ 
dría con si de rar los co mo au ténti cos; de lo con tra rio, de be rá mi‐ 
rar los co mo apó cri fos y re cha zar los.
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Su po nien do el em pleo de aná lo gas aten cio nes es cru pu lo sas
de par te de los his to ria do res, fue co mo los an ti guos ha bían
con ce di do a la cien cia his tó ri ca una al ta es ti ma. Va rios sa bios,
co mo At-Ta ba rí, Al Bu ja rí y su pre de ce sor, Ibn Is haq, han
adop ta do si mi lar mé to do, mien tras que otros, en con si de ra ble
nú me ro, ni si quie ra se han per ca ta do de ello; asi mis mo los pos‐ 
te rio res, en sus tra ba jos, no ha cen más que exhi bir su ig no ran‐ 
cia del se cre to que to do his to rió gra fo de be co no cer. Aun los es‐ 
píri tus vul ga res y los ca ren tes de en ten di mien to só li do sin tié‐ 
ron se ca pa ci ta dos pa ra la pro duc ción his to rio grá fi ca, ha cien do
de ella un te ma de di va ga ción; por lo con si guien te, se con fun‐ 
dió lo en jun dio so con lo fú til, la pul pa con la cás ca ra y la ver‐ 
dad con la men ti ra. «Las con se cuen cias de to das las co sas de‐ 
pen den de Dios». (Co rán, su ra XX XI, vers. 21).

Los tra ba jos his to rio grá fi cos en cu bren otro gé ne ro to da vía
de erro res pro ve nien te de la ina d ver ten cia de los au to res, que
no tie nen en cuen ta al gu na las mu ta cio nes que la va ria ción de
los tiem pos y de las épo cas ope ran so bre el es ta do de las na cio‐ 
nes y los pue blos. Es to es una ver da de ra en fer me dad, que po‐ 
drá per ma ne cer lar go tiem po des co no ci da, ya que no se sue le
ma ni fes tar sino al ca bo de una se rie de si glos, y que ape nas un
muy cor to nú me ro de hom bres re pa ra en ella. En efec to, el es‐ 
ta do del mun do y de los pue blos, sus cos tum bres, ten den cias e
ideas no per sis ten en un mis mo rit mo ni en un cur so in va ria‐ 
ble: Es, to do lo con tra rio, una se rie de vi ci si tu des que per du ra a
tra vés de la su ce sión de los tiem pos, una tran si ción con ti nua de
un es ta do a otro. Los mis mos cam bios que ope ran en los in di‐ 
vi duos, los días y las ciu da des, tie nen lu gar igual men te en los
gran des paí ses, las pro vin cias, las re gio nes, los lar gos pe rio dos
del tiem po y los im pe rios, «con for me a la re gla se gui da por
Dios pa ra con sus sier vos». (Co rán, su ra XL, vers. 85).

En el mun do de an ta ño, fi gu ra ron los pri me ros per sas, los
asi rios, los na ba teos, los to bbá, los ba ni is ra el y los cop tos. Di‐ 
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chas na cio nes te nían, ca da una, sus pro pias ca rac te rís ti cas en lo
que se re fie re a sus di n as tías, sus im pe rios, su sis te ma gu ber na‐ 
men tal, sus ar tes, sus len guas, sus con ven cio na lis mos, sus re la‐ 
cio nes de to da es pe cie con sus con tem po rá neos y la ma ne ra en
que ca da una de sa rro lla ba su pro pia ci vi li za ción en su res pec ti‐ 
vo país. Los ves ti gios que aún sub sis ten de su exis ten cia nos
ates ti guan aque lla rea li dad. En se gui da apa re ce una nue va cas ta
de per sas, asi mis mo los grie gos, los ro ma nos y los ára bes; las
cir cuns tan cias que ca rac te ri za ban a las eda des pre ce den tes han
ex pe ri men ta do los cam bios re la ti vos, las an ti guas cos tum bres
fue ron reem pla za das por otras, unas un tan to si mi la res a aqué‐ 
llas, otras en te ra men te di fe ren tes. Lue go sur ge el Is lam lle van‐ 
do al rei na do a los ára bes des cen dien tes de Mó dar; una nue va
re vo lu ción su fren to das esas cir cuns tan cias pre ci ta das. Se in‐ 
tro du je ron en ton ces usos y cos tum bres que aún per du ran en su
ma yor par te, trans mi ti dos de pa dres a hi jos.

A su turno, el im pe rio de los ára bes, pa de ce su oca so; des‐ 
apa re cen los días de su es plen dor, y las an ti guas ge ne ra cio nes,
que ha bían eri gi do el po de río y la glo ria de su na ción, ce san de
exis tir. La au to ri dad pa sa a ma nos de pue blos ex tran je ros: los
tur cos en Orien te, los be re be res en Oc ci den te, los fran cos en el
Nor te. El co lap so del do mi nio ára be, ha bien do arras tra do con‐ 
si go a va rios otros pue blos, oca sio nó un nue vo es ta do de co sas
e hi zo des apa re cer cier tas cos tum bres, cu yas ca rac te rís ti cas y
exis ten cias pa sa ron al ol vi do. Se gún la opi nión ge ne ra li za da, la
cau sa ori gi nan te de esas mo di fi ca cio nes en si tua cio nes y cos‐ 
tum bres, es tri ba en el es me ro de los pue blos por imi tar los há‐ 
bi tos de su sul tán, tal co mo re za es ta má xi ma pro ver bial: «Las
gen tes si guen la re li gión de su rey». Cuan do un prín ci pe o je fe
po de ro so se apo de ra de la au to ri dad su pre ma, in de fec ti ble‐ 
men te adop ta ca si to dos los usos de sus pre de ce so res, sin omi‐ 
tir des de lue go los de su ge ne ra ción o pro pio pue blo; de allí re‐ 
sul ta que las cos tum bres de la nue va di n as tía di fie ren, en al gu‐ 
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nos as pec tos, de las de la an te rior. Al so bre ve nir nue vos cam‐ 
bios, la di n as tía que se ele va en se gui da ha ce a su vez una mes‐ 
co lan za de cos tum bres es ta ble ci das con las su yas per so na les,
re sul tan do de ello una al te ra ción de las cos tum bres pre ce den‐ 
tes, y so bre to do de las de la pri me ra di n as tía. Tal mo di fi ca ción
va en au men to gra dual men te con clu yen do en una com ple ta de‐ 
se me jan za. Así, pues en tan to que los pue blos y las na cio nes se
si gan su ce dien do en el ejer ci cio del po der y de la do mi na ción,
su mo do de ser y sus há bi tos con ti nua rán su frien do las mo di fi‐ 
ca cio nes con co mi tan tes.

Se sa be que el hom bre es lle va do na tu ral men te a fun dar sus
cri te rios en las ana lo gías y si mi li tu des. Ese pro ce der no es tá,
cier ta men te, a sal vo del ye rro, pues la fal ta de re pa ro y de re fle‐ 
xión le apar ta ría de la fi na li dad que se pro po nen, des vián do le
del ob je to de sus bús que das. Es el ca so del que es cu cha la na‐ 
rra ción de acon te ci mien tos del pa sa do y que, sin re pa rar en las
mo di fi ca cio nes y cam bios acon te ci dos en el pro ce so de la so‐ 
cie dad hu ma na, es ta ble ce, de bue nas a pri me ras, un pa ra le lo
en tre esos he chos y las co sas sa bi das por él o le ha ya to ca do ob‐ 
ser var. Aho ra, co mo esos dos tér mi nos de com pa ra ción pue den
ofre cer di fe ren cias con si de ra bles, se ex pon dría a co me ter gra‐ 
ves erro res.

A es te gé ne ro de equí vo cos per te ne ce lo que los his to ria do‐ 
res nos cuen tan acer ca de Al Ha dd j adj. Su pa dre, di cen, era un
ma es tro de es cue la. Pues bien, en nues tro tiem po, la en se ñan za
es uno de los ofi cios que se ejer cen pa ra ga nar el sus ten to y que
no co rres pon de de mo do al guno a la ca te go ría de per so nas cu‐ 
ya fa mi lia ejer ce gran de in fluen cia en su pro pia co li ga ción. El
ma es tro de es cue la es un in di vi duo hu mil de sin tras cen den cia;
ocu pa en la so cie dad una po si ción in fe rior y pa sa por el mun do
des aper ci bi do. Mu cha gen te po bre, que vi ve de ofi cios pa re ci‐ 
dos, pue de ilu sa men te as pi rar a al tas po si cio nes, ins pi ra das en
el ejem plo de Al Ha dd j adj, fi gu rán do las as equi bles, aun que ca‐ 
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rez can de los me re ci mien tos ne ce sa rios. De ján do se lle var de las
su ges tio nes de la am bi ción, pro cu ran ele var se a los ho no res;
pe ro la cuer da a la que van asi das se les rom pe, ca yén do se en
un pre ci pi cio don de la muer te y la rui na les es pe ra. No com‐ 
pren den que se me jan tes pre ten sio nes son ab sur das pa ra gen tes
de su cla se, que prac ti can ar te sanías u ofi cios pa ra su sub sis ten‐ 
cia. En rea li dad la cues tión de la en se ñan za, en los al bo res del
Is lam y ba jo las dos pri me ras di n as tías, te nía dis tin ta acep ción
de la ac tual: En esa épo ca, la en se ñan za nun ca se con si de ró co‐ 
mo un ofi cio; con sis tía más bien en co mu ni car al pue blo los
man da tos que se ha bían es cu cha do de bo ca del Le gis la dor, e
ins truir le en los prin ci pios re li gio sos que des co no cía, ha cién‐ 
do lo a tí tu lo de co mu ni ca ción gra tui ta. De tal for ma, los que
im par tían el Li bro de Dios y la ley de Su en via do, eran los
hom bres de no ble al cur nia y los po de ro sos je fes de co li ga cio‐ 
nes, que ha bían lu cha do pa ra es ta ble cer la fe; era, pues, una
sim ple co mu ni ca ción de doc tri nas, pe ro de nin gún mo do una
en se ñan za pro fe sio nal, por que se tra ta ba ne ta men te del Li bro
sa cro que Dios ha bía des cen di do a Su Pro fe ta, y cu yas pres crip‐ 
cio nes de bían ser la nor ma de su con duc ta. El Is la mis mo, por el
que ha bían com ba ti do has ta la muer te, era su re li gión, que les
dis tin guía y hon ra ba en tre to dos los pue blos; por ello so lí ci tos
se em pe ña ban en la di vul ga ción de di chas doc tri nas y ha cer las
com pren der a su na ción. En el cum pli mien to de esa ta rea, no se
de ja ban de te ner por los re pro ches del or gu llo ni por los im pe‐ 
di men tos del amor pro pio; prue ba de ello es que el Pro fe ta, al
des pe dir a los de le ga dos de las tri bus ára bes, en via ba con ellos a
sus prin ci pa les com pa ñe ros, en car ga dos de en se ñar a esos pue‐ 
blos los pre cep tos de la ley di vi na que él ha bía traí do a los
hom bres. Tal mi sión fue en co men da da a sus diez des ta ca dos
Com pa ñe ros, se gui dos lue go por otros de me nor ca te go ría. Ya
es ta ble ci do el Is lam só li da men te y afir ma das las raíces de la re‐ 
li gión, los pue blos de re mo tas re gio nes lo re ci bie ron de ma nos
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de sus adhe ren tes; más, con el co rrer del tiem po, aqué llas doc‐ 
tri nas iban su frien do cier tas mo di fi ca cio nes: nu me ro sas má xi‐ 
mas se ha bían ex traí do de los tex tos sagra dos, a efec to de apli‐ 
car los a la so lu ción de otros tan tos ca sos que se pre sen ta ban
con ti nua men te an te los tri bu na les, ha cien do sen si ble la ne ce si‐ 
dad de un có di go que pre ser va ra la jus ti cia de los ye rros. El co‐ 
no ci mien to de la ley, tor nó se en ton ces una cien cia, una fa cul‐ 
tad por ad qui rir, que exi gía es tu dios re gu la res, con vir tién do se
bien pron to en uno de tan tos ofi cios y pro fe sio nes —tal co mo
lo ex pon dre mos en el ca pí tu lo co rres pon dien te a cien cias y en‐ 
se ñan zas.

Los je fes de co li ga cio nes, de bien do ocu par se en man te ner el
po der del im pe rio y la au to ri dad del go bierno, aban do na ron la
cien cia (de la ley) a quie nes de sea ban de di car se a ella; por tan to,
esa en se ñan za se vol vió uno de tan tos mo dos del vi vir. Los
acau da la dos y los dig na ta rios del Es ta do des de ña ban a esa ac ti‐ 
vi dad; que dan do su prác ti ca a car go de hom bres de hu mil de
con di ción, co mo sim ple ofi cio me nos pre cia do por los com po‐ 
nen tes de la di n as tía y los pa la ti nos. Por otra par te, el pre ci ta do
Al Ha dd j adj era hi jo de Yu sof, uno de los prin ci pa les miem bros
de la tri bu de Tha qif. Su al ta po si ción en tre las co li ga cio nes
ára bes es co sa bien sa bi da, y, en cuan to res pec ta a la no ble za, la
su ya ri va li za ba con la de los Qo raish. Por con si guien te, su en‐ 
se ñan za del Co rán, en aquel en ton ces, no te nía pun to de re la‐ 
ción con la acep ción de nues tros días: un ofi cio pa ra ga nar la
vi da; cu yo sen ti do no ha ex pe ri men ta do va ria ción al gu na des de
la ini cia ción del Is lam.

Con fu sio nes por el es ti lo su fren cier tas gen tes al for mar sus
ideas, cuan do, ho jean do los li bros de his to ria, ob ser van que en
tiem pos pa sa dos los ca díes se co lo ca ban a la ca be za de las tro‐ 
pas y ejer cían el man do en las ex pe di cio nes gue rre ras. Alu ci na‐ 
dos por la am bi ción, as pi ran a si tua cio nes pa re ci das, ima gi nan‐ 
do que la fun ción de ca dí si gue sien do hoy día lo que era en
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aque llos tiem pos. Pien san en el cham be lán Ibn Abi Amer (el cé‐ 
le bre Al man zor), que ejer cie ra la au to ri dad su pre ma a nom bre
del ca li fa Hisham (Hixem), y no ol vi dan a Ibn Abbad,[79] de Se‐ 
vi lla, uno de los cau di llos que se re par tie ron las pro vin cias de
Es pa ña (mu sul ma na),[80] Al dar se cuen ta, esas gen tes, de que es‐ 
tos dos per so na jes eran hi jos de ca díes, se ima gi nan que los ca‐ 
díes de esa épo ca eran co mo los de nues tros días, y no sos pe‐ 
chan si quie ra que el ofi cio de ca dí ha ex pe ri men ta do ra di cal
trans for ma ción; he cho al que da re mos ex pli ca ción en el ca pí tu‐ 
lo que tra ta de es te car go. Aho ra, tan to Ibn Amer co mo Ibn
Abbad, per te ne cían a aque llas tri bus ára bes que ha bían sos te ni‐ 
do a la po ten cia de los Ome ya en Es pa ña, y a la co li ga ción que
in te gra ba su par cia li dad más de vo ta. El ele va do ran go que am‐ 
bos te nían en tre los su yos, es co sa bien co no ci da; mas las al tas
po si cio nes que ha bían al can za do en el man do y la so be ra nía, no
eran, de mo do al guno, por con se cuen cia de la fun ción de ca dí,
tal co mo la en ten de mos al pre sen te. An ta ño el car go de ca dí era
en co men da do a hom bres in flu yen tes y per te ne cien tes, ya sea a
tri bus que se ha lla ban al ser vi cio del im pe rio, o a co li ga cio nes
de los clien tes vin cu la dos a la ca sa del so be rano. Los ca díes de‐ 
sem pe ña ban en ton ces las mis mas fun cio nes que hoy día se
con fie ren a los vi si res en el Ma greb: salían a la ca be za de las
tro pas pa ra efec tuar las cam pa ñas de ve rano, lle va ban a la vez
la di rec ción de los ne go cios más im por tan tes del Es ta do, ne go‐ 
cios que no se con fia ban más que a hom bres cu yas po de ro sas
co li ga cio nes les pro por cio na ban los me dios de eje cu ción. De
suer te, los que oyen ha blar de esos he chos, sin te ner an te ce den‐ 
tes de la rea li dad, caen a me nu do en el error, por que con ci ben
un or den de co sas en te ra men te di fe ren te.

Los que más in cu rren en equí vo cos de es ta ín do le son los es‐ 
pa ño les (mu sul ma nes) de nues tros días, de po cas lu ces. Ello se
de be a la ex tin ción del es píri tu de co li ga ción en sus ám bi tos,
he cho acon te ci do des de va rias cen tu rias, co mo se cue la de la
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rui na del im pe rio ára be en di cho país y de la caí da de la di n as‐ 
tía fun da do ra del mis mo. Eman ci pa dos de la do mi na ción de los
be re be res,[81] pue blo en el que siem pre exis tie ra un vi vo sen ti‐ 
mien to na cio na lis ta, esos ára bes han per di do, ade más del es‐ 
píri tu co li ga ti vo, la vir tud del au xi lio mu tuo, que con du ce
siem pre al po der, con ser van do ape nas su ge nea lo gía. Re du ci‐ 
dos a la con di ción de pue blos so me ti dos e in do len tes, sin la ele‐ 
men tal vir tud de so co rrer se unos a otros, y sojuz ga dos por la
fuer za, se han ave ni do a la hu mi lla ción, ima gi nan do que con su
sim ple ori gen y la co la bo ra ción con los go ber nan tes, lle ga rían a
la pre va len cia y la su pre ma cía. Es así co mo ve mos en tre ellos a
quie nes, des de los ar te sanos has ta los pro fe sio na les, vi ven so‐ 
ñan do con el po der por ese so lo con cep to. Quien ha ya ob ser va‐ 
do de cer ca el es ta do de las tri bus en el Ma greb, la co li ga ción
que les ani ma, las di n as tías y rei nos que han fun da do y la ma‐ 
ne ra en que esos pue blos y tri bus es ta ble cen su do mi nio, no se
de ja ría caer en pa re ci dos erro res y ra ra men te se equi vo ca ría en
apre cia cio nes de es tas ma te rias.

El pro pio cur so si guen los his to ria do res, cuan do tra tan de
una di n as tía y de la se rie de sus re yes. Su cui da do se li mi ta a se‐ 
ña lar el nom bre del prín ci pe, su ge nea lo gía, el nom bre de su
pa dre, el de su ma dre, los de sus mu je res, su tí tu lo, la ins crip‐ 
ción gra ba da en su se llo, el nom bre de su ca dí, el de su had jeb, y
el de su vi sir. En to do ello se es fuer zan por se guir el ejem plo de
los his to ria do res de las di n as tías ome ya da y abba si da; pe ro sin
per ca tar se del pun to de vis ta de esos au to res. En aque llos tiem‐ 
pos, ya re mo tos, los cro nis tas de di ca ban sus tra ba jos a la fa mi‐ 
lia rei nan te. Los jó ve nes prín ci pes anhe la ban co no cer la his to‐ 
ria de sus ma yo res y los su ce sos de su rei na do, a fin de con ti‐ 
nuar su tra yec to ria y nor mar se con sus ejem plos; te nían in te rés
es pe cial en sa ber ga nar se a los per so na jes que ocu pa rían los
im por tan tes pues tos cuan do ellos sean as cen di dos al trono, y
con fiar los car gos y em pleos a los pro te gi dos de la ca sa real, a
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los an ti guos ser vi do res y su des cen den cia. Los ca díes con tá‐ 
ban se en tre los sos te ne do res del im pe rio y, por en de, en el nú‐ 
me ro de los vi si res —co mo de ja mos acla ra do—. Los his to ria‐ 
do res se en contra ban, por tan to, obli ga dos a pro por cio nar esa
cla se de in for ma cio nes. Mas, des de el mo men to en que los im‐ 
pe rios son se pa ra dos por dis tan cias con si de ra bles o gran des in‐ 
ter va los de tiem po, los lec to res no bus ca rían otra co sa que la
his to ria de los so be ra nos mis mos, los me dios de es ta ble cer una
com pa ra ción en tre las di n as tías en lo que se re fie ra a su po ten‐ 
cia y sus con quis tas, y la in di ca ción de los pue blos que les han
re sis ti do o que ha bían su cum bi do ba jo su im pac to. ¿Qué ven ta‐ 
ja ha brá, pues, pa ra el his to ria dor, en re fe rir nos los nom bres de
los hi jos de un vie jo so be rano, los nom bres de sus mu je res, la
ins crip ción de su se llo, etcé te ra, so bre to do cuan do se des co no‐ 
ce el ori gen, la ge nea lo gía y las ac cio nes que pu die ron dis tin‐ 
guir a esos per so na jes?

A se guir es te cur so, los his to ria do res han si do in du ci dos por
el es píri tu de imi ta ción, sin ad ver tir los pro pó si tos que se ha‐ 
bían pro pues to sus an ti guos co le gas en adop tar lo; tam po co se
to man el tra ba jo de in da gar so bre la ver da de ra me ta que per si‐ 
gue la pro pia His to ria. Yo con ven go en que se de ba ha cer men‐ 
ción de cier tos vi si res cu yos he chos cons ti tu yen gran des ha za‐ 
ñas, y cu yos re nom bres eclip san a los de sus pro pios so be ra nos;
ta les co mo, por ejem plo, Al Ha dd j adj, los hi jos de Al Mohal-lab,
los Bar me ci das, los hi jos de Sahl Ibn Nu ba jt,[82] Ka fur el Ajs hi dí
(mi nis tro de los ajs h di tas), Ibn Abi Amer,[83] y otros más. Des de
lue go, no es cen su ra ble el au tor que de sea re dar nos un es bo zo
de su his to ria, in clu yen do al gu nas in di ca cio nes alu si vas a di‐ 
ver sas cir cuns tan cias de su vi da, da do que es tos per so na jes
ocu pa ban el mis mo ni vel de los so be ra nos.

Fi na li ce mos es te ca pí tu lo con una ob ser va ción que pue da
qui zá en tra ñar al gu na uti li dad. La his to ria es pro pia men te la
na rra ción de he chos que se re fie ren a una épo ca o a un pue blo;
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pe ro el his to ria dor de be, des de lue go, pro por cio nar nos las no‐ 
ti cias ge ne ra les acer ca de ca da país, ca da pue blo y ca da si glo, si
él qui sie ra apo yar so bre ba se só li da las ma te rias que tra ta, y ha‐ 
cer in te li gi bles las no ti cias que su mi nis tra. Ya se ha bía adop ta‐ 
do un sis te ma pa re ci do en la com po si ción de al gu nas obras:
Mo rudj-az-zahab, por ejem plo, en la cual el au tor, Ma su dí, des‐ 
cri be el es ta do en que se en contra ban los pue blos de los paí ses
del Orien te y del Oc ci den te en la épo ca en que él es cri bie ra, o
sea en el año 330 (941-945 de J. C.). Es te tra ta do nos ha ce co‐ 
no cer las creen cias de di chos pue blos, sus cos tum bres, sus rei‐ 
nos, di n as tías, la na tu ra le za de las co mar cas que ha bi tan, sus
mon ta ñas, sus ma res, la ra mi fi ca ción de los pue blos ára bes y la
de las na cio nes ex tran je ras, con vir tién do se en un ada lid y mo‐ 
de lo pa ra los de más his to ria do res, re sul tan do la su ya una obra
fun da men tal so bre la que se apo yan pa ra ve ri fi car la ma yor
par te de sus tra ba jos.

A con ti nua ción apa re ce Al Bak rí,[84] quien si gue un mé to do
aná lo go en lo que con cier ne ex clu si va men te a di rec cio nes y
rei nos, de jan do a un la do to das las cir cuns tan cias que no se re‐ 
la cio na ban con esa ma te ria. Esa omi sión es ex pli ca ble cuan do
se re cuer da que en la épo ca en que és te es cri bie ra los di ver sos
pue blos del mun do po co cam bio ha bían te ni do, y cu ya ma ne ra
de ser no ha bía ex pe ri men ta do gran des mo di fi ca cio nes. Pe ro
hoy día, es de cir, a fi na les de la oc ta va cen tu ria,[85] la si tua ción
del Ma greb ha su fri do una pro fun da re vo lu ción, tal co mo la
con tem pla mos, y ha si do to tal men te tras tor na da: los pue blos
be re be res, mo ra do res de es te país des de le ja nas eda des, han si‐ 
do reem pla za dos por las tri bus ára bes que, en el si glo V, ha bían
in va di do es tas co mar cas, y que, por su gran nú me ro y su fuer‐ 
za, sub yu ga ron a la po bla ción, arre ba ta ron gran par te del te rri‐ 
to rio y com par tie ron con ella el dis fru te de las co mar cas que
aún con ser va ba en su po der. Añá da se a ello el te rri ble azo te
que, ha cia la mi tad del si glo VI II, una pes te vino a des en ca de nar
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so bre los pue blos de Orien te y Oc ci den te;[86] fla ge lan do cruel‐ 
men te a las na cio nes, se gó gran par te de las ge ne ra cio nes del si‐ 
glo, de vas tó y des va ne ció los más es plen do ro sos re sul ta dos de
la ci vi li za ción. Tal de sas tre coin ci dió con la senec tud de los im‐ 
pe rios y ya pr óxi mos al tér mino de su exis tir; des tro zó sus
fuer zas, ex te nuó su vi gor, de bi li tó su po ten cia, a tal pun to que
se veían ame na za dos de una rui na in mi nen te y to tal. La cul tu ra
del mun do y su pro gre so hi cie ron un al to, ama ga dos de des‐ 
truc ción, fal tán do les los hom bres; las ciu da des que da ron des‐ 
po bla das, los edi fi cios vi nie ron en tie rra, los ca mi nos se bo rra‐ 
ron, de rrum bá ron se los mo nu men tos, en tan to las ca sas y los
po bla dos que da ron sin ha bi tan tes; las na cio nes y las tri bus per‐ 
die ron su for ta le za, ope ran do un no ta ble cam bio en el as pec to
de la so cie dad hu ma na.

Me pa re ce que se me jan te in for tu nio ha de ha ber pa de ci do el
Orien te, cau sán do le es te tre men do azo te los es tra gos en pro‐ 
por ción a sus ex ten di dos paí ses y su de sa rro llo so cial. Se me fi‐ 
gu ra co mo si la voz de la Na tu ra le za hu bie ra da do al mun do la
or den de aba tir se y hu mi llar se, apre su rán do se el mun do a obe‐ 
de cer: «Dios es el he re de ro de la Tie rra y de lo que ella con tie‐ 
ne».

En el mo men to en que el mun do ex pe ri men ta una de vas ta‐ 
ción tal, di ría se que és te va a mu dar de na tu ra le za a efec to de
su frir una nue va crea ción y or ga ni zar se de nue vo cual una con‐ 
ti nui dad en el de ve nir. Por tan to, ne ce sa rio es, hoy día, un his‐ 
to ria dor que re gis tre el es ta do ac tual del mun do, de los paí ses y
pue blos y se ña le los cam bios ope ra dos en cos tum bres y creen‐ 
cias, to man do el ca mino que el Ma su dí ha bía se gui do al tra tar
los asun tos de su tiem po. Así, a efec to de que sir vie ra de ejem‐ 
plo y guía a los his to ria do res y ana lis tas fu tu ros.

Por mi par te, pro por cio na ré en es ta obra las re fe ren cias re la‐ 
ti vas, con for me me lo per mi tie ran mis po si bi li da des en es tas
tie rras de Ma greb. Ha bla ré di rec ta men te, o bien las in di ca ré,
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oca sio nal men te, en el de sa rro llo de los re la tos por que mi in‐ 
ten ción es li mi tar me a la his to ria del Ma greb, de sus tri bus,
pue blos, rei nos, di n as tías y si tua cio nes. No pien so ocu par me de
otros paí ses, de bi do a que me fal tan los co no ci mien tos ne ce sa‐ 
rios en lo que res pec ta a Orien te y sus pue blos, pues las in for‐ 
ma cio nes trans mi ti das de vi va voz no me son su fi cien tes.[87] Al
Ma su dí ha po di do en fo car el te ma en to da su ex ten sión, mer‐ 
ced a sus fre cuen tes via jes por nu me ro sos paí ses, tal co mo él
mis mo lo de cla ra en su li bro. Sin em bar go, hay que aña dir que
es te his to ria dor ha bla de un mo do de ma sia do con ci so de los
asun tos de Ma greb. «Por en ci ma de to dos los sa bios, exis te un
Ser sapien tí si mo». (Co rán, su ra XII, vers. 76); a Él, pues, co rres‐ 
pon den to dos los atri bu tos de to da cien cia. El hom bre es una
cria tu ra dé bil, im po ten te, tan to pa ra con el de ber co mo pa ra
sus me nes te res, y la con fe sión de su in ca pa ci dad es una obli ga‐ 
ción su ya. Quien go ce del am pa ro de Dios ha lla rá siem pre ex‐ 
pe di tos sen de ros de lan te de sí, y un éxi to com ple to co ro na rá
sus es fuer zos y sus afa nes. No so tros, con fia dos en ese am pa ro
del Su pre mo, va mos a em pren der la rea li za ción del plan de
nues tra obra, es pe ran za dos cons tante men te en el pa tro ci nio
del Se ñor.

Nos res ta aún ha cer al gu nas ob ser va cio nes pre li mi na res
con cer nien tes a la ma ne ra en que he mos re pre sen ta do el so ni‐ 
do de cier tas le tras, aje nas a la len gua ára be, cuan do ellas se
pre sen tan even tual men te en nues tro tra ba jo.

Es de sa ber que, en la pro nun cia ción, las le tras —co mo se ex‐ 
pli ca rá más ade lan te—, ex pre san la va rie dad de so ni dos que sa‐ 
len de la la rin ge y se pro du cen por la in ci sión que ex pe ri men ta
la voz al gol pear la úvu la, los ex tre mos de la len gua, así co mo la
gar gan ta, el pa la dar, los dien tes, o bien por el ba tir de los la bios,
re sul tan do la va rie dad de so ni dos de esas di ver sas ma ne ras de
mo di fi ca cio nes. Las le tras ar ti cu la das ofre cen al oí do di fe ren‐ 
cias sen si bles, y sir ven pa ra for mar las pa la bras que in di can las
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ideas con te ni das en la men te. Los so ni dos enun cia dos por un
pue blo, no son siem pre idénti cos a los de otro: una na ción pue‐ 
de te ner los sig nos que su ve ci na no ten ga. Los ca rac te res que
los ára bes em plean son veintio cho, co mo to dos sa be mos; en
tan to, ha lla mos en el al fa be to he brai co le tras que no exis ten en
el nues tro, y vi ce ver sa. Igual men te ocu rre res pec to de los fran‐ 
cos, los tur cos, los ber be ris cos y de más pue blos ex tran je ros.

Aho ra; es cri bien do, los ára bes han con ve ni do en re pre sen tar
el so ni do de las le tras me dian te sig nos que se dis tin guen por su
for ma es cri ta. Es así co mo han si do in ven ta dos los ca rac te res
alef, be, djim, ra, ta, etc., has ta la úl ti ma de las veintio cho le tras.
Pe ro, cuan do se les pre sen ta un sig no (ar ti cu la do) ex tra ño a su
len gua, no sue len dar le re pre sen ta ti vo es cri to, abs te nién do se de
in di car lo. A ve ces, no obs tan te, ha ha bi do es cri to res que, por fi‐ 
gu rar un so ni do de esa ín do le, lo re pre sen tan por el sig no de la
le tra que, en nues tra len gua, le pre ce de ría o le se gui ría in me‐ 
dia ta men te. Mas es te mé to do es tá le jos de lle nar la fun ción de
un so ni do ex tra ño; es to es des viar la le tra es cri ta de su ver da‐ 
de ra fun ción. Por tan to, co mo nues tra obra de be rá en ce rrar la
his to ria de los be re be res y de al gu nos otros pue blos ex tran je‐ 
ros, y que, tan to en los nom bres pro pios co mo en cier tos tér mi‐ 
nos de sus len guas, se pre sen ta rán so ni dos que ca re cen de re‐ 
pre sen ta ti vos en nues tro sis te ma de es cri tu ra, así co mo de co‐ 
rres pon den cia con los sig nos con ven cio na les, me vi en la ne ce‐ 
si dad de pro cu rar el me dio que cum plie ra su ex pre sión. Con si‐ 
de ran do po co sa tis fac to rio el mé to do pre ci ta do, cuan to ine fi‐ 
caz pa ra in di car ca bal men te el va lor de un so ni do ex tran je ro,
he adop ta do por re gla, re pre sen tar en es te tra ba jo a ca da so ni‐ 
do ex tra ño por la com bi na ción de dos ca rac te res, cu ya pro nun‐ 
cia ción pu die ra apro xi már s ele lo más po si ble, de suer te que el
lec tor po drá guiar se por el so ni do me dio de esos dos ca rac te‐ 
res, pro nun cian do la le tra in ter me dia. He de du ci do es ta idea de
la ma ne ra que los co pis tas del Co rán em plean en tra zar las le‐ 
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tras que ex pe ri men tan el is h mam.[88] Ci te mos, co mo ejem plo, la
pa la bra as-si rat «el ca mino», don de, se gún el mé to do de la lec‐ 
tu ra co rá ni ca, en se ña do por Ja laf,[89] el sig no sad (s) de be ser
pro nun cia do con un so ni do me dio, que se apro xi ma al de za (z),
es de cir, zum ban te. Por ello, es cri ben la sad, tra zan do en su in‐ 
te rior la le tra za; de es te mo do, se cree ha ber in di ca do un so ni‐ 
do in ter me dio de las dos le tras. Otro tan to ha go yo en los ca sos
pa re ci dos, tal cuan do se tra ta de la gaf (g du ra) ber be ris ca, que
es in ter me dio en tre la kaf (k) del ára be y la djim (j), co mo en el
nom bre de Bo lo gguín,[90] es cri bo pri me ro la le tra kaf, lue go le
aña do por de ba jo el pun to dis tin ti vo de la jim, o bien pon go
arri ba el pun to, sea só lo, sea do ble, que ser vi rán pa ra de no tar la
qaf gu tu ral.[91] De tal ma ne ra, in di co que la le tra en cues tión lle‐ 
va el fo ne ma in ter me dio en tre la gaf y la djim, o bien en tre la
kaf y la qaf. La qaf se en cuen tra muy a me nu do en la len gua
ber be ris ca. En cuan to a las cier nas le tras del mis mo gé ne ro, he
se gui do con ellas un pro ce di mien to aná lo go: pa ra re pre sen tar
la le tra in ter me dia en tre dos le tras de nues tra len gua, com bino
és tas dos con jun ta men te, y, de es te mo do, ha go en ten der al lec‐ 
tor que él de be adop tar en la pro nun cia ción un fo ne ma in ter‐ 
me dio. He ahí, pues, lo que he de sea do ad ver tir. Si me hu bie ra
li mi ta do a de sig nar ca da so ni do ex tran je ro por una u otra le tra
que, en nues tro al fa be to, más se le apro xi man, ha bría con ver ti‐ 
do su fun ción en la una de las pro pias, al te ran do así las len guas
de esos pue blos. To mad lo, pues, en con si de ra ción. Y Dios
orien ta ha cia la ver dad, con su gra cia y mag na ni mi dad.
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LI BRO PRI ME RO

DE LA SO CIE DAD HU MA NA Y DE LOS FE NÓ ME‐ 

NOS QUE EN ELLA SE PRE SEN TAN, TA LES CO MO

LA VI DA NÓ MA DA, LA VI DA SE DEN TA RIA, LA DO‐ 

MI NA CIÓN, LA AD QUI SI CIÓN, LOS ME DIOS DE

GA NAR LA SUB SIS TEN CIA, LOS OFI CIOS, LAS

CIEN CIAS Y LAS AR TES. IN DI CA CIÓN DE LAS

CAU SAS QUE CON DU CEN A ESOS RE SUL TA DOS
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SABED que la his to ria tie ne por ver da de ra fi na li dad ha cer nos
co no cer el es ta do so cial del hom bre, en su di men sión hu ma na,
o sea la ur ba ni za ción y ci vi li za ción del mun do, y de dar nos a
en ten der los fe nó me nos con co mi tan tes na tu ral men te a su ín‐ 
do le ta les co mo la vi da sal va je, la hu ma ni za ción, la co li ga ción
ag na ti cia («al-asa bi ya»), las di ver sas for mas de su pre ma cía que
los pue blos lo gran unos so bre otros y que ori gi nan los im pe rios
y las di n as tías, las dis tin cio nes de ran gos, las ac ti vi da des que
adop tan los hom bres y a las que de di can sus es fuer zos, ta les co‐ 
mo los ofi cios pa ra sub sis tir, las pro fe sio nes lu cra ti vas, las cien‐ 
cias, las ar tes; en fin, to do el de ve nir y to das las mu ta cio nes que
la na tu ra le za de las co sas pue da ope rar en el ca rác ter de la so‐ 
cie dad.

Aho ra, co mo la men ti ra se in tro du ce na tu ral men te en los re‐ 
la tos his tó ri cos, con ven dría se ña lar aquí las cau sas que la de ter‐ 
mi nan: 1.ª La adhe sión de los hom bres a cier tas opi nio nes o
cier tas doc tri nas. En tan to que el es píri tu del in di vi duo es de
dis po si ción mo de ra da e im par cial, aco ge al re la to que se le pre‐ 
sen ta con el aná li sis de bi do, y lo exa mi na con to da la aten ción
que el ca so re quie re, has ta con se guir di lu ci dar la exac ti tud o la
fal se dad de la no ti cia; pe ro, si ese es píri tu es sus cep ti ble a de‐ 
jar se in fluir por su par cia li dad de tal opi nión o tal doc tri na,
acep ta ría, sin ti tu beo, la na rra ción que con ven ga a su par ti do.
Tal pro pen sión y esa par cia li dad cu bren cual un ve lo los ojos
del in te lec to, im pi dién do le es cu dri ñar las co sas y ana li zar las
de te ni da men te, ca yen do así en la acep ta ción del em bus te y su
di fu sión.

La se gun da cau sa que de ter mi na el em bus te en los re la tos, es
la con fian za en la fuen te trans mi so ra. Pa ra re co no cer si es dig‐ 
na de fe, se pre ci sa re cu rrir a un exa men aná lo go al que se de‐ 
sig na con los tér mi nos improbatio et justificatio.[1]
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Una ter ce ra cau sa es la fal ta de re pa ro en la fi na li dad que los
ac to res en los gran des acon te ci mien tos per si guen. La ma yo ría
de los na rra do res, ig no ran el pro pó si to con el cual las co sas que
han ob ser va do, o de las que se les ha ha bla do, han si do he chas;
ex po nen por tan to los acon te ci mien tos con for me al mo do de
su en ten der, y, de ján do se in du cir por sus con je tu ras, caen en la
men ti ra.

La cuar ta cau sa con sis te en su po ner la ver dad erró nea men te.
Es to es un de fec to bas tan te co mún; pro vie ne, ge ne ral men te, de
un ex ce so de con fian za en las per so nas que han trans mi ti do los
da tos.

Co mo quin ta cau sa, po de mos se ña lar la ig no ran cia de las re‐ 
la cio nes que exis ten en tre los su ce sos y las cir cuns tan cias con‐ 
co mi tan tes. Tal se ad vier te en tre los his to ria do res, cuan do los
por me no res de un re la to han pa de ci do re to ques y al te ra cio nes.
Re pro du cen, por en de, los acon te ci mien tos tal cual los con ci‐ 
bie ron, me nos ca ban do la exac ti tud y la ver dad mis ma.

La sex ta cau sa es tri ba en la in cli na ción de los hom bres a ga‐ 
nar el fa vor de los per so na jes y fi gu ras re le van tes, a efec to de
ele var se en po si ción; se des bor dan, por ello, en ala ban zas y
pon de ra cio nes, enal te cién do les sus he chos. Los res pec ti vos re‐ 
la tos, pla ga dos de fa la cia, son ob je to de ex ten sa di vul ga ción. En
efec to, los es píri tus hu ma nos en cie rran gran pa sión por los elo‐ 
gios; los hom bres as pi ran a los bienes mun da nos de to da es pe‐ 
cie, ta les co mo el re nom bre, la ri que za y, por lo re gu lar, muy
po co am bi cio nan des ta car se por las no bles cua li da des o por de‐ 
mos trar con si de ra ción a la gen te de ver da de ros mé ri tos.

Otra cau sa más, que aven ta ja a to das las ya ex pues tas, es la
ig no ran cia de la na tu ra le za del de sa rro llo so cial y sus cir cuns‐ 
tan cias con co mi tan tes. To do acon te cer, sea es pon tá neo, o sea
por el efec to de una in fluen cia ex te rior, tie ne, ine lu di ble men te,
su ín do le pro pia, tan to en su es en cia, co mo en la cir cuns tan cia
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con co mi tan te; por ello, si el que lo re co ge co no ce de ante ma no
los ca rac te res que se pre sen tan, en la rea li dad, los acon te ci‐ 
mien tos y los he chos, así co mo sus cau sas, ello le ayu da ría pa ra
ana li zar y con tro lar to da es pe cie de re la tos y dis cer nir la ver‐ 
dad del em bus te, pues tal re cur so com pren de ma yor efi ca cia
que otro al guno.

Muy a me nu do ocu rre que los hom bres, con el sim ple oí-de‐ 
cir, acep tan le yen das ab sur das, que co mu ni can en se gui da a los
de más y se di vul gan ba sa das en su pa la bra. Por el es ti lo es la
na rra ción de Al Ma su dí re la ti va a Ale jan dro Mag no. Se gún es ta
le yen da, el ma ce do nio, vien do que los mons truos ma ri nos le
im pe dían fun dar la ciu dad de Ale jan dría, man dó fa bri car un
co fre de cris tal. Ya me ti do den tro del co fre se hi zo des cen der al
fon do del mar, en don de pu do di se ñar las fi gu ras de di chos
mons truos dia bó li cos, que se ofre cían a su vis ta. De vuel ta en
tie rra en car gó la re pro duc ción de aque llas fi gu ras en cier to
me tal. He chas las cua les des ta có las de lan te de los edi fi cios que
se ha bían co men za do. Al salir los mons truos de nue vo y ver a
aque llas imá ge nes su yas, em pren die ron la fu ga de jan do así lle‐ 
var a ca bo la cons truc ción de la re fe ri da ciu dad. Lo an te rior
for ma par te de una lar ga his to ria, ple na de cuen tos fa bu lo sos
co mo ab sur dos. Por una par te, no era po si ble fa bri car un co fre
de cris tal ca paz de re sis tir los vio len tos em ba tes de las olas; por
otra, un rey no se ex po ne fá cil men te a se me jan te aven tu ra, tan
pe li gro sa co mo im pru den te. Lue go, si él se arries ga ba en pa re‐ 
ci da te me ri dad, se ex po nía a per der su pro pia vi da: el pac to so‐ 
cial se rom pe ría y sus súb di tos, se reu ni rían en torno de otro
prín ci pe, sin de jar le tiem po si quie ra pa ra re gre sar de su im pru‐ 
den te ex pe di ción. Ade más, los ge nios no tie nen una for ma ni
fi gu ra par ti cu lar, sino que ellos pue den to mar la a ca pri cho.
Cuan do se re fie re que es tos po seen nu me ro sas ca be zas, se tie ne
por fi na li dad, no el de cir una cer te za, sino ins pi rar el ho rror y
el es pan to.
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To das es tas ex tra va gan cias con tri bu yen al des cré di to de la
na rra ción de Ma su dí, pe ro hay to da vía un he cho que de mues‐ 
tra, de una ma ne ra más evi den te, la ab sur di dad y la im po si bi li‐ 
dad fí si ca de lo que nos cuen ta. El hom bre su mer gi do en el
agua, aun que fue re den tro de un co fre, bien pron to sen ti ría una
gran in su fi cien cia de res pi ra ción na tu ral, da da la ra re za del ai‐ 
re, y su há li to no tar da ría en ca len tar se. Pri va do del ai re fres co,
que man tie ne el equi li brio en tre el pul món y los es píri tus cor‐ 
dia les,[2] mo ri ría en el ac to. Tal es la cau sa que oca sio na la
muer te de las per so nas en ce rra das en la pie za de un ba ño, en
don de se sue le evi tar la pe ne tra ción del ai re fres co. Igual men te
es el mo ti vo que ha ce pe re cer a los que des cien den a un po zo o
un sub te rrá neo de gran de pro fun di dad; don de el ai re es ca lien‐ 
te por los mias mas, a fal ta del vien to pa ra di si par esas ema na‐ 
cio nes; por lo mis mo, el que ba je a esa pro fun di dad pe re ce ins‐ 
tan tá nea men te. De ahí la ra zón que el pez ce sa de vi vir en el
mo men to que se ha lla fue ra del agua pues el ai re no le es su fi‐ 
cien te pa ra man te ner el equi li brio en su pul món, cu yo ca lor ex‐ 
tre ma do re quie re ser tem pe ra do por el fres cor del agua. La at‐ 
mós fe ra a la que se le ha ce salir, es de ma sia do cá li da pa ra él, cu‐ 
yo efec to obra ri gu ro sa men te so bre su es píri tu ani mal, y el pez
mue re sú bi ta men te. Se ex pli ca de la mis ma ma ne ra la muer te
de las per so nas to ca das por un ra yo.

Otra le yen da del mis mo gé ne ro ci ta da por el pro pio Ma su dí.
Di ce que en la ciu dad de Ro ma se ve la es ta tua de un es tor nino,
en torno de la cual, en cier to día de ca da año, gran des ban da das
de pá ja ros de la mis ma es pe cie se jun tan, por tan do en sus pi cos
una acei tu na ca da uno. Los fru tos trans por ta dos de esa ma ne ra
sir ven —se gún es te au tor—, pa ra su mi nis trar a los ha bi tan tes lo
bas tan te pa ra su con su mo de acei te. ¡Ved, pues, qué mo do tan
sin gu lar de ob te ner el acei te de oli va, y cuán re mo to es del cur‐ 
so na tu ral de las co sas!
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Del mis mo ti po de cuen tos es el que Al Bak rí nos re fie re
acer ca de la ciu dad «Dzat-el-Abuab» (un puer to del mar Cas‐ 
pio, Dar band), cu ya cir cun fe ren cia abar ca ba —di ce— el equi va‐ 
len te de más de trein ta jor na das de mar cha, com pren dien do
diez mil puer tas. Pues bien, la edi fi ca ción de las ciu da des ha te‐ 
ni do siem pre por fi na li dad pri mor dial la de fen sa y la se gu ri dad,
así co mo lo men cio na re mos más ade lan te; sin em bar go, és ta
re sul ta ría de im po si ble con trol, sin pro ba bi li dad al gu na de po‐ 
der la do tar de una for ta le za o un res guar do.

Un cuen to más nos pre sen ta el re pe ti do Ma su dí, res pec to a
la «Ciu dad de Co bre» (Ma di nat-in-Nohas). Se gún di ce, di cha
ciu dad es tá cons trui da en te ra men te de co bre y ocu pa un si tio
en el de sier to de Sid jil ma sa. Mu sa Ibn An-No sair dio con ella
ca sual men te, en su ex pe di ción so bre el Ma greb. Las puer tas de
la mis ma, se ha lla ban ce rra das, y to do in di vi duo que osa ba es‐ 
ca lar las mu ra llas, ape nas lle ga ba a su ex tre ma al tu ra ba tía las
ma nos y se pre ci pi ta ba al in te rior, pa ra no vol ver a apa re cer ja‐ 
más. Es te cuen to for ma par te de un re la to tan ab sur do que me‐ 
re ce in cluir se a las fá bu las na rra das por los cuen tis tas pú bli cos.
[3] Pues el de sier to de Sid jil ma sa ha si do re co rri do, en to da di‐ 
rec ción, por las ca ra va nas y los guías, sin que nin guno de esos
via je ros ha ya vis lum bra do nun ca la me nor no ti cia de una ciu‐ 
dad de co bre.

En re su men, to das esas re fe ren cias no pa san de ser una re‐ 
tahi la de dis pa ra tes y fan ta sías, contra dic to rias a cuan to or den
na tu ral, con for me nos de mues tra la ex pe rien cia co ti dia na, sin
el mo do de con ci lia rias con los pro ce di mien tos de que se sir ve
cuan do se tra ta de fun dar una ciu dad: los me ta les en exis ten cia,
a lo más, al can za rían pa ra la fa bri ca ción de re ci pien tes y otros
uten si lios do més ti cos; por tan to, el de cir que se ha eri gi do to da
una ciu dad de ese ma te rial, es evi den te men te una aser ción in‐ 
ve ro sí mil y ab sur da. En fin, los re la tos de esa es pe cie son nu‐ 
me ro sos, más, a la vez, es fá cil des cu brir la fal se dad co no cien do
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las ca rac te rís ti cas inhe ren tes al de sa rro llo de la so cie dad hu ma‐ 
na. Me dian te esos co no ci mien tos, se com prue ba fá cil men te el
va lor de una na rra ción dis cer nien do del me jor mo do la ver dad
del em bus te, mas exa mi nan do pre via men te la cre di bi li dad de la
fuen te trans mi so ra. No de be em plear se, des de lue go, es te úl ti‐ 
mo mé to do sino des pués de ha ber es tu dia do la na rra ción mis‐ 
ma, a fin de re co no cer si los he chos que ella en cie rra son po si‐ 
bles o no. Si la im po si bi li dad es tá de mos tra da, se ría inú til re cu‐ 
rrir a ese pro ce di mien to.[4]

Los in ves ti ga do res (de la ver dad) con si de ran, en el nú me ro
de los pun tos que ha cen re pe ler la au ten ti ci dad de un re la to, la
im po si bi li dad del he cho que el mis mo enun cia, sea por lo que
se re fie re a la sig ni fi ca ción nor mal de los vo ca blos, o sea por‐ 
que se les dé una in ter pre ta ción que re pug na a la ra zón. En
cuan to a los da tos que se re fie ren a la ley (mu sul ma na), es tos
con sis ten, en su ma yor par te, en pres crip cio nes ar bi tra rias, cu‐ 
ya ob ser van cia or de na el Le gis la dor, y que de ben acep tar se a
con di ción de creer las au tén ti cas. Aho ra, pa ra lle gar a esa creen‐ 
cia, se pre ci sa es tar per fec ta men te con ven ci do de la cre di bi li‐ 
dad y de la exac ti tud de las per so nas que han trans mi ti do di‐ 
chos da tos. Por cuan to ha ce a los re la tos de acon te ci mien tos, es
in dis pen sa ble, an tes de con si de rar los co mo au ténti cos y ve rí di‐ 
cos, re co no cer su con cor dan cia (con la rea li dad del mun do).
Pa ra con se guir lo, se pre ci sa exa mi nar si el he cho es po si ble: es‐ 
to es un me dio más efi caz que el pre ce den te de jus ti fi ca ción[5] y
que de be em plear se con an te la ción. La va li dez de las pres crip‐ 
cio nes ar bi tra rias se es ta ble ce por la jus ti fi ca ción úni ca men te,
en tan to que el va lor de una no ti cia his tó ri ca se ob tie ne por el
em pleo de ese pro ce di mien to jun ta men te con el exa men de la
con cor dan cia que exis ta en tre el re la to y lo que la rea li dad nos
ofre ce or di na ria men te.[6]

Al ser ello así, la nor ma por ob ser var, pa ra dis cer nir en los
re la tos lo ver da de ro de lo fal so, se fun da men ta en la apre cia‐ 
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ción de lo po si ble y de lo im po si ble, y con sis te en exa mi nar la
so cie dad hu ma na, es de cir, la ci vi li za ción; dis tin guir, por un la‐ 
do, lo que es inhe ren te a su es en cia y a su na tu ra le za, y, por el
otro, lo que es ac ci den tal y que no de be to mar se en cuen ta, re‐ 
co no cien do asi mis mo lo inad mi si ble. Pro ce dien do así, ten dre‐ 
mos una re gla se gu ra pa ra dis tin guir, en cuan to su ce so y no ti‐ 
cia, la ver dad del error, lo ver da de ro de lo fal so, va lién do nos de
un mé to do de mos tra ti vo, que no de ja rá lu gar al guno a du da.
En ton ces, si oí mos la no ti cia de al gu nos su ce sos de los que
acon te cen en la so cie dad hu ma na, sa bre mos for mar nues tro
jui cio so bre lo que de be mos acep tar co mo ve rí di co o re cha zar
co mo fal so. Es ta re mos así pro vis tos de un po si ti vo ins tru men to
que nos per mi ti ría apre ciar los he chos a cien cia cier ta, y que
ser vi ría a los his to ria do res de guía, en el de sa rro llo de sus tra‐ 
ba jos, pa ra pro cu rar se el sen de ro de la ver dad.

Tal es el ob je to que nos he mos pro pues to al can zar en es te
pri mer li bro de nues tra obra. Co mo que se tra ta de una cien cia
sui gé ne ris, de un te ma es pe cí fi co, que abor da la so cie dad hu‐ 
ma na y su des en vol vi mien to, tra ta va rias cues tio nes que sir ven
pa ra ex pli car su ce si va men te los he chos y fe nó me nos inhe ren‐ 
tes o vin cu la dos a la es en cia mis ma de la so cie dad. Tal es el ca‐ 
rác ter de to das las cien cias, tan to las ob je ti vas, co mo las ra cio‐ 
na les.

Las di ser ta cio nes en que va mos a tra tar nues tro te ma in te‐ 
gran una cien cia no ve do sa, que se rá no ta ble por la ori gi na li dad
de sus mi ras así co mo por el al can ce de su uti li dad. Nos con du‐ 
jo a des cu brir la la bús que da in sis ten te, y la con se cuen cia de
pro fun das me di ta cio nes. Es ta cien cia no tie ne na da en co mún
con la re tó ri ca, que es una ra ma de la ló gi ca, y que se li mi ta al
em pleo de dis cur sos per sua si vos, pro pios pa ra in du cir a las
mul ti tu des a una opi nión, o en contra de ella. Tam po co tie ne
nexos con la cien cia ad mi nis tra ti va, que com pren de por ob je to
el go bierno de una fa mi lia o una ciu dad, con for me a las exi gen‐ 
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cias de la mo ral y la pru den cia, a efec to de en cau zar al pue blo
por una sen da que con duz ca a la con ser va ción y per du ra ción
de la es pe cie. Di fie re, pues, de am bas cien cias aun que qui zá pu‐ 
die ra ofre cer al gún ras go de se me jan za con ellas. Me pa re ce la
mía una cien cia de nue va crea ción, sin pre ce den te, pro du ci da
es pon tá nea men te; por que, a fe mía, nun ca he vis to, ni he sa bi do
de tra ta do al guno que se ha ya es cri to es pe cial men te so bre es ta
ma te ria. Ig no ro si hay que atri buir a la ne gli gen cia de los au to‐ 
res el ol vi do del te ma, lo cual, des de lue go, no de be le sio nar su
con si de ra ción. Tal vez ha yan es cri to so bre el par ti cu lar y tra ta‐ 
do el te ma a fon do, sin que su pro duc ción ha ya lle ga do has ta
no so tros. De he cho, las cien cias son nu me ro sas, asi mis mo los
sa bios de di ver sos pue blos de la es pe cie hu ma na; mas las pro‐ 
duc cio nes cien tí fi cas que no he mos co no ci do, so bre pa san en
canti dad a las que han lle ga do has ta no so tros. ¿Dón de es tán las
cien cias de Per sia, cu yos vo lú me nes, en la épo ca de la con quis‐ 
ta, fue ron des trui dos por or den de Omar? ¿Dón de las de los
cal deos, de los asi rios, de los ba bi lo nios? ¿Dón de que da ron las
ma ni fes ta cio nes, re sul ta dos y ves ti gios que ellas ha bían de ja do
en esos pue blos? ¿Dón de es tán las cien cias que, en la an ti güe‐ 
dad re mo ta, flo re cie ron en tre los cop tos y otros pue blos an te‐ 
rio res?

Es una so la na ción, la Gre cia, de la que po see mos ex clu si va‐ 
men te las pro duc cio nes cien tí fi cas, gra cias al amor y la so li ci‐ 
tud de Al Ma mún, que en car gó su tras la do de la len gua ori gi‐ 
nal. La em pre sa de di cho ca li fa, pu do co ro nar se con el éxi to,
mer ced al gran nú me ro de tra duc to res y a la li be ra li dad de él
mis mo. Ex cep to es tas cien cias, na da he mos co no ci do de los de‐ 
más pue blos.

Co mo to da ver dad pue de ser con ce bi da por la in te li gen cia,
así co mo su con cor dan cia con la na tu ra le za de las co sas, y que
la in da ga ción de los ac ci den tes que de pen den de su es en cia es
co sa fac ti ble,[7] re sul ta que el aná li sis de ca da ver dad y de ca da
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co sa con ce bi das por el in te lec to ha cen na cer una cien cia par ti‐ 
cu lar. Em pe ro, los sa bios que pu die ron ha ber con si de ra do esas
ma te rias pa re ce que no han to ma do otro in te rés en ello que el
pro ve cho que pu die ra re por tar. Aho ra la cien cia que nos ocu pa,
no ofre ce otra ven ta ja que las in ves ti ga cio nes his tó ri cas, tal co‐ 
mo el lec tor lo ha brá no ta do, y, si bien que las cues tio nes que se
li gan a su subs tan cia y sus cir cuns tan cias pro pias su mi nis tran
un no ble te ma de es tu dio, es ne ce sa rio con fe sar que los re sul ta‐ 
dos no ofre cen sino un dé bil ali cien te, pues to que ello se re du ce
a la sim ple ve ri fi ca ción de las no ti cias. Qui zá sea por es ta ra zón
que los sa bios le ha yan pa sa do por al to. Lo de más Dios lo sa be.
«Las cien cias que ha béis re ci bi do en re par to se re du cen a po ca
co sa». (Co rán, su ra XVII, vers. 87).

Es ta ra ma del hu ma no sa ber, que ha ve ni do a ser, pa ra no so‐ 
tros, un ob je to de dis qui si ción, nos pre sen ta pro ble mas que ya
se han ofre ci do ac ci den tal men te a los eru di tos, sir vién do les de
ar gu men to pa ra apo yar las cien cias que ellos cul ti van; mas esas
cues tio nes, por su te ma y ob je to, par ti ci pan de la cla se de las
que nues tra dis ci pli na se ocu pa. Es así que los sa bios y los fi ló‐ 
so fos, que rien do de mos trar la di vi na mi sión de los pro fe tas,
ale gan que los hom bres, que de ben ayu dar se mu tua men te a fin
de po der exis tir, tie nen ne ce si dad de un je fe pa ra con tro lar los.
Asi mis mo, en los tra ta dos so bre los prin ci pios fun da men ta les
de la ju ris pru den cia, se en cuen tra enun cia do, en el ca pí tu lo re‐ 
fe ren te al len gua je, que los hom bres han me nes ter de ex pre sar
su pen sa mien to, a efec to de po der pres tar el so co rro re cí pro co
y la co la bo ra ción en su vi da so cial, y que el len gua je es el ins‐ 
tru men to más fá cil de em plear. Es así que los fa qihes (ju ris con‐ 
sul tos), de sean do ex pli car los mo ti vos que han con du ci do a la
pro mul ga ción de las dis po si cio nes ju rí di cas, ex po nen que la
for ni ca ción con fun de a las ge ne ra cio nes y da ña a la es pe cie,
que el ho mi ci dio le per ju di ca igual men te, que la ti ra nía pre‐ 
sagia la rui na de la so cie dad, de don de re sul ta ne ce sa ria men te
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el es tra ga mien to de la mis ma es pe cie. Po dría mos ci tar to da vía
otros mo ti vos y pro pó si tos que han mo vi do al Le gis la dor a
pro mul gar cier tas le yes, y que to das des can san en la ne ce si dad
de con ser var la so cie dad hu ma na. De acuer do con lo que aca‐ 
ba mos de ex po ner, que da ma ni fies to que esas cues tio nes se re‐ 
la cio nan a las cir cuns tan cias que afec tan a la vi da so cial. Ha lla‐ 
mos asi mis mo acá y acu llá una que otra cues tión del mis mo gé‐ 
ne ro, que al gu nos sa bios re fie ren so me ra men te.

En la fá bu la del búho, tal co mo la re fie re Al Ma su dí, el Mu‐ 
ba dzan[8] di ce, en tre otras co sas, a Bah ram, hi jo de Bah ram:
«Oh rey, la gran de za y po ten cia del reino só lo se cul mi nan con
la ob ser van cia de la ley, la com ple ta su mi sión a Dios y el cum‐ 
pli mien to de sus man da tos y pros crip cio nes. La ley só lo sub sis‐ 
te con el po der; la po ten cia del po der des can sa en los sol da dos;
el man te ni mien to de los sol da dos re quie re di ne ro; el di ne ro só‐ 
lo se ob tie ne me dian te el de sa rro llo so cial, el de sa rro llo so cial
só lo se con si gue con la jus ti cia ad mi nis tra ti va; la jus ti cia es una
ba lan za que el Se ñor al za en tre los hom bres, a cu ya vi gi lan cia
ha asig na do un ad mi nis tra dor, o sea el rey». Anus hi ruán di ce,
por su par te: El reino se apo yó en el ejérci to; el ejérci to en el di‐ 
ne ro; el di ne ro en los im pues tos; los im pues tos en la pros pe ri‐ 
dad so cial; la pros pe ri dad en la jus ti cia; la jus ti cia en la rec ti tud
ad mi nis tra ti va; la rec ti tud en la in te gri dad de los vi si res. El
pun to ca pi tal, es tri ba en la di li gen cia del rey, por acer car se per‐ 
so nal men te a los súb di tos y ob ser var sus con di cio nes; re sol ver
sus pro ble mas y en de re zar ri gu ro sa men te su con duc ta, con el
fin de que él rei ne so bre ellos, y no ser do mi na do.

El tra ta do so bre la po lí ti ca, atri bui do a Aris tó te les, y que cir‐ 
cu la en tre el pú bli co, con tie ne va rias y úti les ob ser va cio nes
acer ca de nues tro te ma; pe ro que ca re cen del ca rác ter ca bal y
de las prue bas su fi cien tes que re cla man; ade más, se en cuen tran
mez cla das a otras ma te rias. En la mis ma obra el au tor se ña la
tam bién las má xi mas que aca ba mos de ci tar, se gún Mu ba dzan y
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Anus hi ruán. Aris tó te les las ha or de na do en un cír cu lo, y ha‐ 
cien do de ellas un gran elo gio las pre sen ta de es ta ma ne ra: «El
mun do es un jar dín cu yo va lla do es el Es ta do; el Es ta do es una
po ten cia que ase gu ra la vi gen cia de la ley; la ley es una re gla ad‐ 
mi nis tra ti va cu ya eje cu ción vi gi la el rey; la rea le za es un ré gi‐ 
men que apo ya el ejérci to; el ejérci to es un cuer po au xi liar
man te ni do con di ne ro; el di ne ro es una con tri bu ción que su mi‐ 
nis tran los súb di tos; los súb di tos son sier vos que la jus ti cia pro‐ 
te ge; la jus ti cia es una en ti dad ha bi tual, en la que se fun da men ta
la exis ten cia del mun do. Así, el mun do es un jar dín, etc.». Aris‐ 
tó te les re pi te así, su ora ción. Es tas ocho má xi mas com pren den
igual men te la fi lo so fía y la po lí ti ca; co he ren tes en tre sí, el fi nal
de la una se en la za al co mien zo de la otra, for man do de es ta
suer te un cír cu lo sin fin. El Pri mer Ma es tro se ufa na ba bas tan te
de ha ber des cu bier to es ta com bi na ción, pon de ran do pom po sa‐ 
men te sus ven ta jas.[9]

Si el lec tor re fle xio na ra en el ca pí tu lo en que tra ta mos so bre
los go bier nos di nás ti cos y la mo nar quía, pres tán do le la aten‐ 
ción de bi da, en con tra rá el de sa rro llo de di chas má xi mas y una
ex po si ción ca bal de su con te ni do; ex po si ción sim ple, de ta lla da,
sus ten ta da por una di lu ci da ción y las prue bas más evi den tes.
Ello es gra cias al fa vor del Su pre mo que he mos ad qui ri do esos
co no ci mien tos; in de pen dien te men te de las en se ñan zas aris to‐ 
té li cas y de la lec ción de Mu ba dzan.

En contra mos asi mis mo en los es cri tos de Ibn Al Mo qa ffaa,
[10] y sus epís to las, don de ex po ne los prin ci pios de la po lí ti ca, un
buen nú me ro de cues tio nes idén ti cas a las que cons ti tu yen el
te ma de nues tra obra; pe ro, una vez más, ca re cen del apo yo
pro ba to rio, del que no so tros las he mos ro dea do. Es te au tor las
in jie re en sus di ser ta cio nes, em plean do el es ti lo re tó ri co en es‐ 
cri tos epis to la res.

El ca dí At-Tor tus hí [11] ha re vo lo tea do en torno del te ma, en
su «Si radj-el-Mo luk», obra que, en su dis tri bu ción y cues tio‐ 
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nes, ofre ce mu cha ana lo gía a la dis tri bu ción y pro ble mas que
com pren de la nues tra. Em pe ro, tam po co és te acier ta el ob je ti‐ 
vo, ni ati na si quie ra el flan co; las cues tio nes que dan sin di lu ci‐ 
dar, fal tas de las prue bas per ti nen tes. Se con ten ta con de di car a
ca da cues tión un ca pí tu lo es pe cial, lue go amon to na di gre sio‐ 
nes, ané c do tas y le yen das, re fie re di ver sos di chos atri bui dos a
sa bios per sas, ta les co mo Be z rad ja mhar y el pre ci ta do Mu ba‐ 
dzan, así co mo de fi ló so fos hin dúes, aña dien do va rias má xi mas
atri bui das a Da niel, Her mes y otros gran des hom bres. Mas no
lle ga de mo do al guno a des co rrer el ve lo que cu bre la ve ra ci‐ 
dad, ni a di si par, con ar gu men tos de duc ti vos de la na tu ra le za
de las co sas, la os cu ri dad que ro dea ba al te ma. Su tra ba jo, pues,
se re du ce a trans cri bir ideas aje nas, for man do una se rie de
exhor ta cio nes se me jan tes a pré di cas. En con cre to, es te au tor ha
gi ra do en torno de la me ta, sin ha ber la po di do des cu brir; no ha
lo gra do, por tan to, ve ri fi car su pro pó si to, ni tam po co ha tra ta‐ 
do cues tión al gu na de una ma ne ra com ple ta.

En cuan to a mí, re pi to, eso fue una ins pi ra ción ce les tial, que
me con du jo a es ta em pre sa, ha cién do me to par con una cien cia
de cu yo se cre to hí zo me de po si ta rio así co mo de su fi de lí si ma
in ter pre ta ción. Si he lo gra do tra tar a fon do las ma te rias re la‐ 
cio na das a ella, si su pe dis cer nir y re co no cer los di ver sos as pec‐ 
tos y las ten den cias de es ta cien cia, dis tin guién do la así de las
otras, ello se ría el efec to del fa vor y de la di rec ción di vi nos. Si,
de lo con tra rio, al gún pun to se me ha es ca pa do, en la enu me ra‐ 
ción de sus ca rac te res dis tin ti vos, si al gu na cues tión se ha lla
con fun di da con otra, el lec tor crí ti co sa brá rec ti fi car mi error,
pe ro yo ten dré siem pre el mé ri to de ha ber le abier to la ru ta e
in di ca do el ca mino; y «Dios di ri ge con su luz a quien qui sie re».
(Co rán, su ra XXIV, vers. 35).

Va mos aho ra a ex po ner en es te pri mer li bro to do lo que
acon te ce al gé ne ro hu ma no en su es ta do so cial: las di ver sas
con di cio nes de su des en vol vi mien to, el do mi nio, el lu cro, las
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cien cias, los ofi cios, las ar tes, em plean do en ello los mé to dos
de mos tra ti vos, que ha rán ver có mo se de be pro ce der a la ve ri fi‐ 
ca ción de los co no ci mien tos di fun di dos en tre la al ta y la ba ja
ca pa so cial, y que ser vi rán pa ra di si par mu chas ilu sio nes y de‐ 
ter mi nar mu chas in cer ti dum bres.

El hom bre se dis tin gue de to dos los se res vi vien tes por los
atri bu tos que le son pri va ti vos; en cu yo nú me ro de ben or de‐ 
nar se:

1.º Las cien cias y las ar tes, pro duc to del pen sa mien to, fa cul‐ 
tad que dis tin gue al hom bre de los irra cio na les, y le ele va por
en ci ma de to das las de más cria tu ras.

2.º El me nes ter de una au to ri dad ca paz de im po ner el or den,
de un go bierno que ten ga el po der de re pri mir le sus des ca rríos.
En to do el gé ne ro ani mal, el hom bre es el úni co que no po dría
exis tir sin au to ri dad coer ci ti va. Si, co mo se ase gu ra, se ha lla al‐ 
go pa re ci do en tre las abe jas y las lan gos tas, eso se ría, pa ra di‐ 
chos in sec tos, el re sul ta do de un ins tin to, pe ro no del pen sa‐ 
mien to, ni de la me di ta ción.

3.º La lu cha por la sub sis ten cia y el tra ba jo, que pro por cio na
los di ver sos me dios del vi vir. En efec to, Dios, ha bien do so me ti‐ 
do al hom bre a la ne ce si dad de la ali men ta ción, a fin de con ser‐ 
var la vi da y man te ner su exis ten cia, Él mis mo lo orien ta ha cia
su bús que da y lo gro. «El Al tí si mo ha di cho: Dios ha do ta do a
to dos los se res, lue go orien tó los». (Co rán, su ra XX, vers. 52).

4.º La so cia bi li dad, o sea la con vi ven cia co lec ti va, ya en po‐ 
bla dos, ya ba jo tien das. Los hom bres son lle va dos a la vi ven cia
en so cie dad na tu ral men te, bien por sus sen ti mien tos de afi ni‐ 
dad ha cia sus pa rien tes y cer ca nos, o bien por las exi gen cias de
sus me nes te res, da da su na tu ra le za con gé ni ta de la in ter co la bo‐ 
ra ción por la sub sis ten cia, tal co mo lo ex pli ca re mos más ade‐ 
lan te.
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5.º y 6.º El es ta do so cial. Com pren de dos as pec tos: la vi da
nó ma da y la vi da se den ta ria. La pri me ra es aque lla que se des‐ 
en vuel ve en las lla nu ras, so bre las mon ta ñas, o ba jo las tien das
tran si to rias, que re co rren los pun tos de pas tu ra je ubi ca dos en
los de sier tos o en los con fi nes de las re gio nes are no sas. La se‐ 
gun da, es la que se de sa rro lla en las ciu da des, po bla cio nes, al‐ 
deas y ca se ríos; lo ca li da des que ofre cen al hom bre se gu ri dad y
pro tec ción con sus mu ra llas y for ta le zas. En to das es tas cir‐ 
cuns tan cias, el es ta do so cial ex pe ri men ta mo di fi ca cio nes es en‐ 
cia les en cuan to se re fie re a la reu nión de in di vi duos en so cie‐ 
dad. Por tan to, es ne ce sa rio que es te pri mer li bro, con las ma te‐ 
rias que tra ta, sea di vi di do en seis ca pí tu los:

1.º So bre la so cie dad en ge ne ral, las va rie da des de la ra za hu‐ 
ma na y los paí ses que ocu pa;

2.º So bre la so cie dad en tre los nó ma das, las tri bus y los pue‐ 
blos se mi sal va jes;

3.º So bre los go bier nos di nás ti cos, el ca li fa to, la mo nar quía y
las dig ni da des que exis ten ne ce sa ria men te en un reino;

4.º So bre la so cie dad se den ta ria, las ciu da des y las pro vin‐ 
cias;

5.º So bre los ofi cios, la sub sis ten cia, el lu cro y sus di ver sos
me dios;

6.º So bre las cien cias, los me dios de su ad qui si ción e ins truc‐ 
ción.

He mos ante pues to la so cie dad nó ma da a la se den ta ria por su
an te la ción (en el or den cro no ló gi co), a to das las for mas que és ta
ha po di do to mar. Es te prin ci pio que da rá de mos tra do en se gui‐ 
da. El mis mo mo ti vo nos hi zo ante po ner la mo nar quía a las
ciu da des y po bla cio nes. La pre fe ren cia que he mos da do, asi‐ 
mis mo, a la sub sis ten cia y sus me dios, cu yo mó vil es bien ob‐ 
vio, pues to que se tra ta de una ne ce si dad pri ma ria y ab so lu ta,
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exi gi da por la Na tu ra le za, en tan to que el es tu dio de cien cias es
su per fluo, o com ple men ta rio. Lo na tu ral men te pri ma rio es,
pues, an ti ci pa do siem pre a lo com ple men ta rio. He mos pues to
en un mis mo ca pí tu lo los ofi cios y los lu cros, de bi do a cier tos
nexos que guar dan en tre sí, par ti cu lar men te por lo que se re fie‐ 
re al de sa rro llo so cial. Pun to so bre el cual vol ve re mos más tar‐ 
de.
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CAPÍ TU LO I

SO BRE LA SO CIA BI LI DAD HU MA NA EN GE NE‐ 
RAL. VA RIOS DIS CUR SOS PRE LI MI NA RES

PRI MER DIS CUR SO PRE LI MI NAR

ESTE dis cur so ser vi rá pa ra de mos trar que la con gre ga ción de
los hom bres en so cie dad es co sa ne ce sa ria. Es por ello que los
fi ló so fos han di cho: «El hom bre es, por su pro pia na tu ra le za,
ci ta dino». Quie re de cir, que le es in dis pen sa ble con gre gar se en
so cie dad, tér mino que, en su len gua je, reem pla zan por el de
ciu dad. El vo ca blo om rán[1] sig ni fi ca la mis ma idea. He aquí la
ex pli ca ción de la má xi ma de es tos fi ló so fos: Dios, enal te ci do
sea, ha crea do al hom bre do tán do lo de una for ma que no po‐ 
dría exis tir sin ali men tos. Al mis mo tiem po, el pro pio Crea dor,
ha que ri do que el hom bre fue re orien ta do en la con se cu ción de
di cho ali men to por un im pul so in na to, y el po der con el que lo
ha pro vis to pa ra pro cu rár se lo. Mas la po si bi li dad de un in di vi‐ 
duo ais la do, no se ría su fi cien te pa ra ob te ner lo ne ce sa rio de
esos ali men tos, ni po dría por sí so lo pro cu rar se lo que ha ce fal‐ 
ta pa ra el man te ni mien to de su vi da. Ad mi tien do, por la su po‐ 
si ción más mo de ra da, que el in di vi duo ob ten dría lo bas tan te de
tri go, por ejem plo, pa ra su ali men to de un día; pues pa ra po‐ 
dér se lo apro ve char re quie re una se rie de ope ra cio nes: el grano
ha de ser mo li do, ama sa do y co ci do. Ca da una de es tas ope ra‐ 
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cio nes exi ge los uten si lios, los ins tru men tos que, cu ya Con fec‐ 
ción for zo sa men te de man da el con cur so de di ver sos ar te sanos,
ta les co mo el he rre ro, el car pin te ro y el al fa re ro. Su pon ga mos
igual men te que el hom bre co me ría el grano en su es ta do na tu‐ 
ral, sin so me ter lo a nin gu na pre pa ra ción; pues bien, pa ra su
sim ple lo gro ne ce si ta ría de tra ba jos más nu me ro sos aún, ta les
co mo la siem bra, la sie ga y la tri lla, que ha ce salir el tri go de la
es pi ga, que le en cie rra. Ca da una de es tas la bo res exi ge en ins‐ 
tru men tos y pro ce di mien tos mu cho más que en el pri mer ca so.
Por tan to, es im po si ble que un so lo in di vi duo pue da rea li zar
to do eso, o in clu so en par te. Es in dis pen sa ble, pues, su mar al
su yo el es fuer zo de un buen nú me ro de sus se me jan tes a fin de
pro cu rar se el ali men to ne ce sa rio tan to pa ra él, co mo pa ra ellos,
y de es ta ayu da mu tua se ase gu ra ría asi mis mo la sub sis ten cia de
un nú me ro de per so nas mu cho más con si de ra ble. Otro tan to
ocu rre en lo que res pec ta a la de fen sa de la vi da: ca da uno ha
me nes ter del so co rro de sus con gé ne res. De he cho, el Su pre mo,
cuan do or ga ni zó al gé ne ro ani mal y dis tri bu yó a ca da es pe cie la
ín do le y fuer za que le co rres pon de, asig nó a mu chas de ellas
una por ción su pe rior a la del hom bre. El ca ba llo, por ejem plo,
es mu cho más fuer te que el ser hu ma no; igual men te el asno, el
to ro. La fuer za del león y del ele fan te, so bre pa sa con mu cho a
la del hom bre.

Al ser con na tu ral la ene mis tad en tre los ani ma les, Dios ha
pro por cio na do a ca da uno un miem bro des ti na do es pe cial men‐ 
te pa ra re cha zar los ata ques de sus ene mi gos. En tre tan to do tó
al hom bre, en lu gar de eso, con la in te li gen cia y la ma no. La
ma no, su je ta a la in te li gen cia, se ha lla siem pre pres ta a cuan ta
ac ti vi dad, a eje cu tar los ofi cios y las ar tes que, en tre otras co sas,
su mi nis tran al hom bre los ins tru men tos que reem pla zan, pa ra
él a aqué llos miem bros re par ti dos a los de más ani ma les pa ra su
de fen sa. De suer te, las lan zas su plen a las as tas, des ti na das a
em bes tir; las es pa das sus ti tu yen a las ga rras, que sir ven pa ra
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he rir; las co ra zas ocu pan el lu gar de la du ra y es pe sa epi der mis,
sin ci tar otros ob je tos cu ya enu me ra ción pue de ver se en el tra‐ 
ta do de Ga leno, so bre el uso de los miem bros.[2] Por con si‐ 
guien te, la fuer za de un hom bre ais la do no po dría re sis tir el
ata que de un irra cio nal, so bre to do de la cla se de los car ní vo‐ 
ros, y re sul ta ría ab so lu ta men te in ca paz pa ra re pe ler lo. Por otra
par te, tam po co es ta ría en la po si bi li dad de fa bri car las di ver sas
ar mas ne ce sa rias. Por to das esas cir cuns tan cias, el hom bre es tá
pre ci sa do a re cu rrir a la co la bo ra ción de sus se me jan tes, por‐ 
que en tan to que su con cur so le fal ta, él no po dría pro cu rar se
los ali men tos ni sos te ner la se gu ri dad de su exis tir. Tal ha si do
la de ci sión de Dios, al cons ti tuir al hom bre, im po nién do le la
ne ce si dad de nu trir se pa ra vi vir. Pues fal tan do a la dis po si ción
del Crea dor, se ex pon dría el hom bre —ais la do y sin ar mas—, a
un cons tan te pe li gro; con vir tién do se bien pron to en una pre sa
de las fie ras; una muer te pre ma tu ra pon dría tér mino a su exis‐ 
ten cia, y la es pe cie hu ma na se ría ani qui la da. En cam bio, exis‐ 
tien do en tre los hom bres el prin ci pio de la mu tua ayu da y la
co la bo ra ción, ob ten drían el ali men to pa ra nu trir se y las ar mas
pa ra su de fen sa, cum plién do se así la pro vi den cia del Al tí si mo
res pec to a la con ser va ción y per du ra ción de la es pe cie hu ma na.
Los hom bres, por tan to, es tán obli ga dos a vi vir en so cie dad; de
lo con tra rio no se lle va ría a ca bo su exis tir ni se cum pli ría la
vo lun tad de Dios: de po blar el mun do con ellos, co mo su ce so‐ 
res su yos. (Co rán, su ra II, vers. 28). He ahí, pues, el sen ti do del
ora ran, que cons ti tu ye el ob je to de la cien cia que nos ocu pa.

En lo que pre ce de he mos es ta ble ci do, por así de cir, que la
or ga ni za ción so cial es real men te la fi na li dad de la cien cia que
tra ta mos de de sa rro llar. Eso no es, sin em bar go, una obli ga ción
pa ra quien tra ta una ra ma de cual quier co no ci mien to, con si de‐ 
ran do que con for me a las re glas de la ló gi ca, el au tor de una
cien cia no tie ne por qué de mos trar el te ma de la mis ma.[3] Mas,
nos obs tan te, la co sa no es ve da da, sea, pues, una apor ta ción
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pu ra men te fa cul ta ti va. «Dios, con su mag na ni mi dad, con ce de
el éxi to».

Lle va da a efec to la reu nión de los hom bres en so cie dad, así
co mo de ja mos se ña la do, y ya po bla do el mun do por la es pe cie
hu ma na, una nue va ne ce si dad se de ja rá sen tir: la ins ti tu ción de
un con trol po ten te, que im pon ga el or den en tre ellos y pro te ja
a los unos de los otros; por que el hom bre, en tan to que ani mal,
es in du ci do por su na tu ra le za a la agre sión y la vio len cia. Las
ar mas de que se sir ve pa ra re pe ler los ata ques de los irra cio na‐ 
les, no le son su fi cien tes pa ra su de fen sa contra sus se me jan tes,
ya que to dos las tie nen a su dis po si ción. Se pre ci sa por tan to
otro me dio que pu die ra im pe dir sus mu tuas agre sio nes. Ade‐ 
más, no po dría en con trar se ese me dio mo de ra dor sino en su
pro pio seno, da da la de fi cien cia de las de más es pe cies ani ma les
en cuan to a per cep ción e ins pi ra ción de que es ca paz el hom‐ 
bre; por con si guien te, es in dis pen sa ble que el mo de ra dor per‐ 
te nez ca a la es pe cie hu ma na y que ten ga un bra zo po de ro so,
coer ci ti vo y una au to ri dad ava sa lla do ra, que im pu sie ra el or den
y evi ta ra to do gé ne ro de hos ti li da des in ter nas. He ahí lo que
sig ni fi ca go bierno o so be ra nía. Se in fie re de es tas ob ser va cio‐ 
nes que el go bierno es una ins ti tu ción pe cu liar del hom bre,
con for me a su na tu ra le za, e ine lu di ble pa ra su exis ten cia. Ha brá
qui zá al go se me jan te, se gún re fie ren los fi ló so fos, en tre cier tas
es pe cies de ani ma les, ta les co mo las abe jas y las lan gos tas, en tre
las cua les se ha re co no ci do la exis ten cia de una au to ri dad su pe‐ 
rior, una obe dien cia y adhe sión a un je fe de sus pro pios in di vi‐ 
duos, pe ro que se dis tin gue por su for ma y ta ma ño. Em pe ro,
en tre los se res que di fie ren del hom bre, la co sa exis te a con se‐ 
cuen cia de su or ga ni za ción ins tin ti va y de la orien ta ción del
Crea dor, mas no pro vie ne de la de ter mi na ción re fle xi va ni de
una in ten ción ad mi nis tra ti va re gu lar. «Dios ha do ta do a to dos
los se res, lue go los ha guia do». (Co rán, su ra XX, vers. 52).
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Los fi ló so fos agre gan a es te ar gu men to, por cuan to in ten tan
con fir mar, me dian te prue bas ra cio na les, la pro fe cía, y de mos‐ 
trar que es ta fa cul tad es una pe cu lia ri dad del hom bre, inhe ren‐ 
te a su na tu ra le za. De ci den es te ar gu men to has ta cier to lí mi te,
asen tan do que es in dis pen sa ble pa ra los hom bres una au to ri‐ 
dad ca paz de con tro lar los y re fre nar los, que di cha au to ri dad no
po dría exis tir sino en vir tud de una ley ema na da de Dios, y
con fe ri da a un in di vi duo de la es pe cie hu ma na fa vo re ci do par‐ 
ti cu lar men te por la di rec ción di vi na, y que el hom bre así dis‐ 
tin gui do tie ne el de re cho de exi gir de to dos los de más la su mi‐ 
sión y la fe a su pa la bra, a efec to de que la au to ri dad que él de be
ejer cer so bre ellos no en cuen tre opo si ción ni im pos tu ra.

Es ta con clu sión no es tá re gu lar men te de du ci da, co mo fá cil‐ 
men te se ve; por que, des de an tes de las pro fe cías, la exis ten cia
de la es pe cie hu ma na ya se rea li za ba nor mal men te. Se man te‐ 
nía sim ple men te con la in fluen cia de una au to ri dad su pre ma,
que, ya ate ni da a su po ten cia per so nal o al apo yo de la co li ga‐ 
ción que la sos te nía, dis po nía de los me dios de cons tre ñir a los
hom bres a su obe dien cia y a se guir la ru ta tra za da por ella.

Los hom bres que po seen los li bros re ve la dos, y que ob ser van
la en se ñan za de los pro fe tas, son po co nu me ro sos, en com pa ra‐ 
ción con los pa ga nos. Es tos ca re cen de re ve la cio nes es cri tas;
in te gran la ma yor par te de la po bla ción del mun do, y, sin em‐ 
bar go, han te ni do sus di n as tías e im pe rios, han de ja do mo nu‐ 
men tos que ha blan de su po der y, la más po de ro sa ra zón, de ha‐ 
ber exis ti do. Aún en nues tros días po seen im pe rios en las re‐ 
gio nes in cli na das al nor te y al me dio día; su es ta do, pues, no de‐ 
no ta nin gu na anar quía, co mo po dría ocu rrir en tre los hom bres
aban do na dos a sí mis mos, sin au to ri dad al gu na que les fre ne
sus pa sio nes, si tua ción és ta del to do anti nó mi ca a la na tu ra le za
hu ma na. Con es to que da evi den cia da la mag ni tud de su error,
al que rer pro bar la ne ce si dad de la fa cul tad pro fé ti ca, me dian te
prue bas ra cio na les, pues las fun cio nes de un pro fe ta se li mi tan
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a pres cri bir le yes, así co mo lo con cep tua ron los an ti guos doc‐ 
to res del Is lam. Y Dios guía ha cia el buen re sul ta do.

SE GUN DO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Tra ta de la par te ha bi ta da de la Tie rra, de los prin ci pa les ma res, los gran des
ríos y los cli mas

Sa bed que en los li bros de los fi ló so fos, que han to ma do al
uni ver so por ob je to de sus es tu dios, se lee que la Tie rra tie ne
una for ma es fé ri ca, ro dea da por las aguas del océano, so bre las
cua les pa re ce flo tar cual un grano de uva, y que el mar se ha re‐ 
ti ra do de al gu nos la dos de ella, por que Dios ha que ri do crear al
gé ne ro ani mal en esa por ción des cu bier ta, y ha cer la po blar, a la
vez, por la es pe cie hu ma na, a efec to de que fue re su ce so ra su ya
pa ra con los de más ani ma les. Con for me a es ta des crip ción, po‐ 
dría pen sar se, erró nea men te, que el agua es tá co lo ca da de ba jo
de la tie rra. Lo cier to es que la par te in fe rior de la tie rra cons ti‐ 
tu ye el pun to cen tral de su es fe ra, su eje, ha cia el cual to do con‐ 
ver ge, por efec to de su pe san tez. Los otros la dos de la tie rra,
con las aguas que la cir cun dan, for man la par te su pe rior. Por
tan to, si se di ce, ha blan do de una por ción del glo bo, que se en‐ 
cuen tra de ba jo, quie re de cir una alu sión a otra par te de la mis‐ 
ma tie rra.

La par te del glo bo que las aguas han de ja do al des cu bier to
ocu pa la mi tad de la su per fi cie del mis mo. Es ta par te, de for ma
cir cu lar, es tá ro dea da to tal men te por el ele men to lí qui do, es
de cir, por un mar lla ma do Al Mohit (cir cun dan te). Se le de sig na
tam bién por el nom bre Le bla ya,[4] pro nun cian do la se gun da 1
de un mo do en fá ti co. Se le de no mi na igual men te Oqia nus
(océano), nom bres ex tran je ros, los úl ti mos dos. En fin, se le lla‐ 
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ma asi mis mo Mar Ver de, o Mar Ne gro. La tie rra, que ha que‐ 
da do al des cu bier to, pa ra ser vir de mo ra da a las cria tu ras del
Se ñor, com pren de zo nas de sér ti cas y la por ción inha bi ta da es
más gran de que aque lla don de se ha llan las po bla cio nes. Esos
de sier tos son más nu me ro sos en el sur que en el nor te. La par te
ha bi ta da es más ex ten di da ha cia el nor te y ofre ce la for ma de
una su per fi cie con ve xa. Del la do del me dio día, de li mi ta con el
ecua dor, y por el bo real con un cír cu lo de la es fe ra, allen de del
cual se en cuen tran las mon ta ñas que la se pa ran del ele men to lí‐ 
qui do, y en me dio de las cua les se ele va la ba rre ra de Gog y Ma‐ 
gog.[5] Di chas mon ta ñas se ex tien den obli cua men te ha cia el
orien te; de ese la do, así co mo del la do de oc ci den te, se li mi tan
con el ele men to lí qui do ocu pan do dos seg men tos del cír cu lo
que ro dea la tie rra ha bi ta ble.[6]

La por ción des cu bier ta de la tie rra ocu pa —di cen—, más o
me nos, la mi tad del glo bo; la por ción ha bi ta da equi va le a la
cuar ta par te y se di vi de en sie te cli mas o re gio nes. El ecua dor se
pro lon ga de oc ci den te a orien te y di vi de la tie rra en dos mi ta‐ 
des. Atra vie sa la par te más pro lon ga da de la tie rra y for ma el
más gran de de los cír cu los que ro dean el glo bo, así co mo el zo‐ 
día co y la lí nea equi noc cial son los ma yo res cír cu los de la es fe‐ 
ra ce les te.

El zo día co se di vi de en tres cien tos se s en ta gra dos; un gra do
de la su per fi cie te rres tre tie ne una lon gi tud de vein ti cin co far‐ 
sa js (pa ra san gas); la pa ra san ga equi va le a do ce mil co dos, ha‐ 
cien do tres mi llas, por que la mi lla tie ne cua tro mil co dos de
lon gi tud; el co do equi va le a vein ti cua tro de dos; el de do tie ne la
me di da de seis gra nos de ce ba da, ali nea dos el uno al la do del
otro, an ver so con re ver so.

La lí nea equi noc cial se ha lla en el mis mo pla no del ecua dor;
en tre ella y ca da uno de los dos po los hay no ven ta gra dos. La
par te ha bi ta da del mun do se ex tien de des de el ecua dor has ta
se s en ta y cua tro gra dos de la ti tud sep ten trio nal. Más allá to do
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es tá va cío sin po bla ción hu ma na, de bi do al ri gu ro so frío y el
es ta do gla cial. La par te de la tie rra si tua da al sur del ecua dor
es tá igual men te de sier ta;[7] pe ro es to es a cau sa del ex ce si vo ca‐ 
lor. Tal co mo lo ex pli ca re mos, Si Dios nos lo per mi te, en se gui‐ 
da.

Los au to res que han des cri to la por ción ha bi ta da de nues tro
pla ne ta, con sus lí mi tes, su con te ni do de ciu da des, cen tros de
po bla ción, mon ta ñas, ríos, de sier tos y are na les, co mo To lo meo,
por ejem plo, en su Tra ta do de Geo gra fía, y, des pués de él, Al
Idrisí, au tor del li bro de Ro ger (Za j jar), han di vi di do a ese es pa‐ 
cio en sie te par tes, que de no mi nan «los sie te cli mas». A ca da
cli ma le asig nan lin de ros ima gi na rios di la ta dos de es te a oes te.
To dos los cli mas tie nen la mis ma an chu ra, pe ro di fie ren en lon‐ 
gi tud: el pri me ro es más lar go que el se gun do; és te más lar go
que el ter ce ro, y así su ce si va men te. El sép ti mo es el más cor to
de to dos, da da la for ma cir cu lar de es ta por ción del glo bo que
el agua ha de ja do al des cu bier to. Los geó gra fos di vi den ca da
cli ma en diez frac cio nes, que se si guen de oc ci den te a orien te,
for man do ca da una el te ma de un ca pí tu lo in di vi dual, que com‐ 
pren de la ex po si ción de las con di cio nes que la dis tin guen y el
ca rác ter de los pue blos que la ha bi tan. Los mis mos au to res ha‐ 
cen men ción de un bra zo del océano Cir cun dan te (Al Mohit),
que se ha lla en el cuar to cli ma y sa le del la do oc ci den tal; se le
co no ce con el nom bre de mar Ro ma no o «Ru mí» (el Me di te‐ 
rrá neo).

Es te mar co mien za por un es tre cho que, en tre Tan ger y Ta ri‐ 
fa, no ex ce de de una an chu ra de do ce mi llas apro xi ma da men te,
lla ma do «Az-zo qaq» (ca lle jón o pa sa je es tre cho). De allí se di ri‐ 
ge ha cia el orien te y ad quie re gra dual men te una la ti tud de seis‐ 
cien tas mi llas. Ter mi na en el ex tre mo orien tal de la cuar ta frac‐ 
ción del cli ma cuar to, a mil cien to se s en ta pa ra san gas del pun to
de su par ti da. Allí, so bre sus ri be ras, es el li to ral de Si ria; al me‐ 
dio día, ba ña las cos tas de Ma greb, a par tir de Tán ger; en se gui‐ 
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da se en ca mi na cos tean do su ce si va men te por Ifriki ya y el te rri‐ 
to rio de Bar za (Ci re nai ca), has ta Ale jan dría. Al nor te tie ne por
lí mi tes las cos tas del im pe rio bi zan tino, lue go las de Ve ne cia, en
se gui da el país de Ro ma, los li to ra les de Fran cia y de Es pa ña
has ta Ta ri fa, pun to si tua do so bre el es tre cho, en fren te de Tán‐ 
ger. Es te mar lle va el nom bre de mar Ro ma no y mar de Si ria;
en cie rra nu me ro sas is las, ha bi ta das to das, al gu nas bas tan te
gran des, co mo Cre ta, Chi pre, Si ci lia, Ma llor ca, Cer de ña. Si‐ 
guien do la des crip ción de los mis mos geó gra fos, dos otros ma‐ 
res sa len de és te, atra ve san do un es tre cho ca da uno, se di ri gen
rum bo al nor te. El pri mer es tre cho es tá cer ca de Cons tan ti no‐ 
pla, en el pun to don de se co mu ni ca con el mar (Me di te rrá neo),
cu ya an chu ra ape nas equi va le a un ti ro de fle cha. Des pués de
avan zar unas tres jor na das de na ve ga ción (en el mar de Már‐ 
ma ra), es te es tre cho lle ga a Cons tan ti no pla: en se gui da se ex‐ 
tien de a una an chu ra de cua tro mi llas, se pro lon ga a un es pa cio
de se s en ta mi llas, re ci bien do el nom bre de Ca nal de Cons tan ti‐ 
no pla. Salien do por una aber tu ra de seis mi llas de an cho, es te
mar for ma allí el mar de Ni tish,[8] que, a par tir de es te pun to, se
ex tien de ha cia el orien te, ba ña la pro vin cia de He ra clea y se de‐ 
tie ne en las cos tas del país de Ja zar,[9] a mil tres cien tas mi llas de
su ori gen. So bre am bas ri be ras de es te mar, ha bi tan pue blos
grie gos, tur cos, búl ga ros y ru sos.

El se gun do mar que sa le del Me di te rrá neo atra vie sa un es‐ 
tre cho lla ma do «mar de Ve ne cia». Co mien za a la al tu ra del país
de Gre cia, di ri gién do se ha cia el nor te. Lle gan do al mon te (San
An ge lo), se des vía rum bo al oc ci den te, pa ra al can zar el te rri to‐ 
rio de Ve ne cia y fi na li zar, cer ca de Ink la ya (el país de Aqui lée), a
mil cien mi llas de dis tan cia de su pun to de par ti da.[10] So bre sus
dos cos tas vi ven los ve ne cia nos, los grie gos y otros pue blos. Es‐ 
te mar lle va el nom bre de Ca nal de Ve ne cia.

Se gún los pro pios au to res, un vas to mar (el océano Ín di co) se
des pren de del océano Cir cun dan te, del la do del es te, a tre ce
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gra dos al nor te del Ecua dor, y se in cli na un po co ha cia el sur,
has ta al can zar el pri mer cli ma. Pe ne tra allí en su re co rri do
rum bo al oc ci den te, has ta la quin ta frac ción del mis mo cli ma;
pa sa por las tie rras de Abi si nia, del país de los Zindj (Zan zí bar),
y se de tie ne en Bab-el-Man dib, lo ca li dad de es te úl ti mo país,
ubi ca da a cua tro mil qui nien tos pa ra san gas del pun to de ori gen
de es te mar. Se le de sig na con los nom bres «mar de Chi na, mar
de la In dia, mar de Abi si nia». So bre sus bor des, del la do del
me dio día, se ha llan las co mar cas de los Zindj y de los Ber be ra,
[11] que Om ro-éul-Qais ci ta en sus poesías.[12] No hay que con‐ 
fun dir a es te úl ti mo pue blo con los Be re be res, que for man las
tri bus de Ma greb. En se gui da pa sa es te mar su ce si va men te jun‐ 
to a Ma q das hu (Ma g do xo), del país de So fa la, a la co mar ca de
Waq-Waq[13] y otros pue blos que, más allá de los cua les no exis‐ 
ten sino de sier tos y vas tas so le da des. So bre el mis mo mar, cer‐ 
ca de su ori gen, del la do nor te, se ha lla Chi na, lue go In dia, lue‐ 
go el Sind, lue go el li to ral Ye men, don de se en cuen tran los Ah‐ 
qaf,[14] Za bid y otras lo ca li da des; en se gui da vie ne el país de los
Zindj, si tua do en la ex tre mi dad de es te mar, lue go el te rri to rio
de Abi si nia.

Dos otros ma res sa len del mar abi si nio. El uno prin ci pia en
la ex tre mi dad de es te océano, cer ca de Bab-el-Man dib; em pie za
muy es tre cho, lue go se va en s an chan do, en di rec ción al nor te,
con li ge ra in cli na ción ha cia el oes te. Con clu ye en la ciu dad de
Qol zom (Cl ys ma o Suez), ubi ca da en la quin ta frac ción del cli‐ 
ma se gun do, a mil cua tro cien tas mi llas de su ini cia ción. Se le
lla ma «mar de Col zorn y mar de As-Sauis» (Suez). En tre ese
pun to y la ciu dad de Fos tat (el vie jo Cai ro), de Egip to, hay la
dis tan cia de tres jor na das de mar cha. So bre su mar gen orien tal
se ven las cos tas del Ye men, lue go el Hid jaz, Dja d da, Mi dian,
Ai la y Fa ran, en su confín. Del la do oc ci den tal las ri be ras del
Saíd (el Al to Egip to), Aí dab, Suakin, Zai lá, lue go las tie ras de
Abi si nia, so bre el pun to de par ti da de es te mar, cu yos lí mi tes,
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jun to a Qol zom, que dan en fren te del Arish, si tua da so bre el
mar Ro ma no. La dis tan cia que me dia en tre esos dos pun tos es
de unas seis jor na das de mar cha. Al gu nos mo nar cas, an tes y
des pués del Is lam, han in ten ta do, sin lo grar lo, abrir ese is t mo.

El se gun do mar que se de ri va del mar abi si nio se de no mi na
Al Ja lidj-el-Aj dar (el Ca nal ver de, o sea el gol fo pér si co), que se
ini cia en tre la co mar ca del Sind y los Ah qaf del Ye men. Se di ri‐ 
ge ha cia el nor te, con li ge ra pro pen sión al oes te, has ta que fi na‐ 
li za en Obol-la, ciu dad ma rí ti ma del can tón de Bá so ra, si tua da
en la sex ta frac ción del se gun do cli ma. Allí es te mar se en cuen‐ 
tra a cua tro cien tas cua ren ta pa ra san gas del pun to de su par ti da.
Se le lla ma mar de Fa res (pér si co). Del la do del orien te, re co rre
los li to ra les del Sind, de Mak ran, de Kor man, de Fa res y de 
Obol-la, don de se ter mi na. Del la do de oc ci den te se ex tien de a
las cos tas de Bah rein, de Ya ma ma, Omán, Ahs-shihr[15] y los
Ah qaf, te rri to rio ve cino del pun to de su ini cia ción. En tre el
mar de Fa res y el del Col zom, avan za den tro de las aguas, la pe‐ 
nín su la ará bi ga. Se li mi ta, al sur, con el mar de Abi si nia; al oc ci‐ 
den te, con el Col zom, y, al orien te, con el mar de Fa res. Con fi‐ 
na por allí con el Irak, que se pa ra Bá so ra de Si ria, di la tán do se
en un es pa cio de mil qui nien tas mi llas. Allá se en cuen tran las
ciu da des de Ku fa, Qa di si ya, Ba g dad, Iwan Kis ra (Cté si phon) y
Al Hi ra. Más allá que dan los tur cos, los ja zar y otros pue blos
ex tran je ros. La pe nín su la ará bi ga con tie ne, del la do de oc ci den‐ 
te el país del Hid jaz; del la do de orien te, las pro vin cias de Ya‐ 
ma ma, de Bah rein y de Oman; del la do del me dio día, el país de
Ye men, con sus cos tas so bre el mar abi si nio.

En el nor te de es ta par te del mun do ha bi ta do, es de cir, en el
país del Dai lam, se ha lla un mar to tal men te ais la do de los de‐ 
más. Se de no mi na mar de Djord ján y de Ta ba ris tán (mar Cas‐ 
pio), cu ya lon gi tud es de mil mi llas, y su an chu ra, de seis cien tas.
Tie ne, so bre su la do oc ci den tal, las pro vin cias de Azer baid jan y
de Dai lam; al orien te, las co mar cas tur cas y la de Jua rezm; al
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sur, el Ta ba res tán; al nor te, los paí ses de los Ja zar y de Al-lan.
He ahí, pues, los más no ta bles ma res de que ha cen men ción los
geó gra fos.

Nos di cen tam bién que es ta par te del mun do ha bi ta do es tá
re ga da por nu me ro sos ríos, sien do los más im por tan tes cua tro:
el Ni lo, el Éu fra tes, el Ti gris y el Ba lj, lla ma do igual men te,
Djaihun. El Ni lo na ce de una gran mon ta ña, si tua da a die ci séis
gra dos allen de el ecua dor, y ba jo el me ri diano que atra vie sa la
cuar ta frac ción del pri mer cli ma. Se lla ma la mon ta ña del Qa‐ 
mar (de la lu na), la más ele va da de la Tie rra, se gún se ha te ni do
no ti cia. De es ta mon ta ña bro tan nu me ro sos ma nan tia les, al gu‐ 
nos de ellos aflu yen en un la go si tua do cer ca de allí, los de más
des aguan en otro. De esos dos va sos par ten va rios ríos, que
vier ten sus aguas to dos en un ter cer la go ubi ca do cer ca del
Ecua dor, a diez jor na das de mar cha de la mis ma mon ta ña.[16]

De es te la go sa len dos ríos, de los cua les uno co rre di rec ta men‐ 
te ha cia el nor te atra ve san do Nau ba (Nu bia) y Egip to. Des pués
de re ba sar El Cai ro, se di vi de en va rios bra zos de apro xi ma da
mag ni tud, los cua les to man el nom bre in di vi dual de «Ja lidj»
(ca nal); to dos ellos des em bo can en el mar Ro ma no, al la do de
Ale jan dría. Es te río se lla ma el Ni lo de Egip to. So bre su mar gen
orien tal se ex tien de el Saíd; al oc ci den te se en cuen tran los oa‐ 
sis. El otro río se des vía ha cia el oes te, flu ye en esa di rec ción
has ta des em bo car en el océano Cir cun dan te: es el Ni lo del Su‐ 
dán (de los ne gros) so bre cu yas már ge nes mo ran to dos los pue‐ 
blos ne gros.

El Éu fra tes bro ta en Ar me nia, en la frac ción sex ta del quin to
cli ma. Se en ca mi na rum bo al sur a tra vés del te rri to rio de Rum
(bi zan tino), pa san do cer ca de Ma la tya, Man bidj, Saffin, Ra q qa y
Ku fa; de allí con ti núa has ta los pan ta nos (Btahá), que se pa ran a
Bá so ra de Wa sit, pa ra en se gui da des em bo car en el mar de Fa‐ 
res. Du ran te su tra yec to ria re ci be las aguas de nu me ro sos tri‐ 
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bu ta rios, y da ori gen a al gu nos otros ríos, que van a des aguar
en el Ti gris.

El Ti gris pro ce de de va rios ma nan tia les, si tua dos en la pro‐ 
vin cia de Ja lat per te ne cien te, igual men te, a Ar me nia. Se di ri ge
rum bo al sur, pa sa por las in me dia cio nes de Mo sul, Azer baid‐ 
jan, Ba g dad y Wa sit; allí se di vi de en va rios bra zos, que to dos
aflu yen al la go de Bá so ra, pa ra lue go al can zar el mar de Fa res.
Es te río co rre al orien te del Éu fra tes. En su re co rri do re ci be,
por am bas már ge nes, la afluen cia de buen nú me ro de im por‐ 
tan tes tri bua ta rios. En tre el Éu fra tes y el Ti gris, ha cia la par te
su pe rior de es te úl ti mo, es tá la pe nín su la (al Dja zi ra) de Mo sul,
[17] se pa ra da de Si ria por el Éu fra tes, y de Azer baid jan, por el
Ti gris.

En cuan to al río Djaihun (el Oxus), és te na ce cer ca de Ba lj, en
la oc ta va frac ción del ter cer cli ma. Sa le de un cre ci do nú me ro
de ma nan tia les, y re ci be en su tra yec to ria las afluen cias de va‐ 
rios e im por tan tes ríos, y, di ri gién do se de sur a nor te, atra vie sa
la pro vin cia de Jo ra zan, en tra en Jua rezm, si tua da en la oc ta va
frac ción del quin to cli ma, y des em bo ca en el la go de Djord ja ni‐ 
ya (el Aral), so bre el cual se ubi ca la ciu dad del mis mo nom bre.
[18] La lon gi tud de es te va so equi va le a un mes de mar cha; su an‐ 
chu ra, es de otro tan to. Des em bo ca en es te la go, asi mis mo, los
ríos Far ga na y el Shash (el Saihun o Ia xar tes), que vie ne de tie‐ 
rras tur cas. So bre la ri be ra oc ci den tal del Djaihun, se ex tien den
los te rri to rios de Jo ra zan y Jua rezm; al orien te se ha llan las
pro vin cias de Bo ja ra, Tor mo dz y Sama ra cand. Del la do de allá,
las co mar cas tur cas, de Far ga na, Ja z l ad ji ya[19] y de otros pue‐ 
blos.

To dos es tos da tos son pro por cio na dos por To lo meo en su
obra, así co mo por Ash-sha rif (Edrisí), en su li bro «Za j jar». Es‐ 
tos tra ta dos geo grá fi cos es tán acom pa ña dos de ma pas que re‐ 
pre sen tan to do el con te ni do del mun do ha bi ta do: mon ta ñas,
ma res y ríos, su mi nis tran do, acer ca de es tas ma te rias, no cio nes



234

bas tan te nu me ro sas, pa ra ser re pro du ci das aquí; es pe cial men te
por que nues tra obra lle va por mi ra prin ci pal el Oc ci den te (Ma‐ 
greb), pa tria de los Be re be res, así co mo los paí ses ára bes del
Orien te. Por lo de más, ¡to dos los éxi tos pro ce den de Dios!

SU PLE MEN TO DEL SE GUN DO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

¿Por qué el cuar to sep ten trio nal de la Tie rra es más po bla do que el cuar to
me ri dio nal?

Se sa be, por tes ti mo nio ocu lar y por una se rie de no ti cias
inin te rrum pi das, que el pri me ro y el se gun do cli ma del mun do
ha bi ta do por los hu ma nos son de me nos po bla ción que los si‐ 
guien tes; que sus par tes ha bi ta das son muy se pa ra das las unas
de las otras, por la so le dad, los de sier tos y los are na les, con el
mar Ín di co, a su la do orien tal. Los pue blos y los gru pos que
ocu pan esos dos cli mas no cons ti tu yen, pues, un nú me ro con si‐ 
de ra ble; en igual pro por ción son sus ciu da des y po bla dos. El
ter cer cli ma, el cuar to y los sub si guien tes, pre sen tan ca rac te res
com ple ta men te dis tin tos; los de sier tos son allí bien po cos; los
are na les, ra ros, o ca si nu los; las na cio nes y los pue blos que los
ocu pan, ex ce den de to do cál cu lo; sus ciu da des y cen tros ur ba‐ 
nos, cons ti tu yen un nú me ro ca si in fi ni to. La po bla ción es aglo‐ 
me ra da en tre el ter cer cli ma y el sex to. El sur, en cam bio, es
com ple ta men te de sier to. Se gún al gu nos sa bios, ese he cho de be
ser atri bui do al ex ce si vo ca lor y a la po si ción per pen di cu lar del
sol, en esa re gión, que muy po co se des vía del ce nit.

Va mos pues, a di lu ci dar esa doc tri na con un ra zo na mien to
de mos tra ti vo, que ser vi rá, al mis mo tiem po, pa ra ex pli car el
por qué en la par te sep ten trio nal del he mis fe rio, la po bla ción es
nu me ro sa, a par tir del ter ce ro y cuar to cli ma has ta el quin to y
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sép ti mo.[20] En la zo na don de los dos po los de la Tie rra, el ár ti‐ 
co y el an tár ti co, se ha llan si mul tá nea men te so bre el ho ri zon te,
hay un gran cír cu lo que cor ta el glo bo en dos mi ta des. Di cho
cír cu lo, el ma yor de los que se ex tien den de es te a oes te, se lla‐ 
ma el ecua dor. Se gún el prin ci pio enun cia do en nues tro ca pí tu‐ 
lo so bre la as tro no mía, la es fe ra su pe rior ha ce dia ria men te una
re vo lu ción de orien te a oc ci den te, arras tran do con si go a to das
las de más es fe ras que ella en cie rra. Tal mo vi mien to es sen si ble,
pro ba do por el tes ti mo nio de nues tros pro pios ojos. He mos
men cio na do tam bién que ca da as tro,[21] en su pro pia es fe ra, tie‐ 
ne un mo vi mien to opues to al pre ce den te, ya que es de oc ci den‐ 
te a orien te. El tiem po de di cha re vo lu ción es va rio, y con for me
a la ra pi dez o len ti tud del re co rri do de los as tros. To dos los es‐ 
pa cios que esos as tros tran si tan, en sus es fe ras, es tán si tua dos
den tro de otro gran cír cu lo que cor ta a su vez la es fe ra su pe rior
en dos mi ta des. Es la eclíp ti ca, que asi mis mo es di vi di da en do‐ 
ce sig nos. Se ha in di ca do en su lu gar, que el ecua dor cor ta la
eclíp ti ca en dos pun tos opues tos: el co mien zo de Aries y el de
la Ba lan za. Igual men te, el cír cu lo equi noc cial par te los sig nos
en dos sec cio nes, la una se in cli na ha cia el bo real; la se gun da
pro pen de al aus tral. La pri me ra con tie ne los sig nos des de el co‐ 
mien zo de Aries has ta el fi nal de la Es pi ga (Vir go); la se gun da
com pren de los otros sig nos des de el co mien zo de la Ba lan za
has ta los fi na les de Pis cis.

Cuan do los dos po los se en cuen tran so bre el ho ri zon te —lo
cual tie ne lu gar en cier ta re gión de la Tie rra—,[22] se ha lla en la
su per fi cie del glo bo una úni ca lí nea, pa ra le la y den tro del pla no
del ecua dor ce les te, que se di la ta de oc ci den te a orien te. Se le
de no mi na lí nea ecua to rial. Se gún los en ten di dos, se ha com‐ 
pro ba do, por me dio de las ob ser va cio nes as tro nó mi cas, que es‐ 
ta lí nea mar ca el co mien zo del pri me ro de los sie te cli mas geo‐ 
grá fi cos, te nien do al nor te las par tes ha bi ta das del mun do. En
es tas par tes el po lo sep ten trio nal se ele va gra dual men te so bre
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el ho ri zon te, y al can zan do en su ele va ción los se s en ta y cua tro
gra dos, que da se ña la do el lí mi te de la po bla ción hu ma na, o sea
el fi nal del sép ti mo cli ma. Al as cen der es te po lo has ta los no‐ 
ven ta gra dos —dis tan cia que le se pa ra del Ecua dor—, se ha lla rá
en el ce nit; el Ecua dor se con fun de en ton ces con el ho ri zon te;
seis de los sig nos zo dia ca les, los del nor te, que dan en ci ma del
ho ri zon te, los otros seis, del me ri diano, se en con tra rían de ba jo.
De los se s en ta y cua tro gra dos a los no ven ta, el or be no es ha bi‐ 
ta ble, en vis ta de que el ca lor y el frío ja más coin ci den allí pa ra
po der se com bi nar, da da la dis tan cia en el tiem po en tream bos;
lo cual im pi de la pro duc ción. Así, pues, de ba jo del Ecua dor, el
sol es tá en el ce nit cuan do en tra en el sig no de Aries o en el de
la Ba lan za; lue go se ale ja has ta lle gar al co mien zo de Cán cer, o
de Ca pri cor nio, al can zan do vein ti cua tro gra dos su ma yor apar‐ 
ta mien to del Ecua dor. Mien tras que el po lo bo real se ele va por
en ci ma del ho ri zon te, el Ecua dor se ale ja del ce nit en la mis ma
pro por ción, y el po lo aus tral ba ja a igual di men sión de ba jo del
ho ri zon te. De suer te que, en esos cam bios de po si ción, los es‐ 
pa cios (an gu la res) re co rri dos por los tres pun tos son igua les.
Tal es pa cio es lla ma do por los as tró no mos «la la ti tud de una lo‐ 
ca li dad». Al ale jar se el Ecua dor del ce nit (ha cia el sur), los sig‐ 
nos sep ten trio na les del zo día co se ele van gra dual men te por en‐ 
ci ma de él (del Ecua dor), has ta que el má xi mo de esa ele va ción
sea ni ve la do con el co mien zo de Cán cer; mien tras tan to los sig‐ 
nos me ri dio na les des cien den, en la mis ma for ma, de ba jo del
ho ri zon te,[23] te nien do lu gar el má xi mo de es te des cen so en el
co mien zo de Ca pri cor nio. Tal fe nó meno obe de ce a la in cli na‐ 
ción de los sig nos a am bos la dos del Ecua dor ce les te, co mo ha‐ 
bía mos di cho.

A me di da que el Po lo Nor te se va ele van do, el sig no bo real,
que es el más re mo to del Ecua dor ce les te —es de cir, el prin ci‐ 
pio de Cán cer—, se va apro xi man do al ce nit has ta al can zar lo;
es to acon te ce en las co mar cas cu ya la ti tud es de vein ti cua tro
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gra dos, tal co mo el Hid jaz y sus ad ya cen cias. Es ta (dis tan cia an‐ 
gu lar) es igual a la de cli na ción del prin ci pio de Cán cer, en el
mo men to en que el Ecua dor es té per pen di cu lar en el ho ri zon te.
En con se cuen cia de la ele va ción del po lo, Cán cer se en cuen tra
lle va do al ce nit. Si la ele va ción del po lo pa sa de los vein ti cua tro
gra dos, el sol (es tan do en el sig no de Ca pri cor nio) se ale ja to da‐ 
vía más del ce nit; des cien de has ta el ho ri zon te cuan do el po lo
al can za una ele va ción de se s en ta y cua tro gra dos. La mag ni tud
de es te des cen so es de igual pro por ción, sien do idén ti ca tam‐ 
bién la de pre sión del po lo me ri dio nal de ba jo del ho ri zon te. (En
la zo na ve ci na del po lo sep ten trio nal se ele va a la mis ma al tu ra),
y ce sa to da pro duc ción, de bi do al ex tre mo so frío y el es ta do
gla cial, que per ma ne ce por lar go tiem po sin re ci bir la in fluen‐ 
cia del ca lor. Ade más, cuan do el sol se en cuen tra en el ce nit, o a
po ca dis tan cia de ese pun to, los ra yos que des pi de so bre la Tie‐ 
rra caen per pen di cu lar men te, mien tras que, en las de más po si‐ 
cio nes, fue ra del ce nit, los ra yos so la res lle gan ba jo un án gu lo
ob tu so o agu do. En la pri me ra for ma, cuan do los ra yos caen
per pen di cu lar men te, la luz tie ne una gran in ten si dad y di fu‐ 
sión; con tra ria men te a la se gun da, for man do án gu lo, ya ob tu so,
ya agu do; es por ello, que en las lo ca li da des que coin ci den con
las po si cio nes ce ni ta les del sol, o su pro xi mi dad, el ca lor es más
fuer te que en los de más pun tos, por que la luz es la cau sa del ca‐ 
lor y de la ca le fac ción.

Por la zo na si tua da de ba jo del Ecua dor, el sol pa sa al ce nit
dos ve ces al año; ello acon te ce cuan do el sol se ha lla en Aries o
en la Ba lan za. Su se pa ra ción de allá no sig ni fi ca dis tan cia con‐ 
si de ra ble, pues ape nas lle ga al tér mino de su de cli na ción, que es
mar ca do por el co mien zo de Cán cer, de un la do, y de Ca pri cor‐ 
nio, del otro, ya re tor na, con tan ta pron ti tud que no da tiem po
al ca lor pa ra ex pe ri men tar al gu na mo de ra ción. Sus ra yos, por
tan to, per ma ne cen in sis ten tes, ca yén do se cual plo mo so bre esa
zo na tó rri da, ca si cons tante men te. El ai re es abra sa do por un
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ca lor ex ce si va men te ri gu ro so. Otro tan to ocu rre en los es pa‐ 
cios que se ex tien den allen de el Ecua dor, has ta la la ti tud de
vein ti cua tro gra dos (sur); don de pa de cen, igual men te, la po si‐ 
ción ce ni tal del sol dos ve ces ca da año, su frien do así los efec tos
de sus ra yos ar dien tes, ca si igual que en la zo na si tua da de ba jo
del Ecua dor mis mo.

Ese ca lor ex tre mo so re se ca y ra ri fi ca la at mós fe ra, has ta el
pun to de ha cer prohi bi ti va la ge né ti ca de cuan to ser, por que la
ca ren cia del agua y de los va po res hú me dos per ju di ca e im pi de
la for ma ción de mi ne ra les, ve ge ta les y ani ma les, da do que la
pro duc ción no pue de efec tuar se sin la hu me dad. Cuan do el co‐ 
mien zo de Cán cer se apar ta (al sur) del ce nit, lo cual tie ne lu gar
en las la ti tu des que ex ce den de los vein ti cua tro gra dos nor te, el
sol se ha lla re ti ra do del ce nit, ad qui rien do el ca lor una tem pe‐ 
ra tu ra me dia, o po co me nos; la pro duc ción de se res es en ton ces
efec tua da, cu ya ac ti vi dad va en au men to gra dual men te, has ta
que el frío de ja sen tir el ri gor de su cru de za, co mo con se cuen‐ 
cia de la dis mi nu ción de la luz, y de que los ra yos del sol caen
allí ba jo un án gu lo oblicuo. La po ten cia re pro duc ti va de cre ce, y
al té ra se; mas la al te ra ción que ella pa de ce a con se cuen cia del
ex ce si vo ca lor, so bre pa sa con mu cho a la que ex pe ri men ta por
la in ten si dad del frío, por que la ac ción del ca lor, en la re se ca‐ 
ción es más pron ta que la del frío en la con ge la ción; por ello, el
pri me ro y se gun do cli ma, tie nen una po bla ción po co nu me ro‐ 
sa, mien tras que en el ter ce ro, cuar to y quin to, la po bla ción es
me dia na, mer ced a la mo de ra ción de la tem pe ra tu ra, re sul tan te
de la dis mi nu ción de la luz. En el sex to y sép ti mo cli ma es bien
abun dan te la es pe cie hu ma na, de bi do al de cre ci mien to del ca‐ 
lor y la mo da li dad del frío, cu ya ac ción no per ju di ca des de lue‐ 
go a la po ten cia re pro duc ti va, en lo que és te di fie re de la na tu‐ 
ra le za del ca lor, sal vo si tua cio nes ex tre mas, que ope ran allen de
el cli ma sép ti mo; así, pues, el cuar to sep ten trio nal del mun do
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da ca bi da a la más nu me ro sa y com pac ta po bla ción hu ma na.
Pe ro, de to da for ma, Dios es el Om ni sapien te.

Con for me a ese ra zo na mien to, los sa bios han su pues to que
la zo na ubi ca da de ba jo del ecua dor y las co mar cas que se ex‐ 
tien den más allá del mis mo, son com ple ta men te de sier tas; mas
se les ha re pli ca do que, se gún el tes ti mo nio de via je ros y de una
se rie con ti nua da de in for ma cio nes, ta les zo nas son ha bi ta das.
¿Có mo, pues, ar gu men tar a es ta ob je ción? Evi den te men te esos
sa bios no han que ri do ne gar, de una ma ne ra ab so lu ta, que
aqué llas co mar cas hu bie ren si do ha bi ta das, pe ro han si do in du‐ 
ci dos por su ar gu men ta ción a ad mi tir que la fa cul tad pro duc ti‐ 
va allí se ma lo gra por el ex ce so del ca lor, y que, por ello, la exis‐ 
ten cia de una po bla ción hu ma na, en esos es pa cios se ría im po si‐ 
ble, o pun to me nos: y esa es la rea li dad. En efec to, los te rri to‐ 
rios si tua dos de ba jo del Ecua dor y allen de el mis mo, si aca so
ten gan al gu na po bla ción, co mo se ha di cho, de be ser bas tan te
exi gua. Se gún la opi nión de Ibn Ros hd (Ave rroes), la re gión
ecua to rial es ha bi ta da, y las co mar cas lo ca li za das al sur de ella,
guar dan las mis mas con di cio nes que los paí ses que se di la tan al
nor te del Ecua dor; y que por tan to, ha de te ner esa re gión aus‐ 
tral la po bla ción que co rres pon de a las re gio nes bo rea les.

La aser ción de Ibn Ros hd no se ría re fu ta ble con la ob je ción
de que la fa cul tad pro duc ti va es allí nu la, pe ro, sí se pue de re ba‐ 
tir con el ar gu men to de que el ele men to lí qui do (el océano) cu‐ 
bre la tie rra de aquel la do, y avan za en la mis ma has ta un lí mi te
cu yo co rres pon dien te, del la do nor te, es sus cep ti ble de la fa cul‐ 
tad pro duc ti va. Así pues, la exis ten cia de una at mós fe ra tem pla‐ 
da (en la zo na aus tral) es im po si ble, pues to que és ta es tá inun‐ 
da da por el océano; de mo do que, es ne ga ble to da con clu sión
con tra ria que se qui sie re co le gir. En efec to, la po bla ción tien de
a de sa rro llar se gra dual men te, pe ro, pa ra ello, de be ha llar se en
las con di cio nes de lo po si ble, con for me al or den exis ten cial, y
no en si tua cio nes im po si bles, en cuan to a la opi nión de los que
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su po nen inha bi ta ble la re gión ecua to rial, pues las in for ma cio‐ 
nes con ti nua ti vas la contra di cen; más, en to do ca so, Dios sa be
me jor.

A con ti nua ción re pre sen ta re mos un pla nis fe rio se me jan te al
que tra za Al Edrisí en su ya ci ta do li bro Zajjar;[24] lue go ha re‐ 
mos una des crip ción de ta lla da so bre el par ti cu lar.
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CAPÍ TU LO II

DES CRIP CIÓN DE TA LLA DA DEL PLA NIS FE RIO
TE RRES TRE

LOS SA BIOS de la an ti güe dad, co mo que dó men cio na do, han
di vi di do el mun do ha bi ta do —al nor te del Ecua dor—, en sie te
cli mas, que se ña lan con lí neas ima gi na rias, tra za das de oc ci‐ 
den te a orien te, asig nan do a ca da cli ma una an chu ra di fe ren te,
tal co mo lo ex pli ca re mos.[1] El pri mer cli ma es tá in me dia ta‐ 
men te al nor te del Ecua dor, si guien do la pro pia di rec ción de
és te. «La re gión al sur del Ecua dor ca re ce —di ce To lo meo— de
po bla ción hu ma na; só lo exis ten allá de sier tos y are na les que se
pro lon gan has ta el bor de del mar Cir cun dan te». Al nor te del
pri mer cli ma vie ne el se gun do, el ter ce ro, el cuar to, el quin to, el
sex to y el sép ti mo. Es te úl ti mo cons ti tu ye, por el la do nor te, el
lí mi te del mun do ha bi ta ble; más allá, y has ta el mar Cir cun dan‐ 
te, no exis ten sino de sier tos y so le dad, pe ro, de mu cho me nos
di men sión que en el la do me ri dio nal del Ecua dor.

Las la ti tu des de di chos cli mas y el nú me ro de las ho ras que
com po nen los días, de ca da cli ma, di fie ren en tre sí por la va ria‐ 
ción de la po si ción so lar res pec to del Ecua dor. A me di da que se
avan za ha cia el nor te, den tro de la par te ha bi ta da del glo bo, el
po lo bo real se ele va gra dual men te por en ci ma del ho ri zon te,
des cen dien do el po lo aus tral en la mis ma pro por ción, y ale ján‐ 
do se otro tan to el Ecua dor del ce nit. Es tas tres des via cio nes o
dis tan cias son com ple ta men te igua les, y ca da una de ellas se de‐ 
no mi na la ti tud del país o de la lo ca li dad. El vo ca blo la ti tud es
un tér mino con ven cio nal muy usual en tre los as tró no mos cal‐ 
cu la do res. Las la ti tu des que era ne ce sa rio asig nar a los sie te cli‐ 
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mas no han te ni do una acep ción uná ni me. Se gún To lo meo, la
an chu ra del mun do po bla do es de se ten ta y sie te gra dos y me‐ 
dio, de los cua les on ce se ex tien den por la par te ha bi ta da al sur
del Ecua dor: por tan to, la an chu ra que co rres pon de a los sie te
cli mas sep ten trio na les, es de se s en ta y seis gra dos y me dio. Se‐ 
gún el mis mo au tor, la la ti tud del pri mer cli ma es de die ci séis
gra dos, la del se gun do, de vein te, la del ter ce ro veinti sie te, la
del cuar to, de trein ta y tres, la del quin to, de trein ta y ocho, la
del sex to de cua ren ta y tres, y la del sép ti mo, de cua ren ta y
ocho gra dos.[2]

En se gui da es te as tró no mo es ta ble ce que un gra do de la es fe‐ 
ra ce les te equi va le a se s en ta y seis mi llas y dos ter cios de mi lla,
me di do so bre la su per fi cie del glo bo: así, pues, el an cho del pri‐ 
mer cli ma, de nor te a sur, es de mil se s en ta y sie te mi llas; el del
se gun do, aña di do al del pri me ro, es de mil tres cien tas trein ta y
tres mi llas; el del ter ce ro, aña di do a la su ma pre ce den te, es de
mil se te cien tas no ven ta mi llas; el del cuar to, adi cio na do a lo
an te rior, es de dos mil cien to ochen ta y cin co mi llas; el del
quin to, es de dos mil qui nien tas vein te mi llas; el del sex to, es de
dos mil ocho cien tas cua ren ta, y el del sép ti mo, de tres mil cien‐ 
to cin cuen ta mi llas.[3]

En esos di ver sos cli mas, la du ra ción del día di fie re de la du‐ 
ra ción de la no che; ello es a cau sa de la de cli na ción del sol
cuan do se ale ja del cír cu lo equi noc cial, jun to a la ele va ción del
po lo sep ten trio nal so bre el ho ri zon te; lo cual pro du ce una va‐ 
ria ción en los ar cos diurno y noc turno. En la ex tre mi dad del
pri mer cli ma, la no che más lar ga tie ne lu gar cuan do el sol en tra
en el sig no de Ca pri cor nio, y el día más lar go coin ci de con la
es ta da del pro pio as tro en el co mien zo de Cán cer. Se gún To lo‐ 
meo, es ta lon gi tud del día o de la no che es de do ce ho ras y me‐ 
dia o tre ce ho ras. En los fi na les del se gun do cli ma, es de tre ce
ho ras pa ra el día o la no che más lar gos. En la ex tre mi dad del
ter cer cli ma, es de tre ce ho ras y me dia; en los lí mi tes del cuar to
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cli ma, es de ca tor ce ho ras; en los fi na les del quin to, au men ta
me dia ho ra; en los ex tre mos del sex to, es de quin ce ho ras; en
los fi na les del sép ti mo, es de quin ce ho ras y me dia. Los días y
las no ches más cor tos, se for man del res to de las vein ti cua tro
ho ras co rres pon dien tes, de du cien do los ci ta dos nú me ros, que
re pre sen tan la du ra ción de un día y de su acom pa ñan te no che.
Es te es pa cio de tiem po es el equi va len te del lap so de una re vo‐ 
lu ción com ple ta del cie lo. La di fe ren cia que exis te en tre los cli‐ 
mas, re la ti va a la más lar ga du ra ción del día o de la no che, es,
por ca da uno, de me dia ho ra. Tal di fe ren cia va en au men to des‐ 
de el co mien zo de ca da cli ma, del la do del me dio día, has ta su
tér mino, del la do nor te, re par ti da en las dis tin tas frac cio nes de
esa dis tan cia.

Se gún Is haq Ibn -el-Ha san Al ja za ní, la par te ha bi ta ble del
glo bo si tua da de trás del Es cua dor, ter mi na a la la ti tud de die ci‐ 
séis gra dos vein ti cin co mi nu tos. La más lar ga du ra ción del día
y de la no che, en es te pun to, es de tre ce ho ras. La la ti tud que li‐ 
mi ta el pri mer cli ma (sep ten trio nal) y la lon gi tud de los días y
de las no ches, son igua les a las de la re gión si tua da de trás del
Ecua dor. La la ti tud ex tre ma del se gun do cli ma, es de vein ti cua‐ 
tro gra dos, y la du ra ción del día o de la no che más lar gos, es de
tre ce ho ras y me dia. El ter cer cli ma se de tie ne a los trein ta gra‐ 
dos; su día más lar go, es de ca tor ce ho ras. El cuar to cli ma fi na‐ 
li za a los trein ta y seis gra dos, y su día más lar go es de ca tor ce
ho ras y me dia. El quin to cli ma no ex ce de de los cua ren ta y un
gra dos, y su día más lar go, de quin ce ho ras; el sex to cli ma al‐ 
can za los cua ren ta y cin co gra dos; cu yo día más lar go, de quin‐ 
ce ho ras y me dia; en fin, el sép ti mo cli ma se ex tien de has ta la
la ti tud de cua ren ta y ocho gra dos y me dio, con su día más lar go
de die ci séis ho ras. Más allá del sép ti mo cli ma, ex tre mo bo real
del mun do ha bi ta ble, se ha lla en la ti tud de se s en ta y tres gra‐ 
dos, con el día más lar go de vein te ho ras.
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Otro ma es tro de es ta cien cia di ce que la re gión (ha bi ta ble)
allen de el Ecua dor, ter mi na a los die ci séis gra dos veinti sie te
mi nu tos de la ti tud. El pri mer cli ma se de tie ne a los vein te gra‐ 
dos quin ce mi nu tos; el se gun do, a los veinti sie te gra dos tre ce
mi nu tos; el ter ce ro, a los trein ta y tres gra dos vein te mi nu tos;
el cuar to, a los trein ta y ocho gra dos y me dio; el quin to, a los
cua ren ta y tres gra dos; el sex to, a los cua ren ta y sie te gra dos
cin cuen ta y tres mi nu tos o, se gún otro, a cua ren ta y seis gra dos
cin cuen ta mi nu tos; el sép ti mo, a los cin cuen ta y un gra dos cin‐ 
cuen ta y tres mi nu tos. Más allá del sép ti mo cli ma, la re gión ha‐ 
bi ta da se ex tien de has ta los se ten ta y sie te gra dos.

Por úl ti mo, se gún Abu Dja far Al ja za ní,[4] uno de los más
gran des en ten di dos en es ta cien cia, el pri mer cli ma se ex tien de
en an chu ra des de el pri mer gra do has ta la la ti tud de vein te gra‐ 
dos tre ce mi nu tos; el se gun do va has ta los veinti sie te gra dos
tre ce mi nu tos; el ter ce ro al can za los trein ta y tres gra dos trein‐ 
ta y nue ve mi nu tos; el cuar to, lle ga a los trein ta y ocho gra dos
vein ti trés mi nu tos; el quin to, se di la ta has ta los cua ren ta y dos
gra dos cin cuen ta y ocho mi nu tos; el sex to, has ta los cua ren ta y
sie te gra dos dos mi nu tos; el sép ti mo, al can za los cin cuen ta gra‐ 
dos cua ren ta y cin co mi nu tos.

He ahí lo que he mos po di do re co ger to can te a las opi nio nes
di ver sas, enun cia das por los sa bios res pec to a las la ti tu des, ho‐ 
ras y mi llas que de ben atri buir se a ca da cli ma. «Dios ha crea do
to das las co sas ar mo ni zán do las sa bia men te» (Co rán, su ra XXV,
vers. 2).

Los geó gra fos pro fe sio na les di vi den a ca da uno de los sie te
cli mas, en su lon gi tud, en diez frac cio nes igua les, que se si guen
de Oes te a Es te. Enu me ran el con te ni do de ca da frac ción: paí‐ 
ses, ciu da des, mon ta ñas, ríos y las dis tan cias que se pa ran en tre
ellos. Ex pon dre mos a con ti nua ción, de ma ne ra abre via da las
ma te rias que han tra ta do, ha cien do men ción de los paí ses, ríos
y ma res más no ta bles que se en cuen tran en ca da frac ción de los
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cli mas. To ma re mos en ello por mo de lo la obra ti tu la da «Na‐ 
zhat-el-Mos h taq», que Edrisí, Ala lauí Alha m mu dí (des cen dien‐ 
te de Alí, yerno de Maho ma),[5] com pu so pa ra Za j jar (Ro ger, hi‐ 
jo de Ro ger) y rey de los Fran cos de Si ci lia. El au tor re si día en‐ 
ton ces en Si ci lia, for man do par te de la cor te de di cho prín ci pe,
adon de se ha bía ido des pués que sus abue los hu bie ron per di do
el go bierno de Má la ga. Tal obra fue es cri ta ha cia me dia dos de
la sex ta cen tu ria,[6] Edrisí reu nió pa ra Za j jar un buen nú me ro
de obras, ta les co mo las de Ma su dí, de Ibn Jar da dza yah (Khor‐ 
da dbeh),[7] de Alhau qa lí,[8] de Al qa drí,[9] de Is haq el as tró no mo,
[10] de To lo meo y otros au to res. Co men za re mos la des crip ción
por el pri mer cli ma, pa ra se guir, con el fa vor de Dios, en los de‐ 
más has ta el úl ti mo.

PRI MER CLI MA

Es te cli ma tie ne, en su la do oc ci den tal, las is las Eter nas (Al ja‐ 
li dat), afor tu na das, adop ta das por To lo meo co mo pun to de par‐ 
ti da, des de la cual cuen ta las lon gi tu des. Di chas is las se ubi can
en el mar Cir cun dan te, fue ra de la tie rra fir me que ha ce par te
de es te cli ma, for man do un gru po de is las nu me ro sas, sien do
las ma yo res y más co no ci das tres. Se di ce que son ha bi ta das.
Se gún te ne mos en ten di do, al gu nas na ves de los fran cos, ha‐ 
bien do to ca do esas is las ha cia me dia dos de la pre sen te cen tu ria,
[11] ata ca ron a los ha bi tan tes; los fran cos lo gra ron bo ti nes y lle‐ 
va ron al gu nos pri sio ne ros, que ven die ron unos en las cos tas del
Ma greb-el-Aq sa (Ma rrue cos). Los cau ti vos pa sa ron al ser vi cio
del sul tán, y al apren der la len gua ára be, die ron da tos so bre su
is la. Los abo rí genes —de cían— la bra ban la tie rra con cuer nos,
el hie rro les era des co no ci do; ali men tá ban se de ce ba da; sus ga‐ 
na dos se com po nían de ca bras; com ba tían con pie dras, que
arro ja ban ha cia atrás; su úni ca prác ti ca de de vo ción con sis tía
en pros ter nar se an te el sol en el mo men to de su apa ri ción. No
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co no cían nin gu na re li gión, y ja más mi sio ne ro al guno les lle vó
al gu na doc tri na.

Só lo el azar con du ce a las is las Eter nas, por que nun ca se lle‐ 
ga allí exprofeso. En efec to, los bu ques que na ve gan en el mar
son su pe di ta dos a la ayu da de los vien tos, y a la di rec ción que
és tos lle ven; los na ve gan tes han de co no cer los pun tos por don‐ 
de ca da vien to so pla, y sa ber a qué rum bo los con du ci ría su
cur so di rec to. Si el vien to es va ria ble, y uno sa be a dón de lle gar
si guien do la lí nea di rec ta, orien ta las ve las de acuer do con ca da
co rrien te de ai re, dán do les la in cli na ción ne ce sa ria a efec to de
que el na vío to ma ra la mar cha ape te ci da. To do ello se efec túa
con for me a re glas bien co no ci das por na ve gan tes y ma ri ne ros,
dies tros en el ar te de la na ve ga ción. Las lo ca li da des si tua das so‐ 
bre los dos bor des del mar Ro ma no (el Me di te rrá neo), se en‐ 
cuen tran tra za das en una ho ja (de car tón o per ga mino) de
acuer do con su real for ma ción y la su ce sión re gu lar de las po si‐ 
cio nes que ellas ocu pan so bre am bos li to ra les. Los pun tos de
don de so plan los vien tos y las di fe ren tes di rec cio nes que és tos
si guen son in di ca dos igual men te en di cha ho ja o car ta; es ta car‐ 
ta o re gis tro, se lla ma «Alko n bas».[12] Esa es, pues, la guía en la
que con fían los na ve gan tes en sus via jes. Aho ra, un pa re ci do re‐ 
cur so no exis te en lo que con cier ne al mar Cir cun dan te; por lo
mis mo los ma ri nos no osan aven tu rar se en ese Océano, te‐ 
mien do que, al per der de vis ta las cos tas, no sa brían re tor nar
fá cil men te a su pun to de par ti da. Añá da se a ello la den sa bru ma
que la eva po ra ción de es te mar acu mu la en su at mós fe ra, has ta
la su per fi cie de las aguas, im pi dien do así a los na víos pro se guir
sus ru tas, y que, a con se cuen cia de la le ja nía, los ra yos so la res
que re fle ja la faz te rres tre, no la al can zan pa ra di si par la. Por
con si guien te, es di fí cil di ri gir se a di chas is las, u ob te ner no ti‐ 
cias acer ca de ellas.

La pri me ra frac ción de es te cli ma con tie ne la des em bo ca du‐ 
ra del Ni lo su da nés que, co mo se ha in di ca do, pro ce de de la
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mon ta ña del Qa mar, y se di ri ge rum bo al Océano Cir cun dan te
(Atlánti co), don de vier te sus aguas jun to a la is la de Ou lil.[13] So‐ 
bre las ri be ras de es te río que dan las ciu da des de Si la,[14] Tek rur
y Gha na, que to das, hoy día, se en cuen tran ba jo el do mi nio de
Ma lí,[15] pue blo de la ra za ne gra. Los co mer cian tes del Ma greb-
el-Aq sa via jan re gu lar men te a ese país. In me dia ta men te al nor‐ 
te de esa re gión es tán las co mar cas de los Le m tu na y de to dos
los pue blos Tua regs (em bo za dos),[16] jun to a ellas una vas ta ex‐ 
ten sión del de sier to, don de deam bu lan esas tri bus en su vi da
nó ma da. Al sur de es te Ni lo hay un pue blo ne gro que de sig nan
con el nom bre de Le m len.[17] Es tos son los pa ga nos que lle van
es tig mas en sus ros tros y sus sie nes. Los ha bi tan tes de Gha na y
de Tek rur ha cen in cur sio nes en el te rri to rio de aquel pue blo a
efec to de to mar pri sio ne ros. Los mer ca de res que com pran esos
cau ti vos, los con du cen a Ma greb, país cu ya ma yor exis ten cia en
es cla vos per te ne ce a esos gru pos de ne gros. Más allá de la co‐ 
mar ca de Le m lem, en di rec ción del sur, se en cuen tra una po‐ 
bla ción po co con si de ra ble; los hom bres que la for man se me jan
más bien ani ma les sal va jes que se res ra cio na les. Vi ven en pan‐ 
ta nos bos co sos o lla nu ras ári das y ha bi tan las ca ver nas; sus ali‐ 
men tos con sis ten en hier bas y gra nos sin nin gu na pre pa ra ción;
a ve ces in clu so se de vo ran los unos a los otros: de mo do que no
me re cen con tar se en el nú me ro de los hu ma nos. Las fru tas se‐ 
cas que con su men en las tie rras de los ne gros van to das de las
al deas (qsur),[18] que se ha llan en el de sier to de Ma greb; co mo,
por ejem plo, Tuat, Ti gu rrin,[19] y Ouer ga lan o Ouer gla.[20]

Ha ha bi do en Gha na —díce se— un reino cu yo so be rano per‐ 
te ne cía a la fa mi lia de Alí (yerno de Maho ma) y cu ya di n as tía se
for ma ba de los Ba ni Sahl. Se gún Edrisí, Sahl era hi jo de Ab da‐ 
llah, hi jo de Ha san (hi jo de Alí); pe ro en la lí nea de Ab da llah, hi‐ 
jo de Ha san, no se ha co no ci do nin gún prín ci pe de ese nom bre.
Ade más, tal di n as tía ya no exis te al pre sen te, y Gha na per te ne ce
al sul tán de Ma lí.[21]
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Al orien te de ese país, y en la ter ce ra frac ción del pri mer cli‐ 
ma, que da la ciu dad de Kuku o Go go,[22] ubi ca da so bre la mar‐ 
gen de un río que na ce de una de las mon ta ñas del mis mo país,
y que flu ye ha cia el oc ci den te, per dién do se en los are na les de la
se gun da frac ción del pro pio cli ma.[23] El rey de Go go era, en un
prin ci pio, in de pen dien te; pe ro lue go ca yó su Es ta do en po der
del sul tán de Ma lí, quien lo in cor po ró a su reino; al pre sen te
am bos te rri to rios se ha llan arrui na dos a con se cuen cia de gue‐ 
rras de so la do ras —de las cua les ha bla re mos en la par te de la
his to ria de los be re be res, que com pren de no ti cias del reino de
Ma lí—.[24] Al sur del te rri to rio de Go go se en cuen tra el de Ka‐ 
nem,[25] pue blo per te ne cien te a la ra za ne gra. En se gui da vie ne
el país de wan ga ra (Ouan ga ra, pro ba ble men te el Oua daí), si tua‐ 
do so bre la ri be ra sep ten trio nal del Ni lo. Al orien te de Wan ga ra
y de Ka nem, los paí ses de Za gaua (los ha bi tan tes de Dar four) y
de Tad jua, o Tad juah, que se co nec ta con An-Nau ba (Nu bia), en
la cuar ta frac ción de es te cli ma. El te rri to rio de Nu bia es atra‐ 
ve sa do por el Ni lo egip cio, que pro ce de de cer ca del Ecua dor, y
flu ye ha cia el nor te has ta el mar Ro ma no. Es te río sa le de la
mon ta ña del Qa mar, si tua da a die ci séis gra dos allen de el Ecua‐ 
dor. No se ha pues to de acuer do acer ca de la ver da de ra pro‐ 
nun cia ción de es te nom bre. Unos di cen el Qa mar su po nien do
que la mon ta ña ha re ci bi do ese nom bre, que sig ni fi ca la lu na,
por que era de una blan cu ra tan in ten sa y res plan de cien te, co‐ 
mo la lu na. En el li bro «Al mos h ta rak» (ho mó ni mo geo grá fi co)
de Ya qut,[26] ese nom bre es tá es cri to Al Qo mr o Co mr; re la ti vo
al nom bre de un pue blo de la In dia.[27] Ibn Saíd[28] ha em plea do
es ta úl ti ma gra fía. El Qa mar da na ci mien to a diez ma nan tia les,
de los cua les cin co des aguan en un la go y los otros cin co, en
otro. Una dis tan cia de seis mi llas se pa ra los dos va sos. Tres ríos
par ten de ca da la go, reu nién do se lue go to dos en un mis mo
pan tano, que, en cu ya par te in fe rior y sep ten trio nal, se in ter po‐ 
ne una mon ta ña trans ver sal men te; de tal mo do las aguas se di‐ 
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vi den en dos bra zos, el oc ci den tal co rre ha cia el Oes te, has ta los
paí ses de los ne gros, yén do se a des em bo car en el Océano Cir‐ 
cun dan te. El bra zo orien tal se di ri ge rum bo al Nor te, y atra vie‐ 
sa Abi si nia, Nu bia y los paí ses in ter me dios. Al lle gar al ba jo
Egip to, se di vi de en va rias ra mas, de las cua les tres des em bo can
en el mar Ro ma no: una cer ca de Ale jan dría, otra, jun to a Ras hid
(Ro se tte) y la ter ce ra, ca be Di miat (Da mie tte). Una cuar ta ra ma
des agua en un la go sa la do an tes de al can zar el mar.

En el cen tro de es te pri mer cli ma, so bre la mar gen del Ni lo,
que dan los te rri to rios de Nu bia, Abi si nia y una por ción de la
co mar ca de los Oa sis, que se ex tien de has ta Asuán. Don go la, la
ca pi tal de Nu bia, se ubi ca so bre la ri be ra iz quier da de es te río.
Más aba jo se ha lla Alua,[29] lue go Bi lac (Bi laq), lue go la mon ta ña
del Dja na dil (las Ca ta ra tas), si tua da a la dis tan cia de seis jor na‐ 
das de Bi laq.[30] Es una mon ta ña cu yo la do que mi ra a Egip to se
al za abrup ta men te, en tan to que el otro que ve ha cia Nu bia es
una pen dien te sua ve. El Ni lo pe ne tra a tra vés de es ta mon ta ña
y se pre ci pi ta en un pro fun do ba rran co efec tuan do una caí da
im pre sio nan te. Las bar cas de los ne gros, ni in ten tan atra ve sar‐ 
lo, se les des car ga allí y se trans por tan las mer can cías por tie‐ 
rra, a lo mo de ca me llo, has ta Asuán, ca pi tal de Saíd. Igual ope‐ 
ra ción se rea li za, has ta arri ba de las Ca ta ra tas, te nien do los car‐ 
ga men tos de di chas bar cas la des ti na ción al Saíd. En tre las Ca‐ 
ta ra tas y Asuán, hay la dis tan cia de do ce jor na das de mar cha.
Los Oa sis se en cuen tran ubi ca dos al oc ci den te de esa re gión,
so bre la otra mar gen del Ni lo: de sier tos hoy día, pe ro en cie rran
los ves ti gios de una an ti gua ci vi li za ción. En el cen tro de es te
cli ma, den tro de la quin ta frac ción, se sitúa Abi si nia. El te rri to‐ 
rio de es te país es tá atra ve sa do por un río (el Ni lo Azul) que
vie ne del otro la do del Ecua dor y que, des pués de pa sar por de‐ 
trás de Ma q das hu, ciu dad si tua da al Sur del mar Ín di co, se di ri‐ 
ge a Nau ba, don de aflu ye al Ni lo, que des cien de ha cia El Cai ro.
Mu cha gen te se ha en ga ña do res pec to a ese río, y han creí do
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que era la par te (su pe rior) del Ni lo del Qa mar. To lo meo, que
ha ce men ción de él en su «Tra ta do de Geo gra fía», de cla ra que
no tie ne na da en co mún con el Ni lo.

El mar de la In dia, que co mien za del la do de Chi na, fi na li za
en me dio de la quin ta frac ción de es te cli ma, cu brien do de ella
una gran par te. Lo po co po bla do de la mis ma, se re du ce a las is‐ 
las de es te mar, que —se gún di cen—, al can zan el nú me ro de
mil, ade más de lo que que da so bre sus cos tas me ri dio na les, que
for man, del la do Sur, el lí mi te del mun do ha bi ta ble,[31] así, co mo
en lo que res ta so bre sus li to ra les sep ten trio na les. De és tos, el
pri mer cli ma no con tie ne más que la ex tre mi dad de Chi na, ha‐ 
cia el orien te, y el país del Ye men, ubi ca do en la sex ta frac ción
del cli ma, en tre los dos ma res que, des pren dién do se del Ín di co,
se en ca mi nan al nor te; o sean el mar de Qol zom y el de Fa res.
En tre esos dos gol fos se ex tien de la pe nín su la Ará bi ga, que
com pren de el Ye men, el can tón del Shihr —si tua do en la cos ta
orien tal, que ba ña el Ín di co—, la pro vin cia de Hid jaz, la de Ya‐ 
ma ma y las co mar cas ve ci nas. Ya ha bla re mos to da vía de es tos
pun tos al tra tar del se gun do cli ma y de los sub si guien tes.

So bre el li to ral oc ci den tal de es te mar, se ha llan el país de
Zai la, que for ma par te de la fron te ra de Abi si nia, y los de sier tos
don de des en vuel ven su vi da erran te las tri bus de Bed ja. Esos
de sier tos que dan al nor te de Abi si nia, en tre la mon ta ña Al-la‐ 
qui (Ala la qi),[32] en el Saíd su pe rior, y el mar de Qol zom, que de‐ 
ri va del Ín di co y se en cau za ha cia Egip to. En es te mar, más aba‐ 
jo de Zai la, del la do del nor te, se en cuen tra el es tre cho de Bab-
el-Man dib. Cer ca de ese pa ra je el mar se re du ce a con se cuen cia
del obs tá cu lo que le opo ne la mon ta ña del Man dib, la cual se
al za en me dio del mar Ín di co, y se ex tien de so bre la cos ta oc ci‐ 
den tal del Ye men, de sur a nor te, a una lon gi tud de do ce mi llas.
El mar se re du ce así has ta la an chu ra de ape nas tres mi llas. Tal
es tre cho lle va el nom bre de Bab-el-Man dib. Es por allí por
don de tra fi can los ve le ros en tre el Ye men y Suez, puer to cer‐ 
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cano al Cai ro. Más aba jo (al nor te) de Bab-el-Man dib, se en‐ 
cuen tra la is la de Suakin y la de Deh lak. Fren te a las cua les, por
el la do del oes te, se mi ran los de sier tos que re co rren los Bed ja,
tri bus de ra za ne gra. So bre la ri be ra orien tal se di la ta Tahaim,
del Ye men, don de se ha lla tam bién la ciu dad de Alí Ibn Ya qub.
[33] Al sur del te rri to rio de Zai la, so bre la ri be ra oc ci den tal de
es te mar, se ex tien den los po bla dos de Ber be ra, en una su ce sión
con ti nua, y, si guien do la cos ta me ri dio nal, el mar for ma una
cur va que se pro lon ga has ta los fi na les de la sex ta frac ción del
mis mo cli ma. En su pro xi mi dad, del la do del orien te, que da el
país de los Zindj; lue go la ciu dad de Ma q das hu, ubi ca da so bre
el Ín di co, la do sur. Es ta ciu dad re bo sa de ha bi tan tes; su es ta do
de ci vi li za ción es el de la vi da nó ma da, sin em bar go se ve en
ella mu cha ac ti vi dad co mer cial. Más al es te, se en cuen tra el país
de So fa la, que bor dea la ri be ra me ri dio nal de es te mar, en la
sép ti ma frac ción del mis mo cli ma. En se gui da, al orien te de So‐ 
fa la, so bre la mis ma ri be ra me ri dio nal, se ha lla el país de 
Waq-Waq, que se ex tien de, sin in te rrup ción, has ta el lí mi te de
la dé ci ma frac ción del cli ma, en el pun to don de el mar Ín di co
sa le del océano Cir cun dan te.

Las is las del mar Ín di co son muy nu me ro sas. La más gran de
es la de Sa ran dib (Cei lán), de con fi gu ra ción re don dea da y con‐ 
tie ne una mon ta ña fa mo sa, la más al ta —di cen— del mun do.
Di cha is la que da fren te a So fa la.[34] En se gui da, la Is la del Qa‐ 
mar (Co mar),[35] de una for ma alar ga da y que co mien za fren te a
So fa la, di ri gién do se ha cia el es te, con bas tan te in cli na ción al
nor te. De es ta ma ne ra se apro xi ma has ta la cos ta su pe rior[36] de
Chi na. Ad ya cen tes a ella, por el la do sur, las is las de Waq-Waq;
al es te, las de Si la.[37] Otras is las, muy nu me ro sas, se en cuen tran
en es te mar y pro du cen per fu mes y di ver sas es pe cias aro má ti‐ 
cas, asi mis mo —se gún di cen —oro y es me ral das. Sus ha bi tan tes
son —ca si to dos—, idó la tras; obe de cen a nu me ro sos re yes. Re‐ 
fe ren te a la ci vi li za ción, esas is las ofre cen ver da de ras sin gu la ri‐ 
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da des que los geó gra fos nos ha cen sa ber. So bre el bor de sep‐ 
ten trio nal de es te mar, en la sex ta frac ción del pri mer cli ma, se
ex tien de el te rri to rio del Ye men. En la cos ta del mar de Qol‐ 
zom se en cuen tra la ciu dad de Za bid, de Mahd jam, Taha mat-el-
Ye men, lue go la ciu dad de Saa da, re si den cia de los ima mes zai‐ 
di tas.[38] Es te úl ti mo lu gar es bas tan te re ti ra do de am bos ma res,
el Oc ci den tal y el Orien tal; en se gui da se ha lla la ciu dad de
Aden, al nor te de la cual es tá la ciu dad de Sa ná. Más allá, ha cia
el orien te, que da la re gión de Ah qaf y de Za ffar, lue go la co‐ 
mar ca de Ha dra mut y el can tón de Ash-shihr, ubi ca dos en tre el
mar Me ri dio nal y el mar de Fa res. Es ta par te de la sex ta frac‐ 
ción com pren de lo que el mar ha de ja do al des cu bier to en la re‐ 
gión cen tral de es te cli ma. En la no ve na frac ción se ha lla asi‐ 
mis mo una pe que ña por ción de tie rra li bre del agua, y, en la dé‐ 
ci ma, hay otra por ción bas tan te más con si de ra ble. Es allí don de
que dan las ri be ras su pe rio res (me ri dio na les) de Chi na. Allí se
en cuen tra, en tre otras ciu da des cé le bres, la de Janku, fren te a la
cual, ha cia el orien te, es tán las is las de As-Si la o As si lan, ya
men cio na das. Aquí ter mi na la des crip ción del pri mer cli ma.

SE GUN DO CLI MA

Es te cli ma con fi na con el pri me ro por el la do sep ten trio nal.
Fren te a su ex tre mo oc ci den tal, en el mar Cir cun dan te (Atlánti‐ 
co), se en cuen tran dos is las que for man par te de las is las Eter‐ 
nas o Afor tu na das, de las que ya se ha bló an te rior men te. En la
par te su pe rior (me ri dio nal) de la pri me ra y se gun da frac ción de
es te cli ma se ha lla el país de Qam nu ri ya.[39] Más ade lan te, al la‐ 
do de orien te, las par tes su pe rio res (me ri dio na les) de las tie rras
Gha na, lue go las lla nu ras de Za gaua, de los pue blos ne gros. En
la par te in fe rior (sep ten trio nal) de la mis ma frac ción rei na el
de sier to de Nis ter o Ni cer, que se ex pla ya, sin in te rrup ción, de
oc ci den te a orien te, con am plios pa ra jes, que atra vie san los
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mer ca de res de Ma greb en sus ca ra va nas rum bo a los mer ca dos
de los pue blos ne gros. Es en esas lla nu ras don de los em bo za‐ 
dos, per te ne cien tes a la gran tri bu de Sanh ad ja, se en tre gan a la
vi da nó ma da. Es tos gru pos for man nu me ro sas sub tri bus, sien‐ 
do las prin ci pa les Ka zu la, Le m tu na, Ma s ra ta, Le m ta y Wa rika o
Wa ri ga. En la mis ma di rec ción de di chos pa ra jes, la do orien tal,
que da el te rri to rio de Fa z zan, lue go las lla nu ras que re co rren
los Az gar, tri bus be re be res, y que se di la tan has ta los con fi nes
orien ta les de la par te su pe rior (me ri dio nal) de la ter ce ra frac‐ 
ción del cli ma.

Más ade lan te, en la pro pia frac ción ter ce ra, es tá la co mar ca
de Kuwar, pue blo per te ne cien te a la ra za ne gra; en se gui da, una
por ción del país de los Tad jua. En la par te in fe rior (sep ten trio‐ 
nal), de es ta ter ce ra frac ción, que da una ori lla de la zo na ocu pa‐ 
da por los Wa dz-dzan. Di rec ta men te al orien te de es ta lo ca li‐ 
dad es tá el te rri to rio de Sen te ri ya,[40] lla ma da tam bién «los Oa‐ 
sis in te rio res».[41]

La par te me ri dio nal de la cuar ta frac ción con tie ne el res to
del país de Al bahui yín (Td jua). El cen tro de es ta mis ma frac ción
lo acu pa el Saíd, co mar ca si tua da so bre las dos már ge nes del
Ni lo. Es te río, salien do del pri mer cli ma, pun to de su na ci mien‐ 
to, se di ri ge ha cia el mar, y, ya den tro de es ta frac ción, flu ye en‐ 
tre dos ca de nas de mon ta ñas: so bre su bor de oc ci den tal, la
mon ta ña de los Oa sis, y so bre el orien tal, el mon te Mo qa ttam.
En su par te su pe rior, pa sa cer ca de As né y de Ar ment, y atra ve‐ 
san do el te rri to rio de es tas ciu da des, pro si gue su cur so has ta
Asiut y Qus,[42] lue go Sul.[43] En ese si tio, el Ni lo bi fúr ca se en
dos bra zos: el de la de re cha con clu ye en es ta mis ma frac ción
del cli ma, jun to a Al-lahun; el de la iz quier da, ter mi na cer ca de
De las.[44] En tre am bos bra zos, que da la par te su pe rior de Egip‐ 
to.

Al orien te del mon te Mo qa ttam se en cuen tran los de sier tos
de Idzab, que se ex tien den en la quin ta frac ción de es te cli ma
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has ta fi na li zar se en la ri be ra del mar de Souis (Suez). Es te mar,
lle va tam bién el nom bre de Qol zom, de ri va del Ín di co y se di ri‐ 
ge de sur a nor te. Su li to ral orien tal, en es ta frac ción, es tá for‐ 
ma do por la tie rra del Hid jaz, des de el mon te Ya la m lam has ta el
te rri to rio de Ya th rib (Me di na). La ciu dad de Me ca, ¡que Dios la
exal te!, es tá ubi ca da en el cen tro del Hid jaz. Su puer to es la ciu‐ 
dad de Dja d da, si tua da fren te a Idzab, que se ubi ca so bre la cos‐ 
ta oc ci den tal de es te mar.

En la frac ción sex ta de es te cli ma, del la do oc ci den tal, se ha‐ 
lla la co mar ca de Nad jd, cu ya par te su pe rior, y la do del me dio‐ 
día, con tie ne Ta ba la y Djo rish has ta Oqadh, que que da más al
nor te. De ba jo de la co mar ca de Nad jd, se en cuen tra el res to del
país de Hid jaz. En la mis ma di rec ción, ha cia el orien te, se ex‐ 
tien den los can to nes de Nad j ran y Jai bar. Más aba jo, el país de
Ye men. Más al es te, y por la mis ma di rec ción de Nad j ran, que‐ 
dan las pro vin cias de Sa ba y Ma rib, lue go el te rri to rio del
Shihr, don de es ta frac ción al can za el mar de Fa res. Es te es el se‐ 
gun do mar que de ri va del Ín di co; flu ye ha cia el nor te, co mo ha‐ 
bía mos di cho, y pa sa den tro de es ta frac ción del cli ma con in‐ 
cli na ción ha cia el oes te. En el nor des te de la frac ción, to ca es te
mar un es pa cio trian gu lar, en cu yo la do me ri dio nal se sitúa la
ciu dad de Qalhat, que sir ve de puer to a Ash-Shihr. Más aba jo
(ha cia el nor te), so bre la cos ta, se ex tien den las pro vin cias de
Oman y Bah rein.

La ciu dad de Had jar, de Bah rein, se en cuen tra al ex tre mo de
es ta frac ción. En lo al to de la sép ti ma frac ción y su par te oc ci‐ 
den tal se ve una por ción del mar de Fa res; la otra por ción se
ha lla en la sex ta frac ción. El mar Ín di co cu bre to da la par te su‐ 
pe rior (me ri dio nal), y ba ña las cos tas del Sind has ta las tie rras
de Mak ran. Fren te a Mak ran es tá el te rri to rio de Tu be ran, que
per te ne ce asi mis mo al Sind. La to ta li dad de es ta co mar ca se en‐ 
cuen tra en la par te oc ci den tal de la (sép ti ma) frac ción. Vas tos
pa ra jes de sier tos se in ter po nen en tre la In dia y el Sind. Es te úl‐ 
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ti mo país es atra ve sa do por un río del mis mo nom bre, que vie‐ 
ne des de tie rras hin dúes y va a des em bo car, al sur, en el mar Ín‐ 
di co. La pri me ra de las pro vin cias hin dúes que se en cuen tran
so bre los li to ra les del Ín di co, y di rec ta men te al es te del Sind, es
la de Balha ra o Belhe ra.[45] Más aba jo (al nor te) es tá la ciu dad de
Mol tan, que en cie rra al ído lo, al que los hin dúes pro fe san tan ta
ve ne ra ción;[46] en se gui da, más aba jo (al nor te) de la In dia, vie ne
la par te su pe rior (me ri dio nal) del país de Sid jis tan.

En la oc ta va frac ción, del la do de oc ci den te, se ha lla el res to
de la pro vin cia de Belhe ra, que for ma par te de la In dia. In me‐ 
dia ta men te al es te se ex tien de el te rri to rio de Qan dahar o Can‐ 
dahar, lue go el país de Ma ni bar,[47] que se ubi ca en la par te su‐ 
pe rior (me ri dio nal) de es ta frac ción y bor dea el mar Ín di co.
Más aba jo, del la do nor te, que da la co mar ca de Ka bul. Al es te
de Ma ni bar y de Ka bul es tá el país de Ka nudj, que se pro lon ga
has ta el mar Cir cun dan te. La re gión que se com po ne de Ca‐ 
chim ba in te rior y Ca chim ba ex te rior es tá si tua da en los fi na les
del cli ma.

En la par te oc ci den tal de la no ve na frac ción co mien zan las
co mar cas de la In dia ul te rior; se pro lon gan has ta el la do orien‐ 
tal de la mis ma frac ción, si guien do por el lí mi te su pe rior (me ri‐ 
dio nal), pa ra avan zar den tro de la dé ci ma frac ción del cli ma. La
par te in fe rior (sep ten trio nal) de la frac ción abar ca una por ción
de Chi na com pren dien do la ciu dad de Ji fun o Shi gun. El país
de la Chi na se ex tien de de allá, atra vie sa to da la dé ci ma frac‐ 
ción, has ta el mar Cir cun dan te.

TER CER CLI MA

Es te cli ma lin da con el la do sep ten trio nal del se gun do. En la
pri me ra frac ción y a un ter cio de su an chu ra, del la do me ri dio‐ 
nal, se en cuen tra la mon ta ña de Da ran[48] (El Atlas), que la cru za
de oes te a es te par tien do de jun to del océano Cir cun dan te. Es ta
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mon ta ña es tá ha bi ta da por pue blos ber be ris cos, tan nu me ro sos
que só lo el Crea dor pue de cal cu lar los, tal co mo se ve rá más
ade lan te.[49] So bre la cos ta del Cir cun dan te, en el in ter va lo que
se pa ra a Da ran del se gun do cli ma, es tá si tua do Ri bat[50] de Ma s‐ 
sa,[51] que tie ne, al la do de orien te, los paí ses de Sus y Nul. Di‐ 
rec ta men te al orien te de es tos paí ses que dan los te rri to rios de
De rá y Sid jil ma sa, en se gui da una par te del de sier to de Nis ter
(lla ma do por los orien ta lis tas fran ce ses Ni cer), re gión que ya
he mos ci ta do al des cri bir el se gun do cli ma. En es ta frac ción del
cli ma en de sa rro llo, la mon ta ña Da ran do mi na to das es tas co‐ 
mar cas.

La par te oc ci den tal de es ta cor di lle ra ofre ce po cos co lla dos y
pa sa jes; pe ro sus gar gan tas y sen de ros se vuel ven fre cuen tes a
me di da que la mon ta ña se apro xi ma a Wa di Ma lawi ya, don de
se con clu ye. En es ta mis ma par te (oc ci den tal) se ha llan las tri‐ 
bus de los Ma sá mi da, que ha bi tan cer ca del mar Cir cun dan te;
en la pro xi mi dad de és te, se en cuen tran igual men te los Han ta ta
o Hin ta ta, lue go, los Tai na ma lk, los Gued miua, los Mas hku ra;
que li mi tan la po bla ción de los Ma sá mi da en di cha mon ta ña.
En se gui da vie nen las tri bus de Za na ga, que for man un pue blo
sanh ad ji ta.[52] Ha cia la ex tre mi dad de es ta par te de la cor di lle ra
vi ven al gu nas tri bus za na tíes,[53] e, in me dia ta men te al nor te, se
al za mon te Urás, lla ma do tam bién mon ta ña de Ki ta ma;[54] a
con ti nua ción se ha llan va rios otros pue blos ber be ris cos, que
men cio na re mos en su co rres pon dien te lu gar.[55]

En la por ción oc ci den tal de es ta frac ción, la mon ta ña de Da‐ 
ran do mi na el te rri to rio de Ma greb -el-Aq sa, que ocu pa su cos‐ 
ta do nor te. En el sur de es te te rri to rio que dan las ciu da des de
Ma rakish, Ag mat y Ted la. Ri bat As fa y la ciu dad de Sa lá se
sitúan so bre el mar Cir cun dan te y per te ne cen igual men te a
Ma greb-el-Aq sa. Al es te (al nor te) de la pro vin cia de Ma rrue‐ 
cos, se en cuen tran las ciu da des de Fez, Mik na sa (Ma qui nez),
Te za y Qa sr-Ko ta ma.[56] To do ello cons ti tu ye el te rri to rio que
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sus ha bi tan tes lla man el Ma greb-el-Aq sa (el ex tre mo oc ci den‐ 
te). So bre las cos tas del Cir cun dan te, po see es te país to da vía las
ciu da des de Asi la y del Aráish. Di rec ta men te al orien te es tá
ubi ca do el Ma greb-el-Au sat (el oc ci den te cen tral), con Tel mo‐ 
san o Tel m cen por ca pi tal. En sus cos tas, que ba ña el mar Ro‐ 
ma no (el Me di te rrá neo), se le van tan las ciu da des de Ho nain,[57]

Wah ran (Orán) y Ald ja zi ra (Ar gel). De he cho, el mar Ro ma no
sa le del mar Cir cun dan te, a tra vés del es tre cho de Tán ger, pa sa‐ 
je si tua do al ex tre mo oc ci den tal de la cuar ta frac ción de es te
cli ma. De allí se en ca mi na ha cia el orien te, pa ra ter mi nar se en
los li to ra les de Si ria. Al par tir de ese es tre cho, no tar da en en s‐ 
an char se ha cia el me dio día y ha cia el nor te, al pun to de pe ne‐ 
trar, de un la do, en el ter cer cli ma y, del otro, en el quin to; por
eso mu chas ciu da des del ter cer cli ma se ha llan si tua das so bre la
ri be ra de es te mar. La pri me ra es Tán ger, lue go Al qa sr-es-
Saguir,[58] en se gui da Ceu ta, Ba dis y Ga sasa. De allí se ex pla ya
es te mar has ta la ciu dad de Ar gel. Bid ja ya (Bu gía), si ta al es te de
la úl ti ma, so bre el bor de del mar. Cons tanti na que da al orien te
de Bu gía, y a una jor na da de mar cha del mar; se ha lla ha cia el
ex tre mo de la pri me ra frac ción del ter cer cli ma. Al me dio día de
es ta co mar ca, con di rec ción al sur del Ma greb cen tral, se en‐ 
cuen tra la ciu dad de As hir, ubi ca da so bre la mon ta ña de Tí te ri;
[59] lue go la ciu dad de Al ma si la; lue go el Zab, pro vin cia cu ya ca‐ 
pi tal, Biski ra, es tá si tua da al pie del Uras (Au ras), mon ta ña que
se en la za a Da ran (la ca de na del Atlas), co mo he mos di cho. Ello
ocu rre ha cia el lí mi te orien tal de es ta frac ción.

La se gun da frac ción del cli ma de que tra ta mos aquí se me ja a
la pri me ra, en lo que, ha cia el ter cio de su an chu ra, me di da del
sur, el Da ran la atra vie sa de oes te a es te, par tién do la en dos
por cio nes. Una par te con si de ra ble de es ta frac ción, del la do
nor te, es in va di da por el mar Ro ma no. To da la par te oc ci den tal
de la por ción que se en cuen tra al sur de Da ran con sis te en de‐ 
sier to; la par te orien tal con tie ne la ciu dad de Odza mes (Gan da‐ 
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més). Al orien te, so bre la mis ma lí nea, es tá el país de Wa d dan,
cu ya ori lla, co mo de ja mos di cho, co rres pon de al se gun do cli‐ 
ma. La por ción de es ta frac ción que que da al nor te de Da ran,
en tre es ta cor di lle ra y el mar Ro ma no, en cie rra, del la do oc ci‐ 
den tal, el mon te Urás, Te be sa (Te ves te) y Lor bos (La ri bus). So‐ 
bre el li to ral de es te mar se sitúa la ciu dad de Bo na (Bo ne). Del
la do orien tal, y en la mis ma lí nea de es tas co mar cas, se en cuen‐ 
tra la pro vin cia de Ifriki ya, la ciu dad de Tú nez —so bre la cos ta
—, lue go Su sa y Al mah día. Al sur, y al pie de la mon ta ña Da ran
se ubi can las tie rras del Dja rid, Qa fsa, Tu zar y Ne fzaua. En tre
es ta re gión y el li to ral es tán si tua das la ciu dad de Qai rauán
(Kai ruán), la mon ta ña Was lat (Oua che lat)[60] y Sa bi ta la (So bei‐ 
tla). In me dia ta men te al orien te de es te te rri to rio, la pro vin cia
de Trí po li se ex tien de so bre la cos ta del mar Ro ma no. Fren te a
ella, en di rec ción al me dio día, se ven las mon ta ñas de De m mar
(Go rian). Los Na q rah (Ma gga ra), ra ma de la tri bu de los Hahua‐ 
ra, se ex pan den has ta el mon te Da ran.[61] En fren te de es ta mon‐ 
ta ña, y so bre los lí mi tes de la por ción me ri dio nal de la frac ción,
se ha lla la ciu dad de Ga da més. Al ex tre mo orien tal de la frac‐ 
ción se en cuen tra la ciu dad de Saui qa de Ibn Mas hku ra (Me‐ 
tkud), ubi ca da so bre el bor de del mar; al me dio día de es te si tio
se ex tien den las lla nu ras de Wa d dan, re co rri das por los ára bes
nó ma das.

La ter ce ra frac ción del ter cer cli ma es asi mis mo, co mo la an‐ 
te rior, atra ve sa da por la cor di lle ra de Da ran; pe ro, a su ex tre‐ 
mi dad, es ta mon ta ña for ma una cur va ha cia el nor te, que se
pro lon ga así has ta el mar Ro ma no. En ese lu gar, lle va el nom‐ 
bre de «ca bo Au than».[62] Una par te con si de ra ble de es ta frac‐ 
ción, del la do nor te, es inun da da por el mar Ro ma no, que avan‐ 
za has ta que dar en tre él y el Da ran una pe que ña dis tan cia. De‐ 
trás de es ta mon ta ña, ha cia el sur y el oes te, se ex pan de el res to
del país de Wa d dan y las lla nu ras fre cuen ta das por los ára bes.
En se gui da vie ne Zaui la de Ibn Ja ttab, lue go los are na les y los
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de sier tos, que se pro lon gan has ta los fi na les orien ta les de la
frac ción. En tre la mon ta ña y el mar, la do del oes te, es tá la ciu‐ 
dad ma rí ti ma de Sarrat (Sort); más ade lan te los de sier tos y va‐ 
cíos, que re co rren los ára bes nó ma das; lue go se en cuen tran Ad‐ 
j da bi ya y Bar ca, ciu da des ubi ca das en el si tio don de la mon ta ña
for ma su cur va, así co mo Ta la ma sat (To lo mei tha), so bre la ri be‐ 
ra del mar. Al es te de la cur va que dan los cam pos de pas tu ra je,
que re co rren los Heib y los Ruaha, y que se ex tien den has ta el
lí mi te de es ta frac ción del ter cer cli ma.

En la cuar ta frac ción de es te cli ma, ha cia el ex tre mo oc ci‐ 
den tal de su la do sur, se ha llan los de sier tos de Bar qiq (la an ti‐ 
gua Be re ni ce, lla ma da aho ra «Ben Ga zi»); más aba jo (rum bo al
nor te), los pa ra jes de los Heib y los Ruaha; en se gui da el mar
Ro ma no in va de una par te de es ta frac ción, y avan za ha cia el
sur, has ta cer ca del lí mi te me ri dio nal de la frac ción. El te rri to‐ 
rio que se ex tien de de allí has ta el ex tre mo de la frac ción con‐ 
sis te en de sier tos, fre cuen ta dos por los ára bes nó ma das. En la
pro pia di rec ción, ha cia el orien te, que dan las tie rras de Fayum,
si tua das so bre la des em bo ca du ra de uno de los bra zos que de ri‐ 
van del Ni lo. Es te bra zo pa sa por El Lahun, lu gar de la pro vin‐ 
cia del Saíd, ubi ca do en la cuar ta frac ción del ter cer cli ma, yén‐ 
do se a des aguar en el la go de Fayum. Di rec ta men te al es te, se
en cuen tra el te rri to rio de Egip to y su fa mo sa ca pi tal, que se le‐ 
van ta so bre el se gun do bra zo del Ni lo, que co rre de lan te de De‐ 
las, lo ca li dad si tua da cer ca del Saíd, en el ex tre mo de la se gun da
frac ción. Es te bra zo se bi fur ca una vez más de ba jo de Misr (el
vie jo Cai ro), y for ma dos ra mas que par ten de She tnuf y Ze fta.
La de la de re cha se di vi de, de lan te de Qor mot, en otros dos
bra zos. To dos ellos des aguan en el mar Ro ma no. So bre la des‐ 
em bo ca du ra del más oc ci den tal de di chos bra zos se sitúa la ciu‐ 
dad de Ale jan dría; so bre la del se gun do (po si ción me dia) se le‐ 
van ta la ciu dad de Ras hid (Ro se tte), y so bre la del bra zo orien‐ 
tal, la ciu dad de Di m yat (Da mie tte). El es pa cio com pren di do
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en tre Misr y el Cai ro, por una par te, y las cos tas del mar que li‐ 
mi tan la re gión ba ja del país de Egip to, por otra, es tá ocu pa do
en te ra men te por cen tros ur ba nos y tie rras cul ti va das.

La quin ta frac ción de es te cli ma com pren de el te rri to rio de
Si ria, o, su ma yor par te, tal co mo lo ex pon dre mos.

En efec to, el mar de Qol zom ter mi na al su does te de Si ria,
cer ca de Suez. Des pués de se pa rar se del mar Ín di co pa ra en cau‐ 
zar se rum bo al nor te, el Qol zom se des vía en se gui da ha cia el
oc ci den te. De ello re sul ta que una par te muy alar ga da de es te
mar vie ne a que dar den tro de la frac ción que nos ocu pa, y que
cu yo ex tre mo oc ci den tal ter mi na jun to a Suez. Cer ca de es ta
ciu dad se en cuen tra, so bre la ci ta da par te del mar, la mon ta ña
de Fa ran, lue go la de Tor (el Si naí), lue go Ai la, o sea la ciu dad de
Me dia na, y fi nal men te, Alhau ra, ubi ca da en el lí mi te de la frac‐ 
ción. A par tir de ese pun to el li to ral de es te mar to ma la di rec‐ 
ción me ri dio nal, ex ten dién do se so bre los lí mi tes del país de
Hid jaz, tal co mo se ha bía in di ca do en lo que pre ce de al tra tar
de la quin ta frac ción del se gun do cli ma. En la par te sep ten trio‐ 
nal de la frac ción que de sa rro lla mos aquí, el mar Ro ma no cu‐ 
bre un es pa cio con si de ra ble del la do de oc ci den te, y to ca las
ciu da des de Fer ma y el Arish. Su ex tre mo que da muy cer cano
al Qol zom. En tre am bos ma res no res ta sino una es pe cie de
puer ta que co mu ni ca con Si ria. Al oc ci den te de es te pa sa je se
ex pla ya la lla nu ra de la Erra bun dez, don de ni la hier ba cre ce, y
en la cual, se gún el Co rán, los is ra eli tas lle va ron una vi da
erran te du ran te cua ren ta años, des pués de su sali da de Egip to y
an tes de su en tra da en Si ria (Pa les ti na). La por ción del mar Ro‐ 
ma no com pren di da den tro de es ta frac ción del cli ma abar ca
una par te de la is la de Chi pre; el res to de es ta is la per te ne ce al
cuar to cli ma, co mo lo in di ca re mos a con ti nua ción. So bre la
cos ta de es ta por ción del mar, cer ca del pun to don de ella se
apro xi ma al mar de Suez, se le van ta la ciu dad del Arish, so bre
el lí mi te fron te ri zo de Egip to, y As qa lan (As ca lón). En el in ter‐ 
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va lo que se pa ra a es tas dos ciu da des se en cuen tra el ex tre mo
del mar Ro ma no, que se in cli na de allí pa ra pe ne trar en el cuar‐ 
to cli ma cer ca de Tra blos (Trí po li) y Ar ca (ciu da des de la cos ta
de Lí bano). Al lle gar a esas lo ca li da des, la par te del mar Ro ma‐ 
no com pren di da den tro de es ta frac ción ce sa de avan zar ha cia
el es te, que dan do allí ubi ca das ca si to das las ciu da des ma rí ti‐ 
mas de Si ria (es de cir, de Pa les ti na y Lí bano), es to es: al orien te
de As ca lón en esa li ge ra vuel ta ha cia el nor te, se ha lla la ciu dad
de Qai sa ri ya (Ce sá rea); lue go, en la mis ma di rec ción, la ciu dad
de Akka (San Juan de Acre); lue go Sur (Ti ro o Tyr), lue go Sai da
(Si dón), lue go Ar ca. Más ade lan te, la cos ta de es te mar pro pen‐ 
de al nor te, y en tra en el cuar to cli ma.

A es pal das de esas ciu da des cos ta ne ras, si tua das en la por‐ 
ción del mar que co rres pon de a es ta frac ción, se ex tien de una
vas ta mon ta ña que par te de jun to de la ciu dad de Ai la, en la
pro xi mi dad del mar de Col zom, y se di ri ge ha cia el nor te, con
pe que ña in cli na ción al es te, has ta re ba sar es ta par te del cli ma.
Se le lla ma «mon ta ña del Likam» (Dja bl-el-Likam); que for ma
una es pe cie de ba rre ra en tre Egip to y Si ria. So bre su ex tre mi‐ 
dad, cer ca de Ai la, es tá el Aca ba (des fi la de ro) por don de pa san
los pe re gri nos que sa len de Egip to pa ra la Me ca. Más ade lan te,
con di rec ción al nor te, que da He brón, el se pul cro de Abraham
Al ja lil (es de cir, el ama do de Dios). Lo ca li dad ubi ca da cer ca de
la mon ta ña de As-so rat (Cha rat), la que, par tien do de la ca de na
del Likam, al nor te del Áca ba, se en ca mi na rum bo al orien te,
ha cien do en se gui da una li ge ra pro pen sión. Allí, al es te de es ta
mon ta ña, es tá el país del Hid jaz, la co mar ca de Tha mud, la de
Tei ma y la de Du mat-el-Djan dal, que cons ti tu yen la par te sep‐ 
ten trio nal del Hid jaz. Más al sur se en cuen tran Ra dua y las for‐ 
ta le zas de Jai bar. En tre la mon ta ña de As-so rat y el mar de Col‐ 
zom se ex tien de el de sier to de Ta buk. Al nor te de As-so rat, cer‐ 
ca de la cor di lle ra del Likam, se sitúa la ciu dad del Qo ds ( Je ru‐ 
sa lén), lue go el Or don (la Jor da nia), lue go Ta ba rai ya (Ti be ría‐ 
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des). Al orien te que da la pro vin cia del Gaur, que se des plie ga
has ta Adz roat y Hau ran. So bre la mis ma lí nea, del la do de
orien te, que da Du mat-el-Djan dal, que mar ca el lí mi te de es ta
frac ción del cli ma y el de Hi-Djaz. Cer ca de la in cli na ción que
la mon ta ña del Likam ha ce ha cia el nor te, en el ex tre mo de es ta
frac ción, se ha lla la ciu dad de Da mas co, en di rec ción de Si dón y
Bei rut (ciu da des ma rí ti mas de Lí bano). La cor di lle ra del Likam
se in ter po ne en tre es tas ciu da des y Da mas co (en tre Lé bano y
Si ria). So bre la mis ma lí nea de Da mas co, del la do de orien te
nor te, es tá la ciu dad de Ba al bek (per te ne cien te al Lí bano), lue go
Ho ms (Eme s sa), si tua da al ex tre mo sep ten trio nal de es ta frac‐ 
ción, pun to en don de se cor ta la cor di lle ra del Likam. Al orien‐ 
te de Ba al bek y Ho ms se en cuen tra la ciu dad de Ta cl mor (Pal m‐ 
y ra), y un de sier to que se ex pla ya has ta los fi na les de la frac‐ 
ción, y que re co rren las tri bus nó ma das.

La par te me ri dio nal de la sex ta frac ción com pren de los de‐ 
sier tos, don de los ára bes se en tre gan a la vi da nó ma da. Ta les
de sier tos, ubi ca dos al nor te de las pro vin cias de Nad jd y Ye‐ 
men, en tre la mon ta ña Ordj o Aredj y el país de As-sam man
(Di mar), se pro lon gan has ta el Bah rein y Hd jar, so bre la ri be ra
del mar de Fa res. En la par te sep ten trio nal de es ta frac ción, de‐ 
ba jo de los de sier tos fre cuen ta dos por los nó ma das, se en cuen‐ 
tran las ciu da des de Hi ra, Qa di si ya y los pan ta nos don de el Éu‐ 
fra tes vier te sus aguas. En se gui da, ha cia el orien te, es tá la ciu‐ 
dad de Ba s ra (Bá so ra). En es ta frac ción ter mi na el mar de Fa res.
En es ta par te sep ten trio nal se en cuen tran Aba dan y Obul-la.
No le jos de Aba dan el Ti gris des em bo ca en es te mar, des pués
de di vi dir se en va rios bra zos, y de ha ber re ci bi do otros pro ve‐ 
nien tes del Éu fra tes. To das esas aguas se re ú nen cer ca de Aba‐ 
dan, y van a caer en el mar de Fa res. El va so que allí for man es
bas tan te an cho en la par te me ri dio nal de es ta frac ción, pe ro se
va re du cien do muy cer ca del lí mi te orien tal, y en el si tio don de
su ex tre mo to ca el lin de ro sep ten trio nal de la frac ción, se vuel‐ 
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ve es tre cho. So bre su bor de oc ci den tal que dan los can to nes in‐ 
fe rio res de Bah rein, Hid jaz y Ah sá. Al oes te de es tas co mer cas
se en cuen tran Aj tab, Di mar y el res to de las pro vin cias de Ya‐ 
ma ma. So bre su ri be ra orien tal es tá la re gión ma rí ti ma de Fa res
(Per sia). Las mon ta ñas del Qa fas, que for man par te del Kor man,
se ha llan más allá al nor te de es te mar, ha cia el ex tre mo orien tal
de la mis ma frac ción; do mi nan la par te de es te mar que se ex‐ 
tien de rum bo al es te, y pa san de trás de él del la do sur, sin de jar
la frac ción. De ba jo (al nor te) de Her mez u Hor muz, so bre el
bor de del mis mo mar, se sitúan las ciu da des de Si raf y Ned jei‐ 
rem. Al orien te, ha cia el lí mi te de la frac ción y aba jo de Her‐ 
mez, se en cuen tran va rias ciu da des del país de Fa res, ta les co‐ 
mo Sa bur, Dra bguird, Fe sa, Is ta jer, Chahd jan y Chi raz, ca pi tal
del país. De ba jo del país de Fa res, rum bo al nor te y al ex tre mo
de es te mar, es tá si tua do Ju zis tan, que con tie ne Ahuaz, Tos ter,
Djon di-Sa bur, As-sus, Ram-Hor muz y otras ciu da des. Arrad jan
que da en el lin de ro, que se pa ra Fa res de Ju zis tan. Al orien te de
es ta úl ti ma co mar ca se ele van las mon ta ñas de los kur dos, que
se pro lon gan sin in te rrup ción has ta las pro xi mi da des de Is‐ 
phahan. Es allí don de vi ven los kur dos; pe ro los si tios que és tos
re co rren con sus ga na dos es tán si tua dos más allá, en el te rri to‐ 
rio de Fa res. Es ta re gión es de sig na da con el nom bre de Ar-ro‐ 
sum (Az-zu mum).[63]

La sép ti ma frac ción de es te cli ma en cie rra, en la par te del su‐ 
does te, el res to de las mon ta ñas del Qa fas. Jun to a ellas, al me‐ 
dio día y al nor te, se ex tien den las pro vin cias de Kar man y
Mak ran. En tre las ciu da des de es tas pro vin cias se des ta can Ru‐ 
dan, Sird jan, Dji re ft, Bi re d sir y Bah radj. Al nor te de la pro vin‐ 
cia de Kar man se lo ca li za el res to del país de Fa res, que se pro‐ 
lon ga has ta las cer ca nías de Is phahan, ciu dad si tua da en el no‐ 
roes te de es ta frac ción. El Sid jis tan, que es tá al orien te de Kar‐ 
man y de Fa res, se des plie ga ha cia el me dio día, en tan to el país
de Kuhis tan se pro lon ga ha cia el nor te. En tre Kar man, Fa res,
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Sid jis tan y Kuhis tan, en me dio de es ta frac ción, im pe ra un gran
de sier to, que, es tan do ca si im prac ti ca ble, ape nas ofre ce al gu nos
pa sa jes. El Sid jis tan com pren de Bost, Taq y otras ciu da des.
Kuhis tan for ma par te de Jo ra san. La más co no ci da de sus ciu‐ 
da des, Sar jas, ocu pa el lí mi te de es ta frac ción.

La oc ta va frac ción com pren de, al oc ci den te y al sur, los pa ra‐ 
jes de los Djalh, pue blo nó ma da per te ne cien te a la ra za tur ca.
Es ta re gión con fi na, por el oes te, con la pro vin cia de Sid jis tan,
y, por el me dio día, con Ka bul, co mar ca de la In dia. Al nor te de
esos pa ra jes de sér ti cos que da el Gaur, país mon ta ño so cu ya ca‐ 
pi tal, Gaz na (Guiz né), es la ra da y el al ma cén del co mer cio con
la In dia. Al ex tre mo sep ten trio nal del Gaur que da la tie rra de
As te ra bad. Más al nor te, y has ta los fi na les de es ta frac ción se
ex tien de el te rri to rio de He rat, si tua do en el cen tro de Jo ra san y
con tie ne las ciu da des de Is fe raín, Ca chan, Bushendj, Mer ve-er-
Rud, Ta le can y Dju z ad jan. El Ju ra san, ter mi na allí, so bre el bor‐ 
de del río Djaihun. En el mis mo Ju ra san, so bre la mar gen oc ci‐ 
den tal del Djaihun, se en cuen tra la ciu dad de Ba lj, y, so bre la
mar gen orien tal, la ciu dad de Ter mid. Ba lj ha bía si do an ti gua‐ 
men te la ca pi tal del im pe rio tur co. El Djaihun na ce en 
Wadj-djar, so bre el lin de ro de Bad jas han, pro vin cia que con fi na
con la In dia. Sa le del ex tre mo orien tal de la par te me ri dio nal de
es ta frac ción; bien pron to vi ra ha cia el oes te, y, al lle gar a la mi‐ 
tad de la frac ción, re ci be el nom bre de Jar nab o Ja riab; en se‐ 
gui da se di ri ge rum bo al nor te, atra vie sa el Ju ra san, y con ti núa
en la mis ma di rec ción has ta ver ter sus aguas en el la go de Jua‐ 
rezm, si tua do, co mo lo di re mos, en el quin to cli ma. En ese vi ra‐ 
je, don de cam bia de cur so a la mi tad de es ta frac ción, re ci be,
tan to del la do nor te co mo del la do sur, las aguas de cin co gran‐ 
des ríos, que lle gan a él de las co mar cas de Ja tal y de Wa jsh;
otros des cien den de las mon ta ñas de Batm o Ba ttam, si tua das
igual men te al es te del pro pio río y al nor te de Ja tal; de tal suer te
el Djaihun ad quie re una mag ni tud ex tra or di na ria. En tre esos
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cin co ríos tri bu ta rios, des tá ca se el wa js hab, el cual, salien do del
Ti bet, país si tua do al su des te de es ta frac ción, se di ri ge ha cia el
oes te, con in cli na ción al nor te. Allí, cru zan do su cur so, se ha lla
una cor di lle ra que, pa san do en me dio de la par te me ri dio nal de
es ta frac ción, se en ca mi na en se gui da rum bo al es te e in cli nán‐ 
do se un tan to ha cia el nor te, pe ne tra en la no ve na frac ción del
cli ma, no le jos del lí mi te sep ten trio nal de la mis ma. Es ta cor di‐ 
lle ra atra vie sa el Ti bet y, lle gan do al su des te de la frac ción, se
in ter po ne cual una ba rre ra en tre el te rri to rio de los tur cos y el
de Ja tal. Ella no tie ne más que un so lo pa sa je, en la mi tad de la
par te orien tal de la frac ción. En ese pun to Al Fadl, hi jo de Yah‐ 
ya el Bar me ci da, hi zo cons truir una es pe cie de mu ra lla o cor ti‐ 
na pro vis ta de una puer ta, co mo la de Yad judj (Gog). Al par tir el
río Wa js hab del Ti bet y en con trar se con es ta cor di lle ra, su mer‐ 
ge en su fon do y pa sa por de ba jo de ella por un sub te rrá neo de
una lon gi tud in men sa, lue go cru za el país de Wa jhab yén do se a
des aguar en el Djaihun, jun to a Ba lj. Es te úl ti mo río se di ri ge en
se gui da ha cia el nor te, pa sa cer ca de Ter mid y en tra en el país
de Djau z ad jan. Al orien te de la co mar ca del Ga tir, en tre ella y el
río Djaihun, se ha lla el can tón de Na san, per te ne cien te a Jo ra‐ 
san. Allí, so bre la ori lla orien tal del río, se en cuen tra la tie rra de
Ja tal, for ma da en su ma yor par te de mon ta ñas, y la pro vin cia de
Wa jsh. Es ta tie ne por lin de ro, del la do nor te, las mon ta ñas de
Ba ttam, que se di la tan des de la fron te ra de Jo ra san ha cia el es te
pa san do al oc ci den te de Djaihun; co néc tan se allí con la gran
cor di lle ra de trás de la cual se sitúa el Ti bet, y en cu yo fon do
flu yen —co mo de ja mos di cho—, las aguas del Wa js hab. Las dos
cor di lle ras se re ú nen cer ca del si tio don de Al Fadl, hi jo de Yah‐ 
ya, cons tru yó la mu ra lla. El Djaihun pa sa en tre esas mon ta ñas y
re ci be la afluen cia de va rios otros ríos, ta les co mo el Wa js hab,
que des agua en él, por la ri be ra orien tal, y al nor te de Tor mod.
El río Ba lj sa le de las mon ta ñas de Batm, jun to a Djau z ad jan y
vier te sus aguas en el Djaihun, por la mar gen oc ci den tal. Al
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oes te de es te río que da la ciu dad de Amed, que for ma par te de
Jo ra san. A par tir de es te si tio, la ri be ra orien tal del mis mo río
co rres pon de a los paí ses de Sagd y Os rus ha na, que per te ne cen
a las co mar cas tur cas. Al es te se ha lla el país de Fra ga na, que se
pro lon ga ha cia el orien te, has ta los lí mi tes de la frac ción. To das
las co mar cas de los tur cos es tán li mi ta das, al nor te, con las
mon ta ñas de Batm.

En la par te oc ci den tal de la no ve na frac ción del cli ma, se ex‐ 
tien de el Ti bet, que se pro lon ga has ta el cen tro de la frac ción.
Al me dio día se en cuen tra la In dia, y, al orien te, la Chi na, que se
des plie ga has ta los ex tre mos de la frac ción. En la par te in fe rior
(sep ten trio nal) de es ta frac ción, al nor te de Ti bet, es tá si tua da la
co mar ca Ja z l ad jía ( Jar loj), pue blo de ra za tur ca, cu yas tie rras se
ex tien den ha cia el nor te has ta los con fi nes de la frac ción. Al oc‐ 
ci den te con fi na con las tie rras de Far ga na; al es te, tie ne por lí‐ 
mi te el país de Ta gaz gaz, otro pue blo tur co, cu yo te rri to rio se
di la ta has ta los fi na les orien ta les y sep ten trio na les de es ta frac‐ 
ción.

To da la par te me ri dio nal de la dé ci ma frac ción se ha lla ocu‐ 
pa da por la re gión sep ten trio nal de Chi na. En el nor te de es ta
frac ción se sitúa el res to del te rri to rio de Ta gaz gaz, al orien te
del cual que da el país de Jir jir, otro pue blo de ra za tur ca. Es ta
úl ti ma re gión se ex tien de has ta los lí mi tes orien ta les de la frac‐ 
ción. Al nor te del país de Jir jir es tá la tie rra de Kai mak, igual‐ 
men te de los tur cos. Fren te a és tas dos co mar cas, en el mar Cir‐ 
cun dan te, se en cuen tra la is la (pe nín su la) de Ru bí (Ya qut), que
se ha lla ro dea da de un cír cu lo de mon ta ñas; el ac ce so a ella no
es po si ble por que su cer co no ofre ce nin gún pa sa je, y se ría su‐ 
ma men te di fí cil es ca lar los flan cos ex te rio res. Es ta is la en cie rra
ser pien tes ve ne no sas de mor de du ra mor tal y una gran canti dad
de pe dre ría de ru bí. Los ha bi tan tes de las co mar cas ve ci nas se
in ge nian pa ra en con trar el me dio de sa car al gu na par te de esas
ge mas.[64] Ta les co mar cas es tán si tua das en la no ve na y dé ci ma
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frac cio nes del cli ma, allen de el Jo ra san y el país de Ja tal; y que
ofre cen vas tos cam pos que re co rren los tur cos, ra za que se
com po ne de una mul ti tud de pue blos nó ma das, que se de di can
a la cría de di ver sos ani ma les: ca me llos, ove jas, va cu nos y ca ba‐ 
llos; ga na dos que les pro por cio nan mon tu ra y ali men to. Só lo
Dios, que ha crea do a esos pue blos, po dría cal cu lar su nú me ro.
En tre ellos hay mu sul ma nes que vi ven en las cer ca nías de
Djaihun. Ha cen la gue rra a gru pos de la pro pia ra za, in fie les
que se dan a la ido la tría; cap tu ran de ellos pri sio ne ros, que ven‐ 
den a pue blos ve ci nos. A ve ces rea li zan co rre rías so bre Jo ra san,
la In dia y el Iraq.

CUAR TO CLI MA

Es te cli ma con fi na con el ter ce ro del la do nor te. La par te oc‐ 
ci den tal de la pri me ra frac ción es tá cu bier ta por una por ción
del mar Cir cun dan te que se ex tien de des de el lí mi te me ri dio nal
de la mis ma frac ción has ta su tér mino sep ten trio nal. Al nor te
de la ciu dad de Tán ger, que se le van ta so bre la ori lla me ri dio nal
de es ta por ción del mar, que da el si tio don de el mar Ro ma no se
des pren de del Cir cun dan te y atra vie sa un ca nal es tre cho, cu ya
an chu ra, es ti ma da en tre Ta ri fa y Al ge ci ra, del la do sep ten trio‐ 
nal, y Qa sr-el-Mad jaz o Ceu ta, del la do me ri dio nal, en apro xi‐ 
ma da men te do ce mi llas. Es te mar se di ri ge ha cia el orien te has‐ 
ta al can zar el cen tro de la quin ta frac ción del cuar to cli ma. En
ese tra yec to, se va en s an chan do gra dual men te, de mo do que
lle ga a ocu par las cua tro pri me ras frac cio nes del cli ma y una
par te de la quin ta. Por am bos la dos in va de igual men te una par‐ 
te del ter ce ro y el quin to cli ma. Es te mar, que lle va tam bién el
nom bre de mar Si rio, con tie ne nu me ro sas is las, sien do las más
im por tan tes, del la do oc ci den tal, Yá bi sa (Ibi za), Ma yor ca, Me‐ 
nor ca; lue go vie ne Cer de ña y Si ci lia, que es la ma yor de to das;
en se gui da Ba lo bu nés (Pe lo po ne so), Aq ri tish (Cre ta) y Qo brus
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(Chi pre). Ya ha bla re mos de es tas is las al tra tar de las frac cio nes
del cli ma en las que se sitúan. A los fi na les de la ter ce ra frac ción
de es te cli ma, el gol fo de Ve ne cia se se pa ra de es te mar di ri gién‐ 
do se rum bo al nor te, has ta la mi tad de la frac ción; allí se en de‐ 
re za ha cia el oes te yén do se a con cluir en la se gun da frac ción
del quin to cli ma. Al ex tre mo orien tal de la cuar ta frac ción del
mis mo cli ma, el mar Ro ma no da na ci mien to al ca nal de Cons‐ 
tan ti no pla, que se en cau za rum bo al nor te es tre chán do se en su
re co rri do al gra do de re du cir se su an chu ra a un ti ro de fle cha.
Al can zan do en se gui da el lí mi te del cli ma, es te ca nal pe ne tra en
la cuar ta frac ción del sex to; en se gui da vi ra ha cia el mar de Ni‐ 
tish (Mar Ne gro) y, pro lon gán do se en di rec ción al orien te, ocu‐ 
pa to da la quin ta frac ción del sex to cli ma y la mi tad de la sex ta.
Lo cual des cri bi re mos a su de bi do tiem po.

Al par tir el mar Ro ma no del océano Cir cun dan te si guien do
el es tre cho de Tán ger, y en s an chán do se has ta en trar en el ter cer
cli ma, que da de trás de él, al me dio día del mis mo es tre cho una
pe que ña por ción de esa pri me ra frac ción. Allí se en cuen tra la
ciu dad de Tán ger, ubi ca da en el pun to de en la ce de los dos ma‐ 
res; en se gui da vie ne Sa b ta (Ceu ta), si tua da so bre el mar Ro ma‐ 
no, lue go Te tauán (Te tuán), lue go Ba dis; des pués el mar, que
cu bre el res to de es ta frac ción del la do orien tal, y se ex tien de de
allá en la ter ce ra frac ción. La par te de la pri me ra frac ción que
com pren de la po bla ción más nu me ro sa, es tá al nor te del es tre‐ 
cho. Se com po ne to tal men te de pro vin cias del An da luz (Es pa‐ 
ña). Del la do de oc ci den te, en tre el Cir cun dan te y el mar Ro ma‐ 
no, se ha lla en pri mer lu gar la ciu dad de Ta rif (Ta ri fa), si tua da
en el si tio de unión de los dos ma res. Más al es te, so bre la cos ta
del mar Ro ma no es tá Al-Dja zirt-el-Ja drá (la Is la Ver de, Al ge ci‐ 
ras); a con ti nua ción vie ne Má la ga, lue go Al man qab (Al mu ñe‐ 
car), lue go Al me ría. Más allá, ha cia el oc ci den te y en la ve cin‐ 
dad del Cir cun dan te, se en cuen tran She rish ( Je rez) y Le bla
(Nie bla), en fren te de ellas, en el mis mo océano, es tá la is la de
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Qa dis (Cádiz). Al orien te de Je rez y de Nie bla es tán Is h bi li ya
(Se vi lla), Es tad ja (Éci ja), Qor to ba (Cór do ba), Me di la (Mon ti lla),
Cuer na ta (Gra na da), Dja yan ( Jaén), Obba da (Úbe da), Wa diash
(Gua dix), Bas ta (Ba za).

Más aba jo, del la do de oc ci den te y cer ca del Cir cun dan te, se
ha llan las ciu da des de Shan ta ma ri ya (San ta Ma ría de Al gar ves)
y Shilb (Sil ves). Al orien te de es tas dos lo ca li da des, que dan Ba‐ 
tlius (Ba da joz), Mé ri da, Yá bi ra (Évo ra), Ga fiq, Be zd ja la (Tru ji llo)
y Qa lat-ri bah (Ca la tra va). Más aba jo, ha cia el oes te y en la pro‐ 
xi mi dad del mar Cir cun dan te, se le van ta la ciu dad de Os h bu na
(Lis boa), ubi ca da so bre el río de Tad ja (Ta jo). Al es te de la mis‐ 
ma las ciu da des de Shan ta rin (San ta rem) y Co ria, si tua das so‐ 
bre el pro pio río, lue go Qan ta rat-es-Saif (el puen te de la Es pa‐ 
da, Al cán ta ra).[65] Di rec ta men te al es te de Lis boa se al za Dja bal-
ash-sha rat (Sie rra), ca de na de mon ta ñas; que se di ri ge rum bo al
orien te si guien do el lí mi te sep ten trio nal de la frac ción. Y fi na li‐ 
za por Ma di nat Salim (Me di na ce li), si tua da más allá de la mi tad
de es ta frac ción. Al pie de es tas mon ta ñas se en cuen tra la ciu‐ 
dad de Tal bi ra (Ta la ye ra), ubi ca da al orien te de Co ria, lue go To‐ 
lai to la (To le do), lue go Wa di-el-Hid ja ra (Gua da la ja ra), lue go
Ma di nat Salim. En tre el co mien zo de es ta ca de na y Lis boa es tá
la ciu dad de Qal ma ri ya (Co ím bra). Allá por el oc ci den te de Es‐ 
pa ña. En la Es pa ña orien tal: so bre el li to ral del mar Ro ma no, y
des pués de Al me ría, se en cuen tran Car ta ge na, Li qant (Ali can‐ 
te), De nia, Ba len sia (Va len cia), y fi nal men te, Tar tus ha (Ta rra go‐ 
na), ciu dad ubi ca da en el ex tre mo orien tal de la frac ción. Más
aba jo de ella, ha cia el nor te, que dan Lior qa (Loi ca) y Sha q qu ra
(Se gu ra), que lin dan con Ba za y Ca la tra va, ciu da des de Es pa ña
oc ci den tal.[66] Del la do de orien te se ha llan Mar sia (Mur cia),
Shá ti ba (San Fe li pe de Já ti va), si tua das aba jo de Va len cia, al es te.
[67] En se gui da vie nen Sha qar ( Jú car), Tar tus ha (Tor to sa), Ta rku‐ 
na (Ta rra go na), a los fi na les de es ta frac ción. Más aba jo de és ta,
ha cia el nor te (ha cia el sur) que dan las ciu da des de Mand ja la

Ú
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(Chin chi lla) y Úbe da, que con fi nan, del la do del oes te, con Se‐ 
gu ra y To le do.[68] Más aba jo de Tor to sa, al nor des te, se en cuen‐ 
tra la ciu dad de Afra ga (Fra ga). Al es te de Ma di nat Salim se ubi‐ 
ca Qa lat-Ayub (Ca la tayud); más ade lan te es tá Sir qas ta (Za ra go‐ 
za), lue go Lé ri da, ubi ca da so bre el lí mi te de es ta frac ción, ha cia
el no res te.

La se gun da frac ción de es te cli ma, es tá cu bier ta por las aguas
del mar, ex cep to el án gu lo del no roes te, don de una par te de la
tie rra per ma ne ce al des cu bier to. Allí se ha lla la mon ta ña de Al‐ 
bor tat (las Puer tas, de los Pi ri neos), cu yo nom bre sig ni fi ca
«mon ta ña de gar gan tas y pa sa jes». Es ta cor di lle ra em pie za en
los fi na les de la pri me ra frac ción del quin to cli ma, don de el
mar Cir cun dan te se de tie ne, al ex tre mo su des te de la frac ción,
y se di ri ge ha cia el me dio día[69] con in cli na ción al orien te.
Salien do de la pri me ra frac ción del cuar to cli ma, en tra en la se‐ 
gun da ofre cien do unos pa sa jes que con du cen al con ti nen te, es
de cir, a las tie rras de Gas hku ni ya (Gas co ña), país que con tie ne
las ciu da des de Ja ri dah (Gi ro na) y Qar qas hu na (Car ca so na). So‐ 
bre la cos ta del mar Ro ma no, en es ta frac ción del cli ma, es tá si‐ 
tua da la ciu dad de Bar ce lo na, lue go Ar bu na (Nar bo na). La par te
del mar que ocu pa es ta frac ción con tie ne nu me ro sas is las, mu‐ 
chas de ellas sin ha bi tan tes, de bi do a su pe que ñez. Al oc ci den te
es tá la is la de Ser cle ni ya (Cer de ña), y, al orien te, la de Si qi lli ya
(Si ci lia),[70] que ocu pa un es pa cio con si de ra ble: se di ce que su
pe rí me tro es de se te cien tas mi llas. Com pren de nu me ro sas ciu‐ 
da des, sien do las más fa mo sas Si ra qu sa (Si ra cu sa), Be lerm (Pa‐ 
ler mo), Ta rá bi ga (Tra pa ni), Ma zer (Ma za ra) y Me si ni (Me si na).
Es ta is la es tá si tua da en fren te de la pro vin cia de Ifriki ya. En el
in ter va lo que las se pa ra, que dan las is las de Agdush (Go z zo) y
Má li ta (Mal ta).

La ter ce ra frac ción de es te cli ma, es tá igual men te cu bier ta
por el mar, ex cep to tres pun tos, del la do nor te. El pun to del oc‐ 
ci den te for ma par te del te rri to rio de Qa lu ri ya (Ca la bria); el del
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cen tro (la Tie rra de Otran to), per te ne cien te a Anka bor di ya
(Lom bar día), y el del orien te (la Al ba nia), que co rres pon de a las
co mar cas de Ve ne cia.

La cuar ta frac ción del cli ma, es tá asi mis mo inun da da por el
mar, y en cie rra un cre ci do nú me ro de is las, en su ma yo ría, sin
ha bi tan tes, co mo el ca so de la ter ce ra frac ción. Las ha bi ta das
son Bel-lu nas (la de Pe lo po ne so), si tua da en la par te no res te, y
la de Iq ri tish (Cre ta), que se ex tien de des de el cen tro de la frac‐ 
ción rum bo al án gu lo del su des te.

En la quin ta frac ción, al sur y al oes te, el mar ocu pa un gran
es pa cio trian gu lar, cu yo la do oc ci den tal se pro lon ga has ta el
ex tre mo sep ten trio nal de la frac ción, y cu yo la do me ri dio nal
ocu pa apro xi ma da men te las dos ter ce ras par tes de lon gi tud de
la frac ción. El ter cio res tan te, ubi ca do del la do de orien te, pre‐ 
sen ta una ex ten sión de tie rra cu ya por ción sep ten trio nal se di‐ 
ri ge ha cia el oc ci den te, si guien do la pro pia in cli na ción del mar:
su por ción me ri dio nal se com po ne de las co mar cas in fe rio res
(sep ten trio na les) de Si ria. Se en cuen tra por el mon te Llikam (el
Lí bano y el Anti-Lí bano), que avan za ha cia el nor te has ta los lí‐ 
mi tes de Si ria, y se di ri ge de allí ha cia el no res te. Des pués de
ese co do, re ci be el nom bre de Dja bal-es-Sil si la (mon ta ña de la
ca de na, el Tau rus). De allí, es ta cor di lle ra pe ne tra en el quin to
clo na, y, en de re zán do se rum bo al orien te, pa sa cer ca de una
por ción de Ald ja zi ra (Me so po ta mia). Del la do oc ci den tal de ese
co do, una ca de na de mon ta ñas se di la ta has ta un gol fo (el Ar‐ 
chi piéla go) que sa le del mar Ro ma no y que to ca los lí mi tes sep‐ 
ten trio na les de la frac ción. En es ta cor di lle ra se ha llan va rias
gar gan tas, lla ma das Ad do rub (los Des fi la de ros), que con du cen
al país de Ar me nia. Es ta frac ción com pren de las par tes de Ar‐ 
me nia que se pa ran es ta cor di lle ra de Dja bl-es-Sil si la. La por‐ 
ción me ri dio nal, ya ci ta da, en cie rra las co mar cas in fe rio res de
Si ria; es tá atra ve sa da por el Likam, cor di lle ra que se in ter po ne
en tre el mar Ro ma no y el lí mi te (orien tal) de es ta frac ción, y
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que se di ri ge de sur a nor te. So bre el li to ral del mar que ba ña
ese te rri to rio, que da la ciu dad de An tar sus, si tua da en el co‐ 
mien zo de es ta frac ción, del la do sur; es ta ciu dad con fi na con la
de Ar ca y Tra blos (Trí po li), ubi ca das so bre la cos ta, en el ter cer
cli ma. Al nor te de An tar sus, se en cuen tra Dje be la, lue go La di‐ 
qui ya (La ta quia), lue go Iskan da ru na (Ale jan dre ta), Salu qi ya (Se‐ 
leu cia); más ade lan te, al nor te, se ex tien de el país de Rum (Asia
Me nor).

En cuan to a mon te Likam, que se pro lon ga en tre el mar y el
lí mi te orien tal de es ta frac ción, y que cru za las tie rras de Si ria,
en cu yas in me dia cio nes de ese pun to y par te me ri dio nal de la
frac ción, al oes te de la mon ta ña, se en cuen tra una for ta le za lla‐ 
ma da Alhaua ni o Al jua bi. Es te fuer te per te ne cía a los Is mai li‐ 
tas-Has has hin, co no ci dos hoy día ba jo la de no mi na ción de Fi‐ 
dawía (adic tos, con fi den tes). Di cho fuer te lle va tam bién el
nom bre de Ma siat, y es tá si tua do en fren te de An tar sus, del de
orien te; en la mis ma di rec ción, al es te de la mon ta ña, se ha lla
Sil mi ya, ciu dad ubi ca da al nor te de Ho ms (En te sa). Al nor te de
Ma siat, en tre la mon ta ña y el mar, se en cuen tra la ciu dad de
An taki ya (Antio q nía); fren te a és ta, y al orien te de la mon ta ña,
que da Al maarra; al es te de ella, es tá Al mi ra ga. Al nor te de
Antio quía, se sitúa Al ma si sa (Mop sues te), lue go Ada na, Tar sus,
lí mi tes de Si ria. En su ad ya cen cia, al oc ci den te de la mon ta ña,
se ubi can Qin nis rin y Ain-Zir ba (Ana zar be); fren te a Qin nis rin,
al es te de la mon ta ña, que da Ha lab (Ale po); y fren te a Ain-Zir‐ 
ba, so bre los con fi nes de Si ria, se en cuen tra Man bidj (Ba m y sa,
Hie rá po lis). En cuan to a los des fi la de ros de Ad do rub, tie nen a
su de re cha, en tre sí y el mar Ro ma no, el te rri to rio de Rum
(Ana to lia, el Asia Me nor), que, al pre sen te, per te ne cen a los tur‐ 
co ma nos, te nien do por so be rano, al hi jo de Oth man. En es ta
re gión, so bre la ri be ra del mar, se ha llan las ciu da des de An ta li‐ 
ya (Sata lia) y Ala la ya. Por lo que res pec ta a la par te de Ar me nia,
que es tá si tua da en tre la mon ta ña de los Des fi la de ros y la de la
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Ca de na (As-Sil si la), con tie ne las ciu da des de Ma ras ch, Ma la tia
y An go ra, y se pro lon ga al nor te y re ba sa es ta frac ción del cli‐ 
ma.

El río Djaihun sa le de la par te de Ar me nia que co rres pon de a
la quin ta frac ción (del quin to cli ma y en tra en és te); flu ye al
oes te del río Sihan, que vie ne del pro pio país, y se en ca mi na
pri me ro ha cia el sur, lue go atra vie sa los Do rub, pa sa de lan te de
Tar sus y Ma si sa, vi ra en se gui da ha cia el su does te, y con clu ye
en el mar Ro ma no, al me dio día de Se luki ya.[71] El Sihan co rre
pa ra le la men te al Djaihun; pa sa jun to a An go ra y Ma ras ch, cru‐ 
za los Do rub has ta Si ria, pa sa de lan te de Ain-Zir ba, lue go, ale‐ 
ján do se del Djaihun, se des vía ha cia el no roes te; lle gan do en se‐ 
gui da al oc ci den te de Ma si sa mez cla sus aguas, jun to a és ta ciu‐ 
dad, con las del Djaihun.[72]

Re fe ren te a la por ción de Me so po ta mia que la cor di lle ra del
Likam ro dea en su cur va tu ra pa ra al can zar la mon ta ña de la
Ca de na, com pren de, al me dio día, las ciu da des de Rá fi da y Ra q‐ 
qa; lue go Ha rran, Sarudj y Roha (Ede sa); en se gui da Na si bin
(Ni si be), Sami sat (Sa mo sa te) y Amid, ubi ca das al pie de la mon‐ 
ta ña de la Ca de na, en el án gu lo no res te de la frac ción. Es ta par‐ 
te de la frac ción es tá atra ve sa da por el Éu fra tes y el Ti gris, que
sa len de la quin ta frac ción y flu yen ha cia el me dio día cru zan do
el te rri to rio ar me nio y cor tan do la mon ta ña de la Ca de na.

El Éu fra tes co rre al oc ci den te de Sami sat y Sarudj; lue go se
di ri ge ha cia el orien te, pa sa al oes te de Rá fi da y Ri q qa, y pe ne‐ 
tra en la sex ta frac ción de es te cli ma. El Ti gris flu ye al es te de
Amid, y, a po ca dis tan cia, se des vía rum bo al orien te; bien
pron to en tra en la sex ta frac ción. En la par te oc ci den tal de es ta
frac ción, se en cuen tra la co mar ca de Ald ja zi ra (Me so po ta mia),
al orien te de la cual es tá el país del Iraq, que con fi na con ella y
se pro lon ga ha cia el orien te has ta cer ca del lí mi te de la frac‐ 
ción. En ese pun to, el ex tre mo del Iraq es tá atra ve sa do por la
mon ta ña de Is phahán, que, par tien do del me dio día de la frac‐ 
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ción, se di ri ge obli cua men te ha cia el oes te. Al lle gar a la mi tad
del lí mi te de la frac ción, del la do nor te, con ti núa rum bo al oc‐ 
ci den te, has ta re ba sar la frac ción. Si guien do siem pre la mis ma
di rec ción, ter mi na en la zán do se al sis te ma de la Ca de na, en la
quin ta frac ción. La sex ta frac ción es di vi di da en dos por cio nes,
la una oc ci den tal, la otra orien tal. Al sur de la por ción oc ci den‐ 
tal el Éu fra tes sa le de la quin ta frac ción de es te cli ma; al nor te
se en cuen tra el pa so del Ti gris de la mis ma frac ción. Des de que
en tra el Éu fra tes en la sex ta frac ción, pa sa jun to a Qar qi sia, de
don de se de ja ir un bra zo ha cia el nor te que des pa rra ma sus
aguas en Me so po ta mia, ab sor bién do le allí la tie rra. A cor ta dis‐ 
tan cia de Qar qi sia, vi ra ha cia el sur, pa san do al oes te de Ja bur y
Ra h ba, don de se le des pren de un ca nal con di rec ción al me dio‐ 
día, que dan do a su oes te la ciu dad de Saflin. En cau zán do se a
con ti nua ción pa ra el es te, se di vi de en va rios bra zos, de los cua‐ 
les uno pa sa por Ku fa, y los otros por Qa sr Ibn Ha bi ra y Ald ja‐ 
miain. Al lle gar al sur de la frac ción, esos bra zos en tran to dos
en el ter cer cli ma y van a per der se en las tie rras si tua das al
orien te de Hi ra y Qa di si ya. El Éu fra tes, de jan do Ra h ba, con ti‐ 
núa ha cia el es te, pa sa al nor te de Hit, co rre lue go al sur de Zab
y An bar, pa ra des aguar en se gui da en el Ti gris, cer ca de Ba g‐ 
dad.

El Ti gris, por su par te, al salir de la quin ta frac ción pa ra en‐ 
trar en és ta, pro si gue rum bo al orien te pa ra le la men te al sis te ma
de Ja Ca de na, que lle va la mis ma di rec ción, jun ta men te con la
mon ta ña del Iraq. El río pa sa al nor te de Dja zi rat Ibn Omar,
lue go del Mau sil (Mo sul) y Tik rit. Al lle gar a Ha di tha, se in cli na
ha cia el sur que dan do es ta ciu dad al orien te, asi mis mo los dos
Za bes: el gran de y el pe que ño. Con ti nuan do su cur so ha cia el
sur, pa sa al oc ci den te de Qa di si ya, y, al can zan do Ba g dad, se
mez cla con el Éu fra tes. Si guien do cons tante men te la mis ma di‐ 
rec ción, cru za al oes te de Djird ji ra ya, pe ne tra en el ter cer cli ma
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y se di vi de en nu me ro sos bra zos y ca na les, los cua les, al ca bo de
reu nir se, des em bo can en el mar de Ea res, jun to a Aba dan.

El es pa cio com pren di do en tre el Ti gris y el Éu fra tes, an tes
de ha cer se la unión de am bos cer ca de Ba g dad, cons ti tu ye el
país lla ma do Ald ja zi ra (Me so po ta mia). Des pués de re ba sar Ba g‐ 
dad, es tos dos ríos re ci ben las aguas de un ter ce ro, que vie ne
del no res te, y que, ha bien do lle ga do en su tra ve sía a Nah rauán,
pro vin cia si tua da fren te a Ba g dad, del la do orien tal, se des vía
ha cia el me dio día pa ra ver ter se en el Ti gris, an tes que es te pe‐ 
ne tre en el ter cer cli ma. En tre el úl ti mo río y las mon ta ñas de
Iraq y de Per sia (Alaa dam), es tá si tua do el can tón de Dja lu la. Al
es te, cer ca de la mon ta ña, se en cuen tran las ciu da des de Ho luán
y Sai ma ra.

La par te oc ci den tal de es ta frac ción es tá ocu pa da por una
mon ta ña que par te des de la mon ta ña de Per sia, se di ri ge ha cia
el orien te, y se pro lon ga has ta los fi na les de la frac ción. Se lla‐ 
ma mon ta ña de Shih ri zur. La más pe que ña de las dos por cio nes
de la frac ción que da al me dio día y con tie ne la ciu dad de
Jauand ján, ubi ca da al no roes te de Is phahán. Es ta por ción se lla‐ 
ma pro vin cia de Ho lus[73] en cu yo cen tro se ha lla la ciu dad de
Nahauand, y, al no roes te, la de Shih ri zur, si tua da cer ca de la
co ne xión de las dos mon ta ñas. Ha cia el es te, en el lí mi te de la
frac ción, se en cuen tra la ciu dad de Dai nur. La otra por ción de
la frac ción en cie rra una par te de Ar me nia, con Mi ra ga por ca‐ 
be ce ra. La par te de la mon ta ña del Iraq que se ex tien de en fren‐ 
te, se lla ma mon te Ba ria, con los kur dos por ha bi tan tes. De trás
de la co mar ca de los dos Za bes, si tua da jun to al Ti gris, se en‐ 
cuen tra el país de Azer beid ján, que ocu pa el ex tre mo orien tal
de es ta frac ción y que con tie ne las ciu da des de Ti briz y Bei da‐ 
qan o Bei la can. En el án gu lo no res te de la mis ma frac ción se
en cuen tra una por ción del mar de Ni tish (Mar Ne gro), lla ma do
an ta ño mar del Ja zar.[74]
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En la sép ti ma frac ción de es te cli ma, al oes te y al sur, se ex‐ 
tien de la par te más gran de de la pro vin cia de Ho lus, que en cie‐ 
rra las ciu da des de Ha m dán y Qa zuin. El res to de es ta pro vin‐ 
cia es tá ubi ca do en el ter cer cli ma. Allí se lo ca li za la ciu dad de
Is fahán. (En la sex ta frac ción) Ho lus tie ne por lí mi te me ri dio nal
una mon ta ña que sa le (de es ta frac ción) al oc ci den te de la pro‐ 
vin cia, pa sa por la sex ta frac ción del ter cer cli ma y se des vía en
se gui da pa ra en trar en la (sép ti ma frac ción) del cuar to cli ma.
Allí se co nec ta con la par te orien tal de la mon ta ña del Iraq que,
co mo se ha di cho, sir ve tam bién de lí mi te a la par te de Ho lus
que se en cuen tra en la sub di vi sión orien tal de la frac ción. Es ta
mon ta ña, que ro dea a Is fahán (Is phahán), sa le del ter cer cli ma y
di ri gién do se rum bo al nor te, pe ne tra en la sép ti ma frac ción del
cli ma que nos ocu pa, ha cien do el lin de ro de la pro vin cia de Ho‐ 
lus, del la do del es te. Allí, al pie de es ta cor di lle ra, es tán si tua das
las ciu da des de Cas hán y Cam. Lle gan do apro xi ma da men te a la
mi tad de su re co rri do, es ta cor di lle ra se des vía un tan to ha cia el
oc ci den te, lue go, for man do una cur va, vuel ve ha cia el es te con
una in cli na ción al nor te, pa ra en trar en el quin to cli ma. En la
par te orien tal de la cur va que des cri be, se en cuen tra la ciu dad
de Raí. Jun to al si tio don de cam bia de di rec ción, co mien za otra
mon ta ña, que se en de re za rum bo al oes te, has ta el ex tre mo de
la frac ción. Allí, al sur de la mon ta ña, se ha lla Qa zuin. Al nor te
de es ta mon ta ña y por el la do de la mon ta ña de Raí, que se en‐ 
la za a ella pa ra di ri gir se, pri me ro ha cia el no res te y al can zar el
cen tro de la frac ción, de don de pa sa al quin to cli ma, es tá si tua‐ 
do el país de Ta ba ris tán. Es te país ocu pa el es pa cio que se pa ra a
di chas mon ta ñas del mar de Ta ba ris tán, del cual una par te tras‐ 
po ne el quin to cli ma, pa ra in va dir apro xi ma da men te la mi tad
(sep ten trio nal) de es ta frac ción, de oc ci den te a orien te. En el
pun to don de la mon ta ña de Raí efec túa su des via ción al sur, se
ele va otra mon ta ña que se pro lon ga en lí nea rec ta ha cia el
orien te, con li ge ra in cli na ción ha cia el sur, y en tra en la oc ta va
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frac ción de es te cli ma, del la do de oc ci den te. En tre la mon ta ña
de Raí y és ta, cer ca del pun to de su ini cia ción, se en cuen tra el
país de Djord ján, con su ciu dad de Bis tam. Más allá (al me dio
día) de es ta úl ti ma mon ta ña que da una por ción de es ta frac‐ 
ción, que con tie ne el res to de los pa ra jes de sér ti cos, que se pa‐ 
ran a Fa res de Jo ra sán. Di chos pa ra jes es tán al orien te de Qas‐ 
hán; en su ex tre mo, cer ca de es ta mon ta ña, se al za la ciu dad de
As ti ra bad. A los dos cos ta dos de la mis ma cor di lle ra, par te
orien te (de la frac ción) y has ta su lí mi te, se ex tien de la pro vin‐ 
cia de Nais abur, que for ma par te de Jo raán. Al sur de la mon ta‐ 
ña y orien te de los pa ra jes de sér ti cos es tá si tua da la ciu dad de
Nais abur, lue go la de Merv-Ch ad ján, ubi ca da en el lí mi te de la
frac ción. Al nor te de la mon ta ña y orien te de Djord ján, se en‐ 
cuen tran las ciu da des de Mih rad ján, Ja za run y Tus. Es ta úl ti ma,
cer ca del lí mi te orien tal de la frac ción. To dos es tos lu ga res que‐ 
dan en la pro xi mi dad nor te de la mon ta ña. Al nor te de la mis‐ 
ma mon ta ña se ha lla la pro vin cia de Ne sa, ro dea da en el án gu lo
no res te de la frac ción por de sier tos to tal men te inha bi ta dos.

En la oc ta va frac ción de es te cli ma, del la do oc ci den tal, pa sa
el río Djaihun, di ri gién do se de sur a nor te. So bre su mar gen oc‐ 
ci den tal se en cuen tran las ciu da des de Ze mm y Amol, per te ne‐ 
cien tes al Jo ra sán, asi mis mo los can to nes de Tahi ri ya y Djord ja‐ 
ni ya, que for man par te de Jua rezm. El án gu lo su does te de es ta
frac ción es tá ro dea do por la mon ta ña de As ti ra bad, que, des‐ 
pués de atra ve sar la frac ción pre ce den te, en tra en es ta por el la‐ 
do oc ci den tal. Allí se en cuen tra tam bién una par te del te rri to‐ 
rio de He rat. La mon ta ña atra vie sa el ter cer cli ma, en tre He rat
y Djau z ad ján, yén do se a jun tar con la mon ta ña de Bo ttam, co‐ 
mo que dó di cho. Al orien te del Djaihun, y en el sur de es ta
frac ción, es tá si tua do el país de Bu ja ra, lue go el de Sagd, con
Samar cand por ca pi tal. En se gui da se lo ca li za Ser dar y el país
de Os h na u Os rus h na, que con tie ne la ciu dad de Jad jan da, ubi‐ 
ca da en el lin de ro orien tal de la frac ción. Al nor te de Samar‐ 
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cand, Ser dar y Os rus h na se ex tien de el te rri to rio de Ya lac, y, al
bo real de és te, el país de Shash, que se pro lon ga ha cia el es te
has ta los fi na les de la frac ción, ocu pan do ade más una por ción
de la no ve na. Al me dio día de es ta por ción que da una par te de la
pro vin cia de Fer ga na.[75] De es ta mis ma por ción de la no ve na
frac ción sa le el río Shash; cru za la oc ta va frac ción y des em bo ca
en el Djaihun, en don de és te tras po ne la frac ción, por el la do
nor te, pa ra en trar en el quin to cli ma. An tes de de jar el te rri to‐ 
rio de Ya lac el río del Shash re ci be la afluen cia de otro, que vie‐ 
ne del la do del Tí bet, den tro de la no ve na frac ción del ter cer
cli ma. En el mo men to de de jar la no ve na frac ción, se jun ta con
el río de Far ga na. La mon ta ña Dja bra gún, que em pie za en el
quin to cli ma, se en ca mi na rum bo al su des te, pa ra le la men te al
río del Shash, pa sa den tro de la no ve na frac ción de es te cli ma y
si gue el con torno del te rri to rio de Shash. A con ti nua ción des‐ 
cri bien do una cur va den tro de la pro pia frac ción, se di ri ge ha‐ 
cia el sur si guien do to da vía los con tor nos de Shash y de Fer ga‐ 
na, y pe ne tra así en el ter cer cli ma. En me dio de la (oc ta va)
frac ción, en tre el río del Shash y el flan co de la mon ta ña, se en‐ 
cuen tra el país de Fa rab, se pa ra do de las co mar cas de Bo ja ra y
Jua rezm por los pre ci ta dos de sier tos inha bi ta dos. So bre el án‐ 
gu lo no res te de la mis ma frac ción se sitúa el país de Jod jen da,
que com pren de los te rri to rios de Is fid jab y Ta raz.

Des pués de Fra ga na y Shash se ha lla, en la no ve na frac ción
de es te cli ma, al sur de su par te oc ci den tal, la co mar ca de Jar loj.
En la par te sep ten trio nal, la co mar ca de Ja lid ja o Jo l ji ya. La par‐ 
te orien tal de es ta frac ción, has ta su ex tre mi dad, es tá ocu pa da
por el te rri to rio de Kair nak, que se des plie ga por to da la dé ci‐ 
ma frac ción has ta la mon ta ña de Qu qí.[76] Es ta cor di lle ra for ma
el lí mi te orien tal de la (dé ci ma) frac ción y do mi na una par te del
mar Cir cun dan te: es la mon ta ña de Yad judj y Mad judj (Gog y
Ma gog). Los pue blos que aca ba mos de enu me rar cons ti tu yen
otras tan tas ra mas de la ra za tur ca.
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QUIN TO CLI MA

La pri me ra frac ción de es te cli ma es tá cu bier ta por las aguas
del mar, ex cep to una pe que ña por ción, del la do sur y del la do
de orien te. En efec to, el mar Cir cun dan te ha pe ne tra do, por el
la do del oc ci den te, en los cli mas quin to, sex to y sép ti mo apar‐ 
tán do se del cír cu lo que des cri be en torno del glo bo.[77] La por‐ 
ción que que da al des cu bier to de es ta frac ción es tá en la par te
sur, y for ma un trián gu lo uni do (por su ba se) a Es pa ña. Ese rin‐ 
cón de tie rra, ro dea do por el mar, re pre sen ta los dos la dos de
un trián gu lo y el án gu lo in ter me dio. Ha cia el lí mi te su does te de
la frac ción, esa par te de Es pa ña oc ci den tal com pren de Monte‐ 
ma yor,[78] si tua da so bre la cos ta del mar, lue go Sha la man qa (Sa‐ 
la man ca), que es tá más al orien te, y, al nor te de es ta ciu dad,
Sam mu ra (Za mo ra). Al es te de Sa la man ca, y so bre el ex tre mo
me ri dio nal de la frac ción, se le van ta Al ba,[79] y más al es te se ex‐ 
tien de la pro vin cia de Qas ta la (Cas ti lla). Es ta co mar ca con tie ne
la ciu dad de Sha q qu ni ya (Se go via); al bo real el te rri to rio de
León y la ciu dad de Bar gas ht (Bur gos). De trás de es ta re gión,
del la do nor te, la co mar ca de Dji li qi ya (Ga li cia), que se di la ta
has ta el án gu lo for ma do por es ta par te del país. So bre el mar
Cir cun dan te, al ex tre mo del la do oc ci den tal del trián gu lo, se
en cuen tra la ciu dad de Shan tia qu (San tia go). Es te nom bre equi‐ 
va le a nues tro Yaa qub ( Ja cob). La frac ción que nos ocu pa en cie‐ 
rra tam bién va rias lo ca li da des de la Es pa ña orien tal, ta les co mo
Shi ti lli ya (Tu de la), si tua da so bre su confín me ri dio nal y al
orien te de Cas ti lla. Al no res te de es ta pro vin cia se en cuen tra
Was h qa (Hues ca), lue go Ban ba lu na (Pam plo na), si tua da en la
par te no res te de es ta frac ción. Al oc ci den te de Pam plo na se lo‐ 
ca li za Qas ta la (Es te la), lue go Nád ji za (Ná je ra), ubi ca da en tre es‐ 
ta ciu dad y Bur gos. Una gran ca de na de mon ta ñas atra vie sa esa
re gión, pa ra le la men te al mar, a po ca dis tan cia del mis mo, si‐ 
guien do el la do no res te del trián gu lo. Al ex tre mo orien tal del
mar, en las cer ca nías de Pam plo na, esa ca de na se en la za con
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otra (se tra ta de los Pi ri neos), que, co mo que dó di cho, su ex tre‐ 
mi dad me ri dio nal to ca el mar Ro ma no, en el cuar to cli ma, sir‐ 
vien do, del la do orien tal,[80] de lí mi te y ba rre ra de Es pa ña. Sus
des fi la de ros cons ti tu yen otros tan tos pa sa jes que con du cen al
país de Gas cu ña, per te ne cien te a la na ción de los fran cos. En
esa par te (de Es pa ña), la por ción com pren di da den tro del cuar‐ 
to cli ma con tie ne Bar ce lo na y Nar bo na, si tua das so bre la cos ta
del mar Ro ma no; lue go Ge ro na y Car ca so na, ubi ca das más
ade lan te, ha cia el bo real. La por ción que co rres pon de al quin to
cli ma en cie rra To lo sa, que que da al nor te de Ge ro na.

La por ción orien tal de la (pri me ra) frac ción com pren de un
seg men to de te rreno que el mar ha de ja do al des cu bier to y que
tie ne la for ma de un trián gu lo alar ga do, cu yo án gu lo agu do es tá
si tua do de trás de las puer tas (los Pi ri neos). Al ex tre mo de ese
seg men to, jun to a las mon ta ñas de los Pi ri neos y so bre la ori lla
del mar Cir cun dan te, se lo ca li za la ciu dad de Ba yo na. Al otro
confín, la do no res te de la frac ción, que da el país de Bin tu (Poi‐ 
tou), pue blo de los fran cos. Es ta co mar ca se pro lon ga has ta los
lin de ros de la frac ción.

En la par te oc ci den tal de la se gun da frac ción es tá si tua do el
país de Gas hku ni ya (Gas cu ña), al nor te del cual se en cuen tra
Poi tou y Bur gos (Bour ges), co mar ca ya ci ta da.[81] Al orien te de
Gas cu ña se ha lla un gol fo del mar Ro ma no que pe ne tra en es ta
frac ción en for ma de una mue la[82] (gol fo de Lyón) in cli na do un
tan to ha cia el es te. De tal mo do Gas cu ña, que se en cuen tra al
oes te de es te gol fo, for ma un is t mo que avan za den tro del mar.
A los li mí tro fes sep ten trio na les de es ta por ción del mar es tá el
te rri to rio de Dja naua (Gé no va), y so bre la mis ma lí nea, ha cia el
nor te, la mon ta ña de Nit-Djun (los Al pes). Más al nor te to da vía,
en la pro pia di rec ción, que da el país de Bar gu na (Bour gog ne).
Al orien te del gol fo de Gé no va, que sa le del mar Ro ma no, se
en cuen tra otro, de la mis ma pro ce den cia,[83] y en tre am bos un
pro mon to rio avan za den tro del mar.[84] So bre la par te oc ci den‐ 
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tal de di cho pro mon to rio se le van ta Bish (Pi sa); más al orien te
es tá Ro mat-el-Odh ma (la Gran Ro ma), ca pi tal del im pe rio de
los fran cos y se de del Pa pa, su pre mo pa triar ca de esos pue blos.
Es ta ciu dad en cie rra, co mo es no to rio, in men sos edi fi cios, im‐ 
po nen tes mo nu men tos y an ti guas igle sias. En tre sus ma ra vi llas,
se cuen ta el río que la cru za de orien te a oc ci den te, y cu yo le‐ 
cho es tá ado qui na do con lá mi nas de co bre.[85] En tre sus igle sias
hay una con sa gra da a los dos após to les: Pe dro y Pa blo, quie nes
allí mis mo tie nen sus se pul cros. Al bo real de los Es ta dos ro ma‐ 
nos se lo ca li za el país de An bard ji ya (Lom bar día), que se ex tien‐ 
de has ta los fi na les de la frac ción. So bre la ri be ra orien tal del
gol fo cer ca del cual se sitúa Ro ma, se ele va la ciu dad de Na bil
(Ná po les), que to ca los con fi nes de Qa lu ri ya (Ca la bria), uno de
los Es ta dos fran cos. Al nor te se pro lon ga una par te del gol fo de
Ve ne cia, que sa le del la do oc ci den tal de la ter ce ra frac ción pa ra
en trar en es ta. Es te gol fo se en cau za pa ra le la men te al bor de
sep ten trio nal de la se gun da frac ción de te nién do se en su ter cio
lon gi tu di nal. La ma yor par te del Es ta do ve ne ciano que da so bre
la ri be ra me ri dio nal (oc ci den tal) del gol fo, en tre el mis mo y el
mar Cir cun dan te (Ro ma no). Al nor te, en el sex to cli ma, se en‐ 
cuen tra la pro vin cia de Anki lai ya (Aqui lée).

En la ter ce ra frac ción de es te cli ma, del la do de oc ci den te, la
pro vin cia de Ca la bria se ex tien de en tre el gol fo de Ve ne cia y el
mar Ro ma no. Una par te de su te rri to rio en tra en el cuar to cli‐ 
ma y avan za, en for ma de un pro mon to rio, en tre otros dos gol‐ 
fos for ma dos por el mar Ro ma no, en di rec ción al nor te, pa ra
al can zar es ta frac ción.[86] Al orien te de Ca la bria es tá si tua da
Anki bar da,[87] pe nín su la que se ex tien de en tre el gol fo de Ve ne‐ 
cia y el mar Ro ma no. Un ca bo, que es ta pe nín su la en vía den tro
del cuar to cli ma y el mar Ro ma no, es tá li mi ta do, del la do de
orien te, por el gol fo de Ve ne cia, el cual, des li gán do se de es te
mar, se di ri ge pri me ra men te ha cia el nor te, lue go ha cia el po‐ 
nien te, con di rec ción pa ra le la al lí mi te sep ten trio nal de la frac‐ 
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ción. Una in men sa cor di lle ra sa le del cuar to cli ma y se en ca mi‐ 
na en el mis mo sen ti do: al prin ci pio si gue la di rec ción del mar,
rum bo al nor te, en se gui da se des vía con él ha cia el oc ci den te,
en tra en el sex to cli ma y va a de te ner se fren te al gol fo, la do
nor te, den tro del te rri to rio de Aqi le ya, pue blo ale mán, tal co mo
lo in di ca re mos. En tan to que es te mar y la cor di lle ra se di ri gen
ha cia el nor te, do mi na, en tram bos y so bre la ori lla del gol fo,
una ex ten sión del país que for ma par te de los Es ta dos ve ne cia‐ 
nos.[88] En el si tio don de el gol fo y la cor di lle ra se des vían ha cia
el oc ci den te, se lo ca li za la pro vin cia de Dje rua cia (Gue rua cia o
Cro acia); lue go las co mar cas de Ale ma nia, si tua das so bre la ex‐ 
tre mi dad de es te bra zo de mar.

La cuar ta frac ción de es te cli ma con tie ne una por ción del
mar Ro ma no que vie ne del cuar to cli ma. To da la cos ta es tá re‐ 
cor ta da por los bra zos de mar en su tra yec to al nor te. Esos gol‐ 
fos es tán se pa ra dos unos de otros por los pro mon to rios que
avan zan del con ti nen te. Ha cia los li mí tro fes orien ta les de la
frac ción se en cuen tra el ca nal de Cons tan ti no pla, que, se pa rán‐ 
do se de es ta por ción del mar Ro ma no, que se en cuen tra al me‐ 
dio día, flu ye ha cia el bo real en lí nea rec ta. Ape nas en tra en el
sex to cli ma, vi ra ha cia el es te, pa ra ir a jun tar se, en la quin ta
frac ción, con el mar de Ni tish (mar Ne gro), que ocu pa, ade más,
una par te de la cuar ta y de la sex ta frac cio nes. De lo que ha bla‐ 
re mos más ade lan te. La ciu dad de Qos tanti ni ya (Cons tan ti no‐ 
pla) que da al orien te[89] de ese ca nal, so bre el lí mi te sep ten trio‐ 
nal de la cuar ta frac ción. Es ta im por tan te me tró po li, an ta ño ca‐ 
pi tal de los Cé sa res, en cie rra los res tos de ve tus tos mo nu men‐ 
tos y enor mes edi fi cios, que han si do te ma de mu chos re la tos.
La par te de es ta frac ción que se en cuen tra en tre el mar Ro ma‐ 
no y el ca nal de Cons tan ti no pla con tie ne el país de Mak du ni ya
(Ma ce do nia), que ha bía per te ne ci do a los grie gos y si do cu na de
su im pe rio. Al es te del ca nal, ha cia el lí mi te de es ta frac ción, se
ha lla una por ción de Ba thus,[90] tie rra que su pon ga sir va hoy día
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de pa ra jes a los tur co ma nos nó ma das. Es allí don de rei na el hi‐ 
jo de Oth mán;[91] la ciu dad que tie ne por ca pi tal se lla ma Bar sa
(Brus).[92] Es te país ha bía per te ne ci do an tes a los ro ma nos; les
fue arre ba ta do por otros pue blos ca yen do fi nal men te en po der
de los tur co ma nos.

El país de Ba thus es tá al su des te de la quin ta frac ción de es te
cli ma; al bo real, ha cia el lí mi te de la mis ma frac ción, se en cuen‐ 
tra el can tón de Am mu ri ya (Amo rium). Al orien te de es ta co‐ 
mar ca se lo ca li za el Qa ba qib,[93] río que na ce en una mon ta ña
si tua da en ese la do y que co rre rum bo al sur has ta ver ter sus
aguas en el Éu fra tes, an tes que és te ha ya de ja do es ta frac ción,
pa ra en trar en el cuar to cli ma. En ese si tio, al oc ci den te de la
frac ción, que da la fuen te del Sihan, y, más al oes te, la de
Djaihún, de am bos ríos ya he mos ha bla do, y que és tos si guen la
mis ma di rec ción del Éu fra tes. Al es te de esos pun tos es tá el ma‐ 
nan tial del Ti gris, río que flu ye pa ra le la men te al Éu fra tes, en‐ 
cau zán do se por el mis mo la do has ta reu nir se los dos cer ca de
Ba g dad. En el án gu lo su des te de es ta frac ción, allen de la mon‐ 
ta ña don de el Ti gris bro ta, que da la ciu dad de Ma ya fa ri qin. El
río Qa ba qib, pre ci ta do, di vi de es ta frac ción del cli ma en dos
par tes, la del su does te com pren de el país de Ba thus. Más aba jo,
so bre el lí mi te sep ten trio nal de la frac ción, y de trás (al sur) de la
mon ta ña que da na ci mien to al Qa ba qib, se ha lla el te rri to rio de
Am mu ri ya, ya ci ta do. La se gun da par te ocu pa el ter cio de la
frac ción, de los la dos nor te, es te y sur. De es te úl ti mo la do se
sitúan las fuen tes del Ti gris y del Éu fra tes; al nor te, es tá la pro‐ 
vin cia del Bai la qán, que con fi na con la de Am mu ri ya, que es tá
si tua da más allá de la mon ta ña del Qa ba qib. Es de una an chu ra
con si de ra ble. A su ex tre mi dad, cer ca de la fuen te del Éu fra tes,
se lo ca li za la ciu dad de Jarsha na. El án gu lo no res te de es ta frac‐ 
ción con tie ne una por ción del mar de Ni tish (Ne gro), que re ci‐ 
be del ca nal de Cons tan ti no pla una par te de sus aguas.[94]



285

En la sex ta frac ción de es te cli ma, del la do del su does te, se
lo ca li za Ar me nia, país que se pro lon ga ha cia el es te has ta tras‐ 
po ner los con fi nes de la frac ción. En ese mis mo la do con tie ne
la ciu dad de Er zen, y, del la do nor te, las ciu da des de Ti flis y
Dai bal. Al orien te de Er zen que da la ciu dad de Ja lat, lue go la de
Bir dáa; al me dio día, con in cli na ción al es te, se en cuen tra la ciu‐ 
dad de Ar mi ni ya. Por allí el te rri to rio de Ar me nia en tra en el
cuar to cli ma. En ese si tio es tá si tua da la ciu dad de Mi ra ga, al
orien te de la mon ta ña de los kur dos, lla ma da Bor ma. Ya he mos
men cio na do es ta mon ta ña al tra tar de la sex ta frac ción del
(cuar to) cli ma. En la frac ción que nos ocu pa aquí, y en el cuar to
cli ma ante di cho, la Ar me nia tie ne por lin de ro, del la do orien tal,
el país de Azer beid ján. A su li mí tro fe, en la par te orien tal de la
mis ma frac ción, se en cuen tra la ciu dad de Ar da bil, ubi ca da so‐ 
bre la por ción del mar de Ta ba ris tán (mar Cas pio), que pe ne tra
des de la sép ti ma frac ción en la par te orien tal de és ta. So bre la
ri be ra sep ten trio nal (del pro pio mar de Ta ba ris tán), en es ta
frac ción, es tá si tua da una par te del país de Ja zar, pue blo tur co‐ 
ma no. Jun to (y al oc ci den te) de es ta por ción del mar, la do nor‐ 
te, co mien za una ca de na de mon ta ñas que se pro lon ga en di‐ 
rec ción al oes te has ta la quin ta frac ción de es te cli ma. En su
tra ve sía por la mis ma des cri be me dia vuel ta, ro dea la pro vin cia
de Me ya fa ri qin y con ti núa al cuar to cli ma, cer ca de Amid. Lle‐ 
gan do a las pro vin cias in fe rio res (sep ten trio na les) de Si ria, se
co nec ta con la mon ta ña de la Ca de na yén do se a mez clar con la
cor di lle ra del Likam.

Las mon ta ñas que ocu pan la par te bo real de es ta frac ción
en cie rran va rias gar gan tas o pa sa jes por don de las cru zan los
via je ros. Al me dio día de las mis mas se en cuen tra el país del
Abuab, que se ex tien de, ha cia el es te, has ta el mar de Ta ba ris‐ 
tán. So bre la ori lla de es te mar, y en el país pre ci ta do, se le van ta
la ciu dad de Bab-el-Abuab (la puer ta de las puer tas, Der band).
In me dia ta men te al su does te del Abuab, se en cuen tra Ar me nia.
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En tre el lí mi te del Abuab y las co mar cas me ri dio na les de Azer‐ 
beid ján, que da la pro vin cia de Az zab o Arran, que se des plie ga
has ta el mar de Ta ba ris tán. La par te de es ta frac ción que es tá al
nor te de es tas mon ta ñas con tie ne, en su ex tre mo oc ci den tal, el
reino del Se rir.[95] El án gu lo no roes te de la frac ción es tá ocu pa‐ 
do to tal men te por una por ción del mar de Ni tish, en la cual el
ca nal de Cons tan ti no pla vier te sus aguas. Es ta por ción del Ni‐ 
tish es tá cir cun da da por el reino del Se rir, y ba ña los mu ros de
Tra bi zon da (Tre bi zon de), ciu dad de es ta co mar ca. El país del
Se rir se ex tien de ha cia el orien te, en tre las mon ta ñas del Abuab
y el lí mi te bo real de la frac ción, has ta fi na li zar se jun to a una
mon ta ña que le se pa ra del país de Ja zar. En ese ex tre mo se le‐ 
van ta la ciu dad de Sul. De trás de es ta mon ta ña-ba rre ra que da
un tro zo del país de Ja zar, que ter mi na en el án gu lo no res te de
la frac ción, en tre su lí mi te bo real y el mar de Ta ba ris tán.

To da la par te oc ci den tal de la sép ti ma frac ción es tá in va di da
por el mar de Ta ba ris tán. El ex tre mo me ri dio nal de es te mar
pa sa den tro del cuar to cli ma y ba ña, co mo se ha di cho, las cos‐ 
tas de Ta ba ris tán, así co mo el pie de la mon ta ña del Dai lam, la
que se pro lon ga has ta Qa zuin. In me dia ta men te al oes te de es ta
par te del mar, hay otra por ción si tua da en la sex ta frac ción del
cuar to cli ma; al nor te de es ta mis ma por ción, se lo ca li za otra,
que ape nas tras po ne el lí mi te orien tal de la sex ta frac ción. Un
rin cón de tie rra res ta al des cu bier to al no roes te de es te mar,
pun to por don de re ci be las aguas del río Ithil (el Vol ga). En la
par te orien tal de es ta frac ción, se ob ser va otro es pa cio de tie rra
que el mar no ocu pa; es allá don de que dan los cam pos que re‐ 
co rren los Go zz, otro pue blo de la ra za tur ca. (Se les lla ma tam‐ 
bién Ja zar, lo cual lle va a creer que su nom bre, al pa sar a la len‐ 
gua ára be, ha su fri do una mo di fi ca ción por la con ver sión de la
le tra j en g, y por la du pli ca ción de la z). Es te es pa cio de tie rra
es tá ro dea do, del la do sur, por una mon ta ña que sa le de la oc ta‐ 
va frac ción, y se di ri ge rum bo al oes te, has ta un po co más acá
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de la mi tad de és ta. En ton ces ha ce un vi ra je ha cia el nor te, pa ra
al can zar el mar de Ta ba ris tán, al cual ro dea si guien do su ri be ra
has ta el sex to cli ma. En el pun to don de es te mar cam bia de di‐ 
rec ción, la mon ta ña ha ce otro tan to ale ján do se de él. En ese si‐ 
tio ella lle va el nom bre de mon te Siah o Shiah (Síah Ku «la
mon ta ña ne gra»). En se gui da se en ca mi na rum bo al oc ci den te,
pa sa den tro de la sex ta frac ción del sex to cli ma, lue go tor na al
sur, don de en tra en la sex ta frac ción del quin to cli ma. Es allí la
por ción de la cor di lle ra que, en es ta frac ción, se pa ra el país del
Se rir del de Ja zar. Es te úl ti mo te rri to rio se ex tien de, sin in te‐ 
rrup ción, por los dos la dos de Siah, tan to en la sex ta frac ción
co mo en la sép ti ma del cli ma, tal co mo se in di ca rá más ade lan‐ 
te.

La oc ta va frac ción del quin to cli ma se com po ne to tal men te
de los cam pos don de los Go zz, que for man par te de la ra za tur‐ 
ca, se en tre gan a la vi da nó ma da. Ha cia el su des te con tie ne el
la go de Jua rezm (el Aral), que re ci be las aguas del Djaihun. Di‐ 
cho la go tie ne tres cien tas mi llas de cir cun fe ren cia, y re ci be la
con fluen cia de va rios otros ríos, que vie nen del te rri to rio de los
erran tes Go zz. Al no res te de la frac ción se en cuen tra el la go de
Orun (Gor gun), que abar ca una pe ri fe ria de cua tro cien tas mi‐ 
llas de agua dul ce. En la par te sep ten trio nal de es ta frac ción se
al za una mon ta ña, cu yo nom bre, Mir gar, sig ni fi ca mon ta ña de
nie ve. Se lla ma así por que la nie ve la cu bre pe ren ne men te. Es ta
mon ta ña se co nec ta con los con fi nes de la frac ción. Al me dio‐ 
día del la go de Orun se en cuen tra una mon ta ña del mis mo
nom bre, for ma da de ro ca só li da com ple ta men te des nu da, que
no ofre ce nin gu na tra za de ve ge ta ción. Del su yo de ri va el nom‐ 
bre del la go. De es ta mon ta ña, así co mo de la de Mir gar, al nor‐ 
te del la go, bro ta un nú me ro in cal cu la ble de ríos, que con ver‐ 
gen de los dos la dos al mis mo la go.

La no ve na frac ción de es te cli ma en cie rra el te rri to rio de
Arkas o Adkash, per te ne cien te igual men te a un pue blo tur co.
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Es te te rri to rio es tá si tua do al oes te de las tie rras de los Go zz y
al es te del país de los Kai mak.[96] Por el la do orien te, ha cia el ex‐ 
tre mo de la frac ción, la mon ta ña de Qu qía se pa ra es tas co mar‐ 
cas del país de Gog y Ma gog. Es ta cor di lle ra se ex tien de allí co‐ 
mo una ba rre ra, de sur a nor te, des pués de ha ber des cri to un
co do en el si tio don de sa le de la dé ci ma frac ción pa ra en trar en
es ta. La pro pia cor di lle ra ya ha bía sali do de la dé ci ma frac ción
del cuar to cli ma pa ra en trar en la dé ci ma frac ción del quin to
cli ma. En ese pun to sir ve de lí mi te al mar Cir cun dan te, has ta
los fi na les bo rea les de la frac ción; en se gui da se di ri ge ha cia el
oes te pa ra lle gar cer ca del lin de ro (me ri dio nal) de la dé ci ma
frac ción del cuar to cli ma; des de su ori gen has ta allí, vie ne cir‐ 
cun dan do el país de Kai mak. Ya den tro de la dé ci ma frac ción
del quin to cli ma, la cru za has ta su lí mi te oc ci den tal, de jan do al
me dio día un seg men to que se alar ga ha cia el oes te y en cie rra el
ex tre mo del país de Kai mak. Pe ne tran do en ton ces en la no ve na
frac ción, por su ex tre mo su pe rior (me ri dio nal) la do orien tal, la
cor di lle ra bien pron to tor na ha cia el nor te y avan za, en la mis‐ 
ma di rec ción, has ta al can zar la no ve na frac ción del sex to cli ma.
Es en ese si tio don de se lo ca li za la ba rre ra de la que ha bla re mos
en se gui da. El án gu lo no res te de es ta no ve na frac ción con tie ne
el te rri to rio que cir cun da la cor di lle ra de Qu qía; di cho te rri to‐ 
rio se pro lon ga ha cia el sur y for ma par te del país de Yad judj y
Mad judj (Gog y Ma gog).

En la dé ci ma frac ción de es te cli ma, se ha lla el país de Yad‐ 
judj, que la ocu pa to tal men te, ex cep to una pe que ña par te del
ex tre mo orien tal, que, de sur a nor te, cu bre el mar Cir cun dan‐ 
te. Ex cep tue mos to da vía la por ción que la mon ta ña de Qu qía
aís la allí, a su pa so, y que se sitúa en el la do su does te de la frac‐ 
ción. To do el res to in te gra el país de Gog y Ma gog.

SEX TO CLI MA
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Más de la mi tad (oc ci den tal) de la pri me ra frac ción de es te
cli ma es tá cu bier ta por el mar; el cual, pa ra al can zar el lí mi te
orien tal de la mis ma frac ción, tra za lue go una cur va pro lon‐ 
gán do se ha cia el bo real, en se gui da se re mon ta ha cia el su des te
y con clu ye cer ca de los con fi nes me ri dio na les de la frac ción. De
es ta ma ne ra de ja al des cu bier to, en es ta frac ción, una por ción
de tie rra que avan za co mo un ca bo, en tre dos bra zos del mar
Cir cun dan te, y se di la ta con si de ra ble men te en lon gi tud y an‐ 
chu ra. To da es ta zo na cons ti tu ye la Bri ta ni ya (Bre ta ña). A la en‐ 
tra da de es te is t mo, en tre los dos gol fos y en el án gu lo su des te
de es ta frac ción del cli ma, se en cuen tra la pro vin cia de Sa qis
(Séez), que con fi na con la de Bin tu (Poi tou). Ya he mos ha bla do
de Poi tou en la des crip ción de la pri me ra y se gun da frac cio nes
del cli ma.[97]

En la se gun da frac ción de es te cli ma, el mar Cir cun dan te en‐ 
tra por los dos la dos, el oes te y el bo real. Al oes te, ofre ce una
for ma alar ga da que tras po ne la mi tad sep ten trio nal del la do
orien tal de la Bre ta ña, re gión si tua da en la pri me ra frac ción.
Allí, por el cos ta do del nor te, se co nec ta con la otra por ción del
mar que se pro lon ga de oc ci den te a orien te. En la mi tad oc ci‐ 
den tal de la frac ción, ese bra zo de mar se en s an cha un tan to, y
abar ca una par te de la is la de Ink li te rra (In gla te rra). Se tra ta de
una is la muy gran de, que com pren de va rias ciu da des y cons ti‐ 
tu ye un po de ro so im pe rio. El res to de es te país es tá si tua do en
el sép ti mo cli ma. Al me dio día de ese bra zo de mar y de su is la,
en la mi tad oc ci den tal de es ta frac ción, se lo ca li za Ar man di ya
(Nor man día) y Afla dish (Flan dr o Flan dres), pro vin cias ubi ca‐ 
das so bre es te mis mo mar. Al sur y al oes te de es ta frac ción, se
ex tien de el país de Ifran cia (Fran cia), en se gui da, al es te, la Bor‐ 
gu ni ya (Bour gog ne). To das es tas co mar cas per te ne cen a los
pue blos fran cos. El país de Al ma ni ya (Ale ma nia) que da en la
mi tad orien tal de es te cli ma. Al me dio día se sitúa la pro vin cia
de Anki la ya (Aqui le ya), y al bo real, la Bour gog ne; lue go vie nen
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los paí ses de Lahuika (la Lo rra i ne, Lore na) y Sha sui ni ya (Sa jo‐ 
nia). So bre la por ción del mar Cir cun dan te que ocu pa el án gu lo
no res te de es ta frac ción, es tá la pro vin cia de Áfri ra (la Fri sia).
To das es tas re gio nes es tán ha bi ta das por pue blos ale ma nes.

Al sur de la par te oc ci den tal de la ter ce ra frac ción, se lo ca li za
Ma ra tia (Bua mia, se gún Edrisí, Bohe mia), y, al nor te (el res to de
la) Sa jo nia. En la par te orien tal se en cuen tra, al sur, la co mar ca
de Onki ri ya (Hun g ría), y, al nor te, la de Bo lu ni ya (Po lo nia). Es‐ 
tos dos paí ses es tán se pa ra dos por la mon ta ña de Bi luat (los
mon tes Cár pa tos), que, en tran do en la cuar ta frac ción, se di ri ge
ha cia el oes te con in cli na ción al bo real, pa ra fi na li zar se en la
Sa jo nia, so bre el lí mi te de la mi tad oc ci den tal (de la ter ce ra
frac ción).

En la cuar ta frac ción, del la do sur, se ha lla el país de Dji thu li‐ 
ya (¿Ser via?), y más aba jo, ha cia el nor te, el país de Ru si ya (Ru‐ 
sia). Es tos te rri to rios es tán se pa ra dos por la pre ci ta da mon ta ña
de Bi luat, que par te del co mien zo de es ta frac ción por el la do
del oes te, pa ra de te ner se en la mi tad orien tal de la mis ma frac‐ 
ción. Al orien te del país de Dji thu li ya, que da el te rri to rio de
Djir ma ni ya. En el án gu lo su des te, se en cuen tra la pro vin cia de
Cons tan ti no pla, cu ya ca pi tal se sitúa cer ca del pun to don de el
ca nal que lle va su nom bre se des pren de del mar Ro ma no pa ra
ir se a des aguar en el mar de Ni tish (el Pon to Eu xino). La por‐ 
ción su des te de es ta frac ción es tá in va di da por un tro zo del
mar de Ni tish, que re ci be sus aguas por ese ca nal. En el án gu lo
for ma do por es te mar y el ca nal es tá si tua da la ciu dad de Mis‐ 
nat.

La par te me ri dio nal de la quin ta frac ción del sex to cli ma, es‐ 
tá cu bier ta por el mar de Ni tish, el cual, aban do nan do el es tre‐ 
cho, en la cuar ta frac ción, se des plie ga di rec ta men te rum bo al
es te, atra vie sa to da la quin ta frac ción y una par te de la sex ta. Su
lon gi tud, des de el pun to de su par ti da, es de mil tres cien tas mi‐ 
llas, con seis cien tas de an chu ra. De trás de es te mar, en la par te
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me ri dio nal de la frac ción, se ve una lar ga fa ja de tie rra que se
ex tien de de oc ci den te a orien te. En la par te oc ci den tal de es ta
fa ja se en cuen tra la ciu dad de Hi ra cli ya (He rá clea), ubi ca da so‐ 
bre el bor de del mar de Ni tish y en los con fi nes del te rri to rio
de Bai la qán, país si tua do en el quin to cli ma. Al orien te es tá la
co mar ca de La ni ya (los Ala nos), con su ca pi tal Si no bo li (Si no pe)
so bre la cos ta del mis mo mar. Al nor te de es te mar, en la par te
oc ci den tal de es ta frac ción, se lo ca li za el país de Bor jan (Bul ga‐ 
ria), y, en la par te orien tal, las co mar cas de Ru sia. To da es ta re‐ 
gión es tá si tua da so bre el mar de Ni tish. La Ru sia cir cun da al
país de los búl ga ros; lo li mi ta por el es te en es ta frac ción; por el
bo real, en la quin ta frac ción del sép ti mo cli ma; por el oes te, en
la cuar ta frac ción de es te cli ma.

La par te oc ci den tal de la sex ta frac ción en cie rra el res to del
mar de Ni tish, in cli na do un po co ha cia el nor te. En tre es te mar
y el lí mi te sep ten trio nal de la frac ción es tá si tua do el país de
Oa mo ni ya (Co man). El res to del te rri to rio de Alano, que ocu pa
el ex tre mo me ri dio nal de la quin ta frac ción, se pro lon ga so bre
es te mar de sur a nor te, en s an chán do se a me di da que el li to ral
del mar va ha cien do la in cli na ción ya men cio na da. En la par te
orien tal de la mis ma frac ción, in me dia ta men te al es te del país
de Ja zar, se en cuen tra el de Bar thas. En el án gu lo no res te de es‐ 
ta frac ción que da el te rri to rio de Bul ga ria, y en el án gu lo me ri‐ 
dio nal, la co mar ca de Be lend jer. La mon ta ña Siah-Kuh (mon ta‐ 
ña ne gra del te rri to rio per sa) pa sa por allí. Es ta cor di lle ra si gue
la cur va que la ori lla del mar de Ja zar ha ce en la sép ti ma frac‐ 
ción de es te cli ma; lue go se ale ja del mar pa ra di ri gir se ha cia el
oes te, atra vie sa es ta frac ción y en tra en la sex ta frac ción del
quin to cli ma, yén do se a unir allí a la mon ta ña del Abuab. A am‐ 
bos cos ta dos de es ta cor di lle ra se ex tien den los paí ses po bla dos
por los ja zar.

Al sur de la sép ti ma frac ción de es te cli ma se lo ca li za la co‐ 
mar ca que ro dea la cor di lle ra Siah des pués de ale jar se del mar
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de Ta ba ris tán, y que cons ta de una por ción del país de Ja zar,
que se pro lon ga, ha cia el oes te, has ta el lí mi te de la frac ción. Al
orien te de es ta co mar ca se ha lla la par te del mar de Ta ba ris tán
que es ta cor di lle ra cir cun da por el la do de orien te y al nor te.
Allen de Siah, en la par te no roes te de la frac ción, se des plie ga el
te rri to rio de Bar thas; en la par te orien tal de la mis ma frac ción
se ubi ca la co mar ca de Bis guirt (Ba chkir) y la de Bid j nak (Pe‐ 
che ne gue), per te ne cien tes a pue blos tur cos.

To da la por ción me ri dio nal de la oc ta va frac ción es tá ocu pa‐ 
da por el país de los Jau laj o Ju lj, igual men te tur cos. Su par te
sep ten trio nal, del la do de oc ci den te, con tie ne Al-ard-el-mon ti‐ 
na (Tie rra He dion da), y, del la do de orien te, la co mar ca que —
se gún se di ce—, fue de vas ta da por Gog y Ma gog, an tes de ha‐ 
ber se cons trui do la ba rre ra. En la Tie rra He dion da na ce el río
Ithil (el Vol ga). Es te río, uno de los más gran des del mun do,
cru za las tie rras tur cas y des em bo ca en el mar de Ta ba ris tán,
den tro de la sép ti ma frac ción del quin to cli ma. Su cur so muy
si nuo so: sa le de una mon ta ña de la Tie rra He dion da de tres
fuen tes, que se re ú nen pa ra for mar un so lo cau ce. El Ithil flu ye
en di rec ción al oc ci den te, pa sa den tro de la sép ti ma frac ción de
es te cli ma, de la cual al can za ca si el lí mi te (oc ci den tal); lue go
tor na ha cia el bo real, pe ne tra en la sép ti ma frac ción del sép ti‐ 
mo cli ma, de la cual aís la el án gu lo ubi ca do en tre el sur y el oes‐ 
te; en se gui da en tra en la sex ta frac ción del mis mo cli ma y se
en cau za rum bo al oes te; a cor ta dis tan cia, efec túa una nue va
des via ción ha cia el me dio día, re tor na a la sex ta frac ción del
sex to cli ma, y da ori gen a va rios bra zos que co rren ha cia el oes‐ 
te y van a ver ter se en el mar de Ni tish, sin de jar es ta frac ción.
El pro pio río cru za una por ción del te rri to rio de Bul ga ria, ubi‐ 
ca do al no res te de la frac ción; en tra en la sép ti ma frac ción del
sex to cli ma, tor na ha cia el sur por ter ce ra vez, pe ne tra en la
mon ta ña Siah, atra vie sa las tie rras de Ja zar y con ti núa a la sép‐ 
ti ma frac ción del quin to cli ma. En ese pun to des em bo ca en el
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mar de Ta ba ris tán, ha bien do al can za do la por ción de es ta frac‐ 
ción que el mar de ja al des cu bier to, en el án gu lo su does te.

En la par te oc ci den tal de la no ve na frac ción se en cuen tra el
país de Jas haj (Kip tchac), pue blo tur co, asi mis mo la co mar ca de
los Sarkas (Cir ca sia nos o Te rke ch), otro pue blo tur co. En la
par te orien tal es tá si tua do el país de Ma gog. Los dos te rri to rios
es tán se pa ra dos por la mon ta ña de Qu qía, que ro dea una sec‐ 
ción de ellos, co mo que dó di cho. Es ta mon ta ña co mien za cer ca
del mar Cir cun dan te, en el la do orien tal del cuar to cli ma; si gue
el li to ral del mar has ta el ex tre mo bo real del mis mo cli ma; lue‐ 
go se ale ja en di rec ción al no roes te, y en tra en la no ve na frac‐ 
ción del quin to cli ma. Vol vien do en ton ces a to mar su di rec ción
ha cia el nor te, atra vie sa de aus tral a bo real, con pro pen sión al
po nien te, la frac ción que nos ocu pa aquí. Allí, en el cen tro de
es ta cor di lle ra, se lo ca li za la ba rre ra cons trui da por Ale jan dro
Mag no. En se gui da, con ser van do la mis ma di rec ción, la Qu qía
pa sa a la no ve na frac ción del sép ti mo cli ma, atra ve sán do la
rum bo al sur. Al reen con trar se allí con el Cir cun dan te al nor te
de la frac ción, se en ca mi na so bre el li to ral, y tor nan do en se‐ 
gui da ha cia el oes te se pro lon ga has ta la quin ta frac ción del
sép ti mo cli ma, sin se pa rar se aún de ese océano. En el cen tro de
la no ve na frac ción del sex to cli ma se en cuen tra la ci ta da ba rre‐ 
ra cons trui da por Ale jan dro. Los da tos au ténti cos so bre el
asun to, nos los su mi nis tra el Co rán (su ra  XVI II, vers. 90 y ss.).
Ab da llah Ibn Jar da dza bbah cuen ta, en su Tra ta do de Geo gra fía,
que el ca li fa Al Wa thiq vio en sue ño que esa ba rre ra es ta ba
abier ta. Im pre sio na do te rri ble men te, le van tó se de su le cho e
hi zo par tir al in tér pre te Sa la ma, quien, al ca bo de exa mi nar el
es ta do de aque lla de fen sa, re tor nó con una sen da des crip ción.
Lo cual es una his to ria bien lar ga, que no vie ne al ca so de nues‐ 
tro te ma.[98]

La dé ci ma frac ción de es te cli ma com pren de el país de Ma‐ 
gog, que se pro lon ga, sin in te rrup ción, has ta los fi na les de la
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mis ma. En ese pun to, una par te del mar Cir cun dan te ro dea la
frac ción, por el es te y el bo real, ex ten dién do se en lon gi tud del
la do nor te y en s an chán do se en cier to gra do del la do de orien te.

SÉP TI MO CLI MA

Por el cos ta do bo real, el mar Cir cun dan te cu bre la to ta li dad
de es te cli ma, has ta la mi tad de la quin ta frac ción, don de es te
océano se to pa con la cor di lle ra de Qu qía, que cir cun da los paí‐ 
ses de Gog y Ma gog. La pri me ra frac ción de es te cli ma es tá
inun da da por el mar, igual men te la se gun da, a ex cep ción de las
tie rras que cons ti tu yen la por ción más con si de ra ble de In gla te‐ 
rra, y que se sitúa en la se gun da frac ción. Otra por ción, ubi ca da
en la pri me ra frac ción, se ex tien de con pro pen sión al bo real; el
res to, así co mo una par te del mar que le ro dea, que da, co mo lo
he mos in di ca do, en la se gun da frac ción del sex to cli ma. En tre
es ta is la y el con ti nen te hay una tra ve sía de do ce mi llas. De trás
de In gla te rra y en la par te sep ten trio nal de la se gun da frac ción,
se lo ca li za Ris lan da,[99] is la que se pro lon ga de oes te a es te.

La ter ce ra frac ción del cli ma es tá cu bier ta por el mar, ex cep‐ 
to el la do sur, don de se ha lla un te rri to rio de for ma alar ga da,
que se en s an cha del la do de orien te. En es ta par te se ex tien de,
sin in te rrup ción, la Fo lu ni ya (Po lo nia), país que ocu pa asi mis‐ 
mo la par te bo real de la ter ce ra frac ción del sex to cli ma, co mo
que dó in di ca do. La par te oc ci den tal del bra zo de mar que pe‐ 
ne tra en la ter ce ra frac ción del sép ti mo cli ma en cie rra una gran
is la de for ma re don da,[100] que se co mu ni ca, al sur, con el con ti‐ 
nen te, por un is t mo que co lin da con Po lo nia. Al nor te de ese
bra zo de mar, la is la (o pe nín su la) de Bir qaa (No rue ga),[101] se
pro lon ga de oes te a es te, si guien do el lí mi te sep ten trio nal de la
frac ción.

To da la par te bo real de la cuar ta frac ción es tá cu bier ta por el
mar Cir cun dan te, des de el oes te has ta el orien te; el la do me ri‐ 
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dio nal, que que da al des cu bier to, con tie ne, a par tir del oes te, el
país de los Fi ma rk o Fi ma zik, per te ne cien tes a la ra za tur ca; el
la do orien tal se for ma de las co mar cas de Ta best[102] y de la tie‐ 
rra de Res lan da,[103] que se ex tien de has ta el lí mi te de la frac‐ 
ción. Es te país es tá siem pre cu bier to por la nie ve, y su po bla‐ 
ción, po co nu me ro sa; con fi na con Ru sia, en la cuar ta y quin ta
frac cio nes del sex to cli ma.

En la quin ta frac ción del sép ti mo cli ma, del la do oes te, se ex‐ 
tien de Ru sia, cu yo te rri to rio se pro lon ga ha cia el bo real has ta la
par te del océano Cir cun dan te que se to pa con la cor di lle ra de
Qu qía. En la por ción orien tal de es ta frac ción, se en cuen tra el
país de los Qo ma nes (Co mans), el cual, des pués de co nec tar se
con par te del mar de Ni tish, que se sitúa en la sex ta frac ción del
sex to cli ma, vie ne a ter mi nar, en es ta frac ción, so bre el la go de
Tar mi, de agua dul ce. Las mon ta ñas que se lo ca li zan al nor te y
al sur de es te la go, le en vían cre ci do nú me ro de ríos. Al no res te
de es ta frac ción y has ta sus con fi nes, se des plie ga el país de Ta‐ 
ta ri ya (Tar ta ria), pue blo igual men te tur co.

La sex ta frac ción, del la do su does te, es tá to tal men te ocu pa da
por el te rri to rio de los Co mans. En el cen tro de es te te rri to rio,
se en cuen tra el la go de Athur,[104] de agua dul ce. Al orien te del
la go que dan las mon ta ñas que le ali men tan con va rios ríos. En
es ta re gión, el frío es tan in ten so que el la go es tá cons tante‐ 
men te con ge la do, sal vo al gu nos días del es tío. Al orien te de
Co mans se di la ta el país de Ru sia, que em pie za en el án gu lo no‐ 
res te de la quin ta frac ción del sex to cli ma. En el án gu lo su des te
de la frac ción que nos ocu pa, se ha lla el res to de Bul ga ria, co‐ 
mar ca que co mien za en la par te no res te de la sex ta frac ción del
sex to cli ma. En el cen tro de es ta par te del te rri to rio búl ga ro, el
río Ithil (Vol ga), co mo se ha di cho, ha ce su pri me ra des via ción
ha cia el me dio día. So bre el lí mi te sep ten trio nal de la sex ta frac‐ 
ción, del la do nor te, la mon ta ña de Qu qía se ex tien de des de el
oc ci den te has ta el orien te.
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En la sép ti ma frac ción de es te cli ma, y su par te oc ci den tal, se
lo ca li za el res to del país de Pe tche ne ge, pue blo tur co. Es ta tie‐ 
rra co mien za en la par te orien tal de la frac ción que pre ce de;
atra vie sa el su does te de es ta frac ción (la sép ti ma), lue go se re‐ 
mon ta y pe ne tra en el sex to cli ma. La par te orien tal de es ta
frac ción en cie rra el res to del país de Ba chkir[105] y una por ción
de la Tie rra He dion da, re gión que se pro lon ga ha cia el es te has‐ 
ta la ex tre mi dad de la frac ción. El lí mi te bo real de es ta frac ción
es tá for ma do por la cor di lle ra de Qu qía, que le con tie ne de oc‐ 
ci den te a orien te.

En la par te su does te de la oc ta va frac ción se lo ca li za la Tie‐ 
rra He dion da, que se di la ta allí, sin in te rrup ción, y en la par te
orien tal que da Al-arad-el-Mah fu ra (la Tie rra Ca va da), que
cons ti tu ye una de las ma ra vi llas del mun do. Es una enor me ex‐ 
ca va ción, de vas ta an chu ra y de una pro fun di dad tal que im po‐ 
si bi li ta el des cen so a ella: só lo el hu mo que se per ci be de día, y
el fue go que des te lla en la no che a in ter va los, in di can la exis‐ 
ten cia del hom bre en esa si ma.[106] A ve ces se ha po di do di vi sar
un río que cru za esa hon du ra de sur a nor te. En la par te orien‐ 
tal de es ta frac ción se en cuen tra la co mar ca de vas ta da, que
con fi na con la ba rre ra de Gog y Ma gog. El lí mi te sep ten trio nal
de es ta mis ma frac ción es tá for ma do por la mon ta ña de Qu qía,
des de el oc ci den te has ta el orien te.

El la do me ri dio nal de la no ve na frac ción de es te cli ma, es tá
ocu pa do por la co mar ca de Ja fs haj o Qa fd jaq (los Kip tcha cs); la
cor di lle ra de Qu qía cir cun da a es ta tie rra, al to mar se del nor te,
cer ca del mar Cir cun dan te; atra vie sa en se gui da el cen tro de la
frac ción con di rec ción al su des te, y en tra en la no ve na frac ción
del sex to cli ma, atra ve sán do la tam bién. Allí a la mi tad de es ta
cor di lle ra, se ha lla la de fen sa de Gog y Ma gog. En la par te
orien tal de es ta frac ción de trás de la cor di lle ra y jun to al mar,
se lo ca li za la co mar ca de Gog; es de po ca an chu ra, pe ro de mu‐ 
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cha lon gi tud. Su te rri to rio ro dea a Qu qía por los dos la dos, el
orien tal y el bo real.

La dé ci ma frac ción de es te cli ma la cu bren to tal men te las
aguas del mar.

Aquí ter mi na nues tra des crip ción de la geo gra fía y sus sie te
cli mas: Y, «Por cier to que, en la crea ción de los cie los y de la
Tie rra, y en la vi ci si tud de las no ches y de los días, hay sig nos
que de ben con mo ver el es píri tu de to das las cria tu ras».[107]

TER CER DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Que tra ta de los cli mas so me ti dos a una tem pe ra tu ra mo de ra da; de los que
se apar tan de los lí mi tes don de es ta tem pe ra tu ra do mi na, y de la in fluen cia
ejer ci da por la at mós fe ra so bre el tin te de los hom bres y so bre su es ta do en ge‐ 
ne ral.

Aca ba mos de ex po ner que la por ción ha bi ta da de la tie rra
co mien za en el cen tro del es pa cio que el mar ha de ja do al des‐ 
cu bier to y que se ex tien de ha cia el bo real; las co mar cas del me‐ 
dio día ex pe ri men tan el ex ce si vo ca lor, las del nor te, el in ten so
frío, pa ra ser ha bi ta bles. Co mo es tos dos ex tre mos del glo bo
son de tem pe ra tu ras en te ra men te opues tas, han de bi do ir se
mo di fi can do gra dual men te sus cua li ta ti vas has ta la mi tad del
mun do ha bi ta do, don de al can zan su tér mino me dio. El cuar to
cli ma es por tan to el más tem pla do; el ter ce ro y el quin to, que
con él con fi nan, go zan po co más o me nos de una tem pe ra tu ra
me dia. En el sex to y el se gun do cli mas, ad ya cen tes a és tas, la
tem pe ra tu ra se ale ja con si de ra ble men te de la mo de ra ción; lue‐ 
go, en el pri me ro y el sép ti mo, se apar ta mu cho más. He ahí el
por qué las cien cias, las ar tes, las cons truc cio nes, la ves ti men ta,
los ali men tos, las fru tas, los ani ma les y to do lo que se pro du ce
en los tres cli mas cen tra les, lle van el ca rác ter pe cu liar de la mo‐ 
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de ra ción. Ese jus to me dio se ma ni fies ta en la cons ti tu ción fí si ca
de los hom bres que ha bi tan di chas re gio nes, en su co lor, sus
dis po si cio nes na tu ra les, sus doc tri nas re li gio sas y en to do lo
que les con cier ne. Aun las mis mas pro fe cías han si do una pe cu‐ 
lia ri dad de ese cen tro del pla ne ta; pues to que ja más se su po de
una eclo sión de es ta ín do le que se ha ya sus ci ta do en al gu na de
las re gio nes ex tre mas. La ra zón de es to úl ti mo es tri ba en que la
cas ta de los pro fe tas y após to les es pri va ti va de lo más per fec to
del li na je hu ma no, fí si ca y mo ral men te. «Ha béis si do —di ce el
Al tí si mo— el me jor pue blo da do al mun do». La pro vi den cia
res pec ti va ha si do con el fin de que se ve ri fi ca ran las doc tri nas
que ins pi ra el cie lo a esos ele gi dos, en ám bi tos pro pi cios, sus‐ 
cep ti bles de su acep ta ción y asi mi la ción. En tan to, los po bla do‐ 
res de esa zo na me dia go zan de las con di cio nes hu ma nas más
ca ba les, de bi do a la na tu ra le za tem pla da que les ro dea.

Ob ser van igual tem plan za en sus ha bi ta cio nes, in du men ta‐ 
rias, nu tri ción y ofi cios. Cons tru yen ca sas al tas de pie dra y las
or na men tan con ar te; ri va li zan en tre sí en la fa bri ca ción de ins‐ 
tru men tos y uten si lios, y, en es ta lu cha de su pe ra ción, al can zan
má xi mas me tas. Cuen tan con di ver sos me ta les: oro, pla ta, hie‐ 
rro, co bre, plo mo y es ta ño. Usan, en sus tran sac cio nes co mer‐ 
cia les, los dos me ta les pre cio sos. En to das sus con duc tas, pro‐ 
ce den con me su ra, evi tan do los ex tre mos. Ta les son los ha bi‐ 
tan tes del Ma greb, de Si ria, de los dos Ira ques, del Sind, de la
In dia, de Chi na. Igual men te los ha bi tan tes de Es pa ña y sus ve‐ 
ci nos, los fran cos, los ga lle gos, los ro ma nos, los grie gos, sus
con ve ci nos e in me dia tos de esas re gio nes mo de ra das. De to dos
es tos paí ses, el Iraq y la Si ria go zan, por su po si ción cen tral, del
cli ma más sua ve y mo de ra do. En los cli mas ubi ca dos fue ra de la
zo na tem pla da, ta les co mo el pri me ro, el se gun do, el sex to y el
sép ti mo, el es ta do de los ha bi tan tes dis ta mu cho del jus to me‐ 
dio; sus ha bi ta cio nes son he chas de ca rri zo y ba rro; sus ali men‐ 
tos se com po nen de mi jo y hier bas; su ves ti men ta se for ma de
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ho jas de ár bo les o de pie les; pe ro, en su ma yo ría, an dan com‐ 
ple ta men te des nu dos. Los fru tos de sus tie rras, así co mo los
con di men tos, son de una na tu ra le za ra ra, in cli na da al ex tre mis‐ 
mo. No ha cen nin gún uso de los dos me ta les pre cio sos co mo
me dio de cam bio, pe ro em plean en ello el co bre y el fie rro, o
bien las pie les, de sig nán do les un va lor mo ne ta rio. Ade más, sus
cos tum bres se apro xi man ex ce si va men te a las de los irra cio na‐ 
les: se cuen ta que mu chos de los ne gros que pue blan el pri mer
cli ma ha bi tan las ca ver nas y las se l vas pan ta no sas, se ali men tan
de hier bas, vi vien do en un sal va jis mo ce rra do y de vo rán do se
unos a otros. Al go pa re ci do es el ca so de los es la vos. Tal bar ba‐ 
rie de cos tum bres y vi ven cia se de be a que es tos pue blos, vi‐ 
vien do en re gio nes ale ja das de la zo na tem pla da, de vie nen, por
su cons ti tu ción y su ca rác ter, se me jan tes a las bes tias fe ro ces; y,
cuan to más se apro xi man a las con di cio nes de los irra cio na les,
más se apar tan de las cua li da des dis tin ti vas de los hu ma nos. El
mis mo es ta do pa de cen en lo que res pec ta a prin ci pios-re li gio‐ 
sos: ig no ran to da no ción de lo que es la mi sión de un pro fe ta y
no obe de cen a nin gu na ley, ex cep to un pe que ñí si mo nú me ro de
ellos, que ocu pan te rri to rios con ti guos a los paí ses mo de ra dos.
Ta les co mo los abi si nios, cer ca nos al Ye men. Es tos pro fe san la
re li gión del Na za reno des de an tes del Is lam, con ser ván do la
has ta el pre sen te; o co mo los ha bi tan tes de Ma lí, de Gog y de
Tek rur: ad ya cen tes al Ma greb, y que si guen hoy día la doc tri na
is lá mi ca, que abra za ron, se gún di cen, en la sép ti ma cen tu ria de
la hé ji ra; o co mo los pue blos cris tia nos que ha bi tan las re gio nes
bo rea les y que per te ne cen a la ra za de los es la vos, los fran cos o
los tur cos. To dos los de más pue blos que ocu pan esas re gio nes
apar ta das, tan to del nor te co mo del me dio día, no co no cen nin‐ 
gún prin ci pio es pi ri tual; no tie nen idea de nin gu na ins truc ción,
y, en to das sus con di cio nes, más se ase me jan a las bes tias que a
los se res hu ma nos. «… y, Dios crea rá cuan to ig no ráis» (Co rán,
su ra XVI, vers. 8).
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No cree mos contra dic to rio a lo que aca ba mos de de cir que
el Ye men, Ha dra mut, los Ah qaf, las co mar cas del Hid jaz, Ya ma‐ 
ma y la par te con ti gua de la pe nín su la ará bi ga, se en cuen tren
si tua dos en el pri me ro y se gun do cli ma. Pues la pe nín su la ará‐ 
bi ga, co mo tal, es tá ro dea da de los tres la dos por el mar, co mo
se di jo de mo do que la hu me dad de ese ele men to ha in flui do en
su at mós fe ra y ami no ra do la se que dad ex ce si va del ai re pro du‐ 
ci da por el ca lor. La hu me dad del mar ha da do, pues, a esa re‐ 
gión una es pe cie de tem pe ra tu ra me dia.

Al gu nos ge nea lo gis tas, ca ren tes de los co no ci mien tos de la
his to ria na tu ral han pre ten di do que los ne gros, des cen dien tes
de Cam, hi jo de Noé, re ci bie ron por ca rác ter dis tin ti vo la ne‐ 
gru ra de la piel, a con se cuen cia de la mal di ción que su an ces tro
su frie ra de par te de su pa dre, y que ha bía te ni do por re sul ta do
la al te ra ción del tin te de Cam y la es cla vi tud de su pos te ri dad.
Cier ta men te esa mal di ción de Noé contra su hi jo Cam se en‐ 
cuen tra ci ta da en el Pen ta teu co, pe ro allí no se ha ce nin gu na
men ción del co lor ne gro. Noé des eó en su im pre ca ción úni ca‐ 
men te que los des cen dien tes de Cam sean sier vos de los hi jos
de sus her ma nos. La opi nión de los que han da do a Cam ese
tin te ne gro mues tra a las cla ras la po ca idea que te nían de la na‐ 
tu ra le za del ca lor y del frío, y de la in fluen cia que es tos dos ele‐ 
men tos ejer cen so bre la at mós fe ra y so bre cuan to se pro du ce
de se res sen si bles en el pro pio ám bi to. Si di cho co lor se ha lla
ge ne ra li za do en los mo ra do res del pri me ro y se gun do cli mas,
ello no es sino el efec to de la com bi na ción del ai re con el ca lor
tó rri do que im pe ra en el Me dio día. De he cho, el sol ocu pa el
ce nit, en esa re gión, dos ve ces al año, y con in ter va los muy cor‐ 
tos; con ser va por tan to la po si ción ver ti cal du ran te ca si to das
las es ta cio nes, de don de re sul tan una luz muy vi va y un ca lor
in dis con ti nua do, in sis ten te. Tal ex ce so de ca lor ha da do na tu‐ 
ral men te un tin te ne gro a la epi der mis de los pue blos que ha bi‐ 
tan aque lla re gión.
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En los dos cli mas bo rea les, el sex to y el sép ti mo, que co rres‐ 
pon den al pri me ro y se gun do, los ha bi tan tes tie nen to dos el
tin te blan co, por que el ai re de su ám bi to es tá mez cla do con el
ex tre mo so frío que allí im pe ra. En esa re gión, el sol per ma ne ce
ca si siem pre cer ca del ho ri zon te vi sual; ja más se ele va has ta el
ce nit; ni si quie ra se le apro xi ma. Eso ha ce que, en to das las es‐ 
ta cio nes, el ca lor sea muy dé bil y el frío de ma sia do in ten so, re‐ 
sul tan do de ello la blan cu ra de los mo ra do res, tan acen tua da
que ra ya en el al bi nis mo. El frío ex ce si vo de esas la ti tu des pro‐ 
du ce aún otros efec tos: el co lor azul de los ojos, las pe cas en el
cu tis y lo ru bio del ca be llo.

Los tres cli mas in ter me dios, es de cir, el ter ce ro, el cuar to y el
quin to, dis fru tan, en cam bio, de to da suer te de mo de ra ción,
pro pia de la ate nua ción jus ta del frío y el ca lor. El cuar to es el
más fa vo re ci do en es te ca so, da da, co mo se ha in di ca do, su po‐ 
si ción cen tral; tal se ob ser va, en la cons ti tu ción de sus ha bi tan‐ 
tes, fí si ca y mo ral, un equi li brio per fec to re sul tan te de la ín do le
cli ma to ló gi ca de su me dio am bien te. El quin to y el ter cer cli ma,
con ti guos al cuar to, por am bos la dos, par ti ci pan de las ven ta jas
de és te, si bien en me nos gra do; por que en tan to que el uno se
in cli na ha cia el nor te, don de im pe ra el frío, el otro pro pen de
ha cia el sur, don de do mi na el ca lor, sin al can zar por su pues to
los ex tre mos.

En cuan to a los cua tro cli mas res tan tes, és tos se ale jan un
mu cho del jus to me dio, asi mis mo lo fí si co y lo mo ral de sus
mo ra do res. El pri mer cli ma y el se gun do ofre cen, por ca rac te‐ 
res, el ca lor y el tin te ne gro; el sex to y el sép ti mo, el frío y el co‐ 
lor blan co. Se ha de no mi na do a los pue blos del me dio día, que
ha bi tan el pri me ro y se gun do cli ma, con los nom bres de abi si‐ 
nios, zindj y su dán (ne gros), nom bres que se em plean in dis tin‐ 
ta men te pa ra de sig nar to dos los pue blos cu yo co lor es tá al te ra‐ 
do por una mez cla de tin te ne gro. En sen ti do es pe ci fi ca ti vo el
nom bre de abi si nio de be apli car se al pue blo que re si de fren te al
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Ye men y la Me ca, y el de zindj per te ne ce ex clu si va men te a los
que ha bi tan los li to ra les del Ín di co. Mas ta les de no mi na cio nes
no pue den te ner por ba se la pro ce den cia de di chos pue blos de
un pro ge ni tor de co lor ne gro, ya sea Cam o cual quie ra otro;
por que po dría mos ha llar al gu nas de esa gen te de co lor, que ha‐ 
bi tan el me dio día, que ha bién do se es ta ble ci do en el cuar to cli‐ 
ma, de tem pe ra tu ra mo de ra da, o en el sép ti mo, don de to do
tien de al ma tiz blan co, de jen una des cen den cia que, con el de‐ 
cur so del tiem po, ad quie re un tono blan co. Otro tan to ocu rre,
cuan do los mo ra do res del nor te o del cli ma cen tral se van a vi‐ 
vir al sur, pues la piel de su pro ge nie ine vi ta ble men te se tor na
ne gra. Eso prue ba que el co lor de la epi der mis de pen de tan só lo
de la ac ción cli ma to ló gi ca. Ibn Si na (Avi ce na), en su tra ta do de
me di ci na (co no ci do con el nom bre de Ord ju za), se ex pre sa así
en ver so:

En la tie rra de los Zindj el ca lor les ha mu da do
el fí si co.

De tal mo do que su piel se ha re ves ti do de ne‐ 
gru ra.

Los es cla vos, por su par te, han ad qui ri do la
blan cu ra.

De suer te que su epi der mis se ha vuel to al bi na.

Los pue blos nór di cos em pe ro no fue ron de fi ni dos por el co‐ 
lor de su piel; por que el su yo, que era el pro pio de los hom bres
que hi cie ron la cla si fi ca ción no mi na ti va, no cons ti tuía un ca‐ 
rác ter bas tan te no ta ble pa ra lla mar la aten ción cuan do tra ta ban
de asig nar los nom bres pro pios. El co lor blan co, pues, les era
fa mi liar y co mún. Ob ser va mos por tan to que es tos pue blos son
de sig na dos por una gran va rie dad de nom bres, ya etno ló gi cos,
ya gen ti li cios, tur cos, es la vos, to gor gor o to gaz gaz,[108] ja zar,
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ala nos, una mul ti tud de na cio nes de los fran cos, los gog, los
ma gog, que for man to dos pue blos dis tin tos y nu me ro sos.

En cuan to a los mo ra do res de los cli mas cen tra les, ca rac te ri‐ 
za dos por la me su ra y el de co ro, que se ma ni fies tan en su fí si co
y su mo ral, en su con duc ta y en to das las cir cuns tan cias que se
re la cio nan a su de sa rro llo y ci vi li za ción, es to es, los me dios de
vi vir, las ha bi ta cio nes, las ar tes, las cien cias, su ca rác ter rec to ral
y sus im pe rios. En su seno apa re cie ron las pro fe cías; en su ám‐ 
bi to flo re cie ron los im pe rios, las di n as tías, las le yes, las sa bi du‐ 
rías, las ur bes, las ca pi ta les, los mo nu men tos, las be llas ar tes y
cuan ta co sa con co mi tan te a un es ta do exis ten cial bien or ga ni‐ 
za do. De los pue blos que ha bi tan es tos cli mas, y cu ya his to ria
he mos co no ci do son: los ára bes, los ro ma nos, los per sas, los is‐ 
ra eli tas, los grie gos, el pue blo del Sind y el de la Chi na.

Los men cio na dos ge nea lo gis tas, ha bien do ob ser va do que ca‐ 
da una de es tas na cio nes se dis tin guía por su as pec to y por
otros sig nos par ti cu la res, han su pues to que ello se de bía a ca‐ 
rac te rís ti cas de su ori gen. Por lo mis mo con si de ra ron co mo
des cen dien tes de Cam a to dos los ha bi tan tes del sur, de piel ne‐ 
gra; y, no sa bien do có mo ex pli car la cau sa del co lor su bi do de
es tos pue blos, re cu rrie ron a la di vul ga ción de una tra di ción tan
frá gil que no re sis te el más le ve exa men. De cla ran asi mis mo
que la to ta li dad o la ma yor par te de los mo ra do res del nor te
des cien den de Ja fet, se ña lan do co mo pro ge nie de Sem ca si a lo‐ 
dos los pue blos bien or ga ni za dos, es de cir, los que ha bi tan los
cli mas cen tra les: pre cur so res de las cien cias, fi lo so fías, re li gio‐ 
nes, le yes, po lí ti ca, rei nos y so be ra nías. Tal con cep to con for ma
a la ver dad en cuan to res pec ta al li na je prís tino, mas no de be
ser ad mi ti do irres tric ta men te; es el sim ple enun cia do de un he‐ 
cho, pe ro no prue ba que los pue blos del me dio día ha yan re ci bi‐ 
do el nom bre de ne gros o abi si nios por que des cen dían de Cam
el ne gro. Esos es cri to res han si do in du ci dos a ese error por una
fal sa idea; han creí do que ca da pue blo de be a su ori gen los ca‐ 
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rac te res que le dis tin guen. Pe ro ello no es siem pre exac to: pues,
si bien que cier tos pue blos y cier tas ra zas se dis tin guen bas tan‐ 
te por su ori gen, co mo los ára bes, los is ra eli tas y los per sas,
otros hay, co mo los zindj, los abi si nios, los es la vos y los ne gros
que se les re co no ce por sus ras gos fí si cos, su ti po lo gía y las co‐ 
mar cas que ha bi tan. Es más, al gu nos pue blos se dis tin guen, no
so la men te por su ori gen sino que tam bién por cier tas cos tum‐ 
bres y por una idio sin cra sia ca rac te rís ti ca: ta les co mo los mis‐ 
mos ára bes. La dis tin ción pue de aún ha cer se exa mi nan do el es‐ 
ta do de ca da pue blo, su ca rác ter y sus pe cu lia ri da des dis tin ti‐ 
vas. Por tan to, es un error enun ciar, de una ma ne ra ge ne ra li za‐ 
da, que el pue blo de tal lu gar, ya sea del nor te, ya sea del sur,
des cien de de tal per so na je o de tal otro, aten dien do tan só lo a
ras gos, o al co lor o a una ín do le par ti cu lar que coin ci den con
los de aquel in di vi duo. Es te es uno de los erro res en que se in‐ 
cu rre por la fal ta de re pa ro en la na tu ra le za de los se res y de los
pun tos geo grá fi cos; por que to dos esos ca rac te res es tán su je tos
a trans mu ta cio nes en la su ce sión de las ge ne ra cio nes, cu ya per‐ 
ma nen cia in va ria ble no po dría ser: por un mis te rio del Ser ab‐ 
so lu to. «Tal es la ley de Dios pa ra con sus cria tu ras; y tú no ha‐ 
lla rás me dio al guno de mu dar la ley de Dios» (Co rán, su ra XX XI‐ 

II, vers. 62).

CUAR TO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Que tra ta de la in fluen cia ejer ci da por la cli ma to lo gía so bre el ca rác ter de
los hom bres

He mos ob ser va do en to do ca so que el ca rác ter de los ne gros,
en sen ti do ge ne ral, tien de a la li ge re za, el ato lon dra mien to y el
fre cuen te al bo ro zo; por lo mis mo se les ve en tre ga dos a las
dan zas de to dos los so nes y a la pri me ra oca sión que se les pre‐ 
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sen ta; de tal mo do que, en to das par tes, han ga na do la re pu ta‐ 
ción de es tó li dos. La ver da de ra cau sa de ese fe nó meno es és ta:
se gún el prin ci pio es ta ble ci do en los tra ta dos de fi lo so fía, la ín‐ 
do le del jú bi lo y de la ale g ría re sul ta na tu ral men te de la di la ta‐ 
ción y ex pan sión del es píri tu ani mal, en tan to que la tris te za
pro ce de de cau sa con tra ria, es to es, de la con trac ción y con den‐ 
sación de ese mis mo es píri tu. Se ha com pro ba do que el ca lor
di la ta el ai re y el va por, los ra ri fi ca y au men ta su vo lu men; es
por ello que el ebrio ex pe ri men ta una sen sación in des crip ti ble
de jú bi lo y pla cer. La ra zón de es to es que el va por del es píri tu
que re si de en el co ra zón se pe ne tra de ese ca lor in na to que la
fuer za del vino ex ci ta na tu ral men te en el es píri tu: en ton ces és te
se pro pa ga y pro du ce una sen sación de ín do le ju bi lo sa. Al go
pa re ci do acon te ce a los que dis fru tan del de lei te del ba ño: pues
al res pi rar el va por, y pe ne trar el ca lor de esa at mós fe ra has ta
su es píri tu y ca len tár se lo, per ci ben una emo ción de pla cer tan
acen tua da, que a me nu do se ex ter na en for ma de can tos ale‐ 
gres.

Al es tar si tua dos los ne gros en una re gión tó rri da, cu yo cli‐ 
ma pre do mi na so bre su tem pe ra men to, y que, des de la for ma‐ 
ción de su ser, el ca lor de sus es píri tus de be ser en re la ción di‐ 
rec ta con el de sus cuer pos y de su tem pe ra tu ra am bien tal, re‐ 
sul ta que sus es píri tus, com pa ra dos con los de los pue blos de
re gio nes cen tra les, son ex tre ma da men te fo go sos, de fá cil di fu‐ 
sión y rá pi da emo ti vi dad al pla cer y los al bo ro zos, ori gi nán do‐ 
se así su ma yor ex pan sión y su ín do le de ato lon dra dos.

El ca rác ter de los pue blos ma rí ti mos se apro xi ma un tan to al
de és tos. Co mo el ai re que res pi ran es tá muy car ga do de ca lor
por la in fluen cia de la luz y de los ra yos so la res que re fle ja la
su per fi cie del mar, la por ción que les ha co rres pon di do de esa
ca rac te rís ti ca de ale g ría y li ge re za de ín do le, re sul tan te de la
na tu ra le za del ca lor, es bas tan te ma yor que la que se ma ni fies ta
en las al tas me s e tas y las mon ta ñas frías. Al gu nos de es tos ras‐ 
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gos po de mos no tar en tre los ha bi tan tes del Dja rid,[109] co mar ca
del ter cer cli ma: (muy afi cio na dos al re go ci jo) a con se cuen cia
del in ten so ca lor de su at mós fe ra. El ri gor de su tem pe ra tu ra se
de be a la mar ca da in cli na ción de su te rri to rio ha cia el sur, y su
ale ja mien to así de los al ti pla nos y de las tie rras cul ti va das. En‐ 
tre el pue blo egip cio, cu yo país se ha lla más o me nos en la mis‐ 
ma la ti tud que el Dja rid, se pue de ob ser var con qué fa ci li dad se
aban do nan al jú bi lo, a la li ge re za de ca rác ter y la im pre vi sión.
Has ta el gra do de no pro cu rar se nin gu na pro vi sión de ví ve res
pa ra el año, ni si quie ra pa ra un mes, vi vien do al día y com pran‐ 
do en los mer ca dos el con su mo dia rio. La ciu dad de Fez, en el
Ma greb, ofre ce un ejem plo de to do lo con tra rio al pre ce den te:
es tan do ro dea da de me s e tas frías, sus ha bi tan tes se ven me di ta‐ 
ti vos, ca mi nan con la ca be za ba ja, co mo gen te ago bia da de me‐ 
lan co lía, pu dién do se no tar has ta qué pun to ex tre mo lle van el
sen ti do de la pre vi sión. Van tan le jos en es ta vir tud que el je fe
de fa mi lia en tre ellos se pro vee de tri go y otros ce rea les aun pa‐ 
ra dos años, y, con to do, a tem pra na ho ra, va to das las ma ña nas
a com prar los ali men tos co ti dia nos, pre vi nién do se de po si bles
even tua li da des. Si uno con ti núa es tas ob ser va cio nes so bre di‐ 
ver sos cli mas y paí ses, ha lla rá en to das par tes que la gran in‐ 
fluen cia ejer ci da por la cli ma to lo gía so bre el hom bre y sus ca‐ 
rac te rís ti cas, es pal pa ble y de ci si va. «Dios es el Crea dor y el Ser
Om ni sapien te» (Co rán, su ra XX X VI, vers. 81).

El his to ria dor Al Ma su dí se pro pu so in da gar acer ca de la
cau sa que pro du ce, en tre los ne gros, esa li ge re za de ca rác ter,
aquel ato lon dra mien to y la ten den cia ex tre ma a la ale g ría; mas,
por to da so lu ción, nos re por ta el con cep to de Ga leno y de Ya‐ 
qub Ibn Is haq Alkin dí,[110] se gún el cual tal fe nó meno se de be a
una de bi li dad ce re bral, de don de pro vie ne la de bi li dad de la in‐ 
te li gen cia. Es ta ex pli ca ción ca re ce de va lor y no prue ba na da.
«Dios di ri ge a quien le plaz ca». (Co rán, su ra II, vers. 136).



307

QUIN TO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Que tra ta de las di ver sas in fluen cias que la abun dan cia o la es ca sez ejer cen
en la so cie dad hu ma na, y de los efec tos que pro du cen en lo fí si co y lo mo ral
del hom bre.

Los cli mas tem pla dos no son to dos fér ti les, ni sus ha bi tan tes
dis fru tan to dos del bien es tar. Al gu nas de sus po bla cio nes vi ven
en la abun dan cia de ce rea les, le gum bres, con di men tos y fru tas,
gra cias a la fe ra ci dad del sue lo, a la bon dad de la ve ge ta ción y al
gran pro gre so de la or ga ni za ción so cial; pe ro, a la vez, hay zo‐ 
nas muy cá li das, don de no na ce ni el grano ni la hier ba. Esos
pue blos, so me ti dos a una vi da de pri va cio nes, son las tri bus del
Hid jaz y del sur del Ye men, y las Sanh ad ja, que ocu pan el de‐ 
sier to del Ma greb y la re gión are no sa que se pa ra las co mar cas
de los be re be res de las de los ne gros. El me dio am bien te de es‐ 
tas tri bus, ca re ce por com ple to de to da ver du ra, de to do ce real;
cu yos ali men tos se re du cen a la le che y la car ne de sus ga na dos.
Igual suer te co rren los ára bes que deam bu lan por las re gio nes
del de sier to. Pues aun que se acer can, de vez en cuan do a los al‐ 
ti pla nos, pa ra lle var al go de ce rea les y le gum bres, ello ocu rre
ra ra men te, por que no siem pre en cuen tran la oca sión, de bi do a
la vi gi lan cia de las guar ni cio nes des ta ca das en las fron te ras;[111]

tam po co son ri cos pa ra pro veer se de esos ar tícu los en bue nas
canti da des; de mo do que, ape nas pue den pro cu rar se lo es tric ta‐ 
men te ne ce sa rio, per ma ne cien do muy dis tan tes de la abun dan‐ 
cia. Ca si siem pre se ven li mi ta dos al con su mo de la le che, ali‐ 
men to que, por su pues to, com pen sa am plia men te la fal ta del
tri go. Pues bien esas gen tes, que ha bi tan el de sier to, y que ca re‐ 
cen en te ra men te de ce rea les y le gum bres, so bre pa san, en cua li‐ 
da des fí si cas y mo ra les, a los ha bi tan tes de los al ti pla nos, que
dis fru tan de gran co pia del vi vir; su co lor, más lím pi do, sus
cuer pos, más sanos y me jor pro por cio na dos; mues tran más
equi li bra do ca rác ter y una in te li gen cia más vi va, pa ra asi mi lar y
apren der cuan ta en se ñan za. Tal es lo que la ex pe rien cia nos de‐ 
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mues tra, tan to en sus in di vi duos cuan to en sus ge ne ra cio nes;
por lo mis mo ve mos una gran di fe ren cia, a ese res pec to, en tre
los ára bes (nó ma das) y los ber be ris cos, en tre las tri bus em bo za‐ 
das (tua reg) y los ha bi tan tes de las me s e tas. Tal he cho po dría
ser com pro ba do por quien qui sie re in da gar la exac ti tud.

He aquí, a lo que nos pa re ce, la cau sa de ese fe nó meno: el ex‐ 
ce so de nu tri ción y los prin ci pios hú me dos que en cie rran los
ali men tos ex ci tan, en los cuer pos, se cre cio nes su per fluas y per‐ 
ni cio sas que pro du cen una gor du ra ex ce si va y una abun dan cia
de hu mo res co rrup tos. La con se cuen cia de tal es ta do re flé ja se
en la opa ci dad del sem blan te y la des apa ri ción de la ar mo nía
cor po ral, por la so bra da car ne. Di chos prin ci pios hú me dos os‐ 
cu re cen la men te y la in te li gen cia, por efec to de los va po res no‐ 
ci vos que en vían al ce re bro; re sul tan do de ahí el em bo ta mien to
de la men te, la ne gli gen cia y una gra ve des via ción del es ta do
nor mal. La jus te za de es tas ob ser va cio nes se re co no ce rá al exa‐ 
mi nar los ani ma les de los de sier tos y tie rras es té ri les. Com pá‐ 
re se las ga ce las, las an tí lo pes, los aves tru ces, las ji ra fas, las ce‐ 
bras y los bo vi nos sal va jes con sus se me jan tes de la pro pia es‐ 
pe cie que vi ven en las al ti pla ni cies, las lla nu ras fér ti les y los
pas ti za les fe ra ces. ¡Qué enor me di fe ren cia exis te en tre ellos en
lo que con cier ne a la ter su ra de la piel, la bri llan tez del pe la je, la
es bel tez de fi gu ra, la jus ta pro por ción de los miem bros y la vi‐ 
va ci dad de la in te li gen cia! Pues bien, la ga ce la es her ma na de la
ca bra; la ji ra fa, del ca me llo; la ce bra, del asno; y los bo vi nos sal‐ 
va jes son, igual men te, her ma nos de los bo vi nos do més ti cos. Sin
em bar go, es muy no ta ble la di fe ren cia en tre ellos. La cau sa de
ello con sis te en la fer ti li dad de las me s e tas, que ha sus ci ta do en
los cuer pos de los ani ma les do més ti cos las se cre cio nes su per‐ 
fluas y no ci vas, los hu mo res co rrup tos, cu ya in fluen cia se ha ce
sen tir y ma ni fes tar en sus or ga nis mos, mien tras que el ham bre
con tri bu ye a do tar a los ani ma les del de sier to de her mo sos
cuer pos y ga llar das fi gu ras.
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La pro pia cau sa, pues, sur te sus efec tos en los se res hu ma nos.
Los ha bi tan tes de re gio nes ge ne ro sas, don de abun dan los ce‐ 
rea les, los ga na dos, las le gum bres y las fru tas, tie nen, ge ne ral‐ 
men te, la re pu ta ción de ser de men ta li dad pe re zo sa y fí si co tos‐ 
co. Tal es el ca so, v. gr., de los be re be res, que na dan en la abun‐ 
dan cia de to da es pe cie, com pa ra dos con los gru pos de la mis ma
ra za, co mo los Ma sá mi da y los po bla do res del Sus y de Go ma‐ 
ra, re du ci dos a un vi vir es tre cho, con for mán do se, por to do ali‐ 
men to, con la ce ba da y el maíz. Pues en lo que se re fie re a in te‐ 
li gen cia y fí si co, és tos go zan de su pe rio ri dad a aque llos. Igual‐ 
men te ocu rre con los pue blos del Ma greb, en cu yo am bien te
dis fru tan de to da cla se de pro fu sión, con tra ria men te a las con‐ 
di cio nes de los ha bi tan tes de Es pa ña (mu sul ma na), que pa de cen
es ca sez ab so lu ta de gra sas, sien do su prin ci pal ali men to adz d‐ 
zo ra (gra mí nea pa re ci da al maíz).[112] Con to do, en contra mos en
ellos una men ta li dad vi vaz, una agi li dad cor po ral y una agu da
dis po si ción pa ra cap tar y asi mi lar, que se bus ca ría en vano en‐ 
tre los ma gre bi tas. La mis ma re la ción exis te, ca si to do el Ma‐ 
greb, en tre los ha bi tan tes de la cam pi ña y los de las ciu da des.
Los ci ta di nos tie nen a su dis po si ción otro tan to de con di men‐ 
tos, gra nos y le gum bres que los cam pe si nos; y, co mo ellos, vi‐ 
ven en la abun dan cia, pe ro és tos so me ten su ali men tos a pre pa‐ 
ra cio nes, co ac ción y una mi ti ga ción con la mes co lan za de otros
in gre dien tes, que ha cen des apa re cer la as pe re za ori gi nal y ate‐ 
núan su con sis ten cia. Aqué llos con su men or di na ria men te la
car ne de car ne ro y de aves de co rral; no pro cu ran de pre fe ren‐ 
cia la man te qui lla, de bi do a su sa bor in sí pi do. Lo cual ha ce que
sus man ja res con ten gan muy po ca hu me dad, y li bres, por con‐ 
si guien te, de re si duos no ci vos; de tal suer te, los or ga nis mos de
los ci ta di nos son más de li ca dos que los de los cam pe si nos, de
vi vir du ro y ru di men ta rio. Por otra par te, ve mos a los mo ra do‐ 
res de áreas de sér ti cas, ha bi tua dos a las pri va cio nes y el ham‐ 
bre: sus cuer pos des co no cen to da hue lla de hu me dad, ni es pe sa,
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ni te nue. Los efec tos de la abun dan cia re fle jan in clu so en la ín‐ 
do le es pi ri tual. En tre las gen tes del cam po así co mo de la ciu‐ 
dad, los que ob ser van una vi da fru gal, y prac ti can el ayuno y la
aus te ri dad, re nun cian do a los pla ce res, son más re li gio sos, y de
ma yor dis po si ción pa ra en tre gar se a una vi da de vo ta que los
hom bres opu len tos y aban do na dos al lu jo. Es más, las ur bes y
las ciu da des en cie rran muy po ca gen te pia do sa, de bi do a la in‐ 
sen si bi li dad y la in di fe ren cia que im pe ran, ge ne ral men te, en
esos gran des cen tros de po bla ción, pro ve nien tes del de ma sia do
con su mo de car nes, y de la har tu ra en ge ne ral; por ello los
hom bres de vo tos y aus te ros se ha llan par ti cu lar men te en tre las
gen tes del cam po, acos tum bra dos a la vi da par ca.

En una mis ma ciu dad, se ad vier te que la in fluen cia de la ali‐ 
men ta ción en los hom bres va ría se gún la fluc tua ción del lu jo y
el bien es tar; así ve mos, no so la men te en tre la po bla ción de las
ciu da des, sino que aun en tre los de las cam pi ñas, que los in di vi‐ 
duos ha bi tua dos a la pro fu sión y a su mer gir se en los de lei tes
del mun do tem po ral son los pri me ros en su cum bir ape nas ope‐ 
ra al gún cam bio en su si tua ción: co mo efec to, di ga mos, de unos
años de se quía, que traen con si go la es ca sez y el ham bre. Eso es
lo que se ob ser va en tre los be re be res del Ma greb, los ha bi tan tes
de Fez y los del Cai ro, se gún nos in for man. To do lo opues to a
la rea li dad de los ára bes que deam bu lan por los de sier tos y las
so le da des, a la de la po bla ción de las co mar cas de las pal me ras
que se nu tren, ca si ex clu si va men te, de dá til; a la de los ha bi tan‐ 
tes ac tua les de Ifriki ya, que se ali men tan por lo re gu lar de ce ba‐ 
da y acei te; o a la de los es pa ño les (mu sul ma nes), cu yo prin ci pal
ali men to es el maíz y el acei te. Pues a to dos es tos gru pos ni las
se quías, ni el pe so de los años, ni las vi ci si tu des del de ve nir les
afec tan ja más en el mis mo gra do que a aqué llos opu len tos. La
cau sa de ello, a nues tro pa re cer, es tri ba en que: las gen tes que
vi ven ro dea das de abun dan cia y acos tum bra das a co pio sas
vian das, ri cas en con di men tos, y par ti cu lar men te en gra sas, sus
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in tes ti nos ad quie ren una hu me dad adi cio nal a la su ya pri mi ti va
y na tu ral, y que con clu ye por de ve nir ex ce si va. Por tan to al en‐ 
con trar se esas gen tes, contra sus há bi tos, re du ci das a un vi vir
es tre cho y a ali men tos po bres y bas tos, des acos tum bra dos, sus
in tes ti nos no tar da rían en se car se y contraer se. Ex tre ma da‐ 
men te dé bil se ha lla ría ese ór gano que cu yo mal se cuen ta en tre
los cau san tes de una in mi nen te muer te. De suer te, los que
mue ren du ran te los azo tes del ham bre, son, más bien, víc ti mas
de su an ti gua har tu ra, acos tum bra da, que por elec to del ham bre
ac tual. To do lo con tra rio es el ca so de los in di vi duos acos tum‐ 
bra dos a los lac ti ci nios y la fru ga li dad, li bres de gra sas y de más
con di men tos, sus in tes ti nos con ser van su hu me dad nor mal y
su es ta do or di na rio, sin nin gún ex ce so. De to dos los ali men tos
que son na tu ra les al hom bre, lo son cier ta men te los más sanos;
por lo mis mo es tos in di vi duos no pa de cen en sus in tes ti nos, ni
la se que dad, ni la al te ra ción que re sul ta de un cam bio de ré gi‐ 
men, sal ván do se por lo re gu lar de las con se cuen cias mor ta les
que una nu tri ción muy abun dan te y el ex ce so de con di men tos
pro vo can en los de más.

El con jun to de es te asun to pue de re du cir se a un so lo prin ci‐ 
pio: la cues tión de la ali men ta ción, su há bi to u omi sión, es co sa
de la sim ple cos tum bre. Cuan do uno con su me a me nu do cier to
ali men to con ve nien te a su or ga nis mo y gus to, se ha bitúa a él de
tal ma ne ra que la re nun cia al mis mo (re pen ti na men te) o su
reem pla zo (in me dia ta men te) por al gún otro, po dría cau sar le
una en fer me dad. Pa ra pro du cir tal efec to, no es pre ci so que el
nue vo ali men to sea des pro vis to de ca li dad nu tri ti va, o que su‐ 
pon ga al gún ve neno, de los ju gos ás pe ros de cier tas plan tas, de
esas ma te rias de ín do le com ple ta men te, anó ma la. Mas to do lo
que pue de nu trir al cuer po y con ve nir le se con vier te, con el
uso, en un ali men to ha bi tual; así, cuan do, por ejem plo, una per‐ 
so na se pro po ne reem pla zar con le che y le gum bres su ali men to
or di na rio, que con sis tía en ce rea les, ha bi tuán do se a ese cam bio,



312

di chas sus tan cias de vie nen pa ra él un ali men to su fi cien te, com‐ 
pen sán do le lo bas tan te de su an ti guo ré gi men. Asi mis mo es el
ca so de quien se acos tum bra a so por tar el ham bre y a pri var se
de los ali men tos, tal co mo lo ha cen —se gún di cen—, cier tos de‐ 
vo tos, que se im po nen di ver sas mor ti fi ca cio nes. Pues he mos
oí do, acer ca del par ti cu lar, unas re fe ren cias sor pren den tes, que,
di fí cil men te les da ría al gún cré di to, quien no ten ga no ti cias de
su irre fu ta ble ve ra ci dad.

To dos esos he chos son obra del fac tor há bi to; por que el su je‐ 
to, al acos tum brar se a una co sa o una prác ti ca cual quie ra, és ta
de vie ne pa ra él una ín do le es en cial, cual na tu ra le za con gé ni ta,
da do que la na tu ra le za del hom bre[113] es sus cep ti ble de mo di fi‐ 
ca cio nes muy di ver sas. Por con si guien te, al ha bi tuar se gra dual‐ 
men te, y por prin ci pios de de vo ción, a so por tar el ham bre, tal
abs ti nen cia se tor na pa ra ella una prác ti ca nor mal, en te ra men te
na tu ral.

Los mé di cos se equi vo can al sos te ner que el ham bre ma ta:
tal no acon te ce ja más, a me nos que se pri ve el in di vi duo brus‐ 
ca men te de to da es pe cie de ali men tos; en ton ces los in tes ti nos
se cie rran com ple ta men te, y se ex pe ri men ta una en fer me dad
que po dría con du cir a la muer te. Pe ro cuan do la co sa se ha ce
pau la ti na men te, y en for ma de ejer ci cio es pi ri tual, dis mi nu yen‐ 
do po co a po co la ra ción de co mi da, así co mo ha cen los su fis‐ 
tas, no ha brá por qué te mer la muer te. La mis ma pro gre sión es
ab so lu ta men te ne ce sa ria cuan do se quie re re nun ciar a esa
prác ti ca; por que el tor nar sú bi ta men te a la an ti gua ma ne ra de
ali men tar se, sig ni fi ca se rio ries go de la pro pia vi da. Es pre ci so,
pues, vol ver al pun to de par ti da, si guien do el mis mo or den gra‐ 
dual, que se ob ser vó al de jar lo. He mos co no ci do a hom bres que
han aguan ta do una abs ti nen cia com ple ta du ran te cua ren ta días
con se cu ti vos, e in clu so más.

En la cor te del sul tán Abul Ha san,[114] y en pre sen cia de nues‐ 
tros ma es tros, se co no ció del ca so de dos mu je res —la una era
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de Al ge ci ras, la otra, de Ron da—. Des de va rios años, am bas ha‐ 
bían re nun cia do a to do ali men to, y, ha bién do se di vul ga do el
ru mor, se pre ten día po ner las a prue ba. El he cho fue ple na men‐ 
te ve ri fi ca do, y ellas con ti nua ron el ayuno has ta su muer te. En‐ 
tre nues tros an ti guos con dis cí pu los, co no ci mos al gu nos que se
con for ma ban, por to do ali men to, con la le che de una ca bra; a
cier ta ho ra del día, o a la ho ra del des ayuno, ma ma ban la ubre
del ani mal. Du ran te quin ce años, si guie ron ese ré gi men. Mu‐ 
chos otros han imi ta do su ejem plo; es un he cho que no ad mi te
du da al gu na.

Es pre ci so sa ber que el ham bre, en to do ca so, es más be né fi‐ 
ca al or ga nis mo que la so brea li men ta ción, pa ra quien pu die ra
so por tar la u ob ser var una die ta mo de ra da. Pues el ham bre, o la
fru ga li dad ejer ce —co mo he mos di cho—, tan to so bre el cuer po
co mo so bre el in te lec to, una in fluen cia salu da ble; sir ve al uno
en con ser var le la salud y al otro, la lu ci dez. Tal rea li dad se pue‐ 
de juz gar por los efec tos evi den tes que los ali men tos pro du cen
en el cuer po. De he cho, he mos ob ser va do que los hom bres, que
se nu tren con la car ne de ani ma les cor pu len tos, su des cen den‐ 
cia ad quie re la cua li dad de di chos ani ma les. La co sa que da rá
evi den cia da si se com pa ra ra a los ha bi tan tes de la ciu dad con
los de la cam pi ña. La gen te que se ali men ta de la car ne y la le‐ 
che del ca me llo ex pe ri men ta, en su ín do le, la in fluen cia de esos
ali men tos y ad quie re la pa cien cia, la re sig na ción y la fuer za ne‐ 
ce sa ria pa ra por tar las pe sa das car gas, cua li da des pe cu lia res de
di chos ani ma les; sus in tes ti nos ob tie nen las ca rac te rís ti cas de
las de los ca me llos, en lo que se re fie re a salud y vi gor. No se
ad vier te en esa gen te ni de bi li dad, ni de cai mien to, ha llán do se a
sal vo de los ma les que sue len pro du cir los ali men tos en las de‐ 
más gen tes. Be ben, pa ra la xar el vien tre, los zu mos de plan tas
le cho sas, acres y muy amar gos, ta les co mo la co lo quín ti da
(alhan dal) an tes de ma du rar se, el di r yas (Thap sia as cle pium) y
al qar bayun (el eu for bio), sin cau sar les la me nor al te ra ción, y sin
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que sus in tes ti nos re ci ban el mí ni mo da ño. Em pe ro, si los ci ta‐ 
di nos, ha bi tua dos a de li ca dos man ja res, y en con se cuen cia, po‐ 
see do res de in tes ti nos sen si bles y tier nos, to ma ran pa re ci dos
bre ba jes, la ca li dad tóxi ca de esas dro gas les pro vo ca ría una
muer te ins tan tá nea.

Otra prue ba más que ates ti gua la in fluen cia de los ali men tos
en el cuer po. Se gún re fe ren cias de los agri cul to res, con fir ma das
por la ex pe rien cia, si se ali men ta ra a las ga lli nas dán do les los
gra nos co ci dos con el ex cre men to de ca me llo, y ha cién do las
lue go in cu bar, los po llos de es tas ga lli nas al can za rían un ta ma‐ 
ño ex tra or di na rio. In clu si ve se po dría exi mir de tal pre pa ra‐ 
ción; bas ta ría con mez clar ese ex cre men to con los hue vos en
pro ce so de in cu ba ción, pa ra ob te ner asi mis mo una pro duc ción
de ta ma ño sin gu lar. Po drían ci tar se nu me ro sos he chos de ese
gé ne ro.

En fin, al ver com pro ba dos los efec tos ejer ci dos por los ali‐ 
men tos so bre el cuer po, de be mos con ven cer nos de que el ham‐ 
bre ha de pro du cir igual men te los su yos, por que, en tre dos
con tra rios, hay re la ción cons tan te de in fluen cia o de no in‐ 
fluen cia. La abs ti nen cia tie ne por efec to des em ba ra zar al cuer‐ 
po de su per flui da des no ci vas y de hu mo res da ñi nos, que afec‐ 
tan por igual al or ga nis mo y al es píri tu; tal co mo la nu tri ción
in flu ye en la exis ten cia mis ma del cuer po. Dios es om ní mo do y
om nis cien te.

SEX TO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Re fe ren te a los hom bres que, por una dis po si ción in na ta o por el ejer ci cio
de prác ti cas re li gio sas, po seen la fa cul tad de per ci bir las co sas del mun do in vi‐ 
si ble. Es ta di ser ta ción co mien za por las ob ser va cio nes so bre la na tu ra le za de la
re ve la ción y de los sue ños.
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El Al tí si mo ha ele gi do, de en tre la es pe cie hu ma na, a cier tos
in di vi duos a quie nes con ce de el pri vi le gio de co mu ni car se di‐ 
rec ta men te con Él. Y ha bién do les crea do con el don pa ra co no‐ 
cer le, los de sig na co mo in ter me dia rios en tre Él y sus sier vos,
en car gán do les de ha cer com pren der a los hom bres sus ver da‐ 
de ros in te re ses, di ri gir los con ce lo y pre ser var les del fue go del
in fierno, guián do los por el ca mino de la sal va ción. A los co no‐ 
ci mien tos que el Su pre mo les co mu ni ca así co mo las ma ra vi llas
que enun cia por su bo ca, aña de la fa cul tad de pre de cir los su ce‐ 
sos del fu tu ro y anun ciar los acon te ci mien tos por de ve nir en el
mun do de la crea ción, ocul tos a los de más mor ta les. Só lo Dios
pue de ha cer co no cer esas co sas; em plean do al efec to el mi nis‐ 
te rio de al gu nos hom bres se lec tos, que, tam po co ellos, las sa‐ 
bían sino por la en se ñan za de Él. El Pro fe ta ha di cho: «En
cuan to a mí, yo no sé sino lo que Dios me ha en se ña do». Sus
pre dic cio nes en cie rran la ver dad por ca rác ter pri va ti vo y es en‐ 
cial, tal co mo el lec tor lo po drá re co no cer cuan do le ex pon dre‐ 
mos la na tu ra le za real de la pro fe cía.

Un sig no ca rac te rís ti co dis tin gue a los in di vi duos de es ta
cla se: en el mo men to de re ci bir la re ve la ción di vi na, se ha llan
com ple ta men te au sen tes de cuan to les ro dea, emi tien do ge mi‐ 
dos sor dos. Di ría se, al ver los en ese tran ce, que es tán en un es‐ 
ta do de sín co pe o des ma yo: mas, no obs tan te, na da de eso ocu‐ 
rre; lo cier to es que ellos, en ese ins tan te, se ha llan ex ta sia dos
en el reino es pi ri tual que aca ba ban de des cu brir. Eso es su arri‐ 
bo por el efec to de una po ten cia per cep ti va que les es pro pia, y
que di fie re y ex ce de to tal men te de la de los de más hom bres. En
se gui da, esa po ten cia des cien de has ta la per cep ción de las co sas
com pren si bles por los mor ta les: A ve ces es el zum bi do de pa la‐ 
bras de las que al ca li zan a cap tar el sen ti do; otras ve ces es la fi‐ 
gu ra de una per so na que por ta un men sa je de par te de Dios. El
éx ta sis ce sa, mas el es píri tu re tie ne lo que le ha si do re ve la do.
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En una oca sión se le pre gun tó al Pro fe ta acer ca de la ín do le
de la re ve la ción, a lo cual res pon dió: «A ve ces me vie ne co mo el
ta ñi do de una cam pa na, lo cual es muy fa ti go so pa ra mí; y,
cuan do ce sa, ya ten go re te ni do lo que se me ha di cho. Otras ve‐ 
ces el án gel adop ta la for ma hu ma na pa ra ha blar me, y yo cap to
lo que él me di ce». Du ran te esos tran ces, pa de cía su fri mien tos
in de ci bles y de ja ba es ca par ge mi dos sor dos. Se lee en las com‐ 
pi la cio nes de Tra di cio nes: «El Pro fe ta tra ta ba co mo a una en‐ 
fer me dad a cier ta es pe cie de do len cia que ex pe ri men ta ba a
con se cuen cia de las re ve la cio nes di vi nas».[115] Ais ha (la es po sa
de Maho ma) de cía: «En oca sio nes, la re ve la ción se le des cen día
en días de ex ce si vo frío y, cuan do se sus pen día, su fren te re ven‐ 
tá ba se de su dor». El Su pre mo ha di cho (Co rán, su ra LX XI II, vers.
5): Va mos a re ve lar te un men sa je ago bia dor (o gra ve, qau lan
tha qi lan).

Pues a cau sa de ese es ta do, en que se en contra ban los pro fe‐ 
tas, cuan do re ci bían las re ve la cio nes del Cie lo, fue que los po li‐ 
teís tas les ta cha ban de lo cos, di cien do: «Eso es co sa de vi sio nes;
o bien: obra de los de mo nios fa mi lia res». Pe ro aque llos des creí‐ 
dos fue ron en ga ña dos por las cir cuns tan cias ex ter nas, que
acom pa ñan al es ta do de éx ta sis, y «a quien Dios ex tra vía no
ten drá guía al gu na» (Co rán, su ra XI II, vers. 33).

Otro dis tin ti vo de esos per so na jes es su con duc ta vir tuo sa,
que se ad vier te en ellos des de an tes de ser ob je to de las re ve la‐ 
cio nes, así co mo su agu da in te li gen cia y apar ta mien to de cuan‐ 
to ac to vi tu pe ra ble y de to da es pe cie de des do ro: eso es, lo que
se de sig na con el tér mino «iis ma» o abis ma.[116] Di ría se, por
tan to, que to do pro fe ta es exen to con gé ni ta men te de to da ac‐ 
ción re pro ba ble, con pro fun da aver sión a las mis mas, co mo co‐ 
sa re pul si va a su pro pia na tu ra le za.

Se lee en As-Sahih[117] que, cuan do la re cons truc ción de la
Caa ba, Maho ma, muy jo ven to da vía, se en contra ba con su tío
Ala bbas, y, ayu dan do en la obra, car ga ba las pie dras en su man‐ 
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to.[118] Pe ro al dar se cuen ta de que así que da ba des cu bier to su
cuer po, ca yó des ma ya do. Y só lo des pués de ha llar se en vuel to
en su man to re co bró el sen ti do. In vi ta do en una oca sión a un
fes tín de bo da, en don de no fal ta ban las di ver sio nes, ca yó en un
pro fun do sue ño has ta la sali da del sol; de tal suer te, no to mó
par te al gu na en aque lla fies ta. De por sí evi ta ba esas ten ta cio‐ 
nes, gra cias a la dis po si ción na tu ral que él te nía de Dios. En
con se cuen cia, se es for za ba por abs te ner se de to da co sa que po‐ 
día ser des agra da ble a los de más: nun ca to ca ba la ce bo lla, ni el
ajo, y, cuan do se le pre gun ta ba por qué pro ce día así, res pon día:
«Yo con ver so fre cuen te men te con quie nes vo so tros no acos‐ 
tum bráis ha blar».[119] Véa se aquí un bre ve diá lo go sos te ni do por
el Pro fe ta y su es po sa Ja did ja, en el mo men to en que él re ci bía,
de una ma ne ra ines pe ra da, su pri me ra re ve la ción. Que rien do
sa ber la ver dad de lo que pa sa ba, ella le di ce: «Pon me en tre ti y
tu man to». En cuan to así lo hi zo, el por ta dor de la re ve la ción se
ale jó. «¡Ah, mu si ta Ja did ja, és te no es un de mo nio, sino un án‐ 
gel!», dan do a en ten der que los án ge les no se apro xi man a las
mu je res. Lue go le pre gun ta: «Cuan do el án gel vie ne a vi si tar te,
¿con qué ro pa le gus ta ver te al lle gar?». «Blan ca —res pon de él
— o ver de». «¡Es, pues, real men te un án gel!» —ex cla ma ella—.
Con esas pa la bras, Ja did ja sig ni fi ca la idea de que lo ver de y lo
blan co son los co lo res pro pios de to do bien y, por tan to, de los
án ge les, mien tras que lo ne gro, lo es del mal, y en con se cuen cia,
de los de mo nios. Mu chos ras gos por el es ti lo se po drían ci tar.

Otro sig no que ca rac te ri za a esos per so na jes ins pi ra dos, es
su ce lo en re co men dar a los hom bres la prác ti ca de la fe, la de‐ 
vo ción, las ora cio nes, la ca ri dad, la cas ti dad de cos tum bres y
otras obras de la re li gión y de la pie dad. La mis ma Ja did ja, ha
po di do con ven cer se evi den te men te de la ve ra ci dad del Pro fe ta,
vién do le ac tuar de ese mo do. Igual men te Abu Bakr; am bos no
tu vie ron me nes ter de re cu rrir a otras prue bas que las que po‐ 
dían de du cir de la pro pia con duc ta del Pro fe ta, y de su ca rác ter.
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As-Sahih ci ta que He ra clio, al re ci bir la car ta en la que el Pro fe‐ 
ta le in vi ta ba a abra zar el is la mis mo, hi zo ve nir a su pre sen cia a
Abu Sa fián y a to dos los qo ras hi tas que se en contra ban en su
ciu dad, a fin de in te rro gar les res pec to a Maho ma. En tre otras
co sas, les pre gun tó acer ca de lo que ese re for ma dor les or de na‐ 
ba ha cer. «Nos pres cri be las ora cio nes, la ca ri dad, la li be ra li dad
y la cas ti dad de cos tum bres» con tes tó Abu Sa fián. Con clui da la
in te rro ga ción, He ra clio co men tó: «Si eso es ver dad, Maho ma
es real men te un pro fe ta, y ex ten de rá su do mi nio has ta el sue lo
que pi sa mos aho ra». La cas ti dad de cos tum bres (afaf), a la que
hi zo alu sión Abu Sa fián, es un si nó ni mo del vo ca blo iisma (for‐ 
ta le za de evi tar el pe ca do). Véa se, pues, có mo ese prín ci pe de‐ 
du jo de la vir tuo sa con duc ta del Pro fe ta, y del ce lo que mos tra‐ 
ba pa ra di fun dir la re li gión y la pie dad, la evi den cia de la ve ra‐ 
ci dad de su mi sión; ello le pa re ció su fi cien te prue ba, sin de‐ 
man dar mi la gros. Eso de mues tra que la vir tud y el ce lo por la
re li gión cons ti tu yen un ver da de ro dis tin ti vo de la pro fe cía.

La al ta con si de ra ción de que esos per so na jes go zan en tre sus
com pa trio tas, su po ne asi mis mo otro sig no dis tin ti vo de ellos.
Se lee en As-Sahih: «Dios no ha en via do ja más un pro fe ta que
no tu vie re un de ci di do apo yo de su pue blo». Es ta úl ti ma ver‐ 
sión es pro por cio na da por Alhakim,[120] en una co rrec ción he‐ 
cha a los tex tos de los dos As-Sahihes: el de Bu ja rí y el de Mos‐ 
lem. As-Sahih re fie re que, en la in te rro ga ción de He ra clio a
Abu Sa fián, ese prín ci pe le pre gun ta: «¿Qué po si ción ocu pa
Maho ma en tre vo so tros?». «Una po si ción pro mi nen te, dig na
de su al cur nia» —con tes ta Abu Sa fián—. «Jus ta men te —ex cla‐ 
ma He ra clio—, los en via dos per te ne cen siem pre a la no ble za de
sus pue blos», quie re de cir, que cuen tan con fuer te par cia li dad y
po der a efec to de es tar pro te gi dos contra las vio len cias de los
in fie les, y pa ra sos te ner los mien tras cum plan su mi sión y rea li‐ 
cen la vo lun tad del Su pre mo en lle var a ca bal triun fo la fe y el
pue blo que la pro fe sa.
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Otro de los sig nos con sis te en los he chos so bre na tu ra les que
se ma ni fies tan pa ra con fir mar la ve ra ci dad de esos en via dos;
ta les son ac tos que su pe ran el po der hu ma no y jus ta men te lla‐ 
ma dos por esa ra zón «mod ji zat» (co sas que de li mi tan la po ten‐ 
cia del hom bre). Ac tos que no per te ne cen a la ca te go ría de las
co sas que Dios fa cul ta al hom bre rea li zar; ope ran más bien en
un do mi nio que se sitúa fue ra de su al can ce.

Una di ver gen cia de opi nio nes exis te res pec to a la ma ne ra en
que ocu rren los mi la gros, y de la na tu ra le za de la prue ba que
ellos su mi nis tran a fa vor de la ve ra ci dad de los pro fe tas. Los
teó lo gos dog má ti cos,[121] apo yán do se en la doc tri na de que no
hay más que un so lo agen te li bre,[122] en se ñan que los mi la gros
se ope ran por el po der de Dios, y que el pro fe ta na da in flu ye
allí. Se gún los Mo ta zi li tas,[123] las ac cio nes de los hom bres son
los efec tos de su pro pia vo lun tad, mas los mi la gros que dan fue‐ 
ra de la ca te go ría de los ac tos hu ma nos. Em pe ro la ge ne ra li dad
de los Mo takal-li mun (los dos par ti dos) con cuer dan en re co no‐ 
cer que el pro fe ta no ha ce más que anun ciar o acu ciar (thaha‐ 
ddi) el mi la gro, con la aquies cen cia de Dios.

He aquí en qué con sis te el taha ddi:[124] el Pro fe ta de cla ra con
an te la ción que un mi la gro ten drá lu gar pa ra de mos trar la ver‐ 
dad de su doc tri na; el mi la gro se ope ra y su ple per fec ta men te la
de cla ra ción ver bal, con lo cual Dios acre di ta la ve ra ci dad de su
en via do. Pa ra com pro bar la ver dad, una prue ba de esa na tu ra‐ 
le za es con clu yen te, apo díc ti ca. Re sul ta, pues, de la an te rior ob‐ 
ser va ción que un mi la gro pro ba to rio con sis te en un acon te ci‐ 
mien to so bre na tu ral jun to con el anun cio pre vio (taha ddi). Por
tan to, el anun cio for ma par te del mi la gro, o bien, pa ra adop tar
la ex pre sión[125] de los teó lo gos dog má ti cos, es la cua li dad es pe‐ 
cí fi ca y úni ca, por que es real men te la par te es en cial.[126] Es el
anun cio pre vio (taha ddi) el que dis tin gue a un mi la gro de un
pro di gio[127] ope ra do por un ca ris ma, o del ac to de ma gia. Es tas
dos úl ti mas ma ni fes ta cio nes no tie nen por ob je to ne ce sa rio la
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de mos tra ción de la ve ra ci dad de un in di vi duo; aquí no con cu‐ 
rre el taha ddi, mas si aca so, no se ría sino un sim ple azar. Si el
hom bre que ope ra un pro di gio lo ha anun cia do con an te la ción,
tal pro di gio ser vi rá a lo su mo pa ra com pro bar la santi dad del
in di vi duo, pe ro no prue ba que sea pro fe ta. De ahí que el ma es‐ 
tro, Abu Is haq[128] y otros doc to res, que ha bían exa mi na do es ta
cues tión, ha yan ex clui do los pro di gios del ca rác ter so bre na tu‐ 
ral. Con es ta res tric ción han que ri do evi tar que un pro di gio
acom pa ña do de un anun cio pre vé (taha ddi) con duz ca a con fun‐ 
dir la con di ción de wa lí, o fa vo ri to de Dios, con la cua li dad de
pro fe ta.

De la ex po si ción que pre ce de, el lec tor com pren de rá cla ra‐ 
men te la di fe ren cia que hay en tre esas dos cla ses de ma ni fes ta‐ 
cio nes, per ca tán do se de que el anun cio pre vio de un pro di gio
ope ra do por un ca ris ma, no com pren de el mis mo re sul ta do que
el anun cio de un mi la gro efec tua do por un pro fe ta, pe se a la
ana lo gía apa ren te. Pues la opi nión del ma es tro, tal co mo nos la
trans mi ten, no po dría ser au tén ti ca.[129] Qui zá ese doc tor ha ya
que ri do so la men te ne gar que las co sas so bre na tu ra les ope ra das
por un ca ris ma sean de la mis ma na tu ra le za que las que ema‐ 
nan de los pro fe tas, fun dán do se en el prin ci pio de que a ca da
una de esas dos cla ses de hom bres es tá atri bui da una ca te go ría
par ti cu lar de he chos ex tra or di na rios.

En cuan to a los Mo tzi li tas, és tos nie gan la po si bi li dad de los
pro di gios ope ra dos por un ca ris ma, es to es, por un wa lí; por‐ 
que —di cen—, los he chos ex tra or di na rios no per te ne cen a la
ca te go ría de las ac cio nes hu ma nas, pues to que to das és tas ac‐ 
cio nes son or di na rias; por tan to, lo ex tra or di na rio no pue de te‐ 
ner lu gar de su par te.

Es ab sur do, por otra par te, su po ner que al go de ese gé ne ro
pue da acon te cer por un im pos tor, cual sor ti le gio, con la mi ra
de em bau car a la gen te. Se gún los As haa ri tas,[130] lo es en cial de
un mi la gro es attas diq (la adhe sión ín ti ma al ac to de fe, la con‐ 
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vic ción) y la alhi da ya (la di rec ción mo ral por la vía rec ta), sir‐ 
vien do pa ra con fir mar la ve ra ci dad de un pro fe ta. Si el mi la gro
ope ra de otra for ma, sin ese ca rác ter, se in ver ti ría la prue ba en
sus pi ción, la di rec ción mo ral, en per di ción y la con vic ción en
fa la cia. Por mi par te, yo aña di ría, en es te ca so, que las ver da des
re co no ci das se trans for ma rían en una se rie de fal se da des, los
pri vi le gios del pro fe ta mu da rían de es en cia y los atri bu tos del
al ma se rían tras tor na dos. Mas, de to das for mas, no se ría ad mi‐ 
si ble la po si bi li dad de un he cho que con du ci ría in fa li ble men te a
un re sul ta do ab sur do. Los Mo ta zi li tas di cen a es te res pec to que
la in ver sión de la prue ba en sus pi ción y la di rec ción mo ral en
ex tra vío, cons ti tu ye una co sa abo mi na ble y por tan to, no pue de
pro ce der de Dios.

Pa ra los fi ló so fos[131] lo so bre na tu ral se pro du ce por obra del
pro fe ta, aun cuan do sea fue ra del do mi nio del po der (di vino).
Fun dan su opi nión en el prin ci pio de la obli ga ción es en cial (en
tan to, Dios es acu cio so en ob ser var sus pro pias le yes). Los su‐ 
ce sos —di cen— pro ce den unos de otros con for me a con di cio‐ 
nes in va ria bles y por una se rie de cau sas se cun da rias, vin cu lán‐ 
do se fi nal men te al Ser ne ce sa rio por su es en cia, que obra por la
pro pia es en cia y no por su vo lun tad.[132] Sos tie nen que el al ma
do ta da de fa cul tad pro fé ti ca tie ne pri vi le gios par ti cu la res; en tre
otros, pro du cir los acon te ci mien tos so bre na tu ra les por el sim‐ 
ple po der del pro fe ta mis mo, y la obe dien cia que los ele men tos
le tie nen pa ra la for ma ción de se res. El pro fe ta, se gún ellos, po‐ 
see fa cul ta des ín si tas de obrar so bre las di ver sas ca te go rías de
los se res, en cuan to or den y dis po si ción. Ta les fa cul ta des po see
por un don de Dios. El Pro fe ta —aña den— pue de rea li zar su ce‐ 
sos ex tra or di na rios, sin que los hu bie re anun cia do pre via men te
(taha ddi), y en ton ces tal ma ni fes ta ción le ser vi ría in clu so de
tes ti mo nio que com prue ba su ve ra ci dad, de mos tran do así su
po der pa ra ac tuar so bre las dis tin tas cla ses de co sas exis ten tes;
fa cul ta des que —se gún los mis mos—, cons ti tu yen el ca rác ter
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dis tin ti vo del al ma do ta da del po der pro fé ti co. No ad mi ten, sin
em bar go, que el mi la gro, en es te ca so, ten ga tan to va lor pa ra
com pro bar la ve ra ci dad apo díc ti ca de un pro fe ta co mo (un mi‐ 
la gro anun cia do con an te la ción, por que és te equi va le) a una de‐ 
cla ra ción ex pre sa de Dios, tal co mo la con cep túan los Mo takal-
li mun; esa opi nión, pues, contra di ce a la de és tos teó lo gos dog‐ 
má ti cos. Sos tie nen es tos fi ló so fos que el anun cio pre vio no for‐ 
ma par te del mi la gro, y que tam po co pue de ser vir pa ra dis tin‐ 
guir lo de un efec to de ma gia o un pro di gio ope ra do por un wa lí
(san to). Pa ra dis cer nir un mi la gro de un ac to de ma gia —di cen
— se re cuer da que Dios ha for ma do a los pro fe tas pa ra ha cer
las bue nas ac cio nes y evi tar las ma las; así, pues, los he chos so‐ 
bre na tu ra les pro du ci dos por un pro fe ta no pue den com por tar
el mal. Con tra ria men te ocu rre a un ma go; to do lo que ha ce es
per ju di cial o tien de al per jui cio. Pa ra dis tin guir un mi la gro de
un pro di gio rea li za do por un wa lí, se ña lan que los ac tos ex tra‐ 
or di na rios de un pro fe ta tie nen un ca rác ter pri va ti vo, co mo,
por ejem plo el as cen der al Cie lo, atra ve sar los cuer pos só li dos,
de vol ver la vi da a los muer tos, con ver sar con los án ge les, vo lar
en el es pa cio. El wa lí, que ope ra por ca ris ma, efec túa asi mis mo
co sas ex tra or di na rias, pe ro de una ín do le in fe rior; pue de ha cer
mu cho de po co, pre de cir cier tos acon te ci mien tos, y otras co sas
aná lo gas; ac tos que que dan por de ba jo de los que un pro fe ta
pue da rea li zar. El pro fe ta tie ne el po der de efec tuar los mis mos
pro di gios que los san tos ope ran, pe ro és tos no po drían ha cer
los mi la gros de aqué llos. Eso es un prin ci pio que los su fis tas
con sig nan en los tra ta dos que des ti nan a su doc tri na y que ha‐ 
bían per ci bi do en sus es ta dos de éx ta sis.

Asen ta das las an te rio res opi nio nes, acla re mos: El mi la gro
más gran de, más diá fano e in sig ne, es en sí el sa cro Co rán, que
nues tro Pro fe ta ha re ci bi do del Cie lo. En efec to, la ma yor par te
de las ma ni fes ta cio nes so bre na tu ra les, no acon te cen si mul tá‐ 
nea men te con las re ve la cio nes que el pro fe ta re ci be; pa ra que
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ellas tes ti mo nien la ve ra ci dad de una re ve la ción, es evi den te
que de ban ocu rrir se des pués; aho ra el Co rán es, no so la men te
una re ve la ción, co mo el Pro fe ta adu ce, sino que tam bién un
mi la gro en sí in su pe ra ble. Es te li bro lle va im plí ci ta men te la
prue ba de su ins pi ra ción, sin ca re cer de tes ti mo nio ex trín se co
al guno, cual el ca so de los de más mi la gros que ve nían apo yán‐ 
do se en re ve la cio nes di vi nas. Es, pues, en sí pro pio la prue ba
más ní ti da, que con ju ga in di cio e in di ca do. Tal es la sig ni fi ca‐ 
ción de la idea ex pre sa da por el Pro fe ta: «Ca da pro fe ta ha re ci‐ 
bi do sig nos sin gu la res que ins pi ran la con vic ción de los hom‐ 
bres; mas lo que yo he re ci bi do, es una re ve la ción. Por ello yo
es pe ro que el día de la re su rrec ción ten dré el ma yor nú me ro de
adep tos». Con es tos tér mi nos qui so dar a en ten der que un mi‐ 
la gro tan evi den te, tan con vin cen te co mo el Co rán, que, en sí
mis mo, es la pro pia re ve la ción, de bía im pli car ma yor con vic‐ 
ción pa ra mu chos es píri tus, de suer te que el nú me ro de cre yen‐ 
tes y fie les de ven dría muy gran de; eso es lo que él qui so de sig‐ 
nar con el tér mino adep tos o pue blos.

(Es tas ob ser va cio nes de mues tran que, de to dos los li bros
sagra dos, el Co rán es el úni co cu yo tex to, pa la bras y fra ses, ha
si do co mu ni ca do a un pro fe ta por la vía au di ti va. Es, por ello,
muy dis tin to del Pen ta teu co, del Evan ge lio y de cuan to otro li‐ 
bro sa cro: los de más pro fe tas, pues, los re ci bían por la vía de la
re ve la ción y ba jo la for ma de ideas. Vuel tos lue go de su es ta do
ex tá ti co al es ta do nor mal de la hu ma ni dad, re ves tían esas ideas
con sus pro pias pa la bras. Por lo mis mo el es ti lo de sus es cri tos
no ofre ce na da de mi la gro so. So la men te al Co rán co rres pon de
ese ca rác ter. Así co mo los otros pro fe tas re ci bían sus li bros ba‐ 
jo la for ma ideal, el nues tro re ci bía ba jo la mis ma for ma un
gran nú me ro de co mu ni ca cio nes, que se ha llan en las com pi la‐ 
cio nes de Tra di cio nes. Que el tex to co rá ni co le ha ya ve ni do por
la vía au di ti va, ello es tá pro ba do con el tér mino que él re fie re
en tre las mis mas pa la bras de su Se ñor: «No te apre su res ¡oh,
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En via do!, en re pe tir lo (el Co rán); por que a no so tros in cum be el
in fun dír te lo y re ci tár te lo». (Co rán, su ra LX XV, vers. 6, 17). Es tos
ver sícu los le fue ron co mu ni ca dos a cau sa de su apre su ra mien to
en re pe tir los pa sa jes del li bro sa cro que aca ba ba de es cu char, y
a su te mor de ol vi dar los; se es for za ba por fi jar y re te ner en su
me mo ria las pa la bras di vi nas, que re ci bía por la vía au di ti va,
mas Dios le aho rró la pe na di ri gién do le es tas pa la bras: «Por
cier to que, no so tros re ve la mos el Men sa je y que so mos sus cus‐ 
to dios». (Co rán, su ra  XV, vers. 9). Eso in di ca per fec ta men te la
na tu ra le za de su con ser va ción, de lo cual el Co rán go za de una
ma ne ra es pe cial; ello di fie re en te ra men te del he cho de «re te‐ 
ner lo en la me mo ria», aun que es to no sea la opi nión ge ne ral‐ 
men te acep ta da. En el mis mo Co rán, nu me ro sos ver sícu los tes‐ 
ti mo nian que di cho li bro fue co mu ni ca do al Pro fe ta ba jo la for‐ 
ma de una lec tu ra he cha en al ta voz, y en la que ca da su ra era
un mi la gro (de es ti lo) que ma ra vi lla ba el es píri tu de los hom‐ 
bres. En tre los más gran des mi la gros que dis tin guen a nues tro
Pro fe ta, de be con tar se el pro pio Co rán y la fa ci li dad con que
reu ni fi ca ba a to dos los ára bes en torno de su cau sa. Hu bie ra si‐ 
do en vano ofre cer to dos los te so ros del mun do con el fin de
po ner de acuer do a las di ver sas tri bus ára bes; so la men te Dios
po día lo grar lo. Y así dis pu so Su di vi na vo lun tad. Si el lec tor
con si de ra ra con la de bi da aten ción es tas ob ser va cio nes, ad ver‐ 
ti ría, en lo que aca ba mos de ex po ner, una prue ba evi den te de la
su pe rio ri dad de nues tro Pro fe ta y de la pree mi nen cia del ran go
que ocu pa ba en tre sus co le gas).

Aho ra va mos a ex po ner la ver da de ra na tu ra le za de la pro fe‐ 
cía, con for me a las in ter pre ta cio nes pro por cio na das por nues‐ 
tros in ves ti ga do res más ve ra ces. Ex pli ca re mos a con ti nua ción
la rea li dad del kohe nisno (adi vi na ción) y de los sue ños, lue go
tra ta re mos de lo que con cier ne a los arran fin (he chi ce ros), y de
otras ma te rias que co rres pon den al do mi nio del mun do in vi si‐ 
ble.
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El To do po de ro so nos ha guia do con nues tro lec tor a con‐ 
tem plar es te mun do y las cria tu ras que el mis mo con tie ne, en el
que ad ver ti mos una or de na ción per fec ta, un sis te ma ad mi ra‐ 
ble men te re gu la ri za do, una re la ción de cau sas y efec tos, la co‐ 
ne xión en tre las di ver sas ca te go rías de los se res y la trans for‐ 
ma ción de cier tos se res en otros: to do lo cual cons ti tu ye una
se rie de ma ra vi llas in fi ni ta con lí mi tes im pre vi si bles.

Co men ce mos por el mun do sen si ble y ma te rial, ha blan do en
pri mer tér mino de mun do vi si ble, el mun do de los ele men tos.
Pues los ele men tos se ele van gra dual men te del es ta do de tie rra
al del agua, lue go al del ai re, lue go al del fue go en la zán do se así
unos con otros. Ca da uno de ellos tie ne la dis po si ción pa ra
trans for mar se en el ele men to que le es in me dia ta men te su pe‐ 
rior o in fe rior, efec tuán do se la trans mu ta ción de vez en cuan‐ 
do. El ele men to su pe rior es más te nue que su in me dia to in fe‐ 
rior; el más su til tie ne por lí mi te el mun do de los fir ma men tos.
La co ne xión de los fir ma men tos en tre sí for ma una gra da ción
cu ya ín do le es ca pa a nues tros sen ti dos; mas los mo vi mien tos
que de ellos se ob ser van han con du ci do a los hom bres a des cu‐ 
brir la ex ten sión y po si ción de ca da es fe ra, y a ad ver tir que más
allá exis ten otros se res (li te ral «es en cias») que ejer cen so bre las
es fe ras esas in fluen cias per cep ti bles. Ve mos en se gui da el mun‐ 
do su blu nar:[133] con tem pla mos su con te ni do, en una pro gre‐ 
sión ad mi ra ble, par tien do de los mi ne ra les, lue go los ve ge ta les,
y, por úl ti mo, los ani ma les. La ca te go ría de los mi ne ra les se co‐ 
nec ta, por uno de sus ex tre mos, con el co mien zo de la ca te go ría
de los ve ge ta les, des de las hier be ci llas y las otras plan tas que no
pro du cen si mien tes. El ex tre mo de la ca te go ría de los ve ge ta les
que com pren de la da ti le ra y la vid se en la za a la ca te go ría de los
ani ma les, des de el ca ra col y la os tra, se res que no po seen más
que un so lo sen ti do, el del tac to. Tra tan do de las di ver sas ca te‐ 
go rías de los se res, el vo ca blo «con tac to» (itti sal) se em plea pa‐ 
ra in di car que el lí mi te de ca da cla se es de una dis po si ción ex‐ 
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cep cio nal pa ra con fun dir se con el co mien zo de la cla se con ti‐ 
gua. El mun do ani mal es bien ex ten so y se com po ne de nu me‐ 
ro sas es pe cies. En la gra da ción de las cria tu ras, ha con clui do en
el hom bre, ser do ta do de re fle xión y pre vi sión. Fa cul ta des que
as cien den has ta él des de el mun do po ten cial, don de se re ú nen
la sen si bi li dad y la aprehen sión; sin al can zar aun es tas fa cul ta‐ 
des en ac to. Ocu pan do ya es ta po si ción, el hom bre se ha lla co‐ 
lo ca do por en ci ma de la ca te go ría de los si mios, ani ma les que
re ú nen la orien ta ción y la in te li gen cia, pe ro, de he cho, no se
ele van ni a la pre vi sión ni a la re fle xión. Es tas fa cul ta des só lo se
en cuen tran en el co mien zo de la ca te go ría si guien te, que es la
del hom bre. Lí mi te de nues tra ca pa ci dad per cep ti va.

En las di ver sas ca te go rías de los se res no ta mos una va rie dad
de efec tos (pro du ci dos por in fluen cias ex ter nas). El mun do
sen si ble ex pe ri men ta la in fluen cia del mo vi mien to de las es fe‐ 
ras ce les tes y de los ele men tos. El mun do su blu nar es in flui do
por el mo vi mien to del de sa rro llo y de la ma du ra ción. To dos es‐ 
tos fe nó me nos in di can la exis ten cia de un agen te[134] cu ya na tu‐ 
ra le za di fie re de la de los cuer pos y que es, en con se cuen cia, un
agen te es pi ri tual. Tal agen te es tá en con tac to con to dos los se‐ 
res de es te mun do, por que ellos for man las ca te go rías que en la‐ 
zan los unos con los otros. Se le lla ma el al ma per cep ti va (an-
na fs-ol-mo drika), fuen te del mo vi mien to. Por en ci ma de ella se
pre ci sa ha ber otra exis ten cia, es to es: un ser con el cual es té en
con tac to y que le con fie re las fa cul ta des de la per cep ción y del
mo vi mien to. Es te ser su pe rior ha de ser es en cial men te la per‐ 
cep ción pu ra, y la in te li gen cia ne ta, ge nui na. Es aque llo el mun‐ 
do de los án ge les. De ahí re sul ta ne ce sa ria men te que en el al ma
(del hom bre) ha ya una pre dis po si ción pa ra des po jar se de la na‐ 
tu ra le za hu ma na y re ves tir se con la an ge li cal, a fin de de ve nir
en ac to de la ca te go ría de los án ge les. Ello acon te ce en al gún
lap so, du ran te el es pa cio de un in tui to, pre vio per fec cio na‐ 
mien to ac tual de la es en cia es pi ri tual del al ma. Tal co mo lo
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men cio na re mos más ade lan te. El al ma se man tie ne en con tac to
con las ca te go rías con ti guas a la su ya, cual el ca so de los se res
cla si fi ca dos or de na da men te. Es te es ta do de con tac to la en la za
por dos la dos, el uno su pe rior, el otro in fe rior. Por és te se co‐ 
nec ta con el cuer po, me dian te el cual ad quie re las per cep cio nes
sen si ti vas, que la dis po nen a de ve nir una in te li gen cia en ac to.
Por el la do su pe rior se co mu ni ca con la ca te go ría de los án ge les
y ob tie ne así las no cio nes su mi nis tra das por la cien cia (di vi na)
y las del mun do in vi si ble. En efec to, el co no ci mien to de los su‐ 
ce sos exis te en la in te li gen cia an ge li cal fue ra del tiem po. To do
ello con cuer da con la idea que ya he mos ex pre sa do res pec to al
or den re gu lar que ri ge en el uni ver so, or den es ta ble ci do por la
co rre la ción de los se res me dian te sus na tu ra le zas y sus fa cul ta‐ 
des.

El al ma hu ma na, de la que aca ba mos de ha blar, es in vi si ble,
pe ro sus in flu jos se mues tran evi den te men te en el cuer po. Po‐ 
dría de cir se que el cuer po y sus par tes, com bi na das o ais la das,
cons ti tu yen el me ca nis mo al ser vi cio del al ma y sus fa cul ta des.
Co mo par tes ac tuan tes se pue de se ña lar la ma no, que sir ve pa ra
asir; los pies, pa ra an dar; la len gua, pa ra ha blar, y el cuer po, en
su to ta li dad, sir ve pa ra efec tuar el mo vi mien to ge ne ral con los
im pul sos al ter na ti vos. Igual men te, las fa cul ta des del al ma per‐ 
cep ti va son dis pues tas en un or den re gu lar y se ele van has ta la
fa cul tad su pe rior, es de cir, has ta el al ma re fle xi va, lla ma da tam‐ 
bién «el al ma par lan te» (an na fs-on-na ti qa), es to es: el al ma ra‐ 
cio nal, asi mis mo las fa cul ta des del sen ti do ex te rior, cu yos ins‐ 
tru men tos: la vis ta, el oí do, etcé te ra, se ele van has ta el ni vel del
(sen ti do) in te rior.

La sen si bi li dad,[135] pri me ra fa cul tad (del in te rior) per ci be las
im pre sio nes ex pe ri men ta das por la vis ta, el oí do, el tac to, etc.
Ta les per cep cio nes le lle gan si mul tá nea men te, sin pro du cir la
me nor con fu sión, he cho que la dis tin gue com ple ta men te de los
sen ti dos ex te rio res. La sen si bi li dad trans mi te esas im pre sio nes
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a la ima gi na ción, po ten cia que re pro du ce en el al ma, con exac‐ 
ti tud, las for mas de los ob je tos per ci bi dos por los sen ti dos, for‐ 
mas des po ja das de la ma te ria ex trín se ca. El ins tru men to que
sir ve pa ra la ope ra ción de es tas dos po ten cias (o fa cul ta des) es
el ven trí cu lo del ce re bro, que ocu pa la par te an te rior de la ca‐ 
be za; la par te an te rior per te ne ce a la sen sación; y la pos te rior, a
la ima gi na ción. La ima gi na ción se ele va lue go al ni vel de la fa‐ 
cul tad for ma ti va de las opi nio nes[136] y al ni vel de la fa cul tad re‐ 
ten ti va. La fa cul tad de opi nión sir ve pa ra aprehen der las no cio‐ 
nes re la cio na das a in di vi dua li da des, co mo, por ejem plo, «la
hos ti li dad de fu lano, la amis tad de zu tano, la pie dad del pa dre,
la vo ra ci dad del lo bo». La re ten ti va o me mo ria sir ve pa ra con‐ 
te ner to das las per cep cio nes que le lle gan por la ima gi na ción o
de otra par te; ella es, por de cir lo así, un al ma cén que las con‐ 
ser va pa ra el mo men to en que se ne ce si ten. El ins tru men to, por
me dio del cual es tas dos fa cul ta des ope ran, es el ven trí cu lo pos‐ 
te rior del ce re bro; su par te de lan te ra sir ve a la pri me ra fa cul‐ 
tad, y la par te pos te rior sir ve a la se gun da. To das es tas fa cul ta‐ 
des se ele van en se gui da has ta la po ten cia re flec ti va, que tie ne
por ins tru men to el ven trí cu lo cen tral del ce re bro. De es ta fa‐ 
cul tad pro vie ne el mo vi mien to de la me di ta ción y la ten den cia
del al ma a con ver tir se en in te lec to pu ro. Es to man tie ne al al ma
en una in quie tud con ti nua, da da su es en cial in cli na ción a li be‐ 
rar se del es ta do po ten cial que la re tie ne (en el mun do sen si ble)
y de la dis po si ción que la li ga a la na tu ra le za hu ma na. Ella as pi‐ 
ra a de ve nir una in te li gen cia sim ple y a tras cen der de la po ten‐ 
cia al ac to, a fin de ase me jar se a la Com pa ñía su bli me del mun‐ 
do es pi ri tual[137] y ocu par el ran go ini cial de los se res es pi ri tua‐ 
les, me dian te la fa cul tad de ad qui rir las per cep cio nes sin la in‐ 
ter ven ción de los ins tru men tos cor po ra les. A eso, pues, tien den
sus in quie tu des y mo vi mien tos, orien tán do se siem pre ha cia ese
ob je ti vo anhe la do. Una vez des po ja da de la ín do le hu ma na que
la en vol vía, pa sa, por me dio de su es pi ri tua li dad ge nui na, a la



329

es fe ra su pe rior, al ám bi to de los án ge les. Arri ba allá, no a cau sa
de mé ri tos ad qui ri dos, sino por que Dios, al crear la, la ha bía do‐ 
ta do con una ten den cia na tu ral a esa cul mi na ción.

Aho ra bien, si se en fo can las al mas hu ma nas ba jo es te pun to
de vis ta, se ad vier te que son cla si fi ca bles en tres cla ses. La pri‐ 
me ra es, por su na tu ra le za, bas tan te dé bil pa ra al can zar la me ta
es pi ri tual; se re du ce a mo ver se ha cia el lí mi te in fe rior, a las
per cep cio nes del do mi nio sen si ti vo y de la ima gi na ción. Com‐ 
bi na, con for me a un sis te ma de re glas res trin gi das y en una or‐ 
de na ción par ti cu lar,[138] las no cio nes rea les (pro po si cio nes) que
de du ce del wahi ma (opi nión) y de la me mo ria. Me dian te es ta
ope ra ción, ella ad quie re los con cep tos y no cio nes afir ma dos,
[139] úni cos co no ci mien tos que la re fle xión pue de su mi nis trar,
en tan to que es ta fa cul tad per ma ne ce den tro de los lí mi tes so‐ 
má ti cos. To dos es tos co no ci mien tos per te ne cen a la po ten cia
ima gi na ti va, y se re du cen a su es tre cho ra dio. En efec to, el al ma
(de es ta cla se) pue de ele var se de su pun to de par ti da has ta el co‐ 
mien zo de la ca te go ría su pe rior, pe ro ca re ce de fuer za pa ra
fran quear ese lí mi te. Si, con ello, sus es fuer zos son mal en cau‐ 
za dos, no rea li za ría na da de va lor. Eso es el tér mino al que la
per cep ción hu ma na pue de re gu lar men te al can zar, en tan to que
pa de ce la in fluen cia so má ti ca; allí con clu yen los sa bios en sus
es pe cu la cio nes, sin po der dar ni un pa so más ade lan te.

Las al mas de la se gun da cla se se de jan lle var por el mo vi‐ 
mien to re flec tan te y la dis po si ción na tu ral ha cia el in te lec to es‐ 
pi ri tual y las per cep cio nes que no han me nes ter del ins tru men‐ 
tal cor po ral. Pa ra es tas al mas, el cam po de per cep ción se en s an‐ 
cha mu cho más allá de la pri me ra ca te go ría (del mun do es pi ri‐ 
tual), pun to en don de se de tie ne la po ten cia per cep ti va de las
al mas per te ne cien tes a la cla se pre ce den te. Al can zan do esa re‐ 
gión, ex tién de se su fa cul tad en el vas to es pa cio de la con tem‐ 
pla ción in te rior, don de to do es un es ta do de éx ta sis, cu yo prin‐ 
ci pio y fi nal son si mul tá neos. Es has ta allá adon de se ex tien de
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la po ten cia per cep ti va de los pre di lec tos de Dios (au liá), gen te
con sa gra da a las cien cias re li gio sas y las no cio nes di vi nas. Mis‐ 
mos co no ci mien tos de que go zan las per so nas pre des ti na das a
la di cha eter na mien tras per ma ne cen en el lim bo (bar zaj).[140]

Las al mas de la ter ce ra cla se son crea das con la fa cul tad de
po der se des em ba ra zar en te ra men te de la na tu ra le za hu ma na,
so má ti ca y es pi ri tual, a efec to de ele var se a la na tu ra le za an ge li‐ 
cal de la es fe ra su pe rior, don de de vie nen real men te án ge les,
aun que du ran te un in tui to. En ese ins tan te, aper ci ben la Com‐ 
pa ñía su bli me de los án ge les en su pro pia es fe ra, es cu chan do,
en ese ins tan te, las pa la bras del Al ma (uni ver sal) y la voz de la
Di vi ni dad. Ta les son las al mas de los pro fe tas, a los cua les Dios
ha de pa ra do la fa cul tad de li be rar se de la ín do le hu ma na du‐ 
ran te aquel in tui to. Es en ese es ta do pre ci sa men te en que ellos
re ci ben la re ve la ción, pe cu lia ri dad su ya y pre dis po si ción con‐ 
na tu ral, des de su for ma ción por el Su pre mo. Y a efec to de que
ven zan los obs tá cu los e im pe di men tos que el es ta do cor po ral
ofre ce, en tan to per ma ne cen en la con di ción hu ma na, Dios les
ha otor ga do la vía de remitionis, por cuan to ha in fun di do en su
ín do le de no bles pro pó si tos y rec ta tra yec to ria, que les con du‐ 
cen ha cia la es pi ri tua li dad; im plan tan do en sus ca rac te res el es‐ 
píri tu de pie dad que los re tie ne cons tante men te en esa sen da y
los lle va has ta la me ta de sus anhe los. Por ese gé ne ro de exen‐ 
ción (que des li ga al al ma de los efec tos cor po ra les), esos ele gi‐ 
dos se di ri gen a vo lun tad ha cia el mun do es pi ri tual, gra cia de‐ 
bi da, no a sus mé ri tos ad qui ri dos ni a me dios ar ti fi cia les, sino
al ca rác ter con gé ni to que ellos po seen de su Crea dor. Así, pues,
con esa li be ra ción de la en vol tu ra hu ma na, van en bus ca de la
Com pa ñía su bli me y a re ci bir las co mu ni ca cio nes. Ya en car ga‐ 
dos de ese de pó si to, re tor nan al do mi nio de la in te li gen cia hu‐ 
ma na, di fun dién do lo, co mo una re ve la ción ve ni da de lo Al to,
en el am bien te de las fa cul ta des mun da nas, con la sa bia dis po si‐ 
ción de co mu ni car lo a los hom bres. La re ve la ción su ce de, a ve‐ 
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ces co mo el mur mu llo de pa la bras con fu sas; el pro fe ta cap ta las
ideas y, ape nas ce sa de es cu char el mur mu llo, cuan do ya las
con tu vo en la me mo ria y com pren dió el men sa je; otras ve ces se
le apa re ce el án gel en for ma de un hom bre, ha bla con él co mu‐ 
ni cán do le la re ve la ción; to do lo que le di ce, lo re tie ne el pro fe ta
en la me mo ria. La co mu ni ca ción he cha por el án gel, el re torno
del pro fe ta al do mi nio hu ma no y el ac to de com pren der lo que
le ha si do re ve la do, to do ello acon te ce en un ins tan te de tiem‐ 
po, ins tan te más bre ve que un in tui to. En efec to, esos acon te ci‐ 
mien tos su ce den fue ra del tiem po y si mul tá nea men te; por lo
mis mo la re ve la ción pa re ce rea li zar se ve loz men te, y es por ello
que se le ha de no mi na do «wahi», que, eti mo ló gi ca men te, sig ni‐ 
fi ca ce le ri dad.

Aho ra, es de ad ver tir que la pri me ra for ma de las co mu ni ca‐ 
cio nes di vi nas, o sea aque lla que con sis te en un mur mu llo, co‐ 
rres pon de a los pro fe tas del ran go de los no en via dos. Es to es
un prin ci pio que se con si de ra bien es ta ble ci do. La se gun da for‐ 
ma, que re pre sen ta a un án gel en la fi gu ra de hom bre, co rres‐ 
pon de al gra do de los pro fe tas en via dos (pro fe tas y após to les al
pro pio tiem po); y es, por tan to, más per fec ta que la pri me ra. La
idea que nos ocu pa aquí se ha lla en el re la to que con tie ne las
ex pli ca cio nes que nues tro Pro fe ta dio a Alha ri th Ibn Hisham.
Es te ha bién do le pre gun ta do en qué for ma la re ve la ción le lle ga‐ 
ba, Maho ma res pon dió: «Me vie ne a ve ces co mo el ta ñi do de
una cam pa na, lo cual me fa ti ga de ma sia do, y, cuan do ce sa, ya he
re te ni do lo que se me ha di cho. Otras ve ces el án gel to ma la fi‐ 
gu ra de un hom bre pa ra ha blar me, y yo con ci bo lo que me di‐ 
ce». La pri me ra for ma le pa re cía muy fa ti go sa, por que, aquel
con tac to con el mun do es pi ri tual, era pa ra él la ini cia ción del
trán si to de la po ten cia al ac to. Por ello ex pe ri men ta ba cier to
gra do de di fi cul tad, y, por es ta ra zón, cuan do re tor nó al do mi‐ 
nio hu ma no, sus co mu ni ca cio nes di vi nas se ca rac te ri za ron por
ser re ci bi das por la vía au di ti va, di fi cul tán do se lo de más. Cuan‐ 
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do las re ve la cio nes son re ci bi das rei te ra da men te, el con tac to
con el mun do es pi ri tual se so por ta más fá cil men te; al re tor nar
en se gui da a la na tu ra le za hu ma na, se re cuer da de to das esas
co mu ni ca cio nes, y en par ti cu lar de la por ción más cla ra, es de‐ 
cir, las co sas con ce bi das vi sual men te.

En la ex pli ca ción da da por el Pro fe ta, se no ta una de li ca de za
de ex pre sión: em plea pri me ro el ver bo re te ner dán do le la for‐ 
ma del pre té ri to; lue go lo re pi te ba jo la for ma del pre sen te.
Pues que rien do re pre sen tar por me dio de la pa la bra las dos
ma ne ras en que le lle ga ban las re ve la cio nes, sim bo li za la pri me‐ 
ra por un ta ñi do, lo cual co mún men te se co no ce co mo co sa di‐ 
fe ren te de un dis cur so; lue go aña de que el ac to de com pren der
la re ve la ción y de con fiar la a su me mo ria, se efec tua ba en el
mis mo mo men to en que ese rui do ce sa ba. Pa ra in di car que la
ce sación se ha bía lle va do a ca bo, em plea el pre té ri to del ver bo,
que jus ta men te con cuer da con lo pa sa do y fi na li za do. Des cri‐ 
bien do la se gun da ma ne ra, re pre sen ta al án gel en for ma de un
hom bre que ha bla, y nos di ce que a me di da que él oye ese dis‐ 
cur so lo re tie ne en la me mo ria. Aquí el em pleo del pre sen te
con vie ne per fec ta men te, por que es ta for ma del ver bo in di ca
que la ac ción pue de con ti nuar.

Por lo de más, de cual quier mo do que un pro fe ta re ci ba una
re ve la ción, ex pe ri men ta un tran ce ar duo y pe no so, he cho que
Dios mis mo se ña la con es tos tér mi nos en el Co rán (su ra LX XI II,
vers. 5): «Por cier to que, va mos a re ve lar te un men sa je abru ma‐ 
dor». Por su par te, Ais ha re fie re que una fa ti ga ex tre ma pa de cía
Maho ma ca da vez que re ci bía una re ve la ción. Y agre ga ba: «La
re ve la ción, en oca sio nes, des cen día so bre él en días de in ten so
frío, y, cuan do ce sa ba, su fren te re ven tá ba se de su dor». A esa
mis ma cau sa de be atri buir se el sa bi do es ta do de pri va ción del
sen ti do que se ob ser va ba en él, así co mo los ge mi dos que emi tía
du ran te esos tran ces. Pa ra ex pli car esos fe nó me nos, hay que re‐ 
cor dar el prin ci pio que aca ba mos de asen tar, es to es: la re ve la‐ 
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ción sig ni fi ca que el al ma del pro fe ta se des li ga de la na tu ra le za
hu ma na pa ra ele var se al do mi nio an ge li cal, don de es cu cha el
ver bo del Al ma uni ver sal; lo cual ha de pro du cir una sen sación
de an gus tia to das las ve ces que una es en cia se se pa ra de su es ta‐ 
do es en cial y se des pren de de él, a fin de po der salir de su es fe ra
y ele var se a aqué lla otra. Eso es, pues, el sen ti do de la so fo ca‐ 
ción de que ha bla ba Maho ma al des cri bir la pri me ra eta pa de la
re ve la ción. «Me so fo ca ba de tal mo do —de cía— has ta el pun to
de sen tir me des fa lle ci do»; lue go, sol tán do me me di jo: «Lee».
«—Yo no sé leer, res pon dí—». Y así ocu rrió to da vía por se gun‐ 
da y ter ce ra vez tal co mo nos lo in di ca la Tra di ción. Em pe ro, la
rei te ra ción de los ac tos, con du ce siem pre a la ha bi tua ción gra‐ 
dual men te, de suer te que el pa de ci mien to pa re ce ría ya más lle‐ 
va de ro, en com pa ra ción con lo ex pe ri men ta do an te rior men te.
Por la mis ma ra zón las «cons te la cio nes» del Co rán, sus pa sa jes,
su ras y ver sícu los, re ve la dos al Pro fe ta du ran te su es tan cia en la
Me ca, son más bre ves que los re ci bi dos en Me di na.

Véa se, por ejem plo, lo que se re fie re acer ca del su ra Ba raa
(Re nun cia ción) (IXe) re ve la do, du ran te la ex pe di ción a Ta buk.
[141] Es te su ra fue re ci bi do, en su to ta li dad o ma yor par te, mien‐ 
tras que el Pro fe ta iba mon ta do en su ca me llo, des pués de ha‐ 
ber de ja do la Me ca. An te rior men te, co mo que dó di cho, no ha‐ 
bía te ni do co mu ni ca ción, en es ta úl ti ma ciu dad, más que al gu‐ 
nos su ras bre ves, con te ni dos aho ra en Al mo fa ss al,[142] y que le
lle ga ban en tro zos a in ter va los. El ver sícu lo de la Re li gión,[143]

cu ya lon gi tud bas tan te con si de ra ble, fue el úl ti mo que re ci bió
en Me di na. An tes de esa épo ca, ha bía re ci bi do en la Me ca los
ver sícu los (muy bre ves) que com po nen los su ras ti tu la dos: «El
Mi se ri cor dio so» (LV). «Los Vien tos Di se mi na do res» (LI), «El
En man ta do» (LX XIV), «El Al ba» (XCI II), «El Crúor» (XCVI),
etcé te ra. Es te he cho, cons ti tu ye un me dio pa ra dis tin guir los
su ras y ver sícu los re ve la dos en Me di na. De to da for ma, Dios es
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quien guía ha cia la ver dad. He ahí, pues, el re su men de lo que
con cier ne a la pro fe cía.

Pa se mos aho ra al asun to del kohe nis mo o la adi vi na ción. Es‐ 
ta ma ni fes ta ción per te ne ce asi mis mo a las fa cul ta des del al ma
hu ma na. En efec to, to do lo que aca ba mos de ex po ner da a com‐ 
pren der que es ta al ma es lle va da, por una dis po si ción na tu ral, a
des pren der se de la ín do le hu ma na, con el ob je to de po der se
tras la dar a un es ta do su pe rior, o sea el de la es pi ri tua li dad. Es
así co mo los hom bres de la cla se pro fe tal po seen una dis po si‐ 
ción con gé ni ta que les per mi te echar una mi ra da mo men tá nea
so bre aquel mun do del es píri tu. He mos asen ta do tam bién que
es to no acon te ce a cau sa de mé ri tos ga na dos, ni pue de de ber se
al apo yo de per cep cio nes sen si ti vas, ni a es fuer zos de la ima gi‐ 
na ción, ni a ac tos ma te ria les, sean pa la bras, o mo vi mien tos, ni a
otro me dio al guno. Ello es úni ca men te ope ra ción aní mi ca, que,
a con se cuen cia de una dis po si ción in na ta, el al ma se des po ja de
la na tu ra le za hu ma na pa ra re ves tir se con la de los án ge les, por
un ins tan te más cor to que un par pa deo. Al ser ello así, y que es‐ 
ta dis po si ción per te ne ce real men te a la es en cia hu ma na, de be
ad mi tir se, ha cien do una dis tin ción ra cio nal, la exis ten cia en el
mun do de otra cla se de hom bres cu yo ran go, com pa ra do con el
de los pro fe tas, es co mo la im per fec ción pues ta fren te por fren‐ 
te de su opues to, la per fec ción. En efec to, el no em plear los me‐ 
dios pa ra al can zar la per cep ción (del mun do es pi ri tual) es en te‐ 
ra men te lo opues to al em pleo de los me dios pa ra con se guir la.
Así pues, con la cla si fi ca ción de los se res en ca te go rías, sa be mos
que es te mun do en cie rra una cla se de hom bres de tal mo do or‐ 
ga ni za dos con gé ni ta men te, que su po ten cia in te lec tual se de ja
mo ver por la fa cul tad del pen sa mien to y por un efec to de la vo‐ 
lun tad, to das las ve ces que di cha po ten cia es ex ci ta da por el de‐ 
seo de pe ne trar lo des co no ci do, lo ocul to. Mas, da da su de fi‐ 
cien cia cons ti tu cio nal pa ra con se guir lo, y que su in ca pa ci dad es
un obs tá cu lo pa ra su pro gre so, tal po ten cia se afe rra, por un
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im pul so na tu ral, a me dios se cun da rios, que per te ne cen los
unos al do mi nio de los sen ti dos y al de la ima gi na ción los otros.
En tre es tos me dios se no tan los cuer pos diá fa nos, los hue sos de
ani ma les, las alo cu cio nes ca den cio sas (en can ta mien tos, sor ti le‐ 
gios), los au gu rios ins pi ra dos en el pa so de las aves o de los cua‐ 
drú pe dos. Aquí, la fa cul tad sen si ti va o la de la ima gi na ción se
em plean con per sis ten cia, a fin de des pren der el al ma de la na‐ 
tu ra le za hu ma na. Pa ra al can zar ese pro pó si to, se au xi lian, ya
sea con la fa cul tad sen si ti va, o ya con la ima gi na ti va, que ven‐ 
dría a ser cual con co mi tan te del mis mo pro pó si to. La po ten cia
que, en tre es ta cla se de hom bres, con du ce al pri mer gra do de la
per cep ción que ellos pro cu ran ob te ner, se lla ma «kohe nis mo»
(adi vi na ción). Aho ra, por ser el al ma de es tos hom bres de for‐ 
ma ción de fi cien te, y ca ren te na tu ral men te de la ca pa ci dad pa ra
al can zar la per fec ción, le es más fá cil con ce bir las par ti cu la ri‐ 
da des que las uni ver sali da des; por lo mis mo se afe rra pre fe ren‐ 
te men te a aqué llas. Por es ta ra zón, la po ten cia ima gi na ti va sue‐ 
le ha llar se en tre es ta gen te en su má xi ma fuer za y de sa rro llo.
Cons ti tu ye el ins tru men to que ac túa so bre las (ideas) par ti cu la‐ 
res y las tras pa sa de la do a la do, ya sea du ran te el sue ño, o en
ple na vi gi lia. Al es tar (esas par ti cu la ri da des) pre sen tes y pres tas
(en el al ma), la ima gi na ción re pro du ce las for mas y sir ve de es‐ 
pe jo en el cual el al ma no ce sa de mi rar.

El adi vino no pue de al can zar de una ma ne ra ca bal la per cep‐ 
ción de las co sas in te lec tua les, por que la ins pi ra ción que re ci be
pro ce de de los de mo nios. Pa ra lle gar al gra do más al to de la
ins pi ra ción, al que es tá ca pa ci ta do, ha de re cu rrir al em pleo de
cier tas fra ses que se des ta can por una ca den cia y ar mo nía es pe‐ 
cia les. Ape la a es te re cur so con el ob je to de subs traer se a las in‐ 
fluen cias de los sen ti dos y co brar cier tas fuer zas, que le per mi‐ 
tan po ner se en ese con tac to de fec tuo so (con el mun do es pi ri‐ 
tual). Tal mo vi mien to aní mi co, con ju ga do con el em pleo de los
me dios ex trín se cos, ya ci ta dos, ex ci ta en su co ra zón (las ideas)
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que és te ór gano ex pre sa por el mi nis te rio de la len gua. Las pa‐ 
la bras que en ton ces pro nun cia el adi vino son a ve ces acer ta das,
co mo otras, fal sas. En efec to, tra tan do de su plir la im per fec ción
de su ín do le, se sir ve de me dios com ple ta men te aje nos de su fa‐ 
cul tad per cep ti va y dis cor dan tes to tal men te de ella. Pues la ver‐ 
dad y el em bus te se le pre sen tan a un tiem po mis mo; por tan to
no de be pres tár s ele nin gu na con fian za a sus pa la bras. En oca‐ 
sio nes in clu so re cu rre a su po si cio nes y con je tu ras em pe ña do
en ob te ner el éxi to pre ten di do y em bau car a sus in te rro gan tes.

Es tas gen tes co no ci das co mo cul ti va do res de as-sad já[144] de‐ 
no mí nan se kohhan (adi vi nos), por con si de rár s eles de una ca te‐ 
go ría más ele va da en tre los hom bres de su cla se. El Pro fe ta ha
di cho, co men tan do un can to de los mis mos, «Eso es un sad já de
los adi vi nos»; in di can do así, por la de ter mi na ción del ge ni ti vo,
que el em pleo del sad já es pe cu liar de es tos hom bres. Cuan do le
pre gun tó a Ibn Sai yad[145] acer ca de la ín do le de sus ins pi ra cio‐ 
nes res pec ti vas, és te res pon dió: «En oca sio nes me vie nen ve rí‐ 
di cas y en otras fal sas. En ton ces —le re pli có el Pro fe ta— ¡lo que
vos re ci bís es tá muy em bro lla do!». Con es ta de duc ción Maho‐ 
ma dio a en ten der que la pro fe cía tie ne por ca rác ter pri va ti vo la
ver dad y que, por tan to, es tá a sal vo de to do em bus te. De he‐ 
cho, la pro fe cía con sis te en el con tac to del es píri tu (Lit. «de la
es en cia») del pro fe ta con la Com pa ñía su bli me, sin me diar guía
al gu na que lo con duz ca, ni va ler se de nin gún me dio ex trín se co.
En cam bio el ejer ci tan te de la adi vi na ción, da da su in ca pa ci dad
na tu ral, se ve obli ga do a va ler se de ele men tos ex ter nos, aje nos,
su mi nis tra dos por la ima gi na ción, ele men tos que in flu yen en
su fa cul tad per cep ti va y se con fun den con las per cep cio nes que
él pre ten de al can zar, re ci bien do de es te mo do im pre sio nes
mix ti fi ca das, en te ra men te fal sas. De suer te, tal prác ti ca, ja más
po dría, ni si quie ra se me jar se a la pro fe cía.

Ya he mos di cho que el gra do más ele va do de la adi vi na ción
se al can za me dian te el em pleo de fra ses ca den cio sas, me dio el
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más efi caz de to dos los que la vis ta y el oí do pue dan su mi nis‐ 
trar, y cu ya sen ci llez in di ca la fa ci li dad con que se lo gra aquél
con tac to, se re co gen las per cep cio nes y se sa le un tan to de esa
im po ten cia ori gi nal.

Se ha pre ten di do que la prác ti ca de la adi vi na ción ha de ja do
de exis tir des de la eclo sión de la pro fe cía, ha bien do si do in te‐ 
rrum pi da, un po co an tes, a con se cuen cia de la la pi da ción a los
de mo nios con las es tre llas fu ga ces, a ma nos de los án ge les, pa ra
pri var los de los bienes del cie lo y de lo que en él su ce día, tal co‐ 
mo se men cio na en el Co rán (su ra  XV, vers. 18). Lue go di cen
pues to que las no ti cias del cie lo no pue den lle gar al co no ci‐ 
mien to de los adi vi nos más que por me dia ción de los de mo‐ 
nios, la fa cul tad de la adi vi na ción ha ce sa do des de esa épo ca.
Tal ra zo na mien to no es con clu yen te: los co no ci mien tos de los
adi vi nos, no só lo pro vie nen de los de mo nios, sino que tam bién
de ellos mis mos, co mo de ja mos di cho. Añá da se a ello que el
ver sícu lo res pec ti vo del Co rán in di ca que a los de mo nios se les
im pi dió el co no ci mien to de una so la es pe cie de las no ti cias ce‐ 
les tes: la re la ti va a la mi sión del Pro fe ta; y na da más. Ade más, la
sus pen sión de la fa cul tad adi vi na to ria, tu vo lu gar úni ca men te
en vís pe ras de la mi sión, mas qui zá ha ya po di do rea nu dar en
se gui da sus ac ti vi da des de an ta ño. Tal pa re ce lo más pro ba ble,
por que to dos esos me dios ad qui ri dos de per cep cio nes (del
mun do es pi ri tual), se ex tin guen du ran te el tiem po de la pro fe‐ 
cía; se eclip san en ton ces igual que las es tre llas y las lu mi na rias
an te la pre sen cia del sol. En efec to la pro fe cía es la má xi ma luz
an te la cual se ocul tan y des apa re cen to das las de más lu ces.

Al gu nos fi ló so fos han sos te ni do que la fa cul tad adi vi na to ria
exis tía real men te an tes de la mi sión del Pro fe ta, pe ro que ce só
en el mo men to de es te acon te ci mien to. El mis mo he cho, se gún
ellos, se ha rei te ra do ca da vez que apa re cía una pro fe cía en el
mun do. La eclo sión de la pro fe cía —di cen—, de be ser ne ce sa‐ 
ria men te pre ce di da de una po si ción as tral[146] de ter mi na da, que
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con duz ca a ese su ce so. La Per fec ción de di cha po si ción, coin ci‐ 
de con la per fec ta fa cul tad pro fé ti ca que ella anun cia. Si, en la
po si ción as tral, hay im per fec ción, el pro pio de fec to de be ha ber
en la na tu ra le za de la fa cul tad re sul tan te de esa po si ción. Con‐ 
for me a lo que he mos asen ta do se ad vier te que aquí se tra ta de
los adi vi nos. Lue go agre gan, an tes de que una po si ción per fec ta
se lle ve a ca bo, otra po si ción im per fec ta de be pre sen tar se, de‐ 
ter mi nan do la apa ri ción de uno o va rios adi vi nos. Al te ner lu‐ 
gar la po si ción per fec ta, sur ge si mul tá nea men te el pro fe ta per‐ 
fec to. Y así con clu yen aque llas po si cio nes que in di can de fec tos
en su na tu ra le za, co mo en sus re sul ta dos. Es to es tá ba sa do en el
prin ci pio de que una po si ción as tral im per fec ta ejer ce un in flu‐ 
jo de la pro pia ín do le; mas eso es una teo ría que no es ge ne ral‐ 
men te ad mi si ble. Tal vez sea po si ble que la po si ción ca bal de
los as tros ejer za su in fluen cia en for ma per fec ta, y que su po si‐ 
ción im per fec ta no con duz ca a re sul ta do al guno, no ejer cien do
in clu so una in fluen cia im per fec ta, a pe sar de la opi nión de es‐ 
tos fi ló so fos.

Por lo de más, los adi vi nos con tem po rá neos de un pro fe ta
bien sa ben su ve ra ci dad; co no cen el al can ce de mos tra ti vo de
sus mi la gros, por que ellos par ti ci pan, en cier to gra do, del ca‐ 
rác ter pro fé ti co, tal co mo to dos los hom bres par ti ci pan (de la
fa cul tad de la re ve la ción) por la vía oníri ca. Pe ro, ba jo es ta re la‐ 
ción, las per cep cio nes in te lec tua les son más vi vas en tre los adi‐ 
vi nos. Cuan do és tos se abs tie nen de re co no cer la ve ra ci dad del
pro fe ta y se de jan lle var a des men tir le, no ha cen sino obe de cer
a su ges tio nes del amor pro pio, que les in du ce a creer que esa
pro fe cía de bía ha ber les per te ne ci do. De tal suer te in cu rren en
la obs ti na ción, co mo el ca so de Oma ya Ibn Abi-s-Solt, que as‐ 
pi ra ba a con ver tir se en pro fe ta. Igual men te ocu rrió con Ibn
Sai yad, con Mo sai li ma,[147] y al gu nos otros. Em pe ro, una vez
triun fan te la ver da de ra fe y ya li qui da dos aque llos va nos anhe‐ 
los, di chos adi vi nos adhi rié ron se a la re li gión co mo los me jo res



339

cre yen tes. Con tan do en tre ellos Te laiha Alas dí[148] y Sauad Ibn
Qa rib.[149] La sin ce ri dad de su con ver sión que da bien ates ti gua‐ 
da por sus se ña la das ha za ñas en las pri me ras con quis tas del Is‐ 
lam.

En cuan to a la vi sión es pi ri tual,[150] cu ya rea li dad con sis te en
el ac to por el cual el al ma ra cio nal aper ci be, en su es en cia es pi‐ 
ri tual, y por un so lo ins tan te de tiem po, las for mas de los su ce‐ 
sos. Pues el al ma, en tan to que es pi ri tual por su na tu ra le za,
con tie ne esas for mas en ac to, cual el ca so de to das las es en cias
es pi ri tua les. Pa ra al can zar la es pi ri tua li dad, el al ma se des po ja
de la ma te ria y se des em ba ra za de las per cep cio nes sen si ti vas.
Es to acon te ce du ran te un bre ve ins tan te y en el es ta do oníri co,
así co mo lo ex pli ca re mos a con ti nua ción. Ha bien do ya re co gi‐ 
do las no cio nes que bus ca ba res pec to a acon te ci mien tos fu tu‐ 
ros, el al ma tras la da es tos co no ci mien tos al do mi nio de la per‐ 
cep ción. Si esas no cio nes son dé bi les y po co cla ras, ella pro cu ra
re for zar las y reu nir las dán do les una fi gu ra y una si mi li tud en la
ima gi na ción. Pa ra com pren der el sen ti do de esas imá ge nes se
ha ce ne ce sa rio el re cur so de la in ter pre ta ción. A ve ces esas no‐ 
cio nes son de tal mo do vi vas que no re quie ren re pre sen ta cio‐ 
nes en la ima gi na ción. En es te ca so, el re cur so de la in ter pre ta‐ 
ción no es ne ce sa rio, pues ta les per cep cio nes no han si do afec‐ 
ta das por la ima gi na ción ni al te ra das por una re pro duc ción fi‐ 
gu ra da. El al ma go za de ese bre ve ins tan te, por ser ella una es‐ 
en cia es pi ri tual en ac to, que se per fec cio na con los efec tos y
per cep cio nes so má ti cos. Tal con ti núa has ta que su es en cia de‐ 
vie ne in te lec to pu ro y su exis ten cia al can ce la per fec ción en ac‐ 
to. De ve ni da ya una es en cia es pi ri tual, per ci be por sí pro pia, in‐ 
de pen dien te men te de los ins tru men tos cor po ra les; sin em bar‐ 
go, su ran go es pi ri tual per ma ne ce por de ba jo del de los án ge les,
mo ra do res de la es fe ra su bli me, que no de ben la per fec ción de
su es en cia ni a las per cep cio nes so má ti cas, ni a otra co sa al gu‐ 
na. La dis po si ción de que aca ba mos de ha blar se ha lla en el al‐ 
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ma en tan to per ma nez ca en el cuer po; di cha dis po si ción es de
dos es pe cies, la una pri va ti va de los pre di lec tos de Dios, y la
otra, más co mún, per te ne ce a la uni ver sali dad de los hom bres.
A es ta úl ti ma se re la cio na la vi sión es pi ri tual u oníri ca (lit.: «los
sue ños»).

Pa se mos aho ra al gé ne ro de vi sio nes pro pio de los pro fe tas.
Es tos per so na jes po seen una dis po si ción que les per mi te des‐ 
po jar se de la na tu ra le za hu ma na a efec to de al can zar la an ge li‐ 
cal pu ra, la más exal ta da de las ca te go rías es pi ri tua les. Es ta dis‐ 
po si ción se ma ni fies ta en ellos rei te ra da men te du ran te el es ta‐ 
do de éx ta sis que pro vie ne de la re ve la ción, y en re tor nan do al
do mi nio de las sen sacio nes cor po ra les. En ton ces el pro fe ta re‐ 
co ge las per cep cio nes que se me jan no ta ble men te a las que ex‐ 
pe ri men ta du ran te el sue ño. Mas, des de lue go el es ta do oníri co
es muy in fe rior al que aca ba mos de ci tar.

A cau sa de esa se me jan za fue que el Le gis la dor (Maho ma)
ha ya di cho: «El sue ño es una de cua ren ta y seis par tes de la
pro fe cía»; o, se gún otra ver sión, «cua ren ta y tres», o, se gún
otra, «se ten ta». Nin guno de es tos nú me ros ci ta dos en es ta Tra‐ 
di ción es pa ra de sig nar una canti dad de ter mi na da; in di can so‐ 
la men te que los gra dos de la pro fe cía son nu me ro sos. El apo yo
en es ta opi nión, ha ce re cor dar que, pa ra los ára bes del de sier to,
el tér mino se ten ta tie ne, en tre sus acep cio nes, la de «mu cho».
Al gu nos de los que adop tan la ver sión de «cua ren ta y seis» di‐ 
cen que, en los pri me ros seis me ses de la mi sión de Maho ma, o
sea me dio año, la re ve la ción só lo le ve nía en sue ño, y que el pe‐ 
rio do to tal de su mi sión pro fé ti ca, tan to en la Me ca co mo en
Me di na, fue de vein ti trés años; pues bien, la mi tad de un año
ha ce la cua ren ta y sex ta par te de los vein ti trés años. Es ta ex pli‐ 
ca ción dis ta de ma sia do pa ra me re cer un exa men; es ve rí di ca en
lo que con cier ne a nues tro Pro fe ta; pe ro ¿có mo po dría mos sa‐ 
ber que la mi sión de los de más pro fe tas ha ya te ni do igual du ra‐ 
ción? Ade más, es to ofre ce tan só lo la re la ción en tre los dos pe‐ 
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río dos de tiem po: el de la vi sión es pi ri tual que el Pro fe ta ha bía
go za do y el de su pro fe cía; mas no nos ha cen co no cer el va lor
re la ti vo de la vi sión es pi ri tual y el de la pro fe cía.

Si el lec tor ha com pren di do bien el al can ce de las ob ser va‐ 
cio nes que le he mos ve ni do ex po nien do, sa brá que esa frac ción
(nu mé ri ca) in di ca la re la ción en tre la dis po si ción pri ma ria y co‐ 
mún a to dos los hom bres, y la dis po si ción me nos fre cuen te y
pe cu liar de la cla se de los pro fe tas, que po seen con na tu ral men‐ 
te. Pues la pri me ra dis po si ción, la más dé bil, es co mún, de ci‐ 
mos, a to das las gen tes, pe ro tro pie za con nu me ro sos obs tá cu‐ 
los e im pe di men tos pa ra dar se en ac to. Los más di fí ci les es co‐ 
llos que se le opo nen, son los sen ti dos ex te rio res; por lo mis mo
el Crea dor ha do ta do a los hom bres con la fa cul tad con gé ni ta,
el sue ño, me dian te el cual es des co rri do el ve lo de los sen ti dos.
En es te es ta do el al ma pro cu ra al can zar los co no ci mien tos que
as pi ra ad qui rir del mun do de la ver dad; y así, de vez en cuan do,
lo gra echar un rá pi do vis ta zo, que se tra du ce en el triun fo de
sus anhe los. De ahí que el Le gis la dor ha ya de sig na do los sue ños
en tre los pro nós ti cos. «De he cho —de cía— de la pro fe cía no
que da más que los pro nós ti cos». —¿Qué sig ni fi ca és te tér mino
—se le pre gun tó— oh en via do de Dios? «Es la vi sión san ta; que
el hom bre san to ve, o bien, ella se le mues tra».

Va mos aho ra a ex pli car có mo el ve lo de los sen ti dos es des‐ 
co rri do por me dio del sue ño. El al ma ra cio nal con ci be y obra a
tra vés del es píri tu vi tal[151] del cuer po, va por su til que re si de en
el ven trí cu lo iz quier do del co ra zón. Tal lee mos en los tra ta dos
de ana to mía de bi dos a Ga leno y otros mé di cos. Es te va por, en‐ 
via do con la san gre por las ve nas y las ar te rias, pro du ce la sen‐ 
sación, el mo vi mien to y las de más fun cio nes del cuer po. Su
par te más te nue se ele va al ce re bro, en el que atem pe ra la ín do‐ 
le fría y ani ma las fa cul ta des in te rio res, ejer cien do así to das sus
ac cio nes. El al ma ra cio nal no po dría per ci bir ni ac tuar sin el
au xi lio de es te es píri tu vi tal, al cual, ade más, es tá ín ti ma men te



342

li ga da. Es ta es tre cha vin cu la ción es un re sul ta do que de ter mi na
la sa bia or ga ni za ción de la crea ción, del prin ci pio que ha re gu‐ 
la do la for ma ción de los se res: «Lo te nue no afec ta a lo den so».
Aho ra, por ser es te es píri tu vi tal el más su til de las ma te rias que
in te gran el cuer po, se ha con ver ti do en el cen tro sen si ble de esa
es en cia que di fie re de él por la au sen cia de cor po rei dad, o sea el
al ma ra cio nal; lo cual quie re de cir que las im pre sio nes de es ta
al ma ope ran so bre el cuer po me dian te di cho es píri tu. Ya he mos
se ña la do que las per cep cio nes de la mis ma se efec túan de dos
ma ne ras: por los me dios ex ter nos, es de cir, los cin co sen ti dos, y
por los me dios in ter nos, o sea las fa cul ta des del ce re bro. Es tos
dos ti pos de per cep cio nes preo cu pan al al ma y se im pi den
aper ci bir es en cias es pi ri tua les que se en cuen tran en la es fe ra
su pe rior; ap ti tud que ella po see con gé ni ta men te. Los sen ti dos
ex ter nos, sien do na tu ral men te so má ti cos, son sus cep ti bles de
des fa lle ci mien tos y ex te nua cio nes, a con se cuen cia de fa ti gas y
la si tu des; de suer te, si se tie nen en ac ción de ma sia do tiem po,
ter mi nan por ofus car el es píri tu. Por ello Dios ha dis pues to en
es tos sen ti dos la ne ce si dad del re po so, a fin de que su fun ción
per cep ti va pue da rea nu dar se ca bal men te. Es to ocu rre por un
mo vi mien to del es píri tu vi tal, que se re trae de los sen ti dos ex‐ 
te rio res pa ra vol ver a los sen ti dos in ter nos. El frío que in va de
el cuer po du ran te la no che con tri bu ye a esa mu dan za; el ca lor
na tu ral aban do na en ton ces el ex te rior del cuer po yén do se a su
pro fun di dad, acom pa ñan do a su vehícu lo, el es píri tu vi tal. Por
ello el dor mir, en tre los hom bres, ha si do ge ne ral men te du ran‐ 
te la no che. El es píri tu, al re ti rar se de los sen ti dos ex te rio res, y
vol ver se a las fa cul ta des in ter nas, el al ma, ya des em ba ra za da de
las preo cu pa cio nes y obs tá cu los que le sus ci tan los sen ti dos, re‐ 
tor na a las imá ge nes con ser va das en la me mo ria, y, com bi nán‐ 
do las y des com po nién do las, re crea de ellas nue vas for mas pre‐ 
sen ta das por la ima gi na ción. Ope ra ción bien sen ci lla, ya que ta‐ 
les for mas son ca si siem pre ha bi tua les, pues to que el al ma las
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in fie re de per cep cio nes acos tum bra das y más o me nos re cien‐ 
tes. En se gui da des cien de esas for mas (o ideas) al sen ti do «par‐ 
ti ci pan te» o in terno, fa cul tad que re ú ne las per cep cio nes re co‐ 
gi das por los cin co sen ti dos, y las con ci be tal cual le lle ga ron
por esa vía sen si ti va.

En oca sio nes el al ma se voltea, por un ins tan te, ha cia su es‐ 
en cia es pi ri tual, a pe sar de la re sis ten cia que le opo nen las fa‐ 
cul ta des in ter nas. Y, da da su cons ti tu ción na tu ral, con si gue en‐ 
ton ces cap tar, me dian te su es pi ri tua li dad, al gu nas per cep cio‐ 
nes. Re co gi das las for mas (ideas) que ya son vin cu la das a su es‐ 
en cia, las trans mi te a la ima gi na ción, la cual las re pro du ce con‐ 
for me a su rea li dad, o las imi ta por me dio de sím bo los for ja dos
en mol des ha bi tua les. Las for mas re pro du ci das imi ta ti va men te
re quie ren, pa ra ser en ten di das, el re cur so de la in ter pre ta ción.
(Por otra par te) el ac to que rea li za el al ma en com bi nar y des‐ 
com po ner las for mas con ser va das en la me mo ria, an tes de re‐ 
co ger las per cep cio nes en un in tui to (una rá pi da ojea da so bre
su es en cia es pi ri tual), es un ac to pro du ci do por una pe s adi lla o
«sue ño con fu so».[152]

Lee mos en As-Sahih que el Pro fe ta ha di cho: «Las vi sio nes
son de tres es pe cies: La una vie ne de Dios, la otra del án gel, y la
ter ce ra, de Sata nás». Es ta cla si fi ca ción con cuer da con las ob‐ 
ser va cio nes que aca ba mos de pre sen tar. Pues la vi sión cla ra es
de Dios; la de la imi ta ción sim bó li ca, que re quie re in ter pre ta‐ 
ción, pro ce de del án gel; los sue ños con fu sos son obra de Sata‐ 
nás, pues to que son com ple ta men te fal sos y Sata nás es la fuen te
de la fal se dad. Es tas ob ser va cio nes bas ta rán pa ra ha cer co no cer
la ver da de ra na tu ra le za de la vi sión es pi ri tual.

La fa cul tad que ori gi na y con du ce las vi sio nes oníri cas, sien‐ 
do una de las pe cu lia ri da des del al ma hu ma na, exis te en to dos
los hom bres, inex cep cio nal men te; no hay na die que no ha ya
vis to a me nu do en sue ño las co sas que se le ha bían ocu rri do en
es ta dos de vi gi lia, y que pu do re co no cer las des pués de des per‐ 
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tar se. Ta les fe nó me nos dan por re sul ta do, de una ma ne ra con‐ 
cre ta y po si ti va, la con vic ción de que el al ma pue de al can zar el
mun do in vi si ble mien tras que el hom bre duer me. Aho ra, si ello
es ad mi si ble en el es ta do oníri co, na da obs ta ría que así acon te‐ 
cie ra en los otros es ta dos y cir cuns tan cias, pues to que, la es en‐ 
cia per cep ti va es una y mis ma, cu yas pe cu lia ri da des de ben ser
apli ca bles irres tric ta men te. En to do ca so, Dios guía ha cia la
ver dad.

OPÚS CU LO

La con se cu ción de tal es ta do no de pen de, re gu lar men te, de
la in ten ción del in di vi duo ni de la po ten cia in na ta de que es té
do ta do. Se da más bien a con se cuen cia de cier tas cir cuns tan cias
aní mi cas, en las que el al ma as pi ra a aper ci bir al gu na co sa, lo‐ 
gran do de ella un vis ta zo ins tan tá neo en el lap so del sue ño. En
«Ki tab-el-Ga ya»[153] y en otros li bros com pues tos por per so nas
da das a ejer ci cios es pi ri tua les,[154] se en cuen tran cier tas fór mu‐ 
las que com pren den al gu nos nom bres y que, pro nun cián do los
an tes de dor mir, con du cen a la vi sión de sea da. Los adep tos lla‐ 
man a esa for ma de en can ta mien to “ha lu mi ya”.[155] Mas la ma[156]

in di ca uno de esos en can ta mien tos en su Ki tab-el-Ga ya lla‐ 
mán do lo “ha lu ma de la ín do le per fec ta”. Es to es: es tan do uno a
pun to de dor mir se, des pués de ha ber ter mi na do sus re fle xio nes
se cre tas y fi ja do a su es píri tu una di rec ción con ve nien te, se
pro nun cian es tas pa la bras bár ba ras: Ta ma guis baa dan ya swad

wa ga das nu fi na ga dis; en se gui da se men cio na el de seo. El sue ño
que so bre vie ne des co rre el ve lo de lo ocul to y de ja al des cu bier‐ 
to el se cre to de la co sa de sea da. Se cuen ta que un in di vi duo
prac ti có la fór mu la va rias no ches al ca bo de ha ber se so me ti do a
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ayu nos ri gu ro sos du ran te al gu nos días, y ex pre san do su anhe lo
le apa re ció una per so na di cién do le: “Yo soy tu na tu ra le za per‐ 
fec ta”. In te rro gan do a ese fan tas ma, ob tu vo los da tos que bus‐ 
ca ba. Yo mis mo, he en sa ya do esa fór mu la, y un es pec tá cu lo sor‐ 
pren den te me hi zo sa ber cier tas co sas que me in te re sa ban per‐ 
so nal men te. Pe ro, sin em bar go, to do eso no prue ba que las vi‐ 
sio nes ope ran a vo lun tad; esos en can ta mien tos no ha cen sino
dis po ner el al ma pa ra la vi sión. Si la dis po si ción es bien afir ma‐ 
da, ma yor pro ba bi li dad ha brá de lo grar el ob je to; de to da for‐ 
ma, bue no se ría cuan to se hi cie re por for ta le cer esa dis po si‐ 
ción, pe ro ja más se po dría es tar se gu ro de ob te ner el re sul ta do
pre ten di do. Pues el po der dis po ner se a re ci bir una co sa es muy
otro del po der lo grar la co sa. Tén ga se, pues, en cuen ta lo ex‐ 
pues to y que os sir va de ejem plo pa ra ca sos aná lo gos. Dios es el
Ser om ni sapien te, y om nis cien te.

OPÚS CU LO

En tre la es pe cie hu ma na se ha llan per so nas doc tas pa ra pro‐ 
nos ti car los su ce sos fu tu ros. Es ta fa cul tad, que ellas po seen de
su na tu ra le za par ti cu lar, las dis tin gue de los de más hom bres.
Pa ra rea li zar el ejer ci cio de su ta len to, no re cu rren a ar ti fi cios,
ni a in flu jos as tra les, ni tam po co a otro me dio al guno. He mos
ad ver ti do que su po ten cia per cep ti va de pen de en te ra men te de
una ge nui na ap ti tud, que les es con na tu ral. Ta les co mo los
«arra fin» (he chi ce ros) y los que mi ran en los cuer pos re fle jan‐ 
tes (lit. diá fa nos), co mo los es pe jos y las ta zas lle nas de agua.
Po dría in cluir se en es ta ca te go ría a los arús pi ces, in di vi duos
que exa mi nan las en tra ñas y los hue sos de los ani ma les; a los
au gu res, que ob ser van los sig nos que pro por cio na el vue lo de
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las aves y el pa so de las bes tias sal va jes; a los que de du cen sus
adi vi na cio nes arro jan do en tie rra gui ja rros, gra nos de tri go o
cues cos. Pues es in dis cu ti ble que esas fa cul ta des exis ten en tre
los hom bres; na die lo po dría ne gar. Añá da se a es ta lis ta los po‐ 
seí dos, gen te cu ya bo ca pro nun cia pa la bras del mun do ocul to y
que sir ven de in for ma cio nes. Po dría mos men cio nar to da vía a
aque llas per so nas que, re cién dor mi das o muer tas, ha blan de
co sas per te ne cien tes al mun do in vi si ble; ci te mos asi mis mo a
los su fis tas, hom bres que se de di can a ejer ci cios es pi ri tua les. Se
sa be que és tos ob tie nen, por vía de ca ris ma, la fa cul tad de re co‐ 
ger per cep cio nes del mun do in vi si ble.

Aho ra va mos a tra tar de las di ver sas ma ne ras de que se lo‐ 
gran esas per cep cio nes; co men ce mos por la di vi na ción, des‐ 
pués exa mi na re mos su ce si va men te las de más. Pe ro, an tes de
abor dar el te ma, he mos de pre sen tar al gu nas ob ser va cio nes que
mues tren có mo el al ma, de ca da cla se de las per so nas que aca‐ 
ba mos de men cio nar, ad quie re la dis po si ción que le per mi te re‐ 
co ger las per cep cio nes de ese mun do in vi si ble.

Pues el al ma, co mo que dó di cho, es una es en cia es pi ri tual
que exis te en po ten cia, co sa que la di fie re del res to de los se res
es pi ri tua les. Pa sa de la po ten cia al ac to por la ope ra ción del
cuer po y de las di ver sas cir cuns tan cias de que pue de ser afec ta‐ 
do: eso es un he cho que to do el mun do con ci be. Lue go, to do lo
que exis te en po ten cia se com po ne de ma te ria y for ma. La for‐ 
ma que com ple ta la exis ten cia del al ma con sis te pre ci sa men te
en per cep ti vi dad e in te lec to. El al ma exis te pri me ro en po ten‐ 
cia, con una dis po si ción que le fa ci li te la per cep ción y le per mi‐ 
ta re co ger las for mas tan to uni ver sa les co mo par ti cu la res. En
se gui da su de sa rro llo y exis ten cia en ac to se lle van a ca bo con
la co ope ra ción del cuer po, que la acos tum bra a re ci bir las per‐ 
cep cio nes ob te ni das por los sen ti dos. El al ma con ti núa inin te‐ 
rrum pi da men te aper ci bien do y ad qui rien do las no cio nes uni‐ 
ver sa les, y, co mo las for mas que re co ge se in te lec tua li zan su ce‐ 
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si va men te, ella mis ma ad quie re una for ma en ac to que se in te‐ 
gra de per cep cio nes e in te lec to. Mien tras que su es en cia al can‐ 
ce es te per fec cio na mien to, el al ma per ma ne ce co mo una ma te‐ 
ria «ho yu la» (ne bu lo sa) a la cual la per cep ción su mi nis tra su ce‐ 
si va men te di ver sas for mas. De ahí el por qué un ni ño de cor ta
edad es in ca paz de ejer cer la fa cul tad per cep ti va, que le es, sin
em bar go, in na ta; no pue de ser vir se de ella ni en el es ta do oníri‐ 
co, ni en vi sio nes de ve la do ras, ni tam po co en otra cir cuns tan‐ 
cia al gu na. En efec to, la for ma del al ma, que es su es en cia real,
que se com po ne de per cep ción y de in te lec to, no se en cuen tra
aún ca bal a esa edad: no pue de to da vía apro piar se las uni ver‐ 
sali da des. Más tar de, cuan do su es en cia de vie ne ca bal en ac to,
el al ma, en tan to que per ma ne ce en el cuer po, po see dos ma ne‐ 
ras de aper ci bir: la una, me dian te los ins tru men tos so má ti cos,
que le trans mi ten las per cep cio nes cor po ra les; la otra, por me‐ 
dio de su pro pia es en cia. Pues el al ma se ha lla im pe di da de es te
(úl ti mo gé ne ro de per cep ción) en tan to que per ma ne ce em pe‐ 
ña da en el cuer po y preo cu pa da por los que ha ce res de los sen ti‐ 
dos. Es tos úl ti mos la atraen sin ce sar ha cia el mun do ex te rior,
da da su pre dis po si ción con gé ni ta pa ra ocu par se de las per cep‐ 
cio nes cor po ra les. A ve ces, no obs tan te, ella se apar ta del ex te‐ 
rior a fin de su mer gir se en el in te rior, y en ton ces des có rre se
por un ins tan te el ve lo so má ti co. Tal acon te ce, ya sea por efec to
de la fa cul tad co mún a to dos los hom bres, co mo, por ejem plo,
el sue ño, o ya por una ap ti tud par ti cu lar de cier tos in di vi duos,
co mo la re la ti va a la adi vi na ción o a los pro nós ti cos de di ver sa
suer te, o bien por el há bi to de los ejer ci cios es pi ri tua les, co mo
los que prac ti can los su fis tas en pos de la ins pi ra ción. Des em‐ 
ba ra za da en ton ces de las in fluen cias ex trín se cas, el al ma se
voltea ha cia las es en cias de en ci ma, que in te gran el mun do es‐ 
pi ri tual; da do el con tac to real que exis te en tre aque lla es fe ra y
la su ya, co mo de ja mos apun ta do. Ta les es en cias, re pe ti mos, son
es pi ri tua les, per cep ción pu ra e in te li gen cias en ac to. En ellas se
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ha llan las for mas de los se res con su ver da de ra na tu ra le za, co‐ 
mo que dó di cho. Al gu nas de es tas for mas se le mues tran al al‐ 
ma de un mo do bas tan te cla ro que ob tie ne de ellas co no ci‐ 
mien tos, los cua les trans mi te en se gui da a la ima gi na ción, a
efec to de que es ta fa cul tad los dis pon ga en los mol des que le
son ha bi tua les. Fi nal men te se pre sen tan en el do mi nio de los
sen ti dos, ya abs trac tos, ya den tro de sus mol des. He ahí en qué
con sis te la dis po si ción que con tie ne el al ma pa ra re co ger las
per cep cio nes del mun do in vi si ble.

Aho ra re tor ne mos, co mo ha bía mos ofre ci do, a la ex pli ca ción
de las di fe ren tes es pe cies de la adi vi na ción.

En cuan to a los que mi ran en los cuer pos diá fa nos, co mo es‐ 
pe jos, ta zas lle nas de agua y otros lí qui dos; así co mo los que
ins pec cio nan las en tra ñas y hue sos de los ani ma les; los que pre‐ 
di cen arro jan do gui ja rros y cues cos, pues to dos ellos per te ne‐ 
cen a la ca te go ría de los adi vi nos; mas, a cau sa de la im per fec‐ 
ción ra di cal de su na tu ra le za, ocu pan en ello un gra do in fe rior.
Pa ra des co rrer el ve lo de los sen ti dos, el ver da de ro adi vino no
ha me nes ter de mu cho tra ba jo; en tan to que es tos, a fin de lle‐ 
gar a su in ten to, se afa nan por con cen trar en un so lo sen ti do
to das sus per cep cio nes. Co mo la vis ta es el sen ti do más no ble,
ocu rren a él pre fe ren te men te; fi jan su mi ra da so bre un ob je to
de su per fi cie li sa, ob ser ván do lo con aten ción has ta con ce bir la
co sa que pre ten den anun ciar. Al gu nos creen que la ima gen
con ce bi da de esa ma ne ra se tra za pre via men te so bre la su per fi‐ 
cie del es pe jo; pe ro no es así. El adi vino per ma ne ce mi ran do la
faz del ob je to fi ja men te has ta que des apa re ce de la vis ta y un
te lón, se me jan te a una bru ma, se in ter po ne en tre él y el es pe jo.
So bre di cho te lón se di se ñan las for mas que el adi vino de sea
aper ci bir, in di cán do le el re sul ta do que pro cu ra sa ber, ya sea
afir ma ti vo, o ya ne ga ti vo, lo cual in for ma tex tual men te. Es tos
adi vi nos, mien tras se en cuen tran en es te es ta do, no aper ci ben
lo que se ve real men te en el es pe jo; es te es otro mo do de per ci‐ 
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bir que na ce pa ra ellos y se ope ra, no por me dio de la vis ta, sino
psí qui ca men te. Es, más bien, una per cep ción de si mi li tud psí‐ 
qui co-sen si ti va; he cho que, por lo de más, bien co no ci do. Otro
tan to su ce de con los que ob ser van las en tra ñas de los ani ma les
o que mi ran en el agua, en las ta zas u otros ob je tos por el es ti lo.
He mos pre sen cia do los ac tos de al gu nos de es tos in di vi duos,
quie nes dis traían los sen ti dos con el sim ple em pleo del sahu‐ 
me rio; en se gui da se ser vían de los en can ta mien tos a efec to de
lo grar la dis po si ción re que ri da; lue go in for ma ban de lo que ha‐ 
bían aper ci bi do. Sos tie nen que ellos ven las fi gu ras tra za das en
el ai re, re pre sen tan do los per so na jes y si tua cio nes que pro cu ra‐ 
ban co no cer; co sas que cap tan me dian te sím bo los y sig nos
usua les en tre ellos. La pri va ción de es tos in di vi duos de la sen si‐ 
bi li dad, es más li ge ra que la de la cla se pre ce den te. En fin, el
uni ver so es tá pleno de ma ra vi llas.

Otro ti po de pre dic ción, lla ma do «zad jr» (au gu rio), es prac ti‐ 
ca do por cier ta gen te que, al ver un ave o un cua drú pe do pa sar
a su iz quier da o a su de re cha, lo si guen men tal men te, y al ca bo
de bre ve me di ta ción anun cian los su ce sos por ve nir. Es ta es
igual men te una fa cul tad psí qui ca que in ci ta la acu cio si dad y la
re fle xión en la im pre sión re ci bi da, ya vi sual, ya au di ti va. Co mo
su in fluen cia tras cien de a la ima gi na ción, que sue le ser muy
fuer te, co mo de ja mos in di ca do, el au gur es ti mu la (a la ima gi na‐ 
ción) en pos de la in ves ti ga ción, apo yán do se en lo que ha bía
vis to u oí do; me di da que lo con du ce a cier to re sul ta do, se me‐ 
jan te a lo que pro por cio na la po ten cia ima gi na ti va du ran te el
sue ño y la ad quies cen cia de los sen ti dos. En tal es ta do, la ima‐ 
gi na ción con ci lia las per cep cio nes ob te ni das por la vis ta en el
es ta do de vi gi lia con lo con ce bi do por la in te li gen cia, re sul tan‐ 
do del con jun to la vi sión es pi ri tual.

En cuan to a los de men tes, pues su al ma ra cio nal es de dé bil
vin cu la ción con el cuer po; es to re sul ta ge ne ral men te del tras‐ 
torno de su tem pe ra men to (su sis te ma hu mo ral) y de la fra gi li‐ 
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dad de su es píri tu vi tal (ani mal). Dis traí da por esa im per fec ción
y por el con si guien te mal que pa de ce, su al ma no sue le ahon‐ 
dar se en los sen ti dos ni ab sor ber se en ellos. Aca so otro es píri tu,
de na tu ra le za satá ni ca, le dis pu te al al ma esa vin cu la ción con el
cuer po, obli gán do la a ce der el si tio, da da su en de blez pa ra pre‐ 
sen tar le re sis ten cia, mos tran do así los in di cios de de men cia.
Cuan do tal acon te ce, ya sea por que su per tur ba ción tem pe ra‐ 
men tal ope re so bre la en fer me dad del cuer po, o ya por que los
es píri tus ma lig nos au men ten sus asi dui da des con res pec to a di‐ 
cha vin cu la ción, el al ma se subs trae com ple ta men te a la in‐ 
fluen cia de los sen ti dos y echa un vis ta zo ins tan tá neo so bre su
pro pio mi cro cos mo. Y, re ci bien do en ton ces la im pron ta de al‐ 
gu nas for mas, las en tre ga a la ope ra ción plás ti ca de la ima gi na‐ 
ción. Mien tras per ma ne ce en ese es ta do, la ima gi na ción pro fie‐ 
re a ve ces por bo ca del de men te al gu nas pa la bras, in de pen dien‐ 
te men te de la vo lun tad de és te. Las per cep cio nes re co gi das por
to dos los in di vi duos de es ta cla se ofre cen una amal ga ma de
ver da des e ilu sio nes; por que in clu so cuan do se desli guen de la
in fluen cia de los sen ti dos, no lo gran un con tac to com ple to con
el mun do es pi ri tual, a me nos que re cu rran al au xi lio de las for‐ 
mas ex trín se cas, pro ce di mien to ne ce sa rio, co mo de ja mos es ta‐ 
ble ci do; por lo mis mo sus per cep cio nes traen con si go una mez‐ 
cla de fal se dad.

Los arra fun (he chi ce ros o pré sagos) pro cu ran a su vez ob te‐ 
ner las per cep cio nes es pi ri tua les sin te ner los me dios de po ner
su al ma en con tac to con el mun do in vi si ble. Aco gi dos a su po si‐ 
cio nes y con je tu ras, en fo can su fa cul tad re fle xi va so bre la co sa
que pre ten den, ba sán do se en la hi pó te sis de ha ber al can za do
los ini cios de ese con tac to y de la per cep ción es pi ri tual. De tal
mo do, pre ten den ser co no ce do res del mun do ocul to, sin te ner
de ello la me nor no ción.

He ahí una idea so me ra de los he chos re la cio na dos al te ma.
El ya ci ta do Ma su dí ha bla so bre el par ti cu lar en su Morudj-edz-
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Dzahab; pe ro sin en con trar atin gen cia, ni dar con el ob je ti vo.
Pa re ce, de la ma ne ra en que se ex pre sa, que era po co ver sa do
en la ma te ria, pues trans mi te in dis tin ta men te lo que lle ga ba a
sus oí dos, de en ten di dos o pro fa nos.

En fin, esos di fe ren tes mo dos de lo grar las per cep cio nes del
mun do es pi ri tual, siem pre han exis ti do pa ra la es pe cie hu ma na.
Los an ti guos ára bes acu dían a los adi vi nos to das las ve ces que
de sea ban co no cer los acon te ci mien tos fu tu ros; cuan do sur gían
que re llas en tre ellos, se di ri gían a un adi vino, a fin de que és te
les hi cie ra sa ber la ra zón y des lin dar el de re cho de ca da quien,
me dian te sus per cep cio nes del mun do ocul to. En las obras con‐ 
sa gra das a las be llas le tras, se ofre cen nu me ro sos he chos de es te
gé ne ro. Du ran te el preis la mis mo (tiem po del djahi li ya o pa ga‐ 
nis mo), dos in di vi duos go za ron de gran fa ma por sus ta len tos
co mo adi vi nos: Shi qq Ibn An mar Ibn Ni zar y Satih Ibn Má zin
Ibn Ga ssan. El cuer po de es te úl ti mo se ple ga ba cual un pa ño,
co mo si no tu vie ra hue so al guno, ex cep to el crá neo.[157] En tre
las le yen das más no to rias que se cuen tan res pec to a am bos, se
des ta ca la re la ti va a la in ter pre ta ción del sue ño de Ra biá Ibn
Mó dar o Na sr,[158] a quien le anun cia ron que el Ye men se ría do‐ 
mi na do por los abi si nios, lue go pa sa rá al po der de los des cen‐ 
dien tes de Mó dar. Pre di je ron asi mis mo la apa ri ción de Maho‐ 
ma en tre los Qo raish en ca li dad de pro fe ta. Ex pli ca ron tam bién
el sue ño del Mu ba zan,[159] con for me a la des crip ción de Satih.
Kis ra (Co s roes) ha bía en car ga do a Ab del Ma sih de ir a con tar le
su vi sión oníri ca a Satih, y és te le co mu ni có el ad ve ni mien to
del Pro fe ta y la caí da del im pe rio per sa.

En tre aque llos ára bes flo re ció tam bién un cre ci do nú me ro
de arra fin (au gu res); in clu si ve, los men cio na ban en sus ver sos.

Uno de sus poe tas di ce:

«Yo de cía al au gur del Ya ma ma: Cú ra me; si tú lo
ha ces, tú se rás un ver da de ro mé di co».
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Otro se ex pre sa en es tos tér mi nos:

«Me he so me ti do al dic ta men del au gur de Ya‐ 
ma ma y de su co le ga de Nad jd, si ellos me cu ra ran.

¡Que Dios te sa ne!, me han res pon di do. ¡Por
Dios! no te ne mos po der al guno so bre lo que tu pe‐ 
cho en cie rra».

El au gur de Ya ma ma se lla ma ba Ro bah Ibn Id j la, y el de Nad‐ 
jd, Ala blaq-el-Asadí.

Po dría in cluir se a es te or den de per cep cio nes cier tas pa la‐ 
bras que es ca pan al hom bre re cién dor mi do y que guar dan re‐ 
la ción con las co sas que él de sea ría co no cer. Con esas pa la bras
re ve la el anhe lo de des cu brir, sa tis fac to ria men te, el se cre to que
bus ca ba. Tal fe nó meno só lo tie ne lu gar en el mo men to en que
se se pa ra del es ta do de vi gi lia pa ra en trar en el del sue ño, lap so
en el que la vo lun tad ce sa de obrar so bre la fa cul tad de la pa la‐ 
bra. En ese mo men to, el hom bre ha bla por un im pul so in na to y,
lo más que él pro cu ra, es ser oí do y en ten di do. Otro tan to ocu‐ 
rre a ve ces con los re cién ajus ti cia dos al ta jar les la ca be za, o
par tir les el cuer po en dos. Ha lle ga do a nues tro co no ci mien to
que al gu nos crue les ti ra nos ha cían ma tar a cier tos pri sio ne ros
su yos con el de li be ra do pro pó si to de sa ber, por las úl ti mas pa‐ 
la bras de sus víc ti mas, lo que de be rían es pe rar de su pro pio
des tino. Las res pues tas ob te ni das les lle na ban de pa vor. Mas la‐ 
ma re fie re en su ci ta da obra El Ga ya un pro ce di mien to por el
es ti lo. Di ce, si se co lo ca a un hom bre den tro de una mar mi ta
lle na de acei te de ajon jo lí, por es pa cio de cua ren ta días, ali men‐ 
tán do lo du ran te ese tiem po de hi gos y nue ces, al ca bo de di cho
lap so, to da su car ne des apa re ce y no que da más que las ve nas y
las su tu ras del crá neo. Ya re ti ra do del re ci pien te, al se car se ba jo
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la ac ción del ai re, res pon de ría a to das las pre gun tas que se le
ha gan, in di can do las con se cuen cias que de be rán te ner los di‐ 
ver sos asun tos, sean par ti cu la res, o sean co mu nes. Es te es uno
de los ac tos exe cra bles que se per mi ten los en can ta do res,[160] y
que lo he mos re fe ri do só lo pa ra de no tar cuán tas co sas sor pren‐ 
den tes en cie rra el mi cro cos mo hu ma no.

Al gu nos hay que, con la eter na as pi ra ción al co no ci mien to
de lo ocul to, se en tre gan a ejer ci cios es pi ri tua les e in ten tan en
sus es fuer zos una muer te fic ti cia, me dian te el ani qui la mien to
de to das las fa cul ta des del or ga nis mo, y ha cer en se gui da des va‐ 
ne cer del al ma las hue llas de las má cu las que esas fa cul ta des de‐ 
ja rían en ella. Lue go nu tren al al ma de re mi nis cen cias, a efec to
de in cre men tar le su po ten cia en su de sa rro llo. Es to se efec túa
me dian te la con cen tra ción del pen sa mien to y los pro lon ga dos
ayu nos. Es sa bi do, de una ma ne ra po si ti va, que al so bre ve nir la
muer te las sen sacio nes del or ga nis mo des apa re cen asi mis mo el
ve lo que ellas ten dían an te el al ma. Es ta se en te ra en ton ces de
los co no ci mien tos de su pro pia es en cia y del mun do del que
ella ha ce real men te par te. Es tos hom bres creen que, por los
mé ri tos ad qui ri dos, pue den lle gar, en vi da, a un re sul ta do se‐ 
me jan te al an te rior, es to es, al que ope ra des pués de la muer te,
o sea, po ner su al ma en es ta do de co no cer las co sas del mun do
in vi si ble.

Co rres pon den a es ta cla se los in di vi duos que se de di can a los
ejer ci cios de la ma gia a fin de lo grar la ap ti tud de des cu brir las
co sas ocul tas y de dis po ner a vo lun tad de di ver sos mun dos de
los se res. Es tos in di vi duos se en cuen tran ge ne ral men te en las
re gio nes más in cli na das al nor te y al sur. Se ha llan prin ci pal‐ 
men te en la In dia, en don de se co no cen con el nom bre de
«huki ya» (¿yo guis?). Cuen tan con mu chos li bros que tra tan de
la ma ne ra de có mo de ben efec tuar se esos ejer ci cios. Se re la tan
acer ca de ellos las le yen das más exó ti cas y sor pren den tes.
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En cuan to a los su fis tas cu yos ejer ci cios son pu ra men te re li‐ 
gio sos, des li ga dos en te ra men te de aque llos pro pó si tos abo mi‐ 
na bles, que aca ba mos de se ña lar, es tos lle van por fi na li dad el
ver da de ro re co gi mien to y la en tre ga pia do sa ín te gra, de al ma y
pen sa mien to, al Su pre mo crea dor, a efec to de al can zar el gus to
de los po see do res de la con cien cia di vi na y de la iden ti fi ca ción
con la uni ci dad ab so lu ta. Aña den al re co gi mien to y el ayuno, en
sus ejer ci cios, la me di ta ción y la evo ca ción, a fin de dar le a su
es píri tu la di rec ción de bi da, por que en efec to, al de sa rro llar se
el al ma nu tri da en la me di ta ción, se apro xi ma más al co no ci‐ 
mien to de Dios; en su de fec to, el al ma aje na a la me di ta ción es
de una na tu ra le za satá ni ca. Es to no es la con se cuen cia de un
de sig nio pre con ce bi do, sino una even tua li dad por la que los su‐ 
fis tas al can zan el co no ci mien to del mun do in vi si ble y ob tie nen
la fa cul tad de de jar va gar su al ma en aquel ám bi to. Los que pro‐ 
cu ran esa gra cia con pre me di ta ción dan a su al ma una di rec‐ 
ción que no es la que con du ce a Dios. Pues el pro cu rar in ten‐ 
cio nal men te la fa cul tad de va gar por el mun do in vi si ble y con‐ 
tem plar lo es una fal ta enor me, «una ope ra ción fa lli da», un ver‐ 
da de ro ac to de po li teís mo. A es te res pec to un mís ti co ha di cho:
«Quien bus ca el co no ci mien to por el co no ci mien to mis mo se
de cla ra por és te».[161] Los ver da de ros su fis tas pre ten den úni ca‐ 
men te di ri gir se ha cia el Ser ado ra do, y to do lo que pue da acon‐ 
te cer, mien tras se ha llen en ese es ta do, ocu rre for tui ta men te sin
pre me di ta ción al gu na de su par te. Pro cu ran, ge ne ral men te, evi‐ 
tar esos sig nos de fa vor di vino des vian do de ellos su aten ción;
por que só lo pro cu ran a Dios por Él mis mo, sin otro mo ti vo. Se
sa be, sin em bar go, que esa gra cia les fa vo re ce. Los su fis tas de‐ 
no mi nan fi ra sa (fi siog no mía) y kas hf (de ve la ción) a los co no ci‐ 
mien tos del mun do in vi si ble y los dis cur sos (ce les tes) que vie‐ 
nen a im pre sio nar su es píri tu; lla man ka ra ma (ca ris ma) a la fa‐ 
cul tad de dis po ner (en el mun do es pi ri tual). Pues en to do ello
na da hay re pren si ble, aun que el ma es tro Abu Is haq Al-Is fi raia‐ 
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ni[162] le ha ya pa re ci do cen su ra ble, así co mo a Abu Moha m mad
Ibn Abi Zaid[163] el ma liki ta, y al gu nos otros doc to res; es tos
que rían evi tar que cier tos dis tin ti vos de la gra cia di vi na fue ren
con fun di dos con los mi la gros.[164] Em pe ro es fá cil elu dir to da
equi vo ca ción, apli can do el prin ci pio vi gen te en tre los Mu takal-
li mun (teó lo gos dog má ti cos), con for me al cual to do mi la gro es
acom pa ña do de un anun cio pre vio (taha ddi), mien tras que los
de más sig nos de ca ris ma ca re cen de ello.

Se ha con fir ma do en As-Sahih que el Pro fe ta di jo a sus com‐ 
pa ñe ros: «En tre vo so tros hay moha ddi thin[165] uno de ellos es
Omar». Es sa bi do que los com pa ñe ros tu vie ron a me nu do la
oca sión de com pro bar la ve ra ci dad de ese con cep to. Cí ta se, co‐ 
mo ejem plo, la ex cla ma ción de Omar: «¡Oh Sa ria!, ¡a la co li na!».
Es te era Sa ria Ibn Za nim, que man da ba, en Iraq, un cuer po de
tro pas mu sul ma nas, en las pri me ras con quis tas del Is lam. En
una ba ta lla que se li bra ba en tre él y los po li teís tas, es ta ba a pun‐ 
to de dar la or den de re ti ra da, cer ca de su po si ción ha bía una
co li na en don de po día pa ra pe tar se. Omar, que a la sa zón se en‐ 
contra ba en Me di na y que pre di ca ba en ese mo men to des de el
púl pi to de la me z qui ta, vio, in tui ti va men te,[166] lo que pa sa ba y
gri tó: «¡Oh Sa ria!, ¡a la co li na!». Sa ria es cu chó esa or den en el
pro pio si tio don de se en contra ba, y aper ci bió cer ca de él a una
per so na con la fi gu ra del ca li fa Omar. La ané c do ta es, por de‐ 
más, bien co no ci da. Se cuen ta igual men te del ca li fa Abu Bakr
un ras go se me jan te. Es tan do en su le cho de muer te da ba con se‐ 
jos a su hi ja Ais ha, a pro pó si to de unas car gas de dá ti les que
que ría ob s equiar le y que se en contra ban aún so bre las pal me ras
de su jar dín. Re co men dá ba le en se gui da que hi cie ra la co se cha
de esos fru tos sin tar dan za, a efec to de te ner los en su po der an‐ 
tes de que lle ga ran los he re de ros. En el cur so de su con ver‐ 
sación, ad vir tió el ca li fa: «Los he re de ros, son tus dos her ma nos
y tus dos her ma nas. —¿Có mo es eso? —ex cla mó Ais ha; yo no
ten go más que una her ma na, As ma; pe ro ¿quién es la otra?».
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—«La cria tu ra que es tá en el vien tre de (mi mu jer) Bint Ja rid ja
es una ni ña; así la veo yo de aquí».[167] En efec to, era una ni ña.
Es ta ané c do ta se en cuen tran en el Mo wa tta,[168] en el ca pí tu lo
de «Las do na cio nes ile ga les».

Ade más, los com pa ñe ros, los hom bres píos que vi nie ron des‐ 
pués de ellos, y las per so nas que si guie ron su ejem plo, han si do
dis tin gui dos por va rios ras gos de es ta ín do le. Los su fis tas re co‐ 
no cen la rea li dad de ta les he chos co mo fa cul tad (in tui ti va), pe‐ 
ro, di cen, que son muy ra ros en tiem po de la pro fe cía, pues to
que los as pi ran tes a ese or den no pue den man te ner se en su es‐ 
ta do de exal ta ción en pre sen cia del pro fe ta. In clu si ve lle gan a
afir mar que el as pi ran te, tan pron to arri ba a Me di na, la ciu dad
pro fe tal, pier de el gra do de es pi ri tua li dad que ha bía al can za do
y que só lo lo re cu pe ra des pués de salir de allí. ¡Que el Al tí si mo
nos con ce da su gra cia y nos orien te ha cia la ver dad!

En tre los as pi ran tes al su fis mo cuén tan se al gu nos idio tas,
gen te de es píri tu per tur ba do y que más se me jan a los de men tes
que a per so nas nor ma les. Mas, a pe sar de su mal, lle gan a ve ces
a «es ta cio nes» (de éx ta sis) pro pias de los wa líes (san tos o fa vo‐ 
re ci dos de Dios), y a los mis mos es ta dos (de exal ta ción es pi ri‐ 
tual) que los hom bres más san tos.[169] Cu yas cir cuns tan cias son
evi den tes pa ra to do in di vi duo ca paz de com pren der les; es de‐ 
cir, pa ra quien quie ra que ten ga el gus to (de los go ces es pi ri tua‐ 
les); y sin em bar go, son exi mi dos de to do de ber re li gio so.
Cuan do ha blan del mun do ocul to, cuen tan a ve ces co sas sor‐ 
pren den tes, por que nin gu na con si de ra ción les de tie ne. De tal
suer te dan a su len gua rien da suel ta y pro por cio nan in for mes
pro di gio sos.

Al gu nos fa qihes (le gis tas) rehú san re co no cer les a los idio tas
la po si bi li dad de al can zar al gún es ta do ex tá ti co, por que, a su
pa re cer, el de ber ha ce sa do de ser una obli ga ción pa ra és tos, y
el fa vor de Dios no pue de ad qui rir se sino por la prác ti ca de la
de vo ción. Tal opi nión es cier ta men te erró nea, pues to que la fa‐ 
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cul tad de que se tra ta es una de «las gra cias que Dios pro di ga a
vo lun tad» (Co rán, su ra V, vers. 64), y, pa ra ob te ner su fa vor, no
pre ci sa el em pleo de la de vo ción ni de nin gún otro me dio. En
efec to, sien do el al ma hu ma na im pe re ce de ra, na da obs ta a que
el Su pre mo crea dor la do te de cuan tos sig nos es pe cia les de su
bon dad. Lue go, en es tos es tó li dos el al ma ra cio nal no ha ce sa do
de exis tir; tam po co ha pa de ci do la al te ra ción co mo acon te ce
con la de los de men tes; na da le fal ta ex cep to la ra zón,[170] fa cul‐ 
tad por la cual el hom bre es so me ti do a las obli ga cio nes del de‐ 
ber. La ra zón, cua li dad pri va ti va del al ma, se in te gra de co no ci‐ 
mien tos in dis pen sa bles al hom bre que vi go ri zan su dis cu rrir, lo
orien tan a los me dios de ase gu rar su sub sis ten cia y adop tar una
po si ción de co ro sa en es te mun do. Pues bien, cree mos que al
hom bre ca paz de dis cer nir los me dios de su exis ten cia no le
que da pre tex to al guno pa ra sus traer se a las obli ga cio nes de la
re li gión, si quie re ob te ner una bue na aco gi da en la otra vi da y
en la re su rrec ción. La per so na a quien es ta cua li dad le fal te no
es tá, por ello, des pro vis ta del al ma ni pri va da de la con cien cia
de su in di vi dua li dad; pa ra ella, la in di vi dua li dad exis te, pe ro no
po see la ra zón, fa cul tad que im po ne los de be res y que con sis te
en el co no ci mien to de los me dios que hay que em plear pa ra
sub sis tir. Lo que aca ba mos de ex po ner no im pli ca nin gún ab‐ 
sur do, por que Dios, cuan do eli ge a uno de sus sier vos a fin de
co mu ni car le el co no ci mien to (la con cien cia di vi na o la fe li ci‐ 
dad per fec ta), no tie ne en cuen ta al gu na la ma ne ra en que ese
hom bre ha ya cum pli do sus de be res.

Al de jar es ta ble ci do es te prin ci pio, de be mos ad ver tir al lec‐ 
tor que no hay que con fun dir a los idio tas con los de men tes,
gen te cu ya al ma ra cio nal se es tro pea tan to que se les pue de in‐ 
cluir a los irra cio na les. Hay en ellos, sin em bar go, cier tas se ña‐ 
les que ayu dan a dis tin guir los. Des de lue go, en los idio tas se
ob ser va una in cli na ción in va ria ble a la me di ta ción y la de vo‐ 
ción, si bien que no se li be ran del con cep to pres cri to por la ley;
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aquel que pro vie ne, co mo se ha di cho, de la cir cuns tan cia que,
pa ra ellos, anu la to da for ma de obli ga ción. En tre los de men tes,
al con tra rio, no en contra mos in di cio al guno de di cha in cli na‐ 
ción. En se gun do lu gar, los idio tas lo son por su cons ti tu ción
na tu ral y des de su na ci mien to, mien tras que a los de men tes la
lo cu ra les so bre vie ne más tar de a con se cuen cia de ac ci den tes
na tu ra les que les afec tan el or ga nis mo. Cuan do es to acon te ce,
una al te ra ción las ti mo sa se pro du ce en su al ma ra cio nal y pro‐ 
ce den es tos in for tu na dos sin pro pó si to y sin or den. Por úl ti mo,
los idio tas fre cuen tan a las gen tes y les son a ve ces úti les, a ve‐ 
ces no ci vos; no atien den a con si de ra ción al gu na, por que nin‐ 
gún de ber les es im pues to; los de men tes, al re vés, no gus tan del
con tac to con la gen te. A es te ca pí tu lo nos ha con du ci do el de sa‐ 
rro llo de nues tro te ma. En to do ca so, Dios guía ha cia la ver dad.

Al gu nas per so nas pre ten den que exis ten aquí aba jo me dios
por cu yo re cur so el al ma pue de ob te ner per cep cio nes del mun‐ 
do es pi ri tual, aun cuan do no es té des li ga da de la in fluen cia de
los sen ti dos. En tre ellas se cuen tan los as tró lo gos. Es tos de cla‐ 
ran que los as tros pro por cio nan los in di cios que, por sus di ver‐ 
sas po si cio nes en la es fe ra ce les te, con du cen ne ce sa ria men te a
cier tos re sul ta dos; que ta les cuer pos ejer cen una in fluen cia so‐ 
bre los ele men tos, y que, por sus as pec tos re cí pro cos, se pro du‐ 
ce la com bi na ción de sus na tu ra le zas en una mes co lan za que ri‐ 
ge so bre la at mós fe ra. Es tos hom bres no tie nen la me nor idea
del mun do in vi si ble; se li mi tan en sus es pe cu la cio nes a sim ples
con je tu ras y su po si cio nes ba sa das en la idea de que los as tros
ejer cen in flu jos so bre nues tra at mós fe ra. Ad vier ten que a fuer‐ 
za de ten ta leos el ob ser va dor pue de re co no cer en la at mós fe ra
una mes co lan za de esos in flu jos, e in di car có mo és ta se dis tri‐ 
bu ye en tre to dos los in di vi duos que exis ten en el mun do. Tal es
la doc tri na de To lo meo. Más ade lan te, si Dios nos per mi te, ten‐ 
dre mos la oca sión de ex po ner la va ni dad de es ta cien cia, la cual
es, a lo su mo, un ri me ro de con je tu ras y su po si cio nes, por eso
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no guar da, de ma ne ra al gu na, nin gún nexo con el gé ne ro de co‐ 
no ci mien tos de que he mos ve ni do ha blan do.

En la ca te go ría de es tos úl ti mos pue den in cluir se cier tos
hom bres del vul go que, pa ra des cu brir las co sas ocul tas y co no‐ 
cer el por ve nir, han in ven ta do un ar te que de no mi nan «lí neas
so bre la are na» (geo man cia), in di can do la ma te ria en que rea li‐ 
zan sus ope ra cio nes. El re su men de su ar te es es te: los pun tos,
co lo ca dos en cua tro po si cio nes, for man las fi gu ras que di fie ren
las unas de las otras se gún que los pun tos de ca da po si ción sean
do bles o sen ci llos, o bien to dos do bles o to dos sen ci llos. Así
pues se tie nen die ci séis fi gu ras: la una cu yos pun tos to dos son
sen ci llos, la otra, to dos do bles. Un pun to sen ci llo pues to en el
lu gar de un do ble en ca da una de las cua tro po si cio nes pro por‐ 
cio na cua tro fi gu ras. El pun to sen ci llo em plea do dos ve ces en
ca da com bi na ción da seis fi gu ras. Em plea do tres ve ces, pro du ce
cua tro fi gu ras. De suer te se tie nen así die ci séis fi gu ras, de las
cua les ca da una ha re ci bi do un nom bre par ti cu lar,[171] y se han
di vi di do en dos cla ses, la de la di cha y la de la des di cha, tal co‐ 
mo lo han he cho los as tró lo gos en su res pec ti vo ar te. Se pre ten‐ 
de que ca da fi gu ra tie ne su co rres pon dien te ca sa en el mun do
fí si co, pre su mien do que di chas ca sas son los equi va len tes a los
do ce sig nos del zo día co y los cua tro pun tos car di na les. Ade más
de esas ca sas, ca da fi gu ra tie ne su sig ni fi ca ción, bue na o ma la;
de sig na tam bién, de una ma ne ra es pe cí fi ca, cier to or den del
mun do ele men tal. Pues con for me a es tos prin ci pios, es ta gen te
ha es ta ble ci do un ar te, cal ca do so bre la as tro lo gía ju di cia ria,
pe ro di fie re de ella ba jo cier to pun to de vis ta. En la as tro lo gía,
to do jui cio, se gún To lo meo, se apo ya en las in di ca cio nes su mi‐ 
nis tra das por la na tu ra le za, mien tras que, en la geo man cia, las
in di ca cio nes no son más que ar bi tra rias o con ven cio na les, ca‐ 
ren tes de evi den cia.

En efec to, To lo meo se li mi ta a tra tar de la na ta li dad y de los
ma tri mo nios, que con si de ra ba co mo pro ve nien tes de las in‐ 
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fluen cias ejer ci das so bre el mun do de los ele men tos por los as‐ 
tros y las po si cio nes de las es fe ras ce les tes. Los as tró lo gos ve ni‐ 
dos des pués de él se ocu pa ron en des cu brir los pen sa mien tos
(se cre tos del des tino)[172] en aten ción a las co sas so bre las que se
les in te rro ga ba; se ña la ban la ca sa de la es fe ra a la que se de bía
re la cio nar ca da pre gun ta, e in di ca ban los jui cios que po dían de‐ 
du cir se de ca da ca sa. En tre ellos, las ca sas eran las mis mas que
fue ron pa ra To lo meo. Aho ra los pen sa mien tos (se cre tos de que
se tra ta) no per te ne cen al mun do de los ele men tos, sino al al ma
(del uni ver so); por tan to las in fluen cias as tra les y las po si cio nes
es fé ri cas no pro por cio nan in di ca ción al gu na. Si to da vía las
cues tio nes de que se tra ta se com pren die ran den tro del do mi‐ 
nio de la as tro lo gía, de suer te que se pu die ra pro cu rar re sol ver‐ 
las por las in di ca cio nes as tra les y las po si cio nes es fé ri cas (lo
que bas ta ría pa ra jus ti fi car las pre ten sio nes de los as tró lo gos);
pe ro son en te ra men te aje nas a la cla se de las ma te rias que la as‐ 
tro lo gía de bía na tu ral men te tra tar.

Las gen tes que se ocu pa ban de la geo man cia vi nie ron más
tar de. Des vián do se de la ob ser va ción del fir ma men to y de las
po si cio nes de las es fe ras pla ne ta rias pa ra evi tar se la pe na de to‐ 
mar las al tu ras de los as tros me dian te los ins tru men tos as tro‐ 
nó mi cos, y de cal cu lar las po si cio nes me dias (de los cuer pos ce‐ 
les tes), in ven ta ron las fi gu ras geo mán ti cas de sig nán do les die ci‐ 
séis ca sas, las de la es fe ra y los cua tro pun tos car di na les. Or de‐ 
na das por cla ses, a la una le co rres pon de la fe li ci dad, a la otra la
des di cha, a la ter ce ra una mez cla de bien y de mal, tal co mo
eran des ti na das por los pla ne tas. De to dos los as pec tos, só lo
guar dan el sex til, al que atri bu yen las di ver sas in di ca cio nes que
los as tró lo gos, en la re so lu ción de los pro ble mas, atri bu yen a
los as tros. Pe ro, co mo se ha di cho, nin gún da to real pue de ob‐ 
te ner se de esos cuer pos ce les tes, ni tam po co de ese gé ne ro de
geo man cia.[173] En las gran des ciu da des se en cuen tran mu chos
hol ga za nes que prac ti can la geo man cia pa ra ga nar se la vi da; in‐ 
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clu so han re dac ta do so bre el tó pi co va rios tra ta dos en ce rran do
los prin ci pios fun da men ta les de su ar te. En tre ellos no ta mos al
es cri tor Az za na tí.[174] Al gu nos geo mánti cos han creí do lo grar,
me dian te el em pleo de su ar te, la per cep ción de lo que acon te ce
en el mun do in vi si ble. Es tos in ten tan dis traer los sen ti dos en
abis mar se con su ma aten ción en las fi gu ras que han tra za do, a
efec to de al can zar esa dis po si ción (pa ra la per cep ción es pi ri‐ 
tual) la que, en otras per so nas, es una fa cul tad in na ta. Más ade‐ 
lan te vol ve re mos so bre el te ma. En tre la gen te del ofi cio, és tos
úl ti mos ocu pan el ran go más res pe ta ble.

To dos los geo mánti cos sos tie nen que su ar te tie ne, por ori‐ 
gen, las ca rac te rís ti cas de las pro fe cías que flo re cie ron en eda‐ 
des an ti guas. Al gu nos atri bu yen su in ven ción a Da niel o a Edris
(Eno ch), cual el ca so de to das las ar tes. Otros pre ten den que la
geo man cia ha si do au to ri za da por la ley di vi na, y, pa ra co rro‐ 
bo rar su aser ción, ci tan es tas pa la bras del Pro fe ta: «Ha bía un
pro fe ta que de li nea ba, y aquel cu ya de lin ca ción coin ci die ra, ése
es». Es ta tra di ción no sig ni fi ca, de mo do al guno, que el ar te de
tra zar lí neas so bre la are na (la geo man cia) sea au to ri za do por la
ley, aun que va rios in di vi duos de esa gen te pre ten dan lo con tra‐ 
rio. Ella in di ca que cier to pro fe ta tra za ba lí neas, y que en tra‐ 
zán do las re ci bía re ve la cio nes. Lue go no es im po si ble que, en tre
los pro fe tas, al gu nos ha yan te ni do tal há bi to. Aho ra bien, aquel
cu ya de lin ca ción con cor da ra con la de ese pro fe ta, ése es, quie‐ 
re de cir que su es cri tu ra (jat)[175] es ve rí di ca, apo ya da, co mo en
el ca so de aquél pro fe ta, por la re ve la ción. Pe ro, de du cir el con‐ 
cep to de la sim ple de lin ca ción, no se cun da da por una re ve la‐ 
ción, es un so fis ma. Es to es, a nues tro en ten der, el sen ti do de la
Tra di ción. ¡Y Dios me jor lo sa be!

(En efec to, no to dos los pro fe tas se se me ja ban en lo que se
re fie re a la ma ne ra en que re ci bían la re ve la ción di vi na. Dios
mis mo ha di cho [Co rán, su ra I,I vers. 253]: «De ta les en via dos
pre fe ri mos a unos so bre otros». A unos la re ve la ción les lle ga ba
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sin cró ni ca men te en tan to el án gel les ha bla ba, sin que hu bie ren
in ten ta do pre dis po ner su al ma pa ra ello. Otros pro cu ra ban las
re ve la cio nes mien tras se ocu pa ban de asun tos aje nos; so li ci ta‐ 
dos por sus com pa trio tas pa ra que les acla ra ran al gún pun to
os cu ro, o les ins tru ye ran so bre un de ber, una obli ga ción o cual‐ 
quie ra otra cues tión de la mis ma ín do le, vol vían su es píri tu ha‐ 
cia el Se ñor, a fin de ob te ner de Él la so lu ción de la di fi cul tad.
Al dis tin guir así a dos es pe cies de pro fe tas, ha ce mos no tar la
exis ten cia de una ter ce ra.[176] De he cho, si las re ve la cio nes vie‐ 
nen a una per so na ca ren te del to do de la dis po si ción pa ra re ci‐ 
bir las —tal cla se de pro fe tas ya he mos se ña la do—, pue den
igual men te ve nir a gen tes pre dis pues tas. Ha bía —se gún se di ce
— en tre los is ra eli tas un pro fe ta que, pa ra pre pa rar se a re ci bir
las re ve la cio nes ce les tes, se po nía a es cu char mú si ca y can to
eje cu ta dos por vo ces muy be llas y muy dul ces. Aun que la au‐ 
ten ti ci dad de es ta tra di ción no es tá lo su fi cien te men te com pro‐ 
ba da, no de ja sin em bar go de te ner cier to ai re de ver dad. Por lo
de más, el To do po de ro so con ce de a sus pro fe tas y sus en via dos
las dis tin cio nes que a Él le plaz can).

Se nos ha con ta do que un su fis ta, en po se sión de un al to gra‐ 
do de santi dad se guía el mis mo plan. Pa ra sus traer se a la in‐ 
fluen cia de los sen ti dos, es cu cha ba un buen ra to a los mú si cos-
can tan tes, y, por ese me dio, lo gra ba des em ba ra zar su al ma de
las tra bas cor po ra les y po ner la en es ta do de re ci bir las co mu ni‐ 
ca cio nes di vi nas. La es ta ción que ocu pa ba en la es pi ri tua li dad
era, des de lue go, in fe rior a la de los pro fe tas; sin em bar go na da
nos im pi de re co no cer que el su yo era un gra do muy res pe ta ble.

(Ya so me ti das es tas ob ser va cio nes a la con si de ra ción del lec‐ 
tor, ha cér nos le re cor dar lo que ha bía mos di cho acer ca de la
geo man cia. Los in di vi duos que prac ti can es te ar te co mien zan
por tra zar las lí neas ya so bre un pa pel, ya so bre la are na, con la
mi ra da in ten sa men te fi ja en di chos tra zos, a fin de dis traer los
sen ti dos y des cu brir los se cre tos del mun do ocul to. Se sir ven
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de ese mo do de una fa cul tad real me dian te la cual con ci ben los
mis te rios com pren si bles por los sen ti dos in ter nos. Mas, pa ra
al can zar aque llo, de ben des li gar se com ple ta men te de la in‐ 
fluen cia so má ti ca, evi tar las sen sacio nes pro pias de la na tu ra le‐ 
za hu ma na, y en cau zar se en te ra men te ha cia las per cep cio nes
del mun do es pi ri tual. Ya he mos ex pli ca do la di fe ren cia que
exis te en tre es tos dos gé ne ros de im pre sio nes. La ope ra ción de
que aca ba mos de ha blar se em plea asi mis mo en la adi vi na ción,
don de con sis te igual men te en con cen trar la vis ta en el ob je to
es co gi do, ya sea hue sos, lí qui dos o es pe jos. Di fie re com ple ta‐ 
men te de la que prac ti can cier tos adi vi nos geo mánti cos, que
po nen en obra me dios ar ti fi cia les y tra tan de co no cer el mun do
in vi si ble ha cien do su po si cio nes y con je tu ras. Pues sin es tar se
des li ga dos de la in fluen cia de las im pre sio nes cor po ra les, pro‐ 
cu ran al azar el cam po de las hi pó te sis. Al gu nos pro fe tas, que‐ 
rien do dis po ner su es píri tu pa ra oír las pa la bras del án gel, han
te ni do qui zá el há bi to de tra zar los ca rac te res du ran te su es ta do
de ex ci ta ción pro fé ti ca; otros in di vi duos que no per te ne cen a la
cla se pro fe tal han que ri do, sin em bar go, imi tar la, en la es pe ran‐ 
za de al can zar las per cep cio nes es pi ri tua les y de des pren der se
del do mi nio sen si ti vo. Las per cep cio nes que es tos úl ti mos pue‐ 
den ad qui rir no sue len ser es pi ri tua les, en tan to las de que go‐ 
zan los pro fe tas les son traí das por un án gel co mo una re ve la‐ 
ción de Dios. Por lo que res pec ta a los di ver sos gra dos de per‐ 
cep ti vi dad a los cua les los geo mánti cos pue dan ele var se, me‐ 
dian te ten ta ti vas fun da das so bre hi pó te sis y con je tu ras, ¡no
per mi ta el Su pre mo ser que un pro fe ta los ten ga que pa sar! Un
pro fe ta no in ten ta ja más pe ne trar en el mun do in vi si ble; nun ca
ha bla con la in ten ción de sa tis fa cer la cu rio si dad de na die. En
la Tra di ción pre ci ta da, los tér mi nos «y aquel cu ya de li nea ción
coin ci die ra, ése es», sig ni fi ca que en ha cien do lí neas o es cri tu‐ 
ra, és te es el ve rí di co, por que tie ne por apo yo las re ve la cio nes
co mu ni ca das a un pro fe ta que te nía la cos tum bre de re ci bir las
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mien tras tra za ba lí neas. O bien, di chos tér mi nos pue dan in di‐ 
car que ese pro fe ta ha bía al can za do un al to gra do de su pe rio ri‐ 
dad sir vién do se de lí neas tra za das so bre la are na; pe ro, in clu so
en es te ca so, no ha bría nin gu na re la ción en tre su há bi to y el ar‐ 
te de los geo mánti cos. La ope ra ción que él prac ti ca ba ha de bi do
con cor dar se con el es ta do de su al ma, ya dis pues ta pa ra re ci bir
las re ve la cio nes; por eso las re ci bía a con se cuen cia de la mis ma
dis po si ción). Si, pa ra ob te ner las per cep cio nes del mun do es pi‐ 
ri tual, se li mi ta ra úni ca men te a tra zar lí neas, sin es tar apo ya do
por el re cur so de una re ve la ción, se lle ga ría a un re sul ta do sin
va lor al guno. Tal es, a nues tro pa re cer, el sen ti do de la Tra di‐ 
ción. (No com pren de na da que pue da dar a en ten der que la
geo man cia ha ya si do de ins ti tu ción di vi na, o que la prác ti ca de
es te ar te ten ga por fi na li dad el co no ci mien to del mun do es pi ri‐ 
tual, tal co mo la con cep túan en las gran des ciu da des, ni que ha‐ 
ya si do au to ri za da por la ley de Dios. Los geo mánti cos que se
in cli nan a la opi nión con tra ria se apo yan en el prin ci pio de que
las ac cio nes de un pro fe ta, es tan do re gla das por la ley, de ben
ser vir de ejem plo a los de más hom bres. Se gún ellos, la geo man‐ 
cia es tá au to ri za da por la pro pia ley en con se cuen cia de la má‐ 
xi ma: que las re glas pres cri tas a nues tros pre de ce so res son
obli ga to rias pa ra no so tros. Es ta con clu sión no nos pa re ce acer‐ 
ta da; las re glas pres cri tas por el Al tí si mo no ata ñen sino a sus
após to les, en car ga dos de re glar ellos mis mos la con duc ta de los
pue blos. Por lo de más, na da en la Tra di ción nos fa cul ta una pa‐ 
re ci da con clu sión; esa ex pre sión del En via do, re pe ti mos, in di ca
tan só lo que al gu nos pro fe tas se en contra ban en cier to es ta do;
así pues, es per mi ti do su po ner que tal es ta do no les era pre cep‐ 
tua do por la ley. Por tan to el ejem plo de di chos pro fe tas no
pue de ser vir de re gla, ni ge ne ral ni par ti cu lar; nin gún pue blo
tam po co ha te ni do que ob ser var lo co mo tal. Ade más la Tra di‐ 
ción de que se tra ta in di ca que aquel es ta do era pe cu liar de
cier to ti po de pro fe tas, y por ello no po día ser trans mi ti do a to‐ 
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dos los de más hom bres. Aquí da mos fin al exa men de la cues‐ 
tión que nos ocu pa ba. Y Dios, con su di vi na ins pi ra ción, con‐ 
du ce ha cia la ver dad).

Los geo mánti cos que tie nen la pre ten sión de des cu brir los
se cre tos del mun do ocul to to man un pa pel, o una por ción de
are na, o bien de ha ri na, y tra zan en ci ma cua tro ran gos de pun‐ 
tos (mar ca dos al azar). Esa ope ra ción re pe ti da cua tro ve ces da
die ci séis ran gos de pun tos. En se gui da su pri men los pun tos de
dos en dos, y co lo can apar te los pun tos sim ples o los pun tos
do bles que que dan al fi nal de ca da ran go.[177] De esa suer te ob‐ 
tie nen cua tro fi gu ras, que co lo can una al la do de la otra en una
mis ma lí nea. De es ta lí nea sacan to da vía otras cua tro fi gu ras, y
con fron tan do los pun tos de ca da ran go con sus co rres pon dien‐ 
tes de las fi gu ras con ti guas to man cuen ta de los pun tos sim ples
y do bles,[178] pu dien do así po ner en lí nea ocho fi gu ras. Ca da pa‐ 
re ja de es tas fi gu ras ge ne ra otra fi gu ra, que se co lo ca de ba jo de
ellas; es ob te ni ble con fron tan do los pun tos sim ples de ca da lí‐ 
nea de esas fi gu ras con los pun tos co rres pon dien tes de las de‐ 
más lí neas. De ahí se ori gi nan cua tro nue vas fi gu ras, que se co‐ 
lo can de ba jo de las pre ce den tes. Es tas cua tro fi gu ras en gen dran
a su vez otras dos, que se co lo can en la mis ma ma ne ra. De es tas
úl ti mas se ob tie ne la quin cea va fi gu ra que, pues ta en re la ción
con la pri me ra de to das, ge ne ra otra fi gu ra, que com ple ta rá la
ci fra de die ci séis. En ton ces se exa mi na el con jun to del tra zo to‐ 
man do en cuen ta las de ter mi na cio nes da das por ca da fi gu ra,
que se tra du cen en pre sagios, ya sea de di cha o ya de in for tu‐ 
nio, pro nun cian do los eje cu tan tes los jui cios con for me a la es‐ 
en cia de la fi gu ra, su as pec to, in fluen cia, com bi na ción, tem pe‐ 
ra men to, el ob je to que in di ca en tre las di ver sas es pe cies de se‐ 
res, etc. Jui cios ta les que se for man de una ma ne ra de ma sia do
ra ra.

La prác ti ca de es te ar te se ha pro pa ga do en to dos los me dios
de la so cie dad hu ma na; ha si do el te ma de nu me ro sos li bros, y
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mu chos es cri to res han ad qui ri do am plia fa ma en su cam po,
tan to en la an ti güe dad co mo en los tiem pos mo der nos. Sin em‐ 
bar go, co mo se ha vis to, la co sa no pa sa de ser un jui cio ar bi tra‐ 
rio y ca pri cho so. Por con si guien te, el lec tor de be siem pre te ner
pre sen te es ta ver dad, que nin gún me dio ar ti fi cial po dría de pa‐ 
rar el co no ci mien to de los ar ca nos del mun do ig no to. Na die lo‐ 
gra ría des cu brir los ex cep to al gu nos hom bres pri vi le gia dos,
que, por una dis po si ción con na tu ral, po seen la fa cul tad de
trans por tar se del mun do sen si ble al do mi nio es pi ri tual.

Por el mo do de ope rar se gui do por los geo mánti cos han si do
de no mi na dos, por los as tró lo gos, «zoh ri yin» (fie les al pla ne ta
Ve nus), de bi do a la mar ca da ana lo gía que hay en tre sus pro ce‐ 
di mien tos y la ma ne ra de re gis trar los in di cios con que di cho
pla ne ta —se gún ellos— orien ta ha cia el co no ci mien to de las co‐ 
sas ocul tas, que les sir ve de ba se en sus ope ra cio nes res pec to a
los na ci mien tos. Pues esas gen tes que cul ti van la geo man cia o
cual quier otro ar te de la mis ma na tu ra le za, co mo los que ins‐ 
pec cio nan los pun tos, los hue sos, etc., a fin de li be rar el al ma de
la in fluen cia de los sen ti dos ex ter nos, y de pa rar le la oca sión de
echar una ojea da so bre el mun do es pi ri tual, ta les hom bres pue‐ 
den con tar se den tro de la cla se de aqué llos que pre ten den des‐ 
cu brir las co sas ocul tas arro jan do gui ja rros, exa mi nan do las
en tra ñas de los ani ma les o fi jan do su vis ta en los es pe jos. De to‐ 
dos mo dos, las gen tes que se sir van de se me jan tes pro ce di‐ 
mien tos con la in ten ción de co no cer los se cre tos del mun do in‐ 
vi si ble, no im pli can en sus he chos y sus pa la bras más que co sas
va nas y fú ti les.

La dis po si ción in na ta que per mi te a cier tas per so nas aper ci‐ 
bir las co sas de aquel mun do se ma ni fies ta de es ta ma ne ra:
cuan do en cau zan su es píri tu de los acon te ci mien tos fu tu ros,
ex pe ri men tan mo men tá nea men te una mu ta ción en su es ta do
nor mal, una con trac ción y un re la ja mien to de ner vios, se gui dos
de la au sen cia sen si ti va. Es tos sín to mas va rían de fuer za, con‐ 
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for me al gra do de de sa rro llo de la fa cul tad res pec ti va en el in‐ 
di vi duo. Las per so nas en quie nes ta les fe nó me nos no dan
mues tra, nin gún nexo tie nen con aquel do mi nio, y, tan só lo
pre ten den, al prac ti car su ar te, «rea li zar» sus em bus tes.

Hay aún otra cla se de hom bres que, con el ob je to de pe ne trar
lo ocul to, im plan tan to do un sis te ma de re glas: di cho sis te ma
no tie ne nin gu na ana lo gía con lo pri me ro de que aca ba mos de
ha blar, re fe ren te a las per cep cio nes es pi ri tua les del al ma; no se
ase me ja tam po co al ar te de for mar las con je tu ras es tu dian do
las in fluen cias que To lo meo pre ten de per te ne cer a los as tros; ni
pue de igual men te pa re cer se al mé to do de pre sun cio nes e hi pó‐ 
te sis que tan to agra da a los arra fun (he chi ce ros). Pues bien, to‐ 
do ello es un con jun to de en ga ños de lo que se sir ven pa ra atra‐ 
par a los dé bi les de es píri tu; por lo mis mo no he de re fe rir sino
lo que los au to res han men cio na do al res pec to, y que ha si do la
afi ción de prin ci pa les per so na li da des.

El sis te ma en cues tión, en cie rra una es pe cie de cál cu lo (hi‐ 
sab) al que de no mi nan «hi sab-en-nim».[179] Te ma que se en‐ 
cuen tra al fi nal de Kitab-es-Siasa (Tra ta do de la po lí ti ca), obra
atri bui da a Aris tó te les.[180] Es te cál cu lo se em plea cuan do dos
re yes van a ha cer se la gue rra, y que se de sea sa ber cuál se rá el
ven ce dor. He aquí có mo se ha ce la ope ra ción: se su man los va‐ 
lo res nu mé ri cos de las le tras que com po nen el nom bre de ca da
rey; cu yos va lo res son los con ven cio nal men te atri bui dos a las
le tras del al fa be to; el cál cu lo par te des de la uni dad has ta mil
cla si fi cán do lo en uni da des, de ce nas, cen te nas y mi lla res. Ya he‐ 
cho el cál cu lo, se ha ce la res ta de nue ve en nue ve de ca da su ma
cuan tas ve ces sea ne ce sa rio has ta que dar dos res tos me no res
que nue ve. En se gui da se com pa ran esos res tos en tre sí; si el
uno es ma yor que el otro, y am bos son nú me ros pa res o nú me‐ 
ros no nes, el rey cu yo nú me ro pro por cio ne el res to me nor ob‐ 
ten drá la vic to ria. Si el uno de los res tos es un nú me ro par y el
otro un nú me ro non, el rey cu yo nú me ro cons ti tu ya el res to
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ma yor se rá el ven ce dor. Si los dos res tos son igua les, y am bos
de nú me ros pa res, el rey que es ata ca do lle va rá la vic to ria; si los
res tos son igua les e im pa res, el rey que ata ca se rá el triun fan te.
En el mis mo li bro, se ha llan dos ver sos re fe ren tes a es ta ope ra‐ 
ción, y de fa ma en tre el pú bli co; he los aquí:

«En tre pa res y no nes, veo la su pe ra ción del me nor —la di‐ 
ver si dad de gé ne ro, da el triun fo al ma yor—. El ata ca do se rá
vic to rio so, si am bos nú me ros son pa res; ven ce rá el ata can te, si
son igua les los im pa res».

Más tar de, los afi cio na dos a es te ar te in ven ta ron un sis te ma
que aún se em plea, y que da a co no cer el res to de la su ma de los
nú me ros re pre sen ta dos por las le tras, pre via res ta de es ta su ma
del múl ti plo nue ve.[181] Re ú nen en una so la pa la bra las le tras
que in di can las uni da des de los cua tro pri me ros ór de nes;[182]

pri me ro el alif, que tie ne el va lor de uni dad sim ple; lue go el yá,
que es la uni dad del se gun do or den, es de cir, diez; lue go el qaf,
que equi va le a cen te na; des pués el shin, que equi va le a mil y es
la uni dad de es te or den. Nin gu na otra le tra, por sí so la, de sig na
un nú me ro su pe rior a mil, da do que el shin, en tre los ma gre bi‐ 
tas, es la úl ti ma le tra del al fa be to.[183] Al co lo car es tas cua tro le‐ 
tras con for me a la ca te go ría que ellas ocu pan en la nu me ra ción,
se ob tie ne una pa la bra cua dri lí te ra, que se es cri be ai qsh.[184] En
se gui da pro ce die ron de la mis ma ma ne ra con los du plos de los
tres pri me ros ór de nes, sin ocu par se del cuar to co rres pon dien te
a los mi lla res, en vis ta de que és te tie ne por re pre sen tan te a la
úl ti ma le tra del al fa be to. Las tres le tras que in di can el du plo de
ca da or den son: be, du plo sim ple; kaf, du plo del se gun do or den
y equi va len te a vein te; y re, du plo del or den cen te na rio, y re‐ 
pre sen ta ti vo de dos cien tos. Es tas le tras, dis pues tas con for me a
su ca te go ría, for man la voz tri lí te ra bakr. Otro tan to ha cen con
las le tras re pre sen ta ti vas de los tri plos de ca da or den nu mé ri co,
for man do la pa la bra dja las. Así con ti núan la ope ra ción has ta
ago tar el al fa be to. El re sul ta do ob te ni do se com po ne de nue ve
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pa la bras (o gru pos de le tras) que com pren den las diez uni da des
de ca da or den; o sean: 1.º ai qsh; 2.º bakr; 3.º dja las; 4.º da mit;
5.º ha na th; 6.º wa saj; 7.º za gad; 8.º ha fadh; 9.º tadhog. Es tas pa‐ 
la bras es tán dis pues tas en or den nu mé ri co y ca da una es pre ce‐ 
di da de su nú me ro co rres pon dien te: ai qsh lle va el nú me ro 1;
bakr, el nú me ro 2; dja las, el nú me ro 3, y así su ce si va men te has‐ 
ta tadhog, que lle va el nú me ro 9. Aho ra, pa ra res tar el múl ti plo
nue ve de la su ma de va lo res nu mé ri cos atri bui dos a las le tras
que com po nen un nom bre pro pio, se bus ca a ca da le tra en la
se rie de los gru pos, y se reem pla za por el nú me ro del or den
vin cu la do al gru po del que ella ha ce par te. En ton ces se su man
los nú me ros que aca ban de reem pla zar a las le tras del nom bre;
si la su ma de es tos nú me ros ex ce da a nue ve, se to ma el ex ce‐ 
den te, una o va rias ve ces, re te nien do lo res tan te; si no, se con‐ 
ser va tal cual. Al ope rar de la mis ma ma ne ra en el otro nom bre,
se com pa ran los dos re sul ta dos, co mo se ha in di ca do. El se cre to
de es te mé to do se des cu bre fá cil men te: el res to que se ob tie ne
de ca da uno de los nu dos[185] nu mé ri cos, pre via sus trac ción del
múl ti plo nue ve, es siem pre una (de las ocho pri me ras uni da des).
El au tor del sis te ma no ha he cho pues sino agru par los nu dos
de la mis ma es pe cie, a efec to de po der re pre sen tar a ca da gru po
por una de Sus uni da des. De tal mo do, no hay di fe ren cia en tre
2, 20, 200 o 2,000: to dos es tos nu dos pue den ser de sig na dos
con 2. Igual men te 3, 30, 300, 3,000, se de sig nan con 3. Los nú‐ 
me ros co lo ca dos en el or den nor mal (de lan te de ca da una de las
nue ve pa la bras o gru pos de le tras) no tie nen otro ob je to que re‐ 
pre sen tar a esos nu dos. Las le tras de ca da gru po in di can las es‐ 
pe cies de nu dos he chos uni da des, de ce nas, cen te nas y mi lla res.
El nú me ro asig na do a ca da uno de esos gru pos sim bo li za la le‐ 
tra co rres pon dien te del con jun to de és tas que in te gran ese gru‐ 
po, im por tan do po co que di cha le tra de sig ne una uni dad, una
de ce na, una cen te na o un mi llar.[186] Se to ma en ton ces la ci fra
re pre sen ta ti va de ca da pa la bra, en lu gar de sus le tras com po‐ 
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nen tes; ve ri fi can do en se gui da la su ma de esos nú me ros, co mo
de ja mos di cho. Tal es el mé to do prac ti ca do ge ne ral men te des de
épo cas re mo tas; mas al gu nos de nues tros ma es tros son de pa‐ 
re cer que, en el ver da de ro sis te ma, las pa la bras de que he mos
ha bla do de ben ser sus ti tui das por otras que si guen el mis mo
or den. La ope ra ción se efec túa del pro pio mo do sus tra yen do la
ci fra nue ve. He aquí las pa la bras sus ti tuías: 1.º areb; 2.º ias qak;
3.º djas lot; 4.º ma dus; 5.º hef; 6.º tah dzan; 7.º gash; 8.º jaa; 9.º
tha dodh. Es tas nue ve pa la bras son nu me ra das con for me al or‐ 
den na tu ral de los nú me ros. Unas tri lí te ras; otras, bi lí te ras o
cua dri lí te ras. Nin gún prin ci pio ge ne ral, co mo se ve, nor ma su
for ma ción; no so tros nos li mi ta mos a pre sen tar las tal co mo las
re ci bi mos de nues tros ma es tros. «No so tros —di cen és tos— las
re pro du ci mos de Abul Abbas Ibn-el-Ban ná,[187] el más gran de
ma es tro que el Oc ci den te ha ya ja más pro du ci do en as tro lo gía,
ma gia na tu ral y en la cien cia que tie ne por ob je to las se cre tas
vir tu des de las le tras del al fa be to». De cla ran que, se gún la opi‐ 
nión de es te hom bre, la ope ra ción del cál cu lo lla ma do hi sab-
en-nim, es más acer ta da cuan do se efec túa sir vién do se de es tos
gru pos, que em plean do los que per te ne cen al sis te ma ai qsh, an‐ 
te rior men te ex pues to. ¡Y Dios me jor lo sa be!

To dos es tos me dios y ten ta ti vas de pe ne trar los se cre tos del
mun do in vi si ble no se apo yan so bre ba se al gu na, ni se sos tie‐ 
nen con nin gu na de mos tra ción. Se gún los crí ti cos más exac tos,
el li bro en el que se tra ta la cues tión del cál cu lo «hi sab-en-nim»
no pue de ser atri bui do a Aris tó te les, por que en cie rra opi nio nes
dis tan tes de to da ve ri fi ca ción. El lec tor de al to co turno po drá
com pro bar lo por sí mis mo si quie re to mar la pe na de ho jear el
vo lu men.

Se pre ten de to da vía po seer otro mé to do ar ti fi cial por me dio
del cual se lle ga a des cu brir las co sas ocul tas. Es te se lla ma za‐ 
yird jat-el-aa lam (ta bla cir cu lar del uni ver so), cu ya in ven ción se
atri bu ye a Abul Abbas Ah mad As-Sa b tí, na ti vo de Ceu ta, y uno



371

de los su fis tas más ilus tres del Ma greb. Ha cia los fi na les de la
sex ta cen tu ria, As-Sa b tí vi vía en la ciu dad de Ma rrue cos, ba jo el
rei na do de Abi Yaa qub Al Man sur, so be rano de los Al moha des.
La cons truc ción de la za yird ja es de un ar ti fi cio sor pren den te.
Mu chas per so nas de al ta po si ción sien ten afi ción a con sul tar la
pa ra ad qui rir los co no ci mien tos del mun do ocul to. En sa yan en
su pro ce di mien to enig má ti co, in ci ta dos por el de seo de re sol‐ 
ver su mis te rio y des cu brir sus ar ca nos. La fi gu ra so bre la cual
ope ran tie ne la for ma de un gran cír cu lo que en cie rra otros cír‐ 
cu los con cén tri cos, re fe ren tes los unos a las es fe ras ce les tes, a
los ele men tos. Los otros, las crea cio nes su blu na res, los se res es‐ 
pi ri tua les, los acon te ci mien tos de to do gé ne ro y los co no ci‐ 
mien tos, di ver sos. Las di vi sio nes de ca da cír cu lo con cuer dan
con las de la es fe ra que él re pre sen ta; los sig nos del zo día co, la
in di ca ción de los cua tro ele men tos, etc., allí to do se en cuen tra
se ña la do. Las lí neas que for man ca da di vi sión se ex tien den has‐ 
ta el cen tro del cír cu lo y lle van el nom bre de «ra dios».[188] So‐ 
bre ca da ra dio se ve ins cri ta una se rie de le tras con sus va lo res
nu mé ri cos res pec ti vos y al gu nas de ellas per te ne cen a las si glas
de las que los em plea dos de los di va nes de con ta bi li dad y otras
de pen den cias ad mi nis tra ti vas del Ma greb se sir ven to da vía pa‐ 
ra de sig nar los nú me ros.[189] Se ob ser van allí tam bién las ci fras
pro pias del ca rác ter lla ma do «go bar».[190] En el in te rior de la
za yird ja, en tre los cír cu los con cén tri cos, se no tan los nom bres
de las cien cias y los pun tos de los se res (o uni ver sos). So bre el
ex te rior de los cír cu los, se ve una ta bla que con tie ne nu me ro sas
ca sas, se pa ra das unas de otras por lí neas ho ri zon ta les y trans‐ 
ver sa les. Di cha ta bla com pren de, en di rec ción de su an chu ra,
cin cuen ta y cin co ca sas, y, en la de su lar gor, cien to trein ta y
una. Al gu nas de las ca sas la te ra les es tán «ocu pa das», a ve ces
con ci fras, otras ve ces con le tras. Las de más, va cías. La re gla
que ha nor ma do la dis tri bu ción de esos ca rac te res en las ca sas
nos es des co no ci da, igual men te el prin ci pio se gún el cual cier‐ 
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tas ca sas de ben es tar ocu pa das y las otras va cías. En los bor des
de la za yird ja se en cuen tran va rios ver sos per te ne cien tes al me‐ 
tro lla ma do «tauil», y cu ya ri ma se for ma de la sí la ba «lam».
Ta les ver sos se ña lan el mo do de ope rar en di cha ta bla cuan do
se quie re ob te ner la so lu ción pre ten di da; sin em bar go, la au‐ 
sen cia de la cla ri dad y la fal ta de pre ci sión, ha cen que la co sa
per ma nez ca un ver da de ro enig ma. En un la do de la ta bla se ve
un ver so atri bui do a uno de los de más des ta ca dos adi vi nos del
Ma greb, o sea Ma lik Ibn Wahib.[191] És te flo re ció ba jo la di n as‐ 
tía de Le m tu na (Al mo ra vi de) y for mó par te del cuer po de ule‐ 
mas de Se vi lla.

Siem pre que de sean re cu rrir a la za yird ja o al gu na otra es pe‐ 
cie a fin de lo grar la res pues ta a al gu na cues tión, se va len de ese
ver so. Con tal ob je to, po nen la pre gun ta por es cri to, te nien do
la pre cau ción de des com po ner las pa la bras en le tras ais la das.
En se gui da bus can (en las ta blas as tro nó mi cas) el sig no del zo‐ 
día co y el gra do del mis mo sig no que se ele va so bre el ho ri zon‐ 
te (es de cir, el as cen den te) que coin ci de con el mo men to de la
ope ra ción. En ton ces con sul tan la za yird ja, lue go el ra dio que
for ma el lí mi te ini cial del sig no as cen den te; si guen a es te ra dio
has ta el cen tro del cír cu lo, y de allí has ta la cir cun fe ren cia,
fren te al pun to don de el sig no as cen den te se en cuen tra in di ca‐ 
do, co pian do to das las le tras ins cri tas so bre di cho ra dio, des de
el prin ci pio has ta el fin; to man asi mis mo las ci fras nu mé ri cas
tra za das en tre esas le tras, y las trans for man en ca rac te res con‐ 
for me al pro ce di mien to lla ma do hi sab-el-djo m mal.[192] A ve ces
han de con ver tir las uni da des ob te ni das de esa ma ne ra en de ce‐ 
nas y las de ce nas en cen te nas, y vi ce ver sa, con for me lo re quie‐ 
ran las re glas de la ope ra ción. El re sul ta do lo co lo can al la do de
las le tras que for man la pre gun ta. Lue go exa mi nan el ra dio que
mar ca el lí mi te del ter cer sig no del zo día co, con tan do des de
aquél sig no as cen den te; re co gen to das las le tras y ci fras ins cri‐ 
tas so bre ese ra dio, des de su ex tre mi dad has ta el cen tro del cír‐ 
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cu lo, pun to don de se de tie nen, sin pa sar has ta la cir cun fe ren‐ 
cia. Las ci fras así re co gi das las reem pla zan con le tras, de acuer‐ 
do con el pro ce di mien to ya men cio na do, aña dien do es tas le‐ 
tras, a las an te rio res. En se gui da to man el ver so de Ma lik Ibn
Wahib, que cons ti tu ye la cla ve de to da la ope ra ción, y, ya des‐ 
com pues to en le tras ais la das, lo po nen apar te. A con ti nua ción
mul ti pli can el nú me ro del gra do del as cen den te por un nú me ro
lla ma do «uss-el-burdj».[193] Pa ra ob te ner es te uss, cuen tan al re‐ 
vés, des de el fi nal de la se rie de los sig nos; pro ce di mien to
opues to a lo usual en los cál cu los or di na rios, en el que se to ma
por pun to de par ti da el co mien zo de la se rie. El pro duc to así
ob te ni do se mul ti pli ca por un fac tor lla ma do el uss ma yor y el
daur[194] fun da men tal. Apli can esos re sul ta dos a las ca sas de la
ta bla, ajus tán do se a los prin ci pios que re gu lan la mar cha de la
ope ra ción, pre vio em pleo de cier tos nú me ros de aduar (plu ral
de daur). De es ta ma ne ra ex traen (de la ta bla) va rias le tras, a la
vez que su pri men otras, con fron tan do el res to con las le tras
que com po nen el ver so de Ibn Wahib. Co lo can en se gui da al gu‐ 
nas de esas le tras en tre las que for man la pre gun ta, su mán do las
a las ya an te rior men te aña di da. Eli mi nan lue go de es ta se rie de
le tras las que cu yos si tios son in di ca dos por cier tos nú me ros
de no mi na dos aduar; es to es: re pa san tan tas le tras cuan tas uni‐ 
da des ten gan los aduar, y, lle gan do a la úl ti ma uni dad de ca da
daur, to man la le tra co rres pon dien te, po nién do la apar te; así
con ti núan la ope ra ción has ta el fi nal de la se rie de di chas le tras.
[195] Re pi ten la ope ra ción con arre glo al nú me ro de los aduar
des ti na dos pa ra tal uso. Las le tras ais la das que ob tie nen de esa
ma ne ra las or de nan re gu lar men te for man do con ellas cier to
nú me ro de pa la bras que in te gran un ver so, cu ya ri ma y me di da
con cuer den con las de aquél ver so cla ve, que ha te ni do por au‐ 
tor a Ma lik Ibn Wahib. En la sec ción de cien cias, y el ca pí tu lo
co rres pon dien te a to das es tas ope ra cio nes, in di ca re mos la for‐ 
ma de có mo se de be ser vir se de es ta za yird ja.
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He mos vis to mu chas per so nas de las prin ci pa les mos trar una
gran pa sión por la prác ti ca de es te ar te, aplícan se a ella en la es‐ 
pe ran za de co no cer los se cre tos del mun do ocul to. Creen que
la coin ci den cia de la res pues ta con la pre gun ta es su fi cien te in‐ 
di cio de la con cor dan cia del de ve nir. Tal opi nión es tá mal fun‐ 
da da; el lec tor ha brá com pren di do ya que no es da ble po der co‐ 
no cer los se cre tos del mun do in vi si ble me dian te el em pleo de
me dios ar ti fi cia les. Es in ne ga ble que en tre la pre gun ta y la res‐ 
pues ta hay una cier ta re la ción, en cuan to que las res pues tas son
in te li gi bles y con for mes a las pre gun tas así co mo de be ser en la
in ter lo cu ción. Es cier to tam bién que la res pues ta se ob tie ne de
la ma ne ra si guien te: se ha ce una se lec ción en la co lec ción de las
le tras pro por cio na das por las pa la bras de la pre gun ta y los ra‐ 
dios de la ta bla; se apli can los pro duc tos de cier tos fac to res a las
ca sas de la ta bla, de don de se ex traen en se gui da al gu nas le tras;
se po nen apar te cier tas le tras ha cien do va rias se lec cio nes por
me dio de los aduar, y se co te ja to do ello con las le tras que for‐ 
man el ver so de Ibn Wahib.

Un hom bre in te li gen te que ha ya exa mi na do las re la cio nes
que hay en tre las di ver sas par tes de es ta ope ra ción con se gui ría
des cu brir el se cre to; pues to que las co rre la cio nes de las co sas
su mi nis tran al es píri tu los me dios de ob te ner lo des co no ci do
de lo co no ci do, sir vién do le asi mis mo de vía pa ra al can zar lo. La
fa cul tad de aper ci bir las re la cio nes de las co sas se ha lla so bre
to do en las per so nas ha bi tua das a los ejer ci cios es pi ri tua les, cu‐ 
ya prác ti ca in cre men ta la po ten cia ra zo nan te, y aña de nue vo
vi gor a la fa cul tad re fle xi va. Eso es un efec to del que ya he mos
da do ex pli ca ción más de una vez. La idea que evo ca mos aquí ha
te ni do por re sul ta do que ca si la ge ne ra li dad de la gen te atri bu‐ 
ye la in ven ción de la za yird ja a aque llos hom bres que han de‐ 
pu ra do su al ma me dian te los ejer ci cios es pi ri tua les; es así que
con cep túan co mo au tor de ella a As-Sa b ti (que con ta ba en tre
los des ta ca dos su fis tas). He te ni do la opor tu ni dad de ver to da‐ 
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vía a otra, in ge nia da —se gún di cen— por Sahl Ibn Ab da llah, y
en ver dad es una obra ad mi ra ble, rea li za da con no ta bi lí si mo
es me ro y ex tra or di na ria apli ca ción. La res pues ta que pro por‐ 
cio na es te úl ti mo sis te ma es en for ma de ver so, y creo que el
em pleo del ver so de Ibn Wahib, co mo ti po, no de ja de in fluir en
ella, co mu ni cán do le la mis ma ri ma y me di da. Prue ba de mi
aser ción es el he cho de que yo mis mo he pre sen cia do una de
esas ope ra cio nes so bre di cha za yird ja, y que al no to mar por
mo de lo aquél re pe ti do ver so, la res pues ta no fue ver si fi ca da. De
tal rea li dad ha bla re mos to da vía en su lu gar y ca pí tu lo co rres‐ 
pon dien te.

Mu cha gen te rehú sa ad mi tir la se rie dad de es ta ope ra ción y
la po si bi li dad de que pue da sa tis fa cer una pe ti ción. Nie gan su
rea li dad y la con si de ran co mo una su ges tión de la fan ta sía y la
ima gi na ción. Su po nen que el hom bre que ma ni pu la una za‐ 
yird ja dis po ne a ca pri cho de las le tras de un ver so que él mis mo
ha he cho a su gus to, y de in ser tar las en tre los ca rac te res que
com po nen la pre gun ta y los co rres pon dien tes a los ra dios; que
ope ra al azar, sin re gla ni re la ción al gu na; fi nal men te pre sen ta
el ver so (pre fa bri ca do) y tra ta de ha cer creer que la res pues ta se
ob tu vo si guien do un pro ce di mien to re gu la do. Pues se me jan te
su po si ción es el pro duc to de fal sas ilu sio nes, es ti mu la das por la
in ca pa ci dad de com pren der las re la cio nes que ha ya en tre los
se res exis ten tes y los no exis ten tes, igual men te con la po ten cia
cog nos ci ti va, así co mo de cap tar la di fe ren cia que exis te en tre
la fa cul tad per cep ti va y la de la in te li gen cia. Em pe ro es el ca so
de to do en te ra cio nal, que nie ga cuan ta co sa que se es ca pe a su
en ten der. Pa ra re ba tir a aque llos que tra tan de ma la ba ris mos
las ope ra cio nes he chas en la za yird ja, nos bas ta ría de cir que no‐ 
so tros ocu lar men te he mos vis to prac ti car esas ope ra cio nes de
acuer do con las re glas del ar te y la in tui ción de ci si va, y que, a
nues tro jui cio, siem pre se efec túa de la mis ma ma ne ra y ob ser‐ 
van do un ver da de ro sis te ma de nor mas.[196] Ac tos que no de jan
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lu gar a du da en quien po see la do sis su fi cien te del en ten di‐ 
mien to y la ca pa ci dad in tui ti va.

La arit mé ti ca, v. gr., cien cia cu yos re sul ta dos cons ti tu yen la
úl ti ma evi den cia, ofre ce mu chos pro ble mas que a la in te li gen‐ 
cia le di fi cul ta de pron to com pren der los, de bi do a que las re la‐ 
cio nes que ellos en cie rran no son fá cil men te cap ta bles y dan la
im pre sión de ser ocul tas. Pues, ¿qué no se di ría tra tán do se de
aquel ar te de la za yird ja, de Na tu ra le za cier ta men te com ple ja y
ex tra or di na ria, y que se vin cu la a su ma te ria por re la cio nes jus‐ 
ta men te re cón di tas y os cu ras? Ci te mos aquí un pro ble ma al go
di fí cil, a fin de ilus trar un tan to nues tra ob ser va ción res pec ti va.
Se to man va rios dírhe mes (mo ne da de pla ta) y, al la do de ca da
pie za, se po nen tres fo lus.[197] Con la su ma de los fo lus se com‐ 
pra un ave y con la de los dírhe mes to das las aves que al can cen
pa gar, al mis mo pre cio del pri me ro. ¿Cuán tas aves se han com‐ 
pra do en to tal? La res pues ta es: nue ve. En efec to sa be mos que
los dírhe mes equi va len a vein ti cua tro fo lus; por tan to tres fo lus
ha cen un oc ta vo del dírhem. Aho ra, pues to que ca da uni dad se
com po ne de ocho oc ta vos, po de mos su po ner que ha cien do esa
com pra ha bre mos su ma do el oc ta vo de ca da dírhem a los oc ta‐ 
vos de los de más dírhe mes, y que ca da una de esas su mas ha ce
el pre cio de un ave. En re su men, con los dírhe mes se han com‐ 
pra do ocho aves; nú me ro co rres pon dien te a los oc ta vos que
for man los dírhe mes; agre gan do a ellas el pri mer ave que se
com pró con los fo lus, ten dre mos, en to tal, nue ve aves.[198]

El ejem plo an te rior, nos ha ce ver cla ra men te có mo la res‐ 
pues ta va in clui da im plí ci ta men te en la pre gun ta, ob te nién do se
por el co no ci mien to de las re la cio nes ocul tas que exis ten en tre
las canti da des que el pro ble ma in di ca. Cuan do una cues tión de
es ta ín do le se pre sen ta por pri me ra vez, da la im pre sión de ser
una co sa del mun do ig no to cu ya so lu ción só lo se lo gra ría en
ese mis mo mun do. Em pe ro, me dian te la co rre la ción de las co‐ 
sas, se con si gue ex traer las in cóg ni tas de cier tos da tos. Es to es
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cier to so bre to do en lo que con cier ne a los he chos que acon te‐ 
cen en el mun do sen si ble o en el cam po de la cien cia en par ti‐ 
cu lar; por lo que res pec ta a los acon te ci mien tos fu tu ros, és tos
son sim ples mis te rios de los cua les es im po si ble ob te ner una
no ción cier ta, tan to co mo nues tra ig no ran cia de sus cau sas y la
ca ren cia de una idea se gu ra acer ca del par ti cu lar. Con for me a
lo que aca ba mos de ex po ner, se in fie re que los pro ce di mien tos
que se si guen, me dian te la za yird ja, con sis ten en ex traer la res‐ 
pues ta de las pa la bras que for man la pre gun ta, li mi tán do se a
ha cer apa re cer, ba jo otra for ma, cier tas com bi na cio nes de las
mis mas le tras con di ver so or den for ma ti vo. En sín te sis, el se‐ 
cre to es tri ba en vis lum brar las re la cio nes que hay en tre las le‐ 
tras de la pre gun ta y las de la res pues ta, al gu nos hom bres lo‐ 
gran en tre ver las, otros no. Las per so nas ca pa ces de des cu brir
ta les re la cio nes y em plear las re fe ri das re glas pue den fá cil men‐ 
te ob te ner la so lu ción pre ten di da. Ca da res pues ta de la za yird‐ 
ja, en fo ca da a un pun to de vis ta dis tin to, ofre ce, por la po si ción
y la com bi na ción de sus pa la bras, uno de los ca rac te res a que
to da res pues ta es sus cep ti ble, o sea, una ne ga ción o una afir ma‐ 
ción. Ba jo el pri mer pun to de vis ta, la res pues ta tie ne otro ca‐ 
rác ter; sus in di ca cio nes ya co rres pon den a la cla se de las pre‐ 
dic cio nes y de su con cor dan cia con los acon te ci mien tos;[199] pe‐ 
ro no se lle ga rá ja más al co no ci mien to (de los su ce sos fu tu ros)
me dian te el em pleo de los pro ce di mien tos de que ve ni mos ha‐ 
blan do. Ade más, es ve da do al hom bre pe ne trar los ar ca nos del
Crea dor. «Dios co mu ni ca la cien cia a quien le pla ce; Dios sa be
y vo so tros no sa béis» (Co rán, su ra II, vers. 213).
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CAPÍ TU LO I

DE LA CI VI LI ZA CIÓN EN TRE LOS NÓ MA DAS Y
LOS PUE BLOS SE MI SAL VA JES Y EN TRE LOS OR‐ 

GA NI ZA DOS EN TRI BUS. FE NÓ ME NOS QUE ALLÍ
OCU RREN. PRIN CI PIOS GE NE RA LES. ACLA RA‐ 

CIO NES
La vi da nó ma da y la vi da se den ta ria son es ta dos igual men te con for mes a la

Na tu ra le za.

SABED que la di fe ren cia que se ad vier te en las con di cio nes y
las ins ti tu cio nes[1] de los di ver sos pue blos de pen de de la ma ne‐ 
ra de que ca da uno de ellos pro cu ra su sub sis ten cia; los hom‐ 
bres no se han reu ni do en so cie dad sino pa ra ayu dar se a lo grar
los me dios del vi vir. Em pie zan por bus car lo in dis pen sa ble; en
se gui da pro cu ran sa tis fa cer ne ce si da des fac ti cias y su per fi nas,
lue go as pi ran a la abun dan cia. Unos se de di can a la agri cul tu ra;
plan tan y siem bran; otros se ocu pan en la cría de cier tos ani‐ 
ma les, ta les co mo ove jas, bo vi nos, ca bras, abe jas, gu sano de se‐ 
da, etc., a efec to de mul ti pli car los y sa car les pro ve cho. Las gen‐ 
tes de es tas dos cla ses es tán obli ga das a ha bi tar el cam po; por‐ 
que las ciu da des no pue den ofre cer les las tie rras ne ce sa rias pa‐ 
ra la siem bra, ni las cam pi ñas pa ra el cul ti vo, ni pas tu ra jes pa ra
sus ga na dos. Com pe li dos por la ne ce si dad de las co sas a ha bi tar
el cam po, re tí nen se allí en so cie da des a fin de ayu dar se mu tua‐ 
men te a la con se cu ción de los me dios de vi vir y de más co sas
ne ce sa rias, que su gra do de ci vi li za ción ha ce in dis pen sa bles:
Ali men tos, abri go, me dios de ob te ner el ca lor: he allí lo que les
pre ci sa, mas ape nas lo mí ni mo pa ra sus ten tar su exis ten cia; ya
que por lo pron to son inep tos pa ra con se guir ma yo res ven ta jas.
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Más tar de, al en con trar se en cir cuns tan cias me jo res y que su
ri que za so bre pa sa a to dos sus me nes te res, co mien zan a dis fru‐ 
tar de la tran qui li dad y la mo li cie. Com bi nan to da vía sus es‐ 
fuer zos, tra ba jan pa ra lo grar más que lo sim ple men te ne ce sa‐ 
rio; se les ve acu mu lar los ví ve res, lu cir nu me ro sa y be lla ves ti‐ 
men ta, edi fi car am plias re si den cias, fun dar ciu da des y vi llas pa‐ 
ra po ner se al abri go de ten ta ti vas hos ti les, lle van do por me ta la
vi da ur ba na y la ci vi li za ción. La abun dan cia y la mo li cie van en
au men to, aca ban do por in tro du cir los há bi tos del lu jo que se
de sa rro llan con vi gor y se de jan re ve lar en la ma ne ra de ade re‐ 
zar sus vian das, me jo rar el ar te cu li na rio, se lec cio nar los ata‐ 
víos de se da, bro ca do y otros ex ce len tes pa ños, etc. Las re si‐ 
den cias y los pa la cios se ele van en ton ces a gran des al tu ras;
cons trui dos só li da men te y em be lle ci dos con de li ca de za y pri‐ 
mor, mues tran có mo la dis po si ción por las ar tes pa sa de la po‐ 
ten cia al ac to y al can za la per fec ción. Eri gen los cas ti llos y las
man sio nes or na dos en su in te rior con fuen tes y jar di nes; al zan
be llos edi fi cios de co ra dos con su mo es me ro; se em pe ñan en
su pe rar se en la ca li dad de cuan to po seen en ob je tos de uso co‐ 
ti diano, ta les co mo ves ti men ta, mo bla je, va si jas, en se res, etc. He
ahí a esos hom bres con ver ti dos ya en ci ta di nos (ha dar). La pa la‐ 
bra ha dar sig ni fi ca (ha di run), es to es, siem pre pre sen tes, que
ha bi tan las ciu da des (haua dir) y los po bla dos. En tre ellos, unos
ejer cen los ofi cios pa ra ga nar la vi da; otros se de di can al co‐ 
mer cio y, por los gran des pro ve chos que ob tie nen, so bre pa san
con mu cho en ri que za y bien es tar a las gen tes del cam po. Li be‐ 
ra dos de la po bre za y su pe ran do lo ne ce sa rio, vi ven de acuer do
con sus po si bi li da des. Se ve, pues, de lo que pre ce de que tan to
la vi da ru ral co mo la ci ta di na son dos es ta dos igual men te con‐ 
for mes a la Na tu ra le za.
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CAPÍ TU LO II

LA EXIS TEN CIA DEL PUE BLO ÁRA BE[1] EN EL
MUN DO ES UN HE CHO PER FEC TA MEN TE NA TU‐ 

RAL

EN EL ca pí tu lo an te rior he mos men cio na do que las gen tes
del cam po se pro veen pa ra su sub sis ten cia de una ma ne ra con‐ 
for me a la Na tu ra le za. Di chas gen tes se de di can a la agri cul tu ra
o bien a la cría del ga na do, li mí tan se a lo es tric ta men te ne ce sa‐ 
rio en ma te ria de ali men tos, ro pa, alo ja mien to y cuan ta co sa re‐ 
la cio na da a las cos tum bres de la vi da. No pre ten den ma yo res
co sas; no pro cu ran los me dios de sa tis fa cer los me nes te res fac‐ 
ti cios o de con se guir lo su per fluo. Pa ra vi vien da usan tien das
de pe lo de ca bra o de ca me llo, o cho zas he chas de ra mas de ár‐ 
bo les, o ca ba ñas cons trui das de pie dra y ba rro. Ta les vi vien das
ca re cen de to do or na men to, ya que su úni ca fi na li dad es ser vir
de abri go (contra las in cle men cias del tiem po). A ve ces in clu so
se re fu gian en gru tas y ca ver nas. Los es ca sos pla ti llos con que
se ali men tan no exi gen mu chos con di men tos; cru dos o li ge ra‐ 
men te co ci dos, bas tan pa ra sus ne ce si da des.

El es ta do de los gru pos agri cul to res es su pe rior al de los nó‐ 
ma das; aqué llos ha bi tan en al deas y al que rías, y se ex tien den a
zo nas mon ta ño sas. Tal es la ma yor par te de los be re be res y de
otros pue blos ex tran je ros. Los que vi ven de los pro duc tos del
ga na do, de ove jas y va cu nos, son or di na ria men te nó ma das,
bus can do pas tu ra jes y agua pa ra sus ani ma les, a los cua les, ade‐ 
más, el cam bio de lu gar ha ce bien. A es tos úl ti mos gru pos se
de sig na con el nom bre de «shauia» (pas to res de ove jas), por que
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só lo se ocu pan de las ove jas (shah) y de los bo vi nos. No pe ne‐ 
tran mu cho en el de sier to, da da la fal ta de bue nos pas tu ra jes
allí. En el nú me ro de es tos gru pos se cuen tan be re be res, es la‐ 
vos, tur cos y tur co ma nos, her ma nos de és tos.

Los pue blos que se sus ten tan de la cría del ca me llo deam bu‐ 
lan más que aqué llos y avan zan más le jos den tro del de sier to.
Ello se ha ce pre ci so en vis ta de que la pas tu ra, las hier bas y los
ar bus tos de las al tas me s e tas[2] no nu tren lo su fi cien te a es tos
ani ma les. Los ca me llos ne ce si tan apa cen tar los ar bus tos del de‐ 
sier to, be ber sus aguas sa lo bres y re co rrer sus es pa cios du ran te
el in vierno, a efec to de evi tar el da ño del frío y de dis fru tar de
una at mós fe ra ti bia; ade más en esas lla nu ras are no sas en cuen‐ 
tran los si tios pro pi cios pa ra su pro crea ción. Se sa be que los
pe que ños ca me llos, des de su na ci mien to has ta su des te te, son
ex tre ma da men te di fí ci les de criar, sién do les in dis pen sa ble du‐ 
ran te esa épo ca un am bien te ca lu ro so. Por tan to la gen te de di‐ 
ca da a es tos ani ma les, se ve obli ga da a ha cer lar gos re co rri dos
con su ga na do. Ade más de es tas ra zo nes, a ve ces son re pe li dos
de las al tas me s e tas por las guar dias de esas re gio nes fér ti les, y,
pa ra rehuir hu mi lla cio nes jus ti fi ca das, re plié gan se has ta el fon‐ 
do del de sier to. Por eso son los más fe ro ces de los hom bres, y
mi ra dos por los ha bi tan tes de las ciu da des co mo bes tias sal va‐ 
jes, in do ma bles y ra pa ces. Ta les son los ára bes y de más gru pos
de si mi la res cos tum bres, a sa ber: los ber be ris cos nó ma das, los
Za na ta de la Mau ri ta nia oc ci den tal, los kur dos, los tur co ma nos
y los tur cos de los paí ses del Orien te. Em pe ro los ára bes son de
ma yor arrai go en la vi da y cos tum bres del de sier to y de más
pro fun dos re co rri dos por su vas te dad que los otros pue blos
nó ma das, de bi do a que ellos se de di can ex clu si va men te a los
ca me llos, mien tras que és tos se ocu pan, al pro pio tiem po, de
ga na dos, de ca me llos, ove jas y bo vi nos.

La exis ten cia del pue blo ára be es, pues, un he cho con for me a
la Na tu ra le za cu ya pre sen cia en el de cur so de la ci vi li za ción
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hu ma na es ine lu di ble. Y Dios, ¡ala ba do sea, me jor lo sa be!
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CAPÍ TU LO III

LA VI DA DEL CAM PO HA DE BI DO PRE CE DER A LA
DE LA CIU DAD. ELLA HA SI DO LA CU NA DE LA

CI VI LI ZA CIÓN. LA CIU DAD LE DE BE SU ORI GEN
Y SU PO BLA CIÓN

YA HE MOS di cho que los ha bi tan tes del cam po se li mi tan a lo
es tric ta men te ne ce sa rio en to do lo que les con cier ne, y que ca‐ 
re cen de ca pa ci dad o de los me dios pa ra pa sar más allá, en tan‐ 
to que las gen tes de los cen tros ur ba nos se ocu pan en sa tis fa cer
las exi gen cias crea das por el lu jo y lo su per fluo de to do lo que
se re la cio na a sus há bi tos y su ma ne ra de ser. Es in du da ble que
lo ne ce sa rio es más prís tino que lo ser vi ble y lo su per fluo, y
pre ce de a am bos. Lo ne ce sa rio es, por de cir lo así, la raíz de
don de bro ta lo su per fluo. La vi da ru ral es igual men te an te rior a
la vi da ci ta di na y se ori gi na de ella; en efec to, el hom bre pien sa
pri me ro en lo ne ce sa rio; y só lo des pués de ase gu rár se lo as pi ra
al bien es tar y al lu jo. La ru de za del cam po es, por en de, an te rior
al re fi na mien to de la ciu dad; por ello ve mos que la ci vi li za ción
na ce en el cam po, y con clu ye en la fun da ción de la ciu dad, me ta
a la cual tien de for zo sa men te. Tan pron to co mo las gen tes del
cam po lle guen a ese gra do de bien es tar que dis po ne a los há bi‐ 
tos del lu jo, pro cu ran las co mo di da des y la mo li cie de ján do se
lle var por el vi vir se den ta rio. Tal ha si do el ca so de to das las tri‐ 
bus nó ma das. El ci ta dino, to do lo con tra rio, no as pi ra a la vi da
del cam po, a me nos de ver se for za do a ello, o por al gu na cir‐ 
cuns tan cia que le im pi die re con ti nuar man te nién do se al ni vel
de sus con ciu da da nos. Otro de los he chos que nos de mos tra ría
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la an te la ción de la vi da ru ral a la vi da se den ta ria y que le es ori‐ 
gi nan te es es te: si to má ra mos los da tos re la ti vos a los ha bi tan‐ 
tes de cual quie ra ciu dad que fue re, ha lla ría mos que el ori gen de
su ma yo ría pro vie ne de al deas y po bla dos más o me nos cir cun‐ 
ve ci nos. Sus abue los, vuel tos ri cos, vi nie ron a ra di car se a la ciu‐ 
dad, a efec to de dis fru tar de las co mo di da des y pro fu sio nes que
ella les ofre cía. Es te ejem plo nos mues tra que el es ta do se den ta‐ 
rio es una su ce sión del es ta do ru ral y que és te cons ti tu ye su
fuen te in te gran te. In vi ta mos al ama ble lec tor a ob ser var la im‐ 
por tan cia de ese prin ci pio. De be mos aña dir que las en ti da des
so cia les, tan to del cam po co mo de la ciu dad, no cons ti tu yen
siem pre una uni for mi dad en lo que res pec ta a sus con di cio nes
y ma ne ras de ser: se ad vier te con mu cha fre cuen cia que un
cier to sec tor es su pe rior a los otros sec to res, y que una tri bu es
más po de ro sa que las de más; hay igual men te ciu da des que so‐ 
bre pa san a otras en ex ten sión o po bla ción.

Con las an te rio res ob ser va cio nes que da acla ra do que la vi da
del cam po ha exis ti do an tes que la de las ciu da des y las po bla‐ 
cio nes y que a és tas les ha da do ori gen; fe nó meno de bi do a que
la exis ten cia de los cen tros ur ba nos es en vir tud de los há bi tos
del lu jo y de la mo li cie, y es tos há bi tos apa re cen siem pre des‐ 
pués de las cos tum bres que im po ne la ne ce si dad pri ma ria de la
sim ple sub sis ten cia. ¡Y Dios me jor lo sa be!
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CAPÍ TU LO IV

LA GEN TE DEL CAM PO ES ME NOS CO RROM PI DA
QUE LA DE LA CIU DAD

EL AL MA, en su es ta do prís tino, se ha lla dis pues ta a re ci bir di‐ 
ver sas im pre sio nes, bue nas o ma las, que po drían so bre ve nir le.
El Pro fe ta ha di cho: «To das las cria tu ras na cen con la mis ma
na tu ra le za: si se ha cen ju díos o cris tia nos, o ado ra do res del fue‐ 
go, es co sa de sus pa dres». Cuan to más se ha bitúa el al ma a una
de las dos cua li da des (opues tas, el bien o el mal), tan to más ale ja
de la otra, di fi cul tán do le en igual pro por ción su ad qui si ción. El
hom bre orien ta do ha cia el bien, y cu ya al ma se ha for ma do con
la vir tud res pec ti va, evi ta to da es pe cie del mal sién do le muy di‐ 
fí cil abrir pa so en el sen de ro de sus vi cios. Igual men te, el in di‐ 
vi duo he cho ma lo por la an te la ción de los há bi tos del mal (no
po dría en ca mi nar se por la sen da del bien). Aho ra los mo ra do‐ 
res de las ciu da des ocu pa dos or di na ria men te en di ver sos pla ce‐ 
res y en tre ga dos a las cos tum bres del lu jo, pro cu ran los de lei tes
de es te mun do tran si to rio y se aban do nan com ple ta men te a sus
ape ti tos y pa sio nes. En ta les me dios, el al ma se im preg na de los
ma ti ces de nu me ro sas la cras mo ra les y de pra va cio nes ad qui ri‐ 
das, y, cuan to más se ahon dan en sus per ver sio nes, más se apar‐ 
tan del bien y de sus vir tu des. In clu so des apa re ce de su con duc‐ 
ta to do de co ro: de ahí que en tre ellos se en cuen tran mu chas
per so nas que se sir ven de ex pre sio nes gro se ras y des ho nes tas
en sus reu nio nes y de lan te de sus ma yo res y su pe rio res; ni si‐ 
quie ra la pre sen cia de sus mu je res les im pi de tal in so len cia.
Acos tum bra dos al obs ceno len gua je y al com por ta mien to im‐ 
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pú di co, el sen ti mien to de de cen cia ya no tie ne so bre ellos nin‐ 
gún po der.

Las gen tes del cam po aun que pro cu ran tam bién los bienes
te rre na les, no am bi cio nan sin em bar go sino lo ab so lu ta men te
ne ce sa rio; és tos no se pro po nen los go ces que pro cu ran las ri‐ 
que zas; no bus can los me dios de saciar su con cu pis cen cia o de
sa tis fa cer sus ape ti tos y pla ce res. Por lo con si guien te, los há bi‐ 
tos que nor man su con duc ta son tan sen ci llos co mo su pro pio
vi vir. Se po dría en con trar en sus ac tos y en su ca rác ter mu chas
co sas re pre si bles; pe ro esos de fec tos pa re ce rían po co gra ves,
com pa rán do los con los de los ci ta di nos. Ba jo es te pun to de vis‐ 
ta, el cam pe sino más se apro xi ma a la ín do le pri ma ria del hom‐ 
bre, y su al ma dis ta, otro tan to, de es tar ex pues ta a las im pre‐ 
sio nes que los ma los há bi tos de jan tras sí. En con se cuen cia, evi‐ 
den te es que, la ta rea de co rre gir le y con du cir le por el buen ca‐ 
mino, ofre ce ría me nos pe na que el in ten tar lo pa ra con los ur‐ 
ba nos. Más ade lan te, ten dre mos la opor tu ni dad de de mos trar
que la vi da se den ta ria es el tér mino don de la ci vi li za ción ha ce
un al to, ago bia da por la co rrup ción; es allí don de el mal al can za
to da su fuer za y el bien pier de su úl ti mo ves ti gio.

Lo pre ce den te bas ta pa ra evi den ciar que los gru pos ru ra les
son más in cli na dos al bien que sus con gé ne res que ha bi tan las
ciu da des. «Dios ama a quie nes le te men» (Co rán, su ra IX, vers.
4).

En na da de be opo ner a es ta te sis lo di cho por Al-Ha dd j adj, y
re fe ri do por Al Bu ja rí en su co lec ción de Tra di cio nes. Ese je fe,
al en te rar se de que Sa la ma Ibn-el-Akuaa se ha bía ido a vi vir al
de sier to, le in ter pe ló en es tos tér mi nos: «¡Tú has des an da do el
ca mino!, tú te has ara bi za do».[1] —«Na da de eso —res pon de Sa‐ 
la ma—; el san to Pro fe ta me ha au to ri za do vi vir en el de sier to».
Pa ra com pren der el fon do de es ta ané c do ta, se ha ce ne ce sa rio
sa ber que al prin ci pio del Is lam el Pro fe ta im pu so a sus adic tos
de la Me ca el de ber de emi grar y se guir le a to das par tes, a fin de
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pres tar le ayu da y au xi liar le en su mi sión. La or den de emi grar
no se des ti na ba a los ára bes nó ma das, ha bi tan tes del de sier to,
por que ellos no mos tra ban aún tan to ce lo y ar dor por la cau sa
del Pro fe ta co mo los me qui tas, que se sen tían obli ga dos con és‐ 
te co mo na die, de bi do a los la zos de ag na ción que les vin cu la‐ 
ban a él; al pro pio tiem po los emi gra dos da ban gra cias a Dios
por ha ber les exi mi do de ha bi tar el de sier to, pun to has ta el cual
no al can za ba el hon ro so de ber de emi grar. Se gún una Tra di‐ 
ción re fe ri da por Saad Ibn Wa q qas, el En via do ha di cho: «¡Gran
Dios!, ¡per mi te a mis Com pa ñe ros cum plir su emi gra ción, y no
les ha gas re tor nar so bre sus pa sos!». Es de cir, que les asis ta pa ra
que per ma nez can en Me di na y que no ten gan que re tro ce der
en su em pre sa ya ini cia da. Es to ha da do lu gar a una cues tión de
de re cho que se com pren de en la ca te go ría ti tu la da «Re tor nar
so bre sus pa sos por un mo ti vo cual quie ra». Al gu nos ca suis tas
di cen que el de ber de emi grar era obli ga to rio par ti cu lar men te
an tes de la con quis ta, cuan do la ne ce si dad im po nía la emi gra‐ 
ción, por que en ton ces los mu sul ma nes no eran lo bas tan te nu‐ 
me ro sos; pe ro des pués de la con quis ta, cuan do el nú me ro de
los ver da de ros cre yen tes ya era nu tri do, co bran do el Is lam su
po ten cia li dad y que el Al tí si mo to mó ba jo su pro tec ción a su
En via do, tal pres crip ción ce só de ser obli ga to ria: «¡Na da de
emi gra ción des pués de la con quis ta!» tal afir ma el pro pio Pro‐ 
fe ta. Se gún otros le gis tas, el de ber de emi grar ce sa res pec to de
los is la mi za dos des pués de la con quis ta; otros sos tie nen que di‐ 
cha obli ga ción tam po co in cum bía a los is la mi za dos que ha bían
aban do na do la Me ca an tes de la con quis ta; en fin to dos acor des
en que tal obli ga ción con clu ye com ple ta men te des pués de la
muer te del Pro fe ta, épo ca en que sus Com pa ñe ros se dis per san
por to das las la ti tu des del mun do. Des de en ton ces ya no que da
de aque lla pres crip ción más que el pri vi le gio de vi vir en Me di‐ 
na, lo cual pue de con si de rar se to da vía co mo una emi gra ción.
De ahí pues la ob ser va ción de Al Ha dd j adj, el cual al en con trar‐ 
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se con Sa la ma, que se ha bía ido a es ta ble cer se en el de sier to, le
di ri gió las pa la bras en cues tión: «¡Tú has des an da do el ca mino!,
¡tú te has ara bi za do!» con ello re pro cha ba a Sa la ma de ha ber
de ja do Me di na, ha cien do alu sión a aqué lla tan co no ci da ro ga ti‐ 
va, que aca ba mos de men cio nar: «… No les ha gas re tor nar so‐ 
bre sus pa sos». Al cen su rar le de ha ber se ara bi za do, qui so de cir
que Sa la ma se ha bía vuel to co mo los ára bes be dui nos, a quie nes
na da les preo cu pa ba la cau sa de la re li gión. Sa la ma le dio a en‐ 
ten der que nin gu na de esas cen su ras po día afec tar le, pues to
que el Pro fe ta le ha bía per mi ti do vi vir en el de sier to. En ese ca‐ 
so, la au to ri za ción fue un fa vor com ple ta men te es pe cial co mo
el del tes ti mo nio de Jo zai ma[2]  y de Inaq Ibn Abi Bur da.[3] Por
otra par te, qui zá que Al Ha dd j adj lo ha ya re pro cha do só lo por
ha ber aban do na do Me di na, ya que no po día ig no rar que la
obli ga ción de emi grar ha bía ce sa do des de la muer te del Pro fe‐ 
ta; en ton ces Sa la ma qui so dar le a en ten der que él de bió apro ve‐ 
char el per mi so del Pro fe ta, quien se gu ra men te no se lo ha bría
con ce di do sin al gún mo ti vo co no ci do so la men te por él. En to‐ 
do ca so, el con cep to en cues tión no po dría de mo do al guno im‐ 
pli car me nos pre cio a la vi da nó ma da, o a la «ara bi za ción», co‐ 
mo Al Ha dd j adj la lla ma ba. Es no to rio y re co no ci do por la ge‐ 
ne ra li dad que el de ber de emi grar fue pre cep tua do por la ley a
efec to de que el Pro fe ta tu vie re la gen te su fi cien te, pa ra apo yar‐ 
le y res guar dar lo, y que tal man da to no po día sig ni fi car de ma‐ 
ne ra al gu na nin gu na cen su ra contra los de di ca dos a la vi da nó‐ 
ma da. Tam po co el re pro char a un in di vi duo por ha ber se sus‐ 
traí do a un de ber pa ra ir se a es ta ble cer en el de sier to pue de in‐ 
di car des do ro del ca rác ter de los ára bes be dui nos.
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CAPÍ TU LO V

LOS MO RA DO RES DEL CAM PO SON MÁS VA‐ 
LIEN TES QUE LOS DE LAS CIU DA DES

LOS CI TA DI NOS, en tre ga dos al re po so y la mo li cie, se su mer‐ 
gen en los go ces que les ofre cen el bien es tar y la pro fu sión, de‐ 
jan do a su go bierno o co man dan te la ta rea de pro te ger les sus
per so nas y sus bienes. Ase gu ra dos contra to do pe li gro con la
pre sen cia de tro pas en car ga das de su de fen sa, ro dea dos de mu‐ 
ra llas, am pa ra dos con avan za das, nin gún cui da do les in quie ta,
na da les alar ma, no arros tran ries go al guno. Li bres de preo cu‐ 
pa cio nes, y vi vien do com ple ta men te con fia dos, han re nun cia do
al uso de las ar mas, su ce dién do les en el pro pio mo do de vi vir
sus su ce si vas ge ne ra cio nes. Se me jan tes a mu je res y ni ños de
cu yo cui da do se en car ga el je fe de fa mi lia, sub sis ten en un es ta‐ 
do tal de in do len cia que les ha de ve ni do una se gun da na tu ra le‐ 
za.

To do lo con tra rio es el ca so de las gen tes ru ra les (es de cir, los
nó ma das), ais la dos de los gran des cen tros ur ba nos, ha bi tua dos
a un vi vir se mi sal va je que les ha ce contraer se a las vas tas pla ni‐ 
cies del de sier to, des co no cen las guar ni cio nes mi li ta res, o la
pro tec ción de un go bierno, re cha zan con des dén la idea de res‐ 
guar dar se de trás de las mu ra llas y de las puer tas; bas tan te fuer‐ 
tes pa ra de fen der se por sí mis mos, ja más con fían a na die su se‐ 
gu ri dad y, siem pre so bre las ar mas, mues tran, en sus ex pe di cio‐ 
nes, una vi gi lan cia ex tre ma. Nun ca se aban do nan al sue ño, ape‐ 
nas si a cor tos in ter va los en sus reu nio nes noc tur nas, o so bre
sus mon tu ras, en pleno via je; con el oí do bien agu za do aten tos
a las con tin gen cias, per ci ben has ta el me nor mo vi mien to de las
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hier be ci llas que bor dean el ca mino. Pa ra po ner a prue ba el po‐ 
der de su bra zo, apár tan se in di vi dual men te en la so le dad del
de sier to, mos tran do así la en te re za de su bi za rría y el va ler se
por sí pro pios. La au da cia se ha con ver ti do en ca rác ter su yo,
cual se gun da na tu ra le za, y la va len tía en di vi sa pro pia. Al pri‐ 
mer lla ma do de aler ta, o a las pri me ras vo ces de alar ma, se lan‐ 
zan en me dio de los pe li gros, con fia dos en su co ra je y bra vu ra.
Los ci ta di nos que a ve ces se mez clan a ellos; ya sea en un via je
por el de sier to, o ya en una ex pe di ción mi li tar, siem pre les re‐ 
sul tan una car ga, in ca pa ces de ha cer na da por sí mis mos, lo
cual es co sa bien sa bi da y ob via. Es tos ig no ran aun la po si ción
de los lu ga res y los abre va de ros; des co no cen a qué si tios van a
con cluir los ca mi nos del de sier to. La cau sa de ello, co mo de ja‐ 
mos apun ta do, es tri ba en el prin ci pio de que el hom bre es más
hi jo de sus cos tum bres y há bi tos, que de su na tu ra le za y tem pe‐ 
ra men to. Las co sas a las que se ha acos tum bra do en el de ve nir
de la vi da le con fie ren una nue va fa cul tad, una se gun da na tu ra‐ 
le za, que sus ti tu ye a la su ya in na ta. Exa mi nad, pues, ese prin ci‐ 
pio, es tu diad a los hom bres, y des cu bri réis que es ca si siem pre
ve rí di co. «Dios crea lo que le pla ce; Él es el crea dor, sapien tí si‐ 
mo» (Co rán, su ra XV, vers. 86).
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CAPÍ TU LO VI

LA SU MI SIÓN A LAS AU TO RI DA DES DA ÑA EL VA‐ 
LOR DE LOS CI TA DI NOS Y HA CE DES APA RE CER
EN ELLOS LA IDEA DE VA LER SE POR SÍ PRO PIOS

EN TA LES si tua cio nes na die es due ño de sus ac tos, ex cep to un
pe que ño nú me ro de je fes, que ejer cen el man do so bre los de‐ 
más hom bres. Al ser ello así ge ne ral men te es tá uno so me ti do a
una au to ri dad su pe rior, lo que con du ce ne ce sa ria men re (a uno
de dos re sul ta dos que se ña la re mos a con ti nua ción). Si la au to ri‐ 
dad se ca rac te ri za por la be ne vo len cia y la jus ti cia, no ha cien do
sen tir su de ma sia do ri gor, ni su po der coer ci ti vo, los re gi dos
por ella mues tran un es píri tu de in de pen den cia que se de ter mi‐ 
na con for me al gra do de su arro jo.[1] Sin tién do se li bres de su je‐ 
cio nes, ac túan siem pre con ma ni fies ta au to no mía que se con‐ 
vier te pa ra ellos en una ín do le con gé ni ta, des co no cien do to da
otra con di ción. Si, de lo con tra rio, la au to ri dad se apo ya en la
fuer za y la vio len cia, aca ba por que bran tar el va lor de los súb‐ 
di tos y des truir su for ta le za mo ral; por que la opre sión —co mo
lo de mos tra re mos más ade lan te—, ener va las al mas y las de gra‐ 
da. Omar (el se gun do ca li fa) prohi bía a Saad con du cir se con
vio len cia pa ra con sus su bor di na dos: cuan do la ba ta lla de Ca‐ 
de ci ya (uno de sus ofi cia les) Zoh ra Ibn Hau ba se pu so a per se‐ 
guir a Al Dja li nos[2] y, al dar le muer te, des po jó lo de cuan to lle‐ 
va ba. Saad in cre pó le por ha ber per se gui do el ene mi go sin la
pre via or den, qui tán do le aquel ri co bo tín, que re pre sen ta ba —
se gún di cen— se ten ta y cin co mil mo ne das de oro. En, se gui da
es cri bió a Omar pa ra jus ti fi car su pro ce der, re ci bien do del ca li‐ 
fa es ta res pues ta con ci sa: «Tú te has osa do tra tar de esa for ma a
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un hom bre co mo Zoh ra, fo guea do ya en las li des de la gue rra,
mien tras que tan tas ba ta llas te que dan aún por li brar. Con esa
con duc ta tu ya le has des tro za do el áni mo e in dis pues to el co ra‐ 
zón. De vuél ve le in me dia ta men te su bo tín». Pues bien, ba jo un
go bierno que se man tie ne con la se ve ri dad, los go ber na dos
pier den to tal men te su brío; cas ti ga dos sin po der se de fen der,
sig ni fi ca pa ra ellos un es ta do de hu mi lla ción que, in du da ble‐ 
men te, que bran ta su en te re za. Aho ra, si el so be rano tra ta de ha‐ 
cer re for mas a las cos tum bres y la ins truc ción del pue blo; si co‐ 
mien za por nor mar la con duc ta de sus súb di tos des de la épo ca
de su in fan cia, tal me di da po dría pro du cir cier tos efec tos en su
mo do de ser. Pe ro un pue blo cria do des de su mo ce dad en el te‐ 
mor y la su mi sión, no sue le ufa nar se de su in de pen den cia; por
eso en contra mos en aque llos ára bes se mi sal va jes da dos a la vi‐ 
da nó ma da un gra do de bra vu ra muy su pe rior al de los hom‐ 
bres su je tos a le gis la cio nes. Se ad vier te igual men te que las gen‐ 
tes que, des de su pri me ra ju ven tud, han vi vi do ba jo el con trol
de una au to ri dad o una dis ci pli na ins truc ti va que pro cu ra a la
vez adies trar los en las ar te sanías, las ar tes, las cien cias y la
prác ti ca de la re li gión, ta les gen tes su fren una men gua con si de‐ 
ra ble en su va lor in di vi dual, has ta el pun to de no in ten tar ca si
nun ca re sis tir a la opre sión. Véa se, por ejem plo, el ca so de los
jó ve nes es tu dian tes, que as pi ran a pro fe sar la lec tu ra del Co rán
y que, que rien do asis tir a las cáte dras de há bi les ma es tros, de
sa bios pro fe so res, fre cuen tan las asam bleas de je ques e ima mes,
con sa gra dos a la en se ñan za, don de to do ins pi ra re co gi mien to,
gra ve dad y res pe to. El avi sa do lec tor ha brá com pren di do el al‐ 
can ce de nues tras ob ser va cio nes, o sea, que to do con trol se ve ro
de cual quie ra au to ri dad su pe rior de bi li ta el vi gor de los pue‐ 
blos, y an te es ta perspec ti va guar da rá se de ne gar nos la cer te za
de nues tra te sis; te sis que no ha brá de opo ner se al ejem plo
ofre ci do por los Com pa ñe ros del Pro fe ta, quie nes, aca tan do los
man da tos de la re li gión y la ley, no só lo que con ser va ron su in‐ 
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te gri dad mo ral sino que so bre pa sa ban en bi za rría a to dos los
de más hom bres. (No po dría pre va ler se de es te ar gu men to),
por que el Le gis la dor, cuan do co mu ni có la re li gión a los mu sul‐ 
ma nes, no te nía otro con trol que la in fluen cia de sus pro pios
co ra zo nes, en los cua les las pro me sas y el te mor que in fun día el
Co rán ha bían he cho vi vas im pre sio nes. Por tan to aque lla su mi‐ 
sión no era el re sul ta do de una en se ñan za sis te má ti ca, ni de una
ins truc ción edu ca ti va; más bien pro ve nía de los man da tos de la
re li gión y de sus pre cep tos mo ra les oral men te re co gi dos. A és‐ 
tos se con for ma ban so lí ci ta men te, por que la fe y la con vic ción
en los dog mas de la re li gión ya ha bían se arrai ga do en sus co ra‐ 
zo nes. De tal suer te, los arres tos de su ca rác ter per ma ne cie ron
in tac tos, a buen re cau do de la men gua de una edu ca ción ri gu‐ 
ro sa y de una au to ri dad rí gi da. El ca li fa Omar de cía: «Al que la
ley di vi na no ha co rre gi do, Dios no co rre gi rá». De sea ba que ca‐ 
da quien tu vie ra por mo de ra dor su pro pio co ra zón, es tan do
con ven ci do que el Le gis la dor sa bía me jor que na die lo que con‐ 
ve nía a la di cha de los hom bres. Al so bre ve nir la de bi li ta ción
pro gre si va del sen ti mien to re li gio so ha cién do se ne ce sa rios los
me dios coer ci ti vos, el co no ci mien to de la ley vol vió se una cien‐ 
cia ad qui si ble me dian te el es tu dio; op tó se vo lun ta ria men te por
el vi vir ur bano y sur gió la cos tum bre de obe de cer las ór de nes
de un ma gis tra do. Tal fue co mo se per dió el es píri tu de in de‐ 
pen den cia: Ce dien do, co mo se ve, an te la in fluen cia del go‐ 
bierno y del sis te ma edu ca ti vo, de já ron se en ton ces los hom bres
di ri gir por una au to ri dad aje na a su fue ro per so nal. La ley di vi‐ 
na no pro du ce ese efec to, por que su po ten cia rec to ra re si de
den tro de nues tros co ra zo nes. Por ello una ad mi nis tra ción pre‐ 
si di da por un prín ci pe y un sis te ma edu ca ti vo re gla do a mé to‐ 
dos usua les cuen tan en el nú me ro de las cau sas que ha cen des‐ 
apa re cer en los ha bi tan tes de las ciu da des su co ra je y su vi gor,
so bre to do aque llos que, des de su in fan cia has ta su ve jez, han
pa de ci do ese ré gi men de opre sio nes. Muy de otra ma ne ra
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acon te ce en tre los be dui nos; exen tos de to da au to ri dad so be ra‐ 
na y des preo cu pa dos de cuan to es tu dio. Bien ha bía pen sa do
Abu Moha m mad Ibn Abi Zaid[3] res pec to a la in fluen cia de los
mé to dos do cen tes, al in ser tar el pa sa je si guien te en su obra
«Guía de pre cep to res y de Es tu dian tes»:[4] «El ma es tro que in‐ 
ten ta for zar al alumno a apren der su lec ción, no de be dar le más
de tres gol pes de co rrea». Con cep to trans mi ti do del Pro fe ta
apo ya do en la au to ri dad del ca dí Sho raih.[5] Con ba se en la mis‐ 
ma Tra di ción se ci ta lo que al Pro fe ta le ha bía su ce di do en oca‐ 
sión de la pri me ra re ve la ción: el tran ce que lo pri va ba re pi tió se
tres ve ces.[6] Es to es un pa ra le lo de ma sia do aven tu ra do y na da
prue ba en es te ca so, pues to que el ac to de la agi ta ción pro du ci‐ 
da por la opre sión del cue llo no tie ne nin gu na re la ción con la
prác ti ca or di na ria de la edu ca ción. «Dios es sapien tí si mo y om‐ 
nis cien te». (Co rán, su ra VI, vers. 18).
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CAPÍ TU LO VII

LA AP TI TUD DE VI VIR EN EL DE SIER TO NO ES
DA BLE SINO A LAS TRI BUS ANI MA DAS POR UN

ES PÍRI TU DE CO LI GA CIÓN (ASA BI YA)

SABER que Dios ha im plan ta do en la na tu ra le za hu ma na el
bien y el mal, así co mo Él mis mo ha di cho en el Co rán: «y le in‐ 
di ca mos los dos ca mi nos rea les»[1] (del bien y del mal)… «la
per ver si dad y la vir tud lle gan al al ma hu ma na por la ins pi ra‐ 
ción de Dios».[2] De to das las cua li da des, el hom bre ad quie re
con ma yor pron ti tud la del mal, so bre to do si se aban do na al
go ce de sus há bi tos y no se de ja con tro lar por los prin ci pios de
la re li gión. Tal es la dis po si ción ma si va de los hom bres, ex cep to
una mi no ría fa vo re ci da por la gra cia del Al tí si mo. En tre los
hom bres, el mal se ma ni fies ta ba jo va rias for mas, sien do las
más evi den tes la injus ti cia y la agre sión. Ape nas la vis ta del uno
se fi ja en los bienes de su se me jan te cuan do su ma no ya ca yó
so bre ellos, a me nos que una au to ri dad su pe rior se lo im pi da.
De ahí que el poe ta, con ra zón, ha ya di cho:

«La ini qui dad, ín do le del al ma hu ma na es; si al‐ 
gún ho nes to veis, ¡por al go no la prac ti ca!»

En las gran des y las pe que ñas ciu da des, la agre sión re cí pro ca
de los ha bi tan tes no tras cien de a con se cuen cias gra ves; el go‐ 
bierno y las au to ri da des re pri men allí la vio len cia y man tie nen
a sus ad mi nis tra dos den tro del or den. El po der ma te rial y la
au to ri dad del sul tán bas tan pa ra con te ner las ma las pa sio nes,
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ex cep to cuan do es tas pa sio nes nu tren la ti ra nía del pro pio so‐ 
be rano. Si la agre sión vie ne de fue ra, la ciu dad es tá pro te gi da
con un cer co de mu ra llas, ya sea du ran te el re po so noc turno de
los ha bi tan tes, o ya por que son de ma sia do dé bi les pa ra re sis tir
el ata que du ran te el día. Cuen tan ade más pa ra su de fen sa con
un cre ci do nú me ro de tro pas man te ni das por el go bierno y
siem pre pres tas pa ra el com ba te. En tre las tri bus del de sier to, la
hos ti li dad ce sa a la voz de sus an cia nos y de sus je fes, a quie nes
to do el mun do res pe ta y ve ne ra pro fun da men te. Pa ra pro te ger
sus cam pa men tos de agre sio nes ex ter nas, ca da una cuen ta con
se lec tos gru pos de gue rre ros com pues tos por su ju ven tud más
brio sa. Mas di chos gru pos no se rían nun ca lo su fi cien te men te
fuer tes pa ra re pe ler los ata ques, a me nos que per te nez can a una
mis ma ag na ción (asa bi ya) y te ner, por vín cu lo de áni mo una
mis ma co li ga ción. Eso es jus ta men te lo que ha ce a los con tin‐ 
gen tes be dui nos tan fuer tes y tan te mi bles; pues to que la idea
de ca da uno de sus com ba tien tes, de pro te ger a su fa mi lia y su
ag na ción, es la pri mor dial. La com pa sión y el afec to que el in‐ 
di vi duo sien te ha cia sus ag na dos for man par te de las cua li da des
que Dios ha in fun di do en el co ra zón del hom bre. Ba jo el in flu jo
de es tos sen ti mien tos, na ce su so li da ri dad; prés tan se un au xi lio
mu tuo e ins pi ran un gran te mor al ene mi go. Véa se, por ejem‐ 
plo, lo que ci ta el Co rán res pec to a los her ma nos de Jo sé; és tos
di cen a su pa dre: «¡Por Dios! Si el lo bo le de vo ra ra a pe sar de
que so mos un ban do se ría mos unos fra ca sa dos». (Su ra  XI II,
vers. 14). Lo cual da a en ten der que la con fra ter ni dad de sen ti‐ 
mien tos ex clu ye la po si bi li dad de agre sión. En cuan to a los in‐ 
di vi duos de ais la das fa mi lias, po ca dis po si ción mues tran pa ra
au xi liar a un ca ma ra da en mo men tos de pe li gro; el día que la
ca la mi dad de la gue rra en te ne bre ce el cie lo, ca da uno de és tos
se es cu rre por su la do, do mi na do por el pá ni co, bus can do su
pro pia sal va ción, sin si quie ra ru bo ri zar se por aban do nar sus
com pa ñe ros a su suer te. Por eso la gen te de es ta es pe cie no po‐ 
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dría vi vir en el de sier to; allí se con ver ti ría en pre sa fá cil de to‐ 
dos los de más gru pos. La con vi ven cia en esos ám bi tos re quie re
ine vi ta ble men te los me dios de la de fen sa pro pia. Al com pren‐ 
der esa si tua ción, nos per ca ta mos de las cir cuns tan cias si mi la‐ 
res con co mi tan tes a los di ver sos de sig nios de hom bres: co mo la
im plan ta ción de una pro fe cía, la fun da ción de un im pe rio, o la
ins tau ra ción de una sec ta re li gio sa. Pues pa ra al can zar es tas
me tas, se ha ce ine lu di ble la lu cha ar ma da,[3] a efec to de ven cer
el es píri tu de opo si ción, que for ma uno de los ca rac te res del gé‐ 
ne ro hu ma no. Lue go, pa ra sos te ner una lu cha ar ma da, se es in‐ 
dis pen sa ble —co mo de ja mos apun ta do al prin ci pio de es te ca‐ 
pí tu lo—, con tar con una fuer te co li ga ción «asa bi ya». Es ta es
una nor ma cu ya apli ca ción el lec tor ve rá a con ti nua ción. ¡Y
Dios nos guíe, con su asis ten cia, ha cia la ver dad!



399

CAPÍ TU LO VI II

LA ASA BI YA SÓ LO OPE RA ME DIAN TE CO LI GA‐ 
CIO NES BA SA DAS EN LA AG NA CIÓN O EN

OTROS VÍN CU LOS ANÁ LO GOS

LOS LA ZOS san guí neos cons ti tu yen una fuer za que ca si to dos
los hom bres re co no cen por un sen ti mien to na tu ral. Una de sus
in fluen cias es la que im pul sa al in di vi duo a preo cu par se por el
es ta do de sus pa rien tes y alle ga dos, to das las ve ces que ellos su‐ 
fran una injus ti cia o que se en fren ten al ries go de per der la vi‐ 
da. Pues el mal que se cau sa a un pa rien te nues tro, el atro pe llo
que se co me te contra él, la agre sión de que es víc ti ma, y to dos
los per jui cios que pue da su frir, nos pa re cen tan to co mo aten ta‐ 
dos co me ti dos contra no so tros mis mos; de suer te que qui sié ra‐ 
mos pro te ger le, in ter po nién do nos en tre él y esos ries gos y ad‐ 
ver si da des. Sen ti mien to con na tu ral al hom bre, que exis te en su
co ra zón, des de su apa ri ción so bre la faz del mun do. Cuan to
más in me dia to es el pa ren tes co en tre los co li ga dos, más ín ti ma
se es la unión y más só li da, ello es la in fluen cia de los la zos san‐ 
guí neos que se ma ni fies tan en su mu tuo so co rro y en to da su
con duc ta. Tal afi ni dad por sí so la es su fi cien te pa ra pro du cir
ese re sul ta do cohe si vo. En cam bio, cuan do el pa ren tes co es al‐ 
go re ti ra do, po dría qui zá ol vi dar se de aque llos de be res has ta
cier to pun to; pe ro, da da la fa ma del mis mo, no de jan de asis tir‐ 
se re cí pro ca men te, de sean do evi tar la afren ta a la cual se creen
ex pues tos si no obran opor tu na men te en fa vor de quien, a
cien cia y pa cien cia de to do el mun do, es pa rien te su yo de al gún
mo do. Se po drían con si de rar de es te ti po de pa ren tes co los
clien tes y par cia les de los gran des per so na jes; pues el pa trón y
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el clien te es tán siem pre pres tos a pro te ger se el uno al otro,
con se cuen cia de la sim ple con vi ven cia que pro du ce en el al ma
un sen ti mien to de afi ni dad y sim pa tía ha cia el ve cino, el fa mi‐ 
liar, el ami go y el alle ga do. En efec to, es tos la zos son ca si tan
fuer tes co mo los san guí neos. Es tas ob ser va cio nes nos ayu dan a
com pren der me jor lo que el Pro fe ta qui so ex pre sar con es tas
pa la bras: «Apren ded de vues tra ge nea lo gía lo que os ha ce sa ber
quié nes son vues tros in me dia tos pa rien tes». Quie re de cir que
el ver da de ro pa ren tes co con sis te en esa unión de áni mos que
ha ce va ler los la zos san guí neos y que im pe le a los hom bres a la
so li da ri dad; ex cep tua da esa vir tud el pa ren tes co no es más que
una co sa pres cin di ble, un va lor ima gi na rio, ca ren te de rea li dad.
Pa ra ser útil de be en tre la zar los afec tos y unir los es píri tus. Si
es ta unión es evi den te, es ti mu la a las al mas ha cia ese la zo de
sim pa tía y afi ni dad, que les es na tu ral. El pa ren tes co cu ya exis‐ 
ten cia se ba sa tan só lo en vie jos re cuer dos no ofre ce ven ta ja al‐ 
gu na, pier de in clu so la im por tan cia que la opi nión le asig na;
aun quien se ocu pe de ello, su pe na se ría en bal de y se en tre ga‐ 
ría a un ac to de ocio si dad cen su ra do por la ley. Del pro pio jaez
es la má xi ma si guien te: «La ge nea lo gía es un co no ci mien to
inú til; cu ya ig no ran cia, en na da per ju di ca». Sig ni fi ca que los
vín cu los de pa ren tes co, cuan do de jan de ser com ple ta men te
ma ni fies tos y se con vier ten en te ma de es tu dio y de in ves ti ga‐ 
cio nes, pier den has ta el va lor que la opi nión pú bli ca les otor ga;
igual men te ce san de des per tar aquel sen ti mien to de afec to y
so li da ri dad a que con du ce el es píri tu de la «asa bi ya», vol vién‐ 
do se en te ra men te inú ti les.
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CAPÍ TU LO IX

LA PU RE ZA DEL LI NA JE SÓ LO SE HA LLA EN TRE
LOS ÁRA BES NÓ MA DAS Y LOS DE MÁS PUE BLOS
SE MI SAL VA JES QUE HA BI TAN LOS DE SIER TOS

TAL FE NÓ MENO es con co mi tan te a las cir cuns tan cias par ti cu‐ 
la res que ro dean a esos pue blos en su sub sis tir pleno de pe nu‐ 
rias y pri va cio nes. El gé ne ro de vi da que su sig no les ha asig na‐ 
do en esas re gio nes es té ri les e in gra tas, les im po ne la ne ce si dad
de so por tar lo. Al ser su me dio de exis ten cia la cría de los ca me‐ 
llos y su cui da do, su úni ca preo cu pa ción es en con trar les los
pas tu ra jes ade cua dos y pro cu rar su mul ti pli ca ción. Por ello han
de bi do aden trar se en el de sier to y adop tar su vi da sal va je, por‐ 
que —co mo se ha di cho— esa re gión es la úni ca que pue de pro‐ 
por cio nar a di chos ani ma les los ali men tos apro pia dos y el am‐ 
bien te pro pi cio pa ra su pro crea ción. Aun que el de sier to es el
si tio de pe nu ria y de ham bre, esos gru pos de gen tes aca ba ron
por ha bi tuar se a él, allí han na ci do y cre ci do sus nue vas ge ne ra‐ 
cio nes pa ra las cua les el há bi to de so por tar el ayuno for zo so y
las pri va cio nes les ha de ve ni do una se gun da na tu ra le za. Na die
de los otros pue blos anhe la com par tir su suer te ni na die se
sien te atraí do por su mo do de vi vir; por otra par te, si el uno de
esos nó ma das en con tra ra la oca sión de es ca par se de su es ta do
ac tual, no lo ha ría. De tal for ma, el ais la mien to en que se en‐ 
cuen tran es ga ran te de su pu re za étni ca; los man tie ne al abri go
de al te ra cio nes san guí neas que re sul tan de la mes co lan za con
ele men tos ex tra ños. Esa con ser va ción de la pu re za ra cial se ob‐ 
ser va en tre las tri bus des cen dien tes de Mó dar: los Qo raish, por
ejem plo, los Ki na na, los Tha qif, los Ba ni Asad, los Ho dzail, y
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sus ve ci nos de la tri bu de Jo zaa. En efec to, es tos pue blos lle va‐ 
ban una vi da de pe nu ria, de com ple ta es tre chez, ha bi tan do
unas co mar cas don de no ha bía ni ce rea les ni bes tias. Se pa ra dos
por una gran dis tan cia de los paí ses fér ti les de Si ria y de Iraq;
per ma ne cían pri va dos del con tac to con las re gio nes pro duc to‐ 
ras de gra nos, le gum bres y de más con di men tos; igual men te su
li na je se man tu vo ní ti do, in sos pe cha ble de mez cla al gu na.

Pe ro, los ára bes es ta ble ci dos en las al tas me s e tas, zo nas que
ofre cen ri cos pas tu ra jes a los ga na dos y que pro por cio nan to do
lo que pue de ha cer la vi da agra da ble, han de ja do al te rar la pu‐ 
re za de su li na je a cau sa de en la ces ma tri mo nia les con fa mi lias
ex tran je ras. Tal ha si do el ca so de los La j ma, los Djo dza ma, los
Ga ssan, los Tay, los Qodhaa, los Yyad y otras tri bus des cen dien‐ 
tes de Hi m yar y de Kah lán. Bien se re cuer dan las con tro ver sias
que tu vie ron lu gar en re la ción al abo len go de sus prin ci pa les
fa mi lias y que ha bían si do sus ci ta das por sus ca sa mien tos con
ele men tos ex tran je ros y la po ca aten ción que ha bían pres ta do a
con ser var la in te gri dad de su li na je den tro de sus fa mi lias y
pue blos. Ca rac te rís ti cas que só lo son apli ca bles a los ára bes
(be dui nos del de sier to). El ca li fa Omar de cía: «Apren ded vues‐ 
tra ge nea lo gía, y no seáis co mo los na ba teos de Ba bi lo nia (As-
Sauad) que cuan do se le pre gun ta ba a uno de ellos por su as‐ 
cen den cia, res pon día: soy de tal al dea». Pe ro aque llos ára bes
ra di ca dos en los paí ses fér ti les de pas tu ra jes abun dan tes se en‐ 
contra ban, ine vi ta ble men te, en con tac to con otros pue blos, lo
cual con du ce ló gi ca men te a una mes co lan za de san gre y li na je.
En los al bo res del Is lam, co men zá ba se a de sig nar a las co lo nias
mi li ta res con el nom bre de la lo ca li dad que ocu pa ban. De cía se,
por ejem plo, djond (tro pas o co lo nia mi li tar) de Qin-na s rin,
djond de Da mas co, djond de Al-aua sim. El mis mo uso se in tro‐ 
du jo en Es pa ña. Mas eso no quie re de cir que los ára bes hu bie‐ 
ren re nun cia do a su gen ti li cio tri bal; aque llo era co mo un dis‐ 
tin ti vo es pe cí fi co, apli ca do des de la con quis ta co mo so bre nom‐ 
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bre, a efec to de sim pli fi car pa ra sus emi res la dis tin ción de esos
con tin gen tes. En se gui da so bre vino su mes co lan za con los ha‐ 
bi tan tes de las ciu da des, gen tes cu ya ma yo ría era de ra za ex tra‐ 
ña, y de esa ma ne ra per die ron to tal men te su pu re za san guí nea.
Des de en ton ces, los la zos ag na ti cios de bi li tá ron se en tre ellos
has ta el pun to de per der el es píri tu co li ga ti vo «la asa bi ya», pri‐ 
mor dial ven ta ja de los la zos de la ag na ción. Las tri bus mis mas a
su vez se ex tin guie ron, y, con su ex tin ción, des apa re ció to do
ves ti gio de la asa bi ya. Só lo en tre los be dui nos del de sier to, per‐ 
ma ne cen las co sas en su es ta do an ti guo. ¡Y Dios he re da la Tie‐ 
rra con to do su con te ni do!
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CAPÍ TU LO X

CÓ MO LOS NOM BRES PA TRO NÍ MI COS DE LAS
TRI BUS PIER DEN SU EXAC TI TUD

ES CO SA evi den te que a ve ces un in di vi duo de ja su pro pia tri‐ 
bu pa ra afi liar se a otra ya sea por una afi ni dad, un vín cu lo de
amis tad o ya en ca li dad de clien te. Po dría ser tam bién co mo
pró fu go, que se re fu gia en esa tri bu pa ra elu dir el cas ti go de bi‐ 
do a un de li to que hu bie re co me ti do en tre los su yos. Al adop tar
el pa tro ní mi co co mún de sus an fi trio nes, cuen ta ya co mo un
miem bro de la tri bu. Par ti ci pa de los pri vi le gios y obli ga cio nes
que esa alian za oca sio na, so bre to do en lo que se re fie re al de‐ 
re cho de pro tec ción, a la apli ca ción del ta lión y al pa so del pre‐ 
cio de la san gre. Go zan do de las ven ta jas que de pa ra el pa ren‐ 
tes co, es, por de cir lo así, la exis ten cia del pa ren tes co mis mo.
Po co im por ta en qué tri bu, na ce el hom bre, no per te ne ce, en
rea li dad, sino a aque lla cu ya suer te com par te y en la que ha de‐ 
ci di do a ob ser var sus re gla men tos y dis po si cio nes. Una vez in‐ 
cor po ra do a ella aca ba, con el co rrer del tiem po, por ol vi dar sus
nexos pa sa dos, des apa re cien do con és tos las per so nas en te ra‐ 
das de ellos. En con se cuen cia, su ver da de ro ori gen tór na se un
se cre to pa ra la gran ma yo ría de la gen te. Es así co mo los pa tro‐ 
ní mi cos han con ti nua do tras mi tién do se de una fa mi lia a otra y
los gru pos so cia les adhi rién do se unos a otros, tan to an tes co mo
des pués del Is lam; lo mis mo en tre los ára bes co mo en tre los de‐ 
más pue blos. Re cuér de se el lec tor de las dis cu sio nes que tu vie‐ 
ron lu gar res pec to al li na je de los Mon dzer y de otras fa mi lias;
las cua les le re ve la rían un ejem plo de lo que aca ba mos de ex po‐ 
ner. Otro tan to cons ti tu ye el ca so si guien te: el ca li fa Omar, ha‐ 
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bien do nom bra do a Ar fad ja Ibn Har tha ma en la go ber na ción
de la tri bu de Bad ji la, la po bla ción que la for ma ba le ro gó re vo‐ 
car ese nom bra mien to: «Ar fad ja —de cían— no es, en tre no so‐ 
tros, más que un sim ple la ziq, da jil (arri ma do, in tru so); dad nos
a Dja rir por ser nues tro je fe». Ar fad ja, in te rro ga do por Omar,
de cla ró en es tos tér mi nos: «Tie nen ra zón, oh prín ci pe de los
cre yen tes, yo soy de la tri bu de Azd; pe ro, ha bien do ma ta do a
uno de los míos, tu ve que re fu giar me en tre es tas gen tes y me
adhe rí a ellos». Véa se, pues, có mo es te hom bre se afi lió a los
bad ji li tas; asi mi ló se a ellos, adop tan do su pa tro ní mi co y to‐ 
man do pie en tre ese pue blo de tal gra do que es tu vo a pun to de
ocu par su je fa tu ra. Si un pe que ño nú me ro de ellos no hu bie ra
con ser va do la idea de su ori gen, he cho que el de cur so del tiem‐ 
po se en car ga de bo rrar, Ar fad ja se hu bie se y en muy de bi da
for ma pa sa do por un bed ji li ta. El lec tor que pres ta ra aten ción a
es ta ané c do ta com pren de rá su al can ce. Uno de los mis te rios del
Ser Su pre mo que ac túan so bre la exis ten cia y la in te rre la ción
de sus cria tu ras. Nu me ro sos he chos de es ta ín do le se pro du cen
aún en nues tros días, tal co mo han acon te ci do en to das las eda‐ 
des del pa sa do. ¡Y Dios, con su mag na ni mi dad y gra cia, guía ha‐ 
cia la ver dad!
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CAPÍ TU LO XI

EL DE RE CHO DE MAN DO PER SIS TE SIEM PRE EN
LA TRI BU; PER MA NE CE EN LA FA MI LIA QUE SE
APO YA EN LOS COM PO NEN TES DE LA ASA BI YA

SABED que ca da sec tor, ca da ra ma de tri bu, aun que per te ne‐ 
cie ran a un mis mo cuer po, fun da men ta do en un as cen dien te
co mún, po seen a la vez otros nú cleos, que cons ti tu yen la so li‐ 
da ri dad de ag na cio nes par ti cu la res, de con glu ti na ción más
fuer te que la for ma da por el li na je co mún. Ta les son los de una
fra tría, una fa mi lia in di vi dual, y los her ma nos na ci dos de un
mis mo pa dre. Es tos ti pos de pa ren tes co in me dia to in te gran la‐ 
zos de co he ren cia re cí pro ca más só li dos que los de los pri me‐ 
ros her ma nos o pri mos se gun dos. Uni dos a los de más miem‐ 
bros de la tri bu por la co mu ni dad de ori gen, par ti ci pan de su
suer te; pe ro el in cen ti vo de so li da ri dad siem pre par te del nú‐ 
cleo ag na ti cio par ti cu lar pa ra tras cen der a su sen ti do uni ver sal,
por que en su par ti cu la ri dad re si de el vín cu lo más es tre cho y,
por en de, más efi caz. El de re cho de man do (so bre to da la tri bu)
no re si de en ca da una de las ra mas; per te ne ce más bien a una
so la fa mi lia. Pa ra ejer cer el man do, se pre ci sa ser po de ro so; por
tan to di cha fa mi lia de be su pe rar a to das las de más en su asa bi‐ 
ya (nú cleo aga na ti cio). Pues, sin es ta con di ción es en cial, no po‐ 
dría im po ner su pre va le cen cia ni ha cer res pe tar sus dis po si cio‐ 
nes. Se in fie re de ahí que el man do de be per ma ne cer en la mis‐ 
ma fa mi lia; por que, si pa sa ra a otra de me nos po ten cia, no se
lle va ría a ca bo su au to ri dad. El man do pue de trans mi tir se de
una a otra ra ma de la pro pia fa mi lia do mi nan te, pe ro siem pre a
la más fuer te. Tal acon te ce por efec to na tu ral —co mo se ha in‐ 
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di ca do—, de la su pre ma cía. De he cho, la reu nión de los hom‐ 
bres en so cie dad y la asa bi ya pue den ser con si de ra dos co mo los
ele men tos que com po nen el tem pe ra men to del cuer po po lí ti co.
En to do en te, el tem pe ra men to se ría pre ca rio si los ele men tos
de que se in te gra son equi li bra dos; se pre ci sa, pues, que uno de
di chos ele men tos pre do mi ne, a fin de que la cons ti tu ción del
en te sea ca bal. He aquí el se cre to de con di cio nar el pre do mi nio
de la ag na ción o asa bi ya, que de ter mi na —co mo he mos enun‐ 
cia do— la per ma nen cia del man do en la fa mi lia des ti na da por
el pro pio fe nó meno.
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CAPÍ TU LO XII

EL MAN DO SO BRE LOS COM PO NEN TES DE UNA
ASA BI YA NO PUE DE SER EJER CI DO POR UN EX‐ 

TRA ÑO

PARA lle gar al man do, se pre ci sa la su pre ma cía; pa ra al can zar
la su pre ma cía, es in dis pen sa ble el apo yo de un fuer te y bien
uni do par ti do: es to es la asa bi ya, un cuer po com pac to fer vo ro‐ 
so, me dian te el cual ven cer su ce si va men te a to das las de más
que in ten ten re sis tir. Cuan do és tas ad vier ten la su pe rio ri dad de
aqué lla, in me dia ta men te pre sen tan su su mi sión, apre su rán do se
a obe de cer al cau di llo má xi mo. Por re gla ge ne ral, el ex tran je ro
que se in cor po ra a una tri bu, aun cuan do adop te su pa tro ní mi‐ 
co, no dis fru ta ja más de par cia li dad por el sim ple gen ti li cio.
Con ti núa sien do un in tru so; a lo su mo po drá con tar con aná lo‐ 
ga pro tec ción a la que se con ce de a los adic tos o clien tes. Lo
cual no pue de su po ner, de mo do al guno, una ven ta ja que ame‐ 
ri te su obe dien cia. Aho ra su pon ga mos que tal hom bre se ha lla
com ple ta men te in cor po ra do a la tri bu, que ha ya lo gra do ha cer
ol vi dar su ori gen, y con se gui do asi mi lar se del to do a sus pro‐ 
tec to res, ¿aca so eso le per mi ti ría lle gar al po der? Po si ción que
an tes de es tar se vin cu la do a la tri bu (no po seía), ni él ni sus
ante pa sa dos. Pues el man do de una co mu ni dad per sis te siem‐ 
pre en la fa mi lia que ha ase gu ra do la po se sión, gra cias al apo yo
de la asa bi ya. La pro ce den cia de un ex tra ño, que se in tro du ce
en una tri bu, in du da ble men te con ti nua rá sien do su iden ti dad;
se re cor da rá siem pre que ha bía si do re ci bi do en ca li dad de afi‐ 
lia do, bas tán do se ello pa ra es tar ex clui do del po der. Por lo de‐ 
más, ¿có mo po dría trans mi tir lo a sus des cen dien tes, aquel que
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ja más ha de ja do de de pen der de la tri bu? Lue go, ¿có mo ha bría
po di do ad qui rir ese man do, sien do una su ce sión que se trans‐ 
mi te a los que por de re cho co rres pon de, es to es, a los su ce so res
de quien lo ejer cía, am pa ra do con su pro pia ag na ción?

Nu me ro sos je fes de tri bus y ag na cio nes (asa bi yat, pl. de asa‐ 
bi ya) han in ten ta do atri buir se li na jes aje nos, que rien do vin cu‐ 
lar su ge nea lo gía a la de una fa mi lia que se ha ya dis tin gui do por
su bi za rría, su li be ra li dad o por cual quier otro mé ri to dig no de
re nom bre. Así, de ján do se arre ba tar por esos se duc ti vos, caen
en im pre vis tas ma ra ñas, es for zán do se lue go por jus ti fi car sus
pre ten sio nes y de mos trar la rea li dad de sus nexos con di chos
li na jes. Irre fle xi va aven tu ra, que co me ten sin me dir sus gra ves
con se cuen cias; pro ce der que me nos ca ba su pro pia con si de ra‐ 
ción y el ho nor de su ver da de ra cas ta. To da vía en nues tros días
se ve más de un ejem plo de esas ves áni cas pre ten sio nes. Uno de
ellos nos ofre cen los Za na ta, dán do se en su to ta li dad un ori gen
ará bi go;[1] asi mis mo los Au lad Ra bbab, so bre nom bra dos «los
Hid ja zi tas», y que for man una sub di vi sión de los Ba ni-Amir,
ra ma de la gran tri bu de Zo gba; és tos pre ten den per te ne cer a la
tri bu de los Sha rid, ra ma de la Ba ni So lim. Su abue lo, se gún
sos tie nen, se ha bía in cor po ra do a los Ba ni Amir en ca li dad de
car pin te ro, que fa bri ca ba ataú des. Uni do a ellos, con clu yó por
ocu par su je fa tu ra, re ci bien do en ton ces el so bre nom bre de
Alhid ja zi ta. Los des cen dien tes de Ab del Qauí, hi jo de Al Abbas,
que for man una fa mi lia (muy dis tin gui da) de la tri bu de los
Tud jin, as pi ran re mon tar se a Al Abbas Ibn Ab del Mo tta lib.
Con fun dien do el nom bre de su abue lo, Al Abbas Ibn Ati ya y
pa dre de Ab del Qauí, con el de Al Abbas (tío del Pro fe ta), se
atri bu yen com pla ci dos un ori gen de los más ilus tres. Ja más se
su po, sin em bar go, que al gún miem bro de la fa mi lia abba si da
ha ya ve ni do a Al-ma greb, re gión que, des de el ad ve ni mien to de
es ta di n as tía, ha per ma ne ci do ba jo la he ge mo nía de los alaui tas
(des cen dien tes de Alí Ibn Abi Ta lib), es de cir los edri si tas y los
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fa ti mi tas, ene mi gos ju ra dos de la fa mi lia de Al Abbas. ¿Qué
azar, pues, pu do ha ber traí do a un abba si da al seno de los par ti‐ 
da rios de Alí? Por el es ti lo es el ca so de los Ba ni Za yan (Zían),
prín ci pes de la tri bu de los Ab del-Wad (Aluahid), y so be ra nos
de Tel mo san. Sa bien do que uno de sus an ces tros se lla ma ba Al‐ 
qa sim, dié ron se por des cen dien tes de Al-Qa sim Ibn Edris. En
su len gua je za na tí (ber be ris co) se de sig nan «An-al-Qa sim», que
equi va le a la de no mi na ción ára be de hi jos de Al Qa sim. Pre ten‐ 
dían que ese Qa sim era hi jo de Edris, o bien, hi jo de Moha m‐ 
mad y nie to de Edris. To do lo que po dría ha ber allí de cier to se
re du ce a la si guien te hi pó te sis: un prín ci pe lla ma do Qa sim ha‐ 
bría se hui do de sus es ta dos pa ra re fu giar se en tre los ab del-wa‐ 
di tas; pe ro ¿có mo ha bría al can za do el man do de una tri bu in‐ 
de pen dien te que se man te nía aún en el de sier to? En con clu‐ 
sión, el nom bre de Qa sim, que ha da do lu gar a ese error, es bas‐ 
tan te co mún en tre los des cen dien tes de Edris. Es por ello que
los Ba ni Zian cre ye ron des cu brir allí a su ante pa sa do, aun que
en ver dad tal ori gen no ha cía fal ta a su glo ria: de bían más bien
su lus tre y su reino al po der de su pro pia asa bi ya; pues pre ten‐ 
der el li na je de Alí o de Al Abbas o de cual quier otro gran per‐ 
so na je, no les era pre ci so pa ra na da. Esas co sas su ce dían por
obra de los cor te sanos y adu la do res de las di n as tías, que tie nen
sus ten den cias e ideas per so na les, dán do les tal di vul ga ción que
a ve ces se ha ce muy di fí cil de mos trar su fal se dad. Ha lle ga do a
mis no ti cias que Yag mo ra sin Ibn Zian, fun da dor de su di n as tía,
re cha zó se me jan te pre ten sión cuan do se la su gi rió, re pli can do
en su len gua je za na tí. «¡Só lo a nues tras es pa das y a nin gu na aje‐ 
na es tir pe de be mos nues tra for tu na y nues tro im pe rio! Si des‐ 
cen dié ra mos de Edris, ello po dría fa vo re cer nos en la otra vi da;
mas, de to da for ma, eso in cum be al Al tí si mo». En se gui da dio la
es pal da a aque llos adu la do res que le ha bían pro pues to esa idea.
Ci ta re mos to da vía el ca so de Ba ni Saad, fa mi lia que ha da do los
je fes de Ba ni Ya zid, ra ma de la tri bu de los Zo gba: Pues pre ten‐ 
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den pro ce der de Abu Bakr As-Si ddiq (sue gro de Maho ma y pri‐ 
mer ca li fa). Aña da mos a es ta lis ta los Ba ni Sa la ma, je fes de la
tri bu de los Iad lal ton, tri bu tud ji ni ta; as pi ran, a su vez, li gar su
ge nea lo gía (be re ber) a la de los (ára bes) So lim. Los Duaui da, je‐ 
fes de la tri bu de los Riah, afir man des cen der de los Bar me ci‐ 
das. Co sa pa re ci da ocu rre en Orien te, se gún nos in for man;
pues los Ba ni Mohan na, emi res de la tri bu de Tay, se atri bu yen
igual ori gen (Bar me ci da). En fin, ejem plos por el es ti lo, son nu‐ 
me ro sos los que po drían ci tar se to da vía, y que re ve lan se me‐ 
jan te inep cia. Pues, lo ex tra ño en es tos ca sos con sis te en que
esas fa mi lias ejer cen el man do su pre mo de sus res pec ti vas co‐ 
mu ni da des, he cho su fi cien te pa ra im pe dir y aun de se char a
cuan ta pre ten sión de esa ín do le, tal co mo de ja mos enun cia do;
ade más, de ter mi na que el li na je de di chas fa mi lias sea el más
ní ti do y que su pe re a las otras en el po de río de su asa bi ya. To‐ 
man do en con si de ra ción es tas ob ser va cio nes el lec tor evi ta ría
in cu rrir se en el error. No de be, des de lue go, in cluir se en es ta
lis ta el Mah dí de los Al moha di tas, aun que hu bié ra se atri bui do
la es tir pe de Alí. Él no per te ne cía a la fa mi lia rec to ra de su tri‐ 
bu, los Har tha ma, sino que ocu pó la je fa tu ra de es te pue blo des‐ 
pués de ha ber se ad qui ri do la re pu ta ción por su sa ber y su ce lo
por la re li gión, reu nien do en torno de su cau sa a to das las ra‐ 
mas de la gran tri bu de los Ma sá mi da. Con to do, el Mah dí per‐ 
te ne cía a una es tir pe de me dia na ca te go ría en tre los Har tha ma.
[2] ¡Y Dios es sa be dor de lo ocul to y de lo ma ni fies to!
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CAPÍ TU LO XI II

EL ABO LEN GO Y LA NO BLE ZA DE LOS COM PO‐ 
NEN TES DE UNA ASA BI YA SON REA LES Y BIEN

FUN DA DOS; EN TRE LOS DE MÁS, FI GU RA TI VOS Y
SIM BÓ LI COS

LAS BE LLAS cua li da des con clu yen en la no ble za y el lus tre. Por
el vo ca blo bait (ca sa, fa mi lia, abo len go, etc.), en ten de mos una
fa mi lia que cuen ta en el nú me ro de sus ante pa sa dos va rios
hom bres de ran go ele va do y de cier ta ce le bri dad. Con el he cho
de pro ce der de ta les an ces tros, uno go za de al ta con si de ra ción
en su co mu ni dad, ven ta ja de bi da al pro fun do res pe to que aque‐ 
llos han sa bi do ins pi rar y a las no bles cua li da des por las que ha‐ 
bían se dis tin gui do. Los hom bres na cen y pro pa gan su es pe cie;
son al go se me jan tes a una mi na (que en cie rra y pro du ce co sas
pre cio sas). El Pro fe ta ha di cho: «Los hom bres son mi nas; cu yos
me jo res es pe cí me nes del preis la mis mo, lo son ba jo el Is lam;
siem pre y cuan do com pren dan (la ver dad de la re li gión)». Em‐ 
plea mos el tér mino lus tre[1] pa ra in di car el es plen dor que ro dea
a una ex trac ción ilus tre. Ya se ha vis to que la ven ta ja real de un
no ble abo len go con sis te en la po se sión de una asa bi ya, que se
tra du ce siem pre en el in cen ti vo de la so li da ri dad y la mu tua
asis ten cia. Allí don de exis te una asa bi ya res pe ta ble y te mi da,
cons ti tui da por ele men tos de ce pa ní ti da e inex pug na ble, allí se
ob tie ne la po si ción más ven ta jo sa y de fi ni ti va del li na je, cu yo
vi go ro so fru to es con ver ti do en exi to sos re sul ta dos. Si, con to‐ 
do, con ta ra en el nú me ro de sus an ces tros va rios per so na jes
ilus tres, ma yor es el efec to po si ti vo y la in fluen cia de la asa bi ya.



413

Así, el abo len go y la no ble za son ge nui nos en los in te gran tes de
la asa bi ya. Una fa mi lia es más o me nos con si de ra ble, se gún la
fuer za o de bi li dad de su ag na ción; es en és ta en que es tri ba su
res pe to y su lus tre. En los cen tros ur ba nos, los ha bi tan tes ha cen
una vi da in di vi dual, ca da quien por su la do, es así que no po‐ 
seen sino una no ble za fi gu ra ti va, con ven cio nal si se quie re, y, si
se ima gi nan lo con tra rio, no es más que sim ple pre ten sión con
vi sos de oro pel. Allí el hom bre res pe ta ble es aquel cu yos ante‐ 
pa sa dos fue ron gen tes de bien, que fre cuen ta a per so nas vir‐ 
tuo sas y que pro cu ra, en lo po si ble, la paz y la tran qui li dad. Pe‐ 
ro eso di fie re un mu cho del es píri tu de la asa bi ya que se des en‐ 
vuel ve den tro de las fa mi lias ver da de ra men te no bles y pro ce‐ 
den tes de ilus tres abue los. Es en un sen ti do me ta fó ri co que se
re co no ce por no ble a una fa mi lia ra di ca da en una ciu dad y que
hu bie re te ni do en su ge nea lo gía una se rie de as cen dien tes ha bi‐ 
tua dos a se guir los sen de ros de la vir tud. Pe ro esa no es tal no‐ 
ble za que de pa ra una con si de ra ción real. A ve ces una fa mi lia
lle ga al má xi mo gra do del lus tre me dian te su asa bi ya y las be‐ 
llas cua li da des en ella no to rias; pe ro, tan pron to co mo de ja ex‐ 
tin guir sus sen ti mien tos ge ne ro sos por los há bi tos de la vi da
se den ta ria, pier de su con si de ra ción. Ya es ta ble ci da en una ciu‐ 
dad, se mez cla a la gen te del vul go, con ser van do, sin em bar go,
la idea de que la no ble za aún per du ra en ella. Se con si de ra al
ni vel de aque llas ca sas ilus tres cu yos miem bros se so li da ri zan
re cí pro ca men te, ani ma dos por el mis mo vín cu lo de su ag na‐ 
ción; pe ro, la su ya, es una sim ple qui me ra, por que ca re ce com‐ 
ple ta men te de ese fun da men to es en cial, o sea la asa bi ya. Mu‐ 
chos ci ta di nos que han pa sa do su in fan cia ba jo una tien da, ya
sea con los ára bes (be dui nos), o ya con pue blos de otra ra za,
dan oí do gus to sos a las su ges tio nes de su amor pro pio y se fi‐ 
gu ran ser no bles, por ese ac ci den te. Tal es pe cie de su ges tión al‐ 
can za su ma yor arrai go en tre los is ra eli tas. En efec to, és tos per‐ 
te ne cen a una de las fa mi lias más ilus tres del mun do, y cuen tan
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en tre sus an ces tros a to dos los pro fe tas y após to les, des de
Abraham has ta Moi sés, fun da dor de su ley. El es píri tu de asa bi‐ 
ya ha bía si do muy vi vo en su seno, y el reino les to ca ba en par‐ 
ti ción, se gún la pro me sa de Dios. Más tar de, per die ron to do;
des po ja dos de su ran go abre va ron la hu mi lla ción, su frien do la
sen ten cia di vi na; exi lia dos de su país, que da ron des ti na dos, a
tra vés de los si glos, a la ser vi dum bre y la in fi de li dad. No ce san,
sin em bar go, de man te ner aque lla idea de la no ble za de su ce pa.
Se les oye de cir: «Es te es des cen dien te de Aa rón; aquél, de Jo‐ 
sué; el otro pro ce de de Ca leb; el de más allá per te ne ce a la tri bu
de Ju dá»; tal es, pe se al he cho de ha ber per di do su asa bi ya y de
es tar ven ci dos por la de gra da ción du ran te tan tas cen tu rias.
Esas de li ran tes pre ten sio nes a la no ble za, no son ex clu si vas de
los ju díos; bien se ad vier ten en tre cre ci do nú me ro de ci ta di nos,
de di ver sos gru pos étni cos, cu yas fa mi lias ya ca re cen del me nor
vín cu lo ag na ti cio.

Se ña le mos aquí un error de Abul Wa lid Ibn Ros hd (Ave‐ 
rroes). En el tra ta do de Re tó ri ca, que for ma par te de su co men‐ 
ta rio so bre el Ki tab del Pri mer Ma es tro,[2] ha bla del ha sab (lus‐ 
tre) di cien do que una fa mi lia no ble es aque lla que lle va lar go
tiem po de es tar es ta ble ci da en una ciu dad; mas la rea li dad que
aca ba mos de ex po ner se le ha bía es ca pa do. Yo qui sie ra sa ber
¿qué ven ta ja lo gra ría una fa mi lia de su lar ga in ve te ra ción en
una ciu dad, si le fal ta aquel nú cleo fun da men tal que de no mi na‐ 
mos asa bi ya del que di ma na el res pe to y la obe dien cia? Se gún
pa re ce, Ibn Ros hd ha ce con sis tir el ha sab de una ca sa en el sim‐ 
ple nú me ro de sus pro ge ni to res. Aña di re mos que el ar te ora to‐ 
rio[3] tie ne por fi na li dad pri mor dial per sua dir a quien cu ya opi‐ 
nión pe sa, es to es, las per so nas que tie nen el po der en la ma no,
en tan to las gen tes que ca re cen de to da au to ri dad, se tie nen sin
cui da do; en na die ejer cen in fluen cia; na die, por lo mis mo, tra ta
de ga nar las. Ta les son los ci ta di nos. Es cier to que Ibn Ros hd ha‐ 
bía pa sa do su ju ven tud en una ciu dad y en me dio de una so cie‐ 
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dad ya aje na al ca rác ter de la asa bi ya; des co no cía su ín do le tan‐ 
to co mo sus efec tos. Por ello es cri bía ate ni do a la opi nión co‐ 
mún en lo que res pec ta a la no ble za de las fa mi lias y la con si de‐ 
ra ción que le es de bi da; ad mi te, co mo re gla ge ne ral, que esas
ven ta jas de pen den del nú me ro de los as cen dien tes que com po‐ 
nen la ge nea lo gía de una ca sa, omi tien do la ve ri fi ca ción de la
rea li dad de la asa bi ya y su de ci si va in fluen cia en los hom bres.
¡Y Dios es om nis cien te!
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CAPÍ TU LO XIV

EL ABO LEN GO Y LA NO BLE ZA DE QUE SUE LEN
PAR TI CI PAR LOS CLIEN TES Y PRO TE GI DOS DE
UNA FA MI LIA NO SON DE BI DOS A SU ORI GEN

SINO A LA RE PU TA CIÓN DE SU PA TRÓN

ACA BA MOS de ex po ner que la no ble za ver da de ra y ge nui na
no per te ne ce sino a las gran des ca sas cu yos miem bros se alien‐ 
tan en el nú cleo de una asa bi ya. Al ad mi tir una de es tas ca sas a
ele men tos ex tra ños en su seno, co mo ma nu mi tir a sus es cla vos
o fa vo re cer a sus clien tes, in cor po rán do los a sí mis ma, és tos —
co mo de ja mos di cho— aca ban por asi mi lar se a ella en sen ti‐ 
mien tos, cos tum bres y ten den cias, cual sus pro pios miem bros.
De tal suer te, par ti ci pan de su ag na ción, que se con vier te en‐ 
ton ces, por así de cir, en la su ya pro pia, os ten tan do el mis mo li‐ 
na je. Por ello ha di cho nues tro san to Pro fe ta: «El clien te de una
fa mi lia es un miem bro de la mis ma; ya sea clien te por ma nu mi‐ 
sión, por adop ción o por un pac to so lem ne». Mas, en to do ca so,
cuan do uno se in cor po ra en una fa mi lia, su con di ción ori gi nal
de ja de to mar se en cuen ta, por que el nue vo gen ti li cio y los in‐ 
te re ses de la fa mi lia a la que se ha adhe ri do di fie ren de los su‐ 
yos pri ma rios. Así aquel ex tra ño que se ha afi lia do a una tri bu,
se ol vi da de los la zos de su an ti gua ag na ción y de los sen ti‐ 
mien tos que le li ga ban a ella, con vir tién do se de he cho en un
miem bro de la ca sa a la que se ha aco gi do. Si ese clien te o pro‐ 
te gi do lle ga a con tar va rias ge ne ra cio nes de an ces tros vin cu la‐ 
dos a di cha ca sa, par ti ci pa de la no ble za de su pa trón, pe ro
nun ca del mis mo gra do que los miem bros ne tos de la fa mi lia.
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Ta les son las cir cuns tan cias de los clien tes y ser vi do res de to das
las fa mi lias so be ra nas; ellos de ben su no ble za a su con di ción de
clien tes, a los car gos que han de sem pe ña do an te el prín ci pe y a
su in ve te ra ción en los ser vi cios de la pro pia fa mi lia. Véa se, por
ejem plo, el ca so de los tur cos que es tu vie ron al ser vi cio de los
abba si das; o el de sus an te ce so res, los bar me ci das y los Ba ni
Nu ba jt (fa mi lias que de sem pe ña ban los vi si ra tos). Vin cu la dos a
una ca sa ilus tre, al can za ron ho no res, una con si de ra ción real y
to da la glo ria, de bi do pre ci sa men te a la inti mi dad que man te‐ 
nían con la di n as tía rei nan te en su ca rác ter de an ti guos clien tes.
Pues Dja far el bar me ci da, hi jo de Yah ya Ibn Ja lid, al can za el
más al to gra do de no ble za y es plen dor, por su pues to, no a cau‐ 
sa de su ori gen per sa, sino por su ca li dad de clien te del ca li fa
Ha rún Ar-Ras hid. Es así co mo, en to das las di n as tías, los clien‐ 
tes y los ser vi do res (y aun los do més ti cos) ob tie nen la no ble za y
la con si de ra ción. Si és tos per te ne cen, por na ci mien to, a una fa‐ 
mi lia ex tran je ra, pron ta men te es ol vi da do su ori gen, y aun el
lus tre de su an ti guo abo len go. Lo que real men te se apre cia, es
la es pe cie de las re la cio nes que sos tie nen co mo clien tes o pro‐ 
te gi dos con la nue va fa mi lia a la que ya se vin cu lan, pues to que
ta les re la cio nes im pli can el ele men to es en cial del es píri tu de
so li da ri dad, fac tor en que des can sa la con sis ten cia del abo len go
y su re nom bre. Por la mis ma ra zón la no ble za y los pri vi le gios,
se co mu ni can del pa trón al clien te; el es plen dor con quis ta do
por aquel tras cien de a és te. En con se cuen cia, la al cur nia ilus tre
en na da le sir ve al clien te de una ca sa so be ra na; só lo a su con di‐ 
ción de clien te, o pro te gi do, o de cria do al abri go de la pro pia
ca sa, que de be to dos sus ho no res. Po dría ha ber go za do en tre
los su yos (en su país), por su ori gen y el vín cu lo de su asa bi ya,
de las ven ta jas res pec ti vas y del man do; mas una vez des apa re‐ 
ci da tal asa bi ya, e in cor po ra do él a otra ag na ción en ca li dad de
clien te o de pro te gi do, los pri vi le gios de que dis fru ta ría pro ce‐ 
de rían de es ta nue va fa mi lia, que aún con ser va su so li da ri dad.
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Es tas ob ser va cio nes se pue den apli car a los bar me ci das: se sa be
que per te ne cían a una fa mi lia per sa de con si de ra ción, en car ga‐ 
da de la in ten den cia de uno de los tem plos con sa gra dos a la
ado ra ción del fue go. Pues al con ver tir se en clien tes de los abba‐ 
si das, na die to ma ba en cuen ta la ca li dad de su as cen den cia, más
bien se les tes ti mo nia ban los más al tos ho no res por la úni ca ra‐ 
zón de ser pro te gi dos de la fa mi lia del ca li fa. De allí pro vie ne
(co mo que da in di ca do) la ver da de ra no ble za; to do lo de más no
es sino una va na ilu sión que sue le ex tra viar los es píri tus mal
en cau za dos. Por lo de más, los pro pios he chos es tán ahí pa ra
co rro bo rar la cer te za de nues tras ase ve ra cio nes. «Por cier to
que, el más hon ra do de vo so tros an te el Se ñor es el más ti mo‐ 
ra to; por que, Dios es sapien tí si mo y om ní mo do». (Co rán, su‐ 
ra XLIX, vers. 13).
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CAPÍ TU LO XV

LA NO BLE ZA AL CAN ZA SU PUN TO CUL MI NAN‐ 
TE EN LA CUAR TA GE NE RA CIÓN

SABED que el mun do ele men tal (for ma do de los cua tro ele‐ 
men tos) y su con te ni do es tá su je to a la co rrup ción, tan to en su
es en cia co mo en sus ac ci den tes; por ello las co sas y los se res de
di ver sas cla ses, ta les co mo los mi ne ra les, los ve ge ta les y los ani‐ 
ma les to dos (in clu yen do al hom bre), se trans mu tan y co rrom‐ 
pen ob via men te. Igual men te acon te ce res pec to a los fe nó me nos
que el mis mo mun do ofre ce a nues tra ob ser va ción. Tal se ad‐ 
vier te so bre to do en lo que con cier ne al hom bre: las cien cias,
las ar tes y to das las co sas de es ta ín do le, na cen pa ra des apa re‐ 
cer. La no ble za y el li na je ilus tre, sim ples ac ci den tes en la vi da
hu ma na, su fren ine vi ta ble men te la mis ma suer te. Na die en tre
los hom bres cu ya no ble za pue da re mon tar se, a tra vés de una
se rie inin te rrum pi da de an ces tros, has ta Adán. Ex cep tuan do,
no obs tan te, a nues tro san to Pro fe ta, que ha bía re ci bi do es ta
dis tin ción co mo una in sig nia de ho nor y a efec to de que la ver‐ 
da de ra no ble za fue re con ser va da en el mun do. El es ta do que
pre ce de al de la no ble za pue de de sig nar se con el tér mino de ex‐ 
clu sión; es de cir: es tar co lo ca do fue ra del man do y de los ho no‐ 
res, y es tar pri va do de mi ra mien tos y de con si de ra ción. Eso
sig ni fi ca que la exis ten cia de la no ble za y el lus tre pro ce de de
su no-exis ten cia, cual el ca so de to do de ve nir. De to das for mas
ello lle ga a su tér mino pa san do por cua tro ge ne ra cio nes su ce si‐ 
vas, así co mo lo ex pli ca re mos. El hom bre que ha fun da do la
glo ria de su fa mi lia tie ne ple na con cien cia de los tra ba jos que le
ha cos ta do; por tan to man tie ne in tac tas las cua li da des que la
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pro mo vie ron y que son la ba se de su pre ser va ción. Su hi jo, a
quien en tre ga el po der, ha apren di do de él có mo de be con du‐ 
cir se; pe ro su con cep ción res pec ti va ado le ce de cier ta de fi cien‐ 
cia; pues quien oye re la tar un he cho no lo pe ne tra tan bien co‐ 
mo aquel que lo ha so bre lle va do. El nie to al he re dar el man do
se li mi ta a se guir las hue llas tra za das por su pre de ce sor to mán‐ 
do lo por úni co mo de lo; pe ro in ci de a su vez en la de fi cien cia; el
sim ple imi ta dor que da siem pre por de ba jo del es for za do. El
biz nie to su ce de a su turno, y ce sa com ple ta men te de con ti nuar
la tra yec to ria de sus abue los; ya no con ser va na da de aque llas
no bles cua li da des que ha bían ser vi do de ba se pa ra eri gir el re‐ 
nom bre de la fa mi lia; osa in clu so a me nos pre ciar las, ima gi nan‐ 
do que sus ante pa sa dos se ha bían ele va do a aquel es plen dor sin
pe na ni es fuer zo. Se le fi gu ra que, por el sim ple he cho de su
abo len go, ha bían po seí do la po ten cia de to do el tiem po ne ce sa‐ 
ria men te, de ján do se en ga ñar por el res pe to que se le ma ni fies‐ 
ta, no acer tan do a con ce bir que su fa mi lia ha ya as cen di do al
po der por la so li da ri dad de su asa bi ya y sus no bles cua li da des.
Des co no cien do el ori gen de la gran de za de sus ante pa sa dos, ig‐ 
no ra las ver da de ras cau sas, y cree que el po der les ha bía ve ni do
por de re cho de na ci mien to; por ello se con si de ra muy por en‐ 
ci ma de los in te gran tes de su asa bi ya cu yo es píri tu co li ga ti vo
man tie ne aún a la di n as tía. Ha bi tua do, des de su in fan cia, a su
adhe sión y obe dien cia, per ma ne ce con ven ci do de su su pe rio ri‐ 
dad e ig no ra que esa obe dien cia ha te ni do por cau sa las gran des
cua li da des que im pli can la vir tud de la mo des tia me dian te las
cua les sus pre de ce so res ha bían do me ña do a to dos los es píri tus
y cau ti va do a to dos los co ra zo nes. Sus con tin gen tes prin ci pa‐ 
les, in dis pues tos por la po ca con si de ra ción que les mues tra, co‐ 
mien zan por fal tar le al res pe to; en se gui da la ma ni fies tan me‐ 
nos pre cio; lue go lo sus ti tu yen por un nue vo je fe, es co gi do de
otra ra ma de la pro pia es tir pe. Tal re sul ta do de mues tra que la
fa mi lia do mi nan te se im po ne siem pre por su asa bi ya, he cho
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que ya he mos se ña la do; aho ra el nue vo cau di llo es es co gi do
pre via con vic ción de la con ve nien cia de sus cua li da des. A par tir
de en ton ces la ra ma fa vo re ci da de la fa mi lia pros pe ra rá pi da‐ 
men te, en tan to la otra se mar chi ta per dien do su es plen dor. Tal
acon te ce en to das las di n as tías, en las fa mi lias que di ri gen las
tri bus, en aque llas cu yos emi res ocu pan im por tan tes man dos y
en tre to dos los com po nen tes de ag na cio nes. Lue go en tre las fa‐ 
mi lias ra di ca das en las ciu da des, se ob ser va el mis mo fe nó‐ 
meno; mien tras unas van de ca yen do sus co la te ra les las van
reem pla zan do. «Si Dios qui sie ra os ha ría des apa re cer y os
reem pla za ría por una nue va ge ne ra ción; por que, Dios tie ne
bas tan te po der pa ra ello». (Co rán, su ra IV, vers. 133).

La te sis de que la no ble za de una fa mi lia se man tie ne du ran te
cua tro ge ne ra cio nes es ge ne ral men te ve raz aun que al gu nas ca‐ 
sas pue dan caer en de ca den cia y des apa re cer an tes de al can zar
ese lí mi te; otras, en cam bio, lle gan a la quin ta y sex ta ge ne ra‐ 
ción, pe ro ya en es ta do de de cli na ción y a pun to de ex tin guir se.
Se ha con si de ra do la con di ción de cua tro ge ne ra cio nes, por que
es te nú me ro com pren de al fun da dor, el con ti nua dor, el imi ta‐ 
dor y el des truc tor, y que en efec to no po dría ser me nos. En los
elo gios y pa ne gíri cos, se en cuen tra to da vía la ci fra cua tro em‐ 
plea da pa ra de sig nar el más al to gra do de la no ble za de una fa‐ 
mi lia: nues tro san to Pro fe ta ha di cho: «El no ble, hi jo de no ble,
hi jo de no ble, hi jo de no ble, Jo sé Ibn Ya cob, hi jo de Is haq, hi jo
de Abraham». Es ta ex pre sión in di ca cla ra men te que Jo sé ha bía
al can za do el pun to más ele va do de la no ble za. En el Pen ta teu co
se en cuen tra un pa sa je que sig ni fi ca: «Yo, tu Se ñor, po de ro so y
ce lo so; me ven go de los pe ca dos de los pa dres en los hi jos has ta
la ter ce ra y cuar ta ge ne ra ción». (Éxo do, XX, 5). Es to de mues tra
tam bién que, en la ge nea lo gía de una fa mi lia, la cuar ta ge ne ra‐ 
ción mar ca el lí mi te má xi mo de la no ble za y la con si de ra ción.
Lee mos en el ca pí tu lo de Ki tab-el-Aga ni re fe ren te a los ana les
de Azif-el-Gaua ni, que Kis ra (Nous chi rwan) pre gun tó a An-
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No man si, en tre las tri bus ára bes, ha bía unas que su pe ra ban a
otras en re nom bre. Al res pon der es te fun cio na rio afir ma ti va‐ 
men te, el rey qui so sa ber en qué con sis tía esa dis tin ción. An-
No man acla ra en es tos tér mi nos: «La tri bu ad quie re la no ble za
al con tar en tre sus ante pa sa dos tres je fes su ce si vos, es de cir, pa‐ 
dre, hi jo y nie to; si el man do pa sa en se gui da al biz nie to, di cha
no ble za se ría ca bal». Pues és te ha bla ba de su pro pia tri bu y su
pro pia fa mi lia. El rey, ha bien do or de na do una in da ga ción al
res pec to ape nas ha lla unas cuan tas fa mi lias que go za ban de
aquel pri vi le gio sien do ellas la de Ha dzi fa, Ibn Bdar-el-Fi za ri,
de la tri bu de Qais; la de Dzil-Dji d dain, fa mi lia de Shai bán; la
de As ha ath Ibn Qais, de la tri bu de Kin da; la de Had jib Ibn Zi‐ 
ra ra, y la de Qais Ibn Aasim-el-Man qa rí, de la tri bu de Ta mim.
El mo nar ca per sa hi zo ve nir a esos je fes, con to dos los que de
ellos de pen dían, y en car gó a una asam blea de jue ces de apre ciar
sus de re chos. Ha dzi fa pre sen tó se el pri me ro; el As ha ath en se‐ 
gui da, en con si de ra ción a su pa ren tes co con An-No mán; lue go
fue ron in tro du ci dos su ce si va men te Bis tam Ibn Qais Ibn Shai‐ 
bán, Had jib Ibn Zi ra ra y Qais Ibn Aasim. To dos esos je fes pro‐ 
nun cia ron dis cur sos de un es ti lo muy ele gan te, de cla ran do el
rey que ca da uno de ellos era un ver da de ro se ñor, dig no de la
po si ción que ocu pa ba. El lus tre de di chas fa mi lias era no to rio
en tre los ára bes, aven ta ján do las úni ca men te los Ba ni Has him.[1]

Hay que aña dir a es ta lis ta a los Ba ni Dzo bián, ra ma de la gran
tri bu ye me ni ta co no ci da con el epó ni mo de su as cen dien te Al
Ha ri th Ibn Kaab Al Ya ma ní. To dos los pre ce den tes da tos nos
prue ban que la cuar ta ge ne ra ción mar ca el tér mino de la no ble‐ 
za de una fa mi lia. ¡Y Dios me jor lo sa be!



423

CAPÍ TU LO XVI

LOS PUE BLOS SE MI SAL VA JES SON MÁS CA PA CES
PA RA REA LI ZAR LAS CON QUIS TAS QUE LOS DE‐ 

MÁS

AL SER la vi da del de sier to un mó vil del brío, co mo se ha vis‐ 
to en nues tro ter cer dis cur so pre li mi nar,[1] se ha ce pre ci so que
esos pue blos se mi sal va jes sean más bra vos que los otros. En
efec to, po seen ma yo res po si bi li da des pa ra lle var a ca bo las con‐ 
quis tas y des po jar a los de más. El ca rác ter de ca da tri bu (nó ma‐ 
da) va ría sin em bar go con el tiem po. Cuan do se es ta ble cen en
te rri to rios fér ti les del al ti pla no y se ha bitúan a la abun dan cia y
el bien es tar que esas co mar cas les brin den, su co ra je se de bi li ta
tan to co mo su fe ro ci dad y la ru de za de sus cos tum bres pri mi ti‐ 
vas. Un ejem plo de ello nos da rá la com pa ra ción de los ani ma‐ 
les sal va jes con sus con gé ne res do mes ti ca dos; véa se, pues, có‐ 
mo los va cu nos sal va jes y los ona gros pier den su ca rác ter mon‐ 
ta raz y vio len to una vez acos tum bra dos a la so cie dad de los
hom bres y a una ali men ta ción co pio sa. Tal mu ta ción se ma ni‐ 
fies ta has ta en su mo do de an dar y en el as pec to de su pe la je.
Pues bien, los pue blos sal va jes ex pe ri men tan igua les cam bios
en su ca rác ter al fa mi lia ri zar se con un es ta do de ci vi li za ción
más avan za do. Ello re si de en la dis po si ción y la na tu ra le za del
hom bre; cua li da des que se de jan ple gar a to do por la fuer za del
há bi to. Al ser las con quis tas por re gla co mún, fru to de la au da‐ 
cia y la bra vu ra, el pue blo más arrai ga do en la vi da pri mi ti va y
más ahon da do en la bar ba rie ma yor re cur sos tie ne de ven cer a
otro pr óxi mo a la ci vi li za ción, aun que és te con ta ra con igual
nú me ro de con tin gen tes, fuer za y asa bi ya. Véa se, por ejem plo,



424

el ca so de las tri bus de Mó dar con las de Hi m yar y de Kah lan,[2]

pue blos que ya las ha bían pre ce di do en la fun da ción de sus rei‐ 
nos y el vi vir en la abun dan cia, cuan do aqué llas los do mi na ron.
Otro tan to ocu rre con los Ra biaa, es ta ble ci dos en las ri cas me s‐ 
e tas del Iraq, que, a su vez, fá cil men te fue ron so me ti dos por las
mis mas tri bus: de bi do con cre ta men te a que los Mó dar per ma‐ 
ne cían aún en sus de sier tos, mien tras que aqué llos pue blos ya
go za ban del bien es tar en esas re gio nes afor tu na das. El vi gor
con que los ata ca ban era tan im pe tuo so que, só lo el vi vir pri mi‐ 
ti vo po día co mu ni car, ava sa llán do los así y des po ján do los de to‐ 
das sus po se sio nes. En igual si tua ción es ta ban los Ba ni Tay, los
Ba ni Amir Ibn Saasáh y, más tar de, los Ba ni So lim Ibn Man sur
y cuan tos vi nie ron des pués. Pues al re za gar se en su de sier to a
la par ti da de los Mó dar y de las tri bus del Ye men, sin dis fru tar
de ven ta ja al gu na de los bienes mun da nos que és tos pue blos ya
ha bían ad qui ri do (a tra vés de sus con quis tas), la ín do le de su
be dui nis mo man tu vo la po ten cia de su es píri tu de so li da ri dad,
cen tra li za do en su asa bi ya, al abri go de las in fluen cias de bi li‐ 
tan tes del lu jo y sus mo da li da des; de tal suer te, re sul ta ron a su
ho ra los más po de ro sos que arre ba ta ron a aqué llos la au to ri dad
y sus ti tu yé ron los en el po der.[3] Se me jan te fe nó meno se ob ser va
in clu so en las fa mi lias in di vi dua les. Pues ca da una de es tas fa‐ 
mi lias que dis fru te bien es tar y la pro fu sión a ex clu sión de las
de más, en ca so ne ce sa rio, y ha bien do igual dad en nú me ro y
fuer za, la fa mi lia de vi vir ru di men ta rio y es tre cho, lle va rá la
vic to ria. ¡Ley del Al tí si mo que ri ge so bre sus cria tu ras!
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CAPÍ TU LO XVII

LA ME TA QUE PER SI GUE LA ASA BI YA ES LA SO‐ 
BE RA NÍA

YA HE MOS di cho que me dian te la so li da ri dad de la asa bi ya los
hom bres lo gran su de fen sa, su re sis ten cia, sus re cla ma cio nes y
la rea li za ción de cuan to pro yec to en pro de lo cual en cau za sus
es fuer zos uni dos. He mos men cio na do asi mis mo que to da so‐ 
cie dad hu ma na ha me nes ter de un je fe pa ra man te ner el or den
e im pe dir la agre sión de unos a otros. La ne ce si dad de tal mo‐ 
de ra dor re sul ta de la na tu ra le za mis ma de la es pe cie hu ma na.
Di cho je fe se pre ci sa con tar con un fuer te nú cleo que le sos ten‐ 
ga, de lo con tra rio, no ten dría la fuer za su fi cien te pa ra acau di‐ 
llar a su co mu ni dad. La do mi na ción que ejer ce, es la so be ra nía,
au to ri dad muy su pe rior a la de un je fe de tri bu, pues to que és te
no po see más que una po tes tad mo ral: pue de con du cir a los su‐ 
yos, pe ro ca re ce de po der pa ra coer cer los a eje cu tar sus man da‐ 
tos. El so be rano do mi na so bre sus súb di tos y les obli ga a res pe‐ 
tar su vo lun tad por la fuer za de que dis po ne. El cau di llo de ese
nú cleo, o asa bi ya, al con se guir la obe dien cia de su pue blo en
cuan to or de na, avan za al cam po de la do mi na ción y el em pleo
de la su je ción, cam po que ya no aban do na, pues to que el po der
es una as pi ra ción del al ma. Pe ro tal fi na li dad só lo se al can za
me dian te la asa bi ya, en cu yo apo yo es tri ba la obe dien cia del
pue blo. La so be ra nía es, pues, la me ta con clu yen te de la asa bi ya.
En una tri bu com pues ta de va rias fa mi lias prin ci pa les, con sus
res pec ti vas asa bi yas, se pre ci sa que una de es tas úl ti mas su pe re
a las de más y las re ú na ba jo su di rec ción, for man do con ellas un
so lo haz. En ton ces la tri bu cons ti tui ría una so la y po de ro sa asa‐ 
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bi ya. Sin ta les pro vi den cias la de su nión so bre ven dría en la co‐ 
mu ni dad, re sul tan do de allí las pug nas y que re llas in tes ti nas:
«Si Dios no hu bie ra con te ni do los im pul sos de los hom bres; los
unos por los otros, la Tie rra se ha bría co rrom pi do». (Co rán, su‐ 
ra  II, vers. 251). Una tri bu cu ya asa bi ya ha lo gra do pre va le cer
en su pro pio ám bi to, tien de, por un mo vi mien to na tu ral, a im‐ 
po ner su he ge mo nía a los com po nen tes de otras asa bi yas de
pue blos ex tra ños. Si el pue blo que pre ten de ata car se le igua la
en fuer za y me dios de re sis ten cia, que da rían en plan de ri va les
y an ta go nis tas re cí pro cos, se ño rean do en tan to ca da quien so‐ 
bre su te rri to rio res pec ti vo. Si tua ción co mún a to das las tri bus
y pue blos del mun do. En cam bio, si lo gra ava sa llar lo y so me‐ 
ter lo a su obe dien cia, con clu ye por ab sor ber lo y acre cen tar su
pro pia po ten cia. En ton ces ya as pi ra a me tas más ele va das y de
ma yo res en ver ga du ras, en su ca rre ra de con quis tas y do mi na‐ 
ción, lle gan do a un gra do de po de río que la co lo ca en con di cio‐ 
nes de lu char contra la di n as tía rei nan te (ge ne ral men te en su
se ni li dad). Si es ta di n as tía se en cuen tra en es ta do de ca den te, sin
po der ya con tar con la re sis ten cia de los je fes del par ti do que la
sos te nía, pron to su cum be en esa lu cha y aban do na al ven ce dor
las po se sio nes del reino. Si, en su de fec to, la po ten cia co bra da
por di cha tri bu no coin ci die ra con la de ca den cia de la di n as tía
sino con su me nes ter de apo yar se en los com po nen tes de nue‐ 
vas asa bi yas, és ta la to ma ría por alia da va lién do se de su ayu da
en cuan ta em pre sa se le pre sen ta re. En ta les ca sos se sue le for‐ 
mar de trás del po der au tó cra ta, otro po der. Un ejem plo al res‐ 
pec to lo ocu rri do con los tur cos, afi lia dos a los abba si das; o con
los Sanh ad ja y los Za na ta[1] res pec to de Ki ta ma (prin ci pal sos‐ 
tén de la di n as tía fa ti mi ta); o los Ba ni Ha m dán (so be ra nos de
Ale po), que com ba tían a la vez contra los re yes shi i tas, es de cir,
alaui tas (fa ti mi tas de Egip to) y los abba si das[2] (de Ba g dad). Pues
bien, to do ello de mues tra que la fi na li dad úl ti ma de to da asa bi‐ 
ya es la con quis ta del po der. La tri bu en cu yo seno ese es píri tu
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do mi ne se apo de ra del man do su pre mo, ya sea por vía de la
con quis ta, o ya en su ca li dad de au xi lia do ra de la di n as tía rei‐ 
nan te. Ello de pen de del es ta do de las co sas que coin ci de con el
mo men to opor tuno. Si al gu nos obs tá cu los se opo nen a sus de‐ 
sig nios, cir cuns tan cias que a ve ces tie nen lu gar —co mo lo ex‐ 
pli ca re mos—, se man tie ne en la po si ción que ocu pa, has ta que
Dios dis pon ga su vo lun tad.
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CAPÍ TU LO XVI II

EN TRE LOS ES CO LLOS QUE IM PI DEN LLE GAR AL
REINO ES TÁN EL LU JO Y LA OPU LEN CIA A QUE

SE EN TRE GA UN PUE BLO

AL AD QUI RIR una tri bu cier to po der por su asa bi ya al can za
siem pre un bien es tar en la mis ma pro por ción. Ya si tua da al ni‐ 
vel de los pue blos que vi ven con co mo di dad, par ti ci pa con ellos
de las co mo di da des de la vi da, con for me a la po si ción que ocu‐ 
pa en la di n as tía rei nan te co mo au xi lia do ra su ya. Si la di n as tía
es bas tan te fuer te de mo do que na die pu die ra am bi cio nar a
arran car le el po der o par ti ci par de él, di cha tri bu se re sig na a
so por tar su au to ri dad, con for mán do se con los fa vo res que le
con ce de y con cier ta por ción de im pues tos que le asig na co mo
una pen sión. Por tan to, los in te gran tes de es ta tri bu de sis ten de
to da idea de lu cha contra la di n as tía, o de pro cu rar los me dios
de de rri bar la. Su úni ca preo cu pa ción se re du ce al dis fru te de la
abun dan cia, ga nar al gu nas su mas y lle var una vi da hol ga da y
agra da ble a la som bra de la di n as tía. Ya afec tan in clu so los mo‐ 
da les de la gran de za, eri gen sus pa la cios y vis ten las te las más
ri cas, dis po nien do de ellas con pro fu sión. A me di da que va au‐ 
men tan do su ri que za y su bien es tar, van pro cu ran do el lu jo y
su os ten ta ción, con ga la nu ra y frui ción, en tre gán do se al go ce
de lo que la for tu na trae por se cue la. De es ta ma ne ra pier den el
ca rác ter aus te ro de la vi da nó ma da; su es píri tu de so li da ri dad
de bi lí ta se jun ta men te con su bra vu ra; no pien san ya más que en
el dis fru te de los bienes que Dios les ha con ce di do. Sus ge ne ra‐ 
cio nes su ce si vas na cen y cre cen en el seno de la opu len cia. De‐ 
ma sia do or gu llo sos pa ra ser vir se por sí mis mos y ocu par se de
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sus pro pios asun tos, des de ñan aun to da ac ción ne ce sa ria que
pu die ra con ser var su asa bi ya. Tal es ta do de ne gli gen cia de vie ne
pa ra ellos una se gun da na tu ra le za, que se trans mi te a su pos te‐ 
ri dad, con ti nuan do así, has ta que el es píri tu de so li da ri dad se
ex tin gue en tre ellos anun cian do su rui na. Pues cuan to más se
aban do nan a los há bi tos del lu jo, más se ven ale ja dos del po der
so be rano y más se apro xi man a su des apa ri ción. De he cho, el
lu jo y sus go ces que bran tan com ple ta men te la vehe men cia de la
asa bi ya que con du ce al po der su pre mo; la tri bu que ha per di do
ese prin ci pio de so li da ri dad ya ca re ce de to da ini cia ti va; no po‐ 
dría in clu so de fen der se ni pro te ger su se gu ri dad; por lo mis mo
ter mi na sien do una pre sa de cual quier otro pue blo. To do es to
de mues tra que el lu jo y sus há bi tos cons ti tu ye un es co llo en el
ca mino de los pue blos ha cia la so be ra nía. «Dios con ce de au to‐ 
ri dad a quien le pla ce». (Co rán, su ra II, vers. 247).
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CAPÍ TU LO XIX

UNA TRI BU QUE HA VI VI DO EN EL EN VI LE CI‐ 
MIEN TO Y LA SER VI DUM BRE ES IN CA PAZ DE

FUN DAR UN REINO

EL EN VI LE CI MIEN TO y la ser vi dum bre que bran tan el vi gor de
una tri bu y la vehe men cia de su asa bi ya. Tal es ta do de de gra da‐ 
ción in di ca asi mis mo que, en esa co mu ni dad, ya no exis te asa‐ 
bi ya. El sim ple he cho de ha ber se so me ti do a la ab yec ción sig ni‐ 
fi ca su fal ta de co ra je pa ra de fen der se; tan to, o con ma yor ra‐ 
zón, pa ra re sis tir y re cla mar sus de re chos. Véa se el ca so de los
is ra eli tas cuan do Moi sés les lla mó a la con quis ta de Si ria (Pa les‐ 
ti na) anun cián do les que el Se ñor ya ha bía es cri to la vic to ria de
sus ar mas; a lo que ellos res pon die ron: «¡Oh, Moi sés! Por cier to
que, do mi nan en ella hom bres gi gan tes y no la fran quea re mos
has ta que la eva cúen. ¡Si la aban do nan en tra re mos en ella!».
(Co rán, su ra V, vers. 22). Que rían de cir: «Has ta que Dios les ha‐ 
ga salir de al gu na for ma de su po ten cia y sin ver nos obli ga dos a
con tri buir a ello; eso se ría uno de tus mi la gros, ¡oh, Moi sés!». Y,
cuan to más les ins ta ba, más se obs ti na ban en su de so be dien cia:
«Ve tú —le di je ron— con tu Se ñor, y com báte les…». (Co rán,
su ra V, vers. 24). Pa ra ex pre sar se de ese mo do, aque llas gen tes
de bie ron te ner ple na con cien cia de su in ca pa ci dad pa ra aco me‐ 
ter a un ene mi go y re cla mar sus de re chos. Eso es lo que el pa sa‐ 
je del Co rán nos da a en ten der, así co mo las in ter pre ta cio nes
tra di cio na les que los co men ta ris tas han re co gi do. Aque lla de‐ 
pre sión mo ral era la re sul tan te de la con di ción su mi sa de un vi‐ 
vir en ser vi dum bre que di cho pue blo ha bía lle va do du ran te si‐ 
glos; lar go tiem po pa de ció el yu go de los egip cios por ha ber
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per di do com ple ta men te su asa bi ya: cuan do Moi sés anun ció a
los ju díos que la Si ria de bía per te ne cer les, así có mo el reino de
los ama le ci das, con su ca pi tal Je ri có; que es te pue blo les se ría
en tre ga do co mo una pre sa se gún man da to de Dios, ellos re tro‐ 
ce die ron an te la em pre sa, ín ti ma men te con ven ci dos de que
des pués de ha ber pa sa do su vi da en me dio de las hu mi lla cio nes,
se rían in ca pa ces de aco me ti da al gu na. Osa ron in clu si ve a mo‐ 
far se de las pa la bras de su pro fe ta y a de so be de cer sus ór de nes;
por eso Dios les in fli gió la pe na del ex tra vío, es de cir, les hi zo
que dar du ran te cua ren ta años erran tes en el de sier to que se pa‐ 
ra Egip to de Si ria (V. el Co rán, su ra V, vers. 26). Du ran te to do
ese tiem po, les fue im po si ble re co ger se en una po bla ción o de‐ 
te ner se en un lu gar ha bi ta do, por que por un la do te nían a los
hos ti les ama le ci das en Si ria, y por el otro a los cop tos de Egip‐ 
to, ha llán do se ellos, se gún su pro pia de cla ra ción, in ca pa ces de
com ba tir les. Los ver sícu los que aca ba mos de ci tar tie nen un al‐ 
can ce de fá cil com pren sión: la pe na de aquél ex tra vío im pli ca ba
una sa bia fi na li dad: el ani qui la mien to de la po bla ción que se
ha bía subs traí do a la opre sión y la hu mi lla ción de las que se ha‐ 
bía col ma do en tie rra egip cia; po bla ción sin áni mo al guno, que
se ha bía re sig na do a la de gra da ción y la de sin te gra ción de su
es píri tu de so li da ri dad e in de pen den cia. Pues pa ra reem pla zar
a aque lla ge ne ra ción, se ha cía pre ci so otra, na ci da y for ma da en
aquél de sier to, hor da que no hu bie re ja más pa de ci do opre sio‐ 
nes y que des co no cie re sub yu ga cio nes ex tra ñas y po de res des‐ 
pó ti cos. De esa dis po si ción de la Pro vi den cia, una nue va asa bi‐ 
ya sur ge en tre los is ra eli tas de pa rán do les la po ten cia de re cla‐ 
mar y ven cer. To do eso nos mues tra que, el pe rio do de cua ren‐ 
ta años es lo bas tan te pa ra ha cer des apa re cer una ge ne ra ción y
sur gir otra. ¡Ala ba do sea el Ser sapien tí si mo y om nis cien te! Lo
que aca ba mos de ex po ner pro por cio na una prue ba evi den te de
la su ma im por tan cia que hay que con ce der a la asa bi ya: ¡sen ti‐ 
mien to que con du ce a la so li da ri dad má xi ma de don de pro vie‐ 
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ne la pro tec ción a la co lec ti vi dad, la de fen sa, la re sis ten cia y la
re cla ma ción de los de re chos! El pue blo que ca re ce de tan fun‐ 
da men tal fac tor na da de va lía pue de rea li zar. A es te ca pí tu lo se
re la cio na na tu ral men te lo que si gue:

To da tri bu se en vi le ce al con sen tir en pa gar im pues tos y
con tri bu cio nes.

Una tri bu no con sien te ja más en pa gar im pues tos en tan to
no se re sig ne a las hu mi lla cio nes. Los im pues tos y con tri bu cio‐ 
nes son un far do opro bio so, que re pug na a los es píri tus al ti vos.
To do pue blo que op ta pa gar tri bu to en vez de afron tar la lu cha
y la muer te es un con glo me ra do que ha per di do su asa bi ya y,
por en de, su de fen sa y sus de re chos. Si esa so li da ri dad es de ma‐ 
sia do dé bil pa ra lu char contra la opre sión, ¿có mo po dría con‐ 
du cir la co mu ni dad a la re sis ten cia y la re cla ma ción de sus fue‐ 
ros? Tal pue blo es tá ya re sig na do a la de gra da ción; es ta do su fi‐ 
cien te, co mo he mos ob ser va do, pa ra im pe dir le su na tu ral des‐ 
en vol vi mien to. Lee mos en As-Sahih (de Al Bu ja rí), en el ca pí tu‐ 
lo de la agri cul tu ra, que el Pro fe ta, al ver una re ja (de ara do) en
ca sa de uno de sus adep tos me di nen ses, co men tó: «Es ta co sa no
ha en tra do en ca sa al gu na sin que con ella en tra ra el en vi le ci‐ 
mien to». Es to prue ba cla ra men te que los im pues tos in clu yen la
de gra da ción de los pue blos.[1] Añá da se a ello que esa hu mi lla‐ 
ción im pli ca en sí los ca rac te res de la per fi dia y la si mu la ción
en gen dra dos ba jo un ré gi men coer ci ti vo y opre sor. El mis mo
As-Sahih ci ta que el Pro fe ta ex cla ma ba: «¡Dios nos pre ser ve de
los im pues tos!». Al pre gun tar le por qué ha cía tal rue go, con tes‐ 
tó: «El hom bre que pa ga im pues to sue le de cir em bus tes; ha ce
pro me sas por no te ner po si bi li dad». Siem pre que veáis una tri‐ 
bu so me ti da a los tri bu tos ba jo el yu go de la ser vi dum bre, te‐ 
ned por se gu ro que di cha tri bu ja más al can za ría el reino. Los
da tos pre ce den tes bas ta rán pa ra re fu tar la aser ción de que los
Za na ta del Ma greb eran un pue blo de pas to res (shauia) que pa‐ 
ga ban tri bu tos a la di n as tía rei nan te. Ese es un error cra so cu ya
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fal se dad sal ta a la vis ta. Si di cho pue blo hu bie ra si do tri bu ta rio,
nun ca ha bría lo gra do lle var a sus je fes al trono ni tam po co fun‐ 
dar un im pe rio. Con si de rad las pa la bras que Shah ra bi raz, rey
de Al-Bab, di ri gie ra al ge ne ral Ab de rra h mán Ibn Ra biaa, que
ha bía ido a ata car le.[2] Des pués de ha ber se com pro me ti do a ser‐ 
vir le me dian te una am nis tía pa ra su pue blo, le di jo: «Des de hoy,
soy uno de vo so tros; os doy mi ma no; nues tros sen ti mien tos de
aquí en ade lan te se rán pa ra le los a los vues tros. ¡Sed, pues, bien
ve ni dos, y que la ben di ción de Dios sea so bre no so tros y so bre
vo so tros! En lu gar de ca pi ta ción, os da re mos el apo yo de nues‐ 
tras ar mas y nues tro con cur so de vo to. No nos so me téis a la hu‐ 
mi lla ción de pa gar im pues to; no nos qui táis la fuer za de com‐ 
ba tir a vues tros ene mi gos». Las ob ser va cio nes que aca ba mos de
pre sen tar bas tan pa ra el lec tor sagaz.
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CAPÍ TU LO XX

AQUEL QUE PRO CU RA DIS TIN GUIR SE POR LAS
NO BLES CUA LI DA DES MUES TRA QUE ES AP TO
PA RA REI NAR. SIN VIR TU DES NO SE LLE GA JA‐ 

MÁS AL PO DER

YA HE MOS di cho que la so be ra nía es pa ra el hom bre una ins‐ 
ti tu ción na tu ral, por que ella es con for me a la na tu ra le za de la
so cie dad hu ma na. El hom bre es in cli na do pre fe ren te men te al
bien que al mal; ello obe de ce a la dis po si ción que le es in na ta y
a la in fluen cia de sus fa cul ta des ra cio na les e in te lec tua les. Sus
ma las cua li da des de ri van de su na tu ra le za ani mal; pe ro, en tan‐ 
to que hom bre, es lle va do al bien. Es, pues, en su ca li dad de
hom bre, y no de ani mal, que pue da ejer cer el man do y la so be‐ 
ra nía. Por tan to las be llas cua li da des que exis ten en el hom bre
tie nen una gran re la ción con la fa cul tad de go ber nar y ad mi nis‐ 
trar, por que hay un nexo ín ti mo en tre el bien y el de re cho de
man dar. He mos men cio na do que la glo ria y la po ten cia,[1] pa ra
ser rea les, de ben apo yar se en una ba se fun da men tal: la asa bi ya
y la fa mi lia, con las no bles cua li da des por com ple men tos, que
ser vi rían pa ra ve ri fi car su per fec ti bi li dad. Aho ra, pues to que la
so be ra nía es la me ta de la asa bi ya, lo es igual men te de sus com‐ 
ple men tos. Sin es tas ca li da des com ple men ta rias, la asa bi ya se‐ 
ría co mo un cuer po mu ti la do, o una per so na que apa re ce en
pú bli co com ple ta men te des nu da. Si una ca sa ilus tre que con‐ 
ser va su asa bi ya, sin dis tin guir se por cua li da des loa bles, no go‐ 
za de la con si de ra ción de bi da co mo se sue le, juz gad, pues, qué
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no se ría de una fa mi lia se me jan te que ejer cie ra la so be ra nía, fi‐ 
na li dad de to da po ten cia y pun to cul mi nan te de to da fa ma.

Por lo de más, el man do y la au to ri dad su pre ma han si do ins‐ 
ti tui dos pa ra la pro tec ción de los hom bres, pa ra re pre sen tar en
la Tie rra la au to ri dad de Dios, y eje cu tar sus man da tos. Pues el
Al tí si mo, en to das sus de ci sio nes, tie ne por ob je to el bien de sus
cria tu ras y su di cha, he cho del que la ley di vi na es una prue ba
su fi cien te. Las de ci sio nes que im pli can el mal pro vie nen de la
ig no ran cia y del de mo nio, que pro cu ra siem pre con tra riar la
po ten cia y los de sig nios de la Pro vi den cia. Dios es el au tor, no
so la men te del bien, sino tam bién del mal, de ter mi nán do los
con for me a su vo lun tad; pues to que Él es el úni co agen te.[2]

Quien po see una asa bi ya bas tan te fuer te, pa ra ase gu rar se la po‐ 
ten cia, y que se ha acre di ta do por las vir tu des re que ri das en los
in di vi duos que han de go ber nar a los de más, se gún las le yes de
Dios, esa es la per so na dig na de re pre sen tar la Pro vi den cia en
la Tie rra y vi gi lar por la di cha de los mor ta les. El ar gu men to
que pre sen ta mos nos pa re ce me jor que el pre ce den te dán do se
ba jo una for ma más só li da y cla ra.

De lo que an te ce de se con clu ye que las no bles cua li da des
com pro ba das en el hom bre y au na das a un po de ro so par ti do
so li da rio, son ga ran tes de al can zar la so be ra nía. Si exa mi ná ra‐ 
mos la his to ria de los cau di llos de par ti dos o asa bi yas que han
so me ti do a los pue blos y con quis ta do a los rei nos, en con tra re‐ 
mos siem pre en tre ellos el de seo de su pe rar se en esas pren das
hon ro sas. Mués tran se ge ne ro sos; ple nos de in dul gen cia pa ra
con las fal tas aje nas; pres tos siem pre a so por tar a los dé bi les, a
aco ger a los huéspe des, a so co rrer a los opri mi dos y pro cu rar el
au xi lio a los des va li dos; pa cien tes an te las ad ver si da des; fie les a
sus pro me sas; pró di gos en el di ne ro pa ra pre ser var el ho nor y
pon de rar la re li gión; lle nos de aten cio nes y con si de ra cio nes
pa ra los ule mas, sus ten ta do res de la fe; ob ser van, en su con duc‐ 
ta, las re glas pres cri tas por es tos doc to res; de po si tan una gran
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con fian za en los hom bres re li gio sos, y creen en que la pre sen‐ 
cia de los pia do sos y sus rue gos traen la ben di ción y la di cha;
re ca ta dos en pre sen cia de los ma yo res y an cia nos, a quie nes
tra tan con su mo res pe to; siem pre dis pues tos a sa tis fa cer las re‐ 
cla ma cio nes, a im par tir jus ti cia a los dé bi les, in clu so a los que‐ 
jo sos de ellos mis mos; pro di gan su di ne ro en so co rrer a los in‐ 
for tu na dos; ren di dos an te la ra zón y mo des tos con los po bres;
aten tos con los so li ci tan tes de au xi lio; ape ga dos a los pre cep tos
de la ley di vi na; cum pli dos con los de be res de la re li gión, que
sos tie nen con to das sus cau sas; ale ja dos de la per fi dia, la fa la cia,
la des leal tad y de to do ac to de ma la fe. Al to mar en con si de ra‐ 
ción esas ca rac te rís ti cas des cri tas, re co no ce mos en esos hom‐ 
bres vir tu des pa ra re gir, no so la men te a sus pro pios pue blos,
sino aun al mun do. Esa dis po si ción fe liz les vie ne des de el cie lo,
re gla da con ve nien te men te a su es píri tu de so li da ri dad y su su‐ 
pre ma cía. La so be ra nía, pues, no les de vie ne por un azar o un
gol pe de suer te; de to dos los bienes y to das las dig ni da des, úni‐ 
ca men te ella in te re sa al prin ci pio que les alien ta. De du ci mos de
ahí que el Al tí si mo les ha bía des ti na do el im pe rio con du cién‐ 
do los a él. To do lo con tra rio acon te ce cuan do Dios quie re de‐ 
rrum bar un im pe rio. En es te ca so in du ce a los di ri gen tes a co‐ 
me ter ac tos re pren si bles, a contraer há bi tos in no bles y a se guir
los sen de ros del error. En ton ces la di n as tía rei nan te pier de to‐ 
dos aque llos va lo res que la ha bían acre di ta do pa ra el man do;
cae en la de ca den cia y no tar da en per der el reino. Otra fa mi lia
la sus ti tu ye en el ejer ci cio del po der que, cu ya pre sen cia, ha ce
re cor dar que Dios ha bía su pri mi do, a los an te rio res go ber nan‐ 
tes, reino y bienes an ta ño con ce di dos por Él: «Y cuan do qui si‐ 
mos ani qui lar una ciu dad, or de na mos a sus con cu pis cen tes que
la de pra va ren, y en ton ces me re cie ron el cas ti go y la arra sa mos
ín te gra men te». (Co rán, su ra XVII vers. 16). Si el lec tor de sea ra
in da gar so bre los ejem plos re la ti vos en la his to ria de los pue‐ 
blos an ti guos, en con tra rá más de uno con que de mos trar la
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exac ti tud de nues tra aser ción. «Dios crea y eli ge lo que le pla‐ 
ce». (Co rán, su ra  XX VI II. vers. 68). De en tre las cua li da des que
per fec cio nan al hom bre, y de que se ufa nan las tri bus po see do‐ 
ras de asa bi ya, y que cons ti tu yen su tes ti mo nio al reino son:
hon rar a los ule mas, los píos, los no bles, los ilus tres, las per so‐ 
nas res pe ta bles, los ne go cian tes de di ver sas cla ses y los ex tran‐ 
je ros, tra tan do a ca da quien con for me a sus me re ci mien tos.
Ello es un sen tir na tu ral al que se in cli nan las fa mi lias y las tri‐ 
bus alen ta das por di cho es píri tu de so li da ri dad hon ran do a las
gen tes que les igua lan en no ble za o que ri va li zan con ellas por
el po der de los su yos y la pro pa ga ción de su re nom bre. Ta les
tes ti mo nios de res pe to con cuer dan, ge ne ral men te con el de seo
de la fa ma, o bien con el te mor a la fa mi lia del que es ob je to de
la aco gi da, o con la es pe ran za de ser co rres pon di das con si mi‐ 
lar de fe ren cia.

En cuan to a las per so nas que ca re cen de po der de que pre ca‐ 
ver, o de re pu ta ción de que es pe rar al gu na ven ta ja, és tas de ben
evi den te men te to do mi ra mien to hon ro so al sim ple amor pro‐ 
pio de quien los aco ge: és te pro cu ra crear se una es plen den te fa‐ 
ma y mos trar cua li da des per fec ti vas con la ten den cia ín ti ma a
una po lí ti ca uni ver sal. El te ner mi ra mien tos pa ra con los igua‐ 
les o los ri va les en po ten cia es un prin ci pio ne ce sa rio en la po lí‐ 
ti ca par ti cu lar de una tri bu ha cia sus se me jan tes. Pe ro el hon rar
a ex tra ños o fo ras te ros que se dis tin guen por sus mé ri tos y sus
ta len tos sig ni fi ca per fec ción en la po lí ti ca ge ne ral. Pues a los
hom bres píos se les hon ra por que sir ven a la re li gión; los ule‐ 
mas son aque llos que ex pli can los pre cep tos de la ley; los ne go‐ 
cian tes, pa ra es ti mu lar los a pro pa gar en tre los pue blos las ven‐ 
ta jas que el co mer cio ofre ce; la bue na aco gi da y la pro tec ción a
los ex tra ños es una sim ple ge ne ro si dad; fi nal men te, el tra tar a
las gen tes se gún las re glas de cor tesía y equi dad, es co sa de jus‐ 
ti cia. Los com po nen tes de una asa bi ya, que pro ce den de esa
for ma, se mues tran dig nos de ejer cer una po lí ti ca ex ten sa, es
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de cir, la au to ri dad so be ra na. Se in fie re asi mis mo que Dios ha
per mi ti do la exis ten cia de esas vir tu des en ellos, a tra vés de sus
sig nos ma ni fies tos; por eso, cuan do Él ha que ri do pri var a un
pue blo del po der y el im pe rio, em pie za por ha cer le per der
aquel afán de hon rar a las per so nas per te ne cien tes a esas cla ses
que aca ba mos de se ña lar. To da vez que se ob ser ve en un pue blo
la au sen cia de ese no ble há bi to, po drá es tar se se gu ro de que las
vir tu des to das co mien zan a des apa re cer del mis mo y que el
oca so de su po der es in mi nen te. «Cuan do Dios quie re cas ti gar
a un pue blo, na die pue de im pe dír se lo». (Co rán, su ra  XI II,
vers. II).
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CAPÍ TU LO XXI

LOS PUE BLOS ME NOS CI VI LI ZA DOS REA LI ZAN
LAS CON QUIS TAS MÁS VAS TAS

YA HE MOS di cho que las na cio nes se mi sal va jes po seen to do lo
que se pre ci sa pa ra con quis tar y do mi nar. Con si guen so me ter a
otros pue blos, por su tre men da fuer za pa ra ha cer les la gue rra y
por que los de más hom bres los mi ran co mo a bes tias fe ro ces.
Ta les son los ára bes, los za na ta y de más gru pos que lle van el
mis mo gé ne ro de vi da: los kur dos, los tur co ma nos, los em bo za‐ 
dos (Tua reg) de la tri bu de Sanh ad ja. Es tos gru pos pri mi ti vos,
no tie nen una pa tria en don de pue dan vi vir con cier ta tran qui‐ 
li dad, ni un prin ci pio de sen ti mien to que les li ga a un país na‐ 
tal; por ello, to das las co mar cas, to das las re gio nes les pa re cen
igua les. Ra zón por la cual no se li mi tan a do mi nar un pun to fi‐ 
jo, co mo te rri to rio pro pio o una co mar ca ve ci na, sino que se
lan zan has ta re gio nes bien le ja nas a efec to de in va dir paí ses re‐ 
mo tos y sub yu gar a sus pue blos. Re cuér de se la ané c do ta re fe‐ 
ren te al ca li fa Omar. En el mo men to que fue pro cla ma do je fe
de los mu sul ma nes, to mó la pa la bra pa ra aren gar a los asam‐ 
bleís tas e in ci tar los a em pren der la con quis ta del Iraq. «El Hid‐ 
jaz —co men zó di cien do— no es vues tro de fi ni ti vo ho gar; ex‐ 
cep tuan do sus con ve nien tes pas tu ra jes pa ra los ga na dos, no
que da otro mo ti vo pa ra so bre lle var lo. ¿Dón de es tán los úl ti mos
emi gra dos de la Me ca (los co rrá)? ¿Por qué per ma ne cen tan le‐ 
jos de lo que Dios os ha pro me ti do? Id, pues, por la tie rra; Dios
ha de cla ra do, en su Li bro, que ella se rá vues tra he ren cia». «Él
fue quien en vió a su Após tol con la guía y la ver da de ra re li gión
pa ra ha cer la pre va le cer so bre to das las re li gio nes, aun que ello
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dis gus te a los idó la tras». (Co rán, su ra  IX, vers. 33). Otro ejem‐ 
plo te ne mos en los an ti guos ára bes, es to es, los To bbá (del Ye‐ 
men) y los hi m ya ri tas; unas ve ces, se gún se di ce, re co rrían has ta
el Ma greb y, otras, has ta Iraq y la In dia. Ta les he chos, por cier‐ 
to, no se co no cen de nin gún otro pue blo. Obsér ve se to da vía lo
rea li za do por los Twa rig (Al mo ra vi des); pre ten dien do fun dar
un im pe rio, in va die ron Mau ri ta nia y ex ten die ron su do mi nio
des de el pri mer cli ma has ta el quin to; por un la do, con tem pla‐ 
ban sus lla nu ras ori gi na les, que re co rrían en la ve cin dad de los
ne gros; por el otro, te nían ba jo sus ór de nes a los re yes (mu sul‐ 
ma nes) de Es pa ña. En tre esos dos con fi nes to do mun do les
obe de cía. He allí, pues, de lo que son ca pa ces los pue blos se mi‐ 
sal va jes; es ta ble cen rei nos de enor mes ex ten sio nes, y ha cen
sen tir su au to ri dad a gran des dis tan cias del país ori gi nan te de
su po ten cia. «Dios mi de la no che y el día». (Co rán, su ra LX XI II,
vers. 20).
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CAPÍ TU LO XXII

NOR MAL MEN TE CUAN DO LA SO BE RA NÍA ES CA‐ 
PA DE LAS MA NOS DE UN PUE BLO, PA SA A OTRO

DE LA MIS MA RA ZA, SIEM PRE QUE ÉS TE CON‐ 
SER VE SU ASA BI YA

UN PUE BLO que ha ya so me ti do a otros, y fun da do un im pe rio
por la fuer za de las ar mas, de be te ner los je fes pa ra go ber nar lo
y sos te ner el trono. Es tos pri vi le gios no po drían co rres pon der
a to dos, da do el gran nú me ro de pre ten dien tes, que da ría lu gar
a ri va li da des sin lí mi te y a en vi dias que di fi cul tan a los as pi ran‐ 
tes lle gar al po der. Los je fes de sig na dos pa ra la ad mi nis tra ción
del Es ta do, aban do nán do se en se gui da a los pla ce res, se su mer‐ 
gen en el lu jo y la pro fu sión; ya tra tan a sus com pa trio tas co mo
a es cla vos y los obli gan a ago tar sus ener gías en el ser vi cio del
go bierno. Las fa mi lias que se vie ron ex clui das del po der y for‐ 
za das a no par ti ci par en el man do per ma ne cen ba jo la pro tec‐ 
ción de la di n as tía rei nan te, a la cual, ade más, les li gan la zos
san guí neos. Man te nién do se ale ja das de las se duc cio nes del
boa to, se ha llan a buen re cau do de la de cre pi tud; en tan to los
efec tos del tiem po y los de be res del go bierno van mar chi tan do
la lo za nía de los ocu pan tes del trono; pier den su vi gor con el
avan ce de la senec tud, ya de su yo ener va do co mo se cue la de los
pla ce res y los go ces del lu jo, tor nán do se así un ju gue te de la
for tu na. He aquí, pues, el tér mino de su su pre ma cía po lí ti ca y la
cul mi na ción de su pro gre so en la ín do le de la ci vi li za ción, for‐ 
ma de exis ten cia na tu ral a la es pe cie hu ma na.
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«Así cual gu sano de se da, hi la su ca pu llo pa ra mo rir allí, a
con se cuen cia de un re vés».

Aque llas fa mi lias ex clui das del man do con ser van du ran te ese
tiem po su es píri tu de so li da ri dad y guar dan in tac to el ím pe tu
de su pre do mi nio, del cual siem pre han da do prue bas. Con ven‐ 
ci das de sus pro pias fuer zas, as pi ran en ton ces al po der, del que
ha bían es ta do ale ja das por sus pa rien tes más po de ro sos; en se‐ 
me jan tes ca sos se evi tan las lu chas pre ma tu ras, re co no cien do la
su pe rio ri dad del ri val. De tal mo do al apo de rar se una de es tas
fa mi lias de la au to ri dad su pre ma, ex pe ri men ta in va ria ble men te
aná lo ga suer te a la de sus pre de ce so ras, te nien do, co mo ellas, a
sus pro pios pa rien tes ale ja dos del po der. La so be ra nía no obs‐ 
tan te con ti núa en la na ción, has ta que el vi gor de su asa bi ya se
vie ra que bran ta do, o que sus fa mi lias su cum ban. «Mas, to do
es to no es sino el go ce efí me ro de la vi da mun da na; en cam bio,
la otra jun to a tu Se ñor es tá re ser va da pa ra los ti mo ra tos». (Co‐ 
rán, su ra  XLI II, vers. 35). Un ejem plo acer ca del par ti cu lar nos
ofre ce lo ocu rri do con los pue blos de la an ti güe dad: la di n as tía
de los adi tas se ex tin gue, pe ro sus her ma nos, los tha mu di tas, la
sus ti tu yen en el po der. Es tos, a su vez, tie nen por su ce so res a
sus her ma nos, los ama le ci das. Los hi m ya ri tas, her ma nos de és‐ 
tos, he re dan en se gui da la so be ra nía. De los hi m ya ri tas, la au to‐ 
ri dad pa sa a sus her ma nos, los to bbá; lue go a los Adzuá,[1] lue go
a los Mó dar (que aca ba ban de abra zar el is la mis mo). En Per sia,
las co sas pa san de la mis ma ma ne ra. Des pués de la caí da de los
Kia ni ya (Caia nens), el po der es trans mi ti do a los sas ani das que‐ 
dan do en sus ma nos has ta que Dios hu bo per mi ti do que es ta
di n as tía fue re de rrum ba da por el Is lam. Por otro la do, el im pe‐ 
rio de los grie gos cae en po der de sus her ma nos, los ro ma nos.
En tre los be re be res del Ma greb, los mis mos he chos se re pro du‐ 
cen: al ca bo de la caí da de sus pri me ras di n as tías, la de los Me‐ 
graua (en Tel m cen o Tel mo sán)[2] y la de los Ko ta ma (en Kai‐ 
ruán), la au to ri dad pa sa a los Sanh ad ja (zi ri des), lue go a los pue‐ 
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blos em bo za dos (los Al mo ra vi des), en se gui da a los Ma sá mi da
(los Al moha des), lue go a los pue blos za na tíes, que sub sis ten to‐ 
da vía (los ab del-wa di tas de Tel mo sán y los Be ni me ri nes de Ma‐ 
rrue cos). Ley del Su pre mo que ri ge so bre sus cria tu ras y sus
sier vos. To das esas mu ta cio nes de pen den de la asa bi ya que
alien ta a los pue blos y cu ya in ten si dad va ría se gún las ge ne ra‐ 
cio nes y los ti pos étni cos. La so be ra nía es una crea ción del lu jo,
y es el lu jo el que la des tru ye. Más ade lan te ten dre mos la opor‐ 
tu ni dad de pro por cio nar la de mos tra ción de es te prin ci pio.
Cuan do una di n as tía su cum be ocu pa su si tio otra fa mi lia li ga da
a ella por ag na ción o sea la asa bi ya co mún; asa bi ya que ha es ta‐ 
ble ci do ya su as cen dien te e im pues to a las de más ag na cio nes la
su mi sión y la obe dien cia. Es to acon te ce en tre los gru pos de pa‐ 
ren tes co más in me dia to; pues cuan to más ín ti mo sea es te pa‐ 
ren tes co, más fuer te se es la asa bi ya, y vi ce ver sa. Em pe ro, si la
hu ma ni dad ex pe ri men ta ra una gran re vo lu ción que reem pla za‐ 
ra una re li gión por otra, o ani qui la ra la ci vi li za ción, o pro du je‐ 
ra tal o cual efec to que el To do po de ro so hu bie ra de ter mi na do;
en tal ca so, el po der su pre mo pa sa al pue blo más po de ro so en
turno de ve ni do he re de ro del pa tri mo nio que la vo lun tad del
Se ñor le ha ya asig na do. Tal co mo las tri bus des cen dien tes de
Mó dar hu bie ran ava sa lla do a las na cio nes, aba ti do los tro nos y
arre ba ta do la au to ri dad de los pue blos, des pués que el Al tí si mo
les hu bo re te ni do en la inac ción du ran te si glos.
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CAPÍ TU LO XXI II

EL PUE BLO VEN CI DO TIEN DE SIEM PRE A IMI TAR
AL VEN CE DOR EN SUS ALI ÑOS, SU MA NE RA DE
VES TIR, SUS IN CLI NA CIO NES Y COS TUM BRES

LOS SE RES hu ma nos sue len creer siem pre la per fec ción en
quien los sub yu gue y do mi ne. Ins pi ra dos en un te mor re ve ren‐ 
cial ha cia él, lo ven ro dea do de to das las ex ce len cias, o bien eso
le atri bu yen, pa ra no ad mi tir que su so me ti mien to ha ya si do
efec tua do por me dios or di na rios. Si es ta ilu sión se pro lon ga,
de vie ne pa ra ellos una cer ti tud. En ton ces adop tan los usos del
amo y pro cu ran se me jar se a él ba jo to dos los as pec tos. Eso es
por el es píri tu de imi ta ción que ellos pro ce den así, o bien por‐ 
que se ima gi nan que el pue blo ven ce dor de be su su pe rio ri dad
no a su asa bi ya ni a su po de río, sino a sus cos tum bres y prác ti‐ 
cas dis tin ti vos su yos. Ese mo do de di si mu lar la pro pia in fe rio‐ 
ri dad tie ne por mo ti vo el sen ti mien to que aca ba mos de se ña lar.
Por ello po de mos ob ser var que en to das par tes y tiem pos los
pue blos ven ci dos tra tan de se me jar se a sus do mi nan tes en mo‐ 
da li da des, ves ti men ta, mon tu ras, ar mas y cuan to uso y cos tum‐ 
bre. Véa se có mo los ni ños se mo de lan por sus pa dres, por que
los con si de ran co mo se res im pe ca bles. Véa se có mo, en to das las
la ti tu des de la Tie rra, las po bla cio nes se com pla cen en lle var la
in du men ta ria mi li tar, tan to cuan to apre cian la su pe rio ri dad de
las mi li cias y las tro pas del sul tán. Tal fe nó meno es co rrien te
in clu so en las na cio nes ve ci nas que, sin tien do la una la pree mi‐ 
nen cia de la otra, ad quie re esos há bi tos de imi ta ción a un al to
gra do. En nues tros días eso mis mo se ve (en tre los mu sul ma‐ 
nes) de Es pa ña, res pec to de los Dja lá li qa (los cris tia nos de León
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y de Cas ti lla); pues se ase me jan a ellos en el mo do de ves tir y en
los or na tos; han adop ta do bue na par te de sus cos tum bres, has ta
el pun to de or na men tar las pa re des de sus ca sas y sus pa la cios
con cua dros y pin tu ras. An te ta les he chos el ob ser va dor perspi‐ 
caz no po dría des co no cer un ín di ce de su pe rio ri dad. De to das
for mas, ¡Dios dis po ne a vo lun tad! Es tos fe nó me nos de mues tran
la ve ra ci dad de la má xi ma po pu lar: «Ca da pue blo si gue la re li‐ 
gión de su rey». En efec to, el rey do mi na so bre sus súb di tos, y
és tos lo to man por mo de lo de tal mo do per fec to que se es fuer‐ 
zan por imi tar lo en to do. Es asi mis mo co mo los ni ños pro cu‐ 
ran pa re cer se a sus pa dres y los es co la res a sus ma es tros. ¡Y
Dios es el Ser sapien tí si mo y om nis cien te, de quien pro ce de la
asis ten cia!
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CAPÍ TU LO XXIV

UN PUE BLO VEN CI DO Y SO ME TI DO PRON TO
DES APA RE CE

EN EL mo men to en que un pue blo se de ja des po jar de su li‐ 
ber tad, pa sa a un es ta do de aba ti mien to que lo con vier te en
sier vo del ven ce dor, ins tru men to su yo y de pen dien te de sus
dis po si cio nes. Sus es pe ran zas de me jor suer te se van des va ne‐ 
cien do pau la ti na men te, de bi li tán do se, por tan to, su pro crea‐ 
ción, pues la pro pa ga ción de la es pe cie y el de sa rro llo de la po‐ 
bla ción es tri ban en el vi gor vi tal y la ac ti vi dad fruc tí fe ra que la
re no va da es pe ran za de ter mi na. Cuan do la in do len cia in va de
las al mas ba jo el yu go del so me ti mien to, y des apa re ce la es pe‐ 
ran za con sus mó vi les, fal tan do aquel prin ci pio de so li da ri dad
—que de no mi na mos asa bi ya— por la do mi na ción ex tra ña, el
pro gre so de cre ce, las ac ti vi da des lu cra ti vas ce san com ple ta‐ 
men te, el pue blo, que bran ta do por la opre sión y ca ren te ya de
fuer za pa ra de fen der se, tór na se una pre sa de to do con quis ta dor
y bo ca do fá cil de cuan to am bi cio so. He aquí la suer te que ha de
pa de cer, in dis tin ta men te si hu bie re o no al can za do la me ta del
reino. El es ta do de ser vi dum bre oca sio na, si no me equi vo co,
otro re sul ta do aún: el hom bre es amo y se ñor de su per so na
con gé ni ta men te, gra cias al po der que Dios le ha de le ga do; si se
le pri va de su au to ri dad y se le com pe le a des viar se de su ele va‐ 
do des tino de se ño río, se aban do na de tal mo do a la apa tía y la
pe re za, que ni si quie ra pro cu ra ya los me dios de sa tis fa cer las
exi gen cias del ham bre y de la sed. Ello es un he cho real cu yos
ejem plos no fal tan en nin gu na ca te go ría de la es pe cie hu ma na.
Se di ce que un cam bio se me jan te afec ta in clu si ve a los ani ma les
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car ni ce ros: és tos no se aco plan de mo do al guno en es ta do de
cau ti vi dad. El pue blo sojuz ga do con ti núa, pues, en dis mi nu ción
y des cae ci mien to has ta ex tin guir se por com ple to. Por lo de más,
la pe ren ni dad só lo per te ne ce a Dios. Con si de rad, por ejem plo,
la na ción Per sa, cu ya nu me ro sa po bla ción cu bría un in men so
te rri to rio. In clu si ve des pués de ha ber si do des ba ra ta dos sus
ejérci tos en com ba tes con los ára bes, con ser va ba to da vía una
po bla ción enor me. Se re fie re que Saad (Ibn Abi Wa q qas, el ge‐ 
ne ral mu sul mán), ha bien do or de na do el em pa dro na mien to del
pue blo que ha bi ta ba allen de Al Ma daín,[1] ob tu vo el in for me de
que ha bía cien to trein ta y sie te mil al mas, de los cua les trein ta y
sie te mil eran je fes de fa mi lia. Con to do, ya ven ci dos los per sas
por los ára bes y for za dos a su frir su do mi na ción, ape nas per sis‐ 
tie ron al gún tiem po; aca ban do por des apa re cer sin de jar ras tro
de su exis tir.[2] Tal ani qui la mien to no po dría atri buir se por su‐ 
pues to a una ti ra nía de los nue vos go ber nan tes ni a hos ti li da des
ge ne ra li za das; se sa be lo bas tan te cuán equi ta ti va es la ad mi nis‐ 
tra ción mu sul ma na. La ver da de ra cau sa se ha lla en la na tu ra le‐ 
za mis ma del hom bre; pri va do de su in de pen den cia y for za do a
su frir la vo lun tad de un amo (pier de to das sus ener gías). Cier ta‐ 
men te que la ma yo ría de los ne gros se re sig nan fá cil men te a la
es cla vi tud; más tal dis po si ción re sul ta, co mo de ja mos di cho an‐ 
te rior men te,[3] de una in fe rio ri dad de or ga ni za ción que les
apro xi ma a la con di ción de los irra cio na les. Otros in di vi duos
hay que pue dan con sen tir se en in gre sar en un es ta do de ser vi‐ 
dum bre, pe ro eso sue le ser con la es pe ran za de al can zar una
ven ta jo sa po si ción, la ri que za o el po der. Tal co mo el ca so de
los tur cos (al ser vi cio de los ca li fas abba si das y fa ti mi tas) de
Orien te, o el de los ga lle gos y los fran cos que en tra ron en el
ser vi cio de los go bier nos mu sul ma nes en Es pa ña. Vien do que
los so be ra nos de di chos paí ses les dis pen sa ban ha bi tual men te
es pe cial con fian za, no des de ña ban con ver tir se en ser vi do res y
es cla vos su yos, más siem pre la ten te la es pe ran za de con quis tar
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los ho no res y la al ta po si ción, me dian te el fa vor de los go ber‐ 
nan tes. ¡Y Dios, enal te ci do sea, me jor lo sa be, y es fuen te de to‐ 
do bien!
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CAPÍ TU LO XXV

LOS ÁRA BES SÓ LO PUE DEN PRE VA LE CER SO BRE
LOS PAÍ SES DE LOS LLA NOS

LA ÍN DO LE mon ta raz de los ára bes ha he cho de ellos un pue‐ 
blo de pi lla do res y ban do le ros. Sa quean cuan to pue den sin ex‐ 
po ner se a pe li gros ni sos te ner una lu cha; no va ci lan en apo de‐ 
rar se de cuan to al can za su ma no hu yen do lue go al fon do del
de sier to, don de pas to rean sus ga na dos. Ja más mar chan contra
un ene mi go pa ra com ba tir le abier ta men te, a me nos que se vean
obli ga dos a de fen der se. Si, en sus co rre rías, to pa ran con si tios
for ti fi ca dos o pun to de di fí cil ac ce so, me jor se des vían rum bo a
las lla nu ras. Unas tri bus (co mo las ber be ris cas) se en cuen tran al
abri go de sus pi lla jes, tras sus mon ta ñas abrup tas, y a sal vo del
ge nio de vas ta dor que ani ma a esos nó ma das. En efec to, és tos
no osa rían ata car las; por na da es ca la rían las co li nas fra go sas, ni
se em pe ña rían en sen de ros inac ce si bles ex po nién do se a tan se‐ 
rios pe li gros. Otra co sa son, sin em bar go, en tie rras lla nas; par‐ 
ti cu lar men te don de fal ten las guar dias y el go bierno mues tre
de bi li dad, pues to do aque llo se con vier te en pre sa de los be dui‐ 
nos, y des po jos su cu len tos pa ra sus fes ti nes. Re nue van so bre
es tos pun tos sus al ga ras y sa queos; da da la fa ci li dad con que re‐ 
co rren esas ex ten sio nes, en tre ga dos a ac tos de de vas ta ción,
has ta que los ha bi tan tes se re sig nan a las cir cuns tan cias del
ven ci do. La po se sión de esas des di cha das co mar cas pa sa fre‐ 
cuen te men te de una tri bu a otra; to do allí se de sor ga ni za, des‐ 
apa re cien do fi nal men te el or den so cial. ¡Y só lo Dios tie ne po‐ 
der so bre sus cria tu ras! ¡Es el úni co om ni po ten te!
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CAPÍ TU LO XX VI

TO DO PAÍS CON QUIS TA DO POR LOS ÁRA BES
MUY PRON TO ES ARRUI NA DO

LA IN VE TE RA CIÓN de los há bi tos agres tes de la vi da nó ma da
ha he cho de los ára bes un pue blo ru do y mon ta raz. La tos que‐ 
dad de sus cos tum bres ha de ve ni do en ellos una se gun da na tu‐ 
ra le za, un es ta do en el que se com pla cen, por que les li be ra de la
su je ción y les de pa ra un vi vir in de pen dien te. Tal dis po si ción se
opo ne al pro gre so so cial. Es anti nó mi ca a la pro pia ci vi li za ción.
Su má xi ma preo cu pa ción es deam bu lar de un si tio a otro, re co‐ 
rrien do el de sier to, y arre ba tar a los de más sus bienes. Es ta do
con tra rio a to do pro gre so. En la mis ma me di da que la vi da se‐ 
den ta ria es fa vo ra ble al de sa rro llo de la ci vi li za ción, la vi da nó‐ 
ma da le es ad ver sa. Si los be dui nos tie nen me nes ter de las pie‐ 
dras pa ra ser vir de apo yo a sus ollas, de te rio ran las cons truc‐ 
cio nes a fin de pro por cio nár se las; cuan do les ha ce fal ta la ma‐ 
de ra pa ra ha cer las es ta cas o pun ta les de las tien das, des tru yen
los te chos de las ca sas a efec to de ob te ner las. Pues la na tu ra le za
mis ma de su exis ten cia, del mo do de vi vir, les ha he cho hos ti les
a to da idea de edi fi ca ción; aho ra, edi fi car y cons truir, es la ba se
del pro gre so; es dar el pri mer pa so en la ci vi li za ción. Ta les son
los ára bes nó ma das en ge ne ral; añá da se que, por su pro pia dis‐ 
po si ción, es tán siem pre pres tos a pi llar los bienes aje nos, a bus‐ 
car los su yos con el ar ma al bra zo[1] y a sa quear sin me di da ni
lí mi te. Ca da vez que su vis ta al can za un re ba ño, un mue ble o
un uten si lio cual quie ra, apo dé ran se de ello in de fec ti ble men te.
Si, en su ca rre ra tal lle gan a con quis tar el po der en al gu na co‐ 
mar ca o a fun dar una di n as tía, se de di can ín te gra men te a saciar
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su ra pa ci dad, anu lan to dos los re gla men tos que sir ven pa ra
pro te ger las pro pie da des y ri que zas de los ha bi tan tes. Ba jo su
do mi na ción, la rui na in va de to do. Im po nen a las gen tes de ofi‐ 
cio y a los ar te sanos pres ta cio nes por las cua les no juz gan con‐ 
ve nien te ofre cer al gu na re tri bu ción, sien do que el ejer ci cio de
to da ac ti vi dad es la ver da de ra fuen te del lu cro, tal co mo lo de‐ 
mos tra re mos más ade lan te. Por tan to, si las la bo res de to da ín‐ 
do le tro pie zan con di fi cul ta des y ce san de ser pro ve cho sas, des‐ 
apa re cen la es pe ran za en el be ne fi cio y se sus pen den las ac ti vi‐ 
da des; la po bla ción re ce la, el or den es ta ble ci do se tras tor na y
al te ra el pro gre so so cial. Ade más, los ára bes son omi sos, des en‐ 
ten di dos de los asun tos gu ber na men ta les, po co o na da se preo‐ 
cu pan por im pe dir los de li tos; la vi gi lan cia por la se gu ri dad pú‐ 
bli ca les tie ne sin cui da do; su úni co in te rés es ex traer de sus
súb di tos los di ne ros, sea por la vio len cia, sea por omi no sos gra‐ 
vá me nes. Con tal de con se guir es ta fi na li dad, des cui dan de to‐ 
do lo de más. La re gu la ri za ción de la ad mi nis tra ción del Es ta do,
la pro cu ra ción del bien es tar del pue blo so me ti do, y la coer ción
a los malhe cho res son ne go cios que no les in cum ben. Con for‐ 
mán do se a sus tra di cio nes, reem pla zan las pe nas cor po ra les
por las pe cu nia rias, a efec to de acre cen tar las exac cio nes a fa‐ 
vor de sus in gre sos. Aho ra bien, las sim ples mul tas no bas tan
pa ra im pe dir los crí me nes y re pri mir los aten ta dos; por el con‐ 
tra rio, alien tan a los de lin cuen tes, que ven la pe na pe cu nia ria
bien sen ci lla, con tal de rea li zar sus pro yec tos cri mi na les; de
suer te, los súb di tos de esos be dui nos vie nen a que dar en un es‐ 
ta do anár qui co que só lo con du ce a la des truc ción so cial y a su
pros pe ri dad. Ha bía mos di cho, al prin ci pio de es te li bro, que la
exis ten cia de un go bierno so be rano es una pe cu lia ri dad con ve‐ 
nien te a la na tu ra le za de la es pe cie hu ma na; sin lo cual, la sub‐ 
sis ten cia de la so cie dad e igual men te de los in di vi duos no se ría
es ta ble. Agré gue se a ello que los be dui nos son ávi dos del po der
y ape nas ha brá en tre ellos quien con sin tie ra en en tre gar la au‐ 



452

to ri dad en ma nos de otro; el uno de ellos, ejer cien do el man do,
no lo ce de ría a su pro pio pa dre, ni a su her ma no, ni al prin ci pal
de la fa mi lia. En ca so de ac ce der, por una ex cep ción, ello se ría
muy a pe sar su yo y por sim ple de co ro; por la mis ma ra zón son
nu me ro sos en tre ellos los je fes y emi res in ves ti dos de cier ta au‐ 
to ri dad. To dos esos per so na jes se ocu pan, ca da uno en su sec‐ 
tor, en im po ner fuer tes im pues tos al pue blo sojuz ga do y en ti‐ 
ra ni zar lo. Tal si tua ción bas ta y so bra pa ra arrui nar la or ga ni za‐ 
ción so cial. El ca li fa Abd-el-Ma lik Ibn Me ruán pre gun tó un día
a un ára be re cién lle ga do del de sier to en qué es ta do ha bía de ja‐ 
do a Al Ha dd j adj; que rien do elo giar a es te fun cio na rio, cu ya ex‐ 
ce len te ad mi nis tra ción ha bía im pul sa do la pros pe ri dad de la
pro vin cia que go ber na ba, el be dui no res pon dió en es tos tér mi‐ 
nos: «Lo de jé ti ra ni zan do so lo». Véa se, pues, a to dos los paí ses
que los ára bes ha bían do mi na do des de la an ti güe dad más re‐ 
mo ta: tan to su ci vi li za ción, co mo su po bla ción han des apa re ci‐ 
do; el sue lo mis mo pa re ce ha ber cam bia do de na tu ra le za. En el
Ye men, su asien to, to dos los cen tros de po bla ción es tán aban‐ 
do na dos, ex cep to al gu nas ciu da des; en el Iraq ára be, la mis ma
suer te ha ope ra do; to das las va lio sas cul tu ras que los per sas ha‐ 
bían pro te gi do han ce sa do de exis tir. En nues tros días, la Si ria
es tá de so la da; la Ifriki ya[2] y el Ma greb (Ar ge lia) su fren to da vía
las de vas ta cio nes co me ti das por los ára bes. A prin ci pios de la
quin ta cen tu ria de la hé ji ra, los Ba ni Hi lal y los Ba ni So lim
irrum pie ron en es tas tie rras, y, du ran te tres si glos y me dio, se
en sa ña ron con ellas;[3] en con se cuen cia la rui na y la so le dad rei‐ 
nan en es tos paí ses has ta el pre sen te. An tes de es ta in va sión, to‐ 
da la re gión que se ex tien de des de los paí ses de los ne gros has ta
el Me di te rrá neo era muy ha bi ta da: los ras tros de una vie ja ci vi‐ 
li za ción, los ves ti gios de mo nu men tos y edi fi cios, los res tos de
ciu da des y po bla dos es tán allí pa ra ates ti guar lo. «Y Dios he re da
la Tie rra y to do lo que por ta; es el me jor de los he re de ros».
(Co rán, su ra XXI, vers. 89).
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CAPÍ TU LO XX VII

EN PRIN CI PIO GE NE RAL, LOS ÁRA BES SON IN‐ 
CA PA CES DE FUN DAR UN IM PE RIO, A ME NOS

QUE RE CI BAN DE UN PRO FE TA O UN SAN TO UN
MA TIZ RE LI GIO SO MÁS O ME NOS FUER TE

DE TO DOS los pue blos, los ára bes son los me nos dis pues tos a
la su bor di na ción. Lle van do una vi da se mi sal va je, han ad qui ri do
ru das cos tum bres, una fie re za, una arro gan cia y un es píri tu de
ri va li dad que los in dis po ne contra to da au to ri dad. Por tan to, la
ar mo nía muy ra ra men te se en cuen tra en una de sus tri bus. Si
acep tan las creen cias re li gio sas que un pro fe ta o un san to les
en se ña ra, el po der que de be man te ner los en el buen sen de ro se
en con tra ría en ton ces den tro de sus pro pios co ra zo nes, su ca‐ 
rác ter al ti vo y sus pi caz ex pe ri men ta una de ci si va tem plan za,
de ján do se ya guiar fá cil men te a la con cor dia y la obe dien cia. Es
la re li gión, pues, la que ve ri fi ca ese cam bio: ella ha ce des va ne‐ 
cer su tem pe ra men to al ti vo y ás pe ro; ella ale ja sus co ra zo nes de
la en vi dia y de la ri va li dad. De suer te, al ha ber en su seno el
pro fe ta o san to que los im pul sa a sos te ner la cau sa de Dios, sus‐ 
ti tu ye en ellos los há bi tos vi tu pe ra bles con las ma ne ras dig nas
de en co mio, com bi na sus es fuer zos a fin de ha cer triun far la
ver dad; en ton ces la uni fi ca ción más ca bal se lle va rá a efec to en‐ 
tre ellos po nién do los en con di cio nes de efec tuar las con quis tas
y fun dar un im pe rio. Por lo de más, los ára bes son, de to dos los
pue blos, los más pres tos pa ra acep tar la ver da de ra doc tri na y
guiar se por el buen ca mino. Es to obe de ce a su in ge nua na tu ra‐ 
le za, a sal vo de ma los há bi tos y no ci vas con ta mi na cio nes. Su
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ca rác ter mon ta raz, es un efec to de su pro pio ám bi to; de una ín‐ 
do le, sin em bar go, de fá cil ma lea bi li dad, pro pen sa al bien; su
es ta do in na to, in dem ne de in mo ra li da des, dis tan te de de pra va‐ 
das cos tum bres, en ap ti tud ca bal pa ra que las al mas re ci ban tan
sen ci lla men te la im pron ta. Bien ha di cho nues tro Pro fe ta: «To‐ 
dos los hom bres na cen con buen na tu ral». Tra di ción que ya he‐ 
mos ci ta do an te rior men te.
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CAPÍ TU LO XX VI II

DE TO DOS LOS PUE BLOS, LOS ÁRA BES SON LOS
ME NOS CA PA CES DE RE GIR UN IM PE RIO

LOS ÁRA BES son más arrai ga dos en la vi da nó ma da que los
otros pue blos; pe ne tran co mo na die en las pro fun di da des del
de sier to, y, ya acos tum bra dos a vi vir en la pe nu ria y a su frir las
pri va cio nes, se abs tie nen fá cil men te de los ce rea les y de más
pro duc tos de los paí ses cul ti va dos. In de pen dien tes e in dó mi tos,
no cuen tan sino con su pro pia in di vi dua li dad y di fí cil men te se
plie gan a la su bor di na ción. Su je fe ge ne ral men te ne ce si ta de
ellos, por el es píri tu de la asa bi ya que les alien ta y que cons ti tu‐ 
ye la de fen sa de la co lec ti vi dad. Por tal ra zón, de be ma ne jar su
or gu llo con buen tac to y guar dar se bien de no con tra riar les, a
fin de no pro vo car la de su nión den tro de la co mu ni dad: co sa
que po dría con du cir a su pro pia pér di da y a la de sin te gra ción
de la tri bu.

En la ad mi nis tra ción de un reino, las co sas se pre sen tan de
muy dis tin to mo do: el rey o sul tán de be em plear la fuer za y la
cons tric ción con el ob je to de man te ner el or den en el Es ta do.
Por otra par te, los ára bes, co mo que dó apun ta do, son na tu ral‐ 
men te in cli na dos a des po jar a los de más, ex clu si va men te. En
cuan to a las aten cio nes que de ter mi na la con ser va ción del go‐ 
bierno y el or den, pa ra na da les atraen. Cuan do sub yu gan a un
pue blo, só lo pien san en en ri que cer se des po se yen do a los ven ci‐ 
dos; ja más in ten tan dar les una bue na ad mi nis tra ción. Pa ra in‐ 
cre men tar la ren ta que ex traen del país con quis ta do, reem pla‐ 
zan or di na ria men te las pe nas cor po ra les por las pe cu nia rias.
Me di da que, no só lo no po dría re pri mir los de li tos, sino muy al
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con tra rio, pues si un in di vi duo tie ne gra ves mo ti vos pa ra per‐ 
pe trar un cri men, no se de ja ría de te ner por el te mor a una mul‐ 
ta, que se ría pa ra él po ca co sa en com pa ra ción con el ob je to
que per si gue. Por ello, ba jo la do mi na ción de los ára bes, los de‐ 
li tos no ce san de au men tar; la rui na se pro pa ga por to das par‐ 
tes: los ha bi tan tes, aban do na dos a su pro pia suer te, se ata can
mu tua men te sa queán do se unos a otros; el pro gre so del país, ya
tras tor na do, no tar da en ani qui lar se. Tal acon te ce siem pre en
to do es ta do ca ó ti co. El con jun to de cau sas que aca ba mos de se‐ 
ña lar ale ja el es píri tu ára be de los prin ci pios que exi ge la po lí ti‐ 
ca ad mi nis tra ti va de un Es ta do. Pa ra al can zar es ta ap ti tud, se
pre ci sa que la in fluen cia re li gio sa cam bie sus ca rac te res y ha ga
des apa re cer su in do len cia. Ha bien do en ton ces en su con cien cia
un sen ti mien to mo de ra dor, pro ce den a man te ner a sus súb di‐ 
tos den tro del or den re fre nan do las agre sio nes de unos a otros.
Ejem plo de es to cons ti tu ye la épo ca en que fun da ron un im pe‐ 
rio ba jo el in flu jo del Is lam: con for mán do se a las pres crip cio‐ 
nes de la ley di vi na, que se preo cu pa por los in te re ses so cia les y
el pro gre so de la ci vi li za ción, tan to en su le tra co mo en su es‐ 
píri tu, en tre gá ron se a las aten cio nes del go bierno y pu sie ron en
obra to dos los me dios ma te ria les y mo ra les que po dían con tri‐ 
buir a la pros pe ri dad. Al con ti nuar los (pri me ros) ca li fas el mis‐ 
mo sis te ma, el im pe rio ára be ad qui rió una po ten cia in men sa.
Ros tum,[1] al ver a los sol da dos mu sul ma nes reu nir se pa ra la
ple ga ria, ex cla mó: «¡He ahí Omar que me po ne en una des es pe‐ 
ra ción;[2] en se ñan do a los pe rros la ci vi li za ción!».

Más tar de, al gu nas tri bus se des li ga ron del im pe rio, arro ja‐ 
ron la ver da de ra re li gión y ol vi da ron el ar te de go ber nar; rein‐ 
te gra das a sus de sier tos, per ma ne cie ron allí lar go tiem po in su‐ 
mi sos y aca ba ron por ig no rar sus vín cu los con los com po nen‐ 
tes del im pe rio y có mo se ha ce rei nar la jus ti cia en tre los hom‐ 
bres. Vuel tas al sal va jis mo de an ta ño, ape nas re cuer dan el sen ti‐ 
do de la pa la bra «im pe rio»; sa bían, cuan do mu cho, que el ca li fa
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era el je fe su pre mo, y que per te ne cía a su pro pia ra za. Cuan do
los úl ti mos ves ti gios del po der ca li fal hu bie ron des apa re ci do, la
au to ri dad es ca pó de las ma nos de los ára bes pa ra pa sar a las de
una ra za ex tran je ra. Des de en ton ces, ellos que da ron en sus de‐ 
sier tos, sin te ner la me nor idea de lo que es un reino o una ad‐ 
mi nis tra ción po lí ti ca; su ma yo ría ig no ra in clu si ve que sus an‐ 
ces tros ha bían fun da do un im pe rio; y sin em bar go nin gún pue‐ 
blo del mun do ha pro du ci do ja más tan tas di n as tías co mo la ra‐ 
za ára be. Los rei nos de Aad, de Tha mud, de los Aamá li qa (Ama‐ 
le ci das), de Hi m yar y de los To bbá, son prue ba de ello. El im pe‐ 
rio de los ára bes des cen dien tes de Mó dar apa re ce en se gui da
con el Is lam, y se man tu vo ba jo los Ba ni Ome ya y Ba ni-el-
Abbas. Em pe ro ha bien do ol vi da do su re li gión, aca ba ron por
dis tan ciar se de la po lí ti ca y del im pe rio; re tor na ron a su ori gen
y há bi tos del be dui nis mo, y, si lle ga ban a ve ces a apo de rar se de
un reino ve ni do a me nos, no les guia ba otra in ten ción que
arrui nar el país y des truir su pro gre so, tal co mo se ob ser va al
pre sen te en el Áfri ca Sep ten trio nal. ¡Y Dios con ce de su reino a
quien le pla ce!



458

CAPÍ TU LO XXIX

LOS PUE BLOS Y LAS TRI BUS RU RA LES SO POR‐ 
TAN LA AU TO RI DAD DE LOS CI TA DI NOS

LA CI VI LI ZA CIÓN de los cam pe si nos, co mo ya he mos vis to, es
in fe rior a la de los ur ba nos; to dos los ob je tos de ne ce si dad pri‐ 
ma ria se en cuen tran en tre és tos, y fal tan muy a me nu do en tre
aqué llos. Los cam pe si nos cuen tan ape nas con lo más ru di men‐ 
ta rio pa ra la la bran za, ca re cien do de los di ver sos ins tru men tos
ag rí co las, in dis pen sa bles pa ra el cul ti vo de la tie rra; las ar tes
ma nua les so bre to do no exis ten allí. Allí no se en cuen tra ni car‐ 
pin te ro, ni sas tre, ni he rre ro. To dos los ofi cios que pro por cio‐ 
nan los pri me ros me nes te res de la vi da y que ofre cen a la agri‐ 
cul tu ra los ob je tos más in dis pen sa bles no exis ten fue ra de las
ciu da des. Los cam pe si nos no tie nen mo ne das de oro o de pla ta,
pe ro po seen en cam bio los pro duc tos de sus tie rras y de sus ga‐ 
na dos. La le che no les fal ta, ni la la na, ni el pe lo de ca bra y de
ca me llo, ni las pie les, ni otras co sas que los ha bi tan tes de las
ciu da des ne ce si tan. Los cam pe si nos cam bian es tas ma te rias por
dirhe mes y di na res. Ha ce mos sin em bar go ob ser var que el
cam pe sino tie ne me nes ter del ci ta dino cuan do quie re pro por‐ 
cio nar se los ob je tos de pri me ra ne ce si dad, mien tras que és te
pue de pres cin dir se del cam pe sino en tan to no bus ca las co sas
que le son de una ne ce si dad se cun da ria, o su per fluas.[1] Los
gru pos so cia les que con ti núan ha bi tan do el cam po sin ha ber al‐ 
can za do un reino, o con quis ta do ciu da des, no po drían inhi bir‐ 
se de la ve cin dad de un cen tro ur bano. Per ma ne cen ne ce si tan‐ 
do de los ci ta di nos, a cu yo go bierno obe de cen y se con for man a
sus or de nan zas y re que ri mien tos. Si la ciu dad es re gi da por un
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rey, las gen tes del cam po rin den plei tesía y su mi sión an te la po‐ 
tes tad del mo nar ca. En su de fec to, de be ha ber pa ra go ber nar la
un je fe o bien una es pe cie de con se jo cons ti tui do por ciu da da‐ 
nos que go cen de cier ta so be ra nía por que to da co mu ni dad sin
go bierno no po dría pros pe rar. Di cho je fe in du ce a los cam pe si‐ 
nos a su obe dien cia y ser vi cio. Esa obe dien cia pue de ser por
gra do o por cons tric ción. En el pri mer ca so, se lo gra me dian te
el di ne ro, y por el do na ti vo de aque llos ob je tos de pri me ra ne‐ 
ce si dad que só lo la ciu dad pue de pro por cio nar. Un pue blo cu‐ 
yos ser vi cios se pa gan de es ta ma ne ra no ce sa ría de pros pe rar.
En el se gun do ca so, el je fe de la ciu dad, si es bas tan te po de ro so,
re cu rri rá a la fuer za contra los in su mi sos, o bien pro cu ra rá
sem brar la di vi sión en tre ellos y ha cer se allí de un par ti do, con
la ayu da del cual lo gra ría la do mi na ción de to dos. En ton ces se
ve rán obli ga dos a pre sen tar su aca ta mien to pa ra evi tar la des‐ 
truc ción de sus bienes y de su or ga ni za ción so cial. Tal acon te ce
por lo re gu lar, por que si ellos qui sie ran aban do nar esa lo ca li‐ 
dad pa ra ocu par otra, no po drían pro ba ble men te rea li zar su
pro yec to, da do que ge ne ral men te la en con tra rían in va di da por
los be dui nos quie nes la de fen de rían a to da cos ta. An te la im po‐ 
si bi li dad de ha llar un asi lo, se ven apre mia dos a pa de cer la su‐ 
mi sión a la ciu dad; es tán, pues, ne ce sa ria men te, obli ga dos a
obe de cer y so por tar a los ci ta di nos. ¡Y Dios es om ni po ten te so‐ 
bre sus cria tu ras; Él es el úni co Se ñor ado ra ble, y el Ser ab so lu‐ 
to!
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LI BRO TER CE RO

SO BRE LAS DI N AS TÍAS, LA REA LE ZA, EL CA LI FA‐ 
TO, Y EL OR DEN DE DIG NI DA DES EN EL SUL TA‐ 
NA TO (GO BIERNO TEM PO RAL) —IN DI CA CIÓN
DE TO DO LO QUE AHÍ SE PRE SEN TA DE NO TA‐ 
BLE— PRIN CI PIOS FUN DA MEN TA LES Y DE SA‐ 

RRO LLO
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CAPÍ TU LO I

NO ES PO SI BLE ES TA BLE CER UNA DO MI NA CIÓN
NI FUN DAR UNA DI N AS TÍA SIN EL APO YO DEL

PUE BLO Y LA SO LI DA RI DAD DE LA ASA BI YA

EN EL ca pí tu lo pri me ro del pri mer li bro de es te vo lu men, he‐ 
mos asen ta do por prin ci pio que las con quis tas de un pue blo así
co mo su pro pia de fen sa no po drían efec tuar se, a me nos que es‐ 
té fuer te men te uni do ba jo la in fluen cia de una po de ro sa asa bi‐ 
ya, ag na ción que en tra ña el gri to de la san gre, el es tí mu lo a la
lu cha y el sa cri fi cio má xi mo de ca da uno por los su yos. A eso
po de mos aña dir aho ra otras con si de ra cio nes: la dig ni dad de la
so be ra nía es igual men te hon ro sa co mo atra yen te. En glo ba en sí
to dos los bienes mun da nos, to do lo que pue da sa tis fa cer los
sen ti dos y en can tar el es píri tu. De ahí sur gen las ri va li da des
por su po se sión, y que quien la ocu pa es ca si siem pre ob je to de
en vi dia, y ra ra men te de sis te de ella, a me nos que se vea obli ga‐ 
do por la fuer za. La pug na que tal po si ción des pier ta con du ce a
la lu cha que con clu ye en la gue rra, los com ba tes y el pre do mi‐ 
nio de unos so bre otros; mas na da de es to ocu rre que por el
efec to de una fuer te asa bi ya. De ci si vo fac tor que la gran ma yo‐ 
ría de la gen te (so me ti da a una au to ri dad so be ra na) des co no ce;
no tie ne idea de ello, por que ha ol vi da do el pe río do pre pa ra to‐ 
rio que pre ce dió a la fun da ción de su im pe rio y cu ya per ma‐ 
nen cia en el seno de una ci vi li za ción ur ba na ya com pren de va‐ 
rias ge ne ra cio nes. Ig no ran por tan to lo que Dios ha bía he cho
pa ra ele var la di n as tía que les ri ge; só lo con ci ben una so be ra nía
ya bien con so li da da, una au to ri dad ya re co no ci da que im po ne
su obe dien cia y man tie ne el or den den tro del Es ta do, sin te ner
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la ne ce si dad del apo yo que una asa bi ya co mún po dría su mi nis‐ 
trar le. No sa ben tam po co có mo ese im pe rio ini ció su his to ria;
ca re cen de to da no ción acer ca de las di fi cul ta des que sus an ces‐ 
tros tu vie ron que su pe rar an tes de lle gar al po der. Tal es so bre
to do en tre los mu sul ma nes de Es pa ña que des co no cen la im‐ 
por tan cia de ese re pe ti do es píri tu de so li da ri dad que sig ni fi ca
la asa bi ya; pues al ca bo de tan to tiem po han de ja do de apre ciar
la in fluen cia que ella pue da ejer cer; se pres cin den de ella des de
la de vas ta ción de su pa tria y la ex tin ción de sus tri bus y sus ag‐ 
na cio nes que ha bían man te ni do a tan va lio so prin ci pio. ¡Y Dios
dis po ne de cuan to le pla ce; es om nis cien te y nos bas ta co mo
nues tro ex cel so apo de ra do!
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CAPÍ TU LO II

UNA DI N AS TÍA QUE LO GRA CON SO LI DAR SE PO‐ 
DRÍA QUI ZÁ PRES CIN DIR DE LA ASA BI YA

TODO gran im pe rio re cién inau gu ra do en cuen tra an te sí una
ta rea bien ar dua: in du cir a los hom bres a la obe dien cia. Pa ra
con se guir ese ob je to, de be pro ce der con gran ener gía a efec to
de ven cer la re sis ten cia de pue blos ex tran je ros, pues sin la apli‐ 
ca ción de la fuer za, no po dría re du cir a la su mi sión a gen tes to‐ 
tal men te ex tra ñas al nue vo ré gi men y sus cos tum bres. Más tar‐ 
de, ya afir ma da la au to ri dad del im pe rio, y que el man do su pre‐ 
mo ha que da do, co mo una he ren cia, en la mis ma fa mi lia, du‐ 
ran te va rias ge ne ra cio nes y nu me ro sas su ce sio nes, los súb di tos
ya no re cuer dan de aque lla ini cia ción. Ha bi tua dos a ver la mis‐ 
ma fa mi lia ejer cer to da la au to ri dad, con clu yen por creer, co mo
un ar tícu lo de fe, el de ber de obe de cer la siem pre y com ba tir
por ella con tan to ar dor co mo pa ra de fen der las creen cias re li‐ 
gio sas. A par tir de en ton ces, el so be rano ya no ha me nes ter de
una fuer te par cia li dad pa ra sos te ner le; es más, la su mi sión a su
po tes tad ha de ve ni do cual un de ber im pues to por el Al tí si mo y
del cual na die pien sa apar tar se ni sa ber de otro al guno. En se‐ 
gui da apro ve cha la pri me ra oca sión pa ra ha cer aña dir a los
dog mas de la fe la obli ga ción de re co no cer al so be rano la cua li‐ 
dad de je fe es pi ri tual y tem po ral. A par tir de ese mo men to, la
au to ri dad del prín ci pe y del im pe rio se apo ya rá en los nu me ro‐ 
sos li ber tos y los clien tes de la fa mi lia rei nan te, en las gen tes
que han na ci do ba jo la pro tec ción de la ca sa real y a la som bra
de su po ten cia, o bien en los ban dos aje nos in cor po ra dos a su
égi da. Un ejem plo al res pec to nos ofre ce la his to ria de los abba‐ 
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si das: ba jo el rei na do de Al Mo ta sim y de su hi jo Al Wa thiq, el
es píri tu de so li da ri dad o asa bi ya[1] de los ára bes ha bía ca si des‐ 
apa re ci do, y los ca li fas no po dían sos te ner su po der más que en
el apo yo de sus clien tes per sas, tur cos, dai la mi tas, se l yú ci das y
otros. Esos pro te gi dos ex tran je ros ter mi na ron por apo de rar se
de las pro vin cias del im pe rio, no de jan do a los ca li fas sino ape‐ 
nas el te rri to rio de Ba g dad. En se gui da los dai la mi tas mar cha‐ 
ron contra es ta ca pi tal, po se sio ná ron se de ella y tu vie ron a los
ca li fas ba jo su tu te la. Esa usur pa ción no ha bía de du rar mu cho,
los se l yú ci das pron to arre ba tá ron les el po der, que per die ron en
se gui da; lue go vi nie ron los tár ta ros, que ma ta ron al ca li fa y bo‐ 
rra ron los úl ti mos ves ti gios del im pe rio. En el Ma greb, el po der
de los Sanh ad ja[2] su frió una suer te aná lo ga. Des de, y aun an tes
de la quin ta cen tu ria de la hé ji ra, la asa bi ya que ha bía alen ta do
a es te pue blo ya es ta ba ca si ex tin gui da; no le que da ba ape nas
na da de un vas to im pe rio, ex cep tuan do Al mah di ya, Bu gía, Al‐ 
qa lá[3] y al gu nas pla zas fuer tes de Ifriki ya. Sus so be ra nos tu vie‐ 
ron asi mis mo que sos te ner las se des de su re ti ro, a efec to de se‐ 
guir con ser van do la dig ni dad de la rea le za; has ta que Dios dis‐ 
pu so fi nal men te-la caí da de esa di n as tía. Los Al moha des, sos te‐ 
ni dos por la asa bi ya que rei na ba en ton ces en tre las tri bus ma‐ 
sami di tas, des tru ye ron to tal men te el reino de los Sanh ad ja. En
Es pa ña, la di n as tía de los Ome ya su cum bió tan pron to co mo
hu bo per di do el apo yo de la asa bi ya ára be, cu ya abne ga ción la
ha bía sos te ni do. Los je fes de ciu da des y de pro vin cias (mo luk-
ot-tauaif o ré gu los de tai fas) sa cu die ron el yu go de la su bor di‐ 
na ción, y, en zar za dos en una pug na so bre el im pe rio, re par tié‐ 
ron se los es com bros. Ca da uno de ellos se arro gó la au to ri dad
su pre ma en la lo ca li dad don de man da ba y se sus ten tó en so be‐ 
rano. En te ra dos de la con duc ta de los je fes ex tran je ros que ser‐ 
vían al go bierno abba si da, ad ju di cá ron se los tí tu los y em ble mas
rea les, cre yen do que na die osa ría opo ner se a ello ni ha cer les un
re pro che. De he cho, Es pa ña, co mo lo in di ca re mos más ade lan‐ 
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te, ya no era un país de asaib (pl. de asa bi ya) ni de tri bus. Tal es‐ 
ta do de co sas se pro lon gó y dio al poe ta Ibn Sha raf[4] la oca sión
de de cir:

«Los mo ti vos que me des alien tan de la tie rra es pa ño la, son
los nom bres de Mo ta sim y de Mo ta did. Tí tu los im pe ria les fue‐ 
ra de si tio; lo que ha ce pen sar en el ga to que se in fla pa ra ase‐ 
me jar se a la fi gu ra del león».

Pa ra sos te ner su au to ri dad, di chos re ye zue los se va lie ron a
su vez de li ber tos y clien tes, de ser vi do res que se ha bían atraí do
con bue nas ac cio nes, de ber be ris cos, de za na tíes y otros aven‐ 
tu re ros que lle ga ban de Mau ri ta nia. De ese mo do si guie ron el
sis te ma que los pos tre ros ome ya das ha bían adop ta do, cuan do
la po ten cia ára be se ha bía des fa lle ci do en el país y que Ibn Abi
Amer (Al man zor) se ha bía apo de ra do de la ad mi nis tra ción del
im pe rio. En va rias par tes de Es pa ña, esos usur pa do res fun da‐ 
ron rei nos con si de ra bles, al mo do de aquel cu yas pro vin cias se
ha bían re par ti do. Rei na ban to da vía cuan do los Al mo ra vi des de
la tri bu de los Le m tu na —pue blo cu ya asa bi ya era a la sa zón
muy po de ro sa—, atra ve sa ron el es tre cho, des po se yé ron los y
de rrum ba ron su po der. Los re ye zue los del An da lus (Es pa ña)
ca re cían de la fuer za pa ra de fen der se, por que les fal ta ba el apo‐ 
yo de ese es píri tu de so li da ri dad que es la asa bi ya, fac tor in dis‐ 
pen sa ble pa ra es ta ble cer y am pa rar to do im pe rio. At-Tor tus hí[5]

se ima gi nó que, en to dos los tiem pos, la fuer za y la de fen sa de
los im pe rios con sis tía úni ca men te en los efec ti vos mi li ta res que
re ci ben ga jes de ter mi na dos, con cier ta re gu la ri dad. Tal di ce en
su obra «Si radj-el-Mo luk», pe ro su teo ría no ex pli ca có mo los
gran des im pe rios (del pa sa do) han fun da do su au to ri dad; acier‐ 
ta so la men te en cuan to se re fie re a las di n as tías mo der nas, cu ya
au to ri dad es tá ya bien es ta ble ci da, y cu yo go bierno per te ne ce a
una so la fa mi lia, afir ma da en el ejer ci cio del man do des de di la‐ 
ta do tiem po. Es te au tor tan só lo al can zó ver las di n as tías en de‐ 
cli na ción, des pués de ha ber ago ta do to dos los fa vo res de la for‐ 
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tu na, y va li do de la abne ga ción de sus clien tes y pro te gi dos,
con clu yen do en apo yar se so bre tro pas mer ce na rias. Con cre ta‐ 
men te, él co no ció a los pe que ños rei nos de Tai fas, for ma dos de
los es com bros de la po ten cia de los Ome ya, cuan do los ára bes
de Es pa ña ha bían per di do ya su vín cu lo de so li da ri dad, y que
ca da go ber na dor se ha bía de cla ra do in de pen dien te en su ju ris‐ 
dic ción res pec ti va. Ha bía vi vi do en Za ra go za, ba jo el rei na do
de Al Mos taín Ibn Hud y de su hi jo Al Modha ffar. Pues bien,
es tos prín ci pes tam po co con ta ban ya con aquel vín cu lo ag na ti‐ 
cio y, por en de, se ha lla ban sin el apo yo so li da rio, por que los
ára bes, des de tres si glos atrás, ve nían sien do víc ti mas de los há‐ 
bi tos del lu jo. At-Tor tus hí no veía sino a un prín ci pe in ves ti do
de la au to ri dad ab so lu ta, a ex clu sión de los de más miem bros de
su pro pia fa mi lia, y a una di n as tía de rai gam bre en el man do
des de la épo ca del im pe rio, y los tiem pos en que que da ba aún
un res to de asa bi ya. Por tan to, la au to ri dad de tal so be rano es
ad mi ti da sin dis pu ta mien tras se apo ya en un cuer po de tro pas
mer ce na rias. En fin, es te es cri tor ha bla de una ma ne ra de ma‐ 
sia do ab so lu ta, no to ma en con si de ra ción el es ta do de las co sas
que tie ne lu gar du ran te la eta pa pre pa ra to ria de una di n as tía,
pues una di n as tía no po dría fun dar se sin el con cur so de un
pue blo ani ma do por un mis mo es píri tu de asa bi ya. El lec tor
que ten drá a bien to mar en con si de ra ción el prin ci pio que aca‐ 
ba mos de ex po ner, des cu bri ría otro de los me dios se cre tos por
los cua les Dios di ri ge su om ni po ten cia. ¡Y el Al tí si mo con ce de
la so be ra nía a quien le pla ce!
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CAPÍ TU LO III

LOS MIEM BROS DE UNA FA MI LIA REAL CON SI‐ 
GUEN A VE CES FUN DAR UN REINO SIN HA BER

TE NI DO EL APO YO DE SU PRO PIO PAR TI DO

ELLO pue de su ce der si el par ti do que ha bía sos te ni do a la fa‐ 
mi lia rei nan te ha ya al can za do pre va le cer so bre nu me ro sos
pue blos. En las pro vin cias si tua das en los con fi nes del im pe rio,
los je fes a quie nes di cha fa mi lia con fia ra el man do con ser van
siem pre pa ra ella un pro fun do sen tir de re co no ci mien to y obe‐ 
dien cia. Por eso, cuan do un prín ci pe per te ne cien te a es ta ilus‐ 
tre ca sa y nu tri do en el seno del po der se vea obli ga do a re fu‐ 
giar se cer ca de ellos, so lí ci tos se re ú nen en torno su yo pa ra
pro te ger lo y sos te ner le su cau sa. Con la es pe ran za en que re cu‐ 
pe re su al ta po si ción y qui ta re el po der, a sus pa rien tes,[1] esos
fun cio na rios tra ba jan pa ra es ta ble cer le su au to ri dad so bre una
ba se só li da; y, si bien no am bi cio nan par ti ci par de su po der en
cam bio es pe ran, a gui sa de re com pen sa, les dis tin guie ra en su
plan de go bierno con pues tos prin ci pa les, co mo vi si ra to, man‐ 
do del ejérci to, go ber na ción de una for ta le za, etc. Se con sa gran
a la cau sa de su pro te gi do, de bi do, ade más, al pres ti gio del
man do que le ro dea, así co mo a los su yos,[2] y por que con cep‐ 
túan co mo un ar tícu lo de fe el de ber de obe de cer les ple na men‐ 
te. Si pro cu ra ran com par tir de su au to ri dad o ejer cer la a ex clu‐ 
sión de él, ma lo gra rían la cau sa que pre ten dían de fen der.[3] Tal
fue co mo los edri si tas fun da ron un im pe rio en el Ma greb-el-
Aq sa[4] y co mo los fa ti mis tas es ta ble cie ron su do mi na ción en
Ifriki ya y en Egip to. Es tos des cen dien tes de Alí Ibn Abi Ta lib
(yerno de Maho ma) ha bían aban do na do el Orien te en pos de
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las co mar cas más le ja nas de la se de ca li fal, y des de allí aco me‐ 
tie ron la em pre sa de arran car el po der de ma nos de los abba si‐ 
das. Eso tu vo lu gar des pués de que la so be ra nía de los des cen‐ 
dien tes de Abd Ma naf hu bo pa sa do de los Ome ya a la fa mi lia
de Ba ni Has him. (Los edri si tas y los fa ti mi tas), es tan do re fu gia‐ 
dos en el fon do del Ma greb, to ma ron las ar mas (contra la di n‐ 
as tía abba si da) y reu nie ron va rias ve ces a los pue blos ber be ris‐ 
cos en torno de sus ban de ras. Los Au re ba y los Ma gui la abra za‐ 
ron la cau sa de los edri si tas; Los Ke ta ma, los Sanh ad ja y los
Hauwa ra reu nié ron se en torno de los obei di tas (fa ti mi tas). Sos‐ 
te ni dos por esos ban dos, los prín ci pes alaui tas con si guie ron
fun dar sus res pec ti vas di n as tías, y des pren der el Ma greb en te ro
del im pe rio de Ba g dad. En se gui da se apo de ra ron de Ifriki ya.
Mien tras que el do mi nio de los abba si das re tro ce día, el de los
fa ti mi tas to ma ba ex ten sión; de tal suer te es tos úl ti mos aca ba‐ 
ron por so me ter a Egip to, Si ria y el Hid jaz. De esa ma ne ra, el
im pe rio se vio re par ti do igual men te en tre las dos di n as tías ri‐ 
va les. Los be re be res, que ha bían es ta ble ci do y sos te ni do el im‐ 
pe rio de los fa ti mi tas, no ce sa ron de mos trar les una de vo ción
ili mi ta da, con to tal en tre ga a su au to ri dad, sien do su úni ca am‐ 
bi ción ob te ner car gos hon ro sos en la cor te de esa fa mi lia. Ce‐ 
dían así es pe cial men te al pres ti gio de que el ejer ci cio del po der
ha bía ro dea do a la pos te ri dad de Has him,[5] y al re nom bre que
los Qo raish y las tri bus de Móa dar ha bían con quis ta do al ava‐ 
sa llar a los de más pue blos. En efec to, la so be ra nía per ma ne ció
en la lí nea has hi mi ta has ta la rui na to tal del im pe rio ára be. «¡Y
Dios de ci de!; na die pue de con tro lar sus de ci sio nes». (Co rán,
su ra XI II, vers. 41).
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CAPÍ TU LO IV

LOS VAS TOS Y PO DE RO SOS IM PE RIOS SE FUN DA‐ 
MEN TAN EN LA RE LI GIÓN EN SE ÑA DA POR UN
PRO FE TA O POR UN PRE DI CA DOR DE LA VER‐ 

DAD

LOS IM PE RIOS se lo gran por la con quis ta; pa ra efec tuar la con‐ 
quis ta, se pre ci sa apo yar se en un par ti do ani ma do por un mis‐ 
mo es píri tu de asa bi ya y en cau za do a un úni co ob je ti vo. Aho ra
bien, la uni fi ca ción de los co ra zo nes y las vo lun ta des no pue de
ope rar se sino por el po der di vino y pa ra el man te ni mien to de
la re li gión. El Al tí si mo mis mo ha di cho: «Tú gas ta rías to das las
ri que zas de la Tie rra an tes de po der con ci liar los co ra zo nes».
(Co rán, su ra VI II, vers. 63). Sig ni fi ca que los hom bres, al de jar se
lle var de las va nas pa sio nes y los de seos de los bienes mun da‐ 
nos, se tor nan ce lo sos unos de otros in tro du cién do se la dis cor‐ 
dia en tre ellos. Si, por el con tra rio, se orien tan ha cia la ver dad y
re cha zan lo te rre nal y sus va ni da des por el amor de Dios, to‐ 
ma rían jun tos una bue na di rec ción; los ce los des apa re cen; la
dis cor dia se ex tin gue, los hom bres se ayu da rían mu tua men te
con abne ga ción; su con so li da ción les ha rá más fuer tes; la bue na
cau sa lo gra un pro gre so rá pi do y con clu ye en la fun da ción de
un gran de y po de ro so im pe rio. Más ade lan te, si el Se ñor nos
per mi te, vol ve re mos so bre el te ma.
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CAPÍ TU LO V

UNA DI N AS TÍA QUE INI CIA SU CA RRE RA APO‐ 
YÁN DO SE EN LA RE LI GIÓN DU PLI CA LA FUER ZA

DE LA ASA BI YA QUE CO OPE RA A SU INS TI TU‐ 
CIÓN

LA RE LI GIÓN, he mos di cho, es un tin te me dian te el cual des‐ 
apa re cen los sen ti mien tos de ce lo y en vi dia que sue le ha ber en‐ 
tre los com po nen tes de una asa bi ya. Se ña la a to dos una di rec‐ 
ción co mún, la de la ver dad. De tal ma ne ra, cuan do és tos quie‐ 
ren ocu par se de sus in te re ses, na da se opon drá a sus de sig nios:
obran en un con jun to ca bal, apun tan do siem pre so bre el mis‐ 
mo ob je ti vo y ex po nién do se a la muer te por la con se cu ción de
su me ta. Los ha bi tan tes del reino del que ellos pro cu ra rían
efec tuar la con quis ta pue den ser mu cho más nu me ro sos que
sus ad ver sa rios, pe ro co mo sus fi na li da des sue len dis cre par se
por la sin ra zón su ne gli gen cia es efec ti va y se inhi ben de so co‐ 
rrer se unos a otros evi tan do pe li gros. Si bien su pe ren nu mé ri‐ 
ca men te al pue blo que vie ne a, ata car les, no in ten tan re sis tir le.
Ven ci dos en la lu cha, no tar dan en ani qui lar se, con se cuen cia
ine vi ta ble del vi vir mue lle y de la de gra da ción. Así fue co mo, en
los co mien zos del Is lam, los ára bes rea li za ron sus gran des con‐ 
quis tas: los efec ti vos mu sul ma nes, for ma dos de trein ta y tan tos
mil gue rre ros, com ba tie ron en Ca de ci ya a to das las fuer zas de
Per sia, com pues ta de cien to vein te mil hom bres; en el Yer muk,
se mi die ron con las tro pas que He ra clio ha bía con cen tra do allí,
y cu yo nú me ro, si hay que creer a Ál-Wa qi dí,[1] mon ta ba a cua‐ 
tro cien tos mil hom bres. En es tas dos ba ta llas, na da re sis tió a
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los ára bes; pu sie ron al ene mi go en ple na de rro ta y se apo de ra‐ 
ron de sus des po jos. Otros ejem plos nos ofre cen los mis mos
he chos re pro du ci dos en el Ma greb cuan do los Le m tu na (los Al‐ 
mo ra vi des) y los Al moha des fun da ron sus res pec ti vos im pe rios.
Ha bía aún allí mu chas tri bus fuer tes por su nú me ro y sus asa bi‐ 
yas pa ra opo ner se a los in va so res e in clu so ven cer los; pe ro te‐ 
nían por ad ver sa rios a pue blos cu ya asa bi ya es ta ba for ta le ci da
por una doc tri na re li gio sa que, en cau zan do los áni mos ha cia
una y mis ma me ta, les en se ña ba a des pre ciar la muer te y los ha‐ 
cía in ven ci bles. De ahí se ve có mo una na ción se des fa lle ce
cuan do ya no ex pe ri men ta la in fluen cia del sen ti mien to re li gio‐ 
so y que úni ca men te se apo ya en su asa bi ya. Una di n as tía man‐ 
tie ne ba jo su obe dien cia a pue blos tan fuer tes co mo el su yo, e
in clu so más fuer tes, a con di ción de que los ha ya so me ti do des‐ 
pués de ha ber du pli ca do sus fuer zas con el in flu jo de la re li‐ 
gión. Así los ava sa lla, aun cuan do fue re su asa bi ya in fe rior a la
su ya y aun que ella tu vie re me nos que ellos há bi tos del be dui‐ 
nis mo. Obsér ve se, por ejem plo, lo que su ce dió a los Al moha des
con los Za na ta. Es tos eran de ma yor arrai go aún en la vi da nó‐ 
ma da que los Ma sá mi da (Al moha des); les su pe ra ban tam bién en
la ru de za de sus cos tum bres; pe ro los Ma sá mi da com ba tían por
su re li gión ba jo la di rec ción del Mah dí, y ha bían to ma do un
tin te de apa sio na mien to que du pli ca ba la fuer za de su asa bi ya.
Por eso los Za na ta su cum bie ron por de pron to, y pro me tie ron
obe de cer al go bierno al moha dí, pe se a aque lla su pe rio ri dad su‐ 
ya, tan to por su es píri tu de ag na ción co mo por los arres tos de
su pri mi ti vis mo. Em pe ro, ape nas hu bo ce sa do el sen ti mien to
re li gio so de obrar so bre los ven ce do res, los Za na ta se al za ron
en to dos los la dos del im pe rio y aca ba ron por arre ba tar el po‐ 
der. ¡Y Dios es el su pre mo ven ce dor!
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CAPÍ TU LO VI

UNA EM PRE SA QUE LLE VA POR FI NA LI DAD EL
TRIUN FO DE UNA CAU SA RE LI GIO SA NO PUE DE
AL CAN ZAR EL ÉXI TO SI NO TIE NE UN PO DE RO‐ 

SO PAR TI DO PA RA SO POR TAR LA

YA HE MOS he cho ob ser var que, pa ra reu nir a los hom bres en
una em pre sa cual quie ra, se de be te ner el apo yo de un pue blo
adic to. Se gún la Tra di ción de As-Sahih ya ci ta da, «Dios no en‐ 
vía ja más un pro fe ta a los hom bres a me nos que ese men sa je ro
di vino ten ga los pro tec to res en su pro pio pue blo». Si tal se con‐ 
di cio na tra tán do se de los pro fe tas, per so na jes los más ap tos pa‐ 
ra ejer cer aun las co sas ex tra or di na rias, no de be sor pren der nos
si in di vi duos co mu nes y co rrien tes, sin el apo yo de un po de ro‐ 
so par ti do, in ten ten en vano efec tuar las con quis tas com ple ta‐ 
men te fue ra del or den co mún. Véa se, por ejem plo, la ten ta ti va
de Ibn Qa ssí,[1] je fe de los su fis tas (es pa ño les) y au tor de un li‐ 
bro de de vo ción mís ti ca ti tu la do Jal-in-Naalain (Dis cal cea tio),[2]

pues ha bién do se re be la do en Es pa ña, to mó la pos tu ra de pre di‐ 
ca dor de la ver dad y dio a sus se cua ces el nom bre de «mo ri din»
(as pi ran tes).[3] Es to tu vo lu gar po co an tes de la pré di ca del
Mah dí (de los Al moha des). Tal em pre sa al can zó al prin ci pio
cier to éxi to: los le m tu na (Al mo ra vi des) ha llá ban se ago bia dos
por la irrup ción de los Al moha des, al mis mo tiem po en Es pa ña
ya no ha bía asa bi yas, ni tri bus ca pa ces de re sis tir les. Mas ape‐ 
nas los Al moha des hu bie ron sojuz ga do el Áfri ca sep ten trio nal
Ibn Qa ssí pre sen tó les su su mi sión. Des de el cas ti llo de Arkash
(los Ar cos), pla za fuer te en don de se ha bía ins ta la do, en vió les
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prue bas de adhe sión y ho me na je apre su rán do se a po ner a su
dis po si ción su for ta le za. De tal mo do fue el pri mer par ti da rio
que los Al moha des tu vie ron en Es pa ña. La re vuel ta de Ibn Qa‐ 
ssí fue lla ma da «la su ble va ción de los as pi ran tes».[4]

Po dría in cluir se en es ta ca te go ría las ten ta ti vas de va rios in‐ 
di vi duos, per te ne cien tes al gu nos a la cla se po pu lar y otros al
cuer po de los le gis tas, que to man las ar mas con la in ten ción de
su pri mir los abu sos y re for mar las cos tum bres. Pa ra lle var a ca‐ 
bo es ta ta rea y me re cer la re com pen sa de Dios, mu cha gen te
de di ca da a la vi da re li gio sa y a las prác ti cas de la de vo ción se
re be la contra el go bierno ti rá ni co y sus emi res. Ro dea dos de
una mul ti tud de se gui do res y aven tu re ros per te ne cien tes a la
es co ria del pue blo, se pro po nen man dar el bien y prohi bir el
mal, pe ro se ex po nen a gran des ries gos y la ma yor par te de
ellos su cum be en su in ten to, sin ha ber me re ci do el fa vor del Al‐ 
tí si mo, por que Dios no les ha bía pres cri to la rea li za ción de se‐ 
me jan te em pre sa: de ta les obras en car ga só lo a los hom bres que
cuen tan con el po der pa ra cum plir las. Nues tro san to pro fe ta ha
di cho: «El que de vo so tros no ta un abu so, que le ha ga des apa‐ 
re cer con su pro pia ma no; si no lo pue de con la ma no, que em‐ 
plee la pa la bra, y, si la pa la bra tam po co dé re sul ta do, que ape le
a su co ra zón». Lue go, la po ten cia de los re yes y los im pe rios no
po dría ser con mo vi da ni tras tor na da más que a ba se de re suel‐ 
tas e in ten sas re cla ma cio nes, sos te ni das por una po de ro sa asa‐ 
bi ya de tri bus y de fa mi lias. Los pro fe tas mis mos han cum pli do
su mi sión gra cias a un apo yo aná lo go de sus pro pios pue blos y
su es píri tu de so li da ri dad. He ahí los que go zan del am pa ro de
Dios, pues si el su pre mo hu bie ra que ri do, ha bría po di do sos te‐ 
ner los con las fuer zas del uni ver so en te ro; mas, den tro de su
om ni sapien cia, con ser va el cur so or di na rio de los su ce sos.

Un hom bre pue de te ner to das las ap ti tu des ne ce sa rias pa ra
lle nar los re qui si tos de re for ma dor, pe ro si no se ha ce sos te ner
por un fuer te par ti do, irá pron to a la rui na. Si se dis fra za con la
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más ca ra de la re li gión con el fin de lle gar a una al ta po si ción en
el man do, bien me re ce ver frus tra dos sus pro yec tos y aun per‐ 
der en ello la vi da. No se ría po si ble lle var al triun fo la cau sa de
Dios sin su anuen cia y su asis ten cia, sin ser vir le con un co ra zón
de vo to y sin te ner un ce lo sin ce ro pa ra la di cha de los ver da de‐ 
ros cre yen tes. Es to es una ver dad de la que nin gún mu sul mán,
nin gún hom bre re fle xi vo po dría du dar.

El pri mer mo vi mien to de es te gé ne ro que acon te ció en el
im pe rio mu sul mán fue en Ba g dad, cuan do la gue rra ci vil en ca‐ 
be za da por Tahir en la que fue muer to Al Amin. Al Ma mún,
que se en contra ba a la sa zón en el Jo ra sán, tar da ba mu cho en
re tor nar a Iraq; lue go de sig nó co mo su su ce sor en el ca li fa to a
Alí Ibn Mu sa Ar-Ra da, un des cen dien te de Al Ho sain (nie to de
Maho ma). Los de más miem bros de la fa mi lia abba si da con de‐ 
na ron enér gi ca men te es ta elec ción y, es tan do de ci di dos a to‐ 
mar las ar mas, re pu dia ron la au to ri dad de Al Ma mún y lo
reem pla za ron en el trono por Ibra him Ibn Al Mah dí. Mien tras
que Ba g dad se ha lla ba en tal es ta do, pre sa de la se di ción, el po‐ 
pu la cho, los ma lean tes y la sol da des ca se die ron rien da suel ta,
lan zán do se so bre los bue nos ciu da da nos, la gen te de cen te y pa‐ 
cí fi ca; des va li ja ban a los via je ros y ven dían os ten si ble men te en
los mer ca dos pú bli cos los fru tos de su ra pi ña. Co mo los ma gis‐ 
tra dos no po dían im pe dir aque llos ac tos es can da lo sos ni in ter‐ 
ve nir a fa vor de las per so nas que jo sas, los hom bres pia do sos y
la gen te de bien, en gran nú me ro, se con cer ta ron pa ra po ner
tér mino a aquel ban do le ris mo. Un der vi che lla ma do Ja lid Ad-
Do r yus apa re ció en ton ces en Ba g dad e in ci tó al pue blo a res ta‐ 
ble cer el or den e im po ner el bien. Una mu che dum bre res pon‐ 
dió a su lla ma do; com ba tió a los ban do le ros y pi llos has ta de‐ 
rro tar los, apli cán do les los cas ti gos más se ve ros. Po co des pués,
un hom bre de la ple be de Ba g dad, co no ci do con el nom bre de
Abu Ha tim Sahl Ibn Sa la ma-el-An sa rí, se mos tró con un Co rán
sus pen di do de su cue llo e in vo có al pue blo a po ner fin a los
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abu sos, res ti tuir el or den y obrar con for me a las pres crip cio nes
del li bro de Dios y la doc tri na de su pro fe ta. Apo ya do por los
has hi mi tas (abba si das y alaui tas) de to dos los ran gos y to das las
cla ses, ins ta ló se en el pa la cio de Tahir, y or ga ni zó ofi ci nas de
re clu ta mien to y, re co rrien do la ciu dad, cas ti ga ba a los malhe‐ 
cho res que asal ta ban a los tran se ún tes y prohi bía a quie nes lo
ha cían pa gar a los ban do le ros un de re cho de sal vo con duc to. Ja‐ 
lid Ad-Do r yus, el pre ci ta do der vi ch, ha bien do di cho que él no
re pro cha ba de nin gún mo do al sul tán las des gra cias que ha bían
acon te ci do, Sahl le re pli có: «¡Pues bien!, por mi par te, yo com‐ 
ba ti ré a quien quie ra que obre contra los pre cep tos del Co rán y
de la Sun na; sin ex cep tuar ni al pro pio sul tán». Es to acon te ció
el año 201 (816-17 de J. C.). Ven ci do por las tro pas que Ibra him
Ibn Al Mah dí ha bía ex pe di do contra él, ca yó pri sio ne ro su yo
pe ro al ca bo de cier to tiem po pu do eva dir se. Un ins tan te ha bía
bas ta do pa ra de rrum bar su efí me ro po der.

A con ti nua ción, va rios in di vi duos de es píri tu exal ta do si‐ 
guie ron su ejem plo; in ten ta ron man te ner la ver dad, sin sos pe‐ 
char si quie ra que pa ra te ner éxi to en tan ar dua em pre sa de bían
apo yar se en una asa bi ya muy po de ro sa, y sin pre sen tir tam po‐ 
co las con se cuen cias de su ten ta ti va. Pa ra con es ta es pe cie de
gen tes, hay que em plear los me dios de be ne vo len cia, en el ca so
en que pa dez can tras tor nos men ta les y pro por cio nar les aten‐ 
ción mé di ca; si in ci tan a las se di cio nes, hay que cas ti gar los con
la muer te o azo tar los; o bien, po ner los en ri dícu lo an te los ojos
del pú bli co y tra tar los co mo sim ples bu fo nes.

Al gu nos hom bres se dan por el «Fa ti mí es pe ra do»,[5] o por
agen tes en car ga dos de reu nir al pue blo por su cau sa; pe ro nin‐ 
guno de ellos sa be quien era ese Fa ti mí y lo que de bía ha cer. La
ma yor par te de esos in di vi duos han si do gen tes de dé bil es píri‐ 
tu, o de men tes, o bien im pos to res que, di vul gan do se me jan tes
pre ten sio nes, pro cu ra ban apo de rar se del man do que era el ob‐ 
je to que am bi cio na ban to da su vi da. No ha llan do me dio or di‐ 
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na rio al guno pa ra lle gar al po der, re cu rren a és te, cre yén do lo
con du cen te a la rea li za ción de su ca ra es pe ran za, sin pre ver las
fu nes tas con se cuen cias de su pe li gro sa aven tu ra ni los re sul ta‐ 
dos fa ta les de las re vuel tas que pro vo can. Un ca so de es te jaez
ha ocu rri do a prin ci pios de es ta cen tu ria (oc ta va de la hé ji ra);
un hom bre lla ma do At-Tu ba dz rí, que pro fe sa ba el su fis mo,
apa re ció en la pro vin cia del Sus y fue a ins ta lar se en el Masd jid
(me z qui ta) de Ma s sa,[6] lu gar si tua do so bre el bor de del mar
(Atlánti co). Dán do se por el Fa ti mí es pe ra do, se du cía a las gen‐ 
tes del pue blo, cu yo es píri tu ya im pre sio na do por las pre dic cio‐ 
nes que ve nían anun cian do la apa ri ción de aquel per so na je y
que ha ría de esa me z qui ta su cuar tel ge ne ral. De esa ma ne ra,
una mul ti tud de ber be ris cos ro deó al se di cien te, pre ci pi tán do se
a su en cuen tro co mo ma ri po sas atraí das por la luz de una bu jía.
Sus je fes, te me ro sos de que aquel mo vi mien to se con vir tie ra en
una re vuel ta de gran des pro por cio nes, op ta ron por una me di da
drás ti ca, y Omar As-Sak siuí,[7] cau di llo en ton ces de to das las
tri bus ma sami di tas, pu so al ace cho a unos emi sa rios que ase si‐ 
na ron al im pos tor en su le cho.

Ha cia la mis ma épo ca, otro fal sa rio, de nom bre Ala bbas, sur‐ 
ge en tre los Go ma ra,[8] di cien do asi mis mo ser el Fa ti mí es pe ra‐ 
do. Los pí ca ros y men te ca tos de es ta tri bu ha bién do se acu di do
a su lla ma do, se vio bien pron to bas tan te fuer te pa ra mar char
contra la ciu dad de Ba dis[9] y to mar la por asal to; pe ro cua ren ta
días ape nas des pués de ha ber co men za do su ca rre ra, su frió la
mis ma suer te de sus an te ce so res y per dió la vi da.

Po dría mos ci tar aún nu me ro sos ejem plos de es tas im pru‐ 
den tes ten ta ti vas. Se de jan arras trar fá cil men te a ellas por que
ig no ran cuán ne ce sa rio es el apo yo de una po de ro sa asa bi ya en
una em pre sa de esa ín do le. Pues quien se lan za a ella con el
úni co pro pó si to de en ga ñar al pue blo, bien me re ci do tie ne el
fra ca so y el cas ti go que su fre de su cri men.
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CAPÍ TU LO VII

UNA DI N AS TÍA NO PUE DE EX TEN DER SU AU TO‐ 
RI DAD MÁS ALLÁ DE UN NÚ ME RO LI MI TA DO DE

REI NOS Y CO MAR CAS

DE HE CHO, los par ti da rios de una di n as tía, el pue blo que la
es ta ble ció y la sus ten ta, han de dis tri buir se en ban dos en los di‐ 
ver sos rei nos y for ta le zas de los cua les han ob te ni do la po se‐ 
sión. Es ne ce sa rio ocu par esas po se sio nes a fin de po der las pro‐ 
te ger contra el ene mi go y ha cer res pe tar en ellas la au to ri dad
del go bierno cen tral. Den tro de sus atri bu cio nes, esos des ta ca‐ 
men tos tie nen la mi sión de re cau dar los im pues tos e im po ner
el or den en tre los do mi na dos. Aho ra, al es par cir un im pe rio sus
fuer zas de esa ma ne ra, ago ta sus me dios de ac ción, en tan to, los
lí mi tes (ex te rio res) de las pro vin cias que ha con quis ta do, se
con vier ten en fron te ras de su te rri to rio y mar can la má xi ma
ex ten sión de que es ca paz de al can zar. Si el so be rano pre ten‐ 
die ra au men tar sus po se sio nes, no ten dría ya tro pas su fi cien tes
pa ra de fen der el to do, y da ría a sus ene mi gos y a los Es ta dos
ve ci nos la opor tu ni dad de ata car le. El te mor que an tes les ins‐ 
pi ra ba ya no los de ten dría, y sus au da ces ten ta ti vas oca sio na‐ 
rían un gran per jui cio a su au to ri dad. Si las fuer zas del im pe rio
son muy nu me ro sas, si no se de bi li tan al dis tri buir las en des ta‐ 
ca men tos en las pla zas fuer tes y las fron te ras, el im pe rio con ta‐ 
ría con los me dios de apo de rar se de las re gio nes si tua das fue ra
de sus lí mi tes y de ad qui rir to da la ex ten sión que pue da co brar.

Tal fe nó meno es pro pio de la mis ma na tu ra le za de las co sas.
La cau sa na tu ral de ello es tri ba en la po ten cia de la asa bi ya. La
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asa bi ya es una de las po ten cias na tu ra les; to da po ten cia pro du‐ 
ce sus efec tos, y es pre ci sa men te de esos efec tos que se la re co‐ 
no ce. Una di n as tía es mu cho más po de ro sa en la ca pi tal de su
go bierno que en los ex tre mos y fron te ras de su im pe rio. Cuan‐ 
do ha ex ten di do su po der has ta su ra dio, que es el lí mi te má xi‐ 
mo, ya no po dría lle var lo más allá. Es así co mo los ra yos de la
luz que ema nan de un pun to cen tral, y las on du la cio nes cir cu‐ 
la res que se ex tien den so bre la su per fi cie del agua al ser he ri da.
Lue go, tan pron to co mo el im pe rio su fra las pri me ras men guas
de la se ni li dad y la de cre pi tud, ini cia su con trac ción des de las
fron te ras, con ser van do mien tras su me tró po li, y así con ti núa la
dis mi nu ción de su te rri to rio has ta que el Crea dor dis pon ga su
fe ne ci mien to, per dien do in clu so su ca pi tal. Por otra par te, si la
di n as tía es ven ci da en la se de de su po der, en na da le sir ve con‐ 
ser var sus pro vin cias fron te ri zas, ella des apa re ce de la exis ten‐ 
cia en el ins tan te mis mo. La ca pi tal de un Es ta do es, por así de‐ 
cir, el co ra zón del im pe rio y co mo tal, trans mi te el es píri tu vi tal
a to dos los miem bros del cuer po; por tan to, si se apo de ra de
tan pri mor dial ór gano, to dos los ex tre mos ex pe ri men tan un
ine vi ta ble de sor den.

Véa se, por ejem plo, el ca so de Per sia: en el mo men to en que
los mu sul ma nes se adue ña ron de Al Ma daín, ca pi tal de ese im‐ 
pe rio, to do el po de río pér si co fue ani qui la do. Las pro vin cias
fron te ri zas per ma ne cían sin em bar go en po der de Ye z de guird;
pe ro eso no le ser vía de na da. To do lo con tra rio ocu rrió con la
do mi na ción del im pe rio grie go en Si ria: cuan do los mu sul ma‐ 
nes le hu bie ron arre ba ta do es te país, los grie gos re ti rá ron se ha‐ 
cia Cons tan ti no pla, se de de su im pe rio; de tal ma ne ra la pér di‐ 
da de Si ria no les afec tó gran co sa. En efec to, su po de río per sis‐ 
tió aún un buen lap so, has ta que Dios dis pu so su de rrum be.
Otro tan to nos ofre ce el su ce so de los ára bes en los pri me ros
tiem pos del Is lam. Co mo eran bas tan te nu me ro sos, se apo de ra‐ 
ron fá cil men te de los paí ses ve ci nos: Si ria, Iraq y Egip to ca ye‐ 
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ron pron ta men te en sus ma nos. En se gui da lle va ron sus ar mas
más le jos e in va die ron el Sind, la Abi si nia, Ifriki ya y el Ma greb;
a con ti nua ción pe ne tra ron en Es pa ña. Ha llán do se ya dis tri bui‐ 
dos en ban dos, a fin de ocu par aque llos rei nos y guar dar sus di‐ 
la ta das fron te ras, aca ba ron por ago tar su fuer za y se vie ron en
la im po si bi li dad de ha cer nue vas con quis tas; por eso el is la mis‐ 
mo se de tu vo allí, sin más pro gre so. Lle ga do a aque llos lí mi tes
má xi mos, el im pe rio mu sul mán ini cia un mo vi mien to de re tro‐ 
ce so que de bía con ti nuar has ta que el To do po de ro so per mi tie ra
su rui na. Tal ha si do la suer te de los Es ta dos que se han cons ti‐ 
tui do des de (la ins ti tu ción del Is lam); ca da cual tu vo su de sa rro‐ 
llo en re la ción con los ele men tos hu ma nos de que dis po nía, de‐ 
te nién do se en su avan ce y con quis tas una vez que se hu bie ron
dis tri bui do en sus co rres pon dien tes pro vin cias.
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CAPÍ TU LO VI II

LA MAG NI TUD DE UN IM PE RIO, SU EX TEN SIÓN
Y DU RA CIÓN SON EN RE LA CIÓN DI REC TA CON

EL NÚ ME RO DE SUS COM PO NEN TES

LA FUN DA CIÓN de to do im pe rio re quie re el apo yo de una po‐ 
ten te asa bi ya. Los in te gran tes de la asa bi ya son los de fen so res
que en se gui da se dis tri bu yen en los Es ta dos y pro vin cias que
for man el im pe rio, a efec to de pro te ger los. De tal mo do cuan to
más nu me ro so es el pue blo y los com po nen tes de la asa bi ya que
han fun da do un im pe rio, más po de ro so se es es te im pe rio, y
más con si de ra bles y vas tas sus po se sio nes. Te ne mos de ello un
ejem plo en el im pe rio is lá mi co: cuan do Dios hu bo uni fi ca do a
los ára bes en torno de la re li gión, el nú me ro de los mu sul ma nes
que to ma ron par te en la ex pe di ción so bre Ta buk, úl ti ma cam‐ 
pa ña em pren di da por el Pro fe ta, mon ta ba a cien to diez mil, en‐ 
tre ca ba lle ros e in fan tes. Los unos de esos gue rre ros per te ne‐ 
cían a la tri bu de Mó dar, los otros, a la de Qah tán. Añá da se a
ese con jun to las gen tes que abra za ron el Is lam en el in ter va lo
en tre la fe cha de di cha ex pe di ción y la de la muer te del Pro fe ta.
Cuan do esos ára bes se pu sie ron en mar cha pa ra con quis tar los
rei nos de las de más na cio nes, nin gu na for ta le za, nin gu na de‐ 
fen sa, por me jor pro te gi das que se ha lla ban, pu die ron re sis tir‐ 
les. El te rri to rio per sa fue in va di do, igual men te el ru mí (bi zan‐ 
tino), de aque llas dos na cio nes que cons ti tuían has ta en ton ces
los más gran des im pe rios del mun do. Ata ca ron a los tur cos en
Orien te, a los fran cos y be re be res en Oc ci den te y a los go dos en
Es pa ña. Avan za ron des de el Hid jaz has ta el Sus-el-Aq sa, y des‐ 
de el Ye men has ta las tie rras de los tur cos, en la re gión más re‐ 



481

mo ta del nor te, ex ten dien do su do mi na ción so bre los sie te cli‐ 
mas del Glo bo. Véa se lue go el im pe rio de los Sanh ad ja (zi ri des)
y el de los Al moha des, res pec to del de los fa ti mi tas, an te rior a
és te. Co mo la tri bu de Ko ta ma, que ha bía es ta ble ci do a la di n as‐ 
tía fa ti mi ta en el trono, sien do más nu me ro sa que las tri bus de
Sanh ad ja y las de los Ma sá mi da (Al moha des) pues, su pe ró a
am bos con gran mar gen en cuan to a la ex ten sión del im pe rio
que ella fun da ra, pues Ifriki ya, Ma greb, Si ria, Egip to y el Hid jaz
in te gra ban sus do mi nios. Des pués se ve ele var se el im pe rio de
los Za na ta, pue blo que des de el prin ci pio de su ca rre ra, ha bía
si do siem pre me nos nu me ro so que los Ma sá mi da; por ello sus
po se sio nes eran in fe rio res en re la ción a las del im pe rio de és‐ 
tos. El mis mo he cho se ad vier te to da vía al con si de rar la si tua‐ 
ción de los dos rei nos de los Za na ta del Ma greb: el de los Be ni‐ 
me ri nes (en Ma rrue cos) y el de los Ba ni Ab del-Uad (en Tel mo‐ 
sán). Pues cuan do los Be ni me ri nes em pe za ron a rea li zar sus
con quis tas, eran más nu me ro sos que los Ba ni Ab del-Uad; ra‐ 
zón por la cual les so bre pu ja ron en po de río y po se sio nes; en
más de una oca sión les ven cie ron y do mi na ron. Se di ce que los
Be ni me ri nes con ta ban al ini ciar su reino tres mil com ba tien tes,
y que los Ba ni Ab del-Uad te nían só lo mil gue rre ros. Em pe ro
esos nú me ros au men ta ron más tar de, con el pro gre so del bien‐ 
es tar ge ne ral y la ad jun ción de una mul ti tud de adic tos.

En con clu sión, la po ten cia y la vas te dad de un im pe rio son
en re la ción di rec ta con el nú me ro de sus fun da do res. Igual‐ 
men te lo es su du ra ción. Pues la du ra ción de to da co sa de ve ni‐ 
da de pen de de la fuer za de su pro pio tem pe ra men to; así, pues,
el tem pe ra men to de los im pe rios con sis te en su asa bi ya. Por
tan to, cuan to más fuer te es es ta asa bi ya, más se dis tin gue el im‐ 
pe rio por el vi gor de su tem pe ra men to y por su per sis ten cia. La
asa bi ya, co mo ya que dó di cho, al can za su ca bal de sa rro llo en
las ma sas nu me ro sas.



482

Lo que aca ba mos de ex po ner de pen de de una cau sa real.
Cuan do un im pe rio em pie za a men guar en su ex ten sión, tal
men gua tie ne lu gar en los ex tre mos. Si se com po ne de nu me ro‐ 
sas po se sio nes, sus ex tre mos se en con tra rían bien le jos de la
me tró po li y ten drían un vas to de sa rro llo. Por en de, ca da dis mi‐ 
nu ción que irá su frien do su te rri to rio, re quie re un cier to in ter‐ 
va lo de tiem po. De suer te, es tos in ter va los se rían tan nu me ro‐ 
sos co mo las pro vin cias del pro pio im pe rio, pues to que a ca da
pro vin cia le co rres pon de par ti cu lar men te su dis mi nu ción y
tiem po, de don de se in fie re que la du ra ción de un im pe rio se es
en es tre cha pro por ción con la vas te dad de sus po se sio nes. He
allí, por ejem plo, có mo el im pe rio mu sul mán se man tu vo más
lar go tiem po que to dos los otros. No nos re fe ri mos aquí so la‐ 
men te a la di n as tía abba si da, que te nía por se de el cen tro mis‐ 
mo del im pe rio, sino tam bién a la ome ya da que rei na ba en Es‐ 
pa ña; am bas per sis tie ron has ta los co mien zos de la quin ta cen‐ 
tu ria de la hé ji ra. La de los fa ti mi tas se man tu vo cer ca de dos‐ 
cien tos ochen ta años. La de los Sanh ad ja, que sus ti tu yó al im‐ 
pe rio fa ti mi ta, a par tir de la épo ca en que Moiz-ed-Dau la con‐ 
fi rió a Ba lkin (Bo lo gguin) Ibn Zi ri el go bierno de Ifriki ya, sub‐ 
sis tió des de el año 358 has ta 557, épo ca en que los Al moha des
le arre ba ta ron el Ca lá[1] y Bu gía. El im pe rio al moha de (ha fsi da o
de los Al mouah-hi din) de nues tros días lle va ya en el po der más
de dos cien tos se ten ta años; así, pues, la du ra ción de los im pe‐ 
rios es en re la ción di rec ta con el nú me ro de los gue rre ros que
los han sos te ni do; «Ley de Dios pa ra con sus sier vos». (Co rán,
su ra XL, vers. 85).
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CAPÍ TU LO IX

EN PAÍ SES FOR MA DOS DE NU ME RO SAS TRI BUS Y
PAR CIA LI DA DES RA RA MEN TE SE ARRAI GA UN

IM PE RIO

LA CAU SA de ello pro vie ne de la di ver si dad de opi nio nes y pa‐ 
sio nes que rei nan en tre esos pue blos. De trás de ca da opi nión,
de ca da pa sión, se ha lla una par cia li dad que pug na por ella; en
con se cuen cia las re vuel tas son muy fre cuen tes contra la au to ri‐ 
dad de la di n as tía es ta ble ci da. La di n as tía Cuen ta na tu ral men te
con el apo yo de su pro pia asa bi ya; mas eso no obs ta pa ra que
to das las par cia li da des so me ti das a su do mi nio se crean lo su fi‐ 
cien te men te fuer tes pa ra que ca da una de ellas se man ten ga in‐ 
de pen dien te. Véa se, por ejem plo, lo que ha ocu rri do en Ifriki ya
y el Ma greb des de el co mien zo del Is lam has ta el pre sen te. La
po bla ción de es tas co mar cas se com po ne de be re be res, pue blo
or ga ni za do en tri bus las cua les ca da una es ani ma da por un
fuer te es píri tu de asa bi ya. Ibn Sarh les hi zo ex pe ri men tar la
pri me ra de rro ta jun ta men te con los fran cos (que es ta ban con
ellos), pe ro sin re sul ta do al guno, op ta ron por las re pe ti das in‐ 
su rrec cio nes y la apos ta sía; a ca da ra to se le van ta ban en ar mas,
sin de jar se con te ner por los ri gu ro sos cas ti gos que les in fli gían
las tro pas mu sul ma nas. Aun des pués de ha ber se afir ma do el is‐ 
la mis mo en tre ellos, rein ci den en sus ha bi tua les re vuel tas y
abra zan las opi nio nes re li gio sas de los ja rid ji tas (dis con for mes).
Ta les mo vi mien tos rei te rá ron se va rias ve ces. «Los be re be res
del Ma greb —di ce Ibn Abi Zaid—,[1] apos ta ta ron has ta do ce ve‐ 
ces, y la doc tri na del is la mis mo no tu vo es ta bi li dad en sus co ra‐ 
zo nes has ta la ad mi nis tra ción de Mu sa Ibn No sair». El ca li fa
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Omar, que rien do de sig nar ese es ta do de co sas, de cía que Ifriki‐ 
ya (Afri qah) pro pa ga ba la dis cor dia[2] en los co ra zo nes de sus
ha bi tan tes. Con es tas pa la bras da ba a en ten der que es ta re gión
es ta ba lle na de tri bus y par cia li da des; lo cual in du cía a la po bla‐ 
ción a la de so be dien cia y la in su bor di na ción.

En Iraq, a la sa zón, así co mo en Si ria, el es ta do de co sas era
dis tin to. El pri me ro de es tos paí ses te nía tro pas per sas pa ra su
guar ni ción, el se gun do, tro pas grie gas. Esos ejérci tos se in te‐ 
gra ban de una mes co lan za de gen tes de to da la ya, pro ce den tes
de ciu da des y po bla dos. Cuan do los mus li mes hu bie ron efec‐ 
tua do la con quis ta de am bos paí ses, ya no hu bo allí re sis ten cia
ni re vuel tas de te mer. En cam bio en el Ma greb, era to do lo
con tra rio, las tri bus ber be ris cas, eran de nú me ro in cal cu la ble;
to das en tre ga das a la vi da nó ma da, y ca da una de ellas te nía un
vi vo vín cu lo de asa bi ya, y de fa mi lia. Ca da vez que una de es tas
tri bus lle ga ba a ex tin guir se, otra la reem pla za ba adop tan do sus
há bi tos de re bel día y ab ju ra ción; por tan to los ára bes tu vie ron
que sos te ner una du ra y pro lon ga da lu cha pa ra po der es ta ble‐ 
cer la au to ri dad del im pe rio mu sul mán en Ifriki ya y el Ma greb.

En Si ria (Pa les ti na), los is ra eli tas en con tra ron tri bus com‐ 
pues tas de fi lis ti nos (fi lis teos), ca na neos, de des cen dien tes de
Es aú, me dia ni tas, moa bi tas (des cen dien tes de Lo th), edo mi tas,
ama le ci das, grie gos y na ba teos; és tos se ha lla ban del la do de
Me so po ta mia y de Mo sul. El nú me ro de es tas tri bus y la di ver‐ 
si dad de sus sen ti mien tos y sus in te re ses, era in men so. Los is‐ 
ra eli tas ex pe ri men ta ron por ello enor mes di fi cul ta des an tes de
lo grar es ta ble cer allí su do mi na ción y fun dar un reino. Su au to‐ 
ri dad fue fre cuen te men te per tur ba da por los dis tur bios, has ta
el pun to de pro pa gar se a su pro pio seno aquel es píri tu de de‐ 
sor den que alen ta ba en esos ám bi tos. De tal suer te se veían
ellos mis mos a me nu do en re bel día contra sus re yes, y, por
con se cuen cia ló gi ca, ja más tu vie ron un im pe rio só li da men te
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es ta ble ci do. Ven ci dos por los per sas, lue go por los grie gos, fue‐ 
ron fi nal men te sub yu ga dos y dis per sa dos por los ro ma nos.

De muy dis tin to mo do acon te ce en los paí ses ca ren tes de nu‐ 
me ro sas tri bus y asa bi yas. En és tos fá cil men te se lo gra fun dar
un im pe rio; el so be rano sue le es tar sin in quie tu des, da do que
las su ble va cio nes y las re vuel tas son muy ra ras. Un tal im pe rio
no ha me nes ter de apo yar se en una mul ti tud de par ti da rios ani‐ 
ma dos por un mis mo vín cu lo de ag na ción. Se me jan te es el ca so
de Egip to y Si ria en la ac tua li dad; en am bos paí ses ya no exis‐ 
ten ni tri bus ni par cia li da des; na die cree ría, in clu si ve, que es te
úl ti mo país ha bía si do un vi ve ro de tri bus. El sul tán de Egip to
la pa sa con ab so lu ta tran qui li dad, pues to que en su te rri to rio
muy es ca so es el es píri tu de fac ción y de re vuel ta. Allí só lo hay
un so be rano y súb di tos obe dien tes. El go bierno, re gi do por un
prín ci pe de ori gen tur co y sos te ni do por ban dos (de ma me lu‐ 
cos) per te ne cien tes a la mis ma ra za, pa sa de un so be rano a otro,
de fa mi lia en fa mi lia. Hay igual men te un ca li fa ti tu la do Abba sí
y que des cien de de los ca li fas de Ba g dad.

Al pre sen te, el mis mo es ta do de co sas se en cuen tra en Es pa‐ 
ña, país go ber na do por Ibn Al Ah mar. Cuan do la di n as tía de es‐ 
te prín ci pe ini ció su ca rre ra, no era muy fuer te y no te nía mu‐ 
cha tro pa. Los Ba ni-el-Ah mar per te ne cen a una de aque llas fa‐ 
mi lias ára bes que ha bían sos te ni do a la di n as tía de los Ome ya y
de las cua les ape nas que dan unas cuan tas. Cuan do el po der de
los ára bes fue ani qui la do en Es pa ña y los be re be res Le m tu na
(Al mo ra vi des) y los Al moha des hu bie ron efec tua do (su ce si va‐ 
men te) la con quis ta de es te país, los mu sul ma nes es pa ño les fue‐ 
ron de tal ma ne ra opri mi dos y mal tra ta dos por los ven ce do res,
que sus al mas se col ma ron de odio e in dig na ción. En la épo ca
en que el go bierno de los Al moha des se acer ca ba a su fin, los
Sa da[3] (o prín ci pes) de es ta di n as tía ce die ron al rey cris tia no un
gran nú me ro de for ta le zas, con la es pe ran za de ob te ner de él
los so co rros que les pu sie ran en con di ción de em pren der la
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con quis ta de Ma rrue cos, ca pi tal[4] del im pe rio. Las an ti guas fa‐ 
mi lias ára bes que que da ban en Es pa ña y que con ser va ban aún
el es píri tu de so li da ri dad ag na ti cia, reu nié ron se en ton ces; po co
dis pues tas por su ori gen a per ma ne cer en las ciu da des y adop‐ 
tar un vi vir es ta ble, se ha bían de di ca do a la ca rre ra mi li tar y
ser vían en las mi li cias del im pe rio. Ibn Hud (rey de Za ra go za),
Ibn-el-Ah mar (Na s ri da, sul tán de Gra na da), e Ibn Mar da nish
(je fe del An da lus orien tal),[5] per te ne cían a di chas fa mi lias. El
pri me ro, ha bien do to ma do el man do, fue pro cla ma do en Es pa‐ 
ña la au to ri dad es pi ri tual de los ca li fas abba si das, en tal ca rác‐ 
ter so li vian tó al pue blo contra los Al moha des, de los cua les aca‐ 
ba ba de re pu diar la so be ra nía, y con si guió ex pul sar los del país.
En se gui da Ibn-el-Ah mar as pi ró al po der y, no que rien do re co‐ 
no cer por je fe re li gio so al ca li fa abba si da, co mo lo ha bía he cho
Ibn Hud, hi zo pro nun ciar la ple ga ria pú bli ca a nom bre de Ibn
Abi Ha fs, je fe al moha de y so be rano de Ifriki ya. Pa ra apo de rar se
del po der, no tu vo ne ce si dad sino de un pe que ño par ti do, com‐ 
pues to de miem bros cer ca nos a su pro pia fa mi lia, que se lla ma‐ 
ban los Roua sá (raíces o je fes). En efec to, no te nía me nes ter de
una nu me ro sa asa bi ya por que tal es píri tu de so li da ri dad ape nas
exis tía en aquel ám bi to, pues allí ya no ha bía más que so be rano
y súb di tos. Más tar de, to mó las ar mas contra el rey cris tia no
(Atta guiah) y, ha bién do se lo gra do el res pal do de los prín ci pes
za na tíes,[6] que ha bían atra ve sa do el es tre cho pa ra re fu giar se
cer ca de él, for mó un cuer po de tro pas, al que con fió la guar ni‐ 
ción de sus for ta le zas y fron te ras. El so be rano za na tí (me ri ni da)
que rei na ba en el Ma greb ha bía con ce bi do la es pe ran za de apo‐ 
de rar se de Es pa ña; mas ese cuer po de re fu gia dos se cun dó a
Ibn-el-Ah mar con to do de nue do, y lo sos tu vo has ta que res ta‐ 
ble ció sus ne go cios y afir mó la si tua ción del Es ta do, con ci lian‐ 
do los áni mos de sus súb di tos y po nién do se al abri go de to da
agre sión. La au to ri dad con ti núa to da vía en su fa mi lia.
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Em pe ro, no hay que creer que Ibn-el-Ah mar ha ya po di do
fun dar un reino sin es tar apo ya do por una asa bi ya, pues al ini‐ 
ciar su ca rre ra te nía cier to par ti do, y si bien bas tan te pe que ño,
era su fi cien te pa ra la eje cu ción de sus pla nes. De he cho, el es‐ 
píri tu de ag na ción y de tri bu era bien es ca so en Es pa ña; por
tan to, no ha bía me nes ter de un fuer te par ti do pa ra rea li zar
aque llas con quis tas. ¡Y só lo Dios pue de pres cin dir se del con‐ 
cur so de sus cria tu ras!
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CAPÍ TU LO X

EN UN IM PE RIO, EL SO BE RANO ES NA TU RAL‐ 
MEN TE LLE VA DO A RE SER VAR SE TO DA LA AU‐ 

TO RI DAD[1]

COMEN CE MOS por el prin ci pio de au to cra cia. To do im pe rio,
co mo de ja mos asen ta do, es el fru to de la asa bi ya. La asa bi ya se
com po ne de nu me ro sos nú cleos, for ma dos de otro tan to de tri‐ 
bus de las cua les una pre va le ce so bre las de más, do mi nán do las
al pun to de reu nir las y ab sor ber las. Es así co mo se for ma la
uni fi ca ción ca paz de so me ter a otros pue blos y al can zar el im‐ 
pe rio. Pa ra es cla re cer es te prin ci pio, ha ce mos ob ser var que el
es píri tu de asa bi ya en una tri bu es equi pa ra ble al tem pe ra men‐ 
to del ser crea do. El tem pe ra men to es la mes co lan za de los
(cua tro) ele men tos —co mo ya lo he mos ex pues to—. Aho ra una
mez cla de ele men tos que se neu tra li za no po dría for mar un
tem pe ra men to: pa ra que es te efec to se pro duz ca, se pre ci sa ab‐ 
so lu ta men te que uno de los ele men tos pre do mi ne so bre los
otros. Igual ocu rre pa ra con un nú me ro de fa mi lias reu ni das en
tri bu y ani ma das por una mis ma so li da ri dad de ag na ción, pues
una de di chas fa mi lias de be ser lo bas tan te fuer te pa ra jun tar a
las de más, ab sor ber las, com bi nar las en un so lo cuer po y con‐ 
cen trar en sí mis ma to dos los sen ti mien tos pa trió ti cos y afec ti‐ 
vos que las alen ta ban. Es ta asa bi ya co mún, lle va da de es ta ma‐ 
ne ra a su más al to gra do de in ten si dad, no es as equi ble sino pa‐ 
ra fa mi lias ilus tres ha bi tua das el man do o en la ad mi nis tra ción.
De esa suer te se de sa rro lla el amor pro pio po der de im po ner su
vo lun tad a los de más. Ese in di vi duo ocu pa ría la je fa tu ra del
con jun to de fa mi lias y asa bi yas co li ga das de bi do a la su pe rio ri‐ 
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dad de su li na je. Co mo la so ber bia y el or gu llo son de la na tu ra‐ 
le za ani mal que per sis te en la es pe cie hu ma na, di cho je fe, co mo
tal, ja más con sen ti ría en com par tir su po der con los de más, ni
per mi tir les la par ti ci pa ción en el man do o en la ad mi nis tra ción.
De esa suer te se de sa rro lla el amor pro pio has ta la au to dei fi ca‐ 
ción, ca rác ter pro pio de la na tu ra le za hu ma na; así es ta ble cen
los prin ci pios que la ne ce si dad de go ber nar ha ce in dis pen sa‐ 
bles. El je fe, v. gr., de be ser úni co; por que con va rios so bre ven‐ 
drían con flic tos muy no ci vos a la co mu ni dad. «Si hu bie ra en el
uni ver so otras dei da des, ade más de Dios, ya se ha bría de sor bi‐ 
ta do». (Co rán, su ra XXI, vers. 22).

Un je fe su pre mo re pri me la am bi ción de las fa mi lias o par ti‐ 
dos pues tos ba jo sus ór de nes; do ble ga la au da cia de otros je fes
des va ne cién do les to da es pe ran za de par ti ci par en el po der con
él. Do me ña el anhe lo de cuan to nú cleo o asa bi ya que as pi ren al
man do im pi dién do les por cuan to me dio lle gar a ello; en cuan to
po si ble, él se re ser va to da la au to ri dad no de jan do a na die la
me nor por ción.[2] Sin gu la ri za do en la to ta li dad del po der, no
to le ra nun ca par tí ci pe al guno. Tal aca pa ra mien to es as equi ble
pa ra el fun da dor de un reino; el su ce sor su yo no lo lo gra rá pro‐ 
ba ble men te en sen ti do ca bal, o ese se rá el ter cer so be rano de la
di n as tía. Ello de pen de rá del es píri tu de in de pen den cia que ani‐ 
ma a sus su bor di na dos y de sus me dios de re sis ten cia. Lo que
aca ba mos de in di car de be ne ce sa ria men te ocu rrir en to dos los
im pe rios; «ley de Dios pa ra con sus sier vos». (Co rán, su ra  XL,
vers. 85). ¡Y Dios, enal te ci do sea, más sapien te!



490

CAPÍ TU LO XI

LA NA TU RA LE ZA DEL PO DER IM PLI CA LA TEN‐ 
DEN CIA AL LU JO

CUAN DO una na ción de be la a otra y le arre ba ta sus po se sio‐ 
nes y la so be ra nía que ve nía ejer cien do lo gra un al to ni vel de
bien es tar y abun dan cia. Los há bi tos del lu jo de sa rró llan se rá pi‐ 
da men te en ella y aban do na la vi da ás pe ra y es tre cha que ha bía
lle va do has ta en ton ces, a efec to de go zar de lo su per fluo y de
to dos los pla ce res de li ca dos que ha cen el en can to de la exis ten‐ 
cia. Adop ta las cos tum bres y mo da li da des del pue blo que aca ba
de reem pla zar y em pie za bien pron to a ad ver tir cuán es lo su‐ 
per fluo in dis pen sa ble. De ján do se arras trar por to da cla se de
de lei tes y re fi na mien tos, des plie gan un gran es me ro en su me‐ 
sa, sus ves ti dos, sus mue bles y va ji llas. Los in di vi duos ri va li zan
a quien ten drá las co sas más be llas, y se em pe ñan en so bre pu jar
a los pue blos ve ci nos por la ex ce len cia de su co ci na, la ri que za
de su ves ti men ta y la ele gan cia de sus mon tu ras. To do ello sir ve
de pa ra dig ma a sus des cen dien tes y no dis con ti núa has ta el fin
del im pe rio. El gra do de opu len cia del que dis fru tan es en re la‐ 
ción con la mag ni tud de sus do mi nios; el lu jo en tre ellos al can‐ 
za un lí mi te de ter mi na do por la im por tan cia del im pe rio, su
po ten cia y las cos tum bres del pue blo al que han su ce di do. Dis‐ 
po si ción del Su pre mo res pec to de sus sier vos. ¡Y Dios me jor lo
sa be!
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CAPÍ TU LO XII

LA IN DO LEN CIA Y EL RE PO SO SON PRO PIOS DE
LA NA TU RA LE ZA DEL PO DER

UN PUE BLO no pue de al can zar el do mi nio, a me nos que in sis‐ 
ta en sus as pi ra cio nes. Las as pi ra cio nes tie nen por me ta la con‐ 
quis ta y el im pe rio. Una vez ob te ni da la fi na li dad, dis con ti núan
los es fuer zos.

«Me ad mi ra ba el em pe ño de la for tu na por se pa rar me de mi
bien ama da, y có mo, des pués de lle va do al ca bo nues tro idi lio,
aquel em pe ño ce só».

Así, lo gra da la do mi na ción, los ven ce do res ya re nun cian a las
pe na li da des y fa ti gas que se ha bían im pues to pro cu ran do el re‐ 
po so, la tran qui li dad y la mo li cie. De dícan se en ton ces a gus tar
los fru tos del im pe rio, a eri gir se ex ce len tes edi fi cios, be llas
man sio nes y lu cir ri ca ves ti men ta. Ele van pa la cios, cons tru yen
fuen tes, plan tan jar di nes y se en tre gan al go ce de los bienes
mun da nos. Se in cli nan pre fe ren te men te al re po so, evi tan do las
fa ti gas, se es me ran por los be llos ata víos, los ex qui si tos man ja‐ 
res, los fi nos me na jes y mag ní fi cos ta pi ces. Ya acos tum bra dos a
ese gé ne ro de vi da, trans mi ten el há bi to a sus des cen dien tes. La
ten den cia al lu jo no ce ja de acre cen tar se en tre ellos, has ta que
Dios dis pon ga su vo lun tad de fi ni ti va. ¡Y el Se ñor es el más ex‐ 
cel so de los man da ta rios, y el om nis cien te!
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CAPÍ TU LO XI II

CUAN DO EN UN IM PE RIO SE HA AFIAN ZA DO LA
FOR MA NA TU RAL DE ADOP TAR LA AU TO CRA CIA
E IN TRO DU CIR EL LU JO, ESE IM PE RIO TIEN DE A

SU DE CA DEN CIA

ESTE prin ci pio es de mos tra ble de va rias ma ne ras: en pri mer
lu gar, el es ta ble ci mien to de un im pe rio trae con si go ne ce sa ria‐ 
men te la pro pen sión a la au to cra cia. En tan to que los nú cleos
(que in te gran la tri bu) par ti ci pan del po der se afa nan con jun ta‐ 
men te pa ra man te ner lo, sus áni mos de pre do mi nio y su ar dor
por de fen der la in te gri dad del reino, son pa ra le los a sus am bi‐ 
cio nes, al vi gor de su al ti vez y el im pul so co mún por el es plen‐ 
dor. Pa ra ele var el edi fi cio de es te es plen dor, afron tan la muer‐ 
te gus to sos y pre fie ren pe re cer an tes de ver lo ma lo gra do. En
cam bio, cuan do un miem bro de la tri bu se apo de ra de la au to‐ 
ri dad en for ma sin gu lar, re pri me su es píri tu de so li da ri dad ag‐ 
na ti cia, re fre na las bri das de su alien to y se atri bu ye to da la ri‐ 
que za a ex clu sión de ellos. Por tan to, aquel en tu sias mo por la
glo ria se di si pa, su co ra je de an ta ño se do ble ga y con clu yen ha‐ 
bi tuán do se a la hu mi lla ción y la ser vi dum bre. La ge ne ra ción si‐ 
guien te, cria da en una at mós fe ra de de gra da ción, se fi gu ra que
la re mu ne ra ción con que el sul tán les gra ti fi ca es la jus ta re tri‐ 
bu ción de los ser vi cios que le pres tan en su sos te ni mien to y en
la de fen sa del te rri to rio del im pe rio. Es tos no lo con ci ben de
otro mo do al guno. Den tro de es ta cas ta, ra ra men te se en cuen‐ 
tra quien acep te un suel do que le obli gue a arries gar la vi da;
por ello el im pe rio se ve de bi li ta do y, per dien do aquel es píri tu
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so li da rio que sig ni fi ca la asa bi ya, y las fuer zas que di ma na ban
de ella, se ha lla ría com pro me ti do en una vía que con du ce a la
de cre pi tud y la de ca den cia.

En se gun do lu gar, la na tu ra le za mis ma del im pe rio —co mo
he mos ex pues to— de ter mi na la in tro duc ción del lu jo. Los há‐ 
bi tos del fas to van en au men to día a día, los gas tos ex ce den a
los in gre sos, la ren ta se vuel ve in su fi cien te, los po bres mue ren
de in di gen cia, los ri cos des pil fa rran su di ne ro en os ten ta cio nes,
y tal es ta do de co sas va em peo rán do se de ge ne ra ción en ge ne‐ 
ra ción has ta cul mi nar en una ban ca rro ta ge ne ral. En ton ces se
co mien za a sen tir el lá ti go de la es ca sez; el sul tán or de na a los
fun cio na rios re ser var sus re cur sos pa ra gas tos de las ex pe di cio‐ 
nes mi li ta res, y, co mo no en cuen tran el mo do, él los cas ti ga,
con fis ca los bienes de su ma yo ría, ya apro pián do se los, o ya ce‐ 
dién do los a sus hi jos y sus pro te gi dos. Ta les me di das ha cen im‐ 
po si ble la si tua ción de di chos fun cio na rios y en con se cuen cia
se de bi li ta la po ten cia del pro pio je fe del im pe rio.

Ade más, al al can zar el lu jo gran des pro gre sos en una na ción
y que los suel dos se vuel ven in su fi cien tes, el je fe del Es ta do, o
sea, el sul tán, se ve rá for za do a au men tar los, a fin de sa car de
apu ros a sus em plea dos y re pa rar la bre cha abier ta en su eco‐ 
no mía. Aho ra, las re cau da cio nes pro du cen un mon to fi jo, sin
au men tar ni dis mi nuir, y la ele va ción que se les po dría ha cer
crean do nue vos im pues tos ten drá asi mis mo un lí mi te in fran‐ 
quea ble. Si se quie re con sa grar las ren tas del Es ta do a la bu ro‐ 
cra cia y las tro pas, dis tri bu yén do las con el au men to re la ti vo de
los suel dos a efec to de re me diar la cri sis en que se han vis to su‐ 
mi dos por sus há bi tos del lu jo y los ex ce si vos gas tos, las con se‐ 
cuen cias re per cu ten en la dis mi nu ción del nú me ro de las tro‐ 
pas.

Efec tua do el au men to, la opu len cia lo gra nue vos pro gre sos,
un nue vo au men to se ha ce ne ce sa rio y el nú me ro de las tro pas
con ti núa en dis mi nu ción; tal se re pi te por ter ce ra y cuar ta vez,
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has ta que los efec ti vos mi li ta res, ya de ante ma no muy re du ci‐ 
dos, no bas ta rían pa ra la de fen sa del país. El reino mues tra su
de bi li dad; las na cio nes ve ci nas, o bien las po bla cio nes y las tri‐ 
bus so me ti das a su au to ri dad, co bran áni mo al gra do de ata car‐ 
le; fi nal men te des apa re ce, con la anuen cia del Su pre mo, cu ya
vo lun tad ha pres cri to aná lo ga suer te a to do lo que Él ha crea do.

Ade más, la ín do le del lu jo co rrom pe al pue blo en gen dran do
en su psi quis los ma ti ces del mal y de la de pra va ción, tal co mo
lo ex pon dre mos en el ca pí tu lo que tra ta de la ci vi li za ción o la
vi da se den ta ria. Ba jo su in flu jo se pier den aque llas no bles cua li‐ 
da des que sir ven de dis tin ti vo a las cas tas dig nas del man do, y
se ca rac te ri za por lo opues to, los vi cios que pre sagian el mo vi‐ 
mien to re tró gra do, y la rui na del Es ta do. Con se cuen cia que
Dios re ser va a to das sus cria tu ras. El reino caí do en de ca den cia
ve des apa re cer su pros pe ri dad, y pa de ce pe rió di ca men te los
em ba tes de la de cre pi tud has ta su cum bir de fi ni ti va men te.

Ter ce ro, la ín do le del im pe rio, re pe ti mos, in vi ta a dis fru tar
de la tran qui li dad y el re po so. Co mo to dos los há bi tos, la mo li‐ 
cie de vie ne pa ra el hom bre una se gun da na tu ra le za. Las ge ne‐ 
ra cio nes si guien tes, cria das en el seno de la abun dan cia y el fas‐ 
to, ya no tie nen aque lla ru de za de cos tum bres con traí das en la
vi da nó ma da; su bra vu ra prís ti na que con du ce a las con quis tas,
ha que da do atrás, han ol vi da do los há bi tos del pi lla je, su de sa fío
al de sier to y su sen ti do de orien ta ción en las in men sas lla nu ras.
Ta les ge ne ra cio nes ya no se dis tin guen de la ple be ci ta di na ex‐ 
cep to su perspi ca cia y su ata vío; vuel tas in ca pa ces de res guar‐ 
dar la in te gri dad del país, exhi ben su fal ta de arres tos y de vi‐ 
gor. To do eso re per cu te pro fun da men te en la si tua ción del im‐ 
pe rio, cu bier to ya con el ro pa je de la senec tud. Es tas gen tes
con ti núan pro gre san do en las nue vas mo da li da des del boa to y
los go ces de la vi da se den ta ria; aban dó nan se al re po so, la mo li‐ 
cie y los re fi na mien tos; cuan to más se su mer gen en ello, más se
ale jan de la sen ci llez pri ma ria y de la as pe re za del de sier to;
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pier den en su nue vo vi vir aque lla bi za rría de an ta ño me dian te
la cual ha bían pro te gi do al im pe rio, con vir tién do se en una one‐ 
ro sa car ga pa ra el go bierno con la ne ce si dad in clu so de tro pas
pa ra pro te ger les. El lec tor en con tra rá bas tan tes ejem plos en la
his to ria de las di ver sas di n as tías; con sul tan do esos vo lú me nes[1]

con ven dría sin du da en la ve ra ci dad de nues tras ase ve ra cio nes.

Acon te ce a ve ces que, en un im pe rio aco me ti do por la de bi li‐ 
dad que pro du ce el re po so y los go ces del lu jo, el so be rano op ta
por to mar par ti da rios y au xi lia do res de otros pue blos; es co ge
hom bres acos tum bra dos a un vi vir ru do y for ma de ellos un
cuer po de mi li cias mu cho más re sis ten te que las an ti guas tro‐ 
pas a las pe na li da des de la gue rra, más ca paz de so por tar el
ham bre y las pri va cio nes. De es ta ma ne ra, re me dia o de tie ne el
avan ce de la se ni li dad por al gún tiem po. Tal ha su ce di do en
Orien te con el im pe rio tur co (de los ma me lu cos); la ma yor par‐ 
te de su ejérci to se com po ne de clien tes de los je fes. El sul tán
se lec cio na de en tre los es cla vos traí dos de dis tin tos paí ses cier‐ 
to nú me ro de hom bres pa ra for mar con ellos cuer pos de ca ba‐ 
lle ría y de in fan te ría. Es tos nue vos con tin gen tes re sul tan más
bra vos en los com ba tes y más en du re ci dos pa ra las fa ti gas que
sus pre de ce so res, los hi jos de los ma me lu cos, cria dos en me dio
de las pro fu sio nes, en el seno del po der y ba jo el abri go de la
so be ra nía.

En Ifriki ya, otro tan to ocu rre; el sul tán al moha de eli ge a me‐ 
nu do sus efec ti vos mi li ta res de en tre las tri bus za na tíes y ára bes
(nó ma das); fre cuen te men te los va au men tan do de jan do a un la‐ 
do los ele men tos pro pios, gen tes ener va das por el lu jo. De es te
mo do, el reino re ci be una nue va vi ta li dad que le pro te ge contra
los em ba tes de la de cre pi tud. ¡Y Dios he re da la Tie rra y to do su
con te ni do!
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CAPÍ TU LO XIV

LOS IM PE RIOS, ASÍ CO MO LAS PER SO NAS, TIE‐ 
NEN SU PRO PIA VI DA

Sa bed que, se gún los mé di cos y los as tró lo gos, la vi da na tu ral
del hom bre es de cien to vein te años, o sea de la es pe cie que és‐ 
tos lla man gran des años lu na res. La vi da, en ca da ra za de hom‐ 
bres, es tá su je ta a va ria cio nes, sien do su du ra ción de ter mi na da
por las con jun cio nes (de los cuer pos ce les tes).[1] A ve ces ex ce de
de es ta ci fra de años y otras ve ces no la al can za; así, los hom‐ 
bres na ci dos ba jo cier tas con jun cio nes vi ven has ta cien años,
otros has ta cin cuen ta y otros has ta ochen ta o se ten ta. Se gún los
ob ser va do res (de cuer pos ce les tes), to do ello de pen de de las in‐ 
di ca cio nes su mi nis tra das por las con jun cio nes. Pa ra la ra za ac‐ 
tual de los hom bres, la du ra ción de la vi da os ci la en tre los se s‐ 
en ta y se ten ta años; tal co mo se en cuen tra men cio na do en una
de las Tra di cio nes del Pro fe ta. La vi da na tu ral del hom bre, cu ya
du ra ción es de cien to vein te años, ra ra men te se pro lon ga más
allá de esos lí mi tes; eso de pen de de cier tas po si cio nes ex tra or‐ 
di na rias de la es fe ra ce les te. Ve mos un ejem plo de ello en el ca‐ 
so de Noé, así co mo en un pe que ño nú me ro de adi tas y tha mu‐ 
di tas. En cuan to se re fie re a la vi da de los im pe rios cu ya du ra‐ 
ción asi mis mo va ría ba jo la in fluen cia de las con jun cio nes, pe‐ 
ro, en ge ne ral, no pa sa de tres ge ne ra cio nes. La vi da de una ge‐ 
ne ra ción es de la mis ma pro lon ga ción que la edad pro me dio
del hom bre; es de cir, cua ren ta años, pe río do en que el de sa rro‐ 
llo del cuer po al can za su ple ni tud. Dios ha di cho: «Cuan do al‐ 
can za la pu ber tad y lue go lle ga a los cua ren ta años, etc.». (Co‐ 
rán, su ra XL VI, vers. 15). He aquí por qué ha bía mos di cho que la
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vi da de una ge ne ra ción es igual a la edad pro me dio de un hom‐ 
bre, que dan do nues tra aser ción jus ti fi ca da con lo que se in fie re
de la sapien cia di vi na que fi jó en cua ren ta años el es pa cio de
tiem po que los is ra eli tas de bían per ma ne cer en el de sier to. Ese
tér mino fue se ña la do con el fin de ha cer des apa re cer de la exis‐ 
ten cia a la ge ne ra ción que vi vía en ton ces y reem pla zar la por
otra a la cual la hu mi lla ción de la es cla vi tud le era des co no ci da.
De allí, pues, se in fie re que el lap so de cua ren ta años, pro me dio
de vi da de un hom bre, es igual a la vi da de una ge ne ra ción.

De cía mos que la du ra ción de un im pe rio no pa sa or di na ria‐ 
men te de tres ge ne ra cio nes. En efec to, la pri me ra ge ne ra ción
con ser va su ca rác ter nó ma da, los ru dos há bi tos del vi vir sal va‐ 
je, la so brie dad, la bra vu ra, la pa sión del pi lla je y la co par ti ci pa‐ 
ción de la au to ri dad; por eso el es píri tu de asa bi ya en es ta ge ne‐ 
ra ción per ma ne ce en vi gor; su ace ro cons tante men te afi la do, su
ve cin dad te mi ble, y los de más hom bres se re co no cen ven ci dos
an te su ím pe tu. La po se sión de un im pe rio y la abun dan cia
con co mi tan te trans for man el ca rác ter de la se gun da; pa ra és ta,
las cos tum bres del de sier to se sus ti tu yen con las de la vi da se‐ 
den ta ria, las pe nu rias se tro can por el bien es tar y la co mu ni dad
del po der por la au to cra cia. Un so lo in di vi duo aca pa ra to da la
au to ri dad; el pue blo, de ma sia do in do len te pa ra in ten tar re cu‐ 
pe rar la, cam bia el es plen dor del po der por la ab yec ción de la
in cu ria. El vi gor de la asa bi ya se que bran ta un tan to; pe ro, a pe‐ 
sar de su aba ti mien to, se per ci be que es ta ge ne ra ción con ser va
aún una por ción con si de ra ble de aque llas cua li da des os ten ta das
por la ge ne ra ción pre ce den te. Ella ha po di do co no cer sus cos‐ 
tum bres, su al ti vez, sus afa nes por la glo ria, su ar dor en re cha‐ 
zar al ene mi go y en de fen der se; por tan to no pue de per der ese
es píri tu com ple ta men te. Es pe ra in clu so re cu pe rar aque llos ras‐ 
gos ca rac te rís ti cos; o qui zá pien se que aún los po see.

La ter ce ra ge ne ra ción ol vi da to tal men te la vi da del de sier to
y las cos tum bres agres tes del be dui nis mo; des co no ce la dul zu ra
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del es plen dor y de la so li da ri dad de la asa bi ya, ha bi tua da ya al
ré gi men coer ci ti vo, a su frir la do mi na ción de un amo y su mer‐ 
gi da, por los im pe ra ti vos del lu jo, en cuan ta de li cia mun da na.
Los hom bres de es ta es pe cie con viér ten se en una car ga pa ra el
Es ta do; al mo do de las mu je res y los ni ños, han me nes ter de
pro tec ción; en tre ellos ni idea exis te de la asa bi ya, el co ra je de
de fen der se, de re cha zar a un ene mi go o de exi gir un de re cho
les fal ta com ple ta men te, y, a pe sar de ello, tra tan de en ga ñar al
pú bli co con sus em ble mas (mi li ta res), sus ata víos, sus ai res de
há bi les ji ne tes y su tono pe tu lan te. Un fal so to que de bar niz,
pa ra alu ci nar a la gen te; por que, en ge ne ral, son más co bar des
que las mu je res, y si al guien les ata ca, son in ca pa ces de re sis tir.
El so be rano se apo ya en ton ces en los ex tra ños de va lor re co no‐ 
ci do, y se ro dea de li ber tos y clien tes en nú me ro más o me nos
su fi cien te pa ra la de fen sa del país. Fi nal men te Dios dis po ne
que tal im pe rio su cum ba con to do el las tre que arras tra ba. Lo
an te rior nos ha ce ver que, en el es pa cio de tres ge ne ra cio nes,
los im pe rios lle gan a la de cre pi tud y mu dan en te ra men te de na‐ 
tu ra le za. En la cuar ta ge ne ra ción, el lus tre del que la na ción es‐ 
ta ba ro dea da des apa re ce com ple ta men te, tal co mo he mos in di‐ 
ca do. De cía mos que una tri bu de be su glo ria y su dis tin ción a
cua tro ge ne ra cio nes de ilus tres abue los, y ha bía mos da do una
prue ba saca da de la na tu ra le za de las co sas, prue ba per fec ta‐ 
men te cla ra y ba sa da so bre los prin ci pios que ha bía mos es ta‐ 
ble ci do en nues tros dis cur sos pre li mi na res. Si el lec tor tie ne a
bien exa mi nar los, no le fal ta rá la oca sión de des cu brir la ve ra‐ 
ci dad, siem pre que sea li bre de pre jui cios.

La du ra ción de tres ge ne ra cio nes es de cien to vein te años,
co mo aca ba mos de ver en lo que pre ce de, lap so que las di n as‐ 
tías or di na ria men te no ex ce den. Es to es un tér mino apro xi ma‐ 
do que pue de sin em bar go lle gar más pron to o más tar de. Si la
exis ten cia del reino se pro lon ga ma yor tiem po, se ría por que no
se ha pen sa do ata car le; mas es to es un ca so pu ra men te ac ci den‐ 



499

tal; la se ni li dad le so bre vie ne ine vi ta ble men te, aun que na die le
hu bie re ame na za do. En tal ca so si el agre sor se hu bie ra pre sen‐ 
ta do, el reino ha bría si do in ca paz de re sis tir le. Al fin lle ga la ho‐ 
ra de su oca so, mo men to que na die po dría ade lan tar ni atra sar.
Así pues, los im pe rios, co mo los in di vi duos, tie nen una exis ten‐ 
cia, una vi da de ter mi na da que les es pro pia; cre cen, de gan a la
edad de la ma du rez, lue go co mien zan a de cli nar. De aquí se
com pren de lo ati na do del di cho po pu lar que asig na a los im pe‐ 
rios una vi da de cien años.

El lec tor que ha ya apre cia do nues tras ob ser va cio nes po see rá
una re gla me dian te la cual po drá re co no cer el nú me ro de abue‐ 
los que cons ti tu yen una ca de na ge nea ló gi ca du ran te cier to in‐ 
ter va lo, con tal que se pa el nú me ro de años de que di cho in ter‐ 
va lo se com po ne. Es ta re gla es pa ra los ca sos en que se du da de
la exac ti tud del nú me ro de abue los. Pues por ca da cien años, se
cuen tan tres ge ne ra cio nes; es ta pro por ción es ta ble ce que, si el
nú me ro de abue los que de allí re sul ta con cuer da con el que da
el ár bol ge nea ló gi co, se con si de ran las in di ca cio nes de es te ár‐ 
bol co mo ve rí di cas. Si el cál cu lo da una ge ne ra ción de me nos
que el ár bol, eso mues tra que se ha in ter ca la do el nom bre de un
abue lo de más en la lis ta ge nea ló gi ca. Si, por el con tra rio, el cál‐ 
cu lo pro por cio na un abue lo de más, se de be con cluir que un
nom bre ha si do omi ti do de la lis ta. El mis mo pro ce di mien to
pue de em plear se pa ra ob te ner el nú me ro de años cuan do se co‐ 
no ce con cer te za el de los abue los. ¡Y Dios re gu la los días y las
no ches!
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CAPÍ TU LO XV

LA TRAN SI CIÓN DEL IM PE RIO DE LA VI DA PRI‐ 
MI TI VA A LA VI DA UR BA NA

EL DE VE NIR de es tas evo lu cio nes es co sa nor mal en el des en‐ 
vol vi mien to de to do im pe rio. De he cho, la pre pon de ran cia que
con du ce al do mi nio pro vie ne del es píri tu de asa bi ya y sus con‐ 
co mi tan tes, es to es, el va lor in ten so jun to al há bi to de ra pi ña.
Fac to res que, por lo re gu lar, no sue len pro du cir to do su efec to,
sino en tre pue blos pri mi ti vos; por ello la ini cia ción de un im‐ 
pe rio co rres pon de al pe río do del no ma dis mo; ya efec tua das las
con quis tas so bre vie ne el bien es tar y la abun dan cia. Aho ra, el
ca rác ter más mar ca do de la vi da se den ta ria, con sis te en el es‐ 
me ro que se apli ca a la va ria ción de los go ces del lu jo y la cul ti‐ 
va ción de las ar tes que se em plean en los di ver sos as pec tos y
mo dos que el mis mo lu jo de man da. Ar tes que se ocu pan en la
co ci na, las ves ti men tas, las re si den cias, los ta pi ces, las va ji llas y
en to do el res to del mo bla je que ar mo ni za con las be llas man‐ 
sio nes. A efec to de que ca da una de es tas co sas ten ga la ca li dad
in me jo ra ble, se va len del con cur so de ar tis tas es pe cia li za dos.
Un gé ne ro de lu jo aca rrea otro; las ar tes se mul ti pli can con for‐ 
me a la va rie dad de los gus tos y las ten den cias que im pul san la
fan ta sía ha cia las vo lup tuo si da des, los de lei tes y los go ces de la
sun tuo si dad en to das sus pe cu lia ri da des y for mas. Los há bi tos
del vi vir se den ta rio, con sus dis tin tos ma ti ces, reem pla zan ne‐ 
ce sa ria men te, en el im pe rio, al pe río do de la vi da nó ma da y sus
res pec ti vas cos tum bres, igual que la hol gu ra acom pa ña, ine lu‐ 
di ble men te, a la po se sión de un im pe rio y se pro pa ga en tre los
fun cio na rios to dos del Es ta do. Es tas gen tes, en su nue va eta pa,
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adop tan siem pre por mo de lo al pue blo que aca ban de sus ti tuir;
sue len te ner ba jo los ojos to dos los usos de sus pre de ce so res y,
en ge ne ral, se com pla cen en imi tar los. Co sa aná lo ga su ce dió
con los ára bes al efec tuar sus pri me ras con quis tas. En aque lla
épo ca, de be la ron a los per sas, aco me tie ron a los grie gos y se
lle va ron cau ti vos a sus hi jas e hi jos; mas no te nían a la sa zón la
me nor idea del vi vir se den ta rio. Se cuen ta que cuan do les pre‐ 
sen ta ron por vez pri me ra el mo ra q qaq (pan de ha ri na, en for ma
de tor ti lla del ga da y ex ten di da) cre yé ron lo un pe da zo de te la o
pa pel y que, ha bien do en contra do en las ala ce nas de Co s roes
al gu nas bo li tas de al can for, echá ron las en lu gar de sal en la ma‐ 
sa de la que ha cían su pan.

Cuan do hu bie ron so me ti do a los pue blos de esas co mar cas,
to ma ron de ellos buen nú me ro a sus ser vi cios es co gien do los
más há bi les pa ra ma yor do mos. Fue de és tos de quie nes apren‐ 
die ron to dos los de ta lles de la ad mi nis tra ción do més ti ca. Ha‐ 
llán do se en me dio de una gran abun dan cia, se en tre ga ron a los
pla ce res con pa sión ex tre ma y, ya in gre sa dos en la eta pa de la
ci vi li za ción ur ba na y el lu jo, pro cu ra ban to do lo que allí ha bía
de ex ce len te pa ra re ga lo pro pio, es me rán do se has ta lo má xi mo
en sus co mes ti bles, be bi das, ro pas, ha bi ta cio nes, ar mas, ca ba‐ 
llos, va ji llas, etc. Su afi ción a las os ten ta cio nes re ba sa to dos los
lí mi tes, des ta cán do se so bre to do en sus fes ti vi da des, bo das y
fes ti nes. Vea mos lo que Ta ba rí, Ma su dí y otros his to ria do res
nos cuen tan res pec to a la bo da de Al Ma mún (el ca li fa) con Bu‐ 
rán, hi ja de Al Ha san Ibn Sahl. Al Ma mún ha bién do se ido en
na vío a Fam-es-Solh[1] pa ra so li ci tar de Al Ha san la ma no de su
hi ja, és te col mó de do nes a to das las per so nas que for ma ban el
sé qui to del ca li fa. A la ho ra del ma tri mo nio, de rro chó su mas
enor mes y Al Ma mún asig nó a Bu rán una do te de to das las
mag ni fi cen cias. Du ran te el fes tín de es pon sa les Al Ha san dis tri‐ 
bu yó ri cos ob s equios a los ser vi do res del ca li fa: so bre los de
pri me ra ca te go ría hi zo es par cir bo li tas de al miz cle de las cua les
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ca da una en ce rra ba una cé du la que am pa ra ba la pro pie dad de
una al dea u otro in mue ble. Las bo li tas fue ron re co gi das y ca da
uno de ellos ob tu vo po se sión de la pro pie dad que la bue na for‐ 
tu na y el azar le ha bían de pa ra do. A las gen tes de se gun da cla se
re par tió nu me ro sas bol sas de oro; ca da una con te nía diez mil
di na res. Los de la ter ce ra cla se re ci bie ron ca da uno una bol sa
de dirhe mes; to do eso sin con tar las enor mes su mas que gas ta‐ 
ra du ran te la es tan cia de Al Ma mún en su ca sa. En la no che que
con du je ron la no via a la man sión del ca li fa, és te le pre sen tó mil
ru bíes co mo re ga lo nup cial; las bu jías de ám bar gris, que ar dían
en el salón, pe sa ban cien mann ca da una —un mann equi va le a
una li bra y dos ter cios de li bra—. El cu bre-ca ma era te ji do con
hi los de oro, bor da do de per las y en gar za do de ru bíes. Vién do‐ 
lo, Al Ma mún ex cla mó: «Di ría se que ese mal di to Abu Nuwas ya
ha bía vis to es to cuan do com pu so aquel ver so ha blan do del
vino»:

«Cual me nu das y gran de ci tas pom pas que se
for man en su su per fi cie; gui jas de per le ría so bre
fon do de oro».

Pa ra la no che del fes tín se pro ve yó, en el pa be llón des ti na do
a las co ci nas, una canti dad de le ña in men sa; tres ve ces al día,
du ran te to do un año, ha bían es ta do aca rreán do la cien to cua‐ 
ren ta acé mi las. To da aque lla mon ta ña de com bus ti bles fue con‐ 
su mi da en dos no ches. Se usó igual men te ho jas de pal ma ro cia‐ 
das de acei te. Al Ha san ha bía or de na do a los nau tas te ner to das
sus em bar ca cio nes pres tas, a fin de trans por tar a tra vés del Ti‐ 
gris, des de Ba g dad has ta los al cá za res im pe ria les, si tua dos en
Ma di nat-Al Ma mún,[2] a las per so nas prin ci pa les que de bían
asis tir a la fes ti vi dad. Los ba je les de gue rra dis pues tos al efec to,
al can za ban el nú me ro de trein ta mil uni da des, que per ma ne cie‐ 
ron to do el día tras la dan do a aquel mun do de gen tes; omi ti mos
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otros de ta lles de la mis ma ín do le. Os ten ta cio nes pa re ci das se
des ple ga ron en To le do con oca sión del ma tri mo nio de Al Ma‐ 
mún Ibn Dzi-n-Nun.[3] El his to ria dor Ibn Hai yan[4] ha ce men‐ 
ción de ello, asi mis mo Ibn Ba ss am,[5] en su «Dza ji ra». Pues
bien, esos mis mos ára bes, en la pri me ra eta pa (de su do mi na‐ 
ción), no co no cían más que los usos del de sier to, y eran com‐ 
ple ta men te inep tos pa ra rea li zar co sas se me jan tes. Do mi na dos
aún por el re fle jo de su pa sa do in me dia to, sen ci llo e in ge nuo,
ca re cían de cuan to me dio, así co mo de los ar tis tas pa ra mon tar
pa re ci das fes ti vi da des. Se cuen ta que Al Ha dd j adj, que rien do
ce le brar la cir cun ci sión de uno de sus hi jos, man dó bus car a un
dih qan[6] con el ob je to de que le ilus tra ra so bre las fies tas que
ha cían los per sas. —«Qui sie ra que me in for ma ras —le di jo Al
Ha dd j adj— có mo era la fies ta más es plen den te que has vis to en
tu vi da. —¡Con gus to, se ñor! —res pon dió el dih qan—. He pre‐ 
sen cia do el gran ban que te que uno de los mar ze ba nes[7] de Co s‐ 
roes ofre ció a sus con ciu da da nos. Allí se sir vió en pla tos de oro
so bre ban de jas de pla ta; ca da ban de ja, ocu pa da con cua tro pla‐ 
tos, era lle va da por cua tro aza fa tas. Ca da cua tro con vi da dos se
sen ta ron en una me sa, y cuan do hu bie ron ter mi na do de co mer
e iban re ti rán do se, su an fi trión ob s equió a ca da uno su co rres‐ 
pon dien te ser vi cio y la aza fa ta que le ha bía ser vi do». —«¡He!
mu cha cho —gri tó Al Ha dd j adj— de güe lla esos ca me llos y da de
co mer a la gen te a nues tro mo do». Con ven ci do que dó de que
se me jan tes mag ni fi cen cias es ta ban muy por en ci ma de sus me‐ 
dios. Men cio ne mos aquí las dádi vas he chas por los Ome ya; to‐ 
das ellas con sis tían or di na ria men te en ca me llos, si guien do la
cos tum bre de los ára bes be dui nos. Ba jo las di n as tías de los
Abba si das, los Fa ti mi tas y sus su ce so res, los do nes eran es plén‐ 
di dos, co mo es sa bi do de to do el mun do. Esos prín ci pes en via‐ 
ban a sus ami gos car gas de oro y far dos de ro pa; ob s equiá ban‐ 
les asi mis mo fi nos ca ba llos ri ca men te en jae za dos.
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Los Ko ta ma ig no ra ban los há bi tos del lu jo en la épo ca en que
tu vie ron re la cio nes con los agla bi tas; en Egip to, los Ba ni Ta fdj
o To gdj[8] te nían cos tum bres muy sen ci llas; los Le m tu na (Al mo‐ 
ra vi des) ape nas se ini cia ban en la ci vi li za ción cuan do ata ca ron
a las pe que ñas di n as tías de Tai fas que rei na ban en Es pa ña; otro
tan to ocu rrió con los Al moha des (res pec to de los Al mo ra vi des),
así co mo los Za na ta (Me ri ni des) cuan do com ba tie ron a los Al‐ 
moha des, etc.

La ci vi li za ción de la vi da se den ta ria y sus há bi tos se trans mi‐ 
ten de la di n as tía que pre ce de a la que la sus ti tu ye. Los per sas
trans fi nie ron la su ya a los Ome ya y los Abba si des. Los Ome ya
es pa ño les co mu ni ca ron su ci vi li za ción a los so be ra nos al moha‐ 
des y Za na tíes del Ma greb, con ser ván do la és tos has ta el pre‐ 
sen te. La ci vi li za ción de los abba si das se trans mi tió a los Dai‐ 
lam, lue go a los tur cos se l yú ci das, lue go a los tur cos ma me lu cos
de Egip to, a los tár ta ros del Iraq ára be y del Iraq pér si co. Cuan‐ 
to más po ten te es una di n as tía, más se de sa rro llan en su seno
los há bi tos de la vi da ur ba na. En efec to, esos há bi tos son aje nos
al lu jo; el lu jo si gue a la opu len cia; és ta se ad quie re por la con‐ 
quis ta de un reino y es (siem pre) en re la ción con la mag ni tud de
los paí ses so me ti dos. To do ello, pues, guar da una re la ción di‐ 
rec ta con la im por tan cia del im pe rio. Exa mi nad ese prin ci pio y
pe ne trad lo bien; sin du da lo ha lla réis exac to en lo que se re fie re
al pro ce so so cial y su or ga ni za ción. ¡Y Dios he re da la Tie rra y
to do su con te ni do, sien do el me jor he re de ro!
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CAPÍ TU LO XVI

EL BIEN ES TAR DEL PUE BLO IN CRE MEN TA LA
FUER ZA DEL IM PE RIO EN SU INI CIA CIÓN

EN UN pue blo que con si gue fun dar un im pe rio y dis fru tar de
la abun dan cia, el nú me ro de sus na ci mien tos al can za un gran
au ge, los la zos de pa ren tes co se mul ti pli can y el cuer po de sus
gue rre ros se vuel ve con si de ra ble asi mis mo el nú me ro de los li‐ 
ber tos y pro te gi dos. Las nue vas ge ne ra cio nes, cria das en me dio
de la opu len cia, con tri bu yen a en gro sar las fuer zas ar ma das,
da do que en esa épo ca el nú me ro de los nú cleos ag na dos es tan
cre ci do en la mis ma me di da que la po bla ción. Cuan do la pri‐ 
me ra y la se gun da ge ne ra ción des apa re cen, el im pe rio re sien te
los pri me ros em ba tes de la senec tud; los clien tes y los pro te gi‐ 
dos son in ca pa ces de sos te ner lo por sí so los o de man te ner la
es ta bi li dad, por que ellos no tie nen par ti ci pa ción al gu na en los
ne go cios pú bli cos. Ha brían si do más bien una car ga pa ra el Es‐ 
ta do, aun que, en cier to mo do, tam bién asis ten tes. Por lo de más,
al des apa re cer la ce pa, las ra mas no pue den man te ner se in de‐ 
pen dien te men te; aca ban por caer y mo rir a su vez. La po ten cia
de im pe rio al guno pue de per ma ne cer in va ria ble. He allí, co mo
ejem plo, lo que ha su ce di do al pri mer im pe rio fun da do por los
ára bes mu sul ma nes. Ese pue blo, co mo de ja mos di cho, for ma ba,
en tiem pos de Maho ma y de los pri me ros ca li fas, una po bla ción
de apro xi ma da men te cien to cin cuen ta mil al mas, unos des cen‐ 
dían de Mó dar y otros de Qah tán. Cuan do la pros pe ri dad del
im pe rio hu bo al can za do su más al to au ge, los con tin gen tes
gue rre ros au men ta ron con el cre ci mien to del bien es tar ge ne‐ 
ral; in clu so se mul ti pli ca ron por la ad jun ción de clien tes y pro‐ 
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te gi dos que los ca li fas te nían a su ser vi cio. Se di ce que en la to‐ 
ma de Amu ri ya[1] por Al Mo ta sim, és te prín ci pe te nía en su
cam po no ve cien tos mil hom bres. No es na da re mo to po der ad‐ 
mi tir la exac ti tud de esa ci fra, te nien do en con si de ra ción el
gran nú me ro de tro pas que el go bierno em plea ba en ton ces en
la guar ni ción de sus fron te ras cer ca nas y re mo tas, que se ex ten‐ 
dían des de el Orien te has ta el Oc ci den te. Añá da se a ello el
cuer po de mi li cias en car ga do de la guar dia del trono, y el de los
clien tes y los pro te gi dos. «Ba jo el rei na do de Al Ma mún, di ce
Ma su dí, se hi zo el em pa dro na mien to de los miem bros de la fa‐ 
mi lia de los abba si das, a fin de asig nar les pen sio nes, y se ha lló
que se com po nía de trein ta mil in di vi duos, en tre hom bres y
mu je res». He aquí có mo una fa mi lia au men ta en me nos de dos
cen tu rias. Ello pro vie ne de la pros pe ri dad del im pe rio y de la
abun dan cia de que se ha dis fru ta do du ran te va rias ge ne ra cio‐ 
nes; pues to que los ára bes, en la épo ca de su pri me ra con quis ta,
es ta ban bien dis tan tes de ser nu me ro sos. ¡Y Dios, el crea dor,
om nis cien te!
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CAPÍ TU LO XVII

LAS FA SES POR LAS QUE TO DO IM PE RIO DE BE
PA SAR Y LAS MU TA CIO NES QUE ELLAS PRO DU‐ 

CEN EN EL CA RÁC TER DEL PUE BLO

SABED que to do im pe tro atra vie sa por dis tin tas fa ses y su es‐ 
ta do pa de ce di ver sas al te ra cio nes. Ta les cam bios in flu yen en el
ca rác ter de los com po nen tes del im pe rio y les co mu ni can sen‐ 
ti mien tos an tes des co no ci dos pa ra ellos. En efec to, el ca rác ter
de un pue blo de pen de na tu ral men te de la ín do le del es ta do en
que se en cuen tra. Las fa ses o trans mu ta cio nes que tie nen lu gar
en el es ta do de los im pe rios pue den re du cir se co mún men te a
cin co. En la pri me ra, la tri bu ob tie ne sus anhe los, ven ce a los
de fen so res, aba te la re sis ten cia, con quis ta un reino y arre ba ta el
po der a la an ti gua di n as tía. Du ran te es ta fa se, el so be rano com‐ 
par te la au to ri dad con los miem bros de la tri bu; los aso cia a su
po der y pro cu ra con ellos la re cau da ción de los im pues tos y la
de fen sa de la in te gri dad del reino. No se arro ga ex clu si va men te
ven ta ja al gu na, por que el es píri tu de asa bi ya, que ha bía con du‐ 
ci do al pue blo a la su pre ma cía y que aún lo man tie ne, así de ter‐ 
mi na y le obli ga a li mi tar sus am bi cio nes. En la se gun da fa se, el
so be rano usur pa to da la au to ri dad, pri va de ella al pue blo y
des ba ra ta las ten ta ti vas de los que que rrían par ti ci par del po der
con él. Por otra par te, se ocu pa en ga nar a ba se de fa vo res el
apo yo de los hom bres de in fluen cia, en alle gar se pro te gi dos, to‐ 
mar clien tes y par ti da rios en cre ci do nú me ro, con el fin de po‐ 
der re pri mir el es píri tu de in su bor di na ción que ani ma a los in‐ 
te gran tes de su asa bi ya y su pa ren te la. Pues a pe sar de que to‐ 
das esas gen tes son des cen dien tes de un mis mo an ces tro que el
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del so be rano y de que ha yan apor ta do su con tin gen te por igual
a la erec ción del im pe rio, ter mi na por ex cluir los to tal men te del
man do y re cha zar los, a efec to de re ser vár se lo en te ra men te pa ra
sí. La al ta po si ción de que se ha ce da a su fa mi lia una in fluen cia
ex cep cio nal; por eso se ve en la ne ce si dad de re fre nar las am bi‐ 
cio nes de sus pa rien tes, in clu so me dian te el em pleo de la fuer‐ 
za. Tal ta rea es a me nu do más ar dua que la de sus pre de ce so res,
cu yos es fuer zos se li mi ta ban a la con quis ta de un reino. Pues
és tos só lo te nían que com ba tir a un pue blo ex tra ño con tan do
con el res pal do de to da una po bla ción alen ta da por un mis mo
es píri tu de asa bi ya, mien tras que aho ra el so be rano en cues tión
de be lu char contra sus cer ca nos pa rien tes sin te ner más au xi‐ 
lia res que un pe que ño nú me ro de ele men tos ex tra ños. Por tan‐ 
to, se ha lla em bar ca do en di fí cil em pre sa con gran des di fi cul ta‐ 
des por ven cer pa ra lo grar el de sig nio que lle va tra za do. La ter‐ 
ce ra fa se es un pe río do de ocio si dad y so sie go. El so be rano go‐ 
za aho ra de los fru tos del po der; amo ab so lu to del im pe rio, se
en tre ga a la pa sión que im pul sa a los hom bres en pos de la ri‐ 
que za, la per pe tua ción de ves ti gios y el am plio re nom bre. Con‐ 
sa gra sus es fuer zos a la re cau da ción de los im pues tos, al con‐ 
trol de los in gre sos y egre sos, to man do cuen ta de los pre su‐ 
pues tos to dos y del em pleo de su di ne ro con pre vi sión. Ha ce
cons truir vas tos edi fi cios, gran des obras, im por tan tes ciu da des,
enor mes mo nu men tos. Col ma de do nes a los je fes de tri bus y
los gran des per so na jes ex tran je ros que lle gan a cum pli men tar‐ 
le, en ri que ce a sus pa rien tes y pro di ga el di ne ro y los ho no res a
sus pro te gi dos y sus ser vi do res. Tie ne el cui da do de ha cer re‐ 
vis ta de sus tro pas y de pa gar les re gu lar men te, ca da nue va lu na,
un suel do equi ta ti vo. De tal suer te se mues tran, en los días de
fies ta, los bue nos re sul ta dos de esa con duc ta: el ata vío del sol‐ 
da do, su equi po y sus ar mas; to do en ex ce len te es ta do. Con ese
be llo as pec to de sus tro pas, se ufa na an te las na cio nes ami gas e
in fun de te mor a las que guar dan ha cia él sen ti mien tos be li co‐ 
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sos. Es ta fa se mar ca el fin del ab so lu tis mo ejer ci do por los je fes
del Es ta do, por que has ta en ton ces pro ce dían in de pen dien te‐ 
men te con for me a sus pro pias ins pi ra cio nes, cu yas rea li za cio‐ 
nes to das se cir cuns cri bían a su pro pia glo ria, tra zan do el ca‐ 
mino a se guir pa ra sus su ce so res.

La cuar ta fa se es una eta pa de con for mi dad y con cor dia, el
so be rano se mues tra sa tis fe cho del es plen dor fin ca do por sus
pre de ce so res; vi ve en paz con sus pa res, re yes ri va les en po ten‐ 
cia; imi ta es cru pu lo sa men te la con duc ta de sus an te ce so res, y,
bien per sua di do de la ha bi li dad que ha bían des ple ga do en la bo‐ 
rar la gran de za de la na ción, pien sa que se ría ad ver so si se
apar ta ra de su buen ejem plo. La quin ta fa se trae con si go el ca‐ 
rác ter del des pil fa rro y la di la pi da ción. El so be rano de rro cha
en fies tas y pla ce res los te so ros ama sa dos por sus pre de ce so res;
dis tri bu ye de ellos par te en tre sus pa la ti nos a tí tu lo de li be ra li‐ 
dad, em plean do el res to en man te ner el res plan dor de sus re‐ 
cep cio nes y ro dear se de fal sos ami gos y de ele men tos in tri gan‐ 
tes, a quie nes con fía car gos que so bre pa san su com pe ten cia y
en los cua les no sa ben có mo con du cir se. Las ti ma de esa ma ne ra
el amor pro pio de los prin ci pa les de la na ción; ofen de a los an‐ 
ti guos pro te gi dos, y se ha ce de ene mi gos que só lo es pe ran, pa ra
trai cio nar le, el mo men to opor tuno. Mi na el áni mo de las tro‐ 
pas de rro chan do en sus de lei tes el di ne ro que de be ría ser vir
pa ra pa gar les sus ga jes; ja más pro cu ra con tac to con sus sol da‐ 
dos, nun ca les in te rro ga acer ca de sus me nes te res y con di cio‐ 
nes. De tal mo do, des tru ye la obra que sus ante pa sa dos fun da‐ 
ron. Du ran te es te pe río do, el im pe rio cae en de ca den cia y re‐ 
sien te las aco me ti das de un mal cró ni co que de be arre ba tar lo y
que no ad mi te re me dio al guno. Fi nal men te la di n as tía su cum be
de una ma ne ra cu yos de ta lles ex pon dre mos más ade lan te. ¡Y
Dios es el me jor de los he re de ros!
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CAPÍ TU LO XVI II

LOS VES TI GIOS DE UNA DI N AS TÍA ES TÁN EN RE‐ 
LA CIÓN DI REC TA CON SU PO TEN CIA ORI GI NAL

LOS MO NU MEN TOS de ja dos por una di n as tía son de bi dos a la
po ten cia de la que es ta di n as tía dis po nía en la épo ca de su rea li‐ 
za ción. En la mis ma me di da que ha ya si do di cha po ten cia son
los ves ti gios, ta les co mo edi fi cios, tem plos, etc. De ci mos que
hay una re la ción ín ti ma en tre la gran de za de los mo nu men tos y
el po der de la di n as tía na cien te. En efec to, se pre ci sa, pa ra lle‐ 
var a ca bo las vas tas obras, el con cur so de una mul ti tud de
obre ros; es im pres cin di ble reu nir una mu che dum bre que ayu de
a eje cu tar los tra ba jos. Si el im pe rio po see vas ta ex ten sión y
con tie ne nu me ro sas pro vin cias con mu chos súb di tos, la ma no
de obra abun da ría y se con cen tra rían los obre ros en in men sas
canti da des de to das par tes del te rri to rio. En tal ca so se efec túan
obras de co lo sa les di men sio nes. Re cuér de se, pues, de las cons‐ 
truc cio nes de ja das por los adi tas y los tha mu di tas, y de lo que el
Co rán re fie re al res pec to. Se ve to da vía de pie (Te si fon te) el pa‐ 
la cio de Co s roes (Iwan Kis ra), que ofre ce una prue ba pal ma ria
del po der de los per sas. Se sa be que el ca li fa Ha rún Ar-Ras hid
tu vo la de ci sión de aba tir lo, que des pués de al gu nas va ci la cio‐ 
nes ini ció la ta rea; sin em bar go se dio por ven ci do al no en con‐ 
trar me dios efi ca ces pa ra rea li zar su pro yec to. Se co no ce lo que
su ce dió a es te pro pó si to en tre el ca li fa y Yah ya Ibn Ja lid el Bar‐ 
me ci da.[1] Es te ejem plo nos mues tra que una di n as tía es a ve ces
ca paz de cons truir lo que otra di n as tía no pue de de rrum bar;
¡con la enor me di fe ren cia en or den de fa ci li dad en tre el de‐ 
rrum bar y el cons truir! De allí se in fie re tam bién la di fe ren cia
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que ha bía en tre am bos im pe rios. Véa se aún Bi lat-el-Wa lid,[2] en
Da mas co, la me z qui ta fun da da en Cór do ba por los Ome ya y el
puen te que atra vie sa el río de és ta ciu dad. Men cio ne mos to da‐ 
vía el acue duc to de Car ta go. In di que mos asi mis mo los an ti guos
mo nu men tos de Cher chel, en Mau ri ta nia, y las pi rá mi des de
Egip to, sin ha blar de otros ves ti gios que se ven to da vía de pie.
Es tos ras tros mues tran la di ver si dad de las di n as tías y de sus
res pec ti vos im pe rios, en fuer za y po de río. Pa ra cons truir aque‐ 
llas mo nu men ta les obras, los an ti guos em plea ban los re cur sos
de la me cá ni ca co mo el hin dam (la ga rru cha), v. gr., y una mu‐ 
che dum bre de obre ros. Por tan to, hay que guar dar se de in cu‐ 
rrir en la ilu so ria opi nión del vul go, que pre ten de que los hom‐ 
bres de aque llos tiem pos te nían los cuer pos y miem bros mu cho
más de sa rro lla dos y po de ro sos que los nues tros. Pues en tre la
ta lla de los an ti guos y la de los mo der nos hay mu cho me nos di‐ 
fe ren cia que en tre los mo nu men tos rea li za dos en am bas épo‐ 
cas. La fal sa idea que he mos se ña la do ha da do sin em bar go ori‐ 
gen a nu me ro sas fá bu las ex tra va gan tes: se ha es cri to, so bre el
te ma de Ad, Tha mud, Ama le ci tas, his to rias de una fal se dad bien
des ta ca da. Una de las más ex tra ñas es la re fe ren te a Og, hi jo de
Inaq, u Ouq, uno de los ama le ci das a quie nes com ba tie ron los
Ba ni Is ra el en Si ria. Se gún esos cuen tis tas, Og era tan des co mu‐ 
nal que co gía los pe ces del mar y los al za ba a co cer has ta el cen‐ 
tro del sol. Aña dían con ello a su ig no ran cia de la cons ti tu ción
hu ma na el des co no ci mien to de la na tu ra le za de los cuer pos ce‐ 
les tes, pues to que creían que el sol era ca lien te y que, cuan to
más se apro xi ma ba a di cho as tro, más au men ta ba el ca lor; no
sa bían que el ca lor es la luz, y que la luz, en la cer ca nía de la
Tie rra, es más in ten sa que en otras par tes. Es te fe nó meno tie ne
por cau sa la re fle xión de los ra yos so la res, que, al to car la su‐ 
per fi cie del sue lo, re tor nan a en con trar se con otros ra yos au‐ 
men tan do to da vía su ca lor. Pa san do el lí mi te has ta don de los
ra yos re fle ja dos pue den al can zar, allí ya no se en cuen tra ca lor;
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en las re gio nes re co rri das por las nu bes, ha ce frío. En cuan to al
sol en sí, no es ni ca lien te ni frío, es más bien un cuer po sim ple,
lu mi no so, sin tem pe ra men to dis tin ti vo. Se gún esos mis mos in‐ 
di vi duos, Og, hi jo de Inaq, per te ne cía al pue blo de los Ama le ci‐ 
das o al de los Ca na neos, pue blos que fue ron pre sa de los is ra‐ 
eli tas cuan do la con quis ta de Si ria. Aho ra bien, la ta lla de los is‐ 
ra eli tas era en ton ces apro xi ma da men te co mo la nues tra; lo cual
se de mues tra por las di men sio nes de las puer tas de Je ru sa lén. Si
bien se ha po di do des man te lar esas puer tas y res ti tuir las, mas
nun ca se ha cam bia do su for ma ni su ta ma ño. ¿Có mo, pues, se‐ 
ría po si ble tan ta de si gual dad en tre la ta lla de Og y la de sus
con tem po rá neos? El error que se ña la mos pro vie ne del asom‐ 
bro que se ex pe ri men ta an te los mo nu men tos an ti guos. Des co‐ 
no cien do que las di n as tías de en ton ces po dían reu nir obre ros
en gran des mul ti tu des y ser vir se de me ca nis mos en la cons‐ 
truc ción de gran des edi fi cios, atri bu ye ron ese re sul ta do a fuer‐ 
zas inau di tas que una ta lla gi gan tes ca ha bía da do a aque llos
pue blos de la an ti güe dad; pe ro la co sa dis ta mu cho de ser así.

Ma su dí re fie re, ba sa do en la au to ri dad de los fi ló so fos (grie‐ 
gos), una opi nión de la mis ma ín do le; pe ro es una opi nión sin
fun da men to y com ple ta men te ar bi tra ria. Di ce que en la épo ca
de la Crea ción el cuer po del hom bre era, por su na tu ra le za, tan
vi go ro so co mo per fec to. Gra cias a aque lla per fec ción, los hom‐ 
bres vi vían has ta una edad muy avan za da, y los cuer pos de sa‐ 
rro lla ban enor me fuer za. Se gún ellos, la muer te so bre vie ne a
con se cuen cia de la de sor ga ni za ción de las fuer zas na tu ra les;
cuan to más in ten sas son es tas fuer zas, más se pro lon ga la vi da.
Al prin ci pio del mun do, la du ra ción de la vi da es ta ba a su má xi‐ 
mo y el cuer po hu ma no en to da su per fec ción. Ta les ven ta jas
dis mi nuían gra dual men te, con la dis mi nu ción de la ma te ria
cons ti tu ti va, en con trán do se al pre sen te en el es ta do de ami no‐ 
ra mien to que ve mos. Di cha dis mi nu ción —di cen— ha de con ti‐ 
nuar has ta la épo ca de la de sor ga ni za ción ge ne ral y la rui na del
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uni ver so. Se ve cuán fan tás ti ca es es ta opi nión; pues sen ci lla‐ 
men te ca re ce de to da ba se, de to da prue ba cau sal y de to da de‐ 
mos tra ción ra cio nal. Po de mos exa mi nar ocu lar men te las ha bi‐ 
ta cio nes de aque llos pue blos, las puer tas de sus ciu da des, las ca‐ 
lles que pa san jun to a sus edi fi cios, sus tem plos, sus re si den cias
y lu ga res de ha bi ta ción, ta les co mo las mo ra das de los tha mu di‐ 
tas ta la dra das en la ro ca vi va; pues ve mos allí ha bi ta cio nes bas‐ 
tan te pe que ñas y puer tas muy es tre chas. El Pro fe ta mis mo nos
ha he cho sa ber que esas ex ca va cio nes ser vían de mo ra das a los
tha mu di tas. Or de nó arro jar la pas ta que se ha bía ama sa do con
el agua de esa lo ca li dad, de no em plear aque lla agua, sino ver‐ 
ter la en la tie rra. «No os en tráis, di jo, en las ha bi ta cio nes de
gen tes que han si do ini cuos con si go mis mos, a me nos que lo
ha gáis llo ran do, a fin de que no pa dez cáis una des di cha se me‐ 
jan te a la que les ha to ca do». Las ob ser va cio nes an te rio res son
apli ca bles igual men te a los ves ti gios de los paí ses de los adi tas,
de Si ria, Egip to, y to das par tes de la Tie rra, des de el Orien te
has ta el Oc ci den te. Lo que aca ba mos de enun ciar a es te res pec‐ 
to es la ver dad es cue ta.

Po dría agre gar se a la nó mi na de los re cuer dos que ates ti guan
la po ten cia de an ti guas di n as tías las des crip cio nes de fies tas y
bo das. Alar des pa re ci dos a los que aca ba mos de re fe rir a pro‐ 
pó si to del ca sa mien to de Bu rán, del ban que te ofre ci do por Al
Ha dd j adj y la mag ni fi cen cia de Ibn Dzi-n-Nun. Otro ti po de
me mo rias, cons ti tu yen las in di ca cio nes res pec to a las dádi vas
que los prín ci pes se com pla cían en pro di gar. El va lor de di chas
dádi vas es siem pre en re la ción di rec ta con la gran de za del im‐ 
pe rio; ello se ob ser va asi mis mo en los im pe rios que se apro xi‐ 
man a su de ca den cia. Los sen ti mien tos ge ne ro sos que ani man a
los prín ci pes se mi den se gún el po de río de sus rei nos y la ex‐ 
ten sión de sus do mi nios. Esos ele va dos áni mos no les aban do‐ 
nan ja más, has ta que su po der sea de rrum ba do. Con si de rad,
por ejem plo, la ma ne ra en que Ibn Dzi-Yá zin tra tó a la co mi‐ 
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sión de los qo rais hi tas que se ha bía ido an te él:[3] el ob s equio
que le hi zo pe sa ba va rios ki los de oro y pla ta, ade más de los es‐ 
cla vos; a ca da miem bro de la co mi sión le dio diez aza fa tas y un
sa qui to de ám bar gris; de cu pli có ese pre sen te pa ra Ab del Mo‐ 
tta lib. Y sin em bar go el reino de ese prín ci pe tan só lo se com‐ 
po nía a la sa zón de la ca pi tal del Ye men, pa de cien do, por otra
par te, la do mi na ción de Per sia. Se de ja ba lle var de ese ac to de
li be ra li dad por su no ble dis po si ción y el ejem plo de sus an ces‐ 
tros, los To bbá, que po se ye ron otro ra un vas to im pe rio sojuz‐ 
gan do a los dos Ira qes, la In dia y has ta el Ma greb. Los Sanh ad ja
de Ifriki ya,[4] se dis tin guie ron igual men te por su ge ne ro si dad:
ca da vez que una co mi sión for ma da de emi res za na tíes lle ga ba
a su cor te, re ga la ban a ca da uno de esos emi res va rias car gas de
di ne ro, otro tan to de ro pa y un cre ci do nú me ro de bes tias de
car ga. La cró ni ca de Ibn Ar-Ra qiq en cie rra, a es te res pec to, un
cú mu lo de ané c do tas. Es no to ria, por otra par te, la pro di ga li‐ 
dad de los Bar me ci das sus do nes y gra ti fi ca cio nes. Cuan do se
en car ga ban de ali viar la pe nu ria de un po bre, no se con ten ta‐ 
ban con pro por cio nar le el sus ten to dia rio; le con ce dían una
pro pie dad, un pues to en la ad mi nis tra ción o bien los me dios de
vi vir en co mo di dad du ran te el res to de sus días. Se en cuen tra
en los li bros un gran nú me ro de ras gos de ge ne ro si dad por los
cua les los Bar me ci das eran hon ra dos. El va lor de di chos do nes,
re pe ti mos, era en pro por ción con el es plen dor del reino. A es ta
lis ta po de mos aña dir a Djauhar As-Si qil-li bí, se cre ta rio de Es‐ 
ta do y co man dan te del ejérci to fa ti mi ta: Cuan do par tió de Qai‐ 
rauán (Kai ruán) pa ra ha cer la con quis ta de Egip to, lle vó con si‐ 
go mil car gas de oro y pla ta. Pues bien, na da se me jan te a aque‐ 
lla pue de ocu rrir hoy día ba jo nues tras di n as tías mo der nas. Un
in ven ta rio es cri to por Ah mad Ibn Moha m mad Ibn Ab del Ha‐ 
mid, con tie ne la re la ción de las ren tas que las pro vin cias del
im pe rio en via ban al te so ro pú bli co, en Ba g dad, ba jo el rei na do
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de Al Ma mún; lo he mos trans cri to de la obra «Dji rab-ed-Dau‐ 
la» (re cur sos del Im pe rio),[5] y he lo aquí:

REN TAS DE LAS PRO VIN CIAS DEL IM PE RIO

As-Sauad. 27 780 000 dirhe mes;[6] ade más, en con tri bu cio‐ 
nes di ver sas, 14 800 000 dirhe mes; 200 ca pas de Nad j rán; 700
kgs. de lacre.

Kenker o kesker, 11 600 000 dirhe mes.

Los dis tri tos del Ti gris, 20 800 000 dirhe mes.

Ho luán, 4 800 000 dirhe mes.

Ahuáz, 25 000 dirhe mes; 90 000 kgs. de azú car.

Pa res, 27 000 000 de dirhe mes; 30 000 fras cos de agua de ro‐ 
sa; 60 000 kgs. de acei te ne gro.

Kar mán, 4 200 000 dirhe mes; 500 pie zas de te las del Ye men; 
60 000 kgs. de dá til; 3000 kgs. de co mino.

Mak ran, 400 000 dirhe mes.

El Sind y los paí ses ad ya cen tes, 11 500 000 dirhe mes; 450
kgs. de re si na de áloe Ín di co.

El Sid jis tán, 4 000 000 de dirhe mes; 300 pie zas de te la de se‐ 
da ra ya da de dis tin tos co lo res; 20 000 kgs. de azú car re fi na da.

Jo ra sán, 28 000 000 de dirhe mes; 2000 lin go tes de pla ta;
4000 bes tias de car ga; 1000 es cla vos; 27 000 tú ni cas; 60 000
kgs. de mi ro bá lano (fru to me di ci nal).

Djord ján, 12 000 000 de dirhe mes; 1000 pies de te ji do de se‐ 
da.

Cu mis, 1 500 000 dirhe mes; 1000 lin go tes de pla ta.

Ta ba res tán, Ru bán y Nehuan do, 6 300 000 dirhe mes; 600 ta‐ 
pi ces de Ta ba res tán; 200 ves ti dos; 500 tú ni cas; 300 toa llas; 300
ta zas.

Ray, 12 000 000 de dirhe mes; 60 000 kgs. de miel.
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Ha ma dzán, 11 800 000 dirhe mes; 3000 kgs. de con fi tu ras de
gra na da; 36 000 kgs. de miel.

La re gión si tua da en tre Bá so ra y Ku fa, 10 700 000 dirhe mes.
Ma se be dán y Re bán o Ra yan, 4 000 000 de dirhe mes.

Cheh re zur, 6 000 000 de dirhe mes.

Mo sul y de pen den cias, 24 000 000 de dirhe mes; 60 000 kgs.
de miel blan ca.

Azer baid ján, 4 000 000 de dirhe mes.

Me so po ta mia y los dis tri tos del Éu fra tes de su de pen den cia, 
34 000 000 de dirhe mes, 1000 es cla vos; 12 000 va si jas de miel;
10 hal co nes; 20 000 ca pas.

Kredj, 300 000 dirhe mes.

Gui lán, 5 000 000 de dirhe mes; 1000 es cla vos; 12 000 odres
de miel; 10 hal co nes; 20 ves ti dos.

Ar me nia, 13 000 000 de dirhe mes, 20 al fom bras (de una es‐ 
pe cie lla ma da mah fu ra);[7] 1600 kgs. de zo com (pas ta de man te‐ 
qui lla y dá til); 30 000 kgs. de pe que ño pes ca do en sal mue ra;
200 mu las; 30 po tros.

Kin nis rin, 420 000 di na res; 1000 car gas de acei te.

Da mas co, 420 000 di na res.

Al Or donn ( Jor da nia), 97 000 di na res.

Pa les ti na, 310 000 di na res; 900 000 kgs. de acei te.

Egip to, 2 920 000 di na res.

Bar ca, 1 000 000 de di na res.

Ifriki ya, 13 000 000 de dirhe mes; 120 ta pi ces.

Ye men, 370 000 di na res, sin con tar las te las.

Hid jaz, 300 000 di na res.

En cuan to se re fie re a Es pa ña, nos di cen, ba sa dos en la au to‐ 
ri dad de los his to ria do res de es te país más dig no de cré di to,
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que a la muer te de Ab de rra h mán An-Na sir, oc ta vo so be rano de
la di n as tía ome ya da, se en contró en las ar cas en don de guar da‐ 
ba sus te so ros cin co mi llo nes de di na res, re pe ti dos tres ve ces, y
que es te acer vo de oro pe sa ba qui nien tos mil quin ta les. He leí‐ 
do en una his to ria de (Ha rún) Ar-Ras hid que, ba jo el rei na do de
és te, una su ma de sie te mil qui nien tos quin ta les de oro acu ña do
en tra ba to dos los años, al te so ro pú bli co.

Pa se mos aho ra al im pe rio fa ti mi ta.[8] He leí do en la obra his‐ 
tó ri ca (y bio grá fi ca) de Ibn Jal-likan, en el ar tícu lo en que ha bla
de Al Fadl, hi jo de Amir-el-Djoiush,[9] je fe que ha bía ena je na do
a los ca li fas fa ti mi tas de su au to ri dad, que des pués de su ase si‐ 
na to se en contró en su te so ro seis cien tos mi llo nes de di na res,
[10] dos cien tos cin cuen ta ce le mi nes de dirhe mes, sin con tar las
pie dras pre cio sas, las per las, las te las, los efec tos, las si llas de
mon tar y las li te ras, que eran en canti da des in men sas. En cuan‐ 
to a los im pe rios de nues tro tiem po, el más po de ro so es el tur‐ 
co, que do mi na en Egip to. El ma yor de sa rro llo de su po ten cia
al can zó du ran te el rei na do de An-Na sir Moha m mad, hi jo de
Ca laoun. Cuan do ese prín ci pe fue exal ta do al trono, los emi res
Bi bars (El-Dja ch ne guir) y Se lar lo tu vie ron re clui do. Bi bars lo
de pu so en se gui da, apo de ró se del trono y pu so a Se lar co mo su
lu gar te nien te, mas An-Na sir lo gró arre ba tar le el po der. Al gún
tiem po des pués, es te prín ci pe adue ñó se del te so ro de Se lar, que
ha bía caí do en des gra cia.[11] He po di do ver el in ven ta rio de esas
ri que zas y de allí he ex traí do los de ta lles si guien tes:

Cua tro li bras y me dia de ru bíes ín di cos (o bir ma nos, se gún
tex to) y de ru bíes ba laj;

Die ci nue ve li bras de es me ral da;

Tres cien tos gran des dia man tes y ojo de ga to;

Diez li bras de pie dras pre cio sas de di ver sas es pe cies, pa ra
mon tar en sor ti jas;
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Mil cien to cin cuen ta per las de for ma re don da y de dis tin tos
pe sos, des de un grano has ta un mi th cal;[12]

Un mi llón cua tro cien tos mil di na res en oro acu ña do;

Un sur ti do que bro ta de una fuen te de oro;

Una canti dad in cal cu la ble de bol sas lle nas de oro; se ha bían
des cu bier to en un hue co se cre to en tre dos mu ros;

Dos mi llo nes se ten ta y un mil dirhe mes;

Cua tro quin ta les de ob je tos de jo ye ría.

La canti dad de te las, de efec tos, de ar ne ses, de ca bras y de
mu las, era en la mis ma pro por ción, así co mo el pro duc to de sus
fin cas, sus ga na dos, sus ma me lu cos, sus aza fa tas y sus in mue‐ 
bles.

En se gui da los Ba ni me ri nes fun da ron un reino en el Ma‐ 
greb-el-Aq sa (el Ma rrue cos ac tual). He en contra do en la bi blio‐ 
te ca (o te so re ría) de es tos prín ci pes un do cu men to es cri to de
pu ño y le tra del gran te so re ro, Ha s sun Ibn Bouac, el cual nos
hi zo sa ber que a la muer te del sul tán Abu Saíd el era rio real en‐ 
ce rra ba más de se te cien tos quin ta les de di na res de oro, y que el
res to de su pro pie dad per so nal era en igual pro por ción. [Su hi jo
y su ce sor, el sul tán[13] Abul Ha san era to da vía más ri co. Cuan do
se apo de ró de Tel mo sán, en contró en el te so ro de Abu Tas hi fin
Ab del Ua di ta, so be rano de es ta ciu dad, más de tres cien tos
quin ta les de oro en lin go te y acu ña do, sin con tar los otros ob je‐ 
tos de va lor que allí ha bía en canti dad. Pa se mos a los Al moha‐ 
des (ha fsi das), so be ra nos de Ifriki ya. (Abú Yah ya) Abu Bakr,
prín ci pe a quien tu ve la oca sión de tra tar per so nal men te, y que
era el no veno sul tán (léa se dé ci mo) de es ta di n as tía, te nien do en
des gra cia a su ge ne ral en je fe, Moha m mad Ibn-el-Hakim,[14] le
qui tó cua ren ta quin ta les de di na res de oro y un ce le mín de per‐ 
las fi nas y pe dre rías; al ser sa quea do su pa la cio, se lle va ron una
canti dad enor me de ta pi ces y otros efec tos. Me ha lla ba yo en
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Egip to ba jo el rei na do del sul tán Al-Ma lik-Adh-Dha fir Bar cuc.
Es te prín ci pe ha bien do des ti tui do a su ma yor do mo, el emir
Ma li mud, lo so me tió a tor tu ra a efec to de arran car le sus ri que‐ 
zas. El ofi cial en car ga do de esa ope ra ción me ase gu ró que él
ha bía saca do al pri sio ne ro la su ma de un mi llón seis cien tos mil
di na res, ga na dos, pro duc tos ag rí co las, ca ba llos y mul tas].

Ello se com pren de[15] cuan do se sa be apre ciar la di fe ren cia de
las re la cio nes que exis ten en tre los im pe rios (en lo que se re fie‐ 
re a su im por tan cia y po ten cia li dad). El hom bre que nie ga la
po si bi li dad de un he cho por que no ha si do tes ti go ocu lar de
ello, o por que na da se me jan te ha bía acon te ci do en su tiem po,
ese hom bre se ría in ca paz de re co no cer las co sas po si bles. Mu‐ 
chas per so nas prin ci pa les al oír ané c do tas de es te gé ne ro re fe‐ 
ren tes a an ti guas di n as tías, in me dia ta men te las re cha zan con si‐ 
de rán do las co mo fal sas. Es to no es na da acer ta do, por que las
cir cuns tan cias del exis tir y del pro ce so so cial ex pe ri men tan va‐ 
ria cio nes. Aquél que con ci be so la men te lo más sen ci llo de es tos
fe nó me nos, o in clu so los de or den me dio no po dría re du cir a
los de or den ele va do a la pro pia con cep ción. Si exa mi ná ra mos
lo que se cuen ta de los abba si das, los Ome ya y los fa ti mi tas y
com pa rá ra mos los he chos cu ya rea li dad no ad mi te du da al gu na
con lo que ob ser va mos en las di n as tías que exis ten en la ac tua‐ 
li dad y que son mu cho me nos con si de ra bles que aqué llas, ha lla‐ 
ría mos no ta ble di fe ren cia en tre am bos gru pos, de bi da a la di‐ 
ver si dad de su po ten cia ori gi nal y la mag ni tud de su im pe rio y
po bla ción. Pues los he chos y ves ti gios de to do im pe rio re fle jan
siem pre su po der pri mi ti vo en es tre cha re la ción, co mo de ja mos
apun ta do. Por ello no de be mos ne gar la ve ra ci dad de esos ana‐ 
les, por que, muy a me nu do, con cier nen a he chos tan ma ni fies‐ 
tos y no to rios que nos com pe len a su acep ta ción, y, en cier tos
ca sos, se in clu yen en los re la tos me jor co no ci dos y más au ténti‐ 
cos. Ve mos to da vía con nues tros pro pios ojos los mo nu men tos
que esas di n as tías han de ja do. De du cid, pues, de la his to ria de
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los im pe rios su ca te go ría en po ten cia o de bi li dad, en gran de za
o pe que ñez; com pa rad en se gui da esas no cio nes con la ané c do‐ 
ta bas tan te cu rio sa que os va mos a con tar (y juz gad si te ne mos
ra zón).

Ba jo el rei na do del sul tán me ri ni da Abu Inan,[16] un miem bro
del cuer po de je ques[17] de Tán ger, lla ma do Ibn Ba tu ta, rea pa re‐ 
ce en Ma greb. Una vein te na de años an te rior men te se ha bía ido
a Orien te, en don de ha bía re co rri do Iraq, Ye men y la In dia. En
el cur so de sus via jes, vi si tó Delhi, ca pi tal de la In dia, y fue pre‐ 
sen ta do a Moha m mad Shah, sul tán de ese im pe rio. Es te prín ci‐ 
pe lo aco gió bon da do sa men te y le con fió el car go de gran ca dí
ma liki ta. Vuel to al Ma greb, Ibn Ba tu ta fue re ci bi do por el sul‐ 
tán Abu Inan y, po nién do se a con tar le las ma ra vi llas que ha bía
vis to en sus re co rri dos por los di ver sos im pe rios del mun do,
ha bla ba par ti cu lar men te del reino de la In dia y re fe ría, acer ca
del sul tán de es te país, ané c do tas que lle na ban de sor pre sa a to‐ 
do el au di to rio. De cía, por ejem plo, que el so be rano de la In dia,
to das las ve ces que te nía que em pren der una cam pa ña de ex‐ 
plo ra ción, man da ba ha cer el em pa dro na mien to de los ha bi tan‐ 
tes de la ca pi tal, hom bres, mu je res y ni ños, y que en se gui da les
asig na ba a to dos, a car go de sus pro pios fon dos, lo su fi cien te
pa ra su ali men ta ción du ran te seis me ses. A su re to mo de la ex‐ 
pe di ción, en tra ba en su se de en me dio de una mul ti tud in men‐ 
sa. Los ha bi tan tes salían en ma sa a re ci bir le, y, en con trán do lo
en el llano, en las cer ca nías de la ciu dad, lo ro dea ban por to dos
la dos. En ca be zan do el cor te jo, va rias ba lis tas lle va das so bre el
lo mo (de ele fan tes) iban lan zan do, con sus ar mas, so bre la mu‐ 
che dum bre una canti dad de bol sas lle nas de mo ne das de oro y
pla ta, con ti nuan do así has ta que el sul tán en tra ba en su pa la cio.
Los cor te sanos me ri ni das co men ta ban en tre sí so bre esos ex‐ 
tra ños re la tos y se de cían en voz ba ja que el via je ro con ta ba pu‐ 
ras men ti ras. Uno de aque llos días, me en contré con Fa res Ibn
War dar, el cé le bre vi sir,[18] y pla ti can do de esas his to rias, le di a
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en ten der que yo com par tía la opi nión pú bli ca acer ca de su au‐ 
tor. A esa ob ser va ción, el vi sir re pli có: «Guár da te bien de con‐ 
si de rar co mo fal sas las ané c do tas ex tra or di na rias que se cuen‐ 
tan res pec to de otras na cio nes; no de bes ja más des men tir un
he cho por la so la ra zón de que a ti no te cons ta. De lo con tra‐ 
rio, se rías co mo el hi jo de aquel vi sir que ha bía vi vi do en una
pri sión des de su na ci mien to. Ello es: “Un vi sir fue en car ce la do
por or den de su sul tán, per ma ne cien do allí va rios años con su
hi ji to. Es te, ha bien do lle ga do a la edad de la ra zón, pre gun tó un
día a su pa dre de qué eran las car nes que les da ban a co mer. El
pa dre le res pon dió que eran de car ne ro, y le hi zo la des crip ción
de ese ani mal. Que ri do pa dre, le di ce el hi jo, ese de be ser pa re‐ 
ci do a una ra ta, ¿no es así? —¡Ah!, no, res pon de el pa dre, hay
una gran di fe ren cia en tre un car ne ro y una ra ta. El mis mo diá‐ 
lo go se re pe tía cuan do se les ser vía car ne de res o de ca me llo.
Pues el mu cha cho, no ha bien do vis to nun ca otros ani ma les en
la pri sión más que las ra tas, creía que to dos eran de la mis ma
es pe cie”».

Tal acon te ce muy a me nu do a los hom bres que oyen ha blar
de co sas exó ti cas; se de jan in fluir tan fá cil men te por sus pre‐ 
ven cio nes en cuan to a he chos ex tra or di na rios co mo por la ma‐ 
nía de exa ge rar los, a fin de ha cer los más sor pren den tes aún, así
co mo de ja mos apun ta do al prin ci pio de es ta obra; por eso de‐ 
ben bus car se siem pre los prin ci pios de las co sas y es tar se en
cau te la contra esas pri me ras im pre sio nes: en ton ces se po drá
dis tin guir, por el sim ple buen sen ti do y la rec ti tud del ins tin to,
lo que co rres pon de al do mi nio de lo po si ble y lo que no ca be;
se re co no ce rá lue go por ve rí di co to do re la to que no re ba sa los
lí mi tes de lo po si ble, re cha zan do lo de más. Por es te tér mino, no
pre ten de mos la po si bi li dad ab so lu ta, no ción pu ra men te in te‐ 
lec tual, cu yo do mi nio es in men so y no se ña la lí mi te al guno a
las con tin gen cias de los acon te ci mien tos; lo po si ble de lo que
ha bla mos es aquel que de pen de de la na tu ra le za de las co sas.
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Cuan do se ha ya re co no ci do el prin ci pio de una co sa, su es pe cie,
su di fe ren cia (de las otras), su mag ni tud y su fuer za, se po drá
par tir de allí y for mar un jui cio so bre to do lo que a ella se re la‐ 
cio na. Si ella re ba sa los lí mi tes de lo po si ble, no de be mos aco‐ 
ger la. Y di: «¡Oh, Se ñor mío! ¡Acre cién ta me en sapien cia!». (Co‐ 
rán, su ra XX, vers. 114).



523

CAPÍ TU LO XIX

EL SO BE RANO QUE SE COM PRO ME TE EN UNA
LU CHA CONTRA SU TRI BU O LOS MIEM BROS DE
SU AG NA CIÓN SE HA CE RES PAL DAR POR SUS LI‐ 

BER TOS Y SUS CLIEN TES

EL SO BE RANO de be su au to ri dad, co mo he mos rei te ra do, al
es fuer zo de los hom bres de su tri bu. Es con su apo yo co mo lo‐ 
gra man te ner su po der y re pri mir las re vuel tas. Es co ge de en tre
ellos sus vi si res, sus re cau da do res y los go ber na do res de sus
pro vin cias, re com pen sán do les así por ha ber lo sos te ni do en su
ca rre ra de con quis tas, por es tar se in te re sa dos en to dos sus pro‐ 
yec tos, y por que, en to dos los ne go cios y em pre sas, tie nen el
mis mo in te rés que él. Tal es el es ta do de co sas mien tras que el
reino se en cuen tra en la pri me ra eta pa de su exis ten cia. En la
se gun da fa se, el so be rano ma ni fies ta in ten cio nes des pó ti cas;
su pri me a los miem bros de su tri bu la au to ri dad que ve nían
ejer cien do re pu dián do los enér gi ca men te. Al con ver tir a sus
com pa trio tas en ver da de ros ene mi gos por esa ma ne ra de pro‐ 
ce der, se ve obli ga do a bus car ami gos en otra par te. Es así co mo
se va le en ton ces de los ele men tos ex tra ños, a quie nes con fía su
de fen sa y la ad mi nis tra ción del Es ta do. Pron to esas gen tes con‐ 
si guen go zar del fa vor y la pri van za del prín ci pe; se ven lue go
col ma dos de be ne fi cios, ri que zas y ho no res; por que se des vi ven
por pro te ger le contra las ten ta ti vas de sus tri ba les, pres tos
siem pre pa ra re cu pe rar el po der y rei vin di car las al tas po si cio‐ 
nes que ha bían ocu pa do. Al ase gu rar así to da la con fian za del
prín ci pe, se ha cen acree do res a to das las con si de ra cio nes y las
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pre fe ren cias, que el pro pio je fe les con ce de am plia men te. Los
pues tos, re ser va dos has ta en ton ces pa ra los miem bros de la tri‐ 
bu, las prin ci pa les di rec cio nes, los car gos de vi si ra to, el man do
su pre mo de las tro pas, las re cau da cio nes, en fin, to do es dis tri‐ 
bui do en tre esos alia dos y nue vos par ti da rios. El so be rano les
con ce de in clu so el de re cho de os ten tar los tí tu los ho no rí fi cos
que, has ta en ton ces, eran pri va ti vos su yos. Esas gen tes de vie‐ 
nen en efec to los fa vo ri tos más ín ti mos del cau di llo, los ami gos
más sin ce ros y de vo tos. Se me jan te si tua ción pre sagia la de cli‐ 
na ción del im pe rio y es sín to ma de su cró ni ca en fer me dad pro‐ 
ve nien te de la pér di da de la asa bi ya, fun da men to que fue ra de
la su pre ma cía. La hos ti li dad que el sul tán mues tra ha cia los
prin ci pa les de la na ción, y las ve ja cio nes con que les col ma, aca‐ 
ban por in dis po ner los contra él; pre sas del en cono ace chan la
pri me ra oca sión pa ra ven gar su dig ni dad, re sul tan do de ese
odio con se cuen cias fa ta les pa ra el im pe rio; eso es un mal in cu‐ 
ra ble. En efec to, la mu ta ción que ha ve ni do ope ran do oca sio na
ine vi ta ble men te una pro fun da im pre sión, que se pro pa ga a las
ge ne ra cio nes si guien tes, has ta que el im pe rio ha ya de ja do de
exis tir. Véa se, por ejem plo, el ca so de la di n as tía de los Ome ya
(de Orien te): esos prín ci pes se ha cían sos te ner en sus gue rras lo
mis mo que en la ad mi nis tra ción de sus pro vin cias por los gran‐ 
des je fes ára bes, ta les co mo Amr Ibn Sad Ibn Abi Wa q qas;
Obei da llah Ibn Ziad Ibn Abi Se fian, Al Ha dd j adj Ibn Yu sof, Al
Mohal-lab Ibn Abi Safra, Ja lid Ibn Ab da llah Al Qa s rí,[1] Ibn Ho‐ 
bai ra, Mu sa Ibn No sair, Bi lal Ibn Abi Bur da Ibn Abi Mu sa Al
As haa rí, Na sr Ibn Sai ya ra y otros prohom bres del mis mo es tra‐ 
to. Otro tan to ocu rre du ran te cier to lap so en los co mien zos de
la di n as tía abba si da. Em pe ro en se gui da los ca li fas se apo de ra‐ 
ron de to da la au to ri dad y re pri mie ron las am bi cio nes de los
ára bes, que pro cu ra ban siem pre el man do. En ton ces el vi si ra to
pa só a ma nos de los ex tran je ros y los pro te gi dos del so be rano,
co mo los Bar me ci das, los Ba ni Sahl Ibn Nu ba jt y los Ba ni Tahir;
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lue go se trans mi tió a los Ba ni Buaih y a los li ber tos tur cos, Ba‐ 
ga, Wa sif, Ata mesh, Bak yak, Ibn Tu lun y sus des cen dien tes.
Gen tes que na da ha bían he cho por el es ta ble ci mien to y la glo‐ 
ria del im pe rio ob tu vie ron así to do el po der. Ley de Dios que
ri ge so bre sus sier vos. ¡Y el Su pre mo me jor lo sa be!
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CAPÍ TU LO XX

DE LAS CON DI CIO NES DE LOS LI BER TOS Y LOS
CLIEN TES BA JO EL IM PE RIO

EN LOS im pe rios, una mar ca da di fe ren cia exis te en tre los
nue vos pro te gi dos y los de an ti gua fe cha, en lo que se re fie re a
los la zos que les li gan al so be rano. El sen ti mien to que im pul sa a
la de fen sa y al pre do mi nio for ma par te po si ti va del es píri tu de
asa bi ya, y só lo al can za to da su fuer za por la in fluen cia de los la‐ 
zos san guí neos y de pa ren tes co. De ahí par te la dis po si ción de
la so li da ri dad mu tua en tre los pa rien tes y los afi nes y el no ha‐ 
cer cau sa co mún con los ex tra ños. Mas la fa mi lia ri dad e inti mi‐ 
dad que na cen de la re la ción de amo y es cla vo, o del ju ra men to
(que li ga el clien te al pa trón), pue den igual men te te ner el lu gar
de la asa bi ya. En efec to, aun que la re la ción de pa ren tes co sea
es ta ble ci da por la Na tu ra le za, no tie ne más que una im por tan‐ 
cia con ven cio nal, mien tras que la ver da de ra vin cu la ción re sul ta
de un sen ti mien to real, fun da do en la con vi ven cia, el com pa ñe‐ 
ris mo, el obrar de con cier to; se for ma en tre los que se han cria‐ 
do jun tos, los que se han nu tri do del mis mo seno, los que han
si do ca ma ra das in se pa ra bles en to das las cir cuns tan cias de la
vi da y de la muer te.

Es ta con fra ter ni dad dis po ne a los hom bres a apo yar se re cí‐ 
pro ca men te, tal co mo se ob ser va en to das par tes. Véa se, por
ejem plo, lo que pro du cen las bue nas ac cio nes: el que las ha ce y
el que las re ci be se li gan el uno al otro por la zos de un ti po par‐ 
ti cu lar, la zos que reem pla zan a los san guí neos, y que con so li‐ 
dan la cohe sión de las dos par tes. Así la vin cu la ción de la san‐ 
gre pue de fal tar; pe ro sus ven ta jas de he cho exis ten. Si la adhe‐ 
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sión que exis te en tre una tri bu y sus clien tes pre ce de al ad ve ni‐ 
mien to de es ta tri bu al reino, su arrai go se ría más pro fun do, sus
con vic cio nes más sin ce ras y su afi ni dad más cla ra, con si de ra da
ba jo los dos pun tos de vis ta si guien tes:

1.º An tes de ese acon te ci mien to, los miem bros de la tri bu y
sus clien tes com par ten en plan de igual dad la mis ma suer te;
muy po cas per so nas ha cen en ton ces dis tin gos en tre los la zos de
clien te la y los de san gre; se con si de ran los clien tes co mo pa‐ 
rien tes y her ma nos, pe ro, des pués de la ins ti tu ción del reino, la
dig ni dad y los ho no res del po der de ter mi nan el re par to en tre el
se ñor y sus pa rien tes, a ex clu sión de los nue vos clien tes, li ber‐ 
tos y pro te gi dos del so be rano. Pa ra man dar y go ber nar, se ha ce
ne ce sa rio es ta ble cer una dis tin ción de ran gos en la na ción. A
par tir de aquí los clien tes (nue va men te adop ta dos) se en cuen‐ 
tran co lo ca dos en el ni vel de ex tran je ros, los la zos que les li gan
al se ñor son muy dé bi les y su de vo ción po co real; por tan to go‐ 
zan de me nos con si de ra ción que aque llos clien tes de an ti gua
da ta.

2.º Si la tri bu ha si do li ga da a clien tes y pro te gi dos an tes de
la fun da ción del reino, el so be rano y sus mi nis tros ig no ran re‐ 
gu lar men te la ín do le de esa cohe sión, da do el tiem po que ha
co rri do en tre una y otra épo ca. Se cree por lo co mún que se
tra ta de la zos de pa ren te la, y eso sir ve pa ra for ta le cer en tre la
co mu ni dad el alien to de la asa bi ya. En cam bio si la ad mi sión de
clien te la ha te ni do lu gar des pués de la fun da ción del im pe rio, el
he cho es ge ne ral men te co no ci do, da da su pro xi mi dad en el
tiem po, guar dán do se por lo mis mo de su po ner que su par ti ci‐ 
pa ción de la tri bu es de bi da a la zos san guí neos. La so li da ri dad
ag na ti cia es por ello más dé bil en tre és tos que en tre los clien tes
de an ti gua fe cha. Si se exa mi na ra el ca so con cier to de te ni‐ 
mien to, se en con tra rían ejem plo de es te he cho en to dos los im‐ 
pe rios, y en to das las na cio nes re gi das por el ab so lu tis mo. Los
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que se han in cor po ra do a la tri bu con an te rio ri dad al es ta ble ci‐ 
mien to del im pe rio mues tran un gran ape go al je fe que les ha
he cho ese fa vor; adhe ri dos a él por el vi vo afec to que le pro fe‐ 
san, se con si de ran co mo sus pro pios hi jos, her ma nos o pa rien‐ 
tes. Los clien tes adop ta dos con pos te rio ri dad ma ni fies tan mu‐ 
cho me nos de vo ción al cau di llo, muy po co vin cu la dos a él. Esa
es una rea li dad que sal ta a la vis ta; por eso, cuan do el im pe rio
se ha lla en el úl ti mo pe río do de su exis ten cia, el so be rano pro‐ 
cu ra ro dear se de ele men tos ex tra ños; pe ro esos hom bres no
lle gan a go zar de con si de ra cio nes igua les a las que hon ran a los
clien tes afi lia dos a la tri bu an tes de la fun da ción del im pe rio.
Ello tie ne dos cau sas: su in cor po ra ción al reino es de ma sia do
re cien te pa ra ser ol vi da da, y el reino se en cuen tra a pun to de
su cum bir; por eso se ven pri va dos de to da con si de ra ción. Lo
que in du ce al sul tán a va ler se de pro te gi dos y pre fe rir los a los
an ti guos clien tes y li ber tos, es la arro gan cia con que és tos se
con du cen pa ra con él, y su au da cia de mi rar le con los mis mos
ojos que sus pa rien tes y los miem bros de su tri bu. Las fa mi lias
de los vie jos clien tes, in cor po ra das a la tri bu des de lar go tiem‐ 
po, cria das al abri go del prín ci pe o de sus abue los, co lo ca das al
pro pio ni vel de las ca sas más ilus tres del im pe rio, se ha bitúan a
tra tar al so be rano con una fa mi lia ri dad eno jo sa y una in so len‐ 
cia ex tre ma; de tal mo do, aca ba por ale jar los de sí y to mar gen‐ 
te ex tra ña a su ser vi cio. Co mo la épo ca en que es co ge a és tos es
bas tan te re cien te, no al can zan ja más a dis fru tar de la con si de‐ 
ra ción pú bli ca y con ser van siem pre su ca rác ter de ex tran je ros.
Es to ocu rre en to dos los im pe rios que se in cli nan ha cia su oca‐ 
so. Pa ra de sig nar los an ti guos clien tes se em plean re gu lar men te
los tér mi nos «sa naii» (pro te gi dos), y «au liá» (ami gos, alle ga‐ 
dos); en cuan to a los nue vos, se les lla ma «ja dam» (ser vi do res) y
«aauán» (au xi lia res). Y Dios es el wa lí de los cre yen tes. (Co rán,
su ra III, vers. 61).
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CAPÍ TU LO XXI

DE LO QUE ACON TE CE A UN IM PE RIO CUAN DO
EL SUL TÁN ES TE NI DO EN RE CLU SIÓN Y PRI VA‐ 

DO DE TO DA AU TO RI DAD

TAN PRON TO co mo la so be ra nía se afir ma en una de ter mi na‐ 
da ra ma de la tri bu que sos tie ne al im pe rio, y en cier ta fa mi lia
de es ta ra ma, los que go bier nan con ser van pa ra sí to do el po der
e im pi den a los de más miem bros de la tri bu to mar par te en
ello. Sus hi jos, ele va dos al ejer ci cio del al to man do, he re dan la
au to ri dad y la trans mi ten unos a otros. Sin em bar go a ve ces al‐ 
guno de los vi si res o cor te sanos lo gra do mi nar al so be rano y
des po jar le de sus fa cul ta des. Es to ocu rre or di na ria men te cuan‐ 
do un in fan te de cor ta edad o un prín ci pe de ca rác ter dé bil ha
si do de sig na do por su pa dre, o por sus pa rien tes y sus ami gos,
co mo he re de ro del po der so be rano. Ape nas as cien de al trono,
el jo ven prín ci pe se mues tra in ca paz de go ber nar; en ton ces su
tu tor, per so na je es co gi do re gu lar men te de en tre los vi si res o
los pa la ti nos de su pa dre, o de en tre los clien tes del sul tán o de
la tri bu, se apo de ra del go bierno del im pe rio de cla ran do que lo
en tre ga rá al so be rano tan pron to co mo és te se mues tre ap to
pa ra en car gar se de él. Te nien do así ex pe di to el ca mino al po‐ 
der, man tie ne al jo ven prín ci pe en una re clu sión com ple ta afi‐ 
cio nán do le a gus tar de to dos los de lei tes que el lu jo po drá pro‐ 
por cio nar, y, per mi tién do le en ce na gar se en cuan ta vo lup tuo si‐ 
dad, a fin de dis traer le de los asun tos del go bierno, ter mi na por
so me ter le a su do mi nio. Ese man da ta rio, ya acos tum bra do a los
pla ce res, se fi gu ra que los de be res de un so be rano se cir cuns‐ 
cri ben a sen tar se en el trono, a re ci bir de sus fun cio na rios el ju‐ 
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ra men to de fi de li dad, a es cu char lla már s ele «Vues tra Ma jes‐ 
tad», a es tar en ce rra do y a per ma ne cer en me dio de sus mu je‐ 
res. En cuan to al de re cho de atar y de des atar, de or de nar y de
prohi bir, de di ri gir los ne go cios del im pe rio y de vi gi lar el es ta‐ 
do del ejérci to, del era rio y de las for ta le zas, se ima gi na que to‐ 
do es to per te ne ce na tu ral men te al vi sir y se lo aban do na. Ese
mi nis tro con so li da así su au to ri dad, ad quie re un fuer te ma tiz
de man do y de do mi nio, y con clu ye por ejer cer un po der ab so‐ 
lu to, que trans mi te a sus hi jos y sus pa rien tes. Tal co mo hi cie‐ 
ran, en Orien te, los Bouaih, los tur cos (que es tu vie ran al ser vi‐ 
cio de los ca li fas), Ka fur Al Ajs hi dí y otros, y co mo Al Man sur
(Al man zor) Ibn Abi Amer se apo de ró del po der en Es pa ña. En
oca sio nes el so be rano re te ni do en re clu sión, des po ja do de to da
in fluen cia, pro cu ra li be rar se de las re des en que se en cuen tra
atra pa do, y re cu pe rar el man do que le per te ne ce por de re cho.
Des de lue go pien sa cas ti gar al usur pa dor, ya sea dán do le muer‐ 
te, o ya só lo des ti tuir lo; pe ro las ten ta ti vas de esa ín do le ra ra‐ 
men te tie nen éxi to: pues una vez caí do el po der en ma nos de
los vi si res y los cor te sanos, allí per ma ne ce ca si de fi ni ti va men te.
La re clu sión del sul tán es oca sio na da co mún men te por los pro‐ 
gre sos del lu jo: los hi jos del so be rano, al pa sar su ju ven tud su‐ 
mi dos en los pla ce res, ol vi dan el sen tir de su dig ni dad va ro nil y,
ha bi tua dos al am bien te de no dri zas y co ma dro nas, aca ban con‐ 
tra yen do, al par con su de sa rro llo, una blan du ra de al ma que les
tor na in ca pa ces de pre ten der el po der; no sa ben in clu so la di fe‐ 
ren cia en tre man dar y ser do mi na do. Sa tis fe chos de la pom pa
con que se les ro dee, só lo se preo cu pan por va riar sus pla ce res
y dis fru tar de to dos los as pec tos del lu jo. Tal usur pa ción de la
au to ri dad es lle va da a ca bo por los li ber tos y clien tes, cuan do la
fa mi lia rei nan te se sin gu la ri za en el po der, ve dán do lo al res to
de la na ción. Ello acon te ce ne ce sa ria men te en to dos los im pe‐ 
rios, co mo ya he mos he cho ob ser var. (La mo li cie del sul tán y
las am bi cio nes de los que le ro dean), son dos ma les de los que



531

un im pe rio muy ra ra men te se cu ra. Y Dios con ce de su au to ri‐ 
dad a quien le pla ce (Co rán, su ra II, vers. 247).
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CAPÍ TU LO XXII

EL VI SIR QUE RE TIE NE AL SO BE RANO EN RE‐ 
CLU SIÓN SE ABS TIE NE DE TO MAR LOS TÍ TU LOS

DE LA REA LE ZA

DES DE la fun da ción del im pe rio, los abue los del so be rano
rei nan te ha bían ejer ci do la au to ri dad so be ra na, he cho que de‐ 
bían a un sen ti mien to de na cio na li dad pro ve nien te de la asa bi‐ 
ya de su pue blo y de la su ya pro pia que ab sor bió a aque lla y
orien tó a la co mu ni dad ba jo un mis mo es píri tu de so li da ri dad y
cohe sión, apor tán do le la dis tin ción y de vo ción de to do el pue‐ 
blo. El ca rác ter del man do y de pre va len cia, del cual la fa mi lia
real ha ad qui ri do un fuer te ma tiz, se con ser va en su pos te ri dad
y ga ran ti za la per sis ten cia del im pe rio. Si el fun cio na rio que lo‐ 
gia po ner ba jo su de pen den cia al so be rano cuen ta con un par ti‐ 
do den tro de es ta fa mi lia, o den tro de la co li ga ción de los clien‐ 
tes y los li ber tos, tal par ti do, po co ha bi tua do al man do, se de ja
arras trar por la asa bi ya ma yor y se in cor po ra a ella; por tan to el
vi sir, no obs tan te ha ber se adue ña do del po der, no de ja tras lu cir
sus de seos de usur par el trono; se con for ma más bien con las
pre rro ga ti vas del po der, es to es, de or de nar y prohi bir, atar y
des atar, de ci dir y anu lar. Con tal con duc ta pre ten de ha cer creer
a los no ta bles del reino que él pro ce de con for me a las ins truc‐ 
cio nes que el so be rano le trans mi te des de su pri va do,[1] y que
no ha ce sino eje cu tar las ór de nes del prín ci pe, pues aun que se
ha ya apo de ra do de to da la au to ri dad, evi ta os ten tar las in sig‐ 
nias, los em ble mas o tí tu los rea les, a efec to de ale jar de sí la sos‐ 
pe cha en sus am bi cio sos pro yec tos. El por te ro, que, des de los
co mien zos del im pe rio, ocul ta ba al sul tán y sus ma yo res a la
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vis ta del pú bli co, sir ve asi mis mo pa ra en cu brir la usur pa ción
del vi sir y ha cer creer a las gen tes que es te fun cio na rio no es
más que un sim ple lu gar te nien te del prín ci pe. Si de ja ra es ca par
el me nor in di cio que pu die ra dar a adi vi nar sus ver da de ras in‐ 
ten cio nes, la fa mi lia real y to dos los par ti dos de la na ción se
mos tra rían in dig na dos de su osadía, y pro cu ra rían arran car le el
po der en el ac to. A la pri me ra voz de aler ta, es se gu ro que en‐ 
con tra ría la muer te, por que no ha ad qui ri do to da vía su fi cien te
au to ri dad pa ra te ner a sus ad ver sa rios en la obe dien cia y la su‐ 
mi sión. Tal fue la suer te de Ab de rra h mán, hi jo de Al Man sur
Ibn Abi Amer: Tu vo la am bi ción de com par tir el ran go del mis‐ 
mo ca li fa ome ya da Hisham (Hixem) y los de más miem bros de
la fa mi lia real, y de os ten tar el tí tu lo de ca li fa. No con for me con
el po der ab so lu to que su pa dre y su her ma no ha bían ejer ci do,
me nos pre cian do las pre rro ga ti vas de tan ele va da po si ción, de‐ 
man da ba a su so be rano, Hisham, que le trans mi tie ra el ca li fa to.
Tal ac ti tud de in so len cia in dig nó tan to a los Ba ni Me ruán
(ome yas) y los de más qo rais hi tas de Es pa ña, que ele va ron al
trono a Moha m mad Ibn Ab del Dja bir Ibn An-Na sir, pri mo del
ca li fa Hisham, y mar cha ron contra los par ti da rios del mi nis tro.
Eso tu vo por re sul ta do la rui na del par ti do ami ri ta[2] y la muer‐ 
te de Al Muai yad, prín ci pe que ha bían pro cla ma do ca li fa y que
se rem pla zó por un miem bro de la fa mi lia real. Los Ba ni Ome‐ 
ya re cu pe ra ron la po se sión del trono, con ser ván do lo has ta la
de sin te gra ción del im pe rio. ¡Y Dios es el me jor de los he re de‐ 
ros!
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CAPÍ TU LO XXI II

DE LA REA LE ZA, SU VA RIA BLE ÍN DO LE Y SUS DI‐ 
VER SAS ES PE CIES

LA REA LE ZA es una ins ti tu ción con for me a la na tu ra le za del
hom bre. Va ha bía mos di cho que la reu nión de los hom bres en
so cie dad es la que ase gu ra la vi da y la exis ten cia de la es pe cie
hu ma na. Pa ra pro por cio nar se los ali men tos y las co sas de pri‐ 
me ra ne ce si dad, de ben ayu dar se mu tua men te; las ne ce si da des
del vi vir les ha bitúan a las tran sac cio nes y de más tra tos pa ra
ve ri fi car sus me nes te res y les em pu jan asi mis mo a arre ba tar
por la fuer za los ob je tos que les son úti les. Ca da uno alar ga la
ma no so bre la co sa que co di cia, em pe ñán do se por arran car la a
su ve cino, da do que la vio len cia y la agre sión son de las pa sio‐ 
nes in na tas de la na tu ra le za ani mal. És te lo re cha za por la có le‐ 
ra y la in dig na ción, re sis te con to das sus fuer zas la ten ta ti va del
ra paz. Tal dis pu ta con du ce a la ri ña ine lu di ble que da lu gar a un
com ba te ma si vo, a la efu sión de san gre y la muer te de más de
un in di vi duo, de don de po dría re sul tar el ani qui la mien to de la
es pe cie hu ma na. Eso tie ne por cau sa el sen ti mien to que lle va a
de fen der los bienes pro pios, sen ti mien to con que el Crea dor ha
dis tin gui do al hom bre. Por tan to los hom bres, no po drían exis‐ 
tir sin un je fe que les im pi da ata car los unos a los otros. Pa ra
con te ner esas agre sio nes, se pre ci sa un mo de ra dor, un go ber‐ 
nan te, es to es, un rey po de ro so, que dis pon ga de su fi cien te po‐ 
ten cia co mo lo exi ge la mis ma na tu ra le za del hom bre. Tal mo‐ 
de ra dor no ten dría nin gún as cen dien te sin el apo yo de un fuer‐ 
te par ti do; por que —ya lo he mos ex pues to—, pa ra re sis tir los
ata ques y re pe ler a sus ad ver sa rios, ha de es tar sos te ni do por
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una asa bi ya. El man do o la rea le za es, pues, una no ble dig ni dad;
a ella as pi ran to das las am bi cio nes, y tie ne, en con se cuen cia, la
ne ce si dad de de fen so res; fi na li dad que só lo es fac ti ble me dian te
la asa bi ya. Aho ra bien, en tre los di ver sos pue blos, las asa bi yas
va rían en su po der, y ca da una ejer ce su in fluen cia en la po bla‐ 
ción que la in te gra. El man do no co rres pon de, des de lue go, a
to das las asa bi yas; per te ne ce, en rea li dad, a un cau di llo que
pue da man te ner a su pue blo en la obe dien cia, re cau dar los im‐ 
pues tos, pro te ger las fron te ras del Es ta do, en viar ex pe di cio nes
y no so por tar el con trol de otra au to ri dad su pe rior. Tal es el
ver da de ro man do se gún la acep ción ge ne ra li za da. El je fe que,
por la ine fi ca cia de su asa bi ya, no es ca paz de cum plir uno u
otro de esos de be res, no es más que un rey de fi cien te. Ta les fue‐ 
ron en su ma yo ría los so be ra nos be re be res du ran te el rei na do
de los agla bi das en Kai ruán; igual men te lo fue ron los so be ra nos
de los pue blos ex tran je ros (en Orien te) en la épo ca en que los
abba si das ini cia ban su ca li fa to. El prín ci pe cu ya asa bi ya no pre‐ 
do mi ne so bre to das las de más, y que ca re ce de los me dios de
fus ti gar a sus ad ver sa rios, o que se ha lla co lo ca do ba jo otra au‐ 
to ri dad so be ra na, es otro rey in com ple to. Den tro de es ta ca te‐ 
go ría po drían co lo car se los emi res de las pro vin cias y los go‐ 
ber na do res de los paí ses que in te gran el reino. Po dría mos ver
de ello nu me ro sos ejem plos en los im pe rios de gran de ex ten‐ 
sión; quie ro de cir que, en las co mar cas re mo tas de ca da im pe‐ 
rio, se en cuen tran pue blos ad mi nis tra dos por re yes que obe de‐ 
cen las ór de nes del go bierno cen tral. Ta les fue ron los re yes
sanh ad ji tas (zi ri das) ba jo los fa ti mi tas, los re yes za na tíes (los
Mik na sa, los Ma graua y los ifré ni das),[1] que re co no cían a ve ces
la au to ri dad de los Ome ya (es pa ño les) y otras ve ces la de los fa‐ 
ti mi tas; asi mis mo los prín ci pes per sas ba jo los abba si das, los
emi res y los re yes ber be ris cos, que, an tes del Is lam, obe de cían a
los fran cos, los re yes de las pro vin cias de Per sia ba jo la do mi‐ 
na ción de Ale jan dro Mag no y de su pue blo, los grie gos. Ejem‐ 
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plos por el es ti lo mu chos po drían ci tar se. El lec tor que qui sie ra
mi rar es to con aten ción en con tra rá que es ta mos en lo cier to.
«Dios es so be rano ab so lu to so bre sus sier vos…» (Co rán, su‐ 
ra VI, vers. 18).
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CAPÍ TU LO XXIV

LA EX CE SI VA SE VE RI DAD EN UN SO BE RANO
PER JU DI CA RE GU LAR MEN TE AL REINO

EL IN TE RÉS del pue blo no re si de en la per so na del sul tán, ni
en su bue na pre sen cia, ni en su her mo sa fi gu ra, ni en su gran
sa ber, ni en la ele gan cia de su es cri tu ra, ni en la pe ne tra ción de
su in te li gen cia. Lo que real men te in te re sa en él son sus re la cio‐ 
nes con sus súb di tos. En efec to, el vo ca blo «sul tán» es un tér‐ 
mino que im pli ca una cier ta co ne xión, es de cir, una re la ción
que exis te en tre dos co rre la ti vos. El sul tán es, en rea li dad, el
po se sor que guía a los súb di tos, que ri ge su des tino y se en car ga
de to do lo que les con cier ne. Así pues, el sul tán es aquel que po‐ 
see súb di tos, y los súb di tos son aque llos que tie ne un sul tán. La
ca li dad que les es pro pia, en tan to que se re la cio na con ellos, es
la de amo o po se sor, y sig ni fi ca que él es su se ñor. Cuan do el
se ño río es bue no, así co mo sus con se cuen cias, el sul tán re sul ta‐ 
ría con to das las cua li da des de sea bles. En tan to que ello con ti‐ 
núe bue no y bien he chor, to das las ven ta jas re dun dan en be ne fi‐ 
cio de los súb di tos; mas, si es ma lo y no ci vo, se tra du ce en per‐ 
jui cio de és tos y pue de lle var los a la rui na. El buen se ño río
equi va le, pues, a la be ne vo len cia. Si el so be rano se mues tra vio‐ 
len to, pron to a cas ti gar, in qui si dor de las fal tas de sus súb di tos
y lle va es tric ta cuen ta de sus fla que zas, el pue blo, ate mo ri za do
y aba ti do, pro cu ra es cu dar se contra la se ve ri dad del je fe con la
men ti ra, la as tu cia y el en ga ño. La cras que in flu yen en el ca rác‐ 
ter de los súb di tos y de vie nen pa ra ellos una se gun da na tu ra le‐ 
za; pier den por tan to su rec ti tud mo ral y to das sus bue nas cua‐ 
li da des. Co mo se cue la in me dia ta qui zá aban do nen al sul tán en
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mo men tos crí ti cos en que va a li brar una ba ta lla o tra ta de re‐ 
cha zar a sus ene mi gos; la de fen sa del país su fri ría las ma las
con se cuen cias, da da la in dis po si ción de to dos los áni mos. Qui‐ 
zá cons pi ren contra él y lo ase si nen. Tal acon te ci mien to siem‐ 
bra el de sor den en el Es ta do y de ja al reino ex pues to a las in va‐ 
sio nes. Si, al con tra rio, su ré gi men ti rá ni co se pro lon ga, el es‐ 
píri tu de so li da ri dad de la na ción se de bi li ta, y las fron te ras
que dan sin va lla dar. En cam bio, si el so be rano ri ge a sus súb di‐ 
tos con be nig ni dad y los tra ta con in dul gen cia ga na su con fian‐ 
za y se atrae sus afec tos; agru pa dos en torno su yo, co la bo ran
por su cau sa con abne ga ción y com ba ten a sus ene mi gos has ta
el má xi mo sa cri fi cio, man te nien do su au to ri dad en to das par‐ 
tes. Den tro de las vir tu des del buen se ño río se in clu ye la li be ra‐ 
li dad del so be rano con su pue blo y el ce lo por su pro tec ción. La
pro tec ción a los súb di tos es la ra zón de ser de la so be ra nía. La
li be ra li dad es una ma ni fes ta ción de la bon dad, un as pec to de la
di li gen cia que el sul tán mues tra por ase gu rar les los me dios de
vi sir; y eso es un prin ci pio fun da men tal pa ra ga nar su afec to.
Aho ra es pre ci so sa ber que un so be rano sagaz y de in ge nio vi vo
po cas ve ces es dis pues to a la be ne vo len cia; es ta cua li dad no se
ha lla co mún men te sino en el mo nar ca bo na chón y cán di do. El
me nor de fec to de un so be rano do ta do de in te li gen cia agu da, es
el im po ner a sus súb di tos ta reas por en ci ma de sus fuer zas;
por que las perspec ti vas que su vi sión abar ca que dan más allá de
lo que ellos pue dan al can zar y cuan do ini cia una em pre sa, cree
adi vi nar por su perspec ti va, las con se cuen cias inhe ren tes. Su
ad mi nis tra ción es por tan to fu nes ta pa ra el pue blo. El Pro fe ta
mis mo ha di cho: «Nor mad vues tra mar cha so bre la del más dé‐ 
bil en tre vo so tros».

A es te pro pó si to, re cor de mos que la ley no re co mien da en el
go ber nan te un ta len to de ma sia do pe ne tran te. Es ta má xi ma es tá
ba sa da en el ca so de Ziad Ibn Abi Se fyan, cuan do Omar lo des‐ 
ti tu yó del go bierno de Iraq. «¡Oh Prín ci pe de los cre yen tes! —
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dí jo le Ziad— ¿es por in ca pa ci dad o por mal ver sación que vos
me ha béis des ti tu ti do? —Ni por una ni por otra, res pon dió
Omar; mas no de seo que vues tra ele va da in te li gen cia sea un
far do pa ra el pue blo De aquí se ha de du ci do la con clu sión de
que un go ber nan te no de bía dis tin guir se por una ex ce si va in te‐ 
li gen cia y su ti le za, co mo Ziad Ibn Abi Se fyan y Amr Ibn-el-Ass,
pues ta les cua li da des mue ven al go ber nan te a un pro ce der ti rá‐ 
ni co y a im po ner al pue blo obli ga cio nes que le son in so por ta‐ 
bles. Por lo de más, ya vol ve re mos so bre el te ma ha cia los fi na‐ 
les de es te li bro. ¡Y Dios es el me jor de los rei nan tes!

De lo que pre ce de que da evi den te que, en un po lí ti co, una
su ti le za de ma sia do vi va es un de fec to: es un ex ce so de in te li‐ 
gen cia, de igual mo do que la ne ce dad es un ex ce so de sim ple za.
Así, pues, den tro de las cua li da des del hom bre, am bos ex tre mos
son igual men te cen su ra bles; so la men te el jus to me dio me re ce
los elo gios. Así la ge ne ro si dad ocu pa el me dio en tre la pro di ga‐ 
li dad y la ava ri cia; la bi za rría se co lo ca en tre la te me ri dad y la
co bar día. He ahí el por qué se di ce de un hom bre de in te li gen‐ 
cia ex tra or di na ria: «Es un de mo nio (shai tan), un en dia bla do
(mo tas hai ten)». ¡Y Dios crea lo que le pla ce! ¡Y es om nis cien te y
om ni po ten te!
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CAPÍ TU LO XXV

SO BRE LA DIG NI DAD DE CA LI FA Y LA DE IMAM

SIEN DO el ver da de ro ca rác ter del do mi nio la reu nión de los
hom bres en so cie dad, pro du ci da por la fuer za de las co sas y de‐ 
ve ni da ne ce sa ria por el es píri tu de pre do mi nio y su je ción pro‐ 
ve nien te del im pul so iras ci ble y de la ani ma li dad, ya es ta ble ci‐ 
do el do mi nio, los man da tos del so be rano se des vían a me nu do
de la equi dad y da ñan el bien es tar ma te rial de los pue blos. En
efec to, im pó ne les or di na ria men te car gas que ex ce den de sus
po si bi li da des, y ello es con el ob je to de lle var ade lan te sus pro‐ 
yec tos y de sa tis fa cer sus ape ti tos. Cier ta men te que (en las di fe‐ 
ren tes di n as tías) esa ma ne ra de pro ce der va ría de so be rano en
so be rano, se gún la na tu ra le za de sus de sig nios. En to dos los ca‐ 
sos, el pue blo di fí cil men te se pres ta a la su mi sión; en se gui da
em pie za a de so be de cer, y sur gen los ban dos; lo cual con du ce a
las re vuel tas y los com ba tes. En ton ces el prín ci pe se ve obli ga‐ 
do a adop tar un có di go de le yes que los súb di tos acep ten y cu‐ 
yos pre cep tos con sien tan en res pe tar, tal co mo se ha bía he cho
en Per sia y en otros pue blos. La di n as tía que no se sir va de ese
me dio de go ber nar, no po dría efec tuar su pro gra ma ni con so li‐ 
dar su do mi nio. «Ley de Dios que ri ge so bre sus cria tu ras». Si
tal có di go ha si do re dac ta do por los doc tos, los pro vi den tes y
los gran des hom bres del reino, ofre ce ría un sis te ma de le yes ra‐ 
cio na les; si ema na de Dios, que lo ha ya he cho pro mul gar por
un le gis la dor di vi na men te ins pi ra do, com pren de ría una se rie
de re gla men tos ba sa dos so bre la re li gión y pro ve cho sos a los
hom bres, no so la men te en es ta vi da, sino tam bién en la otra.
Por que el hom bre no ha si do crea do úni ca men te pa ra es te
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mun do; pues es ta vi da tem po ral no es otra co sa que sim ples va‐ 
ni da des e ilu sio nes, pues to que ella con clu ye en la muer te. Dios
nos di ce to da vía: ¿Pen sáis que os he mos crea do en vano? (Co‐ 
rán, su ra XXI II, vers. 115). El hom bre ha si do pues to en el mun‐ 
do pa ra prac ti car la re li gión, que ha de con du cir le a la di cha, en
la vi da fu tu ra, «por la sen da del Se ñor cu yo es cuan to hay en
los cie los y la tie rra». (Co rán, su ra XLII, vers. 53). Los hom bres
han re ci bi do di ver sas com pi la cio nes de le yes re ve la das, sir vien‐ 
do a orien tar les ha cia la ver dad y a fi jar les sus de be res en to do
lo que se re fie re a sus se me jan tes y a la re li gión. Aun el do mi‐ 
nio; ins ti tu ción que de ri va na tu ral men te de la reu nión de los
hom bres en so cie dad, en cuen tra allí igual men te las pres crip‐ 
cio nes pa ra re glar lo, dán do le un ca rác ter re li gio so, a fin de que
to das las ins ti tu cio nes hu ma nas sean co lo ca das ba jo el con trol
de la ley di vi na. A ojos de es ta ley, la opre sión, el em pleo de la
fuer za bru ta, los ul tra jes que se co me ten cuan do se dan rien da
suel ta a la có le ra y las pa sio nes, son ac tos ti rá ni cos y re pren si‐ 
bles. Las le yes que ema nan de la sa bi du ría hu ma na re prue ban
asi mis mo esos ac tos; pe ro to do lo que és tas pres cri ban contra‐ 
dic to rios a las pre vi sio nes de la ley di vi na me re ce igual men te la
con de na ción. Por que es to es dis cu rrir sin el au xi lio de la luz de
Dios. «Mas, a quien Dios no ilu mi na ja más ten drá luz». (Co rán,
su ra XXIV, vers. 40). Por lo de más, el Le gis la dor ins pi ra do sa be
me jor que na die lo que con vie ne a los in te re ses y la di cha de los
hom bres, pues to que él co no ce lo que a ellos les es ocul to, es
de cir, las co sas de la otra vi da. Ade más, las obras de ca da in di‐ 
vi duo, sea rey o cual quier su je to, se pre sen ta rán to das de lan te
de él el día de la re su rrec ción: «Es tas son vues tras ac cio nes que
se pre sen ta rán de lan te de vo so tros», ha di cho el Pro fe ta. Las le‐ 
yes de ori gen hu ma no (ahka mo-es-sia sa) só lo tie nen en vis ta el
bien es tar de los hom bres en es te mun do: «co no cen lo apa ren te
de la vi da mun da nal». (Co rán, su ra XXX, vers. 7); em pe ro las le‐ 
yes de pro ce den cia di vi na tie nen por fi na li dad ase gu rar les la
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di cha en la otra. Las le yes ema na das del Crea dor im po nen (al
so be rano) la obli ga ción de in du cir a los hom bres a ob ser var lo
que ellas pres cri ben re la ti va men te a sus in te re ses en es te mun‐ 
do y en el otro. Pa ra ha cer eje cu tar esas pres crip cio nes, se pre‐ 
ci sa un pro fe ta, o un hom bre que ocu pa el pues to de tal; ta les
son los ca li fas. El lec tor com pren de rá aho ra la ín do le del ca li fa‐ 
to; ve rá que el do mi nio ne to es una ins ti tu ción con for me a la
na tu ra le za hu ma na, y que obli ga a la co mu ni dad a la bo rar pa ra
rea li zar los pro yec tos y sa tis fa cer las pa sio nes del so be rano; ad‐ 
ver ti rá que el go bierno re gla do por las le yes sir ve pa ra di ri gir Ja
co mu ni dad se gún las mi ras ra cio na les, a efec to de que el pue blo
dis fru ta ra de los bienes te rre na les y ase gu rar se contra las even‐ 
tua li da des no ci vas; sa brá que el ca li fa to en cau za a los hom bres
de acuer do con la ley di vi na, a fin de ga ran ti zar su fe li ci dad en
la vi da fu tu ra; ya que, en lo que res pec ta a los bienes de es te
mun do tem po ral, el Le gis la dor ins pi ra do los re la cio na a los del
mun do es pi ri tual. Así pues, el ca li fa es, en rea li dad, el lu gar te‐ 
nien te del Le gis la dor ins pi ra do, en car ga do de man te ner la re li‐ 
gión y de ser vir se de ella pa ra go ber nar el mun do. Más ade lan‐ 
te, al vol ver nos so bre es tas ma te rias, el lec tor las me di ta rá y
com pren de rá me jor. «Y Dios es sapien tí si mo, pru den te». (Co‐ 
rán, su ra XII, vers. 100).
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CAPÍ TU LO XX VI

DE LA DI VER SI DAD DE OPI NIO NES QUE EXIS TE A
CAU SA DEL CA LI FA TO, Y DE LAS CUA LI DA DES

QUE UN CA LI FA DE BE PO SEER

HEMOS di cho que es ta dig ni dad no es, en ri gor, sino una lu‐ 
gar te nen cia. Quien de ella es in ves ti do re pre sen ta al Le gis la dor
ins pi ra do, se en car ga de man te ner la fe, y, por cu yo me dio, go‐ 
ber nar el mun do. Es ta fun ción se de sig na in dis tin ta men te por
los tér mi nos ca li fa (ca li fa to, o lu gar te nen cia) e imam (ima ma to).
Al que la de sem pe ña se le dan los tí tu los de ca li fa y de imam; se
le ti tu la tam bién sul tán, co mo ha ocu rri do en los úl ti mos si glos,
en que ha ha bi do va rios ca li fas con tem po rá neos. Al gu nas na‐ 
cio nes se dis tan cia ron en tre sí, no en contran do a na die que po‐ 
se ye ra to das las cua li da des re que ri das en un ca li fa, se veían
obli ga das a con fe rir es ta dig ni dad a cual quie ra que se apo de ra‐ 
ba del po der en tre ellas.

La de no mi na ción de imam al ca li fa, es de bi da a la ana lo gía
con el imam que di ri ge la ple ga ria pú bli ca, en cuan to a la ob ser‐ 
va ción e imi ta ción de sus ac ti tu des por to da la con gre ga ción.
De allí pro vie ne el em pleo del tér mino «gran ima ma to» pa ra
de sig nar el ca rác ter de ca li fa. Adop tó se en un prin ci pio el vo ca‐ 
blo ca li fa, por que ese je fe su ce de y sus ti tu ye al Pro fe ta an te el
pue blo. Se pue de de cir «el ca li fa» sim ple men te, o bien «el ca li fa
del En via do de Dios». Al gu nos le lla ma ron en oca sio nes «Ja li‐ 
fat-Allah» (su ce sor de Dios); pe ro eso dio lu gar a una con tro‐ 
ver sia: los que ad mi tían es ta for ma se apo ya ban en el he cho de
que Dios ha bía acor da do pa ra los hom bres la su ce sión uni ver‐ 
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sal (so bre to das las cria tu ras). Ha di cho, por ejem plo: «Voy a
ins ti tuir un vi ca rio en la tie rra». (Co rán, su ra II, vers. 30), y: Él
fue quien os de sig nó he re de ros en la tie rra. (Co rán, su ra  VI,
vers. 165). La ma yor par te de los doc to res re cha zan sin em bar‐ 
go el em pleo de es te úl ti mo tí tu lo, de cla ran do que el sig ni fi ca‐ 
do de los ver sícu los ci ta dos no lo au to ri za. Es tos se ba san en las
pa la bras de Abu Bakr, que prohi bió a los mu sul ma nes lla mar le
«vi ca rio de Dios». «Yo no soy vi ca rio de Dios —ob je tó—, más
bien lo soy de su Após tol». La vi ca ría —agre gan— pue de ha‐ 
ber se so la men te res pec to del au sen te; quien es tá siem pre pre‐ 
sen te no tie ne de ella nin gu na ne ce si dad.

El es ta ble ci mien to de un imam es una co sa de obli ga ción; la
ley, fun dán do se en el con sen so uná ni me de los Com pa ñe ros del
Pro fe ta y de sus dis cí pu los, lo ha de cla ra do ne ce sa rio. In me dia‐ 
ta men te a la muer te del Pro fe ta, sus Com pa ñe ros apre su rá ron‐ 
se a pres tar el ju ra men to de fi de li dad a Abu Bakr y a con fiar le
la di rec ción de to dos sus asun tos. Ese ejem plo fue se gui do du‐ 
ran te los si glos su ce si vos, de tal mo do las gen tes no que da ron
aban do na das a su suer te. Aquel con sen so ge ne ral (de los Com‐ 
pa ñe ros) prue ba to da vía la ne ce si dad del imam. Al gu nos doc to‐ 
res han en se ña do que esa ne ce si dad es de com pren sión pu ra‐ 
men te ra cio nal y que el con sen so uná ni me en cues tión es la de‐ 
ter mi na ción de un jui cio fun da do so bre la ra zón. «La sim ple
ra zón, di cen, es su fi cien te pa ra de mos trar la ne ce si dad del ima‐ 
ma to. Los hom bres es tán obli ga dos a vi vir en so cie dad; si per‐ 
ma ne cie ran ais la dos unos de otros, se ría im po si ble su exis ten‐ 
cia. Pues bien la reu nión de los hom bres en so cie dad y la di ver‐ 
si dad de sus in te re ses traen ine vi ta ble men te las pug nas, y, en
tan to que no se ha lla allí un mo de ra dor que los con ten ga, esas
pug nas con clu yen en los cho ques. Un es ta do de co sas tal ame‐ 
na za la exis ten cia de la es pe cie en te ra. Aho ra la con ser va ción
de la es pe cie es una de las prin ci pa les fi na li da des de la ley di vi‐ 
na». Es te ra zo na mien to es idénti co al que em plea ban los fi ló so‐ 



545

fos, cuan do que rían de mos trar que la fa cul tad de las pro fe cías
exis te ne ce sa ria men te en la es pe cie hu ma na, y no so tros ya in‐ 
di ca mos lo pa ra ló gi co de su ar gu men to.[1] Una de sus pre mi sas
se ña la que la de sig na ción de un mo de ra dor al que to do el pue‐ 
blo de be so me ter se co mo a un ar tícu lo de fe y creen cia sea or‐ 
de na da por la ley di vi na. Prin ci pio inad mi si ble. El mo de ra dor
pue de de ri var su au to ri dad de la po ten cia que la po se sión del
po der le con fie re, o bien de las fuer zas en que él se ha ce apo yar.
(¿Qué di rían) si se tra ta ra de un pue blo tal co mo los Madjus u
otros, de los que no han re ci bi do una ley re ve la da, o de un pue‐ 
blo al que ja más ha lle ga do la en se ñan za de una re li gión? (Pues
ta les gen tes, no obs tan te, te nían sus je fes pa ra re gir los). Pue de
aún re pli car se a su ar gu men to de otra ma ne ra: pa ra pre ve nir
los con flic tos, bas ta ría que ca da in di vi duo su pie ra que la injus‐ 
ti cia le es prohi bi da por la fuer za de la ra zón. Cuan do di cen
que las im pug na cio nes no tie nen lu gar en tal país, por que los
ha bi tan tes po seen una ley re ve la da, y que, en tal otro, no acon‐ 
te cen por que hay allí un imam, su ra zo na mien to ca re ce de to do
va lor: cual quier je fe po de ro so bas ta ría, en te ra men te co mo un
imam, pa ra man te ner el buen or den; el pue blo mis mo po dría
ha cer lo, acor dán do se a evi tar las pug nas y no per ju di car se mu‐ 
tua men te. La con clu sión de esos doc to res de du ci da de sus pre‐ 
mi sas es com ple ta men te in sus tan cial. Ade más, su ar gu men to
con clu ye en es te prin ci pio: «Lo que ha ce com pren der la ne ce si‐ 
dad de un imam», es la ley; es de cir, el con sen so ge ne ral del que
he mos ha bla do más arri ba.

Al gu nas per so nas sos tie nen res pec to al imam una opi nión
muy par ti cu lar. Ni la ley ni la ra zón, di cen, de mues tra la ne ce‐ 
si dad de tal fun ción. Cier tos mo ta zi li tas per ti na ces, al gu nos ja‐ 
rid ji tas y otros in di vi duos han pro fe sa do es ta doc tri na. Se gún
ellos, el úni co de ber del imam es eje cu tar las pres crip cio nes de
la ley; pues si el pue blo con vie ne en se guir las re glas de la jus ti‐ 
cia y eje cu tar los man da tos de Dios, la fun ción de un imam no
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se ría ne ce sa ria, pues to que bien se po dría pres cin dir de tal per‐ 
so na je. Pa ra re fu tar es ta opi nión, el acuer do uná ni me de to dos
los pue blos mús li mes bas ta ría por sí, pe ro los hom bres que la
pro fe sa ban rehuían más bien de la so be ra nía y sus abu sos, tan to
co mo de las am bi cio nes, del es píri tu de pre do mi nio y de la afi‐ 
ción a los bienes mun da nos, abra zan do así el prin ci pio de la
inu ti li dad del ima ma to. Tan to más fue ron in du ci dos a re pu diar
a di cha ins ti tu ción, cuan to que ha lla ban en la ley una mul ti tud
de pa sa jes en de re za dos contra esos abu sos y sus prac ti can tes.
Aho ra, de be mos ha cer ob ser var que la ley no con de na la so be‐ 
ra nía en sí mis ma ni al que la ejer ce; no cen su ra sino los ex ce‐ 
sos que de ella pro ce den, es to es, la ti ra nía, la injus ti cia y la sen‐ 
sua li dad. Na die du da que la ley re prue ba los vi cios que na cen
de la so be ra nía, de igual mo do que elo gia la jus ti cia, la equi dad,
el cum pli mien to de los man da tos de la re li gión y su de fen sa;
mas es tas vir tu des pue den asi mis mo pro ce der de la so be ra nía,
y la ley les asig na una re com pen sa. Es por tan to evi den te que la
ley no con de na a la so be ra nía ca te gó ri ca men te co mo tal, sino
que a cier tas ca rac te rís ti cas y cir cuns tan cias que de ella de ri‐ 
van; no de man da su abo li ción, así co mo re prue ba el im pul so
iras ci ble y la con cu pis cen cia en las per so nas res pon sa bles, ella
no pre ten de la su pre sión to tal de es tas pa sio nes que, en ca so de
ne ce si dad, pue den te ner re sul ta dos úti les; pro cu ra so la men te
dar les una bue na di rec ción. Da vid y Salo món po se ye ron un
reino sin par; con to do eran pro fe tas que ri dos de Dios. Di ría‐ 
mos to da vía a aque llas per so nas: La so be ra nía os re pug na por‐ 
que vo so tros la creéis inú til; mas ese mo ti vo no tie ne nin gún
va lor: vo so tros con ve nís to dos en que de be ha cer se ob ser var las
pres crip cio nes de la ley; pues bien, pa ra al can zar ese ob je ti vo,
es obli ga to rio re cu rrir al em pleo de la fuer za y al apo yo de un
po de ro so par ti do cu yo es píri tu de asa bi ya sea bien pro nun cia‐ 
do. Pe ro la asa bi ya con du ce in de fec ti ble men te a la so be ra nía, y
he ahí el reino fun da do. Por lo de más, su pon ga mos que se ha
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des cui da do de es ta ble cer un ima ma to, ob je to prin ci pal de vues‐ 
tra aver sión; en cam bio, los Com pa ñe ros y sus dis cí pu los ha‐ 
bían acor da do con si de rar a es ta ins ti tu ción co mo ne ce sa ria;
lue go la obli ga ción de te ner un imam es tá im pues ta a to da la
co mu ni dad, y a los hom bres que ejer cen el man do de es co ger lo
e ins ta lar lo en sus fun cio nes. To do el pue blo es tá en ton ces obli‐ 
ga do a obe de cer le, por que el Al tí si mo mis mo ha di cho: «¡Oh
cre yen tes! obe de ced a Dios, obe de ced al Após tol y a las au to ri‐ 
da des en tre vo so tros». (Co rán, su ra IV, vers. 59). «No es per mi‐ 
ti do ha ber dos ima mes» a la vez;[2] tal es la opi nión de ca si to‐ 
dos los doc to res de la ley, opi nión ba sa da en el sen ti do li te ral
de cier tas Tra di cio nes que se en cuen tran en As-Sahih de Mos‐ 
lem,[3] en el ca pí tu lo que tra ta del de re cho de man do (ima ra).
Al gu nos le gis tas creen, en tre tan to, que es ta re gla no es apli ca‐ 
ble más que a un mis mo país o a dos que se to can; pe ro, cuan do
hay cier ta dis tan cia en tre las pro vin cias que la au to ri dad del
imam ha es ta ble ci do en una de ellas no po drá ha cer se sen tir en
la otra, es per mi ti do —se gún de cla ran és tos— ins ta lar en es ta
úl ti ma un se gun do imam, pa ra ve lar por el bien de la co mu ni‐ 
dad. En tre los doc to res cé le bres que han emi ti do es ta opi nión
cuén ta se el os ta dz (pro fe sor) Abu Is haq Al-Is fa ra i ní, je fe de los
teó lo gos dog má ti cos.[4] El imam de Al Ha ra main[5] pa re ce apro‐ 
bar la mis ma doc tri na en su obra in ti tu la da Al Irshad (La Orien‐ 
ta ción). Los doc to res de Es pa ña y del Ma greó se in cli nan asi‐ 
mis mo a la pro pia opi nión. Los de Es pa ña eran muy nu me ro sos
cuan do pres ta ron el ju ra men to de fi de li dad a An-Na sir Ab de‐ 
rra h mán, de la fa mi lia Ome ya, dán do le el tí tu lo de Emir-el-
Mu mi nin (Prín ci pe de los Cre yen tes) así co mo a sus des cen‐ 
dien tes. Es te tí tu lo, que es uno de los sig nos de la dig ni dad del
ca li fa —tal co mo lo ve re mos más ade lan te—, fue lue go to ma do
por los so be ra nos al moha di tas del Ma greb. La opi nión de los
que jus ti fi can la no mi na ción de los dos ima mes es re cha za da
por cier tos le gis tas co mo opues ta al acuer do ge ne ral (de los an‐ 



548

ti guos doc to res). Es ta ob je ción nos pa re ce frá gil; si los an ti guos
ha bían te ni do, a es te res pec to, una opi nión uná ni me, el os ta dz
Abu Is haq y el imam de Al Ha ra main, que sa bían tan bien las
doc tri nas ba sa das en el con sen so ge ne ral (de los pri me ros mu‐ 
sul ma nes), es tu vie ran en ple na guar dia pa ra de fen der las. Es
ver dad que Al Ma za rí[6] y An-Nawauí[7] han in ten ta do re ba tir a
Imam Al Ha ra main, apo yán do se en el sen ti do li te ral de las Tra‐ 
di cio nes pre ci ta das. En tiem pos no re mo tos de no so tros, al gu‐ 
nos doc to res han pro cu ra do pro bar (de dis tin ta ma ne ra, que la
exis ten cia de dos ima mes a la vez es ile gal). Di cen que ca da
imam se ría ca paz de con tra riar los de sig nios del otro, ci tan do,
a es te pro pó si to, el pa sa je del li bro re ve la do, don de Dios ha di‐ 
cho: «Si hu bie ra en el uni ver so otras di vi ni da des, ade más de
Dios, ya se ha bría de sor bi ta do». (Co rán, su ra XXI, vers. 22). La
apli ca ción de es te ver sícu lo no es jus ta; cier ta men te en cie rra
una prue ba in te li gi ble que Dios pre sen ta a nues tra con si de ra‐ 
ción: que rien do con du cir a los hom bres a pro fe sar su uni ci dad,
dog ma en el que Él ha or de na do creer, les ofre ce una prue ba
fun da da so bre la ra zón y ca paz de for ta le cer su con vic ción.
Em pe ro no so tros tra ta mos aquí del ima ma to, y bus ca mos un
tex to que ve da el es ta ble ci mien to de dos ima mes y que pue da
cons ti tuir una prohi bi ción le gal y ab so lu ta. Pues un tex to no
po dría ser vir de prue ba en la cues tión que nos ocu pa, a me nos
que sea pre ce di do de una in tro duc ción así con ce bi da, «con si‐ 
de ran do que la mul ti pli ci dad de ima mes oca sio na ría el mal,
etc.». En tal ca so la prue ba se ría bue na, y la prohi bi ción, le gal,
por que de be mos abs te ner nos de lo que oca sio na el mal.

Las cua li da des re que ri das en un imam son en nú me ro de
cua tro: el sa ber, la pro bi dad, la ap ti tud y la sani dad de los sen ti‐ 
dos y de los miem bros que in flu yen en la ac ti vi dad del es píri tu
o del cuer po. Se ha agre ga do to da vía una quin ta con di ción, la
de per te ne cer por na ci mien to a la tri bu de Qo raish; pe ro es te
re qui si to ha si do re vo ca do por in de ci sión. El sa ber es evi den te‐ 
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men te ne ce sa rio; es pre ci so pa ra co no cer y eje cu tar los man da‐ 
tos de Dios, la no mi na ción de un imam que ig no re que la ley no
es vá li da. El sa ber, no obs tan te, no bas ta por sí so lo; es pre ci so
el «Id jti had», es to es, el es fuer zo de ela bo ra ción per so nal, de
ba ses es cri to ria les, por que es un de fec to re mi tir se siem pre al
dic ta men ajeno; el in di vi duo que de sem pe ña las fun cio nes de
imam de be ser per fec to en lo que con cier ne a las cua li da des
mo ra les y en cuan ta cir cuns tan cia. La pro bi dad es in dis pen sa‐ 
ble, por que el ima ma to es una dig ni dad re li gio sa, y que el imam
de be te ner ba jo su vi gi lan cia a to dos los fun cio na rios en quie‐ 
nes la pro bi dad es re que ri da co mo con di ción es en cial (de su
no mi na ción). He allí, pues, una po de ro sa ra zón pa ra exi gir la
mis ma cua li dad en un imam. El imam pier de su cua li dad de
pro bi dad si abu sa de sus miem bros pa ra co me ter ac tos re pren‐ 
si bles o con tra rios a la ley. ¿La per de ría si in tro du je ra in no va‐ 
cio nes en las creen cias re li gio sas que sig ni fi quen he te ro do xia?
Es ta cues tión que da aún irre so lu ta. La ap ti tud, en un imam, su‐ 
po ne ser va le ro so pa ra ha cer eje cu tar las pe nas le ga les y arros‐ 
trar los com ba tes; ser pre vi sor en la gue rra, há bil pa ra in du cir a
su pue blo a ella, cons cien te del es píri tu de so li da ri dad de la na‐ 
ción y de las in tri gas po lí ti cas, fuer te de áni mo pa ra so por tar
las fa ti gas del go bierno, a efec to de cum plir sus de be res, que
con sis ten en de fen der la fe, com ba tir al ene mi go, man te ner los
pre cep tos de Dios y en cau zar los in te re ses pú bli cos.

En un imam, to dos los ór ga nos sen si ti vos y to dos los miem‐ 
bros cor po ra les de ben ser exen tos de im per fec cio nes y de im‐ 
po ten cia. La de men cia, la ce gue ra, la mu dez, la sor de ra, son
otros tan tos mo ti vos ex clu yen tes del ima ma to. To do lo que
afec ta a la ac ti vi dad cor po ral es igual men te ex clu yen te, co mo la
pér di da de am bas ma nos o de am bos pies. Se exi ge, en un
imam, que ten ga to dos los sen ti dos, to dos los miem bros en
buen es ta do; por que la ca ren cia de un miem bro o de un sen ti do
per ju di ca ría sus ocu pa cio nes y le im pe di ría cum plir las fun cio‐ 
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nes de que se le ha en car ga do. La pér di da de una so la ma no o
de un so lo pie, o cual quier otra im per fec ción (aun que no me‐ 
nos ca ba ría la ac ti vi dad del cuer po, pe ro) que ofen de la vis ta,
bas ta ría asi mis mo pa ra ex cluir del ima ma to; es ab so lu ta men te
ne ce sa rio que el imam sea sin de fec to; ello es una de las con di‐ 
cio nes a las cua les de be sa tis fa cer. In clú ye se en el mis mo ren‐ 
glón, de la pér di da de un miem bro, to do lo que pri va ría al
imam de la fa cul tad de obrar. Es ta im po ten cia pue de com pren‐ 
der dos ca rac te res dis tin tos; en el pri mer ca so, la in ca pa ci dad
de obrar re sul ta ría de la cau ti vi dad, de la coer ción, la co ac ción
o de cual quier otro im pe di men to de es te gé ne ro. La re gla que
exi ge im pe rio sa men te la sani dad so má ti ca del imam se apli ca
igual men te a es te ca so. En el se gun do, uno de los ser vi do res del
imam, a fuer de tu tor, lo des po ja ría de su au to ri dad y lo do mi‐ 
na, sin re sis ten cia ni ma yo res pe nas. Si, al exa mi nar la con duc ta
ge ne ral de ese usur pa dor, se en con tra ra que pro ce de con for me
a los man da tos de la re li gión y de la jus ti cia, y que su ma ne ra de
go ber nar me re ce elo gios, po dría ser re co no ci do. De lo con tra‐ 
rio, los mu sul ma nes de be rán ape lar a una ma no fuer te a efec to
de qui tar le el po der usur pa do, y po ner al imam en si tua ción de
lle nar los de be res de un ca li fa.

La con di ción de ser des cen dien te de Qo raish fue adop ta da,
en la jor na da de «Seki fa»[8] (Sa qi fa), por los Com pa ñe ros. En
aque lla oca sión los An sar (me di nen ses) que rían pro cla mar por
imam a Saad Ibn Abba da: «Ha brá así, de cían, un emir de los
nues tros y otro de los Qo raish». La opo si ción de és tos se con‐ 
cre tó a la ex pre sión del Pro fe ta: «Los ima mes se es co gen de la
tri bu de Qo raish». Lue go aña die ron: «Nues tro san to Pro fe ta
nos ha re co men da do ha cer el bien a los que a vo so tros hi cie ran
el bien, y per do nar las ofen sas que re ci bié re mos de vo so tros.
Pues bien, si hu bie reis si do lo bas tan te fuer tes pa ra man dar a
los de más, el Pro fe ta no nos hu bie ra he cho esa re co men da‐ 
ción». «Los An sar que da ron con ven ci dos y re nun cia ron a su
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pro yec to de ele var a Saad al ima ma to. Se en cuen tra tam bién en
As-Sahih una fra se del Pro fe ta con ce bi da así: “La au to ri dad no
sal drá de es ta tri bu de Qo raish”. Po drían ci tar se to da vía mu chas
prue bas de si mi la res tex tos.

La tri bu de Qo raish de bi li tó se en se gui da a con se cuen cia del
bien es tar y la opu len cia: ago tó sus fuer zas com ba tien do por el
im pe rio en di ver sas par tes del mun do; per dió fi nal men te su
asa bi ya y, de ve ni do in ca paz de sos te ner el ca li fa to, se de ja arre‐ 
ba tar el po der por los ex tran je ros.

Va rios doc to res, há bi les in ves ti ga do res de la ver dad, se han
de ja do ex tra viar por el he cho que aca ba mos de apun tar, yén do‐ 
se has ta el pun to de ne gar que la ca li dad de Qo raish fue re ne ce‐ 
sa ria en un imam, apo yán do se a su vez en la sig ni fi ca ción li te‐ 
ral de cier tas pa la bras del Pro fe ta, ta les co mo es tas: «Es cu chad
y obe de ced, in clu si ve cuan do se os die ra por je fe un es cla vo
abi si nio y ba bo so». Pues es ta re co men da ción no pro por cio na
nin gu na prue ba que pu die ra apli car se a la cues tión: só lo se pre‐ 
sen ta ba jo la for ma de un ejem plo y de una su po si ción, a fin de
ha cer me jor sen tir la obli ga ción de la obe dien cia. Ci tan to da vía
es ta ex pre sión de Omar: «Si Sa lem, el li ber to de Abu Ha dzi fa,
vi vie ra aún, le con fia ría es ta dig ni dad, o al me nos no ten dría
acer ca de él nin gu na sos pe cha». Es to tam po co prue ba na da; to‐ 
do el mun do sa be que la opi nión de un so lo Com pa ñe ro del
Pro fe ta no cons ti tu ye au to ri dad. Alu den asi mis mo a la má xi ma:
«El li ber to ha ce par te de la fa mi lia que le ha li be ra do», y aña‐ 
den que Sa lem, con ver ti do en li ber to de Ooraish, ha bía ad qui‐ 
ri do el ca rác ter de la asa bi ya que ani ma ba a es ta tri bu. «La con‐ 
di ción de ser qo rais hi ta —di cen— no tie ne otra sig ni fi ca ción.
Omar, que atri buía a la fun ción de ca li fa la más al ta im por tan‐ 
cia, se ha bía ima gi na do que las con di cio nes re que ri das en un
imam no se en contra ban ya fá cil men te, y ha bía pen sa do en Sa‐ 
lem, que le pa re cía reu nir las to das, in clu so el ser qo rais hi ta por
de re cho de ma nu mi so, pues la ma nu mi sión co mu ni ca al clien te
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el ca rác ter de la asa bi ya con que la tri bu del ma nu mi so es tá
alen ta da». Vol ve re mos so bre el te ma. «Na da le fal ta ba a Sa lem,
ex cep to la ven ta ja de ser na ci do en Qo raish; mas, en la opi nión
de Omar, no le era me nes ter, pues to que la úni ca ven ta ja de ser
miem bro de una fa mi lia, es ad qui rir la ín do le de la asa bi ya que
ani ma a la mis ma; por tan to Sa lem ya ha bía con traí do esa ín do‐ 
le qo rais hi ta por el he cho de su ma nu mi sión. Omar, siem pre
ce lo so por el bien del pue blo mu sul mán, ha bía que ri do con fiar
el go bierno de la na ción a un hom bre por en ci ma de to do re‐ 
pro che y sal var así su pro pia res pon sa bi li dad».

El ca dí Abu Bakr Al Ba qi la ní[9] ha bien do per ca ta do que la
tri bu de Qo raish ha bía per di do su asa bi ya a con se cuen cia de su
ago ta mien to y ani qui la ción, y que los prín ci pes per sas te nían a
los ca li fas ba jo su do mi nio, de cla ra que la con di ción de ser na‐ 
ci do qo rais hi ta no era es en cial. So bre es te pun to coin ci día con
los Jaua ridj (dis con for mes), por que ha bía ob ser va do la tris te si‐ 
tua ción en que se ha lla ban los ca li fas de su tiem po. La gran ma‐ 
yo ría de los doc to res per sis tía sin em bar go en con si de rar a di‐ 
cha con di ción co mo ne ce sa ria de cla ran do que era pre ci so
siem pre otor gar el ima ma to a un qo rais hi ta, aun cuan do ese
hom bre no tu vie ra el po der de re gir los des ti nos de los mus li‐ 
mes. Pa ra re fu tar a es tos doc to res, se les hi zo ob ser var que su
pro pia de cla ra ción im pli ca ba ata que a la con di ción de ap ti tud,
cua li dad que da al imam el po der de go ber nar. En efec to, si el
es píri tu de la asa bi ya lle ga a ex tin guir se en un pue blo, la po ten‐ 
cia de ese pue blo des apa re ce tam bién, y la con di ción de ap ti tud
no po dría ya sa tis fa cer se. Ade más, si no se res pe ta ba es ta con‐ 
di ción, se aca ba ría por ha cer ca so omi so de la del sa ber y de la
pie dad; de ja ría se igual men te de con ce der la me nor im por tan cia
a las de más con di cio nes de esa dig ni dad (del ima ma to). Un re‐ 
sul ta do tal se ría opues to al con sen so uná ni me de los an ti guos
doc to res.
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Nos res ta aún ex po ner el mo ti vo de la pro vi den cia de ha ber‐ 
se adop ta do la con di ción del li na je qo rais hi ta; de es ta suer te el
lec tor po drá com pro bar la ver dad a tra vés de esa di ver si dad de
opi nio nes. Co men za re mos por de cir que ca da pres crip ción de
la ley tie ne una fi na li dad de ter mi na da y en cie rra im plí ci ta men‐ 
te una sa bia idea, mis mas que han mo ti va do su pro mul ga ción.
Aho ra, si bus cá ra mos la pre ven ción que hi zo im po ner la con di‐ 
ción de ser qo rais hi ta de na ci mien to, y el ob je to del Le gis la dor
en dar su apro ba ción res pec ti va, ha lla ría mos que no se li mi ta ba
a atraer so bre el imam el fa vor di vino, por me dia ción del Pro‐ 
fe ta (qo rais hi ta él mis mo). Tal co mo se cree ge ne ral men te; en
cuan to a no so tros, aun ad mi tien do que la me dia ción del Pro fe‐ 
ta ha te ni do lu gar en ese ca so, y que la ben di ción di vi na es efec‐ 
ti va men te acor da da, di re mos que ese fa vor no po dría ser el ob‐ 
je to de una ley; rea li dad que nues tro lec tor ha de sa ber per fec‐ 
ta men te. Se pre ci sa en ton ces que al es ta ble cer la ne ce si dad de
ser na ci do qo rais hi ta pa ra de sem pe ñar las fun cio nes de imam,
el Le gis la dor ha bía que ri do pro por cio nar al pue blo cier ta ven‐ 
ta ja, y que, pa ra ob te ner la, hu bo de pro mul gar es ta ley. Des pués
de ha ber pro cu ra do des cu brir qué era es ta ven ta ja, he mos re co‐ 
no ci do que la con di ción de ser qo rais hi ta te nía por mo ti vo la
ele va da im por tan cia vin cu la da a la asa bi ya, a aquel sen ti mien to
que lle va a to do pue blo a pro te ger su in te gra ción y ve ri fi car sus
as pi ra cio nes, y que, ha llán do se en el co ra zón del imam, le de pa‐ 
ra los me dios de po ner un tér mino a las dis pu tas y con flic tos
que po drían di vi dir a la na ción. De es ta ma ne ra, ga na la con‐ 
fian za del pue blo en te ro y se en tre la zan to dos los súb di tos por
los vín cu los afec ti vos, pues los qo rais hi tas for ma ban la tri bu
más no ble, más an ti gua y la más po de ro sa de la cas ta de mó dar.
Por su nú me ro, su es píri tu de so li da ri dad y su ilus tre ori gen, se
ha cían res pe tar de to das las de más tri bus des cen dien tes de Mó‐ 
dar. El res to de los pue blos ára bes les re co no cía esas ven ta jas y
se so me tían a su po der. Si al gu na otra tri bu que la de Qo raish
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hu bie ra re ci bi do el al to man do, el es píri tu de opo si ción y de in‐ 
su bor di na ción que rei na ba en tre los ára bes hu bie se he cho sur‐ 
gir la dis cor dia y la es ci sión den tro de la na ción. En tre las tri‐ 
bus des cen dien tes de Mó dar, nin gu na, ex cep tuan do la de Qo‐ 
raish, hu bie ra si do ca paz de po ner fin a aque llas di sen sio nes, ni
de in du cir a los pue blos a por tar las ar mas, y por con si guien te
la gran co mu ni dad mu sul ma na des ga rra da por las fac cio nes, se
hu bie ra ex pues to a su di so lu ción. El Le gis la dor, te mien do una
pa re ci da ca tás tro fe, qui so man te ner la ar mo nía en tre las tri bus,
e im pe dir las que re llas y las lu chas in ter nas, ha cien do im pe rar
la unión y el sen ti mien to de so li da ri dad den tro de esos pue blos,
lo gró me jor de fen sa del im pe rio. Al con fiar el man do y la tri bu
de Qo raish, ale jó el pe li gro que per ci bía, pues to que es ta tri bu
era a la sa zón lo bas tan te fuer te pa ra ma ne jar a los de más ára‐ 
bes con la va ra del po de ro so y di ri gir los a vo lun tad. En tan to
ella se en car ga ba de man te ner el buen or den y de im pe dir de‐ 
fec cio nes y re bel día, no ha bría qué te mer se, ni la de so be dien cia
de las tri bus, ni sus di sen sio nes. He aquí la ra zón del por qué el
Le gis la dor ha bía de cla ra do que, pa ra lle nar las fun cio nes de
imam, era pre ci so ser na ci do qo rais hi ta. Él sa bía que es ta tri bu,
al es tar ani ma da por un po de ro so vín cu lo de asa bi ya, lo gra ba,
me jor que na die, man te ner la con cor dia en tre las tri bus y or ga‐ 
ni za rías en una na ción. Si el buen en ten di mien to rei na ba en el
seno de los Qo raish, tal en ten di mien to se ex ten de ría a to das las
tri bus pro ve nien tes de Mó dar; en ton ces el res to de los pue blos
ára bes se apre su ra rían a obe de cer le, los pue blos ex tran je ros se
so me te rían a la na ción mu sul ma na, y los ejérci tos del Is lam
irían a sub yu gar los paí ses más le ja nos. Tal su ce dió efec ti va‐ 
men te en la épo ca en que los mus li mes se em pe ña ron en la em‐ 
pre sa de las con quis tas, pro lon gán do se el mis mo es ta do de co‐ 
sas ba jo las dos di n as tías prin ci pa les, la ome ya da y la abba si da,
has ta la de cli na ción del ca li fa to y la rui na de la asa bi ya ára be.
Cual quie ra que ha ya es tu dia do la his to ria de es te pue blo sa be a
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qué pun to los Qo raish pre do mi na ban so bre las otras tri bus
mo da ri tas lo mis mo en nú me ro que en po de río. Va rios es cri to‐ 
res han tra ta do el te ma ocu pán do se de él Ibn Is haq en su li bro
bio grá fi co «Ki tab-as-Síar».[10]

Al con fir mar se que la con di ción del li na je qo rais hi ta ha te ni‐ 
do por ob je to po ner un tér mino a las di sen sio nes que rei na ban
en tre los ára bes, va lién do se del es píri tu de ag na ción y del pre‐ 
do mi nio de los Qo raish, al re cor dar se del prin ci pio que el Le‐ 
gis la dor no es pe ci fi có ja más las le yes a una ge ne ra ción de ter‐ 
mi na da, o a una so la épo ca, ni a una na ción en par ti cu lar, se
com pren de rá que di cha con di ción con cier ne a la ap ti tud; por
eso allí la he mos res ti tui do. En cuan to al mo ti vo que hi zo
adop tar el re qui si to de ser na ci do qo rais hi ta, le di mos la apli ca‐ 
ción más co mún di cien do que el in di vi duo en car ga do de los in‐ 
te re ses de la na ción mu sul ma na de be per te ne cer a una fa mi lia
que, me dian te su asa bi ya, do mi ne a sus con tem po rá neos; cir‐ 
cuns tan cia tal le po si bi li ta ría ha cer se obe de cer por las de más
fa mi lias y reu nir las pa ra la de fen sa de la na ción. Ín do le que,
cier ta men te, se gún se sa be, na die en aquel mun do sa tis fa cía co‐ 
mo los Qo raish. En efec to, és tos ha bían sos te ni do una cau sa de
tras cen den cia ge ne ral, pues al com ba tir por el Is lam, fo men ta ba
la so li da ri dad de to dos los ára bes y ob te nía de ci si vo apo yo de
sus di ver sas co lec ti vi da des, ava sa llan do así a las de más na cio‐ 
nes. Aún en nues tros días, la pro pia re gla si gue vi gen te: ca da
país del mun do en tre ga sus des ti nos al can di da to res pal da do
por el más po de ro so par ti do. El lec tor que ha ya con si de ra do la
fi na li dad de los de sig nios se cre tos de Dios, al ha ber es ta ble ci do
el ca li fa to, ha brá, in du da ble men te, no ta do la mis ma que aca ba‐ 
mos de se ña lar. Pues Dios ins ti tu yó al ca li fa co mo un vi ca rio
su yo pa ra la di rec ción de sus sier vos; en car gó le de en cau zar los
ha cia su bien y de ale jar los de to do lo que pue da oca sio nar les
per jui cio. Di ri ge al ca li fa la or den for mal de eje cu tar esa ta rea,
y cier ta men te no se pres cri be una ta rea a quien no ten ga ca pa‐ 
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ci dad de cum plir la. Re cor de mos aquí una ob ser va ción he cha
por el imam Al Ja tib,[11] ha blan do de las mu je res: «En va rios
pre cep tos de la ley —di ce— Dios co lo ca a las mu je res en el sé‐ 
qui to (ta baan) de los hom bres; no las de sig na ex pre sa men te,
sino im plí ci ta men te, y eso por que ellas no tie nen el de re cho de
man dar y que son pues tas ba jo la au to ri dad de los hom bres. En
lo que se re fie re a los de be res de la re li gión, el ca so es di fe ren te,
pues allí ca da quien es ca paz de ac tuar por sí mis mo; por ello la
ley (pres cri bien do a las mu je res esos de be res) se di ri ge a ellas
di rec ta men te». Por otra par te, la vi da co ti dia na tes ti mo nia a fa‐ 
vor de nues tras ob ser va cio nes: na die po dría go ber nar a un
pue blo o una na ción a me nos que ten ga el po der de do ble gar los
a su do mi nio; y la ley di vi na se en cuen tra ra ra men te en contra‐ 
dic ción con los he chos exis ten cia les con for mes a la Na tu ra le za.
¡Y, en to do ca so, Dios me jor lo sa be!
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CAPÍ TU LO XX VII

LAS OPI NIO NES DE LOS SHI I TAS RES PEC TO AL
IMA MA TO

EL VO CA BLO shiá (pl. shiáa, shi i tas); sig ni fi ca, en el len gua je
co mún, «com pa ñe ros o se gui do res»; pe ro, en la ter mi no lo gía
de los le gis tas (fo qahí) y de los teó lo gos dog má ti cos, lo mis mo
an ti guos que mo der nos, se em plea pa ra de sig nar a los par ti da‐ 
rios de Alí y de sus des cen dien tes. Pues bien, los shi i tas con‐ 
cuer dan en de cla rar que la no mi na ción de un imam no es de
aque llas co sas or di na rias que se aban do nan a la de ci sión del
pue blo; que el imam es el pi lar de la re li gión y la ba se del Is la‐ 
mis mo; que el Pro fe ta no de be des cui dar lo; que no tie ne de re‐ 
cho de de jar la elec ción de un imam a la co mu ni dad mu sul ma‐ 
na; que su de ber le obli ga a asig nar uno; que el imam es ab so lu‐ 
ta men te im pe ca ble; que Alí fue la per so na de sig na da por el
Pro fe ta pa ra lle nar las fun cio nes de imam. Apo yan esas opi nio‐ 
nes en cier tos tex tos que ellos han re ci bi do por la vía de Tra di‐ 
cio nes, a las cua les dan in ter pre ta cio nes de acuer do a su pro pia
doc tri na; tex tos, por cier to, des co no ci dos pa ra los crí ti cos más
ap tos de las Tra di cio nes que se re la cio nan al Pro fe ta e ig no ra‐ 
dos de los doc to res trans mi so res del co no ci mien to per fec to de
la ley.

A de cir ver dad, la ma yor par te de esas in di ca cio nes son in‐ 
ven ta das, o bien la vía de su trans mi sión es jus ta men te sos pe‐ 
cho sa, o bien, por úl ti mo, son dis tan tes de las per ver sas in ter‐ 
pre ta cio nes que se les quie re dar. Se gún los shi i tas, di chos tex‐ 
tos pue den or de nar se en dos ca te go rías: unos de sen ti do cla ro y
otros de sen ti do ocul to. Co mo ejem plo de los tex tos cla ros, ci‐ 
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tan es ta fra se del Pro fe ta: «Aquel de quien yo soy se ñor tie ne
asi mis mo a Alí por se ñor». «De tal ma ne ra —di cen— el de re‐ 
cho de se ño río no per te ne ce de una for ma ab so lu ta y ge ne ral
sino a Alí». He ahí el por qué Omar le di jo a es te: «Te has vuel to
el se ñor de to dos los cre yen tes, hom bres y mu je res. Re fie ren
to da vía es tas pa la bras del Pro fe ta: “El me jor iuez en tre vo so tros
es Alí”. Lue go, agre gan, el ima ma to no tie ne nin gu na im por tan‐ 
cia si no da el de re cho de juz gar se gún los man da tos de Dios.
Es ta idea es aún ex pre sa da por las pa la bras, “In ves ti do de au to‐ 
ri dad” que se en cuen tran en la or den ema na da de Dios: “Obe‐ 
de ced a Dios, obe de ced al Pro fe ta y a las au to ri da des en tre vo‐ 
so tros”. (Co rán, su ra IV, vers. 59). Es ta au to ri dad, es el de re cho
de juz gar y de ci dir. Por eso, en la jor na da de Sa qi fa, que fue
cues tión del ima ma to, Alí fue el úni co ár bi tro.[1] «He aquí to da‐ 
vía otro de esos tex tos: “Quien quie ra que se com pro me ta a ser‐ 
me fiel, aun a ries go de su vi da, se rá mi man da ta rio en car ga do
de ejer cer la au to ri dad des pués de mí”. Pues bien, na die contra‐ 
jo ese com pro mi so, ex cep to Alí.

Co mo ejem plo de una in di ca ción de los tex tos de sen ti do
ocul to, ci tan que el Pro fe ta, ha bien do re ci bi do del cie lo el su ra
de ba raa,[2] du ran te la fies ta (de pe re gri na ción que se ce le bra ba
en la Me ca), ha bía en car ga do a Abu Bakr la ex pli ca ción de su
con te ni do (a los ára bes idó la tras), cuan do re ci bió una nue va re‐ 
ve la ción or de nán do le con fiar ese men sa je a uno de sus in me‐ 
dia tos pa rien tes o a cual quier otro miem bro de su fa mi lia. Por
con si guien te, en car gó a Alí de co mu ni car di cho su ra a aque llos
obs ti na dos. «Aque llo —di cen— in di ca que Alí ha bía ob te ni do la
pre la ción. Por lo de más, el Pro fe ta, has ta don de se sa be, ja más
ha bía da do pre fe ren cia a na die so bre Alí, mien tras que Abu
Bakr y Omar ha bían for ma do par te de dos ex pe di cio nes, una
ba jo el man do de Osama Ibn Zaid y la otra ba jo las ór de nes de
Amr Ibn-al-Ass». To do eso bas ta a ojos de los shi i tas pa ra de‐ 
mos trar que Alí fue de sig na do pa ra el ca li fa to, a ex clu sión de
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los de más. De es tos tex tos, unos son des co no ci dos (pa ra los
mus li mes or to do xos) y otros dis tan tes de sus in ter pre ta cio nes.

Al gu nos de es tos sec ta rios creen que to dos y ca da uno de di‐ 
chos tex tos de mues tran la de sig na ción de Alí co mo imam di‐ 
rec ta y per so nal men te, asi mis mo la trans mi sión de la mis ma
dig ni dad a sus su ce so res. Los «ima mi tas», de no mi na ción de es‐ 
ta sec ta, de se chan a los dos je ques (Abu Bakr y Omar), por que
no ha bían pre sen ta do a Alí pa ra el su pre mo man do ni le ha bían
pres ta do el ju ra men to de fi de li dad, tal co mo esos tex tos lo exi‐ 
gen. Cen su ran in clu so su de re cho al ima ma to. No me re cen, por
su pues to, aten ción al gu na las in vec ti vas que los más exal ta dos
en tre ellos en de re zan contra es tos ca li fas; los pro pios shi i tas
han re pro ba do esos ata ques tan to co mo no so tros.

Se gún otros shi i tas, esos tex tos de sig nan a Alí por sus cua li‐ 
da des dis tin ti vas y no de una ma ne ra di rec ta y per so nal; en
tan to —pro si guen—, los hom bres ye rran en sus cua li fi ca cio nes
por cuan to mal com pren den la ca li dad del in di vi duo. Es tos son
los «zai di tas»; no de se chan a los dos je ques ni ata can a su ima‐ 
ma to; mas Alí, se gún su dic ta men, te nía más de re cho que am‐ 
bos a ese ima ma to. «El ima ma to del “pre fe ri do” —di cen—, es
vá li do, aun que un “pre fe ri ble” exis ta».

Los shi i tas no es tán de acuer do en tre sí acer ca de los in di vi‐ 
duos a quie nes el de re cho del ima ma to se trans fie re su ce si va‐ 
men te a par tir de la muer te de Alí. Al gu nos sos tie nen que, a
con se cuen cia de una de cla ra ción es pe cial (de Alí), el ima ma to
se trans mi te su ce si va men te a los hi jos de Fá ti ma (Al Ha san y Al
Ho sain). Más ade lan te ha bla re mos de es ta opi nión. Es tos sec ta‐ 
rios son lla ma dos «ima mi tas», por que en se ñan, co mo ar tícu lo
de fe, que el imam de be ser co no ci do[3] y re gu lar men te de sig na‐ 
do (por su pre de ce sor). Tal es el fun da men to de su doc tri na.
Otra de es tas sec tas ha ce pa sar el ima ma to a los des cen dien tes
de Fá ti ma, mas a con di ción que los shi i tas es co gie ran en tre
ellos la per so na que de bie ra ejer cer ese car go. Exi gen to da vía
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que el imam sea eru di to, aus te ro, ge ne ro so, va lien te y pres to a
ha cer va ler sus de re chos con las ar mas al bra zo. Es tos sec ta rios
se de no mi nan «zai di tas», re la ti vo al nom bre de Zaid, hi jo de
Alí, hi jo de Al Ho sain el sibt.[4] Zaid, en una dis cu sión con su
her ma no Moha m mad Al Ba qer, sos te nía que el imam de be ría
es tar obli ga do a ha cer va ler su cau sa por la fuer za de las ar mas.
Al Ba qer le ob je ta ba que, con for me a ese prin ci pio, su pa dre
Zain-el-Abi din[5] no ha bía si do imam, pues to que nun ca ha bía
to ma do las ar mas ni pen só en to mar las. Ade más, se le re pro‐ 
cha ba ha ber re ci bi do de Wa sel Ibn Atá[6] la doc tri na de los mo‐ 
ta ze li tas. Los ima mi tas sos tu vie ron una con tro ver sia con Zaid
so bre el ima ma to de los dos «je ques» (Abu Bakr y Omar), y, co‐ 
mo él lo de cla ró vá li do sin ne gar su de re cho a aque lla fun ción,
re cha za ron (ra fad) su au to ri dad y ce sa ron de con tar le en el nú‐ 
me ro de los ima mes. A par tir de en ton ces se lla ma ron «ra fi di‐ 
tas» (re cu san tes).

Otros shi i tas ha cen trans fe rir el ima ma to de Alí a uno u otro
de sus hi jos, los dos sib ts; da da la fal ta de acuer do so bre el pun‐ 
to; lue go lo atri bu yen a Moha m mad, hi jo (de Alí) y de la Ha na‐ 
fi ya, her ma no de los pre ce den tes; lue go a los hi jos de és te. Es ta
sec ta se co no ce con el nom bre de «kai s ani ya», re la ti vo a Kai‐ 
san, li ber to del hi jo de la Ha na fi ya.

En tre to das es tas sec tas pre va le ce una gran di ver gen cia de
opi nio nes, pe ro he mos omi ti do su enu me ra ción a fin de evi tar
ma yor pro li ji dad.

A una de es tas sec tas se le de no mi na «go lat» (ex tra va gan tes,
exa ge ra dos), por que, ex ce dien do de los lin de ros de la ra zón y
de la fe, en se ñan la di vi ni dad del imam. «Es un hom bre —di cen
— do ta do de atri bu tos de la di vi ni dad», o bien: «Es un in di vi‐ 
duo en cu ya hu ma ni dad ha ope ra do la un ción di vi na». Es ta
creen cia coin ci de con la que los cris tia nos en se ñan res pec to a
Je sús. Alí hi zo que mar vi vos a va rios in di vi duos que pro fe sa ban
esa doc tri na, y Moha m mad, hi jo de la Ha na fi ya, al sa ber que Al
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Mo j tar Ibn Abi Obaid, la ha bía adop ta do, lo mal di jo pú bli ca‐ 
men te y lo ex co mul gó. Dja far As-Sadiq obró de la mis ma ma‐ 
ne ra pa ra con al gu nos in di vi duos que pro cla ma ban su di vi ni‐ 
dad.

Cier tos miem bros de es ta sec ta en se ña ban que la na tu ra le za
del imam es de tal mo do per fec ta, que no se ha lla en nin gu na
otra per so na. «Por ello —di cen— cuan do el imam mue re, su al‐ 
ma pa sa al cuer po de su su ce sor, a fin de que és te sea to do per‐ 
fec to». He ahí la doc tri na de la trans mi gra ción.

En tre los «ex tra va gan tes» se en cuen tran gen tes que di cen:
«El ima ma to ce sa de trans mi tir se cuan do al can za al in di vi duo
de sig na do pa ra ser el úl ti mo de los ima mes». Es tos son lla ma‐ 
dos «wa qi fi ya» (que se de tie nen). Otros en se ñan que ese imam
vi ve to da vía, pe ro que es tá ocul to a la vis ta de los hom bres, y,
pa ra de mos trar la po si bi li dad del ca so, re mí ten se a la his to ria
del Jo dr.[7] Se ha emi ti do una opi nión pa re ci da re fe ren te a Alí:
«Es tá en las nu bes —afir man—, su voz es el trueno; su fue te
pro du ce los re lám pa gos». Otro tan to se ha di cho del hi jo de la
Han fi ya, pre ten dien do que vi vía aún en el in te rior de Ra dua,
mon ta ña si tua da en el país del Hid jaz; por eso Ko thei yer, uno
de sus poe tas, ha di cho:

«Los ima mes le gí ti mos y qo rais hi tas cua tro son, to dos igua‐ 
les; Alí y sus tres hi jos, he allí los as bat[8] cu yos de re chos evi‐ 
den tes son.

Uno es el sibt e imam de la fe de la vir tud; el se gun do, es el
sibt e imam del que la tie rra de Kar be lá cu bre los res tos.

Y el ter cer sibt e imam no gus ta rá la muer te an tes de co man‐ 
dar el ejérci to pre ce di do del pen dón triun fal.

Du ran te un tiem po ocul tá ra se a la vis ta de la gen te; en la
mon ta ña de Ra dua dis fru ta de miel y de agua».

Los ima mi tas arre ba ta dos y es pe cial men te los «ith naas ha ri‐ 
ya» (duo de ci mi tas) pro fe san una opi nión se me jan te. Afir man
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que su duo dé ci mo imam, Moha m mad Ibn Al Ha ssan-el-Aska rí
y so bre nom bra do por ellos Al Mah dí, al tra tar de arres tar lo con
su ma dre, pe ne tró en un sub te rrá neo de la ca sa que su fa mi lia
ha bi ta ba en Hil-la, y que des apa re ció com ple ta men te. A los fi‐ 
na les del tiem po, apa re ce rá a efec to de lle nar el mun do con su
jus ti cia. Es así co mo apli can a su úl ti mo imam la (cé le bre) Tra‐ 
di ción que se lee en la obra de At-Tor mo dzí.[9] Aún has ta el pre‐ 
sen te si guen es pe ran do su re torno, y, por es ta ra zón, lo lla man
«Al-Mon ta zar» (el es pe ra do). To das las no ches, des pués de la
ple ga ria del «ma grib»,[10] acu den a la en tra da del sub te rrá neo,
lle van do con si go una mon tu ra, y allí, de pie, lla man al imam
por su nom bre y le rue gan salir. Cuan do las es tre llas han per di‐ 
do su es plen dor, ellos se re ti ran, pa ra rea nu dar la mis ma ce re‐ 
mo nia al día si guien te a la mis ma ho ra. Tal prác ti ca per sis te
has ta hoy día.

Una frac ción de los wa qi fi ya cree que el imam re tor na rá al
mun do des pués de su muer te, y, pa ra jus ti fi car su opi nión, ci tan
lo que el Co rán re fie re a pro pó si to de las gen tes de la ca ver na,
[11] del hom bre que pa só cer ca de una al dea[12] y del is ra eli ta ase‐ 
si na do, al cual ha bían gol pea do con los hue sos de la va ca que
Dios ha bía or de na do in mo lar;[13] pe ro los he chos so bre na tu ra‐ 
les, que han te ni do lu gar pa ra mos trar la om ni po ten cia de la di‐ 
vi ni dad, no sir ven pa ra pro bar la ve ra ci dad de una doc tri na con
la que no guar dan nin gu na re la ción. El poe ta As-Sai yed-el-Hi‐ 
m ya rí,[14] uno de sus sec ta rios, com pu so so bre el te ma los ver‐ 
sos si guien tes:

«Cuan do los ca be llos del hom bre em pie zan a en ca ne cer y
que las pei na do ras sus tin tu ras a apli cár se las.

La jo via li dad ju ve nil des apa re ce y ex pi ra. ¡Va mos, pues, ami‐ 
go, a llo rar la pér di da de nues tra mo ce dad!

Has ta el día en que los hom bres re tor nan a su mun do, an tes
de ren dir cuen ta de sus ac cio nes.
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Eso de la exis ten cia que ha pa sa do no vuel ve ya; na die re co‐ 
brar lo pue de has ta el día del jui cio fi nal.

Yo afir mo que eso es la doc tri na de la ver dad; pues yo no soy
de los que du dan de la re su rrec ción.

Dios mis mo ha de cla ra do que cier tos hom bres han vuel to a
la vi da, des pués de re du ci da su ma te ria a pol vo».

Los prin ci pa les doc to res de la pro pia sec ta shi i ta nos han
aho rra do la pe na de res pon der a sus ex tra va gan cias; ellos mis‐ 
mos re pu dian sus opi nio nes y re fu tan las prue bas en que pro‐ 
cu ran apo yar se.

Los kai s ani ya en se ñan que el ima nia to se trans mi te de
Moha m mad Ibn Ha na fi ya a su hi jo Abu Has him; por eso se les
de sig na tam bién con el nom bre de has hi mi ya. A par tir de es te
imam, ya no hu bo en tre ellos acuer do al guno: unos de cían que
el ima nia to de bía pa sar de Abu Has him a su her ma no Alí, lue go
a Al Ha san, hi jo de és te; ale ga ban que Abu Has him, re gre san do
de Si ria, mu rió en el te rri to rio de As-sa rat[15] y le gó el ima ma to
a Moha m mad, hi jo de Alí, hi jo de Ab da llah, hi jo de Abbas.
Moha m mad trans mi tió lo a su hi jo Ibra him, so bre nom bra do Al
Imam, y és te lo le gó a su her ma no Ab da llah Ibn-el-Ha ri thi ya,
so bre nom bra do As-Saffah (pri mer ca li fa abba si da). As-Saffah
de jó el ima ma to a su her ma no Ab da llah Abu Dja far, so bre nom‐ 
bra do Al Man sur, y los des cen dien tes de és te trans mi tié ron lo
en tre sí, por una de cla ra ción for mal y com pro mi so so lem ne.
Tal es el sis te ma de los has hi mi ya, par ti da rios y man te ne do res
de la di n as tía abba si da, en tre los cua les se dis tin guen Mos lem,
So lai mán Ibn Ko thair, Abu Sá la ma Al Jal-lal y al gu nos otros.
Pa ra me jor pro bar los de re chos de la di n as tía abba si da, al gu nos
de esos sec ta rios de cla ran que a ella co rres pon día el ima ma to
de Al Abbas (tío del Pro fe ta); Al Abbas —di cen—, so bre vi vió a
Maho ma, y la opi nión ge ne ral lo con si de ra ba co mo el hom bre
más dig no de esa fun ción.
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Se gún el sis te ma de los zai di ya, el imam no tie ne de re cho de
de sig nar su ce sor su yo; eso com pe te a los prin ci pa les je fes de la
na ción que de ben ele gir el nue vo imam. Se gún los mis mos sec‐ 
ta rios, el ima ma to pa só de Alí a su hi jo Al Ha san, lue go a Al Ho‐ 
sain, her ma no de Al Ha san, lue go a Alí Zain-el-Abi din, hi jo de
Al Ho sain, lue go a Zaid, hi jo de Alí Zain-el-Abi din y fun da dor
de la sec ta que lle va su nom bre. Zaid to mó, las ar mas en Ku fa
con la in ten ción de ha cer va ler sus de re chos al ima ma to, pe ro
esa ten ta ti va cos tó le la vi da. Su cuer po fue cru ci fi ca do en Ki na‐ 
sa.[16] En ton ces los zai di ya de cla ra ron que, su hi jo Yah ya le su‐ 
ce día. Es te di ri gió se a Jo ra sán y fue muer to en Djau z ad ján; mas,
an tes de mo rir, le gó el ima ma to a Moha m mad, hi jo de Ab da‐ 
llah, hi jo de Ha san, hi jo de Al Ha san, nie to del Pro fe ta. Es te
per so na je, so bre nom bra do An-na fs-oz-Zaki ya (el al ma pu ra),
to mó el tí tu lo de Al Mah dí y su ble vó se en Hid jaz. Ata ca do por
el ejérci to que Al Man sur en vió en su contra, per dió ba ta lla y
vi da. Su her ma no Ibra him, a quien ha bía le ga do el ima ma to,
sus ci tó una in su rrec ción en Bá so ra se cun da do por Isa, hi jo de
Zaid Ibn Alí. Aco me ti dos por las tro pas del pro pio ca li fa Al
Man sur, pe re cie ron am bos en el cam po de la ba ta lla. Tal su ce‐ 
dió co mo Dja far As-Sadiq ha bía anun cia do la suer te que les es‐ 
pe ra ba, la gen te con cep túa aque lla pre dic ción co mo uno de sus
pro di gios.

Una frac ción de los zai di ya sos tie ne que el imam An-na fs-
oz-Zaki ya tu vo por su ce sor a Moha m mad, hi jo de Al Qa sim,
hi jo de Alí, hi jo de Omar. Es te Omar era her ma no de Zaid Ibn
Alí. Moha m mad, ha bién do se re be la do en Ta li qan, ca yó en ma‐ 
nos de sus ene mi gos, quie nes lo en via ron a Al mo ta sim. Mu rió
en la pri sión en don de es te ca li fa lo hi zo en ce rrar.

Otra frac ción de es ta sec ta afir ma que Yah ya Ibn Zaid tu vo
por su ce sor a su her ma no Isa, el mis mo que se en contra ba con
Ibra him Ibn Ab da llah en la ba ta lla que li bra ron a las tro pas de
Al Man sur. Se gún los pro pios sec ta rios, el ima ma to per ma ne‐ 
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ció en la pos te ri dad de Isa, a la cual el je fe de los Zindj ha cía re‐ 
mon tar su ori gen.

De acuer do con otros miem bros de la sec ta zai di ya, el ima‐ 
ma to pa só de Moha m ma Ibn Aba da llah, a su her ma no Edris, el
mis mo que se re fu gió en Ma greb y que mu rió en ese país. Su
hi jo, Edris Ibn Edris, que le su ce dió, fun dó la ciu dad de Fez, y
de jó el reino de Ma greb a sus hi jos. Des pués de la caí da de los
edri si tas, la sec ta de los zai di ya se de sor ga ni zó.

Al Ha san, el mi sio ne ro shi i ta que se apo de ró de Ta ba res tán,
per te ne cía a la sec ta de los zai di ya. Era her ma no de Moha m‐ 
mad Ibn Zaid, hi jo de Is maíl, hi jo de Moha m mad, hi jo de Is‐ 
maíl, hi jo de Al Ha san, hi jo de Zaid, hi jo de Al Ha san, nie to del
Pro fe ta. Al gún tiem po des pués, un zai di ta lla ma do Al Ha san, y
ge ne ral men te co no ci do con el so bre nom bre de An-Na sir-el-
Otrush, se es ta ble ce en el Dai lam, en ca li dad de imam, y con‐ 
vier te al is la mis mo a los ha bi tan tes de ese país. Era hi jo de Alí,
hi jo de Al Ha san, hi jo de Alí, hi jo de Omar, her ma no de Zaid
Ibn Alí. Su pos te ri dad rei nó en Ta ba res tán, y con el con cur so
de esa fa mi lia los dai la mi tas lo gra ron fun dar un im pe rio e hi‐ 
cie ron pe sar su do mi nio so bre los ca li fas de Ba g dad.

Los ima mi tas en se ña ban que Alí, a quien el Pro fe ta ha bía le‐ 
ga do el ima ma to, lo trans mi tió de la mis ma ma ne ra a su hi jo Al
Ha san. Es te lo le gó a su her ma no Al Ho sain, quien lo trans mi‐ 
tió a su hi jo Zai mel-Abi din. La su ce sión pa só de Zain-el-Abi‐ 
din a su hi jo Moha m mad Al Ba qer, lue go a Dja far As-Sadiq, hi‐ 
jo del pre ce den te. A par tir de Dja far, los ima mi tas ya no se po‐ 
nen de acuer do; los is mai li tas, una de sus sec tas, ha cen pa sar el
ima ma to de Dja far a su hi jo Is maíl, que apo dan El Imam. Los
de la otra sec ta en se ñan que Dja far As-Sadiq de jó la au to ri dad a
su hi jo Mu sa Al Kadhim y, co mo no con ta ban más que do ce
ima mes, se les de sig na con el nom bre de «duo de ci mi tas». Ellos
creen que el úl ti mo imam se ha lla ocul to y que rea pa re ce rá al
fin del tiem po.
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Los is mai li tas de cla ran que Is maíl era imam por que su pa‐ 
dre, Dja far As-Sadiq, lo ha bía de sig na do co mo su ce sor. «Esa
de sig na ción —di cen— tu vo un efec to real, pues, aun que Is maíl
mu rió an tes que su pa dre, el de re cho al ima ma to que dó en su
pos te ri dad, tal co mo el ca so de Aa rón res pec to de Moi sés».[17]

Is maíl trans mi te el ima ma to a su hi jo Moha m mad Al Mak tum
(el se cre to), pri me ro de los ima mes se cre tos. «Pue de su ce der —
agre gan— que el imam ca rez ca de to do po der; en tal ca so, se
man tie ne en se cre to, pe ro sus mi sio ne ros se mues tran a fin de
es ta ble cer una prue ba au tén ti ca (que bas ta ra pa ra ha cer con de‐ 
nar a los in cré du los). Cuan do po see po der, ac túa abier ta men te
y pro cla ma sus de re chos. Moha m mad Al Mak tum tu vo por su‐ 
ce sor a su hi jo Dja far Al Mo saddiq, cu yo hi jo, Moha m mad Al
Ha bib, fue el úl ti mo de los ima mes se cre tos. Lue go vino su hi jo,
Obai de llah al Moh dí, cu yo mi sio ne ro, Abu Ab da llah el Shi i ta,
apa re ció en tre los Ko ta ma,[18] reu nió les en torno de la cau sa de
su se ñor, a quien sacó en se gui da de la pri sión de Sid jl ma sa, pa‐ 
ra con ver tir lo en amo de Kai ruán y del Ma greb». Se sa be que
su des cen den cia rei nó en Egip to. Esos is mai li tas re ci bie ron el
nom bre de «ba ti ni ya», por que creían en el imam el ba tin, es de‐ 
cir, se cre to. Se les de sig na asi mis mo con el nom bre de «molhi‐ 
da» (sa cri le gos), a cau sa de sus im pías opi nio nes. Tie nen doc tri‐ 
nas de an ti gua da ta y doc tri nas nue vas, que Al Ha san Ibn
Moha m mad Ibn As-Sa bbah pre di có pú bli ca men te, ha cia los fi‐ 
na les de la quin ta cen tu ria. Es te per so na je adue ñó se de va rias
for ta le zas de Si ria y de Iraq, don de su par ti do se man tu vo por
es pa cio de al gún tiem po, pe ro su po der ter mi nó por ani qui lar‐ 
se, su cum bien do su im pe rio, y re par tié ron se sus des po jos los
so be ra nos tur cos de Egip to con los re yes tár ta ros del Iraq. Se
en cuen tra en la obra «Ki tab-el-Mi lal wan-Nihal»[19] de Shehe‐ 
res ta ní, una ex po si ción de las doc tri nas pro fe sa das por Ibn As-
Sa bbah.
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Los duo de ci mi tas de una épo ca más mo der na se dan a ve ces
el nom bre de ima mi tas. Sos tie nen que Mu sa Al Kadhim ha bía
de ve ni do imam por de sig na ción ex pre sa, su her ma no ma yor Is‐ 
maíl el Imam lo ha bía es co gi do pa ra su ce der le. Is maíl mu rió en
vi da de su pa dre Dja far. Des pués de Mu sa, la au to ri dad pa sa ba
a su hi jo Alí Ar-Ri da, al cual Al Ma mún (el ca li fa abba si da) ha‐ 
bía de sig na do co mo su ce sor su yo. Tal no mi na ción que dó sin
efec to, por que Ar-Ri da mu rió an tes que Al Ma mún. Des pués de
Ar-Ri da, su hi jo, Moha m mad At-Ta qí he re da ba el ima ma to, que
pa sa ba en se gui da de él a su hi jo Ali-el-Ha dí, lue go a Al Ha san-
el-Aska ri, hi jo del pre ce den te; lue go a Moha m mad-el-Mah dí,
hi jo de El-Aska ri. Al Mah dí es «el imam es pe ra do» al que ya
he mos men cio na do.

Da da la gran di ver si dad de opi nio nes que pre va le cen en tre
los shi i tas, nos he mos li mi ta do a ex po ner sus doc tri nas más no‐ 
ta bles. Quien de sea ría es tu diar las y co no cer las a fon do po drá
con sul tar los tra ta dos so bre las re li gio nes y las sec tas, de Ibn
Hazm, de Sheh res ta ní, y de otros eru di tos au to res. «Dios des vía
a quien quie re y en ca mi na a quien le pla ce». (Co rán, su ra  XVI,
vers. 93).
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CAPÍ TU LO XX VI II

DE LA TRANS FOR MA CIÓN DEL CA LI FA TO EN
MO NAR QUÍA

SABED que el do mi nio es la me ta na tu ral del es píri tu de la
asa bi ya que alien ta a un pue blo; es el tér mino cul mi nan te de su
de sa rro llo. La fun da ción de un reino, tal co mo lo he mos he cho
ob ser var, no es co sa op ta ti va que de pen da de la vo lun tad del
pue blo, sino de la fuer za y la dis po si ción na tu ral del exis tir. Las
le yes, las prác ti cas de las re li gio nes, las ins ti tu cio nes to das en
cu yo torno se em pe ña en agru par se una co mu ni dad no ten drán
nin gu na in fluen cia, a me nos que un par ti do pleno de ce lo se
en car ga ra de ha cer las pre va le cer. Sin el apo yo de un par ti do
im po nen te, no se ría po si ble per se guir (ni cas ti gar) las con tra‐ 
ven cio nes. Me nos po drían al can zar las as pi ra cio nes le gí ti mas.
La asa bi ya es, por tan to, in dis pen sa ble en una na ción; sin ella,
no se cum pli rá su des tino.

Se lee en As-Sahih: «Dios no ha en via do ja más un pro fe ta
que no tu vie ra en tre los su yos un par ti do ca paz de de fen der le».
El Le gis la dor sin em bar go ha des apro ba do la asa bi ya; ha re co‐ 
men da do in clu si ve re nun ciar a ella: «Dios —ha di cho— os ha
li be ra do del or gu llo que os do mi na ba en los tiem pos del preis‐ 
la mis mo; os ha re ti ra do la ufa nía de la al cur nia. Vo so tros sois
hi jos de Adán y Adán fue for ma do de tie rra». El Al tí si mo ha di‐ 
cho: «El más hon ra do de vo so tros an te Dios es el más ti mo ra‐ 
to». (Co rán, su ra XLIX, vers. 13). Sa be mos igual men te que el Le‐ 
gis la dor ha des apro ba do la mo nar quía y ma lau gu ra do a los so‐ 
be ra nos su en tre ga a los pla ce res, su di la pi da ción de la ha cien‐ 
da pú bli ca fue ra del buen pro pó si to y su des via ción del sen de ro
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de Dios; mas, en rea li dad, no ha que ri do sino exhor tar a los
hom bres a la uni fi ca ción por la re li gión y a evi tar las pug nas y
la dis cor dia. Pa ra el Le gis la dor, es te efí me ro mun do, con to do
lo que a él se re la cio na, no es más que un me dio de tras la ción
pa ra la otra vi da; y, pa ra lle gar al fin de un via je, de be ha ber se el
me dio con du cen te. Cuan do ve da la co mi sión de cier tos ac tos,
cuan do cen su ra al gu nos otros y re co mien da su omi sión no pre‐ 
ten de ha cer ce sar esos ac tos to tal men te ni anu lar las fa cul ta des
de su fuen te pro duc to ra; quie re so la men te que se em pe ñe, en
cuan to po si ble, en di ri gir los ha cia los ob je ti vos de la ver dad, a
efec to de que to dos los de sig nios sean siem pre ver da de ros y
ten dien tes de un mo do uni for me a una fi na li dad loa ble. «Aquel
—di ce el Pro fe ta— que emi gra pa ra agra dar a Dios y a su En‐ 
via do, agra da a Dios y a su En via do; aquel que emi gra pa ra ad‐ 
qui rir los bienes de es te mun do o pa ra des po sar se con una mu‐ 
jer su emi gra ción se re du ce a sus pre ten sio nes». Aun que el Le‐ 
gis la dor ha ya que ri do li be rar nos del im pul so iras ci ble, no con‐ 
de na es ta pa sión de una ma ne ra ab so lu ta: pues sin ella, na die
que rría man te ner el buen de re cho, ni com ba tir a los in fie les, ni
ha cer pre va le cer la pa la bra de Dios. La có le ra es cen su ra ble
cuan do es ta lla por un mo ti vo re pren si ble y pa ra com pla cer al
de mo nio; pe ro es dig na de loa cuan do tie ne por mo ti vo el de‐ 
seo de sos te ner la cau sa de Dios y de com pla cer le; por eso la
có le ra for ma ba par te de las loa bles cua li da des que se ha lla ban
reu ni das en el Pro fe ta.

Igual men te es su ac ti tud res pec to al ape ti to con cu pis ci ble. El
Le gis la dor no lo ha que ri do ex tin guir com ple ta men te; eso se ría
ha cer una sin ra zón al in di vi duo que se le pri va ra de ello en te ra‐ 
men te. El Le gis la dor quie re tan só lo en cau zar ha cia una fi na li‐ 
dad le gí ti ma to do lo que es ta pa sión en cie rra de útil, con el ob‐ 
je to de que el hom bre de vi nie ra un sier vo que, en esos ac tos,
pro ce da siem pre su mi so a los pre cep tos de la di vi ni dad.
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Asi mis mo en lo que se re fie re a la asa bi ya; el Le gis la dor la ha
cen su ra do di cien do: «Ni los la zos san guí neos ni vues tros hi jos
os ser vi rán de na da».[1] Con es tas pa la bras, él en ten día re pro bar
aque lla asa bi ya que rei na ba en el preis la mis mo y que im pul sa ba
a los hom bres a pro cu rar la va na glo ria y to do lo que a és ta se
re la cio na; que ría que na die se jac ta ra de la no ble za de su fa mi‐ 
lia y no tra ta ra de pre va ler se de ella pa ra le sio nar los de re chos
del pró ji mo, por que se me jan tes no tas des di cen de las ac cio nes
de hom bres sen satos, tam po co sir ven de na da en la otra vi da,
mo ra da de la eter ni dad. Pe ro, en tan to que la asa bi ya se des ti na
al ser vi cio de la ver dad y de la cau sa del Al tí si mo, es un or den
de sea ble y ha de ser fa vo re ci do; si es te vín cu lo de so li da ri dad se
su pri mie ra, se vol ve rían inú ti les e ino pe ran tes los pre cep tos de
la ley, pues ya he mos di cho que no es fac ti ble po der los eje cu tar,
a me nos de es tar apo ya dos por un fuer te par ti do (que sig ni fi ca
la asa bi ya).

Otro tan to es el ca so de la mo nar quía; aun cuan do el Le gis la‐ 
dor ma ni fies ta su des apro ba ción, no pre ten día con de nar el es‐ 
píri tu de do mi na ción que pro ce de de acuer do con los pos tu la‐ 
dos de la bue na cau sa, ni el em pleo de la fuer za pa ra obli gar a
los hom bres a la ob ser van cia de la re li gión y la con si de ra ción
de los in te re ses de la co mu ni dad. Des aprue ba más bien la do‐ 
mi na ción que se ejer ce con mi ras a las va ni da des y el ma ne jo
del pue blo pa ra rea li zar pla nes am bi cio sos o sa tis fa cer pa sio nes
per so na les. Si el mo nar ca mos tra ra sin ce ri dad en que sus con‐ 
quis tas tie nen por ob je to la glo ria de Dios, la per sua sión de los
hom bres a su ado ra ción y a com ba tir a los ene mi gos de la fe, tal
con duc ta no pue de ser re pren si ble. El rey Salo món ha di cho:
«¡Oh, Se ñor mío! ¡Per dó na me y con cé de me un im pe rio que na‐ 
die, des pués de mí, pue da po seer otro igual…!». (Co rán, su‐ 
ra XX X VI II, vers. 35). Te nía la con vic ción ín ti ma de que en su ca‐ 
li dad de pro fe ta-rey, se en contra ba ajeno de to da va ni dad.
Cuan do el ca li fa Omar Ibn Al Ja ttab vi si tó Si ria, fue re ci bi do
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por Mohawia con su apa ra to de to do un so be rano, ro dea do de
una nu me ro sa cor te y a la ca be za de un cor te jo ver da de ra men‐ 
te re gio. Con tra ria do el ca li fa de aquel es pec tá cu lo, dí jo le a su
go ber na dor: «¿Es a la Co s roes que tú ha ces por acá? —¡Oh,
Prín ci pe de los cre yen tes! —res pon dió Mohawia— es ta mos
aquí en la fron te ra, fren te a fren te con el ad ver sa rio, por tan to,
es pa ra no so tros una ne ce si dad ri va li zar con él en el or na to mi‐ 
li tar y la pom pa de gue rrear». Omar ya no di jo na da ni le hi zo
re pro ches. Pues Mohawia es ta ba jus ti fi ca do ale gan do los in te‐ 
re ses de la bue na cau sa y de la re li gión. Si Omar hu bie ra te ni do
la in ten ción de con de nar, de una ma ne ra ab so lu ta, los usos de
la rea le za, no se hu bie ra con for ma do con esa res pues ta; al con‐ 
tra rio, hu bie se com pe li do a Mohawia a re nun ciar en te ra men te
al «co s roeís mo», que ha bía adop ta do. Con es te tér mino, el ca li‐ 
fa que ría de sig nar los há bi tos re pren si bles a que los per sas se
en tre ga ban en el ejer ci cio del po der mo nár qui co; se de ja ban
lle var de la va ni dad, co me tien do injus ti cias y de pra va cio nes,
ol vi dan do del ver da de ro Dios. Mohawia, en su res pues ta, le dio
a en ten der que él no pro ce día así por imi tar el ejem plo del co s‐ 
roeis mo y su va na glo ria, que pre va le cía en tre los per sas, más
bien por el de seo de me re cer el fa vor de Dios.

Igual que Omar, los Com pa ñe ros re cha za ban la mo nar quía y
to das sus mo da li da des; pre fe rían omi tir los usos de la so be ra‐ 
nía en pre ven ción de po si bles ta chas de fri vo li dad. El Pro fe ta,
es tan do en su le cho de muer te, y que rien do con fiar a Abu Bakr
las fun cio nes más im por tan tes de la re li gión, le or de nó pre si dir
la ora ción pú bli ca en ca li dad de vi ca rio su yo (ca li fa). To da la
gen te acep tó com pla ci da la no mi na ción de Abu Bakr en la vi ca‐ 
ría (o ca li fa to), car go que con sis te en di ri gir la co mu ni dad a la
ob ser van cia de la ley. En aque lla épo ca, na die pen sa ba ni en el
nom bre de un rey; se creía que la mo nar quía era un fo co de va‐ 
ni dad, una ins ti tu ción pe cu liar de los in fie les y de los ene mi gos
de la re li gión. Abu Bakr cum plió sus de be res si guien do las tra‐ 
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di cio nes de su ma es tro; com ba tió a las tri bus que ha bían apos‐ 
ta ta do y con clu yó por reu nir a to dos los ára bes en torno del Is‐ 
lam. Omar, a quien trans mi tió el ca li fa to, con ti nuó por la mis‐ 
ma tra yec to ria; hi zo la gue rra a otros pue blos, sojuz gó los y au‐ 
to ri zó a los ára bes a des po jar a los ven ci dos y a arre ba tar les el
po der. El ca li fa to pa sa en se gui da a Oth mán, lue go a Alí, je fes
pa ra quie nes la rea le za y sus usos no te nían nin gún atrac ti vo.
Lo que for ta le cía en tre ellos ese sen ti mien to de aver sión fue el
gran há bi to de pri va cio nes que im po nen el is la mis mo y la vi da
del de sier to. Los ára bes eran a la sa zón el pue blo me nos acos‐ 
tum bra do a los bienes del mun do y la abun dan cia: de un la do,
su re li gión les es ti mu la ba a abs te ner se de los pla ce res que pro‐ 
por cio na la pro fu sión; del otro, su pro pio há bi to del vi vir en las
ari de ces, ro dea dos de pe nu rias y pri va cio nes. No ha ha bi do ja‐ 
más un pue blo cu ya es tre chez so bre pa sa ra a la de aque llos ára‐ 
bes mo da ri tas; vi vían en el Hid jaz, país que ca re ce de agri cul tu‐ 
ra y de ga na de ría; las re gio nes fér ti les y ri cas en ce rea les, les
eran ve da das, tan to por la le ja nía cuan to por que per te ne cían,
unas a las tri bus de Ra biáh, y otras a las tri bus ye me ni tas. No
pu dien do as pi rar a dis fru tar de la abun dan cia que ofre cían esas
co mar cas, se veían re du ci dos muy a me nu do, a ali men tar se de
ala cra nes y es ca ra ba jos; se ufa na ban in clu so cuan do lo gra ban
co mer el «aalhaz», man jar com pues to de pe lo de ca me llo y san‐ 
gre, ama sa dos con una pie dra y co ci dos al fue go. Al go pa re ci da
era la si tua ción de los Qo raish; su ali men to y sus ha bi ta cio nes
mos tra ban una ver da de ra mi se ria; mas tan pron to co mo el es‐ 
píri tu de vin cu la ción ag na ti cia hu bo reu ni do a los ára bes en
torno del is la mis mo y que Dios les hu bo dis tin gui do pa ra siem‐ 
pre con la pro fe cía de Maho ma, mar cha ron so bre los per sas y
los grie gos, re cla man do lo que Dios les ha bía pro me ti do. Las
hues tes del Pro fe ta apo de rá ron se de rei nos y bienes de sus ad‐ 
ver sa rios vién do se bien pron to na dan do en la opu len cia. En
más de una oca sión, al ca bo de una co rre ría, ca da ca ba lle ro de
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aque llas hues tes re ci bía unas trein ta mil pie zas de oro co mo
par te su ya del bo tín;[2] en una pa la bra, adue ñá ron se de for tu nas
in cal cu la bles. Pe ro, a pe sar de ello, per ma ne cie ron li ga dos a los
há bi tos sen ci llos y ás pe ros de su an ti guo gé ne ro de vi da. Omar,
por ejem plo, re men da ba su man to con pe da zos de piel; Alí de
vez en cuan do de cía a las mo ne das: «¡eh áu rea!, ¡eh pla ta!, id a
se du cir a otros». Abu Mu sa[3] abs te nía se de co mer ga lli na, no
ha bién do la ja más vis to en tre los be dui nos, don de, en efec to, es
muy ra ra. Los ta mi ces les eran des co no ci dos; por en de, co mían
el tri go con to do y sal va do. Tal con ti nua ban esas gen tes, no
obs tan te aque llas glan des ga nan cias, que los con ver tían en el
pue blo más ri co del mun do.

«Ba jo el go bierno de Oth mán —di ce Ma su dí— los Com pa‐ 
ñe ros po se ye ron al deas y di ne ro. Es te mis mo ca li fa, cuan do lo
ase si na ron, te nía en po der de su te so re ro cien to cin cuen ta mil
di na res y un mi llón de dirhe mes; las fin cas rús ti cas que te nían
en Wa di-el-Qo ra, en Ho nain[4] y otras par tes, va lían dos cien tos
mil di na res; la canti dad de ca me llos y ca ba llos que de jó era
igual men te con si de ra ble. La oc ta va par te de la he ren cia de ja da
por Az-Zo bair[5] mon ta ba a cin cuen ta mil di na res. Po seía mil
ca ba llos y mil do més ti cas. Talha[6] sa ca ba de sus tie rras, en Iraq,
un ren di mien to de mil di na res por día; las que po seía en Sa rat[7]

re por ta ban aún más. Ab de rra h mán Ibn Aauf[8] te nía en sus es‐ 
ta blos mil ca ba llos; po seía, ade más, mil ca me llos y diez mil ove‐ 
jas. La cuar ta par te de la he ren cia que de jó a su muer te fue es ti‐ 
ma da en ochen ta y cua tro mil di na res. Zaid Ibn Tha bet[9] de jó
grue sas ma sas de oro y pla ta, que ha bía que par tir las con las ha‐ 
chas. Sus tie rras y otros bienes re pre sen ta ban un va lor de cien
mil di na res. Az-Zo bair man dó cons truir una man sión en Bá so‐ 
ra, otra en Misr (Egip to), una ter ce ra en Ku fa y otra en Ale jan‐ 
dría. Talha hi zo fin car una re si den cia en Ku fa y otra en Me di‐ 
na. Es ta fue cons trui da de la dri llo, ye so y ma de ra de te ca. Saad
Ibn Abi Wa q qas[10] se hi zo cons truir en el Aa qiq[11] una vas ta y
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ele va da man sión, co ro nán do la con al me nas. La re si den cia que
Al Mi q dad[12] hi zo le van tar en Me di na era re ves ti da de es tu co
lo mis mo por den tro que por fue ra. Alí Ibn Mo na bbeh[13] de jó,
al mo rir, cin cuen ta mil di na res; sus in mue bles y otros bienes
va lían tres cien tos mil dirhe mes». Se ve por lo que pre ce de la
mag ni tud de las for tu nas que los mus li mes ha bían acu mu la do.
Por otra par te, ello no les era re pro cha ble por la re li gión, pues‐ 
to que aque llas ri que zas eran le gí ti ma men te ad qui ri das, pro ve‐ 
nien tes de bo ti mes ga na dos al ene mi gos. Ade más, las em plea‐ 
ban sin ex ce der de sus me dios y sin ha cer de rro ches; por eso se
man te nían al abri go de to da cen su ra. Cier ta men te el ama sar
gran des ri que zas es, co mo he mos vis to, re pro ba do por la ley,
mas eso es a cau sa del mal em pleo que se les da. Son, pues, los
des pil fa rros y la des via ción del buen pro pó si to que oca sio nan
la cen su ra del Le gis la dor. Em pe ro cuan do se pro ce de con bue‐ 
na in ten ción y se des ti nan esas ri que zas a cuan to me dio con du‐ 
cen te al fo men to de la no ble cau sa (no se in cu rri ría en na da re‐ 
pro cha ble). Los te so ros acu mu la dos ser vi rían en ton ces pa ra
sos te ner la ver da de ra fe y me re cer la di cha en la vi da fu tu ra.

Cuan do la in fluen cia de la vi da nó ma da y de su con co mi tan‐ 
te pe nu ria se iba des va ne cien do pau la ti na men te pa ra de jar de
exis tir, sur gió la ín do le del im pe rio, que de ter mi na el es píri tu
de la asa bi ya y lo gró se el pre do mi nio y la su je ción. El ré gi men
im pe rial es en ton ces pa ra el pue blo una fuen te de bien es tar y
de ri que zas. El prin ci pio del do mi nio no se per mi tía aún ex ci‐ 
tar por las va ni da des del mun do, y la fuer za no se em plea ba
más que al ser vi cio de la re li gión y de la ver dad.

En el mo men to en que el es píri tu de par ti do hu bo he cho es‐ 
ta llar la gue rra ci vil en tre Alí y Mohawia, ca da uno de es tos
prín ci pes creía en ca mi nar se por la ver da de ra sen da y el es fuer‐ 
zo per so nal en aras de la cau sa su pre ma. En aque lla lu cha su ya,
no per se guían ven ta jas tem po ra les ni sa tis fa cer ego ís mos va‐ 
nos; no pro ce dían tam po co ba jo la in fluen cia de un ren cor, co‐ 
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mo po dría su po ner se, y co mo los im píos se in cli nan a ex ter nar.
Te nien do ca da uno de am bos su pro pia ma ne ra de es for zar se
por man te ner la ver dad, con tra ria ba ne ce sa ria men te los pro‐ 
yec tos del otro, sur gien do en con se cuen cia de su di sen ti mien to
esa lu cha ar ma da. Si bien que Alí es tu vo en lo jus to, Mohawia
no es ta ba im pul sa do por mi ras am bi cio sas: creía obrar bien pe‐ 
ro se equi vo có. Am bos obra ban con las me jo res in ten cio nes.[14]

Co mo la po se sión del im pe rio con du ce na tu ral men te a la au to‐ 
cra cia, al go bierno in di vi dual, Mohawia y sus ami gos no pu die‐ 
ron re sis tir a esa se duc ción, a la cual, ade más, el es píri tu de asa‐ 
bi ya con fie re siem pre una gran fuer za. Los Ome ya e in clu so las
per so nas que no ha bían se gui do el des tino de es te je fe, ex pe ri‐ 
men ta ron ese atrac ti vo, reu nié ron se en torno de Mohawia y
ex pu sié ron se a la muer te pa ra de fen der le. Si es te cau di llo hu‐ 
bie ra pro cu ra do dar otra di rec ción a los áni mos y a con tra riar
la opi nión pú bli ca, que anhe la ba un ré gi men au to crá ti co, hu‐ 
bie ra pro vo ca do la dis cor dia en la co mu ni dad. Era pa ra él mu‐ 
cho más im por tan te man te ner la unión en la na ción que adop‐ 
tar un arre glo que ha bría sus ci ta do una gran opo si ción.

Omar Ibn Ab del Aziz (oc ta vo ca li fa ome ya da), cuan do veía a
Qa sim, hi jo de Moha m mad y nie to de Abu Bakr, de cía: «¡Si yo
tu vie ra po der, con fia ría el ca li fa to a és te!». Cier ta men te lo ha‐ 
bría he cho si no hu bie ra te mi do dis gus tar a los Ome ya, fa mi lia
que dis po nía de to da la au to ri dad. No era po si ble qui tar les el
po der sin in ci tar la di vi sión en el im pe rio. Aquel im pul so a pre‐ 
fe rir la so be ra nía in di vi dual era el re sul ta do ine vi ta ble de las
ten den cias del po der que re quie re el es píri tu de asa bi ya. Al es‐ 
ta ble cer se un im pe rio re gi do por un je fe úni co, co mo su pues to
ca so, si di cho je fe se va le de su po si ción pa ra sos te ner de to das
for mas la cau sa de la ver dad, no me re ce ría cen su ra al gu na.
Salo món, así co mo su pa dre Da vid, ejer cie ron au to crá ti ca men‐ 
te la di rec ción de los Ba ni Is ra el; tal co mo lo exi gía la na tu ra le‐ 
za del ré gi men mo nár qui co. Con to do, co mo es bien sa bi do,
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am bos mo nar cas eran pro fe tas y hom bres jus tos. Mohawia le gó
la au to ri dad su pre ma a Ya zid, a fin de evi tar la gue rra ci vil; sa‐ 
bía que los Ome ya no con sen ti rían ja más en de jar salir el po der
de su fa mi lia. Si hu bie ra es co gi do otro su ce sor que Ya zid, to dos
se hu bie sen pues to en su contra, a pe sar del al to con cep to que
te nían de sus mé ri tos. Así, pues, na die du da ba de las sa nas in‐ 
ten cio nes de Mohawia. ¡Dios no per mi ta nun ca que se crea que
Mohawia era ca paz de le gar el po der a Ya zid gra tui ta men te, a
sa bien das que era un li cen cio so!

Otro tan to fue el ca so de Me ruán Ibn-el-Hakam y su hi jo
(Abd-el-Me lik); am bos ejer cie ron la au to ri dad so be ra na co mo
dig nos mo nar cas, sin pro ce der nun ca co mo aque llos que pro‐ 
cu ran las va ni da des del mun do y vul ne ran las nor mas de la jus‐ 
ti cia. Pro si guie ron más bien por la tra yec to ria de la ver dad, ha‐ 
cien do lo po si ble pa ra eje cu tar sus prin ci pios. Só lo en ca sos de
úl ti ma ne ce si dad que se de ja ban des viar de esa tra yec to ria: co‐ 
mo la preo cu pa ción por los in for tu nios que re sul ta rían de una
es ci sión en las fi las del is la mis mo. En ta les ca sos pro cu ra ban
con ju rar el pe li gro a to da cos ta. La aten ción que po nían en se‐ 
guir e imi tar (el ejem plo de los pri me ros ca li fas), y los da tos que
los an ti guos mu sul ma nes nos han trans mi ti do acer ca de ellos,
tes ti mo nian su sin ce ra con duc ta. Por ello, el imam Ma lik ha ci‐ 
ta do un ras go de Abd-el-Me lik co mo prue ba de un prin ci pio
que con sig na en su «Mo wa tta». En tre los dis cí pu los de los
Com pa ñe ros, Me ruán (pa dre de Abd-el-Me lik) ocu pa ba el pri‐ 
mer ran go, y cu yo mé ri to y equi dad son no to rios. La au to ri dad
pa sa su ce si va men te a los hi jos de Abd-el-Me lik. Es tos prín ci pes
mos tra ban un gran ce lo por la re li gión; dos de ellos rei na ron
an tes que su pri mo Omar, hi jo de Abd-el-Aziz, y los otros dos
des pués de él. Du ran te to da su vi da, Omar pro cu ró nor mar su
con duc ta a la de los Com pa ñe ros y de los cua tro pri me ros ca li‐ 
fas. Los su ce so res de esos prín ci pes adop ta ron el ca rác ter tem‐ 
po ral de la so be ra nía; en to dos sus de sig nios y pla nes no pen sa‐ 
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ban más que en los bienes de es te mun do; ol vi da ron así el
ejem plo de sus an te ce so res, que tu vie ron siem pre el es me ro de
di ri gir se por la bue na sen da y de sos te ner con abne ga ción la
cau sa de la ver dad; por eso el pue blo ma lau gu ra la con duc ta dé
di chos prín ci pes, y con clu ye por sus ti tuir a los Ome ya con los
abba si das. Los pri me ros so be ra nos de la nue va di n as tía eran
hom bres de bien que en cau za ron la po ten cia del im pe rio ha cia
las más no bles me tas. Des pués de Ar-Ras hid, as cen die ron al
trono su ce si va men te sus hi jos. En tre és tos, unos eran vir tuo sos,
otros, da dos a los vi cios. Sus des cen dien tes y su ce so res ce die‐ 
ron a las exi gen cias del lu jo y de la so be ra nía; voltea ron la es‐ 
pal da a la re li gión pa ra en tre gar se a los pla ce res y las va ni da des
te rre nas. En ton ces Dios per mi tió la rui na de es ta di n as tía; pri‐ 
vó del po der a los ára bes pa ra ce der lo a un pue blo ex tran je ro, y
«por cier to que, Dios, ja más frus tra rá a na die, en lo más mí ni‐ 
mo». (Co rán, su ra  IV, vers. 40). Si se exa mi na ra el pro ce der de
esos ca li fas y so be ra nos, si se ob ser va ra cuán di fie ren los unos
de los otros en los cui da dos que de bían po ner pa ra se guir la
bue na sen da y re cha zar las va ni da des del mun do, se con ven dría
en que nues tras ob ser va cio nes no ca re cen de exac ti tud.

Se en cuen tra un ras go re fe ren te a es ta ma te ria en una ané c‐ 
do ta que Al Ma su dí re por ta en es tos tér mi nos: «(El ca li fa abba‐ 
si da) Abu Dja far Al Man sur ha bía he cho ve nir a sus tíos al pa la‐ 
cio, y la con ver sación gi ra ba so bre los Ome ya». Abd-el-Me lik
—les di ce él— era un hom bre vio len to, que no se preo cu pa ba
de lo que ha cía; So lei mán no pen sa ba más que en su es tó ma go;
Omar (Ibn Abd-el-Aziz) era un tuer to en tre cie gos; Hisham era
el hom bre de la fa mi lia. Los Ome ya con ser va ban pa ra sí la so‐ 
be ra nía, que otros ha bían or ga ni za do: ve la ban por la pre ser va‐ 
ción de la au to ri dad que Dios les ha bía con ce di do; as pi ra ban a
gran des co sas y des pre cia ban las pe que ñas. Sus hi jos, cria dos
en me dio del lu jo, su bie ron al po der con el so lo de sig nio de sa‐ 
tis fa cer sus pa sio nes, go zar de los de lei tes y trans gre dir la ley
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di vi na. No sos pe cha ban que el Al tí si mo pre pa ra gra dual men te
la caí da de los ma los y que su ven gan za, há bil men te di ri gi da, les
al can za ba un día. Con eso, des cui dan la con ser va ción del ca li‐ 
fa to; su bes ti man la dig ni dad del man do, y bien pron to pier den
la fuer za pa ra re gir el go bierno; por ello Dios los des po jó de su
po de río, les cu brió de ig no mi nia y fue ce sa da su pros pe ri dad.
«Ha bien do he cho traer a Ab da llah, hi io de Me ruán (úl ti mo ca li‐ 
fa ome ya da), or de nó le en ton ces con tar la con ver sación que tu‐ 
vo con el rey de Nu bia, cuan do es tu vo re fu gia do en ese país pa‐ 
ra es ca par de los abba si das». Yo ya lle va ba allí al gún tiem po —
co mien za a na rrar Ab da llah—, cuan do el rey vino a ver me. Le
ofre cí asien to en un ta piz de va lor, que me ha bían des ti na do,
pe ro me jor se sen tó en el sue lo. ¿Por qué —le di je— no os sen‐ 
táis aquí en nues tra al fom bra? —Yo soy rey —res pon dió me— y
el de ber de to do rey es ser hu mil de an te la gran de za de Dios,
pues to que al Se ñor se de be nues tro en cum bra mien to. Aho ra
de cid me ¿por qué vo so tros be béis vino, a pe sar de que vues tro
sa cro li bro os lo prohí be? —Nues tros es cla vos y nues tros pro‐ 
sé li tos —con tes té— se han atre vi do a ello. —¿Por qué —pro si‐ 
gue— per mi tís que vues tras mon tu ras ho lla ran los sem bra díos,
sien do ve da do en vues tro li bro ha cer el mal? —Nues tros es cla‐ 
vos y nues tros pro sé li tos lo han he cho por ig no ran cia. —¿Por
qué usáis el bro ca do, la se da y los or na men tos de oro, pues to
que vues tro li bro lo pros cri be? A es ta pre gun ta res pon dí: Vien‐ 
do la in mi nen cia de per der la au to ri dad su pre ma, nos ape la mos
al con cur so de ele men tos ex tran je ros que ha bían abra za do el
Is lam. Esas gen tes a pe sar de nues tra vo lun tad usa ron la se da y
esos or na tos. El rey ba jó la ca be za, se pu so a tra zar fi gu ras en el
sue lo, y mur mu ra ba: «¡Nues tros es cla vos!, ¡nues tros pro sé li tos!,
¡los ex tran je ros que abra za ron el Is lam!». En se gui da al zó la ca‐ 
be za y mi rán do me me di jo: «Lo que tú me has res pon di do no
es exac to; vo so tros sois gen tes que ha béis me nos pre cia do las
prohi bi cio nes de Dios; ha béis con tra ve ni do los man da tos del
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Cie lo; ha béis si do ti ra nos con vues tros súb di tos. Por tan to, el
Al tí si mo os ha des po ja do de vues tro po der y os ha cu bier to de
ig no mi nia, a cau sa de vues tros pe ca dos, y, pa ra con vo so tros, la
ven gan za de Dios no ha al can za do aún sus lí mi tes; por eso te‐ 
mo que cai ga el tor men to so bre ti mien tras es tés en mi país to‐ 
cán do me a mí de pa so. Tú sa bes que la hos pi ta li dad com pren de
tres días; pre pa ra pues tus pro vi sio nes y aban do na mis do mi‐ 
nios». «Al Man sur es cu chó es ta his to ria con vi vo in te rés y
guar dó si len cio».

La ex po si ción pre ce den te nos ha ce com pren der có mo el ca‐ 
li fa to se trans for mó en mo nar quía: en un prin ci pio, co mo es
bien sa bi do, el ré gi men era ca li fal, y ca da quien te nía en sí mis‐ 
mo un mo ni tor que le re te nía den tro de los de be res. Di cho mo‐ 
ni tor era la re li gión; por la cual se re nun cia ba a las ri que zas, y
el uno sa cri fi ca ba su for tu na y su vi da por el bien de la co mu ni‐ 
dad. Véa se el ca so de Oth mán cuan do se en contra ba si tia do en
el Dar,[15] y que Al Ha san, Al Ho sain, Ab da llah Ibn Omar, Ibn
Dja far y otros acu die ron en su de fen sa. Te mien do la di vi sión de
los mus li mes y la rup tu ra de la ar mo nía que pro pi cia ba la uni‐ 
dad de la na ción, prohi bió les des en vai nar sus es pa das, aun pa ra
sal var le la vi da. He allí el tran ce de Alí; en se gui da que fue nom‐ 
bra do ca li fa, Al Mo gai ra le acon se jó con ser var a Zo bair,
Mohawia y Talha en sus car gos, has ta que se ase gu ra ra la adhe‐ 
sión del pue blo y que hu bie re es ta ble ci do el buen acuer do en tre
los mu sul ma nes. «En ton ces —con clu ye Mo gai ra— ya ha rás lo
que juz ga rás más con ve nien te». Aquel fue un con se jo de buen
po lí ti co, mas Alí lo re cha zó rehu yen do pro ce der con du pli ci‐ 
dad, co sa que re pug na a los prin ci pios del Is lam. Al día si guien‐ 
te, a tem pra na ho ra, Al Mo gai ra fue a ver lo y le di jo: «Ayer, te
di un con se jo; pe ro re fle xio nan do lue go so bre el par ti cu lar, me
di cuen ta que no era acer ta do, y que más bien tú te nías la ra‐ 
zón». Alí le con tes tó: «Al con tra rio, tú me ha bías acon se ja do
bien, yo lo sé; hoy, en cam bio, me quie res en ga ñar. Em pe ro el
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amor de la ver dad me im pi de ha cer lo que tú me ha bías re co‐ 
men da do». He ahí có mo los pri me ros mus li mes sa cri fi ca ban
sus in te re ses tem po ra les en bien de la re li gión; en tan to que no‐ 
so tros:

«Des ga rra mos nues tra re li gión pa ra re pa rar nues tra for tu na;

así per de mos nues tra re li gión y lo que he mos re pa ra do no
per du ra».

En re su men, ya he mos vis to có mo el ca li fa to se trans for mó
en mo nar quía con ser van do del to do sus fun cio nes es en cia les:
el so be rano se es fuer za cons tante men te por ha cer ob ser var los
pre cep tos y la prác ti ca de la re li gión pro cu ran do se guir la sen‐ 
da de la ver dad. Nin gún cam bio no ta ble efec tuó se en ello, ex‐ 
cep to en la au to ri dad mo de ra do ra que, ejer ci da an tes por la re‐ 
li gión, vino a ser sus ti tui da por la fuer za de un par ti do y la de la
es pa da. Tal fue el es ta do de co sas en tiem po de Mohawia, de
Me ruán, de Abd-el-Me lik, y de los pri me ros ca li fas abba si das.
Ba jo el rei na do de Ar-Ras hid y de al gu nos de sus hi jos, to do
con ti nuó igual, pe ro en se gui da la rea li dad del ca li fa to des apa‐ 
re ce y no que da de ella más que el nom bre. El ré gi men gu ber‐ 
na men tal con viér te se en mo nar quía ne ta, y la ín do le del pre do‐ 
mi nio, lle va da aho ra a su más al ta me ta, se em plea pa ra con‐ 
quis tar y pa ra ha la gar las pa sio nes mul ti pli can do los de lei tes
del so be rano: el epi so dio vi vi do por los des cen dien tes de Abd-
el-Me lik, se re pro du ce en tre los abba si das des pués de los rei na‐ 
dos de Al Mo ta sem y de Al Mo tawakel. El tí tu lo de ca li fa per‐ 
ma ne ce en sus su ce so res en tan to pue dan apo yar se en la asa bi‐ 
ya de los ára bes. El im pe rio, du ran te las dos pri me ras eta pas de
su exis ten cia, se con fun de con el ca li fa to; mas cuan do hu bo
ago ta do (en sus gue rras) la po bla ción que for ma ba la na ción
ára be, el ca li fa to de jó de exis tir. En esa épo ca la au to ri dad su‐ 
pre ma to ma la for ma de una mo nar quía pu ra. En Orien te, los
so be ra nos ex tran je ros que re gían el im pe rio, re co no cían, por
una fór mu la de pie dad, la su pre ma cía de los ca li fas, pe ro les
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pri va ban de los tí tu los y atri bu cio nes de la rea le za pa ra apro‐ 
piár se los. En Oc ci den te, los re yes de los pue blos za na tes ha cen
otro tan to: Los Sanh ad ja usur pan (en Mau ri ta nia) el po der tem‐ 
po ral de los obei di tas (fa ti mi tas); los Me graua y los Ba ni Ia fron
tra tan de la mis ma ma ne ra a los ca li fas ome ya da de Es pa ña y a
los ca li fas obei di tas de Kai ruán.

De lo an te rior se de mues tra que el ca li fa to es ta ble ció se al
prin ci pio sin mes co lan za de rea le za; lue go se con fun de con la
mo nar quía, que, más tar de, se apar ta ría y se aís la, con tan do con
el apo yo de un par ti do se pa ra do del ca li fa to. ¡Y Dios re gu la la
no che y el día, y es úni co y om ni po ten te!
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CAPÍ TU LO XXIX

SO BRE EL JU RA MEN TO DE FE Y HO ME NA JE
(BAIÁA)[1]

EL VO CA BLO baiáa sig ni fi ca com pro mi so de obe de cer. Quien
em pe ña su fe en un ac to de baiáa re co no ce, por de cir lo así, a su
emir, el de re cho de re gir le su des tino, así co mo a to da la co mu‐ 
ni dad mu sul ma na; pro me te que, so bre ese pun to, no le con tra‐ 
ria ría de mo do al guno, y que aca ta ría to das sus ór de nes, sean
agra da bles sean mo les tas. En el mo men to de pro me ter su fi de‐ 
li dad al emir, es tre cha la ma no de és te en se ñal de ra ti fi ca ción
del pac to, co sa se me jan te a lo usual en tre ven de dor y com pra‐ 
dor. Es por ello que se ha de sig na do ese ac to con el tér mino
baiáa, nom bre de la ac ción del ver bo baá (ven der), pues el sig ni‐ 
fi ca do pri mi ti vo de baiáa, es «to mar se de las ma nos». Tal es la
acep ción lin güís ti ca y le gal del vo ca blo; es aún lo que se en tien‐ 
de por baiáa en el ha di th (Tra di cio nes del Pro fe ta) don de es
cues tión de ju ra men to pres ta do al Pro fe ta en la no che lla ma da
«no che del Aa qa ba», y (en la asam blea que tu vo lu gar) ca be el
ár bol;[2] tal es por tan to la ver da de ra sig ni fi ca ción de la voz en
to da oca sión que se pre sen te. De ahí pro ce de el em pleo de la
pa la bra baiáa pa ra de sig nar la ele va ción de los ca li fas. Se di ce
asi mis mo: ju ra men to de baiáa (o de ele va ción), por que los ca li‐ 
fas exi gían que la pro me sa de obe dien cia pa ra con ellos fue re
acom pa ña da de un ju ra men to reu nien do las fór mu las que pue‐ 
dan em plear se en una de cla ra ción so lem ne. Por lo co mún es te
ju ra men to no se pres ta ba sino for za dos a ello, por eso el imam
Ma lik de cla ró, por una de ci sión ju rí di ca, que to do ju ra men to
he cho a fuer za era nu lo. Los fun cio na rios del go bierno de se‐ 
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cha ron esa de cla ra ción con si de rán do la co mo le si va al ju ra men‐ 
to de baiáa, y de allí par ten los ma los tra tos que di cho imam tu‐ 
vo que su frir.[3]

Al pre sen te, la baiáa más no ta ble es una ce re mo nia que con‐ 
sis te en salu dar al so be rano a la ma ne ra que se prac ti ca ba en la
cor te de los Co s roes: be sar la tie rra de lan te de él, o bien be sar le
la ma no o el pie, o la ori lla del ves ti do. El tér mino baiáa, que
tie ne la sig ni fi ca ción de «pro me ter obe dien cia», es to ma do
aquí en el sen ti do me ta fó ri co; en efec to, el es píri tu de su mi sión
que de no ta el em pleo de pa re ci da for ma de salu dar y el so por‐ 
tar las exi gen cias de la eti que ta real es una con se cuen cia in de‐ 
fec ti ble y na tu ral del há bi to de obe dien cia. Es ta for ma de baiáa
es hoy día de un uso tan ge ne ral, que se ha con ve ni do en ad mi‐ 
tir la co mo vá li da, su pri mien do el salu do con la ma no, cos tum‐ 
bre que an ta ño era la par te es en cial del ac to de ho me na je. La
cos tum bre de dar la ma no a to do el mun do im pli ca ba, de he‐ 
cho, al go de pre si vo pa ra el prín ci pe, una fa mi lia ri dad que cho‐ 
ca ba con la dig ni dad del je fe y la ma jes tad del so be rano. Un pe‐ 
que ño nú me ro de prín ci pes se con for man to da vía a la an ti gua
usan za, in du ci dos por un sen ti mien to de hu mil dad; pro ce den
así pa ra con sus prin ci pa les fun cio na rios y los dis tin gui dos en‐ 
tre sus súb di tos por su pie dad. Se com pren de aho ra la sig ni fi‐ 
ca ción real del vo ca blo baiáa. Es una co sa muy es en cial de sa‐ 
ber se, pues to que ella nos per mi te apre ciar la di men sión de
nues tros de be res ha cia el sul tán o el imam, y nos im pi de obrar
a la li ge ra y co me ter im pru den cias. Re co men da mos esas ob ser‐ 
va cio nes a la aten ción de aque llas per so nas que se ha llan en re‐ 
la ción con los so be ra nos. «Dios es tor tí si mo, po de ro so». (Co‐ 
rán, su ra XLII, vers. 19).
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CAPÍ TU LO XXX

SO BRE EL DE RE CHO DE SU CE SIÓN EN EL IMA‐ 
MA TO

LA UTI LI DAD del ima ma to es tan im por tan te que he mos an ti‐ 
ci pa do a es te ca pí tu lo aquel que tra ta de es ta ins ti tu ción y de su
le ga li dad. Lo es en cial del ima ma to, de cía mos, es ve lar por el
bien tem po ral y es pi ri tual de la co mu ni dad. El imam es pa‐ 
trono y sín di co de to dos los mus li mes, el guar dián de sus in te‐ 
re ses du ran te su vi da, e in clu so des pués de su muer te, por que él
les de sig na una per so na que ha de di ri gir sus asun tos con tan to
cui da do co mo el que él mis mo ha bía pues to, y que ellos acep tan
a ese es co gi do con la mis ma con fian za que ha bían mos tra do
an te rior men te. La ley re co no ce al imam el de re cho de dar se un
su ce sor; ella se fun da men ta so bre el con sen so uná ni me del
pue blo en ad mi tir tal no mi na ción. Abu Bakr ejer ció por vez
pri me ra, pues trans mi tien do el ima ma to a Omar en pre sen cia
de los Com pa ñe ros, és tos die ron su apro ba ción y se com pro‐ 
me tie ron a obe de cer al nue vo imam. Más tar de, Omar con fia ba
a los seis so bre vi vien tes de los diez (pre des ti na dos)[1] el cui da do
de ele gir un imam pa ra go ber nar a los mu sul ma nes. Ca da uno
de ellos en co men dó la ta rea a su co le ga, y, al fin, Ab cle rra h mán
Ibn Aauf en car gó se de ella. Que rien do obrar con cien zu da men‐ 
te, in te rro gó a los mu sul ma nes, y, vien do que to dos re co no cían
los mé ri tos de Oth mán y de Alí, pres tó al pri me ro el ju ra men to
de fi de li dad. Al dar la pre fe ren cia a Oth mán, sa bía que es te je fe
coin ci día con él so bre el prin ci pio de que el imam de bía se guir
en to dos los ca sos el ejem plo de los dos je ques (Abu Bakr y
Omar), sin re cu rrir a ela bo ra cio nes per so na les. Los prin ci pa les
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Com pa ñe ros asis tie ron pri me ro a la no mi na ción de Oth mán,
lue go a su ele va ción, sin que na die des apro ba ra lo que allí ocu‐ 
rría, lo cual de mues tra su acuer do so bre la va li dez de aque lla
no mi na ción y su con for mi dad a la ley. Ade más, se sa be que el
con sen so (de los Com pa ñe ros) es un ar gu men to irre fu ta ble.

Nin gu na sos pe cha de be al can zar al imam aun que le ga ra la
au to ri dad a su pa dre o a su hi jo. Pues co mo ha bía me re ci do to‐ 
da la con fian za du ran te su vi da, pa ra vi gi lar los in te re ses de la
co mu ni dad, no de be so por tar el pe so de la ma le di cen cia des‐ 
pués de su muer te. Es ta má xi ma bas ta pa ra re fu tar la opi nión
de quie nes afir man: «Si un imam de sig na por su ce sor su yo a su
hi jo o su pa dre, es jus ta men te sos pe cho so». O pa ra opo ner la
mis ma má xi ma a los que de cla ran: «que el imam es jus ta men te
sos pe cho so si le ga la au to ri dad a su hi jo: pe ro no lo es si la le ga
a su pa dre». En to dos es tos ca sos, el imam es tá por en ci ma de la
sos pe cha, má xi me si ha te ni do por mo ti vo el pro pó si to de ren‐ 
dir un ser vi cio al pue blo o de pre ve nir una per tur ba ción del
pro ce so so cial, ra zo nes que ex clu yen de in me dia to to da pre‐ 
sun ción des fa vo ra ble al imam, tal co mo el ca so de Mohawia,
que de sig nó a su hi jo Ya zid pa ra su ce der le; su con duc ta en esa
cir cuns tan cia es jus ti fi ca da, por que obra ba con el con sen ti‐ 
mien to del pue blo, y da ba la pre fe ren cia a Ya zid por el in te rés
del Es ta do. Pa ra man te ner el or den, se pre ci sa ba con ser var la
ar mo nía que rei na ba so bre los áni mos y la unión que sub sis tía
en tre los gran des dig na ta rios del im pe rio. Así pues, és tos per te‐ 
ne cían to dos a los Ome ya y no que rían otro imam que Ya zid.
Es te era de una fa mi lia a la que per te ne cían los je fes más emi‐ 
nen tes, fa mi lia que, por su asa bi ya, di ri gía el res to de la tri bu de
Qo raish y to do el pue blo mu sul mán. Por esas ra zo nes, fue es‐ 
co gi do Ya zid, aun que pa ra al gu nos otros po día ha ber quien pa‐ 
re cía más dig no del po der; se de ci dió de sis tir del «pre fe ri ble»
pa ra to mar el «pre fe ri do»,[2] a efec to de no des atar la per tur ba‐ 
ción en tre los áni mos y no rom per el buen con cier to cu yo
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man te ni mien to ha bía si do una de las gran des preo cu pa cio nes
del Le gis la dor.

He ahí lo que de be pen sar se de la con duc ta de Mohawia; su
pro bi dad bien co no ci da y su cua li dad de Com pa ñe ro del Pro fe‐ 
ta no per mi ten te ner otro con cep to acer ca de él. Por lo de más,
la pre sen cia de los prin ci pa les Com pa ñe ros en el ac to de la no‐ 
mi na ción de Ya zid sin pro fe rir una pa la bra de des apro ba ción,
de mues tra su bue na opi nión de las in ten cio nes de Mohawia.
No eran sin em bar go de las gen tes que ce dían un ápi ce en tra‐ 
tán do se de sos te ner la cau sa de la ver dad, ni tam po co Mohawia
era de los que se er guían an te esa ver dad. La no ble za de sus
sen ti mien tos y su ho nes to ca rác ter les co lo ca ban a to dos por
en ci ma de se me jan te com por ta mien to. Si Ab da llah, hi jo de
Omar, evi tó asis tir a esa reu nión, de be atri buir se su au sen cia a
la dis po si ción re li gio sa que se le co no cía y que le in du cía a
rehuir de to da es pe cie de ne go cios, sean lí ci tos, sean pros cri tos.
La no mi na ción de Ya zid re ci bió la apro ba ción de to dos los mu‐ 
sul ma nes, a ex cep ción de Ab da llah Ibn Az-Zo bair y de uno que
otro más.

Des pués de Mohawia, otros ca li fas ple nos de rec ti tud obran
de igual ma ne ra. Ta les fue ron Abd-el-Me lik y So lei mán, los
Ome ya; As-Saffah, Al Man sur, Al Mah dí y Ar-Ras hid, de la fa‐ 
mi lia abba si da, y otros to da vía cu ya pro bi dad y ce lo por el bien
de los mus li mes son no to rios. Des de lue go, no de be re pro chár‐ 
s eles el he cho de ha ber se apar ta do de las nor mas tra za das por
los cua tro pri me ros ca li fas y el ha ber le ga do la au to ri dad a sus
hi jos o sus her ma nos. Las cir cuns tan cias en que ellos se en‐ 
contra ban no eran las mis mas que las de los an ti guos ca li fas: en
la épo ca de és tos, la ín do le de la mo nar quía no sur gía aún; la
in fluen cia de la re li gión re te nía a to do el mun do den tro del de‐ 
ber, y ca da uno lle va ba un mo ni tor en su pro pio ser; por eso
de ja ban la au to ri dad a aquel que me jor con ve nía a los in te re ses
de la re li gión, y re mi tían a quie nes as pi ra ban a ello al con trol
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de su pro pia con cien cia. Em pe ro más tar de, a par tir de
Mohawia, el es píri tu de la asa bi ya ya pro pen día ha cia la mo nar‐ 
quía, tér mino en don de su cur so ha de cul mi nar siem pre; la in‐ 
fluen cia re pre si va de la re li gión ya se ha bía de bi li ta do, y se ha‐ 
cía ne ce sa rio un so be rano y un fuer te par ti do pa ra res pal dar le
y con te ner las pa sio nes del pue blo. Por to do ello, si Mohawia
hu bie ra con fia do el po der a un in di vi duo que ese par ti do no fa‐ 
vo re cía, se hu bie se anu la do el nom bra mien to con el con si‐ 
guien te ries go de pro vo car el de sor den en to das par tes y tras‐ 
tor nar la uni dad de la na ción. En una oca sión al guien di ri gió a
Alí es ta pre gun ta: «¿Por qué los mus li mes se han di vi di do res‐ 
pec to a vues tra au to ri dad, ha bien do sin em bar go acep ta do a
Abu Bakr y a Omar?». Muy sen ci llo —res pon de Alí—: «Por que
Abu Bakr y Omar re gían a hom bres co mo yo; en cam bio yo go‐ 
bierno aho ra a hom bres co mo vos». Con es tas pa la bras da ba a
en ten der que la re li gión ya ha bía per di do su in fluen cia mo de‐ 
ra do ra.

Véa se lo que ocu rrió cuan do Al Ma mún de sig nó, co mo su ce‐ 
sor su yo, a Alí, hi jo de Mu sa, hi jo de Dja far As-Sadiq, dán do le
el tí tu lo de Ar-Ri da. To do el par ti do abba si da pro nun ció se
contra el nom bra mien to y re co no ció por so be rano a Ibra him
Ibn-el-Mah dí tío del ca li fa. Du ran te los dis tur bios y la re vuel ta
con si guien te, los ca mi nos fue ron in te rrum pi dos por los ban do‐ 
le ros, es ta llan do la in su rrec ción en to dos la dos. La si tua ción
ame na za ba la se gu ri dad del im pe rio, y, pa ra im pe dir ma yo res
con se cuen cias, Al Ma mún de bió de jar Jo ra sán pre ci pi ta da men‐ 
te y re tor nar se a Ba g dad a efec to de res ti tuir las co sas en su or‐ 
den nor mal. Es por tan to in dis pen sa ble re fle xio nar cuan do se
tie ne la in ten ción de de sig nar un su ce sor; las ge ne ra cio nes
cam bian de ca rác ter y men ta li dad con for me al de ve nir de co‐ 
sas, de tri bus y de par ti dos po lí ti cos, in flu yen do ello en la elec‐ 
ción de los me dios que han de em plear se pa ra man te ner la
pros pe ri dad de la na ción. Pa ra ca da fi na li dad hay un me dio,
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gra cias a la bon dad de Dios res pec to a sus sier vos. Si el imam
nom bra su su ce sor con la in ten ción de ha cer el po der he re di ta‐ 
rio en su fa mi lia, pro ce de ría con un pro pó si to que no con cier‐ 
ne a la re li gión; ade más, la au to ri dad vie ne de Dios que con ce‐ 
de a quien le pla ce. De suer te, es ne ce sa rio obrar con la más sa‐ 
na in ten ción po si ble, a fin de no com pro me ter la dig ni dad de
una ins ti tu ción re li gio sa.

En el de cur so de es ta ex po si ción se han pre sen ta do va rias
cues tio nes que re quie ren par ti cu lar exa men y es cla re ci mien to.
Se nos ob je ta rá qui zá en pri mer lu gar el li ber ti na je de Ya zid du‐ 
ran te su ca li fa to. A lo cual res pon de mos: Es pre ci so guar dar se
de creer que Mohawia tu vo co no ci mien to de la per ver si dad de
su hi jo. Era de ma sia do ho nes to, de ma sia do jus ti cie ro y hom bre
de bien pa ra di si mu lar ta ma ño de fec to. Sa be mos ade más que le
re pro cha ba enér gi ca men te a Ya zid su afi ción al can to, has ta
prohi bir le es cu char lo, pues la afi ción al can to es mu cho me nos
re pren si ble que la del des en freno, y los doc to res va ria ban de
dic ta men so bre la le gi ti mi dad de ese ar te. Cuan do las in cli na‐ 
cio nes vi cio sas de Ya zid se hi cie ron del do mi nio pú bli co, los
Com pa ñe ros se vie ron en una dis cre pan cia acer ca de las me di‐ 
das que de bían to mar se. Unos de cla ra ban que de bían su ble var‐ 
se contra él y de rro car lo del trono. Al Ho sain, Ab da llah Ibn Az-
Zo bair y sus par ti da rios res pec ti vos sos te nían esa opi nión. Los
otros des apro ba ban su pa re cer a fin de evi tar la gue rra ci vil y la
efu sión de san gre; com pren dían, ade más, que se me jan te ten ta‐ 
ti va no al can za ría nin gún éxi to pues to que Ya zid ten dría pa ra
sos te ner se el apo yo de to da la fa mi lia Ome ya y de to dos los
Qo raish que ejer cían el man do; sa bían asi mis mo que eso bas ta‐ 
ría pa ra ase gu rar le el res pal do de to das las tri bus mo da ri tas. A
un po de río tal na die po día re sis tir; por eso op ta ron por man te‐ 
ner se quie tos ro gan do al Cie lo ilu mi nar a Ya zid o li be rar los de
él. La gran ma yo ría de los mus li mes guar da ba la mis ma lí nea de
con duc ta, con la con vic ción de que ellos es ta ban en lo jus to.
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Am bos ban dos se ha lla ban igual men te exen tos de cen su ra; to‐ 
dos se guia ban por el es fuer zo crea dor; sus de sig nios sanos
orien tá ban se siem pre ha cia el bien, per si guien do, co mo es bien
sa bi do, la me ta de la ver dad. ¡Dios nos asis ta pa ra se guir su tra‐ 
yec to ria!

El se gun do pun to a exa mi nar, es la de cla ra ción por la cual,
se gún sos tie nen los shi i tas, el Pro fe ta ha bía de sig na do a Alí co‐ 
mo su ce sor del ima ma to. Di cha de cla ra ción no ha si do ja más
he cha; en las Tra di cio nes pro ve nien tes de los ada li des de la ma‐ 
te ria, nin gu na re fe ren cia se en cuen tra so bre el par ti cu lar. Lee‐ 
mos en As-Sahih, que el Pro fe ta en una oca sión pi dió un tin te‐ 
ro y pa pel a efec to de es cri bir su tes ta men to, y que Omar se
opu so a ello. Eso de mues tra de una ma ne ra evi den te que el tes‐ 
ta men to a fa vor de Alí no ha si do he cho. Otra prue ba to da vía
te ne mos en las pa la bras de Omar. Cuan do fue he ri do de muer‐ 
te por un ase sino, se le pre gun tó si que ría ha cer tes ta men to:
«Uno me jor que yo —res pon dió— ha tes ta do (re fi rién do se a
Abu Bakr) y otro me jor que yo no lo ha he cho —es de cir, el
Pro fe ta—; yo po dría imi tar a uno o a otro». Los Com pa ñe ros
que ha bían asis ti do a es ta de cla ra ción con vi nie ron en que el
Pro fe ta no ha bía he cho tes ta men to. Otra prue ba más es pro‐ 
por cio na da por el mis mo Alí. Cuan do Al Abbas le in vi tó a en‐ 
trar con él en ca sa del Pro fe ta pa ra pre gun tar le a cuál de los dos
le ga ría la au to ri dad, Alí rehu só acom pa ñar le di cien do: «Si nos
pri va ra de ella, nun ca ja más ha bre mos de am bi cio nar la». Pues
es to in di ca que Alí sa bía que el Pro fe ta no ha bía le ga do ni pro‐ 
me ti do (el ima ma to) a na die.

El error de los ima mi tas pro vie ne de un prin ci pio que ellos
han adop ta do co mo ve rí di co sin ser lo; pre ten den que el ima‐ 
ma to es uno de los pi la res de la re li gión, mien tras que, en rea li‐ 
dad, no es sino un car go ins ti tui do pa ra el be ne fi cio ge ne ral y
pues to ba jo la vi gi lan cia del pue blo. Si fue ra un pi lar de la re li‐ 
gión, el pro fe ta ha bría te ni do el cui da do de de le gar sus fun cio‐ 
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nes a al guno, lo mis mo que ha bía he cho pa ra la ora ción pú bli ca,
la cual con fió a Abu Bakr su di rec ción; y hu bie ra or de na do pu‐ 
bli car el nom bre del su ce sor de sig na do, así co mo ya lo ha bía
efec tua do res pec to al je fe de la ora ción. «El Pro fe ta, di cen, lo
ha bía es co gi do pa ra ve lar por nues tros in te re ses es pi ri tua les;
¿por qué no lo he mos de que rer pa ra ve lar por nues tros in te re‐ 
ses te rre na les?». Es to igual men te de mues tra que el Pro fe ta no
ha bía le ga do el ima ma to a na die, y que con ce día a es ta fun ción
y su trans mi sión mu cho me nos im por tan cia que la que se le da
en nues tros días.

En cuan to al es píri tu de asa bi ya que, en los tiem pos or di na‐ 
rios, es to ma do en con si de ra ción tan to en las si tua cio nes cohe‐ 
si vas de los hom bres cuan to en es ta dos de de su nión, en ton ces
no des per ta ba gran aten ción. En aque lla épo ca, la re li gión mu‐ 
sul ma na ofre cía una se rie de acon te ci mien tos so bre na tu ra les
que de ro ga ban las le yes de la Na tu ra le za. Los co ra zo nes ar mo‐ 
ni za dos ha llá ban se so lí ci tos pa ra re ci bir la; los hom bres, con
áni mo de abne ga ción, en tre gá ban se a la muer te pa ra sos te ner la,
im pre sio na dos por las co sas ex tra or di na rias que en ton ces con‐ 
tem pla ban: los án ge les acu dían en su so co rro en pleno cam po
de ba ta lla, las no ti cias del Cie lo rei te rá ban se cons tante men te,
los men sa jes del Al tí si mo re no vá ban se con ca da acon te cer gra‐ 
ve, di fun dién do se lue go en tre aque llos hom bres. En aque lla
épo ca, pues, no ha bía me nes ter de fo men tar el es píri tu de asa‐ 
bi ya; po día omi tir se, por que el pue blo es ta ba per fec ta men te su‐ 
mi so y obe dien te; ade más, la se rie de mi la gros era el más efi caz
in cen ti vo pa ra los mus li mes, se gui da de ma ni fes ta cio nes di vi‐ 
nas, de vi si tas con ti nuas de los án ge les, apa ri cio nes que les
obli ga ban a ba jar la vis ta, y cu ya fre cuen cia les lle na ba de
asom bro. Por ello la cues tión del ca li fa to, las cues tio nes de la
so be ra nía, de la trans mi sión del ima ma to, de la asa bi ya y de
cuan to or den aná lo go, que da ba to do ab sor bi do por aquel ám‐ 
bi to satu ra do de por ten tos y ma ra vi llas. Em pe ro cuan do la ce‐ 
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sación de los mi la gros hu bo pri va do a los mu sul ma nes del au‐ 
xi lio que les ha bía sos te ni do has ta en ton ces, y que la ge ne ra‐ 
ción tes ti go de aque llas ma ni fes ta cio nes hu bo des apa re ci do del
mun do, el sen ti mien to de obe dien cia y de su mi sión fue de bi li‐ 
tán do se po co a po co; la im pre sión pro du ci da por tan tas co sas
ex tra or di na rias que dó bo rra da, y los su ce sos vol vie ron a su
cur so or di na rio. Ha bien do rea pa re ci do el es píri tu de asa bi ya, y
re tor na dos los acon te ci mien tos co rrien tes a su mar cha nor mal,
con sus re sul ta dos co rres pon dien tes bue nos y ma los, el ca li fa to,
la so be ra nía y la trans mi sión se con vir tie ron pa ra los shi i tas en
ma te rias de muy im por tan te in te rés, co sa que no ha bía te ni do
lu gar an te rior men te. Véa se có mo era el ima ma to en tiem po del
Pro fe ta: na die pen sa ba en ello, tam po co el En via do lo le gó a
na die. Ba jo los pri me ros ca li fas, la im por tan cia de ter mi na da al
ima ma to de vie ne al go ma yor, por que ya era ne ce sa rio un je fe
pa ra de fen der el im pe rio, ha cer la gue rra a los in fie les, im pe dir
la apos ta sía y con ti nuar las con quis tas. En esa eta pa, los ca li fas
de sig na ban sus su ce so res o no de sig na ban, la co sa era op ta ti va.
Omar ya ha bía ex ter na do su opi nión so bre el par ti cu lar, tal co‐ 
mo de ja mos di cho. Hoy día se le con ce de al ima ma to su ma im‐ 
por tan cia, por que só lo el in di vi duo in ves ti do de esa dig ni dad
pue de uni fi car a to dos los hom bres pa ra la de fen sa del im pe rio
y man te ner a la na ción en un es ta do prós pe ro; por tan to dio se
gran con si de ra ción a la asa bi ya, fac tor cu ya vir tud ya no es
aho ra un se cre to. Co mo po der coer ci ti vo, im pi de las di sen sio‐ 
nes, com pe le a los hom bres a la so li da ri dad, man tie ne al pue blo
den tro de la unión y la ar mo nía y ga ran ti za los de sig nios de la
ley y la eje cu ción de sus pre cep tos.

La ter ce ra cues tión se re fie re a las gue rras que tu vie ron lu gar
en el seno del is la mis mo, y en las cua les los Com pa ñe ros y sus
dis cí pu los to ma ron par te bien ac ti va. Pues sa bed que las di ver‐ 
gen cias ha bían sur gi do en tre ellos a cau sa de al gu nas ma te rias
que in te re sa ban a la re li gión, y que re sul ta ban de su Id jti had
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(es fuer zo por la ela bo ra ción per so nal en el tex to del Is lam) so‐ 
bre cier tas prue bas au tén ti cas y di ver sas con cep cio nes con si de‐ 
ra bles. Cuan do las per so nas que in ves ti gan de bue na fe (en su
id jti had) pa ra des cu brir la ver dad no coin ci den en sus con clu‐ 
sio nes, es la ín do le mis ma de las prue bas la que les im pi de. Si
di jé ra mos que, en las cues tio nes de id jti had cu ya so lu ción de‐ 
pen día de un exa men con cien zu do, la una de las par tes es ta ba
en lo cier to y que la otra erra ba, eso na da prue ba, por que la
opi nión ge ne ral no in di ca la par te que te nía ra zón. Así pues,
de be mos ad mi tir que la po si bi li dad de es tar en lo cier to era
idén ti ca pa ra las dos par tes; y en ton ces no se pue de de ter mi nar
po si ti va men te la par te equi vo ca da. Por lo de más la opi nión
uná ni me (de los ca suis tas) es que, en los ca sos pa re ci dos, no es
po si ble se ña lar el error ni a una ni a otra de las par tes. Si di jé ra‐ 
mos que el con jun to es tá en lo cier to y que to do mod j tahid (es‐ 
for za do) des cu bre la ver dad, se ría pre fe ri ble to da vía; por que, de
es ta ma ne ra, evi ta ría mos la ne ce si dad de re co no cer que una de
las par tes es ta ba equi vo ca da o ha bía obra do de un mo do cul pa‐ 
ble. En su ma, lo que ha bía sus ci ta do la dis cor dia en tre los pri‐ 
me ros mu sul ma nes, fue asun to de id jti had y de cues tio nes que
creían ser de las que ata ñen a la re li gión y cu ya so lu ción es pe‐ 
ra ban ha llar me dian te dis qui si cio nes mi nu cio sas. He ahí lo que
uno pue de pro nun ciar con cer ti tud so bre el te ma que nos ocu‐ 
pa.

Va rios con flic tos de esa na tu ra le za han acon te ci do en tre los
mu sul ma nes: El de Alí con Mohawia; el del mis mo per so na je
con Az-Zo bair, Talha y Ais ha; el de Al Ho sain con Ya zid y el de
Ibn Az-Zo bair con Abd-el-Me lik. Ha bla re mos pri me ro del
asun to de Alí. Cuan do ocu rrió el ase si na to de Oth mán, los
mus li mes se ha lla ban dis per sos en las co mar cas del im pe rio
(pa ra ocu par las y res guar dar las), de suer te que só lo un pe que ño
nú me ro asis tió a la exal ta ción de Alí al ca li fa to. En tre és tos,
unos le pres ta ron el ju ra men to de fi de li dad; pe ro los otros to‐ 
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ma ron el par ti do de es pe rar has ta que se reu nie ran to dos los
mu sul ma nes y es co gie ran un imam por una ni mi dad. En tre los
que se abs tu vie ron, con tá ban se Saad, Saíd, Ibn Omar, Osama
Ibn Zaid, Al Mo gui ra Ibn Shaa ba, Ab da llah Ibn Sa lam, Qo da ma
Ibn Madhun, Abu Saíd Al Ji drí, Kaab Ibn Ma lik, An-No mán
Ibn Bas hir, Ha ssan Ibn Tha bet, Mos li ma Ibn Mo j lid, Fo da la Ibn
Obeid y al gu nos otros de los prin ci pa les Com pa ñe ros. Al mis‐ 
mo tiem po, los que se en contra ban en las co mar cas op ta ron
por no re co no cer la au to ri dad de Alí has ta des pués de ven gar la
muer te de Oth mán; de jan do así la co sa en es ta do de con fu sión,
a efec to de dar a los mus li mes tiem po pa ra acor dar se so bre la
elec ción de un je fe. Co mo Alí no ha bía acu di do con los su yos
en au xi lio de Oth mán contra los ase si nos, se atri bu yó su con‐ 
duc ta a la in di fe ren cia; pe ro ¡Dios no per mi ta que al guien pien‐ 
se en im pu tar le com pli ci dad en ese ho mi ci dio! El mis mo
Mohawia, en sus más acres cen su ras, que pro fe ría a ve ces
contra Alí, ja más le re pro chó otra co sa que su in di fe ren cia.
Tiem po des pués, una nue va des ave nen cia de já ba se sur gir: Alí
sos te nía que su ré gi men, era ya un he cho con su ma do, que obli‐ 
ga ba a to dos los mu sul ma nes a la obe dien cia, in clu so los que no
ha bían asis ti do a la ju ra: «Ha si do un he cho —de cía— da do el
con sen so uná ni me de los mus li mes que se ha bían reu ni do en
Me di na, re si den cia del Pro fe ta y mo ra da de los Com pa ñe ros.
Creo tam bién que an tes de pen sar en cas ti gar a los ase si nos de
Oth mán, de be mos agru par al pue blo y res ta ble cer la con cor dia;
la ta rea de la ven gan za se rá en ton ces más fá cil». Sus ad ver sa‐ 
rios ob je tá ron le: «La ju ra no ha si do con su ma da, pues to que los
Com pa ñe ros, re pre sen tan tes de la co mu ni dad, se ha lla ban di se‐ 
mi na dos en di ver sos paí ses, y que só lo un re du ci do nú me ro de
ese cuer po ha bía asis ti do a la ce re mo nia. Aho ra bien, la ju ra,
pa ra ser vá li da, de be ob te ner la san ción uná ni me de los re pre‐ 
sen tan tes de la na ción. Por lo de más, na die se obli ga por un ac‐ 
to ajeno, o por la de ci sión de una mi no ría. Los mu sul ma nes se
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en cuen tran aho ra aban do na dos a su pro pia suer te; exi gen en
pri mer tér mino ven gar la muer te de Oth mán; en se gui da se
reu ni rán en torno de un imam». Tal con cep to fue adop ta do por
Mohawia, así co mo Amr Ibn-el-Ass, Ais ha, «ma dre de los cre‐ 
yen tes», Az-Zo bair y su hi jo Ab da llah, Talha y su hi jo Moha m‐ 
mad, Saad, Saíd, An-No mán Ibn Bas hir, Mohawia Ibn Ja didj y
otros Com pa ñe ros que com par tían su opi nión y que se ha bían
abs te ni do de to mar par te en la pro cla ma ción de Alí en Me di na.

En la se gun da cen tu ria (de la hé ji ra) los mu sul ma nes acor da‐ 
ron, sin em bar go, en su to ta li dad ra ti fi car la va li dez de esa pro‐ 
cla ma ción, y la obli ga to rie dad de to dos los cre yen tes de re co‐ 
no cer la au to ri dad de Alí y su jus to pro ce der. De cla ra ron asi‐ 
mis mo que Mohawia y sus par ti da rios se ha bían equi vo ca do,
es pe cial men te Talha y Az-Zo bair, por ha ber se re be la do —se‐ 
gún los his to ria do res— contra Alí des pués de ha ber le ju ra do fi‐ 
de li dad. Mas, no obs tan te, ex clu yen a am bas par tes de to da cul‐ 
pa bi li dad; re co no cien do así que, de am bos la dos, se ha bía obra‐ 
do con for me a su con cien cia co mo ver da de ros es for za dos
(mod j tahi din). Se ve, pues, que la opi nión uni ver sal men te acep‐ 
ta da en la se gun da cen tu ria con cuer da con una de las dos que
los mus li mes del pri mer si glo ha bían adop ta do. Alí mis mo de‐ 
cía a los que le in te rro ga ban acer ca de los mu sul ma nes que per‐ 
die ron la vi da en las ba ta llas del Ca me llo y de Si ffin: «¡Por el
due ño de mi al ma! los que allí son muer tos te nien do el co ra zón
lím pi do, Dios les ha rá en trar en el pa raí so». Alu día así a las
gen tes del uno y del otro par ti do. Es ta ané c do ta es re por ta da
por At-Ta ba rí y otros his to ria do res. De tal ma ne ra no de be ca‐ 
ber la me nor du da res pec to a la ni ti dez de sus in ten cio nes, ni
mo do al guno de cen su rar su re pu ta ción. De be mos juz gar los se‐ 
gún sus ac tos y sus pa la bras, au tén ti ca men te com pro ba dos, y
que han ser vi do, pa ra las gen tes de la Sun na, co mo prue ba con‐ 
clu yen te de su ca bal in te gri dad. En cuan to a lo que los mo ta zi‐ 
li tas di cen acer ca de los que com ba tie ron contra Alí, pa ra los
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aman tes de la ver dad no me re ce la mí ni ma aten ción. En sín te‐ 
sis, si exa mi ná ra mos las co sas con un cri te rio im par cial dis cul‐ 
pa ría mos a to das aque llas per so nas que to ma ron par te en las
di sen sio nes cau sa das por la muer te de Oth mán; ex cu sa ría mos
tam bién la con duc ta de los Com pa ñe ros que se su ble va ron lue‐ 
go, y sa ca ría mos por con clu sión que to do aque llo no fue sino
un con flic to con lo cual Dios qui so po ner a prue ba a la na ción.
Mien tras tan to dis per sa ba a los ene mi gos del Is lam y en tre ga ba
a los cre yen tes las tie rras y po se sio nes de los ven ci dos. Así las
hues tes del En via do iban ocu pan do los paí ses in me dia tos a sus
fron te ras, es ta ble cién do se en Bá so ra, Ku fa, Si ria y Egip to. La
ma yor par te de los ára bes que for ma ban la guar ni ción de di‐ 
chos paí ses eran gen te re traí da que de po co ho nor po dían pre‐ 
ciar se de ha ber ser vi do a las ór de nes del Pro fe ta. El ejem plo de
sus ca rac te rís ti cas mo ra les y su cor tesía in na ta no fue apro ve‐ 
cha do por ellos; no ha bían te ni do la opor tu ni dad de dis ci pli nar
su ca rác ter so bre el su yo; por otra par te, la ín do le de su pre té ri‐ 
to pa ga nis mo: el vi vir apar ta do, el or gu llo de fa mi lia, el es píri tu
de la asa bi ya in me dia ta y el ale ja mien to de las cos tum bres de
quie tud que im po ne la re li gión. Cuan do el im pe rio mu sul mán
hu bo ad qui ri do el pre do mi nio, esos hom bres se vie ron pues tos
ba jo las ór de nes de los «Moh ad ji rin» y los «An sar»,[3] pri me ros
neó fi tos su mi nis tra dos al Is lam por las tri bus de Qo raish, Ki na‐ 
na, Tha qif y Ho dzail; por el país del Hid jaz y la ciu dad de Ya th‐ 
rib (Me di na). So por ta ban con im pa cien cia la su bor di na ción en
que se les te nía, por que se fi gu ra ban que su nu me ro sa fuer za, la
no ble za de su ori gen y sus cho ques con los per sas y los grie gos
les ha cían dig nos del pri mer ran go. Di chos ára bes per te ne cían
a las tri bus de Bakr Ibn Wail y de Ab del Qais, frac cio nes de Ra‐ 
biáh, Ken da y Azd, tri bus ye me ni tas; de Ta mim y Qais, tri bus
mo da ri tas. Pues lle ga ron a des pre ciar a los qo rais hi tas, a tes ti‐ 
mo niar les su des dén, y a mos trar re la ja mien to en las obe dien‐ 
cias que les de bían, dan do por pre tex to de su in dis ci pli na la
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for ma injus ta en que los miem bros de es ta tri bu les tra ta ban.
En se gui da di ri gie ron contra ellos los ata ques más vio len tos,
ale gan do que eran de ma sia do inep tos pa ra to mar par te en las
ex pe di cio nes, y que se apar ta ban de los prin ci pios de equi dad
en el re par to del bo tín. Esas pér fi das in si nua cio nes pro pa gá‐ 
ron se has ta la ciu dad de Me di na, ha llan do en tre los me di nen ses
la reac ción pro pia de su bien sa bi do ca rác ter mo ral a la sa zón.
Las que jas que im pli ca ban pa re cié ron les tan gra ves que las hi‐ 
cie ron lle gar has ta Oth mán, y ese ca li fa en car gó a Ibn Omar, a
Moha m mad Ibn Mas le ma, Osama Ibn Zaid y otros fun cio na‐ 
rios, a efec to de que re co rrie ran di ver sos paí ses y ha cer le sa ber
el re sul ta do de sus in ves ti ga cio nes so bre el par ti cu lar. Los co‐ 
mi sio na dos no en con tra ron na da que re pro char a esos emi res
re sul ta do que in for ma ron a Oth mán; mas con to do con ti nua‐ 
ron las dia tri bas y las que re llas de los mus li mes es ta ble ci dos en
las co mar cas del im pe rio: las im pu ta cio nes ca lum nio sas iban en
au men to; los ru mo res más em pe ño sos di vul gá ban se cons tante‐ 
men te. Acu só se a Al Wa lid Ibn Aa qe ba, go ber na dor de Ku fa, de
be ber vino: va rios mu sul ma nes ates ti gua ron en su contra, y el
ca li fa Oth mán lo pri vó del man do amén de in fli gir le la pe na
co rrec cio nal es ta ble ci da por la ley. En se gui da arri ba ron a Me‐ 
di na va rias co mi sio nes en via das por los mis mos ele men tos ra‐ 
di ca dos en los te rri to rios del im pe rio y en car ga das de pe dir la
des ti tu ción de sus go ber na do res. De bi do a la in ter ven ción de
Alí, Ais ha, Az-Zo bair y Talha, a quie nes esas de le ga cio nes lle va‐ 
ron sus que jas, Oth mán re vo có a al gu nos go ber na do res. Pe ro
eso no fue su fi cien te pa ra ca llar la bo ca de aque llos des con ten‐ 
tos; de tu vie ron ade más a Saíd Ibn-el-As si, que re gre sa ba de
Me di na a la se de de su go ber na ción en Ku fa, y le obli ga ron a
des an dar el ca mino. Al gún tiem po des pués, la des ave nen cia se
in tro du jo en tre Oth mán y los Com pa ñe ros que se en contra ban
cer ca de él en Me di na. Es tos le cen su ra ban en pri mer lu gar,
por que no que ría de po ner a sus fun cio na rios sino en vir tud de
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una de cla ra ción le gal que com pro ba ra su im pro bi dad;[4] lue go
en de re za ron su crí ti ca so bre su pro ce der res pec to a va rias otras
cir cuns tan cias. Em pe ro Oth mán se guía em pe ña do en su id jti‐ 
had con la más sa na in ten ción, otro tan to de be mos de cir de sus
ad ver sa rios. Po co más tar de, una chus ma, de la peor ca la ña, lle‐ 
gó a Me di na, ba jo el pre tex to de so li ci tar jus ti cia de Oth mán,
pe ro con el ocul to pro pó si to de ase si nar lo. Unos ve nían de Bá‐ 
so ra, otros de Ku fa y de Egip to. Alí, Ais ha, Az-Zo bair, Talha y
otros más apo ya ron las re cla ma cio nes de esa tur ba, con la es pe‐ 
ran za de apa ci guar los áni mos y di sua dir al ca li fa a con ce der les
su pe ti ción. De acuer do con su de man da, des ti tu yó les al go ber‐ 
na dor de Egip to. En ton ces aque llos que jo sos aban do na ron la
ciu dad; mas ape nas se ha bían ale ja do un tan to re gre sa ron so bre
sus pa sos. «Aca ba mos —di je ron— de in ter cep tar a un co rreo y
de en con trar le en ci ma una car ta di ri gi da al go ber na dor de
Egip to y que con tie ne la or den de ha cer nos eje cu tar a to dos».
Di cha car ta era apó cri fa. Al ju rar les Oth mán que no era su ya,
pi dié ron le que les hi cie ra ver a su se cre ta rio Me ruán. És te ju ró,
a su vez, que no ha bía es cri to esa car ta, y Oth mán de cla ró que
la jus ti cia va no te nía más al can ce. En ton ces, si gi lo sa men te si‐ 
tia ron al ca li fa en su ca sa, y mien tras la ciu dad dor mía des cui‐ 
da da men te pe ne tra ron y le qui ta ron la vi da. De tal ma ne ra la
puer ta se abrió a la gue rra ci vil. To dos los per so na jes com pro‐ 
me ti dos en aque llos asun tos te nían su ex cu sa, en su to ta li dad se
preo cu pa ban par ti cu lar men te del man te ni mien to de la re li gión
y de cuan to a ella se re la cio na. Ape sa dum bra dos por el la men‐ 
ta ble su ce so, con ti nua ron su id jti had, o es fuer zo de ela bo ra ción
en el tex to del Is lam. Por lo de más Dios co no cía sus ac tos y sus
sen ti mien tos; por nues tra par te, só lo el bien po de mos su po ner
en ellos, por que las pro pias cir cuns tan cias de su vi da y los da‐ 
tos más au ténti cos tes ti mo nian vi go ro sa men te a su fa vor.[5]

Pa sa re mos al ca so de Al Ho sain. Cuan do la co rrup ción de
Ya zid se hi zo no to ria en tre la to ta li dad de sus con tem po rá neos,
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los par ti da rios de la fa mi lia pro le tal in vi ta ron a Al Ho sain a la
ciu dad de Ku fa, pro me tién do le sos te ner sus de re chos. Al Ho‐ 
sain pen só que la in mo ra li dad de Ya zid im po nía a los mus li mes
el de ber de su ble var se contra él, so bre to do los que te nían bas‐ 
tan te fuer za pa ra sos te ner la lu cha. Cre yó se por tan to el in di ca‐ 
do, tan to por sus de re chos co mo por las fuer zas de que dis po‐ 
nía. En cuan to a de re chos, te nía aún de so bra; pe to, to can te a
las fuer zas, es ta ba equi vo ca do. ¡Que Dios le sea mi se ri cor dio so!
La asa bi ya que ani ma ba a to da la cas ta de Mó dar se ha lla ba par‐ 
ti cu lar men te en la gran de fa mi lia qo rais hi ta de Abd Me naf y se
en contra ba con cen tra da en la ra ma de los Ome ya. To dos los
qo rais hi tas re co no cían su au to ri dad, y las de más tri bus no es ta‐ 
ban en ap ti tud de re sis tir la. En la ini cia ción del Is lam, ol vi dó se
la in fluen cia de ese es píri tu de so li da ri dad, im pre sio na do to do
el mun do por las ma ra vi llas que su ce dían, por las re ve la cio nes
que lle ga ban del cie lo y la pre sen cia de los án ge les, que acu dían,
rei te ra da men te, en au xi lio de los mu sul ma nes.

No se pres ta ba en ton ces aten ción al gu na a las co sas or di na‐ 
rias; la asa bi ya ag na ti cia, tan fuer te en los tiem pos de la ido la‐ 
tría, ha bía des apa re ci do con to das las pa sio nes que sus ci ta ba; ya
no se pen sa ba in clu so en ella ni se con ser va ba más que el sen ti‐ 
mien to na tu ral que im pul sa a de fen der se y a re cha zar al ene mi‐ 
go, a man te ner la fe y a com ba tir a los in fie les. En esa épo ca, la
in fluen cia de la re li gión pre do mi na ba so bre los acon te ci mien‐ 
tos y los apar ta ba de su mar cha or di na ria. Em pe ro, tan pron to
co mo la pro fe cía ce só de ma ni fes tar se y el re cuer do de tan tos
mi la gros fue pa san do, las co sas del mun do co men za ron a re co‐ 
brar su rit mo nor mal, y la asa bi ya rea pa re ció tal cual ha bía si‐ 
do, mos trán do se en las mis mas tri bus de an ta ño. To das las ra‐ 
mas de la gran tri bu de Mó dar acor da ron más obe dien cia a los
Ome ya que a nin gu na otra fa mi lia; po si ción que ha bían ocu pa‐ 
do en los tiem pos an te rio res.
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De ahí que da evi den cia do el error de Al Ho sain; pe ro, co mo
se tra ta ba de una cues tión te rre nal, ex tra ña a la re li gión, su
error no pue de re por tar le per jui cio (en la vi da fu tu ra). So bre la
cues tión le gal, la opi nión que ha bía ex pre sa do mues tra que es‐ 
ta ba en lo ve rí di co: «Pa ra pro ce der —de cía— se de be te ner los
me dios su fi cien tes». Y él cre yó con tar con ellos. Cuan do hu bo
de ci di do su via je a Ku fa, Ibn Al Abbas, Ibn Az-Zo bair, Ibn
Omar, Ibn-el-Ha na fi ya —su pro pio her ma no—, y otras per so‐ 
nas, re pro ba ron su de ci sión, sa bien do bien que iba a co me ter
un gra ve des acier to; mas él no se de jó de sis tir de su pro yec to,
tal era la vo lun tad del Se ñor. Los de más Com pa ñe ros y sus dis‐ 
cí pu los que se en contra ban a la sa zón en el Hid jaz, o que acom‐ 
pa ña ban a Ya zid en Si ria y en Iraq, eran de pa re cer que no se
de bía in su rrec cio nar contra es te prín ci pe, a pe sar del es cán da lo
de sus ex ce sos. Te mien do los de sór de nes que ello po dría ori gi‐ 
nar y que rien do evi tar la efu sión de san gre, se abs tu vie ron de
res pal dar a Al Ho sain. No ma ni fes ta ron sin em bar go, ha cia su
ac ti tud, ni des apro ba ción, ni cen su ra, cons cien tes de que él
pro ce día co mo to do mod j tahid o es for za do.

No de be mos por en de de jar nos lle var del error a in cul par a
los Com pa ñe ros, por ha ber se opues to al pro yec to de Al Ho sain
y abs te ni do de pres tar le su apo yo. Ellos for ma ban la ma yo ría
del cuer po de los Com pa ñe ros; se en contra ban con Ya zid y
creían que la re be lión contra la au to ri dad de és te no era con ve‐ 
nien te, ni per mi ti do. Al Ho sain mis mo re co no cía sus acen dra‐ 
dos mo ti vos; en el com ba te de Kar bo lá, ape la ba al tes ti mo nio
de ellos en fa vor de su ca rác ter y de sus de re chos. «Pre gun tad
—de cía— a Dja ber Ibn Ab da llah, a Abu Saíd Al Ji drí, a Anes Ibn
Ma lik, a Sahl Ibn Saad, a Zaid Ibn Ar qam y a los otros». Nun ca
les re pro chó el no ha bér s ele da do su res pal do ni hi zo alu sión
al gu na a su com por ta mien to, por que sa bía que obra ban con‐ 
for me a su id jti had así co mo él mis mo lo ha cía.
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No es sen sato jus ti fi car la muer te de Al Ho sain di cien do que
los vic ti ma rios obra ban de acuer do con su pro pia con cien cia y
cre yen do cum plir con su de ber, igual que Al Ho sain creía cum‐ 
plir con el su yo, y que el ca so te nía una ana lo gía per fec ta con el
de los ma gis tra dos sha fi i tas y ma liki tas, que cas ti gan al ha na fi ta
por ha ber be bi do «na bid».[6] Pues la co sa no es así: una par te de
los Com pa ñe ros no veían co mo un de ber la lu cha de Al Ho sain,
aun que to dos se guia ban por su per so nal id jti had, el de és te se
di fe ría del su yo. Por ello se dis pu so so lo a com ba tir a Ya zid y
sus cóm pli ces. Si, a pe sar de la in mo ra li dad de Ya zid, di chos
Com pa ñe ros ha bían de cla ra do que la su ble va ción contra su au‐ 
to ri dad no era per mi ti da, eso no quie re de cir que ellos mi ra ban
to dos sus ac tos co mo jus tos y vá li dos. Los ac tos de un hom bre
vi cio so no pue den ser jus tos a me nos que es tén con for mes a la
ley, y, se gún la opi nión de esos Com pa ñe ros, no se de bía com‐ 
ba tir a los im píos a me nos de te ner con si go un imam jus to;
pues bien, en el ca so que nos ocu pa, es te re qui si to fal ta ba; por
tan to Al Ho sain no te nía de re cho de com ba tir a Ya zid, ni Ya zid
de com ba tir a Al Ho sain.[7] Po dría mos asi mis mo de cir que la
con duc ta de Ya zid, en ese asun to, lo con fir ma ba en su per ver si‐ 
dad, en tan to que Al Ho sain ha lla ba allí el mar ti rio y la jus ta re‐ 
com pen sa en el Cie lo. Al Ho sain es ta ba en lo ve rí di co y obra ba
con for me a su id jti had; igual men te fue la pos tu ra de los Com‐ 
pa ñe ros que se en contra ban con Ya zid.

A ese res pec to, el ca dí ma liki ta Abu Bakr Ibn-el-Ara bí[8] pro‐ 
nun cia un jui cio erró neo en su li bro ti tu la do «Al-Aua sim wal-
Qaua sim»;[9] nos da a en ten der que Al Ho sain fue muer to en
vir tud de la ley pro mul ga da por su abue lo (Maho ma). Pa ra in‐ 
cu rrir en se me jan te error, ha bía que per der de vis ta aquel prin‐ 
ci pio que: «in clu si ve pa ra com ba tir a los que pro fe san las opi‐ 
nio nes (he te ro do xas), el con cur so de un imam jus to es una con‐ 
di ción es en cial». A to do ello no so tros pre gun ta mos: ¿Quién era
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más jus to que Al Ho sain en su épo ca, en su ima ma to y en su lu‐ 
cha contra es tos pro fe san tes de la he te ro do xia?

Ha ble mos aho ra de Ibn Az-Zo bair. Lo mis mo que Al Ho sain,
creía que la in su rrec ción (contra un imam) era un de ber; mas su
error fue ma yor to da vía en lo que se re fie re a las fuer zas de que
po día dis po ner. Los Ba ni Asd[10] (su fa mi lia) no fue ron ja más lo
bas tan te po de ro sos pa ra re sis tir a los Ome ya, ni an tes, ni des‐ 
pués de la eclo sión del Is lam, y tam po co se pue de se ña lar el
error en su ad ver sa rio, aun que se se ña le en Mohawia, ad ver sa‐ 
rio de Alí. En efec to, el con sen so ge ne ral es tá po si ti va men te a
fa vor de Alí, pe ro no en contra mos (que ha ya cen su ra do al ad‐ 
ver sa rio de Ibn Az-Zo bair). La in mo ra li dad de Ya zid ha de ter‐ 
mi na do su error; mien tras que Abd-el-Me lik, a quien Ibn Az-
Zo bair hi zo la gue rra, era el hom bre más ín te gro del mun do.
Nos bas ta de cir a es te res pec to que el imam Ma lik ci ta, en apo‐ 
yo de su doc tri na, cier tos ras gos de Abd-el-Me lik. La con duc ta
de Ibn Abbas y de Ibn Omar tes ti mo nia asi mis mo a fa vor de es‐ 
te prín ci pe; am bos se pre sen ta ron a pres tar le el ju ra men to de
fi de li dad, des pués de ha ber aban do na do a Ibn Az-Zo bair en
Hid jaz. Por lo de más, la ma yo ría de los Com pa ñe ros pen sa ban
que la pro cla ma ción de Ibn Az-Zo bair no era vá li da, pues to que
los re pre sen tan tes del pue blo no ha bían asis ti do, mien tras que
en la ju ra a Me ruán (hi jo y su ce sor de Abd-el-Me lik) ha bían to‐ 
ma do par te. Mas, re pe ti mos, to dos ellos se ins pi ra ban en su
pro pio id jti had, orien ta dos siem pre por la ver dad, y, sin de ter‐ 
mi nar error en uno u otro par ti do, de cla ra mos que a juz gar se‐ 
gún las apa rien cias, creían to dos man te ner el buen de re cho.
Sen ta do lo an te rior, aña di re mos que los fun da men tos y las
nor mas de la ju ris pru den cia jus ti fi can la muer te de Ibn Az-Zo‐ 
bair, pe ro, a pe sar de ello, al exa mi nar los im pul sos de su con‐ 
duc ta y ob ser var su ce lo por la ver dad, no po de mos me nos de
con cep tuar lo co mo un már tir que ten drá su re com pen sa. Tal es
co mo de be mos con si de rar los ac tos de aque llos an ces tros,
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Com pa ñe ros y sus dis cí pu los, los hom bres más vir tuo sos de la
na ción. Si, por lo con tra rio, ex pon dre mos su bue na re pu ta ción
a los dar dos de la de ni gra ción, ¿quién po dría dis tin guir se por la
in te gri dad? Ade más, el Pro fe ta ha di cho: «Los hom bres me jo res
son mis pa res con tem po rá neos, lue go los de la ge ne ra ción si‐ 
guien te;[11] en se gui da la fal se dad se pro pa ga rá». Así atri bu ye la
vir tud, o sea la in te gri dad, a sus pa res de la pri me ra y la si‐ 
guien te ge ne ra ción; por eso de be mos pre ve nir nos de ha bi tuar‐ 
nos a mal pen sar o malha blar de los Com pa ñe ros, y no dar ca bi‐ 
da en nues tros co ra zo nes a la me nor du da acer ca de su con duc‐ 
ta. Pro cu re mos, en cuan to po si ble, en con trar pa ra to das sus ac‐ 
cio nes una in ter pre ta ción fa vo ra ble; tra te mos por to dos los
me dios y por cuan ta vía de de mos trar la rec ti tud de sus in ten‐ 
cio nes; pues na die lo me re ce co mo ellos. En to das las des ave‐ 
nen cias en que se vie ron com pro me ti dos, les guia ban cau sas
evi den tes jus ti fi ca ti vas; si ma ta ban, o si se ha cían ma tar, ello
fue en una lu cha san ta por la cau sa de Dios o la exal ta ción de
una ver dad. Cree mos, fi nal men te, que la mi se ri cor dia di vi na ha
que ri do ofre cer el ejem plo de sus di sen sio nes a las ge ne ra cio‐ 
nes por ve nir, a efec to de que ca da cual pue da es co ger de en tre
ellos un mo de lo de con duc ta, un guía y un orien ta dor. Com‐ 
pren di do eso, se re co no ce con qué sa bi du ría el Su pre mo ri ge a
sus cria tu ras, sien do el Ser om ni po ten te, re fu gio se gu ro y me ta
fi nal.
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CAPÍ TU LO XX XI

SO BRE LAS FUN CIO NES Y LOS CAR GOS RE LI GIO‐ 
SOS QUE DE PEN DEN DEL CA LI FA TO

SABE MOS ya que el ca li fa to es, en rea li dad, una lu gar te nen cia
o vi ca ría; el ca li fa sus ti tu ye al Le gis la dor en lo que con cier ne al
man te ni mien to de la re li gión y el go bierno tem po ral. El Le gis‐ 
la dor, es tan do en car ga do de ha cer res pe tar las obli ga cio nes im‐ 
pues tas por la ley y de con du cir a los hom bres a su aca ta mien‐ 
to, ejer ce ne ce sa ria men te la au to ri dad es pi ri tual; obli ga do a ve‐ 
lar por el bien de la so cie dad, ejer ce igual men te la au to ri dad
tem po ral. He mos enun cia do ya que los hom bres son im pul sa‐ 
dos for zo sa men te a reu nir se en so cie dad, y que se pre ci sa asi‐ 
mis mo de al guien que se ocu pe de los fun da men tos e in te re ses
del pro pio sis te ma so cial a fin de im pe dir su al te ra ción que
pro du ce la fal ta de cui da do. El po der so be rano, de cía mos, bas‐ 
ta, por sí so lo, pa ra ase gu rar esos in te re ses y las ven ta jas de la
so cia bi li dad; mas obra ría con ma yor efec to cuan do se apo ya ra
en los prin ci pios de la ley di vi na. La cau sa de ello es tri ba en que
el Le gis la dor (ins pi ra do) sa be me jor que un so be rano (tem po‐ 
ral) lo que con tri bu ye a la di cha de los hom bres. Par tien do de
es te prin ci pio la so be ra nía tem po ral en los Es ta dos mu sul ma‐ 
nes se ha su bor di na do al ca li fa to; en los de más, es in de pen dien‐ 
te; pe ro de to das for mas ha crea do, pa ra los me nes te res de sus
ser vi cios, di ver sos car gos y em pleos que dis tri bu ye en tre los
com po nen tes y prin ci pa les per so na jes de la di n as tía. Ca da fun‐ 
cio na rio lle na los de be res del car go que su so be rano le ha con‐ 
fia do, de suer te que és te ten ga los me dios de ase gu rar su au to‐ 
ri dad su pre ma y ad mi nis trar su reino.
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El ca li fa, al cual la so be ra nía tem po ral es su bor di na da ba jo
los pun tos de vis ta que he mos in di ca do, ejer ce su in fluen cia es‐ 
pi ri tual por me dio de fun cio nes y car gos que le son en te ra men‐ 
te pri va ti vos y des co no ci dos fue ra del is la mis mo. Ha bla re mos,
pues, de esas fun cio nes; lue go tra ta re mos de las usua les en el
go bierno tem po ral.

Los car gos fun da dos so bre la re li gión y la ley, y de pen dien tes
del «gran ima ma to», o sea el ca li fa to, com pren den la pre si den‐ 
cia de la ora ción pú bli ca, la fu tía (de ci sión del mu ftí, juez, le gis‐ 
ta con sul tan te), la di rec ción de la gue rra san ta y la po li cía de la
mo ral. El ca li fa to es por en de el ada lid má xi mo, de to dos esos
car gos, el tron co del que sa len esas ra mas y al cual se li gan. Go‐ 
za de esa su pre ma cía por que aquel que le ocu pa ex tien de su vi‐ 
gi lan cia so bre to da la na ción, di ri ge con ca rác ter ab so lu to los
asun tos es pi ri tua les y tem po ra les, y ha ce eje cu tar en to das par‐ 
tes los pre cep tos de la ley.

El ima ma to que pre si de la ora ción. El pues to del imam de la
ora ción es el más ele va do de to dos los que aca ba mos de ci tar;
por su ín do le par ti cu lar, es tá por en ci ma de la so be ra nía (po der
tem po ral), la que, co mo él, se su bor di na al ca li fa to. Te ne mos la
prue ba de ello en la de cla ra ción de los Com pa ñe ros, cuan do el
Pro fe ta en car gó a Abu Bakr rem pla zar lo co mo pre si den te de la
ora ción. Ese nom bra mien to les pa re ció pro bar que lo de sig nó
tam bién co mo su sus ti tu to en la ad mi nis tra ción po lí ti ca. «El
Pro fe ta —di je ron— lo es co gió pa ra ve lar por nues tros in te re ses
re li gio sos; ¿por qué no lo he mos de que rer no so tros pa ra vi gi‐ 
lar nues tros in te re ses te rre na les?». Así pues, si la pre si den cia de
la ora ción no fue ra su pe rior a la di rec ción de los asun tos po lí ti‐ 
cos, ha brían co me ti do un pa ra lo gis mo.

Es ta ble ci do ese prin ci pio, di re mos que las me z qui tas de las
ciu da des son dos es pe cies. Unas gran des, de gran afluen cia de
cre yen tes y dis pues tas pa ra las se ña la das ce le bra cio nes y las
ora cio nes pú bli cas; las otras son pe que ñas, des ti na das al ser vi‐ 
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cio de cier tas gen tes o sec to res.[1] En és tas no se ce le bran las
ora cio nes pú bli cas.

La ad mi nis tra ción de las gran des me z qui tas co rres pon de al
ca li fa; pe ro és te pue de de le gar la al sul tán, al vi sir o al ca dí. De‐ 
sig na un imam pa ra pre si dir las cin co ora cio nes (co ti dia nas), la
del vier nes, las de las dos gran des fies tas,[2] las que se ha cen con
oca sión de los dos eclip ses y en vis ta de ob te ner la llu via. Pa ra
de sem pe ñar es tas fun cio nes, se pre fie re al hom bre más ade cua‐ 
do y dig no, de mé ri tos ge ne ral men te re co no ci dos; pre cau ción
me dian te la cual se evi tan po si bles que jas de los fe li gre ses acer‐ 
ca de su ac tua ción en la vi gi lan cia que de be ejer cer so bre los in‐ 
te re ses de la co mu ni dad. Los que con si de ran la ora ción del
vier nes co mo una ins ti tu ción di vi na sos tie nen asi mis mo la
obli ga to rie dad del imam.

En cuan to a las me z qui tas de di ca das al ser vi cio de cier tos
gru pos o sec to res, cu ya ad mi nis tra ción de pen de de los pro pios
ve ci nos; ni el ca li fa ni el sul tán in ter vie nen en ellas. Pa ra co no‐ 
cer las le yes que con cier nen al ima ma to de las me z qui tas, las
con di cio nes que de ben nor mar la se lec ción de un imam y la au‐ 
to ri dad que al can za su po der, se po dría con sul tar los tra ta dos
de ju ris pru den cia. Es tas ma te rias se en cuen tran ex pues tas de ta‐ 
lla da men te en los «Prin ci pios de Ad mi nis tra ción Tem po ral»
(Al-Ahkam-es-Sul ta ni ya) de Al Mauar dí,[3] y en otras obras; por
tan to, no es me nes ter ex ten der nos más so bre el par ti cu lar.

Los pri me ros ca li fas so lían re ser var se la pre si den cia de la
ora ción, sin con fiar la a otras per so nas. Véa se al pro pó si to los
que fue ron ase si na dos den tro de la me z qui ta en el mo men to en
que ha cían lla mar a la ora ción; nó te se có mo eran pres tos a con‐ 
cu rrir allí a las ho ras ca nó ni cas. Eso mues tra que ellos pre si‐ 
dían per so nal men te esos ofi cios y no se ha cían nun ca reem pla‐ 
zar. Los ca li fas de la di n as tía ome ya da si guie ron su ejem plo,
que rien do con ser var pa ra sí un ofi cio cu ya im por tan cia pon de‐ 
ra ban en al to gra do. Se cuen ta que Abd-el-Me lik (ca li fa ome ya)
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le acla ra a su had jib: «Os he con fia do la guar dia de mi puer ta;
no de jéis en trar a na die sin mi per mi so a ex cep ción de tres in‐ 
di vi duos: el ujier de la vian da, cu yo re tar do da ña ría la co mi da;
el moe cín, que vie ne a anun ciar la ho ra de la ple ga ria, por que
nos lla ma a la co mu nión con Dios; el co rreo que trae los des pa‐ 
chos, por que, la de mo ra en aten der los, po dría oca sio nar la pér‐ 
di da de una pro vin cia». Cuan do la ín do le de la mo nar quía fue
in tro du ci da en el ca li fa to con su sé qui to acos tum bra do, el ge‐ 
nio al ta ne ro y el or gu llo que im pi de al so be rano re co no cer a
los de más hom bres por igua les, sea an te Dios, sea an te la vi da,
los ca li fas se hi cie ron reem pla zar en la pre si den cia de la ora‐ 
ción. Al gu nas ve ces, sin em bar go, cum plían los ofi cios por sí
mis mos, so bre to do en las dos prin ci pa les fies tas y los vier nes, a
efec to de in si nuar y ha cer sen tir to da la dig ni dad de di chos ofi‐ 
cios. Va rios ca li fas de la di n as tía abba si da adop ta ron ese uso,
igual men te hi cie ron los obei di tas (fa ti mi tas) en el pri mer pe río‐ 
do de su im pe rio.

El car go del mu ftí. El ca li fa es co ge, de en tre los le gis tas y los
pro fe so res, la per so na más idó nea pa ra de sem pe ñar las fun cio‐ 
nes de mu ftí.[4] Otór ga le su apo yo, y re cha za a los hom bres
inep tos que se pro po nen ocu par el pues to sin ser dig nos de él;
por que se tra ta de una fun ción gra ve ins ti tui da pa ra el bien de
los mus li mes en lo que res pec ta a los pre cep tos y la prác ti ca de
la re li gión; por ello, de be mos trar la per ti nen te di li gen cia a fin
de im pe dir que hom bres sin mé ri tos in ten ten ex po ner la ley y
de so rien tar así al pue blo. Los pro fe so res de sig na dos pa ra di‐ 
fun dir me dian te la en se ñan za la luz de la cien cia han de te ner
su asien to en una me z qui ta. Si és ta es de las gran des cu yo imam
y ad mi nis tra ción de pen dan del sul tán, los pro fe so res pa ra en se‐ 
ñar allí de ben ob te ner la au to ri za ción del prín ci pe. Si quie ren
dar sus cur sos en una me z qui ta or di na ria, no han me nes ter de
per mi so. Por lo de más, to do mu ftí, to do pro fe sor de be te ner en
sí mis mo su pro pio mo ni tor que le im pi da aco me ter lo que su‐ 
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pe ra a sus ca pa ci da des; en su de fec to po dría ex tra viar a los que
lo to man por guía, y des ca rriar se a sí pro pio. Hay una Tra di‐ 
ción que di ce: «El más osa do en tre vo so tros a dar la fu tía (de ci‐ 
sión ju rí di ca) es el más osa do tam bién a co rrer ha cia el fon do
del in fierno». Por eso el sul tán de be vi gi lar los con aten ción y
no per der ja más de vis ta los in te re ses de la co mu ni dad, sea au‐ 
to ri zán do les sus de ci sio nes, sea rehu sán do las.

El ofi cio de ca dí. Es te car go de pen de igual men te del ca li fa to,
pues to que sus fun cio nes con sis ten en de ci dir en tre los in di vi‐ 
duos en im pug na ción, y ha cer ce sar sus de ba tes y re cla ma cio‐ 
nes, pe ro so la men te por la apli ca ción de los ar tícu los de la ley
que su mi nis tra el Co rán y la Sun na. In clú ye se, por es ta ra zón, a
las atri bu cio nes del ca li fa to. En la pri me ra eta pa del Is lam, los
ca li fas de sem pe ña ban por sí mis mos es ta ta rea no de le gán do la
a per so na al gu na. El pri me ro que con fió es tas fun cio nes a otro
fue Omar; en Me di na, en car gó de ellas a Abu Dar dá:[5] de sig nó
a Sho raih[6] par a el pro pio pues to en Bá so ra y a Abu Mu sa Al
As haa rí[7] en Ku fa. Fue a és te a quien el ca li fa di ri gió aque lla tan
fa mo sa mi si va que cons ti tu ye el eje so bre el cual gi ran los de be‐ 
res de un ca dí y que abar ca su to ta li dad. En di cho es cri to di ce:
«Ad mi nis trar jus ti cia es una obli ga ción ri gu ro sa, una nor ma
ob ser va da. Es cu cha a los li ti gan tes con aten ción, por que es inú‐ 
til ale gar un de re cho cu ya re cla ma ción no sur ta efec to. Sé con‐ 
ci lia dor en tre las gen tes en tu com por ta mien to, tu tri bu nal y tu
jus ti cia, que ha ya pa ra to dos una igual dad per fec ta, a fin de que
el hom bre po de ro so no en cuen tre en ti un pun to vul ne ra ble y
ni el hom bre dé bil se des es pe re de tu equi dad. Exi ge al de man‐ 
dan te la prue ba y al de man da do el ju ra men to. En tre los mu sul‐ 
ma nes, la tran sac ción es per mi ti da, mien tras que no au to ri ce lo
ve da do o ve da lo au to ri za do. Si has pro nun cia do un jui cio en la
vís pe ra, y que re fle xio nan do en él al día si guien te fue ras im pul‐ 
sa do a rec ti fi car tu dic ta men, no va ci les lo mí ni mo en re con si‐ 
de rar la ver dad, pues la ver dad es an ti gua y eter nal; más va le
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re con si de rar la que per sis tir en el error. Pe sa cui da do sa men te
los con cep tos que la ten en tu men te, y que no se ha llen ni en
Co rán ni en Sun na pa ra jus ti fi car los. Com pe né tra te de las se‐ 
me jan zas de las co sas y sus si mi li tu des, a fin de po der juz gar de
ca da co sa se gún sus aná lo gas. Si un de man dan te de cla ra que no
lle va con si go el tí tu lo o la prue ba de que quie ra ser vir se, di fie re
la cau sa a otro día, a efec to de que pue da pre sen tar lo que le fal‐ 
te. Si den tro del pla zo fi ja do exhi bi rá la prue ba que bus ca ba,
de ci de a su fa vor; en su de fec to, pro nun cia en su contra. Esa es
la me jor for ma de di si par las du das que pue den ha ber se y di lu‐ 
ci dar am bi güe da des o ig no ran cia. Los mus li mes son “oodul”[8]

tes ti gos los unos de los otros, ex cep to los que han su fri do una
pe na cor po ral o que han si do con vic tos de un fal so tes ti mo nio,
o que se sos pe cha de su li na je o de su nexo co mo clien tes. Dios,
¡enal te ci do sea! es el so lo juez que pue de pres cin dir se de ju ra‐ 
men tos y de prue bas tes ti mo nia les. Du ran te las au dien cias, no
ce das a la im pa cien cia o al fas ti dio; no tra tes a los li ti gan tes con
des dén; ¡Dios re ser va una gran re com pen sa y una hon ro sa
men ción a aquel que res ta ble ce la ver dad y la res ti tu ye a su
pro pio si tial. Salud!».

Aun que los ca li fas in cluían las fun cio nes de ca dí en el nú me‐ 
ro de sus atri bu cio nes, las con fia ban sin em bar go a otros cuan‐ 
do se ha lla ban so bre car ga dos de ocu pa cio nes. Ellos te nían que
re gir el go bierno del Es ta do, ha cer la gue rra san ta, rea li zar nue‐ 
vas con quis tas, res guar dar las fron te ras y pro te ger el te rri to rio
del im pe rio. De be res que les pa re cían de ma sia do im por tan tes
pa ra ser de sem pe ña dos por otras per so nas; por ello op ta ron
por de le gar la fun ción ins ti tui da pa ra so lu cio nar los al ter ca dos
que se sus ci tan en tre las gen tes. Ade más, pro cu ra ban ali ge rar se
la car ga, con fian do esa ta rea a otros, pe ro siem pre a in di vi duos
alle ga dos su yos, ya por la zos san guí neos, ya por vín cu los de
clien te la.
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Los de be res de un ca dí y las cua li da des que de be po seer son
bien co no ci dos: se: les en cuen tra ex pues tos en los li bros de de‐ 
re cho y par ti cu lar men te en las obras que tra tan de los prin ci‐ 
pios de la ad mi nis tra ción tem po ral. Ba jo el ré gi men ca li fal, el
ca dí no te nía al prin ci pio otras fa cul ta des que juz gar las dis pu‐ 
tas; mas iba ad qui rien do gra dual men te otras atri bu cio nes, a
me di da que los ne go cios de la po lí ti ca ma yor del im pe rio iban
ab sor bien do la aten ción de los ca li fas y los so be ra nos tem po ra‐ 
les. Fi nal men te, acor dó se ane xar a su fa cul tad de de ci dir en tre
par ti cu la res la ocu pa ción en los asun tos de in te rés ge ne ral pa ra
la co mu ni dad mu sul ma na; ya de bía ad mi nis trar los bienes de
los de men tes, los huér fa nos, las quie bras, los men te ca tos y
otros in ter dic tos; vi gi lar la eje cu ción de los tes ta men tos y las
fun da cio nes pías; ca sar a las huér fa nas y las amas que que dan
sin pa tro nes, en el ca so en que el ca dí fue ra de la es cue la que tal
pres cri be; ins pec cio nar las ca lles y los edi fi cios; vi gi lar la con‐ 
duc ta de los tes ti gos le ga les, de los sín di cos y los apo de ra dos,
sir vién do se de la vía de «jus ti fi ca ción y de im pro ba ción»[9] pa ra
com pro bar su mo ra li dad y sa ber si son dig nos de con fian za. He
ahí, pues, en qué con sis ten aho ra las atri bu cio nes de un ca dí y
las fun cio nes que en cie rra su car go.

An ti gua men te los ca li fas co mi sio na ban a un ca dí la re pa ra‐ 
ción de agra vios.[10] Es ta fun ción es una amal ga ma del po der del
so be rano con la equi dad del ma gis tra do, que re quie re una ma‐ 
no po de ro sa y gran te mor a la au to ri dad su pre ma. A ella co‐ 
rres pon de cas ti gar a quien de las par tes ha ya opri mi do al otro y
afli gir al agre sor; eje cu tar, en una pa la bra, lo que los ca díes or‐ 
di na rios y otros fun cio na rios no ha bían po di do ha cer. Dis cu te
las prue bas tes ti mo nia les, las de ci sio nes, e in fie re con clu sio nes
de sim ples in di cios y de he chos ac ce so rios; di fie re la pro nun‐ 
cia ción de los jui cios has ta di lu ci dar en te ra men te la ver dad;
exhor ta a las par tes li ti gan tes a la re con ci lia ción, y obli ga a los
tes ti gos a de cla rar ba jo la fe de ju ra men to. Se ve por en de que
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sus atri bu cio nes son más am plias que las del ca dí co mún. To dos
los ca li fas, has ta el rei na do de Al Moh ta dí el abba si da, lle na ban
es ta fun ción por sí mis mos; mas, en ca sos bas tan te ra ros, la
con fia ban a sus ca díes. Alí se hi zo sus ti tuir en ella por Abu
Edris Al Jau la nú; Al Ma mún, por Yah ya Ibn Ak tham; y Al Mo‐ 
ta sim, por Ah mad Ibn Abi Dawud. Su ce día in clu so que a ve ces
en co men da ban a los ca díes el man do de las tro pas que, ca da ve‐ 
rano, in va dían el te rri to rio de los grie gos pa ra cum plir con el
de ber de la gue rra san ta. Yah ya Ibn Ak tham en ca be za ba esas
ex pe di cio nes ba jo el rei na do de Al Ma mún; Al Mon dzer Ibn
Saíd, ca dí de Ab de rra h mán An-Na sir (ome ya da es pa ñol), con‐ 
du cía los ejérci tos (contra los cris tia nos). En su ma, las fun cio‐ 
nes de es te car go eran ejer ci das por el ca li fa o por un vi sir de le‐ 
ga do al efec to, o bien por un je fe que se atri buía la au to ri dad
tem po ral.

Ba jo los abba si das, los Ome ya de Es pa ña y los obei di tas (fa ti‐ 
mi tas) del Ma greb y de Egip to, el «je fe de la shor ta»,[11] co no cía
de las ma te rias cri mi na les y cas ti ga ba a los cul pa bles. Su mi nis‐ 
te rio era to da vía una ins ti tu ción ba sa da en la re li gión. Ba jo las
di n as tías que aca ba mos de men cio nar, ejer cía fun cio nes al go
más am plias que las del ca dí: po día pro ce der por las sim ples
sos pe chas; in fli gir pe nas ar bi tra rias an tes de pro bar el cri men;
apli car la pe na le gal una vez com pro ba do el de li to; to mar co no‐ 
ci mien to de las fe cho rías que aca rrean la pe na del Ta lión; in fli‐ 
gir un cas ti go ar bi tra rio o una re pri men da a aquel que, ha bien‐ 
do pre me di ta do un cri men, no lo ha lle va do a ca bo. Más tar de,
ba jo las di n as tías que no co no cían ya las atri bu cio nes del ca li fa‐ 
to, se ol vi dó el ca rác ter de es tas dos ins ti tu cio nes, y la «re pa ra‐ 
ción de agra vios» se hi zo de pen der del sul tán, ya sea man da ta‐ 
rio del ca li fa o no.

Las fun cio nes de la shor ta (po li cía ju di cial) se di vi die ron en
dos cla ses: una se en car ga ba de es ta ble cer la cul pa bi li dad de las
gen tes sos pe cho sas de crí me nes; de apli car les la pe na de ter mi‐ 
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na da por la ley; lle var a ca bo la mu ti la ción de los cri mi na les
cuan do la ley o el de re cho del Ta lión lo exi ge. Ba jo las di n as tías
de nues tro tiem po, el ma gis tra do de sig na do pa ra lle nar las fun‐ 
cio nes de es ta sec ción de be de jar a un la do la ley di vi na pa ra
juz gar se gún los re gla men tos de la ley po lí ti ca. Llá ma s ele a ve‐ 
ces wa lí (va lí), y otras ve ces je fe de la shor ta. Las fun cio nes de la
otra cla se, se han reu ni do a las atri bu cio nes del ca dí: con sis ten
en in fli gir pe nas ar bi tra rias a los malhe cho res, y pe nas le ga les a
los cri mi na les con vic tos an te la ley. Son, por de cir lo así, el
com ple men to de las fun cio nes que él ejer ce en su ca li dad de ca‐ 
dí. Es ta or ga ni za ción per sis te has ta hoy día.

La re pa ra ción de agra vios ha de ja do ya de ser una de aque‐ 
llas fun cio nes que se re ser va ban a los ag na dos de la fa mi lia rei‐ 
nan te. En tan to que el go bierno era ca li fa to pu ra men te re li gio‐ 
so, se con fia ba es te car go, que per te ne cía a las ins ti tu cio nes re‐ 
li gio sas, a gen tes de su asa bi ya, de re co no ci do ta len to y efi cien‐ 
cia; es de cir, ára bes o clien tes li ga dos a ellos por ju ra men to, o
ma nu mi ti dos o pro te gi dos. Al des apa re cer el po der tem po ral
del ca li fa to, y con ver tir se el sis te ma gu ber na men tal en mo nar‐ 
quía ne ta, esos car gos, de que ha bla mos, co mo no te nían nin‐ 
gún nexo con el ca rác ter mo nár qui co, ni ins ti tu cio nal, ni no mi‐ 
nal, per die ron, a ojos del rey o del sul tán, un tan to de su im por‐ 
tan cia. Más tar de, el po der es ca pó to tal men te de ma nos de los
ára bes pa san do a ma nos de los tur cos y de los be re be res, pue‐ 
blos que apre cia ban aún me nos la dig ni dad de aque llas fun cio‐ 
nes fun da das por el ca li fa to, fun cio nes cu yas ten den cias y es‐ 
píri tu no les eran na da fa mi lia res. Pa ra los ára bes, la re li gión
era la úni ca ley; el Pro fe ta per te ne cía a su cas ta; sus man da tos y
doc tri na ser vían a orien tar sus creen cias, nor mar su con duc ta y
dis tin guir los en tre los de más pue blos. Los ex tra ños (que ha bían
usur pa do el po der) no es ta ban ani ma dos por pa re ci dos sen ti‐ 
mien tos; sino que con ce dían un cier to gra do de con si de ra ción
a los hom bres que de sem pe ña ban di chos car gos só lo por que la‐ 
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bo ra ban al ser vi cio de la re li gión que ellos ya pro fe sa ban.
Cuan do te nían que sus ti tuir, a uno de es tos fun cio na rios, es co‐ 
gían, no un com pa trio ta, sino uno de aque llos in di vi duos que,
ba jo los ca li fas pre ce den tes, se ha bían mos tra do idó neos pa ra
esos em pleos. Aho ra bien (las fa mi lias de) es tas per so nas, ha‐ 
bien do vi vi do du ran te si glos en la abun dan cia que pro por cio‐ 
nan los go bier nos re gu la res, ya ha bían mu da do los ru dos y aus‐ 
te ros há bi tos de la vi da nó ma da por las mo da li da des del lu jo y
el bien es tar que se de sa rro llan en la vi da se den ta ria; por eso su
con si guien te mo li cie ya les res ta ba ca pa ci dad de ha cer se te mer.
A es ta cla se de in di vi duos, pues, fue ron re ser va dos los car gos
en cues tión por los so be ra nos que su ce die ron a los ca li fas en la
au to ri dad tem po ral. Pa ra ta les fun cio na rios no se po día pre ten‐ 
der un al to gra do de con si de ra ción; su cu na y sus cos tum bres
de opu len cia no les da ban de re cho. En con se cuen cia, su frie ron
el me nos pre cio ca rac te rís ti co de los ci ta di nos in mer sos en el
lu jo y la mo li cie, aje nos a la asa bi ya en que se apo ya el go‐ 
bierno, vol vién do se una one ro sa car ga pa ra el Es ta do que, él
so la men te, pue de pro te ger los. Si el go bierno les con ce de cier ta
ma ni fes ta ción de res pe to, no es sino por que ellos man tie nen la
fe y apli can los pre cep tos de la ley di vi na, pre cep tos que sa ben
de me mo ria y con for me a los cua les for man sus opi nio nes ju rí‐ 
di cas. Pues no es por ellos mis mos que el go bierno les tra ta ba
con de fe ren cia, más bien pa ra ha cer no tar que el con fe rir les un
lu gar de ho nor en las au dien cias rea les, sig ni fi ca ba una pon de‐ 
ra ción a la je rar quía es pi ri tual. En esas asam bleas, ellos no ejer‐ 
cían in fluen cia al gu na, su asis ten cia era pu ra men te for mal. Las
re so lu cio nes, de he cho, de pen dían de los rec to res del po der; los
de más, na da po dían. Cier ta men te se les con sul ta ba so bre las
pres crip cio nes de la ley y se les pe día opi nio nes ju rí di cas. ¡Y
Dios asis te con su gra cia!

Al gu nas per so nas creen que no se es tá en lo cier to obran do
así; a su pa re cer, no po dría apro bar se la con duc ta de los so be‐ 
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ra nos que ex clu yen a los le gis tas y ca díes de los con se jos del
go bierno. El Pro fe ta —di cen— ha de cla ra do que los ule mas (en
la ley) son los he re de ros de los pro fe tas. Pues sa bed que es ta
opi nión no es tá bien fun da da: la na tu ra le za de la so cie dad mis‐ 
ma im po ne al rey o sul tán las obli ga cio nes que de be cum plir, si
no quie re apar tar se de las re glas de la sa na po lí ti ca; mas no exi‐ 
ge sino que cier tas ven ta jas ma te ria les sean acor da das a los
sim ples le gis tas. El de re cho de asis tir al con se jo, de apro bar o
re cha zar (un dic ta men), no pue de per te ne cer sino al hom bre
que, es tan do apo ya do en un fuer te par ti do, po see el po der de
atar y des atar, de ha cer o de no ha cer, se gún su pro pia vo lun‐ 
tad. Pe ro aquel que ca re ce de sos tén, que no es in clu so due ño
de su pro pia per so na, ni tie ne los me dios si quie ra de pro te ger‐ 
se, y que más bien es una car ga pa ra los de más, ¿con qué de re‐ 
cho en tra en un con se jo? ¿Por qué mo ti vo se le de be dis pen sar
con si de ra cio nes, ca so de ad mi tir lo allí? Es ca paz de opi nar, sin
du da, pe ro so la men te so bre pun tos ju rí di cos; en lo que se re fie‐ 
re a la po lí ti ca y la ad mi nis tra ción, no po dría ofre cer na da útil,
es tan do sin apo yo e ig no ran te has ta de los prin ci pios ele men ta‐ 
les de es tas cien cias. Los le gis tas no de ben a sus mé ri tos las
mues tras de res pe to que les con ce den los so be ra nos y los gran‐ 
des fun cio na rios del Es ta do, más bien a un pri vi le gio gra cio so
que lle va im plí ci ta la idea de es tos per so na jes de gran jear se una
re pu ta ción de pie dad mos tran do de fe ren cias a los hom bres que
man tie nen la re li gión de cual quier for ma que sea. En cuan to a
la ex pre sión del Pro fe ta ci ta da más arri ba, di re mos que, pa ra la
ma yo ría de los le gis tas del úl ti mo si glo y los de nues tra épo ca,
el co no ci mien to de la ley se re du ce a una canti dad de sen ten‐ 
cias to can te a las prác ti cas del cul to ex te rior y la ma ne ra de so‐ 
lu cio nar ca da dis pu ta que se sus ci ta en tre los hom bres en sus
re la cio nes mu tuas. A to da per so na que lle ga a con sul tar les, le
re ce tan una de esas má xi mas; los más há bi les en tre ellos no van
más le jos. Ape nas si se pue de atri buir les la ca li dad de eru di tos
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en la ley, por que es ca sa men te co no cen al gu nos prin ci pios de
ella, apli ca bles a un pe que ño nú me ro de ca sos. Los pri me ros
mus li mes y los que (les si guie ron) se ha bían dis tin gui do por su
pie dad y su vir tud, me re cían la re pu ta ción de sa bios en la ley,
por que la ha bían pro fe sa do pa ra ca rac te ri zar se con sus cua li da‐ 
des y ve ri fi car sus prin ci pios; pues los que por tan el tí tu lo de
le gis ta y que han pro fun di za do el es tu dio de la ley sin ha ber co‐ 
mu ni ca do su cien cia a otros, esos son los he re de ros de rea li za‐ 
cio nes aje nas. Ta les fue ron los doc to res de quie nes se ha ce
men ción en «Ri salt-el-Qos hai rí».[12] Los que po seen la ley a
fon do y la re pu ta ción de gran des le gis tas, esos son los sa bios de
quie nes se tra ta (en la Tra di ción pre ci ta da), esos son los he re de‐ 
ros. Ta les fue ron los le gis tas en tre los «Ta bi in» (dis cí pu los de
los Com pa ñe ros de Maho ma), los an ti guos mu sul ma nes, los
cua tro pri me ros ima mes o ca li fas, y los que les si guie ron por la
mis ma ru ta. En cuan to a los in di vi duos que no po seen más que
una so la de esas ven ta jas (el co no ci mien to ver da de ro de la ley y
la re pu ta ción de sa bio le gis ta), el que de en tre ellos se dis tin gue
por su pie dad me re ce más la he ren cia de los pro fe tas que el le‐ 
gis ta no de vo to. En efec to, el hom bre de vo to ha he re da do por
una cua li dad (la pie dad), mien tras que el otro no ha he re da do
na da. Es te úl ti mo no po see más que las má xi mas con cer nien tes
a la ma ne ra de con du cir se (en cier tos ca sos), y que nos re ci ta de
vi va voz. Tal es la ma yo ría de los le gis tas de nues tro tiem po,
«sal vo los cre yen tes que prac ti can el bien; pe ro ¡cuán po cos
son!». (Co rán, su ra XX X VI II, vers. 24).

Al-ada la. Es te ofi cio ad mi nis tra la re li gión; de pen de de las
fun cio nes del ca dí y es pues to ba jo el con trol de es te ma gis tra‐ 
do.[13] Con sis te en ser vir de tes ti go a las par tes en sus mu tuas
obli ga cio nes, y eso con la au to ri za ción del ca dí, pres tar su con‐ 
cur so cuan do se quie re pa sar las ac tas, de cla rar en jus ti cia si el
ac ta da lu gar a una im pug na ción, ins cri bir la en el re gis tro a fin
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de ase gu rar la con ser va ción de los de re chos de los par ti cu la res,
de sus pro pie da des, sus cré di tos y to das sus tran sac cio nes.

[He mos di cho: «con la au to ri za ción del ca dí»,[14] por que la
so cie dad es tá aho ra tan mez cla da, que el ca dí so la men te tie ne
los me dios de dis tin guir al hom bre vir tuo so del hom bre vi cio‐ 
so; por eso de be mos creer que él es co ge a gen tes de una pro bi‐ 
dad bien re co no ci da (ada la) pa ra in ter ve nir en los asun tos y
tran sac cio nes de los par ti cu la res, a efec to de ase gu rar la con‐ 
ser va ción de sus de re chos].

Las con di cio nes re que ri das pa ra ejer cer es tas fun cio nes son:
ser dis tin gui do por esa in te gri dad de fi ni da por la ley, es tar al
abri go de re pro ches, sa ber re dac tar las ac tas y los con tra tos de
ma ne ra que sean sa tis fac to rios en lo que se re fie re a es ti lo, al
arre glo de los pá rra fos, y al em pleo de las for mas exi gi das por
la ley pa ra la va li dez de los con ve nios y las obli ga cio nes res pec‐ 
ti vas. Es por tan to ne ce sa rio co no cer la par te del de re cho que a
esas cues tio nes se re la cio na. A cau sa de es tas con di cio nes y la
ne ce si dad de te ner cier to há bi to en las for ma li da des le ga les y
de es tar fa mi lia ri za do con su prác ti ca, di chas fun cio nes han si‐ 
do con fia das ex clu si va men te a al gu nos «odu les» (pl. de adel),
per so nas to ma das de en tre los hom bres de una pro bi dad re co‐ 
no ci da. Po dría creer se que es te em pleo da a las per so nas que lo
ejer cen su tí tu lo de hom bres ín te gros (odu les); pe ro no es así, la
in te gri dad es, más bien, la con di ción ne ce sa ria de su no mi na‐ 
ción en el pues to. El ca dí de be, sin em bar go, vi gi lar la con duc ta
de esos fun cio na rios, a fin de ase gu rar se de su per se ve ran cia en
la ob ser va ción de una ca bal in te gri dad; no de be per mi tir se ne‐ 
gli gen cia al gu na a ese res pec to, con si de ran do que es él el en‐ 
car ga do de pre ser var los de re chos del pú bli co, y el ga ran te res‐ 
pon sa ble (an te Dios). La des ti na ción de esos fun cio na rios en los
car gos ya men cio na dos es de una gran uti li dad; es por su me‐ 
dia ción que el ca dí lo gra re co no cer la mo ra li dad y pro bi dad de
cual quier in di vi duo; lo cual no es siem pre fá cil de des cu brir,
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so bre to do en las gran des ciu da des, y por que las apa rien cias
son fre cuen te men te en ga ño sas. Los jue ces es tán obli ga dos a fa‐ 
llar en tre las par tes con tra rias se gún prue bas au tén ti cas; ge ne‐ 
ral men te se ba san en las de cla ra cio nes de esos fun cio na rios
subal ter nos pa ra for mar su opi nión so bre la va li dez de los tí tu‐ 
los exhi bi dos por los li ti gan tes. En to das las ciu da des y gran des
po bla dos, di chos fun cio na rios tie nen si tios es pe cia les en unos
ten du chos o ban cas don de se sien tan pa ra aten der a las per so‐ 
nas que ne ce si tan ce le brar con tra tos an te tes ti gos y po ner por
es cri to sus con ve nios en un re gis tro. De es ta suer te la pa la bra
«ada la» sir ve igual men te pa ra ex pre sar las fun cio nes del em‐ 
pleo del que aca ba mos de dar la de fi ni ción y la pro bi dad que
exi ge la ley, pro bi dad que (en una ex pre sión bien co no ci da) se
en cuen tra aso cia da (por opo si ción) con el tér mino djarh.[15] Así,
es tos dos sen ti dos pue den a ve ces en con trar se reu ni dos en un
mis mo in di vi duo; otras ve ces no.[16]

Los car gos lla ma dos his ba y sikka.[17] La his ba (po li cía mu ni‐ 
ci pal) es to da vía un ofi cio que per te ne ce a la re li gión. Sus de be‐ 
res ha cen par te de los que se im po nen al di ri gen te de los asun‐ 
tos del pue blo mu sul mán y que es tri ban en or de nar el bien y
pros cri bir el mal. El so be rano de sig na, pa ra de sem pe ñar es te
pues to, a un hom bre que le pa rez ca reu nir las cua li da des ne ce‐ 
sa rias. Es te fun cio na rio, al en car gar se de cum plir los de be res
que le im po ne su pues to, for ma un cuer po de ayu dan tes en sus
fun cio nes. In da ga so bre los abu sos, re pren de a los de lin cuen tes
o los cas ti ga con for me a su gra do de cul pa bi li dad. De bien do in‐ 
du cir al pue blo a ob ser var to dos los re qui si tos que fa vo re cen el
in te rés co mún de los ha bi tan tes de la ciu dad, evi ta la obs truc‐ 
ción de las vías pú bli cas, prohí be a los car ga do res y bar que ros
ex ce der en sus car ga men tos. Obli ga a los pro pie ta rios de ca sas
que ame na zan rui na a ha cer las de mo ler, pre vi nien do así los ac‐ 
ci den tes que ellas po drían oca sio nar a los tran se ún tes; sus pen‐ 
de en su ma gis te rio a los men to res que, en las es cue las y otros
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cen tros de ins truc ción, pe gan con ex ce so a los edu can dos. Sus
fa cul ta des no se li mi tan a ha cer jus ti cia só lo cuan do una dis pu‐ 
ta ocu rre en su pre sen cia o cuan do se re cu rre a su au to ri dad;
de be ade más po ner el or den en cuan to asun to lle gue a su co no‐ 
ci mien to y en to dos los he chos que le son de nun cia dos de ese
gé ne ro de co sas. Sus atri bu cio nes, no obs tan te, no se ex tien den
has ta re sol ver so bre to da suer te de re cla ma cio nes; no abar can
más que las que jas que pro vie nen de los frau des o es ta fas en el
co mer cio de sub sis ten cias y otras co sas se me jan tes, o en el uso
de pe sas y me di das. Exhor ta a los deu do res mo ro sos a sa tis fa‐ 
cer a sus acree do res y se ocu pa de otras co sas de la mis ma ín‐ 
do le, en las que no ha me nes ter de prue bas tes ti mo nia les que
re ci bir, ni au to ri dad ju di cial que ejer cer. Po dría de cir se que és‐ 
tos son de los asun tos que los ca díes des de ñan su de sem pe ño,
tan to por ser de ca rác ter or di na rio co mo fá ci les de de ci dir; y
que se de jan, por es ta ra zón, al moha ta sib, a efec to de su je tar los
al or den. De allí se si gue que la his ba es por su pro pia na tu ra le‐ 
za su bor di na da al ofi cio del ca dí; así co mo lo fue ba jo nu me ro‐ 
sas di n as tías mu sul ma nas, por ejem plo la obei di ta (fa ti mi ta) de
Egip to y del Ma greb, y la ome ya da de Es pa ña, las atri bu cio nes
del moha ta sib es ta ban com pren di das den tro de la ge ne ra li dad
de fa cul ta des con fe ri das al ca dí, y és te las de le ga ba a quien le
pla cía. Mas des de que el sul ta na to y el ca li fa to se han con ver ti‐ 
do en dos po de res dis tin tos, y que to do lo que con cier ne a la
ad mi nis tra ción tem po ral se in clu ye den tro de las atri bu cio nes
del sul tán, el car go de moha ta sib es ca ta lo ga do en el nú me ro de
los que de pen den de la rea le za, y for ma un em pleo es pe cial que
se con fie re di rec ta men te.

Lo que se en tien de por sikka, es un ofi cio cu yas fun cio nes
con sis ten en ins pec cio nar las di vi sas cir cu lan tes en tre los mus‐ 
li mes; im pe dir su al te ra ción o dis mi nu ción, si se to man en las
tran sac cio nes co mo mo ne das con tan tes, y exa mi nar to do lo
que se re la cio na con ellas; de cual quier ma ne ra que sea: en se‐ 
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gui da ha cer po ner so bre esas mo ne das el em ble ma del sul tán, a
efec to de cer ti fi car el tí tu lo y la bue na ley; em ble ma que se im‐ 
pri me so bre las pie zas mo ne ta rias por me dio de un se llo de
hie rro des ti na do a ese uso y que lle va una le yen da es pe cí fi ca. Se
co lo ca ese se llo so bre la mo ne da de oro o de pla ta, pre vio cál‐ 
cu lo de su pe so de ter mi na do, y se le gol pea con un mar ti llo,
has ta que la pie za ha ya re ci bi do la im pron ta. Tal mar ca ga ran ti‐ 
za que la mo ne da tie ne el gra do al tér mino del cual la fun di ción
y el afi na mien to se su je tan, lo que de pen de del uso acor da do en
el país y au to ri za do por el go bierno. No hay pun to de tí tu lo ab‐ 
so lu to e in va ria ble de fun di ción y afi na mien to; di cho tí tu lo es
ar bi tra rio. Cuan do, en un país, se con vie ne acer ca de un cier to
gra do de fun di ción y afi na mien to, se to ma por de fi ni ti vo y lo
lla man «pa trón» (imam) y «mó du lo» (iiar). Es ta ble ci do ese tí tu‐ 
lo sir ve pa ra ve ri fi car las di vi sas cir cu lan tes; se juz ga su bon dad
com pa rán do las con di cho tí tu lo, y, si son más ba jas, se de cla ran
fal sas. La vi gi lan cia de to do ello co rres pon de al en car ga do del
pues to de la sikka. Con for me a es tas ob ser va cio nes, se ve que la
sikka es del nú me ro de los pues tos que de pen den de la au to ri‐ 
dad es pi ri tual y se in clu ye a las fa cul ta des del ca li fa. An ti gua‐ 
men te per te ne cía a las atri bu cio nes del ca dí, pe ro más tar de fue
se pa ra da y has ta el pre sen te cons ti tu ye una fun ción par ti cu lar,
tal co mo ha su ce di do con el ofi cio de la his ba.

Des pués de ha ber ha bla do de los car gos de pen dien tes de la
au to ri dad del ca li fa, va mos a in di car al gu nos otros, de los cua‐ 
les unos han si do su pri mi dos por que los mu ftíes pa ra quie nes
se ha bían ins ti tui do han de ja do de exis tir, y los otros for man
aho ra par te de la ad mi nis tra ción tem po ral; así el go bierno de
las pro vin cias, el vi si ra to, el man do del ejérci to y la ad mi nis tra‐ 
ción de las fi nan zas ya per te ne cen a las atri bu cio nes del sul tán.
De es to ha bla re mos en su res pec ti vo lu gar. La di rec ción de la
gue rra san ta ha si do su pri mi da, por que la ma yor par te de los
Es ta dos (is lá mi cos) han dis con ti nua do la prác ti ca de in va dir los
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paí ses de los in fie les. En los rei nos don de aún se con ser va, se
in clu ye co mún men te en el nú me ro de las ins ti tu cio nes que de‐ 
pen den del sul tán. El sin di ca to de los she ri fes tam po co exis te
ya; es ta fun ción, ins ti tui da con el ob je to de ve ri fi car las ge nea‐ 
lo gías (de los que se de cían des cen dien tes de Maho ma), a fin de
au to ri zar sus pre ten sio nes al ca li fa to o de com pro bar su de re‐ 
cho a una pen sión pa ga de ra por el era rio pú bli co,[18] ce só de
fun cio nar des de la caí da del ca li fa to. En su ma, ve mos en nues‐ 
tros días que, en la ma yor par te de los rei nos (mu sul ma nes), las
atri bu cio nes del ca li fa to y sus ins ti tu cio nes se en cuen tran ab‐ 
sor bi das por las de la so be ra nía y la ad mi nis tra ción tem po ral.
¡Y es la sapien cia de Dios la que en cau za los acon te ce res!
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CAPÍ TU LO XX XII

SO BRE EL TÍ TU LO DE EMIR-EL-MU MI NIN

EL TÍ TU LO de emir-el-mu mi nin (prín ci pe de los cre yen tes) es
uno de los atri bu tos del ca li fa to. Su em pleo no da ta de una épo‐ 
ca an ti gua, sino más bien del tiem po de los pri me ros ca li fas.
Des pués de ha ber exal ta do a Abu Bakr, los Com pa ñe ros y de‐ 
más mu sul ma nes lo de sig na ron con el tí tu lo de ca li fa (su ce sor,
lu gar te nien te) del en via do de Dios, con ti nuan do en lla mar le así
has ta su muer te. Al ren dir en se gui da fe y ho me na je a Omar,
cum plien do con la vo lun tad de Abu Bakr, que le ha bía de sig na‐ 
do co mo su ce sor su yo, le ti tu la ron «ca li fa del ca li fa del En via do
de Dios». Mas, des de lue go, pa re ce ha ber per ca ta do que esa
ma ne ra de de sig nar a sus ca li fas ven dría a ser muy in có mo da,
por que tal tí tu lo se alar ga ría más allá de to do lí mi te al aña dir le
la pa la bra ca li fa a ca da nue vo su ce sor y que, por la mul ti pli ci‐ 
dad de esos vo ca blos, per de ría ya su ca rác ter co mo de sig na ción
pre ci sa, re sul tan do un ab sur do; por eso op ta ron por reem pla‐ 
zar lo con otra de no mi na ción que tu vie re con él cier ta re la ción.
A los ge ne ra les que man da ban las ex pe di cio nes mi li ta res les da‐ 
ban el tí tu lo de «emir», voz que de ri va de «ima ra» (man do), a lo
que los gra má ti cos lla man «faíl».[1] Los ára bes del djahi li ya (del
preis la mis mo), an tes de su con ver sión al Is lam, de sig na ban al
Pro fe ta con el tí tu lo de «emir de la Me ca y emir del Hid jaz»; los
Com pa ñe ros lla ma ban a Saad Ibn Abi Wa q qas «emir-el-mus li‐ 
min», por que ha bía ejer ci do el man do en je fe en la ba ta lla de
Ca de si ya, acau di llan do al grue so de los mu sul ma nes de en ton‐ 
ces. Uno de los Com pa ñe ros ha bien do lla ma do al ca li fa Omar
por el nom bre de «emir-el-mu mi nin», la de no mi na ción agra dó
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al pú bli co y aca bó por ser adop ta da. El pri me ro en dar le di cho
tí tu lo fue, di cen, Ab da llah Ibn Djahsh,[2] o, se gún otros, Ibn-el-
As si o Al Mo gui ra Ibn Sho ba. Se gún otro re la to, fue un co rreo,
por tan do la no ti cia de una vic to ria, lle gó a Me di na y pre gun‐ 
tan do por Omar, de cía: «¿Dón de es tá el emir de los cre yen‐ 
tes?». Los Com pa ñe ros que le oye ron ex cla ma ron: «¡Por Allah!
tú has acer ta do; él es, en efec to, el emir de los cre yen tes». Des‐ 
de en ton ces, lla ma ron al ca li fa Omar por ese nom bre, y el res to
del pue blo si guió su ejem plo. Tal tí tu lo pa só, co mo una he ren‐ 
cia, a los ca li fas si guien tes; los de la di n as tía ome ya da se lo re‐ 
ser va ron de una ma ne ra es pe cial y no per mi tían a na die os ten‐ 
tar lo. Lue go los shi i tas de sig na ron a Alí con el tí tu lo de «el
imam», a fin de in si nuar que só lo a él per te ne cía la dig ni dad del
ima ma to, her ma na de la del ca li fa to, y que, se gún su doc tri na
he ré ti ca, Alí te nía más de re cho al ima ma to de la ora ción que
Abu Bakr. Da ban igual men te el tí tu lo de imam a los que con si‐ 
de ra ban co mo su ce so res su yos en el car go de ca li fa. En tan to
que tra ba ja ban en se cre to pa ra ha cer va ler los de re chos del uno
de sus prín ci pes, lo de no mi na ban ba jo el nom bre de imam;
mas, tan pron to co mo lo co lo ca rían a la ca be za del im pe rio,
sus ti tui rían es ta de no mi na ción con el tí tu lo de «emir-el-mu mi‐ 
nin». Los shi i tas (o par ti da rios) de la fa mi lia abba si da,[3] hi cie‐ 
ron lo mis mo: die ron a su je fe el tí tu lo de imam, has ta la épo ca
en que pro cla ma ron los de re chos de Ibra him[4] al ca li fa to y or‐ 
ga ni za ron las tro pas pa ra com ba tir a sus ene mi gos.[5] Cuan do
és te mu rió, die ron a su her ma no As-Saffah el tí tu lo de emir-el-
mu mi nin. Los ra fi di tas[6] de Ifriki ya si guie ron el pro pio sis te‐ 
ma: atri bu ye ron el tí tu lo de imam a cier tos prín ci pes des cen‐ 
dien tes de Is maíl,[7] y que só lo ce sa ron de ha cer lo al ad ve ni‐ 
mien to de Obei de llah Al Mah dí a quien ti tu la ron emir-el-mu‐ 
mi nin. Pro ce den de igual for ma pa ra con su hi jo y su ce sor,
Abul Qa sim; pri me ro le lla ma ron imam, lue go le atri bu ye ron el
tí tu lo de emir-el-mu mi nin, cuan do fue ele va do al trono. En el
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Ma greb, los par ti da rios de Edris de sig na ban a és te prín ci pe y a
su hi jo, Edris II, con el tí tu lo de imam. Tal fue el uso de los ra fi‐ 
di tas.

Los ca li fas trans mi tían a sus su ce so res, co mo he ren cia, el tí‐ 
tu lo de emir-el-mu mi nin; ha cían de ello el sig no dis tin ti vo a
quien se re co no cía la so be ra nía del Hid jaz, de Si ria y del Iraq,
paí ses que for ma ban la re si den cia de los ára bes, la se de del im‐ 
pe rio, los nú cleos del Is lam y de las con quis tas. El im pe rio is lá‐ 
mi co se ha lla ba to da vía en su pleno apo geo y to do su vi gor
cuan do se in tro du jo el uso de nue vos tí tu los, con el ob je to de
dis tin guir a los ca li fas en tre sí, pues to que el de emir-el-mu mi‐ 
nin les era co mún a to dos. Fue ron los abba si das que die ron el
ejem plo; que rien do im pe dir que sus ver da de ros nom bres fue‐ 
ran des lu ci dos en bo ca de la ple be, to ma ron los so bre nom bres
de As-Saffah, Al Man sur, Al Mah dí, Al Ha di, Ar-Ras hid, y así
con ti nuan do has ta el fin de la di n as tía. Los obei di tas (fa ti mi tas)
de Ifriki ya y de Egip to si guie ron tam bién ese sis te ma, pe ro los
Ome ya se pres cin die ron de ello; los que rei na ron en Orien te, y
que for ma ron la pri me ra di n as tía de la fa mi lia, con du cían se en
to do con la sen ci llez y ru de za de los pri me ros tiem pos; per sis‐ 
tía en ellos el ca rác ter y las ten den cias pe cu lia res de los ára bes
nó ma das, y, en tre ellos, los dis tin ti vos par ti cu la res que de no tan
el há bi to del vi vir ci ta dino no ha bían reem pla za do a aque llos
que dis tin guen a los ha bi tan tes del de sier to. Por lo que res pec ta
a los Ome ya de Es pa ña, fue ron co mo sus an ces tros (de la pri‐ 
me ra di n as tía), por que cre ye ron no po der atri buir se el tí tu lo de
emir-el-mu mi nin en tan to no sean due ños del ca li fa to, del cual
los abba si das se ha bían apo de ra do, y mien tras no po se ye ran el
Hid jaz, cu na del pue blo ára be y de la re li gión. Se veían asi mis‐ 
mo de ma sia do dis tan tes de la se de del ca li fa to, del cen tro de la
asa bi ya o la na cio na li dad del Is lam. Por lo de más, pa ra ase gu‐ 
rar se contra los abba si das, que cons tante men te pro cu ra ron su
ani qui la ción, na da les in te re sa ba tan to co mo es tar se es ta ble ci‐ 
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dos en el go bierno de un país le jano. Al co mien zo de la IV cen‐ 
tu ria, Ab de rra h mán III as cien de al trono y to ma el so bre nom‐ 
bre de An-Na sir. Era hi jo de Moha m mad, hi jo de Aba da llah, hi‐ 
jo de Ab de rra h mán II. Ba jo su rei na do, se su po que los clien tes
de los ca li fas de Orien te te nían a sus so be ra nos en re clu sión,
des po ja dos de to da au to ri dad; que lle ga ban en su au da cia has ta
el gra do de mal tra tar los, de po ner los, ase si nar los y sa car les los
ojos. Ab de rra h mán to mó en ton ces la re so lu ción de adop tar los
usos se gui dos por los ca li fas de Orien te y por los de Ifriki ya
(los fa ti mi tas). To mó el tí tu lo de emir-el-mu mi nin y el so bre‐ 
nom bre de An-Na sir li Din-Illah (el au xi lia dor de la re li gión de
Dios). Su ejem plo se vol vió una re gla pa ra sus su ce so res, lo cual
sus ante pa sa dos ja más acos tum bra ron. Tal uso se man tu vo has‐ 
ta el co lap so del par ti do ára be y la rui na to tal del ca li fa to. Los
li ber tos de ori gen ex tran je ro arre ba ta ron el po der a los abba si‐ 
das; en el Cai ro, los pro te gi dos de los obei di tas hi cie ron otro
tan to; los Sanh ad ja se adue ña ron de Ifriki ya; los Za na ta fun da‐ 
ron un im pe rio en el Ma greb; los re ye zue los de Es pa ña re par‐ 
tié ron se los Es ta dos de los Ome ya; tal fue la des truc ción de la
uni dad del im pe rio is lá mi co.

Los prín ci pes que rei na ban en los paí ses de Orien te y de Oc‐ 
ci den te adop ta ron pri me ro el tí tu lo de «sul tán», lue go aña dié‐ 
ron le otros tí tu los que va ria ban en ca da reino. Los so be ra nos
de ra za ex tran je ra, que re gían en Orien te, por ta ban los tí tu los
ho no rí fi cos que los ca li fas les otor ga ban y que de no ta ban la
idea de su mi sión, obe dien cia y la in si nua ción de su buen go‐ 
bierno. Ta les fue ron los so bre nom bres de «Sha raf-ed-Dau la»
(ho nor del im pe rio), «Adod-ed-Dau la» (bra zo del im pe rio),
«Ro kn-ed-Dau la» (co lum na del im pe rio), «Moi zz-ed-Dau la»
(exal ta dor del im pe rio), «Na sir-ed-Dau la» (au xi lia dor del im pe‐ 
rio), «Ni zam-el-Mo lk» (or den del reino), «Bahá-el-Mo lk» (res‐ 
plan dor del reino), «Dza ji rat-el-Mo lk» (te so ro del reino), etc.
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Los prín ci pes de Sanh ad ja, al usur par el po der, con for má‐ 
ron se con esos tí tu los ho no rí fi cos, que les con ce dían los ca li fas
obei di tas, sin am bi cio nar otros. Mo vi dos por un sen ti mien to
de res pe to, abs tu vié ron se de to mar los tí tu los es pe cí fi cos de los
ca li fas. Es así co mo los usur pa do res y los vi si res que des po jan a
sus so be ra nos de la au to ri dad han pro ce di do to dos los tiem pos,
tal co mo de ja mos ya ano ta do.

En los úl ti mos tiem pos del ca li fa to, cuan do el par ti do que les
ha bía sos te ni do fue ani qui la do, los so be ra nos de ori gen ex tran‐ 
je ro que rei na ban en Orien te no se con ten ta ron ya con los tí tu‐ 
los que se les ha bía otor ga do; tan pron to co mo ad qui rie ron,
me dian te sus usur pa cio nes, una ele va da po si ción y una gran
au to ri dad en el im pe rio, as pi ra ron a los tí tu los mo nár qui cos,
ta les co mo An-Na sir, Al Man sur. Que rien do ha cer sen tir que
ellos ya es ta ban re di mi dos del yu go de la clien te la, sus ti tu ye ron
la pa la bra «dau la» (im pe rio) con la voz «din» (re li gión) y lla má‐ 
ron se Sa lah-ed-Din (pros pe ri dad de la re li gión), Asad-ed-Din
(león de la re li gión) y Nur-ed-Din (luz de la re li gión).

Los ré gu los de Es pa ña se ha bían re par ti do in clu so los tí tu los
pri va ti vos del ca li fa to. Sien do de la mis ma es tir pe de los ca li fas
y de la pro pia asa bi ya (de los ára bes), ha bían apro ve cha do de su
po si ción pa ra ad qui rir una gran de in fluen cia y apo de rar se del
po der. Ad ju di cá ron se los tí tu los de An-Na sir, Al Man sur, Al
Mo ta med (que se apo ya en Dios), Al Modha ffar (el vic to rio so),
etc. Fue pre ci sa men te re ne gan do de és tos que el poe ta Ibn Abi
Sha raf[8] lan zó es te epi gra ma:

«Los mo ti vos que me des alien tan de la tie rra es pa ño la, son
los nom bres de Mo ta sim y de Mo ta did. Tí tu los im pe ria les fue‐ 
ra de si tio; lo que ha ce pen sar en el ga to que se in fla pa ra ase‐ 
me jar se a la fi gu ra del león».

Los emi res sanh ad ji tas, a quie nes los ca li fas obei di tas ha bían
otor ga do los tí tu los ho no rí fi cos, ta les co mo Na sir-ed-Dau la,
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Saif-ed-Dau la (es pa da del im pe rio), Moi zz-ed-Dau la (que ha ce
al im pe rio glo rio so), etc., no pro cu ra ron otros. Con ser vá ron los
in clu si ve cuan do aban do na ron la cau sa de los obei di tas por la
de los abba si das. Ha bién do se des pués des li ga do del par ti do de
los ca li fas (abba si das), aca ba ron por no pen sar más en ellos y
por re le gar al ol vi do a aque llos tí tu los que ha bían por ta do. A
par tir de en ton ces se con cre ta ron a la de no mi na ción de «sul‐ 
tán». En el Ma greb, los emi res de la tri bu de Me graua, ha bi tua‐ 
dos to da vía a las ru das y sim ples cos tum bres de la vi da nó ma‐ 
da, usan el tí tu lo de sul tán, sin preo cu par se de nin gún otro.
Des va ne ci do el re cuer do de los ca li fas (en el Ma greb), y acé fa la
ya su re pre sen ta ción en el pro pio país, Yu sof Tas hi fin, rey de un
pue blo ber be ris co lla ma do los Le m tu na, apa re ce en di cho país
y con quis ta los dos li to ra les (el afri cano y el es pa ñol). Sien do
muy re li gio so y to do dis pues to a se guir los bue nos ejem plos,
to mó la re so lu ción de re co no cer la au to ri dad del ca li fa y cum‐ 
plir así to dos los de be res de un buen mu sul mán. Ha bien do di ri‐ 
gi do una de cla ra ción de fe y ho me na je a Al Mos tadher el abba‐ 
si da, la hi zo lle var a es te ca li fa por Ab da llah Ibn-el-Ara bí y el
ca dí Abu Bakr Ibn-el-Ara bí, hi jo de és te y uno de los prin ci pa‐ 
les doc to res de Se vi lla.[9] Es tos en via dos lle va ban, a la vez, el en‐ 
car go de so li ci tar, pa ra su se ñor, su con fir ma ción me dian te un
di plo ma en el go bierno de Ma greb. A su re torno, pre sen tá ron le
ese do cu men to, que le au to ri za ba por tar la ves ti men ta y los
em ble mas dis tin ti vos de los abba si das y to mar, co mo un sig no
de ho nor es pe cial, el tí tu lo de emir-el-mu mi nin (prín ci pe de los
cre yen tes). Se re fie re que, con an te rio ri dad, ya se le ha bía nom‐ 
bra do con es te tí tu lo, no ha bién do lo que ri do os ten tar, tan to
por que res pe ta ba la dig ni dad del ca li fa cuan to por que sus Al‐ 
mo ra vi des eran muy de vo tos a la ob ser van cia dé los pre cep tos
de la re li gión y de la Sun na. En se gui da apa re ce Al Mah dí in vi‐ 
tan do a las gen tes a sos te ner la cau sa de la ver dad, y cen su ran‐ 
do vi va men te a los ha bi tan tes del Ma greb su ale ja mien to de las
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doc tri nas de Al As haa rí, teó lo go del cual se de cla ra ba sec ta rio.
Re pro chó les su adhe sión al prin ci pio se gui do por los an ti guos
mu sul ma nes, quie nes, en lu gar de in ter pre tar el tex to del Co‐ 
rán con for me a su es píri tu, lo to ma ban en su sen ti do li te ral, lo
cual, se gún los as ha ri tas, con du cía a re sul ta dos muy gra ves, es‐ 
to es, «al tad j sim» (al an tro po mor fis mo). Al Mah dí de no mi nó a
sus par ti da rios con el nom bre de Ah nouahi din (Al moha des o
uni ta rios), ma ne ra in di rec ta de con de nar (la doc tri na de los Al‐ 
mo ra vi des). Coin ci día con la opi nión de (los par ti da rios de) la
fa mi lia del Pro fe ta res pec to al «imam im pe ca ble», «cu ya exis‐ 
ten cia —di cen— es ab so lu ta men te ne ce sa ria, en to dos los tiem‐ 
pos, pa ra man te ner el or den en es te mun do». Co men zó por ha‐ 
cer se lla mar imam, a fin de con for mar se al uso de los shi i tas,
que, co mo de ja mos asen ta do, de sig na ban a sus ca li fas con es te
tí tu lo; en se gui da aña dió le la pa la bra «maa sum» (im pe ca ble),
pa ra in di car que, se gún su doc tri na, el imam de be ser exen to
del pe ca do. Sus par ti da rios se abs tu vie ron de ti tu lar le «emir-el-
mu mi nin», a efec to de no apar tar se del uso se gui do por los shi‐ 
i tas de los tiem pos pa sa dos; ade más pen sa ban que es te tí tu lo le
ha ría par ti ci par (del me nos pre cio con que lo cu brían) los hom‐ 
bres ig no ran tes y los jó ve nes ato lon dra dos que for ma ban la
pos te ri dad de los ca li fas, tan to en Orien te co mo en Oc ci den te.
No obs tan te, Ab del Mu min, a quien le gó el po der, to mó el tí tu‐ 
lo de emir-el-mu mi nin, trans mi tién do lo asi mis mo a sus des‐ 
cen dien tes. Más tar de los ha fsi das de Ifriki ya hi cie ron otro tan‐ 
to. Es tos prín ci pes se re ser va ban el tí tu lo en cues tión ex clu si va‐ 
men te no per mi tien do a na die su os ten ta ción; en ello se ajus ta‐ 
ban a lo que su cau di llo Al Mah dí, fun da dor de su sec ta, ha bía
pres cri to, y a su pro pia con vic ción de que di cho per so na je y sus
su ce so res te nían es pe cí fi ca men te el de re cho de ejer cer la au to‐ 
ri dad su pre ma, da do que la asa bi ya de Qo raish (sos tén de los
an ti guos ca li fas) ya ha bía de ja do de exis tir.
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El go bierno de Ma greb ha llán do se lue go de sor ga ni za do, los
Za na ta (me ri ni das) se adue ña ron del po der. Los pri me ros so be‐ 
ra nos de la nue va di n as tía con ser van do aún las sen ci llas y ás pe‐ 
ras cos tum bres del be dui nis mo, nor má ron se con el ejem plo de
los Le m tu na (los Al mo ra vi des) inhi bién do se de usar el tí tu lo de
emir-el-mu mi nin. Pro ce dían así por con si de ra ción a la dig ni‐ 
dad del ca li fa, cu ya au to ri dad res pe ta ban y obe de cían, es de cir,
pri me ro al ca li fa des cen dien te de Ab del Mu min, y, más tar de, al
ca li fa ha fsi da. Los so be ra nos za na tíes que rei na ron en los úl ti‐ 
mos tiem pos atri bu yé ron se, sin em bar go, el rei te ra do tí tu lo de
prín ci pe de los cre yen tes, lle ván do lo has ta el pre sen te. De es te
mo do han sa tis fe cho las exi gen cias de la rea le za, efec tuan do ca‐ 
bal men te sus ten den cias y atri bu cio nes.
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CAPÍ TU LO XX XI II

SO BRE EL SIG NI FI CA DO DE LOS NOM BRES DE
BA BA (PA PA) Y BA TRIK (PA TRIAR CA), TÉR MI NOS
EM PLEA DOS EN TRE LOS CRIS TIA NOS, Y SO BRE
EL DE COHEN, DE NO MI NA CIÓN USA DA EN TRE

LOS JU DÍOS

SABED que la re li gión ha me nes ter de un je fe que la man ten ga
en au sen cia del pro fe ta. Tal je fe in du ce al pue blo a ajus tar se a
los pre cep tos y man da tos de la ley re ve la da. Es, di ga mos, co mo
su ce sor o vi ca rio del pro fe ta, en car ga do de vi gi lar el cum pli‐ 
mien to de los de be res que és te ha im pues to. Los hom bres, ha‐ 
bía mos di cho, es tán obli ga dos a reu nir se en so cie dad y, si pro‐ 
cu ran las ven ta jas de un go bierno re gu lar, se pre ci san de una
per so na que les di ri ge ha cia lo que les es ven ta jo so, y los cons‐ 
tri ñe a ale jar se de to do lo que po dría per ju di car les. Tal per so na
se lla ma el rey. En el is la mis mo, la gue rra contra los in fie les es
una obli ga ción san ta, por que es ta re li gión se di ri ge a to dos los
hom bres y que és tos de ben abra zar la —de buen gra do o a la
fuer za—. Por tan to se ha es ta ble ci do en tre los mus li mes la so‐ 
be ra nía es pi ri tual y la so be ra nía tem po ral, a efec to de que es tos
dos po de res se em plean si mul tá nea men te en ese do ble ob je ti vo.
Las otras re li gio nes no han si do di ri gi das a la to ta li dad de los
hom bres; por eso no im po nen el de ber de ha cer la gue rra san ta;
ellas só lo per mi ten com ba tir por su pro pia de fen sa. Por es ta ra‐ 
zón, los je fes de es tas re li gio nes no se ocu pan en na da de la ad‐ 
mi nis tra ción po lí ti ca. El po der tem po ral es tá en ma nos de un
in di vi duo que lo ha ob te ni do por obra de un azar cual quie ra o
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por con se cuen cia de un con ve nio don de la re li gión no tie ne in‐ 
je ren cia al gu na. La so be ra nía se ins ti tu ye en tre es tos pue blos,
por que el es píri tu de asa bi ya les in du ce a ello por su mis ma na‐ 
tu ra le za, co mo ya se ha in di ca do; la re li gión no les im po ne esa
ins ti tu ción, pues to que no les or de na la sub yu ga ción de los de‐ 
más pue blos, tal co mo acon te ce en el is la mis mo. No son obli ga‐ 
dos sino a vi gi lar el man te ni mien to de la fe den tro de su pro pia
na ción; por ello los Ba ni Is ra el, a par tir de la épo ca de Moi sés y
de Jo sué, pa sa ron cer ca de cua tro si glos sin pen sar en fun dar
un reino; su úni ca preo cu pa ción fue el man te ni mien to de la re‐ 
li gión. El je fe que ve la ba por la con ser va ción de la fe lle va ba,
en tre ellos, el nom bre de Cohen; lu gar te nien te de Moi sés, por
de cir lo así, di ri gía las ce re mo nias de la ora ción y los sa cri fi cios.
Pa ra cum plir es tos ofi cios, de bía ser de la pos te ri dad de Aa rón,
por que, se gún la re ve la ción di vi na, de bían per te ne cer a Aa rón y
sus des cen dien tes. Con el ob je to de dar con sis ten cia a la ad mi‐ 
nis tra ción po lí ti ca, ins ti tu ción na tu ral a los hom bres, es co gie‐ 
ron se ten ta je ques (je fes o an cia nos), a quie nes con fia ron la
apli ca ción de las le yes que re gla ban los in te re ses de la co mu ni‐ 
dad. El Cohen, en car ga do de los asun tos re li gio sos y ajeno a las
ba ra hún das de la po lí ti ca, ocu pa ba un ran go que le co lo ca ba
por en ci ma de esos fun cio na rios. A con se cuen cia de esa or ga‐ 
ni za ción, el es píri tu de so li da ri dad na cio nal co bró arrai go y
for ta le za, las fuer zas res pec ti vas que con du cen al reino to ma‐ 
ron fran co de sa rro llo, y el pue blo ju dío arre ba tó a los ca na neos
el te rri to rio de Je ru sa lén, país que Dios, ha blan do por bo ca de
Moi sés, le ha bía pro me ti do co mo he ren cia. Tu vie ron en ton ces
que re cha zar los ata ques de los pue blos de la Pa les ti na, los ca‐ 
na neos, los Ar man,[1] los edo mi tas, los am mo ni tas y los moa bi‐ 
tas. Du ran te cua tro cen tu rias apro xi ma da men te, com ba tie ron
ba jo las ór de nes de sus je ques, cu ya au to ri dad su pre ma na die
fue ten ta do a usur par. Fa ti ga dos fi nal men te de aque lla lu cha
pro lon ga da contra tan tos pue blos, los is ra eli tas pi die ron a
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Dios, por me dia ción de Sa muel, uno de sus pro fe tas, la au to ri‐ 
za ción de dar se un rey. Saúl, a quien se con fi rió la au to ri dad
real, sojuz ga a va rios pue blos, y Go liat, rey de los fi lis teos, pier‐ 
de la vi da. Des pués de Saúl, la rea le za pa sa a Da vid. Ba jo el rei‐ 
na do de Salo món, su ce sor de Da vid, el reino ju dío al can za gran
apo geo; sus po se sio nes se ex tien den a tra vés de Hid jaz has ta las
fron te ras del Ye men y (del otro la do) to ca los lí mi tes del te rri to‐ 
rio grie go. Des pués de la muer te de Salo món, las (do ce) tri bus
rom pen los la zos que les re te nían en un so lo haz y se or ga ni zan
en dos na cio nes dis tin tas, re sul ta do ine vi ta ble del es píri tu de la
asa bi ya en to dos los im pe rios. Una de esas na cio nes, in te gra da
de diez tri bus, ocu pa el te rri to rio de Me so po ta mia y el Mo sul;
la otra, for ma da por las tri bus de Ju dá y de Ben ja mín, po seía Je‐ 
ru sa lén y la Si ria. Tiem po des pués Ba j ta —Na ssar— (Na bu co‐ 
do no sor), rey de Ba bel (Ba bi lo nia), arre ba ta a las diez tri bus su
reino; en se gui da se apo de ra de la ciu dad de Je ru sa lén de los
des cen dien tes de Ju dá, al ca bo de ha ber rei na do cer ca de mil
años.[2] Des tru ye su tem plo, que ma la Bi blia, anu la su re li gión, y
ha ce trans por tar a Is pahan y a Iraq las tri bus ven ci das. Se ten ta
años más tar de, un rey de la di n as tía Kia ni ya (Caía ni de) que rei‐ 
na ba en Per sia los de vol vió a Je ru sa lén. En ton ces re cons tru ye‐ 
ron su tem plo, res ta ble cie ron su re li gión en su an ti gua for ma,
po nién do la ba jo la di rec ción de los Cohe nes: mas la ad mi nis‐ 
tra ción tem po ral per ma ne ció en ma nos de los per sas. En se gui‐ 
da apa re ce Ale jan dro (el Gran de) y los Ba ni Yu nan (los grie gos),
quie nes, ha bien do ven ci do a los per sas, ex ten die ron su do mi‐ 
nio so bre los ju díos. Pe ro la po ten cia de los grie gos no tar dó en
de bi li tar se, y los ju díos, fuer tes por la in fluen cia na tu ral de su
asa bi ya, sa cu die ron el yu go del ex tran je ro y en co men da ron a
los Cohe nes de la fa mi lia Has h ma ni (As mo ne) las rien das del
go bierno.[3] Com ba tie ron a los grie gos has ta ani qui lar su fuer‐ 
za,[4] pe ro, ven ci dos por los ro ma nos, pa sa ron a su do mi na ción.
Más tar de, és tos mar cha ron contra Je ru sa lén, don de se man te‐ 
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nían los Ba ni Hi ro dos (He ro des), que eran li ga dos por los la zos
ma tri mo nia les a los Has h ma ni. Ha bien do si tia do a los ju díos
den tro de esa ciu dad, úl ti mo re duc to de su im pe rio, la to ma ron
por asal to so me tien do to do a san gre y fue go. Je ru sa lén fue des‐ 
trui da y los ha bi tan tes de por ta dos a Ro ma y a paí ses de más
allá. De tal suer te el tem plo fue de vas ta do por se gun da vez. Los
ju díos de sig nan a esa épo ca con el nom bre del «gran éxo do». A
par tir de en ton ces el pue blo is ra eli ta ja más ha po seí do un reino
y, de sin te gra da ya su so li da ri dad, pro ve nien te de la asa bi ya, ha
que da do ba jo el do mi nio ro ma no y de otras na cio nes que lo
han reem pla za do. El ci ta do je fe lla ma do Cohen di ri ge los asun‐ 
tos de su re li gión.

El Me sías apor ta a los ju díos una doc tri na re li gio sa y de ro ga
va rios man da tos del Pen ta teu co. Ope ra mi la gros sor pren den‐ 
tes, cu ran do a las gen tes ata ca das de lo cu ra, a los le pro sos y cie‐ 
gos, de vol vien do la vi da a los muer tos. Una mul ti tud de gen tes
acu de a Él y cree en su mi sión. Tal nú me ro fue au men tan do por
los es fuer zos de los após to les, sus dis cí pu los, que eran en nú‐ 
me ro de do ce, y de los cua les en vió va rios a di ver sas par tes del
mun do a efec to de pre di car su re li gión. Eso tu vo lu gar ba jo el
rei na do de Au gus to, pri me ro de los em pe ra do res ro ma nos lla‐ 
ma dos Cé sa res, y ba jo la ad mi nis tra ción de He ro des, so be ra nos
de los ju díos, que ha bían qui ta do el po der a sus pa rien tes los
As mo ne. Los ju díos sin tie ron en vi dia del Me sías y le tra ta ban
de men daz; por eso He ro des lo de nun ció a Cé sar Au gus to, en
una car ta que le en vió. Au gus to le dio au to ri za ción pa ra dar le
muer te. En ton ces acon te ció lo que se lee en el Co rán res pec to
al Me sías (su ra III, vers. 5-1, 55); los após to les dis per sá ron se pa‐ 
ra ga nar le adep tos; la ma yo ría de ellos in ter ná ron se en el im pe‐ 
rio ro ma no pa ra pro pa gar allí la doc tri na cris tia na, y Pe dro, el
je fe de los após to les, es ta ble ció se en Ro ma, ca pi tal de los Es ta‐ 
dos de los Cé sa res. Lue go pu sie ron por es cri to el Evan ge lio,
que Je sús ha bía re ci bi do del Cie lo; hi cie ron cua tro ejem pla res
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(o re dac cio nes) de ese li bro, pa ra re pre sen tar el tex to tal co mo
les ha bía si do trans mi ti do por di ver sas vías. Ma teo es cri bió su
Evan ge lio en he breo, en Je ru sa lén, y Juan, hi jo de Za ba di, lo
tra du jo a la len gua la ti na; Lu cas es cri bió el su yo en la tín por
ins truc ción de al gu nos gran des per so na jes ro ma nos; Juan, hi jo
de Za ba di, es cri bió el su yo en Ro ma; Pe dro re dac tó uno en la‐ 
tín atri bu yén do lo a Mar cos, su dis cí pu lo. Es tas cua tro re dac‐ 
cio nes del Evan ge lio di fie ren en tre sí; ade más no se com po nen
en te ra men te de re ve la ción pu ra: se han in ser ta do allí dis cur sos
pro nun cia dos por Je sús y por los após to les. En cie rran mu chos
ser mo nes e his to rias, pe ro muy po cas or de nan zas. Ha cia aque‐ 
lla épo ca, los após to les se reu nie ron en Ro ma pa ra re dac tar los
cá no nes de la re li gión, y fue Cle men te, el dis cí pu lo de Pe dro,
quien los re gis tró por es cri to. Allí se en cuen tra la, in di ca ción de
los li bros que de ben acep tar se (co mo ins pi ra dos), y la doc tri na a
la cual de ben con for mar se las ac cio nes. Men cio nan, de la an ti‐ 
gua ley ju día:

El Pen ta teu co, en cin co vo lú me nes;

El li bro de Jo sué;

El li bro de los jue ces;

El li bro de Rut;

El li bro de Yahu da ( Ju dit);

Los cua tro vo lú me nes de los Re yes;

El li bro de Ben ja mín (Pa ra li pó me nos);

Los li bros de los Ma ca beos, tres li bros, por ( Jo sé) Ben Go‐ 
rión;[5]

El li bro de Az ra (Es dras) el imam (doc tor de la ley);

El li bro de Es ter y la his to ria de Ha man;

El li bro de Job el sin ce ro;

Los Sal mos de Da vid;
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Los cin co li bros com pues tos por su hi jo Salo món;

Las pro fe cías de los die ci séis gran des y pe que ños pro fe tas;

El li bro de Yus há Ben Cha rej,[6] vi sir de Salo món.

En lo que con cier ne a la ley de Je sús, los mis mos cá no nes es‐ 
pe ci fi can;

Los cua tro Evan ge lios trans mi ti dos por los após to les;

El li bro de Pa blo, que con tie ne ca tor ce epís to las;

El li bro de las sie te epís to las ca tó li cas;

Una oc ta va epís to la, in ti tu la da Pra xis, que en cie rra los he‐ 
chos de los Após to les;

El li bro de Cle men te, que con tie ne las má xi mas (las Cons ti‐ 
tu cio nes apos tó li cas);

El li bro del Apo ca lip sis, que en cie rra la Vi sión de Juan, hi jo
de Za ba di.

Los em pe ra do res ro ma nos eran irre so lu tos res pec to a es ta
re li gión; unas ve ces la abra za ban y tra ta ban a los cris tia nos con
dis tin ción, otras ve ces la de se cha ban ha cien do pa de cer a sus
pro fe san tes la pe na de muer te o del des tie rro. Tal es ta do de in‐ 
cer ti dum bre con ti nuó has ta el ad ve ni mien to de Cons tan tino,
que se ha bía con ver ti do al cris tia nis mo. Des de en ton ces (los ro‐ 
ma nos) que da ron li ga dos a la fe del Na za reno. El je fe de es ta
re li gión y el que ha ce ob ser var sus pre cep tos se lla ma ba trik
(pa triar ca); los cris tia nos lo con si de ran co mo ca be za de la Igle‐ 
sia y vi ca rio del Me sías. A los re pre sen tan tes que en vía a las na‐ 
cio nes cris tia nas le ja nas de su se de, se les da el nom bre de «os‐ 
quf» (obis po), es de cir, «lu gar te nien te del pa triar ca». El imam
que pre si de la ora ción y que se le con sul ta so bre cues tio nes es‐ 
pi ri tua les lle va el nom bre de «qa s sis» (pres bí te ro). Los que de
en tre ellos re nun cian al mun do pa ra vi vir en el ais la mien to y
en tre gar se a las prác ti cas de la de vo ción re ci ben el nom bre de
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«ra hib» (mon je). Es tos se en cie rran co mún men te en er mi tas o
ce no bios.

Pe dro, ca be za de los após to les, man da ba a to dos los dis cí pu‐ 
los que se en contra ban en Ro ma. En se ña ba allí la re li gión cris‐ 
tia na has ta que Ne rón, el quin to Cé sar, le hi zo ajus ti ciar en tre
nu me ro sos pa triar cas y obis pos. Arius fue su lu gar te nien te y
su ce sor en la se de pon ti fi cal en Ro ma. Mar cos el evan ge lis ta
pre di có du ran te sie te años en Egip to, Ma greb y Ale jan dría. Tu‐ 
vo por su ce sor a Ha na nía (Aníen). Es te fue el pri me ro en lle var,
en Egip to, el tí tu lo de Pa triar ca. Ins ta ló con si go do ce pres bí te‐ 
ros, con el ob je to de que uno de ellos le reem pla za ra en ca so de
muer te, sus ti tu yen do al ele gi do por un su ce sor es co gi do de en‐ 
tre la co mu ni dad de los fie les. La no mi na ción del pa triar ca de‐ 
pen día, por tan to, de los pres bí te ros. Más tar de, gra ves di sen‐ 
sio nes sur gían en tre los cris tia nos acer ca de los dog mas y fun‐ 
da men tos de su re li gión; por ello, ba jo el rei na do de Cons tan‐ 
tino, se con vo có a una gran asam blea en Ni qia (Ni cea) a efec to
de fi jar la ver da de ra doc tri na. Tres cien tos die cio cho obis pos,
ha llán do se de acuer do so bre esas cues tio nes, di ri gie ron una de‐ 
cla ra ción de prin ci pios a la cual de no mi na ron imam (pa ra dig‐ 
ma), y que de be ría ser vir en lo fu tu ro de re gla bá si ca. Uno de
aque llos de cre tos re za ba que la elec ción del pa triar ca en car ga‐ 
do de man te ner la fe no de bía ser su pe di ta da a los pres bí te ros,
aun que Anían, el dis cí pu lo de Mar cos, ha ya es ta ble ci do ese mo‐ 
do de elec ción, y que la no mi na ción de bía ha cer se por una
asam blea com pues ta de ima mes (je rar cas) y je fes de los fie les.
Esa nor ma per ma ne ce to da vía en vi gor.

Cier tos dog mas de la re li gión ha bien do en se gui da da do lu‐ 
gar a con tro ver sias, se con vo có a va rias reu nio nes a fin de de‐ 
ter mi nar la ver da de ra doc tri na; mas la elec ción de los pa triar‐ 
cas ya no ha sus ci ta do nin gu na dis cu sión, con ti nuan do su prác‐ 
ti ca has ta nues tros días; asi mis mo ve mos siem pre a los obis pos
co mo re pre sen tan tes del pa triar ca. Los obis pos da ban a es te
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pre la do el tí tu lo de «pa dre», pa ra tes ti mo niar le su res pe to, y los
pres bí te ros da ban el mis mo tí tu lo a los obis pos, cuan do el pa‐ 
triar ca no es tu vie ra pre sen te; de tal mo do, en el de cur so de los
si glos, el sig ni fi ca do de ese tér mino per dió su pre ci sión, y, en la
épo ca en que He ra clius[7] fue ele va do a la si lla pa triar cal de Ale‐ 
jan dría, se bus có un nue vo tí tu lo pa ra dis tin guir a los pa triar cas
de los obis pos. Adop tó se en ton ces el nom bre de Ba ba, que sig‐ 
ni fi ca «pa dre de los pa dres» (Pa pa, abul-abá). Djird jirs Ibn-el-
Aamíd[8] nos da a en ten der, en su cró ni ca, que di cho tí tu lo fue
em plea do pri me ro en Egip to. Lue go se apli có al pre la do que
ocu pa ba la su pre ma se de epis co pal, en Ro ma, que Pe dro el
após tol ha bía fun da do. El pa triar ca de Ro ma os ten ta el re pe ti do
tí tu lo has ta la fe cha.

Los cris tia nos, ha bien do te ni do nue vas dis cu sio nes re la ti vas
a los dog mas y a su creen cia en el Me sías, se pa rá ron se en va rias
sec tas, las cua les ca da una in vo có el apo yo de su res pec ti vo so‐ 
be rano de en tre los re yes de la cris tian dad. Esa di ver gen cia de
opi nio nes pri vó du ran te va rios si glos, unas sec tas so bre salían a
ex pen sas de otras; pe ro fi nal men te ter mi na ron en tres sec tas
prin ci pa les: la Me lki ta (or to do xa), la Ja qo bi ta y la Nes to ri ta.

Ca da sec ta tu vo en se gui da su co rres pon dien te pa triar ca; el
de Ro ma lle va el tí tu lo de Ba ba y pro fe sa la doc tri na Me lki ta.
Ro ma per te ne ce a los fran cos y de pen de de la au to ri dad de su
rey. El pa triar ca de los cris tia nos tri bu ta rios que ha bi tan Egip to
per te ne ce a la sec ta Ja co bi ta y vi ve en tre su grey. En vis ta de
que los abi si nios pro fe san la mis ma doc tri na, es te pa triar ca se
ha ce re pre sen tar an te ellos por los obis pos que en vía pa ra di ri‐ 
gir los en el ejer ci cio de la re li gión. En nues tros días, el tí tu lo de
pa pa es pri va ti vo del pa triar ca de Ro ma, pues to que los Ja co bi‐ 
tas no lo em plean. Las bes de Ba ba de ben ser ar ti cu la das con
cier to én fa sis;[9] la se gun da b es re do bla da. El Ba ba ha adop ta do
el sis te ma de es ti mu lar a to dos los fran cos a re co no cer la au to‐ 
ri dad de un so lo rey, a reu nir se en torno su yo y va ler se de él
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co mo juez en to das sus des ave nen cias. Es pe ra que, por ese con‐ 
cier to, im pe di rá la de su nión de la co mu ni dad, y lo gra rá fo men‐ 
tar su asa bi ya que, en tre ellos, se ría la pa sión pre do mi nan te, y
te ner así a to dos esos pue blos ba jo su con trol. Se le llan ta el rey
«im be ra d zor»; la dz de es te tér mino se pro nun cia con cier ta
én fa sis y una mez cla del so ni do de las le tras dz y zah (y equi va‐ 
le a «em pe ra dor»). Re ci be es te tí tu lo des de el mo men to de co‐ 
lo car le la co ro na so bre la tes ta, con el fin de afir mar le la ben di‐ 
ción di vi na. De ahí que se le lla ma tam bién el co ro na do, y tal es
qui zá el sen ti do de la pa la bra «im be ra d zor».[10]

He ahí el su ma rio de los ex trac tos que he mos he cho a pro pó‐ 
si to de esas dos de no mi na cio nes «Ba ba» y «Cohen». Y, «Dios
des vía a quien quie re y en ca mi na a quien le pla ce». (Co rán, su‐ 
ra XVI, vers. 93).
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CAPÍ TU LO XX XIV

SO BRE LAS DIG NI DA DES Y TÍ TU LOS PRO PIOS DE
UN GO BIERNO MO NÁR QUI CO O SUL TA NA TO

UN SUL TÁN, por sí mis mo, es un dé bil in di vi duo car ga do de
un pe sa do far do; por eso de be ne ce sa ria men te va ler se de la
ayu da de otros hom bres. Si ya ha bía te ni do me nes ter de su re‐ 
cur so cuan do es ta ba obli ga do a pro por cio nar se los me dios de
sub sis ten cia y pro veer se de los de más me nes te res de la vi da;
juz gad pues con cuán ta ma yor ra zón di cho con cur so le es in‐ 
dis pen sa ble cuan do em pren de la ta rea de re gir a sus se me jan‐ 
tes.

Aquel que Dios ha es co gi do pa ra go ber nar a sus cria tu ras y
sus sier vos se obli ga a de fen der a sus súb di tos contra cuan to
ene mi go, a re pe ler le jos de ellos los pe li gros que pu die ran ame‐ 
na zar les, y a po ner en eje cu ción las le yes coer ci ti vas a efec to de
im pe dir que los unos agre die ran a los otros. De be asi mis mo
pro te ger les sus bienes, pro por cio nar la se gu ri dad a los via je ros
y en cau zar a los hom bres ha cia sus be ne fi cios. Co mo ellos es‐ 
tán obli ga dos a su mi nis trar se la sub sis ten cia, y efec tuar ne go‐ 
cios en tre sí, él de be vi gi lar esos ne go cios, ins pec cio nar los co‐ 
mes ti bles, ve ri fi car las pe sas y las me di das, a fin de evi tar el
frau de; vi gi lar la ley de la mo ne da usa da en el co mer cio, con el
ob je to de que no su fra al te ra cio nes. De be aún go ber nar a sus
súb di tos de mo do que le sean su mi sos, re sig na dos a su vo lun‐ 
tad y con for mes en de jar le la glo ria de to da la au to ri dad. Pues
aquel que se echa a cues tas tal far do se im po ne pe nas in nú me‐ 
ras, por que es tá obli ga do a do me ñar las pa sio nes. Un sa bio
muy dis tin gui do ha di cho: «Me se ría me nos pe no so cam biar
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una mon ta ña de su lu gar que li diar con las pa sio nes de los
hom bres».

Si el sul tán se ha ce asis tir por uno de sus pa rien tes, o un
com pa ñe ro de crian za, o por uno de los an ti guos pro te gi dos de
su fa mi lia, tal asis ten cia sue le ser efi caz, de bi do a la afi ni dad de
sus sen ti mien tos con los del prín ci pe.

El Al tí si mo mis mo ha di cho: «Y desíg na me un vi sir, de en tre
los míos, que sea mi her ma no Aa rón, for ta lez co mi reino con
su apo yo y asó cio le a mi mi sión».[1] (Co rán, su ra XX, vers. 29-
32).

Cuan do un sul tán se sir ve de un vi sir, es con el fin de que es‐ 
te fun cio na rio co la bo re con él por me dio de la es pa da, o de la
plu ma, o de sus con se jos y sus lu ces; o bien pa ra im pe dir al pú‐ 
bli co pe ne trar en su pri va do e in te rrum pir le en sus se rias ocu‐ 
pa cio nes; o bien to da vía pa ra en tre gar le la ad mi nis tra ción ge‐ 
ne ral del Es ta do, tan to co mo apre cie la ha bi li dad de ese hom‐ 
bre y cuan to de see te ner una per so na en quien pu die ra des car‐ 
gar el pe so de los ne go cios gu ber na men ta les. Por ello ve mos
esas fun cio nes a ve ces reu ni das en ma nos de un so lo hom bre y
otras ve ces re par ti das en tre va rios. En oca sio nes las fun cio nes
de ca da ra mo se di vi den en tre dis tin tos in di vi duos: las de la
plu ma se dis tri bu yen en tre la di rec ción de la co rres pon den cia,
la de los di plo mas y tí tu los de con ce sio nes, y la de la con ta bi li‐ 
dad, que abar ca den tro de sus atri bu cio nes los im pues tos, los
pa gos y el di ván de las tro pas. Igual ocu rre res pec to a la es pa da
cu yas fun cio nes se re par ten en tre el ge ne ral en je fe,[2] el je fe de
la po li cía ju di cial, el di rec tor de co rreo y los ge ne ra les en car ga‐ 
dos del res guar do de las fron te ras.

En tre los pue blos mu sul ma nes, los em pleos que de pen den
del sul ta na to se in clu yen en las cla ses de los que se co ne xio nan
al ca li fa to, cu ya au to ri dad com pren de por igual lo es pi ri tual y
lo tem po ral. La ley re li gio sa do mi na a esos ofi cios en to das sus
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atri bu cio nes, por que ella se apli ca a to das las ac cio nes del hom‐ 
bre. Co rres pon de, por tan to, a los fa qihes (le gis tas) exa mi nar la
ín do le de la fun ción del rey o del sul tán, y pre ci sar las con di‐ 
cio nes ba jo las cua les pue de ha cer se la in ves ti du ra de un in di vi‐ 
duo que se en car gue del po der su pre mo, ya sea arre ba tán do lo
al ca li fa, co mo sue len ha cer los sul ta nes, u ob te nién do le por de‐ 
le ga ción, co mo ha cen los vi si res. Más ade lan te, vol ve re mos so‐ 
bre el pun to. El ju ris con sul to fi ja los lí mi tes (que el sul tán no
po dría ex ce der) en la apli ca ción de la ley y en el em pleo de los
di ne ros pú bli cos; es pe ci fi ca tam bién las de más fun cio nes gu‐ 
ber na men ta les que el sul tán pue de ejer cer con au to ri dad, sea
ab so lu ta, sea res trin gi da. De sig na los ac tos que de ben oca sio nar
la de po si ción (de un so be rano), y se ocu pa de to do lo que con‐ 
cier ne al car go del rey o del sul tán. Per te né ce le igual men te exa‐ 
mi nar ba jo qué con di cio nes se pue den lle nar los car gos que de‐ 
pen den del sul ta na to o de la mo nar quía, ta les co mo el vi si ra to,
la re cau da ción de im pues tos y el man do mi li tar. To do eso co‐ 
rres pon de a la ju ris dic ción de los ju ris con sul tos, así co mo aca‐ 
ba mos de in di car, por que la au to ri dad del ca li fa, sien do de de‐ 
re cho di vino en tre los mu sul ma nes, pre do mi na so bre la del rey
y del sul tán.

En cuan to a no so tros (que de ja mos es tas cues tio nes a los
doc to res de la ley), es só lo des de el pun to de vis ta de la or ga ni‐ 
za ción so cial y de la na tu ra le za del hom bre que qui si mos en fo‐ 
car el asun to de los car gos que de pen den del ré gi men tem po ral,
sea sul ta na to o mo nar quía; no pen sa mos ocu par nos de las le yes
que les ri gen, por que eso, co mo de ja mos acla ra do, no for ma
par te de nues tro te ma. Por ello, no te ne mos me nes ter de en trar
en de ta lles acer ca de esas or de nan zas, las cua les, ade más, se en‐ 
cuen tran am plia men te ex pues tas en los tra ta dos que va rios ju‐ 
ris con sul tos de gran des mé ri tos han ela bo ra do ba jo el tí tu lo de
Al-Ahkam-es-Sultaniya, sien do au tor de uno de ellos el ca dí
Abul Ha san Al Mauar dí.[3] Quien de see to mar co no ci mien tos
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de las le yes con cer nien tes a di cha ma te ria po drá con sul tar a los
men cio na dos tra ta dos. Ha bla re mos por se pa ra do de los car gos
que de pen den del ca li fa to, a efec to de que no se con fun dan con
los re la cio na dos al sul ta na to, pe ro tam po co te ne mos la in ten‐ 
ción de de ter mi nar las le yes que les ri gen, por que ello nos apar‐ 
ta ría de ma sia do del te ma de nues tra obra. Que re mos so la men te
en fo car esos car gos co mo pro duc to de la ci vi li za ción ac tuan te
so bre la es pe cie hu ma na.

El vi si ra to. Es ta dig ni dad es la ce pa[4] de don de de ri van los
di ver sos car gos del sul ta na to y las dig ni da des rea les. En efec to,
el so lo nom bre de vi si ra to in di ca de una ma ne ra ge ne ral la idea
de «asis ten cia»,[5] pues de ri va, ya sea de la ter ce ra for ma del
ver bo «ua za ra», que sig ni fi ca «ayu dar», o de «ui zr» voz que
sig ni fi ca «car ga». Se de du ce de la úl ti ma de ri va ción que el «ua‐ 
zir» (ori gen de vi sir) lle va, si mul tá nea men te con el so be rano, el
«pe so» y la «car ga» de los ne go cios del Es ta do. De ahí pues re‐ 
sul ta la sim ple idea de «asis ten cia».

Al prin ci pio de es te ca pí tu lo de ja mos ex pues to que los ac tos
re sul tan tes del ejer ci cio de la so be ra nía pue den re su mir se en
cua tro ca te go rías: 1.º To mar las me di das ne ce sa rias pa ra la pro‐ 
tec ción de la co mu ni dad, ha cien do en tre tan to la ins pec ción de
las tro pas y de su ar ma men to, y ocu par se de cuan to ata ñe a la
gue rra y de to do lo con du cen te a la de fen sa de los súb di tos y el
lo gro de sus as pi ra cio nes. He ahí las fun cio nes del vi si ra to tal
co mo era an ta ño en los im pe rios del Orien te, y co mo per sis te
to da vía en los paí ses del Oc ci den te; 2.º  Man te ner co rres pon‐ 
den cia a nom bre del sul tán con aque llos em plea dos que re si den
le jos y con los re cau da do res de ren tas, co mu ni can do asi mis mo
sus ór de nes a las per so nas que ca re cen de fa ci li dad de acer car se
a él. El ofi cial que de sem pe ña es tas fun cio nes es el se cre ta rio
(ka tib); 3.º Ha cer la re cau da ción de los im pues tos, vi gi lar el em‐ 
pleo de los di ne ros pú bli cos y lle var un re gis tro exac to y de ta‐ 
lla do, a fin de evi tar el des pil fa rro. El en car ga do de es ta de pen‐ 
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den cia se lla ma re cep tor-te so re ro,[6] fun cio na rio que, en nues‐ 
tros días, por ta en Orien te el tí tu lo de vi sir; 4.º  Im pe dir a los
so li ci tan tes im por tu nar al so be rano y mo les tar lo en sus im por‐ 
tan tes ocu pa cio nes. La per so na que lle na es te pues to se ti tu la
cham be lán, ujier o had jib.[7]

To do lo que con cier ne al sul tán (en el ejer ci cio de su au to ri‐ 
dad) se com pren de den tro de una u otra de es tas ca te go rías, y
to dos los car gos y em pleos que pue dan exis tir en una mo nar‐ 
quía o sul ta na to es tán igual men te in clui dos allí. El car go que
abar ca (den tro de sus atri bu cio nes) la to ta li dad de lo que de‐ 
pen de in me dia ta men te del sul tán es tam bién el más ele va do,
por que co lo ca a quien lo ejer ce en con tac to di rec to y con ti nuo
con el so be rano; ha ce in clu so a ve ces de la per so na que lo ocu‐ 
pe la aso cia da al prín ci pe en el go bierno del reino. Por de ba jo
de es te car go se co lo can los pues tos cu yas atri bu cio nes es tán
res trin gi das a la ad mi nis tra ción de cier ta cla se de gen tes o a la
di rec ción de cier tas par tes del ser vi cio pú bli co, ta les co mo el
man do de una fron te ra del im pe rio, la ad mi nis tra ción de un ra‐ 
mo de las re cau da cio nes, la ins pec ción de mer ca dos, la de las
mo ne das, y los otros ofi cios ins ti tui dos pa ra un ob je to es pe cial.
Da do que ca da uno de es tos pues tos con sis te en la di rec ción de
una so la cla se de asun tos, los que los de sem pe ñan se ha llan su‐ 
bor di na dos a fun cio na rios de atri bu cio nes más am plias, y de
ran go su pe rior al su yo.

Tal fue el sis te ma prac ti ca do en los di fe ren tes rei nos has ta la
eclo sión del Is lam; mas, al es ta ble cer se el ca li fa to, di chos car gos
des apa re cie ron con los im pe rios que les ha bían ins ti tui do, no
que dan do más que uno so lo, cu ya su pre sión era im po si ble:
asis tir (al je fe del po der) en dic tá me nes y con se jos, fun ción de‐ 
ma sia do con for me a la na tu ra le za del hom bre, de ma sia do ne‐ 
ce sa ria, pa ra ce sar de exis tir El Pro fe ta mis mo con sul ta ba a sus
Com pa ñe ros y to ma ba sus pa re ce res so bre to dos los asun tos de
in te rés ge ne ral o par ti cu lar, y, de en tre sus con se je ros, dis tin‐ 
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guía a Abu Bakr de una ma ne ra tan no ta ble que los ára bes (pa‐ 
ga nos) que co no cían los usos es ta ble ci dos en los rei nos de los
Co s roes, los Cé sa res, y los Ne gus, de sig na ban a es te fiel mo ni‐ 
tor con el tí tu lo de vi sir. El vo ca blo «vi sir» no era fa mi liar a los
mus li mes, por que (en la épo ca de la con quis ta) la dig ni dad real
(en tre los per sas) ha bía si do reem pla za da por el ré gi men is lá mi‐ 
co, el cual, en esa épo ca, con ser va ba to da vía su ru de za y su sen‐ 
ci llez pri mi ti va. Omar ser vía de con se je ro a Abu Bakr; Alí y
Oth mán eran con se je ros de Omar.

En cuan to a la re cau da ción de im pues tos, ero ga cio nes pú bli‐ 
cas y la con ta bi li dad, eso no for ma ba, en tre los pri me ros mu‐ 
sul ma nes, un car go par ti cu lar, pues eran ára bes, es de cir, be dui‐ 
nos, bas tos, anal fa be tos, aje nos al ar te de la es cri tu ra y del cál‐ 
cu lo; por eso em plea ban, pa ra lle var les sus cuen tas, a cris tia nos,
ju díos o li ber tos ex tran je ros de cier ta ca pa ci dad co mo con ta do‐ 
res. En tre los ára bes ape nas ha bía un cor to nú me ro que prac ti‐ 
ca ba bien es te ar te; sus no bles lo des co no cían ca si, pues en tre
ellos la fal ta de ins truc ción era el ca rác ter dis tin ti vo.

La re dac ción de la co rres pon den cia y la ex pe di ción de los
ne go cios pú bli cos tam po co cons ti tuían en tre ellos una ad mi‐ 
nis tra ción es pe cial, ya que, si bien eran anal fa be tos, se dis tin‐ 
guían to dos por su fi de li dad pa ra guar dar un se cre to o lle var
una or den ver bal. Su for ma ad mi nis tra ti va no les obli ga ba a
ins ti tuir una se cre ta ría; su go bierno era un ca li fa to, ré gi men
pu ra men te re li gio so, ajeno to tal men te a los me dios ad mi nis tra‐ 
ti vos que se em plean en un go bierno tem po ral. Por lo de más, la
es cri tu ra no era de esas ar tes cu ya be lle za po día ser apre cia da
ba jo los (pri me ros) ca li fas; to da la gen te sa bía a la sa zón ex pre‐ 
sar su pen sa mien to en los tér mi nos más co rrec tos; la es cri tu ra
era lo úni co que les fal ta ba (pa ra trans mi tir sus ideas); por ello,
cuan do el ca li fa te nía ne ce si dad de po ner por es cri to al gu na co‐ 
mu ni ca ción, se va lía del pri me ro que se pre sen ta ba, con tal que
su pie ra tra zar los sig nos de un mo do pa sa ble.
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El car go cu yas fun cio nes con sis ten en guar dar la puer ta del
so be rano, im pi dien do el ac ce so a las per so nas que vie nen a so‐ 
me ter le sus re cla ma cio nes no exis tía en tre los pri me ros mus li‐ 
mes, por que se me jan te prác ti ca es prohi bi da por la ley di vi na.
Pe ro cuan do el ca li fa to se trans for mó en im pe rio tem po ral, y
los tí tu los ho no rí fi cos fue ron in tro du ci dos con las ins ti tu cio‐ 
nes de la rea le za, la pri me ra co sa en que se ocu pó fue im pe dir
al pú bli co pe ne trar a pre sen cia del so be rano. Tal me di da fue to‐ 
ma da a efec to de ase gu rar le contra las ten ta ti vas ho mi ci das de
los Ja rid ji tas (di si den tes) y de otros fa ná ti cos, y evi tar la rea nu‐ 
da ción de lo que ha bía su ce di do a Omar, a Alí, a Mohawia, a
Amr Ibn-el-Ass. Ade más, esa me di da elu día la aglo me ra ción de
los so li ci tan tes que im po si bi li ta ban al je fe de Es ta do aten der
im por tan tes asun tos. El ofi cial que de sig na ron pa ra lle nar esa
ta rea re ci bió el tí tu lo de had jib (ha gib, ujier),[8] Se re fie re que
Abd-el-Me lik (Ibn Me ruán, quin to ca li fa ome ya da) di jo a su
had jib, en el mo men to de con fiar le esas fun cio nes: «Te ha go
had jib de mi puer ta; tú no ad mi ti rás (sin au to ri za ción) sino a
tres per so nas: el mue cín, cuan do ven ga a anun ciar la ho ra de la
ple ga ria, por que nos lla ma a nom bre de Dios; el co rreo, que por
al go lle ga pre su ro so, y el ujier de la vian da,[9] por que los man ja‐ 
res po drían da ñar se».

Mas al co brar su au ge las cos tum bres de la mo nar quía, adop‐ 
tó se el uso de un con se je ro au xi liar en los asun tos tri ba les, a
efec to de ase gu rar la cohe sión de las tri bus y los pue blos (que
in te gra ban el im pe rio). Es te fun cio na rio re ci bió el tí tu lo de «vi‐ 
sir». La ofi ci na de con ta bi li dad per ma ne ció, no obs tan te, en
ma nos de ju díos, cris tia nos y ho rros, pe ro la ne ce si dad de re‐ 
ser var los se cre tos del sul tán y pre ve nir el per jui cio que su di‐ 
vul ga ción pu die ra oca sio nar a la bue na mar cha de la ad mi nis‐ 
tra ción del im pe rio, con du jo al es ta ble ci mien to de un es cri‐ 
bano (ka tib) es pe cial, en car ga do de re gis trar las ór de nes del so‐ 
be rano. Es te em plea do no ocu pa ba un ran go tan ele va do co mo
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el de vi sir, por que no ha bía otro me nes ter de él que es cri bir lo
que se le dic ta ba. No se le to ma ba por su co no ci mien to del lé xi‐ 
co, pues to que en aque lla épo ca la len gua ára be con ser va ba aún
su pu re za ge nui na. El vi si ra to era por tan to el más ele va do de
to dos los car gos del Es ta do.

Du ran te la di n as tía ome ya da nin gún cam bio hu bo en ese es‐ 
ta do de co sas: el vi sir lle va ba la di rec ción ge ne ral de to dos los
ne go cios; en su ca li dad de man da ta rio del sul tán, te nía la fa cul‐ 
tad de con fe ren ciar con él, vi gi lar la se gu ri dad del Es ta do y to‐ 
mar to das las me di das ne ce sa rias pa ra com ba tir al ene mi go;
den tro de sus atri bu cio nes se in cluía asi mis mo la di rec ción del
di ván mi li tar, el re gla men to de los ha be res y los pa gos men sua‐ 
les.

Ba jo los abba si das, la po ten cia del im pe rio ad qui rió ma yor
apo geo y las fun cio nes del vi sir al can za ron gran im por tan cia.
Es te mi nis tro, ya con ver ti do en lu gar te nien te (náib) del sul tán,
te nía la au to ri za ción de nom brar a to dos los fun cio na rios del
go bierno y des ti tuir los a vo lun tad;[10] ocu pa ba en el im pe rio
muy pro mi nen te po si ción: to das las mi ra das se di ri gían a él, y
to das las cer vi ces se in cli na ban en su pre sen cia. En car ga do de
la dis tri bu ción de ha be res de las tro pas, ob tu vo el con trol de la
ofi ci na de con ta bi li dad, a fin de reu nir y re par tir las su mas re‐ 
que ri das al efec to. En se gui da se acor dó aña dir a su ju ris dic ción
la di rec ción de la ofi ci na de co rres pon den cia y co mu ni ca cio‐ 
nes, con el ob je to de pro te ger me jor los se cre tos con te ni dos en
las ór de nes di ma na das del sul tán, y vi gi lar la con ser va ción del
buen es ti lo (en la re dac ción de esos do cu men tos). Tal pre cau‐ 
ción ha bía se vuel to una ne ce si dad, de bi do a que, en tre la ma sa
del pue blo, la len gua ya se ha bía co rrom pi do. El vi sir ob tu vo
tam bién el de re cho de se llar los do cu men tos ema nen tes del so‐ 
be rano, a fin de im pe dir que su con te ni do fue ra co no ci do y di‐ 
vul ga do. De esa suer te reu nía las dos ad mi nis tra cio nes, la ci vil
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y la mi li tar, den tro de sus atri bu cio nes or di na rias co mo co la bo‐ 
ra dor y con se je ro del sul tán.

Por la mis ma ra zón, ba jo el rei na do de Ha rún Ar-Ras hid, se
dio el tí tu lo de sul tán a Dja far, hi jo de Yah ya (el Bar me ci da), pa‐ 
ra alu dir a su om ní mo do po der so bre la di rec ción ge ne ral del
go bierno y la in te gral ad mi nis tra ción del im pe rio. Pues to das
las fun cio nes de cuan ta de pen den cia del sul ta na to eran arro ga‐ 
das por él, ex cep to las de had jib, car go que des de ña ba ejer cer.

Lue go vino la épo ca en que los ca li fas abba si das se de ja ban
arre ba tar el po der. Du ran te es te pe rio do, la au to ri dad pa sa ba
al ter na ti va men te del sul tán (ca li fa) al vi sir y vi ce ver sa. Pa ra
ejer cer de una ma ne ra le gí ti ma es ta au to ri dad usur pa da, el vi sir
se ha cía otor gar un di plo ma por el cual el ca li fa lo cons ti tuía lu‐ 
gar te nien te su yo; ya que de otro mo do los jui cios pro nun cia dos
en vir tud de la ley no ha brían po di do ser eje cu ta dos de una ma‐ 
ne ra le gal. Se for ma ron en ton ces dos es pe cies de vi si ra tos: si el
so be rano go za ba de ple na in de pen den cia, el vi sir se li mi ta ba a
eje cu tar las ór de nes de aquél, del cual era, por de cir lo así, el
man da ta rio, y, en es te ca so, su car go se de no mi na ba «vi si ra to
de eje cu ción» (ui za rat tan fi dz). Cuan do el vi sir ejer cía la au to ri‐ 
dad a ex clu sión del ca li fa, de sig ná ba se su car go con el tér mino
de «vi si ra to de de le ga ción» (ui za rat ta fuid).

[En[11] es te úl ti mo ca so, el ca li fa le en tre ga ba to dos los asun‐ 
tos del go bierno con la au to ri za ción de di ri gir los con for me a su
pro pia com pe ten cia. En di cha épo ca tu vo lu gar la (gran) con‐ 
tro ver sia a cau sa de la ins ti tu ción de dos vi si res ejer cien do si‐ 
mul tá nea men te su au to ri dad por de le ga ción: (dis cu tía se la le ga‐ 
li dad de es ta in no va ción) igual men te co mo se ha bía im pug na do
la le ga li dad de ins ti tuir dos ima mes. Véa se a con ti nua ción, el
ca pí tu lo que tra ta de los prin ci pios que for man la ba se del ca li‐ 
fa to].



646

Más tar de, el po der tem po ral es ca pó de fi ni ti va men te de ma‐ 
nos de los ca li fas y pa só a los prín ci pes per sas; to das las ins ti tu‐ 
cio nes ad mi nis tra ti vas que eran pe cu lia res del ca li fa to ca ye ron
en de su so. Esos re yes, no osan do arro gar se los tí tu los pri va ti‐ 
vos de la dig ni dad ca li fal, y de ma sia do or gu llo sos pa ra adop tar
los que per te ne cían al vi si ra to, car go ejer ci do en ton ces por sus
pro pios ser vi do res, se de ci die ron ha cer se lla mar «emir» y «sul‐ 
tán». El que de en tre ellos ejer cía la au to ri dad su pre ma os ten ta‐ 
ba el tí tu lo de «emir de los emi res» (emir-el-oma rá), o bien el
de «sul tán», al cual agre ga ba los tí tu los ho no rí fi cos que el ca li fa
le con fe ría. En cuan to al tí tu lo de vi sir, lo de ja ban al fun cio na‐ 
rio que ad mi nis tra ba el do mi nio pri va do del ca li fa. Ta les usos
se man tu vie ron has ta el fin de su do mi na ción.

Du ran te ese tiem po, la len gua ára be se al te ra ba de más en
más, y cu ya en se ñan za se con vir tió en la ocu pa ción de cier tas
per so nas que ha cían de ella un ofi cio. Los vi si res des de ña ban
es ta len gua por que eran per sas, y la ele gan te pre ci sión que se
ad mi ra en el ára be no es de las cua li da des que se pro cu ran en la
len gua per sa. (De ahí el por qué se es co gía in dis tin ta men te las
fun cio nes de se cre ta rio de Es ta do). Es to só lo se ha cía en re la‐ 
ción a es te car go, los de más re caían den tro de la de pen den cia
del vi si ra to.

Dá ba se el tí tu lo de «emir» al fun cio na rio que se ocu pa ba de
los asun tos de la gue rra, del ejérci to y de lo que a ellos se re la‐ 
cio na ba. To dos los de más fun cio na rios es ta ban su bor di na dos a
la au to ri dad de es te ti tu lar. Ejer cía el de re cho de man lo so bre
to dos ellos, sea por de le ga ción co mo «náib» (o lu gar ten tien te),
o sea por usur pa ción.

Tal es ta do de co sas se man tu vo has ta el es ta ble ci mien to del
im pe rio de los tur cos (ma me lu cos) en Egip to. Es te cuer po,
vien do la de gra da ción en que se ha lla ba caí do el vi si ra to, de bi‐ 
do a la des es ti ma ción que se mos tra ba ha cia la per so na que lo
de sem pe ña ba an te un ca li fa des po ja do de su au to ri dad y re clui‐ 
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do, muy po co ca so hi zo de él. Di cho car go, so me ti do en ton ces
al con trol del emir, ocu pa ba un ran go in fe rior, por eso los
gran des fun cio na rios de es te im pe rio des de ña ron a su vez el tí‐ 
tu lo de vi sir. El fun cio na rio en car ga do del po der eje cu ti vo y de
la ad mi nis tra ción del ejérci to por ta, en tre ellos, el tí tu lo de
«náib» (lu gar te nien te, vi ce sul tán) has ta la fe cha. Em plean el lin‐ 
do de vi sir pa ra de sig nar al di rec tor de las con tri bu cio nes.

Ba jo los Ome ya de Es pa ña, la pa la bra «vi sir» con ser vó al
prin ci pio el sen ti do que te nía des de la fun da ción del im pe rio
(mu sul mán), pe ro lue go se di vi die ron las atri bu cio nes del vi si‐ 
ra to en va rias cla ses, de sig nan do a ca da una un vi sir par ti cu lar.
De tal mo do ins ti tu ye ron un vi sir pa ra la con ta bi li dad, otro pa‐ 
ra la co rres pon den cia, un ter ce ro pa ra la re pa ra ción de agra‐ 
vios, a un cuar to pa ra vi gi lar el es ta do de las po bla cio nes fron‐ 
te ri zas. Asig nó s eles una sa la de au dien cia, don de se sen ta ban en
es tra dos cu bier tos con al moha do nes, y allí ex pe dían, ca da cual
en lo que le in cum bía, las ór de nes di ma na das del so be rano. Di‐ 
chas ór de nes re ci bían por con duc to de un co le ga su yo, quien,
de bi do al pri vi le gio que go za ba de tra tar con el prín ci pe a to das
bo tas, po seía so bre ellos el de re cho de pre ce den cia y os ten ta ba
el tí tu lo de had jib. Esa or ga ni za ción per sis tió has ta el oca so de
la di n as tía. Co mo la dig ni dad de had jib su pe ra ba en ton ces a to‐ 
das las de más, los re yes de Tai fas[12] se apre su ra ron a to mar es te
tí tu lo, y en su ma yor par te, co mo lo men cio na re mos des pués,[13]

lo os ten ta ron efec ti va men te.

Lue go sur ge el im pe rio de los Shi i tas (Fa ti mi tas) en Ifriki ya y
Kai ruan. Los prín ci pes de es ta di n as tía se ha lla ban al prin ci pio
tan in ve te ra dos en los há bi tos de la vi da nó ma da que des co no‐ 
cían por com ple to la im por tan cia de esos car gos ad mi nis tra ti‐ 
vos e ig no ra ban in clu so los nom bres. Em pe ro, cuan do la in‐ 
fluen cia de la vi da se den ta ria em pe zó a ha cer se sen tir en ellos,
co men za ron a adop tar las de no mi na cio nes pa ra de sig nar esas
de pen den cias, imi tan do el ejem plo de las dos di n as tías[14] que



648

les ha bían pre ce di do. El lec tor que de see po drá ver ese pro ce so
en la his to ria de su im pe rio.

La di n as tía de los Al moha des apa re ce más tar de. Ocu rre con
es te pue blo aná lo go ca so al an te rior, por igual cau sa, pa ra lle gar
a la mis ma con clu sión. Adop tan do en se gui da los nom bres y los
tí tu los, al vi sir le se ña la ron las atri bu cio nes in di ca das por ese
nom bre;[15] lue go, to man do por mo de lo la di n as tía ome ya da
(es pa ño la) en lo que con cier ne a las ins ti tu cio nes de la so be ra‐ 
nía, die ron el nom bre de vi sir al had jib. Las fun cio nes de es te
mi nis tro con sis tían en guar dar la puer ta de la sa la don de el sul‐ 
tán da ba au dien cias, in tro du cir a emi sa rios y otras per so nas,
ha cer les ob ser var las for ma li da des pres cri tas por la eti que ta to‐ 
can te a la ma ne ra de salu dar al so be rano, de di ri gir le la pa la bra
y de con du cir se en la pre sen cia real. En tre los Al moha des, el
had jib ocu pa ba un ran go muy su pe rior al de los otros mi nis‐ 
tros. Es te es ta do de co sas se ha man te ni do (en Tú nez) has ta la
fe cha.

En Orien te, ba jo la di n as tía de los tur cos (ma me lu cos), se da
el tí tu lo de «daui dar» al fun cio na rio que in tro du ce a los em ba‐ 
ja do res y de más per so nas a las au dien cias del sul tán, y ha ce ob‐ 
ser var (en esas re cep cio nes) las re glas de la eti que ta en lo que
ata ñe al mo do de pre sen tar se an te el so be rano y salu dar le. Se le
in clu ye por ofi cia les subal ter nos el se cre ta rio de Es ta do (ka tib-
es-si rr) y los di rec to res de co rreos, en car ga dos de eje cu tar las
co mi sio nes del sul tán tan to en la ca pi tal co mo en las pro vin‐ 
cias. Nor ma que con ti núa en prác ti ca has ta el pre sen te.

Del hid ja ba (u ofi cio de had jib). Ya he mos ex pues to que, ba jo
las di n as tías ome ya da y abba si da, el tí tu lo de had jib per te ne cía
al fun cio na rio en car ga do de im pe dir al pue blo pe ne trar en los
pri va dos del sul tán. Él ce rra ba la puer ta a las gen tes del vul go o
la abría a de ter mi na das ho ras. Es te ofi cio era de ca rác ter in fe‐ 
rior, pues to que el ti tu lar res pec ti vo se ha lla ba ba jo el con trol
del vi sir. Du ran te el tiem po de la di n as tía abba si da, na da cam‐ 
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bió en la con di ción del had jib. En el Egip to de nues tros días, el
had jib es tá su bor di na do al al to fun cio na rio lla ma do «el náib»
(vi ce sul tán). En el im pe rio de los Ome ya es pa ño les, las fun cio‐ 
nes de had jib con sis tían en im pe dir la en tra da, no so la men te a
las gen tes del pue blo, sino a los prin ci pa les tam bién; el had jib
ser vía asi mis mo de in ter me dia rio en tre el so be rano y las per so‐ 
nas in ves ti das de vi si ra tos o de car gos me no res; por con si‐ 
guien te, el car go de had jib, en es te im pe rio, te nía la más ele va da
po si ción. El lec tor po drá ver lo di cho en la his to ria de es ta di n‐ 
as tía. En tre sus hád ji bes, des co lló Ibn Ha did.[16]

Tiem po des pués, cuan do los so be ra nos ome ya das se de ja ron
des po jar de to da la au to ri dad por sus mi nis tros, és tos se atri bu‐ 
ye ron el tí tu lo de had jib, por con si de rar lo el más hon ro so de
to dos. Así pro ce dió Al Man sur (Al man zor) Ibn Abi Amer y sus
hi jos, y fue ron ellos los pri me ros en dar se los ai res y mo da li da‐ 
des de la rea le za; por ello los ré gu los de Tai fas, que vi nie ron
des pués, no des per di cia ron la opor tu ni dad pa ra adop tar el tí tu‐ 
lo de ha dib, que con cep tua ban co mo un gran ho nor pa ra ellos.
Los más po de ro sos en tre es tos re ye zue los, ade más de os ten tar
los tí tu los pri va ti vos de la au to ri dad so be ra na, les pa re cía in dis‐ 
pen sa ble aña dir los de ha dib y de «dzu lui za ra tain» (po see dor
de dos vi si ra tos). Con es te úl ti mo tí tu lo, se de sig na ba al fun cio‐ 
na rio que de sem pe ña ba si mul tá nea men te el vi si ra to de la es pa‐ 
da y el de la plu ma. El tí tu lo de had jib se da ba al ofi cial que im‐ 
pe día a quien quie ra que fue re, gran de o ple be yo, pe ne trar en
los pri va dos del sul tán.

En las di n as tías del Ma greb e Ifriki ya, el nom bre de had jib
per ma ne cía des co no ci do, de bi do a que es tas di n as tías con ser‐ 
va ron siem pre la ín do le de la vi da nó ma da. Fue usa do, pe ro
muy ra ra men te, por los Fa ti mi tas de Egip to, en la épo ca de su
gran de za, cuan do las cos tum bres de la vi da se den ta ria ya ha‐ 
bían lle va do a es te pue blo a un al to gra do de ci vi li za ción.
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Los Al moha des, en el mo men to de fun dar su im pe rio, no es‐ 
ta ban bas tan te avan za dos en ci vi li za ción pa ra pro cu rar los tí tu‐ 
los ni pa ra ins ti tuir car gos de sig na dos con nom bres es pe cia les.
En tre ellos no se ocu pó de esas co sas sino más tar de. La úni ca
dig ni dad que ins ti tu ye ron de in me dia to fue la de vi sir. Co men‐ 
za ron por dar es te tí tu lo al se cre ta rio ad jun to al sul tán pa ra la
ex pe di ción de sus asun tos pri va dos. Ta les fue ron Ibn Atía y
Abd-es-Sa lam Al Ku mí.[17] El vi sir te nía, ade más, el con trol de
la con ta bi li dad y la di rec ción de fi nan zas. Más tar de, el tí tu lo
de vi sir ya no se dio más que a los miem bros de la fa mi lia rei‐ 
nan te, ta les co mo Ibn Dja mé.[18] En aque lla épo ca, el nom bre de
had jib no era co no ci do de los Al moha des.

En los pri me ros tiem pos de los Ha fsi das de Ifriki ya, el mi‐ 
nis tro que asis tía al sul tán con sus lu ces y con se jos, y que go‐ 
ber na ba el reino te nía el ran go más ele va do en el Es ta do y por‐ 
ta ba el tí tu lo de «je que de los Al moha des».[19] Nom bra ba a to‐ 
dos los em plea dos, des ti tuía, man da ba a las tro pas y di ri gía las
ope ra cio nes mi li ta res. Otro fun cio na rio, de no mi na do «sahib-
el-as h gal» (je fe de ne go cios o eco no mía), ad mi nis tra ba la con‐ 
ta bi li dad y el di ván (ofi cial de ha cien da). Con tro la ba, de un mo‐ 
do ab so lu to, los in gre sos y egre sos del Es ta do; exi gía a los re‐ 
cep to res de ren tas ren dir sus cuen tas con re gu la ri dad; con fis‐ 
ca ba los bienes (a los apro ve cha dos del te so ro pú bli co) y les in‐ 
fli gía cas ti gos cor po ra les en ca sos de ne gli gen cia. Pa ra de sem‐ 
pe ñar es tas fun cio nes, de bía ser al moha de. En tre los Ha fsi da, el
pues to de se cre ta rio de Es ta do[20] se en co men da ba a quien sea
que su pie ra re dac tar los des pa chos, a con di ción que fue re de
una dis cre ción pro ba da. Tal se pro ce día por que la es cri tu ra no
era un ar te que se cul ti va ba en tre los Al moha des, y la co rres‐ 
pon den cia tam po co se ha cía en su len gua (la ber be ris ca). Por
tan to el li na je al moha de no era un re qui si to ne ce sa rio.

El sul tán (ha fsi da), vien do el gran de sa rro llo de su im pe rio
así co mo el nú me ro de la gen te que tra ba ja ba a su ser vi cio par‐ 
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ti cu lar, op tó por to mar un «cah ra mán»[21] pa ra or ga ni zar y di‐ 
ri gir la ad mi nis tra ción del pa la cio. Es te ofi cial te nía den tro de
sus atri bu cio nes las ra cio nes, los suel dos y la ves ti men ta; abas‐ 
te cía las des pen sas de las co ci nas, de las cua dras, etc., y de bía
te ner cons tante men te al ma ce nes lle nos de ví ve res y ar ma men‐ 
tos, y, cuan do ha bía me nes ter de pro vi sio nes, gi ra ba ór de nes
reem bol sa bles a los re cep to res de re cau da cio nes. Dá ba se a es te
fun cio na rio la de no mi na ción de had jib. Si do mi na ba el ar te de
la es cri tu ra, se le en car ga ba ade más de tra zar la rú bri ca (ala ma)
im pe rial en los do cu men tos ema nen tes del sul tán; de lo con tra‐ 
rio, se con fia ba es ta ta rea a otro. Ese es ta do de co sas se man tu‐ 
vo du ran te al gún tiem po. Lue go nom bró el so be rano su pro pio
had jib, que ser vía de in ter me dia rio en tre el sul tán y las per so‐ 
nas de to da con di ción, fun cio na rios pú bli cos u otros. En los úl‐ 
ti mos tiem pos de la di n as tía, se aña dió a las fun cio nes del had‐ 
jib la ad mi nis tra ción de la ofi ci na de gue rra y la di rec ción de las
ope ra cio nes mi li ta res; en se gui da se le nom bró con se je ro pri‐ 
va do (del sul tán); por tan to es te car go se con vir tió en el más
im por tan te y de ma yor cam po de ac ción del sis te ma ad mi nis‐ 
tra ti vo. Lue go vino la épo ca en que los mi nis tros usur pan el
po der y man tie nen al so be rano en re clu sión. Es to tu vo lu gar
des pués de la muer te del duo dé ci mo sul tán de la di n as tía;[22] pe‐ 
ro Abul Abbas,[23] nie to de és te, hi zo des apa re cer to do ras tro de
esas usur pa cio nes su pri mien do el car go de had jib, que ha bía
ser vi do de pel da ño a la am bi ción de los mi nis tros. A par tir de
en ton ces el nue vo so be rano di ri gió por sí mis mo to dos los
asun tos del im pe rio sin que rer se va ler de la co la bo ra ción de
na die. Tal per ma ne cen las co sas (en tre los Ha fsi da) has ta la fe‐ 
cha.

En el ré gi men del más gran de im pe rio de los Za na ta, cons ti‐ 
tui do por los Be ni Mo ra in (Be ni me ri nes), no hay el me nor ves‐ 
ti gio de un had jib.[24] La di rec ción de gue rra y el man do de las
tro pas per te ne cen al vi sir; las fun cio nes de con ta bi li dad y de la
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co rres pon den cia se con fían a la per so na más com pe ten te en
am bos ra mos, que se es co ge de en tre las fa mi lias pro te gi das por
la ca sa real. Di chas fun cio nes co mo a ve ces son reu ni das en una
mis ma di rec ción, otras ve ces sue len for mar dos dis tin tas de‐ 
pen den cias. El ofi cial que guar da la puer ta del so be rano pa ra
im pe dir al pú bli co la en tra da se lla ma «mi zuar». Es, en rea li‐ 
dad, el pre bos te de los «djan dar» (o dja nádi ra),[25] em plea dos
que se tie nen en la puer ta del sul tán pa ra eje cu tar sus ór de nes,
in fli gir las pu ni cio nes que él pres cri be, apli car su vin dic ta y
guar dar las per so nas de te ni das en las pri sio nes del Es ta do. Las
atri bu cio nes de su pre bos te com pren den la guar dia de la puer ta
del sul tán; ha cer ob ser var la eti que ta usual en las au dien cias
que da (el sul tán) en la «ca sa co mún».[26] Es te car go pa re ce ser,
por de cir lo así, un vi si ra to (mi nis te rio) en pe que ño.

En cuan to a la otra di n as tía za na tí, la de los Be ni Abd-el-
Uad, tam po co hay ves ti gio al guno de esos em pleos. No exis ten,
in clu so, car gos es pe cia les, de bi do a la ín do le nó ma da y la con si‐ 
guien te de fi cien cia que pre do mi na en es te pue blo. A ve ces usan
el tí tu lo de had jib pa ra de sig nar al in ten den te del pa la cio del
so be rano, tal co mo se prac ti ca ba en el im pe rio ha fsi da. En cier‐ 
tas oca sio nes agre gan a las atri bu cio nes de es te em plea do la
con ta bi li dad y él re gis tro con el de re cho de ru bri car los do cu‐ 
men tos ofi cia les, imi tan do el ejem plo de los Ha fsi da. Tra ta ban
de emu lar a es te pue blo por que, des de la ini cia ción de su reino,
re co no cían la so be ra nía de la di n as tía ha fsi da, cu ya cau sa ha‐ 
bían abra za do.

En la Es pa ña ac tual, el en car ga do de la con ta bi li dad pri va da
del sul tán y del era rio pú bli co se lla ma «uakil» (apo de ra do). El
vi sir ejer ce allí las fun cio nes or di na rias de su ofi cio; mas a ve‐ 
ces se ve en car ga do tam bién de la co rres pon den cia. El sul tán
tra za per so nal men te la rú bri ca en to dos los do cu men tos ofi cia‐ 
les, por que el em pleo de es cri bano de la rú bri ca, que se acos‐ 
tum bra en los de más rei nos, no exis te en es te país.



653

En Egip to, ba jo la di n as tía tur ca, el tí tu lo de had jib se da a un
fun cio na rio (hakim) per te ne cien te al li na je que po see el po der,
es de cir, los tur cos, el cual, en la ciu dad, ha ce eje cu tar los jui‐ 
cios pro nun cia dos so bre las dis pu tas en tre par ti cu la res. Los
hád ji bes en el ré gi men tur co son nu me ro sos. Es te car go es tá
su bor di na do al del náib, cu ya au to ri dad se ex tien de por igual
so bre los miem bros de la cas ta do mi nan te co mo so bre la to ta li‐ 
dad de los súb di tos, sin nin gu na ex cep ción.

El náib tie ne en oca sio nes la fa cul tad de nom brar y des ti tuir
a cier tos em plea dos; acuer da o con fir ma las pen sio nes de po ca
mon ta, y sus ór de nes son eje cu ta das igual que los de cre tos del
sul tán. Prác ti ca men te es el lu gar te nien te del so be rano, en tan to
que los hád ji bes só lo sus ti tu yen al prín ci pe en el ejer ci cio de la
jus ti cia en tre las di fe ren tes ca pas del pue blo y en tre los mi li ta‐ 
res, cuan do sus li ti gios son lle va dos an te ellos, y en for zar a los
con tu ma ces a so me ter se a los jui cios pro nun cia dos en su
contra. Su ran go es por tan to in fe rior al del náib.

Por lo que res pec ta al vi sir, ba jo es ta di n as tía tur ca, es tá en‐ 
car ga do de las re cau da cio nes de im pues tos de to da es pe cie, ya
sea «ja radj» (con tri bu cio nes te rri to ria les), ya sea «maks» (adua‐ 
nas y al ca ba las) o ya sea ca pi ta ción. Con es tos in gre sos sub vie‐ 
ne a las ero ga cio nes del go bierno y el pa go de los suel dos fi jos.
Nom bra y des ti tu ye a los em plea dos co mi sio na dos pa ra co brar
los im pues tos, y to dos ellos se su je tan a sus ór de nes, cual quie ra
que sean sus ca te go rías. Lo usual es que es te vi sir sea es co gi do
de en tre los cop tos que di ri gen las ofi ci nas de con ta bi li dad y la
re cep to ría de ren tas por que, des de tiem po in me mo rial, han es‐ 
ta do par ti cu lar men te en car ga dos de es ta ad mi nis tra ción en
Egip to. En oca sio nes, no obs tan te, cuan do las cir cuns tan cias lo
exi gen, el sul tán con fía es te mi nis te rio a una per so na de la na‐ 
ción do mi nan te, un tur co de al to ran go o un des cen dien te de
tur co.
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Ofi ci na de Ha cien da y Re cau da cio nes

Sa bed que el car go de ad mi nis tra dor de la ha cien da pú bli ca
es uno de los más es en cia les en to do ré gi men mo nár qui co o
tem po ral. Es te fun cio na rio di ri ge los di ver sos ser vi cios que en‐ 
cau zan la re cau da ción de las ren tas del Es ta do y vi gi la los in te‐ 
re ses del go bierno en lo que ata ñe a in gre sos y egre sos; for mu la
la lis ta no mi na ti va de los sol da dos que in te gran el ejérci to; fi ja
la cuo ta de sus ra cio nes y man da pa gar sus ha be res a su de bi do
tiem po. En to das es tas ope ra cio nes, pro ce de con for me a cier tas
ta blas com pues tas por los je fes de esos ser vi cios y los in ten den‐ 
tes del Es ta do.

Di chas ta blas se en cuen tran en un li bro que en cie rra to dos
los de ta lles del ra mo de in gre sos y egre sos, y con tie ne mu chos
cál cu los que só lo los pe ri tos en es ta ad mi nis tra ción son ca pa ces
de eje cu tar. Es te li bro se lla ma di ván (re gis tro). El mis mo nom‐ 
bre se da tam bién al lo cal don de los em plea dos de la pro pia de‐ 
pen den cia tra ba jan. He aquí có mo se ex pli ca el ori gen de es te
vo ca blo: Co s roes (rey de Per sia), al ver un día a los em plea dos
de la ofi ci na de con ta bi li dad ha cer cál cu los de me mo ria y que
pa re cían, ca da uno, ha blar con si go mis mo, ex cla mó, en len gua
per sa, «¡di va né!», es de cir, «lo cos». Des de en ton ces el nom bre
de «di va né» se dio al lo cal don de esos em plea dos tra ba ja ban, y,
co mo el tér mino se vol vió de muy fre cuen te uso, se su pri mió la
le tra fi nal pa ra ali ge rar la pro nun cia ción. En se gui da di cho tér‐ 
mino fue em plea do pa ra de sig nar al li bro que tra ta ba de los
ser vi cios ha cen dís ti cos y que en cie rra las ci ta das ta blas con los
mo de los de cál cu lo. Se gún otros, di ván sig ni fi ca «de mo nio» en
per sa: los em plea dos de la ad mi nis tra ción, di cen, fue ron lla ma‐ 
dos así a cau sa de su pres te za en des em bro llar las ope ra cio nes
más in trin ca das y jun tar (los in di cios) irre gu la res y dis per sos.
Más tar de la pa la bra di ván sir vió pa ra de sig nar la ofi ci na de la
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co rres pon den cia, si tua da a la en tra da del pa la cio real. Más ade‐ 
lan te vol ve re mos so bre el pun to.

La ad mi nis tra ción de la ha cien da pú bli ca sue le te ner un ins‐ 
pec tor ge ne ral, que vi gi la la mar cha de las dis tin tas de pen den‐ 
cias del ra mo. Pe ro en oca sio nes ca da una de esas de pen den cias
tie ne su ins pec tor par ti cu lar, tal co mo se acos tum bra en al gu‐ 
nos rei nos, don de asig nan un ins pec tor del ejérci to, otro de las
pen sio nes mi li ta res, otro de la con ta bi li dad y los sa la rios, etcé‐ 
te ra. Eso de pen de del uso de ca da reino y de las de ci sio nes to‐ 
ma das por los je fes del Es ta do.

La ad mi nis tra ción en cues tión se in tro du ce en to dos los im‐ 
pe rios tan pron to co mo los ven ce do res, ya ase gu ra das sus con‐ 
quis tas, co mien zan a vi gi lar la mar cha del go bierno y a to mar
las me di das per ti nen tes pa ra es ta bi li zar el buen or den. El pri‐ 
me ro que la in tro du jo en el im pe rio is lá mi co fue (el ca li fa)
Omar, de bi do, se gún se di ce, a una fuer te su ma de di ne ro que
Abu Ho rai ra[27] ha bía traí do de Bah rein y que no sa bían có mo
di vi dir la pa ra ha cer el re par to (en tre los mus li mes). Eso les hi zo
de sear un me dio pa ra con tro lar los in gre sos, re gis trar los pa gos
de sa la rios y sal va guar dar los de re chos (del Es ta do). En ton ces
Jal id Ibn-el-Ua lid.[28] re co men dó la ins ti tu ción de un di ván, tal
co mo lo ha bía vis to fun cio nar en el sis te ma ad mi nis tra ti vo de
los re yes de Si ria, y Omar aco gió ese con se jo. Se gún otro re la to,
las co sas ocu rrie ron de otra ma ne ra: fue Her mo zán[29] quien,
vien do a Omar ex pe dir un cuer po de tro pas sin ha ber to ma do
la lis ta no mi na ti va (di ván), le di jo: «Si un sol da do des apa re ce,
¿có mo se no ta ría su au sen cia? To do sol da do que se au sen te, de‐ 
ja ría un va cío en su fi la. Só lo los es cri ba nos po drán po ner eso
en or den. Es ta ble ced pues un di ván». Omar pre gun tó lo que
esa pa la bra in di ca ba y cuan do se le ex pli có el sig ni fi ca do, dio
ór de nes a Aqil Ibn Abi Ta leb, a Má j ra ma Ibn Nau fel, y a Djo bair
Ibn Ma ta am pa ra or ga ni zar un di ván. Es tos tres hom bres, que
eran del cor to nú me ro de los qo rais hi tas que sa bían es cri bir,



656

re dac ta ron un di ván (re gis tro) de to das las tro pas mu sul ma nas,
ob ser van do el or den ge nea ló gi co y tri bal. Em pe za ron por los
pa rien tes del Pro fe ta, lue go pa sa ron a los pa rien tes de és tos, y
así su ce si va men te. Tal fue el ori gen del di ván mi li tar. Re fie re
Az-Zuh rí,[30] apo ya do en la au to ri dad de Saíd Ibn-el-Mo sa yab,
[31] que eso tu vo lu gar en el mes de moha rram del año 20 (di‐ 
ciem bre-ene ro de 640-641 de J. C.).

En cuan to al di ván de la con tri bu ción te rri to rial y de las re‐ 
cau da cio nes, per ma ne ció, des pués del ad ve ni mien to del Is lam,
tal co mo era an te rior men te. En las ofi ci nas del Iraq, se em plea‐ 
ba el idio ma per sa, y en las de Si ria, el grie go; los es cri ba nos
eran de los súb di tos tri bu ta rios, per te ne cien tes a una u otra de
es tas na cio nes. Cuan do el as cen so de Abd-el-Me lik Ibn Me‐ 
ruán y la trans for ma ción del ca li fa to en mo nar quía, ha bien do
el pue blo re nun cia do ya al ca rác ter ru di men ta rio del be dui nis‐ 
mo pa ra ro dear se del es plen dor de la ci vi li za ción, que se des en‐ 
vuel ve en la vi da ur ba na, los ára bes, sali dos de su es ta do de ig‐ 
no ran cia pri mi ti va, ya se ha lla ban ejer ci ta dos en el ar te de la es‐ 
cri tu ra; de suer te que, tan to en tre ellos co mo en tre sus li ber tos,
sur gían há bi les ca lí gra fos y bue nos con ta do res. Por tan to, el ca‐ 
li fa Abd-el-Me lik gi ró a So lei mán Ibn Saad, go ber na dor de la
pro vin cia de Jor da nia, la or den de ha cer tras la dar del grie go al
ára be el ca tas tro (di ván) de Si ria. Esa ta rea fue lle va da a ca bo en
el trans cur so de un año. Al im po ner se de ese tra ba jo Sarhún,
se cre ta rio de Abd-el-Me lik, di jo a los es cri ba nos grie gos: «Bus‐ 
cad la vi da por al gún otro me dio, por que Dios os aca ba de pri‐ 
var de es te ar te».

En el di ván de Iraq el mis mo cam bio tu vo lu gar, ha bien do Al
Ha dd j adj con fia do es ta ope ra ción a su se cre ta rio Saleh Ibn Ab‐ 
de rra h mán, quien es cri bía el ára be y el per sa. Saleh ha bía
apren di do su ar te de Za dan Fa ruj o Fa rruj, an ti guo se cre ta rio
de Al Ha dd j adj, y, cuan do Za dan fue muer to en la gue rra de
Ab de rra h mán Ibn-el-As ha ath, él le su ce dió en la se cre ta ría. Fue
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en ton ces que Al Ha dd j adj le dio la or den de tra du cir del per sa
al ára be el ca tas tro (di ván) del Iraq. Ta les me di das cau sa ron
gran dis gus to a los es cri ba nos per sas. Ab del Ha mid Ibn Yah‐ 
ya[32] so lía de cir: «Dios pre mie a Saleh ¡qué gran ser vi cio ha
ren di do a los es cri ba nos ára bes!».

Ba jo los abba si das, el di ván fue in clui do en las ins ti tu cio nes
de pen dien tes de la di rec ción (del vi sir); por ello los Bar me ci da,
los hi jos de Sahl Ibn Nu ba jt y los de más vi si res de es ta di n as tía
lo con ta ban en el nú me ro de sus atri bu cio nes.

En cuan to a los re gla men tos que con cier nen al di ván y que
se fun dan en la ley di vi na, co mo los que se re la cio nan (al sa la‐ 
rio) del ejérci to, a los in gre sos y egre sos del era rio pú bli co, a la
dis tin ción de bi da en tre los paí ses so me ti dos por ca pi tu la ción o
a vi va fuer za, a las per so nas que pue den le gal men te ser nom‐ 
bra das pa ra la di rec ción de es te di ván, a las cua li da des re que ri‐ 
das en el di rec tor y en los em plea dos, y a los prin ci pios que de‐ 
ben con ser var se en la ofi ci na de con ta bi li dad, to do es to es tá
fue ra de nues tro te ma, y for ma par te de las ma te rias que los li‐ 
bros in ti tu la dos «Al Ahkam-es-Su la ta ni ya» de ben tra tar,[33] y,
en efec to, se en cuen tra de ta lla do en esas obras. Por la mis ma
ra zón, no so tros exa mi na mos es ta ma te ria tan só lo des de el
pun to de vis ta de una sim ple ins ti tu ción con for me a la na tu ra‐ 
le za de la mo nar quía, de que nos ocu pa mos aquí.

Pues el di ván sig ni fi ca un gran pues to en la or ga ni za ción de
un go bierno mo nár qui co, o, me jor di cho, cons ti tu ye una de las
tres co lum nas so bre las que es te ré gi men se apo ya. De he cho,
un reino no po dría man te ner se sin ejérci to, sin di ne ro ni sin el
ser vi cio de co rres pon den cia con los que se ha llan le jos. El so‐ 
be rano por tan to tie ne me nes ter de co la bo ra do res efi cien tes en
la di rec ción de los asun tos de es pa da, de plu ma y de ha cien da.
Por con si guien te, el je fe del di ván to ma a su car go una gran
par te de la ad mi nis tra ción del reino. Tal fue el ca so en el im pe‐ 
rio de los Ome ya es pa ño les y en los Es ta dos de Tai fas, sus su ce‐ 
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so res. Ba jo los Al moha des, el je fe del di ván de bía per te ne cer a
la es tir pe do mi nan te. Di ri gía con au to ri dad ab so lu ta la re cau‐ 
da ción de im pues tos, reu nía los in gre sos en una ca ja cen tral, y
asen ta ba las par ti das en un re gis tro par ti cu lar; re vi sa ba el es ta‐ 
do de sus subal ter nos y sus re cep to res, y eje cu ta ba la dis tri bu‐ 
ción en las épo cas de ter mi na das y por las su mas pre via men te
es pe ci fi ca das. Se le de sig na ba con el nom bre de «sahib-el-as h‐ 
gal». A ve ces, en las lo ca li da des re ti ra das (de la ca pi tal), los je fes
de la pro pia de pen den cia eran aje nos al li na je de los Al moha‐ 
des, siem pre y cuan do fue ran ca pa ces de lle nar de bi da men te el
em pleo.

Cuan do los Ha fsi da es ta ble cie ron su do mi nio en Ifriki ya y la
gran emi gra ción de mu sul ma nes es pa ño les[34] de jó vol car so bre
es te país nu me ro sas fa mi lias dis tin gui das, se en contra ban, en‐ 
tre esos re fu gia dos, al gu nos que ha bían de sem pe ña do en Es pa‐ 
ña las fun cio nes de ad mi nis tra dor de la ha cien da pú bli ca. Ta les
co mo los Be ni Saíd, se ño res de Al-Ca lá (cas ti llo fuer te), ad ya‐ 
cen te a Gra na da,[35] y co no ci dos or di na ria men te por Be ni Abil
Ho sain.[36] El go bierno afri cano, no tan do en ellos un gran ta len‐ 
to ad mi nis tra ti vo, con fió les las mis mas fun cio nes que ha bían
lle na do en Es pa ña. Ejer cían esos car gos al ter na ti va men te con
los fun cio na rios al moha des. Más tar de, la ad mi nis tra ción de
ha cien da es ca pó de és tos pa ra caer en ma nos de los em plea dos
de la con ta bi li dad y la co rres pon den cia.

Lue go, al ad qui rir el ofi cio de had jib una gran im por tan cia,
la per so na que lo de sem pe ña ba tu vo la di rec ción ab so lu ta de
to das las de pen den cias del reino. A par tir de en ton ces la ad mi‐ 
nis tra ción de ha cien da ha per di do su con si de ra ción, y cu yo je‐ 
fe, se con vir tió en subal terno del had jib, co mo cual quier re cep‐ 
tor or di na rio y des po ja do de la pro mi nen te po si ción que an tes
ocu pa ba en el go bierno del im pe rio.

Ba jo la di n as tía de los Be ni me ri nes la con ta bi li dad del im‐ 
pues to te rri to rial y la de los ha be res mi li ta res se en cuen tran
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reu ni das en ma nos de un so lo ad mi nis tra dor. To das las cuen tas
pú bli cas pa san por sus ofi ci nas pa ra ser so me ti das a su re vi sión
y apro ba ción, mas sus de ci sio nes de ben ser san cio na das por el
sul tán o el vi sir. Su sig na tu ra es ne ce sa ria pa ra la va li dez de las
cuen tas su mi nis tra das por los pa ga do res mi li ta res y los re cep‐ 
to res de re cau da cio nes te rri to ria les.

Ta les son los fun da men tos so bre los que se han es ta ble ci do
los car gos y em pleos ad mi nis tra ti vos en un Es ta do re gi do por
un sul tán. Las per so nas que de sem pe ñan es tos ofi cios ocu pan
un ran go muy ele va do, por que ca da una de ellas ma ne ja la di‐ 
rec ción ge ne ral (de su res pec ti va ad mi nis tra ción) y tie ne el ho‐ 
nor de tra tar di rec ta men te con el so be rano.

En el im pe rio de los tur cos (ma me lu cos), la di rec ción de la
ha cien da pú bli ca com pren de va rias de pen den cias dis tin tas. El
fun cio na rio lla ma do «nadhir-el-djaish (di rec tor mi li tar) es tá
en car ga do de la ofi ci na de los sa la rios; el que se de sig na con el
tí tu lo de vi sir ad mi nis tra las ren tas pú bli cas, y, en su ca li dad de
di rec tor ge ne ral de las re cau da cio nes, ocu pa el pri mer ran go
en tre los ad mi nis tra do res de la ha cien da pú bli ca. El go bierno
tur co, ha di vi di do la di rec ción ge ne ral de la ha cien da en va rias
de pen den cias, de bi do a que su im pe rio, al co brar una gran ex‐ 
ten sión, las ren tas y con tri bu cio nes que su mi nis tra son tan
abun dan tes que un so lo hom bre, por más com pe ten te que fue‐ 
re, no po dría cum plir con tan vas ta ad mi nis tra ción. El per so na‐ 
je de no mi na do vi sir tie ne la di rec ción ge ne ral (de di chas de‐ 
pen den cias); mas con to do se su bor di na a uno de los ho rros del
sul tán, un hom bre de gran in fluen cia po lí ti ca, y que go za de al‐ 
ta po si ción en tre los je fes mi li ta res. En to dos sus ac tos, el vi sir
de be su je tar se a los de sig nios de su su pe rior, y apli car se con to‐ 
do ce lo a obe de cer le. Es te per so na je, que os ten ta el tí tu lo de
“os ta dz-ed-dau la” (in ten den te del im pe rio), es uno de los más
po de ro sos emi res del ejérci to.
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Su bor di na dos al car go ejer ci do por el vi sir, hay otros va rios,
tan to de ha cien da co mo de con ta bi li dad, que han si do ins ti tui‐ 
dos pa ra ad mi nis tra cio nes es pe cia les. Tal es, por ejem plo, el del
«nadhir-el-ja ss» (in ten den te del do mi nio pri va do), que se ocu‐ 
pa de los asun tos con cer nien tes al te so ro par ti cu lar del sul tán,
co mo sus pa tri mo nios y la par te que le co rres pon de de los im‐ 
pues tos te rri to ria les y de las re cau da cio nes, par te in de pen dien‐ 
te de lo que per te ne ce a la co mu ni dad mu sul ma na. Ac túa ba jo
la di rec ción de «os ta dz-ed-dar» (in ten den te del pa la cio). Si el
vi sir per te ne ce al ejérci to, no de pen de de es te in ten den te. El in‐ 
ten den te del do mi nio pri va do se su bor di na a «ja zin-ed-dar»
(te so re ro de pa la cio), ma me lu co en car ga do del te so ro pri va do
del so be rano, se lla ma así por la ín do le de su ofi cio, que es tri ba
en ocu par se par ti cu lar men te de las ren tas pri va das del sul tán.

Es tas in di ca cio nes bas ta rán pa ra dar a co no cer el ca rác ter de
es te car go, tal co mo exis te en la ac tua li dad en el im pe rio tur co
de Orien te; ya he mos se ña la do las atri bu cio nes que le ca rac te‐ 
ri zan en los rei nos de Oc ci den te.

El di ván de co rres pon den cia y se cre ta ría

Es ta di rec ción no es ab so lu ta men te ne ce sa ria en un ré gi men
mo nár qui co, al gu nos rei nos han po di do pres cin dir se de ella
com ple ta men te. Ta les fue ron las di n as tías ba jo las cua les los
há bi tos de la vi da nó ma da se man tu vie ron lar go tiem po, sin
que la vi da ur ba na les hu bie ra co rre gi do por la in fluen cia de la
ci vi li za ción (que le es pro pia), y sin que la cul tu ra de las ar tes y
ofi cios hu bie se to ma do arrai go en el país. Ba jo el im pe rio mu‐ 
sul mán el em pleo de la len gua ára be (en la ad mi nis tra ción) y la
ne ce si dad (en que se ha lla ban los je fes) de ex pre sar sus ór de nes
con ni ti dez y pre ci sión hi cie ron in dis pen sa ble una ins ti tu ción
de esa ín do le, ya que en ge ne ral se in di ca me jor por es cri to que
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ver bal men te lo que uno tie ne me nes ter dar a co no cer. En un
prin ci pio, ca da emir to ma ba por se cre ta rio a uno de sus pa rien‐ 
tes, de al ta ca te go ría en la tri bu. Así pro ce die ron los (pri me ros)
ca li fas, y los emi res de los Com pa ñe ros del Pro fe ta en Si ria e
Iraq.[37] (Es co gían el se cre ta rio de en tre los su yos) de bi do a su
ple na fi de li dad y dis cre ción; mas, cuan do la len gua fue al te ra da
y (el do mi nio de un es ti lo co rrec to) se vol vió un ar te, en ton ces
se to mó por se cre ta rio a cual quie ra que sa bía bien re dac tar.

En tiem pos de los Abba si da, es te pues to era muy hon ro so; el
se cre ta rio ex pe día los de cre tos del so be rano sin es tar con tro la‐ 
do por na die, tra za ba su sig na tu ra al pie de esos do cu men tos, y
es tam pa ba el se llo del sul tán. Di cho se llo era un cu ño en el que
se ha lla ba gra ba do el nom bre del so be rano o su em ble ma dis‐ 
tin ti vo; el se cre ta rio lo hu me de cía pre via men te con ar ci lla ro ja
lla ma da «tie rra pa ra se llar», di lui da en agua; ya do bla do y ce‐ 
rra do el do cu men to, lo se lla ba so bre el plie gue don de los dos
bor des se jun ta ban.

Más tar de, los do cu men tos ofi cia les se re dac ta ban en nom‐ 
bre del sul tán, y el se cre ta rio asen ta ba al prin ci pio, o bien al fi‐ 
nal, se gún su vo lun tad, las pa la bras que te nía adop ta das pa ra
for mar su rú bri ca. Es te fun cio na rio ocu pa ba pri me ro un al to
ran go en el Es ta do, pe ro ter mi nó en es tar pues to ba jo el con trol
de uno de los pro mi nen tes dig na ta rios del im pe rio o su bor di‐ 
na do al vi sir. En es tos ca sos la rú bri ca del se cre ta rio per día su
va lor, y otra fir ma, que se de li nea ba al la do, in di ca ba que es te
em plea do la bo ra ba ba jo la di rec ción de un je fe. Tra za ba sin em‐ 
bar go su rú bri ca ha bi tual; mas era la fir ma del je fe la que da ba
va li dez al do cu men to. Tal fue en los úl ti mos tiem pos del reino
ha fsi da, cuan do el car go de had jib ad qui rió to da su im por tan‐ 
cia, y es te fun cio na rio ejer ció la au to ri dad ad mi nis tra ti va, pri‐ 
me ro por de le ga ción, y des pués por usur pa ción. En es ta di n as‐ 
tía, la rú bri ca del se cre ta rio ca re cía de to do va lor, aun que se se‐ 
guía usan do en to dos los ins tru men tos ofi cia les, con for me a la
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an ti gua cos tum bre. Pa ra ser vá li da, de bía es tar acom pa ña da de
una for mal apro ba ción adop ta da por el had jib e ins cri ta por él
en el do cu men to. Por eso el se cre ta rio de bía siem pre to mar las
ór de nes del had jib an tes de asen tar la rú bri ca usual. El sul tán
mien tras se en contra ba li bre de tu te la y en po se sión de la au to‐ 
ri dad su pre ma, es tam pa ba en los ins tru men tos ofi cia les su pro‐ 
pia fir ma, y or de na ba al se cre ta rio tra zar allí la su ya.

En tre las fun cio nes de la se cre ta ría se in clu ye la del «tau qíi».
Es to es: ca da vez que el sul tán tie ne una se sión pú bli ca a fin de
es cu char las re cla ma cio nes y ha cer jus ti cia a los de man dan tes,
un se cre ta rio per ma ne ce sen ta do an te él pa ra asen tar, en un es‐ 
ti lo con ci so y cla ro, en ca da me mo rial que se pre sen te al so be‐ 
rano, la de ci sión pro nun cia da por és te. El do cu men to pro vis to
del «tau qíi» es ex pe di do (en la for ma or di na ria), o bien el se cre‐ 
ta rio trans cri be una co pia de la de ci sión en un du pli ca do del
me mo rial que el pe ti cio na rio de be te ner siem pre a la ma no. Pa‐ 
ra re dac tar co rrec ta men te esas de ci sio nes, se pre ci sa que el se‐ 
cre ta rio ten ga el ta len to su fi cien te de ex pre sar sus ideas de una
ma ne ra elo cuen te y pre ci sa. Dja far Ibn Yah ya (el Bar me ci da)
de sem pe ña ba es ta fun ción an te Ha rún Ar-Ras hid; ano ta ba las
de ci sio nes en los me mo ria les y los pa sa ba ins tan tá nea men te a
los in te re sa dos. Los «tau qia at» (pl. de «tau qíi») es cri tos por él
eran dis pu ta dos por los aman tes del be llo es ti lo y la elo cuen cia,
por que ofre cían ver da de ros ejem plos de las di ver sas ma ne ras
de ex pre sar el pen sa mien to con ele gan cia y pre ci sión. Se re fie re
in clu so que di chas «tau qia at» se ven dían ca da ejem plar al pre‐ 
cio de un di nar de oro. He ahí lo que se prac ti ca ba en los im pe‐ 
rios de an ta ño.

Pa ra de sem pe ñar un pues to de esa im por tan cia se pre ci sa
ne ce sa ria men te una per so na per te ne cien te a una de las ca pas
más ele va das de la so cie dad, un va rón gra ve y ho nes to, do ta do
de un gran sa ber y de ta len to in ge nio so y ex pre sión per sua si va.
En efec to, un se cre ta rio es con cep tua do ap to de mos trar se ver‐ 
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sa do en los fun da men tos de cuan ta cien cia, pues to que son ma‐ 
te rias que a me nu do cons ti tu yen el te ma de las reu nio nes que
se efec túan en el pa la cio del sul tán y en las au dien cias que és te
tie ne pa ra ad mi nis trar jus ti cia. El se cre ta rio, es tan do obli ga do
por la ín do le de su car go a fre cuen tar el cír cu lo del prín ci pe,
de be tam bién dis tin guir se por sus pren das per so na les y sus ma‐ 
ne ras agra da bles. Aña da mos que, pa ra re dac tar la co rres pon‐ 
den cia y ex po ner en buen or den las co sas que se le en car ga co‐ 
mu ni car por es cri to, de be pe ne trar se per fec ta men te de los se‐ 
cre tos del be llo len gua je.

En al gu nos im pe rios, el car go de se cre ta rio se con fia ba a un
hom bre de es pa da. Tal exi gía la na tu ra le za mis ma de esos im‐ 
pe rios; la sen ci llez de la vi da nó ma da pre do mi na ba aun allí y
ale ja ba (los es píri tus) del cul ti vo de las cien cias. El sul tán re ser‐ 
va ba pa ra los miem bros de su asa bi ya to dos los pues tos, to dos
los car gos, tan to de es pa da co mo de ha cien da y de plu ma. Cier‐ 
ta men te se pue de de sem pe ñar el pues to de es pa da sin ha ber re‐ 
ci bi do ins truc ción, pe ro es in dis pen sa ble es tu diar si se quie re
ma ne jar la ha cien da pú bli ca o la se cre ta ría. En la una, el do mi‐ 
nio del ar te de cal cu lar es im pres cin di ble, y, en la otra, el de la
elo cuen cia. Esos go bier nos fue ron por con se cuen cia obli ga dos
a con fiar es tos pues tos a in di vi duos com pe ten tes en am bos ra‐ 
mos, aun que per te ne cien tes a otra cla se so cial, pe ro siem pre
su je tos al con trol de un je fe vin cu la do a la fa mi lia del so be rano,
de mo do que só lo po dían pro ce der me dian te la au to ri za ción
su ya. Tal se prac ti ca to da vía en el im pe rio de los tur cos (ma me‐ 
lu cos) en Orien te: el fun cio na rio lla ma do «sahib-el-ins há» (re‐ 
dac tor en je fe) es el que di ri ge la se cre ta ría; pe ro es tá co lo ca do
ba jo las ór de nes de un emir alle ga do a la es tir pe del sul tán y de‐ 
no mi na do «Deui dar». Es te fun cio na rio go za de to da la con‐ 
fian za del so be rano, quien se apo ya en él pa ra ca si to das las
aten cio nes de la ad mi nis tra ción. Por su par te «sahib-el-ins há»,
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lle na to dos los ser vi cios con cer nien tes a la re dac ción (de ins‐ 
tru men tos ofi cia les) en un es ti lo pre ci so y co rrec to.

Las cua li da des que un so be rano exi ge en un se cre ta rio, cuan‐ 
do se tra ta de es co ger lo de fue ra de la cas ta do mi nan te, son nu‐ 
me ro sas. El «ka tib» Ab del Ha mid[38] nos ha pro por cio na do al
res pec to un mag ní fi co re su men en una mi si va que di ri ge a los
es cri ba nos (se cre ta rios) y que re pro du ci mos aquí: «Des pués de
ha ber ofre ci do nues tras ala ban zas al To do po de ro so, ¡le ro ga‐ 
mos os ten ga en su san ta guar da, a vo so tros, plé ya de pro fe san te
de la es cri tu ra! ¡Quie ra Dios ro dea ros de su gra cia, de su asis‐ 
ten cia y orien ta ros ha cia el bien! El Se ñor, ¡que su nom bre sea
glo ri fi ca do y exal ta do!, ha co lo ca do a los hom bres des pués de
sus pro fe tas y sus após to les, y, aun cuan do to dos sean igua les
an te Él, los ha or de na do por cla ses con se cu ti vas a la de los re‐ 
yes, que de ben hon rar se. Los ha di ri gi do ha cia la prác ti ca de di‐ 
ver sos ofi cios, ha cia los me dios de ga nar la sub sis ten cia y el
man te ni mien to. Por lo que to ca a vo so tros, es cri ba nos, os ha
ins ta la do en la más no ble de las po si cio nes: vo so tros sois li te ra‐ 
tos, ver da de ros va ro nes, gen te de sa ber y de ins truc ción; vo so‐ 
tros cons ti tuís el or na men to del ca li fa to; por vo so tros y por
vues tra pru den cia se man tie ne la pros pe ri dad del im pe rio. Por
vues tra abne ga ción y vues tros sa bios con se jos. Dios dis po ne la
bue na ad mi nis tra ción del sul tán y el pro gre so ma te rial y de mo‐ 
grá fi co de la na ción. El go bierno no po dría pres cin dir se de
vues tro con cur so, por que só lo en tre vo so tros en cuen tra per so‐ 
nas ca pa ces de ren dir le ver da de ros ser vi cios; por tan to vo so‐ 
tros sois, res pec to del so be rano, los oí dos con que oye, los ojos
con que ve, la len gua con que ha bla y las ma nos con que ac túa.
¡Dios os con ce da go zar lar go tiem po de las pre rro ga ti vas del
no ble ar te con que os ha dis tin gui do! ¡Oja lá que ja más os pri ve
de los fa vo res con que os ha col ma do! De to das las per so nas
que ejer cen pro fe sio nes, vo so tros prin ci pal men te de béis reu nir
en sí mis mos las cua li da des más loa bles y to do gé ne ro de los
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mé ri tos que acre di tan a su po se sor la es ti ma ción y que se con‐ 
si de ran pe cu lia res de vo so tros, siem pre y cuan do pu die rais res‐ 
pon der a la des crip ción que voy a ha cer del per fec to se cre ta rio.
Por su pro pio in te rés y por el in te rés del je fe que le ha con fia do
la aten ción de sus im por tan tes ne go cios, el se cre ta rio de be
mos trar se afa ble cuan do la afa bi li dad es ne ce sa ria, perspi caz
cuan do se tra ta de to mar una de ci sión, osa do cuan do el mo‐ 
men to lo re quie re, pres to a ce jar si las cir cuns tan cias lo exi gen,
mo de ra do en sus de seos, aman te de la jus ti cia y la equi dad, ca‐ 
paz de guar dar fiel men te el se cre to que se le con fíe, leal en las
ad ver si da des, há bil pa ra pre ver los re ve ses, ap to pa ra asig nar a
ca da co sa su va lor real y a ca da acon te ci mien to su ver da de ra
im por tan cia. De be ha ber es tu dia do to das las ra mas de los co‐ 
no ci mien tos y ad qui ri do una só li da eru di ción. Si tal no le ha si‐ 
do po si ble, de be a lo me nos ha ber apren di do lo su fi cien te pa ra
los me nes te res de su ser vi cio; me dian te su in te li gen cia na ta, su
bue na edu ca ción y su gran ex pe rien cia, sa brá pre ver lo que va a
acon te cer y juz gar las con se cuen cias que ca da co sa pu die ra ori‐ 
gi nar; de es ta suer te to ma ría, pa ra ca da asun to, las me di das
per ti nen tes y las pre cau cio nes ne ce sa rias, man te nién do se pres‐ 
to a dar a los su ce sos el gi ro y la di rec ción con ve nien tes. ¡Pug‐ 
nad pues, oh se cre ta rios! por la su pe ra ción en los di ver sos gé‐ 
ne ros de la li te ra tu ra y es for zad vues tro in ge nio pa ra do mi nar
las cien cias re li gio sas, em pe zan do por el Li bro de Dios y las
pres crip cio nes de la ley di vi na. Cul ti vad la len gua ára be a efec‐ 
to de po de ros ex pre sar co rrec ta men te; es me rad lue go por lo‐ 
grar la be lla ca li gra fía, por que es la ge ma que de be ador nar
vues tros es cri tos; apren ded de me mo ria y re ci tad los poe mas;
fa mi lia ri zaos con las ideas re bus ca das y las ex pre sio nes in só li‐ 
tas que ellos en cie rran; leed la his to ria de los ára bes y de los ex‐ 
tran je ros, y re te ned en la me mo ria los re la tos de sus he chos so‐ 
bre salien tes; to do eso os ser vi rá de bue na ayu da en la con se cu‐ 
ción de vues tras as pi ra cio nes. Guar dad bien de des cui dar el ar‐ 
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te del cál cu lo; sin es te ar te el con trol de los im pues tos no se ría
po si ble. Apar tad vues tro áni mo de to do lo que po dría ex ci tar la
am bi ción y la co di cia; no os ocu péis de me z quin da des ni de ac‐ 
tos des pre cia bles, por que es tos de gra dan al hom bre y des do ran
al es cri tor. En el ejer ci cio de vues tra pro fe sión, evi tad to da vi‐ 
le za; que una no ble al ti vez os im pi da siem pre te ner re cur so a la
de la ción, la ca lum nia y los pro ce di mien tos des ho nes tos. Guar‐ 
dad del or gu llo, la so ber bia y la pe tu lan cia, a efec to de no
atraeros gra tui ta men te el odio ge ne ral. Amaos los unos a los
otros en Dios a cau sa de vues tro ar te; en cu yo ejer ci cio, pro po‐ 
ned mu tua men te por mo de lo a aque llos an te ce so res vues tros
que me re cie ron ser mi ra dos co mo hom bres vir tuo sos y aman‐ 
tes de la jus ti cia. Si la for tu na trai cio na ra a al guno de vues tros
co le gas, mos trad le los tes ti mo nios de vues tra sim pa tía, pro di‐ 
gán do le le ni ti vos y es tí mu los has ta que re cu pe re su bien es tar y
se res ta blez ca de su in for tu nio. Cuan do el uno de vo so tros se
vea obli ga do por la ve jez a de jar su em pleo y a no fre cuen tar
más a sus co le gas, id a vi si tar le, a ofre cer le vues tros res pe tos y
pe dir le sus con se jos, fru tos de una lar ga ex pe rien cia y am plia
prác ti ca. Que ca da uno de vo so tros apre cie más que a su her‐ 
ma no o su hi jo al pa trón que le ha pro te gi do y ayu da do en sus
me nes te res. Si vues tro tra ba jo ob tie ne elo gios, atri buid los mé‐ 
ri tos ca da quien a su com pa ñe ro; en ca so con tra rio, acep tad ca‐ 
da uno pa ra sí la res pon sa bi li dad y la cen su ra. Si un cam bio
ope ra en vues tra po si ción, te ned cui da do de los fal sos pa sos, los
ye rros y el en fa do, pues un se cre ta rio es tá más ex pues to que un
sar no so a ser des pre cia do, con las con se cuen cias más gra ves
pa ra él. Si te néis por je fe a un hom bre que os tra te con jus tas
con si de ra cio nes, mos trad le una ca bal leal tad y un pro fun do re‐ 
co no ci mien to; so por tad sus ca pri chos con pa cien cia y ama bi li‐ 
dad; ser vid le con fi de li dad, dis cre ción y ha bi li dad a lo que tie ne
jus ti fi ca do de re cho. De mos trad le vues tro agra de ci mien to con
vues tros ac tos, to das las ve ces que ten ga re cur so a vues tros ser‐ 
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vi cios. ¡Que es te sen ti mien to de gra ti tud —¡Dios os asis te!—,
sea es pon tá neo en vues tro co ra zón, ya en la abun dan cia o en la
pe nu ria, ya en la ale g ría o en la tris te za, ya frus tra dos en vues‐ 
tras es pe ran zas o col ma dos de be ne fi cios!

«Ta les son las cua li da des más ad mi ra bles en un pro fe san te
de vues tro no ble ar te. Si el uno de vo so tros ob tu vie ra un al to
man do, o si se vie ra en car ga do de go ber nar a una frac ción de
las cria tu ras de Dios, que ten ga siem pre pre sen te el te mor al
Se ñor y que sa cri fi que to da otra con si de ra ción al de ber de obe‐ 
de cer le. De be mos trar se be né vo lo pa ra con los po bres, jus to
con los opri mi dos. Pues los hom bres son las cria tu ras de Dios,
y el más ama do pa ra Él es el más be né vo lo pa ra con sus cria tu‐ 
ras. El se cre ta rio-es cri tor con ver ti do en au to ri dad ha de go ber‐ 
nar con jus ti cia y tra tar con de fe ren cia a los no bles; de be fo‐ 
men tar el bien es tar del pue blo, im pul sar el pro gre so del país,
tra tar con bon dad a los súb di tos, es ti mu lar su con cor dia y evi‐ 
tar les to do mal. En sus au dien cias, mos trar se ama ble y mo des‐ 
to; en la nó mi na, que de ter mi ne los im pues tos a fin de ve ri fi car
el co bro de sus de re chos, usar la in dul gen cia. De be es tu diar el
ca rác ter de sus subal ter nos, y, al ad ver tir sus bue nas cua li da des
y sus de fec tos, ha de orien tar los ha cia el bien y lo con ve nien te,
re cu rrien do al tac to más su til y to da su des tre za a efec to de
apar tar los de sus in cli na cio nes vi cio sas. Sa bi do es que el ca ba‐ 
lle ran go que co no ce su ofi cio pro cu ra an te to do es tu diar el ca‐ 
rác ter de la ca bal ga du ra, y, si és ta tie ne el há bi to de co cear, se
cui da de no ex ci tar la en el mo men to de mon tar la; si tie ne la
ma nía de en ca bri tar se, evi ta po ner se de lan te de ella; si te me sus
des bo ques, la su je ta bien por la ca be za; si es rea cia, tra ta de do‐ 
me ñar su tes ta ru dez sua ve men te; y, si per sis te en su ma nía, le
da me dia vuel ta y le aflo ja la bri da. En es ta des crip ción de los
pro ce di mien tos que se em plean pa ra di ri gir a una ca bal ga du ra,
te ne mos las pre mi sas de la ad mi nis tra ción que el hom bre de be
adop tar pa ra re gir a sus se me jan tes, sos te ner re la cio nes cons‐ 



668

tan tes con ellos y man te ner los en la obe dien cia. El se cre ta rio-
es cri tor, gra cias a su ins truc ción, a la no ble za de su ofi cio, a la
fi ne za y ha bi li dad de su con duc ta pa ra con las per so nas que
tra tan con él, y los que se pre sen tan a ha blar le y dis cu tir al gu‐ 
nos asun tos con cier to te mor a su se ve ri dad, di cho se cre ta rio
tie ne ma yo res mo ti vos pa ra pro ce der con in dul gen cia y cor du‐ 
ra pa ra con sus subal ter nos, a fin de ga nar su vo lun tad, que el
ca ba lle ran go que tra ta de do me ñar los ím pe tus de un irra cio nal
in ca paz de res pon der le, de sa ber dis tin guir el bien del mal y de
com pren der na da de lo que se le di ce, ex cep to aque llas pa la bras
que cu yo ji ne te le ha he cho sen tir su sig ni fi ca do. Ad mi nis trad
pues, ¡oh se cre ta rios!, con be ne vo len cia, ¡que Dios os sea mi se‐ 
ri cor dio so! Obrad con to da la pre vi sión y de li be ra ción po si‐ 
bles; evi ta réis así el des con ten to de vues tro je fe, el ser le mo les‐ 
tos y el dis tan cia mien to con si guien te; ob ten dréis en cam bio su
co rre la ción y cohe sión fra ter na y di li gen te. Que na die de vo so‐ 
tros ex ce da sus me dios en lo que res pec ta a mo bi lia rio, ves ti‐ 
dos, mon tu ras, man ja res, be bi das, re si den cia, cria dos y otras
co sas por el es ti lo. Pues a pe sar de la no ble za del ar te con que
Dios, en su bon dad, os ha dis tin gui do, no sois más que sim ples
ser vi do res del go bierno, a quie nes no se to le ra de fi cien cia en
los ser vi cios, y con fi den tes de quie nes no se con sien ten los ac‐ 
tos de des pil fa rro. Con ser vad, por tan to, vues tro re ca to en la
mo de ra ción, si guien do los con se jos que os he da do. Guar daos
de las con se cuen cias no ci vas de la di si pa ción y el lu jo; am bos
aca rrean la po bre za, la ver güen za y la hu mi lla ción; tal ocu rre
so bre to do cuan do las per so nas que contraen esos vi cios per te‐ 
ne cen a la cla se de los se cre ta rios y gen te de le tras. To das las
co sas tie nen en tre sí cier tas ana lo gías me dian te las cua les un
ad mi nis tra dor sa brá siem pre en cau zar se; por ello, cuan do se os
pre sen ta un ca so, co men zad por to mar las me di das que la ex‐ 
pe rien cia os ha brá dic ta do; adop tad en se gui da el pro ce di mien‐ 
to más sim ple y se gu ro, aquel que ha de in cluir el me jor re sul‐ 
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ta do. Sa bed que la pro di ga li dad con du ce a quien se en tre ga a
ella a las con se cuen cias más per ju di cia les, con di ción que preo‐ 
cu pa tan to a su afi cio na do que des cui da las ven ta jas que pu die‐ 
ra sa car de sus co no ci mien tos y me di ta cio nes. Cuan do uno de
vo so tros da au dien cia, que se li mi te, en sus pa la bras, a lo es en‐ 
cial; que pro cu re la con ci sión en sus pre gun tas y sus res pues tas,
y que tra te de reu nir en un so lo haz to dos sus ar gu men tos. De
es ta ma ne ra, ha rá mar char los asun tos y se ga ran ti za rá contra
la fa ti ga de su alien to que la mul ti pli ci dad po dría cau sar le. Re‐ 
co men dár nos le hu mi llar se an te el Al tí si mo a fin de ob te ner el
don de su gra cia y asis ten cia pa ra po der se guir por el rec to ca‐ 
mino. Eso de be ha cer por te mor a caer en el error que da ña la
salud, la in te li gen cia y los fru tos de la ins truc ción. Si al guno de
vo so tros cree o di ce que sus éxi tos en el ejer ci cio de su pro fe‐ 
sión y la efi ca cia de sus pre ven cio nes pro vie nen de su gran ha‐ 
bi li dad en los ne go cios, se ex pon drá a ver se aban do na do de
Dios y de ja do a sus po bres re cur sos. Pues es evi den te, pa ra
quien quie ra re fle xio nar, que esos re cur sos no le bas ta rán por
sí so los. Que na die de vo so tros di ga que él es más ap to en la di‐ 
rec ción de los asun tos, más ca paz de so por tar el pe so de una
ad mi nis tra ción que un tal co le ga su yo o un com pa ñe ro en el
mis mo ser vi cio, pues a ojos de los pru den tes, el más in te li gen te
de am bos es aquel que re pu dia la pre sun ción y que se cree in fe‐ 
rior a sus co le gas en des tre za y en ta len to. Por nues tra par te,
di re mos a uno y a otro: re co no ced al ta men te las bon da des de
Dios; ¡enal te ci da sea su glo ria y su po der! Que no mues tren ni
pe tu lan cia, ni con fian za en sus pro pios mé ri tos; que no tra ten
de des pre ciar ni a sus co le gas, ni a sus ri va les, ni a sus com pa‐ 
ñe ros de tra ba jo, ni a sus je fes. Pa ra to dos ellos exis te la obli ga‐ 
ción de loar cons tante men te al Al tí si mo hu mi llán do se an te su
om ni po ten cia y ala ban do su ma jes tad y re cor dan do sus in fi ni‐ 
tos do nes. Aña do a es ta epís to la un pro ver bio jus ti fi ca do por la
ex pe rien cia: “El que re ci be los con se jos de be ob ser var los”. He
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ahí la es en cia de la pre sen te co mu ni ca ción, la más be lla de sus
fra ses, a ex cep ción des de lue go de las que en cie rran las ala ban‐ 
zas al To do po de ro so; por tan to, pa ra fi na li zar dig na men te mi
car ta, he pues to esa má xi ma al fi nal. ¡Que Dios nos am pa re,
jun ta men te con vo so tros, hom bres de es tu dio y gen te de plu‐ 
ma, en to do lo que, den tro de Su pre vi sión, juz gue ne ce sa rio
pa ra orien tar nos ha cia la di cha eter na! Lo cual de pen de so la‐ 
men te de Él, es tan do nues tro des tino en sus di vi nas ma nos. ¡La
paz sea so bre vo so tros, con la mi se ri cor dia del Se ñor y su ben‐ 
di ción!».

La «shor ta» (po li cía ju di cial). El que en nues tros días ejer ce,
en Ifriki ya, las fun cio nes de «saheb» (je fe) de la «shor ta», lle va
el tí tu lo de «hakem» (co man dan te). En el reino de An da lu cía se
le lla ma «saheb-el-ma di na» (je fe de la ciu dad), y en el im pe rio
de los tur cos (ma me lu cos), se le de no mi na «ua li». Es te car go es
in fe rior en ca te go ría al del je fe del ejérci to, por ello el ofi cial
que lo de sem pe ña se ve a ve ces pues to ba jo las ór de nes de es te
je fe.

Fue en la di n as tía abba si da que se ins ti tu yó el pues to de
«saheb-esh-shor ta». El que lo ejer cía te nía por mi sión cas ti gar
los crí me nes: po nía pri me ro al in cul pa do en re que ri mien to de
jus ti fi car se; lue go, si con se guía com pro bar el cri men, ha cía
apli car la pe na le gal. Es sa bi do que la ley di vi na no to ma co no‐ 
ci mien to de los crí me nes cu ya exis ten cia es so la men te sos pe‐ 
cha da; ella úni ca men te cas ti ga los crí me nes com pro ba dos. Co‐ 
rres pon de más bien a la ad mi nis tra ción ci vil ocu par se de los
crí me nes cu ya exis ten cia se sos pe cha; el «hakem» de be pro ce‐ 
der, den tro del in te rés co mún, a su com pro ba ción y, abun dan‐ 
do las prue bas in di cia rías, pue de cons tre ñir al in cul pa do a la
con fe sión. Se de sig na con el nom bre de «saheb-esh-shor ta» al
fun cio na rio que, en el ca so de abs ten ción de par te del ca dí, se
en car ga de ins truir los pro ce sos y de apli car las pe nas. En oca‐ 
sio nes se ha res ta do al ca dí el de re cho de co no cer de muer tes y
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de apli car las pe nas es ta ble ci das por la ley, pa ra atri buir lo ex‐ 
clu si va men te a «saheb-esh-shor ta». Los go bier nos de an ta ño
ro dea ban a es te car go de una al ta con si de ra ción, y só lo con fia‐ 
ban a uno de los gran des je fes mi li ta res o bien a uno de los
prin ci pa les alle ga dos del sul tán. La au to ri dad de «saheb-esh-
shor ta» no se ex ten día so bre to das las cla ses de la po bla ción; se
li mi ta ba a in fli gir cas ti gos a las gen tes del pue blo, a los in di vi‐ 
duos de ma la re pu ta ción y a los su je tos de pra va dos.

En el im pe rio de los Ome ya es pa ño les, es te car go ad qui rió
pro mi nen te im por tan cia, y for mó dos ad mi nis tra cio nes dis tin‐ 
tas: la gran de y la pe que ña «shor ta». La au to ri dad de la pri me ra
se ex ten día por igual so bre gran des y ple be yos; el que la ejer cía
te nía el po der de cas ti gar in clu so a los fun cio na rios pú bli cos
que opri mían al pue blo, así co mo a sus pa rien tes y a los per so‐ 
na jes que les pro te gían. La pe que ña «shor ta» po seía la au to ri‐ 
dad so la men te so bre el vul go. El je fe de la gran de re si día jun to
a la puer ta del pa la cio im pe rial, con un cuer po de es bi rros que
se man te nían sen ta dos an te él y só lo aban do na ban sus si tios
pa ra eje cu tar sus ór de nes. Co mo las fun cio nes de es te pues to
de bían ser ejer ci das por uno de los gran des del im pe rio, for ma‐ 
ron par te por lo re gu lar de las atri bu cio nes del vi sir o del had‐ 
jib.

En el im pe rio al moha de[39] del Ma greb, el je fe de la «shor ta»
go za ba de li mi ta da au to ri dad: su ju ris dic ción no abar ca ba a to‐ 
das las cla ses de la so cie dad, y me nos aún a los fun cio na rios pú‐ 
bli cos. Es te pues to no se con fia ba al prin ci pio más que a un Al‐ 
moha de de ele va do ran go; pe ro, hoy día, ha per di do su im por‐ 
tan cia, y ha sali do de ma nos de los Al moha de pa ra caer en las
de los pro te gi dos de la fa mi lia real.

Al pre sen te, en tre los Be ni me ri nes del Ma greb, se es co ge el
je fe de la «shor ta» de en tre las fa mi lias de an ti guos clien tes del
so be rano, y de los pro te gi dos de la ca sa rei nan te.
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En Orien, en el im pe rio de los tur cos (ma me lu cos), es te car‐ 
go se con fía a uno de los gran des dig na ta rios tur cos o a un des‐ 
cen dien te de las fa mi lias kur das que ha bían go ber na do (Egip to)
an tes que ellos. Pa ra ejer cer lo, se es co ge in dis tin ta men te, de
una u otra de esas dos ca te go rías, un in di vi duo de ca rác ter rí gi‐ 
do y bas tan te po de ro so pa ra ha cer eje cu tar to das las de ci sio nes.
En tre otras ex tir par el mal, ex tin guir los gér me nes del vi cio,
des truir los fo cos del li ber ti na je y dis per sar las reu nio nes de
sus ele men tos. Apli ca asi mis mo las pe nas pres cri tas por la ley
di vi na y las ema nen tes de la ad mi nis tra ción ci vil, tal co mo lo
de ter mi na el or den pú bli co en to da ciu dad.

El man do de la flo ta (asa til)

El man do de la flo ta cons ti tu ye una de las dig ni da des del im‐ 
pe rio (mu sul mán). En los rei nos de Ma greb y de Ifriki ya,[40] el
ofi cial que de sem pe ña es te car go es in fe rior en ca te go ría al je fe
del ejérci to, y, en mu chos ca sos, te nía que obe de cer le. Su tí tu lo,
en el len gua je de los ma ri nos, es «ba la mand» o «al mi land» vo‐ 
ca blo cu ya le tra «l» se pro nun cia con én fa sis, y ha si do to ma do
de la len gua de los fran cos,[41] que usan con el mis mo sig ni fi ca‐ 
do. Es te car go es pro pio de Ma greb e Ifriki ya. He aquí la ra zón:
es tos dos paí ses es tán si tua dos so bre el li to ral me ri dio nal del
mar Ro ma no (Me di te rrá neo). Del la do Sur, es te mar, des de
Ceu ta has ta Ale jan dría y Si ria, con fi na con las co mar cas ocu pa‐ 
das por los be re be res; del la do nor te, li mi ta con Es pa ña, el país
de los fran cos, el de los es la vos, el de los grie gos y una par te de
Si ria. Se le de no mi na «el mar Ro ma no» y «el mar de Si ria», a
cau sa de las na cio nes que ocu pa ban sus ri be ras. De to dos los
pue blos que ha bi tan en los li to ra les del mar, los que se en cuen‐ 
tran so bre las dos cos tas del mar Ro ma no so por tan con el ma‐ 
yor brío los ava ta res de la vi da ma rí ti ma.
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Los ro ma nos, los fran cos y los go dos ha bi ta ban an ta ño en la
cos ta sep ten trio nal de es te mar, y co mo sus gue rras, lo mis mo
que sus ex pe di cio nes co mer cia les, se ha cían prin ci pal men te
por me dio de na víos, se ha bían vuel to muy há bi les en el ar te de
la na ve ga ción y de com ba tir con las flo tas. Al gu nas de es tas na‐ 
cio nes pre ten die ron la po se sión de las cos tas me ri dio na les de
es te mar: los ro ma nos di ri gie ron sus mi ra das ha cia Ifriki ya; los
go dos co di cia ron el Ma greb, y am bos pue blos se trans por ta ron
a es tas co mar cas por me dio de sus res pec ti vas flo tas y se apo‐ 
de ra ron de ellas, al ca bo de ven cer a los be re be res y qui tar les
to do el po der. Po se sio ná ron se de las ciu da des más po bla das, ta‐ 
les co mo Car ta go, Sbai tla (Su ffe tu la), Dje lu la (Oppi dum Usali‐ 
ta num), Mor nac,[42] Cher chel (Ce sa rea) y Tán ger. Con an te rio‐ 
ri dad el so be rano de Car ta go ha bía he cho la gue rra al de Ro ma,
en vian do contra él flo tas bien apro vi sio na das y lle nas de tro‐ 
pas. Es bien sa bi do que, des de los tiem pos más re mo tos, tal era
la cos tum bre de los pue blos que ocu pan los dos li to ra les del
mar Ro ma no.

Cuan do los ejérci tos mu sul ma nes se adue ña ron de Egip to, el
ca li fa Omar Ibn Al Ja ttab es cri bió a (su ge ne ral) Amr Ibn Al Ass
pa ra que le des cri bie ra el mar.[43] Amr le con tes tó por es cri to en
es tos tér mi nos: «Es un ser in men so que lle va so bre su lo mo a
se res en de bles, gu sanos ha ci na dos so bre tro zos de ma de ra».
(Im pre sio na do de esa des crip ción) Omar prohi bió a los mus li‐ 
mes aven tu rar se en ese ele men to, y al sa ber que Ar fad ja Ibn
Har tha ma Al Az dí, je fe de la tri bu de Bed ji la, a quien ha bía en‐ 
via do contra la pro vin cia de Omi nan, aca ba ba de rea li zar su
ex pe di ción por mar a pe sar de sus ór de nes, le re pren dió du ra‐ 
men te. Di cha prohi bi ción sub sis tió has ta el ad ve ni mien to de
Mohawia. Es te ca li fa au to ri zó a los mu sul ma nes em bar car se
pa ra ha cer la gue rra san ta por mar.

He aquí la cau sa de ese cam bio en la po lí ti ca de los ca li fas. Al
co mien zo del is la mis mo, los ára bes se ha lla ban to da vía de ma‐ 
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sia do im bui dos de la vi da nó ma da pa ra con ver tir se en ma ri nos
tan há bi les y tan em pren de do res co mo los ro ma nos y los fran‐ 
cos, pue blos que, ya acos tum bra dos a lu char contra el mar y a
vi vir en las na ves que los trans por ta ban de país en país, se ha‐ 
bían he cho a ese gé ne ro de vi da y ad qui ri do el há bi to de afron‐ 
tar los pe li gros con si guien tes. Cuan do los ára bes hu bie ron afir‐ 
ma do su im pe rio y al can za ron una vas ta po ten cia li dad, so me‐ 
tien do a su do mi nio una mul ti tud de pue blos ex tran je ros, se
vie ron ro dea dos de to da cla se de téc ni cos de los ven ci dos, pro‐ 
cu ran do ca da quien, por me dio de su ar te, ga nar se mé ri to an te
ellos. En ton ces to ma ron a su ser vi cio un gran nú me ro de ma ri‐ 
ne ros pa ra cu brir sus me nes te res náu ti cos. Ha bién do se afron‐ 
ta do al mar rei te ra da men te, y ya con cier ta des tre za en la lu cha
contra el mis mo, cam bia ron de opi nión res pec to de es te ele‐ 
men to. Anhe lan do con en tu sias mo lle var la gue rra san ta por
es te me dio, cons tru ye ron na víos y ga le ras, equi pa ron los bu‐ 
ques, los ar ma ron y car ga ron de tro pas con el fin de com ba tir a
los pue blos in fie les de ul tra mar. (Pa ra es ta ble cer sus as ti lle ros),
es co gie ron las pro vin cias más pr óxi mas al mar y las pla zas
fuer tes ubi ca das so bre los li to ra les. Di chas pro vin cias eran Si‐ 
ria, Ifriki ya, el Ma greb y Es pa ña. El ca li fa Abd-el-Me lik (Ibn
Me ruán), ani ma do por un ce lo vehe men te pa ra man te ner la
gue rra san ta, en vió a Ha ssan Ibn An-Na mán, go ber na dor de
Ifriki ya, la or den de fun dar en Tú nez una ata ra za na ma rí ti ma.
Fue de allí que, ba jo el go bierno de Zia dat-Allah I, hi jo de Ibra‐ 
him Ibn-el-Aglab, una flo ta, al man do de Asad Ibn-el-Fo rat,
gran mu fti de Ifriki ya, par tió pa ra con quis tar Si ci lia. La is la de
Qu sarra o Co s su ra (Pan te lla ria) fue to ma da tam bién du ran te la
ad mi nis tra ción del pro pio ré gi men. An te rior men te, Mohawia
Ibn Ha di jd ha bía con du ci do una ex pe di ción contra Si ci lia, pe ro
su ten ta ti va no tu vo éxi to. Es to ocu rrió ba jo el rei na do de
Mohawia Ibn Abi So fyan. Tiem po des pués, du ran te la gue rra
que tu vo lu gar en tre los fa ti mi tas de Ifriki ya y los Ome ya de
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Es pa ña, las flo tas de am bas di n as tías ata ca ron re pe ti da y mu‐ 
tua men te sus res pec ti vos te rri to rios y de vas ta ron los li to ra les
de los dos paí ses. Ba jo el rei na do de Ab de rra h mán An-Na ser, la
flo ta es pa ño la (de los Ome ya) se com po nía de unas dos cien tas
uni da des, y la de Ifriki ya era apro xi ma da men te de igual nú me‐ 
ro. El co man dan te (caíd) de la flo ta es pa ño la se lla ma ba Ibn Do‐ 
mahes o Ro mahes. Los puer tos don de es ta flo ta te nía sus fon‐ 
dea de ros y en don de se po nía a la ve la eran Bed jaia[44] y Al me‐ 
ría. Se for ma ba de na víos que se ha dan ve nir de to dos los rei‐ 
nos don de se cons truían bu ques. Ca da uni dad es ta ba ba jo el
man do de un ma ri ne ro, que por ta ba el tí tu lo de «caíd», quien
se ocu pa ba úni ca men te de lo que con cer nía al ar ma men to, los
com ba tes y la gue rra; otro ofi cial, lla ma do «raís», di ri gía la
mar cha del na vío a la ayu da de las ve las o de los re mos y con‐ 
du cía las ma nio bras del an cla je. Cuan do se reu nían los bu ques
pa ra efec tuar una ex pe di ción contra el ene mi go o por cual quier
otro ob je to im por tan te que el sul tán te nía en pro yec to, se con‐ 
cen tra ban en el puer to de ter mi na do co mo pun to de ci ta or di‐ 
na rio. El so be rano or de na ba el em bar que de sus hom bres, sus
tro pas se lec tas y al gu nos de sus li ber tos, po nién do les a to dos
ba jo las ór de nes de un so lo emir per te ne cien te a la cla se más
ele va da de los dig na ta rios del reino. Lue go los ha cía par tir a su
des tino, con la es pe ran za de re tor nar vic to rio sos y car ga dos de
bo tín.

Cuan do el is la mis mo fue cons ti tui do en im pe rio, los mus li‐ 
mes sub yu ga ron a to dos los paí ses que bor dean es te mar, y, de‐ 
bi do al po de río de sus flo tas, los cris tia nos de es tos paí ses se
veían en la im po si bi li dad de re sis tir les. Du ran te un lar go es pa‐ 
cio de tiem po, to das sus ex pe di cio nes fue ron co ro na das por el
éxi to. Sus vic to rias y sus gran des ha za ñas, son bien co no ci das;
asi mis mo sus con quis tas y las gran des ri que zas que arre ba ta ron
al ad ver sa rio. Apo de rá ron se de la to ta li dad de las is las del mis‐ 
mo mar. Ma llor ca, Me nor ca, Ibi za, Cer de ña, Si ci lia, Co s su ra,
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Mal ta, Cre ta y Chi pre, to das ca ye ron en su po der, así co mo
otras co mar cas per te ne cien tes a los rei nos de ro ma nos y fran‐ 
cos. Abul Qa sim el Shi i ta[45] y sus hi jos ex pe dían des de Al mah‐ 
di ya sus flo tas contra Gé no va[46] y re gre sa ban vic to rio sos y car‐ 
ga dos de bo tín. En el año 405 (1014-1015 de J. C.), Mod jahed-
el-Ami rí, so be rano de De nia, y uno de los ré gu los de Tai fas, se
apo de ró de Cer de ña me dian te su flo ta, pe ro los cris tia nos re cu‐ 
pe ra ron es ta is la bien pron to. Du ran te to do aquel pe rio do, las
ar mas mu sul ma nas triun fa ron en ca si to dos los pa ra jes del mar
Ro ma no; sus na víos lo re co rrían en to das di rec cio nes, y sus
tro pas, par tien do de Si ci lia, rea li za ban des em bar cos en tie rra
fir me fren te a la cos ta sep ten trio nal de es ta is la. Ata ca ban allí a
los prín ci pes fran cos y de vas ta ban sus Es ta dos. Es to tu vo lu gar
en tiem po de los Be ni-el-Ho sain,[47] re yes de Si ci lia, que re co‐ 
no cían la so be ra nía de los fa ti mi tas. Los cris tia nos se vie ron
obli ga dos a pa sar sus Ilo tas a la par te no res te del pro pio mar,
con el ob je to de apro xi mar se a los paí ses ma rí ti mos de los fran‐ 
cos y es la vos, y a las is las ro ma nas,[48] sin aven tu rar se pa ra na da
a salir de allí. En efec to, las es cua dras is lá mi cas ace cha ban, a las
cris tia nas co mo el león en car ni za do ace cha a su pre sa; sus bu‐ 
ques, tan nu me ro sos co mo bien equi pa dos, cu brían la faz del
mar, re co rrién do lo en to dos los sen ti dos, ya sea con fi nes pa cí‐ 
fi cos, o ya en son de gue rra. De suer te que, de los cris tia nos, no
se veía flo tar ni una ta bla; pe ro, tiem po des pués, el aba ti mien to
y la de bi li dad de los im pe rios fa ti mi ta y ome ya da per mi tié ron‐ 
les apo de rar se de Si ci lia, de Cre ta, de Mal ta y de otras is las
orien ta les. Apro ve cha da lue go la ex ten ción del po de río is lá mi‐ 
co, se pre ci pi ta ron so bre el li to ral de Si ria (es de cir, de Lí bano)
y se adue ña ron de Trí po li, Asaca lán, Ty ro y Akka (San Juan de
Acre). Ya due ños de las pla zas fuer tes de es te li to ral, to ma ron
en se gui da la ciu dad de Je ru sa lén y cons tru ye ron allí una igle sia
pa ra prac ti car las ce re mo nias de su cul to. (Las tro pas de Ro ge‐ 
lio I, rey de Si ci lia), qui ta ron Trí po li (de Áfri ca) a los Be ni Ja z‐ 
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rún,[49] se apo de ra ron a con ti nua ción de Ca bes y de Sfax, y so‐ 
me tie ron a los mu sul ma nes de es tas ciu da des a la ca pi ta ción.
Lue go ob tu vie ron po se sión de Al mah di ya, an ti gua se de del im‐ 
pe lió fa ti mi ta, ha bién do la arre ba ta do a los des cen dien tes de
Bo lo gguin Ibn Zi ri.[50] De tal mo do, des de el V si glo, la for tu na
se ha bía in cli na do al la do de los cris tia nos en el mar Ro ma no. A
par tir de en ton ces la po ten cia ma rí ti ma de Egip to y Si ria co‐ 
men zó a caer en el ani qui la mien to. Na die, has ta nues tros días,
ha tra ta do de res ta ble cer la, a pe sar de que an ta ño, en es tos mis‐ 
mos paí ses, el go bierno fa ti mi ta ha bía des ple ga do es fuer zos ex‐ 
tra or di na rios pa ra man te ner el po de río de la ma ri na. He cho
que la his to ria de es ta di n as tía no per mi te des co no cer. Se en‐ 
cuen tra allí más de un ves ti gio del car go de co man dan te de la
flo ta; car go que aún per sis te en los rei nos de Ifriki ya y Ma greb
par ti cu lar men te, en don de siem pre se ha con ser va do.

En la épo ca que he mos in di ca do, los paí ses que for man el lí‐ 
mi te oc ci den tal de es te mar po seían un gran nú me ro de bu ques
y des ple ga ban una po ten cia ma rí ti ma tal que nin gún ene mi go
era ca paz, de vul ne rar, ni si quie ra pre ten der una agre sión. Ba jo
la di n as tía le m tu na (al mo ra vi de), el man do de la flo ta era pa tri‐ 
mo nio de los Be ni Mei mun,[51] se ño res de Cádiz; mas es ta fa mi‐ 
lia, al re co no cer des pués la so be ra nía de Abd-el-Mu men (Al‐ 
moha de), le ce dió sus de re chos. Di cha flo ta se com po nía de un
cen te nar de na víos per te ne cien tes a los puer tos de Es pa ña y del
Áfri ca. En el si glo VI, cuan do la di n as tía al moha de con quis tó es‐ 
tos dos paí ses, el car go de co man dan te de la flo ta co bró ma yor
im por tan cia que nun ca. Ah mad As-Si qi llí (el si ci liano), que lo
ejer cía a la sa zón, per te ne cía a la fa mi lia de los Sadguian,[52]

frac ción de la tri bu de los Se duiki ch,[53] es ta ble ci da en la is la de
Djer ba. Se cues tra do de su país na tal por los cris tia nos, que ha‐ 
bían rea li za do allí un des em bar co, fue cria do en tre ellos y en tró
al ser vi cio de (Ro ge lio  II), so be rano de Si ci lia. Su po ga nar la
con fian za y el apre cio de es te prín ci pe; pe ro, ha bien do si do
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atraí do, por cier tas ten den cias, la in qui na del hi jo y su ce sor de
és te, y te mien do por su vi da, hu yó a Tú nez y se alo jó en ca sa del
se ñor de la ciu dad, miem bro de la fa mi lia de Abd-el-Mu men.
De allí si guió a Ma rrue cos, don de el ca li fa Yu sof-el-As hi ri,[54]

hi jo de Abd-el-Mu men (y so be rano de los Al moha de), lo re ci bo
con aten cio nes y dis tin ción. Col ma do de do nes por es te prín ci‐ 
pe, e in ves ti do del man do de la flo ta, des ple gó una gran bra vu ra
en su lu cha contra los cris tia nos. Sus se ña la dos he chos ocu pan
un si tio hon ro so en la his to ria del im pe rio al moha de. Ba jo su
di rec ción, la es cua dra mu sul ma na al can zó, en nú me ro y or ga‐ 
ni za ción, una su pe rio ri dad que, se gún nues tras no ti cias, fue ja‐ 
más an tes lo gra da, ni tam po co des pués igua la da.

Cuan do Sa lah-ed-Din (Sa la dino) Yu sof Ibn Ai yub, rey de
Egip to y Si ria, em pren dió la re con quis ta de las pla zas fuer tes
que los cris tia nos ocu pa ban en es te úl ti mo país, y la de pu ra ción
de Je ru sa lén de sus má cu las, las es cua dras cris tia nas no ce sa ron
de traer re fuer zos y pro vi sio nes a to das las for ta le zas ma rí ti‐ 
mas cer ca nas a es ta ciu dad. La flo ta de Ale jan dría no se ha lla ba
en con di cio nes pa ra opo nér s eles, ha bien do su fri do una se rie de
re ve ses en la par te orien tal del mar Ro ma no. Ade más, los na‐ 
víos cris tia nos eran muy nu me ro sos, y, des de lar go tiem po, los
mu sul ma nes, co mo de ja mos in di ca do, se ha lla ban de ma sia do
dé bi les pa ra re pe ler al ene mi go. Sa lah-ed-Din to mó por tan to
la de ci sión de ex pe dir una em ba ja da a Yaa qub Al man sur,[55] sul‐ 
tán de los Al moha des de Ma greb, con el ob je to de ob te ner el
en vío de la flo ta ma gre bi ta (al la do de Si ria) a efec to de im pe dir
a los cris tia nos abas te cer sus for ta le zas. La per so na a quien en‐ 
car gó de esa mi sión fue (Abu-el-Ha ri th) Abd-el-Ka rim Ibn
Mon qi dz, de la fa mi lia de Be ni Mon qi dz, se ño res de Chei zar.[56]

Aca ba ba de qui tar les es ta for ta le za y de ase gu rar les, en com‐ 
pen sación, una po si ción res pe ta ble en el im pe rio. El do cu men‐ 
to del une el em ba ja dor fue en car ga do, y que ha bía si do re dac‐ 
ta do por Al Fadl-el-Bei saní,[57] se en cuen tra re pro du ci do por
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Imad-ed-Din Al As faha ní o Is baha ní,[58] en su «Al Fa th-el-Co‐ 
dci».[59] Co men za ba así: «¡Quie ra Dios abrir a nues tro se ñor las
puer tas de la pros pe ri dad y los éxi tos!». Al man sur se sin tió
ofen di do, por que no se le ha bía da do el tí tu lo de «emir-el-mu‐ 
mi nin» (que él os ten ta ba), pe ro di si mu ló su des con ten to. Ha‐ 
bien do col ma do de ho no res a los miem bros de la em ba ja da, los
des pi dió sin sa tis fa cer su pe ti ción.

De ahí se des pren de que el reino de Ma greb se dis tin guía de
los de más por la po se sión de una flo ta; que los cris tia nos te nían
una gran su pe rio ri dad en la par te orien tal de es te mar; que el
go bierno de Egip to y Si ria ha bía des cui da do, en aquel en ton ces
y aun des pués, la aten ción a su ma ri na, y que los im pe rios de‐ 
ben te ner siem pre flo tas dis po ni bles, en es ta do de ser vir.

Des pués de la muer te de Yaa qub Al man sur, la po ten cia de los
Al moha des ini ció su de cli na ción; los pue blos de Ga li cia[60] se
apo de ra ron de una gran par te de Es pa ña, em pu ja ron a los mu‐ 
sul ma nes a las co mar cas del li to ral, ocu pa ron las is las de la par‐ 
te oc ci den tal del mar Ro ma no, y se vol vie ron muy te mi bles en
esa zo na. Mas, a pe sar del cre ci do nú me ro de sus bu ques, los
mus li mes pu die ron al fin com ba tir les con fuer zas ni ve la das.
Es to ocu rrió ba jo el rei na do de Abul Ha san, sul tán za na tí[61] del
Ma greb. Cuan do es te mo nar ca con ci bió la in ten ción de ata car
a los in fie les, su flo ta era tan nu me ro sa y bien equi pa da co mo la
de los cris tia nos; mas en se gui da la ma li na mu sul ma na per dió
su im por tan cia a con se cuen cia de la de bi li dad con ti nua men te
cre cien te de los rei nos ma gre bi tas. En es ta re gión, la in fluen cia
del no ma dis mo, es tan do to da vía bas tan te fuer te, hi zo ol vi dar
las cos tum bres de la ci vi li za ción más avan za da que se ha bía di‐ 
vul ga do en Es pa ña, y qui tó a las po bla cio nes el há bi to de las
cues tio nes ma rí ti mas. Los cris tia nos vol vie ron en ton ces a sus
an ti guas prác ti cas: for ma dos a la vi da del mar y dies tros en las
ar tes y téc ni cas que ata ñen a la na ve ga ción, así co mo en las tác‐ 
ti cas de los com ba tes ma rí ti mos, con clu ye ron por ven cer a las
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flo tas is lá mi cas en to do en cuen tro. Los mus li mes ya con ver ti‐ 
dos en ex tra ños a la vi da del mar, ape nas un cor to nú me ro de
los que ha bi tan en las cos tas y ex pe ri men ta dos en la na ve ga ción
con ti núan sus fae nas. Se ría muy de de sear que es tos ma ri nos
ha lla ren gen tes que les ayu den y sos ten gan, o un go bierno que
les pro por cio ne com ba tien tes, y les tra ce un plan de ter mi na do
que qui zá con du ci ría a un buen re sul ta do.

Per sis te has ta la fe cha el car go de co man dan te de la flo ta en
el reino del Ma greb; se ob ser van allí to da vía los re gla men tos
re fe ren tes a la cons truc ción y ar ma men to de na víos, con el ob‐ 
je to de es tar pres tos a se cun dar los de sig nios del sul tán, cuan do
el ca so lo re quie re, res pec to a los paí ses del li to ral. Los mu sul‐ 
ma nes pro cu ran to da vía in ci tar el vien to (de la vic to ria) contra
los in fie les. Los li bros de pre dic cio nes en cie rran un va ti ci nio
que cir cu la en tre los pue blos del Ma greb, y que in ser ta mos
aquí: «Cier ta men te, los mu sul ma nes to ma rán su re van cha de
los cris tia nos y ha rán la con quis ta de los paí ses de los fran cos
de allen de el mar; eso ha de efec tuar se por me dio de una flo ta».
¡Dios es el au xi lia dor de los ver da de ros cre yen tes!
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CAPÍ TU LO XX XV

SO BRE LA DI FE REN CIA QUE EXIS TE EN TRE LOS
CAR GOS DE LA ES PA DA Y DE LA PLU MA

LA ES PA DA y la plu ma son dos ins tru men tos de que el so be‐ 
rano se sir ve en la con duc ción de sus asun tos. To dos los im pe‐ 
rios, du ran te la pri me ra eta pa de su exis ten cia, y mien tras se
ocu pan en su con so li da ción de fi ni ti va, tie nen más me nes ter de
la es pa da que de la plu ma. En di cha eta pa, la es pa da es el co ad‐ 
ju tor del sul tán, en tan to la plu ma no es sino la sir vien ta en car‐ 
ga da de trans mi tir sus ór de nes. Igual men te es cuan do el reino
ini cia su de ca den cia: el es píri tu de co li ga ción se ha lla en ton ces
bien dé bil, así co mo lo he mos ex pli ca do an te rior men te,[1] y la
de cre pi tud que aco me te a la di n as tía ha ce dis mi nuir la po bla‐ 
ción.

En se me jan tes ca sos, lo mis mo que en el pri mer pe río do, el
go bierno se ve pre ci sa do a apo yar se en las gen tes de es pa da cu‐ 
yo con cur so le es in dis pen sa ble, a efec to de ha cer se res pe tar y
de fen der se. Pa ra ob te ner ese do ble re sul ta do, ha lla rá la es pa da
más útil que la plu ma. En las dos épo cas que aca ba mos de se ña‐ 
lar, los hom bres de es pa da go zan de al ta con si de ra ción, de
bien es tar y de co pio sas pen sio nes; mas, cuan do el reino se ha lla
a la mi tad de su ca rre ra, el sul tán ya no tie ne tan ta ne ce si dad de
sus ser vi cios: su au to ri dad ya se en cuen tra afir ma da y ya no tie‐ 
ne otra preo cu pa ción que re co ger los fru tos de la so be ra nía.
(Pa ra él lo es en cial aho ra es) re cau dar los im pues tos, con tro lar
(los in gre sos y egre sos), ri va li zar en mag ni fi cen cia con las otras
di n as tías y trans mi tir a to das par tes sus dis po si cio nes. Pa ra es‐ 
to, su me jor au xi liar es la plu ma, de la cual tie ne por el mo men‐ 
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to el ma yor me nes ter. Du ran te es te tiem po, las es pa das per ma‐ 
ne cen ocio sas re po san do en sus vai nas, a me nos que un gra ve
acon te ci mien to so bre ven ga y que pre ci se re pa rar las bre chas
(que pu die ran com pro me ter la salud del reino). Las gen tes de la
plu ma go zan en ton ces de las ma yo res pre rro ga ti vas, de to da
co mo di dad y de ri que zas. En las au dien cias pú bli cas ocu pan los
si tios más pr óxi mos al so be rano; lo vi si tan fre cuen te men te, y
son in clu si ve ad mi ti dos en inti mi dad.

Tal su ce de por que la plu ma es a la sa zón el ins tru men to me‐ 
dian te el cual el prín ci pe ob tie ne los fru tos de su reino, en cau za
la mar cha de la ad mi nis tra ción, man tie ne el or den en sus Es ta‐ 
dos y ri va li za (en dig ni dad) con los de más so be ra nos. En es ta
épo ca, los vi si res y los je fes mi li ta res son re le ga dos a se gun do
tér mino; por ello se ven ex clui dos de la pri van za del sul tán y
re ce lo sos de ser víc ti mas de su có le ra cuan do me nos se es pe ra.

De ahí lo que Abu Mos lem ex pre só en su car ta a Al Man sur,
[2] cuan do re ci bió la or den de pre sen tar se en la cor te. En di cha
car ta de cía, pre vios los cum pli mien tos de ri gor: «Una de las
má xi mas que apren di mos de los per sas y que aún re cor da mos
es és ta: “Los vi si res sien ten el ma yor te mor cuan do las re vuel‐ 
tas del im pe rio se han apla ca do”».
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CAPÍ TU LO XX X VI

SO BRE LOS EM BLE MAS DE LA REA LE ZA Y LOS
SIG NOS DIS TIN TI VOS DE LA SO BE RA NÍA

SABED que el amor a la sun tuo si dad y la os ten ta ción exi ge
que el so be rano se dis tin ga por va rios sig nos y em ble mas pri va‐ 
ti vos de él, con el pro pó si to de di fe ren ciar se de los súb di tos, los
cor te sanos y los gran des del im pe rio. Men cio na re mos en se‐ 
gui da los más no ta bles, en cuan to al can cen nues tras no ti cias.

En tre los pri vi le gios de la so be ra nía se in clu ye el de re cho de
des ple gar las ban de ras y ex ten der los pen do nes, to car los ata‐ 
ba les y so nar las trom pe tas y los cuer nos. Aris tó te les ha di cho,
en el Tra ta do de po lí ti ca atri bui do a él, que esos usos tie nen por
fi na li dad ate mo ri zar al ene mi go en tiem po de gue rra, pues to
que los so ni dos de ma sia do rui do sos cau san en el al ma una im‐ 
pre sión de pa vor. En ver dad, son fe nó me nos emo ti vos que, en
el cam po de ba ta lla, to do el mun do los ex pe ri men ta.

Con si de ra da des de cier to pun to de vis ta, la ra zón da da por
Aris tó te les —si real men te es su ya—,[1] pue de ser ad mi ti da; pe ro
la ver da de ra ex pli ca ción es és ta: cuan do el es píri tu del hom bre
per ci be los so ni dos de las vo ces me lo dio sas in du da ble men te
ex pe ri men ta la emo ción de jú bi lo y pla cer; el tem pe ra men to
del al ma sien te en ton ces tal ex ci ta ción, que las di fi cul ta des pa‐ 
re ce rían fá ci les al hom bre, y afron ta ría la muer te en la eje cu‐ 
ción de lo que le preo cu pa. Los so nes in flu yen in clu so en los
irra cio na les: to dos sa be mos que los ca me llos se emo cio nan con
el cánti co de su con duc tor, y que los ca ba llos se im pre sio nan
por el sil bi do y las vo ces de su amo. El efec to pro du ci do por los
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so nes es aún más in ten so cuan do guar dan en tre sí la ar mo nía,
tal co mo se ob ser va en el can to. El lec tor sa be a qué pun to la
mú si ca im pre sio na al oyen te. Por es ta ra zón los pue blos ex‐ 
tran je ros ha cen to car los ins tru men tos mu si ca les en el cam po
de ba ta lla, y no em plean ni tam bo res ni trom pe tas. Los mú si cos
ro dean al rey, co mo ha cien do par te de su cor te jo, y eje cu tan sus
ins tru men tos con tal efec to, que ani man a los gue rre ros a arro‐ 
jar se al en cuen tro de la muer te. En tre los ára bes (nó ma das del
Áfri ca), he mos vis to que, en sus gue rras, un re ci ta dor mar cha ba
a la ca be za del cor te jo (que ro dea al je fe), can tan do ver sos épi‐ 
cos, con el ob je to de ex ci tar el va lor de los com ba tien tes; y
emo cio na dos con el efec to se pre ci pi ta ban a por fía al cam po de
ba ta lla, pa ra lan zar se ca da quien contra su ad ver sa rio. El mis‐ 
mo uso se prac ti ca en tre los Za na ta, pue blo (ber be ris co) del
Ma greb: su poe ta en ca be za la co lum na y emi te can tos emo ti vos
que ha cen es tre me cer las mon ta ñas; im pul sa de ese mo do a de‐ 
sa fiar la muer te aun a los aje nos a la idea. De no mi nan a di cho
can to «ta zua guet».[2] Esos efec tos son el re sul ta do de una sen‐ 
sación de jú bi lo que se ex pe ri men ta en el al ma y que avi va el
co ra je con tan ta fuer za co mo el vino, li cor que igual men te pro‐ 
du ce la sen sación de ale g ría.

La pro fu sión de pen do nes, la di ver si dad de sus co lo res y el
au men to de su lon gi tud, es úni ca men te pa ra in fun dir el te mor
(de con se cuen cia salu da ble en sus pro pias tro pas) pues su ce de a
me nu do que el te mor con tri bu ye a enar de cer el áni mo (an te el
pe li gro); las mu ta cio nes y mo di fi ca cio nes que la psi quis ex pe ri‐ 
men ta son ver da de ra men te ex tra or di na rias. ¡Y Dios es el Crea‐ 
dor om ni sapien te!

Las di n as tías y los so be ra nos di fie ren en el uso de esos em‐ 
ble mas. Unos los em plean en abun dan cia, otros es ca sa men te,
ello de pen de de la ex ten sión y po ten cia de sus rei nos. Des de la
Crea ción, las ban de ras, in sig nias es en cial men te gue rre ras, nan
si do siem pre em plea das; con ti núan en uso ca da vez que se
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quie re em pren der una gue rra o efec tuar una ex pe di ción. Tal se
prac ti ca ba en tiem po del Pro fe ta y en la épo ca de los ca li fas sus
su ce so res.

En cuan to a los ata ba les y las trom pe tas, los pri me ros mus li‐ 
mes no que rían ser vir se de ellos, des de ña ban el ca rác ter an ti pá‐ 
ti co de la mo nar quía, re cha za ban sus mo da li da des y me nos pre‐ 
cia ban su fas tuo si dad, que só lo de no ta ba so ber bia. Con to do,
cuan do el ca li fa to se trans for mó en rea le za, los ca li fas pro cu ra‐ 
ron las pom pas mun da nas y sus os ten ta cio nes. Ro dea dos de
clien tes per sas y grie gos, gen tes de im pe rios pre ce den tes al Is‐ 
lam, se en te ra ron por ellos de los di ver sos usos que el faus to y
el lu jo ha bían in tro du ci do en esos paí ses. En tre esos usos, lo
que más les agra da ba fue el em pleo del apa ra to (de man do), y,
ha bién do lo adop ta do, per mi tie ron a sus go ber na do res y lu gar‐ 
te nien tes ha cer otro tan to, a efec to de real zar con ello la dig ni‐ 
dad del reino y de sus gran des fun cio na rios. De tal mo do, ba jo
los abba si das y los fa ti mi tas, era fre cuen te que a ca da go ber na‐ 
dor de fron te ra y ca da ge ne ral de un cuer po del ejérci to se le
en tre ga ra, en el mo men to que par tía pa ra el pun to de su des ti‐ 
na ción, una in sig nia que el mis mo ca li fa anu da ba al as ta. En‐ 
ton ces salía ro dea do de un nu me ro so cor te jo, com pues to de in‐ 
di vi duos por ta do res de es tan dar tes y otros em ble mas de man‐ 
do. Na die dis tin guía el cor te jo de un go ber na dor de pro vin cia
del sé qui to del ca li fa, ex cep to por el nú me ro de in sig nias. Los
ca li fas abba si das se re ser va ban el uso de las ban de ras ne gras,
co lor que ha bían adop ta do en se ñal de due lo por sus pa rien tes
már ti res, de los Be ni Has him, y pa ra se ña lar el cri men de los
Ome ya, vic ti ma rios de esos in for tu na dos. De ahí la de sig na ción
a los abba si das con el nom bre de «Mo swa d da» (en ne gre ci dos).
Al ocu rrir la es ci sión en tre los miem bros de la fa mi lia Has him,
los des cen dien tes de Alí se su ble va ron en to das par tes contra
los Abba si da, de ter mi na ron dis tin guir se de sus ad ver sa rios por
una in sig nia to tal men te opues ta, y adop ta ron, por esa ra zón, las
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ban de ras blan cas; por ello, mien tras du ró el im pe rio fa ti mi ta,
se de sig na ba a los ala tli tas con el nom bre de «Mob ya d da» (los
blan cos). Las ban de ras blan cas se usa ron en aque lla épo ca por
to dos los des cen dien tes de Abi Ta leb que se re be la ban en
Orien te, ta les co mo el «daí» (o mi sio ne ro) en Ta ba ris tán[3] y el
de Saa da.[4] Los Cár ma ta y otros gru pos aje nos a es ta fa mi lia,
pe ro que pro fe sa ban las doc tri nas he te ro do xas de la sec ta ra fi‐ 
di ta, pro ce dían igual. Cuan do Al Ma mo ún qui so su pri mir en su
im pe rio las ves ti men tas y em ble mas de co lor ne gro, to mó el
co lor ver de[5] aun en las ban de ras.

Nin gu na re gla de ter mi nó el nú me ro de di chas ban de ras.
Cuan do Al Aziz Ni zar (quin to ca li fa fa ti mi ta) par tió pa ra con‐ 
quis tar Si ria, mar chó con un cor te jo de qui nien tos pen do nes y
otro tan to de tam bo res. En el Ma greb, los re yes de Sanh ad ja[6] y
de otros pue blos be re be res no te nían un co lor par ti cu lar; uti li‐ 
za ban te las de se da pu ra y de dis tin tos co lo res bor da das de oro.
Per mi tían a sus prin ci pa les fun cio na rios imi tar su ejem plo,
per sis tien do ese uso has ta el ad ve ni mien to de los Al moha des.
Ba jo es ta di n as tía y las di n as tías Za na tíes que sur gie ron más
tar de, se res trin gió el uso de los tam bo res y pen do nes al so be‐ 
rano, ve dán do lo a to dos sus fun cio na rios. En tre es tos pue blos,
los por ta es tan dar tes y los tam bo res for ma ban un sé qui to par ti‐ 
cu lar que se guía in me dia ta men te al sul tán en sus ex pe di cio nes
y que se lla ma ba la «sa qa» (za ga). El nú me ro de in sig nias que
cons ti tuía es te apa ra to fue más o me nos gran de, si guien do los
usos par ti cu la res adop ta dos por ca da di n as tía: unas, co mo la de
los Al moha des y la de Be ni-el-Ah mar, en Es pa ña, se li mi ta ban a
sie te, co mo nú me ro de buen agüe ro; otras, co mo las Za na tíes,
te nían has ta diez y aun vein te. En el rei na do del sul tán Abul
Ha san, la za ga, co mo pu di mos ob ser var per so nal men te, se
com po nía de cien tam bo res y cien es tan dar tes, tan to gran des
co mo chi cos, en se da de di fe ren tes co lo res, te ji da con hi los de
oro. Es tos prín ci pes con ce dían a sus go ber na do res, lu gar te‐ 
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nien tes y ge ne ra les el uso de un pe que ño es tan dar te de lino
blan co y un pe que ño tam bor cuan do iban a la gue rra, sin per‐ 
mi tir les ex tra li mi tar se.

En el im pe rio tur co de nues tros días en el Orien te (Egip to),
se ha bía co men za do con una so la in sig nia de gran des di men‐ 
sio nes en cu yo ex tre mo su pe rior lle va so bre mon ta do un grue so
me chón de crin. Se le de sig na con los nom bres de «sha lesh» o
«dja lish»[7] y «dji tr».[8] Pa ra ellos, es ta in sig nia es el em ble ma
dis tin ti vo de la so be ra nía. Tiem po des pués au men ta ron el nú‐ 
me ro de las ban de ras y las de no mi nan «sa n ad jiq», tér mino cu‐ 
yo sin gu lar es «sand jaq», y, en su len gua, sig ni fi ca ban de ra. En
cuan to a los tam bo res, que ellos lla man «ku sat», los em plean en
un nú me ro ex tra or di na rio. Ca da emir o ge ne ral del ejérci to po‐ 
día usar de és tos la canti dad que qui sie ra; pe ro el «dji tr» es tá
ex clu si va men te re ser va do al sul tán.

Al pre sen te, los ga lle gos o «dja la li qa»,[9] pue blos fran cos que
ha bi tan Es pa ña, em plean co mún men te pe que ños pen do nes ata‐ 
dos a lar gas as tas, que van su bien do ha cia el fir ma men to, y, con
eso, van pun tean do las cuer das de las gui ta rras y to can do las
gai tas, co mo en un con cier to. Es to mis mo prac ti can in clu so en
cam po de ba ta lla. Tal uso —se nos ha di cho—, no es ex clu si vo
de los ga lle gos; es prac ti ca do igual men te por los re yes de los
pue blos ex tran je ros que ra di can más allá de su te rri to rio —«Y
en tre sus sig nos es tá la crea ción de los cie los y de la tie rra, las
va rie da des de vues tras len guas y de vues tros co lo res. Por cier to
que en es to hay sig nos pa ra los dis cre tos». (Co rán, su ra  XXX,
vers. 22).

Del trono. —El trono (se rir), el púl pi to (mi n bar), el so lio (ta jt)
y el si tial (kor sí), son pie zas de ma de ra en con jun to o asien tos
de va rios pel da ños. Sir ven al sul tán, con el ob je to de es tar sen‐ 
ta do más al to que el res to de la asam blea y no en con trar se al
ni vel de los asis ten tes. El uso del trono ha exis ti do siem pre tan‐ 
to en los rei nos an te rio res al Is lam co mo en los im pe rios ex‐ 
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tran je ros. En oca sio nes in clu si ve se sen ta ban so bre tro nos de
oro. El trono de Salo món, hi jo de Da vid, era de mar fil in crus ta‐ 
do de oro. Los so be ra nos no sue len ser vir se del trono sino has‐ 
ta que sus im pe rios ha yan de ve ni do po de ro sos y que el lu jo ha‐ 
ya al can za do gran des pro gre sos, pues ello es una fa ce ta de la
os ten ta ción, co mo ya de ja mos apun ta do; en las di n as tías na‐ 
cien tes, los há bi tos de la vi da pri mi ti va im pi den al so be rano se‐ 
me jan tes as pi ra cio nes.

El pri me ro que, en el im pe rio mu sul mán, hi zo uso de un
trono fue Mohawia Ibn Abi So fyan. Ob tu vo del pue blo la au to‐ 
ri za ción res pec ti va ba jo el pre tex to de sus ex ce si vas car nes. Los
de más so be ra nos mus li mes si guie ron su ejem plo, y, des de en‐ 
ton ces, ese mue ble fue uno de los ob je tos en que se des ple gó la
mag ni fi cen cia prin ci pes ca.

Amr Ibn-el-Ass, sien do go ber na dor de Egip to, se sen ta ba en
el sue lo, en su pa la cio, en me dio de sus be dui nos; en tan to Al
Mo cau cas,[10] cuan do iba a vi si tar lo, ha cía lle var con si go un
trono de oro, a fin de po der se sen tar co mo con ve nía a un rey.
En efec to, se sen ta ba so bre el trono en pre sen cia de los ára bes,
sin des per tar su ce lo; ten dían a jus ti fi car la bue na opi nión que
él te nía de su fi de li dad a los pac tos ce le bra dos y mos trar que
ellos no pres ta ban nin gu na im por tan cia a la pom pa que ro dea a
un so be rano.

Más tar de, los Abba si da, los Fa ti mi tas y to dos los re yes mu‐ 
sul ma nes, tan to en Orien te co mo en Oc ci den te, tu vie ron tro‐ 
nos, púl pi tos, y so lios, cu ya mag ni fi cen cia hu bie ra eclip sa do to‐ 
do el es plen dor de los Co s roes y de los Cé sa res.

La «sikka».[11] —Es te vo ca blo sig ni fi ca se llar las mo ne das de
oro y de pla ta que cir cu lan en tre el pú bli co con un tro quel de
hie rro, en el cual van gra ba das al re vés fi gu ras o pa la bras. Al
acu ñar las mo ne das con esos tro que les, la im pron ta res pec ti va
se re pro du ce so bre di chas mo ne das en su or den na tu ral. Tal
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ope ra ción se ha ce pre via com pro ba ción de la ley de esos me ta‐ 
les me dian te su afi na ción por la fun di ción re pe ti das ve ces, y fi‐ 
jar a los mol des el pe so de ter mi na do se gún se ha con ve ni do.
En ton ces las mo ne das en cues tión se to man en el co mer cio co‐ 
mo uni da des con tan tes; en ca so que no ten gan un pe so de ter‐ 
mi na do, se re ci ben por lo que pe san. El tér mino «sikka» ser vía
pri me ra men te pa ra de sig nar al tro quel, es de cir, la pie za de hie‐ 
rro con la que se acu ñan las mo ne das; en se gui da se em pleó pa‐ 
ra in di car la im pron ta de ja da por el tro quel, o sea las se ña les
im pre sas en re lie ve so bre las mo ne das de oro o pla ta. Más tar de
se apli có a la di rec ción de esa cla se de ela bo ra ción y la vi gi lan‐ 
cia que se ejer ce so bre la exac ta ob ser va ción de to das las re glas
pres cri tas acer ca de es ta ma te ria. Eso es el car go del cual la pa‐ 
la bra sikka se ha vuel to co mo nom bre pro pio en el len gua je
usual de la ad mi nis tra ción po lí ti ca, car go de ab so lu ta ne ce si dad
pa ra el reino, pues to que me dian te sus fun cio nes se dis tin gue,
en las tran sac cio nes co mer cia les, la bue na di vi sa de la ma la, y se
evi ta to do frau de con la mo ne da ti po en cir cu la ción, ga ran ti za‐ 
da con el se llo de la au to ri dad so be ra na. Los re yes per sas te nían
sus ti pos mo ne ta rios, en los cua les gra ba ban cier tas fi gu ras
con sa gra das por el uso, ta les co mo la efi gie del so be rano rei‐ 
nan te, o la fi gu ra de un cas ti llo,[12] un ani mal, un ob je to de fan‐ 
ta sía o cual quie ra otra co sa. Los per sas con ser va ron es ta prác ti‐ 
ca tan to tiem po cuan to su im pe rio du ra ra.

Al prin ci pio del is la mis mo, la «sikka» fue to tal men te des cui‐ 
da da, por efec to de la in ge nui dad que la re li gión im pri mía a las
cos tum bres, y de la ci vi li za ción pri ma ria que la vi da nó ma da
ha bía co mu ni ca do a los ára bes. Los mu sul ma nes em plea ban
en ton ces en sus tran sac cio nes el oro y la pla ta por pe so, y los
di na res y dirhe mes de que ha cían uso eran de los per sas; te nían
cur so en tre ellos so la men te por pe so, y cons ti tuían el me dio de
sus can jes. Mas, a con se cuen cia de la ne gli gen cia del go bierno a
es te res pec to, se ori gi nó un frau de es can da lo so en la ley de am‐ 
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bas di vi sas. Por or den del ca li fa Abd-el-Me lik, se gún re fie ren
Saíd Ibn-el-Mo sa yab[13] y Abu-z-Zi nad,[14] Al Ha dd j adj man dó
acu ñar dirhe mes y di fe ren ció así las mo ne das de bue na ley de
aque llas al te ra das. Es to tu vo lu gar en el año 74 (693-694 de
J. C.), o, se gún Al ma dai ní,[15] en el año 75. En el año 76, Abd-el-
Me lik dio ór de nes de que se acu ña ran en to das las co mar cas
del im pe rio; hi zo gra bar en esas mo ne das: «Dios es úni co. Dios
es eterno». Des pués Ibn Ho bai ra, al ser nom bra do go ber na dor
de Iraq ba jo el ca li fa to de Ya zid, hi jo de Abd-el-Me lik, me jo ró
la mo ne da (sikka), y, a con ti nua ción, re ci bió una nue va me jo ra
de Ja lid-el-Qa s rí,[16] y, lue go, de Yu sof Ibn Omar.[17] Con for me a
otro re la to, Mo saab Ibn Az-Zo bair,[18] fue el pri me ro que acu ñó
los di na res y dirhe mes; lo hi zo en el año 70, por or den de su
her ma no Ab da llah, cuan do és te ejer cía la so be ra nía en el Hi‐ 
diaz. Mo saab gra bó en un la do «Ben di ción de Dios», y en el
otro «El nom bre de Dios». Un año des pués, Al Ha dd j adj cam‐ 
bió esas ins crip cio nes y gra bó en las mo ne das es tas pa la bras:
«En el nom bre de Dios, Al Ha dd j adj». Des de en ton ces se les dio
el pe so que ha bía si do fi ja do en el tiem po de Omar (se gun do
ca li fa), pues hay que sa ber que al co mien zo del Is lam, el dirhem
(mo ne da de pla ta) pe sa ba 6 daua nec o da ne cs, y el mi th cal (mo‐ 
ne da de oro) pe sa ba 1 dirhem 3/7 de dirhem (adar me); así, 10
dirhe mes eran igual en pe so a 7 mi th ca les (miz ca les). Ea cau sa
de ello fue que, en tiem pos de los per sas, ha bía dirhe mes de dis‐ 
tin tos pe sos; unos pe sa ban, co mo el miz cal, 20 qui la tes, otros
12 y otros, en fin, 10. Cuan do se hi zo ne ce sa rio fi jar la eva lua‐ 
ción del dirhem pa ra re glar lo con cer nien te al diez mo,[19] se to‐ 
mó el tér mino me dio de esas tres es pe cies de dirhe mes, es de‐ 
cir, 12 quir q tes, y por tan to el miz cal (que pe sa ba 20 qui la tes)
ya equi va lía en pe so al dirhem 3/7 de dirhem. Se gún otros, cir‐ 
cu la ban en ton ces va rios dirhe mes: el «ba glí», pe san do 8 daua‐ 
nec; el «taha lí» de 4 daua nec; el «ma gre bí», de 8, y fi nal men te
el «ye me ni ta»,[20] que pe sa ba 6 daua nec. Omar or de nó que se
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ob ser va ra cuál era el ti po que pre do mi na ba en el mer ca do; en‐ 
con trán do se que eran el «ba glí» y el «ta ba rí», los cua les, en
con jun to, da ban 12 daua nec. En ton ces se fi jó el pe so del
dirhem en 6 daua nec. Aña dien do a ese pe so los 3/7, se ob te nía
un miz cal; y si de un miz cal se re du cían 3/10, se te nía 1
dirhem. Por tan to cuan do Abd-el-Me lik juz gó opor tuno adop‐ 
tar un ti po mo ne ta rio, a efec to de pre ser var de to da al te ra ción
frau du len ta las dos mo ne das que te nían cur so en las tran sac‐ 
cio nes de los mu sul ma nes, de ter mi nó su pe so de acuer do con
lo que ha bía si do re gla do en tiem po de Omar; man dó ha cer un
tro quel de hie rro y gra bó en él pa la bras y no lí gu las, por que el
ar te del bien ha blar y de ex pre sar se ne ta men te era la ín do le
más fa mi liar a los ára bes y por la que más se dis tin guían, ade‐ 
más, las fi gu ras e imá ge nes son pros cri tas por la re li gión. Tal
dis po si ción (es de cir, el no usar fi gu ras en las mo ne das) se ha
con ser va do a tra vés de to das las épo cas del Is lam. Los di na res y
los dirhe mes eran, am bos, de for ma re don da, y las le yen das se
gra ba ban en ellos en va rios cír cu los con cén tri cos. De un la do
se ins cri bían los nom bres de Dios con el «tah lil» y el «tah mid»,
[21] y la fór mu la (de ri gor) de las ben di cio nes so bre el Pro fe ta y
su fa mi lia; del olio la do se ins cri bían la fe cha y el nom bre del
ca li fa. Así se prac ti có du ran te el tiem po de los Abba si da, los Fa‐ 
ti mi tas y los Ome ya.[22] En cuan to a los prín ci pes sanh ad ji tas,[23]

no tu vie ron ti po mo ne ta rio sino has ta los fi na les de su do mi‐ 
nio. Fue, se gún re fie re Ibn Ha mad[24] en su cró ni ca, Al man sur,
so be rano de Bed ja ya (Bu jía), quien adop tó un ti po mo ne ta rio.
[25] La di n as tía de los Al moha des re ci bió del Mah dí el ejem plo
de acu ñar los dirhe mes cua dra dos y gra bar so bre la su per fi cie
cir cu lar del di nar un cua dra do que se lle na ba, de un la do, con el
«tah lil» y el «tah mid», y del otro ron una le yen da en va rias lí‐ 
neas con te nien do el nom bre del Mah dí, y los de los ca li fas su‐ 
ce so res.[26] Los Al moha des se con for ma ron a esa pres crip ción,
y, has ta la fe cha, tal es la for ma de sus mo ne das.
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Se re fie re que el Mah dí, an tes de dar se a co no cer pú bli ca‐ 
men te, era so bre nom bra do «el se ñor del dirhem cua dra do», es‐ 
te epí te to le ha bía si do da do por los ago re ros, que ha bían anun‐ 
cia do an ti ci pa da men te, en sus li bros de pro nós ti cos, su ve ni da
y la fun da ción de su im pe rio.

Por lo que res pec ta a Orien te de la ac tua li dad, sus mo ne das
ca re cen de un ti po fi jo; cir cu lan allí los dirhe mes y di na res con‐ 
si de ra dos por el pe so de ca da uni dad, em plean do pa ra ello los
pa tro nes que se es ti man co rres pon dien tes a cier to nú me ro de
di chas di vi sas. Gra ban en las mo ne das, con el cu ño mo ne ta rio,
el «tah lil», las ben di cio nes so bre el Pro fe ta y el nom bre del sul‐ 
tán, tal co mo se ha ce en el Ma greb. «Tal es el de cre to del Po de‐ 
ro so, Om ni sapien te». (Co rán, su ra XX X VI, vers. 38).

En con clu sión. Fi na li ce mos nues tra ex po si ción acer ca del ti‐ 
po mo ne ta rio con la ex pli ca ción de lo que se en tien de, en tér‐ 
mi nos de ju ris pru den cia mu sul ma na, por dirhem y di nar, dan‐ 
do a co no cer el va lor le gal de es tas dos mo ne das. Es to es: el
dirhem y el di nar va rían, en pe so y va lor, en los di ver sos pue‐ 
blos, di fe ren tes ca pi ta les y dis tin tas pro vin cas. Pe ro, co mo la
ley di vi na ha ce men ción de am bos y los re la cio na a mu chas de‐ 
ci sio nes re la ti vas al diez mo, a los ma tri mo nios, a las pe nas (pe‐ 
cu nia rias), etc., se pre ci sa que en ma te ria de le gis la ción es tas di‐ 
vi sas ten gan un va lor fi jo, de ter mi na do por las dis po si cio nes de
la pro pia ley, y que sir va de ba se a los jui cios, a ex clu sión de
otras mo ne das co rrien tes cu yo va lor no es té de ter mi na do por
la ley, pues sa bed que, des de el co mien zo del Is lam, y el tiem po
de los Com pa ñe ros del Pro fe ta y de sus dis cí pu los, ha si do
acor da do por una ni mi dad que, por dirhem le gal, se en tien de
aquel cu yas diez uni da des son de igual pe so que 7 miz ca les[27]

de oro, y cu yas cua ren ta uni da des ha cen una on za, de don de se
in fie re que di cho dirhem es igual a 7/10 del di nar, pues el pe so
del miz cal de oro pu ro, es igual al de 72 gra nos de ce ba da de ta‐ 
ma ño me diano, el dirhem, o los 7/10 del miz cal, equi va le a 50
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gra nos 2/5. To das es tas eva lua cio nes son de ter mi na das por el
con sen so uná ni me de los doc to res, ya que, en los tiem pos del
preis la mis mo, ha bía en tre los ára bes dirhe mes de dis tin tas es‐ 
pe cies: el «ta ba rí», el más fuer te de to dos, pe sa ba 8 daua nec, y
el «ba glí» 4 daua nec; de allí se to mó el tér mino me dio, es de cir,
6 daua nec, por dirhem le gal. Así se im po nía a pa gar por el diez‐ 
mo 5 dirhe mes, va lor me dio, so bre la su ma de 100 dirhe mes
«ba glíes». Sin em bar go ha ha bi do di ver gen cias acer ca de la
épo ca en que el asun to fue así es ta ble ci do. Al gu nos atri bu yen
eso a Abd-el-Me lik, otros di cen que, des pués de él, ese re gla‐ 
men to ha si do adop ta do de co mún con sen ti mien to, tal co mo lo
he mos re fe ri do. Eso asien ta Al ji tam o El-Kha tta bi[28] en el li bro
in ti tu la do «Maa lem-es-Su nan», y tam bién Al Mauar dí en su
«Al Ahkam-es-Sul ta ni ya». Pe ro los doc to res mo der nos más
crí ti cos nie gan eso, de du cien do que ello sig ni fi ca ría que la ta‐ 
sación le gal del di nar y del dirhem ha bía si do ig no ra da en el si‐ 
glo de los Com pa ñe ros del Pro fe ta y de sus pri me ros su ce so res,
aun cuan do la eje cu ción de las le yes re la ti vas al diez mo, los ma‐ 
tri mo nios, las pe nas (pe cu nia rias), etc., de pen den ne ce sa ria‐ 
men te de esa eva lua ción, co mo de ja mos in di ca do. La ver dad es
que la eva lua ción le gal de am bas mo ne das ya, era co no ci da en
aquel tiem po, pues to que exis tían en ton ces ca sos en que los jui‐ 
cios de pen dían de esa ta sación; mas no ha bía nin gu na mo ne da
efec ti va pa ra re pre sen tar la, si bien que se la re co no cía en los
jui cios que se re gla ban de acuer do a la eva lua ción y el pe so de
las dos di vi sas rea les. Tal con ti nua ron las co sas has ta que el im‐ 
pe rio mu sul mán co bró su au ge y su gran de za. Que rien do en‐ 
ton ces evi tar las mo les tias de la re duc ción de las mo ne das rea‐ 
les a mo ne das con tan tes, se vie ron in du ci dos a la acu ña ción de
aque llas, que, por su va lor y su pe so, re pre sen ta ban exac ta men‐ 
te el di nar y el dirhem le ga les. Es to tu vo lu gar ba jo el ca li fa
Abd-el-Me lik; de tal suer te las dos mo ne das le ga les tu vie ron
res pec ti va men te su re pre sen ta ción po si ti va, pa san do así de su
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con di ción ideal pa ra con ver tir se en di vi sas rea les. Ese prín ci pe
hi zo gra bar, en el ti po mo ne ta rio de las dos es pe cies tan to de
oro co mo de pla ta, su nom bre y la fe cha de acu ña ción, ade más
de las dos fór mu las que sin te ti zan la pro fe sión de la fe mu sul‐ 
ma na, y re ti ró to tal men te de la cir cu la ción las mo ne das del
tiem po del pa ga nis mo a fin de afi nar las y re fun dir las con for me
al nue vo ti po; de tal mo do des apa re cie ron com ple ta men te. He
ahí lo ve rí di co e in dis cu ti ble so bre el par ti cu lar.

Más tar de, las per so nas en car ga das de la acu ña ción mo ne ta‐ 
ria pa ra el Es ta do juz ga ron con ve nien te apar tar se de las eva lua‐ 
cio nes es ta ble ci das por la ley; de mo do que las mo ne das de oro
y de pla ta va ria ron se gún los lu ga res y paí ses. Por tan to, se vol‐ 
vió a con cep tuar las mo ne das le ga les, co mo al prin ci pio, ideal‐ 
men te. Por con se cuen cia ne ce sa ria, fue de obli ga ción en to das
par tes co no cer la re la ción en tre la mo ne da ideal y la efec ti va,
cuan do se tra ta ba de cum plir con las obli ga cio nes pe cu nia rias
im pues tas por la ley.

En cuan to al pe so de 72 gra nos de ce ba da de me dia na di‐ 
men sión pa ra el di nar, eso es lo que ha si do trans mi ti do por los
doc to res in ves ti ga do res, y que es tá acep ta do ge ne ral men te. Sin
em bar go Ibn Hazm[29] di fie re de ese acuer do y le fi ja 84 gra nos,
se gún nos di ce el ca dí Abd-el-Haq;[30] mas to dos los doc tos in‐ 
ves ti ga do res han re fu ta do su opi nión, mi rán do la co mo ilu so ria
y erró nea; y es to es lo cier to. ¡Dios con fir ma la ver dad con su
pa la bra!

Es ne ce sa rio aún sa ber que la on za le gal no es la que es tá en
uso en tre la gen te; és ta va ría se gún las lo ca li da des, mien tras la
on za le gal es de un pe so fic ti cio, acer ca del cual to do el mun do
es tá de acuer do. «Y Dios ha crea do to das las co sas y las ar mo ni‐ 
zó pru den te men te». (Co rán, su ra XXV, vers. 2).

El se llo (ja tim). —La de guar da-se llo es una de las dig ni da des
del sul ta na to, uno de los car gos de la mo nar quía. Los re yes,
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tan to an tes co mo des pués de la eclo sión del Is lam, han te ni do la
cos tum bre de es tam par su se llo so bre los des pa chos y do cu‐ 
men tos ofi cia les. En las dos com pi la cio nes de Tra di cio nes au‐ 
tén ti cas,[31] lee mos que, el Pro fe ta al que rer es cri bir a Cé sar,[32]

se le hi zo ob ser var que, en tre los mo nar cas ex tran je ros, no se
acep ta ba nin gu na co rres pon den cia, a me nos que es tu vie re pro‐ 
vis ta de un se llo. El Pro fe ta man dó en ton ces ha cer un se llo de
pla ta con es ta ins crip ción: «Moha m mad ra sul-Allah» (Maho‐ 
ma, en via do de Dios). «Es tas tres pa la bras —di ce Al Bu ja rí—
fue ron or de na das en tres lí neas; el Pro fe ta se sir vió de es te se llo
y prohi bió ha cer al guno se me jan te». Se gún el pro pio au tor, el
se llo del Pro fe ta fue uti li za do por Abu Bakr, Omar y Oth mán;
pe ro lue go se es ca pó de la ma no de Oth mán, y ca yó en el po zo
de Aris,[33] don de ha bía po ca agua, sin em bar go, ja más se le al‐ 
can zó fon do. Oth mán es tu vo muy afli gi do de ese ac ci den te;
sin tió la im pre sión de un mal au gu rio, y man dó ha cer otro se‐ 
llo, pa re ci do a aquel que ha bía per di do.

El em pleo del se llo y la ins crip ción que lle va pue den va riar
de di fe ren tes mo dos. La voz «ja tim» (se llo, ani llo) tie ne di ver sas
sig ni fi ca cio nes: de sig na el ob je to que se lle va en el de do y del
cual no se sir ve pa ra se llar; in di ca tam bién la con clu sión de una
co sa y su ter mi na ción; asi mis mo la ex pre sión: «yo he se lla do
una co sa», quie re de cir «la he ter mi na do»; igual men te es ta otra
ex pre sión, «yo he pues to se llo al Co rán», equi va le a «lo he leí do
en te ra men te». En el mis mo sen ti do to da vía se em plean las ex‐ 
pre sio nes: el se llo (ja tim, es de cir, el úl ti mo) de los pro fe tas, y el
«ja ti ma» (o con clu sión) de una co sa. La mis ma voz, em plea da
ba jo la for ma de ja tim o jatm, de sig na el ta pón con que se cie rra
el ori fi cio de una va si ja, án fo ra, etc. El mis mo sen ti do en cie rran
es tas pa la bras de Dios: «ji ta moho miskon» (su se llo se rá de al‐ 
miz cle);[34] pe ro se han equi vo ca do los que in ter pre tan es te tér‐ 
mino por el vo ca blo «fin» o «aca ba mien to», y que di cen: «Ello
sig ni fi ca que des pués de be ber (de ese vino) se sen ti rá el aro ma
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del al miz cle». La voz «ji tam» no tie ne aquí ese sen ti do; sig ni fi‐ 
ca más bien la crar: se ta po nan las án fo ras, que con tie nen el
vino, con ar ci lla o pez, a efec to de con ser var ese li cor y me jo rar
su gus to y aro ma. Pa ra des cri bir la ex ce len cia del vino del pa‐ 
raí so, el Co rán di ce que es tá se lla do con al miz cle, sus tan cia
que, por su fra gan cia y su gus to, es bien su pe rior a la ar ci lla y la
paz de las que ha ce mos uso en es ta vi da tem po ral. Al ser vá li do
que la pa la bra «ja tim» se em plea con to dos esos sen ti dos, es in‐ 
du da ble que pue da igual men te de sig nar la im pre sión de ja da
por el se llo. Pa ra to mar la im pre sión de un se llo en el cual se ha
gra ba do le yen das o fi gu ras, se le mo ja con la ar ci lla di lui da en
agua o con tin ta, y se apli ca so bre la faz del pa pel, y así las pa la‐ 
bras gra ba das en el se llo de jan allí sus hue llas. Igual efec to re‐ 
sul ta si se apli ca un se llo so bre un cuer po blan do, tal co mo la
ce ra; las ins crip cio nes del se llo que da rán im pre sas en esa sus‐ 
tan cia. Si di cha ins crip ción se com po ne de pa la bras, y si és tas
es tán gra ba das en el se llo en su sen ti do na tu ral, es de cir, de de‐ 
re cha a iz quier da, se lee rán de iz quier da a de re cha en la im pre‐ 
sión; si es tán es cri tas de iz quier da a de re cha en el se llo, se lee‐ 
rán de de re cha a iz quier da en la im pre sión. Así, por la ac ción
de im pri mir el se llo so bre el pa pel, la es cri tu ra se en cuen tra al
re vés.

Pue de ha cer se la im pre sión de un se llo, mo ján do lo con tin ta
o ar ci lla, di lui da, y apli cán do lo lue go so bre el pa pel, és te re ci be
la im pron ta de las pa la bras gra ba das en aquél. En es te ca so, se‐ 
llar un do cu men to (jatm) im pli ca la idea de «ter mi nar» o «aca‐ 
bar», pues to que, ha cién do lo, se da fin al ins tru men to, va li dez y
au ten ti ci dad. Con esa se ñal el es cri to con clu ye, por de cir lo así;
sin ella, es ta ría in com ple to y ca ren te de va lor. A ve ces se tra za,
al co mien zo o al fin del do cu men to, a gui sa de se llo, una fra se
con te nien do ya las ala ban zas a Dios, ya una fór mu la de glo ri fi‐ 
ca ción, y a la cual se in clu ye el nom bre del sul tán, o del emir, o
del in di vi duo, que sea, que ha ya es cri to la pie za. Otras ve ces (en
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lu gar de in ser tar el nom bre del au tor del es cri to) se sue le con‐ 
for mar con agre gar un epí te to que pu die ra ser vir pa ra de sig‐ 
nar lo. Es ta re gla in di ca que el es cri to es au ténti co y vá li do. En
el len gua je ad mi nis tra ti vo, ella se lla ma «ala ma» (se ñal); pe ro
tam bién se le de no mi na se llo (jatm), por que se le asi mi la a la
im pre sión que és te de ja. Tal es el se llo del ca dí, es de cir, su «ala‐ 
ma», que en vía a los li ti gan tes (pa ra ha cer les com pa re cer an te
él), y que es tam pa en los ex pe dien tes de los jui cios pa ra con ver‐ 
tir los en eje cu to rios. Por la mis ma ana lo gía se da el nom bre de
se llo a la «ala ma» del sul tán o del ca li fa. Cuan do (Ha rún) Ar-
Ras hid qui so qui tar el vi si ra to a Al Fadl (el Bar me ci da) pa ra
dar lo a Dja far, her ma no de és te, di jo a su pa dre Yah ya: «Pa dre
mío,[35] yo qui sie ra pa sar el “ja tim” (se llo) de mi ma no de re cha a
mi ma no iz quier da». Em pleó la pa la bra «ja tim» pa ra de sig nar
el vi si ra to, por que el de re cho de es tam par el se llo o «ala ma» en
los des pa chos y do cu men tos ofi cia les per te ne cía en ton ces al vi‐ 
sir. Pa ra jus ti fi car ese em pleo del vo ca blo «ja tim», ci ta re mos la
ané c do ta si guien te, re la ta da por Ta ba rí (el his to ria dor): cuan do
las con fe ren cias que tu vie ron lu gar en tre Mohawia y Al Ha san
(hi jo de Alí), con el ob je to de po ner fin a la gue rra ci vil, el pri‐ 
me ro en vió un plie go fir ma do en blan co a Al Ha san con una
car ta así con ce bi da: «En la ho ja ad jun ta, al cal ce de la cual se
en cuen tra mi “ja tim” (ja tim o se llo), se ña lad to das las con di cio‐ 
nes que qui sie reis: es toy dis pues to a con ce dé ros las to tal men‐ 
te». Aquí la pa la bra «jatm» de sig na el «ala ma» (rú bri ca) tra za da
al pie de la ho ja per so nal men te o por otro in di vi duo au to ri za‐ 
do.

Pue de tam bién usar se por me dio de una im pron ta apli cán‐ 
do lo so bre una sus tan cia blan da, de es te mo do sir ve de se llo pa‐ 
ra po ner lo so bre la ata du ra de los plie gues de una car ta, o so bre
la bo ca de las ti na jas (en que se po nen co sas pa ra con ser var las);
en es te ca so la pa la bra «ja tim» to ma el sen ti do de «jatm» (la‐ 
crar), tal co mo se ha bía in di ca do más arri ba. En es tos dos úl ti‐ 
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mos ca sos, es la im pron ta del ja tim que for ma el se llo. Mohawia
fue el pri me ro que ins ti tu yó el uso de se llar los es cri tos, es de‐ 
cir, de po ner les una «ala ma». Ha bía da do a Amr Ibn Az-Zo bair
una or den de co bro a car go de Ziad (go ber na dor) de Ku fa, por
la su ma de cien mil (mo ne das de pla ta). Amr abrió la car ta,
cam bió la pa la bra cien (míat) por dos cien tos (mía tain), y co bró
el im por te. Mohawia, al re vi sar las cuen tas de Ziad, de cla ró que
él no ha bía au to ri za do esa su ma. Amr fue arres ta do y per ma ne‐ 
ció en la cár cel has ta que su her ma no, Ab da llah Ibn Az-Zo bair,
pa gó por él. Fue a cau sa de eso que Mohawia es ta ble ció el di ván
(ofi ci na) del ja tim. El his to ria dor Ta ba rí, que re fie re es ta ané c‐ 
do ta, ter mi na di cien do: des de en ton ces (Mohawia) de ci dió po‐ 
ner les una ata du ra, es de cir, ce rrar y se llar, las car tas, co sa que
no se ha cía an te rior men te. Por el tér mino «di ván del se llo» se
de sig na ba las gen tes de plu ma en car ga das de ex pe dir la co rres‐ 
pon den cia ema na da del sul tán, y se llar la con la «ala ma» o con
una ata du ra la cra da. El lo cal don de es tos em plea dos tra ba ja ban
se lla ma ba igual men te di ván, co mo ya lo ha bía mos men cio na do
en el ca pí tu lo re fe ren te a los ser vi cios de la ha cien da pú bli ca.
La ma ne ra de ce rrar las car tas es per fo ran do la ho ja, co mo lo
ha cen los es cri ba nos de Oc ci den te,[36] o adhi rien do el plie gue al
ex tre mo de la ho ja, co mo lo prac ti can en Orien te. A ve ces se
po ne una se ñal so bre el pun to don de la car ta es tá per fo ra da o
so bre el pun to don de el plie gue es tá adhe ri do al otro ex tre mo
de la car ta. Tal se pro ce de pa ra im pe dir que fue ra abier ta y se
en te re de su con te ni do. En el Ma greb se co lo ca, so bre el lu gar
don de se ha per fo ra do la ho ja, una por ción de ce ra, so bre la
cual se apli ca un se llo gra ba do con una ins crip ción apro pia da
pa ra es te uso, re ci bien do la ce ra la im pron ta res pec ti va. En
Orien te, ba jo los an ti guos im pe rios,[37] se apli ca ba al plie gue, en
don de se le ha bía adhe ri do al dor so de la car ta, un se llo hu me‐ 
de ci do con ar ci lla ro ja pre pa ra da al pro pó si to, que dan do allí la
im pron ta del se llo. En tiem po de los Abba si da, lla má ba se a es ta
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ar ci lla «tie rra pa ra el se llo»; se traía de Si raf, úni co lu gar, se gún
pa re ce, en don de se en cuen tra. El di ván de la co rres pon den cia
se en car ga ba del ma ne jo del se llo, que es, al pro pio tiem po, la
«ala ma» es cri ta, o la im pron ta que sir ve pa ra ce rrar y atar. Ba jo
los Abba si da, es te di ván de pen día del vi sir; mas, a con se cuen cia
de cam bios que han te ni do lu gar en los usos ad mi nis tra ti vos, se
ejer ce aho ra en los rei nos mu sul ma nes por el en car ga do de la
co rres pon den cia y la se cre ta ría. En los rei nos del Ma greb, se
con cep túa en tre las in sig nias de la rea le za el «ja tim» (ani llo)
que se lle va en el de do; y, de acuer do con una cos tum bre in tro‐ 
du ci da, tal jo ya, he cha de oro fi no y en gas ta da con un ru bí, una
tur que sa o es me ral da, es usa da por el sul tán co mo un dis tin ti vo
de su dig ni dad. Tal co mo los so be ra nos abba si das te nían por
in sig nia el «bur da» y el «ca dib»,[38] y los fa ti mi tas el pa ra sol.
¡Dios en cau za el pro ce so de las co sas con su sapien cia!

Del «ti raz» (ri be te del ves ti do). —En tre los usos que, en di‐ 
ver sos im pe rios, con tri bu ye ron a rea li zar la pom pa de la so be‐ 
ra nía, se in clu ye el en tre te jer los nom bres de los re yes, o cier tos
sig nos que ellos han adop ta do en par ti cu lar, en la te la de los
ves ti dos des ti na dos a su uso y he chos de se da o bro ca do.[39]

Esas pa la bras ins cri tas se des ta can en el te ji do mis mo de la te la,
tra za das en hi los de oro, u otros hi los de dis tin to co lor que el
del fon do. Ello se rea li za gra cias a la ha bi li dad de los obre ros,
que sa ben de ante ma no don de con vie ne in je rir di chos hi los en
la tex tu ra mis ma de la te la. De es ta suer te la ro pa de los re yes se
ve guar ne ci da con un «ti raz». Un em ble ma de dig ni dad, des ti‐ 
na do al so be rano, a per so nas que él quie ra hon rar au to ri zán do‐ 
les su uso, y a los que in vis te de al tos car gos del go bierno. An tes
del Is lam, los re yes per sas ador na ban la te la de sus ves ti dos con
las efi gies de sus an te ce so res, o con cier tas fi gu ras o imá ge nes
apro pia das al ca so; pe ro los prín ci pes mu sul ma nes sus ti tu ye ron
las fi gu ras con sus nom bres, jun ta men te con otras pa la bras re‐ 
pu ta das de buen agüe ro, o que ex pre sa ban las ala ban zas a Dios.
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Ba jo las dos di n as tías (la ome ya y la abba si da), se da ba gran im‐ 
por tan cia al «ti raz». Las ca sas en don de se te jían esas te las se
si tua ban en el re cin to mis mo de los pa la cios ha bi ta dos por los
ca li fas, y se lla ma ban «ca sas del ti raz». El ofi cial que di ri gía
esos ta lle res se de no mi na ba «in ten den te del ti raz»; te nía la ad‐ 
mi nis tra ción de obre ros, te la res, te je do res, te ñi do, pa go de sa la‐ 
rios y el buen fun cio na mien to de los ins tru men tos; en su ma,
vi gi la ba la mar cha de to das esas ac ti vi da des. Los so be ra nos
con fia ban es te em pleo a uno de los gran des fun cio na rios del
im pe rio o a uno de sus li ber tos que me re cía su con fian za. Otro
tan to fue en Es pa ña ba jo los Ome ya y los ré gu los de Tai fas, así
co mo en Egip to ba jo los fa ti mi tas, y, en Orien te, en la cor te de
los so be ra nos per sas, con tem po rá neos su yos. A me di da que la
ex ten sión de aque llos im pe rios iba dis mi nu yen do, y que las so‐ 
be ra nías in de pen dien tes se ha cían nu me ro sas, el lu jo, en sus
dis tin tas for mas, iba igual men te de cre cien do (por que ya no era
po si ble sos te ner lo). En con se cuen cia el ofi cio del «ti raz» ca yó
en de su so en la ma yor par te de las di n as tías, y ya na die se ocu‐ 
pó de él.

A prin ci pios del si glo VI, des pués de que los Ome ya de Oc ci‐ 
den te hu bie ron ce sa do de rei nar, los Al moha des fun da ron su
im pe rio. En la pri me ra eta pa de és ta nue va di n as tía, los so be ra‐ 
nos no adop ta ron esa ins ti tu ción, de bi do a su in cli na ción a se‐ 
guir los ejem plos de pie dad y sen ci llez que les ha bía in fun di do
su imam, Moha m mad el Mah dí Ibn Tu mert,[40] e in clu so se abs‐ 
te nían de usar la se da y el oro en sus ves ti men tas. El ofi cio de
in ten den te del «ti raz» fue por tan to des co no ci do en su cor te.
Sin em bar go, a los fi na les de es ta di n as tía, sus des cen dien tes
adop ta ron al go de di cho uso; mas no al can zó el es plen dor de
an ta ño. En la ac tua li dad, nos ha to ca do ver en el Ma greb, ba jo
la di n as tía de los Be ni me ri nes, que se en cuen tra en su pleno
apo geo y vi gor, con si de ra bles ves ti gios de esas ma ni fes ta cio nes
sun tuo sas; le han lle ga do a tra vés de otra di n as tía con tem po rá‐ 
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nea, la de Ibn Al Ah mar de Es pa ña, que las ha bía to ma do a su
vez de los ré gu los de Tai fas, y con ser va do las re li quias de esa
an ti gua ins ti tu ción. Pa ra la di n as tía tur ca que, al pre sen te, rei na
en Egip to y Si ria, el uso del «ti raz» es tá en ple na bo ga, por la
ra zón de la vas te dad de sus Es ta dos, y la gran pros pe ri dad que
pre va le ce en esos paí ses. No obs tan te las te las no se fa bri can en
los pa la cios de esos prín ci pes, tam po co hay en su cor te ofi cia les
que se en car guen de es te ra mo de ser vi cio. La pro duc ción que
ne ce si tan de es te gé ne ro se te je, en ca sa de los obre ros es pe cia‐ 
li za dos en es te ti po de te ji dos, en se da y oro fi no; lla man a es ta
te la «mo za rkash», nom bre to ma do de la len gua per sa; tra zan
allí el nom bre del sul tán o del emir; los obre ros fa bri can eso co‐ 
mo to dos los mu chos otros ob je tos de va lor que se des ti nan al
uso ex clu si vo de la cor te. ¡Y Dios ha nor ma do la su ce sión de las
no ches y de los días; Él es el me jor de los he re de ros!

Del «fos tat» (tien da) y del «si adj» (va lla do).—En tre las in sig‐ 
nias y or na men tos de la mo nar quía, cuén tan se las tien das y los
pa be llo nes.[41] Se ha cen de te la de la na, o de al go dón, o de lino.
Sir ven pa ra real zar la dig ni dad del so be rano du ran te sus via jes.
Sue len ser de di ver sos co lo res, y de di men sio nes va rias, de
acuer do con la ri que za y pros pe ri dad del im pe rio. En los ini‐ 
cios del do mi nio is lá mi co se ser vía (du ran te las ex pe di cio nes
mi li ta res) de tien das or di na rias, que cons ti tuían las ha bi ta cio‐ 
nes del pue blo an tes de esa épo ca. Ba jo los pri me ros ca li fas de
la di n as tía ome ya da, los ára bes ha bi ta ban aún en las tien das he‐ 
chas de pe lo de ca me llo y de la na, y con ti nua ron, en su ma yo‐ 
ría, la vi da nó ma da. Cuan do una tri bu se po nía en mar cha pa ra
rea li zar una co rre ría o em pren der una gue rra, to dos los sec to‐ 
res de esa co lec ti vi dad par tían al uní sono, lle van do con si go sus
ca me llos,[42] sus fa mi lias, sus hi jos y to das sus per te nen cias, tal
co mo lo ha cen, hoy día los ára bes (nó ma das). Por eso los gue‐ 
rre ros mu sul ma nes, de la ci ta da épo ca, se com po nían de nu me‐ 
ro sas agru pa cio nes, ca da una acam pa ba por su la do, y a una
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dis tan cia tal en tre sí que ape nas po dían di vi sar se. Así es to da vía
a la fe cha la cos tum bre de los ára bes (del Ma greb).

Ese es ta do de co sas po nía (al ca li fa ome ya) Abd-el-Me lik en
la ne ce si dad de te ner una za ga en car ga da de con cen trar a los
re za ga dos y evi tar que se que da ran cor ta dos cuan do el ejérci to
se po nía en mar cha. Se re fie re que con fió el man do de esa re ta‐ 
guar dia a Al Ha dd j adj, si guien do el con se jo de Rauh Ibn Zi n‐ 
bag.[43] Al Ha dd j adj ape nas en tró en fun cio nes que mó los pa be‐ 
llo nes y tien das de Rauh, por que fue el pri me ro a quien en‐ 
contró to da vía acam pa do mien tras que Abd-el-Me lik ya ha bía
ini cia do su mar cha. Es ta es una ané c do ta muy co no ci da. Al sa‐ 
ber que tal car go fue con fia do a Al Ha dd j adj, ya po de mos juz‐ 
gar del al to tan go que és te te nía en tre los ára bes:[44] na die hu‐ 
bie ra po di do obli gar les a de cam par, ex cep to un hom bre, co mo
és te, res pal da do por un fuer te par ti do pa ra ase gu rar lo contra
las vio len cias de los men te ca tos de aque llas tri bus. Abd-el-Me‐ 
lik lo es co gió, sa bien do que con ta ba con ese re qui si to ca pi tal
pa ra lle nar ca bal men te su co me ti do.

Cuan do el es me ro en el faus to y las di ver sas mo da li da des de
la ci vi li za ción se den ta ria se in tro du je ron en el im pe rio de los
ára bes, y es te pue blo es ta ble ció se en las ciu da des y las ca pi ta les
de pro vin cias, tro can do sus tien das por pa la cios y sus ca me llos
por cor ce les, man da ron fa bri car, con te las de lino, tien das de
cam pa ña de di fe ren tes di men sio nes, con ce bi das en cier tos mo‐ 
de los. Tu vie ron de ellas en dis tin tas for mas: re don das, alar ga‐ 
das y cua dra das, en cu ya fa bri ca ción des ple ga ron a por fía to do
el es me ro po si ble y cuan to em be lle ci mien to al can za ba el ar te.
Ca da emir, ca da ge ne ral del ejérci to cir cun da ba sus tien das y
pa be llo nes con un va lla do de lien zo de lino (si adj). En el Ma‐ 
greb, es te va lla do se lla ma «afrag», vo ca blo de la len gua ber be‐ 
ris ca, pro pia de los ha bi tan tes de es te país.[45] Los so be ra nos
ma gre bi tas se re ser van el de re cho de es te uso ex clu si va men te,
sin per mi tir lo a na die de sus súb di tos; en cam bio, en los rei nos
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de Orien te, ca da emir, aun que su ran go sea in fe rior al del sul‐ 
tán, cir cun da su tien da con un «si adj». (Los ára bes) ha bien do
lue go en contra do más có mo do de jar en ca sa a sus mu je res y ni‐ 
ños, ya no tu vie ron me nes ter de lle var tan to ba ga je. Des de en‐ 
ton ces los es pa cios que se pa ra ban las tien das fue ron ca si su pri‐ 
mi dos; to dos los cuer pos de las tro pas ya se ven reu ni dos en un
mis mo si tio, y el sul tán pue de abar car de una mi ra da el cam po
de la to ta li dad de sus efec ti vos or de na dos en un so lo pla no y
ofre cien do, por la di ver si dad de sus co lo res, una es plen den te
ga ma.

Tal cos tum bre, in tro du ci da por el amor al faus to y la os ten‐ 
ta ción, se ha con ser va do en to dos los im pe rios. Exis tió en tre
los Al moha des, y per sis te hoy día en los rei nos za na tíes[46] que
nos am pa ran. Cuan do es tos pue blos ha cían sus ex pe di cio nes,
an tes de ha ber con quis ta do los rei nos, no te nían más que sus
tien das y pa be llo nes or di na rios, que les ha bían ser vi do has ta
en ton ces de ha bi ta cio nes; sin em bar go, al fun dar sus im pe rios y
adop tar, con los de más há bi tos na ci dos de la opu len cia y del
dis fru te de los pa la cios, las tien das y pa be llo nes de cam pa ña,
des ple ga ron en su con fec ción un lu jo que ja más ha bían so ña do.

La reu nión de to dos los cuer pos de un ejérci to en un mis mo
si tio tie ne, no obs tan te, sus des ven ta jas; en se me jan te si tua ción
se es tá más ex pues to a las sor pre sas, y, a ca da voz de aler ta, la
alar ma se ge ne ra li za; añá da se a ello que, los gue rre ros, al no te‐ 
ner ya con ellos a sus mu je res y ni ños, por cu ya de fen sa siem‐ 
pre se des vi ven, re quie ren otra for ma de in te rés y una pre cau‐ 
ción es pe cial, así co mo lo ex pon dre mos más ade lan te.[47] ¡Y
Dios es fuer te y po de ro so!

La «ma c su ra» de la ora ción y la «jo tba» que se ha ce des de el

púl pi to
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Es tas fun cio nes son to da vía de los atri bu tos del ca li fa, y de
los em ble mas de la so be ra nía mu sul ma na. En los de más paí ses,
no se co no cen. El apo sen to ais la do (bait-el-ma c su ra) en la me z‐ 
qui ta, don de el sul tán ora du ran te los ofi cios (pú bli cos), es un
re cin to que en cie rra el mih rab y to do lo que a és te se ane xio na.
[48] La pri me ra «ma c su ra» fue es ta ble ci da por Mohawia Ibn So‐ 
fyan, a con se cuen cia del aten ta do de un «ja rid ji ta» que le ha bía
ases ta do un es pa da zo. La his to ria de es te su ce so es bien co no ci‐ 
da.[49] Se gún otro da to, fue (el ca li fa) Me ruán Ibn-el-Hakam
quien in tro du jo el uso de la «ma c su ra», des pués de ha ber re ci‐ 
bi do de un ye me ni ta una pu ña la da. Los ca li fas sub se cuen tes
con ser va ron es te uso, que se con vir tió, des de en ton ces, en una
re gla, pa ra dis tin guir al sul tán del pue blo du ran te la ora ción. La
crea ción de la «ma c su ra» da ta de la épo ca en que el im pe rio co‐ 
bra su po ten cia li dad, y el lu jo al can za cier to de sa rro llo. Igual
que las de más ma ni fes ta cio nes que con tri bu yen a la os ten ta‐ 
ción de la so be ra nía. Tal ha con ti nua do la co sa a tra vés de to das
las di n as tías mu sul ma nas, y, a pe sar de la de sin te gra ción del
im pe rio abba si da, y los nu me ro sos rei nos que sur gie ron lue go,
se man tu vo siem pre en los paí ses de Orien te. Des pués de la caí‐ 
da de la di n as tía ome ya da que rei na ba en Es pa ña, los re ye zue‐ 
los de Tai fas, que pre va le cie ron en las ciu da des y pro vin cias de
es ta pe nín su la, con ser va ron asi mis mo el uso de la «ma c su ra».
Los Agla bi ta del Ma greb te nían su «ma c su ra» en Kai ruan: los
ca li fas fa ti mi tas a su vez se ser vían de ella, igual men te los so be‐ 
ra nos de Be ni Ba dis (sanh ad ji tas),[50] a quie nes los fa ti mi tas en‐ 
car ga ban el go bierno de es te país. Los Al moha des, quie nes se
apo de ra ron lue go de to do el Ma greb y de Es pa ña, y que pro ce‐ 
dían ba jo la in fluen cia de las cos tum bres agres tes que cons ti‐ 
tuían a la sa zón su ca rác ter dis tin ti vo abo lie ron ese uso. Más
tar de, cuan do su do mi nio fue con so li da do, y su im pe rio ob tu vo
su par te de la pros pe ri dad, Yaa qub Al man sur, ter cer so be rano
de su di n as tía, res ta ble ció la «ma c su ra» en las me z qui tas y, des‐ 
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de en ton ces, to dos los so be ra nos del Ma greb y de Es pa ña la
han usa do por nor ma.

Pa se mos a la ro ga ti va in clui da en la pré di ca que se pro nun cia
des de el púl pi to. En los pri me ros tiem pos, los ca li fas pre si dían
la ora ción per so nal men te, in vo ca ban las ben di cio nes de Dios
so bre el Pro fe ta y ro ga ban por los Com pa ñe ros. El pri me ro que
hi zo cons truir un púl pi to fue Amr Ibn-el-Ass; se sir vió de él al
eri gir (en la ciu dad de El Cai ro) la gran me z qui ta que lle va su
nom bre. (El ca li fa) Omar al en te rar se de ello le es cri bió en es tos
tér mi nos: «He sa bi do que tú te sir ves de un púl pi to me dian te el
cual te co lo cas en ci ma de las ca be zas de los ver da de ros cre yen‐ 
tes. ¿No te bas ta ba es tar te de pie, en el sue lo, y te ner los de trás
de tus ta lo nes? ¡Róm pe lo, te lo or deno!». Ya in tro du ci do el lu jo
en el im pe rio, los ca li fas con fia ron a re pre sen tan tes su yos la ta‐ 
rea de pre si dir la ora ción y re ci tar la pré di ca, ca da vez que las
cir cuns tan cias les im pe dían ha cer lo ellos mis mos. Cuan do tal
acon te cía, el pre di ca dor, des de el púl pi to, in cluía el nom bre del
ca li fa y le pre co ni za ba, ro gan do a Dios con ce der le la gra cia de
de pa rar la di cha al uni ver so. Se pen sa ba que una in vo ca ción
he cha en ese mo men to no fa lla ba en ser otor ga da, y se te nía de
bue na fuen te que los pri me ros mus li mes ha bían di cho: «El que
ha ga una de pre ca ción pía y pu ra de be ofre cer la por el so be‐ 
rano». El pri me ro que, al pro nun ciar el ser món, ro gó por el ca‐ 
li fa, fue Ibn Abbas, que go ber na ba en ton ces la ciu dad de Bá so ra
a nom bre de Alí. Di jo: «¡Gran Dios! ayu da a Alí en su jus ta cau‐ 
sa». A par tir de en ton ces ese uso se ha man te ni do. Se ro ga ba
pri me ro ex clu si va men te por el ca li fa; mas en la épo ca en que se
te nía a és te en re clu sión, el que usur pa ba el po der ha cía or di na‐ 
ria men te in cluir su nom bre en la pré di ca se gui do al del ca li fa.
Es ta prác ti ca des apa re ció lue go con las di n as tías que la ha bían
in tro du ci do, y ya se li mi tó a ro gar úni ca men te por el sul tán, sin
na die más, pros cri bien do la par ti ci pa ción en esos ho no res a fin
de des alen tar a los que as pi ra ban a ellos. Mien tras que una di n‐ 
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as tía con ser ve el es ti lo, la ru de za y la in cu ria de la vi da nó ma da,
sus com po nen tes des cui dan co mún men te ese uso y se con for‐ 
man con ro gar de una ma ne ra va ga y ge ne ra li za da por el «di ri‐ 
gen te de los asun tos de los mu sul ma nes». Lla má ba se a es ta for‐ 
ma «el es ti lo abba si da», dan do a en ten der que la de pre ca ción se
ha cía por el ca li fa abba si da, aun que no se le de sig na ba sino de
una ma ne ra im plí ci ta, imi tan do así lo que se prac ti ca ba en los
tiem pos an ti guos; por ello no se preo cu pa ban por se ña lar el so‐ 
be rano en sus ro ga ti vas o in di car su nom bre. Abu Zaka ri ya Ya‐ 
yha el ha fsi da, ha bien do ven ci do a Yag mo ra sen Ibn Zian, fun‐ 
da dor de la di n as tía de Be ni Abb-el-Wad, qui tó le la ciu dad de
Tel mo san;[51] lue go de ci dió se rein te grár se la a sus Es ta dos, me‐ 
dian te el cum pli mien to de cier tas con di cio nes, una de las cua‐ 
les era que, en to das las pro vin cias del país con quis la do, el
nom bre del ven ce dor sea pro nun cia do en el ser món. Yag mo ra‐ 
sen —se gún di cen—, dio es ta res pues ta: «Esas tri bu nas son de
ellos; des de las cua les men cio na rán a quien les pla ce». Yaa qub
Ibn Abd-el-Haq, fun da dor del im pe rio me ri ni da, pro ce de del
pro pio mo do: ha bien do sa bi do que un emi sa rio, en via do a su
cor te por el ca li fa Al mos tan ser, ter cer so be rano ha fsi da de Tú‐ 
nez, se ha bía abs te ni do va rias ve ces de asis tir a la ora ción pú‐ 
bli ca del vier nes, por que no se pro nun cia ba el nom bre de su
so be rano en el ser món, au to ri zó al pre di ca dor men cio nar lo.
Esa fue una de las cau sas que con du je ron al re co no ci mien to de
la su pre ma cía ha fsi da por el go bierno me ri ni da. Tal ocu rre con
to das las di n as tías in ci pien tes y do mi na das to da vía por la ín do‐ 
le de su an ti guo no ma dis mo; pe ro cuan do sus di ri gen tes em‐ 
pie zan a ver cla ro, a es tu diar la mar cha de su go bierno y de jar se
satu rar por las ca rac te rís ti cas de la ci vi li za ción ur ba na, cris ta li‐ 
zan en ton ces sus ilu sio nes de os ten ta ción y apa ra to, adop tan do
las in sig nias de la dig ni dad real y es me rán do se en mul ti pli car‐ 
las has ta lo in fi ni to. En se me jan te si tua ción ya rehú san com‐ 
par tir esos ho no res con na die. A sus ojos, se ría co sa la men ta ble
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que esos sig nos de dig ni dad lle ga ran a fal tar se en su di n as tía o
que és ta se vea des pro vis ta de sus tes ti mo nios. ¡El mun do es un
huer to, y Dios ob ser va to do!



708

CAPÍ TU LO XX X VII

SO BRE LA GUE RRA Y LOS USOS MI LI TA RES DE
DI VER SOS PUE BLOS

LAS GUE RRAS y los com ba tes de to da es pe cie no han ce sa do
ja más de te ner lu gar en tre los hom bres des de que Dios los ha
crea do. Ta les con flic tos se ori gi nan del de seo de al gu nos in di vi‐ 
duos de ven gar se de al gu nos otros: ca da una de las par tes re ú ne
en torno de su cau sa a sus co li ga dos por los la zos de asa bi ya, y
una vez ex ci ta dos a com ba tir, los dos ban dos ha cen ac to de
pre sen cia, el uno con la in ten ción de ven gar se, el otro con la
de ci sión de de fen der se, y he ahí la gue rra en cen di da. La gue rra
es co sa na tu ral al hom bre; no hay nin gu na ra za, nin gún pue blo,
a sal vo de ella. El de seo de ven gan za tie ne por mo ti vo ge ne ral‐ 
men te la ri va li dad de in te re ses y la en vi dia, o bien el es píri tu de
agre sión, o bien la có le ra, que in du ce a cas ti gar a los ene mi gos
de Dios y de su re li gión, o bien to da vía aque lla que se ex pe ri‐ 
men ta cuan do se tra ta de de fen der el reino y pro cu rar su con‐ 
so li da ción. Es co mún men te por el pri mer mo ti vo que la gue rra
es ta lla en tre las tri bus ve ci nas y los pue blos ri va les; el se gun do,
o sea, el es píri tu de agre sión, exis te so bre to do en los pue blos
se mi sal va jes que vi ven en los de sier tos, co mo los ára bes, los
tur cos, los tur co ma nos, los kur dos y de más gru pos si mi la res;
pue blos que han he cho de sus lan zas el me dio de ga nar la vi da y
del hur to a los de más el mo do de sub sis tir. Por ello de cla ran la
gue rra a quien quie ra de fen der sus per te nen cias. Su ob je to no
va más allá del bo tín; no pre ten den ha cer se de un ran go ni fun‐ 
dar un im pe rio: su úni ca preo cu pa ción, su má xi ma me ta, es sa‐ 
quear a las de más gen tes. El ter cer mo ti vo da lu gar a lo que la
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ley de sig na por el tér mino «djihad» (gue rra san ta). El cuar to
mo ti vo con du ce al go bierno de un reino a com ba tir a los in su‐ 
rrec tos contra su ré gi men o que rehú san re co no cer su au to ri‐ 
dad. De es tas cua tro es pe cies de gue rras, las dos pri me ras son
ini cuas y per ver sas; las dos úl ti mas, jus tas y san tas.

Des de que hay hom bres, los gue rre ros no han te ni do más
que dos ma ne ras de com ba tir se: car gar a fon do en lí neas, y ata‐ 
car y co rrer.[1] La pri me ra ma ne ra es la que ha si do em plea da
por to dos los pue blos ex tran je ros du ran te la su ce sión de sus
ge ne ra cio nes. La se gun da es la de los ára bes y los be re be res,
pue blo ma gre bi ta. El ata que a fon do y en lí nea es más efi caz y
vi go ro so que el otro. Pa ra efec tuar lo, los gue rre ros se for man
en va rias lí neas tan rec tas y tan re gu la res co mo sae tas o fi las de
mus li mes que acu den a la ora ción pú bli ca, y avan zan contra el
ene mi go. Es te or den de ba ta lla es muy efi caz en el mo men to
del cho que; más só li do, más re sis ten te y de ma yor te mor que
aquel. En efec to, los com ba tien tes se ha llan co mo una mu ra lla
pro lon ga da, una for ta le za ma ci za inex pug na ble. Lee mos en el
Li bro re ve la do (Co rán, su ra  LXI, vers. 4). «Por cier to que Dios
apre cia a quie nes com ba ten en fi la dos por su cau sa, cual si fue‐ 
ran una só li da cons truc ción». Es ta com pa ra ción sig ni fi ca que
los unos sos tie nen a los otros por su fir me za. Se gún una Tra di‐ 
ción, el Pro fe ta ha di cho: «El cre yen te es pa ra otro cre yen te co‐ 
mo un edi fi cio cu yas di ver sas par tes se sos tie nen». Es to evi‐ 
den cia la sa bia im po si ción que obli ga a to do com ba tien te guar‐ 
dar su fi la y no dar la es pal da en el mo men to de aco me ter al
ene mi go. La fi na li dad que se pro po ne, del ali nea mien to de las
tro pas en com ba te, es man te ner la dis ci pli na den tro del or den
de la ba ta lla. Pues aquel que die ra la es pal da al ene mi go rom pe‐ 
ría esa dis ci pli na y co me te ría un ac to de de ser ción, que pu die ra
oca sio nar la de rro ta de los mu sul ma nes y su en tre ga a los ad‐ 
ver sa rios. Se me jan te de li to pue de con du cir a una des gra cia ge‐ 
ne ral que tras cen de ría a la mis ma re li gión, que bran tán do le su
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for ta le za; por ello se ha con si de ra do siem pre en tre los pe ca dos
mor ta les. Lo que aca ba mos de ex po ner mues tra que, a jui cio
del Le gis la dor, la car ga en lí nea ce rra da es a pre fe rir. El ata car y
co rrer no es tan efi caz, ade más ex po ne a los com ba tien tes a una
de rro ta ge ne ral. Es to no fal ta ría de su ce der si no tu vie ran la
pre cau ción de te ner en su re ta guar dia una lí nea de tro pas in‐ 
mó vi les que sir ve de pun to de apo yo y ba se del con jun to de los
gue rre ros. Es ta dis po si ción sus ti tu ye, en es te ca so, a la car ga a
fon do. Tal co mo lo ex pli ca re mos más ade lan te.

En los tiem pos an ti guos, los im pe rios que se com po nían de
vas tos Es ta dos y dis po nían de nu me ro sas tro pas, di vi dían sus
ejérci tos en va rias di vi sio nes, que lla ma ban «kor dus» (di vi sión)
y or ga ni za ban ca da «kor dus» con fi las igua les. Tal ocu rría por
es ta ra zón: el nú me ro de los sol da dos era in men so, y, co mo los
traían de pro vin cias muy le ja nas unas de otras, se des co no cían
en tre sí; por eso se te mía que al mez clar se en el cam po de ba ta‐ 
lla y en zar zar se con el ene mi go a gol pes de lan za y es pa da, se
con fun die ran y aco me tie ran unos a otros, no pu dien do dis tin‐ 
guir al ami go del ene mi go. Pa ra pre ve nir ese pe li gro, se di vi día
a las tro pas en va rios cuer pos, ca da uno in te gra do por ele men‐ 
tos co no ci dos en tre sí, for man do a di chos cuer pos en el or den
más na tu ral, es de cir, en di rec ción, po co más o me nos, de los
cua tro pun tos car di na les. El je fe del ejérci to, sea sul tán o ge ne‐ 
ral, se man te nía en el cen tro. Lla má ba se es ta ma ne ra de for mar
las tro pas «táa bia» (or den, dis po si ción), tal co mo se ci ta en la
his to ria de los per sas, los grie gos y de las dos pri me ras di n as‐ 
tías del Is lam. Uno de esos cuer pos, con su ge ne ral y su in sig nia
par ti cu la res, se des ta ca ba an te el so be rano y se lla ma ba la «mo‐ 
ca d da ma» (van guar dia); otro, ali nea do a la de re cha del prín ci pe,
se de no mi na ba la «mai ma na» (de re cha, el ala de re cha); el de la
iz quier da se lla ma ba «mai sa ra» (el ala iz quier da), y otro, co lo‐ 
ca do de trás del ejérci to, se de sig na ba con el tér mino «sa qa»
(za ga, re ta guar dia). El so be rano y sus ofi cia les se man te nían en‐ 
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tre esos cua tro cuer pos, en el si tio que se de no mi na ba el «qalb»
(el co ra zón, el cen tro). El ejérci to, for ma do en ese or den só li do,
ocu pa ba a ve ces una ex ten sión de te rreno que no re ba sa ba el
al can ce de la vis ta; otras ve ces, me dia ba una jor na da de mar cha
o dos, a lo su mo, en tre un cuer po y otro; ello de pen día del nú‐ 
me ro de los com ba tien tes que in te gra ban el ejérci to. Ya he chas
esas dis po si cio nes, se po nía en mar cha. Pue den ver se, a es te
res pec to, los re la tos de las con quis tas efec tua das por los mu sul‐ 
ma nes y la his to ria de las dos pri me ras di n as tías; allí se ve rá
igual men te que, ba jo el rei na do de Abd-el-Me lik, cuan do el
ejérci to fue for ma do de esa ma ne ra, al gu nos cuer pos de tro pas
per ma ne cían en sus po si cio nes de la re ta guar dia in mó vi les en
tan to el prín ci pe ya se iba en mar cha, de bi do a la con si de ra ble
dis tan cia que se pa ra ba a esos cuer pos unos de otros. Por tan to
ese ca li fa tu vo que en car gar a Al Ha dd j adj Ibn Yu sof de ha cer
par tir a los re za ga dos, tal co mo ya lo de ja mos di cho[2] con for me
a la his to ria de es te emir. Ba jo la di n as tía ome ya da de Es pa ña,
hu bie ron va rios ejem plos de ejérci tos tan gra ne les co mo aquel,
mas no so tros no he mos co no ci do nin guno de esa mag ni tud en
nues tro me dio (en el Áfri ca sep ten trio nal). En es ta re gión, las
di n as tías de nues tra épo ca po seen tan re du ci do nú me ro de tro‐ 
pas que ape nas es po si ble que los in di vi duos de que se com po‐ 
nen no se re co noz can en el tu mul to del com ba te; más bien la
ma yor par te de los sol da dos de am bos ban dos con mu cha fre‐ 
cuen cia vi ven en un mis mo ba rrio o una mis ma ciu dad; por eso
se co no cen per fec ta men te, al gra do que, en pleno com ba te,
unos lla man a otros por sus pro pios nom bres y ape lli dos, pues
pa ra ejérci tos tan pe que ños, la for ma ción de no mi na da «táa bia»
no es de nin gu na ne ce si dad.

Los pue blos que em plean en sus gue rras el sis te ma de aco‐ 
me ter y co rrer, sue len ins ta lar en la re ta guar dia de sus tro pas
una lí nea (o ba rri ca da) for ma da de di ver sos ob je tos ina ni ma dos
(co mo pie dras, ba ga jes, etc.) o de ani ma les (co mo ca me llos y
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otras bes tias de car ga), a efec to de te ner un pun to don de su ca‐ 
ba lle ría pu die ra re fu giar se en los in ter va los de re ti ra das, y pro‐ 
lon gar así la re sis ten cia en el com ba te con el ob je to de oca sio‐ 
nar la de rro ta del ene mi go. Los pue blos que em plean la car ga
en lí nea adop tan asi mis mo a ve ces ese ti po de trin che ra a fin de
po der com ba tir con ma yor fir me za y vi gor. Los per sas, uno de
es tos pue blos, uti li za ban los ele fan tes en sus gue rras. Co lo ca‐ 
ban so bre los lo mos de es tos ani ma les grue sas to rres de ma de ra
re ple tas de gue rre ros y ar ma men tos y en ga la na das con pen do‐ 
nes. Du ran te el com ba te, ali nea ban a los ele fan tes cual cas ti llos,
en la re ta guar dia del ejérci to, lo cual for ta le cía el áni mo y la
con fian za de las tro pas. Ejem plo de ello fue lo que tu vo lu gar
en la ba ta lla de Ca de ci ya: al ter cer día, los ele fan tes, car ga dos
de sus gue rre ros, lan zá ron se vi go ro sa men te contra los mus li‐ 
mes, ac to que enar de ció la bi za rría de va rios in fan tes ára bes los
cua les, arro ján do se en me dio de aque llas bes tias, aco me tié ron‐ 
las a gol pes de sa ble so bre las trom pas; lo cual les hi zo re tro ce‐ 
der so bre sus pa sos y co rrer has ta el Ma daín, pa ra re fu giar se en
su es ta blo. El ejérci to per sa, al ver se pri va do de ese sos tén, em‐ 
pren dió la fu ga el cuar to día.

Los rum (grie gos y ro ma nos), los go dos de Es pa ña y ca si to‐ 
dos los de más pue blos ex tran je ros so lían te ner por pun to de
reu nión los tro nos, so bre los cua les sus re yes per ma ne cían sen‐ 
ta dos du ran te el com ba te. Al re de dor de los tro nos, se te nían a
los ser vi do res del so be rano, las gen tes de su sé qui to y un cuer‐ 
po de sol da dos dis pues tos a de fen der le has ta la muer te. So bre
los án gu los del trono se al za ban los es tan dar tes, en torno del
cual se for ma ba un se gun do cer co com pues to de ar que ros e in‐ 
fan tes. Di cho trono ad qui ría de esa ma ne ra una gran di men‐ 
sión y ser vía a los com ba tien tes de pun to de apo yo. En la pre ci‐ 
ta da ba ta lla de Ca de ci ya, Ros tom, el ge ne ral per sa, se man te nía
sen ta do en un so lio que se le ha bía le van ta do al pro pó si to; mas,
al ver sus fi las des ban da das y que los ára bes ya es ta ban a pun to

É
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de pe ne trar has ta su si tio, aban do nó el so lio y hu yó ha cia el Éu‐ 
fra tes, don de fue muer to.

Los ára bes y la ma yo ría de los pue blos nó ma das, que tie nen
por cos tum bre com ba tir se gún el sis te ma de aco me ter y co rrer,
pro cu ran un pun to de apo yo for man do una lí nea (o ba rre ra)
con sus ca me llos y otros ani ma les de car ga que trans por tan a
sus mu je res y ni ños. Lla man a es ta es pe cie de atrin che ra mien to
«mad j bu da». To dos es tos pue blos pro ce den de ese mo do en sus
gue rras, a fin de ase gu rar se una de fen sa contra los ata ques del
ene mi go y una pro tec ción contra las sor pre sas y las de rro tas.
Ello es un he cho bien com pro ba do. Las so be ra nías de nues tro
tiem po han des cui da do to tal men te esa me di da pa ra adop tar la
de la za ga o re ta guar dia, for ma da de bes tias de car ga que trans‐ 
por tan las tien das y los ba ga jes. Es to no pue de equi va ler a una
lí nea de ele fan tes o ca me llos, por eso sus tro pas se ven ex pues‐ 
tas a la de rro ta y, du ran te el com ba te, ten ta das siem pre por la
idea de la fu ga.

En los ini cios del Is lam, los gue rre ros car ga ban a fon do; los
ára bes, cier ta men te, co no cían bien la ma ne ra de ata car y co‐ 
rrer; pe ro dos mo ti vos les in du je ron a adop tar el otro sis te ma.
Pri me ro, que el ene mi go com ba tía en lí nea, y ha bía que pe lear
co mo él; se gun do, por que de sea ban pro bar su fir me za en esa
lu cha san ta ba jo el in flu jo de la fe, ya afir ma da en sus co ra zo nes
has ta el en tu sias mo de mo rir por ella com ba tien do a los in fie‐ 
les, pa re cién do les que la car ga a fon do era el me dio más ex pe‐ 
di ti vo a ello. El pri me ro que su pri mió el uso de avan zar en lí‐ 
nea pa ra em plear la «táa bia» (o for ma ción de com ba te) en di vi‐ 
sio nes, fue Me ruán Ibn-el Hakam.[3] Uti li zó es te úl ti mo mé to do
contra Ad-Dahhak[4]  el ja rid ji ta, y lue go contra Al Djo bai rí o
Jai ba rí.[5] He aquí lo que di ce Ta ba rí re fi rien do la muer te de és‐ 
te: «Los ja rid ji tas to ma ron por je fe a Shai ban Ibn Abd-el-Aziz
Al Yas hko rí, so bre nom bra do “Abu-dz-Dzal fá”; des pués de eso,
Me ruán les com ba tió con tro pas for ma das en di vi sio nes (kar‐ 
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dus) y des de en ton ces el uso de avan zar en lí nea ha ce sa do».[6]

Al ol vi dar se es ta úl ti ma prác ti ca, la car ga a fon do ca yó en de su‐ 
so. Más tar de de jó se de for mar la lí nea en la re ta guar dia, a con‐ 
se cuen cia de la in fluen cia del lu jo que ya ha bía in va di do el im‐ 
pe rio. La co sa ocu rrió del si guien te mo do: en tan to que el pue‐ 
blo con ser va ba las cos tum bres de la vi da nó ma da y ha bi ta ba las
tien das, po seía mu chos ca me llos, y los hom bres vi vían en los
cam pos con sus mu je res y ni ños. Mas, cuan do pa la dea ron el
bien es tar que trae con si go la po se sión de un im pe rio y re nun‐ 
cia ron a la vi da del de sier to pa ra dis fru tar de los pa la cios y re‐ 
si dir en las ciu da des, ol vi da ron el uso de los ca me llos y el
deam bu lar so bre sus lo mos con sus fa mi lias; in clu si ve ya les pa‐ 
re cía pe no so ser vir se de es tos ani ma les; por ello op ta ron por
de jar a sus mu je res y ni ños en ca sa cuan do salían a una ex pe di‐ 
ción, y, ce dien do al in flu jo de la opu len cia y el po de río que han
ad qui ri do, adop ta ron el uso de las tien das y pa be llo nes (de
cam pa ña). En cuan to a las bes tias de car ga, se li mi ta ron a las
que eran ne ce sa rias pa ra el trans por te de sus ba ga jes y sus tien‐ 
das; y fue con es tos ani ma les que for ma ban su lí nea (de apo yo)
cuan do se em pe ña ban en un com ba te. (Un atrin che ra mien to de
es ta es pe cie) no es sin em bar go de gran uti li dad, por que no im‐ 
pul sa a las tro pas a com ba tir has ta la muer te; co mo lo ha rían si,
de trás de es ta lí nea de apo yo, se en con tra ran sus fa mi lias y sus
per te nen cias. Por eso, en ca so de alar ma, aban do na rían sus fi las
sin gran de re sis ten cia y se dis per sa rían.

Aca ba mos de in di car el por qué se es ta ble ce la lí nea de apo yo
en la re ta guar dia del ejérci to y de se ña lar la con fian za que ella
co mu ni ca a las tro pas que com ba ten con el mé to do de ata car y
co rrer. Por esa mis ma ra zón los re yes del Ma greb to ma ron a su
ser vi cio y ad mi tie ron en el nú me ro de sus mi li cias a cuer pos
eu ro peos (ifrandj). Pues el sis te ma en cues tión les es pe cu liar,
ya que en ese país, la to ta li dad de sus com ba tes se efec túan con‐ 
for me al pro pio sis te ma; por ello, pa ra di chos re yes, sig ni fi ca ba
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mu cha ven ta ja, a fa vor de su pro pio in te rés, ins ta lar en la re ta‐ 
guar dia de sus efec ti vos una fuer te lí nea de apo yo que pu die ra
ser vir de pro tec ción a los com ba tien tes. Pa ra for mar esa lí nea
se pre ci sa ba em plear a ele men tos ha bi tua dos a man te ner se fir‐ 
mes en el cam po de ba ta lla, de lo con tra rio ese cuer po re cu la‐ 
ría, tal co mo su ce de con los gue rre ros que no sa ben pe lear más
que car gan do y re tro ce dien do su ce si va men te. Si ce dían te‐ 
rreno, el sul tán y to das tro pas se ve rían arras tra dos a la de rro ta.
Por tan to los so be ra nos ma gre bi tas tu vie ron la ne ce si dad de to‐ 
mar un cuer po de tro pas acos tum bra das a com ba tir a pie fir me,
y lo es co gie ron de en tre los eu ro peos. Pa ra in te grar el cer co de
sol da dos que les ro dea (du ran te el com ba te), lo to ma ron asi mis‐ 
mo de las tro pas de es ta ra za. Eso es, cier ta men te, va ler se de los
in fie les; mas esos prín ci pes no lo mi ra ban co mo mo ti vo de re‐ 
pro che; se ha lla ban obli ga dos a ello, tal co mo lo aca ba mos de
ex pli car al lec tor, por el te mor de ver al cuer po de re ser va que
les cir cun da ba em pren der la fu ga. En el cam po de ba ta lla, los
fran cos (eu ro peos) se man tie nen fir mes, es su úni ca con sig na,
por que han si do ejer ci ta dos a com ba tir en lí nea; por eso cons ti‐ 
tu yen las tro pas más só li das de cuan to otro pue blo. Con to do,
los re yes ma gre bi tas no los uti li zan sino contra los ára bes y los
be re be res que quie ren so me ter a la obe dien cia; pe ro se guar dan
bien de ser vir se de ellos en sus gue rras contra los cris tia nos,
pre vi nien do de que es tas tro pas au xi lia res se en tien dan con el
ene mi go y trai cio nen a los mu sul ma nes. He ahí lo que se prac‐ 
ti ca en el Ma greb to da vía en nues tros días. El mo ti vo que in du‐ 
ce a ello ha que da do ex pues to. ¡Y Dios es om nis cien te!

Ha lle ga do a nues tras no ti cias que al pre sen te los tur cos
com ba ten con ar mas arro ja di zas y que su for ma ción de ba ta lla
cons ta de tres lí neas pa ra le las. Los sol da dos po nen pie en tie‐ 
rra, va cían sus al ja bas en el sue lo, de lan te de sí, y, sen ta dos, em‐ 
pie zan a ti rar. Ca da lí nea sir ve de apo yo y abri go a los com ba‐ 
tien tes de la lí nea de lan te ra res pec ti va, en ca so de sor pre sa.
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Con ti núan la lu cha de esa ma ne ra has ta que uno de los ban dos
al can ce la vic to ria; es to es un mo do de for ma ción (táa bia) bien
con sis ten te y bas tan te ori gi nal.

Los pri me ros mus li mes re cu rrían en sus gue rras a la ex ca va‐ 
ción de un fo so en torno de su cam pa men to al ca bo de reu nir
sus fuer zas pa ra mar char al com ba te. Con esa pre cau ción tra ta‐ 
ban de evi tar la sor pre sa du ran te el sue ño y el pe li gro de un
ata que noc turno por el ene mi go. La os cu ri dad au men ta el mie‐ 
do y la con fu sión en tre los gue rre ros, al gu nos de los cua les pro‐ 
cu ran su sal va ción en la fu ga ima gi nan do que las ti nie blas ser‐ 
vi rán de ve lo pa ra ocul tar su de fec ción. Si se di vul ga el pá ni co
en tre sus ca ma ra das, el de sor den se ge ne ra li za y la de rro ta se
ha ce ine vi ta ble; por ello, cuan do le van ta ban sus tien das en un
si tio pa ra ha cer un al to, for ti fi ca ban esa po si ción ro deán do la de
un cin tu rón de trin che ras, a efec to de im pe dir al ene mi go pe‐ 
ne trar en el cam po en un ata que noc turno. Ba jo las (an ti guas)
di n as tías, so bra ban los me dios pa ra eje cu tar pa re ci das obras:
con ta ban con mu che dum bres de gen tes, po dían agru par mul ti‐ 
tu des de obre ros pa ra atrin che rar a las tro pas en cuan ta eta pa,
da da la vas te dad de los im pe rios y la cre ci da po bla ción de las
pro vin cias. Pe ro cuan do aquel pro gre so fue de vas ta do oca sio‐ 
nan do por se cue la na tu ral la de bi li ta ción de aque llos im pe rios
y la dis mi nu ción del nú me ro de sus efec ti vos mi li ta res, la ma no
de obra fal tó y se aban do nó com ple ta men te esa tác ti ca. ¡Dios es
el me jor de to dos los po de ro sos!

Cuan do la ex pe di ción a Si ffin (año 37 de la hé ji ra, 657-658
de J. C.) el ca li fa Alí re co men dó a sus par ti da rios com ba tir con
to da bra vu ra, y, en su aren ga, mos tró un gran co no ci mien to del
ar te de la gue rra; na die, por cier to, lo en ten día me jor que él. Su
di ser ta ción res pec ti va en cie rra es te pa sa je: «Ali nead bien vues‐ 
tras fi las cual un edi fi cio só li da men te cons trui do; co lo cad al
fren te a los hom bres es cu da dos y en la re ta guar dia a los des cu‐ 
bier tos; apre tad los dien tes; que es el me jor me dio de ha cer re‐ 
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bo tar los gol pes de es pa da que se os pre ten da ases tar en la ca‐ 
be za; arro jaos en me dio de las lan zas (del ene mi go), eso os ga‐ 
ran ti za rá contra sus pun tas; ba jad la vis ta, por que así se afir ma
el va lor y se sere na el co ra zón; guar dad si len cio; que eso ale ja la
fla que za y con vie ne a la gra ve dad (de un sol da do); pres tad aten‐ 
ción a vues tras ban de ras, man te ned las en al to y no las con fiéis
sino a vues tros más va le ro sos gue rre ros. Sos te ne ros en un va‐ 
lor ve raz y per sis ten te, por que, a fuer za de per sis ten cia, se lo‐ 
gra la vic to ria». En la mis ma jor na da, Al As h tar (Ma lik Ibn-el-
Ha re th, uno de los ge ne ra les de Alí) di jo, alen tan do a los az di‐ 
tas: «Apre tad los mo la res; lan zaos so bre el ene mi go con la ca‐ 
be za in cli na da; avan zad al com ba te cual gen tes ofen di das que
pro cu ran ven gar la san gre de sus pa dres y sus her ma nos, y que
se ofre cen con in qui na a la muer te pa ra no de jar se ade lan tar en
su ven gan za y no que dar se des hon ra dos en es te mun do».

Abu Bakr As-Sai ra fí, ori gi na rio de Es pa ña y poe ta de los Le‐ 
m tu na (los Al mo ra vi des), ha de ja do una pie za de ver sos que
con tie ne mu chas in di ca cio nes de es ta ín do le. En ese poe ma,
com pues to en elo gio de Tas hi fin Ibn Yu sof,[7] el au tor des cri be
la fir me za que es te prín ci pe de mos tró en una ba ta lla a la que él
ha bía asis ti do. Le re cuer da asi mis mo, en for ma de con se jo y
ad ver ten cias, co sas que se re la cio nan a la gue rra. El lec tor no ta‐ 
rá en es ta pie za que el au tor te nía am plios co no ci mien tos en el
ar te mi li tar. El poe ta co mien za di cien do:

«¡Pue blo que por tas el ve lo!,[8] ¿quién de vo so tros es el es for‐ 
za do y ga llar do rey?

¿Es aquél a quien ale vo sa men te ata ca ra el ene mi go ba jo las
ti nie blas de la no che, y que se man tu vo im pá vi do mien tras que
to dos vo so tros os ha béis dis per sa do?

Car ga ban las ca ba lle rías (so bre él), mas sus in vic tas lan zas
re cha zá ban las; col ma do de bra vu ra un cuer po de tro pas leal, se
re sis te a aban do nar le.
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La no che, cla rea da por los cas cos ful gu ran tes, bri lla ba co mo
el ama ne cer so bre las tes tas de los gue rre ros.

¡Hi jos de Sanh ad ja!, ¿en dón de os ha béis re fu gia do?, ¡vo so‐ 
tros, cer ca de quie nes, los de más bus ca ban am pa ro, en los mo‐ 
men tos de pá ni co!

Aban do nas téis vo so tros a Tas hi fin, en mo men to crí ti co y, si
él qui sie ra, po dría cas ti ga ros con jus ti cia.

(Él), ¡la ni ña de nues tros ojos!, no en contró en vo so tros un
pár pa do que le pro te gie ra (es tan do allí) cual un co ra zón sin
más de fen sa que el pe cho que le ro dea.

No sois sino leo nes de Ja fi ya,[9] cual más con los oí dos aten‐ 
tos a cuan to rui do.

¡Oh Tas hi fin!, ad mi tid una ex cu sa a vues tras tro pas; «fue la
no che y el des tino irre sis ti ble» —di cen— «(que cau sa ron esa
des di cha)».

En la mis ma pie za, ha bla del ar te de la gue rra en es tos tér mi‐ 
nos:

«Yo te ofrez co, so bre la es tra te gia, ins truc cio nes que me re‐ 
cie ron de los re yes per sas an tes de ti mu cha im por tan cia.

»No pre ten do ser ex per to en la ma te ria; mas una re cor da‐ 
ción útil a los cre yen tes (te ha go) y que ser vi rá de alien to.

»Ár ma te con esas do bles co tas de ma lla que To bbá, pre cur‐ 
sor de in dus trias, ha bía le ga do (a sus he re de ros).

»Sír ve te de la es pa da hin dúe de ho ja fi na; que es la más ta‐ 
jan te y efi caz contra las co ra zas.

»Man tén pres to un cuer po de gue rre ros so bre mon tu ras ve‐ 
lo ces que te ser vi rá de for ta le za in que bran ta ble.

»Atrin che ra tu cam pa men to a ca da al to, ya per si guien do al
ene mi go de rro ta do, o ya per se gui do por él.

»Acám pa te siem pre so bre el bor de del río; no lo cru ces (pa ra
acam par), y que se pa re tu ejérci to del ene mi go.
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»Atá ca le al ano che cer; apo ya do en la en te re za na ci da de la
jus ta cau sa: el me jor am pa ro.

»Cuan do los dos ejérci tos se ha llan en una es tre chu ra del
com ba te, ¡que las pun tas de tus lan zas en s an chen el cam po de
ba ta lla!

»Arró ja te al pri mer im pul so so bre el ene mi go, sin preo cu‐ 
par te de na da; el mos trar ti tu beo, in di ca de bi li dad.

»Es co ge pa ra la avan za da hom bres va le ro sos, cu ya en te re za
sea una cua li dad pro ba da.

»No dés oí do al em bus te ro que só lo te trae rá mur mu ra cio‐ 
nes alar man tes; el hom bre con ven ci do de su men ti ra no me re‐ 
ce con si de ra ción».

El ver so que em pie za por las pa la bras «arró ja te al pri mer
im pul so» con tie ne un prin ci pio no ad mi ti do por los hom bres
de gue rra: (el ca li fa) Omar, al con fiar a Abu Obeid Ibn Ma sud,
de la tri bu de Tha qif, la di rec ción de las ope ra cio nes mi li ta res
en Per sia e Iraq, le hi zo es ta ob ser va ción: «Atien de a la opi nión
de los Com pa ñe ros del Pro fe ta; que com par tan con ti go el man‐ 
do; no te apre su res en de ci dir te an tes de ha ber re co gi do to das
las acla ra cio nes ne ce sa rias, pues se tra ta de la gue rra, y el hom‐ 
bre que me jor con vie ne al ca so es aquel que sa be con tem po ri‐ 
zar a efec to de asir las oca sio nes, o abs te ner se». En otra oca sión
le di jo: «Na da me im pe di ría dar el man do a un par lan chín, ex‐ 
cep to su pron ta de ci sión a com ba tir. La pre ci pi ta ción en la
gue rra es nu la y per ju di cial, a me nos que hu bie re una evi den cia
o un buen mo ti vo. ¡Por vi da! Si no fue ra por ese de fec to, yo le
da ría, el man do, pe ro só lo el con tem po ri za dor es ap to pa ra ha‐ 
cer la gue rra». Es tas ob ser va cio nes de Omar ates ti guan que en
la gue rra la pa cien cia va le más que la pre ci pi ta ción, y que es
pre ci so siem pre es pe rar el mo men to opor tuno pa ra obrar. Es‐ 
to, des de lue go, no con cuer da con el pa re cer de As-Sai ra fí, a
me nos que és te ha ya que ri do ha blar de un ata que al ene mi go
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des pués de es tar se bien in for ma do. En es te ca so la co sa va ría de
as pec to; ¡y Dios me jor lo sa be!

En la gue rra no es po si ble te ner cer te za acer ca de la vic to ria,
aun que se con ta ra con los mó vi les con du cen tes a ella, co mo
nu me ro sas tro pas y abun dan tes abas te ci mien tos. La vic to ria es
un asun to de suer te y azar; pe ro va mos a ex pli car lo que se en‐ 
tien de por es tos tér mi nos. En la ma yo ría de los ca sos, la vic to‐ 
ria de pen de de un con jun to de fac to res, unos vi si bles y otros
ocul tos. Los fac to res vi si bles son los efec ti vos mi li ta res y su
con si de ra ble nú me ro, su ca bal equi po y la ex ce len cia de su ar‐ 
ma men to, la mul ti tud de gue rre ros va lien tes, la or ga ni za ción
de ba ta lla, la en te re za en el ata que y otras co sas de esa ín do le.
Los fac to res ocul tos for man dos ca te go rías: la pri me ra con sis te
en ar di des de gue rra, en ru mo res pro pa la dos pér fi da men te a
fin de sem brar el des con cier to en las fi las del ad ver sa rio, en ca‐ 
lum nias que se di fun den a efec to de sus ci tar la de su nión en tre
los ene mi gos, en apre su rar se a ocu par las po si cio nes ele va das
del te rreno des de don de po der com ba tir al ene mi go con la ven‐ 
ta ja de la al tu ra el cual, vién do se en un cam po ba jo, se ima gi na
que to do es tá per di do y em pren de la fu ga, en em bos ca das ins‐ 
ta la das en pan ta nos bos co sos o te rre nos hon dos, o de trás de
ro cas; de tal mo do los em bos ca dos se lan zan si mul tá nea men te
so bre el ene mi go, en el mo men to que cae en la ce la da, y le obli‐ 
gan a bus car su sal va ción en la fu ga. Po dría mos aña dir otros
me dios a es ta lis ta si fue ra ne ce sa rio. Den tro de la se gun da ca‐ 
te go ría se in clu yen co sas ce les tia les de las que el hom bre no po‐ 
dría dis po ner y las cua les, obran do so bre los co ra zo nes, los lle‐ 
nan de te rror, de don de re sul ta que los com ba tien tes aban do‐ 
nan sus po si cio nes en re ti ra da de sor de na da. La ma yor par te de
las de rro tas son oca sio na das por esas cau sas se cre tas; los dos
ban dos re cu rren a ellas fre cuen te men te a fin de ase gu rar se la
vic to ria, por eso, de un la do o del otro, de ben ne ce sa ria men te
pro du cir sus efec tos. Por es ta ra zón el Pro fe ta de cía: «La gue rra
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es un ar did». Uno de los pro ver bios ára bes re za: «La as tu cia es
a ve ces más útil que el apo yo de una ca bi la». Se ve, pues, por lo
que pre ce de que, en las gue rras, el triun fo de pen de co mún men‐ 
te de fac to res ocul tos, y eso es lo que se de sig na con el tér mino
«azar», vo ca blo que he mos em plea do más arri ba. Al re cor dar el
lec tor que el triun fo pue de ser oca sio na do por cau sas ce les tes,
tal co mo lo he mos ex pues to, com pren de rá es te con cep to del
Pro fe ta: «He si do vic to rio so por el pá ni co, du ran te el es pa cio
de un mes de mar cha». Com pren de rá igual men te có mo el Pro‐ 
fe ta, mien tras vi vía, de ve la ba a los in fie les con un cor to nú me ro
de gue rre ros, y có mo los mu sul ma nes con ti nua ron sus vic to‐ 
rias des pués de su muer te, en sus con quis tas. Dios, ¡enal te ci do
sea!, que rien do am pa rar a su Pro fe ta, pro pa gó en tre los in fie les
tal pá ni co que in va dió sus co ra zo nes, y los in du jo a la hui da.
Eso fue uno de los mi la gros que se ña la ron la mi sión del Pro fe‐ 
ta. El pá ni co que in va día los co ra zo nes de los in fie les era la
cau sa in vi si ble de to das las de rro tas que su frie ron du ran te las
con quis tas is lá mi cas.

At-Tor tus hí ci ta en tre las co sas que pro por cio nan la vic to ria
la ven ta ja que ten drá el ban do que cuen ta en sus fi las ma yor
nú me ro de ca ba lle ros fa mo sos por su bi za rría. Así, có mo en el
ca so que uno de los ejérci tos tu vie ra diez o vein te de esos gue‐ 
rre ros de re nom bre y que el otro no po se ye ra más que ocho o
die ci séis, pues el ven ce dor se ría el pri me ro; una ma yo ría de
uno so lo bas ta ría pa ra ase gu rar le el triun fo. Es te au tor vuel ve
so bre el te ma re pe ti das ve ces. Po dría in cluir se es ta cau sa en tre
los fac to res vi si bles, si ella fue ra real. Mas, pa ra ob te ner la vic‐ 
to ria, se pre ci sa la asa bi ya, que es el fac tor más efi caz y de ci si‐ 
vo. Si dos ejérci tos son más o me nos igua les en nú me ro y dis‐ 
po si ción y que en el uno exis te una asa bi ya co mún pre do mi‐ 
nan te, y que, en el otro, se ha llan va rios par ti dos con sus res‐ 
pec ti vas asa bi yas, el ejérci to ani ma do por la asa bi ya co mún se rá
in de fec ti ble men te el más po de ro so de los dos y con más pro ba‐ 
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bi li da des de ven cer. En efec to, en una hues te in te gra da por va‐ 
rios par ti dos no pue de ha ber una ver da de ra so li da ri dad; las de‐ 
fec cio nes en sus fi las per ma ne cen la ten tes, de igual mo do que
en tre los in di vi duos de in te re ses dis tin tos no se sue le pres tar
un apo yo mu tuo. En con se cuen cia, el ban do com pues to de va‐ 
rias fac cio nes no po drá nun ca re sis tir a otro con for ta do por un
so lo par ti do y una so li da ri dad co mún. Al cap tar el lec tor nues‐ 
tra idea, re co no ce rá que es más exac ta que la de Tor tus hí. Es te
es cri tor ha emi ti do la su ya en ese sen ti do por que, en su ám bi to
y país (Es pa ña), se ha bía per di do to do es píri tu de so li da ri dad
(es en cia de la asa bi ya). Se aban do na ba a los in di vi duos o a cua‐ 
dri llas de hom bres de sus nue vas ge ne ra cio nes el cui da do de vi‐ 
gi lar la de fen sa, de re cha zar al ene mi go y de ata car lo, sin con si‐ 
de rar en lo mí ni mo ni el li na je ni la asa bi ya. Eso es un he cho
que ya he mos se ña la do al prin ci pio de es ta obra.[10] Por lo de‐ 
más, si se ad mi te que las co sas de ese gé ne ro que Tor tus hí ha
men cio na do pue dan te ner una in fluen cia real (so bre la suer te
de las ba ta llas), en tra rían en la ca te go ría de las cau sas vi si bles,
tal co mo la fuer za nu mé ri ca de un ejérci to, su fir me za en la lu‐ 
cha y la ca li dad[11] de sus ar mas. En ton ces ¿có mo po de mos ad‐ 
mi tir que la cau sa in di ca da por Tor tus hí bas ta ría pa ra de pa rar
la vic to ria, pues to que aca ba mos de es ta ble cer que nin gu na de
las cau sas vi si bles pue de contra ba lan cear a las cau sas ocul tas,
ta les co mo los ar di des de gue rra, las de fec cio nes y el pá ni co,
que acon te ce por la vo lun tad de Dios? Tén ga se bien en cuen ta
lo di cho, y com pren de rá los se cre tos con cer nien tes a es ta ma‐ 
te ria. ¡Y Dios de ter mi na las no ches y los días!

Pue de in cluir se al prin ci pio de que la vic to ria en la gue rra
re sul ta no de un fac tor vi si ble,[12] sino de una cau sa ocul ta, lo
re la ti vo al re nom bre y la re pu ta ción. Es muy ra ro que las re pu‐ 
ta cio nes sean bien fun da das: los hom bres de to da cla se, re yes,
sa bios, san tos y to das las per so nas que cul ti van las vir tu des en
ge ne ral (no tie nen siem pre el ca rác ter que la voz pú bli ca les se‐ 
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ña la). Mu chos in di vi duos go zan de una gran ce le bri dad sin te‐ 
ner tí tu lo al guno pa ra ello; otros son con cep tua dos co mo ma‐ 
los, aun que sean com ple ta men te lo con tra rio, y otros, te nien do
to dos los de re chos, to dos los tí tu los, a una gran fa ma, no la ob‐ 
tie nen. So la men te en un re du ci do nú me ro de ca sos la re pu ta‐ 
ción es bien fun da da y con gruen te a la ín do le del in di vi duo. La
ra zón de ello es es ta: la re pu ta ción y el re nom bre son ge ne ral‐ 
men te fun da dos en el «oí de cir»; aho ra las in for ma cio nes de
es ta ín do le es tán ex pues tas a ser al te ra das por la ne gli gen cia de
quie nes las trans mi ten sin ha ber com pren di do el ver da de ro al‐ 
can ce, por el es píri tu de fac ción y de par ti do, por ma la in te li‐ 
gen cia, por la in ca pa ci dad de re co no cer la con cor dan cia que
de be rei nar en tre el re la to y los he chos cuan do el re la to ha si do
al te ra do y dis fra za do al pun to que di cha con cor dan cia des apa‐ 
re ce, por la ig no ran cia de quien co mu ni ca la re fe ren cia, por el
de seo de ga nar el fa vor de los gran des y de los hom bres de al ta
po si ción mun da na, de di cán do les elo gios y pa ne gíri cos y di vul‐ 
gan do a esos re la tos. Los hu ma nos sien ten gran in cli na ción a
los elo gios, to dos pro cu ran los bienes del mun do, la fa ma y las
ri que zas; pe ro muy po cos tien den a dis tin guir se por las bue nas
cua li da des o se es fuer zan por al can zar las. ¿Cuán tos re la tos ex‐ 
pues tos a tan tas es pe cies de al te ra cio nes pue dan con cor dar se
con la ver dad? Por to do ello las re pu ta cio nes com pren den a
me nu do mo ti vos ocul tos que no co rres pon den a la rea li dad.
Así pues, to do lo que pro ce de de cau sa ocul ta se lla ma «efec to
del azar», tal co mo ha bía mos di cho. ¡Y Dios me jor lo sa be y de
Él ema na to da asis ten cia!
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CAPÍ TU LO XX X VI II

SO BRE LA CAU SA QUE HA CE AU MEN TAR O DIS‐ 
MI NUIR LAS REN TAS DE UN ES TA DO

EN UN reino re cién fun da do los im pues tos sue len ser re du ci‐ 
dos pe ro rin den mu cho; más, cuan do pro pen de ha cia su fin, se
mul ti pli can esos im pues tos con po co ren di mien to. He aquí la
ra zón: si los com po nen tes del reino pro ce den con for me a las
re glas de la re li gión, se ajus tan a las im po si cio nes au to ri za das
por la ley di vi na, es de cir, el diez mo de ca ri dad, el im pues to te‐ 
rri to rial («ja radj») y la ca pi ta ción (pa ga da por los ju díos y los
cris tia nos). Pues el diez mo del di ne ro acu ña do es de po ca mon‐ 
ta, co mo to dos sa be mos,[1] el de gra nos y ga na dos tam po co es
pe sa do; igual men te es el de la ca pi ta ción y el im pues to te rri to‐ 
rial. Así es, pues to que la ta sa de es tos im pues tos es tá fi ja da por
la ley y na die pue de ex ce der la. Si el reino ha si do fun da do so bre
el es píri tu de asa bi ya y del pre do mi nio, se ha ce ine vi ta ble la
pre va le cen cia del ca rác ter nó ma da en la ini cia ción, tal co mo ya
se ha vis to. Aho ra bien, tal ca rác ter tie ne por efec to ne ce sa rio
con du cir al go bierno a la in dul gen cia, la con des cen den cia, la
mo des tia, el res pe to a los bienes del pue blo y la in di fe ren cia a la
ad qui si ción de ri que zas, ex cep to ca sos ra ros. Por tan to las con‐ 
tri bu cio nes y los im pues tos in di vi dua les, cu yo mon to for ma ría
las ren tas del Es ta do, son bas tan te li ge ros, y, por en de, los súb‐ 
di tos se en tre ga rían a sus ac ti vi da des con áni mo y pla cer; el
cul ti vo de las tie rras to ma gran des ex ten sio nes, yén do se en au‐ 
men to a efec to de apro ve char las ven ta jas que los re du ci dos
im pues tos ase gu ran a los agri cul to res. Al in cre men tar se la pro‐ 
duc ción au men ta el nú me ro de los con tri bu yen tes en igual me‐ 
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di da y por con si guien te los in gre sos del Es ta do. Si la di n as tía
per sis te por al gún tiem po, su ce dién do se sus so be ra nos el uno al
otro, ca rac te ri za dos por la pru den cia, y ya que dán do se atrás el
ca rác ter del be dui nis mo, la sen ci llez de cos tum bres, la mo des‐ 
tia y el de sin te rés que les dis tin guían has ta en ton ces, pa ra de jar
pa so a la so be ra nía ab so lu ta; la ad mi nis tra ción se vuel ve se ve ra
y exi gen te; la ci vi li za ción de la vi da ur ba na, que re quie re ha bi‐ 
li dad, de sa rro lla la in te li gen cia de los fun cio na rios pú bli cos;
en ton ces sur ge la pre ten sión de ha bi li da des y, co mo se en tre‐ 
gan a los go ces del bien es tar, ad quie ren los há bi tos del lu jo y
sus pro pias exi gen cias, lo cual los in du ce a au men tar la ta sa de
los im pues tos a tra ba ja do res, agri cul to res y de más con tri bu‐ 
yen tes; pro cu ran que ca da tri bu to, ca da im pues to rin die ran lo
má xi mo, a fin de acre cen tar las ren tas del Es ta do. Im po nen asi‐ 
mis mo car gas so bre las ope ra cio nes de ven tas e ins ta lan per‐ 
cep to res en las puer tas de la ciu dad; de es to ha bi tue mos más
ade lan te. Los há bi tos del lu jo y el dis pen dio au men tan gra dual‐ 
men te en el Es ta do, y, co mo los me nes te res del go bierno se
mul ti pli can, los im pues tos se ele van en la mis ma pro por ción
gra vi tan do pe sa da men te so bre el pue blo. Es ta car ga to ma el ca‐ 
rác ter de obli ga to rie dad per ma nen te, de bi do a que el au men to
de im pues tos ha si do he cho gra dual men te, sin que se hu bie ra
no ta do con pre ci sión quién lo ha bía lle va do más allá de la ta sa
an ti gua men te es ta ble ci da y sin sa ber quién ha bía si do el au tor.
De he cho es ta nue va ta sa per ma ne ce vi gen te en tre el pue blo ya
des mo ra li za do an te el ra quí ti co be ne fi cio que le que da en cam‐ 
bio de sus tra ba jos. Cuan do com pa ra el cos to y las car gas que
de be so por tar con el pro ve cho y las ven ta jas que pue de es pe rar,
ve per di das sus es pe ran zas, y mu chos de los ele men tos la bo‐ 
ran tes re nun cian a sus ac ti vi da des. El pro duc to de los im pues‐ 
tos dis mi nu ye y, por con se cuen cia ne ce sa ria, men gua la ren ta
del Es ta do. A ve ces, al no tar los je fes del reino esa mer ma,
creen po der la sub sa nar con nue vo au men to de los im pues tos, y
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re ba san así los lí mi tes de to da mo de ra ción, has ta el pun to de
que la ta sa de con tri bu cio nes al can ce un tér mino más allá del
cual no que da pro ve cho al guno pa ra los la bo ran tes. Los cos tos
de ma no de obra y los im pues tos ya ab sor ben to do y ha cen des‐ 
va ne cer to da ven ta ja que pu die ra es pe rar se. Co mo la ren ta no
ce sa de dis mi nuir, el go bierno con ti núa en sus me di das au men‐ 
ta ti vas con el áni mo de ni ve lar su ha cien da; el de sa rro llo del
país se de tie ne por que de fi ni ti va men te se pier den las es pe ran‐ 
zas en la uti li dad del tra ba jo, y to do el mal re sul tan te de ello re‐ 
cae so bre el Es ta do. En efec to, el be ne fi cio de to do pro gre so re‐ 
dun da en pro ve cho del go bierno. Al com pren der el lec tor lo
que aca ba mos de ex po ner re co no ce rá que el me dio más efi caz
pa ra la pros pe ri dad de un país es tri ba en ami no rar en cuan to
po si ble las car gas que el Es ta do im po ne a los la bo ran tes; de es ta
suer te se en tre ga rían con áni mo y gus to al tra ba jo, con fia dos en
re co ger la uti li dad co rres pon dien te. ¡Y Dios, exal ta do sea, dis‐ 
po ne de to das las co sas!
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CAPÍ TU LO XX XIX

LOS DE RE CHOS DE EN TRA DA Y SALI DA SE ES TA‐ 
BLE CEN A FI NA LES DE LA DI N AS TÍA

PUES TO que los rei nos que co mien zan no tie nen otra ci vi li‐ 
za ción que la de la vi da nó ma da, los je fes del Es ta do ig no ran el
lu jo y sus cos tum bres, y tie nen po cos me nes te res. Sus gas tos
son mí ni mos, los in gre sos bas tan pa ra cu brir to do, y aun acu‐ 
san un buen su pe rá vit. Sin em bar go, bien pron to se ha cen a los
há bi tos de la ci vi li za ción se den ta ria y a las cos tum bres del lu jo,
si guien do, por es ta vía, el ejem plo de las di n as tías pre ce den tes.
Es to oca sio na ne ce sa ria men te una con si de ra ble al za en las ero‐ 
ga cio nes del Es ta do y en es pe cial del sul tán, da das sus obli ga‐ 
cio nes de man te ner a las per so nas que com po nen su ca sa y de
ha cer dádi vas. Co mo la ren ta del reino ya no pue de sa tis fa cer
los ha be res de las tro pas y los gas tos del so be rano, el go bierno
se ve for za do a re me diar la si tua ción au men tan do la ta sa de los
im pues tos, así co mo que dó in di ca do.

La ne ce si dad de sa tis fa cer los há bi tos del lu jo, y de man te ner
a un ejérci to pa ra la de fen sa del país, ha ce au men tar gra dual‐ 
men te los gas tos y acre cen tar los me nes te res del go bierno. La
épo ca de la de ca den cia avan za so bre la di n as tía, y las fuer zas de
su asa bi ya (o par ti do) ya no bas ta ban pa ra ha cer efec ti vas las
con tri bu cio nes adeu da das por las pro vin cias y las co mar cas le‐ 
ja nas: los in gre sos dis mi nu yen, los há bi tos del lu jo au men tan y,
con ellos, pa ra le la men te, los ha be res y dádi vas que se con ce den
a las tro pas. En ton ces el so be rano crea nue vos im pues tos; fi ja
cier tos tri bu tos so bre el pre cio de to dos los ar tícu los ven di bles
en los mer ca dos, y so me te a una con tri bu ción a las mis mas



728

mer can cías, cuan do se las in tro du ce en la ciu dad. Se ve com pe‐ 
li do a to mar esas me di das por que los fun cio na rios pú bli cos tie‐ 
nen me nes ter de fuer tes emo lu men tos a fin de po der sos te ner
su tren de vi da opu len ta, y pa ra po der man te ner un ejérci to
con si de ra ble men te au men ta do. Cuan do la di n as tía se apro xi ma
a su fin, el pe so de los im pues tos al can za por lo re gu lar su má‐ 
xi mo lí mi te, los mer ca dos se pa ra li zan a con se cuen cia de la
des mo ra li za ción de los ne go cian tes, lo cual pre sagia la rui na de
la pros pe ri dad pú bli ca, pa de cien do el Es ta do el fu nes to efec to.
Tal pro ce so con ti núa has ta la ex tin ción de la di n as tía. En los úl‐ 
ti mos tiem pos de los abba si das y los fa ti mi tas, las gran des ciu‐ 
da des de Orien te ofre cían nu me ro sos ejem plos de esos im pues‐ 
tos ex tra or di na rios; se fi ja ron tri bu tos in clu si ve a los pe re gri‐ 
nos a la Me ca; pe ro Slah-ed-Din (Sa la dino) Ibn Ai yub su pri mió
to dos esos gra vá me nes y los com pen só con bue nas obras y me‐ 
di das que con tri bu ye ron al bien pú bli co. Otro tan to pa só en
Es pa ña, du ran te los ré gu los de Tai fas; mas Yu sof Ibn Tas hi fin,
emir de los al mo ra vi des, pu so fin a ello. Ac tual men te, los mis‐ 
mos abu sos tu vie ron lu gar en el Dje rid, pro vin cia de Ifriki ya,
cuan do los je fes que go ber na ban las ciu da des de es ta co mar ca
se de cla ra ron in de pen dien tes.[1]
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CAPÍ TU LO XL

EL SO BE RANO QUE CO MER CIA POR SU CUEN TA
PER JU DI CA LOS IN TE RE SES DE SUS SÚB DI TOS Y

ARRUI NA LAS REN TAS DEL ES TA DO

SABED que cuan do los in gre sos del im pe rio ya no bas tan pa ra
cu brir las ero ga cio nes y me nes te res del go bierno, re sul tan tes
del pro gre so del lu jo y sus exi gen cias, el je fe de Es ta do se en‐ 
cuen tra obli ga do a ha llar nue vos re cur sos y des cu brir fuen tes
ex cep cio na les pa ta con tar con nu me ra rios y sol ven tar sus com‐ 
pro mi sos. En tre tan to im po ne car gas so bre cuan ta tran sac ción
mer can til efec tua da por los súb di tos y es ta ble ce de re chos de
mer ca do, tal co mo de ja mos asen ta do en el ca pí tu lo pre ce den te;
o bien au men ta los im pues tos de to da es pe cie ya exis ten tes, o
bien to da vía apre mia a los agen tes del fis co y los re cep to res de
ren ta a ren dir nue vas cuen tas, por que se su po ne que se han
apro pia do de una par te con si de ra ble de las re cau da cio nes, sin
dar le en tra da en los asien tos co rres pon dien tes. Otras ve ces se
pro cu ra in cre men tar los in gre sos me dian te la crea ción de em‐ 
pre sas co mer cia les y ag rí co las que ope ran a nom bre del sul tán.
Vien do que los ne go cian tes y los agri cul to res re co gen cuantio‐ 
sos pro ve chos de sus res pec ti vas ac ti vi da des, a pe sar de la mo‐ 
di ci dad de sus re cur sos pe cu nia rios, e ima gi nan do que la ga‐ 
nan cia es siem pre en re la ción di rec ta con el ca pi tal in ver ti do, el
so be rano ad quie re bes tias, y se em pren den tra ba jos ag rí co las
con la es pe ran za de lo grar bue nas co se chas, e in ver tir las en
mer can cías pa ra es pe cu lar con ellas y apro ve char las fluc tua‐ 
cio nes del mer ca do, pre ten dien do acre cen tar así los in gre sos
del Es ta do y al can zar gran des uti li da des. Mas eso es un gra ve y
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no ci vo error, ba jo va rios pun tos de vis ta, a los in te re ses del
pue blo: des de lue go co lo ca a los agri cul to res y co mer cian tes en
si tua ción muy di fí cil pa ra con se guir ani ma les y mer can cías,
anu lán do les los me dios que fa ci li tan a ello. Los hom bres de es‐ 
tas cla ses, sien do más o me nos de igua les po si bi li da des eco nó‐ 
mi cas, se ha cen la com pe ten cia has ta los lí mi tes de sus me dios;
pe ro cuan do tie nen por com pe ti dor al mis mo so be rano, que
dis po ne de su mas in fi ni ta men te ma yo res que las su yas, ape nas
al guno de ellos pue de man te ner se en pie y se guir lo gran do un
tan to de sus me nes te res. Tal es ta do inun da los es píri tus de tris‐ 
te za y aflic ción. Ade más, ocu rre con fre cuen cia que el sul tán se
apro pia de pro duc tos y mer can cías por la fuer za, o a un pre cio
irri so rio, pues to que na die osa dis cu tir le, lo cual re dun da en
fuer te pér di da pa ra los ven de do res. Por otra par te, cuan do co‐ 
se cha los fru tos de sus cul ti vos, ta les co mo gra nos, se da, miel,
azú car y otros pro duc tos de es ta ín do le, o que ya se en cuen tre
en po se sión de una gran de canti dad de di ver sas mer can cías, al
es tar obli ga do a sub ve nir in me dia ta men te las ne ce si da des del
Es ta do, no pue de es pe rar la tem po ra da de los mer ca dos, ni la
de man da re gu lar de esos ar tícu los; por tan to, com pe le a los co‐ 
mer cian tes de los res pec ti vos ra mos a com prár se los, y a un
pre cio que ex ce de re gu lar men te el va lor real de di chos ar tícu‐ 
los. De tal suer te se ven pri va dos de su di ne ro con tan te, so bre‐ 
car ga dos de mer can cías que que da rán en su po der lar go tiem po
inac ti vas, y for za dos a sus pen der las ope ra cio nes que les pro‐ 
du cían pa ra vi vir. Por es ta ra zón, cuan do la ne ce si dad de di ne‐ 
ro los apre mia a ven der una par te de esas mer can cías, ape nas le
sacan un exi guo pre cio, de bi do al es ta do siem pre lan gui de cen te
del co mer cio.

Qui zá su ce da a me nu do que un ne go cian te o un agri cul tor se
des ha ga así de sus fon dos gra dual men te, has ta ago tar su ca pi tal,
y ver se obli ga do a cru zar se de bra zos. Ca sos se me jan tes se re‐ 
pro du cen fre cuen te men te, con gran per jui cio pa ra el pú bli co;
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en con se cuen cia con clu yen en no al can zar ga nan cia al gu na, en
sen tir se ago bia dos por una du ra es tre chez, y ca ren tes de to do
alien to pa ra se guir bre gan do en sus ocu pa cio nes. Los in gre sos
del país se re sien ten, pues to que con sis ten ca si en te ra men te en
con tri bu cio nes pa ga das por los agri cul to res y los co mer cian tes.
So bre to do des pués del es ta ble ci mien to de de re chos de mer ca‐ 
do pa ra in cre men tar la ren ta del go bierno que ello se ha ce más
sen si ble. Si los agri cul to res y los co mer cian tes re nun cian a sus
ac ti vi da des, la ren ta de ja de exis tir, o cuan do me nos su fri ría
una mer ma enor me. Si el so be rano com pa ra ra las dé bi les uti li‐ 
da des (que de ri van de sus em pre sas co mer cia les y ag rí co las)
con las su mas pro ve nien tes de los im pues tos, las en con tra ría
me nos que in sig ni fi can tes. Aun cuan do es tas ope ra cio nes le
rin die ran con si de ra ble men te, le cau sa rían mu cho ma yor pér di‐ 
da del la do de la ren ta, por que or di na ria men te no se le obli ga a
pa gar los de re chos de en tra da ni de ven ta, mien tras que a los
de más co mer cian tes se les exi ge siem pre la cuen ta del era rio.
Añá da se a ello que esas em pre sas gu ber na men ta les im pli can
una vul ne ra ción a los in te re ses de los súb di tos, cu yo que bran to
se tra du ce en me nos ca bo del reino. En efec to, si los súb di tos
del Es ta do ca re cen de opor tu ni dad pa ra in cre men tar su di ne ro
en el co mer cio y la agri cul tu ra, di cho di ne ro se va dis mi nu yen‐ 
do día con día, y, una vez con su mi do por los gas tos, que da rán
en la rui na. Eso es un he cho que de be con si de rar se de te ni da‐ 
men te.

Los per sas es co gían siem pre pa ra rey a un miem bro de la fa‐ 
mi lia real dis tin gui do por su pie dad, su bon dad, su ins truc ción,
su li be ra li dad, su va len tía y ge ne ro si dad, y, ade más, le ha cían
to mar el com pro mi so de go ber nar con jus ti cia, de no ejer cer
nin gu na pro fe sión, que pu die ra per ju di car los in te re ses de sus
ve ci nos; no prac ti car el co mer cio, a efec to de no in te re sar se en
el al za de los pre cios, y no te ner es cla vos a su ser vi cio, por que
ja más dan bue nos ni úti les con se jos. En con clu sión, úni ca men‐ 
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te las ren tas del Es ta do pue den acre cen tar la for tu na del so be‐ 
rano y au men tar sus me dios. Na da fo men ta me jor las ren tas
que el tra to equi ta ti vo a los con tri bu yen tes y su ad mi nis tra ción
con jus ti cia; de es ta ma ne ra se sien ten alen ta dos y con dis po si‐ 
ción pa ra tra ba jar te so ne ra men te a efec to de ha cer fruc ti fi car
sus di ne ros; de aquí el in cre men to de los in gre sos del sul tán.
To da otra fuen te que un so be rano pre ten die ra, la del co mer cio,
por ejem plo, y la agri cul tu ra, per ju di ca de in me dia to a los in te‐ 
re ses del pue blo, a las ren tas del Es ta do y al de sa rro llo del país.

Su ce de a ve ces que un emir o el go ber na dor de un país con‐ 
quis ta do se de di can al co mer cio, y obli gan a los ne go cian tes
que lle gan a su co mar ca a ce der les sus mer can cías, de pro duc‐ 
tos ag rí co las y otros ar tícu los, a pre cios que ellos mis mos fi jan.
Mer can cías que al ma ce nan has ta la tem po ra da con ve nien te y
las ven den a pre cios bien al tos a sus go ber na dos. Es to es peor
to da vía que el sis te ma adop ta do por el sul tán, y da ña más gra‐ 
ve men te los in te re ses de la co mu ni dad. El so be rano aco ge en
oca sio nes los con se jos de al gu na de esas per so nas que ma ne jan
di chos ra mos de co mer cio, es de cir los ne go cian tes o agri cul to‐ 
res, por que cree que esas gen tes, ha bien do si do crea das en la
pro fe sión, la en tien den bien. De acuer do con el pa re cer de ese
in di vi duo, se com pro me te en el ne go cio y lo aso cia a la em pre‐ 
sa. Pien sa que de es te mo do al can za ría gran des ga nan cias rá pi‐ 
da men te, so bre to do ope ran do con exen ción de de re chos y
con tri bu cio nes. Es to es, se gu ra men te, el me dio más acer ta do e
in me dia to de acre cen tar el di ne ro; pe ro se me jan tes per so nas
pa re cen no sos pe char del da ño que sus ideas aca rrean al sul tán
dis mi nu yén do le sus in gre sos. Los so be ra nos de ben pre ca ver se
contra esos hom bres y re cha zar to das sus pro po si cio nes, por‐ 
que tien den a arrui nar por igual la ren ta del prín ci pe y su au to‐ 
ri dad. ¡Que Dios nos ins pi re pa ra nues tra pro pia di rec ción, y
nos be ne fi cie con las bue nas ac cio nes! ¡Él es om ni sapien te!
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CAPÍ TU LO XLI

EL SUL TÁN Y SUS FUN CIO NA RIOS NO VI VEN EN
LA OPU LEN CIA SINO EN EL PE RÍO DO IN TER ME‐ 

DIO DE LA EXIS TEN CIA DE LA DI N AS TÍA

EN UN reino que co mien za, las ren tas del Es ta do se re par ten
en tre las tri bus y los je fes de los par ti dos (que han con tri bui do
a su fun da ción), en pro por ción a la po ten cia de ca da par ti do y
los ser vi cios que pue de pres tar. En esa épo ca, co mo ya he mos
di cho, su con cur so es ne ce sa rios pa ra el es ta ble ci mien to de la
pro pia di n as tía y el buen or den. El prín ci pe que los acau di lla no
se opo ne a sus de seos de par ti ci par en las su mas pro por cio na‐ 
das por los im pues tos, por que es pe ra ob te ner, en cam bio de es‐ 
ta con ce sión, el de re cho de re gir los con ab so lu ta au to ri dad,
pues tie ne de ellos ne ce si dad y así dis po ne so bre ellos de pree‐ 
mi nen cia, por tan to se con for ma con una par te de los in gre sos
que ape nas bas ta pa ra lo mí ni mo de sus gas tos. Du ran te ese
tiem po los vi si res, los em plea dos de la ad mi nis tra ción, los
clien tes y de más fun cio na rios y de pen dien tes del sul tán per ma‐ 
ne cen en la po bre za, sin glo ria, ya que la su ya pro vie ne de su
se ñor, quien él mis mo se ha lla en un es ta do bien es ca so por las
exi gen cias de los je fes de su asa bi ya. Mas cuan do el reino ha ya
de sa rro lla do sus fuer zas na tu ra les, el so be rano ha ce ple gar a
to dos los par ti dos ba jo su fé ru la, y les im pi de par ti ci par de las
ren tas del Es ta do, sal vo in di rec ta men te. (Las tri bus), de ve ni das
aho ra me nos úti les al go bierno, de ben con ten tar se con por cio‐ 
nes que el sul tán quie ra de sig nar les. Mien tras las tie ne por la
rien da, los li ber tos y clien tes de la fa mi lia real par ti ci pan con
ellas en la ta rea de sos te ner al reino y de man te ner el or den. El
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so be rano, te nien do en ton ces a su dis po si ción la to ta li dad, o
ma yor par te de los in gre sos, acu mu la el di ne ro a fin de po der
sub ve nir a asun tos im por tan tes del go bierno. Sus ri que zas se
mul ti pli can, sus ar cas se re ple tan, el ra dio de su glo ria se en s an‐ 
cha, y su pree mi nen cia, en fin, so bre pu ja al con jun to de su pue‐ 
blo. Las per so nas agre ga das a su ser vi cio, vi si res, em plea dos ci‐ 
vi les, had ji bes, li ber tos, has ta los sol da dos de su guar dia, se
con vier ten en per so na jes im por tan tes; ad quie ren am plio re‐ 
nom bre, ga nan y ama san gran des for tu nas.

Más tar de, al caer la di n as tía en la de cre pi tud a con se cuen cia
del ani qui la mien to del es píri tu de asa bi ya y la ex tin ción de las
tri bus que ha bían ins ti tui do a di cha di n as tía, el nú me ro de su‐ 
ble va dos e in su rrec tos cre ce a un gra do que ha ce te mer una ca‐ 
tás tro fe. El je fe del Es ta do, te nien do ne ce si dad de apo yo y de
de fen so res, pro di ga su di ne ro pa ra ase gu rar los ser vi cios de
hom bres de es pa da y de je fes de par ti dos. Ago ta sus cau da les y
me dios a efec to de re pa rar las bre chas abier tas en la in te gri dad
del reino. Los in gre sos no bas tan ya pa ra cu brir los ha be res de
los sol da dos y de más ero ga cio nes, co mo que dó apun ta do an te‐ 
rior men te; el pro duc to de las con tri bu cio nes te rri to ria les dis‐ 
mi nu ye en tan to los me nes te res del go bierno au men tan; el
bien es tar y el lu jo ce san de de rra mar su som bra so bre los cor‐ 
te sanos y de más fun cio na rios; el ra dio de la fa ma se es tre cha
pa ra ellos lo mis mo que pa ra el amo del reino. La ne ce si dad
mo ne ta ria del so be rano va agra ván do se día a día, mien tras que
los hi jos de los an ti guos cor te sanos y ser vi do res del Es ta do gas‐ 
tan las for tu nas que sus abue los ha bían ama sa do en cuan to me‐ 
dio, me nos en so co rrer al sul tán, mos tran do ten den cias que
des di cen de la de vo ción de sus ante pa sa dos. Por con si guien te el
so be rano se cree con ma yor de re cho que ellos a esas for tu nas,
por que se ha bían ga na do ba jo el rei na do y la re pu ta ción de sus
ma yo res. De tal suer te pro ce de a des po jár se las a esos in di vi‐ 
duos su ce si va men te, se gún su ran go y el re sen ti mien to del go‐ 
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bierno ha cia ca da uno de ellos, qui tán do se las po co a po co, sin
tes ti mo niar les el me nor re co no ci mien to. Mas las fu nes tas con‐ 
se cuen cias de se me jan tes de ter mi na cio nes re per cu ten in va ria‐ 
ble men te en la salud del reino, pues to que ello sig ni fi ca la de‐ 
sin te gra ción de sus ele men tos cons ti tu ti vos, de sus gran des
fun cio na rios, sus pa la ti nos y los re pre sen ta ti vos de su ri que za y
bien es tar, y así mu chas de las rea li za cio nes glo rio sas de que ha‐ 
bían si do au to res y sos te nes, se vie nen aba jo. Véa se, por ejem‐ 
plo, lo que su ce dió a los vi si res de la di n as tía abba si da, los Be ni
Qah ta ba,[1] los Bar me ci da, los Be ni Sahl,[2] los Be ni Taher[3] y
otros. Asi mis mo los Be ni Shoheid,[4] los Be ni Abi Ab da,[5] los
Be ni Ho dair,[6] los Be ni Bord,[7] y otras fa mi lias que ocu pa ron el
vi si ra to en el im pe rio ome ya da de Es pa ña (có mo sus for tu nas
se de rrum ba ron), cuan do Es pa ña fue di vi di da en va rios rei nos
in de pen dien tes. He ahí igual men te lo que acon te ce en los rei‐ 
nos de nues tros días. «Tal fue la ley de Dios pa ra con quie nes
les pre ce die ron. ¡Nun ca ha lla rás mu dan za en la ley Dios!». (Co‐ 
rán, su ra XX XI II, vers. 62).

OPÚS CU LO

Mu chos fun cio na rios pú bli cos, pre vien do ese pe li gro, de sea‐ 
rían aban do nar sus pues tos y sus traer se de la au to ri dad del sul‐ 
tán, a fin de re fu giar se en cual quier otro país, con las ri que zas
que han acu mu la do al ser vi cio del go bierno. Pien san que allí
pu die ran, dis fru tar de su di ne ro más tran qui la men te y gas tar lo
con me nos ries go que en su pro pio país. Es to es un gra ve error
y una ilu sión no ci va, tan to pa ra su for tu na co mo pa ra ellos
mis mos. Se sa be des de lue go cuán es di fí cil, por no de cir im po‐ 
si ble, aban do nar una al ta po si ción des pués de ha ber se es ta do
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es ta ble ci do en ella. Si es un rey el que for ja ese pro yec to, sus
súb di tos se rán el prin ci pal obs tá cu lo, igual men te sus ri va les, los
je fes del par ti do, y no po dría sus traer se a su vi gi lan cia, ni por
un so lo ins tan te. Es más. Un sim ple ru mor de se me jan te in ten‐ 
ción, le cos ta ría el trono y aun la vi da, tal co mo ocu rre co mún‐ 
men te en pa re ci dos ca sos, pues es muy di fí cil li be rar se del far‐ 
do de la so be ra nía, so bre to do cuan do el reino, des pués de ha‐ 
ber vi vi do la fa se de su gran de za, ve re du cir se sus lí mi tes, y que
los há bi tos del vi cio han aho ga do, en los co ra zo nes, los sen ti‐ 
mien tos del ho nor, de la mo ral y la vir tud. Si es un hom bre de
la cor te, un alle ga do del prín ci pe, un im por tan te fun cio na rio
del Es ta do quien for ja ese pro yec to, ape nas ten drá opor tu ni dad
pa ra ini ciar lo: los re yes mi ran a sus alle ga dos, a las gen tes de su
sé qui to y a lo dos los súb di tos co mo es cla vos su yos; ace chan sus
pen sa mien tos y no les per mi ten des atar la co yun da que les su‐ 
je ta al ser vi cio, re ce lo sos de que re ve len a los ex tra ños los se‐ 
cre tos del go bierno y el es ta do del reino; les im pi den, por ce lo,
pa sar al ser vi cio de otros so be ra nos.

Los Ome ya de Es pa ña prohi bían a los ha bi tan tes de su im pe‐ 
rio de jar el país pa ra ha cer la pe re gri na ción, por que te mían que
esos via je ros ca ye ran en ma nos de los Abba si da. Por eso, du‐ 
ran te to da su di n as tía, nin gún fun cio na rio del Es ta do ob tu vo la
au to ri za ción de vi si tar la Me ca. So la men te des pués de la caí da
de su im pe rio y el es ta ble ci mien to de los ré gu los de Tai fas que
di cha prohi bi ción fue de ro ga da. En se gun do tér mino, si el so‐ 
be rano con sin tie ra en des li gar a al guno de sus fun cio na rios, no
se ría tan des cui da do pa ra per mi tir la fu ga del di ne ro que ese
hom bre ten dría en su po se sión. A sus ojos, ese di ne ro for ma
par te de su pro pia for tu na, igual que el in di vi duo que lo po see
ha ce par te de los sú bi tos del im pe rio; pues to que al ser vi cio del
Es ta do y ba jo el re nom bre de la di n as tía di cho ofi cial se ha en‐ 
ri que ci do, por ello, el so be rano no va ci la ría en apro piar se de
ese di ne ro o no de jar lo salir del país; pues, se gún él, es una par‐ 
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te de los fon dos del Es ta do, cu yo usu fruc to le co rres pon de
apro ve char. In clu si ve su pon ga mos que lo gre tras la dar se con su
for tu na a otro país, ca sos su ma men te ra ros, pues el mo nar ca de
es te te rri to rio no tar da rá en fi jar su mi ra da so bre los te so ros
lle va dos por el ex tran je ro y apo de rar se de ellos, sea por la vía
de inti mi da ción, o abier ta men te, por me dio de la fuer za. Pa ra
jus ti fi car su con duc ta, di rá que ese di ne ro, ha bien do si do ex‐ 
traí do de los im pues tos, per te ne ce real men te al go bierno, y que
su me jor em pleo se ría en obras de uti li dad pú bli ca.

Por lo de más, pues to que los so be ra nos co di cian ge ne ral‐ 
men te los bienes de quie nes se han en ri que ci do en los di ver sos
me dios nor ma les (co mo el co mer cio) o ejer cien do una pro fe‐ 
sión cual quie ra, con más ra zón, tra tán do se del di ne ro pro ve‐ 
nien te de las con tri bu cio nes, di ne ro pú bli co,[8] del cual pue den
siem pre apo de rar se en vir tud de un tex to de la ley o apo yán do‐ 
se en la cos tum bre del país. Ejem plo de ello es el ca so del sul tán
Abu Yah ya Zaka ri ya Ibn Ah mad Al Lih ya ní, no veno o dé ci mo
so be rano ha fsi da de Ifriki ya,[9] que rien do aban do nar el trono y
tras la dar se a Egip to, a fin de es ca par del se ñor de las pro vin cias
oc ci den ta les,[10] que se pre pa ra ba pa ra mar char so bre Tú nez,
par tió pa ra Trí po li con el pre tex to de res ta ble cer allí el or den,
y, em bar cán do se en és te puer to, se fue a Ale jan dría, lle van do
con si go to do el di ne ro y los ob je tos de va lor que se en contra‐ 
ban en las ar cas del te so ro pú bli co. Ha bía ven di do in clu so to‐ 
dos los efec tos con ser va dos en los al ma ce nes del go bierno, así
co mo los in mue bles per te ne cien tes al Es ta do, las pe dre rías y
aun los li bros.[11] Lle ga do a Egip to, el año 719 (1319 de J. C.) fue
a alo jar se en la re si den cia del sul tán Al Ma lek-en-Na ser Moha‐ 
m mad Ibn Ca laoun.

Es te prín ci pe lo aco gió con gran des ho no res, pe ro no ce só
de es tar le sacan do di ne ro has ta que lo de jó sin una blan ca. De
allí en ade lan te Ibn Al Lih ya ní vi vió de la pen sión que el go‐ 
bierno egip cio le ha bía asig na do. Mu rió en esa si tua ción el año
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728 (1327-1328 de J. C.) tal co mo lo men cio na re mos en la his‐ 
to ria de su rei na do.[12] La idea de ex pa triar se de esa ma ne ra es
una de esas su ges tio nes que pa de cen los hom bres de al ta po si‐ 
ción cuan do sos pe chan que el sul tán quie re hun dir los. Si lo‐ 
gran eva dir se, ape nas sal van a sí mis mos. En cuan to a su te mor
de en con trar se ne ce si ta dos, es una ima gi na ción mal fun da da;
su sim ple re pu ta ción de hom bres de es ta do bas ta ría siem pre
pa ra ase gu rar les los me dios de sub sis ten cia; no les fal ta ría una
pen sión del so be rano en cu yo país se re fu gien, o bien ha rán
una vi da ho nes ta y có mo da de di cán do se al co mer cio o a la
agri cul tu ra. Los rei nos son afi nes (unos de otros, y los hom bres
de es ta do no son allí ja más ex tra ños); pe ro:

«La am bi ción es in sacia ble si se alien ta; re du ci da a lo mí ni‐ 
mo, con po co se con ten ta» (en ver so).

«Y Dios es el sus ten ta dor por ex ce len cia, tor tí si mo, in que‐ 
bran ta ble». (Co rán, su ra LI, vers. 58).
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CAPÍ TU LO XLII

LA DIS MI NU CIÓN DE LAS RE MU NE RA CIO NES
OCA SIO NA LA DIS MI NU CIÓN DE LA REN TA

EL GO BIERNO y el sul tán cons ti tu yen el mer ca do prin ci pal de
la na ción,[1] mer ca do del cual pro ce de to da la ma te ria de la
pros pe ri dad pú bli ca. Por tan to, si el sul tán ca re cie ra de di ne ro,
o ama sa ra los te so ros o las ren tas del Es ta do sin in ten tar dar les
a esas su mas un em pleo con ve nien te, las gen tes de su cor te y las
guar ni cio nes del reino es ta rían bien es ca sas; ya no po drían su‐ 
mi nis trar a sus de pen dien tes ni a sus fa mi lias, y to dos se ve rían
obli ga dos a dis mi nuir sus gas tos. Aho ra la mul ti tud que aflu ye a
los mer ca dos se com po ne, en gran par te, de esas per so nas, y
son ellas las que, por sus com pras, más con tri bu yen a las ac ti vi‐ 
da des del co mer cio. Por eso, cuan do men guan sus gas tos, los
mer ca dos lan gui de cen, la uti li dad de los ne go cios de cre ce, da da
la es ca sez de di ne ro, cau san do por se cue la una mer ma sen si ble
en el ren di mien to de los im pues tos te rri to ria les. En efec to, los
im pues tos en ge ne ral y to das las fuen tes de las ren tas pú bli cas,
se nu tren del in cre men to del di ne ro, de su in ver sión en cuan to
de sa rro llo, de las tran sac cio nes co mer cia les, de la ac ti vi dad de
ope ra cio nes mer can ti les, y los es fuer zos de los que tra ba jan
con el ali cien te de ga nar y me drar. El mal que pro du ce el es tan‐ 
ca mien to de esas ac ti vi da des re cae ine vi ta ble men te so bre el Es‐ 
ta do, por que el sul tán re ci be me nos di ne ro cuan do la ren ta su‐ 
fre una dis mi nu ción. El go bierno, ha bía mos di cho, es el mer ca‐ 
do prin ci pal, la fuen te de pros pe ri dad de to dos los de más mer‐ 
ca dos, es el que les su mi nis tra la ma te ria de in gre sos y egre sos;
de suer te que, si se in mo vi li za o ba jan sus ero ga cio nes, los mer‐ 
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ca dos que de él de pen den han de re sen tir se ne ce sa ria men te y
aun en ma yor gra do. Por lo de más, el di ne ro no se ha he cho
sino pa ra es tar pa san do del sul tán a sus súb di tos y de los súb di‐ 
tos al sul tán; si és te lo re tie ne en sus ar cas, los súb di tos ca re ce‐ 
rían de ese di ne ro. ¡Ley de Dios pa ra con sus sier vos!
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CAPÍ TU LO XLI II

UN GO BIERNO OPRE SI VO OCA SIO NA[1] LA RUI NA
DEL PRO GRE SO PÚ BLI CO

EL ATRO PE LLAR a los hom bres con apo de rar se de sus bienes,
equi va le a anu lar les la vo lun tad de la bo rar por los lo gros y el
me jo ra mien to, por que ven que el fru to de sus afa nes con clu ye
en ser arre ba ta do. Al per der la es pe ran za en el be ne fi cio, ce san
de tra ba jar, y su des alien to se es siem pre en pro por ción a las
ve ja cio nes pa de ci das; si los ac tos de opre sión ocu rren a me nu‐ 
do y afec tan a la co mu ni dad en to dos sus me dios de sub sis ten‐ 
cia, re nun cian to tal men te al tra ba jo, por que la des mo ra li za ción
se ría igual men te to tal. Si di chos ac tos se pro du cen ais la da men‐ 
te, la abs ti nen cia del tra ba jo se ría en la mis ma re la ción. Aho ra
bien, el pro gre so so cial y la ac ti vi dad de su de sa rro llo de pen den
del tra ba jo y de la apli ca ción de los hom bres a los me dios del
lu cro y el bien es tar. Si el pue blo se li mi ta al sus ten to co ti diano
y ca re ce de áni mo pa ra pro cu rar el me jo ra mien to, los re cur sos
del de sa rro llo co lec ti vo aca ban por pa ra li zar se, la si tua ción so‐ 
cial se tras tor na y la gen te se dis per sa por dis tin tos ho ri zon tes
pa ra bus car en otros paí ses los me dios de exis ten cia que ya no
en cuen tran en el su yo; la po bla ción del reino dis mi nu ye, los
po bla dos que dan sin ha bi tan tes, las ciu da des caen en la rui na.
Tal es ta do de co sas tras tor na la or ga ni za ción del go bierno,
quien, sien do la «for ma» de la pros pe ri dad pú bli ca, de be ne ce‐ 
sa ria men te des com po ner se cuan do la «ma te ria» de esa pros pe‐ 
ri dad se al te ra.[2] He aquí lo que Ma su di[3] nos re fie re al res pec‐ 
to, tra tan do de la his to ria de los per sas. Di ce del Mu ba zán,[4] o
je fe de la re li gión, que vi vía ba jo el rei na do de Be h rám Ibn Be h‐ 
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rám: «Es te mu ba zán se pu so un día a re pro char al rey la injus ti‐ 
cia de su go bierno y la in di fe ren cia que mos tra ba a cier tos abu‐ 
sos cu yas con se cuen cias po dían ser fa ta les pa ra el im pe rio,
dan do a sus ad ver ten cias la for ma de un apó lo go, pre fe ri do por
un búho». El rey, ha bien do oí do los gri tos de un búho, pre gun‐ 
tó lo que el ani mal de cía, y el mu ba zán le res pon dió: «Un búho
ma cho quie re des po sar se con una hem bra de su es pe cie; ella
con sien te me dian te una do te de vein te al deas caí das en rui na
ba jo el rei na do de Be h rám, a efec to —agre ga ella— “de que yo
pu die ra re co rrer las y gri tar allí a mis an chas”». Él acep ta la
con di ción y le di ce: «Mien tras que es te mo nar ca si ga rei nan do,
po dré po ner a tu dis po si ción mil al deas, al ca bo no me cos ta ría
tra ba jo en con trar las». El rey, a quien es tas pa la bras le ha bían
des per ta do la aten ción, se re ti ró con el mu ba zán y le pi dió la
ex pli ca ción. «Se ñor —co men zó a de cir és te—, la gran de za de
un reino só lo se cul mi na cuan do se apo ya en la re li gión, se re‐ 
sig na a la vo lun tad di vi na y se con for ma, en to dos los ac tos, a
los man da tos y prohi bi cio nes de Dios. La re li gión só lo se sos‐ 
tie ne por el rey; el po de río del rey es tri ba en sus tro pas; el man‐ 
te ni mien to de las tro pas re quie re di ne ro; el úni co me dio pa ra
ob te ner el di ne ro es el de sa rro llo eco nó mi co-so cial; nin gún de‐ 
sa rro llo se lo gra sin una jus ta ad mi nis tra ción; la jus ti cia es una
ba lan za que el Al tí si mo ha ins ta la do en me dio de su cria tu ras y
a la cual ha de sig na do a un ad mi nis tra dor, que es el rey. En tan‐ 
to tú ¡oh rey! has qui ta do las tie rras a sus an ti guos po see do res y
cul ti va do res, a las gen tes que pa ga ban el im pues to te rri to rial y
nu trían tus ar cas; tú has con ce di do esas tie rras a tus cor te sanos
y ser vi do res, a in di vi duos ocio sos, que han des cui da do to da la‐ 
bran za, a hom bres sin pre vi sión y ca ren tes de las no cio nes ele‐ 
men ta les per ti nen tes a la bue na ad mi nis tra ción de una fin ca
rús ti ca. Da da su afi ni dad al so be rano, se les ha exi mi do del pa‐ 
go de im pues tos y se ha obli ga do, injus ta men te, a los con tri bu‐ 
yen tes y la brie gos a cu brir la di fe ren cia. An te tal ini qui dad és‐ 
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tos de ja ron sus tie rras y aban do na ron sus ca sas pa ra ir a es ta‐ 
ble cer se en tie rras le ja nas, de di fí cil ma ne jo. Eso dio por re sul‐ 
ta do la de cli na ción de la agri cul tu ra, la rui na del cam po, la es‐ 
ca sez del era rio, la ex te nua ción del ejérci to y la mi se ria del pue‐ 
blo. Por tan to, los re yes ve ci nos tu yos ya aca ri cian la idea de
apo de rar se de Per sia, sa bien do que nues tra na ción ha per di do
to dos los re cur sos es en cia les al man te ni mien to de una so be ra‐ 
nía». «El rey, al es cu char esa di ser ta ción, se pu so a exa mi nar el
es ta do del im pe rio; qui tó las tie rras a los cor te sanos pa ra de‐ 
vol ver las a sus an ti guos due ños, quie nes, ya res ta ble ci dos en las
con di cio nes de an ta ño, re no va ron sus ac ti vi da des con brío. De
tal mo do, so bre vino un re sur gi mien to, re cu pe ra ron sus fuer zas
los que se ha bían de bi li ta do, el país se cu brió de mie ses, el di ne‐ 
ro aflu yó a las ca jas de los re cau da do res, el ejérci to re co bró su
vi gor, los abu sos de au to ri dad[5] fue ron ex tir pa dos, y las po bla‐ 
cio nes fron te ri zas se col ma ron de apro vi sio na mien tos. El rey,
ocu pán do se per so nal men te en di ri gir la ad mi nis tra ción del Es‐ 
ta do, go zó de un rei na do fe liz y na da tur bó ya el or den del im‐ 
pe rio». Es ta ané c do ta nos ha ce ver que la injus ti cia aca rrea la
rui na del pro ce so so cial y que la se cue la res pec ti va se tra du ce
en gran per jui cio del go bierno, des tru yén do le los re cur sos y
pre ci pi tan do su caí da. No de be mos pres tar aten ción (a una ob‐ 
je ción que uno pu die ra ha cer se; a sa ber, que) los ac tos de opre‐ 
sión han te ni do lu gar en las gran des ur bes de di ver sos im pe‐ 
rios, sin que ello les ha ya arrui na do. La sin ra zón que esas ur bes
han pa de ci do tie ne por me di da la re la ción que exis te en tre di‐ 
chos ac tos y los me dios de que los ha bi tan tes pue den dis po ner,
pues da da la im por tan cia de la ciu dad, de su nu me ro sa po bla‐ 
ción y sus abun dan tes re cur sos, el me nos ca bo que una ad mi‐ 
nis tra ción ini cua pue de cau sar le se ría le ve al prin ci pio; ello no
se de sa rro lla sino gra dual men te y de una ma ne ra ca si in sen si‐ 
ble, por que los vas tos re cur sos de la ciu dad y la abun dan cia de
sus pro duc tos in dus tria les im pi den, por un tiem po bas tan te
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lar go, per ci bir los efec tos de sas tro sos de la opre sión. In clu si ve,
an tes de que la ciu dad se con vier ta en un mon tón de rui nas,
qui zá ese go bierno ini cuo ha bría des apa re ci do, y un nue vo ré‐ 
gi men, fa vo re ci do por la for tu na, ven dría a res tau rar la ca pi tal
y re me diar el mal se cre to que la mi na ba y que ape nas es per‐ 
cep ti ble. Sin em bar go, es to acon te ce ra ra men te. Se com pren de
de lo que aca ba mos de de cir que la de cli na ción de la pros pe ri‐ 
dad pú bli ca es una con se cuen cia ne ce sa ria de la opre sión y que,
me dia ta o in me dia ta men te, la pa de ce el Es ta do. Tam po co hay
que su po ner que la opre sión con sis te úni ca men te en qui tar el
di ne ro o una pro pie dad a su po se sor sin un jus to mo ti vo y sin
con ce der una in dem ni za ción, aun que eso sea la opi nión ge ne‐ 
ral men te acep ta da. La opre sión tie ne una sig ni fi ca ción mu cho
más ex ten sa, pues aquel que to ma el bien ajeno, que im po ne al
pró ji mo tra ba jos, que exi ge de él ser vi cios sin de re cho, que le
so me te a un im pues to ile gal, es un opre sor; los re cau da do res
que exi gen de re chos no au to ri za dos por la ley son opre so res;
los que in frin gen es tos de re chos, igual men te lo son; los au to res
de pe cu la do, son opre so res; opre so res son tam bién los que pri‐ 
van al pue blo de sus de re chos; asi mis mo lo son los que arre ba‐ 
tan por la fuer za las per te nen cias aje nas, y el mal que se ori gi na
de to do es to re cae in de fec ti ble men te so bre el go bierno, por que
des co ra zo na a la po bla ción y des tru ye el pro gre so, que es su
pro pia es en cia. Es to nos ha ce com pren der la sa bi du ría del
prin ci pio con for me al cual el Le gis la dor se guia ra cuan do pros‐ 
cri bió la opre sión; por que ella es la prin ci pal cau sa de la de so la‐ 
ción del pro gre so so cial y pre sagia la ex tin ción de la es pe cie
hu ma na. Prin ci pio que la ley di vi na no pier de de vis ta y se re‐ 
co no ce en la elec ción de los cin co pun tos es en cia les a que se re‐ 
du cen los de sig nios de to das las le yes, a sa ber: la con ser va ción
de la re li gión, de la in te li gen cia (del hom bre), de su vi da, de la
po bla ción y de la pro pie dad. Aho ra bien, pues to que la opre sión
pue de oca sio nar la ex tin ción de la es pe cie arrui nan do el pro‐ 
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gre so so cial, la ley ha te ni do la sa bia pre cau ción de con de nar
ese abu so. Así, pues, la pros crip ción de la opre sión ha si do de
los más im por tan tes es me ros del Le gis la dor, lo cual es tá de‐ 
mos tra do por los pa sa jes del Co rán y de la Sun na tan tas ve ces,
que es ca pan a to do es fuer zo pa ra po der las pun tua li zar o enu‐ 
me rar. Si ca da uno tu vie ra el po der de opri mir a los de más, la
ley hu bie ra de ter mi na do una pe na apli ca ble es pe cial men te a es‐ 
te de li to, así co mo ha he cho pa ra to dos los otros ac tos que da‐ 
ñan a la es pe cie hu ma na y que ca da in di vi duo pue de co me ter:
ta les co mo el adul te rio, el ho mi ci dio y la em bria guez. Mas na‐ 
die tie ne el po der de opri mir, ex cep to aquel so bre el cual los
de más hom bres ca re cen de to do po der: de he cho, la opre sión es
co sa de gen te que po see el po der en la ma no y ejer ce la au to ri‐ 
dad su pre ma. El Le gis la dor se ha apli ca do por tan to a vi tu pe‐ 
rar, del mo do más enér gi co, to do ac to de opre sión, y rei te rar
las ame na zas contra los hom bres que en ello se ha cen cul pa bles
con la es pe ran za de que los po de ro sos tu vie ren en su pro pia
con cien cia un mo ni tor que les re ten ga. «¡Y tu Se ñor no es
injus to pa ra con sus sier vos!».

Que no se nos ob je te que la ley ha fi ja do una pe na al ban do‐ 
le ris mo, aun que es te de li to sea un ac to de opre sión co me ti do
por un in di vi duo con po si bi li dad pa ra ello, por que el ban do le ro
tie ne real men te el po der cuan do eje cu ta su ofi cio. A es ta ob je‐ 
ción se pue de res pon der de dos ma ne ras: pri me ro, de cla ran do
que la pe na es ta ble ci da por la ley en pre vi sión de ese ca so se
apli ca al ban do le ro por los de li tos que ha co me ti do contra las
per so nas y los bienes. Es ta es la opi nión sos te ni da por un gran
nú me ro de le gis tas, por que —di cen—, la apli ca ción de la pe na
no tie ne lu gar sino des pués de so me ter al malhe chor y lle var a
ca bo su pro ce so; pe ro, pa ra el ban do le ris mo en sí, no hay pe na
al gu na de ter mi na da. En se gun do lu gar, se pue de re pli car que el
ban do le ro no pue de ser ca li fi ca do con el tér mino de «po see dor
de po der», por que se en tien de por «po der», ha blan do de un
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opre sor, la ma no que se ex tien de (ha cia los bienes aje nos) sin
que ha ya allí un po der ma yor ca paz de opo nér s ele, y eso es lo
que aca rrea la rui na (de la so cie dad). Aho ra el po der del ban do‐ 
le ro con sis te en el mie do que ins pi ra y que le sir ve de me dio
pa ra apo de rar se de los bienes del pró ji mo; mas el bra zo de la
co mu ni dad pue de des truir es te po der; es tá au to ri za do por am‐ 
bas le yes, la re li gio sa y la ci vil. Es te no es, pues, un po der in ven‐ 
ci ble que oca sio ne la rui na de la so cie dad. ¡Y Dios es om ni po‐ 
ten te pa ra cuan to le pla ce!

Uno de los ti pos de opre sio nes más gra ves y no ci vos al bien
pú bli co, es la im po si ción de pres ta cio nes y tra ba jos a los súb di‐ 
tos sin re tri bu ción. El tra ba jo del hom bre cuen ta den tro del ca‐ 
rác ter de las ocu pa cio nes lu cra ti vas. En nues tro ca pí tu lo re fe‐ 
ren te a la sub sis ten cia, mos tra re mos que, en tre los hom bres ci‐ 
vi li za dos, la ga nan cia y la sub sis ten cia re pre sen tan el va lor del
tra ba jo. Por con si guien te sus es fuer zos y su tra ba jo son pa ra
ellos los me dios de ga nar y ad qui rir; in clu so se pue de de cir que
son sus úni cos me dios. La cla se la bo ran te no tie ne otro in gre so
pa ra sub sis tir y lu crar que el fru to de su tra ba jo. Por tan to, si se
la obli ga a tra ba jar en pro ve cho ajeno, o si se le im po nen ta reas
que no le pro por cio na rán los me dios de vi vir, se ría co mo pri‐ 
var la de su uti li dad, o des po jar le el va lor de su tra ba jo, úni co
me dio de ob te ner su be ne fi cio. De tal suer te, se ve ría pre sa de
la pe nu ria; fal ta de la ma yor par te, o me jor di cho, de la to ta li‐ 
dad de los re cur sos de su exis ten cia; si esas pres ta cio nes son re‐ 
que ri das con fre cuen cia, los hom bres aca ban por des mo ra li zar‐ 
se com ple ta men te per dien do la es pe ran za en to dos sus afa nes.
Tal es ta do per tur ba ría el pro gre so so cial y con du ci ría a la rui na
del país. ¡Y Dios, enal te ci do sea, me jor lo sa be y de Él pro vie ne
to da asis ten cia!

Otro or den de opre sión aún más gra ve y da ñino a la pros pe‐ 
ri dad del pue blo y del Es ta do, es cuan do el (go bierno) cons tri ñe
a los ne go cian tes a ce der le, me dian te un exi guo pre cio, los
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efec tos y mer can cías que po seen y obli gar los lue go a com prar le
otras mer can cías a un pre cio ele va do. Es to es (lo que se lla ma
en ju ris pru den cia) com prar y ven der por la vía de la vio len cia y
la cons tric ción. Ob tie nen a ve ces pla zos pa ra efec tuar sus pa‐ 
gos, co sa que rea ni ma un tan to su es pe ran za de po der apro ve‐ 
char las fluc tua cio nes del mer ca do pa ra ven der con al gu na ven‐ 
ta ja aque llas mer can cías que se les ha for za do a com prar y re‐ 
pa rar así sus pér di das. Pe ro su ce de a me nu do que la ad mi nis‐ 
tra ción les exi ge el pa go an tes del tér mino fi ja do, lo cual los co‐ 
lo ca en la ne ce si dad de rea li zar to do a pre cios ba jos, y, por con‐ 
si guien te, las dos ope ra cio nes les apor tan la pér di da de una
par te de sus ca pi ta les. Los ne go cian tes de to da cla se es ta ble ci‐ 
dos en la ciu dad, los que allí lle gan de di ver sos paí ses pa ra
(com prar o ven der) di fe ren tes ar tícu los, to das las gen tes que se
de di can al pe que ño co mer cio en el mer ca do, los ten de ros que
ex pen den co mes ti bles y fru tas, los ar te sanos que fa bri can he‐ 
rra mien tas y uten si lios de me na je, en una pa la bra los co mer‐ 
cian tes de to do gé ne ro y de to da con di ción, pa de cen igual me‐ 
nos ca bo. Tal si tua ción va pre va le cien do gra dual men te so bre los
ne go cios men guan do sen si ble men te los ca pi ta les; de suer te que
los co mer cian tes, ha bien do ago ta do sus me dios pe cu nia rios
con la es pe ran za de re pa rar sus pér di das, no les que da otro re‐ 
cur so que clau su rar sus ne go cios a efec to de evi tar una rui na
com ple ta. La pro pia cau sa im pi de a los ex tran je ros ve nir a la
ciu dad pa ra efec tuar ope ra cio nes de com pra ven ta; el mer ca do
se pa ra li za, y el pue blo, que en su ma yo ría vi ve del co mer cio, ya
no ha lla la ma ne ra de con se guir su sub sis ten cia. La inac ti vi dad
de los mer ca dos y la pe nu ria del pue blo, al que se le ha pri va do
de to dos los re cur sos, ha cen dis mi nuir ine vi ta ble men te e in clu‐ 
so des cae cer las ren tas del Es ta do, cu ya ma yor par te, que pro‐ 
vie ne de los de re chos so bre tran sac cio nes co mer cia les, es su mi‐ 
nis tra da por las gen tes de la cla se me dia y de las cla ses in fe rio‐ 
res. Si tua ción tal con du ce al reino ha cia su rui na y per ju di ca el
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pro gre so de la ciu dad; mas co mo el mal se in tro du ce len ta men‐ 
te, no se per ci be de in me dia to. He aquí pues lo que re sul ta
cuan do el je fe del Es ta do re cu rre a se me jan tes me dios des via‐ 
dos pa ra apo de rar se del di ne ro. Pe ro cuan do la ad mi nis tra ción,
ce dien do a una ten den cia a la ti ra nía, lle va a ca bo, de li be ra da‐ 
men te, el atro pe llo contra los bienes de los súb di tos, sus in vio‐ 
la bi li da des, su vi da, su ho nor, sus inti mi da des per so na les, es to
abre al pun to una bre cha en la es truc tu ra del reino y pre ci pi ta
su de rrum be, por que los áni mos se agi tan, e im pul san a to do
mun do a la in su rrec ción. La ley, pre vien do esas cau sas de sas‐ 
tro sas, y, con el fin de ale jar las, pres cri be la cor du ra en las tran‐ 
sac cio nes mer can ti les, y prohí be en gu llir, con pre tex tos ha lad‐ 
les, los bienes del pró ji mo, a efec to de evi tar to do ac ce so a los
abu sos que pri van a la gen te de sus me dios de sub sis ten cia y
con du cen a se di cio nes fa ta les a la pros pe ri dad pú bli ca.

La cau sa de to das esas exac cio nes, es la ne ce si dad en que se
en cuen tra el go bierno o el sul tán de te ner siem pre mu cho di ne‐ 
ro dis po ni ble, a fin de po der sa tis fa cer sus há bi tos del lu jo y
sub ve nir a sus múl ti ples gas tos. Co mo los in gre sos or di na rios
ya no bas tan pa ra cu brir a tan tos gas tos, se crean nue vos im‐ 
pues tos y se pro cu ra in cre men tar la ren ta por cuan ta vía fac ti‐ 
ble, a efec to de equi li brar los in gre sos con los egre sos. Em pe ro
el lu jo con ti núa en au men to y, por con si guien te, las ero ga cio‐ 
nes; el apu ro del go bierno por los di ne ros del pue blo es ca da
día ma yor, y en con se cuen cia la exis ten cia del reino dis mi nu ye
gra dual men te, el cír cu lo de sus fron te ras se es tre cha, su or ga ni‐ 
za ción se tras tor na y el país cae en po der de un pre ten dien te
que ha ace cha do la oca sión pa ra apo de rar se de él. ¡Y Dios es
más sapien te!
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CAPÍ TU LO XLIV

CÓ MO SE ES TA BLE CE EL OFI CIO DE HAD JIB, OFI‐ 
CIO QUE AD QUIE RE GRAN IM POR TAN CIA

CUAN DO EL IM PE RIO SE HA LLA EN DE CA DEN‐ 
CIA

UNA DI N AS TÍA que se ini cia se man tie ne, in va ria ble men te,
ale ja da de las ten den cias rea les, co mo de ja mos apun ta do, por‐ 
que de be ne ce sa ria men te apo yar se en el es píri tu de asa bi ya (co‐ 
li ga ción ag na ti cia y tri bal) del pue blo que la ha fun da do y con‐ 
fe ri do la au to ri dad. Aho ra bien, el ca rác ter dis tin ti vo de la asa‐ 
bi ya, es la ín do le de la vi da nó ma da. Por otra par te, si la di n as‐ 
tía se ha ins ti tui do pa ra com ba tir por la cau sa re li gio sa, tam po‐ 
co pue de con sen tir en esas ten den cias que pre do mi nan en la
rea le za; si de be su exis ten cia al es píri tu de con quis ta so la men te,
la pro pia ca rac te rís ti ca del no ma dis mo a que de be su ori gen re‐ 
pug na a di chas ten den cias y a los usos que pre va le cen en un ré‐ 
gi men mo nár qui co. Co mo la di n as tía que co mien za no co no ce
otra ci vi li za ción que la de la vi da nó ma da, el so be rano es na tu‐ 
ral men te sen ci llo y con des cen dien te; es ac ce si ble a to do el
mun do y se de ja abor dar fá cil men te. Mas una vez con so li da do
su po der, y con cen tra da en él mis mo to da la au to ri dad y ya con,
la ne ce si dad de ais lar se del pú bli co pa ra tra tar con sus mi nis‐ 
tros so bre los ne go cios que le in te re san, in ten ta, en cuan to po‐ 
si ble, sus traer se del pue blo. A par tir de en ton ces se ha ce in dis‐ 
pen sa ble, pa ra lle gar a pre sen cia del prín ci pe, la au to ri za ción
de uno de sus ser vi do res, en car ga do de guar dar la puer ta del
pa la cio y de in ter po ner se (had jib) en tre el so be rano y el pú bli‐ 
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co. Más tar de, cuan do las ten den cias y cos tum bres de la rea le za
han co men za do a pre va le cer, el je fe del Es ta do cam bia de ca‐ 
rác ter y se os ten ta en rey. Aho ra, es una co sa sin gu lar y ex tra ña
el ca rác ter de los re yes; exi ge gran des mi ra mien tos y tra tos en‐ 
te ra men te es pe cia les. Los que tie nen asun tos con el so be rano
no siem pre sa ben aco mo dar se a sus con di cio nes y ha cen, sin
pre me di ta ción, co sas que le dis gus tan y les atraen los re fle jos
de su in qui na. Úni ca men te los cor te sanos y las pri van zas del
prín ci pe co no cen el com por ta mien to que de ben ob ser var en
sus tra tos con él y los úni cos que ad mi te en su pre sen cia; no re‐ 
ci be a otras per so nas, pa ra no ex po ner se a ver u oír co sas des‐ 
agra da bles, y pa ra evi tar les el cas ti go que pu die ran oca sio nar se
por su ig no ran cia de la eti que ta. Más tar de el ac ce so al so be‐ 
rano se vuel ve más di fí cil to da vía; adop ta una me di da de ex clu‐ 
sión más es tric ta que la pri me ra, no ad mi tien do cer ca de sí más
que a sus ín ti mos. En es te se gun do sis te ma, só lo los ín ti mos
pue den en trar a las re cep cio nes; to das las de más per so nas es tán
ex clui das. El pri me ro se usa cuan do la di n as tía em pie za a rei‐ 
nar, así co mo aca ba mos de ex po ner. Exis tía en tiem pos de
Mohawia, de Abd-el-Me lik y otros ca li fas ome ya das. Al ofi cial
en car ga do de im pe dir la en tra da al pú bli co (a pre sen cia del ca‐ 
li fa) se le da ba el tí tu lo de had jib (es de cir, que se in ter po ne),
con ser van do es te vo ca blo la acep ción pro pia del ver bo de que
de ri va.

Ba jo la di n as tía de los Abba si da, que su ce dió a és ta, el im pe‐ 
rio al can zó un al to gra do de ri que zas y po ten cia, co mo to dos
sa be mos, y el so be rano reu nió en sí mis mo to dos los ca rac te res
de la mo nar quía. Ha bien do eso de ter mi na do a es ta ble cer el sis‐ 
te ma de ex clu sión de la se gun da es pe cie, el tí tu lo de had jib fue
atri bui do par ti cu lar men te al ofi cial en car ga do de po ner lo en
eje cu ción.

Se lee en la his to ria de es ta di n as tía que jun to a la puer ta del
ca li fa ha bía dos sa las pa ra la re cep ción de los vi si tan tes; una



751

des ti na da a las gen tes de la cor te y la otra al pue blo. Más tar de,
en la épo ca en que se in ten ta ba te ner al so be rano en re clu sión,
un ter cer sis te ma fue adop ta do, sis te ma más ex clu si vo aún que
los an te rio res. He aquí có mo ello acon te ce: los mi nis tros y los
gran des del im pe rio, al ins ta lar en el trono a un jo ven prín ci pe
de la fa mi lia real, se pro po nen arro gar to do el po der. Con ese
pro pó si to, em pie zan por ale jar del nue vo so be rano a los ín ti‐ 
mos de su pa dre y a los adic tos más fie les de la fa mi lia, ha cién‐ 
do le creer que com pro me te ría su dig ni dad y me nos ca ba ría la
eti que ta si los ad mi tía en su fa mi lia ri dad. Con ello el mi nis tro
pro cu ra im pe dir al prín ci pe te ner co mu ni ca cio nes con na die
que no sea él, y ha bi tuar lo así a su so cie dad y ca rác ter, a efec to
de que no fue ra ten ta do a reem pla zar lo. De es ta ma ne ra lo gia
asen tar su in fluen cia so bre el prín ci pe, re sul tan do al ca so es te
sis te ma de ais la mien to de to da ne ce si dad. La re clu sión al so be‐ 
rano no ocu rre por lo re gu lar sino cuan do la di n as tía es tá cer ca
de su fin; la co sa en sí mis ma de no ta su fi cien te men te que el im‐ 
pe rio ha per di do sus fuer zas y cae en la de cre pi tud. Los so be ra‐ 
nos te men (y con ra zón) que el po der les sea arre ba ta do de ese
mo do; por que los mi nis tros se sien ten na tu ral men te im pul sa‐ 
dos a atri buir se to da la au to ri dad cuan do ven que el im pe rio
es tá en de cli na ción y que el sul tán ha per di do su pre do mi nio.
El amor al po der es tá pro fun da men te arrai ga do en el co ra zón
del hom bre, y se ma ni fies ta so bre to do en los in di vi duos quie‐ 
nes, ha bien do pa sa do su vi da en los man dos, en cuen tren la oca‐ 
sión y los me dios (de sa tis fa cer su am bi ción).
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CAPÍ TU LO XLV

CÓ MO UN IM PE RIO SE DI VI DE EN DOS ES TA DOS
SE PA RA DOS

EL PRI MER efec to de la senec tud se ad vier te en un im pe rio
cuan do se di vi de en Es ta dos se pa ra dos. He aquí có mo ello ocu‐ 
rre. Cuan do el im pe rio ha al can za do su pleno de sa rro llo y go za
de una pros pe ri dad má xi ma, el so be rano aca pa ra pa ra sí mis mo
to da la au to ri dad y rehú sa com par tir la con quien sea. Apli cán‐ 
do se a ha cer des apa re cer, en cuan to po si ble, las cau sas que pu‐ 
die ran obli gar le a ce der una par te de su po der, ha ce mo rir a los
prín ci pes de la fa mi lia real que se ha bían cria do pa ra rei nar y
de cu yas in ten cio nes sos pe cha. Sus pa rien tes que se creen
acree do res al man do, te mien do por su vi da, se re ti ran a las pro‐ 
vin cias le ja nas, y las per so nas de al ta ca te go ría, ex pues tas a las
mis mas sos pe chas, van a su mar se a ellos. Co mo las fron te ras
del im pe rio ya han co men za do a re du cir se, y la pro vin cia don‐ 
de los re fu gia dos se en cuen tran ha si do aban do na da a su suer te,
el prín ci pe que se ha re ti ra do allí to ma el man do y ve au men‐ 
tar se gra dual men te su po ten cia, has ta con ver tir se en amo de
ca si la mi tad del im pe rio, cu ya ex ten sión ha si do en igual pro‐ 
por ción dis mi nui da.

Véa se, por ejem plo, el im pe rio mu sul mán fun da do por los
ára bes: mien tras fue po de ro so y uni do, mien tras se ex ten día a
las le ja nías y los (Qo raish) des cen dien tes de Abd-Me naf im pu‐ 
sie ron su au to ri dad a to das las de más tri bus pro ce den tes de
Mó dar, ja más hu bo la me nor ten ta ti va de una re be lión, ex cep to
las re vuel tas de los ja rid ji tas, quie nes, por lo de más, ha bían
afron ta do la muer te, no pa ra fun dar un reino ni pa ra apo de rar‐ 
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se del po der, sino más bien pa ra ha cer triun far sus opi nio nes
he te ro do xas. No tu vie ron nin gún éxi to, ha bien do si do aba ti dos
por un par ti do más fuer te que el su yo.

Cuan do los Abba si da qui ta ron la au to ri dad a los Ome ya, el
im pe rio, con ser van do aún su ca rác ter ará bi go, ha bía al can za do
ya la me ta en la ca rre ra de con quis tas y pros pe ri dad y co men zó
a no ha cer sen tir su po ten cia en los do mi nios le ja nos. En ton ces
Ab de rra h mán «ed-da jil»[1] es ca pó pa ra Es pa ña, pro vin cia la
más le ja na del im pe rio is lá mi co, cer ce nó és te país al do mi nio
de los Abba si da y fun dó allí su im pe rio. De tal ma ne ra el im pe‐ 
rio mu sul mán fue di vi di do en dos. Lue go Edris re fu gián do se
en el Ma greb se le van tó en aso na da. Sos te ni do, lo mis mo que
su hi jo des pués, por los Aou re ba, los Ma gui la y los Za na ta, tri‐ 
bus be re be res, se adue ñó de los dos Ma gre bes.[2] Pos te rior men‐ 
te, la in te gri dad del im pe rio su fre nue vos que bran tos: la au to ri‐ 
dad de los Agla bi ta es sa cu di da por las re vuel tas, el par ti do shi i‐ 
ta, apo ya do por los Ko ta ma y los Sanh ad ja, se apo de ra de Ifriki‐ 
ya y del Ma greb. Con quis ta en se gui da a Egip to, Si ria y el Hid‐ 
jaz, so me te a los edri si tas y des miem bra de nue vo la au to ri dad
de los Abba si da. De es te mo do, el im pe rio que los ára bes ha bían
fun da do se en cuen tra di vi di do en tres: el pri me ro, el que que‐ 
da ba a los Abba si da, cen tro y fuen te de la po ten cia ára be en
otro ra (el de pó si to que en ce rra ba la ma te ria del is la mis mo); el
se gun do, aquel que los Ome ya fun da ron en Es pa ña, pa ra res ta‐ 
ble cer el po der de su fa mi lia y el ca li fa to, que ha bía per di do en
Orien te; el ter ce ro el de los Obei di tas (Fa ti mi tas), que abar ca ba
Ifriki ya, Egip to, Si ria y el Hid jaz. Es tos im pe rios se man tu vie‐ 
ron bas tan te tiem po y ca ye ron ca si en la mis ma épo ca.[3] Va rios
otros Es ta dos se des li ga ron del im pe rio abba si da: los Harn da‐ 
ni ta, y, des pués de ellos, los Ocai li da, rei na ron en Mo sul; los
Tu lu ni da y, des pués de ellos, los Be ni To gdj, do mi na ron Egip to;
los Sa ma ni da po se ye ron los paí ses de allen de el Tran so xian y el
Jo ra sán; los Alaui tas go ber na ron el Dai lam y el Ta ba ris tán; los
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Dai la mi ta se apo de ra ron más tar de de la pro vin cia de Fa res, los
dos Ira ques y Ba g dad, en don de pu sie ron a los ca li fas en re clu‐ 
sión; lue go los Se l yú ci das ocu pa ron es tos Es ta dos y for ma ron
un im pe rio te mi ble, que en se gui da fue re par ti do tam bién, se‐ 
gún nos ha ce sa ber su his to ria. Los mis mos he chos se pro du je‐ 
ron igual men te en Ma greb e Ifriki ya: Ba dis Ibn-el-Man sur ha‐ 
bía lle va do al im pe rio de Sanh ad ja a un al to gra do de po de río,
cuan do su tío Ha m mad, en fran ca re bel día, le des mem bró y se
ad ju di có to das las pro vin cias oc ci den ta les, des de el Au ras has ta
Tel mo san (o Tel m cen) y Mo louía.[4] Fun dó la ciu dad de Al-Ca‐ 
lá[5] so bre Dje bel Kía na, una de las mon ta ñas que do mi nan El-
Me ci la, en don de fi jó su re si den cia. Se apo de ró igual men te de
Achir, ciu dad que fue cu na de la di n as tía y que es tá si tua da so‐ 
bre la mon ta ña de Ti te ri.[6] De tal ma ne ra ins ti tu yó un im pe rio
que ri va li zó con el de los ba di si tas, quie nes si guie ron con ser‐ 
van do la ciu dad de Ka truan y las pro vin cias que de pen den de
ella. Es tos dos Es ta dos per ma ne cie ron se pa ra dos has ta que su‐ 
cum bie ron am bos. Otro tan to ocu rrió al im pe rio Al moha de: al
de bi li tar se su po der, los Ha fsi da se re be la ron en Ifriki ya, y
crea ron un reino que trans mi tie ron a su pos te ri dad; mas, en el
pe rio do en que su po ten cia ha bía al can za do su má xi mo lí mi te,
un prín ci pe de la mis ma fa mi lia, el emir Abu Zaka ri ya Yah ya,
hi jo del sul tán Abu Is haq Ibra him, cuar to ca li fa de es ta di n as tía,
se su ble vó en las pro vin cias oc ci den ta les, de Bu jía y Cons tanti‐ 
na, en don de cons ti tu yó un Es ta do que le gó a sus hi jos. De es te
mo do, el im pe rio de los Ha fsi da fue par ti do en dos par tes. Des‐ 
pués la fa mi lia de Abu Zaka ri ya se apo de ró de Tú nez, la me tró‐ 
po li de los Es ta dos ha fsi das; lue go el im pe rio se di vi dió to da vía
en tre los emi res de es ta fa mi lia. Tiem po des pués se for ma ron
del mis mo va rios Es ta dos in de pen dien tes, cu yos so be ra nos, an‐ 
ta ño miem bros de la es tir pe ha fsi da,[7] no per te ne cen a la fa mi‐ 
lia real. La apa ri ción de los re yes de Tai fas en Es pa ña es aún un
he cho de la mis ma na tu ra le za, asi mis mo la de los prín ci pes ex‐ 
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tran je ros en Orien te. Igua les mu ta cio nes tu vie ron lu gar en el
reino de Sanh ad ja (Zi ri des), es ta ble ci do en Ifriki ya: en los úl ti‐ 
mos tiem pos de es ta di n as tía, to da pla za fuer te de Ifriki ya es ta‐ 
ba en po der de un je fe que ha bía pro cla ma do allí su in de pen‐ 
den cia, co mo lo di re mos más ade lan te.[8] Po co an tes de nues tra
épo ca, el Dje rid y el Zab se ha bían des li ga do del im pe rio (ha fsi‐ 
da), así co mo el lec tor lo ve rá en otra par te.[9] Tal es la suer te de
to dos los im pe rios cuan do el lu jo, la mo li cie y la ex tin ción del
es píri tu de con quis ta les ha cen caer en la de cre pi tud: los prín ci‐ 
pes de la fa mi lia real y los gran des fun cio na rios del Es ta do se
re par ten las pro vin cias pa ra cons ti tuir rei nos in de pen dien tes.
¡Dios es el he re de ro de la Tie rra y de to do lo que es tá so bre ella!
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CAPÍ TU LO XL VI

CUAN DO LA DE CA DEN CIA DE UN IM PE RIO SE
INI CIA, NA DIE LA DE TIE NE

HEMOS se ña la do su ce si va men te los di ver sos ac ci den tes que
anun cian la de ca den cia de un im pe rio y he cho no tar las cau sas
que los pro du cen. Esos ac ci den tes, ha bía mos di cho, le acon te‐ 
cen na tu ral men te, por que to dos ellos es tán den tro de la ca te go‐ 
ría de las co sas que le son na tu ra les. La de ca den cia de los im pe‐ 
rios, sien do una co sa na tu ral, se pro du ce de la mis ma ma ne ra
que to dos los de más ac ci den tes, co mo, por ejem plo, la de cre pi‐ 
tud que afec ta a la cons ti tu ción de los se res vi vien tes. La de cre‐ 
pi tud es una de esas en fer me da des cró ni cas que es im po si ble
cu rar la o ha cer la des apa re cer, por que es una co sa na tu ral, y ta‐ 
les co sas no to le ran cam bios. Al gu nos so be ra nos, de bas tan te
pre vi sión po lí ti ca, al no tar los ac ci den tes y las cau sas que han
oca sio na do la de ca den cia de sus im pe rios, y cre yen do en la po‐ 
si bi li dad de ha cer la ce sar, han tra ta do de re me diar al Es ta do y
res ta ble cer le su tem pe ra men to nor mal; tal de ca den cia, a su pa‐ 
re cer, de bía ha ber te ni do por cau sa la in ca pa ci dad o la ne gli‐ 
gen cia de sus pre de ce so res, pe ro se equi vo can, pues los ac ci‐ 
den tes en cues tión, re pe ti mos, son na tu ra les a to da di n as tía o
im pe rio, y lo que im pi de sub sa nar los, son las cos tum bres in tro‐ 
du ci das. Así las cos tum bres son una se gun da na tu ra le za: el
prín ci pe, por ejem plo, que ve a su pa dre o a los je fes de su fa mi‐ 
lia lle var siem pre ro pa de se da y de bro ca do, ser vir se de ar mas
y ar ne ses or na dos de oro, y no per mi tir al pú bli co acer cár s eles
cuan do es tán en asam blea o asis ten a la ora ción, ese prín ci pe
no po dría apar tar se de los usos de sus pre de ce so res pa ra ves tir‐ 
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se de ro pa bas ta, re nun ciar a los or na tos y mez clar se con el pú‐ 
bli co. La cos tum bre no se lo per mi te, y, si él lo in ten ta ra, se ex‐ 
pon dría a la re pul sa ge ne ral: se le tra ta ría de lo co o de vi sio na‐ 
rio, por que aban do na ría brus ca men te los usos re ci bi dos, e in‐ 
clu so po dría aca rrear se rias con se cuen cias pa ra su au to ri dad.
Véa se lo que su ce dió a los pro fe tas cuan do con de na ron las cos‐ 
tum bres es ta ble ci das y rehu sa ron ave nir se a ellas; pues si no
fue ra por la ayu da de Dios y el so co rro del cie lo (no ha brían lo‐ 
gra do éxi to en su mi sión). Por otra par te, a ve ces, cuan do el
sen ti mien to de asa bi ya des apa re ce de un reino, el fas to y el apa‐ 
ra to (de la rea le za) le sus ti tu yen por el efec to que pro du cen en
los áni mos, pe ro si, con la de bi li dad del vín cu lo de asa bi ya, el
so be rano re nun cia a los há bi tos de pom pa, la ce sación de tal
pres ti gio ha ría que el pue blo se atre va contra el go bierno. Es
por eso que el prín ci pe se ve obli ga do a ro dear se de to da la
pom pa da ble y no de sis tir de ella. Qui zá a ve ces, cuan do la di n‐ 
as tía es tá en el úl ti mo pe río do de su exis ten cia, des plie gue (de
re pen te) bas tan te fuer za pa ra ha cer creer que su de ca den cia se
ha sus pen di do; mas eso no es sino el úl ti mo cen te lleo de una
me cha que va a ex tin guir se. Tal co mo su ce de a una lám pa ra
que, es tan do a pun to de apa gar se, des pi de sú bi ta men te un res‐ 
plan dor que ha ce su po ner su en cen di mien to, mien tras que la
rea li dad es to do lo con tra rio. Con si de rad pues es tas ob ser va‐ 
cio nes y me di tad en qué vías se cre tas la sa bi du ría di vi na con‐ 
du ce a to das las co sas exis ten tes ha cia el fin que ella les ha pre‐ 
des ti na do; «y a ca da épo ca co rres pon de su có di go». (Co rán, su‐ 
ra XI II, vers. 38).
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CAPÍ TU LO XL VII

CÓ MO LA DE SOR GA NI ZA CIÓN SE IN TRO DU CE
EN UN REINO

LA ES TRUC TU RA de un reino de be apo yar se im pres cin di ble‐ 
men te so bre dos ba ses: 1.º la fuer za y la asa bi ya, lo cual se de‐ 
sig na con el tér mino «djond» (fuer za ar ma da, mi li cia); 2.º el di‐ 
ne ro, me dio que se em plea pa ra el sus ten to de las tro pas y sub‐ 
ve nir los me nes te res del so be rano. La de sor ga ni za ción siem pre
se de cla ra en es tas dos ba ses. Men cio ne mos pri me ro có mo ella
aco me te al reino en su fuer za y su asa bi ya; lue go mos tra re mos
có mo aca rrea la mer ma a las fuen tes del Es ta do y sus ren tas.

Ya ha bía mos di cho que to do reino de be su crea ción y or ga‐ 
ni za ción a su pro pia asa bi ya. Que en to do cuer po po lí ti co, se
pre ci sa de una asa bi ya (par ti do) ma yor que re ú na ba jo su es cu‐ 
do a to das las de más par cia li da des y las ane xio ne a sus con tin‐ 
gen tes. Es te par ti do es el clel je fe de Es ta do; le per te ne ce par ti‐ 
cu lar men te, y se in te gra de pa rien tes su yos y de miem bros de la
tri bu de que for ma par te.

Al apa re cer lue go en el go bierno la ín do le y atri bu tos de la
rea le za, el lu jo ha ce su en tra da, y el so be rano ini cia un rea jus te
en los pri vi le gios de los je fes del par ti do, co men zan do por sus
pro pios pa rien tes, que ocu pan una al ta po si ción en su fa mi lia y
com par ten con él los ho no res de la rea le za. Se apli ca a re fre‐ 
nar los, aun con más ri gor que a los otros je fes. El lu jo ha ce pre‐ 
sa de los pa rien tes del so be rano en par ti cu lar, por que ha bían
go za do las pre rro ga ti vas que ofre cen la rea le za, la au to ri dad y
el man do, pues se en cuen tran an te dos prin ci pios des truc ti vos:
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el lu jo y la po ten cia coer ci ti va. El so be rano al ase gu rar se el po‐ 
der (en de tri men to de ellos), y sa bien do que sus áni mos es tán
in dis pues tos contra él, no se li mi ta ya a opri mir los: les qui ta la
vi da, por que los ce los que les te nía de que le arre ba ta ran la au‐ 
to ri dad aho ra se con vier ten en un ver da de ro te mor. De tal
suer te, les ha ce mo rir, o bien los ago bia de hu mi lla cio nes y les
pri va de los go ces y el bien es tar a que en gran par te se ha bían
acos tum bra do. La rui na y la muer te de esos je fes afec ta sen si‐ 
ble men te a la fuer za de su par ti do, que es asi mis mo el del so be‐ 
rano. Aquel par ti do, que reu nía ba jo sus ór de nes a to dos los de‐ 
más, y que los su ma ba a sus fi las, se de sor ga ni za y pier de su
ener gía; el je fe de Es ta do se apo ya en ton ces en otro, in te gra do
por los ín ti mos del pa la cio, es de cir, los clien tes y pro te gi dos de
la di n as tía. Mas es te par ti do es tá bien le jos de po seer el mis mo
vi gor y la for ta le za que el otro, por que sus com po nen tes ca re‐ 
cen de ese vín cu lo ag na ti cio (de don de par te la asa bi ya de to do
con jun to so cial) que los coli gue y en tre la ce; es así —ha bía mos
di cho—, por que Dios ha dis pues to que los la zos san guí neos
fuesen la ver da de ra fuer za de to da par cia li dad. Cuan do el so be‐ 
rano se ha lla así des li ga do de su pro pia tri bu y de sus na tu ra les
au xi lia res, los je fes de otros par ti dos re pa ran en ello por un
sen tir nor mal y osan ha cer le fren te, así co mo a sus fa mi lia res e
ín ti mos; por ello los per si gue con in qui na y los ha ce ma tar uno
tras otro, si guien do su ejem plo su su ce sor en el trono. Di chos
je fes, vién do se a la vez víc ti mas de los fu nes tos efec tos del lu jo,
pier den su es píri tu de asa bi ya, ol vi dan los sen ti mien tos de so li‐ 
da ri dad que es te es píri tu man tie ne, y se re sig nan a pres tar su
ser vi cio a la de fen sa del Es ta do. Pe ro al ser diez ma dos de esa
for ma su nú me ro se re du ce en es ta ta rea, las pro vin cias fron te‐ 
ri zas y las pla zas fuer tes se ve rían dé bil men te guar ne ci das, co‐ 
yun tu ra que alien ta a las po bla cio nes de esas co mar cas a su ble‐ 
var se, por al gu na pre ten sión, contra el go bierno; los prín ci pes
de la fa mi lia real y los de más in di vi duos que se ha lla ban en pie
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de re bel día, se apre su ran a su mar se a ellas, con la es pe ran za de
au nar las a su cau sa y la se gu ri dad de que las tro pas del sul tán
no ven drían en su bus ca. El mo vi mien to se pro pa ga, el te rri to‐ 
rio del reino se re du ce, y los in sur gen tes avan zan has ta las lo ca‐ 
li da des más pr óxi mas a la se de del go bierno. Se me jan te si tua‐ 
ción con clu ye or di na ria men te en la di vi sión del reino en dos o
tres Es ta dos. El nú me ro de es tos Es ta dos de pen de de la fuer za
pri mi ti va del reino, tal co mo lo ha bía mos ex pues to. A par tir de
en ton ces, el so be rano tie ne por sos te ne do res a gen tes aje nas a
su asa bi ya, pe ro, ha bi tua das a ver en es ta di n as tía el ca rác ter del
pre do mi nio, la res pe tan to da vía y la obe de cen.

Ejem plo de ello nos ofre ce el im pe rio fun da do por los ára bes
en los pri me ros tiem pos del is la mis mo; por un la do se ex ten día
has ta Es pa ña, por el otro, has ta la In dia y la Chi na. El apo yo de
los des cen dien tes de Abd-Me naf ase gu ró a los Ome ya la obe‐ 
dien cia de to dos los ára bes a tal pun to, que (el ca li fa) So lei mán
Ibn Abd-el-Me lik ha bien do ex pe di do de Da mas co la or den de
qui tar la vi da a Abd-el-Aziz Ibn Mu sa Ibn No sair, que se ha lla‐ 
ba en Cór do ba, fue cum pli da su vo lun tad, sin la me nor ob je‐ 
ción. Los Ome ya su cum bie ron lue go con su res pec ti vo par ti do,
ener va dos por los efec tos del lu jo; los Abba si da, que les sus ti tu‐ 
ye ron, re cor ta ron las bri das a los Be ni Has him, ma ta ron y dis‐ 
per sa ron a los des cen dien tes de Abu Ta leb. La asa bi ya que pre‐ 
va le cía en tre los Be ni Abd-Me naf al ser de sin te gra da así, los
de más ára bes em pe za ron a de sa fiar a la au to ri dad de los Abba‐ 
si da, y, en las pro vin cias le ja nas de la me tró po li, se atri bu ye ron
to do el po der. Tal hi cie ron los Agla bi ta en Ifriki ya, y los (Ome‐ 
ya) es pa ño les. La uni dad del im pe rio ya es ta ba que bran ta da
cuan do los Edri si tas se su ble va ron en el Ma greb apo ya dos por
los Be re be res, a quie nes su ilus tre ori gen se ha bía im pues to, y
que es ta ban con ven ci dos de que las fuer zas del im pe rio no ven‐ 
drían a com ba tir les. Los emi sa rios del par ti do de los Ali des o
Alaui tas, ha bién do se pues to lue go en cam pa ña, apo de rá ron se
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de co mar cas y pro vin cias re mo tas de la ca pi tal, y fun da ron allí
mi sio nes y rei nos, lo cual sig ni fi ca nue vas des mem bra cio nes
del im pe rio.

En al gu nos ca sos, esas usur pa cio nes con ti núan has ta que la
au to ri dad del im pe rio sea re tro ce di da (de los ex tre mos) al cen‐ 
tro, y, co mo las tro pas lo ca les sue len es tar re la ja das por el lu jo,
pron to se des ban dan y des apa re cen; el im pe rio ya di vi di do en
va rios Es ta dos, pa de ce una de bi li dad ex tre ma en su to ta li dad.
Sin em bar go a ve ces un im pe rio, des pués de ha ber pa sa do por
aná lo gas prue bas, se sos tie ne lar go tiem po sin apo yar se en par‐ 
ti do al guno, la in ve te ra ción de su au to ri dad en el es píri tu de
sus súb di tos le ga ran ti za su obe dien cia. Ese arrai go, sig ni fi ca el
há bi to de su mi sión y su bor di na ción que ha pre va le ci do en tre
ellos a tra vés de mu chos años, há bi to tan an ti guo que na die de
di chos súb di tos tie ne idea de cuán do ni có mo ha si do in tro du‐ 
ci do. To do lo que sa ben es obe de cer al so be rano, lo cual le ha ce
pres cin dir de par ti da rios par ti cu la res. Pa ra man te ner el or den
en sus Es ta dos, le bas ta un cuer po de tro pas mer ce na rias in te‐ 
gra do por mi li cia re gu lar y vo lun ta rios en ro la dos. Lo que for‐ 
ta le ce esa cir cuns tan cia es pre ci sa men te la pro fun da con vic‐ 
ción que pri va en el con cep to ge ne ral y que ha ce que el pue blo
con si de re la su mi sión a la au to ri dad su pre ma co mo un de ber
re li gio so; por eso ape nas ha brá allí al guien que con ci ba la idea
de de so be de cer al go bierno o de pro nun ciar se contra él. Ade‐ 
más, to do el mun do cen su ra ría al au tor se me jan te ten ta ti va, y
se opon dría a ella. Así, quien in ten te sus ci tar una su ble va ción
no lo gra ría su pro pó si to, aun cuan do ago ta ra to dos sus es fuer‐ 
zos.

Po si ble men te en oca sio nes los im pe rios re du ci dos a es ta si‐ 
tua ción se en cuen tren más que nun ca al abri go de in su rrec cio‐ 
nes y re vuel tas. Eso pro vie ne ne ce sa ria men te de aquel fuer te
arrai go de los há bi tos de obe dien cia y su bor di na ción en los es‐ 
píri tus; de ahí que los súb di tos son ca si in ca pa ces de for jar el
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pro yec to de una aso na da; ape nas po drían con ce bir la idea de
de so be de cer al go bierno. El im pe rio es tá por tan to bien ga ran‐ 
ti za do contra los mo vi mien tos po pu la res y las in su rrec cio nes
que ten drían lu gar ne ce sa ria men te si se apo ya ra en un par ti do
o una tri bu. Así con ti núa has ta que su vi ta li dad se ex tin ga, tal
co mo se ex tin gue el ca lor na tu ral del cuer po cuan do le fal tan
los ali men tos. Fi nal men te su ho ra pre des ti na da lle ga: «El tér‐ 
mino de ca da co sa es tá es cri to»; la du ra ción de to do im pe rio
es tá pre fi ja da, «y Dios de ter mi na las no ches y los días». ¡Y es el
úni co om ni po ten te!

Ha ble mos del per jui cio que un Es ta do re sien te de par te de
sus fi nan zas. En un reino que co mien za, la ci vi li za ción —re pe‐ 
ti mos— es la de la vi da nó ma da, y el ca rác ter de su ad mi nis tra‐ 
ción es la be ne vo len cia pa ra con los súb di tos y la mo de ra ción
en los gas tos; res pe ta los bienes de sus go ber na dos; no pro cu ra
exa ge ra das ren tas, no se in ge nia ni re cu rre a la as tu cia pa ra
aco piar el di ne ro, y no con tro la con de ma sia do ri gor las cuen‐ 
tas de sus em plea dos y re cep to res.

Co mo na da obli ga al reino a ha cer fuer tes ero ga cio nes en esa
épo ca de su exis ten cia, no tie ne ne ce si dad de mu cho di ne ro;
mas, cuan do sur ge la ín do le de la su pre ma cía y el reino ad quie‐ 
re su pleno de sa rro llo y su po ten cia li dad, apa re ce jun ta men te la
con di ción del lu jo, tra yen do en su sé qui to las exi gen cias de ma‐ 
yo res des em bol sos. Por con si guien te, los gas tos del sul tán y de
los gran des fun cio na rios del reino to man el de rro te ro as cen‐ 
den te e in clu si ve re per cu ten en tre la po bla ción ci ta di na, lo cual
re quie re ine lu di ble men te el au men to del ga je de las tro pas y de
los sa la rios de los em plea dos; las ero ga cio nes se mul ti pli can; la
cos tum bre del des pil fa rro se pro pa ga en tre los dos súb di tos del
Es ta do: es sa bi do que los pue blos si guen siem pre la re li gión y
los usos de sus so be ra nos. Pa ra acre cen tar los in gre sos, a efec to
de sub ve nir sus pro pios gas tos y la sol da da de las tro pas, el sul‐ 
tán so me te a de re chos to do lo que se ven de en los mer ca dos,
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por que se ima gi na que el lu jo des ple ga do por los ci ta di nos es
una prue ba de su opu len cia.

Co mo el lu jo si gue en au men to, los de re chos de mer ca do ya
no bas tan, y el so be rano, ha bien do to ma do el ca rác ter del des‐ 
po tis mo y la vio len cia en su pro ce der pa ra con sus súb di tos, se
pro po ne alle gar el di ne ro a de tri men to de és tos; (im po ne nue‐ 
vos) de re chos; (se em bar ca él mis mo) en el co mer cio; (osa in clu‐ 
so) in frin gir la ley abier ta men te des po ján do les en oca sio nes su
di ne ro con tan te, ya con al gún pre tex to o ya sin él. Al pro pio
tiem po, el go bierno da mues tras de des fa lle ci mien to por la de‐ 
ca den cia del par ti do que le sos te nía, y se per ca ta de que el
ejérci to co mien za a me nos pre ciar su au to ri dad. Tal si tua ción
era de pre ver se, y, pa ra pro cu rar le un se da ti vo, se ha ce ne ce sa‐ 
rio pro di gar a las tro pas los do nes y las gra ti fi ca cio nes. En ese
pe río do del reino, los re cau da do res de ren tas sue len ha ber ad‐ 
qui ri do gran des ri que zas, por que los im pues tos han pro du ci do
mu cho y to do ese di ne ro ha pa sa do por sus ma nos. Ade más, di‐ 
chas ri que zas se de jan tras lu cir a tra vés del am plio fas to que es‐ 
tos em plea dos des plie gan. Lue go unos de nun cian a otros por
ren cor o en vi dia, y to dos su fren su ce si va men te las in ju rias y las
con fis ca cio nes has ta que dar se sin for tu na y ver de rrum ba da su
al ta po si ción. Su fas to y su sun tuo si dad ha bían con tri bui do al
es plen dor del reino y al in cre men to de las ren tas del Es ta do, y
el go bierno, ha llán do se aho ra pri va do de esa fuen te, arrui nan‐ 
do a los fi nan cie ros va aún más le jos, y alar ga la ma no so bre las
for tu nas de sus de más súb di tos. Du ran te ese pe rio do, la fuer za
de que el go bierno dis po nía se en cuen tra de tal mo do dé bil, que
el so be rano no pue de ya con ti nuar sus ac cio nes de des po tis mo
y de coer ción. Su po lí ti ca en lo su ce si vo se li mi ta a ma ne jar su
po si ción con dis cre ción pro di gan do di ne ro (aun a dis gus to); es‐ 
to le pa re ce más ven ta jo so que el em pleo de la es pa da, cu ya po‐ 
ca uti li dad ya tie ne com pro ba da. Te nien do sin ce sar una ne ce‐ 
si dad ex tre ma de di ne ro, pues to que de be sub ve nir a los gas tos
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siem pre cre cien tes de la ad mi nis tra ción y al suel do de las tro‐ 
pas, se es fuer za, pe ro en vano, por al can zar la fi na li dad que se
pro po ne. El go bierno se de bi li ta al úl ti mo gra do; las pro vin cias
des co no cen su au to ri dad; en tan to la de sor ga ni za ción que ha
ve ni do pa de cien do a tra vés de esos pe rio dos, con clu ye en ha‐ 
cer le su cum bir. El reino, ex pues to así a las ten ta ti vas de los am‐ 
bi cio sos, cae en po der del pri me ro que in ten ta arran car lo a sus
go ber nan tes, o bien, si el ad ver sa rio lo de ja tran qui lo, con ti‐ 
nua rá con su mien do sus fuer zas has ta fe ne cer se por ago ta mien‐ 
to, tal co mo se ex tin gue la me cha de una lám pa ra al aca bar su
acei te. ¡Y, Dios dis po ne de to das las co sas, ri ge a to dos los se res;
y no hay más dios que Él!

En los pri me ros tiem pos de un im pe rio, sus fron te ras tie nen
to da la ex ten sión que son ca pa ces de to mar. Lue go se contraen
gra dual men te, has ta que el im pe rio sea re du ci do a na da y se
ani qui le.[1]

En el ca pí tu lo VII del ter cer li bro de es tos Pro le gó me nos,[2] ha‐ 
bía mos he cho ob ser var, tra tan do del ca li fa to y de la rea le za,
que ca da im pe rio tie ne, por su par te, cier to nú me ro de prin ci‐ 
pa dos y pro vin cias, y que no pue de abar car más. Ello que da
evi den te cuan do con si de ra mos que el im pe rio de be pro por cio‐ 
nar la de fen sa a las co mar cas y re gio nes que lo in te gran, dis tri‐ 
bu yén do les las tro pas su fi cien tes. Cuan do el go bierno ha dis‐ 
pues to de es ta ma ne ra de to dos sus efec ti vos mi li ta res, la lí nea
has ta don de ha lle va do sus guar ni cio nes for ma la fron te ra; la
cual ro dea al im pe rio de to dos la dos, co mo un cin tu rón. En al‐ 
gu nos ca sos, el im pe rio lle va sus fron te ras tan le jos co mo el que
ha reem pla za do; otras ve ces las em pu ja más le jos y al can za así
ma yor ex ten sión. Es to su ce de cuan do el nue vo im pe rio po see
ma yor nú me ro de tro pas que el an te rior.

Lo que aca ba mos de de cir tie ne lu gar mien tras que el nue vo
im pe rio con ser ve el se llo de la ci vi li za ción nó ma da, y la ener gía
aus te ra que se con trae en el de sier to. El im pe rio al can za en se‐ 
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gui da el pi ná cu lo del es plen dor y de la po ten cia; las fuen tes de
in gre sos, flu yen con abun dan cia, y mul ti pli can los bienes y las
ri que zas; la ava lan cha del lu jo pres ta a des bor dar se; la ci vi li za‐ 
ción de la vi da se den ta ria ha he cho allí un gran pro gre so; las
nue vas ge ne ra cio nes se amol dan al bien es tar en que han si do
crea das. Las cos tum bres de los sol da dos se pu li men tan; go zan
de los atrac ti vos de la vi da, y eso co mu ni ca a sus áni mos un
cier to gra do de mo li cie e in do len cia; la vi da se den ta ria los
ener va ple gán do los a sus usos. Es ta ma ne ra de vi vir in du ce a
quie nes la adop tan a des po jar se de su ca rác ter sim ple y aus te ro,
a re nun ciar a la ru de za del no ma dis mo pa ra en tre gar los a las
am bi cio nes, pa sión que los arras tra a pro cu rar el man do y a
com ba tir por ob te ner lo. El sul tán po ne un tér mino a los con‐ 
flic tos em plean do me di das que dan por re sul ta do la muer te de
los glan des y el ani qui la mien to de los je fes. Los emi res y los
prin ci pa les des apa re cen del mun do, de jan do tras sí una mul ti‐ 
tud de de pen dien tes y su bor di na dos. Esos tras tor nos per ju di‐ 
can a la po ten cia del im pe rio me llan do su so be ra nía. He ahí el
pri mer re vés cau sa do a la in te gri dad del Es ta do, lo cual re sien te
en sus fuer zas ar ma das, así co mo ha bía mos apun ta do. A eso se
aña den las ero ga cio nes ex ce si vas he chas (por el so be rano) pa ra
sa tis fa cer el amor a la os ten ta ción que es tá apo de ra do de él, y a
la pro di ga li dad sin lí mi tes a que se en tre ga a efec to de ri va li zar
(con los otros re yes). Pro cu ra te ner una me sa que re ve le to do el
es me ro, lu cir ele gan tes ves ti dos, mag ní fi cos pa la cios, be llas ar‐ 
mas y po seer es ta blos lle nos de ex ce len tes cor ce les. Por eso los
in gre sos del go bierno no cu bren ya los gas tos y, de ahí, un se‐ 
gun do me nos ca bo que su fre el im pe rio por con cep to de las fi‐ 
nan zas, lo cual, su ma do al pri me ro, con du ce a la ex ter mi na ción
y la de ca den cia. Ade más, los je fes ya se dis pu tan el po der, aun‐ 
que ca rez can de ca pa ci dad pa ra lu char contra los pue blos ve ci‐ 
nos que ame na zan el te rri to rio, o pa ra re pri mir las ten ta ti vas
de re bel día de la fa mi lia rei nan te. Las po bla cio nes de las pro‐ 
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vin cias fron te ri zas apro ve chan asi mis mo la de bi li dad del go‐ 
bierno pa ra in de pen di zar se, y el so be rano no tie ne la fuer za
ne ce sa ria pa ra ha cer las vol ver a la obe dien cia. En ton ces co‐ 
mien za el en co gi mien to de los lí mi tes a que el im pe rio ha bía al‐ 
can za do en su de sa rro llo. Pa ra fa ci li tar la ad mi nis tra ción del
Es ta do, se le tra za una nue va fron te ra den tro de la an te rior;
mas la de bi li dad de las tro pas, su iner cia, la fal ta de di ne ro y la
es ca sez de las ren tas ha cen, res pec to a es ta fron te ra, lo que se
ha bía he cho to can te a la pri me ra. El so be rano se de ci de a mo‐ 
di fi car los re gla men tos que se ha bían ob ser va do has ta en ton ces
pa ra la ad mi nis tra ción del ejérci to, de las fi nan zas y las pro vin‐ 
cias; cree po der re ge ne rar el Es ta do si con si gue es ta ble cer el
equi li brio en tre los in gre sos y los egre sos, dar al ejérci to una
bue na or ga ni za ción, re for mar la ad mi nis tra ción de las pro vin‐ 
cias, y cu brir los ha be res de las tro pas y los suel dos de los em‐ 
plea dos me dian te una me jor dis tri bu ción de los pro duc tos de
im pues tos. Pa ra lle gar a su, fi na li dad, si gue, en to dos sus de ta‐ 
lles, los re gla men tos ob ser va dos en los pri me ros tiem pos del
im pe rio; pe ro, a pe sar de esas mu ta cio nes, las cau sas del mal
per sis ten y ame na zan al Es ta do de to das par tes. En es te pe rio‐ 
do, el im pe rio pa de ce to da vía lo que le ha bía su ce di do en el
pre ce den te, y el so be rano es tá obli ga do a lu char contra las mis‐ 
mas di fi cul ta des que se ha bían pre sen ta do en ton ces. Em plea las
me di das de que ya se ha bía ser vi do; es pe ra ale jar un mal que
rea pa re ce aún, y que vul ne ra de to dos la dos la in te gri dad del
im pe rio; en fin, es ta ble ce una, nue va fron te ra de trás de la se‐ 
gun da. Sin em bar go, los mis mos de sór de nes que ha bían ocu rri‐ 
do en el pe rio do pre ce den te se mues tran en és te. To dos los so‐ 
be ra nos que cam bian los re gla men tos po lí ti cos adop ta dos por
sus pre de ce so res fun dan, por de cir lo así, un nue vo reino, y es‐ 
ta ble cen un nue vo im pe rio. Ese im pe rio su cum be; los pue blos
ve ci nos in ten tan apo de rar se de él por vía de la con quis ta, a fin
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de es ta ble cer allí su pro pia au to ri dad, y, al fin, acon te ce lo que
Dios ha pre des ti na do.

Véa se, por ejem plo, el im pe rio fun da do por los mu sul ma nes,
có mo en s an chó sus con fi nes por las con quis tas y las vic to rias
al can za das so bre los de más pue blos. A par tir de en ton ces los
efec ti vos mi li ta res to ma ron un enor me in cre men to, por que se
go za ba de bue nos sa la rios y de un gran bien es tar. Aque llo con‐ 
ti nuó has ta la caí da de los Ome ya y el triun fo de la di n as tía
abba si da. De aquí en ade lan te el lu jo to ma rá la vía as cen den te,
la ci vi li za ción de la vi da se den ta ria al can za rá su apo geo, los
gér me nes de la de sor ga ni za ción no tar da rán en in tro du cir se en
el Es ta do, y las fron te ras pron to se re du ci rán por la par te de
Es pa ña y del Ma greb, en don de los Ome ya me rua ni tas y los
Ali des (edri si tas y fa ti mi tas) eri gi rán sus res pec ti vos im pe rios
am pu tan do es tas dos pro vin cias del cuer po del im pe rio. Lue go
sur ge la lu cha en tre los hi jos de Ha rán Ar-Ras hid (Ala min y Al‐ 
ma mún); los emi sa rios alaui tas (par ti da rios de Alí) apa re cen en
to das las pro vin cias y fun dan Es ta dos in de pen dien tes. Más tar‐ 
de (el ca li fa) Al Mo tawakkel es ase si na do; los emi res (de la
guar dia tur ca), ha bién do se apo de ra do del po der su pre mo, man‐ 
tie nen en re clu sión al ca li fa; los go ber na do res de las co mar cas
fron te ri zas pro cla man su in de pen den cia y ya no pa gan im pues‐ 
tos, mien tras tan to el lu jo va en au men to. Lue go as cien de al
trono ca li fal Al mo ta did, quien cam bia la or ga ni za ción po lí ti ca
del im pe rio y con ce de a los go ber na do res re bel des las pro vin‐ 
cias de que se ha bían apo de ra do. Los Sa ma ni da tu vie ron la
Tran so xian, los Tahi ri ta con ser va ron el Iraq y Jo ra sán, los Safa‐ 
ri da se que da ron con el Sind y Per sia, los Tu lu ni ta rei na ron en
Egip to y los Agla bi ta en Ifriki ya. La po ten cia de los ára bes al
que dar se así des tro za da, triun fa ba la de los per sas; los Buid y
los Dai lam se adue ña ron del im pe rio mu sul mán, y re tu vie ron a
los ca li fas en re clu sión; los Sa ma ni da con ser va ron su po der en
la Tran so xian; los Fa ti mi tas del Ma greb am bi cio na ron la po se‐ 
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sión de Egip to y Si ria, y se apo de ra ron de es tos dos paí ses. Lue‐ 
go los Se l yú ci das, fa mi lia tur ca, fun da ron su di n as tía apo de rán‐ 
do se de Es ta dos que for ma ban el im pe rio mu sul mán, y de ja ron
a los ca li fas en re clu sión co mo es ta ban an te rior men te. Las co‐ 
sas per ma ne cie ron en ese es ta do has ta la caí da de la di n as tía.
Des de el ad ve ni mien to de An-Na ser,[3] el im pe rio de los ca li fas
ya no te nía ni si quie ra la di men sión del ha lo que ro dea la lu na,
pues to que ape nas se com po nía del Iraq ára be has ta Is fahán, de
Fa res y del Bah rien. Con to do, po co tiem po se man tu vo así, ha‐ 
bien do si do de rri ba do el ca li fa to por Houla gou, hi jo de Tou lin
Ibn Dou chi-Khan y rey de los tár ta ros y los mo go les, cuan do
ven ció a los Se l yú ci das y les qui tó las pro vin cias del im pe rio
mu sul mán de las que se ha bían apo de ra do. Es así, pues, co mo
to do im pe rio ve es tre char se gra dual men te su ex ten sión pri mi‐ 
ti va, has ta que su cum be. Es co sa que acon te ce a to dos los rei‐ 
nos, tan to gran des co mo pe que ños, «con for me a una ley dis‐ 
pues ta por el Al tí si mo» pa ra con ellos; lue go vie ne la des truc‐ 
ción, sino que Él ha pre des ti na do a sus cria tu ras; «to do pe re ce‐ 
rá, ex cep to la faz de Dios». (Co rán, su ra XX VI II, vers. 88).
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CAPÍ TU LO XL VI II

CÓ MO SE FOR MAN LOS IM PE RIOS

LOS IM PE RIOS que se ini cian mien tras que el im pe rio ya es ta‐ 
ble ci do se ha lla en su pe rio do de de ca den cia se for man de dos
ma ne ras. Cuan do los go ber na do res de las pro vin cias le ja nas
ven que la au to ri dad del go bierno ce sa de al can zar les, ca da uno
de ellos se arro ga el man do su pre mo en su ju ris dic ción, y cons‐ 
ti tu ye pa ra su pue blo un nue vo im pe rio, un reino que ie ga a su
fa mi lia, y que se con vier te en he ren cia de sus hi jos o de sus li‐ 
ber tos, y au men ta gra dual men te en po ten cia. En oca sio nes és‐ 
tos se dis pu tan la au to ri dad so be ra na, y, en su lu cha, el cau di llo
más fuer te la arre ba ta a sus ri va les. En la épo ca en que el im pe‐ 
rio abba si da ini cia ba su de ca den cia y ya no po día ha cer sen tir
su au to ri dad en las co mar cas re mo tas, la di n as tía de los Sa ma‐ 
ni da se es ta ble ció en la Tran so xian, la de los Ha m da ni da se
adue ñó de Mo sul y Si ria, y la de los Tu lu ni da se apo de ró de
Egip to. Por otra par te, cuan do el im pe rio de los Ome ya es pa‐ 
ño les ca yó en la de cli na ción, los go ber na do res de las pro vin cias
que re par tie ron los res tos, y se for ma ron rei nos que pa sa ron a
sus pa rien tes o sus li ber tos. En pa re ci dos ca sos, es tos je fes es ta‐ 
ble cen su in de pen den cia sin ha cer la gue rra a la vie ja di n as tía;
due ños de sus en ti da des, no in ten tan apo de rar se del im pe rio,
que aún se man tie ne. (Ob tie nen el po der) de una for ma muy
sen ci lla: ese im pe rio, es tan do en ple na de ca den cia, no pue de ya
ex ten der su bra zo has ta las re gio nes le ja nas, y no po see su fi‐ 
cien te fuer za pa ra ha cer sen tir allí la ac ción de su po tes tad.

La se gun da ma ne ra de for mar un im pe rio con sis te en que, de
los pue blos o tri bus que se ubi can en las cer ca nías del im pe rio
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es ta ble ci do, sur ja un in di vi duo que to me las ar mas pa ra ata car‐ 
le, ya sea con el pre tex to de ha cer triun far una cau sa po lí ti ca o
re li gio sa, en torno de la cual ha lo gra do reu nir a su pue blo, así
co mo ya ha bía mos in di ca do; o bien, vién do se sos te ni do por un
po de ro so par ti do, y ocu pan do un al to ran go en tre los su yos, se
sien te muy fuer te y as pi ra a fun dar un reino con el con cur so de
sus par ti da rios. És tos, por su par te, nu tren la es pe ran za de es ta‐ 
ble cer su do mi nio en el te rri to rio de di cho im pe rio cu yo de cai‐ 
mien to ya han ad ver ti do y de sa fían su au to ri dad. Es te pre ten‐ 
dien te y su pue blo, vien do que el im pe rio se les ofre ce co mo
una pre sa fá cil, lo fus ti gan sin ce sar y aca ban por apo de rar se de
él. Así fue co mo los Se l yú ci das des po ja ron a los des cen dien tes
de Se bo kte guin (los Gaz ne vi des), y los Be ni me ri nes reem pla za‐ 
ron a los Al moha des.[1]
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CAPÍ TU LO XLIX

SÓ LO A LA LAR GA UN IM PE RIO QUE CO MIEN ZA
LO GRA LA CON QUIS TA DE OTRO IM PE RIO ES TA‐ 

BLE CI DO; DE (IN ME DIA TO) NO LA CON SI GUE
POR LA FUER ZA DE LAS AR MAS

TODOS los im pe rios na cien tes pue den co lo car se, de cía mos,
en dos ca te go rías. La pri me ra co rres pon de a los rei nos ins ti tui‐ 
dos por los go ber na do res de pro vin cias, cuan do el go bierno
(del cual de pen den) ha ce sa do de ha cer sen tir allí su au to ri dad[1]

y de en viar las co rrien tes (de su po ten cia). Ha bía mos ad ver ti do
que es tos fun cio na rios no pre ten den co mún men te adue ñar se
del im pe rio, por que se con for man con las en ti da des que ya re‐ 
gían y que cons ti tu yen el lí mi te de sus fuer zas. La se gun da ca‐ 
te go ría es la de los im pe rios fun da dos por los par ti da rios de
una cau sa po lí ti ca o re li gio sa o por in di vi duos que se pro nun‐ 
cian contra la an ti gua di n as tía. Los cau di llos de es tos in sur gen‐ 
tes de ben, ne ce sa ria men te, ata car al im pe rio di rec ta men te, por‐ 
que las fuer zas de que dis po nen son am plia men te su fi cien tes.
Es tas in su rrec cio nes son, por lo re gu lar, en ca be za das por je fes
per te ne cien tes a una fa mi lia que go za del apo yo de un fuer te
par ti do cu yo es píri tu de asa bi ya ase gu ra la so li da ri dad su fi cien‐ 
te y por en de el éxi to de la em pre sa. De tal suer te la gue rra es‐ 
ta lla en tre ellos y el go bierno del im pe rio es ta ble ci do, las vic to‐ 
rias al ter nan con los re ve ses, las ex pe di cio nes se re nue van re‐ 
pe ti da y con ti nua men te has ta que los in sur gen tes al can cen la
su pre ma cía. Sin em bar go, no so la men te con el fac tor tiem po se
lo gra efec tuar la con quis ta del im pe rio, pues ra ra men te su ce de
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que se ob ten ga éxi to a re sul tas de un pri mer cho que. He aquí la
ra zón: en las gue rras, la vic to ria de pen de or di na ria men te de
cau sas psí qui cas que in flu yen en el es píri tu y la ima gi na ción; el
gran nú me ro de tro pas, la ex ce len cia de las ar mas y la in tre pi‐ 
dez del ata que bas tan a ve ces pa ra con se guir la, mas es tos me‐ 
dios son mu cho me nos efi ca ces que las im pre sio nes mo ra les,
tal co mo ha bía mos di cho.[2] Por eso el em pleo de la es tra te gia
en la gue rra es lo más ven ta jo so y lo que de pa ra con mu cha fre‐ 
cuen cia la vic to ria. El Pro fe ta ha di cho: «La gue rra con sis te en
ar di des». En un im pe rio es ta ble ci do des de lar go tiem po, las
cos tum bres que han lle va do a to dos los súb di tos a con si de rar la
obe dien cia co mo un de ber es en cial, así co mo de ja mos apun ta‐ 
do en otro pa sa je de es ta obra, cons ti tu yen un gran obs tá cu lo a
los de sig nios del je fe que en ca be za el nue vo im pe rio, y con du‐ 
cen al des alien to de sus tro pas y sus par ti da rios. Si bien que sus
ín ti mos y alle ga dos ten gan la in ten ción de cum plir to das sus
vo lun ta des y sos te ner lo leal men te, pe ro los de más, (que se
man tie nen a dis tan cia y) que son la ma yo ría, se mues tran des‐ 
co ra zo na dos y aban do na dos a la iner cia por que per sis ten en
mi rar co mo un ar tícu lo de fe el de ber de obe de cer al an ti guo
ré gi men. De lo cual re sul ta cier ta frial dad en su con duc ta; sin
em bar go, su pri mi ti vo je fe, es ca sa men te apo ya do, ape nas pue de
em pren der una lu cha abier ta con el nue vo ré gi men y adop ta
una tác ti ca de pa cien cia y de asal tos ais la dos, has ta que la de ca‐ 
den cia de ese im pe rio se vuel ve evi den te pa ra to do el mun do, y
el pue blo que per ma ne cía ba jo su au to ri dad ha ya ce sa do de
con si de rar la obe dien cia a su an ti guo so be rano co mo un de ber
irre vo ca ble. Por otra par te, el lu jo ha to ma do arrai go en tre
ellos, a con se cuen cia de los há bi tos que la rea le za ha in tro du ci‐ 
do en su seno; los glan des se aban do nan a los go ces de la opu‐ 
len cia y los pla ce res, y, re ser van do pa ra sí los pro duc tos de los
im pues tos, lle nan sus es ta blos de her mo sos ca ba llos, se pro veen
de ex ce len tes ar mas y, pa ra de sa rro llar un fas to ca si real, pro di‐ 
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gan las dádi vas que el so be rano les con ce de, sea de buen gra do,
sea a fuer za. To do eso ame dren ta al ene mi go del im pe rio quien,
re cien te fun da dor de un reino, des co no ce to da vía los dis fru tes
del bien es tar. Ha bi tua do a la vi da nó ma da, la po bre za y las pri‐ 
va cio nes, que ex clu yen to da dis po si ción al lu jo, ce de a va nas
apren sio nes to das las ve ces que oye ha blar del es ta do (flo re‐ 
cien te) del im pe rio es ta ble ci do y de los vas tos re cur sos de que
pue de dis po ner, cir cuns tan cia que le im pi de ata car le. El je fe del
reino en cues tión se ar ma de pa cien cia y es pe ra; pe ro una vez
que el im pe rio se ha lla en ple na de cli na ción, pro ce so in de fec ti‐ 
ble, y que ha ya re sen ti do pro fun dos me nos ca bos en sus fuer zas
ar ma das y sus ren tas, di cho je fe, des pués de ha ber es pe ra do lar‐ 
go tiem po, apro ve cha la oca sión pa ra rea li zar la con quis ta: «ley
de Dios pa ra con sus cria tu ras». Por lo de más el pue blo del fla‐ 
man te im pe rio di fie re del an ti guo tan to en su ori gen co mo en
sus usos y ten den cias; sien te pa ra con él cier ta ufa nía, y, mien‐ 
tras ace cha ba la oca sión de aco me ter le, le iba to man do aver sión
y nu tría cons tante men te la es pe ran za de sub yu gar lo. El abo rre‐ 
ci mien to re cí pro co de las dos na cio nes se vuel ve tan acé rri mo
que de ja de ser un se cre to pa ra na die: to da co mu ni ca ción ce sa
en tre los dos im pe rios, de suer te que, en el re cién for ma do, no
se re ci be nin gún in for me so bre el es ta do del otro de que se pu‐ 
die ra apro ve char pa ra ata car lo abier ta o sor pre si va men te. Du‐ 
ran te es te pe río do de ex pec ta ti va, el pue blo del nue vo im pe rio
se de tie ne y evi ta las hos ti li da des abier tas; mas cuan do la vo‐ 
lun tad de Dios se ha ma ni fes ta do, y que el an ti guo im pe rio es té
a pun to de su cum bir, tras ha ber al can za do el tér mino de su
exis ten cia y ha llar se de sor ga ni za do en to da su es truc tu ra, su
de bi li dad y su ago ta mien to atraen la aten ción de sus ad ver sa‐ 
rios, cu ya po ten cia, en cam bio, ya se ha he cho te mi ble por la
ad ju di ca ción de las pro vin cias que le ha bían arre ba ta do. Alen‐ 
ta dos por esa co yun tu ra, los com po nen tes del nue vo im pe rio se
lan zan al ata que co mo un so lo hom bre; los pe li gros ima gi na‐ 
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rios que ha bían con mo vi do su re so lu ción has ta en ton ces des‐ 
apa re cen, la eta pa de las agre sio nes ais la das lle ga a su fin y la
con quis ta se efec túa por la fuer za de las ar mas. Ejem plo de ello
nos ofre ce el ca so del im pe rio abba si da, du ran te el pri mer pe‐ 
río do de su exis ten cia: los shi i tas (o par ti da rios) que es ta fa mi lia
te nía en el Jo ra sán, ha bién do se or ga ni za do en una mi sión[3] y
pues tos to dos de acuer do, per sis tie ron en sus pre ten sio nes du‐ 
ran te diez o más años an tes de aco me ter abier ta men te y de rri‐ 
bar a la di n as tía de los Ome ya. Otro tan to hi cie ron los alaui tas
de Ta ba ris tán: al es ta ble cer su mi sión en el Dai lam, per ma ne‐ 
cie ron en sus hos ti li da des ais la das has ta que se les pre sen tó la
oca sión de adue ñar se de esa pro vin cia. Des pués de la caí da de
su po der, los dai la mi tas, as pi ran do a la con quis ta de Per sia y los
dos Ira ques, con ti nua ron en pos de su pro yec to a lo lar go de
bas tan tes años, has ta el mo men to en que pu die ron des po jar a
los Abba si da la ciu dad de Is fahan y el país de Per sia. Más tar de
se ño rea ron so bre la per so na del ca li fa, en Ba g dad.

Al go pa re ci do su ce dió con los obei di tas (fa ti mi tas): su mi sio‐ 
ne ro, Abu Aba da llah el Shi i ta, per ma ne ció más de diez años en‐ 
tre los Ko ta ma, tri bu be re ber del Ma greb, an tes de en con trar la
opor tu ni dad de des ba ra tar el po der de los Agla bi ta en Ifriki ya.
Los obei di tas ya con ver ti dos en so be ra nos del Ma greb en te ro,
co di cia ron la po se sión de Egip to y pa sa ron unos trein ta años
ha cien do cuan ta ten ta ti va pa ra apo de rar se de él. Re pe ti das ve‐ 
ces en via ron allí tro pas y flo tas, y el go bierno abba si da, por su
par te, ex pe día des de Ba g dad y Si ria, por tie rra y por mar,
ejérci tos pa ra re pe ler los. Fi nal men te ocu pa ron Ale jan dría, El-
Fayum y el Saíd, ex ten die ron des de allí su do mi nio has ta el
Hid jaz, y es ta ble cie ron su au to ri dad en el Bah rein. Su ge ne ral,
Djauhar -el-Ka teb, se pre sen tó en ton ces de lan te de Misr (el
vie jo Cai ro) con su ejérci to, y, adue ñán do se de es ta ciu dad, de‐ 
rri bó a la di n as tía de los Be ni To gdj y fun dó la ciu dad de El-
Cahe ra (el Cai ro). Su ca li fa, Maadd el-Moe zz-li-din-Illah ejer‐ 
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ció sus fun cio nes en es ta ciu dad du ran te unos se s en ta años des‐ 
pués de la to ma de Ale jan dría por los fa ti mi tas.[4] Igual men te
ocu rrió con los Se l yú ci das, re yes tur cos: des pués de ha ber de‐ 
rro ta do a los Sas ani da o Sa ma ni da y pa sa do el Oxus, es tu vie ron
a la ex pec ta ti va du ran te trein ta años pa ra ven cer a los hi jos de
Se bo kte guin[5] en el Jo ra sán. Al apo de rar se de su reino, mar cha‐ 
ron so bre Ba g dad y se adue ña ron de es ta ca pi tal y de la per so na
del ca li fa que allí re si día. Por el es ti lo fue el ca so de los tár ta ros:
en el año 617 (1220 de J. C.) es te pue blo salió de sus de sier tos;
pe ro de bían es pe rar cua ren ta años pa ra im po ner su do mi nio.
En el Ma greb, los al mo ra vi des de la tri bu de Le m tu na mar cha‐ 
ron contra los so be ra nos ma graui tas,[6] y aguar da ron va rios
años an tes de po der los de rro tar. Lue go los al moha des pro cla‐ 
ma ron su doc tri na re li gio sa y se su ble va ron contra la di n as tía
le m tu ni ta. Le hi cie ron la gue rra du ran te trein ta años an tes de
apo de rar se de Ma rrue cos, ca pi tal del im pe rio al mo ra vi de. Los
Be ni me ri nes, pue blo za na tí, ata ca ron al go bierno al moha de,
per ma ne cie ron hos ti li zán do le du ran te trein ta años has ta que
lo gra ron arre ba tar le la ciu dad de Fez y va rias pro vin cias del
im pe rio. Le si guie ron com ba tien do to da vía otros trein ta años[7]

an tes de apro piar se de la ciu dad de Ma rrue cos, ca pi tal del im‐ 
pe rio; así co mo lo men cio na re mos en las his to rias de es tas di n‐ 
as tías. He ahí pues có mo los nue vos im pe rios pro ce den res pec‐ 
to a los an ti guos em plean do tan to tiem po pa ra lo grar su con‐ 
quis ta. «Ley de Dios pa ra con sus sier vos. ¡Nun ca ha lla rás mu‐ 
dan za en la ley de Dios!».

Que no se nos ob je te las con quis tas rea li za das por los pri me‐ 
ros mus li mes, y có mo ven cie ron a los per sas y los grie gos en el
ter ce ro o cuar to año des pués de la muer te del Pro fe ta. Aque llo
era to da vía uno de sus mi la gros, que en ce rra ba por efec to mis‐ 
te rio so, prin ci pal men te la abne ga ción de los ver da de ros cre‐ 
yen tes, que no va ci la ban en de sa fiar la muer te con el fin de ha‐ 
cer triun far la fe com ba tien do a los in fie les; ade más el te rror y
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la cons ter na ción con que Dios lle na ba los co ra zo nes de los in‐ 
cré du los. Aque llo per te ne cía a acon te ci mien tos en te ra men te
ex tra or di na rios y muy dis tin to del mé to do de con tem po ri za‐ 
ción adop ta do por los im pe rios na cien tes pa ra con los im pe rios
es ta ble ci dos; era una de esas co sas por ten to sas, uno de los mi‐ 
la gros de nues tro Pro fe ta, lo cual, se gún la opi nión ge ne ral,
ope ró en el is la mis mo (des pués de su muer te). Aho ra bien, nin‐ 
gu na ana lo gía exis te en tre un mi la gro y un acon te ci mien to or‐ 
di na rio; por tan to no de be ci tar se un mi la gro pa ra re fu tar (un
prin ci pio ge ne ral). ¡Y Dios me jor lo sa be; y de Él pro ce de to da
asis ten cia!
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CAPÍ TU LO L

CUAN DO UN IM PE RIO SE HA LLA EN EL ÚL TI MO
PE RIO DO DE SU EXIS TEN CIA, LA PO BLA CIÓN ES

MUY NU ME RO SA Y LAS HAM BRES, ASÍ CO MO
LAS GRAN DES MOR TAN DA DES, SON FRE CUEN‐ 

TES

EL LEC TOR ya ha vis to que, en los im pe rios na cien tes, el go‐ 
bierno se dis tin gue ne ce sa ria men te por su in dul gen cia y su
mo de ra ción. Es tas cua li da des di ma nan de la re li gión, si el im‐ 
pe rio de be su exis ten cia al triun fo de una doc tri na re li gio sa, si
no de ri van de un sen ti mien to de con des cen den cia y no ble za
de ter mi na do por la in fluen cia de la vi da nó ma da y que se re‐ 
pro du ce na tu ral men te en los nue vos im pe rios. Ba jo una ad mi‐ 
nis tra ción jus ta y be né vo la, los co ra zo nes se abren a la es pe ran‐ 
za y se en tre gan con en tu sias mo a to das las ac ti vi da des que fa‐ 
vo re cen al de sa rro llo so cial. La po bla ción, ya nu me ro sa, to ma
un gran acre cen ta mien to; mas co mo ello se rea li za gra dual‐ 
men te, no se per ci be sino des pués de una o dos ge ne ra cio nes.
Al ini ciar se la ter ce ra, el im pe rio se apro xi ma al tér mino de su
vi da,[1] la po bla ción ha al can za do su má xi mo. Que no se nos ob‐ 
je te lo que ha bía mos di cho que, en los úl ti mos tiem pos de un
im pe rio, el go bierno sue le ser ma lo y opri me a los súb di tos (y
que, en con se cuen cia, la po bla ción dis mi nu ye). Nues tra ob ser‐ 
va ción en sí mis mo es exac ta, sin em bar go, no se opo ne a lo que
aca ba mos de de cir. Es ver dad que el pue blo su fre en esa épo ca,
y que las re cau da cio nes no re por tan bas tan te, pe ro los ma los
efec tos que re sul tan de tal es ta do de co sas no se ha cen sen si bles



778

sino al ca bo de cier to tiem po, de he cho, en to das las co sas del
mun do, los cam bios se efec túan gra dual men te.

Las ham bres y las gran des mor tan da des son fre cuen tes
cuan do el im pe rio se ha lla en la úl ti ma eta pa de su exis ten cia.
En esa épo ca, las ham bres tie nen ca si siem pre por cau sa la sus‐ 
pen sión de los tra ba jos ag rí co las. El pue blo ya no quie re cul ti‐ 
var la tie rra por que el go bierno le qui ta su di ne ro, lo ago bia de
im pues tos y lo fuer za a pa gar de re chos de ven ta ile ga les. Los
dis tur bios cau sa dos por el em po bre ci mien to de los súb di tos y
por las nu me ro sas re vuel tas a que la de cre pi tud de la di n as tía
da lu gar con tri bu yen asi mis mo al des alien to ge ne ral, lo cual
con du ce or di na ria men te a la mer ma de la canti dad de gra nos
que se guar da en los al ma ce nes. Por otra par te, el cul ti vo de la
tie rra no pros pe ra de un mo do cons tan te ni pro por cio na ge ne‐ 
ral men te abun dan tes pro duc tos. La at mós fe ra, al es tar na tu ral‐ 
men te su je ta a gran des va ria cio nes, pue de su mi nis trar co pio sa
llu via o muy po ca, y es to in flu ye di rec ta men te so bre la cuan tía
de los gra nos, los fru tos y los ga na dos. El pue blo se ima gi na que
ha brá siem pre ce rea les en los al ma ce nes pa ra ali men tar se, pe ro
cuan do esas re ser vas fal tan, cre ce su te mor del ham bre. En ton‐ 
ces el pre cio de esos ce rea les su be, y los po bres, no te nien do los
me dios pa ra com prar los, mue ren de ina ni ción. Su ce de asi mis‐ 
mo que en al gu nos años no se con si gue al ma ce nar esos gra nos,
co sa que con du ce a un ham bre ge ne ral.

En cuan to a las gran des mor tan da des, és tas tie nen por cau‐ 
sas, 1.º el ham bre; 2.º la fre cuen cia de las su ble va cio nes que
acon te cen du ran te la de sor ga ni za ción del ré gi men, lap so en
que los dis tur bios es ta llan a ca da mo men to y cues tan la vi da a
mu cha gen te; 3.º la in va sión de epi de mias. Es tas ca la mi da des
tie nen or di na ria men te por ori gen la al te ra ción de la at mós fe ra
por los fo cos de co rrup ción y los va po res ma lig nos pro ve nien‐ 
tes de una po bla ción su pe ra bun dan te, pues al ser el ai re la nu‐ 
tri ción del es píri tu vi tal y su con co mi tan te in se pa ra ble, to do
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da ño que re ci be es trans mi ti do a la cons ti tu ción de és te. Si el
da ño es fuer te, pro du ce una en fer me dad en los pul mo nes que
es, en rea li dad, la pes te, azo te cu yos efec tos de le té reos obran
es pe cial men te so bre es tos ór ga nos. Si el da ño no es bas tan te
gra ve pa ra que la co rrup ción asu ma un gran de sa rro llo, se tra‐ 
du ce en fie bres y en fer me da des que cau san la muer te al ata car
la cons ti tu ción del cuer po. La cau sa de esa co rrup ción y de esos
va po res per ni cio sos es el ex ce so de la po bla ción en los úl ti mos
tiem pos del im pe rio, ex ce so que pro vie ne de la be ne vo len cia y
las vir tu des del go bierno en el pri mer pe río do de su exis ten cia,
y del cui da do que po ne en pro te ger a sus súb di tos y no re car‐ 
gar los de im pues tos. Eso es tá ma ni fies to. Es por ello que, en los
tra ta dos de fi lo so fía se en cuen tra enun cia do, en su lu gar co‐ 
rres pon dien te, que las co mar cas ha bi ta das de ben es tar se pa ra‐ 
das por zo nas va cías y pa ra jes de sier tos, a efec to de que la on‐ 
du la ción de la at mós fe ra se ope re más fá cil men te, por que tal
mo vi mien to trae el ai re pu ro y des va ne ce el ai re vi cia do, los
prin ci pios de co rrup ción que ha bía ab sor bi do a tra vés de su
con tac to con los se res ani ma dos. Es, pues, por la ra zón ya ex‐ 
pues ta que la mor tan dad es siem pre ma yor en las ciu da des que,
co mo El Cai ro, en Orien te, y Fez, en Oc ci den te, po seen una
nu me ro sa po bla ción. ¡Y Dios dis po ne lo que le pla ce!
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CAPÍ TU LO LI

LA SO CIE DAD NO PO DRÍA EXIS TIR SIN UN GO‐ 
BIERNO («SIA SA») QUE PU DIE RA MAN TE NER EL

OR DEN

HABÍA MOS di cho va rias ve ces que la reu nión en so cie dad es
de ne ce si dad ab so lu ta pa ra los hom bres. La so cia bi li dad de los
hom bres es lo que se de sig na con el tér mino «om ran» (ci vi li za‐ 
ción), ma te ria de la que tra ta mos en es ta obra. Los hom bres, al
adop tar la vi da so cial, se pre ci san de un mo de ra dor o ma gis tra‐ 
do a quien han de te ner re cur so (en sus im pug na cio nes). En
cier tas so cie da des, la au to ri dad del ma gis tra do se apo ya en una
ley que Dios ha he cho des cen der del cie lo y a la cual se so me‐ 
ten, en la creen cia de que se rán re com pen sa dos o cas ti ga dos
(se gún su con duc ta) pa ra con ella, creen cia in tro du ci da por
quien ha he cho co no cer esa ley. En otras so cie da des, el ma gis‐ 
tra do pro ce de de acuer do con un sis te ma ad mi nis tra ti vo (sia sa)
ba sa do en la ra zón, y al cual los hom bres se so me ten con la es‐ 
pe ran za de ob te ner una re com pen sa de ese ma gis tra do, cuan do
co no ce rá su bue na con duc ta. El pri mer sis te ma es be né fi co a
los hom bres en es te mun do y en el otro, por que el le gis la dor
sa bía de ante ma no lo que po dría ha ber (pa ra ellos) de re sul ta‐ 
dos fa vo ra bles en es ta vi da, y que ría ase gu rar les su sal va ción en
la vi da fu tu ra. El se gun do sis te ma só lo les pro por cio na ven ta jas
en es te mun do.

La «sia sa» (o ré gi men) «cí vi co»,[1] del cual el lec tor sin du da
ha oí do ha blar, no tie ne na da en co mún con el ré gi men que
aca ba mos de men cio nar; ya que, se gún los fi ló so fos, to dos los
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in di vi duos per te ne cien tes a es ta so cie dad ideal de ben con for‐ 
mar se, no so la men te en su con duc ta, sino tam bién en su ca rác‐ 
ter, a fin de que pu die ran inhi bir se com ple ta men te de ma gis‐ 
tra dos. Una so cie dad de hom bres que lle nen esas con di cio nes
se lla ma «la ciu dad per fec ta», y el ré gi men que allí se ob ser va
lle va el nom bre de «si sa cí vi ca». Se ve que, en tre los fi ló so fos, el
tér mino «sia sa» no in di ca el gé ne ro del ré gi men que los hom‐ 
bres reu ni dos en so cie dad adop tan ba jo la in fluen cia de cier tas
le yes he chas den tro del in te rés ge ne ral, pues el uno es muy di‐ 
fe ren te del otro. Se gún los mis mos fi ló so fos, la «ciu dad per fec‐ 
ta» no ha de exis tir sino muy ra ra men te o di fí cil del to do, y si la
to man por te ma de sus dis cu sio nes, es úni ca men te co mo una
hi pó te sis y una sim ple su po si ción.

El sis te ma de go bierno «sia sa» fun da do en la ra zón se apli ca
de dos ma ne ras. En la pri me ra, se tie ne des de lue go en con si de‐ 
ra ción los in te re ses del pú bli co, lue go los del so be rano, cu yo
do mi nio se pre ci sa sos te ner. Es te sis te ma fi lo só fi co fue el de los
per sas; el ca li fa to no tu vo ne ce si dad de se guir lo, Dios nos ha bía
exi mi do de em plear lo dán do nos la ley mu sul ma na. En elec to,
las má xi mas de és ta ley bas ta ron pa ra el man te ni mien to del
bien pú bli co y pri va do y pa ra la co rrec ción de las cos tum bres;
en ella se en cuen tran tam bién to dos los prin ci pios que se ob‐ 
ser van en la ad mi nis tra ción de un reino tem po ral. En la se gun‐ 
da ma ne ra, se ve la en pri mer lu gar por los in te re ses del so be‐ 
rano, y se pro cu ra con so li dar su au to ri dad otor gán do le la fuer‐ 
za de pre do mi nar so bre to dos; el bien pú bli co só lo tie ne allí un
in te rés se cun da rio. Tal es el sis te ma se gui do por to dos los so be‐ 
ra nos del mun do, tan to mu sul ma nes co mo otros; los pri me ros,
cier ta men te, lo apli can ob ser van do los pre cep tos de la ley di vi‐ 
na con for me a su es fuer zo de ela bo ra ción per so nal (de ba ses
es cri tu ra rias) en el tex to del Is lam o de ba ses es pi ri tua les, pues
en tre los mus li mes, es una co lec ción de re gla men tos fun da dos
en la ley de Dios, de or de nan zas de nor mas mo ra les, de le yes
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de ter mi na das por la na tu ra le za mis ma de la so cie dad hu ma na,
y de pres crip cio nes con cer nien tes al po de río y al es píri tu de
so li da ri dad, fac to res in dis pen sa bles. (Pa ra re dac tar esa com pi‐ 
la ción) se ob tu vo pri me ro re cur so a los tex tos de la ley, y lue go
a los pre cep tos de mo ral da dos por los sa bios y a las re glas ad‐ 
mi nis tra ti vas adop ta das por los re yes.

Uno de los tra ta dos más in te re san tes y ca ba les que se han
for mu la do so bre el te ma es la cé le bre epís to la di ri gi da por
Taher Ibn-el-Ho sain (ge ne ral de Al ma mún) a su hi jo Ab da llah
Ibn Taher, a quien és te ca li fa ha bía nom bra do go ber na dor de
Rac ca (en Me so po ta mia), del vie jo Cai ro y de to das las pro vin‐ 
cias si tua das en tre am bas ciu da des. En esa oca sión, Taher le es‐ 
cri bió la ci ta da mi si va en la que dió le sanos con se jos y le hi zo
to das las ad ver ten cias de que po día te ner me nes ter en su ca rác‐ 
ter de vi rrey y el man te ni mien to del res pe to a su au to ri dad. Le
re cor da ba las re glas de con duc ta que de bía ob ser var, las má xi‐ 
mas mo ra les y los prin ci pios de la ad mi nis tra ción ci vil y re li‐ 
gio sa que ha bía de adop tar, re co men dán do le dis tin guir se por
las bue nas vir tu des y los no bles sen ti mien tos que se exi gen
igual men te de los prín ci pes y de las gen tes del pue blo.

He aquí el tex to de ese es cri to, que to ma mos de la obra de
Ta ba rí: «En el nom bre de Dios ¡cle men te y mi se ri cor dio so!
Acó ge te siem pre al te mor de Dios úni co, que no tie ne nin gún
aso cia do en su po der; hu mí lla te an te su po ten cia, ob ser va su
ley, pro cu ra elu dir su có le ra, y guar da con cui da do, día y no che,
el re ba ño que te ha con fia do. Go zan do de la salud con que te ha
do ta do, no ol vi des ja más tu día fi nal, y re cuer da que ten drás
que com pa re cer an te Él pa ra res pon der de tus ac cio nes. Cum‐ 
ple con to dos tus de be res de suer te que me rez cas del To do po‐ 
de ro so el fa vor de su pro tec ción y la gra cia de li be rar te de su
ven gan za y de un cas ti go te rri ble, el día de la re su rrec ción.
Dios, ¡cu yo nom bre sea glo ri fi ca do! te ha tra ta do con be ne vo‐ 
len cia; mas te ha im pues to el de ber de la pie dad pa ra con aque‐ 
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llas cria tu ras su yas que ha pues to ba jo tu guar dia. Guía los con
jus ti cia y no te ol vi des que Dios tie ne de re chos so bre ellos, de‐ 
re chos que tú has de ha cer va ler in fli gién do les las pu ni cio nes
de ter mi na das por su ley. Pro té ge los en sus per so nas y sus
bienes; haz res pe tar el ho nor de sus mu je res; no seas li ge ro en
ver ter su san gre; vi gi la la se gu ri dad de sus ca mi nos y pro por‐ 
ció na les la tran qui li dad. En to da tu con duc ta has de es me rar te
por cum plir los de be res y obli ga cio nes que te im po ne tu pro pio
car go, por que se rás in te rro ga do so bre tus ac tos pa sa dos y fu tu‐ 
ros, y re ci bi rás la jus ta re tri bu ción. Con sa gra a es ta ta rea tu
pen sa mien to, tu in te li gen cia y tus re fle xio nes, sin que ocu pe tu
men te nin gu na otra preo cu pa ción; ello de be ser pa ra ti el asun‐ 
to ca pi tal, la úni ca ma ne ra de ase gu rar tus ver da de ros in te re ses,
y, de to dos los me dios que Dios te ha su mi nis tra do, es el me jor
pa ra guiar te. La pri me ra co sa que de be ocu par cons tante men te
tu aten ción y orien tar tus ac cio nes es la exac ta ob ser van cia de
tus de be res ha cia el Al tí si mo, efec tuan do re gu lar men te las cin‐ 
co ora cio nes dia rias y la del vier nes a la ca be za de tu pue blo.
Pa ra cum plir con es te de ber, has de ha cer de ante ma no las
ablu cio nes pres cri tas por la Sun na. Co mien za por me di tar so‐ 
bre la gran de za de Dios; re ci ta las lec cio nes co rá ni cas con una
voz cla ra y pre ci sa; haz las ge nu fle xio nes, las pros ter na cio nes y
la pro fe sión de fe con gra ve dad y la sin ce ra in ten ción de agra‐ 
dar al Se ñor; in ci ta a ello (con tu ejem plo) a tus gen tes y to dos
los que es tán pues tos ba jo tus ór de nes, y co rrí gelos, si es ne ce‐ 
sa rio, “por que la ora ción pre ser va de la obs ce ni dad y de lo ilí ci‐ 
to”, tal co mo Dios lo ha di cho (en el Co rán, su ra XXIX, vers. 44);
lue go con fór ma te a las prác ti cas (sun na) adop ta das por el Pro‐ 
fe ta de Dios; pro cu ra for mar tu ca rác ter con for me al su yo, e
imi ta la con duc ta de los hom bres vir tuo sos que él de ja ra tras sí.
To das las ve ces que te so bre ven drá al gún asun to, acu de en su
so lu ción con hu mil dad a la ayu da de Dios, y re ve la to dos tus
jui cios de acuer do a lo que Él ha re ve la do en su Li bro, en ór de‐ 
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nes y prohi bi cio nes, se ña lan do las co sas lí ci tas y las co sas ve da‐ 
das, y guía te por las in di ca cio nes pro por cio na das por las Tra di‐ 
cio nes re la ti vas al Pro fe ta. Em pé ña te en exa mi nar ese asun to
sin per der ja más de vis ta los de be res que el Se ñor te ha im pues‐ 
to; que la par cia li dad o la pre ven ción no te des víen nun ca de la
jus ti cia, y no te lle ven a ha cer una dis tin ción en tre tus pa rien tes
y los ex tra ños. Res pe ta la cien cia de la ley y a los hom bres que
se ocu pan de ella, la re li gión y a los que la sus ten tan, el Li bro de
Dios y a los que se con for man a él en sus ac cio nes; por que el
más be llo or na to de un hom bre es ser sa bio en las cien cias re li‐ 
gio sas, es tu diar las con pa sión, es ti mu lar a los de más a apren‐ 
der las, y ad qui rir un co no ci mien to que pu die ra ha cer a uno
me re ce dor del fa vor del Al tí si mo, pues la re li gión es el guía que
con du ce al bien: ella nos lo or de na y ella nos prohí be to do ac to
de des aca to, to do pe ca do mor tal. Me dian te el co no ci mien to de
la re li gión, el hom bre, se cun da do por la gra cia di vi na, lo gra co‐ 
no cer me jor al Ser Su pre mo y apre ciar su gran de za; asis ti do
por ella, al can za rá el pri mer si tial el día de la re su rrec ción.
Ade más, mos tran do a los hom bres tu ce lo por la re li gión, in‐ 
fun di rás en ellos la ve ne ra ción a tu per so na, el res pe to a tu au‐ 
to ri dad y la con fian za en tu jus ti cia. En to dos tus pro ce de res,
no te apar tes ja más de los lí mi tes de la mo de ra ción; na da hay
tan evi den te men te útil, tan rá pi do a for ta le cer el es píri tu, tan
ven ta jo so co mo es ta vir tud, pues la mo de ra ción orien ta ha cia el
buen sen de ro; el ha llar se en el buen sen de ro es un sig no de la
asis ten cia di vi na; la asis ten cia di vi na con du ce a la di cha eter na
y man tie ne (el co ra zón en su ape go) a la re li gión y la sun na,
guías que rein te gran a los hom bres en el sen de ro de la mo de ra‐ 
ción.

»En to dos tus in te re ses mun da nos si gue con pre fe ren cia es ta
sen da, y tra ba ja sin in te rrup ción pa ra me re cer la fe li ci dad de la
vi da fu tu ra rea li zan do bue nas obras, for mán do te há bi tos loa‐ 
bles, y co lo can do así los hi tos pa ra la di rec ción de tu con duc ta.
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Uno de be ha cer múl ti ples es fuer zos pa ra per fec cio nar se en vir‐ 
tud, cuan do de sea ga nar la be ne vo len cia de Dios, y acom pa ñar
a sus san tos en la mo ra da de la gra cia di vi na. Sa be ade más que,
en los ne go cios de es te mun do, la mo de ra ción aca rrea el es‐ 
plen dor e im pi de co me ter gran des fal tas. Pa ra con ser var tu re‐ 
pu ta ción y tu ran go, y pa ra ob te ner éxi tos en tus em pre sas, la
mo de ra ción es el me jor me dio que pu die ras em plear. Tó ma la
pues por nor ma y guía, a efec to de po der lle var tus asun tos a fe‐ 
liz tér mino, acre cen tar tu con si de ra ción y con tri buir al bien es‐ 
tar de tus alle ga dos y tus ad mi nis tra dos. Pro cu ra for ta le cer tu
con fian za en el Se ñor, a fin de que per sis ta su gra cia so bre ti.

»No ad mi tas sos pe chas des fa vo ra bles to can te a los hom bres
a quie nes has con fia do los em pleos: an tes de du dar de ellos, haz
las ave ri gua cio nes per ti nen tes, por que es un de li to sos pe char
de los ino cen tes y te ner, res pec to de ellos, una opi nión des ven‐ 
ta jo sa. Que pa ra ti sea una obli ga ción el juz gar fa vo ra ble men te
a to dos los que te ro dean, y de se char to da idea de sus pi ca cia
que pu die ras con ce bir acer ca de ellos. Es to te ayu da rá a ga nar
su de vo ción y su obe dien cia. No per mi tas que Sata nás, el ene‐ 
mi go de Dios, en cuen tre en tu pro ce der la me nor fal ta de que
pu die ra apro ve char; una sim ple ne gli gen cia de tu par te bas ta ría
pa ra dar le la oca sión de in fun dir te des con fian zas que te lle na‐ 
rían de in quie tud y per tur ba rían la di cha de tu vi da. Se pas que
con la con fian za se tie ne la fuer za y la tran qui li dad; ayu da do
por ella, po drás lle var a fe liz me ta to dos los ne go cios que em‐ 
pren de rás y guiar a tus go ber na dos a es ti mar te y bien ser vir te.
El buen con cep to que tú ten drás de tus amis ta des y la in dul‐ 
gen cia que mos tra rás ha cia tus su bor di na dos no de ben sin em‐ 
bar go im pe dir te exa mi nar bien los asun tos de la ad mi nis tra‐ 
ción, ocu par te de la con duc ta de tus ofi cia les y aten der al pue‐ 
blo en sus pro ble mas y me nes te res. Es to es el me jor me dio de
ha cer flo re cer la re li gión y de dar una nue va vi da a las pres crip‐ 
cio nes de la sun na. Pro ce de en to do ello con una sin ce ra con‐ 
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vic ción; lue go, haz una in tros pec ción a efec to de au to co rre gir‐ 
te, cual to da per so na cons cien te de su res pon sa bi li dad, y que
es pe ra ser in te rro ga da so bre sus ac cio nes, y ser re com pen sa da
o cas ti ga da, se gún la ín do le de sus ac tos, pues Dios, al ins tau rar
la re li gión co mo una for ti fi ca ción pa ra pro te ger a los hom bres
y en no ble cer los, ele va a aquel que la res pe ta y lo as cien de a la
cús pi de de la gran de za. Si gue, por en de, pa ra con los que go‐ 
bier nas y ad mi nis tras, la sen da de la re li gión, y la vía de la más
rec ta orien ta ción; apli ca las pe nas fi ja das por el Al tí si mo, pe ro
nor mán do las con for me a la po si ción y la cul pa bi li dad del in di‐ 
vi duo. No dis con ti núes es ta prác ti ca; no la des cui des y ni di fie‐ 
ras la pu ni ción de los cul pa bles; tu ne gli gen cia, a es te res pec to,
de bi li ta ría la con fian za que pue des te ner en ti mis mo. De cí de te
en el cum pli mien to de tus de be res ajus ta do es tric ta men te a los
pre cep tos re ci bi dos y ba sa dos en la sun na; apár ta te de las in no‐ 
va cio nes y las pre sun cio nes; de es ta ma ne ra man ten drás tu fe y
tu in te gri dad a sal vo. Ob ser va fiel men te tus com pro mi sos; si
pro me tes un fa vor, cum ple con tu pa la bra; re ci be a (los so li ci‐ 
tan tes) con bon dad, o bien des pí de los cor tés men te; cie rra los
ojos a los de fec tos de tus ad mi nis tra dos. Guar da tu len gua de
ha blar fal se da des y em bus tes; ten en re pul sión a los in tri gan tes,
por que, aco gien do a los em bus te ros o a quie nes osan ser lo, se‐ 
ría atraer te un se rio da ño, tan to in me dia to co mo me dia ta men‐ 
te, en to das tus em pre sas; por que el em bus te tie ne por prin ci‐ 
pio el pe ca do y la fa la cia y aca ba en la do blez y la in tri ga. Por
otra par te, el in tri gan te no es ja más sin ce ro; el que da oí do a las
in tri gas pier de la con fian za de sus ami gos, y no lo gra nun ca
éxi to al guno. Aco ge a los hom bres pro bos y ve ra ces; apo ya a los
no bles en sus jus tos de re chos, sé bien he chor pa ra con los dé bi‐ 
les y res pe ta los vín cu los del li na je; obra así con el de seo de
agra dar a Dios, de ha cer triun far su cau sa, de me re cer su re‐ 
com pen sa y go zar de la di cha en la vi da fu tu ra. Re pri me tus
ma las pa sio nes y los abu sos; apar ta de ellos tu pen sa mien to y



787

mues tra a tus súb di tos que, so bre es te par ti cu lar, eres irre pro‐ 
cha ble. Apé ga te a la equi dad en su ad mi nis tra ción; go biér na los
con for me al buen de re cho e ins pi ra do en la con cien cia que
con du ce ha cia la sen da de la sa na orien ta ción. Sé due ño de ti
mis mo al pri mer ins tan te de có le ra, y pro cu ra siem pre pro ce‐ 
der con dig ni dad y pru den cia; en to dos tus asun tos, no te de jes
des ca rriar por el arre ba to ni por la pe tu lan cia. No di gas ja más,
“pues to que yo man do, pue do ha cer lo que me pla ce”; pues es to
le sio na ría pron ta men te tu con cep to y de bi li ta ría tu con fian za
en el Se ñor, ¡enal te ci do sea! Sir ve al ser Su pre mo con sin ce ra
de vo ción, con fir me con vic ción y se pas que el reino es de Él; lo
con ce de a quien qui sie ra, y lo sus pen de a quien le plu guie ra.
Na da cam bia más rá pi da men te que la be ne vo len cia de Dios,
na da le sio na más pron ta men te que su ven gan za cuan do quie re
cas ti gar a los hom bres po de ro sos, los in gra tos que ocu pan una
al ta po si ción en el Es ta do y que, des agra de ci dos de los fa vo res
del Se ñor, go zan or gu llo sa men te de los bienes que Él les ha de‐ 
pa ra do en su bon dad. Apar ta tu al ma de la co di cia, y, si quie res
ama sar te so ros, que sean los de la vir tud, de la pie dad, de la jus‐ 
ti cia, de los es fuer zos pa ra me jo rar las con di cio nes de tus go‐ 
ber na dos e in cre men tar la pros pe ri dad de su país, de ave ri gua‐ 
cio nes he chas a fin de co no cer bien su si tua ción, y de cui da dos
que tú ha brás pues to pa ra no ver ter su san gre y so co rrer a los
afli gi dos. Se pas que las ri que zas que uno acu mu la en sus ar cas
no fruc ti fi can; más bien, cre cen y au men tan cuan do uno las
em plea por el bien de los súb di tos, pa ra pa gar les lo que les es
le gal men te de bi do y ali ge rar sus car gas. He ahí có mo se es ta‐ 
ble ce la pros pe ri dad pú bli ca; he ahí lo que efec túa la bue na dis‐ 
po si ción de un go bierno; con un tal je fe el pue blo pue de con tar
con ven tu ro sos días; un es ta do pa re ci do trae rá con si go tiem pos
di cho sos du ran te los cua les la po ten cia del país y su pros pe ri‐ 
dad es tán ase gu ra dos. El te so ro que más de bes es ti mar, es tu
po si bi li dad de in ver tir el di ne ro por el pro gre so del Is lam y de
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los mus li mes. Des ti na de ello par tes a los ami gos de emir-el-
mu mi nin (prín ci pe de los cre yen tes) —an tes que la tu ya—, pa ra
con los cua les tú tie nes obli ga cio nes. Haz cuan to pue da con tri‐ 
buir a su bien es tar y su de co ro sa sub sis ten cia: si tal hi cie ras se
afir ma ría la gra cia di vi na so bre ti; me re ce rás ma yo res bienes
del cie lo, y ten drás to das las fa ci li da des pa ra co brar las re cau‐ 
da cio nes y re co ger los im pues tos su mi nis tra dos por los súb di‐ 
tos y el país que tú ad mi nis tras. El pue blo, vién do se ro dea do de
tu jus ti cia y be ne vo len cia, se rá más su mi so a tu au to ri dad y re‐ 
sig na do a tus dis po si cio nes. Es fuér za te en eje cu tar lo que te he
pres cri to so bre es te ca pí tu lo y que tus mé ri tos res pec ti vos sean
se ña la dos. De to do el di ne ro que se ad quie re, na da es du ra ble,
ex cep to aquel que se gas ta en aras del Se ñor. Se pas apre ciar, in‐ 
clu so re com pen sar, el re co no ci mien to de las per so nas a quie‐ 
nes has he cho al gu nos ser vi cios, cuí da te bien de que el mun do
y sus va ni da des no te ha gan ol vi dar los te rro res del día del jui‐ 
cio fi nal y no te lle ven a me nos pre ciar el cum pli mien to de tus
de be res. El me nos pre cio aca rrea la ne gli gen cia, la ne gli gen cia
oca sio na la per di ción. Que tu la bor sea por el ser vi cio y el amor
a Dios, con la es pe ran za en una am plia re com pen sa, por que el
Se ñor ha de rra ma do ya so bre ti sus fa vo res en es te mun do y ha
mos tra do pa ra con ti go una gran be ne vo len cia. Que la gra ti tud
por sus bon da des sea tu am pa ro y tu apo yo, a fin de que te aña‐ 
da to da vía las gra cias y los bienes con que te ha col ma do, pues
el Al tí si mo con ce de a los hom bres agra de ci dos los pre mios
pro por cio na les al gra do de su gra ti tud; re tri bu ye a los hom bres
vir tuo sos se gún sus ac cio nes; mas exi ge es tric ta men te lo que le
es de bi do por los be ne fi cios que les otor ga y por el fa vor que
les de mues tra. No des es ti mes nin gún pe ca do; no con des cien‐ 
das con el en vi dio so; no mues tres in dul gen cia al co rrup to; no
ad mi tas al in fiel; no fin jas con el ene mi go; no creas al in tri gan‐ 
te; no con fíes en el trai dor; no to mes por ami go al li cen cio so;
no si gas al ex tra via do; no loes al hi pó cri ta; no des pre cies a na‐ 
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die; no re cha ces al po bre que te de man da so co rro; no fa vo rez‐ 
cas al frí vo lo; no pres tes aten ción al bu fón; no que bran tes tus
com pro mi sos; no te mas al fan fa rrón; no ma ni fies tes có le ra; no
ce das al or gu llo; no ale jes la es pe ran za; no te exhi bas jac tan cio‐ 
so; no aprue bes las ac cio nes del es tó li do; no ce jes de bre gar por
la vi da fu tu ra; no pa ses tus días re fun fu ñan do; no cie rres los
ojos a la con duc ta del injus to, sea por cau te la, sea por te mor a
su po der; no in ten tes ob te ner en es te mun do la re com pen sa
que te es pe ra en el otro.

»Con sul ta a me nu do a los doc to res de la ley; obra con pru‐ 
den cia; to ma la opi nión de los hom bres ex pe ri men ta dos, de los
do ta dos de in te li gen cia, en ten di mien to y sa bi du ría. No ad mi tas
en tus con se jos a in di vi duos que lle van una vi da blan da o son
no to rios por su ava ri cia; no les es cu ches, por que sus pa re ce res
ha cen más mal que bien, pues na da per ju di ca tan in me dia ta‐ 
men te a tu plan de pro por cio nar la di cha a tus súb di tos co mo la
ava ri cia. Si tie nes avi dez de di ne ro, re ci bi rás mu cho y da rás po‐ 
co, co sa que te im pe di rá, fre cuen te men te, lo grar éxi to en tus
ne go cios, por que so la men te po drás con tar con el afec to de tus
su bor di na dos en tan to no to cas su di ne ro y no los opri mes.

»Tra ta siem pre con bon dad a tus co la bo ra do res que te sir ven
con abne ga ción; con cé de les fa vo res y bue nas dádi vas, evi tan do
la ci ca te ría. Sa be que la ava ri cia fue la que in du jo al hom bre al
pri mer ac to de de so be dien cia pa ra con su Se ñor, y el hom bre
de so be dien te ten drá por po si ción la ig no mi nia. Por ello Dios
ha di cho: “Y a quie nes el Al tí si mo pre ser va de la ava ri cia se rán
bien aven tu ra dos”. (Co rán, su ra LXIV, vers. 16).

»Des pe ja la vía de la li be ra li dad con equi dad; haz que to dos
los mus li mes com par tan tu som bra y es tés se gu ro que la li be ra‐ 
li dad es la más be lla cua li dad del hom bre. Que ella de ven gue
pa ra ti una se gun da na tu ra le za; sé ge ne ro so por pla cer y por
sis te ma. Pa sa re vis ta a tus sol da dos ins pec cio nan do sus di va nes
y sus si tua cio nes; pá ga les sus ha be res y abas té ce los am plia men‐ 
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te de sub sis ten cias, a fin de que, con la ayu da de Dios, se li be ren
de la po bre za, ad quie ran ma yor vi gor en apo yo tu yo y se en tre‐ 
guen a ser vir te con el co ra zón más ani mo so, y me jor dis pues to
que nun ca. Pa ra un hom bre in ves ti do de una au to ri dad co mo la
tu ya, ca si so be ra na, bás ta le la di cha de ser mi se ri cor dio so pa ra
con sus tro pas y sus súb di tos, ha cién do les go zar de su jus ti cia,
su pro tec ción, su equi dad, so li ci tud, sim pa tía, bon dad y li be ra‐ 
li dad.

»Re nun cia de fi ni ti va men te a los há bi tos cen su ra bles de es ta
vi da pa ra ce ñir te a la ex ce len cia de la vir tud; obra cons tante‐ 
men te de acuer do con es te prin ci pio y ha lla rás, con el fa vor del
Se ñor, el éxi to, la salud y la fe li ci dad. Se pas que el ejer cer la jus‐ 
ti cia es la co sa más pri mor dial a los ojos de Dios; es la ba lan za
por me dio de la cual Él re gla las des ave nen cias que tie nen lu gar
en tre los hom bres. Sus ten tan do es ta ba lan za con in te li gen cia y
equi dad, se es ta bi li zan las con di cio nes de los súb di tos en buen
es ta do, se man tie ne la se gu ri dad de los ca mi nos, se ali via la si‐ 
tua ción de los opri mi dos, la gen te ob tie ne sus de re chos, la vi da
se me jo ra, to do el mun do cum ple con sus obli ga cio nes y con el
de ber de obe dien cia. Cuan do la jus ti cia se ad mi nis tra con ecua‐ 
ni mi dad, Dios con ce de salud y paz, la re li gión flo re ce, la in‐ 
fluen cia de la ley re ve la da y de la sun na flu ye en su cur so. Sé te‐ 
naz por la cau sa del ser Su pre mo; evi ta la de pra va ción; apli ca
las pe nas pres cri tas por el Se ñor, pe ro sin pre ci pi ta ción; ha z lo
sin has tío ni ex ci ta ción; su jé ta te al ju ra men to; apro ve cha de la
ex pe rien cia; es cu cha con aten ción; ha bla acer ta da men te; da
jus ti cia a los li ti gan tes; de ten te an te la du da; se exi gen te en
cuan to a las prue bas; que la de fe ren cia y la con des cen den cia no
ten gan so bre ti nin gún in flu jo, a fin de que tu con duc ta es té al
abri go de re pro ches. Pro ce de con re ser va y len ti tud; exa mi na,
re fle xio na, con si de ra bien an tes de to mar una de ci sión y hu mí‐ 
lla te an te el Se ñor. Sé cle men te pa ra con tus ad mi nis tra dos, su‐ 
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mi so a las le yes y re fle xi vo en de rra mar la san gre; no la vier tas
sin ra zón, por que es de un gran va lor a los ojos de Dios.

»Atien de al im pues to te rri to rial al que los súb di tos es tán su‐ 
je tos; Dios lo ha ins ti tui do pa ra en tro ni zar al is la mis mo, con‐ 
tri buir al bien y la ele va ción de los mu sul ma nes, pa ra con so li‐ 
dar su de fen sa, en tris te cer y afli gir a sus ene mi gos y los ene mi‐ 
gos de la re li gión, pa ra hu mi llar y re ba jar a los in cré du los tri‐ 
bu ta rios.[2] Dis tri bu ye los pro duc tos res pec ti vos con jus ti cia,
con equi dad y de una ma ne ra que to dos par ti ci pen en ellos por
igual. No exi mas a na die de pa gar lo; que el no ble sea obli ga do a
ello a pe sar de su no ble za, el hom bre ri co, no obs tan te sus ri‐ 
que zas; que tu se cre ta rio Jo pa gue asi mis mo tus alle ga dos, los
ofi cia les de tu ca sa y los do més ti cos; pe ro no im pon gas a la
gen te más de lo que pue da so por tar; no le re car gues ex ce si va‐ 
men te. Co mo la re cau da ción del im pues to de be siem pre se guir
su cur so, obli ga tú a to dos a sa tis fa cer lo; de es te mo do ob ten‐ 
drás la apro ba ción ge ne ral. Se pas que al nom brar te en el car go
que de sem pe ñas se ha que ri do que fue ras un te so re ro, un guar‐ 
dián y un pas tor de re ba ño (raíi). He aquí por qué se de sig na
con el tér mino “raía” (grey, súb di tos) al pue blo so me ti do a tu
au to ri dad. En efec to, tú eres el pas tor y el guar dián de tus súb‐ 
di tos. No to mes pues na da de ellos, ex cep to lo que te dén es‐ 
pon tá nea men te, y em pléa lo en su be ne fi cio, su bien es tar y la
co rrec ción de sus cos tum bres. Desíg na les ad mi nis tra do res há‐ 
bi les, pru den tes, ple nos de ex pe rien cia y co no ci mien tos ad qui‐ 
ri dos por la prác ti ca ad mi nis tra ti va, hom bres ver sa dos en el ar‐ 
te de go ber nar y ple nos de ho nes ti dad. Au mén ta les sus in gre‐ 
sos, cues tión que se in clu ye en los de be res in dis pen sa bles que
te son im pues tos y que te obli gan de una ma ne ra es pe cial; na da
de be dis traer te o des viar tu men te de ello. Si le das una pre fe‐ 
ren cia par ti cu lar cum plién do la dig na men te, ob ten drás de tu
Se ñor nue vos do nes; go za rás de una be lla re pu ta ción y te gran‐ 
jea rás el afec to de los pue blos. Con ello con tri bui rás al bien pú‐ 
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bli co y se de rra ma rá la abun dan cia en tu país; el pro gre so ex pe‐ 
ri men ta rá su in cre men to en tus ám bi tos y una pro di ga li dad de
mie ses cu bri rá el sue lo de tus pro vin cias; el pro duc to de los im‐ 
pues tos se mul ti pli ca rá, las ri que zas abun da rán en tus ar cas y,
por las dádi vas he chas a cuen ta de tu te so ro par ti cu lar, con se‐ 
gui rás ase gu rar la con for mi dad de tus tro pas y la tran qui li dad
del pue blo. Es to ha rá en co miar tu ad mi nis tra ción y pon de rar
tu jus ti cia, in clu so por tus ene mi gos. En to das tus em pre sas se‐ 
rás dis tin gui do por la jus ti cia, la po ten cia, los me dios efi ca ces
de tu ac ción y la fuer za de tus nu me ro sas tro pas. Em pé ña te
pues pre fe ren te men te en es te ob je ti vo que te ren di rá, si Dios
quie re, loa bles re sul ta dos.

»Des ti na en ca da una de las pro vin cias que com po nen tu go‐ 
bierno a un hom bre de con fian za que te ten ga al co rrien te de
los ac tos de tus subal ter nos y te ha ga sa ber, por es cri to, lo que
ha cen y có mo se com por tan. De tal mo do te en con tra rás co mo
si es tu vie ras con ca da uno de esos em plea dos tu yos y es pec ta‐ 
dor de to dos sus pro ce de res. Si de seas di ri gir les una or den, re‐ 
fle xio na pri me ro so bre las con se cuen cias que pu die ra te ner, si
te pa re cen fa vo ra bles y úti les, ya se tra te de re cha zar a un ene‐ 
mi go, o de dar con se jo o de de ter mi nar me di das ad mi nis tra ti‐ 
vas, ex pí de la; de lo con tra rio, es pe ra has ta que ha yas con sul ta‐ 
do a hom bres ave za dos e ins trui dos, lue go to ma rás las me di das
pa ra la eje cu ción de tu de sig nio. Su ce de a ve ces que una per so‐ 
na ha bien do re fle xio na do so bre un asun to en que tie ne al gún
in te rés, lo eje cu ta con to do el éxi to que es pe ra ba; se du ci do por
es te re sul ta do, ce de a la ufa nía, obra sin pre ven ción, fa lla su ob‐ 
je ti vo y se pier de.

»En to dos tus pro yec tos, ac túa con re so lu ción; di rí gelos per‐ 
so nal men te y de una ma ne ra vi go ro sa, con tan do con la ayu da
de Dios y su je tán do te a su di vi na vo lun tad.

»Ex pi de con re gu la ri dad y tú mis mo los que ha ce res co ti dia‐ 
nos, y no los di fie ras pa ra ma ña na, por que otros asun tos y nue‐ 
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vos su ce sos pue den pre sen tar se y te im pi den ter mi nar lo que
ha brías apla za do. El día que aca ba de pa sar es tá per di do con to‐ 
do lo que en él se de bía ha cer; si tú has di fe ri do pa ra el día si‐ 
guien te lo que ha bías de ha cer en aquél, ten drás an te ti do ble
ta rea que te ago bia ría al pun to de per der el áni mo. Ex pi dien do
pun tual men te tu tra ba jo dia rio, aho rra rás fa ti gas a tu cuer po y
tu es píri tu, y con se gui rás or ga ni zar só li da men te la ad mi nis tra‐ 
ción del Es ta do que ri ges.

»Atien de a los hom bres ho no ra bles y es co ge de en tre ellos a
aque llos en quie nes ha brás re co no ci do el ca rác ter vir tuo so, la
amis tad que te pro fe san y los ser vi cios que son ca pa ces de
apor tar te con sus con se jos. Ad mí te los en tu inti mi dad y trá ta‐ 
los ge ne ro sa men te. Pro te ge a las ho nes tas fa mi lias cu ya for tu na
ha ve ni do a me nos; pro por ció na les so co rros y me jo ra su si tua‐ 
ción, a efec to de pre ser var les su de co ro. Ocú pa te per so nal men‐ 
te de ve lar por los in di gen tes y los afli gi dos; bus ca a aque llos
que ca re cen del me dio de ha cer lle gar sus que jas has ta ti y a los
que, su mi dos en la mi se ria y el des pre cio, no tie nen ni idea de
có mo re cla mar sus de re chos. Con fía a los hom bres de bien el
de ber de re co ger los in for mes acer ca de es ta gen te; que lo ha‐ 
gan de la ma ne ra más dis cre ta co mu ni cán do te los da tos so bre
la si tua ción de esos des di cha dos y sus me nes te res, a fin de que
tú to ma rás en se gui da las me di das per ti nen tes pa ra ali viar les,
con la ayu da del Se ñor, sus con di cio nes aflic ti vas. Ve la asi mis‐ 
mo por los des am pa ra dos, y so bre to do las viu das y los huér fa‐ 
nos; asíg na les pen sio nes a car go del te so ro pú bli co. Imi ta en es‐ 
to la bon dad y la ca ri dad del Prín ci pe de los cre yen tes, ¡que
Dios lo real ce!, y de pá ra les un vi vir más be nig no; Dios te con‐ 
ce de rá en cam bio su ben di ción y mul ti pli ca rá tus bienes.

»Des ti na a los cie gos pen sio nes pa ga de ras por el era rio; da
pre la ción y ma yor cuo ta a los que de en tre ellos por tan el Co‐ 
rán y me jor lo sa ben de me mo ria. Es ta ble ce ca sas de asi lo pa ra
los mu sul ma nes en fer mos; dó ta las de per so nal pa ra que los cui‐ 
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de y de mé di cos pa ra tra tar los; obsé quia les sus gus tos, en tan to
ello no sig ni fi que des pil fa rro del di ne ro pú bli co. Aun con ce‐ 
dien do a los hom bres lo que les co rres pon de y sa tis fa cién do les
sus anhe los le gí ti mos, uno no lo gra con ten tar los: ja más se re‐ 
sig nan a que dar tran qui los an tes de ha ber ex pues to sus me nes‐ 
te res a sus ad mi nis tra do res; es pe ran cons tante men te ob te ner
más de lo que uno les ha da do, y al can zar ma yo res fa vo res que
los ya re ci bi dos. Por eso los ad mi nis tra do res, vién do se abru ma‐ 
dos de tan tas so li ci tu des que des vían su aten ción de asun tos
que son más im por tan tes, so por tan a ve ces con im pa cien cia los
que ha ce res y las fa ti gas que ex pe ri men tan.

»El hom bre que quie re ser jus to por que sa be que ello le se rá
be né fi co en es ta vi da y le de pa ra una be lla re com pen sa en la
otra no se com pa ra con aquel que se preo cu pa úni ca men te por
lo que pue de acer car le a Dios y atraer le la mi se ri cor dia di vi na;
por eso yo te re co mien do ser de fá cil ac ce so, mués tra te de buen
gra do a los que vie nen a tra tar con ti go sus asun tos. Re ci be a
esas gen tes con ama bi li dad y com pla cen cia; há bla les en tono
sua ve y do mi na tus emo cio nes al in te rro gar los; es cú cha les con
be ne vo len cia y ma ni fiés ta les tu afa bi li dad; sé bon da do so pa ra
con ellos y, al con ce der les una gra ti fi ca ción, ha z lo con ge ne ro‐ 
si dad y bue na vo lun tad, a fin de ga nar el mé ri to de una ac ción
vir tuo sa y ob te ner la re com pen sa co rres pon dien te. No des lu ces
las dádi vas que con fie res, men cio nán do las ca da ra to; el dar por
el sim ple go zo de dar, es un ac to siem pre pro ve cho so, si Dios
quie re.

»Sír ve te de las lec cio nes que es te mun do pro yec ta an te tus
ojos y de la his to ria de so be ra nos y je fes que han vi vi do en épo‐ 
cas pa sa das y en pue blos ya ex tin gui dos; lue go, en to do lo que
te ata ñe, to ma por am pa ro la obe dien cia al Al tí si mo, la re sig na‐ 
ción a su di vi na vo lun tad, la fiel ob ser van cia a las pres crip cio‐ 
nes de su ley, el ce lo por el man te ni mien to de la re li gión y el
res pe to pa ra el li bro re ve la do. Evi ta to do lo que se apar ta de
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ello to do lo que a ello se opo ne y to do lo que pue de oca sio nar
la có le ra de Dios.

»To ma co no ci mien to de las su mas de di ne ro re co gi das por
tus em plea dos, asi mis mo de las que gas tan; im pí de les alle gar las
por vías ilí ci tas o gas tar las con des pil fa rro. Pro cu ra te ner fre‐ 
cuen tes de li be ra cio nes con los ule mas; con súl ta los y ad mí te los
en tu fa mi lia ri dad. Que tu pa sión sea en cau za da siem pre por
los pre cep tos de la sun na, por ha cer los res pe tar y dis tin guir te
por las no bles y ele va das cua li da des.

»Que en tre tus cor te sanos y tus pri van zas sea dis tin gui do
par ti cu lar men te aquel que, al ver te co me ter una fal ta no te ma
ad ver tír te la se cre ta men te y se ña lar te el mal de tu con duc ta,
pues los in di vi duos co mo és te son los más lea les de tus ami gos
y par ti da rios.

»Asig na a los ofi cia les de tu cor te y a tus se cre ta rios una ho ra
fi ja, de ca da día, pa ra que se pre sen ten an te ti con sus ex pe dien‐ 
tes, los re sul ta dos de sus de li be ra cio nes y los in for mes que ha‐ 
yan re ca ba do so bre los me nes te res del país que tú go bier nas, y
los asun tos de tus súb di tos. Pres ta un oí do aten to a lo que ellos
te ex po nen, es tu dia de te ni da men te los do cu men tos que te pre‐ 
sen tan, apli cán do les to do tu es píri tu y to da tu in te li gen cia; exa‐ 
mí na los re pe ti da men te. Aqui la ta las dis po si cio nes que pien sas
to mar; pro ce de en se gui da, apo ya do en el Se ñor, a po ner en
eje cu ción lo que coin ci de con los prin ci pios de la jus ti cia y la
pru den cia. Si al gu nas de las me di das que te pro po nen no res‐ 
pon den a es tos prin ci pios, obra con to da cir cuns pec ción y de‐ 
man da nue vos in for mes fe ha cien tes. No alu das nun ca un fa vor
que ha yas he cho a un súb di to o un ex tra ño; no acep tes na da de
na die, ex cep to la leal tad, la rec ti tud y la de vo ción al Prín ci pe de
los cre yen tes y sus in te re ses; que es tas cua li da des sean las úni‐ 
cas que ins pi ren tus fa vo res.
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»Com pren de bien lo que te es cri bo en es ta car ta; re lee la fre‐ 
cuen te men te, y tó ma la por re gla de tu con duc ta. En to das tus
em pre sas in vo ca la ayu da de Dios, y am pá ra te en su vo lun tad,
por que Él es tá siem pre dis pues to a sos te ner el bien y a los que
lo prac ti can. Que to das tus ac cio nes ten gan por fi na li dad pri‐ 
mor dial la aquies cen cia del ser Su pre mo, el man te ni mien to de
su re li gión, el real ce de sus pro fe san tes, la afir ma ción de su po‐ 
si ción, el im par tir jus ti cia a la na ción, sean mu sul ma nes, sean
tri bu ta rios, y acre cen tar su bien es tar. Rue go al To do po de ro so
am pa rar te, guiar te y te ner te en su san ta guar da. Salud».

Los his to ria do res re fie ren que cuan do es te es cri to fue pu bli‐ 
ca do, sus ci tó la ad mi ra ción ge ne ral, y que Al ma mún, al es cu‐ 
char su lec tu ra, ex cla mó: «Cier ta men te Abu-et-Ta yeb (es de cir,
Taher) no ha omi ti do na da aquí de lo que con cier ne al mun do,
a la re li gión, la di rec ción de los ne go cios, la pre ven ción, el ar te
ad mi nis tra ti vo, el bien del reino y el de los súb di tos. En se ña a
ha cer res pe tar la au to ri dad del so be rano, a mos trar obe dien cia
a los ca li fas y a con so li dar su im pe rio. En es tos con se jos to do se
en cuen tra; na da fal ta». En se gui da hi zo ex pe dir co pias de es ta
mi si va a to dos sus go ber na do res de las pro vin cias, a efec to de
que les sir vie ra de guía y re gla. Es te es el me jor tra ta do que he
co no ci do so bre es ta ma te ria, y ¡Dios más sapien te!
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CAPÍ TU LO LII

SO BRE EL FA TI MÍ (QUE HA DE APA RE CER HA CIA
EL FIN DEL MUN DO). DI VER SAS OPI NIO NES QUE
SE PRO FE SAN AL RES PEC TO. LA VER DAD SO BRE

EL TE MA PUES TO EN CLA RO

ES BIEN no to ria la opi nión sos te ni da por los mu sul ma nes a
tra vés de los tiem pos, de que, ha cia la con su ma ción de los si‐ 
glos, de be ne ce sa ria men te apa re cer un hom bre de la fa mi lia del
Pro fe ta, a fin de apo yar a la re li gión y ha cer pre va le cer la jus ti‐ 
cia. In cor po ra dos a su sé qui to los ver da de ros cre yen tes, se con‐ 
vier te en amo de los rei nos is lá mi cos y se in ti tu la «Al Mah dí»
(el di ri gen te). En ton ces ven drá Ad-Da dd jal (el Anti cris to), y
ten drán lu gar los acon te ci mien tos que han de se ña lar la pro xi‐ 
mi dad de la ho ra fi nal (del mun do), acon te ci mien tos in di ca dos
en las com pi la cio nes de las Tra di cio nes au tén ti cas. Des pués de
la ve ni da del Da dd jal, Je sús des cien de (del cie lo) y lo ma ta, o
bien (se gún otra opi nión) des cien de con el (Mah dí) pa ra ayu‐ 
dar le a ma tar al Da dd jal, y, al ha cer su ora ción, ten drá a el
Mah dí por imam (je fe de la ora ción). A es te res pec to, los mus li‐ 
mes ci tan la au to ri dad de cier tas Tra di cio nes re pro du ci das[1]

por los ima mes (o doc to res en es ta ma te ria), mas cu ya au ten ti‐ 
ci dad ha si do im pug na da. Se in ten ta co rro bo rar a es tas Tra di‐ 
cio nes me dian te al gu nas cró ni cas (re co gi das de otra par te). Los
su fis tas de ul te rio res tiem pos adop tan un sis te ma par ti cu lar en
lo que se re fie re al Fa ti mí, y una ma ne ra pro pia, pa ra de mos trar
(su ve ni da); aca so apo yen sus ar gu men tos en las re ve la cio nes
ex tá ti cas que sir ven de ba se a su doc tri na.
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Va mos a ci tar las Tra di cio nes que se han co lec cio na do a ese
pro pó si to; in di ca re mos las ob je cio nes que se han he cho al par‐ 
ti cu lar, y da re mos a co no cer las au to ri da des en quie nes se apo‐ 
yan pa ra ne gar su au ten ti ci dad. En se gui da men cio na re mos la
doc tri na de los su fis tas, y su opi nión so bre ese pun to. De es ta
ma ne ra es pe ra mos po ner al lec tor en po si ción de co no cer la
ver dad.

Di ga mos pues que va rios ima mes han di vul ga do Tra di cio nes
re la ti vas a el Mah dí, y que, en tre ellos se cuen tan Tor mo dzí,[2]

Abu Dawoud,[3] Al ba z zar,[4] Ibn Mad ja,[5] Al Hakim,[6] At-Ta ba‐ 
ra ní[7] y Abu Yaa la-el-Mau se lí.[8] Ha cen re mon tar es tas Tra di‐ 
cio nes a los Com pa ñe ros del Pro fe ta, ta les co mo Alí Ibn Abbas,
Ibn Omar, Talha, Ibn Ma sud, Abu Ho réi ra, Anás, Abu Saíd-el-
Jo drí, Omm Ho bai ba, Omm Sa la ma, Thau bán, Qo rra Ibn Iyas,
Alí-el-Hi la lí y Ab da llah Ibn-el-Ha ri th Ibn Dja zí. La va li dez de
los «is na des»[9] jun ta men te con es tas Tra di cio nes ha si do im‐ 
pug na da por al gu nos doc to res, tal co mo lo in di ca re mos. Las
per so nas que se ocu pan en el es tu dio de las Tra di cio nes sa ben,
ade más, que la «im pro ba ción» pre ce de a la «jus ti fi ca ción»,[10] y
que, si des cu bri mos que al gu nos de los hom bres ci ta dos en el
«is nad» de una Tra di ción han si do ta cha dos de ne gli gen cia, o
de mal me mo ria, o de ine xac ti tud, o de de bi li dad (co mo au to ri‐ 
dad), o de fal ta de dic ta men, ello afec ta a la au ten ti ci dad de la
Tra di ción y per ju di ca a su va lor.

Si se nos ob je ta ría que se me jan tes im pu ta cio nes des fa vo ra‐ 
bles pue den al can zar a los re fe ri dos au to res de los dos
«Sahihes», res pon de re mos que los doc to res en Tra di cio nes re‐ 
co no cen uná ni men te la exac ti tud de lo que Al Bu ja rí[11] y Mos‐ 
lem[12] han re la ta do en esas co lec cio nes, y que el pue blo mu sul‐ 
mán siem pre ha es ta do de acuer do en acep tar di chas obras y
re glar su con duc ta con for me a las in di ca cio nes que ellas con‐ 
tie nen, pues, el con sen so ge ne ral cons ti tu ye el fun da men to más
efi caz pa ra el man te ni mien to y la de fen sa (de to do prin ci pio).
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Des de es te pun to de vis ta, nin gu na otra obra pue de em pa re jar‐ 
se con los dos «Sahihes», y sin em bar go sa be mos, se gún se ha
trans mi ti do, que los «is na des» de es tas dos com pi la cio nes han
da do lu gar a ob ser va cio nes crí ti cas de par te de los doc to res
ver sa dos en la cien cia de las Tra di cio nes.

Abu Bakr Ibn Abi Jai tha ma[13] ha tra ta do el te ma a fon do, a
juz gar por (los pa sa jes) que Sohai lí[14] asien ta so bre la au to ri dad
de ese doc tor, en la com pi la ción que en cie rra el con jun to de las
Tra di cio nes re la ti vas a el Mah dí. Una de es tas Tra di cio nes[15] es
no ta ble por el ca rác ter ex tra ño de su «is nad» Abu Bak ra-el-
Iskaf[16] la ci ta en su obra in ti tu la da «Fauaíd-el-Aj bar» (no ti cias
úti les), di cien do que Ma lik Ibn Anas[17] la re ci bió de Moha m‐ 
mad Ibn-el-Mo nka der,[18] quien la ha bía re ci bi do de Dja ber.[19]

He la aquí: «El En via do de Dios ha di cho: “El que es in cré du lo
res pec to a el Mah dí es un in fiel; el que es in cré du lo to can te al
Da dd jal es in fiel”. Has ta don de me acuer do, ha di cho la mis ma
co sa acer ca de la sali da del sol, que de bía efec tuar se por el la do
de oc ci den te. La sin gu la ri dad de to do es to sal ta a los ojos».[20]

Só lo Dios sa be si la vía por la que se ha ce re mon tar es ta Tra di‐ 
ción has ta Ma lik sea bue na o ma la, pe ro lo cier to es que, se gún
los doc to res, Al Iskaf es sos pe cho so (co mo au to ri dad) y tie ne la
re pu ta ción de un in ven tor (de Tra di cio nes).

Tor mo dzí y Abu Dawoud han re pro du ci do (acer ca de el
Mah dí) una Tra di ción que ha cen re mon tar has ta Ibn Ma sud.[21]

De cla ran ha ber la ob te ni do de Asem Ibn Abi-n-Nod jud,[22] uno
de los sie te «lec to res»,[23] que de cía ha ber la re ci bi do de Zi rr Ibn
Ho baish,[24] a quien ha bía si do co mu ni ca da por Abb da llah Ibn
Ma sud. Yo oí —di ce és te— al Pro fe ta pro nun ciar es tas pa la bras:
«Aun cuan do no que da ra de la exis ten cia del mun do más que
un so lo día, Dios pro lon ga ría ese día has ta que hu bie re en via do
un hom bre mío, o un miem bro de mi fa mi lia, cu yo nom bre se rá
ho mó ni mo del mío, y cu yo pa dre lle va rá el mis mo nom bre que
mi pa dre». He ahí el tex to de Abu Dawoud, que dio sin agre gar‐ 
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le pa la bra. «Por otra par te, ha di cho, en su fa mo sa epís to la:[25]

Lo que (Abu Dawoud) ha in ser ta do en su li bro, sin agre gar le
nin gu na ob ser va ción, es (pa ra él) irre pro cha ble». Tor mo dzí re‐ 
fie re la mis ma Tra di ción ba jo es ta for ma: «El mun do no des‐ 
apa re ce rá has ta que un hom bre de mi fa mi lia rei ne so bre los
ára bes; cu yo nom bre coin ci di rá con el mío». La ci ta tam bién
con es ta va rian te: «Has ta que un hom bre de mi fa mi lia go bier‐ 
ne». Lue go aña de: «Am bas Tra di cio nes son bue nas y au tén ti‐ 
cas». En otra oca sión la na rra apo ya do en la au to ri dad de
Asem, quien la ha ce re mon tar has ta Abu Ho rei ra.[26] Se gún el
Hakim, la mis ma Tra di ción ha si do re la ta da por (So fyan) Ath-
Thau rí,[27] Shó ba,[28] Zái da,[29] y otros ima mes del pue blo mu sul‐ 
mán, ba sa dos en Asem. Aña de: «To das las Tra di cio nes que
Asem ha ce re mon tar a Zi rr, y és te a Ab da llah (Ibn Ma sud), son
“sa nas” au tén ti cas.[30] Se gún he po di do com pro bar por las prue‐ 
bas de du ci das de lo que co no ce mos de la vi da de Asem, és te era
real men te uno de los gran des ima mes del pue blo mu sul mán».
[31] Ah mad Ibn Han bal[32] ha di cho, sin em bar go, res pec to de
Asem: «Era un hom bre de bien, lec tor asi duo del Co rán, vir‐ 
tuo so y dig no de fe, pe ro Al-Aamash[33] te nía me jor me mo ria
que él». Shó ba pre fe ría a Al Aamash, co mo tra di cio nis ta más
exac to, y Al-Id j lí[34] ti tu bea ba en ad mi tir las Tra di cio nes que
Asem de cía te ner de Zi ri y de Abu Wáil,[35] dan do a en ten der así
que con si de ra ba co mo dé bil el va lor de las Tra di cio nes que
Asem ha bía re fe ri do se gún es tos dos per so na jes. Asem, di jo
Moha m mad Ibn Saad,[36] era dig no de con fian za; si bien que in‐ 
ci de a me nu do en erro res en sus re la tos. Se gún Yaa qub Ibn So‐ 
fyan,[37] ha bía in co rrec ción en lo que re fe ría. Ab de rra h mán Ibn
Abu Ha tem,[38] se ex pre sa ba así: «Yo hi ce ob ser var a mi pa dre
que Abu Za raa[39] ha bía de cla ra do que Asem era dig no de con‐ 
fian za»; pe ro él me res pon dió: «Ese no es su ca rác ter (o “si tio”).
Ibn Ole ya[40] de cía ha blan do de aquél: “To dos los lla ma dos
Asem tie nen ma la me mo ria”. Pa ra mí, di ce Abu Ha tem,[41] yo lo



801

con si de ro co mo ve rí di co, y acep to sus Tra di cio nes co mo bue‐ 
nas; mas, con to do, no era el “ha fidh” (un buen me mo ris ta). An-
Ne saí[42] di fie re de pa re cer acer ca de Asem. Se gún Ibn Ha rrash,
[43] ha bía re pa ro en lo que Asem na rra ba. Abu Dja far-el-Aqi lí[44]

de cla ra que Asem só lo ado le cía de ma la re ten ti va. «En lo que
sa bía de me mo ria, di ce Da ra qo tní,[45] ha bía cier ta fa lla». Yah ya
Ibn-el-Qa ttan[46] afir ma ba: «Nun ca he co no ci do a un hom bre
lla ma do Asem que no tu vie re ma la re ten ti va». Con ta ba asi mis‐ 
mo que ha bía oí do a Shó ba ex pre sar se así: «Asem Ibn Abi-n-
Nod jud nos re fe ría Tra di cio nes, mas hay que des con fiar de las
fa llas hu ma nas». Adz-Dzaha bí[47] de cía del mis mo: «Es de un
ta len to só li do co mo lec tor co rá ni co, no lo es com ple ta men te
co mo tra di cio nis ta; aun que ve rí di co, es tá su je to a equi vo car se.
Sus Tra di cio nes son pa sa bles». Si se ob je ta a to do es to que los
dos je ques (Al Bu ja rí y Mos lem) han re pro du ci do las Tra di cio‐ 
nes su mi nis tra das por él, res pon de re mos que és tos no las dan
úni ca men te so bre su au to ri dad, sino so bre la de otro tra di cio‐ 
nis ta jun to con la su ya.

Abú Dawoud ha pu bli ca do ba sa do en el mis mo su je to una
Tra di ción que re mon ta a Fi tr Ibn Ja li fa,[48] a Qa sim Ibn Abi Mo‐ 
rra o Be z za,[49] a Abu To fail,[50] a Alí, que de cla ra ha ber oí do de‐ 
cir al Pro fe ta (su sue gro): «Aun cuan do no que da ra del tiem po
más que un día de exis tir, Dios en via rá a un hom bre de mi fa‐ 
mi lia que lle na rá la (tie rra) de jus ti cia tan to co mo es tá lle na de
ini qui dad». Si bien que Ah mad (Ibn Tan bal) y Yah ya Ibn-el-Qa‐ 
ttan e Ibn Mo ín,[51] y Ne saí, y otros doc to res ha yan de cla ra do a
Fi tr dig no de con fian za, Al-Id j lí ha di cho de és te: «Sus Tra di‐ 
cio nes son pa sa bles, pe ro hay en él al go de par cia li dad (shi is mo)
Ibn Mo ín ha afir ma do en una oca sión: “Es dig no de con fian za y
shi i ta”. «Pa sá ba mos mu chas ve ces jun to a Fi tr sin de te ner nos —
di ce Ah mad Ibn Ab da llah Ibn Yu nis;[52] era re cha za do (por to do
el mun do) y no es cri bi mos ja más so bre su dic ta do». En otra
oca sión di jo: «Pa sa ba yo jun to a él sin de te ner me, y lo de ja ba
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allí co mo a un pe rro». «No po día ser vir de prue ba a un na rra‐ 
dor» —di ce Da ra qo tní—. «Yo ce sé de re la tar Tra di cio nes ba sa‐ 
das en su au to ri dad» —afir ma— Abu Bakr Ibn Aa yash,[53] por‐ 
que per te ne cía a una ma la sec ta. «Es un des ca rria do; in dig no de
con fian za», —di ce— Al Djord ja ní.[54]

La Tra di ción si guien te ha si do re pro du ci da por Abu Dawoud
ha cién do la re mon tar a Alí me dian te la se rie si guien te: de Ha‐ 
rún Ibn-el-Mo gai ra, de Amr Ibn Abi Qais, de és te a Shoaib, y
de Shoaib a Abu Is haq-en-Na sa fí (o As-Sa biaí).[55] Es te re fie re
que él ha bía oí do de cir a Alí, mien tras mi ra ba a su hi jo Al Ha‐ 
san: «Es te hi jo mío es un “sa yed” (je fe), tal co mo el Pro fe ta lo
in ti tu ló, y de su mé du la sal drá un hom bre que lle va rá el nom‐ 
bre de vues tro Pro fe ta, y le ase me ja rá por el ca rác ter, mas no
por la fi gu ra». En se gui da Alí aña dió: «y que lle na rá la tie rra de
jus ti cia».

Ha rún de cla ró que él te nía la Tra di ción si guien te de Amr Ibn
Abi Qais, que la re ci bió de Mo ta rref Ibn Ta ríf,[56] que la te nía de
Abul Ha san, que la re ci bió de Hi lal Ibn Amr, que ha bía di cho:
«Yo oí a Alí de cla rar que el Pro fe ta ha bía ma ni fes ta do: «Un
hom bre ven drá de allen de el río (el Oxus); se lla ma rá Al-Ha re th,
y su van guar dia es ta rá ba jo las ór de nes de uno lla ma do Man‐ 
sur. Es te alla na rá y afir ma rá (el ca mino) an te la fa mi lia de
Maho ma, tal co mo la tri bu de Qo raish lo afir mó an te el En via‐ 
do de Dios. To do cre yen te de be ayu dar le y obe de cer le. A es ta
Tra di ción Abu Dawoud no aña dió nin gu na ob ser va ción.[57] En
otro lu gar, el mis mo (doc tor) di jo de Ha rún que era un shi i ta.
So lei mán[58] ha di cho que es to es cues tio na ble. Se gún el pro pio
Abu Dawoud, Amr Ibn Abi Qais era sin re pro che, pe ro ha bía
error en sus Tra di cio nes. “Era ve rí di co —di ce Adz-Dzaha bí—
pe ro in ci día en equi vo ca cio nes, y, en cuan to a Abu Is haq As-Se‐ 
biaí, si bien que se ha yan ci ta do Tra di cio nes apo ya das en su au‐ 
to ri dad en los dos sahihes, se sa be, sin em bar go, de una ma ne ra
po si ti va que, en los úl ti mos tiem pos de su vi da, pa de cía de tras‐ 
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tor nos, y, por lo que res pec ta a las pa la bras trans mi ti das por él
co mo pro ve nien tes de Alí, la in di ca ción de la se rie por la que
ha bían lle ga do es tá trun ca. Igual men te su ce de con la Tra di ción
re fe ri da por Abu Dawoud, ba sa da en Ha rún Ibn-el-Mo gai ra”.
En cuan to a la se rie de la se gun da Tra di ción, di re mos que tan to
Abul Ha san co mo Hi lal Ibn Amr son per so nas des co no ci das; no
se sa bía na da de Abul Ha san, si no es que Mo ta rref Ibn Ta ríf lo
ha ci ta do co mo una de sus au to ri da des.[59]

La Tra di ción si guien te fue re pro du ci da por Abu Dawoud,
Ibn Mad ja y Al-Hakim, en su «Mos ta drak». Les ha bía lle ga do
por la vía que si gue: de Omm Sal ma[60] a Saíd Ibn-el-Mo sa yab,
[61] de és te a Alí Ibn Na fil, y de Ibn Na fil a ellos. Omm Sali na re‐ 
fi rió que ella ha bía oí do de cir al Pro fe ta: «Al Mah dí se rá de mi
pos te ri dad y de los des cen dien tes de Fá ti ma». Abu Dawoud
anun cia así la Tra di ción, y sin agre gar nin gu na ob ser va ción.
Ibn Mad ja la pre sen ta ba jo es ta for ma: «Al Mah dí es de los des‐ 
cen dien tes de Fá ti ma», y Al Hakim la re fie re de es te mo do:
(Omm Sali na ha di cho): «He oí do al Pro fe ta ha cer men ción del
Mah dí», y aña dió: «Sí, es (un per so na je) real, un des cen dien te
de Fá ti ma». (Al Hakim) la co mu ni ca, sin de cla rar la au tén ti ca y
sin de se char la; pe ro Abu Dja far Al Aqi lí ha de cla ra do que era
dé bil, que no se co no cía sino por Alí Ibn Na fil, y que no po dría
acep tar se ba jo la pa la bra de es te per so na je.

Abu Dawoud ha re pro du ci do otra Tra di ción que ha ce re‐ 
mon tar a Omm Sal ma; la re ci bió de Saleh Abul Ja lil, quien la
ha bía apren di do de uno de sus ami gos, el cual de cía ha ber la
apren di do de Omm Sal ma que ella ha bía oí do de cir al Pro fe ta:
«A la muer te de un cier to ca li fa, ha brá des acuer dos, y uno de
los ha bi tan tes de Me di na sal drá pa ra re fu giar se en la Me ca, y
al gu nas gen tes de la Me ca irán adon de él y lo ha rán aban do nar
la ciu dad contra su vo lun tad; lue go le pres ta rán el ju ra men to de
fi de li dad, en tre el Ro kn y el Ma qam,[62] y se en via rá de Si ria
contra él un cuer po de tro pas que se rá tra ga do por el de sier to
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en un pun to si tua do en tre la Me ca y Me di na. Cuan do los hom‐ 
bres vean aque llo, los Ab dal[63] de Si ria y los ban dos de los ha bi‐ 
tan tes de Iraq ven drán a bus car le y le pres ta rán el ju ra men to de
fe y ho me na je. En se gui da sur gi rá un qo rais hi ta, cu yos tíos ma‐ 
ter nos per te ne ce rán a la tri bu (hi m ya ri ta) de Kalb; lue go és te
en via rá contra ellos un ejérci to, y al can za la vic to ria. Eso es (lo
que se lla ma rá) la ex pe di ción de Kalb. Y gran de se rá la de si lu‐ 
sión de los que no ha brán asis ti do a la to ma del bo tín de los
kal bi tas. En se gui da re par ti rá esas ri que zas, y, pa ra con el pue‐ 
blo, con for ma rá sus ac cio nes a la Sun na de su Pro fe ta, y el is la‐ 
mis mo se es ta bi li za rá só li da men te so bre la tie rra. Per ma ne ce rá
sie te años, lue go mo ri rá, y los mu sul ma nes ro ga rán por él. Abu
Dawoud aña de: «Al gu nos di cen, ba sa dos en la au to ri dad de
Hisham,[64] que per ma ne ce rá nue ve años, o, se gún otro re la to,
sie te años». Da to da vía es ta Tra di ción apo ya do en la au to ri dad
de Abul Ja lil (Saleh, pre ci ta do), quien la te nía de Ab da llah Ibn-
el-Ha re th,[65] el cual la ha bía re ci bi do de Omm Salr na. Con es to
se ve que es te tra di cio nis ta ha bía ad ver ti do la po ca cer ti tud del
pri mer «is nad» (aun que) los hom bres ci ta dos allí sean del nú‐ 
me ro de los cu ya au to ri dad es tá com pro ba da por los dos
Sahihes, y cu yo ca rác ter ja más ha si do cen su ra do ni des es ti ma‐ 
do. Al gu nas per so nas han di cho que es ta Tra di ción pro ve nía de
Qa ta da,[66] quien la ha bía apren di do de Abul Ja lil. Qa ta da era,
sin em bar go, un fu lle ro,[67] y ha bía da do es ta Tra di ción con un
«is nad» im per fec to;[68] aho ra, nin gu na Tra di ción pue de ser
acep ta da de un fu lle ro, ex cep to ca sos es pe ci fi ca dos por Abu
Dawoud.

Abu Dawoud, se gui do por Al Hakim ha re pro du ci do, apo ya‐ 
do en la au to ri dad de Am ran-el-Qa ttan, una Tra di ción que Abu
Saíd-el-Jo drí[69] ha bía trans mi ti do a Abu Na dra,[70] quien la ha‐ 
bía en se ña do a Qa ta da, el cual la ha bía co mu ni ca do a Qa ttan,
He la aquí: «El En via do de Dios ha di cho: “Al Mah dí es uno de
los míos; ten drá la fren te lu cien te y la na riz agui le ña; lle na rá el
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mun do de equi dad y jus ti cia tan to co mo ha si do lleno de ini‐ 
qui dad y opre sión. Rei na rá sie te años”. Ta les son los tér mi nos
en que Abu Dawoud la ha na rra do, sin agre gar nin gu na ob ser‐ 
va ción. Al Hakim la da ba jo es ta for ma: “Al Mah dí se rá un
miem bro de nues tra ca sa; ten drá la na riz salien te, agui le ña, lu‐ 
cien te; lle na rá la tie rra de equi dad y jus ti cia tan to co mo ha si do
lle na de ini qui dad y opre sión. Los años de su vi da se rán tan to.
(El Pro fe ta) abrió en ton ces la ma no iz quier da y ex ten dió el pul‐ 
gar y el ín di ce de la ma no de re cha, man te nien do ce rra dos los
otros tres de dos”. “Es ta Tra di ción —di ce Al Hakim—, es sa na, si
se exa mi na ra con for me a las nor mas pues tas por Mos lem, sin
em bar go él no la re pro du jo, tam po co Al Bu ja rí”. Los doc to res
di fie ren de dic ta men so bre el va lor que ha bía de asig nar a las
Tra di cio nes pro ve nien tes de Am rán-el-Qa ttan. Al Bu ja rí no ci‐ 
ta nun ca na da de él, a me nos que su de cla ra ción se ha lle con fir‐ 
ma da por la de otro tra di cio nis ta. Tam po co men cio na la au to‐ 
ri dad de Yah ya-el-Qa ttan, co mo tra di cio nis ta. Yah ya Ibn Mo ín
di ce (de Am rán): “Su au to ri dad ca re ce de fuer za”, y en otra oca‐ 
sión: “No va le na da”. «Yo qui sie ra —di ce Ah mad Ibn Han bal—
que sus Tra di cio nes fue ran “sa nas”. Se gún Ya zid Ibn Zo raiaa,[71]

era de la sec ta Ha ru rí ya,[72] y juz ga ba co mo lí ci to pa sar a fi lo de
es pa da a las gen tes del “Qi bla”».[73] «Es una au to ri dad dé bil»,
di ce Ne saí. «Yo in te rro gué a Abu Dawoud so bre ese su je to —
di ce Abu Obeid-el-Ad ji rí—[74] y me res pon dió: Fue uno de los
par ti da rios de Al Ha san (nie to de Maho ma), y no he oí do acer ca
de él más que el bien». En otra oca sión le oí de cir (de Am rán):
«Su au to ri dad es dé bil; en vi da de Ibra him Ibn Ab da llah Ibn
Ha san,[75] emi tió va rias de ci sio nes ju rí di cas muy se ve ras, por las
cua les au to ri za ba (a las gen tes de su par ti do) de rra mar la san gre
(de los mu sul ma nes)».

Tor mo dzí, Ibn Mad ja y Al Hakim han re pro du ci do una Tra‐ 
di ción de Abu Saíd-el-Jo drí, la que les ha bía lle ga do por la vía
si guien te: de Al Jo dií a Abi-s-Siel diq-an-Nad jí, de és te a Zaid-
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el-Aam,[76] quien la ha bía en se gui da co mu ni ca do. Al Jo drí di ce:
«Te mien do que des pués (de la muer te de) nues tro Pro fe ta, al gu‐ 
na co sa gra ve pu die ra su ce der, in te rro gá mos le so bre el par ti cu‐ 
lar. Y él nos res pon dió: “Cier ta men te, en tre mi pue blo se en‐ 
con tra rá Al Mah dí; apa re ce rá en el mun do y vi vi rá cin co o sie te
o nue ve; que se aña de allí el com ple men to”.[77] No so tros pre‐ 
gun tá mos le qué eran esas ci fras, y él acla ró: años. Lue go di jo:
«Un hom bre ven drá en ton ces a en con trar le y le di rá: “Dad me
al go, ¡oh Mah dí! y és te le ver te rá en el fal dón de su man to tan to
(di ne ro) cuan to aquel po drá car gar”. En ta les tér mi nos Tor mo‐ 
dzí re la ta la Tra di ción, y acla ra que es tá pa sa ble. A ve ces la ha ce
re mon tar a Al Jo dií por otra vía, y de és te al Pro fe ta. Ibn Mad ja
y Al Hakim la re pro du cen en es ta for ma: «Al Mah dí se rá de mi
pue blo; si fue re bre ve (su per ma nen cia en tre ellos), que da rá sie‐ 
te (años); si no nue ve. Mi na ción go za rá, du ran te ese tiem po, de
un bien es tar tal que ja más se ha oí do de al go se me jan te; la tie‐ 
rra pro du ci rá to das las co sas co mes ti bles, y na da de ello se con‐ 
ser va rá; el di ne ro cir cu la rá en ton ces a mon to nes, y un hom bre
se pre sen ta rá y di rá: “¡Oh Mah dí! dad me”; y el Mah dí res pon de:
“To ma”. Aun que Da ra qo tní y el ima ma Ah mad Ibn Han bal y
Yah ya Ibn Mo ín ha yan de cla ra do que la au to ri dad de Zaid-el-
Aam mí co mo tra di cio nis ta es bue na, y que Ibn Han bal lo co lo‐ 
ca por en ci ma de Ya zid-ar-Ra qas hí[78] y de Fadl Ilm Isa, sin em‐ 
bar go, Abu Ha tem ha di cho de él: “Es dé bil (co mo tra di cio nis‐ 
ta); po ne por es cri to las Tra di cio nes (en vez de apren der las de
me mo ria), y no se pue de apo yar en él co mo au to ri dad”. Ibn
Mo ín, ha blan do de otro tra di cio nis ta, ma ni fies ta que la au to ri‐ 
dad de Zaid-el-Aam mí no va le na da. Di ce en otra oca sión: “Po‐ 
ne sus Tra di cio nes por es cri to y es de dé bil au to ri dad”. “Pe ca de
bien re te ner”, di ce Al Djord ja ní —“No es só li do, ex pre sa Abu
Za raa, es en de ble, dé bil co mo tra di cio nis ta”. Abu Dawoud de‐ 
cla ra, no obs tan te, que ello no es así; por otra par te, Shó ba ha
da do Tra di cio nes ba sa das en su au to ri dad. “Es de una au to ri‐ 
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dad dé bil”, di ce Ne saí». —«To do lo que re la ta, di ce Ibn Aadí,[79]

es de en de ble va lor, asi mis mo la au to ri dad de los que él ci ta, y,
si bien que Shó ba ha ya da do Tra di cio nes se gún ese hom bre,
pue de de cir se que ja más ha ci ta do una au to ri dad más dé bil». Se
ha di cho que la Tra di ción da da por Tor mo dzí sir ve pa ra ex pli‐ 
car la que Mos lem ha re la ta do en su Sahih, y que pro vie ne de
Dja ber.[80] Es te re fie re que el Pro fe ta ha bía di cho: «En los úl ti‐ 
mos tiem pos de mi na ción ha brá un ca li fa que ver te rá el di ne ro
sin cóm pu to». Es ta Tra di ción ex pli ca tam bién —di cen—, la que
pro vie ne de Abu Saíd (el Jo dií), y que es co no ci da así: «El Pro fe‐ 
ta ha di cho: Ha brá uno de vues tros ca li fas que re par ti rá el di ne‐ 
ro ver tién do lo (a pu ña dos)». Se sa be, por otra vía, que és tos dos
per so na jes (Dja ber y Abu Saíd) han co mu ni ca do es ta úl ti ma
Tra di ción ba jo la for ma si guien te: «El Pro fe ta ha di cho: Ha cia
el fin del tiem po ha brá un ca li fa que dis tri bui rá el di ne ro sin
cál cu lo».[81]

En la com pi la ción de Tra di cio nes pu bli ca da por Mos lem, no
se en cuen tra men ción al gu na de Al Mah dí, y na da que prue be
que ese per so na je sea de sig na do por las Tra di cio nes (da das
arri ba). Al Hakim re fie re, ba jo la for ma si guien te, una Tra di‐ 
ción su mi nis tra da por Aauf-el-Aa ra bí,[82] que la da ba ba sa da en
la au to ri dad de Abi-s-Si ddiq An-Nad ji, quien la atri buía a Abu
Saíd-el-Jo drí: «El Pro fe ta ha di cho: La ho ra fi nal (del mun do)
no lle ga rá has ta que la tie rra es té lle na de opre sión, ini qui dad y
vio len cia. En ton ces apa re ce rá un miem bro de mi fa mi lia que la
lle na rá de equi dad y jus ti cia tan to co mo ha bía si do col ma da de
opre sión y vio len cia». Al Hakim di ce a pro pó si to de es ta Tra di‐ 
ción: «Es sa na si se le juz ga con for me a las nor mas es ta ble ci das
por los dos je ques (Al Bu ja rí y Mos lem); sin em bar go, és tos no
la han re pro du ci do». Al Hakim la re fie re to da vía de acuer do
con So lei mán Ibn Obeid, quien la ha bía re ci bi do de Abi-s-Si‐ 
ddiq An-Nad ji, que la apren dió de Abu Saíd-el-Jo drí: —«En los
úl ti mos tiem pos de mi pue blo —ha di cho el Pro fe ta—, Al Mah‐ 
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dí apa re ce rá. Dios le de rra ma rá la llu via; la tie rra pro du ci rá pa‐ 
ra él sus plan tas; re par ti rá el di ne ro a ma nos lle nas; los ga na dos
se mul ti pli can y la po bla ción al can za gran de sa rro llo. Vi vi rá
sie te u ocho… La pa la bra año es so bren ten di da». Es ta —di ce Al
Hakim— es una Tra di ción cu yo «is nad» es sano; los je ques, con
to do, no la han re pro du ci do. Ade más, nin guno de los seis (prin‐ 
ci pa les com pi la do res de Tra di cio nes) ci ta a So lei mán Ibn
Obeid; pe ro Ibn Ha bban[83] lo cuen ta en el nú me ro de los tra di‐ 
cio nis tas dig nos de con fian za, y na die, se gún sa be mos, ha men‐ 
cio na do na da acer ca de él.

Al Hakim da de nue vo la mis ma Tra di ción se gún Asad Ibn
Mu sa,[84] quien la ha bía apren di do de Ha m mad Ibn Sá la ma,[85] el
cual la ha bía re ci bi do de Ma tr-el-Wa rraq[86] y de Abu Ha rún-el-
Ab dí. Es tos dos úl ti mos la ha bían re fe ri do apo ya dos en la au to‐ 
ri dad de Abi-s-Si ddiq An-Nad ji, quien la ha bía re ci bi do de Abu
Saíd (el-Jo drí). Se gún és te, el Pro fe ta ha bía di cho: «La tie rra se‐ 
rá col ma da de ini qui dad y opre sión; en ton ces apa re ce rá un
hom bre de mi li na je que rei na rá sie te o nue ve; lle na rá la tie rra
de jus ti cia y equi dad tan to co mo es ta ba lle na de injus ti cia y
opre sión». «He ahí, di ce Al Hakim, una Tra di ción sa na, si se la
juz ga con for me a las re glas es ta ble ci das por Mos lem». Ha he‐ 
cho esa acla ra ción por que és te doc tor ha da do las Tra di cio nes
ba sa do en la au to ri dad de Ha m mad Ibn Sá la ma y de Ma tr-el-
Wa rraq, pre cep tor de és te. En cuan to al otro je que men cio na do
por Al Hakim y lla ma do Abu Ha rún-el-Ab dí, na die se ha apo‐ 
ya do nun ca en su au to ri dad; es bas tan te dé bil (de re pu ta ción) y
sos pe cho so de em bus te ro; mas no nos de ten ga mos a re fe rir to‐ 
do lo que los doc to res han di cho en des ven ta ja su ya. Por cuan to
res pec ta a Asad Ibn Mu sa, que te nía es ta Tra di ción de Ha m mad
Ibn Sá la ma, y que la ha bía co mu ni ca do a Al Hakim, se le de sig‐ 
na por el apo do de «Asad-es-Sun na» (el león de la Sun na, del
cuer po de Tra di cio nes). Aun que Al Bu ja rí ha ya di cho de él:
«Sus Tra di cio nes son “no to rias”, y que lo ha ya ci ta do en su
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Sahih, y que Abu Dawoud ha ya ci ta do su au to ri dad en ar gu‐ 
men to contra Ne saí, ese mis mo (Abu Dawoud) ha di cho de él,
en otra oca sión: “Es un tra di cio nis ta dig no de con fian za, pe ro
ha ría bien si de ja ra de com po ner” (co lec cio nes de Tra di cio‐ 
nes)».[87] Se gún Abu Moha m mad Ibn Hazm, las Tra di cio nes de
és te son re cu sa bles.

At-Ta ba ra ní, [88] en su «Mod jam me diano», re la ta la mis ma
Tra di ción se gún Abu-s-Si ddiq An-Nad ji, quien la ha bía apren‐ 
di do de Al Ha san Ibn Ya zid-es-Saadí, de la tri bu de Bah da la,
quien la ha bía oí do de bo ca de Abu Saíd-el-Jo drí, el cual la re fe‐ 
ría así: «Yo oí al En via do de Dios de cir es tas pa la bras: Un hom‐ 
bre de mi na ción apa re ce rá el cual pro fe sa rá (las doc tri nas de)
mi Sun na. Dios ha rá des cen der pa ra él la llu via del cie lo; la tie‐ 
rra le ofre ce rá sus más be llos pro duc tos, y, gra cias a él, ella se
col ma rá de equi dad y jus ti cia tan to co mo es ta ba col ma da de
injus ti cia y opre sión. Go ber na rá la mis ma na ción du ran te sie te
años, y ha bi ta rá Bait-el-Ma q des ( Je ru sa lén)». Ta ba ra ní di ce de
es ta Tra di ción: «Va rias per so nas la han da do ba sa das en la au‐ 
to ri dad de Abu-s-Si ddiq (An-Nad ji); mas nin gu na de ellas ha
in ser ta do otro nom bre en tre sí Abu-s-Si ddiq y Abu Saíd (el-Jo‐ 
drí). Ve mos sin em bar go que Abul Wa sil la ha da do se gún Al
Ha san Ibn Ya zid, quien la ha bía te ni do de Abu Saíd». «In taha»
(fin). El hi jo de Ha tem[89] ha he cho men ción de es te Al Ha san
Ibn Ya zid; pe ro no nos pro por cio na nin gún da to acer ca de él,
ex cep to lo que se en cuen tra en el «is nad», a sa ber, que ha bía re‐ 
ci bi do Tra di cio nes de Abu Saíd, y las ha bía trans mi ti do a Abu-
s-Si ddiq. Adz-Dzaha bí ha di cho, en su «Mi zan», que es un per‐ 
so na je des co no ci do, mas Ibn Ha bban lo cuen ta en el nú me ro de
los tra di cio nis tas fi de dig nos. En cuan to a Abul Wa sil, el que re‐ 
fie re la Tra di ción ba sa do en la au to ri dad de Abu-s-Si ddiq, nin‐ 
guno de los seis (com pi la do res de Tra di cio nes) lo ci ta; mas Ibn
Ha bban ha ce men ción de él, y lo in clu ye en el nú me ro de los
tra di cio nis tas ve ra ces de la se gun da ge ne ra ción. «Da ba las Tra‐ 
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di cio nes, agre ga, apo ya do en la au to ri dad de Anas, Sho ba, Attab
y Bis hr».[90]

Ibn Mad ja, en su «Su nan» (co lec ción de Tra di cio nes), ha da‐ 
do una Tra di ción pro ve nien te de Ab da llah Ibn Ma sud. La ha bía
re ci bi do de Ya zid Ibn Abi Ziad, quien la te nía de Ibra him,[91] el
cual la ha bía apren di do de Al qa ma,[92] quien la ha bía re ci bi do de
Ab da llah. He la aquí: «Mien tras es tá ba mos con el Pro fe ta —di ce
Ab da llah— se pre sen ta ron unos jó ve nes de la fa mi lia Has him.
Al ver los el En via do de Dios, sus ojos se ra sa ron de lá gri mas y
cam bió de co lor. Yo le di je: “Aún ob ser va mos en vues tro sem‐ 
blan te al gu nas co sas que nos cau san pe na. A lo cual él res pon‐ 
dió: A los miem bros de nues tra ca sa, el Se ñor ha que ri do con‐ 
ce der nos la di cha de la otra vi da. Des pués de mí, los per te ne‐ 
cien tes a mi fa mi lia ex pe ri men ta rán des ven tu ras; se les dis per‐ 
sa rá y ex pul sa rá has ta que ven gan gen tes del la do de orien te,
tra yen do con si go en se ñas ne gras. De man da rán el bien, y no lo
ob ten drán; en ton ces com ba ti rán, y ven ce rán y ob ten drán lo
que ha bían de man da do. Mas ellos no acep ta rán sino pa ra dar lo
a un hom bre de mi fa mi lia, el cual col ma rá la (tie rra) de equi‐ 
dad tal co mo ha es ta do col ma da de injus ti cia. Los de en tre vo‐ 
so tros que ve rán tal su ce so de ben acu dir a reu nir se a ellos aun
cuan do fue ren obli ga dos a arras trar se so bre Ja nie ve (In taha,
fin)”. Fue Ya zid Ibn Abi Ziad quien re fi rió és ta Tra di ción, la
cual es ge ne ral men te co no ci da de los tra di cio nis tas ba jo el
nom bre de la “Tra di ción de las en se ñas”. Se gún Shó ba, Ya zid
era un “re mon ta dor”, es de cir, que ha cía re mon tar has ta el Pro‐ 
fe ta va rias Tra di cio nes de las que se ig no ra ba la fi lia ción. “Ya zid
fue uno de los gran des ima mes de la sec ta shi i ta”, di ce Moha m‐ 
mad Ibn Fo dail.[93] Se gún Ah mad Ibn Han bal, no era un “ha‐ 
fidh”, y en otra oca sión di jo de él: “Las Tra di cio nes que ha re la‐ 
ta do no me re cen ese nom bre”. —“Su au to ri dad es dé bil”, di ce
Yah ya Ibn Mo ín. —“Sus Tra di cio nes pue den ser acep ta das, di ce
Al Id j lí, y en los úl ti mos tiem pos de su vi da las en se ña ba”. “Frá‐ 
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gil men te es cri bía sus Tra di cio nes, di ce Abu Za raa, y no se las
de be nun ca ci tar co mo prue bas au tén ti cas”. —“Su au to ri dad no
es del to do fuer te”, di ce Abu Ha tem. —“Yo he oí do de cla rar —
di ce Al Djord ja ní—, que sus Tra di cio nes eran de un va lor dé‐ 
bil”. —“Yo no co no cí a na die que las ha ya de se cha do —di ce Abu
Dawoud— y, sin em bar go, yo pre fie ro a otros tra di cio nis tas”.
—“Es uno de los shi i tas que ha bi tan en Ku fa —di ce Ibn Aadí—,
y, ade más de la de bi li dad de su au to ri dad, po ne sus Tra di cio nes
por es cri to”. —Mos lem ha re fe ri do una Tra di ción ajus tán do se a
Ya zid, pe ro la ha apo ya do en la au to ri dad de otro tra di cio nis ta.
En re su men, la ma yo ría de los doc to res es tá de acuer do en tra‐ 
tar a Ya zid co mo un tra di cio nis ta de po ca au to ri dad, y los más
des ta ca dos en tre ellos han in va li da do la “Tra di ción de las en se‐ 
ñas”, la que se ha na rra do se gún Ibra him, Al qa ma y Ab da llah.
“No va le na da”, di ce Wakii Ibn-el-Dja rrah,[94] y Ah mad Ibn
Han bal la juz ga de la mis ma ma ne ra. Abu Qo da ma[95] ha di cho:
«Yo oí a Abu Qs ama[96] ex pre sar se en es tos tér mi nos res pec to a
la “Tra di ción de las en se ñas”, re la ta da por Ya zid, ba sa da en la
au to ri dad de Ibra him: «Si me ju ra ra Ya zid cin cuen ta ve ces (de
que te nía es ta Tra di ción de Ibra him) no le cree ría. ¿Se ad vier te
aca so, en es ta Tra di ción, la doc tri na de Ibra him, o la de Al qa ma
o la de Ab da llah? Al Aqi lí ha in ser ta do es ta Tra di ción en la lis ta
de las con si de ra das co mo de au to ri dad dé bil, y Adz-Dzaha bí ha
de cla ra do ter mi nante men te que no es au tén ti ca.

Ibn Mad ja ha re pro du ci do una Tra di ción que se ha ce re‐ 
mon tar a Alí, y que Ya sin-el-Id j lí ha re la ta do se gún Ibra him,
quien la ha bía re ci bi do de Moha m mad Ibn-el-Ha na fi ya, el cual
la ha bía apren di do de su abue lo[97] por me dia ción de su pa dre
Alí. Ya sin re fie re que el Pro fe ta ha bía di cho: «Al Mah dí se rá
uno de no so tros que so mos miem bros de la ca sa (del pro fe ta);
Dios lo san ti fi ca rá en una no che». Si bien que Ibn Mo ín ha ya
di cho a pro pó si to de Ya sin que no te nía na da cen su ra ble, Al
Bu ja rí ha ma ni fes ta do, acer ca de la mis ma per so na, que su au‐ 
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to ri dad era dis cu ti ble; aho ra, es ta ex pre sión, en la ter mi no lo gía
de Al Bu ja rí, equi va le a «ex tre ma da men te» dé bil. Ibn Aadí ha
ci ta do es ta Tra di ción de Ya sin-el-Id j lí, en su «Ka mel» y Adz-
Dzaha bí la ha in clui do en su «Mi zan», pe ro la se ña la co mo re‐ 
cha za da. «Se co no ce, di ce (Dzaha bí), ba jo el nom bre de “Tra di‐ 
ción de Ya sin”.

At-Ta ba ra ní ha re pro du ci do, en su «Mod jam» me diano, una
Tra di ción que ha ce re mon tar a Alí, quien di jo que ha bía di ri gi‐ 
do al Pro fe ta la pre gun ta si guien te: «¡Oh En via do de Dios! ¿Al
Mah dí se rá de no so tros o de otra fa mi lia?» y que el Pro fe ta le
ha bía res pon di do: «Cier ta men te se rá de no so tros. En no so tros
con clui rá Dios su obra, tal co mo la ha co men za do por no so‐ 
tros. Por no so tros los hom bres se rán li be ra dos de su po li teís‐ 
mo; por nues tro me dio Dios es ta ble ce rá la con cor dia en tre
ellos, des pués de ha ber se es ta do en hos ti li dad abier ta, tal co mo,
por nues tro me dio, ha in fun di do la ar mo nía en sus co ra zo nes
des pués de ha ber se es ta do en ene mis tad a con se cuen cia de su
po li teís mo». En ton ces Alí di jo: «¿Se rán ver da de ros cre yen tes o
in fie les?» y el Pro fe ta res pon dió: «Uno es ta rá en la ten ta ción y
el otro se rá in fiel». El nom bre de Ab da llah Ibn Lohaiaa[98] fi gu‐ 
ra en el «is nad» de es ta Tra di ción, pe ro la au to ri dad de és te
doc tor es dé bil, y su con di ción (co mo cho cho) es bien co no ci da.
Omar Ibn Dja ber-el-Ha dra mí es tá ci ta do allí tam bién; pe ro su
au to ri dad es aún más dé bil que la del an te rior. Ah mad Ibn Han‐ 
bal ha di cho: «Omar ha re la ta do, ba sa do en la au to ri dad de (su
pa dre) Dja ber, co sas inad mi si bles. He sa bi do in clu so que te nía
el há bi to de men tir». —«No es dig no de con fian za», di ce Ne saí,
quien aña de en se gui da: «En cuan to a Ibn Lohaiaa, era un an‐ 
ciano ne cio, de dé bil in te lec to. De cía que Alí se ha lla ba en las
nu bes, y, cuan do ve nía a sen tar se con no so tros, fi ja ba su mi ra da
en el fir ma men to, y de cía: “Allá va Alí; aca ba de pa sar lle va do
so bre esa nu be”.



813

At-Ta ba ra ní ha re pro du ci do la Tra di ción si guien te co mo
pro ve nien te de Alí, quien ha bía re fe ri do que el Pro fe ta ha bía
di cho: «A fi na les de los tiem pos, ha brá anar quía en la cual los
hom bres se ha lla rán apri sio na dos co mo el oro en su gan ga. No
mal di gan a las gen tes de Si ria; mas de ni grad a los ma los de en‐ 
tre ellas, por que en su seno ha brá Ab dal.[99] Pron to el cie lo en‐ 
via rá contra las gen tes de Si ria un to rren te que los dis per sa rá a
tal pun to que si los zo rros les ata ca ran no ten drán gran tra ba jo
pa ra ven cer los. En ton ces sur gi rá un miem bro de mi fa mi lia
por tan do con si go tres en se ñas. Se di ce que (sus con tin gen tes)
se rán de quin ce mil a lo más, o de do ce mil a lo me nos, y su gri‐ 
to de gue rra: ¡ma ta!, ¡ma ta! En con tra rán sie te in sig nias, de ba jo
de ca da una de ellas un hom bre que re cla ma el im pe rio. Lue go
Dios los ma ta a to dos, y res ti tu ye a los mus li mes la con cor dia,
el bien es tar, su te rri to rio y su (li ber tad de) opi nar». El nom bre
de Ab da llah Ibn Lohaiaa apa re ce en el «is nad» de es ta Tra di‐ 
ción, mas su au to ri dad es bas tan te dé bil y su con di ción bien co‐ 
no ci da. Al Hakim, quien la re fie re en su «Mos ta drak», ha de‐ 
cla ra do que el «is nad» es sano; pe ro los dos doc to res (Al Bu ja rí
y Mos lem) no la han aco gi do. En la for ma en que Al Hakim la
pre sen ta se en cuen tra es ta va rian te: «En se gui da apa re ce rá el
Has hi mí, y Dios ha rá vol ver los hom bres a la ar mo nía, etc.», lo
cual no se en cuen tra en la lec ción de Ibn Lohaiaa. El «is nad» de
es ta úl ti ma for ma es sano, tal co mo (Al Hakim) ha di cho.

Al Hakim ha re pro du ci do en su «Mos ta drak» una Tra di ción
re la ta da por Abu To fail, y se re mon ta a Alí. Abu To fail la da ba‐ 
sa da en la au to ri dad de Moha m mad Ibn-el-Ha na fi ya, el cual
ha bía di cho: «Es tá ba mos en ca sa de Alí, cuan do un hom bre le
pre gun tó acer ca de Al Mah dí, y él res pon dió: ¡Co sa re mo ta!
Lue go in di có con los de dos de la ma no el nú me ro sie te, y di jo:
¡Eso es! Él apa re ce rá ha cia el fin del tiem po y en una épo ca en
que to do hom bre que in vo ca ra el nom bre de Dios se rá muer to.
El Al tí si mo reu ni rá en torno de aquel un pue blo tan nu me ro so



814

y li ge ro cual los co pos (de va por) que for man las nu bes; Dios
in fun di rá la con cor dia en sus co ra zo nes. No sen ti rán nos tal gia
por na die; no les cau sa rá ale g ría aquel que se in cor po ra ra a sus
fi las. Su nú me ro se rá el de los mus li mes que com ba tie ron en
“Ba dr”;[100] no los aven ta ja ron los pri me ros, ni los al can za rán
los pos te rio res. Cu yo nú me ro se rá el de los ami gos de Ta lut
(Saúl) que pa sa ron el río con él».[101] Se gún Abu To fail, Ibn-el-
Han fi ya le di jo en ton ces: «¿Es tás en pro de (Al Mah dí)? “Sí” —le
con tes té—. A lo que Ibn-el-Han fi ya agre gó: “Sal drá de en tre
esas dos mon ta ñas”». —«Cier ta men te ma ni fes té yo—, no me
ale ja ré de aquí nun ca has ta el día de mi muer te». Y allí mu rió,
es de cir, en la Me ca. Con for me a Al Hakim, es ta Tra di ción es
sa na, si se la juz ga de acuer do a las nor mas se gui das por Al Bu‐ 
ja rí y Mos lem; mas, a nues tro pa re cer, no es au tén ti ca sino con‐ 
for me a las re glas de Mos lem úni ca men te pues to que, en el «is‐ 
nad» se en cuen tran los nom bres de Am mar Adz-Dzaha bí y de
Yu nis Ibn Is haq,[102] per so na jes so bre la au to ri dad de los cua les
Al Bu ja rí ja más ha da do Tra di cio nes. En el pro pio «is nad» se
en cuen tra tam bién el nom bre de Amr Ibn Moha m mad-el-Ab‐ 
qa rí o An qa zí,[103] per so na je del cual Al Bu ja rí ja más ci ta tes ti‐ 
mo nio co mo de fi ni ti vo, a me nos de po der lo apo yar por el de
otro tra di cio nis ta. Añá da se a ello que Am mar era shi i ta. Si Ah‐ 
mad (Ibn Han bal), Ibn Mo ín, Abu Ha tem, Ne saí y otros doc to‐ 
res han de cla ra do que Am mar era una au to ri dad fi de dig na, no
es me nos cier to que Alí Ibn-el-Ma da ní,[104] me ha re fe ri do, se‐ 
gún So fyan, que Bos hr[105] Ibn Me ruán le cor tó los ja rre tes.
—«Y ¿por qué?» —le pre gun té yo—. «Por que él era shi i ta».

Ibn Mad ja ha re pro du ci do una Tra di ción que re mon ta a
Anas Ibn Ma lik[106] y que ha bía pa sa do de és te a Ab da llah (Ibn
Ma sud), a Is haq,[107] a Aak ra ma Ibn Ani mar,[108] a Alí Ibn Zaid-
el-Ya ma mí, a Dja far, a Saad Ibn Abd-el-Ha mid, de quien (Ibn
Mad ja) la ha bía re ci bi do. He la aquí tal co mo la re la ta Ibn Anas:
Yo oí al Pro fe ta de cir: «No so tros hi jos de Abd-el-Mo tta leb, es
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de cir, yo, Ha m za, Alí, Dja far, Al Ha san, Al Ho sain y Al Mah dí,
se re mos los se ño res de las gen tes del pa raí so». Si bien que
Mos lem ha ya re fe ri do al gu na co sa se gún Aak ra ma Ibn Am mar,
más bien lo hi zo con si de rán do lo co mo una au to ri dad se cun da‐ 
ria. Al gu nos doc to res lo han de cla ra do dé bil (co mo au to ri dad),
pe ro otros lo han se ña la do dig no de con fian za. «Es un tram po‐ 
so, di ce Abu Ha tem Ar-Ra zí, y no de be acep tar se de él (nin gu na
Tra di ción) mien tras no ha ya de cla ra do po si ti va men te que la ha
apren di do au di ti va men te». En cuan to a Alí Ibn Ziad, Adz-
Dzaha bí, di ce de él en su «Mi zan»: «No se sa be quien sea», lue‐ 
go aña de: «Su ver da de ro nom bre era Ab da llah Ibn Ziad». Por
cuan to res pec ta a Saad Ibn Abd-el-Ha mid, su au to ri dad ha si do
de cla ra da bue na por Yaa qub Ibn Abi Shai ba,[109] y Yah ya Ibn
Mo ín ha di cho de él: «Na da se le pue de re pro char». Pe ro Thau‐ 
rí ha co men ta do so bre su ca rác ter, pa re ce que —di cen— lo ha‐ 
bía vis to pro nun ciar erró nea men te de ci sio nes so bre cues tio nes
de de re cho. «Era de los que co me tían erro res exa ge ra dos —di‐ 
ce Ibn Ha bban—, y no pue de ser vir de au to ri dad». Ah mad Ibn
Han bal ha di cho: «Saad Ibn Abd-el-Ha mid pre ten de ha ber oí do
ex pli car los li bros de Ma lik en pre sen cia del au tor,[110] pe ro na‐ 
die quie re creer es ta de cla ra ción. Él es tá aquí, en Ba g dad, sin
ha ber he cho ja más la pe re gri na ción; ¿có mo pues los ha brá po‐ 
di do oír ex pli car (pues to que Ma lik pro fe sa ba en Me di na)?».
Se gún Adz-Dzaha bí, era de aque llos en quie nes las pa la bras de
los crí ti cos no ha cían nin gu na me lla.

Al Hakim ha re pro du ci do, en su «Mos ta drak», una Tra di‐ 
ción que se ha ce re mon tar has ta Mod jahed,[111] y de és te a Ibn
Abbas,[112] sin na die más. He aquí co mo la cuen ta Mod jahed:
Ab da llah Ibn Abbas me ha di cho: «Si yo no su pie ra que tú es tás
con si de ra do co mo un miem bro de la fa mi lia (del pro fe ta) no te
con ta ría las si guien tes pa la bras del Pro fe ta». —«Cier ta men te —
le di je yo— eso se rá pa ra mí un se cre to; só lo lo re ve la ré a quie‐ 
nes tú que rrás». En ton ces ha bló así: «De no so tros, gen tes de la
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ca sa (pro fe tal), sur gi rán cua tro per so na jes (no ta bles): As-Saffah,
Al Mon dzer, Al Man sur y Al Mah dí». —«Ex plíca me por fa vor
qué se rán esos cua tro» —le di je yo—. «En cuan to a As-Saffah
—acla ró él— qui zá es ta rá en el ca so de ma tar a sus par ti da rios y
per do nar a sus ene mi gos; por lo que res pec ta a Al Mon dzer,
da rá (a los de más) mu cho di ne ro, sin enor gu lle cer se de ello, y
no con ser va rá pa ra sí más que una cor ta por ción de lo que por
de re cho le co rres pon de; re fe ren te a Al Man sur, la vic to ria que
al can za rá so bre sus ene mi gos le pro por cio na rá la mi tad de lo
que el Pro fe ta ob te nía: —los ene mi gos del Pro fe ta, has ta la dis‐ 
tan cia de dos me ses de ca mino, han te ni do pa vor de él; los de
Al Man sur, has ta la dis tan cia de un mes, le te me rán—; en cuan‐ 
to a Al Mah dí, es aquel que lle na rá la tie rra de jus ti cia tal co mo
ha es ta do lle na de ini qui dad (ba jo su do mi nio) los ani ma les vi‐ 
vi rán en paz con las fie ras, y la tie rra arro ja rá (de su seno) tro‐ 
zos de su hí ga do»[113] —¿Qué es eso? —le pre gun té y él me res‐ 
pon dió: «Tro zos de oro y de pla ta tan gran des co mo co lum‐ 
nas». Se gún Al Hakim, el «is nad» de es ta Tra di ción es sano,
mas Al Bu ja rí no la ha re pro du ci do, tam po co Mos lem. Fue na‐ 
rra da por Is maíl Ibn Ibra him y nie to de Moh ad jer, quien la ha‐ 
bía apren di do de su pa dre. Aho ra bien, Is maíl es dé bil (co mo
au to ri dad) y, aun que Mos lem ha ya re pro du ci do (Tra di cio nes)
si guien do a Ibra him, la ma yo ría de los doc to res es tán de acuer‐ 
do en de cla rar que és te era asi mis mo (de una au to ri dad) dé bil.

Ibn Mad ja ha re pro du ci do la Tra di ción si guien te se gún
Thau bán:[114] «El Pro fe ta ha di cho: An te vues tros gra ves pe ca‐ 
dos tres per so na jes, to dos hi jos de ca li fas, se com ba ti rán, pe ro
nin guno de ellos ob tie ne el po der. En se gui da las en se ñan zas
ne gras se le van ta rán del la do de Orien te, y os ma ta rán co mo ja‐ 
más pue blo al guno ha ya si do sa cri fi ca do». —Lue go men cio nó
al gu nas co sas de las cua les ya no re cuer do; en se gui da aña dió
—: «Y, cuan do vo so tros lo ve réis, pres tad le el ju ra men to de fi‐ 
de li dad, aun cuan do de bie rais arras tra ros so bre la nie ve, por‐ 
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que se tra ta rá de Al Mah dí, el vi ca rio de Dios». Los in di vi duos
men cio na dos en el «is nad» de es ta Tra di ción for man par te de
aque llos cu ya au to ri dad es tá ci ta da en el Sahih, pe ro se ve allí
tam bién el nom bre de Abu Qi la ba-al-Djar mí,[115] per so na je a
quien Adz-Dzaha bí y otros doc to res con si de ran co mo tram po‐ 
so; igual men te apa re ce el nom bre de So fyan Ath-Thau rí, cu yos
di si mu los son asi mis mo bien co no ci dos; ca da uno de am bos
da ba los «is na des» in com ple tos,[116] sin de cla rar nun ca ne ta‐ 
men te que los ha bía apren di do por la vía au di ti va. Por tan to es‐ 
ta Tra di ción no po dría ser ad mi ti da. Se ve to da vía allí el nom‐ 
bre de Abd-er-Ra z zaq Ibn Ha m mam,[117] per so na je cu yos vín‐ 
cu los con la doc tri na shi i ta eran no to rios. Per dió la vis ta a fi na‐ 
les de su vi da, y su frió tras tor nos men ta les. «Re la tó Tra di cio nes
acer ca de las vir tu des (del Pro fe ta) —di ce Ibn Aadí—, pe ro nin‐ 
guno de sus da tos con cuer da con los de los de más tra di cio nis‐ 
tas. Se le ha re pu ta do co mo par ti da rio de la sec ta shi i ta».

Ibn Mad ja re pro du ce la Tra di ción si guien te co mo pro ve‐ 
nien te de Ab da llah Ibn-el-Ha re th Ibn Djaz-iz-Za bi dí.[118] Es te la
ha bía apren di do de Ibn Lohaiaa, quien la te nía de Abu Za raa
Omar Ibn Dja ber-el-Ha dra mí, el cual la ha bía re ci bi do de Ab‐ 
da llah Ibn-el-Ha re th. Es te re fie re que el Pro fe ta ha bía di cho:
«Sal drán hom bres del Orien te y alla na rán el ca mino de Al
Mah dí, es de cir, a la so be ra nía. Se gún At-Ta ba ra ní, es ta Tra di‐ 
ción no tie ne otro ga ran te que Ibn Lohaiaa, y ya ha bía mos di‐ 
cho, a pro pó si to de la Tra di ción de Alí, que At-Ta ba ra ní ha re‐ 
pro du ci do en su “Mod jam me diano”, que Ibn Lohaiaa era dé bil
(co mo au to ri dad) y su ma es tro Amr Ibn Dja ber era aún más dé‐ 
bil que él.

La Tra di ción que si gue ha si do re pro du ci da por Al Ba z zar,
en su «mos nad»,[119] y por At-Ta ba ra ní, en su «Mod jam me‐ 
diano»; no so tros la da mos tal co mo la ha ex pre sa do es te úl ti‐ 
mo: «Abu Ho rei ra re fie re que el Pro fe ta ha bía di cho: “Al Mah dí
sur gi rá en mi pue blo; el me nor tiem po que per ma ne ce rá se rá
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de sie te (años), o de ocho, o bien de nue ve. Du ran te ese pe río do,
mi pue blo go za rá de un bien es tar que ja más ha bía dis fru ta do; el
cie lo le en via rá abun dan tes bienes; la tie rra no es ca ti ma rá es pe‐ 
cie al gu na de sus fru tos, y el di ne ro co rre rá a pi las. Un hom bre
se pre sen ta rá y di rá: ¡Oh Mah dí! dad me, y és te le con tes ta: To‐ 
mad”. Se gún At-Ta ba ra ní y Al Ba z zar, es por un so lo in di vi duo,
Moha m mad Ibn Me ruán-el-Id j lí, que es ta Tra di ción ha si do re‐ 
la ta da. Al Ba z zar agre ga: “No se sa be si al guno lo hu bie ra con ti‐ 
nua do en ella”. Abu Dawoud ha de cla ra do a es te tra di cio nis ta
dig no de con fian za; Ibn Ha la ban es de la mis ma opi nión, pues‐ 
to que lo ha co lo ca do en la lis ta de los tra di cio nis tas fi de dig nos,
y Yah ya Ibn Mo ín ha di cho de él: “Es un hom bre sano”, y en
otra oca sión: “No tie ne na da re pro cha ble”. A pe sar de es tos tes‐ 
ti mo nios, no se ha es ta do de acuer do acer ca del ca rác ter de Ibn
Me ruán: “Yo no soy del con cep to (de Ibn Mo ín)” —di ce Abu
Za raa—. —“Yo vi a Moha m mad Ibn Me ruán-el-Id j lí —di ce Ab‐ 
da llah, hi jo de Ah mad Ibn Han bal—; re la ta ba Tra di cio nes en mi
pre sen cia, pe ro me abs tu ve de ci di da men te de po ner las por es‐ 
cri to, aun que al gu nos de mis com pa ñe ros es cri bie ron ba jo su
dic ta do”. Se gún eso, pa re ce que el hi jo de Ah mad Ibn Han bal
con cep tua ba dé bil la au to ri dad de di cho tra di cio nis ta.

Abu Yah ya-el-Mau se lí ha re pro du ci do, en su «Mos nad», la
Tra di ción si guien te: Abu Ho rei ra se ex pre sa en es tos tér mi nos:
«Mi ami go Abul Qa sim[120] di ri gién do me la pa la bra di jo: No so‐ 
na rá la úl ti ma ho ra del mun do an tes de que sur ja contra ellos
un hom bre de mi fa mi lia. Les fus ti ga rá has ta que re tor nen a la
ver dad». —¿Cuán to tiem po rei na rá? —pre gun tó le yo—. Cin co
y dos —me res pon dió—. ¿Qué quié ren de cir cin co y dos? —No
lo sé, me con tes tó. Aun que el nom bre de Bas hir Ibn Nahik fi‐ 
gu re en el «is nad»; de es ta Tra di ción; y que Abu Ha tem ha ya
di cho, «no se le pue de ci tar co mo au to ri dad», los dos je ques (Al
Bu ja rí y Mos lem) lo han acep ta do. Por tan to se ha con si de ra do
a Bas hir co mo dig no de con fian za, ha cien do ca so omi so del
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con cep to de Abu Ha tem. En el mis mo «is nad» se ve el nom bre
de Mard ja Ibn Rad ja-el-Yas hko rí, per so na je acer ca de cu ya ve‐ 
ra ci dad no se es tá de acuer do. Se gún Abu Za raa, es dig no de
con fian za; se gún Yah ya Ibn Mo ín, es dé bil (co mo au to ri dad), y
Abu Dawoud es tam bién de és ta opi nión, pe ro di ce en otra par‐ 
te que era un hom bre sano. Al Bu ja rí in ser ta en su Sahih una
so la Tra di ción ba sa da en la au to ri dad de Mard ja.

Abu Bakr-el-Ba z zar ha re pro du ci do la Tra di ción que si gue
en su «Mos nad», y At-Ta ba ra ní la ha in ser ta do en sus dos
«Mod ja mes», el gran de y el me diano, apo ya dos en la au to ri dad
de Qo rra Ibn Ayas:[121] «El Pro fe ta ha di cho: Cier ta men te, la tie‐ 
rra se col ma rá de opre sión e ini qui da des, y, en ton ces, Dios en‐ 
via rá un hom bre de los míos, que ten drá el mis mo nom bre que
el mío, y cu yo pa dre se co no ce rá por el mis mo nom bre que el
de mi pa dre. Él la lle na rá de jus ti cia y equi dad tal co mo fue col‐ 
ma da de opre sión e ini qui dad; el cie lo no ne ga rá sus llu vias y la
tie rra no re ser va rá nin gu na de sus plan tas. Per ma ne ce rá en tre
vo so tros sie te, u ocho, o nue ve, es de cir, años». En el «is nad» de
es ta Tra di ción se en cuen tra el nom bre de Dawoud Ibn-el-
Moha bbi o Moha bber Ibn-el-Moh rim o Qah rem, quien la da
co mo pro ve nien te de su pro pio pa dre. Pues bien, la au to ri dad
del uno y del otro es ex ce si va men te dé bil.

At-Ta ba ra ní re pro du ce, en su «Mod jam me diano» la Tra di‐ 
ción si guien te: Omm Ha bi ba[122] re fie re: «Yo oí de cir al Pro fe ta:
Sal drán hom bres del la do de Orien te en bus ca de un hom bre
(que per te ne ce rá) a la ca sa pro fe tal; mas cuan do se ha lla ran en
un cier to de sier to, la tie rra los tra ga rá. Los que que da rán atrás
irán a jun tar se con ellos y su fri rán igual suer te». Yo le di je:
«¡Oh En via do de Dios! ¿Qué su ce de rá a los que se les ha brá he‐ 
cho mar char a pe sar su yo? —ex pe ri men ta rán la mis ma suer te
que aqué llos —me res pon dió—; en se gui da Dios sus ci ta rá a to‐ 
dos (y los juz ga rá) con for me a su in ten ción». El «is nad» de es ta
Tra di ción con tie ne el nom bre de Sá la ma Ibn-el-Abrash,[123] au‐ 
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to ri dad muy dé bil, y el de Moha m mad Ibn Is haq,[124] tra di cio‐ 
nis ta fa laz y que ha da do «is na des» fal sos; ade más, lo úni co que
se re ci be de sus Tra di cio nes es lo que él di ce ex pre sa men te ha‐ 
ber apren di do por la vía au di ti va.

At-Ta ba ra ní in ser ta, en su «Mod jam me diano», la Tra di ción
si guien te, que pro vie ne de Ibn Omar:[125] «El En via do de Dios
se ha lla ba con un gru po de par ti da rios su yos, tan to emi gra dos
de la Me ca co mo me di nen ses; Alí Ibn Abi Ta leb, a su iz quier da,
y Al Abbas a su de re cha. Una dis pu ta sur gió en tre Al Abbas y
un me di nen se, y és te di ri gió a aquél pa la bras gro se ras. El Pro‐ 
fe ta to mó en ton ces la ma no de Al Abbas y la de Alí, y di jo: De la
mé du la de és te sal drá (un hom bre) a fin de que la tie rra sea col‐ 
ma da de opre sión e ini qui dad; de la mé du la de és te otro sal drá
(otro hom bre) a efec to de que la tie rra sea col ma da de jus ti cia y
equi dad. Cuan do vo so tros veáis eso, unios al jo ven de la tri bu
de Ta mim, por que ven drá del la do de Orien te, y se rá el por ta‐ 
es tan dar te de Al Mah dí». El «is nad» de es ta Tra di ción en cie rra
los nom bres de Ab da llah Ibn Omar-el-Oma rí y de Ab da llah Ibn
Lohaiaa, per so na jes cu ya au to ri dad es bien dé bil.

At-Ta ba ra ní re pro du ce en su «Mod jam me diano», la Tra di‐ 
ción si guien te que pro vie ne de Talha Ibn Ab da llah:[126] «Es te
cuen ta que el Pro fe ta ha bía di cho: Ha brá una dis cor dia du ran te
la cual ape nas se cal ma rá un ban do cuan do otro ini cia rá su agi‐ 
ta ción, has ta que una voz ha ga oír des de lo al to del cie lo es tas
pa la bras: “Vues tro emir es fu lano”». En el «is nad» de es ta Tra‐ 
di ción se en cuen tra el nom bre de Mo than na Ibn-es-Sa bbah,[127]

tra di cio nis ta cu ya au to ri dad es muy dé bil. Ade más, és ta Tra di‐ 
ción no men cio na es pe cí fi ca men te a Al Mah dí, y, si se la ha in‐ 
ser ta do en los ca pí tu los y ar tícu los bio grá fi cos de di ca dos a és te
per so na je, no es sino por una sim ple afi ni dad.

He ahí pues el con jun to de las Tra di cio nes que los ima mes
han di vul ga do res pec to a Al Mah dí y su apa ri ción ha cia el fin
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del tiem po. Es ca sa men te hay en tre ellas, co mo aca ba mos de
ver, un pe que ñí si mo nú me ro que es tá al abri go de la crí ti ca.

Los doc to res que no crean en la ve ni da de Al Mah dí se atie‐ 
nen a una Tra di ción re la ta da por Moha m mad Ibn Ja led-el-
Djon dí, quien la ha bía re ci bi do de Abban Ibn Saleh,[128] el cual
la ha bía apren di do de Abu Aa yash, quien la ha bía da do so bre la
au to ri dad de Al Ha san-el-Ba s rí,[129] el cual la te nía de Anas Ibn
Ma lik, quien de cla ra ba ha ber oí do al Pro fe ta de cir es tas pa la‐ 
bras: «Nin gún Mah dí, ex cep to Isa Ibn Ma riam ( Je sús, hi jo de
Ma ría)». Yah ya-Ibn-Mo ín con si de ra a Ibn Ja led co mo fi de dig‐ 
no. Al Baiha qí[130] ad vier te que es ta Tra di ción no ha si do re la ta‐ 
da más que por Ibn Ja led. Se gún Al Hakim, Ibn Ja led es un per‐ 
so na je des co no ci do. El «is nad» de es ta Tra di ción ofre ce va rian‐ 
tes; a ve ces se da la Tra di ción tal co mo la he mos pre sen ta do, así
co mo ha he cho —di cen— Moha m mad Ibn Edris Ash-Sha fií,[131]

y a ve ces se di ce que esas pa la bras del Pro fe ta fue ron re la ta das
por Moha m mad Ibn Ja led se gún Abban, quien las ha bía apren‐ 
di do de Al Ha san (el-Ba s rí), el cual las atri buía al Pro fe ta, sin
men cio nar al in ter me dia rio de quien las ha bía re ci bi do. Al
Baiha qí ha di cho, cen su ran do la lec ción de Moha m mad Ibn Ja‐ 
led: «Es un per so na je del cual no se sa be na da, y que dio es ta
Tra di ción so bre la au to ri dad de Abban, quien la ha bía apren di‐ 
do de Abu Aa yash, tra di cio nis ta que hoy día se de ja a un la do, el
cual la te nía de Al Ha san (el-Ba s rí), quien la atri buía al Pro fe ta;
el “is nad” es tá por tan to in te rrum pi do. En su ma, la Tra di ción es
dé bil y tras tor na da». Al gu nas per so nas han di cho que las pa la‐ 
bras: «Nin gún Mah dí, ex cep to Isa», de ben en ten der se de la ma‐ 
ne ra si guien te: «Nin gún ni ño ha ha bla do en pa ña les ex cep to
Isa».[132] In ter pre tan así la Tra di ción, a fin de que no se ci te pa ra
pro bar que no ha brá un Mah dí y pa ra im pe dir que se la com bi‐ 
ne con otras Tra di cio nes (pa ra lle gar a es ta con clu sión). Por lo
de más, la Tra di ción de Djo raidj[133] nos im pul sa a re cha zar es to,
y otras co sas se me jan tes por ex tra ñas.
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Por lo que res pec ta a los su fis tas: és tos en los pri me ros tiem‐ 
pos no se ha bían nun ca apli ca do a exa mi nar es tas cues tio nes;
en sus dis cur sos se li mi ta ban a en se ñar có mo se man tie ne la lu‐ 
cha es pi ri tual por las prác ti cas (de la de vo ción), y a dar a co no‐ 
cer los es ta dos de éx ta sis y cam bios de con cep tos re sul tan tes.
Los shi i tas ima mi tas y los de la sec ta ra fi di ta dis cu rrían (por su
la do) so bre la pree mi nen cia de Alí, so bre su de re cho al ima ma‐ 
to, dig ni dad que el Pro fe ta, a lo que pre ten dían, le ha bía le ga do,
y so bre la obli ga ción de re pu diar la au to ri dad de los dos je ques
(Abu Bakr y Omar), tal co mo lo he mos di cho.[134] Más tar de,
sur ge en tre ellos el dog ma de la im pe ca bi li dad del imam, y las
obras que tra tan de sus doc tri nas se mul ti pli can. Los is mai li tas,
del pro pio seno de los shi i tas, pro fe san lue go la dei fi ca ción del
imam, por un ac to de un ción; otros pre ten den que los ima mes
ya muer tos re tor na rán al mun do, sea en per so na, sea por una
es pe cie de trans mi gra ción; otros es pe ran la vuel ta del imam
que la muer te les ha bía arre ba ta do, y otros, en fin, creen que la
au to ri dad su pre ma vol ve rá a las «gen tes de la ca sa» (o miem‐ 
bros de la fa mi lia de Maho ma). En apo yo de es tas opi nio nes ci‐ 
tan las Tra di cio nes que aca ba mos de ex po ner re la ti vas a Al
Mah dí, y al gu nas otras to da vía. Des pués, en tre los su fis tas ul te‐ 
rio res, se pu so a dis cu rrir acer ca de la re ve la ción ex tá ti ca y lo
ocul to de trás del ve lo de los sen ti dos. Mu chos de ellos pro fe sa‐ 
ron, de una ma ne ra ab so lu ta, ya la in fu sión de la di vi ni dad en el
cuer po del imam, ya la iden ti dad com ple ta del imam con Dios.
En ello con cor da ron con los ima mi tas y los ra fi di tas, que ad mi‐ 
tían la di vi ni dad real de los ima mes, o bien la in fu sión de Dios
en los cuer pos de es tos per so na jes. La doc tri na de la exis ten cia
del «Qo tb»[135] y de los «Ab da les»[136] em pe zó asi mis mo a en se‐ 
ñar se en tre ellos, doc tri na si mi lar a la pro fe sa da por los ra fi di‐ 
tas res pec to al imam y los «na qi bes».[137] Em be bié ron se de las
en se ñan zas shi i tas, y pro fun di zá ron se en la ob ser van cia de sus
prác ti cas al pun to que, pa ra jus ti fi car su cos tum bre de usar la
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«jir qa»,[138] de cían que Alí ha bía re ves ti do con ella a Al Ha san-
el-Ba s rí al ha cer le to mar el com pro mi so de se guir exac ta men te
la «vía»,[139] y que ellos te nían es ta prác ti ca de Al Djo naid,[140]

uno de sus prin ci pa les doc to res. Pues no se po see nin gu na Tra‐ 
di ción au tén ti ca que nos au to ri ce a creer que Alí ha ya he cho
eso. Por lo de más, esa «vía» no era pe cu liar de Alí; per te ne cía
igual men te a otros Com pa ñe ros del Pro fe ta, to dos eran ca ma‐ 
ra das en la vía de la re li gión. Ade más, es ta par ti cu la ri za ción de
Alí a ex clu sión de los de más, jun to a otras cir cuns tan cias, hue le
fuer te men te a shiís mo, y da a en ten der que los su fis tas se ha‐ 
bían in gre sa do a es ta sec ta y mi li ta ban en sus fi las. Los li bros
es cri tos por los ra fi di tas-is maí li tas y por los su fis tas de tiem pos
pos te rio res es tán lle nos de co sas con cer nien tes al «Fa ti mí es pe‐ 
ra do», y se me jan a las que aca ba mos de re fe rir. Los sec ta rios de
los dos par ti dos se en se ña ban mu tua men te sus res pec ti vas his‐ 
to rias, aun que, de am bos la dos, no des can san so bre ba se só li da.
Al gu nos de ellos apo yan sus re la tos en la te sis ex pues ta por los
as tró lo gos tra tan do de las con jun cio nes (de los pla ne tas), te sis
de la mis ma es pe cie que la que tie ne por te ma los «Ma lahim»
(gran des ca tás tro fes). Ha bla re mos de las. Ma lahim en el ca pí tu‐ 
lo si guien te.

En tre los su fis tas de los tiem pos pos te rio res, los que más han
es cri to so bre el Fa ti mí son: Ibn-el-Ara bí-el-Ha ti mí,[141] quien
ha bla de ello en su «Aan qá Mo grib»;[142] Ibn Qa ssí,[143] el cual lo
men cio na en su «Ki tab Ja li-n-Naa lain»; Abd-el-Ha qq Ibn Sa‐ 
bín,[144] y su dis cí pu lo Ibn Abi Wa sil, en su co men ta rio so bre es‐ 
te úl ti mo li bro. Lo que ellos di cen acer ca del par ti cu lar se com‐ 
po ne ca si en te ra men te de enig mas y ale go rías, ape nas ellos o
sus co men ta do res dan al gu na ex pli ca ción. Se gún Ibn Abi Wa sil,
su doc tri na, so bre ese pun to, se re su me así: «Es por me dio de la
pro fe cía que la ver dad y la bue na di rec ción se han ma ni fes ta do
a con ti nua ción de la ce gue ra y el ex tra vío. En se gui da vie ne el
ca li fa to, lue go la mo nar quía, lue go se de ge ne ra en des po tis mo,
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or gu llo y va ni dad. Aho ra bien, pues to que se sa be, por ex pe‐ 
rien cia, que es tá en la vía de Dios ha cer re tor nar to das las co sas
a su pun to de par ti da, se pre ci sa que la pro fe cía y la ver dad re‐ 
tor nen de nue vo me dian te el buen go bierno (wi laia); lue go ven‐ 
drá (to da vía) un ca li fa to, lue go el “dad jal” (em bus te, fal se dad),
que reem pla za rá a la rea le za y la so be ra nía. En se gui da vol ve rá
la in fi de li dad al es ta do en que es ta ba an tes de la pro fe cía». Con
es tos tér mi nos ha cen alu sión a lo que su ce dió con la mi sión (de
Maho ma): allí hu bo pri me ro la pro fe cía, lue go el ca li fa to, en se‐ 
gui da la mo nar quía; tres ór de nes de una mis ma es ca la. Igual‐ 
men te ha brá el go bierno del Fa ti mí que se rá se gui do por el
«dad jal», es de cir, la fal se dad, que se de sig na me ta fó ri ca men te
por «la apa ri ción del Da dd jal» (el Anti cris to), lue go ven drá la
in fi de li dad. Es to for ma asi mis mo una es ca la de tres ór de nes
que co rres pon de a la pri me ra. «Pues to que el ca li fa to —di cen—
ha per te ne ci do por de re cho a los Qo raish, con for me a una má‐ 
xi ma fun da da en el con sen so ge ne ral, de re cho que la de ne ga‐ 
ción de quie nes lo ig no ran no po dría de bi li tar, se pre ci sa que el
ima ma to per ma ne cie ra en el qo rais hí más pr óxi mo al Pro fe ta.
Si es en sen ti do ma ni fies to, es ta dig ni dad co rres pon de a la pos‐ 
te ri dad de Abd-el-Mo tta leb; si que da ocul ta, per te ne ce rá a uno
de aque llos que ha cen real men te par te del “ál” (la fa mi lia); aho‐ 
ra el “ál” (el fa mi liar), es aquel que cuan do se pre sen ta no ig no ra
a los su yos». En «Aan qá Mo grib» de Ibn-el-Ara bí-el-Ha ti mí,
ese per so na je (el ima ma) es de no mi na do «se llo» (ja tim) de los
san tos (au liá). Se le de sig na así pa ra sim bo li zar el «la dri llo de
pla ta», una alu sión a una Tra di ción re la ta da por Al Bu ja rí, en el
ca pí tu lo que tra ta del «se llo de los pro fe tas». —«El Pro fe ta —
di ce— se ex pre só así: Mi ca so es, con res pec to a los pro fe tas
mis pre de ce so res, co mo el de aquel hom bre que cons tru yó una
ca sa, y que, pa ra ter mi nar la, só lo le que da ba el es pa cio de un
so lo la dri llo; yo soy ese la dri llo». Así pues, ex pli can la ex pre‐ 
sión «se llo de los pro fe tas» por el la dri llo que sir ve pa ra com‐ 
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ple tar el edi fi cio. El per so na je tal lla ma do es el pro fe ta que ha
ob te ni do el don de la pro fe cía per fec ta. Re la cio nan los di ver sos
gra dos de santi dad a los de la pro fe cía, y dan a quien po see la
santi dad ca bal el tí tu lo de «se llo de los san tos», in di can do con
ello que ha al can za do el gra do que se de no mi na la «per fec ción
(já ti ma) de la santi dad», tal co mo aquel que era el «se llo de los
pro fe tas» ha bía ocu pa do el gra do que es la «per fec ción de la
pro fe cía». Y pues to que, en la Tra di ción pre ci ta da, el Le gis la dor
(ins pi ra do) ha re pre sen ta do la per fec ti bi li dad de la pro fe cía co‐ 
mo el «la dri llo de la ca sa», y al ha ber una ana lo gía ca bal en tre
los gra dos de la pro fe cía y los de la santi dad, se de du ce fi gu ra ti‐ 
va men te un mis mo la dri llo: en la pro fe cía, se con cep túa de oro,
y en la santi dad de pla ta, ya que la di fe ren cia en tre esos dos
gra dos es co mo la que exis te en tre el oro y la pla ta. Es por ello
que em plean el tér mino «la dri llo de oro» pa ra de sig nar al Pro‐ 
fe ta, y que, por el vo ca blo «la dri llo de pla ta», in di can a aquel
san to (wa lí), el Fa ti mí es pe ra do; el pri me ro era el se llo (já ti ma)
de los pro fe tas, y el se gun do el se llo de los san tos. He aquí, se‐ 
gún Ibn Abi Wa sil, lo que di jo Ibn-el-Ara bí: «El imam es pe ra do
per te ne ce rá a la ca sa (del Pro fe ta) y se rá uno de los des cen dien‐ 
tes de Fá ti ma. Su apa ri ción ten drá lu gar en una épo ca pos te rior
a la hé ji ra, por el equi va len te de es tas tres le tras j f dj». Al em‐ 
plear es tas le tras —di ce Ibn Abi Wa sil— en ten día su va lor nu‐ 
mé ri co. La je, con un pun to dia c rí ti co en ci ma, re pre sen ta 600;
la fe, her ma na de la qaf, in di ca 80, y la djim con el pun to aba jo
de sig na 3. Eso ha ce 683 años, o sea fi na les del si glo  VII. Pues
bien, co mo Al Fa ti mí no apa re ció a la ex pi ra ción de ese pe rio‐ 
do, unos de sus de vo tos se cua ces pre ten die ron que esa era la fe‐ 
cha en que na cía, y que, por la pa la bra «apa ri ción», hay que en‐ 
ten der «na ci mien to». Aña den que di cho Fa ti mí se mos tra ría
ha cia el año 710, y que se ría el imam cu ya apa ri ción de bía rea li‐ 
zar se del la do de Oc ci den te. Di cen tam bién: «Pues to que de be
na cer el año 683, tal co mo sos tie ne Ibn-el-Ara bí, ten drá en ton‐ 
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ces veinti séis años cuan do se mues tre». Agre ga: «Y es ta gen te
su po ne que la ve ni da del “Da dd jal” (el Anti cris to) ocu rri rá el
año 743 del día maho me tano; día que, se gún ellos, em pie za a
par tir del de la muer te del Pro fe ta, y que se com ple ta rá a la ex‐ 
pi ra ción de mil años». Ibn Abi Wa sil se ex pre sa de es te mo do
en su co men ta rio so bre «Ja li-n-Naa lain»: «El Wa lí es pe ra do, el
sos te ne dor de la cau sa de Dios, es aquel que se de sig na con los
nom bres de “Moha m mad-el-Mah dí y se llo de los san tos”. No es
un pro fe ta, sino un san to (wa lí). Es su es píri tu y su ami go quie‐ 
nes lo han en via do. El Pro fe ta ha di cho: “El sa bio es pa ra su
pue blo lo que un pro fe ta pa ra su na ción”. Y ha di cho tam bién:
“Los sa bios de mi pue blo son co mo los pro fe tas de Be ni Is ra el”.
No se ha ce sa do de anun ciar la ve ni da del Fa ti mí, des de el co‐ 
mien zo del día maho me tano has ta po co an tes del año 500, que
es la mi tad de di cho día. Los je ques han con ti nua do en pro cla‐ 
mar, con ce lo siem pre cre cien te que la ho ra de su ve ni da es tá
pr óxi ma, y que el tiem po de su apa ri ción no tar da rá en lle gar.
Tal anun cio se ha ce sin in te rrup ción (des de el fin de la pri me ra
mi tad del día maho me tano) has ta nues tra épo ca. Di ce en otra
par te: «Se gún Al Kin dí,[145] es te wa lí se rá el mis mo que ofi cia rá
la ora ción del me dio día a la ca be za del pue blo; él re no va rá el is‐ 
la mis mo, des ple ga rá la jus ti cia, ha rá la con quis ta de la pe nín su‐ 
la es pa ño la, y avan za rá has ta Ro ma. Al apo de rar se de és ta ciu‐ 
dad, irá a sub yu gar el Orien te, se adue ña de Cons tan ti no pla y
ob tie ne el im pe rio de to da la tie rra. Los mu sul ma nes ad quie ren
una gran po ten cia, el Is lam pre pon de ra rá y la re li gión or to do xa
se ma ni fes ta rá res plan de cien te; por que el es pa cio de tiem po
que se pa ra la ora ción del me dio día de la ple ga ria ves per ti na es
un lap so de ora ción. En efec to, el Pro fe ta ha di cho: “El in ter va‐ 
lo en tre esas dos ho ras es un de cur so de de pre ca ción”. Al Kin dí
ha di cho tam bién: «Las le tras del al fa be to ára be, a ex cep ción de
las que lle van pun tos dia c rí ti cos —se tra ta aquí de las le tras ais‐ 
la das que en ca be zan va rios su ras del Co rán— tie nen por va lor
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nu mé ri co la ci fra de 743, hay ade más sie te (años) da dd ja l ya.[146]

Lue go, Je sús des cen de rá del cie lo, a la ho ra de la ple ga ria ves‐ 
per ti na; la paz se es ta ble ce rá so bre la tie rra, y mar cha rá la ove ja
jun to al lo bo. Los pue blos no ará bi gos, ha bién do se con ver ti do
al is la mis mo por me dia ción de Je sús, cons ti tui rán un reino cu‐ 
ya du ra ción se rá de cien to se s en ta años, su ma de va lo res nu mé‐ 
ri cos atri bui dos a las le tras (ais la das del Co rán) que lle van pun‐ 
tos dia c rí ti cos, y que son “qaf”, “ye” y “nun”. El reino de la jus ti‐ 
cia, en es te pe río do, se rá de cua ren ta años». «La ex pre sión del
Pro fe ta que nos ha si do trans mi ti da —agre ga Ibn Wa sil— y que
es tá con ce bi da así: “No hay Mah dí (di ri gi do) ex cep to Je sús”, sig‐ 
ni fi ca que no hay na die cu ya di rec ción igua la re a la di rec ción
de Je sús. Se ha di cho asi mis mo: “Na die ha ha bla do en pa ña les,
ex cep tua do Je sús”; mas es te con cep to es tá re cha za do por va rios
tra di cio nis tas, uno de los cua les es Djo raidj.[147] Se lee en As-
Sahih que el Pro fe ta ha di cho: «Es ta au to ri dad con ti nua rá vi‐ 
gen te has ta la lle ga da de la ho ra (fi nal), o has ta que do ce ca li fas
ha yan go ber na do (a los mu sul ma nes), es de cir, ca li fas qo rais hi‐ 
tas. Pues bien lo que ha te ni do lu gar mues tra que ha ha bi do
cua tro de esos ca li fas en los pri me ros tiem pos del Is lam, y otros
ha brá ha cia su fin. El Pro fe ta ha di cho: “El ca li fa to (du ra rá) des‐ 
pués de mí trein ta” (años) o, se gún otra ver sión, “trein ta y uno”
o, se gún otra, “trein ta y seis”. Lue go ce sa rá de exis tir ba jo Al
Ha san (hi jo de Alí), y en la épo ca en que co mien za la au to ri dad
de Mohawia. Por eso tal co mien zo de au to ri dad es ca li fa to, si se
atie ne al sen ti do pri mi ti vo del vo ca blo.[148] Mohawia es por tan‐ 
to el sex to de esos ca li fas; Omar Ibn Abd-el-Aziz es el sép ti mo:
los otros cin co se rán “miem bros de la ca sa” (pro fe tal) y de la
pos te ri dad de Alí. Es to en cuen tra su con fir ma ción en es tas pa‐ 
la bras del Pro fe ta (di ri gi das a Alí): “Tú eres de ello Dzu-l-Qar‐ 
nain”.[149] Por el pro nom bre “ello” que ría de sig nar el pue blo
(mu sul mán). Es ta Tra di ción sig ni fi ca: Tú eres el ca li fa del pri‐ 
mer tiem po de es te pue blo, y tu pos te ri dad lo se rá en el úl ti mo
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(tiem po). Las per so nas que pro fe san la doc tri na del “re‐ 
torno”[150] se sir ven a ve ces de es ta Tra di ción pa ra jus ti fi car su
opi nión. Pa ra ellos el pri mer (tiem po) es aquel que se rá in di ca‐ 
do por el he cho de que el sol sa le del la do de oc ci den te. El Pro‐ 
fe ta ha di cho tam bién: «Cuan do Kis ra[151] pe re ce rá, no ha brá
más Kis ras, y cuan do Qai sar[152] pe re ce rá, no ha brá más Qai sa‐ 
res. ¡Por vi da de quien tie ne mi al ma en su ma no! que tú gas ta‐ 
rás por la cau sa de Dios los te so ros de los dos (re yes)». Pues
Omar Ibn-el-Ja ttab gas tó los te so ros de Kis ra por la cau sa de
Dios; y el que ha rá mo rir a Qai sar y gas ta rá los te so ros de és te
rey por la cau sa de Dios se rá el (Fa ti mí) es pe ra do. —«Tal su ce‐ 
de rá cuan do aquel per de rá Cons tan ti no pla. ¡Qué ex ce len te
emir es ése!, ¡qué ex ce len te ejérci to es aquél!». —Ta les fue ron
las pa la bras del Pro fe ta. Go ber na rá (Al Fa ti mí) du ran te «bi dón»
(de años). Es te vo ca blo «bi dón» sig ni fi ca «co sa» o cier to nú me‐ 
ro, des de tres has ta nue ve, o, se gún otros, de tres a diez. En otra
ver sión de la mis ma Tra di ción se lee cua ren ta y se ten ta en lu‐ 
gar de «bi dón» (con «ta nuin»). Es ta pa la bra «cua ren ta» in di ca
el nú me ro de años de su go bierno, y el de los cua tro úl ti mos ca‐ 
li fas de su fa mi lia, quie nes man ten drán des pués de él la au to ri‐ 
dad que ha brá fun da do. ¡La paz de Dios sea so bre to dos ellos!
El pro pio au tor di ce en otra par te: «Las gen tes que es tu dian los
as tros y las con jun cio nes (de los pla ne tas) han de cla ra do que la
au to ri dad del (Fa ti mí) y de los miem bros de su fa mi lia que lo
su ce de rán ha de du rar cien to cin cuen ta y nue ve años. De tal
suer te, el ca li fa to y la jus ti cia flo re ce rán du ran te cua ren ta años,
o se ten ta; lue go el es ta do de las co sas su fri rá al te ra cio nes, y el
ca li fa to se con ver ti rá en mo nar quía». En otro lu gar, Ibn Wa sil
di ce: «Je sús lle va rá a efec to su des cen so en el mo men to de la
ple ga ria ves per ti na, cuan do tres cuar tas par tes del día maho‐ 
me tano ha brían pa sa do». Agre ga en otra par te: «Yaa qub Ibn Is‐ 
haq-el-Kin dí de cla ra, en su Ki tab-el-Dja fr,[153] li bro que ha ce
men ción de las con jun cio nes (de los pla ne tas), que en la épo ca
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en que la (gran) con jun ción ven drá a efec tuar se en el (sig no de)
Tau ro y al co mien zo de “DH”[154] —“el au tor quie re de sig nar el
año 698 de la hé ji ra”—; en di cha épo ca, el Me sías des cen de rá
(del cie lo) y rei na rá so bre la tie rra du ran te cier to tiem po. Sa be‐ 
mos por una Tra di ción que Je sús des cen de rá del al mi nar blan‐ 
co que se ha lla al es te de Da mas co. Lle ga rá re ves ti do de dos
“mah ru das”, es de cir, de dos ata víos ama ri llos, tin tos con aza‐ 
frán y ar ci lla co lo ra da. Con las ma nos apo ya das en las alas de
dos án ge les; lle va rá un bu cle tan os cu ro que pa re ce ría salir de
un “Di más”;[155] cuan do ba je la ca be za de ja rá fluir de ella go tas
(de agua); cuan do la le van te, cae rán de la mis ma gra nos cual
per las, y ten drá va rios lu na res en el ros tro. Se gún otra Tra di‐ 
ción, ten drá una es ta tu ra me dia na, y un cu tis que ti ra a blan co
ber me jo. Otra Tra di ción nos da a en ten der que se ca sa rá en Al
Garb (el Oc ci den te), que es “da lu-el-ba dia”.[156] Es ta Tra di ción
sig ni fi ca que contrae rá ma tri mo nio con una mu jer de ese lu gar,
y que le da rá hi jos. Su muer te —di cen— acae ce rá al ca bo de
cua ren ta años. Otra Tra di ción nos in di ca que Je sús mo ri rá en
Me di na y se rá se pul ta do al la do de Omar Ibn-el-Ja ttab. En otra
Tra di ción es tá di cho que Abu Bakr y Omar re su ci ta rán en tre
dos pro fe tas».[157] «Los shi i tas —di ce Ibn Abi Wa sil— pre ten den
que (Al Fa ti mí) es el Me sías de los Me sías, per te ne cien te a la fa‐ 
mi lia de Maho ma, y al gu nos de los su fis tas le apli can la Tra di‐ 
ción: “No hay más Mah dí que Je sús”, di cien do que eso sig ni fi ca:
“No ha brá Mah dí ex cep to aquel que se rá, pa ra la ley maho me‐ 
ta na, lo que Je sús ha si do pa ra la ley mo sai ca; ese la se gui rá y no
abro ga rá na da de ella. Mu chas otras his to rias cuen tan del mis‐ 
mo gé ne ro, pa ra se ña lar la ho ra (de su ve ni da), dar a co no cer su
per so na y el lu gar (en don de apa re ce rá)”. Co mo el tiem po ha
trans cu rri do sin que hu bie ra ha bi do el me nor in di cio de to do
aque llo, no tu vie ron otro re cur so que adop tar una nue va opi‐ 
nión, subs traí da (por ellos) a otra sec ta, tal co mo nues tro lec tor
la ve rá a con ti nua ción. Di cha opi nión es tá ba sa da en su po si cio‐ 
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nes eti mo ló gi cas, en co sas me ra men te ima gi na rias y en in di cios
su mi nis tra dos por la as tro lo gía ju di cia ria.

En se me jan tes ilu sio nes trans cu rrió la vi da de los an ti guos
su fis tas y los de ul te rio res tiem pos. En cuan to a los de nues tra
épo ca, la ma yo ría de ellos anun cian[158] la apa ri ción de un hom‐ 
bre que re no va rá las or de nan zas de la re li gión y las pres crip‐ 
cio nes de la ver dad. Es pe ran ver le apa re cer pr óxi ma men te.
Unos di cen que se rá de la pos te ri dad de Fá ti ma, y otros se ex‐ 
pla yan ha blan do de él. He mos oí do eso de un gru po cu yo de‐ 
cano era Abu Yaa qub-el-Ba disí (na ti vo de Vé lez de Go me ra) y el
más gran de de los wa líes (san tos) del Ma greb. Vi vía al prin ci pio
de es ta oc ta va cen tu ria. Su pe es tas co sas de su nie to, Abu Zaka‐ 
ri ya Yah ya, quien las sa bía de su pa dre, Abu Moha m mad Ab da‐ 
llah, el cual las ha bía re ci bi do del su yo: el wa lí Abu Yaa qub re‐ 
cién nom bra do. He ahí to do lo que he mos leí do y es cu cha do
re la ti vo a las opi nio nes de esos su fis tas. Res pec to a las in for ma‐ 
cio nes que los tra di cio nis tas han pro por cio na do a pro pó si to
del Mah dí, he mos he cho to do lo po si ble por reu nir las, a fin de
pre sen tar las in te gral men te.

Aho ra, es ne ce sa rio pe ne trar se bien de es ta ver dad: nin gu na
ten ta ti va he cha con el ob je to de fun dar una re li gión o un im pe‐ 
rio pue de al can zar éxi to, a me nos que un fuer te par ti do se em‐ 
pe ñe en apo yar la y contra rres tar to da opo si ción, has ta que
Dios dis pon ga el cum pli mien to de su vo lun tad. Ya ha bía mos
es ta ble ci do es te prin ci pio con prue bas con cre tas saca das de la
na tu ra le za de las co sas, y lo ha bía mos so me ti do a la con si de ra‐ 
ción del lec tor. La fuer za del par ti do fa ti mi ta, e in clu so de la
tri bu de Qo raish en ge ne ral, es tá ani qui la da en to das par tes.
Otros pue blos han sur gi do cu ya po ten cia ha do mi na do a la de
los qo rais hi tas. De és tos no que da más que una frac ción ejer‐ 
cien do al gu na au to ri dad. Se com po ne de ta li bi tas (o alaui tas),
des cen dien tes de Ha san, del Ho sain y de Dja far,[159] que se en‐ 
cuen tran to da vía en el Hid jaz, en tre la Me ca, Yan bó y Me di na,
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y vi ven dis per sos en esa co mar ca, co mo se ño res de ella. For‐ 
man allí tri bus nó ma das, te nien do ca da una su te rri to rio par ti‐ 
cu lar, su go bierno pro pio y sus opi nio nes per so na les. El nú me‐ 
ro de es tas co mu ni da des es de al gu nos mi les. Si es ver dad que
Al Mah dí ha de apa re cer, no po drá ha cer pre pon de rar su au to‐ 
ri dad a me nos que per te ne cie ra a es tos pue blos por el vín cu lo
san guí neo, y que Dios uni fi ca ra sus co ra zo nes, a fin de que
abra za ran su cau sa. Mas es to no pue de rea li zar se sino con la
ayu da de Dios. Si ob tie ne la fuer za y la so li da ri dad su fi cien tes,
po drá en se gui da ha cer pre va le cer sus doc tri nas y reu nir a los
de más pue blos en torno de ellas. Si Al Fa ti mí, pa rien te de esos
alaui tas, no pro ce die ra de es ta ma ne ra, si in ten ta ra pro pa gar su
doc tri na en tre un pue blo y en un país cual quie ra, sin con tar
con un par ti do pa ra sos te ner le y fuer zas pa ra ha cer le res pe tar,
ate ni do úni ca men te a su sim ple con di ción de des cen dien te del
Pro fe ta pa ra lle gar a ello, no lo gra rá su ob je ti vo. Se ría una ta rea
im po si ble, tal co mo lo he mos de mos tra do con prue bas irre fu‐ 
ta bles.

En cuan to a la opi nión del vul go, de gen tes del pue blo ca ren‐ 
tes del ra cio ci nio ne ce sa rio pa ra guiar les y de ins truc ción pa ra
ilus trar les, és tos reac cio nan sin re la ción al gu na y fue ra de pun‐ 
to; es pe ran la apa ri ción del Fa ti mí lle va dos sim ple men te por la
fa ma res pec ti va, ig no ran do la ver dad de to do lo que con cier ne
a es te per so na je, ver dad que aca ba mos de ex po ner. Es pe ran or‐ 
di na ria men te ver lo apa re cer en al gu na pro vin cia le ja na, en
cual quie ra lo ca li dad de los con fi nes del país, tal co mo el Zab,
[160] en Ifriki ya, y el Sus, en el Ma greb. Se ve a mu cha gen te, de
dé bil men ta li dad, di ri gir se a un «ri bat»[161] si tua do en Ma sa,[162]

en el Sus. Van allí con la in ten ción de per ma ne cer has ta la lle‐ 
ga da de di cho per so na je, se ima gi nan que de be apa re cer en ese
«ri bat», y que allí ha rá su ini cia ción. Han es co gi do ese lu gar
por que se en cuen tra en la ve cin dad del país de Gue da la,[163] uno
de los pue blos em bo za dos, a cu ya ra za, se gún ima gi nan, per te‐ 
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ne ce rá (el Fa ti mí), o bien por que creen que és tos nó ma das se
en car ga rán de sos te ner su cau sa. Su po si cio nes que ca re cen de
to da jus ti fi ca ción, ex cep to el as pec to ex tra ño de esos pue blos
(em bo za dos). For jan esos con cep tos, por que nun ca han te ni do
idea cier ta acer ca de las con di cio nes de es tas tri bus; no sa ben si
son nu me ro sas o no, si fuer tes o dé bi les. (Pe ro ello les ha pa re‐ 
ci do ser así) por que los Gue da la ha bi tan un país le jano, adon de
la au to ri dad de un go bierno es ta ble ci do no po dría ha cer se sen‐ 
tir, si tua do, co mo es tá, com ple ta men te fue ra de la fron te ra del
im pe rio. Lo que los con fir ma en su opi nión, es la idea de que el
Fa ti mí no to le ra rá el yu go de la su mi sión, no so por ta rá la au to‐ 
ri dad de nin gún im pe rio, ni las de ci sio nes de un go bierno cual‐ 
quie ra que fue re, ni la coer ción de fuer za al gu na. Eso es to do lo
que ellos in fie ren a ese res pec to. Va rios in di vi duos, de es ca sa
in te li gen cia, se di ri gen a di cho «ri bat» con la in ten ción de em‐ 
bau car al pue blo y sus ten tar se en fun da do res de una nue va
doc tri na, plan que son ríe a los es píri tus am bi cio sos cuan do ce‐ 
den a la ins pi ra ción del de mo nio o a su pro pia lo cu ra. De tal
mo do es tas ten ta ti vas les cues ta con fre cuen cia la vi da.

Nues tro pro fe sor, Moha m mad Ibn Ibra him-el-Abba lí,[164]

nos ha he cho el re la to si guien te: «A prin ci pios del si glo  VI II, y
ba jo el rei na do del sul tán (me ri ni da) Yu sof Ibn Yaa qub, un in di‐ 
vi duo que pro fe sa ba las doc tri nas del su fis mo, y que lle va ba el
so bre nom bre de “Tuai zi rí”, que quie re de cir “el pe que ño tuai zi‐ 
ren se”,[165] apa re ció en “ri bat” de Ma sa, y se dio por el “Fa ti mí
es pe ra do”. Ha bién do se he cho se guir por un cre ci do nú me ro de
gen tes del Sus, per te ne cien tes, unos a la tri bu de Gue zu la,[166] y
otros a la de Sanh ad ja, se hi zo de tal mo do po de ro so que ha bría
po di do con ver tir se en muy te mi ble. Los emi res que go ber na‐ 
ban las tri bus ma sami di tas con ci bie ron apren sio nes por su
pro pia au to ri dad, y As-Saks auí[167] (uno de esos je fes) apos tó a
gen tes que ase si na ron a ese hom bre en su le cho. De ese mo do
fue des ba ra ta da aque lla em pre sa. Co sa se me jan te tu vo lu gar
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en tre los años 690 y 700[168] (1291-1300 de J. C.). Un in di vi duo
lla ma do Al Abbas sur gió en tre los Go ma ra (del Rif ma rro quí) y
pre ten dió ser el Fa ti mí. Ha bien do reu ni do una mul ti tud de la
ín fi ma cla se, to mó por asal to la ciu dad de Fez o Ba des (Ve lez de
Go ma ra), y que mó los zo cos; en se gui da mar chó contra Al Me‐ 
ze m ma (Alhu ce ma), en don de mu rió ase si na do sin ha ber po di‐ 
do lle var a ca bo sus pro yec tos. Las ten ta ti vas de es ta es pe cie
han si do muy fre cuen tes». Acer ca de es te te ma el pro pio doc tor
nos con tó un ca so bas tan te sin gu lar. Ha bía par ti do pa ra ha cer
la pe re gri na ción a «Ri bat» Al Obbad o Ibad,[169] lu gar don de el
je que Abu Me din o Mé dian[170] es tá en te rra do, y que se en cuen‐ 
tra so bre la mon ta ña que do mi na Tel mo san o Tel m cen.[171] Via‐ 
ja ba con un des cen dien te del Pro fe ta es ta ble ci do en Kar bo la.[172]

És te iba acom pa ña do de nu me ro so sé qui to, mu chos dis cí pu los
y cria dos, y se le tra ta ba con gran des mi ra mien tos. En to das
par tes por don de pa sa ba, los in di vi duos, que eran com pa trio tas
su yos, ve nían a pro por cio nar le di ne ro pa ra su fra gar sus gas tos.
«Du ran te nues tro via je —agre ga Al Abba lí— una inti mi dad
bas tan te es tre cha se for mó en tre él y yo, y me ex pli có el ob je to
de su ve ni da con esos hom bres: ha bían de ja do Kar bo la con la
in ten ción de fun dar la au to ri dad del Fa ti mí en el Ma greb. Mas,
cuan do di cho je fe hu bo vis to las fuer zas de los Be ni me ri nes,
cu yo sul tán, Yu sof Ibn Yaa qub, ha cía a la sa zón el si tio de Tel‐ 
mo san,[173] or de nó a sus par ti da rios re gre sar a su país. He mos
for ja do un fal so plan —dí jo les—; no es es te el mo men to opor‐ 
tuno». Se no ta, por es tas pa la bras, que a ese hom bre no le fal ta‐ 
ba pru den cia y que ad ver tía la im po si bi li dad del éxi to en tan to
no con ta ra con un par ti do bas tan te fuer te pa ra lu char contra el
po der en turno. Vién do se sin me dios de ac ción, y ex tran je ro en
es te país, con fe só su error y juz gó que nin gún pue blo del Ma‐ 
greb era ca paz de re sis tir a la asa bi ya me ri ni da. Tu vo el buen
sen ti do de re co no cer sus am bi cio sos pro yec tos y do ble gó se an‐ 
te la con tun den te rea li dad. Só lo le res ta ba con ven cer se de que
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la asa bi ya de los Fa ti mi tas asi mis mo la de los Qo raish ya ha bían
de ja do de exis tir, so bre to do en el Ma greb. Pe ro la pa sión la ten‐ 
te por el triun fo de un Fa ti mí, se opo nía sin em bar go a tal con‐ 
vic ción.

En los úl ti mos si glos, ma ni fes tó se en tre al gu nos ára bes del
Ma greb una dis po si ción a in vo car a los hom bres a man te ner la
ver dad y los pre cep tos de la re li gión (sun na). En esas ten ta ti vas,
no se te nía por ob je to ni la cau sa de un Fa ti mí ni la de nin gún
otro in di vi duo; so la men te, de vez en cuan do, sur gía al guien que
em pren día la ta rea de sos te ner la sun na y po ner lí mi te a los ac‐ 
tos re pren si bles. Al apli car se a di cha ta rea, ga na ba nu me ro sos
par ti da rios, cu yo prin ci pal anhe lo era vi gi lar la se gu ri dad de los
ca mi nos; por que los ára bes nó ma das, co mo de ja mos apun ta do,
que rien do abas te cer su pro pia sub sis ten cia de la ma ne ra que les
era la más na tu ral, co me tían gran des ex ce sos. Aque llos re for‐ 
ma do res ha cían to do lo po si ble pa ra po ner un tér mino a esos
de sór de nes, y pro cu ra ban an te to do es ta ble cer la se gu ri dad de
los via je ros. Des gra cia da men te no ha bía en esos ára bes un
fuer te arrai go del ma tiz re li gio so. Pues pa ra ellos, el tor nar se
ha cia Dios y vol ver a la pie dad sig ni fi ca re nun ciar a las al ga ra‐ 
das y el pi lla je. De to das las pres crip cio nes de la re li gión no
con ci ben otra co sa; por que, el ban do le ris mo sien do el pe ca do
al que se ha bían en tre ga do an tes de apro xi mar se a Dios, es al
que se li mi ta su re nun cia. Al pro pio tiem po no ta mos que esos
mo ra li za do res y que pre ten den ha cer res pe tar los pre cep tos de
la sun na no es tán muy ver sa dos en las di ver sas ra mi fi ca cio nes
de la doc tri na a imi tar y a se guir (el ejem plo del Pro fe ta). To do
su cul to se re du ce a no co me ter ro bos ni ac tos de vio len cia, a
abs te ner se del ban do le ris mo, y lue go pro cu rar, con to do em pe‐ 
ño, los bienes de es te mun do y los me dios del vi vir a gus to. Una
gran di fe ren cia hay em pe ro en tre el tra ba jar por el bien pú bli co
y el pro cu rar los bienes mun da nos; dos as pi ra cio nes in con ci lia‐ 
bles. Una ac ción que no pue de in ve te rar la fe en los co ra zo nes,
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ni apar tar las am bi cio nes de las va ni da des de es ta vi da to tal‐ 
men te. El nú me ro de in di vi duos (que to man par te en es tas ten‐ 
ta ti vas) no sue le ser gran de; su je fe os ci la siem pre en tre los in‐ 
te re ses de la re li gión y los su yos pro pios, sin preo cu par se de
sus par ti da rios; por ello, cuan do mue re, la em pre sa se de tie ne y
su par ti do no tar da en di sol ver se. Ejem plo de ello es lo que su‐ 
ce dió a Qa sim Ibn Mi rra, miem bro de la tri bu (ára be) de Be ni
Kaab Ibn So leim,[174] que exis tió en Ifriki ya en el si glo VII (de la
hé ji ra). Más tar de, otro hom bre lla ma do Sea da, que per te ne cía
a la fa mi lia de los Mos lem, una de las frac cio nes nó ma das de la
tri bu (ára be) de Riah,[175] ex pe ri men tó la mis ma suer te. És te era
más re li gio so que aquél y más rec to; mas, a pe sar de ello, tam‐ 
po co pu do con so li dar a sus par ti da rios. Ya he mos in di ca do la
ra zón, y re fe ri re mos la his to ria de es tos dos hom bres en su lu‐ 
gar co rres pon dien te, cuan do ha bla re mos de las di ver sas fa mas
de la tri bu de So leim y de la de Riah. Pos te rior men te, otros in‐ 
di vi duos pre sen tá ron se con el mis mo pre tex to y han se gui do la
mis ma lí nea de con duc ta; re ves ti dos (con el man to de la re li‐ 
gión), ha cen pro fe sión de obrar en nom bre de la sun na, aun que
ape nas ob ser van lo mí ni mo de sus pres crip cio nes; por tan to
sus em pre sas no han te ni do nin gún re sul ta do, y los se cua ces
que de jan tras sí tam po co pue den rea li zar na da útil.
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CAPÍ TU LO LI II

SO BRE LAS PRE DIC CIO NES QUE CON CIER NEN A
LAS DI N AS TÍAS Y LAS NA CIO NES. EN ES TE CA PÍ‐ 

TU LO HA BLA RE MOS DE LAS «MA LAHIM» (CO‐ 
LEC CIO NES DE PRE DIC CIO NES), Y DA RE MOS A
CO NO CER LO QUE SE EN TIEN DE POR LA PA LA‐ 

BRA «DJA FR»

LOS HOM BRES son lle va dos por una in cli na ción par ti cu lar de
su psi que a anhe lar sa ber lo que lle ga rán a ser y lo que ha de su‐ 
ce der les: la vi da, la muer te, la pros pe ri dad, la des di cha, he ahí
las ra zo nes de sus preo cu pa cio nes. Se preo cu pan so bre to do de
los acon te ci mien tos de in te rés ge ne ral, pro cu ran sa ber la du ra‐ 
ción del mun do y de los im pe rios. Es ta in cli na ción es na tu ral al
hom bre, y le es in na ta; por eso ve mos a mu chas per so nas in ten‐ 
tar ob te ner esos co no ci mien tos por la vía de los sue ños. To do
el mun do co no ce las ané c do tas na rra das res pec to a cier tos adi‐ 
vi nos a quie nes los re yes y las gen tes del pue blo con sul tan en
pa re ci do ca so. In clu so en nues tras ciu da des se en cuen tra una
cla se de gen tes la que, sa bien do cuán anhe lan los hom bres ob‐ 
te ner in for ma cio nes so bre el por ve nir, se ha cen un ofi cio (de
pre de cir los acon te ci mien tos del fu tu ro). Ins ta la dos en ca lles y
tien das a fin de ofre cer sus ser vi cios a los que vie nen a con sul‐ 
tar les, re ci ben, des de ho ra tem pra na has ta el ano che cer, las vi‐ 
si tas de las mu je res de la ciu dad, de los ni ños y de mu chos in di‐ 
vi duos de dé bil in te li gen cia, que pro cu ran sa ber qué se cue la
ten drán sus asun tos, y si es un pro ve cho, una al ta dig ni dad, una
vi ven cia có mo da, unas re la cio nes amis to sas o la ene mis tad que
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ellos de ben es pe rar. Unos ope ran tra zan do lí neas so bre la are‐ 
na, y otros arro jan do gui ja rros o cues cos; otros to da vía tra tan
de fi jar sus mi ra das en los es pe jos y en los lí qui dos. Se de no mi‐ 
nan los pri me ros «mo na dd ji min» (as tró lo gos), los se gun dos
«ha sib» (cal cu la do res) y los úl ti mos «da reb-el-man del».[1] Esas
son las prác ti cas que se ha llan di vul ga das en las gran des ciu da‐ 
des, y que me re cen to da re pro ba ción, tan to más cuan to que la
ley di vi na las ha cen su ra do se ria men te y que Dios pri va a los
hu ma nos del co no ci mien to del fu tu ro, ex cep to a quie nes Él
quie ra ilu mi nar por me dio del sueno o del don de la santi dad.
Co mo son or di na ria men te los re yes y los gran des je fes los que
más se preo cu pan por esas co sas y que se in te re san en ellas con
la es pe ran za de en te rar se del trans cur so que su reino ha de per‐ 
sis tir, los prin ci pa les ex per tos en es te ar te en cau za ron a él su
es pe cial aten ción. Por ello ha lla mos en tre to dos los pue blos al‐ 
gu nas pre dic cio nes he chas por un adi vino o por un as tró lo go, o
bien por (un hom bre con si de ra do co mo) un fa vo re ci do por la
gra cia di vi na, que anun cien, sea la pr óxi ma fun da ción de un
reino o de una di n as tía a que se as pi ra, sea las gue rras y los
con flic tos que de ben te ner lu gar en tre esas na cio nes y otros
pue blos, o sea, en fin, la du ra ción de la di n as tía in te re sa da y el
nú me ro de los so be ra nos de que se com pon drá aven tu rán do se
in clu so a dar los nom bres. Es to es tá com pren di do ba jo la de no‐ 
mi na ción «hi dthan».[2]

Ha bía en tre los (an ti guos) ára bes adi vi nos y au gu res, a quie‐ 
nes se re cu rría en esas oca sio nes. Ellos pre di je ron a aque llos
ára bes que po see rían un im pe rio y fun da rían una di n as tía.
Cuan do Shiq y Satih[3] in ter pre ta ron el sue ño de Ra bíaa Ibn
Na sr, rey del Ye men, de cla ra ron que los ye me ni tas se de ja rían
do mi nar por los abi si nios; que re cu pe ra rían lue go la in de pen‐ 
den cia de su país, y que des pués la ver da de ra re li gión y la so be‐ 
ra nía se es ta ble ce rían en tre los ára bes. Otra de esas pre dic cio‐ 
nes fue la de Satih, quien, ex pli can do el sue ño del Mo ba dzan —
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sue ño a pro pó si to del cual Kis ra (Co s roes) en vió a Abd-el-Ma‐ 
sih pa ra con sul tar le— anun ció a és te que el im pe rio per te ne ce‐ 
ría a los ára bes.[4] La ra za ber be ris ca ha da do tam bién adi vi nos,
de los cua les el más fa mo so era Mu sa Ibn Saleh,[5] quien, se gún
unos, per te ne cía a la tri bu de Be ni Ifren, y, se gún otros, a la de
Go me ra. Se co no cen de él sen ten cias fa tí di cas re dac ta das en
for ma de ver so y en el dia lec to ver ná cu lo. En cie rran un gran
nú me ro de pre dic cio nes, cu ya ma yor par te se re fie re al im pe rio
y las po se sio nes que los Za na ta de bían al can zar en el Ma greb.[6]

Las gen tes de esa ra za trans mi ten los ver sos de Ibn Saleh de ge‐ 
ne ra ción en ge ne ra ción, cre yen do que és te ha bía si do un san to
(wa lí) o bien un adi vino. Al gu nos de ellos pre ten den que fue
pro fe ta, por que, se gún su po nen, vi vió mu cho an tes de la hé ji ra.
[7] ¡Y Dios me jor lo sa be!

To do pue blo (que de sea ba co no cer el por ve nir) in vo ca ba las
pa la bras de sus pro fe tas, si exis tía en la épo ca de és tos. Los is ra‐ 
eli tas, por ejem plo, te nían pro fe tas que apa re cían unos a con ti‐ 
nua ción de otros y de los cua les ob te nían in for ma cio nes ca da
vez que las so li ci ta ban con in sis ten cia. Ba jo el do mi nio del Is‐ 
lam, se po seían mu chas in di ca cio nes de es ta na tu ra le za, re la‐ 
cio na das, en ge ne ral, a la du ra ción que el mun do de bía te ner, y,
en par ti cu lar, a la du ra ción de la vi da de las di n as tías. En los
pri me ros tiem pos del is la mis mo, es tas no ti cias se apo ya ban en
los da tos trans mi ti dos por los Com pa ñe ros de Maho ma, y so‐ 
bre to do por los ju díos con ver ti dos al is la mis mo: ta les fue ron
Kaab-el-Ah bar[8] y Wahb Ibn Mo na bbeh.[9] A ve ces sa ca ban
tam bién esas no cio nes de los gran des fe nó me nos cu yos re cuer‐ 
dos se con ser va ban, y de in ter pre ta cio nes con je tu ra les (que se
les da ban). Dja far-es-Sadiq[10] y otros miem bros de la fa mi lia de
Maho ma po seían mu cho de esos da tos, que apo ya ban, qui zá
con ra zón, en re ve la cio nes (kas hf) que les acon te cían en su ca li‐ 
dad de «au liá» (san tos). En efec to, pues to que hay que con ve nir
en que pa re ci das co mu ni ca cio nes ha bían si do efec tua das de
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san tos a sus pa rien tes o des cen dien tes, ya que el Pro fe ta ha di‐ 
cho: «hay en tre vo so tros ins pi ra dos»,[11] esos per so na jes, ocu‐ 
pan un gra do de santi dad muy ele va do, po seen más de re cho
que na die a ob te ner es pe cia les dis tin cio nes del fa vor di vino.

Des pués de ese pe rio do, cuan do los mu sul ma nes se en tre ga‐ 
ron a los es tu dios cien tí fi cos y sis te má ti cos, y se hu bie ron tra‐ 
du ci do al ára be las pro duc cio nes de los fi ló so fos (grie gos), se
re cu rrió co mún men te a los as tró lo gos. Pa ra to do lo que con‐ 
cer nía a la per sis ten cia del im pe rio y de las di n as tías, y pa ra to‐ 
do lo que ata ñía a las co sas de in te rés ge ne ral, esos as tró lo gos
pro nun cia ban sus jui cios con for me a las con jun cio nes as tra les,
y, pa ra lo que se re fe ría a los na ci mien tos y otros su ce sos de in‐ 
te rés par ti cu lar, juz ga ban se gún los as pec tos pla ne ta rios in di ca‐ 
ban al ca so. (En las dos cues tio nes) for ma ban sus jui cios de
acuer do con la con fi gu ra ción que la es fe ra ce les te ha bía de
ofre cer en el mo men to mis mo en que ca da su ce so co men za ba.

Va mos a in di car aho ra lo que los tra di cio nis tas han re la ta do
al res pec to, y en se gui da da re mos los in for mes pro por cio na dos
por los as tró lo gos.

En lo que con cier ne al es pa cio de tiem po que la re li gión
(mu sul ma na) y el mun do de ben per ma ne cer, los tra di cio nis tas
po seen no cio nes saca das del li bro de As-Sohai lí.[12] Es te au tor
re fie re, se gún Ta ba rí, una in di ca ción que lle va ría a creer que a
par tir del es ta ble ci mien to del Is lam el mun do de bía du rar qui‐ 
nien tos años, in di ca ción cu ya fal se dad es tá aho ra evi den te. Ta‐ 
ba rí apo ya esa ase ve ra ción de la ma ne ra si guien te: «Ibn Abbas
nos ha trans mi ti do es tas pa la bras (de su pri mo Maho ma): “La
du ra ción de es te mun do equi val drá a una se ma na del otro
mun do”, mas no ha in di ca do el al can ce. El sen ti do ocul to que
es te con cep to en cie rra es, pro ba ble men te, que la du ra ción del
mun do de be cal cu lar se se gún el nú me ro de los días que se pa‐ 
sa ron du ran te la crea ción de los cie los y de la tie rra; se sa be que
fue ron sie te. Pues la lon gi tud de ca da uno de esos días era de
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mil años, con for me a es tas pa la bras de Dios: “Un día pa ra tu
Se ñor es co mo mil años de los que con táis”. (Co rán, su ra XXII,
vers. 47). El pro pio au tor aña de: «Se gún los dos Sahihes (As-
Sahih del Bu ja rí y el de Mos lem), el Pro fe ta ha di cho: “El pe rio‐ 
do de vues tra exis ten cia, com pa ra do con el de la exis ten cia de
los que os han pre ce di do, es co mo el es pa cio de tiem po que
trans cu rre en tre la ple ga ria ves per ti na y la pues ta del sol (com‐ 
pa ra da con la por ción del día ya des li za da)”. Y di jo tam bién, “Yo
he si do en via do en el mo men to en que es tá ba mos, yo y la (úl ti‐ 
ma) ho ra (del mun do) co mo es tos dos, y mos tró el ín di ce de su
ma no y el cor dial”. Qui so sig ni fi car la ho ra ves per ti na cuan do
to dos los ob je tos pro yec tan som bras dos ve ces más lar gas que
ellos mis mos; pues el in ter va lo en tre esa ho ra y la pues ta del sol
es apro xi ma da men te la mi tad de sie te (es de cir, la ca tor cea va
par te del día), y tal es tam bién la me di da de la canti dad con que
el de do cor dial aven ta ja al ín di ce. Por tan to el es pa cio de tiem‐ 
po (que el Pro fe ta ha que ri do in di car) era la mi tad de la sép ti ma
par te de la se ma na en te ra, o sea, qui nien tos años. Es ta apre cia‐ 
ción tie ne por con fir ma ción es tas pa la bras del Pro fe ta: “Dios
no se rá in ca paz de dar le a es te pue blo una de mo ra de me dio‐ 
día”. De aquí re sul ta que an tes de la ins ti tu ción del Is lam el
mun do te nía la edad de cin co mil qui nien tos años. Wahb Ibn
Mo na bbeh le se ña ló cin co mil seis cien tos años, es de cir, el
tiem po ya trans cu rri do. Se gún Kaab, la du ra ción to tal del mun‐ 
do se rá de seis mil años. Sohai lí ha ce al res pec to la ob ser va ción
si guien te: «Las dos Tra di cio nes (re cién ci ta das) no jus ti fi can de
mo do al guno la aser ción (del Ta be rí), la cual es, ade más, contra‐ 
dic to ria a los he chos con su ma dos. La se gun da, es to es, que
“Dios no se rá in ca paz de dar le a es te pue blo una de mo ra de
me dio día”, no nos obli ga a ne gar que Dios po drá aña dir cual‐ 
quier tiem po ade más de ese me dio día; y la pri me ra, o sea, “Yo
he si do en via do en el mo men to en que es tá ba mos, yo y la ho ra,
co mo es tos dos”, de no ta so la men te la pro xi mi dad (del fin del
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mun do y de la épo ca de su mi sión), y que no ha brá en tre su
épo ca y la ho ra del mun do nin gún otro pro fe ta, nin gu na otra
ley que la su ya.

As-Sohai lí se apli ca lue go a de ter mi nar la du ra ción de la re li‐ 
gión por otro me dio, cu ya exac ti tud no po drá ser de mos tra da
sino por la ex pe rien cia. Re ú ne las le tras ais la das que se en cuen‐ 
tran al co mien zo de va rios su ras del Co rán, pre via su pre sión de
las rei te ra das en la lis ta. Ob tie ne así ca tor ce le tras for man do los
gru pos «alam, yas taa, nas, haq, karh». To man do en se gui da los
va lo res nu mé ri cos que se dan a es tas le tras en el cál cu lo lla ma‐ 
do «hi sab-el-djo m mal»,[13] ob tu vo (su mán do los) la canti dad de
703,[14] su ma que in di ca el tiem po que la re li gión mu sul ma na
de be per sis tir, y a la cual hay que aña dir los mil (años) trans cu‐ 
rri dos an tes de la mi sión de Maho ma. Agre ga: «No es im po si‐ 
ble que tal sea el ver da de ro al can ce y la sig ni fi ca ción de es tas
le tras». A mi vez, yo di go que esas pa la bras, «no es im po si ble,
etc.», no nos obli gan a con si de rar la opi nión de Sohai lí co mo
pro ba ble, ni a acep tar la co mo bá si ca. Él la adop ta ba sán do se en
la his to ria de los dos hi jos de Aja tab, tal co mo Ibn Is haq[15]  la
na rra en su «Ki tab-es-Siar».[16] Es tos fue ron dos doc to res ju‐ 
díos: uno se lla ma ba Abu Ya sir, el otro Hoeí. Cuan do oye ron
pro nun ciar las le tras alif, lam, mim (alm), pen sa ron que in di ca‐ 
ban el tiem po que (el mun do) de bía du rar, y, ha bién do las cal cu‐ 
la do se gún el pro ce di mien to de «hi sab-el-djo m mal», ha lla ron
que la su ma da ba se ten ta y uno. Ese es pa cio de tiem po les pa re‐ 
ció muy cor to, y Hoeí fue a pre gun tar al Pro fe ta si que da ban
to da vía le tras que agre gar, y ob tu vo por res pues ta: alif, lam,
mim, sad (al ms). Rei te ró su pre gun ta, y el Pro fe ta res pon dió:
alif, lam, re (alr). Ha bien do pre gun ta do de nue vo, el Pro fe ta le
di jo: alif, lam, mim, re (al mr). Es te úl ti mo gru po de le tras re pre‐ 
sen ta la ci fra 271. En contran do es te pe río do de ma sia do lar go,
di ri gió se al Pro fe ta en es tos tér mi nos: «Es ta co sa que tú di ces,
¡oh Maho ma!, nos pa re ce muy em bro lla da; no sa be mos si el nú‐ 
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me ro que tú nos das es gran de o pe que ño». Los ju díos se ale ja‐ 
ron en ton ces, pe ro Abu Ya sir co men tó: «¿Có mo sa be mos no so‐ 
tros? Qui zá nos ha da do la su ma de to das esas le tras, es de cir,
704 años». Ibn Is haq ha ce ob ser var que, en esa oca sión, fue re‐ 
ve la do el ver sícu lo si guien te: «Él fue quien te re ve ló el Li bro
que en cie rra ex plí ci tas ale yas que son el ori gen del Li bro, y
otras ale gó ri cas;…». (Co rán, su ra  III, vers. 7). Pues bien, es ta
ané c do ta no prue ba de nin gún mo do que la sub sis ten cia de la
re li gión de be ser cal cu la da con for me a la re pre sen ta ción nu mé‐ 
ri ca de di chas le tras, por que no in di can los nú me ros por su
pro pia na tu ra le za, ni se gún los prin ci pios fun da dos en la ra zón,
sino más bien por un acuer do ge ne ral y por un sis te ma con ven‐ 
cio nal que se ha lla ma do «hi sab-el-djo m mal», sis te ma bien co‐ 
no ci do, cier ta men te, des de tiem po re mo to; mas su an ti güe dad
no su po ne que sea una prue ba de mos tra ti va. Por lo de más, Abu
Ya sir y su her ma no Hoeí no eran de esos hom bres cu ya opi nión
pu die ra ha cer au to ri dad en pa re ci do ca so; no con ta ban tam po‐ 
co en el nú me ro de los sa bios ju díos, pues to que per te ne cían a
una tri bu que lle va ba una vi da nó ma da en el de sier to del Hid‐ 
jaz, e ig no ra ban no so la men te las cien cias y las ar tes, sino tam‐ 
bién su pro pia ley y las re glas de ju ris pru den cia con te ni das en
su Li bro y ob ser va das por los de su pue blo. Por tan to re co gían
a la li ge ra los cál cu los de ese gé ne ro, tal co mo ha ce el vul go en
to das las na cio nes. En con se cuen cia, di cha ané c do ta en na da
sir ve pa ra lo que Sohai lí que ría pro bar.

Las pre dic cio nes que se re fie ren a las di n as tías par ti cu lar‐ 
men te de la co mu ni dad mu sul ma na tie nen por ba se una Tra di‐ 
ción, con si de ra da co mo «co lec ti va», y que Abu Dawoud ha di‐ 
vul ga do co mo pro ve nien te de Ha dzi fa Ibn-el-Ye man.[17] És te la
ha bía re ci bi do de su pre cep tor, Moha mad Ibn Yah ya Adz-
Dzaha bí, quien la ha bía apren di do de Saíd Ibn Abi Ma r yam, el
cual la ha bía re ci bi do de Ab da llah Ibn Fa rruj, quien la ha bía ob‐ 
te ni do de Osama Ibn Zaid-el-Lai thí,[18] el cual la te nía de Abi
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Qa bi sa Ibn Dzuaib,[19] quien la ha bía oí do re fe rir en es tos tér‐ 
mi nos por su pa dre: «Ha dzi fa Ibn Ye man ha di cho: ¡Por Allah!,
yo no sé si mis com pa ñe ros han ol vi da do o fin gen ol vi dar; ¡por
Allah!, de to dos los ca be ci llas de re vuel tas que sur gi rán has ta el
fin del mun do, y que tu vie ran a lo me nos tres cien tos se cua ces,
el Pro fe ta no ha omi ti do uno so lo: los ha de sig na do a to dos con
sus nom bres y los nom bres de sus pa dres y los de sus tri bus».
Abu Dawoud no ha ce nin gu na ob ser va ción so bre es ta Tra di‐ 
ción, y ya he mos he cho ad ver tir[20] que és te ha di cho en su tra‐ 
ta do: «To do lo que se en cuen tra en mi li bro sin que yo le ha ya
aña di do ob ser va ción es de bue na ley». Es ta Tra di ción pue de ser
«sa na», pe ro es «co lec ti va»,[21] por eso, pa ra des en vol ver el sen‐ 
ti do, hay que con fron tar la con otras Tra di cio nes cu yos «is na‐ 
des» sean irre pro cha bles. Es tá na rra da en otra par te que en el
«su nan» (de Abu Dawoud), ba jo una for ma dis tin ta. Así se en‐ 
cuen tra ba jo la for ma si guien te en los dos Sahihes (el de Al Bu‐ 
ja rí y el de Mos lem): «El Pro fe ta, di ce Ha dzi fa, es tan do de pie
en me dio de no so tros pa ra pre di car, des cri bió lo que ha bía de
ocu rrir des de ese ins tan te has ta la lle ga da de la (úl ti ma) ho ra
(del mun do), sin omi tir na da. Unos re tie nen esas pa la bras, otros
las ol vi da ron. Los que de sus Com pa ñe ros las sa ben, las han en‐ 
se ña do. En el tex to da do por Al Bu ja rí se lee: “Men cio nó, sin
omi tir na da, lo que de bía su ce der has ta la lle ga da de la ho ra”.
He aquí có mo Tor mo dzí la pre sen ta en su li bro (de Tra di cio‐ 
nes), atri bu yén do la a Abu Saíd-el-Jo drí:[22] «El En via do de Dios
nos ofi ció una vez la ple ga ria ves per ti na du ran te el día;[23] en
se gui da se pu so de pie pa ra pre di car, y nos na rró lo que de bía
acon te cer has ta la lle ga da de la (úl ti ma) ho ra, sin omi tir na da.
Unos re tie nen esas pa la bras; otros las ol vi da ron». Es tas Tra di‐ 
cio nes se han in clui do en tre las re gis tra das en los dos
«Sahihes» ba jo el tí tu lo: «Dis tur bios y Sig nos» (que anun cian la
apro xi ma ción de la ho ra fi nal). No se les po día co lo car en otra
par te, por que el Le gis la dor no se ocu pa ba sino en cues tio nes de
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in te rés ge ne ral. La adi ción ofre ci da por un so lo tex to, el que
Abu Dawoud ha bía re ci bi do por la vía que ha in di ca do, es «ex‐ 
cep cio nal y re cu sa ble». Añá da se a ello que los doc to res (en Tra‐ 
di cio nes) no es tán de acuer do acer ca del ca rác ter de los in di vi‐ 
duos por la ca de na de los cua les se ha re ci bi do es ta Tra di ción.
Se gún Ibn Abi Ma r yam, las Tra di cio nes re la ta das por Ibn Fa‐ 
rruj son re cu sa bles y se gún Al Bu ja rí, unas son ad mi si bles y
otras re cu sa bles. «Sus Tra di cio nes no son de las que uno apren‐ 
de de me mo ria», di ce Ibn Aadi.[24] En cuan to a Osama Ibn Zaid,
aun que los au to res de los dos «Sahihes» ha yan re pro du ci do
Tra di cio nes re fe ri das por él y que Ibn Mo ín lo ha ya de cla ra do
dig no de con fian za, Al Bu ja rí no las da nun ca sino co mo sim‐ 
ples tes ti mo nios.[25] Yah ya Ibn Saíd[26] y Ah mad Ibn Han bal han
de cla ra do su au to ri dad muy dé bil. Abu Ha tem[27] po nía por es‐ 
cri to las Tra di cio nes de Ibn Fa rruj, mas no las to ma ba ja más
pa ra fun da men tar sus de ci sio nes. Abu Qa bi sa Ibn Dzuaib es un
per so na je des co no ci do. Por es tas ra zo nes, la fra se aña di da a la
Tra di ción en cues tión re la ta da por Abu Dawoud es de una au‐ 
ten ti ci dad du do sa; ade más es «ex cep cio nal», así co mo aca ba‐ 
mos de ad ver tir.

Las pre dic cio nes que con cier nen a las di n as tías par ti cu lar‐ 
men te se apo yan co mún men te en los tex tos del «Dja fr», li bro
que, se gún se pre ten de, en cie rra to dos los co no ci mien tos que
se re la cio nan a es ta ma te ria y que pro vie nen, ya de an ti guas
tra di cio nes, o de in di cios as tro ló gi cos. Na da se agre ga al res‐ 
pec to; tam po co se co no ce el ori gen del li bro ni las au to ri da des
en que se ba sa, pe ro yo in di ca ré el ori gen: Ha rún Ibn Saíd-el-
Id j lí, je fe de la sec ta zai di ta, po seía un li bro cu yo con te ni do de‐ 
cía ha ber lo apren di do de Dja far-es-Sadiq (el sex to imam), y que
ha cía sa ber to do lo que ha bía de acon te cer a «las gen tes de la
ca sa» (los des cen dien tes de Maho ma) en ge ne ral, y a al gu nos
in di vi duos de ellos en par ti cu lar. Dja far y otros gran des per so‐ 
na jes de su fa mi lia ha bían ob te ni do esos co no ci mien tos por
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una gra cia es pe cial de Dios y por vía de la re ve la ción, gra cia
que con cor da ba fá cil men te con la con di ción de los «wa líes»
(san tos) co mo ellos. (Di chas pre dic cio nes) es ta ban es cri tas so‐ 
bre la piel de un be ce rro (dja fr), la cual que dó siem pre en po se‐ 
sión de Dja far. Ha rún-el-Id j lí res pe tó esas in di ca cio nes so bre la
au to ri dad de Dja far, y las tras la dó a un vo lu men que in ti tu ló
«Al Dja fr», con for me al nom bre da do a la piel de la que co pia ra
el con te ni do. La pa la bra «dja fr», sig ni fi ca, en len gua ára be, «pe‐ 
que ño». Des de en ton ces ese tér mino fue em plea do por los shi i‐ 
tas pa ra de sig nar el li bro en cues tión. En di cho vo lu men se en‐ 
contra ban co men ta rios so bre cier tos pa sa jes del Co rán, y la ex‐ 
pli ca ción de sen ti dos ocul tos que en ce rra ban; esos es cla re ci‐ 
mien tos eran muy sin gu la res y se da ban so bre la au to ri dad de
Dja far-es-Sadiq. Hay una la gu na en la se rie de las tra di cio nes
que trans mi ten el con te ni do del «Dja fr», y na die sa be el pa ra‐ 
de ro del vo lu men ori gi nal. No se ci ta de ello sino pa sa jes ais la‐ 
dos de los cua les se in ten ta sa car las in di ca cio nes so bre el por‐ 
ve nir, y de las cua les na da ga ran ti za la au ten ti ci dad. Si se pu‐ 
die ra ha cer re mon tar sus pa sa jes por una ca de na inin te rrum pi‐ 
da has ta Dja far, o in clu so a un miem bro de su fa mi lia, se ten‐ 
dría da tos de una gran au to ri dad, da do el ca rác ter per so nal de
esos hom bres, a quie nes Dios ha bía con ce di do ca ris mas es pe‐ 
cia les. Se sa be po si ti va men te que Dja far anun cia ba con an ti ci‐ 
pa ción a al gu nos pa rien tes su yos cier tas co sas que, efec ti va‐ 
men te, les su ce die ron tal co mo él ha bía di cho. Pre di jo a su pri‐ 
mo Yah ya Ibn Zaid que iba a en con trar su muer te; mas és te no
hi zo ca so a la ad ver ten cia. Es sa bi do que se me tió en re vuel ta
(contra el ca li fa), y per dió la vi da en Djau z ad ján.[28] Pues bien,
pues to que otros per so na jes aje nos han re ci bi do de Dios la gra‐ 
cia de rea li zar co sas so bre na tu ra les, ¿qué no de be mos su po ner
de és tos? Es no to rio su sa ber y su pie dad; se sa be que un ves ti‐ 
gio del es píri tu pro fé ti co per ma ne ce en ellos, y que Dios les ha‐ 
bía con fe ri do su fa vor to do es pe cial, fa vor que mos tra ra siem‐ 
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pre a la no ble ce pa (de su fa mi lia), y que tes ti mo nia to da vía la
ex ce len cia de sus ra mas.

Las «gen tes de la ca sa» (El Pro fe ta) han re fe ri do mu chas
otras pre dic cio nes, sin di vul gar las, no obs tan te, co mo ex traí das
del «dja fr». La his to ria de los obei di tas (fa ti mi tas) nos ofre ce de
ello nu me ro sos ejem plos. Véa se lo que cuen ta Ibn -ar-Ra fiq[29]

acer ca del en cuen tro que tu vo lu gar en tre Abu Ab da llah 
Ash-Shií, par ti da rio del Mah dí Obei da llah, y Moha m mad-al-
Ha bib, pa dre del Mah dí, y de su con ver sación con él.[30] És tos
en via ron a Abu Ab da llah cer ca de Ibn Haus hab, su mi sio ne ro
en el Ye men, y és te, sa bien do a cien cia cier ta que los fa ti mi tas
es ta ble ce rían su im pe rio en el Ma greb, or de nó a di cho en via do
par tir pa ra ese país, a fin de pro pa gar allí la doc tri na (shi i ta).
Cuan do Obei da llah hu bo ter mi na do la cons truc ción de la ciu‐ 
dad de Al Mah di ya, des pués de ha ber fun da do un po de ro so im‐ 
pe rio en Ifriki ya, di jo es tas pa la bras: «Cons truí es ta for ta le za
con el ob je to de que los hi jos de Fá ti ma pu die ran re fu giar se en
ella al gún día du ran te el es pa cio de una ho ra». Mos tró en se‐ 
gui da un si tio en las in me dia cio nes de la ciu dad, di cien do el
«hom bre del asno»[31] se de ten dría allí. Su nie to, Is maíl Al Man‐ 
sur, co no cía esa pre dic ción; por eso, cuan do se vio si tia do en Al
Mah di ya por Abu Ya zid, el hom bre del asno, pre gun ta ba fre‐ 
cuen te men te has ta dón de ese je fe se ha bía avan za do. Cuan do
su po que Abu Ya zid ha bía lle ga do al si tio se ña la do por su abue‐ 
lo Obei da llah, tu vo la cer ti dum bre de al can zar la vic to ria. Salió
en ton ces al en cuen tro del ene mi go, lo pu so en ple na de rro ta y
per si guió a Abu Ya zid has ta la pro vin cia del Zab, don de lo cap‐ 
tu ró y le qui tó la vi da. Se cuen ta de los fa ti mi tas mu chas ané c‐ 
do tas se me jan tes.

En tre los as tró lo gos, las pre dic cio nes que ata ñen a las di n as‐ 
tías se apo yan en jui cios de ri va dos de la ob ser va ción de los as‐ 
tros. Las pre dic cio nes re fe ren tes a co sas de in te rés ge ne ral, co‐ 
mo, por ejem plo, el fu tu ro de los im pe rios y de las di n as tías, se
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de du cen de las con jun cio nes pla ne ta rias y so bre to do de la de
los dos pla ne tas su pe rio res, Saturno y Jú pi ter. Una con jun ción
de es tos as tros ocu rre ca da vein te años; lue go se re pro du ce en
el mis mo trí gono, pe ro en un sig no que es tá en trino dies tro.[32]

Des pués rea pa re ce en otro (sig no del trí gono), y así su ce si va‐ 
men te has ta que se pre sen te do ce ve ces en el mis mo trí gono.
Des pués de ha ber em plea do se s en ta años en mos trar se en los
sig nos que com po nen el trí gono, los re co rre de nue vo en el
mis mo es pa cio de tiem po; lue go se mues tra allí to da vía por ter‐ 
ce ra y cuar ta vez. Es así co mo em plea dos cien tos cua ren ta años
pa ra apa re cer do ce ve ces en el mis mo trí gono y mos trar se cua‐ 
tro ve ces en ca da sig no del trí gono. Al tras la dar se de un sig no a
otro, se di ri ge al trino as pec to dies tro,[33] y pa sa al trí gono si‐ 
guien te, es de cir, en el sig no que to ca in me dia ta men te al úl ti mo
sig no del trí gono en el que se ha bía pre sen ta do pri me ro. Ta les
son las con jun cio nes de los dos pla ne tas su pe rio res. Se les es pe‐ 
ci fi ca en tres cla ses: gran des con jun cio nes, pe que ñas y me dia‐ 
nas. La gran de con jun ción es el re torno si mul tá neo de los dos
pla ne tas su pe rio res al mis mo gra do (de un mis mo sig no) del
zo día co (lo cual ocu rre) a la ex pi ra ción de no ve cien tos se s en ta
años. La me dia na con jun ción es la reu nión de di chos pla ne tas
en ca da trí gono, lo cual su ce de do ce ve ces (se gui das) en el es pa‐ 
cio de dos cien tos cua ren ta años, lue go se re pro du ce en otro trí‐ 
gono. La pe que ña con jun ción se ori gi na cuan do los pro pios
pla ne tas, des pués de es tar se reu ni dos en un mis mo sig no, se
mues tran jun tos, vein te años más tar de, en otro sig no en trino
dies tro, y en el mis mo gra do y mi nu to que en el sig no pre ce‐ 
den te. Así, por ejem plo, si la con jun ción ocu rre en el pri mer
mi nu to de Aries, vein te años más tar de ocu rri rá en el pri mer
mi nu to de Sagi ta rio, y, al ca bo de otra vein te na de años, se efec‐ 
tua rá en el pri mer mi nu to del León. To dos es tos sig nos son de
na tu ra le za íg nea. He ahí en qué con sis te la pe que ña con jun ción.
Se s en ta años más tar de, se rei te ra en el pri mer mi nu to de Aries.
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Eso se lla ma la re vo lu ción, o el re torno de la con jun ción. Des‐ 
pués de la ex pi ra ción de dos cien tos cua ren ta años, la con jun‐ 
ción no se efec túa ya en los sig nos íg neos, sino en los sig nos tó‐ 
rreos, por que és tos es tán co lo ca dos in me dia ta men te des pués
de los íg neos. Es ta es la me dia na con jun ción. Las con jun cio nes
van en se gui da a ope rar en los sig nos aé reos, lue go en los sig‐ 
nos ácueos; se gui da men te, al ca bo de no ve cien tos se s en ta años,
rea pa re cen en el pri mer (mi nu to) de Aries. Es ta es la gran de
con jun ción. Ella in di ca el acon te ci mien to de gran des co sas, ta‐ 
les co mo el cam bio de im pe rios o de di n as tías, y el tras la do de
la so be ra nía de un pue blo a otro. La con jun ción me dia na anun‐ 
cia la apa ri ción de con quis ta do res y de as pi ran tes a la so be ra‐ 
nía. La pe que ña pre sagia el sur gi mien to de re bel des, de fun da‐ 
do res de sec tas y la de vas ta ción de las ciu da des o de su pro gre‐ 
so. En los in ter va los de esas con jun cio nes acon te cen las de los
dos pla ne tas fu nes tos.[34] Se pro du cen una vez ca da trein ta años
en el sig no de Cán cer, lla ma do el «cuar to».[35] Es te sig no es el
ho rós co po del uni ver so. Cuan do Saturno se en cuen tra en él,
és te pla ne ta se ha lla en po se sión de to da su in fluen cia no ci va, y
en el mis mo sig no ocu rre la «de yec ción»[36] de Mar te. Por tan to
es ta con jun ción ofre ce un fuer te in di cio de dis tur bios, gue rras,
efu sión de san gre, sur gi mien to de re bel des, mo vi mien tos de
cuer pos ar ma dos, in su bor di na ción de tro pas, ca la mi da des de
pes te y ca res tía.

Ta les ca la mi da des per sis ten o ce san se gún la pro por ción de
la di cha o del in for tu nio que exis ta en el mo men to de la con‐ 
jun ción, y se gún la cuan tía de la «di rec ción» que el «sig ni fi ca‐ 
dor» ha ya re ci bi do.[37] Dji ras o Dji rash Ibn Ah mad el cal cu la dor
ha di cho, en la obra que com pu so pa ra Ni zam-al-Mu lk:[38]

«Cuan do Mar te se ha lla en el sig no de Es cor pión, ejer ce una
gran in fluen cia so bre la co mu ni dad mu sul ma na por que es te
sig no es su “sig ni fi ca dor” o in di cio. El na ci mien to del Pro fe ta
coin ci dió con la con jun ción de los dos pla ne tas su pe rio res[39] en
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Es cor pión, y, ca da vez que Mar te lo ocu pa, sur gen re vuel tas
contra los ca li fas y mu chas en fer me da des en tre los hom bres de
cien cia y los re li gio sos, men guan do así sus si tua cio nes, y qui zá
al gu nos edi fi cios con sa gra dos al cul to se de rrum ben. Se re fie re
asi mis mo que (Mar te) es ta ba (en di cho sig no) cuan do ocu rrió el
ase si na to de Alí, la muer te vio len ta de Me ruán (úl ti mo ca li fa)
de los Ome ya, y en el mo men to en que el ca li fa Abba si da Al
Mo tawakkel per dió la vi da. Si se tie ne en cuen ta esos “jui‐ 
cios”[40] jun ta men te con los que se in fie ren de las con jun cio nes,
se lle ga a los re sul ta dos de una gran cer te za». Se gún Sha dzan Al
Ba l jí,[41] la co mu ni dad mu sul ma na de bía du rar tres cien tos vein‐ 
te años; se ve cuán equi vo ca do es ta ba. Abu Maas har[42] ha di‐ 
cho: «Des pués que ella (la co mu ni dad mu sul ma na) ha ya per sis‐ 
ti do cien to cin cuen ta años, ha brá gra ves di sen sio nes»; lo cual
no es cier to. «He leí do, di ce Dj rash, en los li bros de los an ti‐ 
guos, que los as tró lo gos ha bían pre di cho a Co s roes la fun da‐ 
ción de un im pe rio por los ára bes, y el ad ve ni mien to de un
pro fe ta per te ne cien te a es te pue blo. El pla ne ta Ve nus, que se
ha lla ba en ton ces en su “exal ta ción”, era —di cen— el “sig ni fi ca‐ 
tor” de di cho pue blo, cu yo reino de bía sub sis tir cua ren ta años».
Abu Maas har ha di cho en su tra ta do so bre las con jun cio nes:
«La “sec ción”[43] al al can zar el (gra do) veinti sie te de Pis cis, sig no
en el cual ocu rre la “exal ta ción” de Ve nus, y la con jun ción se
efec túa al mis mo tiem po en Es cor pión, sig no que es el “sig ni fi‐ 
ca tor” de los ára bes, sur gi rá en ton ces el im pe rio de es te pue blo
y ten drán un pro fe ta. La fuer za y du ra ción de es te im pe rio se
me di rá por el nú me ro de gra dos que que dan del sig no a par tir
del pun to de la “exal ta ción” de Ve nus; di cho nú me ro es de unos
on ce gra dos de Pis cis, lo cual in di ca el es pa cio de seis cien tos
diez años.[44] Abu Mos lem (el cam peón de la di n as tía abba si da)
apa re ció cuan do Ve nus de ja ba (ese sig no) y la “sec ción” ocu rría
en el pri mer (gra do) de Aries, oca sión en que el se ñor del “tér‐ 
mino”[45] era Jú pi ter». Se gún Yaa qub Ibn Is haq-al-Kin dí, la co‐ 
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mu ni dad mu sul ma na de bía per sis tir has ta el año 693, «por que
di ce, en el mo men to de la con jun ción que oca sio na ra al is la‐ 
mis mo, Ve nus se ha lla ba en el gra do veintio cho y cua ren ta y
dos mi nu tos de Pis cis; el res tan te de los gra dos del sig no era
por tan to de on ce gra dos y die cio cho mi nu tos; aho ra, co mo los
mi nu tos in di can años, eso ha ce 693 años.[46] Tal se rá la du ra ción
del is la mis mo, se gún la opi nión uná ni me de los fi ló so fos, co‐ 
rro bo ra da por las le tras (ais la das) que se en cuen tran a la ca be za
de va rios ca pí tu los del Co rán: su pri mien do las que se pre sen‐ 
tan re pe ti das y es ti man do el va lor nu mé ri co de las de más con‐ 
for me al (sis te ma de no ta ción lla ma do) Hi sab-al-Djo m mal».
Es ta es igual men te la opi nión de Sohai lí, que pro ba ble men te
ha brá to ma do de la pri me ra[47] in di ca ción que he mos ex pues to
so bre la au to ri dad de és te. Dji rash di ce tam bién: «El fi ló so fo
Hor muz Afa rid, al ser in te rro ga do acer ca del tiem po que Ar‐ 
das hir y los so be ra nos sas ani das de su pos te ri dad ha bían de rei‐ 
nar, res pon dió en es tos tér mi nos: “El ‘sig ni fi ca tor’ de su reino
es Jú pi ter —pla ne ta que se en contra ba en ton ces en su 
‘exal ta ción’—; eso pro me te cua tro cien tos veinti sie te años lar‐ 
gos y di cho sos. Lue go Ve nus ocu pa rá su ‘exal ta ción’ y pre si di rá
(los acon te ci mien tos), lo cual sig ni fi ca que los ára bes ob ten drán
el im pe rio, pues to que el as cen den te de la con jun ción se rá el
sig no de la Ba lan za, del cual Ve nus, que se ha lla rá en ton ces en
su ‘exal ta ción’, es el amo, in di can do que los ára bes po see rán el
im pe rio du ran te mil se s en ta años”».

Kis ra Anus he rwan pre gun tó a su vi sir, el sa bio Ba z rad ja‐ 
mhar, có mo el im pe rio de los per sas pa sa ría a los ára bes, y és te
con tes tó: «En el año cua ren ta y cin co de vues tro rei na do na ce‐ 
rá un ára be que se con ver ti rá en je fe de ese pue blo y due ño del
Orien te y del Oc ci den te. Jú pi ter con fia rá a Ve nus la di rec ción
(de los su ce sos) y la con jun ción, ha bien do ce sa do de ope rar en
los sig nos aé reos, se pro du ce en Es cor pión, sig no ácueo, que es
el “sig ni fi ca tor” de los ára bes. De acuer do con esas in di ca cio‐ 
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nes, se co li ge que su im pe rio se man ten drá du ran te el tiem po
de una re vo lu ción (de con jun cio nes) de Ve nus (con Mar te), o
sea, el es pa cio de mil se s en ta años». Kis ra Pe rwiz di ri gió una
pre gun ta pa re ci da al fi ló so fo Elious, y és te dio la mis ma res‐ 
pues ta que Ba z rad ja mhar. «El reino del Is lam, di ce Tu fil-ar-ru‐ 
mí (Teó fi lo el grie go), as tró no mo que vi vía ba jo los Ome ya,
per sis ti rá no ve cien tos se s en ta años, in ter va lo de tiem po que
me dia en tre dos gran des con jun cio nes; lue go, al vol ver la con‐ 
jun ción al sig no de Es cor pión, tal co mo ocu rrió al co mien zo
del Is lam, y que los as tros ha yan to ma do una con fi gu ra ción di‐ 
fe ren te de la que te nían en ton ces, de ja ría de efec tuar se su ac‐ 
ción o bien nue vas de ter mi na cio nes (as tra les) dis pon drían dis‐ 
tin ta men te de lo pre su mi ble». «Se ha acor da do de cla rar —di ce
Jdi rash— que la des truc ción del uni ver so se efec tua rá por el
pre do mi nio del agua y el fue go, de suer te que to dos los se res
su blu na res pe re ce rán. Ello su ce de rá cuan do el co ra zón del
León (Ré gu lus) se rá el “sec tor” del gra do vein ti cua tro, que es el
“tér mino” de Mar te, o sea, a la ex pi ra ción de no ve cien tos se s en‐ 
ta años».

El mis mo au tor re fie re que el rey de Za bu les tán, es de cir, de
Ghaz na, en vió a Al ma mún, en tre otros pre sen tes, al fi ló so fo
Dzu ban, y que és te au xi lió a su nue vo se ñor en la par te de las
«elec cio nes»,[48] in di cán do le el mo men to fa vo ra ble de com ba tir
a su her ma no (Al Amin) y con fiar a Tahir la in sig nia del man do.
Al ma mún, di ce el au tor, apre ció al ta men te el sa ber de ese fi ló‐ 
so fo y le pre gun tó cuán to tiem po sub sis ti ría el im pe rio en su
fa mi lia. Dzu ban le in for mó que la au to ri dad pa sa ría de sus hi‐ 
jos a los de su her ma no, y que los «Aad jam»[49] se adue ña rían
del im pe rio de los ca li fas. «Los Dai lam, agre ga, go ber na rán pri‐ 
me ra men te de una ma ne ra ven tu ro sa, du ran te cin cuen ta años;
lue go su si tua ción ven drá a me nos gra dual men te, has ta que los
tur cos sur jan del la do del no res te. Es tos ex ten de rán su im pe rio
has ta Si ria y el Éu fra tes, y ha rán la con quis ta del Asia Me nor.



852

Lue go —aña de Dzu ban— su ce de rá lo que a Dios le pla ce rá. Al‐ 
ma mún le in te rro gó de dón de te nía esos da tos, y él acla ró que
los ha bía ex traí do de li bros de los fi ló so fos y de má xi mas (as‐ 
tro ló gi cas) sus ten ta das por el hin dú Sis sa Ibn Dahir, in ven tor
del aje drez».[50] Yo ha ré ob ser var que los tur cos cu ya apa ri ción
ha si do men cio na da por Dzu ban co mo ocu rri da pos te rior men‐ 
te a la de los Dai lam eran los Se l yú ci das, y que su im pe rio con‐ 
clu yó al prin ci pio del si glo VII (de la hé ji ra). «La con jun ción, di‐ 
ce Dji rash, irá a ope rar en el trí gono ácueo del sig no de Pis cis,
el año 833 de la era de Ya z da guird (1463 de J. C.), lue go en el
sig no de Es cor pión, don de ya se ha bía efec tua do el año 35 (de
la hé ji ra) la con jun ción (que anun cia ra el es plen dor) de la co‐ 
mu ni dad (mu sul ma na)».

Di jo tam bién: «La con jun ción, al tras la dar se (del pri mer trí‐ 
gono al otro), lo ha rá pri me ro en el sig no de Pis cis; el que ten‐ 
drá lu gar en Es cor pión pro por cio na rá im por tan tes in di cios re‐ 
fe ren tes a la co mu ni dad mu sul ma na». Ha di cho asi mis mo: «La
re vo lu ción del pri mer año de la pri me ra con jun ción que se ha‐ 
rá en el trí gono ácueo se efec tua rá el 2 del mes de rad jab del
año 868»; mas, a es te res pec to, no en tra en nin gún de ta lle.

Por lo que ata ñe a las di n as tías en par ti cu lar, los as tró lo gos
de du cen sus jui cios de las con jun cio nes me dia nas y de la con fi‐ 
gu ra ción del fir ma men to en el mo men to en que ocu rren esos
fe nó me nos. Creen que las con jun cio nes me dia nas de sig nan el
na ci mien to de im pe rios, las par tes del mun do don de se for man,
los pue blos que han de cons ti tuir los, el nú me ro de sus so be ra‐ 
nos, sus nom bres y la du ra ción de su vi da, las opi nio nes y prin‐ 
ci pios re li gio sos de sus pue blos, sus cos tum bres y sus gue rras.
En es to si guen el cri te rio que Abu Maas har ha enun cia do en su
tra ta do so bre las con jun cio nes. A ve ces se in fie ren esas no cio‐ 
nes de las pe que ñas con jun cio nes, cuan do la con jun ción me‐ 
dia na así lo in di ca. He ahí pues los prin ci pios de don de de ri van
to dos los dis cur sos to can tes al por ve nir de los im pe rios.
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Yaa qub Ibn Is haq-al-Kin dí, as tró no mo de Ha rún Ar-Ras hid
y de Al ma mún, com pu so un li bro so bre las con jun cio nes que
ha bían de ocu rrir du ran te el im pe rio del Is lam. Los shi i tas die‐ 
ron a es ta obra el nom bre de «Dja fr», tí tu lo que to ma ron del li‐ 
bro que cir cu la ba en tre ellos, y que se atri buía a Dja fa ras-Sadiq.
Se di ce que, en ese li bro, el au tor ha bía pre di cho to do lo que
de bía su ce der a los Abba si das; que ha bía tra ta do su te ma a fon‐ 
do; que ha bía anun cia do la rui na de su im pe rio, la ca tás tro fe
que pa de ció Ba g dad[51] ha cia me dia dos del si glo sép ti mo, y que
la des truc ción de es ta ciu dad oca sio na ría la de sin te gra ción de
la co mu ni dad is lá mi ca. No sa be mos qué se ha brá he cho con ese
vo lu men, ni ja más he mos en contra do a na die que tu vie ra no ti‐ 
cia de su pa ra de ro. Qui zá ha ya com par ti do la suer te de aque llos
li bros que Houla gou, rey de los tár ta ros, hi zo arro jar en el Ti‐ 
gris cuan do se apo de ró de Ba g dad y qui tó la vi da a Al Mos‐ 
taasim, úl ti mo ca li fa Abba si da. Un pre ten di do frag men to de di‐ 
cho li bro se ha di vul ga do en el Ma greb, don de lle va el tí tu lo de
«Pe que ño Dja fr», pe ro es fá cil de ad ver tir que ha si do com‐ 
pues to pa ra (ha la gar) a la fa mi lia de Abd-al-Mu men (fun da do ra
del im pe rio al moha de). En efec to, ci ta a los pri me ros so be ra nos
de es ta di n as tía y ha bla de ella de una ma ne ra de ta lla da; es tá
con for me a la his to ria en to do lo que pre ce de a esa épo ca, y no
con tie ne sino men ti ses a lo acon te ci do des pués.

Pos te rior men te a Al Kin dí, la di n as tía abba si da tu vo aún
otros as tró lo gos y otros li bros de pre dic cio nes. Véa se lo que
Ta ba rí re fie re a pro pó si to de Al Mah dí; di ce que Abu Bu dail,
uno de los clien tes de los Abba si da, con tó lo que si gue: «Mien‐ 
tras que Ar-Ra bíi (Ibn Yu nis, el vi sir) y Al Ha san efec tua ban una
de sus ex pe di cio nes mi li ta res en com pa ñía con Ar-Ras hid, y en
vi da de (Al Mah dí), pa dre de és te, me man da ron bus car, y lle‐ 
gué a su pre sen cia a me dia no che. Te nían de lan te de ellos uno
de los “li bros del im pe rio”, es de cir, un vo lu men de pre dic cio‐ 
nes, y, en el cual, ha bían en contra do que el rei na do de Al Mah dí
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de bía du rar diez años. Yo les hi ce ob ser var que ese vo lu men no
po dría ocul tar se a la aten ción de Al Mah dí, y, sin em bar go, co‐ 
mo ese prín ci pe ya lle va ba rei nan do va rios años, eso se ría, por
de cir lo así, anun ciar le su pr óxi ma muer te. Ellos me pre gun ta‐ 
ron lo que se pre ci sa ba ha cer pa ra evi tar aque llo, y yo hi ce ve‐ 
nir a Aan ba sa el co pis ta, un li ber to de mi fa mi lia, y le or de né
reem pla zar la ho ja que con te nía esa pre dic ción por otra que sea
—la co pia— exac ta, pe ro que lle va ra “cua ren ta” en lu gar de
“diez”. Cuan do hu bo eje cu ta do su ta rea, con fe sé que, si yo no
hu bie ra vis to es cri to “diez” en la an ti gua ho ja y tra zar “cua ren‐ 
ta” en la nue va, no hu bie ra po di do dis tin guir cual era la ori gi‐ 
nal».

La gen te con ti nuó es cri bien do so bre los fu tu ros su ce sos de
los im pe rios, y se pro du je ron nu me ro sas pie zas en pro sa, en
ver so y en lí neas ri ma das, y mu chas y di ver sas pre dic cio nes de
ese gé ne ro cir cu lan en tre el pú bli co: eso es lo que se lla ma «ma‐ 
lahim». Al gu nas de di chas pre dic cio nes con cier nen a la co mu‐ 
ni dad is lá mi ca en ge ne ral, otras tra tan de las di n as tías en par ti‐ 
cu lar. To das son atri bui das a per so na jes cé le bres del li na je hu‐ 
ma no, mas no exis te nin gu na de la que se pu die ra de cir, con
cer te za, que re mon te a la per so na que se de sig na co mo au tor.
En tre esas pie zas que se co no cen en el Ma greb, hay un poe ma
de Ibn Mu rra na que cons ta de un me tro lla ma do «tawil», y ri‐ 
ma en r. Di cho poe ma cir cu la to da vía en tre el pú bli co, y se
ima gi na el vul go que las pre dic cio nes que en cie rra se re fie ren a
acon te ci mien tos de in te rés ge ne ral. Se las apli ca ca si to das a
he chos del tiem po ac tual o del por ve nir. Se gún los tro zos que
he mos oí do re ci tar por nues tros pro fe so res, nos ha pa re ci do
evi den te que ese poe ma con cier ne ex clu si va men te a la di n as tía
de los Le m tu na (los Al mo ra vi des): el au tor vi vía cuan do su im‐ 
pe rio se ini cia ba,[52] pues to que ha ce men ción de la to ma de
Ceu ta, que los Al mo ra vi des arre ba ta ron a los clien tes de Be ni
Ha m mud,[53] y de la con quis ta de Es pa ña mu sul ma na por el
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mis mo pue blo. Otra de esas «ma lahim» es una ca si da que ha te‐ 
ni do cur so en el Ma greb, y se in ti tu la «At-To bbai ya»;[54] co‐ 
mien za así:

«Yo me es tre me cí, mas no era de jú bi lo; el ave se es tre me ce
cuan do el ca za dor la atra pa.

»No era por una dis trac ción que me re crea ra, mas sí la re mi‐ 
nis cen cia de cier tas co sas».

El poe ma en cues tión com pren día unos qui nien tos ver sos, o
in clu so mil, a lo que se di ce. Con tie ne mu chas in di ca cio nes re‐ 
la ti vas al im pe rio de los Al moha des, alu sio nes al Fa ti mí (es pe ra‐ 
do) y a otros per so na jes no ta bles, pe ro se per ca ta evi den te men‐ 
te la obra de un fal sa rio. En tre esas «ma lahim» hay otra en el
Ma greb; es una «mo laa bi ya»[55] cu yos ver sos son de un me tro
lla ma do «zad jal»,[56] y que, di cen, fue com pues ta por un ju dío.
En es ta pie za, el au tor re la ta jui cios as tro ló gi cos co le gi dos de
con jun cio nes que ocu rrie ron en su tiem po, co mo, por ejem plo,
las de los dos pla ne tas su pe rio res[57] (Saturno y Jú pi ter), de los
dos pla ne tas fu nes tos (Saturno y Mar te), y de otros. Men cio na
tam bién que pe re ce ría en Fez de una for ma vio len ta, lo cual, se‐ 
gún di cen, le su ce dió. Es te poe ma em pie za así:

«El tin te de es ta (bó ve da) azul ofre ce pa ra su hon ra lo me jor;
[58] com pren de bien, ¡oh! pue blo es ta alu sión.

»El as tro Saturno ha he cho co no cer es ta in di ca ción, y ha
cam bia do la fi gu ra, que era (nues tra) salud.

»(Nos ha da do) un so li deo azul en lu gar de tur ban te, y una
ga sa ce les te en vez de co fía».

Y ter mi na di cien do:

«Es ta pa ro no ma sia ha si do con su ma da por un ju dío, quien
se rá cru ci fi ca do en la ciu dad de Fez, un día de fies ta.

»Has ta que las gen tes del cam po acu den a ver le, y mi muer te,
¡oh pue blo! (ten drá por cau sa) un abun dan te flu jo (de san gre)».
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Es te poe ma de unos qui nien tos ver sos, en cie rra las de ter mi‐ 
na cio nes as tro ló gi cas re fe ren tes al im pe rio de los Al moha des.

Otra co lec ción de pre dic cio nes (ma lahim) se co no ce asi mis‐ 
mo en el Ma greb; es tá re dac ta da en ver so del me tro lla ma do
«mo ta qa rib» y ri ma da con la le tra b. Con tie ne pre dic cio nes re‐ 
la ti vas a los Ha fsi da, fa mi lia al moha de que rei nó en Tú nez: Se
atri bu ye a Ibn-al-Abbar. He aquí lo que me ha di cho, a es te res‐ 
pec to, el gran pre di ca dor y ca dí de Cons tanti na, Abu Alí Ibn
Ba dis, un hom bre que ha bla ba siem pre a sa bien das y que te nía
cier tos ma ti ces de as tro lo gía: «No hay que con fun dir a es te
Ibn-al-Abbar con el cé le bre tra di cio nis ta y se cre ta rio de Es ta do
a quien Al Mos tan sir (el sul tán ha fsi da) con de na ra a muer te.[59]

El in di vi duo de que se tra ta aquí era na ti vo de Tú nez, don de
ejer cía el ofi cio de sas tre. La re pu ta ción que ha bía ad qui ri do
fue de bi da a la coin ci den cia con (su ho mó ni mo) el tra di cio nis‐ 
ta». Mi fi na do pa dre so lía re ci tar a ve ces al gu nos pa sa jes de es‐ 
ta «malha ma» (sin gu lar de «ma lahim»), y de lo cual re cuer do
to da vía al gu nos frag men tos. He aquí el exor dio:

«Mi ex cu sa (re si de) en la ve lei dad del tiem po, que alu ci na
con su re lu cien te ful gor».

En otro pa sa je, que re pro du ci mos aquí, el au tor ha bla de
(Abu Yah ya Ibn (Al Lih ya ní, el no veno rey de Tú nez)):[60]

«Él ha rá par tir a uno de los je fes de su ejérci to y per ma ne ce‐ 
rá allí (en Trí po li) en ob ser va ción.

»El je que (Abul Ba qá Ja lid, so be rano de Tú nez) re ci bi rá sus
no ti cias; lue go avan za rá cual un ca me llo sar no so».[61]

«(Su ad ver sa rio) mos tra rá una con duc ta ple na de jus ti cia;
acer ta da po lí ti ca de quien de see atraer (los co ra zo nes)».

En el pa sa je si guien te, el au tor in di ca, a gran des ras gos, el es‐ 
ta do en que se ha lla ba la ciu dad de Tú nez:

«¿No no tas tú que las úl ti mas hue llas (del or den pú bli co) han
des apa re ci do y que ya no se res pe ta a los hom bres in ves ti dos de
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dig ni da des?

»Apre su ra tus pre pa ra ti vos de via je; di adiós a los mo nu‐ 
men tos de Tú nez y par te.

»Por que en ella ha brá una pug na que en vol ve rá en la mis ma
suer te al ino cen te y el cul pa ble».

He vis to, en el Ma greb, otra pie za con te nien do las pre dic cio‐ 
nes con cer nien tes a los Ha fsi da, fa mi lia que rei na so bre Tú nez.
El au tor, des pués de ha ber da do las in di ca cio nes acer ca del cé‐ 
le bre sul tán Abu Yah ya (Abu Bakr), dé ci mo rey de es ta di n as tía,
ha ce men ción, en es tos tér mi nos, de Moha m mad, her ma no de
es te prín ci pe:

«Lue go (ven drá) Abu Aba da llah (Moha m mad), su her ma no,
co no ci do con el tí tu lo de Al-Wa tthab (arro ja do) en el tex to ori‐ 
gi nal».

Sin em bar go es te prín ci pe no rei nó des pués de su her ma no,
si bien que man tu vo la es pe ran za en ello has ta el fin de sus días.

Otra «malha ma» ma gre bi ta es una «ma laa ba» atri bui da a (un
tal) Al-Hau tha ní; es tá es cri ta en len gua je vul gar y en una es pe‐ 
cie de me tro usa do so la men te en el Ma greb «arud-el-ba lad».
Así co mien za:

«De ja co rrer mis lá gri mas, que des bor den; las llu vias pue den
pa rar se, mas (mis lá gri mas) ja más pa ran.

«Han lle na do los cau ces de los ríos, en tan to que tú, ¡oh mu‐ 
jer! tú di fe rías (siem pre nues tras ci tas) y me en ga ña bas».

Es bas tan te lar ga y en el Ma greb-el-Aq sa el pue blo la sa be de
me mo ria; pe ro es, so bre to do, una pie za for ja da a pla cer, por‐ 
que no en cie rra una so la pre dic ción que sea cier ta, a me nos que
se la in ter pre te de una for ma ale gó ri ca, tal co mo ha cen las gen‐ 
tes del pue blo, o que se la ex pli que me dian te con je tu ras, al
ejem plo de las per so nas de al ta po si ción, que le con ce den cier ta
im por tan cia.
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En Orien te, tu ve co no ci mien to de un vo lu men de pre dic cio‐ 
nes (malha ma) atri bui do a Ibn-al-Ara bí Al Ha ti mí.[62] Es ta obra
se com po ne de una lar ga di ser ta ción que es, al go así co mo una
se rie de enig mas que só lo Dios pue de pe ne trar el sen ti do. El
au tor in ter ca la allí amu le tos for ma dos de nú me ros,[63] de alu‐ 
sio nes os cu ras, de fi gu ras de ani ma les re pre sen ta dos in te gral‐ 
men te, de ca be zas cor ta das y ani ma les ex tra or di na rios. Al fi nal
se en cuen tra una ca si da cu ya ri ma es tá for ma da por la le tra «l».
Es toy lle va do a creer que na da de to do eso es au ténti co, por que
nin gu na de esas in di ca cio nes es tá ba sa da so bre un prin ci pio
cien tí fi co o as tro ló gi co, ni so bre otro prin ci pio al guno.

En Egip to oí que al gu nos hom bres se co mu ni ca ban, en tre sí,
una «malha ma» muy sin gu lar, com pues ta por Ibn-al-Ara bí, pe‐ 
ro es ta co lec ción no es pro ba ble men te la mis ma que aca ba mos
de ci tar. El au tor, dan do el ho rós co po de la fun da ción del Cai‐ 
ro, di ce que es ta ciu dad con ti nua ría ha bi ta da du ran te cua tro‐ 
cien tos se s en ta años, apo yan do su dic ta men en los in di cios
pro por cio na dos por los as pec tos de cuer pos ce les tes. Es to nos
lle va ría al año 830, ya que, si re du ci mos es tos años, que son so‐ 
la res, a años lu na res, a ra zón de tres años por ca da gru po de
cien años, se aña di rían ca tor ce años y ob ten dre mos 474 años
(lu na res); agre gan do es ta su ma a los 358, que es la fe cha del año
de la hé ji ra en que fue fun da do el Cai ro, ob ten dre mos (pa ra la
fe cha de la rui na de és ta ciu dad) el año 832,[64] siem pre y cuan‐ 
do la de cla ra ción de Ibn-al-Ara bí sea ve rí di ca y que los in di cios
as tro ló gi cos de que se ha ser vi do fue ren exac tos.

He oí do de cir que ha bía asi mis mo en Orien te va rias «ma‐ 
lahim» atri bui das a Ibn Si na (Avi ce na), y otra re dac ta da por Ibn
Oqab, más nin gu na de las in di ca cio nes pro por cio na das por es‐ 
tas obras pue de ser exac ta, por que to das pro vie nen de dic tá me‐ 
nes in fe ri dos de con jun cio nes pla ne ta rias.

Por otra par te, el tra ta do de Ibn Abi Oqab es apó cri fo, Ibn Ja‐ 
llikan ha re la ta do en su ar tícu lo so bre Ibn Ki rri ya[65] un pa sa je
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de «Ki tab-al-Aga ni», se gún el cual la exis ten cia de Yah ya Ibn
Ab da llah, so bre nom bra do «Ibn Abi Oqab o Acb», se ría co sa di‐ 
fí cil de com pro bar, pues to que era un per so na je tan ima gi na rio
co mo Mad j nun, el aman te de Lai la, y co mo Ibn-al-Ki rri ya (o al-
Qo ria).[66]

He vis to tam bién, en Orien te, una «malha ma» re fe ren te a la
di n as tía de los tur cos (Ma me lu cos) y cu yo au tor, di cen, era un
su fis ta lla ma do «Al Bad j ri qí o Bad je riki». Es te tra ba jo se com‐ 
po ne en te ra men te de enig mas (fun da dos en el sen ti do ocul to)
de cier tas le tras del al fa be to. Co mien za así:[67]

«¡Ami go mío!, si tú de seas des cu brir el se cre to de Al Dja fr, el
co no ci mien to del ex ce len te man da ta rio, del pa dre de Al Ha san.

»En tien de la le tra (mis te rio sa) y re te nía bien; pe ne tra la des‐ 
crip ción, cual hom bre sagaz e in te li gen te.

»De lo que ha pre ce di do a mi tiem po, no me ocu po, mas ha‐ 
blo de tiem pos ve ni de ros.

»Bi bars se rá col ma do del h, des pués de cin co de ellas,[68] y la
h m im pe tuo sa, que da rá dor mi da en su re fu gio».

Lue go en otros pa sa jes:

«Sh lle va rá una se ñal de ba jo de su om bli go; a él (per te ne ce rá)
juz gar; juz ga rá co mo un (hom bre) de bon dad ad mi ra ble.

»Egip to y Si ria y el país del Iraq (se rán) su yos, y su reino (se
ex ten de rá) des de Adzer beid jan has ta el Ye men…

»Su pa dre ven drá a él des pués de su fu ga y una lar ga au sen‐ 
cia, y la mi se ria y la in di gen cia…».

Se di ce que es te úl ti mo ver so se re fie re a Al-Ma lik Ad-
Dhahir (Bi bars) y a la vi si ta que re ci bió de su pa dre. Es ta pie za
en cie rra nu me ro sos ver sos; y es po si ble men te la obra de un fal‐ 
sa rio y qui zá sea asi mi la da a pie zas que han si do pro du ci das en
gran canti dad an ti gua men te, co mo es no to rio.



860

Los cro nis tas que han es cri to las his to rias de Ba g dad cuen‐ 
tan que, ba jo el rei na do de Al Mo q ta dir, ha bía en esa ciu dad un
li bre ro-co pis ta, hom bre pleno de as tu cia y lla ma do Ad-Da na lí.
Da ba a las ho jas de pa pel la apa rien cia de ve tus tez, y es cri bía en
ellas, en ca rac te res an ti guos, las le tras enig má ti cas que de ja ban
adi vi nar los nom bres de cier tos per so na jes que ocu pa ban al tas
po si cio nes en la cor te. En esos es cri tos, que él da ba por pre dic‐ 
ción, ha cía alu sio nes a las ten den cias co no ci das de aque llos
per so na jes por la gran de za y el po der. Por ese me dio, ob te nía
de ellos to do lo que de sea ba de be ne fi cios mun da nos. En uno
de esos cua der nos in ser tó la le tra m, tres ve ces re pe ti das, lue go
fue a mos trar la a un per so na je de al ta po si ción lla ma do Mo flih,
que era uno de los li ber tos (mau la) de Al Mo q ta dir. «He aquí, le
di jo, un es cri tor que con cier ne a vos; las pa la bras “Mo flih mau‐ 
la-al-Mo q ta dir” em pie zan to das con m». Le yó le en se gui da los
pa sa jes que de bían cau sar le pla cer y que le pro me tían la rea le za
y la au to ri dad so be ra na. Co lo ca ba al mis mo tiem po, so bre esas
ma te rias, se ña les re fe ren tes a cier tas co sas que co rres pon dían
per so nal men te a ese hom bre y que eran ge ne ral men te co no ci‐ 
das. De tal mo do lo gró em bau car le y sa car le bas tan te di ne ro
pa ra en ri que cer se. El vi sir Al Ha san Ibn-al-Qa sim Ibn Wahb,
que en esa épo ca no te nía ya car go, pu so a Da na lí a en ga ñar de
nue vo al li ber to. Ese em bus te ro se di ri gió, en con se cuen cia, a
pre sen cia de Mo flih y le mos tró las ho jas en que el nom bre del
vi sir se ha lla ba in di ca do por las le tras y otros sig nos. Leía se allí
que és te de sem pe ña ría las fun cio nes de vi sir an te el dé ci mo-oc‐ 
ta vo ca li fa (abba si da), que ba jo cu ya ad mi nis tra ción to das las
co sas mar cha rían bien, que do me ña ría a los ene mi gos (del Es‐ 
ta do) y ha ría go zar al im pe rio de al ta pros pe ri dad. Ha bía tam‐ 
bién alu sio nes a di ver sos acon te ci mien tos que de bían ocu rrir, y
al gu nas otras pre dic cio nes se me jan tes, unas ya cum pli das y
otras no. Es ta pro duc ción es ta ba pues ta ba jo el nom bre de Da‐ 
na lí. Mo flih fue ma ra vi lla do con ello y se apre su ró a co mu ni‐ 
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car lo al ca li fa. És te al exa mi nar los in di cios, cu ya sig ni fi ca ción
es ta ba bas tan te trans pa ren te, dio se cuen ta de que se tra ta ba de
Ibn Wahb y eso bas tó pa ra es co ger lo co mo vi sir. He ahí el re‐ 
sul ta do de una tra ma ur di da con una fal se dad re le van te y la ig‐ 
no ran cia del ver da de ro ca rác ter de esos enig mas. Me pa re ce
evi den te que la pre dic ción atri bui da a Al Bad j ri qí es una fal se‐ 
dad del mis mo gé ne ro.

Me di ri gí al je que Ka mal-ad-Din, prin ci pal doc tor de los ex‐ 
tran je ros (ma me lu cos tur cos) que for man la co lec ti vi dad ha na‐ 
fi ta en Egip to, pa ra sa ber lo que pen sa ba de di cha pre dic ción, y,
co mo él co no cía muy bien los di ver sos sis te mas del su fis mo, le
pre gun té qué era ese su fis ta Al Bad j ri qí a quien se atri buía ese
poe ma o «malha ma». —«Fue uno de esas gen tes que se de sig‐ 
nan con el nom bre de “qa lan de ri ya” (ca len de res), in no va do res
que han in tro du ci do la prác ti ca de afei tar la bar ba —me res‐ 
pon dió—. Lue go agre gó: Te nía la cos tum bre de ha blar de lo
que ha bía de su ce der a los re yes de su tiem po, de cla ran do que
esos in for mes le lle ga ban por la vía de la re ve la ción ex tá ti ca.
Ha cía asi mis mo alu sio nes a cier tos per so na jes que atraían par‐ 
ti cu lar men te su aten ción, y de sig na ba, en su pen sa mien to, con
cier tas le tras del al fa be to, a los que de en tre ellos juz ga ba de al‐ 
gún va lor. Anun cia ba en un pe que ño nú me ro de ver sos, que re‐ 
to ca ba a me nu do, las in di ca cio nes que ata ñían a uno u otro de
di chos per so na jes, y fa ci li ta ba así a sus au di to rios apren der los
pron to en su nom bre. Las gen tes del pue blo se afi cio na ron a
esas pie zas os cu ras y enig má ti cas, que iban jun tán do las en for‐ 
ma de una co lec ción. Los men da ces de su es pe cie, que han ha‐ 
bi do en cre ci do nú me ro en to das las épo cas, hi cie ron adi cio nes
a ellas, y el vul go se ocu pó en adi vi nar esas in si nua cio nes mis‐ 
te rio sas. Mas se me jan te ta rea es im po si ble, a me nos que se co‐ 
noz ca la re gla que ha pre ce di do a su em pleo, o bien in ven tar
una que sea ade cua da. Úni ca men te la vo lun tad del ver si fi ca dor
es la que de ci de, en es tos ca sos, a qué per so na ca da le tra de be
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apli car se». Al es cu char las pa la bras de es te ex ce len te hom bre,
me sen tí ali via do de las du das que me ha bían in co mo da do con
res pec to a esa co lec ción; «ja más ha bría mos po di do ilu mi nar‐ 
nos si Dios no nos hu bie se en ca mi na do». (Co rán, su ra VII, vers.
43).

Más tar de,[69] en el año 802 (1399 de J. C.), me fui a Da mas co
con el cor te jo del sul tán (de Egip to), sien do yo en ese en ton ces
gran ca dí ma liki ta del Cai ro. En esa ca pi tal, leí en la his to ria
(uni ver sal) de Ibn Ka thir,[70] co rres pon dien te al año 724 (1324
de J. C.), es ta re se ña bio grá fi ca: «Sha ms-ad-Din Moha m mad Al
Bad j ri qí es el in di vi duo de quien la “sec ta ex tra via da” que se de‐ 
no mi na “Los Bad j ri q ya” saca su nom bre. Se sa be que esas gen‐ 
tes nie gan al Crea dor.[71] Su pa dre, Dja mal-ad-Din Abd-ar-Ra‐ 
him Ibn Omar Al Mau si lí (ori gi na rio de Mo sul), era un hom bre
de bien y un ule ma de la es cue la sha fi i ta. Pro fe só en la me z qui‐ 
ta de Da mas co, y su hi jo fue edu ca do por los me jo res doc to res
de la ley. Es te hi zo muy po cos es tu dios y se en tre gó en se gui da
a los ejer ci cios del su fis mo. Un nú me ro con si de ra ble de los que
ha bían adop ta do las prác ti cas re li gio sas se li ga ron a él, cre yen‐ 
do en su pie dad. Al gún tiem po des pués, hu ye ron de Da mas co
ha cia el Orien te, de bi do a que el ca dí ha bía de cla ra do que se le
po día dar muer te sin co me ter pe ca do. En ton ces Al Bad j ri qí se
pro pu so pro bar an te el (ca dí) han ba li ta que los tes ti mo nios que
se ha bían da do contra él pro ve nían de sus ene mi gos per so na les,
y ob tu vo un fa llo que le des car gó de la acu sación. Pa só lue go
va rios años en Al Qa bun.[72] Su muer te acae ció la vís pe ra del
miérco les, 16 del mes de ra bíi se gun do, de 724 (13 de abril de
1324 de J. C.). He aquí, di ce Ibn Ka thir, al gu nos ver sos que he‐ 
mos ex trac ta do de su “Dja fr”:

«En tien de y re tie ne bien una le tra, com pren de la des crip ción
el hom bre jui cio so e in te li gen te.

(Com pren de) lo que el Se ñor de los cie los va a cau sar (en he‐ 
cho) de bien y de aflic cio nes por lo que res pec ta a Egip to y Si‐ 
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ria.

Bi bars se rá col ma do de gol pe, tras ha ber es ta do pri va do du‐ 
ran te cin co días,[73] y “h m” im pe tuo so que da rá dor mi do en su
le cho.

¡In for tu na da “Dji llik” (Da mas co)! ¿Qué es eso que ha des cen‐ 
di do en sus in me dia cio nes? Le han que ma do una me z qui ta;
¡gran Dios! có mo es ta ba cons trui da.

¡Des di cha da! ¡Cuán tos pre cep tos re li gio sos han trans gre di‐ 
do! ¡Cuán tas gen tes han ma ta do!, ¡cuán ta san gre han de rra ma‐ 
do! tan to (la) de sa bios co mo del ba jo (pue blo).

¡Cuán to ala ri do!, ¡cuán to cau ti vo!, ¡cuán to des va li ja do!,
¡cuán to han que ma do de gen te jo ven y de an cia nos!

El uni ver so y las re gio nes es tán os cu ros por su pre sen cia; las
pa lo mas mis mas de es ta (ciu dad) han ge mi do so bre las ra mas.

¡Oh, hom bres!, ¿ya no hay na die pa ra de fen der la re li gión?
Le van taos en to da lla nu ra y so bre (to da) co li na pa ra ve nir en
de fen sa de Si ria.

¡Oh ára bes del Iraq, de Egip to y del Saíd! acu did y ma tad a
los in fie les con el vi gor de to do (hom bre) re suel to».[74]
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CAPÍ TU LO I

SO BRE LOS PO BLA DOS, LAS CIU DA DES, LAS AL‐ 
DEAS Y DE MÁS LU GA RES DON DE SE HA LLAN PO‐ 
BLA CIO NES SE DEN TA RIAS. SO BRE LAS CIR CUNS‐ 

TAN CIAS QUE ALLÍ SE PRE SEN TAN. OB SER VA‐ 
CIO NES PRE LI MI NA RES Y SU PLE MEN TA RIAS.
LAS FUN DA CIO NES DE LOS PO BLA DOS Y LAS

CIU DA DES. LA REA LE ZA SE ES TA BLE CE PRI ME RO
Y DES PUÉS LA CA PI TAL

EL FUN DAR ciu da des y cons truir ca sas de ha bi ta ción es uno
de los im pul sos que se re ci be en la vi da se den ta ria, es ta do al
que uno se de ja lle var por el amor al bien es tar y el re po so. Pa ra
que eso ten ga oca sión, la tri bu de be ha ber pa sa do por la vi da
nó ma da y sen ti do hon da men te to dos los de seos que na cen en
ese es ta do. Por lo de más los po bla dos y ciu da des han de po seer
tem plos, gran des edi fi cios, vas tas cons truc cio nes, por que son
ne ce sa rios, no por el in te rés de al gu nos in di vi duos, sino de la
co mu ni dad. Por tan to (pa ra eri gir una ciu dad) se pre ci sa reu nir
obre ros en gran nú me ro y tra ba ja do res que pu die ran ayu dar.
Tal obra no cons ti tu ye una de esas ne ce si da des que rin den (de
in me dia to) un pro ve cho ge ne ral y que to do el pue blo se su ma a
su rea li za ción por un im pul so le gí ti mo, que exi ge el im pe ra ti vo
de las co sas; es más bien la vo lun tad del so be rano que les in du‐ 
ce a ello, sea me dian te la cons tric ción, sea por el in cen ti vo de
una re com pen sa. Em pe ro esos es tí mu los son tan con si de ra bles
que só lo los re cur sos de un reino pue den bas tar. Pues, pa ra
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fun dar una ca pi tal o le van tar una gran ciu dad, se pre ci sa que
ha ya un so be rano y un reino pa ra en car gar se de ello.

La ciu dad, una vez cons trui da y aca ba da con for me al de sig‐ 
nio del fun da dor y las exi gen cias del cli ma y del sue lo, ten drá
igual du ra ción que el reino. Si és te se man tie ne cor to tiem po, la
ciu dad ce sa rá de pros pe rar en el mo men to en que el reino su‐ 
cum be; ella ve rá de cre cer su po bla ción y cae rá en rui na. Si el
reino per sis tie ra lar go tiem po y du ran te un pe rio do con si de ra‐ 
ble, con ti nua rá la cons truc ción, en la ciu dad, de gran des edi fi‐ 
cios y de man sio nes tan vas tas co mo nu me ro sas; el ra dio de las
ca lles se pro lon ga y se ex tien de al pun to que los ba rrios se vuel‐ 
ven tan am plios y la dis tan cia tan gran de que ape nas se les po‐ 
dría men su rar. Tal su ce dió en Ba g dad y otras ca pi ta les. Al Ja‐ 
tib[1] re fie re, en su His to ria, que en la épo ca de Al ma mún el nú‐ 
me ro de los ba ños en Ba g dad al can zó la ci fra de se s en ta y cin co
mil; que di cha ca pi tal abar ca ba más de cua ren ta vi llas y bur gos
que se to ca ban o apro xi ma ban unos a otros, y que no es ta ban
cir cui dos por una mis ma mu ra lla, de bi do a la cre ci da po bla ción
que en ce rra ban. Otro tan to fue ron Kai ruan, Cór do ba y Al
Mah di ya, ba jo el do mi nio mu sul mán, y tal es, en nues tros días,
el es ta do del Cai ro, se gún nos in for man.

Sin em bar go, una vez des apa re ci da la di n as tía que ha fun da‐ 
do la ciu dad, una de dos co sas ocu rri rá: Si hay pue blos cam pe‐ 
si nos en las mon ta ñas y los lla nos ad ya cen tes, la ciu dad atrae rá
su fi cien te gen te pa ra man te ner su po bla ción re gu lar y pro lon‐ 
gar su exis ten cia; de tal mo do so bre vi vi rá al im pe rio que la ha‐ 
bía fun da do. Es to ha su ce di do, co mo se sa be, en Fez y en Bu jía,
en el Ma greb. En Orien te (el mis mo he cho se ha rei te ra do en lo
que ata ñe a las ciu da des del) Iraq pér si co, país que con tie ne
bas tan te po bla ción de mon ta ñe ses. En efec to, cuan do las gen tes
del cam po han al can za do el más al to gra do de co mo di dad y ri‐ 
que za de que son ca pa ces, as pi ran a la tran qui li dad y el re po so,
lo cual, ade más, es inhe ren te a la na tu ra le za del hom bre, y van a
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es ta ble cer se en las ciu da des y ca pi ta les, en don de pro pa gan su
cas ta. Mas si esa ciu dad que el im pe rio ha fun da do no tie ne (en
sus cer ca nías) pue blos cam pe si nos que pu die ran pro por cio nar‐ 
le los ele men tos pa ra su plir la men gua de su po bla ción, su mu‐ 
ra lla cir cun dan te se aba ti rá tan pron to co mo el im pe rio su cum‐ 
bie ra; que da rá sin tro pas pa ra su de fen sa, y su pros pe ri dad dis‐ 
mi nui rá po co a po co, has ta que los ha bi tan tes, ya des alen ta dos,
pro cu ra rán re fu gio en otras par tes; en ton ces cae rá en rui na. Tal
ha si do la suer te de Misr (el vie jo Cai ro), de Ba g dad y Ku fa, en
Orien te; y la de Kai ruan, Al Mah di ya, la Ca lá de Ibn Ha m mad y
otras ciu da des, en Oc ci den te. Rue go al lec tor pres tar aten ción a
es tas ob ser va cio nes.

Qui zá tam bién des pués de la caí da del pue blo fun da dor de la
ciu dad otro pue blo vi nie ra a es ta ble cer allí la se de de su go‐ 
bierno, a fin de evi tar la ne ce si dad de cons truir se una ca pi tal.
En es te ca so, la nue va di n as tía se en car ga de guar dar el re cin to
de la ciu dad y, a me di da, que su po ten cia y su pros pe ri dad va‐ 
yan au men tan do, aña di rá a las cons truc cio nes ya exis ten tes y
eri gi rá otras nue vas. De es ta ma ne ra, la ciu dad re ci bi rá de es ta
di n as tía una nue va vi da. Tal ha acon te ci do en la ac tua li dad a
Fez y a el Cai ro.
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CAPÍ TU LO II

EL PUE BLO QUE LO GRA UN REINO ES LLE VA DO
A ES TA BLE CER SE EN LAS CIU DA DES

EL PUE BLO O tri bu que ha con quis ta do un reino se ve obli ga‐ 
do, por dos mo ti vos, a ocu par las gran des ciu da des. En pri mer
lu gar, la po se sión del do mi nio in vi ta a bus car la tran qui li dad y
el re po so, a pro cu rar si tios don de des car gar los ba ga jes, y per‐ 
fec cio nar lo que aún que da ba in com ple to en la ci vi li za ción que
re sul ta de la vi da nó ma da. En se gun do lu gar, se im po ne ga ran‐ 
ti zar al reino contra las ten ta ti vas de los que in ten ta rían ata car‐ 
le o apo de rar se de él y, co mo tal gran ciu dad de las in me dia cio‐ 
nes po dría ser vir de re fu gio a los que que rrían re sis tir al ven ce‐ 
dor o po ner se en re vuel ta con el fin de arre ba tar le el reino que
aca ba de con quis tar, se ve obli ga do a qui tar les esa ciu dad a vi va
fuer za, em pre sa de ma sia do di fí cil ge ne ral men te. En efec to, una
ciu dad pue de su plir a un nu me ro so ejérci to, por que siem pre
ofre ce rá una vi go ro sa re sis ten cia y que, gra cias a sus mu ra llas,
pue de re pe ler un asal to sin te ner me nes ter de mu chos com ba‐ 
tien tes ni de gran des arres tos. Ta les arres tos son ne ce sa rios en
el cam po de ba ta lla, pa ra que los cuer pos or ga ni za dos se man‐ 
ten gan fir mes y sir van de pun to de reu nión a los com ba tien tes
que se re plie gan des pués de ha ber arre me ti do, pres tán do se así
una pro tec ción mu tua. Pe ro, de trás de las mu ra llas, per ma ne ce
ca da quien en su pues to, sin ne ce si tar gran cuer po de apo yo ni
mu chos de fen so res. Por tan to una ciu dad que sir ve de re fu gio
al ene mi go del nue vo im pe rio bas ta pa ra te ner en ja que al pue‐ 
blo que as pi ra a to da con quis ta, y pa ra in te rrum pir el pro gre so
de su do mi na ción.
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Por ello, cuan do las tri bus que in te gran ese pue blo ven en su
te rri to rio una im por tan te ciu dad, apresú ran se a ad ju di car la a
sus con quis tas, a efec to de pre ve nir el mal que ella pu die ra cau‐ 
sar les. Si no hay allí una ciu dad, se ve rán obli ga das, por la ne ce‐ 
si dad de las co sas, a fun dar la, a fin de ase gu rar en pri mer lu gar
el pro gre so del im pe rio y te ner un si tio don de pu die ran de po‐ 
si tar sus ba ga jes; lue go po ner un obs tá cu lo a los in ten tos de sus
pro pios ban dos y co li ga cio nes en ca so que és tos quie ran mos‐ 
trar arro gan cia o in su mi sión. Se in fie re de es tas ob ser va cio nes
que la con quis ta de un reino obli ga al ven ce dor a es ta ble cer se
en las gran des ciu da des e in clu so a apo de rar se de ellas; mas
Dios, ¡enal te ci do sea! me jor lo sa be y de Él pro ce de to da asis‐ 
ten cia.
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CAPÍ TU LO III

LAS GRAN DES CIU DA DES Y LOS ELE VA DOS EDI‐ 
FI CIOS SÓ LO PUE DEN SER REA LI ZA DOS POR RE‐ 

YES MUY PO DE RO SOS

YA LO ha bía mos di cho al ha blar de edi fi cios y otros mo nu‐ 
men tos de ja dos por los im pe rios, y ha bía mos an ti ci pa do que su
di men sión es siem pre en pro por ción a la po ten cia de las di n as‐ 
tías que los han eri gi do. En efec to, la fun da ción de las gran des
ciu da des no pue de efec tuar se sino me dian te la reu nión de una
mul ti tud de tra ba ja do res que se ayu dan mu tua men te. Si el im‐ 
pe rio es vas to y se com po ne de va rias pro vin cias ex ten sas, pue‐ 
de agru par se obre ros de to das esas co mar cas y reu nir sus bra‐ 
zos pa ra la rea li za ción de la em pre sa. Con mu cha fre cuen cia,
pa ra el arras tre de los gran des pe sos que exi gen esas cons truc‐ 
cio nes y que ex ce den a la fuer za del hom bre, se ha re cu rri do a
unas má qui nas (hin dam)[1] que du pli can las fuer zas y los me dios
(de ope rar) ta les co mo ca bres tan tes y otros ins tru men tos de ese
gé ne ro.

Mu chas per so nas que al ver los ves ti gios y mo nu men tos co‐ 
lo sa les ele va dos por los an ti guos pue blos, por ejem plo «Iuan
Kis ra»,[2] las pi rá mi des de Egip to, las bó ve das de la Mal ga[3] y
las de Cher chel, en el Ma greb, se ima gi nan que esas cons truc‐ 
cio nes son de bi das a la so la fuer za na tu ral de cier tos hom bres
que ha bían tra ba ja do en ellas, ya sea ais la da men te, o reu ni dos
en gru pos: en con se cuen cia, su po nen que la ta lla de esos hom‐ 
bres co rres pon día a las di men sio nes de esas obras, y que eran
muy su pe rio res en al tu ra, cor pu len cia y fuer za a los de la ac tua‐ 
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li dad; y eso, por que exis tía al gu na pro por ción en tre los cuer pos
de di chos hom bres y las fuer zas que ha bían pro du ci do a ta les
obras. Mas, en ese (fal so cál cu lo), no se tie ne en cuen ta al gu na
el re cur so de la me cá ni ca, del ca bres tan te y de otros ins tru‐ 
men tos cu yo em pleo, en pa re ci dos ca sos, es exi gi do por el ar te
de la in ge nie ría. Sin em bar go mu chos de los que re co rren los
di ver sos paí ses no tan (to dos los días) po ner en uso pa ra la cons‐ 
truc ción y la trac ción de gran des blo ques de pie dra, en los dis‐ 
tin tos rei nos y en tre las na cio nes ex tran je ras que se es me ran en
esas ar tes, los me dios me cá ni cos que prue ban la rea li dad de lo
que ex po ne mos aquí.

El vul go da el nom bre de «ves ti gios adi tas» a la ma yor par te
de los edi fi cios que sub sis ten to da vía en nues tros días, los atri‐ 
bu yen al pue blo de Aad; por que se ima gi nan que sus cons truc‐ 
cio nes y sus edi fi cios han de bi do ser de una mag ni tud ex tra or‐ 
di na ria por ra zón de la ta lla gi gan tes ca y de las enor mes fuer zas
que se su po nen a los in di vi duos de di cho pue blo. Tal idea, no
obs tan te, ca re ce de to do fun da men to, pues ve mos nu me ro sos
mo nu men tos eri gi dos por hom bres que per te ne cie ron a na cio‐ 
nes cu ya ta lla nos es per fec ta men te co no ci da, y esos mo nu men‐ 
tos sin em bar go igua lan y su pe ran in clu so en mag ni tud a los
(que se atri bu yen a los Aadi tas). Ta les son Iuan Kis ra y los mo‐ 
nu men tos ele va dos por los shi i tas de la di n as tía obei di ta (fa ti‐ 
mi ta) en Ifriki ya.[4] Igual men te los de Sanh ad ja, de los cua les te‐ 
ne mos un ejem plo sub sis ten te en el al mi nar de la Ca la de Ibn
Ha m mad,[5] las adi cio nes he chas por los Agla bi tas a la gran me‐ 
z qui ta de Kai ruan, las cons truc cio nes ele va das por los Al moha‐ 
des a Ri bat-al-Fa th[6] y las que el sul tán Abul Ha san eri gió, ha ce
unos cua ren ta años, en la Man su ra,[7] fren te a Tel mo san o Tel‐ 
m cen. De ese nú me ro son asi mis mo las ar ca das sus ten tan tes de
un acue duc to del que los ha bi tan tes de Car ta go se ser vían pa ra
traer el agua a su ciu dad, ar ca das que per sis ten has ta el pre sen‐ 
te sin ci tar otros edi fi cios y tem plos de ja dos por pue blos más o
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me nos le ja nos de no so tros, cu ya his to ria se nos ha trans mi ti do
y de la cual sa be mos po si ti va men te que sus cuer pos no eran de
un ta ma ño ex tra or di na rio.

La idea de que ha bla mos es tá fun da da úni ca men te en los re‐ 
la tos a que los cuen tis tas son in cli na dos a pro pa lar res pec to de
los pue blos de Aad, Tha mud y los Ama le ci tas. (Lo que de mues‐ 
tra la fal se dad de ello) es lo que se ve to da vía al pre sen te de las
vi vien das que los Tha mud se ha bían ta la dra do en las ro cas; una
(aser ción de Maho ma, re fe ri da en una) Tra di ción au tén ti ca, nos
ase gu ra que esas eran sus ca sas. La ca ra va na del Hid jaz pa sa
por allí ca si to dos los años, y los pe re gri nos ven esas ha bi ta cio‐ 
nes, que no ofre cen, ya sea en su per fi cie o en pro fun di dad, o en
al tu ra, sino di men sio nes or di na rias. Sin em bar go se ha lle va do
la (idea que com ba ti mos) a tal pun to de exa ge ra ción que se
cuen ta de Og, hi jo de Anaq, del pue blo Ama le ci ta, que sa ca ba
del mar los pe ces fres cos y los al za ba has ta el sol pa ra asar los.
Se su po ne por tan to que el ca lor del sol es muy fuer te en la re‐ 
gión de su pro xi mi dad. Se ig no ra que el ca lor que nos afec ta es
pro du ci do por la luz y que tie ne por cau sa la re fle xión que ex‐ 
pe ri men tan los ra yos so la res al he rir la su per fi cie de la tie rra y
la at mós fe ra. El sol, por sí mis mo, no es ni cá li do ni frío; es un
as tro lu mi no so, que ca re ce de tem pe ra men to par ti cu lar. Ya ha‐ 
bía mos to ca do una par te de es tas ma te rias en el li bro III, don de
he mos es ta ble ci do que los mo nu men tos de ja dos por una di n as‐ 
tía cual quie ra son en re la ción con la po ten cia de que dis po nía
en su ori gen.
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CAPÍ TU LO IV

LOS EDI FI CIOS DE UNA MAG NI TUD CO LO SAL
NO PUE DEN DE BER SU COM PLE TA REA LI ZA‐ 

CIÓN A UN SO LO SO BE RANO

PARA cons truir, se pre ci sa que los hom bres se pres ten una
ayu da mu tua y em pleen los me dios pa ra du pli car sus fuer zas
na tu ra les, tal co mo aca ba mos de de cir. Mas a ve ces las obras
(cu ya cons truc ción se em pie ce) son tan gran des que su eje cu‐ 
ción se ha lla por en ci ma de las fuer zas hu ma nas dis po ni bles,
sean sim ple men te, sean du pli ca das por el con cur so de la me cá‐ 
ni ca. Es ne ce sa rio por en de que fuer zas pa re ci das a las pri me‐ 
ras se su ce dan du ran te una se rie de tiem po bas tan te lar go pa ra
que la rea li za ción de se me jan tes obras sea lle va da a ca bo com‐ 
ple ta men te. Un pri mer so be rano ini cia la em pre sa, el se gun do
le su ce de y lue go un ter ce ro: ca da uno de ellos usa to dos sus re‐ 
cur sos pa ra agru par obre ros, y reu nir el ma yor nú me ro po si ble
de bra zos, has ta que fi nal men te el pro yec to con ce bi do se lle ve a
ca bo y la obra se al ce an te los ojos de to dos. Los que, des pués,
en los tiem pos su ce si vos, con tem plan ese mo nu men to, se ima‐ 
gi nan que es la obra de un so lo rei na do.

Con si de rad, por ejem plo, lo que los his to ria do res cuen tan
re la ti vo a la cons truc ción del di que de Ma rib.[1] Nos di cen que
quien lo cons tru yó fue Sa ba Ibn Yas hd jub; que con du jo ahí se‐ 
ten ta ríos, y que la, muer te le im pi dió ter mi nar ese gran de pó si‐ 
to, el cual fue con clui do por los re yes hi m ya ri tas, sus su ce so res.
Se nos ha cen pa re ci dos re la tos acer ca de la cons truc ción de
Car ta go, de su acue duc to y de los ar cos que lo sos tie nen, y que
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se atri bu ye a Aad, e igual ocu rre con la ma yor par te de los
gran des mo nu men tos (que sub sis ten aún en nues tros días). Por
lo de más te ne mos la de mos tra ción de nues tro aser to en las
gran des obras que se rea li zan en nues tro tiem po: un rey tra za
el plan y co lo ca los pri me ros ci mien tos; mas si des pués de él,
otros re yes no con ti nua ran la eje cu ción, esa cons truc ción que‐ 
da ría in con clu sa y el pro yec to con ce bi do no lo gra rea li zar se.

Otra prue ba de es ta ver dad, son los an ti guos edi fi cios que los
so be ra nos de im pe rios pos te rio res han in ten ta do des truir, y no
obs tan te que des truir es mu cho más fá cil que edi fi car: des truir,
es ha cer vol ver las co sas a su es ta do pri mi ti vo, que es la na da,
mien tras que edi fi car, es obrar di rec ta men te contra ese prin ci‐ 
pio. Pues, si las fuer zas del hom bre son in su fi cien tes pa ra de‐ 
rri bar cier tos edi fi cios, aun que des truir no sea co sa di fí cil, de‐ 
be mos con cluir que las ener gías em plea das pa ra eri gir los eran
enor mes y que, por con si guien te, esos mo nu men tos no son la
obra de un so lo rey.

Tal ha su ce di do a los ára bes, con re la ción a Iuan Kis ra. Ha‐ 
rún Ar-Ras hid, ha bien do he cho el pro yec to de de mo ler a es te
al cá zar, man dó con sul tar so bre el asun to a Yah ya Ibn Ja lid (el
Bar me ci da), a quien de te nía en ton ces en pri sión. «¡Oh prín ci pe
de los cre yen tes —res pon dió le Yah ya— guar daos vos de pa re ci‐ 
da em pre sa; de jad sub sis tir ese mo nu men to; ser vi rá de tes ti‐ 
mo nio a la po ten cia de vues tros abue los, que han arre ba ta do el
im pe rio a una di n as tía ca paz de rea li zar se me jan te obra!». Ar-
Ras hid sos pe chó de la sin ce ri dad de Yah ya en ese con se jo:
—«Es tá ce lo so por la glo ria de los per sas —ex cla mó—; ¡por
Allah! he de aba tir a ese mo nu men to». En elec to, ha bien do reu‐ 
ni do un gran nú me ro de obre ros, ini ció la de mo li ción: se le
aco me tió a gol pe de pi co y ha cha, se le apli có el fue go y se le
de rra mó en ci ma vi na gre. Vien do que to dos esos me dios no da‐ 
ban nin gún re sul ta do, y te mien do la ver güen za que esa ten ta ti‐ 
va des di cha da pu die ra oca sio nar le, en vió de nue vo a con sul tar



875

a Yah ya y pre gun tar le si de bía aban do nar la em pre sa. «No os he
ad ver ti do —con tes tó Yah ya—, de lo con tra rio se di rá que el
prín ci pe de los cre yen tes y so be rano de los ára bes no ha po di do
de rrum bar un edi fi cio cons trui do por los per sas». Ar-Ras hid
re co no ció su error y re nun ció a aquel in ten to.

Otro tan to ocu rrió a Al ma mún, cuan do tra tó de des truir las
pi rá mi des de Egip to y agru pó los obre ros pa ra ese fin: no pu do
lo grar éxi to al guno. Se em pe zó por ha cer una aber tu ra en una
de las pi rá mi des y se lle gó has ta un es pa cio va cío en tre el mu ro
ex te rior y otro mu ro in te rior. Has ta allí se li mi tó la de mo li ción.
El pa sa je que se prac ti có en ese mo nu men to se ve to da vía, se‐ 
gún se di ce. Al gu nas per so nas pre ten den que Al ma mún en‐ 
contró un te so ro en tre esos mu ros. ¡Y Dios me jor lo sa be!

Una co sa de la mis ma es pe cie se ve tam bién res pec to a las
bó ve das de la Hai ga, de Car ta go. Cuan do los ha bi tan tes de Tú‐ 
nez tie nen me nes ter de bue nas pie dras pa ra sus cons truc cio nes,
los ala ri fes mues tran una pre fe ren cia es pe cial por las in te gran‐ 
tes de di chas bó ve das, em plean mu chos días en de mo ler una
par te de ese mo nu men to, pe ro a du ras pe nas, y des pués de su‐ 
dar san gre y agua, lo gran arran car pe que ños frag men tos, pe se
al cre ci do nú me ro de obre ros que to man par te en ese tra ba jo,
in ten tos que yo he vis to más de una vez en mi mo ce dad.
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CAPÍ TU LO V

SO BRE LAS CON DI CIO NES QUE SE PRE CI SA TE‐ 
NER EN CUEN TA AL FUN DAR UNA CIU DAD, Y

ACER CA DE LAS CON SE CUEN CIAS QUE LA FAL TA
DE PRE VI SIÓN EN ES TA MA TE RIA PUE DE PRO‐ 

DU CIR

LAS CIU DA DES son em pla za mien tos en don de los pue blos se
ins ta lan per ma nen te men te; tal su ce de cuan do ellos han al can‐ 
za do el ob je ti vo que te nían en pro pó si to, o sea, el dis fru te del
bien es tar y sa tis fa cer las exi gen cias del lu jo. El de seo de la tran‐ 
qui li dad y el re po so los es ti mu la a cons truir vi vien das con la
in ten ción de fi jar su re si den cia. Aho ra bien, pues to que las ciu‐ 
da des han de ser vir de ho gar de re si den cia y de re fu gio, de be
aten der se (al fun dar las) a cuan ta pro vi den cia con du cen te a la
se gu ri dad de la co mu ni dad contra los ata ques del ene mi go y fa‐ 
ci li tar el ac ce so de los ob je tos y co mo di da des de que el pue blo
tie ne me nes ter. Pa ra que una ciu dad se ha lle al abri go de sor‐ 
pre sas, de be ha ber un cer co de mu ra llas que ro dee el con jun to
de las ca sas, y ocu par el em pla za mien to un pun to in vul ne ra ble
de fá cil de fen sa. De be cons truir se, ya sea so bre la ci ma de una
mon ta ña abrup ta, o so bre una pe nín su la de mar o de un río a
efec to de no po der la fran quear sino por me dio de un puen te o
en bar co. De es te mo do, es ta rá bien fuer te y pre sen ta rá gran des
di fi cul ta des a las ten ta ti vas de un ene mi go.

Pa ra que una ciu dad es té pre ser va da contra las in fluen cias
de le té reas de la at mós fe ra, es ne ce sa rio le van tar la en un lu gar
don de el ai re es pu ro y no pro pen so a las en fer me da des. Si el
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ai re es in mó vil y de ma la ca li dad, o si la ciu dad es tá si tua da en
las in me dia cio nes de aguas co rrom pi das, de exha la cio nes fé ti‐ 
das o de pan ta nos in sa lu bres, la in fec ción de las cer ca nías se in‐ 
tro du ci rá allí pron ta men te y pro pa ga rá las en fer me da des en tre
to dos los se res vi vien tes que esa ciu dad en cie rra. Ello es un he‐ 
cho que se pue de ob ser var to dos los días. Las ciu da des que se
han cons trui do sin ha ber to ma do en con si de ra ción la ca li dad
del ai re es tán ex pues tas a en fer me da des muy fre cuen tes. La
ciu dad de Ca bes, per te ne cien te a el Dje rid de Ifriki ya, pro vin cia
ma gre bi ta, es bien fa mo sa en ese sen ti do. Sus ha bi tan tes y sus
vi si tan tes even tua les ra ra men te se es ca pan a la fie bre pes ti len‐ 
cial, a pe sar de to das sus pre cau cio nes. Se di ce que la in sa lu bri‐ 
dad de es ta ciu dad ha em pe za do en tiem pos re cien tes y que an‐ 
te rior men te no era mal sa na. Al Bak rí re fie re que ese cam bio
tu vo lu gar por que al ha cer una ex ca va ción en el sue lo se ha bía
en contra do una ja rra de co bre se lla da con plo mo; al rom per el
se llo, el ja rro de jó es ca par una co lum na de hu mo que as cen dió
a los ai res y se di si pó: des de en ton ces em pe za ron las fie bres
que han afli gi do a aquel ám bi to. Es te au tor qui so dar a en ten‐ 
der que la ja rra en ce rra ba un ta lis mán ela bo ra do pa ra ale jar las
epi de mias, que la in fluen cia de ese ta lis mán des apa re ció con él
y que la in fec ción y la epi de mia re co bra ron su cur so. Es ta es
una de las con se jas que cir cu lan en tre las gen tes del pue blo y
que con cuer dan con sus pa re ce res mal fun da dos. Al Bak rí no
po seía una ins truc ción bas tan te só li da, una in te li gen cia su fi‐ 
cien te men te ilu mi na da pa ra de se char se me jan te cuen to o no tar
el ab sur do; por eso lo re pro du jo tal cual lo ha bía oí do.

Pa ra fa ci li tar al lec tor el re co no ci mien to de la ver da de ra
cau sa de (esos ma les), le ha ce mos ad ver tir que es or di na ria men‐ 
te el es tan ca mien to de los va po res fé ti dos lo que los ha ce no ci‐ 
vos a los cuer pos ani ma dos y ap tos pa ra cau sar las fie bres. Si, a
la in ver sa, las co rrien tes de ai re vi nie ran a atra ve sar esos va po‐ 
res y dis per sar los a dies tra y si nies tra, de bi li ta rían su con di ción
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he dion da así co mo su in fluen cia de le té rea so bre los se res ani‐ 
ma dos. En una ciu dad que con tie ne nu me ro sa po bla ción y cu‐ 
yos ha bi tan tes es tán cons tante men te en mo vi mien to, la at mós‐ 
fe ra ex pe ri men ta ne ce sa ria men te on du la cio nes que pro du cen
co rrien tes de ai re bas tan te fuer tes pa ra atra ve sar la ma sa de va‐ 
po res in mó vi les, y re mo ver los y man te ner los en un es ta do de
agi ta ción. En cam bio, si la ciu dad no tie ne más que un cor to
nú me ro de ha bi tan tes, di chos va po res, no ha bien do na da que
los agi ta ra, per ma ne cen quie tos, co rrom pién do se al úl ti mo gra‐ 
do y vol vién do se ex tre ma da men te pe li gro sos.

En la épo ca en que la pro vin cia de Ifriki ya es ta ba en pleno
de sa rro llo, la mul ti tud de ha bi tan tes de que re bo sa ba man te nía
la at mós fe ra en un mo vi mien to con ti nuo, lo cual con tri buía a
ha cer on du lar a esos va po res, a agi tar los y vol ver muy li ge ro el
mal que po dían cau sar. En aquel tiem po, el ai re ra ra men te se
co rrom pía en Ifriki ya y las epi de mias no eran fre cuen tes; mas
cuan do hu bo per di do la ma yor par te de su po bla ción, el ai re
que dó es ta cio na rio y se al te ró por el con tac to con las aguas es‐ 
tan ca das. Des de en ton ces la co rrup ción del ai re hi zo un gran
pro gre so, y las en fer me da des de vi nie ron muy fre cuen tes. He
ahí la cau sa (que ha ce a los paí ses mal sanos).

He mos vis to un he cho con tra rio pro du cir se en cier tas ciu da‐ 
des que se ha bían fun da do sin que se preo cu pa ran de la ca li dad
del ai re. Los ha bi tan tes eran al prin ci pio po co nu me ro sos y las
en fer me da des muy co mu nes; pe ro, con el cre ci mien to de la po‐ 
bla ción, to do eso ha cam bia do. Tal fue el ca so de la Ciu dad
Nue va, ba rrio de Fez, y se de en la ac tua li dad del reino.[1] En
igua les cir cuns tan cias se ha llan va rias otras ciu da des. To man do
el lec tor nues tras ob ser va cio nes en con si de ra ción, re co no ce rá
la rea li dad. [El ai re de Ca bes ha per di do sus ma las con di cio‐ 
nes[2] des de que el sul tán de Tú nez pu so si tio a es ta ciu dad e hi‐ 
zo ta lar el bos que de da ti le ras que la ro dea ba. Eso des pe jó el
am bien te, y per mi tió a los vien tos atra ve sar la at mós fe ra cir‐ 
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cun dan te y po ner la en mo vi mien to. A par tir de en ton ces la in‐ 
fec ción ha des apa re ci do.[3] Y Dios mu da las co sas a vo lun tad].

Pa ra fa ci li tar a los ci ta di nos el go ce de las co mo di da des de la
vi da, se ha ce ne ce sa rio aten der a va rias cues tio nes, y, en pri mer
lu gar, el agua. Pues la ciu dad de be es tar ubi ca da so bre la ri be ra
de un río o en las pro xi mi da des de va rios ma nan tia les pu ros y
abun dan tes. El agua es una co sa de pri me ra ne ce si dad, y su cer‐ 
ca nía aho rra mu chas fa ti gas a los ha bi tan tes pa ra abas te cer se
de ella. Es una gran ven ta ja pa ra el pú bli co te ner el agua a su al‐ 
can ce. Las ad ya cen cias de la ciu dad de ben ofre cer bue nos pas‐ 
tu ra jes: to do je fe de fa mi lia sue le te ner en su ca sa cier tos ani‐ 
ma les do més ti cos, pa ra la pro crea ción, la le che y la mon tu ra.
Di chos ani ma les, ine lu di ble men te, re quie ren pas tu ra, y, si és ta
se en cuen tra bue na en las in me dia cio nes de la ciu dad, re sul ta
muy có mo do pa ra los ha bi tan tes y les evi ta ría el tra ba jo de lle‐ 
var sus ga na dos a lar gas dis tan cias. De be asi mis mo pres tar se
aten ción a que hu bie re (en las mis mas cer ca nías) te rre nos apro‐ 
pia dos pa ra el cul ti vo: los ce rea les cons ti tu yen la ali men ta ción
fun da men tal (de hom bres y ani ma les), y, si hay cam pos la bran‐ 
tíos cer ca de la ciu dad, fa ci li ta rían bas tan te las la bo res ag rí co las
y el trans por te de los gra nos. La ciu dad de be con tar igual men te
en sus in me dia cio nes con un bos que don de pu die ra pro veer se
de le ña y de vi gas pa ra las cons truc cio nes. Pues el bos que es un
re cur so del que to da la gen te tie ne me nes ter; es pre ci so pa ra la
com bus tión, y no es po si ble abs te ner se de las ta blas pa ra for‐ 
mar los te chos de las ca sas; ade más mu chos uten si lios de pri‐ 
me ra ne ce si dad se ha cen de ma de ra. La pro xi mi dad al mar es
asi mis mo de pro cu rar se si se quie re traer de paí ses le ja nos ar‐ 
tícu los de al gún me nes ter; mas es to no es un re qui si to tan im‐ 
por tan te co mo los an te rio res. Por lo de más, to das esas con di‐ 
cio nes se mo di fi can con for me a la ne ce si dad de las co sas y los
me nes te res de los ha bi tan tes.
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Los fun da do res de ciu da des qui zá han des cui da do a ve ces las
con di cio nes de los em pla za mien tos que la na tu ra le za de los lu‐ 
ga res de sig na, no pen san do sino en cier tas ven ta jas de po si ción,
que les pa re cían a ellos o a su pue blo de pri me ra im por tan cia,
no se preo cu pa ron de mo do al guno de los me nes te res de la
pos te ri dad. Tal hi cie ron los ára bes en los pri me ros tiem pos del
Is lam, cuan do fun da ron las ciu da des en el Iraq, en el Hid jaz[4] y
en Ifriki ya. En la se lec ción de los em pla za mien tos, no pro cu ra‐ 
ron sino lo que les pa re cía lo más es en cial, es de cir, los pas tu ra‐ 
jes don de sus ca me llos en contra ban los ar bus tos y las aguas sa‐ 
lo bres que les con ve nían; no pen sa ban en la ne ce si dad de te ner
cer ca de sus lo ca li da des el agua po ta ble, los cam pos la bra bles,
las ma de ras y los pas ti za les que con vie nen a los ani ma les un gu‐ 
la dos y otros. Fue así co mo eri gie ron Kai ruan, Ba s ra, Sid jil ma sa
y otras ciu da des del mis mo ca rác ter; y, co mo no se ha bía to ma‐ 
do en cuen ta al gu na las ven ta jas na tu ra les (que la si tua ción de
una ciu dad de be ofre cer), és tas lan gui de cie ron rá pi da men te.

En las co mar cas ma rí ti mas, to da ciu dad que se cons tru ye
cer ca de la ori lla del mar de be es tar ubi ca da so bre una co li na
al ta o te ner en sus ad ya cen cias va rios po bla dos que pu die ran
so co rrer la en los ca sos que fue re ata ca da im pro vi sa men te. Una
ciu dad ma rí ti ma que no tie ne en sus cer ca nías una nu me ro sa
po bla ción com pues ta de tri bus ani ma das por un fuer te es píri tu
de so li da ri dad pro ve nien te de su asa bi ya y que no es té si tua da
so bre una co li na de di fí cil ac ce so, es ta rá muy ex pues ta a ser
sor pren di da en ata ques noc tur nos. El ene mi go po drá aco me‐ 
ter la por me dio de su flo ta, y cau sar le gran des da ños, con fia do
en que la ciu dad no se rá so co rri da, y en que los ha bi tan tes,
acos tum bra dos ya a un vi vir mue lle, se han vuel to in ca pa ces de
de fen der se a sí mis mos, y ya no pue den con tar se en tre los
hom bres de gue rra. Ta les son las ciu da des de Ale jan dría en
Orien te, y de Trí po li, de Bo na o Bo ne y de Sa lé en Oc ci den te.
Pe ro si la ciu dad tie ne en sus cer ca nías tri bus o po bla dos que



881

pu die ra reu nir los pron ta men te y ha cer les ve nir en su au xi lio, o
si los ca mi nos por don de se lle ga a ella ofre cen obs tá cu los al
avan ce de un ene mi go, lo que re sul ta cuan do es tá ubi ca da so bre
el flan co de un ce rro o la ci ma de una mon ta ña, es ta rá al abri go
del ata que; el ene mi go re nun cia ría a la es pe ran za de sor pren‐ 
der la, sa bien do las di fi cul ta des que el te rreno opon dría a su
mar cha, y con ven ci do de que la ciu dad re ci bi ría pron to so co‐ 
rro. Tal es el ca so de Ceu ta, de Bu jía y de la ciu dad de Qi ll (Co‐ 
llo), pe se a su po ca en ti dad.

El lec tor, al con si de rar nues tras ob ser va cio nes, com pren de rá
el por qué, des de los tiem pos de los Abba si da, se ha de sig na do
es pe cial men te a la ciu dad de Ale jan dría con el nom bre de «tha‐ 
gr» (fron te ra), aun que la au to ri dad de esos prín ci pes se ex ten‐ 
día so bre las co mar cas si tua das más allá, del la do de Bar ca y de
Ifriki ya. Fue así por que se pen sa ba que esa ciu dad, al ha llar se
si tua da en una zo na lla na, es ta ría muy ex pues ta a ata ques des de
el mar Fue pro ba ble men te a cau sa de esa si tua ción que tan to
Ale jan dría co mo Trí po li han si do sor pren di das más de una vez
por el ene mi go du ran te el do mi nio del Is lam.
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CAPÍ TU LO VI

ACER CA DE LAS ME Z QUI TAS Y LOS TEM PLOS
MÁS ILUS TRES DEL MUN DO

DIOS, ¡exal ta do sea! es co gió cier tos lu ga res de la Tie rra pa ra
en no ble cer les de una ma ne ra es pe cial e hi zo de ellos si tios de
de vo ción, don de sus ado ra do res re ci ben do ble re com pen sa y
una am plia re tri bu ción. Él mis mo nos lo dio a sa ber por bo ca
de sus en via dos y sus pro fe tas; (ha fa vo re ci do a di chos lu ga res)
a fin de dar a sus sier vos una prue ba de su bon dad y fa ci li tar les
la vía de la sal va ción. Las tres me z qui tas de la Me ca, Me di na y
Bait-el-Ma q dis (la mo ra da de la santi dad, Je ru sa lén), son los lu‐ 
ga res más no bles de la Tie rra, tal co mo es tá com pro ba do por
los dos Sahihes. El tem plo de la Me ca fue la ca sa de Abraham:
Dios le or de nó eri gir lo e inti mar a los hom bres pa ra ha cer la
pe re gri na ción a ese si tio. Abraham lle vó a ca bo la cons truc ción
ayu da do por su hi jo Is ma el, tal co mo ci ta el Co rán.[1] Eje cu tó a
ese res pec to la or den de Dios. Is ma el y Ha gar ha bi ta ron la me z‐ 
qui ta has ta su muer te, y va rios djorhá míes vi vie ron allí con
ellos. Se en te rró a am bos en el «Had jar»,[2] si tio que ha cía par te
de di cho tem plo. Je ru sa lén fue la re si den cia de Da vid y de Salo‐ 
món, a quie nes Dios dio la or den de cons truir allí una me z qui ta
y eri gir las obras del tem plo. En sus al re de do res es tán en te rra‐ 
dos nu me ro sos pro fe tas, des cen dien tes de Is haq (Isaac). Me di na
es la ciu dad que sir vió de re fu gio a nues tro pro fe ta. Dios le or‐ 
de nó emi grar a ella, es ta ble cer allí la re li gión mu sul ma na y di‐ 
fun dir la a las le ja nías. Ele vó en esa ciu dad el Masd jad-al-Ha‐ 
ram (la me z qui ta in vio la ble), y en el seno de aquel edi fi cio re‐ 
po san sus no bles res tos. Es tas tres me z qui tas cons ti tu yen los
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ob je tos que más re go ci jan al es píri tu de los mu sul ma nes, que
más cau ti van a sus co ra zo nes y que en car nan la gran de za de su
fe. Las tra di cio nes re fe ren tes a su pree mi nen cia y a las re com‐ 
pen sas múl ti ples que se con ce den a los que tie nen la di cha de
acer car se a ellas y orar den tro de sus na ves son bien nu me ro sas
y co no ci das. Va mos a dar al gu nas in di ca cio nes to can te a la fun‐ 
da ción de las men cio na das tres me z qui tas y la se rie de acon te‐ 
ci mien tos que tra jo la ma ni fes ta ción ca bal de su ex ce len cia an te
los ojos del mun do.

En cuan to al ori gen (del tem plo) de la Me ca, se di ce que
Adán lo cons tru yó fren te a Al bait-al-Ma amur,[3] y que el di lu vio
lo de rrum bó. No nos han lle ga do, sin em bar go, da tos au ténti‐ 
cos y dig nos de cré di to que pu die ran jus ti fi car ese pa re cer. Se
le ha co le gi do de una ale ya del Co rán que pa re ce fa vo re cer le y
que es tá con ce bi da así: «Y cuan do Abraham ele vó las ba ses de
la ca sa (san ta) con (la ayu da de) Is ma el».[4] Lue go Dios en vió a
Abraham, cu ya his to ria es co no ci da, así co mo la de su mu jer
Sa ra, quien sen tía un vi vo ce lo de Ha gar (Agar). Dios re ve ló en‐ 
ton ces a Abraham la or den de se pa rar se de Ha gar y ale jar, a és‐ 
ta y su hi jo Is ma el, has ta Fa ran, es de cir, las mon ta ñas de la Me‐ 
ca, en el país si tua do de trás de Si ria y la ciu dad de Ai la. Lle ga do
al si tio don de la ca sa (san ta) de bía le van tar se (más tar de), Ha gar
sin tió una gran sed, y Dios, en su bon dad, hi zo bro tar el agua
del (po zo de) Za m zam,[5] y que una ca ra va na, for ma da de
djorha míes, pa só cer ca de ella y de su hi jo, y les pro por cio na‐ 
ron mon tu ra. Es tos via je ros se ins ta la ron al la do de ellos, en las
cer ca nías de Za m zam, tal co mo es tá ex pues to en su pun to co‐ 
rres pon dien te.[6] Is ma el fin có una ca sa en el em pla za mien to de
la Cáa ba, que ha bía de ser vir le de re si den cia, y la ro deó de una
cer ca de «daum»,[7] den tro de la cual apris ca ba a sus ove jas.
Abraham vino va rias ve ces de Si ria a ver a su hi jo, y, en oca sión
de su úl ti ma vi si ta, re ci bió de Dios la or den de eri gir la Caa ba
en el lu gar de di cho apris co. Rea li zó la obra con la ayu da de su
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hi jo Is ma el, e in vi tó en ton ces a to dos los hom bres a ve nir a ha‐ 
cer allí la pe re gri na ción.[8] Is ma el con ti nuó vi vien do en esa ca‐ 
sa, y, cuan do su ma dre Ha gar mu rió, la en te rró en ese si tio.
Des de en ton ces per ma ne ció al ser vi cio de la (Caa ba) has ta que
Dios dis pu so de su vi da. Fue en te rra do jun to a su ma dre. Sus
hi jos, se cun da dos por sus tíos ma ter nos, los djorha míes, si guie‐ 
ron al cui da do de la ca sa (san ta). Los ama le ci tas reem pla za ron
des pués a los djorha míes en di cho ser vi cio,[9] y las co sas con ti‐ 
nua ron lar go tiem po en aquel es ta do. Acu dían allí de di ver sos
pun tos del mun do: to dos los pue blos de la Crea ción con cu rrían
a ese sagra do lu gar, no so la men te los des cen dien tes de Is ma el,
sino tam bién los hom bres de las de más cas tas, tan to de las co‐ 
mar cas le ja nas co mo de los paí ses ve ci nos. Re fié re se que los
To bbá (re yes del Ye men) ve nían en pe re gri na ción a la ca sa (san‐ 
ta) y le tes ti mo nia ban una gran ve ne ra ción; díce se asi mis mo
que uno de esos prín ci pes [lla ma do Kiar Asaad Abu Kub][10] re‐ 
vis tió la Caa ba con un ve lo y te las lis ta das (co mo se ha usa do
siem pre des de en ton ces). Dio tam bién la or den de pu ri fi car la y
le pu so una ce rra du ra. Se trans mi te igual men te que los per sas
ha cían allí pe re gri na cio nes y de ja ban ofren das, en tre las cua les,
di cen, fue ron las dos ga ce las de oro que Abd-al-Mu tta lib en‐ 
contró al ha cer lim piar el po zo de Za m zam.[11] Los djorha míes
con ti nua ron en la guar dia de la Caa ba has ta que fue ron sus ti‐ 
tui dos por los Jdzáa, tri bu que la ejer ci tó du ran te un tiem po
con si de ra ble. La pos te ri dad de Is ma el, al vol ver se muy nu me‐ 
ro sa, se di se mi nó en dis tin tas co mar cas y di vi dió en va rias ra‐ 
mas, una de las cua les for mó la tri bu de Ki na na. Es ta dio ori gen
a los Qo raish y otras fa mi lias. Co mo los Ju záa de sem pe ña ban
bas tan te mal las fun cio nes de que se ha bían en car ga do, los Qo‐ 
raish, que a la sa zón te nían por je fe a Qa sí Ibn Ki lab, les qui ta‐ 
ron el de re cho de guar dar la ca sa (san ta) y los sa ca ron de allí.
Qa sí ree di fi có la ca sa, y le pu so un te cho he cho con ma de ra de
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«daum» y ho jas de da ti le ra. (El poe ta) Al Aas ha[12] di ce (a es te
res pec to):

«Ju ro por los dos ves ti dos de un mon je de Ad dur y por la
(ca sa) que eri gie ran Qa sí y Al mo dad[13] Ibn Djorham».

Mien tras que la ca sa san ta es ta ba ba jo la guar dia de los Qo‐ 
raish, fue des trui da por un to rren te, o, di cen, por un in cen dio.
Ellos re cons tru ye ron el edi fi cio, y, pa ra su fra gar los gas tos de
es ta obra, apor ta ron ca da uno cier ta canti dad de su pro pio pe‐ 
cu lio.[14] Ha bién do se nau fra ga do un na vío en la cos ta de Dja d‐ 
da, com pra ron sus ma de ras pa ra for mar el te cho de la ca sa. La
al tu ra de la mu ra lla, que (en un prin ci pio) ape nas pa sa ba la es‐ 
ta tu ra de un hom bre, fue ele va da a die cio cho va ras. La puer ta
ha bía es ta do al ni vel del sue lo; la co lo ca ron más al ta que la ta lla
de un hom bre, a fin de im pe dir la inun da ción de los to rren tes.
Al fal tar les el di ne ro an tes de ter mi nar el tra ba jo, que dó in con‐ 
clu sa una par te de las (an ti guas) cons truc cio nes, equi va len te a
seis va ras y un je me. Ro dea ron a es ta par te de un mu ro bas tan‐ 
te ba jo, de trás del cual los pe re gri nos ha cen las pro ce sio nes (en
torno del edi fi cio): ese es el «Had jar» (la pie dra ne gra). La ca sa
(san ta) per ma ne ció en aquel es ta do has ta la épo ca en que (Ab‐ 
da llah) Ibn Az-Zo bair, ha bién do se he cho pro cla mar ca li fa, se
atrin che ró en la Me ca, el año 64 (683-684 de J. C.), a efec to de
re sis tir al ejérci to de Ya zid Ibn Mohawia ha bía en via do contra
él ba jo el man do de Al Ho sain Ibn Nu mair As-Saku ní. La ca sa
san ta su frió en ton ces de un in cen dio, pro vo ca do, di cen, por el
fue go grie go (na ft) que se lan zó contra Az-Zo bair. Co mo la
mu ra lla se ha bía hen di do a con se cuen cia de ese ac ci den te, Ibn
Az-Zo bair la hi zo le van tar, y re cons tru yó el edi fi cio con su mo
es me ro. Los vie jos Com pa ñe ros (del Pro fe ta) cen su ra ron el
plan adop ta do por Az-Zo bair, mas és te se jus ti fi có ci tán do les
las pa la bras si guien tes que el Pro fe ta ha bía di ri gi do a Ais ha: «Si
tu pue blo (los me qui tas) no fue ra re cién li be ra do de la in fi de li‐ 
dad, yo res ti tui ría la ca sa (san ta) a las ba ses co lo ca das por
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Abraham. Le pon dría dos puer tas, una ha cia el orien te, y la otra
ha cia el po nien te». Ibn Az-Zo bair hi zo en ton ces aba tir el edi fi‐ 
cio y po ner al des cu bier to las ba ses pues tas por Abraham. Reu‐ 
nió en se gui da a los prin ci pa les y los gran des, a fin de ha cer les
ver aque llos an ti guos ci mien tos. Ibn Abbas le re co men dó es pe‐ 
cial men te se ña lar el pun to del «qi bla»[15] a la vis ta del pú bli co
(pro vi sio nal men te) con al gún ob je to que le sir vie ra de orien ta‐ 
ción, y, de acuer do con ese con se jo, co lo có en torno de las ba ses
un an da mio de ma de ra, que hi zo cu brir con te las. De esa ma ne‐ 
ra, pre ser vó la di rec ción del «qi bla». Man dó traer de Sa náa (del
Ye men) un abas te ci mien to de pla ta y cal, y, ya in for ma do del si‐ 
tio don de se en contra ban las prís ti nas can te ras, aca rreó de ellas
to do lo que era ne ce sa rio. Ini cian do lue go la cons truc ción so‐ 
bre las ba ses pues tas por Abraham, ele vó las mu ra llas a la al tu ra
de veinti sie te va ras. Hi zo a la ca sa dos puer tas, que co lo có al ni‐ 
vel del sue lo, con for mán do se así a las in di ca cio nes su mi nis tra‐ 
das por la Tra di ción ya ci ta da. En lo só el in te rior del edi fi cio
con már mol y re vis tió igual men te las pa re des. Or de nó la fa bri‐ 
ca ción de lá mi nas de oro pa ra re cu brir las puer tas, y con fec cio‐ 
nar (ce rra du ras) y lla ves de oro pu ro.

Al Ha dd j adj, al ve nir a si tiar lo ba jo el ré gi men de Abd-al-
Ma lik, ful mi nó la me z qui ta con sus man ga ne les (mand ja niq),
agrie tan do así las mu ra llas de la ca sa (san ta). Des pués de ha ber
ven ci do a Ibn Az-Zo bair, de man dó la opi nión de Abd-al-Ma lik
acer ca de las al te ra cio nes y las adi cio nes que aquel je fe ha bía
he cho. El ca li fa res pon dió con la or den de de rri bar to do, y re‐ 
cons truir la ca sa so bre los ci mien tos que los Qo raish ha bían es‐ 
co gi do, tal co mo se ha lla al pre sen te. Se di ce que Abd-al-Ma lik,
al ob te ner lue go la cer te za de que la Tra di ción atri bui da a Ais ha
era au tén ti ca, la men tó vi va men te lo que ha bía de ci di do. «¡Ay!
ex cla mó, yo hu bie ra pre fe ri do de jar a Abu Ha bib[16] la res pon‐ 
sa bi li dad que se ha bía con traí do en re cons truir la ca sa (san ta)».
Al Ha dd j adj de rrum bó so la men te la por ción de seis va ras y un
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je me de lon gi tud, o sea la par te que en ce rra ba Alh ad jar, y la
ree di fi có so bre las ba ses pues tas por los Qo raish. Hi zo clau su‐ 
rar la puer ta oc ci den tal y ta par la par te del mu ro que se en‐ 
cuen tra hoy de ba jo del um bral de la puer ta orien tal,[17] de jan do
el res to del edi fi cio in tac to. Por tan to la ca sa san ta es (ca si) en‐ 
te ra men te de la cons truc ción de Ibn Az-Zo bair. Se dis tin gue
to da vía so bre uno de los mu ros la lí nea don de la par te cons‐ 
trui da por Al Ha dd j adj se jun ta a la que Ibn Az-Zo bair ha bía
he cho le van tar: el es pa cio en tre las dos es de la an chu ra de un
de do y pa re ce una grie ta, pe ro com ple ta men te ce rra da.

Un pro ble ma de di fí cil re so lu ción se pre sen ta aquí; de bi do a
que (lo que aca ba mos de ex po ner) no po dría con ci liar se con la
doc tri na de los le gis tas res pec to a las vuel tas (que los pe re gri‐ 
nos de ben ha cer en torno de la ca sa san ta). Di cen que al ha cer
esas vuel tas se pre ci sa evi tar in cli nar se en ci ma del ba sa men to
(de la Caa ba),[18] por que, de lo con tra rio, las vuel tas re sul ta rían
den tro (de las ba ses de) la ca sa san ta. Es ta opi nión es tá fun da da
en la su po si ción que la Caa ba no se apo ya en te ra men te so bre
los (an ti guos) ci mien tos, de los cua les ha que da do fue ra de los
mu ros la par te que ocu pa el «sha drwán», o sea, los ba sa men tos.
Los le gis tas ha cen la mis ma ad ver ten cia cuan do ha blan de la
ma ne ra de be sar la pie dra ne gra: «Aquel, di cen, que la be sa ha‐ 
cien do las vuel tas de be re tro ce der an tes de po ner se de pie (y
con ti nuar su cur so); en su de fec to ha ría una par te del re co rri do
den tro (de las an ti guas ba ses) de la ca sa». Aho ra bien, si to dos
los mu ros de es te edi fi cio han si do le van ta dos por Ibn Az-Zo‐ 
bair, han de re po sar ne ce sa ria men te so bre los vie jos ci mien tos
de Abraham; ¿có mo en tal ca so el pe re grino pue de co me ter la
fal ta contra la cual los le gis tas lo po nen en guar dia? No hay me‐ 
dio de re sol ver es ta di fi cul tad, a me nos de ad mi tir una u otra de
las dos su po si cio nes si guien tes: 1.º que Al Ha dd j adj aba tió to do
el edi fi cio y lo re cons tru yó (re du cién do lo), idea que los re la tos
de va rios tra di cio nis tas po drían jus ti fi car si uno no ob ser va ra
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en el edi fi cio mis mo los in di cios que prue ban lo con tra rio; se
les re co no ce en la lí nea de co ne xión que se ex tien de en tre las
dos cons truc cio nes y en la di fe ren cia de tra ba jo que exis te en‐ 
tre la cons truc ción su pe rior y la cons truc ción in fe rior; 2.º que
Ibn Az-Zo bair no cons tru yó la to ta li dad de la ca sa so bre las ba‐ 
ses de Abraham, y que so la men te lo hi zo en torno del Had jar,
pun to que que ría inr luir en el edi fi cio; pues la Caa ba, aun que
sea edi fi ca da por Ibn Az-Zo bair, no se le van ta so bre los ci‐ 
mien tos pues tos por Abraham; mas ello es en te ra men te im pro‐ 
ba ble; y sin em bar go, es ine lu di ble adop tar una u otra de las su‐ 
po si cio nes (si ad mi ti mos la doc tri na de los le gis tas).

El atrio de la ca sa san ta cons ti tu ye la me z qui ta. An ta ño era
una pla za abier ta en don de se ha cían las ron das. En tiem po del
Pro fe ta y de su su ce sor, Abu Bakr, di cho atrio no es ta ba ce rra‐ 
do con mu ros, pe ro, des pués, al ex pe ri men tar el nú me ro de los
pe re gri nos un gran au men to, Omar com pró va rias ca sas (ad ya‐ 
cen tes), las hi zo de rrum bar con el fin de agran dar ese si tio, que
ser vía de me z qui ta, y lo ro deó to tal men te de una ta pia cu ya al‐ 
tu ra no al can za ba la es ta tu ra de un hom bre. Oth mán hi zo co‐ 
mo Omar; Ibn Az-Zo bair si guió su ejem plo; lue go Al Wa lid Ibn
Abd-al-Ma lik, re cons tru yó la (ta pia) aña dién do le una co lum na‐ 
ta de már mol. Al Man sur agran dó to da vía la me z qui ta, y su hi jo
y su ce sor, Al Mah dí, hi zo otro tan to. Des de en ton ces ya no se
ha he cho adi ción, y se ha que da do en ese es ta do has ta el pre‐ 
sen te.

No po dría con ce bir se has ta qué pun to Dios ha en no ble ci do
y pro te gi do a es ta ca sa sa cra. Nos bas ta de cir que ha he cho de
ella un lu gar en don de las re ve la cio nes ce les tia les y los án ge les
des cien den del cie lo; que la ha des ti na do par ti cu lar men te a los
ac tos de de vo ción; que pres cri bió, en aten ción es pe cial a ella,
las ce re mo nias y las prác ti cas de la pe re gri na ción, y que ase gu‐ 
ró al con jun to del Ha ram (o te rri to rio sagra do que cir cun da a la
Me ca) los de re chos de pon de ra ción y los pri vi le gios que ja más
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ha bía con fe ri do a otro lu gar al guno. Ha prohi bi do a to da per‐ 
so na que no pro fe se la re li gión mu sul ma na la en tra da a ese Ha‐ 
ram, y ha im pues to, a quien quie ra que pe ne tra re allí, la obli ga‐ 
ción de des po jar se de to da es pe cie de ves ti men ta co si da, y de
cu brir se con una sim ple pie za de te la (izar); ha to ma do ba jo su
pro tec ción a to do ser vi vien te que allí se re fu gie, to dos los ani‐ 
ma les que pas tan en los cam pos ve ci nos, de suer te que na die
pue de per ju di car les. Los ani ma les te me ro sos no co rren nin gún
pe li gro de ser cap tu ra dos en di cho lu gar; allí no se ha ce la ca za
ma yor, y no se cor tan los ár bo les pa ra pro veer se de le ña. Al Ha‐ 
ram, que go za de esos pri vi le gios sin gu la res, tie ne por lí mi tes:
Ta níim, a tres mi llas de la Me ca, so bre la ru ta de Me di na; la
gar gan ta de la mon ta ña Al mon qa táa, so bre el ca mino del Iraq y
a la dis tan cia de sie te mi llas; el Sháa ba (o des fi la de ro), so bre la
ru ta de Djia ra na, y a la dis tan cia de nue ve mi llas; Ba tn Na mi ra,
so bre el ca mino de Táif, y a la dis tan cia de sie te mi llas; Mon qa‐ 
táa-al-Aas hair, so bre la ru ta de Dja d da, y a la dis tan cia de diez
mi llas. He ahí la si tua ción de la Me ca y su his to ria.

Se de sig na a la Me ca (Makka) con el nom bre de «Omm-al-
Qo ra» (la ma dre de las ciu da des, la me tró po li); se de no mi na
tam bién «la Caa ba»,[19] por que se ele va en for ma de da do (pa ra
ju gar) (káab, o cáab), y se le lla ma igual men te Bakka. Se gún Al
As man,[20] es te úl ti mo nom bre le fue da do de bi do a que los
hom bres se em pu ja ban (bakk) en su apre su ra mien to por lle gar
a ella. Mod jahed[21] di ce que la b de bakka se cam bió por m,
igual que el ver bo «la zib» (es tar pe ga do) se con vir tió en «la‐ 
zim», a cau sa de la pro xi mi dad mu tua de los ór ga nos que sir‐ 
ven pa ra la emi sión de am bas le tras. «Eso no es exac to, di ce
An-Na jaíi;[22] Bakka de sig na la ca sa san ta, y Makka la ciu dad».
Se gún Az-Zuh rí,[23] Bakka de sig na la me z qui ta en su to ta li dad,
y Makka el Ha ram.[24]

In clu so en los tiem pos del pa ga nis mo, los pue blos te nían una
pro fun da ve ne ra ción pa ra ese sa cro tem plo, y los re yes, co mo
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Co s roes y otros, le en via ban ri cas ofren das. Se co no ce la his to‐ 
ria de las es pa das y las dos ga ce las de oro que Abd-al-Mo tta lib
ha lló al lim piar el po zo de Za m zam. Cuan do el Pro fe ta se apo‐ 
de ró de la Me ca, ha lló en el al ji be ubi ca do en el in te rior (del
tem plo) se ten ta mil on zas de oro que los re yes le ha bían en via‐ 
do co mo do nes. Es te te so ro va lía dos mi llo nes de di na res y pe‐ 
sa ba dos cien tos quin ta les.[25] Alí Ibn Abi Ta leb le pro pu so en‐ 
ton ces apli car esa for tu na a los gas tos de la gue rra; mas su idea
no fue acep ta da. Hi zo la mis ma su ge ren cia a Abu Bakr; pe ro
tam po co fue aten di da. Eso es lo que re fie re Al Az ra qí.[26] Al Bu‐ 
ja rí re la ta la Tra di ción si guien te, que ha ce re mon tar a Abu
Waíl:[27] «En una oca sión, di jo, con ver san do yo con Shai ba Ibn
Oth mán,[28] me in for mó: una vez Omar Ibn Al Ja ttab, es tan do
sen ta do jun to a mí, pro nun ció es tas pa la bras: He pen sa do no
de jar una so la mo ne da, áu rea o ar gen ta, en el de pó si to, y dis tri‐ 
buir to do en tre los ver da de ros cre yen tes. Tú no ha rás eso, le di‐ 
je yo. —¿Por qué no? —pre gun tó él—: Por que tus dos co le gas (y
pre de ce so res) no lo han he cho —res pon dí yo—. ¡Ah! —ex cla mó
él— esos son los hom bres cu ya con duc ta de be ser vir de ejem‐ 
plo». Abu Dawoud[29] e Ibn Mad ja[30] han in ser ta do es ta Tra di‐ 
ción en sus co lec cio nes. Ese te so ro que dó en don de es ta ba has‐ 
ta la re vuel ta de Al Aftas (el cha to), o sea, Al Ha san, hi jo de Al
Ho sain, hi jo de Alí Zain-al-Aa bi din.[31] Re vuel ta que tu vo lu gar
el año 199 (814-815 de J. C.). Al Aftas, ha bién do se apo de ra do
de la Me ca, se di ri gió a la Caa ba y se lle vó to do aquel oro, di‐ 
cien do: «¿Qué ha ce la Caa ba con es ta for tu na que se ha de po si‐ 
ta do en ella? En na da le sir ve. No so tros te ne mos más de re cho a
es te di ne ro; lo em plea re mos pa ra ayu dar nos en es ta gue rra».
En efec to, hi zo sa car ese te so ro y se dis pu so de él en te ra men te,
y, des de en ton ces ya no hu bo ri que zas de po si ta das en la Cáa ba.

En cuan to a Bait-al-Ma q dis ( Je ru sa lén), lla ma do tam bién Al‐ 
masd jad-al-Aq sa (la me z qui ta más le ja na), fue pri me ro, en
tiem po de los sa bi i tas, un tem plo con sa gra do a (el pla ne ta) Ve‐ 
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nus. Se ofre cía a es ta dei dad el óleo y otras ofren das, y se le de‐ 
rra ma ba el óleo so bre la «Sa j ra»,[32] que se en contra ba allí. Des‐ 
pués de la rui na de ese tem plo, la ciu dad ca yó en po der de Be ne
Is ra el, y se con vir tió pa ra ellos en el «qi bla» (el pun to) ha cia el
cual se voltea ban en sus ora cio nes. He aquí có mo eso acon te‐ 
ció: cuan do Moi sés hi zo salir a los is ra eli tas de Egip to a fin de
po ner los en po se sión de Je ru sa lén, con for me a la pro me sa que
Dios ha bía he cho a su pro ge ni tor Is ra el, y a Is haq, pa dre de és‐ 
te, y que es te pue blo se de tu vo en la tie rra del ex tra vío, Dios or‐ 
de nó a Moi sés cons truir, con ma de ra de aca cia, un ta ber ná cu lo,
del cual le ha bía se ña la do, en una re ve la ción, las di men sio nes y
la for ma, asi mis mo las co lo sa les fi gu ras y las imá ge nes que de‐ 
bía en ce rrar. Le or de nó tam bién po ner allí el ar ca, una me sa
con sus fuen tes, un can de le ra con sus lu ces, y un al tar pa ra los
sa cri fi cios. To do es to es tá des cri to de ta lla da men te en el Pen ta‐ 
teu co, Moi sés cons tru yó el ta ber ná cu lo y co lo có en él el ar ca de
la alian za. Es ta ar ca con tie ne las ta blas de la ley que se ha bían
he cho pa ra sus ti tuir a las que Moi sés ha bía ro to y que ha bían
si do des cen di das del cie lo con los diez man da mien tos. Ins ta ló
el al tar jun to al (ta ber ná cu lo), y Dios le or de nó con fiar a Aa rón
el de re cho de ofre cer los sa cri fi cios. Fue en el de sier to, en me‐ 
dio de sus tien das, don de los is ra eli tas al za ron el ta ber ná cu lo,
ha cia el cual se di ri gían pa ra ha cer sus ora cio nes, y an te el que
sa cri fi ca ban sus víc ti mas, y en su cer ca nía es pe ra ban las re ve la‐ 
cio nes di vi nas. Cuan do se apo de ra ron de Si ria (Pa les ti na), co lo‐ 
ca ron el ta ber ná cu lo en Gal gal, en la Tie rra San ta, en tre el te‐ 
rri to rio que to có en re par to a Be ni Ya min (la tri bu de Ben ja‐ 
mín) y el de Be hi Afraím. Per ma ne cie ron en ese lu gar ca tor ce
años; sie te du ran te la gue rra y sie te des pués de la con quis ta,
lap so en que se hi zo el re par to del país. Des pués de la muer te
de Jo sué, se le trans por tó a Si lo, cer ca de Gal gal, y se le ro deó
de una mu ra lla. Ya te nía allí tres cien tos años, cuan do los fi lis‐ 
teos se apo de ra ron de él, tal co mo he mos di cho (en la His to ria
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de los pue blos preis lá mi cos), y ven cie ron a los is ra eli tas, mas no
tar da ron en de vol ver lo. Lue go de la muer te de Aali (He li) (gran)
sacer do te, se le tras la dó a Nuf (No be), lue go a Ga baon, en el te‐ 
rri to rio de la tri bu de Ben ja mín, lo cual tu vo lu gar ba jo el rei‐ 
na do de Ta lut (Saúl). Da vid, al ob te ner la so be ra nía, hi zo lle var
el ta ber ná cu lo y el ar ca a Bait-al-Ma q dis, y pu so el ar ca apar te,
ba jo un ve lo y so bre la Sa j ra, don de que dó, fren te al ta ber ná cu‐ 
lo. Da vid tu vo la in ten ción de eri gir so bre la Sa j ra un tem plo
pa ra reem pla zar el ta ber ná cu lo, pe ro no pu do rea li zar su de seo.
Salo món, su hi jo, a quien re co men dó mo ri bun do eje cu tar su
pro yec to, ini ció la cons truc ción del tem plo al cuar to año de su
rei na do, qui nien tos años des pués de la muer te de Moi sés. Em‐ 
pleó el co bre en la for ma ción de las co lum nas de es te edi fi cio,
den tro del cual ins ta ló el pa be llón de cris tal.[33] Re vis tió de oro
las puer tas y las pa re des, hi zo fun dir en oro las gran des imá ge‐ 
nes, las fi gu ras (de ani ma les), las va si jas, los can de l abros y las
lla ves. Cons tru yó el fon do[34] del edi fi cio en for ma de ar ca da, a
fin de de po si tar allí el ar ca de la alian za que man dó traer de Si‐ 
hiun (Sión), la ciu dad na tal de su pa dre Da vid. Los (je fes) de las
tri bus y los sacer do tes la con du je ron has ta la ar ca da, en don de
la de po si ta ron. El ta ber ná cu lo, las va si jas y el al tar fue ron ubi‐ 
ca dos, ca da ob je to, en el si tio des ti na do del tem plo. Las co sas
per ma ne cie ron en ese es ta do lar go tiem po. Ocho cien tos años
trans cu rrie ron des de la fun da ción del tem plo has ta su des truc‐ 
ción por Na bu co do no sor. Es te mo nar ca en tre gó a las lla mas el
Pen ta teu co y el bas tón (de Moi sés); hi zo fun dir las imá ge nes y
dis per sar las pie dras (del edi fi cio). Más tar de los re yes per sas
res ti tu ye ron a los Be ni Is ra el a su país, y Ozair,[35] pro fe ta de los
ju díos a la sa zón, ree di fi có el tem plo con el con cur so de Bah‐ 
man, rey de Per sia.[36] Es te prín ci pe era de ma dre ju día que for‐ 
ma ba par te de los cau ti vos lle va dos por Na bu co do no sor.[37]

Bah man de sig nó pa ra el em pla za mien to del tem plo lí mi tes más
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re du ci dos que los del an ti guo tem plo de Salo món, lí mi tes que
nun ca fue ron re ba sa dos.

Los re yes de Gre cia, de Per sia y de los ro ma nos sub yu ga ron
al ter na ti va men te a los ju díos, y fue du ran te ese pe rio do (acia go)
que los Be ni Has h ma nay (los as mo neos o ma ca beos), fa mi lia de
sacer do tes ju díos, im pul sa ron al reino de los is ra eli tas a un al to
gra do de po ten cia. La au to ri dad pa só lue go a su her ma no po lí‐ 
ti co He ro des, quien la trans mi tió a sus hi jos. Es te prín ci pe re‐ 
cons tru yó el tem plo, y le dio la mis ma ex ten sión que la del mo‐ 
de lo ele va do por Salo món. Se ocu pó de ese tra ba jo con tan ta
di li gen cia que lo con clu yó en seis años. Ti to, em pe ra dor de los
ro ma nos, ha bien do ve ni do a so me ter a los ju díos, los ven ció, se
apo de ró de su reino y de vas tó a Bait-al-Ma q dis. Or de nó sem‐ 
brar el te rreno don de se em pla za ba el tem plo que aca ba ba de
con ver tir en rui na. Más tar de, los rum (grie gos y ro ma nos)
abra za ron la re li gión del Me sías, a la que tes ti mo nia ron des de
en ton ces una pro fun da ve ne ra ción. Sus em pe ra do res, sin em‐ 
bar go, a ve ces adop ta ban el cris tia nis mo y otras ve ces lo re pu‐ 
dia ban; mas, cuan do el ad ve ni mien to de Cons tan tino, su ma dre
Ele na, que ha bía abra za do el cris tia nis mo, em pren dió el via je a
Al qu ds ( Je ru sa lén), a fin de bus car el ma de ro so bre el cual los
cris tia nos sos tie nen que Je sús fue cru ci fi ca do. Al ser in for ma da
por los sacer do tes que di cho ma de ro ha bía si do arro ja do en tie‐ 
rra y cu bier to de in mun di cias, ella hi zo re ti rar lo, y, so bre el lu‐ 
gar con si de ra do por los cris tia nos co mo la tum ba del Me sías,
eri gió la igle sia lla ma da «Qo ma ma».[38] Hi zo des truir to do lo
que exis tía aún de res tos del tem plo y arro jar las ba su ras e in‐ 
mun di cias so bre la Sa j ra. Esa ro ca fue de tal mo do cu bier ta que
su si tua ción mis ma ya no era lo ca li za ble. Ella creía ven gar de
esa ma ne ra la pro fa na ción de lo que es ti ma ba co mo el se pul cro
de Cris to. Tiem po des pués, se cons tru yó, en fren te[39] de la «Qo‐ 
ma ma», la ca sa en que na ció Je sús, y que se lla ma «Bait Lahm»
(Be lem). Las co sas que da ron en aquel es ta do has ta la pro mul ga‐ 
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ción del Is lam y la ocu pa ción de la ciu dad. (El ca li fa) Omar, ha‐ 
bien do ve ni do pa ra asis tir a la ren di ción de Bait-al-Ma q dis,
pre gun tó dón de se ha lla ba la «Sa j ra», y se le hi zo ver el lu gar en
que per ma ne cía en te rra da ba jo un mon tón de es tiércol y de tie‐ 
rra. En ton ces or de nó des cu brir la, y eri gió so bre ella una me z‐ 
qui ta al es ti lo pri mi ti vo, pro pio de un pue blo nó ma da.

El tem plo (de Je ru sa lén) de be su im por tan cia a la pon de ra‐ 
ción y ve ne ra ción que los hom bres siem pre le han tes ti mo nia‐ 
do, con la li cen cia de Dios, y a los pa sa jes del Co rán que ha bían
anun cia do an ti ci pa da men te la ex ce len cia de ese lu gar. (El Ca li‐ 
fa Ome ya) Al Wa lid Ibn Abd-al-Ma lik, em pren dió la ree di fi ca‐ 
ción de la me z qui ta (de Je ru sa lén) so bre el plan de las otras me‐ 
z qui tas del is la mis mo, y se en tre gó a la ta rea con to do ar dor, tal
co mo lo ha bía he cho pa ra con Masd jad-al-Ha ram (el tem plo de
la Me ca), la me z qui ta del Pro fe ta en Me di na y la me z qui ta de
Da mas co, de no mi na da por los ára bes el «Bi lat» (o na ve) de Al
Wa lid. Pa ra eri gir a di chas me z qui tas y or nar las de azu le jos,
obli gó al rey de los grie gos a en viar le di ne ro y obre ros. To dos
esos pro yec tos fue ron lle va dos a ca bo a su sa tis fac ción.

A fi na les del si glo V de la hé ji ra, la po ten cia del ca li fa to es ta‐ 
ba ya muy dé bil, ha llán do se en po der de los obei di tas (fa ti mi‐ 
tas), ca li fas shi i tas que rei na ban en el Cai ro. La au to ri dad de los
obei di tas ha bien do co men za do a de cli nar, los fran cos mar cha‐ 
ron so bre Bait-al-Ma q dis, y se adue ña ron de él, así co mo de to‐ 
das las pla zas fuer tes de Si ria. Le van ta ron so bre la sagra da «Sa‐ 
j ra» una igle sia de la cual es ta ban muy or gu llo sos y a la que ma‐ 
ni fes ta ban una pro fun da ve ne ra ción. Al gún tiem po des pués,
Sa lah-ad-Din (Sa la dino) Ibn Ai yub Al Kur dí se apo de ró de
Egip to y de Si ria, de rri bó el im pe rio de los obei di tas, ex tir pó su
doc tri na he ré ti ca y avan zó so bre Si ria. Allí com ba tió a los fran‐ 
cos has ta que les arre ba tó Bait-al-Ma q dis y to das las for ta le zas
si rias que ha bían caí do en su po der. Ello tu vo lu gar ha cia el año
580 de la hé ji ra.[40] Des tru yó la igle sia que ellos ha bía eri gi do



895

allí, hi zo des cu brir la «Sa j ra» y ree di fi car la me z qui ta en su for‐ 
ma ac tual.

El lec tor no de be de jar se con fun dir por la di fi cul tad bien co‐ 
no ci da que se pre sen ta en las Tra di cio nes au tén ti cas y que re‐ 
pro du ci mos aquí: Se le pre gun tó al Pro fe ta cuál era la pri me ra
ca sa (san ta) que fue ins ti tui da (por los hom bres), y él res pon dió:
«La Me ca». —¿Cuál fue la se gun da?; «Bait-al-Ma q dis». —
¿Cuán to tiem po pa só en tre la ins ti tu ción de es tas dos ca sas?:
«Cua ren ta años». La di fi cul tad con sis te en el tiem po trans cu‐ 
rri do des de la fun da ción de la Me ca has ta la de Bait-al-Ma q dis:
ese tiem po de be me dir se por el nú me ro de años que se pa ran a
Abraham (fun da dor de la pri me ra ca sa) de Salo món, fun da dor
de la se gun da; pues ese in ter va lo ex ce de bas tan te de mil años.
[41] (Pa ra re sol ver es ta di fi cul tad) hay que re cor dar so la men te
que, en di cha Tra di ción, la voz «ins ti tui da» no es el equi va len te
de «edi fi ca da»; sig ni fi ca más bien «de sig na da pa ra ser vir de lu‐ 
gar al cul to». Por tan to, es muy pro ba ble que Bait-al-Ma q dis
fue ins ti tui do pa ra ese fin en una épo ca cu ya an te rio ri dad a la
de Salo món pue de ser ar mo ni za da con el es pa cio de tiem po in‐ 
di ca do. Se re fie re que los sa bi i tas ha bían cons trui do so bre la
«Sa j ra» un tem plo que de di ca ban a Ve nus; ello es ad mi si ble,
pues to que la «Sa j ra» fue siem pre ob je to de cul to. Tal fue co mo
los ára bes del tiem po del pa ga nis mo co lo ca ban los ído los y las
imá ge nes en torno y den tro de la Káa ba. Ade más los sa bi i tas
que eri gie ron aquel tem plo a Ve nus qui zá eran con tem po rá‐ 
neos de Abraham. Pue de por tan to ad mi tir se que en tre la ins ti‐ 
tu ción de la Me ca y de Bait-al-Ma q dis, co mo lu ga res de ado ra‐ 
ción, no me dia ba más que un in ter va lo de cua ren ta años, aun‐ 
que se sa be po si ti va men te que nin gu na cons truc ción exis tía en‐ 
ton ces en ese úl ti mo pun to, y que Salo món fue el pri me ro que
le van tó allí el tem plo. Al to mar se en cuen ta es tas ob ser va cio‐ 
nes, se des cu bre el me dio de so lu cio nar la di fi cul tad.
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En cuan to a Al ma di nat-al-Mo nawa ra (la ciu dad ilu mi na da,
Me di na), ella de be su fun da ción a Ya th rib Ibn Mah laíl el ama le‐ 
ci ta, y por es ta ra zón lle va su nom bre. Los is ra eli tas, mien tras
que ha cían sus con quis tas en el Hid jaz qui ta ron es ta ciu dad a
los ama le ci tas. Los Be ni Qi la, que per te ne cían a la tri bu de Ga‐ 
ssan vi nie ron lue go a ins ta lar se en sus in me dia cio nes, y les
arre ba ta ron Me di na y las for ta le zas que la ro dea ban. En tiem po
más re cien te, el Pro fe ta fue or de na do emi grar a Ya th rib, fa vor
que Dios ha bía pre des ti na do a es ta ciu dad. Em pren dió el via je
acom pa ña do de Abu Bakr, el res to de sus adep tos le si guió y se
es ta ble cie ron allí. El Pro fe ta eri gió su me z qui ta y sus ca sas en
ese lu gar, que fue pre des ti na do a ese ho nor por to da la eter ni‐ 
dad. Los Be ni Qi la lo aco gie ron con di li gen cia y le pres ta ron
ayu da y au xi lio; por eso fue ron de no mi na dos «An sar» (au xi lia‐ 
do res). Des de Me di na la doc tri na[42] del Is lam se pro pa gó has ta
al can zar su com ple to des en vol vi mien to y pre va le ció so bre to‐ 
das las de más doc tri nas.

Po co des pués el Pro fe ta ven ció a sus con ciu da da nos y to mó
po se sión de la Me ca, en ton ces los An sar cre ye ron que les iría a
aban do nar en te ra men te, pa ra ra di car se en su ciu dad na tal. In‐ 
quie tos por esa in cer ti dum bre, el Pro fe ta les ha bló pa ra de cla‐ 
rar les que él ja más los aban do na ría. En efec to, cuan do mu rió,
en contró en Me di na un no ble se pul cro. Va rias Tra di cio nes au‐ 
tén ti cas ates ti guan de la ma ne ra más po si ti va y evi den te la ex‐ 
ce len cia de es ta ciu dad. En cier ta épo ca, los doc to res de la ley
es tu vie ron en des acuer do so bre la cues tión de de fi nir si Me di‐ 
na te nía la pree mi nen cia so bre la Me ca. (El imam) Ma lik sos te‐ 
nía es ta opi nión, apo yán do se en una de cla ra ción po si ti va (he‐ 
cha por el Pro fe ta), de cla ra ción que él con si de ra ba co mo au tén‐ 
ti ca, y que ha bía si do trans mi ti da por Ra fíi Ibn Jo daidj.[43] Se gún
es ta Tra di ción, el Pro fe ta ha bía di cho: «Me di na es me jor que la
Me ca». Abd-al-Wahhab[44] ha re fe ri do es ta (opi nión de Ma lik)
en su «Maou na». Hay to da vía otras Tra di cio nes que, to ma das a
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la le tra, po drían jus ti fi car a di cha opi nión, a la cual, sin em bar‐ 
go (los ima mes) Abu Ha ni fa y Ash-Sha fií se han opues to. De to‐ 
dos mo dos, la me z qui ta de Me di na vie ne en se gun do lu gar des‐ 
pués de la de Me ca; en to das par tes del mun do, los co ra zo nes
de to dos los pue blos se di ri gen ha cia ellas con vi vo afec to.
Cuan do uno ob ser va có mo la Pro vi den cia ha fi ja do los gra dos
de la vir tud que dis tin gue a ca da una de es tas tres me z qui tas,
re co no ce ade más a una de esas vías se cre tas por las que Dios
ac túa so bre los se res, y que da con ven ci do de que el Su pre mo ha
es ta ble ci do una gra da ción re gu lar e in va ria ble en to dos los ór‐ 
de nes tem po ra les y es pi ri tua les.

Fue ra de es tas tres me z qui tas, no te ne mos no ti cia de nin gu‐ 
na otra en el mun do (de com pa ra ble mag ni tud). Se ha ha bla do,
cier ta men te, de la me z qui ta de Adam (Adán) en Sa ran dib (Cei‐ 
lán), una de las is las cer ca nas a la In dia: mas no se po see, so bre
el par ti cu lar, nin gún da to dig no de con fian za. En los tiem pos
an ti guos, va rios pue blos te nían sus tem plos, pa ra los cua les
mos tra ban una gran ve ne ra ción, por un prin ci pio de de vo ción
mal en ten di do. Ta les fue ron los ado ra to rios del fue go en Per sia,
los tem plos de los grie gos, y las ca sas (san tas) que los ára bes te‐ 
nían en el Hid jaz, y que el Pro fe ta man dó des truir las du ran te
sus ex pe di cio nes mi li ta res. Ma su dí ha ha bla do de al gu nos
otros, pe ro no in te re sa men cio nar los, por que no se les ha bía
fun da do pa ra con for mar se a una pres crip ción de la ley di vi na o
pa ra dar les una des ti na ción ver da de ra men te re li gio sa. Por eso
no va le la pe na ocu par nos ni de esos edi fi cios ni de su his to ria.
El lec tor (que de sea sa ber de ello al gu na co sa) en con tra rá en las
obras his tó ri cas bas tan tes no ti cias pa ra sa tis fa cer su cu rio si dad.
¡Y Dios orien ta a quien le pla ce!
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CAPÍ TU LO VII

SO BRE LA ES CA SEZ DE CIU DA DES Y PO BLA DOS
EN IFRIKI YA Y EL MA GREB

LA CAU SA de ello es que es tas co mar cas han per te ne ci do a los
be re be res des de va rios mi les de años an tes del Is lam, y que to‐ 
das esas po bla cio nes, eran nó ma das, sin ha ber prac ti ca do ja más
los usos de la vi da se den ta ria bas tan te tiem po pa ra de sa rro llar‐ 
se en ella com ple ta men te. Las di n as tías de los fran cos y de los
ára bes que rei na ron so bre los paí ses de los be re be res per ma ne‐ 
cie ron allí muy po co tiem po pa ra ha cer arrai gar en ese pue blo
la ci vi li za ción se den ta ria. Los be re be res, vien do la vi da nó ma da
más ade cua da a sus me nes te res, con ser va ron siem pre la prác ti‐ 
ca y los há bi tos pro pios de su me dio; por tan to las cons truc cio‐ 
nes no son nu me ro sas en tre ellos.

Por otra par te las cos tum bres de la vi da nó ma da han es ta do
tan pro fun da men te in ve te ra das en tre los be re be res, que no tu‐ 
vie ron nun ca las dis po si cio nes pa ra el ejer ci cio de las ar tes. El
co no ci mien to de las ar tes, pro duc to de la vi da ur ba na, es ne ce‐ 
sa rio pa ra lle var a ca bo las cons truc cio nes, y su ad qui si ción re‐ 
quie re cier to gra do de in te li gen cia. Los be re be res, al no ha ber‐ 
las ja más ejer ci do, no han te ni do, nun ca, el de seo de ele var
gran des edi fi cios y me nos to da vía de eri gir ciu da des. Es un
pue blo del cual ca da tri bu tie ne su pro pia asa bi ya y es tir pe.
Pues la asa bi ya y la al cur nia tien den na tu ral men te a la vi da nó‐ 
ma da; el amor al re po so y la tran qui li dad es el que es ti mu la a
los pue blos a es ta ble cer se en las ciu da des, en don de de jan el
cui da do de su de fen sa a la guar ni ción del reino y se con vier ten
en una car ga pa ra el go bierno; por eso en contra mos en tre los
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be dui nos una fuer te aver sión a la vi da de las ciu da des; no quie‐ 
ren re si dir allí, ni si quie ra es tar tem po ral men te, a me nos de ha‐ 
llar se im pul sa dos por el amor al lu jo y el de seo de go zar de sus
ri que zas; pe ro el nú me ro de es tos es bien cor to.

La po bla ción de Ifriki ya y del Ma greb se com po ne ca si to tal‐ 
men te de nó ma das, gen tes que vi ven en tien das y que via jan a
lo mo de ca me llo, o bien que se ins ta lan en las al tu ras de las
mon ta ñas. En los paí ses ex tran je ros, to da la po bla ción, o su
ma yor par te, ha bi ta en ciu da des, al deas y ca se ríos. Tal se ve en
Es pa ña, en Si ria, en Egip to, en el Iraq pér si co y otras co mar cas.
La ra zón es que, en tre la gran ma yo ría de los pue blos no ára bes,
se da po ca im por tan cia a la ge nea lo gía, no se pro cu ra con ser var
la pu re za de su san gre y no se ha ce mu cho ca so al li na je de fa‐ 
mi lia. En el de sier to, al con tra rio, la ge ne ra li dad de las po bla‐ 
cio nes man tie nen sus ge nea lo gías, por que de to dos los la zos
que sir ven pa ra vin cu lar a un pue blo, los de san gre son los más
ín ti mos y com pren den ma yor fuer za. La mis ma cau sa man tie ne
en tre ellos el vi go ro so es píri tu de asa bi ya, y los pue blos que ex‐ 
pe ri men tan la in fluen cia de ese sen ti mien to pre fie ren siem pre
la vi da del de sier to a la de las ciu da des, en don de pier den in clu‐ 
so su bi za rría y se ve rían re du ci dos al ni vel de aque llas gen tes
que tie nen me nes ter de la pro tec ción aje na. El lec tor que ha ya
com pren di do esos prin ci pios po drá fá cil men te de du cir las con‐ 
clu sio nes.
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CAPÍ TU LO VI II

LOS EDI FI CIOS Y LAS GRAN DES CONS TRUC CIO‐ 
NES REA LI ZA DOS POR LOS MU SUL MA NES SE

HA LLAN LE JOS DE ES TAR EN RE LA CIÓN CON LA
GRAN DE ZA DE ES TE PUE BLO, Y QUE DAN MUY
POR DE BA JO DE LAS OBRAS DE JA DAS POR LAS

NA CIO NES PRE CE DEN TES

LA RA ZÓN de es ta rea li dad es idén ti ca men te la que aca ba mos
de ex po ner (en el ca pí tu lo an te rior) al ha blar de los be re be res.
Pues en tre los ára bes, co mo en tre aque llos, las cos tum bres de la
vi da nó ma da es tán pro fun da men te arrai ga das; co mo ellos, se
ale jan de ma sia do de las ar tes. Ade más, en los tiem pos an te rio‐ 
res al Is lam, man te nían po cas re la cio nes con los im pe rios de
que se adue ña ron más tar de. Des pués de la con quis ta de esos
paí ses, las ca rac te rís ti cas de la ci vi li za ción no to ma ron en tre
ellos un gran des en vol vi mien to, de in me dia to, pa ra apro piar se
de to dos los usos de la vi da se den ta ria, y, por otra par te, se con‐ 
for ma ron con las cons truc cio nes que los otros pue blos ha bían
efec tua do. A ello de be mos aña dir que, en los pri me ros tiem pos
del Is lam, los ára bes evi ta ron, por es crú pu lo re li gio so, dar a sus
re si den cias una gran ele va ción y trans gre dir los lí mi tes de la
mo de ra ción gas tan do en ellas de ma sia do di ne ro.

Aque llo tu vo por cau sa la re co men da ción que (el ca li fa)
Omar les hi cie ra cuan do le pi die ron la au to ri za ción de cons‐ 
truir con pie dra la ciu dad de Ku fa, cu yas ca sas, for ma das an te‐ 
rior men te de ca rri zo, aca ba ban de ser des trui das por un in cen‐ 
dio. Él les res pon dió: «Ha ced lo; pe ro nin gu na ca sa de be te ner
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más de tres ha bi ta cio nes ni mu cha al tu ra. Guar dad fiel men te
las prác ti cas ob ser va das por el Pro fe ta, y con ser va réis siem pre
el im pe rio del mun do». Ha bien do re ci bi do de la co mi sión la
pro me sa de se guir su con se jo, se vol vió ha cia el pue blo y di jo:
«Que na die le van te su ca sa más allá de la jus ta me di da». En ton‐ 
ces se pre gun tó lo que en ten día por las pa la bras «jus ta me di‐ 
da», y él con tes tó: «Es el lí mi te que os evi ta in cu rrir en el des‐ 
pil fa rro y salir del jus to me dio».

Cuan do hu bo pa sa do el pe rio do du ran te el cual se mos tra ba
tan to res pe to a la re li gión y se man te nía ca da quien es tric ta‐ 
men te en la ob ser van cia de sus de be res, la po se sión del im pe rio
y la ín do le del lu jo co men za ron a ejer cer su in fluen cia na tu ral
so bre los ára bes. Es te pue blo, al sub yu gar a los per sas, to mó de
ellos las ar tes y la ar qui tec tu ra; ce dien do en ton ces a los im pul‐ 
sos del lu jo y del bien es tar, los ára bes aca ba ron por cons truir
edi fi cios y gran des obras. Es to tu vo lu gar po co tiem po an tes de
la caí da del im pe rio (de los ca li fas). De tal mo do no tu vie ron su‐ 
fi cien te opor tu ni dad pa ra lle var la pa sión de edi fi car al ex tre‐ 
mo, ha bien do eri gi do po cas obras y fun da do es ca sas ciu da des.

El ca so fue muy di fe ren te pa ra las de más na cio nes. Los per‐ 
sas pre va le cie ron va rios mi le nios, asi mis mo los cop tos, los na‐ 
ba teos, los ro ma nos[1] y los ára bes pri ma rios, ta les co mo los áa‐ 
di tas, los tha mu di tas, los ama le ci tas y los to bbá. Pues co mo to‐ 
dos es tos im pe rios se ha bían man te ni do lar go tiem po, las ar tes
al can za ron en su seno un tal de sa rro llo que esos pue blos pu die‐ 
ron ele var nu me ro sos edi fi cios y gran des tem plos, y de ja ron
mo nu men tos que re sis ten to da vía la ac ción del tiem po. El lec‐ 
tor que ha ya aqui la ta do es tas ob ser va cio nes re co no ce rá en ellas
la exac ti tud. ¡Y Dios es el he re de ro de la Tie rra y de to do su
con te ni do!
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CAPÍ TU LO IX

LA MA YOR PAR TE DE LAS CONS TRUC CIO NES
REA LI ZA DAS POR LOS ÁRA BES PRON TO CAEN

EN RUI NA

LOS EDI FI CIOS le van ta dos por los ára bes dis tan de ser só li dos,
de bi do a la ci vi li za ción nó ma da de es te pue blo y su ale ja mien to
de las ar tes. Pue de in clu so se ña lar se allí otra cau sa que, si no
me equi vo co, es más di rec ta, o sea, su po ca aten ción en es co ger
los con ve nien tes em pla za mien tos pa ra las ciu da des que se pro‐ 
po nen fun dar. Tal co mo ha bía mos di cho, no tie nen en cuen ta
ni los si tios, ni la ca li dad del ai re, ni del agua, ni de las tie rras
cul ti va bles, ni los pas tu ra jes.

Cuan do se exa mi nan las ciu da des des de el pun to de vis ta de
la pros pe ri dad que de ben a las cau sas na tu ra les, se re co no cen
las di fe ren cias que se ña lan a tal ciu dad el ca rác ter de bue na y a
tal otra el de ma la; pues esas di fe ren cias de pen den di rec ta men‐ 
te de las que re sul ten de las con di cio nes en que di chas ciu da des
se ha llan co lo ca das.

Los ára bes son aje nos a tan tas pre vi sio nes; ellos pro cu ran
prin ci pal men te los lu ga res apro pia dos pa ra la ali men ta ción de
sus ca me llos, sin preo cu par se si quie ra de la ca li dad del agua,
sin ave ri guar si es es ca sa o abun dan te. No pien san ni en la bon‐ 
dad de las tie rras la bo ra bles, ni en la ri que za de la ve ge ta ción,
ni en la sa lu bri dad del ai re; y eso es de bi do a su há bi to de trans‐ 
por tar se de si tio en si tio y de traer de paí ses le ja nos los gra nos
que les ha cen fal ta.
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En cuan to al ai re (tam po co re ca pa ci tan en ello), pues el de‐ 
sier to es tá sur ca do al ter na ti va men te por to dos los vien tos, y
sus via jes con ti nuos en esa re gión les ha da do la cer te za que el
ai re es tá per fec ta men te sano. En efec to, lo que da ña a la pu re za
del ai re, es la fal ta de agi ta ción, el re po so con ti nuo y la su pe ra‐ 
bun dan cia de exha la cio nes. Véa se có mo los ára bes han pro ce di‐ 
do al fun dar las ciu da des de Ku fa, Bá so ra y Kai ruan; su úni ca
preo cu pa ción fue el te rreno en don de sus ca me llos po dían apa‐ 
cen tar, y si tua do en las in me dia cio nes del de sier to, jun to a las
ru tas que con du cen a és te. Por eso los em pla za mien tos de di‐ 
chas ciu da des no son los que la na tu ra le za les ha bría in di ca do,
y no ofre cen, por tan to, sino muy po cos re cur sos a las ge ne ra‐ 
cio nes que de bían reem pla zar a la de los fun da do res.

Ya ha bía mos ad ver ti do que, pa ra man te ner ple na men te a la
po bla ción de una ciu dad, ta les re cur sos son in dis pen sa bles. En
su ma, los em pla za mien tos que los ára bes es co gían pa ra sus ciu‐ 
da des no eran de los que la na tu ra le za de sig na pa ra ser lu ga res
de re si den cia fi ja; no es ta ban in clu so ubi ca das en pun tos cen‐ 
tra les de po bla cio nes nu me ro sas que pu die ran en viar a ellas
nue vos ha bi tan tes. En con se cuen cia, al pri mer fias co que su au‐ 
to ri dad ex pe ri men ta ba, en el ins tan te en que su asa bi ya co men‐ 
za ba a de bi li tar se, sus ciu da des, ya pri va das de la pro tec ción
que de bían a esa asa bi ya, caían en de ca den cia y aca ba ban por
des apa re cer co mo si no hu bie ran exis ti do ja más. «Dios juz ga y
na die pue de re vo car su fa llo». (Co rán, su ra XI II, vers. 41).



904

CAPÍ TU LO X

CÓ MO LAS CIU DA DES CAEN EN RUI NA

LAS CIU DA DES re cién fun da das no con tie nen más que una re‐ 
du ci da po bla ción; los ma te ria les de cons truc ción, ta les co mo
pie dras, cal, etc., no se en cuen tran sino en pe que ñas canti da des,
e igual men te ocu rre con el azu le jo, el már mol, el mo sai co, la
con cha y el cris tal de los que se sir ve pa ra de co rar las pa re des
de los edi fi cios.

De tal suer te, en la pri me ra épo ca, las cons truc cio nes son de
una con di ción ru di men ta ria, con for me a la ín do le de to do pue‐ 
blo nó ma da, y los ma te ria les que las com po nen son de ma la ca‐ 
li dad. Cuan do la ciu dad se ha ce prós pe ra y po pu lo sa, la canti‐ 
dad de los ma te ria les de cons truc ción au men ta por con se cuen‐ 
cia de los nu me ro sos tra ba jos a que se en tre ga, y del ca bal des‐ 
en vol vi mien to de un buen nú me ro de ar tí fi ces (des en vol vi‐ 
mien to) del cual ya he mos in di ca do las cau sas. Cuan do la pros‐ 
pe ri dad de la ciu dad co mien za a de cli nar y su po bla ción a dis‐ 
mi nuir, una mar ca da men gua se de ja ma ni fes tar en el ejer ci cio
de las ar tes; el es me ro en la cons truc ción se des apa re ce, así co‐ 
mo el uso de los or na men tos res pec ti vos. Las ac ti vi da des dis‐ 
mi nu yen en igual pro por ción que la po bla ción; las pie dras, el
már mol y los de más ma te ria les de cons truc ción ya no lle gan a
la ciu dad sino ape nas en pe que ña canti dad, y al ca bo de al gún
tiem po fal ta rán por com ple to.

En ton ces, cuan do se que rrá le van tar una ca sa o un edi fi cio,
se to man los ma te ria les de las cons truc cio nes ya exis ten tes, se
qui tan de una obra pa ra for mar otra. (Eso se rá fá cil) por que la
ma yor par te de las ca sas y los pa la cios ya no es ta rán ha bi ta dos
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y que dan va cíos, pues to que la po bla ción de la ciu dad es ta rá
bien in fe rior a co mo ha bía es ta do an tes. Se con ti núa en tras la‐ 
dar así esos ma te ria les de un pa la cio a otro, de una ca sa a otra
ca sa, has ta aca bar con su ma yo ría.

De tal mo do se re tor na al uso de cons truir a la ma ne ra ru di‐ 
men ta ria; se em plea el ado be en lu gar de la pie dra, y se aban do‐ 
na en te ra men te el uso de las de co ra cio nes. Las ca sas de la ciu‐ 
dad se vuel ven co mo las de las al deas y los vi llo rrios, y mues‐ 
tran por to das par tes los sig nos de la ci vi li za ción pri mi ti va. La
de ca den cia con ti núa has ta que la lo ca li dad lle gue a su úl ti mo
tér mino, o sea, la rui na to tal, si pa ra ello ha si do pre des ti na da.
¡Ley del Su pre mo Ser que ri ge so bre su crea ción!
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CAPÍ TU LO XI

SI CIER TAS CIU DA DES Y UR BES SO BRE PA SAN A
OTRAS EN AC TI VI DA DES LU CRA TI VAS Y POR EL

BIEN ES TAR DE QUE EN ELLAS SE GO CE, ELLO SE
DE BE A LA SU PE RIO RI DAD EN SU PO BLA CIÓN

ES UN HE CHO re co no ci do y com pro ba do que un so lo in di vi‐ 
duo de la es pe cie hu ma na es in ca paz de lo grar su sub sis ten cia,
y que los hom bres de ben reu nir se en so cie dad y ayu dar se mu‐ 
tua men te si quie ren pro por cio nar se los me dios de vi vir. Así
pues las co sas de pri me ra ne ce si dad, pro por cio na das por los
es fuer zos com bi na dos de un gru po de hom bres bas ta rían, por
su canti dad, va rias ve ces a ese nú me ro de in di vi duos. To me‐ 
mos, por ejem plo, el tri go, que sir ve de ali men to: ja más un so lo
hom bre con se gui ría por su tra ba jo in di vi dual pro veer se una
por ción su fi cien te pa ra su ma nu ten ción. En cam bio si seis o
diez hom bres se con cer tan pa ra ese fin, y que unos sean he rre‐ 
ros, otros car pin te ros y fa bri can tes de ins tru men tos de la bran‐ 
za; que otros se en car guen de cui dar los bue yes, de la brar la tie‐ 
rra, re co ger la co se cha y eje cu tar los de más tra ba jos ag rí co las;
que es tos hom bres se re par tan la ta rea o la rea li cen en con jun‐ 
to, de to das for mas ob ten drán una canti dad de tri go que so bre‐ 
pa sa rá con mu cho a la que les era in dis pen sa ble. En to do ca so,
el pro duc to del tra ba jo co lec ti vo ex ce de con si de ra ble men te de
las ne ce si da des de los tra ba ja do res. Tal es in clu so en las ciu da‐ 
des: cuan do los ha bi tan tes se re par ten las fae nas a fin de pro‐ 
por cio nar se las co sas que les son in dis pen sa bles, la mí ni ma
par te de lo que ob tie nen les bas ta ría. El res to es un ex ce den te
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que se em plea pa ra sa tis fa cer los há bi tos de la co mo di dad y el
lu jo que di chos ha bi tan tes ha brían con traí do, o pa ra ser vir al
apro vi sio na mien to de otras ciu da des cu ya po bla ción ha ce la
ad qui si ción de esas co sas por la vía del true que o de la com pra.
De tal suer te los tra ba ja do res se ha cen de cier ta por ción de ri‐ 
que za.

En el li bro V ca pí tu lo I, que tra ta de los lo gros y be ne fi cios, se
ve rá[1] que los be ne fi cios (del tra ba jo) son el va lor del pro duc to
del tra ba jo.[2] Cuan to más abun dan tes son los pro duc tos, tan to
ma yor es su va lor (to tal): por en de los que ob tie nen mu cha pro‐ 
duc ción re co gen ne ce sa ria men te gran des be ne fi cios. A par tir
de ahí el bien es tar y la po se sión de ri que zas con du cen a esos
hom bres a bus car el lu jo y sa tis fa cer los me nes te res que és te
im po ne; se apli can a em be lle cer sus re si den cias, a ves tir se con
ele gan cia, a ad qui rir ri cas va ji llas y los me jo res uten si lios do‐ 
més ti cos, a to mar ser vi dum bre y lu cir be llas mon tu ras. Mas to‐ 
das es tas co sas son los pro duc tos de di ver sas ar tes, pro duc tos
que no hu bie ran exis ti do sin el va lor que se les fi ja. Por eso se
se lec cio nan con di li gen cia los ar te sanos más há bi les. De tal mo‐ 
do las ar tes se in cre men tan y sus pro duc tos al can zan gran de‐ 
man da; los in gre sos y los gas tos (de los ha bi tan tes) de la ciu dad
au men tan con si de ra ble men te, y los ar te sanos se en ri que cen
por su tra ba jo. Si la po bla ción re ci be nue vas afluen cias, los pro‐ 
duc tos del tra ba jo au men tan en igual me di da, y el pro gre so del
lu jo con ti nua rá pa ra le la men te a la ri que za pú bli ca.

Co mo los há bi tos del lu jo no ce sa rán de au men tar, y que sus
exi gen cias se ha rán más y más nu me ro sas, se in ven ta rán, pa ra
sa tis fa cer las, nue vas ar tes, cu yos pro duc tos ten drán ma yor va‐ 
lor, lo cual au men ta va rias ve ces los be ne fi cios ob te ni dos por
los ha bi tan tes de la ciu dad, y ha ce que los pro duc tos de las ar tes
que ellos cul ti van sean más so li ci ta dos que an tes. Las mis mas
co sas se re pro du cen a ca da nue vo cre ci mien to de la po bla ción,
ya que las nue vas ar tes in tro du ci das sir ven úni ca men te pa ra sa‐ 
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tis fa cer a las exi gen cias del lu jo y de la ri que za, dis tin ta men te
de las ar tes pri mi ti vas que se ejer cían con el fin de ob te ner el
sus ten to.

La ciu dad que aven ta ja a otra en un so lo gra do, que se re fie re
al nú me ro de su po bla ción, la aven ta ja aún en va rios pun tos:
allí se ga na más, las co mo di da des y los há bi tos del lu jo son ma‐ 
yo res. Cuan to más gran de es la po bla ción de la ciu dad, tan to
ma yor de sa rro llo al can za el lu jo, y más las gen tes de to da pro‐ 
fe sión aven ta jan en ese pun to a los de las ciu da des que po seen
una po bla ción me nos nu me ro sa. Así es en to da la lí nea: la di fe‐ 
ren cia, bien mar ca da, in clu so de ca dí a ca dí, de co mer cian te a
co mer cian te, de ar te sano a ar te sano, de hom bre de mer ca do a
hom bre de mer ca do, de emir a emir y de po li cía a po li cía.
Com pa rad, por ejem plo, el es ta do de los ha bi tan tes de Fez con
los ha bi tan tes de otras ciu da des, ta les co mo Bu jía, Tel m cen y
Ceu ta: re co no ce réis que esa di fe ren cia exis te en to das las cla ses
en ge ne ral y en ca da una en par ti cu lar. Así el ca dí de Fez go za
de más hol ga da si tua ción que su co le ga de Tel m cen, e igual es el
ca so de las de más ca pas so cia les. Se re co no ce asi mis mo el pro‐ 
pio he cho cuan do se com pa ra Tel m cen con Orán y Ar gel, y és‐ 
tas con otras ciu da des de in fe rior po bla ción; y, si uno con ti núa
esas com pa ra cio nes des cen dien do has ta los sim ples ca se ríos,
don de los ha bi tan tes tra ba jan úni ca men te pa ra lo grar los me‐ 
dios de vi vir, sin con se guir los mu chas ve ces, ta les di fe ren cias se
ha cen to da vía más mar ca das. La cau sa de ello es la que exis te
en tre los mon tos de los pro duc tos in dus tria les pro por cio na dos
por esas ciu da des. To da ciu dad pue de ser con si de ra da co mo un
mer ca do, cu yo cos to de vi da es en pro por ción con su im por‐ 
tan cia; de es te mo do los in gre sos del ca dí de Fez son su fi cien tes
pa ra sus gas tos, asi mis mo los del ca dí de Tel m cen. Cuan to más
fuer tes son los in gre sos y los gas tos de una ciu dad, tan to más
abun dan tes son sus ri que zas. Tal ocu rre en Fez, por que sus
pro duc tos sa len rá pi da men te pa ra sa tis fa cer las de man das del
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lu jo; por ello es ta ciu dad go za de una si tua ción muy prós pe ra.
En Orán, Cons tanti na, Ar gel y Biske ra, se ob ser va (la mis ma
pro por ción en tre los gas tos y la si tua ción de la lo ca li dad); y eso
se no ta en to das par tes, in clu yen do las mo des tas al que rías, cu‐ 
yos me dios no bas tan ni pa ra lo in dis pen sa ble, por que per te ne‐ 
cen a la ca te go ría de los ca se ríos y vi llo rrios. Por ello ve mos la
po bla ción de es tos pe que ños lu ga res en un es ta do ra quí ti co y
ca si tan po bres unos co mo otros. En efec to, los pro duc tos del
tra ba jo no cu bren, en es tas lo ca li da des, las ne ce si da des de los
ha bi tan tes; por la mis ma ra zón no po seen nin gún ex ce den te
que pu die ran acu mu lar en con cep to de ga nan cia, y con lo cual
pu die ran acre cen tar sus be ne fi cios. Rea li dad que ha ce, sal vo ra‐ 
ras ex cep cio nes, que se en cuen tren en un es ta do pau pé rri mo y
mi se ra ble. El prin ci pio que he mos ex pues to se ad vier te aún en
la si tua ción de los po bres y men di can tes. En la ciu dad de Fez,
es tas gen tes es tán en con di cio nes mu cho me jo res que las de los
men di gos de Tel m cen y de Orán. He vis to, en esa pri me ra ciu‐ 
dad, a los por dio se ros que, el día de la fies ta del sa cri fi cio,[3] pe‐ 
dían el va lor de sus pro pias víc ti mas; exi gían in clu so co sas de
lu jo, car nes, man te qui lla, con di men tos de co ci na, ves ti dos y
uten si lios do més ti cos, ta les co mo cri bas y va ji llas. Si una de es‐ 
tas gen tes hi cie ra pa re ci das pe ti cio nes en Tel m cen o en Orán,
se ría re cha za do con una du ra re pri men da. Ha lle ga do a nues tro
co no ci mien to que, en la ac tua li dad, los ha bi tan tes de Misr (el
vie jo Cai ro) y de Al Qáhi ra (el nue vo Cai ro) po seen glan des ri‐ 
que zas, y que tie nen cos tum bres del lu jo ta les que lle nan al ob‐ 
ser va dor de asom bro; por eso mu chos de la gen te po bre de jan
el Ma greb pa ra ir se al Cai ro. Han oí do de cir que, en es ta ca pi‐ 
tal, la co mo di dad es más abun dan te que en nin gún otro la do, y
la gen te co mún se ima gi na que ello se de be a la su pe ra bun dan‐ 
cia de ri que zas en esa lo ca li dad, que to do el mun do po see te so‐ 
ros, y que allí los ha bi tan tes se mues tran más ge ne ro sos y ca ri‐ 
ta ti vos que nin gún otro pue blo. Mas no es así: el bien es tar que
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pre va le ce en am bos Cai ros se de be a un fac tor que el lec tor ya
co no ce, es to es, la po bla ción de es tas dos ciu da des es mu cho
más nu me ro sa que la de las nues tras, y ello pro por cio na a los
ha bi tan tes la abun dan cia de la que dis fru tan. Por lo de más, en
to das par tes, los gas tos de la po bla ción se re glan de acuer do
con sus in gre sos; si los in gre sos son glan des, los gas tos lo se rán
tam bién, y vi ce ver sa. Si los in gre sos y los gas tos son con si de ra‐ 
bles, los ha bi tan tes vi ven con am plias co mo di da des y la ciu dad
tien de a en s an char se. Cuan do vos oís ha blar de (ciu da des don‐ 
de to do el mun do go za de hol gu ra) no de béis to mar lo co mo un
em bus te; re cor dad más bien que la im por tan cia de la po bla ción
es un re cur so de vas tos pro ve chos, y que és tos su mi nis tran los
me dios de sa tis fa cer, aun con pro di ga li dad, las de man das de to‐ 
do so li ci tan te. Otro ejem plo de los efec tos del bien es tar de una
po bla ción nos ofre cen los ani ma les no do més ti cos que fre cuen‐ 
tan las ca sas de una ciu dad; se pue de ob ser var que son hu ra ños
en la ve cin dad de una ca sa y fa mi lia res en la de otra. He aquí la
ex pli ca ción de es te he cho: en tre las gen tes ri cas, de co pio sa me‐ 
sa, mu chos gra nos y mi ga jas se es par cen en los pa tios y los co‐ 
rra les; las hor mi gas y de más ani ma les ras tre ros lle gan allí en
mul ti tu des a re co ger los [los gri llos abun dan en to das las hen di‐ 
du ras; los ga tos vie nen a ins ta lar se en es tas ca sas][4] y las ban da‐ 
das de aves re vo lo tean al re de dor y no se re ti ran sino des pués
de es tar lle nos los bu ches, ha ber sacia do su ham bre y apa ga do
su sed. En las ca sas de los po bres y los in di gen tes, de me dios
muy es tre chos, en cu yos pa tios no se ve un in sec to ras tre ro, ni
un pá ja ro que sur ca su es pa cio, ni un ra tón alo ja do en un agu je‐ 
ro, ni si quie ra una ga ta. Un poe ta ha di cho:

«Las aves des cien den don de hay gra nos a re co ger, y fre cuen‐ 
tan las ca sas de las gen tes ge ne ro sas».

Se re co no ce de ahí to da vía una de las vías por las que ac túa
el Al tí si mo: la pre sen cia de una mul ti tud de ani ma les in di ca la
exis ten cia de una mul ti tud de hom bres, y las mi ga jas que caen
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de las me sas mues tran que esos hom bres tie nen so bran tes
bienes, que vi ven en la opu len cia, que ha cen gran des des em bol‐ 
sos y pro di gan in clu so su di ne ro; en efec to, lo pue den ha cer,
por que les es fá cil ge ne ral men te re po ner lo. Se ve de lo que pre‐ 
ce de que la co mo di dad de una po bla ción y el bien es tar de que
go za re sul tan de su nú me ro. «Dios pres cin de de to das sus cria‐ 
tu ras». (Co rán, su ra III, vers. 97).
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CAPÍ TU LO XII

SO BRE LOS PRE CIOS (DE AR TÍCU LOS Y MER CAN‐ 
CÍAS) EN LAS CIU DA DES

EN LOS mer ca dos se en cuen tran las co sas que son ne ce sa rias
pa ra los hom bres; en pri mer lu gar, las que les son in dis pen sa‐ 
bles y que sir ven pa ra la ali men ta ción, co mo el tri go y los de‐ 
más pro duc tos aná lo gos, ta les co mo le gum bres, gar ban zo, gui‐ 
san tes ver des y otros gra nos ali men ti cios, así co mo las plan tas
em plea das co mo sa zo na mien to, ta les co mo la ce bo lla, el ajo y
otras hier bas del mis mo gé ne ro. Asi mis mo se en cuen tran las
co sas de ne ce si dad se cun da ria y las su per fluas, ta les co mo los
con di men tos, las fru tas, las ves ti men tas, los uten si lios de me na‐ 
je, los ar ne ses, los pro duc tos de di ver sas ar tes y los ma te ria les
de cons truc ción. Si la ciu dad es gran de y en cie rra nu me ro sa
po bla ción, los ar tícu los ali men ti cios de pri me ra ne ce si dad, y
to do lo que se en tien de den tro de es ta ca te go ría, son ba ra tos;
pe ro los su per fluos, ta les co mo los con di men tos, las fru tas y
de más co sas si mi la res, son ca ros. Lo con tra rio ocu rre en las
ciu da des de po cos ha bi tan tes y de es ca so pro gre so. He aquí la
ra zón: los ce rea les son in dis pen sa bles pa ra la ali men ta ción del
hom bre; por tan to so bran los mo ti vos pa ra que ca da quien tra‐ 
te de abas te cer se de ellos; na die de ja ría su ca sa sin un apro vi‐ 
sio na mien to su fi cien te pa ra un mes o un año, pues la ma yor
par te de las gen tes, si no la to ta li dad, se ocu pan de la pro vi sión
de ce rea les, tan to los ci ta di nos co mo los que re si den en las cer‐ 
ca nías. Nor ma in va ria ble. Ade más, ca da je fe de fa mi lia se ha ce
de pro vi sio nes que ex ce den ge ne ral men te de sus ne ce si da des,
ex ce den te que bas ta ría a un buen nú me ro de ha bi tan tes de esa
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ciu dad. De tal suer te la exis ten cia en di chos gra nos ali men ti cios
su pe ra a la exi gen cia de la po bla ción; y por con si guien te ba ja su
pre cio en el mer ca do, ex cep to en al gu nos años en que las in‐ 
fluen cias at mos fé ri cas per ju di can a su pro duc ción. Aho ra si los
ha bi tan tes, con el te mor de una tal des di cha, no aca pa ran a
tiem po esos ce rea les, se brin da rían gra cio sa men te y sin com‐ 
pen sación, de bi do a su gran abun dan cia por el cre ci do nú me ro
de la po bla ción. En cuan to a los de más ar tícu los, co mo con di‐ 
men tos, fru tas y otras co sas por el es ti lo, cu ya ne ce si dad no es
tan co mún y cu ya pro duc ción no re quie re el tra ba jo de to da la
po bla ción, ni si quie ra de la ma yor par te. Sin em bar go en una
ciu dad de con si de ra ble de sa rro llo so cial, de bas tan tes exi gen‐ 
cias del lu jo, ha brá su fi cien tes mo ti vos pa ra que es tos ar tícu los
ten gan mu cha de man da y ca da quien pro cu re pro veer se de
ellos tan to co mo sus me dios le per mi tie ran. La canti dad que de
ellos exis ta en la ciu dad se vuel ve com ple ta men te in su fi cien te;
los com pra do res se ha cen nu me ro sos y esas co sas, de por sí li‐ 
mi ta das, se es ca sean to tal men te. En ton ces los in te re sa dos se
aglo me ran, lu chan por fia da men te por lo grar las, y los opu len‐ 
tos, te nien do más me nes ter de ellas que el res to de la po bla ción,
las pa gan a ex ce si vos pre cios. De ahí la cau sa de su en ca re ci‐ 
mien to.

Por cuan to res pec ta a las ar tes, el en ca re ci mien to de sus pro‐ 
duc tos en las ciu da des muy po bla das, es tri ba en tres ra zo nes:
1.º la cre ci da de man da, a con se cuen cia del lu jo que allí pre va le‐ 
ce y que es siem pre en re la ción con la im por tan cia del de sa rro‐ 
llo so cial; 2.º las al tas pre ten sio nes de los obre ros, que no quie‐ 
ren tra ba jar ni fa ti gar se mien tras que la abun dan cia de los ar‐ 
tícu los ali men ti cios que exis ten en la ciu dad les per mi te man te‐ 
ner se con po co cos to; 3.º el gran nú me ro de in di vi duos que vi‐ 
ven en la abun dan cia y que, te nien do me nes ter de que otros
tra ba jen pa ra ellos, to man a sus ser vi cios a gen tes de di ver sos
ofi cios. Por es tos mo ti vos, los ar te sanos re ci ben ma yo res sa la‐ 
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rios que el va lor real de sus la bo res; se lu cha a por fía con los
com pe ti do res, a fin de apro piar se de los pro duc tos del tra ba jo,
y de ahí re sul ta que los obre ros y los ar te sanos se vuel ven muy
exi gen tes y po nen un al to pre cio a sus ser vi cios. Es to ab sor be
una gran par te de los re cur sos que po seen los ha bi tan tes de la
ciu dad.

En las pe que ñas ciu da des, de po ca po bla ción, los ar tícu los
ali men ti cios son es ca sos, de bi do al po co tra ba jo y al te mor a la
ca res tía, co sa que in du ce a los ha bi tan tes a aca pa rar to dos los
gla nos que pue dan al can zar. Lo cual con du ce a la ca ren cia de
los gra nos (en el mer ca do) y a la su bi da de su pre cio pa ra los
que de sean com prar los. En cuan to a los ar tícu los de ne ce si dad
se cun da ria, su de man da es bien exi gua, da do el cor to nú me ro
de los ha bi tan tes y sus ra quí ti cos me dios; por eso di chos ar‐ 
tícu los son muy po co bus ca dos en tre ellos y se ven den bien ba‐ 
ra tos.

Por otra par te, los co mer cian tes, al fi jar los pre cios a los gra‐ 
nos, to man en cuen ta los de re chos e im pues tos que se les asig‐ 
na en los mer ca dos y en las puer tas de la lo ca li dad, a nom bre
del sul tán; tam po co ol vi dan la con tri bu ción im pues ta por los
re cep to res so bre to dos los efec tos ven di bles. Por ello los pre‐ 
cios son más ele va dos en las ciu da des que en los cam pos, don de
los im pues tos y de más de re chos son in sig ni fi can tes o no exis‐ 
ten. To do lo con tra rio en las ciu da des (los im pues tos son nu‐ 
me ro sos y pe sa dos), par ti cu lar men te en la épo ca en que la di n‐ 
as tía rei nan te se in cli na ha cia su oca so.

Ade más, al es ta ble cer los pre cios de los ar tícu los ali men ti‐ 
cios, se in clu yen ine vi ta ble men te los cui da dos es pe cia les que
pue da exi gir la la bran za: tal ocu rre ac tual men te en Es pa ña. La
po bla ción mu sul ma na de ese país, al de jar se arre ba tar sus bue‐ 
nas tie rras y sus fér ti les pro vin cias por los cris tia nos, se vio
em pu ja da al li to ral y re du ci da a las co mar cas más ac ci den ta das,
im pro pias pa ra la agri cul tu ra y po co fa vo ra bles a la ve ge ta ción.
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De ese mo do se en cuen tra obli ga da a pre pa rar mi nu cio sa men te
es tas tie rras pa ra el cul ti vo, a fin de ob te ner al gu nas co se chas
re gu la res. Los tra ba jos de es ta ín do le oca sio nan fuer tes gas tos y
re quie ren el em pleo de di ver sos ac ce so rios de los cua les al gu‐ 
nos, co mo el abono, por ejem plo, son bas tan te cos to sos. Por
tan to los gas tos de la bran za son muy ele va dos en tre los mu sul‐ 
ma nes de Es pa ña y cuen tan ne ce sa ria men te en el pre cio de
ven ta. De ahí la ca res tía que rei na en esa par te del te rri to rio es‐ 
pa ñol, des de que los cris tia nos for za ron a di cha po bla ción a re‐ 
tro ce der ha cia el li to ral.

Cuan do los hom bres ha blan de la ele va ción de pre cios en Es‐ 
pa ña, la atri bu yen a la es ca sez de ví ve res y ce rea les; pe ro se
equi vo can, por que, de to dos los pue blos del mun do, los es pa‐ 
ño les son los más in dus trio sos y los más há bi les. To da la gen te
en tre ellos, des de él sul tán has ta el hom bre del pue blo, po seen
una fin ca rús ti ca o una fa ne ga que ex plo tan. Las úni cas ex cep‐ 
cio nes son los ar te sanos, los pro fe sio na les y los hom bres ve ni‐ 
dos al país con la in ten ción de ha cer la gue rra san ta. El sul tán
asig na in clu so a es tos vo lun ta rios, a tí tu lo de suel do y ma nu‐ 
ten ción, unas tie rras que pu die ran pro por cio nar les la sub sis‐ 
ten cia, a ellos y a sus ca ba llos. Pe ro la ver da de ra cau sa de la ca‐ 
res tía de los gra nos en el me dio am bien te de los mus li mes es‐ 
pa ño les es aque lla que aca ba mos de se ña lar. To do lo opues to
son las cir cuns tan cias en el país de los be re be res: la ve ge ta ción
bien fron do sa, el sue lo fér til y no exi ge nin gún apres to dis pen‐ 
dio so; las tie rras cul ti va das muy ex ten sas y to da la gen te po see
su por ción. De ahí re sul ta que los ví ve res son ba ra tos en es ta
re gión. Y Dios de ter mi na las no ches y los días.
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CAPÍ TU LO XI II

LA GEN TE DEL CAM PO NO ES BAS TAN TE RI CA
PA RA RA DI CAR EN LAS CIU DA DES DE NU ME RO‐ 

SA PO BLA CIÓN

EN LAS ciu da des po pu lo sas, el lu jo al can za su pleno de sa rro‐ 
llo, tal co mo he mos ex pues to, y, por es ta ra zón, los há bi tos
crean mu chos me nes te res (fic ti cios), cu yo nú me ro va en au‐ 
men to cons tante men te de bi do a las fre cuen tes ten ta cio nes que
el am bien te ofre ce. Es tos me nes te res se con vier ten (con el de‐ 
cur so del tiem po) en ne ce si da des (a las cua les se pre ci sa ab so lu‐ 
ta men te sa tis fa cer). Al mis mo tiem po to dos los pro duc tos de la
in dus tria se es ca sean y se en ca re cen in clu so las sim ples co mo‐ 
di da des de la vi da. Es to tie ne por cau sa, des de lue go, la cre ci da
de man da, re sul tan te de la in fluen cia del lu jo, y, lue go, el pe so
de los im pues tos que el so be rano ha ce pre va le cer en los mer ca‐ 
dos don de afec tan a cuan to ob je to pues to a la ven ta. El efec to
se ha ce sen tir en los pre cios de las mer can cías, los ví ve res y los
pro duc tos del tra ba jo, y aña de un mu cho a su ca res tía. De ello
re sul ta que los ha bi tan tes de la ciu dad se vean obli ga dos a ha cer
gas tos más o me nos fuer tes, se gún la im por tan cia de la po bla‐ 
ción. Sien ten el me nes ter de mu cho di ne ro pa ra bas tar a sus
des em bol sos, asaz cuantio sos, pues to que de ben pro veer a sus
pro pias ne ce si da des y a las de sus fa mi lias, pro por cio nar se las
co sas in dis pen sa bles a la sub sis ten cia y ha cer fren te a los de más
apu ros. Aho ra bien, el cam pe sino no cuen ta con un gran in gre‐ 
so, ya que el lu gar que ha bi ta ca re ce de mer ca dos que po drían
ofre cer una con si de ra ble sali da a los pro duc tos de su tra ba jo,
úni cas ma te rias con las que pue de ga nar cual quier co sa. Pues
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pa ra él, no hay mo do de lo grar pro ve cho, ni ma ne ra de ama sar
for tu na; por tan to, le se ría muy di fí cil po der vi vir en una im‐ 
por tan te ciu dad, don de los me nes te res son tan nu me ro sos y
don de las co sas, in clu so de pri me ra ne ce si dad, son ca ras. En
cam bio en su vi vir ru ral, pue de bas tar a sus me nes te res con una
mí ni ma par te del fru to de su tra ba jo, por que no tie ne exi gen‐ 
cias que sa tis fa cer, pro ve nien tes de las cos tum bres del lu jo. Así
pues no tie ne apu ros de di ne ro; pe ro, si él as pi ra ra a ra di car se
en una ciu dad, bien pron to de ja rá ad ver tir cuán ta fal ta le ha cen
los re cur sos. So la men te el cam pe sino que ha ya ama sa do al gún
di ne ro, que tu vie re de ello más que lo su fi cien te, pu die ra imi tar
a los ha bi tan tes de la ciu dad e ir has ta el fin de sig na do na tu ral‐ 
men te por el amor al bien es tar y el lu jo. Es así co mo las gran‐ 
des ciu da des co mien zan a po blar se. ¡Y Dios es om ní mo do!
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CAPÍ TU LO XIV

LAS DI FE REN CIAS QUE EXIS TEN EN TRE LOS PAÍ‐ 
SES EN RE LA CIÓN CON LA PO BRE ZA O EL BIEN‐ 
ES TAR PRO VIE NEN DE LAS MIS MAS CAU SAS QUE

ES TA BLE CEN LAS DI FE REN CIAS SE ME JAN TES
EN TRE LAS CIU DA DES

EN LAS co mar cas don de la pros pe ri dad es ge ne ral y cu yas
pro vin cias con tie nen di ver sas y nu me ro sas po bla cio nes, los ha‐ 
bi tan tes vi ven en la abun dan cia y po seen gran des ri que zas. Las
ciu da des de las mis mas sue len ser co pio sas; los im pe rios y los
rei nos, po de ro sos. To do ello tie ne por cau sa el au ge de las pro‐ 
duc cio nes de la in dus tria, tal co mo lo ve re mos más ade lan te,
que cons ti tu yen la ma te ria de la ri que za. Una par te de di chas
pro duc cio nes se em plea en sa tis fa cer las ne ce si da des pri ma rias,
y el res to, in va ria ble men te en pro por ción con el de sa rro llo so‐ 
cial, se con vier te pa ra los hom bres en una ver da de ra ga nan cia
que se es me ran en con ser var, pun to que es ta ble ce re mos en el
ca pí tu lo que tra ta de los me dios de sub sis ten cia y que ex pli ca el
sen ti do de los tér mi nos «be ne fi cio y lu cro». El bien es tar se
acre cien ta con la uti li dad, la co mo di dad se ha ce ca da día más
glan de; lue go lle gan la ri que za y el lu jo jun ta men te; las ac ti vi‐ 
da des de los ne go cios con tri bu yen al in cre men to de los im‐ 
pues tos y en ri que cen así al go bierno; el so be rano as pi ra a la
gran de za y se ocu pa en cons truir for ta le zas, ele var cas ti llos, le‐ 
van tar po bla dos y fun dar ciu da des. Ejem plo de ello nos ofre cen
las co mar cas del Orien te ta les co mo Egip to, Si ria, el Iraq pér si‐ 
co, la In dia, la Chi na, to dos los paí ses del nor te y los que es tán



919

si tua dos allen de el mar Ro ma no.[1] Co mo esas co mar cas es tán
bas tan te po bla das, el di ne ro abun da en ellas, sus rei nos son po‐ 
de ro sos y sus ciu da des nu me ro sas; el co mer cio muy gran de
asi mis mo las co mo di da des de los ha bi tan tes. Se gún ob ser va‐ 
mos a los ne go cian tes cris tia nos de nues tros días, que vie nen a
las ciu da des mu sul ma nas del Ma greb, sus ri que zas y el gran
tren de vi da que lle van so bre pa san a to da des crip ción.

Igual men te es el ca so de los ne go cian tes per te ne cien tes a na‐ 
cio nes del Orien te; lo que he mos oí do de cir a es te res pec to es
al go ini ma gi na ble. Las ri que zas de los ha bi tan tes del ex tre mo
Orien te, es to es, el Iraq pér si co, la In dia y la Chi na, son to da vía
más cuantio sas; he mos oí do aun, acer ca de su opu len cia y su
boa to, ané c do tas de tal mo do ex tra or di na rias que pro por cio‐ 
nan ma te ria de con ver sación a to dos los via je ros.

Uno es tá ca si siem pre lle va do a con si de rar es tas his to rias co‐ 
mo sim ples em bus tes; mas las gen tes del pue blo las acep tan co‐ 
mo ve rí di cas y su po nen que el lu jo de esos ne go cian tes pro vie‐ 
ne del ex ce so de sus for tu nas, o bien pien san que las mi nas de
oro y de pla ta son muy nu me ro sas en di chos paí ses, o bien que
se han apro pia do ex clu si va men te de to do el oro que ha bía per‐ 
te ne ci do a an ti guos pue blos. Pe ro la co sa no es así: las úni cas
mi nas de oro que se co no cen en esas re gio nes, se en cuen tran en
el Su dán, país más pr óxi mo al Ma greb (que al Orien te). Por lo
de más, esos ne go cian tes traen al ex tran je ro to das las mer can‐ 
cías que se fa bri can en tre ellos, y cier ta men te, si hu bie ran he re‐ 
da do gran des ri que zas, no se to ma rían la pe na de ex por tar sus
mer ca de rías a otros pue blos, con el ob je to de ga nar di ne ro;
por que po drían pres cin dir se com ple ta men te del di ne ro de los
de más. Los as tró lo gos, al lle gar a sus co no ci mien tos tan tos
cuen tos de es ta na tu ra le za y no tar con ad mi ra ción las co mo di‐ 
da des de que go za ban los pue blos del Orien te, la ex ten sión de
sus re cur sos y sus for tu nas, han ima gi na do una teo ría pa ra ex‐ 
pli car ese he cho. Se gún ellos, los do nes con ce di dos por los pla‐ 



920

ne tas y las suer tes que se des ti nan a los na ci mien tos son mu cho
ma yo res pa ra los ha bi tan tes del Orien te que pa ra los del Oc ci‐ 
den te. Es to es cier to, mas es úni ca men te una coin ci den cia en tre
los jui cios saca dos de los as tros y los acon te ci mien tos de es te
mun do. Ellos han vis to so la men te la in fluen cia de los as tros y
no han pen sa do en la cau sa pu ra men te te rres tre, aque lla que
aca ba mos de in di car, es to es, que las co mar cas del Orien te se
han dis tin gui do por la im por tan cia de su po bla ción, y que el
tra ba jo de una po bla ción nu me ro sa su mi nis tra una abun dan cia
de pro duc tos me dian te los cua les se lo gran abun dan tes ga nan‐ 
cias. He ahí el por qué el Orien te so lo, en tre las re gio nes, se ha‐ 
ce no tar por el bien es tar de sus ha bi tan tes; ven ta ja que no pro‐ 
vie ne úni ca men te de la in fluen cia as tral. El lec tor com pren de‐ 
rá, de lo que he mos di cho an te rior men te, que la in fluen cia de
los as tros es in ca paz de pro du cir un tal efec to, y que la coin ci‐ 
den cia que se pre sen ta en tre cier tos jui cios as tro ló gi cos y (un
es ta do de co sas que man tie ne a) la po bla ción y la cons ti tu ción
fí si ca de un país es ine vi ta ble. Véa se en qué es ta do se en cuen tra
la ci vi li za ción en Ifriki ya y en Bar ca (la Ci re naíca), des de que la
po bla ción de es tos paí ses ha dis mi nui do y su pros pe ri dad ha
su fri do tan gra ve me nos ca bo: sus ha bi tan tes han per di do su ri‐ 
que za y se ven re du ci dos a la pe nu ria y la in di gen cia; las con tri‐ 
bu cio nes que pa ga ban al go bierno han ex pe ri men ta do una
fuer te mer ma, y los in gre sos del Es ta do han su fri do la con se‐ 
cuen cia. Tal cam bio so bre vino des pués que los shi i tas (fa ti mi‐ 
tas) y los sanh ad ji tas (zi ri des) hu bie ron ce sa do de rei nar en esos
paí ses. Es sa bi do cuán gran de era el bien es tar de que se go za ba
ba jo es tos dos rei nos, cuán abun dan tes eran las con tri bu cio nes,
y có mo es tas di n as tías gas ta ban en ad mi nis tra ción y en dádi vas.
Era a tal pun to que el go bierno de Kai ruan en via ba con fre‐ 
cuen cia al so be rano de Egip to fuer tes su mas de di ne ro pa ra
sub ve nir a los me nes te res y a la eje cu ción de los pro yec tos de
es te so be rano. Las ri que zas de di cho go bierno eran tan gran des
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que Djauhar, el «ka tib»,[2] al par tir pa ra efec tuar la con quis ta de
Egip to, lle vó con si go mil car gas de oro que des ti na ba al suel do
de las tro pas, a gra ti fi ca cio nes y gas tos de gue rra. Al Ma greb,[3]

aun que in fe rior en ri que zas a Ifriki ya, en esa épo ca, no era sin
em bar go un país po bre. Ba jo la ad mi nis tra ción de los Al moha‐ 
des, dis fru ta ba de am plia pros pe ri dad y apor ta ba abun dan tes
con tri bu cio nes. En la ac tua li dad se ha lla li mi ta do, de bi do a la
men gua de su pros pe ri dad: una con si de ra ble par te de la po bla‐ 
ción be re ber ha aban do na do el te rri to rio, el de cre ci mien to re‐ 
la ti vo es evi den te, pal pa ble cuan do se com pa ra el es ta do ac tual
de es te país con aquel en que se ha bía vis to an ta ño. Po co le fal ta
pa ra ha llar se en las con di cio nes tan de plo ra bles que vi ve Ifriki‐ 
ya, y sin em bar go hu bo un tiem po en que to da es ta co mar ca es‐ 
tu vo den sa men te po bla da y flo re cien te des de el mar Ro ma no
(Me di te rrá neo) has ta el país de los ne gros, y des de el Sus ul te‐ 
rior[4] has ta Bar ca. Hoy día es ta re gión pre sen ta ca si por to das
par tes lla nos des ha bi ta dos, zo nas so li ta rias y de sier tos; so la‐ 
men te en las pro vin cias del li to ral y en las al tas me s e tas cer ca‐ 
nas se en cuen tran po bla cio nes. ¡Y Dios he re da la tie rra y es el
me jor he re de ro!
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CAPÍ TU LO XV

SO BRE LA PO SE SIÓN DE BIENES IN MUE BLES Y
FIN CAS RÚS TI CAS POR AL GU NOS CI TA DI NOS.
BE NE FI CIOS Y REN DI MIEN TOS QUE PUE DAN

OB TE NER

ALGU NOS ha bi tan tes de ciu da des sue len po seer un cre ci do
nú me ro de ca sas y fin cas rús ti cas, mas es to no ocu rre de un
gol pe ni tam po co en el es pa cio de una so la ge ne ra ción, pues
nin guno de ellos, aun que con ta ra con hol ga da si tua ción, ten‐ 
dría su fi cien te di ne ro pa ra ad qui rir una canti dad de pro pie da‐ 
des cu yo va lor ex ce de de cuan to lí mi te. Só lo con si guen gra‐ 
dual men te reu nir en su po se sión un gran nú me ro de in mue‐ 
bles. A ve ces he re dan esos bienes raíces de sus pa dres o de sus
pa rien tes, y que, des pués de ha ber per te ne ci do a va rios due ños,
vie nen a que dar en ma nos de un pe que ño nú me ro de in di vi‐ 
duos y aun de uno so lo. A ve ces los com pran con fi nes es pe cu‐ 
la ti vos, lo cual tie ne lu gar en la pos tri me ría de la di n as tía rei‐ 
nan te y el co mien zo de la su ce dá nea. En tal épo ca, la vie ja di n‐ 
as tía ya ca re ce de tro pas pa ra pro te ger al país; la in te gri dad del
reino pa de ce de cen ta cio nes, y la ca pi tal pro pen de a su rui na.
En ton ces ca si a na die ha ce fe liz la po se sión de in mue bles, da da
su po ca uti li dad y la de ca den te si tua ción ge ne ral. En con se‐ 
cuen cia los pro pie ta rios se des em ba ra zan de ellos a ba jo pre cio
y se com pran sus pro pie da des ca si por na da. Al pa sar esos in‐ 
mue bles por he ren cia a otros due ños, la ciu dad ha brá re co bra‐ 
do su ju ven tud a re sul tas del triun fo de la nue va di n as tía, y el
res ta ble ci mien to de su pros pe ri dad es ti mu la a los hom bres a
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pro cu rar la po se sión de los in mue bles de bi do a los gran des
pro ve chos que en ton ces pue den sa car les. De ahí re sul ta un
con si de ra ble au men to en el va lor de las pro pie da des; és tas ad‐ 
quie ren una im por tan cia que no te nían an tes, y es te es el sen ti‐ 
do de la es pe cu la ción en los ne go cios. De tal mo do quien se ha‐ 
bía he cho pro pie ta rio, se con vier te aho ra en el hom bre más ri‐ 
co de la ciu dad, y eso sin ha ber se es for za do por me jo rar lo que
po seía; ade más, sus po si bi li da des hu bie ran si do in su fi cien tes
pa ra ad qui rir una se me jan te for tu na.

Nor mal men te las uti li da des que un pro pie ta rio saca de una
ca sa o de una fin ca rús ti ca no son bas tan tes pa ra sub ve nir a los
me nes te res de la vi da, pues ja más bas ta rán pa ra sus gas tos si él
ce de a las se duc cio nes del lu jo y sus mo ti va cio nes. El ren di‐ 
mien to de los in mue bles sir ve a lo su mo pa ra ase gu rar lo contra
la po bre za y pro por cio nar le lo in dis pen sa ble. Se gún he mos oí‐ 
do de cir a los an cia nos de va rias ciu da des, que el ob je to de po‐ 
seer ca sas y fin cas rús ti cas es pa ra no de jar a los pe que ños hi jos
sin re cur sos al lle gar la ho ra de la muer te, y a fin de que las uti‐ 
li da des de esas pro pie da des les sir vie ran pa ra pa gar sus ali men‐ 
tos y su edu ca ción, mien tras son in ca pa ces de ga nar por sí mis‐ 
mos el sus ten to. A ve ces tam bién, cuan do un hi jo es in ca paz de
ga nar su vi da a cau sa de la de bi li dad de su cuer po o de su in te‐ 
li gen cia, se le do ta un in mue ble pa ra su ma nu ten ción. Ta les son
los mo ti vos que mue ven a los hom bres ri cos a ad qui rir esas
pro pie da des, mas no pa ra ga nar di ne ro y lo grar los me dios de
sos te ner un gran tren de vi da que ellos ha cen se me jan tes ad‐ 
qui si cio nes. Cier ta men te que pue de ha ber ex cep cio nes, pe ro
son muy ra ras; se con si gue en oca sio nes lu crar mu cho (es pe cu‐ 
lan do en la de pre cia ción de bienes raíces). Las pro pie da des si‐ 
tua das en las ciu da des sue len te ner una al ta ca te go ría por su
va lor; mas, si se vuel ven muy pro duc ti vas, pue den atraer las
mi ra das de los emi res y los gran des fun cio na rios del Es ta do,
quie nes, por lo re gu lar, se apo de ran de ellas por la fuer za u
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obli gan al pro pie ta rio a ce dér se las me dian te un pre cio ín fi mo,
lo cual apor ta un gra ve per jui cio a los in te re ses de los due ños
que pue de oca sio nar su rui na. «Dios es to do po de ro so en su
obra». (Co rán, su ra XII, vers. 21).
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CAPÍ TU LO XVI

EN LAS GRAN DES CIU DA DES, LOS HOM BRES
ACAU DA LA DOS TIE NEN ME NES TER DE PRO TEC‐ 

TO RES O DE BEN OCU PAR UNA PO SI CIÓN QUE
LES HA GA RES PE TA BLES

EL CI TA DINO que po see bas tan te di ne ro y bienes raíces al gra‐ 
do de es tar con si de ra do co mo el hom bre más ri co de la ciu dad
atrae las mi ra das de los en vi dio sos, y, cuan to más se des plie ga
en el lu jo, tan to más se ex po ne a la oje ri za de los emi res y los
re yes cu yo boa to pa li de ce an te el su yo. Así pues, co mo la in qui‐ 
na es una de las pa sio nes na tu ra les a la es pe cie hu ma na, los
hom bres po de ro sos le mi ran con ojos de ce lo y se man tie nen
pres tos pa ra apro ve char la pri me ra oca sión pa ra arre ba tar le to‐ 
do lo que po see. Re cu rren, con ese fin, a cuan ta ar ti ma ña po si‐ 
ble pa ra po ner lo en con tra ven ción con al gún ar tícu lo del có di‐ 
go ins ti tui do por la au to ri dad tem po ral que les ri ge, y una vez
lo gra do su pro pó si to, en cuen tran un mo ti vo os ten si ble pa ra
per der le y qui tar le sus ri que zas. En efec to, la ma yor par te de
los ar tícu los que for man los có di gos de los go bier nos tem po ra‐ 
les son con tra rios a la jus ti cia. Pa ra en con trar la jus ti cia pu ra
hay que bus car la en la ley del ca li fa to, ley que des gra cia da men‐ 
te ha du ra do muy po co tiem po. El san to Pro fe ta ha di cho: «El
ca li fa to per sis ti rá trein ta años des pués de mí y lue go se con ver‐ 
ti rá en una mo nar quía, un go bierno tem po ral injus to». Por tan‐ 
to, to do hom bre que po see im por tan te for tu na y se dis tin gue
por sus ri que zas en tre la po bla ción de be te ner un pro tec tor en
quien pue da am pa rar se, o bien de be ocu par una po si ción que le
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per mi ta im po ner se a sus ad ver sa rios. Se pre ci sa del apo yo de
un miem bro de la fa mi lia real o de uno de los fa vo ri tos del so‐ 
be rano, o de un je fe de una asa bi ya de la que se cui de el pro pio
sul tán. De es ta ma ne ra ten drá un am pa ro a cu yo co bi jo se aco‐ 
ge rá tran qui la men te y vi vi rá en se gu ri dad, sin te mor a las agre‐ 
sio nes im pre vis tas. Si una u otra de es tas ven ta jas le fal ta ran,
se ría la pre sa de sus ene mi gos, que in tri ga rían contra él de
cuan to mo do ima gi na ble, y su cum bi ría víc ti ma de las tra mas
que los ma gis tra dos (ins ti tui dos por el go bierno tem po ral) ha‐ 
brían ur di do contra él. «Dios juz ga y na die pue de re vo car su
fa llo». (Co rán, su ra XI II, ver sícu lo 41).
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CAPÍ TU LO XVII

LAS GRAN DES CIU DA DES DE BEN A LAS DI N AS‐ 
TÍAS QUE ALLÍ HAN REI NA DO SU POR CIÓN DE

ESA CI VI LI ZA CIÓN QUE SE DES EN VUEL VE EN LA
VI DA SE DEN TA RIA. CUAN TO MÁS DU RA CIÓN Y
FUER ZA HA YAN TE NI DO ESAS DI N AS TÍAS, TAN‐ 
TO MÁS ARRAI GA DA Y PER SIS TEN TE ES ES TA CI‐ 

VI LI ZA CIÓN

LA CI VI LI ZA CIÓN de la vi da se den ta ria se for ma de cos tum bres
de un gé ne ro más ele va do que aque llas cu ya ne ce si dad es ab so‐ 
lu ta y de las cua les nin gún pue blo po dría pres cin dir se. Tal su‐ 
pe rio ri dad se nor ma con for me al nú me ro y el bien es tar de la
po bla ción. Exis ten allí di fe ren cias a las que no po dría asig nar se
nin gún lí mi te, y que se pre sen tan en to dos los pue blos cuan do
los efec tos de la ci vi li za ción se mul ti pli can y for man, por su di‐ 
ver si dad, di ver sas es pe cies y cla ses. Es tas cla ses re pre sen tan las
ar tes, y ca da ar te re quie re hom bres há bi les y ex per tos pa ra
con ser var lo. A me di da que las ar tes van ad qui rien do sus ca rac‐ 
te res dis tin ti vos, el nú me ro de los ar tí fi ces res pec ti vos va au‐ 
men tan do, y la ge ne ra ción que vi ve esa épo ca to ma un fuer te
tin te de esos co no ci mien tos prác ti cos. Di cho tin te se re nue va
con la su ce sión del tiem po, de suer te que los ar tí fi ces ad quie ren
mu cha ha bi li dad y un gran do mi nio de su ar te. El de cur so de
los si glos y su con ti nua ción ha cen aún más só li do ese tin te y le
ase gu ran su in ve te ra ción y per sis ten cia. Tal ocu rre so bre to do
en las gran des ciu da des, de bi do al am plio de sa rro llo so cial en
su seno y a las co mo di da des de que dis fru tan sus ha bi tan tes.
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To do lo que aca ba mos de in di car de ri va de la in fluen cia del
go bierno. En efec to, el so be rano re co ge el di ne ro de los con tri‐ 
bu yen tes y lo dis tri bu ye en tre sus ín ti mos y los gran des fun cio‐ 
na rios del reino quie nes, ade más, de ben su al ta con si de ra ción
mu cho me nos a sus ri que zas que al pres ti gio de sus dig ni da des.
El di ne ro de los con tri bu yen tes pa sa a ma nos de los fun cio na‐ 
rios del go bierno, y de és tos a los ha bi tan tes de la ciu dad por
di ver sos con cep tos, y que for man, en rea li dad, la ma yor par te
de la po bla ción. De ese mo do los ha bi tan tes al can zan con si de‐ 
ra bles for tu nas y lle gan a la opu len cia, lo cual acre cien ta los
usos del lu jo, mul ti pli ca los me dios con du cen tes a él, es ta ble ce
en tre ellos, so bre una ba se só li da, la prác ti ca de las ar tes en to‐ 
das sus ra mas.

He ahí la ci vi li za ción de la vi da ur ba na. Se com pren de rá
aho ra el por qué en las pro vin cias le ja nas (de la ca pi tal) las cos‐ 
tum bres de la vi da nó ma da pre do mi nan en las ciu da des, aun‐ 
que con tu vie ra ca da una nu me ro sa po bla ción, y los ha bi tan tes
se ale jan, en to das sus prác ti cas, de las for mas de la ci vi li za ción
ur ba na. Dis tin ta men te es en las ciu da des si tua das en los cen‐ 
tros de los gran des im pe rios, de los cua les ellas son se des y me‐ 
tró po lis. Es to se de be a una so la cau sa: la pre sen cia del sul tán,
pues el di ne ro que és te de rra ma a rau da les es cual un río que
ha ce ver de cer a sus con tor nos, fer ti li za el sue lo cer cano y ex‐ 
tien de su in flu jo bien he chor has ta pun tos le ja nos don de pre do‐ 
mi na la se que dad. El sul tán y el go bierno, ha bía mos di cho,[1]

cons ti tu yen el mer ca do de la na ción en te ra; así pues, en un
mer ca do y sus pro xi mi da des, hay to da es pe cie de ar tícu los.
Cuan do se re si de fue ra de la zo na del mer ca do, se pa de ce la fal‐ 
ta de ar tícu los. Lue go, si la exis ten cia del im pe rio se pro lon ga, y
si una se rie de re yes ha rei na do en la ca pi tal, las cos tum bres de
la ci vi li za ción ur ba na to man un fuer te arrai go en el am bien te y
se afir man de una ma ne ra só li da. Un ejem plo de ello nos ofre‐ 
cen el reino de los ju díos en Si ria. Du ró cer ca de mil cua tro‐ 
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cien tos años; por eso es te pue blo se ha bía afir ma do en la ci vi li‐ 
za ción de la vi da ur ba na; ha bía ad qui ri do una gran ha bi li dad en
to das las ar tes del vi vir, y mos tra ba una ca bal pe ri cia en su apli‐ 
ca ción. Fue so bre to do en lo que ata ñe a la ali men ta ción, el ves‐ 
tua rio y de más co sas que man tie nen la eco no mía do més ti ca en
que los ju díos em plea ban una se rie de pro ce di mien tos, que se
han adop ta do en gran par te por los otros pue blos y de los cua‐ 
les se sir ve to da vía has ta la fe cha. La ci vi li za ción y los usos de la
vi da ur ba na tu vie ron un pro fun do arrai go en Si ria, ba jo la do‐ 
mi na ción ju día, y des pués ba jo la de los Rum (grie gos y ro ma‐ 
nos), que rei na ron en es te país du ran te seis cien tos años; por
ello esa ci vi li za ción se vio lle va da allí a su más al to gra do. Otro
tan to fue el ca so de los cop tos (los an ti guos egip cios): su im pe‐ 
rio per sis tió en el mun do du ran te tres mi le nios, y dio a los há‐ 
bi tos de la vi da se den ta ria una ba se só li da en su país, Egip to. Su
au to ri dad fue reem pla za da por la de los grie gos y los ro ma nos,
y lue go por la del Is lam, el cual ha bía ve ni do pa ra anu lar a to das
las an ti guas le yes; sin em bar go aque lla ci vi li za ción per sis te allí
sin in te rrup ción. En el Ye men, las cos tum bres de la vi da se den‐ 
ta ria se ha bían pro fun da men te en rai za do de bi do a que las di n‐ 
as tías ára bes ha bían rei na do allí du ran te mi les de años, a par tir
de los tiem pos de los ama le ci tas y de los To bbá, quie nes tu vie‐ 
ron por su ce so res a los ára bes de la tri bu de Mó dar. Igual men te
ocu rrió con la ci vi li za ción en Iraq, bien con so li da da en es te
país des de re mo tas épo cas, pues to que los na ba teos y los per sas
man tu vie ron allí sus im pe rios, con ti nua men te, por es pa cio de
mi les de años, co men zan do por los cal deos, lue go los kia ni ya
(Caia niens), lue go los Co s roes, y des pués los ára bes; por es ta
ra zón, no se en cuen tra, en nues tros días, so bre la faz de la Tie‐ 
rra, un pue blo más ci vi li za do que los ha bi tan tes de Si ria, de
Iraq y de Egip to. En Es pa ña, es ta ci vi li za ción al can zó el mis mo
arrai go por que es ta na ción ha bía pa de ci do, du ran te mi le nios,[2]

la do mi na ción de los go dos y lue go la de los Ome ya. Co mo es‐ 
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tas dos di n as tías eran muy po de ro sas, las cos tum bres de la ci vi‐ 
li za ción y de la vi da ur ba na se man tu vie ron allí inin te rrum pi‐ 
da men te y echa ron pro fun das raíces.

En cuan to al Ma greb o Ifriki ya, an tes del Is lam, nin gún im‐ 
pe rio po ten te ha bía do mi na do es tas co mar cas; pues to que los
ro ma nos y los fran cos no ha bían he cho más que atra ve sar el
mar pa ra ocu par, en es ta re gión, las pro vin cias del li to ral, y no
po dían con tar con la obe dien cia de los be re be res, pue blo que
no les tes ti mo nia ba sino una apa ren te su mi sión y que cam bia ba
cons tante men te de pla za en su con ti nuo via jar. Los ha bi tan tes
del Ma greb no tu vie ron ja más en su con torno un gran im pe rio;
se li mi ta ban a en viar a los go dos de Es pa ña las de cla ra cio nes de
obe dien cia. Cuan do Dios dio el is la mis mo al mun do y los ára‐ 
bes efec tua ron la con quis ta de Ifriki ya y el Ma greb, el reino que
aquí fun da ron no tu vo gran du ra ción, ya que aque llo coin ci día
con los pri me ros tiem pos del Is lam. En esa épo ca los ára bes
mis mos se ha lla ban aún en una fa se de la ci vi li za ción nó ma da,
y los que se es ta ble cie ron en es tos paí ses no en con tra ron na da
de una an ti gua ci vi li za ción se den ta ria que hu bie ran po di do
imi tar. La po bla ción era to tal men te ber be ris ca in mer sa en los
há bi tos del no ma dis mo. Po co tiem po des pués, ba jo el ca li fa to
de His ha ni Ibn Abd-el-Me lek, los be re be res del Ma greb-al-Aq‐ 
sa se su ble va ron a ins ti ga ción de Mai sa ra Al Mo tga rí o Mo ta‐ 
gga rí, pa ra no re tor nar más a la do mi na ción ára be. Des de en‐ 
ton ces se go ber na ron por sí mis mos, aun que ha yan pres ta do el
ju ra men to de fi de li dad a Edris, pues to que no pue de con si de‐ 
rar se el reino que ellos fun da ron en ese tiem po co mo un reino
ára be.

En efec to, ellos mis mos lle va ban la ad mi nis tra ción del Es ta‐ 
do, los ára bes con ta ban allí muy cor to nú me ro. Los agla bi tas y
los ára bes que se ha lla ban a su ser vi cio con ser va ron el se ño río
de Ifriki ya, y al can za ron al gu nos as pec tos de la ci vi li za ción ur‐ 
ba na, fru tos de la co mo di dad y el lu jo que de ri van del ejer ci cio
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del po der, y del de sa rro llo so cial que col ma ba la ciu dad de Kai‐ 
ruan. Es ta ci vi li za ción fue he re da da por los Ko ta ma (par ti da‐ 
rios de los fa ti mi tas), y pa só lue go a los Sanh ad ja (Zi ri des); mas
era de tal mo do de fec ti va que ape nas sub sis tió cua tro cen tu rias.
Cuan do ca yó el reino sanh ad ji ta, ese tin te de ci vi li za ción se
des va ne ció, de bi do a su po ca fir me za y a que los ára bes hi la líes,
[3] pue blo nó ma da, se ha bían apo de ra do del país y pro pa ga do en
el mis mo la de vas ta ción. Sin em bar go se pue den re co no cer to‐ 
da vía al gu nas hue llas, ape nas per cep ti bles, de la ci vi li za ción ur‐ 
ba na; per sis ten en las fa mi lias cu yos abue los vi vie ran en 
Al-Ca lá,[4] Kai ruan[5] y Al mah di ya.[6]

Ello se no ta en sus usos do més ti cos y en sus cos tum bres; pe‐ 
ro hay una mes co lan za de ci vi li za ción nó ma da que no es ca pa a
la ob ser va ción de un ci ta dino. Igual men te es así en la ma yor
par te de las ciu da des de Ifriki ya; mas, en las del Ma greb, la ci vi‐ 
li za ción de la vi da ur ba na ape nas exis te, pues en Ifriki ya, el go‐ 
bierno mo nár qui co se ha bía man te ni do por un tiem po con si‐ 
de ra ble en ma nos de los agla bi tas, los shi i tas (fa ti mi tas) y los
Sanh ad ja (Zi ri des). La Es pa ña, ba jo la di n as tía de los Al moha‐ 
des, co mu ni có al Ma greb una por ción es ti ma ble de su ci vi li za‐ 
ción, lo que per mi tió a las cos tum bres de la vi da ur ba na to mar
arrai go en es te úl ti mo país. Eso tu vo lu gar, por que la di n as tía
que go ber na ba el Ma greb ha bía do mi na do las pro vin cias de Es‐ 
pa ña, y mu cha gen te de jó lue go es te país pa ra pa sar al Ma greb,
sea de gra do, o por fuer za. Se sa be qué ex ten sión ha bía ad qui ri‐ 
do el im pe rio de los Al moha des en aquel en ton ces. Por tan to, el
Ma greb re ci bió una bue na do sis de aque lla ci vi li za ción ur ba na,
que al can zó a afir mar se allí só li da men te; pe ro es te país la de bía
en gran par te a los es pa ño les. En oca sión de la gran emi gra ción,
cuan do una mul ti tud de mu sul ma nes aban do na ron Es pa ña, a
con se cuen cia de las con quis tas he chas por los cris tia nos,[7] los
que ve nían de las pro vin cias orien ta les pa sa ron a Ifriki ya, don‐ 
de han de ja do ves ti gios de su ci vi li za ción. Ello se ob ser va en las
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prin ci pa les ciu da des, so bre to do en Tú nez, don de las cos tum‐ 
bres es pa ño las se com bi na ron con la ci vi li za ción que ha bía lle‐ 
ga do de Egip to, y con los há bi tos de és ta in tro du ci dos por los
via je ros. De tal ma ne ra tan to Ifriki ya co mo el Ma greb al can za‐ 
ron un gra do de ci vi li za ción muy con si de ra ble, pe ro no tar dó
mu cho en des apa re cer, a cau sa de la des po bla ción de la re gión.
De ahí en ade lan te to do pro gre so fue pa ra li za do, mien tras que,
en el Ma greb, los be re be res re tor na ban a sus an ti guas cos tum‐ 
bres, y re caían en la tos que dad de la vi da nó ma da. De to das for‐ 
mas, que dan más res tos de ci vi li za ción en Ifriki ya que en el
Ma greb y sus ciu da des, gra cias a las nu me ro sas di n as tías que
ha bían rei na do al ter na ti va men te en aquel país y a la pro xi mi‐ 
dad de las cos tum bres, de Ifriki ya, a las de Egip to, man te ni da
por el gran nú me ro de via je ros que van y vie nen en tre es tas dos
na cio nes. He ahí pues el se cre to (de esas di fe ren cias en la ci vi li‐ 
za ción), se cre to que es ca pa a to do el mun do. El lec tor sa brá
aho ra que (en la cues tión que nos ocu pa) hay va rias co sas que
tie nen en tre sí re la cio nes ín ti mas, ta les co mo el es ta do del
reino en lo que con cier ne a su fuer za o de bi li dad, el nú me ro de
la po bla ción o del pue blo do mi nan te, la mag ni tud de la ca pi tal,
las co mo di da des y las ri que zas del pue blo. Es tas re la cio nes
exis ten, por que la di n as tía y el reino son la «for ma» de la na‐ 
ción y del de sa rro llo so cial, y to do lo que se re la cio na al Es ta do,
co mo súb di tos, ciu da des, etc., cons ti tu ye su «ma te ria». El di ne‐ 
ro que pro vie ne de las con tri bu cio nes re tor na al pue blo; la ri‐ 
que za de la po bla ción de ri va or di na ria men te de los mer ca dos y
del co mer cio; las dádi vas y las for tu nas que el sul tán vier te so‐ 
bre al gu nos ha bi tan tes de la ciu dad se de rra man en tre los de‐ 
más y vuel ven lue go al so be rano pa ra ser dis tri bui das de nue vo.
Los im pues tos y las con tri bu cio nes te rri to ria les (ja radj) se lle‐ 
van el di ne ro del pú bli co; pe ro el sul tán, al des em bol sar lo, se lo
de vuel ve. La ri que za del go bierno sig ni fi ca la de los súb di tos, y
cuan to más ri co son los súb di tos y nu me ro sos, tan to más di ne‐ 
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ro po see el go bierno, pues to do eso de pen de del de sa rro llo so‐ 
cial y de su mag ni tud. Exa mi nad y re fle xio nad; en con tra réis,
sin du da, que ello es la ver dad. «Dios juz ga y na die pue de re vo‐ 
car su fa llo».
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CAPÍ TU LO XVI II

LA CI VI LI ZA CIÓN DE LA VI DA UR BA NA MAR CA
EL MÁS AL TO GRA DO DEL PRO GRE SO A QUE UN
PUE BLO PUE DE AL CAN ZAR; ES EL PUN TO CUL‐ 
MI NAN TE DE LA EXIS TEN CIA DE ESE PUE BLO, Y

EL SIG NO QUE PRE SAGIA LA DE CA DEN CIA

YA HE MOS ex pues to que el reino y el es ta ble ci mien to de un
go bierno di nás ti co son el ob je ti vo a que pro pen de la ac ción de
la asa bi ya, que la ci vi li za ción na ci da de la vi da ur ba na es a la
que con ver ge la ci vi li za ción nó ma da, y que la vi da nó ma da, la
vi da ur ba na, la rea le za, la ple be, y to do lo que se se ña la den tro
de la so cie dad hu ma na, tie ne una exis ten cia li mi ta da, al igual de
ca da in di vi duo de los se res crea dos, pues la ra zón y la his to ria
nos en se ñan que, en el es pa cio de cua ren ta años, las fuer zas y el
de sa rro llo del hom bre al can zan su má xi mo lí mi te, que la na tu‐ 
ra le za sus pen de en ton ces su ac ción du ran te al gún tiem po, y
que lue go co mien za la de ca den cia. Igual men te su ce de a la ci vi‐ 
li za ción ur ba na; ella es el tér mino más allá del cual ya no hay
pro gre so. Un pue blo que se ha lla en la abun dan cia se en tre ga
na tu ral men te a to dos los usos de la vi da ur ba na y pron ta men te
se con for ma a ellos. Aho ra bien, en ese am bien te de la exis ten‐ 
cia, la ci vi li za ción con sis te, co mo ya sa be mos, en la in tro duc‐ 
ción de cuan to gé ne ro del lu jo, en el es me ro por lo me jor y en
la apli ca ción al cul ti var las di ver sas ar tes: co mo, por ejem plo, el
ar te cu li na rio, que se ha in ge nia do pa ra el re fi na mien to de la
co ci na, el ar te del ves tir, de la cons truc ción, de los ta pi ces, del
mo bla je, del me na je y de más pri mo res que cons ti tu yen el con‐ 
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jun to de una ele gan te re si den cia. Pa ra al can zar un re sul ta do sa‐ 
tis fac to rio en ca da una de es tas fa ce tas, se re quie re el con cur so
de va rias ar tes de las cua les no hay me nes ter al guno en la vi da
nó ma da, ni tam po co quien las pro cu re. Cuan do se ha lle va do
has ta el úl ti mo lí mi te la ele gan cia en to do lo que se re fie re al
des plie gue do més ti co, uno ce de a la se duc ción de sus pa sio nes,
y los há bi tos del lu jo co mu ni can al al ma una va rie dad de im‐ 
pre sio nes que le im pi den man te ner se en la vía de la re li gión y
al te ran su tran qui li dad en es te mun do.

Di chos há bi tos, en fo ca dos des de el pun to de vis ta re li gio so,
des cu bren cier ta im preg na ción que de ja en el al ma unas má cu‐ 
las de di fí cil erra di ca ción, en fo ca das des de el pun to de vis ta
mun dano, crean tan tos me nes te res e im po nen tan tas obli ga cio‐ 
nes que cu ya sa tis fac ción so bre pa sa a las po si bi li da des nor ma‐ 
les. En otras pa la bras más cla ras: en las gran des ciu da des, la di‐ 
ver si dad de las ar tes que na cen de la pro pia ci vi li za ción oca sio‐ 
na a los ha bi tan tes cre ci dos gas tos. Aho ra el gra do de es ta ci vi‐ 
li za ción va ría se gún el de sa rro llo so cial: cuan to ma yor sea el
de sa rro llo, tan to más ca bal es la ci vi li za ción. Por lo de más ya
he mos di cho que to da ciu dad de nu me ro sa po bla ción se ca rac‐ 
te ri za por la ca res tía de los ar tícu los ex pues tos en sus mer ca‐ 
dos, y por los al tos pre cios de los ob je tos que sir ven a los me‐ 
nes te res de la vi da. Los de re chos im pues tos por el go bierno so‐ 
bre sus mer can cías con tri bu yen a su ca res tía. (De re chos que
sue len ser muy con si de ra bles) por que la ci vi li za ción no al can za
su pleno des en vol vi mien to sino en la épo ca en que la di n as tía
ha lle ga do a su más al to gra do de po ten cia, épo ca du ran te la
cual el go bierno fi ja ge ne ral men te (nue vos) im pues tos, de bi do a
los fuer tes gas tos que tie ne en ton ces que cu brir, tal co mo lo he‐ 
mos de mos tra do. Di chos im pues tos tie nen por efec to el au‐ 
men to del pre cio de to das las ope ra cio nes de ven ta, ya que los
ne go cian tes y los ten de ros, al fi jar el pre cio a sus ar tícu los y
mer can cías, to man en cuen ta to dos sus des em bol sos, e in clu‐ 
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yen, des de lue go, los de re chos de mer ca do y los gas tos de su
pro pia ma nu ten ción, lo cual su be con si de ra ble men te el pre cio
de to do lo ven di ble, y obli ga a los ha bi tan tes de la ciu dad a gas‐ 
tar de ma sia do y a salir de los lí mi tes de la mo de ra ción pa ra
caer en el des pil fa rro. No ha llan otra so lu ción, por que se en‐ 
cuen tran so me ti dos a sus cos tum bres del lu jo; de tal suer te
con su men to do lo que ga nan y se de jan arras trar, unos tras
otros por la po bre za y la mi se ria. Cuan do la ma yor par te de
ellos se ha re du ci do a la in di gen cia, el nú me ro de com pra do res
dis mi nu ye, el co mer cio lan gui de ce y la pros pe ri dad de la ciu‐ 
dad su fre la con se cuen cia. To do eso tie ne por cau sa la ci vi li za‐ 
ción lle va da al ex tre mo y el lu jo que re ba sa to dos los lin de ros.

He ahí las cau sas que da ñan, de una ma ne ra ge ne ral, a una
ciu dad, por que la afec tan por igual en su co mer cio y en su po‐ 
bla ción. Las que la da ñan obran do so bre los in di vi duos son,
des de lue go, la fa ti ga y el can s an cio que pa de cen en pro cu rar
sub ve nir a los há bi tos del lu jo con ver ti dos pa ra ellos en me nes‐ 
te res, lue go las di ver sas im pre sio nes des mo ra li za do ras que el
al ma ex pe ri men ta en bus can do sa tis fa cer las exi gen cias de es‐ 
tos há bi tos vi cio sos. El mal que eso ha ce a la pu re za del al ma va
siem pre en in cre men to, por que ca da me nos ca bo que ella re ci be
es se gui do de otro. Por tan to la de pra va ción se mul ti pli ca en
esos in di vi duos, asi mis mo la mal dad, la im pro bi dad y la in cli‐ 
na ción a la ar ti ma ña y a to da es pe cie de me dios, lí ci tos o ilí ci‐ 
tos, a efec to de ga nar el sus ten to. El al ma se apar ta (de la vir tud)
pa ra re fle xio nar so bre esas ma te rias, pa ra de jar se ab sor ber en
su es tu dio y com bi nar as tu cias me dian te las cua les pu die ra rea‐ 
li zar sus de sig nios; por eso se les ve a esos hom bres en tre gar se
des ca ra da men te a la men ti ra, al en ga ño, a la tra pa ce ría, al hur‐ 
to, al per ju rio y al frau de en la ven ta de sus mer can cías. Se ob‐ 
ser va rá asi mis mo que su des me di do há bi to de sa tis fa cer sus pa‐ 
sio nes y de lei tar se en los pla ce res que el lu jo ha in tro du ci do los
ha fa mi lia ri za do con to dos los gé ne ros del vi cio y con la in mo‐ 
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ra li dad en to dos sus as pec tos. Os ten tan abier ta men te el im pu‐ 
dor, y, arro jan do de la do to da ver güen za, se ex pla yan so bre ello
in mo des ta men te, sin sen tir se cohi bi dos ni por la pre sen cia de
sus pa rien tes y de sus mu je res. To do lo opues to a la vi da nó ma‐ 
da, don de el res pe to que se brin da a las mu je res im pi de pro‐ 
nun ciar de lan te de ellas pa la bras obs ce nas. Se ad vier te tam bién
que esas gen tes son las más há bi les en el em pleo del do lo y la
si mu la ción, con el ob je to de sus traer se a la coer ción, cuan do
es tán ama ga dos por el bra zo de la jus ti cia, y a fin de evi tar el
cas ti go a que se sa ben me re ce do res por sus fe cho rías. Es to in‐ 
clu so se vuel ve un há bi to y una se gun da na tu ra le za pa ra ellos,
ex cep to al gu nos que Dios ha pre ser va do del pe ca do. La ciu dad
re bo sa de una po bla ción ín fi ma, de una mul ti tud de hom bres
de in cli na cio nes vi les, que tie nen por se gui do res a mu chos jó‐ 
ve nes per te ne cien tes a gran des ca sas, a hi jos de fa mi lia aban do‐ 
na dos a sí mis mos, y que, a pe sar de la no ble za de su cu na y de
la res pe ta bi li dad de sus fa mi lias, se han de ja do arras trar en el
vi cio por la fre cuen ta ción a ma la com pa ñía. Es to se com pren de
cuan do uno pien sa que los hom bres son na tu ral men te se me‐ 
jan tes, só lo se su pe ran y se dis tin guen por sus cua li da des mo ra‐ 
les, por su es fuer zo en ad qui rir vir tu des y evi tar las vi le zas. Por
ello, el vi cio los re ba ja a un mis mo ni vel, sin im por tar lo ilus tre
de la al cur nia ni la pro ce den cia de un ho no ra ble li na je. De ahí
que ve mos a tan tos des cen dien tes de ilus tres fa mi lias, de al ta
po si ción de se cha dos de la so cie dad, re le ga dos a la tur ba y obli‐ 
ga dos, por sus de pra va das cos tum bres y sus vi cios, a ejer cer los
ofi cios más ba jos a fin de ob te ner la sub sis ten cia. Cuan do esa
ca la ña de gen te se pro pa ga en una ciu dad o una na ción, es un
sig no ine quí vo co con que Dios anun cia la caí da y la rui na de
esa na ción.

Aho ra se com pren de el sen ti do de es tas pa la bras del Al tí si‐ 
mo: «Y cuan do qui si mos ani qui lar una ciu dad, or de na mos a sus
con cu pis cen tes que la de pra va sen, y en ton ces me re cie ron el
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cas ti go y la arra sa mos ín te gra men te». (Co rán, su ra  XVII, vers.
16). He aquí có mo la des mo ra li za ción acon te ce: cuan do uno no
ga na lo su fi cien te pa ra sub ve nir a sus ne ce si da des, sa tis fa cer a
los nu me ro sos há bi tos con traí dos y man te ner el or den con que
el al ma pro cu ra los go ces, sus con di cio nes se tras tor nan, y, al
ocu rrir es to su ce si va men te a mu chos in di vi duos de la ciu dad,
to do se de sor ga ni za allí y cae en rui na. He aquí lo que su po nen
al gu nos hom bres de es píri tu su pe rior: «La ciu dad en que se han
mul ti pli ca do los cí tri cos or na men ta les re ci be con ello la ad ver‐ 
ten cia de su pr óxi ma de vas ta ción». Por eso mu cha gen te del
pue blo elu de la plan ta ción de di chos cí tri cos en los pa tios de
sus ca sas. Pe ro no es es ta la idea que se ha que ri do ex pre sar, ni
tam po co los cí tri cos pue dan en ce rrar ma lau gu rio al guno; so la‐ 
men te se ha que ri do de cir que la crea ción de jar di nes, y su do‐ 
ta ción de aguas co rrien tes, son una con co mi tan cia de la ci vi li‐ 
za ción ur ba na, pues los cí tri cos, el li la, el ci prés, etc., son ár bo‐ 
les cu yos fru tos no con tie nen nin gún prin ci pio nu tri ti vo ni uti‐ 
li dad al gu na. Só lo por su as pec to or na men tal que es tos ár bo les
se plan tan en los jar di nes, y ello no se prac ti ca sino ba jo la in‐ 
fluen cia de una ci vi li za ción lle va da al ex tre mo; no se sue le efec‐ 
tuar sino des pués de ha ber des en vuel to con es me ro to dos los
gé ne ros del lu jo, y esa es pre ci sa men te la épo ca en que se te me
la aso la ción de la ciu dad y su rui na. La adel fa, de la que se ha
di cho la mis ma co sa, se in clu ye to da vía en esa ca te go ría; no se
le plan ta en los jar di nes sino a cau sa de sus be llas flo res ro jas o
blan cas, y es ta es tam bién una prác ti ca in tro du ci da por el lu jo.

Otra cau sa de la co rrup ción de cos tum bres en la ci vi li za ción
ur ba na, es la afi ción a la con cu pis cen cia por la cual, en un am‐ 
bien te de múl ti ples lu jos, se aban do na la bri da de las pa sio nes, a
fin de su mer gir se en la in tem pe ran cia. En ton ces se crean, pa ra
la sa tis fac ción del es tó ma go, los man ja res más su cu len tos. Se
va rían lue go las ma ne ras de de lei tar los ape ti tos car na les: la
for ni ca ción se in tro du ce así co mo la pe de r as tía, vi cios que con‐ 
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du cen uno in di rec ta y otro di rec ta men te a la ex tin ción de la es‐ 
pe cie. La for ni ca ción tie ne una in fluen cia in di rec ta so bre la in‐ 
cer ti dum bre que re sul ta acer ca de la fi lia ción de los hi jos;[1]

por que na die que rrá re co no cer por hi jo su yo a un ni ño que
pro ba ble men te no lo sea, pues to que la si mien te de va rios ha
po di do reu nir se en la mis ma ma triz. En tal ca so, los pa dres, al
no ex pe ri men tar el afec to na tu ral que les ha ce amar a sus hi jos,
rehú san criar los; los ni ños mue ren por fal ta de cui da do, de
don de re sul ta un obs tá cu lo a la pro pa ga ción de la es pe cie. La
pe de r as tía, es una cau sa que con tri bu ye di rec ta men te, tie ne por
con se cuen cia la in te rrup ción com ple ta de la pro pa ga ción. Con
arre glo a es tas con si de ra cio nes fue que el imam Ma lik anun ció,
res pec to a la pe de r as tía, una opi nión mu cho más ex plí ci ta que
la de los otros (tres) ima mes,[2] y de mos tró así que en ten día me‐ 
jor que és tos la fi na li dad de ca da pre cep to de la ley di vi na, y
que di chos pre cep tos im pli can siem pre por ob je to el bien ge ne‐ 
ral.

El lec tor que ha ya com pren di do y apre cia do lo que aca ba‐ 
mos de ex po ner ad ver ti rá que la ci vi li za ción es la vi da ur ba na y
el lu jo, que sig ni fi ca el úl ti mo tér mino del pro gre so de la so cie‐ 
dad, y que, a par tir de ahí, la na ción em pie za a re tro ce der, a co‐ 
rrom per se y caer en la de cre pi tud, tal co mo acon te ce a la vi da
na tu ral de los ani ma les. Di re mos in clu so que el ca rác ter de los
hom bres, for ma do ba jo la in fluen cia de la vi da ur ba na y el lu jo,
es, en sí mis mo, la co rrup ción per so ni fi ca da. El hom bre no es
tal, a me nos de po der se pro por cio nar, por sus pro pios me dios,
lo que le es útil, y apar tar de sí lo que po dría per ju di car le; es
pa ra lu char con ese fin que ha re ci bi do una or ga ni za ción tan
per fec ta, pues el ci ta dino es in ca paz de su mi nis trar a sí mis mo
sus pro pias ne ce si da des; la inep cia, cu yo há bi to ha con traí do
vi vien do en la co mo di dad, se lo im pi de, o bien el or gu llo que
re sul ta de una edu ca ción re ci bi da en el seno del bien es tar y el
lu jo. Am bos ca sos son igual men te cen su ra bles. Los ha bi tan tes
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de las ciu da des, cu ya in fan cia han pa sa do ba jo el con trol de
pre cep to res, en car ga dos de en se ñar les y cas ti gar los, y que vi‐ 
ven lue go en me dio del lu jo, pier den su ca li dad va ro nil, les fal ta
la ener gía su fi cien te pa ra de fen der se contra sus agre so res y se
con vier ten en una car ga pa ra el go bierno, que les pres ta rá pro‐ 
tec ción. Tal dis po si ción les es in clu so per ni cio sa des de el pun to
de vis ta re li gio so, de bi do al tin te del mal que las de pra va das
cos tum bres, a que se ha llan so me ti dos, han co mu ni ca do a sus
al mas. Es te es un prin ci pio que ya he mos es ta ble ci do y que ape‐ 
nas ad mi te muy ra ras ex cep cio nes. Así pues, al per der el hom‐ 
bre la fa cul tad de con ser var su mo ral y las bue nas cua li da des de
de vo to, pier de su con di ción hu ma na y des cien de al ni vel de los
irra cio na les. Cuan do se en fo ca la ci vi li za ción des de ese pun to
de vis ta, se com pren de por qué esas frac cio nes de tro pas del
sul tán que han si do cria das ba jo los há bi tos du ros y ás pe ros de
la vi da nó ma da son más efec ti vas y úti les que aque llas cu yos
com po nen tes han pa sa do su vi da en me dio de la ci vi li za ción
ur ba na. Es to se ob ser va en to dos los rei nos. Por tan to es evi‐ 
den te que es ta ci vi li za ción mar ca el pun to de de ten ción en la
vi da ur ba na de un pue blo[3] o de un reino. ¡Dios es úni co, to do‐ 
po de ro so!
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CAPÍ TU LO XIX

TO DA CIU DAD QUE ES CA PI TAL DE UN REINO
CAE EN RUI NA EN EL MO MEN TO DEL DE RRUM‐ 

BE DE ES TE REINO

EN NUES TRAS bús que das so bre la ci vi li za ción, he mos lle ga do
a la con clu sión de que la de cli na ción y caí da de un reino ani‐ 
qui la la pros pe ri dad de la ciu dad que le ser vía de se de, y que, si
la rui na de la ciu dad no se ori gi na in me dia ta men te, no tar da rá
en ma ni fes tar se. Va rios ór de nes con tri bu yen a pro du cir ese
efec to. 1.º  To da di n as tía in ci pien te con ser va, ne ce sa ria men te,
las so brias cos tum bres de la vi da nó ma da, las cua les le im pi den
po ner la ma no so bre los bienes de sus súb di tos y la man tie nen
re traí da del fas to y de la os ten ta ción. La in fluen cia de di chas
cos tum bres re fle ja en las li ge ras car gas y los mí ni mos im pues‐ 
tos que pe san so bre el pue blo y que sir ven pa ra su fra gar los
gas tos del go bierno. Por es ta ra zón, la nue va ad mi nis tra ción
tie ne po cos egre sos y des co no ce el lu jo. En con se cuen cia, la au‐ 
sen cia del fas to en la nue va di n as tía ha ce dis mi nuir la opu len‐ 
cia que exis tía en tre los ha bi tan tes de la ciu dad que ha bía si do
la ca pi tal del an ti guo reino: es sa bi do que los súb di tos si guen
siem pre el ejem plo del so be rano, que se adap tan a la ín do le de
sus go ber nan tes, sea de gra do o por fuer za. En el pri mer ca so,
se de jan lle var a la mo de ra ción por ese sen tir na tu ral que dis‐ 
po ne a los hom bres a imi tar los há bi tos de quien los tie ne ba jo
su po tes tad. En el se gun do, se de jan qui tar, has ta cier to gra do,
las cos tum bres de la vi da ur ba na, por que el ca rác ter del nue vo
go bierno de man da vir tual men te el re trai mien to de to da es pe‐ 
cie del lu jo, lo cual re du ce a po ca co sa los pro ve chos (que se po‐ 
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drían sa car de los des em bol sos he chos por el so be rano), pro ve‐ 
chos que cons ti tu yen el fo men to del lu jo. De ahí re sul ta la men‐ 
gua en la pros pe ri dad de la ca pi tal y la des apa ri ción de mu chas
cos tum bres del lu jo. Esa es la idea que ya he mos enun cia do al
tra tar de las cau sas que oca sio nan la rui na de las gran des ur bes.
2.º  Una di n as tía al can za el po der y la so be ra nía por vía de la
con quis ta; pe ro, pre via men te, ha de bi do des ple gar la ene mis tad
(contra otra di n as tía) y ha cer le la gue rra, pues la ene mis tad que
rei na en tre dos di n as tías con du ce a los súb di tos de la una a de‐ 
tes tar a los de la otra; los há bi tos (del lu jo) y del bien es tar son
más fuer tes, en to das sus for mas, y más gran des en el uno de
esos pue blos que en el otro; mas el triun fo de és te ha ce des apa‐ 
re cer (la po ten cia de) su ad ver sa rio, y, a par tir de en ton ces, los
usos del an ti guo reino pa re ce rán abo mi na bles, odio sos y exe‐ 
cra bles a la nue va di n as tía. Las co sas de lu jo, so bre to do, las in‐ 
dig nas, son re cha za das por el pue blo ven ce dor, por que su pro‐ 
pio go bierno las re prue ba. Ello per ma ne ce así has ta que la di n‐ 
as tía de los vic to rio sos ad quie re gra dual men te al gu nas cos tum‐ 
bres, de es pe cie dis tin ta, del lu jo, y de ese mo do po nen la ba se
de una nue va ci vi li za ción ur ba na. Du ran te ese in ter va lo, la ci vi‐ 
li za ción del an ti guo pue blo de cre ce in ce sante men te y tien de a
des apa re cer. He ahí to da vía có mo la pros pe ri dad de una ciu dad
de cli na. 3.º To do pue blo tie ne ne ce sa ria men te un país del que
es ori gi na rio y en el cual ha ini cia do la for ma ción de su im pe‐ 
rio. El te rri to rio del que se apo de ra lue go se con vier te en una
de pen den cia de aquél que es la cu na de su po der, y las ciu da des
con quis ta das se en cuen tran co lo ca das en la se rie de aque llas
que los ven ce do res ya po seían. El im pe rio to ma en ton ces una
tal ex ten sión que el go bierno se ve obli ga do a es ta ble cer la se de
de su au to ri dad en me dio de sus pro vin cias, por que una ca pi tal
de be ser un cen tro del que las pro vin cias for man la cir cun fe‐ 
ren cia. La nue va ca pi tal, aun que ale ja da de la an ti gua, se con‐ 
vier te en un pun to de atrac ción pa ra to dos los co ra zo nes, de bi‐ 
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do a que es la se de del im pe rio y la re si den cia del sul tán; por
eso re ci be una nu me ro sa po bla ción, a de tri men to de la vie ja ca‐ 
pi tal del reino, pues, en una ur be, la ci vi li za ción se es en re la‐ 
ción di rec ta con el nú me ro de la po bla ción. Es te es un prin ci‐ 
pio que ya he mos de mos tra do. Por tan to la an ti gua ca pi tal ex‐ 
pe ri men ta la dis mi nu ción de su pros pe ri dad y se ve pri va da de
es en cia les con di cio nes a la ci vi li za ción. Eso es otra cau sa de
rui na pa ra la ca pi tal de un im pe rio. Tal acon te ció a Ba g dad,
cuan do el go bierno se l yú ci da tras la dó la se de de su im pe rio a la
ciu dad de Is pahan. La ciu dad de Al Ma daín ex pe ri men tó pa re‐ 
ci da suer te al aban do nar la los ára bes pa ra ins ta lar se en las ciu‐ 
da des de Ku fa y de Bá so ra. Da mas co per dió su pro gre so cuan‐ 
do los Abba si da la de ja ron pa ra ir a es ta ble cer se en Ba g dad. La
ciu dad de Ma rrue cos ca yó en de ca den cia cuan do los Be ni me ri‐ 
nes del Ma greb op ta ron por fi jar se en Fez. En su ma, la adop‐ 
ción de una nue va ca pi tal por un go bierno con du ce ine vi ta ble‐ 
men te a la de vas ta ción de la an ti gua. 4.º To da nue va di n as tía se
en cuen tra obli ga da a tra tar con du re za a los ser vi do res y par ti‐ 
da rios de la di n as tía caí da, los tras la da a otras par tes, a fin de
ase gu rar se contra sus pér fi das ten ta ti vas. Aho ra la ma yor par te
de la po bla ción, en la ca pi tal (del reino con quis ta do), se com po‐ 
ne de ami gos de la an ti gua di n as tía, de miem bros de la cla se
gue rre ra que ha bía ve ni do a es ta ble cer se cuan do la fun da ción
de es te reino, y de la cla se de los no ta bles. El an ti guo go bierno
ha bía siem pre man te ni do con és tos re la cio nes más o me nos di‐ 
rec tas, se gún la ca te go ría y la cla se que ocu pa ban en la so cie‐ 
dad. Pue de in clu so de cir se que la ma yo ría de ellos ha bían cre ci‐ 
do a la som bra de di cha di n as tía. Por la mis ma ra zón, le son
muy adic tos y, si no la pue den ayu dar por la fuer za de las ar‐ 
mas, la fa vo re cen, la quie ren y que dan li ga dos a ella. Por su la‐ 
do, el nue vo go bierno, al es tar na tu ral men te in cli na do a bo rrar
to do ras tro de la di n as tía pre ce den te, trans por ta a esa po bla‐ 
ción in su mi sa al país de don de él ha bía sali do, y en don de su
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au to ri dad es tá bien afir ma da. Los en vía allí unos co mo pri sio‐ 
ne ros o exi lia dos, y per sua de a los otros a pro cu rar un re ti ro
ho nes to; em plea así los me dios de afa bi li dad pa ra no in dis po‐ 
ner los com ple ta men te. A la pos tre, ape nas que dan, en la ca pi tal,
los pe que ños co mer cian tes y gen tes po co con si de ra das: agri‐ 
cul to res, va ga bun dos y del ba jo pue blo. Pa ra lle nar el va cío que
aqué llos exi lia dos han de ja do, el go bierno ins ta la en su lu gar
una par te de sus tro pas y de sus par ti da rios. Aho ra bien, cuan‐ 
do una ciu dad se ha lla aban do na da por los no ta bles de di ver sas
cla ses, su fre un gra ve me nos ca bo en el nú me ro de su po bla ción,
o, en otros tér mi nos, pier de mu cho de su pro gre so. Por con si‐ 
guien te, la nue va di n as tía se ve obli ga da a re po blar la es ta ble‐ 
cien do en ella a sus pro te gi dos. La vi da se den ta ria des en vol ve rá
en ton ces allí una nue va ci vi li za ción que im pul sa rá más o me‐ 
nos el pro gre so, de acuer do con la po ten cia del reino. Tal pro‐ 
ce di mien to es aná lo go al de un hom bre que, ha bién do se he cho
due ño de una ca sa, cu ya dis tri bu ción y con di cio nes par ti cu la‐ 
res no res pon den a sus ne ce si da des, des tru ye la ca sa, cam bia su
dis tri bu ción con for me a su pa re cer y con ve nien cia, y vuel ve a
cons truir la de nue vo. He ahí lo que ha ocu rri do, a cien cia y pa‐ 
cien cia de to do el mun do, en va rias ciu da des que han ser vi do
de ca pi ta les de im pe rios. ¡Y Dios re gu la las no ches y los días!

En re su men, la cau sa pri me ra y na tu ral de ese fe nó meno es
es ta: la di n as tía y el reino son pa ra la so cie dad (y pa ra el pro‐ 
gre so de la ca pi tal) lo que es la for ma pa ra la ma te ria, es de cir,
la fi gu ra que, por su es pe cia li dad, man tie ne su exis ten cia. Aho‐ 
ra bien, en las cien cias fi lo só fi cas, es un prin ci pio ad mi ti do que
la for ma y la ma te ria no po drían es tar ais la das la una de la otra;
así pues, no pue de con ce bir se un reino sin la so cie dad, ni ha llar
fá cil men te una so cie dad que no es té en co ne xión con una di n‐ 
as tía o un reino. La cau sa de esa cohe sión exis te en la na tu ra le‐ 
za mis ma de los hom bres: su mu tua hos ti li dad exi ge ne ce sa ria‐ 
men te la ins ti tu ción de un mo de ra dor, y, pa ra que és te pu die ra
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obrar, se pre ci sa adop tar un sis te ma de ad mi nis tra ción fun da‐ 
do, ya sea en la ley di vi na, o en la ley hu ma na:[1] eso es en lo que
con sis te (el go bierno o) el reino. Aho ra, pues to que el go bierno
y el pue blo es tán uni dos in se pa ra ble men te, to do lo que sig ni fi‐ 
ca tras torno pa ra el uno re per cu te en el otro, y si el uno de ja ra
de exis tir, el otro des apa re ce ría tam bién. Los tras tor nos que
pro du cen las más gra ves con se cuen cias son los que afec tan a
los gran des im pe rios, co mo los que tu vie ron lu gar en el im pe‐ 
rio per sa, en el ro ma no y en el ára be en ge ne ral, tan to ba jo los
Ome ya co mo ba jo los Abba si da. Los tras tor nos pa de ci dos por
un im pe rio, en el pe río do de un so lo rei na do, co mo el de Anus‐ 
he rwán, de He ra clio, de Abd-el-Me lik Ibn Me ruán y de Ar-
Ras hid (no fue ron de gran tras cen den cia pa ra las di n as tías de
esos prín ci pes): los in di vi duos, se su ce den re gu lar men te en el
go bierno del pue blo, la bo ran pa ra man te ner la exis ten cia y la
per sis ten cia de la po bla ción y se ase me jan bas tan te unos a otros
(en su con duc ta po lí ti ca). La des ven tu ra (de un so lo rei na do) no
per ju di ca gran co sa a la pros pe ri dad del Es ta do, por que el
reino, en la rea li dad ac tuan te, que in flu ye so bre la ma te ria del
de sa rro llo so cial, alien ta por su es píri tu de asa bi ya y por las
fuer zas de que pue de dis po ner; aho ra es te es píri tu y es tas fuer‐ 
zas per sis ten ba jo el rei na do de to do so be rano de la di n as tía. Si
el es píri tu de asa bi ya lle ga ra a ex tin guir se o se de ja ra ex pul sar
por otro que, al ejer cer su in fluen cia so bre la po bla ción, hi cie ra
des apa re cer las fuer zas de la di n as tía pre ce den te, el tras torno
cau sa do a la pros pe ri dad de la na ción se ría muy gra ve, tal co mo
ya lo he mos enun cia do. ¡Y Dios me jor lo sa be!
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CAPÍ TU LO XX

AL GU NAS CIU DA DES SE DIS TIN GUEN POR EL
CUL TI VO DE CIER TAS AR TES

ES EVI DEN TE que los que ha ce res ma nua les a que se de di can
en las ciu da des es ti mu lan el na ci mien to de otros ofi cios; ello
de ri va del prin ci pio de que los hom bres ins ti tui dos en so cie‐ 
dad, es tán na tu ral men te lle va dos a ayu dar se re cí pro ca men te.
So la men te una par te de los ha bi tan tes se de di ca a las ocu pa cio‐ 
nes que na cen de es ta ma ne ra: al en car gar se de eje cu tar las, ad‐ 
quie ren la ha bi li dad por la prác ti ca del ar te, en el cual se ha cen
es pe cia lis tas. El me nes ter de esas ar tes y su ne ce si dad al ha cer se
sen tir ge ne ral men te, los que las cul ti van en cuen tran en ellas un
me dio de vi vir y lo gran in clu so cier to pro ve cho. To do ofi cio
cu ya prác ti ca no sea re cla ma da en la ciu dad per ma ne ce en te ra‐ 
men te ig no ra do; las per so nas que que rrían ejer cer lo no le sa ca‐ 
rían lo su fi cien te pa ra es tar ten ta das a adop tar lo co mo tal. Las
ar tes crea das por los me nes te res de la ciu dad exis ten en to das
las ciu da des: se en cuen tran allí sas tres, he rre ros, car pin te ros,
etc., pe ro los que de ben su ori gen a las exi gen cias del lu jo y los
usos que el mis mo in tro du ce no se prac ti can sino en las ciu da‐ 
des de gran de sa rro llo so cial, ya for ma das en los há bi tos del
fas to y de la ci vi li za ción ur ba na. So la men te allí se en cuen tran
los cris ta le ros, los jo ye ros, los per fu mis tas, los co ci ne ros, los
pla te ros, los cal de re ros, los col cho ne ros, los car ni ce ros, los fa‐ 
bri can tes de mos to, de bro ca do, y otros ob je tos de una gran va‐ 
rie dad. Cuan to más au men tan las cos tum bres de la vi da ur ba na
y las exi gen cias del lu jo se ha cen más im pe rio sas, tan tas no ve‐ 
da des en ar tes, des co no ci das en otros la dos, se crean en la ciu‐ 
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dad pa ra sa tis fa cer las. Den tro de esa ca te go ría po dre mos co lo‐ 
car los ba ños de va por; és tos se ha llan so la men te en las ciu da‐ 
des de ci vi li za ción avan za da y de con si de ra ble de sa rro llo so‐ 
cial, por que la sen sua li dad que de ri va del lu jo y de las ri que zas
ha re cla ma do su es ta ble ci mien to. He ahí por qué no se en cuen‐ 
tran en ciu da des de me dia na mag ni tud, y, si al gún prín ci pe o
emir se em pe ña ra en ha cer cons truir y mon tar un ba ño en una
de es tas úl ti mas, tal obra no tar da en ser aban do na da y caer en
rui na. Así su ce de por que la ma yo ría de los ha bi tan tes no sien‐ 
ten ne ce si dad de ella, y las per so nas en car ga das del ma ne jo de
ese es ta ble ci mien to de jan su pues to, por que no les pro du ce lo
su fi cien te pa ra su sus ten to. «Dios es ca ti ma y pro di ga su gra‐ 
cia». (Co rán, su ra II, vers. 245).
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CAPÍ TU LO XXI

EL ES PÍRI TU DE ASA BI YA PUE DE EXIS TIR EN LAS
CIU DA DES; AL GU NOS DE LOS HA BI TAN TES DO‐ 

MI NAN SO BRE LOS OTROS

EXIS TE evi den te men te en la na tu ra le za de la es pe cie hu ma na
una dis po si ción que in du ce a los hom bres a vin cu lar se unos
con otros y reu nir se en gru pos, aun cuan do no per te nez can a
una mis ma es tir pe. Es ta vin cu la ción es sin em bar go me nos
fuer te que el la zo de pa ren tes co, tal co mo ya lo he mos di cho, y
el es píri tu de asa bi ya que de ello re sul ta pro du ce so la men te una
par te de los efec tos que al can za la asa bi ya fun da da en los la zos
de con san gui ni dad. En una ciu dad, bue na par te de los ha bi tan‐ 
tes se li gan en tre sí por los vín cu los del ma tri mo nio, lo cual
con du ce a la in cor po ra ción de las fa mi lias unas a otras y al es‐ 
ta ble ci mien to de la zos de pa ren te la en tre ellas; por eso se en‐ 
cuen tran en tre los ci ta di nos los mis mos sen ti mien tos de amis‐ 
tad y de abo rre ci mien to que exis ten en los po bla dos y las tri‐ 
bus, sen ti mien tos que los guían a se pa rar se en ban dos y a for‐ 
mar par ti dos. Cuan do el reino (al que esas ciu da des per te ne cen)
cae en de ca den cia y ce sa de ac tuar con au to ri dad en las pro vin‐ 
cias le ja nas de la ca pi tal, los ha bi tan tes de las ciu da des ubi ca das
en aque llas co mar cas sien ten la ne ce si dad de un go bierno ca paz
de di ri gir los y de pro te ger los. En ton ces acu den al re cur so de
ins ti tuir un con se jo ad mi nis tra ti vo, el cual es ta ble ce al ins tan te
una lí nea de de mar ca ción en tre los hom bres de al to ran go y los
de cla se in fe rior, pues to dos los hom bres as pi ran na tu ral men te
al do mi nio y el man do; por tan to, los miem bros del con se jo al
ver la ciu dad fue ra de la au to ri dad del sul tán y del po der del
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reino, to dos ellos pre ten den apo de rar se de la di rec ción. En la
lu cha que sur ge, ca da uno se apo ya en un gru po de par ti da rios
com pues to de sus clien tes, de sus ami gos y sus afi lia dos; pro di‐ 
ga in clu so su di ne ro en tre la gen te del pue blo, a fin de reu nir los
en torno de su cau sa. El que de en tre esos je fes lo gra ven cer a
sus ri va les los per si gue y los hos ti ga has ta que los ha ya ma ta do
o ex pul sa do de la ciu dad. Al ca bo de ha ber les que bran ta do las
fuer zas y ani qui la do los me dios de agre sión, se arro ga la au to‐ 
ri dad su pre ma y cree ha ber fun da do un reino que po drá trans‐ 
mi tir a su pos te ri dad. Lue go los mis mos ac ci den tes se ma ni‐ 
fies tan en es te pe que ño Es ta do co mo en los gran des im pe rios:
un pe río do de pros pe ri dad se gui do por otro de de ca den cia. A
ve ces el usur pa dor adop ta las in cli na cio nes de un gran so be‐ 
rano, de un rey que tu vie ra ba jo sus ór de nes una mul ti tud de
tri bus y de pue blos, que se apo ya ra en po de ro sas asa bi yas, que
rea li za ra se ña la das cam pa ñas, sos te ni do por mul ti tu des de gue‐ 
rre ros y rei nan do so bre ex ten sas co mar cas y rei nos. Se ins ta la
en el trono, asu me las in sig nias de la so be ra nía y re co rre, con
un gran cor te jo, los con tor nos de su ciu dad; se sir ve de un se llo
y exi ge el tra to de «mon se ñor», com por tán do se de tal mo do
que pro vo ca la ri sa de to dos aque llos que sa ben su so fís ti ca pre‐ 
ten sión al de re cho a los dis tin ti vos de ho nor de que se ro dea.
Se me jan tes ex tra va gan cias só lo se co me ten cuan do la au to ri‐ 
dad del im pe rio se ha lla muy res trin gi da y la vin cu la ción de va‐ 
rias fa mi lias (de la ciu dad) for ma ra un par ti do im pe rio so. Sin
em bar go, al gu nos de esos je fes se inhi ben de pa re ci das exhi bi‐ 
cio nes y pro ce den con to da sen ci llez a efec to de no ex po ner se a
la irri sión y el ri dícu lo. Una si mi lar usur pa ción ha ocu rri do en
nues tros días, ba jo la di n as tía de los Ha fsi da. En el te rri to rio de
Al Dja rid, los ha bi tan tes de Trí po li, de Ca bes, Tu zer, Ne fta y
Ca fsa, los de Biske ra, Zab y los lu ga res ad ya cen tes, as pi ra ron a
la in de pen den cia cuan do la au to ri dad del im pe rio hu bo ce sa do,
des de va rias dé ca das, ha cién do se sen tir en tre ellos. Sus je fes se
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apo de ra ron en ton ces del man do de las ciu da des, y se en car ga‐ 
ron de la au to ri dad ad mi nis tra ti va y de la re cau da ción de los
im pues tos, en de tri men to del go bierno cen tral. Es tos usur pa‐ 
do res mos tra ron sin em bar go a la di n as tía un as pec to de obe‐ 
dien cia, una pa lia ti va su mi sión; le pro di ga ron be llas pro me sas,
tes ti mo nios de res pe to y las se gu ri da des de su de vo ción, es tan‐ 
do bien le jos de ser sin ce ros. Sus des cen dien tes han he re da do
el po der y lo con ser van has ta el pre sen te; los que man dan aho‐ 
ra en esas co mar cas de jan tras lu cir un in su fri ble or gu llo y la
so ber bia que se ha cen no to rios en los prín ci pes des cen dien tes
de po de ro sos so be ra nos, y, a pe sar del cor to lap so que les se pa‐ 
ra de su con di ción de ple bes, adop tan la pos tu ra de sul ta nes.[1]

Al go por el es ti lo su ce dió cuan do el im pe rio sanh ad ji ta (el de
los Zi ri des) se in cli nó ha cia su fin; los je fes de las ciu da des del
Dja rid des co no cie ron la au to ri dad del go bierno y man tu vie ron
su in de pen den cia has ta que Abd-el-Mu min Ibn Alí, je que y rey
de los Al moha des los des tro nó a to dos, los de por tó al Ma greb y
bo rró los ras tros de su do mi na ción, su ce so que ci ta re mos en la
his to ria de es te so be rano.[2] Un mo vi mien to si mi lar acon te ció
en Ceu ta cuan do la di n as tía de Abd-el-Mu min se ha lla ba a
pun to de su cum bir. Ta les usur pa do res per te ne cen co mún men‐ 
te a gran des y pu dien tes fa mi lias que pro por cio nan a la ciu dad
los je fes y de más miem bros del con ce jo mu ni ci pal, pe ro se ve a
ve ces a un in di vi duo de la cla se más ín fi ma apo de rar se del po‐ 
der, lo cual ocu rre cuan do el des tino le de pa ra la oca sión de
for mar se un par ti do del po pu la cho. En ton ces de rri ba el po der
de los je ques y de los prin ci pa les, si és tos ca re cen de asa bi ya su‐ 
fi cien te. «Dios es in ven ci ble». (Co rán, su ra XII, vers. 21).
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CAPÍ TU LO XXII

SO BRE LOS DIA LEC TOS (ÁRA BES) HA BLA DOS EN
LAS CIU DA DES

EN TO DA ciu dad, el dia lec to de los ha bi tan tes co rres pon de a
la len gua de la na ción o pue blo que ha con quis ta do o fun da do
esa ciu dad. Por ello los idio mas de to das las co mar cas is lá mi cas,
tan to de Orien te co mo de Oc ci den te, han si do y son has ta el
pre sen te ára bes. Cier ta men te la fa cul tad de ha blar la len gua
usa da en tre los ára bes des cen dien tes de Mó dar (y que fue el
ára be más pu ro) se ha per di do, y las in fle xio nes gra ma ti ca les de
di cha len gua han su fri do gra ves al te ra cio nes. Eso (es de cir, el
em pleo de dia lec tos ára bes en di chas co mar cas) tu vo por cau sa
el as cen dien te ad qui ri do por el im pe rio mu sul mán al sojuz gar a
los otros pue blos, pues la re li gión y la ley (is lá mi cas) pue den ser
con si de ra das co mo una «for ma» que tie ne por «ma te ria» la
exis ten cia (de la na ción) y del im pe rio mis mo. Mas la for ma es
an te rior a la ma te ria, y (la de que ha bla mos, es to es), la re li gión
pro vie ne de la ley di vi na. Es ta ley es tá es cri ta en la len gua de
los ára bes, por que nues tro Pro fe ta mis mo era ára be.[1] Es to tu‐ 
vo por con se cuen cia ine vi ta ble el aban dono de las de más len‐ 
guas ha bla das por los ha bi tan tes de los rei nos con quis ta dos por
los mus li mes. Ejem plo de ello la ad ver ten cia de Omar; es te ca li‐ 
fa prohi bió ser vir se de (lo que él lla ma ba las) jer gas ex tran je ras.
Eso es «ji bb», de cía, es de cir, ar ti fi cio y en ga ño. Por tan to el Is‐ 
lam re cha zó los idio mas ex tran je ros, y, co mo la len gua ára be
era la del pue blo que ha bía eri gi do el im pe rio mu sul mán, se
aban do nó el uso de to dos los idio mas de los paí ses con quis ta‐ 
dos, ya que to do pue blo imi ta el ejem plo y si gue la re li gión de
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su so be rano, lo cual tu vo por re sul ta do que uno de los em ble‐ 
mas del Is lam y del do mi nio de los ára bes fue el em pleo de su
len gua.

En las ciu da des y los rei nos (con quis ta dos), los pue blos re‐ 
nun cia ron a sus dia lec tos y sus idio mas pa ra adop tar la len gua
ára be, de suer te que, en to dos los po bla dos y los cen tros ur ba‐ 
nos, to ma ron arrai go los dia lec tos ára bes y los de más idio mas
se vol vie ron co mo in tru sos y ex tra ños a esos me dios. La len gua
ára be se co rrom pió lue go por su mes co lan za con esos idio mas;
su frió al te ra cio nes en par te de sus re glas y en sus in fle xio nes
gra ma ti ca les, pe ro se man tu vo siem pre, y con ser vó las in di ca‐ 
cio nes de su ori gen. En las ciu da des mu sul ma nas se de sig na es‐ 
ta len gua por la de no mi na ción «ha da ri ya».[2] Aña di re mos que,
en la ac tua li dad, la ma yor par te de los ha bi tan tes de di chas ciu‐ 
da des des cien den de ára bes quie nes, sien do su pe rio res en nú‐ 
me ro a los pue blos de ra za no ára be que vi vían allí, al rea li zar la
con quis ta, he re da ron ca sas y te rre nos de los ven ci dos y se de ja‐ 
ron en vi ciar por las cos tum bres del lu jo. Pues bien, las len guas
se trans mi ten co mo he ren cias, y ésa de la que se sir ven los des‐ 
cen dien tes de los con quis ta do res co rres pon de siem pre al idio‐ 
ma de sus an ces tros, aun que se hu bie se gra dual men te co rrom‐ 
pi do a con se cuen cia de su con tac to con los ex tran je ros. Se ha
lla ma do a ese dia lec to «ha da ri ya», de bi do a su em pleo por los
ha bi tan tes de las «haua dir» (es de cir, los se den ta rios que re si‐ 
den en po bla dos y ciu da des), y tam bién pa ra dis tin guir lo de
aquel de los ára bes be dui nos, dia lec to de ma yor arrai go cas ti za‐ 
men te. Cuan do los pue blos ex tran je ros, ta les co mo los Dai lam,
y lue go los Se l yú ci da, se adue ña ron del Orien te, y los Zan ta y
los Be re be res, se apo de ra ron del po der en Oc ci den te, to dos los
rei nos del is la mis mo se en con tra ron ba jo el do mi nio de los ex‐ 
tran je ros. Eso co rrom pió de tal mo do la len gua ára be que ha‐ 
bría des apa re ci do com ple ta men te si los mu sul ma nes no hu bie‐ 
ran tra ba ja do pa ra su con ser va ción con el ce lo que pu sie ron
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cui da do sa men te, en la me mo ri za ción del tex to del Co rán y del
de la Sun na (o sea las Tra di cio nes re la ti vas al Pro fe ta). Tu vie ron
ese es me ro por que es tos dos tex tos cons ti tu yen la ba se de la re‐ 
li gión. Tal he cho con tri bu yó a man te ner el ca rác ter de la len gua
«mo da ri ya» (re la ti va a Mó dar), tan to en la ver si fi ca ción co mo
en el ha bla co mún, ex cep to po ca co sa en las pro vin cias, dán do‐ 
le la pre pon de ran cia. Mas, cuan do los tár ta ros y los mo go les,
pue blos que no pro fe sa ban el is la mis mo, se apo de ra ron del
Orien te, la len gua ára be pa de ció un com ple to me nos ca bo, por‐ 
que la cau sa de su pre pon de ran cia ya no exis tía. Des apa re ció
en te ra men te de las pro vin cias mu sul ma nas de Iraq, Jo ra sán,
Per sia, la In dia, el Sind, la Tran so xián, los paí ses del Nor te y del
Asia Me nor. Las dos for mas que ella asu me, la poesía y la pro sa,
ya no se em plean, sal vo en ra ras oca sio nes; la en se ñan za de es ta
len gua se ha vuel to allí un ar te ba sa do en re glas es co la res, y for‐ 
man do una ra ma de las cien cias pro pias de los ára bes, eso só lo
a quien Dios ha ya fa vo re ci do en fa ci li tar le los me dios de ins‐ 
truir se po see el co no ci mien to de es ta len gua. El len gua je «mo‐ 
da rí» (de Mó dar) se ha con ser va do has ta cier to gra do en Egip‐ 
to, Si ria, Es pa ña y el Ma greb, por que el man te ni mien to de la
re li gión lo exi ge; mas, en las pro vin cias de Iraq y en los paí ses
de más allá, no que da el me nor ves ti gio. Aun los li bros cien tí fi‐ 
cos se es cri ben allí en per sa, y por me dio de es ta len gua se im‐ 
par te la en se ñan za en los cur sos pú bli cos. ¡Y Dios co no ce me jor
la ver dad!
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LI BRO QUIN TO

SO BRE LOS ME DIOS DE PRO POR CIO NAR SE LA

SUB SIS TEN CIA; SO BRE LA AD QUI SI CIÓN, LAS AR‐ 

TES Y TO DO LO QUE A ELLO SE RE LA CIO NA.

EXA MEN DE LAS CUES TIO NES A QUE ES TE TE‐ 

MA DA LU GAR
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CAPÍ TU LO I

DE LA VER DA DE RA SIG NI FI CA CIÓN DE LOS TÉR‐ 
MI NOS BE NE FI CIO (RI ZQ) Y AD QUI SI CIÓN

(KASB). SE PRUE BA QUE ES TO ES EL VA LOR DEL
TRA BA JO DEL HOM BRE

EL HOM BRE, en to dos los es ta dos y en to dos los pe rio dos de
su vi da, des de su na ci mien to has ta la épo ca de su pleno de sa‐ 
rro llo, y des de allí has ta la ve jez, es tá so me ti do por la na tu ra le‐ 
za a la obli ga ción de to mar ali men tos y de pro por cio nar se la
sub sis ten cia. El ri co (que no tie ne ne ce si dad de na da) es el Al tí‐ 
si mo: «Dios es de su yo opu len to, mien tras vo so tros sois po‐ 
bres». (Co rán, su ra  XL VII, vers. 38). Dios, ¡glo ri fi ca do sea!, ha
crea do pa ra el hom bre to do lo que hay en el mun do y se lo ha
ob s equia do, así co mo lo de cla ra en va rios ver sícu los de su Li‐ 
bro. «Ha crea do pa ra vo so tros, di ce, to do lo que hay en los cie‐ 
los y en la tie rra».[1] Y pro si gue: «Ha so me ti do a vo so tros el mar
y el fir ma men to, y ha so me ti do a vo so tros los ani ma les de di‐ 
ver sas es pe cies».[2] Po dría mos ci tar to da vía otros tes ti mo nios
su mi nis tra dos por es te Li bro.

El hom bre ex tien de la ma no con au to ri dad so bre el mun do y
to do su con te ni do, en vir tud de la de cla ra ción me dian te la cual
Dios lo se ña ló en la Tie rra co mo lu gar te nien te su yo. Las ma nos
de to dos los hom bres es tán abier tas (pa ra to mar), y, en eso (só‐ 
lo), obran de con cier to; mas nin gún in di vi duo pue de pre ten der
lo que otro ha ob te ni do, a me nos de que le die ra al gún ob je to
en cam bio. El hom bre, al pa sar la de bi li dad de sus pri me ros
años y ya ap to pa ra ac tuar por sí mis mo, em pie za a pro cu rar la
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ob ten ción de las co sas que pue dan ren dir le pro ve cho, con el fin
de em plear, lo que el Se ñor le de pa ra, co mo me dio de cam bio
en sa tis fa cer sus ne ce si da des y sus me nes te res. El Al tí si mo ha
di cho: «Pro cu rad, pues, el sus ten to jun to a Dios». (Co rán, su‐ 
ra XXIX, vers. 17). A ve ces el hom bre ob tie ne eso sin es fuer zo;
de es te mo do Dios le da la llu via, que fa vo re ce los cul ti vos de
las tie rras; pe ro ta les do nes no son más que sim ples so co rros,
que no exi men del es fuer zo pro pio, así co mo se ve rá más ade‐ 
lan te. Si las co sas que el hom bre lle ga a lo grar son en canti dad
su fi cien te pa ra sub ve nir a sus ne ce si da des y pro por cio nar le los
me nes te res de la vi da, se les de sig na con el tér mino «sub sis ten‐ 
cia» (maash), y si son en canti dad ma yor, se les lla ma «ri que‐ 
zas» (riash) y «bienes» (mo ta mawa ll). Lo que el hom bre ob tie ne
o lo gra se de no mi na «be ne fi cio» (ri zq), si le saca uti li dad y le
re co ge fru to. Es to acon te ce cuan do él gas ta lo que ha ob te ni do
en co sas que le son ne ce sa rias o úti les. El Pro fe ta ha di cho:
«Los bienes que tú real men te has po seí do, son los ali men tos
que has con su mi do al co mer los, las ro pas que has gas ta do al
usar las y las co sas que has do na do en ca ri dad». Lo que el hom‐ 
bre ha ob te ni do no de be lla mar se be ne fi cio si no le sir ve pa ra
me jo rar su vi da o sub ve nir a sus ne ce si da des. La po se sión de
bienes, cuan do es el re sul ta do de los es fuer zos del hom bre y de
su ca pa ci dad se de no mi na «ad qui si ción» (kasb). Es igual a las
su ce sio nes: la he ren cia, con cep tua da en re la ción al di fun to, no
se lla ma «be ne fi cio», sino «ad qui si ción», por que el muer to no
le ha saca do nin gu na ven ta ja; pe ro, con si de ra da en re la ción a
los he re de ros, to ma ese pri mer nom bre, si és tos la em plean
útil men te. Es te es el ver da de ro sen ti do del vo ca blo «be ne fi cio»,
se gún los doc to res or to do xos.

Los mo ta zi li tas con sien ten en lla mar «be ne fi cio» a los
bienes de ja dos por un di fun to, a con di ción de que ha yan si do
ad qui ri dos de una ma ne ra le gal. «Lo que no ha si do ad qui ri do
de ese mo do, di cen, no tie ne nin gún de re cho a ser de no mi na do
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tal». Asi mis mo rehú san ese tí tu lo a lo que ha si do ob te ni do por
vio len cia o por una vía ile gal. Con to do Dios con ce de los be ne‐ 
fi cios al ex po lia dor y al opre sor, al ver da de ro cre yen te y al in‐ 
fiel, mos tran do su mi se ri cor dia y su gra cia di rec triz a quien le
pla ce, es tos mis mos doc to res apo yan su opi nión en otros ar gu‐ 
men tos, mas no es el mo men to opor tuno pa ra dar la ex po si‐ 
ción.

Aho ra sa bed que es por me dio de su pro pio tra ba jo y em pe‐ 
ñán do se en la uti li dad que el hom bre lle ga a la ad qui si ción; de‐ 
be pro po ner se y lu char pa ra ob te ner un be ne fi cio, aun cuan do
pro cu ra ría con se guir lo por to das las vías po si bles. Dios ha di‐ 
cho: «Pro cu rad vues tro be ne fi cio cer ca de Dios». Los es fuer zos
que el hom bre ha ce por ello de pen den de la fa cul tad que Dios
le ha con ce di do y de las ideas que le ins pi ra. To do be ne fi cio
pro vie ne de Dios; mas to da ad qui si ción y to dos los bienes y ri‐ 
que zas re quie ren el tra ba jo del hom bre. Ello es evi den te cuan‐ 
do ese tra ba jo con sis te en los es fuer zos per so na les del in di vi‐ 
duo, co mo, por ejem plo, el ejer ci cio de un ar te. La ga nan cia que
re sul ta de la cría de ani ma les, del cul ti vo de plan tas y de la ex‐ 
plo ta ción de mi ne ra les tam po co pue de ob te ner se sin el tra ba jo
del hom bre; co sa que se ve en to das par tes, pues sin el tra ba jo,
esas em pre sas no ren di rían pro ve cho al guno, ni se lle va rían a
ca bo. Aña da mos que Dios ha crea do dos me ta les, el oro y la
pla ta, pa ra re pre sen tar el va lor de to do lo que es cau dal.

Pa ra la ge ne ra li dad de los hom bres, lo que es te so ro y ga nan‐ 
cia con sis te úni ca men te en oro y en pla ta; si se po seen de otras
ma te rias, es so la men te con el pro pó si to de apro ve char las fluc‐ 
tua cio nes del mer ca do y ven der las ven ta jo sa men te, con la mi ra
de pro veer se lue go del oro y de la pla ta. En cuan to a es tos dos
me ta les, son de un va lor só li do y no po drían ser ob je to de trá fi‐ 
co, pues to que son la ba se en que es tri ba to do lo que es ga nan‐ 
cia, lu cro o te so ro. Es ta ble ci dos es tos prin ci pios, di re mos que,
si los fon dos (o exis ten cia) de que se saca una ven ta ja y un pro‐ 
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ve cho son el pro duc to de un ofi cio par ti cu lar, esa ven ta ja y tal
pro ve cho re pre sen tan el va lor del tra ba jo del ar te sano, y eso es
lo que se de sig na con la voz «ga nan cia» (qi nia); pues el tra ba jo
es el to do ahí, pe ro no es por el tra ba jo mis mo que uno con‐ 
sien ta en dar se tan ta pe na. Hay cier tos ofi cios que com pren den
en sí al gu nos otros: el del car pin te ro, por ejem plo, se ane xio na
al del ar ma dor, el ofi cio de hi lar ha de acom pa ñar al de te jer;
pe ro hay más ma no de obra en la car pin te ría y en la te je du ría,
lo cual ha ce que es te tra ba jo sea más re tri bui do.

Si los fon dos que se po seen no son el pro duc to de un ofi cio,
no es me nos pre ci so in cluir, al pre cio de ese pro duc to que se ha
ob te ni do y ad qui ri do, el va lor del tra ba jo que se ha bía in ver ti do
allí, por que sin el tra ba jo na da se ad quie re. Qui zá en la ma yo ría
de los ca sos, sea fá cil ob ser var que se ha to ma do cuen ta del va‐ 
lor del tra ba jo y se le ha asig na do un pre cio más o me nos im‐ 
por tan te, pe ro, en al gu nos otros es im per cep ti ble. Tal ocu rre
pa ra la ge ne ra li dad de la gen te en lo que se re fie re al pre cio de
los co mes ti bles. Cuan do se fi ja el pre cio de los ce rea les, cier ta‐ 
men te se to ma en cuen ta el tra ba jo y los gas tos que su pro duc‐ 
ción ha exi gi do, así co mo lo he mos di cho an te rior men te; mas
es to es ca pa a la aten ción de las gen tes que vi ven en las co mar‐ 
cas don de las car gas que oca sio na el cul ti vo de la tie rra son li‐ 
via nas; ape nas al gu nos agri cul to res re pa ran en ello. Al ha cer
no tar que las ven ta jas y los pro ve chos (de ri va dos de los ofi cios
y del co mer cio) re pre sen tan en to ta li dad o en gran par te el va‐ 
lor del tra ba jo del hom bre, he mos acla ra do el sen ti do del tér‐ 
mino «be ne fi cio», he mos mos tra do que de es te be ne fi cio se ob‐ 
tie ne la uti li dad, e in di ca do lo que de be mos en ten der por la voz
«ad qui si ción».

Aho ra de be sa ber se que si el de cre ci mien to de la po bla ción
ha he cho dis mi nuir o ce sar los tra ba jos en una ciu dad, ello pre‐ 
sagia que Dios ha re ti ra do a los ha bi tan tes de esa lo ca li dad los
me dios de ad qui rir ri que zas. Véa se las ciu da des don de hay po ca
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gen te; los be ne fi cios y ga nan cias son bien re du ci dos, de bi do a
las es ca sas ac ti vi da des. En cam bio, en las ciu da des de nu me ro sa
po bla ción, don de se tra ba ja fe bril men te, los ha bi tan tes go zan
de am plias ri que zas y de gran des co mo di da des. Es to re sul ta del
prin ci pio que ya he mos asen ta do. Las gen tes del pue blo se ex‐ 
pre san con ple na con cor dan cia con las ideas ex pues tas en es te
ca pí tu lo cuan do di cen de un país de caí do su pro gre so que «ha
per di do sus be ne fi cios».

(En se me jan te país, la rui na se pro pa ga) al pun to que los
arro yos y los ma nan tia les se se can y no rie gan ya las lla nu ras.
En efec to, pa ra te ner cur sos de agua, hay que lim piar los ma‐ 
nan tia les y sa car el agua de los po zos, es de cir, ha ce fal ta el tra‐ 
ba jo del hom bre. Es así co mo, pa ra ob te ner la le che, hay que
ex traer la de la ubre del ani mal, pues si se dis con ti núa la lim pie‐ 
za de los po zos y la ex trac ción del agua, aca ban por des apa re‐ 
cer, así co mo los ani ma les ce san de su mi nis trar le che cuan do se
de ja de or de ñar los. Véa se los paí ses en don de se sa be que ha bía
ma nan tia les en los tiem pos de su pros pe ri dad; tan pron to co mo
la de so la ción se ha cun di do allí, las aguas de ja ron de fluir, co mo
si no hu bie ran exis ti do ja más. «Dios re gu la las al ter na ti vas de
las no ches y los días».
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CAPÍ TU LO II

SO BRE LAS VÍAS Y LOS DI VER SOS ME DIOS DE
GA NAR SE LA VI DA (MAASH)

LA PA LA BRA «maash» se em plea pa ra de sig nar el ac to del
hom bre que pro cu ra la sub sis ten cia y que lu cha por ob te ner la.
Es un nom bre de la for ma «ma fa al»[1] de ri va do de «aaish» (vi‐ 
vir). Co mo es te ac to es ne ce sa rio pa ra el sos te ni mien to de la vi‐ 
da, po de mos su po ner que se le ha da do, por hi pér bo le, un nom‐ 
bre que sig ni fi ca «si tio don de se ha lla la vi da». Los me dios de
exis ten cia se pro cu ran de dis tin tas ma ne ras: 1.º Qui tán do los a
los de más, cuan do se es té au to ri za do por un có di go de re gla‐ 
men tos ge ne ral men te ad mi ti do: lo que se qui ta así se lla ma
«con tri bu ción» o «im pues to». 2.º  Co bran do ani ma les sal va jes
ya sea de la tie rra o del mar: es to se lla ma «is tiad» (ca zar y pes‐ 
car). 3.º  Sacan do a los ani ma les do més ti cos cier tos pro duc tos
de con su mo ge ne ra li za do en tre las gen tes, la le che, por ejem‐ 
plo, que es su mi nis tra da por los ga na dos; la se da, que pro vie ne
del gu sano que la hi la; y la miel, que se de be a las abe jas; o bien
ob te nién do los del cul ti vo de ce rea les y ár bo les, a los que se de‐ 
di can cui da dos y se les tra ta de mo do de po der apro ve char sus
co se chas: to do es to se de no mi na «agri cul tu ra». 4.º Por el tra ba‐ 
jo ma nual. Hay dos es pe cies de tra ba jos: el de la pri me ra es pe‐ 
cie se em plea en ma te rias de ter mi na das y lle va el nom bre de
«ar tes»; la es cri tu ra, por ejem plo, la car pin te ría, los ofi cios del
sas tre, del te je dor y del ji ne te. El tra ba jo de la se gun da es pe cie
no se li mi ta a ma te ria es pe cial, sino que com pren de di ver sas
pro fe sio nes y ocu pa cio nes. 5.º  Por el lu cro re sul tan te de las
tran sac cio nes; hay mer can cías dis po ni bles que uno trans por ta
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a dis tin tos la dos, o bien se tie nen al ma ce na das has ta el mo men‐ 
to opor tuno en que se pue dan ven der ven ta jo sa men te en el
mer ca do: es to se lla ma «co mer cio». Es tas di ver sas ma ne ras y
me dios de ga nar la vi da des cri ben el sen ti do de lo que han ci ta‐ 
do al res pec to al gu nos in ves ti ga do res: li te ra tos y fi ló so fos, ta les
co mo Al Ha ri rí y otros.[2] «Al “maash”, di cen, es el al to man do,
el co mer cio, la agri cul tu ra y las ar tes (ma nua les). Co mo el al to
man do no es un me dio na tu ral de ga nar la vi da, no te ne mos ne‐ 
ce si dad de ha blar de ello; por lo de más, ya he mos di cho, en el
se gun do li bro, al gu nas pa la bras acer ca de los im pues tos y las
con tri bu cio nes que se pa gan al go bierno. La agri cul tu ra, las ar‐ 
tes y el co mer cio cons ti tu yen, en cam bio, me dios de ga nar la
sub sis ten cia con for mes a la na tu ra le za.

En cuan to a la agri cul tu ra, es de una an te la ción in trín se ca a
to do lo de más, por que es sen ci lla, na tu ral y con for me a la dis‐ 
po si ción in na ta del hom bre; ella no exi ge ni es tu dio, ni cien cia,
y, por es ta ra zón, los pue blos le se ña lan por in ven tor a Adán,
pa dre de la es pe cie hu ma na. «Fue él, di cen, el pri me ro, quien la
en se ñó y la prac ti có». Con es tas pa la bras, quie ren dar a en ten‐ 
der que la agri cul tu ra es el me dio más an ti guo y apro pia do na‐ 
tu ral men te pa ra pro por cio nar se la sub sis ten cia. Las ar tes vie‐ 
nen en se gun do lu gar y des pués de la agri cul tu ra, por que son
com pli ca das y de ben ser apren di das, re quie ren el em pleo de la
re fle xión y la aten ción. Por ello no flo re cen or di na ria men te
más que en la vi da ur ba na, mo do de exis ten cia pos te rior a la vi‐ 
da nó ma da. Fue por la mis ma cau sa que se atri bu yó la in ven‐ 
ción de las ar tes a Edris, el se gun do pro ge ni tor de los mor ta‐ 
les[3] el cual, orien ta do por una ins pi ra ción di vi na, las ha bía in‐ 
ven ta do pa ra el uso de su pos te ri dad. El co mer cio, con si de ra do
co mo me dio de ga nar la vi da, es con for me a la na tu ra le za, aun‐ 
que, en la ma yor par te de sus ope ra cio nes, con sis te en ar ti ma‐ 
ñas em plea das con el fin de es ta ble cer en tre el pre cio de com‐ 
pra y el de ven ta una di fe ren cia de la que se pu die ra lo grar pro‐ 
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ve cho. La ley per mi te el em pleo de esas ma nio bras, aun que las
in clu ye en la ca te go ría de las ope ra cio nes alea to rias, por que no
im pli can por re sul ta do to mar el bien ajeno gra tui ta men te. ¡Y
Dios me jor lo sa be!
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CAPÍ TU LO III

EL TRA BA JAR AL SER VI CIO DE UN AMO ES UN
ME DIO DE GA NAR SE LA VI DA PE RO NO CON‐ 

FOR ME A LA NA TU RA LE ZA

EL SO BE RANO, co lo ca do siem pre an te la obli ga ción de man dar
y go ber nar, tie ne ne ce si dad de te ner ser vi do res en to das las de‐ 
pen den cias de la ad mi nis tra ción. No po dría pres cin dir se del
sol da do, del po li cía ni de la gen te de cá la mo. Pa ra lle nar ca da
em pleo, es co ge las per so nas en quie nes re co no ce la ca pa ci dad,
y les asig na suel dos a car go de su te so ro. To dos los em pleos se
su bor di nan a la au to ri dad su pe rior de la cual pro vie ne su man‐ 
te ni mien to, los hom bres que se en car gan de ellos son man te ni‐ 
dos en la su mi sión y de ben una obe dien cia cie ga al so be rano,
fuen te de su for tu na. Hay otras cla ses de ser vi cio me nos dig nas
que el del prín ci pe, y cu yo ori gen se ex pli ca así: la ma yor par te
de los opu len tos des de ñan la idea de aten der a sus pro pios que‐ 
ha ce res, o bien, son in ca pa ces de ha cer lo, de bi do a su crian za
en el seno de la mo li cie. Por eso to man gen tes que efec túen
esos que ha ce res pa ra ellos, me dian te una re tri bu ción. Tal ne gli‐ 
gen cia no es na da en co mia ble y des di ce de la dig ni dad na tu ral
del hom bre: pues el con fiar se en la asis ten cia aje na re ve la la in‐ 
ca pa ci dad pro pia, y con du ce a crear nue vos em pleos y a au‐ 
men tar así los gas tos. Ade más da una prue ba evi den te de inep‐ 
ti tud y de una ín do le afe mi na da, de fec tos que to da per so na, ce‐ 
lo sa de su ca rác ter va ro nil, de be pro cu rar evi tar los. Mas, des‐ 
gra cia da men te, es co sa de la na tu ra le za de la es pe cie hu ma na el
de jar se arras trar por sus cos tum bres en el ca rril de la ru ti na; no
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es de su es tir pe, sino de sus há bi tos que el hom bre tie ne su ca‐ 
rác ter.[1]

Por lo de más, un sir vien te ca paz y dig no de con fian za no
exis te, por de cir lo así. Los in di vi duos que tra ba jan co mo do‐ 
més ti cos pue den ca ta lo gar se en cua tro cla ses, ni más ni me nos:
1.º aquel que tie ne ap ti tud y la pro bi dad de que uno pue de fiar‐ 
se; 2.º aquel que, a la in ver sa, no tie ne ni ap ti tud ni pro bi dad;
3.º y 4.º aquel a quien la una o la otra de esas cua li da des le fal ta,
es de cir, el hom bre com pe ten te y sin in te gri dad, y el hom bre
pro bo, pe ro in com pe ten te. En cuan to al pri me ro, uno se ha lla‐ 
ría en la im po si bi li dad de to mar lo a su ser vi cio, pues to que sus
ha bi li da des y su hon ra dez le ha rían pres cin dir de las gen tes de
me dia nas po si cio nes en el mun do, y le in du ci rían a me nos pre‐ 
ciar la re tri bu ción que se le po dría dar en re com pen sa de sus
ser vi cios. Ade más, esas mis mas cua li da des le co lo can en si tua‐ 
ción de de sem pe ñar un pues to más ele va do que el de do més ti‐ 
co, por ello ja más se ven los hom bres de es ta cla se al ser vi cio de
na die, ex cep to los emi res de am plio re nom bre, do mi na dos to‐ 
dos, co mo el res to de la gen te, por el amor a la fa ma. Con res‐ 
pec to al do més ti co de la se gun da cla se, aquel que es tor pe y bri‐ 
bón, nin gún hom bre jui cio so con sen ti ría en em plear lo, por que
tal sir vien te oca sio na ría per jui cio a su amo de dos ma ne ras: ha‐ 
cién do le su frir pér di das por su inep cia, y hur tán do le par te de
sus bienes trai cio ne ra men te. Así, ba jo to dos los as pec tos, tal
do més ti co es per ni cio so. He ahí pues dos cla ses de do més ti cos
a las que se pre ci sa re nun ciar. No que da por tan to más que dos:
el sir vien te de con fian za, pe ro inep to; y el sir vien te ap to, pe ro
in fiel. Hay mo ti vos más o me nos ra zo na bles pa ra dar la pre fe‐ 
ren cia a uno o a otro, mas me pa re ce que el hom bre ap to y sin
pro bi dad es pre fe ri ble, por que se pue de te ner cui da do contra
sus pi lle rías y to mar las pre cau cio nes ne ce sa rias pa ra es tar al
abri go de su des leal tad. Un do més ti co ho nes to, pe ro que per ju‐ 
di ca los in te re ses de su amo por su in ca pa ci dad, re sul ta ría más
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no ci vo que be né fi co. To mad eso por re gla al es co ger un sir‐ 
vien te. ¡Y Dios, enal te ci do sea, es om ni po ten te!



966

CAPÍ TU LO IV

LA BÚS QUE DA DE TE SO ROS Y DE DI NE RO EN TE‐ 
RRA DO NO ES UN ME DIO NA TU RAL DE GA NAR‐ 

SE LA VI DA Y DE EN RI QUE CER SE

ENTRE los ha bi tan tes de las gran des ciu da des, se en cuen tra
mu cha gen te de dé bil men ta li dad que, con la es pe ran za de en ri‐ 
que cer se, bus can con in sis ten cia el me dio de (des cu brir y de)
sa car del seno de la tie rra los te so ros (que allí se ha brían en te‐ 
rra do). Se ima gi nan que la tie rra ocul ta to das las ri que zas de los
an ti guos pue blos, y que se ha se lla do so bre esos te so ros con ta‐ 
lis ma nes má gi cos que na die pue de rom per, a me nos que se ten‐ 
gan no cio nes de la cien cia res pec ti va y del em pleo de las fu mi‐ 
ga cio nes, los con ju ros y los sa cri fi cios apro pia dos pa ra rom per
el en can ta mien to. Los ha bi tan tes de las prin ci pa les ciu da des de
Ifriki ya creen que los fran cos, que ocu pa ron es ta co mar ca an tes
de la in tro duc ción del Is lam es con die ron allí sus te so ros de esa
ma ne ra y to ma ron las no tas co rres pon dien tes en cier tos li bros
(pa ra con ser var la idea), has ta que se pre sen ta ra una oca sión fa‐ 
vo ra ble de re ti rar los. En las co mar cas del Orien te, los mo ra do‐ 
res de las ciu da des atri bu yen pa re ci do pro ce der a los cop tos
(los an ti guos egip cios), a los grie gos y a los per sas. Se cuen tan,
al res pec to, va rias his to rias que tie nen to da la si mi li tud de las
fá bu las: al gu nas de esas gen tes, ha cien do ex ca va cio nes en bus ca
de esa es pe cie, dan con el si tio de los te so ros, cu yos res pec ti vos
ta lis ma nes des co no cen por com ple to, y que en cuen tran los de‐ 
pó si tos, unos va cíos, otros lle nos de gu sanos; o bien ob ser van
mon to nes de di ne ro y de jo yas de lan te de los cua les se man tie‐ 
nen los guar dias con las es pa das des en vai na das en la ma no; o
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bien to da vía, sien ten que la tie rra se es tre me ce, co mo si es tu‐ 
vie ra a pun to de tra gar los. Y así, se suel ta una mul ti tud de des‐ 
va rios por el es ti lo.

En el Ma greb, se en cuen tra un gran nú me ro de «ta la bah»[1]

ber be ris cos, quie nes, no sa bien do nin gún ofi cio y no ha bien do
apren di do nin gún me dio na tu ral de ga nar la vi da, pro cu ran el
fa vor de los pu dien tes mos trán do les ho jas de pa pel cu yos már‐ 
ge nes co rro í dos (co mo por la ve tus tez) y cu bier tas, ya de ca rac‐ 
te res be re be res, ya de una pre ten di da tra duc ción de un es cri to
de ja do por al guno que hu bie ra en te rra do un te so ro. «He aquí,
di cen, lo que se ha bía es cri to con el fin de in di car los si tios en
don de esos te so ros es tán ocul tos». Pre ten den, por me dio de es‐ 
tos ar ti fi cios, sa car di ne ro de las gen tes a quie nes se di ri gen, ex‐ 
ci tán do los a ha cer ex ca va cio nes pa ra bus car esos de pó si tos y
dán do les a en ten der que, si han re cu rri do a ellos pa ra di cha
bús que da, es úni ca men te con el fin de pro cu rar se un apo yo y
ase gu rar se, al am pa ro de su re pu ta ción, contra la per se cu ción
de las au to ri da des y los cas ti gos a que se ex po nen. No es del to‐ 
do ra ro que al gu nos de es tos im pos to res em plean jue gos de
ma nos o pre ten di dos sor ti le gios, a fin de ha cer creer co mo ver‐ 
da des las re la cio nes que se re ser van de ex ter nar, y en rea li dad
ca re cen del mí ni mo co no ci mien to de la ma gia y de las más
sim ples prác ti cas de es te ar te. Mu chos hom bres, de dé bil men‐ 
ta li dad (se de jan así se du cir y) se dan a la ta rea de jun tar obre‐ 
ros pa ra ha cer ex ca va cio nes; se de di can a esos tra ba jos ba jo la
som bra de la no che, a fin de subs traer se a las mi ra das de los cu‐ 
rio sos y a las ace chan zas de los agen tes del go bierno. Cuan do
no en cuen tran na da, acha can la cau sa al des co no ci mien to del
ta lis mán con el que se ha bía se lla do el te so ro que se bus ca ba.
Tra tan así de en ga ñar se a sí mis mos, a fin de con so lar se de sus
frus tra das am bi cio nes.

No es so la men te la de bi li dad men tal lo que in du ce a los
hom bres a esas va nas bús que das; con mu cha fre cuen cia son
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im pul sa dos, ade más, por su inep ti tud pa ra ga nar la vi da por
cual quie ra de los me dios nor ma les, co mo el co mer cio, la agri‐ 
cul tu ra, las in dus trias. Pro cu ran su plir a di cha inep ti tud con
me dios anó ma los y con tra rios a la na tu ra le za, ta les co mo el de
que ha bla mos, y otros por el es ti lo. No sa bien do tra ba jar pa ra
pro por cio nar se al gu nos pro ve chos, con fían ob te ner su sub sis‐ 
ten cia sin que les cues te ni pe na ni fa ti ga. Ig no ran que con es tas
ten ta ti vas, opues tas a to do pre cep to nor mal, se arro jan en me‐ 
dio de pe nas, de fa ti gas y es fuer zos mu cho más du ros que los
que hu bie ran pa de ci do ja más, y, por otra par te, se ex po nen a
los co rres pon dien tes cas ti gos.

Hay to da vía otro fac tor que con tri bu ye po de ro sa men te a
arras trar a los hom bres a se me jan tes aven tu ras: el de sa rro llo
del lu jo y de sus cos tum bres, a las cua les to dos los me dios or di‐ 
na rios de lo grar el di ne ro no po drían sa tis fa cer una vez que ex‐ 
ce dan los lí mi tes, pues cuan do las uti li da des que su mi nis tran
los me dios na tu ra les ya no bas tan a las exi gen cias del lu jo, uno
no ha lla otro re cur so, pa ra so lu cio nar la si tua ción, que el des‐ 
cu brir un gran te so ro. Se ilu sio na de al can zar así, to do de un
gol pe y sin pe na al gu na, una in men sa ri que za, con la que po drá
sa tis fa cer los há bi tos (dis pen dio sos) de los cua les se ha vuel to
es cla vo. Per sis te en nu trir ese vano anhe lo, y pa ra lle var lo a
efec to, le con sa gra to dos sus es fuer zos. Por eso ve mos que los
más co di cio sos en esas bús que das son, en su ma yor par te, hom‐ 
bres acos tum bra dos a vi vir en la opu len cia, ta les co mo la gen te
de la cor te o los ha bi tan tes de las gran des ciu da des, el Cai ro,
por ejem plo, don de el lu jo es tá muy pro pa ga do, y ofre ce mu‐ 
chos re cur sos, pues se ob ser va que ca si to das esas per so nas no
pien san más que en esos ilu so rios pro yec tos y en los mo dos de
rea li zar los; in te rro gan a los via je ros pa ra sa car les in for mes so‐ 
bre los he chos ex tra or di na rios de esa es pe cie y mues tran por el
asun to la mis ma pa sión que por la al qui mia. Es así, se nos ha
di cho, có mo los ha bi tan tes del Cai ro in ter pe lan a to dos los «ta‐ 
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la bah» ma gre bi tas que en cuen tran, con la es pe ran za de re ci bir
de ellos la in di ca ción acer ca de al gún te so ro en te rra do. Se in‐ 
for man asi mis mo so bre los me dios que con vie ne em plear a fin
de ha cer ab sor ber las aguas por la tie rra, per sua di dos de que la
ma yor par te de di chos te so ros es tán en te rra dos de ba jo del le‐ 
cho de las aguas del Ni lo, y que no hay nin gún otro si tio en
Egip to que ocul te me jor las ri que zas y los te so ros.

Los por ta do res de aque llos es cri tos for ja dos, de quie nes he‐ 
mos ha bla do, abu san de la cre du li dad de esos hom bres, y, cuan‐ 
do no han po di do rea li zar los des cu bri mien tos con que les ha‐ 
bían ilu sio na do, pre tex tan que la co rrien te del río les ha bía im‐ 
pe di do el éxi to pre ten di do, cu brien do así su fa la cia a efec to de
ga nar el sus ten to. Aquel que es bas tan te dé bil pa ra es cu char les
ya no ha lla otro mo do que ape lar al re cur so de las ope ra cio nes
má gi cas, a fin de ha cer des apa re cer el agua en el fon do del sue‐ 
lo y lo grar en se gui da el ob je to de su co di cia; al pro pio tiem po
los mo ra do res de ese país tie nen una afi ción es pe cial por la ma‐ 
gia, ar te por el cual han he re da do el gus to de sus an ces tros. En
efec to, se ven to da vía allí ves ti gios que ates ti guan los co no ci‐ 
mien tos má gi cos que po seían los an ti guos egip cios, tan to en los
cam pos co mo en otros la dos. La his to ria de los ma gos de Fa ra‐ 
ón es una prue ba de la apli ca ción pe cu liar que los an ti guos ha‐ 
bi tan tes de Egip to ha bían de di ca do a es te ar te.

Cir cu la en el Ma greb una ca si da atri bui da a un sa bio del
Orien te, y con tie ne la in di ca ción de los pro ce di mien tos má gi‐ 
cos que se de ben em plear pa ra ha cer in su mir las aguas. He la
aquí:

«Tú que de seas sa ber el se cre to de ha cer in su mir las aguas,
es cu cha las pa la bras de ver dad que te ex po ne un hom bre du‐ 
cho.

»Apar ta de ti las fal sas fór mu las y las en ga ño sas doc tri nas
con que al gu nos han lle na do sus li bros.
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»Y pres ta aten ción a mi sin ce ro dis cur so y mi leal con se jo, si
tú eres de los que no si guen nun ca el em bus te.

»Pues cuan do tú qui sie ras in su mir las aguas de un po zo, an te
lo cual la ima gi na ción se que da ría per ple ja so bre los me dios
por eje cu tar en tal em pre sa.

»Tra za una fi gu ra man te ni da en pie, y se me jan te a la tu ya;
que la ca be za no es té dis pues ta cual la de un leon ci llo.

»Que las dos ma nos ha gan la cuer da que sir ve pa ra sa car la
cu be ta del fon do del po zo.

»De li nea so bre su pe cho la le tra «h», co mo la ves aquí; (trá‐ 
za la) tan tas ve ces co mo el di vor cio re quie re[2] no más.

»Que esa fi gu ra pi se va rias le tras “tah”, sin, no obs tan te, to‐ 
car las del to do, imi tan do el pa so del hom bre pru den te, fi no y
sagaz.

»Que una lí nea ro dee to do el con jun to; la for ma cua dra da
con vie ne me jor que la for ma cir cu lar.

»In mo la un ave so bre ese ta lis mán, que re mo ja rás con la san‐ 
gre de la víc ti ma, pro ce dien do lue go a la fu mi ga ción.

»Con san dá ra ca, olí bano, es to ra que y cos tus; me tién do lo en
se gui da en un es tu che de se da.[3]

»Ro jo o ama ri llo o azul, don de no hu bie re ni co lor ver de ni
má cu las.

»Lo ata rás lue go con dos cor do nes de la na blan ca o de un ro‐ 
jo pu ro.

»Que el sig no del león es té en el ho rós co po, tal co mo se ha
ex pli ca do; que coin ci da con el tiem po en que la lu na del mes no
cla rea ra to da vía.

»La lu na (de be es tar) jun to a la for tu na de Mer cu rio,[4] un día
sá ba do, a la ho ra en que rea li za rás es ta ope ra ción».

Con las pa la bras «que pi se las le tras “tah”», el au tor ha que ri‐ 
do de cir que esas le tras de ben es tar co lo ca das en tre los dos pies
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de la fi gu ra, co mo si an du vie ra so bre ellas. Pa ra mí, es ta ca si da
es obra de un im pos tor. Esas gen tes tie nen prác ti cas ex tra or di‐ 
na rias y tér mi nos téc ni cos sin gu la res de lo que se sir ven en el
ejer ci cio de su ar te.

Los hom bres de quie nes ha bla mos lle van to da vía más le jos la
im pos tu ra y la fa la cia: sue len ha bi tar en las ca sas, gran des o pe‐ 
que ñas, que tie nen la fa ma de en ce rrar te so ros ocul tos; ex ca van
allí ho yos, en los que de po si tan contra se ñas y sig nos con cor‐ 
dan tes con lo que ellos han es cri to en sus cua der nos o plie gos
(que ya he mos men cio na do). Des pués, van a mos trar esos es cri‐ 
tos a al gún hom bre de po co jui cio y lo in ci tan a al qui lar di cha
ca sa y a ha bi tar la, per sua dién do le de que en ella ha de en con‐ 
trar un in men so te so ro. Le pi den, des de lue go, di ne ro pa ra
com prar las dro gas y el in cien so ne ce sa rios pa ra los sahu me‐ 
rios me dian te los cua les se pro po nen rom per el en can ta mien to
del ta lis mán, pro me tién do le de mos trar le cier tos in di cios (que
son pre ci sa men te los que han co lo ca do ellos mis mos ex profeso

en esos lu ga res). El des cu bri mien to de di chos in di cios ex ci ta vi‐ 
va men te la es pe ran za del que les es cu cha, de suer te que, sin
sos pe char lo, cae en la tram pa del en ga ño y la su per che ría. Esos
ti ma do res usan en tre ellos cier ta je ri gon za con ve ni da, de la
cual se sir ven a efec to de que quie nes los ocu pan no en tien dan
lo que ellos dia lo gan en tre sí mien tras efec túan las ex ca va cio‐ 
nes, las fu mi ga cio nes, la in mo la ción de las víc ti mas y otras ope‐ 
ra cio nes.

To do lo que cuen tan al res pec to no tie ne pa ra sos te ner se
nin gún prin ci pio cien tí fi co, nin gu na te sis trans mi ti da por la
tra di ción. Si se han des cu bier to a ve ces te so ros, ha si do ra ra‐ 
men te y por obra del azar, y no por bús que das he chas a pro pó‐ 
si to pre me di ta do. Ja más, en los si glos pa sa dos, ni en los tiem‐ 
pos mo der nos, se ha sen ti do ge ne ral men te la ne ce si dad de en‐ 
te rrar las for tu nas ba jo tie rra y se llar esos de pó si tos por me dio
de ta lis ma nes. El tér mino «rikaz», ci ta do en una Tra di ción
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(pro ve nien te de Maho ma) y bien de fi ni da por los doc to res, sig‐ 
ni fi ca (cier ta men te) te so ros en te rra dos en los tiem pos del pa ga‐ 
nis mo; mas el des cu bri mien to de aque llos te so ros es de bi do
igual men te a la sim ple ca sua li dad y no a bús que das sis te má ti cas
e in ten cio na les.

Por lo de más, su pon ga mos que un hom bre quie ra en te rrar
su for tu na y po ner la en se gu ri dad me dian te al gún pro ce di‐ 
mien to má gi co, ese hom bre to ma rá des de lue go to das las pre‐ 
cau cio nes po si bles pa ra que su se cre to per ma nez ca ocul to.
¿Có mo pues se pue de ima gi nar, en pa re ci do ca so, que el pro pio
in te re sa do pon drá cier tos sig nos e in di cios pa ra guiar a los que
la bus ca rían y que asen ta rá di chos in di cios por es cri to, de ma‐ 
ne ra a fa ci li tar a los hom bres de to dos los si glos y de to dos los
paí ses un me dio de des cu brir ese mis mo se cre to ce lo sa men te
guar da do? Es to es dia me tral men te opues to a la fi na li dad que el
su je to ha bría te ni do al es con der su for tu na.

En se gun do lu gar, la gen te de sano sen ti do no ha ce nin gu na
co sa sin pro po ner se al gún ob je to útil. El que ama sa una for tu na
la guar da en re ser va pa ra sus hi jos o pa ra un pa rien te cer cano,
o, en fin, pa ra al guien de su pre di lec ción, a quien quie re ase gu‐ 
rar le su po se sión, pe ro que quie ra ocul tar la ab so lu ta men te pa ra
que se de te rio re o pa ra que se pier da to tal men te, o pa ra que
cai ga en ma nos de un ex tra ño cual quie ra de los pue blos por ve‐ 
nir, de un hom bre que le es to tal men te des co no ci do, eso es in‐ 
con ce bi ble de par te de una per so na ra cio nal.

En cuan to a la la ten te in te rro ga ción: «¿Qué se ha he cho con
los te so ros de las na cio nes que nos han pre ce di do, y que po‐ 
seían, se gún se sa be, tan in men sas ri que zas?». Yo res pon de ré
que las ri que zas, ta les co mo el oro, la pla ta, las pie dras pre cio‐ 
sas y de más ob je tos (úti les) son mi ne ra les, ma te rias con que el
hom bre pue de pro por cio nar se las co sas ne ce sa rias y las ad qui‐ 
si cio nes; to do co mo el hie rro, el co bre, el plo mo y otras subs‐ 
tan cias mi ne ra les y me tá li cas. La ci vi li za ción las ex trae de la
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tie rra por el tra ba jo del hom bre, y a ve ces au men ta, otras ve ces
dis mi nu ye su abun dan cia. La canti dad que de ellos exis te en
ma nos de los hom bres pa sa de unos a otros por trans fe ren cia o
por vía de he ren cia. A me nu do pa san de país a país, de un reino
a otro reino, por las tran sac cio nes de cam bio y pa ra sa tis fa cer
las de man das de la ci vi li za ción. Si las ri que zas han dis mi nui do
en el Ma greb y en Ifriki ya, no sig ni fi ca que han dis mi nui do en
los paí ses de los es la vos y de los fran cos. Si su cuan tía es ve ni da
a me nos en Egip to y Si ria, no es nin gu na prue ba de que co sa
se me jan te exis ta en la In dia y la Chi na. (Los me ta les) no son
más que ins tru men tos me dian te los cua les se ad quie ren (las co‐ 
sas ne ce sa rias), y la ci vi li za ción de ter mi na su abun dan cia o su
es ca sez. Ade más, los me ta les es tán ex pues tos a de te rio rar se y
con su mir se, co mo to do lo exis ten te. Las pie dras pre cio sas y las
per las son más sus cep ti bles al des gas te que mu chas otras ma te‐ 
rias. Igual men te el oro, la pla ta, el hie rro, el es ta ño, son ex pues‐ 
tos a cau sas de des truc ción que los ani qui lan en muy bre ve lap‐ 
so de tiem po.

Lo que da lu gar, en Egip to, a la bús que da de te so ros y de de‐ 
pó si tos en te rra dos, es que es te país ha es ta do du ran te dos mil o
más años ba jo la do mi na ción de los cop tos (los an ti guos egip‐ 
cios), pue blo que se pul ta ba a sus muer tos con lo que po seían de
oro, pla ta, pie dras pre cio sas y per las, si guien do la cos tum bre de
an ti guas na cio nes. Cuan do el reino de los cop tos fue de vas ta do
y los per sas se adue ña ron de ese país, és tos abrie ron los se pul‐ 
cros en bus ca de aque llas ri que zas, y sa ca ron in cal cu la bles te so‐ 
ros que en con tra ron en las pi rá mi des, que eran las tum bas de
los re yes, y en otros se pul cros. Des pués de los per sas, los grie‐ 
gos pro ce die ron de la mis ma ma ne ra; en con se cuen cia, las
tum bas de los cop tos han te ni do la re pu ta ción, des de aque llos
tiem pos has ta la fe cha, de ocul tar te so ros. Efec ti va men te, se en‐ 
cuen tran allí con fre cuen cia ri que zas que se ha bían en te rra do,
o bien co fres y fé re tros de oro o de pla ta con sa gra dos a la se‐ 
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pul tu ra de los muer tos y he chos ex profeso pa ra ello; por eso,
des de va rios mi le nios, se ha con cep tua do cons tante men te a di‐ 
chas tum bas co mo si tios don de se pue den en con trar ob je tos
va lio sos, y es to es lo que ha ins pi ra do a los ha bi tan tes de Egip to
esa pa sión por la bús que da de te so ros. Es ta ocu pa ción es tan
co mún en tre ellos que ca da di nas- ac ti vi da des, so me tía tam bién
a los bus ca do res de te so ros. Ta les im pues tos re ca ye ron so bre
los ne cios que es ta ban apa sio na dos por se me jan tes bús que das,
pe ro los que, por am bi ción, ha cían pro fe sión de ellas, en con tra‐ 
ron en ese im pues to un pre tex to pa ra obrar al des cu bier to y
ha cer va ler sus pre ten sio nes: mas to das sus ope ra cio nes no
con du je ron sino a frus trar las es pe ran zas que ha bían aca ri cia‐ 
do. ¡Dios nos am pa re de to do ex tra vío! Quien quie ra que se ha‐ 
lle ex pues to a ten ta cio nes de esa ín do le de be imi tar el ejem plo
del Pro fe ta y ro gar a Dios de pre ser var le de des a ti nos y de pe‐ 
re za, que im pi den al hom bre pro cu rar la sub sis ten cia por los
me dios le gí ti mos; de be ale jar se de los sen de ros de Satán y de
sus pér fi das su ges tio nes y no de jar ener var su ima gi na ción con
ilu sio nes ab sur das y fal sas con se jas. «Dios agra cia, sin ta sa, a
quien le pla ce». (Co rán, su ra II, vers. 212).
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CAPÍ TU LO V

EL RE NOM BRE[1] ES UNA FUEN TE DE RI QUE ZA

NOTA MOS re gu lar men te que, en to das las pro fe sio nes y to dos
los gé ne ros de vi da, el que go za de re pu ta ción y de in fluen cia
dis fru ta de ma yor ri que za que aquel que ca re ce de es tas ven ta‐ 
jas. La cau sa de ello es que el hom bre po de ro so (sahib-al-djah,
es de cir, que go za de re pu ta ción) siem pre es tá ro dea do de per‐ 
so nas que le brin dan sus tra ba jos a su ser vi cio, adu lán do le así
con el fin de ga nar su fa vor y ob te ner su pro tec ción. Ta les per‐ 
so nas le ayu dan (con el pro duc to) de sus tra ba jos en to dos sus
que ha ce res, tan to en lo ne ce sa rio co mo en lo com ple men ta rio.
El va lor de to dos esos tra ba jos[2] se tra du ce, por tan to, en una
ad qui si ción de és te, por que lo que se su mi nis tra nor mal men te
me dian te una re tri bu ción lo al can za gra tui ta men te. El mon to
de los va lo res (que él re ci be) lle ga a ha cer se muy con si de ra ble:
de un la do re co ge el va lor de los pro duc tos que han re ci bi do, y,
por otro, cuen ta con el de otros pro duc tos que la ne ce si dad le
pu die ra exi gir. De tal suer te, aho rra to do eso y dis po ne de
gran des be ne fi cios. La in fluen cia de que go za es te hom bre po‐ 
de ro so le per mi te te ner mu chos ne go cios, que, de es ta ma ne ra,
le de pa ran pron to la opu len cia y acre cen ta rán de día en día sus
ri que zas. Des de es te pun to de vis ta, el ejer ci cio de un al to man‐ 
do es con si de ra do co mo uno de los me dios de ga nar la sub sis‐ 
ten cia. El que po see di ne ro, pe ro ca re ce de to da in fluen cia (so‐ 
bre el go bierno o so bre el pú bli co) no pue de al can zar la opu len‐ 
cia sino en pro por ción a su ca pi tal y sus pro pias ac ti vi da des.
Ta les son la ma yo ría de los co mer cian tes; por eso ve mos que
los hom bres in flu yen tes de es ta cla se son los que po seen las
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más gran des for tu nas. Una prue ba en apo yo de lo que aca ba‐ 
mos de ex po ner se ad vier te en las for tu nas ad qui ri das por al gu‐ 
nos le gis tas y hom bres de vo tos. Tan pron to co mo se ha cen de
una re pu ta ción de re li gio si dad y que han in fun di do en el pue‐ 
blo la creen cia de que Dios se en car ga de re com pen sar le, ven a
los de más hom bres apre su rar se a so co rrer les en sus ne ce si da‐ 
des tem po ra les y tra ba jar pa ra ase gu rar les el bien es tar. A par tir
de allí, rá pi da men te al can zan la opu len cia y se ha llan en po se‐ 
sión de gran des ri que zas, sin ha ber he cho nin gún es fuer zo pa ra
ad qui rir las. To do lo que po seen pro vie ne del va lor de los pro‐ 
duc tos del tra ba jo, pro duc tos que ob tie nen de la ge ne ro si dad
del pú bli co. Es to es un he cho del cual he mos vis to nu me ro sos
ejem plos, tan to en las ciu da des co mo en los cam pos, pues la
gen te lu cha en el co mer cio y en la agri cul tu ra pa ra acu dir en
ayu da de esos in di vi duos, mien tras ellos per ma ne cen tran qui‐ 
los en sus ho ga res, ob ser van do el in cre men to de sus ga nan cias
y la mul ti pli ca ción de sus cau da les; to do eso se efec túa, sin que
los pro fi cien tes se den la me nor pe na. Las per so nas que no se
han per ca ta do del se cre to de es tas gran des for tu nas y las cau sas
que las han pro du ci do se im pre sio nan de ad mi ra ción. «Dios
agra cia, sin ta sa, a quien le pla ce».



977

CAPÍ TU LO VI

CO MÚN MEN TE LAS GEN TES QUE SA BEN HU MI‐ 
LLAR SE Y LI SON JEAR SON LAS QUE AL CAN ZAN
ÉXI TO EN EL MUN DO Y HA CEN FOR TU NA. EL

SER VI LIS MO Y LA ADU LA CIÓN DE BEN CON TAR‐ 
SE EN TRE LOS ME DIOS DEL EN CUM BRA MIEN TO

HABÍA MOS di cho an te rior men te que, pa ra los hu ma nos, la ga‐ 
nan cia es en rea li dad el va lor de los pro duc tos de su tra ba jo. Si
un in di vi duo que da ra inac ti vo y se abs tu vie ra com ple ta men te
de tra ba jar, no ga na ría ab so lu ta men te na da. Si tra ba ja ra, sus
uti li da des se rán en re la ción a su apli ca ción, a la emi nen cia del
ar te que ejer ce y la ne ce si dad que se ten ga de los pro duc tos de
su in dus tria. He mos di cho, en el ca pí tu lo pre ce den te, que el re‐ 
nom bre es una fuen te de ri que zas; pues el hom bre in flu yen te
las re co ge ba jo la for ma de di ne ro o de pro duc tos del tra ba jo
que otros hom bres le brin dan con el fin de ob te ner su pro tec‐ 
ción o de pro cu rar al gu nos fa vo res. Los pro duc tos y el di ne ro
brin da dos de esa ma ne ra son en rea li dad ofre ci dos en cam bio
de cier tas ven ta jas que esas per so nas es pe ran lo grar por la in‐ 
fluen cia de su pro tec tor y que con sis ten en di ver sos pro yec tos,
unos úti les y otros no ci vos. Di chos pro duc tos re dun dan en ga‐ 
nan cia pa ra el hom bre in flu yen te, y cu yo va lor, con ver ti do en
di ne ro, ha ce una su ma muy con si de ra ble, que en ri que ce a
quien los re ci be en po co tiem po.

Por lo de más, el re nom bre y la in fluen cia son re par ti dos en‐ 
tre los hom bres en una gra da ción re gu lar. Au men tan al pa sar
de cla se en cla se has ta la de los so be ra nos, en ci ma de los cua les
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no hay au to ri dad al gu na su pe rior. El ran go más ín fi mo es el de
las per so nas que no tie nen nin gún po der, ni pa ra el bien ni pa ra
el mal. En tre esos dos lí mi tes, se ha lla una mul ti tud de ran gos
es ta ble ci dos den tro del in te rés de los hom bres por la sapien cia
de Dios, que ha que ri do re gu la ri zar sus me dios de sub sis ten cia,
fa ci li tar les el lo gro del bien es tar y ase gu rar la per sis ten cia de la
es pe cie.

En efec to, la exis ten cia y la con ser va ción de la es pe cie hu ma‐ 
na no po dría es tar ase gu ra da más que por la di li gen te co ope ra‐ 
ción de los hom bres unos con otros pa ra su ven ta ja re cí pro ca.
Se sa be de una ma ne ra cier ta que un so lo in di vi duo no po dría
sos te ner su exis ten cia de un mo do ca bal, y, si se ad mi te, de al‐ 
gu na for ma de ter mi na da, que los hom bres han po di do vi vir so‐ 
li ta rios, ca sos muy ra ros, ha brá que re co no cer tam bién que su
exis ten cia tal no es ta ba a sal vo. Ade más, los hom bres no que‐ 
rrán ja más ayu dar se mu tua men te a me nos de ver se obli ga dos a
ello. Rehú san ha cer lo, por que ig no ran or di na ria men te lo que es
be né fi co pa ra la es pe cie hu ma na, y por que Dios les ha con ce di‐ 
do el li bre ar bi trio, de suer te que sus ac cio nes no pro ce den de
un im pul so na tu ral, sino de la con si de ra ción y de la re fle xión.
Se abs tie nen por tan to de co ope rar con sus se me jan tes, lo cual
ha ce ne ce sa ria la in ter ven ción de al guien que les con duz ca a
efec tuar la. Es ta per so na de be pre ci sa men te em plear la fuer za
contra sus con gé ne res, a efec to de com pe ler los a ac tuar pa ra el
bien de la co mu ni dad y pa ra el cum pli mien to de la vo lun tad del
ser Su pre mo, cu ya sa bi du ría ha dis pues to la con ser va ción de la
es pe cie hu ma na. La idea que aca ba mos de enun ciar se ha lla en
la sen ten cia si guien te, ema na da del Al tí si mo mis mo: «Y exal ta‐ 
mos a unos so bre otros pa ra que se sir van mu tua men te, pe ro, la
mi se ri cor dia de tu Se ñor es pre fe ri ble a cuan to ate so ran». (Co‐ 
rán, su ra XLI II, vers. 32).

Así pues es evi den te que el tér mino «djah»[1] de sig na la fa cul‐ 
tad que el hom bre ob tie ne de do mi nar so bre sus su bor di na dos,
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de ha cer les pro ce der con for me a lo que él au to ri za y a lo que
prohí be, y de em plear pa ra con ellos la cons tric ción y la fuer za,
a fin de apar tar los de lo que les se ría per ju di cial y de obli gar los
a obrar pa ra su pro pio be ne fi cio. Tal po der de be ejer cer se de
una ma ne ra equi ta ti va y con for me a los pre cep tos, sea de la ley
di vi na, sea de la ley del Es ta do; pe ro uno se sir ve de ello ade más
den tro de sus pro pios in te re ses. Ha si do es pe cial men te es ta ble‐ 
ci do, por la Pro vi den cia di vi na, pa ra ser em plea do de la ma ne ra
in di ca da en pri mer lu gar; su otro em pleo no es más que un ac‐ 
ci den te que se pre sen ta, lo mis mo que el mal se in tro du ce en las
le yes es ta ble ci das por la vo lun tad de Dios. En efec to, la exis ten‐ 
cia de un gran bien no pue de te ner lu gar sin ha ber Un po co de
mal, lo cual obe de ce a la ma te ria (de la que el bien es la for ma).
El bien no es tá per di do por ello: exis te real men te, a pe sar del
pe que ño mal que él con tie ne. He ahí el sen ti do de la in tro duc‐ 
ción de la injus ti cia en tre los hom bres. Que el lec tor en tien da
eso bien.

Aho ra, es pre ci so, sa ber que, en las so cie da des de las ciu da‐ 
des y de las co mar cas, las gen tes de ca da cla se ejer cen la au to ri‐ 
dad so bre las de las cla ses in fe rio res, y que ca da in di vi duo de
una cla se su bor di na da pro cu ra ob te ner de la cla se in me dia ta‐ 
men te su pe rior a la su ya una por ción de au to ri dad ma yor que
la que él ya po see. El que así la ob tie ne ejer ce rá en se gui da so‐ 
bre sus su bor di na dos una in fluen cia ma yor que la an te rior y
de ter mi na da, res pec to a su fuer za, por la au to ri dad que aca ba
de ad qui rir. Por lo de más, el po der del que tra ta mos es re par ti‐ 
do en tre to das las per so nas que la bo ran pa ra ga nar la sub sis‐ 
ten cia. Va ría en am pli tud y es tre chu ra, se gún la ca te go ría o la
cla se que ocu pe en la so cie dad el que lo ejer ce. Cuan to más am‐ 
plio es, ma yor be ne fi cio al can za ría el po se sor; de lo opues to re‐ 
sul ta ría igual pro por ción. El que ca re ce de as cen dien te, aun te‐ 
nien do di ne ro, su ri que za no ex ce de rá de la pro por ción de sus
ac ti vi da des, de la in ver sión de su ca pi tal y de las ges tio nes y
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via jes que hi cie ra con el fin de acre cen tar su for tu na. Tal es el
ca so de la ma yor par te de los ne go cian tes, de los agri cul to res y
de los ar te sanos. Por lo que res pec ta a és tos, al no po seer in‐ 
fluen cia al gu na y al li mi tar se a las uti li da des de sus ofi cios, no
lle gan rá pi da men te a la for tu na; al con tra rio, caen, ge ne ral‐ 
men te, en la in di gen cia y la pe nu ria. Per ci ben, a lo su mo, un fu‐ 
gaz des te llo del dis fru te de la vi da, y es tán en cons tan te lu cha
pa ra ale jar de sí la in mi nen cia de la po bre za.

Al re co no cer la exac ti tud de es te prin ci pio y al com pren der
que la au to ri dad se re par te en tre va rios y que trae con si go los
bienes de la for tu na, con ven dre mos en que es un gran ser vi cio
ren di do a un in di vi duo al con ce der le una por ción de es ta au to‐ 
ri dad, y que el hom bre a quien se de be tal fa vor es un bien he‐ 
chor de pri me ra ca te go ría. La otor ga a un su bor di na do; la con‐ 
fie re de su pleno po der y de la emi nen cia de su gran de za; en
con se cuen cia la per so na que pro cu ra una gra cia de es ta ín do le
de be mos trar se hu mil de y adu la do ra, tal co mo lo ha cen los so‐ 
li ci tan tes que se di ri gen a los hom bres po de ro sos y a los so be‐ 
ra nos; de lo con tra rio, di fí cil men te ob ten dría lo que de sea. Por
ello he mos di cho que el ser vi lis mo y la li son ja cuen tan en tre los
me dios de que se va le pa ra al can zar un gra do de au to ri dad que
per mi te lu crar bas tan te y ha cer for tu na. He mos di cho asi mis‐ 
mo[2] que la ma yo ría de las gen tes ri cas han lle ga do a la for tu na
de ese mo do.

He ahí por qué ve mos que ca si to dos los hom bres de ca rác ter
al ti vo y or gu llo so no lo gran la con si de ra ción que anhe lan, y
que, en con trán do se re du ci dos a vi vir del fru to de sus tra ba jos,
con clu yen gra dual men te en la po bre za y la in di gen cia. Esa al ti‐ 
vez y ese or gu llo son de los ca rac te res cen su ra bles, que se for‐ 
man del al to con cep to que el in di vi duo tie ne de sí mis mo y de
la con vic ción de que el pú bli co no po dría pres cin dir se de sus
cien cias ni del ar te que él ejer ce. Así co mo el sa bio ver sa do en
las cien cias, el es cri tor há bil en su pro fe sión, el poe ta que ha ce
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be llos ver sos y to do dies tro en su ar te se fi gu ran que to do el
mun do tie ne ne ce si dad de sus ta len tos: de ahí les na ce la al ti vez
y el or gu llo pa ra con el pú bli co.

Igual acon te ce con las per so nas de bue na al cur nia, aque llas,
por ejem plo, que cuen tan en tre sus ante pa sa dos un rey, un sa‐ 
bio ilus tre o un hom bre que ha al can za do la per fec ción en la
po si ción que ocu pa ba. Su ges tio na dos por lo que han vis to u oí‐ 
do de cir re fe ren te al ran go que sus abue los te nían en el Es ta do,
creen te ner de re cho a los mis mos ho no res, en su ca li dad de pa‐ 
rien tes y he re de ros de aque llos gran des hom bres. De es te mo‐ 
do, se afe rran en el pre sen te, a una co sa del pa sa do y que ya no
exis te; por que el lus tre per so nal no se trans mi te co mo una he‐ 
ren cia. Po de mos to da vía in cluir en es ta ca te go ría a al gu nos
hom bres que han mos tra do bas tan te ha bi li dad, ex pe rien cia y
pre vi sión en el ma ne jo de los asun tos; se creen de tal mo do
per fec tos en su pro fe sión que se ima gi nan in dis pen sa bles.

Es así que ve mos a los in di vi duos de to das es tas cla ses tan
hen chi dos de or gu llo que no se dig nan ba jar la cer viz an te un
per so na je in flu yen te, ni li son jear a un hom bre de ran go más
ele va do que el su yo. Me nos pre cian a los de más, por que se
creen de mé ri tos su pe rio res; y, si tie nen que di ri gir se al so be‐ 
rano, con cep túan co mo una ig no mi nia, una de gra da ción y un
ac to de in sen satez, las mues tras de res pe to que ha brían de tes ti‐ 
mo niar le. Se fi gu ran que to do el mun do es tá obli ga do a mos‐ 
trar les las de fe ren cias dig nas del al to mé ri to que ellos se atri bu‐ 
yen, y guar da rían ren cor al que fal ta ra, en el mí ni mo pun to, al
res pe to a que se creen acree do res. De vez en cuan do ex pe ri‐ 
men tan vi vas pe nas cau sa das por esa fal ta de con si de ra cio nes, y
per ma ne cen en una gran per ple ji dad, ator men ta dos co mo es‐ 
tán, por el an sia de ha cer acep tar sus pre ten sio nes, y con tra ria‐ 
dos por la ma la vo lun tad del pú bli co, lo cual los lle va a abo rre‐ 
cer a la gen te, en tan to que la es pe cie hu ma na es té do mi na da
por la au to dei fi ca ción. Así ape nas se en cuen tra al guno en tre



982

ellos que con sien ta en re co no cer el mé ri to y la su pe rio ri dad de
al gún otro, a me nos de es tar com pe li do a ello por al gu na for ma
de cons tre ñi mien to y de do mi nio, o por la in fluen cia de una
au to ri dad su pe rior. Aho ra to das esas ideas de fuer za y de su pe‐ 
rio ri dad es tán com pren di das en el tér mino «djah». Cuan do un
hom bre de ese ca rác ter ca re ce de to do «djah» (in fluen cia), co sa
de la cual sien te pro fun da men te la ne ce si dad, tal co mo lo aca‐ 
ba mos de ad ver tir, se atrae la abo mi na ción de las gen tes por su
or gu llo y no lo gra nin gu na por ción de su be ne vo len cia. Tam‐ 
po co po dría ob te ner la con si de ra ción de la que ha bría po di do
go zar ba jo la pro tec ción de las per so nas que ocu pan una ca te‐ 
go ría más ele va da que la su ya; de es ta suer te se abs tie ne de cul‐ 
ti var su fa vor y de fre cuen tar las en sus ca sas; por tan to sus me‐ 
dios de vi da su fren las con se cuen cias y vi ve en un es ta do de pe‐ 
nu ria cer cano de la mi se ria. En cuan to a la ri que za, ja más la lo‐ 
gra. De ahí el con cep to ge ne ra li za do: «El sa bio con su ma do es
pri va do del fa vor de la for tu na, sus do tes in te lec tua les se to man
en cuen ta en lu gar de la ri que za, y esa es la por ción de opu len‐ 
cia que la Pro vi den cia le ha des ti na do». Eso con cuer da con la
idea (ex pre sa da por es te pro ver bio): «El es ta do pa ra el cual una
per so na ha si do crea da se le ha ce to le ra ble». «Dios es el so be‐ 
rano dis pen sa dor; no hay más Se ñor que Él».

La dis po si ción de es píri tu que aca ba mos de se ña lar con du ce
a ve ces a tras tor nos en las ca te go rías de la so cie dad: ele va a las
gran des dig ni da des a mu chos in di vi duos per te ne cien tes a cla‐ 
ses in fe rio res y ha ce des cen der a mu chos otros que per te ne cen
a cla ses su pe rio res. En efec to, cuan do los im pe rios han al can za‐ 
do su más al to gra do de po ten cia y de do mi na ción, y que la au‐ 
to ri dad su pre ma se ha lla en ma nos de la fa mi lia que ha fun da do
la di n as tía, re pre sen ta da por un rey o sul tán, los de más (per so‐ 
na jes del Es ta do), no te nien do ya nin gu na es pe ran za de lle gar al
po der, se in cor po ran a las cla ses su bor di na das, y se con vier ten,
por de cir lo así, en ser vi do res del so be rano. Con la du ra ción del
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im pe rio y el in cre men to de su po de río, las per so nas agre ga das
al ser vi cio del sul tán, los in di vi duos que se han acer ca do a él
por un afec to es pon tá neo, y to dos a los que el prín ci pe fa vo re ce
a cau sa de la ha bi li dad que han des ple ga do en la di rec ción de
los ne go cios que le in te re san, se en cuen tran co lo ca dos en plan
de igual dad. Por ello ve mos a mu cha gen te de las cla ses in fe rio‐ 
res lu char con ar dor pa ra ha cer se gra tos al so be rano y cap tar
su be ne vo len cia, de sem pe ñan do con en te ra abne ga ción las co‐ 
mi sio nes de que les en car ga. Pa ra al can zar su ob je to, le mues‐ 
tran una pro fun da su mi sión y no ce san en li son jear le, y no so‐ 
la men te a él, sino a los ofi cia les de su ca sa y a los miem bros de
su fa mi lia. Una vez que ha yan to ma do pie en tre los cor te sanos
y ya in clui dos en la nó mi na de los ser vi do res del prín ci pe, no
tar dan en ad qui rir una gran for tu na. Mien tras tan to, los des‐ 
cen dien tes de las fa mi lias que ha bían te ni do que ven cer tan tas
di fi cul ta des pa ra fun dar el im pe rio y es ta ble cer el or den en las
pro vin cias, se de jan se du cir por el re cuer do de las se ña la das ha‐ 
za ñas de sus abue los; hen chi dos de pre sun cio nes y ufa nos de la
fa ma de sus pa dres, se lan zan en la ca rre ra de la in so len cia y ol‐ 
vi dan el res pe to de bi do al so be rano. Com por ta mien to que in‐ 
dis po ne a és te contra ellos; los ale ja de su pre sen cia y mues tra
in cli na ción por aque llos pro te gi dos, gen tes que no se jac tan de
un pa sa do ilus tre, ni se per mi ten pa ra con él nin gu na fa mi lia ri‐ 
dad, nin gu na fal ta de mi ra mien to, y que han de ter mi na do por
nor ma la cons tan te y pro fun da su mi sión a su au to ri dad, ha la‐ 
gar sus ten den cias y ser vir le in con di cio nal men te en to dos sus
pro yec tos. De tal suer te lle gan a ejer cer una gran in fluen cia y a
ocu par una al ta po si ción en el Es ta do. To das las con si de ra cio‐ 
nes y to dos los pen sa mien tos tor nan en ton ces ha cia ellos, de bi‐ 
do al se ña la do fa vor de que go zan de par te del so be rano y a la
ele va da es ti ma ción con que los dis tin gue. En tan to, aque llos
miem bros de la fa mi lia real, siem pre al ti vos, siem pre arro gan‐ 
tes de su al cur nia, só lo van ad qui rien do más y más el des con‐ 
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ten to del sul tán y su aver sión, im pul sán do le, por su con duc ta, a
pre fe rir a esos pro te gi dos su yos. Así con ti núan las co sas has ta
la caí da de la di n as tía. El mis mo he cho se pro du ce na tu ral men‐ 
te en to dos los im pe rios, y es así co mo los pro te gi dos y los li‐ 
ber tos del so be rano al can zan or di na ria men te el éxi to y la for‐ 
tu na. «Dios eje cu ta cuan to le pla ce». (Co rán, su ra LX X XV, vers.
16).
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CAPÍ TU LO VII

LAS PER SO NAS EN CAR GA DAS DE FUN CIO NES
QUE SE RE LA CIO NAN CON LA RE LI GIÓN, LOS

CA DÍES, POR EJEM PLO, LOS MU FTÍES, LOS PRE‐ 
CEP TO RES, LOS IMA MES, LOS PRE DI CA DO RES Y
LOS MUE CI NES RA RA MEN TE LLE GAN A EN RI‐ 

QUE CER SE

ESO ES un he cho cu ya cau sa es la si guien te: la ga nan cia, co mo
ya he mos apun ta do, es el va lor del tra ba jo y va ría se gún la ín‐ 
do le y de man da de ca da tra ba jo. Si los pro duc tos de un cier to
tra ba jo son de una ne ce si dad ge ne ral en un im por tan te cen tro
de po bla ción, ten drán un gran pre cio y se rán muy bus ca dos.
Aho ra bien, la ma sa del pue blo no siem pre tie ne una ne ce si dad
apre mian te de los ser vi cios que las per so nas en car ga das de fun‐ 
cio nes re li gio sas pue dan pres tar le; so la men te una mi no ría se‐ 
lec ta de hom bres, es la que se ocu pa de sus in te re ses es pi ri tua‐ 
les, a la cual di chos ser vi cios son in dis pen sa bles. La ne ce si dad
de un ca dí o de un mu fti, pa ra con cluir una im pug na ción no es
ni ge ne ral ni ab so lu ta; por eso se pres cin de co mún men te de es‐ 
tos fun cio na rios. Por lo re gu lar el je fe del Es ta do, en su ca rác ter
de en car ga do de ve lar por el man te ni mien to del bien pú bli co
les mues tra la con si de ra ción per ti nen te y les ayu da a sos te ner
la dig ni dad de sus ofi cios. Les asig na emo lu men tos pro por cio‐ 
na dos a la ne ce si dad de sus ser vi cios, ne ce si dad que se apre cia
de la ma ne ra que aca ba mos de in di car. A su pa re cer, no me re‐ 
cen ser co lo ca dos al ni vel de los cau di llos, ni tam po co al de los
gran des ar tí fi ces, pe se a sus ac ti vi da des que, des de el pun to de
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vis ta de la re li gión y de la ley di vi na, son las más no bles. El so‐ 
be rano sos la ya es ta con si de ra ción y nor ma los emo lu men tos
que con ce de a esos em plea dos con for me al gra do de la ne ce si‐ 
dad que la so cie dad pue da te ner de sus ser vi cios. Por tan to,
muy po cos de es tos in di vi duos re ci ben ha be res con ve nien tes.
Por lo de más, co mo la no ble za de sus fun cio nes les sitúa por
en ci ma de los de más hom bres, tie nen tal con cien cia de su pro‐ 
pia dig ni dad que ja más se re ba jan an te los gran des, con el ob je‐ 
to de ha cer se co lo car en una po si ción que les pro por cio na ra ri‐ 
que za. Le jos de ello, no con sen ti rían en per der un tiem po pre‐ 
cio so, que creen me jor em plea do ocu pán do se de tra ba jos hon‐ 
ro sos que exi gen igual men te la re fle xión y el jui cio. La no ble za
de sus ocu pa cio nes no les per mi te en tre gar se a las gen tes del
gran mun do; son com ple ta men te aje nos a to do ello, y, por la
mis ma ra zón, ra ra men te lo gran for tu nas.

En una oca sión dis cu tí el pun to con un hom bre de va lía y
que no era de mi opi nión, días des pués un cua derno de cuen tas,
arru ga do y mal tre cho, ca yó en mis ma nos. Di cho cua derno
con te nía una par te de la con ta bi li dad lle va da por las ofi ci nas
en car ga das de la ad mi nis tra ción del pa la cio de Al ma mún (el ca‐ 
li fa abba si da) y en ce rra ba la in di ca ción de una gran por ción de
in gre sos y egre sos he chos en esa épo ca. Al en con trar en ese do‐ 
cu men to la lis ta de los ha be res asig na dos a los ca díes, a los ima‐ 
mes y a los mue ci nes, se la mos tré a mi contra dic tor, quien re‐ 
co no ció al ins tan te la exac ti tud de mis ob ser va cio nes, y se adhi‐ 
rió a mi cri te rio.[1] Por con si guien te, que da mos ma ra vi lla dos
pen san do en ¡qué vías se cre tas la sa bi du ría de Dios ac túa en el
go bierno de sus cria tu ras! «Dios es el crea dor om ni po ten te; no
hay otro Se ñor que Él».
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CAPÍ TU LO VI II

LOS HOM BRES MO DES TOS Y LOS CAM PE SI NOS
ME NES TE RO SOS SON LOS QUE ADOP TAN LA

AGRI CUL TU RA CO MO UN RE CUR SO DE GA NAR
LA SUB SIS TEN CIA

OPTAN por la agri cul tu ra por que es un ar te cu ya prác ti ca es
la más arrai ga da en la na tu ra le za hu ma na y cu yos pro ce di‐ 
mien tos son los más sen ci llos. Por eso ra ra men te ve mos al gún
ci ta dino o al gún hom bre ri co ha cer se de ella una ocu pa ción.
Los que la ejer cen son mi ra dos in clu so co mo se res de gra da dos.
El Pro fe ta ha di cho al ver una re ja (de ara do) en ca sa de uno de
sus pro sé li tos me di nen ses: «Es te im ple men to no en tra ja más en
un ho gar sin que con él en tra ra el en vi le ci mien to». Al Bu ja rí ha
in ter pre ta do es ta sen ten cia co mo es tar di ri gi da contra una de‐ 
ma sia da apli ca ción a la agri cul tu ra, y, por es ta ra zón, la ha in‐ 
ser ta do en su obra ba jo el tí tu lo si guien te: «De las con se cuen‐ 
cias que hay que te mer si uno se ocu pa de ma sia do de los ins‐ 
tru men tos ara to rios y si se ex ce de a los lí mi tes que ha re ci bi do
la or den de res pe tar». Tal de gra da ción pro vie ne, a mi pa re cer,
del he cho de que el cul ti vo de un cam po tie ne por efec to la
obli ga ción de pa gar un im pues to, lo cual co lo ca al cul ti va dor
ba jo el ré gi men del po der ar bi tra rio y de la vio len cia. De ahí re‐ 
sul ta la ab yec ción del con tri bu yen te, que que da fi nal men te en
la mi se ria, a con se cuen cia de la opre sión y la ti ra nía que aca ban
por ago biar lo. El Pro fe ta ha di cho: «La ho ra (fi nal del mun do)
no lle ga rá an tes de que el im pues to es ta ble ci do por la ley di vi na
sea con ver ti do en una con tri bu ción ile gal y opre si va». Con es‐ 
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tas pa la bras da ba a en ten der que ha bría un rey se ve ro, un opre‐ 
sor, que se dis tin gui ría por la ti ra nía, la injus ti cia, la omi sión de
los de re chos de Dios, en lo que res pec ta a las ri que zas su mi nis‐ 
tra das por las ocu pa cio nes lu cra ti vas, y que pen sa ría que to dos
los im pues tos de ins ti tu cio nes di vi nas son otras tan tas con tri‐ 
bu cio nes de bi das al so be rano y a su go bierno. «Dios dis po ne de
cuan to le pla ce».
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CAPÍ TU LO IX

SO BRE EL CO MER CIO, SU SIG NI FI CA CIÓN, SUS
PRO CE DI MIEN TOS Y SUS DI VER SOS GÉ NE ROS

CON LA pa la bra «co mer cio» se de sig na la pro cu ra ción de un
be ne fi cio, in cre men tan do el ca pi tal me dian te la com pra de
mer can cías a ba jo pre cio pa ra ven der las más ca ras. Que di chas
mer can cías con sis tie ran en ha ri na, en gra nos, en bes tias o en
te las, da ría lo mis mo. La canti dad del au men to (ad qui ri do por
el ca pi tal) se lla ma «be ne fi cio». El pro cu ran te de ese be ne fi cio
ha de pro ce der así: al ma ce nar las mer can cías y es pe rar pa ra
ven der las el mo men to en que su pre cio, en el mer ca do, su ba
bas tan te des pués de ha ber es ta do ba jo. En ton ces pue de lo grar
con si de ra bles pro ve chos. O bien trans por tar las mer can cías del
país de ori gen a otro en don de tie nen ma yor de man da. Es to
pro por cio na asi mis mo gran des ga nan cias. Un vie jo ne go cian te,
a quien se pre gun tó so bre la ver da de ra na tu ra le za del co mer‐ 
cio, di jo: «Os la alec cio na ré en dos pa la bras: com prar a ba jo
pre cio y ven der ca ro; eso es el co mer cio». Con es tos tér mi nos,
ex pre sa ba las mis mas ideas que aca ba mos de enun ciar. ¡Dios,
enal te ci do sea, me jor lo sa be; y de Él pro ce de to da asis ten cia!
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CAPÍ TU LO X

SO BRE LA EX POR TA CIÓN DE MER CAN CÍAS

UN NE GO CIAN TE pre vi sor no lle va ja más al ex tran je ro otras
mer can cías que aque llas de las cua les los ri cos y los po bres, el
so be rano y las gen tes del pue blo tie nen igual men te ne ce si dad.
Esa es una con di ción es en cial pa ra ase gu rar la pron ta rea li za‐ 
ción. Si se li mi ta a lle var los ob je tos de los que so la men te una
par te de la po bla ción pue de te ner ne ce si dad, le cos ta ría tra ba jo
ven der los, por que un ac ci den te cual quie ra pue de su ce der, que
im pi da a la gen te de es ta cla se com prár se los. En se me jan te ca‐ 
so, ha ría po co ne go cio y no re co ge ría nin gún pro ve cho. In clu‐ 
si ve cuan do lle va ría mer can cías de con su mo ge ne ral, de be re‐ 
du cir se a las que son de una ca li dad me dia na, pues los ob je tos
de to da es pe cie de pre cio ele va do no con vie nen más que a las
gen tes ri cas y a los fun cio na rios del go bierno, o sea un pe que ño
nú me ro de per so nas. Co mo las mer can cías de re gu lar ca li dad
con vie nen in dis tin ta men te a los in di vi duos de to das las cla ses,
el ne go cian te de be ajus tar se par ti cu lar men te a ese ren glón.
Ven de rá mu cho o po co, se gún el gra do de aten ción que pon drá
en la ob ser va ción de es ta re gla. El que trae mer can cías de un
país le jano, o atra vie sa con ellas ru tas muy pe li gro sas, las co lo‐ 
ca ría ven ta jo sa men te y les sa ca rá gran des uti li da des. Pue de es‐ 
tar se gu ro de rea li zar las fá cil men te, por que se rían muy ra ras o
fal tan com ple ta men te en el país, a cau sa de la dis tan cia del lu‐ 
gar de don de hay que traer las o de los gran des pe li gros a que
uno se ex po ne en los ca mi nos que de be re co rrer. Por tan to, no
sue le ha ber pe que ños gru pos de co mer cian tes que osan aven tu‐ 
rar se por di chas mer can cías; de ahí su es ca sez en esa co mar ca.
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Así pues, cuan do los ar tícu los son ra ros y de di fí cil ob ten ción,
su ben na tu ral men te de pre cio. En cam bio, si el país a don de los
co mer cian tes se di ri gen no es tá muy le jano, si las ru tas son se‐ 
gu ras y bas tan te fre cuen ta das, mu chos de sus co le gas aflui rán
allí; los ar tícu los lle ga rán en abun dan cia y se ven de rán a ba jo
pre cio. Por ello los co mer cian tes que tie nen la cos tum bre de
via jar has ta el país de los ne gros go zan de ma yo res co mo di da‐ 
des y ri que zas que los de más. Lo lar go y lo pe li gro so de la ru ta,
la ne ce si dad de atra ve sar vas tos de sier tos lle nos de ries gos,
don de el via je ro se ex po ne a mo rir de sed ya que el agua fal ta
por com ple to, ex cep to en cier tos pa ra jes, co no ci dos so la men te
por los in di vi duos que sir ven de guías a las ca ra va nas, to do eso
ate mo ri za a la ma yo ría de los co mer cian tes y les im pi de em‐ 
pren der ta les via jes; por eso ve mos que las mer can cías traí das
del país de los ne gros son muy ra ras y muy ca ras, otro tan to
ocu rre re fe ren te a nues tros ar tícu los en tre esos pue blos. Los
in di vi duos que ha cen ese co mer cio ga nan, por esa ra zón, mu‐ 
cho di ne ro y ama san rá pi da men te glan des for tu nas. Los ne go‐ 
cian tes de nues tro país que co mer cian con el Orien te se en ri‐ 
que cen tam bién pron ta men te, de bi do asi mis mo al lar go iti ne‐ 
ra rio que de ben re co rrer. En cuan to a los que se man tie nen en
una mis ma co mar ca y van al ter na ti va men te de una ciu dad a
otra, no pue den lo grar más que una ra quí ti ca uti li dad, por que
los ne go cian tes aflu yen allí en cre ci do nú me ro y abun dan por
en de los di ver sos ar tícu los. «Dios es el dis pen sa dor, el Ser po‐ 
see dor de una po ten cia in con mo vi ble».
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CAPÍ TU LO XI

DEL ACA PA RA MIEN TO

NOTO RIO es en tre las per so nas de ex pe rien cia de las gran des
ciu da des y que tie nen la agu de za de ob ser va ción el con cep to de
que el aca pa ra mien to de los gra nos, con el fin de guar dar los
has ta la tem po ra da del al za, es una ope ra ción fu nes ta que aca‐ 
rrea al que la rea li za la des gra cia y le rin de co mo fru to una pér‐ 
di da real y la de cep ción. La cau sa es, si no me equi vo co, que los
de más hom bres for za dos a com prar a una ta sa ex ce si va los ví‐ 
ve res que les son in dis pen sa bles, dan su di ne ro a dis gus to; sus
al mas per ma ne cen asi das a lo que han des em bol sa do, y ese asi‐ 
mien to al di ne ro que po seían lle va im plí ci ta men te el in for tu nio
al in di vi duo que lo ha re ci bi do sin ha ber com pen sa do su va lor.
Es to es, qui zá, lo que el Le gis la dor ha que ri do de sig nar con las
pa la bras «to mar el bien ajeno sin dar na da en re com pen sa».
Aun que el ca so del que ha bla mos no ofre ce un ejem plo de di ne‐ 
ro da do ab so lu ta men te en vano, el al ma del com pra dor no per‐ 
ma ne ce me nos asi da a ese di ne ro, pues to que lo ha pa ga do a
pe sar su yo y sin te ner el me dio de exi mir se de ello. Por lo tan to
es, por de cir lo así, una com pra for za da. En cuan to a los de más
ar tícu los, los que no son co mes ti bles ni ali men tos, la gen te no
es tá apre mia da a com prar los, y, si lo ha ce, es pa ra va riar sus
pla ce res. En es te ca so gas ta su di ne ro por ca pri cho y por gus to,
y ya no man tie ne nin gu na li ga con lo des em bol sa do. Los in di‐ 
vi duos co no ci dos por aca pa ra do res se atraen, me pa re ce, la po‐ 
ten cia reu ni da de to das esas ma las vo lun ta des,[1] por que han ex‐ 
po lia do el di ne ro del pue blo, y es to oca sio na la pér di da de las
uti li da des que ha bían acu mu la do. He aquí una ané c do ta asaz
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pi can te que se re fie re a es te te ma y que yo he oí do con tar a mi
an ti guo pro fe sor Abu Ab da llah-el Abba lí: «Ba jo el rei na do de
Abu Saíd, el sul tán (me ri ni da), me en contra ba yo un día —di ce
Abba lí—, en ca sa del le gis ta Abul Ha san-el-Me li lí, que era a la
sa zón ca dí de Fez, cuan do se le vino a avi sar que él de bía es co‐ 
ger, en tre las di ver sas ra mas de las con tri bu cio nes gu ber na‐ 
men ta les, la que a car go de la cual de sea ría se le asig na ra su
suel do».[2] El ca dí re fle xio nó un ins tan te, y di jo: «Yo es co jo el
im pues to so bre el vino». Al es cu char es tas pa la bras, to dos los
asis ten tes es ta lla ron de ri sa, y, en su asom bro, no pu die ron evi‐ 
tar la pre gun ta acer ca del mo ti vo de esa sin gu lar elec ción. Él
res pon dió: «Pues to que to dos los gé ne ros de con tri bu cio nes (a
ex cep ción del im pues to te rri to rial, del diez mo y de la ca pi ta‐ 
ción) son ile ga les, es co gí el que no de ja pe na en el al ma de quie‐ 
nes lo pa guen, pues es bien ra ro que uno no es té ale gre y de
buen hu mor al dar su di ne ro por el vino, de bi do al go ce que es‐ 
te li cor pro por cio na; uno no la men ta lo que ha gas ta do con es te
fin y ni si quie ra lo pien sa más». Es ta es una con si de ra ción en‐ 
te ra men te ori gi nal.
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CAPÍ TU LO XII

EL BA JO PRE CIO DE UNA MER CAN CÍA PER JU DI‐ 
CA LOS IN TE RE SES DE QUIE NES, POR OFI CIO, SE
OCU PAN DE ES TA (ES PE CIE DE MER CAN CÍA) DE‐ 

PRE CIA DA

LO QUE po si bi li ta la ga nan cia y su mi nis tra los me dios de vi‐ 
vir, son los ofi cios y el co mer cio, tal co mo ha bía mos di cho. El
co mer cio con sis te en com prar gé ne ros y di ver sas mer can cías, y
al ma ce nar los has ta que su pre cio au men te en el mer ca do. Es to
se lla ma «uti li dad», ope ra ción que rin de ga nan cia a los co mer‐ 
cian tes y les pro por cio na la sub sis ten cia. Si un ar tícu lo o mer‐ 
can cía cual quie ra, sea co mes ti ble, sea de ves tir o de otras co sas
de va lor, per ma ne cie ra en po der del co mer cian te sin au men tar
de pre cio en el mer ca do, cuan to más tar da es tan ca do, ma yor
da ño re por ta ría a su be ne fi cio y al in cre men to de su ca pi tal. En
tan to es ta mer can cía ca re cie ra de de man da, el ne go cian te,
vien do su es fuer zo per di do, ya no se ocu pa del ne go cio y se ve‐ 
rá obli ga do a de cen tar su ca pi tal. Véa se por ejem plo, lo que su‐ 
ce de cuan do los gra nos per ma ne cen lar go tiem po a ba jo pre cio:
los in di vi duos que se de di can a la agri cul tu ra y a otros ofi cios
que de pen den de la pro duc ción de gra nos su fren en su eco no‐ 
mía; su uti li dad es mí ni ma o nu la, y no ven au men tar su ca pi tal,
o bien, ha llan do su ga nan cia in su fi cien te, tor nan so bre sus re‐ 
ser vas a fin de po der sos te ner sus gas tos. Eso agra va su si tua‐ 
ción y los re du ce fi nal men te a la in di gen cia. La mis ma de pre‐ 
cia ción cau sa en se gui da per jui cios a los mo li ne ros, los taho ne‐ 
ros y to dos los que se ocu pan de ac ti vi da des re la cio na das con
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los ce rea les, des de el mo men to de la siem bra has ta que se con‐ 
vier ten en ali men tos. Las tro pas, a las que el so be rano ha ya
con ce di do de suel do, por su ser vi cio, el im pues to so bre los
agri cul to res, pa de cen igual men te de ese es ta do de co sas. Co mo
di cho im pues to pier de mu cho de su va lor, los sol da dos no lo‐ 
gran bas tan tes me dios pa ra ha cer su ser vi cio, y, pri va dos de lo
que les ha cía sub sis tir, se en cuen tran re du ci dos a la pe nu ria.
Los mis mos efec tos tie nen lu gar cuan do la miel y el azú car per‐ 
sis ten lar go tiem po a pre cio ba jo: to dos los ofi cios que se re la‐ 
cio nan con am bos pro duc tos, y las per so nas em pe ña das en es te
ra mo de co mer cio ce san de ocu par se en él. Otro tan to ocu rre
con los ob je tos de ves tir cuan do ex pe ri men tan pa re ci da ba ja
por di la ta do lap so. Así pues, la ex tre ma de pre cia ción de un ar‐ 
tícu lo da ña gra ve men te a los in te re ses de quie nes ha cen de él
un ob je to de co mer cio y oca sio na me nos ca bo a sus me dios de
sub sis ten cia, Asi mis mo la ca res tía ex ce si va de las mer can cías
pro du ce igual re sul ta do, aun que, en ca sos ra ros, con tri bu ye a
au men tar bas tan te las ri que zas de los co mer cian tes que han te‐ 
ni do re cur so al aca pa ra mien to. Pe ro, más bien, con ser van do un
jus to me dio (en sus ope ra cio nes) y apro ve chan do las rá pi das
fluc tua cio nes que se pre sen tan en el cur so del mer ca do, es en
que es tri ba el be ne fi cio de los ne go cian tes y el sus ten to de su
vi da. Por lo de más, los co no ci mien tos de que un co mer cian te
tie ne me nes ter se re du cen a los usos y há bi tos del pue blo con
quien ten ga ne go cio.[1] De to dos los ar tícu los que se ofre cen a la
ven ta, es en los ce rea les en que el ba jo pre cio es el más de sea‐ 
ble; la ne ce si dad de ellos es ge ne ral; tan to los ri cos co mo los
po bres se pre ci san de ali men tos, y los in di gen tes for man una
gran ma yo ría en to das par tes, pues del ba jo pre cio de los ce rea‐ 
les de pen de el bien es tar ge ne ral. He ahí la úni ca es pe cie de las
mer can cías que en cu ya ven ta la ne ce si dad de ali men tar al pue‐ 
blo de be so bre pu jar a los in te re ses del co mer cian te. «Dios es el
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sus ten ta dor por ex ce len cia, for tí si mo, in que bran ta ble». (Co rán,
su ra LI, vers. 58).
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CAPÍ TU LO XI II

CUÁ LES SON LOS HOM BRES QUE PUE DEN DE DI‐ 
CAR SE AL CO MER CIO Y CUÁ LES LOS QUE DE BEN

ABS TE NER SE DE ELLO

HEMOS de fi ni do el co mer cio co mo el ar te de ha cer in cre‐ 
men tar el ca pi tal com pran do mer can cías y pro cu ran do ven der‐ 
las a ma yor pre cio que su cos to. Es to se efec túa, ya sea guar‐ 
dán do las has ta que su pre cio, en el mer ca do, ex pe ri men te una
al za, o ya sea tras la dán do las a otro país don de ten gan más de‐ 
man da y me jor co ti za ción. Se pue den ven der tam bién con ma‐ 
yor ven ta ja a pla zos.

La uti li dad que se ob tie ne de una ope ra ción co mer cial es
exi gua en pro por ción al ca pi tal in ver ti do; mas, si el ca pi tal es
gran de, la uti li dad lo se rá tam bién, por que lo po co mul ti pli ca do
for ma una im por tan te su ma. El ca pi tal ha de au men tar con las
uti li da des; pe ro, pa ra ob te ner las, se pre ci sa que los com pra do‐ 
res ten gan el di ne ro a la ma no en el mo men to de ha cer sus
com pras y que el ven de dor se co bre en el ac to, pues la ho nes ti‐ 
dad es muy ra ra en tre es tas gen tes. Eso oca sio na, por un la do,
el frau de y la adul te ra ción de las mer can cías; por el otro, con‐ 
du ce al re tra so en los pa gos y, en con se cuen cia, la dis mi nu ción
en las ga nan cias del co mer cian te, por que ca re ce ría de ca pi tal al
que ha cer va ler du ran te el in ter va lo. La au sen cia del sen ti do de
ho nes ti dad lle va al com pra dor a ne gar sus deu das, lo cual re‐ 
por ta men gua al ca pi tal del ne go cian te, a me nos que pu die ra
com pro bar la rea li dad de la ope ra ción me dian te un do cu men to
o la de cla ra ción de tes ti gos. En los ne go cios de es ta ín do le, los
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ma gis tra dos no sue len ser muy úti les, ya que es tán obli ga dos a
fun dar sus jui cios en prue bas evi den tes. Por con si guien te el co‐ 
mer cian te de be lu char contra múl ti ples di fi cul ta des, y, si bien le
va en su de man da de jus ti cia, ape nas re ci bi ría una fú til por ción
del be ne fi cio que le co rres pon día; y eso, al ca bo de ha bér se las
con nu me ro sas pe nas y su frir du ras fa ti gas. Si su de man da es
re cha za da, pier de (no so la men te el be ne fi cio, sino) el ca pi tal
(mis mo). En ca so que tu vie ra afi ción a los plei tos, ha bi li dad en
man te ner sus cuen tas, obs ti na ción fir me y au da cia an te los jue‐ 
ces, po dría al can zar la equi dad (sin ir más le jos). Si es tas cua li‐ 
da des le fal tan, de be con tar con una in fluen cia, di ma na da del
apo yo y la pro tec ción de al gún per so na je de al ta po si ción, a fin
de im po ner el res pe to a sus deu do res e in du cir al ma gis tra do a
ha cer le pron ta jus ti cia. En el pri mer ca so, los deu do res le pa gan
de buen gra do; en el se gun do, por la fuer za. De tal suer te, el
que ca re ce de osadía y au da cia, y que no tie ne el mo do de des‐ 
lum brar a sus jue ces con el pres ti gio de sus emi nen tes pro tec‐ 
to res, de be pres cin dir se de las ac ti vi da des mer can ti les; de lo
con tra rio se ex pon dría a per der su for tu na, a de jar la de ve nir
una pre sa de sus deu do res, y no ten drá ca si pro ba bi li dad de al‐ 
can zar jus ti cia.

El he cho es que la ma yo ría de los hom bres co di cian los
bienes aje nos, y, si no hu bie ra ma gis tra dos pa ra man te ner los
den tro del or den, no de ja rían a na die na da. Ta les son so bre to‐ 
do los pe que ños mer ca de res y la ple be. «Si Dios no hu bie se
con te ni do el im pul so del hom bre; el uno por el otro, la tie rra se
ha bría co rrom pi do; pe ro, Dios es ge ne ro so pa ra con la hu ma ni‐ 
dad». (Co rán, su ra II, vers. 251).
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CAPÍ TU LO XIV

EL CA RÁC TER MO RAL DE LOS NE GO CIAN TES ES
IN FE RIOR AL DE LOS NO BLES Y LOS RE YES

LOS NE GO CIAN TES co mún men te se ocu pan de com prar y ven‐ 
der. En tal ocu pa ción, se pre ci sa ne ce sa ria men te la su ti le za. Al
re du cir se el in di vi duo a esa ma ne ra en sus ac tos, aca ba por
contraer la ín do le res pec ti va, es to es, el ca rác ter de la su ti le za,
que mu cho dis ta de la in te gri dad que ca rac te ri za a los re yes y
los no bles. Aho ra si su mo ral se de ge ne ra ra al ni vel de aque llos
co le gas su yos de la cla se ín fi ma, re cu rrien do, en sus tra tos, a la
por fía, al en ga ño, a la as tu cia y a los fal sos ju ra men tos, acer ca
de los pre cios, en cuan ta ope ra ción, tal mo ral, se gún se con cep‐ 
túa, me re ce ría ca ta lo gar se en el úl ti mo gra do de la ab yec ción.
Por es ta ra zón los hom bres de man do se inhi ben de ejer cer es ta
pro fe sión. Cier ta men te, ha brá ne go cian tes que se man tie nen
in dem nes de es te ca rác ter mo ral, evi tan do su con ta mi na ción
por su pro pia dig ni dad y por la ex ce len cia de su ín do le; mas,
son ca sos po co co mu nes. «Dios guía a quien le pla ce».
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CAPÍ TU LO XV

LA MO RAL DE LOS CO MER CIAN TES ES IN FE RIOR
A LA DE LOS AL TOS JE FES, Y SE ALE JA DE LA DE

LOS HOM BRES VA LE RO SOS

HEMOS di cho, en el ca pí tu lo pre ce den te, que los ne go cian tes
se ocu pan de com prar y ven der, a fin de lo grar pro ve cho y be‐ 
ne fi cios. En di cha ocu pa ción es in dis pen sa ble la su ti le za, el sos‐ 
te ner dis cu sio nes, re cu rrir a la as tu cia y de ba tir con los pa rro‐ 
quia nos pon de ran do (las mer can cías que se quie ren ven der) y
mos trán do se ter co y te naz en la dis pu ta. Ta les son las obli ga‐ 
cio nes[1] del ofi cio. Esas ca rac te rís ti cas des di cen de la sa na in te‐ 
li gen cia y del va lor mo ral del hom bre, y le sio nan a am bas fa cul‐ 
ta des, por que las ac cio nes del hom bre in flu yen ne ce sa ria men te
en su ca rác ter: si son bue nas, de jan en el al ma los efec tos de la
ho nes ti dad y de la vir tud; si son ma las y vi les, pro du cen los
efec tos con tra rios. Cuan do uno ha co me ti do una ma la ac ción y
la re pi te lue go va rias ve ces, eso de vie ne un há bi to arrai ga do, y
si po seía an te rior men te cua li da des loa bles, di chas ac cio nes las
de bi li tan a con se cuen cia de las ma las im pre sio nes que de jan en
el al ma. Es así co mo to dos los há bi tos que na cen de nues tras
ac cio nes lle van ca da uno el ca rác ter de las ac cio nes que lo han
pro du ci do. Esas (ma las) im pre sio nes di fie ren en in ten si dad, se‐ 
gún la ca te go ría más o me nos ele va da que ca da ne go cian te ocu‐ 
pa. El que es de la cla se in fe rior, obli ga do a es tar siem pre en
con tac to di rec to con las per ver sas prác ti cas, con las gen tes
acos tum bra das a en ga ñar, de frau dar, em bau car y per ju rar, que
afir man y nie gan en des pre cio a la ver dad, cuan do se tra ta del
pa go de los ob je tos que han com pra do, es te hom bre con trae los
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mis mos vi cios que ellos, y, de ján do se do mi nar por la im pro bi‐ 
dad, se apar ta de la ca li dad va ro nil y ni si quie ra in ten ta ad qui‐ 
rir la. Si no se de ja co rrom per has ta tal pun to, no po dría sin em‐ 
bar go evi tar los há bi tos de la ar gu cia y la por fía cu ya in fluen cia
ha de ja do ya le sio na da su hom bría. En prin ci pio ge ne ral, es
muy ra ro que di chos há bi tos no pro duz can al gún no ci vo efec‐ 
to. Exis te otra cla se de co mer cian tes; de los cua les he mos ha‐ 
bla do en el ca pí tu lo an te rior, y quie nes, go zan do de la pro tec‐ 
ción de un per so na je po de ro so, se ha llan a buen re cau do de en‐ 
fren tar se a aque llas li des. Es tos son de un nu me ro cor tí si mo y
bien ra ros. Es te ca so se ex pli ca así: un co mer cian te se en cuen‐ 
tra de pron to po see dor de una gran for tu na, que ha he re da do
de un pa rien te su yo o ga na do de al gún mo do ex tra or di na rio.
Tal ri que za lo co lo ca en si tua ción de re la cio nar se con per so na‐ 
jes de al ta po si ción en el go bierno y le pro pi cia una am plia re‐ 
pu ta ción en tre sus con tem po rá neos. Por tan to ya des de ña ocu‐ 
par se en per so na de los por me no res del co mer cio y en car ga de
to dos los cui da dos a sus agen tes y do més ti cos, con fia do en que,
si ha brá re cla ma cio nes por ha cer, ten drán pron ta y sa tis fac to‐ 
ria jus ti cia de par te de los ma gis tra dos, a quie nes ya tie ne acos‐ 
tum bra dos a re ci bir de él ser vi cios y pre sen tes. Un co mer cian te
de es ta ca te go ría se ha lla bien dis tan te de aqué llos há bi tos in‐ 
dig nos, tan to co mo de las prác ti cas que los pro du cen; en con se‐ 
cuen cia su in te gri dad va ro nil se con ser va fir me, y al abri go de
to do me nos ca bo. Es ver dad que es te hom bre, en su in te rio ri‐ 
dad, pue de ex pe ri men tar al gu na con ta mi na ción de esas ac cio‐ 
nes de ni gran tes y pa de cer el efec to res pec ti vo: obli ga do a vi gi‐ 
lar las ac ti vi da des de sus en car ga dos, a apro bar o cen su rar su
con duc ta en lo que ha cen y en lo que de jan de ha cer; mas el
efec to en cues tión es tan dé bil que ca si pa sa des aper ci bi do.
«Dios os ha crea do, lo mis mo que lo que la bráis». (Co rán, su‐ 
ra XX X VII, vers. 96).
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CAPÍ TU LO XVI

PA RA APREN DER UN AR TE CUAL QUIE RA SE PRE‐ 
CI SA DE UN MA ES TRO

EL AR TE es una fa cul tad ad qui ri da (por la cual se obra) en una
co sa que es un ob je to de tra ba jo y de re fle xión. Al ser un ob je to
de tra ba jo se es cor po ral y sen si ble, y lo que es cor po ral y sen si‐ 
ble se trans mi te (de una per so na a otra) mu cho me jor y de una
ma ne ra ca bal cuan do ello se ha ce di rec ta men te. Es pues por la
trans mi sión di rec ta co mo esos ob je tos se ob tie nen del mo do
más ven ta jo so. Por el tér mino «fa cul tad ad qui ri da», en ten de‐ 
mos una cua li dad inhe ren te, que re sul ta de un ac to rei te ra do
tan tas ve ces que su for ma se afir ma de fi ni ti va men te (en el al‐ 
ma). La fa cul tad ad qui ri da de pen de de la na tu ra le za de su ori‐ 
gen. Se com pe ne tra me jor y de un mo do más com ple to lo que
se trans mi te (al es píri tu) por los ojos que lo que lle ga por vía de
in for ma cio nes y de ins truc ción. La fa cul tad que se ad quie re de
la pri me ra ma ne ra es pues más ca bal y más só li da que la que se
ob tie ne por el se gun do con duc to. La ha bi li dad del in di vi duo
que ha apren di do un ar te y la fa cul tad que po see pa ra ejer cer lo
de pen den de la ca li dad de la en se ñan za que ha re ci bi do y del
ta len to de quien le ha ins trui do. Es ta ble ci do lo an te rior, di re‐ 
mos que las ar tes son unas sim ples, y otras com pli ca das.

El ob je to par ti cu lar de las ar tes sim ples, son las co sas in dis‐ 
pen sa bles al hom bre; el de las ar tes com pli ca das, con sis te en las
co sas su per fluas. Se ante po ne la en se ñan za de las ar tes sim ples,
por la ra zón de su sen ci llez, y por que las co sas in dis pen sa bles
que ellas tie nen por ob je to es pe cial ofre cen nu me ro sos mo ti vos
pa ra trans mi tir las (me dian te la en se ñan za). Co mo se em pie za
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por im par tir las ar tes sim ples, su en se ñan za es al prin ci pio de‐ 
fec ti va, pe ro des de lue go la re fle xión (de la men te hu ma na) no
ce sa de ha cer pa sar de la po ten cia al ac to las di ver sas es pe cies
de ar tes, tan to sim ples co mo com pli ca das. Las de sa rro lla po co
a po co, y en un or den re gu lar, has ta que al can cen la per fec ción.
Ello no acon te ce de una so la vez, sino gra dual men te, du ran te
una lar ga se rie de si glos y ge ne ra cio nes, pues to que las co sas no
pa san ins tan tá nea men te de la po ten cia al ac to, so bre to do si
per te ne cen a las ar tes. Esa mu ta ción no pue de por tan to ve ri fi‐ 
car se sino con el de cur so del tiem po. Por ello ha lla mos las ar‐ 
tes, en las pe que ñas ciu da des, bas tan te de fi cien tes y to das co‐ 
rres pon den a la cla se de las sim ples. Si la pros pe ri dad de esos
cen tros ur ba nos au men ta ra, la de man da de los ob je tos de lu jo
im pul sa ría el ejer ci cio de las ar tes (com ple jas) y las ha ría pa sar
de la po ten cia al ac to.

Ade más, las ar tes se di vi den to da vía en dos es pe cies, una lle‐ 
va por fi na li dad la cues tión de la sub sis ten cia, sea lo ne ce sa rio,
sea lo in ne ce sa rio; la otra, se ocu pa de las co sas con cer nien tes a
la fa cul tad re fle xi va, que es una pe cu lia ri dad del hom bre, co mo
las cien cias, las ar tes, la po lí ti ca. A la pri me ra co rres pon den la
te je du ría, la car pin te ría, la he rre ría, etc. A la se gun da, la li bre ría
—que se en car ga de co piar los tex tos y de em pas tar los li bros—,
la poesía, el can to, la en se ñan za, etc., y, fi nal men te, la or ga ni za‐ 
ción mi li tar y la ad mi nis tra ción gu ber na ti va. ¡Y Dios me jor lo
sa be!
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CAPÍ TU LO XVII

LAS AR TES SE PER FEC CIO NAN EN UNA CIU DAD
A ME DI DA DEL PRO GRE SO DE LA CI VI LI ZA CIÓN

Y DEL DE SA RRO LLO SO CIAL

MIEN TRAS que la ci vi li za ción de la vi da ur ba na no es té com‐ 
ple ta men te afir ma da en una ciu dad, y mien tras que es ta ciu dad
no ha ya ad qui ri do la con di ción de tal, los ha bi tan tes só lo pien‐ 
san en pro por cio nar se lo ne ce sa rio, o sea, el tri go y las de más
co sas que sir ven a la ali men ta ción. Cuan do la ciu dad se ha con‐ 
ver ti do en una ver da de ra ur be, y que los pro duc tos del tra ba jo
ya abun dan en ella al pun to de ex ce der a to das las ne ce si da des,
en ton ces el ex ce den te se em plea en co sas com ple men ta rias del
bien es tar.

Las ar tes y las cien cias son del do mi nio pri va ti vo del hom‐ 
bre, por cuan to se dis tin gue de los de más ani ma les por la fa cul‐ 
tad re fle xi va; la ali men ta ción le es ne ce sa ria en su con di ción de
ser ani ma do que de be nu trir se pa ra vi vir. El im pe ra ti vo de la
ali men ta ción se ante po ne al cul ti vo de las cien cias y las ar tes,
por que las ar tes y las cien cias son de una im por tan cia se cun da‐ 
ria, com pa ra das con las co sas que sir ven pa ra sos te ner la exis‐ 
ten cia. Cuan to más de sa rro lla da se ha lla la ci vi li za ción en una
ciu dad, tan to más se apro xi man las ar tes a la per fec ción, de bi do
al es me ro con que en ton ces se en tre ga a ellas. La ca li dad de los
pro duc tos que se pro cu ra en el lo gro de las ar tes de pen de siem‐ 
pre de las exi gen cias del lu jo y de la ri que za de los ha bi tan tes.
En la vi da nó ma da y en las po bla cio nes don de la ci vi li za ción es
po co de sa rro lla da, no se tie ne me nes ter sino de las ar tes más
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sim ples, aque llas que se em plean úni ca men te pa ra sa tis fa cer las
ne ce si da des de la po bla ción, ta les co mo las del car pin te ro, del
he rre ro, del te je dor, del sas tre y del ma ta ri fe. Las ar tes de es ta
es pe cie, al in tro du cir se en se me jan tes am bien tes, per ma ne cen
en un es ta do im per fec to y no sue len me jo rar se. Se les prac ti ca
por ser im pres cin di bles, y no se cul ti van por sí mis mas, sino
por que son me dios que se pre ci sa em plear a fin de al can zar
otras co sas.

Lue go, cuan do la ciu dad re bo sa de ha bi tan tes y que és tos
pre ten dan lo com ple men ta rio y lo su per fluo, sur ge, en tre tan to,
el es me ro en las ar tes y se lle va a ca bo tan to me jo ra mien to que
és tas al can zan fi nal men te la per fec ción. Jun ta men te a es tas ar‐ 
tes, na cen otras cu ya exis ten cia es re cla ma da por los há bi tos del
lu jo que se in tro du cen en la ciu dad, y por las cir cuns tan cias
con co mi tan tes: el za pa te ro, el cur ti dor, el jo ye ro, etc., en cuen‐ 
tran en ton ces ocu pa ción.

Cuan do la ciu dad se ha lla en ple na pros pe ri dad, es tos ofi cios
ha brían he cho tan to pro gre so que pro por cio na rían mu chos ob‐ 
je tos com ple men ta rios, en cu ya con fec ción lo gran el má xi mo
pri mor, y, en con se cuen cia, re sul tan me dios re gu la res de sub‐ 
sis ten cia pa ra las per so nas que los ejer cen; in clu so re por tan
ma yor uti li dad que las de más ocu pa cio nes ma nua les. A eso vie‐ 
nen a aña dir se nue vas ar tes, cu ya pro duc ción es de man da da
por el lu jo que rei na en la ciu dad: allí se en cuen tran los per fu‐ 
mis tas, los cal de re ros, los ba ñis tas, los co ci ne ros, los con fi te ros,
los ma es tros que en se ñan el can to, la dan za y el ar te de to car el
tam bor al com pás. Agré gue se a ello los li bre ros, cu yo tra ba jo
con sis te en trans cri bir los li bros, en cua der nar los y co rre gir los,
ya que es to es tam bién de las ar tes que el lu jo ha ce na cer en una
ciu dad, cuan do en ella se ocu pa de asun tos in te lec tua les.

Cuan do la pros pe ri dad de la ciu dad ha al can za do los úl ti mos
lin de ros, el cul ti vo de las ar tes ex ce de a to dos los lí mi tes. Así
he mos oí do de cir que en el Cai ro hay gen tes que en se ñan a las
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aves a ha blar, que adies tran a los as nos a gi rar, que ope ran pres‐ 
ti di gi ta cio nes ad mi ra bles que ilu sio nan a los es pec ta do res, que
en se ñan a can tar, a dan zar y ca mi nar so bre cuer das ten sas en el
ai re, que le van tan gran des ani ma les y pe sa das pie dras, ade más
de otros ofi cios que no exis ten en tre no so tros, en el Ma greb,
por que las ciu da des de es te país son bas tan te in fe rio res en pro‐ 
gre so a las del vie jo y del nue vo Cai ro. ¡Que Dios con ser ve su
pros pe ri dad con los mus li mes!
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CAPÍ TU LO XVI II

LA ES TA BI LI DAD Y LA DU RA CIÓN DE LAS AR TES,
EN UNA CIU DAD, DE PEN DEN DE LA ES TA BI LI‐ 

DAD Y LA IN VE TE RA CIÓN DE LA CI VI LI ZA CIÓN
EN ES TA CIU DAD

LA CAU SA de ello es evi den te: to das las ar tes son prác ti cas ha‐ 
bi tua les de los hom bres reu ni dos en so cie dad y ma ti ces di ver‐ 
sos (que la so cie dad pue de re ci bir). Aho ra bien, to do há bi to se
arrai ga con la fre cuen te rei te ra ción y la lar ga du ra ción (del ac to
que lo pro du ce). El ma tiz de di cho há bi to per sis te en las ge ne‐ 
ra cio nes si guien tes, y un ma tiz bien afir ma do no se qui ta fá cil‐ 
men te.

De ahí que ha lla mos en las ciu da des an ta ño flo re cien tes, y
aho ra en ple na de ca den cia, los ves ti gios de cier tas ar tes que no
se ad vier ten en otras cu ya pros pe ri dad es de re cien te fe cha,
aun que en ellas el nú me ro de la po bla ción ha ya al can za do su
má xi mo. Eso se de be al he cho de que, en esa ciu dad que ha bía
pros pe ra do an ti gua men te, to dos los usos y las cos tum bres se
han en rai za do pro fun da men te a con se cuen cia de su fre cuen te
re pe ti ción du ran te si glos, y a pe sar de to das las vi ci si tu des por
las que di cha ciu dad ha pa sa do; mas, con to do, esas ar tes es tán
le jos de ha ber al can za do su per fec ción, tal co mo se ob ser va to‐ 
da vía en nues tros días en Es pa ña.

Ha lla mos en es te país los res tos de va rias ar tes que aún sub‐ 
sis ten y bien con ser va das; se ad vier ten en to do lo que las cos‐ 
tum bres es ta ble ci das en sus ciu da des han de ter mi na do. Ci te‐ 
mos, co mo ejem plo, la al ba ñi le ría, el ar te cu li na rio, el can to, el
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ar te de eje cu tar di ver sos ins tru men tos mu si ca les, la dan za, el
ar te de ta pi zar y amue blar los pa la cios, la be lla dis tri bu ción y la
so li dez de los edi fi cios, la fa bri ca ción de re ci pien tes en me tal y
ar ci lla, los di ver sos uten si lios do més ti cos, la ma ne ra de ce le‐ 
brar las fies tas y las bo das, to das las ar tes, en fin, que el lu jo y
sus cos tum bres ori gi nan. Ha lla réis, por tan to, en tre los na ti vos
de di cho país, ar te sanos há bi les y saga ces; ve réis que la prác ti ca
de las ar tes es tá bien arrai ga da en tre los es pa ño les y que sus co‐ 
no ci mien tos en es te as pec to son bas tan te con si de ra bles pa ra
dis tin guir los de los ha bi tan tes de to dos los de más paí ses. Sus
ciu da des, sin em bar go, han caí do de su an ti gua pros pe ri dad y
no igua lan en po bla ción a cier tas ciu da des de Mau ri ta nia.

Las ar tes se han con ser va do en su am bien te de bi do a que la
ci vi li za ción ha bía te ni do su fi cien te tiem po pa ra in ve te rar se allí
du ran te va rias di n as tías, la de los Go dos, la de los Ome ya, la de
los ré gu los de Tai fas, y la que se man tie ne a la fe cha. Esa ci vi li‐ 
za ción lle gó en Es pa ña a un lí mi te que ja más ha bía al can za do
en nin gún otro país, a ex cep ción de Iraq, Si ria y Egip to, na cio‐ 
nes que, a su vez, ha bien do ex pe ri men ta do la do mi na ción de
va rias di n as tías, de las cua les ca da una per ma ne cie ra lar go
tiem po, han con ser va do —se gún se re fie re—, un al to gra do de
ci vi li za ción.

Las ar tes, en Es pa ña, al can za ron la per fec ción, gra cias al es‐ 
me ro que se ha bía pues to en su me jo ra mien to y a los cui da dos
en su or na men ta ción; por eso di chas ar tes han con fe ri do a la
ci vi li za ción es pa ño la un tin te tan fir me que só lo des apa re ce rá
jun to con ella. Es así co mo la tin tu ra de una te la, cuan do se ha
im preg na do bien, per sis te tan to co mo la te la mis ma.

Tú nez se ase me ja a las ciu da des es pa ño las des de ese pun to
de vis ta; la ci vi li za ción ha bía he cho allí gran des pro gre sos ba jo
la di n as tía de los Sanh ad ja (Zi ri des) y lue go ba jo la de los Al‐ 
moha des (Ha fsi das), y las ar tes de to do gé ne ro ha bían al can za‐ 
do un al to gra do de per fec ción. Es ta ciu dad per ma ne cía, sin
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em bar go, a ese res pec to, en un es ta do de in fe rio ri dad, si se la
com pa ra ba con las ciu da des es pa ño las, pe ro la pro xi mi dad de
Egip to y el gran nú me ro de via je ros que tran si tan, ca da año,
en tre és te país y la Mau ri ta nia, han te ni do por re sul ta do la in‐ 
tro duc ción de una mul ti tud de prác ti cas ma nua les que han ser‐ 
vi do pa ra mul ti pli car el nú me ro de las ar tes que ya exis tían en
di cha ciu dad. Los tu ne ci nos a ve ces re si den en el Cai ro por es‐ 
pa cio de al gu nos años, y, a su re torno traen las cos tum bres del
lu jo egip cio y el co no ci mien to de las ar tes del Orien te que más
les agra dan. De ahí re sul ta que, ba jo es te as pec to, Tú nez se ase‐ 
me ja al Cai ro. Se pa re ce asi mis mo a las ciu da des es pa ño las,
por que la ma yor par te de sus ha bi tan tes des cien den de na ti vos
de la Es pa ña orien tal que vi nie ron a re fu giar se cuan do la gran
emi gra ción, que tu vo lu gar en el si glo VII. Las ar tes se han man‐ 
te ni do de esa ma ne ra en Tú nez, aun que, al pre sen te, es ta ciu dad
no se ha lla en un es ta do de pros pe ri dad que pu die ra jus ti fi car
su exis ten cia; mas, una vez que una tin tu ra se ha im preg na do
bien en una te la, no des apa re ce ca si nun ca, a me nos que es ta te‐ 
la se des hi cie ra.

En contra mos tam bién en Kai ruan, en Ma rrue cos y en 
Al-Ca lá de Ibn Ha m mad, res tos de ar tes que ha bían flo re ci do
allí otro ra, y, sin em bar go, es tas ciu da des es tán hoy día en rui‐ 
na, o po co me nos. So la men te el buen ob ser va dor es ca paz de
no tar la exis ten cia de esas ar tes; en ellas des cu bre tra zos que
in di can lo que han de bi do ser, lo mis mo que exa mi nan do los
tra zos de una es cri tu ra me dio bo rra da se lle ga a des ci frar la con
cier to es fuer zo. «Por cier to que tu Se ñor eres crea dor sapien tí‐ 
si mo». (Co rán, su ra XV, vers. 86).
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CAPÍ TU LO XIX

EL ME JO RA MIEN TO DE LAS AR TES Y SU EX TEN‐ 
SIÓN DE PEN DEN DEL NÚ ME RO DE LAS PER SO‐ 
NAS QUE DE MAN DAN LOS RES PEC TI VOS PRO‐ 

DUC TOS

EL HOM BRE no con sien te nun ca en dar gra tui ta men te el fru to
de su tra ba jo, por que eso es su ga nan cia y su me dio de sub sis‐ 
ten cia. Sin el tra ba jo, no po dría, en to da su vi da, re co ger nin‐ 
gún pro ve cho; por eso no se ocu pa sino de ac ti vi da des me dian‐ 
te las cua les pue da ob te ner en su lo ca li dad una re tri bu ción, y
que le pro por cio nan así al gún be ne fi cio. Cuan do (los pro duc tos
de un) ar te son bas tan te so li ci ta dos y de ac ti va rea li za ción, di‐ 
cho ar te es aná lo go a una mer can cía que se bus ca y que tie ne
bas tan te de man da en el mer ca do. Los ha bi tan tes de la ciu dad se
apre su ran en ton ces a apren der tal ar te, a fin de ha cer se de un
me dio de vi ven cia.

Si, por lo con tra rio (los pro duc tos) de un ar te no son so li ci‐ 
ta dos y de in sig ni fi can te ven ta, na die es ta rá dis pues to a apren‐ 
der lo; los que lo ejer cen re nun cian a él y lo de jan des apa re cer
por el aban dono. He ahí por qué (el ca li fa) Alí de cía: «El va lor
del in di vi duo, re si de en lo que sa be ha cer». Con es ta sen ten cia
da ba a en ten der que el va lor del hom bre se es ti ma con for me al
ar te que ejer ce, y que aquél es el pre cio de su tra ba jo que le rin‐ 
de pa ra vi vir.

Acla re mos aquí otro pun to que po dría es ca par a la aten ción
del lec tor, a sa ber, el go bierno es (prin ci pal men te) quien alien ta
a las ar tes e im pul sa su me jo ra mien to: él es quien las ha ce pros‐ 
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pe rar y de man dar. Si el go bierno no las es ti mu la y de ja el asun‐ 
to a los ha bi tan tes de la ciu dad, lo que és tos po drían ha cer al
res pec to se ría de po ca mon ta. El go bierno cons ti tu ye el gran
mer ca do don de to do se rea li za y en don de se co lo ca fá cil men te
lo po co y lo mu cho. Las ar tes, de ma yor de man da en di cho
mer ca do, son ne ce sa ria men te las más cul ti va das. El pue blo,
aun que pi die ra (los pro duc tos) de cier tas ar tes, su pe ti ción no
es ge ne ra li za da; ade más, el es tí mu lo que les da, per ma ne ce dis‐ 
tan te de un re sul ta do útil. «Dios es om ni po ten te en cuan to le
pla ce».
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CAPÍ TU LO XX

LA DE CA DEN CIA DE UNA CIU DAD ARRAS TRA
CON SI GO LAS AR TES QUE EN ÉS TA SE CUL TI VA‐ 

BAN

TAL RE SUL TA de lo que ya he mos enun cia do, es to es, que el
me jo ra mien to de las ar tes de pen de de su ne ce si dad y del alien‐ 
to que se le da; por otra par te, cuan do una ciu dad cae en de ca‐ 
den cia y se ini cia su de cre pi tud, a con se cuen cia de la rui na de
su pros pe ri dad y del de cre ci mien to de su po bla ción, el lu jo dis‐ 
mi nu ye en ella y los ha bi tan tes re tor nan a sus an ti guos usos de
li mi tar se a lo es tric ta men te ne ce sa rio. El nú me ro de las ar tes,
cu ya in tro duc ción fue ra una de las se cue las del lu jo, se re du ce
gra dual men te, por que los que las ejer cen, no lo gran do ya ni el
sus ten to, rá pi da men te se aco gen a otras ocu pa cio nes, o bien
mue ren sin de jar con ti nua do res.

De tal suer te las ar tes aca ban por des apa re cer sin de jar pis ta
de su exis ten cia, y, con ellas, des apa re cen los de co ra do res, los
or fe bres, los li bre ros, los co pis tas y los de más in di vi duos que
ejer cen las ar tes re cla ma das por los me nes te res del lu jo. A me‐ 
di da que la pros pe ri dad de una ciu dad de cre ce, la prác ti ca de
las ar tes en ella de cre ce igual men te, y cuan do esa pros pe ri dad
aca ba por ani qui lar se, las ar tes se ex tin guen de fi ni ti va men te.
«Dios es el crea dor sapien tí si mo».
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CAPÍ TU LO XXI

LOS ÁRA BES SON EL PUE BLO DEL MUN DO QUE
TIE NE ME NOS DIS PO SI CIÓN PA RA LAS AR TES

LA CAU SA de ello es la gran in ve te ra ción y el ape go de los ára‐ 
bes a la vi da nó ma da y su aver sión a la vi da se den ta ria, a las ar‐ 
tes y cos tum bres que és ta ori gi na. Los pue blos ex tran je ros que
ha bi tan en el Orien te y las na cio nes de la cris tian dad que re si‐ 
den en el li to ral (sep ten trio nal) del mar Ro ma no (Me di te rrá‐ 
neo) son, to do lo con tra rio, paí ses que se apli can a las ar tes con
to do es me ro, de bi do a su pro fun do arrai go en la ci vi li za ción de
la vi da ur ba na y su an ti guo dis tan cia mien to de la vi da nó ma da,
al gra do de que el ca me llo, por me dio del cual los ára bes pue‐ 
den lle var en el de sier to una exis ten cia sal va je y ha cer se a las
cos tum bres de la vi da nó ma da, fal ta com ple ta men te en tre esos
pue blos. Fal tan asi mis mo los si tios que ofre cen pas tu ra jes pro‐ 
pios pa ra el ca me llo, y las re gio nes are no sas que más con vie nen
pa ra la pro crea ción de es te ani mal.

Por ello, la prác ti ca de las ar tes se ve ge ne ral men te muy li mi‐ 
ta da en los paí ses ori gi na rios de los ára bes y en las co mar cas de
que se han apo de ra do, des de la eclo sión del Is lam, rea li dad que
les obli ga a traer del ex tran je ro mu chas co sas que les son ne ce‐ 
sa rias. Ob ser vad, en cam bio, cuán flo re cien tes es tán las ar tes en
los paí ses ha bi ta dos por los chi nos, los hin dúes, los tur cos y los
cris tia nos, y có mo los de más pue blos se pro veen de di chos paí‐ 
ses de tan tos pro duc tos.

Los be re be res, pue blo no ára be que ha bi ta en el Ma greb,
pue den ser ca ta lo ga dos en el mis mo or den de los ára bes, por‐ 
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que es tán ha bi tua dos, a su vez, des de si glos, al vi vir nó ma da;
prue ba evi den te del he cho, sus es ca sas po bla cio nes; las ar tes,
por con si guien te, son po co di fun di das en el Ma greb, ex cep to la
te je du ría de la nas, la cur ti du ría y el ca la do de la piel. Es tas ar tes
han al can za do no ta bles pro gre sos, de bi do a que se ha bían vuel‐ 
to in dis pen sa bles tan pron to co mo va rias tri bus be re be res hu‐ 
bie ron to ma do el par ti do de es ta ble cer se de una ma ne ra fi ja, y
por que la la na y la piel son los pro duc tos más abun dan tes de la
re gión que se en cuen tra ocu pa da por un pue blo nó ma da.

En el Orien te, las ar tes tu vie ron pro fun do arrai go du ran te
una lar ga se rie de si glos, ba jo los rei na dos de per sas, na ba teos,
cop tos, is ra eli tas, grie gos, ro ma nos y otros an ti guos pue blos.
To das las cos tum bres de la vi da ur ba na, de las que las ar tes for‐ 
man par te, afir má ron se en esas co mar cas de mo do que de ja ron
tra zos in de le bles. El Ye men, el Baih ra in, Oman y la pe nín su la
ará bi ga han te ni do, cier ta men te, a los ára bes por due ños, pe ro,
co mo va rios pue blos de es ta ra za ha bían su ce di do en la po se‐ 
sión de esos paí ses y que se man tu vie ron allí du ran te mi le nios,
tu vie ron tiem po de al can zar un al to gra do de ci vi li za ción, de
adap tar se a los usos del lu jo y de la vi da se den ta ria y fun dar
ciu da des y po bla dos que per sis ten to da vía en di chos paí ses. Ta‐ 
les pue blos fue ron los adi tas, los tha mu di tas y los ama le ci tas,
lue go los hi m ya ri tas, los to bba y los adzuá. La mo nar quía y la
ci vi li za ción ur ba na per sis tie ron tan lar go tiem po en esas co‐ 
mar cas que de ja ron un se llo in de le ble; las ar tes se ha bían mul ti‐ 
pli ca do allí y sus prác ti cas, arrai ga das tan hon da men te, que la
rui na del im pe rio ára be no les afec tó gran co sa; con ti núan,
siem pre re na cien tes, has ta el pre sen te, so bre to do las ar tes pro‐ 
pias del Ye men, ta les co mo la fa bri ca ción del «was hi» (bro ca do)
y del «aasb» (te la ra ya da pa ra tur ban te), los te ji dos de gé ne ros y
te las de se da, y otros pro duc tos de fa ma. «Dios es el he re de ro
de la tie rra y de to do su con te ni do».
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CAPÍ TU LO XXII

EL QUE PO SEE LA FA CUL TAD DE EJER CER UN
AR TE RA RA MEN TE CON SI GUE DO MI NAR LA DE

AL GÚN OTRO

UN SAS TRE, por ejem plo, que ejer ce há bil men te la fa cul tad de
co ser, que la po see bien y se ha adies tra do en ella ín ti ma men te,
no po drá ad qui rir lue go, de una ma ne ra ca bal, la fa cul tad de la
car pin te ría o de la al ba ñi le ría. Si aca so lo gra ra, de no ta que no
po seía aún com ple ta men te la pri me ra fa cul tad, y que és ta no
ha bía to ma do un ca rác ter fir me. He aquí la ra zón: las fa cul ta‐ 
des, sien do de los atri bu tos del al ma y de los ma ti ces de que és‐ 
ta es sus cep ti ble de to mar, no se aglo me ran a ella ni lle gan si‐ 
mul tá nea men te. Cuan do el al ma se ha lla en el es ta do pri mi ti vo
de su na tu ra le za ad quie re fá cil men te una fa cul tad y es tá bien
dis pues ta pa ra re ci bir la. En cam bio, al to mar el ma tiz de es ta
fa cul tad, el al ma sa le de su es ta do pri mi ti vo, y co mo el tin te que
aca ba de ser le co mu ni ca do ha de bi do de bi li tar en ella la dis po‐ 
si ción de re ci bir a otro, ya no tie ne tan to vi gor co mo an tes pa ra
ad qui rir una se gun da fa cul tad. Es to es evi den te, y los he chos de
la pro pia exis ten cia es tán allí pa ra ates ti guar lo. Es bien ra ro en‐ 
con trar a un hom bre que, po se yen do ya de una ma ne ra ca bal
un ar te cual quie ra, se con vier ta en se gui da en ma es tro con su‐ 
ma do de otro ar te y ejer cie ra am bos igual men te bien. Lo mis‐ 
mo re sul ta pa ra los hom bres que se ocu pan de cien cias, y cu yas
fa cul ta des ad qui ri das son pu ra men te in te lec tua les: el que de
ellos se ha he cho un com ple to pe ri to en una ra ma de cien cia ra‐ 
ra men te al can za la ha bi li dad en al gu na otra. Si in ten ta ad qui‐ 
rir la en te ra men te, no lo gra rá éxi to, sal vo en cier tos ca sos muy
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ex cep cio na les. La cau sa de ello es tri ba en el prin ci pio que aca‐ 
ba mos de in di car res pec to a la dis po si ción del al ma pa ra re ci bir
las fa cul ta des y to mar el tin te de la que ha ad qui ri do con an te‐ 
la ción. Por lo de más, ¡Dios me jor lo sa be, y es fuen te de to da
asis ten cia!
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CAPÍ TU LO XXI II

IN DI CA CIÓN DE LAS AR TES FUN DA MEN TA LES

EL NÚ ME RO de las ar tes que re sul tan de las ac ti vi da des a que
la es pe cie hu ma na se en tre ga en la vi da so cial es tan con si de ra‐ 
ble que es ca pa a la po si bi li dad de se ña lar le un lí mi te. Sin em‐ 
bar go hay cier tas ar tes de las cua les los hom bres en su con di‐ 
ción so cial no po drían pres cin dir se, y al gu nas otras que son
no bles por su pro pio ob je to; de es tas dos cla ses ha re mos una
re fe ren cia es pe cial, sin men cio nar las de más. Co mo ejem plo de
las ar tes ab so lu ta men te ne ce sa rias, se ña la re mos las del la bra‐ 
dor, del al ba ñil, del sas tre, del car pin te ro y del te je dor; y co mo
ar tes no bles por su ob je to, men cio na re mos el de la par te ra, las
del es cri tor, del li bre ro, del mú si co y del mé di co. El ar te de par‐ 
tear es ab so lu ta men te in dis pen sa ble a la so cie dad, cu ya ne ce si‐ 
dad es ge ne ral, pues to que ca si siem pre a es te ar te el re cién na‐ 
ci do de be la con ser va ción de la vi da y la com ple men ta ri dad de
su exis ten cia. Es te ar te im pli ca, ade más, un no ble ob je to: las
cria tu ras que van a na cer y sus ma dres. La me di ci na, ra ma de la
fí si ca, es el ar te que con ser va la salud del hom bre y lo li be ra de
las en fer me da des; tie ne por fi na li dad el cuer po hu ma no. La es‐ 
cri tu ra, y el ar te del li bre ro, que de pen de de ella, sir ven pa ra fi‐ 
jar y con ser var las me mo rias y he chos que el hom bre quie re
guar dar, pa ra ha cer co mu ni car a tra vés de las le ja nías el con te‐ 
ni do del al ma, pa ra eter ni zar en los vo lú me nes los pro duc tos
del pen sa mien to y los co no ci mien tos cien tí fi cos, y pa ra ele var
los ór de nes de la exis ten cia a las ca te go rías lau da bles. La mú si‐ 
ca es el ar te de es ta ble cer cier ta ar mo nía en tre los so ni dos, a fin
de ha cer sen si ble su be lle za al oí do. Es tas tres úl ti mas ar tes po‐ 
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nen a quie nes las ejer cen en con tac to con los más gran des so‐ 
be ra nos, y los in tro du cen en sus cír cu los ín ti mos; go zan, por
tan to, de una hon ro sa dis tin ción a la que las otras nun ca al can‐ 
zan. Es tas son de una ca te go ría in fe rior y se ejer cen or di na ria‐ 
men te co mo sim ples modus vivendis; em pe ro to do eso va ría se‐ 
gún las cir cuns tan cias y los ob je ti vos. «Dios es el crea dor, om‐ 
ni sapien te».
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CAPÍ TU LO XXIV

DE LA AGRI CUL TU RA

LA UTI LI DAD de es te ar te con sis te en ha cer pro du cir los ali‐ 
men tos y los gra nos, ocu pán do se en re mo ver la tie rra con ese
fin, en sem brar la, cui dar las plan tas, re gar las con re gu la ri dad y
vi gi lar su de sa rro llo has ta la épo ca de la ma du rez; lue go se gar
las mie ses y sa car los gra nos de sus cas ca bi llos. To do ese pro ce‐ 
so exi ge un tra ba jo asi duo y el em pleo de to dos los me dios que
pue den con tri buir a su lo gro. La agri cul tu ra es la más an ti gua
de to das las ar tes, pues to que ella pro por cio na la ma yor par te
de los ali men tos es en cia les a la exis ten cia de la es pe cie hu ma na,
pues el hom bre pue de pres cin dir se de las de más co sas, pe ro la
ali men ta ción le es ab so lu ta men te pre ci sa.

De lo que pre ce de se de du ce, que es te ar te es una pe cu lia ri‐ 
dad pri va ti va del cam po (allí ha na ci do), por eso ha bía mos di‐ 
cho que la vi da del cam po es an te rior a la de la ciu dad. Por tan‐ 
to es una ocu pa ción ru ral a la que los ci ta di nos per ma ne cen
aje nos, y un ar te del cual no tie nen nin gún co no ci mien to. Ello
se de be a que la vi da ru ral ha pre ce di do a la vi da ur ba na y a to‐ 
do lo que a és ta se re la cio na, y que las ar tes pro pias de es te úl ti‐ 
mo mun do de exis ten cia no han apa re ci do sino des pués de las
que na cie ran de la ci vi li za ción ru ral. Dios, ¡enal te ci do sea!,
man tie ne a sus sier vos en cuan to le pla ce.
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CAPÍ TU LO XXV

EL AR TE DE LA CONS TRUC CIÓN

EL AR TE de la cons truc ción es el pri me ro de las ar tes que sur‐ 
gen en la vi da se den ta ria. Con sis te en el co no ci mien to del gé‐ 
ne ro de tra ba jo del que uno de be ser vir se cuan do se quie re
cons truir ca sas y ha bi ta cio nes que pu die ran ser vir de abri go y
mo ra da.

El hom bre ha in ven ta do es te ar te a con se cuen cia de una dis‐ 
po si ción con na tu ral que lo lle va a re fle xio nar acer ca de su fu tu‐ 
ro: pien sa, ne ce sa ria men te, en los me dios de ga ran ti zar se
contra las in cle men cias del tiem po, contra el ca lor y el frío. Se
pro po ne ha cer se de ca sas pro vis tas de pa re des y te cho que le
pro te gen de to dos los la dos contra la in tem pe rie.

Esa re fle xión in na ta, que es la es en cia de la na tu ra le za hu ma‐ 
na, va ría de in ten si dad en tre los hom bres de dis tin tas co mar‐ 
cas. Los que ha bi tan en los cli mas tem pla dos, que se ex tien den
des de el se gun do has ta el sex to, pro ce den con mo de ra ción,
cons tru yen do ha bi ta cio nes en las que ob ser van más o me nos
un jus to me dio, pe ro los que re si den en el pri mer cli ma y en el
sép ti mo, dis tan mu cho de tal pro ce di mien to. Ello se de be a la
po si ción de sus re gio nes, que se apar tan com ple ta men te de la
zo na tem pla da, y a la de bi li dad de su in te li gen cia, que no con ci‐ 
be la idea de có mo ejer cer las ar tes que son na tu ra les al hom‐ 
bre. De ahí que no co no cen otro ho gar que las gru tas y las ca‐ 
ver nas; in clu so to man sus ali men tos sin pre pa ra ción al gu na, sin
con di men tos ni co ci mien to.
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Por otra par te, los ha bi tan tes de los cli mas tem pla dos, que
vi ven en ca sas y dis fru tan de abri go, se mul ti pli can mu cho en
un mis mo em pla za mien to, al gra do de que los unos ya no co‐ 
no cen a los otros. Te mien do en ton ces ser ata ca dos por sus ve‐ 
ci nos du ran te la no che, juz gan ne ce sa rio es ta ble cer la se gu ri‐ 
dad ge ne ral en ro dean do to da la lo ca li dad de un cin tu rón de
mu ros. Tal reu nión del con jun to for ma un po bla do o una ciu‐ 
dad, en la que las au to ri da des vi gi lan por el or den pú bli co y se
sir ven de al gu nos de los ha bi tan tes pa ra con te ner al res to. El
me nes ter de po ner se a buen re cau do de ata ques del ene mi go
in du ce a al gu nos in di vi duos a le van tar for ta le zas y ciu da de las
so bre las ci mas de las mon ta ñas, con el fin de po ner se allí en
se gu ri dad y en ce rrar se con sus su bor di na dos. Esos son los re‐ 
yes que sue len to mar esas me di das y per so nas de pa re ci da ca te‐ 
go ría, ta les co mo los emi res y los je fes de tri bus.

Los es ti los de cons truc cio nes di fie ren de una ciu dad a otra:
en ca da lo ca li dad se si guen los usos apro pia dos; cuan do uno
cons tru ye ca sas uno las adap ta a las con di cio nes del cli ma, y ca‐ 
da in di vi duo, tan to el ri co co mo el po bre, cons tru ye la su ya
con for me a sus pro pios me dios. Tal es el ca so de to das las ciu‐ 
da des.

Al gu nas per so nas ha cen ele var pa la cios y vas tas cons truc cio‐ 
nes com pren dien do va rios cuer pos de edi fi cios y nu me ro sas
ha bi ta cio nes y pa be llo nes, a fin de ins ta lar allí a sus hi jos, a los
de más miem bros de la fa mi lia, a sus do més ti cos y sus su bor di‐ 
na dos. Los mu ros de di chos edi fi cios se com po nen de pie dras
li ga das con un ce men to de cal; se re vis ten de ye so y pin tu ras de
di ver sos co lo res, y to do el con jun to se de co ra y em be lle ce de
ma ne ra que ha ga re sal tar la opu len cia a tra vés de ese es me ro
que se ha des ple ga do pa ra lo grar una mag ní fi ca re si den cia. Allí
se dis po ne tam bién de ca na les pa ra el agua, de sub te rrá neos pa‐ 
ra al ma ce nar los gra nos y de es ta blos pa ra las ca ba lle rías, en ca‐ 
so que el pro pie ta rio per te ne cie ra a la cla se mi li tar y tu vie ra
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mu chos subal ter nos y ser vi do res, co mo los emi res y otros per‐ 
so na jes de al to ran go.

Otros in di vi duos fin can ca si tas o ca ba ñas pa ra vi vir en ellas,
ellos y sus hi jos. No pre ten den otra co sa, por que sus me dios
son muy li mi ta dos, que un sim ple re fu gio, tal co mo lo exi ge la
cons ti tu ción del hom bre, les pa re ce su fi cien te. En tre los pa la‐ 
cios y las ca ba ñas hay tan tas es ca las de vi vien das, que se ría muy
di fí cil enu me rar las.

La ar qui tec tu ra es in dis pen sa ble a los re yes y los gran des
per so na jes que em pren den la fun da ción de ciu da des y la ele va‐ 
ción de gran des edi fi cios. Han de ha cer co lo car ci mien tos só li‐ 
dos, le van tar y fi jar en el sue lo grue sos blo ques de pie dra, a
efec to de que la edi fi ca ción se rea li ce tan per fec ta en cuan to
po si ble. La ar qui tec tu ra su mi nis tra to dos los me dios pa ra lle var
a ca bo esas ope ra cio nes.

En los cli mas mo de ra dos, es de cir, el cuar to y sus ad ya cen tes,
la ar qui tec tu ra es prac ti ca da en una gran es ca la. Los cli mas más
apar ta dos (de la zo na tem pla da), ca re cen de cons truc cio nes; sus
ha bi tan tes se con for man con unas cho zas, he chas de ca ña y ar‐ 
ci lla, o bien vi ven en gru tas y cue vas.

Se no tan gran des di fe ren cias en tre los in di vi duos que ejer‐ 
cen la ar qui tec tu ra; al gu nos son há bi les e in te li gen tes, y otros
inep tos.

Es te ar te se di vi de en va rias ra mas: una con sis te en cons truir
con pie dras la bra das (o la dri llos), que se asien tan en las pa re des
uni dos por me dio de ar ci lla y cal, ma te rias que, una vez con so‐ 
li da das, for man una so la ma sa con esos ma te ria les. Otra ra ma,
es for mar las pa re des con la so la ar ci lla. Se sir ve pa ra es ta ope‐ 
ra ción de dos ta blas, cu ya lon gi tud y an chu ra va rían se gún los
usos lo ca les; pe ro sus di men sio nes son, en ge ne ral, de cua tro
va ras por dos. Se co lo can es tas ta blas (a lo lar go) en los ci mien‐ 
tos (ya abier tos), ob ser van do el es pa cio que de be se pa rar en tre
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am bas, con for me a la an chu ra que el ar qui tec to ha juz ga do
con ve nien te dar a di chos ci mien tos. Se man tie nen en tre la za das
por me dio de tra ve s a ños de ma de ra que se su je tan con cor de les
o la zos; se cie rra con otras dos ta blas de pe que ña di men sión el
es pa cio va cío que que da en tre los (ex tre mos de) las dos ta blas
gran des, y se vier te allí una mez cla de tie rra y cal que se api so‐ 
na en se gui da con pi so nes he chos a pro pó si to pa ra ese fin.
Cuan do esa ma sa ya es tá bien com pri mi da, y la tie rra su fi cien‐ 
te men te amal ga ma da con la cal, se agre ga to da vía de las mis‐ 
mas ma te rias, una y otra vez, has ta que aquel va cío que de com‐ 
ple ta men te col ma do. Las par tícu las de tie rra y cal se ha lla rán
en ton ces tan bien mez cla das que for man un so lo cuer po com‐ 
pac to. Lue go se co lo can esas ta blas so bre la par te del mu ro ya
for ma da, se re pi te la ope ra ción y así se con ti núa has ta que las
ma sas de tie rra y cal, or de na das en lí neas su per pues tas, for men
un mu ro cu yas par tes to tal men te aglu ti na das, co mo una so la
pie za. Es te gé ne ro de ma te rial se lla ma «la bia» (de ato ba, o ado‐ 
be); el obre ro que lo ha ce se de sig na con el nom bre de «tawab».

Otra ra ma del ar te de cons truir con sis te en re ves tir los mu‐ 
ros de cal, di lui da pre via men te en agua y fer men ta da du ran te
una o dos se ma nas. Así ad quie re un tem pe ra men to ade cua do,
al es tar ya des em ba ra za da de la ín do le íg nea que le es pro pia en
ex ce so y an ta gó ni ca a su aglu ti na ción. Lo gra das es tas con di cio‐ 
nes, el obre ro la apli ca so bre el mu ro en va rias ma nos has ta que
que de adhe ri da.

La cons truc ción del te cho cons ti tu ye tam bién una ra ma de
es te ar te. Se ex tien den, de uno de los mu ros al otro, las vi gas es‐ 
cua dra das, o bas tas, so bre las cua les se po nen ta blas que se su je‐ 
tan por me dio de cla vi jas. Se vier te en ci ma una mez cla de tie rra
y cal que se apla na con pi so nes, de mo do que las par tícu las de
es tas dos ma te rias se com pe ne tren ín ti ma men te y for men una
su per fi cie só li da. Se re cu bre en se gui da a es ta su per fi cie con
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una ca pa de cal, de igual ma ne ra que pa ra el en jal be ga do de los
mu ros.

La or na men ta ción y el em be lle ci mien to de las ca sas for man
to da vía otra ra ma de la ar qui tec tu ra. Con sis ten en apli car so bre
los mu ros fi gu ras en re lie ve he chas de ye so que se de ja fer men‐ 
tar en el agua. Se re ti ra el ye so ba jo la for ma de una ma sa só li da
en la cual se ha lla aún un res to de hu me dad. Se la bra es ta ma sa
so bre un mo de lo da do, gra bán do la con pun zo nes de hie rro, y
se ter mi na dán do le un be llo pu li men to y un as pec to agra da ble.
A ve ces tam bién, se re vis ten los mu ros de tro zos de már mol o
de te ja, o de cua dros de ce rá mi ca, o de con chas y por ce la na. Las
pie zas de ca da es pe cie se co lo can se pa ra da men te, o bien se
com bi nan con las otras. Se apli can so bre la ca pa de cal, en las
pro por cio nes y de acuer do con los pa tro nes que las gen tes del
ar te han adop ta do. Ta les or na men tos dan al mu ro el as pec to de
cua dros de un ver gel flo ri do.

Otra ra ma de la ar qui tec tu ra, es la cons truc ción de cis ter nas
y es tan ques pa ra re ci bir las co rrien tes de agua. Pe ro, pre via ins‐ 
ta la ción en las sa las de las re si den cias de gran des ta zas de már‐ 
mol, he chas a torno y pro vis tas en su cen tro de ori fi cios por
don de de be bro tar el agua que va a de rra mar se en el es tan que.
Esa agua vie ne des de fue ra por tu be ría que la con du ce a las ca‐ 
sas.

Hay to da vía otras ra mas de la ar qui tec tu ra de es ti los pa re ci‐ 
dos. Los hom bres que las ejer cen son más o me nos há bi les, se‐ 
gún sea el es ta do de la ciu dad más o me nos flo re cien te. Cuan do
la ciu dad cre ce con si de ra ble men te, el nú me ro de es tos ar te‐ 
sanos au men ta en la mis ma pro por ción.

Las au to ri da des re cu rren a ve ces al dic ta men de los ar qui tec‐ 
tos cuan do se tra ta de edi fi ca cio nes, por que és tos en tien den el
asun to me jor que na die. En las gran des ciu da des, la po bla ción
es tan nu me ro sa y de tan ta aglo me ra ción que ca da quien se afe‐ 
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rra, con ava ri cia, al em pla za mien to (que ocu pa su ca sa) y al dis‐ 
fru te del ai re y del es pa cio (en to das las par tes de su vi vien da),
des de aba jo has ta lo más al to; no per mi te a quien sea sa car ven‐ 
ta ja del ex te rior de su ca sa, por te mor de que ello da ña ra la so li‐ 
dez de los mu ros Im pi de a sus ve ci nos pa re ci dos in ten tos, a
me nos que ten gan el de re cho de ha cer lo. Sur gen dis pu tas acer‐ 
ca del de re cho de pa sa je, de ca lle jo nes, al can ta ri llas y con duc tos
que de jen co rrer las aguas de hi gie ne do més ti ca. En oca sio nes
un pro pie ta rio pro mue ve un pro ce so contra otro a pro pó si to
de un mu ro (me dia ne ro), o de la al tu ra de ese mu ro o de las al‐ 
me nas que lo co ro nan; con el pre tex to de que es tá de ma sia do
cer ca de su pro pie dad. Al gún otro acu sa a su ve cino de te ner
ave ria do su pro pio mu ro, de suer te que ame na za de rrum bar se,
y se di ri ge a la au to ri dad in di ca da pa ra que se le con de ne a des‐ 
truir lo, a fin de pre ve nir la des gra cia que pu die ra cau sar. A ve‐ 
ces se tra ta de di vi dir una ca sa o un pa tio en tre dos co pro pie ta‐ 
rios, de ma ne ra que no hu bie re de tri men to pa ra el in mue ble ni
des cui do a su uti li dad. En to dos los ca sos de es ta ín do le, na die
tie ne idea pa ra su so lu ción ex cep to los hom bres ver sa dos en los
de ta lles del ar te de cons truir. Es tos ex per tos de du cen los in di‐ 
cios a tra vés del exa men de las cla ves de bó ve das, de las vi gas
ma es tras y de los si tios don de los ma de ros en tran en los mu ros;
ob ser van los mu ros pa ra ver si es tán in cli na dos o ver ti ca les; es‐ 
ta be cen la di vi sión de las ha bi ta cio nes, con for me a la dis po si‐ 
ción de las pie zas y su des ti na ción; dan a los con duc tos que sir‐ 
ven pa ra con du cir el agua la di rec ción ne ce sa ria a efec to de no
per ju di car las vi vien das ni las pa re des al la do de las cua les pa‐ 
san. Po seen, so bre esos di ver sos pun tos y va rios otros, los co‐ 
no ci mien tos teó ri cos y prác ti cos que les son pro pios.

Aña da mos que, en tre los di ver sos pue blos, los ar qui tec tos
va rían en ha bi li dad, y que su ta len to es tá siem pre en re la ción
di rec ta con la po ten cia de la di n as tía ba jo la cual vi ven. Pues
pa ra que las ar tes al can cen to da su per fec ción —re pe ti mos—, es
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pre ci so que la ci vi li za ción de la vi da ur ba na al can ce tam bién la
su ya. Su mul ti pli ca ción de pen de del nú me ro de los que las
alien tan y las so li ci tan.

Cuan do el im pe rio se ha lla en el pri mer pe río do de su exis‐ 
ten cia y con ser va to da vía la ru de za de la vi da nó ma da, se ve
obli ga do a traer del ex tran je ro los ar qui tec tos y obre ros que le
ha cen fal ta. Eso es lo que le ha bía su ce di do al ca li fa Al Wa lid
Ibn Abd-el-Me lik, cuan do se de ci dió a cons truir la me z qui ta de
Me di na, la de Je ru sa lén y la de Da mas co que lle va su nom bre.
Pues tu vo que pe dir al rey de los grie gos, en Cons tan ti no pla,
obre ros há bi les en el ar te de la cons truc ción, y ese so be rano en‐ 
vió le un buen nú me ro de ellos y le fa ci li tó así lle var su pro yec to
a fe liz tér mino.

El que ejer ce es te ar te es tá en oca sio nes obli ga do a po ner en
prác ti ca los co no ci mien tos que per te ne cen a la geo me tría. Tal
le acon te ce cuan do se tra ta de dar a los mu ros la dis po si ción
ne ce sa ria pa ra que se sos ten gan mu tua men te, de di ri gir las
aguas por me dio de ni ve les, y de rea li zar otras ope ra cio nes se‐ 
me jan tes. Un cier to co no ci mien to de los pro ble mas de la geo‐ 
me tría le es por tan to in dis pen sa ble. Tie ne ne ce si dad de ello
asi mis mo cuan do quie re trans por tar pe sa das ma sas por me dio
de má qui nas.[1] Cuan do se cons tru yen vas tos edi fi cios con pie‐ 
dras de ma sia do gran des que los obre ros no tie nen bas tan te
fuer za pa ra le van tar las al si tio del mu ro que de ben ocu par, el
in ge nie ro tie ne re cur so a la des tre za, a fin de mul ti pli car la
fuer za de la cuer da que ha de so por tar el pe so. Pa ra con se guir‐ 
lo, hay que pa sar esa cuer da a tra vés de aber tu ras prac ti ca das
en las ga rru chas,[2] y cu yo nú me ro es tá de ter mi na do por el cál‐ 
cu lo de una pro por ción geo mé tri ca. En ton ces, al ele var la pie‐ 
dra, se sien te muy li ge ra. (Es ta es pe cie de ins tru men to)[3] se lla‐ 
ma «mi jal».[4] Pues me dian te ese me ca nis mo se lo gra el fin sin
gran des fa ti gas; pe ro, pa ra fa bri car lo, es ne ce sa rio apli car cier‐ 
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tos prin ci pios geo mé tri cos cu yas prác ti cas son bas tan te di vul‐ 
ga das.

Con la ayu da de esos me ca nis mos fue ron eri gi dos aque llos
enor mes mo nu men tos que se man tie nen aún en pie y cu ya rea‐ 
li za ción se atri bu ye a pue blos que vi vie ron en los tiem pos del
pa ga nis mo. El vul go de nues tros días se ima gi na, pe ro erró nea‐ 
men te, que la ta lla de aqué llos pue blos era en pro por ción con
esos co lo sa les mo nu men tos; mas lo cier to es que, en la eje cu‐ 
ción de aque llos tra ba jos, los an ti guos em plea ban el re cur so de
las má qui nas, tal co mo lo he mos ex pues to. Ello es una co sa que
con vie ne sa ber. «Dios crea lo que le pla ce».
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CAPÍ TU LO XX VI

EL AR TE DE LA CAR PIN TE RÍA

ESTE ar te es una de las ac ti vi da des que los hom bres cons ti‐ 
tui dos en so cie dad no po drían pres cin dir se. La ma te ria en que
se des en vuel ve es la ma de ra. Dios ha do ta do a las co sas de su
Crea ción de cier tas pro pie da des úti les, a fin de que el hom bre
las em plee pa ra sa tis fa cer sus me nes te res, tan to los de pri me ra
ne ce si dad co mo los que han sur gi do por efec to de sus há bi tos.
Los ár bo les, por ejem plo, le sir ven pa ra usos in nu me ra bles, co‐ 
mo es no to rio. Cuan do se han se ca do, sir ven de ma de ra, ma te‐ 
ria de gran uti li dad. El hom bre se sir ve de ella pa ra ali men tar el
fue go con que pre pa ra su co mi da; ha ce de ella bas to nes pa ra
ser vir le de apo yo, pa ra con du cir sus ga na dos, pa ra de fen der se y
pa ra otros usos. De ella ha ce tam bién pun ta les pa ra sos te ner las
car gas de ma sia do pe sa das y evi tar su caí da. Añá da se a ello que
la ma de ra es de muy im por tan te uti li dad en la vi da del cam po y
en la de la ciu dad: los pue blos nó ma das la uti li zan pa ra pi la res y
es ta cas de sus tien das, pa ra pa lan qui nes en que via jan sus mu je‐ 
res a lo mo de ca me llo, pa ra las lan zas, ar cos y fle chas, que les
sir ven de ar mas ofen si vas. Los ha bi tan tes de las ciu da des em‐ 
plean la ma de ra pa ra ha cer los te chos de sus ca sas, las ho jas de
sus puer tas y las si llas pa ra sen tar se. La ma de ra es la ma te ria de
que se com po nen to dos es tos ob je tos; mas no co bran su for ma
pro pia sino por la apli ca ción del ar te. El gé ne ro de ar te que se
em plea con es te fin y que da a ca da ob je to su for ma par ti cu lar
es la car pin te ría en to das sus ra mas. El que la ejer ce em pie za
por cor tar las vi gas en tro zos o en ta blas; en se gui da en sam bla
esas pie zas de mo do de dar les la for ma de sea da y, en to das esas
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ope ra cio nes, pro cu ra con fec cio nar ca da pie za con tan pre ci sa
si me tría has ta de ve nir se pro pia men te par te in te gran te del ob‐ 
je to que se pro po ne for mar. Es te ar te sano, es el car pin te ro, per‐ 
so na je muy ne ce sa rio en tre los hom bres reu ni dos en so cie dad.

Cuan do la ci vi li za ción de la vi da ur ba na co bra su au ge, y el
lu jo se ha in tro du ci do afi cio nán do se la gen te, en tre otras, a la
ele gan cia en cuan to po see: los te chos, las puer tas, las si llas, los
uten si lios, los ajua res, etc., es te ar te es cul ti va do con el ma yor
es me ro y re ci be me jo ra mien tos ex tra or di na rios, me jo ra mien‐ 
tos que tien den ha cia la per fec ción, re que ri da por el lu jo, y de
nin gún mo do exi gi da por la ne ce si dad, tal co mo la apli ca ción
de mol du ras a las puer tas y las si llas. Se la bran asi mis mo a
torno pe da zos de ma de ra, a fin de dar les una for ma ele gan te y
un be llo pu li men to; lue go se les en sam bla com bi nán do los de
cier to mo do en pro por cio nes de ter mi na das, y se fi jan jun tos
con cla vi jas. En ton ces dan la im pre sión de no ser sino una so la
pie za. Las fi gu ras pro du ci das por esas di ver sas com bi na cio nes
di fie ren en tre sí, con ser van do, sin em bar go, una ar mo nía ge ne‐ 
ral.[1] Los dis tin tos ob je tos que se ha cen de ma de ra se sue len
ela bo rar de esas ma ne ra, ad quie ren, de ese mo do to do el pri‐ 
mor de que son sus cep ti bles. Se ador nan igual men te to das las
es pe cies de uten si lios cu ya ma te ria se for me de la ma de ra.

Ade más es te ar te es ne ce sa rio cuan do se tra ta de cons truir
con ta blas y cla vi jas los bu ques que se des ti nan a na ve gar en
pleno mar. Son gran des cuer pos for ma dos se gún los prin ci pios
geo mé tri cos y a los cua les el pez ha ser vi do de mo de lo. Pa ra fa‐ 
bri car los, de be ha ber se es tu dia do la ma ne ra de có mo el pez
avan za en el agua, me dian te sus ale tas y su pe cho, pues to que la
con fi gu ra ción de es te ani mal es en te ra men te apro pia da pa ra
hen der ese ele men to. Pa ra reem pla zar los ins tru men tos de mo‐ 
vi mien to que el pez po see na tu ral men te se to mó el vien to por
mo tor y, en cier tos na víos, ta les co mo las ga le ras, se sir ve tam‐ 
bién de re mos. Por tan to el ar te de las cons truc cio nes na va les
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ne ce si ta fun da men tal men te de la geo me tría en to das sus ra mas.
En efec to, cuan do se tra ta de pro du cir for mas per fec tas, ha‐ 
cién do las pa sar del es ta do vir tual al es ta do real, se de be co no‐ 
cer las le yes de las pro por cio nes que exis ten en tre las canti da‐ 
des en to dos los ca sos, sean ge ne ra les, sean par ti cu la res; aho ra
bien, pa ra co no cer las re la cio nes mu tuas de las canti da des, se
pre ci sa re cu rrir a la geo me tría. He ahí por qué los prin ci pa les
geó me tras grie gos eran gran des ma es tros del ar te (de la car pin‐ 
te ría). Eu cli des, el au tor de los Ele men tos de la geo me tría, era car‐ 
pin te ro, y se le de sig na ba con es te tí tu lo.[2] Apo lo nio, el au tor
del Tra ta do de las sec cio nes có ni cas, era igual men te dis tin gui do
en ello, asi mis mo Me ne laus y otros.

Se di ce que Noé fue el pri me ro que en se ñó ese ar te a los
hom bres, y que, gra cias a sus co no ci mien tos en car pin te ría, pu‐ 
do rea li zar su gran mi la gro: la cons truc ción del ar ca que sal vó
un res to de la es pe cie hu ma na cuan do el di lu vio. Que ha ya si do
el pri mer car pin te ro, eso es po si ble, pe ro no po see mos prue ba
al gu na, en vis ta del pro lon ga do es pa cio de tiem po que ha trans‐ 
cu rri do des de aque lla épo ca. La tra di ción res pec ti va de be ser
en ten di da co mo in di can do la an ti güe dad del ar te en cues tión.
De los tiem pos an te rio res a Noé, no te ne mos nin gún da to cier‐ 
to acer ca de la exis ten cia de la car pin te ría, y por ello pro ba ble‐ 
men te se ha se ña la do a es te pa triar ca co mo el pri me ro que la
hu bo apren di do. De aquí de be mos co le gir cuán tos se cre tos hay
re fe ren tes a las ar tes que la hu ma ni dad prac ti ca. «Dios es el
crea dor, om ni sapien te».
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CAPÍ TU LO XX VII

DEL AR TE DE TE JER Y DEL DE CO SER

LAS AR TES de te jer y de co ser son in dis pen sa bles a to da so cie‐ 
dad ci vi li za da, por que, sin ellas, los hom bres no ten drían con
qué cu brir el cuer po có mo da men te. La pri me ra de es tas dos ar‐ 
tes con sis te en te jer los hi los de la na o de al go dón. Se les ex‐ 
tien de a lo lar go, pa ra for mar la ur dim bre, y a lo an cho, pa ra
for mar la tra ma, lue go se les com bi na jun tos de una ma ne ra
com pac ta. Con ese pro ce di mien to se fa bri can pie zas de te las
del ta ma ño que se quie ra. Las que son de la na sir ven de man tos
pa ra en vol ver el cuer po, y las de más, que son de al go dón o lino,
se em plean pa ra ves ti dos.

La se gun da de es tas ar tes es tri ba en con fec cio nar con esas
te las los ves ti dos cu yas for mas va rían se gún la di ver si dad de los
cor tes y los cam bios de la mo da. Se co mien za por cor tar la te la
con las ti je ras, a fin de sa car los pe da zos que pu die ran adap tar‐ 
se a los di ver sos miem bros del cuer po. En se gui da se unen esos
pe da zos en tre sí, bas ti llán do los, o co sién do los, o do bla di llán do‐ 
los, o pun teán do los, se gún el plan de con fec ción idea do. Es te
ar te es pe cu liar de la ci vi li za ción ur ba na: los pue blos nó ma das
no tie nen me nes ter de él, por que se con ten tan con una por ción
de te la en te ra con que pu die ran en vol ver se el cuer po. El de li‐ 
near las te las, adap tar los pe da zos unos a otros y co ser los jun‐ 
tos a fin de for mar de ellos ves ti dos, son prác ti cas es pe cia les de
la vi da ur ba na.

Cuan do com pren da mos bien eso, sa bre mos por qué el Le gis‐ 
la dor ha ve da do lle var ro pa co si da mien tras se cum plen los ri‐ 
tos de la pe re gri na ción. En efec to, en tre las pres crip cio nes que
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con cier nen a es te de ber, hay una que nos obli ga a de se char a
cuan to la zo que nos li ga al mun do, y re tor nar a Dios en el mis‐ 
mo es ta do en que es tá ba mos cuan do Él nos creó. Por eso el
hom bre que va a apa re cer an te el Se ñor de be des vin cu lar su co‐ 
ra zón de to das las cos tum bres del lu jo, inhi bir se de per fu mes y
de mu je res, no lle var ni ro pa co si da ni za pa tos, ni in ten tar la
ca ce ría ni en tre gar se a nin guno de los há bi tos de los cua les su
al ma y su mo ral han re ci bi do la im pre sión (en la vi da mun da‐ 
na); son co sas efí me ras ine lu di ble men te, de las que de be pri var‐ 
se ab so lu ta men te, aun cuan do es ta pri va ción le cos ta ra la vi da.
De be mos trar se hu mil de de co ra zón y re sig na do leal men te a la
vo lun tad del Al tí si mo; tal, en fin, co mo se com por ta ra cuan do
apa re ce rá an te su Crea dor el día del jui cio. Si cum ple con es tos
de be res fiel men te, su re com pen sa se ría la re mi sión de to dos
sus pe ca dos y re tor na ría así al es ta do en que se ha lla ba el día
que su ma dre lo tra jo al mun do. ¡Glo ri fi ca do seas Se ñor! ¡Cuán
mag ná ni mo y cuán mi se ri cor dio so eres al con ce der a los rue‐ 
gos de tus cria tu ras orien tán do los ha cia la sen da que con du ce
has ta ti!

Es tas dos ar tes han si do co no ci das de los hom bres des de
épo cas muy re mo tas, por que el ser hu ma no no po dría pri var se
del ves ti do cuan do vi ve en so cie dad ci vi li za da y en un cli ma
tem pla do. Los pue blos que ha bi tan en los paí ses apar ta dos de la
re gión mo de ra da y ve ci nos de la zo na tó rri da no tie nen me nes‐ 
ter del ves ti do pa ra ca len tar se; la ma yor par te de los ne gros que
vi ven en el pri mer cli ma an dan siem pre des nu dos, se gún he‐ 
mos oí do de cir.

En vis ta de que di chas ar tes son de ori gen muy an ti guo, el
vul go atri bu ye su in ven ción a Edris (He noc), el más an ti guo de
los pro fe tas, o bien a Her mes; pe ro es te úl ti mo per so na je es —
di cen—, el mis mo Edris. «Dios es el crea dor, sapien tí si mo».
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CAPÍ TU LO XX VI II

DEL AR TE DE LA PAR TE RÍA

EL AR TE de par tear es la ma ne ra de re ti rar el ni ño del vien tre
de su ma dre, ha cién do le salir sua ve men te de la ma triz, tras ha‐ 
ber pre pa ra do to do lo que pue da fa ci li tar es ta ope ra ción, y lue‐ 
go pres tar le los cui da dos de que ha bla re mos más ade lan te. Es ta
es una fun ción ejer ci da por las mu je res, ca si ge ne ral men te, por‐ 
que la ley les per mi te mi rar las par tes ge ni ta les de las per so nas
de su sexo. La mu jer que rea li za es ta ope ra ción se lla ma «qá bi‐ 
la» (re ci bi do ra), tér mino em plea do me ta fó ri ca men te pa ra in di‐ 
car que ella re ci ba el ni ño y que la ma dre se lo da. He aquí có‐ 
mo ello se prac ti ca: cuan do la cria tu ra se ha lla com ple ta men te
for ma da en la ma triz, tras ha ber pa sa do por to dos los pe río dos
de su pri mer cre ci mien to, y que se ha trans cu rri do el tiem po
du ran te el cual de bía per ma ne cer en ese re cep tá cu lo, tiem po
que es or di na ria men te de nue ve me ses, in ten ta salir de allí por
efec to de un im pul so que Dios le ha co mu ni ca do. Co mo el ori‐ 
fi cio es es tre cho, la cria tu ra se for ce jea, y, du ran te sus es fuer‐ 
zos, des ga rra las pa re des de la va gi na, o bien des pren de los te‐ 
gu men tos de la ma triz en que es tá en vuel ta. To dos esos ac ci‐ 
den tes cau san a la ma dre vi vos do lo res, que sig ni fi can la «ex‐ 
pul sión». Du ran te ese lap so, la par te ra ayu da, de al gún mo do,
en esos es fuer zos so ban do la es pal da de la ma dre, la re gión glú‐ 
tea y la que es tá si tua da en fren te y aba jo de la ma triz. De tal
ma ne ra se cun da los es fuer zos que la ma dre ha ce pa ra im pe ler
al ni ño afue ra y pro cu ra, en cuan to de pen de de ella, em plear
to dos los me dios a fin de fa ci li tar ese tran ce, cu yas gran des di‐ 
fi cul ta des la ex pe rien cia ya le ha se ña la do. Cuan do el ni ño ha
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sali do, que da siem pre li ga do a la ma triz por el la zo que vie ne a
ter mi nar en su om bli go y que le ha cía pa sar el ali men to a sus
in tes ti nos. Es te la zo es un apén di ce pro vi sio nal que sir ve úni‐ 
ca men te pa ra su mi nis trar el ali men to a la cria tu ra en ges ta ción.
La par te ra lo cor ta de mo do de no de jar na da su per fluo, y de no
da ñar ni a los in tes ti nos del re cién na ci do ni a la ma triz de la
ma dre; lue go res ta ña la he ri da me dian te el cau te rio o al gún
otro me dio que juz gue con ve nien te. Co mo los hue sos del in‐ 
fan te es tán to da vía tier nos y fle xi bles, a cau sa de su re cien te
for ma ción y la po ca con sis ten cia de la ma te ria que los com po‐ 
ne, y co mo su cuer pe ci to po dría de for mar se o dis lo car se sus
miem bros al salir de ese es tre cho pa sa je, la ex per ta par te ra se
po ne a ma sa jear le y a en de re zar le sus miem bros has ta que
vuel van a to mar su for ma na tu ral y la po si ción pre des ti na da.
En se gui da se ocu pa de la ma dre y tra ta, so bán do le li ge ra men te,
de sa car le del vien tre las mem bra nas que en vol vían al ni ño y
que a ve ces tar dan en salir. Es pre ci so evi tar que los mús cu los
cons tric to res tor nen a sus fun cio nes an tes de que el cuer po de
la par tu rien ta aca be de des em ba ra zar se de di chas mem bra nas,
que ya no son sino re si duos inú ti les; si se de jan allí, pron to cae‐ 
rán en la pu tre fac ción y co mu ni ca rán al cuer po una in fec ción
que con du ci ría a la muer te. La par te ra se em pe ña en im pe dir
se me jan te con se cuen cia, y au xi lia a los es fuer zos que la ma dre
ha ce pa ra ex pul sar las; lue go vuel ve a to mar al ni ño y le fro ta el
cuer po con acei te y pol vos as trin gen tes a fin de for ta le cer lo y
qui tar le la hu me dad que la ma triz le ha bía de ja do. Le fro ta tam‐ 
bién el pa la dar a efec to de su bir le la úvu la; le me te en las na ri‐ 
ces un es tor nu ta to rio a fin de des pe jar le el ce re bro, y le gar ga‐ 
ri za con una pó ci ma con el ob je to de em pu jar las ma te rias que
obs tru yen los in tes ti nos y de di la tar a és tos pa ra im pe dir que
sus pa re des se pe guen en tre sí. Des pués de eso, la par te ra de di‐ 
ca sus cui da dos a la par tu rien ta a efec to de re me diar le la de bi li‐ 
dad que el par to le ha bía he cho ex pe ri men tar y los do lo res que



1035

la ex pul sión del ni ño ha bían cau sa do a la ma triz, pues aun que
el in fan te no sea un miem bro na tu ral del cuer po de la ma dre, la
cir cuns tan cia de su for ma ción lo li ga tan es tre cha men te a és te
que se le pue de con si de rar co mo tal; por ello los su fri mien tos
de la ma dre, du ran te el par to, son aná lo gos a los que se ex pe ri‐ 
men tan cuan do se efec túa la am pu ta ción de un miem bro. La
ave za da par te ra se ocu pa tam bién de cu rar las le sio nes de la va‐ 
gi na pro du ci das por los es fuer zos del ni ño al tra tar de salir: to‐ 
dos esos ac ci den tes son tra ta dos por las par te ras me jor que na‐ 
die. Ellas sa ben igual men te aten der las do len cias que se de cla‐ 
ran en tre los ni ños en el pe río do de la lac tan cia, y las en tien den
me jor que el mé di co más com pe ten te. Ello se de be a que, en esa
épo ca, el cuer po del ni ño lo es só lo en po ten cia y no de vie ne
cuer po en ac to sino des pués del des te te. En ton ces los cui da dos
del mé di co le se rán más ne ce sa rios.

Se ve pues que, en la so cie dad hu ma na, es te ar te es in dis pen‐ 
sa ble: sin es te ar te, los in di vi duos de que ella se in te gra no lo‐ 
gra rían la ple ni tud de su ser, ex cep to al gu nas per so nas que
Dios ha crea do con una exis ten cia per fec ta, sea ope ran do un
mi la gro, o por una gra cia en te ra men te ex tra or di na ria, tal co mo
acon te ce res pec to a los pro fe tas; o bien Dios les do ta de un ins‐ 
tin to guia do me dian te el cual per fec cio nan su exis ten cia sin el
au xi lio de es te ar te. Los mi la gros de es ta es pe cie son fre cuen tes.
Tal fue el na ci mien to del Pro fe ta, que vino al mun do ya cir cun‐ 
ci so y con el cor dón um bi li cal cor ta do; lle gó apo yan do sus ma‐ 
nos en la tie rra y mi ran do fi ja men te al cie lo. Tal fue tam bién el
de Je su cris to (que ha bló es tan do aún en pa ña les).

En cuan to al ins tin to, es co sa in ne ga ble. Si los se res irra cio‐ 
na les, co mo las abe jas, por ejem plo, po seen ins tin tos sor pren‐ 
den tes, con cuán ta más ra zón los hom bres, se res de una es pe cie
muy su pe rior, de ben te ner los y mu cho más per fec tos; so bre to‐ 
do aque llos in di vi duos a quie nes Dios ha que ri do fa vo re cer. El
im pul so que guía a to dos los re cién na ci dos ha cia el seno ma‐ 
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terno mues tra cla ra men te que la es pe cie hu ma na po see ins tin‐ 
tos; por lo de más, ¿quién po dría abar car la mag ni tud de la Pro‐ 
vi den cia di vi na?

Des de es te án gu lo po de mos aper ci bir la fal se dad de una opi‐ 
nión enun cia da por Al Fa ra bí y los fi ló so fos es pa ño les, cuan do
tra ta ban de pro bar que la ex tin ción de las es pe cies no pue de te‐ 
ner lu gar y que es im po si ble que los se res su blu na res, y so bre
to do la es pe cie hu ma na, pu die ran ce sar de exis tir. «Si —di cen—
to dos los in di vi duos que in te gran es ta es pe cie lle ga ran a pe re‐ 
cer (a ex cep ción de las mu je res grá vi das), la per sis ten cia de es ta
es pe cie se ría im po si ble, por que de pen de de un ar te (el de las
par te ras) sin el cual el hom bre no lle ga ría a una exis ten cia com‐ 
ple ta. Y su pon ga mos que el ni ño pu die ra na cer sin los au xi lios
de es te ar te y vi vir has ta la épo ca del des te te, sin em bar go, se
ha lla rá en la im po si bi li dad de man te ner su vi da. La exis ten cia
de las ar tes sin la re fle xión, es irrea li za ble, por que ellas son sus
fru tos y con se cuen cias». Avi ce na ha em pren di do la re fu ta ción
de esa opi nión; la re cha za ba por que él ad mi tía co mo po si ble la
ex tin ción de las es pe cies e in clu so la rui na to tal del Glo bo, y
por que se adhe ría a la doc tri na de la re no va ción del mun do ba‐ 
jo el in flu jo de los cuer pos ce les tes y de cier tas con fi gu ra cio nes
ex tra or di na rias, que —di ce—, se pre sen tan en al gu nas ra ras
épo cas du ran te la su ce sión de los si glos. Se gún él, esos in flu jos
pue den oca sio nar, me dian te un ca lor ade cua do, la fer men ta‐ 
ción de una ma sa de ar ci lla, cu ya tem pe ra tu ra co rres pon da a la
del hom bre, y la con vier te en un ser hu ma no. En ton ces una
hem bra de la es pe cie ani mal po drá ser des ti na da a la crian za de
esa cria tu ra, por que di cha hem bra es ta ría do ta da de un ins tin to
que la in du ci ría a ali men tar la y vi gi lar por ella con una ter nu ra
ma ter nal has ta la épo ca del des te te y su de sa rro llo ca bal.

Es te sa bio se ex tien de am plia men te so bre es ta teo ría, que
des en vuel ve en el tra ta do ti tu la do «Hai Ibn Ya cdhan».[1] Nos
pa re ce es te ar gu men to des pro vis to de va lor, aun que es ta mos de
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acuer do con él acer ca de la po si bi li dad de la ex tin ción de las es‐ 
pe cies; cier ta men te nues tra opi nión so bre es te úl ti mo pun to no
des can sa so bre los mis mos in di cios que los su yos. Lo que él
asien ta es tá fun da do en el prin ci pio de que las ac cio nes (del
hom bre) re sul tan de una cau sa ne ce si tan te; mas se le pue de
opo ner la doc tri na (or to do xa) del «agen te li bre», doc tri na, se‐ 
gún la cual, no hay nin gún in ter me dia rio en tre las ac cio nes del
hom bre y la po ten cia eter na.[2] Avi ce na no te nía pues ne ce si dad
de dar se tan ta pe na (pa ra tra tar ese asun to).

Aun cuan do fué ra mos lle va dos, por el sim ple pla cer de ar gu‐ 
men tar, a ad mi tir la teo ría (de Avi ce na), no ta ría mos que és ta se
re du ce, en su ma, a es to: la exis ten cia del in di vi duo ha bía si do
ase gu ra da por la crea ción de un ins tin to en cier to ani mal que
se ha lla ba en ton ces in du ci do a criar lo. Pe ro ¿qué ne ce si dad ha‐ 
bía de ello? Si se ad mi te la crea ción del ins tin to en un ani mal
irra cio nal, ¿por qué no ad mi tir la crea ción de ese ins tin to en el
ni ño mis mo? Que los ni ños es tán do ta dos de ins tin tos, es una
ver dad que aca ba mos de se ña lar más arri ba. La crea ción de un
ins tin to en un in di vi duo (de la es pe cie hu ma na), pa ra orien tar le
ha cia su pro pio in te rés, es mu cho más pro ba ble que la crea ción
de un ins tin to en un ani mal, a fin de que és te obra ra en be ne fi‐ 
cio de otro.

En con clu sión, las dos teo rías (la de Al Fa ra bí y la de Avi ce‐ 
na) se re fu tan mu tua men te por la di fe ren cia de sus ten den cias,
tal co mo aca ba mos de ver. ¡Y Dios me jor lo sa be!
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CAPÍ TU LO XXIX

DEL AR TE DE LA ME DI CI NA. ES NE CE SA RIO A
LAS PO BLA CIO NES UR BA NAS Y LOS HA BI TAN TES

DE LAS CIU DA DES, PE RO IN NE CE SA RIO A LOS
PUE BLOS NÓ MA DAS

ESTE ar te es ab so lu ta men te ne ce sa rio en las ciu da des, a cau sa
de su uti li dad bien re co no ci da. Con ser va la salud a los sanos y
li be ra de sus do len cias a los en fer mos, so me tién do los a un tra‐ 
ta mien to que les de vuel ve la salud. To das las en fer me da des
pro vie nen de los ali men tos; se gún la Tra di ción que re su me to‐ 
da la cien cia mé di ca (Tra di ción ci ta da por los hom bres del ar te,
pe ro re cha za da por los ule mas), el Pro fe ta ha bía di cho: «El es‐ 
tó ma go es el fo co de los ma les; la “hi mia” (die ta) es el me jor de
los re me dios, y la “ber da” (la re ple ción) es la cau sa de to dos los
ma les». El «es tó ma go es el fo co de los ma les» es una pro po si‐ 
ción cu ya cer te za es evi den te; el vo ca blo «hi mia» sig ni fi ca el
ham bre, es to es, la pri va ción de los ali men tos, e in di ca aquí que
el ham bre es el gran re me dio, la ba se de to dos los de más. La
voz «ber da» de sig na el ac to de in tro du cir ali men tos en el es tó‐ 
ma go an tes de ha ber di ge ri do los ya to ma dos an te rior men te.

Pa ra ex pli car nos me jor di re mos que Dios, al crear al hom‐ 
bre, lo su je tó a la ne ce si dad de to mar ali men tos pa ra man te ner‐ 
se en vi da. La po ten cia di ges ti va y la nu tri ti va obran so bre esos
ali men tos y los con vier ten en san gre, lí qui do que con vie ne per‐ 
fec ta men te a la for ma ción de car nes y hue sos, de que se com‐ 
po ne el cuer po. La po ten cia ali men ti cia es la que, apo de rán do se
de la san gre, la con vier te en car ne y hue so. Se en tien de por el
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tér mino «di ges tión» la coc ción ex pe ri men ta da por los ali men‐ 
tos que se so me ten al ca lor na tu ral del cuer po, lo cual se rea li za
por va rias ope ra cio nes, has ta que se con vier tan efec ti va men te
en una par te del cuer po.

Acla re mos lo que aca ba mos de de cir: los ali men tos, al ser in‐ 
tro du ci dos en la bo ca y opri mi dos por las pa re des de es te ór‐ 
gano, re ci ben, del ca lor que allí se ha lla, un li ge ro gra do de coc‐ 
ción que ope ra un cier to cam bio en su ín do le, tal co mo uno
pue de cer cio rar se al exa mi nar un bo ca do de ali men to al es tar
co mien do, pues cuan do uno ha mas ti ca do bien ese bo ca do, no‐ 
ta rá en se gui da, que ya tie ne un tem pe ra men to dis tin to al del
ali men to de que ha bía he cho par te. Los ali men tos, al lle gar al
es tó ma go, su fren una coc ción ope ra da por el ca lor que allí exis‐ 
te, has ta que se trans for man en qui lo, lí qui do que es la par te
más ní ti da de la ma te ria que aca ba de ser co ci da en ese ór gano.
El qui lo pa sa del es tó ma go al hí ga do, y los re si duos pe sa dos que
se han de po si ta do en el fon do del es tó ma go se van por los dos
ori fi cios na tu ra les. El ca lor del hí ga do da al qui lo una coc ción
con vir tién do lo en san gre fres ca, y, ha cien do flo tar en ella una
es pu ma lla ma da bi lis, de po si ta las par tes de na tu ra le za se ca que
for man la atra bi lis. La san gre con tie ne aún par tícu las grue sas
que re sis ten, has ta cier to pun to, al ca lor na tu ral del cuer po y
que se de sig nan con el nom bre de «fle ma». (Una vez de pu ra da
de esa ma ne ra), el hí ga do la en vía por las ve nas y ar te rias, en
don de pa de ce to da vía una coc ción pro du ci da por el ca lor na tu‐ 
ral, lue go da ori gen a una va por cá li do y hú me do que sir ve pa ra
man te ner al es píri tu ani mal. La fuer za nu tri ti va ha pro du ci do
en tre tan to to do su efec to so bre la san gre, de la cual ha con ver‐ 
ti do (la par te te nue) en car ne y la par te grue sa en hue so. El
cuer po se des em ba ra za en se gui da de las ma te rias su per fluas
ta les co mo el su dor, la sa li va, las mu co si da des y las lá gri mas. He
ahí una grá fi ca de la nu tri ción y de có mo pa sa de la po ten cia al
ac to trans for ma da en car ne.
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Di re mos aho ra que las en fer me da des más se rias, las que oca‐ 
sio nan to das las de más, son las fie bres. Tie nen por cau sa la in‐ 
su fi cien cia en que se ha lla el ca lor de los ór ga nos pa ra ope rar,
de un mo do ca bal, las di ver sas coc cio nes que la ma te ria de los
ali men tos de be so por tar en el cuer po, y de ahí re sul ta que una
par te de esa ma te ria que da en un es ta do de cru de za. Di cha in‐ 
su fi cien cia pro vie ne or di na ria men te de la pre sen cia en el es tó‐ 
ma go de tan gran de canti dad de ali men tos que el ca lor de ese
ór gano no bas ta pa ra efec tuar la coc ción; o bien, tie ne por cau‐ 
sa la in tro duc ción de ali men tos en el es tó ma go an tes de que ha‐ 
ya di ge ri do com ple ta men te los an te rio res. El ca lor de esa vis ce‐ 
ra se apli ca en ton ces a los ali men tos re cién in ge ri dos y de ja a
los otros en el es ta do en que es ta ban; o bien, di vi de sus fuer zas
en tre los dos, ca yen do así en la in su fi cien cia pa ra efec tuar la
coc ción com ple ta. El ca lor del hí ga do, al que el es tó ma go en vía
(el qui lo re sul tan te de) esos ali men tos, se ha lla tam bién de ma‐ 
sia do dé bil pa ra cum plir esa fun ción coc cio nal, de tal suer te
que da en él una por ción tan cru da co mo cuan do la re ci bió. El
hí ga do en vía por las ve nas to dos esos flui dos mal co ci dos. El
cuer po, des pués de to mar la canti dad (de qui lo) que le es ne ce‐ 
sa ria, se des em ba ra za de lo de más en cuan to pue da, de igual
mo do que arro ja fue ra de sí a los hu mo res su per fluos, co mo el
su dor, la sa li va y las lá gri mas; pe ro, si son abun dan tes, que dan
re si duos en las ve nas, en el hí ga do y el es tó ma go, y au men tan
en canti dad día a día. Aho ra bien, to das las mes co lan zas de
tem pe ra men to hú me do se co rrom pen, si no han su fri do una
coc ción ca bal, y es to su ce de po si ti va men te a esos re si duos se‐ 
mi cru dos lla ma dos «hu mo res». En to das las ma te rias que ex pe‐ 
ri men tan des com po si ción hay un ca lor ad ven ti cio el cual, lo ca‐ 
li za do en el cuer po del hom bre, se de no mi na «fie bre». Ob ser‐ 
vad lo que ocu rre a los ali men tos cuan do se les da tiem po a
des com po ner se; ob ser vad có mo el es tiércol en des com po si ción
des pi de un ca lor bien per cep ti ble. Ese es pre ci sa men te el ca so
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de las fie bres en el or ga nis mo hu ma no, y por ello hay que con‐ 
cep tuar las co mo prin ci pios y cau sas de to das las de más en fer‐ 
me da des, tal co mo lo ve mos enun cia do en la Tra di ción ya ci ta‐ 
da.

Pa ra cu rar las fie bres, hay que po ner al en fer mo a die ta du‐ 
ran te al gu nas se ma nas; lue go se le dan ali men tos ade cua dos,
has ta que se ha lle com ple ta men te res ta ble ci do. Un pa re ci do ré‐ 
gi men de be ob ser var se por el hom bre pre ca vi do aun en es ta do
de salud, a fin de ase gu rar se contra ese gé ne ro de en fer me da des
y contra las de más. Si la co rrup ción se in tro du ce en un ór gano
del cuer po, ine vi ta ble men te pro du ci rá una do len cia en di cho
ór gano, y oca sio na rá afec cio nes a los miem bros prin ci pa les del
cuer po o bien a los miem bros de im por tan cia se cun da ria. A ve‐ 
ces la en fer me dad que se de cla ra en un miem bro oca sio na otra
en fer me dad que afec ta las fuer zas de ese miem bro. He ahí, en
re su men, a que se re du cen to das las en fer me da des, y que pro‐ 
vie nen ca si siem pre de los ali men tos. To do ello se su je ta a la
com pe ten cia del mé di co.

Las en fer me da des son muy nu me ro sas en tre los pue blos se‐ 
den ta rios y los ha bi tan tes de las ciu da des, de bi do a la abun dan‐ 
cia en que vi ven y a la va rie dad de las co sas que co men. Ra ra‐ 
men te se li mi tan a una so la es pe cie de ali men tos, co men de to‐ 
do sin nin gu na pre cau ción, y, en sus pro ce de res cu li na rios,
mez clan dis tin tos man ja res, agre gán do les di fe ren tes con di‐ 
men tos, le gum bres y fru tas, com bi nan así los ali men tos de na‐ 
tu ra le za se ca con otros de ín do le hú me da. No se con for man
con un so lo man jar ni si quie ra con al gu nos: yo con té, en una
oca sión, en la lis ta de una co mi da, cua ren ta es pe cies, en tre le‐ 
gum bres y car nes. To dos esos ali men tos (in tro du ci dos en el es‐ 
tó ma go) for man una mes co lan za ex tra ña que, co mún men te, no
con vie ne ni al or ga nis mo ni a sus par tes in te gran tes.

Ade más, en las ciu da des, el ai re es tá vi cia do por la mez cla de
las exha la cio nes pú tri das pro ve nien tes de la gran canti dad de
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in mun di cias. El ai re (cuan do es tá pu ro) es ti mu la la ac ti vi dad de
los es píri tus (ani ma les) y for ta le ce así la in fluen cia que el ca lor
de los ór ga nos ejer ce so bre la fa cul tad di ges ti va. Por otra par te,
los ha bi tan tes de las ciu da des des co no cen el ejer ci cio fí si co;
son or di na ria men te muy ho ga re ños y aman tes del re po so. La
po ca ac ti vi dad cor po ral que rea li zan, no pro du ce en ellos nin‐ 
gún efec to ni de ja al gún re sul ta do útil co mo ejer ci cio; por eso
las en fer me da des son muy co mu nes en las ciu da des, y, cuan to
más fre cuen tes son, tan to más ne ce si tan de los mé di cos.

Las gen tes del cam po (o me jor di cho, del de sier to) co men re‐ 
gu lar men te muy po co, y, en vis ta de que dis po nen de li mi ta dos
ce rea les, pa de cen fre cuen te men te ham bre, es ta do que se ha he‐ 
cho pa ra ellos ha bi tual. Su per sis ten cia en so por tar el ham bre
es tal al gra do que se la fi gu ra co mo una dis po si ción in na ta en
ellos. Los con di men tos son muy es ca sos en sus ám bi tos o fal tan
por com ple to. El lu jo, cu yas exi gen cias ha cen na cer el ar te de
pre pa rar los ali men tos con di ver sos sa zo na mien tos y fru tas, es
to tal men te des co no ci do pa ra es tas gen tes. Sus ali men tos, que
to man siem pre sin mez cla al gu na, son de una na tu ra le za que
mu cho se apro xi ma a la del cuer po y le con vie ne per fec ta men‐ 
te. El ai re que res pi ran con tie ne muy po cas par tícu las vi cia das,
por que en sus re gio nes las ma te rias hú me das y co rrup ti bles
son muy es ca sas, mien tras per ma ne cen ba jo sus tien das; en
tan to van en ca mino, cam bian cons tante men te de ai re. El ejer‐ 
ci cio cor po ral no les fal ta, por que siem pre es tán en mo vi mien‐ 
to, ya mon tan do a ca ba llo, ya yen do a ca za, o pro cu ran do las
co sas que les son ne ce sa rias. To do ello fa ci li ta y me jo ra su di‐ 
ges tión. Ade más, ellos no se so bre car gan nun ca el es tó ma go;
por eso go zan de una ex ce len te cons ti tu ción, que los man tie ne
aje nos a las en fer me da des. Lo cual ha ce que ra ra men te ten gan
me nes ter del so co rro de la me di ci na. De ahí que ja más se en‐ 
cuen tran mé di cos en el de sier to, pues en esas la ti tu des se pres‐ 
cin de fá cil men te de sus ser vi cios; si hu bie se ne ce si dad de ellos,
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irían a es ta ble cer se allí, a fin de ga nar su sub sis ten cia. «Tal es la
ley de Dios pa ra con sus cria tu ras. ¡Nun ca ha lla rás mu dan za en
la ley de Dios!».
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CAPÍ TU LO XXX

EL AR TE DE ES CRI BIR ES UNA DE LAS QUE PER‐ 
TE NE CEN A LA ES PE CIE HU MA NA

LA ES CRI TU RA con sis te en cier tos tra zos y ca rac te res que sir‐ 
ven pa ra re pre sen tar las pa la bras per ci bi das por el oí do, pa la‐ 
bras que, a su vez, re pre sen tan las ideas con ce bi das en el es píri‐ 
tu. Tie ne por tan to, co mo sig no de ideas, la se gun da ca te go ría,
des pués del len gua je. Es un ar te no ble, pues to que for ma par te
de las co sas que son pro pias del hom bre y que lo dis tin guen de
los de más ani ma les. Por otra par te, es un me dio (pa ra el hom‐ 
bre) de dar a co no cer sus pen sa mien tos y trans mi tir, a gran des
dis tan cias, las ex pre sio nes de su vo lun tad, sin que es tu vie re
obli ga do a ir en per so na pa ra enun ciar los. Por su me dio se im‐ 
po ne de las cien cias, de los co no ci mien tos úti les, de las obras
que los an ti guos han de ja do y de lo que han es cri to so bre sus
pro pias cien cias y su his to ria. To das es tas ra zo nes y to das esas
ven ta jas con fie ren a la es cri tu ra un pro mi nen te ran go en tre las
cien cias más no bles.

La fa cul tad de es cri bir es na tu ral al hom bre; pe ro no pa sa de
la po ten cia al ac to sino me dian te la en se ñan za. La es cri tu ra al‐ 
can za, en las ciu da des, un gra do de pri mor más o me nos ele va‐ 
do, en pro por ción con los pro gre sos que los hom bres ha yan
he cho en la vi da so cial y la ci vi li za ción, y con su es me ro por lo‐ 
grar los di ver sos gé ne ros de per fec ción. La es cri tu ra, en efec to,
for ma par te de las ar tes, y ya he mos di cho an te rior men te que
esa es la con di ción de to das las ar tes, y que és tas de pen den del
pro gre so de la ci vi li za ción; por eso ve mos que la ma yo ría de los
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nó ma das son anal fa be tos, y, si al gu nos de ellos sa ben leer y es‐ 
cri bir, su es cri tu ra es bur da y su lec tu ra in co rrec ta.

En las gran des ca pi ta les, don de la ci vi li za ción al can za el má‐ 
xi mo apo geo, la en se ñan za de la es cri tu ra es su pe rior, más fá cil
y más me tó di ca, de bi do a que la prác ti ca de es te ar te es tá allí
bien arrai ga da. Se nos cuen ta que, ac tual men te, hay en Egip to
ma es tros ins ti tui dos ex pre sa men te pa ra en se ñar la es cri tu ra,
que im par ten al alumno cier tos prin ci pios y re glas pa ra la for‐ 
ma ción de ca da le tra, y que lo ejer ci tan en se gui da a la prác ti ca
de di cha en se ñan za. De tal mo do, al for ta le cer el ta len to del
alumno y ca pa ci tar lo pa ra la bue na ins truc ción, le ase gu ran, de
una ma ne ra ca bal, la fa cul tad de bien es cri bir. Eso es un efec to
de la per fec ción a que las ar tes han lle ga do y de la ex ten sión
que han to ma do a re sul tas del pro gre so de la ci vi li za ción y de la
mag ni tud del im pe rio.

La es cri tu ra ára be ha bía al can za do un al to gra do de re gu la ri‐ 
dad y co rrec ción ba jo el im pe rio de los To bbá, a cau sa del gran
de sa rro llo que el lu jo y la ci vi li za ción de la vi da ur ba na ha bían
lo gra do en tre ellos. Tal es cri tu ra es la que se co no ce con el
nom bre de «es cri tu ra hi m ya ri ta». Ella pa só de los To bbá al
pue blo de Hi ra,[1] por que es te reino per te ne cía a los Mon dzi ri‐ 
tas, fa mi lia li ga da a los To bbá por los vín cu los de la asa bi ya, y
que ha bía fun da do un nue vo im pe rio ára be en el Iraq. Sin em‐ 
bar go el ar te de es cri bir su frió una no ta ble men gua de co mo
ha bía es ta do ba jo los To bbá, de bi do a la con si de ra ble di fe ren cia
que exis tía en tre los dos rei nos; en efec to, la ci vi li za ción ur ba na
y to do lo que ella in tro du ce, co mo las ar tes, por ejem plo, es ta ba
a un gra do bas tan te in fe rior, en com pa ra ción con la del im pe‐ 
rio de los To bbá. Fue de Hi ra —di cen— que los ha bi tan tes de
Taíf[2] y la fa mi lia de Qo raish re ci bie ron el co no ci mien to de la
es cri tu ra. Se re fie re que el pri me ro que apren dió la es cri tu ra,
ve ni da de Hi ra, fue So fyan Ibn Ome ya; otros di cen que Harb
Ibn Ome ya;[3] que le fue co mu ni ca da por As lam Ibn Su dra.[4]
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Ase ve ra ción po si ble y más ve ro sí mil que el con cep to de al gu‐ 
nas per so nas que sos tie nen que los ha bi tan tes de Taíf y los Qo‐ 
rais hi tas han re ci bi do de los Iya di tas de Iraq el co no ci mien to
de la es cri tu ra, fun dán do se en lo que uno de sus poe tas ha di‐ 
cho en es te ver so:

«Gen tes que dis po nen de las lla nu ras del Iraq, cuan do mar‐ 
chan, y jun to con ellos van la es cri tu ra y el cá la mo».

Es te cri te rio ca re ce de ve ro si mi li tud; por que, si bien que la
pos te ri dad de Iyad se es ta ble cie ra en Iraq, con ser vó sin em bar‐ 
go to das las cos tum bres de la vi da nó ma da, y en tan to la es cri‐ 
tu ra ha ce par te de las ar tes pro pias de la vi da ur ba na. El poe ta
so la men te ha que ri do de cir que los des cen dien tes de Iyad es ta‐ 
ban me nos ale ja dos que los de más ára bes de ha cer uso de la es‐ 
cri tu ra y del cá la mo, por que ha bi ta ban en las cer ca nías de
gran des ciu da des y sus arra ba les. El con cep to más ve ro sí mil de
to dos, es que los hid ja zi tas han re ci bi do de Hi ra el co no ci mien‐ 
to de la es cri tu ra, y que los ha bi tan tes de Hi ra lo ha bían re ci bi‐ 
do de los To bbá y de los hi m ya ri tas.

[Yo he leí do[5] en el «Tak mi la» de Ibn -el-Abbar,[6] en el ar‐ 
tícu lo bio grá fi co de Ab da llah Ibn Fa rruj-el-Cai raua ní -el-Fa risí
(el Kai ruen se, el pér si co) un pa sa je que quie ro re fe rir. Es te per‐ 
so na je que era na ti vo de Es pa ña y uno de los dis cí pu los del
imam Ma lik, de cla ra te ner el re la to si guien te de Ab de rra h mán
Ibn Ziad Ibn Anam, quien ase gu ra ha ber lo es cu cha do de bo ca
de su pa dre (Ziad):[7] «Yo di je (es Ziad quien ha bla) a Ab da llah
Ibn Abbas (pri mo de Maho ma): Vo so tros, los qo rais hi tas, me
ha blan de esa es cri tu ra ára be (de que ha céis uso). ¿Aca so cuan‐ 
do se ser vían de ella an tes que Dios en via ra al Pro fe ta Maho ma
acos tum brá bais en el uso unir las le tras que se unen (aho ra) y
se pa rá bais las que se se pa ran; co mo, por ejem plo el “alif”, el
“lam”, el “mim” y el “nun”?[8] Sí —me res pon dió—. Yo agre gué:
¿Y de quién ha béis re ci bi do es ta es cri tu ra? —De Harb Ibn
Ome ya— me con tes tó. ¿Y de quién —aña dí— Harb la ha bía re‐ 
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ci bi do? De Ab da llah Ibn Djo daan[9] —me res pon dió—. Yo pro‐ 
se guí: Y ese Ab da llah, ¿de quién la ha bía apren di do? —De los
ha bi tan tes de Al An bar—. Acla ran do que és tos la ha bían re ci bi‐ 
do de un ex tran je ro que ha bía ve ni do a su país. Y ese ex tran je ro
—agre gué to da vía— ¿de quién la te nía?; De Jold ján Ibn Al Qa‐ 
sim —me res pon dió—, que es cri bía las re ve la cio nes ba jo el dic‐ 
ta do del pro fe ta Hud (Ha ber) y que es el au tor de es tos ver sos:

«¿Es que, ca da año, vos nos im pon dréis nue vas le yes y subs‐ 
ti tui réis sin re fle xión una opi nión por otra?

»Cier ta men te, la muer te es pre fe ri ble a la vi da, si ten dre mos
que so por tar las in ju rias de que nos col man, cual tan tos otros,
Djorham y Hi m yar».

Aquí ter mi na el pa sa je ex traí do de «Tak mi la» de Ibn -el-
Abbar.

Al fi nal de la Tra di ción, aña de (Ibn-el-Abbar): «Yo la trans‐ 
cri bo de un es cri to de Abu Bakr Ibn Abi Ha mi ra (va rian te: Ha‐ 
m ra), a quien ha bía si do co mu ni ca da por Abu Bakr Ibn-el-Aasi,
el cual la ha bía sa bi do de Abu Wa lid-el-Wa js hí, quien la ha bía
oí do de bo ca de Abu Omar -el-Ta la mankí, el cual la ha bía to‐ 
ma do de un es cri to de Abu Ab da llah Ibn Mo frah. És te la te nía
de Abú Saíd Ibn Yu nis, quien la ha bía re ci bi do de Moha m mad
Ibn Mu sa Ibn An-No man, el cual la ha bía es cu cha do de bo ca de
Yah ya Ibn Moha m mad Ibn Has him, quien la ha bía re ci bi do de
Omar Ibn Ai yub-el-Moa fi rí, el tu ne cino, a quien ha bía si do co‐ 
mu ni ca da por Bah lul Ibn Obei da-en-Nad j mí, quien la ha bía
apren di do de Ab da llah Ibn Fa rruj»].

En tre los hi m ya ri tas se co no cía un ti po de es cri tu ra de no mi‐ 
na do «mos nad», cu yas le tras eran ais la das: no per mi tían que
na die apren die ra esa es cri tu ra sin su au to ri za ción. Fue de los
mis mos hi m ya ri tas que los ára bes des cen dien tes de Mó dar se
han en se ña do la es cri tu ra ára be; pe ro se mos tra ron po co há bi‐ 
les en ella, tal co mo ocu rre a to do ar te que se in tro du ce en un
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pue blo nó ma da; nun ca al can zan en ello un sis te ma re gu lar; no
tien den de mo do al guno a la per fec ción ni a la ele gan cia, de bi‐ 
do a la in com pa ti bi li dad que exis te en tre la vi da nó ma da y la
prác ti ca de las ar tes, y por que, co mún men te, los nó ma das fá cil‐ 
men te se res cin den de ellas. La es cri tu ra ára be per ma ne ció por
tan to en tre ellos una es cri tu ra de pue blo nó ma da, pre ci sa men‐ 
te, o po co más o me nos, co mo la usan hoy día; o di ría mos que
al pre sen te se ha me jo ra do, por que las ge ne ra cio nes ac tua les se
han acer ca do más a la vi da ur ba na, y tie nen ma yor con tac to
con las ciu da des y las ca pi ta les de los Es ta dos re gu lar men te or‐ 
ga ni za dos.

En cuan to a los ára bes de Mó dar, és tos eran de ma yor arrai‐ 
go en el be dui nis mo y más ale ja dos de la vi da se den ta ria que los
ha bi tan tes del Ye men, del Iraq, de Si ria y de Egip to. En los al‐ 
bo res del Is lam, la es cri tu ra ára be no se ha lla ba en un al to gra‐ 
do de pul cri tud, de re gu la ri dad y de per fec ción; no ha bía al can‐ 
za do in clu so, en es te sen ti do, ni la sim ple me dia nía, por la ra‐ 
zón de aquel no ma dis mo, por el es ta do mon ta raz de aquel pue‐ 
blo y su ale ja mien to del cul ti vo de las ar tes. Véa se lo que ha su‐ 
ce di do, a con se cuen cia de ese es ta do de co sas, en los ejem pla res
del Co rán es cri tos por al gu nos de los Com pa ñe ros del Pro fe ta,
que no po seían una or to gra fía[10] bien co rrec ta. En efec to, des de
va rios pun tos, su es cri tu ra no era na da con for me a las re glas
se gui das por los hom bres que do mi nan el ar te res pec to. La ge‐ 
ne ra ción si guien te, es de cir, los «Ta biún» (los dis cí pu los de los
Com pa ñe ros), adop ta ron la mis ma or to gra fía de aque llos Com‐ 
pa ñe ros de Maho ma y se hi cie ron un mé ri to de no apar tar se en
lo mí ni mo de las for mas se gui das por quie nes, des pués del Pro‐ 
fe ta, eran los más ex ce len tes de los hom bres y que ha bían re ci‐ 
bi do de Él las re ve la cio nes ce les tes, sea por es cri to, sea de vi va
voz. Obran do de ese mo do, hi cie ron lo que las per so nas de
nues tros días que imi tan la es cri tu ra de un per so na je ilus tre
por su pie dad o por su cien cia, con la con vic ción de que ello
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trae la ben di ción, y se amol dan a su es ti lo, sin preo cu par se si es
acer ta do o erró neo. Y ¡cuán más po de ro sa ra zón tra tán do se de
los Com pa ñe ros y de lo que ha bían es cri to de su pu ño y le tra!
Así pues aque llo ha si do imi ta do, ha si do adop ta do fir me men te
co mo una or to gra fía con ve ni da (en lo que se re fie re al Co rán);
en tan to los ule mas han te ni do el cui da do de se ña lar los pa sa jes
del li bro sa cro (don de esas irre gu la ri da des se en cuen tran).

Guar daos bien de pres tar aten ción a lo que di cen al gu nos
hom bres irre fle xi vos cuan do pre ten den que los Com pa ñe ros
do mi na ban del to do las re glas de la es cri tu ra; que en los pa sa jes
don de su or to gra fía pa re ce des viar se de las re glas, no es (tan to
el error), co mo po dría ima gi nar se, y que ca da una de esas irre‐ 
gu la ri da des tie ne su ra zón. Por ejem plo, allí don de se en cuen tra
un «alif» de más en la pa la bra «laadz bahan naho»,[11] di cen que
es pa ra in di car que el de güe llo (de la abu bi lla) no se ha efec tua‐ 
do; igual men te, en el pa sa je don de se ha lla la pa la bra «bai id»[12]

con una «iá» de más, di cen que es pa ra de no tar la per fec ción de
la po ten cia di vi na, y así otros ca sos. Son esas aser cio nes gra tui‐ 
tas y ca ren tes de to do fun da men to. Han re cu rri do a se me jan tes
su ti le zas con la idea de que, por ese me dio, exi mían a los Com‐ 
pa ñe ros de to da sos pe cha de error y de fal ta a las re glas de la
or to gra fía. Ima gi nan do que el co no ci mien to de la or to gra fía
era una per fec ción, no han que ri do que se cre ye ra que per fec‐ 
ción al gu na ha ya fal ta do a los Com pa ñe ros, y por eso, les han
atri bui do la per fec ción en la es cri tu ra (u or to gra fía). En tre
otras, han pro cu ra do ra zo nes pa ra jus ti fi car lo que, en el Co‐ 
rán, dis ta de las re glas or di na rias.

Tal opi nión es tá mal fun da da: la es cri tu ra no era nin gu na
per fec ción en re la ción a los Com pa ñe ros pues to que es te ar te
es uno de los que per te ne cen a la ci vi li za ción na ci da en las ciu‐ 
da des y que son de los me dios de ga nar la vi da, así co mo lo he‐ 
mos es ta ble ci do pre ce den te men te. La per fec ción en las ar tes es
una per fec ción re la ti va y no ab so lu ta, pues to que su ca ren cia
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no im pli ca nin gún per jui cio a la es en cia de la re li gión ni a las
cua li da des mo ra les: es una de fi cien cia que no afec ta sino a los
me dios de ga nar la sub sis ten cia, y cu yo efec to es siem pre en re‐ 
la ción al gra do de la ci vi li za ción y la co la bo ra ción re cí pro ca
que se ob ser va en es te ar te pa ra in ter co mu ni car los pen sa mien‐ 
tos. El Pro fe ta no sa bía ni leer ni es cri bir, y eso era pa ra él una
per fec ción: su con di ción de ile tra do con ve nía a la emi nen cia de
su po si ción y su dig ni dad, que le co lo ca ban por en ci ma de la
prác ti ca de las ar tes in dus tria les, sim ples me dios de sub sis ten‐ 
cia y pro duc tos de la ci vi li za ción. Pa ra no so tros, to do lo con‐ 
tra rio, el anal fa be tis mo no po dría ser una per fec ción. La ra zón
es tri ba en que el Pro fe ta de bía es tar úni ca men te en co mu ni ca‐ 
ción con Dios, mien tras que no so tros, de be mos ayu dar nos los
unos a los otros a fin de ase gu rar nues tra exis ten cia en es te
mun do. Es te es el ob je ti vo na tu ral de to das las ar tes e in clu so
de las cien cias.[13] Pa ra el Pro fe ta, to do al con tra rio de no so tros,
la pri va ción de esos co no ci mien tos era una per fec ción.

Cuan do los ára bes hu bie ron fun da do su im pe rio, tras ha ber‐ 
se apo de ra do de tan tas gran des ca pi ta les y con quis ta do tan tos
rei nos, y fue ron a es ta ble cer se en Bá so ra y Ku fa, el go bierno tu‐ 
vo me nes ter de hom bres de plu ma, en ton ces se adop tó el uso
de la es cri tu ra, se pro cu ró ins truir se en es te ar te y se lle gó a
apren der lo y prac ti car lo. La es cri tu ra hi zo gran des pro gre sos;
ad qui rió una for ma fi ja y, en las ciu da des de Bá so ra y Ku fa, lle‐ 
gó a cier to gra do de re gu la ri dad, sin al can zar, no obs tan te, la
per fec ción. Las for mas de la es cri tu ra kú fi ca son bien co no ci‐ 
das.

Lue go los ára bes se es par cie ron por di ver sas co mar cas, ocu‐ 
pa ron nue vas pro vin cias y con quis ta ron Ifriki ya así co mo Es‐ 
pa ña. En la ciu dad de Ba g dad, fun da da por los Abba si das, la es‐ 
cri tu ra ele vó se al má xi mo pun to de be lle za, de bi do a que la ci‐ 
vi li za ción ha bía co bra do allí un gran de sa rro llo y a que di cha
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ciu dad era la me tró po li del is la mis mo y el cen tro del im pe rio
ára be.

[La es cri tu ra de Ba g dad[14] se ale jó de las for mas de la es cri tu‐ 
ra de Ku fa, por que se pro pen día a per fec cio nar los prin ci pios
del ar te y a dar le tra zos más be llos y más gra cio sos. La di fe ren‐ 
cia en tre los dos ca rac te res se hi zo más pro nun cia da a tra vés de
la su ce sión de los si glos, has ta que el es tan dar te (de esa suer te
de re vuel ta) fue ra al za do en Ba g dad por el vi sir (Abu) Alí Ibn
Mo q la,[15] y des pués por el «ka tib» Alí Ibn Hi lal, me jor co no ci‐ 
do con el nom bre de «Ibn el-Baouwab».[16] Se adop tó des de en‐ 
ton ces, en la en se ñan za de es te ar te, el sis te ma de és te si guién‐ 
do lo a par tir de la ter ce ra cen tu ria. Los prin ci pios y el ti po de
le tra de Ba g dad se apar ta ron lue go de los de Ku fa a tal pun to
has ta con ver tir se en dos es cri tu ras (ca si) dis tin tas. Aque lla di fe‐ 
ren cia iba au men tan do con el cur so de los si glos, por que los
ma es tros del pro pio ar te ve nían in tro du cien do nue vas mo di fi‐ 
ca cio nes en el sis te ma de sus for mas. Más tar de, Ya qub y el san‐ 
to per so na je Alí-el-Ad ja mí[17] se ocu pa ron de la es cri tu ra y su‐ 
mi nis tra ron so bre el par ti cu lar pa ra dig mas que, des de en ton‐ 
ces, han ser vi do de ba se a la en se ñan za. Es te mé to do, al pa sar a
Egip to, se ale jó un tan to del ca rác ter del Iraq. Fue en es te país
en don de los per sas lo apren die ron: mas su es cri tu ra se apar tó
to tal men te de ese mo de lo y pa re cía per te ne cer a un sis te ma en‐ 
te ra men te dis tin to].

La es cri tu ra de Ifriki ya, cu yas for mas an ti cua das se co no cen
aún, se apro xi ma mu cho a la del Orien te. En Es pa ña, don de los
Ome ya ha bían es ta ble ci do un reino in de pen dien te y se ha bían
dis tin gui do por su gus to pa ra la vi da se den ta ria, el cul ti vo de
las ar tes y de la es cri tu ra, és ta ad qui rió un ca rác ter es pa ñol en‐ 
te ra men te par ti cu lar, cu yos tra zos son bien co no ci dos has ta el
pre sen te.

La ci vi li za ción y el de sa rro llo ha bien do to ma do un gran in‐ 
cre men to en to dos los Es ta dos mu sul ma nes, los rei nos se hi cie‐ 
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ron po de ro sos, las cien cias tu vie ron gran des im pul sos, las co‐ 
pias de los li bros se mul ti pli ca ron, la es cri tu ra y la en cua der na‐ 
ción al can za ron el má xi mo pri mor, los pa la cios y las ala ce nas
de los re yes se col ma ron de li bros a un pun to ini gua la ble; aque‐ 
llo se hi zo un ob je to de com pe ten cia en tre los pue blos de di‐ 
ver sas co mar cas, y se ocu pa ron de ello más allá de to do lí mi te.

Cuan do el im pe rio mu sul mán vino lue go a di sol ver se y a
caer en rui na, to do aquel pro gre so men guó; la de cli na ción del
ca li fa to oca sio nó la rui na de to do lo que cons ti tuía el or na men‐ 
to de Ba g dad. El ar te de la es cri tu ra, o, me jor di cho, to do lo que
era cien cia, aban do nó esa ca pi tal pa ra tras la dar se a Egip to y El
Cai ro, en don de no ce só de flo re cer has ta nues tros días. Hay en
es te país ma es tro que en se ñan a for mar las le tras si guien do
cier tos prin ci pios ge ne ral men te adop ta dos en tre ellos, los
alum nos no tar dan en apren der los tra zos con for me a esos mo‐ 
de los, y en bre ve tiem po do mi nan el ar te de la es cri tu ra, a fuer‐ 
za de ejer ci tar se en ello y de ob ser var las re glas ex pe ri men ta das
por la prác ti ca. De tal ma ne ra ad quie ren al res pec to una des tre‐ 
za ca bal.

En cuan to a los (ára bes) ha bi tan tes de Es pa ña: la des truc ción
de su po ten cia en di cho país, la caí da del do mi nio be re ber, que
ha bía reem pla za do al su yo, y la su pe rio ri dad que los pue blos
cris tia nos ha bían ad qui ri do allí, les for za ron a dis per sar se en
di ver sos paí ses y, a par tir de la épo ca de la di n as tía al mo ra vi de
has ta el pre sen te, han con ti nua do di se mi nán do se en las pro vin‐ 
cias de Ifriki ya y el Ma greb, so bre nues tro li to ral. Han co mu ni‐ 
ca do a los mo ra do res (de es tas co mar cas) las ar tes que po seían
y se han agre ga do al ser vi cio del go bierno, re sul tan do de allí
que su es ti lo de es cri tu ra ha su pe ra do al de Ifriki ya y le hi zo
caer en de su so. Igual men te la es cri tu ra de que se ser vía en Kai‐ 
ruan y Al Mah di ya es tá aho ra ol vi da da, asi mis mo las cos tum‐ 
bres y las ar tes que eran prac ti ca das en es tas dos ca pi ta les. To‐ 
das las es cri tu ras de la pro vin cia de Ifriki ya, en Tú nez so bre to‐ 
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do, y en sus de pen den cias, se han ajus ta do al es ti lo es pa ñol, de‐ 
bi do al gran nú me ro de re fu gia dos que, en la épo ca de la emi‐ 
gra ción,[18] aban do na ron las co mar cas orien ta les de Es pa ña pa‐ 
ra ve nir a es ta ble cer se aquí. Que da ron so la men te al gu nos tra‐ 
zos de la vie ja es cri tu ra de Ifriki ya en Bi lad-el-Dja rid, por que el
pue blo de es te país no ha te ni do con tac to con los es cri ba nos es‐ 
pa ño les ni ex pe ri men tó la in fluen cia de su cer ca nía, la cual se
hi zo sen tir par ti cu lar men te en Tú nez, ca pi tal del reino.

De tal suer te la es cri tu ra de los ha bi tan tes de Ifriki ya de vino
aná lo ga a la me jor de las que ha bían traí do aque llos his pa noá‐ 
ra bes, y así per sis tió has ta que el po de río de los Al moha des
(Ha fsi tas) de bi li tó se y el pro gre so de la vi da ur ba na y el lu jo re‐ 
tro ce die ron con la ci vi li za ción; en ton ces la es cri tu ra su frió a su
vez la de ca den cia; sus prin ci pios se al te ra ron; los mé to dos em‐ 
plea dos en la en se ñan za de es te ar te ca ye ron en el ol vi do a me‐ 
di da que la in fluen cia del de sa rro llo so cial iba ex te nuán do se y
la ci vi li za ción re cu lan do. No obs tan te, la es cri tu ra de es ta co‐ 
mar ca ha con ser va do bas tan tes ras gos del ca rác ter es pa ñol que
tes ti mo nian lo que ha bía si do otro ra. Con se cuen cia del prin ci‐ 
pio que he mos es ta ble ci do an te rior men te: don de quie ra que las
ar tes ha yan to ma do arrai go por efec to de la ci vi li za ción, es di fí‐ 
cil ex tir par las del to do.

Tiem po des pués, ba jo la di n as tía de Be ni me ri nes, apa re ció
en el ex tre mo oc ci den tal del Ma greb una es cri tu ra que no era
sino un ma tiz de la es cri tu ra es pa ño la. Se ha bía in tro du ci do
allí, de bi do a la ve cin dad de Es pa ña y a que los emi gra dos ve ni‐ 
dos de es te país re cien te men te pa ra ra di car se en Fez se ha bían
en tra do en el ser vi cio del go bierno y allí han con ti nua do. Sin
em bar go la es cri tu ra se re le gó al ol vi do en to das las lo ca li da des
ale ja das de la se de del reino, co mo si ja más se la hu bie ra co no‐ 
ci do. En Ifriki ya y en los dos Ma gri bes, se de ge ne ró gra dual‐ 
men te ale ján do se más y más de la per fec ción. Cuan do se co pia‐ 
ban los li bros, era sin nin gu na uti li dad pa ra quien que ría ho‐ 
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jear los: só lo le pro du cían pe na y fa ti ga, da do el cre ci do nú me ro
de fal tas y al te ra cio nes que se des li za ban en el tex to: a lo cual
hay que aña dir la des fi gu ra ción de la for ma de los ca rac te res a
tal gra do que a du ras pe nas po día uno leer los. La es cri tu ra pa‐ 
de ció en ton ces la pro pia suer te que pa de cen to das las de más
ar tes cuan do la ci vi li za ción ha re tro ce di do y el im pe rio ha caí‐ 
do en la de ca den cia. Y ¡Dios me jor lo sa be!

[El doc to[19] «ka tib» Abul Ha san Alí-el-Ba g da dí, ge ne ral men‐ 
te co no ci do con el nom bre de «Ibn-el-Baouwab», ha com pues‐ 
to un poe ma del me tro «ba sit» (sen ci llo) y ri ma do con la le tra
«r», en el cual tra ta del ar te de la es cri tu ra y de los ma te ria les
que de ben em plear se. Co mo es uno de los me jo res tra ba jos que
se han es cri to so bre el te ma, he creí do de ber in ser tar lo en es te
ca pí tu lo del pre sen te li bro, pen san do que pu die ra ser útil a los
que de sean apren der es te ar te. He lo aquí:

«¡Oh!, tú que de seas po seer en su per fec ción el ar te de es cri‐ 
bir y que tie nes la am bi ción de dis tin guir te por la be lle za y la
re gu la ri dad de tu es cri tu ra.

»Si tu in ten ción es sin ce ra, am pá ra te en tu Se ñor a fin de que
te fa ci li te el éxi to pre ten di do.

»Es co ge en pri mer lu gar las ca ñas bien de re chas, du ras y
apro pia das pa ra pro du cir una be lla le tra.

»Y, cuan do quie ras cor tar les el pun to, pre fie re siem pre lo
que te pa rez ca de una pro por ción me dia na.

»Con si de ra sus dos ex tre mi da des, y es co ge pa ra el cor te el
ex tre mo más del ga do y más te nue.

»De ja a su ta llo una jus ta pro por ción, de ma ne ra que no sea
ni de ma sia do lar go ni de ma sia do cor to.

»Co lo ca la hen di du ra exac ta men te en el me dio, a efec to de
que el cor te sea igual y uni for me de los dos la dos.

»Cuan do tú ha yas eje cu ta do to do eso, de mos tra rás ser un
hom bre há bil y co no ce dor en su ar te.
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»Apli ca to da tu aten ción al cor te, por que cier ta men te to do
de pen de de la con di ción de di cho cor te.

»No te ha gas la ilu sión de que yo te voy a re ve lar el mis te rio:
es un se cre to del que soy ava ro.

»To do lo que te voy a de cir, es que se pre ci sa te ner lo me jor
de una for ma re don dea da y de otra pun tia gu da.

»Usa lue go en tu es cri tu ra el ne gro de hu mo, que tú mis mo
pre pa ra rás con vi na gre o con agraz.

»Agré ga le ocre ro jo, que hu bie ra si do ba ti do y mez cla do con
oro pi men te y al can for.

»Cuan do esa mez cla se ha ya su fi cien te men te fer men ta do,
to ma un pa pel blan co y ali sa lo que has pro ba do.

»Lue go, des pués de ha ber lo cor ta do, so mé te lo a la ac ción de
la pren sa a fin de que no que de ni arru ga do ni aja do.

»En se gui da ocú pa te sin in te rrup ción y pa cien te men te en
co piar los mo de los; la pa cien cia es el me jor me dio de al can zar
el fin a que se as pi ra.

»Em pie za pri me ro por es cri bir so bre una ta bla, y des en vai na
pa ra ello el ace ro de una vo lun tad fir me, dis po nién do te a la
bue na rea li za ción.

»No te ru bo ri ces de lo feo de los ca rac te res que ha ces al
prin ci pio co men zan do a co piar los ejem pla res y a tra zar li neas.

»La ta rea es di fí cil, mas ya se ha rá có mo da: ¡cuán tas ve ces no
ve mos la fa ci li dad su ce der al obs tá cu lo!

»Por ello, una vez que ha yas ob te ni do el ob je to de tu es pe‐ 
ran za, ex pe ri men ta rás mu cho jú bi lo y pla cer.

»En ton ces agra de ce rás a tu Se ñor, y te ha rás dig no de su be‐ 
ne vo len cia, por que Dios ama al hom bre re co no ci do.

»Que tu ma no y tus de dos no sean con sa gra dos sino a es cri‐ 
bir co sas úti les, que de ja rás tras de ti lo de más cuan do aban do‐ 
nes ese cas ti llo de ilu sio nes.
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»Pues el hom bre en con tra rá ma ña, cuan do el re gis tro de sus
ac cio nes sea des ple ga do an te él, to do lo que ha bía he cho (du‐ 
ran te los días de su vi da)».

No hay que per der de vis ta que la es cri tu ra es pa ra la pa la bra
y el dis cur so lo que la pa la bra y el dis cur so son pa ra los pen sa‐ 
mien tos del al ma y del es píri tu: ca da una de es tas co sas de be ser
un in tér pre te cla ro y fiel del ob je to que re pre sen ta. Es tá di cho
en el Co rán que Dios «ha crea do al hom bre y le ha en se ña do a
ex pli car se cla ra men te». (Su ra LV, vers. 3 y 4), lo cual com pren‐ 
de la cla ri dad de to das las es pe cies de in di ca cio nes, pues la per‐ 
fec ción de una bue na es cri tu ra, con sis te en que sea una re pre‐ 
sen ta ción cla ra de la pa la bra, y pa ra ello es ne ce sa rio que las le‐ 
tras acer ca de las cua les los hom bres han con ve ni do, sean bien
for ma das y que la po si ción y los tra zos de ca da una sean ob ser‐ 
va dos, de suer te que las unas se dis tin gan fá cil men te de las
otras, y eso sin que se ha ya de ro ga do el uso de unir jun tas to das
las le tras del mis mo vo ca blo, ex cep to aque llas que no son uni‐ 
bles (a las si guien tes) cuan do co mien zan una sí la ba; es to es: el
«alif», el «ra», el «dal», el «dzal» y al gu nas otras, en cam bio se
las une a las le tras que les pre ce den en el pro pio vo ca blo.

Los (em plea dos) es cri ba nos de los tiem pos mo der nos se han
acor da do reu nir cier tas vo ces unas con otras y su pri mir al gu‐ 
nas le tras si guien do re glas que só lo ellos co no cen y que son ex‐ 
tra ñas pa ra el res to de los hom bres. Ta les son los es cri ba nos
em plea dos en las ofi ci nas del sul tán y en las de los ca díes. Pro‐ 
ba ble men te han adop ta do es te uso, que les es par ti cu lar, por que
ten drán mu chas pie zas que es cri bir, por otra par te, el co no ci‐ 
mien to de su es cri tu ra se ha di vul ga do bas tan te en tre el pú bli co
ya que un con si de ra ble nú me ro de per so nas aje nas a sus fun‐ 
cio nes com pren de la sig ni fi ca ción de esos gru pos con ven cio na‐ 
les. Si tie nen que co mu ni car se por es cri to con per so nas que no
en tien den esos gru pos, sue len de jar de la do ese sis te ma y ha cer
lo po si ble pa ra es cri bir de un mo do cla ro e in te li gi ble. De lo
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con tra rio, la su ya se ría co mo una es cri tu ra ex tran je ra, por que
se ca re ce de un con ve nio re cí pro co y an te rior en tre am bas par‐ 
tes. Es to no es ex cu sa ble sino en las es cri tu ras de los que lle van
los es ta dos de las ren tas del go bierno y las nó mi nas de las tro‐ 
pas, pues to que es de ber de és tos ocul tar esos da tos al pú bli co,
por que son co sas que ata ñen a la ad mi nis tra ción que de ben
guar dar se en se cre to. En es te ca so, em plean muy há bil men te un
pro ce di mien to que les es en te ra men te pri va ti vo: es una es pe cie
de enig ma que con sis te en de sig nar las le tras con nom bres de
plan tas aro má ti cas o de fru tas, o de pá ja ros, o de flo res, o bien
subs ti tu yen las for mas co no ci das de las le tras por otras, que
ellos y sus co rres pon sa les acuer dan em plear me dian te la co mu‐ 
ni ca ción de sus ideas. Al gu nos de es tos es cri ba nos han in ge nia‐ 
do cier tas re glas ba sa das en las ana lo gías y de las cua les se sir‐ 
ven pa ra leer es cri tu ras cu ya cla ve ig no ran.[20] Eso es lo que lla‐ 
man «des ci frar».[21] Exis ten tra zos fa mo sos de es ta cien cia.
«Dios es om nis cien te, sapien tí si mo»].
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CAPÍ TU LO XX XI

DE LA LI BRE RÍA

DÁBA SE an ta ño gran des cui da dos a la trans crip ción de las re‐ 
co pi la cio nes cien tí fi cas[1] y los de más es cri tos;[2] se les en cua‐ 
der na ba bien, y, pa ra ase gu rar la exac ti tud de los tex tos, se les
co rre gía ba jo el dic ta do de hom bres que los sa bían de me mo ria,
y se les fi ja ba la or to gra fía de una ma ne ra pre ci sa. Aque llo fue
una de las con se cuen cias de la mag ni tud del im pe rio (mu sul‐ 
mán) y de la ci vi li za ción que de ri va de la vi da ur ba na. Pe ro esa
cos tum bre ya no exis te hoy: la rui na del im pe rio y la mar cha
re gre si va de la ci vi li za ción la han he cho des apa re cer. Ha bía si‐ 
do sin em bar go, muy pro pa ga da en tre los pue blos mu sul ma nes
de Iraq y Es pa ña, por que, des de to das las re la cio nes, ella era
una con se cuen cia ne ce sa ria de la ci vi li za ción muy avan za da
que rei na ba en di chos paí ses, de la vas ta ex ten sión que am bos
im pe rios ha bían to ma do y de los am plios es tí mu los que los go‐ 
bier nos da ban a las le tras. Las obras cien tí fi cas y las re co pi la‐ 
cio nes (de to do gé ne ro) se mul ti pli ca ron en ton ces, y, co mo se
las bus ca ba con so li ci tud en to das par tes y siem pre, pre ci sa ba
trans cri bir nu me ro sos ejem pla res, que se ha cían en cua der nar
en se gui da. He ahí có mo se for mó el ar te de los li bre ros, de
aque llos in di vi duos que tra ba jan en co piar los vo lú me nes, co‐ 
rre gir los y en cua der nar los, ocu pán do se, en fin, de to do lo que
con cier ne a los li bros y las com pi la cio nes. Es to es un ar te en te‐ 
ra men te pe cu liar de las gran des ciu da des, don de la ci vi li za ción
se ha lla bas tan te avan za da.

En los pri me ros tiem pos, el per ga mino he cho de piel pre pa‐ 
ra da se em plea ba pa ra los li bros en que se ins cri bían los co no‐ 
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ci mien tos cien tí fi cos y pa ra los es cri tos ema nen tes del sul tán,
ta les co mo des pa chos, tí tu los de con ce sio nes y ac tas ofi cia les.
Ese uso se man te nía gra cias a la abun dan cia en que se vi vía a la
sa zón,[3] al re du ci do nú me ro de obras que se com po nían, y asi‐ 
mis mo al muy li mi ta do nú me ro de des pa chos y ac tas ofi cia les
ex pe di dos por el go bierno. Se em plea ba úni ca men te el per ga‐ 
mino pa ra los es cri tos con la mi ra de hon rar al con te ni do y
ase gu rar su au ten ti ci dad así co mo su du ra ción. Más tar de, hu‐ 
bo un ver da de ro des bor da mien to de obras ori gi na les, de com‐ 
pi la cio nes, co mu ni ca cio nes y do cu men tos ofi cia les, que la exis‐ 
ten cia en per ga mino ya no bas ta ba pa ra to do aque llo. Fue en‐ 
ton ces cuan do, si guien do el con se jo de Al Fadl Ibn Yah ya,[4] se
fa bri có el pa pel, y se uti li zó pa ra los des pa chos del sul tán y los
do cu men tos ofi cia les. Des de ese mo men to el uso de es ta ma te‐ 
ria se hi zo ge ne ral tan to pa ra los do cu men tos pro ve nien tes del
go bierno co mo pa ra los es cri tos cien tí fi cos, y la fa bri ca ción del
pa pel al can zó un al to gra do de per fec ción.

Tiem po des pués, las aten cio nes de los sa bios y los alien tos de
los hom bres de Es ta do se con sa gra ron a esos tex tos su mi nis tra‐ 
dos por las com pi la cio nes cien tí fi cas y su co rrec ción, ba jo el
dic ta do de per so nas que sa bían de me mo ria el con te ni do de
esos tra ta dos y po dían mos trar que el co no ci mien to de di chos
tex tos les ha bía lle ga do di rec ta men te de sus au to res o com pi la‐ 
do res, re qui si to im por tan tí si mo pa ra to da Tra di ción ca bal y se‐ 
gu ra. Por ello el di ri gir se a ta les in di vi duos es un de ber in dis‐ 
pen sa ble cuan do se tra ta de res ta ble cer un tex to en su in te gri‐ 
dad pri mi ti va. En efec to, es así co mo se de mues tra que ta les pa‐ 
la bras pro vie nen de ta les per so nas, y que tal de ci sión ema na de
tal le gis ta, quien, me dian te el es fuer zo de ela bo ra ción per so nal
(de ba ses es cri tu ra rias) en el tex to del Is lam, la ha crea do. En
tan to no se pue dan ve ri fi car los tex tos ha cién do los re mon tar
por (la se rie lla ma da) «is nad» has ta los es cri ba nos que los han
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com pi la do, no se ría pro ce den te atri buir tal pa la bra a tal per so‐ 
na ni tal de ci sión ju rí di ca a tal le gis ta.

Du ran te va rias cen tu rias y en bas tan tes paí ses, los sa bios y
los eru di tos se li mi ta ron a ese tra ba jo, y a eso se de bió que el
ar te re la ti vo a las Tra di cio nes ora les se re du je ra con cre ta men te
al mis mo ob je to. De he cho, los fru tos más im por tan tes que se
ha bían saca do de es te ar te es ta ban ya per di dos: ya no se sa bía
dis tin guir (al pri mer in ten to) en tre las Tra di cio nes, ni las «sa‐ 
nas», ni las «pa sa bles», ni las «per fec ta men te apo ya das», ni las
«la xas», ni las «in te rrum pi das», ni las «pa ra das», ni dis cer nir las
de las Tra di cio nes «su pues tas».[5] La en jun dia de aque llas no‐ 
cio nes ha bía que da do sin em bar go en esos tex tos ori gi na les, de
los cua les se re co no cía uni ver sal men te la au ten ti ci dad; pe ro
pro cu rar lo ca li zar a di chos tex tos ha bría si do una pe na inú til.
La ven ta ja que se ob te nía te nien do re cur sos a la trans mi sión
oral era po der ha llar las lec cio nes ofre ci das por los pro to ti pos
de los co lec cio nis tas de Tra di cio nes, de tra ta dos de ju ris pru‐ 
den cia com pues tos pa ra el uso de los le gis tas, de com pi la cio nes
cien tí fi cas, etc. De tal suer te se po día es ta ble cer exac ta men te la
se rie por la cual los tex tos nos han lle ga do; pues sin ella, no se
po drían ci tar co mo pro ve nien tes real men te de los au to res a
quie nes se atri bu yen. Es te sis te ma (de tra ba jo crí ti co) ha de ja do
en Orien te y en Es pa ña ca mi nos apla na dos y sen de ros ac ce si‐ 
bles. Al gu nas co lec cio nes co pia das en aque lla épo ca y en di chos
paí ses exis ten aún y ofre cen ejem plos per fec tos de co rrec ción,
exac ti tud y au ten ti ci dad. Se en cuen tran tam bién en po der de
al gu nos in di vi duos unos ma nus cri tos de añe ja pro ce den cia, que
mues tran que en aquel en ton ces se ha bía al can za do el má xi mo
gra do de per fec ción en es ta ma te ria. En to das par tes (del mun‐ 
do is lá mi co) es tos ma nus cri tos se han trans mi ti do de ge ne ra‐ 
ción en ge ne ra ción has ta el pre sen te, y sus po see do res los cus‐ 
to dian co mo pre cio sos te so ros.
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En el Ma greb, to dos los ras tros (de ese tra ba jo crí ti co) han
des apa re ci do to tal men te, por que el ar te de es cri bir, de co rre gir
los li bros y de ter mi nar les los tex tos, ba jo el dic ta do de per so nas
que los su pie ran de me mo ria, se ha per di do des de la rui na de la
ci vi li za ción y ba jo la in fluen cia de los há bi tos nó ma das.[6] Se
co pian to da vía allí al gu nas com pi la cio nes y uno que otro li bro
clá si co, pe ro son los «ta li bes» be re be res quie nes los trans cri‐ 
ben, con su ru da e in cul ta es cri tu ra. Es tos vo lú me nes es tán en
un es ta do tan bár ba ro por la de fi cien cia de su es cri tu ra, las fal‐ 
tas de los co pis tas y las al te ra cio nes del tex to, que es im po si ble
ser vir se de ellos y que, a ex cep ción de ra rí si mos ca sos, son inú‐ 
ti les.

Las co lec cio nes de de ci sio nes ju rí di cas han su fri do igua les
al te ra cio nes, pues la ma yor par te de los con cep tos que allí se
re fie ren no tie nen nin gún «is nad» que les ha ga re mon tar a los
gran des doc to res de la es cue la (ma liki ta), en es te ca so. Los co‐ 
pis tas se li mi tan a to mar esas sen ten cias del pri mer tra ta do que
en cuen tran a la ma no. A con se cuen cia de ello so bre vie nen las
ten ta ti vas de al gu nos ima mes su yos, que han que ri do com po‐ 
ner obras a pe sar del ra quí ti co co no ci mien to que po seían de
es te ar te y las au sen cias de las de más ma es trías que son ne ce sa‐ 
rias pa ra la eje cu ción de se me jan te pro yec to. Por eso, na da que‐ 
da (de aque llas ac ti vi da des crí ti cas), ex cep to en Es pa ña, don de
es po si ble to da vía en con trar al gún dé bil ves ti gio ape nas dis tin‐ 
gui ble y a pun to de des apa re cer. Las cien cias mis mas es tán al
ins tan te de ex tin guir se en los paí ses del Oc ci den te. «Dios es
om ni po ten te so bre to das las co sas».

Su pi mos re cien te men te que en Orien te la prác ti ca de co rre‐ 
gir las obras ba jo el dic ta do de per so nas que las han me mo ri za‐ 
do por vía de la tra di ción oral per sis te to da vía, co sa que per mi‐ 
te ve ri fi car fá cil men te la exac ti tud de los tex tos. Tal he cho se
de be a los es tí mu los que las cien cias y las ar tes re ci ben en aque‐ 
lla re gión, así co mo lo men cio na re mos más ade lan te. De be mos
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sin em bar go ad ver tir que en Orien te lo que que da de la bue na
ca li gra fía se en cuen tra úni ca men te en tre los ex tran je ros. En
Egip to, la es cri tu ra de los li bros se ha vuel to tan ma la, o peor
que la del Ma greb. ¡Dios me jor lo sa be y de Él pro ce de to da
asis ten cia!
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CAPÍ TU LO XX XII

DEL AR TE DEL CAN TO

ESTE ar te con sis te en una mo du la ción que se da a los ver sos
rít mi cos, en tre cor tan do los so ni dos con for me a ar mo nías re gu‐ 
la res y co no ci das (de las gen tes del ar te) (mo du la ción) que cae
exac ta men te so bre ca da so ni do en el mo men to en que se le
des pren de (de los otros). Eso for ma una no ta mu si cal. Las no tas
se com bi nan en se gui da unas con otras den tro de las ar mo nías
de ter mi na das, y pro du cen de lei te al oí do por efec to de esa ar‐ 
mo nía mu tua y de la na tu ra le za mis ma de di chos so ni dos. En
efec to, la cien cia mu si cal nos mues tra que las no tas tie nen en tre
sí ar mo nías de ter mi na das: la una pue de ser la mi tad o la cuar ta
o la quin ta o la un dé ci ma de la otra. Cuan do esas ar mo nías lle‐ 
gan al oí do, su va rie dad les ha ce pa sar (de la ca te go ría) de lo
sim ple a la de lo com pues to, pues las ar mo nías com pues tas, no
to das son agra da bles a la sen sación au di ti va sino en cier to nú‐ 
me ro de ellas, que los hom bres ver sa dos en la cien cia mu si cal
han se ña la do, y de lo que han ha bla do (en sus es cri tos).

Esa mo du la ción de las no tas can ta das es a ve ces acom pa ña da
de so ni dos en tre cor ta dos que se sacan de ob je tos ina ni ma dos,
sea me dian te la per cu sión, o so plan do en unos ins tru men tos
he chos ex pre sa men te pa ra ese fin. El acom pa ña mien to en cues‐ 
tión ha ce las no tas más agra da bles to da vía al oí do. De esos ins‐ 
tru men tos, hay, al pre sen te, en el Ma greb, va rias es pe cies. Tal es
la es pe cie del «miz mar»[1] (o «za mr»), que se lla ma tam bién
«sha bba ba». Es una ca ña hue ca cu yos la dos ta la dra dos en un
nú me ro fi jo de agu je ros y en la cual se so pla pa ra ha cer la pro‐ 
du cir so ni dos. Emi te en ton ces di rec ta men te de su in te rior un
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so ni do[2] que sa le por esos agu je ros y al cual se mo di fi ca po‐ 
nien do so bre esas aber tu ras los de dos de las dos ma nos. Es to se
ha ce de cier to mo do co no ci do de las gen tes del ar te, y tie ne por
ob je to es ta ble cer las ar mo nías mu tuas en tre las no tas. Se con ti‐ 
núa de esa ma ne ra en pro du cir una se rie de ar mo nías. El pla cer
que el oí do ex pe ri men ta pro vie ne de la per cep ción de las ar‐ 
mo nías de que he mos ha bla do.

Otro ins tru men to de la mis ma es pe cie es el «zo la mí» o «zi la‐ 
mí». Es un tu bo cu yos la dos es tán for ma dos de dos pie zas de
ma de ra ahue ca das a ma no; no se le per fo ra por me dio del
torno, por que hay que ajus tar exac ta men te las dos pie zas de
que se com po ne. Es tá pro vis to de va rios agu je ros. Se so pla el
«zo la mí» me dian te una pe que ña bo qui lla de ca ña que se agre ga
allí y sir ve pa ra con du cir el vien to. El so ni do de es te ins tru‐ 
men to es pe ne tran te; ahí se for man las no tas apo yan do los de‐ 
dos so bre los agu je ros, tal co mo se pro ce de con el «sha bba ba».

Uno de los más be llos ins tru men tos de la es pe cie lla ma da
«za mr» que se usa en nues tros días es de no mi na do «buq».
Con sis te en un tu bo de co bre, de una va ra de lar go, y que se en‐ 
s an cha gra dual men te de mo do que el ex tre mo por don de sa le el
ai re es tá bas tan te abo car da do pa ra ad mi tir la ma no li ge ra men te
ce rra da, re ma tán do se en una fi gu ra pa re ci da al cor te de un cá‐ 
la mo. Se so pla den tro de él por me dio de una bo qui lla de ca ñu‐ 
to que le trans mi te el ai re de la bo ca. En ton ces pro du ce un so‐ 
ni do gra ve, re tum ban te. Po see tam bién cier to nú me ro de agu‐ 
je ros me dian te los cua les se pro du ce, por la apli ca ción de los
de dos, va rias no tas que man tie nen en tre sí las ar mo nías de ter‐ 
mi na das; se le es cu cha con de lei te.

Exis ten igual men te los ins tru men tos de cuer da. Son hue cos
to dos: unos, ta les co mo el «mer bat» y el «ra bab», tie nen la for‐ 
ma de un seg men to de la es fe ra; otros, co mo el «ca nún»,[3] tie‐ 
nen la fi gu ra cua dri láte ra. Las cuer das se co lo can so bre el pla no
del ins tru men to y se su je tan ca da una, en su ex tre mo su pe rior,
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a una cla vi ja gi ra to ria, que per mi te aflo jar las cuan do ha ce fal ta.
Las cuer das se pul san con un pe da ci to de ma de ra, o bien se ha‐ 
ce pa sar so bre ellas otra cuer da ata da a las dos pun tas de un ar‐ 
co y cu bier ta de ce ra y re si na. Las no tas se for man al ir ali ge‐ 
ran do el ro ce del ar co con las cuer das o bien al pa sar lo de una
cuer da a otra. Al eje cu tar los ins tru men tos de cuer da, sea pul‐ 
sán do los, sea ro zan do las cuer das, la ma no iz quier da re gis tra
con las pun tas de los de dos las vi bra cio nes de las mis mas cuer‐ 
das a efec to de pro du cir no tas ar mo nio sas y agra da bles.

A ve ces se per cu te con pa li llos so bre ins tru men tos en for ma
de pla ti llos; se per cu ten tam bién va ri tas de ma de ra unas contra
otras, ob ser van do me di das ca den cio sas, que pro du cen so ni dos
de lei to sos al oí do.

Se ña le mos aho ra la cau sa del pla cer que de ri va de la mú si ca.
El pla cer, co mo lo di re mos en otra par te, es la per cep ción de lo
con ve nien te (al es píri tu) y que pue de ser cap ta do por los sen ti‐ 
dos. Lo que se per ci be es una mo da li dad (ob je to de los sen ti‐ 
dos). Cuan do la mo da li dad es tá en re la ción com pa ti ble y con‐ 
ve nien te con la fa cul tad per cep ti va se es agra da ble; cuan do le es
in com pa ti ble y an ti pá ti ca, le cau sa una sen sación mo les ta. Las
co sas que uno co me son con ve nien tes cuan do su mo da li dad
con cuer da con el tem pe ra men to del sen ti do del gus to. Lo con‐ 
ve nien te, en lo que ha ce a las co sas per cep ti bles por el tac to y el
ol fa to, es lo que con for ma al tem pe ra men to del es píri tu cor dial
y va po ro so al cual el sen ti do, en es te ca so, trans mi te la per cep‐ 
ción; por eso las plan tas aro má ti cas y las flo res fra gan tes son
las más gra tas a sen tir, las más ade cua das al es píri tu (cor dial),
de bi do a que el prin ci pio del ca lor pre do mi na allí, prin ci pio
que es el pro pio tem pe ra men to de es te es píri tu. En cuan to a las
per cep cio nes de la vis ta y del oí do, aque llo cu ya pro por cio na li‐ 
dad de for mas y mo da li da des que me jor con vie nen a su des ti‐ 
na ción na tu ral es lo que más ar mo ni za con la sen si bi li dad aní‐ 
mi ca y le es más com pa ti ble. Si el ob je to que se con tem pla tie ne
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una jus ta pro por ción de for mas y con torno —lo que de pen de
de la ma te ria (cons ti tu ti va) de di cho ob je to—, de mo do que no
se apar ta de ese prin ci pio de per fec ti bi li dad pro por cio nal exi gi‐ 
do por su des ti na ción y su pro pia ma te ria cons ti tu ti va —o sea
lo que se en tien de por «be lle za y her mo su ra» ha blan do de las
co sas per cep ti bles—, si ese ob je to lle na es tas con di cio nes, se es
com pa ti ble con el al ma per cep ti va, que le re co ge en ton ces con
el pla cer de las sen sacio nes que son pro pias de su na tu ra le za.

Por ello ve mos que los ena mo ra dos, en quie nes el amor es
po seí do has ta la lo cu ra, ex pre san la in ten si dad de sus pa sio nes
di cien do que su al ma es tá amal ga ma da a la del ser ama do. Pue‐ 
de ex pli car se aún de otra ma ne ra, a sa ber: la exis ten cia es co‐ 
mún a to dos los se res, tal co mo lo di cen los fi ló so fos, lo cual
ha ce que uno de sea ra mez clar se al su je to en quien ha re co no ci‐ 
do la per fec ción, pa ra for mar un so lo ser con él.[4]

La co sa que es tá en ma yor re la ción con el es píri tu del hom‐ 
bre, la que cu ya be lle za de pro por cio nes es la más fá cil de
aprehen der, es el cuer po hu ma no. La per cep ción de la be lle za
en los con tor nos de una be lla per so na y en los so ni dos de su
voz es pues una de las sen sacio nes más con for mes a la na tu ra‐ 
le za hu ma na. To do in di vi duo es lle va do por su pro pia ín do le a
bus car la be lle za en lo vi si ble y en lo oí ble. Aho ra los so ni dos,
pa ra ser be llos, de be ha ber en tre ellos una jus ta ar mo nía que les
li be re de to da in com pa ti bi li dad. Ex pli qué mo nos: los so ni dos
tie nen va rias mo da li da des; los hay ba jos, al tos, sua ves, fuer tes,
vi bran tes, so fo ca dos, etc. La jus ta ar mo nía que rei na en tre el
con jun to es la que man tie ne su be lle za. Así, en pri mer lu gar, no
se de be pa sar di rec ta men te de un so ni do a su opues to, sino ha‐ 
cer lo gra dual men te y re tor nar de la mis ma ma ne ra. Igual de be
pro ce der se con dos so ni dos se me jan tes: es in dis pen sa ble in ter‐ 
po ner en tre am bos un so ni do disí mil. Véa se el ca so de los fi ló‐ 
lo gos: des aprue ban las com bi na cio nes en las que se en cuen tran
jun tas le tras in com pa ti bles, o que se ar ti cu lan por ór ga nos de‐ 
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ma sia do pr óxi mos. Ello se in clu ye, de he cho, en la ca te go ría
que aca ba mos de de sig nar. En se gun do lu gar, los so ni dos (que
se si guen in me dia ta men te) de ben te ner en tre sí una de esas
con cor dan cias de pro por ción que he mos se ña la do al prin ci pio
de es te ca pí tu lo. De tal suer te pue de pa sar se de un so ni do a su
mi tad, o a su ter cio, o a al gu na otra frac ción, con tal que es ta
tran si ción pro du je ra una de esas con cor dan cias de las que los
hom bres ver sa dos en el ar te de la mú si ca han es ta ble ci do y li‐ 
mi ta do el nú me ro. «Si —pa ra em plear su ex pre sión— los so ni‐ 
dos tie nen una ar mo nía mu tua en su mo da li dad, re sul tan afi nes
al oí do y le cau san pla cer».

De esas ar mo nías, al gu nas son tan sen ci llas que mu chas per‐ 
so nas las per ci ben na tu ral men te, sin te ner me nes ter de en se‐ 
ñan za o de prác ti cas. Igual men te, ha lla mos a in di vi duos cap tar
en el ac to la me di da de los ver sos que se re ci tan, la de las dan‐ 
zas, etc. Es te ti po de ta len to se de no mi na vul gar men te «mid‐ 
mar» (ma ne jo). Co sa aná lo ga exis te en tre nu me ro sos lec to res
del Co rán: re ci tan do el tex to de es te li bro, dan a sus vo ces en‐ 
to na cio nes agra da bles que se me jan a los so ni dos de ins tru men‐ 
tos de vien to. Su elo cu ción es tan be lla y las di ver sas mo du la‐ 
cio nes de sus vo ces tan ca ba les que ins pi ran a es cu char les con
éx ta sis. En tre esas con cor dan cias, exis te el efec to de la com po‐ 
si ción, que no es da ble a to do el mun do ni to dos los in di vi duos
es tán do ta dos na tu ral men te pa ra ser vir se de ella, aun que su pie‐ 
ran el mo do de pro du cir la. Eso es el se cre to de la me lo día, ma‐ 
te ria que la cien cia mu si cal se en car ga de tra tar, tal co mo lo ex‐ 
pon dre mos más ade lan te des pués de ha blar de otras cien cias.

El imam Ma lik des apro bó el uso de la me lo día[5] en la lec tu ra
del Co rán; pe ro el imam Ash-Sha fií lo per mi tió. La me lo día a la
que nos re fe ri mos aquí no es aque lla que la mú si ca en se ña y
que se apren de co mo cual quier ar te: el em pleo de es ta úl ti ma
es pe cie en la re ci ta ción del Co rán es tá des de lue go prohi bi do;
no ca be la me nor du da al res pec to. De he cho, el ar te de la mú si‐ 
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ca no tie ne na da en co mún con el Co rán: pa ra leer bas tan te al to
el tex to de es te li bro, ha ce fal ta cier to tono de voz, a efec to de
po der pro nun ciar bien las le tras, so bre to do alar gar las vo ca les
en sus pro pios si tios, apo yán do se más o me nos en las le tras de
pro lon ga ción, se gún el sis te ma de lec tu ra que se ha adop ta do, y
cum plien do con al gu nas otras con di cio nes del mis mo gé ne ro.
(Eso es lo que con cier ne al Co rán). En cuan to a la me lo día mu‐ 
si cal, ella exi ge tam bién cier to tono de voz, a fin de po der pro‐ 
du cir los so ni dos con sus res pec ti vas ar mo nías, tal co mo ya he‐ 
mos di cho al ex pli car lo que se de be en ten der por ese vo ca blo.
Pe ro, ob ser van do las re glas de una de am bas ar tes, se vio lan las
del otro, pues son dos ar tes opues tas. Por ello, an te to do, se
pre ci sa ate ner se a la re ci ta ción (sal mo dia da) del tex to co rá ni co,
a fin de no ex po ner se a al te rar el sis te ma de la lec tu ra que los
an ti guos doc to res nos han trans mi ti do. Es por tan to ab so lu ta‐ 
men te im po si ble em plear si mul tá nea men te la me lo día y el mo‐ 
do de re ci ta ción adop ta do pa ra la lec tu ra del Co rán.

La me lo día acer ca de la cual los dis cí pu los de Ma lik y los de
Sha fií no es tán de acuer do es de un gé ne ro to tal men te sen ci llo,
gé ne ro que to do hom bre do ta do de buen oí do cap ta por dis po‐ 
si ción na tu ral. Va ría en ton ces los so ni dos de su voz ob ser van do
cier tas con cor dan cias que to do el mun do, mú si cos y no mú si‐ 
cos, es ca paz de sen tir por igual. Es pues a cau sa de es te gé ne ro
que no es tán de acuer do, pe ro es evi den te que uno de be abs te‐ 
ner se de ello en la lec tu ra del Co rán y que el imam (Ma lik) te‐ 
nía ra zón. En efec to, la lec tu ra del Co rán se lle va a ca bo pa ra
ins pi rar hu mil dad, por que di ri ge nues tros pen sa mien tos ha cia
la muer te y más allá; no de be ser vir pa ra pro por cio nar pla ce res
a per so nas que pro cu ran la per cep ción de vo ces agra da bles. Tal
fue siem pre (es de cir con un sen ti mien to de te mor res pe tuo so)
co mo los Com pa ñe ros re ci ta ban el Co rán, se gún nos di ce la
his to ria.
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El Pro fe ta, al pro nun ciar es ta sen ten cia, «Ha re ci bi do en ob‐ 
s equio uno de los “miz ma res” de la fa mi lia de Da vid»,[6] no que‐ 
ría ha blar ni de los tri nos de no tas ni de la me lo día (pro pia‐ 
men te di cha), sino de la be lle za de la voz (de al guien), de la ma‐ 
ne ra en que efec tua ba la lec tu ra (del Co rán), del dis tin to em‐ 
pleo que rea li za ba de los ór ga nos bu ca les pa ra la ar ti cu la ción
de las le tras, y de la ni ti dez de su enun cia ción.

Ha bien do ex pues to en qué con sis te el can to, di re mos que és‐ 
te se pro du ce bas tan te tar de en to da so cie dad ci vi li za da: es ne‐ 
ce sa rio que la po bla ción se ha ya he cho nu me ro sa, y que des‐ 
pués de ha ber pa sa do el pe rio do en que só lo se pro cu ra lo in‐ 
dis pen sa ble, tras cien de al si guien te en que se in ten ta sa tis fa cer
los me nes te res con traí dos, y en trar de fi ni ti va men te en el pe rio‐ 
do del bien es tar y de lo su per fluo, en que se tra ta de go zar de
cuan ta ma ne ra al can ce el in ge nio. So la men te en aná lo gas cir‐ 
cuns tan cias el ar te del can to ha lla te rreno pro pi cio, por que na‐ 
die se ocu pa ría de él, a me nos de ha llar se li bre de to das las
preo cu pa cio nes pro ve nien tes de las ne ce si da des de la sub sis‐ 
ten cia. Así, pues, úni ca men te la gen te en te ra men te de so cu pa da
de sea ría go zar de ello, a fin de mul ti pli car sus pla ce res.

An tes de la pro mul ga ción del is la mis mo, el ar te del can to es‐ 
ta ba muy pro pa ga do en las ciu da des y me tró po lis de los rei nos
ex tran je ros. Sus pro pios so be ra nos le da ban aco gi da y mos tra‐ 
ban por él una gran afi ción. Eso fue lle va do a tal pun to que los
re yes per sas tes ti mo nia ban una con si de ra ción par ti cu lar a las
per so nas que cul ti va ban di cho ar te y las re ci bían en su cor te.
Les per mi tían asis tir a sus asam bleas y reu nio nes, y can tar en
ellas. Tal es el ca so to da vía al pre sen te en tre los pue blos ex tran‐ 
je ros de to dos los paí ses y to dos los rei nos.

Los ára bes no te nían al prin ci pio (en ma te ria de mú si ca) más
que el ar te de la ver si fi ca ción. Com po nían alo cu cio nes de par‐ 
tes igua les,[7] es ta ble cien do en tre ellas una con cor dan cia mu tua
que se ad ver tía por el nú me ro de le tras cam bian tes y le tras
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quies cen tes[8] que allí se ha lla ban. Pro ce dien do así, for ma ban
una alo cu ción con sis ten te en va rios tro zos, de los cua les ca da
uno te nía un con cep to ca bal, in de pen dien te de con jun cio nes.
Di chos tro zos (que se de no mi nan «bait» o ver so), ar mo ni zan
per fec ta men te con la na tu ra le za (del es píri tu hu ma no), en pri‐ 
mer lu gar, por que ca da uno de ellos cons ti tu ye una par te dis‐ 
tin ta, lue go a cau sa de sus con cor dan cias mu tuas en lo que res‐ 
pec ta a sus tér mi nos y sus co mien zos, y en se gui da, por la ni ti‐ 
dez con que trans mi ten los pen sa mien tos que se quie ren co mu‐ 
ni car y que se en cuen tran en ce rra dos en la com po si ción mis ma
de la fra se. De tal suer te la poesía fue su afi ción más pre di lec ta,
que me re ció en tre ellos la dis tin ción más hon ro sa so bre cuan ta
otra ex pre sión; se ña lá ron le el más al to gra do de la no ble za, por
su sin gu la ri dad en esas ar mo nías re cí pro cas. Hi cie ron de ella el
có di ce de su his to ria, de sus má xi mas, sus ha za ñas y sus tí tu los
al lus tre; de ella se ser vían pa ra agu zar su in ge nio ha bi tuán do lo
a bien asir las ideas y a em plear los me jo res gi ros de la fra se.
Des de en ton ces, han con ti nua do por esa vía. La con cor dan cia
ofre ci da por las di ver sas par tes (o ver sos) de un poe ma y por las
le tras cam bian tes y quies cen tes no for ma sin em bar go ape nas
una go ta de un océano de las con cor dan cias de so ni dos, se gún
nos ha cen ver los li bros de la mú si ca.[9] Em pe ro aque llos ára bes
no se per ca ta ban de la exis ten cia de otra ar mo nía que la ma ni‐ 
fes ta da por su poesía por que, en esa épo ca, no ha bían cul ti va do
nin gu na cien cia ni co no ci do nin gún ar te; no te nían más que
una so la ocu pa ción: la prác ti ca de los usos de la vi da nó ma da.

Lue go los ca me lle ros se pu sie ron a can tar pa ra ex ci tar a sus
ca me llos; los jó ve nes can ta ban tam bién pa ra pa sar el ra to. Tri‐ 
na ban las vo ces so bre las no tas y for ma ban mo du la cio nes. Los
ára bes em plea ban el vo ca blo «gui ná» (can to) pa ra in di car el ac‐ 
to de ha cer mo du la cio nes can tan do ver sos; pa ra de sig nar la re‐ 
ci ta ción ca den cio sa del «Tah lil» (la pro fe sión de la uni ci dad de
Dios) y la ma ne ra de sal mo diar los ver sícu los del Co rán, se ser‐ 
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vían del tér mino «ta gbir». Abu Is haq-ez-Za dd j adj[10] ex pli ca así
el sen ti do de es te tér mino: «Sig ni fi ca “ha cer men ción del ga bir”,
es de cir, de “lo que que da”, y de sig na, por es ta ra zón, las co sas
de la vi da fu tu ra». A ve ces tam bién, cuan do can ta ban, es ta ble‐ 
cían una con cor dan cia en tre los di fe ren tes so ni dos. Es te da to
ha si do pro por cio na do por va rios au to res, uno de ellos, Ibn
Ras hiq, quien lo in ser ta en los fi na les de su «Om da».[11] Lla má‐ 
ba se a es ta con cor dan cia «si nad». La ma yor par te (de sus ai res)
eran del rit mo de no mi na do «ja fif» del cual se sir ve en la dan za
y pa ra mar car el pa so cuan do se mar cha al son del «da ff» (pan‐ 
de re ta) y del «miz mar» (flau ta). Es te rit mo ex ci ta el áni mo a la
ale g ría y ha ce des pe jar los es píri tus más se rios. En tre los ára bes
se lla ma ba «ha z adj». De to das las me lo días sim ples, és ta es la
pri me ra (y la más fá cil); por eso la men te ex pe ri men ta po ca di‐ 
fi cul tad pa ra apren der la, sin ha ber la apren di do; igual co mo
apren de to do lo sim ple en las de más ar tes. Los ára bes han con‐ 
ser va do siem pre (esos usos del can to); los ha bían prac ti ca do en
los tiem pos del pa ga nis mo, y a ellos se en tre gan en su be dui nis‐ 
mo.

Al ser pro mul ga do el Is lam, se apo de ra ron de (los más gran‐ 
des) rei nos del mun do y arre ba ta ron la au to ri dad a las na cio nes
ex tran je ras por la fuer za de las ar mas. En aquel en ton ces eran
com ple ta men te nó ma das y ha bi tua dos a las pri va cio nes, co mo
to dos lo sa be mos; pe ro ya po seían los sen ti mien tos de la re li‐ 
gión en to da su lo za nía, y esa aver sión que ella ins pi ra por las
co sas frí vo las e inú ti les tan to pa ra ha cer triun far la cau sa de
Dios co mo pa ra pro por cio nar la sub sis ten cia; por eso aban do‐ 
na ron el can to has ta cier to pun to, man te nien do el de lei te re la‐ 
ti vo úni ca men te en la sal mo dia del Co rán y esa ma ne ra de mo‐ 
du lar los ver sos, de la cual ha bían he cho un ri to y una tra di‐ 
ción. Al so bre ve nir el lu jo con las co mo di da des de la vi da y las
ri que zas que pro vie nen del des po jo de los pue blos, los ára bes se
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de ja ron arras trar por los pla ce res del mun do, el go ce del bien‐ 
es tar y la dul zu ra del re po so.

Los can tan tes per sas y grie gos di se mi na dos en ton ces en di‐ 
ver sas co mar cas (va rios con jun tos de ellos) apa re cie ron en el
Hid jaz y se co lo ca ron ba jo el pa tro ci nio de los ára bes. To dos
sa bían eje cu tar el laúd, el tam bor, el «maazif» (el ar pa) y el miz‐ 
mar (la flau ta). Por con si guien te hi cie ron oír a los ára bes nue‐ 
vas me lo días que és tos adop ta ron en el can to de sus poesías. En
se gui da sur gie ron en Me di na Nas hit-el-Fa risí, To wais[12] y Saíb
Ibn Ja ther o Dja bir,[13] clien te de Ab da llah Ibn Dja far.[14] Pues al
es cu char és tos as can cio nes ára bes, las apren die ron y mo du la‐ 
ron tan bien, que ad qui rie ron una gran re pu ta ción. Ma bad,[15]

Ibn Sho raih o So raidj[16] y sus co le gas tu vie ron a aqué llos por
ma es tros.

El ar te del can to con ti nuó pro gre san do y, ba jo la di n as tía de
los Abba si das, fue lle va do a la per fec ción por Ibra him Ibn-el-
Mah dí,[17] Ibra him-el-Mau si lí,[18] Is haq, hi jo de és te, y Ha m mad,
hi jo de Is haq. La ex ce len cia de la mú si ca ba jo es ta di n as tía, y los
be llos con cier tos que se efec tua ban en Ba g dad han de ja do re‐ 
cuer dos que per sis ten aún.

Fue pues to en esa épo ca tan to es me ro en las eje cu cio nes mu‐ 
si ca les y las di ver sio nes que se creó to do un con jun to de dan za,
equi pa do de ves tua rio, va ras[19] y can cio nes com pues tas ex pre‐ 
sa men te pa ra re glar los mo vi mien tos de los dan za ri nes. Aque‐ 
llo for mó in clu so una pro fe sión apar te. Se usa ron asi mis mo
otras co sas lla ma das «kardj o ka rradj».[20] Son fi gu ras de ma de‐ 
ra re pre sen tan do ca ba llos en jae za dos, que las dan za ri nas sus‐ 
pen den de sus hom bros. Las co lo ca ban de tal mo do pa ra sim‐ 
bo li zar a ji ne tes que co rrían al ata que, que ba tían en re ti ra da y
com ba tían en con jun to. Ha bía to da vía otros jue gos que prac ti‐ 
ca ban en las bo das, las fies tas, los re go ci jos pú bli cos y las reu‐ 
nio nes de es par ci mien to. To das esas co sas eran muy co mu nes
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en Ba g dad y en las de más ciu da des de Iraq, y, de allí, se ex ten‐ 
die ron a otros paí ses.

(Alí Ibn Na fí, apo da do) Zi r yab, ha bía ser vi do de mo zo a los
Mau si lí.[21] Ha bien do apren di do de ellos el can to y la mú si ca,
des ta có se bien pron to, ra zón que ex ci tó la en vi dia de aqué llos,
al gra do que le obli ga ron a pa sar al Ma greb. La Es pa ña de en‐ 
ton ces te nía por so be rano al emir (Ab de rra h mán II), hi jo de Al
Hakam, hi jo de Hisham, hi jo de Ab de rra h mán, el pri me ro de
los Ome yas que en tró en es te país. Di cho prín ci pe re ci bió a Zi‐ 
r yab con ho no res ex tra or di na rios: mon tó su ca ba llo pa ra ir lo a
en con trar, col mó le de do nes, con ce sio nes y pen sio nes, ad mi‐ 
tió le en el nú me ro de su cír cu lo pri va do y le asig nó un si tio
hon ro so en la cor te.[22] El co no ci mien to de la mú si ca, le ga do
por Zi r yab co mo una he ren cia a Es pa ña, trans mi tió se allí de
ge ne ra ción en ge ne ra ción, has ta la épo ca de los ré gu los de Tai‐ 
fas. Una gran olea da de la pro pia he ren cia ha bía in va di do a Se‐ 
vi lla, y, tras la de cli na ción de es ta ciu dad, tras cen dió al go de
ella a Ifriki ya y el Ma greb, pa ra di fun dir se en las ciu da des de
es tas co mar cas. Un cier to ves ti gio de ella per sis te to da vía en es‐ 
tos ám bi tos, a pe sar de la de ca den cia de su ci vi li za ción y la de‐ 
bi li dad de sus rei nos.

La mú si ca es el úl ti mo ar te que se pro du ce en las so cie da des
ci vi li za das, por que es su per flua y na ce cuan do el im pe rio ha
lle ga do a un al to gra do de pros pe ri dad. No re quie re más que
una so la con di ción: el ocio uni do al amor a las di ver sio nes. Es
asi mis mo el pri mer ar te en des apa re cer cuan do la ci vi li za ción
ini cia su oca so. ¡Dios es om nis cien te!
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CAPÍ TU LO XX XI II

LAS AR TES, ES PE CIAL MEN TE LAS DE LA ES CRI‐ 
TU RA Y DEL CÁL CU LO, ACRE CIEN TAN EL TA‐ 
LEN TO DE LAS PER SO NAS QUE LAS EJER CEN

YA HE MOS ad ver ti do, en es te tra ta do, que, en el hom bre, el al‐ 
ma ra cio nal exis te pri me ro en po ten cia, y que su pa so de la po‐ 
ten cia al ac to se ope ra por la ad qui si ción de co no ci mien tos y
per cep cio nes, su mi nis tra dos en pri mer lu gar por las co sas sen‐ 
si bles, y lue go por la fa cul tad es pe cu la ti va. (Ello con ti núa) has ta
de ve nir se per cep ción en ac to e in te lec to pu ro. A par tir de en‐ 
ton ces ella es una es en cia es pi ri tual, y su ser al can za la per fec‐ 
ción. Mas, pa ra oca sio nar ese re sul ta do, se pre ci sa que las di‐ 
ver sas es pe cies de co no ci mien tos y (los fru tos de) la es pe cu la‐ 
ción con ti nua ran au men tan do la in te lec tua li dad del al ma. Las
ar tes y la fa cul tad de que se sir ven su mi nis tran siem pre un sis‐ 
te ma de no cio nes ins truc ti vas,[1] pro duc to de es ta fa cul tad; por
ello la pru den cia que re sul ta de la ex pe rien cia, la fa cul tad que
se ad quie re por el ejer ci cio de un ar te cual quie ra, y la ci vi li za‐ 
ción, en su es ta do ca bal, con tri bu yen to das a acre cen tar el in te‐ 
lec to (del al ma). La ci vi li za ción pro du ce ese efec to, por que se
in te gra de una sín te sis de ar tes que sir ven, unas, pa ra la eco no‐ 
mía do més ti ca, y otras, pa ra acos tum brar al hom bre a la vi da
so cial, for mar le los há bi tos y po ner lo en con tac to con sus se‐ 
me jan tes. La ob ser va ción de los de be res im pues tos por la re li‐ 
gión, los pre cep tos y obli ga cio nes que ella en se ña, en fin, to do
lo que aca ba mos de enu me rar cons ti tu ye los sis te mas de co no‐ 
ci mien to que am plían la in te li gen cia.
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De to das las ar tes, el de la es cri tu ra es el más efi caz ba jo esa
acep ción, por que abar ca las cien cias y las ma te rias de es pe cu la‐ 
ción, que no se ha llan en las de más. La es cri tu ra tie ne por efec‐ 
to ha cer trans por tar el pen sa mien to de la for ma de las le tras
tra za das (so bre el pa pel) a las pa la bras enun cia das por la bo ca, y
de li nea das en la ima gi na ción, y, de di chas pa la bras, a las ideas
que en cie rra el al ma. El pen sa mien to pa sa, sin de te ner se, de in‐ 
di ca ción a in di ca ción, en tan to se ocu pa de lo que es tá es cri to.
El al ma, ha bi tua da a esa ac ti vi dad, ad quie re la fa cul tad de pa sar
de los in di cios a las co sas in di ca das, fa cul tad que sig ni fi ca la es‐ 
pe cu la ción ra cio nal, me dian te la cual se ob tie nen los co no ci‐ 
mien tos des co no ci dos. De ahí el al ma ad quie re la fa cul tad de
in te lec tua li zar se, lo que aña de to da vía a su in te li gen cia y au‐ 
men ta su perspi ca cia e in ge nio que el há bi to de pa sar (de los in‐ 
di cios a las co sas in di ca das) le ha bía con fe ri do. Por se me jan te
ra zón Cos tes de cía de sus em plea dos de ofi ci na, al ver los tan
saga ces y tan há bi les, que eran «di va né», es de cir, dia blos y de‐ 
mo nios. De aquí de ri va, se gún di cen, el vo ca blo «di ván», que se
em plea pa ra de sig nar una ofi ci na de es cri ba nos. A (la in fluen cia
de) la es cri tu ra po de mos aña dir la del cál cu lo, pues to que es te
ar te con sis te en ope rar con los nú me ros reu nién do los y se pa‐ 
rán do los, lo cual re quie re gran aten ción a los in di cios que allí
se pre sen tan. El al ma se ha bitúa igual men te con es tas prác ti cas
a in fe rir los in di cios y ejer cer su fa cul tad es pe cu la ti va, o sea,
ha cer ac to de in te li gen cia. Mas, en to do ca so, ¡Dios me jor lo sa‐ 
be!
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LI BRO SEX TO

DE LAS CIEN CIAS Y DE SUS DI VER SAS ES PE CIES;
DE LA EN SE ÑAN ZA, DE SUS MÉ TO DOS Y PRO CE‐ 
DI MIEN TOS Y DE TO DO LO QUE A ELLO SE RE‐ 
LA CIO NA. ES TE LI BRO CO MIEN ZA POR UNA IN‐ 

TRO DUC CIÓN Y CON TIE NE (VA RIOS CA PÍ TU LOS)
AC CE SO RIOS
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LA IN TRO DUC CIÓN[1] tra ta de la re fle xión, fa cul tad que dis tin‐ 
gue al hom bre de los de más ani ma les, lo in du ce a tra ba jar pa ra
su sub sis ten cia con la co ope ra ción de sus se me jan tes, di ri ge su
aten ción ha cia el Ser Su pre mo, que de be ado rar, y ha cia las co‐ 
mu ni ca cio nes que los pro fe tas han traí do de par te de Dios.
Pues por ese don de la re fle xión Dios ha co lo ca do al hom bre en
con di cio nes de re du cir a to dos los ani ma les a su au to ri dad y
so me ter los a su po der; igual men te por el mis mo don le ase gu ró
la su pe rio ri dad so bre la ma yor par te de los se res crea dos.

De la re fle xión

Dios ha dis tin gui do al hom bre de en tre to dos los de más ani‐ 
ma les en con ce der le la re fle xión, fa cul tad que se ña la el co mien‐ 
zo de la per fec ti bi li dad hu ma na y con su ma la no ble za de la es‐ 
pe cie, ga ran ti zán do le la su pre ma cía so bre (ca si to dos) los se res.
(Pa ra com pren der la na tu ra le za de ello), es pre ci so sa ber que la
per cep ción es el ac to por el cual el ser per cep ti vo per ci be en sí
mis mo lo que es tá fue ra de él. De to dos los se res crea dos, los
ani ma les son los úni cos que go zan de es ta fa cul tad: per ci ben
los ob je tos ex te rio res me dian te los sen ti dos ex ter nos de que
Dios les ha do ta do. Po seen de es tos cin co: el oí do, la vis ta, el ol‐ 
fa to, el gus to y el tac to. El hom bre po see, ade más, la fa cul tad de
la re fle xión, la que, co lo ca da de trás de los sen ti dos, le pro por‐ 
cio na la per cep ción de lo que se ha lla fue ra de él. Eso se efec túa
por me dio de cier tas po ten cias, las cua les, si tua das en los ven‐ 
trí cu los del ce re bro, aprehen den las for mas de las co sas sen si‐ 
bles, las re tor nan al en ten di mien to y les dan, por abs trac ción,
otras for mas. La re fle xión, obran do de trás de los sen ti dos, ope‐ 
ra so bre esas for mas; es ella y el ac to del en ten di mien to los que
las re tor nan pa ra des com po ner las y com bi nar las, y eso es lo
que Dios ha de sig na do por el vo ca blo «afi da» (co ra zo nes) en
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aquel pa sa je del Co rán (su ra XVI, vers. 80): «Dios os dio la vis ta,
el oí do y el co ra zón». Fuad, sin gu lar de «afi da», de sig na aquí la
re fle xión.

Es ta fa cul tad tie ne va rios gra dos (de in ten si dad): en el pri‐ 
me ro, fa ci li ta la in te li gen cia de las co sas ex te rio res que se pre‐ 
sen tan en un or den na tu ral o con ven cio nal,[2] de ma ne ra que el
hom bre pu die ra oca sio nar, por su pro pia po ten cia, el re sul ta do
que de sea ob te ner. Es te gé ne ro de re fle xión se in te gra, en gran
par te, de con cep tos o sim ples ideas, y se lla ma «in te li gen cia
dis cer nien te». El hom bre, ayu da do por ella, se pro por cio na las
co sas que le son úti les, co mo los ali men tos, y evi ta lo que le
pue da ha cer mal. La re fle xión del se gun do gra do en se ña las
opi nio nes re ci bi das y las re glas de con duc ta que el hom bre de‐ 
be ob ser var en sus tran sac cio nes y en el go bierno de se res de su
es pe cie, y, en gran par te, se com po ne de afir ma cio nes (o pro po‐ 
si cio nes) cu ya exac ti tud es gra dual men te ve ri fi ca da por la ex‐ 
pe rien cia. Se de sig na es te gé ne ro de re fle xión con el nom bre de
«in te li gen cia ex pe ri men tal». En el ter cer gra do, la re fle xión en‐ 
cuen tra el co no ci mien to real o hi po té ti co de las co sas que ella
bus ca de trás de los sen ti dos y so bre el cual no pue de obrar di‐ 
rec ta men te. És ta es la «in te li gen cia es pe cu la ti va». Con sis te en
con cep tos y afir ma cio nes, com bi na dos de una ma ne ra en te ra‐ 
men te par ti cu lar; se gún cier tas con di cio nes es pe cia les, y su mi‐ 
nis tra dos por otros co no ci mien tos di fe ren tes de la cla se de
con cep tos o de afir ma cio nes. Com bi nan do en tal ca so es tos co‐ 
no ci mien tos con otros, pro dú cen se to da vía otros nue vos.

En úl ti mo re sul ta do, for ma una idea exac ta de las co sas exis‐ 
ten tes se gún sus es pe cies, sus cla ses y sus cau sas pri ma rias y se‐ 
cun da rias. Es así có mo por me dio de la re fle xión (el al ma) lo gia
com ple tar su na tu ra le za y de ve nir una in te li gen cia pu ra y un
es píri tu, per cep ti vo. Eso es lo que se lla ma la «rea li za ción de
es ta cua li dad» que se de no mi na hu ma ni dad.



1079

El in te lec to no pue de abar car to da la ca te go ría de las co sas sin

la ayu da de la re fle xión

El mun do (o ca te go ría) de los se res se com po ne de es en cias
pu ras, tal co mo los (cua tro) ele men tos y sus im pre sio nes, y los
tres rei nos que de allí de ri van: el mi ne ral, el ve ge tal y el ani mal.
To do lo que aca ba mos de enu me rar es tá den tro de la de pen‐ 
den cia de la po ten cia di vi na. El mun do de los se res en cie rra
aún las ac cio nes he chas por los ani ma les con in ten ción y por
me dio de una po ten cia que han re ci bi do del Crea dor. En tre di‐ 
chas ac cio nes, las de la es pe cie hu ma na guar dan co he ren cia y
re gu la ri dad, en tan to las de los de más ani ma les se efec túan sin
re gla y sin or den, pues me dian te la re fle xión se per ci be el or den
na tu ral o con ven cio nal de los he chos. Pa ra ha cer que una co sa
ten ga lu gar se pre ci sa co no cer las cau sas pri me ras y se cun da‐ 
rias así co mo las con di cio nes ne ce sa rias pa ra su pro duc ción; en
una pa la bra, se pre ci sa co no cer los prin ci pios de don de de ri va,
por que las co sas se pre sen tan siem pre en un or den y una co ne‐ 
xión re gu la res. Nin gún efec to pue de te ner lu gar sino a con se‐ 
cuen cia de su prin ci pio, por que lo que es el pri me ro no po dría
ser el úl ti mo, y lo que es el úl ti mo no po dría pre ce der al pri me‐ 
ro. Esos prin ci pios to man con fre cuen cia su ori gen de otros
prin ci pios y no se ma ni fies tan sino a con se cuen cia de és tos. A
ve ces hay una cau sa su pe rior a la que es ne ce sa rio re mon tar;
otras ve ces, la cau sa in me dia ta for ma el pun to de sus pen sión.
Cuan do se lle ga a la cau sa fi nal, que pue de ser de se gun do gra‐ 
do, de ter ce ro, e in clu so de un gra do más ele va do, se ini cia el
ac to que de be con du cir al re sul ta do de sea do, y se par te de la
cau sa más ele va da a la que la re fle xión ha po di do al can zar. Lue‐ 
go se re co rren su ce si va men te las cau sas se cun da rias, has ta el
úl ti mo prin ci pio del cual el pen sa mien to se ha bía preo cu pa do
pri me ro. Así, por ejem plo, el hom bre que quie re ha cer un te ja‐ 
do pa ra cu brir se pien sa en pri mer lu gar en un mu ro, que de be
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sos te ner ese te ja do, lue go en las ba ses, so bre las cua les di cho
mu ro de be ele var se. Aquí el ac to de la re fle xión no va más le jos,
pues el hom bre co mien za por po ner las ba ses; en se gui da cons‐ 
tru ye un mu ro, lue go ter mi na su obra ins ta lan do el te ja do. La
mis ma idea se ha lla ex pre sa da en es ta má xi ma: «El co mien zo
del ac to es el fi nal de la re fle xión, y el co mien zo de la re fle xión
es el fi nal del ac to». De he cho, el hom bre no pue de obrar de
una ma ne ra ca bal so bre lo que es tá fue ra de él, a me nos que
em plee la re fle xión pa ra re co no cer el or den y la co ne xión de las
cau sas, pues to que las unas de pen den de las otras. So la men te
así pue de ini ciar el ac to. La re fle xión par te del úl ti mo de los
efec tos, aquel en que se ter mi na el ac to, y se de tie ne en el pri‐ 
me ro, en el cual el ac to de be co men zar, pues por el des cu bri‐ 
mien to de esa or de na ción de prin ci pios y cau sas los hom bres
han po di do dar a sus ac cio nes co he ren cia y re gu la ri dad. Los
otros ani ma les obran sin cohe sión, por que ca re cen de la re fle‐ 
xión, úni ca fa cul tad por la que el agen te pue da des cu brir el or‐ 
den del pro ce di mien to que de be se guir. En efec to, los ani ma les
de cla ses in fe rio res no lo gran per cep cio nes más que por la vía
de los sen ti dos, per cep cio nes ais la das y pri va das de la con ca te‐ 
na ción que só lo la re fle xión ha bría po di do dar les. En el mun do
de los he chos, los ac tos que se rea li zan con co he ren cia son los
úni cos que tie nen im por tan cia; los ac tos efec tua dos sin re gla
son de una ín do le muy in fe rior, y es en es ta úl ti ma cla se en que
se co lo can los de los ani ma les. De ahí re sul ta que el hom bre
pue de su je tar a los ani ma les, ac tuar so bre lo que es tá com pren‐ 
di do den tro del mun do de los he chos, ex ten der su do mi nio so‐ 
bre los se res y so me ter los a su vo lun tad. Eso es lo que sig ni fi ca
la «lu gar te nen cia» a la que Dios ha he cho alu sión en sus pa la‐ 
bras (Co rán, su ra  II, vers. 30): «Voy a ins ti tuir un vi ca rio en la
tie rra».

La fa cul tad re fle xi va de la que ve ni mos ha blan do per te ne ce
ex clu si va men te al hom bre y le dis tin gue de to dos los de más
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ani ma les. Cuan to más abar ca la re fle xión a una su ce sión re gu‐ 
lar de cau sas y efec tos, tan to más la ver da de ra na tu ra le za hu‐ 
ma na se des en vuel ve. Hay hom bres ca pa ces de des cu brir dos
es la bo nes en una se rie de cau sas y efec tos; otros pue den cap tar
tres, pe ro son in ca pa ces de ir más le jos. Otros aún pue den se‐ 
guir una se rie de efec tos has ta el quin to o sex to re sul ta do; por
eso en és tos la cua li dad dis tin ti va de hu ma ni dad es tá más de sa‐ 
rro lla da que en los de más. Obsér ve se a dos ju ga do res de aje‐ 
drez: uno pre vé los ter ce ros, e in clu so los quin tos re sul ta dos de
una ju ga da, y eso, por que se su ce den en un or den ajus ta do. Su
ad ver sa rio, cu ya men te es de me nos al can ce, no ve tan le jos. Es‐ 
te ejem plo, lo con fie so, no es tá del to do jus to: ju gar bien el aje‐ 
drez es una ha bi li dad ad qui ri da; en cam bio, co no cer la con ca‐ 
te na ción de las cau sas y efec tos de pen de de una dis po si ción na‐ 
tu ral. Pue de, sin em bar go, ser vir a aquel que quie re dar se cuen‐ 
ta de los prin ci pios que aca ba mos de ex po ner. Dios ha crea do al
hom bre y le ha do ta do de su pe rio ri dad so bre la ma yor par te de
las cria tu ras.

De la in te li gen cia ex pe ri men tal y de la ma ne ra de que se

pro du ce

«El hom bre es ci ta dino por na tu ra le za».[3] Es ta má xi ma, bien
co no ci da de las per so nas que han oí do ex pli car los li bros de los
fi ló so fos, es em plea da por ellos en el ca pí tu lo que de mues tra la
rea li dad de la pro fe cía, etc. La voz «ci ta dino» de ri va de «ciu‐ 
dad», tér mino que se em plea pa ra de sig nar la reu nión de los
hom bres en so cie dad. La má xi ma pre ci ta da da a en ten der que
un hom bre ais la do no po dría vi vir ni rea li zar su exis ten cia
com ple ta, a me nos de es tar con sus se me jan tes. En efec to, un
hom bre so lo es in ca paz de ob te ner la ple ni tud de la exis ten cia y
de la vi da; por ello la na tu ra le za le obli ga a bus car el con cur so
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de sus pró ji mos a fin de pro por cio nar se las co sas de que tie ne
ne ce si dad. Ese con cur so, ob te ni do ne ce sa ria men te por un
acuer do pre vio, con clu ye en com bi nar los es fuer zos y to do lo
que de allí de ri va. Es ta ble ci do lue go pa ra im pri mir una di rec‐ 
ción úni ca a las ac ti vi da des de los hom bres, pue de dar lu gar a
que re llas y dis pu tas. En ton ces se sus ci tan los sen ti mien tos de
aver sión y de afec to, de amis tad y de odio, lo cual, en tre los
pue blos y las tri bus, oca sio na la gue rra o la paz. De cual quier
mo do que ello su ce da, na da se me jan te se mues tra en tre los ani‐ 
ma les, que vi ven aban do na dos a sí mis mos: esa ca rac te rís ti ca
só lo se ha lla en la es pe cie hu ma na, gra cias a la be ne vo len cia de
Dios, que le ha con ce di do la fa cul tad de ajus tar sus ac cio nes
por me dio de la re fle xión, co mo de ja mos asen ta do. El Crea dor
ha im plan ta do en los hom bres es ta po ten cia re gu la do ra; la ha
he cho in clu so fá cil de ma ne jar, a fin de que la uti li cen pa ra ins‐ 
ti tuir su or ga ni za ción po lí ti ca y ju di cial. Ella los im pul sa a huir
del vi cio pa ra adop tar la vir tud, y los ale ja del mal pa ra acer car‐ 
los al bien tan pron to co mo ha yan apren di do, por la ex pe rien‐ 
cia y el há bi to, a pre ver las con se cuen cias, bue nas o ma las, de
sus ac cio nes. He ahí, pues, lo que dis tin gue a los hom bres de los
de más ani ma les.

En el hom bre, los fru tos de la re fle xión se no tan en la ma ne‐ 
ra que re gla sus ac cio nes a efec to de apar tar los de lo que po dría
im pli car con se cuen cias no ci vas. Las no cio nes que con du cen a
ese re sul ta do no es tán com ple ta men te fue ra del do mi nio de los
sen ti dos, y, pa ra aprehen der las, no hay me nes ter de pro fun das
bús que das: de ri van de la ex pe rien cia, y por la ex pe rien cia mis‐ 
ma se apren den. Son ideas par ti cu la res que de pen den de ob je‐ 
tos sen si bles y cu ya exac ti tud o fal se dad se mues tra pron ta‐ 
men te en la apli ca ción; asi mis mo, por la apli ca ción se con si gue
apre ciar las. Ca da in di vi duo las re co ge se gún sus me dios y con‐ 
for me a la ex pe rien cia que ha ad qui ri do en sus re la cio nes con
sus se me jan tes. Lle ga do de ese mo do, a sa ber lo que de be ha cer
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y lo que de be evi tar, ob tie ne, en fre cuen tan do a los hom bres, la
ap ti tud de vi vir en so cie dad. El que pa sa su vi da con vi vien do
con sus se me jan tes ad quie re su ce si va men te to das las no cio nes
úti les.

Los re sul ta dos de la ex pe rien cia no pue den lo grar se sino con
el tiem po; pe ro mu chas per so nas tie nen de Dios la ven ta ja de
po der los asi mi lar en un lap so más cor to del que nor mal men te
re quie ren. Ins tru yén do se cer ca de sus pa rien tes, de sus pre cep‐ 
to res y de los an cia nos, re co gen abun dan tes no cio nes y las re‐ 
tie nen en la me mo ria, lo cual les aho rra la ne ce si dad de es tu‐ 
diar lar go tiem po la co rre la ción de los he chos, a fin de sa car las
con clu sio nes. El que no po see esos co no ci mien tos, que no los
ha ob te ni do del pró ji mo, o que ha des cui da do de apro ve char las
en se ñan zas y los bue nos ejem plos que se le han ofre ci do, no
po drá ins truir se en ellos sino por una lar ga apli ca ción. Qui zá se
em pe ñe en una ma te ria que no le es fa mi liar y la abor da sin
mé to do. Los co no ci mien tos que ad quie re de es te mo do y los
prin ci pios que adop ta pa ra guiar se en sus re la cio nes so cia les
des can san so bre una ba se fal sa y pre sen tan nu me ro sas fal tas;
por eso no po drá ape nas co lo car se en es ta do de abrir pa so en‐ 
tre sus se me jan tes. Es así co mo en ten de mos el pro ver bio bien
co no ci do: «El que no ha si do ins trui do por sus ma yo res, ten drá
al tiem po por pre cep tor». Quie ro de cir: la per so na que no ha
apren di do el de co ro so cial de sus pa dres, o bien de sus pre cep‐ 
to res y ma es tros, que vie ne a ser lo mis mo, es in du ci da por la
na tu ra le za a ins truir se ob ser van do los su ce sos co ti dia nos; por
tan to, el tiem po le sir ve de pre cep tor. Eso es una con se cuen cia
ine vi ta ble del im pul so da do por la con cien cia na tu ral de la ne‐ 
ce si dad en que uno se en cuen tra de ha cer se ayu dar por sus se‐ 
me jan tes. He ahí (có mo se for ma) la in te li gen cia ex pe ri men tal:
se ve ri fi ca pos te rior men te a la in te li gen cia dis cer nien te, fa cul‐ 
tad de la que pro ce den las ac cio nes del hom bre, co mo he mos
di cho.
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«La in te li gen cia es pe cu la ti va» se des en vuel ve a re sul tas de
las otras. No tra ta re mos de ex pli car su na tu ra le za en es ta obra,
por que los hom bres ver sa dos en las cien cias (es pe cu la ti vas) se
han en car ga do ya de es ta ta rea. «Dios os creó el oí do, la vis ta y
la ra zón. ¡Cuán po co se lo agra de céis!». (Co rán, su ra XXI II, vers.
78).

De la na tu ra le za de los co no ci mien tos hu ma nos y de los de los

án ge les

Te ne mos en no so tros mis mos la con vic ción ín ti ma y po si ti va
de que exis ten tres mun dos (o ca te go rías de se res), el pri me ro
de los cua les es el mun do evi den te. Nos per ca ta mos de és te me‐ 
dian te las im pre sio nes re co gi das por los sen ti dos, me dian te la
per cep ción que po see mos en co mún con los otros ani ma les. La
re fle xión, fa cul tad pri va ti va del hom bre, nos mues tra de la ma‐ 
ne ra más po si ti va la exis ten cia del al ma hu ma na (nos la ha ce sa‐ 
ber) por me dio de los co no ci mien tos ad qui ri dos y en ce rra dos
en nues tro in te rior, co no ci mien tos más ele va dos que los que
pro vie nen de los sen ti dos. He ahí pues el mun do su pe rior al
mun do sen si ble. El ter cer mun do es tá en ci ma de no so tros y se
ad vier te por las im pre sio nes que cau sa en nues tros co ra zo nes,
es de cir, en las vo lun ta des e in cli na cio nes que nos mue ven a
obrar. Nos per ca ta mos así de la exis ten cia de un agen te que nos
ha ce pro ce der y que es tá en un mun do en ci ma del nues tro; ese
es el mun do de los es píri tus y de los án ge les. Allá se en cuen tran
las es en cias (es de cir, los se res) que, a pe sar de la di fe ren cia que
hay en tre ellos y no so tros, se per ci ben por las im pre sio nes que
ha cen en no so tros. Se al can za a ve ces a ese mun do su pe rior y
es pi ri tual así co mo a las es en cias que con tie ne; la vi sión (es pi ri‐ 
tual) y lo que ex pe ri men ta mos du ran te el sue ño pue den con du‐ 
cir nos allá. En el sue ño se per ci ben co sas de las cua les uno ni
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sos pe cha ba en el es ta do de vi gi lia y en se gui da se en cuen tran
jus ti fi ca das por los acon te ci mien tos. Se ad vier ten allá ver da des
pro ve nien tes del mun do de la ver dad. En cuan to a los «sue ños
con fu sos»,[4] son fi gu ras de po si ta das por la per cep ción en el in‐ 
te rior de la ima gi na ción y en me dio de las cua les la re fle xión se
re tor na y ac túa, mien tras es tén des li ga das de la in fluen cia de
los sen ti dos. Esa es la prue ba más cla ra que po da mos ofre cer en
fa vor de la exis ten cia del mun do es pi ri tual, mun do que com‐ 
pren de mos so la men te de una ma ne ra ge ne ral, sin co no cer las
par ti cu la ri da des.

Los fi ló so fos teó lo gos han pre ten di do in di car las cla ses y la
or de na ción de las es en cias per te ne cien tes al mun do es pi ri tual,
es en cias que ellos lla man «in te li gen cia»;[5] pe ro lo que di cen al
res pec to no con tie ne na da cier to. En efec to, sus prue bas es pe‐ 
cu la ti vas no sa tis fa cen la con di ción exi gi da pa ra que es tas
prue bas sean vá li das. Ellos mis mos han pues to es ta con di ción
en sus tra ta dos de ló gi ca, di cien do: «En una de mos tra ción es‐ 
pe cu la ti va, las pro po si cio nes de ben ser pri mi ti vas (es de cir, de
pri me ros prin ci pios o axio mas) e in te li gi bles por sí mis mas».
Aho ra bien, la ver da de ra na tu ra le za de las es en cias es pi ri tua les
es des co no ci da; por tan to na da pue de pro bar se res pec to a ellas.
No hay nin gún me dio de aper ci bir las sub di vi sio nes de di chas
es en cias,[6] ex cep tua das las in di ca cio nes que ha lla mos en la ley
re ve la da y cu ya cla ri dad, así co mo su cer ti dum bre, es tán re co‐ 
no ci das por la fe. De esos (tres) mun dos, el del hom bre es el
más pr óxi mo a nues tra com pren sión, por que su exis ten cia es tá
con fir ma da por nues tra con vic ción ín ti ma que de du ci mos de
nues tras per cep cio nes cor po ra les y es pi ri tua les. El hom bre par‐ 
ti ci pa con los de más ani ma les del mun do de los sen ti dos; par ti‐ 
ci pa del mun do de la in te li gen cia y del de los es píri tus con los
án ge les, cu yas es en cias son de la mis ma es pe cie que la su ya; es‐ 
en cias des po ja das de ma te ria y de cor po rei dad y cons ti tu yen
una in te li gen cia pu ra en la que se en cuen tran reu ni dos el in te‐ 
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lec to, el agen te in te lec tual y el ob je to del in te lec to. La na tu ra le‐ 
za ver da de ra de es tos se res con sis te en ton ces, por de cir lo así,
en per cep ti vi dad e in te lec to; los co no ci mien tos que po seen son
siem pre pre sen tes (en su en ten di mien to) y con cuer dan, por su
ín do le, con las co sas co no ci das, y eso, de una ma ne ra per fec ta‐ 
men te pre ci sa y sin la me nor des ar mo nía.

En el hom bre, el co no ci mien to es la ad qui si ción de la for ma
del ob je to co no ci ble. Re ci be esa for ma en su es en cia, don de ja‐ 
más ha bía es ta do an tes; por eso to do lo que el hom bre sa be se
com po ne de co no ci mien tos ad qui ri dos. La es en cia a la que lle‐ 
gan las for mas de los se res de las que se to ma co no ci mien to es
el al ma, subs tan cia hí li ca o hi lé ti ca que se re vis te de la for ma
exis ten cial, a me di da que re co ge las for mas de las co sas co no ci‐ 
bles. La exis ten cia del al ma al can za la per fec ción, tan to en ma‐ 
te ria co mo en for ma, en el mo men to de la muer te del cuer po.
To do co no ci mien to que el al ma pro cu ra ob te ner es, ya una afir‐ 
ma ción, ya una ne ga ción; se pro por cio na la una o la otra sir‐ 
vién do se del tér mino (me dio) que en la za los dos ex tre mos.[7]

Ca da co no ci mien to que se ob tie ne ha me nes ter de ser jus ti fi ca‐ 
do por su con cor dan cia (con la ve ra ci dad); y, en el mo men to
mis mo que que da es cla re ci do por un pro ce di mien to ar ti fi cial,
la de mos tra ción, no se aper ci be sino a tra vés de un ve lo. La de‐ 
mos tra ción es por tan to bien di fe ren te de la in tui ción que exis‐ 
te en los án ge les. A ve ces aquél ve lo se en cuen tra re co gi do y la
con for mi dad del co no ci mien to (con la rea li dad) se mues tra cla‐ 
ra men te a la fa cul tad per cep ti va. El hom bre es, pues, ig no ran te
por na tu ra le za; ello se ma ni fies ta en la in cer ti dum bre que afec‐ 
ta a to das sus no cio nes. Lo que el hom bre sa be le vie ne por la
vía de la ad qui si ción y por el em pleo del ar te. En efec to, los co‐ 
no ci mien tos que pro cu ra por me dio de la re fle xión no se ob tie‐ 
nen sino ob ser van do las con di cio nes im pues tas por el ar te (de
la ló gi ca).
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El ve lo pre ci ta do no pue de ser re co gi do sino por me dio de
ejer ci cios es pi ri tua les, sea que uno se val ga de in vo ca cio nes, la
me jor de las cua les es el rue go pa ra apar tar la im pu re za y el pe‐ 
ca do, sea que se abs ten ga de co sas que dan sa tis fac ción a los
ape ti tos im por tu nos (del cuer po), y es me dian te el ayuno que
ello se con si gue con ma yor se gu ri dad, sea, to da vía, que uno se
vuel va ha cia Dios con to da la fuer za de su al ma. «Dios en se ñó
al hom bre lo que no sa bía». (Co rán, su ra XCVI, vers. 5).

So bre los co no ci mien tos ad qui ri dos por los pro fe tas

Es sa bi do que los hom bres de es ta cla se ex pe ri men tan ac ce‐ 
sos de una ex ci ta ción di vi na to tal men te aje na a los im pul sos y
al ca rác ter de la na tu ra le za hu ma na. La ten den cia que les mue‐ 
ve ha cia el Se ñor ex ce de al po der hu ma no por la per cep ti vi dad
que da a es tos hom bres (fa vo re ci dos) y por la in fluen cia que
ejer ce so bre ellos ale ján do los de la con cu pis cen cia, de la có le ra
y de to das las pa sio nes que de pen den del cuer po. El pro fe ta, al
es tar des li ga do de to do lo que in te re sa al hom bre, se li mi ta a lo
es tric ta men te ne ce sa rio y se en tre ga a las prác ti cas de la ele va‐ 
da de vo ción. Lleno de pie dad, exal ta la glo ria de Dios to do
cuan to pue da en ten der la; anun cia a los hom bres las re ve la cio‐ 
nes que ha re ci bi do en sus mo men tos de ex ci ta ción y que de‐ 
ben ser vir pa ra guiar los. En es to los pro fe tas si guen to dos la
mis ma sen da, y man tie nen una con duc ta idén ti ca, con duc ta
que les es ha bi tual, que no va ría nun ca y que pue de ser con si de‐ 
ra da co mo el re sul ta do de una dis po si ción que les es in na ta.

Ya he mos ha bla do de la re ve la ción[8] en el ca pí tu lo que tra ta
de los hom bres que po seen la fa cul tad de aper ci bir las co sas del
mun do in vi si ble, y he mos ad ver ti do que el uni ver so, con to das
sus ca te go rías de se res, tan to sim ples co mo com pues tos, es tá
arre gla do na tu ral men te en un or den re gu lar, des de lo al to de la
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es ca la has ta aba jo; que esas ca te go rías to can in me dia ta men te
unas a otras, y que los se res[9] co lo ca dos en el ex tre mo lí mi te de
ca da ca te go ría es tán pre dis pues tos por su na tu ra le za a con ver‐ 
tir se en otros se res ha cien do par te de la ca te go ría con ti gua, sea
del la do su pe rior, sea del la do in fe rior. Tal su ce de con los cua‐ 
tro ele men tos sim ples y ma te ria les; igual con la da ti le ra y la vid,
las que, es tan do co lo ca das so bre el ex tre mo con fi nan te de la ca‐ 
te go ría de las plan tas, to can a la de los ani ma les, allí don de se
ha llan las os tras y los ca ra co les. Ci ta mos tam bién al mono, ani‐ 
mal que re ú ne la des tre za a la per cep ti vi dad, y que coin ci de con
el hom bre, ser do ta do de re fle xión y de pre ven ción, dis po si ción
a con se cuen cia de la cual los ex tre mos de ca da ca te go ría to can
a los de las ca te go rías con ti guas, y de sig na das con el tér mino
«itti sal» (co mu ni ca ción, con tac to).

El mun do es pi ri tual es tá si tua do en ci ma de no so tros: la per‐ 
cep ción y la vo lun tad, fa cul ta des que te ne mos de él y que de jan
en no so tros hue llas pro fun das, bas tan tes pa ra de mos trar la
exis ten cia de di cho mun do. Los se res del mun do es pi ri tual se
in te gran de per cep ción pu ra y de in te li gen cia ne ta. Es, pues, el
mun do de los án ge les.

Re sul ta ne ce sa ria men te de lo que he mos ex pues to que el al‐ 
ma del hom bre po see una dis po si ción in na ta a des po jar se de la
na tu ra le za hu ma na pa ra re ves tir se de la de los án ge les y de ve‐ 
nir un án gel en rea li dad du ran te un so lo ins tan te, un mo men to
tan rá pi do co mo un par pa deo de ojo.[10] En se gui da vuel ve a la
ín do le hu ma na, al ca bo de ha ber re ci bi do, en el mun do de los
án ge les, un men sa je que de be lle var a sus se me jan tes de la es pe‐ 
cie hu ma na. He ahí lo que sig ni fi can las pa la bras «re ve la ción y
dis cur so de los án ge les».

To dos los pro fe tas han si do crea dos con esa dis po si ción; les
es, por así de cir lo, una cua li dad in gé ni ta. Al des po jar se de la
hu ma ni dad, ex pe ri men tan do lo res y emi ten ge mi dos, co mo to‐ 
dos sa be mos. Los co no ci mien tos que re co gen du ran te aquel es‐ 
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ta do de exal ta ción se ob tie nen por un vis ta zo di lec to y por la
in tui ción; nin gún error ni nin gún de fec to pue de in mis cuir se en
ellos. Por su pro pia es en cia con cuer dan con la ver dad, por que
el ve lo que ocul ta ba a los pro fe tas el mun do in vi si ble ha es ta do
le van ta do, de suer te que pue dan con tem plar lo di rec ta men te.
Cuan do han sali do de es te es ta do pa ra vol ver a la con di ción
hu ma na, los co no ci mien tos que allá ad qui rie ron no pier den na‐ 
da de su cla ri dad du ran te el tra yec to. Es tos hom bres, ani ma dos
por un ar dor que les es pe cu liar y que los trans por ta al mun do
es pi ri tual, tras lá da me allá va rias ve ces has ta que ha yan po di do
cum plir su mi sión y con du cir a sus pue blos por el buen ca‐ 
mino. Dios ha di cho (en nom bre de su Pro fe ta): «Soy tan só lo
un mor tal co mo vo so tros. Me ha si do re ve la do que vues tro
Dios es un Dios úni co. ¡Con sa graos, pues, a Él e im plo rad per‐ 
dón!». (Co rán, su ra XLI, vers. 6).

Re co men da mos es te ver sícu lo a la con si de ra ción del lec tor y
le ro ga mos re ver lo que lie mos di cho al prin ci pio de es ta obra,
[11] al tra tar de di ver sas cla ses de per so nas que son ca pa ces de
re co ger co no ci mien tos en el mun do in vi si ble. Allí en con tra rá
una ex pli ca ción cla ra y sa tis fa cic n te de es ta ma te ria, pues la he‐ 
mos exa mi na do con to do de ta lle. ¡Dios nos asis ta con su bon‐ 
dad y gra cia! El hom bre es ig no ran te por su na tu ra le za; lo que
sa be con sis te en co no ci mien tos ad qui ri dos.[12]

Al co men zar es tos ca pí tu los, di ji mos que el hom bre per te ne‐ 
ce al gé ne ro ani mal, y que se dis tin guía de los otros ani ma les
por la re fle xión. Es ta fa cul tad, que le vie ne de Dios, se lla ma
«in te li gen cia dis cer nien te», mien tras ha ce al hom bre ca paz de
po ner co he ren cia en sus ac cio nes; de no mí na se «in te li gen cia
ex pe ri men tal», cuan do le per mi te asi mi lar las opi nio nes de sus
se me jan tes y lo que mi ran co mo bue no o co mo ma lo; fi nal‐ 
men te llá ma s ele «in te li gen cia es pe cu la ti va», cuan do dis po ne al
hom bre mis mo a for mar se una idea co rrec ta de las co sas que
exis ten, tan to de las que tie ne a la vis ta co mo de las que no ve.
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La re fle xión no se pre sen ta al hom bre an tes de que su ani‐ 
ma li dad sea en te ra men te cons ti tui da; ella se mues tra en ton ces
co mo in te li gen cia dis cer nien te. An tes de ese mo men to, el hom‐ 
bre se ha lla ab so lu ta men te des pro vis to de co no ci mien tos y de‐ 
be ser con si de ra do co mo un sim ple ani mal, pues to que su exis‐ 
ten cia em pie za por una go ta de es per ma, un crúor de san gre y
un óvu lo.[13] Los co no ci mien tos que le so bre vie nen a con ti nua‐ 
ción pro ce den de dos fuen tes que Dios ha pues to a su dis po si‐ 
ción y que son la per cep ción de los sen ti dos y la in fluen cia del
co ra zón, es de cir, la re fle xión. El Al tí si mo, que rien do re pro‐ 
char nos sus be ne fi cios, ha di cho: «Os ha da do (es de cir, Dios) el
oí do, la vis ta y la ra zón».

En tan to que el hom bre es té en el pri mer pe rio do de su exis‐ 
ten cia y que no ha ya ob te ni do aún la re fle xión dis cer nien te, no
es más que ma te ria hí li ca o hi lé ti ca, pues to que no sa be ab so lu‐ 
ta men te na da. Lue go la for ma (de hu ma ni dad) se con su ma por
las no cio nes ad qui ri das me dian te los ins tru men tos que se en‐ 
cuen tran a dis po si ción del hom bre; so la men te en ton ces la hu‐ 
ma ni dad al can za la per fec ción de su ser. Con si de rad la fra se
que Dios di ri gió a su Pro fe ta al co men zar a su mi nis trar le las
re ve la cio nes: «¡Lee! ¡En el nom bre de tu Se ñor que to do lo
creó! Creó al hom bre de crúor: Pro cla ma: Que tu Se ñor es el
más ge ne ro so, que en se ñó el uso del cá la mo. Que en se ñó al
hom bre lo que no sa bía». (Co rán, su ra XCVI). Es to sig ni fi ca que
la Di vi ni dad per mi tió al hom bre ad qui rir los co no ci mien tos
que no po seía en la épo ca en que era un cua ja ron de san gre y
un pe da zo de car ne. Ob ser va mos por la na tu ra le za del hom bre
y por la es en cia de su ser que, en él, la ig no ran cia era al prin ci‐ 
pio to tal (li te ral, «es en cial») y que su sa ber con sis te en no cio nes
ad qui ri das. Los sanos ver sícu los que aca ba mos de ci tar y que
for man el co mien zo de las re ve la cio nes (he chas a nues tro Pro‐ 
fe ta) in di can la mis ma co sa: re cuer dan al hom bre, ba jo la for ma
de un re pro che, el pri me ro de los di ver sos pe rio dos de su exis‐ 
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ten cia, es de cir, la hu ma ni dad en el es ta do de su for ma ción y en
el es ta do du ran te el cual ella ad quie re los co no ci mien tos. Y
«Dios ha po seí do siem pre la sapien cia y la om nis cien cia».
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CAPÍ TU LO I

LA EXIS TEN CIA DE CIEN CIAS Y DE EN SE ÑAN ZAS
EN EL ES TA DO CI VI LI ZA DO ES UN HE CHO CON‐ 

FOR ME A LA NA TU RA LE ZA

EL HOM BRE po see en co mún, con los de más ani ma les, las fa‐ 
cul ta des de los sen ti dos, del mo vi mien to y de la nu tri ción; co‐ 
mo ellos tam bién tie nen ne ce si dad de un abri go, etc. Se dis tin‐ 
gue de ellos por la re fle xión, fa cul tad que le con du ce a en con‐ 
trar los me dios de vi vir, y a pro por cio nár se los con el con cur so
de sus se me jan tes. Lo lle va asi mis mo a la vi da so cial, es ta do que
dis po ne a los hom bres a ayu dar se mu tua men te, a acep tar lo que
los pro fe tas les anun cian de par te de Dios, a con for mar se a ello
en sus ac cio nes y pro cu rar su sal va ción en la otra vi da. El hom‐ 
bre re fle xio na siem pre en esas ma te rias; no de ja de pen sar en
ellas, ni por un so lo ins tan te; ni aun du ran te un se gun do, tan
rá pi do co mo el vue lo del pen sa mien to, que es más ve loz to da‐ 
vía que el par pa deo de un ojo, pues de la re fle xión pro vie nen
las cien cias y en tre ellas las ar tes de que ya he mos ha bla do. A
cau sa de ella y de la dis po si ción in gé ni ta los hom bres e in clu so
los otros ani ma les son in du ci dos a bus car lo que su na tu ra le za
exi ge, el hom bre (yo leo «al-in san», en lu gar de «fikr») de sea
lo grar las no cio nes de que ca re ce. Por ello se di ri ge a quien le
su pe ra en el sa ber, en co no ci mien tos o per cep ti vi dad, o bien
to ma esas no cio nes de una per so na que ha lle, y que las hu bie ra
re ci bi do (por la vía de tra di ción) de los pro fe tas que han exis ti‐ 
do an tes que él. Apren de esas ins truc cio nes, y se es me ra en re‐ 
co ger las y en ten der las. En se gui da en cau za su re fle xión y su fa‐ 
cul tad es pe cu la ti va ha cia una ver dad (una co sa real) cual quie ra,
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y exa mi na, uno a uno, los ac ci den tes que so bre vie nen a la es en‐ 
cia de di cha ver dad; per se ve ra en ello has ta ad qui rir, co mo una
fa cul tad, el co no ci mien to de esos ac ci den tes. En ton ces lo que él
ha des cu bier to acer ca de esa ma te ria cons ti tu ye una cien cia sui
generis. Co mo los hom bres de la nue va ge ne ra ción as pi ran a co‐ 
no cer esos he chos y se apre su ran a apren der lo, sur ge de ahí la
en se ñan za de es ta ra ma de co no ci mien tos. De aquí se ve que las
cien cias y la en se ñan za son na tu ra les a la es pe cie hu ma na.



1094

CAPÍ TU LO II

LA EN SE ÑAN ZA HA CE PAR TE DE LAS AR TES

LA HA BI LI DAD en una cien cia, la des tre za en su ma ne jo y el
do mi nio de la mis ma, re quie ren la po se sión de la fa cul tad de
abar car las ba ses y los prin ci pios so bre los cua les esa cien cia se
fun da men ta, de man dan el es tu dio de los pro ble mas que con
ella se vin cu lan y de du cir de los fun da men tos to das las ra mi fi‐ 
ca cio nes. No es fac ti ble lo grar se la ha bi li dad en una ra ma del
sa ber mien tras no se po sea la fa cul tad de que ha bla mos y a la
cual no hay que con fun dir con la de en ten der y re te ner. Ha lla‐ 
mos a ve ces que un pro ble ma de una cien cia es com pren di do
igual men te bien por un hom bre ver sa do en la ma te ria co mo
por un sim ple ini cia do, por un sa bio eru di to y por un hom bre
del pue blo, que no ha re ci bi do ins truc ción al gu na. Pe ro la fa‐ 
cul tad en cues tión es pro pia del sa bio y del hom bre ins trui do;
nin gún otro la po see, y eso mues tra que de be mos con si de rar la
co mo en te ra men te di fe ren te del en ten di mien to. Aho ra bien,
to das las fa cul ta des ad qui ri das son cor po ra les, sea que ten gan
su cen tro en el cuer po o bien en el ce re bro, co mo las de la re fle‐ 
xión y del cál cu lo; y, pues to que to das las ma te rias cor po ra les
son sen si bles,[1] só lo pue den cap tar se por me dio de la en se ñan‐ 
za. Por eso, en tre los pue blos de to dos los paí ses y en to das las
ge ne ra cio nes, se atie ne a que, pa ra ca da cien cia y ca da ar te, el
sis te ma de en se ñan za sea ba sa do en la au to ri dad y ejem plo de
al gún doc tor re nom bra do. Las di fe ren cias que exis ten en tre los
di ver sos sis te mas de en se ñan za en lo que se re fie re a los tér mi‐ 
nos téc ni cos prue ban que la en se ñan za mis ma for ma par te de
las ar tes. En efec to, los ma es tros más ilus tres en ca da cien cia
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tie nen ca da uno una ter mi no lo gía par ti cu lar, tal co mo se ob ser‐ 
va ade más en tre los pro fe so res de to das las ar tes, pues los tér‐ 
mi nos téc ni cos no ha cen par te de la cien cia; por que, de lo con‐ 
tra rio, to dos los ma es tros ten drían un so lo y mis mo sis te ma de
ter mi no lo gía. Véa se qué di fe ren cias exis ten en tre los tér mi nos
em plea dos por los an ti guos y los adop ta dos por los mo der nos
en la en se ñan za, ya sea de la teo lo gía es co lás ti ca, o de los prin‐ 
ci pios fun da men ta les de la ju ris pru den cia, o ya sea, en fin, de la
gra má ti ca ára be o del de re cho. Igual acon te ce con to das las ra‐ 
mas del sa ber que uno pre ten da es tu diar: ca da ma es tro se sir ve
de una ter mi no lo gía dis tin ta. Ello de mues tra que las di ver sas
ter mi no lo gías em plea das en la ins truc ción cons ti tu yen otro
tan to de ar tes, aun que la cien cia sea una y la mis ma.

Es ta ble ci dos esos prin ci pios, di re mos que la bue na tra di ción
en lo que con cier ne a la prác ti ca de la en se ñan za ca si ha des‐ 
apa re ci do al pre sen te en los paí ses de Oc ci den te, re sul ta do pro‐ 
du ci do por la des po bla ción de es tos paí ses, por la rui na de las
di n as tías que aquí ha bían rei na do, y por una con se cuen cia ine‐ 
lu di ble de ese es ta do de co sas, a sa ber: la pér di da to tal de las ar‐ 
tes que en es tos ám bi tos flo re cie ran an ta ño. He mos ex pues to
an te rior men te que es ta con se cuen cia es ine vi ta ble.[2] En la épo‐ 
ca en que Kai ruan y Cór do ba eran las me tró po lis del Ma greb y
de Es pa ña, res pec ti va men te, la ci vi li za ción de am bas al can zó
gran des de sa rro llos, las cien cias y las ar tes tu vie ron am plios in‐ 
cre men tos y se me ja ban un océano des bor dan te. Una lar ga se rie
de si glos y la in fluen cia de aqué lla ci vi li za ción, que pre do mi na‐ 
ba en di chas ciu da des, per mi tie ron a la en se ñan za to mar pro‐ 
fun do arrai go. Mas la de ca den cia de esas ur bes oca sio nó la rui‐ 
na ca si to tal de la ins truc ción en los paí ses del Oc ci den te.

En el pri mer pe rio do de la di n as tía de los Al moha des, el ar te
de en se ñar ya ha bía des apa re ci do, sal vo en Ma rrue cos, don de
se con ser va ban to da vía al gu nos prin ci pios que se ha bían re ci‐ 
bi do de las men cio na das ca pi ta les. Pe ro la ci vi li za ción de la vi‐ 
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da ur ba na no tu vo la fuer za de echar raíces en Ma rrue cos, de‐ 
bi do a que el reino al moha de, en la pri me ra eta pa de su exis ten‐ 
cia, es ta ba in te gra do por un pue blo im bui do de las cos tum bres
del no ma dis mo, y que su ini cia ción fue muy pron to se gui da de
su fin, lo cual im pi dió que los há bi tos de la vi da ur ba na se afir‐ 
ma ran en es te pue blo, ex cep to po ca co sa.

Ha cia me dia dos del si glo VII, cuan do el go bierno al moha de
fue de rro ca do en Ma rrue cos,[3] un ca dí, lla ma do Abul Qa sim
Ibn Zai tun, de jó Ifriki ya, y, ha bién do se ido a Orien te, en contró
allí a los dis cí pu los[4] del imam Ibn-el-Ja tib,[5] y se ins tru yó ba jo
su di rec ción. Al ca bo de es tu diar su mé to do di dác ti co y ad qui‐ 
rir una gran ido nei dad en las cien cias ra cio na les y tra di cio na‐ 
les, re tor nó a Tú nez con un vas to acer vo de co no ci mien tos y
un ex ce len te sis te ma de en se ñan za. Abu Ab da llah Ibn Shoaib,
miem bro de la tri bu be re ber de los Do kka la, si gui ple de cer ca.
Ha bía sali do del Ma greb pa ra vi si tar el Orien te y to mar cur sos
de los pro fe so res de Egip to; y en se gui da re gre só a Tú nez, don‐ 
de fi jó su re si den cia. Las cla ses que és te im par tió aquí fue ron
muy ins truc ti vas. Así pues, la ju ven tud tu ne ci na hi zo sus es tu‐ 
dios ba jo la di rec ción de es tos dos pro fe so res. El sis te ma pe da‐ 
gó gi co en se ña do por am bos se trans mi tió de ge ne ra ción en ge‐ 
ne ra ción, y, al lle gar fi nal men te al ca dí Moha m mad Ibn Abd-
es-Sa lam, co men ta dor de las obras de Ibn-el-Had jib, lo pa só a
su vez a sus dis cí pu los. El pro pio sis te ma fue lle va do de Tú nez
a Tel mo san o Tel m cen por Ibn-el-Imam[6] y sus dis cí pu los. Es te
doc tor ha bía es tu dia do con los mis mos ma es tros y en las mis‐ 
mas au las con Ibn Abd-es-Sa lam. Se en cuen tran to da vía dis cí‐ 
pu los de és te en Tú nez, y de Ibn-el-Imam en Tel mo sán, pe ro
son tan po co nu me ro sos que se te me ver pron to in te rrum pi da
la tra di ción de la en se ñan za in tro du ci da por aque llos ma es tros.

Ha cia fi nes del pro pio si glo VII, un miem bro de la tri bu (be‐ 
re ber) de Mes h da lí o Me che d da la, lla ma do Abu Alí Na sir-ed-
Din, salió de la co mar ca de Zuaua[7] rum bo al Orien te, en don‐ 
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de hi zo es tu dios ba jo la di rec ción de los an ti guos dis cí pu los de
Abu Amr Ibn-el-Had jib. Ha bien do apren di do a fon do su sis te‐ 
ma de en se ñan za y con ti nua do, con Shihab-el-Din Al qi ra fí,[8]

los mis mos cur sos aca dé mi cos, se hi zo muy sa bio en las cien‐ 
cias ra cio na les y tra di cio na les. Re gre só al Ma greb con un am‐ 
plio acer vo de cien cia, y es ta ble ció se en Bu jía, don de sus dis cí‐ 
pu los con ser van aún la tra di ción de su ex ce len te plan di dác ti co.
Pa re ce que uno de sus alum nos, lla ma do Am ran-el-Ma che d da‐ 
lí, fue a ra di car se en Tel mo sán y allí di vul gó el mé to do pe da gó‐ 
gi co se gui do por su ma es tro, pe ro ape nas que dan en la ac tua li‐ 
dad en Bu jía y Tel mo sán al gu nos dis cí pu los de la es cue la de
Na sir-ed-Din.

Des de la rui na de la en se ñan za en Cór do ba y Kai ruan, Fez y
las de más ciu da des del Ma greb han ca re ci do de to do mé to do
do cen te que sea re gu lar. Las bue nas tra di cio nes al res pec to se
han per di do, de suer te que se ha di fi cul ta do en es tos am bien tes
ad qui rir la fa cul tad de en cau zar há bil men te los es tu dios cien tí‐ 
fi cos. La ma ne ra más fá cil de con se guir la se ría tra tar de des‐ 
anu dar la len gua, sos te nien do diá lo gos y dis cu sio nes so bre
cues tio nes cien tí fi cas. Es te es un me dio que apro xi ma a su ín‐ 
do le, y que pro por cio na su fi na li dad. Se ve a mu chos es tu dian‐ 
tes que, des pués de ha ber pa sa do una gran par te de su vi da ape‐ 
ga dos asi dua men te a los cur sos de en se ñan za, guar dar si len cio
(cuan do se dis cu te un te ma cien tí fi co) y no to mar par te al gu na
en la con ver sación. Se em pe ñan más que lo ne ce sa rio en car gar
la men te (de no cio nes di ver sas), pe ro no ob tie nen na da útil en
lo que ata ñe a la fa cul tad de ha cer va ler sus co no ci mien tos o de
en se ñar los. Si vos exa mi na rais a los es tu dian tes que creen ha‐ 
ber al can za do la me ta, ha lla réis que, en ellos, esa fa cul tad no
res pon de a la am pli tud de su sa ber, ya sea que to men par te en
una dis cu sión li te ra ria, o una con ver sación, o ya sea que em‐ 
pren dan la en se ñan za. Es te de fec to pro vie ne de la ins truc ción
de fi cien te que han re ci bi do y de la in te rrup ción de la bue na
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tra di ción (aca dé mi ca). Por lo de más, es pre ci so con ve nir que
es tos es tu dian tes apren den y me mo ri zan mu cho más que otros,
ven ta ja que se de be a su gran apli ca ción y a la idea de que, pa ra
ad qui rir la fa cul tad cien tí fi ca, bas ta re ple tar la me mo ria. Es ta
idea es, sin em bar go, en te ra men te fal sa. Pa ra de mos trar has ta
qué pun to (el uso de apren der de me mo ria) es lle va do en el Ma‐ 
greb, di re mos que el tiem po que los es tu dian tes de ben per ma‐ 
ne cer en los co le gios es tá fi ja do en die ci séis años, mien tras que
en Tú nez no es más que cin co. Es ta úl ti ma ci fra es la mí ni ma
usual men te: se su po ne que son ne ce sa rios a lo me nos cin co
años de es tu dio pa ra que un alumno pue da ob te ner la fa cul tad
cien tí fi ca que sig ni fi ca el ob je to de sus anhe los, o per der la es‐ 
pe ran za de al can zar la. La pro lon ga ción de ese es pa cio de tiem‐ 
po se ha he cho ne ce sa ria en el Ma greb, du ran te las úl ti mas cen‐ 
tu rias, a cau sa de la di fi cul tad (de ad qui rir allí la re pe ti da fa cul‐ 
tad, di fi cul tad) que re sul ta úni ca men te de la im per fec ción del
sis te ma di dác ti co.

En Es pa ña, se han des apa re ci do los ves ti gios de la en se ñan za
aca dé mi ca y los ha bi tan tes ya no se ocu pan de pro fe sio nes
cien tí fi cas. Ello se de be a la men gua de la ci vi li za ción mu sul‐ 
ma na, la que, en es te país, ha bía re ful gi do du ran te va rios si glos.
Allí no se en cuen tra nin gún ras tro de es tu dios, a ex cep ción del
de la len gua ára be y de las be llas le tras. Se li mi ta a cul ti var es tas
ra mas del sa ber, de las cua les se ha con ser va do el mé to do de la
en se ñan za tra di cio nal, y gra cias a es ta úl ti ma cir cuns tan cia que
es tas dos cien cias se han man te ni do en Es pa ña.

Del es tu dio de la ju ris pru den cia no que da en Es pa ña sino
ape nas un va go re cuer do, una som bra de la rea li dad; en cuan to
al de las cien cias ra cio na les, ni si quie ra el re cuer do, ni la mí ni‐ 
ma hue lla. Es to de be atri buir se a la in te rrup ción de la tra di ción
di dác ti ca, a con se cuen cia del de c li ve de la ci vi li za ción y del
avan ce del do mi nio cris tia no. Un pe que ño nú me ro de mu sul‐ 
ma nes, que per ma ne cen en el li to ral his pano, con ser van aún su
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in de pen den cia, pe ro más bien se ocu pan de los me dios de sub‐ 
sis ten cia que de asun tos in te lec tua les. «El po der de Dios pre va‐ 
le ce so bre to das las co sas».

La tra di ción de la en se ñan za no ha si do in te rrum pi da en
Orien te; los es tu dios allí en cuen tran cons tante men te es tí mu los
y la ins truc ción se ha ex ten di do co mo un mar des bor dan te. Di‐ 
cha tra di ción se ha con ser va do en esas la ti tu des, mer ced a su
vas ta y con ti nua ci vi li za ción, pues a pe sar que sus gran des ciu‐ 
da des, co mo Ba g dad, Bá so ra y Ku fa han que da do en la rui na
des pués de ha ber si do ma nan tia les del sa ber y de las cien cias, el
Su pre mo dis pu so que otras aún más im por tan tes las reem pla‐ 
za ran, y des de don de las cien cias se han di fun di do en el Iraq
pér si co, y, de allí en Jo ra sán y Tran so xián, del la do de Orien te;
lue go has ta el Cai ro y los paí ses ve ci nos, del la do de Oc ci den te.
Es tas ciu da des han con ti nua do con una nu me ro sa po bla ción y
una avan za da ci vi li za ción; por eso las bue nas tra di cio nes de la
en se ñan za se han man te ni do en ellas cons tante men te.

En vis ta de que los orien ta les en ge ne ral son muy há bi les en
la en se ñan za e igual men te en to das las de más ar tes, la ma yo ría
de los ma gre bi tas que van al Orien te a fin de rea li zar es tu dios
pien san que, en es ta úl ti ma re gión, las gen tes son su pe rio res en
in te li gen cia a las del Ma greb. Creen asi mis mo que, en los
orien ta les, el al ma ra cio nal es más per fec ta por su na tu ra le za
que en los oc ci den ta les. Vien do cuán to ta len to mues tran aqué‐ 
llos en las cien cias y tan ta ha bi li dad en las ar tes, se les fi gu ra
que la di fe ren cia que exis te (en ese pun to) en tre los dos pue blos
pro vie ne de una di ver si dad ra di cal en su cons ti tu ción mis ma.[9]

Em pe ro es ta opi nión es com ple ta men te erró nea: la di fe ren cia
que exis te en tre los paí ses de Orien te y los de Oc ci den te no es
tan con si de ra ble pa ra pro du cir una di ver si dad en el pro pio ser
in di vi dual (la na tu ra le za hu ma na). A lo su mo es ta di fe ren cia se
de ja no tar en los ha bi tan tes de las co mar cas si tua das fue ra de la
zo na tem pla da, los del pri mer cli ma, por ejem plo, y los del sép‐ 
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ti mo. En esas re gio nes la cons ti tu ción del hom bre se apar ta del
jus to me dio, y la del al ma se ale ja en la mis ma pro por ción, así
co mo he mos di cho en otro lu gar. La su pe rio ri dad de los orien‐ 
ta les so bre los oc ci den ta les de ri va úni ca men te de la in te li gen cia
más avan za da que la in fluen cia de la cul tu ra ha co mu ni ca do a
los pri me ros. Es te pun to ya lo he mos tra ta do al ha blar de las
ar tes; pe ro aña di re mos aquí al gu nas acla ra cio nes a fin de mos‐ 
trar la exac ti tud de lo que he mos an ti ci pa do.

Los pue blos se den ta rios ob ser van cier tos de co ros (y una jus‐ 
ta me su ra) en to dos sus ac tos. Ello se ma ni fies ta en su ali men‐ 
ta ción y su vi vien da, en el es ti lo de sus cons truc cio nes, en las
co sas que con cier nen a la re li gión y en los asun tos mun da nos,
asi mis mo en sus cos tum bres, tran sac cio nes y pro ce di mien tos.
Res pe tan esos de co ros aun en la elec ción de los ob je tos que sir‐ 
ven pa ra la nu tri ción y la ves ti men ta. Son, por de cir lo así, los
lin de ros que se han im pues to pa ra to das sus ac cio nes, y que no
se per mi ten de mo do al guno fran quear. Ade más, to das esas
prác ti cas cons ti tu yen en tre ellos ar tes que se trans mi ten de una
ge ne ra ción a otra, pues es in du da ble que to do ar te for ma do en
sis te ma cu ya re gu la ri dad de be ne ce sa ria men te reac cio nar en el
al ma y co mu ni car le un in cre men to in te lec tual, lo cual ha ce más
fá cil la ad qui si ción de otro ar te, y dis po ne a la in te li gen cia a
aprehen der con más pron ti tud los co no ci mien tos (de to do gé‐ 
ne ro).

He mos oí do de cir que los egip cios han lle va do a un pun to
in creí ble su ha bi li dad en la en se ñan za de las ar tes; por ejem plo,
adies tran a los as nos do més ti cos y otros cua drú pe dos a dar
vuel tas en cír cu lo, y en se ñan a las aves a pro nun ciar pa la bras
ais la das, co sas tan ra ras que lle nan a los es pec ta do res de ad mi‐ 
ra ción. Los ma gre bi tas son in ca pa ces de con ce bir có mo aque llo
se ha ce, y, con ma yor ra zón, de en se ñar lo.

El buen ta len to de en se ñar, el de ejer cer un ar te cual quie ra, y
el de pro ce der con des tre za en las di ver sas cir cuns tan cias que



1101

de pen den de los há bi tos de la vi da, au men tan el vi gor del in te‐ 
lec to y dan una gran cla ri dad al in ge nio del hom bre, por que
sig ni fi can otro tan to de fa cul ta des lo gra das por el al ma. Ya he‐ 
mos ex pues to que el al ma se for ma por me dio de per cep cio nes
y de fa cul ta des que le so bre vie nen. Así pues, lo que ha acre cen‐ 
ta do la saga ci dad de aqué llos (los orien ta les), son las im pre sio‐ 
nes que los co no ci mien tos así ad qui ri dos de jan en el al ma. Por
tan to, el creer que esa saga ci dad es el re sul ta do de una di fe ren‐ 
cia real en la na tu ra le za mis ma de la hu ma ni dad es un error
que só lo el vul go es ca paz de co me ter. Si com pa ra mos al hom‐ 
bre de la ciu dad con el del de sier to, en con tra ría mos (cier ta‐ 
men te), en el pri me ro, un es píri tu pleno de perspi ca cia y saga‐ 
ci dad; por la mis ma ra zón el hom bre del cam po se cree in fe rior
de na tu ra le za y de in te li gen cia al ci ta dino. Se equi vo ca, sin em‐ 
bar go; la su pe rio ri dad de és te pro vie ne de la ca bal ad qui si ción
de fa cul ta des que le fa ci li tan el ejer ci cio de las ar tes, así co mo la
ob ser va ción de las re glas del re ca to im pues tas por las cos tum‐ 
bres y usos de la vi da ur ba na, co sas de las que el hom bre del de‐ 
sier to no tie ne nin gu na idea. Al do mi nar el ci ta dino la prác ti ca
de las ar tes y al ad qui rir la fa cul tad de ejer cer las y en se ñar las
bien, los in di vi duos a quie nes es tas fa cul ta des fal tan se ima gi‐ 
nan que aquél las de be a la ín do le su pe rior de su in te lec to, y
que el al ma de los ha bi tan tes del de sier to es in fe rior en or ga ni‐ 
za ción y na tu ra le za al al ma de los ci ta di nos. Pe ro no es así. He‐ 
mos co no ci do a be dui nos dig nos de la pri me ra ca te go ría por su
in te li gen cia, su ca bal jui cio y ex ce len te or ga ni za ción de su es‐ 
píri tu. Lo que dis tin gue al es píri tu del ci ta dino, es sim ple men te
el lu ci mien to que la fa cul tad de ejer cer las ar tes y en se ñar las le
ha con fe ri do. En efec to, esos ta len tos ad qui ri dos in flu yen en el
al ma, así co mo lo he mos in di ca do. El error res pec to a los
orien ta les es del mis mo gé ne ro: pues to que son muy há bi les en
la en se ñan za y ocu pan el pri mer ran go en el ejer ci cio de las ar‐ 
tes, mien tras que los oc ci den ta les (o ma gre bi tas) tie nen una ci‐ 
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vi li za ción que más se apro xi ma a la de la vi da nó ma da, las gen‐ 
tes irre fle xi vas, juz gan do se gún las apa rien cias, ima gi nan que
aqué lla di fe ren cia pro vie ne de la su pe rio ri dad de la na tu ra le za
mis ma de los orien ta les, na tu ra le za que creen les es par ti cu lar,
a ex clu sión de los oc ci den ta les; mas esa es una opi nión en te ra‐ 
men te fal sa, tal co mo el lec tor ha de en ten der la. «Dios aña de a
la crea ción lo que le pla ce». (Co rán, su ra XX XV, vers. I).
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CAPÍ TU LO III

LAS CIEN CIAS SE MUL TI PLI CAN DON DE LA CI VI‐ 
LI ZA CIÓN Y EL DE SA RRO LLO SO CIAL AL CAN‐ 

ZAN UN GRAN PRO GRE SO

LA EN SE ÑAN ZA, de cía mos, for ma par te de las ar tes, y és tas se
des en vuel ven so bre to do en las gran des ciu da des. Cuan to más
nu me ro sa es la po bla ción y ma yor sea su ci vi li za ción y su lu jo,
tan to más las ar tes se per fec cio nan y se mul ti pli can. Tal su ce de
por que el cul ti vo de las ar tes co mien za a con ti nua ción del es‐ 
fuer zo por la sub sis ten cia. Cuan do los hom bres es ta ble ci dos en
so cie dad han po di do ase gu rar por su tra ba jo más que lo su fi‐ 
cien te pa ra vi vir, di ri gen sus mi ra das ha cia me tas más le ja nas, y
se ocu pan de ma te rias que, co mo las cien cias y las ar tes, per te‐ 
ne cen ín ti ma men te a la na tu ra le za hu ma na. Si el na ti vo de una
al dea o de un po bla do ca ren te de de sa rro llo as pi ra a re co ger
co no ci mien tos cien tí fi cos no ha lla rá allí los me dios de ins truc‐ 
ción; por que —re pe ti mos— la en se ñan za en sí es un ar te, y las
ar tes no exis ten en tre las gen tes del cam po. Por tan to, pa ra ins‐ 
truir se, le es ne ce sa rio ir a una gran de ciu dad.

Tal es el ca so de to das las ar tes. Que el lec tor re cuer de lo que
ha bía mos di cho a pro pó si to de Ba g dad, de Cór do ba, de Kai‐ 
ruan, de Bá so ra y Ku fa, cuan do ha bla mos de la al ta pros pe ri dad
de que es tas ciu da des go za ban en los pri me ros tiem pos del Is‐ 
lam, y de la ci vi li za ción que en ellas pre va le cía. El océano de
cien cias era pleno allí y des bor dan te; se ha bían adop ta do di ver‐ 
sos sis te mas tec no ló gi cos pa ra la prác ti ca de la en se ñan za y de
otras dis ci pli nas; se ocu pa ba, en di chas me tró po lis, de re sol ver
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pro ble mas cien tí fi cos y pro se guir las in ves ti ga cio nes y el cul ti‐ 
vo de las cien cias en to das sus ra mas, con clu yen do en so bre pu‐ 
jar a los an ti guos y re ba sar a los mo der nos. Sin em bar go, al dis‐ 
mi nuir se su pros pe ri dad y dis per sar se sus ha bi tan tes por to cios
la dos, aque lla ava lan cha de cien cias que ha bía inun da do esos
ám bi tos fue con tra yén do se pres ta men te con to do su con te ni do.
En ton ces las cien cias des apa re cie ron de aque llas ciu da des,
igual men te la en se ñan za, pa ra tras la dar se a otros cen tros mu‐ 
sul ma nes. A lo que nos pa re ce, hoy día, se en cuen tran con cen‐ 
tra das en el Cai ro, pues to que Egip to ha go za do, des de ha ce va‐ 
rios mi le nios, de una gran pros pe ri dad y de una ci vi li za ción
bien arrai ga da; por ello las di ver sas ar tes, co mo la en se ñan za
mis ma, han al can za do allí un gran des en vol vi mien to y una só li‐ 
da in ve te ra ción.

Lo que ha con tri bui do al man te ni mien to de es te es ta do de
co sas, es la con duc ta ob ser va da por los miem bros del go bierno
tur co (los Ma me lu cos) du ran te las dos úl ti mas cen tu rias, a par‐ 
tir del ré gi men de Sa lah-ed-Din (Sa la dino) Ibn Ai yub. Los emi‐ 
res tur cos, pen san do que el im pe rio po dría un día su frir al gu na
gra ve ca tás tro fe y te mien do que su so be rano co me tie ra in ju rias
contra los des cen dien tes que ellos de ja ran des pués de su muer‐ 
te, y so bre los cua les te nía de re cho, en su ca li dad de es cla vos o
li ber tos, cons truían nu me ro sos co le gios, con ven tos y claus tros,
a los que asig na ban, a tí tu lo de «wa qf», in mue bles de con si de‐ 
ra ble pro duc to. Al cons ti tuir esos «au qaf» (pl. de «wa qf»), po‐ 
nían por con di ción que sus des cen dien tes se rían los ad mi nis‐ 
tra do res de los mis mos o co bra rían una par te de la ren ta. Ade‐ 
más, di chos emi res eran in cli na dos ge ne ral men te a ha cer el
bien y las obras pías, es pe ran do la re com pen sa de sus bue nas
ac cio nes en la vi da fu tu ra, lo cual ha te ni do por re sul ta do que
los «au qaf» sean nu me ro sos en el Cai ro y de im por tan tes pro‐ 
duc tos, de los que una par te se con sa gra al man te ni mien to de
los es tu dian tes y a los suel dos del pro fe so ra do; por eso acu den
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allí des de el Iraq y el Ma greb a ha cer sus es tu dios. Los cen tros
de las cien cias go zan de una gran de man da en di cha ca pi tal y
los ma res del sa ber des bor dan de ple ni tud. «Dios crea lo que le
pla ce».
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CAPÍ TU LO IV

SO BRE LAS DI VER SAS CIEN CIAS QUE, EN NUES‐ 
TROS DÍAS, EXIS TEN EN LA CI VI LI ZA CIÓN (MU‐ 

SUL MA NA)

LAS CIEN CIAS es tu dia das por los hom bres y que, en las prin ci‐ 
pa les ciu da des, se apren den y se trans mi ten por la vía de la ad‐ 
qui si ción y la en se ñan za, se ca ta lo gan en dos cla ses. La pri me ra
co rres pon de a las cien cias que son na tu ra les al hom bre y ha cia
la ad qui si ción de las cua les es con du ci do por la fa cul tad re fle xi‐ 
va; la se gun da con sis te en cien cias tra di cio na les, pro ve nien tes
de in di vi duos que las han ins ti tui do. Las que cons ti tu yen la pri‐ 
me ra cla se son las cien cias fi lo só fi cas. La re fle xión mis ma de
su yo orien ta al hom bre a to mar co no ci mien to de ellas, y las
per cep cio nes que ex pe ri men ta le con du cen a re co no cer el ob je‐ 
to de ca da cien cia, asi mis mo los pro ble mas de que se ocu pan, el
mo do de de mos tra ción que allí se em plea y las di ver sas ma ne‐ 
ras de la en se ñan za. Es así có mo en su ca li dad de ser do ta do de
re fle xión ad quie re, por me dio de la es pe cu la ción y la in ves ti ga‐ 
ción, la fa cul tad de dis tin guir la ver dad del error. Las cien cias
que per te ne cen a la se gun da cla se son for ma das por ins ti tu ción
y re ci bi das por tra di ción, y ca da una de ellas se ba sa en los da‐ 
tos pro ve nien tes del le gis la dor que la ha es ta ble ci do. Es tas no
son del do mi nio de la ra zón sal vo el tra tar de en la zar a sus fun‐ 
da men tos las cues tio nes que de ben for mar sus ra mas. En efec to
(en es tas úl ti mas cien cias) las (no cio nes) par ti cu la res que sur gen
lue go (del prin ci pio ge ne ral), y que se pre sen tan su ce si va men te,
no se in clu yen ba jo la re gla ge ne ral a la que to da cien cia tra di‐ 
cio nal es so me ti da por el he cho mis mo de su ins ti tu ción; por
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eso, pa ra en la zar (esas ra mas a sus fun da men tos) se re quie re
ne ce sa ria men te el re cur so a un mo do de ra zo na mien to fun da‐ 
do en la ana lo gía. Aho ra bien, es te ra zo na mien to ana ló gi co tie‐ 
ne por ba se (lit. «es una ra ma») la de cla ra ción trans mi ti da oral‐ 
men te y nos ha ce sa ber que la re gla (arri ba men cio na da) se apli‐ 
ca de una ma ne ra ab so lu ta e in va ria ble a los fun da men tos de
di chas cien cias. Pe ro, co mo (es ta de cla ra ción) es tra di cio nal, el
ra zo na mien to de que ha bla mos y que de ella de ri va es tra di cio‐ 
nal igual men te. To das las cien cias de es ta úl ti ma cla se son fun‐ 
da das en las pres crip cio nes del Li bro (el Co rán) y de la «Sun‐ 
na», pres crip cio nes cu ya ob ser va ción nos es im pues ta por Dios
y por su Pro fe ta. Otro tan to es el ca so de las cien cias que han
si do es ta ble ci das con el fin de fa ci li tar nos la ad qui si ción de és‐ 
tas. (Su es tu dio) dis po ne ne ce sa ria men te al de las cien cias que
tie nen por ob je to la len gua ára be, len gua del pue blo mu sul mán
y en la que el Co rán ha si do re ve la do.

Las cien cias tra di cio na les son muy nu me ro sas, por que to da
per so na res pon sa ble es tá obli ga da a co no cer los man da tos que
Dios ha im pues to no tan só lo a ella, sino tam bién a otros
miem bros de la es pe cie hu ma na. Di chos man da tos se en cuen‐ 
tran en el Co rán y en la «Sun na», ba jo la for ma de tex to es cri to,
o en las doc tri nas ad mi ti das uná ni me men te por los an ti guos
mu sul ma nes, o bien en las má xi mas que se han in clui do (a esos
tex tos o a esas doc tri nas). Por tan to es pre ci so co men zar por
exa mi nar el sen ti do de las pa la bras em plea das en el Co rán, y
es ta es la cien cia de la exe gé ti ca (ta fsir); en se gui da, ha cer re‐ 
mon tar has ta el Pro fe ta, por una ca de na de tra di cio nis tas dig‐ 
nos de fe, el tex to del li bro sa cro tal co mo nos ha si do trans mi‐ 
ti do de par te de Dios;[1] es ne ce sa rio tam bién en ten der las di fe‐ 
ren cias que exis ten en tre los di ver sos sis te mas de lec cio nes
adop ta dos por los «lec to res»: es to for ma la cien cia de las lec‐ 
cio nes co rá ni cas (ilm-el-qa ra at). Lue go hay que sa ber re mon tar
las Tra di cio nes de la «Sun na» has ta su au tor, dar los da tos so‐ 
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bre los tra di cio nis tas que las han re la ta do, co no cer la his to ria
de es tos hom bres, de mos trar que eran de tal mo do vir tuo sos
que se po día dar una con fian za ple na a sus de cla ra cio nes, y sa‐ 
ber em plear to dos los me dios re que ri dos en una ta rea de es ta
na tu ra le za. Tal es la cien cia de las Tra di cio nes (ilm-el-ha di th).
Por otra par te, se pre ci sa sa ber de du cir (de los fun da men tos de
la ley) las má xi mas (que de allí di ma nan), sir vién do se de un sis‐ 
te ma de re glas e in di can do la ma ne ra de qué es ta de duc ción de‐ 
be ser rea li za da. Es to cons ti tu ye la cien cia de los fun da men tos
de la ju ris pru den cia (osul-el-fi qh). Los es tu dios de es te gé ne ro
tie nen por re sul ta do dar a co no cer los man da tos de Dios en lo
que con cier ne a las ac cio nes de los se res res pon sa bles, y for mar
la cien cia de la ju ris pru den cia (ilm-el-fi qh). En tre las obli ga cio‐ 
nes (im pues tas al hom bre), unas ata ñen a su cuer po y otras a su
al ma (text. «co ra zón»). Es tas se re fie ren es pe cial men te a la fe y
a lo que uno es tá obli ga do a creer en el ca so de aque llas co sas
en las que no cree ría (sin es tar obli ga do a ello). Ellas for man los
dog mas que se re la cio nan a la es en cia y los atri bu tos de la Di vi‐ 
ni dad, a los acon te ci mien tos del día del jui cio fi nal, a la di cha
(del pa raí so), a las pe nas (del in fierno) y a la pre des ti na ción. La
cien cia que de mues tra es tos dog mas por me dio de prue bas ra‐ 
cio na les se de no mi na «teo lo gía es co lás ti ca» (ilm-el-ka lam). An‐ 
tes de abor dar el es tu dio del Co rán y de las Tra di cio nes, es in‐ 
dis pen sa ble co no cer las cien cias que se en la zan a la len gua (ára‐ 
be), ya que es so bre ellas que di cho es tu dio ha de apo yar se. Se
com po nen de va rias, una es la le xi co lo gía (lo ga); otra, la gra má‐ 
ti ca (nahu); una ter ce ra, la re tó ri ca (baian), y otra, las be llas le‐ 
tras (adab), así co mo el lec tor, lo ve rá cuan do tra te mos de es tas
cien cias.

To das las cien cias tra di cio na les per te ne cen par ti cu lar men te
a la re li gión mu sul ma na y a los que la pro fe san. Cier ta men te
que, en prin ci pio ge ne ral, cien cias aná lo gas de ben en con trar se
en tre los pue blos de otras co mu nio nes, cien cias que di fie ren,
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no obs tan te, de és tas, aun que sean de la mis ma es pe cie. En
efec to, las cien cias is lá mi cas se en la zan a la ley que Dios re ve ló
al Le gis la dor y que és te fue en car ga do de co mu ni car la a los
hom bres. Tie nen es ta par ti cu la ri dad que las di fie re de las cien‐ 
cias de otros pue blos, el ha ber anu la do el Is lam las de más re li‐ 
gio nes; por eso de be uno ale jar se de las cien cias de pen dien tes
de las re li gio nes que exis tían an tes del is la mis mo: no es per mi‐ 
ti do es tu diar las, por que la ley prohí be la lec tu ra de los otros li‐ 
bros re ve la dos que el Co rán. El Pro fe ta ha di cho: «No di gáis a
los que po seen li bros re ve la dos: Vo so tros es táis en Jo cier to, o
vo so tros de cís men ti ras; mas de cid les: No so tros cree mos en lo
que nos ha si do re ve la do y en lo que ha si do re ve la do a vo so‐ 
tros; vues tro Dios es el nues tro». En una oca sión al ver a Omar
con una ho ja del Pen ta teu co en la ma no,[2] el Pro fe ta se dis gus tó
al gra do de de jar ma ni fes tar en su sem blan te la ex pre sión de la
ira, y le di jo: «¿Aca so no os tra je una doc tri na cla ra y pu ra? ¡Por
Allah!, si Moi sés vi vie ra, no re sis ti ría a se guir me».

Las cien cias tra di cio na les que se li gan a la ley is lá mi ca han
re ci bi do de los mus li mes alien tos sin lí mi tes, y las per so nas que
se de di ca ban a su es tu dio han al can za do en ellas un co no ci‐ 
mien to de una pro fun di dad má xi ma. Se ha co rre gi do la ter mi‐ 
no lo gía de to das las cien cias, se las ha or de na do por cla se y se
les ha da do una be lle za y una ele gan cia que ja más han si do su‐ 
pe ra das.

Ha bía en esa épo ca hom bres pa ra ca da cien cia que se po dían
con sul tar (y cu ya pa la bra ha cía au to ri dad), y se po seían los
prin ci pios de don de se po día de du cir un sis te ma re gu lar de en‐ 
se ñan za. Los paí ses del Orien te y del Oc ci den te go za ban de una
ma ne ra es pe cial de ese pri vi le gio, co sa bien no to ria y que
enun cia re mos en se gui da al ha cer re vis ta de esas ra mas de los
co no ci mien tos. Pe ro, en el Ma greb de nues tros días, la de man‐ 
da de las cien cias es tá pa ra li za da ca si to tal men te, a con se cuen‐ 
cia de la de ca den cia de la ci vi li za ción y de la in te rrup ción de la
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en se ñan za tra di cio nal; (véa se ca pí tu lo  II p.  774). Ig no ro có mo
Dios ha tra ta do al Orien te, mas es toy in cli na do a creer que las
cien cias en cuen tran allí ali cien tes y que las bue nas tra di cio nes
de en se ñan za es tán cons tante men te man te ni das, no só lo pa ra
las cien cias, sino tam bién pa ra las ar tes de pri me ra ne ce si dad y
aun las su per fluas que na cen cuan do el bien es tar ge ne ral al can‐ 
za su au ge. Lo su pon go, de bi do a que la po bla ción de esas co‐ 
mar cas es muy nu me ro sa, la ci vi li za ción de la vi da ur ba na se
ha lla gran de men te avan za da y los es tu dios se sos tie nen allí de
la asis ten cia y las pen sio nes a las cua les las ren tas de las fun da‐ 
cio nes pías man tie nen am plia men te. ¡Y Dios, exal ta do sea, ac‐ 
túa a vo lun tad, y de Él pro ce de to da asis ten cia y ayu da!
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CAPÍ TU LO V

DE LAS CIEN CIAS CO RÁ NI CAS: LA EXÉ GE SIS Y LA
LEC TU RA

EL CORÁN es la pa la bra de Dios que Él en vió del Cie lo a su
Pro fe ta y que cons ti tu ye un es cri to co lo ca do en tre las dos cu‐ 
bier tas del li bro (sagra do). Di cha pa la bra es tá con ser va da en el
pue blo por una Tra di ción au tén ti ca. Los Com pa ñe ros, que
apren die ron del Pro fe ta el tex to del Co rán, cier ta men te, lo re‐ 
la tan en su nom bre, pe ro con lec cio nes (lit. vías) que di fie ren
en tre sí en cuan to a la pro nun cia ción de cier tos vo ca blos y la
ma ne ra de ar ti cu lar al gu nas le tras. Esos sis te mas de lec tu ra, al
ha ber si do trans mi ti dos por vía de la tra di ción, ad qui rie ron
una gran pu bli ci dad, y se ter mi nó por re co no cer sie te for mas (o
vías) di fe ren tes de enun ciar (el tex to del Co rán) y ba sar las en
Tra di cio nes au tén ti cas. Se dis tin gue ca da uno de es tos sis te mas
por el nom bre del tra di cio nis ta más re pu ta do en tre la mu che‐ 
dum bre de los que han na rra do. Es tas sie te lec cio nes (o sis te‐ 
mas de lec tu ra) sir ven de ba se a la lec tu ra co rrec ta del Co rán.
Al gu nos in di vi duos han aña di do otros sis te mas; pe ro és tos, a
jui cio de los doc to res ver sa dos en la cien cia de la lec tu ra co rá‐ 
ni ca, no se apo yan so bre Tra di cio nes tan se gu ras co mo los pri‐ 
me ros. Las sie te lec cio nes son bien co no ci das por los li bros que
tra tan de es ta ma te ria.

La trans mi sión de ca da una de las sie te lec cio nes por una vía
au tén ti ca no es tá ad mi ti da pa ra al gu nos doc to res. Se gún ellos,
es tas lec cio nes no son sino cier tas ma ne ras con for me a las cua‐ 
les se enun cia el tex to co rá ni co; así pues, las ma ne ras de enun‐ 
ciar (de vi va voz) no per mi ten de ter mi nar se con exac ti tud.
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«Em pe ro ello —di cen— no sig ni fi ca nin gún de tri men to a la
cer ti dum bre de la vía tra di cio nal por la que el Co rán (mis mo)
nos ha lle ga do». La gran ma yo ría de los doc to res re cha za esa
opi nión y sos tie nen que ca da una de di chas lec cio nes ha si do
trans mi ti da por una vía per fec ta men te se gu ra. Otros es ti man
que la tra di ción de las lec cio nes es ve rí di ca, a ex cep ción sin
em bar go de la par te que de pen de de la enun cia ción, co mo, por
ejem plo, la pro lon ga ción del «alif» y la ate nua ción del «ha m‐ 
za».[1] «La vía de la au di ción —agre gan— no nos su mi nis tra
nin gún co no ci mien to res pec to a la ma ne ra de que cu yas mo di‐ 
fi ca cio nes de esas le tras de ben ha cer se». Es ta opi nión es evi‐ 
den te.

Las (sie te) lec cio nes y el mo do de re ci tar las con ti nua ron en
trans mi tir se en tre los lec to res, has ta que se hu bo pues to por es‐ 
cri to y re gis tra do en las com pi la cio nes los co no ci mien tos cien‐ 
tí fi cos. En ton ces las lec cio nes fue ron es cri tas a su vez con las
de más cien cias y cons ti tu ye ron el ob je to de un ar te par ti cu lar,
de una cien cia sui generis. Es te ar te se pro pa gó en tre los pue blos
del Orien te y de Es pa ña, y pa só, de ge ne ra ción en ge ne ra ción
has ta la épo ca en que Mod jahid[2] es ta ble ció su so be ra nía en la
Es pa ña orien tal. Es te prín ci pe, an ti guo clien te de la fa mi lia de
Ibn Abi Amer,[3] ha bía cul ti va do es ta ra ma del sa ber, con for me
a dis po si cio nes de su pa trón, que tu vo gran cui da do de su edu‐ 
ca ción y que nun ca de jó de pre sen tar lo a cuan tos doc to res ve‐ 
nían a su cor te. Des pués de ha ber ad qui ri do, en es ta ra ma vas‐ 
tos co no ci mien tos, y ob te ni do en se gui da la so be ra nía de De nia
y de las is las orien ta les (las Ba lea res), se en tre gó al es tu dio de la
cien cia en la que ya era un gran ma es tro. Pro tec tor ce lo so de
las cien cias en ge ne ral, fa vo re cía de un mo do en te ra men te par‐ 
ti cu lar a la de las lec cio nes co rá ni cas.

Abu Amr-ed-Da ní (ve cino de De nia),[4] que apa re ció ha cia
esa épo ca, al can zó co mo lec tor el pri mer ran go. Fue a él que
en ton ces se hi zo re mon tar los co no ci mien tos que se po seían en
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es ta cien cia, y fue a su sis te ma de re ci ta ción en que se hi zo con‐ 
cluir los «is na des» (apo yos) de las lec cio nes que se im par tían.
Las nu me ro sas obras que es cri bió so bre es ta ma te ria de vi nie‐ 
ron má xi mas au to ri da des a las que los lec to res se re fe rían con
ple na con fian za y des cui da ron los an ti guos tra ta dos so bre el
pro pio te ma. Se va lía so bre to do de su obra in ti tu la da «Tai sir».
[5]

En una de las ge ne ra cio nes si guien tes apa re ce Abul Qa sim
Ibn Fe rro[6] Ash-Sha ti bí (na ti vo de Já ti va). Es te doc tor, ha bien‐ 
do em pren di do la ta rea de or de nar y re su mir la co lec ción de
Abu Amr, pu so en ver so el con jun to de da tos que és te ha bía
con sig na do en sus es cri tos. Co mo pro cu ra ba la con ci sión, de‐ 
sig nó, con le tras del al fa be to em plea das se gún un sis te ma re gu‐ 
lar, los nom bres de los lec to res (que ha bía de ci tar), y re dac tó su
tra ba jo en ver so a fin de po dér se lo re te ner más fá cil men te en la
me mo ria.[7] To da la cien cia en cues tión se ha lla sin te ti za da en
es te ex ce len te tra ta do. La gen te se ha pues to a apren der lo de
me mo ria y a en se ñar lo a los ni ños en las es cue las, y tal uso se
man tu vo (mu cho tiem po) en las ciu da des del Ma greb y de Es‐ 
pa ña.

Se aña de a ve ces al es tu dio de las lec cio nes el de la es cri tu ra,
es de cir, la or to gra fía[8] em plea da en la trans crip ción del Co rán.
La ra zón de ello es que va rios vo ca blos de es te li bro son or to‐ 
gra fia dos con tra ria men te al uso es ta ble ci do y a las re glas. Así,
por ejem plo, se en cuen tra la voz «bai id» es cri ta con una «i» de
más,[9] los vo ca blos «laadz bahan nho»[10] y «wa la au dao»,[11] es‐ 
cri tas con una «a» de más, y una «w» de más en la ex pre sión
«dja za wadha li min.[12] Se ad vier te asi mis mo que la «a» es a ve‐ 
ces su pri mi da en al gu nas pa la bras y a ve ces con ser va da, y que
la «t» es re pre sen ta da en oca sio nes por una for ma alar ga da
cuan do de bía te ner la for ma de la «t» li ga da, le tra que se ase‐ 
me ja a la «h». Ya he mos in di ca do la cau sa de es tas irre gu la ri da‐ 
des en nues tro ca pí tu lo so bre la es cri tu ra,[13] y, co mo son con‐ 
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tra rias a las re glas y a los prin ci pios fun da men ta les de la or to‐ 
gra fía, se ha creí do in dis pen sa ble ha cer la enu me ra ción re la ti va
y ha blar de ellas en las obras que tra ten de cien cias.

Cuan do es tos es cri tos lle ga ron a los paí ses de Oc ci den te, el
pre ci ta do Abu Amr-ed-Da ní to mó in te rés en el asun to y es cri‐ 
bió so bre la ma te ria va rios tra ta dos, de los cua les el me jor co‐ 
no ci do es el que lle va el tí tu lo de Al-Moqnií. Es ta obra fue bien
aco gi da por el pú bli co y se con vir tió pa ra és te en una au to ri dad
de ci si va. Pues to en ver so por Abul Qa sim (Ibn Fe rro) de Já ti va,
for mó un poe ma muy fa mo so cu ya ri ma tie ne por ba se la le tra
«r». La gen te so lí ci ta men te se pu so a me mo ri zar lo.

En se gui da so bre vino mu cha di ver si dad en las ma ne ras de
es cri bir cier tas pa la bras y gru pos de le tras dis tin tas de las que
he mos ha bla do. Esas va rian tes fue ron se ña la das en los es cri tos
de Abu Dawud So lei mán Ibn Nad jah, li ber to de Mod jahid y cé‐ 
le bre ex po si tor de los mé to dos en se ña dos por su ma es tro Abu
Amr-ed-Da ní, y na rra dor de los li bros com pues tos por es te
doc tor.

Ha bién do se pro pa ga do lue go otras irre gu la ri da des or to grá‐ 
fi cas, un ma gre bi ta, que vi vía en esos úl ti mos tiem pos y que se
lla ma ba Al ja rraz, las de sig nó en otro poe ma, com pues to de ver‐ 
so li bre («ard ju za»), e in di có los nom bres de las per so nas de cu‐ 
ya fuen te las ha bía re ci bi do. Es te tra ta do con tie ne ade más nu‐ 
me ro sas dis cu sio nes que fal tan en «Al-Mo q nií». Ha al can za do
una gran fa ma en los paí ses del Oc ci den te; pues es la úni ca obra
so bre es ta ma te ria que los es tu dian tes apren den de me mo ria,
por que han de ja do de la do los es cri tos de Abu Diwud, de Abu
Amr y de Ash-Sha ti bí.

De la exé ge sis del tex to co rá ni co
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El Co rán fue en via do del Cie lo en len gua ára be y en un es ti lo
con for me a la ma ne ra se gui da por los ára bes pa ra bien ex pre sar
sus pen sa mien tos En ese en ton ces lo com pren dían to dos, y en‐ 
ten dían per fec ta men te las ideas sim ples y com pues tas que en‐ 
ce rra ba. Fue re ve la do fra se por fra se, ale ya por ale ya, se gún las
oca sio nes, ya sea pa ra ma ni fes tar la doc tri na de la uni ci dad de
Dios, o pa ra in di car las obli ga cio nes a que los hom bres de ben
so me ter se en es te mun do. De es tos pa sa jes, unos enun cian los
dog mas de fe, otros com pren den las pres crip cio nes que sir ven
pa ra re glar las ac cio nes del hom bre. Hay tam bién al gu nos que,
re ve la dos con an te rio ri dad, han si do anu la dos por otros, re ve‐ 
la dos des pués. Fue el pro pio Pro fe ta quien dio la ex pli ca ción de
ello. Dios ha di cho: «Y a ti re ve la mos el Men sa je pa ra que di lu‐ 
ci des, a los hom bres, lo que les fue re ve la do a fin de que me di‐ 
ten». (Co rán, su ra XVI, vers. 44); asi mis mo, fue el Pro fe ta quien
des en vol vió el sen ti do, dis tin guió las ale yas abro gan tes de las
abro ga das y co mu ni có esos co no ci mien tos a sus Com pa ñe ros.
Fue tam bién de su bo ca que los Com pa ñe ros su pie ran la sig ni‐ 
fi ca ción (de las ale yas) y las cir cuns tan cias que ha bían da do lu‐ 
gar a su re ve la ción. Así, pa ra no ci tar sino un so lo ejem plo, se‐ 
gu ra men te que es tas pa la bras: «Cuan do te lle gue el so co rro de
Dios y la vic to ria»,[14] eran el anun cio de la muer te del Pro fe ta.
[15] Se tie nen de los Com pa ñe ros al gu nos otros da tos de un gé‐ 
ne ro aná lo go. Sus dis cí pu los co mu ni ca ron esas no cio nes unos a
otros y las trans mi tie ron a las ge ne ra cio nes si guien tes. Tal uso
con ti nuó has ta la épo ca en que las di ver sas es pe cies de co no ci‐ 
mien tos ad qui ri dos por los mus li mes for ma ron otro tan to de
cien cias y fue ron pues tas por es cri to en las com pi la cio nes. En‐ 
ton ces una gran par te de aque llos da tos (re fe ren tes al Co rán)
fue ron trans cri tos en los li bros jun ta men te con los do cu men tos
pro ve nien tes de los Com pa ñe ros y de sus dis cí pu los. Los co‐ 
men ta do res, co mo Ta ba rí,[16] Al Wa qi dí,[17] Tha ali bí[18] y otros, a
quie nes di chos da tos ha bían lle ga do (por vía de la trans mi sión
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oral) hi cie ron lo me jor po si ble pa ra asen tar los por es cri to. Las
cien cias que se re fe rían a la len gua ára be, a la ins ti tu ción pri mi‐ 
ti va de las vo ces, a los prin ci pios que re gían las in fle xio nes gra‐ 
ma ti ca les y a la ma ne ra de com bi nar los vo ca blos a fin de ex‐ 
pre sar las ideas con pre ci sión y ele gan cia, se vol vie ron lue go
ob je to de en se ñan za pro fe sio nal, y se hi zo ne ce sa rio reu nir las
en co lec cio nes. Has ta en ton ces, esas no cio nes ha bían si do de tal
mo do fa mi lia res al pue blo ára be que no te nía nin gún me nes ter
de re cu rrir a li bros ni a la tra di ción oral pa ra pro por cio nár se‐ 
las; pe ro lue go ha bían em pe za do a caer en el ol vi do y a no ha‐ 
llar se ya sino en los es cri tos de los fi ló lo gos; por eso se pre ci sa‐ 
ba re cu rrir a esas obras cuan do se ocu pa ba de la in ter pre ta ción
del Co rán, ya que es te li bro es tá en len gua ára be y en un es ti lo
con for me al mo do con cep tuo so con que es te pue blo ex pre sa ba
sus ideas.

La in ter pre ta ción del Co rán cons ti tu yó así dos ra mas (de
exé ge sis), de las cua les una se lla ma «tra di cio nal» (y la otra «fi‐ 
lo ló gi ca»). La pri me ra se apo ya en los da tos ora les que re mon‐ 
tan a los pri me ros mus li mes y con sis te en el co no ci mien to de
lo «abro gan te» y lo «abro ga do»,[19] de las cir cuns tan cias que
dan lu gar a la re ve la ción de di ver sos pa sa jes del Co rán, y del
ob je to de ca da ale ya. Na da de to do eso ha po di do co no cer se
sino por las in di ca cio nes pro ve nien tes de los Com pa ñe ros y sus
dis cí pu los. Los doc to res de an ta ño ha bían reu ni do da tos re la ti‐ 
vos en co lec cio nes; mas sus tra ba jos con te nían lo bue no y lo
ma lo, Tra di cio nes de las que unas eran «acep ta bles» y otras
«re cha za bles».[20] Es to obe de cía a que los ára bes no eran de los
pue blos que po seían li bros y no cio nes cien tí fi cas, sino gen tes
ha bi tua das a la vi da nó ma da y en te ra men te anal fa be tos; por
ello, cuan do de sea ban co no cer las cau sas que pro du cen los se‐ 
res su blu na res, el mo do de la crea ción del mun do, los mis te rios
del uni ver so, y otras co sas que in te re san pro fun da men te al es‐ 
píri tu hu ma no, se di ri gían a los pue blos que ya ha bían re ci bi do
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los li bros re ve la dos y acep ta do sus in for ma cio nes. Di chos pue‐ 
blos eran las «gen tes del Pen ta teu co», es de cir, los ju díos, y los
que les si guie ron en su re li gión, o sean los cris tia nos. Aho ra
bien, las gen tes del Pen ta teu co que vi vían a la sa zón en tre los
ára bes eran nó ma das (e ig no ran tes) co mo ellos y no po seían
más co no ci mien tos que el vul go de sus co rre li gio na rios. La ma‐ 
yor par te de ellos eran de los Hi m ya ri tas con ver ti dos al ju dais‐ 
mo. Cuan do abra za ron la doc tri na mu sul ma na, con ser va ron
(un con jun to de re la tos) que no te nían nin gu na re la ción con los
prin ci pios de la ley is lá mi ca que aca ba ban de re ci bir: ta les fue‐ 
ron tra di cio nes acer ca del ori gen de los se res crea dos, pre dic‐ 
cio nes de gran des ca tás tro fes y otras co sas por el es ti lo. Las
per so nas de quie nes ha bla mos eran Kaab-el-Ah bar,[21] Wahb
Ibn Mo na bbeh,[22] Ab da llah Ibn Sa lam[23] y otros. Los co men ta‐ 
do res del Co rán se lle na ron en ton ces de re la tos pro ve nien tes
de es tos in di vi duos, sin re mon tar más allá, re fi rién do se a ma te‐ 
rias aná lo gas a las que he mos men cio na do, y sin te ner al gu na
co ne xión con los ar tícu los de la ley is lá mi ca pa ra que uno se dé
la pe na de in ves ti gar cuá les de ellas eran au tén ti cas y dig nas de
ser acep ta das. Los co men ta do res se mos tra ron muy aco mo da‐ 
ti cios y col ma ron sus li bros de na rra cio nes de esa es pe cie. Las
re ci bie ron de esas gen tes del Pen ta teu co, co mo aca ba mos de
de cir lo, de in di vi duos que ha bi ta ban en el de sier to y que eran
en te ra men te in ca pa ces de pro bar la exac ti tud de las his to rias
que con ta ban. Sin em bar go, la gran re pu ta ción de esos neó fi tos
y la al ta con si de ra ción de que se les ro dea ba, a cau sa de su ce lo
por la re li gión mu sul ma na, in du je ron a los co men ta do res a
adop tar sus co mu ni ca cio nes.

Tiem po des pués la gen te se apli có a ve ri fi car las Tra di cio nes
y exa mi nar su au ten ti ci dad, y, en uno de los úl ti mos si glos, un
doc tor lla ma do «Abu Moha m mad Ibn Ati ya»,[24] re cién ve ni do
al Ma greb, re su mió el con te ni do de esas Tra di cio nes, to man do
de ellas lo que pa re cía más apro xi ma do a la ver dad. Su obra
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res pec ti va, de ex ce len te orien ta ción, es tá bas tan te di fun di da en
es te país y en Es pa ña. A con ti nua ción sur ge Al qor to bí[25] y pro‐ 
si gue el mis mo plan y mé to do de aquél en un tra ta do que go za
de gran re pu ta ción en Orien te. La se gun da ra ma de la cien cia
de in ter pre ta ción co rá ni ca es pu ra men te fi lo ló gi ca, ba sa da en el
co no ci mien to de la len gua, las in fle xio nes gra ma ti ca les y la elo‐ 
cuen cia de ex pre sar los pen sa mien tos de acuer do con los pro‐ 
pó si tos y gi ros. Es ta ra ma ra ra men te se aís la de la otra, la cual
se con si de ra por sí mis ma es en cial. En efec to, la in ter pre ta ción
fi lo ló gi ca só lo em pie za a des en vol ver se cuan do el co no ci mien‐ 
to de la len gua y de las cien cias vin cu la das con ella se con vier te
en un ar te par ti cu lar. Es ver dad sin em bar go que, en cier tos co‐ 
men ta rios, ella ocu pa el prin ci pal si tio.

La me jor obra de es ta (úl ti ma) cla se es la que lle va el tí tu lo de
«Alkas hs haf» (re ve la dor) y que tie ne por au tor a Az-Za ma js ha‐ 
rí,[26] oriun do de Jua rezm de Iraq.[27] Pe ro des gra cia da men te es‐ 
te doc tor pro fe sa ba las opi nio nes de los Mo ta zi li tas en lo que
ata ñe a cier tos dog mas de la fe, y eso lo in du jo a in ser tar en su
obra ar gu men tos en fa vor de las doc tri nas per ni cio sas de esos
sec ta rios, to das las ve ces que las fi gu ras de re tó ri ca pre sen ta das
por al gu nas ale yas del Co rán le da ban la oca sión; por eso los
doc to res sun ni tas más es cru pu lo sos se apar ta ron de ese li bro y
pu sie ron al pú bli co en guar dia contra los ve ne nos en él ocul tos;
mas ello no les im pi de re co no cer el pro fun do sa ber del au tor
en lo que con cier ne a la len gua y la elo cuen cia. Los bien im‐ 
pues tos de las doc tri nas or to do xas y ap tos en el uso de bue nos
ra zo na mien tos pa ra de fen der las po drán leer esa obra sin te mor
de caer en los la zos que han de ad ver tir allí. Es re co men da ble
in clu so en te rar se de ese tra ta do, de bi do a la ex tra or di na ria in‐ 
ge nio si dad de sa rro lla da por el au tor en las di ver sas ra mas de la
cien cia fi lo ló gi ca.

He mos re ci bi do úl ti ma men te, en Ma greb una obra es cri ta
por Sha raf-ed-Din Attai bí,[28] na tu ral de Tu riz del Iraq pér si co.
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El au tor co men ta el tex to de Za ma js ha rí mi nu cio sa men te,
abor dan do la fu ti li dad de las prue bas ale ga das por es te doc tor
en fa vor del sis te ma de los Mo ta zi li tas. De mues tra asi mis mo
que las ex pre sio nes fi gu ra das del Co rán de ben en ten der se se‐ 
gún el sis te ma de los Sun ni tas y no se gún el de los Mo ta zi li tas.
En di cha obra, es te ira qués des en vuel ve un pro fun do sa ber así
co mo un gran co no ci mien to de to das las fa ce tas de la re tó ri ca.
«Él es om ni sapien te, por en ci ma de to do sa be dor». (Co rán, su‐ 
ra XII, vers. 76).
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CAPÍ TU LO VI

DE LAS CIEN CIAS QUE TIE NEN POR OB JE TO LAS
TRA DI CIO NES

LAS CIEN CIAS que tie nen por ob je to las Tra di cio nes son muy
nu me ro sas y de dis tin tas es pe cies. Una de es tas cien cias exa mi‐ 
na las Tra di cio nes que anu lan a las otras y las que han si do anu‐ 
la das. Es pre ci so sa ber que nues tra ley ad mi te la va li dez de esas
abro ga cio nes y en se ña que ello ha te ni do lu gar por una gra cia
es pe cial de Dios pa ra con sus sier vos, y con el fin de ali ge rar les
las obli ga cio nes que les ha bía im pues to y con tri buir a su bien‐ 
es tar. Dios ha di cho (a su Pro fe ta): «No abro ga mos nin gu na ale‐ 
ya ni la bo rra mos de tu me mo ria, sin rem pla za ría por otra me‐ 
jor o se me jan te». (Co rán, su ra II, vers. 106).

[El co no ci mien to del «abro gan te y el abro ga do» con cuer da
igual men te con el tex to del Co rán y el de las Tra di cio nes; mas,
en lo que con cier ne al Co rán, es te co no ci mien to se en cuen tra
in clui do en las cien cias de la exé ge sis,[1] mien tras el que ata ñe al
tex to de las Tra di cio nes tie ne un si tio par ti cu lar en tre las cien‐ 
cias re la ti vas a las Tra di cio nes].[2]

Cuan do dos de cla ra cio nes (sea del Co rán, sea de las Tra di‐ 
cio nes) se contra di cen, sien do la una ne ga ti va y la otra afir ma‐ 
ti va, y que no per mi ten con ci liar se por vía de la in ter pre ta ción,
se ha ce ne ce sa rio co no cer la que ha si do enun cia da con an te la‐ 
ción pa ra es tar se gu ro de que la que cu ya enun cia ción ha ocu‐ 
rri do pos te rior men te anu la a la otra. De to das las cien cias que
tie nen por ob je to las Tra di cio nes, és ta es la más im por tan te y
más di fí cil. «Los sa bios —di ce Az-Zuh rí—[3] se han ago bia do y
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ago ta do tra tan do de dis tin guir el “abro gan te” del “abro ga do”, en
las Tra di cio nes pro ve nien tes del En via do de Dios». El imam
Ash-Sha fií era pro fun da men te ver sa do en es ta ra ma de co no ci‐ 
mien tos.

Se in clu ye en el nú me ro de las cien cias que tie nen las Tra di‐ 
cio nes por fi na li dad, el exa men de los «is na des» y el co no ci‐ 
mien to de las Tra di cio nes que, apo yán do se en los «is na des» y
lle nan do to dos los re qui si tos exi gi dos, ofre cen las re glas a que
los cre yen tes de ben ajus tar sus ac cio nes. El con te ni do de las
Tra di cio nes que re cuer dan los ac tos o las pa la bras del Pro fe ta
es obli ga to rio cuan do los mo ti vos de creer en su au ten ti ci dad
pre do mi nen so bre las du das. En ton ces de be apli car se con un
ce lo sin ce ro a pro por cio nar la vía por la que se lle ga a esa
creen cia. Se pre ci sa por tan to in da gar acer ca del ca rác ter de ca‐ 
da na rra dor de Tra di cio nes, des de el pun to de vis ta de la pro bi‐ 
dad y de la bue na me mo ria; da tos que pue den ob te ner se de los
in for mes su mi nis tra dos por los gran des doc to res de la re li gión
y nos da rían la se gu ri dad so bre la ho nes ti dad de di chos tra di‐ 
cio nis tas, la rec ti tud de su ca rác ter y su in ca pa ci dad de equi vo‐ 
car se en lo que re la tan. Ello nos con du ce a dis tin guir las Tra di‐ 
cio nes que de be mos acep tar de las que he mos de re cha zar. De‐ 
be sa ber se, ade más, el gra do de au to ri dad que se otor ga ba a ca‐ 
da tra di cio nis ta, tan to de los Com pa ñe ros co mo de sus dis cí pu‐ 
los, co no cer los in di cios por me dio de los cua les se ha bía es ta‐ 
ble ci do en tre ellos esas di fe ren cias, asi mis mo las cir cuns tan cias
y los ras gos que les dis tin guían in di vi dual men te. Añá da se que
los «is na des» va rían tam bién de ca rác ter: unos son con ti nuos
(mo ta si lin) y otros in te rrum pi dos (mon qa tiín). Es tos úl ti mos
pro vie nen de na rra do res que no han en contra do a los tra di cio‐ 
nis tas so bre la au to ri dad de los cua les en se ña ban las Tra di cio‐ 
nes. Los pri me ros se re co no cen por la au sen cia de to do de fec to
que po dría de bi li tar su au ten ti ci dad. La di fe ren cia que exis te
en tre es tas dos cla ses con du ce a un do ble re sul ta do, es to es, que
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hay que acep tar las Tra di cio nes del gra do su pe rior y re cha zar
las del gra do in fe rior. En cuan to a las de la cla se me dia na, las
opi nio nes va rían, se gún lo que se acep te de los jui cios emi ti dos
a es te res pec to por el uno o el otro de los prin ci pa les doc to res.
Los hom bres ver sa dos en la cien cia de las Tra di cio nes ha cen
uso de tér mi nos téc ni cos que han con ve ni do em plear y que sir‐ 
ven pa ra de sig nar las Tra di cio nes se gún sus di ver sos gra dos de
au ten ti ci dad. Ta les son los tér mi nos: «sano» (sahih), «pa sa ble»
(ha san), «dé bil» (dhaíf), «la xo» (mor sal), «in te rrum pi do» (mon‐ 
qa tií), «re frac ta rio» (modhil), «ex cep cio nal» (sha dz), «ex tra ño»
(ga rib), etc. Es tos son los di ver sos tí tu los que han cla si fi ca do las
Tra di cio nes, con in di ca ción del acuer do o del des acuer do de
los doc to res res pec to a su au ten ti ci dad. Los in ves ti ga do res de‐ 
ben asi mis mo exa mi nar la vía por la que ca da tra di cio nis ta ha
re ci bi do de su an te ce sor la in for ma ción que re fie re, es de cir, si
es le yén do se la, o es cri bién do la ba jo su dic ta do, u ob te nién do la
de él, ya es cri ta, o con si guien do li cen cia pa ra en se ñar la. Es ne‐ 
ce sa rio, ade más, co no cer el gra do de au to ri dad que se con ce día
a ca da (Tra di ción), las di ver sas opi nio nes de los doc to res en
cuan to a la aco gi da que de be dar se a esos re la tos, sea pa ra acep‐ 
tar los, sea pa ra re cha zar los. Lue go de ben abor dar se los tra ta‐ 
dos que sir ven a ex pli car las vo ces que se ad vier ten en el tex to
de las Tra di cio nes y que se de sig nan (se gún su ca rác ter) por los
tér mi nos: «ex tra ños» (ga rib), «du do sas» (mos hkil), «al te ra das»
(mo sahhaf), «ho mó ni mas» (mo fta riq) y «si nó ni mas» (mu ta lif).
He ahí lo que de be cons ti tuir el es tu dio prin ci pal de los que se
ocu pan de las Tra di cio nes. Los tra di cio nis tas de los tiem pos
pa sa dos, es de cir, los Com pa ñe ros y sus dis cí pu los, eran per so‐ 
na jes no ta bles; bien co no ci dos en sus res pec ti vas lo ca li da des.
Unos re si dían en el Hid jaz, otros en Bá so ra y Ku fa, del Iraq,
otros vi vían en Si ria y en Egip to, y to dos go za ban de una gran
no to rie dad en sus co rres pon dien tes épo cas. En aque llos tiem‐ 
pos el sis te ma se gui do por los tra di cio nis tas del Hid jaz, en lo
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que con cier ne a los «is na des», era su pe rior al de sus co le gas de
otras lo ca li da des y da ba ma yor cer ti dum bre a la au ten ti ci dad
de sus Tra di cio nes. Ello se de bía al ex tre mo cui da do que po‐ 
nían en ob ser var to das las con di cio nes re que ri das en es ta ma‐ 
te ria, so bre to do en no re la tar na da sino ba sa dos en la au to ri‐ 
dad de hom bres de bien, do ta dos de bue na me mo ria, y re cha zar
las Tra di cio nes pro ve nien tes de na rra do res de quie nes se ig no‐ 
ra ba la his to ria y el ca rác ter.

La es cue la del Hid jaz, es ta ble ci da des pués de la épo ca de los
pri me ros mu sul ma nes, tu vo por je te al imam Ma lik,[4] el gran
sa bio de Me di na. Lue go sur gie ron sus alum nos, el imam Abu
Ab da llah Moha m mad Ibn Edris Ash-Safií,[5] los doc to res Ibn
Wahb,[6] Ibn Bo kair,[7] Al qa na bí,[8] y Moha m mad Ibn-el-Ha san.
[9] Des pués apa re ció el imam Ah mad Ibn Han bal,[10] así co mo
otros doc to res muy dis tin gui dos.

En los pri me ros tiem pos del Is lam, el co no ci mien to de la ley
era pu ra men te tra di cio nal. [No ha bía re cur so (pa ra for mar esas
no cio nes) ni a la es pe cu la ción, ni al jui cio ín ti mo, ni a ra zo na‐ 
mien tos fun da dos en la ana lo gía]. Los mus li mes de aqué lla épo‐ 
ca se apli ca ban al es tu dio de la ley y tra ba ja ban con to do ce lo
pa ra re co no cer las ver da de ras doc tri nas de la mis ma, has ta al‐ 
can zar el éxi to. El imam Ma lik re dac tó su «Mo wa tta» [con for‐ 
me al sis te ma de los le gis tas del Hid jaz] y con sig nó en él los
prin ci pios fun da men ta les de la ju ris pru den cia que se en cuen‐ 
tran en las Tra di cio nes cu ya au ten ti ci dad es uni ver sal men te ad‐ 
mi ti da. Adop tó en su li bro el mis mo or den de ca pí tu los y los
mis mos tí tu los que se em plean en los tra ta dos de de re cho.

Los doc to res en Tra di cio nes se ocu pa ron en se gui da de la
cien cia que tie ne por ob je to las di ver sas «vías» (o trá mi tes) por
las que cier tas Tra di cio nes (idén ti cas) les ha bían lle ga do [Esas
vías eran las de las es cue las del Hid jaz, del Iraq, etc.], por que
su ce día a ve ces que la mis ma Tra di ción les era trans mi ti da por
va rias vías [y por di fe ren tes se ries de na rra do res]. Al gu nas Tra‐ 
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di cio nes les lle ga ban, unas por una so la vía, y otras por va rias
[lo que les au to ri za ba a re pe tir és tas en sus obras, ba jo los di‐ 
ver sos tí tu los em plea dos en los tra ta dos de de re cho, guián do se]
con for me a las in di ca cio nes que ellas con tie nen.

Moha m mad Ibn Is maíl-el-Bu ja rí, ada lid de los tra di cio nis tas
de su tiem po [acre cen tó mu cho el do mi nio de la trans mi sión de
Tra di cio nes] y pu bli có las de la Sun na por or den de ma te rias,
en su «Mos nad» (o cuer po de Tra di cio nes au tén ti cas) ti tu la do
«As-Sahih». En és ta obra reu nió tam bién los di fe ren tes sis te‐ 
mas adop ta dos por los tra di cio nis tas del Hid jaz, del Iraq y de
Si ria, te nien do cui da do de omi tir las se ries que acer ca de su
exac ti tud no se ha bía es ta do de acuer do. Re pro du jo a me nu do
las mis mas Tra di cio nes va rias ve ces, dis tri bu yén do las ba jo di‐ 
ver sos tí tu los de ca pí tu los cu yo con te ni do guar da ba re la ción
con ellas. De tal suer te, las Tra di cio nes se en contra ban tan re‐ 
pe ti das en di cha obra, al gra do que en ce rra ba —se gún di cen—
nue ve mil dos cien tas Tra di cio nes, de las cua les tres mil eran re‐ 
pe ti das con vías y «is na des» dis tin tos en di ver sos ca pí tu los.

Lue go apa re ció el imam Mos lem Ibn-el-Ha dd j adj Al qos hai rí
y com pu so un «Sahih» si guien do el plan adop ta do por Al Bu ja‐ 
rí y que con sis tía en no dar más que las Tra di cio nes cu ya au‐ 
ten ti ci dad era uni ver sal men te re co no ci da. Su pri mió, sin em‐ 
bar go, las rei te ra das y unió a ca da Tra di ción las di fe ren tes vías
y «is na des» que le co rres pon dían. (Igual que Al Bu ja rí), dis tri‐ 
bu yó su obra en ca pí tu los cu yos tí tu los y el con te ni do co rres‐ 
pon dían a los que se ha llan en los tra ta dos de de re cho. Pe ro, a
pe sar de to da su apli ca ción, no pu do reu nir en su li bro to das las
Tra di cio nes «sa nas»; por eso se han re dac ta do tra ta dos pa ra re‐ 
me diar las fal tas tan to de és te li bro co mo del de Al Bu ja rí [se ña‐ 
lan do los ca sos en que am bos au to res han pro ce di do li ge ra‐ 
men te res pec to a las con di cio nes re que ri das pa ra la au ten ti ci‐ 
dad de las Tra di cio nes].
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Tiem po des pués, se vie ron apa re cer va rias obras tra tan do de
la Sun na y aún más ex ten sas que la de Al Bu ja rí. Tu vie ron por
au to res a Abu Dawud As-Sid jis ta ní,[11] Abu Isa At-Tor mo dzí, [12]

y Abu Ab de rra h mán An-Ni sa,[13] quie nes se pro pu sie ron reu nir
to das las Tra di cio nes que ofre cían las con di cio nes ne ce sa rias
pa ra de fi nir las re glas de con duc ta. Las es co gie ron de en tre las
que de bían el pri mer ran go a la ex ce len cia de su «is nad» y que
se de sig nan con el tér mino «sa nas», co mo es sa bi do, y de en tre
las cla ses in fe rio res, es de cir, las «pa sa bles» y de más. Te nían la
in ten ción de su mi nis trar así las in di ca cio nes a las per so nas que
pro cu ra ban re glar sus ac cio nes con for mán do se a las ma ne ras y
la prác ti ca del Pro fe ta. He ahí los «mos na des» (o co lec cio nes
au tén ti cas) que tie nen la má xi ma au to ri dad en el is la mis mo y
que han da do na ci mien to a to das las de más co lec cio nes de Tra‐ 
di cio nes con cer nien tes a la Sun na (ha za ñas, ac tos y sen ten cias
de Maho ma).

En efec to, és tas, a pe sar de su cre ci do nú me ro (con sis ten en
ma te rias que) or di na ria men te se ba san en el con te ni do de las
co lec cio nes que aca ba mos de se ña lar. El co no ci mien to de las
con di cio nes que he mos men cio na do y de to dos esos tér mi nos
téc ni cos for ma la cien cia de las Tra di cio nes. A ve ces se ha tra ta‐ 
do apar te el «abro gan te» y el «abro ga do», ha cien do así de am‐ 
bos una ra ma de co no ci mien to in de pen dien te. Asi mis mo se ha
he cho de la ca te go ría de las Tra di cio nes de sig na das con el tér‐ 
mino «ga rib» (ex tra ño): se ha com pues to so bre el par ti cu lar
obras fa mo sas. Otro tan to ha ocu rri do con las ca te go rías de no‐ 
mi na das «ho mó ni mas» (mo j ta lif) y «si nó ni mas» (mu ta lif). Se
han es cri to nu me ro sos tra ta dos so bre las cien cias que se ocu‐ 
pan de las Tra di cio nes. En tre los gran des doc to res y ma es tros
en es ta ma te ria, se des ta ca so bre to do Abu Ab da lah-el-Hakim,
[14] cu yas obras res pec ti vas go zan de con si de ra ble re pu ta ción.
Es te fue quien re du jo a sis te ma el con jun to de esos co no ci‐ 
mien tos dis per sos y mos tró a los hom bres la gran uti li dad de la
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cien cia de las Tra di cio nes. Se dis tin gue, en tre las obras pro du‐ 
ci das por los doc to res de tiem pos pr óxi mos a no so tros, la de
Abu Amr íbn-es-Sa lah,[15] au tor que flo re ció a prin ci pios del si‐ 
glo  VII. Lue go vino Moh yí-ed-Din An-Nawauí[16] y si guió la
mis ma tra yec to ria. La cien cia en cues tión es ver da de ra men te
no ble por su ob je ti vo, por que en se ña los me dios que de ben em‐ 
plear se pa ra con ser var las Tra di cio nes pro ve nien tes del au tor
de nues tra ley.

[Las cin co obras (bá si cas) de que aca ba mos de ha blar, fue ron
se gui das de va rias otras, ta les co mo: el «Mos nad» de Abu
Dawoud At-Taia lisí,[17] de Al Ba z zar,[18] de Abd Ibn Ha mid,[19] de
Ad-Da ri mí,[20] de Abu Yah ya Al Mau si lí[21] y del imam Ah mad
(Ibn Han bal). «En es tas com pi la cio nes, los au to res se ocu pan
úni ca men te de las Tra di cio nes pro ve nien tes de los Com pa ñe‐ 
ros del Pro fe ta y sos te ni das por re co no ci das au to ri da des; pe ro
no se sir ven de ellas co mo prue bas pa ra es ta ble cer los ar tícu los
de la ley». Ta les son las pa la bras de Ibn-es-Sa lah, mas sa be mos
por vía de la tra di ción que el imam Ah mad (Ibn Han bal) ha di‐ 
cho lo con tra rio a su hi jo Ab da llah, ha blan do de su «Mos nad»,
obra que en cie rra trein ta y un mil Tra di cio nes, y va rios de sus
dis cí pu los han he cho la mis ma de cla ra ción. He aquí lo que ellos
cuen tan: «Ha di cho le yén do nos su “Mos nad”: He se lec cio na do
las ma te rias de es te li bro de un con jun to de se te cien tas cin‐ 
cuen ta mil Tra di cio nes, y vo so tros no en con tra réis nin gu na de
es tas Tra di cio nes re la ti vas al Pro fe ta so bre la au ten ti ci dad de la
cual los (an ti guos) mu sul ma nes ha yan es ta do en des acuer do;
es te pun to no po drá ser vir de ar gu men to». Es to nos ha ce ver
que to das las Tra di cio nes con te ni das en los «Mos na des» pue‐ 
den muy bien em plear se co mo ba ses de ar gu men tos, pe se a lo
adu ci do por Ibn-es-Sa lah. He mos to ma do es te da to de «Ma na‐ 
qib-el-Imam Ah mad» (mé ri tos del imam Ah mad), obra es cri ta
por Ibn-el-Djau zí].[22]
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Hoy día se ha re nun cia do a la prác ti ca de exhu mar y pu bli car
Tra di cio nes, así co mo a co rre gir los (erro res y ol vi dos de) an ti‐ 
guos (com pi la do res). La cos tum bre de leer las obras de aque llos
gran des ma es tros nos ha de mos tra do que eran bas tan te nu me‐ 
ro sos, bas tan te pr óxi mos los unos a los otros en cuan to a las
épo cas en que vi vían y bas tan te con cien zu dos pa ra des cui dar
na da de las Tra di cio nes de la Sun na y pa ra de jar na da que co‐ 
lec cio nar a los doc to res ve ni dos des pués de ellos. Su po ner lo
con tra rio, no es na da ra zo na ble. El tra ba jo en que se ocu pa al
pre sen te con sis te en co rre gir el tex to es cri to de las gran des
com pi la cio nes fun da men ta les y de ter mi nar las va rias lec cio nes,
ha cien do na rrar esos tex tos por per so nas que los sa ben de me‐ 
mo ria y pro ban do que es ta na rra ción tra di cio nal re mon ta has ta
el tiem po de los pri me ros re la ta do res. Se pro cu ra es ta ble cer la
fi lia ción (de di chos tex tos es cri tos) por los «is na des», en cuan to
a su so li dez, des de su pun to de par ti da has ta su úl ti mo tér mino.
Es te tra ba jo crí ti co só lo se efec túa con fron tán do lo con el tex to
de las cin co co lec cio nes fun da men ta les y po cas ve ces con al gu‐ 
nas otras obras.

«As-Sahih» de Al Bu ja rí tie ne el pri mer ran go en tre esas co‐ 
lec cio nes, pe ro es di fí cil de en ten der, y los que tra tan de des cu‐ 
brir las ten den cias de su re dac ción se ha lla an te una se rie de ga‐ 
li ma tías, pues pa ra com pren der lo bien, es pre ci so co no cer las
di ver sas «vías» de ca da Tra di ción, los nom bres de los in di vi‐ 
duos por quie nes fue ron trans mi ti das su ce si va men te; sa ber si
pro ce dían del Hid jaz, o de Si ria, o del Iraq; co no cer las cir cuns‐ 
tan cias de su con duc to y las di fe ren cias de opi nión que han te‐ 
ni do lu gar res pec to a su ca rác ter. Es ne ce sa rio tam bién ha ber
es tu dia do la cien cia del de re cho, a fin de per ca tar se del sen ti do
real de ca da tí tu lo de ca pí tu lo, pues el au tor ins cri bía pri me ro
el tí tu lo, lue go in ser ta ba allí una Tra di ción con un «is nad» o
con duc to da do; en se gui da asen ta ba otro tí tu lo ba jo el cual co‐ 
lo ca ba esa mis ma Tra di ción, por la ra zón de que su con te ni do
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te nía cier ta re la ción con ese tí tu lo. Pro ce dió de ese mo do de ca‐ 
pí tu lo en ca pí tu lo, y lle gó a re pro du cir va rias ve ces una mis ma
Tra di ción en dis tin tos ca pí tu los, guián do se se gún las di fe ren tes
in di ca cio nes que ella po día su mi nis trar.

[Se ob ser va,[23] al exa mi nar esos tí tu los, que una cier ta re la‐ 
ción de be exis tir en tre ellos y las Tra di cio nes que les acom pa‐ 
ñan; pe ro, en mu chos ca sos, esa re la ción es di fí cil de aprehen‐ 
der se, y eso ha da do lu gar a lar gas dis qui si cio nes. Por eso, pa ra
ci tar un ejem plo de esas di fi cul ta des, in di ca re mos el ca pí tu lo
in ti tu la do «Ki tab-el-fi tan» (ca pí tu lo so bre las ca la mi da des),
don de se en cuen tra un su b ca pí tu lo lle van do el tí tu lo de «El
Abi si nio de las pe que ñas pier nas» (Dzul-Suai qa tain) des tru yó la
Caa ba, y ofre cien do en se gui da es te pa sa je: «El Al tí si mo ha di‐ 
cho: “Cuan do es ta ble ci mos la Ca sa (la Caa ba) pa ra con gre so y
asi lo de la hu ma ni dad”. (Co rán, su ra  II, vers. 125). El au tor no
aña de allí na da más, de suer te que no se cap ta la re la ción que
pue da exis tir en tre el tí tu lo y el con te ni do del ca pí tu lo. Al gu nos
doc to res han tra ta do de sub sa nar la di fi cul tad di cien do que Al
Bu ja rí ha bía es cri to an tes los tí tu los de ca pí tu los en su bo rra‐ 
dor y dis tri bui do des pués las Tra di cio nes en los ca pí tu los a me‐ 
di da que las re cor da ba. “Pe ro mu rió —agre gan— an tes de ha ber
com ple ta do to dos los ca pí tu los, y la obra fue lue go leí da y en se‐ 
ña da en ese es ta do”. He oí do ex pli car la di fi cul tad de otra ma‐ 
ne ra por los an ti guos alum nos de Ibn Bakkar, ca dí de Gra na da,
quien en contró el mar ti rio en el cam po de ba ta lla, el año 741
(1340 de J. C.) com ba tien do a los cris tia nos en Ta ri fa,[24] y que
po seía un co no ci mien to per fec to de “As-Sahih” de Al Bu ja rí.
Se gún él, el au tor ha bía adop ta do ese tí tu lo de ca pi tu lo a fin de
ha cer en ten der el sen ti do del ver sícu lo del Co rán, in di can do
que la in mu ni dad de la Ca sa san ta (la Cáa ba) no era “pre des ti‐ 
na da” (pa ra siem pre), sino “pres cri ta” (por una ley re vo ca ble), y
mos trar que la di fi cul tad pro ve nía de lo que ha bía ex pli ca do la
voz “es ta ble ci mos” por “pre des ti na mos”. Aho ra su po nien do que
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esa voz tu vie ra el sen ti do de “pres cri bi mos”, no es ta re mos pre‐ 
ci sa dos a ad mi tir que la Ca sa san ta se rá des trui da por “el hom‐ 
bre de las pier nas pe que ñas”. He es cu cha do es ta ex pli ca ción de
bo ca de nues tro pro fe sor Abul Ba rakat-el-Bel fikí,[25] quien la
te nía di rec ta men te del ca dí del cual fue uno de los prin ci pa les
dis cí pu los.

El que em pren de la ex pli ca ción del li bro (de Al Bu ja rí) sin
ha ber alla na do to das las di fi cul ta des de esa ín do le, no cum pli rá
los de be res de un co men ta dor y pue de ser co lo ca do en la mis‐ 
ma ca te go ría de Ibn Ba ttal,[26] Ibn-el-Moha llab, Ibn-et-Tin, [27] y
sus se me jan tes. He oí do de cir a va rios de mis ma es tros que la
ta rea de ex pli car la obra de AI Bu ja rí es una obli ga ción que la
re li gión im po ne a la co mu ni dad mu sul ma na. Con es tas pa la‐ 
bras da ban a en ten der que nin gún ule ma de la co mu ni dad ha‐ 
bía cum pli do ese de ber de una ma ne ra sa tis fac to ria.

Pa se mos a As-Sahih de Mos lem. Los ule mas del Oc ci den te lo
han es tu dia do con una apli ca ción ex tre ma y acor da ron dar le la
pre fe ren cia so bre el de Al Bu ja rí. «Se le ha acor da do es ta pre fe‐ 
ren cia —di ce Ibn-es-Sa lah— por la ra zón de que su au tor ha
des car ta do to das las Tra di cio nes “no sa nas” que Al Bu ja rí ha bía
ad mi ti do en el su yo, a pe sar de las con di cio nes de crí ti ca que él
se ha bía im pues to, así co mo la ma yor par te de las in di ca cio nes
ine xac tas con que en ca be za sus ca pí tu los». El imam Al Ma ri zí,
ju ris con sul to de la es cue la de Ma lik, es cri bió, so bre el «Sahih»
de Mos lem, un co men ta rio que ti tu ló «Al mo lim bi-fawaid Mos‐ 
lem» (el in di ca dor de los da tos úti les de Mos lem), y que en cie‐ 
rra fuen tes abun dan tes de co no ci mien tos re la ti vos a las Tra di‐ 
cio nes, así co mo só li das in for ma cio nes so bre cues tio nes de de‐ 
re cho. El ca dí Ai yad, que vi vió más tar de, com ple tó es te li bro y
le pu so el tí tu lo de «Ik mal-el-Mo lim» (el com ple men to del in‐ 
di ca dor), y Moh yí-ed-Din An-Nawauí, que vino des pués de
am bos, in te gró lo que fal ta ba a los dos tra ba jos aña dién do les un
am plio co men ta rio.
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Las (tres) otras co lec cio nes de Tra di cio nes son las que los le‐ 
gis tas con sul tan con fre cuen cia y a cu yos tex tos los li bros de
de re cho su mi nis tran lo más de los es cla re ci mien tos, pe ro, co‐ 
mo esos da tos no se apli ca ban a las cues tio nes que se re la cio‐ 
nan con la cien cia de las Tra di cio nes pro pia men te di cha, se han
es cri to tra ta dos pa ra re pa rar esa omi sión, y se in clu yó allí to do
lo que era ne ce sa rio en ma te ria de no cio nes re fe ren tes a es ta
cien cia. Com pren den asi mis mo los te mas de las Tra di cio nes y
los «is na des» que en glo ban a las que cu yas in di ca cio nes sir ven
de nor mas de con duc ta y cons ti tu yen la Sun na.

En la ac tua li dad, las Tra di cio nes se ha llan ca ta lo ga das en va‐ 
rias cla ses, de las cua les una en cie rra las «sa nas», y las de más
las «pa sa bles», las «dé bi les», las «de fec tuo sas», etc. Los doc to‐ 
res en Tra di cio nes y los crí ti cos más ve ra ces fue ron los que es‐ 
ta ble cie ron es ta cla si fi ca ción y la die ron a co no cer, y (pues to
que ellos han ago ta do la ma te ria), ya no que da mo do pa ra pro‐ 
ce der a la ve ri fi ca ción de las Tra di cio nes cu ya au ten ti ci dad ya
ha si do de ter mi na da.

Los gran des ma es tros en es ta dis ci pli na sa bían tan bien las
Tra di cio nes, así co mo las «vías» y los «is na des» a que es tán ad‐ 
jun tas, que, si oían re la tar una a la que se hu bie ra ad ju di ca do
otra «vía» u otro «is nad» que los su yos, in me dia ta men te se
per ca ta ban del cam bio. Tal acon te ció con el imam Al Bu ja rí
cuan do vino a Ba g dad: los tra di cio nis tas que fue ron a ver le in‐ 
ten ta ron po ner lo a prue ba pi dién do le su opi nión acer ca de
cier tas Tra di cio nes cu yos «is na des» ha bían al te ra do, y él les
res pon dió: «Yo no co noz co ésas, pe ro un fu lano me ha co mu ni‐ 
ca do Tra di cio nes así con ce bi das», y re pi tió to das aqué llas en su
for ma ver da de ra, reu nien do ca da tex to con el «is nad» que le
co rres pon día. Aque llos doc to res con vi nie ron en ton ces en que
Al Bu ja rí era uno de los gran des ma es tros en es ta cien cia.

En tre los prin ci pa les ima mes que tra ba ja ron con ahín co pa ra
re sol ver las cues tio nes le ga les y for mar jui cios so bre los pun tos
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de de re cho, exis tía una mar ca da di fe ren cia en lo que res pec ta al
nú me ro de Tra di cio nes que han su mi nis tra do: unos po seían de
ellas una gran pro vi sión, y otras no te nían más que un po co. Se
di ce que el nú me ro de las Tra di cio nes en se ña das por Abu Ha‐ 
ni fa lle ga ba a unas die ci sie te (o a cin cuen ta se gún otro in for‐ 
me). El nú me ro de Tra di cio nes «sa nas» po seí das por Ma lik, y
que con sig na en el «Mo wa tta», mon ta a más o me nos tres cien‐ 
tas. Ah mad Ibn Han bal in ser ta en su «Mos nad» cin cuen ta mil
su yas, pues ca da uno de ellos ha da do tan to co mo ha bía po di do
re co ger por un tra ba jo di li gen te y con cien zu do.

Al gu nos hom bres des ca rria dos e ins ti ga dos por la pa sión de
la in qui na han lle ga do en sus so fis mas a de cir que va rios de es‐ 
tos doc to res no ha bían apren di do más que un cor to nú me ro de
Tra di cio nes y que fue por es ta ra zón que na rra ron tan po co. De
nin gún mo do de be mos per mi tir se me jan te su po si ción acer ca
de per so na jes tan ilus tres, pues to que la ley de ri va del Co rán y
de la Sun na, y quien no se pa más que un pe que ño nú me ro de
Tra di cio nes es tá obli ga do a au men tar su acer vo de las mis mas y
en se ñar las con to do ce lo y to da la apli ca ción da ble. (De be
apren der las) pa ra for mar se ple na con cien cia de las ver da de ras
ba ses de la ley re li gio sa y ha cer re mon tar las má xi mas de la ju‐ 
ris pru den cia mu sul ma na has ta aquel que ha pro mul ga do el is‐ 
la mis mo y nos lo ha co mu ni ca do de par te de Dios. Si han re fe‐ 
ri do po cas Tra di cio nes, era pa ra re du cir los ata ques que po‐ 
drían di ri gir se contra esos da tos y los de fec tos que po drían en‐ 
con trar se en sus «vías», y so bre to do por que la ge ne ra li dad de
los hom bres es tá más bien lle va da a cen su rar que a apro bar.
Por otra par te, ca da uno de esos ima mes se vio obli ga do, por el
prin ci pio del es fuer zo de ela bo ra ción per so nal (de ba ses es cri‐ 
tu ra rias) en el tex to del Is lam o de ba ses es pi ri tua les, a de jar de
la do las Tra di cio nes, «vías» e «is na des» en que se pre sen ta ban
im per fec cio nes y, co mo po seían mu chas Tra di cio nes cu yas
«vías» eran a ve ces «dé bi les», se li mi ta ron a re la tar un cor to
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nú me ro. Los doc to res del Hid jaz han di fun di do la ma te ria más
que sus co le gas de Iraq, por que Me di na (la ciu dad en que ha bi‐ 
ta ban) se ha bía con ver ti do en se de de la emi gra ción (des de que
Maho ma aban do nó la Me ca), y en re fu gio de sus Com pa ñe ros.
Los que de és tos (a con ti nua ción) pa sa ron al Iraq es ta ban de‐ 
ma sia do ocu pa dos en com ba tir a los in fie les pa ra en se ñar las
Tra di cio nes. Las que Abu Ha ni fa ha re la ta do son po co nu me ro‐ 
sas, por que an tes de ha ber re co no ci do su exac ti tud y com pro‐ 
ba do la pro bi dad de las per so nas que las ha bían re fe ri do, exi gía
ri gu ro sa men te que to das las con di cio nes de au ten ti ci dad fue‐ 
ran cum pli das. Se mos tró muy exi gen te, y, co mo to da Tra di‐ 
ción pa re ce «dé bil» si uno la so me te a una crí ti ca de ma sia do
se ve ra, no re la tó más que muy po co. Aho ra, aun que las Tra di‐ 
cio nes pro ve nien tes de él sean po co nu me ro sas, es tá muy le jos
to da sos pe cha de que es te imam ha ya re nun cia do, in ten cio nal‐ 
men te, a la na rra ción re la ti va. Lo que me jor prue ba que era uno
de los más gran des doc to res en Tra di cio nes y de los más es for‐ 
za dos, es la gran au to ri dad de que go za su es cue la de de re cho
en tre los mus li mes, y la con fian za que és tos de po si tan en el au‐ 
tor y sus opi nio nes, sea apro ban do, sea re cha zan do.

Los de más tra di cio nis tas, es de cir, la ma yo ría (de las per so‐ 
nas que se ocu pa ban de es ta ra ma de la cien cia) se mos tra ban
mu cho me nos exi gen tes acer ca de esas con di cio nes y re la ta ban
nu me ro sas Tra di cio nes alen ta dos to dos ellos por el mis mo
prin ci pio del es fuer zo per so nal y la bue na fe. Des pués de la
muer te de Abu Ha ni fa, sus dis cí pu los mo de ra ron el ri gor de di‐ 
chas con di cio nes y di vul ga ron canti da des de Tra di cio nes. Eso
hi zo que At-Tah taui[28] es cri bie ra su «Mos nad», obra vo lu mi no‐ 
sa y de res pe ta ble va lor, sin em bar go dis ta de igua lar en mé ri‐ 
tos a los dos «Sahihes» (el de Al Bu ja rí y el de Mos lem). Pues Al
Bu ja rí y Mos lem ob ser va ron, en la com po si ción de sus co lec‐ 
cio nes, las con di cio nes uni ver sal men te acep ta das por los gran‐ 
des doc to res, tal co mo és tos mis mos lo de cla ran, en tan to las de
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At-Tah taui no eran ge ne ral men te re co no ci das. Así, por ejem‐ 
plo, és te apo ya ba sus Tra di cio nes en la au to ri dad de in di vi duos
cu yo ca rác ter y an te ce den tes se ig no ra ban. Eso bas tó pa ra
afian zar la pre fe ren cia a los dos «Sahihes», e in clu so a las otras
co lec cio nes de la Sun na, ge ne ral men te re co no ci das; de bi do a
que las con di cio nes que At-Tah taui exi gía pa ra la au ten ti ci dad
de sus Tra di cio nes eran mu cho me nos ri gu ro sas que las que los
com pi la do res de esas obras ha bían con si de ra do ne ce sa rio ob‐ 
ser var. Por eso se cre yó per ti nen te, res pec to a los dos
«Sahihes», que de ben acep tar se, de ci di da men te, pues to que la
ge ne ra li dad con fie sa que su con te ni do es au ténti co que lle na
to das las con di cio nes uni ver sal men te ad mi ti das. Aho ra bien,
no de be abri gar se nin gu na du da, en to do ese pro ce so, acer ca de
la con duc ta de to dos aque llos per so na jes; al con tra rio, son dig‐ 
nos de te ner siem pre de ellos el me jor con cep to y pro cu rar las
bue nas ra zo nes pa ra jus ti fi car los.

[Se cuen ta,[29] en el nú me ro de las cien cias que se co ne xio nan
a las Tra di cio nes, la apli ca ción de las re glas de crí ti ca de que
he mos ha bla do al re fe rir nos a las prin ci pa les com pi la cio nes, a
fin de ex pli car el por qué se han co lo ca do va rias Tra di cio nes
ba jo cier tos tí tu los y en al gu nos ca pí tu los, en lu gar de po ner las
en otra par te. Eso es lo que hi cie ron el «ha fidh» Abu Omar Ibn
Ab del Be rr, Abu Moha m mad Ibn Hazm, el ca dí Ai yad, Moh yi-
ed-Din An-Nawauí, Ibn-el-Attar,[30] que vino des pués de es tos
dos úl ti mos, y va rios otros doc to res tan to del Oc ci den te co mo
del Orien te. Aun que sus tra ta dos com pren den otras ma te rias,
co mo las cues tio nes que se re fie ren al sig ni fi ca do de los tex tos
na rra dos por ellos, a los tér mi nos que allí se em plean y a su
cons truc ción gra ma ti cal, de be con ve nir se en que sus ob ser va‐ 
cio nes so bre los «is na des» ofre cen una mul ti tud de bue nos da‐ 
tos acer ca de las Tra di cio nes, y en que sus obras con tie nen más
ma te rias y son más abun dan tes que los otros tra ta dos. De to das
las cien cias que se re la cio nan con las Tra di cio nes, so la men te las
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que he mos ci ta do se cul ti van to da vía en tre los doc to res re si‐ 
den tes en las gran des ciu da des]. ¡Y Dios, enal te ci do sea, me jor
sa be las ver da des de las co sas!

[No ta so bre al gu nos tér mi nos téc ni cos em plea dos en la cien cia

de las Tra di cio nes]

Una Tra di ción (ha di th) es un re la to que con tie ne una sen ten‐ 
cia o una de cla ra ción (qaul) enun cia da por el au tor de la ley
mu sul ma na, o bien la in di ca ción de un ac to (fi il) por el cual ha‐ 
bía atraí do la aten ción de sus dis cí pu los, los Com pa ñe ros. Al‐ 
gu nas Tra di cio nes com pro ban tes tam bién del si len cio guar da‐ 
do por el Le gis la dor (ta q rir) res pec to a cier tos ca sos que se ha‐ 
bían pre sen ta do; ese si len cio equi va lía a una apro ba ción for‐ 
mal. Los Com pa ñe ros trans mi tie ron esos da tos a sus dis cí pu los
(los atbáa); és tos los co mu ni ca ron a una nue va ge ne ra ción, que
a su vez los trans mi tió a otra, y así su ce si va men te, mien tras du‐ 
ró la en se ñan za oral. El que ha bía apren di do una Tra di ción se
su je ta ba a en se ñar la sin cam biar ni aña dir na da, y de bía ade más
in di car los nom bres de las per so nas por cu ya se rie di cha Tra di‐ 
ción le ha bía lle ga do. Asi mis mo, to da Tra di ción de be em pe zar
por es ta fór mu la: «Yo oí de cir a fu lano, se gún zu tano, se gún
men gano… has ta el fin de la se rie, que el Pro fe ta de Dios ha bía
di cho». Eso se lla ma «is nad», o «apo yo», sir vien do a sos te ner el
«ma tn», o «tex to» de la Tra di mon te inin te rrum pi da men te has‐ 
ta Maho ma, y que no ofrez can nin gún va lor, pues to que no se
po dría ad ver tir en él la au ten ti ci dad sino el exa men de su «is‐ 
nad». Pa ra que un «is nad» sea con si de ra do co mo bue no, es ne‐ 
ce sa rio que las per so nas cu yos nom bres se en cuen tren men cio‐ 
na dos en él sean dis tin gui das por su pro bi dad («ada la»), su pie‐ 
dad («ta qua») y su bue na me mo ria («dha bt»). Es pre ci so tam‐ 
bién que la se rie de na rra do res se re mon te inin te rrum pi da‐ 
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men te has ta Maho ma, y que no ofrez ca nin gún ana cro nis mo.
La au ten ti ci dad de al gu nos mi les de Tra di cio nes es tá su fi cien‐ 
te men te com pro ba da, se gún los doc to res mu sul ma nes, pe ro, al
pa re cer de los mis mos crí ti cos, to das las de más Tra di cio nes, en
nú me ro de va rios cen te na res de mi les, ofre cen de fec tos que
per ju di can a su au ten ti ci dad, o sim ple men te no lle nan del to do
las con di cio nes re que ri das pa ra ha cer las acep ta bles. Los doc to‐ 
res que se ocu pa ron en dis tin guir las bue nas Tra di cio nes de las
ma las tu vie ron me nes ter de tér mi nos téc ni cos pa ra fi jar el va‐ 
lor pre ci so de ca da Tra di ción, de sig nar los di ver sos ca rac te res
de los «is na des» y se ña lar los nu me ro sos gé ne ros de im per fec‐ 
ción que esas se ries de nom bres pro pios po drían ofre cer. En la
im po si bi li dad de in ven tar nue vos vo ca blos, to ma ron del len‐ 
gua je usual un gran nú me ro de tér mi nos de los cua les mo di fi‐ 
ca ron el sig ni fi ca do. Ibn Jal dún ha bien do em plea do va rios de
es tos tér mi nos en es te se gun do to mo, yo los he re pre sen ta do
por equi va len tes, re ser ván do me la fa cul tad de ex pli car los to dos
en una no ta. He aquí la lis ta de esos nom bres, dis pues tos en or‐ 
den al fa bé ti co:

«Abro ga do» (man suj). Un tex to anu la do por otro tex to
enun cia do pos te rior men te.

«Abro gan te» (na sij). Un tex to cu yo con te ni do es tá en
contra dic ción con el de otro tex to ya enun cia do; sir ve pa ra
anu lar lo.

«Acep ta ble» (ma q bul). Una Tra di ción que lle na to das las
con di cio nes re que ri das.

«Ad mi ti do» (maaruf). Una Tra di ción dé bil que tie ne pa‐ 
ra con fir mar la otra Tra di ción dé bil.

«Ad mi si ble». Véa se acep ta ble.

«Al te ra do» (mo sahhaf). Un «is nad» en el cual uno o va‐ 
rios nom bres pro pios es tán mal or to gra fia dos.—Un tex to
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en el que una pa la bra o un nom bre es tá mal or to gra fia do.

«Bien apo ya do» (mos nad). Una Tra di ción cu yo «is nad»
re mon ta has ta el Pro fe ta.—Una co lec ción de Tra di cio nes
con sus res pec ti vos «is na des».

«Bien me mo ri za do» (ma li fudh). Una de dos Tra di cio nes
des apro ba das que su pe ra en va lor a la otra.

«Co lec ti vo» (id j ma li). Tra di ción re fe ren te a va rias co sas.

«Co no ci do». Véa se: Ad mi ti do.

«Con se cu ti vo» (mo ta bii). Una Tra di ción que co rres pon‐ 
de a otra, sea por el sen ti do, sea por las ex pre sio nes; mas
no re ci be es ta de sig na ción a me nos que las dos Tra di cio‐ 
nes pro vi nie ran de un mis mo Com pa ñe ro.

«Con ti nuo» (mo tta sil). Una Tra di ción cu yo «is nad» no
ofrez ca la gu na.

«Cor ta do» (ma qtú). Un «is nad» cu ya con ti nui dad no
pue da es ta ble cer se por nin gún me dio.

«De fec tuo so» (moál-lal). Se di ce de un «is nad» o un tex‐ 
to que en cie rra un de fec to ocul to, pro ve nien te de un error
del na rra dor.

«Di si mu la do» (mo dal-las). Un «is nad» en el cual el na‐ 
rra dor no ha ce men ción de la per so na de quien ha bía to‐ 
ma do la Tra di ción, y de cla ra ha ber la te ni do di rec ta men te
de otro in di vi duo, del que, en rea li dad, ha bía en se ña do la
Tra di ción a aqué lla per so na.—Otra es pe cie de «is nad» di‐ 
si mu la do es aquel en que el úl ti mo na rra dor su pri me el
nom bre de uno de sus ga ran tes, o reem pla za ese nom bre
por el so bre nom bre de aquel in di vi duo. Es ta su per che ría
se prac ti ca ba cuan do la per so na de quien se su pri mía o di‐ 
si mu la ba el nom bre era sos pe cho sa de em bus te ra o de (te‐ 
ner) ma la me mo ria.

«De sor de na do» (mo dta rib). Una Tra di ción en la que se
ha lla una pa la bra ina de cua da, o bien una Tra di ción en que
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una o va rias pa la bras han si do aña di das o su pri mi das.—Un
«is nad» au na do a un tex to que no le co rres pon de.—Un
tex to abro ga do.

«Des apro ba do» (mo nkar). Una Tra di ción pro ve nien te
de un re la to de dé bil au to ri dad, y en contra dic ción con
otra Tra di ción su mi nis tra da por un na rra dor cu ya au to ri‐ 
dad es aún más dé bil. Es la opues ta a la Tra di ción «ad mi ti‐ 
da».

«Dis con ti nuo» (mo taua tir). Una Tra di ción cu yos na rra‐ 
do res son tan nu me ro sos que es im po si ble su po ner que se
hu bie ran con cer ta do pa ra di vul gar una men ti ra.

«De te ni do» (mau quf). Un «is nad» que se re mon ta has ta
uno de los Com pa ñe ros, sin lle gar has ta el Pro fe ta.

«Du do so» (mos hkal). Una Tra di ción cu ya au ten ti ci dad
no es tá bien es ta ble ci da.

«Ele va do» (mar fú). Un re la to, he cho por un Com pa ñe‐ 
ro, de una ex pre sión o de un ac to ema na do del Pro fe ta, y
de lo cual di cho Com pa ñe ro ha si do oyen te o tes ti go.

«En ca de na do» (mo sal sal). Una Tra di ción que se re mon‐ 
ta de un na rra dor a otro, sin in te rrup ción, has ta el Pro fe ta.

«Ex cep cio nal» (sha dz). Una Tra di ción pro ve nien te de
un na rra dor de bue na au to ri dad y en contra dic ción con
otra Tra di ción su mi nis tra da por otro na rra dor dig no de
con fian za.

«Ex tra or di na rio» (ga rib). Una Tra di ción au tén ti ca que
no pro vie ne sino de un so lo in di vi duo de en tre los Com‐ 
pa ñe ros.

«Dé bil» (dhai if). Una Tra di ción que no lle ne to das las
con di cio nes re que ri das.

«Hom bres de Tra di cio nes» (rid jal-el-Ha di th). To dos los
na rra do res cu yos nom bres se ha llan ci ta dos en los «is na‐ 
des».
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«Ho mó ni mo» (mu ta lif). Se di ce de un «is nad» en el que
el nom bre de uno de los na rra do res se es cri be co mo el de
otro na rra dor, pe ro se pro nun cia dis tin ta men te.

«In ter ca lar» (mo dradj). Una Tra di ción en la que se en‐ 
cuen tra una ob ser va ción o glo sa in ser ta da por uno de los
pri me ros na rra do res, sea Com pa ñe ro, sea «ta bii», y eso
con el fin de es cla re cer una ex pre sión o de fi jar el sen ti do
de una pa la bra.

«In te rrum pi do» (mon qatii). Un «is nad» del cual uno o
va rios nom bres han des apa re ci do.

«No to rio» (mash-hur). Una Tra di ción au tén ti ca pro ve‐ 
nien te si mul tá nea men te de más de dos in di vi duos de en tre
los Com pa ñe ros.

«Pa sa ble» (ha san). Una Tra di ción que pre sen ta un li ge ro
de fec to al que pue de re me diar se con la ayu da de otros da‐ 
tos.

«Pre cio so» (áziz). Una Tra di ción au tén ti ca que pro vie ne
si mul tá nea men te de dos in di vi duos de los Com pa ñe ros.

«Re la ta dor» (rawi). El que ha re la ta do una Tra di ción.

«Ra ro». Véa se: Ex tra or di na rio.

«Re cu sa ble». Véa se: Des apro ba do.

«Re frac ta rio» (modhal). Un «is nad» del que uno o va‐ 
rios nom bres han des apa re ci do.—Un «is nad» que ofre ce
una la gu na de dos nom bres pro pios que de bían se guir se
di rec ta men te.

«Re cha za ble» (mar dud). Una Tra di ción pro ve nien te de
un na rra dor cu ya au to ri dad es dé bil, y que contra di ce a
otra Tra di ción su mi nis tra da por na rra do res dig nos de
con fian za.

«Re la ja do» (mor sal). Un tex to sin «is nad».—Un tex to
cu yo «is nad» es tá in com ple to al fi nal, ha bien do per di do
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uno o va rios nom bres pro pios que de bían en con trar se en
él.—Un «is nad» en el cual el nom bre del «ta bii» (o se gun‐ 
do na rra dor) ha si do omi ti do.

«Re bo san te» (mos ta fidh). Una Tra di ción no to ria. Véa se
es te tér mino.

«Sano» (sahih). Una Tra di ción sin de fec to y que lle ne
to das las con di cio nes de au ten ti ci dad se lla ma «sa na», a
me nos que se en cuen tre en contra dic ción con otra Tra di‐ 
ción pro ve nien te de un na rra dor dig no de con fian za.

«Sin gu lar». Véa se: Ex cep cio nal.

«Sun na» (ma ne ra de pro ce der). Con es te tér mino, se de‐ 
sig nan to das las prác ti cas ha bi tua les de Maho ma, sus ha za‐ 
ñas, ac tos y di chos. Se em plea asi mis mo pa ra in di car el
con jun to de las Tra di cio nes que se re fie ren a él.

«Su pues to» (maudhú). Una Tra di ción fal sa.

«Sus pen di do» (moal-laq). Un «is nad» cu yo co mien zo es
de fec tuo so, pues to que el nom bre del pri mer na rra dor, es
de cir, del Com pa ñe ro, allí fal ta.

«Si nó ni mo» (mo j ta lif). Es te vo ca blo sir ve pa ra de sig nar
dos Tra di cio nes que pa re cen contra de cir se, pe ro que pue‐ 
den con ci liar se.

«Tes ti go» (shahid). Una Tra di ción ema nan te de uno de
los Com pa ñe ros y co rres pon dien te, por el sen ti do o por
las ex pre sio nes, a otra Tra di ción ema nan te de otro Com‐ 
pa ñe ro.

«Trans mi ti do» (man qui). Una na rra ción que se ha re ci‐ 
bi do por vía de la tra di ción.

«Uná ni me men te acep ta do» (mo tta faq alaih). Una Tra di‐ 
ción acep ta da igual men te por Al Bu ja rí y por Mos lem.

«Úni co» (fard). Una Tra di ción ex tra or di na ria. Véa se es‐ 
te tér mino.
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«Va go» (mo bham). Una Tra di ción pro ve nien te de un
na rra dor del cual no se co no ce más que el nom bre.

«Voltea do» (ma q lub). Una Tra di ción ge ne ral men te re‐ 
co no ci da co mo pro ve nien te de cier to na rra dor, pe ro atri‐ 
bui da (en el «is nad») a otro.

«Vía» (ta riq). Se rie de na rra do res por cu yo con duc to un
tex to ha si do trans mi ti do.

«Ca de na de fuen tes» (moá nán). Se de sig na con es te vo‐ 
ca blo un «is nad» que em pie za por la pre po si ción «án»,
que sig ni fi ca «de», o «so bre la au to ri dad de», o «se gún».
Ejem plo: «De la fuen te de (án) fu lano, se gún (án) men gano,
so bre la au to ri dad de (án) zu tano». Es ta fór mu la no pa re ce
muy acer ta da pues to que to do buen «is nad» de be em pe zar
por las pa la bras: «Yo oí de cir a fu lano…». Una Tra di ción
«moá nán» es bue na si el «is nad» no ofre ce nin gu na se ñal
de im pos tu ra, y si hay pro ba bi li dad de que el úl ti mo na rra‐ 
dor ha ya en contra do a aquél se gún el cual ha pro por cio na‐ 
do el da to.
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CAPÍ TU LO VII

DE LA JU RIS PRU DEN CIA Y DE LA CIEN CIA DE
PAR TI CIÓN DE LAS SU CE SIO NES, QUE ES DE

AQUÉ LLA EL COM PLE MEN TO[1]

LA JU RIS PRU DEN CIA es el co no ci mien to de los man da tos de‐ 
cre ta dos por Dios re fe ren te a las di ver sas ac cio nes de los se res
res pon sa bles. Ta les man da tos com por tan la idea de obli ga ción
o prohi bi ción, o bien la de es ti mu la ción, o des apro ba ción, o de
au to ri za ción. Se ha llan en el Li bro (el Co rán), en la Sun na, y en
las in di ca cio nes su mi nis tra das por el Le gis la dor, pa ra ha cer las
com pren der. Se de sig na con el tér mino «ju ris pru den cia» a los
jui cios (o de ci sio nes) saca dos de esas fuen tes. Los pri me ros
mus li mes de du je ron de allí sus má xi mas de de re cho, sin con‐ 
cor da res, no obs tan te, en sus de duc cio nes. Eso era, por lo de‐ 
más, ine vi ta ble: la ma yor par te de los in di cios (con for me a los
cua les se guia ban) ha bían si do enun cia dos ver bal men te y en la
len gua de los ára bes; pues los nu me ro sos sig ni fi ca dos que ofre‐ 
ce ca da voz de és ta len gua (es pe cial men te en los tex tos sa cros)
mo ti va ron, en tre los pri me ros doc to res, la di ver si dad de opi‐ 
nio nes que to do el mun do ha co no ci do. Por otra par te, co mo
las Tra di cio nes pro ve nien tes del Pro fe ta les ha bían lle ga do por
vías más o me nos se gu ras, y que las in di ca cio nes que ellas en ce‐ 
rra ban eran a me nu do contra dic to rias, se vie ron com pe li dos a
com pro bar la pre pon de ran cia (de las que de bían adop tar); lo
cual fue to da vía otra fuen te de di sen ti mien to. Las in di ca cio nes
da das por el Pro fe ta, sin ser enun cia das oral men te,[2] mo ti va ron
aún di ver gen cias de opi nio nes. Añá da se a ello que los tex tos
(sa cros) no siem pre bas tan a so lu cio nar los nue vos ca sos que
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con ti nua men te sur gen; por eso, cuan do se pre ci sa ba re sol ver
una cues tión a la que nin gún tex to po día apli car se, se veían
obli ga dos a de ci dir con for me a otro tex to que pre sen ta ba una
si mi li tud de re la ción con el ca so de que se tra ta ba.

To das aque llas cir cuns tan cias con tri bu ye ron a pro du cir una
gran di ver si dad de opi nio nes y pro lon gar ne ce sa ria men te su
per sis ten cia. De ahí re sul ta ron las contra dic cio nes que tu vie‐ 
ron lu gar en tre las doc tri nas de los pri me ros mu sul ma nes y las
de los ima mes (gran des doc to res) que vi nie ron des pués de ellos.
Por lo de más, los Com pa ñe ros no eran to dos idó neos pa ra re‐ 
sol ver una cues tión de de re cho, ni tam po co se en car ga ban en
su to ta li dad de en se ñar los prin ci pios de la ley re li gio sa. Es tos
de be res com pe tían es pe cial men te a los que sa bían de me mo ria
el Co rán, que co no cían los (ver sícu los) abro gan tes, los (ver sícu‐ 
los) abro ga dos, los pa sa jes cu yos sen ti dos eran os cu ros (mo tas‐ 
ha bih), los que cu yos sig ni fi ca dos eran exac tos (mohkam), y to‐ 
das las dis tin tas in di ca cio nes su mi nis tra das por el mis mo Li‐ 
bro, y que, ade más, po seían da tos que ob te nían di rec ta men te
del Pro fe ta o de sus pro pios je fes que los ha bían re co gi do de
bo ca del En via do de Dios. De sig ná ba se a es tas per so nas con el
nom bre de «lec to res», es de cir, «lec to res del li bro» (sa cro), por‐ 
que en aque lla épo ca ra ra men te se ha lla ba en tre los ára bes,
pue blo anal fa be to, un hom bre que su pie ra leer.

Ese es ta do de co sas per sis tió du ran te los pri me ros tiem pos
del Is lam; mas cuan do las ciu da des fun da das por los mu sul ma‐ 
nes to ma ron su co rres pon dien te in cre men to y el anal fa be tis mo
de los ára bes hu bo des apa re ci do a con se cuen cia de su apli ca‐ 
ción al es tu dio del Li bro, a la prác ti ca de la de duc ción ana ló gi ca
es ta ble ci da en él de ma ne ra só li da, y la ju ris pru den cia, de ve ni‐ 
da en ton ces más com ple ta, to mó la for ma de un ar te (que se
ejer ci ta ba), de una cien cia (que se en se ña ba), pues a par tir de
ese mo men to se reem pla zó el tí tu lo de «lec tor» por el de «ju‐ 
ris con sul to» («fa qih») o por el de ule ma.
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Des de en ton ces, la ju ris pru den cia se di vi dió en dos sis te mas,
uno de los cua les era el de «los in tér pre tes ca li fi ca dos» (ahl-er-
rai) y par ti da rios de la apli ca ción ana ló gi ca. Es tos ha bi ta ban en
el Iraq. El se gun do sis te ma era el de los tra di cio nis tas, ha bi tan‐ 
tes del Hid jaz. Los doc to res ira quen ses, po se yen do po cas Tra‐ 
di cio nes, co mo de ja mos apun ta do an te rior men te, hi cie ron un
gran uso de la de duc ción ana ló gi ca y ad qui rie ron en ello mu‐ 
cha ha bi li dad; por eso se les lla mó «ahl-er-rai». El ada lid de es‐ 
ta es cue la, que la ha bía fun da do gra cias a su in fluen cia per so nal
y a los es fuer zos de sus dis cí pu los, fue Abu Ha ni fa. Los doc to‐ 
res del Hid jaz tu vie ron pri me ra men te por je fe al imam Ma lik
Ibn Anas y des pués al imam Ash-Sha fií.

Más tar de, al gu nos doc to res con de na ron el em pleo de la de‐ 
duc ción ana ló gi ca y aban do na ron su uso. Esos fue ron los que
se de sig na ron con el nom bre de «Dhahi ri tas».[3] A su jui cio, las
fuen tes de don de se de bían to mar los ar tícu los del de re cho se
li mi ta ban a los tex tos (del Co rán y la Sun na) y al con sen so ge‐ 
ne ral (de los an ti guos mu sul ma nes). Co ne xio na ban di rec ta‐ 
men te al tex to (sa cro) los efec tos más evi den tes de la de duc ción
ana lí ti ca, así co mo las cau sas (de las de ci sio nes) fun da das en los
tex tos;[4] «por que, de cían, el enun ciar la cau sa, es enun ciar el
jui cio (o con clu sión) en to dos los ca sos».[5] Los prin ci pa les de
es ta es cue la fue ron Dawoud Ibn Alí,[6] su hi jo y sus dis cí pu los.
Ta les fue ron los tres sis te mas de ju ris pru den cia que pre va le cían
en ton ces en tre los mus li mes.

La «gen te de la ca sa» (los des cen dien tes de Maho ma y sus
par ti da rios, los shi i tas) tu vie ron su pro pio sis te ma, una es cue la
de ju ris pru den cia que les era par ti cu lar. Sus doc to res se fun da‐ 
ban en los prin ci pios si guien tes, a sa ber, que va rios de los
Com pa ñe ros eran de re pro bar y que los ima mes (de la sec ta
shi i ta) no so la men te eran im pe ca bles, sino aun in ca pa ces de de‐ 
cir una pa la bra cu ya exac ti tud po dría ob je tar se. Ba ses (co mo se
ve) son muy dé bi les.
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Los ja rid ji tas a su vez ins ti tu ye ron su sis te ma; pe ro la gran
ma yo ría del pue blo mu sul mán ape nas se ocu pó de ello, pa ra re‐ 
pe ler lo y con de nar lo. Na da se sa be de sus doc tri nas par ti cu la‐ 
res,[7] tam po co se co no cen sus li bros, ni se en cuen tra nin gún
ras tro de sus opi nio nes, sal vo en al gu nos lu ga res don de esos
sec ta rios se man tie nen to da vía.[8]

En cuan to a los li bros de los shi i tas, tam po co se ha llan fue ra
de las co mar cas ha bi ta das por és tos sec ta rios y en cier tos paí ses
del Oc ci den te, del Orien te y en Ye men, don de an ta ño fun da ran
rei nos.[9] Igual ocu rre con los li bros es cri tos por los ja rid ji tas.
Los par ti da rios de es tas dos sec tas ha bían sin em bar go, es cri to
so bre la ju ris pru den cia, nu me ro sos tra ta dos con te nien do opi‐ 
nio nes ra ras.

En la ac tua li dad, la doc tri na de los dhahi ri tas ha des apa re ci‐ 
do con los que la en se ña ban; ha su cum bi do ba jo la re pro ba ción
de la gran ma yo ría or to do xa, y no se en cuen tra ya na da de ella,
ex cep to en al gu nos li bros en cua der na dos.[10]

Su ce de con bas tan te fre cuen cia que gen tes ocio sas se afi cio‐ 
nan al sis te ma de los dhahi ri tas y se de di can a leer sus obras,
con el fin de apren der la ju ris pru den cia adop ta da por es ta sec ta
y el sis te ma de doc tri na que en ella pro fe sa ban, pe ro in vier ten
allí un tra ba jo inú til, que les con du ce tan só lo a cho car con las
opi nio nes ge ne ral men te acep ta das y a atraer se la ani ma d ver‐ 
sión pú bli ca. A ve ces in clu so los afi cio na dos a di cha doc tri na se
ven tra ta dos co mo in no va do res pe li gro sos, por que han in ten ta‐ 
do to mar la cien cia de los li bros sin te ner la «lla ve», es de cir,
sin la di rec ción de pre cep to res (au to ri za dos). Tal ocu rrió con
Ibn Hazm[11] en Es pa ña, pues a pe sar de que te nía el pri mer
ran go en tre los tra di cio nis tas, abra zó la es cue la de los dhahi ri‐ 
tas y, ha bien do ad qui ri do un pro fun do co no ci mien to de ella
me dian te un es fuer zo per so nal, se gún él, y por el es tu dio de las
doc tri nas pro fe sa das por los di ri gen tes de esa sec ta, con clu yó
por apar tar se de las opi nio nes en se ña das por Dawoud, o sea el
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fun da dor de la mis ma, y se co lo có (ade más) en po si ción opues ta
a la gran ma yo ría de los doc to res mu sul ma nes. El pú bli co re ci‐ 
bió de esa ac ti tud tan fuer te des con ten to que ver tió el me nos‐ 
pre cio y la des apro ba ción so bre el sis te ma que Ibn Hazm ha bía
pre co ni za do, re le gan do sus es cri tos a un ol vi do to tal. Se lle gó
has ta el pun to de prohi bir su ven ta en los ba za res, y en oca sio‐ 
nes in clu so se los rom pían.

De tal suer te las úni cas es cue las que que da ron fue ron la de
los ca li fi ca dos de Iraq y la de los doc to res de Hid jaz, «gen te de
la Tra di ción». El imam de los doc to res ira que ses, fun da dor de
su es cue la, fue Abu Ha ni fa An-No man Ibn Tha bit.[12] Ocu pa co‐ 
mo le gis ta una po si ción so bre salien te, si lie mos de dar cré di to a
las de cla ra cio nes de sus pro pios co le gas y sus dis cí pu los, y so‐ 
bre to do de Ma lik y Ash-Sha fií.

Los hid ja zi tas tu vie ron por ada lid a Ma lik Ibn Anas Al-As‐ 
bahí,[13] gran imam de Me di na y po see dor de do tes sin gu la res,
pues mien tras que los de más doc to res bus ca ban sus má xi mas
de de re cho en las fuen tes uni ver sal men te re co no ci das, Ma lik
cap ta ba ade más por un don pe cu liar su yo otra idea, o sea la
«cos tum bre de Me di na». (Tal per ci bió), por que creía que los
doc to res de esa ciu dad ha bían de bi do se guir ne ce sa ria men te la
prác ti ca y los usos de sus pre de ce so res, to das las ve ces que
enun cia ban las opi nio nes res pec to a lo que se de bía ha cer o no
ha cer, y que és tos ha bían apren di do esos usos de aque llos mus‐ 
li mes quie nes, al ha ber si do tes ti gos ocu la res de los ac tos del
Pro fe ta, ha bían to ma do co no ci mien to de ellos y con ser va do el
re cuer do. Es ta fuen te de in di ca cio nes to can te a los pun tos de
de re cho fue pa ra Ma lik una de las ba ses de su es cue la, aun que
va rios doc to res pre ten die ran que se po día es tri bar en otra, la
del con sen so ge ne ral de los mu sul ma nes. No ad mi tió ese con‐ 
cep to e hi zo ob ser var a sus contra dic to res que, por el tér mino
«con sen so ge ne ral», no se in di ca el acuer do de los me di nen ses
so la men te, sino el de to dos los mu sul ma nes.
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(A es te pro pó si to) ha ce mos ob ser var que ese «con sen so ge‐ 
ne ral» es la una ni mi dad de opi nión acer ca de las ma te rias re li‐ 
gio sas, una ni mi dad re sul tan te de un exa men con cien zu do, de
un es fuer zo de ela bo ra ción per so nal (de ba ses es cri tu ra rias) en
el tex to del Is lam o de ba ses es pi ri tua les. Por tan to Ma lik no
con si de ró la prác ti ca de los me di nen ses co mo in clui da en es ta
ca te go ría; pa ra él, era el ac to ne ce sa rio e ine vi ta ble de una ge‐ 
ne ra ción que imi ta ba de una ma ne ra in va ria ble la con duc ta de
la que le ha bía pre ce di do, y así su ce si va men te has ta el tiem po
de nues tro san to Le gis la dor. Cier ta men te, Ma lik ha tra ta do de
la prác ti ca de los me di nen ses en el ca pí tu lo de di ca do al con sen‐ 
ti mien to ge ne ral, pen san do que era el pun to más con ve nien te
de que ha blar, ya que en ce rra ba una idea co mún a esas dos co‐ 
sas, es to es, el con sen ti mien to y el acuer do de opi nión. Ob ser‐ 
ve mos sin em bar go que, en el con sen ti mien to ge ne ral de los
mus li mes, el acuer do de opi nión pro ve nía de un exa men con‐ 
cien zu do de las prue bas y del es fuer zo de ela bo ra ción per so nal,
en tan to, en tre los me di nen ses, re sul ta ba de su con duc ta acer ca
de lo que ha bía de ha cer o no ha cer, con duc ta fun da da en la ob‐ 
ser van cia de los ejem plos ofre ci dos por la ge ne ra ción pre ce‐ 
den te. Ma lik, no obs tan te, hu bie ra he cho me jor in ser tan do sus
ob ser va cio nes so bre la prác ti ca de los me di nen ses en el ca pí tu‐ 
lo ti tu la do: «De la ma ne ra de obrar y de de ci dir par ti cu lar del
Pro fe ta», o en tre las prue bas so bre cu ya fuer za los doc to res no
es tán to dos de acuer do, ta les co mo, por ejem plo, las le yes de los
pue blos que nos han pre ce di do, la prác ti ca de uno so lo de los
Com pa ñe ros[14] y el «is tis hab».[15]

Des pués de Ma lik Ibn Anas apa re ció Moha m mad Ibn Edris
Al Mo tta li bí Ash-Sha fií.[16] Es te imam pa só al Iraq lue go de (la
muer te de) Ma lik, y, al en con trar se allí con los dis cí pu los de
Abu Ha ni fa, ad qui rió de sus lu ces, com bi nó el sis te ma de los
doc to res del Hid jaz con el de los doc to res del Iraq, y fun dó una
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es cue la par ti cu lar que re pe ló nu me ro sas opi nio nes pro fe sa das
por la es cue la de Ma lik.

Ah mad Ibn Han bal,[17] tra di cio nis ta de la más al ta au to ri dad,
vino des pués de am bos. Sus dis cí pu los, a pe sar de ha ber ad qui‐ 
ri do muy am plios co no ci mien tos so bre la cien cia de las Tra di‐ 
cio nes, fue ron a es tu diar to da vía con los alum nos de Abu Ha ni‐ 
fa, lue go for ma ron una es cue la apar te.

Allí con clu yó el es píri tu de imi ta ción y se adhi rió en ton ces,
en las gran des ciu da des, a una o a otra de esas cua tro es cue las.
Los par ti da rios de los de más sis te mas de ju ris pru den cia aca ba‐ 
ron por des apa re cer. Des de esa épo ca, la puer ta dé la con tro‐ 
ver sia y las nu me ro sas vías de dis cu sión han que da do clau su ra‐ 
das; de bi do a la re duc ción a sis te mas a to dos los di ver sos co no‐ 
ci mien tos, a los obs tá cu los que im pi den al can zar la ca te go ría
de «mod j tahid,[18] y al te mor de re fe rir da tos apo ya dos en hom‐ 
bres in ca pa ces o per so nas cu ya pie dad y jui cio no son me re ce‐ 
do res de con fian za. Per sua di dos de la im po si bi li dad de ir más
le jos, se li mi ta ron a acon se jar al pue blo a se guir las doc tri nas
que ha bían si do en se ña das por el uno o el otro (de los fun da do‐ 
res de aque llas cua tro es cue las), y pro fe sa das por sus par ti da‐ 
rios. Se prohi bió pa sar de una de di chas es cue las a otra, en pre‐ 
ven ción de que te nien do pa re ci da con duc ta se ma nio bra ra con
co sas muy gra ves. Así pues no que dó (a los men to res) más que
trans mi tir a sus dis cí pu los las doc tri nas de aque llos ima mes.
Los es tu dian tes se ape gan a las opi nio nes de un imam, tras ha‐ 
ber ve ri fi ca do los prin ci pios (de su doc tri na) y ase gu ra do de
que esos prin ci pios le ha bían lle ga do oral men te y por una Tra‐ 
di ción con ca te na da. De tal suer te ya no hay hoy día otras fuen‐ 
tes que con sul tar, si uno se apli ca al es tu dio de la ley; ya no es
per mi ti do tra ba jar (co mo an ta ño) con un ce lo es me ra do pa ra
des em bro llar por el es fuer zo per so nal las cues tio nes de de re‐ 
cho. Esa prác ti ca (“id jti had”) es tá aho ra con de na da y caí da en
de su so; por tan to los mu sul ma nes (or to do xos) de nues tro tiem‐ 
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po se ha llan to dos adhe ri dos a una u otra de aque llas cua tro es‐ 
cue las.

Los sec ta rios de Ah mad Ibn Han bal eran po co nu me ro sos y
se en contra ban, en su ma yo ría, en Si ria y en ese rin cón de Iraq
que com pren de [y por su cos tum bre de bus car, en cuan to po si‐ 
ble, en es tas dos fuen tes la guie ron de los de las otras es cue las
por el cui da do que man te nían acer ca de las pres crip cio nes de la
Sun na, de re la tar exac ta men te las Tra di cio nes[19] y por su cos‐ 
tum bre de bus car, en cuan to po si ble, en es tas dos fuen tes la so‐ 
lu ción de las cues tio nes le ga les, an tes de te ner re cur so a la ana‐ 
lo gía. Co mo eran bas tan tes en Ba g dad, se hi cie ron des ta car por
la vehe men cia de su ce lo y sus fre cuen tes al ter ca dos con los
shi i tas que ha bi ta ban en las cer ca nías de es ta me tró po li.[20] Esas
ri ñas con ti nua ron en al te rar el or den en la an ti gua ca pi tal de
los Abba si das has ta que los tár ta ros apo de rá ron se de la mis ma.
Des de esa épo ca, ya no se re pi tie ron más, y la ma yo ría de los
han ba li tas se en cuen tran ac tual men te en Si ria].

La doc tri na de Abu Ha ni fa tie ne, hoy, por par ti da rios a los
ha bi tan tes del Iraq, los mus li mes de In dia, de Chi na, de Tran so‐ 
xián y de las co mar cas que com po nen la Per sia.[21] Ello se de be a
que es ta doc tri na ha bía si do ge ne ral men te adop ta da en el Iraq y
«Dar-es-Sa lam» (Ba g dad), y que con ta ba en tre sus sec ta rios a
to dos los par ti da rios de los ca li fas abba si das. Los doc to res de
es ta es cue la es cri bie ron un gran nú me ro de obras, tu vie ron fre‐ 
cuen tes dis cu sio nes con los sha fi i tas y em plea ron, en sus po lé‐ 
mi cas, mo dos dé ar gu men ta ción muy efi ca ces. Sus es cri tos,
bas tan te di vul ga dos al pre sen te, en cie rran be llos co no ci mien‐ 
tos y dis qui si cio nes de una gran ori gi na li dad. La doc tri na de
Abu Ha ni fa no tie ne mu chos se cua ces en el Ma greb, don de ha‐ 
bía si do in tro du ci da por el ca dí Ibn-el-Ara bí[22] y por Abul Wa‐ 
lid-el-Bad jí,[23] cuan do su via je a es te país.

La doc tri na de Ash-Sha fií cuen ta con más pro sé li tos en
Egip to que en los de más paí ses, si bien que se ha di fun di do en



1149

Iraq. Jo ra sán y Tran so xián. Se veía en las prin ci pa les ciu da des a
los ule mas de es ta es cue la com par tir con los de la es cue la ha na‐ 
fi ta el pri vi le gio de en se ñar y opi nar so bre las cues tio nes de de‐ 
re cho. Hu bie ron allí en tre los dos ban dos fre cuen tes reu nio nes,
en las cua les sos te nían sus res pec ti vas doc tri nas, lo que dio ori‐ 
gen a va rios vo lú me nes de con tro ver sia ple nos de ar gu men ta‐ 
cio nes de to da es pe cie. La caí da (del ca li fa to) de Orien te y la
rui na de sus pro vin cias con clu ye ron con aque llos de ba tes.
Cuan do el imam Moha m mad Ibn Edris Ash-Sha fií fue a es ta‐ 
ble cer se en Misr (el vie jo Cai ro), en tre los hi jos de Ab del
Hakam,[24] dio allí lec cio nes a al gu nos alum nos. En tre sus dis cí‐ 
pu los en es ta ciu dad se dis tin guie ron Al Bui tí[25] y Al Mo za ni;[26]

pe ro ha bía tam bién un nú me ro con si de ra ble de ma liki tas de los
cua les unos per te ne cían a la fa mi lia de Ab del Hakam. Los de‐ 
más eran Ash-hab,[27] Ibn-el-Qa sim[28] e Ibn-el-Mawaz,[29] a
quie nes se agre ga ron lue go Al Ha ri th Ibn Me skin[30] con sus hi‐ 
jos (ade más el ca dí Abu Is haq Ibn Shaa bán)[31] y sus dis cí pu los.

Más tar de, el sis te ma de ju ris pru den cia se gui do por las «gen‐ 
tes» de la Sun na (y del con sen ti mien to ge ne ral) des apa re ció de
Egip to an te el avan ce de la di n as tía de los Ra fi di tas (Fa ti mi tas),
y fue subs ti tui do por el que era par ti cu lar de «las gen tes de la
ca sa» (de la fa mi lia del Pro fe ta, los Ali des o Alaui tas). [Los se‐ 
cua ces de los otros sis te mas se en con tra ron re du ci dos a tan pe‐ 
que ño nú me ro, que ape nas que da ron al gu nos. Ha cia los fi na les
del si glo  IV, el ca dí Ab del Wahhab,[32] vién do se obli ga do, co mo
es sa bi do,[33] a de jar Ba g dad a fin de sal var su vi da, pa só a Egip‐ 
to, don de fue aco gi do con una gran dis tin ción por el ca li fa fa ti‐ 
mi ta. El go bierno egip cio al tes ti mo niar le las de fe ren cias de bi‐ 
das a su ta len to y aco ger le con tan ta so li ci tud, qui so ha cer des‐ 
ta car la con duc ta des pre cia ble del go bierno abba si da, que no
ha bía sa bi do aqui la tar los mé ri tos de tan no ta ble sa bio. La ju‐ 
ris pru den cia de Ma lik se man te nía dé bil men te en el país has ta
que la di n as tía de los Obei di tas-Ra fi di tas fue de rri ba da por Sa‐ 
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lah-ed-Din (Sa la dino) Ibn Ai yub, y la ju ris pru den cia de las
«gen tes» de la «ca sa» fue abo li da. La que tu vo por ba se el con‐ 
sen so ge ne ral rea pa re ció de nue vo]; las doc tri nas en se ña das por
Sha fií y sus dis cí pu los, las «gen tes» del Iraq, re flo re cie ron aún
me jor que an tes (y la obra de Ar-Ra fií[34] se pro pa gó en ese país
y en Si ria). La fa lan ge de doc to res sha fi i tas que se for mó en ton‐ 
ces en Si ria ba jo el pa tro ci nio del go bierno ai yu bi ta com pren‐ 
día a dos hom bres al ta men te dis tin gui dos, Moh yi-ed-Din An-
nawauí[35] e Izz-ed-Din Ibn Abd-es-Sa lam.[36] Lue go apa re cie‐ 
ron en Egip to Ibn-er-Ro qáa o Re fáa[37] y Ta qi-ed-Din Ibn Da‐ 
qiq-el-Iid,[38] lue go Ta qi-ed-Din As-Sa bkí[39] y una se rie de doc‐ 
to res, que con clu yó, en Si radj-ed-Din Al Bal qi ní,[40] ac tual men‐ 
te je que del Is lam en Egip to. No es so la men te el su pe rior de los
sha fi i tas en es te país, sino el pri mer ule ma de la épo ca.

El sis te ma de Ma lik es se gui do es pe cial men te por los ha bi‐ 
tan tes de la Mau ri ta nia y de Es pa ña; hay allí bien po cos que es‐ 
tán li ga dos a al guno de los otros sis te mas, tal co mo se ha llan se‐ 
cua ces de Ma lik en otros paí ses. (El sis te ma ma liki ta pre va le ce
en esas dos co mar cas) por que los es tu dian tes ma gre bi tas y es‐ 
pa ño les, que via ja ban pa ra ins truir se, se iban co mún men te al
Hid jaz, su má xi ma me ta, pues en aque lla épo ca, la cien cia (del
de re cho) te nía por se de la ciu dad de Me di na (ca pi tal del Hid‐ 
jaz), y de allí se pro pa gó a Iraq, pro vin cia que que da ba fue ra de
la ru ta de aque llos via je ros. Por tan to se li mi ta ron a es tu diar
con los doc to res y pro fe so res de Me di na, ciu dad en la que Ma‐ 
lik era a la sa zón el imam de la cien cia, en don de sus ma es tros
ha bían al can za do su emi nen te ran go an tes que él y en don de
sus dis cí pu los ha brían de reem pla zar lo des pués de su muer te.
Por ellos los ma gre bi tas y los es pa ño les se adhi rie ron a la es‐ 
cue la de Ma lik a ex clu sión de las de más, de las que no ha bían
te ni do co no ci mien to. Ha bi tua dos, por otra par te, a la ru de za de
la vi da nó ma da, no pen sa ron de nin gún mo do asi mi lar se a la
ci vi li za ción más avan za da que la vi da ur ba na ha bía de sa rro lla‐ 
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do en tre los ha bi tan tes del Iraq. Tu vie ron me nos in cli na ción
ha cia és tos que ha cia los ha bi tan tes del Hid jaz, por la si mi li tud
que te nían con ellos des de el pun to de vis ta de la ci vi li za ción,
que era la de la vi da nó ma da. Por esa ra zón la doc tri na ma liki ta
per ma ne ció siem pre «tier na» en tre ellos y ja más su frió co rrec‐ 
cio nes y mo di fi ca cio nes que la in fluen cia de la ci vi li za ción se‐ 
den ta ria ha he cho ex pe ri men tar a las otras doc tri nas.

Co mo la doc tri na de ca da imam cons ti tuía, pa ra los que la
se guían, el ob je to de una cien cia es pe cial y que ya no les era
per mi ti do re sol ver las cues tio nes nue vas me dian te su es fuer zo
per so nal («id jti had») o por el ra zo na mien to ana ló gi co, se vie‐ 
ron obli ga dos a in ves ti gar, en ca da ca so du do so, so bre los pun‐ 
tos de si mi li tud o de di fe ren cia que les per mi tie ran co ne xio‐ 
nar lo (a una cues tión ya re suel ta) o dis cer nir lo com ple ta men te.
En ese tra ba jo se de bía co men zar por apo yar se en los prin ci‐ 
pios que el fun da dor de la doc tri na ha bía es ta ble ci do, y, pa ra
efec tuar lo, es ne ce sa rio ha ber ad qui ri do de una ma ne ra só li da,
la fa cul tad de sa ber ope rar esa es pe cie dé asi mi la ción y de dis‐ 
cer ni mien to, ob ser van do, en cuan to po si ble, el sis te ma de su
imam. Has ta la fe cha, se de sig na es ta fa cul tad con el tér mino
«cien cia de ju ris pru den cia».

To da la po bla ción del Oc ci den te si gue la doc tri na de Ma lik,
y los dis cí pu los de és te imam se di se mi na ron en Egip to y en
Iraq. Es te úl ti mo país tu vo al ca dí ma liki ta Is maíl,[41] a sus co le‐ 
gas Ibn Juwaiz Man dad, Ibn-el-Qa ssar,[42] Ibn-el-La bban, el ca‐ 
dí Abu Bakr-el-Abha rí, el ca dí Abu Ho sain y el ca dí Ab del
Wahhab,[43] a quie nes su ce die ron to da vía otros ule mas de la
mis ma es cue la. Egip to tu vo a Ibn-el-Qa sim. Ash-hab, Ibn Ab del
Hakam, Al Ha ri th Ibn Me skin y otros doc to res.[44] Un es tu dian‐ 
te, sali do de Es pa ña y lla ma do [Yah ya Ibn Yah ya Al Lai thí,[45] fue
en bus ca de Ma lik (en Me di na), apren dió de me mo ria el
«Muwa tta» ba jo el dic ta do de es te imam y se hi zo uno de sus
dis cí pu los. Des pués de él par tió del mis mo país] Ab del Ma lek

É
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Ibn Ha bib.[46] És te, al ca bo de ha ber es tu dia do con Ibn-el-Qa‐ 
sim y otros doc to res de la mis ma cla se, di vul gó el sis te ma de
Ma lik en Es pa ña y re dac tó allí la obra ti tu la da «Al Wa diha» (la
ex po si ción cla ra). Más tar de, uno de sus dis cí pu los lla ma do Al
Atbí[47] es cri bió el tra ta do in ti tu la do, des pués de él, «Atbi ya».
Asad Ibn-el-Fo rat,[48] de jó Ifriki ya pa ra ir a es cri bir ba jo el dic‐ 
ta do de los dis cí pu los de Abu Ha ni fa; mas, ha bien do en se gui da
pa sa do a la es cue la ma liki ta, es cri bió, ba jo el dic ta do de Ibn-el-
Qa sim, una canti dad de sen ten cias per te ne cien tes a las sec cio‐ 
nes de la ju ris pru den cia. Tra jo a Kai ruan ese li bro, de no mi na‐ 
do, des pués de él, «Asa bi ya», y lo en se ñó a Ibn Soh nun.[49] Es te,
ha bien do pa sa do lue go a Orien te, hi zo nue vos es tu dios con
Ibn-el-Qa sim, le so me tió las cues tio nes tra ta das en esa obra, y
re cha zó un gran nú me ro de las de ci sio nes que Asad ha bía in‐ 
ser ta do en ella. Ha bía es cri to ba jo el dic ta do de Asad y he cho
una co lec ción de to das esas de ci sio nes, sin omi tir las que de bía
de se char en se gui da. Con vino en ton ces con Ibn-el-Qa sim pa ra
pe dir a Asad por es cri to su pri mir de la «Asa bi ya» las de ci sio nes
im pug na das y ate ner se a una obra que él (Soh nun) aca ba ba de
com po ner; mas esa ges tión no tu vo nin gún éxi to. Por con si‐ 
guien te el pú bli co de se chó la «Asa bi ya» pa ra adop tar el di ges to
de Soh nun, a pe sar de la mes co lan za de las ma te rias con te ni das
en és te li bro. Se dio en ton ces a la obra de Soh nun el tí tu lo de
«Al Mo dawa na wal-Mo ja ta li ta» (el di ges to y la mez co lan za). La
gen te de Kai ruan se apli có al es tu dio de es ta «Mo dawa na», en
tan to la de Es pa ña op tó por «Al Wa diha» y el «Atbi ya». Ibn Abi
Zaid re su mió lue go el con te ni do del «Al Mo dawa na wal-Mo ja‐ 
ta li ta» en un tra ta do que ti tu ló «Al Mo ja ta sar» (abre via do),[50] y
Abu Said Al Ba ra dií[51] le gis ta de Kai ruan, sin te ti zó a és te en un
ma nual que lla mó el «Tah dzib» (re fun di ción). Los ule mas de
Ifriki ya hi cie ron de és te li bro la ba se de su en se ñan za y de ja ron
de la do a to dos los de más. En Es pa ña, los pro fe so res adop ta ron
a su vez el «atbi ya» y de se cha ron el «Wa diha» jun ta men te con
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los otros tra ta dos so bre el mis mo te ma. Los ule mas de la es cue‐ 
la ma liki ta han con ti nua do en com po ner co men ta rios, glo sas y
co lec cio nes pa ra es cla re cer el tex to de es tas obras ma tri ces. En
Ifriki ya, Ibn Yu nis, Al-La j mí, Ibn Moh riz, At-Tu ni cí, Ibn Bas hir
y otros doc to res de la pro pia es cue la han es cri to mu chas obras
so bre «Al Mo dawa na»; igual men te en Es pa ña, Ibn Ros hd[52] y
sus co le gas han es cri to un gran nú me ro de tra ta dos en torno al
«Atbi ya». Ibn Abi Zaid reu nió en un so lo vo lu men ti tu la do
«Ki tab-en-Nawa dir» (li bro de co sas sin gu la res) las cues tio nes,
los pun tos de con tro ver sia y las opi nio nes que se ha llan es par‐ 
ci das en las obras ma tri ces de la ju ris pru den cia. Es te tra ta do
con tie ne to dos los con cep tos emi ti dos por los ule mas de la es‐ 
cue la ma liki ta y el des en vol vi mien to de los prin ci pios que se
en cuen tran enun cia dos en los tra ta dos fun da men ta les. Ibn Yu‐ 
nis in clu yó la ma yor par te del «Nawa dir» en el li bro que es cri‐ 
bió so bre el «Mo dawa na». Por ello se vie ron las doc tri nas ma‐ 
liki tas des bor dar so bre los dos paí ses (de Es pa ña y de Mau ri ta‐ 
nia), y aquel es ta do de co sas se man tu vo has ta la caí da de los
rei nos de Cór do ba y de Kai ruan. Pos te rior men te a esos acon te‐ 
ci mien tos los ma gre bi tas adop ta ron (de fi ni ti va men te) la doc tri‐ 
na de Ma lik.

[Se ad vier ten en el sis te ma de Ma lik tres es cue las dis tin tas:[53]

una, la de Kai ruan, tu vo por je fe a Soh nun, dis cí pu lo de Ibn-el-
Qa sim; la se gun da, la de Cór do ba, fue fun da da por Ibn Ha bib,
[54] dis cí pu lo de Ma lik, de Ibn Mo ta rref, de Ibn-el-Mad jis hun[55]

y de As bag;[56] la ter ce ra fue ins ti tui da en Iraq por el ca dí Is maíl
y sus dis cí pu los. Los ma liki tas de Egip to si guie ron la es cue la de
Iraq, cu yas doc tri nas ha bían apren di do ba jo la di rec ción del ca‐ 
dí Ab del Wahhab,[57] que ha bía de ja do Ba g dad ha cia fi na les del
si glo  IV, pa ra tras la dar se al Cai ro. Cier ta men te que, des de los
tiem pos de Al Ha ri th Ibn Me skin, de Ibn-el-Mo bas hs hir, de
Ibn-el-Lohait y de Ibn Ras hiq, el sis te ma de de re cho ma liki ta
ya exis tía en Egip to, pe ro la do mi na ción de los Ra fi di tas y de la
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ju ris pru den cia de las «gen tes de la ca sa» le ha bían im pe di do
ma ni fes tar se. Los le gis tas de Kai ruan y de Es pa ña tu vie ron una
fuer te aver sión a las doc tri nas de la es cue la de Iraq, por que es te
país es ta ba ale ja do, las fuen tes de don de se ha bían to ma do esas
doc tri nas les eran des co no ci das y ape nas sa bían por qué me‐ 
dios los doc to res de Iraq ha bían ad qui ri do sus co no ci mien tos.
Ade más, és tos te nían por prin ci pio re sol ver cier tas cues tio nes
em plean do el es fuer zo de ela bo ra ción per so nal (id jti had), y ne‐ 
ga ban la obli ga ción de adop tar cie ga men te el sis te ma o las opi‐ 
nio nes de cual quier ule ma que fue re. He ahí por qué los ma gre‐ 
bi tas y los es pa ño les se abs tu vie ron de ad mi tir con cep to al guno
emi ti do por la es cue la de Iraq, a me nos de ha ber re co no ci do
bien que se po día re mon tar al imam (Ma lik) o a sus dis cí pu los.
Más tar de las tres es cue las se amal ga ma ron en una so la. En el
de cur so de la VI cen tu ria, Abu Bakr At-Tor tus hí aban do nó Es‐ 
pa ña y fue a ra di car se en Je ru sa lén, don de dio cla ses (de de re‐ 
cho ma liki ta) a es tu dian tes ve ni dos del Cai ro y de Ale jan dría.
Sus alum nos mez cla ron las doc tri nas de la es cue la es pa ño la con
las de la es cue la de Egip to, su pro pio país. Uno de ellos, el le gis‐ 
ta Sa nad Sahib-et-Ti raz, tu vo lue go va rios dis cí pu los, los cua les
die ron cla ses más tar de. En tre sus dis cí pu los se con ta ban los
hi jos de Abu Auf.[58] Abu Amr Ibn-el-Had jib, es tu dió ba jo la di‐ 
rec ción de es tos úl ti mos, igual men te, tiem po des pués, Shihab-
ed-Din Al Ira qí. Esa en se ñan za se ha man te ni do en las ciu da des
que aca ba mos de men cio nar].

[El sis te ma de ju ris pru den cia prac ti ca do en Egip to por los
sha fi i tas ha bía des apa re ci do a con se cuen cia del es ta ble ci mien to
de los Fa ti mi tas, «gen tes de la ca sa». Des pués de la caí da de es ta
di n as tía apa re cie ron va rios doc to res que res ti tu ye ron es ta es‐ 
cue la, en tre ellos se con ta ba Ar-Ra fií,[59] je fe ju ris con sul to de Jo‐ 
ra sán. Lue go Moh yi-ed-Din An-Nawauí, otro miem bro de
aquel ban do ilus tre, des ta cán do se en Si ria. Más tar de, la es cue la
ma liki ta de Ma greb mez cló sus doc tri nas con las de la es cue la
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de Iraq. Tal cam bio em pe zó a par tir del tiem po en que Ash-
Shir me sahí bri lló en Ale jan dría co mo doc tor de la es cue la ma‐ 
gre bi ta-egip cia. El ca li fa abba si da Al Mos tan sir, pa dre del ca li fa
Al Mos ta sim e hi jo del ca li fa Adh-Dhahir, al fun dar en Ba g dad
la uni ver si dad lla ma da, en ho nor su yo, «Al Mos tan si ri ya», hi zo
pe dir al ca li fa fa ti mi ta que rei na ba a la sa zón en Egip to, en viar‐ 
le al doc tor re cién men cio na do. Ash-Shir me sahí ha bien do re ci‐ 
bi do la au to ri za ción de par tir, di ri gió se a Ba g dad, don de fue
ins ta la do co mo pro fe sor en la «Al Mos tan si ri ya». Ocu pa ba to‐ 
da vía ese pues to el año 656 (1258 de J. C.), cuan do Houla gou se
apo de ró de Ba g dad, pe ro lo gró sal var su vi da en aquel gran de‐ 
sas tre y ob te ner su li ber tad. Con ti nuó vi vien do en esa ca pi tal
has ta su muer te, su ce so que tu vo lu gar ba jo el rei na do de Ah‐ 
mad Aba gha, hi jo de Houla gou. Los doc to res ma liki tas egip cios
se unie ron con sus co le gas ma gre bi tas, así co mo lo ha bía mos
di cho, y el re su men res pec ti vo se en cuen tra en el «Mo j ta sar» (o
abre via do) de Abu Amr Ibn-el-Had jib. Se ve, en efec to, al exa‐ 
mi nar es ta obra, que el au tor, al ex po ner las di ver sas par tes de
la ju ris pru den cia ba jo sus co rres pon dien tes tí tu los, no so la‐ 
men te in ser ta en ca da ca pí tu lo to das las cues tio nes que se re la‐ 
cio nan con la ma te ria de que tra ta, sino que in clu ye, a pe sar de
su gran nú me ro, to das las opi nio nes que los ule mas han emi ti‐ 
do so bre ca da cues tión; por ello di cho vo lu men cons ti tu ye, por
de cir lo así, un ver da de ro re per to rio de ju ris pru den cia ma liki ta.
Ha cia los fi na les del si glo VII, la obra de Ibn-el-Had jib fue lle va‐ 
da a Mau ri ta nia y des de ese mo men to] se con vir tió en el ma‐ 
nual pre fe ri do de la ma yo ría de los es tu dian tes ma gre bi tas. Fue
so bre to do en Bu jía don de lo aco gie ron con so li ci tud, de bi do a
la cir cuns tan cia de que Abu Alí Na sir-ed-Din Az-Zawawí,
prin ci pal je que de esa ciu dad, era la per so na que lo ha bía lle va‐ 
do allí. Lo aca ba ba de leer en Egip to ba jo la di rec ción de los an‐ 
ti guos alum nos del au tor y le ha bía saca do una co pia. Los ejem‐ 
pla res se di fun die ron en las ad ya cen cias de Bu jía, y sus dis cí pu‐ 
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los lo hi cie ron tras cen der a las de más ciu da des del Ma greb. En
la ac tua li dad esos vo lú me nes pa san de ma no a ma no en tre los
es tu dian tes de ju ris pru den cia, tan glan de es su in te rés en es tu‐ 
diar esa obra cuan to que, se gún una tra di ción ge ne ral men te
acep ta da, ha bía si do es pe cial men te re co men da da por aquel
pro fe sor. Va rios ule mas ma gre bi tas per te ne cien tes a la ciu dad
de Tú nez, ta les co mo Ibn Abd-es-Sa lam, Ibn Ros hd o Ras hid e
Ibn Ha rún, han es cri to co men ta rios so bre di cha obra. En es te
ban do ilus tre, el que lle vó las pal mas fue Ibn Abd-es-Sa lam. Los
es tu dian tes del Ma greb leen asi mis mo el «Tah dzib» (de Al Ba‐ 
ra dií) mien tras ha cen su cur so de de re cho. «Y Dios guía ha cia la
rec ta sen da a quien le pla ce».
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CAPÍ TU LO VI II

DE LA CIEN CIA QUE TIE NE POR OB JE TO LA PAR‐ 
TI CIÓN DE LAS SU CE SIO NES (ILM-EL-FA RAÍD)

ESTA cien cia ha ce co no cer las par ti cio nes le ga les (en las cua‐ 
les hay que di vi dir el mon to) de una he ren cia, y per mi te de ter‐ 
mi nar exac ta men te las par tes alícuo tas de una su ce sión. Eso se
ha ce te nien do en con si de ra ción las por cio nes pri mi ti vas (li ja‐ 
das por la ley) y te nien do cuen ta de la «mo na sa ja» (o trans mi‐ 
sión de la he ren cia). Una de las es pe cies de la «mo na sa ja» es la
de fun ción de uno de los he re de ros (an tes de la par ti ción) y la
(ne ce si dad de pro ce der al) re par to de su le gí ti ma en tre sus pro‐ 
pios he re de ros. Ello exi ge cál cu los me dian te los cua les se rec ti‐ 
fi ca (el va lor de las par tes que in te gran la su ce sión) en pri mer
lu gar; lue go, en se gun do lu gar, se asig na a los he re de ros las le‐ 
gí ti mas exac tas que les son do ta das. Dos, o in clu si ve va rios ca‐ 
sos de «mo na sa ja» pue den pre sen tar se si mul tá nea men te (en el
mo men to del re par to de una mis ma he ren cia), y, cuan to más
nu me ro sos son, tan to más cál cu los ha brá de ha cer. Otra es pe cie
de «mo na sa ja» es la de una su ce sión de «dos as pec tos», co mo,
por ejem plo, una he ren cia de la que uno de cu yos he re de ros de‐ 
cla re la exis ten cia de otro he re de ro (con el cual no se con ta ba),
mien tras un ter cer co he re de ro nie ga el he cho. En los ca sos de
es ta ín do le se de ter mi nan las par tes des de los dos pun tos de
vis ta; lue go se exa mi na el mon to de las par tes, en se gui da se re‐ 
par ten los bienes del di fun to pro por cio nal men te a par tes
alícuo tas que co rres pon den a los he re de ros que se ha bían pre‐ 
sen ta do pri me ro.[1] To do es to re quie re cál cu los.[2]
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En los tra ta dos de de re cho, el ca pí tu lo re la ti vo a las su ce sio‐ 
nes ocu pa un si tio apar te, en con si de ra ción a que en cie rra no
so la men te las co sas que se re fie ren a la ju ris pru den cia, sino
tam bién a los cál cu los, y que es tos for man en ello la ma te ria
prin ci pal. Se ha he cho de la re par ti ción de he ren cias una ra ma
de cien cia dis tin ta de las de más, y se han es cri to nu me ro sas
obras so bre el te ma. Las que, en los úl ti mos si glos, han te ni do la
ma yor re pu ta ción en tre los ma liki tas de Es pa ña, son: «Ki tab»
(o tra ta do) de Ibn Tha bit[3] y el «Mo j ta sar» (o abre via do) com‐ 
pues to por el ca dí Abul Qa sim Al Jau fí o Hau fí,[4] lue go el tra ta‐ 
do de Al Djáa dí. En Ifriki ya, los mu sul ma nes de los úl ti mos
tiem pos se sir ven de di ver sas obras de las cua les una ha te ni do
por au tor a Ibn-el-Na mir de Trí po li.[5] Los sha fií tas, los ha na fi‐ 
tas y los han ba li tas han es cri to a su vez un gran nú me ro de li‐ 
bros so bre la mis ma ma te ria y han de ja do tra ba jos que, por su
vo lu men y la di fi cul tad de las cues tio nes a que die ron so lu ción,
ofre cen un tes ti mo nio pal pa ble de los vas tos co no ci mien tos
que sus au to res po seían, tan to en ju ris pru den cia co mo en el ar‐ 
te del cál cu lo. Se des ta ca par ti cu lar men te en tre esos ule mas
Abul Ma ali.[6]

La par ti ción de su ce sio nes es un ar te no ble, por que re ú ne los
co no ci mien tos que de ri van unos del ra cio ci nio y otros de la
tra di ción, y por que con du ce, por vías se gu ras y cier tas, a re co‐ 
no cer lo que es de bi do a los he re de ros cuan do se ig no ra el va‐ 
lor de las por cio nes que les de ben co rres pon der, y que las per‐ 
so nas en car ga das del re par to de la su ce sión no se pan có mo
pro ce der. Los ule mas de las gran des ciu da des lo han cul ti va do
con su mo es me ro.

Al gu nos de los doc to res que han abor da do el te ma se han
de ja do lle var por un ex ce so en el de sa rro llo de sus cál cu los; ha‐ 
bién do se pro pues to los pro ble mas cu ya so lu ción no pue de rea‐ 
li zar se sino me dian te el em pleo de la ál ge bra, de la ex trac ción
de las raíces y de otras ra mas de la cien cia, han ates ta do con
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ello sus obras. Las es pe cu la cio nes de ese gé ne ro no es tán al al‐ 
can ce de to dos los hom bres y per ma ne cen inú ti les pa ra los que
tie nen que ha cer la par ti ción de las su ce sio nes, por que los ca sos
en que dan la so lu ción son en te ra men te ex cep cio na les y se pre‐ 
sen tan muy ra ra men te. Con tri bu yen sin em bar go a for mar el
in ge nio a la apli ca ción y a de sa rro llar la fa cul tad de tra tar ca‐ 
bal men te los asun tos de par ti ción.

La ma yo ría de las per so nas que cul ti van es ta par te de la cien‐ 
cia la con si de ran co mo una de las prin ci pa les y ci tan, en apo yo
de su con cep to, una Tra di ción pro ve nien te de Abu Ho rai ra. Se‐ 
gún és te, el Pro fe ta de cla ró que «los fraíd cons ti tu yen la ter ce ra
par te de la cien cia y son los pri me ros en ol vi dar se», o, se gún
otro re la to, «cons ti tu yen la mi tad de la cien cia». Es ta Tra di‐ 
ción, di fun di da por pri me ra vez por Abu Naím,[7] les ha pa re ci‐ 
do co mo una prue ba que jus ti fi ca su pre ten sión, por que creían
que el tér mino «fa raíd» de sig na ba «las par tes de una he ren cia».
Tal su po si ción es tá evi den te men te le jos (de ser pro ba ble); los
«fa raíd» de que se tra ta en la Tra di ción son más bien «las pres‐ 
crip cio nes le ga les» a que los hom bres es tán su je tos a ob ser var y
que se re fie ren no so la men te a las he ren cias, sino a las prác ti cas
de la de vo ción y a las cos tum bres que se de ben adop tar en la vi‐ 
da. El vo ca blo, to ma do en es ta acep ción, de sig na más bien las
no cio nes que in di can la mi tad o la ter ce ra par te (de la cien cia),
en tan to las pres crip cio nes que ata ñen a las he ren cias no for‐ 
man sino una dé bil par te de nues tros con cep tos, si se com pa ran
con to das las de más cien cias que de ri van de la ley. Pa ra ro bus‐ 
te cer a es te ra zo na mien to, aña di re mos que el uso de la pa la bra
«fa raíd» con un sen ti do res trin gi do, y su apli ca ción es pe cial a
la par ti ción de las su ce sio nes, da ta de la épo ca en que los le gis‐ 
tas co men za ban a sis te ma ti zar los co no ci mien tos cien tí fi cos y a
ser vir se de tér mi nos téc ni cos pa ra ese ob je to. En los pri me ros
tiem pos del Is lam, «fa raíd» no se em plea ba sino en su acep ción
ge ne ral, que de bía a su raíz «fard», voz que sig ni fi ca «pres cri‐ 
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bir» o «de ci dir». Los an ti guos mus li mes le atri bu ye ron el sig ni‐ 
fi ca do más la to, a efec to de ser vir se de él pa ra de sig nar las pres‐ 
crip cio nes de to da ín do le, así co mo lo he mos di cho, pres crip‐ 
cio nes que cons ti tu yen la es en cia de la ley. Por tan to no de be
atri buir se a es ta voz un sen ti do dis tin to de aquel que los an ti‐ 
guos mus li mes le ha bían asig na do, sen ti do aquel que me jor
com pa gi na ba con lo que que rían ex pre sar.[8]
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CAPÍ TU LO IX

DE LOS FUN DA MEN TOS DE LA JU RIS PRU DEN CIA
Y DE LO QUE A ELLOS SE CO NE XIO NA, ES DE CIR
LA CIEN CIA DE LAS MA TE RIAS CON TRO VER TI‐ 

DAS Y LA DIA LÉC TI CA

UNA DE las más gran des de las cien cias re li gio sas, de las más
im por tan tes y úti les, tie ne por ob je to los fun da men tos de la ju‐ 
ris pru den cia. Con sis te en exa mi nar los in di cios que se ha llan
en los tex tos sa cros, a fin de ad ver tir las má xi mas (de de re cho) y
las pres crip cio nes im pues tas por (la re li gión). Los in di cios su‐ 
mi nis tra dos por la ley se apo yan en el Li bro, o sea, el Co rán,
lue go en la Sun na, que sir ve a ex pli car es te li bro. Mien tras que
el Pro fe ta vi vía, se te nían di rec ta men te de él los jui cios (o má xi‐ 
mas de de re cho); da ba ex pli ca cio nes con pa la bras y con ac tos
ins pi ra do en el Co rán, que Dios le ha bía re ve la do, y pro por cio‐ 
na ba da tos ora les a sus dis cí pu los, que no re que rían nin gu na
trans mi sión, ni es pe cu la ción, ni de duc cio nes ba sa das en la ana‐ 
lo gía. Esas ins truc cio nes de vi va voz ce sa ron con la vi da del
Pro fe ta, y, des de en ton ces, el co no ci mien to de las pres crip cio‐ 
nes co rá ni cas con ser vó se por las Tra di cio nes con ca te na das.

Res pec to a la Sun na, los Com pa ñe ros acor da ron uná ni me‐ 
men te re co no cer que era pa ra el pue blo mu sul mán un de ber
ajus tar se a las pres crip cio nes con te ni das en la Sun na y fun da‐ 
das en las pa la bras o los ac tos del Pro fe ta, a con di ción de que
esas in di ca cio nes hu bie ren lle ga do por una Tra di ción bas tan te
se gu ra pa ra in fun dir la con vic ción de su au ten ti ci dad. Por eso
se con si de ra al Co rán y la Sun na co mo las fuen tes de don de
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hay que to mar los in di cios que con du cen a la so lu ción de las
cues tio nes de de re cho re li gio so. Tiem po des pués, el con sen so
ge ne ral (de los pri me ros mu sul ma nes so bre cier tos pun tos de
de re cho) to mó pla za (co mo au to ri dad) al la do de esas dos (fuen‐ 
tes de doc tri na; tal con sen so exis tía) por que los Com pa ñe ros se
mos tra ban uná ni mes a re cha zar las opi nio nes de to do in di vi‐ 
duo que no era de su pro pio dic ta men. Esa una ni mi dad ha de‐ 
bi do apo yar se en una ba se só li da, pues el acuer do de hom bres
co mo ellos ha bía de es tar po si ti va men te fun da do so bre fir mes
ra zo nes; por lo de más, te ne mos su fi cien tes prue bas pa ra com‐ 
pro bar que el sen tir de la co mu ni dad (mu sul ma na) no po día
caer en el error. Por tan to el con sen so ge ne ral fue re co no ci do
co mo prue ba au tén ti ca en las cues tio nes que se re la cio nan a la
ley.

Si exa mi ná ra mos los pro ce di mien tos por los cua les los
Com pa ñe ros y los an ti guos mu sul ma nes ope ra ban so bre el Co‐ 
rán y la Sun na pa ra de du cir (las má xi mas de de re cho), ha lla ría‐ 
mos que, to dos es ta ble cien do pa ra le los en tre los ca sos aná lo gos
y com pa ran do ca da ca so du do so con otro que le se me ja ba, sa‐ 
cri fi ca ban sus opi nio nes per so na les a la ne ce si dad de es tar se de
acuer do. Ex pli que mos. Des pués de la muer te del Pro fe ta, mu‐ 
chos ca sos pre sen tá ron se cu ya so lu ción no se en contra ba en los
tex tos au ténti cos (el Co rán y la Sun na); los Com pa ñe ros se pu‐ 
sie ron en ton ces a juz gar esos ca sos com pa rán do los con ca sos
aná lo gos cu ya so lu ción ya es ta ba de ter mi na da, y los adi cio na‐ 
ron a los tex tos que ha bían ser vi do pa ra de ci dir so bre és tos. Al
ha cer esa con fron ta ción, tu vie ron el cui da do de ob ser var cier‐ 
tas re glas me dian te las cua les se po día per fec ta men te com pro‐ 
bar la ana lo gía de am bos ca sos que se ase me ja ban o que ha bía
en tre ellos al gu na si mi li tud. Lle ga ban de esa ma ne ra a la con‐ 
vic ción de que la de ci sión ema na da de Dios res pec to a uno de
di chos ca sos era apli ca ble igual men te al otro. Tal ope ra ción, a
la que to dos con vi nie ron en con si de rar co mo pro vis ta de una
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prue ba le gal, se lla ma «qias» (de duc ción ana ló gi ca) y cons ti tu ye
la cuar ta fuen te de in di cios.

Ésas son, se gún la gran ma yo ría de los ule mas, las fuen tes en
don de se de ben bus car los me dios de re sol ver las cues tio nes de
de re cho; aun que al gu nos le gis tas, de muy re du ci do nú me ro por
cier to, no son de su pa re cer en lo que con cier ne al con sen so ge‐ 
ne ral y la de duc ción ana ló gi ca. Ha ha bi do tam bién ule mas que,
a esas cua tro fuen tes, aña dían otras, de las cua les no es ne ce sa‐ 
rio ha blar, tan to por la de bi li dad de su apli ca ción co mo por la
ano ma lía del dic ta men.

La pri me ra cues tión a exa mi nar en es ta ra ma de cien cia es
sa ber si las men cio na das cua tro fuen tes su mi nis tran real men te
in di cios cier tos. En lo que se re fie re al Co rán, di re mos que el
es ti lo in su pe ra ble de és te li bro y la ex tre ma exac ti tud con que
la ca de na de Tra di cio nes nos ha he cho lle gar al tex to cons ti tu‐ 
yen una prue ba de ese he cho de tal mo do de ci si va, que ex clu ye
ab so lu ta men te to do cur so a las du das y a las su po si cio nes. En
cuan to a la Sun na y a lo que la tra di ción nos ha con ser va do
acer ca de ella (la cues tión res pec ti va es ta jan te por) el acuer do
uná ni me de los ule mas so bre la ne ce si dad de ajus tar se a las in‐ 
di ca cio nes au tén ti ca men te re co no ci das que ella nos su mi nis tra.
Ya ha bía mos ci ta do es te ar gu men to que, ade más, en cuen tra su
con fir ma ción en la con duc ta del Pro fe ta mis mo: ex pe día a di‐ 
ver sos lu ga res car tas y en via dos lle van do de ci sio nes so bre pun‐ 
tos de de re cho y pre cep tos con fuer za de ley, ya co mo ór de nes,
ya co mo prohi bi cio nes. En cuan to al acuer do uná ni me, de‐ 
mues tra ser una prue ba con clu yen te de la ar mo nía de los Com‐ 
pa ñe ros y re pe le las opi nio nes con tra rias a es te res pec to, ha‐ 
cien do pa ten te la im pe ca bi li dad de la gran co mu ni dad mu sul‐ 
ma na. La va li dez de la de duc ción ana ló gi ca es tá con fir ma da
por la prác ti ca ge ne ral de los Com pa ñe ros, así co mo se ha di‐ 
cho. He ahí las (cua tro) fuen tes de in di cios (o prue bas).



1164

Aho ra ha ce mos ob ser var que la Sun na, tal co mo la he mos re‐ 
ci bi do por vía de la tra di ción, re quie re ser ve ri fi ca da en lo que
con cier ne a su trans mi sión oral: es pre ci so exa mi nar las vías
por las que esos da tos no han lle ga do y ase gu rar nos de la pro bi‐ 
dad de las per so nas que los han re la ta do, a efec to de re co no cer
ese ca rác ter (de au ten ti ci dad) que pro por cio na la con vic ción y
que es el pun to de que de pen de la obli ga ción de obrar con for‐ 
me a esos da tos. Es ta es una de las ba ses en que se fun da la
cien cia de que tra ta mos. Una ra ma de la mis ma cien cia con sis te
en de ter mi nar la an te rior de dos Tra di cio nes que se contra di‐ 
cen, a fin de re co no cer el «abro gan te» y el «abro ga do». Lue go
hay la obli ga ción de exa mi nar el sig ni fi ca do de las pa la bras
(que se en cuen tran en los tex tos sa cros). Es to exi ge ex pli ca cio‐ 
nes: uno no pue de ex pre sar de una ma ne ra bien in te li gi ble to‐ 
dos sus pen sa mien tos por me dio de vo ca blos com bi na dos de
dis tin tas for mas, a me nos de apo yar se en el co no ci mien to de la
sig ni fi ca ción con ven cio nal de di chos vo ca blos (ais la dos) y de
las com bi na cio nes de los mis mos. Así pues, las re glas lin güís ti‐ 
cas con la ayu da de las cua les uno se en cau za en es te es tu dio,
son las que for man las cien cias de la sin ta xis, las in fle xio nes
gra ma ti ca les y la ex pre sión de las ideas (la re tó ri ca). En tan to
que el co no ci mien to de la len gua era una fa cul tad in na ta, es tas
cien cias y es tas re glas no exis tían; du ran te ese pe rio do, el le gis‐ 
ta no te nía de ellas nin gún me nes ter, por que el co no ci mien to
de la len gua le era una fa cul tad na tu ral men te ad qui ri da. Es ta
fa cul tad, en lo que ata ñe a la len gua ára be, fue al te ra da (con el
tiem po), y se hi zo pre ci so que los crí ti cos más ex pe ri men ta dos
se apli ca ran a fi jar de fi ni ti va men te las re glas de la len gua me‐ 
dian te in for ma cio nes su mi nis tra das por una tra di ción au tén ti‐ 
ca y de duc cio nes saca das de sa nas ana lo gías. Esos tra ba jos sir‐ 
vie ron en se gui da a la for ma ción de va rias cien cias de las cua les
el le gis ta que pro cu ra co no cer bien las de ci sio nes de Dios no
po dría pres cin dir se.
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Las com bi na cio nes de vo ces (en los tex tos sa cros) su mi nis‐ 
tran al en ten di mien to cier tas no cio nes de un ca rác ter par ti cu‐ 
lar, es de cir, de má xi mas de de re cho, las que se en cuen tran en‐ 
tre el con jun to de ideas es pe cia les ex pre sa das por me dio de di‐ 
chas com bi na cio nes y que con tri bu yen a for mar la cien cia de la
ju ris pru den cia. No bas ta (pa ra re co no cer las má xi mas) sa ber las
di ver sas sig ni fi ca cio nes que se ha asig na do a las com bi na cio nes
de vo ces, es pre ci so aún co no cer cier tos prin ci pios que sir ven
de in di cios a las sig ni fi ca cio nes es pe cia les (de nues tro te ma),
prin ci pios que, al ser adop ta dos co mo fun da men tos por los le‐ 
gis tas y los crí ti cos más há bi les en la cien cia de la ley, ha cen re‐ 
co no cer (en tre esas di ver sas sig ni fi ca cio nes) las que son de las
má xi mas de de re cho.[1] En tre los prin ci pios es ta ble ci dos por es‐ 
tos ule mas co mo re glas a ob ser var en la bús que da de ese gé ne ro
de co no ci mien to, se ha llan los si guien tes: una de duc ción saca da
de la eti mo lo gía no es vá li da;[2] en un tér mino de dos acep cio‐ 
nes di fe ren tes, los dos sig ni fi ca dos no pue den ser ad mi ti dos a
la vez; la con jun ción «y» (waw) no in di ca or den.[3] (En tre los
prin ci pios me nos se gu ros, ci ta re mos és te): cuan do se su pri men
al gu nos ca sos par ti cu la res de (una pro po si ción) ge ne ral, ¿se
pue de ser vir de los ca sos que que dan pa ra de du cir una con clu‐ 
sión? El man da to ¿im pli ca la obli ga ción de eje cu tar, o es una
sim ple in ci ta ción? ¿Exi ge que se obre en el ac to o sin de ma sia‐ 
do apre su ra mien to? La prohi bi ción ¿im pli ca, o no, que la co sa
ve da da es ma la (de su pro pia na tu ra le za)? ¿Es per mi ti do, en una
pres crip ción ge ne ral, to mar por re gla uno de los ca sos par ti cu‐ 
la res que es ta pres crip ción com pren de?[4] La enun cia ción de
una cau sa ¿de no ta o no la enu me ra ción (de re sul ta dos o efec‐ 
tos)? To dos es tos prin ci pios sir ven de ba se a es ta ra ma de cien‐ 
cia y, pues to que se em plean en la bús que da de los sig ni fi ca dos
de las vo ces, se in clu yen en la ca te go ría de la fi lo lo gía (ára be).

Aña da mos que la in ves ti ga ción he cha por me dio de de duc‐ 
cio nes ana ló gi cas for ma una de las par tes fun da men ta les de es‐ 
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ta cien cia, por que sir ve, 1.º a fi jar el ver da de ro ca rác ter de los
jui cios que se han for ma do em plean do la asi mi la ción y la com‐ 
pa ra ción, de suer te que po da mos dis tin guir si son de prin ci pios
ge ne ra les o de ra mi fi ca cio nes de prin ci pio; 2.º a exa mi nar los
ras gos ca rac te rís ti cos de un tex to y des pe jar a aquel del cual se
tie ne la con vic ción de que el jui cio (que se va a for mar) de be
de pen der; 3.º a ase gu rar que ese ras go ca rac te rís ti co se en cuen‐ 
tre ya en la ra mi fi ca ción, sin ofre cer nin gún pun to dé bil que
im pi die ra fun dar en ella un jui cio. A to do eso po dría mos agre‐ 
gar los co ro la rios que re sul tan de di chos prin ci pios y que con‐ 
tri bu yen tam bién a cons ti tuir las ba ses de la ju ris pru den cia.

Es ta ra ma de los co no ci mien tos (hu ma nos) co bró ori gen
pos te rior men te a la ins ti tu ción del Is lam. Los pri me ros mu sul‐ 
ma nes pu die ron pres cin dir se de ella, ya que el co no ci mien to de
la len gua, fa cul tad que po seían a la per fec ción, les bas ta ba pa ra
sa ber los di ver sos sen ti dos ex pre sa dos por las vo ces. De ellos
fue que se tu vo la ma yor par te de las re glas que se pre ci sa ba ob‐ 
ser var exac ta men te cuan do se apli ca ban (al exa men de los tex‐ 
tos a fin de) ob te ner las de ci sio nes. Na da les obli ga ba a es tu diar
los «es na des»; eran con tem po rá neos de las per so nas (las pri‐ 
me ras) que ha bían re la ta do las Tra di cio nes, te nían con tac to con
ellos y los co no cían per fec ta men te. Cuan do la pri me ra ge ne ra‐ 
ción de los mus li mes hu bo des apa re ci do del mun do, y to dos
esos co no ci mien tos se em pe za ron a ad qui rir por me dios ar ti fi‐ 
cia les (el es tu dio y la prác ti ca), así co mo se ha ex pues to an te‐ 
rior men te, los le gis tas y los «mod j tahi din»[5] se vie ron obli ga‐ 
dos a apren der las re glas y los prin ci pios que aca ba mos de ci tar,
an tes de (en tre gar se al es tu dio de los tex tos a efec to de) de du cir
los jui cios. Por tan to, pu sie ron esas re glas por es cri to y for ma‐ 
ron una ra ma de cien cia a la que de no mi na ron «osul (fun da‐ 
men tos) de la ju ris pru den cia».

Ash-Sha fií fue el pri me ro que com pu so una obra so bre ese
te ma, dic tan do en ella su cé le bre mi si va en la que tra ta de pre‐ 
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cep tos y prohi bi cio nes, de la ex pre sión de ideas, de los da tos
tra di cio na les, de la abro ga ción (de un tex to por otro) y de aqué‐ 
lla par te de la de duc ción ana ló gi ca que se re fie re a las de ci sio‐ 
nes mo ti va das por los tex tos. Los ju ris con sul tos ha na fi tas es‐ 
cri bie ron lue go so bre las mis mas ma te rias, y en tra ron en am‐ 
plios de ta lles a fin de ve ri fi car aqué llos prin ci pios fun da men ta‐ 
les de la cien cia. Los teó lo gos es co lás ti cos es cri bie ron tam bién
so bre el pro pio te ma, pe ro las obras de los le gis tas se apli can de
una ma ne ra más es pe cial a la ju ris pru den cia y más ade cua da a
las ra mi fi ca cio nes (o prin ci pios se cun da rios) del de re cho. En
efec to, los es cri tos de los le gis tas en cie rran mu chos ejem plos y
acla ra cio nes, y se ve que las cues tio nes de que se ocu pan gi ran
so bre los pun tos su ti les de la ley. Los es co lás ti cos cam bian la
for ma de esas cues tio nes des po ján do las de su ca rác ter de pro‐ 
ble mas de ju ris pru den cia, por que pre fie ren dis cu tir las, en
cuan to po si ble, por me dio de las prue bas ra cio na les. Pa ra ellos,
la ra zón era el mol de que de bía dar la for ma a las cien cias que
ellos tra ta ban y re glar la mar cha de su sis te ma.

Los (an ti guos) doc to res ha na fi tas se mos tra ron muy há bi les
en es ta cien cia; ap tos en des cu brir to das las su ti le zas de la mis‐ 
ma y cap tar las re glas por el exa men de las di ver sas cues tio nes
del de re cho. Abu Zaid-ed-Da bbusí,[6] uno de los ima mes de es ta
es cue la, vino lue go y abor dó la par te de la de duc ción ana ló gi ca,
a la que ana li zó por es cri to con mu cho más de ta lles que sus an‐ 
te ce so res. Com ple tó sus in ves ti ga cio nes, así co mo el sis te ma de
re glas que se pre ci sa se guir en es te gé ne ro de bús que das. La
cien cia de los fun da men tos de la ju ris pru den cia se con su mó
com ple ta men te, gra cias al ta len to ca bal de es te ule ma, quien,
ha bien do pues to en or den to dos los pro ble mas re la ti vos, le es‐ 
ta ble ció de fi ni ti va men te los prin ci pios bá si cos.

El sis te ma adop ta do por los es co lás ti cos al tra tar es ta ra ma
de co no ci mien tos tu vo mu chos par ti da rios. Las me jo res de sus
obras so bre la ma te ria tie nen por tí tu lo Kitab-el-Borhan (li bro
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de la prue ba) y el Mostasfa (co lec ción de ob ser va cio nes es co gi‐ 
das). El pri me ro tu vo por au tor a imam-el-Ha ra main[7] y el se‐ 
gun do fue es cri to por Al Ga za lí.[8] Es tos dos doc to res per te ne‐ 
cían a la es cue la as haa ri ta. Ci te mos asi mis mo Kitab-el-Omod,
(li bro de apo yos), cu yo au tor se lla ma ba Ab del Dja bbar,[9] y
Kitab-el-Motamad (el li bro bien apo ya do o en el que se apo ya),
co men ta rio que Abul Ho sain Al Ba s rí[10] es cri bió so bre la an te‐ 
rior obra. Es tos dos au to res per te ne cían a la es cue la mo ta zi li ta.
Los cua tro tra ta dos que aca ba mos de nom brar sir vie ron de ba‐ 
se y fun da men to a es ta ra ma de cien cia. Más tar de, dos doc to‐ 
res, que ocu pa ban la pri me ra ca te go ría en tre los es co lás ti cos de
los úl ti mos si glos, re su mie ron el con te ni do de es tos cua tro li‐ 
bros: el uno, Fa jr-ed-Din Ibn-el-Ja tib,[11] de no mi nó a su obra
Al-Mahsul (re co lec ción), y el otro, Saif-ed-Din Al Ami dí,[12] in ti‐ 
tu ló la su ya Kitab-el-Ahkam (li bro de de ci sio nes). Ha bía una di‐ 
fe ren cia no ta ble en tre los mé to dos de ve ri fi ca ción y de mos tra‐ 
ción se gui dos por es tos dos au to res: Ibn-el-Ja tib se in cli na ba a
mul ti pli car los ejem plos y las prue bas, en tan to Ibn-el-Ami dí se
apli ca ba a ase gu rar bien sus pro ce di mien tos y fi jar con pre ci‐ 
sión la ra mi fi ca ción de los pro ble mas. «Al-Mah sul» de Ibn-el-
Ja tib fue abre via do por va rios de sus dis cí pu los, co mo Si radj-
ed-Din Al Ar mauí,[13] que dio a su tra ba jo el tí tu lo de At-Tashsil

(la ad qui si ción), y Tadj-ed-Din Al Ar mauí,[14] quien de no mi nó
al su yo Kitab-el-Hasil (li bro del re sul ta do). Shihab-ed-Din Al
Qi ra fí[15] to mó de am bos bas tan te ma te rial pa ra for mar va rios
ca pí tu los de preám bu los y de prin ci pios fun da men ta les, y for‐ 
mó así un pe que ño vo lu men que lla mó At-Tanqihat (re to ques), y
Al Bai dauí[16] hi zo otro tan to en su Minhadj (la ru ta es cla re ci da).
Es tos dos li bros sir ven de ma nua les a los alum nos que ini cian
sus es tu dios y han te ni do nu me ro sos co men ta rios. El Ahkam de
Al Ami dí, obra mu cho más de ta lla da que aque lla, en cuan to se
re fie re a la de mos tra ción de los pro ble mas, fue abre via da a su
vez por Abu Amr Ibn-el-Had jib,[17] ba jo el tí tu lo de Al-
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Mojatasar-el-Kabir (el gran com pen dio). Es te tra ta do fue lue go
re to ca do y abre via do por el pro pio au tor y cir cu ló am plia men‐ 
te en tre las per so nas que se de di ca ban a es ta ra ma de es tu dios.
Los ule mas de Orien te así co mo los de Oc ci den te se ocu pa ron
en leer lo y co men tar lo. Los com pen dios que aca ba mos de men‐ 
cio nar en cie rran la en jun dia doc tri na ria de los es co lás ti cos (al
mo takal-li mun) res pec to a las ba ses de la ju ris pru den cia.

El sis te ma se gui do por los ha na fi tas ha da do igual men te a
luz mu chas obras, de las cua les las me jo res, de los tiem pos an ti‐ 
guos, fue ron las de Abu Zaid-ed-Da bbusí,[18] y, de los tiem pos
pos te rio res, las del imam Saif-el-Is lam Al Ba z dauí.[19] Es te úl ti‐ 
mo tra ta su te ma con gran des de ta lles. Ibn-es-Saatí,[20] otro ule‐ 
ma de és ta es cue la, com bi nó los dos sis te mas, el de «ki tab-el-
Ahkam» y el de la obra de Al Ba z dauí, for man do un tra ta do que
lla mó Al Badafi (crea cio nes). Es to es lo me jor y más ori gi nal que
se ha es cri to so bre la ma te ria, cu yo es tu dio, en la ac tua li dad,
cons ti tu ye la ocu pa ción de nues tros prin ci pa les ule mas. Nu me‐ 
ro sos sa bios de Per sia se han de di ca do a co men tar lo, y con ti‐ 
núan en esa la bor has ta la fe cha.

He ahí la ver da de ra na tu ra le za de es ta ra ma de cien cia, y la
in di ca ción de los te mas que ella tra ta y las obras más no ta bles
que se han com pues to pa ra di lu ci dar la.

De las ma te rias con tro ver ti das. Ha ga mos en pri mer lu gar
ob ser var que la ju ris pru den cia, cien cia fun da da en los in di cios
de du ci dos de los tex tos de la ley, ofre ce nu me ro sas cues tio nes
acer ca de cu ya so lu ción los es for za dos ule mas no han es ta do de
acuer do. Tal di ver gen cia de opi nio nes pro vie ne de la ma ne ra
de que ha bían con ce bi do y en fo ca do (esos tex tos) y de bía ne ce‐ 
sa ria men te te ner lu gar por las ra zo nes ex pues tas pre ce den te‐ 
men te. Esa fal ta de acuer do to mó, con el de sa rro llo del Is lam,
una ex ten sión enor me, y los se gui do res adop ta ron las opi nio‐ 
nes del le gis ta que me jor les pa re cía. Tal es ta do de co sas pro‐ 
lon gó se has ta la épo ca de los cua tro ima mes[21] per te ne cien tes
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al cuer po de los ule mas es ta ble ci do en las gran des ciu da des. En
vis ta de la gran con si de ra ción que se les con ce día, se con clu yó
por se guir a su au to ri dad y rehu sar el asen ti mien to a las opi‐ 
nio nes emi ti das por los de más le gis tas. Es ta mu ta ción ope ró
tan rá pi do cuan to que los doc to res «mod j tahi din» ya ha bían
ce sa do sus ac ti vi da des, lo que tu vo por cau sas la di fi cul tad mis‐ 
ma de ese gé ne ro de es fuer zos y la va rie dad de co no ci mien tos
exi gi dos en esas in ves ti ga cio nes se mul ti pli ca ba de día en día.
Por otra par te, ya no se re co no cía a otros ule mas que em pren‐ 
die ran la ins ti tu ción de un nue vo sis te ma, dis tin to de los sis te‐ 
mas que se ha bían adop ta do en esas cua tro es cue las. Por eso se
con vir tie ron és tas en co lum nas del edi fi cio re li gio so. Los adic‐ 
tos res pec ti vos se en tre ga ron des de en ton ces a con tro ver sias
se me jan tes a las que ha bían te ni do lu gar en el tiem po en que se
dis cu tían los tex tos ca nó ni cos y las ba ses de la ju ris pru den cia.
Ca da quien tra ta ba de de fen der el sis te ma de su imam y las
doc tri nas de la es cue la de don de ha cía par tir, y, en ese em pe ño,
se apo ya ba en los prin ci pios que le pa re cían los me jor es ta ble‐ 
ci dos y se guía las vías que juz ga ba más rec tas.

To das las cues tio nes de de re cho sus ci ta ban con tro ver sias
(en tre las cua tro es cue las), y ca da ca pí tu lo de la ju ris pru den cia
mo ti va ba dis cu sio nes: a ve ces el de ba te es sos te ni do en tre Sha‐ 
fií y Ma lik, con cor dan do Abu Ha ni fa con el uno o con el otro;
otras ve ces dis cu ten Ma lik y Abu Ha ni fa, con vi nien do Sha fií
con el pa re cer del pri me ro o del se gun do, y a ve ces es Ma lik
quien, en ca sos se me jan tes, se adhie re a la opi nión, sea de Abu
Ha ni fa, sea de Sha fií. Esas dis cu sio nes han ser vi do pa ra mos‐ 
trar de don de ca da imam ha bía to ma do sus doc tri nas, las cau‐ 
sas de sus di si den cias y los pun tos ha cia los cua les ca da uno de
ellos en cau za ba sus es fuer zos de ela bo ra ción per so nal en el
tex to del Is lam.

El co no ci mien to de es tas ma te rias for ma una ra ma de cien‐ 
cia que se lla ma la «con tro ver sia». El que ha ce de ella su ca rre ra
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de be sa ber de ante ma no las re glas me dian te las cua les se efec‐ 
túa el exa men de los tex tos sa cros cuan do se quie re de du cir los
jui cios; tie ne de ellas tan ta ne ce si dad co mo la que te nía to do
ule ma «mod j tahid», pe ro con la di fe ren cia de que és te se ser vía
de las mis mas pa ra for mar los jui cios, mien tras que el con tro‐ 
ver sis ta só lo las em plea pa ra de fen der las cues tio nes ya re suel‐ 
tas e im pe dir a su ad ver sa rio re fu tár se las con otros in di cios. Es,
a mi pa re cer, una cien cia su ma men te útil por que nos ha ce co‐ 
no cer las fuen tes en don de los ima mes han abre va do y las
prue bas que han uti li za do, y ade más las per so nas que se im po‐ 
nen de ella se ha llan en con di cio nes de mos trar bue nos ar gu‐ 
men tos pa ra la de fen sa de las doc tri nas que quie ren ha cer pre‐ 
va le cer.

Las obras pro du ci das so bre es ta ma te ria por los ha na fi tas y
los sha fi i tas son más nu me ro sas que las de los ma liki tas. Ello se
de be a que la de duc ción ana ló gi ca era, co mo es sa bi do, muy
fre cuen te men te em plea da por los ha na fi tas en el des en vol vi‐ 
mien to de los prin ci pios se cun da rios de su sis te ma de doc tri na,
ra zón por la que se les de sig na ba con el tér mino de «gen tes de
la es pe cu la ción y la in ves ti ga ción», en tan to los ma liki tas se
apo ya ban ca si siem pre en los da tos su mi nis tra dos por la tra di‐ 
ción y no se in cli na ban a las bús que das es pe cu la ti vas. Por otra
par te, la ma yo ría de los adic tos ma liki tas eran na ti vos de Mau‐ 
ri ta nia, gen tes ha bi tua das a las cos tum bres de la vi da nó ma da e
ig no ra ban ca si to das las ar tes (de una ci vi li za ción más avan za‐ 
da). En tre sus obras, po de mos ci ta Kitab-el-Maajidz (li bro de las
fuen tes) de Al Ga za lí; el Taljis (su ma rio) de Abu Bakr Ibn-el-
Ara bí el ma liki ta, tra ta do cu yo au tor uti li zó los ma te ria les de
doc to res del Orien te; el Taaliqat (no tas mar gi na les) de Abu
Zaid-ed-Da bbusí, y Oion-el-Adel-la (fuen tes de in di cios) de Ibn-
el-Qa ssar, ule ma ma liki ta. El Mojlasar (o com pen dio) de los
prin ci pios de la ju ris pru den cia, obra es cri ta por Ibn-es-Saatí,
su mi nis tra to das las cues tio nes que sir ven de ba se a es ta par te
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de la ju ris pru den cia for ma da a con se cuen cia de las con tro ver‐ 
sias y ofre ce el re su men de to das las dis cu sio nes sus ci ta das por
di chas cues tio nes.

La dia léc ti ca (dja dal). La dia léc ti ca es el co no ci mien to del de‐ 
co ro que los par ti da rios de di ver sos sis te mas de ju ris pru den cia
y otros ob ser van en la po lé mi ca. La ar gu men ta ción, al te ner
por ob je to la re fu ta ción (de una opi nión) o de ha cer la acep tar,
abre la puer ta a dis cu sio nes bien ex ten sas, y, co mo ca da uno de
los po le mis tas tie ne to da li ber tad de ima gi nar las res pues tas y
los ar gu men tos en fa vor de su opi nión, ar gu men tos en tre los
cua les se en cuen tran unos acer ta dos y otros erró neos, los gran‐ 
des ma es tros en es te ar te se vie ron en la ne ce si dad de es ta ble‐ 
cer cier tas re glas de de co ro y cier tos es ta tu tos, den tro de cu yos
lí mi tes uno de be de te ner se cuan do se quie re re fu tar o sos te ner
un cri te rio. Han se ña la do la con duc ta a se guir pa ra el que pro‐ 
po ne un ar gu men to y pa ra el que le re pli ca; se ña lan asi mis mo
los ca sos en que es per mi ti do al pri me ro ha cer va ler sus ar gu‐ 
men tos o ce der la pa la bra a su ad ver sa rio; las cir cuns tan cias en
que se tie ne de re cho a in te rrum pir o a contra de cir; aque llas en
que se de be guar dar si len cio y de jar la pa la bra al con tra rio pa ra
que pre sen te sus ar gu men tos. Por ello se ha di cho de es te ar te
que era el co no ci mien to de los prin ci pios que de ter mi nan los
lí mi tes y las re glas a ob ser var en la ex po si ción de ar gu men tos
des ti na dos a de fen der una te sis o a com ba tir la, ya sea és ta te sis
de la ju ris pru den cia o de cual quier otra cien cia.

Exis ten, a es te res pec to, dos mé to dos: 1.º el de Al Ba z dauí
(Pe z de vi), que tie ne por ob je to es pe cial los ar gu men tos de du ci‐ 
dos de los tex tos sa cros, o del acuer do uná ni me de los ule mas u
(otros) ar gu men tos; 2.º el de Al Ami dí,[22] que es ge ne ral y abar‐ 
ca to da es pe cie de ar gu men tos, de to da cien cia que sea, y, so bre
to do, em plea los ar gu men tos de du ci dos por in duc ción.

Es te úl ti mo mé to do es in ge nio so; mas, por su na tu ra le za
mis ma, es tá su je to a mu chos erro res; y, si se le con si de ra des de
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el pun to de vis ta de la ló gi ca, se per ca ta ría que con mu cha fre‐ 
cuen cia se ase me ja bas tan te a lo que se lla ma «pa ra lo gis mos» o
«ar gu men tos so fís ti cos», con la úni ca di fe ren cia que en él se
ob ser va la for ma ex te rior de los ar gu men tos y si lo gis mos, y que
se con for man a la ar gu men ta ción.

Al Ami dí es el pri me ro que ha ya es cri to so bre es ta ma te ria;
es por ello que el mé to do (ima gi na do por él) es tá de sig na do con
su nom bre. Lo ha ex pues to de una ma ne ra abre via da en su li‐ 
bro ti tu la do: Al-Irshad. (la di rec ción). Va rios pen sa do res más re‐ 
cien tes, co mo An-Na sa fí[23] y otros, han se gui do los ras tros de
Al Ami dí y lo han to ma do por guía. Se han com pues to, so bre la
dia léc ti ca, nu me ro sos es cri tos; pe ro hoy día es tá des cui da da
de bi do al des cré di to en que se han caí do las cien cias y la en se‐ 
ñan za en los paí ses mu sul ma nes. Por lo de más es te ar te, sien do
su per fluo o un sim ple per fec cio na mien to, no es del to do ne ce‐ 
sa rio. Y Dios, ¡exal ta do sea! me jor lo sa be, y de Él di ma na to da
asis ten cia.
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CAPÍ TU LO X

LA TEO LO GÍA ES CO LÁS TI CA (ILM-EL-KA LAM)

LA TEO LO GÍA es co lás ti ca (Ilm-el-Ka lam) es una cien cia que
su mi nis tra los me dios de pro bar los dog mas de la fe por los ar‐ 
gu men tos ra cio na les, y re fu tar las in no va cio nes que, en lo con‐ 
cer nien te a las creen cias, se apar tan de la doc tri na se gui da por
los pri me ros mus li mes y por los ob ser van tes de la Sun na. El
fon do de es tos dog mas es la pro fe sión de la uni ci dad de Dios.

Co men za re mos es te ca pí tu lo pre sen tan do, ba jo una for ma
dig na de aten ción (lit. «afa ble»), una prue ba ra cio nal de la uni‐ 
ci dad di vi na, prue ba que nos ha rá ver la rea li dad del mo do más
con ci so y más sim ple. Ex pli ca re mos en se gui da el ver da de ro
ca rác ter de la teo lo gía es co lás ti ca, y, ha blan do de las ma te rias
de que ella se ocu pa, se ña la re mos las cau sas que die ron ori gen a
es ta cien cia, y de ter mi na ron su im plan ta ción, en un tiem po en
que el Is lam ya es ta ba es ta ble ci do.

To da co sa que, en el mun do su blu nar ha te ni do un co mien‐ 
zo,[1] tan to las es en cias (o in di vi duos) co mo las ac cio nes de los
hom bres y las de los ani ma les, de be ne ce sa ria men te ha ber te ni‐ 
do cau sas an te ce den tes, me dian te las cua les esa co sa acon te ce
con for me con el uso es ta ble ci do[2] y a las que de be el aca ba‐ 
mien to de su ser. Ca da una de di chas cau sas, ha bien do te ni do
tam bién un co mien zo, de be de ri var de otra cau sa, y así su ce si‐ 
va men te, re mon tan do has ta la cau sa de las cau sas, la que les da
la exis ten cia y las ha crea do. Es ta cau sa es el Dios úni co, ¡glo ri‐ 
fi ca do sea!
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Las cau sas se ha cen más nu me ro sas a me di da que se ele van;
se ex tien den en lí nea rec ta y en lí nea co la te ral, de suer te que la
in te li gen cia (del hom bre) no acier ta a al can zar las ni a enu me‐ 
rar las. Nin gu na in te li gen cia pue de com pren der las en su to ta li‐ 
dad, ex cep to la que abar ca to do. Ello es evi den te prin ci pal men‐ 
te pa ra quien con si de ra las ac cio nes de los hom bres y los ani‐ 
ma les, las cua les tie nen ma ni fies ta men te en tre sus cau sas las in‐ 
ten cio nes y las vo lun ta des. En efec to, la pro duc ción de un ac to
no pue de efec tuar se sino por me dio de la vo lun tad y la in ten‐ 
ción. Aho ra las in ten cio nes y las vo lun ta des de pen den de la psi‐ 
quis y na cen or di na ria men te de con cep tos (o sim ples ideas)
pree xis ten tes y se si guen unos a otros. Di chos con cep tos son
las cau sas que pro du cen la in ten ción de efec tuar el ac to y tie‐ 
nen co mún men te por cau sas otros con cep tos. No pue de co no‐ 
cer se la cau sa (pri mi ti va) de al gu nos con cep tos que tie nen lu gar
en el al ma, por que na die es ca paz de com pren der los orí genes
de las co sas que se re la cio nan con el al ma ni el or den en que se
pre sen tan. Es Dios quien in fun de los con cep tos en la fa cul tad
re fle xi va, unos des pués de otros; por eso el hom bre no pue de
sa ber ni su ori gen ni su fin. Si sa be mos, co mo ocu rre or di na ria‐ 
men te, que cier tas cau sas na tu ra les y ex ter nas se ofre cen a
nues tras fa cul ta des per cep ti vas en un or den y un con cier to in‐ 
va ria bles, eso se de be a que la na tu ra le za (ex ter na) es del do mi‐ 
nio del al ma y pue de ser com pren di da. Los con cep tos, al con‐ 
tra rio, se pre sen tan en un or den que ex ce de a la com pren sión
del al ma; son del do mi nio de la in te li gen cia, el cual es más vas‐ 
to que el del al ma. Por ello el al ma no pue de abar car la ma yor
par te de di chos con cep tos y me nos aún su to ta li dad. Con si de‐ 
rad, a es te res pec to, la no ta ble sapien cia del Le gis la dor ins pi ra‐ 
do: nos ha ve da do la in ves ti ga ción de las cau sas y pres cri to no
de te ner nos en ellas. En efec to, se me jan te ta rea es, pa ra el es‐ 
píri tu, un va lle don de va ga ría al azar, sin lo grar na da útil ni al‐ 
can zar al gu na ver dad. «Dí les, (¡oh Maho ma!) es Dios (quien ha‐ 
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ce to do), lue go, dé ja los en tre ga dos a sus char la ta ne rías». (Co‐ 
rán, su ra VI, vers. 91). El hom bre se de tie ne a me nu do an te una
cau sa sin po der ele var se más al to; tro pie za en un mo men to da‐ 
do, y se ve, al ins tan te, in clui do en el nú me ro de los ex tra via dos
y per di dos. ¡Guár da nos Se ñor del des am pa ro y de to da frus tra‐ 
ción po si ti va!

No os ima gi náis que el de te ner se an te una cau sa o el re nun‐ 
ciar a su re co no ci mien to co mo tal, de pen de de vues tro po der y
de vues tra li bre vo lun tad. Pues ello no es así: más bien se tra ta
del re sul ta do de un tin te (o há bi to) que el al ma ha ya to ma do, de
un ma tiz que se ha arrai ga do en ella a fuer za de in mer gir en el
abis mo de las cau sas, si guien do un sis te ma al que ig no ra mos;
por que, si lo com pren dié ra mos, in ten ta ría mos evi tar lo. Es pre‐ 
ci so, pues, elu dir lo y pro cu rar per der lo de vis ta.

Ade más, con mu cha fre cuen cia se ig no ra de qué ma ne ra las
cau sas pro du cen los efec tos. Eso no se co no ce sino por la ex pe‐ 
rien cia (lit. «cos tum bre») y la aso cia ción de lo que se ob ser va a
lo que es pro ba ble. Pe ro la ver da de ra na tu ra le za de esa in fluen‐ 
cia y el mo do de que obra nos son des co no ci dos: «Y Dios só lo
os ha con ce di do una mí ni ma par te del sa ber». (Co rán, su ra XVII,
vers. 85). He mos re ci bi do la or den de re nun ciar a to da in ves ti‐ 
ga ción acer ca de las cau sas, a fin de po der di ri gir nues tras mi‐ 
ra das ha cia la cau sa de las cau sas, el Ser que es el au tor de ellas
to das y que les da la exis ten cia. (Es ta or den nos ha ve ni do) a
efec to de que la creen cia en la uni ci dad de Dios, tal co mo la he‐ 
mos re ci bi do del Le gis la dor ins pi ra do, de je en nues tras al mas
un ca rác ter per du ra ble. El Le gis la dor, co no cien do lo que es tá
más allá de las per cep cio nes re co gi das por los sen ti dos, sa bía
me jor que na die las co sas que po dían con tri buir a nues tro bien
es pi ri tual y las vías que nos con du cen a la di cha eter na. Él mis‐ 
mo ha di cho: «Aquel que, mu rien do, de cla re que no hay otro
dios que Dios, en tra rá en el Pa raí so».
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El hom bre que se de tie ne an te las cau sas (se cun da rias, sin
ele var se más al to) que da cor ta do (en su pro gre so) y me re ce rá, a
jus to tí tu lo, la de no mi na ción de in fiel. Si bo ga en el océano de
la es pe cu la ción y la in ves ti ga ción, es tu dian do esas ma te rias; si
in da ga una a una las cau sas y los efec tos de esas cau sas, yo ga‐ 
ran ti zo que ese hom bre no ha lla rá más que el fias co. Por eso el
Le gis la dor nos ha prohi bi do se me jan tes in ves ti ga cio nes y or de‐ 
na que crea mos en la uni ci dad ab so lu ta de Dios: «Di: ¡Dios es
úni co; Dios es eterno; ja más en gen dró ni fue en gen dra do; y es
in com pa ra ble!». (Co rán, su ra  CXII). No te con fíes en lo que el
pen sa mien to te di ce: que él pre ten de te ner el po der de abar car
la na tu ra le za de to dos los se res crea dos y sus cau sas, que se de‐ 
cla ra ca paz de com pren der la exis ten cia, has ta en los mí ni mos
de ta lles, res pón de le: «Lo que tú di ces a es te res pec to no es más
que una sim ple ne ce dad».

To da per so na do ta da de la fa cul tad de per ci bir cree, de bue‐ 
nas a pri me ras, que por me dio de los sen ti dos que re co gen las
per cep cio nes en glo ba en su men te to do lo exis ten te, sin de jar
es ca par una mi nu cia: ese es un sen tir bien dis tan te de la ver dad,
por que es po si ti va men te lo con tra rio de lo que ocu rre. Ved, por
ejem plo, al hom bre sor do: pa ra él, to do lo que exis te se re du ce
a lo que per ci be por los cua tro sen ti dos (que le que dan) y por el
en ten di mien to; pa ra él, to da la ca te go ría de ideas que se re co‐ 
gen au di ti va men te es co mo co sa no de ve ni da. Igual men te es el
ca so del cie go de na ci mien to: pa ra él, la cla se de per cep cio nes
re co gi das vi sual men te no exis te, y, si el cré di to que da a las pa‐ 
la bras de sus fa mi lia res, sus pre cep to res y to dos sus con tem po‐ 
rá neos no le ha ría rec ti fi car una opi nión tan jus ta, no con ven‐ 
dría ja más en la exis ten cia de co sas que só lo se cap tan por la
vis ta. De tal suer te, si di chos in di vi duos ad mi ten la exis ten cia
de lo que no per ci ben, en rea li dad no han si do con du ci dos a
ello por su pro pia or ga ni za ción ni por la ín do le de sus fa cul ta‐ 
des per cep ti vas, sino por la voz pú bli ca. Si un ani mal irra cio nal
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po se ye ra la pa la bra y si se le pre gun ta ra acer ca de es ta cla se de
no cio nes, pu ra men te ra cio na les, res pon de ría ne ga ti va men te,
por que, pa ra él, no tie nen nin gu na exis ten cia.

Al ser eso bien re co no ci do, aven tu ra ré aquí una con je tu ra.
Qui zá exis ta una es pe cie de per cep cio nes di fe ren te de las que
re co ge mos (por los sen ti dos). Nues tras per cep cio nes, al ha ber
te ni do un prin ci pio, son crea das. La na tu ra le za de Dios es su‐ 
pe rior a la del hom bre y no po dría ser com pren di da; la ex ten‐ 
sión de la ca te go ría de las co sas exis ten tes es de ma sia do vas ta
pa ra que el hom bre pu die ra abar car la en te ra men te. Dios es tá
más allá del al can ce del es píri tu hu ma no, y só lo Él abar ca to do
por su com pren sión. Por tan to, cuan do se tra ta de com pren der
to do lo que exis te, de be mos des con fiar de nues tras fa cul ta des
per cep ti vas y de las no cio nes que ellas re co gen; es pre ci so obe‐ 
de cer al Le gis la dor ins pi ra do, quien, al ser más so lí ci to por la
fe li ci dad de los hom bres que ellos mis mos, y sa bien do me jor
que na die lo que les se ría ver da de ra men te útil, les ha pres cri to
lo que ha brían de creer y de ha cer.

(Ello de bía ser así), por que el Pro fe ta per te ne cía a una cla se
de se res cu ya per cep ti vi dad so bre pu ja ba a la de los de más hom‐ 
bres y que ac tua ba en una es fe ra cu ya ex ten sión ex ce día al do‐ 
mi nio de la ra zón. Eso, no obs tan te, no es un mo ti vo pa ra des‐ 
pre ciar a nues tro in te lec to y a nues tras fa cul ta des per cep ti vas,
pues el in te lec to es una ba lan za per fec ta men te jus ta; nos su mi‐ 
nis tra los re sul ta dos in du bi ta bles, sin en ga ñar nos. Mas no de‐ 
be mos em plear es ta ba lan za pa ra pe sar las co sas que se re la cio‐ 
nan con la uni ci dad de Dios, con la vi da fu tu ra, la na tu ra le za de
la pro fe cía, el ver da de ro ca rác ter de los atri bu tos di vi nos y to‐ 
do lo que es tá más allá de nues tro al can ce. Que rer lo ha cer, se ría
am bi cio nar lo im po si ble. Se ría al go se me jan te al ca so de aquel
hom bre que, al ver una de esas ba lan zas que se em plean pa ra
pe sar el oro, qui so ser vir se de ella pa ra pe sar las mon ta ñas. Eso
no de mos tra ría que la ba lan za da fal sos re sul ta dos. La ver dad
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es que la ra zón es tá li mi ta da a cier tos lin de ros y no de be in ten‐ 
tar tras pa sar los con la es pe ran za de com pren der la na tu ra le za
de Dios y sus atri bu tos, pues ella no es más que un áto mo de los
que in te gran las co sas exis ten tes y que pro ce den de Dios.

Es tas con si de ra cio nes nos ha cen re pa rar en el error de los
que, en es tas ma te rias abs tru sas, se fían en su ra zón an tes que
en lo que han oí do; nos ha cen asi mis mo ad ver tir la de bi li dad
del in te lec to hu ma no y la va ni dad de sus jui cios. Aho ra, ha‐ 
bien do uno com pren di do esas ver da des, de be con ve nir en que
las cau sas, cuan do se re mon tan más allá de nues tro en ten di‐ 
mien to y de nues tra es fe ra de exis ten cia ya no co rres pon den a
esa ca te go ría que se de ja per ci bir (por la sim ple ra zón). Hay que
ad mi tir tam bién que, si la ra zón pro cu ra ra cap tar las, iría al ga‐ 
re te en el cam po de los es pe jis mos y la con fu sión. Por to do ello,
la con fe sión de la uni ci dad de Dios es el re co no ci mien to im plí‐ 
ci to de nues tra im po ten cia cog nos ci ti va res pec to a las cau sas de
las co sas y el mo do de su ope ra ción; in di ca que de be mos de jar
la com pren sión de ello a aquél que las ha crea do y cu ya in te li‐ 
gen cia abar ca a to das ellas. Pues to que no hay nin gún otro
agen te que Dios, to das las cau sas se ele van has ta Él y de pen den
de su om ni po ten cia. Las no cio nes que te ne mos acer ca de ellas,
las de be mos al he cho de pro ce der de Él. Es tas ob ser va cio nes
nos de pa ran la pe ne tra ción en el pen sa mien to de un pro fun do
in ves ti ga dor de la ver dad, que de cía: «La im po ten cia de per ci‐ 
bir es un mo do de per cep ción».[3]

En el dog ma de la uni ci dad de Dios no es la fe, en fo ca da so‐ 
la men te co mo una sim ple de cla ra ción afir ma ti va lo que hay
que con si de rar, por que en tal ca so no es más que un ac ci den te
del al ma: di cho dog ma no es ta rá per fec ta men te es ta ble ci do
mien tras no se le ha ya co mu ni ca do una cua li dad, la de la fe, y
que el al ma no se la ha ya asi mi la do.[4] Asi mis mo, las bue nas
obras y las prác ti cas de la re li gión nos han si do pre cep tua das
con el fin de for mar nos a la obe dien cia y la su mi sión, y de ale‐ 
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jar de nues tros co ra zo nes to da preo cu pa ción, ex cep to (el ser vi‐ 
cio al) Ser ado ra do; de suer te que no so tros, sim ples as pi ran tes
que in ten ta mos mar char (por la sen da de la ver dad), pu dié ra‐ 
mos de ve nir per fec tos en cien cia y en re li gión.[5]

Hay tan ta di fe ren cia en tre el co no ci mien to de los dog mas de
fe y el «es ta do» (es de cir, la creen cia ín ti ma en las doc tri nas)
co mo en tre la «pro fe sión» y la «apro pia ción».[6] Ex pli que mos:
mu chas per so nas sa ben que mos trar com pa sión ha cia los huér‐ 
fa nos y los des afor tu na dos apro xi ma al hom bre a Dios. Pues to
que la com pa sión es una vir tud muy re co men da da, se pre ten de
su prác ti ca; se le re co no ce im por tan cia y se re cuer dan los pa sa‐ 
jes de la ley que la or de nan; y sin em bar go, al ver uno a un
huér fano o un po bre des di cha do se sien te más im pul sa do a
huir de él y a evi tar su en cuen tro que a en ju gar le las lá gri mas.
(No ex pe ri men ta en ton ces ni) la com pa sión, ni los sen ti mien‐ 
tos, aún más ele va dos, de la mi se ri cor dia, la pie dad y la ca ri dad.
Tal in di vi duo, con tal ma ne ra de en ten der la com pa sión ha cia
los huér fa nos, so la men te lle ga a la «es ta ción del co no ci mien‐ 
to»; no al can za la «es ta ción de la rea li dad»[7] ni la de la «apro‐ 
pia ción».[7a] Al gu nos hom bres hay que, des pués de ha ber ocu‐ 
pa do la «es ta ción» del «co no ci mien to» y re co no ci do que la
com pa sión por los in for tu na dos apro xi ma al fa vor del Dios, al‐ 
can zan otra es ta ción más ele va da, o sea la de la «apro pia ción»;
es to es la re sul tan te de su ca rac te ri za ción por la pie dad, que se
ha con ver ti do pa ra ellos en una fa cul tad ad qui ri da. Cuan do és‐ 
tos ven a un huér fano o un in di gen te, se apre su ran a en ju gar le
las lá gri mas y a me re cer la re com pen sa de la com pa sión que
han mos tra do. Se in ten ta ría va na men te im pe dír se lo; no se de‐ 
ja rían de te ner an tes de ha ber le da do un so co rro de lo que en‐ 
cuen tran a la ma no. Asi mis mo es el ca so del «co no ci mien to» de
la doc tri na de la uni ci dad y de la «apro pia ción» de és ta doc tri‐ 
na co mo cua li dad del al ma. La «apro pia ción» da ne ce sa ria men‐ 
te el «co no ci mien to», y és te es mu cho más só li do que el co no‐ 
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ci mien to ad qui ri do an tes de la «apro pia ción». Pa ra al can zar la
«apro pia ción», el sim ple «co no ci mien to» no bas ta; es pre ci so
que an tes los ac tos ha yan te ni do lu gar con nu me ro sa rei te ra‐ 
ción, pa ra que el há bi to de las prác ti cas de vi nie ra pa ra el al ma
una fa cul tad ad qui ri da y bien afir ma da. En ton ces se efec túa la
«apro pia ción» y la ac ción de es ta fa cul tad que da ase gu ra da; en
tal ca so el al ma ob tie ne el «co no ci mien to del se gun do gra do»,
(el más ele va do y) el úni co real men te útil al hom bre, ase gu rán‐ 
do le la di cha en la otra vi da. El «co no ci mien to del pri mer gra‐ 
do», que se ad quie re an tes de la «apro pia ción», tie ne po ca uti li‐ 
dad. Sin em bar go es el que se ha lla en tre la ma yor par te de los
teó ri cos que se ocu pan de es tas ma te rias. El «co no ci mien to»
real men te útil es aquel que, na ci do de la pie dad, tie ne efec tos
po si ti vos.

He ahí có mo uno se per fec cio na en la prác ti ca de los de be res
que el Le gis la dor ins pi ra do ha im pues to a los hom bres. No po‐ 
see re mos de una ma ne ra ca bal los dog mas en que de be mos
creer sino des pués de ha ber ob te ni do ese co no ci mien to del se‐ 
gun do gra do, re sul tan te de la «apro pia ción»;[8] y, en cuan to a
los ac tos de pie dad que nos son pres cri tos, no los po de mos
cum plir per fec ta men te has ta que el al ma se ha ya for ma do en
ello y se en cuen tre en con di cio nes de eje cu tar los con acier to.
La apli ca ción a los ac tos de de vo ción y sus prác ti cas con per se‐ 
ve ran cia con du cen a re co ger ese fru to no ble (por el que se afa‐ 
na). El Pro fe ta ha di cho, ha blan do de la par te fun da men tal de la
de vo ción: «He he cho de la ora ción mi gran fe li ci dad». En efec‐ 
to, el há bi to de orar ha bía de ve ni do pa ra su al ma una cua li dad y
un es ta do real, en que ha lla ba su má xi mo pla cer y la ex tre ma
fe li ci dad. ¡Cuán di fe ren te es una ora ción de es ta na tu ra le za de
las ora cio nes que ha cen los de más hom bres! ¿Quién po dría
ayu dar les a efec tuar al go si mi lar? ¡Guay de aque llos oran tes
dis traí dos de la so lem ni dad del ac to! «¡Dios mío! asís te nos e in‐ 
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díca nos el sen de ro rec to; el sen de ro de quie nes agra cias te, no el
de los exe cra dos ni el de los ex tra via dos». (Co rán, su ra I).

Lo que aca ba mos de ex po ner mues tra que en cuan to a las
pres crip cio nes del Le gis la dor lo es en cial pa ra el al ma es ad qui‐ 
rir una fa cul tad que se arrai gue en ella y pro duz ca un co no ci‐ 
mien to in dis pen sa ble: el de la uni ci dad di vi na, dog ma cu ya
creen cia bas ta pa ra de pa rar nos la fe li ci dad eter na. Ello es po si‐ 
ti vo en to das las pres crip cio nes, tan to las con cer nien tes al es‐ 
píri tu co mo las que ata ñen al cuer po. De aquí se com pren de
que la fe, prin ci pio y ba se de to dos los de be res im pues tos por el
Le gis la dor, re pre sen ta esa fa cul tad ad qui ri da.

La fe es de va rios gra dos, el pri me ro de los cua les es el de la
adhe sión ín ti ma («de co ra zón») que con cuer da con la pro fe sión
he cha ver bal men te. El gra do más ele va do, es la ad qui si ción de
cier ta ma ne ra de ser la que, pro ve nien te de esa creen cia ín ti ma
y de la in fluen cia de obras re sul tan tes de la mis ma creen cia,
aca ba por pre va le cer so bre el co ra zón, y ava sa llar los sen ti‐ 
mien tos y el áni mo, pa ra so me ter a su do mi nio los di ver sos
pro ce de res del hom bre, su je tan do así to dos los ac tos a su obe‐ 
dien cia. Esa es la adhe sión ín ti ma en el ac to de fe; el gra do más
ele va do de la fe, es la fe per fec ta, la que, ha llán do se en el cre‐ 
yen te, le im pi de co me ter no tan só lo los pe ca dos ma yo res, sino
in clu so los pe que ños. En efec to, esa fa cul tad al can za da se en‐ 
cuen tra en ton ces tan fuer te men te afir ma da en el al ma, que no
per mi te al hom bre apar tar se, ni por un so lo ins tan te, de los
sen de ros que ella le ha tra za do. El pro fe ta ha di cho: «El for ni‐ 
ca dor ya no co me te el ac to de for ni ca ción cuan do se ha vuel to
un ver da de ro cre yen te».[9] Una Tra di ción nos ha ce sa ber que
He ra clius (el em pe ra dor grie go), al in te rro gar a Abu So fyan Ibn
Harb acer ca del Pro fe ta, pre gun tó le si nun ca al guno de los
Com pa ñe ros ha bía re nun cia do al Is lam por dis gus to, y cuan do
Abu So fyan le res pon dió que no, aquel hi zo es ta ob ser va ción:
«Tal es el efec to de la fe cuan do su in fluen cia alen ta do ra ha pe‐ 
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ne tra do en los co ra zo nes». Con es te con cep to da ba a en ten der
que, la fe una vez es ta ble ci da fir me men te en el co ra zón, el al ma
di fí cil men te po dría de so be de cer la; prin ci pio ve rí di co y apli ca‐ 
ble a to das las fa cul ta des ad qui ri das, má xi me cuan do es tán bien
afir ma das en al ma. Ocu pan, en es te ca so, el lu gar de la na tu ra‐ 
le za pri mi ti va y de la dis po si ción in na ta.

El gra do más ele va do de la fe co rres pon de al gra do in fe rior
de la «im pe ca bi li dad» (is ma), sien do par ti cu lar de los pro fe tas,
y en el cual se ha llan co lo ca dos a con se cuen cia de una ne ce si‐ 
dad ab so lu ta y pre de ter mi na da. Es dis tin to de aquel (el más al‐ 
to) gra do de la fe al que los cre yen tes pue den al can zar: lle gan a
él por efec to de sus ac cio nes y su creen cia. Es ta cua li dad se de ja
ad qui rir ca bal men te por el al ma, si bien que, en la fe mis ma,
hay va rios ca rac te res di fe ren tes. Se ad vier ten al gu nos al en te‐ 
rar se uno de las de cla ra cio nes de los pri me ros mus li mes y
cuan do se exa mi nan los tí tu los de las di ver sas sec cio nes que
com po nen el ca pí tu lo (de As-Sahih) don de Al Bu ja rí tra ta de la
fe. Se ve allí, por ejem plo, que la fe con sis te en pa la bras y en ac‐ 
tos, que pue de au men tar y dis mi nuir, que la ora ción y el ayuno
for man par te de ella, así co mo la mo des tia y la ob ser va ción vo‐ 
lun ta ria (del ayuno du ran te el mes) de ra ma dán. Al ha blar de la
fe per fec ta, que se con vier te en una fa cul tad del al ma y un
agen te efec ti vo, he mos en ten di do la reu nión de to dos esos ca‐ 
rac te res.

En cuan to a la adhe sión ín ti ma, pri mer gra do de la fe, no
ofre ce nin gu na di fe ren cia de ca rac te res. Si se tie ne en cuen ta el
sig ni fi ca do pri mi ti vo de los vo ca blos y se to ma la voz «fe»
(imán) en el sen ti do de «creen cia», se nie ga la exis ten cia de una
di ver si dad de ca rac te res en la fe, y tal es la doc tri na de los gran‐ 
des teó lo gos es co lás ti cos; si, a la in ver sa, se to man las vo ces en
el úl ti mo sen ti do que se les ha asig na do y se sir ve del tér mino
«fe» pa ra de sig nar esa fa cul tad que se lla ma «la fe per fec ta», se
ve rá cla ra men te im plí ci ta una di ver si dad de ca rac te res. Es to,
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des de lue go, no le sio na al he cho de que la adhe sión ín ti ma, pri‐ 
mer gra do ver da de ro de la fe, se dis tin gue por su ho mo ge nei‐ 
dad: la adhe sión exis te en to dos los gra dos de la fe, y fue por
eso que se de sig nó pri me ra men te con el nom bre de «fe». Es
ella la que nos re di me de la in fi de li dad, la que cons ti tu ye la dis‐ 
tin ción en tre el ver da de ro cre yen te y el in fiel; na da me nos de
es ta cua li dad pue de sus ti tuir la, pues la adhe sión ín ti ma es en sí
mis ma una rea li dad sim ple, ca ren te de di ver si dad. La di ver si‐ 
dad se ha lla en el es ta do en que el al ma se po ne a re sul tas de los
ac tos (fre cuen te men te re pe ti dos), tal co mo ya he mos asen ta do
y es pe ra mos que el lec tor lo ha ya bien com pren di do.

El Le gis la dor nos ha des cri to es te gé ne ro de fe, de pri mer
gra do y que es «tas diq» (adhe sión ín ti ma en el ac to de fe), y de‐ 
sig nó par ti cu lar men te cier tas co sas en las que de be mos creer
de co ra zón y del fon do de nues tra al ma, y que es ta mos obli ga‐ 
dos a ase ve rar las a vi va voz. Di chas co sas son los dog mas es ta‐ 
ble ci dos de la re li gión. Al ser in te rro ga do acer ca de la fe, res‐ 
pon dió: «Con sis te en creer en Dios, en sus án ge les, en sus li‐ 
bros re ve la dos, en sus após to les, en el úl ti mo día y el des tino,
tan to pa ra el bien co mo pa ra el mal». Ta les son los dog mas que
los teó lo gos es co lás ti cos es ta ble cen pa ra las prue bas. Ha ga mos
aquí una so me ra alu sión a los mis mos a fin de da ros a co no cer
el ver da de ro ca rác ter de la cien cia es co lás ti ca (ilm-el-ka lam) y
la ma ne ra de có mo to mó su ori gen.

Sa bed que el Le gis la dor, al or de nar nos creer en ese Crea dor
el cual, co mo he mos di cho, re tor nan to das las ac cio nes (de los
se res crea dos) y a quien con si de ra co mo la cau sa úni ca, y nos
hi zo en ten der que en la fe es tri ba nues tra sal va ción a la ho ra de
la muer te, no nos ha he cho co no cer la ver da de ra na tu ra le za del
Crea dor ado ra do, por que se me jan tes no cio nes es tán por en ci‐ 
ma de nues tra in te li gen cia y su pe ran a nues tra com pren sión. Se
li mi tó a pres cri bir nos en pri mer lu gar la creen cia en que Dios
es de ma sia do ele va do[10] pa ra ser asi mi la do a los se res crea dos;
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por que, su po nien do esa se me jan za, se ad mi ti ría que no hay en‐ 
tre Dios y los se res crea dos aque lla di fe ren cia (de es pe cie) úni ca
que po día dar le el po der de crear los. Nos ha ce sa ber lue go que
Dios es de ma sia do ele va do (tan zih) pa ra no po seer nin gún atri‐ 
bu to im per fec to, por que, de lo con tra rio, se pa re ce ría a sus
cria tu ras; des pués nos di ce que Dios es úni co por su na tu ra le za
di vi na, si no (si hu bie ra va rios dio ses) la crea ción no se ha bría
po di do efec tuar a cau sa del con flic to de sus vo lun ta des.[11] Nos
pres cri be en se gui da creer que Dios es om nis cien te y om ni po‐ 
ten te; por que, en su de fec to, las ac cio nes (de las cria tu ras) no
ha brían po di do cum plir se (pues to que por Él se rea li zan); —que
Dios, al ser to do po de ro so pa ra crear y pro du cir, es tes ti mo nio
(de la eje cu ción) de sus jui cios—; que po see la vo lun tad, por que,
sin ella, no ha bría dis tin gui do en par ti cu lar a nin guno de los se‐ 
res crea dos; —que Él ha pre des ti na do to dos los acon te ci mien‐ 
tos, pues de lo con tra rio su vo lun tad no se ría eter na—, que nos
re tor na a la vi da des pués de nues tra muer te, a fin de lle var a ca‐ 
bo la gra cia que nos ha bía he cho en dar nos la exis ten cia por la
pri me ra vez, por que, si Él nos ha bía crea do pa ra su frir el ani‐ 
qui la mien to ab so lu to, eso ha bría si do (de su par te) un ac to
vano, pues más bien nos ha crea do a fin de con ce der nos la exis‐ 
ten cia eter na des pués de la muer te; —que la mi sión de los pro‐ 
fe tas ha te ni do lu gar pa ra sal var nos de la des ven tu ra el día en
que com pa re ce re mos an te Dios, por que ha brá en ton ces des di‐ 
cha pa ra unos, y fe li ci dad pa ra otros, y, pues to que aque llo era
una co sa que des co no cía mos, Él nos la ha anun cia do (me dian te
los pro fe tas) a fin de cul mi nar su bon dad y ha cer nos ca pa ces de
dis tin guir el buen sen de ro del ma lo—; fi nal men te, que el pa raí‐ 
so ha si do des ti na do pa ra ser un lu gar de la di cha, y el in fierno
pa ra ser un si tio de tor men to.

La ver dad de es tos dog mas de fe mu sul ma na tie ne sus prue‐ 
bas par ti cu la res fun da das en la ra zón y mu chas otras de du ci das
del Co rán y de la Sun na. Es tas son las ba ses so bre las cua les los
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pri me ros mu sul ma nes ha bían es ta ble ci do su creen cia; los ule‐ 
mas han se ña la do esas prue bas a nues tra aten ción (co mo las
me jo res) y cu ya cer ti dum bre ha si do ve ri fi ca da por los gran des
doc to res de la re li gión.

Más tar de, no obs tan te, so bre vi nie ron di ver gen cias de opi‐ 
nio nes, acer ca de doc tri nas se cun da rias que se re la cio nan a
esos dog mas, di ver gen cias que, ca si to das, tu vie ron por cau sas
esos ver sícu los del Co rán «am bi guos».[12] Lo cual con du jo a
dis pu tas, dis cu sio nes y re cu rrir a prue bas de du ci das de la ra zón
pa ra re for zar las que eran ba sa das en la tra di ción, y de ahí la
teo lo gía es co lás ti ca to mó su ori gen.

Ex pon dre mos aquí en de ta lle lo que aca ba mos de in di car de
un mo do so me ro. El Co rán atri bu ye al (Ser) ado ra do la cua li‐ 
dad de «exen ción» (tan zih) ab so lu ta, sin in ter pre tar la en nu me‐ 
ro sas ale yas cu ya sig ni fi ca ción es tá tan evi den te que no ca bría
dar le otro sen ti do, y ex pre san siem pre la idea de «pri va ción».
[13] Ca da una de di chas ale yas es tá tan cla ra en lo que enun cia
que nos obli ga a acep tar la y creer en ella. Las alo cu cio nes del
Pro fe ta, de los Com pa ñe ros y sus dis cí pu los ex pli can esas ale‐ 
yas en su sen ti do li te ral. Se pre sen tan asi mis mo en el Co rán
otras ale yas, pe ro en pe que ño nú me ro, de las cua les al gu nas
dan a en ten der que exis te (en tre Dios y los hom bres) una se me‐ 
jan za en la es en cia (la na tu ra le za), y otras pa re cen in di car una
si mi li tud en las cua li da des (o atri bu tos). A los ojos de los an ti‐ 
guos mus li mes, las ale yas de la «pri va ción» me re cían una ven‐ 
ta ja so bre las de más, por que eran más nu me ro sas y más cla ras.
Sen tían la ab sur di dad de la «asi mi la ción» y, to dos re co no cien‐ 
do que las ale yas (am bi guas) ha cían real men te par te de la pa la‐ 
bra de Dios, y cre yen do en ellas, no in ten ta ron acla rar el sen ti‐ 
do por me dio de la dis qui si ción y la in ter pre ta ción ale gó ri ca.
Eso nos ha ce com pren der el sen ti do de la ex pre sión de mu chos
de ellos: «Lee d las (es de cir, esas ale yas) tal cual vi nie ron», o sea,
creed en su ori gen di vino y no os ocu péis de in ter pre tar las, ni
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de que rer las ex pli car. Es po si ble —de cían— que di chas ale yas
ha yan si do re ve la das con el fin de po ner a prue ba (la fe de los
cre yen tes); por ello es pre fe ri ble abs te ner nos de exa mi nar las y
hu mi llar nos an te el Al tí si mo. En aque llos pri me ros tiem pos ha‐ 
bía al gu nos in di vi duos afi cio na dos a las in no va cio nes, quie nes,
to man do es tas ale yas en su sen ti do apa ren te, se lan za ban a la
«asi mi la ción»: unos apli ca ban es ta asi mi la ción a la per so na
mis ma de Dios, su po nién do le ma nos, pies y faz, de bi do a que se
ate nían al sen ti do li te ral de al gu nas de las men cio na das ale yas,
que pa re cían ex pre sar esa idea. De tal mo do, ca ye ron en el an‐ 
tro po mor fis mo pu ro, y adop ta ron opi nio nes con tra rias a lo
que las ale yas de «exen ción» les im po nían, por que la idea que la
pa la bra «cuer po» des pier ta en el in te lec to es la de im per fec ción
y de in su fi cien cia. Por tan to es pre fe ri ble re co no cer la au to ri‐ 
dad su pe rior de las ale yas de «pri va ción» que enun cian la
«exen ción» ab so lu ta, ale yas con sul ta das con más fre cuen cia
que las de más, y ofre cen una sig ni fi ca ción más cla ra, y no re mi‐ 
tir se al sen ti do apa ren te de aque llas ale yas de las cua les po de‐ 
mos com ple ta men te pres cin dir, y pro cu rar la con ci lia ción de
las dos cla ses de prue bas me dian te in ter pre ta cio nes pre ci sas.

Aque lla gen te, que rien do elu dir el re pro che de adop tar una
doc tri na tan abo mi na ble (co mo el an tro po mor fis mo), de cían
(que el cuer po de Dios es) un cuer po no co mo los cuer pos (or‐ 
di na rios) pe ro ese sub ter fu gio no pue de ser vir les de na da; pues
la ex pre sión «Dios es un cuer po no co mo los cuer pos» en cie rra
una contra dic ción, pues to que enun cia si mul tá nea men te una
ne ga ción y una afir ma ción, en el ca so en que se le atri bu ye una
de las ideas que la pa la bra «cuer po» des pier ta en el in te lec to; si,
por lo con tra rio, di je ran que la ne ga ción y la afir ma ción se
apli can la una a un (cuer po es pi ri tual) y la otra a un (cuer po
ma te rial) y sir ven a ne gar (que se vin cu lan con el cuer po de
Dios) las ideas usua les que la pa la bra «cuer po» des pier ta en el
es píri tu, en ton ces es ta rían de acuer do con no so tros acer ca de la
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«exen ción», y só lo les fal ta ría de cla rar que la pa la bra «cuer po»
es uno de esos tér mi nos (que se em plean de una ma ne ra par ti‐ 
cu lar al ha blar) de Dios. En es te ca so su doc tri na po dría ser ad‐ 
mi ti da.

Otros in no va do res hu bo que iban has ta la «asi mi la ción de
los atri bu tos» (atri bu yen do a Dios lo que só lo con vie ne a los
hom bres): afir ma ban la rea li dad del lu gar (que ocu pa), de su ac‐ 
ción de sen tar se y de des cen der, de su voz, de la le tra[14] y otras
co sas se me jan tes. Es ta opi nión con du jo asi mis mo al an tro po‐ 
mor fis mo, y és tos, a su vez, de cla ra ron co mo los an te rio res, que
es una voz dis tin ta de la co mún, un lu gar di fe ren te de los de‐ 
más, un des cen so di ver so, es de cir, to do disí mil de los cuer pos
(ma te ria les); mas con to do, es ta opi nión que da re fu ta da por el
mis mo ar gu men to que he mos opues to a los pri me ros. Por tan‐ 
to, na da que da por ha cer, en lo que con cier ne al sen ti do apa‐ 
ren te (de cier tas ale yas), que ajus tar nos a la creen cia de los pri‐ 
me ros mu sul ma nes y a su prác ti ca, acep tan do por ve rí di cas a
di chas ale yas ta les co mo es tán; de es te mo do, evi ta re mos que la
ne ga ción de su sen ti do oca sio ne la ne ga ción de su au to ri dad,
aun que sean per fec ta men te au tén ti cas y con fir ma das por el he‐ 
cho de in te grar par te del Co rán. Ha cia es te con cep to tien de lo
que lee mos en la Risala (o epís to la) de Ibn Abi Zaid,[15] en el
Mojtasar (o abre via do) del mis mo au tor, en el li bro de Ab del Be‐ 
rr[16] y en otros tra ta dos. Los au to res de és tas obras han gi ra do
en torno de la idea que aca ba mos de enun ciar (y la han vis lum‐ 
bra do), y, si el lec tor no se de ja ra per der en sus em bro lla dos
dis cur sos, ad ver ti ría allí las no cio nes ac ce so rias que con du cen
a la ci ta da idea.

Lue go, al mul ti pli car se los co no ci mien tos cien tí fi cos y las
ar tes, la gen te se de di có a for mar com pi la cio nes (de no cio nes
úti les); en cau za ron sus in ves ti ga cio nes ha cia to dos los te mas, y
los teó lo gos es co lás ti cos com pu sie ron obras so bre la «exen‐ 
ción». En ton ces se pro du jo una nue va doc tri na, la de los Mo ta‐ 



1189

zi li tas quie nes, en ten dien do de la ma ne ra más com pren si va la
«exen ción» in di ca da en las ale yas de «pri va ción», de ter mi na‐ 
ron ne gar no so la men te las con clu sio nes saca das (de la exis ten‐ 
cia) de los «atri bu tos es en cia les»,[17] que son la «cien cia», la
«po ten cia», la «vo lun tad» y la «vi da», sino tam bién la exis ten‐ 
cia mis ma de esos atri bu tos. «Por que —de cían—, ello (es de cir,
el ad mi tir que exis ten) con du ci ría ne ce sa ria men te a (re co no cer)
la mul ti pli ci dad del (Ser) eterno». Es ta opi nión se re fu ta con la
de cla ra ción de que los atri bu tos no son ni la es en cia mis ma (del
su je to), ni otra co sa al gu na (que la es en cia).[18] En vis ta de que
ne ga ban el atri bu to de la vo lun tad, es ta ban obli ga dos a ne gar
tam bién la pre des ti na ción, pues to que la pre des ti na ción es la
an te rio ri dad de la vo lun tad en cuan to a los se res crea dos.[19] Re‐ 
cha za ban asi mis mo los atri bu tos del oí do y de la vis ta, por la
ra zón de que es tas fa cul ta des son de los ac ci den tes pro pios de
los cuer pos. Se re fu ta es te con cep to ha cien do ob ser var que el
sen ti do del vo ca blo («oí do», y del vo ca blo «vis ta») no im pli ca
ne ce sa ria men te la idea de una or ga ni za ción (cor po ral sir vien do
a re co ger las per cep cio nes); es tos vo ca blos no de sig nan más
que la per cep ción mis ma de lo que pue de oír se y de lo que pue‐ 
de ser vis to. De se cha ban igual men te el atri bu to de la pa la bra
por la mis ma ra zón y pa re ce que eran in ca pa ces de com pren der
el ca rác ter de esa pa la bra que exis te in mente (Dei). De cla ra ban
que el Co rán era una co sa crea da (enun cian do así) una in no va‐ 
ción ab so lu ta men te opues ta a la opi nión al ta men te pro fe sa da
por los an ti guos mu sul ma nes.

La pro mul ga ción de es ta doc tri na per ni cio sa per ju di có enor‐ 
me men te; al gu nos ca li fas[20] la apren die ron de cier tos ima mes
de la pro pia sec ta mo ta zi li ta y obli ga ron al pue blo a acep tar la.
La re sis ten cia opues ta por los ima mes de la ver da de ra re li gión
a ese or den ti rá ni co oca sio nó, a unos los cas ti gos cor po ra les, y
a otros la muer te. Aque llo fue mo ti vo de que los par ti da rios de
la Sun na se apli ca ran a de mos trar la ve ra ci dad de los dog mas
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or to do xos me dian te prue bas ra cio na les, con el ob je to de im‐ 
pug nar a esas in no va cio nes. El je que Abul Ha san-el-As ha rí,[21]

gran ada lid de los teó lo gos es co lás ti cos, se en car gó de esa ta rea
y adop tó un plan tér mino me dio en tre los de más sis te mas. Re‐ 
pu dió la «asi mi la ción», re co no ció la exis ten cia de los atri bu tos
es en cia les y res trin gió la «exen ción» a las mis mas co sas que los
an ti guos mus li mes ha bían pre ci sa do, to das las ve ces que las
prue bas es pe ci fi ca das ha cían ver que se de bía apli car, de una
ma ne ra ge ne ral, el prin ci pio de la «exen ción». De mos tró, apo‐ 
ya do en la ra zón y la tra di ción, la rea li dad de los cua tro atri bu‐ 
tos es en cia les y la fa cul tad del oí do, de la vis ta y de la pa la bra,
que exis ten in mente (Dei). So bre to dos es tos pun tos de ba tió
vic to rio sa men te con aque llos in no va do res y dis cu tió con ellos
acer ca del bien, de lo me jor, del co no ci mien to de lo bue no y de
lo ma lo,[22] prin ci pios de los que se ha bían ser vi do a fin de pre‐ 
pa rar el ca mino a su he re jía. De mos tró com ple ta men te los dog‐ 
mas que se re la cio nan con la re su rrec ción, con las cir cuns tan‐ 
cias del día del jui cio, con el pa raí so, el in fierno, las pe nas y las
re com pen sas (de la otra vi da). Com pu so, ade más, un dis cur so
so bre el ima ma to, por que los ima mi tas aca ba ban de pro pa gar
su doc tri na y de en se ñar, co mo un dog ma de la fe, la ne ce si dad
de creer en el ima ma to,[23] y de cla ra ban que el Pro fe ta es ta ba
obli ga do, por de ber, a pre ci sar el ca rác ter de esa fun ción y re di‐ 
mir su res pon sa bi li dad con fián do la a quien te nía de re cho a ella.
«El mis mo de ber —agre ga ban— es ta ba im pues to a to do el pue‐ 
blo mu sul mán».

Si bien que el ima nia to no sea más que una ins ti tu ción es ta‐ 
ble ci da en vis ta de la uti li dad pú bli ca y re co no ci da por el con‐ 
sen ti mien to ge ne ral, sin que se le con si de ra ra co mo ar tícu lo de
fe; sin em bar go, se le ha cla si fi ca do en tre las ma te rias con las
cua les se re la cio nan los pro ble mas cu ya dis cu sión per te ne ce a
la cien cia que nos ocu pa. El con jun to de esas dis cu sio nes for ma
lo que se lla ma la «cien cia de la pa la bra» (ilm-el-ka lam o teo lo‐ 
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gía es co lás ti ca). Se le de no mi na así, ya sea a cau sa de las con tro‐ 
ver sias que tu vie ron lu gar res pec to a las in no va cio nes doc tri‐ 
na rias, con tro ver sias que no eran sino «pu ras pa la bras» sin
ren dir efec to, o ya por que su in ven ción y su es tu dio tu vie ron
por cau sa las dis pu tas de los doc to res so bre la rea li dad de la pa‐ 
la bra in mente (Dei).

Al As ha rí de jó un gran nú me ro de dis cí pu los que con ti nua‐ 
ron so bre sus ras tros y en tre los cua les po de mos ci tar a Ibn
Mod jahid. El ca dí Abu Bakr-el-Ba qi la ní es tu dió ba jo su di rec‐ 
ción y aca bó por con ver tir se en je fe de es ta es cue la. Re du jo a
sis te ma las doc tri nas que en ella se pro fe sa ban y fi jó los prin ci‐ 
pios que sir ven de in tro duc ción a es ta cien cia, prin ci pios que
su mi nis tra el ra cio ci nio y que for man la ba se de las prue bas
em plea das por los es co lás ti cos y de to das sus es pe cu la cio nes.
Asi mis mo, en se ñó la exis ten cia de los áto mos y del va cío; de‐ 
cla ró que un ac ci den te no po dría exis tir en otro ac ci den te, y
que un mis mo ac ci den te no po dría du rar dos ins tan tes de tiem‐ 
po.[24] Cre yen do que la nu li dad de una prue ba im pli ca ba la nu li‐ 
dad de lo que se pre ten de pro bar, ad vir tió que in me dia ta men te
des pués de la obli ga ción de creer en los dog mas de la fe ve nía la
obli ga ción de re co no cer esos prin ci pios co mo ve rí di cos. Así
fue co mo se com ple tó un sis te ma de doc tri na que cons ti tu ye
una de las más ex ce len tes ra mas de la cien cia es pe cu la ti va y
teo ló gi ca. Hay que con fe sar, sin em bar go, que las de mos tra cio‐ 
nes de que el au tor se sir ve no son siem pre con for mes a las re‐ 
glas del ar te. Ello se de bió a la ex tre ma sim pli ci dad de los co no‐ 
ci mien tos que exis tían en tre los (es co lás ti cos) en aque lla épo ca,
y la cir cuns tan cia de que la ló gi ca, cien cia me dian te la cual se
con tro la la exac ti tud de las de mos tra cio nes y que pres cri be la
ob ser va ción de las re glas si lo gís ti cas, no ha bía aún apa re ci do en
el pue blo mu sul mán. Aun cuan do se ha brían in tro du ci do al gu‐ 
nos prin ci pios de és ta cien cia, los es co lás ti cos se guar da rían
bien de adop tar los: la ló gi ca te nía afi ni dad con las cien cias fi lo‐ 
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só fi cas, cien cias de tal mo do contra dic to rias a las doc tri nas en‐ 
se ña das por la ley re ve la da, que eso so lo bas ta ba pa ra re cha zar‐ 
la.

Des pués del ca dí Abu Bakr-el-Ba qi la ní,[25] que fue uno de los
gran des ule mas de es ta es cue la, apa re ció imam-Al Ha ra main
Abul Ma ali.[26] Es te dic tó a sus alum nos el con te ni do de una
obra que él ha bía es cri to so bre la ma te ria y que ti tu la ba «Ash-
Sha mil» (el com pren si vo). Di cha obra, en la que el au tor se ex‐ 
ten día lar ga men te, fue lue go abre via da por él mis mo y ob tu vo,
ba jo el tí tu lo de «Ki tab-el-Irshad» (li bro de la di rec ción), la más
al ta au to ri dad en tre los as ha ri tas, co mo re su men de sus doc tri‐ 
nas.

La cien cia de la ló gi ca, al ser en se gui da in tro du ci da en tre los
mu sul ma nes, fue ob je to de es tu dio. Ya se le ha bía ex cep tua do
de la re pro ba ción que se se ña la ba a las cien cias fi lo só fi cas, de‐ 
bi do a que ya se le con si de ra ba co mo una sim ple re gla, o pie dra
de to que, me dian te la cual se po día pro bar la exac ti tud, no so la‐ 
men te de los ar gu men tos fi lo só fi cos, sino tam bién de los que se
em plean en las de más cien cias. Lue go se pu sie ron a exa mi nar
los prin ci pios que los an ti guos ule mas ha bían pues to co mo ba‐ 
ses del sis te ma es co lás ti co, y fue ron con du ci dos, por los ar gu‐ 
men tos de du ci dos en gran par te de los tra ta dos re dac ta dos por
los an ti guos fi ló so fos so bre la fí si ca y la me ta fí si ca, a re cha zar
va rias de esas má xi mas. Tal fue el re sul ta do al que se lle gó al
apli car la ló gi ca a la es co lás ti ca. Eli mi nó se igual men te el prin ci‐ 
pio ad mi ti do por Al Ba qi la ní, a sa ber: que la nu li dad de la prue‐ 
ba im pli ca ba la nu li dad de la co sa que se creía ha ber pro ba do.
De tal suer te el sis te ma re cién in tro du ci do, y que to dos los es‐ 
co lás ti cos acor da ban acep tar, di fe ría bas tan te del an te rior y era
de sig na do con el nom bre de «sis te ma de los pos te rio res». Se
in tro du jo asi mis mo la re fu ta ción a cier tas doc tri nas en se ña das
por los an ti guos fi ló so fos y con tra rias a los dog mas de la fe; se
con cep tuó in clu so a di chos fi ló so fos en tre los ad ver sa rios de la
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re li gión, de bi do a la evi den te ana lo gía que ha bía en tre nu me ro‐ 
sas opi nio nes su yas y las de que las sec tas he te ro do xas del Is‐ 
lam ha cían pro fe sión.

Al Ga za lí[27] fue el pri me ro que adop tó ese plan en sus es cri‐ 
tos so bre la es co lás ti ca. El imam (Fa jr-ed-Din) Ibn-el-Ja tib si‐ 
guió su ejem plo, y una mul ti tud de es tu dian tes to ma ron a am‐ 
bos por au to ri da des y guías. Los teó lo gos de la épo ca si guien te
se ahon da ron en el es tu dio de los li bros pro du ci dos por los an‐ 
ti guos fi ló so fos y aca ba ron por con fun dir el ob je to de la es co‐ 
lás ti ca con el de la fi lo so fía. Mi ra ron in clu so a es tas dos cien‐ 
cias co mo idén ti cas, de bi do a la se me jan za que hay en tre los
pro ble mas de am bas.

Pues sa bed que los teó lo gos es co lás ti cos, cuan do que rían de‐ 
mos trar la exis ten cia y los atri bu tos del Crea dor, ci ta ban co mo
ar gu men to la exis ten cia de los se res crea dos y to do lo que a
ellos con cier ne; lo cual era, ade más, su ma ne ra or di na ria de
pro ce der. Aho ra el cuer po na tu ral, con si de ra do des de el mis mo
pun to de vis ta que los fi ló so fos lo han mi ra do en sus tra ta dos
de fí si ca, ha ce par te de esos se res. Pe ro su ma ne ra de en fo car lo
es di rec ta men te opues ta a la de los teó lo gos es co lás ti cos; aque‐ 
llos no ven en el cuer po más que un ser ca paz de mo vi mien to y
de re po so, mien tras que és tos ven en él una co sa que in di ca la
exis ten cia de un agen te. De igual mo do es co mo los fi ló so fos
pro ce den en sus tra ta dos de me ta fí si ca: no con si de ran sino la
exis ten cia ab so lu ta (de los se res) y las (cua li da des) que la exis‐ 
ten cia exi ge por su es en cia mis ma; los es co lás ti cos, al con tra rio,
no ven en la exis ten cia (de los se res) más que una prue ba de la
exis ten cia de un crea dor.

En su ma, los es co lás ti cos sus ten tan en pri mer lu gar co mo
fun da men to que la ve ra ci dad de los dog mas es tá com pro ba da
por la ley re ve la da; lue go los con si de ran for man do el ob je to de
la cien cia que ellos cul ti van, en cuan to que se pue de am pa rar a
esos dog mas por me dio de ar gu men tos ra cio na les. «De tal mo‐ 
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do se lo gra —di cen— re pe ler las in no va cio nes he te ro do xas y
des va ne cer las du das y las con fu sio nes que pu die ran ha ber res‐ 
pec to a los dog mas».

Si se me di ta ra so bre los co mien zos de es ta cien cia y el pro‐ 
gre so re gu lar de su mar cha a tra vés de las ge ne ra cio nes su ce si‐ 
vas de ule mas, quie nes, des pués de ha ber ad mi ti do co mo prin‐ 
ci pio la ve ra ci dad de los dog mas, ins ti tu ye ron los ar gu men tos y
las prue bas pa ra apo yar su opi nión, si se me di ta ra —de cía mos
— se re co no ce ría la exac ti tud de lo que aca ba mos de enun ciar
con re la ción al ob je to de es ta cien cia, ob je to más allá del cual
ella no de be pa sar.

Los es co lás ti cos de los úl ti mos si glos han he cho una mes co‐ 
lan za de los dos sis te mas y con fun di do las cues tio nes de la es‐ 
co lás ti ca con las de la fi lo so fía, de suer te que no se sa bría dis‐ 
tin guir la una de és tas dis ci pli nas de la otra, y se bus ca ría en
vano en sus li bros al gu na in di ca ción acer ca del par ti cu lar.
Ejem plo de ello es «At-Taua lé»[28] de Al Bai dauí y to das las
obras es cri tas por los sa bios ex tran je ros (no ára bes, per sas) que
flo re cie ron des pués.

Un cier to gru po de es tu dian tes se ha ocu pa do de ese sis te ma
(hí bri do), con el fin de po ner se al co rrien te de las doc tri nas que
con tie ne, y de ad qui rir un co no ci mien to pro fun do de los ar gu‐ 
men tos (de que se ha bía ser vi do pa ra de fen der los dog mas de la
fe), ar gu men tos que, en efec to, se en cuen tran allí en abun dan‐ 
cia; mas, si se de sea ra apli car los prin ci pios de la es co lás ti ca al
sis te ma de los an ti guos mu sul ma nes, ha bría que se guir el pro‐ 
ce di mien to de los pri me ros es co lás ti cos, pro ce di mien to ba sa do
en las in di ca cio nes de Kitab-el-Irshad (de imam-el-Ha ra main) y
de otros li bros re dac ta dos so bre el mis mo plan. Re co men da‐ 
mos a quien qui sie ra de fen der sus creen cias re fu tan do a los fi‐ 
ló so fos es tu diar los tra ta dos de Al Ga za lí y del imam Ibn-el-Ja‐ 
tib; por que, si bien que sus es cri tos se apar tan del plan que los
an ti guos ha bían acor da do se guir, no ofre cen ni esa mes co lan za
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de pro ble mas (de que he mos ha bla do), ni aque lla con fu sión de
ideas que se ad vier te en las obras de los pos te rio res es co lás ti cos
res pec to al ob je to de la cien cia que en se ñan.

En re su men, di re mos que el co no ci mien to de es ta ra ma de
cien cia que se de no mi na «ilm-el-ka lam» o «la es co lás ti ca» ya
no es aho ra ne ce sa rio pa ra el es tu dian te, pues to que ya no exis‐ 
ten he re jes ni im píos, y, ade más, los li bros y com pi la cio nes de‐ 
ja dos por los gran des ule mas or to do xos son per fec ta men te su‐ 
fi cien tes pa ra guiar nos. Por otra par te, las prue bas ra cio na les
eran ne ce sa rias cuan do se pre ci sa ba de fen der la re li gión y aba‐ 
tir a los ad ver sa rios; pe ro hoy día (la co sa es dis tin ta, por que)
ape nas que da (de aque llas opi nio nes pe li gro sas) una som bra de
doc tri na, de la que de be mos re pe ler las su po si cio nes y las ase‐ 
ve ra cio nes por res pe to a la ma jes tad de Dios.[29]

Al Djo naid[30] al pa sar un día por un gru po de gen te en me dio
de los cua les al gu nos doc to res es co lás ti cos ex po nían sus opi‐ 
nio nes con gran flu jo de pa la bras, pre gun tó de qué se tra ta ba.
«Es tos hom bres —se le res pon dió— son de los que se sir ven de
la de mos tra ción a fin de ex cep tuar a Dios de los atri bu tos pro‐ 
pios de los se res crea dos y de los in di cios de im per fec ción».
«Ne gar el de fec to —co men tó él— don de es im po si ble que exis‐ 
tie ra es un de fec to (de jui cio)». Es ta cien cia, no obs tan te, es de
una cier ta uti li dad pa ra al gu nos es píri tus se lec tos y pa ra los que
pro cu ran ins truir se, por que no se ría con ve nien te pa ra una per‐ 
so na que os ten ta la Sun na ig no rar las prue bas es pe cu la ti vas que
pue dan em plear se en la de fen sa de los dog mas de que cons ti tu‐ 
yen la ba se; «y Dios es pro tec tor de los cre yen tes». (Co rán, su‐ 
ra III, vers. 68).

Acla ra cio nes acer ca de los «mo tas ha bih» (pa sa jes y tér mi nos
de sig ni fi ca ción os cu ra) que se en cuen tran en el Co rán y la
Sun na, e in di ca ción de la in fluen cia que han te ni do so bre las
creen cias de di ver sas sec tas tan to sun ni tas co mo he te ro do xas.
[31]
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El Al tí si mo en vió a su Pro fe ta pa ra lla mar nos a la sal va ción y
a la po se sión de la di cha (eter na). Trans mi tió le del cie lo el sa cro
Li bro (el Co rán) en es ta len gua ára be que ex pre sa tan cla ra‐ 
men te las ideas. En ese vo lu men, Dios nos ha bla de los de be res
cu yo cum pli mien to ha de con du cir nos a la fe li ci dad. Esos dis‐ 
cur sos, an te no so tros su mi nis tran los me dios de co no cer al Ser
Su pre mo, com pren den ne ce sa ria men te la men ción de sus atri‐ 
bu tos y sus nom bres. Dios nos ha bla allí tam bién del al ma que
es tá vin cu la da en nues tro (cuer po), de la re ve la ción, de los án‐ 
ge les, por me dio de los cua les Él co mu ni ca a los pro fe tas los
men sa jes que és tos de bían traer nos. Ci ta igual men te el día de la
re su rrec ción y las ad ver ten cias que de ben pre ce der a esos
acon te ci mien tos, pe ro sin ha cer nos la me nor in di ca ción res‐ 
pec to a la épo ca en que aque llo ten drá lu gar. En ese sa cro Co‐ 
rán se en cuen tran, al prin ci pio de cier tos su ras, al gu nas le tras
del al fa be to, ais la das unas de otras, y de las cua les no te ne mos
me dio al guno de co no cer la sig ni fi ca ción.

To dos los ver sícu los del Co rán que tie nen re la ción con esas
di ver sas ma te rias son de sig na dos con el tér mino «mo tas ha bih»
(am bi guo, os cu ro), y la in da ga ción so bre su sen ti do ha si do for‐ 
mal men te pros cri ta. «El (Dios) fue quien te re ve ló el Li bro que
en cie rra unas ale yas ex plí ci tas que son el ori gen del Li bro, y
otras ale gó ri cas (mo tas ha bih); pe ro, aque llos cu yos co ra zo nes
al ber gan el des vío se in cli nan a las ale gó ri cas, a fin de sem brar
la se di ción, in ter pre tán do las cap cio sa men te; pe ro, na die sino
Dios co no ce su ver da de ra in ter pre ta ción. Los teó lo gos di cen:
“Cree mos en él (el Co rán); to do di ma na de nues tro Se ñor”. Mas,
na die lo ad vier te, sal vo los sen satos. (Co rán, su ra III, vers. 7).

Los sa bios de en tre los pri me ros mu sul ma nes, es de cir, de
en tre los Com pa ñe ros del Pro fe ta y sus dis cí pu los, han en ten‐ 
di do por «ex plí ci tas» las ale yas cu yo sen ti do es bien cla ro y cu‐ 
yas in di ca cio nes po si ti vas, y por es ta ra zón es que, en el es ti lo
téc ni co de los le gis tas, se han de fi ni do co mo «mohkam» (pre ci‐ 
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sas), «lo cual es evi den te en cuan to al sen ti do». Se ex pre san de
dis tin tas ma ne ras acer ca de los pa sa jes «mo tas ha bih»: se gún al‐ 
gu nos, es tos com pren den los ver sícu los cu yo sen ti do no pue de
ser in fe ri do cla ra men te sino me dian te un exa men apli ca do y
una in ter pre ta ción (ale gó ri ca), pues to que se ha llan en contra‐ 
dic ción con otros ver sícu los o con la ra zón; por eso su sig ni fi‐ 
ca ción es ocul ta y «os cu ra». Pues par tien do de ese prin ci pio
Ibn Abbas de cía: «De be creer se en los ver sícu los “mo tas ha bih”,
pe ro no to mar los por re gla de con duc ta». Se gún Mod jahid[32] y
Ak ra ma,[33] to dos los ver sícu los del Co rán, ex cep to los ex plí ci‐ 
tos y los que for man na rra cio nes, son «mo tas ha bih», y tal fue
tam bién la opi nión de Abu Bakr (Al Ba qi la ní) y de imam-el-Ha‐ 
ra main. Thau rí,[34] Ash-Sha bí,[35] y un cier to nú me ro de los pri‐ 
me ros ule mas, de cían que el «mo tas ha bih» era aque llo de lo
que no ha bía nin gún me dio de ob te ner el co no ci mien to, co mo,
por ejem plo, los sig nos que anun cian la pro xi mi dad del fin del
mun do, las épo cas en que las ad ver ten cias (a ese res pec to) ten‐ 
drán lu gar, y las le tras del al fa be to co lo ca das al co mien zo de al‐ 
gu nos su ras.

El ver sícu lo en que Dios di ce que los ex plí ci tos son el ori gen
del Li bro sig ni fi ca que és tos for man la ma yor par te, mien tras
que los «mo tas ha bih» no son más que una pe que ña por ción. Se
con si de ra es te ver sícu lo en tre los ex plí ci tos. Dios cen su ra en
se gui da a aque llos que se in cli nan a los ver sícu los «os cu ros» a
fin de ex pli car los o dar les un sen ti do im pro pio al ára be, len gua
en que esas co mu ni ca cio nes nos han lle ga do. De sig na a esas
per so nas co mo «gen tes» del «des vío», es de cir, que so fis ti can la
ver dad, ta les co mo los in fie les, los ateos y los in no va do res ig‐ 
no ran tes, y de cla ra que el ob je to de ellos, al obrar así, es pro vo‐ 
car el tu mul to, pa ra jus ti fi car el po li teís mo, o en ga ñar a los cre‐ 
yen tes, o bien, pro cu ran un sen ti do que res pon de a sus de seos y
sir ve de apo yo a las nue vas doc tri nas que quie ren en se ñar. Lue‐ 
go agre ga: ¡glo ri fi ca do sea! que Él se re ser va pa ra sí mis mo la

É
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in ter pre ta ción de di chos ver sícu los y que Él so lo co no ce el sig‐ 
ni fi ca do de los mis mos. Sus pa la bras son: «Pe ro na die co no ce
su ex pli ca ción sal vo Dios». Lue go, pa ra elo giar a los sa bios que
creen en esos ver sícu los, di ce: «Y los hom bres con su ma dos en
la cien cia di rán: “No so tros cree mos en ellos”».

Los pri me ros mu sul ma nes (en ten dían es te úl ti mo pa sa je de
la mis ma ma ne ra que no so tros): con cep tua ban las pa la bras y a
los hom bres «con su ma dos en la cien cia» co mo la ini cia ción de
una nue va pro po si ción, cu ya in fluen cia de bía do mi nar so bre la
de la con jun ción co pu la ti va (y).[36] «Creer —de cían— en aquel
que es tá “au sen te” (es de cir, ocul to, des co no ci do) su po ne la más
dig na ala ban za al mis mo»; si la con jun ción con ser va ba su va lor,
esos hom bres cree rían en lo que es tá «pre sen te» (pa ten te, co‐ 
no ci do), pues to que el sen ti do de di chos ver sícu los ya se ría de‐ 
ter mi na do; por tan to, no cree rían en lo que les es ocul to. Las
pa la bras, «to do di ma na de nues tro Se ñor», co rro bo ran esa opi‐ 
nión.

Lo que mues tra que la ma ne ra de ex pli car esos ver sícu los es
des co no ci da pa ra los mor ta les, es que las pa la bras de la len gua
(ára be) com por tan so la men te las sig ni fi ca cio nes que los ára bes
les han asig na do y que, si nos en contra mos en la im po si bi li dad
de co ne xio nar a una ex pre sión la idea que sir ve a enun ciar, ig‐ 
no ra re mos lo que es ta ex pre sión quie re in di car. Así pues, si ella
di ma na del Al tí si mo, de be mos con ve nir en que el Al tí si mo co‐ 
no ce su sen ti do, sin tra tar de em pe ñar nues tra men te en la bús‐ 
que da de un sig ni fi ca do cu ya po se sión ex ce de de nues tro al‐ 
can ce. Ais ha (la es po sa de Maho ma) ha di cho: «Cuan do vos vie‐ 
rais a gen tes que dis pu tan acer ca (del sen ti do) del Co rán, evi‐ 
tad los; por que son ellos a quie nes Dios ha se ña la do» (en su ex‐ 
pre sión: «los que cu yos co ra zo nes se in cli nan al error»). Tal fue
la re gla ob ser va da por los an ti guos mu sul ma nes res pec to de los
ver sícu los «os cu ros»;[37] apli cá ban la asi mis mo a las ex pre sio nes
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del mis mo gé ne ro que se pre sen tan en la Sun na, de bi do a que
pro vie nen de la mis ma fuen te que las del Co rán.

Ha bien do men cio na do las di ver sas es pe cies de los ver sícu los
«os cu ros», tor na re mos a las di fe ren tes opi nio nes que tie nen
cur so a ese te ma. En tre los ver sícu los que se han es pe ci fi ca do
con aquel ca rác ter, es tán los que se re fie ren a la (úl ti ma) ho ra
(del mun do), a las con di cio nes ba jo las cua les ha de lle gar, a los
tiem pos en que los sig nos pre cur so res de ese acon te ci mien to
ten drán lu gar, al nú me ro de los guar dia nes (del in fierno; Co‐ 
rán, su ra XCVI, vers. 18), etc. Pe ro me pa re ce que es tos ver sícu‐ 
los no son del nú me ro de los «os cu ros», por que no ofre cen
nin gún tér mino, nin gu na ex pre sión, cu yo sen ti do pu die ra dar
lu gar a con je tu ras. (Lo que en cie rran de va go y de in de ter mi na‐ 
do no son las pa la bras), sino los tiem pos de cier tos acon te ci‐ 
mien tos que han de su ce der, tiem pos de los que Dios se ha re‐ 
ser va do el co no ci mien to, así co mo Él mis mo lo ha de cla ra do en
el tex to del Co rán y por bo ca de su Pro fe ta. Él ha di cho: «Te
pre gun ta rán acer ca de la Ho ra»: «¿Cuán do acon te ce rá?». Di les:
«Su co no ci mien to só lo es tá en po der de mi Se ñor y na die sino
Él pue de re ve lar la a su de bi do tiem po». (Co rán, su ra  VII, vers.
187). Hay, por tan to, mo ti vo de sor pren der se que al gu nas per‐ 
so nas ha yan con si de ra do a es tos ver sícu los co mo «os cu ros».
En cuan to a las le tras ais la das que se en cuen tran a la ca be za de
cier tos su ras, son sim ple men te co mo le tras del al fa be to (y no
de sig nan otra co sa). Es po si ble que Dios las ha ya pues to allí
adre de (a fin de es pe ci fi car la im po si bi li dad de imi tar el es ti lo
del Co rán).[38] Za ma js ha rí ha di cho:[39] «Ellas in di can que el es ti‐ 
lo del Co rán es tá lle va do a tan al to gra do de ex ce len cia que re ta
a to da ten ta ti va he cha pa ra imi tar lo, por que es te li bro, que nos
ha si do en via do del cie lo, es tá com pues to de le tras; y to dos los
hom bres las pue den in te li gir igual men te bien; mas esa igual dad
des apa re ce cuan do se tra ta, de que ca da quien ex pre se sus ideas
por me dio de las le tras com bi na das en tre sí». Si uno no adop ta
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la ex pli ca ción que da a en ten der que esos sig nos de sig nan real‐ 
men te las le tras (uno se ve obli ga do a con ve nir que ellos de sig‐ 
nan otra co sa); lo que no ha po di do su ce der sino a con se cuen‐ 
cia de un trans por te re gu lar men te he cho.[40] (Los que ad mi ten
el trans por te) di cen, por ejem plo, que «ta» y «ha» (le tras co lo‐ 
ca das a la ca be za del vi gé si mo su ra) son par tícu las com pe la ti vas
de ri va das de los (ver bos) «taha ra» (pu ri fi car) y «ha da» (do nar);
pe ro el trans por te re gu lar se ha ce muy di fí cil men te y, en los
ejem plos de que se tra ta, di chas le tras per te ne ce rían a la cla se
de los tér mi nos «os cu ros» (lo cual no ad mi ti mos).[41]

Los ver sícu los que com pren den la cues tión de la re ve la ción,
de los án ge les, del Es píri tu (san to) y de los ge nios com pren di‐ 
dos en la cla se de los ver sícu los «os cu ros», a cau sa de la in cer ti‐ 
dum bre de que su sig ni fi ca ción real es tá ro dea da, sig ni fi ca ción
que no es de las que son ge ne ral men te co no ci das. Al gu nas per‐ 
so nas in clu yen en la mis ma ca te go ría cier tos ver sícu los de un
ca rác ter si mi lar al de los pre ce den tes y tra tan, ya de lo que pa‐ 
sa rá el día de la re su rrec ción, ya del pa raí so, del in fierno, del
Da dd jal (el Ante cris to, anti cris to), de los dis tur bios (que ten‐ 
drán lu gar an tes del fin del mun do), de los sig nos pre cur so res
(de la úl ti ma ho ra) y de to das las de más ma te rias que di fie ren
de las co sas a que los hom bres es tán ha bi tua dos. Es ta opi nión
im pli ca una cier ta pro ba bi li dad, pe ro la gran ma yo ría de los
ule mas, y so bre to do los teó lo gos es co lás ti cos, no la ad mi ten.
Es tos in clu so han in di ca do la ma ne ra de que hay que en ten der
ca da uno de es tos ver sícu los, tal co mo se ob ser va en sus li bros.

Nos que da por in di car, có mo ha cían par te de los «mo tas ha‐ 
bih», las cua li da des que Dios se atri bu ye a sí mis mo en su Li‐ 
bro, y que nos ha he cho co no cer por bo ca de su Pro fe ta; cua li‐ 
da des que, en ten di das de la ma ne ra or di na ria, nos in du ci rían a
me nos pre ciar la per fec ción y la po ten cia di vi nas. Ya he mos di‐ 
cho có mo, res pec to a esos ver sícu los, los pri me ros mu sul ma nes
se com por ta ban. Des pués de su muer te, sus ci tá ron se las dis pu‐ 
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tas so bre el te ma, y el es píri tu de in no va ción fue has ta el pun to
de lle var el me nos ca bo a los dog mas. Ex pon dré aquí las dis tin‐ 
tas doc tri nas que se enun cia ban, y ten dré cui da do de dis tin guir
las bue nas de las ma las. Ci fran do des de lue go to da mi con fian‐ 
za en Dios, di go que el Se ñor —¡glo ri fi ca do sea!— es tá ca li fi ca‐ 
do en su Li bro co mo om ni sapien te, om ni po ten te, due ño de vi‐ 
da y de vo lun tad, po see dor de las fa cul ta des de oír, de ver y de
ha blar; se de fi ne por mag ní fi co, ge ne ro so, li be ral, bien he chor,
gran dio so y glo rio so. Se ha do ta do igual men te de ma nos, de
ojos, ros tro, pies, len gua y de más ór ga nos (pro pios del cuer po
de los se res crea dos). En tre esos atri bu tos hay unos que exi gen
ne ce sa ria men te que la per so na en quien se ha llen sea real men te
de na tu ra le za di vi na: ta les son el sa ber, la po ten cia, la vo lun tad,
lue go la vi da, atri bu to sin el cual los de más no exis ti rían. Hay
atri bu tos que sir ven a vi go ri zar la idea de su per fec ción, co mo
los del oí do, de la vis ta y de la pa la bra; hay otros que dan la idea
de la im per fec ción (que se en la za al cuer po): ta les son los ac tos
de sen tar se, de des cen der y de pro ce der, la po se sión de un ros‐ 
tro, de dos ma nos, y de dos ojos, ór ga nos par ti cu la res de los se‐ 
res crea dos. El Le gis la dor nos ha di cho que el día de la re su‐ 
rrec ción ve re mos a Dios tan cla ra men te co mo ve mos la lu na
cuan do es tá en su ple ni tud, y que no se re mos frus tra dos (en ese
go ce). Re pro duz co aquí la Tra di ción res pec ti va tal cual se en‐ 
cuen tra asen ta da en As-Sahih de Al Bu ja rí. «Los pri me ros mus‐ 
li mes, tan to los Com pa ñe ros co mo sus dis cí pu los, re co no cían
en Dios los atri bu tos de la di vi ni dad y de la per fec ción, y se re‐ 
mi tían a Él pa ra la in te li gen cia de los ver sícu los que ha cían
creer la im per fec ción de su Ser; no in ten ta ban ex pli car el sen ti‐ 
do de és tos.

Sus ci tá ron se, des pués de ellos, di fe ren cias de opi nio nes en‐ 
tre los ule mas acer ca de los atri bu tos; los mo ta zi li tas los mi ra‐ 
ban co mo jui cios abs trac tos del in ge nio y ne ga ban la exis ten cia
de los atri bu tos en la es en cia di vi na. A es ta doc tri na da ban el
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nom bre de «tauhid» (pro fe sión de uni ci dad). En se ña ban tam‐ 
bién que el hom bre es la «cria tu ra» de sus ac cio nes y que la po‐ 
ten cia di vi na no sig ni fi ca na da en ello, so bre to do cuan do esas
ac cio nes oca sio nen el mal o se ha cen contra las ór de nes de
Dios. «No es per mi ti do —de cían— al “hakim” (el ser sa bio por
ex ce len cia) tra tar de ta les ac cio nes». Ma ni fes ta ban igual men te
que Dios es ta ba en la obli ga ción de pro po ner se siem pre «ha cer
lo me jor» en su con duc ta pa ra con sus sier vos, y de sig na ban es‐ 
ta doc tri na con el tér mino «adl» (jus ti cia). Con an te rio ri dad,
ha bían em pe za do por ne gar la pre des ti na ción y de cla rar que
ca da co sa de be su ori gen a un sa ber, a una po ten cia y a una vo‐ 
lun tad crea dos. As-Sahih men cio na eso y re fie re que Ab da llah,
hi jo (del ca li fa) Omar, re cri mi nó pú bli ca men te a Ma bid-el-
Djohai ní y sus dis cí pu los por que pro fe sa ban esa doc tri na. Wa sil
Ibn Ata-el-Ga zal,[42] uno de sus se cua ces y dis cí pu lo de Al Ha‐ 
san-el-Ba s rí, aco gió la opi nión de la no-exis ten cia de la pre des‐ 
ti na ción. Es to acon te ció en tiem po de Abd-el-Me lik Ibn Me‐ 
ruán (el quin to ca li fa ome ya da). Má mer-es-So le mi adop tó des‐ 
pués la mis ma opi nión, mas los que ya la ha bían ad mi ti do re‐ 
nun cia ron a ella (du ran te al gún tie m jx)). Otro miem bro de es ta
sec ta fue Abul Ho dail-el-Allaf. Con vir tió se en je fe de la es cue la
mo ta zi li ta tras ha ber es tu dia do las doc tri nas con Oth mán Ibn
Ja lid At-Tauil, an ti guo dis cí pu lo de Wa sil. (Oth mán) fue uno de
los que ne ga ban la pre des ti na ción y re cha za ba los atri bu tos de
la exis ten cia (los atri bu tos es en cia les), si guien do, en ello, la opi‐ 
nión de los fi ló so fos (grie gos), cu yas doc tri nas ha bían em pe za‐ 
do a in tro du cir se en tre los mu sul ma nes. Lue go vino Ibra him-
en-Na ddham. Es te ad mi tió la pre des ti na ción, y per sua dió a los
(mo ta zi li tas) por es ta sen da; pe ro, al es tu diar en se gui da las
obras de los fi ló so fos, de cla ró se del mo do más enér gi co contra
la exis ten cia de los atri bu tos y res ta ble ció la doc tri na mo ta zi li ta
so bre sus an ti guos fun da men tos. Tu vo por su ce so res a Al
Djahid,[43] Al Kaa bí[44] y Al Djo bbaí.[45]
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Ese sis te ma fue de no mi na do «cien cia de la pa la bra» (ilm-el-
ka lam o la es co lás ti ca), sea a cau sa de las ar gu men ta cio nes y las
con tro ver sias a que da ba lu gar, o sea por que la ne ga ción de la
pa la bra co mo atri bu to di vino for ma ba la ba se de ella. Por ello
el imam Ash-Sha fií de cía, al ha blar de los mo ta zi li tas, que me‐ 
re cían ser fus ti ga dos con ra mas de pal me ra y pa sea dos por las
ca lles ig no mi nio sa men te.

Las per so nas que aca ba mos de men cio nar con so li da ron el
sis te ma. Sus opi nio nes fue ron ad mi ti das por unos y re cha za das
por otros, has ta que Abul Ha san Al As ha rí se pu so al fren te. Es‐ 
te doc tor tu vo fre cuen tes con tro ver sias con los prin ci pa les mo‐ 
ta zi li tas so bre lo «bien» y lo «me jor»,[46] y de se chó su teo ría. Si‐ 
guió las ideas de Ab da llah Ibn Saíd Ibn Ki lab, de Abul Abbas-el-
Qa la na sí y de Al Ha ri th Ibn Asad-el-Moha si bí, par ti da rios to‐ 
dos de las doc tri nas pro fe sa das por los pri me ros mu sul ma nes y
sin ce ra men te adhe ri dos al sis te ma fun da do en la Sun na. For ta‐ 
le ció esas doc tri nas con las prue bas in fe ri das de la es co lás ti ca y
mos tró que, en la es en cia de Dios, exis ten cier tos atri bu tos, ta‐ 
les co mo la cien cia, la po ten cia y la vo lun tad, atri bu tos por me‐ 
dio de los cua les se com ple ta la de mos tra ción de du ci da del
«im pe di men to mu tuo» (pa ra pro bar la uni ci dad de Dios)[47] y
aque llo que mues tra la rea li dad de la po ten cia po seí da por los
pro fe tas de ope rar mi la gros. Los as ha ri tas re co no cían por atri‐ 
bu tos la pa la bra, el oí do y la vis ta, y he aquí por qué ra zón: aun‐ 
que esos tér mi nos, to ma dos en su sen ti do li te ral pu die ran ha‐ 
cer creer la im per fec ción (de Dios), dan do a en ten der que su
pa la bra con sis te en un so ni do y en le tras ar ti cu la das por ór ga‐ 
nos cor po ra les, no es me nos cier to que, en tre los ára bes, la voz
«pa la bra» im pli ca otra sig ni fi ca ción, en la que la idea de so ni do
y la de le tras no tie ne ca bi da, es to es: «lo que se me di ta en el es‐ 
píri tu». Tal es (se gún los as ha ri tas) la ver da de ra sig ni fi ca ción de
la voz «pa la bra» (em plea da pa ra de sig nar el atri bu to de Dios;
pa ra ellos), la pri me ra acep ción ca re ce de va lor. Al des car tar así
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lo que po día ha cer su po ner la im per fec ción (en Dios), re co no‐ 
cían es te atri bu to (la pa la bra di vi na) co mo eterno, «pri mor dial»
e in clui do ca bal men te en la ca te go ría de los de más atri bu tos del
Al tí si mo. De acuer do con es ta doc tri na, el vo ca blo «Co rán» de‐ 
sig na igual men te (la pa la bra) «pri mor dial» que exis te en la es‐ 
en cia de Dios y que se lla ma la pa la bra «men tal», y la pa la bra
«neo lo gis lo»,[48] que con sis te en com bi na cio nes de le tras pro‐ 
nun cia das por me dio del so ni do. Cuan do se em plea el tér mino
«pri mor dial o an ti guo», se atri bu ye a la voz «pa la bra» la pri‐ 
me ra de esas dos acep cio nes, y cuan do se di ce que esa pa la bra
pue de leer se y en ten der se, se quie re de cir (que és ta lle va la se‐ 
gun da de di chas acep cio nes y) que la lec tu ra y la es cri tu ra pue‐ 
den ser vir pa ra re pre sen tar la.

El imam Ah mad Ibn Han bal evi ta ba, por un es crú pu lo de
con cien cia, usar el tér mino «nue vo» (o neo lo gis mo) —pa ra de‐ 
sig nar la voz que se lee y se en tien de—, y ello por la ra zón de
que no se ha bía ja más oí do de cir que los an ti guos mu sul ma nes
se ser vían de ese sen ti do. Su aver sión, al res pec to no su po nía de
nin gún mo do que él no con si de ra ra co mo eter nos los ejem pla‐ 
res del Co rán es cri tos a ma no y los tex tos co rá ni cos que se
enun cia ban ver bal men te, por que veía per fec ta men te bien que
di chos ejem pla res eran «nue vos»; tal aver sión pro ve nía úni ca‐ 
men te de un ex ce so de pie dad. Ba jo cual quier otra hi pó te sis,
eso ha bría si do, de su par te, una ne ga ción de un es ta do de co sas
del que to do el mun do de bía ne ce sa ria men te re co no cer la rea‐ 
li dad; y Dios no per mi ta que ese imam fue ra ca paz (de mos trar
tal de bi li dad de es píri tu).

En cuan to a los atri bu tos del oí do y de la vis ta, si bien que
sus nom bres ha cen pen sar en la fa cul tad per cep ti va ejer ci da
por cier tos ór ga nos del cuer po, es tos mis mos nom bres se usan
en la len gua (ára be) pa ra in di car el ac to de per ci bir lo que pue‐ 
de ser oí do o vis to. Es to bas ta pa ra des car tar la idea de im per‐ 
fec ción que di chos vo ca blos po drían su ge rir; por lo de más, las
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acep cio nes que aca ba mos de in di car per te ne cen real men te a
esos dos tér mi nos. Con res pec to a las vo ces «po ner», «ve nir»,
«des cen der», «ros tro», «dos ma nos», «dos ojos», etc., se evi ta
en ten der las en su sen ti do or di na rio, por que po drían ha cer
creer en la im per fec ción (en la na tu ra le za de Dios), es ta ble cien‐ 
do una si mi li tud (en tre Él y los se res crea dos), y con si de rán do‐ 
las co mo ex pre sio nes me ta fí si cas. Por eso es que los ára bes dan
un sen ti do ale gó ri co a las fra ses cu ya acep ción li te ral se ría
inad mi si ble. Han ex pli ca do de es ta ma ne ra el pa sa je del Co rán
(en el que se tra ta de un mu ro) «que es ta ba a pun to de de rrum‐ 
bar se» (Su ra XVI II, vers. 77). Es en tre ellos una prác ti ca que ja‐ 
más ha si do re pe li da ni con cep tua da co mo una in no va ción.

Lo que con du jo a los (es co lás ti cos) a in ter pre tar a esas ex pre‐ 
sio nes de un mo do ale gó ri co, aun que ha ya si do con tra rio al sis‐ 
te ma de los pri me ros mu sul ma nes, que re mi tían a Dios la com‐ 
pren sión de los ver sícu los «os cu ros», fue la osadía de al gu nos
mus li mes de los tiem pos pos te rio res, —nos re fe ri mos a los
han ba li tas, an ti guos y mo der nos—, que en ten dían esas ex pre‐ 
sio nes de una ma ne ra en te ra men te ex tra ña: las con si de ra ban
co mo de sig nan do los atri bu tos «es ta ble ci do» en Dios, pe ro de
una ma ne ra des co no ci da. Así, pa ra ex pli car la idea de que Dios
«se co lo ca» en su trono, di cen que el ac to de «co lo car se» es tá
«es ta ble ci do» en Él. «Con ser va mos —agre gan— al tér mino
“co lo car se” su sig ni fi ca do li te ral a fin de no es tar obli ga dos a
de cla rar lo nu lo (ta atil). No in di ca mos la ma ne ra de qué el ac to
de “co lo car se” es tá “es ta ble ci do” en Dios, pa ra no de jar nos
arras trar por la asi mi la ción (de Dios a las cria tu ras), co sa que
los ver sícu los pri va ti vos no au to ri zan. Ta les son los pa sa jes: “Él
es in com pa ra ble”. (Co rán, su ra XLII, vers. II), “¡Exal ta do sea Dios
de cuan to le atri bu yen!”. (Su ra XXI II, vers. 92). “¡Dis tan te de Él
lo que di cen las gen tes per ver sas!”.[49] “Ja más en gen dró ni fue
en gen dra do”. (Su ra CX LI, vers. 3). Los han ba li tas, sin em bar go,
no sos pe cha ban que pe ne tra ban en ple na “asi mi la ción” cuan do
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re co no cían por real el ac to de “co lo car se”. Pa ra los fi ló lo gos,
“co lo car se” quie re de cir “te ner se en un lu gar, fi jar se allí”; pues,
im pli ca la idea de la cor po rei dad. El em pleo de la “anu la ción”
les re pug na ba,[50] mas se tra ta ba aquí de anu lar el sig ni fi ca do de
un vo ca blo, lo cual no es tá ve da do; es la anu la ción (de los atri‐ 
bu tos) de la di vi ni dad la que es tá prohi bi da. Les re pug na ba asi‐ 
mis mo ad mi tir que cier tas obli ga cio nes fue ren ine je cu ta bles (en
el ca so en que se apar ta ba del sen ti do li te ral de los vo ca blos),
pe ro es to es una ilu sión de su par te, por que nin gu na con fu sión
se pre sen ta en los ver sícu los que pres cri ben los de be res. Pre‐ 
ten dían que su sis te ma era el de los pri me ros mus li mes, mas
¡Dios no per mi ta que ad mi tié ra mos se me jan te opi nión! El sis‐ 
te ma de los an ti guos fue aquel que ya he mos in di ca do, es to es,
se re mi tían al Su pre mo an te el sen ti do “os cu ro” de esos ver‐ 
sícu los y no en sa ya ban nun ca com pren der los. Pa ra jus ti fi car su
con cep to de que Dios “se co lo ca ba” real men te en su trono, ci‐ 
tan es ta fra se del imam Ma lik: «El ac to de “co lo car se” es co no‐ 
ci do, mas la ma ne ra, ig no ra da». Ma lik no que ría de cir, por su‐ 
pues to, que el ac to de co lo car se atri bui do a Dios era una co sa
co no ci da; ¡ni lo quie ra el Se ñor! sa bía de ma sia do bien la sig ni fi‐ 
ca ción del ver bo “co lo car se” pa ra ma ni fes tar tal jui cio; que ría
so la men te de cir que la acep ción eti mo ló gi ca de di cho ver bo era
co no ci da y que no se apli ca sino a los se res po see do res de cuer‐ 
po, pe ro la ma ne ra de “co lo car se” (ha blan do del Al tí si mo), es
de cir, la rea li dad de “to mar po si ción”, era des co no ci da. En efec‐ 
to, to dos los atri bu tos son de ma ne ra de ser rea les, y se ig no ra
có mo las ma ne ras de ser es tán es ta ble ci das en Dios. Pa ra de‐ 
mos trar que Dios ocu pa un lu gar[51] ellos ci tan la Tra di ción de
Saou da:[52] El Pro fe ta le pre gun tó en dón de es ta ba Dios, y ella
res pon dió: “En el Cie lo”. “¡Dad le la li ber tad, —ex cla mó Maho‐ 
ma—: es una ver da de ra cre yen te!”. Mas no la re co no ció por tal
por que ella ha bía di cho que Dios exis tía en un lu gar, sino por‐ 
que ha bía creí do en el sen ti do apa ren te de los ver sícu los que
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da ban a en ten der que Dios es ta ba en el Cie lo. Así fue có mo ella
se en contró in clui da en la cla se de los mu sul ma nes sin ce ros que
creían en los ver sícu los “os cu ros” sin ha ber in ten ta do des cu brir
el ver da de ro sen ti do. Un ar gu men to de ci si vo contra la pro po‐ 
si ción de que Dios es tá en un lu gar es su mi nis tra do por la ra‐ 
zón mis ma: és ta nie ga que Dios ten ga me nes ter (de lo ex trín se‐ 
co pa ra exis tir). Otras prue bas nos pro por cio nan los ver sícu los
“pri va ti vos” que de no tan la “exen ción”; ta les co mo, por ejem‐ 
plo: “Dios es in com pa ra ble; Es el Se ñor de los cie los y de la tie‐ 
rra”, etc. Así pues, nin gún otro ser pue de es tar al mis mo tiem po
en dos si tios; ade más (es te úl ti mo ver sícu lo) no sig ni fi ca que
Dios ocu pa lu gar al guno, más bien de sig na otra co sa.

Más tar de (los han ba li tas) ge ne ra li za ron su ma ne ra de en ten‐ 
der los pa sa jes (del Co rán) que da ban a Dios un ros tro, dos ojos
y dos ma nos, o que le atri buían el ac to de des cen der y de ha blar
pro nun cian do las pa la bras com pues tas de le tras y de so ni do.
(En su nue vo sis te ma) da ban a esos ver sícu los acep cio nes más
com pren si bles que la de la «cor po rei dad», y «ex cep tua ban» al
Crea dor de la cua li dad cor po ral que di chos ver sícu los pa re cían
in di car. Si bien que se me jan te pro ce di mien to no es té au to ri za‐ 
do por la len gua (ára be) han con ti nua do, des de los pri me ros
has ta los úl ti mos, a po ner lo en prác ti ca. Tu vie ron por ad ver sa‐ 
rios a los es co lás ti cos, los as ha ri tas y los ha na fi tas; en una pa la‐ 
bra, to dos los par ti da rios de la doc tri na sun ni ta reu nié ron se
pa ra re fu tar los. Es sa bi do que los es co lás ti cos ha na fi tas de la
ciu dad de Bo ja ra sos tu vie ron con tro ver sias so bre el par ti cu lar
con Moha m mad Ibn Is maíl-el-Bo ja rí.

Los «cor po ra lis tas» (los que die ron un cuer po a Dios, los
«an tro po mor fis tas») pro ce die ron de igual ma ne ra cuan do afir‐ 
ma ron la cor po rei dad, de cían que el cuer po del Se ñor no era
co mo los (de más) cuer pos. Aun que la voz «cuer po» no se ha lla
em plea da en las Tra di cio nes sa cras cuan do se re fie ren al Su pre‐ 
mo, esos hom bres osa ron atri buir le un cuer po, to man do a la le‐ 
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tra (al gu nos tex tos de una sig ni fi ca ción «os cu ra»). Fue ron in‐ 
clu so más le jos y afir ma ron la cor po rei dad (del Al tí si mo), pe ro
to man do las mis mas re ser vas que aqué llos (los han ba li tas).
Que rien do tam bién sa ber la doc tri na de la «exen ción», se sir‐ 
ven de una ex pre sión que en cie rra una contra dic ción y una ab‐ 
sur di dad: «Dios —de cían— es un cuer po, pe ro no co mo los
(de más) cuer pos». (Es ta dis tin ción na da va le, por que) el vo ca blo
«cuer po» (djism), en len gua ára be, de sig na lo que tie ne es pe sor
y lí mi tes. Se le dan (cier ta men te) otras de fi ni cio nes: a ve ces es
lo que sub sis te por sí mis mo y otras ve ces es lo que se com po ne
de áto mos, etc. Mas es tas fór mu las per te ne cen a los teó lo gos
es co lás ti cos, quie nes las ha bían adop ta do de jan do a un la do los
sen ti dos atri bui dos al vo ca blo «cuer po» en la len gua ára be. Por
ello los «cor po ra lis tas» se pre ci pi tan no so la men te en la in no‐ 
va ción, sino tam bién en la in fi de li dad: asig na ron a Dios un atri‐ 
bu to ima gi na rio que ha cía creer en su im per fec ción y del cual
nin gu na men ción se ha lla ni en el Co rán ni en las pa la bras del
Pro fe ta.

El lec tor vea aho ra las di fe ren cias que exis ten en tre el sis te‐ 
ma de los pri me ros mus li mes y de los es co lás ti cos or to do xos, y
el de los sec ta rios pos te rio res y de los in no va do res, tan to mo ta‐ 
zi li tas co mo «cor po ra lis tas».

En tre los teó lo gos de los tiem pos pos te rio res, se vie ron ex‐ 
tra va gan tes que se lla ma ban «asi mi la do res» y que afir ma ban la
rea li dad de la se me jan za (en tre Dios y sus cria tu ras). Es ta doc‐ 
tri na fue lle va da tan le jos que uno de sus adep tos de cía, se gún
se re fie re: «No me pi dáis que os ha ble ni de la bar ba de Dios, ni
de sus par tes ge ni ta les; en cuan to a lo de más, yo po dría res pon‐ 
der a to das las pre gun tas que vo so tros gus téis di ri gir me». Nin‐ 
gu na in ter pre ta ción da da a es ta doc tri na pu die ra pa liar la, a me‐ 
nos que se ale ga ra en su fa vor que aque llos te nían la úni ca in‐ 
ten ción de en ce rrar (den tro de los lí mi tes de una so la pro po si‐ 
ción) to das las ideas (ab sur das) que al gu nos ver sícu los del Co‐ 
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rán, to ma dos a la le tra, po drían ins pi rar, y que (ade más), ellos
en ten dían es tos ver sícu los del mis mo mo do que los gran des
ule mas (del pue blo mu sul mán). Sin ello, es to se ría una evi den te
in fi de li dad. ¡Que Dios nos pre ser ve de se me jan te blas fe mia!

Las obras es cri tas por los par ti da rios de la Sun na con tie nen
mu chos ar gu men tos des ti na dos a re fu tar a aque llas in no va cio‐ 
nes y su mi nis tran en abun dan cia los me jo res tes ti mo nios que
pu die ran em plear se al res pec to. Las in di ca cio nes que aca ba mos
de pro por cio nar dan a co no cer am plia men te esas di ver sas doc‐ 
tri nas, así co mo sus ra mi fi ca cio nes. «¡Ala ba do sea Dios que nos
en ca mi nó has ta aquí! Ja más ha bría mos po di do ilu mi nar nos si
el Se ñor no nos hu bie se en ca mi na do. (Co rán, su ra VII, vers. 43).

En cuan to a los ver sícu los que, to ma dos a la le tra, ofre cen un
sen ti do cu ya sig ni fi ca ción y al can ce rea les nos son ocul tos,
aque llos, por ejem plo, que con cier nen a la re ve la ción, a los án‐ 
ge les, al al ma, a los ge nios, al «bar zaj»,[53] a las cir cuns tan cias de
la re su rrec ción, al Anti cris to, a los dis tur bios (que ten drán lu‐ 
gar en el mun do an tes del día fi nal) y las con di cio nes (o sig nos
pre cur so res de esa ca tás tro fe), —to dos, en fin, los que son di fí‐ 
ci les de en ten der o que enun cian co sas in só li tas—, uno de be
mi rar los co mo «no os cu ros» si los en tien de de la ma ne ra que
los as ha ri tas, par ti da rios de la Sun na, los han ex pli ca do en to‐ 
dos sus de ta lles. Por eso, si no so tros de cla ra mos que son «os cu‐ 
ros», es ta re mos obli ga dos a ex po ner nues tras prue bas y ha cer
evi den te la ve ra ci dad de nues tra aser ción. Di ga mos en ton ces
que el «mun do» (o la ca te go ría) de la hu ma ni dad es la más no‐ 
ble y la más ele va da de to dos los «mun dos» de se res crea dos. Si
bien que en él la na tu ra le za hu ma na sea siem pre idén ti ca men te
la mis ma, pa sa, no obs tan te, por fa ses que di fie ren unas de
otras por sus ca rac te res par ti cu la res, y de ahí re sul ta que las
ver da des ob ser va das en ca da uno de esos es ta dos no son co mo
las que se ad vier ten en los otros.
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La pri me ra fa se es la del «mun do» cor po ral, con sus sen ti dos
ex ter nos, con esa preo cu pa ción de la men te que tie ne por cau sa
la ne ce si dad de pro por cio nar se la sub sis ten cia y con to das las
di li gen cias a que los me nes te res co ti dia nos dan na ci mien to. La
se gun da fa se es la del «mun do» de la vi sión. La vi sión es el tra‐ 
ba jo de la ima gi na ción que for ma las imá ge nes sacan do par ti do
de las que pro por cio na su in te rior, y ha ce de mo do que el hom‐ 
bre las per ci ba por me dio de sus sen ti dos ex ter nos. Ellas le lle‐ 
gan en tal ca so des em ba ra za das de tiem po, de lu gar y de to das
las de más cir cuns tan cias que son par ti cu la res al «mun do» cor‐ 
po ral. El lu gar en don de el hom bre las ve no es en ton ces aquel
en don de él se en cuen tra. Los san tos ob tie nen por la vía de las
vi sio nes el anun cio de la fe li ci dad tem po ral o es pi ri tual que
ellos pre vén, tal co mo les fue pro me ti do por nues tro ve rí di co
Pro fe ta. Es tas dos fa ses son co mu nes a to dos los in di vi duos de
la es pe cie hu ma na, pe ro di fie ren, co mo se ve, en lo que res pec ta
a las per cep cio nes del es píri tu. La ter ce ra fa se, la del «mun do»
de la pro fe cía, es de un ca rác ter to tal men te es pe cial: no exis te
sino pa ra los se res los más no bles de la es pe cie hu ma na, pa ra
aque llos a quie nes Dios ha fa vo re ci do par ti cu lar men te ha cién‐ 
do se co no cer por ellos, en se ñán do les su uni ci dad, en vián do les
del cie lo las re ve la cio nes por me dio de sus án ge les y en car gán‐ 
do les ve lar por la di cha de los de más hom bres, di cha en te ra‐ 
men te dis tin ta de la que se go za en la vi da ex ter na de es te mun‐ 
do. La cuar ta fa se es la de la muer te. En es ta fa se, los in di vi duos
de jan la vi da ex te rior pa ra en trar en un es ta do de exis ten cia
que pre ce de al día de la re su rrec ción. Di cho es ta do es aquel que
se lla ma el «bar zaj». Los hom bres go zan en él de fe li ci dad o su‐ 
fren pe nas, se gún la na tu ra le za de sus ac tos pa sa dos, y allí es pe‐ 
ran el día de la re su rrec ción ge ne ral, épo ca de la gran re tri bu‐ 
ción, cuan do irán a dis fru tar la di cha en el pa raí so o pa de cer los
tor men tos en el in fierno. La rea li dad de las dos pri me ras fa ses
es tá pro ba da por los tes ti mo nios de nues tros sen ti dos, y la de la
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ter ce ra por los mi la gros y otros sig nos par ti cu la res de los pro‐ 
fe tas. La cuar ta tie ne por prue bas las re ve la cio nes que el Al tí si‐ 
mo en vió a sus pro fe tas to can te a la otra vi da, el «bar zaj» y el
día de la re su rrec ción. La sim ple ra zón nos mues tra que tal es‐ 
ta do exis te, así co mo Dios mis mo nos lo ha di cho, en va rios
ver sícu los que se re fie ren a ese día. Una de las prue bas más cla‐ 
ras a fa vor de la rea li dad de es ta fa se es que, si no hu bie ra pa ra
los hom bres, des pués de la muer te, un es ta do de exis ten cia di‐ 
fe ren te del de aquí aba jo y en el cual en con tra rían lo que han
me re ci do, su pri me ra crea ción ha bría si do una irri sión. En
efec to, si la muer te fue ra la pri va ción ab so lu ta de la exis ten cia,
el hom bre con clui ría por ve nir a pa rar en la no-exis ten cia, y su
pri me ra crea ción no ha bría te ni do su ra zón de ser. Así pues, es
ab sur do su po ner que el «hakim» (el Ser sapien tí si mo por ex ce‐ 
len cia) sea ca paz de un ac to de irri sión.

Ha bien do es ta ble ci do la rea li dad de es tas cua tro fa ses, va mos
a se ña lar los di ver sos gé ne ros de per cep cio nes que el hom bre
ex pe ri men ta en ca da una de ellas y mos trar cuán di fie ren los
unos de los otros. Es to pon drá al lec tor en si tua ción de es cu dri‐ 
ñar el pro ble ma de los ver sícu los «os cu ros».

En la pri me ra fa se, las per cep cio nes son cla ras y evi den tes:
Dios mis mo ha di cho: «Dios os ex tra jo de las en tra ñas de vues‐ 
tras ma dres, des pro vis tos de en ten di mien to; os pro por cio nó el
oí do, la vis ta y la men te. (Co rán, su ra XVI, vers. 78). Las per cep‐ 
cio nes ob te ni das así pro du cen la fa cul tad de ad qui rir los co no‐ 
ci mien tos; com ple tan tam bién la na tu ra le za hu ma na del hom‐ 
bre y lo po nen en es ta do de cum plir el de ber de la de vo ción que
ha de con du cir le a la sal va ción eter na.

En la se gun da fa se, la de la vi sión (o sue ño), las per cep cio nes
son idén ti cas a las que se cap tan por los sen ti dos ex te rio res,
mas no se ob tie nen por me dio de los sen ti mien tos, co mo ocu‐ 
rre en el es ta do de vi gi lia. El «vi den te» acep ta co mo cier to to do
lo que per ci be en sue ño; no tie ne nin gu na du da acer ca de la
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rea li dad de lo que ve, nin gu na in cer ti dum bre al res pec to, aun‐ 
que el uso or di na rio de los ór ga nos cor po ra les pa ra pro por cio‐ 
nar las per cep cio nes se ha ya dis con ti nua do. Hay dos opi nio nes
to can te a la na tu ra le za real de es te es ta do. Se gún los fi ló so fos
(mu sul ma nes), las imá ge nes que se ha llan en la ima gi na ción son
reex pe di das por ella, me dian te el mo vi mien to de la re fle xión, al
sen ti do co mún, el cual es el pun to en don de el sen ti do ex te rior
se en la za al sen ti do in te rior; y en ton ces la ima gen que és te aca‐ 
ba de re ci bir se re pro du ce ex te rior men te en los otros sen ti dos.
Pa ra es ta cla se (de me ta fí si cos) exis te una cues tión em ba ra zo sa:
la per cep ción de las co sas pre sen ta das a la ima gi na ción por
Dios o por los án ge les ¿es más se gu ra y más cier ta que la de las
co sas mos tra das a la ima gi na ción por el de mo nio? por que es ta
fa cul tad, co mo ellos mis mos de cla ran, es úni ca (y ad mi te igual‐ 
men te esos dos gé ne ros de per cep cio nes). La se gun da teo ría es
la de los es co lás ti cos, que se ex pre san, al res pec to, en tér mi nos
ge ne ra les. «La vi sión —di cen— es una per cep ción que Dios in‐ 
fun de en los ór ga nos sen si ti vos y que se pre sen ta allí de la mis‐ 
ma ma ne ra que (las per cep cio nes ob te ni das) en el es ta do de vi‐ 
gi lia». Es ta teo ría es más sa tis fac to ria que la otra, aun que des‐ 
co no ce mos có mo la ope ra ción se rea li za. Las per cep cio nes que
se ex pe ri men tan du ran te el es ta do oníri co cons ti tu yen uno de
los tes ti mo nios más cla ros a fa vor de la rea li dad de las per cep‐ 
cio nes ob te ni das por los sen ti dos en las fa ses si guien tes.

Las per cep cio nes sen si bles que lle gan du ran te la ter ce ra fa se,
la de la pro fe cía, arri ban no se sa be de qué ma ne ra, pe ro su rea‐ 
li dad (pa ra los pro fe tas) es aún más ve rí di ca que la cer te za mis‐ 
ma. Ellos ven a Dios y a los án ge les; en tien den la pa la bra del
Se ñor, ya sea que les vie ne di rec ta men te de Él o por me dio de
sus án ge les, ven el pa raí so, el fue go, el trono y la se de (es de cir,
el cie lo que sos tie ne el trono); mon ta do so bre el Ba rraq o Bo‐ 
rac,[54] atra vie san los sie te cie los y se en cuen tran con los pro fe‐ 
tas que allí se ha llen, ce le bran la ora ción con és tos y ex pe ri‐ 
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men tan di ver sos gé ne ros de per cep cio nes to das tan sen si bles
co mo las que ha bían acon te ci do du ran te las fa ses de la cor po‐ 
rei dad y de la vi sión. (Lo re ci ben) por una cien cia ne ce sa ria que
el Crea dor in fun de en ellos y no por me dio de esa fa cul tad per‐ 
cep ti va y usual que ope ra, en tre los (de más) hom bres, me dian te
los ór ga nos so má ti cos.

No hay que con ce der nin gu na im por tan cia a las pa la bras de
Ibn Si na (Avi ce na), cuan do re ba ja la fa se de la pro fe cía al mis‐ 
mo ni vel que el de la vi sión, y di ce: «Es el ac to de la ima gi na‐ 
ción que reex pi de una ima gen al sen ti do co mún». (Tal de fi ni‐ 
ción es ine xac ta) por que la per cep ción de la pa la bra (de Dios),
en la fa se de la pro fe cía, es mu cho más pe no sa pa ra los pro fe tas
que en la fa se de la vi sión, así co mo lo he mos in di ca do; por lo
de más, sien do ello así, re sul ta ría que la re ve la ción (oral) y la vi‐ 
sión se rían po si ti va y real men te idén ti cas. Eso no es ve rí di co,
por que sa be mos que el Pro fe ta ha bía te ni do vi sio nes seis me ses
an tes de ob te ner re ve la cio nes (ora les). Di chas vi sio nes eran el
co mien zo y los pre li mi na res de la re ve la ción. De ahí se ve que
la vi sión es real men te in fe rior en gra do a la re ve la ción (oral). El
ca rác ter par ti cu lar de la re ve la ción mis ma sir ve a con fir mar lo
que aca ba mos de de cir. Es sa bi do por As Sahih (de Al Bu ja rí),
cuán gran des eran los su fri mien tos del Pro fe ta cuan do re ci bía
las re ve la cio nes (ora les). Tal ocu rría en el ins tan te pre ci so en
que ha bía de co mu ni car le al prin ci pio el Co rán en ver sícu los
ais la dos. El su ra de «At-tau ba» (el arre pen ti mien to) fue el pri‐ 
me ro en que le su ce dió to do a la vez; pe ro lo re ci bió tiem po
des pués, mien tras acom pa ña ba, a lo mo de ca me llo, la ex pe di‐ 
ción de Ta buk. Si la re ve la ción se ha cía por el des cen so de la re‐ 
fle xión a la ima gi na ción y de és ta al sen ti do co mún,[55] no ha‐ 
bría allí nin gu na di fe ren cia en tre esos dos es ta dos.

La cuar ta fa se, la de la muer te en el «bar zaj», em pie za en el
se pul cro cuan do los hom bres que dan des po ja dos de sus cuer‐ 
pos, y ter mi na rá en la re su rrec ción, cuan do los cuer pos les se‐ 
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rán res ti tui dos. En es te es ta do, las per cep cio nes de los sen ti dos
son rea les: los muer tos, des de sus se pul cros, ve rán con sus pro‐ 
pios ojos a los dos án ge les que in te rro gan, so bre los si tios que
aque llos de ben ocu par en el pa raí so o en el averno y las per so‐ 
nas que asis ten a su en tie rro; oyen sus alo cu cio nes, sus pa sos
mien tras se ale jan, el tes ti mo nio que sos tie nen a su fa vor co mo
cre yen tes en la uni ci dad de Dios, y su de cla ra ción, he cha en su
nom bre, que no hay otro dios que Dios y que Maho ma es su
após tol, etc. Lee mos en As Sahih que el Pro fe ta se de tu vo al
bor de del po zo de Ba dr, en el cual se ha bían arro ja do los cuer‐ 
pos de los qo rais hi tas in fie les que aca ba ban de ser eje cu ta dos, y
los lla mó por sus pro pios nom bres.[56] En ton ces Omar le di jo:
«¡Oh, Pro fe ta de Dios! ¿Por qué vos ha bláis a los ca dá ve res?». El
Pro fe ta res pon dió: «¡Por aquel que tie ne mi al ma en sus ma nos!
ellos oyen lo que yo di go tan bien co mo vos». Des pués, el día de
la re su rrec ción, cuan do se rán re su ci ta dos, oi rán y ve rán tan
cla ra men te co mo si vi vie ran; no ta rán los di ver sos gra dos de fe‐ 
li ci dad que exis ten en el pa raí so así co mo de los tor men tos que
se ha llan en el in fierno. Ve rán a los án ge les y al Se ñor de to do
aque llo, tal co mo nos en se ña ese tex to de As Sahih: «El día de la
re su rrec ción, vo so tros ve réis a vues tro Se ñor co mo veis la lu na
en su ple ni tud y no se réis pri va dos de esa vis ta. Na da se me jan te
a aque llas per cep cio nes os ha bría lle ga do ja más du ran te la vi da
de es te mun do; os ven drán en ton ces a la ma ne ra de las per cep‐ 
cio nes mun da nas, por los ór ga nos sen si ti vos, y se pre sen ta rán
en esos ór ga nos por el efec to de una no ción ne ce sa ria que Dios
os ha brá in fun di do (pa ra es te ob je to), co mo se ha di cho».

To do eso, en el fon do, vie ne a ser aque llo que el al ma del
hom bre cree con el cuer po y con las per cep cio nes del cuer po, y
que aban do nan do el cuer po a con se cuen cia de una vi sión, o de
la muer te, o de un éx ta sis oca sio na do por una re ve la ción —co‐ 
mo acon te ce a los pro fe tas—, sa le del do mi nio de las per cep cio‐ 
nes hu ma nas pa ra en trar en el de las per cep cio nes con ce di das a
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los án ge les, lle van do con si go las fa cul ta des per cep ti vas del es ta‐ 
do de hu ma ni dad, fa cul ta des que son a la sa zón en te ra men te
in de pen dien tes de los ór ga nos (del cuer po). El hom bre, al en‐ 
trar en es ta fa se, re ci be, por me dio de es tas fa cul ta des, un nú‐ 
me ro de per cep cio nes de una na tu ra le za más ele va da que aque‐ 
llas de las cua les el al ma ha bía to ma do co no ci mien to mien tras
es ta ba en el cuer po. Ta les son las con cep cio nes de Al Ga za lí —
¡que la mi se ri cor dia de Dios sea so bre él! Aña de que el al ma hu‐ 
ma na es de una for ma que, des pués de ha ber aban do na do el
cuer po, con ser va los dos ojos, los dos oí dos y to dos los de más
ór ga nos que sir ven pa ra cap tar las per cep cio nes; di chos ór ga‐ 
nos —di ce—, son se me jan tes a los del cuer po y tie nen la mis ma
for ma. Ob ser ve mos que es te ule ma quie re in di car con los tér‐ 
mi nos «for ma» y «se me jan tes» las fa cul ta des que han si do ad‐ 
qui ri das por la ope ra ción de di chos ór ga nos en el cuer po y que
han ve ni do a aña dir se a las que se de ri van de las per cep cio nes
(or di na rias).[57]

El lec tor que ha brá com pren di do to das esas ob ser va cio nes
sa brá per fec ta men te que las per cep cio nes de que ha bla mos co‐ 
mo ope ran tes en esas cua tro fa ses son rea les, pues, aun que no
exis tan de la mis ma ma ne ra que en la vi da de es te mun do, va‐ 
rían tan to de in ten si dad se gún las cir cuns tan cias. Los teó lo gos
es co lás ti cos han in di ca do es te he cho de una ma ne ra ge ne ral di‐ 
cien do que Dios crea en el al ma un co no ci mien to que le per mi‐ 
te re ci bir esas per cep cio nes, de cual quier gé ne ro que sea. Por
es ta de fi ni ción, quie ren de sig nar pre ci sa men te lo que aca ba mos
de ex po ner.

Es to no es sino un re su men de los da tos que he mos se ña la do
por cuan to pue dan ser vir a es cla re cer la cues tión de los pa sa jes
«os cu ros» (del Co rán); si hu bié ra mos tra ta do el te ma con ma‐ 
yor am pli tud, el lec tor, qui zá, no lo ha bría en ten di do me jor. De
to das for mas ro ga mos al Al tí si mo en ca mi nar nos y per mi tir nos
com pren der bien lo que sus pro fe tas y su Li bro han di cho, a fin
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de que pu dié ra mos ob te ner una no ción real de la uni ci dad di vi‐ 
na y al can zar la fe li ci dad eter na. «Dios orien ta a quien le pla‐ 
ce».
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CAPÍ TU LO XI

DE LA CIEN CIA DEL SU FIS MO

EL SU FIS MO es una de las cien cias que han na ci do en el Is lam.
He aquí a qué de be su ori gen. El sis te ma de vi da adop ta do por
esa gen te (los su fis tas o mís ti cos) ha es ta do siem pre en vi gor
des de el tiem po de los pri me ros mu sul ma nes. Los más emi nen‐ 
tes en tre los Com pa ñe ros y (sus dis cí pu los) los «atbá» (pl. de ta‐ 
bé), y en tre los su ce so res de és tos, lo con si de ra ban co mo la ru ta
de la ver dad y de la bue na di rec ción. Te nía por ba se la obli ga‐ 
ción de en tre gar se cons tante men te a los ejer ci cios de la de vo‐ 
ción, de con sa grar se ín te gra men te a Dios, de re nun ciar a los
aba lo rios y va ni da des del mun do, omi tir lo que atrae al co mún
de los hom bres, los pla ce res, las ri que zas y los ho no res; en fin,
ais lar se de la so cie dad pa ra en tre gar se en el re co gi mien to a las
prác ti cas de la de vo ción. Na da era más co mún en tre los Com‐ 
pa ñe ros y de más fie les de los pri me ros tiem pos. Cuan do, en el
se gun do si glo del Is lam y los si glos si guien tes, el gus to por los
bienes del mun do fue pro pa ga do y la ma yor par te de los hom‐ 
bres se de ja ron arras trar por el tor be llino de la vi da mun da na,
se de sig nó a los in di vi duos que se con sa gra ban a la de vo ción
con el nom bre de «su fis tas» o mo ta sawi fa (es de cir, as pi ran tes
al su fis mo).[1]

Al Qos hai rí[2] ha di cho que no po dría asig nar se a es te nom‐ 
bre una eti mo lo gía ará bi ga con for me a la ana lo gía; y que evi‐ 
den te men te es un apo do y que la opi nión de los que lo ha cen
de ri var de «safa» (ni ti dez), o de «si fa» (cua li dad) es de ma sia do
di fí cil con ci lia ria con las for mas eti mo ló gi cas de la len gua pa ra
ser ad mi si ble. Aña de que tam po co pue de ha cér s ele de ri var de
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«suf» (la na), en vis ta de que esa gen te no te nía la cos tum bre de
dis tin guir se de los de más por tan do ves ti dos de la na. Por mi
par te, yo di ría, pues to que se tra ta de la eti mo lo gía, que «su fí»
(o su fis ta) vie ne muy pro ba ble men te de «suf» (la na), por que la
ma yo ría de aque llos de vo tos lle va ban ro pa de es ta te la pa ra dis‐ 
tin guir se del co mún de la gen te, que pre fe ría mos trar se con be‐ 
llos ves ti dos.

Los su fis tas ha bien do adop ta do por re gla re nun ciar a los
bienes del mun do, man te ner se apar ta dos de la so cie dad y con‐ 
sa grar se a la de vo ción, se dis tin guie ron asi mis mo de los de más
hom bres por los «éx ta sis» que les so bre ve nían. Ex pli qué mos lo.
El hom bre, co mo tal, se dis tin gue de los de más ani ma les por la
per cep ción,[3] y es ta per cep ción es de dos es pe cies: la pri me ra
tie ne por ob je to las cien cias y los co no ci mien tos, no so la men te
de to do lo que es cier to, sino tam bién de lo que es su po si ción,
du da u opi nión; la otra tie ne por fi na li dad los «es ta dos» que él
ex pe ri men ta en sí mis mo, ta les co mo la ale g ría, la tris te za, la
cons tric ción (de co ra zón), la di la ta ción del áni mo, la sa tis fac‐ 
ción, la có le ra, la pa cien cia, la gra ti tud y otras dis po si cio nes si‐ 
mi la res. El ser real e in te li gen te («el al ma ra cio nal») que obra
li bre men te en el cuer po se com po ne de per cep cio nes (ve ni das
del ex te rior) y de es ta dos (o mo di fi ca cio nes que ella ex pe ri men‐ 
ta); y eso es, co mo ha bía mos di cho,[4] lo que dis tin gue al hom‐ 
bre. Di chos es ta dos pro vie nen unos de otros; así co mo la cien‐ 
cia pro ce de del ra zo na mien to, la ale g ría y la tris te za pro vie nen
de la sen sación del pla cer o del sen ti mien to del do lor; la ac ti vi‐ 
dad es el pro duc to del re po so, y la pe re za de la la si tud.

Igual men te acon te ce al as pi ran te (o dis cí pu lo de la vi da es pi‐ 
ri tual) en el es fuer zo que des plie ga con si go mis mo y en sus
ejer ci cios de de vo ción; ca da lu cha que li be ra con sus in cli na‐ 
cio nes pro du ce en él un «es ta do» que es la con se cuen cia de esa
lu cha. Tal es ta do es ne ce sa ria men te, o un ac to («una es pe cie»)
de de vo ción el cual, arrai gán do se (por la re pe ti ción), de vie ne
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pa ra él una «po si ción», o, si no es un ac to de de vo ción, ha de
ser ne ce sa ria men te una cua li dad que su al ma ad quie re,[5] co mo
de aflic ción, jú bi lo, ac ti vi dad, pe re za, etc. Aho ra bien, en cuan to
a las «po si cio nes», el as pi ran te no ce sa de as cen der de una «po‐ 
si ción» a otra has ta al can zar la con fe sión (o la con vic ción) de la
uni ci dad di vi na[6] y el co no ci mien to (per fec to de Dios), me ta in‐ 
dis pen sa ble pa ra ob te ner la fe li ci dad, con for me con es ta sen‐ 
ten cia del Pro fe ta: «Quien mue ra con fe san do que no hay otro
dios que Dios, en tra rá en el pa raí so».

Al as pi ran te le es in dis pen sa ble ele var se su ce si va men te en
esos di ver sos gra dos. Tie nen por fun da men to la obe dien cia y la
sin ce ri dad (de in ten ción); la fe les pre ce de y los acom pa ña, y de
ellos na cen los «es ta dos» y las «cua li da des» (es de cir, las mo di‐ 
fi ca cio nes du ra bles y pa sa je ras del al ma) que son los pro duc tos
y los bue nos re sul ta dos de los mis mos. Es tos es ta dos y cua li da‐ 
des pro du cen otros en una pro gre sión su ce si va que con clu ye
en la «po si ción» de la «con fe sión, la uni ci dad» («tauhid») y el
«co no ci mien to». Si con cu rre al gu na fa lla o im per fec ción en el
pro duc to, de be mos ad ver tir nos que ello pro vie ne de un de fec to
en lo que ha pre ce di do. Lo mis mo ocu rre en los pen sa mien tos
que pa san por la men te del hom bre y las ins pi ra cio nes so bre na‐ 
tu ra les que lle gan al co ra zón.[7] En con se cuen cia, el as pi ran te ha
me nes ter de pe dir cuen ta a su al ma de sus dis po si cio nes en to‐ 
dos sus ac tos, y exa mi nar los has ta los re plie gues más re cón di‐ 
tos de su co ra zón; por que las ac cio nes han de pro du cir, ine lu‐ 
di ble men te, los re sul ta dos co rres pon dien tes, y si esos re sul ta‐ 
dos ado le cen de im per fec ción, sig ni fi ca de fec tos en las ac cio‐ 
nes. El as pi ran te re pa ra en ello por su pro pio «gus to»[8] y ha ce
cuen ta con su al ma pa ra des cu brir la cau sa.

Muy po cos hom bres par ti ci pan en esas prác ti cas de los su fis‐ 
tas, por que la in di fe ren cia acer ca del par ti cu lar pa re ce ser ge‐ 
ne ral. Los hom bres de vo tos que no han as cen di do has ta esa
cla se (de mis ti cis mo) li mi tan su me ta a cum plir los de be res que
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la ju ris pru den cia con si de ra su fi cien tes pa ra quien quie ra sa tis‐ 
fa cer (los pre cep tos de la ley) y con for mar se a ellos. Pe ro los
mís ti cos exa mi nan es cru pu lo sa men te los re sul ta dos (de su con‐ 
duc ta), ha cien do uso en di cho exa men de «gus tos» y de «éx ta‐ 
sis»,[9] con el fin de ase gu rar se si sus ac cio nes es tán exen tas o
no de de fec tos.

De ahí se con clu ye evi den te men te que su sis te ma se fun da‐ 
men ta en la prác ti ca de exi gir al al ma ren dir cuen ta de sus ac tos
y sus fal tas de omi sión, así co mo de los dis cur sos en que tra tan
de los «gus tos» y los «éx ta sis», los cua les, na cien do de las lu‐ 
chas (li be ra das contra las in cli na cio nes na tu ra les), se con vier‐ 
ten pa ra el as pi ran te en «po si cio nes» des de don de se ele va pro‐ 
gre si va men te pa san do de una a otra. Por otra par te, po seen
cier tas re glas de de co ro pe cu lia res su yas, y usan en tre ellos
cier tos tér mi nos con ven cio na les a los que han asig na do acep‐ 
cio nes téc ni cas. Los vo ca blos, en el len gua je or di na rio, só lo sir‐ 
ven pa ra de sig nar las ideas ge ne ral men te co no ci das, pe ro,
cuan do se pre sen tan ideas que no son de cir cu la ción ge ne ral,
nos ve mos obli ga dos a uti li zar con ven cio nal men te, pa ra ex pre‐ 
sar las, las vo ces me dian te las cua les se pu die ra có mo da men te
en ten der las. Por es ta ra zón, los su fis tas han he cho de ello una
es pe cie de cien cia par ti cu lar, acer ca de la que no se co no ce nin‐ 
gu na ci ta en tre las de más per so nas que cul ti van las otras cien‐ 
cias re li gio sas. La de la ley se ha di vi di do en dos cla ses: la pri‐ 
me ra es pro pia de los le gis tas y los ju ris con sul tos, y tie ne por
ob je to las re glas co mu nes que se re fie ren a los de be res del cul‐ 
to, las cos tum bres y las tran sac cio nes so cia les; la se gun da es pe‐ 
cu liar de esos hom bres de quie nes ha bla mos: abar ca to do lo
que con cier ne a la lu cha es pi ri tual y la cuen ta que uno de be de‐ 
man dar a su al ma, tra ta asi mis mo de los «gus tos» y de los «éx‐ 
ta sis» que so bre vie nen du ran te la prác ti ca de esos ejer ci cios,
ha bla del pro ce di mien to por el cual uno se ele va su ce si va men te
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en la es ca la de los «gus tos» y da la ex pli ca ción de los tér mi nos
téc ni cos que se han usa do en tre esa gen te (los su fis tas).

En la épo ca en que se em pe zó a po ner por es cri to los co no ci‐ 
mien tos cien tí fi cos y a for mar las com pi la cio nes, los ule mas re‐ 
dac ta ron obras so bre el de re cho, los prin ci pios fun da men ta les
de la ju ris pru den cia, la teo lo gía es co lás ti ca, la exé ge sis co rá ni ca
y otras cien cias del mis mo gé ne ro. Al gu nos hom bres emi nen tes
en la or den de los su fis tas[10] es cri bie ron en ton ces obras so bre
su sis te ma. Unos tra ta ron de las re glas de la de vo ción y de la
cuen ta que de be ren dir el al ma acer ca del cui da do que ha apor‐ 
ta do pa ra con for mar se (a esas le yes), ya sea en lo que con vie ne
ha cer, o ya en lo que con vie ne no ha cer. Al Moha si bí[11] ha
com pues to so bre el te ma un tra ta do ti tu la do «Reáia» (la ob ser‐ 
van cia). Otros han tra ta do del de co ro que de be ob ser var se en la
prác ti ca del su fis mo, de los «gus tos» que se ex pe ri men tan y de
los éx ta sis que so bre vie nen a los su fis tas du ran te sus «es ta dos»
(de exal ta ción). Eso es lo que han he cho Al Qos hai rí en su «Ri‐ 
sa la»,[12] As-Soh rawar dí en su «Aua ref-el-Maa ref»[13] y otros
au to res. Al Ga za lí ha reu ni do esas dos es pe cies de te mas en su
li bro ti tu la do «Ih ya»:[14] asien ta en el mis mo no so la men te los
prin ci pios que de ben nor mar las prác ti cas de la de vo ción y la
ob ser van cia (de los bue nos ejem plos), sino tam bién la eti que ta
de las cos tum bres ob ser va das por la co fra día y la ex pli ca ción de
los tér mi nos que han acor da do usar pa ra ex pre sar sus ideas.

De tal suer te el sis te ma de los su fis tas se pre sen tó, en el Is‐ 
lam, ba jo la for ma de una cien cia asen ta da me tó di ca men te por
es cri to, aun que al prin ci pio no ha bía si do más que una sim ple
ma ne ra de prac ti car los ejer ci cios de la de vo ción, y cu yas re glas
no se ha lla ban sino en el co ra zón de los hom bres. Del mis mo
mo do se re dac ta ron las de más obras don de se tra ta de la exé ge‐ 
sis co rá ni ca, de las Tra di cio nes, el de re cho, los prin ci pios fun‐ 
da men ta les de la ju ris pru den cia y otras cien cias.
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Aque lla lu cha es pi ri tual, ese re ti ro y esa me di ta ción son se‐ 
gui dos co mún men te del des co rrer del ve lo de los sen ti dos, y
acom pa ña dos de la vis ta de cier tos «mun dos» (o ca te go rías de
se res) los cua les, al ser del do mi nio de Dios, no po drían ser per‐ 
ci bi dos, aun en la más mí ni ma par te, por quien só lo se sir ve de
los ór ga nos sen si ti vos. Uno de di chos mun dos es el del al ma.
Aquel des co rrer acon te ce cuan do el al ma de ja los sen ti dos ex‐ 
te rio res pa ra vol ver al sen ti do in terno; en ton ces los «es ta dos»
de los sen ti dos (pro du ci dos por la ope ra ción) se de bi li tan, en
tan to los que pro vie nen del al ma se for ta le cen; el al ma ejer ce
así un im pe rio pre do mi nan te y su vi gor se re nue va, pues la me‐ 
di ta ción[15] le ayu da efi caz men te, por que es co mo el ali men to
que da de sa rro llo al al ma, y és ta no ce sa de cre cer y au men tar
has ta que, de «cien cia» (o ser en po ten cia) que era, tor ne «pre‐ 
sen cia» (o ser en ac to), y, des co rrién do se el ve lo de los sen ti dos,
ella ad quie re la ple ni tud de su exis ten cia que le co rres pon de es‐ 
en cial men te y que con sis te en la per cep ción mis ma. En es te es‐ 
ta do, se ha lla sus cep ti ble de re ci bir los do nes di vi nos, los co no‐ 
ci mien tos de po si ta dos cer ca de la di vi ni dad y los fa vo res es‐ 
pon tá neos[16] de Dios; fi nal men te, su es en cia (o na tu ra le za), en
lo que con cier ne al co no ci mien to exac to de sí mis ma, se apro‐ 
xi ma al «ho ri zon te más ele va do», el ho ri zon te de los án ge les.[17]

Ese «des co rrer» (por el cual se ha li be ra do) de los sen ti dos,
acon te ce muy fre cuen te men te a los hom bres que prac ti can la
lu cha es pi ri tual, y en ta les ca sos ob tie nen la per cep ción de la
ver da de ra na tu ra le za de los se res, per cep ción que na die más
que ellos po drían lo grar. Igual men te, pre sien ten a me nu do los
acon te ci mien tos con an te la ción, y, de bi do a la in fluen cia de sus
ar dien tes de seos[18] y la po ten cia de sus al mas, dis po nen de los
se res in fe rio res, que aca ban por obe de cer a su vo lun tad.

Los pro mi nen tes per so na jes de en tre los mís ti cos no ha cen
nin gún ca so de ese «des co rrer» ni de la dis po si ción (so bre los
se res); na da de cla ran de lo que sa ben acer ca de la na tu ra le za
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real (y se cre ta) de nin gu na co sa, mien tras no re ci ban la or den
de ha blar de ello; ade más, con cep túan lo que les ocu rre de esos
efec tos (so bre na tu ra les) co mo una ten ta ción, y, cuan do los ex‐ 
pe ri men tan, pi den a Dios li be rar los de ellos.

Los Com pa ñe ros prac ti ca ban tam bién esa lu cha es pi ri tual y
se veían abun dante men te col ma dos de gra cias ex tra or di na rias:
Abu Bakr, Omar, Alí y Oth mán dis tin guié ron se por nu me ro sos
do nes de ese gé ne ro, mas nin guno de ellos les pres ta ba bas tan te
im por tan cia. Su mo do de ver al res pec to ha si do imi ta do por
los mís ti cos cu yos nom bres fi gu ran en el tra ta do de Al Qos hai‐ 
rí, y por aque llos que, des pués de ellos, con ti nua ron en la mis‐ 
ma tra yec to ria.

Al gu nos de los pos te rio res han pues to mu cho in te rés en des‐ 
co rrer ese ve lo y po der ha blar de las per cep cio nes que ocul ta
de trás de sí. Adop ta ron re cur sos, pa ra ese fin, a di fe ren tes ejer‐ 
ci cios de mor ti fi ca ción, si guien do las di ver sas en se ñan zas que
han re ci bi do re la ti vas a la ma ne ra de ex tin guir las fa cul ta des de
los sen ti dos, y de nu trir, por la me di ta ción, al al ma ra cio nal.
Ta les ejer ci cios se con ti núan has ta que el al ma, tras ha ber to‐ 
ma do to do su de sa rro llo y to da la nu tri ción de que es sus cep ti‐ 
ble, pu die ra uti li zar ple na men te la fa cul tad de per ci bir que le
per te ne ce en vir tud de su es en cia. Al lle gar el al ma —di cen— a
tal pun to, to do lo que exis te se ha lla com pren di do en sus per‐ 
cep cio nes; pre ten den ha ber vis to al des cu bier to la es en cia real
de to dos los se res, y ha ber se cap ta do las ideas ca ba les de la ver‐ 
da de ra na tu ra le za de to das las co sas, des de el trono (de Dios)
has ta la más le ve llu via.[19] Eso es lo que di ce Al Ga za lí en su
obra in ti tu la da Ihya, des pués de ha ber des cri to las prác ti cas de
mor ti fi ca ción (de las que se ha ce uso pa ra al can zar aquel es ta do
so bre na tu ral). Se gún ellos, ese des co rrer no se ría po si ti vo y
com ple to si no di ma na ra de la rec ti tud (de in ten cio nes y dis po‐ 
si cio nes), por que pue de ocu rrir (pe ro de una ma ne ra im per fec‐ 
ta) a gen te que se con sa gra a vi vir en el re ti ro y a so por tar el
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ham bre, sin que ten gan la me nor idea de la rec ti tud, ta les co mo
los he chi ce ros y de más in di vi duos que prac ti can los ejer ci cios
de mor ti fi ca ción; mas no so tros no que re mos ha blar por el mo‐ 
men to sino del des co rrer pro ve nien te de la rec ti tud. Po de mos
usar aquí de una com pa ra ción de du ci da de un es pe jo bien pu li‐ 
do: si po ne mos un es pe jo con vexo o cón ca vo de lan te de un ob‐ 
je to cu ya ima gen de be re fle jar, es te ob je to se mos tra rá allí ba jo
una fi gu ra de for ma da que no se pa re ce rá a la su ya; si, a la in‐ 
ver sa, la su per fi cie del es pe jo es pla na, di cho ob je to se mos tra rá
tal cual es, pues lo que la su per fi cie pla na es pa ra el es pe jo, la
rec ti tud lo es igual men te pa ra el al ma, con re la ción a los «es ta‐ 
dos» en que és ta re ci be las im pre sio nes.

Los pos te rio res, al con ce der una gran im por tan cia a ese des‐ 
co rrer, tra ta ron de la na tu ra le za real de los se res su pe rio res e
in fe rio res, de la de la es pe cie an ge li cal. Del al ma (uni ver sal), del
trono (de Dios), de la se de (que Él ocu pa) y de otras co sas se me‐ 
jan tes, pe ro las per so nas que no in te gran par te de su co fra día y
no si guen su sis te ma son in ca pa ces de com pren der los «gus tos»
y los éx ta sis que ellos ex pe ri men tan. En tre los ca suis tas, unos
re cha zan (las pre ten sio nes de es tos mís ti cos), en tan to que
otros las ad mi ten; mas, en es ta ma te ria, los ra zo na mien tos y los
ar gu men tos no son de nin gu na uti li dad, ni pa ra re fu tar ni pa ra
pro bar, en vis ta de que se tra ta de co sas de las que no se pue de
juz gar sino por los sen ti dos in te rio res.[20]

[Exa men de ta lla do y apre cia ción (de es tas ma te rias). Los ule‐ 
mas, en tre los tra di cio nis tas y los ju ris con sul tos que se han
ocu pa do de los dog mas (de la fe), han enun cia do fre cuen te men‐ 
te la opi nión de que Dios es tá «se pa ra do» de sus cria tu ras; los
es co lás ti cos di cen que Él no es tá «se pa ra do» (mo baín) y que no
es tá tam po co jun to (mo tta sil) a ellas; los fi ló so fos han en se ña do
que el Al tí si mo no es tá ni «en» el mun do ni «fue ra» del mun do,
y los su fis tas de los úl ti mos tiem pos han de cla ra do que Él es
«idénti co» (mo ttahid) con los se res crea dos, ya sea por que es tá

É
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«es ta ble ci do» (ho lul) en ellos, o ya por que es tos se res sean Él
mis mo, y que no en cie rran, ni en to tal ni en par te, nin gu na otra
co sa que Él. Va mos a exa mi nar esas pro po si cio nes de una ma‐ 
ne ra de ta lla da y apre ciar las en su jus to va lor, a fin de que se
com pren da cla ra men te lo que ellas enun cian].

[El tér mino «se pa ra ción» se em plea pa ra ex pre sar dos ideas
(que ha bre mos de dis cu tir su ce si va men te). Sig ni fi ca en pri mer
lu gar «es tar se pa ra do por lo que res pec ta al lu gar y al pues to»,
idea a la cual la idea opues ta es «es tar jun to» (o es tar allí). Si se
en tien de la voz «se pa ra ción» con la res tric ción (de lu gar y de
pues to) y si se le ad mi te es ta co rre la ción, se obli ga a re co no cer
la idea de «lo ca li dad», sea ex plí ci ta men te, lo cual se ría afir mar
la cor po rei dad (de Dios), sea por una con se cuen cia ne ce sa ria, lo
cual se ría asi mi lar (a Dios con sus cria tu ras), doc tri na que en ca‐ 
ja ade más en la ca te go ría de la doc tri na que asig na un si tio al
ser Su pre mo].

[Se re fie re que cier tos doc to res en tre los pri me ros mu sul ma‐ 
nes pro fe sa ron abier ta men te la «se pa ra ción»; mas, en ese ca so,
uno no po dría asig nar a ese tér mino la sig ni fi ca ción de que ha‐ 
bla mos. El em pleo de di cha voz ha si do con de na do por los teó‐ 
lo gos es co lás ti cos, por que im pli ca ba la idea de «lu gar». He aquí
sus pa la bras: «Que no se di ga que el Crea dor es tá “se pa ra do” de
sus cria tu ras, o que es tá “jun to” a ellas, pues pa re ci das atri bu‐ 
cio nes no con vie nen sino a se res que es tán en un lu gar da do.
Que no se di ga que un su je to de be ne ce sa ria men te te ner un
atri bu to que ex pre se una cier ta idea o bien lo opues to de esa
idea, por que ello de pen de des de lue go de una con di ción, es to
es, que la ad jun ción de un atri bu to a un su je to sea de ri gor; si
es ta con di ción no es ad mi ti da, la ne ce si dad de la ad jun ción de ja
de exis tir. In clu so es po si ble que un su je to se pres cin da del atri‐ 
bu to que ex pre se una idea par ti cu lar o lo con tra rio de esa idea.
Igual men te se pue de muy bien de cir de un cuer po inor gá ni co
que no es ni sa bio ni ig no ran te, ni po de ro so ni dé bil, ni ins trui‐ 
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do ni ile tra do. El uso de la voz “se pa ra do” co mo atri bu to (de un
su je to) no es au to ri za do sino ba jo la con di ción de que uno qui‐ 
sie ra in di car la exis ten cia (del su je to) en un lu gar; es to es in du‐ 
da ble, no con si de ran do más que el sen ti do del vo ca blo. Pe ro el
Crea dor —¡glo ri fi ca do sea!— es tá muy por en ci ma de se me jan‐ 
te atri bu to». Es te pa sa je es tá ci ta do por Ibn-el-Ti li msaní[21] en
su co men ta rio so bre los «Lo má» (las cen te llas) de imam-el-Ha‐ 
ra main. Di ce, ade más: «Que no se di ga que el Crea dor es tá “se‐ 
pa ra do” del mun do o que es tá “jun to”; que no se di ga que es tá
“fue ra” o “den tro” del mun do». Es to es tá con for me a la doc tri na
de los fi ló so fos; és tos en se ña ban que Dios no es tá ni en el mun‐ 
do ni fue ra del mun do, pe ro fun da ban su opi nión en el prin ci‐ 
pio de que exis ten sus tan cias que no es tán en un lu gar, prin ci‐ 
pio re cha za do por los teó lo gos es co lás ti cos, por que nos obli ga‐ 
ría a con ve nir en que cier tas sus tan cias po seen uno de los atri‐ 
bu tos que son pri va ti vos del Crea dor. La cues tión que exa mi‐ 
na mos aquí es tá tra ta da mi nu cio sa men te en los li bros de los
teó lo gos es co lás ti cos].

Pa se mos a la se gun da idea ex pre sa da por el tér mino «se pa ra‐ 
ción», y que es la de «di fe ren cia» y de «opo si ción». Cuan do
uno to ma la pa la bra «se pa ra do» en ese sen ti do, pue de muy bien
de cir que Dios es tá se pa ra do de sus cria tu ras en cuan to a su es‐ 
en cia, su in di vi dua li dad, su exis ten cia y sus atri bu tos. La idea
opues ta a és ta se ex pre sa por los tér mi nos «uni fi ca ción»,
«com bi na ción» y «mes co lan za». Es ta acep ción del vo ca blo «se‐ 
pa ra do» ha si do sis te má ti ca men te adop ta da por los que es ta ban
en la cer te za,[22] es de cir, por la to ta li dad de los pri me ros mus li‐ 
mes, por los hom bres sa bios en la ley, por los teó lo gos es co lás‐ 
ti cos, por los su fis tas de tiem pos an ti guos, aque llos, por ejem‐ 
plo, cu yos nom bres es tán ci ta dos en la «Ri sa la» (de Al Qos hai‐ 
ri), y por to dos los ule mas que han mar cha do por la mis ma sen‐ 
da. Mas una frac ción de los su fis tas mo der nos, la que ha he cho
de las per cep cio nes re co gi das por el sen ti do in terno un ob je to
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de cien cia y de in ves ti ga ción, ha ido has ta de cla rar que el Crea‐ 
dor es «idénti co» (mo tta sil) con sus cria tu ras, en cuan to a su
in di vi dua li dad, su exis ten cia y sus atri bu tos. In clu si ve han di‐ 
cho que esa era la opi nión de los fi ló so fos que pre ce die ron a
Aris tó te les, es to es, de Pla tón y de Só cra tes. Tal es la doc tri na
que los teó lo gos es co lás ti cos tie nen en cuen ta cuan do ha blan,
en sus es cri tos, de cier ta opi nión de los su fis tas a la cual se to‐ 
man la ta rea de re fu tar: «Es —di cen— un contra sen ti do ma ni‐ 
fies to su po ner la reu nión de dos es en cias to tal men te di fe ren tes
la una de la otra, o que una de am bas es tá con te ni da en la otra,
co mo la par te (en el to do)». Tam bién re cha zan es ta te sis. La
«uni fi ca ción» (itti had) de que ha bla mos es idén ti ca pa ra con el
«es ta ble ci mien to» (de la di vi ni dad en el hom bre, es de cir, la en‐ 
car na ción), dog ma pro fe sa do por los cris tia nos res pec to al Me‐ 
sías, y cu ya ra re za es ma ni fies ta, por que su po ne el es ta ble ci‐ 
mien to «de un an ti guo en un nue vo» (es de cir, de un ser eterno
en un ser crea do), o la «uni fi ca ción» de esos dos se res. Esa es
ade más la mis ma doc tri na que la de los shi i tas ima mi tas[23] re fe‐ 
ren te a sus ima mes].

[Cuan do (los su fis tas) ha blan de la «uni fi ca ción»,[24] la en‐ 
tien den de dos ma ne ras. Se gún la pri me ra, la es en cia eter na es‐ 
tá ocul ta en los se res que han te ni do un co mien zo, tan to en
aque llos que se de jan per ci bir por los sen ti dos co mo en los que
han per ci bi do por el en ten di mien to, y es idén ti ca pa ra con es‐ 
tas dos cla ses de se res. To dos (es tos se res —di cen—) son de ma‐ 
ni fes ta cio nes ex ter nas del (Ser) eterno, y és te de ellos es el «rec‐ 
tor», es de cir, Él los man tie ne en la exis ten cia. Eso sig ni fi ca
que, sin Él, ellos no exis ti rían. Tal es la doc tri na de los que
creen en el «es ta ble ci mien to». La, se gun da opi nión es la de los
par ti da rios de la «uni ci dad ab so lu ta» (al-wah da l-mo tla qa). Pa‐ 
re ce que és tos se ha bían per ca ta do que la doc tri na de los par ti‐ 
da rios del «es ta ble ci mien to» en ce rra ba la idea de la «no-iden ti‐ 
dad», idea en te ra men te opues ta a la in di ca da por el tér mino
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«uni fi ca ción»; de se cha ron asi mis mo la «no-iden ti dad» del
(Ser) eterno y de las cria tu ras, en lo que con cier ne a la es en cia,
la exis ten cia y los atri bu tos; y con si de ra ron co mo erró nea la
doc tri na res pec ti va a la «no-iden ti dad» (en tre el Ser eterno) y
las ma ni fes ta cio nes ex te rio res que se de jan re co ger por los sen‐ 
ti dos y el en ten di mien to. «Es tas ma ni fes ta cio nes —di cen— son
de las per cep cio nes hu ma nas, las cua les son de “wahm” (es de‐ 
cir, de ilu sio nes)». No quie ren ex pre sar con «wahm» la idea
que és te tér mino lle va en tan to se in clu ye en la ca te go ría cu yas
vo ces «ilm» (sa ber), «dhann» (opi nión) y «shakk» (du da) for‐ 
men par te;[25] al con tra rio, ellos quie ren de cla rar que to das (las
per cep cio nes hu ma nas) son real men te dé las «no ser» que tie‐ 
nen so la men te una exis ten cia (apa ren te) en la fa cul tad per cep ti‐ 
va del hom bre. «No hay real men te nin gu na exis ten cia —di cen
—, sea ex ter na, sea in ter na, ex cep to la del (Ser) eterno». Más
ade lan te pro cu ra re mos ex pli car eso has ta don de nos sea po si‐ 
ble, pues a ve ces se in ten ta en vano dar ra zón con la ayu da de la
es pe cu la ción y la de mos tra ción, co mo su ce de con el exa men de
las per cep cio nes pu ra men te hu ma nas. En efec to, el co no ci‐ 
mien to de esas ma te rias (tan os cu ras) pro vie ne de im pre sio nes
re ci bi das en el mun do de los án ge les, y so la men te los pro fe tas y
los san tos ve ni dos des pués de ellos po seen —los pri me ros de su
na tu ra le za pri mi ti va, y los se gun dos de una orien ta ción que
han re ci bi do—, la fa cul tad de ob te ner lo. To da per so na que pre‐ 
ten die ra al can zar ese co no ci mien to, va lién do se de las cien cias
hu ma nas, se en ga ña ría ro tun da men te.[26]

Al gu nos au to res han em pren di do la de ve la ción de la na tu ra‐ 
le za de las co sas exis ten tes y fi ja do el or den ver da de ro en que
han apa re ci do, y en es ta ta rea han adop ta do la teo ría de los par‐ 
ti da rios de las «apa rien cias».[27] Las no cio nes que han apor ta do
a es te pro pó si to son más os cu ras unas que otras, so bre to do si
se les com pa ra con (las in di ca cio nes su mi nis tra das por los ule‐ 
mas or to do xos), quie nes, en sus in ves ti ga cio nes es pe cu la ti vas,
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se ajus ta ban a la ter mi no lo gía acep ta da y a las cien cias ya es ta‐ 
ble ci das. Al Far ga ní[28] nos es un ejem plo de los pri me ros; en el
pre fa cio que pre ce de a su co men ta rio del poe ma (mís ti co) de
Ibn-el-Fa red,[29] ex po ne la ma ne ra de có mo lo que exis te ha
ema na do del Agen te (que es Dios), y se ña la el or den (en el cual
to do ha apa re ci do): Lo que exis te ema na —di ce— del atri bu to
del «uni tis mo»,[30] el cual ha ce ema nar la «unei dad», y am bos
pro ce den jun ta men te de la «no ble es en cia» (el Ser su pre mo),
que es pre ci sa men te la uni ci dad mis ma. Los mís ti cos de sig nan
a es ta ema na ción (so dur) con el tér mino «ma ni fes ta ción». La
pri me ra de las ma ni fes ta cio nes, se gún ellos, es la de la es en cia
(que se mues tra) a sí mis ma; ella en cie rra la per fec ción, que im‐ 
pli ca la fa cul tad de ha cer exis tir y de ha cer apa re cer, lo cual
con cuer da con una sen ten cia que tie ne cur so en tre ellos y la
atri bu yen a Dios: «Yo era un te so ro ocul to, y, que rien do ser co‐ 
no ci do, he crea do las cria tu ras a fin de que me co noz can». Es ta
per fec ción con sis te en la fa cul tad de ha cer exis tir, la cual es
des cen di da de lo al to (pa ra ma ni fes tar se) en lo que exis te y has‐ 
ta en los de ta lles de la na tu ra le za real de las co sas exis ten tes.
Es to for ma, se gún ellos, el «mun do de los va lo res mo ra les», la
«pre sen cia per fec ti va»[31] y la «ver dad maho me ta na». Allí in‐ 
trín se ca men te se ha llan las «ver da des» (o ca rac te res rea les) de
los atri bu tos, la ta bla (en la que es tán ins cri tos los de cre tos di vi‐ 
nos), la plu ma (que ha ser vi do pa ra es cri bir los), de to dos los
pro fe tas y en via dos (ce les tes) y de los per fec tos del pue blo
maho me tano. To do eso cons ti tu ye las dis tin tas par tes de la ver‐ 
dad maho me ta na. De esas ver da des ema nan otras con cer nien‐ 
tes a la «pre sen cia hi bai ya»,[32] que (en es ta es ca la) es tá el gra do
de la «re pre sen ta ción». De allí pro ce de el trono, lue go la se de,
las es fe ras, el «mun do de los ele men tos», el «mun do de la com‐ 
bi na ción». To do ello cons ti tu ye el «mun do del en sam bla je» (ra‐ 
tq), lo cual, es tan do ma ni fies to, se lla ma el «mun do de la se pa‐ 
ra ción» (fa tq). Fin del ex trac to. Es to se lla ma el sis te ma de las
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«ma ni fes ta cio nes», o de las «apa rien cias», o de las «pre sen‐ 
cias». Los que pro ce den por la vía de la es pe cu la ción (y del ra‐ 
cio ci nio) no po drían com pren der esa es pe cie de len gua je, de bi‐ 
do a lo os cu ro e im pe ne tra ble del sen ti do; ¡cuán di fie re el sis te‐ 
ma de los hom bres de éx ta sis y con tem pla ción mís ti ca[33] del de
las per so nas que se guían por (el ra cio ci nio y) la de mos tra ción!
Qui zá in clu so la ley di vi na re prue be es te pro ce di mien to, ya que
no con tie ne nin gu na dis po si ción que pu die ra ha cer nos su po ner
tal su ce sión de ma ni fes ta cio nes.

Otros su fis tas han ido has ta el pun to de afir mar la «iden ti‐ 
dad» (wah da) «ab so lu ta» (de Dios con el mun do), prin ci pio más
di fí cil aún de con ce bir que el pre ce den te y más ex tra ño en sus
con se cuen cias. Sos tie nen que to do lo que exis te en cie rra en sus
di ver sas par tes cier tas po ten cias (o fa cul ta des) de las que la na‐ 
tu ra le za real de los se res de pen de, así co mo su for ma y su ma‐ 
te ria. Los ele men tos tie nen su exis ten cia por las po ten cias que
en cie rran, y la ma te ria de ca da ele men to con tie ne en sí mis ma
una po ten cia que la ha ce exis tir. En los se res com pues tos se ha‐ 
llan tam bién las mis mas po ten cias reu ni das a la que ha ope ra do
la com po si ción de esos se res. Así, pa ra dar al gu nos ejem plos,
los mi ne ra les en cie rran su po ten cia cons ti tu yen te jun ta men te
con la de los ele men tos y de la ma te ria «hiu la» (o sea «hi bá») de
los ele men tos; la po ten cia que cons ti tu ye a los ani ma les re ú ne a
la de los mi ne ra les; la po ten cia que cons ti tu ye la ín do le de la es‐ 
pe cie hu ma na in clu ye a la que for ma los ani ma les; lue go vie ne
la es fe ra (del mun do), que com pren de la po ten cia de la hu ma ni‐ 
dad a más de la su ya. Igual men te acon te ce con las es en cias es‐ 
pi ri tua les y la po ten cia que re ú ne en sí mis ma las de to dos los
se res sin ex cep ción, es de cir, la po ten cia di vi na, es par ci da en la
to ta li dad y en las par tes de cuan to exis te reu nien do to do a la
vez. Ella lo en glo ba en to do sen ti do, no (so la men te) en sus es ta‐ 
dos de «ma ni fes ta ción» y de «ocul ta ción», en sus for mas y en
sus ma te rias, sino en to do as pec to. To do ello no es sin em bar go
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más que un so lo ser, la per so na li dad mis ma de la es en cia di vi‐ 
na. Es en cia que es un ser real, úni co y sim ple; so la men te en el
con si de ran do a que se es té con du ci do a ver allí par tes. Si uno
exa mi na ra la na tu ra le za hu ma na en re la ción con la de la ani‐ 
ma li dad, ¿no no ta ría que la pri me ra in clu ye en sí mis ma a la se‐ 
gun da, y que la exis ten cia de és ta de pen de de la de aqué lla? Por
eso, se ha asi mi la do esa re la ción, a ve ces a la del gé ne ro con la
es pe cie y a ve ces a la del to do con la par te, pe ro ello no es más
que una sim ple asi mi la ción. Se no ta que en to do es to esos su fis‐ 
tas evi tan adre de lo que po dría dar la idea de «com bi na ción» y
de plu ra li dad; «por que —di cen— es tas dos ideas son el pro duc‐ 
to de la su po si ción y de la ima gi na ción». Pa re ce, se gún una de‐ 
cla ra ción en la que Ibn Dah qán tra ta de es te sis te ma, que su
doc tri na res pec to de la «iden ti dad» (wah da) es en te ra men te se‐ 
me jan te a la de los fi ló so fos re fe ren tes a los co lo res: «Su exis‐ 
ten cia —di cen— de pen de de la luz; si la luz no exis tie ra, no ha‐ 
bría co lo res». Igual men te, pa ra esos mís ti cos, la exis ten cia de
to dos los se res per cep ti bles de pen de de la exis ten cia de la per‐ 
cep ti bi li dad de los sen ti dos, y, lo que es más gra ve aún, la exis‐ 
ten cia de los se res per ci bi dos por el in te lec to y de los que uno
pue de ima gi nar de pen den de la de la per cep ti bi li dad in te lec‐ 
tual. De ahí re sul ta ría que to da la «exis ten cia se pa ra ble» (es de‐ 
cir, los se res que se dis tin guen unos de otros) de pen de ría de la
exis ten cia de la per cep ti bi li dad hu ma na. Así pues, si su pu sié ra‐ 
mos que es ta per cep ti bi li dad no exis tie ra, no ha bría dis tin ción
en tre las co sas que exis ten, y és tas se rían en tal ca so co mo una
so la co sa sim ple y úni ca; el ca lor y el frío, lo du ro y lo blan do, la
tie rra mis ma, y el agua y el fue go, y el cie lo y las es tre llas, no
exis ti rían sino por la exis ten cia de los sen ti dos he chos pa ra dis‐ 
cer nir las, por que la per cep ti bi li dad tie ne la fa cul tad de re co no‐ 
cer, en los se res, las di fe ren cias que no las hay; es ta fa cul tad no
exis te más que en los ór ga nos de la per cep ción, y si es tos ór ga‐ 
nos, do ta dos de la ca pa ci dad de dis tin guir no exis tie ran, no ha‐ 
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bría allí más que una per cep ción úni ca, la del «yo». Ellos com‐ 
pa ran eso con lo que pa sa du ran te el sue ño: cuan do el hom bre
duer me, los sen ti dos ex te rio res, y to do lo que cap tan, ya no
exis ten, y el hom bre, en ese es ta do, es in ca paz de dis tin guir en‐ 
tre los se res, ex cep to por me dio de la ima gi na ción (ac tuan te en
los sue ños). «El hom bre en vi gi lia —di cen— se ha lla en un es ta‐ 
do se me jan te: no dis cier ne las di fe ren cias en tre to dos los se res
que di vi sa sino por me dio de la per cep ti bi li dad hu ma na, y, si
és ta le fal ta ra, aque llas di fe ren cias de ja rían de exis tir». Eso es lo
que ellos de sig nan con el tér mino «wahm» (ilu sión), que no hay
que con fun dir con la mis ma voz (que sig ni fi ca «opi nión») y que
ha ce par te de las que de sig nan los mo dos per cep ti vos del hom‐ 
bre.[34]

Tal es el re su men de su doc tri na, con for me a lo que se en‐ 
tien de de las ob ser va cio nes de Ibn Dah qán. Doc tri na muy pre‐ 
ca ria, por que te ne mos la con vic ción ín ti ma de que el «país» del
que pro ce de mos y ha cia el cual via ja mos exis te, aun que se ha lle
fue ra de nues tra vis ta; es ta mos po si ti va men te cier tos de la exis‐ 
ten cia del cie lo, des ple ga do en ci ma de nues tras ca be zas, de las
es tre llas y de mu chas otras co sas que es tán ocul tas a nues tras
mi ra das. Pues to que el hom bre tie ne real men te es ta con vic ción,
na die de be ha cer vio len cia a sus pro pios sen ti mien tos y en ter‐ 
car se contra la ver dad. Ade más, los más avan za dos[35] en tre los
su fis tas mo der nos di cen que el as pi ran te, en el mo men to en
que el ve lo (de los sen ti dos) se des co rre (an te su in te lec to), ob‐ 
tie ne a ve ces una per cep ción va ga de esa «iden ti dad». Se ha lla
en ton ces en lo que ellos lla man «po si ción de la unión». Lue go
as cien de más al to, has ta que ad quie re la fa cul tad de dis tin guir
en tre los se res, a lo cual de no mi nan la «po si ción de la se pa ra‐ 
ción», a la que al can za el ini cia do avan za do.[36] «El as pi ran te —
di cen— de be ine lu di ble men te tran quear el um bral del “es ta do
de la unión, lo cual es un pa so di fí cil, por que, de lo con tra rio, se
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ex pon dría a que dar cor to y per der su in ten to”. Con lo pre ce‐ 
den te que dan se ña la das las di ver sas cla ses de su fis tas.

Los pro pios su fis tas, quie nes en los tiem pos mo der nos han
di ser ta do so bre la de ve la ción (de los sen ti dos) y de lo que es tá
de trás del ve lo, se han ahon da do tan to en es ta ma te ria, que va‐ 
rios de ellos aca ba ron por pro fe sar la doc tri na de la hi pós ta sis y
de la «iden ti dad» (de Dios con la gen te), así co mo ya ha bía mos
apun ta do, y lle na ron con ello sus li bros. Tal hi cie ron Al Ha rauí,
[37] en su Kitab-el-Maqamat (li bro de las po si cio nes), y otros au‐ 
to res. Tiem po des pués, Ibn-el-Ara bí,[38] Ibn Sa bín[39] y sus dis cí‐ 
pu los to ma ron la mis ma ru ta. Su ejem plo fue se gui do por Ibn-
el-Afif, Ibn-el-Fa rid[40] y An n ad jm-el-Is maí li, en los poe mas que
com pu sie ron (so bre la vi da es pi ri tual). Es ver dad que los abue‐ 
los de es ta gen te ha bían te ni do re la cio nes con los úl ti mos is‐ 
maí li tas ra fi di tas (he ré ti cos), que creían asi mis mo en la hi pós ta‐ 
sis y la di vi ni dad de sus ima mes, doc tri na des co no ci da pa ra los
pri me ros (is mai li tas).

Com pe ne tra da ca da una de es tas sec tas de las no cio nes en
las doc tri nas de la otra, re sul tó de ahí una mes co lan za de opi‐ 
nio nes y una si mi li tud de creen cias. En ton ces em pe zó en las di‐ 
ser ta cio nes de los su fis tas el uso del tér mino «qo tb» (eje), que
sir ve pa ra de sig nar al je fe de los «co no ce do res» (ini cia dos en la
vi da es pi ri tual). «Mien tras vi ve ese per so na je —afir man— per‐ 
ma ne ce im par en el “co no ci mien to” (del mun do es pi ri tual), y,
cuan do aban do na es ta vi da pa ra com pa re cer an te Dios, de ja en
he ren cia, a otro in di vi duo de la “gen te en ten di da”, la po si ción
que ocu pa ba». Ibn Si na (Avi ce na) ha ce alu sión a es te con cep to
en uno de los ca pí tu los de su li bro Kitab-el-Isharat[41] que ha de‐ 
di ca do al su fis mo: «Exal ta da sea la ma jes tad de la Ver dad (es
de cir, de Dios) de que sir vie ra de abre va de ro a to dos los tran se‐ 
ún tes; allí no de be arri bar se sino el uno des pués del otro». En
efec to, es ta opi nión no se apo ya en nin gu na prue ba ra cio nal o
ar gu men to de la ley di vi na; no es en rea li dad más que una sim‐ 
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ple fi gu ra re tó ri ca. Por lo de más, es la mis ma doc tri na que pro‐ 
fe san los ra fi di tas en lo que res pec ta a sus ima mes, de los cua‐ 
les, se gún ellos, el uno de be he re dar al otro. Ved có mo esa gen te
(los su fis tas) se han de ja do lle var por su dis po si ción na tu ral a
sus traer las opi nio nes a los ra fi di tas y a ha cer de ellas ar tícu los
de fe. Afir man asi mis mo la exis ten cia de los «ab dal»,[42] co lo ca‐ 
dos a con ti nua ción del «qo tb». Es ta doc tri na es idén ti ca a la de
los shi i tas res pec to a los «na qi bes».[43] In clu so han ido más le jos
por es ta sen da, pues tras ha ber es ta ble ci do co mo re gla fun da‐ 
men tal de su or den y su co mu nión la obli ga ción de lle var el
tra po (o ci li cio que aho ra dis tin gue a los pro fe so res) del su fis‐ 
mo, han he cho re mon tar es te uso has ta Alí. Es ta es to da vía una
opi nión del mis mo gé ne ro (que la de los ra fi di tas). Alí no se dis‐ 
tin guía de los de más Com pa ñe ros por una doc tri na par ti cu lar,
ni por una re gla que le com pe lía a lle var cier ta es pe cie de ves ti‐ 
do, ni por nin gu na otra co sa. Ade más, des pués del Pro fe ta los
hom bres que ob ser va ban la vi da más aus te ra, y que prac ti ca ban
con ma yor cons tan cia los ac tos de de vo ción, eran Abu Bakr y
Omar. Nin gu na tra di ción ha con ser va do el me nor ras go de un
Com pa ñe ro que se ha ya dis tin gui do por prác ti cas re li gio sas de
un or den par ti cu lar; an tes bien, to dos ellos eran igua les en de‐ 
vo ción, pie dad y aus te ri dad de cos tum bres, asi mis mo en la eje‐ 
cu ción de las lu chas es pi ri tua les. Un tes ti mo nio de ello cons ti‐ 
tu yen las di ser ta cio nes de es tos su fis tas acer ca del Fa ti mí (es pe‐ 
ra do) y con las cua les han lle na do sus li bros in clu yen do re fe‐ 
ren cias a ese res pec to, cri te rios que los an ti guos su fis tas, por
su pues to, no ha bían ni afir ma do ni re cha za do. To do eso des de
lue go es tá to ma do de las con clu sio nes man te ni das por los shi i‐ 
tas y los ra fi di tas, y de las doc tri nas que és tos con sig nan en sus
es cri tos. «En to do ca so Dios guía ha cia la ver dad».
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Apén di ce. Yo creo de ber in ser tar aquí el ex trac to de un dis‐ 
cur so pro nun cia do por uno de mis pro fe so res, el ex per to (el
ini cia do en las más ele va das ver da des), el más gran de «wa lí»
(san to) de Es pa ña, Abu Mah di Isa Ibn-ez-Zai yat.[44] Con mu cha
fre cuen cia re cor da ba al gu nos ver sos que ha bía leí do en Kitab-

el-Maqamat (li bro de las «po si cio nes» o «es ta cio nes») de Al Ha‐ 
rauí, que pa re cían enun ciar, o po co me nos, la «iden ti dad» ab‐ 
so lu ta (de Dios con la gen te). Ci té mos los pri me ro:[45]

«Na die (real men te) ha con fe sa do la uni ci dad del Ser úni co,
con si de ran do que to dos los que la han con fe sa do son in cré du‐ 
los.

»La con fe sión de la uni ci dad he cha por quien quie ra in ten tar
des cri bir a Dios se gún sus atri bu tos es un ac to de dua lis mo cu‐ 
ya fal se dad ha de cla ra do el mis mo Ser úni co.

»La con fe sión que (el hom bre) ha ce de su pro pia uni ci dad es
la ver da de ra con fe sión de la uni ci dad de Dios; el ac to de quien
pro cu ra de sig nar (a Dios) por los atri bu tos es un ac to de im pie‐ 
dad».

He aquí lo que ha di cho Abu Mah di pa ra jus ti fi car al au tor
de esos ver sos: «El pú bli co fue de tal mo do ofen di do por la
apli ca ción del tér mino “in cré du los” a to dos los que con fe sa ban
la uni ci dad del Ser úni co, y del tér mino “im píos” a los que lo
de sig na ban por los atri bu tos, que des en ca de nó se contra el au‐ 
tor y lo tra tó de lo co. Mas yo di ría, co lo cán do me des de el pun‐ 
to de vis ta de esos su fis tas, que la con fe sión de la uni ci dad sig‐ 
ni fi ca la ne ga ción de la rea li dad de las co sas crea das, ne ga ción
re sul tan te de la afir ma ción de la exis ten cia del Ser eterno, y
que, pa ra ellos, to do lo que exis te no es más que un so lo ser
real, una so la co sa de la cual só lo se pue de de cir que “es”».[46]

Abu Saíd-el-Dja z zar, uno de los prin ci pa les su fis tas, ya ha bía
di cho: «La “ver dad” (o Dios), es la mis ma co sa que ha apa re ci do
y la mis ma co sa que es tá ocul ta». Creen asi mis mo que la plu ra‐ 
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li dad que so bre vie ne en es ta «Ver dad» y la exis ten cia de la dua‐ 
li dad (Dios y el mun do) son, si se les com pa ra ra con las «pre‐ 
sen cias del sen ti do»[47], co mo som bras, de ecos y de imá ge nes
re fle ja das en un es pe jo. Aña den que ha cien do una in ves ti ga ción
en ca de na da a ese par ti cu lar, se re co no ce ría que to do lo que no
es el Ser eterno mis mo es la na da. «Tal es —di cen— la idea ex‐ 
pre sa da con es ta fra se: Dios es ta ba, y na die es ta ba con Él; y es tá
aho ra co mo lo es ta ba an tes». Vuel ven a en con trar es ta mis ma
idea en las pa la bras de La bid,[48] cu ya ve ra ci dad era re co no ci da
por el pro pio Pro fe ta: «Cier ta men te —de cía ese poe ta— to do
en te, a ex cep ción de Dios, no es sino na da». «Por lo de más —
pro si guen ellos— quien con fie se la uni ci dad de Dios y lo de sig‐ 
ne por los atri bu tos de cla ra, por ese he cho mis mo, que hay un
Ser úni co con un co mien zo y que ese co mien zo es Él mis mo;
(mues tra tam bién) que hay una con fe sión de la uni ci dad ha‐ 
bien do un ini cio, es de cir, su pro pio ac to (de la con fe sión), y
que exis te un Ser úni co y eterno, es de cir, el Ser a quien él de be
ado rar». Aho ra bien, aca ba mos de de cir que la con fe sión de la
uni ci dad es la ne ga ción de la rea li dad de las co sas crea das, y sin
em bar go ha lla mos aquí es ta rea li dad po si ti va men te afir ma da e
in clu so de cla ra da múl ti ple; ve mos ahí la con fe sión de la uni ci‐ 
dad re cha za da; la de cla ra ción es, por en de, men daz. Es co mo el
ca so de dos in di vi duos que se en con tra rían en una mis ma ca sa
y que uno de am bos le di je ra al otro: «No hay na die en es ta ca sa
más que tú». El otro no ten dría me nes ter de res pon der sino
con su mis ma pre sen cia, lo que equi val dría a es tas pa la bras:
«Eso no es ver dad, a me nos que tú no lo seas».

«Al gu nos in ves ti ga do res mi nu cio sos han di cho que la pro‐ 
po si ción “Dios creó el tiem po” im pli ca una contra dic ción, por‐ 
que la crea ción del tiem po ha de bi do pre ce der al tiem po, y en‐ 
tre tan to di cha crea ción es un ac to y no pu do rea li zar se sino en
el tiem po. (A eso se ha res pon di do que) ha bía que enun ciar se
así, a cau sa de la di fi cul tad de que el len gua je se pres ta a la ex‐ 
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pre sión de ver da des (abs trac tas) y de su im po ten cia de ex po‐ 
ner las y ha cer las com pren der. Por tan to, si uno re co no ce que el
Ser de cla ra do úni co es ver da de ra men te úni co y que to do lo que
no es Él es na da, la con fe sión de la uni ci dad se ría real. Es ta idea
se en cuen tra en una má xi ma enun cia da por los su fis tas, a sa ber:
que “só lo Dios co no ce a Dios”. Así pues, nin gún re pro che pue de
afec tar a quien con fie se la uni ci dad de la Ver dad (o sea Dios)
mien tras que los tra zos y ves ti gios (del mun do ma te rial) per‐ 
ma ne cen to da vía im pre sos (en su es píri tu); pe ro su ac to se
com pren de en la ca te go ría de los (ac tos que han da do lu gar a
es ta má xi ma): “Las bue nas ac cio nes de los hom bres vir tuo sos
son las ma las ac cio nes de los hom bres que se ha llan apro xi ma‐ 
dos (a Dios)”. En efec to, ese ac to es una con se cuen cia ne ce sa ria
de la cons tric ción y la ser vi dum bre (que ese hom bre su fre en el
mun do ma te rial) y de (la idea del) “apa rea mien to”[49] de la cual
no ha po di do to da vía li be rar. Mas, pa ra aquel que se ha lla as‐ 
cen di do has ta la “es ta ción” de la “unión” y que tie ne la no ción
del gra do al que ha al can za do (tal con fe sión no es per mi ti da,
por que) le apor ta ría me nos ca bo a su de re cho (de ha llar se en ese
gra do). En efec to (esa idea de apa rea mien to) es una ilu sión re‐ 
sul tan te ne ce sa ria men te de la ser vi dum bre (en que di cho in di‐ 
vi duo se en cuen tre to da vía, ilu sión) que la vis ta (del mun do es‐ 
pi ri tual) ha ce des apa re cer, y que, sien do una “no ve dad” (una
co sa con un co mien zo) re sul ta ría un des do ro del cual el al ma
no es tá pu ri fi ca da sino por (su pre sen cia en la “es ta ción” de) la
“unión”. De esas di ver sas cla ses (de su fis tas), aque llos en cu yo
seno es ta doc tri na es tá más arrai ga da, son los par ti da rios de la
“iden ti dad ab so lu ta”. De cual quier mo do que se en fo quen sus
opi nio nes al res pec to, se ve rá que to do rue da so bre un pun to,
es to es: que, pa ra ob te ner el co no ci mien to (de Dios), se pre ci sa
lle gar has ta el Ser úni co. El poe ta no pro nun ció esos ver sos
(p. 81) sino pa ra alen tar (a los hom bres) pa ra ad ver tir les y ha‐ 
cer les sa ber que ahí ha bía una “es ta ción” muy ele va da en la que
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el “apa rea mien to” des apa re cía y la con fe sión de una uni ci dad
ab so lu ta se ha cía, no en dis cur sos y en pa la bras, sino en rea li‐ 
dad. Que se ad mi ta eso y se ten drá el es píri tu tran qui lo (acer ca
de di chos ver sos); aquel a quien la ve ra ci dad de es te prin ci pio
ins pi ra du das pue de tran qui li zar se pen san do en es ta sen ten cia
(del Pro fe ta): “Yo era su oí do y su vis ta”.[50] Pues, cuan do uno
com pren de las ideas, no de be dis pu tar so bre los tér mi nos que
se em plean pa ra ex pre sar las. To do (lo que en cie rran esos ver‐ 
sos) sir ve pa ra tes ti fi car que hay en ci ma de la faz (de la exis ten‐ 
cia en que in te gra mos par te) un Ser ine fa ble, inex pre sa ble. Las
in di ca cio nes que aca ba mos de dar bas ta rán; pre ten der pe ne trar
más aden tro en el te ma se ría su mer gir en las ti nie blas, y eso es
lo que ha da do lu gar a tan tas di ser ta cio nes ya sa bi das. Aquí fi‐ 
na li za el dis cur so del je que Abun Mah di. Lo he mos ex traí do del
tra ta do que el vi sir Ibn-el-Ja tib[51] com pu so so bre el amor (¿de
Dios?) y que ti tu la: “Attaa ri fat-bil-moha bb-esh-Sha rif” (me dio
que ha ce co no cer al no ble bien ama do). Yo lo ha bía oí do va rias
ve ces de bo ca del je que mis mo, pe ro, al de jar lo de ver des de lar‐ 
go tiem po, me pa re ció que ese li bro de bía con ser var más exac‐ 
ta men te que mi me mo ria las pa la bras de aquel sa bio doc tor.

Un gran nú me ro de le gis tas y de ca suis tas se han de di ca do a
re fu tar a los su fis tas mo der nos que pro fe san esas doc tri nas y
otras opi nio nes del mis mo gé ne ro. Abar can en una mis ma re‐ 
pro ba ción to do lo que los su fis tas han de sa rro lla do mien tras se
en tre ga ban a las prác ti cas de su or den. Cier ta men te una dis cu‐ 
sión con es tos hom bres de be sos te ner se so bre va rios pun tos.
En efec to, sus di ser ta cio nes gi ran so bre cua tro te mas: 1.º la lu‐ 
cha es pi ri tual, los «gus tos» y los éx ta sis que les so bre vie nen, la
cuen ta que ha cen ren dir a su al ma acer ca de sus ac tos, a fin de
pro por cio nar les esos «gus tos», que de vie nen fi nal men te una
«es ta ción» de la cual pu die ran as cen der a otra, tal co mo he mos
di cho; 2.º la de ve la ción (de los sen ti dos), las «ver da des» (o se‐ 
res) que se con ci ben en el mun do in vi si ble, ta les co mo los atri‐ 
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bu tos di vi nos, el trono, la se de, los án ge les, la re ve la ción, la
pro fe cía, el al ma (uni ver sal), las na tu ra le zas rea les de ca da ser
vi si ble o in vi si ble y el or den en que las co sas ema nan de aque llo
que les da la exis ten cia y el ser; 3.º los ac tos de au to ri dad (ejer‐ 
ci dos por cier tos hom bres) so bre los di ver sos «mun dos» y so‐ 
bre los se res me dian te do nes que Dios les ha con ce di do; 4.º las
ex pre sio nes que uno es tá lle va do a to mar en su sen ti do li te ral y
que han si do em plea das por va rios de sus prin ci pa les doc to res,
ex pre sio nes que, en la ter mi no lo gía de la or den, son de sig na das
con el tér mino «sha tahat» (pa la bras en el ai re), y que, con si de‐ 
ra das a la le tra, da ban ideas va rias de sus pen sa mien tos. Ta les
co mo cen su ra bles, acep ta bles y ex pli ca bles con una in ter pre ta‐ 
ción ale gó ri ca.

En cuan to a lo que ellos di cen de sus lu chas es pi ri tua les, de
sus «es ta cio nes», sus «gus tos» y «éx ta sis» co mo fru tos de las
mis mas, de su cos tum bre de ha cer ren dir cuen ta a su al ma de la
ne gli gen cia que ella ha bría mos tra do en los ac tos que son las
cau sas (de di chos «gus tos» y «éx ta sis»), to do ello es una cer te za
in dis cu ti ble: los «gus tos» que ahí ex pe ri men tan son rea les y
jus ta men te en la rea li za ción de esos «gus tos» es en que con sis te
la su pre ma fe li ci dad. Los re la tos acer ca de los do nes (di vi nos)
con ce di dos a esa gen te (y que les per mi tían ope rar «pro di‐ 
gios»), las no ti cias que pro por cio na ban re la ti vas a se res del
mun do in vi si ble, los ac tos de au to ri dad que ejer cen so bre las
co sas que exis ten, to do es ca bal men te po si ti vo y na die lo pue de
ne gar. Si al gu nos ule mas han si do in cli na dos a re pro bar a di‐ 
chos re la tos, ello es una sin ra zón. El cé le bre doc tor sha fi i ta Abu
Is haq Al Is fa ra i ní[52] ha bía ob je ta do la rea li dad (de los «pro di‐ 
gios» ope ra dos por esos hom bres) ale gan do que esos pro di gios
po dían ser con fun di dos con los mi la gros (y se sa be que el don
de los mi la gros no per te ne ce sino a los pro fe tas). Mas al gu nos
ule mas sun ni tas, ce lo sos in ves ti ga do res de la ver dad, han he cho
ob ser var que el mi la gro pue de siem pre dis tin guir se del pro di‐ 
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gio por el «taha ddi», es de cir, la de cla ra ción de que un mi la gro
exac ta men te con for me a lo que se anun cie va a te ner lu gar.[53]

Aña den: «No es po si ble que un mi la gro ocu rra a con se cuen cia
de un pro nós ti co he cho por un im pos tor, por que la ra zón nos
di ce que un mi la gro de mues tra una ve ra ci dad, en con si de ra‐ 
ción a que po see en sí mis mo la cua li dad de con fir mar la cer ti‐ 
dum bre. Así pues, si un mi la gro acon te cie ra a con se cuen cia de
un anun cio he cho por un im pos tor, esa cua li dad es en cial se
mu ta ría en su opues to, co sa ab sur da. Por lo de más, la rea li dad
de los he chos ates ti gua que pro di gios nu me ro sos han si do ope‐ 
ra dos (por los san tos), de suer te que el ne gar los se ría una es pe‐ 
cie de obs ti na ción. Es co sa bien sa bi da que a los Com pa ñe ros
acon te cie ron mu chos ca sos de esa ín do le, así co mo a va rios
des ta ca dos mu sul ma nes de los pri me ros tiem pos. Lo que los
su fis tas di cen res pec to a la de ve la ción, la co mu ni ca ción de las
ver da des que se ha llan en los mun dos su pe rio res, del or den en
que ha te ni do lu gar la ema na ción de los se res, pues la ma yor
par te de esos in for mes se in clu yen en la ca te go ría de (las co sas
os cu ras que se de sig nan con el tér mino) “mo tas ha bih”;[54] por‐ 
que es, de acuer do con su pro pia ase ve ra ción, un (asun to aní‐ 
mi co) del cual no se pue de juz gar sino por el sen ti do in terno de
suer te que, quien ca rez ca del uso de es te sen ti do es tá ajeno de
aque llos “gus tos” me dian te los cua les ellos con ci ben esos mis te‐ 
rios. Ade más, las lo cu cio nes de que se sir ven no bas tan pa ra
ma ni fes tar lo que quie ren ex pre sar, ya que ellas no han si do
ins ti tui das sino pa ra re pre sen tar las ideas usua les, cu ya ma yor
par te pro ce de de ob je tos per ci bi dos por los sen ti dos ex te rio res.

No es ne ce sa rio por tan to de ter mi nar las ex pre sio nes de que
ellos se sir ven ha blan do de esas ma te rias; es pre fe ri ble pa sar las
por al to sin de te ner se, tal co mo se pro ce de pa ra con los tér mi‐ 
nos os cu ros (mo tas ha bih) de los tex tos sa cros. Quien ha ya ob‐ 
te ni do de Dios la gra cia de com pren der al go de esos tér mi nos
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asig nán do les un sen ti do con for me a la le tra de la ley (pue de de‐ 
cir): «¡Qué no ble go ce es aquel!».

En cuan to a cier tas vo ces que em plean, y que (con cep túan a
la le tra) dán do les ideas fal sas, quie ro de cir los tér mi nos que
ellos mis mos de sig nan con el vo ca blo «sha tahat» (pa la bras en el
ai re), y cu yo em pleo les es vi va men te re pro cha do por los doc‐ 
to res de la ley, yo di ría que, pa ra ser equi ta ti vo con los su fis tas,
hay que re cor dar se que son gen te cu yo es píri tu es tá a me nu do
au sen te del mun do sen si ble y se de ja do mi nar por los sen ti‐ 
mien tos so bre na tu ra les que in va den sus co ra zo nes. Por eso ha‐ 
blan de sus co mu ni ca cio nes en tér mi nos aje nos a su in ten ción.
De ahí que a la per so na de es píri tu au sen te no se le di ri ge la pa‐ 
la bra, y la que pa de ce una fuer za ma yor no es res pon sa ble. El
su fis ta que se ha ce co no cer por su mé ri to y su ce lo en se guir
(los bue nos ejem plos pue de de jar es ca par aque llas ex pre sio nes;
mas), en pa re ci do ca so se con cep túa de bue nas in ten cio nes.
(Hay que re cor dar de nue vo) cuán di fí cil es ha blar de éx ta sis,
da da la fal ta de vo ces ex pre sas pa ra re pre sen tar los. Ejem plo de
ello son las di fi cul ta des que pa de cie ra Abu Ya zid-el-Bas ta mí[55]

y al gu nos co fra des su yos (cuan do in ten ta ron ex pre sar sus sen‐ 
sacio nes). El su fis ta cu yo mé ri to no es ge ne ral men te co no ci do
es me re ce dor de cen su ra si in cu rre en ex pre sio nes de esa ín do‐ 
le, por que no te ne mos da tos su fi cien tes so bre su cuen ta pa ra
po der dar a sus pa la bras una in ter pre ta ción fa vo ra ble. El su fis ta
que uti li za se me jan tes ex pre sio nes te nien do su es píri tu pre sen‐ 
te en el mun do de los sen ti dos y no es tan do ba jo la in fluen cia
de un es ta do ex tá ti co, es dig no igual men te de ser re pro cha do.

Fue pro ba ble men te por es ta ra zón que los le gis tas y los su‐ 
pe rio res de la or den de los su fis tas au to ri za ron, por una de ci‐ 
sión ju rí di ca, la apli ca ción de la pe na de muer te a Al Hal-ladj, el
cual se ha bía per mi ti do ex pre sio nes (in só li tas)[56] es tan do en su
es ta do nor mal y due ño de sí mis mo.
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Los an ti guos su fis tas, aque llos cu yos nom bres fi gu ran en la
«Ri sa la» (de Al Qos hai rí), esos emi nen tes del is la mis mo, de
quie nes ya he mos ha bla do, no pro cu ra ban ja más des co rrer el
ve lo (de los sen ti dos) ni nin gu na otra per cep ción de ese gé ne ro.
Su úni co in te rés se ci fra ba en se guir los bue nos ejem plos y
ajus tar se a ellos en cuan to les era po si ble. Aquel de en tre ellos a
quien (al gu na de esas ma ni fes ta cio nes so bre na tu ra les) se le pre‐ 
sen ta ba, ins tan tá nea men te se apar ta ba de ella sin pres tar le ma‐ 
yor aten ción. Aún más, huían to dos (de esa es pe cie de gra cia) y
la mi ra ban co mo una ten ta ción y un obs tá cu lo (a su pro gre so
en la vía es pi ri tual). (Pa ra ellos), ta les per cep cio nes del al ma no
eran sino fe nó me nos con tin gen tes, co sas no eter nas a prio ri;
creían que la per cep ti bi li dad hu ma na era in ca paz de abar car lo
to do, que la sapien cia de Dios era in fi ni ta, que lo que Él ha
crea do es in men so y que su ley (re ve la da) es más que su fi cien te
pa ra di ri gir nos. Por eso no ha bla ban nun ca de las per cep cio nes
(es pi ri tua les) que les ha bían acon te ci do; prohi bían más bien
exa mi nar las, y no per mi tían a nin guno de sus co fra des que hu‐ 
bie ra lo gra do la de ve la ción (de los sen ti dos) de te ner se en con si‐ 
de ra cio nes re la ti vas. «Guar dad vos —de cían a los su yos— las
re glas de la or den, imi tan do y ob ser van do (los bue nos ejem‐ 
plos), tal co mo lo ha cíais an tes de ha ber asis ti do a la “de ve la‐ 
ción” y mien tras es tá bais en el mun do de los sen ti dos». He ahí
có mo de be con du cir se aquel que as pi re (a la santi dad). En to do
ca so ¡Dios asis te pa ra el buen acier to!
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CAPÍ TU LO XII

LA CIEN CIA DE LA IN TER PRE TA CIÓN DE LOS
SUE ÑOS

LA IN TER PRE TA CIÓN de los sue ños es una de las cien cias que se
co nec tan con la ley y que han to ma do na ci mien to en el is la mis‐ 
mo. Apa re ce en la épo ca en que los di ver sos co no ci mien tos se
ha bían res ta ble ci do en una cla si fi ca ción ar ti fi cial y cien tí fi ca, y
se em pe za ban a es cri bir los li bros so bre esas ma te rias. Es ver‐ 
dad que los sue ños y el ar te de su in ter pre ta ción ya exis tían en‐ 
tre los ante pa sa dos, igual que en tre las ge ne ra cio nes de los si‐ 
glos pos te rio res; mas, aun que es te ar te se ha bía prac ti ca do an‐ 
tes (del Is lam) por al gu nas sec tas y en tre al gu nos pue blos, no
nos ha lle ga do (es de cir, el an ti guo sis te ma), por ello, nos ate ne‐ 
mos úni ca men te a los mé to dos emi ti dos so bre el par ti cu lar por
los mu sul ma nes. De to das for mas, los sue ños son na tu ra les a la
es pe cie hu ma na y re quie ren ser in ter pre ta dos (pa ra ha cer se in‐ 
te li gi bles). Jo sé, el jus to (hi jo de Ja cob) ex pli ca ba los sue ños, se‐ 
gún se ci ta en el Co rán; el Pro fe ta y Abu Bakr in ter pre ta ban
asi mis mo los sue ños, tal co mo lee mos en As-Sahih.

Los sue ños son una de las vías (por las que el hom bre al can‐ 
za) las per cep cio nes del mun do in vi si ble. El Pro fe ta ha di cho:
«Los bue nos sue ños for man una de las cua ren ta y seis par tes de
la pro fe cía». Ha di cho tam bién: «De to dos los anun cios (que
vie nen del cie lo) no que da más que los bue nos sue ños; el hom‐ 
bre san to los ve, o bien ellos se le mues tran». La pri me ra re ve‐ 
la ción que (el Pro fe ta) re ci bió le vino en for ma de un sue ño, y
ca da sue ño que le lle ga ba era co mo el res plan dor de la au ro ra.
Cuan do salía de la ora ción ma tu ti na, so lía pre gun tar a sus
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Com pa ñe ros si al guno de ellos ha bía te ni do esa no che un sue‐ 
ño, es pe ran do en con trar en esa ma ni fes ta ción al gún buen pre‐ 
sagio del triun fo de la re li gión.

Los sue ños, pues, cons ti tu yen uno de los me dios por los cua‐ 
les se ob tie nen per cep cio nes del mun do in vi si ble, y he aquí có‐ 
mo: el es píri tu car día co, es de cir, el va por su til que se en vía de
la ca vi dad del co ra zón, con la san gre, a tra vés de las ar te rias a
to das las par tes del cuer po, y com ple ta la ac ción de las fa cul ta‐ 
des ani ma les y de los sen ti dos; cuan do es te es píri tu se ha lla fa‐ 
ti ga do de tan to ac tuar so bre la sen si bi li dad por me dio de los
cin co sen ti dos, y de di ri gir la ope ra ción de las fa cul ta des ex ter‐ 
nas, y que el fres cor de la no che in va de la su per fi cie del cuer po,
se re ti ra de to do el or ga nis mo y vuel ve a su pun to cen tral, o sea
el co ra zón, a fin de re pa rar allí sus fuer zas y po ner se en con di‐ 
cio nes de po der rea nu dar su la bor. En ese in ter va lo se sus pen‐ 
de la ac ti vi dad de to dos los sen ti dos ex te rio res, y en eso pre ci‐ 
sa men te con sis te el ac to de dor mir, así co mo ha bía mos di cho a
prin ci pios de es ta obra.[1]

Es te es píri tu car día co es el vehícu lo del es píri tu (o al ma) ra‐ 
cio nal del hom bre. Aho ra el es píri tu ra cio nal tie ne de su pro pia
es en cia la fa cul tad de con ce bir to do lo que hay en es te mun do,
pues to que, por su na tu ra le za y su es en cia, es la per cep ti bi li dad
mis ma. Si las per cep cio nes del mun do in vi si ble se sus traen a la
in te li gen cia del es píri tu ra cio nal, ello se de be a sus ocu pa cio nes
en el cuer po, en las fa cul ta des de és te y sus sen ti dos. Si pu die ra
des co rrer el ve lo de los sen ti dos y des em ba ra zar se de él, re cu‐ 
pe ra ría en ton ces su ver da de ra na tu ra le za, la per cep ti bi li dad
mis ma, y cap ta ría to das las per cep cio nes.

Cuan do (el es píri tu ra cio nal) se li bra de una par te de esos
obs tá cu los, se ali ge ran sus preo cu pa cio nes y no po dría me nos
de en tre ver al gu na co sa de su pro pio mun do (del mun do es pi ri‐ 
tual). Cuan to más se li be ra de las preo cu pa cio nes que le oca sio‐ 
na ban los sen ti dos ex ter nos y que for ma ban el prin ci pal obs tá‐ 
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cu lo a su de sa rro llo, tan to más dis pues to se ha lla pa ra re co ger
del mun do es pi ri tual las per cep cio nes que me jor le con vie nen,
ya que ese mun do es el su yo. Una vez que ha ya aco pia do las no‐ 
cio nes de los di ver sos mun dos de que se com po ne el mun do es‐ 
pi ri tual, en ton ces re tor na con ello al cuer po, pues, mien tras
per ma ne ce en el cuer po ma te rial que le en vuel ve, no pue de ac‐ 
tuar sino me dian te los ins tru men tos de per cep ción pro pia men‐ 
te cor po ra les. Aho ra los ins tru men tos cor po ra les que sir ven
pa ra pro por cio nar los co no ci mien tos tie nen su asien to en el
ce re bro, y el ins tru men to que ac túa so bre es tas per cep cio nes es
la ima gi na ción; és ta des pren de de las for mas (o imá ge nes) re co‐ 
gi das por los sen ti dos las fi gu ras que le son par ti cu la res y las
en vía a la me mo ria. La me mo ria las con ser va has ta el mo men to
que el es píri tu ten ga me nes ter de ellas, ya sea pa ra exa mi nar las,
o ya pa ra de du cir las con clu sio nes. El es píri tu, por su par te, in‐ 
fie re de esas for mas las que son es pi ri tua les y ra cio na les, de
suer te que re mon ta así lo sen si ble a lo in te lec tual por la vía de
la abs trac ción y me dia ción de la ima gi na ción.

Co sa aná lo ga su ce de con el es píri tu cuan do re co ge per cep‐ 
cio nes del mun do que le es pro pio (el mun do es pi ri tual): las en‐ 
vía a la ima gi na ción, que les da rá las for mas en re la ción con su
pro pia na tu ra le za y las pa sa al sen ti do co mún. De ahí re sul ta
que el hom bre su mi do en el sue ño ve esas for mas de la ma ne ra
en que co lum bra a las que se re co gen por los ór ga nos de los
sen ti dos. De tal mo do las per cep cio nes ob te ni das por el es píri‐ 
tu ra cio nal se en cuen tran re ba ja das al gra do de las que se ad‐ 
quie ren por los sen ti dos (ex te rio res) y, en to do ello, la ima gi na‐ 
ción ha ce el pa pel de in ter me dia rio. He ahí la rea li dad de lo que
se re fie re a los sue ños.

Esas in di ca cio nes bas ta rán pa ra ha cer dis tin guir en tre los
sue ños ve ra ces y las pe s adi llas con fu sas y fal sas. Es tas dos cla‐ 
ses de ma ni fes ta cio nes se com po nen de for mas (o imá ge nes) y
se pre sen tan a la ima gi na ción en el es ta do oníri co: si des cien‐ 
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den del es píri tu ra cio nal y per cep ti vo, son sue ños ve ra ces, pe ro
si pro vie nen de las for mas que la ima gi na ción ha bía trans mi ti‐ 
do a la me mo ria en el es ta do de vi gi lia, no pa san de sim ples
«sue ños con fu sos» (que no ame ri tan nin gu na aten ción).

[Aho ra sa bed que los sue ños ver da de ros lle van en sí mis mos
in di cios[2] que ates ti guan su ve ra ci dad y su rea li dad, y que au to‐ 
ri zan a quien una de esas ma ni fes ta cio nes le su ce da a re co no cer
en ella a un pre sagio ve ni do de par te de Dios. Uno de esos in di‐ 
cios es la pron ti tud con que aquel que ha te ni do un sue ño se
des pier ta. Se di ría que él tie ne pri sa de vol ver al do mi nio de los
sen ti dos. Por más pro fun do que su dor mir fue re, la im pre sión
que la per cep ción del sue ño le cau se es de tal mo do fuer te que
se ve im pul sa do a salir cuan to an tes de aquel es ta do pa ra vol ver
al otro, el del mun do sen si ble, don de el al ma per ma ne ce em pe‐ 
ña da en el cuer po y so me ti da a la in fluen cia de to dos los ac ci‐ 
den tes que afec tan al mis mo cuer po. Otro de esos in di cios es la
per sis ten cia y con ti nua ción de (la im pre sión de ja da por) la per‐ 
cep ción del sue ño. Es te se gra ba con to dos sus de ta lles en la
me mo ria, y tan pro fun da men te que no po dría ser re le ga do ni
ol vi da do. El in di vi duo lo re cuer da es pon tá nea men te, sin te ner
que re cu rrir a su re fle xión o su me mo ria. Cuan do se des pier ta,
su es píri tu con ser va el re cuer do de ese tran ce has ta en las mí ni‐ 
mas par ti cu la ri da des].

[La ra zón de ello es que la per cep ción men tal (o es pi ri tual)
no es de las que se efec túan en el tiem po y que con sis ten en una
se rie de ideas;[3] al con tra rio, se rea li za re pen ti na men te y en un
so lo ins tan te de tiem po. Los sue ños con fu sos han me nes ter del
tiem po (pa ra des ple gar se), por que se en cuen tran en las fa cul ta‐ 
des del ce re bro; es de la me mo ria de don de la ima gi na ción los
saca pa ra en viar los al sen ti do co mún, tal co mo aca ba mos de
de cir, pues co mo to dos los ac tos del cuer po se ve ri fi can en el
tiem po, la per cep ción de los sue ños con fu sos es la de una su ce‐ 
sión (de ideas) de las cua les unas pre ce den y otras si guen; pa de‐ 



1247

ce tam bién el ac ci den te del ol vi do, ac ci den te co mún a to das las
(per cep cio nes ob te ni das por las) fa cul ta des del ce re bro. De muy
dis tin to mo do ocu rre con las per cep cio nes re co gi das por el al‐ 
ma ra cio nal: és tas se rea li zan fue ra del tiem po, no ofre cen una
se rie de ideas y de jan su im pre sión en el es píri tu en me nos de
un ce rrar y abrir de ojos, en un so lo ins tan te de tiem po. Cuan‐ 
do el hom bre se des pier ta, el sue ño le que da pre sen te en la me‐ 
mo ria du ran te una par te de su vi da; no se sus trae rá nun ca a las
bús que das de la fa cul tad re fle xi va, si, al pri mer mo men to de
de jar se ad ver tir, pro du je ra (en el al ma) una im pre sión fuer te. Si
el hom bre, al des per tar se, ocu pa su fa cul tad re fle xi va y su es‐ 
píri tu con el fin de re cor dar se de un sue ño que ha te ni do y del
cual ha ol vi da do mu chos de ta lles pa ra po der lo re cor dar en te ra‐ 
men te, allí no ha ha bi do sino «sue ño con fu so». Los pro pios in‐ 
di cios sir ven pa ra ha cer re co no cer las re ve la cio nes ve rí di cas.
Dios mis mo ha di cho ha blan do al Pro fe ta: «No te apre su res,
¡oh, após tol! en re pe tir lo (el Co rán), por que, a no so tros in cum‐ 
be el in fun dír te lo y re ci tár te lo: Mas, cuan do te lo re ci te mos, si‐ 
gue su re ci ta ción, lue go, cier ta men te, a no so tros com pe te el di‐ 
lu ci dár te lo». (Co rán, su ra LX XV, vers. 16, 17, 18, 19). Los sue ños
tie nen, por tan to, cier ta re la ción con la pro fe cía y la re ve la ción,
co mo As Sahi lo da a en ten der; allí lee mos: «El Pro fe ta ha di‐ 
cho: El sue ño es una de las cua ren ta y seis par tes de la pro fe‐ 
cía».[4] Es in clu so bas tan te pro ba ble que es ta pro por ción (la
cua ren ta y sei sava par te) exis ta en tre los ca rac te res que dis tin‐ 
guen a los sue ños y los que per te ne cen a la pro fe cía].

De la in ter pre ta ción de los sue ños. El es píri tu ra cio nal (o al ma)
al ob te ner (mien tras el hom bre duer me) una per cep ción (del
mun do es pi ri tual) la trans mi te a la ima gi na ción a fin de que és‐ 
ta le apli que una for ma. La for ma que la ima gi na ción es co ge
tie ne siem pre al gu na ana lo gía con la mis ma per cep ción. De tal
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mo do, si el al ma ha te ni do la idea de un po de ro so so be rano, la
ima gi na ción da rá a esa idea la for ma pro pia de un mar; si ella
ha con ce bi do la idea de la ene mis tad, la ima gi na ción apli ca rá a
esa idea la for ma co rres pon dien te a una cu le bra. Así, cuan do el
in di vi duo se des pier ta, sa be úni ca men te que ha vis to el mar o
una cu le bra. En ton ces el que in ter pre ta los sue ños se acuer da
des de lue go que la for ma del mar es sen si ble, y que la idea con‐ 
ce bi da por el al ma se ha lla ocul ta de trás de aque lla for ma; exa‐ 
mi na en se gui da (la cues tión) por me dio de su fa cul tad asi mi la‐ 
ti va, y, guián do se por las cir cuns tan cias ac ce so rias, con si gue
des cu brir la ver da de ra per cep ción. En con clu sión di rá, por
ejem plo, se tra ta de un so be rano por que el mar es un ser mag‐ 
no al que es per mi ti do com pa rar, por ana lo gía, con un so be‐ 
rano. Asi mis mo pue de re pre sen tar se un ene mi go por una ser‐ 
pien te, ya que tan to el ene mi go co mo la ser pien te son muy no‐ 
ci vos, y ase me jar las mu je res a las va ji llas, pues to que unas y
otras son re ci pien tes.

En tre las co sas que se ven en los sue ños, unas no han me nes‐ 
ter de in ter pre ta ción de bi do a que son bas tan te cla ras, o por que
su mi nis tran per cep cio nes de una ana lo gía no ta ble con Jas for‐ 
mas (adop ta das por la ima gi na ción) pa ra re pre sen tar las. Por
ello se ci ta en As Sahih que exis ten tres es pe cies de sue ños:
unos pro vie nen de Dios, otros de un án gel y los úl ti mos, del de‐ 
mo nio. El sue ño que pro ce de de Dios es aquel que se lla ma
«cla ro», por que no ha nin gún me nes ter de in ter pre ta ción; el
que vie ne de un án gel es el sue ño «ve raz», pe ro re quie re in ter‐ 
pre ta ción; el que vie ne del de mo nio es el sue ño «con fu so».

Ade más sa bed que la ima gi na ción, a la que el al ma trans mi te
la per cep ción que ella cap ta for ma a es ta per cep ción en uno de
los mol des de que el sen ti do (in te rior) acos tum bre ser vir se; si el
sen ti do no po se ye ra esos mol des, no se ría po si ble for mar na da.
Un cie go de na ci mien to no po dría fi gu rar se a un sul tán, a un
ene mi go ni a las mu je res, ba jo las for mas del mar, de la ser pien‐ 
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te y de las va ji llas, por que las per cep cio nes pro por cio na das por
esas co sas le son en te ra men te des co no ci das; mas su ima gi na‐ 
ción ela bo ra y da a esas per cep cio nes for mas que con cuer dan
por su se me jan za o por cual quie ra ana lo gía con las for mas pro‐ 
ve nien tes de las es pe cies de per cep cio nes que él es ca paz de re‐ 
ci bir, es de cir, las que le lle gan por la au di ción o por el ol fa to. Si
la per so na que in ter pre ta el sue ño no pres ta aten ción a esas cir‐ 
cuns tan cias, se em bro lla rá en su ex pli ca ción y es tro pea rá las
re glas que ha de em plear.

La cien cia de la in ter pre ta ción de los sue ños con sis te en
cier tas re glas ge ne ra les a las cua les uno de be ate ner se cuan do
se dis po ne a ex pli car lo que el «so ña dor» re fie re. Por eso (los
ma es tros en es te ar te) di cen que el «mar» sig ni fi ca a ve ces el
«so be rano», otras ve ces la «có le ra»; en oca sio nes in di ca «preo‐ 
cu pa ción» y en otras un asun to «gra ve». La «ser pien te» —agre‐ 
gan— de sig na a ve ces a un «ene mi go», a ve ces la «vi da» y a ve‐ 
ces a «quien guar da un se cre to». El in tér pre te de sue ños de be
sa ber de me mo ria to das esas re glas, a fin de po der apli car, en
ca da ca so, las que las cir cuns tan cias ac ce so rias se ña lan co mo
las más con ve nien tes. De esas cir cuns tan cias, unas se pre sen tan
en el es ta do de vi gi lia, otras en el de re po so, y otras to da vía en
el pen sa mien to que pa sa por la men te del in tér pre te y le bro tan
gra cias a una fa cul tad in na ta. El hom bre ex pli ca los sue ños más
o me nos con fa ci li dad, se gún sus dis po si cio nes na tu ra les.

La in ter pre ta ción de los sue ños nos ha lle ga do des de los an‐ 
ti guos mus li mes: Moha m mad Ibn Si rin,[5] uno de los gran des
ma es tros de es te ar te, en se ñó las re glas res pec ti vas, y sus dis cí‐ 
pu los, que las pu sie ron por es cri to, nos las han trans mi ti do.
Des pués de él, Alkar ma ní[6] es cri bió un li bro so bre el mis mo te‐ 
ma, y es cri to res pos te rio res han re dac ta do nu me ro sas obras
acer ca de la ma te ria. En tre los tra ta dos de oni ro c rí ti ca, el que,
al pre sen te, es tá más di fun di do en el Ma greb, lle va el tí tu lo de
«Al mo ma ttá» (el usu fruc to) y tie ne por au tor a Abu Ta lib, ule‐ 
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ma de Kai ruan. «Alis ha ra» (la in di ca ción) de As-Sali mí[7] es una
obra muy sa tis fa cien te [y bas tan te co no ci da.[8] Kitab-el-

Marqaba-el-Aliya (li bro del al to ob ser va to rio), com pues to por
nues tro pro fe sor el sa bio Ibn Ras hid, de Tú nez, es tam bién una
obra muy in te re san te].

La in ter pre ta ción de los sue ños for ma una cien cia cu ya luz
es un re fle jo de la pro fe cía, con la cual tie ne mu cha re la ción; [en
efec to, una y otra tie nen por ob je to las per cep cio nes pro ve‐ 
nien tes de la re ve la ción], así co mo lee mos en As Sahih. Y «Dios
sa be to do lo que es tá ocul to».
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CAPÍ TU LO XI II

DE LAS CIEN CIAS RA CIO NA LES Y DE SUS DI VER‐ 
SAS CLA SES

LAS CIEN CIAS ra cio na les, sien do na tu ra les al hom bre en tan to
que es un ser do ta do de re fle xión, no per te ne cen es pe cial men te
a una so la na ción; más bien se ve que to dos los pue blos ci vi li za‐ 
dos se han en tre ga do a su es tu dio y las han co no ci do; tan to los
unos co mo los otros, cua les quie ra que ha yan si do los prin ci pios
y las cues tio nes de que ellas tra ta ban. Es tas cien cias han exis ti‐ 
do en la es pe cie hu ma na des de los ini cios de la ci vi li za ción del
mun do. Se lla man tam bién «cien cias fi lo só fi cas» y «fi lo so fía»
(hik ma).[1] Hay de ellas cua tro: 1.º la ló gi ca, cien cia que ga ran ti‐ 
za la men te contra los fal sos jui cios y en se ña có mo se des pren‐ 
de la in cóg ni ta de los prin ci pios que se po seen y se co no cen. Su
uti li dad con sis te en ha cer dis tin guir lo ve rí di co de lo fal so en
las cues tio nes que se re fie ren a los con cep tos y no cio nes afir‐ 
ma dos,[2] tan to es en cia les co mo ac ci den ta les, a fin de que el in‐ 
ves ti ga dor pu die ra com pro bar la ver dad en to da co sa por la po‐ 
ten cia de su fa cul tad re fle xi va [y ba jo la for ma de una afir ma‐ 
ción o de una ne ga ción];[3] 2.º la cien cia de la in ves ti ga ción que,
en tre los fi ló so fos, tie ne por ob je to, ya sea las co sas sen si bles,
ta les co mo los ele men tos y los cuer pos com pues tos de ellos, a
sa ber: los mi ne ra les, las plan tas, los ani ma les, los cuer pos ce les‐ 
tes y (sus) mo vi mien tos na tu ra les, o bien el al ma, de don de pro‐ 
ce den los mo vi mien tos, etc., és ta se lla ma «la cien cia de la na tu‐ 
ra le za» (la fí si ca); 3.º la cien cia que sir ve pa ra el exa men de las
co sas so bre na tu ra les, co mo los se res es pi ri tua les, y se de no mi‐ 
na «ilahi ya» (me ta fí si ca); 4.º la cien cia que exa mi na las canti da‐ 

É
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des. És ta se di vi de en cua tro ra mas, que for man las «ma te má ti‐ 
cas» (ta alim). La pri me ra es la «geo me tría» (han da sa), me dian te
la cual se exa mi nan las canti da des eva lua das ab so lu ta men te,
tan to las canti da des lla ma das «dis cre tas»,[4] por que pue den
con tar se, co mo las canti da des «con ti nuas»,[5] a sa ber: las de una
so la di men sión, las de dos di men sio nes y las de tres, es de cir, la
lí nea, la su per fi cie y el (só li do o) cuer po «geo mé tri co». La geo‐ 
me tría exa mi na es tas canti da des y los cam bios que ex pe ri men‐ 
tan, ya sea en su es en cia (o na tu ra le za), o en sus re la cio nes mu‐ 
tuas. La se gun da ra ma es la «arit mé ti ca» (ar ta ma ti qi). Es ta da a
co no cer los cam bios que su fre la canti dad dis cre ta, es de cir, el
nú me ro, de las pro pie da des que allí se en cuen tran y de los ac ci‐ 
den tes que ella ex pe ri men ta. La ter ce ra ra ma es la «mú si ca»
(mu si qa); ella nos ha ce co no cer las re la cio nes de los so ni dos en‐ 
tre sí y de los to nos re cí pro ca men te, así co mo la ma ne ra de
apre ciar los nu mé ri ca men te. Su uti li dad con sis te en ha cer co‐ 
no cer las le yes de la mo du la ción del can to. La cuar ta ra ma es la
«cien cia de la for ma» (del cie lo, es de cir, la as tro no mía). Es ta
de ter mi na la con fi gu ra ción de las es fe ras y sus po si cio nes, in di‐ 
ca la po si ción de ca da as tro (sea) erran te (o sea fi jo), y se ocu pa
de ob te ner el co no ci mien to de esas co sas es tu dian do los mo vi‐ 
mien tos rea les y evi den tes de ca da uno de los cuer pos ce les tes,
sus re tro gra da cio nes y sus mo vi mien tos di rec tos.

He ahí las cien cias que sir ven de fun da men to a la fi lo so fía.
Son, pues, sie te: la ló gi ca en pri mer lu gar, lue go la arit mé ti ca y
la geo me tría, ra mas de las ma te má ti cas; lue go la as tro no mía, la
mú si ca, la fí si ca y la me ta fí si ca. Ca da una de es tas cien cias se
di vi de en va rias ra mas: de la fí si ca de ri va la me di ci na; de la
arit mé ti ca pro ce den la cien cia del cál cu lo, la de la par ti ción de
su ce sio nes y la con cer nien te a las tran sac cio nes co mer cia les y
de más; la as tro no mía com pren de las «ta blas», es de cir, los sis‐ 
te mas de nú me ros por me dio de los cua les se cal cu lan los mo‐ 
vi mien tos de los as tros, y su mi nis tran ecua cio nes que sir ven
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pa ra ha cer re co no cer las po si cio nes de los cuer pos ce les tes, to‐ 
das las ve ces que se de sea re. Ha bla re mos su ce si va men te de to‐ 
das es tas cien cias has ta la úl ti ma.

Pa re ce, se gún nues tras no ti cias, que an tes de la ins ti tu ción
del Is lam, los pue blos más adic tos al cul ti vo de es tas cien cias
fue ron los de los dos po de ro sos im pe rios, el de Per sia y el de
Rum (Gre cia). En es tos pue blos —se nos ha di cho— la de man da
de las cien cias era muy cre ci da, de bi do a que la ci vi li za ción ha‐ 
bía al can za do allí gran des pro gre sos y a que an te rior men te a la
pro mul ga ción del Is lam ejer cie ron ca da uno un do mi nio vas to
y muy ex ten so. Por eso esas cien cias se des bor da ron, cual océa‐ 
nos, so bre sus pro vin cias y en sus gran des ciu da des.

Los cal deos, y los asi rios (se r ya ni yin) an tes de ellos, y los
cop tos, sus con tem po rá neos, se de di ca ban con ar dor a la ma gia,
la as tro lo gía y sus ane jos, es to es, la cien cia de las in fluen cias
(pla ne ta rias) y la de los ta lis ma nes. Los per sas y los grie gos
apren die ron de ellos esas cien cias, dis tin guién do se par ti cu lar‐ 
men te los cop tos en aquel es tu dio; de tal mo do (las cien cias
ocul tas) in va die ron, por de cir lo así, sus ám bi tos. Es to con cuer‐ 
da con lo que se lee (en el Co rán) acer ca de Ha rut y Ma rut[6] y
de los ma gos (del Fa ra ón), y con lo que los ule mas (en es tas ma‐ 
te rias) cuen tan de los «ber bis»[7] del Al to Egip to.

Más tar de, ca da re li gión imi tó a la que le ha bía pre ce di do en
prohi bir el es tu dio de di chas cien cias, de suer te que és tas aca‐ 
ba ron por des apa re cer ca si to tal men te. Na da de ellas se ha con‐ 
ser va do, ex cep to al gu nos re ma nen tes que la gen te de di ca da a
se me jan tes ex plo ra cio nes se trans mi ten unos a otros; —de que
sean ve rí di cas o no, ¡só lo Dios lo sa be!— aun que la ley ha
prohi bi do su prác ti ca y man tie ne su es pa da sus pen di da so bre
las ca be zas de los in frac to res.

Las cien cias ra cio na les ad qui rie ron en tre los per sas una gran
im por tan cia, y su cul ti vo al can zó una in ten sa di fu sión, lo cual
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fue de bi do a la mag ni tud de su im pe rio, su vas ta ex ten sión y
con ti nui dad. Re fié re se que los grie gos las apren die ron de los
per sas en la épo ca en que Ale jan dro ma ta ra a Da río y se adue ñó
del reino de los Kia ni ya (Caïa niens). Ale jan dro se apo de ró en‐ 
ton ces de sus li bros y (se apro pió el co no ci mien to) de sus cien‐ 
cias. Sa be mos, sin em bar go, que los mu sul ma nes, cuan do con‐ 
quis ta ron Per sia, en con tra ron en di cho país una canti dad in‐ 
men sa de vo lú me nes y com pi la cio nes cien tí fi cas, y que (su ge‐ 
ne ral) Saad Ibn Abi Wa q qas so li ci tó por es cri to al ca li fa Omar
Ibn-el-Ja ttab si le se ría per mi ti do dis tri buir aque llas pro duc‐ 
cio nes en tre los cre yen tes con el res to del bo tín. Omar le res‐ 
pon dió en es tos tér mi nos: «Arro jad las al agua; si en cie rran lo
que pue de guiar ha cia la ver dad, ya te ne mos de Dios lo que nos
guía y aún me jor; si con tie nen ex tra víos, nos ha bre mos des em‐ 
ba ra za do de ellos, ¡con la gra cia del Se ñor!». En con se cuen cia
de esa or den, aque llos vo lú me nes fue ron arro ja dos al agua o al
fue go, des apa re cien do con ellos las cien cias pér si cas, en vez de
lle gar a no so tros.

Pa se mos a los Rum (los grie gos y los la ti nos). En es tos pue‐ 
blos el im pe rio per te ne ció pri me ro a los grie gos, pue blo que
ha bía rea li za do gran des pro gre sos en el cam po de las cien cias
ra cio na les. Sus hom bres más ilus tres, so bre to do (los lla ma dos)
«pi la res de la sa bi du ría»[8] sos te nían to do el pe so de aque llas
doc tri nas, al pro pio tiem po los pe ri pa té ti cos («al mash-shaún»),
gen te del pór ti co,[9] dis tin guían se por su ex ce len te sis te ma de
en se ñan za. Díce se que da ban lec tu ras so bre di chas cien cias al
abri go de un pór ti co que les pro te gía del sol y del frío. Pre ten‐ 
dían ha cer re mon tar su doc tri na a Lo cmán el sa bio, quien la
ha bía co mu ni ca do a sus dis cí pu los, los cua les la trans mi tie ron a
Só cra tes.[10] Es te en se ñó la a su dis cí pu lo Pla tón, quien la trans‐ 
mi tió a Aris tó te les, el cual la co mu ni có a sus dis cí pu los Ale jan‐ 
dro de Afro di sia,[11] Te mis tio, y otros. Aris tó te les fue tam bién el
pre cep tor de Ale jan dro, rey de los grie gos, aquel que ven ció a
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los per sas y les arre ba tó el im pe rio. De to dos los fi ló so fos, Aris‐ 
tó te les era el más pro fun do y más re nom bra do. Llá ma s ele «el
pri mer pre cep tor» (al moal-lim-el-awal), y su fa ma pro pa gó se
en to do el uni ver so.

Des pués de la rui na del po der he lé ni co, la au to ri dad so be ra‐ 
na pa só a los Cé sa res, quie nes, al abra zar la re li gión cris tia na,
aban do na ron el es tu dio de esas cien cias, tal co mo lo de ter mi‐ 
nan —en se me jan tes ca sos— las le yes de to dos los pue blos.
Des de en ton ces, las cien cias ra cio na les per ma ne cie ron en ce‐ 
rra das en los li bros y las com pi la cio nes, co mo pa ra que dar se
eter na men te en las bi blio te cas. Cuan do los mu sul ma nes se apo‐ 
de ra ron de Si ria, en con tra ron que los vo lú me nes de las ci ta das
cien cias exis tían allí to da vía.

En se gui da Dios dio el Is lam (al mun do). Los que pro fe sa ron
es ta re li gión ob tu vie ron un triun fo sin igual y arre ba ta ron el
im pe rio a los Rum (de Si ria), tal co mo lo hi cie ron a mu chos
otros pue blos. Ha bi tua dos a la sen ci llez (de la vi da nó ma da), ja‐ 
más ha bían di ri gi do su aten ción a las ar tes; mas, una vez afir‐ 
ma da su do mi na ción así co mo su im pe rio, una vez que adop ta‐ 
ron la vi da se den ta ria, al can za ron un gra do de ci vi li za ción que
nun ca pue blo al guno ha bía lo gra do; cuan do se pu sie ron a cul ti‐ 
var las cien cias y las ar tes en to das sus ra mi fi ca cio nes, sin tie ron
el anhe lo de es tu diar las cien cias fi lo só fi cas, por que ha bían oí‐ 
do ha blar de ellas a los obis pos y los sacer do tes que ad mi nis tra‐ 
ban a los pue blos tri bu ta rios, y por que el es píri tu del hom bre
as pi ra na tu ral men te al co no ci mien to de esas ma te rias; por tan‐ 
to (el ca li fa abba si da) Abu Dja far-el-Man sur man dó pe dir al rey
de los grie gos que le en via ra las obras que tra ta ban de las ma te‐ 
má ti cas, tra du ci das (al ára be). El rey re mi tió le el li bro de Eu cli‐ 
des y al gu nas obras so bre la fí si ca. Al im po ner se los mus li mes
de su con te ni do, anhe la ron con ma yor vehe men cia la po se sión
de los de más es cri tos que ver san so bre esos te mas. Al ma mún
as cen dió lue go (al po der). Es te prín ci pe era un gran afi cio na do
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a las cien cias de bi do a que las ha bía cul ti va do y, sin tien do una
vi va pa sión por las cien cias (ra cio na les), en vió los em ba ja do res
a los re yes de los grie gos, a fin de ha cer tras la dar al ára be las
obras cien tí fi cas de ese pue blo e in tro du cir las en su país. Con el
pro pio ob je to, hi zo par tir (con ellos) a va rios tra duc to res, y
con si guió así com pi lar y ver ter la to ta li dad de aque llos tra ta‐ 
dos. Des de en ton ces los mu sul ma nes que se ocu pa ban de los
co no ci mien tos es pe cu la ti vos se en tre ga ron a es tu diar aque llas
cien cias en to das sus ra mas y de vi nie ron en ello muy há bi les.
Lle va ron sus in ves ti ga cio nes tan le jos que se co lo ca ron en po si‐ 
ción de re fu tar a nu me ro sas opi nio nes emi ti das por el «pri mer
ma es tro» (Aris tó te les). Fue a las doc tri nas de és te a que se con‐ 
sa gra ron par ti cu lar men te, ya pa ra re ba tir las, ya pa ra sos te ner‐ 
las, de bi do a que la fa ma se ha bía de te ni do jun to a él. Re dac ta‐ 
ron nu me ro sos tra ta dos so bre las mis mas cien cias y (por su
gran sa ber) so bre pu ja ron a to dos sus an te ce so res.

Los que se des co lla ron en tre los mu sul ma nes en esos es tu‐ 
dios fue ron Abu Na sr-al-Fa ra bí y Abu Alí Ibn Si na (Avi ce na),
am bos na ti vos del Orien te, y el ca dí Abul Wa lid Ibn Ros hd
(Ave rroes), y el vi sir Abu Bakr Ibn-es-Saíg,[12] oriun dos de Es‐ 
pa ña. Sin men cio nar a otros. Esos hom bres al can za ron la má xi‐ 
ma me ta en el co no ci mien to de las cien cias ra cio na les y ad qui‐ 
rie ron una gran re pu ta ción.

Mu chas per so nas se li mi ta ron a las ma te má ti cas y de más
cien cias que de pen den de és tas, ta les co mo la as tro lo gía, la ma‐ 
gia y la con fec ción de ta lis ma nes. En tre los que más se dis tin‐ 
guie ron en es ta par te fue ron [Dja bir (Ge bir) Ibn Hai yan, na ti vo
del Orien te],[13] Mas la ma Ibn Ah mad-el-Mad j ri tí,[14] ori gi na rio
de Es pa ña, y los dis cí pu los de és te. Las cien cias de que ha bla‐ 
mos se in tro du je ron, con los que las cul ti va ban, en el pue blo
mu sul mán y fas ci na ron de tal mo do los es píri tus que mu cha
gen te se de jó atraer por ellas y las dio cré di to. Los que han co‐ 
me ti do (ese pe ca do) han de pa de cer las con se cuen cias de su fal‐ 
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ta, «pe ro, si tu Se ñor hu bie ra que ri do, no lo ha brían he cho».
(Co rán, su ra VI, vers. 112).

Cuan do el vien to de la ci vi li za ción de jó de so plar so bre el
Ma greb y la Es pa ña, y el de tri men to de los co no ci mien tos cien‐ 
tí fi cos si guió al de la ci vi li za ción, las cien cias (ocul tas) des apa‐ 
re cie ron de am bos paí ses al pun to de que dar ape nas una hue lla
de su exis ten cia. Se en cuen tran de ellas al gu nas no cio nes, en tre
ra ros in di vi duos, que de ben sus traer se a la vi gi lan cia de los ule‐ 
mas or to do xos.

He mos sa bi do que una abun dan te pro vi sión de es tas cien cias
sub sis te aún en los paí ses del Orien te y so bre to do en el Iraq
pér si co y la Tran so xian. Se nos ha di cho que allí se cul ti van am‐ 
plia men te las cien cias ra cio na les y las Tra di cio na les (re li gio sas).
Eso pro vie ne del al to gra do de ci vi li za ción que esos pue blos
han al can za do y de su arrai go en la vi da ur ba na. Me he en te ra‐ 
do en Egip to de va rias obras so bre las cien cias ra cio na les pro‐ 
du ci das por un per so na je muy co no ci do con el so bre nom bre de
«Saad-ed-Din At-Ta fta za ní,[15] y na ti vo de Ho rat o He rat, ciu‐ 
dad del Jo ra sán. Sus tra ta dos so bre la es co lás ti ca, los fun da‐ 
men tos de la ju ris pru den cia y so bre la re tó ri ca, mues tran que
po see pro fun dos co no ci mien tos en es tas dis ci pli nas e in di can,
en va rios pa sa jes, que el au tor es muy ver sa do en las cien cias fi‐ 
lo só fi cas y ra cio na les. “Y Dios so co rre con su ayu da a quien
quie re.” (Co rán, su ra III, vers. 13).

He mos sa bi do asi mis mo que, en el país de los fran cos, in te‐ 
gra do por el te rri to rio de Ro ma y las co mar cas que for man el
li to ral sep ten trio nal (del Me di te rrá neo), el im pul so a las cien‐ 
cias fi lo só fi cas re ci be en la ac tua li dad un gran in cre men to. Se
nos di jo que las cien cias han flo re ci do allí de nue vo, que los
cur sos ins ti tui dos pa ra las en se ñan zas son nu me ro sos, que las
com pi la cio nes que cons ti tu yen las ma te rias son muy com ple‐ 
tas, que hay mu chos hom bres que las do mi nan a fon do, y nu‐ 
me ro sos es tu dian tes que se apli can a apren der las. Mas ¡Dios
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me jor sa be lo que acon te ce en aque llos ám bi tos! «Y tu Se ñor
crea y eli ge lo que le pla ce». (Co rán, su ra XX VI II, vers. 68).
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CAPÍ TU LO XIV

LAS CIEN CIAS RE LA TI VAS A LOS NÚ ME ROS

LA PRI ME RA de es tas cien cias es (la teo ría de) la arit mé ti ca, es
de cir, el co no ci mien to de las pro pie da des de los nú me ros, en
tan to se or de nan si guien do una pro gre sión arit mé ti ca o geo‐ 
mé tri ca. Por ejem plo, si los nú me ros for man una se rie de la que
ca da tér mino so bre pa sa al tér mino pre ce den te con el mis mo
nú me ro, en ton ces la su ma de los dos ex tre mos es igual a la su‐ 
ma de dos tér mi nos cua les quie ra igual men te dis tan tes de los
dos tér mi nos ex tre mos. Esa su ma es igual, al mis mo tiem po, al
du plo del tér mino me dio, cuan do el nú me ro de los tér mi nos es
im par; ello ocu rre con los nú me ros (na tu ra les) to ma dos por su
or den, y con los nú me ros pa res y los nú me ros im pa res, to ma‐ 
dos asi mis mo por su or den. Lo mis mo su ce de con los nú me ros
que se si guen en pro por ción con ti nua, de mo do que el pri me ro
sea la mi tad del se gun do, el se gun do la mi tad del ter ce ro y así
su ce si va men te has ta el úl ti mo tér mino; o que el pri me ro sea el
ter cio del se gun do, el se gun do el ter cio del ter ce ro, y así se gui‐ 
do has ta el úl ti mo tér mino: en es tos ca sos, el pro duc to de los
dos tér mi nos ex tre mos es igual al pro duc to de dos nú me ros
cua les quie ra (de la mis ma se rie), igual men te dis tan tes de los
dos tér mi nos ex tre mos, y ese pro duc to es igual al pro pio tiem‐ 
po al cua dra do del tér mino me dio, si el nú me ro de los tér mi nos
es im par. La arit mé ti ca tra ta tam bién de los nú me ros pa res que
for man la se rie dos, cua tro, ocho, die ci séis, etc., y de las pro pie‐ 
da des que se pre sen tan en la for ma ción de los trián gu los nu mé‐ 
ri cos (nú me ros trian gu la res) así co mo (en la for ma ción) de los
cua dra dos, de los pen tá go nos, de los hexá go nos, cuan do es tén
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dis pues tos en lí neas (se gún su ca te go ría par ti cu lar) y se si guen
en un or den re gu lar.[1] Se adi cio nan (pri me ro los nú me ros na‐ 
tu ra les) des de la uni dad has ta el úl ti mo,[2] ob te nien do así un
trián gu lo, lue go una se rie de otros trián gu los (que se or de nan)
en la mis ma lí nea y se co lo can (ca da uno) de ba jo de su la do. Se
aña de en se gui da a ca da trián gu lo el trián gu lo co rres pon dien te
al la do pre ce den te y se ob tie ne un cua dra do. Aña dien do asi‐ 
mis mo a ca da cua dra do el trián gu lo del la do pre ce den te, se ob‐ 
tie ne un pen tá gono, y así su ce si va men te. Esos po lí go nos, or de‐ 
na dos se gún sus la dos, for man una ta bla que se ex tien de en
lon gi tud y en an chu ra. Si guien do su an chu ra, pre sen ta (en pri‐ 
mer lu gar) la se rie de los nú me ros (na tu ra les), lue go la se rie de
los nú me ros trian gu la res, lue go la de los cua dra dos, lue go la de
los pen tá go nos, etc. Si guien do su lon gi tud se en cuen tran allí
ca da nú me ro y sus po li gó me nos co rres pon dien tes, de una ex‐ 
ten sión cual quie ra. Su man do esos nú me ros y di vi dién do los
unos en tre otros, en am bos sen ti dos (de la ta bla), se des cu bren
pro pie da des no ta bles cu yo re co no ci mien to se ha lo gra do por
in duc ción: se han con sig na do in clu so en las com pi la cio nes res‐ 
pec ti vas los pro ble mas re la cio na dos a ello. Asi mis mo ocu rre a
los nú me ros pa res, a los im pa res, al du plo de los pa res, al du plo
de los im pa res, y al du plo de los pa res-im pa res;[3] ca da una de
es tas di fe ren tes es pe cies de nú me ros po see pro pie da des que la
ca rac te ri zan y que son tra ta das ex clu si va men te en es ta ra ma de
cien cia la que (ade más) for ma la pri me ra y más evi den te de las
par tes de las ma te má ti cas y se em plea pa ra de mos trar las re glas
del cál cu lo.

Al gu nos sa bios (en tre los mu sul ma nes) de los tiem pos an ti‐ 
guos y mo der nos han es cri to obras so bre el te ma, si bien que la
ma yo ría de los ule mas lo han con si de ra do co mo par te in te‐ 
gran te de las ma te má ti cas, cre yen do que no de bía ser el ob je to
de un tra ta do es pe cial. Así hi cie ron Ibn Si na (Avi ce na) en su
obra ti tu la da «Ash-Shi fa wan-Nad jat» (la cu ra ción y la sal va‐ 
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ción) y otros de los ante pa sa dos. Los mo der nos han des cui da do
es ta ra ma de cien cia por que no es de uso co mún y que sir ve
úni ca men te pa ra de mos trar los pro ce di mien tos del cál cu lo. Hi‐ 
cie ron ca so omi so de ella tras ha ber le ex traí do su en jun dia pa ra
la de mos tra ción de los pro ce di mien tos del cál cu lo. Tal hi cie ron
Ibn-el-Ban na,[4] en su obra «Raf-il-Hidhab» (le van ta mien to del
te lón) y otros. Dios ¡ala ba do y enal te ci do sea, me jor lo sa be!

EL AR TE DEL CÁL CU LO (ARIT MÉ TI CA PRÁC TI CA)

És te es un ar te prác ti co te nien do por ob je to los cál cu los me‐ 
dian te los cua les se ope ra la «com po si ción» y la «des com po si‐ 
ción» de los nú me ros. La com po si ción se ha ce con los nú me ros
to ma dos se pa ra da men te y se lla ma la «adi ción», o por re do bla‐ 
mien to, es de cir, re pi tien do un nú me ro tan tas ve ces cuan tas
uni da des ha yan en otro nú me ro, y es to se de no mi na «mul ti pli‐ 
ca ción». La des com po si ción de los nú me ros se ope ra con los
nú me ros to ma dos se pa ra da men te co mo, por ejem plo, cuan do
se su pri me un nú me ro de otro nú me ro a fin de co no cer el res‐ 
to, lo cual es la «res ta», o cuan do se di vi de un nú me ro en tre un
nú me ro de ter mi na do de par tes igua les, se lla ma la «di vi sión».
Esa com po si ción y esa des com po si ción tie nen lu gar igual men te
pa ra los nú me ros en te ros y pa ra las frac cio nes. El tér mino
«frac ción» se em plea pa ra de sig nar la re la ción de un nú me ro a
otro. La com po si ción y la des com po si ción tie nen lu gar igual‐ 
men te pa ra las raíces. Se sir ve de la voz «raíz» pa ra de sig nar un
nú me ro el cual, mul ti pli ca do por sí mis mo, pro du ce el nú me ro
cua dra do. [El nú me ro[5] que pue de enun ciar se (es de cir, el nú‐ 
me ro en te ro) se lla ma «ra cio nal» y su cua dra do do ble men te
par, y (pa ra ex pre sar lo) no re quie re la eje cu ción (de lar gos) cál‐ 
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cu los; el nú me ro que no pue de enun ciar se (con una exac ti tud
ab so lu ta) se lla ma «sor do». El cua dra do de és te, ya sea ra cio nal,
co mo ocu rre con la raíz de 3, cu yo cua dra do es 3, ya sea sor do
co mo su ce de con la raíz de la raíz de 3, cu yo cua dra do es la raíz
de 3. Es ta raíz es un nú me ro sor do, y, pa ra en con trar la, uno se
obli ga a ha cer (lar gos) cál cu los]. Así pues, to das esas raíces son
sus cep ti bles de com po si ción y de des com po si ción.

EL AR TE DEL CÁL CU LO

El cál cu lo, ar te de un ori gen (re la ti va men te) mo derno, es de
una ne ce si dad po si ti va en las tran sac cio nes (co mer cia les y
otras) y cons ti tu ye el ob je to de nu me ro sas obras.

Se ha di vul ga do en las gran des ciu da des por la en se ñan za
pri ma ria, y se le con si de ra in clu so co mo el me jor pun to de par‐ 
ti da de di cha en se ñan za, por que de pa ra co no ci mien tos cla ros,
que ofre cen un sis te ma re gu lar de de mos tra cio nes y que da ca si
siem pre por re sul ta do un ta len to perspi caz y ha bi tua do a ra zo‐ 
nar acer ta da men te. He ahí el por qué se ha di cho de las per so‐ 
nas que em pie zan por apren der es te ar te «La pri me ra co sa que
les su ce de es de jar se do mi nar por la ver dad». En efec to, el cál‐ 
cu lo, al ofre cer un sis te ma bien es ta ble ci do y dar al ta len to una
exac ti tud que se vuel ve una se gun da na tu ra le za, lo ha bitúa a la
ve ra ci dad y lo con du ce a vin cu lar se con ella me tó di ca men te.

En tre las me jo res obras que tra tan de es te ar te de una ma ne‐ 
ra ca bal y que se em plean al pre sen te en el Ma greb, es la que
lle va por tí tu lo «Al-Hi sar es-Saguir».[6] lbn-el-Ban na el ma rro‐ 
quí[7] ha rea li za do un abre via do[8] so bre la ma te ria, que con tie ne
re glas de ope ra cio nes, tra ba jo útil; lue go lo co men tó en su obra
Raf-il-Hidjab. Es ta obra es muy di fí cil pa ra los prin ci pian tes de‐ 
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bi do al ri gor y el en ca de na mien to de las de mos tra cio nes que
en cie rra. Es una pro duc ción muy es ti ma da; he mos pre sen cia do
a nues tros pro fe so res ha cer de ella gran des elo gios, y efec ti va‐ 
men te es dig na de ello. El au tor ex po ne allí si mul tá nea men te el
con te ni do de dos tra ta dos de los cua les uno, com pues to por
Ibn Mo nëm,[9] se lla ma «Fi qh-el-Hi sab» (ley del cál cu lo) y el
otro, ti tu la do «Al-Ka mil» (el com ple to), tie ne por au tor a Al-
Ah dab. Re su me las de mos tra cio nes de am bos tra ta dos, y cam‐ 
bia las le tras (o sig nos) con ven cio na les que se usa ban en esas
(de mos tra cio nes), sus ti tu yén do los por in di ca cio nes sig ni fi ca ti‐ 
vas y cla ras; ex po nien do así el se cre to y la es en cia del pro ce di‐ 
mien to pa ra el cual se de sig nan (los teo re mas del cál cu lo) por
me dio de los sig nos.[10] To da es ta ma te ria es muy os cu ra, mas la
di fi cul tad no pro vie ne sino de las de mos tra cio nes, par ti cu la ri‐ 
dad pro pia de las cien cias ma te má ti cas, pues aun que sus pro‐ 
ble mas y sus ope ra cio nes sean fá ci les de en ten der, re sul tan de
dis tin to mo do cuan do se tra ta de ex pli car los, es de cir, de dar
las ra zo nes de esas ope ra cio nes; pues es allí don de el en ten di‐ 
mien to tro pie za con las di fi cul ta des de en con trar la re so lu ción
de los pro ble mas. Lo que aca ba mos de ex po ner re quie re la
aten ción del lec tor. «Y Dios guía con su luz a quien le pla ce, y
¡es om ni po ten te y to do po de ro so!».

LA ÁL GE BRA[11]

La ál ge bra es un ar te por me dio del cual se ex trae el nú me ro
in cóg ni to de aquel que es co no ci do y da do, cuan do exis te en tre
am bos una re la ción que per mi te ob te ner ese re sul ta do. En el
len gua je téc ni co de es te ar te se asig na a las canti da des in cóg ni‐ 
tas di fe ren tes gra dos (po ten cias) si guien do su re pe ti ción por la
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mul ti pli ca ción. El pri me ro de es tos gra dos es el «nú me ro»,
por que me dian te el nú me ro da do se de ter mi na la in cóg ni ta
bus ca da, de du cién do la de la re la ción que exis te en tre ella y el
nú me ro. El se gun do de di chos gra dos es la «co sa», por que to da
in cóg ni ta, en tan to per ma ne ce ocul ta, es una co sa; se lla ma
tam bién «raíz» por que, mul ti pli can do es te gra do por sí mis mo,
se ob tie ne un re sul ta do que for ma el se gun do (léa se el ter cer)
gra do. El ter ce ro de es tos gra dos es el «ca pi tal» (mál), o sea el
«cua dra do» de la in cóg ni ta.[12] Los gra dos si guien tes son de ter‐ 
mi na dos se gún el ex po nen te (oss) de los gra dos que se mul ti pli‐ 
can jun tos. Lue go se ha ce la ope ra ción exi gi da por el pro ble ma
y que con du ce a una ecua ción en tre dos tér mi nos[13] dis tin tos o
en tre va rios tér mi nos: se «opo nen» unos a otros, se «res ti tu ye»
lo que se ha lla en ma te ria de tér mino frac cio na rio, a fin de tor‐ 
nar lo en te ro, y se ami no ran, si es po si ble, los gra dos (de la in‐ 
cóg ni ta), con el pro pó si to de re du cir los al ex po nen te más pe‐ 
que ño, a fin de que sean res ta ble ci dos en esos tres (tér mi nos)
que cons ti tu yen, se gún los al ge bris tas, el do mi nio de su ar te, a
sa ber: el «nú me ro», la «co sa» (la raíz) y el «ca pi tal» (el cua dra‐ 
do). Cuan do la ecua ción tie ne lu gar en tre dos tér mi nos so la‐ 
men te (la so lu ción) es de ter mi na da; cuan do el ca pi tal (el cua‐ 
dra do) o la raíz son igua les a un nú me ro, ce san de ser in cóg ni‐ 
tas y su va lor es de ter mi na do; y cuan do el ca pi tal es igual a su
raíz to man do un cier to nú me ro a la vez, es de ter mi na do por el
nú me ro (o co efi cien te) de la raíz.[14] Cuan do la ecua ción tie ne
lu gar en tre uno y dos tér mi nos, el va lor (de la in cóg ni ta) es de‐ 
ter mi na do por el pro ce di mien to geo mé tri co que con sis te en
di vi dir el pro duc to por dos; lo que era in cóg ni ta se en con tra ría
así de ter mi na do por esa sus trac ción del pro duc to.[15] La ecua‐ 
ción en tre dos y dos tér mi nos es im po si ble de re sol ver.[16] No se
lle ga, se gún los al ge bris tas, a más de seis pro ble mas por me dio
de ecua cio nes (re so lu bles); por que la ecua ción en tre el nú me ro,



1265

la raíz y el «ca pi tal» (el cua dra do), ya sea sim ple o com pues ta,
tie ne seis es pe cies.

El pri me ro que es cri bió so bre es ta ra ma (de cien cia) fue Abu
Ab da llah el Jua rez mí,[17] des pués del cual vino Abu Ka mil Shod‐ 
jaa Ibn As lam. Ge ne ral men te se ha se gui do el mé to do (del Jua‐ 
rez mí) y su tra ta do so bre los seis pro ble mas de la ál ge bra es una
de las me jo res obras pro du ci das acer ca de la ma te ria. Va rios
au to res, his pa noa rá bi gos, han he cho so bre es te tra ta do ex ce‐ 
len tes co men ta rios, des ta can do en tre ellos el de Al-Qo ras hí.[18]

He mos sa bi do que uno de los prin ci pa les ma te má ti cos del
Orien te ha ex ten di do el nú me ro de las ecua cio nes más allá de
esas seis es pe cies; que lo ha lle va do a más de vein te y que ha
des cu bier to pa ra to das esas es pe cies los pro ce di mien tos (de re‐ 
so lu ción) se gu ros, fun da dos en de mos tra cio nes geo mé tri cas.[19]

Y Dios, ¡exal ta do sea! aña de a sus cria tu ras to do lo que le pla ce.

LAS TRAN SAC CIO NES (CO MER CIA LES Y DE MÁS)

Es ta ra ma de cien cia con sis te en la apli ca ción del cál cu lo a
las tran sac cio nes que ocu rren en la vi da ur ba na,[20] ta les co mo
com pras y ven tas, me di ción de te rre nos, im pues tos y to das las
de más ope ra cio nes en que se pre sen tan los nú me ros. Allí se
em plean las ra mas del cál cu lo, la que tra ta de las in cóg ni tas y
de las co no ci das (la ál ge bra), y la que tie ne por ob je to las frac‐ 
cio nes, los nú me ros en te ros, las raíces, etc. (la arit mé ti ca). Si se
ha se ña la do un gran nú me ro de pro ble mas re la ti vos a es ta ma‐ 
te ria, ello ha si do con el fin de crear en el alumno el há bi to de
esas ope ra cio nes y de fa mi lia ri zar lo con ellas a fuer za de re pe‐ 
tir las, de suer te que lo gre po seer de una ma ne ra só li da la fa cul‐ 
tad del ar te de cal cu lar.
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Los (mu sul ma nes) es pa ño les que se han apli ca do a es te ar te
han es cri to so bre las tran sac cio nes (co mer cia les) nu me ro sos
tra ta dos. En tre los más afa ma dos po de mos ci tar los «Moa ma‐ 
lat» (tran sac cio nes) de Az-Zah rauí,[21] las de Ibn-es-Samh,[22] las
de Abu Mos lem Ibn Jal dún,[23] dis cí pu lo de Mas la ma-el-Mad j ri‐ 
tí, y al gu nos otros.

LA PAR TI CIÓN DE LAS SU CE SIO NES (FA RAÍD)[24]

La par ti ción de las su ce sio nes for ma par te del ar te del cál cu‐ 
lo y se ocu pa de la de ter mi na ción exac ta de las par tes que co‐ 
rres pon den a los he re de ros de una su ce sión. Así, por ejem plo,
si hu bie ra va rias par tes y que uno de los he re de ros mu rie ra (an‐ 
tes de la par ti ción), de mo do que su par te de bie ra ser re par ti da
en tre sus pro pios he re de ros, o si su ce die ra que la su ma de las
par tes (de ter mi na das por la ley) ex ce die ra al con jun to de la su‐ 
ce sión, o si uno de los he re de ros afir ma ra (la exis ten cia de otro
he re de ro has ta en ton ces des co no ci do) y que sus co he re de ros
(la) ne ga ran, en to dos esos ca sos se ha ce ne ce sa rio un pro ce di‐ 
mien to que sir va pa ra de ter mi nar de una ma ne ra exac ta el
mon to de las par tes tal co mo es tán fi ja das por la ley y el de las
par tes que de ben co rres pon der a los he re de ros per te ne cien tes a
di ver sos miem bros de la fa mi lia; en ton ces se pue de ha cer de
mo do que las par tes co rres pon dien tes a los he re de ros sean del
con jun to ín te gro de la su ce sión, pues to que las par tes alícuo tas
que re pre sen tan sus de re chos a la su ce sión son de la su ma to tal
de di chas par tes.

En esas de ter mi na cio nes se uti li za una frac ción con si de ra ble
del ar te del cál cu lo, es pe cial men te el cál cu lo de los nú me ros



1267

en te ros y que bra dos, asi co mo el cál cu lo de las raíces, de las co‐ 
no ci das y de las in cóg ni tas.

Las no cio nes que in te gran es ta cien cia se ha llan dis pues tas
en el mis mo or den que ocu pan los ca pí tu los de la le gis la ción
re la ti va a las he ren cias y las cues tio nes a que es ta le gis la ción da
lu gar. De allí re sul ta que com pren de pri me ra men te una par te
de la ju ris pru den cia, a sa ber: las má xi mas que re glan las he ren‐ 
cias en lo que con cier ne a las por cio nes de bi das, el «aaul» (re‐ 
duc ción pro por cio nal de las par tes he re di ta rias fi jas,[25] la afir‐ 
ma ción y ne ga ción (res pec to a un he re de ro acer ca del cual no
se con ta ba,[26] las dis po si cio nes tes ta men ta rias, la ma nu mi sión
tes ta men ta ria y otras cues tio nes de es ta ín do le. Com pren de, en
se gun do lu gar, una par te del cál cu lo, es to es, la de ter mi na ción
exac ta de las par ti ci pa cio nes, te nien do en con si de ra ción las
pres crip cio nes de la ley. Por tan to es una cien cia muy no ble, y
las per so nas que la ejer cen ci tan va rias sen ten cias del Pro fe ta
en las cua les creen ver un tes ti mo nio en fa vor de la ex ce len cia
de su ar te. Ta les son las Tra di cio nes si guien tes: «Los fa raíd son
la ter ce ra par te de la cien cia», y «Los fa raíd son la pri me ra de
las cien cias que se rán exal ta das». Yo creo, sin em bar go, que
esas sen ten cias se re fie ren a las «fa raíd» (u obli ga cio nes) im‐ 
pues tas por la ley so bre to do in di vi duo, tal co mo ya he mos
apun ta do, y no a las «fa raíd» de las he ren cias; en efec to, és tas
son de muy po ca en ti dad pa ra cons ti tuir la ter ce ra par te de la
cien cia, en tan to las «fa raíd» pro pia men te di chas son muy va‐ 
lio sas.

Se ha es cri to, en los tiem pos pa sa dos co mo en los mo der nos
acer ca de es ta ra ma (de las ma te má ti cas) y se la ha tra ta do a
fon do.

En tre las me jo res obras que ex po nen es ta cien cia des de el
pun to de vis ta de la es cue la ma liki ta son la de Ibn Tha bit, el re‐ 
su men del ca dí Abul Qa sint-el-Hau fí y los tra ta dos de Ibn-el-
Mo na m mar o el-Na mir,[27] de Al-Djaadí y de As-So ra dí. Al-
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Hau fí me re ce, no obs tan te, el pri mer ran go, y su tra ta do se
ante po ne a to dos los de más. Uno de mis pro fe so res, el je que
Abu Ab da llah Moha m mad Ibn So lei mán As-Si ttí,[28] je fe a la sa‐ 
zón del cuer po de doc to res de la ciu dad de Fez, ha co men ta do
de una ma ne ra cla ra y com ple ta el tra ba jo de Al-Hau fí. Por su
par te, Imam-el-Ha ra main, es cri bió, so bre la par ti ción de las su‐ 
ce sio nes, va rias obras en las cua les en fo ca su te ma des de el
pun to de vis ta de la ju ris pru den cia sha fi i ta; es tos tra ta dos ofre‐ 
cen un tes ti mo nio pal pa ble de los vas tos co no ci mien tos po seí‐ 
dos por el au tor y de la pro fun di dad de su eru di ción. Los ha na‐ 
fi tas y los han ba li tas han pro du ci do asi mis mo va rias obras so‐ 
bre la ma te ria. Los hom bres ocu pan en las cien cias di ver sas po‐ 
si cio nes, y «Dios guía a quien le pla ce».
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CAPÍ TU LO XV

LAS CIEN CIAS GEO MÉ TRI CAS

LA GEO ME TRÍA tie ne por fi na li dad las canti da des, ya sean con‐ 
ti nuas, ta les co mo la lí nea, la su per fi cie y el só li do, ya sean dis‐ 
cre tas, co mo los nú me ros. Ella con si de ra las pro pie da des es en‐ 
cia les de esas canti da des; por ejem plo, que los án gu los de ca da
trián gu lo son igua les a dos án gu los rec tos; que dos rec tas pa ra‐ 
le las no pue den en con trar se, aun cuan do se pro lon ga ran has ta
lo in fi ni to; que cuan do dos lí neas (rec tas) se cor ten, los án gu los
opues tos son igua les; que, cuan do se tie nen cua tro canti da des
pro por cio na les, el pro duc to de la pri me ra por la ter ce ra es
igual al pro duc to de la se gun da por la cuar ta.[1]

El tra ta do grie go so bre es ta cien cia que ha si do tra du ci do (al
ára be) es el de Eu cli des, ti tu la do Li bro de los ele men tos y los fun‐ 

da men tos; es la obra más ex ten sa que ha ya si do es cri ta so bre es‐ 
ta ma te ria pa ra los es tu dian tes, y al pro pio tiem po el pri mer li‐ 
bro grie go que ha ya si do tra du ci do en tre los mu sul ma nes. Ello
tu vo lu gar ba jo el rei na do de Abu Dja fai-el-Man sur.

Exis ten va rias edi cio nes de di cho tra ta do, pro ve nien tes de
di fe ren tes tra duc to res. Una de ellas es tra du ci da por Ho nain
Ibn Is haq,[2] otra por Tha bit Ibn Qo rra[3] y otra to da vía por Yu‐ 
sof Ibn-el-Ha dd j adj.[4] La obra de Eu cli des cons ta de quin ce li‐ 
bros, de los cua les cua tro so bre las fi gu ras pla nas, uno so bre las
canti da des pro por cio na les, otro so bre la pro por cio na li dad de
las fi gu ras pla nas, tres so bre (las pro pie da des de) los nú me ros,
el dé ci mo so bre las canti da des ra cio na les y las que do mi nan[5] a
las canti da des ra cio na les, es de cir, sus raíces, fi nal men te, cin co
li bros so bre los só li dos. Se han he cho mu chos epí to mes de es te
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tra ta do: Ibn Si na (Avi ce na) ha in ser ta do uno en la par te de su
obra, «Ash-Shi fa», con sa gra da a las ma te má ti cas. Ibn-es-Salt[6]

in clu ye a su vez otro re su men en su li bro «Ki tab-el-Iq ti sar» (el
abre via do). Mu chos otros ule mas han he cho co men ta rios so bre
el pro pio tra ta do de Eu cli des, pues di cha obra cons ti tu ye la ba‐ 
se in dis pen sa ble de las cien cias geo mé tri cas.

La uti li dad de la geo me tría con sis te des de lue go en ilu mi nar
la in te li gen cia de quien ejer ci te es ta cien cia y le de pa ra el há bi‐ 
to de pen sar con pre ci sión. En efec to, to das las de mos tra cio nes
de la geo me tría se dis tin guen por la cla ri dad de su coor di na‐ 
ción y la evi den cia de su or den sis te má ti co. Tal or den y tal
coor di na ción im pi den a to do error in tro du cir se en sus ra zo na‐ 
mien tos; en con se cuen cia la men te de las per so nas que se ocu‐ 
pan de es ta cien cia es po co ex pues ta a equi vo car se, y su in te lec‐ 
to se de sa rro lla si guien do esa sen da. Se su po ne que en la puer ta
de Pla tón se ha lla ban es cri tas las pa la bras si guien tes: «No se
per mi te la en tra da a to da per so na no geó me tra». Por otra par te,
nues tros pro fe so res de cían: «El es tu dio de la geo me tría es pa ra
la men te lo que el ja bón pa ra la ro pa». Eso es de bi do pre ci sa‐ 
men te a la coor di na ción y al or den sis te má ti co de es ta cien cia,
así co mo aca ba mos de ad ver tir.

LA GEO ME TRÍA PAR TI CU LAR DE LAS FI GU RAS
ES FÉ RI CAS Y DE LAS CÓ NI CAS

Dos obras grie gas, una es cri ta por Teo do sio y la otra por
Me ne lao[7] tra tan de las su per fi cies y las in ter sec cio nes de las fi‐ 
gu ras es fé ri cas. En la en se ñan za, se ante po ne la obra de Teo do‐ 
sio a la de Me ne lao por que nu me ro sas de mos tra cio nes de és te
son fun da das en aquél. Am bos li bros son in dis pen sa bles pa ra
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quien quie ra ahon dar se en el es tu dio de la as tro no mía, por la
ra zón de que las de mos tra cio nes de es ta cien cia es tri ban so bre
las de la geo me tría de las fi gu ras es fé ri cas. En efec to, la teo ría
de la as tro no mía en te ra men te no es sino la teo ría de las es fe ras
ce les tes y de lo que allí su ce de en ma te ria de in ter sec cio nes y
de cír cu los que re sul tan de los mo vi mien tos (de los cuer pos ce‐ 
les tes), tal co mo lo ex pon dre mos a con ti nua ción; así pues, es tá
fun da da en el co no ci mien to de las pro pie da des de las fi gu ras
es fé ri cas, en lo que con cier ne a sus su per fi cies y sus in ter sec‐ 
cio nes.

La teo ría de las sec cio nes có ni cas for ma igual men te una par‐ 
te de la geo me tría: es una cien cia que exa mi na las fi gu ras y las
sec cio nes pro du ci das en los só li dos có ni cos y de ter mi na sus
pro pie da des con de mos tra cio nes geo mé tri cas, fun da das en los
ele men tos de las ma te má ti cas (ex pues tos en la obra de Eu cli‐ 
des). Su uti li dad se mues tra en las ar tes prác ti cas que tie nen por
ob je to los cuer pos, ta les co mo la car pin te ría y la ar qui tec tu ra;
se mues tra tam bién cuan do se tra ta de rea li zar las es ta tuas que
in ci tan el asom bro y los tem plos ex tra or di na rios, de arras trar
los cuer pos pe sa dos por me dio de ar ti fi cios me cá ni cos, y de
trans por tar las gran des mo les con la ayu da de ins tru men tos,
má qui nas[8] y otras co sas se me jan tes.

Cier to au tor ha tra ta do es ta ra ma de las ma te má ti cas apar te
en una obra so bre la me cá ni ca prác ti ca, abar can do to do lo ad‐ 
mi ra ble en ma te ria de pro ce di mien tos cu rio sos y de ar ti fi cios
in ge nio sos. Obra bas tan te di fun di da, si bien que no es fá cil de
en ten der, de bi do a las com ple jas de mos tra cio nes geo mé tri cas
que ella en cie rra. Se atri bu ye a los Be ni Shakir.[9]

LA GEO ME TRÍA PRÁC TI CA (MA SAHA)

É



1272

És ta es una cien cia ne ce sa ria pa ra me dir el sue lo. Su nom bre
sig ni fi ca «de ter mi nar la canti dad de un te rreno da do». Di cha
canti dad se ex pre sa con pal mos o co dos u otras (uni da des de
me di da), o bien por la re la ción que exis te en tre dos te rre nos, al
com pa rar los el uno con el otro. (De ter mi na cio nes) ne ce sa rias
cuan do se tra ta de fi jar los im pues tos a los cam pos sem bra dos,
a las tie rras la bran tías y las plan ta cio nes, o de re par tir los cer‐ 
ca dos y las tie rras en tre los aso cia dos o los he re de ros, o en los
ca sos de ocu rrir cual quier otro re sul ta do de ese gé ne ro. Se han
es cri to so bre es ta cien cia bue nas y nu me ro sas obras.

LA ÓP TI CA

Es ta ra ma de cien cia ex pli ca las cau sas de las ilu sio nes óp ti‐ 
cas ha cien do co no cer la ma ne ra de que ellas acon te cen. La ex‐ 
pli ca ción que da se fun da en el prin ci pio de que la vi sión se ha‐ 
ce por me dio de un cono de ra yos te nien do por vér ti ce la pu pi‐ 
la del ojo del ob ser va dor y por ba se el ob je to vis to. Una gran
par te de las ilu sio nes óp ti cas con sis te en que los ob je tos pr óxi‐ 
mos pa re cen gran des y los le ja nos pe que ños, asi mis mo los ob‐ 
je tos pe que ños vis tos de ba jo del agua o de trás de cuer pos
trans pa ren tes pa re cen gran des, al igual que una go ta de llu via
que vie ne ca yen do pro du ce el efec to de una lí nea rec ta, y un ti‐ 
zón (vuel to con cier ta ve lo ci dad) se me ja un cír cu lo, y otras co‐ 
sas pa re ci das. Así pues se ex pli can en es ta cien cia las cau sas y la
na tu ra le za de esos fe nó me nos por las de mos tra cio nes geo mé‐ 
tri cas. Ella da ra zón de las di fe ren tes fa ses de la lu na por sus
mu ta cio nes de lon gi tud,[10] mu ta cio nes que sir ven de ba se (a los
cál cu los) que ha cen co no cer (con an te la ción) la apa ri ción de las
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nue vas lu nas, el ad ve nir de los eclip ses y otros fe nó me nos si mi‐ 
la res.

Un cre ci do nú me ro de grie gos han tra ta do de es ta ra ma de
las ma te má ti cas. El más cé le bre en tre los mu sul ma nes que ha‐ 
yan es cri to so bre es ta cien cia es Ibn-el-Hei them,[11] aun que
otros au to res han des co lla do tam bién en sus tra ta dos so bre la
óp ti ca. La óp ti ca pues for ma par te de las ma te má ti cas, co mo
una de sus ra mi fi ca cio nes.
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CAPÍ TU LO XVI

LA AS TRO NO MÍA

ESTA CIEN CIA es tu dia los mo vi mien tos (apa ren tes) de las es‐ 
tre llas fi jas y de los pla ne tas, y de du ce de la na tu ra le za de esos
mo vi mien tos, me dian te mé to dos geo mé tri cos, las con fi gu ra‐ 
cio nes y po si cio nes de las es fe ras, que de ben ser la con se cuen‐ 
cia ne ce sa ria de esos mo vi mien tos ob ser va dos. De mues tra así,
por la exis ten cia del mo vi mien to en avan ce y en re tro ce so (re‐ 
la ti vo al mo vi mien to me dio), que el cen tro de la Tie rra no coin‐ 
ci de con el cen tro de la es fe ra del Sol; prue ba tam bién, por los
mo vi mien tos di rec tos y re tró gra dos de los pla ne tas, la exis ten‐ 
cia de pe que ñas es fe ras di fe ren tes que se mue ven den tro de la
gran es fe ra del pla ne ta; de mues tra igual men te la exis ten cia de
la oc ta va es fe ra por el mo vi mien to de las es tre llas fi jas; in fie re,
por úl ti mo, el nú me ro de las es fe ras, por ca da pla ne ta, se pa ra‐ 
da men te, del nú me ro de sus de fle xio nes (de si gual da des), y otras
co sas se me jan tes, pues por me dio de la ob ser va ción se lo gra co‐ 
no cer los mo vi mien tos exis ten tes, su na tu ra le za y sus es pe cies;
así es co mo co no ce mos los mo vi mien tos en avan ce y en re tro‐ 
ce so,[1] la dis po si ción de las es fe ras con for me a su or den, los
mo vi mien tos re tró gra dos y di rec tos, y otras co sas del mis mo
gé ne ro.

Los grie gos se de di ca ban a la ob ser va ción con mu cha di li‐ 
gen cia, y cons tru ye ron, con ese fin, los ins tru men tos que de‐ 
bían ser vir pa ra ob ser var el mo vi mien to de un as tro cual quie ra
de no mi nán do los «ins tru men tos de cír cu los» (es fe ras ar mi la res,
«dzat-el-ha laq»). El ar te de cons truir los y las de mos tra cio nes
re la ti vas a la con cor dan cia de sus mo vi mien tos con los de la es‐ 
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fe ra ce les te eran bien co no ci dos en tre ellos. Los mu sul ma nes
no mos tra ron mu cho in te rés por las ob ser va cio nes as tro nó mi‐ 
cas.[2] Al go se ocu pa ron de ello en el tiem po de Al ma mún, que
en ese en ton ces se cons tru yó el ins tru men to co no ci do con el
nom bre de «es fe ra ar mi lar» (dzat-el-ha laq); mas aque lla ini cia‐ 
ción no tu vo nin gu na con ti nua ción. Ape nas mu rió Al ma mún,
la prác ti ca de la ob ser va ción ce só, sin de jar hue llas de su exis‐ 
ten cia; fue re le ga da pa ra ate ner se a las ob ser va cio nes an ti guas.
Pe ro és tas eran in su fi cien tes, por que los mo vi mien tos ce les tes
se mo di fi can con el cur so de los años. Ade más, la co rres pon‐ 
den cia del mo vi mien to del ins tru men to, du ran te la ob ser va‐ 
ción, con el mo vi mien to de las es fe ras y de los as tros, no es más
que apro xi ma ti va y no ofre ce una exac ti tud ca bal. Por tan to,
cuan do el in ter va lo del tiem po trans cu rri do es con si de ra ble, el
ye rro de esa apro xi ma ción se ha ce sen si ble y ma ni fies to.

Si bien que la as tro no mía es un ar te no ble, no ha ce, sin em‐ 
bar go, co no cer, co mo se cree or di na ria men te, la for ma de los
cie los ni el or den de las es fe ras y los as tros tal cual son en rea li‐ 
dad; mues tra so la men te que esas for mas y esas con fi gu ra cio nes
de las es fe ras son con se cuen cia de aque llos mo vi mien tos. To‐ 
dos sa be mos que una y mis ma co sa pue de ser el re sul ta do ne ce‐ 
sa rio, ya de una (cau sa), ya de otra com ple ta men te di fe ren te, y,
cuan do de ci mos que los mo vi mien tos (ob ser va dos) son una
con se cuen cia ne ce sa ria (de las con fi gu ra cio nes y po si cio nes de
las es fe ras), con clui mos del efec to la exis ten cia de la cau sa,[3]

ma ne ra de ra zo nar que por su pues to no po dría, de mo do al‐ 
guno, su mi nis trar una con se cuen cia exac ta y ve rí di ca. Em pe ro
la as tro no mía es una cien cia muy im por tan te y cons ti tu ye una
de las prin ci pa les ra mas de las ma te má ti cas.

Una de las me jo res obras que ha yan si do es cri tas so bre es ta
cien cia es el Al ma ges to (Al m ad jis ti), que se atri bu ye a To lo meo.
Es te au tor no es uno de los re yes grie gos del mis mo nom bre;
ello ha si do con fir ma do por los co men ta do res de su obra. Los
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sa bios más emi nen tes del Is lam han he cho resú me nes de la
mis ma. En tre otros Ibn Si na (Avi ce na), que in ser ta uno en la
sec ción ma te má ti ca de su «Shi fa». Ibn Ros tid (Ave rroes), uno
de los gran des sa bios de Es pa ña, pu bli có a su vez el su yo, igual‐ 
men te Ibn-es-Samh.[4] Ibn-es-Salt[5] hi zo un com pen dio al res‐ 
pec to ba jo el tí tu lo de «Al-lq ti sar» (el abre via do). Ibn-el-Far ga‐ 
ní[6] es au tor de un epí to me de as tro no mía en el cual ha he cho
la cien cia fá cil y ac ce si ble, su pri mién do le las de mos tra cio nes
geo mé tri cas. «Dios en se ñó al hom bre lo que no sa bía». (Co rán,
su ra XCVI, vers. 5).

LAS TA BLAS AS TRO NÓ MI CAS

El ar te de cons truir las ta blas as tro nó mi cas for ma una ra ma
del cál cu lo y se ba sa en las re glas nu mé ri cas. De ter mi na, pa ra
ca da as tro en par ti cu lar, la ru ta en la que se mue ve, así co mo
sus ace le ra cio nes, re tar da cio nes, mo vi mien tos di rec tos y re tró‐ 
gra dos, etc., que re sul tan, por los pun tos que el as tro ocu pa, de
las de mos tra cio nes de la as tro no mía. Es tas in di ca cio nes ha cen
co no cer las po si cio nes de los as tros en sus es fe ras, por un tiem‐ 
po da do cual quie ra; se ob tie nen por el cál cu lo de sus mo vi‐ 
mien tos de acuer do con las re glas an tes di chas, re glas de du ci‐ 
das de los tra ta dos as tro nó mi cos. Es te ar te po see, a gui sa de
pre li mi na res y ele men tos, las nor mas del co no ci mien to de los
me ses, los días y las épo cas pa sa das; po see, ade más, las ba ses se‐ 
gu ras pa ra de ter mi nar el pe ri geo, el apo geo, las de si gual da des,
las es pe cies de los mo vi mien tos y las ma ne ras de in fe rir las unas
de otras. Se dis po nen to das esas cuanti da des en co lum nas or‐ 
de na das a fin de sim pli fi car su prác ti ca a los alum nos y se de‐ 
no mi nan «ta blas as tro nó mi cas» (azi adj, plu ral de zidj). En
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cuan to a la de ter mi na ción mis ma de las po si cio nes as tra les, en
un tiem po da do, por me dio de es te ar te, se lla ma «ecua ción»
(taadil) y «rec ti fi ca ción» (ta quim).

Los an ti guos, así co mo los mo der nos, han es cri to am plia‐ 
men te so bre es te ar te, por ejem plo, Al-Ba tta ní,[7] Ibn-el-Ka m‐ 
mad[8] y otros. Los mo der nos, en el Oc ci den te, se re mi ten, hoy
día, a las ta blas atri bui das a Ibn Is haq.[9] Se sos tie ne que és te se
fun dó, pa ra la com po si ción de sus ta blas, so bre la ob ser va ción,
y que ha bía en Si ci lia un ju dío muy ver sa do en la as tro no mía y
las ma te má ti cas que se de di ca ba a ha cer ob ser va cio nes y que
co mu ni ca ba a Ibn Is haq los re sul ta dos exac tos que ob te nía, re‐ 
la ti vos a los mo vi mien tos de los as tros y a to do lo que les con‐ 
cer nía. Los sa bios del Oc ci den te han con ce di do con si de ra ble
en ti dad a di chas ta blas, de bi do a la so li dez de las ba ses en que
se apo yan, se gún se afir ma. Ibn-el-Ban na[10] hi zo de ellas un re‐ 
su men en un li bro que lla mó Al-Minhadj (el gran ca mino). Es ta
obra fue muy bus ca da a cau sa de la fa ci li dad que pre sen ta en las
ope ra cio nes.

Se ha cen ne ce sa rias las po si cio nes de los as tros pa ra fun dar
en esas po si cio nes las pre dic cio nes de la as tro lo gía ju di cial. Es‐ 
ta cien cia con sis te en el co no ci mien to de los in flu jos que los as‐ 
tros, se gún sus po si cio nes, ejer cen so bre lo que su ce da en el
mun do de los hom bres re la ti vo a las di n as tías, re li gio nes, na ci‐ 
mien tos hu ma nos y de más acon te ci mien tos, tal co mo lo ex pli‐ 
ca re mos a con ti nua ción, dan do a co no cer la ín do le de los in di‐ 
cios por los cua les los as tró lo gos se guían.
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CAPÍ TU LO XVII

LA LÓ GI CA

LA LÓ GI CA es un sis te ma de re glas me dian te las cua les se dis‐ 
cier ne lo bue no de lo de fec tuo so, tan to en las de fi ni cio nes usa‐ 
das pa ra ha cer co no cer lo que son las co sas,[1] co mo en los ar‐ 
gu men tos que con du cen a las pro po si cio nes afir ma ti vas (o jui‐ 
cios). Ex pli qué mo nos: la fa cul tad per cep ti va tie ne por ob je to
las per cep cio nes ob te ni das por los cin co sen ti dos; ella es co‐ 
mún a to dos los ani ma les tan to irra cio na les co mo los do ta dos
de ra zón, y, lo que dis tin gue a los hom bres de los de más ani ma‐ 
les, es la fa cul tad de per ci bir las uni ver sali da des, ideas que se
ob tie nen por abs trac ción de las que pro vie nen de los sen ti dos.
He aquí (có mo ello se pro du ce): la ima gi na ción in fie re, de los
in di vi duos de una mis ma cla se, una for ma (o idea) que se apli ca
igual men te a to dos ellos, es de cir, uni ver sal; en se gui da el en‐ 
ten di mien to com pa ra es ta ca te go ría de in di vi duos con otra que
la se me je en al gu nos as pec tos y com pues ta asi mis mo de in di vi‐ 
duos de una mis ma cla se, en ton ces re co ge una for ma que se
adap ta a esas dos ca te go rías, en lo que tie nen de co mún. Con ti‐ 
núa esa ope ra ción de abs trac ción has ta as cen der a la uni ver sal,
que no con cuer da con nin gu na otra uni ver sal, re sul tan do, en
con se cuen cia, sim ple.

Así, por ejem plo, si se abs trae de la es pe cie hu ma na la for ma
que la abar ca en te ra men te, a fin de po der en fo car al hom bre
co mo ani mal; lue go, si se des po ja a es tas dos cla ses de se res de
su for ma co mún a efec to de po der los com pa rar con las plan tas,
y pro si guien do ese des po ja mien to, se lle ga al gé ne ro más ele va‐ 
do (de la se rie), es de cir, a la es en cia que no tie ne na da acor de
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con nin gún otro uni ver sal. La in te li gen cia, al lle gar a ese pun to,
sus pen de la ope ra ción de des po ja mien to y de abs trac cio nes.

Por otra par te, Dios ha crea do la re fle xión en el hom bre con
el fin de que és te ten ga la fa cul tad de ad qui rir los co no ci mien‐ 
tos y apren der las ar tes. Pues los co no ci mien tos con sis ten, ya
en «con cep tos» (o sim ples ideas), ya en «afir ma cio nes» (o pro‐ 
po si cio nes). El con cep to es la per cep ción de las for mas de las
co sas (li te ral men te: «las for mas de qui di da des»), per cep ción
sen ci lla sin nin gún jui cio con co mi tan te. La «afir ma ción», es el
ac to de con fir mar una co sa con otra. Por eso, cuan do la re fle‐ 
xión in ten ta ob te ner los co no ci mien tos que bus ca, sus es fuer‐ 
zos se li mi tan a reu nir uni ver sali da des por vía de la com bi na‐ 
ción, a fin de de du cir una for ma uni ver sal co mún a to dos los
in di vi duos aje nos, for ma re co gi da por el en ten di mien to que da
a co no cer la «qui di dad» (o na tu ra le za) de es tos in di vi duos, o
bien ella (la re fle xión) juz ga de una co sa com pa rán do la con
otra. Es ta úl ti ma ope ra ción se lla ma «afir ma ción» y de pen de en
rea li dad de la pri me ra, por que, al te ner lu gar, pro por cio na el
co no ci mien to de la na tu ra le za real de las co sas, tal co mo lo exi‐ 
ge la cien cia que se ocu pa de los jui cios. És ta la bor del en ten di‐ 
mien to pue de es tar bien o mal di ri gi da; por tan to ha me nes ter
de un me dio que sir va pa ra dis tin guir la bue na sen da de la ma‐ 
la, a efec to de que la re fle xión se en cau za ra por la bue na en su
afán de ob te ner los co no ci mien tos. Tal me dio se ha lla en el sis‐ 
te ma de (re glas que se de no mi na) la «ló gi ca».

Los an ti guos al prin ci pio tra ta ron el te ma a gran des ras gos y
par cial men te, sin pre ten der re gu la ri zar le los pro ce di mien tos y
sin in ten tar reu nir le ni las cues tio nes de que ver sa ni sus par tes
in te gran tes. Aquel tra ba jo que da ría pen dien te has ta la apa ri‐ 
ción de Aris tó te les en el seno de los grie gos. En efec to, es te fi‐ 
ló so fo lo lle vó a fe liz tér mino y co lo có la ló gi ca a la ca be za de
las cien cias fi lo só fi cas, a fin de que las sir vie ra de in tro duc ción.
Por esa ra zón, se lla ma, la «cien cia pri me ra». La obra que Aris‐ 
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tó te les le con sa gró se in ti tu la Kitab-en-Nass (li bro del tex to); se
com po ne de ocho li bros, de los cua les cua tro tie nen por te ma la
«for ma» (o teo ría) y cua tro la «ma te ria» (o apli ca ción) del si lo‐ 
gis mo.

De be mos acla rar que, los jui cios que se pre ten den for mar se
son de va rias es pe cies:[2] unos son cier tos por su na tu ra le za, y
los otros hi po té ti cos, u opi nio nes más o me nos pro ba bles. De
tal suer te, pue de en fo car se el si lo gis mo (des de dos pun tos de
vis ta: en pri mer lu gar) des de sus re la cio nes con el pro ble ma del
cual de be dar la so lu ción, y en ton ces se exa mi na la ín do le de las
pre mi sas que de be te ner en ese ca so, y ver si la res pues ta que se
pro cu ra per te ne ce a la ca te go ría de la cien cia o a la de la es pe‐ 
cu la ción, o bien se le con si de ra, no des de las re la cio nes que
pue da te ner con cier to pro ble ma, sino des de el mo do de for ma‐ 
ción que le es par ti cu lar. En el pri mer ca so, se di ce que el si lo‐ 
gis mo se en fo ca des de el pun to de vis ta de la «ma te ria», es de‐ 
cir, la ma te ria que da na ci mien to al re sul ta do que se pre ten de,
re sul ta do que pue da ser, ya una cer ti dum bre, ya una opi nión.
En el se gun do ca so se di ce que el si lo gis mo se en fo ca des de el
pun to de vis ta de la «for ma» y des de el de la ma ne ra de su
cons truc ción en ge ne ral.

Por ello es que los li bros de la ló gi ca (el Órganon) son ocho.
El pri me ro tra ta de los gé ne ros su pe rio res, gé ne ros en ci ma de
los cua les no exis te nin gún otro, y se lle ga a co no cer los sus tra‐ 
yen do las (for mas de las) co sas sen si bles que se ha llan en el en‐ 
ten di mien to. Es te li bro se ti tu la Kitab-el-Maqulat (li bro de pre‐ 
di ca men tos o «ca te go rías»). El se gun do tie ne por te ma los jui‐ 
cios afir ma dos y sus es pe cies. Se lla ma Kitab-el-Ibara (li bro de
la ex pre sión, «her me neia»). El ter ce ro ver sa so bre el si lo gis mo
(qías) en ge ne ral y el mo do de su for ma ción. Se ti tu la Kitab-el-
Qías (li bro de la ana lo gía o «pri me ros ana lí ti cos). Es el úl ti mo
de los en que la ló gi ca se ana li za en cuan to a su for ma. El cuar‐ 
to es Kitabe-l-Borhan (li bro de la de mos tra ción, los “úl ti mos
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ana lí ti cos”). Tra ta del si lo gis mo que pro du ce la cer ti dum bre,
mues tra el por qué las pre mi sas del si lo gis mo de ben ser po si ti‐ 
va men te ve rí di cas, y ha ce co no cer de una ma ne ra es pe cial las
de más con di cio nes cu ya ob ser van cia es de ri gor cuan do se
quie re al can zar la cer ti dum bre. Di chas con di cio nes se ha llan
allí cla ra men te in di ca das: así, por ejem plo, las pre mi sas de ben
ser (de cer te zas) es en cia les y no cio nes pri me ras. En es te mis mo
li bro se ha bla de los co no ci mien tos y las de fi ni cio nes. Se gún los
an ti guos (fi ló so fos), es tas ma te rias ha bían si do tra ta das (en es te
li bro) es pe cial men te por que (las pre mi sas) se em plean pa ra ob‐ 
te ner la cer te za, y eso de pen de de la con for mi dad de la de fi ni‐ 
ción con la co sa de fi ni da, con for mi dad que nin gu na otra con‐ 
di ción po dría reem pla zar. El quin to li bro se lla ma Kitab-el-
Djadal (li bro de la dia léc ti ca, los “tó pi cos”). Se ña la el gé ne ro de
ra zo na mien to que sir ve pa ra des truir las pro po si cio nes cap cio‐ 
sas, pa ra re du cir al si len cio al ad ver sa rio y co no cer los ar gu‐ 
men tos pro ba bles de los que se pue de ha cer uso. Pa ra con du cir
a ese fin, el pro pio li bro es pe ci fi ca al gu nas otras con di cio nes
in dis pen sa bles. In di ca asi mis mo los pun tos de don de aquel que
se com pro me te en una dis cu sión de be in fe rir sus ar gu men tos,
de sig nan do el vín cu lo que re ú ne los dos ex tre mos del pro ble ma
que se tra ta de re sol ver, vín cu lo que se lla ma el “tér mino me‐ 
dio”. Se ha lla en es te mis mo tra ta do lo que con cier ne a la con‐ 
ver sión de las pro po si cio nes. El sex to li bro se ti tu la Kitab-es-
Safsata (li bro del so fis ma, re fu ta ción de los so fis tas). El so fis ma
es el ar gu men to del que se sir ve pa ra de mos trar lo con tra rio a
la ver dad y en ga ñar al ad ver sa rio; es vi cio so en cuan to a su de‐ 
sig nio y ob je to, y, si se le ha to ma do por te ma de un tra ta do, ha
si do úni ca men te pa ra ha cer ver lo que es el ra zo na mien to so‐ 
fís ti co e im pe dir al au di tor caer en el la zo. El sép ti mo li bro es
Kitab-el-Jitaba (li bro de la ora to ria, la “re tó ri ca”). In di ca el (gé‐ 
ne ro del) ra zo na mien to que se de be em plear con el fin de per‐ 
sua dir al au di to rio e in du cir lo en pos del ob je ti vo que se pre‐ 
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ten de. Da a co no cer tam bién las for mas del dis cur so que hay
que usar con esa fi na li dad. El oc ta vo li bro es Kitab-esh-Shir (li‐ 
bro de la poesía, la “po é ti ca”). Mues tra el pro ce di mien to ana ló‐ 
gi co que orien ta a las com pa ra cio nes y si mi li tu des sir vien do, de
una ma ne ra par ti cu lar, pa ra mo ver a los hom bres ha cia una co‐ 
sa o ale jar los de ella; se ña la igual men te los ra zo na mien tos
apro pia dos y que su mi nis tra la ima gi na ción. He ahí pues los
ocho li bros de la ló gi ca re co no ci dos por los ante pa sa dos.

Tiem po des pués, cuan do se hu bo ins ti tui do es te ar te en un
sis te ma re gu lar y bien or de na do, los fi ló so fos grie gos sin tie ron
la ne ce si dad de ocu par se de las uni ver sali da des, me dian te las
cua les se ad quie re el co no ci mien to de las for mas que co rres‐ 
pon den a las co sas ex ter nas, o bien a par tes de esas co sas, o a
sus ac ci den tes. Hay cin co uni ver sali da des: el gé ne ro, la es pe cie,
la di fe ren cia, la pro pie dad y el ac ci den te ge ne ral. Pa ra re pa rar
aque lla omi sión, com pu sie ron (es de cir, Por fi rio com pu so) un
tra ta do es pe cial que de bía ser vir de in tro duc ción a es ta ra ma de
cien cia. De tal mo do el nú me ro de los li bros (que for man el
Órganon) as cen dió a nue ve. La to ta li dad de es ta pro duc ción fue
tra du ci da (al ára be) ba jo la he ge mo nía del Is lam, y los fi ló so fos
mu sul ma nes em pren die ron la ta rea de co men tar la y re su mir la.
Eso hi cie ron Al Fa ra bí, Ibn Si na (Avi ce na) y, más tar de, Ibn
Ros hd (Ave rroes), fi ló so fo es pa ñol. Kitab-esh-Shifa de Ibn Si na
con tie ne la ex po si ción com ple ta de las sie te cien cias fi lo só fi cas.
[3]

Los sa bios de una épo ca pos te rior cam bia ron el sis te ma con‐ 
ven cio nal de la ló gi ca, agre gán do le a la par te que com pren de la
ex po si ción de las cin co uni ver sali da des los fru tos que de ri van
de ellas, es de cir, el tra ta do so bre las de fi ni cio nes y des crip cio‐ 
nes,[4] tra ta do que des pren die ron del «Li bro de la De mos tra‐ 
ción». Su pri mie ron el «Li bro de los Pre di ca men tos» por la ra‐ 
zón de que és te no es tá es en cial men te con sa gra do a los pro ble‐ 
mas de la ló gi ca y que no los abor da sino por ca sua li dad. In clu‐ 
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ye ron al «Li bro de la Ex pre sión» el tra ta do de la con ver sión de
las pro po si cio nes, aun que, en tre los an ti guos, ha bía for ma do
par te del «Li bro de la Dia léc ti ca». Eso tu vo lu gar por mo ti vo de
que es te tra ta do es, en cier tos sen ti dos, una con ti nua ción del li‐ 
bro que tie ne por te ma los jui cios. Lue go en fo ca ron el si lo gis‐ 
mo des de un pun to de vis ta ge ne ral, co mo un me dio (prác ti co)
de ob te ner la so lu ción de los pro ble mas, y aban do na ron la cos‐ 
tum bre de con si de rar lo en cuan to a su ma te ria (es de cir, co mo
una sim ple teo ría). Así de ja ron de la do cin co li bros: los de la
«De mos tra ción», de la «Dia léc tca», de la «Ora to ria», de la «Po‐ 
é ti ca» y del «So fis ma». Al gu nos de ellos han to ma do no cio nes
de es tos li bros, pe ro de un mo do muy so me ro (y po de mos de cir
que en ge ne ral), los han des cui da do com ple ta men te re le gán do‐ 
los al ol vi do. ¡Co mo si esos tra ta dos no cons ti tu ye ran una im‐ 
por tan te y fun da men tal par te de la ló gi ca!

Más tar de, (los ule mas) em pe za ron a dis cu rrir am plia men te
so bre las obras de esa cla se, y, en sus di ser ta cio nes pro li jas y di‐ 
fu sas, con si de ra ron a es te ar te, no co mo un ins tru men to me‐ 
dian te el cual se ob tie nen los co no ci mien tos, sino co mo una
cien cia sui gé ne ris. El pri me ro que ini ció es ta vía fue Fa jr-ed-
Din Ibn-el-Ja tib; Fadl-ed-Din Al-Jauan di jí[5] si guió su ejem plo
en va rias pro duc cio nes que ha cen al pre sen te au to ri dad en tre
los le van ti nos. Su Kashf-el-Asrar (de ve la ción de los se cre tos) es
una obra muy ex ten sa, y su abre via do del Mudjaz (o com pen dio
de la ló gi ca de Avi ce na) es bue no co mo tex to es co lar. Su re su‐ 
men del Djomal, lle nan do cua tro ho jas y abar can do el sis te ma
en te ro de la ló gi ca y los prin ci pios de es te ar te, con ti núa has ta
hoy día en ser vir de ma nual a los es tu dian tes y en ser les de un
gran au xi lio. El es tu dio de li bros de los an ti guos y de sus mé to‐ 
dos fue en ton ces aban do na do; tal co mo si esas obras no hu bie‐ 
ran exis ti do ja más, a pe sar de que en ce rra ban to dos los fru tos y
to dos los co no ci mien tos úti les que la ló gi ca pue da pro por cio‐ 
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nar. Ob ser va ción que ya he mos he cho an te rior men te. En to do
ca so, ¡Dios guía ha cia la ver dad!

OPÚS CU LO[6]

Los an ti guos mu sul ma nes y los pri me ros doc to res es co lás ti‐ 
cos des apro ba ron al ti va men te el es tu dio de la ló gi ca y la con de‐ 
na ron con una se ve ri dad ex tre ma; la prohi bie ron co mo pe li‐ 
gro sa y ve da ron el apren di za je de es te ar te así co mo su en se‐ 
ñan za. Mas sus su ce so res, a par tir de Al Ga za lí y del imam Ibn-
el-Ja tib, sua vi za ron un po co aquel ri gor, y des de en ton ces se
apli có a su es tu dio con ar dor. Sin em bar go un cor to nú me ro de
doc to res con ti nuó en su in cli na ción al cri te rio de los ante pa sa‐ 
dos, mos tran do re pug nan cia por la ló gi ca y re cha zán do la ter‐ 
mi nante men te. Va mos a ex po ner los mo ti vos que in du cían a los
unos a fa vo re cer ese es tu dio, y a los otros a re pro bar lo, y da re‐ 
mos a co no cer los re sul ta dos en que han con clui do las doc tri‐ 
nas pro fe sa das por los sa bios (de am bos ban dos).

Los teó lo gos que crea ron la es co lás ti ca, al ha ber te ni do por
fi na li dad de fen der los dog mas de la fe con el em pleo de prue‐ 
bas ra cio na les, adop ta ron por ba se de su mé to do cier to nú me ro
de ar gu men tos del to do par ti cu la res, y los asen ta ron en sus li‐ 
bros. Así, pa ra de mos trar la «no ve dad» (o no eter ni dad) del
mun do, afir ma ron la exis ten cia de los ac ci den tes y su «no ve‐ 
dad»; de cla ra ron que nin gún cuer po es ta ba des pro vis to de
ellos, y de du je ron es ta con se cuen cia: que lo que no es tá des pro‐ 
vis to de «no ve da des» (o de ac ci den tes no eter nos) es él mis mo
«no ve dad» (no eter na). Asen ta ron el ar gu men to del «im pe di‐ 
men to mu tuo» pa ra de mos trar la uni ci dad de Dios;[7] se sir ven
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de los «cua tro la zos» que li gan el «au sen te» al «pre sen te»[8] pa‐ 
ra de mos trar la eter ni dad de los atri bu tos.

Sus li bros con tie nen va rios otros ar gu men tos de es ta na tu ra‐ 
le za. Que rien do lue go apo yar sus ra zo na mien tos so bre una ba‐ 
se só li da, en de re za ron un sis te ma de prin ci pios que ha bía de
ser vir les de fun da men to e in tro duc ción. Afir ma ron, por ejem‐ 
plo, la rea li dad de la «sus tan cia sim ple» (de los áto mos), la «ins‐ 
tan ta nei dad del tiem po» (es de cir, que el tiem po se com po ne de
una se rie de ins tan tes), y la exis ten cia del va cío.[9] De se cha ron
(la opi nión de que) la na tu ra le za «for ma ba una ley in mu ta ble» y
(la de) la «co ne xión in te li gi ble de las qui di da des en tre sí» (ne‐ 
gan do así la cau sali dad). De cla ra ron que el ac ci den te no du ra
dos ins tan tes de tiem po (sino que es crea do de nue vo a ca da
ins tan te por la po ten cia siem pre ac ti va de Dios), y en se ña ban
que el «es ta do, en fo ca do co mo una cua li dad pro pia de to do lo
que exis te, no es ni exis ten te ni no exis ten te».[10] Era so bre esos
prin ci pios y al gu nos otros que ellos fun da ban los ar gu men tos
es pe cia les de que se ser vían.

Tal doc tri na ya es ta ba es ta ble ci da cuan do el je que Abul-Ha‐ 
san (Al-As ha rí y el ca dí Abu Bakr (Al-Ba qi la ní) y el os ta dz (o
ma es tro) Abu Is haq (Al-Is fa ra i ní) en se ña ron que los ar gu men‐ 
tos sir vien do pa ra pro bar los dog mas eran «in ver sos» (re tro ac‐ 
ti vos), es de cir, que, si se les de cla ra ba nu los, se ad mi tía la nu li‐ 
dad de lo que de bían de mos trar. Por eso el ca dí Abu Bakr con‐ 
si de ra ba a esos ar gu men tos tan sagra dos co mo los dog mas mis‐ 
mos, y de cla ró que ata cán do los sig ni fi ca ba ata car a los dog mas
de los que cons ti tuían la ba se.

No obs tan te, si exa mi ná ra mos la ló gi ca no ta ría mos que es ta
cien cia gi ra en te ra men te so bre el prin ci pio de la «co ne xión in‐ 
te li gi ble» (es de cir, que la in te li gen cia per ci be de un mo do evi‐ 
den te la exis ten cia de la co ne xión real en tre la cau sa y el efec to)
y so bre el de la rea li dad del «uni ver sal na tu ral des de el ex te‐ 
rior» (las uni ver sali da des ob je ti vas), al cual de be co rres pon der
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el uni ver sal (sub je ti vo) que se ha lla en el en ten di mien to y que se
di vi de en cin co par tes bien co no ci das, a sa ber: el gé ne ro, la es‐ 
pe cie, la di fe ren cia, la pro pie dad y el ac ci den te ge ne ral. Em pe ro
los teó lo gos es co lás ti cos con si de ra ban eso co mo fal so y en se‐ 
ña ban que lo uni ver sal y lo es en cial eran los sim ples con cep tos,
[11] no ha bien do na da que les co rres pon die ra en la par te ex ter na
del en ten di mien to; o bien —de cían— eso son los «es ta dos».[12]

La úl ti ma opi nión era la de los es co lás ti cos que ad mi tían la
doc tri na de los «es ta dos». De esa ma ne ra se ha lla ban ani qui la‐ 
das las cin co uni ver sali da des, las de fi ni cio nes de que son las ba‐ 
ses, las diez ca te go rías y el ac ci den te «es en cial». Aque llo oca‐ 
sio na ba la nu li dad de las pro po si cio nes ne ce sa rias y es en cia les
(los axio mas o pri me ros prin ci pios), las que cu yos ca rac te res
es tán es pe ci fi ca dos, se gún los ló gi cos, en el «Li bro de la De‐ 
mos tra ción» (los úl ti mos ana lí ti cos). La «cau sa in te li gi ble»[13]

des apa re cía tam bién, lo cual qui ta ba to do va lor al «Li bro de la
De mos tra ción» y oca sio na ba la des apa ri ción de los «pa sa jes»
que cons ti tu yen el te ma prin ci pal del «Li bro de la Dia léc ti ca»
(los tó pi cos), y en los cua les se bus ca el «me dio» que sir ve pa ra
reu nir los dos ex tre mos del si lo gis mo. De tal mo do, na da que‐ 
da ba de (la ló gi ca), ex cep to el si lo gis mo for mal (el en ti me ma).
En tre las de fi ni cio nes (des apa re ci das) es tá la que es igual men te
ve rí di ca pa ra to dos los in di vi duos de la (ca te go ría) de fi ni da; de‐ 
fi ni ción que, al no ser ni de ma sia do ge ne ral ni de ma sia do res‐ 
trin gi da, no ad mi te in di vi duos ex tra ños a esa ca te go ría y no ex‐ 
clu ye nin guno de los que per te ne cen a ella. Se tra ta de la de fi ni‐ 
ción que los gra má ti cos lla man «reu nión e im pe di men to», y
que los es co lás ti cos de sig nan con el tér mino «ge ne ra li za ción» y
«con ver sión».[14] De tal mo do se tras tor na ban to das las co lum‐ 
nas de la ló gi ca.

Si (al con tra rio) ad mi tié ra mos esos prin ci pios con los ló gi‐ 
cos, ano na da ría mos una gran par te de los prin ci pios que los es‐ 
co lás ti cos adop ta ron pa ra ser vir les de in tro duc ción a sus doc‐ 
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tri nas, y eso oca sio na ría ne ce sa ria men te la rui na de las prue bas
me dian te las cua les pro cu ra ron de mos trar la ve ra ci dad de los
dog mas, así co mo de ja mos apun ta do. Por ello, los an ti guos es‐ 
co lás ti cos des apro ba ron ter mi nante men te el es tu dio de la ló gi‐ 
ca y de cla ra ron que el em pleo de es te ar te era, ya una he re jía, ya
un ac to de in fi de li dad, se gún el gé ne ro de prue ba que se des‐ 
truía por su me dio.

Los es co lás ti cos más pr óxi mos a no so tros, a par tir de Al Ga‐ 
za lí (cam bia ron de pa re cer) ha bien do con sen ti do en re co no cer
que las prue bas de los dog mas no eran «in ver sas», y que la nu‐ 
li dad de la prue ba no im pli ca ba por con se cuen cia la de la co sa
pro ba da, es tan do tam bién con ven ci dos de que los ló gi cos te‐ 
nían ra zón en lo que se re fie re a la «co ne xión in te li gi ble», a la
exis ten cia de ca te go rías[15] na tu ra les y la exis ten cia de uni ver sos
fue ra del en ten di mien to, de cla ra ron que la ló gi ca no era con‐ 
tra ria a los dog mas del Is lam, aun que no ad mi tie ra cier tas
prue bas que ha bían ser vi do pa ra de mos trar esos dog mas. In‐ 
clu so han ido más le jos y en con tra ron ar gu men tos pa ra des‐ 
truir un gran nú me ro de prin ci pios que for ma ban la ba se de la
es co lás ti ca (an ti gua). Por eso aca ba ron por ne gar la exis ten cia
de la sus tan cia sim ple (los áto mos) y del va cío, ad mi tien do la
du ra ción del ac ci den te, etc. Pa ra reem pla zar a los prin ci pios
que se ha bían uti li za do (has ta en ton ces) con el fin de pro bar la
ve ra ci dad de los dog mas, adop ta ron otros de los cua les ha bían
re co no ci do la exac ti tud pa ra la es pe cu la ción y el ra zo na mien to.
Ex pli ca ron in clu si ve que pro ce dien do así no apor ta ban nin gún
me nos ca bo a los dog mas or to do xos. Al Ga za lí pro fe sa ba la
nue va doc tri na, y sus dis cí pu los, has ta la fe cha, no la han aban‐ 
do na do.

Al con si de rar el lec tor lo que aca ba mos de ex po ner, po drá
dis tin guir de cuá les fuen tes los hom bres sa bios (en es ta par te)
han to ma do sus doc tri nas y de qué pun to las han co le gi do. ¡Y
Dios orien ta ha cia la ver dad a quien le pla ce!
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CAPÍ TU LO XVI II

LA FÍ SI CA

LA FÍ SI CA es una cien cia que tie ne por ob je to el cuer po en
tan to ex pe ri men ta mo vi mien to y re po so. Exa mi na los cuer pos
ce les tes, los cuer pos ele men ta les y sus pro duc tos, ta les co mo el
hom bre, el ani mal (irra cio nal), el ve ge tal, el mi ne ral, lo que se
pro du ce en el sue lo en ma te ria de ma nan tia les y de tem blo res
de tie rra, lo que acon te ce en el cie lo en ma te ria de nu bes, de va‐ 
po res, de true nos, de re lám pa gos, de hu ra ca nes, etc. Se uti li za
asi mis mo pa ra re co no cer el agen te que pro vo ca el mo vi mien to
en los cuer pos, agen te idénti co al al ma en sus di ver sas es pe cies,
es to es: el al ma hu ma na, el al ma ani mal y el al ma ve ge tal.

Los li bros es cri tos so bre es ta ma te ria por Aris tó te les cir cu‐ 
lan en tre el pú bli co, ha bien do si do tra du ci dos (al ára be) en el
rei na do de Al ma mún jun ta men te con los de más tra ta dos so bre
las cien cias fi lo só fi cas (de los grie gos). (Los mu sul ma nes) com‐ 
pu sie ron en se gui da li bros so bre el mis mo plan, sir vién do se de
es cla re ci mien tos y ex pli ca cio nes (que ha bían re co gi do), y el que
más am plia men te tra tó ese te ma fue Ibn Si na (Avi ce na). Ya he‐ 
mos di cho que és te ha bía reu ni do, en su Kitab-esh-Shifa, las sie‐ 
te cien cias fi lo só fi cas. Lue go re dac tó (dos) su ma rios de la mis‐ 
ma obra, uno ti tu la do Kitab-en-Nadja, y el otro Kitab-el-Isharat.
Pa re ce ha ber te ni do por fi na li dad im pug nar la ma yor par te de
las doc tri nas emi ti das por Aris tó te les y ha cer va ler sus pro pios
con cep tos. Ibn Ros hd (Ave rroes, op tó por otro cur so); re su mió
los tra ta dos de Aris tó te les y los co men tó sin ma ni fes tar opo si‐ 
ción. Des pués se es cri bie ron nu me ro sas obras acer ca del par ti‐ 
cu lar, pe ro las que aca ba mos de ci tar son, has ta el pre sen te, las
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más fa mo sas y es ti ma das. En Orien te, se es tu dia so bre to do
Kitab-el-Isharat de Ibn Si na, tra ta do so bre el cual el imam Ibn-
el-Ja tib ha es cri to un in te re san te co men ta rio. Otros co men ta‐ 
rios ha te ni do la mis ma obra, de los cua les uno es de bi do a Al-
Ami dí, otro a Na sr-ed-Din At-Tusí so bre nom bra do «Al jau ad‐ 
ja» y na ti vo de Iraq. Es te au tor tu vo dis cu sio nes con el imam
acer ca de va rias cues tio nes (del «Is ha rat») y aven ta jó a su ad‐ 
ver sa rio por la am pli tud de sus vi sio nes y la pro fun di dad de sus
in ves ti ga cio nes.
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CAPÍ TU LO XIX

LA ME DI CI NA

ESTA CIEN CIA tie ne por fi na li dad el cuer po hu ma no, des de el
pun to de vis ta de la en fer me dad y la salud. El que la ejer ce tie ne
por de sig nio pre ser var la salud y cu rar las en fer me da des por
me dio de re me dios y ali men tos; des de lue go pre vio re co no ci‐ 
mien to de las do len cias par ti cu la res de ca da miem bro u ór gano
del cuer po, las cau sas de esas do len cias y los re me dios apro pia‐ 
dos pa ra ca da una de ellas. Pa ra juz gar de un re me dio, hay que
co no cer el tem pe ra men to y las vir tu des del mis mo; pa ra co no‐ 
cer una en fer me dad, hay que juz gar de ella se gún los in di cios
ofre ci dos por el co lor de la piel, la so brea bun dan cia de hu mo‐ 
res y la agi ta ción del pul so, sín to mas que dan a co no cer que la
en fer me dad ha lle ga do a su ma du rez y que es sus cep ti ble o no
de un tra ta mien to te ra péu ti co. En el tra ta mien to que en ton ces
se em plea, se pro cu ra se cun dar las fuer zas de la na tu ra le za, ya
que la na tu ra le za ri ge los dos es ta dos, el de la salud y el de la
en fer me dad; por ello el mé di co ha de imi tar la y se cun dar la tan‐ 
to co mo sea ne ce sa rio, te nien do en con si de ra ción la ín do le de
la en fer me dad en tra ta mien to, la es ta ción (del año) y la edad
(del en fer mo).

La cien cia que com pren de to do eso se lla ma la «me di ci na».
Se han com pues to, sin em bar go, tra ta dos con cer nien tes a (en‐ 
fer me da des par ti cu la res de cier tos) ór ga nos del cuer po, for‐ 
man do así, pa ra ca da ór gano, una cien cia es pe cial. Tal se ha he‐ 
cho res pec to a los ojos, sus pa de ci mien tos y co li rios. Se ha aña‐ 
di do a la mis ma cien cia el co no ci mien to de las «fun cio nes de
los miem bros», es de cir, del fin pa ra el cual ca da miem bro del
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cuer po ha si do crea do. Aun que es tos co no ci mien tos sean aje‐ 
nos del ob je to de la me di ci na, se les ha con si de ra do co mo un
com ple men to y una de ri va ción de es ta cien cia.

Ga leno ha es cri to so bre la ma te ria una obra muy im por tan te
e ins truc ti va; es te gran ma es tro del ar te de jó li bros acer ca de la
me di ci na que han si do tra du ci dos (al ára be). Fue con tem po rá‐ 
neo —di cen— de Je sús, ¡la paz sea con Él!,[1] y mu rió en Si ci lia,
mien tras ha cía un re co rri do, tras ha ber de ja do vo lun ta ria men te
su país na tal. Sus pro duc cio nes so bre la me di ci na han ser vi do
de obras ma es tras a to dos los mé di cos ve ni dos des pués de él.
Hu bo, en tre los mu sul ma nes, mé di cos de un ta len to muy su pe‐ 
rior, ta les co mo Ar-Ra zi,[2] Al-Madjusí,[3] Ibn Si na (Avi ce na) y
otros. La Es pa ña ha da do un gran nú me ro de mé di cos, de los
cua les el más ilus tre fue Ibn Zohr.[4] En la ac tua li dad, la me di ci‐ 
na ha de cli na do bas tan te en las ciu da des mu sul ma nas, lo cual
pa re ce ha ber te ni do por cau sa la de cli na ción del pro gre so; pues
es una cien cia pro du ci da por las exi gen cias de la ci vi li za ción y
el lu jo de la vi da ur ba na.

OPÚS CU LO

Los pue blos nó ma das prac ti can una es pe cie de me di ci na
fun da da or di na ria men te en una em píri ca muy li mi ta da y en (la
ob ser va ción de) un pe que ño nú me ro de ca sos par ti cu la res. No‐ 
cio nes he re da das de los an cia nos de la tri bu y de lon ge vas mu‐ 
je res, que a ve ces pue den ser acer ta das has ta cier to pun to, pe ro
no cons ti tu yen un sis te ma (re gu lar y) na tu ral, pues to que no
de ri van de prin ci pios con for mes al tem pe ra men to del hom bre.
Los an ti guos ára bes po seían mu chas de esas no cio nes mé di cas
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y ha bía en tre ellos va rios mé di cos cé le bres, co mo Al-Ha ri th Ibn
Kal da o Ki le da[5] y otros.

Las pres crip cio nes mé di cas que se ha llan en las co lec cio nes
de Tra di cio nes re la ti vas al Pro fe ta se in clu yen en esa ca te go ría
(in com ple ta) y no for man de nin gún mo do par te de la re ve la‐ 
ción di vi na; per te ne cen más bien a aque lla cla se de co no ci‐ 
mien tos co mu nes que siem pre han te ni do cur so en tre los ára‐ 
bes. Se en cuen tran en las Tra di cio nes al gu nas re fe ren cias con‐ 
cer nien tes al Pro fe ta y que ata ñen a sus há bi tos y cons ti tu ción
na tu ral; mas no se nos las pre sen tan co mo re glas a ob ser var. El
Pro fe ta tu vo por mi sión dar nos a co no cer los pre cep tos de la
ley di vi na y no a en se ñar nos la me di ci na y las prác ti cas de la vi‐ 
da usual. Es sa bi do lo que le su ce dió cuan do se tra ta ba de fe‐ 
cun dar las pal mas da ti le ras,[6] y lo que di jo (en esa oca sión):
«Vo so tros sa béis me jor que yo lo que se re la cio na con vues tros
in te re ses mun da nos». Por tan to no es de obli ga ción creer que
las pres crip cio nes mé di cas men cio na das en las Tra di cio nes au‐ 
tén ti cas nos ha yan si do trans mi ti das co mo re glas de pre ci sa ob‐ 
ser va ción; na da de ello in di can di chas Tra di cio nes. So la men te
que se qui sie ra usar esos me di ca men tos con el fin de me re cer la
ben di ción di vi na, y que se les to ma ra con una fe ve rí di ca, de tal
mo do se po drá al can zar un gran be ne fi cio; mas, des de lue go,
no ha cen par te de la me di ci na pro pia men te di cha;[7] a lo su mo
son in di ca cio nes que ates ti guan la ve ra ci dad de la pa la bra (del
Pro fe ta). Con si de rad, por ejem plo, el em pleo de la miel pa ra
cu rar el mal de vien tre.[8] De to das for mas ¡Dios orien ta ha cia la
ver dad!
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CAPÍ TU LO XX

LA AGRI CUL TU RA

LA AGRI CUL TU RA , ra ma de la fí si ca, es un ar te que tie ne por
ob je to las plan tas, en cuan to a los me dios que se pue dan em‐ 
plear pa ra ha cer las bro tar y cre cer; me dios que con sis ten en
rie gos, cui da dos asi duos, me jo ra mien tos de la tie rra, [la se lec‐ 
ción de las es ta cio nes con ve nien tes][1] y la apli ca ción re gu lar de
los me dios que fa vo re cen a su pros pe ri dad y su má xi mo de sa‐ 
rro llo.

Los an ti guos se de di ca ban con gran ahín co a la agri cul tu ra y
es tu dia ban las plan tas des de el pun to de vis ta más am plio; se
ocu pa ban de su plan ta ción, su mul ti pli ca ción, sus pro pie da des,
sus es píri tus (es de cir, es píri tus que re gían su cre ci mien to) y la
coin ci den cia de esos (es píri tus) con los de los as tros y de cier tos
tem plos; co no ci mien tos que se uti li za ban en el ar te de la ma gia.
Por tal mo ti vo da ban aque llos an ti guos tan gran de im por tan cia
a la agri cul tu ra.

El li bro, cu ya com po si ción se atri bu ye a sa bios del pue blo
na ba teo, aquel que lle va por tí tu lo «La agri cul tu ra na ba tea» y
que fue una de las obras grie gas que se han tra du ci do (al ára be),
en cie rra una mul ti tud de en se ñan zas (re fe ren tes a la pro pia
ma te ria); con to do los mu sul ma nes al im po ner se de su con te ni‐ 
do y dar se cuen ta de que la ma gia for ma ba par te del mis mo y
que el es tu dio de es te ar te les era pros cri to, se li mi ta ron a acep‐ 
tar la sec ción que tra ta ba de las plan tas des de el pun to de vis ta
de su plan ta ción y tra ta mien to, de los cui da dos que se les de be
pres tar y de las even tua li da des que se pre sen tan en su pro ce so;
ex clu ye ron así la par te que ver sa ba so bre el otro ar te (la ma gia).



1294

Ibn-el-Auwam[2] hi zo un re su men de di cho li bro, con for mán‐ 
do lo al plan (que los mu sul ma nes ha bían adop ta do), y des de en‐ 
ton ces el otro ar te (es de cir, la ma gia) fue re le ga do al ol vi do.
Mas la ma,[3] sin em bar go, ha re pro du ci do, en sus obras, los
prin ci pa les pro ble mas de ella, tal co mo lo ex pon dre mos en el
ca pí tu lo en que ha bla re mos de la ma gia.

Los pos te rio res han es cri to mu chas obras so bre la agri cul tu‐ 
ra, pe ro se han re du ci do a ha blar de la plan ta ción, del tra ta‐ 
mien to de las plan tas, de los me dios que hay que uti li zar pa ra
ase gu rar las contra las en fer me da des, y los ac ci den tes que per‐ 
ju di can su de sa rro llo, y que sue len ocu rrir.
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CAPÍ TU LO XXI

LA ME TA FÍ SI CA (ILM-EL-ILAHI YAT)

LAS PER SO NAS que cul ti van es ta cien cia di cen que ella tie ne
por fi na li dad la exis ten cia (o el ser) ab so lu ta. Tra ta pri ma ria‐ 
men te de lo que es co mún a los se res tan to cor po ra les co mo es‐ 
pi ri tua les, es de cir, de las «qui di da des», la uni dad, la plu ra li dad,
la ne ce si dad, la po si bi li dad, etc. Lue go exa mi na los prin ci pios
de don de de ri van los se res, prin ci pios que son es pi ri tua les; en
se gui da in da ga có mo los se res ema nan de esos prin ci pios y en
qué or den se pre sen tan. Des pués, se ocu pa de las cir cuns tan cias
en que el al ma se ha lla al de jar el cuer po y re tor nar a su ori gen.
A su en ten der, es ta es una no ble cien cia que pro por cio na el co‐ 
no ci mien to del ser tal cual es, lo cual, se gún su opi nión, es la
fuen te de la fe li ci dad su pre ma. Más ade lan te, re fu ta re mos esas
opi nio nes.

La me ta fí si ca ocu pa, en el or den que esas per so nas asig nan a
las cien cias, un lu gar que si gue in me dia ta men te al de la fí si ca, y
es por es ta ra zón que ellos la han lla ma do (la cien cia) «que vie‐ 
ne des pués de la fí si ca». Los tra ta dos es cri tos so bre es te te ma
por «el pri mer ma es tro» (Aris tó te les) se en cuen tran en po der
del pú bli co. Ibn Si na (Avi ce na) los ha ex trac ta do en su obra
Kitab-esh-Shifa wan-Nadja e Ibn Ros hd (Ave rroes), uno de los
gran des fi ló so fos es pa ño les, hi zo tam bién de los mis mos un
epí to me.[1]

Al gu nos au to res más cer ca nos a no so tros ha bían re dac ta do
tra ta dos so bre las cien cias en se ña das por aqué llos (fi ló so fos),
cuan do Al-Ga za lí re fu tó sus opi nio nes, al mis mo tiem po que
ata ca ba a otras doc tri nas fi lo só fi cas.
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Los es co lás ti cos de las úl ti mas cen tu rias mez cla ron los pro‐ 
ble mas de la teo lo gía es co lás ti ca con los de la fi lo so fía, de bi do a
que las mis mas cues tio nes se pre sen ta ban en las dos cien cias, a
que el ob je to de la es co lás ti ca les pa re cía idénti co al de la fi lo‐ 
so fía y que los pro ble mas de la una se me ja ban a los de la otra.
De tal suer te, las dos cien cias for ma ron, por de cir lo así, una so‐ 
la. Tras ha ber cam bia do el or den adop ta do por los fi ló so fos pa‐ 
ra la dis po si ción de los pro ble mas de la fí si ca y la me ta fí si ca, las
mez cla ron jun ta men te for man do un so lo sis te ma. Aña die ron a
ello una in tro duc ción tra tan do, en pri mer lu gar, las co sas ge ne‐ 
ra les (de los uni ver sos), lue go de los se res cor po ra les y las co sas
que de ri van de ellos; en se gui da, de los se res es pi ri tua les y lo
que se re la cio na con ellos, con ti nuan do así has ta que hu bie ron
ago ta do la ma te ria. Así hi cie ron el imam Ibn-el-Ja tib en su
«Ma bahi th-el-Mas h ri qi ya» (in ves ti ga cio nes ilu mi na ti vas),[2] y
to dos los gran des doc to res de la es co lás ti ca ve ni dos des pués de
él. De ahí re sul tó que los pro ble mas de la es co lás ti ca se en con‐ 
tra ran con fun di dos con los de la fi lo so fía y los li bros es co lás ti‐ 
cos de tal mo do lle nos de cues tio nes fi lo só fi cas que dan la im‐ 
pre sión de que am bas cien cias tie nen el pro pio ob je to y los
mis mos pro ble mas.

Tal si mi li tud no es sin em bar go más que apa ren te, pe ro su fi‐ 
cien te pa ra des con cer tar al pú bli co. En efec to, las cues tio nes
de ba ti das por los es co lás ti cos con sis ten en dog mas re ci bi dos de
la ley re ve la da y (lle ga dos has ta no so tros) tal cual los an ti guos
mu sul ma nes los ha bían trans mi ti do. Los pri me ros cre yen tes no
se ape la ron a la ra zón pa ra ob te ner la cer te za de di chos dog‐ 
mas; no pen sa ron que el em pleo del ra cio ci nio fue ra ne ce sa rio
pa ra pro bar su ve ra ci dad y que de bían fiar se en ello co mo un
apo yo in dis pen sa ble. A su cri te rio, la ra zón no te nía na da que
ver con los dog mas ni con las pre vi sio nes de la ley.

La ins ti tu ción de las prue bas (fun da das en la ra zón) fue
adop ta da por los (pri me ros) es co lás ti cos pa ra te ma de sus tra ta‐ 
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dos, mas no fue, co mo en tre los fi ló so fos, una ten ta ti va pa ra lle‐ 
gar a des cu brir la ver dad y ob te ner, me dian te la de mos tra ción,
el co no ci mien to de lo que era ig no ra do has ta en ton ces. Los es‐ 
co lás ti cos bus ca ban más bien prue bas ra cio na les con el fin de
con fir mar la ve ra ci dad de los dog mas, jus ti fi car las opi nio nes
de los pri me ros mus li mes y re pe ler las doc tri nas in si dio sas que
los in no va do res ha bían emi ti do. Es tos sos te nían que, pa ra
com pro bar la ve ra ci dad de los dog mas, no ha bía me nes ter sino
de prue bas su mi nis tra das por la ra zón, pre vio re co no ci mien to
de que la cer te za de esos dog mas ya era es ta ble ci da por las
prue bas de du ci das de la fe, prue bas que los an ti guos mu sul ma‐ 
nes ha bían sos te ni do, aco gi do y creí do en ellas.

Hay pues una gran di fe ren cia en tre los dos sis te mas. En efec‐ 
to, las per cep cio nes re co gi das por el Le gis la dor ins pi ra do per‐ 
te ne cen a una es fe ra tan vas ta que su pe ra con mu cho a las que
la es pe cu la ción de la ra zón pu die ra pro por cio nar nos; que dan
muy por en ci ma de és tas y las abar can to das, por que pro ce den
de las lu ces di vi nas. Por tan to, no pue den ser so me ti das a una
re gla tan es tre cha co mo la de la es pe cu la ción, ni cla si fi ca das
en tre las per cep cio nes co mu nes a to dos los hom bres. Por ello,
cuan do el Le gis la dor nos orien ta ha cia una per cep ción (o
creen cia), de be mos pre fe rir la a las nues tras pro pias, y con fiar‐ 
nos en ella a ex clu sión de lo de más; no de be mos en sa yar la de‐ 
mos tra ción de su ve ra ci dad por me dio de la ra zón ni (con ci liar‐ 
la con és ta) aun que se opu sie re a ella. An tes al con tra rio, de be‐ 
mos creer con una fe sin ce ra en lo que el Le gis la dor nos ha
pres cri to, ad mi tir sus doc tri nas co mo co no ci mien tos cier tos,
abs te ner nos de ha blar acer ca de los dog mas que no com pren‐ 
de mos, ate ner nos (en cuan to a su cer te za) a los sen ti mien tos del
pro pio Le gis la dor y po ner a un la do el ra cio ci nio.

Lo que in du jo a los es co lás ti cos a pro ce der de otro mo do,
fue ron las in no va cio nes es pe cu la ti vas, ex pues tas por gen tes im‐ 
pías en las de cla ra cio nes que en de re za ban contra las creen cias
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que re ci bi mos de los pri me ros mus li mes. Aque llo hi zo de ci dir a
los es co lás ti cos a re fu tar los con ar gu men tos de la mis ma es pe‐ 
cie que aqué llos ha bían usa do; por eso se vie ron com pe li dos a
ser vir se de ra zo na mien tos de du ci dos de la es pe cu la ción pa ra
apo yar las creen cias que los ante pa sa dos nos han trans mi ti do.
Pe ro los es co lás ti cos no han te ni do por ob je to bus car la ver dad
o la fal se dad de los pro ble mas que per te ne cen a la fí si ca o la
me ta fí si ca; pues ta les bús que das no son de su in cum ben cia. De
suer te al en te rar se uno de esa rea li dad, sa bría dis tin guir cla ra‐ 
men te la di fe ren cia que exis te en tre la es co lás ti ca y la fi lo so fía,
aun que los pos te rio res las ha yan con fun di do en una so la cien‐ 
cia, tan to en la teo ría co mo en sus es cri tos. La ver dad es que ca‐ 
da una de am bas di fie re de la otra, lo mis mo en su ob je ti vo que
en los pro ble mas de que se ocu pa. La con fu sión que he mos se‐ 
ña la do pro vie ne de aque llo que (en am bas cien cias) los pro ble‐ 
mas ca pa ces de de mos tra ción son los mis mos. El es píri tu de ar‐ 
gu men ta ción fue lle va do en tre los es co lás ti cos a tal pun to que
pa re cía ser un es ti mu lan te que los im pul sa ba a bus car en la ra‐ 
zón las prue bas de nues tras creen cias. Mas esa no es la fi na li‐ 
dad de la es co lás ti ca; és ta no de be ser vir sino a im pug nar a los
he te ro do xos, pues las doc tri nas de que ella se ocu pa nos son
im pues tas por la ley co mo ve rí di cas, y de be mos re co no cer las
co mo ta les.

Lía ha bi do en los úl ti mos si glos al gu nos su fis tas de es píri tu
exal ta do que ha bla ban de sus éx ta sis y mez cla ban asi mis mo los
pro ble mas de la fi lo so fía y la es co lás ti ca con sus pro pias doc tri‐ 
nas ha cien do de aque lla fu sión un so lo sis te ma. Ejem plo de ello
sus di ser ta cio nes so bre la pro fe cía, la uni fi ca ción (del hom bre
con Dios), la in fu sión (de la di vi ni dad en el cuer po del hom bre),
la iden ti dad (del mun do con Dios), etc. Mas el he cho es que ca‐ 
da una de esas cien cias tie ne su cam po par ti cu lar y dis tin to. Las
no cio nes su mi nis tra das por el su fis mo se pres tan aún más di fí‐ 
cil men te que las de más a una cla si fi ca ción cien tí fi ca. Ello se de‐ 
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be a que los su fis tas pre ten den re sol ver to cios los pro ble mas
por me dio de per cep cio nes ob te ni das por ellos del mun do es pi‐ 
ri tual, y evi tan el em pleo de la de mos tra ción. Pe ro se sa be cuán
di fie ren las ins pi ra cio nes de ese gé ne ro de las no cio nes pro por‐ 
cio na das por las cien cias; des de lue go no con cuer dan con és tas
ni en sus ten den cias ni en sus re sul ta dos. Ya ha bía mos ex pues to
el ca so y a él re tor na re mos más ade lan te. ¡Dios guía ha cia la
ver dad!
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CAPÍ TU LO XXII

LA MA GIA Y LA CIEN CIA DE LOS TA LIS MA NES

ESTAS cien cias con sis ten en el co no ci mien to de la ma ne ra de
al can zar cier tas ap ti tu des me dian te las cua les el al ma hu ma na
ad quie re el po der de ejer cer in fluen cias so bre el mun do de los
ele men tos, ya sea di rec ta men te, o con la ayu da de co sas ce les‐ 
tes. Es to se lla ma, en el pri mer ca so, «ma gia», y en el se gun do,
«cien cia ta lis má ni ca». Co mo es tas es pe cies de co no ci mien tos
han si do con de na das por las le yes de di ver sos pue blos a cau sa
del per jui cio que pro du cen y la con di ción im pues ta a los que
las prac ti can de di ri gir su es píri tu ha cia un as tro o cual quier
otro ob je to más bien que ha cia Dios, los li bros que tra tan de
ellas son ex tre ma da men te ra ros. Lo que que da de es tas cien cias
só lo se en cuen tra en las obras de ja das por los na ba teos, cal deos
y otros pue blos que exis tie ron an tes de la mi sión del pro fe ta
Moi sés, pues los pro fe tas que apa re cie ron an tes que él no pro‐ 
mul ga ron le yes ni apor ta ron a los hom bres má xi mas de de re‐ 
cho; se li mi ta ron, en sus es cri tos, a ha cer exhor ta cio nes, a en se‐ 
ñar la uni ci dad de Dios y ha blar del pa raí so y del in fierno.

La ma gia y la ta lis má ni ca exis tie ron en tre los asi rios y los
cal deos que ha bi ta ban Ba bi lo nia, y en tre los cop tos de Egip to.
Aque llos pue blos y al gu nos otros po seían obras so bre el par ti‐ 
cu lar y de ja ron ves ti gios (que se re fie ren a ello), pe ro muy po co
de sus pro duc cio nes ha si do tra du ci do (al ára be). No te ne mos
de aque lla épo ca más que el li bro de «La agri cul tu ra na ba tea»,
re dac ta do por Ibn Wahs hi ya se gún los tra ta dos com pues tos por
las gen tes de Ba bi lo nia.[1] A es ta fuen te pre ci sa men te se de be el
co no ci mien to de esas ar tes, y a ellas se ha se gui do en sus di ver‐ 
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sas ra mi fi ca cio nes. Tiem po des pués se es cri bie ron obras, so bre
la ma te ria, ta les co mo «Vo lú me nes de los sie te as tros», los li‐ 
bros de To m tom el hin dú so bre «Fi gu ras de los es ca lo nes y de
los as tros», etc. Lue go sur gió en Orien te Dja bir Ibn Hai yán, el
más gran de sa bio en la ma gia que ha pro du ci do el Is lam. Le yó
los tra ba jos rea li za dos por las gen tes del ofi cio, lo gró el co no ci‐ 
mien to de su ar te, y, ya bien pro fun di za do, ex tra jo del mis mo la
par te me du lar. Exis ten de él va rias obras, en las cua les se ex‐ 
tien de lar ga men te so bre la ma gia e in clu so so bre la al qui mia,
por que es te ar te es una ra ma de la ma gia. En efec to, los cuer pos
de que se com po nen las es pe cies no se de jan trans mu tar de una
for ma en otra sino por la po ten cia «psí qui ca»; el ar te prác ti co
es inú til pa ra ello. La al qui mia pues es una ra ma de la ma gia, tal
co mo lo ha re mos ver más ade lan te en un ca pí tu lo es pe cial.

Des pués de Ibn Hai yán apa re ce Mas la ma Ibn Ah mad-el-
Mad j ri tí (el ma tri ten se), el más gran de ma es tro, en ma te ria de
ma te má ti cas y ope ra cio nes má gi cas, que ha ya exis ti do en tre los
mu sul ma nes es pa ño les. Re su me el con te ni do de to dos aque llos
li bros, co rri ge y re dac ta los prin ci pios en un or den sis te má ti co
y re ú ne los di ver sos pro ce di mien tos que en ce rra ban. De tal
mo do for mó el vo lu men que in ti tu ló «Ga yat-el-Hakim».[2] Des‐ 
pués de él na die es cri bió so bre es tas ma te rias.

Aho ra de be mos ex po ner al gu nas ob ser va cio nes pre li mi na‐ 
res, a efec to de que el lec tor com pren die ra la ver da de ra na tu ra‐ 
le za de la ma gia. Las al mas hu ma nas, aun que cons ti tu yen una
uni dad en cuan to a la es pe cie, se dis tin guen las unas de las otras
por sus cua li da des in di vi dua les. Por tan to pue den cla si fi car se
por ca te go rías te nien do ca da una su ca rác ter es pe cial y de bien‐ 
do a una or ga ni za ción na tu ral y pri mi ti va las cua li da des que la
dis tin guen. En la cla se de los pro fe tas, las al mas po seen la fa cul‐ 
tad de po der [li be rar se de la es pi ri tua li dad hu ma na,[3] a fin de
en trar en la es pi ri tua li dad an ge li cal y ha cer se án gel du ran te el
ins tan te tran si to rio que per sis te ese es ta do de li be ra ción. Eso es
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en que con sis te la re ve la ción, con for me a lo que ha bía mos in di‐ 
ca do en su lu gar.[4] El al ma que se ha lla en ese es ta do po see la
fa cul tad de] par ti ci par de los co no ci mien tos pro pios de Dios,
de con ver sar con los án ge les, y ob te ner, por con se cuen cia ne ce‐ 
sa ria, el po der de ejer cer cier ta in fluen cia so bre los se res crea‐ 
dos. En tre los ma gos, el al ma tie ne por ca rác ter dis tin ti vo la fa‐ 
cul tad de in fluir so bre esos se res y atraer la es pi ri tua li dad de
los as tros a fin de va ler se de ella pa ra la rea li za ción de sus de‐ 
sig nios. Es ta in fluen cia se ejer ce ya por una po ten cia psí qui ca,
ya por un po der satá ni co; mien tras que, en tre los pro fe tas, de ri‐ 
va del Se ñor y se dis tin gue por su ca rác ter di vino. En cuan to a
las gen tes que prac ti can la adi vi na ción, sus al mas tie nen, igual‐ 
men te, un ca rác ter es pe cial, el de co no cer las co sas del mun do
in vi si ble me dian te una po ten cia satá ni ca. De tal mo do, ca da
una de esas cla ses po see su sig no dis tin ti vo.

Las al mas de los que prac ti can la ma gia pue den ca ta lo gar se
en tres ca te go rías: la pri me ra com pren de a las que ejer cen una
in fluen cia con la so la apli ca ción del pen sa mien to, sin te ner re‐ 
cur so a nin gún ins tru men to ni a ayu da al gu na (aje na). Es ta es a
la que los fi ló so fos de sig nan con el tér mino «ma gia». Las al mas
de la se gun da ca te go ría ac túan por me dio de ayu das que ob tie‐ 
nen del tem pe ra men to de las es fe ras ce les tes y de los ele men‐ 
tos, o bien me dian te las pro pie da des de los nú me ros; es to se
lla ma el «ar te ta lis má ni co»; ocu pa un gra do in fe rior al de la
ma gia. Las al mas de la ter ce ra ca te go ría ejer cen una in fluen cia
so bre las fa cul ta des de la ima gi na ción: el hom bre que po see es‐ 
ta ap ti tud se di ri ge a la ima gi na ción del es pec ta dor, y, ac tuan do
so bre ella has ta cier to pun to, le co mu ni ca ideas, imá ge nes y
for mas fan tás ti cas con al gu na re la ción con el pro yec to que tie‐ 
ne en vis ta. Lue go ha ce des cen der aque llas no cio nes de la ima‐ 
gi na ción a los ór ga nos de los sen ti dos, por me dio de la in fluen‐ 
cia que su al ma ejer ce so bre di chos ór ga nos. El re sul ta do de
ello con sis te en que los es pec ta do res vean aque llas for mas apa‐ 
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re cer fue ra de ellos, aun que fic ti cia men te. Se cuen ta que uno de
esos ma gos ha cía apa re cer huer tos, arro yos y cas ti llos en si tios
don de na da de ello exis tía. Los fi ló so fos de sig nan es ta ra ma del
ar te con los nom bres de «pres ti di gi ta ción» y «fan tas ma go ría».

Las cua li da des dis tin ti vas que aca ba mos de enu me rar exis ten
vir tual men te en los ma gos, igual que to das las fa cul ta des hu ma‐ 
nas que exis ten en po ten cia en to do in di vi duo; mas, pa ra po‐ 
ner las en ac to hay que re cu rrir a los ejer ci cios pre pa ra to rios.
En la ma gia, di chos ejer ci cios se li mi tan a en cau zar el pen sa‐ 
mien to ha cia las es fe ras, los as tros, los mun dos su pe rio res y los
de mo nios, dán do les di ver sos tes ti mo nios de ve ne ra ción, ado ra‐ 
ción, su mi sión y hu mi lla ción. Tal di rec ción del es píri tu ha cia
un ob je to que no sea Dios, ta les tes ti mo nios de ve ne ra ción que
se ofre cen a ese ob je to, son ac tos de in fi de li dad. Por tan to, la
prác ti ca de la ma gia es una in fi de li dad, por que la in fi de li dad es
una de sus ma te rias, uno de los me dios que es te ar te po ne en
obra.

De lo que an te ce de se com pren de rá la cues tión que los ca‐ 
suis tas han dis cu ti do fre cuen te men te: «La pe na de muer te in‐ 
fli gi da a un ma go ¿es la con se cuen cia de la in fi de li dad que pre‐ 
ce de al ac to de ma gia, o bien de la con duc ta per ver sa que ha te‐ 
ni do y del mal que ha re sul ta do de ella pa ra los se res?». Pues el
ma go co me te in dis tin ta men te esos dos crí me nes. Otra cues tión
ha sus ci ta do una di ver si dad de opi nio nes en tre los pro pios ca‐ 
suis tas, es to es: la rea li dad de la ma gia. Se sa be que es te ar te, tal
co mo los in di vi duos de las dos pri me ras ca te go rías lo ejer cen,
tie ne una exis ten cia real ex trín se ca, en tan to la de la ter ce ra ca‐ 
te go ría ca re ce de rea li dad. Así pues, al gu nos ule mas, te nien do
en cuen ta las dos pri me ras ca te go rías, han ad mi ti do la rea li dad
de la ma gia; otros, con si de ran do so la men te la ter ce ra ca te go ría,
han si do del pa re cer de que es te ar te no era sino una ilu sión. En
el fon do, to dos te nían ra zón, pues to que la di fe ren cia de sus
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opi nio nes pro ve nía de un ma len ten di mien to; no ha bían re co‐ 
no ci do bien los ca rac te res dis tin ti vos de ca da ca te go ría.

Pues sa bed que los hom bres de só li da in te li gen cia ja más han
te ni do la me nor du da res pec to a la exis ten cia de la ma gia. Han
ad ver ti do los efec tos que ella pro du ce y que ya he mos se ña la do.
Por lo de más, es una cues tión que el Co rán mis mo ci ta (Su ra II,
vers. 102), don de Dios ha bla en es tos tér mi nos: «Mas los de‐ 
mo nios re ne ga ron al en se ñar la ma gia a los hom bres y lo que
fue re ve la do a los dos án ge les, Ha rut y Ma rut, en Ba bi lo nia». Y
am bos no ins truían a na die sin exhor tar le: «So mos tan só lo una
prue ba; no re nun cies a “tu fe”. Los hom bres apren dían de am‐ 
bos lo que ha ce de su nir al ma ri do de su mu jer. Mas, con ello no
po dían per ju di car a na die sino con la anuen cia de Dios». Lee‐ 
mos asi mis mo en As-Sahih que el pro pio Pro fe ta ha bía si do he‐ 
chi za do al pun to de ima gi nar se que ha cía lo que en rea li dad no
ha cía. Pa ra fas ci nar lo de ese mo do se le ha bía pues to un he chi‐ 
zo en un pei ne, en un co po de la na y en una es pa ta de da ti le ra,
es con dién do lo to do en el po zo de De ruán (en Me di na). En eso
Dios en vió le los dos su ras «pre ser va do res» (el  CXI II y el  CXIV),
con el ver sícu lo: «Di: “Me re fu gio en el Se ñor de la al bo ra da, de
la ma li cia de cuan to creó; de la ma li cia de la te ne bro sa no che”,
cuan do se ex tien de; de la ma li cia de las “he chi ce ras” so pla do ras
de nu dos; y de la ma li cia del en vi dio so, cuan do en vi dia». «Pro‐ 
nun ció esa fór mu la —di ce Ais ha— so bre ca da uno de los nu dos
que ha bían ser vi do pa ra he chi zar lo, y se des hi cie ron al ins tan te
uno tras otro».

La prác ti ca de la ma gia era muy ex ten di da en tre los cal deos
de la ra za na ba tea y en tre los asi rios, pue blos que for ma ban la
po bla ción de Ba bi lo nia. El Co rán ha bla del ca so a me nu do,
igual men te la his to ria. En la épo ca de la mi sión de Moi sés, la
ma gia go za ba de una gran re pu ta ción tan to en Ba bi lo nia co mo
en Egip to; por eso los mi la gros ope ra dos por es te pro fe ta eran
con cep tua dos del mis mo gé ne ro que aque llos cu ya fa cul tad los
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ma gos se atri buían y de lo cual se ocu pa ban con por fía. Los
«Ber bi» (an ti guos tem plos) del al to Egip to ofre cen to da vía ves‐ 
ti gios de aquel ar te y pro por cio nan nu me ro sos tes ti mo nios de
su exis ten cia. He mos vis to, con nues tros pro pios ojos, a uno de
esos in di vi duos tra zar la ima gen de una per so na que que ría he‐ 
chi zar. (Esas imá ge nes se com po nen) de co sas cu yas cua li da des
tie nen cier ta re la ción con las in ten cio nes y los pro yec tos del
ope ra dor y re pre sen tan sim bó li ca men te, y con el fin de unir y
de de su nir, los nom bres y las cua li da des de aquel que de be ser
he chi za do. El ma go pro nun cia lue go al gu nas pa la bras so bre la
ima gen que tie ne co lo ca da (an te sí), y que ofre ce la re pre sen ta‐ 
ción real o sim bó li ca de la víc ti ma en turno; lue go so pla y lan za
fue ra de su bo ca una por ción de sa li va y ha ce vi brar al mis mo
tiem po los ór ga nos que ar ti cu lan las le tras de aque lla fór mu la
ma lig na; en se gui da tien de en ci ma de esa ima gen sim bó li ca un
cor del que ha pre pa ra do pa ra ese fin, y le ha ce un nu do, pa ra
sig ni fi car (li te ral «pre sagian do») que obra con re so lu ción y
per sis ten cia, que ha ce un pac to con el de mo nio su aso cia do en
la ope ra ción, en el mo men to en que es cu pía, y pa ra mos trar
que pro ce de con la in ten ción bien de ter mi na da de con so li dar el
he chi zo. A esa ín do le y a aque llas ma lig nas pa la bras se vin cu la
un ma lé fi co es píri tu el cual, en vuel to en sa li va, sa le de la bo ca
del ope ra dor. Va rios ma los es píri tus des cien den en ton ces, y de
ahí re sul ta el mal que el ma go de sea cau sar a su víc ti ma.[5]

He mos vis to tam bién a una per so na que prac ti ca ba la ma gia,
y que no te nía más que apun tar con su de do ha cia un ves ti do o
una piel y mu si tar al gu nas pa la bras, pa ra que ese ob je to se des‐ 
ga rra ra en pe da zos. Si ha cía la mis ma se ña a las ove jas en un
cam po, sus vien tres se re ven ta ban al ins tan te y sus in tes ti nos
caían en tie rra. Se nos ha con ta do que hay ac tual men te en la
In dia in di vi duos que ape nas se ña lan a una per so na con el de do
és ta se des plo ma muer ta; se le abre el cuer po en bus ca del co ra‐ 
zón; pe ro na da se ha lla. Ha cen el mis mo ade mán mi ran do a una
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gra na da; se abre en se gui da la fru ta y no se en cuen tra en ella un
so lo grano. He mos oí do de cir igual men te que, en el país de los
ne gros y en el de los tur cos, hay he chi ce ros que obli gan a las
nu bes a de rra mar sus llu vias so bre si tios de ter mi na dos.

Di re mos to da vía que la prác ti ca del ar te ta lis má ni co nos ha
he cho des cu brir vir tu des ma ra vi llo sas de los nú me ros «ama‐ 
bles»[6] (o «sim pá ti cos»). Di chos nú me ros son: rk y rfd, de los
cua les el pri me ro es «dos cien tos vein te» y el se gun do «dos cien‐ 
tos ochen ta y cua tro».[7] Se les lla ma «ama bles» por que las par‐ 
tes alícuo tas del uno, es de cir, la mi tad, el cuar to, el sex to, el
quin to, etc., al su mar se, dan un re sul ta do igual al otro nú me ro.
[8] Las per so nas que se ocu pan de los ta lis ma nes ase gu ran que
esos nú me ros tie nen una in fluen cia (par ti cu lar), de es ta ble cer la
afi ni dad y la unión en tre los aman tes. Pa ra ello, se le van ta un
te ma pa ra ca da uno de am bos, el uno ba jo el as cen den te de Ve‐ 
nus, mien tras que es te pla ne ta es té en su «ca sa»[9] o en su «exal‐ 
ta ción»[10] pre sen tan do a la lu na un as pec to de ca ri ño y be ne vo‐ 
len cia. Pa ra el se gun do te ma, el as cen den te de be es tar en el
«sép ti mo» (del as cen den te) del pri mer in di vi duo.[11] So bre ca da
uno de es tos te mas se ins cri be uno de los nú me ros ya in di ca‐ 
dos, pe ro atri bu yen do el nú me ro más con si de ra ble a la per so na
cu yo ca ri ño se pro cu ra ría ga nar, es de cir, al ob je to ama do. No
sé si, por el «nú me ro más con si de ra ble» se quie re de sig nar
aquel que ex pre sa la ma yor canti dad o aquel que en cie rra más
par tes (alícuo tas). De ahí re sul ta rá una re la ción tan es tre cha en‐ 
tre los dos ena mo ra dos que di fí cil men te po drían des li gar se el
uno del otro. El au tor del «Ga ya» y otros gran des ma es tros en
es te ar te de cla ran que ello se ha vis to con fir mar por la ex pe‐ 
rien cia.

El «se llo del león», lla ma do tam bién «se llo del gui ja rro»,
pro du ce el mis mo efec to. Pa ra ela bo rar lo, se di se ña so bre un
mol de (o tro quel he cho con) «hind as baa»[12] la fi gu ra de un
león con la co la le van ta da y mor dien do un gui ja rro que ya ha
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par ti do en dos; una ser pien te se des li za en tre sus pier nas y, con
el ho ci co abier to, avan za has ta la ca ra del león; so bre la es pal da
del cua drú pe do se co lo ca la fi gu ra de un es cor pión que se
arras tra. Pa ra ela bo rar es te ta lis mán, se es pe ra que el sol se ha‐ 
lle en la pri me ra o la ter ce ra «faz»[13] del (sig no del) León, y que
los dos gran des as tros se en cuen tren en bue na dis po si ción y
exen tos de to do in flu jo si nies tro. Cuan do el mo men to fa vo ra‐ 
ble se pre sen ta, se acu ña (con aquel tro quel) un (mol de de) oro
del grue so de un «mi th cal»[14] o al go me nos; en se gui da se su me
(esa pie za) en agua de ro sa satu ra da de aza frán, (lue go) se re ti ra
(en vuel ta) en un pe da zo de te la de se da ama ri lla. Se gún la gen te
del ofi cio, la per so na que co ge es te ta lis mán ad quie re so bre la
vo lun tad del sul tán un de ci si vo as cen dien te, dis po ne ili mi ta da‐ 
men te de sus sen ti mien tos y los su je ta a su de seo; al pro pio
tiem po los sul ta nes co bran, por el mis mo me dio, una in fluen cia
enor me so bre sus súb di tos. Ta les fe nó me nos se ha llan ci ta dos
en el «Ga ya» y en las de más obras que tra tan de es tas ma te rias.
La exac ti tud del he cho, ade más, es tá com pro ba da por la ex pe‐ 
rien cia.

Co sa aná lo ga su ce de con el «amu le to[15] sé x tu plo» que se re‐ 
fie re es pe cial men te al sol. He aquí lo que di cen los ma es tros del
ar te ta lis má ni co: «Se le en de re za en el mo men to en que el sol,
lle ga do a su “exal ta ción”,[16] es té li bre de to do in flu jo no ci vo, y
que la lu na, exen ta tam bién de to da ma la in fluen cia, es té en un
“as cen den te” real, don de se no ta que el se ñor del “dé ci mo”[17]

mi ra al se ñor del as cen den te con un sem blan te ca ri ño so y be‐ 
ne vo len te. (Ese es el mo men to) en que los “no bles in di cios”, re‐ 
la ti vos a los na ci mien tos rea les, son exac tos. (Que el amu le to),
des pués de ha ber lo su mer gi do en agua per fu ma da, se al za en‐ 
vuel to en te la de se da ama ri lla». «Di cho amu le to —agre gan—
in flu ye fa vo ra ble men te so bre las re la cio nes con los so be ra nos,
so bre sus va li mien tos y amis tad».
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Exis ten mu chos otros en can ta mien tos de es te gé ne ro. El re‐ 
pe ti da men te ci ta do Kitab-el-Gaya de Mas la ma Ibn Ah mad-el-
Mad j ri tí ofre ce acer ca del par ti cu lar la co lec ción más com ple ta:
in di ca los amu le tos de to das las es pe cies y dis cu te los di ver sos
pro ble mas que se vin cu lan con ellos. Se nos ha di cho que el
imam Fa jr-ed-Din Ibn-el-Ja tib es cri bió, so bre el te ma, una obra
que ti tu ló As-Sirr-el-Maktum (el se cre to re ser va do). Pro duc ción
que nun ca he mos po di do en con trar y que, se gún di cen, es de
am plia cir cu la ción en Orien te en tre la gen te que se ocu pa de
los ta lis ma nes. Se cree que el imam no era muy há bil en es te ar‐ 
te; mas es po si ble que uno se equi vo que.

En el Ma greb se en cuen tra un gru po de in di vi duos que se
de di ca a las prác ti cas de la ma gia y que se co no ce con el nom‐ 
bre de «ba ad jin» (re ven ta do res). Ya he mos men cio na do que,
pa ra des ga rrar una ro pa o una piel, es tos in di vi duos no tie nen
más que se ña lar las con el de do. Del mis mo mo do re vien tan los
vien tres de las ove jas. Hay, en la ac tua li dad, uno de esos hom‐ 
bres; se le lla ma «Al ba adj», por que or di na ria men te em plea la
ma gia con el fin de ma tar el ga na do. De es ta ma ne ra pro cu ra
ha cer se te mer, a efec to de ob te ner de los pro pie ta rios una par te
del pro duc to de sus ani ma les. Los que pro ce den de es te mo do
lo ha cen muy si gi lo sa men te pa ra no ex po ner se a la se ve ri dad
de las au to ri da des. He en contra do al gu nos de es tos he chi ce ros;
he si do tes ti go de sus fe cho rías y me han co mu ni ca do ellos
mis mos que dan a su pen sa mien to una di rec ción par ti cu lar y se
en tre gan a ejer ci cios de un gé ne ro es pe cial, ta les co mo las in vo‐ 
ca cio nes im pías y las ten ta ti vas pa ra aso ciar en sus ac tos a es pi‐ 
ri tua li da des de los «ge nios» y los as tros. Es tu dian un li bro que
tra ta de su ofi cio y que lle va por tí tu lo «Al-ja zi ri ya» (oblicui‐ 
dad). Por me dio de esos ejer ci cios y la di rec ción que dan a su
pen sa mien to, lo gran rea li zar los ac tos que aca ba mos de ci tar.
Su po der no se ex tien de al hom bre li bre, pe ro al can za a los
efec tos mo bi lia rios, a los ani ma les y los es cla vos. De sig nan a
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esos ob je tos con la ex pre sión «las co sas en las cua les el di ne ro
tie ne cur so», es de cir, las di ver sas es pe cies de po se sión que
pue den ven der se y com prar se. Tu ve esos in for mes de al gu nos
de ellos a quie nes he in te rro ga do. He ahí lo re fe ren te a la ma‐ 
gia, los ta lis ma nes y su in fluen cia so bre las co sas de es te mun‐ 
do.

Los fi ló so fos dis tin guen la ma gia del ar te ta lis má ni co, afir‐ 
man do que (los efec tos de am bos) son igual men te de im pre sio‐ 
nes pro du ci das por el al ma hu ma na. Pa ra de mos trar que la fa‐ 
cul tad de ori gi nar esas im pre sio nes exis te en las al mas, ha cen
ob ser var que el al ma obra de una ma ne ra so bre na tu ral, y sin el
em pleo de nin gún me dio ma te rial, so bre el cuer po que la con‐ 
tie ne. «Y ade más —di cen— la na tu ra le za de di chas im pre sio nes
de pen de del es ta do del al ma; unas ve ces es el ca lor que se pro‐ 
du ce en el cuer po a con se cuen cia de un ac ce so de jú bi lo y ale g‐ 
ría; otras ve ces, es la for ma ción de cier tos pen sa mien tos en la
men te, tal co mo su ce de por la ope ra ción de la fa cul tad que for‐ 
ma las opi nio nes. Así el hom bre que an da so bre el bor de de un
mu ro o de una mon ta ña es car pa da cae rá in du da ble men te si la
idea de tal per can ce to ma ra en él cier ta fuer za. Por eso ve mos a
mu chas per so nas que se apli can a ejer ci cios pe li gro sos, a fin de
ha bi tuar se al ries go y ase gu rar se contra la in fluen cia de la ima‐ 
gi na ción. Se las ve an dar en lo al to de los mu ros o so bre cuer‐ 
das ti ran tes sin te mor de caer. Es to de mues tra, pues, la exis ten‐ 
cia de una im pre sión he cha por el al ma la que, pa de cien do el
efec to de la fa cul tad que for ma las opi nio nes, se ha fi gu ra do la
idea de caer. Aho ra bien, pues to que el al ma pue de obrar de esa
ma ne ra so bre el cuer po que le da ca bi da, y eso sin uti li zar los
me dios ma te ria les y na tu ra les, es per mi ti do creer que ella ejer‐ 
za una in fluen cia aná lo ga so bre los de más cuer pos. En efec to, la
re la ción del al ma con to dos los cuer pos, en lo que se re fie re a
ese gé ne ro de im pre sión, es una y mis ma, por que no es tá fi ja y
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em po tra da en su pro pio cuer po (de mo do de no po der des li gar‐ 
se). Por tan to, el al ma pue de ac tuar so bre los de más cuer pos».

He aquí, se gún los fi ló so fos, có mo la ma gia se dis tin gue del
ar te ta lis má ni co: el ma go no ha me nes ter, en sus ope ra cio nes,
de una ayu da (aje na), mien tras que el ta lis ma nis ta es tá obli ga do
a ha cer se asis tir por las es pi ri tua li da des de los as tros, las vir tu‐ 
des ocul tas de los nú me ros, las cua li da des es en cia les de los se‐ 
res y las po si cio nes de la es fe ra ce les te, que, se gún los as tró lo‐ 
gos, ejer cen in flu jos so bre el mun do de los ele men tos. «En la
ma gia —agre gan— es un es píri tu que se une a otro, y en el ar te
ta lis má ni co, es un es píri tu que se une a un cuer po». Con es tas
pa la bras, dan a en ten der que las ín do les su pe rio res y ce les tes se
li gan a las ín do les in fe rio res. Las ín do les su pe rio res, son las es‐ 
pi ri tua li da des de los as tros; por eso, las per so nas que com po‐ 
nen ta lis ma nes re cu rren co mún men te a las prác ti cas de la as‐ 
tro lo gía.

Los mis mos fi ló so fos afir man que el ar te de la ma gia no se
ad quie re; por el con tra rio, di cen, el ma go na ce con una dis po si‐ 
ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de ese gé ne ro de in fluen cia. «He
aquí —aña den— có mo un mi la gro ope ra do por un pro fe ta pue‐ 
de dis tin guir se del efec to de la ma gia: en el pro fe ta, la po ten cia
di vi na ex ci ta en el al ma la fa cul tad de efec tuar (so bre los se res)
una im pre sión mi la gro sa; por tan to es ayu da do, en tal ope ra‐ 
ción, por el es píri tu de Dios. El ma go, en cam bio, obra por sí
mis mo, por la po ten cia de su pro pia al ma, y, en cier tos ca sos,
con el au xi lio de los de mo nios. Exis te pues en tre es tas dos (cla‐ 
ses de hom bres) una di fe ren cia in te li gi ble, real y es en cial».

Por nues tra par te, no so tros nos guia mos en la di fe ren cia ción
en tre un pro fe ta y un ma go por los sig nos ma ni fies tos. Un mi‐ 
la gro no pue de ope rar se sino por un hom bre de bien y con una
bue na in ten ción; no pue de pro ce der sino de una al ma pre dis‐ 
pues ta pa ra la vir tud y de be ser acu cia do de ante ma no por el
pro fe ta y anun cia do co mo prue ba de su pro fe cía. En cuan to a la
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ma gia, no se ejer ce sino por los hom bres per ver sos, de al mas
in cli na das in gé ni ta men te al mal, y pro du ce or di na ria men te los
efec tos no ci vos, co mo, por ejem plo, la de su nión en tre los es po‐ 
sos, el per jui cio a los ad ver sa rios y otras co sas por el es ti lo. Es ta
es la di fe ren cia que hay, se gún los fi ló so fos teó lo gos, en tre el
mi la gro y el ac to de ma gia.[18]

Se ha lla a ve ces en tre los su fis tas quie nes ope ren pro di gios
por un don de Dios, de sa rro llan do la fa cul tad de ejer cer una in‐ 
fluen cia so bre las co sas de es te mun do, in fluen cia que no de be
con fun dir se con la ma gia. Se ma ni fies ta con el con cur so de la
di vi ni dad, en vis ta de que la pro fe sión y la vía (o prác ti ca) del
su fis mo es un res to y una con ti nua ción de la pro fe cía. Por ello
Dios con ce de a los su fis tas un am plio au xi lio; les ayu da con for‐ 
me a la ele va ción que ha yan al can za do en la vía mís ti ca, con‐ 
for me a la in ten si dad de su fe y su ape go al ver bo di vino. Si al‐ 
guno de ellos tu vie re la po si bi li dad de co me ter mal da des, no lo
ha ría: pues ya obran do, ya abs te nién do se, es tá su je to cons tante‐ 
men te a la vo lun tad di vi na. El su fis ta na da ha ce ja más sin la
pre via au to ri za ción del Al tí si mo; si pro ce die ra de otro mo do,
se apar ta ría de la ver da de ra sen da y me nos ca ba ría muy pro ba‐ 
ble men te el gra do de es pl ri tua lis mo que ha bía lo gra do.

Pues to que to do mi la gro se efec túa con el au xi lio del es píri tu
de Dios y me dian te el po der di vino, nin gún efec to de ma gia
pue de opo nér s ele. Ejem plo de ello lo que su ce dió a los ma gos
de Fa ra ón en su lu cha con Moi sés: «Su bá cu lo hi zo pre va le cer
la ver dad y des va ne ció to do lo que (ellos) ha bían fin gi do». (Co‐ 
rán, su ra VII, vers. 118). Su ma gia des apa re ció, ano na da da co mo
si ja más hu bie ra exis ti do. Pen sad asi mis mo en el ver sícu lo que
el Pro fe ta re ci bió de Dios con los dos su ras pre ser va do res:[19]

«Me re fu gio en el Se ñor de la al bo ra da…». «Re ci tó esa fór mu la
—di ce Ais ha— so bre ca da uno de los nu dos que ha bían ser vi do
pa ra he chi zar lo, y se des hi cie ron al ins tan te uno tras otro». La
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ma gia no se man tie ne an te el nom bre de Dios, a con di ción de
que se in vo que con una fe sin ce ra.

Los his to ria do res cuen tan que, en el «Di re fch Ka vian»,[20] u
ori fla ma de Co s roes (rey de Per sia), se veía el «amu le to cén tu‐ 
plo for ma do de nú me ros».[21] Se ha bía bor da do allí ese sím bo lo
ba jo cier tos as cen den tes de la es fe ra ce les te, as cen den tes cu ya
apa ri ción se ha bía ob ser va do an tes de ini ciar la la bor. Cuan do
ocu rrió la de rro ta to tal del ejérci to per sa en Ca de ci ya y la
muer te de Ros tum (su ge ne ral en je fe) en el cam po de ba ta lla, se
en contró el es tan dar te, que ha bía caí do por tie rra. Se gún las
per so nas ver sa das en ta lis ma nes y amu le tos, aque lla fi gu ra te‐ 
nía por fi na li dad ase gu rar la vic to ria al es tan dar te que la lle va‐ 
ría o iría jun to a ella; tal es tan dar te nun ca de bía re cu lar. Con
to do, es ta oca sión tro pe zó con el obs tá cu lo en la po ten cia di vi‐ 
na, en la fe que alen ta ba a los an ti guos Com pa ñe ros del Pro fe ta
y en su adhe sión al ver bo de Dios. Por es te ver bo, to dos los nu‐ 
dos de la ma gia fue ron des ba ra ta dos «y lo que los he chi ce ros
ha bían si mu la do que dó de fi ni ti va men te ani qui la do». (Co rán,
su ra VII, vers. 117).

La ley di vi na no ha ce nin gu na dis tin ción en tre la ma gia, el
ar te ta lis má ni co y sus res pec ti vos in flu jos; to do lo in clu ye en la
ca te go ría de las co sas pros cri tas. El Le gis la dor nos au to ri za los
ac tos que en cau zan a nues tros pen sa mien tos ha cia la re li gión,
por que ella nos ase gu ra la di cha en la otra vi da; nos per mi te las
ac ti vi da des que, a la vez que nos pro por cio nan la sub sis ten cia,
ga ran ti zan nues tro bien es tar en es te mun do. En cuan to a los
ac tos que no con si de ra mos in clui dos en esos dos con cep tos,
pue den cla si fi car se así: aque llos que son más o me nos no ci vos,
la ma gia, por ejem plo, que pro du ce real men te el mal; el ar te de
los ta lis ma nes, cu yos efec tos son idénti cos a los de la ma gia; y
la as tro lo gía, ar te per ni cio so por su ín do le por que en se ña a
creer en las in fluen cias (de los as tros) e im pli ca me nos ca bo a los
dog mas de la fe al atri buir los acon te ci mien tos (de es te mun do)
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a otro agen te que Dios. To das es tas prác ti cas son con de na das
por la ley de bi do a su afi ni dad con el mal. Por lo que res pec ta a
los ac tos que no nos in te re san y que no en tra ñan nin gún mal, el
inhi bir nos de ellos no nos ale ja del fa vor di vino: el me jor tes ti‐ 
mo nio que uno pue da dar de su su mi sión al ser Su pre mo, es
abs te ner se de lo que no le in cum be. Pues la ley ha co lo ca do la
ma gia, los ta lis ma nes y las in fluen cias en un mis mo ca pí tu lo, a
cau sa del mal que les es inhe ren te; los ha pros cri to y con de na‐ 
do de un mo do par ti cu lar.

A la ma ne ra de que los fi ló so fos pre ten den dis tin guir en tre
un mi la gro y un efec to de ma gia, pue de opo ner se la de los teó‐ 
lo gos es co lás ti cos: —«Ved —di cen— si hay un “taha ddi”,» es de‐ 
cir, una de cla ra ción pre via del ad ve nir de un mi la gro con for me
a lo que se anun cia.[22] Ex po nen asi mis mo la im po si bi li dad de
un mi la gro que vi nie ra a con fir mar un em bus te: «La sim ple ra‐ 
zón —aña den— nos in di ca que la cua li dad es en cial del mi la gro,
es la con fir ma ción de una ver dad; si un mi la gro tu vie ra lu gar
pa ra apo yar una men ti ra, el (pro fe ta) ver da de ro se con ver ti ría
en men ti ro so, lo cual es ab sur do. Por tan to hay que ad mi tir, co‐ 
mo un prin ci pio ab so lu to, que el mi la gro no pue de ja más ope‐ 
rar se pa ra acre di tar un em bus te».

Ya ha bía mos men cio na do que los fi ló so fos (mu sul ma nes) se‐ 
ña lan en tre los mi la gros y los efec tos de la ma gia la mis ma dis‐ 
tan cia que se pa ra los dos ex tre mos del bien y del mal. Por en de
el he chi ce ro es in ca paz de pro du cir el bien o de uti li zar su ar te
con una bue na in ten ción; por el con tra rio, a aquel que ve ri fi ca
los mi la gros no le es da ble ori gi nar el mal, ni usar los me dios
que pu die ran cau sar lo. Por con si guien te, los pro fe tas y los he‐ 
chi ce ros se ha llan si tua dos, por su ín do le in na ta, en dos ex tre‐ 
mos opues tos, el uno es el del bien, el otro, del mal.

(«Sec ción»). Los efec tos pro du ci dos por el mal de ojo se in‐ 
clu yen en el nú me ro de las im pre sio nes que re sul tan de la in‐ 
fluen cia del al ma. Pro ce den del al ma del in di vi duo do ta do de la
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fa cul tad del mal de ojo y tie nen lu gar cuan do él ve una ca li dad
o un ob je to cu yo as pec to le cau sa pla cer. Su ad mi ra ción se
vuel ve tan in ten sa que ha ce na cer en su en tra ña un sen ti mien to
de en vi dia jun ta men te al de seo de arre ba tar esa ca li dad o ese
ob je to a quien los po see. En ton ces apa re cen los efec tos per ni‐ 
cio sos de di cha fa cul tad, o sea, del mal de ojo, fa cul tad in gé ni ta,
de bi da a la or ga ni za ción del in di vi duo. Es tos efec tos di fie ren
de to dos los de más que se pro du cen por la in fluen cia del al ma:
de ri van de una fa cul tad in na ta que no per ma ne ce iner te, no
obe de ce a la vo lun tad de quien la po see, y no se ad quie re. Las
de más im pre sio nes pro du ci das por el al ma de pen den de la vo‐ 
lun tad de quien las efec túe, aun que pro ce die ran de una fa cul tad
no ad qui ri da (es de cir, in gé ni ta). La dis po si ción in na ta (del in‐ 
di vi duo) es (por lo tan to) ca paz de pro du cir cier tas im pre sio‐ 
nes, mas no es (siem pre) la po ten cia que las efec túa. Por ello el
in di vi duo cu yo mal de ojo ha cau sa do la muer te de al guien no
in cu rre en la pe na ca pi tal, en cam bio aquel que qui ta la vi da a
su se me jan te por me dio de la ma gia o de los ta lis ma nes es con‐ 
de na do a muer te. En efec to, una des gra cia cau sa da por el mal
de ojo no pro vie ne de la in ten ción del in di vi duo, ni de su vo‐ 
lun tad, tam po co de su ne gli gen cia; es te hom bre es tá cons ti tui‐ 
do por la na tu ra le za de ma ne ra que sus im pre sio nes pro ce den
de él (sin la in ter ven ción de su vo lun tad). Por lo de más, ¡Dios
me jor lo sa be en su om nis cien cia!

LAS PRO PIE DA DES OCUL TAS DE LAS LE TRAS DEL
AL FA BE TO

Es ta cien cia se lla ma hoy «si mia»,[23] tér mino que, em plea do
an tes en el ar te ta lis má ni co, fue des via do de su acep ción pri mi‐ 



1315

ti va pa ra ser in tro du ci do en la tec no lo gía usa da por esa cla se de
su fis tas que se de no mi nan «gen tes que po seen el po der» (de
obrar so bre los se res crea dos). Se le ha em plea do de es ta ma ne‐ 
ra, así co mo se em plea lo uni ver sal pa ra de sig nar lo par ti cu lar.
Es ta cien cia to mó su ori gen des pués de la pro mul ga ción del Is‐ 
lam, cuan do los «su fis tas exal ta dos» em pe za ron a apa re cer en
el mun do y a mos trar su in cli na ción a las prác ti cas que sir ven
pa ra li be rar al al ma del ve lo de los sen ti dos. Rea li za ron en ton‐ 
ces co sas so bre na tu ra les y ejer cie ron un po der dis cre cio nal so‐ 
bre el mun do de los ele men tos; com pu sie ron li bros, in ven ta ron
una tec no lo gía y pre ten die ron re co no cer có mo y en qué or den
los se res exis ten tes pro ce die ron del (Ser) úni co. Ma ni fes ta ron
que la per fec ción (de la vir tud) de los nom bres pro vie ne del
con cur so de los es píri tus que pre si den las es fe ras y los as tros,
que la na tu ra le za de las le tras y sus pro pie da des ocul tas se co‐ 
mu ni can a los nom bres (que es tán for ma dos de ellas); que los
nom bres ha cen sen tir sus vir tu des (se cre tas) de la mis ma ma ne‐ 
ra a los se res crea dos, y que és tos re co rren, des de su crea ción,
las di ver sas fa ses de la exis ten cia y pue den in di car los mis te‐ 
rios. De ahí ha sur gi do una cien cia, la que tra ta de las vir tu des
ocul tas de las le tras y for ma una sub di vi sión de la ma gia na tu‐ 
ral (si mia). Es im po si ble de sig nar exac ta men te su ob je to o enu‐ 
me rar to dos los pro ble mas de que se ocu pa.

De be mos a Al-Bu ní,[24] a Ibn-el-Ara bí[25] y a otros au to res que
han se gui do sus hue llas, un gran nú me ro de obras so bre es ta
cien cia, y, se gún lo que ex po nen, ve mos que es ta cien cia tie ne
por fin y por re sul ta do dar, a las al mas per fec tas en cien cia y
re li gión,[26] el po der de obrar so bre el mun do de la na tu ra le za,
al can zan do es te ob je ti vo con la ayu da de los nom bres ex ce len‐ 
tes (los de Dios) y de cier tos vo ca blos de vir tu des di vi nas, (vo‐ 
ca blos) que se com po nen de le tras con te nien do cua li da des
ocul tas las cua les se co mu ni can a los se res (crea dos).
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(Los su fis tas) no con cuer dan en tre sí cuan do tra tan de ex pli‐ 
car la ma ne ra de ha cer que las vir tu des se cre tas de las le tras pu‐ 
die ran dar al al ma el po der de obrar (so bre los se res). Unos, su‐ 
po nien do que esa cua li dad de pen de del tem pe ra men to mis mo
de las le tras, las or de nan en cua tro cla ses, co rres pon dien tes a
los (cua tro) ele men tos. A ca da uno de los tem pe ra men tos na tu‐ 
ra les asig nan una par te de esas le tras, las que dan (al al ma) la fa‐ 
cul tad de in mis cuir se, sea co mo agen te, sea co mo pa cien te, en
la na tu ra le za del ele men to que le co rres pon de. Se gún es te sis te‐ 
ma ar ti fi cial, que ellos lla man «tak sir» (frac cio na mien to) y que
co rres pon de a las (cua tro) es pe cies de ele men tos, di vi den las le‐ 
tras en cua tro cla ses: las íg neas, las aé reas, las ácueas y las té‐ 
rreas. Así atri bu yen la «alif» (a) al fue go, la «ba» (b) al ai re, la
«djim» (dj) al agua, y la «dal» (d) a la tie rra. To man do en ton ces
las de más le tras, con ti núan la ope ra ción has ta el fin del al fa be‐ 
to. De es ta suer te, el ele men to del fue go ob tie ne sie te le tras: la
«alif» (a), la «he» (h), la «tha», la «mim» (m), la «fa» (efe), la
«sin» (s) y la «dzal». Al ai re co rres pon de otro tan to; o sean: la
«ba» (b), la «wau» (w), la «ya» (i), la «nun» (n), la «dhad», la «ta»
(t) y la «dha» (z). Al ele men to del agua le to can otras sie te: la
«djim» (dj), la «zain», la «kaf» (k), la «sad», la «qaf» (q), la «the»
(c) y la «gain» (g). A la tie rra per te ne ce el mis mo nú me ro: la
«dal» (d), la «ha», la «lam» (l), la «ain», la «ra» (r), la «ja» (j) y la
«shin» (sh).

Las le tras íg neas ale jan las en fer me da des de los res fríos y du‐ 
pli can, en ca so de ne ce si dad, la fuer za del ca lor, ya sea efec ti va‐ 
men te (lit. «sen si ble men te»), ya sea vir tual men te; al mis mo
tiem po dan a (la in fluen cia del pla ne ta) Mar te do ble fuer za pa ra
gue rrear, ani qui lar y ata car. Las le tras ácueas ex pul san las en‐ 
fer me da des fe bri les, co mo las ca len tu ras, etc., y du pli can, ca so
ne ce sa rio, sea efec ti va men te, sea vir tual men te, las fuer zas del
frío, co mo el de la lu na.
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Se gún otros, la po ten cia mis te rio sa me dian te la cual las le‐ 
tras ha cen obrar al al ma (so bre los se res crea dos) de ri va de una
re la ción nu mé ri ca: las le tras del al fa be to de sig nan cier tos nú‐ 
me ros que les co rres pon den y cu yo va lor ha si do de ter mi na do
con ven cio nal men te, o por su pro pia na tu ra le za.[27] Aho ra bien,
pues to que los nú me ros tie nen una re la ción en tre sí, las le tras
de ben te ner la tam bién en tre ellas, pues hay una re la ción en tre
la «ba», la «kaf» y «ra», por cuan to que in di can los dos de los
tres pri me ros ór de nes; por que «ba» ex pre sa «dos» en el or den
de las uni da des; «kaf» in di ca «dos» en el de las de ce nas, y «ra»
re pre sen ta «dos» en el or den de las cen te nas. Es tas le tras tie nen
to da vía una re la ción con la «dal», la «mim» y la «ta», pues to
que és tas de sig nan los cuar tos (de los tres pri me ros ór de nes), y
en tre los se gun dos y los cuar tos hay una re la ción del du plo.

Los nom bres así co mo los nú me ros han ser vi do pa ra for mar
dos amu le tos; ca da cla se de le tras pro por cio nó uno que le co‐ 
rres pon de en lo que se re fie re al nú me ro, sea de ci fras,[28] sea de
le tras. La re la ción que exis te en tre las vir tu des se cre tas de las
le tras y las de los nú me ros da a la fa cul tad de obrar so bre los
se res un tem pe ra men to par ti cu lar. Di fí cil men te se aprehen den
las re la cio nes ocul tas que exis ten en tre las le tras y los tem pe ra‐ 
men tos de los se res, o en tre las le tras y los nú me ros; ta les pro‐ 
ble mas no son del do mi nio de las cien cias (po si ti vas) y no se
de jan re sol ver por me dio de ra zo na mien tos si lo gís ti cos. Se gún
los su fis tas, es ne ce sa rio re cu rrir al «gus to»[29] y al sen ti mien to
ex pe ri men ta do por el al ma cuan do se li be ra del ve lo de los sen‐ 
ti dos (pa ra te ner la so lu ción de es tos pro ble mas). «No hay que
ima gi nar se —di ce Al-Bu ní— que se pu die ran co no cer las vir tu‐ 
des de las le tras sir vién do se del ra cio ci nio; no se lle ga ría a ello
sino por la con tem pla ción y por la gra cia di vi na».

Las pa la bras, así co mo las le tras de que se com po nen, pro‐ 
por cio nan al al ma la fa cul tad de obrar so bre el mun do de la na‐ 
tu ra le za y, por con si guien te, ha cer im pre sio nes en los se res
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crea dos. Ello es una in fluen cia que no se po dría ne gar, pues to
que su exis ten cia es tá com pro ba da por re la tos au ténti cos que
nos han lle ga do re la ti vos a (pro di gios ope ra dos por) mu chos
su fis tas. Uno se ima gi na, pe ro erró nea men te, que el ac to ejer ci‐ 
do por el al ma (so bre los se res de es te mun do) es idén ti ca men te
el mis mo en tre los su fis tas y las gen tes que ope ran con los ta lis‐ 
ma nes. Sí es ne ce sa rio re fe rir se a las rea li za cio nes que és tos
han lo gra do, pues la in fluen cia de los ta lis ma nes de pen de en
rea li dad de cier tas po ten cias es pi ri tua les (pro ve nien tes) de la
sus tan cia de la fuer za.[30] Ha ce sen tir su do mi nio y su po ten cia
en to do lo que con sis te en una com bi na ción de ele men tos, y
ello por me dio de las vir tu des ocul tas que se ha llan en las es fe‐ 
ras ce les tes, de las re la cio nes que exis ten en tre los nú me ros y
los sahu me rios que atraen a la es pi ri tua li dad a que es tán de di‐ 
ca dos. Se li ga (es ta es pi ri tua li dad) al ta lis mán por la po ten cia
del pen sa mien to, y se atan así las na tu ra le zas del mun do su pe‐ 
rior a las del mun do in fe rior. «El ta lis mán —agre gan— es co mo
una le va du ra com pues ta de los (mis mos) ele men tos te rres tres,
aé reos, ácueos e íg neos que se en cuen tran en la to ta li dad de los
(se res com pues tos, le va du ra) ca paz de cam biar to das (las sus‐ 
tan cias) en que se in tro du ce, y de obrar so bre ellas de ma ne ra
de con ver tir las en su pro pia es en cia y dar les su pro pia for ma.
Pue de com pa rár se la al eli xir (o pie dra fi lo so fal), le va du ra que
trans mu ta en su pro pia es en cia los cuer pos mi ne ra les en que se
le ha ce pe ne trar.[31]

Par tien do de es te prin ci pio, ma ni fies tan que el ob je to de la
al qui mia es (ha cer obrar) un cuer po so bre otro, ya que to das las
par tes ele men ta les del eli xir son cor po ra les, y que la fi na li dad
del ar te ta lis má ni co es (ha cer obrar) un es píri tu so bre un cuer‐ 
po, pues to que, por es te ar te, se li gan las na tu ra le zas del mun do
su pe rior a las del mun do in fe rior; pues las pri me ras son es pi ri‐ 
tua les y las úl ti mas cor po ra les.
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Hay, en tre las gen tes que prac ti can el ar te ta lis má ni co y las
que po nen en obra las vir tu des se cre tas de los nom bres, una di‐ 
fe ren cia real en lo que res pec ta a la ma ne ra de ha cer obrar al al‐ 
ma (so bre los se res crea dos). Pa ra apre ciar la, ha ce fal ta des de
lue go re cor dar que la fa cul tad de obrar en to da la ex ten sión del
mun do de la na tu ra le za per te ne ce al al ma hu ma na y al pen sa‐ 
mien to del hom bre. Es ta al ma tie ne de su es en cia el po der de
abar car la na tu ra le za y do mi nar la, mas su ac ción, en tre los que
ope ran por me dio de los ta lis ma nes, se li mi ta a to mar de lo al to
la es pi ri tua li dad de las es fe ras y en la zar la a cier tas fi gu ras o
cier tas re la cio nes nu mé ri cas. De allí re sul ta una es pe cie de
mes co lan za que, por su ín do le, cam bia y trans mu ta (lo que to‐ 
ca), tal co mo ope ra la le va du ra so bre las ma te rias en que se in‐ 
tro du ce. (Di re mos lue go que) es co sa dis tin ta de lo que aque‐ 
llos, pa ra dar a su al ma esa fa cul tad de obrar, se sir ven, co mo
las pro pie da des se cre tas de los nom bres; pues no con si guen
sino la con se cuen cia de una gran de con ten ción de es píri tu; de‐ 
be rían es tar ilu mi na dos por la luz ce les te y sos te ni dos por el
au xi lio di vino. La na tu ra le za (ex ter na) se de ja en tal ca so do mi‐ 
nar, sin ofre cer re sis ten cia y sin te ner re cur sos a las in fluen cias
de las es fe ras ni a otros me dios, pues to que el au xi lio di vino es
más efi caz que cual quie ra otra in fluen cia. Los que ope ran con
los ta lis ma nes no tie nen me nes ter sino de un muy li ge ro ejer ci‐ 
cio pre pa ra to rio cuan do quie ren pro por cio nar a su al ma el po‐ 
der de ha cer des cen der la es pi ri tua li dad de las es fe ras. ¡Cuán les
es fá cil dar a su es píri tu la di rec ción con ve nien te! ¡Cuán po co
fa ti ga bles son sus ejer ci cios, si se com pa ran con los ejer ci cios
tras cen den tes de los hom bres (los su fis tas) que em plean las vir‐ 
tu des mis te rio sas de los nom bres! (Los ta lis ma nis tas) no pro cu‐ 
ran obrar so bre los se res por me dio de su al ma, por que un ve lo
(el de los sen ti dos) se les in ter po ne, y, si es ta fa cul tad les es al‐ 
can za ble, ello no se ría más que un sim ple ac ci den te y una gra‐ 
cia del cie lo. Si ellos (los su fis tas) ig no ran los ar ca nos de Dios y
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las ver da des del reino ce les te —lo que no se al can za sino me‐ 
dian te la con tem pla ción y pre via de ve la ción (del ve lo de los
sen ti dos) —; si se li mi tan a es tu diar las re la cio nes que exis ten
en tre los nom bres, las cua li da des de las le tras y las de las pa la‐ 
bras; si, con el fin que se pro po nen, em plean (úni ca men te) esas
re la cio nes, es de cir, si pro ce den co mo aque llas per so nas que se
de sig nan or di na ria men te con el nom bre de «gen tes de la si‐ 
mia» (o de la ma gia na tu ral), en ton ces na da les dis tin gui rá de
los que ope ran por me dio de ta lis ma nes; y, en tal ca so, de be ría‐ 
mos con ce der les más con fian za, por que sen ci lla men te se apo‐ 
yan en los prin ci pios jus ti fi ca dos por la na tu ra le za (de las co sas)
co mo por la cien cia, y si guen un sis te ma de doc tri na bien or de‐ 
na do.

En cuan to a los que ope ran por me dio de las vir tu des se cre‐ 
tas de los nom bres, si no tie nen pa ra se cun dar les la fa cul tad de
de ve lar (el ve lo de los sen ti dos), a fin de ob te ner el co no ci mien‐ 
to de las vir tu des rea les que exis ten en las pa la bras y los efec tos
re sul tan tes de las re la cio nes (que exis ten en tre los nom bres,
etc.) —lo que les su ce de cuan do no pres tan a ello to da su aten‐ 
ción—, si no han es tu dia do las cien cias con for me a un sis te ma
de re glas dig no de con fian za, es tos hom bres ocu pa rán siem pre
un si tio in fe rior.

Los que ope ran por me dio de los nom bres mez clan a ve ces
las in fluen cias de las pa la bras y de los nom bres con los de los
as tros; asig nan a los nom bres su bli mes (los de Dios), o a los
amu le tos que han le van ta do con esos nom bres, o in clu so a to‐ 
dos los nom bres (in dis tin ta men te), ho ras[32] (fa vo ra bles a su em‐ 
pleo, que par ti ci pan de las) cua li da des be né fi cas del as tro que
es tá en re la ción con el nom bre (del que se ocu pa). Al-Bu ní ha
se gui do es ta prác ti ca en su obra Al-Anmat.[33] Se gún (los su fis‐ 
tas), es tas re la cio nes ema nan de la «pre sen cia per fec ti va»,[34] la
cual es la mis ma que la del «bar zaj» de la «per fec ción no mi‐ 
nal»,[35] y esas vir tu des no des cien den (de las es fe ras) sino pa ra
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ser dis tri bui das a los se res (lit. «a las ver da des») con for me a las
re la cio nes que pue dan ha ber en tre ellos. Di cen tam bién que,
pa ra apre ciar (las vir tu des de las pa la bras) de be te ner se re cur so
a la con tem pla ción, pues to da ten ta ti va he cha con ese fin por
una per so na que, al es tar des pro vis ta de la fa cul tad con tem pla‐ 
ti va acep ta ra las opi nio nes aje nas acer ca de di chas re la cio nes,
ha de co lo car se en la mis ma lí nea de las ope ra cio nes de un ta‐ 
lis ma nis ta. Pue de de cir se in clu si ve que es ta per so na me re ce ría
ma yor con fian za, tal co mo ya he mos ad ver ti do.

Los in di vi duos que com po nen los ta lis ma nes com bi nan a ve‐ 
ces en sus pro ce di mien tos las vir tu des de los as tros con las de
las in vo ca cio nes, for ma das de pa la bras que tie nen con los as‐ 
tros una re la ción es pe cial. Mas, a su pa re cer, las re la cio nes de
esas pa la bras (con los as tros) no son del mis mo gé ne ro que
aque llas de las que las per so nas que es tu dian las (vir tu des se cre‐ 
tas de los) nom bres to man co no ci mien to cuan do es tán ab sor tos
en la con tem pla ción. «De pen den —di cen— de prin ci pios fun‐ 
da men ta les del sis te ma de los pro ce di mien tos má gi cos que em‐ 
plea mos con el fin de de ter mi nar la ma ne ra de que los (in flu jos
de los) as tros se re par tie ran en tre las di ver sas ca te go rías de los
se res crea dos, es de cir, las sus tan cias, los ac ci den tes, las es en‐ 
cias y los mi ne ra les; a esas ca te go rías hay que aña dir las le tras y
las pa la bras. A ca da as tro per te ne ce es pe cial men te una par te de
es tos se res».

Se ha fun da do so bre es ta ba se una obra tan sin gu lar co mo
re pren si ble: los ca pí tu los y los ver sícu los del Co rán se en cuen‐ 
tran allí dis tri bui dos (y co lo ca dos) co mo to do lo de más (ba jo el
in flu jo de los as tros). Tal co mo ha he cho Mas la ma-el-Mad j ri tí
en su «Ga ya». Al-Bu ní evi den te men te ha se gui do el mis mo sis‐ 
te ma en su «An mat»; re co rred es te li bro, exa mi nad las in vo ca‐ 
cio nes que en cie rra; ob ser vad có mo el au tor las ha dis tri bui do
en tre las ho ras de los sie te as tros;[36] to mad en se gui da el «Ga‐ 
ya» y ved allí los «qia ma» de los as tros, es de cir, las in vo ca cio‐ 
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nes que les son par ti cu la res, y que son lla ma das así por que se
les pro nun cia man te nién do se de pie:[37] cuan do vos ha yáis exa‐ 
mi na do es tas obras, es ta réis con ven ci do de nues tra aser ción.
(Es ta con cor dan cia en tre las dos obras) ha de bi do re sul tar, ya
sea de la iden ti dad de las ma te rias de que tra tan, ya sea de la re‐ 
la ción que exis te en tre la for ma ción pri mi ti va y el «bar zaj» del
co no ci mien to.

No hay que ima gi nar se que to da cien cia re pro ba da por la ley
de be ser con si de ra da co mo no exis ten te; la ma gia es tá pros cri‐ 
ta, mas su rea li dad no es me nos cier ta. De to dos mo dos, los co‐ 
no ci mien tos que Dios nos ha ins trui do bas tan pa ra to do, «y só‐ 
lo se os ha con ce di do una mí ni ma par te del sa ber». (Co rán, su‐ 
ra XVII, vers. 85).

«Es ta ble ci mien to de una ver dad y dis cu sión de un pun to su‐ 
til».[38] La «si mia» (o ma gia na tu ral) es real men te una ra ma de la
ma gia, tal co mo lo he mos mos tra do, y la fa cul tad de ser vir se de
ella se ad quie re por el em pleo de ejer ci cios que la ley no con de‐ 
na. Ya ha bía mos ad ver ti do que, en dos cla ses de hom bres, el al‐ 
ma pue de ac tuar so bre los nom bres de los se res crea dos. Los
pro fe tas, que for ma ban una de es tas cla ses, obra ban allí me‐ 
dian te una fa cul tad di vi na que Dios ha bía im plan ta do en su na‐ 
tu ra le za; los ma gos (que com po nen la otra cla se) ope ran me‐ 
dian te una fa cul tad sí qui ca que les es in na ta. Los hom bres san‐ 
tos pue den ad qui rir es ta fa cul tad por la vir tud de la pro fe sión
de fe; en ellos, es uno de los re sul ta dos oca sio na dos por el des‐ 
po ja mien to (de las pa sio nes mun da nas que preo cu pan al al ma);
les na ce sin que ha yan pro cu ra do ob te ner la y les lle ga co mo un
don ines pe ra do. Los que es tán bien arrai ga dos (en los há bi tos
de la vi da as cé ti ca) tra tan de evi tar es ta mer ced cuan do se les
pre sen ta; rue gan al Se ñor li be rar los de una fa cul tad que mi ran
co mo una ten ta ción. Se cuen ta que Abu Ya zid-el-Bas ta mí,[39]

ha llán do se en una si tua ción des di cha da, lle gó una tar de a la
ori lla del Ti gris. (Al que rer atra ve sar el río), vio las dos ri be ras
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apro xi mar se has ta to car se de lan te de él. (En lu gar de apro ve‐ 
char aquel fa vor), ro gó a Dios li be rar le de la ten ta ción: «¡No!,
ex cla mó, no quie ro abu sar de mi cré di to an te el Se ñor con el
fin de aho rrar un ocha vo». Ha bién do se em bar ca do lue go en un
bo te de pa sa je, atra ve só el Ti gris con los bo te ros.

La fa cul tad in gé ni ta de ejer cer la ma gia no pa sa ja más de la
po ten cia al ac to, en tan to no se le ex ci te por me dio de ejer ci cios
pre pa ra to rios. La que no es in na ta, sino ad qui ri da, es in fe rior a
la otra, y el em pleo de ejer ci cios pre pa ra to rios es to da vía más
ne ce sa rio pa ra ac ti var la. La ín do le de los ejer ci cios má gi cos es
bien co no ci da; Mas la ma-el-Mad j ri tí ha se ña la do, en su «Ga ya»,
las di ver sas es pe cies y la ma ne ra de (efec tuar las). Dja ber Ibn
Hai yan las ha men cio na do tam bién en sus tra ta dos, y al gu nos
otros au to res han de ja do obras so bre el te ma. El es tu dio de es‐ 
tos li bros ocu pa una mul ti tud de gen tes que es pe ran ad qui rir el
co no ci mien to de la ma gia apren dien do las re glas y las con di‐ 
cio nes (que de ben ob ser var se en la prác ti ca) de es te ar te. He‐ 
mos de ad ver tir que an ta ño los ejer ci cios má gi cos eran una sar‐ 
ta de im pie da des: vol vían su es píri tu ha cia los as tros y les di ri‐ 
gían los rue gos lla ma dos «qia ma», con la in ten ción de atraer las
es pi ri tua li da des de los cuer pos ce les tes. Se creía en las im pre‐ 
sio nes pro ve nien tes de otra fuen te dis tin ta a Dios que ser vían
pa ra es ta ble cer un en la ce en tre el ac to (de la ma gia) y los as cen‐ 
dien tes as tra les; se ob ser va ban las po si cio nes de los pla ne tas en
los sig nos del zo día co, a fin de ob te ner los in flu jos de que ha bía
me nes ter.

Mu chas per so nas, que rien do pro por cio nar a su al ma la fa‐ 
cul tad de obrar so bre el mun do de los se res crea dos, in ten ta ban
do mi nar es te ar te si guien do una vía que de bía ale jar los de las
prác ti cas ta cha das de im pie dad; y, con esa fi na li dad, da ban a
sus ejer ci cios un ca rác ter le gal, reem pla zan do en ellos (to do lo
que le sio na ba a la re li gión) con le ta nías y cánti cos en ala ban za
de Dios, y con in vo ca cio nes saca das del Co rán y de las Tra di‐ 
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cio nes sagra das. Es tos in di vi duos, de sean do co no cer las ora cio‐ 
nes que con ve nían a su fi na li dad, se guia ban de acuer do con
una con si de ra ción que ya he mos in di ca do, es to es, que el mun‐ 
do, con to do lo que com pren de de es en cias (se res), de cua li da‐ 
des y de ac tos, es tá di vi di do en tre los sie te pla ne tas y so me ti do
a sus in flu jos. Con to do ello, in da ga ban es cru pu lo sa men te
acer ca de los días y las ho ras que co rres pon dían a los in flu jos
de ese mo do dis tri bui dos, y, me dian te el uso de los ejer ci cios
au to ri za dos por la ley, se res guar da ban contra las im pu ta cio nes
a que las prác ti cas de la ma gia or di na ria les ha bría ex pues to,
prác ti cas que, si no son ac tos de in fi de li dad, de ben ne ce sa ria‐ 
men te con du cir a ella. Se ape ga ban a se guir la vía le gal, por que
era bas tan te am plia y no ofre cía na da re pren si ble. Así hi zo 
Al-Bu ní en va rias de sus obras, co mo «Al-An mat», y el mis mo
plan fue adop ta do por otros au to res. Evi tan do con ex tre ma do
cui da do dar el nom bre de «ma gia» al ar te que cul ti va ban, aque‐ 
llas gen tes lo lla ma ban «si mia» (ma gia na tu ral); mas, aun que lo
prac ti ca ban den tro de los lin de ros de la vía le gal, no po dían im‐ 
pe dir caer se en el uso de la ver da de ra ma gia, pues a pe sar de la
di rec ción lí ci ta que da ban a sus pen sa mien tos, no se ale ja ban
com ple ta men te de la creen cia en cier tas in fluen cias que no
pro ce dían de Dios; pro cu ra ban a su vez pro por cio nar se la fa‐ 
cul tad de obrar so bre el mun do de los se res, lo cual es tá prohi‐ 
bi do por el san to Le gis la dor.

En cuan to a la in fluen cia de ejer cer que acon te cía a los pro‐ 
fe tas y que se ma ni fes ta ba en sus mi la gros, no le con ce dían en‐ 
ti dad sino por or den del Al tí si mo y a re sul tas de Su de ci sión.
En tre los san tos, es ta in fluen cia se uti li za tam bién con la ve nia
de Dios, y les vie ne, ya por ins pi ra ción o por un ac to del Su pre‐ 
mo, que (en tal ca so) crea en ellos la cien cia que les es ne ce sa ria,
o bien de cual quier otro mo do. Por lo de más, nun ca se sir ven
de ella sin es tar au to ri za dos.
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No hay que de jar se en ga ñar con el tér mino «si mia» que los
he chi ce ros em plean pa ra des pis tar al pú bli co. La «si mia» (en tre
ellos) es en rea li dad una ra ma, una con se cuen cia ne ce sa ria de la
ma gia, tal co mo ya he mos de cla ra do. ¡Y Dios, bon da do sa men te,
orien ta ha cia la ver dad![40]

Se gún las gen tes del ofi cio, hay una ra ma de la «si mia» que
con sis te en ha cer pre gun tas, lue go de du ce las res pues tas por
me dio de las co ne xio nes que exis ten en tre las vo ces com pues‐ 
tas de le tras.[41] Pre ten den ha cer nos creer que eso es una de las
ba ses fun da men ta les (del ar te que pro por cio na) el co no ci mien‐ 
to de los acon te ci mien tos fu tu ros; mas su pro ce di mien to no
pa re ce sino una sar ta de rom pe ca be zas y de enig mas. Mu cho
han ha bla do so bre es ta ma te ria, y lo que han al can za do de más
de ta lla do y cu rio so se re fie re a la «zaierd ja» (o ta bla cir cu lar)
«del uni ver so», in ven ta da por As-Sib tí, del cual ya he mos ha‐ 
bla do.[42] Va mos a ex po ner aquí lo que se ha di cho acer ca de la
ma ne ra de ope rar con la «zaierd ja», y re pro du ci re mos ín te gra
la ca si da (o poe ma) re fe ren te al te ma, y cu yo au tor, a lo que se
pre su me, fue As-Sib tí mis mo.[43] Da re mos en se gui da la des‐ 
crip ción de la «zaierd ja», con sus cír cu los, su ta bla y to do lo
que en ella se en cuen tra ins cri to;[44] in di ca re mos lue go el ca rác‐ 
ter de es ta ope ra ción,[45] la cual no tie ne nin gu na re la ción real
con el mun do in vi si ble y con sis te úni ca men te en en con trar una
res pues ta ade cua da a una pre gun ta, y que, al ser pro nun cia da,
ofrez ca un sen ti do ra zo na ble. Es un pro ce di mien to muy cu rio‐ 
so: la res pues ta se de du ce de la pre gun ta me dian te una ope ra‐ 
ción que se prac ti ca co mo un ar te y que se lla ma «tak sir» (des‐ 
com po si ción); ya ha bía mos he cho ob ser va cio nes al res pec to de
to do es to. En cuan to a la ca si da (que acom pa ña a la «zaierd ja»),
no po see mos de ella una co pia cu ya au ten ti ci dad nos pa re cie ra
in du da ble; el tex to que da mos aquí es lo que he mos es co gi do de
en tre va rios, y, se gún to das las apa rien cias, es el más co rrec to.

É
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[OB SER VA CIO NES DEL TRA DUC TOR FRAN CÉS]

An tes de ex po ner los mo ti vos que me im pi den dar una tra‐ 
duc ción no-li te ral de es te poe ma, de bo pre sen tar al lec tor al gu‐ 
nas ob ser va cio nes con cer nien tes a cua ren ta y tres pá gi nas de
tex to que cons ti tu yen la con ti nua ción de es te ca pí tu lo. El au tor
tra ta allí so bre to do del pro ce di mien to me dian te el cual se ob‐ 
tie ne una res pues ta a una pre gun ta cual quie ra, sir vién do se de
un sis te ma de ta blas (zaierd ja) cu ya in ven ción se atri bu ye a un
per so na je lla ma do «As-Sib tí».[46] An te rior men te ya Ibn Jal dún
ha da do una des crip ción de di chas ta blas y nos hi zo co no cer la
ma ne ra de uti li zar las. En es te ca pí tu lo, nos ofre ce en pri mer lu‐ 
gar un poe ma que en cie rra, a lo que se su po ne, to do lo que es
ne ce sa rio sa ber re la ti vo al em pleo de la «zaierd ja». Di cho poe‐ 
ma se com po ne de cien to ocho ver sos, en tre cor ta dos por pa sa‐ 
jes en pro sa, por fór mu las mis te rio sas y va rias se ries de si glas,
le tras y ci fras. Des pués de es ta pie za vie ne una sec ción de ca pí‐ 
tu lo que el au tor in ti tu la: «Ma ne ra de ope rar en la “zaierd ja”
cuan do se quie re sa car las res pues tas a las pre gun tas». Lee mos
allí en pri mer tér mino que ca da pre gun ta pue de te ner en ese
mé to do tres cien tas se s en ta res pues tas, lue go una no ta to can te
al va lor de las le tras, las ci fras y las si glas que se ven ins cri tas en
las ta blas, y des pués una lar ga des crip ción del pro ce di mien to
por el cual se ob tie ne una de esas res pues tas.

Pa ra mos trar la ma ne ra de pro ce der, el au tor se plan tea una
pre gun ta cu ya res pues ta in ten ta ha llar. Esa pre gun ta es és ta:
«¿La “zaierd ja” es un co no ci mien to (o des cu bri mien to) mo‐ 
derno o an ti guo?». Se gún la teo ría, ca da pre gun ta pue de re ci bir
tres cien tas se s en ta res pues tas, por que uno de los ele men tos que
se in clu yen en ese cál cu lo es el gra do de la eclíp ti ca que se ele va
so bre el ho ri zon te en el mo men to de la ope ra ción, y que los as‐ 
tró lo gos lla man «el as cen den te». Ibn Jal dún to ma por as cen‐ 
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den te el pri mer gra do de Sagi ta rio. He aquí de qué mo do pro‐ 
ce de: yo tra duz co li te ral men te:

«He mos co lo ca do (o pues to por es cri to) las le tras de la cuer‐ 
da (es de cir, del ra dio que par te) del ca bo (o co mien zo) de Sagi‐ 
ta rio, las del ra dio opues to (el cual par te) del ca bo (co mien zo)
de los Ge me los, y (las) de su ter cio, que es la cuer da de la ca be za
del Acua rio.[47] (Se to man es tas le tras yen do de la cir cun fe ren‐ 
cia) has ta el lí mi te que es el cen tro (de to dos los cír cu los de la
“zaierd ja”). Allí he mos jun ta do las le tras de la cues tión y he mos
exa mi na do el nú me ro (to tal), que no de be ser me nos de 88 ni
más de 96, (ci fra que) es la su ma de un “du ro sano”.[48] Ha bía en
nues tra cues tión no ven ta y tres (le tras, te nien do en cuen ta las
le tras to ma das de la “zaierd ja”). Se re du ce la cues tión si (el nú‐ 
me ro de las le tras) pa sa de 96, e, igual men te, se su pri men to dos
los “du ros” duo de ci ma les, pa ra no con ser var sino lo que re sul ta
y que da. En nues tra cues tión ha bía sie te “du ros” y el re sul ta do
era 9. Co lo cad la (la ci fra) en tre las le tras, si el as cen den te no al‐ 
can za do ce gra dos; si los ha al can za do, no co lo cáis pa ra él (?) ni
nú me ro ni “du ro” (tex tual men te). Lue go co lo cad (to mad no ta
de) sus nú me ros; en ca so en que el as cen den te ha ya pa sa do
ochen ta gra dos (se en con tra rá) en la ter ce ra fa se (o úl ti mo ter‐ 
cio del sig no). Co lo cad des pués el as cen den te, que es 1, el sul tán
del as cen den te, que es 4, y el gran “du ro”, que es 1. Aña did el as‐ 
cen den te al “du ro”; ob ten dréis 2, en la cues tión que nos ocu pa.
Mul ti pli cad lo que re sul ta de ellos (la su ma) por el sul tán del
sig no, ob ten dréis 8; aña did el sul tán al as cen den te, y ten dréis 5.
He ahí sie te ba ses. Si el pro duc to del as cen den te y del gran “du‐ 
ro”, mul ti pli ca do por el sul tán de Sagi ta rio, no lle ga a 12, se co‐ 
lo ca al la do de ocho (a con tar) des de la par te in fe rior de la ta bla
en cre cien te; y si ex ce de de do ce, se eli mi na (uno o) va rios “du‐ 
ros”. En ton ces co lo cad el res to al la do de ocho y se ña lad el pun‐ 
to don de la ci fra se de tie ne. Con el 5, saca do del sul tán y del as‐ 
cen den te en trad en el la do de la su per fi cie pla na, en lo al to de la
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ta bla. Vos con ta réis su ce si va men te con cin co “du ros”, que re‐ 
ten dréis has ta que la ci fra se de ten ga en fren te de las ca si llas de
la ta bla que lle van los nú me ros. Si se de tie ne fren te a una de las
ca si llas va cías de la ta bla, so bre una de las dos (?), no to méis de
ello cuen ta, pe ro con ti nuad (en ope rar) con vues tros “du ros”
so bre una de las cua tro le tras, es to es, “alif” (a), “ba” (b), “djim”

(dj) y “zal” (z). He mos vis to que el nú me ro ha caí do so bre la le‐ 
tra “a”, y que tres “du ros” han que da do. He mos mul ti pli ca do 3
por 3, lo cual da ba 9, nú me ro del pri mer “du ro”. Co lo cad lo y
to mad la su ma de los dos la dos, el per pen di cu lar y el pla no, pa‐ 
ra que eso en tre en la ca si lla de ocho».

La ope ra ción con ti núa to da vía lar go tre cho y da al fi nal una
le tra que se po ne apar te; vuel ve a em pe zar lue go por ca da una
de las de más le tras que for man la cues tión, y aca ba en pro du cir
una se rie de le tras ais la das, las cua les, al ser com bi na das con
aque llas que com po nen un ver so téc ni co[49] muy usa do en tre
cier ta cla se de adi vi nos, pro por cio nan otra se rie de le tras ais la‐ 
das.

Re ú nen se és tas de mo do de for mar de ellas pa la bras ára bes,
pe ro te nien do cui da do de no oca sio nar nin gún cam bio en el
or den en que se han pre sen ta do. Di chas pa la bras cons ti tu yen la
res pues ta, y, co mo se han em plea do en la ope ra ción to das las
le tras del ver so téc ni co, sin omi tir la que for ma la ri ma, la res‐ 
pues ta se ter mi na en esa mis ma ri ma. Esa es la res pues ta que
Ibn Jal dún afir ma ha ber ob te ni do a la cues tión que se ha bía
pro pues to; úni ca men te da las le tras, ha bien do des cui da do com‐ 
bi nar las en tre sí a fin de for mar las pa la bras. Yo he for ma do
esas pa la bras que co lo co aquí, si guien do en ello el ejem plo del
tra duc tor tur co. He aquí su ver sión: «¡Ve, pues! El es píri tu de la
santi dad ha ma ni fes ta do el mis te rio a Edris; de suer te que, por
ello, se ha re mon ta do a la cum bre de la glo ria».

Es to nos ha ce sa ber que la «zaierd ja» es de ori gen muy an ti‐ 
guo y que tu vo que in ven tar a Edris, san to per so na je a quien
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va rios doc to res mu sul ma nes han iden ti fi ca do con Eno ch.

El res to del ca pí tu lo es tá con sa gra do a otras ope ra cio nes
adi vi na to rias que pue den rea li zar se con la «zaierd ja», o con las
le tras del al fa be to, y con clu ye en un pá rra fo en el cual el au tor
nos en se ña la ma ne ra de des cu brir las re la cio nes mis te rio sas
que exis ten en tre las le tras y los cua tro ele men tos.

To do es te ca pí tu lo, a par tir del poe ma de As-Sib tí, es tá ple tó‐ 
ri co de tér mi nos téc ni cos, de ex pre sio nes enig má ti cas, de pro‐ 
ce di mien tos muy com pli ca dos y de es pe cu la cio nes en te ra men‐ 
te qui mé ri cas. De sea ría so bre to do ve ri fi car el mé to do de la lar‐ 
ga ope ra ción me dian te la cual nues tro au tor ha bía lo gra do esa
res pues ta, y, con ese fin, em pe cé a co te jar el tex to de la edi ción
de Pa rís con los ma nus cri tos C y D y con la edi ción de Bou laq.
En ton ces ad ver tí que no po seía mos una co pia co rrec ta del poe‐ 
ma, cir cuns tan cia de la que M. Qua tre me re ya se ha bía per ca ta‐ 
do, pues to que no nos ha da do tan gran nú me ro de va rian tes.
Los ma nus cri tos de la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís y la edi ción
de Bou laq me die ron otras va rian tes, y el tex to del mis mo poe‐ 
ma, re pro du ci do con for me a los ma nus cri tos de Cons tan ti no‐ 
pla por el tra duc tor tur co, me ofre ció to da vía otras más. Los
ma nus cri tos 1166 y 1188 de la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís
con tie nen va rios pe que ños tra ta dos so bre la «zaierd ja» y su mi‐ 
nis tran asi mis mo una co pia de di cho poe ma; más no té allí ver‐ 
sos in ter ca la dos, su pre sio nes y mu chas otras di fe ren cias.[50]

Pro vis to de aque lla ma sa de va rian tes, en sa yé res ta ble cer ese
tex to, al te ra do de tan tas ma ne ras por la in cu ria y la ig no ran cia
de los co pis tas: pe ro me per ca té de que, in clu si ve con aque llos
au xi lios, yo no po día lle gar a un re sul ta do sa tis fac to rio: los gi‐ 
ros in só li tos y los tér mi nos os cu ros de que el au tor As-Sib tí, se
ha bía ser vi do con el fin de des lum brar a los pro fa nos y ocul tar‐ 
les el sen ti do de su poe ma, han si do, ade más, tan in co rrec ta‐ 
men te re pro du ci dos, que es ma te rial men te im po si ble rec ti fi‐ 
car los, cua les quie ra que sean las nor mas que uno adop ta ra.
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Mas, con to do, pen sé lue go que es tu dian do la des crip ción que
Ibn Jal dún ha ce del pro ce di mien to, y ope ran do de acuer do con
sus in di ca cio nes, qui zá al can za ría yo a en ten der el pro ce so de
ese jue go ca ba lís ti co; pe ro, an tes de em pe ñar me en la ta rea, re‐ 
pa ré en que me fal ta ba te ner una co pia de la «zaierd ja» a la ma‐ 
no, y, co sa muy sor pren den te, nin guno de nues tros ma nus cri‐ 
tos, nin gu na de nues tras edi cio nes la con tie ne. Cier ta men te, un
ma nus cri to de la Bi blio te ca de Ar gel en cie rra (o en ce rra ba) va‐ 
rias pe que ñas ta blas cir cu la res lle van do la ins crip ción de
«zaierd ja de As-Sib tí», mas no co rres pon den a la des crip ción
que Ibn Jal dún nos ha su mi nis tra do al res pec to. Más tar de, al
te ner en mis ma nos la tra duc ción tur ca de los Pro le gó me nos por
Dje v de Efen di, en contré allí una gran ho ja en la que es ta ban li‐ 
to gra fia das dos ta blas, una cir cu lar y otra cua dra da, con la ins‐ 
crip ción «Zaierd jat-el-Alam» (ta bla cir cu lar del uni ver so). La
pri me ra de es tas ta blas, com pues ta de cír cu los con cén tri cos,
atra ve sa dos por ra dios, es tá co lo ca da en tre cua tro cír cu los más
pe que ños. Se ob ser van so bre las cir cun fe ren cias y los ra dios de
los cír cu los con cén tri cos así co mo en el in te rior de los cír cu los
ex te rio res un gran nú me ro de gua ris mos, de le tras y de si glas,
per te ne cien tes unos al al fa be to se cre to lla ma do «ras hm-ez-za‐ 
man» (cro no gra fía), y otros al al fa be to de no mi na do «ras hm-el-
go bar» (hue llas del pol vo). La se gun da ta bla tie ne la for ma de
un pa ra le lo gra mo di vi di do en va rios mi lla res de ca si llas, la mi‐ 
tad de las cua les, más o me nos, con tie nen gua ris mos, le tras o
si glas.

Cre yén do me por fin po see dor del ins tru men to que ha bía
anhe la do, re tor né so bre el tex to de Ibn Jal dún y em pe cé a es tu‐ 
diar lo y a ha cer la ope ra ción que des cri be. Bien pron to re co no‐ 
cí que di chas ta blas no pro por cio na ban los re sul ta dos in di ca‐ 
dos por nues tro au tor. Ha bien do con ce bi do ya las du das acer ca
de la exac ti tud de la «Zaierd jat-el-Alam», y ha bien do con fron‐ 
ta do el pa ra le lo gra mo con la des crip ción in ser ta da en es tos
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«Pro le gó me nos», des cu brí que en lu gar de con te ner 55 × 131 =
7205 ca si llas, só lo en ce rra ba 55 × 128 = 7040, pues fal ta ban allí
tres co lum nas, de cin cuen ta y cin co ca si llas ca da una.

Es te des cu bri mien to me qui tó el áni mo de po der rea li zar mi
ta rea, por que, evi den te men te, yo no con ta ba con las mis mas ta‐ 
blas a las que Ibn Jal dún ha bía apli ca do su pro ce di mien to; por
lo de más, los ma nus cri tos y las edi cio nes exis ten tes no con‐ 
cuer dan siem pre en la re pro duc ción de las nu me ro sas ci fras y
si glas ca ba lís ti cas que se en cuen tran en es te tra ta do. To das las
in co rrec cio nes que aca bo de se ña lar, la com pli ca ción de los
pro ce di mien tos, la os cu ri dad pro pa ga da adre de en los pa sa jes
más im por tan tes del tex to, y so bre to do la ca ren cia de un buen
ejem plar de las ta blas, me obli ga ron fi nal men te a dis con ti nuar
un tra ba jo que no po día ofre cer un re sul ta do sa tis fac to rio. Lo
hi ce con tan to me nos pe sar cuan to que el te ma mis mo no en‐ 
tra ña nin gu na im por tan cia real o cien tí fi ca, y que As-Sib tí, al
ima gi nar su pro ce di mien to, pro ba ble men te no tu vo otra fi na li‐ 
dad que abu sar de la cre du li dad de sus lec to res. No ta: Las ob‐ 
ser va cio nes que pre ce den son de M. de Sla ne. Véa se lo que di ce
Vin cent Monteil en su edi ción del Muqaddimah (III, pp. 1123-
1153), res pec to de es te mis mo asun to.
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CAPÍ TU LO XXI II

LA AL QUI MIA

ESTA CIEN CIA tie ne por ob je to la sus tan cia que se em pleó en
un pro ce di mien to ar ti fi cial pa ra lo grar la per fec ción del oro y
la pla ta.[1] Ex po ne asi mis mo la ope ra ción que con du ce a ese re‐ 
sul ta do. (Los al qui mis tas) ha cen ex pe ri men tos en to da es pe cie
de co sas, pre via com pro ba ción de sus tem pe ra men tos y vir tu‐ 
des, con la es pe ran za de que el azar les hi cie ra ha llar la sus tan‐ 
cia do ta da de la pro pie dad que ellos bus can. No se li mi tan tan
só lo a los mi ne ra les; exa mi nan in clu si ve las ma te rias pro ve‐ 
nien tes de los cuer pos ani ma les, y la bo ran en los hue sos, las
plu mas, las pie les; los hue vos y los ex cre men tos. La pro pia
cien cia ex pli ca los pro ce di mien tos que tie nen por fin ha cer pa‐ 
sar es ta sus tan cia de la po ten cia al ac to; co mo, por ejem plo, la
so lu ción de los cuer pos en sus par tes cons ti tu ti vas (lit. «na tu ra‐ 
les») me dian te la su bli ma ción, la des ti la ción, la so li di fi ca ción
de los lí qui dos satu rán do los de cal («cal ci na ción»), la pul ve ri za‐ 
ción de los cuer pos du ros por me dio de al mi rez y la ro da ja, etc.

Pre ten den ex traer de esas ope ra cio nes un cuer po na tu ral al
cual de no mi nan «alik sir» (eli xir), y que, al pro yec tar lo so bre un
cuer po mi ne ral, el plo mo, por ejem plo, o el es ta ño, o el co bre,
lo con vier te en oro pu ro, pre via dis po si ción de ese cuer po o ese
me tal por una ope ra ción, bas tan te fá cil, pa ra re ci bir la «for ma»
del oro o de la pla ta, des pués de ha ber lo ca len ta do en el fue go.
En la ter mi no lo gía os cu ra y enig má ti ca de es te ar te, el elí xir se
lla ma el «al ma», y la ma sa inor gá ni ca[2] so bre la cual se le pro‐ 
yec ta se de sig na con la pa la bra «cuer po». Es ta cien cia tie ne
tam bién por ob je to la ex pli ca ción de esos tér mi nos téc ni cos y
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del pro ce di mien to por el cual se da la for ma del oro o de la pla‐ 
ta a los cuer pos pre pa ra dos de ante ma no pa ra su frir esa trans‐ 
for ma ción.

Des de los tiem pos re mo tos has ta el pre sen te, no se ha ce sa do
de es cri bir so bre la al qui mia, y a ve ces in clu so se han atri bui do
obras a per so nas que ja más se ha bían ocu pa do de la ma te ria. De
to dos aque llos au to res, al que los al qui mis tas con si de ran co mo
el gran ma es tro del ar te es a Dja bir Ibn Hai yan;[3] in clu si ve de‐ 
no mi nan a la al qui mia «la cien cia de Dja bir». Es te au tor es cri‐ 
bió so bre la al qui mia y de jó se ten ta mi si vas que más pa re cen en
su to ta li dad co lec cio nes de enig mas. Se sos te nía in clu so que,
pa ra po seer la lla ve del sen ti do de esos tra ta dos, se de bía co no‐ 
cer an ti ci pa da men te to da la cien cia que en ce rra ban. At-To graí,
[4] fi ló so fo que flo re ció en Orien te en uno de los úl ti mos si glos,
nos ha le ga do va rias com pi la cio nes com pren dien do tra ta dos de
al qui mia y el re la to de sus po lé mi cas con las gen tes del ofi cio y
otros fi ló so fos. Mas la ma-el-Mad j ri tí, sa bio es pa ñol, ha es cri to
so bre la al qui mia un li bro ti tu la do Rutbat-el-Hakim, que de bía
ser vir de pa re ja a otra obra que ha bía com pues to so bre la ma gia
y los ta lis ma nes, y a la cual ha bía da do el tí tu lo de Gayat-el-
Hakim. Es tos dos vo lú me nes, se gún él, son el pro duc to de la fi‐ 
lo so fía y el fru to de la cien cia. «El que no los en tien de —de cía
— es ajeno igual men te a la fi lo so fía y a la cien cia». El Rutba y
to dos los de más tra ta dos com pues tos por los al qui mis tas es tán
lle nos de ex pre sio nes enig má ti cas, de muy di fí cil pe ne tra ción, a
me nos de es tar uno ave za do en la ter mi no lo gía del ar te. In di ca‐ 
re mos (a con ti nua ción) el mo ti vo que in du jo a los al qui mis tas a
adop tar esas os cu ras je ri gon zas.

Ibn-el-Mo gai ri bí,[5] uno de los gran des ma es tros en es te ar te,
ha pues to en ver so va rias má xi mas so bre el par ti cu lar. Ta les
tro zos es tán con cer ta dos por or den al fa bé ti co, con for me a las
le tras de si nen cia les, y for man un poe ma de un ca rác ter muy
ori gi nal. El es ti lo es tan enig má ti co, de tal mo do os cu ro, que
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ape nas se le en tien de una mí ni ma co sa. Al gu nos tra ta dos de al‐ 
qui mia lle van el nom bre de Al-Ga za lí, pe ro se le atri bu yen
injus ta men te; pues la ele va da in te li gen cia de es te hom bre era
in ca paz de ce jar an te doc tri nas tan erró neas co mo las de los al‐ 
qui mis tas, y me nos aún de pro fe sar las. Se en do san asi mis mo
cier tos pro ce di mien tos del ar te y al gu nos di chos a Ja lid Ibn Ya‐ 
zid Ibn Mohawia, hi jas tro de Me ruán Ibn-el-Hakam;[6] em pe ro,
co mo es sa bi do per fec ta men te que Ja lid era de la es tir pe ára be
be dui na y más in me dia to a la vi da nó ma da (que a la ci vi li za ción
se den ta ria), ha de bi do ig no rar com ple ta men te las cien cias y las
ar tes. ¿Có mo pues po dría ad mi tir se la idea de que se hu bie ra
ocu pa do de un ar te tan sin gu lar en sus sis te mas co mo la al qui‐ 
mia, de un ar te ba sa do en el co no ci mien to de los ca rac te res na‐ 
tu ra les ofre ci dos por los di ver sos cuer pos com pues tos y los
tem pe ra men tos[7] que les dis tin guen? Añá da se a ello que en
aquel en ton ces no se ha bían pu bli ca do to da vía ni aun tra du ci do
los es cri tos de ja dos por los sa bios que se ha bían de di ca do al
cul ti vo de las cien cias, co mo la fí si ca y la me di ci na. Pue de su‐ 
po ner se, en ri gor, que en tre los afi cio na dos a los es tu dios cien‐ 
tí fi cos ha ya ha bi do al gún otro Ja lid Ibn Ya zid, y que se le ha ya
con fun di do con su ho mó ni mo.

Re pro duz co aquí una mi si va que tra ta de la al qui mia, y que
Abu Bakr Ibn Bes h run,[8] uno de los dis cí pu los de Mas la ma, ha‐ 
bía di ri gi do a su con dis cí pu lo Ibn-es-Samh.[9] Si el lec tor exa‐ 
mi na ra es ta pie za con la aten ción que me re ce ad ver ti ría la ten‐ 
den cia de la doc tri na pro fe sa da por el au tor. Des pués de una
in tro duc ción aje na al ca so, se lee lo que si gue:[10] «To das las (no‐ 
cio nes) pre li mi na res so bre que es te no ble ar te se fun da men ta,
es to es: el co no ci mien to de la for ma ción de los mi ne ra les, de
las pie dras y las pe dre rías, y de la na tu ra le za de las re gio nes y
los lu ga res, ha bien do si do ex pues tas por los ante pa sa dos y re fe‐ 
ri das por los fi ló so fos, nos ha lla mos aho ra de tal mo do fa mi lia‐ 
ri za dos con ellas que se ría inú til men cio nar las. Mas, en cam bio,
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voy a ex pli car te lo que es ne ce sa rio sa ber acer ca de es te ar te.
Co men za ré por de cir te en qué ello con sis te. «Aquel —di cen los
adep tos— que quie re apren der nues tro ar te, ha de sa ber des de
lue go tres co sas: 1.º si es po si ble ha cer la;[11] 2.º de qué se ha ce;
3.º có mo se ha ce. Cuan do uno las sa be de una ma ne ra ca bal,
po see ría to do lo que pue de de sear re la ti vo a es ta cien cia, y ha‐ 
bría lle ga do al tér mino que le es pre ci so al can zar». Ha bien do
que ri do aho rrar te la pe na de in ves ti gar si ella[12] exis te y de pro‐ 
cu rar com pro bar la exis ten cia de la co sa me dian te la cual se la
pu die ra for mar, te ha bía en via do una por ción de elí xir.[13] Pa se‐ 
mos a la se gun da cues tión: ¿De qué se ha ce? Con es tas pa la bras,
los al qui mis tas de sig nan la bús que da de la pie dra de que se ori‐ 
gi na la «obra»,[14] y (nos dan a en ten der) que la «obra» ra di ca
vir tual men te en to das las co sas, pues to que, des de el co mien zo,
ella con sis te en com bi na cio nes de las cua tro na tu ra le zas[15] y
allí se re suel ve fi nal men te. En tre las co sas, hay unas en que la
«obra» exis te en po ten cia, pe ro no en ac to, por que es pre ci so
sa ber que al gu nas pue den des com po ner se y otras no. Las co sas
sus cep ti bles de ser des com pues tas se de jan tra tar y ma ni pu lar,
y pa san de la po ten cia al ac to; las co sas in des com po ni bles no se
pres tan ni al tra ta mien to ni a la ma ni pu la ción, por que (la obra)
só lo exis te allí en po ten cia. No es po si ble des com po ner las, de‐ 
bi do a que sus na tu ra le zas es tán fu sio na das ín ti ma men te, y a
que la pre do mi nan te de és tas lle va la ven ta ja so bre las de me‐ 
nos cuan tía. Por tan to lo que te es in dis pen sa ble —¡Dios te fa‐ 
vo rez ca!—, es sa ber re co no cer la pie dra más con ve nien te de
en tre las sus cep ti bles de des com po ner se y de las cua les pu die ra
ob te ner se la «obra». Ha brás de co no cer asi mis mo la es pe cie, la
vir tud y el efec to de di cha pie dra; igual men te de bes sa ber (las
di ver sas) ma ni pu la cio nes, ta les co mo la so lu ción, la amal ga ma‐ 
ción, la pu ri fi ca ción, la cal ci na ción, la ma ce ra ción y la trans‐ 
mu ta ción, pues el que ig no ra es tos prin ci pios, que son en rea li‐ 
dad los fun da men tos de nues tro ar te, no ten drá en ello ja más
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éxi to al guno ni al can za rá na da que val ga. Ha brás de sa ber tam‐ 
bién si es po si ble uti li zar es ta (pie dra) so la, o si es ne ce sa rio
ayu dar a su ac ción me dian te otra (sus tan cia). Es pre ci so igual‐ 
men te sa ber si ella es ho mo gé nea des de su ori gen, o si, es tan do
aso cia da a otra (sus tan cia) se vuel ve ho mo gé nea mien tras ex pe‐ 
ri men ta ese tra ta mien to, de suer te que se le de sig na en ton ces
con el nom bre de «pie dra». De bes ade más co no cer el mo do de
su ac ción, el pe so (de la canti dad que de be em plear se), las ho ras
(en que con vie ne uti li zar la), la ma ne ra de que el «es píri tu» es tá
com bi na do con ella y có mo el «al ma» se de ja in tro du cir allí.
Has de sa ber tam bién si el fue go es ca paz de se pa rar (el es píri tu)
ya com bi na do con la (pie dra), y, si es in ca paz, ¿por qué ra zón y
cuál es la cau sa efi cien te? He ahí el desideratum.

«Pues ten en cuen ta y se pas que to dos los fi ló so fos han he‐ 
cho elo gios del al ma y de cla ra do que ella es la di rec triz del
cuer po, la que lo sos tie ne, lo pro te ge y obra con jun ta men te con
él. Es ta opi nión es tá fun da da en el he cho de que el cuer po,
cuan do el al ma lo aban do na, que da muer to, frío, in ca paz de
mo ver se o de fen der se, y ello es por que ya no en cie rra ni la vi da
ni la luz. Ci to el ejem plo del cuer po y del al ma, por que (el pro‐ 
duc to de) nues tro ar te se me ja al cuer po hu ma no, cu ya or ga ni‐ 
za ción se man tie ne por me dio de la co mi da y la ce na, y cu ya
per sis ten cia y per fec ción de pen den del al ma vi vien te y lu mi no‐ 
sa, me dian te la cual y la fuer za vi tal que con tie ne él rea li za co‐ 
sas pro di gio sas y con tra rias unas a otras, (efec tos) de los cua les
só lo el al ma es ca paz. El hom bre es pa si vo[16] a cau sa del des‐ 
acuer do de las na tu ra le zas (o ele men tos) de que se com po ne; si
es tas na tu ra le zas es tu vie ran al uní sono, al abri go de ac ci den tes
y con tra rie da des, el al ma no ten dría la po si bi li dad de de jar el
cuer po y per ma ne ce ría allí eter na men te. ¡Glo ri fi ca do sea el
mo de ra dor de to das las co sas! ¡El Ser su pre mo! Se pas que los
ele men tos de don de pro ce de la “obra” for man una qui di dad re‐ 
pul si va, su mi nis tra da ori gi nal men te por una ema na ción y an te
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to da ne ce si dad tie ne un fin; y, así co mo he mos di cho res pec to
al hom bre, la “obra” no pue de so lu cio nar se en sus ele men tos
cons ti tu yen tes en tan to es té en un cuer po. En efec to, las na tu‐ 
ra le zas (o ele men tos) de que es ta sus tan cia se ha lla com pues ta
han si do de tal mo do li ga das en tre sí, que for man un to do ho‐ 
mo gé neo, se me jan te al al ma por su fuer za y su ac ción, así co mo
se ase me ja al cuer po en su cons ti tu ción y tac to, lo cual ha te ni‐ 
do lu gar des pués de que ella ha bía si do sim ples na tu ra le zas
(ele men tos) se pa ra dos unos de otros. ¡Ad mi ra bles ope ra cio nes
de las na tu ra le zas! ¡Có mo do tan de fuer za al dé bil de suer te que
pue da des com po ner las co sas, com bi nar las y per fec cio nar las!
Por es to es que he usa do los tér mi nos “fuer te” y “dé bil” (pa ra
de sig nar el al ma y el cuer po).

«El cam bio y el de te rio ro su fri dos por la pri me ra com bi na‐ 
ción pro vie nen del des acuer do (de los ele men tos cons ti tu yen‐ 
tes); la in mu ta bi li dad y la per sis ten cia co rres pon den a la se gun‐ 
da (com bi na ción), a con se cuen cia de la ave nen cia (de los ele‐ 
men tos). Uno de los an ti guos ha di cho: “La des com po si ción y la
de su nión son, pa ra es ta ‘obra’, la vi da y du ra ción, así co mo la
com bi na ción (es pa ra la mis ma) la muer te y la de sin te gra ción”.
Es tas pa la bras en cie rran un sen ti do muy su til; en efec to, el sa‐ 
bio que ría in di car, con los tér mi nos “vi da” y “du ra ción”, que la
“obra” sur ge de la na da pa ra in gre sar en la exis ten cia, pues to
que, en su pri me ra com po si ción, no po día per sis tir y de bía ine‐ 
vi ta ble men te des va ne cer se, mien tras que, en la se gun da, es tá al
abri go de la des apa ri ción; mas es ta úl ti ma com bi na ción no
pue de efec tuar se sino des pués de la des com po si ción y la de su‐ 
nión. Por tan to hay que con si de rar el ac to de des com po ner y de
de su nir co mo una par ti cu la ri dad de la “obra”. Por eso, cuan do
el cuer po que se tra ta de di sol ver se en cuen tra con la (“obra”),
se di lu ye fá cil men te, de bi do a la ca ren cia de for ma. En efec to,
se ha lla en tal ca so res pec to de ese cuer po co mo una al ma pri‐ 
va da de for ma. Ello re sul ta del he cho de que al en trar en el
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cuer po, es tá com ple ta men te sin pe san tez, tal co mo lo mos tra ré
si a Dios le pla ce. De bes sa ber igual men te que es más fá cil mez‐ 
clar lo te nue con lo te nue que lo es pe so con lo es pe so. Con es to
quie ro sig ni fi car la con cor dan cia que exis te en tre los es píri tus
y los cuer pos, pues las co sas se en tre la zan por la ra zón de su ar‐ 
mo nía re cí pro ca. Te ha go es tas alu sio nes pa ra que se pas que (el
em pleo de) la obra en cuan to a las na tu ra le zas te nues y es pi ri‐ 
tua les es más con ve nien te y más fá cil que su em pleo con res‐ 
pec to a (co sas) es pe sas y cor po ra les. Es con ce bi ble ra cio nal‐ 
men te que las pie dras ofre cen ma yor re sis ten cia al fue go que
los es píri tus. Te bas ta ría ob ser var el oro, el hie rro y el co bre; es
evi den te que és tos re sis ten más al fue go que el azu fre, el mer‐ 
cu rio y los otros es píri tus. A es te pro pó si to yo di go que los
cuer pos en un prin ci pio han si do es píri tus, y só lo fue ron con‐ 
ver ti dos en cuer pos do ta dos de co he ren cia y de den si dad des‐ 
pués de ha ber ex pe ri men ta do el ca lor de la na tu ra le za plás ti ca
(“kián”). En tal ca so el fue go no pue de con su mir los, a cau sa de
su ex tre ma da den si dad y su cohe sión. Cuan do el fue go es muy
in ten so, los trans for ma en es píri tus, tal co mo ha bían si do en el
mo men to de su pri me ra for ma ción; mas los es píri tus te nues, al
ex po ner se al fue go, no pue den re sis tir le y se vo la ti li zan. Te es
pre ci so por tan to co no cer lo que ha cen los cuer pos y lo que ha‐ 
cen los es píri tus en sus es ta dos res pec ti vos; es ta es la co sa más
im por tan te que pu die ras con ce bir. Te di ré tam bién que los es‐ 
píri tus se vo la ti li zan y con su men de bi do a su in fla ma bi li dad y
te nui dad. Se in fla man a cau sa de su cre ci da hu me dad y por que
el fue go ape nas sien te la hu me dad se afe rra a ella, da da la si mi‐ 
li tud de am bos en su na tu ra le za aé rea. El fue go con ti núa ali‐ 
men tán do se de ella has ta ago tar la com ple ta men te. Otro tan to
ocu rre con los cuer pos cuan do son po co com pac tos pa ra so‐ 
por tar la ac ción del fue go. No se in fla man, por la ra zón de es tar
com pues tos de tie rra y agua, (ma te rias) que re sis ten al fue go
por que su por ción te nue se ha lla uni da a la por ción es pe sa por
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el efec to de una co ac ción len ta y pro lon ga da, lo cual ope ra la
mes co lan za de las co sas. Ex pli qué mos lo. To da co sa que pue de
re du cir se a la na da ex pe ri men ta esa suer te cuan do se le apli que
el fue go, por que lo te nue que ella en cie rra se se pa ra en ton ces
de lo es pe so, y las di ver sas par tes de es ta co sa se ven en ma ra ña‐ 
das unas con otras sin que hu bie re ni di so lu ción ni afi ni dad.
Esa es pe cie de reu nión, esa in tro mi sión de las par tes unas en
otras, no es una mez cla, sino una sim ple agre ga ción. En con se‐ 
cuen cia, es fá cil se pa rar las par tes (de una co sa), tal co mo se se‐ 
pa ra el agua de la gra sa y otras ma te rias pa re ci das. Te pre sen to
es ta teo ría (lit. “te he des cri to eso”) a fin de que te con duz ca al
co no ci mien to de la ma ne ra de que las na tu ra le zas se com bi nan
y de su mu tua co rres pon den cia. Cuan do ha yas com pren di do
es to de un mo do sa tis fac to rio, ha brás lo gra do tu por ción (del
co no ci mien to) de es te (ar te). Se pas asi mis mo que los hu mo res,
[17] que son las “na tu ra le zas” cu ya cues tión nos ocu pa en es te ar‐ 
te, tie nen la afi ni dad en tre sí y cons ti tu yen ca da uno una par te
se pa ra da de una mis ma sus tan cia. Se en cuen tran reu ni das to‐ 
das en un or den uni for me y de acuer do con una re gla úni ca.
Na da ex tra ño en tra ni en la to ta li dad (de es ta sus tan cia), ni en
nin gu na de sus par tes, co mo muy bien lo ha di cho un fi ló so fo.
Si sa bes em plear es tas na tu ra le zas y ar mo ni zar las, sin me ter en
ellas na da ex tra ño, ha brás rea li za do ca bal men te tu de seo, y el
re sul ta do es ta rá al abri go de to do error. Ten en cuen ta que, si
un cuer po te nien do afi ni dad con es ta na tu ra le za se di suel ve[18]

en ella de una ma ne ra con ve nien te, y so bre to do si le se me ja en
te nui dad y su ti le za, se ex tien de en ese cuer po y le acom pa ña a
to das par tes, por que los cuer pos, mien tras con ser van su den si‐ 
dad y bas te dad, no se ex tien den (en otra co sa) ni tam po co se
alían. La di so lu ción de los cuer pos no pue de lle var se a ca bo sin
(el con cur so de) las al mas. Com pren de bien lo di cho, ¡que Dios
te orien te! Y se pas ade más que es ta di so lu ción (efec tua da) en el
cuer po del ani mal[19] se es (co mo) la ver dad, que no se ex tin gue
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ni dis mi nu ye. Es ella la que trans mu ta las na tu ra le zas, la que las
fi ja y las ha ce mos trar co lo res y flo res ad mi ra bles. La di so lu‐ 
ción de to da co sa que se hi cie ra dis tin ta men te de es te (pro ce di‐ 
mien to) no se ría una di so lu ción ca bal, por que con tra ria ría a la
vi da. Pa ra di sol ver (real men te) una co sa, hay que uti li zar lo que
im pli ca afi ni dad con ella y que pue da pro te ger la de la ac ción
abra sa do ra del fue go; en ton ces es ta co sa se des li ga de su bas te‐ 
dad, y (sus) na tu ra le zas se trans for man de su es ta do ac tual al de
la su ti li dad y la ate nua ción que les es da ble to mar. Al al can zar
los cuer pos el tér mino de su di so lu ción y su te nui dad, ma ni‐ 
fiés ta se en ellos la fa cul tad de fi jar se, in mer gir se, con ver tir se y
pe ne trar se, y to da ope ra ción cu ya exac ti tud no sea con fir ma da
des de un prin ci pio na da apro ve cha. Se pas asi mis mo que, en tre
esas na tu ra le zas, lo frío sir ve pa ra de se car las co sas y coa gu lar
la hu me dad, y lo cá li do ha ce apa re cer la hu me dad de las co sas y
coa gu la sus par tes se cas. Se ña lo aquí el ca lor y el frío, por ser
am bos ac ti vos, en tan to la hu me dad y la se que dad son pa si vas,
y la su mi sión de ca da ele men to a su se me jan te co rres pon dien te
pro du ce los cuer pos y les da exis ten cia. Si el ca lor obra más
fuer te men te que el frío, es de bi do a que és te ca re ce del po der
de tras la dar las co sas y mo ver las; en cam bio el ca lor es la cau sa
(pri mor dial) del mo vi mien to. Es la cau sa de la pro pia exis ten‐ 
cia; si el ca lor es de ma sia do dé bil, ja más re sul ta ría na da; por el
con tra rio, si obra fuer te men te so bre un ob je to en el que fal ta ra
el frío, lo que ma ría y des trui ría. Por ello, el ele men to frío es ab‐ 
so lu ta men te ne ce sa rio en es tas ope ra cio nes; pro por cio na a ca‐ 
da uno de los con tra rios la fuer za de re sis tir al otro y lo res‐ 
guar da del ca lor del fue go. Los fi ló so fos nun ca re ce la ron de na‐ 
da tan to co mo de los fue gos ar dien tes. Or de na ban pu ri fi car las
na tu ra le zas y los es píri tus, ex pul sar las in mun di cias y la hu me‐ 
dad, ex tir par las cau sas de los de te rio ros y las im pu re zas.

«Tal es su opi nión bien de ter mi na da y su prác ti ca cons tan te;
en efec to, sus ope ra cio nes em pie zan y con clu yen por el fue go.
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Por eso di cen: “Cui da do con los fue gos ar dien tes”. Con es ta re‐ 
co men da ción dan a en ten der que uno de be ale jar las cau sas de
de te rio ro que po drían acom pa ñar (al su je to en que se ope re),
por que, de lo con tra rio, se ha brían reu ni do dos co sas per ju di‐ 
cia les al cuer po, y la des truc ción (de es te cuer po) se ría en ton ces
más rá pi da. Asi mis mo ocu rre a to da co sa; na da se co rrom pe,
na da se de te rio ra sino por la opo si ción mu tua de sus na tu ra le‐ 
zas y por la di ver si dad (de sus ele men tos cons ti tu ti vos); una co‐ 
sa co lo ca da en tre dos (opues tos), sin ha ber na da pa ra for ta le‐ 
cer la y ayu dar la, de be ne ce sa ria men te su cum bir a su mal y pe‐ 
re cer. Se pas que los fi ló so fos to dos han ha bla do a me nu do de la
rei te ra da fre cuen ta ción de los es píri tus a los cuer pos, con el fin
de vin cu lar se más con ellos y dar les fuer za pa ra com ba tir al
fue go, cuan do ini cia su aco me ti da en el mo men to de “inti mi‐ 
dad”. Con es to quie ro de cir el fue go ele men tal. Pa se mos aho ra a
la pie dra de la cual es po si ble lo grar la “obra”, se gún han di cho
los fi ló so fos. Es tos han emi ti do al res pec to con cep tos contra‐ 
dic to rios: unos pre ten den que ella exis te en el (reino) ani mal;
otros sos tie nen que se en cuen tra en las plan tas, y otros, que se
ha lla en los mi ne ra les. Fi nal men te, al gu nos afir man que di cha
pie dra exis te en los tres (rei nos).

«No hay me nes ter de ex po ner aquí esas aser cio nes ni las
con tro ver sias que han te ni do lu gar acer ca del par ti cu lar en tre
los adep tos, por que ello pro lon ga ría de ma sia do es ta mi si va. He
di cho en lo que pre ce de que la “obra” (exis te) vir tual men te en
to das las co sas, por la ra zón de que las na tu ra le zas exis ten de
esa ma ne ra (es de cir, en po ten cia) en to das las co sas. De sean do
aho ra ha cer te sa ber de qué co sa la “obra” pue de pro ce der, sea
en po ten cia, sea en ac to, uti li za ré las pa la bras de Al-Ha rra ní:[20]

«Las tin tu ras —di ce— son de dos es pe cies: una la del cuer po,
co mo, por ejem plo, el aza frán (que pe ne tra) en el ves ti do blan co
al pun to de im preg nar lo en to dos sen ti dos; es ta tin tu ra, sin em‐ 
bar go, se des va ne ce y des com po ne; la otra es la con ver sión de
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una sus tan cia en otra, de la cual aun to ma el co lor. Co mo, por
ejem plo, el ár bol: con vier te la tie rra en su pro pia sus tan cia; asi‐ 
mis mo el ani mal: se asi mi la a la plan ta; de tal mo do la tie rra se
trans for ma en plan ta y la plan ta en ani mal. Es ta tin tu ra no pue‐ 
de exis tir sino me dian te el al ma vi vien te y la na tu ra le za ac tuan‐ 
te, a la cual per te ne ce ge ne rar las ma sas (cuer pos or gá ni cos) y
trans mu tar las in di vi dua li da des. Al ser ello así, di ré que la
“obra” de be es tar ya sea en el ani mal, ya sea en la plan ta; y prue‐ 
ba de ello es que am bos (se res) es tán cons ti tui dos por la na tu ra‐ 
le za a ba se de la nu tri ción, que sir ve pa ra sus ten tar los y al can‐ 
zar su pleno de sa rro llo. El ve ge tal no po see la te nui dad ni la
fuer za que exis ten en el ani mal, y, por es ta ra zón, los sa bios[21]

ra ra men te lo em plean. El ani mal mar ca el ter ce ro y úl ti mo gra‐ 
do de la trans for ma ción: el mi ne ral pue de con ver tir se en ve ge‐ 
tal, el ve ge tal, en ani mal,[22] mas el ani mal no pue de trans for‐ 
mar se en na da que sea más su til que él. (Si se trans for ma), es
pa ra re tor nar a un es ta do más cra so. Por lo de más, na da exis te
en el uni ver so al que el es píri tu vi vien te pu die ra li gar se, a me‐ 
nos que sea un ser ani ma do, pues el es píri tu (el al ma) es lo más
su til que hay en el uni ver so, y no se vin cu la con el ani mal sino
por su ana lo gía a ella. El al ma de las plan tas es mi nús cu la, en‐ 
cie rra, sin em bar go, un cier to gra do de es pe sor y den si dad;
per ma ne ce allí in mer sa y es con di da, de bi do a su na tu ra le za es‐ 
pe sa y a la den si dad del cuer po de la plan ta. La plan ta no po dría
mo ver se a cau sa de su pro pio es pe sor y el de su al ma. El al ma
que se mue ve es mu cho más te nue que el al ma in mó vil (es con‐ 
di da en la plan ta), por que la fa cul tad de mo ver se su po ne to mar
el ali men to, cam biar de si tio y res pi rar. En cam bio el al ma es‐ 
con di da no po see más que la ap ti tud de nu trir se. Es ta al ma,
com pa ra da con el al ma vi vien te, es co mo la tie rra en com pa ra‐ 
ción con el agua; lo mis mo re sul ta de la plan ta com pa ra da con
el ani mal. Por lo tan to, la “obra” que se ha lla en el ani mal es la
más ele va da, la más real za da, la más fá cil y la más dó cil de to‐ 
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das. De ahí que el hom bre in te li gen te al sa ber es to ex pe ri men ta
en lo que es ac ce si ble al tra to, y de ja a un la do lo que sos pe cha
ser re frac ta rio.

«Ten pre sen te que los fi ló so fos con si de ran al (reino) ani mal
for ma do de (dos) di vi sio nes, de las cua les una com pren de las
“ma dres”, es de cir, las na tu ra le zas, y la otra se com po ne de la
“pro le”, es de cir, la no ve dad (co sas pro du ci das). Es to es, ade más,
com pren si ble, de ele men tal in te li gen cia. Ha bien do di vi di do
igual men te los ele men tos y la “des cen den cia” en (dos) di vi sio‐ 
nes, de las cua les una com pren de los “vi vien tes” y la otra los
“muer tos”, es ti ma ron co mo ac ti vo y vi vien te a to do lo que pue‐ 
de mo ver se, y co mo pa si vo y muer to a to do lo in mó vil. Pa ra
ellos, es ta di vi sión se ex tien de a to das las co sas: a los cuer pos, a
las in di vi dua li da des y a las sus tan cias mi ne ra les.[23] Han lla ma‐ 
do “vi vien te” a to das las co sas que se fun den al fue go, se di si pan
y se in fla man; a las co sas que no po seen es tas pro pie da des, han
da do el nom bre de “muer tas”. Por lo que se re fie re al (reino)
ani mal y al (reino) ve ge tal, han de no mi na do “vi vien te” a lo que
pue de di sol ver se en cua tro na tu ra le zas, y “muer to” a lo in di so‐ 
lu ble. Ha bien do en se gui da exa mi na do to das las di vi sio nes (de
las co sas) vi vien tes, a fin de des cu brir lo que me jor con ven dría
a es te ar te y que se di sol ve ría en cua tro ele men tos (lit. “se pa ra‐ 
cio nes”) vi si bles, ha lla ron que era la pie dra (fi lo so fal) del (reino)
ani mal. En ton ces in ten ta ron de ter mi nar la es pe cie, y lo gra ron
co no cer esa pie dra de bi da men te y la em plea ron de ma ne ra que
pu so en cla ro lo que bus ca ban. A ve ces se ob tie nen igua les re‐ 
sul ta dos de los mi ne ra les y los ve ge ta les, pre via reu nión y mez‐ 
cla de las sus tan cias pa ra efec tuar la di so lu ción. En tre las plan‐ 
tas, hay al gu nas que só lo se di suel ven en par te de esos pro duc‐ 
tos (y), por ejem plo (no pro por cio nan más que) la so sa. En
cuan to a los mi ne ra les, és tos en cie rran cuer pos, al mas y es píri‐ 
tus los cua les, al ser mez cla dos y tra ta dos (con ve nien te men te),
su mi nis tran una (co sa) que im pli ca in fluen cia. He mos en sa ya do
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en to do eso, y he mos en contra do que el (reino) ani mal era el
más ele va do, el más re sal ta do, el más fá cil y el más có mo do pa‐ 
ra ma ne jar. De bes sa ber to da vía cuál es la pie dra que exis te en
el ani mal y de qué mo do exis te. Ya te he in di ca do que, de to da
la “des cen den cia” (v. p. an te rior), el ani mal tie ne el ran go más
ele va do, y que la cons ti tu ción de és te es la más te nue de to das.
Igual men te es el ca so de la plan ta com pa ra da con la tie rra; es
más te nue, por que es tá for ma da de la sus tan cia más ní ti da de la
pro pia tie rra y de su par te más su til. Por eso de be ne ce sa ria‐ 
men te po seer las cua li da des de su ti le za y te nui dad. La pie dra
ani mal tie ne asi mis mo, res pec to de la plan ta, la ca te go ría que
és ta ocu pa res pec to de la tie rra. En re su men, no hay na da (pro‐ 
ve nien te) del ani mal, ex cep to la pie dra, que pu die ra di sol ver se
en cua tro na tu ra le zas. Has de com pren der bien lo que aca bo de
de cir, pues ape nas es ca pa al in di vi duo de una ig no ran cia ma ni‐ 
fies ta en ten der lo. Te he ex pues to en qué es ta pie dra con sis te, te
he in di ca do su es pe cie, y aho ra te ex pli ca ré las di ver sas ma ne‐ 
ras de tra tar la, a fin de lle var a ca bo, si a Dios le pla ce, lo que
nos ha bía mos im pues to en cuan to a equi dad.

«He aquí có mo ello se efec túa, con la ben di ción del Al tí si mo:
To ma la no ble pie dra, mé te la en la re tor ta y el alam bi que;[24] se‐ 
pa ra de ella las cua tro na tu ra le zas, que son el agua, el ai re, la
tie rra y el fue go, es de cir, el cuer po, el al ma, el es píri tu y la tin‐ 
tu ra. Al se pa rar el agua de la tie rra y el ai re del fue go, al za ca da
uno de es tos (ele men tos) en su res pec ti vo re ci pien te, y to ma lo
pre ci pi ta do al fon do del re ci pien te, o sea, el se di men to. La va
es te se di men to en un fue go ar dien te has ta que des apa rez can su
ne gru ra, su so li dez y bas te dad; al blan quear lo, da le una blan cu‐ 
ra fir me; echa a vo lar fue ra de él los re si duos de hu me dad apri‐ 
sio na dos allí; en ton ces se vuel ve una agua blan ca, ní ti da, sin
som bra al gu na ni ma te rias opues tas. En se gui da ocú pa te de la
pri me ra par te de las na tu ra le zas que se va su bien do; pu ri fíca la
tam bién qui tán do le su os cu ri dad y la opo si ción mu tua; so mé te‐ 



1345

la a la va dos re pe ti dos y a las su bli ma cio nes, has ta que se vuel va
su til, te nue y pu ra. Una vez que ha yas he cho eso, Dios te ha brá
abier to la puer ta, y en ton ces em pie zas por la com bi na ción, que
es el eje de la ope ra ción. La com bi na ción no se efec túa sino me‐ 
dian te el ma ri da je y la tri tu ra ción: ma ri dar es mez clar lo te nue
con lo tos co; tri tu rar es tr ase gar y des me nu zar. (Tra ba ja) has ta
que las par tes es tén bien amal ga ma das y for men una so la co sa,
ho mo gé nea e in co rrup ti ble, aná lo ga a la mes co lan za (he cha
con) el agua. En tal ca so lo bas to ten drá la fuer za de asir a lo te‐ 
nue; el al ma es ta rá bas tan te fuer te pa ra afron tar al fue go y re‐ 
sis tir le, y el es píri tu po drá su mer gir se en el cuer po y pe ne trar lo
por to das par tes. Es to só lo tie ne lu gar des pués de la com bi na‐ 
ción, por que el cuer po so lu ble al ser en la za do con el al ma, to‐ 
das sus par tes se mez clan con ella, y unas pe ne tran en las otras
de bi do a su mu tua co rres pon den cia for man do así una y mis ma
co sa. De ahí re sul ta que el al ma de be ne ce sa ria men te ex pe ri‐ 
men tar los mis mos ac ci den tes que el cuer po, es de cir, la pie dad,
la co rrup ción, la du ra ción y la fir me za. Otro tan to ocu rre con
el es píri tu al mez clar se con am bos: cuan do se in tro du ce en
ellos, por el efec to de la ma ni pu la ción, sus par tes se amal ga man
con las de aque llos dos, es to es, del al ma y el cuer po, y for ma
con ellos una so la co sa; una co sa ho mo gé nea y aná lo ga a “la
par te que cons ti tu ye un to do” cu yas na tu ra le zas per fec ta men te
sa nas y cu yas frac cio nes con cor dan tes. Si se ha ce en con trar es‐ 
te com pues to con el cuer po so lu ble, y se le so me te a la ac ción
del fue go has ta que apa rez ca en su su per fi cie la hu me dad que
en cie rra, di cho com pues to se fun di rá en el cuer po so lu ble, pues
la hu me dad es in fla ma ble por su na tu ra le za y per mi te al fue go
ce bar se en ella. Mas, en es te ca so, la mez cla del agua im pi de al
fue go unir se con el es píri tu. En efec to, el fue go no se une con la
gra sa en tan to no sea pu ra. El agua tie ne igual men te por ca rác‐ 
ter huir del fue go; por otra par te, cuan do el fue go in sis te con la
in ten ción de vo la ti zar la, el cuer po se co que ella en cie rra en su
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in te rior, y que es tá mez cla do con ella, im pi de la vo la ti li za ción.
Por tan to, el cuer po sir ve pa ra fi jar el agua; el agua da la per sis‐ 
ten cia a la gra sa, la gra sa so li di fi ca a la tin tu ra; és ta es la cau sa
que ha ce apa re cer el co lor y ma ni fies ta la Ín do le gra so sa que se
en cuen tra en las co sas os cu ras, ca ren tes de to da luz y no con‐ 
tie nen nin gu na vi da. Tal es el cuer po en su es ta do per fec to, y
así ha de ha cer se la “obra”.

«En cuan to a aque lla co sa lla ma da “hue vo” por los fi ló so fos y
acer ca de la cual tú me has pre gun ta do, te acla ro que, pa ra ellos,
ese tér mino no de sig na el hue vo de la ga lli na. Has de sa ber
tam bién que ellos no la han de no mi na do así sin mo ti vo, sino
por que le han en contra do se me jan za (con aque lla co sa). Un día,
ha llán do me a so las con Mas la ma, le di ri gí esa mis ma pre gun ta:
“¡Oh, dig no sa bio! —le di je—, ¿por qué los fi ló so fos dan al com‐ 
pues to (ex traí do) del ani mal el nom bre de ‘hue vo’? ¿Es por una
sim ple fan ta sía o por al gu na ra zón?”. “Más bien por una ra zón
muy pro fun da” —me res pon dió—. ¡Oh, doc to sa bio! —agre gué
— ¿qué útil in di cio pa ra nues tro ar te, qué ven ta ja han creí do
en con trar en ello pa ra de ci dir se a com pa rar esa com po si ción
con un hue vo y dar le “tal nom bre”?: “Más bien es a cau sa de la
se me jan za que exis te en tre esas ‘dos co sas y de su afi ni dad en 
com po si ción’”. Re fle xio nad en ello y des cu bri réis “la ra zón”. Así
con clu yó nues tro ma es tro. Yo per ma ne cí an te él ca vi lan do so‐ 
bre la so lu ción del pro ble ma, pe ro sin dar con ella. Al ver me
ab sor to en mi pen sa mien to y con el es píri tu to do preo cu pa do,
el ma es tro me to mó del bra zo y, sa cu dién do me sua ve men te, di‐ 
jo: “¡Mi es ti ma do Abu Bakr! eso es de bi do a la re la ción ‘que
exis te en tre esas dos co sas, en lo que res pec ta al gra do del co lor
(que am bas ad quie ren) cuan do sus na tu ra le zas cons ti tu ti vas se
mez clan y se com bi nan’”. Es tas pa la bras bas ta ron pa ra di si par
la ti nie bla que cu bría mi men te, pa ra ilu mi nar mi es píri tu y dar
a mi in te lec to la fuer za de com pren der lo to do. Ha bién do me
des pe di do de nues tro sa bio, re gre sé a mi ca sa pleno de agra de‐ 
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ci mien to a Dios y al ins tan te tra cé una fi gu ra geo mé tri ca que
de bía ser vir pa ra de mos trar la exac ti tud de lo que Mas la ma ha‐ 
bía di cho. Di cha fi gu ra, te en vío in clui da en es ta car ta.[25] Un
ejem plo de ello. Cuan do un com pues to de es ta es pe cie es com‐ 
ple to y per fec to, la re la ción de la na tu ra le za aé rea que con tie ne
es igual a la na tu ra le za aé rea del hue vo, asi mis mo es la na tu ra‐ 
le za íg nea del pro pio com pues to con la na tu ra le za del hue vo.
Igual es el ca so de las na tu ra le zas té rrea y ácuea. De suer te que,
dos co sas que tie nen en co mún ta les re la cio nes han de ser se‐ 
me jan tes. Así, re pre sen te mos, por ejem plo, la su per fi cie del
hue vo por las le tras «h», «z», «u» y «hé», y ad mi ta mos, hi po té‐ 
ti ca men te, que la na tu ra le za más dé bil del com pues to sea la se‐ 
que dad; aña da mos a ella la mis ma por ción de la na tu ra le za de
la hu me dad, y tra té mos las de tal mo do que la na tu ra le za de la
se que dad ha ga des apa re cer a la de la hu me dad y apo de rar se de
la fuer za que és ta po seía. Es ta des crip ción pue de an to jar se
enig má ti ca, mas el sen ti do no po dría es ca par te. Pues bien,
agre ga a am bas, en con jun to, dos ve ces otro tan to de al ma, es
de cir, de agua, y ten drás así seis (por cio nes) igua les. Des pués de
ha ber ela bo ra do (con ve nien te men te) to do eso, añáde le una
por ción de ai re, es de cir, de es píri tu, pa ra for mar otras tres
por cio nes, y ten drás en ton ces nue ve por cio nes igua les, com‐ 
pues tas de se que dad en po ten cia. De ba jo de ca da dos la dos de
es te com pues to (tra duz co li te ral men te), cu ya na tu ra le za ro dea
la su per fi cie del com pues to, co lo ca dos na tu ra le zas: pon en pri‐ 
mer lu gar los dos la dos que ro dean esa su per fi cie, y que son la
na tu ra le za del agua y la del ai re; di chos la dos «a», «h», «d»; la
su per fi cie es tá (mar ca da) «a», «b», «dj», «d»; lue go haz lo mis‐ 
mo con los dos la dos que ro dean la su per fi cie del hue vo y que
son el agua y el ai re, la dos (que de sig na re mos con las le tras)
«h», «z», «u», «h». Aho ra de bo de cir te que la su per fi cie «a»,
«b», «dj», «d» es si mi lar a la su per fi cie «h», «z», «u» «h» (que
re pre sen ta) a la na tu ra le za aé rea, lla ma da «es píri tu». La mis ma
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(pro por ción exis te) en or den al (la do) «b», «dj» de la su per fi cie
del com pues to. Los fi ló so fos no dan ja más a una co sa el nom‐ 
bre de otra co sa, a me nos que ha ya se me jan za en tre ellas.

«Por lo que res pec ta a los tér mi nos (téc ni cos) cu ya ex pli ca‐ 
ción me ha bías pe di do, pues “la tie rra san ta” (por ejem plo), es
un “coá gu lo” de na tu ra le zas su pe rio res e in fe rio res. El “co bre”
es (la sus tan cia) de que se ha ex pul sa do la ne gru ra y que ha si do
des me nu za da al pun to de re du cir la a pol vo. En ro je ci da lue go
con vi trio lo, se con vier te en co bre. La “mag ni sia” (mag ne sia) es
la pie dra de los adep tos en la cual las al mas se con so li dan y que
pro vie ne de la na tu ra le za su pe rior, en la que las al mas han es ta‐ 
do apri sio na das a fin de so me ter las al fue go (lit. “a fin de que el
fue go se opon ga a ellas”). El “fár fa ra” (¿púr pu ra?) es un co lor
ro jo fuer te, pro du ci do por (ope ra ción de) la na tu ra le za plás ti ca.
El “plo mo” es una pie dra do ta da de tres po ten cias (o vir tu des)
que di fie ren en cuan to a su in di vi dua li dad, pe ro se ase me jan y
son de la mis ma es pe cie. La una es una po ten cia fí si ca, íg nea y
pu ra; es (la po ten cia) ac ti va; la se gun da es es pi ri tual, mo vi ble y
sen si ti va, pe ro (de una na tu ra le za) más bas ta que la pri me ra, y
su cen tro es in fe rior al de és ta. La ter ce ra po ten cia es te rres tre,
ás pe ra y com pac ta, y se de ja re fle jar ha cia el cen tro de la Tie rra,
de bi do a su pe san tez; es la po ten cia que ase a la vez a las otras
po ten cias, la fí si ca y la es pi ri tual, y las cir cun da. En cuan to a los
de más (de es tos tér mi nos), lo han in ven ta do y for ma do con el
ob je to de des pis tar a los ig no ran tes; em pe ro quien co noz ca los
proe mios (del ar te) pue de pres cin dir de los otros (da tos). He ahí,
pues, la ex pli ca ción de to do lo que tú me ha bías pre gun ta do, y
es pe ro que con la asis ten cia de Dios al can za rás la rea li za ción
de to dos tus anhe los. Salud».

Aquí ter mi na el dis cur so de Ibn Bes h run, uno de los dis cí pu‐ 
los más dis tin gui dos de Mas la ma-el-Mad j ri tí, sa bio que flo re‐ 
cie ra en el si glo III y el si guien te.[26] Mas la ma era el ma es tro por
ex ce len cia en las cien cias de la al qui mia, de la «si mia» (ma gia



1349

na tu ral) y de la ma gia (so bre na tu ral). Nues tro lec tor aca ba de
ver has ta qué pun to los adep tos des vían las pa la bras de su sig‐ 
ni fi ca ción pri mi ti va cuan do ha blan de su ar te; se va len de lo go‐ 
gri fos y enig mas que ca si es im po si ble ex pli car los o en ten der‐ 
los. Es to bas ta pa ra de mos trar que la al qui mia no es una de esas
ar tes que se prac ti can por me dio de pro ce di mien tos na tu ra les
(lit. «no es un ar te na tu ral»). La opi nión que de be adop tar se a
es te res pec to, y que es tá fun da da so bre la ver dad y apo ya da por
los he chos, es que la al qui mia es uno de esos gé ne ros de in‐ 
fluen cia que los es píri tus psí qui cos ejer cen so bre el mun do na‐ 
tu ral, ya sea por una es pe cie de un don di vino, si los es píri tus
son vir tuo sos, ya sea por una es pe cie de ma gia, si los es píri tus
son per ver sos y ma los. En cuan to al don di vino, es de fá cil re‐ 
co no ci mien to; re fe ren te a la ma gia (ya ha bía mos di cho), en el
pa sa je don de he mos de mos tra do la rea li dad,[27] que el ma go
trans for ma los se res ma te ria les por me dio de una po ten cia má‐ 
gi ca que él po see, y que, se gún los adep tos, no po dría, sin em‐ 
bar go, pres cin dir se de un su je to (lit. «de una ma te ria») so bre el
cual su ac ción má gi ca de be ejer cer se. Así, por ejem plo, crear
cier tos ani ma les con la ma te ria de la tie rra, o con ca be llos, o
con plan tas; y en una pa la bra, pue de crear los de otra ma te ria
que la pre des ti na da al efec to. Tal co mo hi cie ron los he chi ce ros
de Fa ra ón con sus cuer das y sus bá cu los (que con vir tie ron en
ser pien tes), y lo que ha cen to da vía —se gún se cuen ta—, los ne‐ 
gros y los hin dúes, que ha bi tan el ex tre mo sur, asi mis mo los
tur cos, que vi ven en la re gión sep ten trio nal. Se re fie re que es tas
gen tes ha cen des cen der la llu via me dian te la ma gia, y ope ran
aun otros pro di gios. Aho ra bien, pues to que la al qui mia es el
ar te de crear el oro con una ma te ria ex tra ña a la des ti na da pro‐ 
pia men te pa ra la for ma ción de es te me tal, de be mos con si de rar‐ 
la co mo una es pe cie de ma gia. Los sa bios más des ta ca dos que
han tra ta do el te ma, co mo Dja bir, por ejem plo, y Mas la ma, así
co mo sus pre de ce so res de en tre los eru di tos de otras na cio nes,
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lo han en fo ca do des de ese pun to de vis ta, y he aquí por qué se
ex pre san en enig mas: La ver dad es que ellos te mían la re pro ba‐ 
ción con que las di ver sas re li gio nes han com ba ti do la ma gia en
to das sus ra mas. Y no fue con el fin de re ser var se ex clu si va‐ 
men te el co no ci mien to re la ti vo que adop ta ron ese uso, co mo
su po nen al gu nas per so nas que no han to ma do la pe na de ahon‐ 
dar el asun to. Ved lo que ha he cho Mas la ma: in ti tu ló su tra ta do
de al qui mia Rutbat-el-Hakim (la po si ción del sa bio), y dio a su
obra so bre la ma gia y los ta lis ma nes el ru bro Gayat-el-Hakim
(la me ta del sa bio), in di can do así que la Gaya era de un al can ce
más ge ne ral, y que la Rutba te nía una tras cen den cia res trin gi da.
En efec to, la pa la bra «ga ya» (me ta, fin, tér mino) in di ca una idea
de ele va ción que el vo ca blo «ru tba» (po si ción, ca te go ría, con di‐ 
ción) no com por ta. Por lo de más, los pro ble mas dis cu ti dos en
el Rutba son idénti cos, en su te ma, a una par te de los que se de‐ 
sa rro llan en el Gaya, o bien tie nen una gran ana lo gía con ellos.
La ma ne ra co mo el au tor se ex pre sa en am bos tra ta dos, al dis‐ 
cu rrir so bre es tas dos ra mas de cien cias, su mi nis tra aún una
prue ba evi den te de lo que aca ba mos de adu cir. Ex pon dre mos
más ade lan te el error de los que pre ten den que los me dios de
que se sir ve en la al qui mia son en te ra men te na tu ra les.[28] ¡Y
Dios es sapien tí si mo y om nis cien te!
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CAPÍ TU LO XXIV

LA FI LO SO FÍA ES UNA CIEN CIA VA NA EN SÍ MIS‐ 
MA Y NO CI VA EN SU APLI CA CIÓN

ESTE CA PÍ TU LO y los si guien tes me re cen es pe cial aten ción,
por que las cien cias (de que en ellos tra ta re mos) son de los ac ci‐ 
den tes pro pios de la ci vi li za ción, y flo re cen fre cuen te men te en
ca si to das las (gran des) ciu da des, don de per ju di can mu cho a la
re li gión, he cho que nos obli ga a de ve lar el ver da de ro ca rác ter
de la fi lo so fía y ana li zar pa la di na men te el cri te rio que de be mos
te ner acer ca de ella.

(Cum pla mos ese de ber), ya que hom bres de una ele va da in te‐ 
li gen cia han sos te ni do que, me dian te la es pe cu la ción y la de‐ 
duc ción in te lec tual, po dría lle gar se a la per cep ción tan to del ser
sen si ble co mo de aquel al que los sen ti dos no pue den al can zar,
y que se po dría tam bién co no cer la es en cia real del ser, las cir‐ 
cuns tan cias que se en la zan a él, y sus cau sas, tan to di rec tas co‐ 
mo in di rec tas. Han de cla ra do asi mis mo que los dog mas de la
fe, al per te ne cer al nú me ro de las co sas que se com pren den
den tro del do mi nio de la in te li gen cia, pue den ser ins ti tui dos
por me dio de la ra zón, sin que ha ya re cur so a la fe (lit. «a la au‐ 
di ción»).

Ta les son los hom bres que se de sig nan con el vo ca blo «fa lá‐ 
si fa», plu ral de «fai la suf», tér mino que per te ne ce a la len gua
grie ga y sig ni fi ca «aman te de la sa bi du ría». Ha bién do se apli ca‐ 
do a exa mi nar es ta ma te ria, de di cá ron le to da su aten ción, con
la es pe ran za de al can zar la fi na li dad que tal es tu dio pa re cía
ofre cer les, y es ta ble cie ron un sis te ma de re glas que de bía ser vir
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pa ra guiar a la in te li gen cia en sus es pe cu la cio nes, mien tras pro‐ 
cu ra ba dis tin guir lo ver da de ro de lo fal so. A es te sis te ma dié‐ 
ron le el nom bre de la «ló gi ca».

Su doc tri na vino a con cluir en es to: la es pe cu la ción, me dian‐ 
te la cual se lle ga a dis tin guir lo ver da de ro de lo fal so, se ejer ce
por el en ten di mien to, mien tras que ope ra so bre las ideas de ri‐ 
va das de se res in di vi dua les. Me dian te la abs trac ción, de du ce en
pri mer lu gar de esos in di vi duos cier tas «for mas» que se adap‐ 
tan a to dos, tal co mo un se llo se adap ta a to das las im pre sio nes
que ha ya de ja do so bre la ar ci lla y/o la ce ra. Es tas for mas des‐ 
pren di das se lla man «pri me ros in te li gi bles». Lue go se abor dan
es tos (in te li gi bles, o) ideas uni ver sa les, y, si tie nen al gu nas co sas
en co mún con otras ideas (ge ne ra les), de las que di fie ren sin
em bar go al pun to que el en ten di mien to pu die ra ad ver tir lo, se
abs traen de es tas dos cla ses las ideas que les son co mu nes; en
se gui da se ope ra so bre és tas, en el ca so que tu vie ren al gu na co‐ 
sa en co mún con otro or den de ideas, y así se con ti núa la abs‐ 
trac ción has ta al can zar las ideas sim ples y uni ver sa les, apli ca‐ 
bles a to das las ideas, a to dos los in di vi duos, y allí con clu ye la
abs trac ción. Es tas úl ti mas ideas son lo que se lla ma las «es pe‐ 
cies su pe rio res». To das las ideas abs trac tas, no per cep ti bles por
los sen ti dos, se de sig nan con el tér mino «se gun dos in te li gi‐ 
bles», en tan to se com bi nan unas con las otras, pa ra con du cir a
la ad qui si ción de los co no ci mien tos. Cuan do la fa cul tad re fle xi‐ 
va en fo ca a esas in te li gen cias abs trac tas y pre ten de ob te ner de
ellas la for ma (o idea) ver da de ra del ser, el en ten di mien to de be
ne ce sa ria men te com bi nar al gu nas de esas ideas con otras, o
bien se pa rar las. En tal ca so se sir ve de un mo do de de mos tra‐ 
ción su mi nis tra do por la ra zón y cier to en sus re sul ta dos, a
efec to de lo grar una for ma del ser ve rí di ca y con cor dan te (con
la rea li dad). Mas, pa ra al can zar ese ob je ti vo, de be guiar se por
un buen sis te ma de re glas, tal co mo de ja mos apun ta do.
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Se gún aque llos fi ló so fos, la for ma ción de jui cios o pro po si‐ 
cio nes afir ma ti vas, es de cir, la com bi na ción (de ideas), pre va le‐ 
ce, a la pos tre, so bre la for ma ción de con cep tos, igual que és tos
ha bían pre va le ci do, al prin ci pio, so bre la for ma ción de los jui‐ 
cios, y se ha bía da do ma yor co no ci mien tos (al al ma). «Por que
—di cen— el ac to de for mar los con cep tos de una ma ne ra ca bal
es la fi na li dad a que la per cep ción de be as pi rar; mas, pa ra lle gar
a ello, es ne ce sa rio va ler se de la fa cul tad que for ma los jui cios;
y, lo que vos oís (o leéis) en las obras de los ló gi cos, de que la
ope ra ción con cep ti va ha te ni do lu gar con an te la ción y que la de
juz gar es una con se cuen cia de aqué lla, eso in di ca so la men te
que el he cho pa re ce ser así, y no sig ni fi ca que sea un he cho
com pro ba do». Tal es la doc tri na de su gran ma es tro, Aris tó te‐ 
les.

Sos tie nen tam bién que la fe li ci dad (su pre ma) con sis te en ob‐ 
te ner la per cep ción de to dos los se res, tan to los que son ob je to
de los sen ti dos co mo los que es tán más allá del al can ce de los
sen ti dos, y que ello se lo gre me dian te la es pe cu la ción y las de‐ 
mos tra cio nes ya men cio na das.

Ha ga mos una so me ra re fe ren cia acer ca de lo que les pro por‐ 
cio na la per cep ción del ser, en que és ta con clu ye, y lo que sir ve
de ba se a las di ver sas ra mi fi ca cio nes (de la doc tri na) que han
pro ce di do de con clu sio nes su mi nis tra das por sus es pe cu la cio‐ 
nes. Un jui cio fun da do en la vis ta mis ma (de los cuer pos ma te‐ 
ria les) y el tes ti mo nio de los sen ti dos les mos tró la exis ten cia de
los cuer pos ma te ria les (lit. «del cuer po in fe rior»); su fa cul tad
per cep ti va as cen dió lue go un po co, y les hi zo re co no cer que la
exis ten cia del al ma es tá de mos tra da por dos fa cul ta des que se
ha llan en los ani ma les: la de mo ver se y la de per ci bir por me dio
de los sen ti dos. La po ten cia de la in te li gen cia les hi zo en se gui‐ 
da dis tin guir las fa cul ta des del al ma, y allí, su per cep ción ce só
de ac tuar. Des pués for ma ron, res pec to al cuer po ele va do y ce‐ 
les te (es de cir, in ma te rial), el pro pio jui cio que ya ha bían con ce‐ 
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bi do acer ca de la es en cia hu ma na (la na tu ra le za hu ma na). Se‐ 
gún crean, la es fe ra (ce les te), así co mo el hom bre, de be po seer
una al ma y una in te li gen cia. Lue go lle va ron eso (es de cir, el nú‐ 
me ro de las es fe ras) a diez, el de las pri me ras uni da des, de las
cua les nue ve (se gún ellos), al te ner su es en cia dis tin ta, for ma‐ 
ban una com pa ñía, y una so la, o sea, la dé ci ma, se man te nía ais‐ 
la da. Con for me a su pa re cer, la fe li ci dad que la per cep ción del
ser ha ce ex pe ri men tar re sul ta de es ta di rec ción da da al dic ta‐ 
men, de la co rrec ción del al ma y de su en no ble ci mien to por la
ad qui si ción de be llas cua li da des. Ello —di cen— es po si ble pa ra
el hom bre; aun cuan do no hu bie re re ci bi do una ley re ve la da
que le orien ta ra a dis tin guir las bue nas ac cio nes de las ma las, lo
con se gui ría por la po ten cia de su in te lec to, por sus es pe cu la cio‐ 
nes y la con se cuen cia de una dis po si ción na tu ral que le in cli na
a los ac tos loa bles y a abs te ner se de lo re pren si ble. El al ma, al
lo grar tal es ta do, ex pe ri men ta un go ce y un pla cer in ten sos; el
des co no cer es ta es pe cie de fe li ci dad su po ne pa ra ella un in for‐ 
tu nio eterno: he ahí en qué con sis te —pa ra ellos— la di cha y las
pe nas de la otra vi da. Pa se mos por al to otras opi nio nes ab sur‐ 
das que pro fe san so bre el par ti cu lar y que sus di ser ta cio nes han
di vul ga do bas tan te.

Su gran ma es tro en es tas doc tri nas, el que ex pu so los di ver‐ 
sos pro ble mas re la ti vos, el que reu nió los prin ci pios en un
cuer po de obra y pu so por es cri to sus de mos tra cio nes, fue, se‐ 
gún he mos sa bi do, en es tas ya bien avan za das épo cas, el ma ce‐ 
do nio Aris tó te les, dis cí pu lo de Pla tón, pre cep tor de Ale jan dro,
y na ti vo de un país grie go de no mi na do la «Ma ce do nia». Es lla‐ 
ma do «el pri mer ma es tro» por ex ce len cia, por que fue el pri me‐ 
ro que en se ñó la Ló gi ca, pues na die an tes que él ha bía re du ci do
es te ar te a sis te ma; fue él quien dis pu so sus re glas en un or den
con ve nien te, quien exa mi nó to dos sus pro ble mas y tra tó los de
una ma ne ra ca bal. En la re dac ción de di cho sis te ma de re glas
des ple gó un gran ta len to que más le hu bie ra va li do si lo hu bie se
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pro te gi do (al pro pio sis te ma) contra el de sig nio de esos fi ló so‐ 
fos re fe ren te a la me ta fí si ca.

Más tar de hu bo, en tre los mu sul ma nes, al gu nos que aco gie‐ 
ron esas doc tri nas y si guie ron las opi nio nes de Aris tó te les, pa so
por pa so, con po cas ex cep cio nes. Tal acon te ció, de bi do a que
los ca li fas abba si das ya ha bían he cho tra du cir del grie go al ára‐ 
be los li bros de aque llos an ti guos fi ló so fos, y que mu chas per‐ 
so nas per te ne cien tes a nues tra re li gión se ha bían im pues to de
ellos. En tre los afi cio na dos a las (nue vas) cien cias, hu bo quie nes
adop ta ron esas opi nio nes, por que Dios ha bía per mi ti do su ex‐ 
tra vío. Em pe za ron por de fen der a aque llas no ve da des que ha‐ 
bían apren di do; lue go tu vie ron en tre sí dis cu sio nes acer ca de
las se cue las a las que di chas doc tri nas da ban ori gen. En tre los
más no ta bles de es tos fi ló so fos, des ta cá ban se Abu Na sr-el-Fa‐ 
ra bí, que flo re cie ra en el si glo IV,[1] en tiem po de Saif-ed-Dau la,
[2] y Abu Alí Ibn Si na (Avi ce na) que vi vie ra en el si glo V,[3] en la
épo ca en que los Boui des rei na ban en Is fahán.

Aho ra sa bed que las opi nio nes enun cia das por los fi ló so fos
son fal sas ba jo to dos los as pec tos: el he cho de ha ber atri bui do
(la exis ten cia de) to dos los se res a la pri me ra in te li gen cia, sin
juz gar ne ce sa rio re mon tar se has ta el Ser ab so lu to, mues tra su
corte dad (en el cam po de la es pe cu la ción) por que más allá de
es ta in te li gen cia se ha llan di ver sos ór de nes de se res crea dos
por Dios, pues el Uni ver so es de ma sia do ex ten so pa ra ser abar‐ 
ca do por la men te hu ma na, «y Dios crea rá cuan to ig no ráis».
(Co rán, su ra XVI, 8). Al li mi tar se a afir mar la exis ten cia de la
(pri me ra) in te li gen cia, sin preo cu par se de lo que se ha lla más
allá, pro ce den co mo esos fí si cos que, con ten tán do se con afir‐ 
mar la exis ten cia del cuer po sin in quie tar se por el al ma y la in‐ 
te li gen cia (del hom bre), creen que más allá del cuer po na da
exis te en la pro vi den cia del Crea dor.

Las de mos tra cio nes que em plean pa ra jus ti fi car sus aser tos
res pec to a los se res, y que so pe san en la ba lan za de la ló gi ca y
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so me ten a las re glas de es te ar te son exi guas, e in su fi cien tes pa‐ 
ra el ob je to al que se des ti nan. La par te de su doc tri na que se
re fie re a los se res cor po ra les y que ellos lla man la «cien cia na‐ 
tu ral» (la fí si ca) ofre ce la mis ma de fi cien cia, por que no hay na‐ 
da evi den te en la con for mi dad que pre ten den ha llar en tre los
re sul ta dos in te lec tua les a que sus de fi ni cio nes y ra zo na mien tos
les han con du ci do y lo que es ex terno (lo ob je ti vo). En efec to,
esos re sul ta dos son jui cios uni ver sa les del en ten di mien to, en
tan to los se res ex ter nos son par ti cu la res por su ma te ria (su na‐ 
tu ra le za), pues qui zá en la ma te ria se ha lle al gu na co sa que im‐ 
pi da la con for mi dad de lo in te li gi ble uni ver sal con lo ex terno
par ti cu lar. Ex cep to, sin em bar go, los ca sos en que esa con for‐ 
mi dad tu vie re pa ra ello el tes ti mo nio de los sen ti dos, mas aquí
la prue ba no es su mi nis tra da por la ra zón, sino más bien por la
ob ser va ción. ¿Dón de es tá pues la evi den cia que ellos sos tie nen
ha llar en el ra zo na mien to? A ve ces el en ten di mien to se sir ve
tam bién de los pri me ros in te li gi bles al en con trar con los (se res)
par ti cu la res una con for mi dad ima gi na ria, y no em plea los se‐ 
gun dos in te li gi bles ob te ni dos por la abs trac ción del se gun do
gra do. En tal ca so, el jui cio (for ma do por el en ten di mien to) es
ve rí di co y equi va le a una sen sación, por que los pri me ros in te li‐ 
gi bles son más con cor dan tes con lo ex terno de bi do a la re ci‐ 
pro ci dad mu tua. Así pues, po dría ad mi tir se lo que los fi ló so fos
di cen acer ca del pun to, pe ro no de be mos ocu par nos de ta les
ma te rias, por que se in clu yen en la ca te go ría de las co sas cu yo
exa men nos es prohi bi do por es ta má xi ma: «El ver da de ro cre‐ 
yen te de be inhi bir se de lo que no le in cum be». En efec to, las
cues tio nes na tu ra les no tie nen pa ra no so tros nin gu na im por‐ 
tan cia, des de el pun to de vis ta de la re li gión ni des de el pun to
de la sub sis ten cia. Por tan to, es un de ber pa ra no so tros des‐ 
aten der las.

Pa se mos a sus jui cios con cer nien tes a los se res que se ha llan
fue ra del al can ce de los sen ti dos, o sea, los se res es pi ri tua les,



1357

cu yo es tu dio cons ti tu ye la «cien cia di vi na», o la me ta fí si ca. A
es te res pec to ad ver ti re mos que la es en cia de esos se res nos es
ab so lu ta men te des co no ci da, la com pren sión no po dría al can‐ 
zar la y el ra cio ci nio es in ca paz de ha cer nos co no cer la. Prue ba
de ello es que la abs trac ción apli ca da a los se res ex ter nos par ti‐ 
cu la res con el fin de ob te ner los in te li gi bles (uni ver sa les) no es
po si ble sino en cuan to a se res cu ya per cep ción pue da ob te ner se
por me dio de los sen ti dos, y, en es te ca so, di cha abs trac ción su‐ 
mi nis tra los uni ver sa les, pe ro, en lo que con cier ne a las es en‐ 
cias es pi ri tua les, so mos in ca pa ces de lo grar las per cep cio nes
que nos pro por cio na rían, por la abs trac ción, otras qui di da des,
ya que nues tros sen ti dos for man un ve lo que se in ter po ne en tre
no so tros y esas es en cias. De tal suer te, no po de mos uti li zar el
ra cio ci nio en es ta par ti cu la ri dad, y no po see mos nin gún me dio
que nos per mi tie ra afir mar su exis ten cia. Ex cep tuan do úni ca‐ 
men te lo que sen ti mos den tro de no so tros mis mos re la ti vo al
al ma hu ma na y al ca rác ter de sus per cep cio nes, es pe cial men te
en los sue ños que acon te cen a to do in di vi duo. Lo que es tá más
allá, co mo la na tu ra le za del al ma y sus atri bu tos, es una ma te ria
tan pro fun da, que no hay mo do al guno de to mar co no ci mien to
de ella.

Los fi ló so fos más au to ri za dos han re co no ci do es ta ver dad,
pues to que han de cla ra do que lo in ma te rial no po dría ser ob je‐ 
to del ra zo na mien to, por cuan to que es una re gla que las pre‐ 
mi sas de un ra zo na mien to (o si lo gis mo) de ben ser es en cial‐ 
men te ve rí di cas (lit. «es en cia les»). Pla tón, el más gran de de to‐ 
dos, ha di cho que no se pue de sa ber na da de cier to acer ca de
«las co sas di vi nas» (de los se res me ta fí si cos), y que no se pue de
ha blar de ello sino a par tir de ve ro si mi li tu des y pro ba bi li da des,
es de cir, a par tir de hi pó te sis. Aho ra bien, pues to que no con se‐ 
gui re mos for mar una hi pó te sis sino al ca bo de es fuer zos y tra‐ 
ba jos, y que la hi pó te sis que pa rez ca más pro ba ble nos bas ta ría,
¿de qué uti li dad pue den ser esas cien cias (me ta fí si cas) y su es tu‐ 
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dio? Por lo de más, no so tros pro cu ra mos pri mor dial men te ob‐ 
te ner la cer te za en lo que se re fie re a los se res que se ha llan más
allá de los sen ti dos, (cer te za) cu yo lo gro, se gún los mis mos fi ló‐ 
so fos) de be ser el ob je ti vo ha cia el cual se di ri ja la re fle xión.

Su opi nión de que la fe li ci dad su pre ma es tri ba en la per cep‐ 
ción del ser tal cual es real men te, y que di cha per cep ción se
ope ra me dian te el ra zo na mien to, es fal sa y de be ser re cha za da.
Ex pli qué mos lo. El hom bre se com po ne de dos par tes, la una,
cor po ral, y la otra es pi ri tual, que se mez cla con la pri me ra. Ca‐ 
da una de es tas par tes po see me dios de per cep ción que le son
pro pios, pe ro la que re co ge esas dos cla ses de per cep cio nes es
una so la, la par te es pi ri tual. Re ci be a ve ces per cep cio nes es pi ri‐ 
tua les y otras ve ces per cep cio nes cor po ra les, ob te nien do las
pri me ras por su pro pia es en cia y sin in ter me dia rio, y las se gun‐ 
das por me dio de los ins tru men tos del cuer po, es to es, el ce re‐ 
bro y los sen ti dos. To do ser ca paz de per cep ción ex pe ri men ta
pla cer en el ac to de per ci bir. El ni ño, por ejem plo, a quien lle‐ 
gan las pri me ras per cep cio nes cor po ra les, sien te un mar ca do
gus to al ver la luz y al oír las vo ces. El go zo que el al ma ex pe ri‐ 
men ta al re co ger las per cep cio nes me dian te su pro pia es en cia y
sin in ter me dia rio es, in du da ble men te, el más in ten so y de lei to‐ 
so de to dos. Por eso, cuan do el al ma es pi ri tual re ci be una per‐ 
cep ción por me dio de esa fa cul tad per cep ti va que exis te en su
es en cia y que ac túa sin in ter me dia rio, sien te una sa tis fac ción y
un pla cer in de ci bles; mas es te gé ne ro de per cep ción no pue de
ope rar se ni por me dio de la es pe cu la ción ni me dian te la cien‐ 
cia. Pa ra ejer cer lo, se pre ci sa que el ve lo de los sen ti dos es té
des co rri do y que las per cep cio nes cor po ra les des apa rez can en‐ 
te ra men te.

Los su fis tas pro cu ran fre cuen te men te esas im pre sio nes a fin
de dis fru tar el gus to con co mi tan te, y, pa ra tal efec to, se so me‐ 
ten a ejer ci cios aus te ros con el ob je to de de bi li tar las fa cul ta des
del cuer po y anu lar las per cep cio nes que le son pro pias. Aun



1359

in ten tan su pri mir en el ce re bro la fa cul tad de la re fle xión, a fin
de que el al ma se en cuen tre en con di ción de re co ger, por me dio
de su es en cia, las per cep cio nes que le son par ti cu la res, co sa que
le acon te ce cuan do se vea li bre de las per cep cio nes cor po ra les
que vie nen a mez clar se con las su yas y le im pi den obrar. De es‐ 
ta ma ne ra, al can zan ex pe ri men tar un jú bi lo y un go zo in des‐ 
crip ti bles. Aun cuan do ad mi tié ra mos la ve ra ci dad de lo que
aqué llos di cen al res pec to, no po dría mos me nos de de cla rar
que los (me dios de que se sir ven) son in su fi cien tes.

«Las prue bas y de mos tra cio nes ra cio na les bas tan —di cen los
fi ló so fos— pa ra pro por cio nar al al ma ese gé ne ro de per cep cio‐ 
nes y el pla cer co rres pon dien te». Es to es com ple ta men te fal so,
co mo aca ba mos de ver: to do lo que es de mos tra ción y prue ba
ha ce par te de las per cep cio nes cor po ra les, pues to que ello de ri‐ 
va de las fa cul ta des ce re bra les, ta les co mo la ima gi na ción, la re‐ 
fle xión y la me mo ria; así pues, lo pri me ro por ha cer, cuan do se
quie re ob te ner la fa cul tad de per ci bir (los se res del mun do es pi‐ 
ri tual), es ani qui lar las po ten cias del ce re bro, por que se opo nen
a di cha fa cul tad y le oca sio nan me nos ca bo.

Ve mos a los más há bi les de ellos apli ca dos al es tu dio de cier‐ 
tos li bros, co mo «Ki tab-ash-Shi fa», «Al-Is ha ra», «An-Nad ja»[4]

y los tra ta dos en los cua les Ibn Ros hd (Ave rroes) ha re su mi do
«An Na ss»[5] (u Órganon) de Aris tó te les. Se ocu pan de ho jear los
y de pe ne trar se a fon do de las de mos tra cio nes que con tie nen,
con la es pe ran za de en con trar aque lla por ción de fe li ci dad (su‐ 
pre ma que se les ha bía pro me ti do), mas ni si quie ra sos pe chan
de que con ese pro ce der su yo mul ti pli can los obs tá cu los que se
opo nen a su pro gre so. En su em pe ño tal, es tán con fia dos en
una fra se que se atri bu ye a Aris tó te les, o a Al-Fa ra bí, o a Ibn Si‐ 
na (Avi ce na), y que re za así: «Aquel que lo gra per ci bir la in te li‐ 
gen cia ac ti va, y po ner se en con tac to con ella en es ta vi da, ob‐ 
ten drá la por ción de esa fe li ci dad». Pa ra ellos el tér mino «in te‐ 
li gen cia ac ti va» sig ni fi ca la pri me ra cla se de los se res es pi ri tua‐ 
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les, que se de ja per ci bir al des co rrer el ve lo de los sen ti dos, y
es ta ble cen en prin ci pio que el con tac to con es ta in te li gen cia se
ope ra me dian te una fa cul tad per cep ti va que se ad quie re por el
es tu dio. El lec tor ya ha brá ad ver ti do la de bi li dad de es ta doc tri‐ 
na. Por lo de más, Aris tó te les y sus dis cí pu los han que ri do de cir,
con es tas pa la bras «con tac to y per cep ción», la per cep ción que
el al ma ejer ce por me dio de su pro pia es en cia y sin in ter me dia‐ 
rio, co sa que no pue de efec tuar se sino des pués de des co rrer el
ve lo de los sen ti dos.

Ex po nen que el go ce pro du ci do por es ta es pe cie de per cep‐ 
ción es la po si ti va fe li ci dad (su pre ma) que ha si do pro me ti da (a
los hom bres), pe ro es otra doc tri na más qui mé ri ca to da vía. Sa‐ 
be mos, por los prin ci pios es ta ble ci dos por ellos mis mos, que
más allá de la ac ción sen si ti va se ha lla otro gé ne ro de per cep‐ 
ción per te ne cien te al al ma y ejer ci do por ella sin nin gún in ter‐ 
me dia rio; sa be mos igual men te que es ta per cep ción pro por cio‐ 
na al al ma un in ten so de lei te; mas no nos in di ca que eso sea la
fe li ci dad que de be ex pe ri men tar se en la otra vi da. Sin em bar go
no ne ga mos que tal per cep ción sea uno de los go ces que sig ni‐ 
fi ca la fe li ci dad.

«La fe li ci dad —agre gan— con sis te en la per cep ción de los
se res (es pi ri tua les) y ver los tal co mo son». Con cep to to tal men te
in sos te ni ble. Ya ha bía mos he cho no tar, se ña lan do los erro res y
omi sio nes a que la doc tri na de la «iden ti dad»[6] ha da do lu gar,
cuán fal so es el prin ci pio de que lo que exis te se cir cuns cri be,
pa ra ca da ser ca paz de per cep ción, a só lo sus pro pias per cep‐ 
cio nes. «Lo que exis te, de cía mos, es de ma sia do vas to pa ra ser
abar ca do (por nues tro en ten di mien to); el hom bre no po dría ce‐ 
ñir en su to ta li dad ni a los se res es pi ri tua les ni a los se res cor‐ 
po ra les».

Re sul ta de to das las opi nio nes men cio na das aquí co mo pro‐ 
ve nien tes de los fi ló so fos que la par te es pi ri tual (del hom bre), al
se pa rar se de las fa cul ta des cor po ra les, ejer ce un gé ne ro de per‐ 
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cep ción pro pio de ella y apli ca ble a cier ta cla se de per cep ti bles,
es de cir, a se res de los cua les el hom bre pue de ad qui rir co no ci‐ 
mien to. Em pe ro di cha par te es in ca paz de co no cer to do y de
abar car su to ta li dad, por que el nú me ro de los se res es ili mi ta do.
La sen sación de pla cer que es ta per cep ción pue de pro por cio nar
es aná lo ga a la que el ni ño, en su pri me ra edad, sien te con las
per cep cio nes que re co ge por la vía de los sen ti dos. ¿Có mo pues
osan ase ve rar que el co no ci mien to de la to ta li dad de los se res
nos se ría as equi ble, y que la fe li ci dad (eter na), que el Le gis la dor
(ins pi ra do) nos ha pro me ti do, se ría en ton ces nues tra por ción,
aun cuan do no nos hu bié ra mos es for za do pa ra me re cer esa
gra cia? Re cha za mos con ho rror se me jan te de cla ra ción.

Di cen to da vía que el hom bre es au tó no mo pa ra co rre gir su
al ma y de pu rar la, ha bi tuán do se a las loa bles ac cio nes y evi tan‐ 
do lo vi tu pe ra ble. Es ta pro po si ción es tá fun da da en el con cep to
de que el re go ci jo ex pe ri men ta do por el al ma, al ob te ner las
per cep cio nes por me dio de su pro pia es en cia, es, en rea li dad, la
di cha (su pre ma) que ha si do pro me ti da a los hom bres. «En
efec to, di cen, los (pen sa mien tos y los ac tos) ab yec tos im pi den al
al ma lle var a ca bo ese gé ne ro de per cep cio nes, vién do se so me‐ 
ti da a la in fluen cia de los há bi tos con traí dos por el cuer po y a
sus res pec ti vos tin tes». Res pec to a es to, ya he mos he cho ob ser‐ 
var que la fe li ci dad y la des ven tu ra (eter nas) son te mas que se
ha llan fue ra del al can ce de las fa cul ta des per cep ti vas tan to del
cuer po co mo del al ma. Por lo tan to, es ta co rrec ción del al ma,
me dian te la cual pre ten den al can zar el co no ci mien to de (la fe li‐ 
ci dad eter na) só lo sir ve pa ra pro por cio nar el pla cer que re sul ta
de la per cep ción ope ra da por el al ma, per cep ción que se si gue
del em pleo de si lo gis mos y le yes del ra zo na mien to; mas en
cuan to a esa fe li ci dad que el Le gis la dor nos ha pro me ti do, ba jo
la con di ción de que aca tá ra mos sus ór de nes prac ti can do las
bue nas obras y cul ti van do la éti ca, es una cues tión a la que las
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fa cul ta des per cep ti vas de nin gu na cria tu ra do ta da de per cep‐ 
ción po drían al can zar.

Su gran orá cu lo, Abu Alí Ibn Si na (Avi ce na), ha bién do se per‐ 
ca ta do de es ta ver dad, in ser tó en su Kitab-el-mabda wal-maad
(tra ta do del ori gen del al ma y de su re torno a Dios) un pa sa je
cu yo sen ti do he lo aquí: «El re torno del al ma y to do lo que a ella
se re la cio na son de esas co sas que se lle gan a co no cer por me‐ 
dio de prue bas in te lec tua les y del ra zo na mien to, por que es tán
en una re la ción nor mal, bien ob ser va da, y se pre sen tan en el
mis mo or den que las de más co sas na tu ra les. Te ne mos por tan to
bas tan te am pli tud pa ra dis cu tir las con la ayu da del ra zo na‐ 
mien to. Por lo que res pec ta a la re su rrec ción del cuer po y lo
que a él se re la cio na, na da de to do es to se pres ta a la de mos tra‐ 
ción por el sim ple ra cio ci nio, de bi do a la fal ta de ana lo gía en
sus ma te rias. Lo cual se en cuen tra ex pues to en la ver da de ra ley
maho me ta na, adon de hay que di ri gir se si se quie re ob te ner es‐ 
cla re ci mien tos so bre el par ti cu lar».

El lec tor ya ha vis to cla ra men te que es ta cien cia no con du ce
al fin que los fi ló so fos se han pro pues to y en torno del cual re‐ 
vo lo tean inú til men te. Ade más, en cie rra prin ci pios con tra rios a
la ley di vi na y en opo si ción al sen ti do evi den te de los tex tos sa‐ 
cros. La úni ca uti li dad que pu die ra te ner, se gún nues tro en ten‐ 
der, es agu zar la men te pa ra ca pa ci tar la a lo grar, me dian te
prue bas y de mos tra cio nes, la fa cul tad de ra zo nar con exac ti tud
y pre ci sión. Tal su ce de, por que el ar te de la ló gi ca im po ne la
obli ga ción de ob ser var es cru pu lo sa men te las le yes que re glan la
for ma y la com po si ción de los si lo gis mos.

Se sue le ha cer un gran uso de los si lo gis mos en las cien cias
fi lo só fi cas, co mo la fí si ca, las ma te má ti cas y la me ta fí si ca. De
suer te que el es tu dian te que cul ti va es tas dis ci pli nas lle ga, a
fuer za de em plear fre cuen te men te la de mos tra ción y ob ser var
las le yes del ra zo na mien to, a ad qui rir la fa cul tad de ex po ner
con ni ti dez y pre ci sión los ar gu men tos y las prue bas de que
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quie ra ser vir se. Di chos ar gu men tos (fun da dos en la ra zón) si
bien no bas tan pa ra la fi na li dad que los fi ló so fos se han pro‐ 
pues to, pue den, sin em bar go, con si de rar se co mo las re glas más
se gu ras a ob ser var en la dis cu sión de cues tio nes es pe cu la ti vas.

He ahí, en re su men, la uti li dad de es te ar te. Aña da mos que,
por otra par te, nos ha ce co no cer los sis te mas de doc tri na pro‐ 
fe sa dos en tre los di ver sos pue blos del mun do y las opi nio nes de
esos pue blos. Re fe ren te al mal que del mis mo re sul ta, el lec tor
ha de ha ber lo no ta do. Por ello re co men da mos a quien quie ra
es tu diar es tas cien cias man te ner se siem pre en guar dia contra
sus con se cuen cias no ci vas, y no com pro me ter se en ellas an tes
de es tar bien pe ne tra do de las doc tri nas con te ni das en la ley di‐ 
vi na y al co rrien te de lo que la exé ge sis co rá ni ca y la ju ris pru‐ 
den cia ofre cen de cer te za. Na die de be apli car se a ese es tu dio,
an tes de ha ber se pro fun di za do en las cien cias re li gio sas. In for‐ 
tu na da men te po cos es tu dian tes de fi lo so fía lo gran evi tar los
pe li gros pre ci ta dos. En to do ca so Dios, bon da do sa men te, guía a
los hom bres ha cia la ver dad, «y, ja más ha bría mos po di do ilu mi‐ 
nar nos si Dios no nos hu bie se en ca mi na do». (Co rán, su ra  VII,
vers. 43).
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CAPÍ TU LO XXV

LA VA NI DAD DE LA AS TRO LO GÍA. ES TE AR TE ES‐ 
TÁ FUN DA DO SO BRE PRIN CI PIOS IN CON SIS TEN‐ 
TES. LAS CON SE CUEN CIAS DEL MIS MO SON PE‐ 

LI GRO SAS

LOS PRO FE SAN TES de es te ar te sos tie nen que, me dian te el co‐ 
no ci mien to de las vir tu des (lit. «las fuer zas») de los as tros y de
sus in flu jos so bre los se res sim ples y los se res com pues tos a que
los ele men tos han da do na ci mien to, se pue den sa ber con an ti‐ 
ci pa ción los acon te ci mien tos fu tu ros. Se gún es te prin ci pio, las
po si cio nes de las es fe ras y de los as tros in di ca rían los su ce sos
de to da es pe cie que de ben ocu rrir, tan to ge ne ra les co mo par ti‐ 
cu la res.

Los an ti guos as tró lo gos pen sa ban que el co no ci mien to de las
vir tu des de los as tros y de sus in flu jos se ob te nía por la ex pe‐ 
rien cia, co sa pa ra cu yo lo gro no bas ta rían las más lar gas eda des
de to dos los hom bres jun tos. En efec to, la ex pe rien cia es el fru‐ 
to de ob ser va cio nes va rias ve ces re pe ti das con el fin de al can‐ 
zar una no ción (cier ta) o una hi pó te sis (pro ba ble), pues al gu nos
as tros re quie ren un pe rio do muy lar go pa ra rea li zar una re vo‐ 
lu ción, y, pa ra re pe tir la, se ne ce si ta ría una se rie de si glos más
di la ta da que las eda des reu ni das de to dos los hom bres.

Otros as tró lo gos de dé bil in te li gen cia ma ni fes ta ban que el
co no ci mien to de las vir tu des de los as tros y de sus in flu jos se
ob te nía por una re ve la ción di vi na. Con cep to tan mal fun da do,
que nos evi ta la ne ce si dad de re fu tar lo. Prue ba evi den te de su
fa la cia nos ofre ce el he cho de que, de to dos los hom bres, los
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pro fe tas eran los más ale ja dos del ejer ci cio de las ar tes, y que
ja más se ocu pa ron de pre de cir su ce sos fu tu ros, ex cep to los ca‐ 
sos en que Dios les da ba au to ri za ción. ¿Có mo pues esas gen tes
(los as tró lo gos) se atre ven a pre ten der que co no cen el fu tu ro
me dian te al gún ar te y en se ñar tal doc tri na a sus dis cí pu los?

To lo meo y los as tró lo gos de los pos te rio res si glos creían que
los in di cios su mi nis tra dos por los as tros eran den tro del or den
de la na tu ra le za, pues to que pro ve nían de una mes co lan za he‐ 
cha en tre los as tros y los se res ma te ria les.[1] «La ac ción de los
dos gran des lu mi na res —di ce To lo meo— y su in fluen cia so bre
los se res ma te ria les son tan ma ni fies tas, que na die po dría ne‐ 
gar las. Tal es, por ejem plo, la ac ción del sol, que oca sio na la va‐ 
ria ción de las es ta cio nes, de las cua les cam bia in clu so las tem‐ 
pe ra tu ras, y ope ra la ma du ra ción de las fru tas y los gra nos;
igual men te es la ac ción ejer ci da por la lu na so bre los se res de
cons ti tu ción hú me da y so bre el agua, la coc ción de las ma te rias
su je tas a la co rrup ción y so bre el cohom bro».[2] Agre ga lue go:
«Des pués de los dos gran des lu mi na res,[3] vie nen los as tros; y,
re fe ren te a és tos, te ne mos dos ma ne ras de ope rar. En la pri me‐ 
ra, se acep tan fran ca men te las doc tri nas trans mi ti das al res pec‐ 
to por los gran des ma es tros en es te ar te; mas esa es una con ce‐ 
sión de la cual el es píri tu no es tá de nin gún mo do sa tis fe cho.
En la se gun da, hay re cur so a las con je tu ras y la ex pe rien cia: se
com pa ra ca da uno de es tos as tros con uno de los dos gran des
lu mi na res cu ya na tu ra le za e in fluen cia son evi den tes y bien co‐ 
no ci das; en se gui da se exa mi na si la vir tud y el tem pe ra men to
de es te as tro au men tan cuan do es tá en con jun ción (con el sol),
y se ad vier te así si el as tro, por su na tu ra le za, con cuer da (con el
sol) o si dis mi nu ye su fuer za; de ahí se re co no cen las (in fluen‐ 
cias) con tra rias a las del (as tro). Al des cu brir de ese mo do las
vir tu des de ca da as tro ob ser va do ais la da men te, sa bre mos las
vir tu des de los as tros en con jun to. Pa ra lle gar a esa con clu sión,
se les es tu dia cuan do es tán en trino as pec to, en cua dra tu ra, etc.
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Los co no ci mien tos que se ob tie nen de esa ma ne ra de ri van (del)
de las na tu ra le zas de los (do ce) sig nos com pa ra das con las del
gran lu mi na rio. Es así co mo se al can zan a co no cer las vir tu des
de to dos los as tros. Su in flu jo so bre la at mós fe ra es una co sa
evi den te, asi mis mo la mes co lan za de sus in flu jos con la at mós‐ 
fe ra reac cio na so bre to do lo que es tá más aba jo en ma te ria de
se res que han te ni do na ci mien to. Las go tas de es per ma y los
gér me nes sacan de allí sus ca rac te res par ti cu la res que de vie nen
“es ta dos”[4] pa ra los cuer pos a los que dan la for ma ción, así co‐ 
mo pa ra las al mas que se en la zan a esos cuer pos, los inun dan y
ad quie ren de ellos la ple ni tud de su exis ten cia. Di chas go tas y
gér me nes son tam bién “es ta dos” pa ra to do lo ac ce so rio a las al‐ 
mas y a los cuer pos, pues to que su ca rác ter es en cial rea pa re ce
en los se res a los que dan na ci mien to». Des pués di ce: «Esa es
mi opi nión per so nal, des de lue go no la doy por cier ta. (La in‐ 
fluen cia de los as tros) no pro ce de de un de cre to di vino», —el
au tor quie re de cir de la «pre des ti na ción» (de Dios) —; «ella
con sis te úni ca men te en una de tan tas in fluen cias na tu ra les que
son las cau sas de los acon te ci mien tos. El de cre to di vino es an‐ 
te rior a to das las co sas». Tal es, en re su men, la doc tri na de To‐ 
lo meo y sus dis cí pu los, que in ser ta en su Te tra bi blos y en otros
es cri tos.

De lo que pre ce de se ve cuán dé bi les son los prin ci pios en
que se ha fun da do es te ar te. En efec to, el co no ci mien to de un
su ce so fu tu ro o la hi pó te sis que se for ma acer ca del mis mo pro‐ 
vie nen del co no ci mien to de to do lo que pue de in fluir so bre ese
su ce so, es to es: el agen te, el pa cien te, la for ma y la fi na li dad, así
co mo se ex pli ca rá en su si tio. Aho ra bien, las vir tu des de los as‐ 
tros, si he mos de ate ner nos a la de cla ra ción de los as tró lo gos,
no son sino agen tes, y la par te com pues ta de los ele men tos es el
pa cien te. Ade más, es tas vir tu des no to das son ac ti vas por sí
mis mas; hay otras que obran con ellas so bre la par te ma te rial.
Ta les son la vir tud ge ne ra triz que per te ne ce al pa dre, y la es pe‐ 
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cie que ya exis te en la go ta del es per ma; ta les son tam bién las
vir tu des par ti cu la res que sir ven pa ra ope rar la dis tin ción en tre
las di ver sas es pe cies que per te ne cen a un mis mo gé ne ro, y otras
to da vía. Aho ra su pon ga mos que las vir tu des es te la res ha yan al‐ 
can za do to da su fuer za, pues no for man (en su con jun to) más
que un so lo agen te en tre to das las cau sas que obran so bre los
acon te ci mien tos, y cu yas vir tu des e in fluen cias nos son bien
co no ci das; lue go se nos im po ne aún la obli ga ción de te ner re‐ 
cur so a las con je tu ras y las in tui cio nes, y en ton ces con clui re‐ 
mos por for mar una (sim ple) hi pó te sis re la ti va a la ve ri fi ca ción
del acon te ci mien to. Mas el po der de ha cer con je tu ras e in tui‐ 
cio nes per te ne ce al que se en tre ga a las es pe cu la cio nes, y só lo
las ha lla en su fa cul tad re fle xi va, pues la con je tu ra y la in tui ción
no pue den ser ni de las cau sas in me dia tas ni de las cau sas se‐ 
cun da rias de acon te ci mien to al guno. Es ta mos, por tan to, obli‐ 
ga dos a de jar las de la do y re tro ce de mos des de la hi pó te sis has ta
la du da. He ahí a lo que se lle ga, in clu so co no cien do de una ma‐ 
ne ra pre ci sa e ina ta ca ble las vir tu des de los as tros.

Aña da mos que es te co no ci mien to im pli ca otro que se co ne‐ 
xio na a él, el de los cál cu los me dian te los cua les se de ter mi na la
mar cha de los as tros a fin de po der de ter mi nar sus di ver sas po‐ 
si cio nes. Na da prue ba que ca da as tro ten ga una vir tud par ti cu‐ 
lar; el pro ce di mien to em plea do por To lo meo a efec to de re co‐ 
no cer las vir tu des de los cin co as tros, juz gan do de es tos as tros
por ana lo gía con el sol, es bien frá gil, pues to que la po ten cia del
sol es de tal mo do su pe rior a las fuer zas (o vir tu des) reu ni das
de to dos los as tros, que las do mi na com ple ta men te. No se per‐ 
ca ta ca si nun ca de que las vir tu des de los as tros re ci ban un au‐ 
men to o su fran una dis mi nu ción en el mo men to de las con jun‐ 
cio nes. To lo meo mis mo lo con fie sa. To das es tas con si de ra cio‐ 
nes le sio nan el cri te rio de que los as tró lo gos pue dan ha ce mos
co no cer an ti ci pa da men te los acon te ci mien tos que han de su ce‐ 
der en el mun do de los ele men tos. Por lo de más, los in flu jos
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que los as tros ejer cen so bre los se res si tua dos de ba jo de ellos es
co sa en te ra men te ima gi na ria, pues to que, en el ca pí tu lo re fe‐ 
ren te al «tauhid», he mos for mal men te de mos tra do que Dios es
el úni co agen te. Los es co lás ti cos (or to do xos) sos tie nen al fun‐ 
dar sus ar gu men tos so bre el prin ci pio del agen te úni co, que la
re la ción de cau sas a efec tos es una qui di dad des co no ci da, lo
cual es tan evi den te que to do es cla re ci mien to se ria inú til. Ade‐ 
más, la ra zón del hom bre es jus ta men te sos pe cho sa cuan do juz‐ 
ga de las in fluen cias que se ma ni fies tan a sus ojos; por eso la re‐ 
la ción (de efec to a cau sa) pue de es ta ble cer se de otro mo do que
por la ope ra ción de las in fluen cias cu ya exis ten cia se ha con ve‐ 
ni do re co no cer. In clu si ve se pue de su po ner que la po ten cia di‐ 
vi na en tre la za las cau sas y los efec tos, tal co mo ha en la za do en‐ 
tre sí a to dos los se res, tan to del mun do su pe rior co mo del
mun do in fe rior.

Por otra par te, la ley re ve la da atri bu ye to dos los acon te ci‐ 
mien tos a la po ten cia de Dios y re pe la las doc tri nas con tra rias.
Las de cla ra cio nes he chas por los pro fe tas en cie rran asi mis mo
la con de na ción de la as tro lo gía y de la doc tri na de las in fluen‐ 
cias pla ne ta rias; un exa men se gui do de los tex tos sa cros bas ta‐ 
ría pa ra ates ti guar ese he cho. El pro fe ta ha di cho: «El sol y la
lu na no se eclip san ni por la vi da ni por la muer te de na die». Ha
di cho tam bién: «En tre mis sier vos, hay quie nes creen en mí y
hay otros que no creen; el que di ce, “la llu via que re ci bi mos vie‐ 
ne de la bon dad de Dios y de su mi se ri cor dia”, cree en mí y no
cree en los as tros; mas el que di ce, “La llu via que re ci bi mos vie‐ 
ne de tal es tre lla”, no cree en mí y cree en los as tros». Es ta Tra‐ 
di ción es per fec ta men te au tén ti ca.

El lec tor ya ha vis to la va ni dad de la as tro lo gía, va ni dad de‐ 
mos tra da por la re ve la ción, por la de bi li dad de los prin ci pios
de don de es te ar te de ri va y por la pro pia ra zón. Ade más, es
per ni cio so a la so cie dad por las creen cias pe li gro sas que pro pa‐ 
ga en tre el vul go. Cuan do, por azar, un jui cio as tro ló gi co se
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cum ple, no se in ten ta ve ri fi car los prin ci pios que lo han mo ti‐ 
va do, y los ig no ran tes, ce dien do a su ad mi ra ción ma niá ti ca, se
ima gi nan, erró nea men te, que to dos los jui cios su mi nis tra dos
por la as tro lo gía de ben cum plir se pun tual men te, lo cual les
con du ce a atri buir las co sas a otro ori gen que el Crea dor. En tre
los ma los efec tos de la as tro lo gía de be se ña lar se to da vía aquel
que se pro du ce con mu cha fre cuen cia ba jo di ver sas di n as tías
rei nan tes: in du ce a los hom bres a es pe rar los su ce sos que ven‐ 
drán a in te rrum pir (el pro gre so del Es ta do) y tal es pe ra alien ta
a los ene mi gos del reino y a los am bi cio sos a co me ter ac tos de
vio len cia y lan zar se a la re be lión. De es to no so tros mis mos he‐ 
mos vis to nu me ro sos ejem plos.

La as tro lo gía es, pues, un ar te cu yo ejer ci cio de be ría pros cri‐ 
bir se en to dos los pue blos del mun do, da do su acen tua do per‐ 
jui cio tan to a la re li gión co mo al Es ta do. Que no se nos ob je te
que ello es un ar te cu ya exis ten cia en tre los hom bres es na tu ral,
de bi do a la de ter mi na ción de su fa cul tad per cep ti va y sus co no‐ 
ci mien tos ad qui ri dos: el bien y el mal tie nen tam bién una exis‐ 
ten cia real y na tu ral en el mun do, y no se de jan ex tir par; pe ro el
hom bre es tá obli ga do a pres tar una gran ates ción a las cau sas
del uno y del otro, pues to que de be em pe ñar se por lo que oca‐ 
sio na el bien y por re pe ler las cau sas del mal. Es ta es la obli ga‐ 
ción im pues ta a to do hom bre que co no ce los pe li gros de es te
ar te y el mal que pue de pro du cir.

Lo que he mos di cho bas ta ría pa ra mos trar que na die po dría
apren der a fon do la as tro lo gía ni ad qui rir la fa cul tad de ejer‐ 
cer la, aun ad mi tien do que es te ar te ten ga una exis ten cia real.
Aquel que se ocu pa en es tu diar la y cree do mi nar la en te ra men te
se for ja ilu sio nes, por que es te es tu dio al es tar prohi bi do por la
ley, los hom bres de ja ron de reu nir se pa ra es tu diar los li bros y
es cri tos que tra ta ban de la ma te ria, y se evi ta ron la pe na de
apren der la. Por eso los po cos afi cio na dos, o me jor di cho, en
nú me ro ca si ín fi mo, no pue den leer las obras as tro ló gi cas sino
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en el rin cón más re ser va do de sus ca sas; por que es tán com pe li‐ 
dos a ocul tar se a las mi ra das del pú bli co y eva dir la vi gi lan cia
de to da la co mu ni dad.

Añá da se a ello que la as tro lo gía se di vi de en nu me ro sas ra‐ 
mas y ra mi fi ca cio nes de muy di fí cil com pren sión. ¿Qué ven ta ja
pues po dría ob te ner se de un es tu dio (ro dea do de tan tos obs tá‐ 
cu los)? Ve mos por otro la do la ju ris pru den cia cu yo be ne fi cio
abar ca a nues tros me nes te res es pi ri tua les y a nues tros in te re ses
mun da nos; las fuen tes en don de se be be el co no ci mien to de es‐ 
ta cien cia son de fá cil ac ce so; el Co rán y las com pi la cio nes de
Tra di cio nes se ha llan al al can ce de to do el mun do. Pues bien,
una mul ti tud de per so nas se apli ca a es tu diar la y a en se ñar la, y,
sin em bar go, a pe sar de tan tos es fuer zos, tan ta di li gen cia mos‐ 
tra da por los alum nos en se guir los cur sos de de re cho, ape nas
se ve, ca da si glo y en ca da pue blo, uno que otro in di vi duo lo‐ 
gran el do mi nio de es ta cien cia. ¿Có mo se ría po si ble ad qui rir
una cien cia cu ya prác ti ca es tá pros cri ta por la ley, cu yos ac ce‐ 
sos ce rra dos por las prohi bi cio nes de la re li gión, cu yo co no ci‐ 
mien to ocul ta do al pú bli co, cu yas fuen tes ca si ina bor da bles, y
de la cual re sul ta, pa ra el es tu dian te que ha ya apren di do sus
prin ci pios y ra mi fi ca cio nes, una nue va obli ga ción, la de te ner
re cur so a las con je tu ras e in tui cio nes? ¿Có mo apren der es te ar‐ 
te y ha cer se há bil en él, cuan do su es tu dio ofre ce tan tas di fi cul‐ 
ta des? Quien pre ten da ha ber lo lo gra do me re ce ser re cha za do
ip so fac to; por que, des de lue go, no po drá pre sen tar prue ba al‐ 
gu na en apo yo de su aser ción, y, por otro la do, es te ar te ape nas
tie ne exis ten cia en tre nues tros co rre li gio na rios y muy ra ras
son las per so nas que lo co no cen. To man do en con si de ra ción
es tas ob ser va cio nes el lec tor ad mi ti rá que nues tra opi nión
acer ca de la as tro lo gía es tá bien fun da da. «Dios: co no ce dor del
más allá que no re ve la sus mis te rios a na die». (Co rán, su ra LX‐ 

XII, vers. 26).
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Uno de nues tros con tem po rá neos, Abul Qa sim-er-Ruhí,
poe ta tu ne cino y ami go nues tro, ha ex pre sa do esas mis mas
ideas en un poe ma su yo que com pu so con oca sión del triun fo
de los ára bes (nó ma das) so bre las tro pas de Abul-Ha san y el si‐ 
tio que pu sie ron a es te sul tán en la ciu dad de Kai ruan.[5] En vis‐ 
ta de una sar ta de ru mo res (y de pre dic cio nes) que se ha bían di‐ 
vul ga do tan to en tre los se cua ces del prín ci pe co mo en las fi las
de sus ene mi gos, Ar-Ruhí pu bli có el tro zo si guien te:

«En to do mo men to yo in vo co la mi se ri cor dia de Dios, pues
el bien es tar y la di cha de la vi da, se nos han des apa re ci do.

Ama nez co en Tú nez y aquí se me ano che ce, y en ma nos del
Se ñor es tá to do ama ne cer así co mo to do ano che cer.

La re be lión y la pes ti len cia aca rrean so bre no so tros el pá ni‐ 
co, el ham bre y la muer te.

Los hom bres se ha llan em bar ga dos por la cons ter na ción y
los ho rro res de la gue rra: ¿en qué les pue den ser vir los con se‐ 
jos?

El par ti da rio de Ah mad ve al par ti da rio de Alí[6] ex pues to a la
rui na y la muer te.

Y he ahí un in di vi duo que vie ne a de cir nos: “Un cé fi ro vi vi fi‐ 
can te os trae rá Alí”.

Mas Dios es tá por en ci ma de am bos ban dos; Él dis po ne la
suer te de sus sier vos se gún su vo lun tad.

¡Oh vo so tros que ob ser váis los pla ne tas mo vi bles! de cid nos
lo que esos cie los han pro du ci do.

Nos ha béis he cho es pe rar, y os ha béis sos te ni do ser de los
hom bres pro bos y vir tuo sos.

Han pa sa do jue ves y otros jue ves; y han ve ni do do min gos y
aun miérco les.
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La mi tad del mes ha co rri do e in clu so la se gun da de ce na; la
ter ce ra en cie rra el des en la ce.

Y en tan to, no oí mos (de vo so tros) más que pa la bras fa la ces.
¿Es ig no ran cia (de vues tra par te) o me nos pre cio (a no so tros)?

No so tros de pen de mos de Dios; sa be mos que na da po dría
evi tar lo que Él ha de ter mi na do.

Yo es toy con for me con ado rar a Dios, mi Se ñor; ¡que la lu na
y el sol os bas ten por di vi ni da des!

Esas es tre llas erran tes no son más que una cua dri lla va ga‐ 
bun da, o sier vas (que obe de cen al Se ñor).

Él re gla su sino y ellas na da de ter mi nan: la suer te de los
mor ta les que da fue ra de su ju ris dic ción.

Los fi ló so fos, es ti man do eterno lo que es tá des ti na do a pe re‐ 
cer y ex tin guir se, se han equi vo ca do.

Han juz ga do que to do lo exis ten te en la na tu ra le za es un
pro duc to del agua y del fue go.

No han no ta do que lo dul ce y su opues to, lo amar go, am bos
sacan su sus tan cia de la mis ma tie rra y agua.

Dios es mi Se ñor; yo no en tien do ni los áto mos, ni el va cío,
ni la “haiu la”,[7] (la ma te ria pri me ra), que gri ta: “¿Por qué es toy
pri va da de for ma?”.

No en tien do ni la en ti dad, ni la no en ti dad, ni la afir ma ción,
ni la ne ga ción.

Ig no ro lo que es ga nan cia,[8] sal vo aque lla que pro vie ne de
ven tas y de com pras.

Mis creen cias y mi re li gión son de aquel tiem po en que los
hom bres vi vían en la santi dad.

(Aquél) en que no ha bía ni dis tin gos, ni (pri me ros) prin ci‐ 
pios, ni con tro ver sias, ni hi po cresía.

(La doc tri na) de los pri me ros mu sul ma nes es la que yo si go;
y ¡cuán ex ce len te doc tri na a se guir!
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Eran co mo es sa bi do por sus ac tos. En aquel tiem po, la lo cu‐ 
ra (fi lo só fi ca) no te nía exis ten cia.

Tú ¡gran doc tor as ha ri ta[9] de la épo ca! se pas que las doc tri‐ 
nas que me ins tru yen son el “es tío” y el “in vierno” (es de cir, la
ex pe rien cia de los años).

Nun ca he si do re com pen sa do por un mal, sino con otro mal;
el bien, es siem pre re tri bui do con la pro pia es pe cie.

Si obe dez co (al Se ñor) no in frin gi ré sus man da tos, y así vi vi‐ 
ré con la es pe ran za (en la cle men cia di vi na).

Yo me so me to a la po tes tad su pre ma de ese Crea dor cu ya vo‐ 
lun tad aca tan los cie los y la Tie rra.

No son vues tras pá gi nas es cri tas (las que de ci den los su ce‐ 
sos), sino la dis po si ción de Dios y su pre des ti na ción.

Si Al-As ha rí su pie ra lo que di cen los pre ten dien tes se gui do‐ 
res de su doc tri na, di ría: “Id a de cir a es tas gen tes que yo re cha‐ 
zo las opi nio nes que ellos enun cian”».
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CAPÍ TU LO XX VI

LA MU TA CIÓN DE LOS ME TA LES ES IM PO SI BLE.
LA PIE DRA FI LO SO FAL[1] NO PO DRÍA EXIS TIR. EL

ES TU DIO DE LA AL QUI MIA ES PER NI CIO SO

ENTRE los hom bres pe re zo sos pa ra de di car se al tra ba jo con
el fin de ga nar la vi da, hay mu chos que se de jan arras trar por la
co di cia al es tu dio de la al qui mia. Fi gu rán do se que ese es un
me dio co mo cual quier otro pa ra pro por cio nar se la sub sis ten‐ 
cia, y que la prác ti ca de es te ar te no so la men te es fá cil, sino
tam bién lu cra ti va, no te men atraer se fa ti gas y pe nas sin cuen to,
afron tar se a gran des di fi cul ta des, ex po ner se a la se ve ri dad de
las au to ri da des, a gas tos en pu ra pér di da, y, mu cho más to da vía,
a per der la dig ni dad y la vi da, si se des cu bre el se cre to de sus
ocu pa cio nes; mas a pe sar de to do, creen en el buen re sul ta do de
sus ten ta ti vas.

Lo que les es ti mu la a ello es el ver que, por los pro ce di mien‐ 
tos ar ti fi cia les, pue de cam biar se (la na tu ra le za) de las sus tan cias
mi ne ra les y trans for mar las unas en otras, cuan do tie nen en co‐ 
mún la mis ma ma te ria. Por lo tan to in ten tan em plear las ope ra‐ 
cio nes quí mi cas[2] con el ob je to de con ver tir la pla ta en oro, y el
co bre y el es ta ño en pla ta. La trans mu ta ción de los me ta les es, a
su pa re cer, una de las po si bi li da des que se ofre cen en el mun do
na tu ral. Cuan do ope ran usas di ver sos pro ce di mien tos, se gún
las di fe ren tes teo rías y doc tri nas que tie nen cur so en tre ellos
res pec to a la ma te ria que, se gún ellos, de be for mar el ob je to de
sus ope ra cio nes, y a la cual de no mi nan «pie dra no ble».
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(En sus di ser ta cio nes acer ca de es ta pie dra, exa mi nan) si es
de ex cre men to, o de san gre, o de ca be llos, o bien un hue vo, etc.
Se gún ellos, to da ope ra ción se re du ce a es to: Al ca bo de re co‐ 
no cer bien la ma te ria (de di cha pie dra), se la tri tu ra con la ma no
de al mi rez so bre una pie dra du ra y li sa, y, mien tras se le mue le,
se le ro cía con agua, tras ha ber le aña di do las dro gas y pó ci mas
que con vie nen a la fi na li dad que se per si gue, y cu yo efec to con‐ 
tri bu ya a trans mu tar la «pie dra» en el me tal que se de see. Des‐ 
pués de ha ber ro cia do (esa mes co lan za), se de ja se car en el sol, o
se cue ce al fue go, o se le so me te a la su bli ma ción o a la cal ci na‐ 
ción, a fin de ex pul sar el agua o la tie rra que pue da con te ner.
Una vez rea li za das to das las ope ra cio nes de un mo do sa tis fac‐ 
to rio y lle va das a ca bo las ma ni pu la cio nes con for me a los prin‐ 
ci pios del ar te, se ob tie ne una (sus tan cia) te rro sa o agua no sa a
la cual dan el nom bre de «alik sir» (eli xir). Sos tie nen que una
por ción de es te elí xir, pro yec ta da so bre la pla ta ca len ta da al
fue go la con vier te en oro, y, pro yec ta da so bre el co bre ca len ta‐ 
do de la mis ma ma ne ra, lo con vier te en pla ta, lo cual, se gún
ellos, de pen de del pro pó si to que se tie ne en vis ta al em pe zar el
tra ba jo.

Los que de en tre los al qui mis tas pre su men de in ves ti ga do res
di cen que el elí xir es una ma te ria com pues ta de los cua tro ele‐ 
men tos y que, la re sul ta de la pre pa ra ción y del tra ta mien to
par ti cu lar pre ci ta dos, se ha lla do ta da de un tem pe ra men to y de
vir tu des na tu ra les que le per mi ten con ver tir en su pro pia for‐ 
ma a cuan ta (sus tan cia) en que pe ne tre, y co mu ni car le su pro‐ 
pio tem pe ra men to. Di cho elí xir in cor po ra a esa (sus tan cia) las
cua li da des y vir tu des que él mis mo po see, tal co mo la le va du ra
co mu ni ca sus cua li da des a la me sa del pan, pues la le va du ra
con vier te la ma sa en su pro pia sus tan cia y le da esa fa cul tad de
es pon jar se y ablan dar se que exis te en ella mis ma, ha cién do la
así de di ges ti bi li dad fá cil y de pron ta trans for ma ción en un
buen ali men to. Co sa aná lo ga ocu rre con el elí xir del oro y de la
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pla ta: trans mu ta en su pro pia sus tan cia a to do me tal en que pe‐ 
ne tre y le da su pro pia for ma. He ahí, en sín te sis, su pre ten di da
cien cia.

Co mún men te se les ve apli ca dos con pa sión a esas ope ra cio‐ 
nes, con la es pe ran za de ob te ner por ese me dio la sub sis ten cia y
el lu cro. Se trans mi ten unos a otros las má xi mas y prin ci pios
del ar te, las doc tri nas que han to ma do de los li bros com pues tos
por los gran des ma es tros, pre de ce so res su yos; se co mu ni can
en tre sí esos es cri tos, de los cua les dis cu ten los pa sa jes enig má‐ 
ti cos con el áni mo de des cu brir sus se cre tos, pues ca be ad ver tir
que la ma yor par te de esas obras pa re cen co lec cio nes de ga li‐ 
ma tías. Ta les son, por ejem plo, los se ten ta tra ta dos de Dja bir
Ibn Hai yan, Rutbat-el-Hakim de Mas la ma-el-Mad j ri tí, los es cri‐ 
tos de At-To graí y los poe mas tan bien ver si fi ca dos de (Ibn) -el-
Mo gai ri bí. Aho ra bien, to dos aque llos es fuer zos de di ca dos a
esos es tu dios, nin gún pro ve cho po si ti vo han ren di do. En una
oca sión con ver san do yo so bre el te ma con mi pro fe sor, el je que
Abul Bakr-et-Tal fi qí (o Bal fi qí), uno de los doc to res más emi‐ 
nen tes de Es pa ña, pu se en sus ma nos uno de esos tra ta dos al‐ 
quí mi cos. Des pués de ha ber lo leí do de te ni da men te, me lo de‐ 
vol vió di cien do: «Yo pue do ga ran ti zar a to do afi cio na do a es ta
co sa que no vol ve rá a su ho gar sino to tal men te de cep cio na do».

Al gu nos de es tos al qui mis tas se ocu pan úni ca men te en de‐ 
frau dar al pú bli co, sea abier ta men te o de un mo do di si mu la do.
En el pri mer ca so, apli can so bre los ob je tos de pla ta una li ge ra
ca pa de oro, y a los ob je tos de co bre les dan un ba ño de pla ta, o
bien ha cen una alea ción de dos me ta les, en la pro por ción de
una par te (de pla ta y otra de oro), o bien de dos par tes o in clu so
de tres. En el se gun do ca so, al te ran el as pec to de cier tos me ta‐ 
les por un pro ce di mien to ar ti fi cial; por ejem plo, blan quean el
co bre y lo ablan dan por me dio del mer cu rio su bli ma do, de mo‐ 
do que ad quie ra la apa rien cia de un cuer po me tá li co se me jan te
a la pla ta. Tal he cho es un frau de que na die al can za a des cu brir,
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ex cep to los en sa ya do res más ex per tos. Los in di vi duos que se
de di can a es ta es pe cie de en ga ño en cuen tran en su ofi cio el
mo do de fa bri car la fal sa mo ne da y me ter la en cir cu la ción. La
acu ñan con el se llo del sul tán, a fin de me jor en ga ñar al pú bli co
y ha cer le creer que esas di vi sas son de bue na ley. Es te es el más
vil de to dos los ofi cios y el que aca rrea las más fu nes tas con se‐ 
cuen cias a los in di vi duos que se em pe ñen en él. En efec to, es
ro bar el di ne ro del pú bli co, por que el que lo prac ti ca da co bre
por pla ta y pla ta por oro con el fin de lo grar su pro ve cho. Por
tan to tal in di vi duo es un la drón o peor que un la drón. En tre
no so tros, en el Ma greb, las gen tes de es te ti po son ca si to dos
«tá la bah» (es tu dian tes) per te ne cien tes al pue blo be re ber. Va gan
por las fron te ras de nues tras pro vin cias, se alo jan en las al deas
ha bi ta das por gen tes ig no ran tes, se re ti ran en las pe que ñas me‐ 
z qui tas del de sier to, y ha cen creer a los ne cios que ellos do mi‐ 
nan el ar te de fa bri car el oro y la pla ta. Da do que es tos dos me‐ 
ta les tie nen gran des atrac ti vos pa ra la ma yo ría de los hom bres
y que por su lo gro se afron tan a la muer te, los be lla cos de quie‐ 
nes ha bla mos ha llan allí el mo do de ga nar se la vi da. Lue go pro‐ 
cu ran sa car a su frau de ma yor pro ve cho, pe se al te mor (de ser
des cu bier tos) y de es tar vi gi la dos es tre cha men te; lue go, cuan do
su fal se dad se ha ce no to ria y el es cán da lo se ge ne ra li za, se dan a
la fu ga y pa san a otra co mar ca, en don de rea nu dan sus ti mos y
pon de ran su pre ten di do ta len to, a fin de ex ci tar la avi dez de la
gen te mun da na. Esos son los me dios de que se va len pa ra pro‐ 
cu rar se el sus ten to. Es inú til em plear la ra zón con gen tes de es‐ 
ta ca la ña, pues su des ver güen za y su per ver si dad los han lle va‐ 
do a tal ex tre mo que aca ba ron por adop tar el ro bo co mo ofi cio.

Na da po dría des arrai gar se me jan tes abu sos ex cep to la ri gi‐ 
dez de las au to ri da des: se pre ci sa aprehen der a los malhe cho res
en to das par tes don de se en cuen tren y cor tar les las ma nos, una
vez com pro ba da su cul pa bi li dad, pues la al qui mia, co mo se ha
vis to, con du ce a la fal si fi ca ción de la mo ne da, cu yo uso es in‐ 
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dis pen sa ble[3] en to das par tes, ella cons ti tu ye la ri que za de los
pue blos, y cu ya con ser va ción e in te gri dad in cum ben al so be‐ 
rano mis mo, así co mo el cas ti go a los fal sos acu ña do res.

En cuan to a los que prac ti can la al qui mia sin re ba jar se a la
ín do le frau du len ta, y que, de ma sia do pro bos pa ra al te rar la
mo ne da de los mus li mes, tra tan úni ca men te de con ver tir la
pla ta en oro, el plo mo, el co bre y el es ta ño en pla ta, me dian te el
em pleo de pro ce di mien tos ya ci ta dos y por la apli ca ción del elí‐ 
xir que pro du ce ese efec to, di re mos que con ellos se pue de ha‐ 
blar, dis cu tien do los me dios por los cua les pre ten den al can zar
su ob je ti vo. De be mos, sin em bar go, ha cer ob ser var que ja más
se ha sa bi do que per so na al gu na ha ya lo gra do cris ta li zar esa
ten ta ti va o que ha ya ob te ni do la cul mi na ción de sus anhe los.
Es tos hom bres pa san su vi da en ope rar, ma ne jar, ablan dar, mo‐ 
ler, su bli mar, cal ci nar, ex po nién do se a los pe li gros en bus car las
dro gas y re co ger las pó ci mas. Se co mu ni can ané c do tas acer ca
de otros al qui mis tas que ha bían lle ga do a la me ta o que ha bían
es ta do a pun to del éxi to. Les bas ta ha ber oí do esas his to rias pa‐ 
ra dar les cré di to y ha cer de ellas el te ma de sus con ver sacio nes;
no du dan, ni por un ins tan te, de su au ten ti ci dad, pro ce dien do
cual to do ena mo ra do, an sio sos de es cu char no ti cias del ob je to
de su pa sión. Así, si se les pre gun ta si han ve ri fi ca do el he cho
ocu lar men te, res pon den que no: «So la men te he mos oí do —di‐ 
cen—, pe ro no he mos si do tes ti gos». Ta les son los al qui mis tas
de to das las épo cas y to das las na cio nes.

Aho ra sa bed que la prác ti ca de es te ar te da ta de tiem pos muy
re mo tos, y los an ti guos han tra ta do de ello al igual que los mo‐ 
der nos. Va mos a ex po ner sus re la ti vas doc tri nas, y dar en se‐ 
gui da nues tra opi nión acer ca de la rea li dad de la gran «obra»,
pues di re mos que las doc tri nas emi ti das por los fi ló so fos al res‐ 
pec to de ri van de una o de otra de las dos teo rías que ellos han
for ma do so bre la na tu ra le za de los me ta les más co mu nes, es to
es: el oro, la pla ta, el plo mo, el es ta ño, el co bre, el hie rro y el
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zinc. Aho ra bien ¿exis ten en tre es tos me ta les di fe ren cias es pe‐ 
cí fi cas, de mo do que ca da uno de ellos for me una es pe cie apar‐ 
te, o só lo di fie ren en sus cua li da des par ti cu la res sien do va rie‐ 
da des de una mis ma es pe cie? De acuer do con Abu-Na sr-el-Fa‐ 
ra bí y sus se gui do res, los fi ló so fos de Es pa ña, las di fe ren cias de
los me ta les en cuan to a sus cua li da des (lit. «por sus qui di da‐ 
des») pro vie nen (en tal ca so) de su hu me dad, su se que dad, su
blan du ra, du re za y de sus co lo res, ta les co mo el ama ri llo, el
blan co y el ne gro, sien do los me ta les sim ples va rie da des de una
mis ma es pe cie. Se gún Ibn Si na (Avi ce na) y los fi ló so fos de
Orien te, los me ta les se dis tin guen por di fe ren cias es pe cí fi cas, y
ca da uno de ellos for ma una es pe cie di ver sa e in de pen dien te de
las de más, es pe cie que se de ja com pro bar por ca rac te res rea les.
Es ta es pe cie, co mo to das las otras, tie ne su di fe ren cia y su gé‐ 
ne ro par ti cu la res. Abu Na sr-el-Fa ra bí, ha bien do sos te ni do co‐ 
mo prin ci pio que los me ta les per te ne cen to dos a una mis ma es‐ 
pe cie, in fie re de ahí la po si bi li dad de con ver tir un me tal en
otro, pues to que es po si ble cam biar los ac ci den tes re la ti vos y
tra tar los por ope ra cio nes (quí mi cas). Des de su pun to de vis ta,
la al qui mia se ría un ar te fac ti ble y fá cil de ejer cer. Ibn Si na, ha‐ 
bien do adop ta do por sis te ma que los me ta les di fie ren en es pe‐ 
cie, de cla ra que la exis ten cia de la al qui mia co mo un ar te real y
ve rí di co es im po si ble. «Por que —de cía— no hay me dio de so‐ 
me ter las di fe ren cias es pe cí fi cas a ope ra cio nes del ar te (de la
quí mi ca); las di fe ren cias han si do de ter mi na das por Dios, crea‐ 
dor y or de na dor de to das las co sas; su ver da de ra na tu ra le za nos
es des co no ci da y no po de mos for mar nos de ella in clu so una
idea. ¿Có mo en ton ces se in ten ta trans for mar esas di fe ren cias
por me dios ar ti fi cia les o de ma ni pu la cio nes?» At-To graí, uno
de los gran des ma es tros de es te ar te, con cep túa la teo ría de Ibn
Si na co mo erró nea, re fu tán do la en con si de ra ción que el em‐ 
pleo de ope ra cio nes y tra ta mien tos no tie ne por fi na li dad crear
una di fe ren cia es pe cí fi ca o for mar la, sino so la men te dis po ner
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la ma te ria pa ra re ci bir esa di fe ren cia. Una vez que la ma te ria
ha ya si do dis pues ta con ve nien te men te, la di fe ren cia le so bre‐ 
vie ne de par te de su crea dor y for ma dor; tal co mo se co mu ni ca
el ful gor a los cuer pos cuan do se les bru ñe y pu le. Por eso, en
nues tras ope ra cio nes, no te ne mos me nes ter ni de for mar nos
una idea de la di fe ren cia ni de co no cer la. Lue go agre ga: «He‐ 
mos vis to va rias ve ces la ma ne ra de crear al gu nos ani ma les sin
co no cer las di fe ren cias es pe cí fi cas; de la tie rra y el es tiércol se
pue de ha cer na cer es cor pio nes, y de las cer das se pue den crear
ser pien tes. Ci te mos to da vía el ejem plo (de pro duc ción ar ti fi‐ 
cial) men cio na do por los au to res que han tra ta do de la agri cul‐ 
tu ra: cuan do las abe jas lle gan a fal tar, se pue de ex traer un en‐ 
jam bre del ca dá ver de un be ce rro. Men cio ne mos tam bién la
ma ne ra de pro du cir la ca ña de azú car (plan tan do) los cuer nos
de los ani ma les un gu la dos, re lle na dos con an ti ci pa ción de miel.
¿Qué es lo que im pe di ría en ton ces las trans for ma cio nes aná lo‐ 
gas en la cla se de los me ta les, pues to que aca ba mos de se ña lar
di ver sas for ma cio nes efec tua das por me dios ar ti fi cia les? El ar te
(de la al qui mia) tie ne por ob je to la ma te ria; pues ma ni pu lan do y
tra tan do la ma te ria, se la dis po ne úni ca men te a re ci bir (una de)
esas di fe ren cias es pe cí fi cas, y eso es lo que ha ce mos, no so tros
los al qui mis tas, con el fin de pro du cir el oro y la pla ta. To ma‐ 
mos una (cier ta) ma te ria y la so me te mos a una ma ni pu la ción
pre vio re co no ci mien to de su dis po si ción pri mi ti va pa ra re ci bir
la for ma del oro o de la pla ta. La so me te mos en se gui da a un
tra ta mien to a efec to de per fec cio nar esa dis po si ción y ha cer la
ca paz de re ci bir la di fe ren cia es pe cí fi ca que le con vie ne». He
ahí, en re su men, el sen ti do de la di ser ta ción de At-To graí.

Lo que di ce en su re fu ta ción a Ibn Si na es per fec ta men te jus‐ 
to, em pe ro no so tros adop ta re mos otra te sis; re fu ta re mos las
pre ten sio nes de to dos los al qui mis tas, y de mos tra re mos que la
trans mu ta ción de los me ta les por el uso del ar te es im po si ble, y
que las opi nio nes, no so la men te de At-To graí y de Ibn Si na,
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sino de to dos sus co le gas, ca re cen de to do fun da men to. Sus
pro ce di mien tos se re du cen, en su ma, a to mar una ma te ria con
cier ta dis po si ción pri mi ti va; se ha ce de es ta ma te ria el ob je to
(del tra ba jo), se le tra ta y se le ma ni pu la imi tan do la ope ra ción
que la na tu ra le za ejer ce so bre los cuer pos (me tá li cos) que se ha‐ 
llan to da vía en la mi na, ope ra ción que con ti núa has ta que esos
cuer pos se con vier tan en oro o en pla ta. Con ese pro pó si to, los
al qui mis tas du pli can las fuer zas ac ti vas y pa si vas que po nen en
obra, con el ob je to de ace le rar el pro ce so de la trans mu ta ción.
Se ha ex pues to an te rior men te que al au men tar la fuer za del
agen te se acor ta el tiem po que re quie re pa ra pro du cir su efec to.
Se ha men cio na do asi mis mo que el oro, al for mar se en su mi na,
no al can za su es ta do ca bal sino des pués del de cur so de mil
ochen ta años, es pa cio de tiem po equi va len te a la gran re vo lu‐ 
ción so lar.[4] Si las fuer zas y las in fluen cias[5] que ac túan so bre el
oro se du pli ca ran, el tiem po re que ri do pa ra com ple tar la for‐ 
ma ción de es te me tal se ría ne ce sa ria men te más cor to que
aquél, tal co mo ha bía mos di cho. (Eso es lo que ha cen los al qui‐ 
mis tas), o bien se apli can a ob te ner, por me dio de sus ma ni pu‐ 
la cio nes, un tem pe ra men to que pu die ra ser vir de for ma a cier ta
ma te ria[6] y ha cer de ella una es pe cie de le va du ra, a fin de que la
ma te ria mo di fi ca da así) pro du je ra, en el cuer po que quie ren
tra tar, los efec tos re que ri dos pa ra la trans mu ta ción de di cho
cuer po. A es ta ma te ria los al qui mis tas dan el nom bre de «elí‐ 
xir».

Aho ra sa bed que, en to dos los se res pro du ci dos por la com‐ 
bi na ción de los cua tro ele men tos, es tos ele men tos se ha llan
reu ni dos en canti da des de si gua les; por que, si se en con tra ran
allí en canti da des igua les, no for ma rían un tem pe ra men to. (Pa‐ 
ra que un tem pe ra men to exis ta), se pre ci sa que uno de los ele‐ 
men tos pre do mi ne so bre to dos los de más. Ca da co sa na ci da de
la com bi na ción de los (ele men tos) de be, pre ci sa men te, po seer
un ca lor na tu ral que es una (fuer za) ac ti va me dian te la cual es ta
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co sa se ha lla en es ta do de con ser var su pro pia for ma. Lue go,
ca da co sa exi ge un cier to tiem po pa ra su crea ción; du ran te ese
tiem po, ella re co rre di ver sas fa ses, has ta que ha ya al can za do su
tér mino. Ved có mo se de sa rro lla el or ga nis mo del hom bre: en
su pri me ra fa se era una go ta de es per ma; en la se gun da, un gru‐ 
mo de san gre; en la ter ce ra, un pe da zo de car ne; en la si guien te,
re ci be su for ma; lue go de vie ne un fe to; lue go so bre vie ne el na‐ 
ci mien to, el ama man ta mien to, y así su ce si va men te has ta el úl ti‐ 
mo tér mino de la se rie. En ca da fa se, las par tes (ele men ta les) de
que se com po ne la cria tu ra va rían en canti dad y ca li dad («qui‐ 
di da des»); de lo con tra rio, la pri me ra fa se se ría la úl ti ma. Igual‐ 
men te es el ca so del ca lor na tu ral; va ría en ca da fa se. Con si de‐ 
rad, pues, el oro en la mi na; ¡cuán tas fa ses ha de atra ve sar, por
cuán tas trans for ma cio nes ha de pa sar en el trans cur so de mil
ochen ta años!

Pues bien, el al qui mis ta de be imi tar en sus pro ce di mien tos la
ac ción de la na tu ra le za so bre el mi ne ral; de be te ner cui da do de
se guir la pa so por pa so, des de el mo men to en que em pie za sus
ma ni pu la cio nes has ta fi na li zar las. Aho ra una de las con di cio nes
ne ce sa rias pa ra ejer cer un ar te cual quie ra, es te ner una idea cla‐ 
ra de la co sa que se quie re pro du cir me dian te ese ar te. En tre los
re fra nes que tie nen cur so al res pec to en tre los fi ló so fos, hay
uno cu yo te nor es és te: «El co mien zo del ac to es el fi nal de la
idea, y el fi nal de la idea es el co mien zo del ac to». Los al qui mis‐ 
tas es tán, por tan to, obli ga dos a for mar se un con cep to ne to
acer ca de los nu me ro sos es ta dos por los que el oro de be pa sar
(du ran te su for ma ción); de ben co no cer la di ver si dad de las pro‐ 
por cio nes (ofre ci das por los ele men tos) en ca da uno de esos es‐ 
ta dos, las di fe ren cias que se pre sen tan en el ca lor na tu ral a ca da
cam bio de fa se, y el es pa cio de tiem po que ca da fa se de be du rar.
De ben sa ber, ade más, has ta qué gra do han de mul ti pli car las
fuer zas que em plean pa ra su plir la ac ción del tiem po; sin ello
no po drían imi tar el pro ce so se gui do por la na tu ra le za en la
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for ma ción de los me ta les. (Si ela bo ran de acuer do con la otra
teo ría), de ben pre pa rar una «for ma tem pe ra men tal» pa ra la
por ción de ma te ria (que ellos de ter mi nen), for ma aná lo ga a la
que la le va du ra co mu ni ca al pan y que obre so bre la ma te ria
(so me ti da al tra ta mien to al quí mi co) en ra zón de sus fuer zas y
su ma sa.

Em pe ro, pa ra abar car to dos esos co no ci mien tos, se pre ci sa‐ 
ría po seer la fa cul tad por la cual Dios es om nis cien te, pues el
en ten di mien to del hom bre es de ma sia do li mi ta do pa ra lle gar a
tan to. De ahí, quien pre ten de ha cer el oro por me dio de la al‐ 
qui mia se me ja al hom bre que se cree ca paz de crear a un ser
hu ma no con el li cor se mi nal. Aun cuan do re co no cié ra mos a és‐ 
te el co no ci mien to de los ele men tos que com po nen el cuer po,
el de sus pro por cio nes re la ti vas, de las fa ses por las cua les pa sa
la for ma ción del cuer po, de la ma ne ra de que el fe to es crea do
en el seno de la ma dre —ad mi tien do que él sa be to do eso has ta
los mí ni mos de ta lles, sin de jar es ca par uno so lo, y acep tán do le
crear un ser hu ma no— ¿có mo, de qué mo do lo gra ría eso?

Pa ra ha cer más com pren si ble nues tro ra zo na mien to, va mos
a re pro du cir lo de una ma ne ra más su cin ta. El ar te de los al qui‐ 
mis tas y lo que pre ten den ha cer por me dio de sus ope ra cio nes,
con sis te en imi tar, por pro ce di mien tos ar ti fi cia les, la ac ción de
la na tu ra le za so bre los mi ne ra les, y se guir el pro ce so de la pro‐ 
pia na tu ra le za pa so por pa so, has ta que el cuer po mi ne ral (so‐ 
bre el cual se ope ra) al can ce su es ta do ca bal; o bien (se gún la
otra teo ría), in ten tar la crea ción de una ma te ria po see do ra de
cier tas vir tu des, que pro du je ra cier tos efec tos y, do ta da de una
«for ma tem pe ra men tal», ejer cie ra so bre el cuer po una ac ción
na tu ral y asi mi lan do a di cho cuer po le die ra su pro pia for ma.
Aho ra bien, an tes de ini ciar el pro ce di mien to ar ti fi cial, es ne ce‐ 
sa rio for mar se una idea cla ra de to das las cir cuns tan cias par ti‐ 
cu la res al mo do de la ope ra ción me dian te la cual la na tu ra le za
ejer ce su ac ción so bre los mi ne ra les, ope ra ción que se tra ta de
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se guir exac ta men te; o bien (en el otro ca so), hay que sa ber de
una ma ne ra pre ci sa y de ta lla da to da la se rie de efec tos que la
ma te ria do ta da de vir tu des (trans for ma do ras) de be pro du cir
(so bre el mi ne ral que se quie re tra tar). Pe ro ésas son cir cuns‐ 
tan cias in fi ni tas, y la cien cia hu ma na se ría muy in su fi cien te pa‐ 
ra abar car las to das. El al qui mis ta se me ja, pues, al hom bre que
in ten ta crear un ser hu ma no, o un ani mal, o una plan ta.

El ar gu men to cu yo re su men da mos aquí es el más vi go ro so
que yo co noz ca. Se ha vis to que, pa ra de mos trar la im po si bi li‐ 
dad (de la trans mu ta ción), no usa mos los ra zo na mien tos fun da‐ 
dos en las di fe ren cias es pe cí fi cas (de los me ta les) y en su na tu‐ 
ra le za; nues tra prue ba se ba sa úni ca men te en la di fi cul tad de la
co sa y la im po ten cia de la in te li gen cia hu ma na pa ra com pren‐ 
der lo to do. La doc tri na emi ti da por Ibn Si na es tá al abri go de
nues tras ob je cio nes; in clu so él ha de mos tra do la im po si bi li dad
(de la trans mu ta ción) de otra ma ne ra, in di can do lo que se ría el
re sul ta do. «La sa bi du ría di vi na —de cía— ha que ri do que las
dos pie dras (el oro y la pla ta) fue ran muy ra ras, por que de bían
em plear se pa ra re pre sen tar el va lor de lo que el hom bre ga na
por su tra ba jo y de to do lo que cons ti tu ye sus ri que zas. De tal
suer te, si se pu die ra fa bri car esos dos me ta les me dian te pro ce‐ 
di mien tos ar ti fi cia les, se ha rían tan abun dan tes que na die ten‐ 
dría in te rés en pro cu rar los, y el de sig nio de la Pro vi den cia se
ve ría frus tra do». Otro de sus ra zo na mien tos es és te: «La na tu‐ 
ra le za, en sus ope ra cio nes, ja más de ja la vía más cor ta pa ra in‐ 
cu rrir en la más lar ga y di fí cil. Por lo tan to, si el pro ce di mien to
ar ti fi cial fue ra acer ta do, co mo los al qui mis tas pre ten den, si
fue ra más fá cil y más rá pi do que el que la na tu ra le za em plea en
sus ope ra cio nes so bre los mi ne ra les, ella no lo hu bie ra omi ti do
pa ra adop tar el de que se sir ve pa ra crear y for mar el oro y la
pla ta».

Pa se mos a la com pa ra ción he cha por At-To graí. Se gún él, los
ra ros re sul ta dos ob te ni dos por ope ra cio nes al quí mi cas en cuen‐ 
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tran aná lo gos en el mun do na tu ral, aná lo gos cu ya ma ne ra de
crear es cor pio nes, abe jas y ser pien tes ofre ce un ejem plo. En
cuan to a ese mo do de crea ción, que só lo el azar ha he cho co no‐ 
cer, lo que ha di cho de ello es cier to; mas es co sa dis tin ta lo re‐ 
fe ren te al des cu bri mien to de la gran obra y de su pre pa ra ción,
pues ja más se ha oí do de cir que al guien en el mun do lo ha ya lo‐ 
gra do. Los hom bres que se han de di ca do a es ta bús que da han
con ti nua do cons tante men te sus ten ta ti vas y no ce san dan do
tro pie zos en su in cer ti dum bre has ta la fe cha. Na da han con se‐ 
gui do, ex cep to men da ces his to rie tas y, cier ta men te, si al guno
de ellos hu bie ra al can za do un buen re sul ta do, lo ha bría co mu‐ 
ni ca do a sus hi jos o a sus dis cí pu los; la fór mu la co rres pon dien‐ 
te ha bría cir cu la do en tre los adic tos, y, co mo la ex pe rien cia re‐ 
la ti va ha bría de mos tra do su exac ti tud, el pro ce di mien to res‐ 
pec ti vo se hu bie ra pro pa ga do en el mun do, y en tre otros, hu‐ 
bie se lle ga do has ta no so tros.

Di cen que el elí xir pue de ser asi mi la do a la le va du ra, por que
es un com pues to (de los cua tro ele men tos) y con la fa cul tad de
con ver tir en su pro pia sus tan cia a las ma te rias en que se le in‐ 
tro du ce. Pues sa bed que la le va du ra no sir ve sino pa ra con ver‐ 
tir la ma sa en un ali men to fá cil de di ge rir; su efec to, de he cho,
es el de la «co rrup ción».[7] Aho ra bien, la co rrup ción de una
ma te ria se efec túa muy fá cil men te, ya que el me nor ac to, el me‐ 
nor ele men to (ex tra ño) bas ta ría pa ra ello; en cam bio el elí xir es
pro cu ra do con el fin de con ver tir un mi ne ral en otro per te ne‐ 
cien te a una cla se más no ble y a un ran go más ele va do. Por tan‐ 
to su ope ra ción con sis te en la for ma ción de (un ser) y en su me‐ 
jo ra mien to (lo cual es lo con tra rio de la co rrup ción). Lue go, al
ser más di fí cil for mar que co rrom per, no po dría com pa rar se el
elí xir con la le va du ra.

La ver dad es que, si la gran obra exis te real men te, así co mo
lo sos tie nen los fi ló so fos que han tra ta do de ella, ta les co mo
Dja bir Ibn Hai yan, Mas la ma Ibn Ah mad-el-Mad j ri tí y otros, no
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se la de be con cep tuar co mo el pro duc to de un ar te na tu ral, ni
su po ner que se la pue da rea li zar por me dio de un pro ce di mien‐ 
to ar ti fi cial. Por lo de más, sus tra ta dos acer ca del te ma no son
del gé ne ro de los tra ba jos de di ca dos a la fí si ca; lle van com ple ta‐ 
men te el sis te ma y el gi ro de las di ser ta cio nes que es tos dos au‐ 
to res man tie nen a pro pó si to de la ma gia y de las ma ni fes ta cio‐ 
nes so bre na tu ra les, co mo las de que Al Hal-ladj[8] y otros ha‐ 
bían te ni do co mu ni ca ción. Mas la ma ha he cho una de cla ra ción
se me jan te en su Kitab-el-Gaya, y lo que di ce en su Rutbat-el-

Hakim, asi mis mo co mo Dja bir en sus mi si vas, tie ne en te ra men‐ 
te el ca rác ter que aca ba mos de se ña lar. El es ti lo de los es cri tos
que am bos au to res han de ja do so bre la ma te ria es tan co no ci do,
que nos evi ta la ne ce si dad de ha blar más de ello.

En re su men, los al qui mis tas es ti man la gran obra co mo per‐ 
te ne cien te a una de las ca te go rías uni ver sa les que com pren den
a los se res cu ya crea ción que da fue ra del do mi nio del ar te. Es
tan im po si ble ope rar so bre el ger men de un ár bol o de un ani‐ 
mal, apar tán do se de la vía or di na ria de que se for man las co sas,
y tra tar lo con el ob je to de ob te ner un ár bol o un ani mal en el
es pa cio de un día o de un mes, co mo tan va na es la ope ra ción
me dian te la cual se pre ten die ra con ver tir en oro, en el es pa cio
de un día o de un mes, la ma te ria de la cual di cho me tal se for‐ 
me. Pa ra cam biar la mar cha or di na ria de la na tu ra le za en to do
ca so, ha ría fal ta un au xi lio pro ve nien te del mun do so bre na tu‐ 
ral; tal au xi lio, el ar te no po dría pro por cio nar lo. De ahí que
aquel que in ten te pro du cir la «gran obra» em plean do me dios
ar ti fi cia les pier de a la vez su tra ba jo y su di ne ro.

Se ha de sig na do al pro ce di mien to de los al qui mis tas con el
nom bre de «aa qim» (es té ril), de bi do a que, in clu so en el ca so
que die ra buen re sul ta do, tal re sul ta do no pro ce de ría sino de
un mun do en te ra men te fue ra del do mi nio de la na tu ra le za y
del ar te, pues el lo grar de ese mo do la rea li za ción de la gran
obra se ría un he cho tan ex tra or di na rio co mo el an dar so bre el
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agua, ha cer se lle var por el ai re y pa sar a tra vés de cuer pos só li‐ 
dos, pro di gios ex cep cio na les y pri va ti vos de los san tos. Aun se‐ 
ría com pa ra ble a la crea ción de un ave o a cual quier otro mi la‐ 
gro ope ra do por los pro fe tas: «¡Oh, Je sús, hi jo de Ma ría! —di jo
Dios— acuér da te de cuan do con mi be ne plá ci to, plas mas te con
ba rro, “al go” se me jan te a un pá ja ro, y alen tan do en él, se trans‐ 
for mó, con mi be ne plá ci to, en un pá ja ro “vi vien te”». (Co rán,
su ra V, vers. 110). La fa cul tad de eje cu tar co sas tan ex tra or di na‐ 
rias va ría se gún el ca rác ter de los in di vi duos a quie nes tal fa vor
se con ce de: a ve ces es un hom bre san to quien lo ob tie ne y a ve‐ 
ces un pe ca dor (es de cir, un ma go) pa ra el cual re sul ta un bo‐ 
chorno. Un hom bre per ver so pue de re ci bir es ta fa cul tad, mas
no la pue de eje cu tar ni co mu ni car a otros. La ela bo ra ción de la
gran obra, en fo ca da des de es te pun to de vis ta es, de he cho, un
pro ce di mien to má gi co, pues ya ha bía mos di cho que los efec tos
de la ma gia se pro du cen ba jo la in fluen cia del al ma (hu ma na).
Las ma ni fes ta cio nes que vie nen a in te rrum pir el cur so or di na‐ 
rio de la na tu ra le za son, o mi la gros, o pro di gios ope ra dos por
san tos per so na jes, o bien efec tos de la ma gia. Por eso los fi ló so‐ 
fos que tra tan de la gran obra ha blan en enig mas que na die
pue de en ten der, ex cep to aque llos hom bres que se han pro fun‐ 
di za do en el abis mo de las cien cias má gi cas y se han en te ra do
de las di ver sas ac cio nes que el al ma (hu ma na) ejer ce so bre el
mun do na tu ral. Los efec tos pro ve nien tes de cau sas so bre na tu‐ 
ra les son tan nu me ro sos que es ca pan al con trol del hom bre.
«Por cier to que, Dios bien sa be cuan to ha cen». (Co rán, su ra III,
vers. 120).

El mo ti vo más co mún que in du ce a pro cu rar el co no ci mien‐ 
to de es te ar te y su cul ti vo es aquel que ya he mos se ña la do, o
sea, la po ca in cli na ción que se sien te a bus car la vi da por la vía
más sim ple que la na tu ra le za nos ofre ce, y el de seo de al can zar
la for tu na de cual quier otro mo do. Los me dios na tu ra les de ga‐ 
nar la sub sis ten cia son la agri cul tu ra, el co mer cio y la in dus tria;
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em pe ro la gen te pe re zo sa, en contran do de ma sia do fa ti go so
com pro me ter se en ocu pa cio nes de esa ín do le a fin de pro por‐ 
cio nar se el sus ten to, más bien anhe lan en ri que cer se de gol pe
con la al qui mia o con otro me dio so bre na tu ral. Ge ne ral men te
son los po bres que se em pe ñan en ello; aun en tre los fi ló so fos
que han dis cu ti do so bre la rea li dad de la gran obra y so bre su
no-exis ten cia. Ibn Si na, que ocu pa ba un al to ran go en el vi si ra‐ 
to, y que ne ga ba la rea li dad (de esa ma te ria ma ra vi llo sa) po seía
una gran for tu na; en cam bio Al-Fa ra bí, que creía en ella, era
uno de esos des di cha dos que le fal ta ba has ta el pan co ti diano.
Las es pe cu la cio nes de las gen tes que han cul ti va do es te ar te con
pa sión y han es tu dia do los res pec ti vos pro ce di mien tos ha cen
jus ta men te sos pe char (que eran ro dea dos de la in di gen cia).
«Dios es el sus ten ta dor por ex ce len cia, tor tí si mo, in que bran ta‐ 
ble». (Co rán, su ra LI, vers. 58).

IN DI CA CIÓN DE LOS TE MAS QUE CON VIE NE TRA TAR
EN LAS OBRAS, Y DE LOS QUE HAY QUE DE JAR A UN

LA DO[9]

El al ma del hom bre sir ve de de pó si to a los co no ci mien tos
hu ma nos, al mis mo tiem po que en cie rra un don pre cio so: el de
la fa cul tad per cep ti va. Es la re fle xión la que le pro por cio na los
co no ci mien tos; los ob tie ne des de lue go al for mar se ideas exac‐ 
tas de las co sas, lue go al com pro bar, sea di rec ta sea in di rec ta‐ 
men te, la rea li dad o la no-exis ten cia de tos ac ci den tes que afec‐ 
tan las es en cias de esas co sas. Con es ta ope ra ción, la re fle xión
da na ci mien to a las cues tio nes de que se ocu pa (al ca bo) de re‐ 
sol ver las afir ma ti va o ne ga ti va men te. Cuan do la for ma (o idea)
del co no ci mien to así ad qui ri da se ha ins ta la do en el en ten di‐ 
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mien to, ha ce fal ta, ne ce sa ria men te, ma ni fes tar la a otras (per so‐ 
nas), ya por la vía de la en se ñan za o bien por la con ver sación
con el ob je to de agu zar la re fle xión (y de ayu dar le) a com pro bar
la ver dad. Se ma ni fies tan (esos pen sa mien tos) por la ex po si‐ 
ción.

El vo ca blo «ex po si ción» sir ve pa ra de sig nar un dis cur so
com pues to de pa la bras ar ti cu la das y crea das por Dios en el ór‐ 
gano de la len gua. Es tas pa la bras se com po nen de le tras; las le‐ 
tras son so ni dos ais la dos pro du ci dos de di ver sas ma ne ras por
el mús cu lo de la úvu la y por la len gua, con el fin de per mi tir a
los hom bres co mu ni car se re cí pro ca men te sus pen sa mien tos.
Tal es la «ex po si ción del pri mer gra do» que da a co no cer el
con te ni do de la men te, y so bre to do lo que se en cuen tra en ella
de ma yor abun dan cia y más no ble, o sea los co no ci mien tos. La
ex po si ción del pri mer gra do se apli ca, de un mo do ge ne ral, a
to do lo que la te en la men te, es de cir, lo que es «ja bar» y lo que
es «ins há».[10]

Con la «ex po si ción del se gun do gra do», co mu ni ca mos lo
que te ne mos en la men te a un in di vi duo que se ca lla, o que es tá
au sen te, o que es tá le jos de no so tros, y a las per so nas que ja más
he mos vis to, o que no han na ci do to da vía. Es te gé ne ro de ex po‐ 
si ción con sis te úni ca men te en (el uso) de la es cri tu ra. La es cri‐ 
tu ra se com po ne de sig nos tra za dos con la ma no, y cu yas for‐ 
mas y fi gu ras re pre sen tan, con ven cio nal men te, pa la bras ar ti cu‐ 
la das, re pro du cién do las le tra por le tra, vo ca blo por vo ca blo.
Enun ciar, me dian te la es cri tu ra, lo que es tá en la men te, es un
pro ce di mien to in di rec to, pues to que no re pro du ce más que la
pa la bra; y, por es ta ra zón, se co lo ca en se gun do gra do.

De to das for mas, por me dio de la «ex po si ción» el hom bre
re ve la a los de más lo que su men te en cie rra de lo más no ble, es‐ 
to es, los co no ci mien tos cien tí fi cos y los da tos va lio sos. En tre
las per so nas que se ocu pa ban de las cien cias, ha bía quie nes se
com pla cían en con fiar al pa pel, me dian te la es cri tu ra, las no cio‐ 
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nes que po seían so bre el te ma que era el ob je to de sus es tu dios,
a fin de que esos da tos fue ren úti les a los au sen tes y a la pos te‐ 
ri dad. Ta les fue ron los au to res. Sus obras se en cuen tran, en
gran nú me ro, en di ver sos pue blos y na cio nes, trans mi tién do se
de ge ne ra ción en ge ne ra ción a tra vés de los si glos. Di fie ren,
des de lue go, unas de otras, a con se cuen cia de la di ver si dad de
re li gio nes, le yes y no cio nes his tó ri cas re fe ren tes a na cio nes e
im pe rios. Esas di fe ren cias no exis ten, sin em bar go, pa ra las
cien cias fi lo só fi cas, por que és tas se de sa rro llan siem pre de la
mis ma ma ne ra; lo cual, ade más, es exi gi do por la na tu ra le za
mis ma de la fa cul tad re fle xi va. En efec to, por la re fle xión se ob‐ 
tie nen las ideas exac tas acer ca de los se res tan to cor po ra les co‐ 
mo es pi ri tua les, tan to de los que per te ne cen a la es fe ra ce les te
(el mun do es pi ri tual) co mo de los com pues tos de los cua tro ele‐ 
men tos; tan to los se res abs trac tos co mo de la ma te ria de los se‐ 
res. Los co no ci mien tos de es ta es pe cie no ofre cen nun ca la me‐ 
nor dis cor dan cia. Dis tin ta men te de las cien cias re li gio sas, que
man tie nen la di ver si dad (de re li gio nes y) de sec tas, los co no ci‐ 
mien tos his tó ri cos tam bién se contra di cen, pues to que, si uno
se atie ne a la apa rien cia de los da tos, ra ra vez los ha lla de acuer‐ 
do.

Exis te por otra par te una gran va rie dad de es cri tu ras, ca da
pue blo se ha acor da do dar a las le tras (de su al fa be to) for mas
par ti cu la res. Se de sig nan los di ver sos ti pos de es cri tu ra con los
tér mi nos «qa lam» (ca ña de es cri bir o el cor te del pun to) y «ja tt»
(lí nea, ca rác ter). El ca rác ter hi m ya ri ta, lla ma do tam bién «mos‐ 
nad»,[11] es el que fue usa do por los Hi m ya ri tas y los an ti guos
ha bi tan tes del Ye men. Di fie re del em plea do por los ára bes, des‐ 
cen dien tes de Mó dar, y que vi vie ron en los tiem pos pos te rio‐ 
res, las len guas de es tos dos pue blos di fie ren tam bién en tre sí.
Am bas, sin em bar go, son dia lec to ára bes; pe ro los mo da ri tas
ha bían ad qui ri do una fa cul tad de ha blar y ex pre sar se en ára be
que no se me ja ba a la de los hi m ya ri tas. Ca da uno de esos dia‐ 
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lec tos tie nen sus re glas par ti cu la res, fun da das en la ma ne ra co‐ 
mo cu yos par lan tes ex pre sa ban sus ideas. Por eso a ve ces se co‐ 
me ten equí vo cos res pec to a di chas re glas, de bi do a la fal ta de
apre ciar to dos los re cur sos de la fa cul tad me dian te la cual se
ex pre san los pen sa mien tos.

La es cri tu ra si ría ca fue la de los na ba teos y cal deos. Al gu nos
ig no ran tes pre ten den de vez en cuan do que és ta es la es cri tu ra
más con for me a la na tu ra le za, ya que es la más an ti gua, y que el
pue blo que se ser vía de ella era el más prís tino de to dos. Es ta
erró nea opi nión ape nas es dig na del vul go, por que los ac tos vo‐ 
lun ta rios del hom bre no son de esas co sas que la na tu ra le za
exi ge. Co mo la re mo ta an ti güe dad y el pro lon ga do uso de la es‐ 
cri tu ra si ría ca ha bían arrai ga do en los hom bres el há bi to de
ser vir se de ella, los es píri tus su per fi cia les se fi gu ra ron que la
mis ma ha to ma do su ori gen de la pro pia na tu ra le za. Mu cha
gen te, de in te li gen cia ob tu sa, sos tie ne un con cep to pa re ci do
res pec to a la len gua ára be: «Los ára bes, di cen, siem pre han
“ara bi za do” por un efec to de la na tu ra le za, y siem pre han enun‐ 
cia do por el mis mo efec to de la na tu ra le za». Ca yén do se así en
un error tan cra so co mo el an te rior.

La es cri tu ra he brai ca fue em plea da por los Be ni Is ra el, des‐ 
cen dien tes de Há ber, hi jo de Sa lé, y por otros pue blos. La es cri‐ 
tu ra la ti na fue usa da en tre los la ti nos, frac ción de los pue blos
lla ma dos los «rum», y que po seían una len gua pro pia. To dos los
de más pue blos, los tur cos, por ejem plo, los fran cos, los hin dúes,
tie nen ca da uno una es cri tu ra par ti cu lar que han con ve ni do
usar, y que lle va su nom bre.

Las tres pri me ras de di chas es cri tu ras han go za do de una
gran con si de ra ción: se ha cul ti va do la de los si ría cos a cau sa de
su an ti güe dad; la de los ára bes, por que el Co rán les fue da do en
len gua ára be, y la de los he breos, por que el Pen ta teu co les fue
re ve la do en he breo. Co mo es tas dos úl ti mas re pre sen ta ban cla‐ 
ra men te lo que ha bía de leer, se vin cu ló des de lue go una al ta
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im por tan cia a los tex tos es cri tos en esos ca rac te res; lue go se
de sa rro lla ron las re glas que com pro ba ban de una ma ne ra ab so‐ 
lu ta los mo dos de ex pre sión que eran pe cu lia res del ge nio de
ca da len gua, por que se tra ta ba de re co no cer, en esos es cri tos
sa cros, los de be res que la re li gión im po nía a los fie les.

Los «rum», pue blo que ha bla ba el la tín, al adop tar la re li gión
cris tia na, la cual es saca da en te ra men te del Pen ta teu co, tal co‐ 
mo ha bía mos men cio na do en la pri me ra par te de nues tra obra,
[12] tra du je ron a su len gua el Pen ta teu co y los li bros de los Pro‐ 
fe tas is ra elíes, a fin de apre ciar ca bal men te las de ci sio nes (de
Dios). Por eso so bre pu ja ron a los de más pue blos por el cui da do
que die ron a (la cul tu ra de) su len gua y de su es cri tu ra. Los
otros ti pos de es cri tu ra, que ca da pue blo te nía una de su in ven‐ 
ción, per ma ne cie ron des cui da dos.

Más tar de fi já ron se en nú me ro de sie te las fi na li da des a que
era per mi ti do as pi rar al es cri bir obras, y de cla ró se que no era
ne ce sa rio adop tar otras. He aquí la in di ca ción de las fi na li da des
le gí ti mas:

1.º Es ta ble cer una nue va cien cia, se ña lan do el ob je to, las di‐ 
vi sio nes, las sub di vi sio nes y el en ca de na mien to de los pro ble‐ 
mas que ella sir ve a re sol ver; o bien in di car las cues tio nes y los
pro ble mas que se en cuen tran al rea li zar las bús que das con cien‐ 
zu das, y ha cer go zar a los de más de los fru tos de esos tra ba jos.
Se po nen esas no cio nes por es cri to y se las re ú ne en un vo lu‐ 
men, con la es pe ran za de que la pos te ri dad ha lla rá en ellas el
be ne fi cio. Tal es lo que ha su ce di do con los tra ta dos fun da men‐ 
ta les de la ju ris pru den cia. Ash-Sha fií fue el pri me ro que tra tó
de las prue bas que po dían sa car se de las pa la bras de la ley di vi‐ 
na e hi zo de ellas un re su men; des pués de él vi nie ron los ha na‐ 
fi tas, quie nes, al dar a co no cer de una ma ne ra de ta lla da to das
las cues tio nes que se de jan re sol ver por ana lo gía, rin die ron un
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gran ser vi cio a las ge ne ra cio nes que han se gui do has ta nues tros
días.

2.º Cuan do el len gua je y los es cri tos de un an ti guo au tor no
son in te li gi bles (pa ra to do el mun do), y que se con si gue, con la
ayu da de Dios, en ten der los, se de sea ría co mu ni car a los de más
la ex pli ca ción de las di fi cul ta des que po drían obs tar les, y pres‐ 
tar así un ser vi cio a los que son dig nos de ello. El ex pli car las
obras con sa gra das a las cien cias in te lec tua les y las cien cias tra‐ 
di cio na les (fun da das en la fe), sig ni fi ca lle var a ca bo una fi na li‐ 
dad que, en rea li dad, es muy no ble.

3.º Pue de ha ber erro res y fal tas en los es cri tos de un ante pa‐ 
sa do cu yo al to mé ri to es ge ne ral men te re co no ci do, y cu ya re‐ 
pu ta ción, co mo au tor ins truc ti vo, es muy di fun di da. En tal ca so
se com prue ban esas fal tas con prue bas cla ras e in dis cu ti bles, y
se de sea ría ha cer lle gar esas rec ti fi ca cio nes a la pos te ri dad, por‐ 
que sa bi do es cuán di fí cil re sul ta ría ex tir par las fal sas opi nio nes
que una obra im por tan te ha bría po di do di vul gar en el mun do a
tra vés de va rios si glos, y que pro vie nen de un au tor cu ya eru di‐ 
ción es re nom bra da y con si de ra da co mo in fa li ble. Se com po ne
so bre esa ma te ria un li bro que pro por cio ne la in di ca ción de di‐ 
chos erro res.

4.º Una cien cia es in com ple ta cuan do se han des cui da do en
ella cier tos pro ble mas u omi ti do una de las sec cio nes cu yo or‐ 
den se ha lla de ter mi na do por el ob je to mis mo de di cha cien cia.
El ap to lec tor que, al ad ver tir la la gu na, pro ce die ra a ha cer la
des apa re cer in ser tan do en ella lo que fal ta ba, com ple ta ría la
cien cia en cues tión to tal men te, ex po nien do to dos los pro ble‐ 
mas re la ti vos sin de jar im per fec ción al gu na.

5.º Si las cues tio nes de que una cien cia se ocu pa se pre sen tan
sin or den y sin es tar cla si fi ca das por ca pí tu los, el lec tor po drá
or de nar las con ve nien te men te y po ner ca da pro ble ma en el si tio
que le co rres pon de. El tex to de el «Mo dawa na»,[13] tal co mo
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Ibn-el-Qa sim lo ha bía trans mi ti do a Sah nun, el de la «Atbi ya»,
tal co mo Al-Atbí lo ha bía en se ña do des pués de ha ber lo apren‐ 
di do de los dis cí pu los de Ma lik, pre sen ta ban esa es pe cie de fal‐ 
tas.[14] En vis ta de que se ha bía ob ser va do en es tos li bros que
mu chas cues tio nes de de re cho se en contra ban ba jo tí tu los que
no les co rres pon dían, Ibn Abi Zaid pro ce dió a po ner en or den
el tex to del «Mo dawa na». El de la «Atbi ya» per ma ne ce en cam‐ 
bio en su de sor den pri mi ti vo, ofre cien do las cues tio nes ba jo tí‐ 
tu los que de be rían ser otros. Por eso los ju ris con sul tos se ajus‐ 
tan al «Mo dawa na» tal co mo se pre sen ta en la re dac ción de Ibn
Abi Zaid y en la de Al-Ber daí, ule ma que vino más tar de.

6.º Una mul ti tud de pro ble mas pue den ha llar se fue ra de lu‐ 
gar, al es tar in ser tos en ca pí tu los con sa gra dos a otras cien cias.
Un hom bre de ta len to, co no cien do bien su te ma y to dos los
pro ble mas que se co ne xio nan al mis mo, de sea ría re me diar ese
de sor den, y crear una nue va cien cia que me re cie ra ocu par un
ran go en tre las que in te re san al in te lec to hu ma no. Ab del
Qahir-el-Djord ja ní[15] y Abu Yaa qub-es-Sekkakí[16] en con tra‐ 
ron, es par ci das en los tra ta dos de gra má ti ca, mu chas cues tio nes
de la «ex po si ción».[17] Al-Djahid[18] ya ha bía reu ni do de ellas va‐ 
rias en su Kitab-el-Bayan wa-t-Tibyan  (ex po si ción y ex pli ca‐ 
ción). En ton ces se ad vir tió que esas cues tio nes cons ti tuían el
ob je to de una cien cia sui generis, la de la «ex po si ción», y es te
des cu bri mien to dio lu gar a la com po si ción de va rias obras muy
cé le bres. La cien cia de la ex po si ción, a la que di chas cues tio nes
sir ven de ba se, ocu pa la aten ción de los ule mas pos te rio res, y
és tos han tra ta do el te ma de una ma ne ra que ex ce de a to dos sus
ante pa sa dos.

7.º En ca da ra ma de cien cia exis ten li bros fun da men ta les, y,
co mo es tos tra ta dos pue den ofre cer lon gi tu des y re dun dan cias,
es per mi ti do re dac tar una nue va obra en la que se abre via el
tex to ori gi nal, re du cién do lo al gra do de for mar un re su men.
Con es ta ope ra ción, se ha cen des apa re cer las re pe ti cio nes, evi‐ 



1395

tan do al pro pio tiem po su pri mir lo es en cial, por que, de lo con‐ 
tra rio, se apar ta ría de la fi na li dad que el au tor se ha bía pro‐ 
pues to.

He ahí los ob je ti vos a que es per mi ti do as pi rar y que no de‐ 
ben per der se de vis ta cuan do se tie ne la in ten ción de com po ner
una obra. El es cri tor que pro ce de de otro mo do ha ce una co sa a
la que na da le obli gue, y se apar ta de la vía que, se gún el con‐ 
cep to de to dos los hom bres sen satos, uno es tá pre ci sa do a se‐ 
guir. Así, por ejem plo, un in di vi duo de sea atri buir se a sí pro pio
la pro duc ción de una obra aje na; dis fra za el tex to ori gi nal sus‐ 
ti tu yen do al gu nas ex pre sio nes con otras, cam bian do el or den
de las ma te rias, su pri mien do los pa sa jes es en cia les, in ser tan do
co sas inú ti les y reem pla zan do lo ve rí di co por lo fal so. Pa ra co‐ 
me ter un se me jan te ac to, se ne ce si ta ser muy ig no ran te y muy
pre sun tuo so. Por ello ve mos que Aris tó te les fi na li za con las pa‐ 
la bras si guien tes la enu me ra ción de los ob je tos que de ben pro‐ 
po ner se en la com po si ción de una obra: «Lo que que da fue ra
de eso no es sino su per fluo y sim ple co di cia», es de cir, ig no ran‐ 
cia y pre sun ción. ¡Que Dios nos guar de de pro ce der de otro
mo do que el ade cua do a un hom bre pru den te! «Por cier to que,
Dios en ca mi na ha cia el “sen de ro” más rec to». (Co rán, su ra XVII,
vers. 9).
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CAPÍ TU LO XX VII

LAS DE MA SIA DAS OBRAS SO BRE UN MIS MO TE‐ 
MA DI FI CUL TAN LA AD QUI SI CIÓN DE LA CIEN‐ 

CIA DE QUE TRA TAN

ENTRE las cau sas que per ju di can la ad qui si ción de los co no‐ 
ci mien tos cien tí fi cos y que im pi den la pro fun di za ción en ellos,
hay que in cluir el de ma sia do nú me ro de las obras es cri tas (so‐ 
bre el mis mo te ma) y los di ver sos sis te mas de tér mi nos téc ni cos
que se em plean en la en se ñan za. El pro fe sor, al es tar obli ga do a
re cor dar (to dos los de ta lles de la cien cia que im par te) y sa bien‐ 
do que sus alum nos no po drían al can zar el gra do de ins truc‐ 
ción (que les es im pues to) a me nos que co noz can (esos de ta lles),
es tá pre ci sa do a sa ber de me mo ria la to ta li dad o la ma yor par te
de di chos tér mi nos y pres tar to da la aten ción a su de bi do uso.
Pues bien, las obras que tra tan de una mis ma cien cia son tan
nu me ro sas, que el pro fe sor más di li gen te no po dría te ner de
ellas un co no ci mien to ca bal, aun cuan do les con sa gra ra to da su
vi da; por eso se ve for zo sa men te com pe li do a de te ner se an tes
de al can zar el gra do de eru di ción al que as pi ra ba.

La cien cia del de re cho ma liki ta, tal co mo se ha lla ex pues ta
en la «Mo dawa na» y en los co men ta rios que de sa rro lla la ju ris‐ 
pru den cia de es ta obra, en el li bro de Ibn Yu nis, el de Al-La j mí,
el de Ibn Bas hir,[1] los tra ta dos que sir ven de in tro duc ción a ese
es tu dio, y las co lec cio nes de in di ca cio nes que le son ne ce sa rias,
to do ello ofre ce un ejem plo (del he cho que no so tros ale ga mos).
Otro tan to ocu rre (con la pro pia ju ris pru den cia ma liki ta tal co‐ 
mo se en cuen tra en) el tra ta do de Ibn-el-Had jib[2] y en los (nu‐ 
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me ro sos) es cri tos a que ha da do lu gar. (Lue go quien ha ya es tu‐ 
dia do el de re cho ma liki ta) de be es tar en con di cio nes de re co‐ 
no cer las doc tri nas de la es cue la de Kai ruan y no con fun dir las
con las de Cór do ba, de Ba g dad, de El Cai ro y de otras es cue las
pos te rio res. Ha de sa ber to do eso, si quie re ob te ner la au to ri za‐ 
ción de pro nun ciar so bre cues tio nes de de re cho. To das es tas
doc tri nas no ofre cen sin em bar go más que la re pe ti ción de las
mis mas ideas, pe ro el que ha es tu dia do de re cho es tá obli ga do a
te ner esas no cio nes pre sen tes en la me mo ria y dis tin guir en tre
las opi nio nes de las di ver sas es cue las. Así pues, pa ra es tu diar a
fon do la doc tri na de una so la es cue la, ha ría fal ta de di car le to da
la vi da.

Muy dis tin ta men te se ría si los pro fe so res se li mi ta ran a ex‐ 
pli car a los alum nos los pro ble mas (o doc tri nas) de la es cue la;
su ta rea se ría mu cho más fá cil y los es tu dian tes la apren de rían
con me nos di fi cul tad. Pe ro el mal es tá de tal mo do arrai ga do, a
con se cuen cia de la cos tum bre afir ma da, que se ha vuel to co mo
una co sa na tu ral inal te ra ble e in mu ta ble.

Otro ejem plo nos ofre ce to da vía la cien cia de la gra má ti ca
ára be, tal co mo se ex po ne en el Kitab de Si bawaih,[3] en las nu‐ 
me ro sas obras a las que es te li bro dio na ci mien to, en los sis te‐ 
mas in ven ta dos por los gra má ti cos de Bá so ra, de Ku fa, de Ba g‐ 
dad y de Es pa ña, en los otros sis te mas ima gi na dos por sus su‐ 
ce so res, en los de los an ti guos au to res y en los de los mo der nos,
ta les co mo Ibn-el-Ha dib e Ibn Ma lik, aña dien do a ellos to dos
los de más li bros es cri tos so bre el te ma. ¿Có mo es po si ble exi gir
a un pro fe sor que com pren die ra to do eso, aun cuan do hu bie ra
de di ca do to da su vi da a es tu diar los? Na die pue de as pi rar a se‐ 
me jan te gra do (de eru di ción), por que no se sue le lo grar sino en
ca sos ex tre ma da men te ra ros. Uno de esos ca sos ex cep cio na les
ha lle ga do, no obs tan te, a nues tro co no ci mien to en es tos úl ti‐ 
mos tiem pos: es ta ba yo en el Ma greb to da vía, cuan do re ci bí
una obra es cri ta por un gra má ti co egip cio lla ma do Ibn Has him.
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[4] Se re co no ce, por la ma ne ra en que el au tor se ex pre sa, que,
en él, el co no ci mien to de la gra má ti ca es tá lle va do al más al to
gra do y al pun to que na die an tes, si ex cep tua mos a Si bawaih,
Ibn Djin ni[5] y sus dis cí pu los, ha bía al can za do ja más. (De be es ta
ven ta ja) a su eru di ción, su co no ci mien to exac to de los prin ci‐ 
pios fun da men ta les y de las ra mi fi ca cio nes de es ta cien cia, y a
la ex tre ma ha bi li dad que des plie ga (en la so lu ción de las cues‐ 
tio nes gra ma ti ca les). Es te he cho de mues tra que el mé ri to no
per te ne ce úni ca men te a los ante pa sa dos: con to do y que Ibn
Hisham ha bía su pe ra do to dos los obs tá cu los que aca ba mos de
se ña lar, to das las di fi cul ta des pro ve nien tes del gran nú me ro de
sis te mas y mé to dos, (di fi cul ta des) au men ta das to da vía por la
enor me canti dad de obras com pues tas so bre la ma te ria. Em pe‐ 
ro «eso es una gra cia que Dios con ce de a quien le pla ce».

De to das for mas, los ca sos de es ta ín do le son sin gu lar men te
ra ros en la exis ten cia, pues la rea li dad nos de mues tra que un
pro fe sor, aun que se en tre ga ra to da su vi da al es tu dio de un cú‐ 
mu lo de li bros cien tí fi cos, no con se gui ría ja más do mi nar ca bal‐ 
men te la cien cia de que tra tan. In clu si ve no po dría pro fun di‐ 
zar se en la gra má ti ca ára be, a pe sar de no ser más que un ins‐ 
tru men to y el me dio (pa ra al can zar la po se sión de otras cien‐ 
cias). ¿Qué se ría pues tra tán do se de los fru tos a los que no po‐ 
dría mos lle gar sino por ese me dio? Mas «Dios guía a quien le
pla ce».
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CAPÍ TU LO XX VI II

LAS NU ME RO SAS ABRE VIA CIO NES CIEN TÍ FI CAS
PER JU DI CAN EL PRO GRE SO DE LA INS TRUC‐ 

CIÓN

VARIOS sa bios de los úl ti mos si glos, ha bien do em pren di do la
abre via ción de los mé to dos y pro ce di mien tos que se em plean
en la en se ñan za de las cien cias, se apli ca ron con em pe ño a la
ta rea de cla si fi car las no cio nes cien tí fi cas, a fin de re su mir las en
tra ta dos que pu die ran ser vir en lo su ce si vo de mo de los úni cos.
En di chas obras ex po nen en po cas pa la bras, y con los ri pios
me nos po si bles, las cues tio nes que tra tan en ca da cien cia y las
prue bas que em plean, pro por cio nan do así (al es tu dian te) la ma‐ 
yor par te de las no cio nes que com po nen ca da ra ma de los co‐ 
no ci mien tos. Tal pro ce di mien to fue no ci vo pa ra la elo cuen cia o
jus ta ex pre sión del pen sa mien to e hi zo muy di fí cil la in te li gen‐ 
cia de los tex tos re sul tan tes. A ve ces to ma ban ade más los tra ta‐ 
dos de ta lla dos que sir ven de ba se pa ra el es tu dio de las cien cias,
co mo la exé ge sis co rá ni ca, por ejem plo, y la re tó ri ca, y a los
cua les sin te ti za ban al pun to de fa ci li tar su me mo ri za ción. Así
hi cie ron Ibn-el-Had jib con la ju ris pru den cia y los prin ci pios
fun da men ta les de es ta cien cia: Ibn Ma lik, con la gra má ti ca ára‐ 
be, y Al-Jawand jí con la ló gi ca.

Ta les abre via cio nes per ju di can el pro gre so de la ins truc ción
y la ad qui si ción de los co no ci mien tos. En efec to, po nen así al
prin ci pian te en un em bro llo, ofre cién do le no cio nes ele va das de
la cien cia an tes de ha llar se pre pa ra do pa ra en ten der las. Ese es
un mal mé to do de en se ñan za, co mo lo mos tra re mos más ade‐ 
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lan te. Añá da se a ello la gran preo cu pa ción que esas obras im‐ 
pli can pa ra el es tu dian te cuan do tra ta de en ten der los pa sa jes
os cu ros que abun dan en sus pá gi nas. Esa os cu ri dad pro vie ne de
la aglo me ra ción de las ideas y la di fi cul tad de des cu brir la so lu‐ 
ción de las cues tio nes de que se ocu pa. To dos sa be mos qué pe‐ 
na hay que so por tar cuan do se tra ta de ex traer las ins truc cio nes
de esas abre via cio nes, mien tras abun dan en ex pre sio nes os cu‐ 
ras y em ba ra zo sas, y cuán to tiem po se pier de en pro cu rar en‐ 
ten der las. A eso de be mos agre gar que los co no ci mien tos ad qui‐ 
ri dos por me dio de resú me nes, aun cuan do sean per fec ta men te
exac tos y de nin gún mo do ex pues tos a su frir al te ra cio nes, son
muy in fe rio res a los que se ob tie nen me dian te el es tu dio de
gran des obras bien de ta lla das, cu ya pro li ji dad mis ma y las rei‐ 
te ra cio nes con tri bu yen a dar al alumno un do mi nio ca bal de la
ma te ria. Cuan to me nos re pi te el au tor, tan to me nos apren de el
es tu dian te, y así acon te ce en to das las abre via cio nes. Pa ra ayu‐ 
dar al es tu dian te a me mo ri zar, se le ha lan za do a un sin nú me ro
de di fi cul ta des y se le ha im pe di do así ad qui rir los co no ci mien‐ 
tos ver da de ra men te úti les y su po se sión. «A quien Dios guía
na die pue de ex tra viar; a quien Dios ex tra vía na die pue de
orien tar».
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CAPÍ TU LO XXIX

DE LA DI REC CIÓN QUE HAY QUE IM PRI MIR A LA
EN SE ÑAN ZA A FIN DE HA CER LA VER DA DE RA‐ 

MEN TE ÚTIL

NO ES fac ti ble en se ñar una cien cia de una ma ne ra pro ve cho‐ 
sa pa ra el es co lar, a me nos que se pa se gra dual men te y pa so a
pa so (de las no cio nes ele men ta les a las más ele va das). Hay que
co men zar por so me ter le al gu nos pro ble mas co rres pon dien tes a
ca da di vi sión de la cien cia de que se va a tra tar y a la cual sir ven
de ba se. Pa ra fa ci li tar la com pren sión de esas cues tio nes, se las
ex po ne de una ma ne ra so me ra, con si de ran do siem pre la ca pa‐ 
ci dad in te lec tual del alumno y su dis po si ción pa ra re ci bir las
no cio nes que se le quie re co mu ni car. El es tu dian te, al re co rrer
así to da la cien cia, ob tie ne un co no ci mien to apro xi ma ti vo,
aun que dé bil to da vía; pe ro su ta rea ha te ni do por re sul ta do el
dis po ner lo a en ten der bien la ma te ria y co no cer las cues tio nes
re la cio na das con ella. Lue go se le ha ce abor dar la mis ma ma te‐ 
ria por se gun da vez, con du cién do lo, por la vía de la en se ñan za
oral, a un gra do de co no ci mien to más ele va do que el an te rior.
En ton ces se le dan to das las ex pli ca cio nes ne ce sa rias y to das las
acla ra cio nes, por que se tra ta de ha cer lo salir de las no cio nes
ge ne ra les, a efec to de po ner lo al co rrien te de las cues tio nes
con tro ver ti das a las que es ta cien cia ha bía da do lu gar y lan zar lo
por la vía que lo lle va rá a co no cer la en te ra men te. De tal mo do
se for ta le ce, en el es tu dian te, la fa cul tad de apren der.

El pro fe sor, al ver que el alumno ha he cho ya un buen pro‐ 
gre so, vuel ve a em pe zar con él el exa men de la cien cia y le ex‐ 
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pli ca to do lo que hay en ella di fí cil, os cu ro y abs trac to, sin omi‐ 
tir na da. De es ta ma ne ra el alumno ad quie re una idea ne ta de la
cien cia en cues tión y po see el me dio de do mi nar la com ple ta‐ 
men te. Es te mé to do de en se ñan za, el más acer ta do, a nues tro
jui cio, obli ga, co mo se ve, a re pa sar la ma te ria tres ve ces. Al gu‐ 
nos es tu dian tes, des de lue go, do mi nan una cien cia sin ha ber la
re pe ti do tan to, pe ro eso se de be a su ta len to in na to y a una dis‐ 
po si ción que les ha ce fá cil la ta rea.

En la épo ca en que vi vi mos se en cuen tran mu chos pro fe so‐ 
res pa ra quie nes es te mé to do de en se ñan za es des co no ci do e
ig no ran, por con si guien te, sus ven ta jas. Pre sen tan al es co lar,
des de la pri me ra lec ción, los pro ble mas más abs trac tos de la
cien cia, y le exi gen el afán de re sol ver los con la fuer za de su in‐ 
te lec to, cre yen do que ese es el me jor sis te ma de en se ñan za y el
me jor mo do de for mar al alumno. Le obli gan a apren der de
me mo ria to das esas no cio nes, y, pa ra aña dir to da vía a la con fu‐ 
sión de su men te, le ex po nen las doc tri nas más ele va das de la
cien cia al mis mo tiem po que los pri me ros ele men tos. Tal pro‐ 
ce den an tes de que el es tu dian te se ha lle pre pa ra do pa ra en ten‐ 
der esas co sas.

El ad qui rir el co no ci mien to de una cien cia y ha cer se ap to
pa ra com pren der la es una fa cul tad que se de sa rro lla gra dual‐ 
men te. Los que co mien zan el es tu dio de una ra ma de los co no‐ 
ci mien tos son ca si to dos in ca pa ces de en ten der la en te ra men te;
ape nas hay un cor tí si mo nú me ro de in di vi duos quie nes, ayu‐ 
dán do se con re pre sen ta cio nes sen si bles, con si guen ha cer se de
ella una idea ge ne ral y apro xi ma da. La ap ti tud de apren der só lo
pro gre sa pau la ti na men te; pa ra au men tar la, es ne ce sa rio re pa sar
la cien cia va rias ve ces y as cen der gra dual men te de lo fá cil a lo
di fí cil. Des pués de la ap ti tud vie ne la fa cul tad de la ad qui si ción,
y, a par tir de ahí, el alumno em pie za a abar car los pro ble mas
que in te gran la cien cia.
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Aquel a quien se ex po nen las doc tri nas más ele va das de una
cien cia des de la pri me ra lec ción, y mien tras es tá to da vía in ca‐ 
paz de en ten der las, se ha lla le jos de lo grar la ap ti tud ne ce sa ria y
bien pron to su men te se fa ti ga. Cre yen do que eso es de bi do a la
ex tre ma di fi cul tad del te ma, se de ja do mi nar por la pe re za,
pier de el afán de apren der lo y aca ba por re nun ciar a ello to tal‐ 
men te; pe ro eso pro vie ne de un de fec to, no de la cien cia, sino
más bien del mé to do do cen te.

El pro fe sor no de be exi gir a los alum nos, sean prin ci pian tes
o fi na li zan do el es tu dio de una cien cia, que se pan más que el
con te ni do del li bro en el que es tu dian. De be te ner siem pre en
cuen ta su ca pa ci dad y su ap ti tud de apren der. Al ex pli car les
una obra, no de be mez clar cues tio nes ex traí das de otra obra,
sino es pe rar a que se pan de me mo ria la pri me ra, del prin ci pio
al fin, que pe ne tren to do su al can ce y que ha yan lo gra do bas‐ 
tan tes co no ci mien tos pa ra que pue dan abor dar el si guien te tra‐ 
ta do.

Pues el es tu dian te al do mi nar una cien cia cual quie ra se ha lla
en ple na dis po si ción pa ra nue vos pro gre sos; sien te na cer en él
un vi vo áni mo que lo im pul sa a ma yo res lo gros, ha cia la cús pi‐ 
de y la po se sión de los co no ci mien tos hu ma nos. En cam bio, si
se ve con el es píri tu con fu so (a con se cuen cia de una en se ñan za
mal en cau za da), ca re ce ría de la efi ca cia pa ra en ten der; ce de ría a
la la si tud, se anu la ría su fa cul tad re fle xi va, y, des es pe ran za do ya
del éxi to, re nun cia ría a la cien cia y la en se ñan za. Pe ro, «Dios
orien ta a quien le pla ce».

Por otra par te, el pro fe sor cuan do ex pli ca un li bro o una ra‐ 
ma de la cien cia, no de be em plear de ma sia do tiem po en ello, lo
cual ocu rre cuan do las se sio nes se mul ti pli can a cau sa de in te‐ 
rrup cio nes du ran te lar gos in ter va los; eso bas ta ría pa ra ha cer
ol vi dar (a los alum nos lo que ya ha bían apren di do) y rom per la
cohe sión mu tua de los pro ble mas que se co ne xio nan al te ma.
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Así, al in te rrum pir la co he ren cia na tu ral de los pro ble mas, se
ha ce muy di fí cil la ad qui si ción de la cien cia.

Cuan do las doc tri nas más ele va das de una cien cia se pre sen‐ 
tan a la men te tan pron ta men te co mo los pri me ros prin ci pios,
y si per ma ne cen al abri go del ol vi do, la fa cul tad de re co ger los
co no ci mien tos rá pi da men te se de sa rro lla, se afir ma só li da men‐ 
te en el in te lec to, y re ci be el tin te (que se le quie re co mu ni car).
En efec to, to da fa cul tad ad qui ri da na ce de la fre cuen te rei te ra‐ 
ción de un mis mo ac to, y, si se sus pen de ese ac to, se sus pen de la
ad qui si ción de la fa cul tad que de ri va de él. «Y Dios os en se ñó lo
que vo so tros ig no ra bais». (Co rán, su ra II, vers. 239).

De las bue nas re glas a se guir, de los sis te mas de que ja más
de be apar tar se, es el no im par tir al alumno dos cien cias si mul‐ 
tá nea men te, por que, en tal ca so, es ca sa men te lo gra ría apren der
una so la, de bi do a que su aten ción se di vi di ría en tre am bas y se
des via ría de los pro ble mas de la una pa ra ocu par se de los de la
otra; al ver en ton ces que am bas son igual men te di fí ci les e ina‐ 
bor da bles, y ya de cep cio na do en sus es pe ran zas, aban do na ría
qui zá el es tu dio. Si se de ja ra la men te del alumno bas tan te li bre
pa ra que pu die ra ocu par se de lo que es tá a su al can ce y li mi tar‐ 
se úni ca men te a ello, se le pro por cio na ría, en ge ne ral, una ex ce‐ 
len te oca sión pa ra ins truir se. ¡Y Dios, bon da do sa men te, con du‐ 
ce ha cia la ver dad!

Voy aho ra a dar al que de sea ins truir se unos con se jos que le
se rán ver da de ra men te úti les, si los acep ta con agra do y los ob‐ 
ser va cui da do sa men te; mas, an tes de co men zar, quie ro an ti ci‐ 
par le al gu nas ob ser va cio nes que le ayu da rán bien a com pren‐ 
der de lo que se tra ta. La fa cul tad re fle xi va ope ra na tu ral y par‐ 
ti cu lar men te en el hom bre; igual que to das las de más co sas, ella
ha si do crea da por Dios. Es un ac to y un mo vi mien to ope ra dos
en el al ma por me dio de una fuer za que re si de en el ven trí cu lo
cen tral del ce re bro. Sir ve a ve ces pa ra ma ni fes tar las ac cio nes
del hom bre di ri gién do las con or den y mé to do; otras ve ces pro‐ 
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por cio na (a la men te) el co no ci mien to de una co sa que és ta ig‐ 
no ra ba. En es te úl ti mo ca so, se di ri ge a la no ción que se bus ca,
es ta ble ce los dos tér mi nos[1] a fin de po der al can zar un jui cio,
sea ne ga ti vo, sea afir ma ti vo; el (tér mino) me dio, que re ú ne a los
otros dos, se le pre sen ta en un abrir y ce rrar de ojos, en el ca so
en que es uno so lo; si se tra ta de más de uno, la re fle xión se sir‐ 
ve del pri me ro a efec to de des cu brir el se gun do, y lo grar lue go
el co no ci mien to de lo que bus ca ba. Tal es la fun ción de es ta fa‐ 
cul tad re fle xi va, que es na tu ral al hom bre y lo dis tin gue de to‐ 
dos los de más ani ma les.

Lue go, el ar te de la ló gi ca sir ve pa ra re pre sen tar la ma ne ra
de ac tuar de di cha fa cul tad re fle xi va y es pe cu la ti va; la des cri be
exac ta men te, a fin de que se pue da re co no cer si esa ac tua ción
es tá bien o mal en cau za da, por que es ne ce sa rio sa ber que la fa‐ 
cul tad re fle xi va, aun que (de su pro pia na tu ra le za) sea es en cial‐ 
men te exac ta, ye rra a ve ces, ya sea al con ce bir los dos tér mi nos
ba jo for mas im pro pias, ya al de jar se en ga ñar por la si mi li tud de
las fi gu ras (si lo gís ti cas) ba jo las cua les se me to di zan los jui cios
(o pro po si cio nes), a efec to de in fe rir las con clu sio nes. La ló gi ca,
que ha te ni do por ob je to evi tar a la re fle xión caer en es tos erro‐ 
res, es una pro duc ción ar ti fi cial re pre sen tan do la mar cha de di‐ 
cha fa cul tad, y con te nien do en sí mis ma la ima gen del mo do de
pro ce der que la mis ma fa cul tad de be ob ser var. Aho ra bien,
pues to que la ló gi ca es una co sa ar ti fi cial, se pue de or di na ria‐ 
men te pres cin dir de ella; por eso ve mos que la ma yor par te de
los hom bres más emi nen tes en las cien cias es pe cu la ti vas con si‐ 
guen des cu brir las ver da des que bus can sin ha ber re cur so al ar‐ 
te de la ló gi ca. (Lo gran su ob je ti vo) so bre to do cuan do pro ce‐ 
den con in ten ción rec ta y se re mi ten a la gra cia de Dios, que
sig ni fi ca el am pa ro más efi caz: de jan do a su fa cul tad re fle xi va
mar char di rec ta men te en su cur so, se en cuen tran lle va dos na‐ 
tu ral men te a des cu brir el tér mino me dio y la ver dad que pro‐ 
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cu ran. Fue, efec ti va men te, por es te ob je to que Dios creó la re‐ 
fle xión.

Des pués de ha ber ha bla do de es ta co sa ar ti fi cial que se lla ma
«la ló gi ca», nos que da por se ña lar to da vía otra ma te ria a es tu‐ 
diar co mo pre li mi nar a la ad qui si ción de la cien cia. Nos re fe ri‐ 
mos al co no ci mien to de las vo ces y las ideas que ellas sir ven pa‐ 
ra ex pre sar. Las vo ces se ex pre san por los sig nos tra za dos me‐ 
dian te la es cri tu ra, y por el ór gano lin gual,[2] cuan do se di ri ge la
pa la bra a al guien. El es tu dian te de be, im pres cin di ble men te,
fran quear esos obs tá cu los an tes de in ten tar re fle xio nar so bre la
cues tión de que bus ca la so lu ción. De be en pri mer lu gar re co‐ 
no cer, a la luz de las in di ca cio nes su mi nis tra das por la es cri tu‐ 
ra, las vo ces ar ti cu la das por la len gua, y cier ta men te la es cri tu ra
las in di ca de la ma ne ra más es ta ble; lue go de be com pren der las
ideas que se re pre sen tan por las vo ces ar ti cu la das, y co no cer en
se gui da las re glas que se ob ser van cuan do se tra ta de de mos trar
un prin ci pio, coor di nan do sus pro pias ideas se gún las fór mu las
au to ri za das por el ar te de la ló gi ca. Fi nal men te, de be en ten der
bien las ideas abs trac tas que su mi nis tra el en ten di mien to y
com bi na con jun ta men te, so me tién do se en to do ca so a la mi se‐ 
ri cor dia del Se ñor, con el ob je to de ob te ner, por me dio de la fa‐ 
cul tad re fle xi va, la so lu ción del pro ble ma de que se ocu pa.

No es da do, des de lue go, a to do el mun do fran quear rá pi da‐ 
men te esos gra dos, ni ven cer fá cil men te los obs tá cu los que se
opo nen a la ad qui si ción de los co no ci mien tos cien tí fi cos. A ve‐ 
ces la in te li gen cia se de tie ne an te un es pe so ve lo, mien tras se
es fuer za en es cu dri ñar el sen ti do de las vo ces; otras ve ces tro‐ 
pie za con ar gu men tos re ple tos de tér mi nos am bi guos y ex pre‐ 
sio nes de em bro lla da dis cu sión, y en ton ces de sis te de se guir
ade lan te. Ape nas un cor to nú me ro de hom bres lo gran, ba jo la
orien ta ción del Al tí si mo, sal var esos apu ros. Por tan to, cuan do
vos su frís un pa re ci do con flic to, o em pe záis a du dar de la fuer‐ 
za de vues tra in te li gen cia o sen tís que vues tra men te se des con‐ 
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cier ta en me dio de in cer ti dum bres, de jad a un la do to do ese
(tra ba jo), no pen séis más ni en lo os cu ro de los tér mi nos ni en
du das que vie nen a de te ner vues tro pro gre so; de se chad en te ra‐ 
men te el em pleo de esa co sa ar ti fi cial (lla ma da «la ló gi ca»); lan‐ 
zaos al vas to cam po de la re fle xión, fa cul tad con na tu ral men te
vues tra; pa sead vues tra vi sión en él; des em ba ra zad vues tra
men te de sus preo cu pa cio nes, a fin de que se su mer ja en bus ca
de lo que vos de seáis; se guid las hue llas de los pro fun dos in ves‐ 
ti ga do res de an ta ño, y par tid con la es pe ran za de re ci bir del Su‐ 
pre mo Ser una ins pi ra ción pa re ci da a la que su in fi ni ta bon dad
ha bía con ce di do a vues tros ante pa sa dos; por que «Él les en se ñó
lo que ig no ra ban». Si tal ha céis, las lu ces de una ins pi ra ción di‐ 
vi na ilu mi na rán la sen da de vues tros éxi tos: ob ten dréis el ob je‐ 
to de vues tra bús que da; des cu bri réis ese tér mino me dio que
Dios ha crea do y de sig na do —co mo ha bía mos di cho— cual una
de las co sas que de ben ema nar de la re fle xión. En ton ces to mad
las ma tri ces y mol des en que se for man los ar gu men tos, in tro‐ 
du cid en ellos a ese (tér mino me dio), con ser ván do le to dos los
pri vi le gios que el re gla men to ar ti fi cial (la ló gi ca) le otor ga; re‐ 
ves tid le en se gui da de una for ma com pues ta de vo ces, y ex po‐ 
ned lo en el mun do de la alo cu ción y el dis cur so: bien cons ti tui‐ 
do y só li da men te con for ma do.

Es po si ble que en vues tro exa men de los tér mi nos y ex pre‐ 
sio nes os cu ros se ofrez ca un ra zo na mien to cons ti tui do se gún
las fór mu las del ar te, y en vues tro es fuer zo por des pe jar lo ve rí‐ 
di co de lo erró neo, ha lléis di fi cul ta des que os de ten gan;[3] por‐ 
que ta les ra zo na mien tos son ar ti fi cia les y con ven cio na les, y
ofre cen, por tan to, nu me ro sos as pec tos que se se me jan y son
tan os cu ros, a cau sa de los tér mi nos téc ni cos que en cie rran, que
no se dis tin gue el as pec to bue no del ma lo. Lo bue no só lo se re‐ 
co no ce por una dis po si ción na tu ral del in te lec to. Así, las du das
y las in cer ti dum bres per sis ten, pues un es pe so ve lo cu bre a las
mi ra das del in ves ti ga dor el sen ti do que bus ca y le obli ga a re‐ 
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nun ciar al de sig nio. Eso es lo que ha su ce di do a la ma yor par te
de los hom bres es pe cu la ti vos que vi vie ron en es tos úl ti mos
tiem pos, y so bre to do a los sa bios de ori gen ex tran je ro, a los
cua les el co no ci mien to im per fec to de la len gua ára be les di fi‐ 
cul ta ba la ac ti vi dad del ta len to.

Co sa aná lo ga ocu rre con aque llos hom bres quie nes, atraí dos
por una vi va pa sión por el sis te ma de re glas que cons ti tu yen la
ló gi ca, se de cla ran par ti da rios de vo tos del mis mo, por que creen
que me dian te el em pleo de es te sis te ma se lle ga na tu ral men te a
la ver dad. Es tos, a su vez, cae rán en una gran per ple ji dad cuan‐ 
do ten gan an te sí ra zo na mien tos os cu ros y con fu sos; in clu so
ra ra men te lo gran li brar se de ella. El me jor re cur so pa ra al can‐ 
zar la ver dad nos lo pro por cio na la na tu ra le za mis ma; es la fa‐ 
cul tad re fle xi va, tal co mo ya he mos apun ta do; mas ella de be es‐ 
tar des pe ja da de to das las con je tu ras erró neas. El que quie ra
ser vir se de es ta fa cul tad en las ele va das es pe cu la cio nes de be en
pri mer lu gar ate ner se a la mi se ri cor dia de Dios. El ar te de la ló‐ 
gi ca se li mi ta tan só lo a des cri bir el ac to de es ta fa cul tad re fle‐ 
xi va, y, por es ta ra zón, si gue co mún men te el cur so de ella. To‐ 
mad en con si de ra ción lo ex pues to, y, cuan do las cues tio nes di‐ 
fí ci les pon gan a vues tra in te li gen cia en un aprie to, ro gad al Se‐ 
ñor de rra mar so bre vos su cle men cia: sus lu ces ilu mi na rán
vues tro ca mino y os con du ci rán por su ins pi ra ción ha cia la
ver dad. «Dios orien ta ha cia su cle men cia. To das las cien cias di‐ 
ma nan de Él».
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CAPÍ TU LO XXX

TRA TAN DO DE LAS CIEN CIAS QUE SIR VEN SO‐ 
LA MEN TE PA RA LA AD QUI SI CIÓN DE OTRAS, NO
ES NE CE SA RIO EX TEN DER DE MA SIA DO SUS ES‐ 

PE CU LA CIO NES, NI SE GUIR LAS CUES TIO NES DE
ES TAS CIEN CIAS AU XI LIA RES[1] HAS TA SUS ÚL TI‐ 

MAS RA MI FI CA CIO NES

LAS CIEN CIAS re co no ci das co mo ta les en el mun do ci vi li za do
se di vi den en dos cla ses. En la pri me ra se co lo can las cien cias
que se es tu dian por sí mis mas; es to es, las que se co ne xio nan a
la ley di vi na: la exé ge sis co rá ni ca, la cien cia de las Tra di cio nes,
la ju ris pru den cia y la es co lás ti ca; y las que, co mo la fí si ca y la
me ta fí si ca, for man par te de la fi lo so fía. La se gun da cla se com‐ 
pren de las cien cias que sir ven de ins tru men tos e in ter me dia rias
pa ra la ad qui si ción de las pri me ras. Ta les son la gra má ti ca y la
fi lo lo gía ára bes; así co mo el cál cu lo, que ayu da a la ad qui si ción
de las cien cias que se en la zan a la ley; asi mis mo la ló gi ca, que
sir ve de in tro duc ción a la fi lo so fía, y que, en el sis te ma adop ta‐ 
do por los sa bios de los úl ti mos si glos, se em plea co mo un me‐ 
dio de abor dar la es co lás ti ca y los prin ci pios fun da men ta les de
la ju ris pru den cia.

En cuan to a las cien cias que se cul ti van por sí mis mas, na da
im pi de de sa rro llar las am plia men te, pro se guir sus pro ble mas en
to das sus ra mi fi ca cio nes, y ha cer bien in te li gi bles las prue bas
que en ellas se em plean y las es pe cu la cio nes a que dan lu gar.
Ello sir ve pa ra afir mar más los co no ci mien tos que el es tu dian te
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ha ya lo gra do, y a pro yec tar ma yor cla ri dad so bre las ideas que
cons ti tu yen el ob je to de la cien cia.

Dis tin ta men te es el ca so de la gra má ti ca y la fi lo lo gía ára bes
y la ló gi ca, cien cias que se uti li zan pa ra la ad qui si ción de otras.
Hay que en fo car las úni ca men te co mo ins tru men tos de los que
se ha de ser vir cuan do se quie re lle gar a en ten der las de más
cien cias, pues al tra tar las no es ne ce sa rio ex ten der se de ma sia‐ 
do, ni se guir las en to das sus ra mi fi ca cio nes, por que eso las des‐ 
via ría de su des ti na ción, el ser vir de ins tru men to. Si ex ce die ran
de esas con di cio nes, ya no cum pli rían su fi na li dad, y re sul ta ría
inú til to do es fuer zo en pos de ellas. Una cien cia de es ta es pe cie,
tra ta da con am pli tud y ex pues ta en to das sus ra mi fi ca cio nes,
se ría de una ad qui si ción muy di fí cil. Por otra par te, la de ma sia‐ 
da ex ten sión de es tas cien cias au xi lia res po dría tra du cir se en
un obs tá cu lo, co mo ha su ce di do con fre cuen cia, que im pi de a
los es tu dian tes al can zar el co no ci mien to de aque llas cien cias
que sig ni fi can el ob je ti vo por sí mis mas, y que son, ade más, las
más im por tan tes. Pa ra apren der la to ta li dad de una cien cia ex‐ 
pues ta de esa ma ne ra, la vi da del hom bre no bas ta ría. Por lo
tan to, el ocu par se de las cien cias au xi lia res (cuan do se las ha
tra ta do con pro li ji dad), es per der el tiem po y afa nar se inú til‐ 
men te.

Eso es sin em bar go lo que los eru di tos de las úl ti mas cen tu‐ 
rias han he cho con el ar te de la gra má ti ca, con el de la ló gi ca y
los prin ci pios fun da men ta les de la ju ris pru den cia. Se han ex‐ 
ten di do ex ce si va men te so bre las opi nio nes que la tra di ción
atri bu ye a los an ti guos doc to res; han mul ti pli ca do las prue bas,
las di gre sio nes y los pro ble mas. Por eso las cien cias que de bían
ser vir úni ca men te de ins tru men tos han de ve ni do, en sus ma‐ 
nos, co mo las cien cias que se cul ti van por sí mis mas. Con fre‐ 
cuen cia las obras que tra tan so bre esas cien cias au xi lia res en‐ 
cie rran asi mis mo es pe cu la cio nes y pro ble mas com ple ta men te
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in ne ce sa rios pa ra el que de sea es tu diar las cien cias de la pri me‐ 
ra cla se.

To do ello ha ce inú ti les esos tra ta dos e in clu si ve per ju di cia les
pa ra la ad qui si ción de la cien cia pre ten di da. Uno se preo cu pa
mu cho más por apren der las cien cias que tie nen una im por tan‐ 
cia in trín se ca que por las cien cias au xi lia res e in ter me dia rias.
De tal mo do, si el es tu dian te pa sa su vi da pa ra lo grar el do mi‐ 
nio de és tas, ¿có mo al can za rá su pro pó si to? (el do mi nar las
cien cias su pe rio res).

Por tan to, es un de ber del pro fe sor que en se ña es tas cien cias
au xi lia res no ahon dar se de ma sia do en ellas; de be asi mis mo
pre ve nir a sus alum nos acer ca de la fi na li dad de es tas cien cias,
y no per mi tir les pa sar el lí mi te. Si des pués al gún es tu dian te de‐ 
sea ra pro fun di zar se en esas ma te rias, pro por cio nar le los me‐ 
dios pa ra que in ten ta re su as cen so, ya ar duo, ya sen ci llo. To do
lo exis ten te es ac ce si ble a quien ha si do crea do pa ra ello.
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CAPÍ TU LO XX XI

SO BRE LA INS TRUC CIÓN PRI MA RIA Y LAS DI FE‐ 
REN CIAS QUE EXIS TEN EN TRE LOS SIS TE MAS
DE EN SE ÑAN ZA SE GUI DOS EN LOS DI VER SOS

PAÍ SES MU SUL MA NES

UNO de los le mas dis tin ti vos de la ci vi li za ción mu sul ma na
(lit. «de la re li gión») es la cos tum bre de en se ñar el Co rán a los
ni ños. Los ver da de ros cre yen tes lo han adop ta do y se han con‐ 
for ma do a ello en to das sus gran des ciu da des, por que cier tos
ver sícu los de es te li bro y el tex to de al gu nas Tra di cio nes, al ser
apren di dos tem prano, fi jan só li da men te en el co ra zón del ni ño
la fe y la creen cia en sus dog mas. De ahí que el Co rán for ma la
ba se de la en se ñan za y cons ti tu ye el fun da men to de to dos los
co no ci mien tos que se ad quie ren des pués. Tal de ter mi na ción se
de be a que lo que se en se ña a los ni ños que da fir me men te
arrai ga do en su men te y sir ve de ba se a cuan ta doc tri na se les
en se ñe en lo su ce si vo. En efec to, las pri me ras no cio nes que re‐ 
ci be la men te equi va len al fun da men to de los co no ci mien tos
ad qui ri dos sub si guien te men te, y con for me a los fun da men tos y
su dis po si ción es la con di ción del edi fi cio que se cons tru ye. Las
di fe ren cias que exis ten en tre los mo dos de en se ñar el Co rán a
los ni ños pro vie nen de las con si de ra cio nes par ti cu la res de ca da
pue blo acer ca de los fru tos que han de re sul tar de di cha en se‐ 
ñan za.

Los ha bi tan tes del Ma greb tie nen por sis te ma li mi tar a sus
ni ños al es tu dio del Co rán so la men te, in di cán do les, du ran te las
cla ses, la or to gra fía del tex to, las cues tio nes (a las que cier tas
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va rian tes han da do lu gar), y las di ver sas opi nio nes que los an ti‐ 
guos doc to res, me mo ri za do res de es te li bro, ha bían emi ti do so‐ 
bre la ma te ria. En nin guno de los cur sos de en se ñan za (pri ma‐ 
ria) mez clan otras no cio nes a las que aca ba mos de men cio nar;
no tra tan ni de Tra di cio nes, ni de ju ris pru den cia, ni de poesía,
ni del len gua je de los (an ti guos) ára bes; con ti núan ob ser van do
esa re gla has ta que el alumno ha ya do mi na do ca bal men te el co‐ 
no ci mien to del (tex to co rá ni co), o de sis ti do a se guir ade lan te. Si
re nun cian a es ta ma te ria, sig ni fi ca, por lo re gu lar, la re nun cia
to tal al es tu dio. Ese es el sis te ma adop ta do por los ha bi tan tes de
las gran des ciu da des del Ma greb y sus se gui do res de los al dea‐ 
nos be re be res. En es te país se con ti núa la en se ñan za del Co rán
a los me no res has ta que lle guen a la pu ber tad, y se en se ña
igual men te a los adul tos que, des pués de ha ber pa sa do al gu nos
años de su vi da, vuel ven a rea nu dar sus es tu dios. Por es ta ra zón
en el Ma greb se or to gra fía el Co rán más co rrec ta men te y se sa‐ 
be de me mo ria me jor que en otras par tes.

En el sis te ma se gui do en Es pa ña, la lec tu ra y la es cri tu ra son
las pri me ras co sas que se en se ñan. Ja más se pier de de vis ta es te
prin ci pio; sin em bar go, da do que el Co rán es el li bro fun da‐ 
men tal de to da ins truc ción, la fuen te de don de de ri van la re li‐ 
gión y las cien cias, se le to ma por ba se de la en se ñan za, mas no
se res trin ge úni ca men te a él. Por eso los pre cep to res es pa ño les
in clu yen co mún men te en sus lec cio nes tro zos de poesía y es pe‐ 
cí me nes de com po si ción epis to lar; exi gen a los es co la res apren‐ 
der de me mo ria las re glas de la gra má ti ca ára be, pu lir su es cri‐ 
tu ra y tra zar bien las le tras. Prin ci pal men te a es tas ma te rias de‐ 
di can su ma yor aten ción. De tal ma ne ra, al en trar el alumno en
la ado les cen cia, ya ha ad qui ri do cier to co no ci mien to de la gra‐ 
má ti ca y la poesía; ya em pie za a te ner una idea cla ra de am bas;
pe ro se des ta ca so bre to do en la es cri tu ra. Bro ta en él una gran
afi ción por to das las ra mas de la cien cia, y se ría ca paz de abar‐ 
car las to tal men te si se hu bie ran con ser va do en su país las bue‐ 
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nas tra di cio nes de la en se ñan za; mas la Es pa ña ac tual es tá pri‐ 
va da de esa ven ta ja, de bi do a que el hi lo de aque llas tra di cio nes
ha si do cor ta do. Por eso el es pa ñol que da re du ci do a las no cio‐ 
nes que la en se ñan za pri ma ria le ha pro por cio na do. Em pe ro
eso bas ta a quien Dios guía; le ser vi rá de pre pa ra ción en ca so
de ha llar un há bil pre cep tor.

Los ha bi tan tes de Ifriki ya (Tú nez) im par ten el Co rán a los
ni ños; pe ro, ge ne ral men te, les en se ñan al mis mo tiem po las
Tra di cio nes, los prin ci pios y al gu nos pro ble mas de otras cien‐ 
cias. Con to do se em pe ñan es pe cial men te en fa mi lia ri zar a los
alum nos con el tex to del Co rán y las di ver sas va rian tes y lec‐ 
cio nes de es te li bro. Es ta par te de la en se ñan za es tá más aten di‐ 
da en Ifriki ya que en los de más lu ga res. Des pués del co no ci‐ 
mien to del Co rán, que con si de ran co mo lo más im por tan te, se
es me ran por una bue na es cri tu ra. En su ma, su sis te ma pe da gó‐ 
gi co se apro xi ma bas tan te al prac ti ca do en Es pa ña, y la cau sa de
ello es tri ba en que las bue nas tra di cio nes de en se ñan za que se
ob ser van en es tos ám bi tos se re mon tan a los doc to res es pa ño‐ 
les, quie nes, a con se cuen cia de las vic to rias de los cris tia nos,
ha bían aban do na do la An da lu cía orien tal, pa ra ve nir a ra di car‐ 
se en Tú nez, don de trans mi tie ron sus co no ci mien tos a los es‐ 
co la res de es te país.

En Orien te, la en se ñan za es co mo la pre ce den te, de un ca‐ 
rác ter mez cla do; tal se nos ha di cho, mas no sa be mos a qué ra‐ 
ma de es tu dios se da la pre fe ren cia. Se gún las in for ma cio nes
que he mos re ci bi do (lue go), los edu can dos es tu dian el Co rán,
las re glas de al gu nas cien cias y las obras res pec ti vas. No se in‐ 
clu ye en es tas ma te rias la de la es cri tu ra, por que, en esa re gión,
la es cri tu ra tie ne sus re glas par ti cu la res que de ben apren der se
ba jo un ma es tro es pe cial, así co mo se pro ce de con las de más
ar tes. No se en se ña co mún men te en las es cue las de pri ma ria;
por eso los mo de los que se tra zan en las pi za rras de los ni ños
dis tan tan to de ser per fec tos. Si el alumno quie re des pués
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apren der a bien es cri bir, ten drá que di ri gir se a un ma es tro del
ar te, y su pro gre so de pen de rá de su apli ca ción.

En Ifriki ya y el Ma greb, la im por tan cia que se con fie re a la
en se ñan za del Co rán ha da do por re sul ta do que los ha bi tan tes
de es ta co mar ca se ha llen dis tan tes de do mi nar ca bal men te la
len gua ára be. En efec to, el es tu dio del tex to co rá ni co no pro‐ 
por cio na sino ra ra men te la fa cul tad del bien ha blar; por que los
hom bres, sa bien do la im po si bi li dad de pro du cir na da com pa ra‐ 
ble al Co rán, se inhi ben no so la men te de in ten tar lo, sino aun de
to mar por mo de lo las fra ses y gi ros del pro pio li bro. Por eso, en
es tos pue blos, no se ad quie re en la es cue la sino el sim ple co no‐ 
ci mien to de esa fra seo lo gía. De ahí re sul ta que los co le gia les no
ob tie nen nun ca la po se sión com ple ta de la len gua ára be. To do
lo que sacan (de ese gé ne ro de ins truc ción) es la di fi cul tad de
ex pre sar ne ta men te sus ideas, y una gran de fi cien cia pa ra el
ma ne jo de la pa la bra. Los ha bi tan tes de Ifriki ya son qui zá más
avan za dos en ese res pec to que los del Ma greb, por que aña den
al es tu dio del Co rán el de la ter mi no lo gía téc ni ca em plea da en
las cien cias. Por ello po seen un cier to gra do de ha bi li dad en el
uso de la len gua ára be y en la imi ta ción de los mo de los (de que
han he cho es tu dio). Sin em bar go es ta fa cul tad ad qui ri da por
ellos es tá bien le jos de ser per fec ta, pues, aun que ha yan apren‐ 
di do nu me ro sos tér mi nos cien tí fi cos, di chos tér mi nos no bas‐ 
tan pa ra la exac ta ex pre sión del pen sa mien to. Vol ve re mos so‐ 
bre el asun to en otro ca pí tu lo.

Los (mu sul ma nes) es pa ño les tie nen por sis te ma en se ñar va‐ 
rias ma te rias a la vez: (mien tras los ni ños apren den el Co rán) se
les exi ge, des de su pri me ra mo ce dad, re ci tar tro zos de poesía y
de epís to las, y es tu diar la gra má ti ca y la fi lo lo gía ára bes. Es te ti‐ 
po de en se ñan za los dis pu so a ad qui rir lue go un pro fun do co‐ 
no ci mien to de es ta len gua. En cam bio han que da do muy cor tos
en las de más cien cias, de bi do a que no han es tu dia do su fi cien‐ 
te men te el Co rán y la ley tra di cio nal, úni cas ba ses de to dos
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nues tros co no ci mien tos cien tí fi cos. Por tan to no pa san de ser
unos ca lí gra fos y fi ló lo gos más o me nos há bi les, se gún el gra do
de ins truc ción que ha yan al can za do des pués de ha ber cur sa do
la pri ma ria.

El ca dí Abu Bakr Ibn-el-Ara bí pro po ne, en el re la to de su
via je,[1] un plan de en se ñan za muy ori gi nal, so bre el cual in sis te
rei te ra da men te, aña dién do le ca da vez nue vas ob ser va cio nes.
Se gún él, es ne ce sa rio se guir el sis te ma de los es pa ño les y en se‐ 
ñar el ára be y la poesía an tes que las otras cien cias. He aquí lo
que di ce: «En vis ta de que la poesía era, pa ra los an ti guos ára‐ 
bes, un ar chi vo (en el cual in cluían to do lo que les pa re cía de
im por tan cia), es _pre ci so co men zar por el es tu dio de su poesía
y su len gua; la co rrup ción (gra dual) del len gua je (que se ha bla)
lo exi ge apre miante men te. El alumno pa sa ría en se gui da al cál‐ 
cu lo y se apli ca ría a él has ta que ha ya com pren di do sus re glas.
Lue go se pon dría a leer el Co rán, cu yo es tu dio lo ha lla ría muy
fá cil, gra cias a esas ta reas pre li mi na res». Más ade lan te agre ga:
«¡Oh la con duc ta irre fle xi va de nues tros com pa trio tas! obli gan
a los ni ños a em pe zar sus es tu dios con el li bro de Dios, y a leer
lo que no en tien den; des vían és tos su aten ción ha cia otras co sas
que les pa re cen (na tu ral men te) más im por tan tes». Aña de lue go:
«El alumno, des pués de ha ber he cho aque llos es tu dios pre li mi‐ 
na res, pue de en ton ces ocu par se de los prin ci pios fun da men ta‐ 
les de la re li gión, pa sar en se gui da a los de la ju ris pru den cia,
lue go se apli ca a la dia léc ti ca, y ter mi na en las Tra di cio nes y las
cien cias que se re la cio nan con ellas». Re prue ba, ade más, el mé‐ 
to do de en se ñar dos cien cias di fe ren tes a la vez, sal vo que la in‐ 
te li gen cia del alumno y la ac ti vi dad de su in ge nio lo ca pa ci ten
pa ra apro ve char las. Re co no ce mos que el sis te ma pro pues to por
el ca dí Abu Bakr es bas tan te bue no, pe ro las cos tum bres no fa‐ 
vo re cen su ejer ci cio, y las cos tum bres in ve te ra das nos do mi nan
ar bi tra ria men te en los asun tos de es ta vi da.
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Lo que es ta ble ció de una ma ne ra es pe cial la cos tum bre de
ante po ner el Co rán en la en se ñan za fue el de seo de me re cer la
ben di ción di vi na y la re com pen sa (de tan dig na ac ción), e im pe‐ 
dir que el es co lar, una vez lan za do a la vo rá gi ne de la ju ven tud,
tro pe za ra con obs tá cu los que da ña rían a sus sa nas in ten cio nes
o in te rrum pi rían sus es tu dios, de suer te que per de ría pa ra
siem pre la opor tu ni dad de apren der ese li bro, pues mien tras
es té en su mi no ría de edad, per ma ne ce su je to a la au to ri dad
aje na, pe ro, en el mo men to que en tra en la ado les cen cia y se
vea des em ba ra za do de aquel pe sa do yu go, po si ble men te se de‐ 
ja ría arras trar por las pa sio nes bo rras co sas de la ju ven tud y
aca ba ría por nau fra gar so bre las cos tas de la abe rra ción. Por
eso pre ci sa men te se es me ra en apro ve char su mi no ría de edad
y el es ta do de su mi sión en que se ha lla pa ra en se ñar le el Co rán,
por te mor de que más tar de no tu vie re nin gu na no ción del
mis mo. Si se tu vie ra la con vic ción de que con ti nua ra sus es tu‐ 
dios y es cu cha ra con gus to las lec cio nes que se le im par ti rían, el
sis te ma de ins truc ción plan tea do por el ca dí se ría, en ese ca so,
el me jor que pu die ra adop tar se, tan to en Oc ci den te co mo en
Orien te. Mas «Dios juz ga y na die pue de re vo car su fa llo».
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CAPÍ TU LO XX XII

LA DE MA SIA DA SE VE RI DAD EN LA EN SE ÑAN ZA
PER JU DI CA A LOS ES CO LA RES

EL USO de un ex ce si vo ri gor en la en se ñan za es muy no ci vo
pa ra los edu can dos, so bre to do si es tán to da vía en la in fan cia,
por que eso pro du ce en su es píri tu una ma la dis po si ción, pues
los ni ños que se han edu ca do con se ve ri dad, tan to es co la res co‐ 
mo «ma me lukos» (es cla vos blan cos) o «ja da ms» (es cla vos ne‐ 
gros),[1] se ha llan tan aba ti dos que su al ma se con trae y pier de
su elas ti ci dad. Tal cir cuns tan cia los dis po ne a la pe re za, los in‐ 
du ce a men tir y a va ler se de la hi po cresía, con el fin de evi tar
un cas ti go. De es te mo do apren den la si mu la ción y el en ga ño,
vi cios que se vuel ven en ellos ha bi tua les y co mo una se gun da
na tu ra le za. Los va lo res mo ra les que dis tin guen al hom bre en
cuan to en te so cia ble y que prac ti ca en su vi ven cia ci vi li za da —
va lo res que im pul san a re cha zar los ata ques de un ene mi go y a
de fen der se, a sí pro pio y a los su yos—, se ano na dan de tal mo‐ 
do en es tas gen tes así cria das, que se vuel ven in ca pa ces de pro‐ 
ce der por sí mis mos y se con vier ten en una car ga pa ra los de‐ 
más. Es más, su al ma se ve in va di da por la in do len cia al pun to
de ya no pro cu rar or nar se con be llas cua li da des o dis tin guir se
por un no ble ca rác ter; sus pen de su pro ce so an tes de ha ber lle‐ 
ga do al tér mino de su cur so, a la me ta que la na tu ra le za hu ma‐ 
na, de la que par ti ci pa, le ha bía asig na do; lue go re tro ce de pa ra
des cen der al úl ti mo gra do de la ba je za.

He ahí el por qué los pue blos so me ti dos a un ré gi men opre‐ 
si vo caen en la de gra da ción. Re co rred men tal men te las con di‐ 
cio nes de to da na ción que pa de ce el do mi nio del ex tran je ro; ya
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no con ser va, por su pues to, aque lla no ble za de ca rác ter que ase‐ 
gu ra la in de pen den cia, y en con tra réis nu me ro sos ejem plos de
ese he cho. Ved la dis po si ción ab yec ta de los ju díos; es tan no ta‐ 
ble que, siem pre y en to das par tes, se ha atri bui do a es te pue blo
la ca li dad que se de sig na con la voz «ha radj», la cual sig ni fi ca,
se gún con ven ción ge ne ral men te re co no ci da, «im pro bi dad» y
«tra pa ce ría». To do ello es de bi do a la cau sa que he mos asen ta‐ 
do. De ahí que el pre cep tor no de be em plear de ma sia da se ve ri‐ 
dad pa ra con sus alum nos, ni el pa dre pa ra con sus hi jos.

Abu Moha m mad Ibn Abi Zaid[2] se ex pre sa de la ma ne ra si‐ 
guien te en el tra ta do que es cri bió so bre la dis ci pli na de los ma‐ 
es tros y los alum nos: «El pre cep tor, al ver la ne ce si dad de co‐ 
rre gir a un ni ño, no de be dar le más de tres la ti ga zos». Es bien
co no ci da la sen ten cia de Omar (se gun do ca li fa): «Al que la ley
no bas te pa ra co rre gir le, Dios no le co rre gi rá». Pa la bras que
tie nen por ob je to la pre ser va ción del al ma de la de gra da ción
que re sul ta de las co rrec cio nes cor po ra les, y se ña lan que el gra‐ 
do de co rrec ción es ta ble ci do por la ley es el más efi caz, pues to
que cu yo au tor es el que me jor sa be los in te re ses de los hom‐ 
bres.

Uno de los más acer ta dos mé to dos a se guir en la en se ñan za
es aquel que (Ha rún) -er-Ras hid de sig na ra al pre cep tor de su
hi jo, Moha m mad-el-Amin. He aquí co mo Ja laf-el-Ah mar cuen‐ 
ta el asun to:[3] «Se me vino a de cir: Sa bed, Ah mar, que el emir
de los cre yen tes os con fía la san gre de su al ma, el fru to de su
co ra zón, a fin de que vues tra ma no se ex tien da so bre él y que
os obe dez ca. Lle nad pa ra con él la po si ción que el emir de los
cre yen tes os asig na; ha ced le leer el Co rán, en se ñad le la his to ria,
ha ced le re ci tar poe mas, doc tri nad le en las Tra di cio nes sa cras,
en cau zad su aten ción a las pa la bras que va a enun ciar y a las
con se cuen cias que pue dan com pren der; im pe did le reír, ex cep‐ 
to en los mo men tos opor tu nos; in du cid le a re ci bir con gran des
de fe ren cias a los an cia nos de la fa mi lia de Has him[4] cuan do se
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di ri jan a él, y a con ce der los si tios de ho nor a los je fes mi li ta res
que se pre sen ta rán en sus re cep cio nes. No os de jéis pa sar una
so la ho ra de cur so sin im par tir le al gún co no ci mien to útil; no le
cau séis aflic ción al gu na, por que ello po dría ex tin guir la ac ti vi‐ 
dad de su in te lec to; tam po co de béis mos trar le de ma sia da in‐ 
dul gen cia, por que él ha lla ría una gran apa ci bi li dad en la pe re za
y se ha bi tua ría a no ha cer na da. Pa ra co rre gir le, obrad en cuan‐ 
to po si ble con afa bi li dad y de li ca de za, pe ro, si re cha za vues tras
amo nes ta cio nes, em plead el ri gor y la se ve ri dad».
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CAPÍ TU LO XX XI II

LOS VIA JES EM PREN DI DOS CON EL FIN DE
ACRE CEN TAR LOS CO NO CI MIEN TOS Y TO MAR

CUR SOS BA JO PRO FE SO RES DE OTROS PAÍ SES
SIR VEN PA RA PER FEC CIO NAR LA EDU CA CIÓN

DEL ES TU DIAN TE

LOS HOM BRES ad quie ren sus co no ci mien tos, las doc tri nas que
pro fe san, las cua li da des y el ta len to por los cua les se dis tin guen,
ya sea es tu dian do, en se ñan do y dic tan do lec cio nes, o ya fre‐ 
cuen tan do a pro fe so res y re pi tien do de lan te de ellos las lec cio‐ 
nes que aca ban de oír. El apren der ba jo el dic ta do de pro fe so res
con tri bu ye mu cho más que los es tu dios par ti cu la res a fi jar en la
men te los co no ci mien tos ad qui ri dos y a arrai gar los allí de una
ma ne ra só li da. Por eso, cuan to más pro fe so res se ha te ni do,
tan to más se han afian za do los co no ci mien tos.

Los tér mi nos con ven cio na les de que se sir ven en la en se ñan‐ 
za per tur ban las ideas, de suer te que mu chos es tu dian tes se
ima gi nan que esas vo ces for man par te es en cial de la cien cia en
que se em plean. Ja más po drán li be rar se de esa ilu sión sino has‐ 
ta des pués de ha ber re co no ci do por una ex pe rien cia di rec ta, a
tra vés de va rios pro fe so res, que los sis te mas de ter mi no lo gía
di fie ren (de una es cue la a otra). El pro cu rar con tac to con los sa‐ 
bios, y es tu diar (su ce si va men te) ba jo va rios pro fe so res y ob ser‐ 
var la di ver si dad de sus sis te mas, de pa ran al es tu dian te la ven‐ 
ta ja de dis cer nir la par te pu ra men te téc ni ca de ca da cien cia y
sa ber co lo car la se pa ra da men te. En ton ces ve rá que el uso de di‐ 
chos tér mi nos en la en se ñan za es un pro ce di mien to que sir ve
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úni ca men te pa ra fa ci li tar la ad qui si ción de co no ci mien tos rea‐ 
les. Al lle gar a ese pun to, sien te que sus fa cul ta des in te lec tua les
han to ma do bas tan te fuer za pa ra afir mar en su men te los co no‐ 
ci mien tos ad qui ri dos, que és tos le per mi ten ad ver tir la exac ti‐ 
tud de lo que ha apren di do y dis tin guir lo ve rí di co de lo fal so.
Du ran te ese tiem po, la fa cul tad de apren der se for ta le ce en él,
gra cias a su há bi to de asis tir a las cla ses de pro fe so res, de apro‐ 
ve char sus en se ñan zas y de fre cuen tar a cuan tos sa bios ha po‐ 
di do, sin im por tar le su nú me ro ni la di ver si dad de las cien cias
de que ellos se ocu pan.

Tal cur so de es tu dios es as equi ble pa ra el que Dios quie ra
guiar, y en fa vor del cual alla na los ca mi nos de la cien cia. Pe ro
es in dis pen sa ble efec tuar los via jes, si se pre ten de ad qui rir los
co no ci mien tos y per fec cio nar los; pa ra al can zar una bue na ins‐ 
truc ción, es pre ci so ir en bus ca de gran des ma es tros y apro ve‐ 
char di rec ta men te el sa ber de los hom bres (más dis tin gui dos en
ca da ra ma de cien cia). «Dios en ca mi na ha cia el buen sen de ro a
quien le pla ce». (Co rán, su ra II, ver sícu lo 142).
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CAPÍ TU LO XX XIV

DE TO DOS LOS HOM BRES, LOS SA BIOS SON LOS
QUE ME NOS EN TIEN DEN DE LA AD MI NIS TRA‐ 

CIÓN PO LÍ TI CA Y SUS PRO CE DI MIEN TOS

LA CAU SA de ello es que los sa bios tie nen por cos tum bre apli‐ 
car su in te lec to a ele va das es pe cu la cio nes, ahon dar se (en el
abis mo de la re fle xión) en bus ca de ideas (abs trac tas), re co ger
las ideas que ofre cen los ob je tos sen si bles, y des po jar las en el
en ten di mien to, a fin de re du cir las a uni ver sali da des co mu nes (a
to dos los in di vi duos del mis mo gé ne ro) y te ner el me dio de al‐ 
can zar so bre esos (in di vi duos) un jui cio que sea apli ca ble a to‐ 
dos. Di chas ideas no han de con te ner nin gún ma tiz es pe cial de
una sus tan cia, o de un in di vi duo, o de una ra za, o de un pue blo,
o de una cla se par ti cu lar de la es pe cie hu ma na. Los sa bios apli‐ 
can lue go a las co sas ex ter nas las uni ver sali da des que ob tie nen
por esa ope ra ción, y, da da su cos tum bre a la de duc ción cien tí fi‐ 
ca, juz gan de las co sas com pa rán do las con sus se me jan tes o
aná lo gas. Su en ten di mien to se ocu pa siem pre en jui cios y es pe‐ 
cu la cio nes; mas las opi nio nes for ma das así no pue den apli car se
(a co sas ex ter nas) an tes de que la la bor de in ves ti ga ción y exa‐ 
men es té com ple ta men te ter mi na da, e in clu si ve, a ve ces, no se
apli can del to do. Las co sas del ex te rior (el ob je ti vo) son ra mi fi‐ 
ca cio nes de aque llas cu yas ideas se ha llan en el en ten di mien to.
Así, las má xi mas de la ley re ve la da son otro tan to de ra mas que
pro ce den de prue bas con ser va das en la me mo ria y saca das del
Co rán y la Sun na. Por tan to, cuan do se pro cu ra com pro bar la
con cor dan cia que pue de exis tir en tre las co sas ex ter nas y los
jui cios del en ten di mien to, es ne ce sa rio re cu rrir a un pro ce di‐ 
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mien to in ver so a aquel del cual se sir ve en las es pe cu la cio nes
que tie nen por ob je to las cien cias ra cio na les; so la men te en tal
ca so pue den apli car se es tos jui cios, en to da su ve ra ci dad, a las
co sas ex ter nas. De ahí se in fie re que los sa bios, ha bi tua dos co‐ 
mo lo es tán a ocu par se ex clu si va men te en las co sas del en ten di‐ 
mien to y de es pe cu la cio nes in te lec tua les, des co no cen to do lo
ajeno a es tas ma te rias.

En cam bio, aquel que di ri ge el go bierno de un Es ta do es tá
obli ga do a pres tar su aten ción a las co sas ex ter nas, a ob ser var
con cui da do las cir cuns tan cias que se re la cio nan con ellas y las
que pu die ran so bre ve nir les, por que es tas pe cu lia ri da des a me‐ 
nu do es ca pan a la aten ción. Qui zá es tas co sas no pre sen ten
nin gún ras go que per mi tie ra asi mi lar las a otras, y se mues tren
re bel des al prin ci pio ge ne ral que se pre ten die ra apli car les. Nin‐ 
gu na de las cir cuns tan cias que se co ne xio nan a la ci vi li za ción
se de ja apre ciar en el ca so en que se la com pa re con otra cir‐ 
cuns tan cia aná lo ga; por que, aun cuan do hu bie re en tre am bas
al gún pun to de se me jan za, pue dan di fe rir se en va rios otros.

Los sa bios es tán ha bi tua dos a ge ne ra li zar sus jui cios y fun‐ 
dar sus opi nio nes en las ana lo gías que exis ten en tre las co sas;
por eso, cuan do se ocu pan en la ad mi nis tra ción po lí ti ca, vier‐ 
ten sus ideas en el mis mo mol de que sir ve a sus es pe cu la cio nes,
y las or de nan den tro de la mis ma cla se a que per te ne cen sus ar‐ 
gu men tos. De ahí re sul ta que in cu rran en erro res con mu cha
fre cuen cia y que ins pi ren po ca con fian za en su di rec ción. Po‐ 
dría mos de cir otro tan to de aque llos hom bres que, en las so cie‐ 
da des ci vi li za das, se dis tin guen por su fi ne za y su in te li gen cia;
pe ne tran tan to en sus es pe cu la cio nes que, al igual que los sa‐ 
bios, se de jan arras trar por la vi va ci dad de su es píri tu al gra do
de ba sar sus jui cios en las ana lo gías y las se me jan zas. Por con si‐ 
guien te, se equi vo can co mo aqué llos. No ocu rre lo mis mo con
el hom bre co mún, de na tu ra le za sa na y vi va ci dad me dia na: su
fa cul tad re fle xi va al ser es ca sa y no ha bi tua da a abor dar las abs‐ 
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trac cio nes, se li mi ta a en fo car ca da ma te ria des de su pun to de
vis ta or di na rio y a apre ciar ca da co sa o ca da in di vi duo se gún su
ca rác ter par ti cu lar. Al for mar sus jui cios no acu de al uso de la
de duc ción ana ló gi ca y la ge ne ra li za ción. En el exa men de las
cues tio nes, no se apar ta ca si nun ca de lo que cae ba jo los sen ti‐ 
dos; no va más le jos, igual que el na da dor que no se se pa ra de la
cos ta cuan do el mar es tá agi ta do. El poe ta ha di cho: «No na déis
de ma sia do le jos; la salud se en cuen tra en la cos ta».

Es to ha ce que, en los asun tos ad mi nis tra ti vos, es te ti po de
hom bre no es té ex pues to a errar, y que pro ce da con mu cha
cor du ra en sus re la cio nes con los de más hom bres. Tal rec ti tud
de es píri tu les ase gu ra los me dios de vi vir en un bien es tar, y
ale ja to do mo ti vo que pu die ra per ju di car su pros pe ri dad; mas
«por en ci ma de to dos los sa bios es tá el Ser sapien tí si mo».

Es tas ob ser va cio nes dan a re co no cer que el ar te de la ló gi ca
no es in fa li ble; se ocu pa de ma sia do de ideas abs trac tas, y con
fre cuen cia se apar ta de lo que es del do mi nio de los sen ti dos.
La ló gi ca con sis te en es pe cu la cio nes que tie nen por ob je to los
se gun dos in te li gi bles, y qui zá las ma te rias a las que se apli can
no se pres ten y se rehú sen, cuan do se in ten ta es ta ble cer en tre
ellas y esos jui cios abs trac tos una con cor dan cia real. No se ría
así si se hu bie ra re cu rri do a los pri me ros in te li gi bles, los que se
ob tie nen fá cil men te por una pri me ra abs trac ción, por que per‐ 
te ne cen a la fa cul tad ima gi na ti va, y las for mas per ci bi das por
los sen ti dos (y con ser va das en es ta fa cul tad) man tie nen y anun‐ 
cian la rea li dad de la con cor dan cia (que pue da exis tir en tre los
pri me ros in te li gi bles y las co sas ex ter nas). Mas, en to do ca so,
Dios me jor lo sa be.
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CAPÍ TU LO XX XV

LA MA YOR PAR TE DE LOS SA BIOS EN TRE LOS
MU SUL MA NES HAN SI DO DE AL CUR NIA EX‐ 

TRAN JE RA[1]

ES UN he cho muy no ta ble que la ma yor par te de los sa bios
que se han dis tin gui do en tre los mu sul ma nes por su ta len to en
las cien cias, sean re li gio sas, sean ra cio na les, eran ex tran je ros.
Los ejem plos in ver sos son su ma men te ra ros; pues in clu so los
que de ellos son de ex trac ción ára be di fie ren de es te pue blo por
la len gua que ha blan, por el país en que fue ron edu ca dos y por
los ma es tros ba jo la di rec ción de los cua les ha bían he cho sus
es tu dios. Con to do, la na ción a la que per te ne cían era ára be, así
co mo el au tor de su ley.

He aquí la cau sa de ese fe nó meno. Los mus li mes de los pri‐ 
me ros tiem pos des co no cían to tal men te las cien cias y las ar tes,
por que su ci vi li za ción sim ple y bas ta se ha bía for ma do en el de‐ 
sier to. Se con for ma ba en aque lla épo ca con apren der de me mo‐ 
ria las má xi mas de la ley di vi na, es de cir, los man da tos y prohi‐ 
bi cio nes de Dios; se co no cían el Co rán y la Sun na, fuen tes de
don de esas má xi mas de ri va ban; y se re ci bía, ade más, de bo ca
del Le gis la dor y de sus Com pa ñe ros (las ins truc cio nes que eran
ne ce sa rias).

To dos los mus li mes de ese en ton ces eran ára bes, no sa bien do
lo que sig ni fi ca ba en se ñar, com po ner li bros, com pi lar y re gis‐ 
trar co no ci mien tos; na da les obli ga ba a ocu par se de ta les ma te‐ 
rias, tam po co na da les in du cía a ello. Tal es ta do de co sas con ti‐ 
nuó du ran te el pe río do en que vi vían los Com pa ñe ros y sus
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dis cí pu los in me dia tos. Se da ba en ton ces el tí tu lo de «lec to res»
a los hom bres que se es me ra ban por me mo ri zar los tex tos re li‐ 
gio sos y co mu ni car los a otros; que rien do in di car con eso que
ellos sa bían leer el li bro (sa cro) y que no eran anal fa be tos. El
tér mino «anal fa be to» se em plea ba en aquel tiem po pa ra ca li fi‐ 
car a to dos los in di vi duos de la cla se de los Com pa ñe ros, en
tan to que eran ára bes be dui nos.[2] Al de sig nar con el tí tu lo de
«lec to res» a los que sa bían el Co rán de me mo ria, se da ba a en‐ 
ten der que (és tos se dis tin guían de los de más Com pa ñe ros por
una fa cul tad en te ra men te par ti cu lar).

Los lec to res eran, por tan to, las per so nas que sa bían leer el
Co rán y la Sun na, (co lec cio nes) que nos han si do trans mi ti das
co mo pro ve nien tes de Dios. De bían su co no ci mien to de las
má xi mas de de re cho re li gio so al Co rán y las Tra di cio nes, las
cua les su mi nis tra ban ca si siem pre, cuan do se les con sul ta ba, las
ex pli ca cio nes so bre el sen ti do del Co rán. Nues tro Pro fe ta ha
di cho: «Os de jo dos co sas que im pe di rán vues tro ex tra vío en
tan to que vo so tros os su je téis a ellas: son el li bro de Dios y mi
Sun na (mi prác ti ca y mi ejem plo)».

A par tir del rei na do de (Ha rún) -er-Ras hid y en los tiem pos
si guien tes, la tra di ción oral (de di chos tex tos) ha bía du ra do tan
lar go pe río do (que ya co men za ba a al te rar se y) se hi zo ne ce sa‐ 
rio com po ner co men ta rios so bre el Co rán y po ner por es cri to
las Tra di cio nes, a fin de que no se per die ran de mo do al guno.
Lue go se vol vió pre ci so co no cer los «is na des»[3] y sa ber eva luar
el ca rác ter de los tra di cio nis tas, a efec to de po der dis tin guir los
«is na des sanos» de los que no lo eran. Más tar de, se ex tra je ron
del Co rán y la Sun na nu me ro sas de ci sio nes re la ti vas a los ca sos
que se pre sen tan (a ca da mo men to), y, co mo la len gua em pe za‐ 
ba a al te rar se, se hi zo ne ce sa rio crear un sis te ma de re glas gra‐ 
ma ti ca les (pa ra afir mar la). Des de en ton ces, el co no ci mien to de
las cien cias re li gio sas se ha lla pues to ba jo la de pen den cia de
cier tas fa cul ta des ad qui ri das por el in te lec to: las que avo can
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(los prin ci pios y los axio mas), que de du cen las con clu sio nes,
que es ta ble cen las com pa ra cio nes y que juz gan se gún las ana lo‐ 
gías. Es to de ter mi nó la ne ce si dad de ad qui rir otros co no ci‐ 
mien tos que de bían ser vir pa ra fi jar esas fa cul ta des en el en ten‐ 
di mien to; se hi zo pre ci so apren der las re glas de la gra má ti ca,
las que ayu dan a de du cir las con clu sio nes, y las que ha ce fal ta
ob ser var las cuan do se quie re juz gar con for me a las ana lo gías.
Se pre ci sa ba asi mis mo sa ber de fen der los dog mas de la fe, sir‐ 
vién do se de prue bas (in te lec tua les), por que las doc tri nas de los
in no va do res y los he re jes se ha bían mul ti pli ca do en ex tre mo.
To das es tas ma te rias de vi nie ron otro tan to de te mas pa ra las
nue vas fa cul ta des, que es ne ce sa rio en se ñar y que pron to fue‐ 
ron in clui das en la cla se de las que se apren dían co mo ar tes.

Ya ha bía mos se ña la do que la prác ti ca de las ar tes no exis te
sino en la vi da se den ta ria, es ta do del cual los ára bes se ha lla ban
muy dis tan tes. Da do que las cien cias se cul ti van tam bién en las
ciu da des, los ára bes se man tu vie ron ale ja dos de ellas y de los
lu ga res en don de flo re cían. Cuan do la con quis ta mu sul ma na,
las po bla cio nes se den ta rias (de los paí ses sub yu ga dos) se com‐ 
po nían de no-ára bes, de li ber tos igual men te no-ára bes y de
gen tes edu ca das al es ti lo de la vi da se den ta ria; se guían el ejem‐ 
plo de los no-ára bes en to do lo que se re la cio na con di cho gé‐ 
ne ro de vi da, la prác ti ca de las ar tes, v. gr., y el ejer ci cio de los
ofi cios. Aque llos pue blos eran per fec ta men te for ma dos pa ra
ese ti po de ci vi li za ción, ha bién do se arrai ga do en tre ellos du‐ 
ran te el pro lon ga do do mi nio de los per sas.

Los pri me ros ma es tros en el ar te de la gra má ti ca fue ron Si‐ 
bawaih pri me ro, lue go Al-Fa risí y des pués Az-Za dd j adj.[4] Los
tres eran de ori gen per sa, sin em bar go, ha bían pa sa do su ju ven‐ 
tud en la prác ti ca de la len gua ára be, ven ta ja que de bían a la
edu ca ción que re ci bie ron y al tra to con los ára bes del de sier to.
Re du je ron a sis te ma las re glas de es ta len gua e hi cie ron de ella
una ra ma de cien cia que ha bría de ser útil a la pos te ri dad.
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Igual men te fue el ca so de los hom bres que me mo ri za ban las
Tra di cio nes sa cras y las con ser va ban en su re ten ti va, en gran
pro ve cho de los mu sul ma nes, pues la ma yo ría de ellos per te ne‐ 
cían a la na ción per sa o se ha bían asi mi la do a ella por la len gua
y la edu ca ción. [Es to obe de cía al gran pro gre so que el cul ti vo
de es ta ra ma de los co no ci mien tos ha bía al can za do en Iraq y en
los paí ses de más allá].[5] To dos los gran des sa bios que han tra‐ 
ta do los prin ci pios fun da men ta les de la ju ris pru den cia, to dos
los que se han dis tin gui do en la teo lo gía dog má ti ca, y la ma yor
par te de los que han cul ti va do la exé ge sis co rá ni ca, eran per sas,
co mo es bien sa bi do. No hu bo en aquel en ton ces más que hom‐ 
bres de es ta na ción pa ra con sa grar se a la con ser va ción de los
co no ci mien tos y a la ta rea de po ner los por es cri to. He cho su fi‐ 
cien te pa ra de mos trar la ve ra ci dad de la ex pre sión atri bui da al
Pro fe ta: «Si, di ce, la cien cia es tu vie ra sus pen di da en lo al to del
cie lo, al gu nos per sas ha bría pa ra al can zar la».

Los ára bes, al salir de la vi da nó ma da y con ver tir se en es pec‐ 
ta do res de aque lla ci vi li za ción y sus ac ti vi da des, se ha lla ban
bas tan te ocu pa dos en el ejer ci cio de los man dos mi li ta res y en
la ad mi nis tra ción, pa ra re co ger co no ci mien tos cien tí fi cos, y
aun pa ra dar les la me nor aten ción. Cons ti tuían la cla se más ele‐ 
va da del Es ta do y com po nían la fuer za ar ma da que sos te nía el
im pe rio; eran los úni cos de po si ta rios de la au to ri dad ad mi nis‐ 
tra ti va, y, ade más, des de ña ban el cul ti vo de las cien cias, tal co‐ 
mo se prac ti ca ba a la sa zón, pues to que se ha bía des cen di do al
ni vel de los sim ples ofi cios, pues los gran des je fes siem pre han
me nos pre cia do los ofi cios, los tra ba jos ma nua les y to do lo que
pue de con du cir a ellos. Por lo tan to, en car ga ron ese ra mo a los
per sas y los mes ti zos.[6] Pues ja más de ja ron de re co no cer les el
de re cho de ejer cer lo, pues to que eran de la re li gión mu sul ma na
y les in cum bían los co no ci mien tos que se re la cio nan a ella. No
des pre cia ban del to do a los man te ne do res de las cien cias. Em‐ 
pe ro, cuan do la au to ri dad es ca pó de las ma nos de los ára bes pa‐ 
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ra pa sar a las de los no-ára bes, los com po nen tes del nue vo go‐ 
bierno mi ra ron a las cien cias re li gio sas co mo ma te rias pro ve‐ 
nien tes del ex tran je ro, y no tu vie ron pa ra ellas nin gu na con si‐ 
de ra ción, pre ci sa men te a cau sa de su ori gen ex tra ño. Des pre‐ 
cia ron a los pro fe so res, por que los veían co mo gen tes mal dis‐ 
pues tas que se ocu pa ban de co sas de las que nin gu na ven ta ja
po dría re sul tar, ni pa ra el Es ta do, ni pa ra la ad mi nis tra ción. Ya
ha bía mos se ña la do ese he cho en el ca pí tu lo que tra ta de las
fun cio nes y car gos re li gio sos.[7] Lo que aca ba mos de ex po ner
aquí mues tra el por qué los hom bres más ver sa dos en el co no‐ 
ci mien to de la ley eran ca si to dos per sas.

En cuan to a las cien cias ra cio na les, és tas no apa re cie ron en‐ 
tre los mu sul ma nes sino des pués de la épo ca en que los sa bios y
au to res de tra ta dos cien tí fi cos ha bían em pe za do a for mar una
cla se dis tin ta (den tro de la so cie dad). La en se ñan za de to das las
cien cias que dó en ton ces de fi ni da co mo un ar te es pe cial de los
per sas, des aten dién do la en te ra men te los ára bes. És tos des de ña‐ 
ban ejer cer la. Las úni cas per so nas que se en car ga ron de ella
fue ron los per sas asi mi la dos a los ára bes, cual el ca so de to das
las ar tes y ofi cios, co mo de ja mos acla ra do. Tal con ti nua ron en
las ciu da des mu sul ma nas, mien tras que la ci vi li za ción ur ba na
se man te nía en su país de ori gen, en Iraq, Jo ra sán y la Tran so‐ 
xián; mas, des pués de la rui na de aque llos paí ses y la de ca den cia
de la ci vi li za ción que les dis tin guía, y la cual es uno de los se‐ 
cre tos de que Dios se sir ve pa ra ha cer pro gre sar las cien cias y
las ar tes, los per sas, al ser in va di dos por (la ci vi li za ción pri mi ti‐ 
va del) no ma dis mo, per die ron to do el sa ber que ha bían al can‐ 
za do. Des de en ton ces el es tu dio de las cien cias se ha re du ci do a
las prin ci pa les ciu da des don de la ci vi li za ción ur ba na se man tie‐ 
ne to da vía.

En tre di chas ciu da des se des ta ca hoy día en es te ti po de ci vi‐ 
li za ción El Cai ro, me tró po li del mun do, pór ti co del Is lam,
fuen te de las cien cias y ar tes. La Tran so xián ha con ser va do de
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aquel pro gre so al gún res to, de bi do a que las di n as tías que han
rei na do allá ja más han es ta do des pro vis tas de ello. Por eso los
ha bi tan tes de esa co mar ca po seen aún en cien cias y ar tes un
gra do de ha bi li dad in ne ga ble. Tal he cho nos ha si do de mos tra‐ 
do por el con te ni do de al gu nas obras pro du ci das por uno de
sus eru di tos y que he mos re ci bi do en es te país (la Mau ri ta nia).
Es te au tor se lla ma Saad-ed-Din At-Ta fta za ní.[8] En cuan to a los
de más per sas, ex cep tuan do al imam Ibn-el-Ja tib[9] y Na sir-ed-
Din At-Tusí, [10] no les he mos vis to nin gún tra ba jo de con si de ra‐ 
ble tras cen den cia.

Al con si de rar de te ni da men te es tos he chos, des cu bri rá uno
sor pren den tes cir cuns tan cias que se pre sen tan en el pro ce so
hu ma no. «Dios crea lo que le pla ce».

Si un in di vi duo ha con traí do des de su in fan cia el há bi to de
ha blar una len gua no ára be, ese he cho le ha ce la ad qui si ción de
las cien cias (ára bes) me nos fá cil que pa ra aque llos de quie nes el
ára be es la len gua ma ter na.[11] La cau sa de es te he cho es re cón‐ 
di ta, pe ro va mos a dar le una ex pli ca ción. En los es tu dios cien tí‐ 
fi cos de to do gé ne ro, se la bo ra úni ca men te so bre las ideas del
en ten di mien to o so bre las de la ima gi na ción.[12] Es tos es tu dios
tie nen por ob je to, por una par te, las cien cias re li gio sas, y con‐ 
sis ten or di na ria men te, acer ca de és tas, en el exa men de los tér‐ 
mi nos que se em plean en las mis mas y de las ma te rias de que
tra tan. To do es to es del do mi nio de la ima gi na ción, por que
cons ta de pro po si cio nes su mi nis tra das por el Co rán y la Sun na,
y de tér mi nos em plea dos pa ra enun ciar esas mis mas pro po si‐ 
cio nes. Por otra par te, nues tros es tu dios tie nen por fi na li dad
las cien cias ra cio na les, las cua les son del do mi nio del en ten di‐ 
mien to. Así pues, los vo ca blos son los que dan a co no cer lo que
la men te en cie rra de ideas, ya per te ne cien tes al en ten di mien to,
ya a la ima gi na ción; se uti li zan pa ra trans mi tir las oral men te de
una per so na a otra en las dis cu sio nes, la en se ñan za y los de ba‐ 
tes a que dan lu gar las cues tio nes cien tí fi cas, de ba tes que se
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pro lon gan con el fin de ob te ner un co no ci mien to ca bal de la
ma te ria de que se ocu pa. Los vo ca blos y las fra ses son los in ter‐ 
me dia rios en tre (no so tros y) los pen sa mien tos (aje nos); son la‐ 
zos y se llos que sir ven pa ra fi jar y dis tin guir las ideas. Es pre ci‐ 
so sa ber re co no cer las ideas en las pa la bras que las re pre sen tan;
mas, pa ra lo grar lo, el es tu dian te de be co no cer la sig ni fi ca ción
que ca da pa la bra im pli ca en el len gua je y po seer un buen acer‐ 
vo de ins truc ción. Si ig no ra el sen ti do de las pa la bras, no po‐ 
dría sino ape nas des cu brir las ideas co rres pon dien tes, y a es ta
di fi cul tad vie ne a agre gar se aún la de la es pe cu la ción en la cual
la men te es tá a la sa zón em pe ña da. Si la fa cul tad de re co no cer
el al can ce de las pa la bras se ha lla bien afir ma da en el es tu dian te
pa ra que su men te, en el ins tan te de ser pro nun cia da una pa la‐ 
bra, cap ta ra la idea co rres pon dien te, lo cual, ade más, ocu rre
por in tui ción y a con se cuen cia de una dis po si ción na tu ral, en
tal ca so el ve lo que se in ter po ne en tre es ta idea y el en ten di‐ 
mien to des apa re ce ría to tal men te, o se de ja ría des co rrer muy
fá cil men te. La úni ca ta rea que que da ría en ton ces por cum plir,
se ría el exa men de di chas ideas.

Eso es lo que su ce de cuan do la en se ñan za se im par te a vi va
voz y su mi nis tra to das las in di ca cio nes ne ce sa rias; pe ro, si el
es tu dian te es tá obli ga do a tra ba jar so lo, a po ner por es cri to (lo
que apren de en los li bros), y a re co no cer las vo ces in di ca das
por los tra zos de la es cri tu ra, ve rá sur gir an te él una nue va di fi‐ 
cul tad, pro ve nien te de la di fe ren cia que exis te en tre las pa la‐ 
bras tra za das por me dio de la es cri tu ra y las vo ces que se ar ti‐ 
cu lan, mien tras se en cuen tran to da vía en la men te.[13] En efec to,
los tra zos de la es cri tu ra sir ven es pe cial men te pa ra in di car las
vo ces ar ti cu la das, y, en tan to no se en tien dan por las in di ca cio‐ 
nes que su mi nis tran, no po drían re co no cer se las ideas que ellas
de sig nan. Si no se dis tin guen bien en los tra zos de la es cri tu ra
las pa la bras que re pre sen tan, ape nas se co no ce rá de fi cien te‐ 
men te el sen ti do de es tas pa la bras; es to re sul ta ría, por tan to,
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otro obs tá cu lo que im pe di ría al in ves ti ga dor y al es tu dian te la
vi sión de la fi na li dad que pro cu ra al can zar, es to es, la ad qui si‐ 
ción de co no ci mien tos; y di cho obs tá cu lo es más di fí cil aún de
ven cer que el an te rior. Em pe ro, cuan do se ha ad qui ri do bien la
fa cul tad de re co no cer las ideas de no ta das por las vo ces ar ti cu‐ 
la das y los tra zos de la es cri tu ra, el obs tá cu lo des apa re ce to tal‐ 
men te y ya no que da más que la ta rea de com pren der bien las
in ves ti ga cio nes que se rea li zan por me dio de es tas ideas. La di‐ 
fi cul tad de dis tin guir las re la cio nes de las ideas o vo ces, tan to
ar ti cu la das co mo es cri tas, exis te en to das las len guas. Los que
apren den una len gua des de su in fan cia ad quie ren mu cho me jor
que los de más la fa cul tad de ser vir se de ella.

El pue blo mu sul mán, en la épo ca que fun dó su im pe rio y ab‐ 
sor bió a las otras na cio nes, mien tras que la in fluen cia del Pro‐ 
fe ta y del Co rán ha bía he cho des apa re cer las cien cias de los an‐ 
ti guos, ese pue blo era de una in cul tu ra (y una sen ci llez de cos‐ 
tum bres) que se ma ni fes ta ban en to das sus in cli na cio nes y to‐ 
dos los há bi tos que le ca rac te ri za ban. Pe ro lue go la so be ra nía,
la po ten cia y los ser vi cios for zo sos de los pue blos ven ci dos lo
acos tum bra ron a los usos de la ci vi li za ción ur ba na y le pu li‐ 
men ta ron la ru de za de sus cos tum bres. A par tir de en ton ces la
en se ñan za de las cien cias re li gio sas, que se ha bía efec tua do en‐ 
tre los mu sul ma nes (gra tui ta men te y) por vía de la trans mi sión
oral, se con vir tió en un ofi cio, y el pro gre so de sus co no ci mien‐ 
tos con du jo a la com po si ción de una mul ti tud de obras y de
com pi la cio nes. In du ci dos por el de seo de co no cer las cien cias
de otros pue blos, hi cie ron tra du cir al ára be los tra ta dos que las
con te nían, y, pa ra reu nir esos nue vos da tos a sus pro pias cien‐ 
cias, los or de na ron en los mis mos mol des de que se ha bían ser‐ 
vi do pa ra dar for ma a sus pri me ras es pe cu la cio nes. Al des po jar
a aque llos tra ta dos de su ves ti du ra ex tran je ra, a fin de ves tir los
a la ará bi ga, hi cie ron tan to pro gre so en sus es tu dios, que su pe‐ 
ra ron a sus mo de los. Por tan to los ori gi na les de esos li bros, de
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esos tex tos en len gua ex tran je ra, ca ye ron en el ol vi do y ya no
tu vie ron más con si de ra ción que la de una rui na aban do na da,
que la de una nu be de pol vo em pu ja da por el vien to, y to das las
cien cias se en con tra ron ex pues tas en el len gua je de los ára bes y
con sig na das en las com pi la cio nes cu ya es cri tu ra era la de es te
pue blo. De tal suer te se pre ci sa ba que las per so nas em pe ña das
en los es tu dios cien tí fi cos co no cie ran el sig ni fi ca do de las vo ces
per te ne cien tes a su len gua, no so la men te las vo ces ar ti cu la das,
sino tam bién las es cri tas, por que de bían tras la dar se de los tra‐ 
ta dos re dac ta dos a otra len gua, pues to que aque llos vo lú me nes
se ha bían per di do, a fal ta de cui da do.

Ya ha bía mos he cho ob ser var que el ha blar un idio ma cual‐ 
quie ra es una fa cul tad ad qui ri da por el ór gano lin gual, lo mis‐ 
mo que la es cri tu ra es un ac to cu ya ap ti tud per te ne ce a la ma‐ 
no. Pues, si un hom bre ha con traí do des de su in fan cia el há bi to
de ha blar otro idio ma que el ára be, ja más lle ga rá a ex pre sar co‐ 
rrec ta men te sus ideas en es te úl ti mo. Es un he cho que he mos
de ja do vis lum brar al de mos trar que una per so na, de ve ni da
muy há bil en el ejer ci cio de un ar te que ha ya apren di do pri me‐ 
ro, no lle ga rá ca si nun ca a des ta car se en otro; es ta pro po si ción
nos pa re ce evi den te. El ex tran je ro, que no po se ye ra más que un
co no ci mien to im per fec to del ára be y de la acep ción de las vo‐ 
ces ar ti cu la das o es cri tas que per te ne cen a es te idio ma, no po‐ 
dría re co no cer de un mo do per fec to las ideas que di chas vo ces
re pre sen tan, tal co mo aca ba mos de de cir; a me nos, des de lue go,
que el há bi to de ha blar sú pro pio idio ma no ha ya de ve ni do una
fa cul tad per sis ten te en la épo ca en que quie ra de di car se al es tu‐ 
dio del ára be. Así, por ejem plo, en Per sia los ni ños que se crían
en la so cie dad de los ára bes, y cu yo en ten di mien to no ha ex pe‐ 
ri men ta do to da vía la in fluen cia de su idio ma ma terno, lle gan a
ha blar bas tan te bien el ára be. En esos ca sos, se pue de con si de‐ 
rar el idio ma ára be co mo el pri me ro que ellos han apren di do, y
por eso no ten drán di fi cul tad de com pren der las ideas que en‐ 
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cuen tran enun cia das en el mis mo. Las mis mas ob ser va cio nes
pue den apli car se a las per so nas que han apren di do la es cri tu ra
usa da en su país an tes de ocu par se de la es cri tu ra ára be. Por
ello ve mos que mu chos sa bios de ori gen ex tran je ro tie nen la
cos tum bre, al ha cer cur sos y dar lec cio nes, de no re fe rir (en las
ex pli ca cio nes) las glo sas que sacan de los li bros (ára bes), sino las
(apren den de me mo ria y las) re ci tan (tal cual son), pre ten dien do
así aho rrar se la ta rea de abor dar las di fi cul ta des ofre ci das por
esos pa sa jes, y sim pli fi car la in te li gen cia de las ideas que en cie‐ 
rran. Pe ro el que ha ad qui ri do la fa cul tad de com pren der bien
el sig ni fi ca do de las vo ces, tan to ar ti cu la das co mo es cri tas, no
ha me nes ter de re cu rrir a se me jan te sub ter fu gio; la ca pa ci dad
de re co no cer las vo ces al ver las es cri tas y de aprehen der las
ideas al es cu char la pro nun cia ción de las pa la bras (que las re‐ 
pre sen tan) de vie ne en él co mo un atri bu to in gé ni to, y ha ce des‐ 
apa re cer el ve lo que ocul ta ba las ideas a las cua les esas vo ces
co rres pon den. El que po ne su fi cien te di li gen cia pa ra ins truir se,
y se con sa gra al es tu dio de la len gua y las vo ces es cri tas, ob ten‐ 
drá un co no ci mien to só li do de es tas ma te rias; te ne mos de ello
ejem plos en tre los sa bios ex tran je ros, aun que es tos ejem plos
son ra ros, y si se com pa ran es tos sa bios con sus con tem po rá‐ 
neos y co le gas de ra za ára be, se ve rá que és tos les su pe ran en
sa ber y en la ap ti tud de ma ne jar el len gua je. La des ven ta ja de
los ex tran je ros pro vie ne del re la ja mien to que el há bi to de las
en to na cio nes bár ba ras (od j ma), con traí do tem prano, ha ce su‐ 
frir (a los ór ga nos de la pa la bra), de bi li tan do su ac ción.

Que no se nos ob je te la de cla ra ción que he mos he cho, res‐ 
pec to a que la ma yo ría de los sa bios en tre los mu sul ma nes eran
«aad jam» (no-ára bes), por que he mos que ri do de sig nar con ese
tér mino a los que eran de ori gen ex tran je ro, y he mos he cho no‐ 
tar que la lar ga per sis ten cia de la ci vi li za ción ur ba na en tre
aque llos pue blos los ha bía ha bi tua do a la prác ti ca de las ar tes y
a la ad qui si ción de los co no ci mien tos cien tí fi cos. Pe ro aquí se
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tra ta de otra co sa, es to es, de la «Od j ma» (o tra ba) que ex pe ri‐ 
men ta el ór gano lin gual (cuan do no es tá acos tum bra do a la
pro nun cia ción del ára be). Si se nos ob je ta con los grie gos, pue‐ 
blo muy ver sa do en las cien cias, res pon de re mos que ellos ha‐ 
bían ad qui ri do el co no ci mien to por in ter me dio de su pro pia
len gua, la que han ha bla do des de su in fan cia, y por vía de su
pro pia es cri tu ra, mien tras que el mu sul mán no ára be apren de
las cien cias por in ter me dio de una len gua que ig no ra ba en su
in fan cia y de una es cri tu ra com ple ta men te di fe ren te de la que
ha bía co no ci do pri me ra men te, cir cuns tan cia que cons ti tu ye un
gran obs tá cu lo pa ra su pro gre so, así co mo aca ba mos de apun‐ 
tar.

Es tas ob ser va cio nes se apli can en to da su ex ten sión a los in‐ 
di vi duos de di ver sas na cio nes cu ya len gua ma ter na es dis tin ta
de la ará bi ga; son ve rí di cas en lo que con cier ne a per sas, rum,
tur cos, be re be res, fran cos y to dos los pue blos cu ya len gua no es
ára be. «Por cier to que, en ello hay una ma ra vi lla pa ra quie nes
re fle xio nan». (Co rán, su ra XVI, vers. 69).
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CAPÍ TU LO XX X VI

LAS CIEN CIAS QUE SE RE FIE REN A LA LEN GUA
ÁRA BE

ESTAS cien cias for man las cua tro co lum nas (prin ci pa les de la
len gua), o sean: la le xi co lo gía, la gra má ti ca, la re tó ri ca y la li te‐ 
ra tu ra. Su co no ci mien to es ab so lu ta men te ne ce sa rio pa ra los
le gis tas, por que to dos los ar tícu los de la ley de ri van del Co rán y
de la Sun na, (co lec cio nes) que es tán en len gua ára be y cu yos
(pri me ros) in for man tes, es de cir, los Com pa ñe ros del Pro fe ta y
sus dis cí pu los, eran asi mis mo ára bes. Es tam bién en el idio ma
de los ára bes don de hay que bus car la ex pli ca ción de las di fi cul‐ 
ta des que se pre sen tan en esos tex tos sa cros. El co no ci mien to
de las cien cias que con cier nen a es te idio ma es por tan to in dis‐ 
pen sa ble cuan do se quie re apren der el de re cho. Las di fe ren cias
que se no tan en la con sis ten cia que es tas cien cias han ad qui ri do
pro vie nen de la di fe ren cia de las ca te go rías que se les ha asig‐ 
na do se gún la uti li dad que ellas ofre cen pa ra el fin que se pre‐ 
ten de al can zar. (Se co no ce rán esas di fe ren cias) al en te rar se de
lo que va mos a ex po ner al tra tar su ce si va men te de ca da una de
di chas cien cias, y se ve rá que la gra má ti ca tie ne el pri mer lu gar,
por que in di ca los pro ce di mien tos que han de em plear se cuan‐ 
do se quie re ex po ner el pen sa mien to con pre ci sión, pues por la
gra má ti ca dis tin gui mos el ri gien te (o de ter mi nan te) del ré gi‐ 
men y el in coa ti vo del enun cia ti vo; sin ella, se ig no ra rían las
ba ses mis mas del ar te me dian te el cual se dan a co no cer las
ideas. La le xi co lo gía ten dría sin em bar go el de re cho al pri mer
lu gar, si la ma yo ría de los tér mi nos in ven ta dos pa ra de no tar las
ideas no con ti nua ran de sig nan do esas mis mas ideas sin ha ber
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cam bia do de des ti na ción, mien tras que las in fle xio nes de la sin‐ 
ta xis de si nen cial que sir ven pa ra dis tin guir al su je to del atri bu‐ 
to y se ña lar su re la ción re cí pro ca han su fri do tan tas al te ra cio‐ 
nes que aca ba ron por des apa re cer; por eso se con ce de más im‐ 
por tan cia a la gra má ti ca que a la le xi co lo gía. En efec to, el des‐ 
co no ci mien to de las re glas gra ma ti ca les al te ra ría el me dio del
en ten di mien to mu tuo, en cam bio el sen ti do de las pa la bras es
más per sis ten te. Y Dios, ¡enal te ci do sea! me jor lo sa be.

LA GRA MÁ TI CA (NAHU)

El tér mino «lo ga»,[1] to ma do en su acep ción or di na ria, sig ni‐ 
fi ca la ex pre sión del pen sa mien to por me dio de la pa la bra. Al
ser ello un ac to lin gual, ine vi ta ble men te ha de con ver tir se, pa ra
el ór gano que sir ve pa ra pro du cir lo, o sea, la len gua, (en un ac to
ha bi tual) en una fa cul tad fir me men te ad qui ri da. El len gua je, en
to do pue blo, es el re sul tan te de la de ter mi na ción ge ne ral del
pro pio pue blo. En tre los ára bes, la fa cul tad de la pa la bra es más
be lla que en otras par tes, y mues tra su su pe rio ri dad en la cla ri‐ 
dad con que enun cia el pen sa mien to. La cau sa de ello es tri ba en
que el ára be po see, ade más de los vo ca blos, cier tos sig nos par ti‐ 
cu la res que ex pre san un gran nú me ro de ideas. Ta les son las
mo cio nes (o vo ca les fi na les) que sir ven pa ra dis tin guir al ri‐ 
gien te del ré gi men (y) la voz «atraí da», es de cir, el com ple men‐ 
to (re gi do al ge ni ti vo). Ta les son tam bién al gu nas le tras me‐ 
dian te las cua les se ha ce pa sar de un su je to a otro la ac ción, o
mo vi mien to, ex pre sa do por el ver bo,[2] sin es tar obli ga do a em‐ 
plear otras vo ces. Es tas par ti cu la ri da des no exis ten sino en el
idio ma ára be;[3] en las de más len guas se pre ci sa ha ber una voz
es pe cial pa ra ca da idea y ca da cir cuns tan cia par ti cu lar. Por eso
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ve mos que, en tre los per sas, las lo cu cio nes usua les son muy di‐ 
fu sas, en com pa ra ción con la ex pre sión con ci sa del ára be. De
ahí la idea enun cia da por el Pro fe ta en es tos tér mi nos: «He re‐ 
ci bi do (de Dios) las pa la bras con den sa das, y mi es ti lo se ca rac‐ 
te ri za por su ca bal con ci sión». En el idio ma ára be, las le tras
(for ma ti vas), las mo cio nes y las «im pues tas», es de cir, las for‐ 
mas (di ver sas de vo ces de ri va das), tie nen ca da una, en la ex pre‐ 
sión del pen sa mien to, un va lor real que se apre cia ins tan tá nea‐ 
men te, sin ne ce si dad de re cu rrir a otro ar te al guno. La fa cul tad
res pec ti va se ha bía ad qui ri do por el ór gano lin gual de aque llos
ára bes y se trans mi tía de una ge ne ra ción a otra, tal co mo hoy
día nues tra len gua pa sa a nues tros ni ños.

Al pro mul gar se el Is lam, los ára bes salie ron del Hid jaz pa ra
apo de rar se del im pe rio (del mun do) y arre ba tar el po der a los
pue blos y di n as tías que lo ejer cían. Al mez clar se en ton ces con
los «aad jam» (ex tran je ros), la fa cul tad de que ha bla mos se al te‐ 
ró en ellos por la adop ción de ex pre sio nes ex tra ñas (al ge nio de
la len gua ára be), que se ha bían in tro du ci do por el há bi to de oír
ha blar a aque llos ex tran je ros amol da dos a los usos de los ára‐ 
bes, pues pre ci sa men te la au di ción es la ge ne ra triz de la fa cul‐ 
tad lin gual. Así, a par tir de aque lla épo ca, di cha fa cul tad ini ció
su co rrup ción por la mes co lan za de esos tér mi nos he te ro gé‐ 
neos que ha bían de al te rar su ca rác ter y que ella re ci bía fá cil‐ 
men te, de bi do a su in cli na ción a obe de cer al oí do.

Los hom bres eru di tos de en tre los ára bes em pe za ron a te mer
que, en el de cur so del tiem po, tal fa cul tad se co rrom pie ra to tal‐ 
men te y que el ac ce so al Co rán y la Sun na fue ra ce rra do a to das
las in te li gen cias. Con el pro pó si to de pre ve nir aquel pe li gro, sa‐ 
ca ron de las ex pre sio nes usua les de su len gua je al gu nas re glas
que de bían apli car se sis te má ti ca men te a (la con duc ción de) esa
fa cul tad, y que se me ja ban uni ver sali da des o prin ci pios ge ne ra‐ 
les. Exa mi na ron, por me dio de es tas re glas, to das las for mas del
dis cur so, a fin de po der las cla si fi car se gún sus ana lo gías. El ri‐ 
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gien te de bía co lo car se en la ca te go ría del «mar fú» (lo cual es el
no mi na ti vo o al mo do in di ca ti vo), así co mo el su je to de la pro‐ 
po si ción y el ré gi men (del ver bo) de bían es tar pues tos en la ca‐ 
te go ría de «man sub» (lo cual es al acu sa ti vo). Al ad ver tir en se‐ 
gui da que la sig ni fi ca ción de las vo ces se mo di fi ca ba ajus tán do‐ 
se a los cam bios su fri dos por las mo cio nes (o vo ca les fi na les,
que sir ven pa ra de no tar los ca sos y los mo dos), acor da ron de‐ 
sig nar (las re glas de) esos cam bios con el nom bre de «ií rab»
(ara bi za ción, sin ta xis de de si nen cias), y de no mi nar «aamil»
(agen te) a las vo ces que los efec túan. De ahí de ri va ba un cuer po
de doc tri na que acep ta ron de co mún acuer do y del cual eran
los úni cos de po si ta rios. Lo pu sie ron lue go por es cri to y for ma‐ 
ron de ello un ar te pe cu liar su yo de sig nán do lo con el tér mino
«nahu» (rum bo, gra má ti ca).

El pri me ro que es cri bió una obra so bre es ta ma te ria fue Abul
Asuad-ed-Dua llí,[4] de la tri bu de ki na na. Lo hi zo, di cen, por su‐ 
ge ren cia de Alí (el ca li fa), quien, al no tar que la fa cul tad de ha‐ 
blar co rrec ta men te co men za ba a al te rar se, le acon se jó ha cer lo
po si ble pa ra im pe dir lo. Abul Asuad tu vo re cur so a es ta ble cer le
al gu nas re glas que po dían re cor dar se fá cil men te y que él ha bía
des cu bier to al exa mi nar de te ni da men te ca sos par ti cu la res. El
pro pio te ma, tra ta do lue go por otros es cri to res, vino a con cluir
en Al ja lil Ibn Ah mad-el-Fa ra hi dí,[5] que vi vía ba jo el ca li fa to de
Ha rún-ar-Ras hid. En aque lla épo ca se te nía la ma yor ne ce si dad
de un buen tra ta do so bre la ma te ria, tan to que los ára bes ya ha‐ 
bían per di do la re pe ti da fa cul tad; Al ja lil pu so en or den los
prin ci pios del ar te y com ple tó las sub di vi sio nes. Si bawaih,[6]

ha bien do apren di do de él la gra má ti ca, de sa rro lló com ple ta‐ 
men te esas sub di vi sio nes y aña dió les un gran nú me ro de ejem‐ 
plos y acla ra cio nes. El Kitab (o li bro por ex ce len cia), que és te
com pu so so bre el te ma y que go za de tan gran de fa ma, ha ser‐ 
vi do de mo de lo a to das las obras gra ma ti ca les que apa re cie ron
a con ti nua ción. Abu Alí-el-Fa risí y Abul Oa sim-ez-Za dd j adj es‐ 
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cri bie ron des pués va rias obras pa ra el uso de los prin ci pian tes,
si guien do en es tos tra ta dos el plan adop ta do por el ma es tro del
ar te en su Kitab.

Lue go la gra má ti ca fue tra ta da am plia men te, y sur gió en ton‐ 
ces la di ver gen cia de opi nio nes que per sis tió en tre los gra má ti‐ 
cos de Ku fa y Bá so ra, las dos an ti guas ca pi ta les del im pe rio ára‐ 
be; los ar gu men tos y prue bas ex pues tos por ca da la do se mul ti‐ 
pli ca ron, y los sis te mas de doc tri na adop ta dos en la en se ñan za
se apar ta ron unos de otros. Co mo no ha bía en ten di mien to so‐ 
bre los prin ci pios fun da men ta les del ar te, hu bo allí un gran
des acuer do acer ca de las de si nen cias (que ha cía fal ta em plear)
en mu chas ale yas del Co rán, lo cual con tri bu yó du ran te lar go
tiem po a la per ple ji dad de los es tu dian tes. Más tar de vi nie ron
los gra má ti cos pos te rio res con sus res pec ti vos sis te mas. Unos,
que rien do con den sar to do, hi cie ron des apa re cer la ma yor par te
de las lar gu ras que lle na ban aque llos tra ta dos, con ser van do, sin
em bar go, lo que con te nían de ver da de ra uti li dad; en tre ellos
des ta có se Ibn Ma lik[7] en su li bro «Tah sil» (la gra má ti ca sim pli‐ 
fi ca da). Los de más se de di ca ron a com po ner abre via dos ele‐ 
men ta les pa ra el uso de los prin ci pian tes; co mo lo hi cie ron Az-
Za ra a js ha rí[8] en su «Mo fa ss al» (ca pi tu lar) e Ibn-el-Had jib[9] en
su «Mu qa ddi mah» (in tro duc ción). Al gu nos pu sie ron en ver so
las re glas de la gra má ti ca; Ibn Ma lik, por ejem plo, a quien de‐ 
be mos el «Ard ju za-tel-Ko bra» (el tra ta do ma yor ver si fi ca do) y
el «Ard ju za-tes-So gra» (el pe que ño tra ta do ver si fi ca do), e Ibn
Mooti, que com pu so el «Ard ju za-tel-Al fi ya» (el tra ta do com‐ 
pues to de mil ver sos).[10] En su ma, las obras so bre la gra má ti ca
son tan nu me ro sas, que ex ce den a la enu me ra ción. Los sis te‐ 
mas que orien tan la en se ñan za de es te ar te di fie ren los unos de
los otros; el adop ta do por los gra má ti cos pos te rio res no con‐ 
cuer da con el de sus ante pa sa dos; asi mis mo los de las es cue las
de Ku fa, Bá so ra, Ba g dad y Es pa ña ofre cen mu chos pun tos de
de se me jan za.
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La de ca den cia de la ci vi li za ción, he cho del cual so mos tes ti‐ 
gos, ha pre ci pi ta do de tal mo do la de cli na ción de cien cias y ar‐ 
tes, que pa re cía anun ciar nos la pér di da in me dia ta del ar te gra‐ 
ma ti cal; em pe ro, en es tos úl ti mos tiem pos, nos ha lle ga do aquí,
en el Ma greb, una co lec ción ve ni da de Egip to y atri bui da a Dja‐ 
mal-ed-Din Ibn Hisham,[11] uno de los gran des sa bios de ese
país. Es ta obra com pren de to das las re glas de la sin ta xis de si‐ 
nen cial; las se ña la de un mo do so me ro, pe ro su mi nis tran do los
de ta lles más es en cia les; tra ta de las par tícu las, pro po si cio nes y
tér mi nos in te gran tes de és tas, a la vez omi te las nu me ro sas re‐ 
pe ti cio nes que se pre sen ta ban en los di ver sos ca pí tu los de la
gra má ti ca (tal co mo sus an te ce so res los ha bían re dac ta do), Es te
tra ta do lle va por tí tu lo «Al mog ni fil-Ii rab» (li bro que bas ta pa‐ 
ra el es tu dio de la sin ta xis de si nen cial).[12] El au tor in di ca to das
las de li ca de zas de la sin ta xis de si nen cial que se ha llan en el tex‐ 
to del Co rán; las cla si fi ca en ca pí tu los y sec cio nes, con for me a
sus prin ci pios fun da men ta les, y las ex po ne en un or den re gu lar.
La abun dan cia de no cio nes cien tí fi cas brin da da por es te tra ta‐ 
do ha ce no tar que el au tor era pro fun da men te ver sa do en es te
ar te y del cual po seía un per fec to co no ci mien to. A lo que pa re‐ 
ce, ha se gui do los pa sos de aque llos gra má ti cos de Mo sul que
ha bían ad mi ti do el sis te ma de Ibn Djin ni[13] y con ti nua do el
plan adop ta do por es te eru di to en la en se ñan za de su ar te. El
sa ber des ple ga do por Ibn Hisham es ver da de ra men te ad mi ra‐ 
ble, y de mues tra que do mi na ba ca bal men te su te ma. «Dios aña‐ 
de a la crea ción lo que le pla ce». (Co rán, su ra XX XV, vers. 1).

LA LE XI CO LO GÍA
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La le xi co lo gía (lo ga) sir ve pa ra ex pli car el sen ti do de las pa la‐ 
bras ins ti tui das[14] (pa ra re pre sen tar las ideas). Cuan do la fa cul‐ 
tad de ex pre sar se co rrec ta men te en ára be fue de bi li tán do se en
lo que res pec ta al em pleo de las mo cio nes, es de cir, de lo que
los gra má ti cos lla man «ii rab» (la sin ta xis de si nen cial), y cuan do
se hu bo es ta ble ci do, pa ra la con ser va ción de es te em pleo, las
re glas de las que ya he mos ha bla do, el len gua je de los ára bes, no
obs tan te, con ti nuó al te rán do se a con se cuen cia del con tac to
fre cuen te y es tre cho que se ha bía es ta ble ci do en tre ellos y los
pue blos de ra za ex tran je ra (o per sa). La co rrup ción ex ten dió se
has ta las vo ces ins ti tui das (pa ra la re pre sen ta ción de las ideas),
y re sul tó que mu chos tér mi nos ára bes se usa ban fue ra de su
des ti na ción pri mi ti va. Aque llo pro ve nía de la in cli na ción de los
ára bes a fa mi lia ri zar se con las lo cu cio nes vi cio sas de los nue vos
ara bi za dos y ale jar se del ára be ní ti do. Por tan to se pre ci sa ba fi‐ 
jar el sen ti do de los vo ca blos me dian te la es cri tu ra y reu nir to‐ 
das esas in di ca cio nes en com pi la cio nes, por que era de te mer
que la len gua aca ba ra por des apa re cer to tal men te, y que ello hi‐ 
cie ra im po si ble la in te li gen cia del Co rán y de las Tra di cio nes.

En ton ces va rios fi ló lo gos muy há bi les em pren die ron la ta‐ 
rea, reu nien do los ejem plos del buen len gua je y re dac tán do los
en va rias co lec cio nes. El pri me ro que se lan zó a esa ca rre ra fue
Al ja lil Ibn Ah mad-el-Fa ra hi dí. Es cri bió Kitab-el-Ain,[15] li bro en
el cual asen tó to das las vo ces que pue dan for mar se con la com‐ 
bi na ción de las le tras del al fa be to. Ta les vo ces son bi lí te ras, o
tri lí te ras, o te tra lí te ras; hay en él in clu so que se com po nen de
cin co le tras (ra di ca les) y que per te ne cen a la úl ti ma cla se de las
com bi na cio nes per mi ti das en la len gua ára be. Al ja lil tu vo éxi to
en es ta em pre sa por el em pleo de una se rie de pro ce di mien tos
abar can do (to dos los ca sos que po dían pre sen tar se). Eso es, el
con jun to de las vo ces bi lí te ras de be ob te ner se ope ran do su ce si‐ 
va men te so bre los vo ca blos de una se rie (re gu lar) que em pie za
en uno y ter mi na en veinti sie te, ci fra que in di ca el pe núl ti mo
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tér mino de la se rie de le tras del al fa be to. En efec to, ca da una de
es tas le tras ha de com bi nar se con las otras veinti sie te. La pri‐ 
me ra le tra pro por cio na ría así veinti sie te vo ces bi lí te ras; la se‐ 
gun da, com bi na da con las veinti séis (que for man el res to de la
se rie), pro du ci ría veinti séis bi lí te ras; se to ma ría en se gui da la
ter ce ra (le tra pa ra com bi nar la de la mis ma ma ne ra), lue go la
cuar ta (y así su ce si va men te) has ta la vi ge si mo sép ti ma, que se
com bi na ría con la vi ge si moc ta va y que pro du ci ría así una so la
(bi lí te ra). To dos esos re sul ta dos for ma rían una se rie re gu lar de
nú me ros, des de uno has ta veinti sie te. La su ma de es ta se rie se
ha ría me dian te el pro ce di mien to de que se sir ven los arit mé ti‐ 
cos. Lue go se du pli ca ría es ta su ma pa ra po der in ver tir el or den
de las le tras en la voz bi lí te ra y po ner la se gun da an tes que la
pri me ra; es te es un he cho del cual hay que te ner cuen ta al cal‐ 
cu lar esas com bi na cio nes. La ci fra que se ob ten drá de es ta ma‐ 
ne ra in di ca rá el nú me ro to tal de las bi lí te ras. Pa ra co no cer el
nú me ro de las tri lí te ras, se mul ti pli ca el de las bi lí te ras por ca da
tér mino de la se rie de nú me ros que co mien za por uno y ter mi‐ 
na en veinti séis; por que se aña de una le tra a la bi lí te ra pa ra
con ver tir la en tri lí te ra, y ca da bi lí te ra lle na aquí la fun ción de
una so la le tra que se com bi na ría con las veinti séis le tras res tan‐ 
tes. Lue go se ha ce la su ma de la se rie, des de uno has ta veinti‐ 
séis, se la mul ti pli ca por el nú me ro de las bi lí te ras, lue go se
mul ti pli ca es ta su ma por seis, nú me ro de las com bi na cio nes de
que las tres le tras son sus cep ti bles; se ob ten drá en ton ces el nú‐ 
me ro de las tri lí te ras que pue dan for mar se con las com bi na cio‐ 
nes de to das las le tras del al fa be to. Pa ra ob te ner el de las te tra lí‐ 
te ras y pen ta lí te ras, se pro ce de de la mis ma ma ne ra.[16]

Al ja lil, ha bien do de ter mi na do el nú me ro de esas com bi na‐ 
cio nes, cla si fi có las vo ces de acuer do con las le tras del al fa be to
(por las cua les co men za ban), con for mán do se así al uso acep ta‐ 
do; lue go em pren dió la or de na ción de di chas le tras se gún la
po si ción de los ór ga nos que sir ven pa ra ar ti cu lar las. Dio el pri‐ 
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mer lu gar a las le tras gu tu ra les; el se gun do, a las pa la ta les; el
ter ce ro, a las den ta les; el cuar to, a las la bia les y el quin to a las
«en fer mi zas», es de cir, aé reas.[17] En ca be zó las le tras de la pri‐ 
me ra cla se con la «ain», por que és ta pro vie ne de la par te (de la
gar gan ta) la más ale ja da (de los la bios). Por ese mo ti vo su dic‐ 
cio na rio fue lla ma do Kitab-el-Ain (Li bro del Ain), ajus tán do se
así al uso de los ante pa sa dos que da ban por tí tu lo a sus co lec‐ 
cio nes las fra ses o pa la bras con que em pe za ban aque llas obras.
Es pe ci fi ca asi mis mo los tér mi nos usua les de los que se han
aban do na do. Es tos úl ti mos co rres pon den or di na ria men te a la
ca te go ría de los te tra lí te ros y pen ta lí te ros, a cu yo em pleo los
ára bes han re nun cia do por que los en contra ban pe sa dos a la
pro nun cia ción. In ser ta las vo ces bi lí te ras en es ta úl ti ma cla se,
de bi do a su li mi ta do uso. Las (raíces) tri lí te ras se em plean mu‐ 
cho más que las otras; por eso las for mas que de ri van de ellas
son muy nu me ro sas. Al ja lil in clu ye to das esas for mas en su
«Ki tab-el-Ain», y las ex po ne del me jor mo do y más ca bal.

En la cuar ta cen tu ria, Abu Bakr-ez-Zo bai dí,[18] ma es tro de
es cri tu ra del ca li fa es pa ñol Hisham-el-Muai yad (Mo weï yed),[19]

hi zo un abre via do del «Ain», res pe tan do, no obs tan te, el am‐ 
plio de sig nio de es te com pen dio. Su pri mió to dos los tér mi nos
de su sa dos, así co mo una gran par te de los ejem plos ci ta dos pa‐ 
ra jus ti fi car las acep cio nes atri bui das a las vo ces ge ne ral men te
em plea das. Es te abre via do, he cho pa ra ser apren di do de me‐ 
mo ria, es una ex ce len te obra.

Al-Djauha rí,[20] oriun do del Orien te, si guió, en su «Sihah», el
or den al fa bé ti co ge ne ral men te acep ta do, y co men zó por (las
vo ces cu ya úl ti ma le tra es) el «ha m za». Es co gió pa ra «in di ca‐ 
dor» (que sir vie ra pa ra se ña lar el si tio) de ca da pa la bra, la le tra
fi nal de esa mis ma pa la bra, de bi do a que con mu cha fre cuen cia
se tie ne la ne ce si dad de las fi na les (cuan do se ocu pa de ha cer
ver sos o pro sa ri ma da).[21] [Lo cual le for ma ba un ca pí tu lo. En
se gui da or de nó las (mis mas) pa la bras de acuer do con el or den
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al fa bé ti co de las le tras ini cia les, y dio la de no mi na ción de «sec‐ 
ción» a ca da una de esas di vi sio nes, has ta la úl ti ma].[22] Re pro‐ 
du jo así to dos los vo ca blos de la len gua, si guien do el ejem plo de
Al ja lil (pe ro en otro or den).

Otro es pa ñol lla ma do «Ibn Ci da»[23] apa re ce lue go en De nia,
ba jo el rei na do de Alí Ibn Mod jahid,[24] y com pu so una obra que
ti tu ló «Al-Mohkam» (el ajus ta do). En es te li bro, el au tor adop ta
el plan que abar ca to do, del cual aca ba mos de ha blar, y se ajus ta
al con cier to ob ser va do en «Ki tab-el-Ain». Em pren de ade más la
in di ca ción de los de ri va dos de las pa la bras y sus cam bios de
for ma, y ha lo gra do así pro du cir una de las me jo res com pi la‐ 
cio nes.

Moha m mad Ibn Abi-el-Ho sain, «Had jib»[25] (o pri mer mi nis‐ 
tro) del Mos tan sir el Ha fsi da, sul tán de Tú nez, hi zo un re su men
de es te dic cio na rio, cam bián do le el or den de los vo ca blos. Ha‐ 
bien do adop ta do el plan se gui do en el «Sihah», cla si fi có las
raíces de ma ne ra que sus le tras fi na les sir vie ran de «in di ca do‐ 
res». De tal suer te, se di ría que es ta obra y la pre ce den te (el
Sihah) son ge me las sali das del mis mo seno y en gen dra das por
el mis mo pa dre. [Ko ráa,[26] uno de los gran des ma es tros en la
cien cia de la len gua, es cri bió (so bre es ta ma te ria) un li bro ti tu‐ 
la do «Al-Mond jid» (el so co rro). Se de be a Ibn Do raid[27] una
obra (del mis mo gé ne ro) ti tu la da «Al-Dja mha ra» (la co lec ción),
y a Ibn-el-An ba rí[28] otra de no mi na da «Az-Zahir» (flo ri do, es‐ 
plen den te)].

He ahí, has ta don de po de mos acor dar nos, las obras que sir‐ 
ven de ba se a to dos los de más tra ta dos que ver san so bre la len‐ 
gua. Hay, ade más, al gu nos abre via dos de un gé ne ro par ti cu lar,
de di ca dos a cier tas cla ses de vo ces y con tie nen, ya una par te, ya
la to ta li dad de las sec cio nes que el te ma ad mi te. El plan que en
ellos se si gue, con el fin de abar car to das las no cio nes, es di fí cil
de aprehen der, en tan to que el de las obras prin ci pa les, al es tar
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fun da do en las com bi na cio nes de las le tras, se com pren de muy
fá cil men te.

En tre las obras que tra tan de la len gua ára be, de be mos se ña‐ 
lar par ti cu lar men te la que Az-Za ma js ha rí com pu so so bre los
tro pos (y a la que de no mi nó «Asas-el-Ba la ga», prin ci pios fun‐ 
da men ta les de la elo cuen cia). En ella se en cuen tran to das las
ex pre sio nes que los ára bes han em plea do me ta fó ri ca men te des‐ 
vián do las de su sig ni fi ca ción pri mi ti va. En sín te sis, es una obra
al ta men te ins truc ti va.

Nos res ta una cues tión por tra tar. Los (an ti guos) ára bes ha‐ 
bían im pues to a ca da idea una de no mi na ción que de bía in di‐ 
car la de una ma ne ra ge ne ral, lue go se ser vían de otras pa la bras
pa ra de sig nar cier tas par ti cu la ri da des de una mis ma idea. Eso
nos obli ga a dis tin guir en tre las vo ces de ins ti tu ción pri mi ti va y
las que han si do in tro du ci das por el uso. Pa ra con se guir lo, es
ne ce sa rio uti li zar un ar te de di fí cil ad qui si ción, es to es, la apli‐ 
ca ción de la crí ti ca al len gua je. Así, por ejem plo, ins ti tu ye ron el
tér mino «abiad» pa ra de sig nar to do lo que era más o me nos
«blan co»; lue go de sig na ron los ca ba llos blan cos con la voz «as‐ 
hhab», los hom bres blan cos con la voz «azhar» y los car ne ros
blan cos con la voz «am lah». (Ob ser va ron ese uso tan exac ta‐ 
men te) que la apli ca ción del ca li fi ca ti vo «abiad» a uno u otro de
aque llos ob je tos era vis ta co mo una fal ta y una vio len cia al
idio ma. Ath-Tha ali bí[29] se ha ocu pa do par ti cu lar men te de es ta
ma te ria y la ha tra ta do en su obra es pe cial ti tu la da «Fi qh-el-
Ló ga» (la crí ti ca de la len gua). Obra la me jor y más se gu ra que
el fi ló lo go pue da es tu diar, si no quie re ex po ner se a fal sear las
acep cio nes que los ára bes ha bían fi ja do a los vo ca blos. No bas‐ 
ta, al for mu lar (una fra se), co no cer el sen ti do pri mi ti vo de ca da
pa la bra; es ne ce sa rio aún sa ber si el uso de los ára bes jus ti fi ca el
em pleo de la fra se en el sen ti do que se le atri bu ye. Al li te ra to
que de sea es cri bir co rrec ta men te, sea en pro sa, sea en ver so, es‐ 
te co no ci mien to le es par ti cu lar men te ne ce sa rio; sin ello, erra‐ 
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ría a ca da ins tan te en el em pleo de las vo ces del idio ma, to ma‐ 
das ais la da men te, o com bi na das con otras. Las fal tas de es te gé‐ 
ne ro son más gra ves y eno jo sas que las fal tas de sin ta xis.

Un eru di to de los úl ti mos tiem pos es cri bió una obra en la
cual in ten tó con te ner to dos los vo ca blos que com pren den va‐ 
rios sen ti dos, y, si bien no los ha ya in di ca do to dos, men cio na al
me nos la ma yor par te.

Los abre via dos que tra tan de es ta sec ción de la cien cia y so‐ 
bre to do de las vo ces ge ne ral men te usa das son muy nu me ro sos,
sien do com pues tos pa ra fa ci li tar a los es tu dian tes la ta rea de
apren der de me mo ria la acep ción de di chas vo ces. Ta les co mo
«Al-Al fadh» (vo ces) de Ibn-es-Sikkit,[30] «Al-Fa sih» (el elo cuen‐ 
te) de Thaa lab,[31] etc. Al gu nas de es tas pro duc cio nes en cie rran
me nos ar tícu los que otras, de bi do a los pun tos de vis ta de ca da
au tor acer ca de las ma te rias más im por tan tes pa ra ser me mo ri‐ 
za das. ¡Dios es el crea dor sapien tí si mo!

[La tra di ción[32] que se in vo ca cuan do se quie re pro bar la le‐ 
gi ti mi dad de un tér mino de la len gua es és ta: que en tre los ára‐ 
bes ca da pa la bra res pon día ex clu si va men te a cier ta idea. No
nos di ce quié nes fue ron los in ven to res de esas pa la bras; tal pro‐ 
ce di mien to les ha bría si do de ma sia do di fí cil, y es tá le jos de ser
pro ba ble, por que no se co no cía nin gún ejem plo de su em pleo.
Una de duc ción fun da da en las ana lo gías no bas ta rá pa ra de‐ 
mos trar nos que tal tér mino de sig na tal idea, mien tras que no
co noz ca mos un (se gun do) ejem plo de in duc ción aná lo go al que
es tan bien co no ci do,[33] quie ro de cir el ra zo na mien to se gún el
cual se con si de ra (el tér mino «ja mr», que sig ni fi ca) «ju go de
uva», co mo una ex pre sión ge ne ral que sir ve pa ra de sig nar to do
lo que pue da em bria gar. Cuan do se va le de un pro ce di mien to
de es ta ín do le en una de duc ción ana ló gi ca, ha brá me dio de
com pro bar el va lor, en tan to el tex to de la ley es tá allí pa ra po‐ 
ner nos en con di ción de apre ciar lo y nos ha ce ver si es ta de duc‐ 
ción no pe ca en la ba se. Mas no po see mos tal me dio cuan do se
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tra ta de de mos trar la le gi ti mi dad de (otro) tér mino de la len gua,
por que, si tu vié ra mos re cur so a la ra zón, en con tra ría mos que
(en pa re ci do ca so) sus jui cios son en te ra men te ar bi tra rios. To‐ 
dos los doc to res de la ley han si do de es ta opi nión. Cier ta men te
que el Ca dí,[34] Ibn So raidj[35] y al gu nos otros se han in cli na do a
la doc tri na de que la in duc ción (en las cues tio nes fi lo ló gi cas)
era per mi ti da; pe ro es la opi nión con tra ria la que ha pre va le ci‐ 
do. Hay que guar dar se bien de ad mi tir una doc tri na que va mos
a se ña lar, a sa ber, que la com pro ba ción (de los sig ni fi ca dos) de
las vo ces (por me dio de la de duc ción fi lo ló gi ca) se com pren de
en la ca te go ría de las de fi ni cio nes ver ba les (y es com ple ta men te
cier to), pues to que las de fi ni cio nes se re fie ren a las ideas, y la
sig ni fi ca ción de un tér mino os cu ro o des co no ci do es pro por‐ 
cio na da por la de un vo ca blo ge ne ral men te em plea do y cu ya
acep ción es evi den te. (Mas no es así), la le xi co gra fía com prue ba
úni ca men te que tal voz re pre sen ta tal idea. Es ta dis tin ción es
de la úl ti ma evi den cia].

LA CIEN CIA DE LA «EX PO SI CIÓN»[36]

Es ta cien cia na ció en el is la mis mo pos te rior men te a las de la
gra má ti ca y la fi lo lo gía. Es una de las cien cias (lla ma das) lin gua‐ 
les, por que se ocu pa de las vo ces ar ti cu la das, de los sen ti dos
que és tas ex pre san y de las ideas que se quie ren de no tar por su
em pleo. La pri me ra ven ta ja que la per so na que ha bla de sea pro‐ 
por cio nar a otra al di ri gir le la pa la bra con sis te en ha cer le con‐ 
ce bir cier tas ideas sim ples de las cua les unas se apo yan en otras
co mo en sos te nes[37] y allí van a pa rar. Pa ra in di car las ideas de
ese gé ne ro, uno se sir ve de los tér mi nos ais la dos (de los cua les
se com po nen las pro po si cio nes), y que son los nom bres, los
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ver bos y las par tícu las. La se gun da ven ta ja es po der dis tin guir
en tre los atri bu tos y los su je tos, y re co no cer los di ver sos tiem‐ 
pos (del ver bo); se lle ga ahí ob ser van do los cam bios ope ra dos
en los mo cio nes, o sea la sin ta xis de las de si nen cias, y dan do
aten ción a las for mas que los vo ca blos han re ci bi do. To do es to
ha ce par te de la gra má ti ca.

Lue go hay que de sig nar to das las cir cuns tan cias que ro dean
la co sa de que se ha bla, cir cuns tan cias que uno no re co no ce ría,
a me nos que tu vie ren sig nos par ti cu la res pa ra per ca tar se de
ellas; las, por ejem plo, re la ti vas a las per so nas que ha blan en tre
sí o que obren, o a la ac ción mis ma. Es es en cial, pa ra la per fec ta
trans mi sión del pen sa mien to, que to do eso sea in di ca do en la
ora ción.

El que ha ad qui ri do la fa cul tad de ha blar co rrec ta men te ha‐ 
brá lle ga do al más al to gra do de ex ce len cia en el ar te de trans‐ 
mi tir sus ideas. Un len gua je des pro vis to de (los sig nos dis tin ti‐ 
vos que aca ba mos de men cio nar) no po dría in cluir se en la ca te‐ 
go ría que ocu pa el de que se sir ven los ára bes. El len gua je de
es te pue blo es muy ex ten so y po see los tér mi nos par ti cu la res
pa ra se ña lar to do es ta do; se dis tin gue so bre to do por la per fec‐ 
ción de su sin ta xis y su cla ri dad.

Ved cuán di fie re su ex pre sión, «Zai don djaani» (Zai don vino
a mí), de és ta, que em plean tam bién: «djaani Zai don (vino a mí
Zai don). El tér mino ante pues to (de la pro po si ción) es al que la
per so na que ha bla con ce de ma yor im por tan cia; cuan do uno di‐ 
ce “djaani Zai don”, mues tra que pien sa más en el ac to de ve nir
que en el in di vi duo cu yo nom bre es el su je to (de la ora ción); en
cam bio, con los tér mi nos “Zai don djaani”, de no ta uno su in te‐ 
rés en Zaid que no en el ac to de ve nir, que es el atri bu to de la
ora ción. Igual men te es el em pleo de los vo ca blos “mau sul” (uni‐ 
do), “mo bham” (va go) y “máa ri fa” (de ter mi na do) pa ra de sig nar
de una ma ne ra con ve nien te las par tes de la ora ción. Ved tam‐ 
bién có mo co rro bo ran la re la ción que exis te en tre los tér mi nos
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de una ora ción; di cen asi mis mo “Zai don qái mon” (Zai don es tá
en pie); “in na Zai don qái mon” (cier ta men te, Zai don es tá en pie)
e “in na Zai don la-qái mon” (en efec to, sin du da al gu na, Zai don
es tá en pie). Es tas tres ex pre sio nes di fie ren en sig ni fi ca ción, a
pe sar de ser idén ti cas des de el pun to de vis ta del aná li sis gra‐ 
ma ti cal. La pri me ra, que ca re ce de co rro bo ra ción, de no ta a una
per so na que no pen sa ba (en Zaid); la se gun da, re for za da con la
par tícu la “in na”, se di ri ge a una per so na que ti tu bea en creer lo
que se le di ce, y la ter ce ra se usa pa ra con ven cer a la per so na
que nie ga el he cho. Así pues, ca da una de ellas tie ne un al can ce
di fe ren te. Vos po déis de cir “djaani er-rad jo lo” (vino a mí el
hom bre), lue go, en lu gar de es ta ex pre sión, po déis em plear los
mis mos vo ca blos di cien do “djaani rad jo lon” (vino a mí un hom‐ 
bre), sir vién doos de la voz in de ter mi na da con el fin de en ca re‐ 
cer el mé ri to de un in di vi duo (bien co no ci do) y dar a sa ber que
es sin igual en tre los hom bres. Se ña le mos asi mis mo las ora cio‐ 
nes pa ra in di car una re la ción; son de dos es pe cies, las enun cia‐ 
ti vas (“ja ba ri ya”) y las ar bi tra rias (“ins hai ya”).[38] Las pri me ras
con cuer dan con las rea li da des ex ter nas y ya exis ten tes; las se‐ 
gun das no con cuer dan con na da de lo que se ha lla en el ex te‐ 
rior, y ex pe ri men tan un de seo o al gún otro sen ti mien to del
mis mo gé ne ro. Es per mi ti do su pri mir la con jun ción que re ú ne
dos pro po si cio nes, cuan do la se gun da ocu pa un lu gar en el aná‐ 
li sis;[39] y, en ese ca so, la se gun da pro po si ción se en cuen tra re‐ 
du ci da a la ca te go ría de un sim ple apo si ti vo, lle nan do la fun‐ 
ción de ca li fi ca ti vo, o de co rro bo ra ti vo o de per mu ta ti vo. En
es tos ca sos la con jun ción no se usa. Si la se gun da pro po si ción
no ocu pa un lu gar en el aná li sis, el uso de la con jun ción es ne‐ 
ce sa rio. Co mo el su je to del que se ha bla pue de ser tra ta do lar‐ 
ga men te o con con ci sión, el dis cur so pue de to mar in dis tin ta‐ 
men te la una o la otra de esas for mas. Vos po déis em plear un
vo ca blo ais la do pa ra ex pre sar una idea dis tin ta de la que nor‐ 
mal men te enun cia, mas es to só lo se efec túa pa ra in di car una
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cua li dad inhe ren te a la co sa cu yo nom bre se ha pro nun cia do:
co mo cuan do vos de cís “Zaid es un león”, vos no te néis la in ten‐ 
ción de afir mar que él per te ne ce real men te a es ta es pe cie de
ani ma les, sino in di car que di cho in di vi duo po see mu cha va len‐ 
tía, cua li dad inhe ren te al león. Esa for ma de ex pre sión se lla ma
“is tiaa ra” (me tá fo ra). Po déis tam bién em plear una ex pre sión
com pues ta (de dos vo ca blos o más) pa ra in di car la cau sa “ne ce‐ 
si tan te”[40] de la co sa que aca ba ríais de enun ciar. Así, cuan do
vos de cís “Zai don ka thir-or-ri mad” (en ca sa de Zaid abun da la
ce ni za), da réis a en ten der una con se cuen cia ne ce sa ria de la ge‐ 
ne ro si dad de Zaid y su hos pi ta li dad, por que la abun dan cia de
las ce ni zas pro vie ne de la prác ti ca de esas dos cua li da des y las
se ña la.

To dos es tos ejem plos mues tran que cier tas vo ces, ya ais la das,
ya com bi na das, pue den in di car, ade más de las ideas que re pre‐ 
sen tan, otras dis tin tas. Esas ideas ac ce so rias tie nen re la ción con
ras gos y cir cuns tan cias que se ha bían he cho no tar en su ce sos
acon te ci dos; y, pa ra in di car los, se em plean con cier tas ca rac te‐ 
rís ti cas y ba jo cier tas con di cio nes los tér mi nos que de ben re‐ 
pre sen tar los. Tal se ha ce se gún lo re quie re ca da ca so.

La cien cia lla ma da «ex po si ción» (re tó ri ca) bus ca los me dios
de se ña lar las cir cuns tan cias y los ras gos par ti cu la res de di ver‐ 
sos ca sos que pu die ran pre sen tar se. Se di vi de en tres sec cio nes.
La pri me ra tie ne por ob je to el exa men de esos ras gos y esas cir‐ 
cuns tan cias, a efec to de adop tar al res pec to los tér mi nos que
sa tis fi cie ran las exi gen cias de ca da ca so. Se de sig na con el nom‐ 
bre de «cien cia del ha la ga» (la elo cuen cia). La se gun da sec ción
tie ne por ob je to el exa men de los efec tos ne ce sa rios y las cau sas
ne ce si tan tes, in di ca dos por tal y tal ex pre sión. Com pren de la
«me tá fo ra» y la «me to ni mia», así co mo he mos di cho, y se lla ma
«cien cia de la ex po si ción». La ter ce ra sec ción tie ne por fi na li‐ 
dad el or na to del dis cur so y su em be lle ci mien to aña dién do le
di ver sos de co ra dos, ta les co mo las ri mas que sir ven pa ra se pa‐ 
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rar las fra ses, los jue gos de pa la bras, los pa ra le lis mos que se
usan pa ra dar ca den cia a las lo cu cio nes, las ex pre sio nes de do‐ 
ble sen ti do que ocul tan a la aten ción el sig ni fi ca do que se quie‐ 
re ma ni fes tar, des per tan do en la men te una idea más fá cil de
aprehen der [y los contras tes ofre ci dos por dos tér mi nos opues‐ 
tos en sig ni fi ca ción].[41] Es ta par te se de no mi na «cien cia de los
or na men tos».[42] El tér mino «ex po si ción» se em plea en tre los
mo der nos pa ra de sig nar las tres par tes, sien do pro pia men te el
nom bre de la se gun da la que los an ti guos ha bían tra ta do con
an te la ción. A par tir de en ton ces, las cues tio nes que cons ti tu yen
el re sor te de es ta cien cia no han dis con ti nua do su ac ti vi dad.

Dja far Ibn Yah ya,[43] Al-Djahid,[44] Qo da ma[45] y otros es cri‐ 
bie ron dic ta dos so bre la ma te ria, pe ro sus tra ba jos fue ron in su‐ 
fi cien tes. El nú me ro de los pro ble mas de la «ex po si ción» ve nía
al can zan do gra dual men te su com ple ta so lu ción, cuan do As-
Sakakí[46] se pu so a ex traer le la en jun dia, a coor di nar le las cues‐ 
tio nes y a dis po ner las en ca pí tu los en el or den ya se ña la do. El
li bro que com pu so so bre el te ma se lla ma «Al-Mi ftah» (la lla ve)
y tra ta de la sin ta xis, las in fle xio nes (con ju ga cio nes y de cli na‐ 
cio nes), y aun de la «ex po si ción», ya que el au tor in clu ye en su
tra ta do es ta úl ti ma ra ma de la cien cia. Los au to res ve ni dos más
tar de to ma ron de su li bro lo que de cía acer ca de la «ex po si‐ 
ción», pa ra for mar de ello resú me nes, que cons ti tu yen has ta
hoy la ba se de la en se ñan za. Tal hi cie ron As-Sam maki[47] en su
Tibyan (di lu ci da ción), Ibn Ma lik en su «Mis bah», y Dja lal-ed-
Din el-Qa zui ní[48] en su Idah. Los orien ta les se ocu pan a la fe cha
en co men tar y en se ñar pre fe ren te men te es te úl ti mo tra ta do, y,
en su ma, po de mos de cir que son mu cho más ver sa dos en es ta
ra ma de es tu dios que los oc ci den ta les.

La cau sa de ello es, si no me equi vo co, que, en tre las cien cias
pro pias de la es pe cie hu ma na, la «ex po si ción» es una de las su‐ 
per fluas. Así pues, las ar tes su per fluas só lo se en cuen tran en los
paí ses de una ci vi li za ción muy avan za da, y el Orien te go za de
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más ele va da ci vi li za ción que el Oc ci den te, tal co mo ha bía mos
men cio na do. Po dría mos aún atri buir el he cho al gran es me ro
pues to por los per sas, pue blo el más nu me ro so del Orien te, en
es tu diar el Co men ta rio de Za ma js ha rí, obra cu ya to ta li dad des‐ 
can sa so bre es ta cien cia co mo una ba se só li da. Los oc ci den ta‐ 
les, al con tra rio, se han de di ca do es pe cial men te a la par te de
«los or na men tos», in clu yén do la en las cien cias que se re la cio‐ 
nan con la li te ra tu ra po é ti ca. Dis pu sié ron la en sec cio nes y ca pí‐ 
tu los, y cla si fi cá ron la con for me a sus ma te rias com po nen tes.
Se gún pre ten den, ha bían ob te ni do del len gua je de los ára bes
(del de sier to) to das las ma te rias de es ta cien cia. Su ape go a es te
es tu dio es de bi do a su pa sión por los or na men tos del dis cur so y
a la cir cuns tan cia de que la cien cia en cues tión se apren de fá cil‐ 
men te, mien tras que la de la «elo cuen cia» y la «ex po si ción» les
han pa re ci do di fí ci les, a cau sa de la de li ca de za de las acep cio nes
y la pro fun di dad de las dis qui si cio nes que am bas com pren den;
por eso han te mi do abor dar su es tu dio.

En tre las per so nas que, en Ifriki ya, han es cri to tra ta dos so‐ 
bre la «cien cia de los or na men tos», de be mos men cio nar a Ibn
Ras hiq, cu yo Omda (apo yo) go za de una am plia fa ma. Va rios au‐ 
to res del mis mo país y de Es pa ña lo han to ma do por mo de lo.

La uti li dad de es ta cien cia con sis te, en pri mer lu gar, en pe ne‐ 
trar la per fec ción ini mi ta ble del es ti lo del Co rán, es ti lo ad mi ra‐ 
ble, que in di ca, ya ex plí ci ta, ya im plí ci ta men te, to das las cir‐ 
cuns tan cias que se en la zan al su je to, y eso es el más al to gra do
de la ex ce len cia; en se gun do lu gar, tra ta de la se lec ción de los
tér mi nos, de su bue na dis po si ción y de la ma ne ra en que de ben
con cer tar se.

La dis tin ción ini mi ta ble del es ti lo co rá ni co es tan gran de,
que nin gu na in te li gen cia es ca paz de eva luar la com ple ta men te.
El que ha ya lo gra do del es tu dio de la len gua el gus to (por el be‐ 
llo es ti lo), y ha ad qui ri do la fa cul tad res pec ti va, apre cia es ta dis‐ 
tin ción en re la ción con el gra do al que su gus to ha ya al can za do.
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Por eso los ára bes que ha bían oí do el Co rán de bo ca de quien
tu vo la mi sión de co mu ni cár se los po se ye ron esa fa cul tad en el
más al to gra do; pues eran los cam peo nes del len gua je y sus más
há bi les crí ti cos; sa bían apre ciar el va lor de los tér mi nos, por que
en tre ellos, el gus to al can za ba su ple ni tud jun ta men te con su
ín do le más sa na.

Los que más ne ce si tan de es ta cien cia son aque llos que se
ocu pan en ex pli car el Co rán; los co men ta rios que los an ti guos
nos han de ja do no ofre cen la me nor se ñal de ella. «Djar-el-
Lah» Az-Za ma js ha rí[49] fue el pri me ro que com pu so un tra ta do
de exé ge sis en el cual las re glas de la «ex po si ción» fue ron apli‐ 
ca das su ce si va men te a ca da ver sícu lo del Co rán; de mo do que
nos ha he cho apre ciar, has ta cier to pun to, la ex ce len cia del es ti‐ 
lo que ha ce a es te li bro ini mi ta ble. Por es te so lo mé ri to, el au tor
ha bría te ni do el pri mer ran go en tre los co men ta do res, si no
hu bie ra to ma do de la «elo cuen cia» (sec ción de la re tó ri ca) di‐ 
ver sos ar ti fi cios pa ra con fir mar las opi nio nes pro fe sa das por
los in no va do res y mos trar que és tas se ha bían de du ci do del
tex to del Co rán. Por es ta ra zón mu chos de los mu sul ma nes or‐ 
to do xos evi tan la lec tu ra de su obra, pe se al vas to fon do que
ofre ce en co no ci mien tos re la ti vos a la cien cia de la «elo cuen‐ 
cia». Sin em bar go to da per so na que cree en las doc tri nas or to‐ 
do xas y po see al gu nas no cio nes de re tó ri ca, po dría re fu tar al
au tor con su pro pio len gua je; o bien se per ca ta ría de sus fal sas
doc tri nas y se apar ta ría de ellas, a efec to de que su creen cia no
su frie ra nin gu na men gua. Pa ra ta les per so nas la lec tu ra de di‐ 
cha exé ge sis es una obli ga ción, por que pue den lo grar de ella la
ap ti tud de va lo rar, has ta cier to pun to, la per fec ción del es ti lo
co rá ni co, guar dán do se siem pre de las in no va cio nes y la he re jía.
«Dios guía a quien le pla ce ha cia la rec ta sen da».
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LA LI TE RA TU RA (ADAB)

Aun que es ta cien cia ca rez ca de un ob je to es pe cial del que se
pu die ran exa mi nar los ac ci den tes a fin de com pro bar su exis‐ 
ten cia, es cul ti va da por los afi cio na dos al (be llo) len gua je a cau‐ 
sa del pro ve cho que pu die ran sa car le, pues por me dio de ella se
lle ga a es cri bir con ele gan cia, en ver so y en pro sa, re pro du cien‐ 
do el es ti lo y los gi ros de los ára bes del de sier to. Pa ra ad qui rir
es ta ap ti tud, se apren de de me mo ria un con si de ra ble con jun to
de sus ex pre sio nes, y se ase gu ra así la pro ba bi li dad del éxi to. Se
re ú nen con ese fin (y se po nen por es cri to) an ti guos poe mas y
pie zas de pro sa ca den cio sa cu yas ri mas con cuer den en tre sí, y
mez cla dos aquí y allá con bas tan tes pro ble mas fi lo ló gi cos y
gra ma ti ca les pa ra que el lec tor, des pués de ha ber los re co rri do
to dos, se en cuen tre po see dor de la ma yor par te de las re glas a
las cua les el len gua je se su je ta. Se es co ge de los re la tos con sa‐ 
gra dos a las jor na das (y com ba tes) de los an ti guos ára bes otro
tan to que es ne ce sa rio pa ra ha cer in te li gi bles las alu sio nes ofre‐ 
ci das por sus poe mas, aña dien do a ello las ge nea lo gías más im‐ 
por tan tes y fa mo sas, así co mo las ané c do tas más di fun di das en‐ 
tre aquel pue blo.

La fi na li dad de ello es pro por cio nar al lec tor que se en te ra
de un tra ta do (de li te ra tu ra) el co no ci mien to del len gua je de
que se ser vían aque llos ára bes, el gi ro de sus fra ses y las fa ce tas
de su elo cuen cia, de mo do que na da de to das esas ma te rias es‐ 
ca pa ra a su no ti cia. Pa ra do mi nar es te co no ci mien to, se de be
ha ber en ten di do esos pa sa jes an tes de me mo ri zar los; así, se ve
uno obli ga do a es tu diar an ti ci pa da men te to do lo que pu die ra
ser vir a su com pren sión.

Los li te ra tos de fi nen su ar te di cien do que con sis te en me mo‐ 
ri zar los poe mas de los (ante pa sa dos) ára bes y sus le yen das, y
for mar al gu nas no cio nes de to das las cien cias. Con es to quie‐ 
ren de cir las cien cias que se re fie ren al idio ma y las que tie nen
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por ob je to la ley re ve la da, en fo ca das úni ca men te des de el pun to
de vis ta del tex to; se sa be que es te tex to es su mi nis tra do por el
Co rán y la Sun na. Nin gún otro gé ne ro de co no ci mien tos se ha‐ 
lla en la len gua de aque llos ára bes. Es ver dad que los pos te rio‐ 
res han in tro du ci do en la li te ra tu ra no cio nes nue vas, a con se‐ 
cuen cia de su afi ción a la «cien cia de or na men tos», y, co mo
em plean gus to sos en sus poe mas y sus mi si vas pa la bras de do‐ 
ble sen ti do, han in ser ta do allí esas no cio nes, así co mo los tér‐ 
mi nos téc ni cos que se uti li zan en las es cue las. Por lo tan to, la
per so na que se ocu pa en es tu diar la li te ra tu ra de be co no cer es‐ 
tos tér mi nos, a fin de po der apre ciar su va lor to da vez que se le
pre sen ten.

He mos oí do de cir a nues tros pro fe so res, en los cur sos de en‐ 
se ñan za, que es ta cien cia se apo ya so bre cua tro co lec cio nes:
Adab-el-Katib (no cio nes li te ra rias pa ra el uso de los se cre ta rios-
re dac to res) de Ibn Qo taib,[50] Al-Kamil (per fec to) de Al-Mo ba‐ 
rrid,[51] Al-Bayan-wat-Tibyan  (la ex po si ción y la di lu ci da ción) de
Al-Djahid[52] y Kitab-en-Nauadir (no cio nes cu rio sas) de Abu Alí-
el-Qa li,[53] el ba g da den se. Las de más obras so bre el mis mo te ma
no son más que imi ta cio nes y des en vol vi mien tos de és tas; los
eru di tos de las úl ti mas cen tu rias han es cri to so bre el par ti cu lar
nu me ro sos tra ta dos.

En los pri me ros tiem pos del Is lam, el can to for ma ba una ra‐ 
ma de la li te ra tu ra, por que era un ac ce so rio de la poesía, en el
sen ti do que ser vía pa ra mo du lar la. Ba jo la di n as tía de los Abba‐ 
si da, los se cre ta rios-re dac to res, y las per so nas dis tin gui das en‐ 
tre los par ti cu la res por su ta len to, cul ti va ban el can to, so lí ci tos
pa ra fa mi lia ri zar se con la mar cha de la fra se po é ti ca y con los
di ver sos gé ne ros de la poesía. Su ape go a aque lla prác ti ca no
im pli ca ba en ton ces nin gún de tri men to ni a su re pu ta ción co mo
hom bres de bien ni a su de co ro.

El ca dí Abul Fa radj-el-Is paha ní,[54] es cri tor cu yo mé ri to na‐ 
die ig no ra, es el au tor de Kitab-el-Agani (li bro de las can cio nes),
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obra en la cual ha reu ni do nu me ro sas ané c do tas con cer nien tes
a los (an ti guos) ára bes, con sus poe mas, re la tos de sus com ba tes,
sus ge nea lo gías y no ti cias acer ca de sus di n as tías. To ma por ba‐ 
se de su tra ba jo la co lec ción de cien can cio nes que los can tan tes
de la cor te de Ha rún-er-Ras hid ha bían se lec cio na do pa ra es te
ca li fa. Al tra tar su te ma, pe ne tra en los de ta lles más im por tan‐ 
tes y más ca ba les; de ahí de be mos acla rar que es te li bro cons ti‐ 
tu ye un ver da de ro ar chi vo don de se en cuen tra to do lo re fe ren‐ 
te a los ára bes. Pre sen ta en un so lo cuer po to dos los ras gos,
has ta en ton ces di se mi na dos, por los cua les se ha bían dis tin gui‐ 
do an ta ño, tan to en los di ver sos gé ne ros de la poesía co mo en
la his to ria, el can to, etc., pues es una com pi la ción con la cual,
se gún nues tras no ti cias, nin gu na otra po dría ser com pra da en
ese res pec to; es el tra ta do más com ple to al que pu die ra as pi rar
to do aman te de la li te ra tu ra, y ca be el cual de be de te ner se; mas
¿có mo con se guir lo?

Va mos aho ra a jus ti fi car de una ma ne ra ge ne ral las ob ser va‐ 
cio nes que ya he mos he cho res pec to a las cien cias que se co‐ 
nec tan con la len gua. Y «Dios guía ha cia la ver dad».



1459

CAPÍ TU LO XX X VII

LA LEN GUA ES UNA FA CUL TAD QUE SE AD QUIE‐ 
RE CO MO LA DE LAS AR TES

TODAS las len guas son fa cul ta des que, al igual que las ar tes, se
ad quie ren por la prác ti ca. Son, en efec to, ap ti tu des lo gra das por
el ór gano lin gual que sir ven pa ra ex pre sar los pen sa mien tos. La
fa cul tad del len gua je ope ra más o me nos bien, se gún el gra do
de per fec ción que ha ya al can za do; mas es to no se apli ca a las
vo ces to ma das ais la da men te, sino a las fra ses. Cuan do se lle ga a
po seer ca bal men te el ar te de com po ner (las fra ses con) las vo‐ 
ces ais la das, a fin de ex pre sar los pen sa mien tos, y se ob ser van
(las re glas que en cau zan) la ma ne ra de com bi nar (las vo ces) que
pro pi cian la con cor dan cia (per fec ta) en tre la ora ción y las exi‐ 
gen cias del es ta do (de las co sas que se quie re enun ciar), se ha‐ 
bría al can za do la me ta y ad qui ri do la ca pa ci dad de co mu ni car
las ideas a quien es cu cha: esa es la acep ción del tér mino «ha la‐ 
ga» (elo cuen cia). Aho ra bien, las fa cul ta des de ad qui si ción no
pue den pro du cir se sino por los ac tos re pe ti dos: efec ti va men te,
el ac to ocu rre por pri me ra vez, co mu ni ca al al ma cier ta cua li‐ 
dad; al ser re pe ti do el ac to, di cha cua li dad (o mo di fi ca ción) de‐ 
vie ne un «es ta do», es de cir, una cua li dad no bien afir ma da;
cuan do el ac to se re pi te fre cuen te men te, sur gi ría la fa cul tad ad‐ 
qui ri da, o sea, una cua li dad fir me men te arrai ga da.

Cuan do los ára bes po seían la fa cul tad de bien ha blar su len‐ 
gua, aquel que de ellos pro cu ra ba ser vir se de la pa la bra co rrec‐ 
ta men te oía las ex pre sio nes de la gen te de su tri bu, los idio tis‐ 
mos que em plea ban en sus con ver sacio nes, y los gi ros que usa‐ 
ban pa ra enun ciar sus pen sa mien tos. Tal co mo el ni ño, al oír las
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pa la bras ais la das, las apren de con sus sig ni fi ca dos, lue go es cu‐ 
cha y re tie ne igual men te las di ver sas for mas de fra ses com‐ 
pues tas. Ese ejer ci cio, del oí do, no ce sa de re no var se a ca da ins‐ 
tan te y con to da es pe cie de per so nas; (el ni ño) em plea tan rei te‐ 
ra da men te (los di ver sos tér mi nos del len gua je) que eso aca ba
por de ve nir pa ra él una fa cul tad ad qui ri da, una cua li dad arrai‐ 
ga da, y él mis mo de vie ne tam bién uno de la co mu ni dad que le
ro dea.

Tal es co mo las len guas y los idio mas han pa sa do de ge ne ra‐ 
ción en ge ne ra ción, y co mo los ni ños y los ex tran je ros los han
apren di do. Eso es tam bién lo que se en tien de del di cho vul gar:
«La len gua de los ára bes les ha ve ni do por un ins tin to na tu ral»;
quie re de cir, que es pa ra ellos una fa cul tad ad qui ri da en pri mer
lu gar, y que, si otros la han apren di do de los ára bes, és tos no la
han to ma do de nin gún otro pue blo.

Lue go es ta fa cul tad fue al te ra da en tre los (ára bes) des cen‐ 
dien tes de Mó dar, a con se cuen cia del fre cuen te con tac to que
tu vie ron con las na cio nes ex tran je ras. La cau sa de tal al te ra ción
es tri ba en que: la nue va ge ne ra ción oía a aque lla gen te que, pa‐ 
ra enun ciar sus pen sa mien tos, ha cía uso de for mas dis tin tas de
las que eran pro pias de los ára bes, y con traía, por en de, el há bi‐ 
to de em plear las ella mis ma pa ra ex pre sar sus ideas, de bi do al
gran nú me ro de ex tran je ros que man te nían re la cio nes con los
ára bes; pe ro, al mis mo tiem po, di cha ge ne ra ción oía a és tos uti‐ 
li zar las for mas pe cu lia res de su len gua. De allí re sul tó (pa ra esa
nue va ge ne ra ción) una ver da de ra con fu sión y una mes co lan za;
to ma ba de uno y de otro de am bos idio mas las par tes (de sus
lo cu cio nes) y se for mó así una nue va fa cul tad, in fe rior a la pri‐ 
me ra. He ahí la cau sa real de la co rrup ción de la len gua ára be, y
esa es tam bién la ra zón por la que el idio ma de la tri bu de Qo‐ 
raish era el más elo cuen te y más pu ro de to dos los dia lec tos
ára bes; de bi do a que es ta co lec ti vi dad era, por to dos sus la dos,
la más ale ja da de los paí ses ha bi ta dos por los ex tran je ros. La
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mis ma ob ser va ción pue de apli car se, aun que en me nor gra do, a
las de más tri bus que cir cun dan a la pre ci ta da, ta les co mo la de
Tha qif, de Ho dzail, de Jo zaá, de Be ni Ki na na, de Ga ta fán, de
Be ni Asad y de Be ni Ta mim. En cuan to a las tri bus (ára bes) más
re ti ra das de la de Qo raih, ta les co mo la de Ra biaá, de La jm, de
Djo dzam, de Ga ssan, de Iyad, de Qo daá y los ára bes del Ye men,
tri bus cer ca nas a las co mar cas ocu pa das por los per sas, los
«rum» (grie gos) y los abi si nios, la fa cul tad de ha blar el idio ma
ára be no era per fec ta en tre ellas, por el mis mo efec to de su
mes co lan za con los ex tran je ros; y, se gún los gra má ti cos ára bes,
la pro por ción de su dis tan cia del te rri to rio de los Qo raish pue‐ 
de ser vir de re gla pa ra juz gar más o me nos de la pu re za de sus
dia lec tos.
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CAPÍ TU LO XX X VI II

LA LEN GUA AC TUAL DE LOS ÁRA BES (BE DUI NOS)
[1] ES UN IDIO MA PAR TI CU LAR, DI FE REN TE DEL
DE LOS DES CEN DIEN TES DE MÓ DAR Y DE HI M‐ 

YAR

VEMOS que (los ára bes de nues tro tiem po) si guen las le yes del
idio ma de Mó dar en la enun cia ción de sus pen sa mien tos y en la
ma ne ra de ex pre sar ne ta men te sus ideas, ex cep to, no obs tan te,
su des cui do del em pleo de las vo ca les de si nen cia les cu ya uti li‐ 
dad con sis te en dis tin guir el agen te del ob je to de la ac ción. En
lu gar de di chas vo ca les, se va len del re cur so a la po si ción res‐ 
pec ti va de los vo ca blos y a cier tos ac ce so rios que sir ven pa ra
in di car los ma ti ces del pen sa mien to que se tra ta de enun ciar.
Em pe ro la ven ta ja, en lo que res pec ta al mo do de ex po ner el
pen sa mien to y ex pre sar lo con pre ci sión, que da en te ra men te a
fa vor del len gua je de Mó dar; por que, si bien que el idio ma ac‐ 
tual in di que las mis mas ideas con los mis mos vo ca blos de la
len gua (an ti gua), no se ña la tan ne ta men te lo que se lla ma «la
ex po si ción del es ta do», es de cir, los (ras gos y ma ti ces) que los
he chos (de que se quie re ha blar) han de ofre cer ne ce sa ria men te
y que uno es tá obli ga do a in di car. En efec to, no hay idea al gu na
que no es té (co mo) ro dea da de cier tas cir cuns tan cias par ti cu la‐ 
res, y, pa ra que el fin que uno se pro po ne al ha blar sea al can za‐ 
do, se pre ci sa te ner en con si de ra ción esas cir cuns tan cias, pues‐ 
to que son las cua li da des que mo di fi can la idea. En la ma yo ría
de los idio mas, di chas cir cuns tan cias se ex pre san con vo ca blos
crea dos es pe cial men te pa ra es ta fun ción; mas, en la len gua ára‐ 
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be (an ti gua), se in di can por me dio de cier tas mo da li da des y de
cier tas ma ne ras de aso ciar los vo ca blos y com bi nar los; la in ver‐ 
sión, la elip sis, los vo ca les de si nen cia les, to do es to cons ti tu ye
los pro ce sos que en ella se em plean. A ve ces tam bién se ma ni‐ 
fies tan con las le tras que no po drían (ser ais la das y) for mar las
vo ces por sí mis mas.[2] Por ello el len gua je de los ára bes se cla si‐ 
fi ca, co mo he mos di cho, en di ver sas ca te go rías, con for me a las
di ver sas ma ne ras de ex pre sar esas mo di fi ca cio nes. De ahí que
la len gua ára be se dis tin guía de to dos los de más idio mas por su
muy se ña la da con ci sión, de bi do a que de sig na ba las ideas con el
más bre ve nú me ro de vo ces, y por lo mis mo el Pro fe ta ha di‐ 
cho: «He re ci bi do (de Dios) las pa la bras con den sa das, y mi es ti‐ 
lo se ca rac te ri za por su ca bal con ci sión». Un ejem plo al res pec‐ 
to en cie rra la ané c do ta que se cuen ta de Isa Ibn Omar.[3] Un
gra má ti co le ha bía di cho que creía ha ber no ta do en el len gua je
de los ára bes una es pe cie de abun dan cia ocio sa, en lo que se
sue le de cir, pa ra ex pre sar un so lo y mis mo pen sa mien to: «Zai‐ 
don qái mon» (Zai don es tá en pie), o «in na Zai don qái mon»
(cier ta men te, Zai don es tá en pie), o, fi nal men te, «in na Zai don
la-qái mon» (en efec to, sin du da al gu na, Zai don es tá en pie). Isa
le res pon dió que esas tres ma ne ras de enun ciar se di fie ren en el
sen ti do: la pri me ra se di ri ge a una per so na que no pen sa ba in‐ 
clu so si Zai don es tu vie ra en pie; la se gun da, a una per so na a
quien ya se le ha bía di cho eso y que no lo ha bía creí do; fi nal‐ 
men te, la ter ce ra, se di ri ge a una per so na de pre sa bi da obs ti na‐ 
ción en ne gar se a creer lo que se le de cía. La di fe ren cia de la ex‐ 
pre sión es, por tan to, mo ti va da por la di fe ren cia de las cir cuns‐ 
tan cias.

Es ta fa cul tad de ex pre sar se cla ra y co rrec ta men te se con ser‐ 
va aún hoy día en tre los ára bes, y cu yo ejer ci cio ja más ha si do
des cui da do. No deis, pues, oí do a las ba ga te las de cier tos gra‐ 
má ti cos, de di ca dos tan só lo a la sin ta xis de las de si nen cias, pe ro
cu yo in te lec to no es ca paz de ele var se has ta el co no ci mien to
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real de las co sas; (no les creáis) cuan do afir man que la elo cuen‐ 
cia se ha per di do ya y que la len gua ára be se ha de ge ne ra do, y
eso úni ca men te a cau sa del cam bio que ha so bre ve ni do en re la‐ 
ción con las de si nen cias, cu yo uso re gu lar y sis te má ti co for ma
el ob je to ca pi tal de sus es tu dios. Esa es una ase ve ra ción que les
ha su ge ri do la par cia li dad (por su pro pia ocu pa ción), y una idea
que se ha apo de ra do de su es píri tu de bi do a su muy li mi ta do al‐ 
can ce. De lo con tra rio no ha lla re mos que los vo ca blos ára bes,
en su gran ma yo ría, con ser va ran has ta la fe cha las acep cio nes a
que ha bían si do vin cu la dos des de su ins ti tu ción pri mi ti va; que
en el len gua je de los ára bes per sis tie ra aún la mis ma ca pa ci dad
de ex pre sar lo que se quie re de cir; que las di fe ren cias que se
ob ser va ban an ta ño en es te len gua je, re la ti vas a la más o me nos
cla ri dad de la ex pre sión, sub sis tie ran to da vía; que, en fin, to das
las for mas y to das las va rie da des de la lo cu ción, sea en pro sa,
sea en ver so, con ti nua ran to da vía en sus con ver sacio nes. Pues
se en cuen tran en tre ellos bri llan tes ora do res que ejer cen el po‐ 
der de la elo cuen cia en sus reu nio nes y sus asam bleas, y los ad‐ 
mi ra bles poe tas que ma ne jan in ge nio sa men te las di ver sas for‐ 
mas del len gua je. Un gus to ní ti do y un es píri tu sano, bas ta rían
pa ra re co no cer es ta ver dad. Só lo fal ta el len gua je de es tos ára‐ 
bes, pa ra que sea en te ra men te si mi lar al de los li bros clá si cos, el
uso de las vo ca les de si nen cia les, uso que, en el idio ma de Mó‐ 
dar, es ta ba su je to a una ley uni for me y una mar cha fi ja y cons‐ 
tan te. Eso es lo que se lla ma «sin ta xis de si nen cial» y que for ma
una de las le yes de di cha len gua.

So la men te se ha ocu pa do en el es tu dio del idio ma de Mó dar
en la épo ca en que és te se ha bía al te ra do por la mes co lan za de
los ára bes con los pue blos ex tran je ros; lo cual tu vo lu gar cuan‐ 
do és tos hu bie ron con quis ta do los rei nos de Iraq, Si ria, Egip to
y Ma greb; la fa cul tad ad qui ri da (por el há bi to) de ha blar es ta
len gua su frió en ton ces una tal mu ta ción que se trans for mó en
otro idio ma. Aho ra bien, en vis ta de que el Co rán fue en via do
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del cie lo en el len gua je de Mó dar, las Tra di cio nes ve ni das del
Pro fe ta es tán igual men te en es te mis mo idio ma, y de bi do a que
es tas dos com pi la cio nes (el Co rán y la Sun na) cons ti tu yen el
fun da men to de la re li gión y de la co mu ni dad, se te mió que, si
es ta len gua en la que esos li bros nos fue ron re ve la dos aca ba ra
por per der se, fue ran ellos mis mos re le ga dos al ol vi do, y vol ver‐ 
se inin te li gi bles. Por con si guien te, se hi zo ne ce sa rio po ner por
es cri to las le yes de di cho idio ma, es ta ble cer los prin ci pios con‐ 
for me a los cua les po drían sa car se las de duc cio nes ana ló gi cas y
po ner al día las re glas fun da men ta les (de la gra má ti ca). De tal
suer te, se for mó de ello una cien cia di vi di da en sec cio nes y ca‐ 
pí tu los, con te nien do proe mios y pro ble mas; cien cia que ha re‐ 
ci bi do, de sus cul ti va do res, el nom bre de «gra má ti ca» o «ar te
de la len gua ára be». Ar te que fue es tu dia do y me mo ri za do, re‐ 
dac ta do y pues to por es cri to, con vir tién do se en una es pe cie de
es ca le ra (in dis pen sa ble) pa ra ele var se has ta la in te li gen cia del
li bro de Dios y de la Sun na de su Pro fe ta.

Qui zá, si nos apli cá ra mos a es tu diar el len gua je ac tual y a in‐ 
ves ti gar cui da do sa men te so bre sus le yes, en con tra ría mos que él
mis mo pu die ra sus ti tuir aqué llas vo ca les de si nen cia les, que han
per di do su des ti na ción, me dian te otros pro ce di mien tos y otros
re cur sos que le son pro pios, y a la vez po seen sus pe cu lia res re‐ 
glas; o tal vez des cu bri ría mos que el pro pio len gua je en cie rra
for mas fi na les dis tin tas de las que es tu vie ron en vi gor en el
idio ma de Mó dar, pues las len guas y la fa cul tad de ha blar las no
son de nin gún mo do obras del azar.[4]

Y en efec to, la mis ma di fe ren cia (que ob ser va mos hoy en tre
el ára be ac tual y el de Mó dar) exis tía en tre el idio ma de Mó dar
y el de Hi m yar; mu chas ve ces han re ci bi do, en tre los mo da ri tas,
acep cio nes di fe ren tes de las que ha bían te ni do ori gi nal men te
en tre los hi m ya ri tas; sus in fle xio nes tam bién han ex pe ri men ta‐ 
do al te ra cio nes. Co sas ates ti gua das por los cam bios de sig ni fi‐ 
ca do que cier tas vo ces han su fri do en tre no so tros. (Sos te ne mos
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es ta opi nión) a pe sar de lo que pu die ran de cir las gen tes de es‐ 
píri tu es tre cho, que de cla ran que es tos dos idio mas no son sino
una so la y mis ma len gua, pre ten dien do su je tar la len gua de Hi‐ 
m yar a las re glas de la de Mó dar. Di chas gen tes, por ejem plo,
in ten tan de ri var la voz «qail» (rey), que per te ne ce a la len gua de
Hi m yar, del vo ca blo «qaul» (lo cu ción), y así pro ce den res pec to
a mu chos tér mi nos del mis mo gé ne ro. Mas eso dis ta de la ver‐ 
dad: el idio ma de Hi m yar es muy dis tin to del de Mó dar por la
ins ti tu ción pri mi ti va de las vo ces, por las for mas eti mo ló gi cas y
por las in fle xio nes, pre ci sa men te tan to co mo la len gua ac tual
de los ára bes di fie re de la de Mó dar. Hay so la men te una ex cep‐ 
ción por ha cer, apun ta da ya an te rior men te: bas tan te se ha ocu‐ 
pa do del len gua je de Mó dar, de bi do al in te rés de la re li gión, y
tal mo ti vo ha con du ci do a in da gar es cru pu lo sa men te so bre las
re glas del pro pio len gua je; en cam bio, no so tros, no te ne mos
hoy día nin gún mo ti vo pa ra rea li zar al go se me jan te (acer ca del
len gua je de Mó dar).

Uno de los ca rac te res que ofre ce la len gua de la ge ne ra ción
ac tual, es la ma ne ra en que (los ára bes) de hoy, sea cual fue re la
co mar ca que ha bi ten, pro nun cian la le tra «qaf». No ar ti cu lan
esa le tra por me dio de la par te del ór gano vo cal que, tal co mo
se lee en los tra ta dos de gra má ti ca ára be, ser vía pa ra su ar ti cu‐ 
la ción en tre los ha bi tan tes de las ciu da des, es de cir, con la par te
más re cu la da de la len gua y la por ción co rres pon dien te del pa‐ 
la dar su pe rior. No la ar ti cu lan tam po co con la par te del ór gano
que sir ve pa ra for mar la ar ti cu la ción del «kaf», le tra que de be
ar ti cu lar se, y que en efec to se ar ti cu la, con la por ción de la len‐ 
gua más pr óxi ma (a los la bios) y la par te del pa la dar su pe rior
que le co rres pon de; más bien le dan una ar ti cu la ción me dia en‐ 
tre el «kaf» y el «qaf». Es ta par ti cu la ri dad es co mún a to da la
ge ne ra ción pre sen te de los ára bes (be dui nos), cual quie ra que
sea la co mar ca en que ha bi ten, de Orien te o de Oc ci den te; de
mo do que di cha par ti cu la ri dad se ha con ver ti do pa ra ellos en
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un sig no que les dis tin gue de to dos los de más pue blos y na cio‐ 
nes, per te ne cién do les ex clu si va men te sin nin gún otro par ti ci‐ 
pan te. Es más, la gen te que quie re pa sar por ára be e in tro du cir‐ 
se en es te pue blo ha ce es fuer zo pa ra imi tar esa ma ne ra de ar ti‐ 
cu lar el «qaf». Los ára bes tie nen por cier to que es ta pro nun cia‐ 
ción del «qaf» bas ta ría pa ra dis tin guir al ára be ge nui no del ex‐ 
tran je ro afi lia do a los ára bes o del ha bi tan te de la ciu dad. Se gún
pa re ce es ta pro nun cia ción co rres pon de al ver da de ro idio ma de
Mó dar; pues la ma yo ría de la ge ne ra ción ára be ac tual, y los más
emi nen tes en ran go des cien den de Man sur, hi jo de Aák ra ma,
hi jo de Já safa, hi jo de Qais, hi jo de Gai lán, sea por la ra ma de
So laim, hi jo de Man sur, sea por la de Amir, hi jo de Sasaá, hi jo
de Mohawia, hi jo de Haua zin, hi jo de Man sur.[5] Es tas dos
gran des fa mi lias son de la pos te ri dad de Mó dar. To dos los des‐ 
cen dien tes ac tua les de Kah lán con cuer dan con ellas en esa ma‐ 
ne ra de pro nun ciar el «qaf». Aho ra los hom bres de es ta ge ne ra‐ 
ción se gu ra men te no han in ven ta do la re fe ri da ar ti cu la ción;
más bien de ben ha ber la re ci bi do por su ce sión y co mo por he‐ 
ren cia de sus ante pa sa dos, de don de se con clu ye que era la de
Mó dar en los an ti guos tiem pos; qui zá in clu so ha ya si do pre ci‐ 
sa men te la del Pro fe ta, tal co mo han sos te ni do va rios doc to res
per te ne cien tes a su pos te ri dad di cien do: «Aquel que, al re ci tar
el pri mer su ra del Co rán, no pro nun cie de ese mo do las pa la‐ 
bras “as si rat-al-mos ta qim”, co me te un so le cis mo, y su ora ción
es ra di cal men te vi cio sa». Yo no sé, sin em bar go, de dón de pro‐ 
ce de eso, por que los (ára bes) re si den tes en las ciu da des tam po‐ 
co han in ven ta do el len gua je que usan, y que han re ci bi do por
tra di ción de sus abue los, quie nes, en su ma yo ría, des cen dían de
Mó dar y se ha bían es ta ble ci do en las ciu da des des de la con‐ 
quis ta. Por su par te los be dui nos de la ge ne ra ción pre sen te no
han crea do, co mo he mos di cho, el su yo; pe ro hay que to mar en
cuen ta que es tos be dui nos han te ni do mu chas me nos re la cio‐ 
nes con los pue blos ex tran je ros que los ára bes de las ciu da des,
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lo cual da la pre pon de ran cia al con cep to de que las par ti cu la ri‐ 
da des ob ser va das en el len gua je de los be dui nos per te ne cían
real men te al de sus ante pa sa dos. Añá da se a ello que di cha ar ti‐ 
cu la ción es co mún a la to ta li dad de la ge ne ra ción ac tual, tan to
en las re gio nes de Orien te co mo en las de Oc ci den te, y que es el
ca rác ter pe cu liar con el que se dis tin gue el ára be au ténti co del
mes ti zo y de los ára bes do mi ci lia dos.

[Lo que pre ce de[6] da lu gar a creer, 1.º que ese «qaf», tal co‐ 
mo lo pro nun cia la ge ne ra ción pre sen te de los ára bes be dui nos,
es pro du ci do por la mis ma par te del ór gano vo cal que, en el
ori gen de la len gua, ser vía pa ra la ar ti cu la ción de es ta le tra; 2.º
que la par te del ór gano vo cal con sa gra da a la ar ti cu la ción del
«qaf» tie ne con si de ra ble ex ten sión; que co mien za en la por ción
más ele va da (es de cir, más re cu la da) del pa la dar, y ter mi na en la
que sir ve pa ra la ar ti cu la ción del «kaf»; 3.º que ar ti cu lar el
«qaf» de la par te más ele va da del pa la dar, es la pro nun cia ción
de los ára bes es ta ble ci dos en las ciu da des, y que el ar ti cu lar de
la par te del pa la dar li mí tro fe de la que pro du ce el «kaf», es la
pro nun cia ción ac tual de los be dui nos.

Con eso se en cuen tra re fu ta da la opi nión de cier tos des cen‐ 
dien tes del Pro fe ta, que sos tie nen que la ora ción es vi cio sa
cuan do, al re ci tar el pri mer su ra del Co rán, no se pro nun cie el
«qaf» a la ma ne ra de los be dui nos. Por lo de más, los doc to res
de las ciu da des no lo pro nun cian de esa ma ne ra, y se ría ex tra ño
su po ner que és tos hu bie ren des cui da do una co sa de tal im por‐ 
tan cia. Ade más la ver dad, a es te res pec to, es tá en lo que he mos
asen ta do; con to do, dis cu rrien do so bre el asun to, con ven ga mos
en que la ar ti cu la ción de los be dui nos me re ce la pre fe ren cia,
por que el em pleo de es ta ar ti cu la ción en tre to dos ellos du ran te
una lar ga se rie de ge ne ra cio nes mues tra que es la que es tu vo en
uso en la pri me ra ge ne ra ción de sus ante pa sa dos y la que ha bía
se gui do el Pro fe ta mis mo. Una co sa que vie ne en apo yo de lo
di cho, es que in ser tan el «qaf» en el «kaf»,[7] de bi do a la gran
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pro xi mi dad que hay (si guien do su sis te ma de pro nun cia ción)
en tre las par tes del ór gano que sir ve pa ra la ar ti cu la ción de am‐ 
bas le tras, pues si el «qaf» de bie ra ser ar ti cu la do del fon do del
pa la dar, co mo ha cen los ha bi tan tes de las ciu da des, la par te del
ór gano con sa gra da a la pro nun cia ción del «qaf» no se ría ve ci na
de la que sir ve pa ra ar ti cu lar el «kaf», y no ha bría lu gar a la in‐ 
ser ción. Los gra má ti cos ára bes han di cho que el «qaf», ar ti cu la‐ 
do de una ma ne ra que se apro xi ma a la ar ti cu la ción del «kaf»,
la cual, en la ge ne ra ción ac tual de los be dui nos, man tie ne el tér‐ 
mino me dio en tre am bos sig nos, es una le tra par ti cu lar; pe ro
eso ape nas es ad mi si ble. Es evi den te que se tra ta (sen ci lla men‐ 
te) del «qaf» ar ti cu la do por la ex tre mi dad del ór gano des ti na do
a es ta le tra, ór gano que tie ne una ex ten sión con si de ra ble, co mo
aca ba mos de de cir. Des aprue ban y tra tan de bár ba ra a es ta ar ti‐ 
cu la ción, co mo si no se les hu bie ra de mos tra do que era así co‐ 
mo pro nun cia ba la pri me ra ge ne ra ción. Mas lo que ha bía mos
di cho re la ti vo al mo do de que es ta ar ti cu la ción ha si do trans‐ 
mi ti da a los be dui nos, co mo por su ce sión, de edad en edad, y
con aquel ca rác ter de es pe cia li dad que sig ni fi ca pa ra ellos un
sig no dis tin ti vo, de mues tra que era la de la ge ne ra ción pri mi ti‐ 
va y la del Pro fe ta, co mo de ja mos asen ta do.[8] Al gu nas per so nas
han pre ten di do que la pro nun cia ción atri bui da al «qaf» por los
ára bes ci ta di nos es ex tra ña a es ta le tra, que la han adop ta do a
con se cuen cia de su mes co lan za con los ex tran je ros, y que no
per te ne ce al idio ma ára be, aun que es té en uso en tre ellos. Es
más na tu ral, sin em bar go, de cir, co mo he mos he cho no so tros,
que esas dos ar ti cu la cio nes co rres pon den a una so la y mis ma
le tra con su asien to en una par te del ór gano vo cal de cier ta ex‐ 
ten sión. En ten ded eso bien; y «Dios guía, de un mo do cla ro,
ha cia la ver dad»].
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CAPÍ TU LO XX XIX

LA LEN GUA DE LOS ÁRA BES DO MI CI LIA DOS Y
DE LOS RE SI DEN TES DE LAS CIU DA DES ES UNA
LEN GUA PAR TI CU LAR Y SUI GENERIS, DI FE REN‐ 

TE DE LA LEN GUA DE MÓ DAR

EL LEN GUA JE vul gar de la con ver sación, que se em plea en tre
los (ára bes) do mi ci lia dos y los re si den tes en las ciu da des, no es
ni el an ti guo len gua je de Mó dar ni el de la ge ne ra ción ac tual (de
los ára bes be dui nos). Es otro len gua je, es pe cial, que se ale ja de
és tos dos, y más del idio ma de Mó dar.

El he cho de ser un len gua je par ti cu lar y sui generis, es tá de‐ 
mos tra do evi den te men te por las di fe ren cias (que exis ten en tre
él y el idio ma de Mó dar, di fe ren cias) que los gra má ti cos con‐ 
cep túan co mo so le cis mos. Ade más, di cho len gua je va ría se gún
los usos lo ca les de las po bla cio nes don de se ha bla: así la len gua
de los orien ta les di fie re en cier tas co sas de la del Ma greb; igual‐ 
men te ocu rre con el idio ma de los pue blos de Es pa ña, res pec to
del de Orien te y del Ma greb. Ca da uno de es tos pue blos al can‐ 
za ex pre sar en su dia lec to to dos sus pro pó si tos, y enun ciar cla‐ 
ra men te las ideas que con ci be, pues es to es lo que se en tien de
por «len gua» e «idio ma». La au sen cia de la sin ta xis de si nen cial
no les ha ce nin gún per jui cio, co mo se ha vis to al ha blar de los
ára bes (be dui nos) de nues tro tiem po. En cuan to a lo que (he‐ 
mos di cho, que) es te len gua je se ale ja to da vía más del idio ma
pri mi ti vo que del de los ára bes ac tua les, la ra zón de ello es que
la de ge ne ra ción de una len gua se de be más bien a su mes co lan‐ 
za con otra len gua ex tran je ra: cuan to más con tac to ten ga una
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na ción con el ex tran je ro, más su len gua se ale ja del idio ma ori‐ 
gi nal. En efec to, la fa cul tad de ha blar una len gua se ob tie ne, co‐ 
mo he mos di cho, me dian te el apren di za je: pues aquí se tra ta de
una fa cul tad mix ta, que se com po ne de la pri me ra fa cul tad ad‐ 
qui ri da por el há bi to y per te ne cien te a los ára bes, reu ni da a una
se gun da fa cul tad del mis mo gé ne ro, per te ne cien te a una na ción
ex tran je ra. Por tan to, a me di da que el oí do se fa mi lia ri za con el
len gua je ex tran je ro y lo contre, por la edu ca ción y la prác ti ca,
se ale ja, en igual pro por ción, de la pri me ra fa cul tad.

Un ejem plo al res pec to nos ofre cen las ciu da des de Ifriki ya,
del Ma greb, de Es pa ña y del Orien te. En cuan to a Ifriki ya y el
Ma greb, los ára bes de allí se han mez cla do, en ma te ria de pue‐ 
blos ex tran je ros, con los be re be res, de bi do a que és tos for ma‐ 
ban la ma sa de la po bla ción; no ha bía, ca si, ni ciu dad ni po bla do
don de no hu bie ra be re be res: por eso el len gua je ex tran je ro pre‐ 
do mi na ba so bre la len gua de los ára bes, ori gi nán do se así un
nue v cr idio ma mix to, en el cual el len gua je ber be ris co ejer ce
ma yor in fluen cia, por la ra zón que aca ba mos de ci tar; en con‐ 
se cuen cia és te idio ma se ha apar ta do de ma sia do de la len gua
pri mi ti va. Co sa aná lo ga ha su ce di do, en los paí ses del Orien te;
los ára bes al so me ter a las na cio nes que ocu pa ban aque llas re‐ 
gio nes, sean per sas, sean tur cas, mez clá ron se con ellas; los len‐ 
gua jes de aque llas na cio nes (se in tro du je ron y) tu vie ron cur so
en tre ellos por me dio de la bra do res, cul ti va do res, cau ti vos em‐ 
plea dos co mo do més ti cos, par te ras, ni ñe ras, no dri zas y sir vien‐ 
tas. Por ello el idio ma de los ára bes se ha co rrom pi do, ya que la
pre té ri ta fa cul tad que ha bían ad qui ri do se ha al te ra do, y así un
nue vo len gua je vino a to mar el si tio del an ti guo.

Igual men te ha si do el ca so de los ára bes de Es pa ña, de bi do a
sus re la cio nes con los ex tran je ros na ti vos de Ga li cia y los fran‐ 
cos. To dos los (ára bes) ha bi tan tes de ciu da des de aque llas di ver‐ 
sas re gio nes tie nen, por tan to, idio mas pro pios, que di fie ren de
la len gua de Mó dar, así co mo di fie ren unos de otros. Se di ría
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que son len guas en te ra men te dis tin tas, por que el há bi to de ha‐ 
blar las se ha afir ma do só li da men te en tre esas di ver sas po bla‐ 
cio nes. Por lo de más, «Dios crea y de ter mi na lo que le pla ce».
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CAPÍ TU LO XL

CÓ MO PUE DE APREN DER SE LA LEN GUA DE MÓ‐ 
DAR

LA FA CUL TAD  de ha blar la len gua de Mó dar, en la cual fue re‐ 
ve la do el Co rán, ha des apa re ci do a la fe cha a con se cuen cia de
las al te ra cio nes que ha su fri do y al he cho de que el len gua je que
usan to dos los pue blos (ára bes de la ac tua li dad) dis ta mu cho de
ella. Es te len gua je es otra len gua for ma da, co mo he mos men‐ 
cio na do, por la mix tu ra de un idio ma ex tran je ro. Sin em bar go,
pues to que las len guas son de las fa cul ta des de ad qui si ción,
pue den ad qui rir se por el es tu dio, co mo to das las de más fa cul ta‐ 
des de la mis ma ín do le. Quien quie ra ob te ner es ta fa cul tad y
de see po se sio nar se de ella de be, pa ra apren der (la len gua de
Mó dar), pro ce der de la ma ne ra si guien te. Gra bar en su me mo‐ 
ria las an ti guas lo cu cio nes pro ve nien tes de los mo da ri tas y for‐ 
ma das en el es ti lo y los gi ros que les eran pro pios; co mo el Co‐ 
rán, por ejem plo, las Tra di cio nes, las ex pre sio nes de los pri me‐ 
ros mus li mes, las com po si cio nes en pro sa ri ma da y en ver so
que nos han de ja do los más exi mios en tre los ára bes, aña dien do
a ello las dic cio nes pe cu lia res de los «mo wa lla din»,[1] y to do
aque llo que tra ta de las di ver sas ma te rias de que se ha bían ocu‐ 
pa do; de suer te que a fuer za de ha ber im pri mi do en su me mo‐ 
ria una bue na pro vi sión de tro zos de pro sa y poesía com pues‐ 
tos en su len gua, se vuel ve co mo un in di vi duo na ci do y cria do
en tre ellos y que hu bie ra apren di do de los mis mos la ma ne ra de
ex pre sar sus pen sa mien tos. A con ti nua ción, de be ejer ci tar sus
ideas con for me a los tér mi nos de que ellos se ser vían, y coor di‐ 
nar del mis mo mo do los ele men tos de la ora ción, ha cien do (en
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ello) uso de los idio tis mos y for mas de fra ses ofre ci dos por los
tro zos que ha apren di do y re te ni do en la me mo ria, pues me‐ 
dian te esa la bor de la re ten ti va, jun ta men te con la prác ti ca, aca‐ 
ba ría por do mi nar la fa cul tad en cues tión; cu yo arrai go y vi gor
en él, se rían en pro por ción con di cha la bor y prác ti ca. Ade más
pa ra al can zar ese éxi to es ne ce sa rio que ten ga sa nas dis po si cio‐ 
nes na tu ra les que apre cie bien la mar cha del es píri tu ára be y las
for mas que és te pue blo ob ser va ba en la cons truc ción de las
ora cio nes, y que se pa em plear las de ma ne ra que co rres pon dan
per fec ta men te a lo que exi ge la va rie dad de las cir cuns tan cias
(que él qui sie ra ex pre sar). El sim ple «gus to» tes ti fi ca la exis ten‐ 
cia de es ta fa cul tad ad qui ri da, pues to que és te se pro du ce de
ella así co mo del in ge nio na tu ral men te sano, tal co mo lo ex‐ 
pon dre mos más ade lan te. Por con si guien te el acier to que se al‐ 
can za en una com po si ción, sea en pro sa sea en ver so se ría
siem pre en re la ción con lo que se ha re te ni do en la me mo ria y
la más o me nos ejer ci ta ción que se ha ya he cho pa ra po ner la en
obra, pues el que ha ya lo gra do es ta fa cul tad do mi na rá la len gua
de Mó dar, y po drá ser ár bi tro com pe ten te y buen crí ti co del
mé ri to de lo que es tá es cri to en es te idio ma. He ahí có mo de be
apren der se el len gua je de Mó dar. Y «Dios orien ta a quien le
pla ce».
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CAPÍ TU LO XLI

LA FA CUL TAD DE HA BLAR LA LEN GUA DE MÓ‐ 
DAR NO DE BE CON FUN DIR SE CON (EL CO NO CI‐ 
MIEN TO DE) LA GRA MÁ TI CA. PUE DE OB TE NER‐ 

SE SIN EL AU XI LIO DE ES TE AR TE

EL AR TE de la gra má ti ca no es otra co sa que el co no ci mien to
teó ri co de las re glas y las ana lo gías que se re fie ren a la fa cul tad
del bien ha blar. Es la cien cia de una cier ta mo da li dad, y no la
mo da li dad mis ma; no es del to do la fa cul tad ad qui ri da, sino un
ar te que se re fie re a ella, co mo la teo ría se re fie re a la prác ti ca.[1]

Es co mo si una per so na que co no ce los pro ce di mien tos del ofi‐ 
cio de sas tre, pe ro que no ha ad qui ri do por la prác ti ca la ap ti‐ 
tud de ejer cer lo, que rien do ex pli car al gu nos de esos pro ce di‐ 
mien tos, di je ra: «Co ser es, en pri mer lu gar en sar tar el hi lo en el
ojo de la agu ja, lue go pa sar la agu ja a tra vés de los dos bor des
de la te la que se han jun ta do uno al otro, y se la ha ce salir por el
otro la do de la te la, a cier ta dis tan cia;[2] en se gui da se vuel ve la
agu ja al la do por el cual se ha bía co men za do, y de nue vo se la
ha ce salir de lan te de la pri me ra pun ta da, te nien do cui da do de
ob ser var siem pre la mis ma dis tan cia en tre las pun ta das»; y que
di cha per so na con ti nua ra así su des crip ción has ta el fin del
pro ce di mien to, lue go des cri be en par ti cu lar las di ver sas es pe‐ 
cies de cos tu ra, y que, sin em bar go, si se le pi die ra ha cer al go de
eso con sus pro pias ma nos, no sa bría eje cu tar na da que val ga.
(Otro ejem plo). Su pon ga mos que vos de man da reis a un hom bre
que co no ce (la teo ría del) ar te de la car pin te ría có mo se cor ta
una pie za de ma de ra, él os res pon de rá sen ci lla men te: «Hay que
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co lo car la sie rra so bre la par te su pe rior del ma de ro, aga rrar un
ex tre mo de la sie rra mien tras otra per so na en fren te a vos su je‐ 
ta al otro ex tre mo, lue go ha cer ir y ve nir la sie rra en tre vo so‐ 
tros dos al ter na ti va men te; y, por el efec to de ese mo vi mien to,
las pun tas de la sie rra, he chas en for ma de dien tes agu dos, cor‐ 
ta rán lo que en cuen tren a su pa so yen do y vi nien do, has ta que
la sie rra al can ce la par te in fe rior del ma de ro»; en cam bio, si a
es te mis mo hom bre, se le in vi ta ra a efec tuar ese tra ba jo o al go
de él, no se ría ca paz de lo grar lo. Pues bien, igual men te es el ca‐ 
so del co no ci mien to teó ri co de las re glas de la sin ta xis ára be,
com pa ra das con la fa cul tad mis ma de que ha bla mos: por que,
co no cer las re glas de la sin ta xis ára be, es sa ber có mo hay que
ha cer, mas eso no es sa ber ha cer. Por ello en contra mos en tre
los gra má ti cos más há bi les, en tre los muy ver sa dos en la sin ta‐ 
xis ára be y que abar can teó ri ca men te to das las re glas res pec ti‐ 
vas, a mu chos in di vi duos a quie nes, si se les pi die ra es cri bir dos
lí neas a un co le ga su yo o a un ami go, o pa ra re cla mar contra al‐ 
gún ac to de injus ti cia, o, en fin, pa ra cual quier otro pro pó si to,
co me te rán nu me ro sas fal tas, in cu rri rán en mu chos so le cis mos,
y no sa brán com po ner las fra ses y ex pre sar lo que que rrían de‐ 
cir den tro de las nor mas de la len gua ára be. Por el con tra rio, se
ve en tre ellos a quie nes po seen es ta fa cul tad y com po nen per‐ 
fec ta men te en pro sa y ver so, em pe ro no sa ben em plear co rrec‐ 
ta men te las de si nen cias que dis tin guen el agen te del ver bo del
ob je to de la ac ción, ni el vo ca blo al no mi na ti vo del de ge ni ti vo;
en fin, pa re cen ig no rar com ple ta men te las re glas del ar te de la
sin ta xis ára be. Eso nos mues tra evi den te men te que la fa cul tad
de que ha bla mos es en te ra men te dis tin ta de la gra má ti ca y no
tie ne nin gún me nes ter de és te ar te.

Cier ta men te, a ve ces se en cuen tran, en tre los hom bres há bi‐ 
les en el ar te de la sin ta xis, per so nas co no ce do ras de la ver da‐ 
de ra ín do le de la fa cul tad en cues tión; mas ello es ra ro y un
sim ple efec to del azar. Lo más fre cuen te su ce de con los in di vi‐ 
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duos fa mi lia ri za dos con el Li bro de Si bawaih, de bi do a que és te
au tor no se li mi ta a ex po ner las re glas de la sin ta xis de si nen cial;
más bien su tra ta do es tá pleno de pro ver bios que te nían cur so
en tre los ára bes, y de ejem plos ex trac ta dos de sus poesías y sus
mo dos de ha blar; por eso di cho tra ta do com pren de una por‐ 
ción con si de ra ble de ma te rias úti les pa ra el lo gro de es ta fa cul‐ 
tad. De ahí que las per so nas que han es tu dia do asi dua men te ese
li bro y lo han abar ca do, con si guie ron po seer una par te im por‐ 
tan te de las lo cu cio nes usa das por los (an ti guos) ára bes; las cua‐ 
les fue ron in cor po ra das al acer vo de su re ten ti va, or de na das
ca da una en su si tio y en el com par ti mien to co rres pon dien te a
su ofi cio, de mo do que pu die ran dis po ner de ellas en el mo‐ 
men to pre ci so. Es to les hi zo ad ver tir el ca rác ter de la fa cul tad
ad qui ri da (el pro pio li bro) su mi nis tra al res pec to la en se ñan za
más ca bal, y es ins truc ti vo en el más al to gra do. Sin em bar go,
al gu nos de es tos ave za dos al uso del tra ta do de Si bawaih, no se
han per ca ta do de esa en jun dia y só lo han ob te ni do el co no ci‐ 
mien to de la len gua, co mo ar te, sin ha ber la ad qui ri do co mo fa‐ 
cul tad. En cuan to a los que uti li zan los es cri tos de los gra má ti‐ 
cos mo der nos, don de no se en cuen tra más que las re glas en ju‐ 
tas de la gra má ti ca, des nu das de to do ejem plo to ma do de las
poesías o lo cu cio nes de los (an ti guos) ára bes, es muy ra ro, por
esa ra zón, que re pa ren en lo que sig ni fi ca es ta fa cul tad, o se den
cuen ta de su im por tan cia. Pe ro con to do, los ve réis que creen
ha ber al can za do cier to gra do de pro gre so en el co no ci mien to
de la len gua ára be, aun que na die es tá más le jos que ellos de ese
pro gre so.

Los hom bres que cul ti van y en se ñan, en Es pa ña, el ar te de la
gra má ti ca ára be, son me nos dis tan tes de lo grar es ta fa cul tad
que los de otros paí ses, por que, en ese es tu dio, se ba san en las
pau tas to ma das de los ára bes (an ti guos) y sus pro ver bios, con‐ 
sa grán do se, en sus au las, a pe ne trar en aque llas fra ses y ex pre‐ 
sio nes. De tal for ma (en tre ellos), el prin ci pian te, a la vez que
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apren de las re glas del idio ma, ob tie ne au to má ti ca men te bue na
par te de la fa cul tad que nos ocu pa; su es píri tu al re ci bir la se le
que da im pre sa y se dis po ne a ad qui rir la to tal men te. Los de más
pue blos del Oc ci den te, tan to de Ifriki ya co mo (del Ma greb),
han ca ta lo ga do el ar te de la gra má ti ca en tre las cien cias (teó ri‐ 
cas), con si de rán do lo co mo un ob je to de pu ras dis cu sio nes es‐ 
pe cu la ti vas; no se han ocu pa do de dar se cuen ta de la com ple ja
fra seo lo gía de (aque llos) ára bes; se han con ten ta do con apli car a
al gún ejem plo cual quie ra las re glas de la sin ta xis de si nen cial, o
con de mos trar la pre fe ren cia de bi da a una ex pli ca ción so bre
otra, con for me a lo que exi ge el buen sen ti do, y no se gún el es‐ 
píri tu de la len gua ára be y el mo do de que se com po nen las fra‐ 
ses. Así el ar te de la gra má ti ca se ha re du ci do, en tre ellos, a una
co lec ción de re glas de du ci das de la ló gi ca y la dia léc ti ca, y no
per mi te ad qui rir ni los idio tis mos de la len gua ára be, ni la fa‐ 
cul tad res pec ti va. De ahí ha re sul ta do que los que, en és tos paí‐ 
ses y ciu da des, po seen de me mo ria las re glas de la teo ría, son
en te ra men te ex tra ños a la ap ti tud de bien ha blar el ára be: di ría‐ 
se que no pres tan in clu so la me nor aten ción al len gua je de los
(ante pa sa dos) ára bes. Ello es de bi do a la ne gli gen cia que han te‐ 
ni do acer ca del es tu dio de las nor mas to ma das de aquel len gua‐ 
je y las for mas de su fra seo lo gía, de dis tin guir los di ver sos es ti‐ 
los de ex pre sar las ideas y de ejer ci tar a los alum nos en es ta
par te de los es tu dios: (han de ja do de la do) lo que es to im pli ca
de más apro pia do pa ra fa ci li tar la ad qui si ción de la rei te ra da
fa cul tad. Re fe ren te a esas re glas teó ri cas, no son sino me dios
que sir ven pa ra sim pli fi car la en se ñan za, pe ro las han apli ca do
a un uso ajeno a su ver da de ra des ti na ción; han he cho de ellas
una cien cia de teo ría y han des cui da do su fru to.

Se in fie re, de lo que he mos asen ta do so bre el te ma, que la ad‐ 
qui si ción de la fa cul tad de ha blar co rrec ta men te la len gua ára be
re quie re el aco pio en la re ten ti va de un con si de ra ble nú me ro
de lo cu cio nes pro ve nien tes de los (an ti guos) ára bes. Es ne ce sa‐ 
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rio que el mo de lo so bre el cual es tas lo cu cio nes han si do con‐ 
fec cio na das sea gra ba do en la men te del alumno, a fin de que le
sir va co mo tal en la for ma ción de sus pro pias fra ses, y, de ese
mo do, se en con tra ría en la con di ción de un in di vi duo cria do
en tre aque llos ára bes y que ha apren di do, a tra vés del tra to con
ellos, sus ma ne ras de ha blar, ad qui rien do así la fa cul tad arrai‐ 
ga da de ex pre sar los pen sa mien tos si guien do las for mas que los
mis mos ob ser va ban al ex pre sar se. Y ¡Dios de ter mi na el des tino
de to das las co sas y es om nis cien te!
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CAPÍ TU LO XLII

SO BRE LA SIG NI FI CA CIÓN QUE LA VOZ «GUS TO»
SU PO NE EN EL LEN GUA JE DE LOS RE TÓ RI COS.

LA FA CUL TAD DE SIG NA DA CON ES TE TÉR MINO
NO SE HA LLA CA SI NUN CA EN LOS EX TRAN JE‐ 

ROS ARA BI ZA DOS

LA VOZ «gus to» es un tér mino bas tan te usual en tre las per so‐ 
nas que se ocu pan de las di ver sas ra mas de la re tó ri ca;[1] in di ca
que la fa cul tad de la elo cuen cia ya se ha ad qui ri do por el ór‐ 
gano lin gual. He mos he cho ob ser var que el vo ca blo «elo cuen‐ 
cia» sig ni fi ca la ca pa ci dad de es ta ble cer una con cor dan cia per‐ 
fec ta, des de to dos los pun tos de vis ta, en tre la pa la bra y el pen‐ 
sa mien to, aten dien do a cier tas par ti cu la ri da des, pro pias de la
com po si ción de las fra ses y que pro du cen ese efec to. El que de‐ 
sea ha blar el ára be y ex pre sar se con ni ti dez de be adop tar el
plan que pu die ra con du cir le a ello; ha de apren der de me mo ria
los gi ros em plea dos por los ára bes, las ex pre sio nes de que ha‐ 
cen uso en sus ora cio nes, y pro cu rar en cuan to po si ble dis po‐ 
ner sus fra ses de la mis ma ma ne ra que ellos. Si re ú ne a ese ti po
de la bor el há bi to de con ver sar con los ára bes, lo gra rá la fa cul‐ 
tad de dar a sus lo cu cio nes ese ca rác ter que les es pe cu liar, y la
com po si ción de las fra ses se le ha rá tan fá cil, que ca si ja más se
apar ta rá de las nor mas ob ser va das por es te pue blo en la in ter‐ 
pre ta ción de sus ideas. Por con si guien te, si oye ra una fra se no
con for me a di chas nor mas, cho ca ría a su oí do y la re cha za ría al
ins tan te, ya con la mí ni ma re fle xión, ya sin nin gu na de su par te,
pro ce dien do así por la sim ple vir tud de esa fa cul tad ad qui ri da.
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En efec to, las fa cul ta des de ad qui si ción, al to mar cier to arrai go,
pa re cen ser una na tu ra le za pri mi ti va, inhe ren te al su je to en
quien se ha llan. Por eso mu cha gen te dis traí da, ca ren te de la
me nor idea acer ca del ver da de ro ca rác ter de es tas fa cul ta des, se
ima gi na que la co rrec ción con que los (an ti guos) ára bes se ex‐ 
pre sa ban en su len gua, tan to en lo que se re fie re a las de si nen‐ 
cias gra ma ti ca les co mo a la enun cia ción del pen sa mien to, era
una co sa pu ra men te na tu ral. «Los ára bes, di cen, ha bla ban por
un ins tin to con na tu ral». Na da más erró neo: se tra ta sim ple‐ 
men te de una fa cul tad que el ór gano lin gual ha ad qui ri do y le
per mi te coor di nar la alo cu ción (de la me jor ma ne ra); fa cul tad
que era tan afian za da y arrai ga da en ellos, que da ba la im pre‐ 
sión, a pri me ra vis ta, de ser un don de la na tu ra le za in gé ni to.
En rea li dad, ella no pue de ad qui rir se sino me dian te la fa mi lia‐ 
ri za ción con las alo cu cio nes de los ára bes; es pre ci so que el oí‐ 
do sea per cu ti do a me nu do por la re pe ti ción de las mis mas co‐ 
sas y que se aña da a ello la ob ser va ción de lo que la fra seo lo gía
com pren de de (pro pio y) es pe cial. Di cha fa cul tad no se ad quie‐ 
re por el co no ci mien to de las re glas teó ri cas que los gra má ti cos
y los re tó ri cos han in ven ta do; es tas re glas en se ñan la teo ría de
la len gua ára be, mas no pro por cio nan a quie nes las po seen la
fa cul tad efec ti va (y prác ti ca). És ta una vez bien es ta ble ci da, es
de cir, una vez que el ór gano lin gual ha ya ad qui ri do la fa cul tad
de ex pre sar las ideas de un mo do co rrec to y pre ci so, la pro pia
fa cul tad con du ci ría a quien la po see a las di ver sas ma ne ras de
or de nar las fra ses, y a los mo dos de cons truc ción no so la men te
bue nos, sino con for mes a los que ob ser va ban los ára bes en el
uso de su idio ma y en la or de na ción de sus alo cu cio nes.

In clu si ve si el hom bre que po see es ta fa cul tad qui sie ra apar‐ 
tar se de la ma ne ra de com po ner las fra ses y los gi ros pe cu lia res
de la len gua ára be, no lo lo gra ría; su pro pio ór gano lin gual no
se pres ta ría a ello, por que le se ría co sa in só li ta, y aje na a lo que
le guía esa fa cul tad que se ha en rai za do en él. Si, al ha blar con
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es te hom bre, se em plea ran otros gi ros y for mas que aque llos de
que los ára bes se ser vían, y que se ale ja ran de su ma ne ra ne ta y
pre ci sa de enun ciar sus pen sa mien tos, re pu dia ría esas in no va‐ 
cio nes y las re cha za ría, por que ad ver ti ría que eso no co rres‐ 
pon de al es ti lo idio má ti co de los ára bes, pue blo cu ya len gua ha
es tu dia do con tan ta asi dui dad. No sa bría qui zá dar la ra zón de
ello, co mo lo po drían ha cer los de di ca dos a las re glas de la gra‐ 
má ti ca y la re tó ri ca; pa ra és tos es asun to de de duc ción sis te má‐ 
ti ca, fun da da en las re glas que han si do es ta ble ci das por el exa‐ 
men su ce si vo de una mul ti tud de ejem plos; en tan to, pa ra el
hom bre de quien ha bla mos, es una cues tión de he cho que pro‐ 
vie ne de un ejer ci cio asi duo en el len gua je de los ára bes, ejer ci‐ 
cio por cu yo efec to se con vier te en uno de ellos. Un ejem plo
acer ca del par ti cu lar. Su pon ga mos que un ni ño ára be na ci do y
cria do en tre las gen tes de su na ción apren de na tu ral men te su
len gua y se for ma con la ob ser va ción de to do lo que cons ti tu ye
la sin ta xis de si nen cial y el ar te del bien ha blar, lo gran do así do‐ 
mi nar per fec ta men te el ára be; mas, en tal ca so, no me dia pa ra
na da el co no ci mien to teó ri co de las re glas; ello se de be úni ca‐ 
men te a que, en la cria tu ra, la len gua y los ór ga nos vo ca les han
con traí do el há bi to de esa fa cul tad. Pues bien, el que ven drá
des pués de la ge ne ra ción (de la que di cho ni ño ha cía par te) ob‐ 
ten drá el mis mo re sul ta do, re te nien do en su me mo ria las pa la‐ 
bras, poesías y dis cur sos ora to rios de sus pre de ce so res, y per‐ 
sis tien do en ese ejer ci cio has ta al can zar la fa cul tad res pec ti va y
vol ver se co mo un in di vi duo na ci do en me dio de aqué llos ára‐ 
bes y cria do en tre sus tri bus: pues en se me jan te pro ce so las re‐ 
glas son en te ra men te aje nas. Cuan do es ta fa cul tad se ha lla bien
afian za da en una per so na, se le de sig na, me ta fó ri ca men te, con
el nom bre de «gus to»; tér mino téc ni co adop ta do por los re tó ri‐ 
cos. La voz «gus to», en su acep ción pri mi ti va, se apli ca a la per‐ 
cep ción de los sa bo res; pe ro, en vis ta de que la fa cul tad que nos
ocu pa tie ne por ob je to enun ciar las ideas por me dio de la pa la‐ 
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bra y tie ne por asien to la len gua, ór gano que es a la vez el
asien to del sen ti do por el cual se per ci ben los sa bo res, se le
apli có, por me tá fo ra, el nom bre de «gus to». Po de mos asi mis mo
de cir que la fa cul tad (así de sig na da) per te ne ce de he cho a la
len gua, tal co mo per te ne ce a és ta mis ma la per cep ción de los
sa bo res. Al com pren der es to bien, nos per ca ta mos de que los
ex tran je ros que se han in gre sa do en el idio ma de los ára bes, y
que se en cuen tran obli ga dos a ha blar lo a fin de en trar en re la‐ 
ción con el pue blo que se sir ve de él, nos per ca ta mos, de ci mos,
de que di chos ex tran je ros, ta les co mo los per sas, grie gos y tur‐ 
cos, en Orien te, y los be re be res de Oc ci den te, no po drían apro‐ 
piar se de ese gus to, de bi do a la ra quí ti ca por ción que lo gran de
la fa cul tad cu ya ín do le he mos ex pues to. La cau sa de ello es que
es tas gen tes, des pués de cier ta edad y que su len gua ya ha bía
con traí do el há bi to de ha blar otro idio ma, o sea, el de su pro pio
país, se es fuer zan por apren der las ex pre sio nes, tan to sim ples
co mo com pues tas, de las que los ha bi tan tes de las ciu da des
usan en tre ellos en sus con ver sacio nes, y eso, por que la ne ce si‐ 
dad les obli ga a ello.

La fa cul tad en cues tión ya no exis te pa ra los ha bi tan tes de las
ciu da des (ára bes); mu cho se han ale ja do de ella, co mo he mos
acla ra do. Cier ta men te, en lo que se re fie re (al len gua je) po seen
otra fa cul tad, pe ro no es la ge ne ral men te bus ca da y que con sis‐ 
te en bien ha blar la len gua (ára be), pues aquel que co no ce úni‐ 
ca men te por las teo rías sis te má ti cas con sig na das en los li bros
las re glas que ri gen és ta fa cul tad, se ha lla bien dis tan te de po‐ 
seer de ella la mí ni ma par te; ha brá apren di do so la men te las
con sa bi das re glas; por que, co mo ya he mos apun ta do, es ta fa‐ 
cul tad só lo se ad quie re me dian te la ejer ci ta ción, el há bi to y la
rei te ra ción fre cuen te de las lo cu cio nes em plea das por los ára‐ 
bes. Si os asal ta ra la idea opues ta de que ha béis oí do de cir, que
Si bawaih, Al-Fa risí, Za ma js ha rí y otros pa la di nes de la dic ción
por el es ti lo, eran ex tran je ros, y que sin em bar go, ha bían al can‐ 
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za do es ta fa cul tad, pues sa bed que aqué llos hom bres, de quie‐ 
nes vos oís tan to ha blar, só lo eran ex tran je ros de ori gen, pe ro
se ha bían cria do y for ma do en tre los ára bes que po seían es ta
fa cul tad, y en tre las gen tes que la ha bían ad qui ri do por (el tra to
con) aque llos mis mos ára bes. Por lo tan to, con vir tié ron se en
ma es tros de la len gua ára be, en el más ele va do gra do de la per‐ 
fec ción. Po dría de cir se que, des de la pri me ra épo ca de su vi da,
eran co mo pe que ños ni ños de los ára bes, na ci dos y cria dos en‐ 
tre sus gen tes, de suer te que han cap ta do el fon do y la es en cia
de la len gua, al can zan do la mis ma po si ción que ocu pa ban
aque llos ára bes con res pec to a su len gua ma ter na; de don de se
in fie re, que, aun que fue ran ex tran je ros por su ori gen, no lo
eran en lo que se re fie re a la len gua y la pa la bra, por que en la
épo ca en que flo re cie ron la re li gión es ta ba en su apo geo y la
len gua en su ju ven tud, al pro pio tiem po la fa cul tad con ser va ba
su ple ni tud, aun en tre los ára bes ci ta cli nos. Ade más, esos per‐ 
so na jes se apli ca ron asi dua men te a es tu diar la ma ne ra de ha‐ 
blar de los ára bes y a ha cer el ejer ci cio ha bi tual en la mis ma, lo‐ 
gran do así su ca bal do mi nio. En cam bio hoy ocu rri ría to do lo
con tra rio con el in di vi duo ex tran je ro que de sea ra te ner re la‐ 
cio nes so cia les con los ha bi tan tes de las ciu da des de ha bla ára‐ 
be: des de lue go, ad ver ti ría que la fa cul tad de bien ha blar el ára‐ 
be, la que que rría lo grar, ha de ja do de exis tir en tre esas gen tes;
en con tra rá en vi gor en sus ám bi tos otra fa cul tad pe cu liar de
ellos y di fe ren te de aqué lla de la len gua ára be. Aun cuan do ad‐ 
mi tié ra mos que tal ex tran je ro se con sa gra ría a es tu diar las alo‐ 
cu cio nes de los ára bes y sus poesías, le yén do las y re te nién do las
en la me mo ria, con la in ten ción de ad qui rir esa fa cul tad, na da
ca si ob ten drá, por que, co mo he mos di cho, cuan do el ór gano
des ti na do a ser el asien to de es ta fa cul tad ha es ta do ocu pa do
con an te la ción por otra, no po dría ca si ja más ad qui rir esa nue‐ 
va fa cul tad sino de una ma ne ra im per fec ta y de fi cien te. Si ad‐ 
mi ti mos que un in di vi duo, ex tran je ro de ori gen, pe ro in có lu me
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en te ra men te del in flu jo idio má ti co de sus pro ge ni to res, in ten‐ 
ta ra ad qui rir me dian te el es tu dio es ta fa cul tad, apren dién do la y
le yén do la, es po si ble que la al can ce; mas eso se rá un ca so ex‐ 
cep cio nal, por las ra zo nes ya ex pues tas. Mu chos de aque llos
hom bres que han es tu dia do en teo ría las re glas de la re tó ri ca,
pre ten den que por ello han con se gui do lo grar ese «gus to» del
que ha bla mos; pe ro eso es un error, o bien una so fis ti ca ción. Si
aca so han ad qui ri do una fa cul tad, se ría úni ca men te aque lla que
se li mi ta a di chas re glas de un re tó ri co de teo ría, mas de nin gún
mo do la fa cul tad de bien ex pre sar se. En to do ca so, «Dios guía a
quien le pla ce ha cia la rec ta sen da».
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CAPÍ TU LO XLI II

LOS HA BI TAN TES DE LAS CIU DA DES, EN GE NE‐ 
RAL, NO PUE DEN AD QUI RIR SINO DE FI CIEN TE‐ 
MEN TE ES TA FA CUL TAD (DE BIEN HA BLAR) INS‐ 

TA LA DA EN EL ÓR GANO LIN GUAL, Y QUE ES
FRU TO DEL ES TU DIO. CUAN TO MÁS SE ALE JA SU

HA BLA DE LA LEN GUA ÁRA BE (PU RA), TAN TO
MÁS DI FÍ CIL LES ES AL CAN ZAR ES TA FA CUL TAD

EL ES TU DIAN TE (na ci do y cria do en una ciu dad y que quie re
apren der la len gua de Mó dar) ya ha ad qui ri do otra fa cul tad
con tra ria a la que se pro po ne lo grar, y ello es de bi do a que ha
si do for ma do an te rior men te en el len gua je de ára bes do mi ci lia‐ 
dos, lo cual le hi zo contraer el há bi to de un ha bla ex tra ño al
ver da de ro ára be. Por eso su ór gano lin gual, en lu gar de ob te ner
la fa cul tad del len gua je pri mi ti vo, al que te nía de re cho por su
ori gen, ha con traí do otra, la de ha blar el idio ma que tie ne cur so
hoy día en tre los ára bes do mi ci lia dos. Por tan to ve mos que los
pre cep to res se es fuer zan por ga nar la de lan te ra y en se ñar tem‐ 
pra na men te a la ni ñez (la len gua de Mó dar). Los gra má ti cos se
ima gi nan que es su ar te el que evi ta asi (el no ci vo há bi to de usar
un idio ma co rrom pi do), pe ro no es ver dad: ese efec to es de bi do
úni ca men te al cui da do que se ha to ma do fi nal men te de ha cer
contraer a la ni ñez la fa cul tad (de la len gua de Mó dar), acos‐ 
tum brán do los a prac ti car y re pe tir las lo cu cio nes que em plea‐ 
ban (aque llos) ára bes. Cier ta men te que (de to das las ar tes, el de)
la gra má ti ca tie ne ma yor re la ción con es ta prác ti ca ha bi tual
(del buen len gua je); em pe ro los dia lec tos ha bla dos por los (ára‐ 
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bes) do mi ci lia dos tie nen un ca rác ter ex tra ño tan mar ca do y se
apar tan tan to de la len gua de Mó dar, que los que los ha blan se
en cuen tran muy po co ca pa ces de apren der és ta len gua y ad qui‐ 
rir su res pec ti va fa cul tad, da da la pro fun da di fe ren cia que exis‐ 
te en tre el len gua je de los (an ti guos) ára bes y los dia lec tos mo‐ 
der nos. Un ejem plo de ello, lo que acon te ce en tre los ha bi tan tes
de di ver sas co mar cas: los de Ifriki ya y Ma greb, ha blan un dia‐ 
lec to cu yo ca rác ter ex tra ño es muy pro nun cia do y se ale ja mu‐ 
cho del len gua je pri mi ti vo; son com ple ta men te inep tos pa ra
ad qui rir por el es tu dio la fa cul tad de usar és te len gua je. Ibn-er-
Ra qiq cuen ta que un em plea do-re dac tor de Kai ruan es cri bió a
un ami go su yo en és tos tér mi nos: «Her ma no mío “de seo no es‐ 
tar me pri va do de tu au sen cia” Abu Saíd me ha in for ma do de
unas pa la bras, que tú ha bías men cio na do que tú es ta rás con
quie nes ven drás. He mos es ta do im pe di dos hoy y no ha si do
dis pues to pa ra nues tra sali da. En cuan to a la gen te de la mo ra‐ 
da, los pe rros son de la co sa de la ruin dad, y han men ti do: eso
es fal so; no hay una so la le tra de eso (de ver dad). Mi car ta va a ti
y yo te ex tra ño a ti oja lá». De és ta mues tra vos juz ga réis has ta
don de iba, pa ra ellos, la fa cul tad de ser vir se del len gua je de
Mó dar; y ya he mos in di ca do in sis ten te men te, la cau sa de ello.
Igual men te era el es ta do de sus poesías: dis ta ba de ma sia do de
(la per fec ción que per te ne cía a) esa fa cul tad y que da ba muy
aba jo de la ca te go ría (de los an ti guos poe mas ára bes); y así per‐ 
ma ne ce aún al pre sen te. Los poe tas más dis tin gui dos de Ifriki ya
ha bían ve ni do de otros paí ses a es ta ble cer se allí; só lo se ex cep‐ 
túan Ibn Ras hiq[1] e Ibn Sha raf.[2] Por lo mis mo la cla se (de los
poe tas de di chas co mar cas) pro pen de has ta la fe cha a la de fi‐ 
cien cia, des de el pun to de vis ta de la bue na ex pre sión de las
ideas.

Los ha bi tan tes de Es pa ña han si do más ap tos pa ra la ad qui si‐ 
ción de esa fa cul tad, de bi do a su es me ra da de di ca ción al vie jo
len gua je de cu ya li te ra tu ra ha bían lo gra do col mar sus al for jas.
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Tu vie ron en tre ellos a Ibn Ha yan[3] el his to ria dor, quien, des de
el pun to de vis ta de es ta fa cul tad, ocu pa el pri mer ran go y mar‐ 
cha, co mo por ta es tan dar te, a la ca be za de sus es cri to res; flo re‐ 
cie ron en su seno igual men te Ibn Abd Ra bbih,[4] Al-Qas ta lí[5] y
otros, que ha bían si do agre ga dos co mo poe tas a la cor te de los
re yes de Tai fas (cu yo po der ha bía se es ta ble ci do so bre las rui nas
del im pe rio ome ya da). Aque llo tu vo lu gar en la épo ca en que el
es tu dio de la len gua y la li te ra tu ra con ser va ba to da vía un con si‐ 
de ra ble ves ti gio del pa sa do gran au ge. Tal es ta do de co sas ha bía
du ra do en Es pa ña va rias cen tu rias, has ta el día de la di so lu ción
(del im pe rio) y de la emi gra ción,[6] cuan do los cris tia nos hu bie‐ 
ron ex ten di do sus con quis tas en di cho país. Des de aqué lla épo‐ 
ca, ya no hu bo oca sión pa ra en tre gar se al es tu dio de la len gua;
la ci vi li za ción (mu sul ma na) ha re tro ce di do, y el ar te (de bien
ha blar) su frió la con si guien te ex te nua ción, tal co mo su ce de a
to das las ar tes (en se me jan tes ca sos). La fa cul tad (de la len gua
de Mó dar) se ha men gua do de tal mo do en tre ellos que ha caí do
en un ver da de ro abis mo En tre los úl ti mos (bue nos es cri to res)
que flo re cie ran en Es pa ña, se cuen tan Salih Ibn Sha rif[7] y Ma‐ 
lik Ibn Mo ra hhil,[8] alumno és te de la es cue la fun da da en Ceu ta
por los se vi lla nos (que se ha bían es ta ble ci do en es ta ciu dad), y
uno de los es cri ba nos de la di n as tía de Be ni-el-Ah mar, re cién
cons ti tui da a la sa zón. De esa suer te, Es pa ña ha bía arro ja do,
con la emi gra ción, so bre la cos ta (del Áfri ca) lo más va lio so que
te nía en ma te ria de hom bres po see do res de es ta fa cul tad. De
Se vi lla pa sa ron a Ceu ta, y de las pro vin cias orien ta les de Es pa‐ 
ña a Ifriki ya. Pe ro aque llos hom bres (dis tin gui dos) no tar da ron
en des apa re cer; la tra di ción de su en se ñan za, en lo que se re fie‐ 
re al ar te (del be llo len gua je) fue in te rrum pi da, por que los ha bi‐ 
tan tes del li to ral afri cano es ca sa men te se pres ta ban a es te gé ne‐ 
ro de es tu dio. En contra ban la ad qui si ción de es te ar te de ma sia‐ 
do di fí cil, de bi do a los tor ci dos há bi tos que sus ór ga nos lin gua‐ 
les ha bían con traí do y al arrai go en és tos del ca rác ter ex tra ño
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del idio ma ber be ris co; pues es te idio ma es an ta gó ni co a lo que
ve ni mos sos te nien do (es de cir, a la len gua de Mó dar). Por con‐ 
si guien te, la fa cul tad en cues tión re tor nó lue go en Es pa ña a su
es ta do an te rior: se vie ron flo re cer en ese país Ibn Bis h rin,[9] Ibn
Dja bir,[10] Ibn-el-Djiab[11] y otros (li te ra tos) de la mis ma ge ne ra‐ 
ción; lue go Ibra him-es-Sahi lí At-To raihí[12] y su plé ya de. Des‐ 
pués de és tos apa re ció Ibn-el-Ja tib, mis mo que, des gra cia da‐ 
men te, ha pe re ci do en nues tros días, víc ti ma de las ca lum nias
de sus ene mi gos.[13] Es te per so na je po seía la fa cul tad de ma ne‐ 
jar la len gua (de Mó dar) a un pun to im po si ble de al can zar, pro‐ 
si guien do sus dis cí pu los, des pués de él, so bre sus hue llas. En
su ma, es ta fa cul tad es bas tan te co mún en Es pa ña, cu ya en se‐ 
ñan za muy fá cil (a los pro fe so res), por que allí se ocu pan se ria‐ 
men te de las cien cias que se re la cio nan con (la an ti gua) len gua
(ára be) y con ce den im por tan cia a la li te ra tu ra y la con ser va ción
de las bue nas tra di cio nes es co la res. Añá da se a esas ra zo nes el
he cho que los hom bres de idio ma ex tra ño al ára be y que po‐ 
seen mal la fa cul tad (de em plear la len gua de Mó dar) no es tán
en Es pa ña sino tran si to ria men te, y su exó ti co idio ma no ha ser‐ 
vi do de ba se al len gua je de ese país. En el Áfri ca Sep ten trio nal
(la co sa es muy dis tin ta): los be re be res for man la ma sa de la po‐ 
bla ción, y su len gua es ha bla da en la to ta li dad de la re gión, ex‐ 
cep to las gran des ciu da des.[14] Por eso la len gua ára be se en‐ 
cuen tra su mer gi da ba jo las olea das de ese idio ma ber be ris co, de
esa je ri gon za ha bla da por los be re be res. Por con si guien te es
muy di fí cil pa ra los na ti vos de di cha re gión ad qui rir me dian te
la en se ñan za la fa cul tad (de ha blar el ára be con ni ti dez), y, en
ello, di fie ren com ple ta men te de los ha bi tan tes de Es pa ña.

En Orien te, du ran te la épo ca de los Ome ya y los Abba si da, se
ha bía efec tua do el ejer ci cio de es ta fa cul tad tan ca bal men te co‐ 
mo en tre los (mu sul ma nes) es pa ño les, por que en aquel en ton‐ 
ces se te nía po cas re la cio nes con pue blos ex tran je ros; pre va le‐ 
cía asi mis mo la prác ti ca de bien ex pre sar se en ára be pu ro. Ha‐ 
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bía en aque llos ám bi tos nu me ro sos poe tas es cla re ci dos y es cri‐ 
to res de gran ta len to, de bi do a que los ára bes y su pro ge nie
cons ti tuían allí la ma yo ría de la po bla ción. Ved los co pio sos pa‐ 
sa jes, en pro sa y en ver so, que en cie rra Kitab-el-Agani,[15] el li‐ 
bro de los ára bes que con tie ne su ar chi vo: com pren de su len‐ 
gua, su his to ria, los re la tos de sus gran des jor na das y com ba tes,
la his to ria de su re li gión na cio nal y de su Pro fe ta, la de sus ca li‐ 
fas y sus re yes, sus poesías, sus can tos, y to do lo que a ellos ata‐ 
ñe. Nin gu na otra obra ofre ce una nó mi na tan com ple ta de los
ára bes.

Di cha fa cul tad con ser vó se en Orien te mien tras sub sis tie ron
esas dos di n as tías y qui zá in clu so con ma yor arrai go y per fec‐ 
ción que en los tiem pos preis lá mi cos, co mo lo mos tra re mos
más ade lan te. Em pe ro, fi nal men te, la po ten cia de los ára bes fue
re du ci da a la na da, per dió se el uso de su idio ma; al te ró se su
len gua je; de rrum bó se su im pe rio y la au to ri dad pa só a los ex‐ 
tran je ros. És tos con vir tié ron se en amos de la si tua ción, y to do
fue so me ti do a su po tes tad. Aque llo tu vo lu gar ba jo las di n as‐ 
tías de los Dai la mi tas y los Se l yú ci das: esos ex tran je ros mez clá‐ 
ron se con los ha bi tan tes de las ciu da des y pre do mi na ron, por
su gran nú me ro, so bre la po bla ción: el país fue in va di do por sus
lo cu cio nes, y el ca rác ter ex tra ño de sus idio mas to mó tal ven ta‐ 
ja en tre los ci ta di nos y los ára bes do mi ci lia dos, que és tos se ale‐ 
ja ron de su len gua y del há bi to de ha blar la. De suer te que, los
que de ellos que rían apren der la no po dían lo grar lo sino de fi‐ 
cien te men te. Tal es el es ta do en que en contra mos hoy su len‐ 
gua je, tan to en pro sa co mo en ver so, si bien que mu cho se sir‐ 
ven de ello. «Dios crea y es co ge lo que le pla ce».
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CAPÍ TU LO XLIV

EL DIS CUR SO PUE DE PRE SEN TAR SE BA JO DOS
FOR MAS: LA DE LA POESÍA Y LA DE LA PRO SA

LA LEN GUA de los ára bes y sus dis cur sos pue den to mar dos
for mas: la pri me ra es la de la poesía re gla da, es de cir, so me ti da
a las su je cio nes de la pro so dia y de la ri ma, o, en otros tér mi‐ 
nos, aque lla cu ya me di da es in va ria ble así co mo la ri ma.[1] La
se gun da for ma es la de la pro sa, es de cir, del dis cur so que no
es tá so me ti do a las re glas de la pro so dia. Ca da una de es tas for‐ 
mas com pren de va rias es pe cies y pue de pro du cir se ba jo di ver‐ 
sos as pec tos. La poesía in clu ye el elo gio, la sáti ra y la ele gía. La
pro sa pue de ser ca den cio sa («mo sadd já»), es de cir, ofre ce una
se rie de fra ses se pa ra das, de las cua les to das (las pa la bras o
bien) las pa la bras (fi na les) ter mi nan, de dos en dos, con la mis‐ 
ma ri ma; es to es lo que se lla ma «sad já»; o bien pue de ser li bre
(«mor sal»), y, en es te ca so, el dis cur so mar cha des em ba ra za do
de to da tra ba, sin ser sec cio na do en fra ses ni so me ti do a su je‐ 
ción al gu na, ni si quie ra a la de la ri ma. La pro sa se em plea en la
cáte dra, en las ro ga ti vas y en las aren gas di ri gi das a una asam‐ 
blea pa ra ins pi rar ya sea el áni mo, ya el te mor.

El (tex to del) Co rán de he cho es tá en pro sa, mas es ta pro sa
no se in clu ye ni en una ni en la otra de esas dos ca te go rías; no
pue de de cir se que es tá en pro sa li bre ni en pro sa ri ma da. Con‐ 
sis te en ver sícu los se pa ra dos, que ter mi nan en pun tos de sus‐ 
pen sión, y es por me dio del (sen ti mien to que se lla ma el) gus to
que se re co no ce en don de la fra se se aca ba. El dis cur so vuel ve a
co men zar en el ver sícu lo si guien te, el cual sir ve de rei te ra ti vo
al pre ce den te, y eso, sin que (el em pleo de) de una le tra (fi nal)
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que sir vie ra pa ra mar car la aso nan cia o la ri ma sea ab so lu ta‐ 
men te ne ce sa rio. Ello ha ce en ten der la sig ni fi ca ción de és tas
pa la bras: «Dios re ve ló el más be llo men sa je: un li bro ho mo gé‐ 
neo, “en es ti lo y elo cuen cia, cu yas ale yas” son rei te ra ti vas. Por
él se eri zan las pie les de quie nes te men a su Se ñor». (Co rán, su‐ 
ra XX XIX, vers. 23). Dios ha di cho tam bién: «He mos es cla re ci do
las ale yas pa ra los sen satos».

Se da a las (sí la bas) que ter mi nan los ver sícu los (del Co rán) el
nom bre de «faua sil» («se pa ran tes»), por que no son ri mas,
pues to que el em pleo de lo que cons ti tu ye la ri ma, sea mo no‐ 
gra ma, sea po li gra ma, no es tá ob ser va do.[2] El tér mino «me tha‐ 
ni» (rei te ra ti vo) se usa, de una ma ne ra ge ne ral, pa ra de sig nar
to dos los ver sícu los del Co rán, y ello es de bi do a la ra zón que
aca ba mos de se ña lar. Mas el uso ha pre va le ci do en asig nar le un
sen ti do más res trin gi do y ser vir se de él pa ra de sig nar es pe cial‐ 
men te «la ma triz del Co rán» (el pri mer su ra); o sea, así co mo se
em plea el tér mino «nad jm» (cons te la ción) pa ra de sig nar las
«Plé ya des». Por lo mis mo (los sie te ver sícu los del pri mer su ra)
han si do lla ma dos «los sie te rei te ra ti vos». Com pa rad es tas ob‐ 
ser va cio nes con lo que los exé ge tas han di cho res pec to al mo ti‐ 
vo que hi zo em plear ese tér mino pa ra de sig nar los sie te ver‐ 
sícu los de re fe ren cia, y vues tra ra zón os mos tra rá que la ex pli‐ 
ca ción da da por no so tros aven ta ja a las de más.

Pa ra las per so nas que se ocu pan de esas dos for mas que el
dis cur so pue de to mar, ca da una de am bas tie ne un ca rác ter que
le es pe cu liar y no se en cuen tra en la otra, por que no le con vie‐ 
ne. De tal mo do el es ti lo eró ti co es pro pio de la poesía, y el en‐ 
co mio (a Dios) y la in vo ca ción se ajus tan úni ca men te a los dis‐ 
cur sos (en pro sa) que se pro nun cian des de el púl pi to y en pro‐ 
cla mas. Los es cri to res de los úl ti mos si glos han adop ta do, sin
em bar go, en la pro sa, el pro ce di mien to y los mo vi mien tos que
per te ne cen es pe cial men te a la poesía; em plea ron fre cuen te‐ 
men te la ali te ra ción, apli cá ron se a ri mar las fra ses con jun ta‐ 
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men te, y, an tes de en trar en ma te ria, se com pla cían en des cri bir
la be lle za de la bien ama da. Si se exa mi na con aten ción es ta es‐ 
pe cie de pro sa, se ad ver ti ría que de he cho for ma una ra ma de la
poesía, de la cual no se dis tin gue sino por la au sen cia de la me‐ 
di da. Los es cri to res-re dac to res han per sis ti do en cul ti var es te
gé ne ro de com po si ción y usar lo en los do cu men tos di ma na dos
del so be rano; lo han con ser va do, por que lo con si de ran co mo lo
me jor; mez clá ron le los gi ros pro pios de la poesía y aban do na‐ 
ron la pro sa li bre al gra do de ol vi dar la. Es to es una rea li dad so‐ 
bre to do en lo que se re fie re a los es cri to res de Orien te. Por lo
tan to, los do cu men tos ofi cia les re dac ta dos por esas gen tes irre‐ 
fle xi vas se ex pi den to dos, en la ac tua li dad, con esos gi ros que
he mos men cio na do. Pe ro, pa ra la jus ta ex pre sión de las ideas,
ese sis te ma de nin gún mo do es acer ta do, pues to que (en el dis‐ 
cur so en pro sa) hay que cui dar pa ra ha cer acor dar la pa la bra
con el pen sa mien to, y sa tis fa cer así las exi gen cias del su je to;
hay que se ña lar exac ta men te lo que se re fie re a la per so na que
ha bla y lo que con cier ne a la per so na a quien la pa la bra se di ri‐ 
ge.

Co mo la pro sa ri ma da ha re ci bi do de los pos te rio res es cri to‐ 
res to dos los ses gos de la poesía, es ne ce sa rio evi tar su em pleo
en los do cu men tos pro ve nien tes del sul tán. Es per mi ti do in ser‐ 
tar en la poesía jue gos de in ge nio, mez clar las bro mas con las
co sas se rias, ex ten der se en las des crip cio nes, ci tar pa rá bo las,
mul ti pli car com pa ra cio nes y me tá fo ras; mien tras nin gu na ne‐ 
ce si dad hay de em plear se me jan tes or na men tos en una alo cu‐ 
ción. Por lo de más, el im po ner se la obli ga ción de ri mar las fra‐ 
ses, su po ne los jue gos de in ge nio y los or na men tos in com pa ti‐ 
bles con la ma jes tad del so be rano y en te ra men te fue ra de lu gar
en las alo cu cio nes que se di ri gen al pue blo pa ra alen tar lo o ins‐ 
pi rar le el te mor. En los es cri tos ofi cia les, el es ti lo más re co‐ 
men da ble es el de la pro sa li bre, en el cual se da cur so a la pa la‐ 
bra, sin su je tar la a la tra ba de la ri ma. Es ta re gla no ad mi te ex‐ 
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cep ción, sal vo cuan do el es cri tor aflo ja la rien da de su ta len to y
emi te es pon tá nea men te al gu nos or na tos. Ade más, el es ti lo de
(di ri gir las co mu ni ca cio nes ofi cia les) im pli ca una ra zón que hay
que res pe tar, de be ser ajus ta da a las exi gen cias del es ta do (de
co sas que se tra ta de ex po ner). Pues los in di vi duos di fie ren en‐ 
tre sí, y pa ra ca da uno hay un es ti lo par ti cu lar: pue de tra tár s ele
am plia men te o de una ma ne ra con ci sa, dar le a so bren ten der las
co sas o ex pre sár se las, enun ciár se las abier ta men te o in di cán do‐ 
se las por alu sio nes, o por me to ni mias, o me tá fo ras.

Trin char a ma ne ra de ver sos las fra ses de los do cu men tos
que ema nan del sul tán es una prác ti ca cen su ra ble. Na da ha po‐ 
di do in du cir a los es cri ba nos de es te si glo a tal pro ce di mien to,
ex cep to la in fluen cia que el uso de un dia lec to ex tra ño[3] ha
ejer ci do so bre su es ti lo y el ra qui tis mo en que se en cuen tran,
por esa ra zón, pa ra sa tis fa cer las exi gen cias de la len gua ára be,
em pleán do la de un mo do que con cuer de per fec ta men te con las
ideas cu ya enun cia ción es re que ri da por el asun to (que se tra ta
de ex pre sar). No pu dien do ser vir se de la pro sa li bre, de bi do a
su pro fun da elo cuen cia y ele va da ca te go ría en la cien cia que
tie ne por ob je to la per fec ta ex pre sión del pen sa mien to, ade más
de un am plio do mi nio, de di cá ron se a la pro sa ri ma da, a fin de
en cu brir, de ese mo do, la inep ti tud que ex pe ri men tan en sí
mis mos cuan do se tra ta de con cor dar las pa la bras con los pro‐ 
pó si tos; es pe ran en men dar la por me dio de ese gé ne ro de or na‐ 
men tos y los sin gu la res epí te tos, va lién do se de ar ti fi cios rít mi‐ 
cos y de tér mi nos neo ló gi cos. To do lo de más, les tie ne sin el
me nor cui da do. La ma yo ría de los au to res que han adop ta do
es te sis te ma, y lo han lle va do al úl ti mo pun to en to da es pe cie de
sus ex pre sio nes, son los es cri to res y los poe tas ac tua les, del
Orien te. La co sa va tan le jos en tre ellos, que in frin gen a me nu‐ 
do las re glas de la sin ta xis de si nen cial, en lo que se re fie re a las
in fle xio nes de nom bres y de ver bos, to das las ve ces que les im‐ 
pi den es ta ble cer una con so nan cia en tre las vo ces o un pa ra le‐ 
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lis mo (en tre las fra ses). La pre fe ren cia que mues tran por esos
jue gos de in ge nio los lle va a des cui dar los prin ci pios de la gra‐ 
má ti ca y a al te rar las for mas de las pa la bras, por si aca so és tas
se pres ta ran a la pro duc ción de una pa ra no ma sia («tad j nis»). Si
el lec tor me di ta ra so bre lo que aca ba mos de de cir y ve ri fi ca ra
nues tras ob ser va cio nes com pa rán do las con las que ya ha bía‐ 
mos pre sen ta do, re co no ce ría la exac ti tud de nues tra opi nión. Y
«Dios, con su con cur so y gra cia, orien ta ha cia la ver dad».
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CAPÍ TU LO XLV

ES RA RO PO DER COM PO NER IGUAL MEN TE BIEN
EN PRO SA Y EN VER SO

YA HE MOS mos tra do que el ar te (de bien ex pre sar se) es una
fa cul tad ad qui ri da por el ór gano lin gual, y he mos di cho que, si
el si tio co rres pon dien te a es ta fa cul tad se ha lla ya ocu pa do por
otra, di cho si tio no po dría con te ner en te ra men te a la nue va fa‐ 
cul tad. Es co sa de la na tu ra le za del hom bre el ad qui rir fá cil‐ 
men te la fa cul tad que se le pre sen ta pri ma ria men te; la fa cul tad
que vie ne des pués en con tra rá re sis ten cia de par te de aqué lla
que le ha pre ce di do, y no po drá ocu par su si tio en el ór gano
que de be ría re ci bir la sino con mu cha len ti tud. Tal an ta go nis mo
en tre las dos fa cul ta des ha ce muy di fí cil la ca bal ad qui si ción de
la se gun da. El mis mo he cho se pro du ce siem pre cuan do se in‐ 
ten ta apren der va rias ar tes.[1] Ya ha bía mos da do más o me nos la
mis ma prue ba que ofre ce mos aquí. Ved, por ejem plo, lo que
acon te ce con los idio mas: son fa cul ta des ad qui ri das por el ór‐ 
gano de la pa la bra y pue den ser com pa ra das con las ar tes. El
que ha co men za do por apren der un idio ma ex tra ño no pue de
ja más em plear de una ma ne ra per fec ta la len gua ára be. La per‐ 
so na que ha co men za do por apren der la len gua de su país, no
pue de nun ca ad qui rir la fa cul tad de bien ha blar el ára be, aun
cuan do se es for za ra en es tu diar lo y lle ga ra a en se ñar lo. El pro‐ 
pio con cep to es apli ca ble a los per sas, los be re be res, los grie gos
y los fran cos: ra ra men te se en cuen tra al guno de ellos que se pa
ha blar bien el ára be. Es to no pue de atri buir se sino al he cho de
que ha bían ad qui ri do con an te la ción la fa cul tad de ha blar otra
len gua. Por la mis ma ra zón aun el as pi ran te a la cien cia, de uno
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o de otro de esos pue blos, si hi cie ra sus es tu dios y en el seno
mis mo de la len gua ára be, ba jo la di rec ción de sus pro pios ma‐ 
es tros y en sus mis mos li bros, siem pre mues tra de fi cien cia en el
co no ci mien to de és ta len gua. Ello pro vie ne úni ca men te del ór‐ 
gano lin gual. Ya he mos ob ser va do que los idio mas y los dia lec‐ 
tos pue den ser con si de ra dos en al gún mo do co mo ar tes; que la
fa cul tad de ejer cer bien dos ar tes nun ca es po seí da por el mis‐ 
mo in di vi duo,[2] y que, si és te ha ejer ci ta do há bil men te una de
esas fa cul ta des, ra ra men te lo gra ría ma ne jar bien la otra y po‐ 
seer la de una ma ne ra per fec ta. «Dios os ha crea do y vo so tros
na da sa bíais».
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CAPÍ TU LO XL VI

SO BRE EL AR TE DE LA POESÍA Y EL MO DO DE
APREN DER LO

ENTRE las for mas que el len gua je de los ára bes pue de to mar,
hay una que se lla ma «shi ir» (poesía). Es ta se en cuen tra en to‐ 
das las de más len guas, mas só lo ha bla re mos aquí de la poesía de
los ára bes. Los pue blos par lan tes de idio mas ex tran je ros pue‐ 
den en con trar en la poesía un mo do de ex pre sar sus ideas; na da
se opo ne a ello; y, si al gu nos de ellos no se sir ven de ella, es por‐ 
que ca da len gua po see (ade más de la poesía) otros mo dos de ex‐ 
pre sión pro pios de la mis ma. En la len gua ára be, la poesía tie ne
una in cli na ción pe cu liar y un des en vol vi mien to po co co mún:
con sis te en una alo cu ción com pues ta de lí neas que se si guen,
lle van do to da la mis ma me di da y la mis ma ri ma fi nal. Ca da una
de es tas lí neas se lla ma «bait» (ver so), y la le tra fi nal, que es la
mis ma pa ra to das, es de sig na da con los tér mi nos «rauí» y «qá‐ 
fia» (ri ma). El dis cur so en te ro lle va los nom bres de ca si da y
«ka li ma» (pa la bra). Ca da ver so se com po ne de mo do pa ra de‐ 
no tar un sen ti do tan com ple to co mo si es tu vie ra en te ra men te
in de pen dien te del ver so que le pre ce de y del que le si gue.[1] To‐ 
ma do ais la da men te, re pre sen ta ca bal men te el ca rác ter de la
sec ción del poe ma de la que for ma par te, ya sea de elo gio, o de
ala ban za a la bien ama da, o ya de ele gía. Por eso el poe ta se es‐ 
me ra en for mar ca da ver so con su sen ti do par ti cu lar com ple to.
Tal con ti núa en los ver sos si guien tes, enun cian do, en ca da uno,
una nue va idea, y pa san do de un gé ne ro (de ideas) al otro que
de be se guir in me dia ta men te. Pa ra al can zar su plan, da a la pri‐ 
me ra se rie de ideas, que quie re ex pre sar, un ses go que con du ce
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na tu ral men te a la se gun da, y arre gla su dis cur so de mo do que
la fal ta de li ga zón en tre las dos sec cio nes no sea cho can te. Me‐ 
dian te tran si cio nes bien en cau za das, pa sa del elo gio a su due ña
al de su pa trón; de la des crip ción del de sier to y de los ves ti gios
de los cam pa men tos, a la de su ca ra va na, o de sus cor ce les, o de
la ima gen de la bien ama da que le apa re ce en sue ño; de la ala‐ 
ban za del pa trón tras cien de a la de sus gen tes y sus tro pas, y, en
la par te de la ele gía, la ex pre sión del do lor y de la con do len cia
po drá con du cir al can to fú ne bre, etc. El poe ta man tie ne, en to‐ 
do ca so, la con cor dan cia del con jun to de la ca si da, dán do les a
to dos los ver sos la mis ma me di da; pues hay que evi tar que, a
con se cuen cia de una fal ta de aten ción, tan na tu ral al hom bre, se
pa se a otra me di da in me dia ta. En efec to, cier tos me tros se
apro xi man a tal pun to unos a otros, que sus se ña les dis tin ti vas
es ca pan a la ob ser va ción de la ma yor par te de las gen tes. El ar te
de la pro so dia en cie rra las con di cio nes y las re glas a que los di‐ 
ver sos me tros se su je tan. En tre los me tros que pue den pre sén‐ 
tar se na tu ral men te, só lo de cier to nú me ro de ca rác ter par ti cu‐ 
lar los ára bes han he cho uso. Los pro so dis tas de no mi nan a és te
nú me ro de me tros «bohur» (ma res): no ad mi ten más que quin‐ 
ce, por que no han en contra do otros en los poe mas de los (an ti‐ 
guos) ára bes.

La poesía es, de to das las for mas de la alo cu ción, la que los
ára bes han con si de ra do co mo la más no ble; por eso han he cho
de ella el de pó si to de sus co no ci mien tos y de su his to ria, el tes‐ 
ti go que po día cer ti fi car sus acier tos y sus ye rros, el ar chi vo
don de se en contra ba la ma yor par te de sus no cio nes cien tí fi cas
y sus sa bias má xi mas. La fa cul tad po é ti ca era bien in ve te ra da
en ellos, co mo to das las de más que po seían. Las que se ejer ci tan
por me dio de la len gua no per te ne cen na tu ral men te al hom bre,
sino se ad quie ren por el ar te de la prác ti ca; y sin em bar go (los
ára bes) han ma ne ja do tan bien la poesía, que uno po dría equi‐ 
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vo car se (y creer que aquel ta len to era pa ra ellos una fa cul tad in‐ 
na ta).

De to das las for mas del dis cur so, la poesía es la que cu ya fa‐ 
cul tad los mo der nos ad quie ren con el ma yor tra ba jo, cuan do la
apren den co mo un ar te. Ello se de be a que ca da ver so de un
poe ma (ára be) es in de pen dien te de los otros y ofre ce, cuan do se
to ma ais la da men te, un sen ti do ca bal. Por tan to el poe ta ha me‐ 
nes ter de em plear con cier ta de li ca de za de in ge nio la fa cul tad
que po see, pues de be for mar con ve nien te men te la ora ción po é‐ 
ti ca en los mol des adop ta dos por los an ti guos ára bes y apro pia‐ 
dos pa ra el gé ne ro de poesía del que de sea ser vir se. Pre sen tar
en se gui da un ver so con el sen ti do in de pen dien te, lue go otro
en ce rran do igual men te una acep ción com ple ta, lue go un ter ce‐ 
ro, y así su ce si va men te, has ta el fi nal de lo que ha ya tra ta do, de
una ma ne ra con for me a su pro pó si to, de to das las ma te rias de
que que ría ha blar. Des pués es ta ble cer cier ta re la ción en tre los
ver sos, de suer te que el uno pu die ra se guir al otro de un mo do
(na tu ral y) de acuer do con el te ma de ca da sec ción de las que
com po nen la ca si da.

Lo di fí cil de es te pro ce di mien to y la sin gu la ri dad de es te ar‐ 
ti fi cio sir ven pa ra en sa yar el in ge nio en cuan to a la ca pa ci dad
de dar a ca da ver so el gi ro con ve nien te; con tri bu yen asi mis mo
a agu zar la men te, a efec to de que pu die ra in tro du cir co rrec ta‐ 
men te en el mol de las alo cu cio nes que lo re quie ren. En prin ci‐ 
pio ge ne ral, la fa cul tad de ex pre sar se ca bal men te en ára be no
bas ta (a quien pre ten de ver si fi car); de be po seer ade más una pe‐ 
ri cia par ti cu lar y pro cu rar ob ser var los es ti los que los (an ti‐ 
guos) ára bes ha bían em plea do.

Men cio na re mos aquí lo que, en el len gua je de la gen te del ar‐ 
te, se en tien de por el tér mino «es ti lo».[2] In di ca, en tre ellos, el
te lar o mo de lo so bre el cual se for ma la tex tu ra con las fra ses
com pues tas, o bien el mol de en el que se mol dean esas fra ses.
El es ti lo, des de nin gún pun to de vis ta, se con si de ra co mo par te
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del dis cur so: no sir ve pa ra la ex pre sión com ple ta del pen sa‐ 
mien to, la cual com pe te a la sin ta xis de si nen cial; no in di ca tam‐ 
po co en qué con sis te el fon do de la idea ex pre sa da en una fra se
com pues ta, por que es to co rres pon de al do mi nio de la re tó ri ca
(lit. «de la elo cuen cia»); fi nal men te, no tie ne na da en co mún
con los me tros usa dos en la poesía ára be, ya que és tos son de
in cum ben cia de la pro so dia. Por lo mis mo, las tres cien cias que
aca ba mos de ci tar, son en te ra men te aje nas al ar te de la poesía.
(Lo que se de sig na con el tér mino «es ti lo») se re du ce sim ple‐ 
men te a una for ma (o ima gen) per ci bi da por el en ten di mien to y
co rres pon de, co mo una uni ver sali dad, a to das las com bi na cio‐ 
nes re gu la res (de fra ses), pues to que se adap ta a to da com bi na‐ 
ción par ti cu lar. El en ten di mien to lo gra la ad qui si ción de es ta
for ma, des pren dién do la del en te y de la in di vi dua li dad de ca da
fra se com pues ta, y la ela bo ra, en la ima gi na ción, a fin de con‐ 
ver tir la en un mol de, por de cir lo así, o en un te lar. Lue go es co‐ 
ge las ex pre sio nes cu yos vo ca blos se en cuen tren com bi na dos
de una ma ne ra que los ára bes con si de ra ban in cues tio na bles,
tan to des de el pun to de vis ta de la sin ta xis co mo des de el de la
re tó ri ca, ver tién do las en ese mol de, tal co mo ha ce el al ba ñil que
mol dea (el ado be) y el te je dor que tra ba ja en su te lar. Di cho
mol de de be ser bas tan te am plio pa ra dar ca bi da a las fra ses
com pues tas que pu die ran res pon der al pro pó si to del dis cur so,
y ha de pro por cio nar una fi gu ra (o gi ro) au ténti co que no ofre‐ 
cie ra nin gún de fec to, cuan do se le juz ga con arre glo al ge nio de
la len gua ára be.

Ca da gé ne ro de dis cur so tie ne sus pro pios gi ros y con cu rren
en él ba jo di ver sos as pec tos. En la poesía, por ejem plo, se pue de
in te rro gar di rec ta men te a los ves ti gios del cam pa men to aban‐ 
do na do (y pre gun tar les acer ca de sus an ti guos mo ra do res). Es
así co mo un poe ta ha di cho:
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«¡Oh mo ra da de Mai ya! tú que es tás si tua da en tre la ci ma y
el pie de la co li na».

O pue de uno in vi tar a sus com pa ñe ros de via je a de te ner se
pa ra in te rro gar a esos ves ti gios; ejem plo:

«¡De te neos, mis dos com pa ñe ros! in te rro gue mos a la man‐ 
sión cu yos ha bi tan tes han par ti do».

O pue de in ci tar a sus com pa ñe ros a llo rar so bre el cam pa‐ 
men to aban do na do; ejem plo:

«¡De te neos, mis dos com pa ñe ros! llo re mos el re cuer do de la
bien ama da y de una mo ra da».

O pue de pe dir una res pues ta a una per so na in de ter mi na da;
ejem plo: «¿No has in te rro ga do tú a los ves ti gios y no te han
res pon di do?».

O pue de or de nar a un in di vi duo no de sig na do salu dar a di‐ 
chos ves ti gios; ejem plo:

«Salu da a las mo ra das (si tua das) jun to a Al-Azl».[3]

O pue de in vo car la llu via pa ra que rie gue esos res tos; ejem‐ 
plo:

«¡Que una nu be de true nos re tum ban tes rie gue los ves ti gios
que han de ja do!, ¡que una lo za na pra de ra y un am bien te de de‐ 
li cias re sur jan en aquel si tio!».

O pue de pe dir a los re lám pa gos ha cer de rra mar la llu via so‐ 
bre aqué llos ves ti gios; ejem plo:

«¡Oh re lám pa gos! pa sad por en ci ma de una mo ra da (si tua da)
en Al-Abraq, y con du cid ha cia ella los agua ce ros, cual el ca me‐ 
lle ro con du ce sus ca me llos».

O pue de ex pre sar un vi vo do lor en una ele gía, a fin de in ci tar
a otras per so nas a llo rar con él; ejem plo:

«¡Así!, ¡una des gra cia, pa ra ser gran de, y un acon te ci mien to,
pa ra ser gra ve, han de ase me jar se a lo que no so tros ex pe ri men‐ 
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ta mos! ¡Nin gu na ex cu sa pa ra los ojos cu yas lá gri mas no flu yan
en abun dan cia!».

O pue de mos trar se aba ti do por la gra ve dad de un acon te ci‐ 
mien to; ejem plo:

«¿Has vis to tú a quién lle van (al se pul cro) so bre esa pa rihue‐ 
la? ¿Has vis to có mo se ha ex tin gui do la luz de nues tras reu nio‐ 
nes?».

O pue de de sear un re vés a se res in sen si bles, por que se ha su‐ 
fri do la pér di da de al guien; ejem plo:

«¡Cam pos que re ver de cen!, ¡que que déis sin de fen sor y sin
cus to dia! La par ca ha arre ba ta do a un cau di llo de lar ga lan za y
ge ne ro so bra zo».

O pue de re pro char a las co sas ina ni ma das su in sen si bi li dad,
por que no ma ni fies tan su aflic ción; así co mo una mu jer «ja rid‐ 
ji ta» ha di cho (de plo ran do la muer te de un her ma no su yo):

«¡Oh ár bo les de Al ja bur!, ¿por qué lu cís vues tro fo lla je? Di‐ 
ría se que vo so tros no la men táis la des apa ri ción del hi jo de Ta‐ 
rif».

O pue de anun ciar a los ene mi gos, co mo bue na no ti cia, que
les de pa ra rá el so sie go des pués de tan tas des ven tu ras; ejem plo:

«¡Hi jos de Ra biá Ibn Ni zar! de po ned las lan zas; la muer te ha
lle va do a vues tro ad ver sa rio, aquel arro ja do gue rre ro».

Las de más for mas y mo dos del dis cur so ofre cen una mul ti‐ 
tud de ejem plos aná lo gos a és tos.

Las fra ses se pre sen tan en la poesía ba jo la for ma de pre po si‐ 
cio nes o de otro mo do, y esas pre po si cio nes pue den ex pre sar
un de seo o una or den, o bien enun ciar un he cho; pue den ser
no mi na les o ver ba les, de pen der de las que pre ce den o no de‐ 
pen der, es tar ais la das o uni das a otras, tal co mo to do ello tie ne
lu gar en las fra ses del dis cur so (or di na rio) de los ára bes, con
res pec to a la po si ción re la ti va de los vo ca blos.
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Vos lo re co no ce réis cuan do, a fuer za de ejer ci ta ros en la
poesía ára be, ha bréis al can za do po seer ese mol de uni ver sal que
se for ma en la men te por la abs trac ción de to dos los ca sos par‐ 
ti cu la res ofre ci dos por las vo ces com bi na das en fra ses; mol de
que abra za la to ta li dad de esas com bi na cio nes. El que com po ne
un dis cur so es co mo el al ba ñil o el te je dor, y la for ma in te lec‐ 
tual que se adap ta (a to das las ex pre sio nes) es co mo el mol de en
el cual el al ba ñil mol dea el la dri llo pa ra cons truir un edi fi cio, o
co mo el te lar en el que el te je dor fa bri ca su te la, pues si el al ba‐ 
ñil se apar ta de su mol de, o el te je dor de su te lar, su obra re sul‐ 
ta ría ma la.

Si se nos ob je ta ra que el co no ci mien to de las re glas de la re‐ 
tó ri ca bas ta ría (cuan do se tra ta de ver si fi car), res pon de re mos
que esas re glas son prin ci pios co he ren tes a la cien cia, ob te ni dos
por de duc ción ana ló gi ca y sir ven pa ra re co no cer, en tre las ex‐ 
pre sio nes com pues tas con arre glo a la ana lo gía, aque llas que es
per mi ti do em plear las con ser ván do les su for ma par ti cu lar. La
de duc ción ana ló gi ca es un pro ce di mien to cien tí fi co de re sul ta‐ 
dos ve rí di cos, y es ge ne ral en su apli ca ción; ved, por ejem plo,
có mo ella nos ha pro por cio na do las re glas de la sin ta xis de si‐ 
nen cial; pe ro no tie ne la me nor re la ción con los es ti los de que
ha bla mos. És tos son for mas (o mo dos de ex pre sión, cu yas imá‐ 
ge nes se en cuen tran) bien arrai ga das en la men te por efec to de
la cons tan cia con que las fra ses de la poesía ára be han flui do del
ór gano de la pa la bra y, co mo ya he mos he cho ob ser var, sir ven
de mo de los a los cua les es ab so lu ta men te ne ce sa rio imi tar en
to das las com bi na cio nes de pa la bras que se quie ren em plear al
ser vir se del len gua je de la poesía, pues las re glas cien tí fi cas,
tan to las de la gra má ti ca co mo las de la re tó ri ca, no pue den de
nin gún mo do en se ñar nos esos es ti los. No to das las ex pre sio nes
que pa re cen co rrec tas, a juz gar se gún las ana lo gías que la len‐ 
gua ára be y sus re glas cien tí fi cas nos su mi nis tran, se ha llan en
uso. Las que los bue nos ár bi tros per mi ten em plear en ese gé ne‐ 
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ro de com po si ción tie nen un ca rác ter bien com pro ba do, per‐ 
fec ta men te co no ci do de los hom bres que han apren di do de me‐ 
mo ria la fra seo lo gía de los (an ti guos) ára bes, y con for me a las
re glas ana ló gi cas re cién ci ta das. Si, hoy, se qui sie ra en fo car la
poesía de aque llos ára bes des de el pun to de vis ta de es te ca rác‐ 
ter y los es ti los gra ba dos en la men te y que se han con ver ti do
en mol des, por de cir lo así (en los cua les se for man las fra ses, se
ha ría un tra ba jo inú til), por que tal exa men no ten dría por te ma
las fra ses com pues tas de acuer do con las exi gen cias de la ana lo‐ 
gía, sino las fra ses cu yo em pleo ya es ta ba es ta ble ci do en aquel
pue blo.

Es tas con si de ra cio nes nos con du cen a de cir que la exis ten cia
de di chos mo de los (o es ti los) en la men te tie ne por cau sa el há‐ 
bi to de me mo ri zar (mu chos) poe mas y alo cu cio nes com pues tos
por los (ante pa sa dos) ára bes, y que la pro sa, así co mo la poesía,
tie nen sus gi ros pro pios. En efec to, la ex pre sión, en tre los ára‐ 
bes, se pre sen ta ba ba jo la una o la otra de esas for mas y se mos‐ 
tra ba en ca da una con un ca rác ter ca bal men te dis tin to. La
poesía se com po nía de tro zos (o ver sos) su je tos a una mis ma
me di da, ter mi na dos con igual ri ma y pre sen tan do ca da uno un
sen ti do com ple to. En la pro sa (y so bre to do la pro sa po é ti ca), se
pro cu ra ba es ta ble cer un pa ra le lis mo en tre las fra ses y dar les
una se me jan za mu tua; a ve ces se las ter mi na ba ri ma das, y otras
ve ces se las de ja ba fluir sin tra ba.

En lo que con cier ne al len gua je de los ára bes, los gi ros pro‐ 
pios de ca da una de es tas for mas son bien co no ci dos, y los de
que aquél pue blo ha he cho uso son los mis mos que el au tor de
una com po si ción ha em plea do al for mar el tex to de su obra.
Pa ra co no cer los, es pre ci so ha ber gra ba do en la me mo ria (bas‐ 
tan tes pa sa jes de) la len gua (ha bla da por los an ti guos ára bes) a
fin de que uno ten ga a su dis po si ción nu me ro sos mo de los (o lo‐ 
cu cio nes) par ti cu la res e in di vi dua les de los cua les pu die ra abs‐ 
traer un mo de lo ge ne ral y uni ver sal al que se con for ma rá al
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pro du cir al gu na obra; igual que el obre ro en ado be se ajus ta a
su mol de, y el te je dor a su te lar. Por tan to el ar te de com po ner
es en te ra men te dis tin to de los ver sos a los cua les el gra má ti co,
el re tó ri co y el pro so dis ta di ri gen su aten ción. Sin em bar go, de‐ 
be mos con fe sar que una de las con di cio nes im pues tas a un au‐ 
tor es res pe tar las re glas de és tas cien cias que aca ba mos de se‐ 
ña lar; en su de fec to, su obra no se ría per fec ta. Un dis cur so (o
una pro duc ción li te ra ria) que re ú na to das es tas cua li da des se
dis tin gui rá por un cier to ai re de ele gan cia que de be rá a esos
mol des que se de sig nan con el tér mino «es ti los»; mas no se ría
po si ble im pri mir tal ca rác ter a un es cri to, en tan to uno no ha ya
hen chi do su re ten ti va de lo que las alo cu cio nes de aque llos ára‐ 
bes en cie rran en poesía y pro sa.

Ya ex pues ta la sig ni fi ca ción del vo ca blo «es ti lo» (os lub), va‐ 
mos a dar una de fi ni ción o des crip ción de la poesía, a efec to de
ha cer co no cer su ver da de ra ín do le. Ello es, no obs tan te, una ta‐ 
rea bien di fí cil, por que, has ta don de sa be mos, nues tros pre de‐ 
ce so res no han di cho na da pre ci so acer ca del par ti cu lar. La de‐ 
fi ni ción re ci bi da por los pro so dis tas y que es con ce bi da así: «La
poesía es un dis cur so mé tri co y ri ma do», no coin ci de con la
poesía tal co mo no so tros la en ten de mos; no es in clu so su des‐ 
crip ción. (Es ver dad que) el ar te de la pro so dia con sis te en el
exa men de la poesía en lo que se re fie re a la ar mo nía que de be
exis tir en tre to dos los ver sos de un poe ma, el nú me ro de las le‐ 
tras mu da bles o quies cen tes que allí se pre sen tan su ce si va men‐ 
te, y la con cor dan cia del úl ti mo pie de ca da pri mer he mis ti quio
con el úl ti mo pie del se gun do he mis ti quio. Co mo ello es un
sim ple exa men que tie ne por ob je to el me tro so la men te, a ex‐ 
clu sión de las vo ces y sus sig ni fi ca dos, la de fi ni ción da da por
los pro so dis tas es exac ta, a su pun to de vis ta; mas, pa ra no so‐ 
tros que en fo ca mos la poesía ba jo los di ver sos as pec tos de la
sin ta xis, la ex pre sión, el me tro y sus es pe cia les gi ros, cier ta‐ 
men te di cha de fi ni ción no po dría coin ci dir con nues tro de sig‐ 
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nio. Por lo tan to es in dis pen sa ble una ex po si ción que nos die ra
a co no cer el ca rác ter real de la poesía tal co mo la con ce bi mos.
Pues di re mos que la poesía es un dis cur so efi caz,[4] fun da do en
la me tá fo ra y las des crip cio nes, y di vi di do en tro zos que se co‐ 
rres pon den por la me di da (pro só di ca) y la ri ma; tro zos que, ca‐ 
da uno, in de pen dien te del que le pre ce de y del que le si gue, ex‐ 
pre san un pen sa mien to ca bal y tie nen un ob je to de ter mi na do
(en fin, un dis cur so) con un pro ce di mien to re gla do con for me a
los mo dos (asalib, pl. de os lub) par ti cu la res que los ára bes han
asig na do a es te gé ne ro de com po si ción. El tér mino «dis cur so
efi caz» lo em plea mos en es ta ex po si ción pa ra de sig nar el gé ne‐ 
ro, y las vo ces «fun da do en la me tá fo ra y las des crip cio nes» sir‐ 
ven pa ra in di car la di fe ren cia es pe cí fi ca por la cual la poesía se
dis tin gue de cier tas for mas del dis cur so des pro vis tas de es ta
cua li dad, y que es pre ci so ex cluir las de la de fi ni ción por que no
per te ne cen a la poesía. Con los tér mi nos «di vi di do en tro zos
que se co rres pon den por la me di da y la ri ma» de no ta mos la di‐ 
fe ren cia que hay en tre la poesía y el dis cur so en pro sa, el cual, a
jui cio ge ne ral, no es de la poesía. Los vo ca blos «tro zos que ex‐ 
pre san ca da uno un pen sa mien to ca bal y tie nen un ob je to de‐ 
ter mi na do» se ña lan el ver da de ro ca rác ter de ese gé ne ro de
com po si ción, por que los ver sos de un poe ma no po drían ser de
otro mo do, y que, en la poesía, nin gu na di fe ren cia se pre sen ta
en es te sen ti do.[5] Cuan do de ci mos «con un pro ce di mien to re‐ 
gla do con for me a los mo dos par ti cu la res que se han asig na do a
es te gé ne ro de com po si ción», es pa ra in di car la di fe ren cia que
exis te en tre la poesía y las de más com po si cio nes cu yo des en‐ 
vol vi mien to no es té re gla do de acuer do con las for mas po é ti cas
con sa gra das por el uso; por que en tal ca so eso ya no es poesía,
es úni ca men te una for ma de dis cur so ver si fi ca do. En efec to, la
poesía tie ne sus gi ros pe cu lia res, aje nos a la pro sa, e igual men te
la pro sa tie ne los su yos pro pios, ina de cua dos pa ra la poesía. Por
eso to do dis cur so ver si fi ca do cu yos gi ros no sean los de la
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poesía no me re ce el nom bre de poe ma, pues par tien do de es ta
con si de ra ción va rios de nues tros ma es tros en es ta par te de la
li te ra tu ra no con cep tua ban de nin gún mo do co mo poesías las
com po si cio nes de Al-Mo ta na bbi[6] y de Al-Maarri,[7] por que
am bos au to res no ha bían adop ta do en sus pro duc cio nes los gi‐ 
ros se ña la dos por los ára bes (de an ta ño). Esa par te de nues tra
de fi ni ción, «con un pro ce di mien to re gla do con for me a los mo‐ 
dos par ti cu la res que los ára bes le han asig na do», sir ve pa ra de‐ 
no tar la di fe ren cia, y se ña la la dis tin ción en tre la poesía de los
ára bes y las de los otros pue blos. Si se ad mi te que la poesía
exis te en tre los pue blos ex tran je ros, es ta dis tin ción es ne ce sa‐ 
ria; si no se ad mi te, se ría inú til y de be ser reem pla za da por es‐ 
tas pa la bras: «con un pro ce di mien to re gla do se gún las for mas
que se le han asig na do».

Aho ra, ha bien do ter mi na do de ex po ner el ver da de ro ca rác‐ 
ter de la poesía, va mos a tra tar de la ma ne ra de có mo de be eje‐ 
cu tar se. Pa ra com po ner ver sos y do mi nar el ar te res pec ti vo, ha‐ 
ce fal ta lle nar va rios re qui si tos: en pri mer lu gar, apren der de
me mo ria (mu chos tro zos) de es ta es pe cie, es de cir, de poe mas
com pues tos por los an ti guos ára bes, has ta que el al ma ha ya ad‐ 
qui ri do la fa cul tad de te jer en el mis mo te lar (que ha bía ser vi do
a su com po si ción). Los pa sa jes que han de con fiar se a la re ten‐ 
ti va de ben ser se lec cio na dos de las pie zas que pro vie nen de una
fuen te pre cla ra y pu ra y que en cie rran nu me ro sos gi ros. Al se‐ 
lec cio nar los, lo me nos que uno pu die ra ha cer es li mi tar se a la
pro duc ción de un so lo poe ta, mas ha de ser uno de los egre gios
poe tas de los tiem pos is lá mi cos, Ibn Abi Ra biá,[8] por ejem plo, o
bien Ko thai yer,[9] o Dzo-r-Ro m ma,[10] o los no me nos egre gios
Dja rir,[11] o Abu No was,[12] o Ha bib,[13] o Al-Boh to rí,[14] o 
Ar-Ra dí,[15] o Abu Fi rás.[16] La ma yor par te de los tro zos re pro‐ 
du ci dos en Kitab-el-Agani son de es te ti po, ya que en es te com‐ 
pen dio se en cuen tra una se lec ción de ver sos de bi dos a la plé ya‐ 
de mu sul ma na así co mo otra pro ve nien te de poe tas preis lá mi‐ 
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cos. El in di vi duo cu ya me mo ria no es té pro vis ta su fi cien te‐ 
men te de bue nos mo de los de poesía no po dría com po ner más
que ver sos dé bi les y bas tan te ma los. Só lo la abun dan cia de es‐ 
tos mo de los pue de con fe rir al ver so es plen dor y dul zu ra. Aquel
cu ya re ten ti va ca rez ca de ese ma te rial o po sea po ca co sa de
ello, es in ca paz de ha cer poesía, y to do lo que po dría pro du cir
en es ta ma te ria no se ría más que sim ple de se cho. Cuan do no se
tie ne la re ten ti va bien hen chi da de ver sos prís ti nos, más va le
apar tar se de la poesía.

Cuan do se ha or na do la me mo ria con tro zos de poesía, y el
in ge nio ha ad qui ri do su fi cien te efi ca cia pa ra for mar los ver sos
so bre el mo de lo (cu ya idea ha con ce bi do), en ton ces se co mien‐ 
za la com po si ción, y, cuan to más se la bo ra en ella, tan to más se
afir ma su fa cul tad (gra dual men te en el al ma). Se ha di cho que
una de las con di cio nes por lle nar (cuan do se quie re ad qui rir es‐ 
ta fa cul tad) es ol vi dar to do lo que se ha apren di do de me mo ria,
a fin de que las hue llas de ja das en la men te por las le tras del
tex to es cri to[17] des apa rez can;[18] pa ra que los (tér mi nos en que
los pen sa mien tos ya han si do ex pre sa dos) no se de ja ran em‐ 
plear aún tal co mo son. Así, di cen, cuan do se han ol vi da do y
que la men te se ha ya apro pia do (de sus ideas), los gi ros (da dos a
aqué llos tro zos) que da rán gra ba dos en ella y for ma rán una es‐ 
pe cie de te lar en el cual uno se ve con du ci do ne ce sa ria men te a
te jer los ver sos aná lo gos, pe ro em plean do en ellos otros vo ca‐ 
blos.

Por otra par te, el que (de sea ha cer ver sos) de be bus car se un
re ti ro ab so lu to y pro cu rar un si tio re ga do por las aguas (co‐ 
rrien tes) y po bla do de flo res, pa ra en tre gar se allí a sus es pe cu la‐ 
cio nes; ha de es cu char asi mis mo vo ces que, al mis mo tiem po
que em be le san al oí do, ilu mi nan el es píri tu, lo dis po nen al re‐ 
co gi mien to y ex ci tan su ac ti vi dad por el de lei te de los go ces
que le pro por cio nan.
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A esa con di ción aña den otra, o sea, de jar al in ge nio re po sar‐ 
se a fin de que re co bre un nue vo vi gor. Es to con tri bu ye me jor
que nin gún otro re cur so a res ti tuir le sus fuer zas y po ner lo en
es ta do de ser vir se de un te lar (ideal) que la re mi nis cen cia (de
ver sos ya apren di dos) le ha bía su mi nis tra do. A su pa re cer, el
me jor mo men to pa ra com po ner ver sos es el de la ma ña na, a la
ho ra de des per tar se, en la que el es tó ma go es tá va cío y el pen‐ 
sa mien to en su ple na ac ti vi dad, o bien en el mo men to de res pi‐ 
rar la at mós fe ra del ba ño.

Se ha di cho tam bién que el amor y el vino son de los mo ti vos
que es ti mu lan la ins pi ra ción po é ti ca. Tal ci ta Ibn Ras hiq[19] en
su Kitab-el-Omda, obra con sa gra da es pe cial men te a es te ar te y
al cual tra ta de la ma ne ra más com ple ta. Na die ha bía de sa rro‐ 
lla do el te ma tan ca bal men te an tes que Ibn Ras hiq, ni na die lo
ha abor da do co mo él des pués.

Las per so nas de quie nes ha bla mos agre gan: Si (el afi cio na do),
des pués de ha ber sa tis fe cho to das esas con di cio nes, en cuen tra
to da vía se rias di fi cul ta des (pa ra ex pre sar se en ver so), de be
apla zar su ten ta ti va pa ra otra oca sión y no im po ner a su es píri‐ 
tu un tra ba jo in gra to. Es pre ci so, ade más, que el ver so re ci ba la
ri ma en el mo men to mis mo en que se ocu pa en com po ner lo y
for mar lo. Adap tar le des de lue go una ri ma y ha cer de mo do que
el poe ma, des de el prin ci pio has ta el fin, es té cons trui do de ma‐ 
ne ra que ofrez ca siem pre la mis ma aso nan cia. Aquel que, al
com po ner ver sos, des cui da la ri ma, le cos ta rá bas tan te tra ba jo
co lo car la en su de bi do si tio, mien tras ella se mos tra rá in tra ta‐ 
ble y re bel de. Cuan do el in ge nio brin da un ver so que no com‐ 
pa gi ne con el con jun to, hay que con ser var lo pa ra el mo men to
opor tuno. Pues to que ca da ver so ex pre sa un pen sa mien to com‐ 
ple to, na da le fal ta ría en ton ces, ex cep to la ar mo nía que de be
en la zar lo a los de más (ver sos del mis mo poe ma), y al poe ta le
in cum be es co ger la con cor dan cia que me jor le pa rez ca. En to‐ 
do ca so, cuan do ha ya ter mi na do su pie za, de be ocu par se en re‐ 
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vi sar la y co rre gir la; lue go, si no ha al can za do el gra do de per‐ 
fec ción (al que as pi ra), no ha de du dar en de jar la a un la do. Em‐ 
pe ro el poe ta —co mo to do hom bre— es tá in fa tua do de sus pro‐ 
pios ver sos, por que son los pro duc tos de su ima gi na ción, la
crea ción de su in ge nio. De be em plear en sus poe mas una fra‐ 
seo lo gía per fec ta men te co rrec ta y exen ta de las (li cen cias de
cons truc ción lla ma das) exi gen cias del len gua je. Evi tar esas ex‐ 
pre sio nes (irre gu la res), por que re ba jan la alo cu ción de la ca te‐ 
go ría de la elo cuen cia. Los pa la di nes del ar te ve da ron al poe ta
mu sul mán («mo wa llad»)[20] el uso de esas li cen cias, por que fá‐ 
cil men te se po día pres cin dir de ellas y se guir la vía ideal, que
de be ob ser var se en (el ejer ci cio de) la fa cul tad (po é ti ca). Evi tar
asi mis mo en cuan to po si ble el uso de fra ses em bro lla das; só lo
de ben pro cu rar se aque llas cu yos sen ti dos com pi ten con las pa‐ 
la bras por ga nar la de lan te ra ha cia el en ten di mien to. No es ne‐ 
ce sa rio re car gar las ideas en un so lo ver so, pues ello im pli ca
con fu sión pa ra la in te li gen cia. Las fra ses de pre fe ren cia son
aque llas cu yas pa la bras con cuer den con las ideas (que se quie‐ 
ren ex pre sar) y las re pre sen ten cla ra y am plia men te. En un ver‐ 
so que en cie rra de ma sia dos pen sa mien tos és tos re sul ta rían me‐ 
ros ri pios, y la men te ten drá el tra ba jo de pro fun di zar en bus ca
de la sig ni fi ca ción; en tre tan to, el gus to que ha ce amar la ni ti‐ 
dez de la ex pre sión (lit. «el gus to de la elo cuen cia»), se ve rá pri‐ 
va do de sa tis fa cer su in cli na ción. La poesía no es fá cil sino
cuan do las ideas se pre sen tan al en ten di mien to si mul tá nea‐ 
men te con las pa la bras. Ese es el mo ti vo de la cen su ra que
nues tros pro fe so res ha cían a los ver sos de Ibn Ja fad ja,[21] poe ta
de la Es pa ña orien tal; pues en contra ban en és tos de ma sia das
ideas que cho ca ban en tre sí y se aglo me ra ban en ca da ver so.
Cen su ra ban igual men te a Al-Mo ta na bbi y a (Abul Alá-) el-
Maa ri por no ha ber se ajus ta do en la com po si ción de sus poe‐ 
mas a las for mas obli ga to rias de la poesía (clá si ca) ára be, y con‐ 
si de ra ban a aque llas pro duc cio nes co mo sim ples dis cur sos ver‐ 
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si fi ca dos, bien le jos de al can zar el ni vel de la poesía. Mas el ár‐ 
bi tro que de ci de so bre ello, es el gus to. El poe ta de be sos la yar
los tér mi nos rús ti cos[22] y ba jos, así co mo las pa la bras vul ga res y
el len gua je ra quí ti co y or di na rio; el uso de tér mi nos de es ta es‐ 
pe cie re ba ja el dis cur so del ran go que de be man te ner co mo la
ex pre sión ne ta y ele gan te del pen sa mien to. El poe ta lan za ría
in clu so las ideas in sus tan cia les, pa ra en vi le cer al pro pio dis cur‐ 
so y tor nar lo tan tri vial que de ven dría in sig ni fi can te; re pe ti ría,
por tan to, que «el fue go es cá li do» o «el cie lo es tá en ci ma de
no so tros», pues cuan to más se apro xi ma un dis cur so a la tri via‐ 
li dad, tan to más se ale ja del buen es ti lo; se tra ta, en efec to, de
los dos ex tre mos opues tos. De ahí que los cánti cos que con tie‐ 
nen las ala ban zas al Se ñor o al Pro fe ta ra ra men te son bien lo‐ 
gra dos: es te ti po de com po si ción, re quie re bar dos de ta len to
su pe rior, pe ro és tos son po co co mu nes, y el te ma muy di fí cil de
tra tar, de bi do a que sus ideas se han he cho co mu nes y vul ga res.
Si el poe ta, tras ha ber se con for ma do a esas pres crip cio nes, ha‐ 
lla ra que su fa cul tad po é ti ca per ma ne ce aún en re bel día, de be
ejer ci tar la fre cuen te men te y ha bi tuar la a ac tuar, por que el in‐ 
ge nio es co mo la ubre (de una va ca) cuan do se la or de ña rin de
abun dante men te, y cuan do se la aban do na, se se ca.

Di re mos, en con clu sión, que to do lo que se re fie re a es te ar te
y al mo do de apren der lo se en cuen tra ex pues to en el Omda de
Ibn Ras hiq, tra ta do del cual he mos pro cu ra do dar aquí un re su‐ 
men. La per so na que de see ob te ner no cio nes más de ta lla das
acer ca del par ti cu lar pue de con sul tar ese li bro, don de ha lla rá su
ob je ti vo; mas lo que ofre ce mos aquí al lec tor pro ba ble men te
po drá bas tar le. Y ¡Dios au xi lia!

Se han com pues to en ver so va rios tra ta dos so bre el ar te de la
poesía y lo que es ne ce sa rio (a quien de see apren der lo). Da mos
a con ti nua ción uno de los me jo res, cu yo au tor, a lo que nos pa‐ 
re ce, es el mis mo Ibn Ras hiq:
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«¡Mal di ga Dios el ar te de la poesía! ¡Cuán tos ne cios de to da
es pe cie nos ha ce en con trar! —Pre fie ren, en la ver si fi ca ción, lo
exó ti co a lo ac ce si ble y cla ro pa ra los oyen tes. —Con cep túan lo
ab sur do co mo ver da de ro y las ex pre sio nes des pre cia bles cual
co sas pre cio sas. —Des co no cen el ver da de ro ca rác ter de la
poesía, y no lo ba rrun tan de bi do a su ig no ran cia pa ra ellos ina‐ 
d ver ti da. —A jui cio de los de más, son dig nos de re pro che, mas,
en rea li dad, a no so tros nos pa re cen dis cul pa bles. —La poesía
con sis te en par tes, man te nien do re la ción re cí pro ca en su es‐ 
truc tu ra, aun que, en cua li da des (di ver sas), cons te de va rias es‐ 
pe cies. —Ca da par te pre sen ta una si mi li tud a las otras, y la me‐ 
di da de los ver sos sir ve pa ra afir mar al tex to.[23] —La poesía sa‐ 
be ex pre sar cuan to pen sa mien to que tú quie ras enun ciar, ya sea
de co sas qui mé ri cas o ya de co sas exis ten tes. —En la ex pre sión
(de las ideas) tan to se re mon ta, que su be lle za ca si des lum bra a
los con tem pla ti vos. —Los vo ca blos, en la poesía, pa re cen ser las
fac cio nes del ros tro, y las ideas que van en gar za das (en esos vo‐ 
ca blos) re pre sen tan los ojos. — (La poesía) obe de cien do a tu vo‐ 
lun tad y con for mán do se a tus de seos, pro por cio na los ver sos
cu ya be lle za en ga la na a sus de cla ma do res. —Cuan do se tra ta de
elo giar en ver so a un ho rro de no ble li na je, has de pro se guir la
mar cha de los anhe lo sos. —Ha bla (pri me ra men te) de la bien
ama da en tér mi nos cla ros, ac ce si bles, y haz del elo gio una ver‐ 
dad tan diá fa na co mo evi den te. —Evi ta to da ex pre sión que re‐ 
pug ne al oí do, aun cuan do sus vo ces in te gran tes se su je ten ca‐ 
bal men te a la nor ma mé tri ca. —Cuan do quie ras zahe rir a al‐ 
guien en una pie za satíri ca, has de re pro bar el uso de las za fie‐ 
da des. —Lo que tú enun cia rás allí abier ta men te de be ser (co mo)
el re me dio, y lo que in si nua rás ve la da men te (co mo) el mal ocul‐ 
to. —Si de plo ras la au sen cia (de ami gos) que un día se ha bían
ido rum bo a otra par te, re pri me tu pe na y re tén las lá gri mas
que tus ojos han cui da do. —Si ha ces re pro ches, has de mez clar
las pro me sas con las ame na zas, y la le ni dad con la du re za.—De
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tal mo do la per so na re con ve ni da que da rá sus pen di da en tre el
te mor y la con fian za, en tre la dig ni dad y la ver güen za.[24] —El
poe ma me jor lo gra do es el que so bre sa le por su (bue na) or de‐ 
na ción, a con di ción de que ofrez ca una cla ra y evi den te acep‐ 
ción. —Por ello, cuan do se le de cla me, to do mun do que rrá (me‐ 
mo ri zar lo), y, cuan do se in ten ta imi tar lo, que da rán frus tra dos
los ta len tos me dio cres».

He aquí otro tro zo so bre el pro pio te ma cu yo au tor es el
poe ta An-Nas hi:[25]

«La poesía[26] es la co sa cu ya me di da tú re gu la ri zas y cu yo
tex to re to cas a efec to de es tre char le sus la zos. —(En ella) ve rás
des arre glar se el or na to cuan do tu es ti lo es pro li jo, y en la que
au men ta rás los en can tos por me dio de la con ci sión.[27] —Re ú ne
en la mis ma los pen sa mien tos sim ples con los pen sa mien tos
pro fun dos, y el agua es tan ca da con la que flu ye. —Cuan do ala‐ 
bas a un hom bre ge ne ro so y dig no, pa gán do le así la deu da de tu
re co no ci mien to, em plea lo que la poesía ofre ce de lo más es me‐ 
ra do, y de díca le lo que és ta po see de de co ro so y ex ce len te. —Tu
poe ma, es tan do bien cons ti tui do por la con ca te na ción (re gu lar)
de sus ideas di ver sas, se rá más fá cil (a la com pren sión) por la
ar mo nía que rei na ría en tre sus par tes. —Cuan do llo ras, en tus
ver sos, an te las vi vien das aban do na das y el re cuer do de sus
mo ra do res, haz de rra mar las lá gri mas de los afli gi dos. —Cuan‐ 
do bus cas una me to ni mia pa ra ex pre sar una sos pe cha, dis tin‐ 
gue en tre (los tér mi nos de sen ti do) cla ro y (aque llos cu ya acep‐ 
ción es tá) ocul ta. —De tal ma ne ra las du das con ce bi das por el
oyen te se rán mez cla das con cer te za y sus sos pe chas, acom pa‐ 
ña das de con vic ción».
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CAPÍ TU LO XL VII

EN EL AR TE DE COM PO NER (CON ELE GAN CIA)
EN VER SO O EN PRO SA NO SE OCU PA DE LAS

IDEAS, SINO DE LAS DIC CIO NES

EL AR TE de dis cu rrir en ver so y en pro sa no se apli ca a las
ideas, sino a las vo ces; és tas cons ti tu yen el ob je to prin ci pal, en
tan to las ideas son ac ce so rias. Por eso el que de see ocu par se de
es te ar te y pro cu ra ad qui rir la fa cul tad de ex pre sar se en ver so y
en pro sa, más bien tra ta de al can zar la con la ayu da de las dic‐ 
cio nes. Apren de de me mo ria los mo de los de com po si ción que
los (an ti guos) ára bes (nos) han de ja do, y es pe ra que, por su fre‐ 
cuen te rei te ra ción por me dio del ór gano de la pa la bra, po drá
es ta ble cer só li da men te en su men te la fa cul tad de em plear la
len gua de Mó dar, y des em ba ra zar se de la in fluen cia del len gua‐ 
je ex tra ño al que se ha bía ha bi tua do des de su in fan cia en me dio
de su pue blo. Pa ra con se guir lo, de be con si de rar se co mo un ni‐ 
ño na ci do en tre (aqué llos) ára bes, y apren der su len gua de la
mis ma ma ne ra que ese ni ño; (con ti nuar así) en ese afán has ta
de ve nir se en te ra men te co mo uno de ellos en lo que se re fie re al
len gua je. Es to con cuer da con lo que ya he mos di cho, es to es,
que el len gua je es una fa cul tad (que se ma ni fies ta) en la emi sión
de la pa la bra y que se ad quie re ejer ci tan do la len gua en re pe tir
fre cuen te men te (las mis mas ex pre sio nes). En efec to, to das las
fa cul ta des se lo gran me dian te el ejer ci cio. Aho ra bien, lo que
los ór ga nos de la pa la bra pue den pro por cio nar no es sino las
dic cio nes, pues to que las ideas (a que co rres pon den) per ma ne‐ 
cen en la men te. Por lo de más, las ideas se ha llan en to do in di‐ 
vi duo, y se tie nen a la dis po si ción del en ten di mien to pa ra que
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ha ga de ellas lo que le plaz ca, pues, pa ra (ob te ner las ideas), el
em pleo del ar te no ha ce nin gu na fal ta. So la men te cuan do se
tra ta de com bi nar los vo ca blos, a fin de enun ciar esas ideas, el
au xi lio del ar te se ha ce in dis pen sa ble, tal co mo ha bía mos apun‐ 
ta do. Los vo ca blos son, por de cir lo así, los mol des en los cua les
se in tro du cen las ideas; así pues, si uno saca agua del mar con
un re ci pien te de oro, o de pla ta, o de con cha, o de cris tal, o de
ba rro, la ca li dad del agua siem pre per ma ne ce rá idén ti ca men te
la mis ma, y las di fe ren cias en ma te ria de bon dad (que uno que‐ 
rría en con trar allí) no pue den exis tir en esas por cio nes de agua,
sino en los re ci pien tes, y ello se gún la di ver si dad de sus es pe‐ 
cies. Lo mis mo es el ca so del len gua je y de su em pleo en la ex‐ 
pre sión de las ideas; es más o me nos bue no se gún el gra do de
mé ri to que po seen las com bi na cio nes de las vo ces de que uno
se sir ve, mé ri to que pue de apre ciar se cuan do se exa mi nan esas
com bi na cio nes des de el pun to de vis ta de su con cor dan cia con
las ideas a las cua les tra tan de re pre sen tar; en cuan to a las ideas,
ellas con ser van siem pre su ca rác ter in va ria ble. La per so na que
no sa be com bi nar las pa la bras y las fra ses de una ma ne ra que
sa tis fa ga las exi gen cias de la fa cul tad del len gua je, e in ten ta ex‐ 
pre sar sus pen sa mien tos sin po der lo lo grar co rrec ta men te, es
co mo el pa ra lí ti co que pre ten de en vano le van tar se, por que ca‐ 
re ce de fuer zas. «Dios os en se ñó, cuan do na da sa bíais». (Co rán,
su ra II, vers. 239).
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CAPÍ TU LO XL VI II

LA FA CUL TAD PO É TI CA SE AD QUIE RE A FUER ZA
DE ME MO RI ZAR MU CHOS VER SOS, Y SU BON‐ 

DAD DE PEN DE DE LA DE LOS TRO ZOS CON QUE
SE HA OR NA DO LA ME MO RIA

YA HE MOS di cho que, pa ra co no cer bien el ára be, es ne ce sa rio
ha ber aco pia do en la re ten ti va un con si de ra ble acer vo pro ve‐ 
nien te de es ta len gua. Aho ra la ín do le más o me nos bue na de
ese acer vo, el ran go que tie ne en tre las de más por cio nes del
mis mo gé ne ro y su cuan tía más o me nos im por tan te, to do ello
in flu ye en la bon dad de la fa cul tad ad qui ri da por el su je to que
ha ya he cho el aco pio. El hom bre que sa be de me mo ria sea los
poe mas de au to res (ára bes del is la mis mo), Ha bib,[1] por ejem plo,
o Al-Ita bí,[2] o Ibn-el-Mo ta zz,[3] o Ibn Ha ni,[4] o al «sha rif» 
Ar-Ra dí,[5] sean las epís to las de Ibn-el-Mo qa ffá,[6] o las de Sahl
Ibn Ha rún,[7] o las de Ibn-az-Zai yat,[8] o las de Al-Ba dí,[9] o las
de As-Sa bií,[10] po see rá una fa cul tad más po ten te y más ele va da,
en cuan to a la jus ta ex pre sión de los pen sa mien tos, que la de
quien ha ya apren di do las com po si cio nes de (los poe tas de tiem‐ 
pos pos te rio res, ta les co mo) Ibn Sahl[11] e Ibn-en-Na bih,[12] o las
mi si vas de Al-Bai saní[13] y las de Imad-ed-Oin Al-Is paha ní,[14]

por que es tos au to res ocu pan una ca te go ría in fe rior a la de
aqué llos. Ello es evi den te pa ra to da per so na perspi caz y ave za‐ 
da que po sea el don del gus to. El mé ri to de los poe mas que uno
ha es cu cha do re ci tar o que ha apren di do de me mo ria re gla rá al
de las pie zas que uno pro du ci rá des pués me dian te la fa cul tad
así ad qui ri da, e in flui rá de ci si va men te so bre el ca rác ter de és ta
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fa cul tad. Cuan to más tien den esos poe mas apren di dos a la ele‐ 
va da ca te go ría del len gua je, tan to más se rá ele va da la fa cul tad a
la que ellos die ron ori gen, por que la men te es lle va da por su
pro pia na tu ra le za a imi tar los mo de los que ya po see, y cuan to
más ali men ta ción re ci be, más fuer zas co bra. El es píri tu hu ma‐ 
no, aun que es pe cí fi ca men te sea úni co, por su cons ti tu ción pri‐ 
mi ti va, ofre ce va ria cio nes en la po ten cia que po see pa ra
aprehen der las per cep cio nes. Ta les di fe ren cias pro vie nen de la
ín do le de esas per cep cio nes, de la de las fa cul ta des que el es‐ 
píri tu ha ad qui ri do y de las cua li da des que las co sas des de el ex‐ 
te rior le han co mu ni ca do, pues por las ad qui si cio nes de es ta ín‐ 
do le el es píri tu al can za su per fec ción y su for ma pa sa de la po‐ 
ten cia al ac to. Las fa cul ta des que ad quie re le acon te cen gra‐ 
dual men te, co mo ya lo he mos ano ta do. La de la poesía na ce de
la ac ción mis ma de me mo ri zar ver sos; la de la com po si ción
epis to lar se de sa rro lla a me di da que se con fíen a la re ten ti va las
aso nan cias y las fór mu las que se em plean en las car tas; la fa cul‐ 
tad cien tí fi ca se for ma mien tras que uno se ocu pa de cien cias,
de per cep cio nes, de in ves ti ga cio nes y de es pe cu la cio nes; la de
la ju ris pru den cia pro vie ne del es tu dio del de re cho, de la com‐ 
pa ra ción de las cues tio nes, del exa men de las ra mi fi ca cio nes a
las cua les di chas cues tio nes pue den dar ori gen, y de la in ves ti‐ 
ga ción de las má xi mas se cun da rias que de ri van de los prin ci‐ 
pios fun da men ta les de la cien cia; el su fis mo «tras cen den te»[15]

na ce de las obras de de vo ción, de la re ci ta ción de le ta nías y de
la mor ti fi ca ción de los sen ti dos ex te rio res, lo cual tie ne lu gar
cuan do uno se aís la del mun do en cuan to po si ble. El hom bre
de vo to que ha ya ad qui ri do de es ta ma ne ra la fa cul tad de re tor‐ 
nar se a los sen ti dos in te rio res y pe ne trar en sí mis mo, se con‐ 
vier te en un «tras cen den te». Las de más prác ti cas ya in di ca das
com pren den igual men te sus re sul ta dos par ti cu la res; ca da una
de ellas co mu ni ca al al ma su pro pio ma tiz y su cua li dad pe cu‐ 
liar, y, con for me sea bue na o ma la, se es asi mis mo la fa cul tad
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que de ri va de ella. La de la elo cuen cia, que ocu pa el pri mer ran‐ 
go en tre las otras fa cul ta des del mis mo gé ne ro, se lo gra me mo‐ 
ri zan do lo que el len gua je ofre ce de su pe rior. Por es ta ra zón los
ju ris con sul tos y to dos los de más sa bios son cor tos ge ne ral men‐ 
te en elo cuen cia; ello es de bi do a que, des de un prin ci pio, han
hen chi do su re ten ti va de re glas cien tí fi cas y ter mi no lo gía ju rí‐ 
di ca, lo cu cio nes que, al apar tar se com ple ta men te de las nor mas
ad mi ti das co mo obli ga to rias en la elo cuen cia, ocu pan una ca te‐ 
go ría in fe rior en el len gua je, pues la tec no lo gía em plea da en las
cien cias y las re glas res pec ti vas, no tie ne na da en co mún con el
ar te de la elo cuen cia. Por lo tan to, cuan do esa tec no lo gía ha pa‐ 
sa do de la re ten ti va a la re fle xión, y se ha pre sen ta do allí en cre‐ 
ci do nú me ro, co mu ni ca a la men te su pro pio tin te y da ori gen a
una fa cul tad de ma sia do de fi cien te (pa ra ser apli ca da a la elo‐ 
cuen cia); las ex pre sio nes mis mas de que se me jan te fa cul tad se
sir ve no co rres pon den de mo do al guno a las for mas idio má ti‐ 
cas del len gua je de los ára bes. De ahí que los poe mas com pues‐ 
tos por Jos le gis tas, los gra má ti cos, los teó lo gos dog má ti cos, los
(pen sa do res) es pe cu la ti vos y otros de si mi lar es fe ra, se ven lle‐ 
nos de ex pre sio nes su mi nis tra das por una me mo ria es ca sa de
aque llas lo cu cio nes pu ras y ge nui nas de que se ser vían los
(prís ti nos) ára bes. Mi dig no ami go Abul Qa sim Ibn Re duan,[16]

se cre ta rio del «ala ma»[17] en el go bierno me ri ni da, me con tó la
ané c do ta si guien te: «Con ver san do un día con mi co le ga Abul
Abbas Ibn Shoaib,[18] se cre ta rio del sul tán Abul Ha san y pri mer
fi ló lo go del si glo, re ci tó le el exor dio de un poe ma com pues to
por Ibn-en-Nahauí,[19] sin men cio nar el nom bre del au tor.

El pri mer ver so era és te:

«Al de te ner me a con tem plar los es com bros de aquel cam pa‐ 
men to, no acer ta ba yo a dis tin guir la di fe ren cia en tre los ves ti‐ 
gios re cien tes y las rui nas del pa sa do».

Ins tan tá nea men te, al es cu char ese ver so, co men tó: «Es to es
de la poesía de un le gis ta». —¿En qué os ba sáis? —pre gun tó le
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yo—. «En el vo ca blo “di fe ren cia” (“farq”), que es un tér mino de
ju ris pru den cia y no for ma par te de los que se em plean en el
len gua je de los ára bes». —«¡Ben di to sea vues tro pa dre! —ex cla‐ 
mé yo—: en efec to, el poe ma es de bi do a Ibn-en-Nahauí». Con
res pec to a los se cre ta rios-re dac to res y los poe tas, el ca so es dis‐ 
tin to, ya que és tos te nían un es me ro es pe cial en se lec cio nar los
tro zos que de bían apren der de me mo ria, y ade más, en las mi si‐ 
vas, ha cían un gran uso del len gua je ha bla do por los (an ti guos)
ára bes y de sus (clá si cos) es ti los, abar can do así lo me jor de to do
ello. En una plá ti ca que tu ve, una vez, con Abu Ab da llah Ibn-el-
Ja tib, vi sir de los so be ra nos es pa ño les (de Gra na da) y que ocu‐ 
pa ba el pri mer ran go co mo poe ta y es cri tor, le di ri gí es tas pa la‐ 
bras: «To das las ve ces que quie ro com po ner en ver so, en cuen‐ 
tro la ta rea muy di fí cil, a pe sar de mis co no ci mien tos en la
poesía y del buen acer vo que con ser va mi re ten ti va de lo me jor
que po see el len gua je: Yo sé de me mo ria el Co rán, las Tra di cio‐ 
nes y dis cur sos de di ver sos gé ne ros man te ni dos por los (an ti‐ 
guos) ára bes; cier ta men te que de és tos no sé gran co sa. Sin em‐ 
bar go, creo ha ber des cu bier to la ver da de ra cau sa (de la di fi cul‐ 
tad de que me que jo): ha de pro ve nir de lo que yo ha bía me mo‐ 
ri za do de nu me ro sos poe mas com pues tos so bre ma te rias cien‐ 
tí fi cas y mu chas re glas saca das de obras (que tra tan de esos te‐ 
mas); yo ha bía apren di do de me mo ria los dos poe mas, el gran‐ 
de y el pe que ño, de Ash-Sha ti bí[20] so bre las lec cio nes co rá ni cas
y la or to gra fía del tex to sagra do; ha bía es tu dia do las dos obras
de Ibn-el-Had jib[21] so bre el de re cho y los fun da men tos de la
ju ris pru den cia, el tra ta do de ló gi ca es cri to por Al-Jauand jí[22] y
ti tu la do Aldjomal (las pro po si cio nes), y, ade más, ha bía apren di‐ 
do en los cur sos de en se ñan za mu chas re glas (cien tí fi cas). De tal
suer te mi re ten ti va fue col ma da de aqué llas ma te rias, y ello ha
oca sio na do me nos ca bo a la fa cul tad que yo ejer ci ta ba en la me‐ 
mo ri za ción del Co rán, de las Tra di cio nes y las alo cu cio nes de
los ára bes, y ha im pe di do a mi ta len to al can zar el fin que per se‐ 
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guía». Al es cu char esas pa la bras Ibn-el-Ja tib me mi ró con ad‐ 
mi ra ción du ran te al gún lap so, lue go me di jo: «¡Que Dios os
guar de! So la men te un hom bre co mo vos es ca paz de ha cer aná‐ 
lo ga ob ser va ción».

Lo que aca ba mos de enun ciar en el pa rá gra fo pre ce den te su‐ 
mi nis tra tam bién la so lu ción de otro pro ble ma, dan do a co no‐ 
cer el por qué el len gua je em plea do por los ára bes mu sul ma nes,
tan to en pro sa co mo en ver so, ocu pa, en lo que se re fie re a la
elo cuen cia y sus gus tos, un ran go más ele va do que el len gua je
de los ára bes del preis la mis mo. Exa mi nad las poesías de Ha ssan
Ibn Tha bit,[23] de Omar Ibn Abi Ra biá,[24] de Al-Ho tai ya,[25] de
Dja rir,[26] de Al-Fa ra z daq,[27] de No saib,[28] de Gai lan Dzu-r-Ro‐ 
m ma,[29] de Al-Ahuas[30] y de Bas hs har;[31] ved asi mis mo los dis‐ 
cur sos pro ve nien tes de los ára bes que vi vie ron ba jo la di n as tía
de los Ome ya y en el pri mer pe rio do de la di n as tía de los Abba‐ 
si da: vos re co no ce réis que sus ora cio nes, sus mi si vas y sus diá‐ 
lo gos con los so be ra nos tie nen una ca te go ría mu cho más ele va‐ 
da, en cuan to a elo cuen cia, que los poe mas de An-Ná bi ga,[32] de
An ta ra,[33] de Ibn Kol thum,[34] de Zohair,[35] de Al qa ma Ibn Ab‐ 
da[36] y de Ta ra fa Ibn-el-Abd;[37] su pe ran igual men te en va lía a
los dis cur sos en pro sa y los diá lo gos que se atri bu yen a los ára‐ 
bes del tiem po que pre ce dió al Is lam. Pa ra com pro bar la exac ti‐ 
tud de es te he cho, le bas ta ría al crí ti co de pe ri cia en la elo cuen‐ 
cia un gus to su til y un es píri tu sano.

He aquí la cau sa de esa su pe rio ri dad: los ára bes que al can za‐ 
ron el Is lam tu vie ron la oca sión de oír lo que ha bía de más ele‐ 
va do en ma te ria de len gua je, es to es: el Co rán y las Tra di cio nes,
dos (com pi la cio nes) ta les que el ta len to hu ma no ja más ha po di‐ 
do pro du cir na da aná lo go. Mien tras que sus co ra zo nes se pe‐ 
ne tra ban de aque llas pa la bras sa cras y sus es píri tus se des en‐ 
vol vían ba jo la in fluen cia de los gi ros (que dis tin guen a ese len‐ 
gua je di vino), su na tu ra le za ad qui rió una gran ele va ción y su
fa cul tad de elo cuen cia so bre pa só en po ten cia a la que ha bían
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po seí do sus an te ce so res de los tiem pos preis lá mi cos, hom bres
que nun ca oye ron un len gua je tan be llo ni se ha bían ha bi tua do
a ello des de su in fan cia. Por eso el es ti lo de los ára bes mu sul‐ 
ma nes, tan to en ver so co mo en pro sa es de ma yor bri llan tez y
más ní ti da lo za nía que el de aqué llos ante pa sa dos su yos; los
pen sa mien tos más só li dos, y la fra seo lo gía más co rrec ta, gra‐ 
cias al co no ci mien to que han ad qui ri do de un len gua je que (por
su ex ce len cia) ocu pa el pri me rí si mo ran go. Re fle xio nad en lo
que ve ni mos di cien do, y vues tro (buen) gus to os tes ti mo nia rá
su exac ti tud, si sois de los que po seen el gus to y la pe ri cia en la
elo cuen cia.

En una oca sión, con ver san do con el je que (pro fe sor) y «sha‐ 
rif» (des cen dien te de Alí) Abul Qa sim, que era, a la sa zón, ca dí
de Gra na da, y en se ña ba es te ar te (la elo cuen cia o re tó ri ca) ha‐ 
bía es tu dia do en Ceu ta ba jo la di rec ción de los pro fe so res de
és ta ciu dad, que eran to dos dis cí pu los de Sha laui yin,[38] y po seía
un co no ci mien to tan pro fun do de la len gua ára be, que ex ce día
al má xi mo lí mi te. Con ver san do con él le pre gun té por qué el
len gua je de los ára bes mu sul ma nes era su pe rior al de los preis‐ 
lá mi cos, he cho que su (buen) gus to no le per mi tía ne gar. Al ca‐ 
bo de guar dar si len cio du ran te buen ra to, res pon dió me: «¡Por
Allah! no os sa bría de cir». «En ton ces voy a ex po ne ros lo que
me pa re ce ser la cau sa de ello» —le di je—; y le re fe rí lo que aca‐ 
ba mos de ver. Tal fue su im pre sión que de in me dia to no pro fi‐ 
rió pa la bra; mas, fi nal men te, me di jo: «¡Oh ju ris con sul to! eso
que vos ha béis di cho me re ce ser es cri to con le tras de oro».
Des de ese mo men to tu vo una mar ca da de fe ren cia pa ra mí, y,
mien tras da ba su cáte dra, aco gía mis ob ser va cio nes con una
gran aten ción, y me re co no cía co mo a un hom bre ya ilus tre
«por mis co no ci mien tos cien tí fi cos». «Dios creó al hom bre y le
en se ñó el ar te de ex pre sar sus ideas».
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CAPÍ TU LO XLIX

DEL DES DÉN QUE LOS PER SO NA JES DE AL TOS
CAR GOS MUES TRAN POR EL CUL TI VO DE LA

POESÍA

LA POESÍA era pa ra los (an ti guos) ára bes un re gis tro en el cual
pre ser va ban sus co no ci mien tos cien tí fi cos, su his to ria y sus
má xi mas de sa bi du ría. Los je fes de aque llos ára bes la cul ti va ban
con un ver da de ro es píri tu de emu la ción; con cu rrían a la fe ria
de Okaz, con el ob je to de de cla mar allí sus ver sos, y ca da uno
de ellos so me tía a los gran des ma es tros del ar te y los pe ri tos en
pri mo res la fi li gra na que su in ge nio ha bía crea do, a fin de que
apre cia ran su ca den cio sa tex tu ra, pues lle va ron tan le jos esa
emu la ción, al gra do que lle ga ron a sus pen der sus poe mas en las
co lum nas de la Sa cra Ca sa, ob je ti vo de su pe re gri na ción, mo ra‐ 
da de su pa dre Abraham. Tal hi cie ron Am ro-ul-Qais, Na bi gae‐ 
dz-Dzob ya ní, Zohair Ibn Abi Sal ma, An ta ra Ibn Sha d dad, Ta ra‐ 
fa Ibn-el-Abd, Al qa ma Ibn Ab da, Al-Aas ha y otros au to res de
las nue ve Moal-laqat.[1] Pa ra al can zar ese ho nor, ha cía fal ta que
el (poe ta) fue ra un hom bre in flu yen te, ya sea por la po ten cia de
su tri bu o de su asa bi ya, o ya sea por el ran go que se te nía en tre
los des cen dien tes de Mó dar. Eso es al me nos lo que se di ce al
ex pli car el por qué se ha da do a aque llos poe mas el nom bre de
Moal-laqat (sus pen di dos).

Más tar de, en los pri me ros tiem pos del Is lam, los ára bes des‐ 
cui da ron la poesía pa ra ocu par se de la re li gión, de la pro fe cía y
la re ve la ción di vi na. Se ha lla ban con el es píri tu tan im pre sio na‐ 
do del es ti lo y la com po si ción del Co rán que que da ron mu dos
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y guar da ron si len cio, sin in ten tar pro du cir na da, sea en pro sa,
sea en ver so. Así con ti nuó aque llo has ta que fue ron fa mi lia ri‐ 
zán do se con los prin ci pios de la bue na di rec ción su mi nis tra dos
por la re li gión; y lue go, co mo nin gu na re ve la ción ha bía ve ni do
pa ra ve dar la poesía y pros cri bir la, y co mo el Pro fe ta es cu cha ba
de muy bue na ga na los ver sos que le ve nían a re ci tar y que re‐ 
com pen sa ba a quien los ha bía com pues to, los ára bes re tor na‐ 
ron a su há bi to de an ta ño. Omar Ibn Abi Ra biá, quien en aque‐ 
lla épo ca era el más gran de (poe ta) en tre los Qo rais hi tas, dis tin‐ 
guió se en va rias oca sio nes por su ta len to po é ti co; go za ba de al‐ 
ta po si ción (co mo tal) y a me nu do re ci ta ba sus ver sos a Ibn
Abbas, quien lo aten día com pla ci do y lo es cu cha ba con ad mi ra‐ 
ción. Des pués, cuan do los mu sul ma nes hu bie ron fun da do un
vas to im pe rio y una po de ro sa di n as tía, los ára bes pro cu ra ron
por me dio de la poesía gran jear se el fa vor de la fa mi lia rei nan‐ 
te: can ta ban los elo gios a los ca li fas y re ci bían de ellos con si de‐ 
ra bles re com pen sas, pe ro pro por cio na das siem pre al mé ri to de
esas com po si cio nes y la ca te go ría que los au to res te nían en sus
tri bus. Aque llos ca li fas re ci bían con gran so li ci tud los poe mas
que se les ve nían a ofre cer, por que en ellos en contra ban las re‐ 
mi nis cen cias de pre té ri tos tiem pos, la his to ria de los ante pa sa‐ 
dos, su idio ma y no ble len gua je. Por tan to los ára bes obli ga ban
a sus hi jos a me mo ri zar esos poe mas.

Tal es ta do de co sas se man tu vo du ran te to do el tiem po de la
di n as tía ome ya y el pri mer pe rio do de la do mi na ción abba si da.
Ved, a ese res pec to, lo que el au tor del «Iqd»[2] ha re fe ri do, en su
ca pí tu lo so bre la poesía y los poe tas, acer ca del diá lo go de (Ha‐ 
rún) Ar-Ras hid con Al-As maí;[3] en con tra réis allí cuán só li dos
eran los co no ci mien tos de ese ca li fa en la poesía, có mo se ocu‐ 
pa ba de la ver si fi ca ción, cuán ca paz era pa ra dis tin guir el buen
len gua je del ma lo, y no ta réis el gran acer vo que su re ten ti va en‐ 
ce rra ba de es tas ma te rias po é ti cas. En cuan to a los so be ra nos
que vi nie ron a reem pla zar a los abba si das, el ára be era pa ra
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ellos un idio ma ex tra ño que se les hi zo di fí cil apren der lo co mo
un ar te, de bi do a que su len gua ma ter na les im pe día do mi nar lo.
En ton ces los poe tas tu vie ron que ha cer ver sos en ho nor de esos
emi res ex tran je ros, pa ra quie nes es ta len gua no te nía nin gu na
im por tan cia, y só lo con el ob je to de ob te ner la re com pen sa. Tal
pro ce die ron (Abu Ta m mam) Ha bib, Al-Boh to rí, Al Mo ta na bbí
e Ibn Ha ni. Los poe tas que vi nie ron des pués de és tos con ti nua‐ 
ron su ejem plo, has ta el pre sen te. Por con si guien te la poesía se
con vir tió ca si en un ins tru men to del em bus te y la men da ci dad;
ha re nun cia do a su pa pel es ti mu la ti vo y alen ta dor, pues to que
ya no ofre ce nin guno de aque llos fru tos que apor ta ba an ta ño.
De ahí que en las úl ti mas cen tu rias, los hom bres de va ler y los
per so na jes de pro mi nen tes car gos han des de ña do ocu par se de
ella; se le ha per di do to do in te rés: el com po ner ver sos es aho ra
in dig no de un hom bre que de sem pe ña un al to man do y afren‐ 
to so pa ra aque llos que ocu pan im por tan tes pues tos. «Dios al‐ 
ter na las no ches y los días».
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CAPÍ TU LO L

SO BRE LA POESÍA CON TEM PO RÁ NEA EN TRE
LOS ÁRA BES (NÓ MA DAS) Y LOS SE DEN TA RIOS

LA POESÍA no es un atri bu to es pe cial de la len gua ára be: exis te
en to dos los idio mas, tan to ára bes co mo ex tran je ros. Los per sas
tu vie ron sus poe tas igual men te los grie gos. Aris tó te les, en su
obra so bre la ló gi ca, men cio na al poe ta Omi rus (Ho me ro)[1] y
ha bla de él elo gio sa men te. Los hi m ya ri tas tu vie ron asi mis mo
poe tas de pri mer or den.[2] Cuan do la len gua de Mó dar fue co‐ 
rrom pi da, y su idio ma, cu yas re glas fi lo ló gi cas y gra ma ti ca les
han si do con sig na das en las re co pi la cio nes, fue al te ra do, los
ára bes que vi nie ron lue go se sir vie ron de dia lec tos que di fe rían
unos de otros, se gún la mez cla más o me nos fuer te de ele men‐ 
tos ex tran je ros que se ha bían in tro du ci do en ellos. De tal mo do
aqué llos ára bes usa ron en ton ces una len gua dis tin ta de la de
sus ante pa sa dos, los mo da ri tas, y que se di fe ren cia ba por las
de si nen cia les gra ma ti ca les, las acep cio nes asig na das a un gran
nú me ro de vo ces y las for mas de los vo ca blos. Lo mis mo ha
ocu rri do con los ára bes que han adop ta do la vi da se den ta ria y
se ra di ca ron en las ciu da des, pues en tre és tos se for mó otro
dia lec to que di fie re de la len gua de Mó dar por la sin ta xis de las
de si nen cias, las sig ni fi ca cio nes de mu chas vo ces y las in fle xio‐ 
nes gra ma ti ca les. Di fie re tam bién del idio ma usual en tre los
ára bes (nó ma das) de la ac tua li dad. Ade más, ca da uno de es tos
idio mas ofre ce di fe ren cias que pro vie nen de los usos con ven‐ 
cio na les de ca da re gión. El dia lec to ha bla do en Orien te por los
ha bi tan tes (del cam po) y de las ciu da des no es el mis mo que se
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ha bla en las co mar cas del Oc ci den te; di fie re asi mis mo del que
se usa en tre los ha bi tan tes de Es pa ña.

Sin em bar go, la poesía exis te, por la na tu ra le za mis ma de las
co sas, en tre los pue blos de to da len gua, por que el uso de cor tar
las fra ses con for me al nú me ro de le tras mu da bles y quies cen‐ 
tes,[3] y se gún la co rres pon den cia (re cí pro ca de los pies en los
ver sos) es in na to en to dos los pue blos. Así, no hay que creer
que el ar te po é ti co no pue de exis tir sino en una so la len gua,
quie ro de cir, en la len gua de los mo da ri tas, pue blo que, co mo
to do el mun do sa be, ha bía pro du ci do los ca ba lle ros más dis tin‐ 
gui dos y los más bri llan tes en el cam po de la poesía. Muy al
con tra rio, los pue blos que po seen un idio ma par ti cu lar, los ára‐ 
bes «bar ba ri zan tes»,[4] por ejem plo, y los ha bi tan tes de ciu da‐ 
des, com po nen tam bién ver sos, pro cu ran do en ello lo me jor
po si ble, y cons tru yen la obra de sus poe mas con for me al ge nio
del dia lec to del que se sir ven. La ge ne ra ción ára be con tem po‐ 
rá nea nues tra, y cu yo len gua je bas tan te se pa ra do del de los mo‐ 
da ri tas, sus ante pa sa dos, a con se cuen cia de su amal ga ma con
ele men tos ex tran je ros, pro du ce, no obs tan te, ver sos en to dos
los te mas que sus an te ce so res, los ára bes «ara bi za dos», ha bían
tra ta do. Ha cen poe mas bien ex ten sos, en los cua les se re co no ce
el pro ce di mien to y las ideas de las an ti guas poesías: in clu yen lo
eró ti co, el elo gio, la ele gía y la sáti ra. Se ve allí que sa ben ma ne‐ 
jar la tran si ción a fin de pa sar de un te ma a otro, y a ve ces aco‐ 
me ten de bue nas a pri me ras la ma te ria que cons ti tu ye su ob je‐ 
ti vo. Ca da uno de di chos poe mas em pie za co mún men te con el
nom bre del au tor; és te pa sa en se gui da al elo gio de su ama da.
Los ára bes del Ma greb dan a las ca si das de es te gé ne ro el nom‐ 
bre de «as mai yat», en re cuer do a Al-As maí, el gran na rra dor de
las an ti guas poesías ára bes. Los ára bes del Orien te las de sig nan
con el tér mino «ba dawi yat» (be dui nas). A ve ces se las can ta,
pre via adap ta ción de me lo días sen ci llas, sin lle gar a la teo ría del
ar te mu si cal. De sig nan asi mis mo a los poe mas que se can tan
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con el nom bre «hau ra ni yat», voz de ri va da de Hau rán, de no mi‐ 
na ción de una pro vin cia si ria si tua da so bre la fron te ra con Iraq,
y en la cual los ára bes nó ma das acam pan y deam bu lan has ta la
fe cha. Exis te to da vía en tre esos ára bes otro gé ne ro de poesía
muy usa do y que se com po ne de es tro fas com pren dien do ca da
una cua tro ver sos, el úl ti mo de los cua les di fie re de los otros
tres por la ri ma. La mis ma ri ma se re pro du ce al fi nal de ca da
cuar to ver so de la ca si da. Es te gé ne ro de poesía se me ja a los
«mo ra bbá» y los «mo ja m mas»[5] cu ya in ven ción se de be a los
poe tas mu sul ma nes que vi vie ron en una épo ca bas tan te mo der‐ 
na. En la poesía de que ha bla mos, los ac tua les ára bes de sa rro‐ 
llan una elo cuen cia ca bal, y cuen tan en sus fi las a des ta ca dos y
mo der nos va tes.

Mu chos de los eru di tos de nues tro tiem po, que cul ti van las
cien cias, es pe cial men te las que se co ne xio nan con la len gua,
me nos pre cian el ti po de poesía que es tos ára bes han adop ta do,
y, cuan do se les re ci ta al gún tro zo de ello, lo oyen con pro fun do
des dén.[6] Se ima gi nan que ofen de el buen gus to, por que les pa‐ 
re ce ser de una len gua bas tar da ca ren te de de si nen cias gra ma ti‐ 
ca les. Mas ese sen ti mien to su yo es de bi do a su in ca pa ci dad de
apre ciar el mé ri to de esa len gua; si po se ye ran la mis ma fa cul tad
de com pren der la que exis te en es ta ge ne ra ción, ha brían en‐ 
contra do en su pro pio gus to y en la dis po si ción na tu ral de su
es píri tu —siem pre y cuan do tu vie ran el gus to sano y el jui cio
rec to—, un só li do tes ti mo nio en fa vor de la ca pa ci dad que di‐ 
cha len gua po see pa ra ex pre sar las ideas, pues las in fle xio nes
de si nen cia les no tie nen na da que ha cer en la ex pre sión exac ta
de las ideas, ni en la fa cul tad de la elo cuen cia, que con sis te en la
co rres pon den cia de la pa la bra con el pen sa mien to y con los
ma ti ces que es ne ce sa rio ex pre sar. Po co im por ta que el «ra fá»[7]

in di que el agen te (o el su je to) y que el «nasb»[8] de sig ne el pa‐ 
cien te (o el ob je to), o «vi ce ver sa»; las cir cuns tan cias ac ce so rias
pre sen ta das por la lo cu ción bas tan pa ra di si par to da du da al
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res pec to; la len gua ha bla da hoy nos lo de mues tra. Por lo de más,
las in di ca cio nes de esa es pe cie son pu ra men te con ven cio na les y
de pen den de los usos adop ta dos por ca da pue blo en el em pleo
de su len gua. Por lo tan to, cuan do se ha he cho no to rio lo con‐ 
ven cio nal en el ejer ci cio de una fa cul tad, cuan do se ha evi den‐ 
cia do la exac ti tud de los in di cios (ofre ci dos por es ta fa cul tad), y
se ha re co no ci do que es tos in di cios res pon den a las in ten cio nes
del que ha bla y a las exi gen cias del ca so, en ton ces (se pue de de‐ 
cir) que la elo cuen cia ha cum pli do su fun ción aun que las re glas
es ta ble ci das por la gra ma ti ca no ha yan si do ob ser va das. Pues
bien, los gi ros acep ta dos en la poesía y los di ver sos gé ne ros de
ver si fi ca ción, to do eso se ha lla en las pro duc cio nes de esos ára‐ 
bes: na da fal ta en ellas, ex cep to las vo ca les que se ña lan los ca sos
y que de bie ran en con trar se al fi nal de las pa la bras. En efec to, la
ma yor par te de los vo ca blos ter mi nan en una pau sa;[9] mas los
in di cios su mi nis tra dos por los ac ce so rios de la fra se bas tan, en‐ 
tre los su so di chos ára bes, pa ra ha cer dis cer nir el agen te del pa‐ 
cien te y el su je to del pre di ca do, sin ne ce si dad de re cu rrir al uso
de vo ca les de si nen cia les.

He aquí uno de sus poe mas: se su po ne ha ber si do pro nun cia‐ 
do por «ash-sha rif» Ibn Has him, y ex pre sa el do lor que és te ex‐ 
pe ri men tó al ver se se pa ra do de Al-Dja zia, hi ja de Sirhan.[10]

El poe ta ha bla de la par ti da de esa mu jer pa ra el Ma greb con
su fa mi lia:

«Ash-sha rif Ibn Has him Alí ha di cho a pro pó si to de su co ra‐ 
zón que, in va di do (por el do lor), ge mía de su in for tu nio.—An‐ 
sio so por sa ber adón de su es píri tu ha ido en bus ca de una jo ven
be dui na, que ha ator men ta do (su co ra zón) ya de ma sia do afli gi‐ 
do.—(Par ti ci pa) cuán su al ma se ha lla atri bu la da (por la des di‐ 
cha) que la con mo ción de las des pe di das le ha cau sa do; ¡quie ra
Dios ani qui lar al sa be dor de ese se cre to!—Sien te co mo si un
ver du go la hi rie ra en lo más ín ti mo, con una es pa da hin dú, he‐ 
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cha de ace ro bur do.—Mi al ma se ha vuel to cual una ove ja en
ma nos de un la va dor cu ya vio len cia, mien tras aprie ta las co‐ 
rreas que la atan, le pro du ce (los do lo res) pa re ci dos a los que
cau san las es pi nas de la aca cia.—Do bles las li ga du ras es trú jan le
las pier nas igual men te la ca be za, co lo ca da en tre am bas, y,
mien tras la res tre ga, la su je ta con el ron zal.—Mis lá gri mas se
pu sie ron a co rrer en abun dan cia co mo si (al guien) las pro ve ye‐ 
ra, gi ran do en sus ma nos una rue da hi dráu li ca.—El des can so
re ci bi do (por mis ojos) pron ta men te re pa ra su ago ta mien to, y la
hu me dad acu mu la da en ellos for ma es pe sas nu bes que re nue‐ 
van (el to rren te de lá gri mas).—(Otros to rren tes) des cien den,
flu yen do del ma nan tial, a tra vés de la lla nu ra que to ca el flan co
de As-Safa,[11] y, en me dio de esa abun dan cia de agua (es plen de)
el ful gor de los re lám pa gos.—Es te can to se rá (pa ra ti) un con‐ 
sue lo, cuan do te ha lla rás apa sio na da de amor; Ba g dad, has ta sus
po bres, ha ge mi do por mi suer te.—El pre go ne ro ha anun cia do
la par ti da, se han lia do (los ba ga jes), y el (ca me llo) dis po ni ble se
man te nía cer ca del que lo ha bía con se gui do pres ta do.— Apa re‐ 
ja Diab Ibn Ga nim su cor cel aza ba che; se con fía a Ma di Ibn
Mo q rib (la di rec ción del) via je.—Ha san Ibn Sirhan di ce: Mar‐ 
chad ha cia el po nien te, po ned los ga na dos por de lan te; soy yo
quien os pro te ge.—Y pi có en avan za da, en tre los (ani ma les),
gri tan do a los car ne ros y los to ros (mas) sin apar tar los de los
cam pos ver des.—Zian el ge ne ro so, hi jo de Abis,[12] me ha de ja‐ 
do; la proe za y los ri cos abas te ci mien tos de Hi m yar[13] no le
bas ta ban.— Me ha de ja do, quien de cía ser ami go mío y com pa‐ 
ñe ro; y ya no ten go aho ra es cu do que pu die ra yo opo ner (a mis
ene mi gos).—“La tie rra de Ibn Has him —re tor nó di cien do— es
la más se dien ta; po de mos vi vir en las cer ca nías de la mi se ria,
pe ro, en un país de sed, no se ría po si ble.—La puer ta de Ba g dad
y su te rri to rio nos son ve da dos; allí yo no en tra ré, no vol ve ré, y
mi mon tu ra se ale ja rá de esa tie rra.—Mi al ma re nun cia al país
de Ibn Has him, a cau sa (del ar dor) so lar; (si yo per ma ne cie ra
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allí) el ca lor del me dio día ha ría des cen der (so bre mí) la muer te”.
—Du ran te la no che, los fue gos en cen di dos por las don ce llas (de
la tri bu) lan za ban cen te llas, en tan to el cau ti vo de sus (en can tos)
ex ci ta ba a sus ca me llos rum bo a Lud y Jord jan».[14]

El poe ma que si gue fue com pues to por (otro) de esos ára bes
so bre la muer te de Abu Saa da-el-Ba q rí, emir za na tí, que les ha‐ 
bía opues to una fuer te re sis ten cia en Ifriki ya y el Zab.[15] Es te
poe ma ele gia co es con ce bi do en un tono pu ra men te iró ni co:

«Saa da, la be lla jo ven de la tri bu, con el co ra zón aba ti do en‐ 
ca be za ba el cor te jo fú ne bre, apa gan do con su llan to el ru mor
de los la men to sos.— Lue go ex cla mó: oh tú que pre gun tas dón‐ 
de que da la tum ba del Za na tí Ja li fa,[16] he aquí la in di ca ción; no
seas le lo.—Des de aquí se ve aguas arri ba del río, y más ade lan te
de ella se al za un con ven to ai sauí[17] de cons truc ción ele va da.—
Se ve allí don de el ba jo le cho se apar ta del sen de ro que con du ce
a las co li nas de are na, y aquel ca rri zal in di ca (el em pla za mien‐ 
to).—¡Hay!, ¡có mo su fre mi co ra zón la pér di da del Za na tí Ja li fa,
dig no vás ta go de la pos te ri dad de hom bres ge ne ro sos!—Ha
muer to en un tre men do en cuen tro con el hé roe de múl ti ples
ba ta llas —Diab Ibn Ga nim—, y de cu yas he ri das bro ta ba la san‐ 
gre cual (agua) de la bo ca de un odre.—¡Oh! tú, ve cino nues tro,
se pas la nue va in faus ta: ¡el Za na tí Ja li fa ha muer to!—No par tas,
a me nos de ob te ner el con sen ti mien to de par tir; ayer te hi ci‐ 
mos salir trein ta ve ces, más diez, más seis al día cuan do me‐ 
nos».

He aquí un tro zo en el que se ha ce ha blar al Sha rif Ibn Has‐ 
him pa ra con tar la dis pu ta que tu vo lu gar en tre él y Ma di Ibn
Mo q rib:

«El déspo ta Ma di co men zó di cién do me: ¡Sho kr![18] no so tros
ya no es ta mos con ten tos de ti.—¡Va mos, Sho kr! ce sa tus re pro‐ 
ches y re tor na a Nad jd; só lo ha vi vi do aquel que ha per ma ne ci‐ 
do en su pro pio país.—Tú te has ale ja do de no so tros, ¡oh Sho kr!
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por re pro char te de ex tra ño, y te has he cho ami go de esos ára‐ 
bes que se vis ten de (atrac ti vas) te las.— (Por nues tra par te) nos
re sig na mos a lo que la Pro vi den cia nos ha des ti na do, igual que
el ful mi nan te del es la bón su fre (el efec to de) la fric ción.—Si
bien que las plan tas es pi no sas pros pe ran en tu país (te ne mos)
aquí mu je res ára bes de quie nes he mos au men ta do el nú me ro
de in fan tes[19].—Alé ja te ¡Sho kr! de no so tros, re tor na al cam po
de Sa la ma; a las tie rras de Nad jd, pues quien cons tru ye su país
cum ple la ver da de ra sub sis ten cia.—Si la hi ja del Se ñor es en sus
ám bi tos la na ción ára be, ja más de sea ría mos pa ra ella la me nor
im pru den cia».

Trans cri bi re mos a con ti nua ción el poe ma en que cuen tan su
par ti da pa ra el Ma greb y apo de ra mien to de es ta re gión de ma‐ 
nos de los Za na ta:

«¡Qué ex ce len te ami go he per di do en Ibn Has him! Mas
¡cuán tos hom bres an tes que yo han per di do sus me jo res ami‐ 
gos!—En tre él y el or gu llo (pro du jo una dis cu sión), ofus cá ron‐ 
me sus ra zo na mien tos mas cu ya exac ti tud no se me ha es ca pa‐ 
do.—Que dé me (tur ba do) co mo si yo hu bie ra be bi do un vino
ge ne ro so, li cor que de ja sin fuer za a quien ha tras tor na do.—
Que dé me cual mu jer de ca be lle ra gri sá cea, la cual, con el co ra‐ 
zón pa ra li za do, mue re en tie rra ex tra ña, re pe li da de su tri bu.—
Re du ci da a la mi se ria por un tiem po des ven tu ra do, se ha lla en‐ 
tre ára bes rús ti cos que des co no cen to da ur ba ni dad a su
huésped de bi da.—Tal era mi si tua ción por la ig no mi nia re ci bi‐ 
da, de plo ran do el do lor que mi en tra ña pa de cía, y ex pre san do
cla ra men te el mo ti vo que la aque ja ba.—En ton ces di a mi gen te
la or den de par ti da, y tem pra na men te los que ha bían car ga do
los ca me llos re for za ron las ata du ras a nues tros ba ga jes.—Du‐ 
ran te sie te días nues tros ga na dos que da ron pri va dos (de agua),
y mien tras tan to los be dui nos no fue ron ca pa ces de le van tar
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una tien da pa ra re po sar los.—Pa sa ban el tiem po en ca ra ma dos
so bre las ci mas de las co li nas, en tan to el ca lor con ti nua ba su
ac ción abra sa do ra».

El poe ma que si gue es de bi do a Sol tán Ibn Modha ffar Ibn
Yah ya, miem bro de la tri bu de los Duaui da,[20] ra ma de la tri bu
(ára be) de los Riah. Es te je fe lo pro nun ció mien tras es ta ba de te‐ 
ni do en la pri sión de Al-Mah di ya, don de el prín ci pe al moha de,
Abu Zaka ri ya Ibn Abi Ha fs, so be rano de Ifriki ya, lo ha bía he‐ 
cho en ce rrar:

«(El poe ta) di ce, con las la men ta cio nes en me dio de las ti nie‐ 
blas, y al ca bo de una ra cha (de lá gri mas), ¡el sue ño que da ve da‐ 
do a los pár pa dos de mis ojos!—¿Quién ven drá a so co rrer a un
co ra zón alia do in se pa ra ble al do lor y la con go ja?—¿Quién ali‐ 
via rá a una al ma de li ran te de amor y cu yo mal me ator men ta
des de lar go tiem po?— (Es toy ena mo ra do) de una jo ven hid ja zi‐ 
ta, be dui na, ára be, que mues tra ene mis tad a un aman te apa sio‐ 
na do, y una re mo ta ilu sión.—Ella ama con vehe men cia la vi da
del de sier to, y no to le ra los po bla dos; (nin gún lu gar le com pla‐ 
ce), ex cep to la re gión de las are nas de di fí cil tra ve sía.—(Allá)
don de las tien das re ci ben las llu vias cu yos cha pa rro nes con ti‐ 
núan to da la tem po ra da hi ber nal. He ahí lo que le se du ce; eso es
lo que ella de sea (re ver).—Allá, las tie rras hu me de ci das por la
llu via de pa ran a las po ten tes ca me llas, que deam bu lan a sus an‐ 
chas, la pas tu ra con ve nien te.—(Aque llas pra de ras) fas ci nan la
vis ta cuan do han re ci bi do una se rie de chu bas cos des cen di do
de nu bes noc ti va gas.—¿Por qué esas nu bes de rra man lá gri mas
de agua? ¿Por qué esas fon ta nas abun dan tes don de acu mu lan
un lí qui do siem pre dul ce lan zan re lám pa gos?— (La cam pi ña)
es tá co mo una no via que lu ce una ves ti men ta es plen den te, y las
flo res de la man za ni lla le for man el cin tu rón.—Es un de sier to,
una pla ni cie, un vas to es pa cio, un lu gar de erra bun dez, que los
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ga na dos re co rren en bus ca de su pas tu ra.—(las mu je res de la
tri bu) tie nen por be bi da la le che pu ra de las ca me llas arre ba ta‐ 
das al ad ver sa rio, y por ali men to la car ne de los ga mos.— Pa ra
pro te ger las no ha me nes ter de puer tas ni de com ba tes, cu yo
fra gor en ca nez ca los ca be llos de los gue rre ros.—¡Que Dios rie‐ 
gue con sus llu vias aquel va lle tan bien ar bo la do!, ¡que de rra me
los chu bas cos uno tras otro, y de vuel va la vi da a las osa men tas
de sin te gra das que ese sue lo (re cu bre)!— Pa ra re com pen sar a
esos lu ga res (la di cha que me han pro por cio na do), ofréz co les
mi amor más en tra ña ble.—¡Oja lá! pu die ra yo re vi vir aque llos
días que he pa sa do en tre sus co li nas de are na, asi mis mo las no‐ 
ches en que yo lle va ba al bra zo el ar co de la ju ven tud, y don de
nin gu na sae ta erra ba el ob je ti vo al ser por mí lan za da.—En mi
mo ce dad, mi cor cel siem pre se ha lla ba pres to, la si lla so bre el
lo mo; aba lan zá ba se brio sa men te al fren te mien tras mi ma no
su je ta ba su bri da.—Cuán ta bel dad cu yos en can tos me han qui‐ 
ta do el sue ño, y que, al son reír, exhi be una sar ta de per le ría cu‐ 
yo es plen dor ja más yo ha bía vis to en la vi da.—¡Cuán ta jo ven de
senos er gui dos, de ta lle fle xi ble, de pár pa dos guar ne ci dos, de
bra zos or na dos de ta tua je!—En mi pa sión por ella, gol pea ba yo
con la ma no so bre (mi co ra zón) aba ti do, y sus cam pos hu me de‐ 
ci dos no han ol vi da do las llu vias (de lá gri mas) con que yo los
re ga ba.—(En tan to) el ar do ro so fue go que la le ña del amor ali‐ 
men ta ba en mi en tra ña, cu ya fla ma el to rren te (de mis lá gri mas)
no al can za ba a ex tin guir.—Oh tú que me has he cho la pro me sa
(de aco ger a mi amor), ¿has ta cuán do?, pues mi vi da se ha con‐ 
su mi do en un rin cón (la pri sión) cu ya lo bre guez me ha ce ga do.
—En tre tan to he vis to al sol eclip sar se por un bre ve lap so y caer
des ma ya do; mas en se gui da las nu bes que le cu brían se des va‐ 
ne cie ron.—¡Pue da la for tu na apro xi mar a no so tros, pen do nes y
es tan dar tes des ple ga dos!, ¡pue dan las ban de ras avan zar on du‐ 
lan tes a pla cer del vien to, y sos te ni das por la ayu da de Dios!—
Me pa re ce ver ele var se an te mis ojos el as pec to de mis gue rre‐ 
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ros a pun to de po ner se en ca mino.— (Y me veo con ellos) la
lan za so bre el hom bro, y mar chan do a la ca be za de la co lum na.
—(“Allí) en la lla nu ra de Ghía th-el-Ferc, arri ba de Sha mis, tie‐ 
rra que, de to das las que Dios ha crea do en cie rra los al co res que
más amo.—(Con di rec ción) ha cia el lu gar de pa ra da, en-el-Dja‐ 
afa ri ya, cer ca del lí mi te de la re gión are no sa, lu gar don de me
de ten go con el ma yor pla cer.—Allí en contra mos a los no bles
je fes de Hi lal Ibn Amer, la salu ta ción a los cua les ale ja rá de mí
la aflic ción y la sed que me mar ti ri zan.— Je fes cu ya va len tía se
ha he cho pro ver bial, tan to en Orien te co mo en Oc ci den te; to do
ene mi go ob je to de su aco me ti da al pun to se ve en fu ga.— ¡A to‐ 
dos ellos y a cuan ta per so na se ha lle ba jo el am pa ro de su pro‐ 
tec ción un cor dial salu do en vío!—¡Que es te salu do per du re
mien tras las pa lo mas arru lla ren en las cú pu las!—¡Mas de je mos
eso! no la men te mos ya el pa sa do; pues en es ta vi da na da es pe‐ 
ren ne pa ra nin gún ser crea do”.

He aquí to da vía otro poe ma com pues to por uno de es tos
ára bes. El au tor vi vió en es tos úl ti mos tiem pos y se lla ma ba Ja‐ 
lid Ibn Ha m za Ibn Omar.[21] En es tos ver sos, di ri ge re pro ches a
Au lad Mohalhal, fa mi lia ri val de la su ya a la que él acau di lla ba,
y que for ma ba, ba jo el nom bre de Au lad Abi-l-Lail, una ra ma
de la gran tri bu de los Kaoub. Al mis mo tiem po res pon de a un
poe ma en el cual Shi bl Ibn Ma skia na,[22] poe ta de Au lad
Mohalhal, exal ta ba a su fa mi lia por en ci ma de la de Au lad Abi-
l-Lail.[23]

Una de sus má xi mas pro ver bia les es con ce bi da en es tos tér‐ 
mi nos:

«Pre ten der lo que te es ina s equi ble es un ac to de lo cu ra;
voltear la es pal da a quien se apar ta de ti, es ac tuar con cor du ra.
—Si ves que al gu nos te cie rran sus puer tas (món ta te) en el lo mo
de tu ca bal ga du ra y Dios te abri rá una».
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A con ti nua ción los ver sos en los que Shi bl men cio na que los
Kaoub des cien den de Bord jom o Terd jem:[24]

«Vie jos y jó ve nes de la fa mi lia Bord jom ex ci tan, por su vio‐ 
len cia, las que jas de to das las gen tes».

En el tro zo si guien te, Ja lid (Ibn Ha m za) cen su ra a sus her ma‐ 
nos por ha ber abra za do el par ti do de Abu Moha m mad Ibn Ta‐ 
fra guin,[25] gran je que de los Al moha des,[26] que aca ba ba de
usur par el po der en Tú nez en de tri men to de su pu pi lo, el sul tán
Abu Is haq, hi jo del sul tán Abu Yah ya, he cho que ha ocu rri do
ca si en nues tros días:

«Ja lid el “Ge ne ro so” va a ha blar a sa bien das y di ri gir un dis‐ 
cur so dig no de un ora dor; él siem pre ha ha bla do ape ga do a la
ra zón.—Su aren ga se rá ma gis tral y ple na de sen satez; en ella él
no se em bro lla rá; no se re trac ta rá ja más de su con te ni do: —Yo
he con ce bi do un no ble pen sa mien to (y aquí lo ex pre so) sin que
el me nes ter me obli gue a ello y sin que rer cau sar dis tur bios cu‐ 
ya re cri mi na ción re cae ría (so bre mí)(Pen sa mien to) que man‐ 
ten go en mi co ra zón, cual su me jor ami go; un ver da de ro ha‐ 
llaz go, un te so ro pro por cio na do por la re fle xión, y to do te so ro
se ha lla (tar de que tem prano).—Ha blo pa ra di lu ci dar en pri mer
lu gar lo que es ne ce sa rio (de cir acer ca de la con duc ta) adop ta da
por hom bres de nues tra tri bu, pa rien tes de nues tra fa mi lia.—
Por los hi jos de Kaab,[27] nues tros más cer ca nos deu dos por los
vín cu los san guí neos; por nues tros pro pios pri mos, tan to jó ve‐ 
nes co mo an cia nos.—Des pués de la con quis ta del país, brin da‐ 
mos a va rios de ellos nues tra sin ce ra amis tad y la ple ni tud de
nues tra hos pi ta li dad.— He mos apo ya do a al gu nos otros contra
sus ad ver sa rios, tal co mo to dos sa ben que mi pa la bra es sor‐ 
pren den te por su ve ra ci dad.—A otros más he mos da do co mo
re tri bu ción una par te de nues tras po se sio nes, y es to ha que da‐ 
do ins cri to en el fon do de (sus) co ra zo nes.—Otros aún, ha llán‐ 
do se en la pe nu ria, han acu di do a no so tros y han ob te ni do de
nues tra mag na ni mi dad abun dan tes do nes.—Al gu nos ha bían si‐ 
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do in so len tes pa ra con no so tros y aun nos ha cían mal, em pe ro
los he mos to le ra do has ta que sus preo cu pa cio nes se des va ne‐ 
cie ron.—Re nun cia ban (a ve ces) a sus vi les (ten ta ti vas) que no so‐ 
tros mi rá ba mos co mo ac tos de abe rra ción, mas otras ve ces ha‐ 
cían bien en guar dar te mor.—Otro se que ja ba de los cria dos de
un po ten ta do, que le ha bían ce rra do la puer ta de la “sa qi fa”[28]

don de efec tuá ba mos nues tras de li be ra cio nes.—Hi ci mos que és‐ 
tos fue ran des pe di dos, y aquél fue ne ce sa rio in tro du cir lo a pe‐ 
sar del amo de Al-Ba la qi[29] y de Diab[30].—Ade más, siem pre he‐ 
mos in ten ta do en cum brar los, y nun ca he mos em bo za do nues‐ 
tra fi gu ra a fin de ha cer les una ale vo sía.—He mos sa bi do có mo
de fen der el par que re ser va do al te rri to rio de Tar chi ch,[31] a cos‐ 
ta de una du ra lid y el pro pio go lle te.—(He mos de fen di do) una
lla nu ra de los Es ta dos que ha bían es ca pa do del do mi nio de su
so be rano, el cual te nía (no obs tan te) col mi llos (pa ra ha cer se
res pe tar).— (La he mos pre ser va do) por me dio de la re sis ten cia
ofre ci da por al gu nos cau di llos de nues tra tri bu, los Be ni Kaab,
que bue na aco gi da dan al ad ver sa rio.—Su apo yo nos bas ta ba
cuan do ha bía que re sis tir a las coa li cio nes de los ene mi gos, y
nues tra ayu da los li be ra ba de los obs tá cu los que las vi ci si tu des
del des tino les im po nían.— (Tal con ti nua ron las co sas) has ta
que aque llos que no po seían un so lo cor de ro se ha lla ron con
bas tan te for tu na y col ma dos de bien es tar.—En ton ces tu vie ron
por mon tu ras los ca me llos que se de sig na ban (a cau sa de su ex‐ 
ce len cia) con el nom bre del pue blo al que los ha bían arre ba ta‐ 
do, y usa ron di ver sas ves ti men tas de se da.—Arrea ron, a tra vés
de los paí ses, no só lo (un pe que ño nú me ro) de bes tias de car ga
(re ser va das) pa ra la pro pa ga ción de la es pe cie, sino nu me ro sos
re ba ños cu ya con duc ción era bien cui da da.—En sus di ver sas
em pre sas, ga na ron de esos vas tos te so ros lo que no se de ja lo‐ 
grar sino en tiem po opor tuno.—Y vol vié ron se se me jan tes a los
Bar me ci das de an ta ño, los que, en tiem po de Diab (Ibn Ga nim),
no eran sino nue va lu na (que ape nas se dis tin guían).—Fue ron
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pa ra no so tros ver da de ras co ra zas ca da vez que el pe li gro nos
ame na za ba, ca da vez que re lum bra ba el ti zón em plea do por el
ene mi go pa ra en cen der el (fue go de la gue rra).— (Sin em bar go)
ba jo las ti nie blas de la no che han aban do na do sus la res, (pe ro)
sin te mer los re pro ches, ni de la ca sa de los no bles una cen su ra.
—Vis tie ron (a la gen te de) su tri bu con ex ce len te ro pa, a fin de
pre ser var la (contra el ri gor de la in tem pe rie), mas —si su pie ran
—, se cu bri rían con las peo res tú ni cas.—En tre ellos se en cuen‐ 
tra un hom bre pe re zo so y ne gli gen te, ajeno a cuan to a su de‐ 
rre dor su ce de, y, a mi pa re cer, ha per di do la ra zón.—Sos tie ne
fal sa opi nión de no so tros, aun que real men te no la me re ce mos;
de seár nos le en con trar va rias ma ne ras de ejer cer la li be ra li dad.
—Es tá en el error, y el que le imi ta, sos te nien do ideas in ju rio sas
y afir man do co mo ver da des su po si cio nes de ni gran tes, co me te
una ruin dad.—¿Có mo ha llar mi con sue lo (de la muer te) del bi‐ 
za rro Bu Moha m mad (Ibn Ta fra guin), de aquél que da ba por
mi les sin lle var cuen ta?—Las gen tes del pue blo es tán con una
ver da de ra aflic ción, y, mien tras él vi vía, pen sa ban que su des‐ 
apa ri ción se ría tan fu nes ta cual la de las nu bes (que de rra man la
fer ti li dad).—Co rrían (ha po co) en bus ca de abre va de ros ba jo
esas nu bes, mas el agua que es pe ra ban en con trar no era sino un
me ro es pe jis mo.—Cuan do ha cía sus do nes, no sa bía de ter mi‐ 
nar sacie dad al gu na, en cam bio, en sus me no res ob s equios, ob‐ 
ser va ba la jus ta me su ra.—Re nun cia mos a la es pe ran za de po der
con so lar nos (cons cien tes de ello), des de que ha si do he ri do por
las sae tas de la par ca.— Cuan do en tra ba en Tar chi ch, es ta (ciu‐ 
dad), pe se a su am pli tud, no le bas ta ba (pa ra es tri bo), y el pa vor
(de sus ene mi gos) con cluía en con go ja.— Pron to ha bía de aban‐ 
do nar la[32] de jan do tras sí mu cha chas de mi ra das se duc to ras, de
ta lle fle xi ble, de ges tos in ci ta ti vos, que se tras lu cían dis cre ta‐ 
men te al abri go de ve los y ce lo sías.—Cuan do ellas se da ban los
ai res de al ti vez, él mos tra ba or gu llo, y se de ja ba lle var por el
amor cuan do can ta ban su pa sión al son del tím pano y el ra bel.
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—Le cau ti va ban al pun to que per día la no ción de si tua ción, y a
ve ces se lan za ba a las li des del amor cual un mo zal be te.—Cer ca
de ellas pa sa ba ho ras (fe li ces); to do obe de cía a sus dis po si cio‐ 
nes; man ja res ex qui si tos, y be bi das de lei to sas.—Mas los amo res
de an ta ño es tán ve da dos aho ra a Ibn Ta fra guin, y, en lu gar de
ellos, só lo re ci be las lan zas de la muer te.—Si po se ye ra un jui cio
gra ve y una su til com pren sión, ahon da ría se en las re con di te ces
del Océano cual una na ve nau fra ga da.—En los acon te ci mien tos
im pre vis tos, ha cen fal ta hom bres de ac ción y gran des cau di llos,
a efec to de que los ene mi gos que den des tro za dos (so bre el cam‐ 
po de ba ta lla).—Así se avi va un zo co cu yos efec tos nos com pe te
pro veer, con nues tras lan zas al te ra das de san gre y nues tras al ja‐ 
bas tin tas de ro jo.—Y el jo ven ilu so que pre ten da a nues tro do‐ 
mi nio ven tu ro so, se arre pen ti rá (de su ten ta ti va) y no se li bra rá
con los dien tes en buen es ta do.—Vo so tros que guar dáis el pan
es pe ran do los con di men tos, os ha béis equi vo ca do: con di men‐ 
tan do con ve ne nos la mi ga».

He aquí un poe ma com pues to por Alí Ibn Omar Ibn Ibra him,
uno de los je fes ac tua les de los Be ni Amer,[33] tri bu que for ma
una ra ma de la de los Zo gba.[34] En es tos ver sos, re pro cha a sus
pri mos su in ten ción de su plan tar lo en el al to man do (y do mi‐ 
nar) so bre el res to de la fa mi lia.[35]

«(Alí Ibn Omar ha com pues to es tos) po cos ver sos ple nos de
dul zu ra y for ma do un dis cur so ver si fi ca do; be llos son cual per‐ 
las que un ar te sano man tie ne en la ma no mien tras las coor di na
con un hi lo de se da».

Da mos a con ti nua ción un es pé ci men de ver sos com pues tos
por los ára bes be dui nos que se ha llan en aque lla par te de Si ria
lla ma da «Hau ran». Una mu jer, cu yo ma ri do aca ba ba de ser ase‐ 
si na do, com pu so es te tro zo y lo en vió a los miem bros de la tri‐ 
bu de Qais, los cua les ha bían pro me ti do al in ter fec to ayu da y
pro tec ción. En es tos ver sos, ella los in ci ta a la ven gan za:
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«Omm Sa la ma, la jo ven de la tri bu ha bla de sí mis ma (y di ce):
¡Que Dios lle ne de pá ni co a quien no la com pa dez ca!—Pa sa las
lar gas no ches pre sa de la tri bu la ción, sin po der con ci liar el sue‐ 
ño, co mo si la des gra cia se hu bie ra hin ca do en su ám bi to.—
(Do lo ri da) por lo que ha su ce di do en su ho gar y al je fe de su fa‐ 
mi lia; su si tua ción se ha cam bia do en un ins tan te por un gol pe
del acia go sin que cau sa ra la de fi ni ti va se pa ra ción.—Vo so tros
to dos los que per te ne céis a la tri bu de Qais, ha béis per di do a
Shihab-ed-Din, ¡y no os so ñáis ven gar lo! ¿Eso es cum plir vues‐ 
tras pro me sas?—Yo he pen sa do, “si me en via ran una con for tan‐ 
te mi si va que apa ga ra los des te llos del fue go que con su me mi
co ra zón”.—¡He ahí el mo men to de pei nar las ca be lle ras y bar‐ 
bas, de aci ca lar las ter sas me ji llas en tan to vo so tros con ti nua‐ 
ráis pro te gien do su be lle za!».

SO BRE LAS ODAS («MO WASH-SHHAT») Y LAS CO PLAS (O
BA LA DAS) «ZAD JAL», POESÍAS PRO PIAS DE ES PA ÑA

Los ha bi tan tes de Es pa ña al ha ber pro du ci do nu me ro sos tra‐ 
ba jos en ver so y me to di za do los pro ce di mien tos de la poesía,
fi jan do el ca rác ter de sus di ver sos gé ne ros y lle van do al más al‐ 
to gra do el ar te de em be lle cer la, sus pos te rio res poe tas crea ron
una nue va ra ma, a la cual die ron el nom bre de «mo wash shalt»
(oda).[36] En la ver si fi ca ción de es ta es pe cie, ha cían co rres pon‐ 
der de una ma ne ra re gu lar los «as mat» a los «as mat» y los
«agsan» a los «agsan».[37] Mu cho han es cri to de es tos poe mas
so bre dis tin tos te mas. Un nú me ro de ter mi na do (de ver sos for‐ 
ma una es tro fa y) cuen ta, en tre ellos, un so lo ver so. El mis mo
nú me ro de ri mas y las mis mas me di das que se dan a los
«agsan» (de la pri me ra es tro fa) se re pro du cen in va ria ble men te
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(en las es tro fas si guien tes) has ta el fin de la pie za, la cual se
com po ne or di na ria men te de sie te ver sos (o es tro fas). Ca da uno
de es tos ver sos en cie rra va rios «agsan», cu yo nú me ro es fi ja do
por la fan ta sía del poe ta y el sis te ma (de ver si fi ca ción que adop‐ 
te). En los poe mas de es ta es pe cie, se en sal zan los en can tos de la
bien a ma da y las vir tu des de los gran des per so na jes, tal co mo se
es ti la en las ca si das. Es tas com po si cio nes, en las que la gra cia y
la ele gan cia han al can za do los úl ti mos lí mi tes, ha cían las de li‐ 
cias de to do el mun do, y, de bi do a que eran de una for ma fá cil
de apren der, gran des y chi cos se apre su ra ban a me mo ri zar las.

El pri me ro que en la Pe nín su la His pá ni ca in ven tó es te gé ne‐ 
ro de poesía, fue Mo qa d dam Ibn Moa afir-el-Fa ri rí,[38] uno de
los poe tas fa vo ri tos del emir Ab da llah Ibn Moha m mad-el-Me‐ 
rua ní.[39] Ab da llah Ibn Abd Ra bbeh, el au tor del «Iqd»,[40] apren‐ 
dió de Ibn Moa afir a ver si fi car en ese es ti lo; mas su re cuer do
(co mo com po si to res de odas) no se ha con ser va do, y sus «mo‐ 
wash-shahat» han aca ba do por caer en el ol vi do. El pri me ro
que dis tin guió se real men te en es te cam po apa re ció más tar de;
se lla ma ba Abba da-tel-Qa z zaz, y era el poe ta ti tu lar de Al-Mo‐ 
ta sim Ibn So ma dih, so be rano de Al me ría.[41] El ilus tre sa bio Al-
Ba ta l yusí[42] cuen ta que ha bía oí do a Abu Bakr Ibn Zohair pro‐ 
nun ciar es tas pa la bras: «To dos los com po si to res de odas no son
más que sim ples mo zue los jun to a Abba da-tel-Qa z zaz», ob ser‐ 
va ción que ha bía he cho al en con trar ca sual men te un tro zo en
el cual és te se ex pre sa ba así (des cri bien do la her mo su ra de su
ama da):

«Un ple ni lu nio, un sol ma ti nal, un ta llo (que bro ta) en la pla‐ 
ni cie, gra to al ol fa to cual al miz cle: ¡co mo ella per fec to!, ¡co mo
ella bri llan te!, ¡co mo ella flo re cien te!, ¡co mo ella fra gan te! Se gu‐ 
ra men te quien (la) mi re que de pren da do, mas en vano ¡es co sa
ve da da!».

Abba da flo re ció en los tiem pos de las Tai fas en que ca da pro‐ 
vin cia de Es pa ña es ta ba re gi da por un so be rano in de pen dien te.
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Se sos tie ne que nin guno de sus con tem po rá neos le su pe ró en la
com po si ción de odas. Des pués de él vino en se gun da fi la (Abu
Bakr Moha m mad) Ibn Ra fí o Ar fa Ra su, poe ta ti tu lar de Al-
Ma mún Ibn Dzi-n-Nun, so be rano de To le do. Se ha ad mi ra do
bas tan te la be lla ma ne ra en que con fec cio na la ini cia ción de su
oda («mo wash-shaht») que le pro du jo la re pu ta ción. He aquí el
pa sa je:

«El laúd ha su su rra do las más be llas me lo días, los arro yos
han re ga do las plan tas de los jar di nes».

Se ad mi ra asi mis mo el fi nal de es ta pie za, don de di ce (a su
ama da):

«An das con to neán do te arro gante men te sin salu dar nos; ¡se te
to ma ría por Al-Ma mún Yah ya Ibn Dzi-n-Nun, el te rror de los
es cua dro nes (ene mi gos)!».

Des pués, ba jo el go bierno de los Al mo ra vi des, otra plé ya de
de poe tas en tra en la pa les tra y rea li za co sas ad mi ra bles. Los
ca be zas de di cha plé ya de eran Yah ya Ibn Ba qi[43] y el Cie go de
To le do (Al-Aama-et-To lai ta lí.[44] És te ha di cho en una de sus
odas áu reas:

«¿Có mo con so lar me, mien tras los ves ti gios (del cam pa men to
aban do na do) ins pi ran tris te za?—La ca ra va na ha de es tar (ya) en
me dio del de sier to, lle van do las tier nas don ce llas que re cien te‐ 
men te par tie ron».

Se ha oí do de cir a va rios je ques (pro fe so res) que en Es pa ña
los afi cio na dos a es te gé ne ro de poesía cuen tan la ané c do ta si‐ 
guien te: «Un gru po de poe tas se ha lla ba en una reu nión en Se‐ 
vi lla. Ca da uno de ellos ha bía apor ta do una oda en cu ya com‐ 
po si ción se ha bía es me ra do en cuan to po si ble. El Cie go de To‐ 
le do se avan zó pa ra re ci tar la su ya, que era la cé le bre oda cu yas
pri me ras pa la bras son:

«Al reír se, exhi be re lu cien tes per las; al de ve lar se, mues tra re‐ 
ful gen tes ge mas; Cro nos ha si do re du ci do pa ra con te ner la, em‐ 
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pe ro en mi co ra zón hol ga da men te mo ra».

Ape nas hu bo pro nun cia do es tas lí neas cuan do Ibn Ba qi des‐ 
ga rró su pro pia oda, y los de más poe tas si guie ron su ejem plo.

Al-Aa lem el-Ba ta l yu si re fie re que ha bía oí do de cir a Ibn
Zohair:[45] «Las odas de nin gún poe ta han ex ci ta do ja más mi
en vi dia, ex cep to una, pro du ci da por Ibn Ba qi. Cuan do la oí por
pri me ra vez, sen tí vi va men te esa pa sión. He aquí có mo em pie‐ 
za»:

«¡No ves tú a Ah mad, en la cum bre de su glo ria, sin ri val! Lo
ha da do el Oc ci den te; ¡mués tra nos, oh re gión del Orien te, su
pa ri gual!».

En el mis mo si glo en que flo re cie ron es tos dos poe tas, apa re‐ 
ció otro lla ma do Abu Bakr-el-Abiad,[46] cu yas odas se dis tin‐ 
guían por un es ti lo sen ci llo y na tu ral. Otro de sus con tem po rá‐ 
neos fue el fi ló so fo Abu Bakr Ibn Bad ja o Ba dd ja,[47] au tor de
muy co no ci dos ai res (talhin). Hay una ané c do ta bas tan te di fun‐ 
di da que me pa re ce opor tuno re fe rir la aquí: Ibn Bad ja, ha llán‐ 
do se en una reu nión (en el pa la cio) de su je fe, Ibn Ti flauit,[48] se‐ 
ñor de Za ra go za, en tre gó a una de las can tan tes per te ne cien tes
a ese prín ci pe una oda que co men za ba así:

«An da (al ti va men te) arras tran do tu cau da por do quie ra don‐ 
de (bien se te quie re); y haz una se rie de tus agra de ci mien tos
uni da a tu re co no ci mien to».

El prín ci pe ma ni fes tó con sus ges tos el pla cer que ese elo gio
le cau sa ba. La oda con cluía en es te ver so:

«¡Dios con ce da al ilus tre emir Abu Bakr un pen dón siem pre
vic to rio so!».

Al he rir le el oí do es te «talhin», ex cla mó: «¡Oh!, ¡qué go zo!» y
ras gó su ves ti du ra (de tan en can ta do).—«Tú has co men za do tan
ma ra vi llo sa men te —dí jo le al poe ta— co mo has fi na li za do».
Lue go ju ró so lem ne men te que Ibn Bad ja no en tra ría en su ca sa
sino ca mi nan do so bre oro. El fi ló so fo, te mien do gra ves con se‐ 
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cuen cias, in ge nió se pa ra me ter den tro de su cal za do unas pie‐ 
zas de oro an tes de mar char se.

Abul Ja ttab Ibn Zohr cuen ta lo si guien te: «En una reu nión
que ha bía en ca sa de Abu Bakr Ibn Zohr,[49] se men cio nó a Abu
Bakr-el-Abiad, au tor de la oda ya glo sa da. Uno de los pre sen tes
ha bien do su bes ti ma do a és te poe ta, Ibn Zohr re pli có le en es tos
tér mi nos: “¡Có mo mi ni mi zas al au tor de es tos ver sos!”:

«Ja más me ha pla ci do be ber el vino en los pra dos flo ri dos, a
me nos que (una bel dad), cu yo ta lle fle xi ble se ba lan cea ra cuan‐ 
do se re ti re al des pun tar se el al ba».—O que, al atar de cer, su su‐ 
rra ra me lo dio sa men te: «¿Por qué el atre vi do vino ha ca che tea‐ 
do mis me ji llas, que ce la el vien to del nor te?—És te ya ru ge en‐ 
fu re ci do, y an te él se do ble ga mi tierno ta llo tan bien pro por‐ 
cio na do, al cual yo ha bía en vuel to en mi man to.—(Ella es) de las
cria tu ras que ano na dan los co ra zo nes; an da ins pi rán do nos
con ti nuas in quie tu des. ¡Sus in si nua ti vas mi ra das pue den arro‐ 
jar al pe ca do al más tem pla do!—Dul ces la bios que cu bren sus
per li nos dien tes, re fres quen un tan to a (un aman te) que ar de de
sed, víc ti ma y do lien te del amor, mas fiel a sus pro me sas.—Y
que, en to dos los ca sos, no ce sa rá de es pe rar que un día ella
ven drá a en con trar lo, a pe sar de su ma ni fies ta in di fe ren cia».

Des pués de esos poe tas, y en los pri me ros tiem pos de la di n‐ 
as tía al moha de, des ta có se Moha m mad Ibn Abi-l-Fadl Ibn Sha‐ 
raf.—«Yo he re co no ci do —di ce Al-Ha san Ibn Daui da—[50] la
obra de Ha tim Ibn Saíd[51] en es te ver so»:

«El con vi vio jo vial y el vino, sig ni fi can la con jun ción de la
lu na con el sol».

(Ci te mos tam bién) a Ibn Bas h ru dos o Her dos,[52] el cual ha
di cho:

«¡Oh no che de nues tra reu nión y de mi di cha!, ¡vuel ve, yo te
su pli co!».

(Y men cio ne mos) a Ibn Muahil, a quien de be mos es te tro zo:
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«Una fies ta no con sis te en lu cir un be llo ves ti do con un
man to y as pi rar aro mas; la ver da de ra fies ta es aque lla en que
uno se en cuen tra con la bien ama da».

(Nom bre mos) to da vía[53] a Abu Is haq-ar-Rwi ní o Dwi ní.[54]

Ibn Saíd[55] di ce ha ber oí do a Abul Ha san Sahl Ibn Ma lik[56] con‐ 
tar lo que si gue: «Una vez en tré en ca sa de Ibn Zohr, quien ya
era bas tan te an ciano, y yo lle va ba ro pa del cam po, por que en‐ 
ton ces yo vi vía en el cas ti llo de Es te pa.[57] Co mo (Ibn Zohr) no
me co no cía, me sen té en la úl ti ma fi la de la reu nión. En el de sa‐ 
rro llo de la con ver sación fui in du ci do a re ci tar una oda de mi
com po si ción, en la cual se ha lla ban es tos ver sos:

«El co li rio de las ti nie blas flu ye del ojo de la au ro ra, a la ma‐ 
ña na.— La mu ñe ca del río es tá ro dea da de pu ños ver des, for‐ 
ma dos por sus ri be ras».

Al oír Ibn Zohr esas pa la bras, se es tre me ció y dí jo me: «¿Es
vos que ha béis he cho eso?»—Po ned me a prue ba —res pon dí—.
—«¿Quién sois vos?».— Un fu lano.—«To mad asien to en el pri‐ 
mer si tio, ¡por Allah!, ¡yo no te nía el gus to de co no ce ros!»—Ibn
Saíd agre ga: «A la ca be za del gru po que si guió in me dia ta men te
a aqué llos se ha lla ba Abu Bakr Ibn Zohr, poe ta cu yas odas se
han di fun di do tan to en Orien te co mo en Oc ci den te». Lue go
aña dió: «He oí do de cir a Abul Ha san Sahl Ibn Ma lik que ha bía
pre gun ta do a Ibn Zohr cuál era la oda de su com po si ción que
con si de ra ba co mo la más ori gi nal; y le res pon dió que era és ta:

«¿Por qué ese ato lon dra do de amor[58] no se re co bra de su
em bria guez? ¡Oh! ¡Cuán ebrio es tá!—Aun sin el efec to del vino,
¡no ce sa ese anhe lo so de llo rar por los le ja nos la res!—¿Re tor na‐ 
rán aca so aque llos días y no ches (que pa sa mos) jun to al ca nal?
—¿O nos ali via rá el cé fi ro fra gan te per ci bien do (el aro ma) del
al miz cle de Da rin?[59]—¡Po co fal ta pa ra que la be lle za de ese ale‐ 
gre lu gar nos dé una nue va vi da!—Aque llo es un río um bro so
de be llos ár bo les cu yas ra mas es tán tu pi das de lo zano fo lla je.—



1546

Sus aguas en su re co rri do lle van a flo te o en su seno la re co lec‐ 
ción de (pé ta los de) arra ya nes».

Des pués de él, el poe ta más fa mo so fue Ibn Hai yun, au tor de
la co pla («zad jal») muy co no ci da y que em pie za así:

«Des co llan te en to do mo men to ajus ta sus sae tas, y ti ra, a su
al be drío, ya con el ar co, ya con los ojos».

Con ti núa to da vía con los ver sos si guien tes:

«Me he pren da do de una be lla y soy co no ci do co mo buen ar‐ 
que ro: no ce sa mi lu cha, y ja más de sai ro a quien me bus ca en el
com ba te.—Mis ojos re vén du ran te el sue ño lo que mis ma nos
eje cu tan en ple na lid con las sae tas».

Ade más de ellos ha bía otro poe ta en Gra na da que go zó de
am plio re nom bre y se lla ma ba Al-Mohr lbn-el-Fa ras («po tro,
hi jo de la ye gua»).[60] Ibn Saíd di ce: He aquí una mues tra de sus
ver sos:

«¡Gran Dios!, ¡qué her mo so día he mos pa sa do en las pra de‐ 
ras, ca be la ri be ra del río de Hi ms (Se vi lla)!—Lue go la vuel ta
que di mos ha cia la des em bo ca du ra del ca nal, don de rom pi mos
el se llo de al miz cle a fin de ex traer el áu reo néc tar; en tan to la
ma no de las ti nie blas des ple ga ba el man to noc tur nal».

Cuan do Ibn Zohr es cu chó es tos ver sos, ex cla mó: «¡Cuán le‐ 
jos es tá ba mos (de te ner idea) de ese man to! Ha bía an tes que
(Ibn-el-Fa ras), en la mis ma ciu dad, un poe ta lla ma do Ma traf o
Mo ta rref. Ibn Saíd re fie re (acer ca de él) la ané c do ta que si gue,
que ha bía oí do a su pa dre ci tar la: «Mo ta rref en tró un día en ca‐ 
sa de Ibn-el-Fa ras, y és te, de pie, lo re ci bió con gran des de mos‐ 
tra cio nes de dis tin ción.—“No os mo les téis, os rue go” —dí jo le
Mo ta rref—. —¡Có mo no me he de le van tar —ob ser vó Ibn-el-
Fa ras— pa ra aten der a quien ha di cho!:

«Co ra zo nes aco me ti dos por mi ra das que hie ren, ¿có mo pue‐ 
den exis tir sin pa de cer?».
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Más tar de apa re ció en Mur cia Ibn Djar mún o Haz mún. Ibn-
er-Ra sin o Raís ha re fe ri do que Yah ya-el-Ja z rad jí, ha llán do se en
una reu nión en la que se en contra ba Ibn Haz mún, le re ci tó una
oda de su com po si ción, y que és te le di jo: «Una oda pa ra que lo
sea en un sen ti do es tric to ha de es tar exen ta de to da afec ta‐ 
ción». Yah ya le pi dió un ejem plo, e Ibn Haz mún le re ci tó es tos
ver sos, de su pro pia pro duc ción:

«¡Oh tú que me rehu yes!, ¿no ha brá un me dio por el cual pu‐ 
die ra uno te ner co mu ni ca ción con ti go?—¿Pien sas aca so que el
co ra zón de un aman te afli gi do pu die ra re sig nar se a ol vi dar
aquel amor que ha bía sen ti do por ti?».

Se ña le mos to da vía a Abul Ha san Sahl Ibn Ma lik, oriun do de
Gra na da, res pec to al cual Ibn Saíd cuen ta lo si guien te: «Mi pa‐ 
dre ad mi ra ba la ma ne ra de que Sahl se ha bía ex pre sa do en es te
tro zo:

«El día apa re ce en Orien te cual un to rren te y se des pa rra ma
co mo un mar so bre to do el ho ri zon te.—Por ello las llo ro sas en‐ 
tre las (tór to las) ro ji zas se lla ma ron las unas a las otras.—¿Aca so
te mie ron ser aho ga das y pa sa ron la ma ña na de rra man do sus lá‐ 
gri mas en lo al to del fo lla je?».

Ha cia la mis ma épo ca (el poe ta) Abul Ha san Ibn Fadl co bra
fa ma en Se vi lla. Ibn Saíd re fie re que ha bía oí do a su pa dre de‐ 
cir: «Es ta ba yo pre sen te cuan do Sahl Ibn Ma lik di ri gió es tas
pa la bras a Ibn Fadl: Cier ta men te, vos ha béis ob te ni do la pree‐ 
mi nen cia so bre los de más com po si to res de odas de bi do a es ta
pie za:

«¡Oh!, ¡cuán to la men to los tiem pos pa sa dos! (aho ra que) en la
no che (de la vi da) ¡el amor ha par ti do y fi na li za do!—Me he que‐ 
da do so lo, a pe sar mío y sin que rer lo; pa so mis no ches (co mo si
yo es tu vie ra) so bre vi vas as cuas.—Ci ño amo ro sa men te, en el
pen sa mien to, los ves ti gios de aque lla mo ra da; be so, en la ima gi‐ 
na ción, las hue llas (de ja das por sus mo ra do res)».
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El pro pio na rra dor re fie re lo si guien te: «Más de una vez he
oí do a Abu Bakr-es-Sa bu ní re ci tar al ma es tro (“os ta dz”) Abul
Ha san-az-Za dd j adj[61] las odas que él ha bía com pues to, sin que
és te emi tie ra ja más un elo gio, ex cep to cuan do es cu chó los ver‐ 
sos que van a con ti nua ción:

«Ju ro por el amor de aque lla cu yo con tac to me es ve da do,
que las no ches del hom bre apa sio na do no tie nen ja más un ama‐ 
ne cer.—La se re ni dad de la au ro ra no sue le ser una se cuen cia,
de ahí yo pien so, to das las no ches, que ja más lle ga rá el día.—
¡Oh no che que yo so por to! cier ta men te eres eter nal; o qui zá, se
han re cor ta do las re me ras del águi la y así las es tre llas del cie lo
su pri mie ron su ca rre ra».[62]

He aquí una de las odas de Ibn-es-Sa bu ní:

«¿Cuál pue de ser el es ta do de un cau ti vo del amor, en tre ga do
al do lor y la tris te za? ¡Des di cha do!, ¡la que de bía sa nar lo es cau‐ 
sa de su pa de ci mien to!—La bien a ma da lo ha tra ta do con des‐ 
dén, lue go el sue ño se ale jó de él si guien do el ejem plo de esa
ido la tra da.—El sue ño ha hui do de mis pár pa dos, mas lo que la‐ 
men to, es el ha ber me im pe di do ver aque lla si lue ta en el en sue‐ 
ño.—La ci ta que ella me ha bía da do por ca pri cho, ¡ay!, ¡qué tris‐ 
te y en ga ño sa ci ta!—Em pe ro no po dría yo re pro char a la que se
nie ga a mos trár se me, sea en rea li dad, sea en sue ño».

Ibn Ja laf-el-Dja zai rí (ori gi na rio de Ar ge lia) se ha he cho fa‐ 
mo so en Mau ri ta nia por la oda (que em pie za así):

«La ma no del al ba ha saca do del es la bón los ra yos de lu ces
so bre el con jun to de las flo res».

Ibn Ha zr-el-Bad jaí (na ti vo de Bu jía) se ha dis tin gui do a su
vez con la oda (cu yo ini cio es el si guien te):

«La for tu na se mues tra fa vo ra ble: su bo ca te salu da con una
son ri sa».

Una de las me jo res odas que se han com pues to en los tiem‐ 
pos pos te rio res es de bi da a. Ibn Sahl, poe ta que ha bi ta ba en Se‐ 
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vi lla y lue go fue a ra di car se en Ceu ta. Co mien za así:

«La ga ce la del re dil bien guar da do ¿sa bía que al adue ñar se
del co ra zón de su aman te lo ha bía abra sa do?—Ese (po bre) se
ha lla en me dio del fue go y la agi ta ción, tal co mo la bra sa con
que jue ga el so plo del cé fi ro».

Nues tro ami go el vi sir Abu Ab da llah Ibn-el-Ja tib, que fue ra,
en su épo ca, el más gran de bar do de Es pa ña y el Ma greb, adop‐ 
tan do el mis mo mo de lo de la oda pre ce den te com pu so una su‐ 
ya que ofre ce mos aquí:

«¡Que las nu bes al de rra mar sus aguas, te rea vi ven con abun‐ 
dan tes chu bas cos, oh fe liz tiem po de reu nión, en An da lu cía!—
Mas aquel con tac to (con la ama da) no era sino una sim ple fan‐ 
ta sía, du ran te el sue ño, o bien se efec tua ba por cier tas ma ñas, a
hur tad las.—Pues el tiem po (nos) trae una di ver si dad de anhe los
que avan zan unos so bre los ras tros de otros.— (Se pre sen tan)
ais la da men te o de dos en dos (y for man) gru pos se me jan tes a
los que con vo ca la fes ti vi dad (de la Me ca).—La co pio sa llu via ha
re ves ti do al pra do de do ble es plen dor, y ha he cho son reír allí el
con jun to de las flo res.—La ané mo na (“no man”) anun cia (el
bien) que ha re ci bi do del agua cé li ca, igual que Ma lik anun cia ra
(las co mu ni ca cio nes) que ha bía re ci bi do de Anás.[63]—Y la be lle‐ 
za con fi rió le un ro pa je ra ya do, una in du men ta ria sun tuo sa, que
lu ce jus ta men te or gu llo sa.—(Tal su ce dió) en cier tas no ches, en
tan to yo ocul ta ba el se cre to del amor ba jo el ve lo de las ti nie‐ 
blas (que así hu bie ra per ma ne ci do) si no irrum pie ran bel da des
que bri lla ban cual so les.—En ton ces nues tra co pa, ese as tro (ru‐ 
ti lan te), in cli nó se (ha cia nues tras ma nos) e hi zo des cen der so‐ 
bre no so tros di rec ta men te, sus fa vo ra bles in fluen cias. (De bía
en ton ces sa tis fa cer un de seo im pe rio so cu ya úni ca ta cha con‐ 
sis tía en que pa sa ba en un abrir y ce rrar los ojos en el mo men to
mis mo en que nues tra inti mi dad te nía un po co de dul zu ra, la
ma ña na so bre ve nía de im pro vi so, co mo ce lo so guar dián que
ha cía la ron da. ¿Son los as tros cu ya luz vie ne a sor pren der nos?
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¿O bien son los ojos (flo res) del nar ci so de los cua les re sen ti mos
los efec tos? ¡Cuán (di cho so es) el hom bre li bre (de preo cu pa cio‐ 
nes) so bre el cual la pra de ra pro du ce sus efec tos (con to dos sus
en can tos, mien tras que) las flo res apro ve chan su dis trac ción
(pa ra abrir se), y que, se gu ras contra sus ar ti fi cios, ya no le te‐ 
men! El arro yo con ver sa con el gui jo (de su le cho) y ca da aman‐ 
te se apar ta con su ami ga. Se ve a la ro sa, eno ja da y ce lo sa (de la
be lle za de mi bien ama da) re ves tir se, en su có le ra, de ese (co lor
ro jo) que gus ta lle var; allí se ve al mir to acer car se con pru den‐ 
cia y cir cuns pec ción, pa ra es cu char sin ser vis to, con sus ore jas
de ca ba llo.[64] ¡Gen te de la tri bu acam pa da en el (bor de del) río
de El-Gha da! ¡Vo so tros, que no obs tan te, os ha bía alo ja do en mi
co ra zón! La lla nu ra por ex ten sa que sea, es muy pe que ña pa ra
con te ner el amor que yo os pro fe so; mi rán do la des de su ori lla
orien tal has ta su bor de oc ci den tal, na da me pa re ce. Rees ta blez‐ 
ca mos el pac to de amis tad que exis tía (en tre no so tros). ¡Li brad
a vues tro cau ti vo de sus pe nas! te med a Dios y de vol ved la vi da
a un apa sio na do aman te cu ya al ma exha la sus pi ro tras sus pi ro.
Im pul sa do por una no ble in ten ción, os ha con sa gra do su co ra‐ 
zón; ¿con sen ti réis en de jar es ta pren da lan gui de cer? Hay en tre
vo so tros una per so na que afec ta a mi co ra zón y le ins pi ra de‐ 
seos, aun que es té le jos de mí. Es ta lu na (lle na de be lle za) ha sali‐ 
do en el oc ci den te, y, aun que su as pec to sea be nig no, ha ce des‐ 
gra cia do a aquel que la ama. El hom bre vir tuo so y el cri mi nal
es cu chan con igual in di fe ren cia las pro me sas (de Dios) y sus
ame na zas, tan lue go co mo han sen ti do amor por es ta mu jer, de
en can ta do ra mi ra da, de la bios de miel, que (con sus en can tos,
pe ne tra y) re co rre nues tra al ma, de la mis ma ma ne ra que la res‐ 
pi ra ción re co rre (el cuer po). Ella apun tó con su fle cha, nom bró
(el blan co en el que que ría acer tar) y ti ró con su ar co. Des de en‐ 
ton ces mi co ra zón se con vir tió en la pre sa de una pa sión que lo
de vo ró. Aun que sea ti rá ni ca y que bur le las es pe ran zas del
aman te, al gra do que el co ra zón de és te es con su mi do por el ar‐ 
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dor de la pa sión, ella es el ob je to que el al ma más apre cia: amar
a su due ña no es un pe ca do. Sus ór de nes ac túan so bre to dos los
co ra zo nes, so bre to dos los pe chos que ha he cho (des gra cia dos)
y en ellos en cuen tra una rá pi da obe dien cia. Sus mi ra das do mi‐ 
nan el al ma con un po de río ab so lu to. Ja más mien tras sus aman‐ 
tes da ban el úl ti mo sus pi ro, ja más pen só en ese Ser que ven ga a
los opri mi dos cas ti gan do a los opre so res y que otor ga a las al‐ 
mas vir tuo sas y a las al mas cri mi na les la re tri bu ción que les co‐ 
rres pon de. ¿Qué tie ne pues mi co ra zón? Ca da vez que el zé fi ro
ha ce sen tir su alien to, una nue va pa sión vie ne a ins ta lar se en él.
La ta ble ta en que se ins cri be el des tino del aman te en cie rra es‐ 
tas pa la bras de Dios:[65] Cier ta men te el tor men to que in fli gi ré se rá

se ve ro. (Es la her mo sa mu jer) ha atraí do so bre mí las in quie tu‐ 
des y los ma les, de suer te que, ago bia do de pe nas, he ex pe ri‐ 
men ta do atro ces su fri mien tos. (La per so na que ha lle va do el
des con cier to a mi co ra zón y que lo ha en cen di do, así co mo el
fue go con su me un mon tón de le ña se ca, no me ha de ja do na da
de vi da, a ex cep ción de un úl ti mo sus pi ro que to da vía per sis te,
del mis mo mo do que los úl ti mos des te llos del día per ma ne cen
des pués de la in va sión de las ti nie blas. Resíg na te, al ma mía, a
los de cre tos del des tino ¡uti li za el mo men to pre sen te en rea li‐ 
zar mi con ver sión y en vol ver mi co ra zón ha cia Dios No pien‐ 
ses más en los días que he pa sa do en re pro char a las mu je res su
cruel dad) o en go zar de sus fa vo res que hoy han aca ba do pa ra
mí. Di ri ge la mi ra da al prín ci pe fa vo re ci do por Dios, a aquél
que ha re ci bi do por ins pi ra ción esa gra cia que es tá anun cia da
en el San to Li bro al hom bre ge ne ro so que ha lle ga do a la cum‐ 
bre (de la glo ria) y que ha si do enal te ci do con los ho no res, al
león del cas ti llo, al sol de la asam blea, a aquél so bre el cual la
gra cia di vi na ha des cen di do, así co mo des cen die ron las re ve la‐ 
cio nes que el Es píri tu de la Santi dad lle vó (a nues tro Pro fe ta)![66]

Se ob ser va en las odas de los orien ta les que es te gé ne ro de
com po si ción les exi gía un gran es fuer zo de in ge nio. Una de las
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me jo res que ha yan si do pro du ci das es aque lla que tie ne por au‐ 
tor a Ibn Sena’-Mo lk[67] y que es tam bién co no ci da en oc ci den te
co mo en orien te. Co mien za así:

Ama da mía, ha bien do qui ta do el ve lo de luz que cu bría tu ros tro, dé ja te ver
el al miz cle (es de cir las ce jas ne gras) so bre el al can for (es de cir una piel blan ca),
en me dio de una flor de gra na da (es de cir el co lor ro jo de las me ji llas). ¡Nu bes!
Col mad de jo yas (es de cir flo res) a las co ro nas (es de cir a las flo res tas) que hay
en las co li nas, y dad por bra za le tes los re co dos del dio.

Cuan do el ar te de com po ner odas se pro pa gó en tre los es pa‐ 
ño les, to do el mun do se de di có a él a cau sa de la fa ci li dad del
gé ne ro, de la ele gan cia de su for ma y de la co rres pon den cia que
rei na ba en tre los ver sos, y los ha bi tan tes de las ciu da des se pu‐ 
sie ron a crear so bre es te mo de lo y a or de nar ver sos de acuer do
con es te sis te ma. Uti li za ron su dia lec to or di na rio, el que se ha‐ 
bla en las ciu da des y no se su je ta ron a la ob ser va ción de las re‐ 
glas de la sin ta xis de si nen cial. De sa rro lla ron así una nue va ra‐ 
ma de la poesía a la cual die ron el nom bre de jed jel (ba la da) y
cu ya ver si fi ca ción con ser va has ta hoy la for ma que ha bían
adop ta do (en un prin ci pio). En es te gé ne ro de poesía han pro‐ 
du ci do pie zas ad mi ra bles, y la ex pre sión de las ideas es tan per‐ 
fec ta co mo su co rrom pi do len gua je lo per mi te. El pri me ro que
se dis tin guió en es te ar te fue Abu-Be kr Ibn Goz mán. Es ver dad
que an tes que él, ya se ha bían re ci ta do ba la das en Es pa ña, pe ro
la ex qui si tez del es ti lo, la ma ne ra ele gan te en la cual se ex pre sa‐ 
ba el pen sa mien to y la be lle za de la cual es te gé ne ro de com po‐ 
si ción era sus cep ti ble, no fue ron apre cia das sino has ta la po ca
de es te poe ta. Vi vía ba jo los al mo ra vi des y te nía, in dis cu ti ble‐ 
men te, el pri mer lu gar en tre los com po si to res de ba la das. «Por
lo que res pec ta a sus jed je les —di ce Ibn Said— los he oí do re ci‐ 
tar con más fre cuen cia en Ba g dad que en las ciu da des de oc ci‐ 
den te». En otro lu gar di ce: «He oí do de cla rar a Abu’l-Ha cen
Ibn Djah der de Se vi lla, el pri mer tro va dor de nues tra épo ca,
que nin guno en tre los más ca pa ces poe tas, en es te gé ne ro, ha
te ni do una ins pi ra ción com pa ra ble a la que co no ció Ibn Goz‐ 
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mán, el gran ma es tro del ar te. Un día ha bien do sali do con al gu‐ 
nos ami gos a dar un pa seo de re creo, se sen tó a la som bra de un
ce na dor, en fren te del cual se con tem pla ba la fi gu ra de un león
de már mol, del ho ci co del cual es ca pa ba un cho rro de agua que
iba a caer so bre una se rie de bal do sas de pie dra que for ma ban
una es ca le ra. Com pu so so bre es te te ma el tro zo si guien te:

Un ce na dor si tua do en lo al to de un es tra do y sir vién do le de pór ti co ¡y un
león que ha de vo ra do a una ser pien te tan gran de co mo una pier na y que abre
la bo ca co mo un hom bre que va a exha lar el úl ti mo sus pi ro! (El rep til) ha bién‐ 
do se es ca pa do de allá fue a co rrer so bre las bal do sas dan do gran des gri tos.

Aun que Ibn Goz mán re si día ha bi tual men te en Cór do ba, se
di ri gía con bas tan te fre cuen cia a Se vi lla pa ra vol ver a ver el río.
Cier to vier nes, va rios poe tas de gran re pu ta ción co mo au to res
de jed je les se ha bían reu ni do pa ra dar un pa seo so bre el agua, y
con ellos se en contra ba un jo ven de en can ta do ra fi gu ra y per te‐ 
ne cien te a una de las fa mi lias más ri cas y más res pe ta bles de la
ciu dad. Ha bien do par ti do en bar co pa ra ir a pes car, se pu sie ron
a im pro vi sar ver sos cu yo te ma era la ex cur sión, y Ei ça’l’-Be lid
co men zó con es tas lí neas:

Mi co ra zón de sea sus traer se (de la ti ra nía de la per so na que ama). Aun que
ya ha ya es ca pa do, el amor lo ha vuel to a traer a los lí mi tes (del pe li gro). Ved a
es te in for tu na do, ago bia do por el pe so de su mi se ria; tie ne el es píri tu tras tor‐ 
na do por cau sa de la gran des gra cia que aca ba de al can zar lo. Cier ta men te, se
en tris te cía en la au sen cia de esos be llos ojos ne gros que lo han en fla que ci do.

Abu Omar Ibn ez-Zaed, oriun do de Se vi lla, re ci tó en se gui da
es te tro zo:

Él ha si do atra pa do, del mis mo mo do en que se de ja atra par aquél que se
aban do na al océano de sus pa sio nes, tú ves lo que lo ha arro ja do en ma les y
tor men tos: tu vo el ca pri cho de ju gue tear con el amor, es un jue go que ha he‐ 
cho pe re cer a mu cha gen te.

Abu’l-Ha cen el-Moe ri ori gi na rio de De nia, pro nun ció en se‐ 
gui da es tos ver sos:

¡Qué be llo día! to dos los ras gos que lo dis tin guían me lle nan to da vía de ad‐ 
mi ra ción. Él vino y las mu je res cir cu la ban, al re de dor de mí, mien tras mis ami‐ 
gos dor mían la sies ta a la som bra de los ála mos. Pe ro lo que más me con ve nía
era pes car mu jo les y (con tem plar) des pués sus be llos ojos.
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Abu Béker Ibn Mar tín to mó lue go la pa la bra y di jo:
¿Es pues ver dad que quie res em bar car te en ese en can ta dor río, a fin de pa sar

un ra to agra da ble con la per so na que te odia y que te ti ra ni za? ¿Y (que tú tam‐ 
bién quie res co ger) mu jo les y (di ver tir te) con la pes ca? No son pe ces los que
ella pes ca; sino co ra zo nes de hom bres. ¡Hé los allí en sus re des!

Abu Béker Ibn Goz mán ha bló en ton ces y di jo:
Cuan do (ese jo ven mo zo) al za sus man gas pa ra arro jar sus re des se ve a los

mu jo les pre ci pi tar se de aquel la do. No se lan zan con el pro pó si to de caer allí;
sino con el de seo de be sar sus en can ta do ras pe que ñas ma nos.

Ha cia la mis ma épo ca, se en contra ba en An da lu cía orien tal,
un poe ta lla ma do Makh lef el-Asued, que com pu so bo ni tas can‐ 
cio nes. Una de sus pie zas co mien za así:

He si do atra pa do, yo que te mí siem pre de jar me atra par y el amor me ha re‐ 
du ci do a un de plo ra ble es ta do.

En es te poe ma di ce:
Has ta que veas so bre es ta be lla y no ble me ji lla el ru bor lle va do al úl ti mo ex‐ 

tre mo, ¡Oh tú que bus cas en sus ojos la pie dra fi lo so fal! (Sa be que) si ella los di‐ 
ri ge ha cia la pla ta, la con vier te en oro.

Des pués de ellos apa re ció un gru po de poe tas cu yo je fe, que
se lla ma ba Me de gh lis,[68] po se yó una ins pi ra ción ad mi ra ble. Es
así co mo ha di cho en una can ción que se ha vuel to cé le bre:

Cuan do una llu via fi na cae y que los ra yos del sol hie ren con fuer za, ve rás a
aqué lla cam biar en pla ta y a és tos en oro. Los ar bus tos be ben y se em bria gan
¡las ra mas se agi tan y es tre me cen (de pla cer), quie ren acer car se a no so tros, des‐ 
pués se do ble gan a la ver güen za y se re ti ran!

En tre las me jo res can cio nes se en cuen tra és ta:
El día ha apa re ci do y las es tre llas es tán cons ter na das. Le ván ta te con no so‐ 

tros y sacú de te la pe re za. Be ba mos de un fras co que en cie rra una mez cla más
dul ce, en mi opi nión, que la miel. ¡Oh tú que me con de nas por lle var un co llar!
[69] ¡Pue da Dios con ce der te un co llar en re com pen sa de lo que has di cho! Di ces
que un pe ca do ori gi na otro, en gran de tri men to de la in te li gen cia. ¡Ve al país
de los Hid jas! te con ven dría más, ¿pa ra qué me quie res con esos va nos dis cur‐ 
sos? Par te en pe re gri na ción y vi si ta (el re cin to sagra do) y per mi te que me en‐ 
tre gue li bre men te (al pla cer) de be ber. Cuan do no se tie ne la fuer za ni el po der
pa ra ac tuar, las (bue nas) in ten cio nes va len más que los ac tos.

Des pués de ellos apa re ció en Se vi lla el poe ta Ibn-Djah der.
Por co mún acuer do se re co no ce que él me re ció ser ga lar do na‐ 
do por to dos los otros com po si to res de can cio nes por una pie‐ 
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za en la que ce le bra la con quis ta de Ma yor ca[70] y que co mien za
así:

¡Mal di to sea aquel que blan de la es pa da pa ra com ba tir el dog ma de la uni‐ 
dad (de Dios)! ¡No quie ro te ner nin gu na re la ción con el hom bre que ata ca la
Ver dad!

«En contré a Ibn-Djah der —di ce Ibn Said— así co mo a su
dis cí pu lo El-Ya ba, [71] au tor de la co no ci dí si ma ba la da que co‐ 
mien za así:

¡Oh cuán to de seo ver a mi ama da y de lei tar sus oí dos dán do le un men sa je!:
¿Por qué has to ma do pres ta do el cue llo de la ga ce la y ro ba do al per di gón su
(mi nús cu la) bo ca?».

Des pués de ellos, vino Abul’ Ha cen Sehl Ibn Ma lek, gran ma‐ 
es tro en to dos los gé ne ros li te ra rios. En se gui da, en nues tros
días, apa re ció mi ami go el vi sir Abu-Abd-Alla ibn al-Kha tib, el
pri mer poe ta y el me jor pro sis ta del pue blo mu sul mán. In dis‐ 
cu ti ble men te, una de sus me jo res pie zas que com pu so en es te
gé ne ro (co mien za así):

Mez clad el vino en las co pas, es can ciad lo pa ra mí y co men zad otra vez más.
El di ne ro no ha si do crea do más que pa ra ser gas ta do.

Ci te mos otro pa sa je en el cual adop tó el len gua je de los Su‐ 
fíes y el es ti lo de Es-Cho ch te ri.[72]

Des de la au ro ra has ta el oca so, to do ha si do una mez cla de can tos en ho nor
del ob je to ama do. Aquel que no ha exis ti do par tió y aquél que no ha de ja do (de
ser) per ma ne ce.[73]

Otro frag men to, es cri to por él en el mis mo es ti lo, es és te:
Ha llar me le jos de ti, hi jo mío, es la más agu da de las aflic cio nes; cuan do es‐ 

tás cer ca de mí, de ja ir mi bar ca a la de ri va.

Ha bía en Es pa ña en el tiem po de Ibn al-Kha tib, un na ti vo de
Gua dix lla ma do Maho m med Ibn Abd el-Adhum, que se dis tin‐ 
guió en es te mis mo gé ne ro po é ti co, ha bien do to ma do por mo‐ 
de lo la ba la da (Zed jel, de Me de gh lis que co mien za así: El día ha

apa re ci do y las es tre llas es tán cons ter na das, com pu so el si guien te
tro zo:

¡Ami gos de la di si pa ción! El tiem po de la lo cu ra lle gó, aho ra que el sol ha
en tra do en Aries (y que el año co mien za) re no vad, dia ria men te, vues tros ale‐ 
gres re to zos, no pon gáis in ter va los a nues tros pla ce res. Li bré mo nos al pla cer

[ ]
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cer ca del ge nil[74] so bre ese ver do so césped. No ha ble mos más ni de Ba g dad ni
del Ni lo, los lu ga res en los que nos en contra mos me pa re cen más en can ta do‐ 
res. Se ve des de aquí una lla nu ra de más de cua ren ta mi llas de ex ten sión, por
don de el vien to pa sa li bre men te, yen do y vi nien do. Ja más en con tra réis aquí al‐ 
gún ras tro de pol vo ni si quie ra (una piz ca) de An ti mo nio con la cual pin tan los
pár pa dos. ¡Có mo no se ría así, si no hay un só lo lu gar (grue so co mo) una ho ja
de pa pel, don de no en viar a li bar nues tras abe jas!

El gé ne ro po é ti co más cul ti va do en nues tros días por los ha‐ 
bi tan tes de An da lu cía es la ba la da (zé jel) a to do lo que se com‐ 
po ne en ver so se le da for ma de la ba la da, y en es tas pie zas uti li‐ 
zan quin ce me tros acos tum bra dos, pe ro el len gua je del cual se
sir ven, es su dia lec to vul gar. Es la que lla man poesía ze je lia na.
He aquí un ejem plo, com pues to por uno de sus poe tas:

trans cu rri rán años y si glos en te ros y se gui ré aman do la her mo su ra de tus
ojos; pe ro tú no tie nes mi se ri cor dia y tu co ra zón no se en ter ne ce. Que rría ha‐ 
cer te ver a lo que mi co ra zón se ha re du ci do por cau sa tu ya: Es co mo una re ja
del ara do en me dio de he rre ros. Las lá gri mas co rren, el fue go ar de y los mar ti‐ 
llos (gol pean) de de re cha a iz quier da. Dios creó a los cris tia nos pa ra (que su‐ 
frie ran nues tros) arra sa do res in va sio nes, pe ro tú, tú ha ces in cur sio nes[75] en el
co ra zón de tus aman tes.

A prin ci pios del ac tual si glo, uno de los me jo res com po si to‐ 
res fue el li te ra to Abu Abd Alla el-Lu chi.[76] Una re ci ta ción, en
la cual ce le bró las ala ban zas del sul tán Ibn-el-Ah mer, es de es ta
es pe cie. Hé la aquí:

El día ha apa re ci do,[77] le ván ta te, ami go mío, y be ba mos; ria mos en se gui da,
des pués de ha ber nos ale gra do. La au ro ra, pa re ci da a un me tal fun di do, ex tien‐ 
de un ro jo ful gor vi nien do al en cuen tro[78] de la no che, le ván ta te, y sir ve (al go
de be ber). He allí un (vino) de ex ce len te ca li dad, blan co y pu ro, es pla ta, el cre‐ 
pús cu lo es oro. Es una mo ne da muy em plea da por los mor ta les; es a él al que
arre ba tan sus des te llos los ojos (de las mu je res her mo sas). El día fue he cho pa ra
que uno pu die ra ga nar se la vi da, pe ro, ¡por Alá! La vi da de los ri cos trans cu rre
en la fe li ci dad. La no che fue he cha pa ra las ca ri cias y los abra zos, cuan do uno
se agi ta en el tá la mo del amor. La for tu na an tes ava ra, se ha vuel to li be ral: En
la me di da en que, en el pa sa do (el po bre) pro bó la amar gu ra (de la vi da), en esa
mis ma, aho ra es di cho so. «Be bien do el “bo nein”[79] y co mien do su cu len tos
man ja res». Un hom bre que es pia ba (mis pa sos me) di jo: «¡Qué ma ra vi lla! ¿Por
qué te veo tan del ga do, tú que es tás siem pre dis pues to a sa bo rear el amor y el
vino?». Mis cen so res se ex tra ña ron con es ta no ti cia, yo les re pli qué: «to dos vo‐ 
so tros a quie nes es to pa re ce ex tra or di na rio, (sa bed que) no pue do amar más
que a una mu jer de de li ca do es píri tu. ¿Se rá ne ce sa rio que lo de cla re in vo can do
el nom bre de Dios?, ¿o ne ce si ta ré es cri bir lo? Só lo un poe ta de re fi na do es píri tu
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pue de te ner éxi to con las mu je res her mo sas. Sub yu ga a las don ce llas y triun fa
de las es po sas». La co pa (de vino) es al go prohi bi do, sí, es tá prohi bi do pa ra
quien no sa be be ber. Los hom bres in te li gen tes, los sa bios y has ta los li ber ti nos
ob ten drán la re mi sión de sus pe ca dos, en el ca so de que los ha yan co me ti do.
Ved a aque lla mu jer cu ya be lle za me ha cau ti va do y que no la pue do (ven cer)
atraer ha cia mí, ni si quie ra con las pa la bras más ha la ga do ras. Es un cra so cer‐ 
va ti llo que apa ga ría las bra sas (so bre las cua les se le hi cie ra asar), mien tras mi
co ra zón ar de (con un fue go co mo) las bra sas del ghada.[80] (Es) una her mo sa
ga ce la cu ya mi ra da con mue ve los co ra zo nes de los leo nes cuan do ellos la mi‐ 
ran. Son rien do, ella les de vuel ve la vi da, ríen y go zan, des pués de ha ber se la‐ 
men ta do. Ella tie ne una bo qui ta co mo un ani llo y den ta du ra per fec ta; el pre di‐ 
ca dor que exhor ta al pue blo le pe di ría per mi so pa ra be sar la. (Son) per las ro‐ 
dea das de co ral ¡qué hi le ra, ami go mío! El crea dor las pu so en or den sin per fo‐ 
rar las. ¡Ved tam bién esas ce jas ne gras cu yo po der es irre sis ti ble! Aque llos que
les en cuen tran pa re ci do con el al miz cle me re cen per der el jui cio. Su ca be lle ra
pen de en bu cles (más ne gros) que el ala del cuer vo y com pa ra bles con las os cu‐ 
ras no ches que pa so le jos de ella. Des cien den so bre un cuer po blan co, del co lor
de la le che ¡ja más pas tor al guno ha saca do de sus ove jas (le che tan blan ca)! Des‐ 
pués dos pe que ños co lla dos ja más ha bía co no ci do un már mol pa re ci do—. ¡Ved
cuán du ros son! De ba jo de sus senos tie ne una cin tu ra tan fi na, que que rien do
ce ñir la, te me ríais (que brar la), una cin tu ra más fi na to da vía que mis sen ti mien‐ 
tos re li gio sos, co mo vos de cís; lo acep to, vues tro re pro che es jus to y no lo des‐ 
mien to. ¿Có mo po dría con ser var mi re li gión es tan do cer ca de ella? ¿Có mo no
per der la ra zón? Los que bus can sus fa vo res pier den lo uno o lo otro. Tie ne las
ca de ras tan pe sa das que un es pía (es gra vo so) pa ra un aman te que mi ra y es pe‐ 
ra (la lle ga da de su due ña).[81] Las vir tu des son (tan nu me ro sas co mo) las de
nues tro prín ci pe, o que los gra nos de are na. ¿Quién po dría pues enu me rar las?
(Es te prín ci pe es) el apo yo de las ciu da des, el ora dor de los Ára bes; la ele gan cia
de su ex pre sión bas ta ría pa ra ha cer nos (tan elo cuen tes co mo los an ti guos) ára‐ 
bes. Se dis tin gue por un vas to cau dal de sa bi du ría y por sus obras. ¡Su ta len to
po é ti co es ad mi ra ble! ¡Y qué so ber bia es cri tu ra! ¡Cuán há bil es pa ra atra ve sar
con su lan za los pe chos (de sus ene mi gos)! ¡Con qué fuer za gol pea con su sa ble
el cue llo (de sus ad ver sa rios)! Sus cua li da des, ¿quién po dría con tar las?, dí me lo.
¿Quién po dría enu me rar las? (po see) cua tro que ex ci tan la en vi dia ce les te: el
bri llo del sol, la se re ni dad de la lu na, los be ne fi cios de la llu via y la dig ni dad de
las es tre llas. Tie ne por mon tu ra al cor cel de la li be ra li dad, da rien da suel ta a la
fir me za y a la re so lu ción cuan do ca bal ga so bre ellas. Dia ria men te re vis te con
un man to de ho nor a aqué llos que ce le bran sus gran des ha za ñas (y esos man‐ 
tos) les co mu ni can un dul ce per fu me. Se ve so bre to dos aque llos que a él se
acer can la hue lla de su bon dad, ¡aqué llos que vie nen o los que se re ti ran ja más
son en ga ña dos en su es pe ra! Ha ma ni fes ta do (y ha ce triun far) la ver dad que se
ha bía re co gi do de trás de un ve lo ¡la fal se dad es im po ten te des de que la re pu‐ 
dió! Eri gió la es tra ga da co lum na de la Pie dad que el tiem po ha bía de rri ba do.
En la me di da en que cuen tes con sus be ne fi cios, en esa mis ma me di da sien tes
pa vor en su pre sen cia. Aun que su ros tro ex pre sé bon dad, ¡cuán to res pe to ins‐ 
pi ra! Cuan do la gue rra frun ce el ce ño, la abor da son rien te, y, por do quie ra
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ven ce dor ¡na die en el mun do pue de de rro tar lo! Cuan do él blan de su es pa da en
me dio de los re pro bos no ne ce si ta re pe tir el gol pe cuan do a al guien ha he ri do.
Lle va el mis mo nom bre que el Ele gi do (Maho ma) y Dios lo ha pre fe ri do y ele‐ 
gi do pa ra ocu par el Sul ta na to. Lo ves (siem pre ac tuar) co mo Ca li fa en car ga do
de los asun tos de los mu sul ma nes, ya sea que se en cuen tre a la ca be za de sus
ejérci tos o ya cuan do se ro dea de un bri llan te sé qui to. Cuan do da una or den,
to das las ca be zas se hu mi llan an te él. ¡Sí, se gu ra men te, y to dos de sean be sar le
la ma no! Sus hi jos, ¡los Be ni Na sr,[82] son los or na men tos del si glo! se ele van
ha cia la cús pi de de la glo ria pa ra no des cen der ja más. En (la ca rre ra) de ha za‐ 
ñas y de ac cio nes no bles lle gan muy le jos, pe ro se apro xi man (a Dios) con su
hu ma ni dad y su mo des tia. ¡Que Dios los con ser ve tan to cuán to la es fe ra gi re!,
¡Tan to cuán to el sol ilu mi ne el mun do! y ¡tan to co mo las es tre llas bri llen (en el
cie lo)! Ca da vez que es ta cacida sea con ta da en las asam bleas, di si mu la tu ver‐ 
güen za, ¡Oh Sol! ¡Ella es un as tro que no co no ce el oca so!

Los ha bi tan tes de las ciu da des en el Ma greb, co men za ron en
se gui da a uti li zar un nue vo gé ne ro de poe ma com pues to con
he mis ti quios aco pla dos a se me jan za de la oda. El dia lec to del
que se ser vían fue tam bién aquél que es ca rac te rís ti co de las
ciu da des. Se de sig na ba a es tas pie zas con el tér mino de orud el-
be led (ri mas de ciu dad). El que in tro du jo es te gé ne ro en tre ellos
fue un poe ta oriun do de Es pa ña que se lla ma ba Ibn Omair. Ha‐ 
bién do se es ta ble ci do en Fez, com pu so un poe ma con la es truc‐ 
tu ra que si guen las odas, pe ro apar tán do se muy ra ra vez de la
sin ta xis ára be.[83] Es ta pie za prin ci pia así:

Ha cia el ama ne cer, mien tras es ta ba en las ori llas del río, los la men tos de una
pa lo ma, po sa da so bre un ár bol del jar dín, me hi cie ron de rra mar lá gri mas.[84]

La ma no de la au ro ra ve nía a bo rrar la ne gru ra de las ti nie blas, y el ro cío go‐ 
tea ba de las son rien tes bo cas de las flo res. Muy de ma ña na ha bía ido a vi si tar
la pra de ra, las go tas de hu me dad se veían de rra ma das co mo per las des pren di‐ 
das del co llar que ador na el cue llo de una jo ven don ce lla. El agua ver ti da por
las no rias,[85] co rría abun dante men te, ser pen tean do por do quier, a se me jan za
de dra go nes, ro dean do con un cír cu lo ca da ár bol fru tal y cer can do co mo un
ani llo el pie de ca da ar bus to co ro na do de ra ma jes. To do es to for ma ba un bra‐ 
za le te al re de dor del jar dín. El ro cío des ga rra ba con sus ma nos los ve los[86] con
los cua les se cu brían los bo to nes de las flo res y el zé fi ro se lle va ba su per fu me.
El tin te ne gruz co de las nu bes[87] for ma ba man chas so bre el mar fil del día, ¡el
zé fi ro arras tra ba su man to (so bre las flo res) de rra man do una dul ce fra gan cia!
Vi en ton ces, so bre una ra ma, en me dio del fo lla je, una tór to la cu yas plu mas
ha bían si do hu me de ci das por go tas de ro cío, y se la men ta ba co mo un aman te
lo co de amor y le jos de su pa tria. Se ha bía en vuel to con su plu ma je co mo si
fue ra una man ti lla. Pe ro te nía el pi co y las pa tas te ñi dos de ro jo. Lle va ba al re‐ 
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de dor de su cue llo un co llar de pie dras pre cio sas y es ta ba po sa da en me dio del
ra ma je (tris te) co mo un afli gi do aman te, te nien do por al moha da una de sus
alas y co mo abri go a la otra. Se que ja ba del ar dor en que se con su mía su co ra‐ 
zón, y, en su (do lor), apre ta ba el pi co contra su pe cho y da ba gri tos. Yo le di je:
«Pa lo ma, im pi des a mis ojos pro bar el sue ño, di me, ¿No de ja rás de la men tar te
y de ver ter lá gri mas? Ella res pon dió: “He llo ra do al gra do de ago tar mis lá gri‐ 
mas, ya no me que dan más que de rra mar. Mien tras vi va la men ta ré ha ber per‐ 
di do a uno de mis hi jos que al zó el vue lo pa ra no vol ver más. Es to me ha acos‐ 
tum bra do a las pe nas y a las lá gri mas des de el tiem po de Noé. He aquí —di je—,
co mo se cum ple el de ber, he aquí la fi de li dad”. (Ella res pon dió): Ved mis pu pi‐ 
las que se han pues to ro jas co mo he ri das. Pe ro en tre vo so tros los hom bres,
aquel que se en cuen tra afli gi do ex cla ma al tér mino de un año: Me fas ti dia llo‐ 
rar y la men tar me. Le di je: “Pa lo ma, si es tu vie ras su mi da en el océano del su fri‐ 
mien to, llo ra rías so bre mí, de rra man do to rren tes de lá gri mas, y, si hu bie ra en
tu co ra zón ese (fue go ar dien te) que hay en el mío, las ra mas en las que es tás,
que da rían re du ci das a ce ni zas. ¡Des de ha ce cuán to tiem po he su fri do las pe nas
(de la au sen cia! ellas me han adel ga za do a tal pun to) que los ojos de los de más
son ab so lu ta men te in ca pa ces de ver me. (La pe sa dum bre) ha ves ti do mi cuer po
de del ga dez y de en fer me dad y es ta del ga dez me li bra de las mi ra das de los ob‐ 
ser va do res. Si la muer te qui sie ra ve nir a mí, mo ri ría (gus to sa men te) en el mis‐ 
mo ins tan te. Aquel que es tá muer to, bien lo sa be ya que go za al fin del re po so”.
Ella res pon dió:[88] «Mis lá gri mas, in flu yen do en la blan cu ra (de mis plu mas),
han pues to so bre mi cue llo el co llar de la fi de li dad. (Y allí per ma ne ce rá) has ta
el día de la re su rrec ción. En cuan to al ex tre mo de mi pi co, la his to ria de su (ac‐ 
ci den te) se ha por do quier ex ten di do. Es co mo un tro zo de bra sa (que es tá to‐ 
da vía ar dien do) des pués que el cuer po ha si do re du ci do a ce ni zas. Las pa lo mas
de to das las ra zas me com pa de cen y llo ran so bre mí; el que es tá abru ma do por
el des de ño y por la aver sión (de par te de su bien a ma da) ma ni fies ta abier ta men‐ 
te (las pe nas que su fre). Adiós al mun do y a su res plan dor, pues to que no en‐ 
cuen tro en él ni tran qui li dad ni re po so.

Los ha bi tan tes de Fez apre cia ron mu cho es te poe ma y lo
aco gie ron con in te rés. És tos com pu sie ron otras odas con el
mis mo mo de lo, pe ro des cui dan do las re glas de la sin ta xis de si‐ 
nen cial, cien cia por la que no se preo cu pa ron. Es te gé ne ro de
com po si ción se ex ten dió en tre ellos y mu chos de sus poe tas
mos tra ron gran ta len to. En él se dis tin guen va rias es pe cies, ta‐ 
les co mo la mo zau wedj (aco pla da), el ka jí, la me la ba y el ga zel
(ma dri gal). Sus nom bres di fie ren se gún la ma ne ra en que los
ver sos se aco plan [ri ma]; se gún los me tros em plea dos y se gún la
in ten ción que el au tor te nía en men te al com po ner la. Efe aquí
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una mo zau wedj com pues ta por Ibn Chod-jâo, que era uno de
sus gran des poe tas, ori gi na rio de Ta za:[89]

El di ne ro cons ti tu ye el or na men to (de la vi da), de es te mun do y el or gu llo de
las al mas; ale gra los ros tros que no eran afi cio na dos a la ale g ría. El hom bre que
po see mu cho di ne ro es un gran hom bre, aun que ca rez ca de mé ri tos, y el in di‐ 
vi duo más dig no de una tri bu es un hu mil de per so na je si se con vier te en po‐ 
bre. He aquí lo que me opri me el co ra zón: He aquí lo que me lle na de tur ba‐ 
ción, he aquí lo que bas ta ría pa ra que bran tar lo si no me hu bie ra re sig na do a
los de cre tos de la Pro vi den cia. Cuan do un gran de, aquél que es el je fe de su
pue blo, es obli ga do a bus car asi lo con un hom bre de ba ja con di ción y sin con‐ 
si de ra ción, tal tras torno de be ne ce sa ria men te acon go jar nos. En la con tra rie‐ 
dad que ex pe ri men to me cu bro la ca be za con mi ro pa. Son en ton ces las co las
las que se po nen de lan te de las ca be zas. ¡Es el río que pi de al ria chue lo un po co
de agua! ¿Es la cau sa de es to la de bi li dad de los hom bres?, ¿o bien la ma li cia de
la for tu na? Exis ten mu chos re pro ches qué ha cer, pe ro se ig no ra a quién di ri‐ 
gir los. Aho ra se con ce de el tí tu lo de pa dre de tal (Bu fo lan) al que (ayer) se lla ma‐ 
ba (sim ple men te) un tal (fo lan);[90] ¡y si vie ras có mo se pa vo nea an tes de res‐ 
pon der a lo que se le pre gun ta! He mos vi vi do, gra cias a Dios, mu cho tiem po
pa ra ver con nues tros pro pios ojos las al mas de los sul ta nes (en ce rra das) en
cuer pos de pe rros. Hom bres de una sor pren den te gran de za de al ma es tán ca si
sin apo yo; se en cuen tra de un la do y el ho nor que me re cen de otro. El pue blo
ve que los (ri cos) son as nos,[91] y sin em bar go los mi ra co mo los no ta bles de la
ciu dad y los fir mes apo yos (del es ta do).[92]

He aquí una mo zau wedj del gé ne ro más acep ta do en tre
ellos; tie ne por au tor a su com pa trio ta Ibn Chod jaa:

Se fa ti ga (inú til men te) aquel cu yo co ra zón se en ca de na a las mu je res de
nues tros días. ¡Ten cui da do ami go! (no su fras) que la be lle za te to ma por su ju‐ 
gue te. Nin gu na mu jer ha he cho una pro me sa sin ha ber la ro to; hay muy po cas
en las que pue das con fiar y que ten gan con fian za en ti. Tra tan sus aman tes con
des dén, re sis ten (a sus sú pli cas) y bus can, de li be ra da men te, que bran tar el co ra‐ 
zón de los hom bres. Si ha cen una amis tad la rom pen en el ac to; si ha cen una
pro me sa la rom pe rán con cual quier ex cu sa. Ha bía una mu jer que yo ama ba y
por la cual mi co ra zón es ta ba lo co; hu bie ra da do la piel de mis me ji llas pa ra
ha cer le con ella unas san da lias. ¡Ha bía dis pues to en el cen tro de mi co ra zón un
lu gar pa ra re ci bir la, y le de cía: «¡Oh co ra zón mío!, ¡tra ta con ho nor a la que
vie ne a es ta ble cer se den tro de ti! Y tra tó co mo una ba ga te la to das las hu mi lla‐ 
cio nes que te im pu so y te hi zo su frir lo más for mi da ble que exis te en el amor».
Le ha bía otor ga do un po der ab so lu to so bre mí ¡con sen tí en re co no cer la por
due ña (de mi co ra zón)! ¡Oh! Si hu bie ses vis to el es ta do en que me po nía cuan‐ 
do la veía. En el ins tan te mis mo, sa bía en qué se ocu pa ba su pen sa mien to y
adi vi na ba sus de seos an tes de que los ex pre sa ra. Em plea ba to da mi ha bi li dad
pa ra sa tis fa cer sus de seos. Aun si se le hu bie se ocu rri do ha cer acei te en la pri‐ 
ma ve ra o lim piar (tri go) du ran te la no che. La iría a ver aun si es tu vie ra en Is‐ 
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pahan. Na da me im por tan tus re pri men das ne ce si to de cir le: «(tu aman te) vie ne
a vi si tar te».

(Con ti núa en el mis mo tono) has ta el fin de la pie za: Otro de
es tos poe tas vi vía en He m cen y se lla ma ba Alí ibn el-Mue dden.
Ha ce po co ha bía en Zerhun, cer ca de Milc ne ca (Me qui nez),
uno lla ma do El-Ke fif que se ha bía dis tin gui do por el ta len to
ver da de ra men te ori gi nal, que des ple gó en to das las ra mas de
es te gé ne ro de com po si ción. Apren dí con avi dez al gu nas de sus
pie zas, y, en tre las que con ser vo en la me mo ria, hay una que
tie ne co mo te ma la mar cha de Me ri ni des ha cia la Ifriki ya, ba jo
el man do del sul tán Abu’l Ha cen. El poe ta, lue go de ha ber cen‐ 
su ra do es ta ex pe di ción, ha bla de su de rro ta en Cai ruan y los
con sue la de es te fra ca so ci tán do les las des ven tu ras que se han
cer ni do so bre otros pue blos. Su poe ma es una es pe cie de me la‐ 
ba, y ofre ce, en el prin ci pio, un buen ejem plo de la fi gu ra re tó‐ 
ri ca lla ma da be ra at-el-is ti h lal (bon dad de la ex po si ción), que
con sis te en ha cer sen tir el tono de una pie za des de el co mien zo
mis mo. He aquí el prin ci pio:

Glo ria a aquel que, en to dos los tiem pos, di ri ge con su vo lun tad las in ten‐ 
cio nes de los re yes. Si le de mos tra mos nues tra obe dien cia, nos con ce de una
efi caz ayu da; si trans gre di mos sus ór de nes, nos in fli ge to do gé ne ro de hu mi lla‐ 
cio nes.

El poe ta si gue en el mis mo es ti lo has ta que en tra en ma te ria
(en ton ces pre gun ta), en es tos tér mi nos, lo que le ha bía acon te‐ 
ci do a la ar ma da del Ma greb:

Es me jor que for mes par te del re ba ño, por pe que ño que és te fue se, a que
seas su pas tor; el pas tor de be res pon der de su re ba ño. In vo que mos en el exor‐ 
dio la ben di ción de Dios so bre aquel que lla mó a los hom bres al is la mis mo, so‐ 
bre el abo ga do de Dios, so bre el exal ta do y per fec to Pro fe ta, des pués so bre los
Ca li fas, des pués so bre los su ce so res (de los com pa ñe ros), en se gui da ha bla de
lo que quie ras y di: ¡Oh pe re gri nos que ha béis pe ne tra do en el Saha ra y que sa‐ 
béis des cri bir los paí ses y sus ha bi tan tes! La ar ma da de Fez tan bri llan te ¿adón‐ 
de pa só ba jo la fir me vo lun tad del sul tán? Pe re gri nos, os lo pre gun to en nom‐ 
bre del Pro fe ta del cual ha béis vi si ta do la tum ba y por la ra zón que se im pe lió a
cru zar las co li nas del de sier to, ¿en qué se con vir tió la ar ma da del Ma greb que
des apa re ció en la ne gra Ifriki ya? ¿Qué fue de aquél que os ha bía da do abun‐ 
dan tes pro vi sio nes y que (por sus do nes) ha bía ex ten di do el bien es tar has ta el
país de los Hid jes?[93]
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El poe ta se ocu pa en ton ces en des cri bir la mar cha se gui da
por las tro pas y ter mi na con re la tar la úl ti ma ex pe di ción del
sul tán, la que em pren dió contra los ára bes nó ma das de Ifriki ya
(y que re sul tó pa ra él tan de sas tro sa). Es te poe ma con tie ne pen‐ 
sa mien tos y gi ros muy ori gi na les.

Los tu rre ci nos tam bién ha bían in ven ta do un gé ne ro de
melaba, en la que uti li za ban su vul gar[94] dia lec to, pe ro las más
de las pie zas son tan ma las que ya no re cuer do una so la.

Ha bía en Ba g dad, en tre la gen te del pue blo, un gé ne ro de
poe ma que lla ma ban mewalia[95] y que en ce rra ba mu chas es pe‐ 
cies de sig na das con los tér mi nos haufi, kan-ua-kan, du-bei tein,
[96] etc. La di ver si dad de es tas de no mi na cio nes pro ve nía de la
mul ti tud de los me tros que acos tum bra ban uti li zar. Tam bién
ca da es pe cie tie ne su nom bre par ti cu lar. La que es más em plea‐ 
da es el moz dauwed ja (aco pla do), pie za com pues ta de cua tro g
ho su (o ver sos).

Los ha bi tan tes de Misr y del Cai ro han se gui do el ejem plo de
los de Ba g dad. Se ob ser van mu chos ras gos ori gi na les en las pie‐ 
zas de su com po si ción, uno de és tos fue el uso de gi ros de la
len gua vul gar pa ra ex pre sar sus ideas. Es tas pro duc cio nes son,
tam bién, ex ce len tes.

[He en contra do[97] tam bién en el Diwan de Es-Safi el-Hi lli,[98]

un pa sa je que re pro duz co aquí con las pa la bras del au tor: «la
mewa lia es tá en un me tro lla ma do he sit com pues to de cua tro
ghons que tie nen ri ma (idén ti ca).[99] Se le lla ma tam bién saut
(voz, so ni do) y beo tein (cuar te ta).[100] Fue ron los ha bi tan tes de
Va cet los que pri me ro ima gi na ron es te gé ne ro de poe ma. El
kan-na-kan es tá com pues to de cua tro cha tr (lí neas, he mis ti‐ 
quios) que tie nen to dos la mis ma ri ma, pe ro tie nen di fe ren tes
me di das; el pri mer chatr de ca da ver so es más lar go que el se‐ 
gun do. La le tra que cons ti tu ye la ri ma de be es tar pre ce di da de
una de las le tras dé bi les. Fue ron los ha bi tan tes de Ba g dad los
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que in ven ta ron la mewalia. Se nos ha re ci ta do una pie za de es te
gé ne ro que co mien za así:

En una se ña he cha con las ce jas: hay un dis cur so que ex po ne (el pen sa mien to) y lo
ha ce es cu char a Omm el-Akh ras.

Es ta pie za es tá en el dia lec to de [«Kho raçan»] fin del re su men.
He aquí de lo más no ta ble que me acuer do de los tro zos de es ta
es pe cie:

«Ve mi he ri da que aún san gra, (sa be) que ri do her ma no que el ase sino se di‐ 
vier te en el cam po. Me han di cho: “Po drás ven gar te” he res pon di do: “Se rá
peor, la per so na que me ha he ri do me cu ra rá, así se rá me jor”».

Otro poe ta ha di cho:
«to qué en la puer ta del pa be llón, y una mu jer di jo: “¿Quién to ca?” res pon dí:

“No un la drón, ni un ban do le ro, un des ven tu ra do”. Ella son rió, y el des te llo de
sus dien tes bri lló an te mis ojos. Me re ti ré em be le sa do y aho ga do en el océano
de mis lá gri mas».

Otro ha di cho:
Re cuer do aquel tiem po en que ella te mía nues tra se pa ra ción y de cía, cuan do

el amor me arran ca ba la men ta cio nes: «(tran qui lí za te) da ría mis ojos pa ra sal‐ 
var tu vi da». Ella se ena mo ró de un jo ven man ce bo; le re cor dé su poe ma y me
res pon dió: «Soy tu deu do ra».[101]

Otro ha des cri to el ha chís[102] en es tos tér mi nos:
Una (dro ga) con la que me em bria go a es con di das, mien tras sien to los efec‐ 

tos que ella me hu bo pro du ci do. Con ella po de mos abs te ner nos del vino, del
ta ber ne ro y del es can cia dor. Es per ver sa y su per ver si dad con tri bu ye a man te‐ 
ner el fue go que me abra sa: La es con dí en mi es tó ma go, pe ro apa re ció en mis
ojos.

Otro di jo:
¡Oh tú! cu yo en cuen tro ha ce ex cla mar a los aman tes,[103] ¡bra vo!, ¿has ta

cuán do ator men ta rás es te co ra zón con tu des dén? ¡Ay!, ¡Ay! me has des tro za do
el co ra zón al de cir me ¡már cha te! ¡Pa cien cia, quie ra el cie lo (que yo tu vie se)! El
mun do a mis ojos el al go des pre cia ble, por lo que a tu per so na res pec ta: ¡ca llo!

Por otro:
De cía a esa mu jer, cuan do la cal vi cie ha bía in va di do en te ra men te mi ca be za:

«¡Ma dre ci ta! con cé de me un be so en pa go de mi amor». Ella res pon dió des pués
de ha ber de ja do en mi co ra zón un agu do do lor: «¿Qué quie re de cir el al go dón
so bre la bo ca de un hom bre vi vo?».[104]

El frag men to si guien te es de otro poe ta:
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«Ella me mi ró son rien do, y la tor men ta de mis lá gri mas ca yó an tes que su
re lám pa go (es de cir el bri llo de sus dien tes) hu bie ra apa re ci do. Se qui tó su ve lo
y creí ver a la lu na a su sali da. Ex ten dió (so bre su es pal da) las ti nie blas de sus
ca be llos, y mi co ra zón se ex tra vió en ese la be rin to. Por fin me guió ella con un
hi lo blan co for ma do por la ra ya de ca be lle ra».

He aquí un tro zo de otro poe ta:
«¡Ca me lle ro! echa nues tras mon tu ras ade lan te y de ten gá mo nos, an tes de la

au ro ra, cer ca de la mo ra da que ha bi tan nues tras bien a ma das. Gri ta en ton ces
en (el cam pa men to) de la tri bu: “Aquel que quie ra una re com pen sa, que ven ga a
re zar so bre un ca dá ver que el des dén ha ma ta do”».

Otro di jo:
Es tos ojos con los cua les te he mi ra do han pa sa do la no che con tem plan do

las es tre llas y ali men tán do se con el in som nio. Las fle chas de la se pa ra ción no
han de ja do de al can zar me; la tran qui li dad de mi es píri tu ha muer to. Qué Dios
te con ce da una abun dan te re com pen sa.

Por otro:
¡Her mo sas don ce llas que sois tan ti rá ni cas!,[105] Ama ba en vues tro pue blo a

un cer va ti llo que ator men ta ba a los crue les leo nes pro du cién do les in quie tu des;
un re to ño que, pa vo neán do se (con gra cia) cau ti va ba los co ra zo nes de las jó ve‐ 
nes vír ge nes, y que, des cu brien do su ta lle, qui ta ba a la lu na el de re cho de ser le
com pa ra da.

He aquí una de las pie zas que lla man du bei tein:
«Aque lla a la que amo ju ró por el Crea dor que, ca da no che, en via ría su ima‐ 

gen a vi si tar me mien tras dur mie ra. ¡Oh lla ma del de seo que sien to por ella!
¡Ar der vi va men te du ran te la no che!, qui zás tu res plan dor sir va pa ra guiar la».

Aho ra, se ne ce si ta sa ber que pa ra ad qui rir el gus to con ve‐ 
nien te pa ra apre ciar el va lor de las ex pre sio nes usa das, en cual‐ 
quie ra de es tos dia lec tos, pa ra ma ni fes tar se, es ne ce sa rio ha ber‐ 
se fa mi lia ri za do con es te dia lec to, ha ber lo uti li za do con fre‐ 
cuen cia y ha ber con ver sa do mu cho con el pue blo que lo ha bla.
Es así que se ad quie re la fa cul tad de do mi nar cual quier len gua,
co mo lo he mos di cho, re fi rién do nos al ára be. Los es pa ño les no
com pren den la fuer za ex pre si va de los tér mi nos que em plea la
poesía ma gre bi na: los ha bi tan tes del Ma greb no cap tan el va lor
de las ex pre sio nes que uti li za la poesía orien tal o la es pa ño la;
los orien ta les, a su vez, no com pren den las ex pre sio nes de las
que se sir ve la poesía es pa ño la o la del Ma greb. En efec to, el
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idio ma ha bla do en ca da país di fie re por la fra seo lo gía em plea da
en las di fe ren tes re gio nes. Los ha bi tan tes de las di ver sas ciu da‐ 
des en tien den la fuer za de las ex pre sio nes usa das en el dia lec to
de su ciu dad y así se en cuen tran en po si bi li dad de com pren der
la poesía de sus com pa trio tas. En la crea ción de los cie los y de la

tie rra, así co mo en la di ver si dad de nues tros co lo res, hay sig nos (ins‐ 

truc ti vos) pa ra to das las cria tu ras. (Co rán, su ra XXX, U. 21).

Es tá ba mos en el pun to de ale jar nos de nues tro te ma, cuan do
nos de ci di mos a po ner fin al dis cur so que tu vi mos en la pri me‐ 
ra par te de nues tra obra,[106] dis cur so que tu vo por ob je to la na‐ 
tu ra le za de la ci vi li za ción y los ac ci den tes que se le pre sen tan.
He tra ta do de una ma ne ra que me pa re ce es cru pu lo sa los di ver‐ 
sos pro ble mas que se re fie ren a es te te ma. Qui zás ven ga des‐ 
pués de mí al guien que ha bien do re ci bi do de Dios un jui cio
sano y una só li da cien cia, em pren de rá el exa men de otras cues‐ 
tio nes mu cho más nu me ro sas que aque llas de las que he mos
ha bla do, pues a aquél que ha es ta ble ci do por pri me ra vez una
ra ma de la cien cia, no le es da do tra tar to dos los pro ble mas re‐ 
fe ren tes; no tie ne otra obli ga ción que dar a co no cer el ob je to de
es ta cien cia, los prin ci pios se gún los cua les se la di vi de en di‐ 
ver sas par tes y las ob ser va cio nes a las cua les ha da do lu gar.
Aque llos que ven gan de trás de él aña di rán gra dual men te otros
pro ble mas a di cha cien cia, has ta que ad quie ra to da su per fec‐ 
ción. Dios sa be y vo so tros na da sa béis.

[Al fi nal del ejem plar del cual és te es una co pia, se lee lo si‐ 
guien te]:

El au tor de es ta obra di ce: «He ter mi na do la com po si ción de
es ta pri me ra par te, que con tie ne los Pro le gó me nos, en el es pa‐ 
cio de cin co me ses, de los cua les el úl ti mo fue ese que mar ca la
mi tad del año 779 (oc tu bre de 1377 de J. C.). Lo he or de na do y
co rre gi do; lo he com ple ta do con la his to ria de to dos los pue‐ 
blos, co mo me pro pu se en el pre fa cio. La cien cia no pro vie ne
más que de Dios, el om ni po ten te, el om ni sapien te:
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FIN DE AL-MU QA DDI MAH DE

IBN JAL DÚN
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APÉN DI CE II

SU MA RIO ANA LÍ TI CO DE AL-MUQADDIMAH

La His to ria es una ra ma de la fi lo so fía que de be con tar se en‐ 
tre sus cien cias.—Los his to ria do res y los di ver sos pla nes que
han se gui do.—Plan adop ta do por el au tor—Di vi sión y tí tu los
de la obra.

IN TRO DUC CIÓN

De la ex ce len cia de la cien cia his tó ri ca; ins ti tu ción de los
prin ci pios, que de ben ser vir de nor ma; los erro res y equí vo cos
a que se han ex pues to los his to ria do res; in di ca cio nes de al gu‐ 
nas de las cau sas que pro du cen ta les erro res.

Im por tan cia de la cien cia his tó ri ca.—Erro res co mu nes a los
his to ria do res.—Sus exa ge ra cio nes en ma te ria de nú me ros y
canti da des.—Re la tos in ve ro sí mi les.—La ciu dad de Iram.—La
cau sa de la des gra cia de los Bar me ci das.—Dja far y la Abba sa.—
Ha rún Al-Ras hid.—Al Ma mún y Bu ran.—Ori gen de los Fa ti mi‐ 
tas.—Al mah di de los Al moha des.—Cua li da des re que ri das en un
his to ria dor.—Las mu ta cio nes que so bre vie nen en las cos tum‐ 
bres de los pue blos.—Los jui cios fun da dos en las ana lo gías, son
a me nu do fal sos.—Al Ha dd j adj, ma es tro de es cue la.—Los ca‐ 
díes que man da ban los ejérci tos.— Mo rudj-edz-Dzahab, de Al
Ma su di.—Sis te ma adop ta do por el au tor, a fin de dis tin guir
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cier tos so ni dos que ca re cen de re pre sen ta ción en el al fa be to
ára be.

LI BRO PRI ME RO

De la so cie dad hu ma na y los fe nó me nos que acon te cen en su
des en vol vi mien to, ta les co mo la vi da nó ma da, la ru ral y la ur‐ 
ba na; el do mi nio y la ad qui si ción, los me dios de ga nar la sub‐ 
sis ten cia, las cien cias y las ar tes.—In di ca ción de las cau sas que
con du cen a esos re sul ta dos.

Có mo se in tro du cen los erro res y las men ti ras en los re la tos
his tó ri cos.—Ané c do tas ab sur das.—Ale jan dro Mag no y el co fre
de cris tal.—La ciu dad de co bre.—Nue va cien cia crea da por Ibn
Jal dún, que lle va por ob je to el dis cer ni mien to de lo ver da de ro
de lo fal so.—La fá bu la del búho.—El tra ta do de la Po lí ti ca, atri‐ 
bui do a Aris tó te les.—Ibn Al Mo qa ffaa.—At-Tor tus hi.—Los
atri bu tos del hom bre.—Los seis ca pí tu los que com pren de el
pri mer li bro de los Pro le gó me nos.

SO BRE LA SO CIE DAD HU MA NA EN GE NE RAL

PRI MER DIS CUR SO PRE LI MI NAR

La reu nión de los hom bres en so cie dad, es una co sa ne ce sa‐ 
ria, por que su sub sis ten cia sin el au xi lio mu tuo no se ría po si ble.
—La ne ce si dad de una au to ri dad que pue da man te ner a los
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hom bres den tro del or den, e im pe dir que se agre dan los unos a
los otros.—Opi nión de los fi ló so fos a es te res pec to.

SEGUN DO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Que tra ta de la par te ha bi ta da de la Tie rra, de los prin ci pa les
ma res, gran des ríos y los di ver sos cli mas.—For ma de la Tie rra.
—El océano.—El zo día co.—La lí nea equi noc cial.—Las re gio‐ 
nes.—El mar Ro ma no (el Me di te rrá neo).—El mar de Ve ne cia (el
Adriá ti co).—El mar de Chi na, lla ma do tam bién Ín di co y mar de
Abi si nia.—El mar de Suez (el mar Ro jo).—El ca nal Ver de o mar
de Fa res (el Gol fo Pér si co).—El mar de Djord ján o Ta ba res tán
(el Cas pio).—El río Ni lo— El Éu fra tes.—El Ti gris.— El río
Djaihun (Oxos).

Su ple men to del se gun do dis cur so pre li mi nar

¿Por qué el cuar to Sep ten trión de la Tie rra tie ne una po bla‐ 
ción más nu me ro sa que el cuar to Me ri dio nal?—No cio nes pre‐ 
li mi na res.—El Ecua dor.—Mo vi mien to del Sol en la eclíp ti ca.—
La la ti tud de una lo ca li dad.—Se gún Ave rroes, la re gión ecua to‐ 
rial es tá ha bi ta da, así co mo las co mar cas de más allá.

Des crip ción del pla nis fe rio te rres tre

¿Cuál es la por ción ha bi ta da de la Tie rra?—Los sie te cli mas y
sus di men sio nes.—Ca da cli ma se di vi de en diez frac cio nes
igua les.—Des crip ción de los cli mas.
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TER CER DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Que tra ta de los cli mas so me ti dos a tem pe ra tu ra mo de ra da;
de los que se apar tan de los lí mi tes don de es ta tem pe ra tu ra
pre do mi na, y de la in fluen cia ejer ci da por la at mós fe ra so bre (el
co lor) de los hom bres y su es ta do en ge ne ral.—Ca rác ter par ti‐ 
cu lar de ca da cli ma.—Los ha bi tan tes de los paí ses del Nor te y
los del Sur.—Los es cla vos.—Los ne gros.—Los Zindj.—So bre el
co lor de la ra za ne gra.

CUAR TO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Que ver sa so bre la in fluen cia cli ma to ló gi ca en la na tu ra le za
de los hom bres. Los ne gros.—Los po bla do res de los paí ses ma‐ 
rí ti mos.—Opi nión de Al Ma su di acer ca del ca rác ter li ge ro y
ato lon dra do de los ne gros.

QUIN TO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Que tra ta de las in fluen cias di ver sas que la abun dan cia y la
es ca sez ejer cen so bre la so cie dad hu ma na, y de los re la ti vos
efec tos que pro du cen en lo fí si co y lo mo ral del hom bre.—Los
ha bi tan tes de los paí ses cá li dos y es té ri les, son de ín fi ma cons ti‐ 
tu ción, fí si ca y mo ral men te.—Ex pli ca ción de es te he cho.—In‐ 
di ca ción de los efec tos pro du ci dos por una ali men ta ción de ma‐ 
sia do co pio sa.—Pue de ha bi tuar se a vi vir con pe que ñas ra cio nes
de ali men tos.—El ham bre.—La abs ti nen cia com ple ta de to do
ali men to.—Ané c do tas so bre el par ti cu lar.—In fluen cia de la car‐ 
ne de los ani ma les en el cuer po y el es píri tu de quie nes ha cen
de ella su prin ci pal die ta.
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SEX TO DIS CUR SO PRE LI MI NAR

Con cer nien te a los hom bres que, por una dis po si ción in na ta
o por el ejer ci cio de prác ti cas re li gio sas, po seen la fa cul tad de
per ci bir las co sas del mun do in vi si ble.— De la na tu ra le za de las
re ve la cio nes y de los sue ños.—Hay cier tos hom bres a quie nes
Dios co mu ni ca las re ve la cio nes.—Có mo se les re co no ce.—Pa la‐ 
bras del Pro fe ta res pec to a la re ve la ción.—Sig nos que ca rac te ri‐ 
zan a los per so na jes ins pi ra dos.—Los mi la gros.—Có mo se pro‐ 
du cen.—El anun cio pre vio del mi la gro.—Na tu ra le za de los
pro di gios ope ra dos por un hom bre que es fa vo re ci do por Dios,
sin ser pro fe ta.—El Co rán y el mi la gro más gran de.—De la adi‐ 
vi na ción.—Una or de na ción per fec ta rei na en tre to dos los se res
del mun do sen si ble.—El al ma y la fa cul tad per cep ti va.—Las al‐ 
mas que son ca pa ces de exal tar se has ta la per cep ción de las co‐ 
sas del mun do ig no to.—Las hay de di ver sas cla ses.—La re ve la‐ 
ción.—Có mo ocu rre.—Los efec tos que pro du ce en el que la re‐ 
ci be.—Las dis tin tas ca te go rías de los adi vi nos.—Opi nión de
cier tos fi ló so fos re la ti va a la fa cul tad de adi vi na ción.—Los sue‐ 
ños y sus di fe ren tes es pe cies.—És tos ha cen una par te de la pro‐ 
fe cía.—Có mo el al ma se des em ba ra za del ve lo de los sen ti dos
por me dio de los sue ños.—He chi zos em plea dos pa ra pro cu rar
los sue ños.—Los arús pi ces.—Los au gu res.—Có mo el al ma ad‐ 
quie re la dis po si ción de re co ger las per cep cio nes del mun do
in ma te rial.—Los di ver sos gé ne ros de la adi vi na ción.—Los in‐ 
sen satos.—Las pa la bras que se le es ca pan al hom bre re cién dor‐ 
mi do, o muer to.—Los ejer ci cios má gi cos.—Los su fis.—Los tra‐ 
di cio nis tas.—Ané c do ta de Omar y Abu Bakr.—Los in ge nuos.—
Los as tró lo gos.—Lo$ geo mánti cos y sus ma ne ras de ope rar.—
El cál cu lo lla ma do hi sab-en-nim.—Pro ble mas arit mé ti cos bas‐ 
tan te cu rio sos.
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LI BRO SE GUN DO

La so cie dad en tre los nó ma das, los pue blos se mi sal va jes y los
or ga ni za dos en tri bus.—Fe nó me nos que acon te cen en es tos
me dios.—Prin ci pios ge ne ra les.—Acla ra cio nes.—La vi da nó ma‐ 
da y la vi da se den ta ria, son dos es ta dos igual men te con for mes a
la Na tu ra le za.—La exis ten cia de la na ción ára be en el mun do es
un he cho con for me a la Na tu ra le za.—Los agri cul to res, los pas‐ 
to res, los nó ma das.—La vi da del cam po ha pre ce di do a la de la
ciu dad.—Ella ha si do la cu na de la so cie dad y de la ci vi li za ción.
—Las ciu da des le de ben su exis ten cia y su po bla ción.—Las gen‐ 
tes del cam po, son me nos co rrom pi das que las ci ta di nas.—Ané‐ 
c do ta de Al Ha dd j adj, quien re pro cha a Sa la ma de ser ara bi za‐ 
do.—Alu sión al tes ti mo nio de Jo za ma y al ca bri to de Abu Bur‐ 
da.—La gen te del cam po, es más va lien te que la de las ciu da des.
—La su mi sión a las au to ri da des cons ti tui das, per ju di ca la bi za‐ 
rría de los ci ta di nos y les anu la la idea de pro te ger se por sí mis‐ 
mos.—El ca li fa Omar prohí be a Saad he rir el amor pro pio de
Sihr.—El con trol de una au to ri dad su pe rior, me nos ca ba la
ener gía de los pue blos.—La edu ca ción es co lar, da ña el vi gor del
al ma.—La ap ti tud de vi vir en el de sier to, só lo es da ble a las tri‐ 
bus ani ma das por un es píri tu de asa bi ya (vín cu los de ag na ción).
—El es píri tu de asa bi ya só lo se ma ni fies ta en tre la gen te que se
vin cu la con fuer tes la zos san guí neos, u otras li gas aná lo gas.—
La pu re za de ra za no se en cuen tra sino en tre los ára bes nó ma‐ 
das y los de más pue blos se mi sal va jes, que ha bi tan los de sier tos.
—Có mo los nom bres pa tro ní mi cos de las tri bus pier den su
exac ti tud.—Ané c do ta de Aar fad ja.—El de re cho de man dar no
des apa re ce ja más de la tri bu; per ma ne ce en la fa mi lia que se
apo ya en nu me ro sos par ti da rios.—En tre los pue blos alen ta dos
por la so li da ri dad de la asa bi ya, la no ble za y el lus tre tie nen una
exis ten cia real y bien fun da da; en tre los de más, só lo pre sen ta la
apa rien cia y una si mu la ción de la rea li dad.—Có mo las fa mi lias
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al can zan el lus tre.—Error de Ave rroes res pec to al te ma «No‐ 
ble za de las fa mi lias».—Si los clien tes y los pro te gi dos de una
fa mi lia par ti ci pan de su no ble za y con si de ra ción, tal ven ta ja se
de be, no a su ori gen, sino a la re pu ta ción de su pa trón.—La no‐ 
ble za de una fa mi lia al can za su pun to cul mi nan te a la cuar ta
ge ne ra ción.—Las tri bus se mi sal va jes son más ca pa ces de rea li‐ 
zar las con quis tas que los de más pue blos.—El es píri tu de asa bi‐ 
ya con clu ye en el lo gro de la so be ra nía.—Una tri bu que se en‐ 
tre ga al go ce de los lu jos se crea los obs tá cu los que le im pi den
fun dar un reino.—Dios re tu vo a los is ra eli tas en el de sier to
cua ren ta años, a efec to de que sus hi jos se ha bi tua ran a la vi da
in de pen dien te y se tor na ran ca pa ces de con quis tar la tie rra
pro me ti da.—Una tri bu en vi le ci da se re sig na a pa gar tri bu tos y
con tri bu cio nes.—Sen ten cia del Pro fe ta con mo ti vo de una re ja
(de ara do).—Di cho de Shehe re be raz, rey de Al bab.—El que pro‐ 
cu ra dis tin guir se por las no bles cua li da des, mues tra que es idó‐ 
neo de rei nar.—Sin vir tu des, no se en cum bra ja más al po der.—
Cua li da des des ple ga das por un je fe de par ti do, que es des ti na do
a fun dar un reino.

Los pue blos me nos ci vi li za dos ha cen las con quis tas más ex‐ 
ten sas.—Aren ga del ca li fa Omar, en la que ex ci ta ba a los mu sul‐ 
ma nes pa ra efec tuar la con quis ta de Iraq.—Por lo re gu lar, las
ve ces que la au to ri dad su pre ma se es ca pa de las ma nos de un
pue blo, pa sa a otro pue blo de la mis ma ra za, siem pre y cuan do
és te ha ya con ser va do su asa bi ya.—El pue blo ven ci do siem pre
se es fuer za por imi tar al ven ce dor, en sus arre glos, cos tum bres,
ac ti tu des, ma ne ras de ves tir, opi nio nes, usos, etc.—Un pue blo
ven ci do y su mi so, lan gui de ce rá pi da men te.—Los ára bes no
pue den es ta ble cer su do mi nio, más que en te rri to rios lla nos.—
To do país con quis ta do por los ára bes (nó ma das) bien pron to es
arrui na do.—Ané c do ta de Al Ha dd j adj.

En prin ci pio ge ne ral, los ára bes, son in ca pa ces de fun dar un
im pe rio, a me nos que re ci ban de un pro fe ta o un san to un ma‐ 



1574

tiz re li gio so, más o me nos fuer te.—De to dos los pue blos, los
ára bes son los me nos ap tos de go ber nar un im pe rio.—Las po‐ 
bla cio nes y las tri bus (ag rí co las), que ha bi tan los cam pos, so‐ 
por tan la au to ri dad de los ci ta di nos.

LI BRO TER CE RO

So bre las di n as tías, la rea le za, el ca li fa to y el or den je rár qui‐ 
co del sul ta na to (go bierno tem po ral). In di ca ción de to do lo que
allí se pre sen ta de no ta ble. Prin ci pios fun da men ta les y de sa rro‐ 
llo.

No es po si ble es ta ble cer un do mi nio o fun dar una di n as tía,
sin el apo yo del pue blo y del es píri tu de asa bi ya que le ani ma.—
Una di n as tía que lo gra ins ti tuir se de una ma ne ra só li da, ce sa de
apo yar se en la asa bi ya que la ha bía lle va do al po der.—Los per‐ 
so na jes per te ne cien tes a una fa mi lia real, lle gan en oca sio nes a
fun dar un reino, sin ha ber te ni do el res pal do de su pro pio pue‐ 
blo.—La re li gión im par ti da por un pro fe ta, o un pre di ca dor de
la ver dad, es la so la ba se so bre la cual pue da fun dar se un gran‐ 
de y po ten te im pe rio.—Una di n as tía que co mien za su ca rre ra
apo yán do se en la re li gión, du pli ca las fuer zas de la asa bi ya que
co ope ra a su ins ti tu ción.—Una em pre sa que lle va por fi na li dad
el triun fo de un prin ci pio re li gio so, no pue de te ner éxi to, si no
cuen ta con un po de ro so par ti do que la sos ten ga.—Una di n as tía
no pue de ex ten der su au to ri dad más allá de un li mi ta do nú me‐ 
ro de rei nos y co mar cas.—La mag ni tud de un im pe rio, su ex‐ 
ten sión y du ra ción, es tán en re la ción di rec ta con el nú me ro de
sus com po nen tes.—Un im pe rio di fí cil men te se es ta ble ce en un
país for ma do por nu me ro sas tri bus o par cia li da des.—En to do
Es ta do el so be rano es, na tu ral men te, in cli na do a re ser var se to‐ 
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da la au to ri dad, si los súb di tos se aban do nan al lu jo, la in do len‐ 
cia y la mo li cie.

En el mo men to en que un Es ta do ha ad qui ri do esa for ma na‐ 
tu ral de aca pa rar se la au to ri dad y de in tro du cir el lu jo, ini cia su
de ca den cia.—Los im pe rios, co mo los in di vi duos, tie nen su pro‐ 
pia vi da, su edad li mi ta da.—En los im pe rios o Es ta dos, los há‐ 
bi tos de la vi da se den ta ria rem pla zan gra dual men te a los de la
vi da nó ma da.—El ca sa mien to de Al Ma mún con Bu rán.

El bien es tar del pue blo se aña de des de lue go a la fuer za del
Es ta do.—In di ca ción de las fa ses por las cua les to do Es ta do de‐ 
be pa sar, y los cam bios que ellas pro du cen en las cos tum bres
con traí das por el pue blo, des de su vi da ru ral—La mag ni tud de
los mo nu men tos le ga dos por una di n as tía es tá en re la ción di‐ 
rec ta con la po ten cia li dad de que ha bía dis pues to la pro pia di n‐ 
as tía, des de su crea ción.

La ta lla de los an ti guos pue blos no pa sa ba de la de los mo‐ 
der nos.—Qudj, hi jo de Anaq.—Las ren tas de las pro vin cias del
im pe rio.—Tri bu tos su mi nis tra dos por las pro vin cias.—Te so ros
ama sa dos por al gu nos prín ci pes.—Via je de Ibn Ba tu ta.—El so‐ 
be rano que se com pro me te en una dis pu ta con su tri bu, o con
los miem bros de su fa mi lia, se ha ce res pal dar por sus li ber tos y
sus clien tes.—De las con di cio nes de los li ber tos y de los clien‐ 
tes, ba jo el Im pe rio.

De lo que acon te ce a un im pe rio cuan do el sul tán es ena je na‐ 
do de su au to ri dad.—El mi nis tro que tie ne a su so be rano en tu‐ 
te la, se cui da de ad ju di car se los tí tu los y atri bu tos de la rea le za.
—La rea le za: su ver da de ra na tu ra le za y sus di ver sas es pe cies.—
La ex ce si va se ve ri dad de un so be rano, per ju di ca, co mún men te,
al reino.— So bre la je rar quía del ca li fa to y del ima ma to.—De
las di fe ren tes opi nio nes que exis ten acer ca del ca li fa to y de las
cua li da des que un ca li fa de be po seer—La de sig na ción de un
imam es una co sa de obli ga ción.—¿Pue de ha ber dos ima mes a
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la vez?—Ca li dad re que ri da en un imam.—¿De be per te ne cer el
imam a la tri bu de Qo raish?—Las opi nio nes de los Shi i tas res‐ 
pec to al imam.—Los Ima mi tas.—Los Zai di tas.—Los Ra fi di tas.
—Los Gu lat.—Los Wa qi fi ya.—Los Duo de ci mi tas.—Los Qai si‐ 
tas.—Los Zai di tas.—Los Ima mi tas.—Los Is mai li tas.

Có mo el ca li fa to (go bierno es pi ri tual y tem po ral) se con vier‐ 
te en rea le za (go bierno tem po ral).—La rea le za y la asa bi ya no
son ab so lu ta men te con de na das por la ley.—Ri que zas ad qui ri‐ 
das por al gu nos de los Com pa ñe ros.—La gue rra de Alí contra
Mohawia.—Pa la bras de Al Man sur acer ca de los Ome ya.—Ané‐ 
c do ta de Ab da llah Ibn Me ruán.

So bre el ju ra men to de fe y ho me na je.—So bre el de re cho de
su ce sión en el ima ma to.—Los ima mes de sig nan sus su ce so res.
—Mohawia y Ya zid.—Error de los Ima mi tas.—Pri me ra gue rra
ci vil en el seno del Is lam.—Muer te de Otho mán.—Gue rra en tre
Ya zid y Al Ho sain.—Re vuel ta de Ab da llah Ibn Az-Zo bair.—Jus‐ 
ti fi ca ción de la con duc ta de los Com pa ñe ros du ran te esos
acon te ci mien tos.—So bre las fun cio nes y car gos re li gio sos que
de pen den del ca li fa.—El ima ma to de la ora ción.—El car go del
Mu fti.— La fun ción del ca dí.—Rec ti fi ca ción de agra vios.—La
shor ta (cuer po po li cía co).—Los le gis tas me re ce do res de con si‐ 
de ra cio nes, pe ro no se les de be per mi tir ejer cer nin gu na in‐ 
fluen cia po lí ti ca.—La jus ti cia.—La his ba y la sikka (po li cía mu‐ 
ni ci pal).

So bre el tí tu lo de Emir-el-Mu mi nin (prín ci pe de los cre yen‐ 
tes).—Sus ti tu ción del vo ca blo mo lk o dau la por el de din, en los
so bre nom bres ho no rí fi cos.—El tí tu lo de Emir-el-Mus li min,
da do a Yu sof Ibn Tas hi fin.—Al Mah di de los Al moha des.—So‐ 
bre la sig ni fi ca ción del vo ca blo Ba ba (Pa pa) y Ba trik (Pa triar ca),
tér mi nos em plea dos en tre los cris tia nos; y el de Cohen, de no‐ 
mi na ción usa da en tre los ju díos.—El Me sías.—Lis ta de los li‐ 
bros que for man el An ti guo y el Nue vo Tes ta men to.—So bre las
je rar quías y tí tu los usua les es pe cial men te en tre los go bier nos
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mo nár qui cos o sul ta na tos.—Los de be res de un sul tán y de un
vi sir.—El se cre ta rio.—El Had jib o cham be lán.—El Náib o lu‐ 
gar te nien te del sul tán.—El vi si ra to de eje cu ción.—El vi si ra to de
de le ga ción.—Los emi res.—El Dawa dar.—La fun ción del Had jib
(alhid ja ba).—El je que de los Al moha des.—Sahib-el-as h gal.—El
Qah ra mán.—El Pre bos te de los Djan dár.—El Wakil.—El vi sir
ba jo la di n as tía de los Ma me lu cos.—Ofi ci na de la Ha cien da y
con tri bu cio nes.—El Diuán (el di ván).—Na zir-el-djaish.—Os ta‐ 
dz-ed-dar.—Ofi ci na de la co rres pon den cia y se cre ta ría.—El se‐ 
cre ta rio de Es ta do.—Sahib-el-ins há.—Epís to la de Ab del Ha mid
res pec to a los de be res de los es cri to res, em plea dos en las de‐ 
pen den cias del go bierno.—Sahib-esh-shor ta.—Sahib-el-ma di‐ 
na.—El Wa li.—El man do de la flo ta.—Emir-el-Bahr.—Bo ce to
de la his to ria ma rí ti ma de los mus li mes, en Áfri ca y Es pa ña.—
Di fe ren cia no ta ble en tre los car gos de la es pa da y de la plu ma.
—Acer ca de los em ble mas de las mo nar quías y los sig nos dis‐ 
tin ti vos de la so be ra nía.—Las ban de ras y la mú si ca.—El Ta zua‐ 
guét.—Las ban de ras blan co, ne gro y ver de.—El Dja lish y el Dji‐ 
tr.—El trono.—La sikka o mo ne da.—Los dirhe mes y los di na‐ 
res.—El se llo.—El ja tim.—La ala ma del ca dí.—Ma ne ra de ce rrar
las car tas y los des pa chos.—El Ti raz u or la.—El fos tat o tien da
de cam pa ña.—Ané c do ta de Al Ha dd jad.—El si adj y el afraq.—
De la ma q su ra y de la ora ción que se ha ce des de el púl pi to.—
So bre la gue rra y los usos mi li ta res de dis tin tos pue blos.—Las
di ver sas ma ne ras de com ba tir.—Las gran des di vi sio nes del
ejérci to.—Ex pli ca cio nes de los tér mi nos taa bia, mai sa ra, qalb,
etc. Usan za mi li tar de los Rum (Ro ma nos) y los Go dos.—La
Mad j bu da.—El Ker dus.—Tro pas cris tia nas al ser vi cio de los
sul ta nes.—Su so li dez.—Alo cu ción del ca li fa Alí a sus tro pas.—
Poe ma so bre el ar te de la gue rra.—La vic to ria de pen de de la
reu nión de va rios fac to res, de los cua les unos son vi si bles o ma‐ 
te ria les, otros, in vi si bles o mo ra les.—Error de Tor tus hí a ese
res pec to.
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So bre la cau sa que ha ce au men tar o dis mi nuir las ren tas de
Es ta do.—Los de re chos de en tra da y sali da se es ta ble cen cuan do
el reino se apro xi ma a su fin.—El so be rano que co mer cia por su
cuen ta per ju di ca los in te re ses de sus súb di tos y arrui na las ren‐ 
tas del Es ta do.—El sul tán y sus fun cio na rios no vi ven en la
opu len cia sino has ta la épo ca en que la di n as tía se ha lla en el
pe río do in ter me dio de su exis ten cia.—El sul tán im pi de a los ex
fun cio na rios del Es ta do emi grar a otros paí ses.— Cuan do un
ex fun cio na rio se tras la da a otro país con su for tu na, se ex po ne
a ver la arre ba ta da por el so be rano de di cho país.—Ejem plos.

La re duc ción de los sa la rios con du ce a la dis mi nu ción de las
ren tas del Es ta do.— Un go bierno opre si vo oca sio na la rui na de
la pros pe ri dad pú bli ca.—Ané c do ta del rey Bah rám, de Mu ba‐ 
zán y del búho.—Los dis tin tos gé ne ros de opre sio nes, exac cio‐ 
nes y ve ja cio nes.—Có mo se ins ti tu ye la fun ción del cham be lán.
—És te ad quie re una gran im por tan cia cuan do el reino se ha lla
en de ca den cia.—Da tos re fe ren tes a la fun ción del had jib.—Có‐ 
mo un reino se di vi de en dos Es ta dos.—Cuan do la de ca den cia
de un reino ya es ini cia da, na da la de tie ne.—Có mo la de sor ga‐ 
ni za ción se in tro du ce en un ré gi men.—En la pri me ra eta pa de
un im pe rio sus fron te ras tie nen to da la ex ten sión de que son
ca pa ces de al can zar, lue go se van con tra yen do gra dual men te
has ta que di cho im pe rio se vea re du ci do a la na da y ani qui la do.
—Có mo se for man los im pe rios.—Só lo a la lar ga un im pe rio
que em pie za ha rá la con quis ta de otro im pe rio, ya es ta ble ci do;
no lo gra ría éxi to (por de pron to) me dian te la fuer za de las ar‐ 
mas.— Cuan do un im pe rio es tá en la úl ti ma eta pa de su exis‐ 
ten cia, en la po bla ción, si es nu me ro sa, el ham bre, así co mo la
mor ta li dad, son fre cuen tes.—La so cie dad hu ma na no po dría
exis tir sin go bierno que la ad mi nis tre y que im pon ga el or den
en su seno.—La sia sa (po lí ti ca).—La ciu dad per fec ta.—Mi si va
en la que Taher, ge ne ral del ca li fa abba si da, Al Ma mún, pres cri‐ 
be a su hi jo Ab da llah, las re glas de la bue na con duc ta.
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So bre el Fa ti mí es pe ra do (que de be apa re cer ha cia el fin del
mun do).—Di ver sas opi nio nes que se pro fe san a ese res pec to.—
La ver dad acer ca de ese pun to, que se su po ne hoy día.—Tra di‐ 
cio nes re la ti vas al Fa ti mí es pe ra do o Mah di, cu yo rei na do «se rá
el de la jus ti cia».—La au ten ti ci dad de di chas tra di cio nes exa mi‐ 
na da con for me a los prin ci pios y nor mas adop ta das por los
doc to res mu sul ma nes.—Tra di cio nes re la ti vas al fin del mun do.
—La tra di ción de las ban de ras.—Con cep tos de los su fis acer ca
de la ve ni da del Fa ti mí.—El se llo de los san tos.—El la dri llo de
pla ta.—El la dri llo de oro.—Cál cu los ca ba lís ti cos y as tro ló gi cos.
—La fal se dad de to das esas opi nio nes.—Im pos to res que han
ase ve ra do ser el Fa ti mí es pe ra do.—So bre las pre dic cio nes que
con cier nen a las di n as tías, y las na cio nes. (En ese ca pí tu lo el au‐ 
tor ha bla de ma lahim: com pi la cio nes de pre dic cio nes, y da a
co no cer lo que se en tien de por el vo ca blo dja fr).—Ex pli ca ción
de las vo ces mo n adj-djim, ha sib, darb-el-man dil, hi dthan, etc.
—Los ins pi ra dos.—Opi nión de Sohail.—Tra di cio nes re fe ren tes
a las caí das de las di n as tías.—El dja fr.—Las pre dic cio nes de los
as tró lo gos on fun da da en la con jun cio nes de los pla ne tas.—Ex‐ 
po si ción de sus ope ra cio nes.—El dja fr del Hin dí.— Li bros del
Im pe rio.—Fal si fi ca ción de uno de esos li bros pa ra no ator men‐ 
tar al ca li fa abba si da Al Mah dí.—Frag men tos de poe mas que
con tie nen las pre dic cio nes.— Tra zos en ga ño sos en un li bro.—
His to ria del su fi Al Bad ja rki.

LI BRO CUAR TO

So bre los po bla dos, las pro vin cias, las ciu da des y otras lo ca li‐ 
da des don de se en cuen tran las po bla cio nes se den ta rias.—De las
cir cuns tan cias que allí ocu rren.—Ob ser va cio nes pre li mi na res y
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su ple men ta rias.—La fun da ción de rei nos pre ce de a la fun da‐ 
ción de po bla dos y ciu da des.—La rea le za es ta ble ció se pri me ro,
des pués la ciu dad.— El pue blo que al can za un reino es lle va do a
ins ta lar se en la ciu dad.—Las gran des ciu da des y los ele va dos
mo nu men tos só lo han po di do ser rea li za dos por po de ro sos
mo nar cas.—Los mo nu men tos de di men sio nes co lo sa les, su
com ple ta rea li za ción no pue de de ber se a un so lo so be rano.—
De las co sas que de ben te ner se en cuen ta al em pren der la fun‐ 
da ción de una ciu dad, así co mo las con se cuen cias que pue de
pro du cir la fal ta de la pre vi sión per ti nen te.

Cuá les son las me z qui tas y los tem plos más ilus tres del mun‐ 
do.—Des crip ción e his to ria de Bait-el-Ma q dis (Tem plo de Je ru‐ 
sa lén), del tem plo de la Me ca y del de Me di na (el Masd jid-el-
Ha ram).—El Had jar.—Cam bios he chos a la me z qui ta de la Me‐ 
ca por Ab da llah Ibn Az-Zo bair.—Sig ni fi ca do del vo ca blo Bec ca.
—La Sa j ra del tem plo de Je ru sa lén.—La Qia ma (la Igle sia de la
Re su rrec ción).—La me z qui ta de Adam, en Cei lán.

¿Por qué los po bla dos y las ciu da des son po co nu me ro sos en
Ifriki ya y en el Ma greb?—Los edi fi cios y las gran des cons truc‐ 
cio nes eri gi dos por los mu sul ma nes dis tan de es tar en re la ción
con la gran de za de es te pue blo, y que dan muy por de ba jo de las
edi fi ca cio nes le ga das por na cio nes pre ce den tes.—La ma yor
par te de los edi fi cios cons trui dos por los ára bes, caen pron to
en rui na.—Có mo ocu rre la des truc ción de las ciu da des.—Si
cier tas ciu da des y me tró po lis so bre pa san a otras, en ac ti vi da des
co mer cia les y en el bien es tar de que go zan, tal fe nó meno con‐ 
du ce ne ce sa ria men te a su su pe rio ri dad de mo grá fi ca.—Acer ca
de los pre cios (de ar tícu los di ver sos y di fe ren tes mer can cías) en
las ciu da des.—Las gen tes de las lla nu ras y de la cam pi ña no son
bas tan te ri cas, co mo las re si den tes en las ciu da des.—Las di fe‐ 
ren cias que exis ten en tre un país y otro, en lo que se re fie re a
po bre za o abun dan cia, pro vie nen de las mis mas cau sas que
pro du cen di fe ren cias se me jan tes en tre las ciu da des.
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Có mo un con si de ra ble nú me ro de ca sas y fin cas rús ti cas se
en cuen tran en po se sión de al gu nos ci ta di nos.—Las ven ta jas
que és tos pue den sa car les.—En las gran des ciu da des los hom‐ 
bres ri cos tie nen la ne ce si dad de pro tec ción, o de ben ocu par
una po si ción que les ro dea de res pe to.—Las im por tan tes ciu da‐ 
des dé ben se a las di n as tías que en ellas han rei na do, de pa rán‐ 
do les su suer te de pro gre so, que se des en vuel ve en su vi vir se‐ 
den ta rio.—Cuan ta ma yor du ra ción y po der ha yan te ni do esas
di n as tías, ma yor es el arrai go de di cho pro gre so y su per sis ten‐ 
cia.—La ci vi li za ción de la vi da se den ta ria mar ca el más al to
gra do del pro gre so al que un pue blo pue de al can zar; es, a la
vez, el pun to cul mi nan te de la exis ten cia de ese pue blo, y el sig‐ 
no que anun cia su de ca den cia.—To da se de de un reino pa de ce
si mul tá nea men te la de cli na ción de és te.—Al gu nas ciu da des se
dis tin guen por el cul ti vo de cier tas ar tes.—La asa bi ya pue de
exis tir en la ciu dad; al gu nos de los ha bi tan tes do mi nan, en to do
ca so, a los de más—So bre los dia lec tos (ára bes) ha bla dos en tre
los se den ta rios.

LI BRO QUIN TO

So bre los me dios de pro cu rar la sub sis ten cia, el lu cro, la ad‐ 
qui si ción, los ofi cios, las ar tes y de to do lo que a es to se re la cio‐ 
na.—Exa men de las cues tio nes a que es te te ma da lu gar.—Del
ver da de ro sen ti do de los tér mi nos: be ne fi cio (na fee, pro ve cho),
lu cro (kasb).—Se prue ba que es to es el pre cio, o va lor del tra ba‐ 
jo del hom bre.—Vías y me dios di ver sos de ga nar la vi da
(maash).—Tra ba jar al ser vi cio de un amo es un me dio de ga nar
la vi da, pe ro no con for me a la na tu ra le za del hom bre.—La bús‐ 
que da de te so ros y de pó si tos en te rra dos, no es un me dio na tu‐ 
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ral de ga nar la sub sis ten cia y de en ri que cer se.—La al ta con si de‐ 
ra ción es un ma nan tial de ri que za.—És tas son, re gu lar men te,
las per so nas que sa ben alla nar el ca mino de la vi da, gran jear se
los éxi to del mun do y con quis tar así la for tu na.—El ser vi lis mo
y la adu la ción de ben con tar se en tre los me dios de as cen der.

Las per so nas en car ga das de fun cio nes que se re la cio nan a la
re li gión: los ca díes, los mu ftíes, los pre cep to res, ima mes, pre di‐ 
ca do res y moe ci nes ra ra men te lle gan a en ri que cer se.—Los
hom bres de po ca con si de ra ción y los al dea nos me nes te ro sos
son los que adop tan la agri cul tu ra co mo me dio de pro cu rar la
sub sis ten cia.—So bre el co mer cio, su sig ni fi ca ción, sus pro ce di‐ 
mien tos y di ver sas cla ses.—De la ex por ta ción de pro duc tos y
mer can cías.—Del aca pa ra mien to.—La ex ce si va ba ja del pre cio
de una mer can cía per ju di ca los in te re ses de quie nes, por pro fe‐ 
sión, se ocu pan de ne go ciar en ella.—Cuá les son los hom bres
que pue den de di car se al co mer cio con éxi to, y cuá les los que
de ben abs te ner se de ello.—El ca rác ter mo ral de los ne go cian tes
es in fe rior al de los per so na jes que ejer cen los al tos man dos, o
di rec cio nes, y dis ta de lo que dis tin gue al hom bre de va lor.

Pa ra apren der un ar te cual quie ra, se pre ci sa te ner ma es tro.—
Las ar tes se per fec cio nan en una ciu dad a me di da del pro gre so
de su ci vi li za ción y del de sa rro llo de mo grá fi co.—La es ta bi li dad
y du ra ción de las ar tes, en una ciu dad, de pen den de la es ta bi li‐ 
dad e in ve te ra ción de la ci vi li za ción en la mis ma ciu dad.—El
me jo ra mien to de las ar tes y su ex ten sión de pen den de la de‐ 
man da que sus pro duc tos ten gan.—La de ca den cia de una ciu‐ 
dad arras tra con si go las ar tes que allí se cul ti va ban.—Los ára‐ 
bes son el pue blo que ha te ni do la me nor dis po si ción pa ra las
ar tes, en el mun do.— Quien po see la fa cul tad de ejer cer al gún
ar te, ra ra men te lle ga ría a do mi nar per fec ta men te al gún otro.

In di ca ción de las ar tes de pri mer or den: La agri cul tu ra.—La
cons truc ción.—Las dis tin tas cla ses de la cons truc ción y los ma‐ 
te ria les em plea dos en ella.—Las cues tio nes de la me dia ne ría y
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su so lu ción.—Del ar te de la in ge nie ría.—Del ar te de la car pin‐ 
te ría.—Del ar te del te je dor y del sas tre.—Del ar te de la par te ra.
—So bre el ins tin to y la per pe tui dad de las es pe cies.—El ar te de
la me di ci na.—Es más ne ce sa rio es te ar te a la po bla ción se den‐ 
ta ria y ci ta di na, que a los pue blos nó ma das.—El ar te de es cri bir
es una de las ap ti tu des que per te ne cen a la es pe cie hu ma na.—
No cio nes so bre la his to ria de la es cri tu ra.—De la or to gra fía in‐ 
co rrec ta, em plea da en el pri mer ejem plar del Co rán.—Las di fe‐ 
ren tes cla ses de es cri tu ra.—Poe ma de Ibn Al Bawab acer ca del
ar te de la es cri tu ra.—Las si glas, las ci fras y el ar te de des ci frar.
—De la li bre ría.— El per ga mino, el pa pel, etc.—Las Tra di cio nes
pues tas por es cri to.—Ve ri fi ca ción y co rrec ción de los tex tos.—
El ar te del can to.—Del can to y de los ins tru men tos mú si cos.—
Por qué la mú si ca es una fuen te de pla cer.—El uso de sal mo diar
el Co rán.— In tro duc ción de la mú si ca en tre los ára bes.—Los
can tan tes per sas y grie gos.—Zi riab.—Las ar tes, y so bre to do el
de la es cri tu ra y del cál cu lo, aña den lu ci dez a la in te li gen cia de
aquél que las ejer ce.—Ori gen del tér mino di ván.

LI BRO SEX TO

De las cien cias y sus dis tin tas es pe cies; de la en se ñan za, sus
mé to dos y pro ce di mien tos; y de to do lo que a ellas se re la cio na.

De la re fle xión.—El in te lec to no pue de abar car to das las ca‐ 
te go rías de las co sas, sin el con cur so de la re fle xión.

De la in te li gen cia ex pe ri men tal y de la ma ne ra en que ella se
pro du ce.—De la na tu ra le za de los co no ci mien tos hu ma nos y de
los pro pios de los án ge les.—So bre los co no ci mien tos ad qui ri‐ 
dos por los pro fe tas.—El hom bre es ig no ran te por su pro pia ín‐ 
do le: lo que él sa be con sis te en co no ci mien tos ad qui ri dos.—La
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en se ñan za for ma par te de las ar tes.—His to ria de los mé to dos
de en se ñan za en tre los mus li mes.—Las bue nas tra di cio nes allí
se pier den.—Los co no ci mien tos (o cien cias) só lo se mul ti pli can
en las ciu da des, don de la ci vi li za ción y las cos tum bres de la vi‐ 
da ur ba na han he cho gran des pro gre sos.

So bre las di fe ren tes cien cias que, en nues tros días, exis ten en
la ci vi li za ción mu sul ma na.—Las cien cias na tu ra les o po si ti vas,
y las cien cias Tra di cio na les, o fun da das en la fe.—Las cien cias
is lá mi cas.—De las cien cias co rá ni cas: la in ter pre ta ción Tra di‐ 
cio nal y la exé ge sis teo ló gi ca.—Al Kash-shaf, de Az-Zma js ha ri;
ca rác ter de es te li bro.— Las Tra di cio nes y la ter mi no lo gía téc‐ 
ni ca de las mis mas.—Las com pi la cio nes de Tra di cio nes.—Exé‐ 
ge sis del tex to co rá ni co.—De las cien cias que tie nen por ob je to
las Tra di cio nes.

No ta acer ca de los tér mi nos téc ni cos em plea dos en la cien cia
de las Tra di cio nes.—De la ju ris pru den cia y de la cien cia de par‐ 
ti ción, que cons ti tu ye su com ple men to.—Ori gen de es ta cien‐ 
cia.—Los Dhahi ri tas.—Los miem bros de la ca sa.—Los Ja rid ji‐ 
tas.—Los Shi i tas.—La gen te de la opi nión (ahl-er-raí, o los Ca li‐ 
fi ca dos).—1.ª gen te del Hid jaz.—La cos tum bre de Me di na.—
Las cua tro es cue las.—Al Id jti had.— Los Han ba li tas.—Los Sha fi‐ 
i tas.—Los Ma liki tas.—Las tres ra mas de la es cue la de Ma lik.—
De la cien cia que tie ne por ob je to la par ti ción (ilm-el-fa raid).—
Fin y ca rác ter de es ta cien cia.—De las ba ses de la ju ris pru den‐ 
cia y de lo que a ella se re la cio na, es de cir, la cien cia de las ma‐ 
te rias con tro ver ti das y la dia léc ti ca.—Im por tan cia de es ta cien‐ 
cia.—Sus fun da men tos.—El Co rán.—El con sen so uná ni me de
los pri me ros doc to res.—La de duc ción ana ló gi ca (qias).—Ve ri fi‐ 
ca ción del tex to de la Sun na.—Re glas a se guir en el exa men de
los tex tos sa cros.

Ori gen de la ju ris pru den cia.—Doc to res dis tin gui dos en la
ma te ria.—Las ma te rias con tro ver ti das.—Obras com pues tas so‐ 
bre el par ti cu lar.—La dia léc ti ca (dja dal).—Los dos mé to dos de
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la dia léc ti ca.—La teo lo gía es co lás ti ca (ilm-el-Ka lam).—Prue bas
ra cio na les de la uni ci dad di vi na.—Dios es la cau sa de las cau sas.
—Nin gu na in te li gen cia pue de com pren der la su ce sión de las
cau sas.—La in ves ti ga ción de las cau sas ha si do ve da da por el
Le gis la dor.—El dog ma de la uni ci dad.—Las di ver sas eta pas que
se al can zan por el co no ci mien to de la uni ci dad di vi na.—La fe
es una fa cul tad ad qui ri da.—Los di fe ren tes gra dos de fe.—Lo
que el Le gis la dor nos ha pres cri to creer.— La ver dad de los
dog mas de fe.—Cier tos tex tos de la ley di vi na han con du ci do al
an tro po mor fis mo, por que han si do mal en ten di dos.—La ex‐ 
cep ción.—La asi mi la ción de los atri bu tos.—Los atri bu tos es en‐ 
cia les.—De ahí na ce una doc tri na muy per ni cio sa que ha cía ne‐ 
ce sa ria la crea ción del Co rán.

La doc tri na de Al As haa ri.—La cien cia de la pa la bra.—La
doc tri na de Abu Bakr Al Ba qi la ní.—In tro duc ción del ar te de la
ló gi ca en tre los mu sul ma nes— Los es co lás ti cos no en fo can el
ob je ti vo ba jo el mis mo pun to de vis ta de los fi ló so fos.—El co‐ 
no ci mien to de la es co lás ti ca ya no es ne ce sa rio.—Es cla re ci‐ 
mien to de los pun tos de con fu sión que se ha llan en el Co rán y
la Sun na; in di ca ción de la in fluen cia que am bos han te ni do en
los cre yen tes de di ver sas sec tas, tan to sun ni tas co mo he te ro do‐ 
xos.—Có mo los sa bios en tre los pri me ros mus li mes en ten dían
los ver sícu los «mo tas ha beh».—La ma ne ra de ex pli car es tos
ver sícu los es des co no ci da pa ra los mor ta les.— Opi nión de los
Mo ta zi li tas res pec to a los atri bu tos di vi nos.—Fue ron los que
in ven ta ron el sis te ma doc tri nal lla ma do cien cia de la pa la bra.—
La opi nión de Ah mad Ibn Han bal y la doc tri na de sus dis cí pu‐ 
los res pec to a los atri bu tos di vi nos.—Los cor po ra lis tas.—Los
asi mi la do res.—Dis tin tas fa ses de la na tu ra le za hu ma na, y las
per cep cio nes que ella al can za en ca da una de es tas fa ses.—Opi‐ 
nión de Avi ce na acer ca de la pro fe cía.—Re su men.

Del su fis mo.—El su fis mo es una cien cia is lá mi ca.—De ri va‐ 
ción de la voz su fí.—La re gla de los su fis.—Pro gre so del as pi‐ 
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ran te en la vía es pi ri tual.—Prin ci pio que sir ve de ba se al sis te‐ 
ma de prác ti ca adop ta do por los su fis.—Pri me ros tra ta dos del
su fis mo.—El com ba te es pi ri tual y el des pren di mien to del al ma.
—¿Es tá se pa ra do Dios de sus cria tu ras?—Exa men de es tas
cues tio nes y de los sig ni fi ca dos que el tér mino se pa ra ción pue‐ 
de to mar.—La doc tri na de la uni fi ca ción o pan teís mo.—La teo‐ 
ría de las apa rien cias.—La doc tri na de la iden ti dad ab so lu ta.—
Opi nión de cier tos su fis so bre el des pren di mien to.—Su doc tri‐ 
na acer ca del qo tb y de los na qi bes.—La doc tri na de lo ex terno
y de lo in terno fue pro por cio na da a los Is mai li tas por los su fis.
— Jus ti fi ca ción de Al Ha rauí, quien anun cia ra una opi nión so‐ 
bre la uni ci dad di vi na.—Exa men de cua tro pun tos que atraían
es pe cial men te la aten ción de los su fis.— Jus ti fi ca ción de los su‐ 
fis.—La cien cia de la in ter pre ta ción de los sue ños.—La na tu ra‐ 
le za y la cau sa de los sue ños.—Los sue ños con fu sos y los sue ños
ve rí di cos.—Prin ci pios de la cien cia de in ter pre ta ción de los
sue ños.—Au to res que han tra ta do el te ma.

De las cien cias in te lec tua les (o fi lo só fi cas) y de sus dis tin tas
cla ses.—Las cua tro cien cias fi lo só fi cas.—Las cien cias que sir‐ 
ven de fun da men to a la fi lo so fía.—In di ca ción de los pue blos
que, an tes del Is lam, cul ti va ban las cien cias.—Omar or de na la
des truc ción de los li bros y com pi la cio nes cien tí fi cas, que su ge‐ 
ne ral, Ibn Abi Wa q qas, ha bía en contra do en Per sia.—Los fi ló so‐ 
fos grie gos, pi la res de la sa bi du ría.—El ca li fa Al Man sur ha ce
tra du cir los Ele men tos de Eu cli des y otros tra ta dos.—Los fi ló so‐ 
fos mu sul ma nes.—La fi lo so fía en Es pa ña, Ma greb y Per sia.—
Los es cri tos de Ta fta za ni.— Las cien cias re la ti vas a los nú me‐ 
ros.—La arit mé ti ca.—Los nú me ros or de na dos, si guien do una
pro gre sión arit mé ti ca o geo mé tri ca.—Avi ce na ha tra ta do el te‐ 
ma, ha bién do lo ob ser va do co mo par te in te gran te de la cien cia
ma te má ti ca.—La obra de Ibn Al Ban ná.

El ar te del cál cu lo (arit mé ti ca prác ti ca).—La com po si ción y
la des com po si ción de los nú me ros.—Las frac cio nes.—Los nú‐ 
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me ros irra cio na les.—Es un ar te útil y re la ti va men te mo derno.
—En las gran des ciu da des, es tá bien di fun di do.—Obras de arit‐ 
mé ti ca de las que se sir ve en el Ma greb.—Los teo re mas del cál‐ 
cu lo pue den de sig nar se me dian te los sig nos.—La ál ge bra.—Las
ecua cio nes de pri me ro y se gun do gra dos.—Al Jua rez me fue el
pri me ro que es cri bió so bre es ta ra ma de la cien cia.—(El au tor
di ce que re cien te men te ha bía sa bi do que uno de los prin ci pa les
ma te má ti cos de Orien te aca ba ba de dar una gran ex ten sión a la
so lu ción de las ecua cio nes).—Las tran sac cio nes (co mer cia les y
de otra ín do le).—Au to res es pa ño les (mu sul ma nes) que han es‐ 
cri to so bre el par ti cu lar.

La par ti ción de las su ce sio nes (fraid).—Au to res que han es‐ 
cri to so bre es ta ra ma de la cien cia.—Las cien cias geo mé tri cas.
—Ob je to de la geo me tría.—Los Ele men tos de Eu cli des.—De qué
se com po ne es ta obra.—El es tu dio de la geo me tría pro du ce el
há bi to de pen sar con exac ti tud.—La geo me tría es pe cial de las
fi gu ras es fé ri cas y de las fi gu ras có ni cas.—Los tra ta dos de Teo‐ 
do sio y de Me ne laus.—La teo ría de las sec cio nes có ni cas.—La
obra de Ibn Mu sa.—La geo me tría prác ti ca (ma saha).—La óp ti‐ 
ca.— La as tro no mía.—La fi na li dad de es ta cien cia.—Es fe ra ar‐ 
mi lar.—El Al ma ges to.—Las ta blas as tro nó mi cas.—La ló gi ca—
Có mo se ha lle ga do a co no cer el uni ver so.—Los co no ci mien tos
con sis ten en con cep tos y en afir ma cio nes.

Aris tó te les fue quien re gu la ri zó los pro ce di mien tos de la ló‐ 
gi ca, for mán do le un cuer po de doc tri na.—Por qué se lla ma Ja
cien cia pri me ra.—Ki tab Al fas.—El tra ta do de Aris tó te les com‐ 
pren de ocho li bros.—Tí tu los de es tos li bros.—Los cin co uni‐ 
ver sos y el tra ta do de Por fi rio.—El tra ta do so bre las de fi ni cio‐ 
nes y las des crip cio nes.—Mo di fi ca cio nes que los sa bios de una
épo ca mo der na ex pe ri men tan al Órganon.—Más tar de, los doc‐ 
to res tra ta ban a la ló gi ca co mo una cien cia sui generis.—El es tu‐ 
dio de la ló gi ca, con de na do por los an ti guos mu sul ma nes.—Al
Ga za li y Ar-Ra zi fue ron los pri me ros que se des li ga ron de
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aquel ri gor.—Sis te ma de ra cio ci nio em plea do en un prin ci pio
por los teó lo gos mus li mes con ob je to de de fen der los dog mas
de la re li gión.—Prin ci pios que ellos adop ta ron.—Lo que los As‐ 
haa ri tas en ten dían por es ta dos.—Ta les doc tri nas de rri ba ban to‐ 
das las co lum nas de la ló gi ca.—Al Ga za li de sis te de to do aque‐ 
llo, en cau zán do se por una nue va doc tri na, que per sis te has ta el
pre sen te.

La Fí si ca.—La fi na li dad de es ta cien cia.—Obras que se han
es cri to so bre la ma te ria.—La me di ci na.—Ob je to y fi na li dad de
la me di ci na.—Tra ta do so bre la cien cia.— La me di ci na en tre los
pue blos nó ma das.—Las pres crip cio nes mé di cas atri bui das al
Pro fe ta no in te gran, de mo do al guno, par te de la re ve la ción di‐ 
vi na.—La agri cul tu ra.—La agri cul tu ra en tre los an ti guos.—Su
prác ti ca en tre los na ba teos.—Mu chos li bros se han es cri to so‐ 
bre el te ma.

La me ta fí si ca (Ilm-el-Ilahi ya):—Las per so nas que cul ti van es‐ 
ta cien cia di cen que ella pro por cio na el co no ci mien to del ser
tal cual es, y que en ello con sis te la fe li ci dad su pre ma.—De ri va‐ 
ción del tér mino me ta fí si ca.—Los teó lo gos de los úl ti mos si glos
han co me ti do el error de mez clar jun ta men te la es co lás ti ca y la
me ta fí si ca.—No de be in ten tar se mos trar me dian te el ra cio ci nio
los dog mas de la ley re ve la da.—No hay que con fun dir en una
mis ma cien cia la teo lo gía y la me ta fí si ca.

La ma gia y la cien cia de los ta lis ma nes.—Los asi rios, cal deos
y cop tos po seían so bre el par ti cu lar bas tan tes co no ci mien tos.—
Las obras de To m tom. Dja ber y Mas la ma.—La ver da de ra na tu‐ 
ra le za de la ma gia.—Có mo las al mas pue den des em ba ra zar se
de la in fluen cia sen si ti va a fin de ad qui rir las no cio nes del
mun do es pi ri tual.—Hay tres es pe cies de ma gia, de las cua les
dos exis ten real men te.—Prac ti car la ma gia es un ac to de in fi de‐ 
li dad.—La rea li dad de la ma gia, es pro ba da por man da to de
Dios, se gún el Co rán.—Los sor ti le gios.—Sin gu la res efec tos de
la ma gia.—El ar te de los ta lis ma nes ha he cho co no cer vir tu des
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ma ra vi llo sas de cier tos nú me ros.—El se llo del león.—El amu le‐ 
to sé x tu plo.—La obra de Mas la ma so bre la ma gia.—Las gen tes
que ha cen re ven tar las bes tias.—Có mo los fi ló so fos (li bre pen‐ 
sa do res) dis tin guen en tre la ma gia y el ar te de los ta lis ma nes.—
Có mo pue de dis tin guir se un ma go de un pro fe ta.—Pro di gios
ope ra dos por los su fis.—El amu le to cén tu plo, for ma do de nú‐ 
me ros.—La ley con de na la ma gia y el ar te de los ta lis ma nes.—
Se gún los teó lo gos es co lás ti cos es por el taha ddi co mo pue de
dis tin guir se el ac to de un pro fe ta del de un ma go.—Los efec tos
del mal de ojo.

Las pro pie da des ocul tas de las le tras del al fa be to.—Obras so‐ 
bre el te ma.—Se gún cier tos su fis hay cua tro ele men tos.—Se gún
otros, es a su va lor nu mé ri co que las le tras de ben su in flu jo.—
In fluen cia de las le tras y de los vo ca blos.—En qué la vir tud se‐ 
cre ta de los ta lis ma nes di fie re de la de los vo ca blos.—A la in‐ 
fluen cia de los hom bres se mez cla a ve ces la de los as tros.—Las
in vo ca cio nes.—Es real men te una ra ma de la ma gia.—Mi la gros
ope ra dos en fa vor de Abu Ya zid Al Bas ta mí.—Ma ne ra de ob te‐ 
ner, me dian te la com bi na ción de las le tras, la res pues ta a una
pre gun ta.

La al qui mia.—Teo ría de es te ar te.—El eli xir.—La cien cia de
Dja ber.—Re tbat-el-Hakim, tra ta do de al qui mia es cri to por
Mas la ma.—Tra ta do de al qui mia atri bui do a Ja lid Ibn Ya zid.—
Tex to de una epís to la es cri ta so bre la al qui mia por Ibn Bas h‐ 
rún.— Teo ría de la obra o pie dra fi lo so fal—Con ver sación de
Ibn Bas h rún con Mas la ma acer ca del hue vo.—Pre ten dien do la
de mos tra ción de es ta cues tión me dian te la geo me tría.—Ex pli‐ 
ca ción de al gu nos tér mi nos.—La al qui mia de be ser vis ta co mo
una es pe cie de ma gia.

La fi lo so fía es una cien cia va na en sí mis ma y no ci va en su
apli ca ción.—La doc tri na de los fi ló so fos.—És tos pre ten den de‐ 
mos trar los dog mas de la fe por me dio de la ra zón.—Los pri‐ 
me ros co no ci mien tos in te li gi bles.—Los se gun dos co no ci mien‐ 
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tos.— Se gún los fi ló so fos, la per cep ción del ser cons ti tu ye la di‐ 
cha su pre ma.—Aris tó te les, el Pri mer pre cep tor, re du ce a sis te‐ 
mas las re glas de la ló gi ca.—To da la doc tri na de los fi ló so fos es
fal sa.—De mos tra ción de es ta ase ve ra ción.—Ad ver ten cia a las
per so nas que es tu dian fi lo so fía.

La va ni dad de la as tro lo gía es de mos tra da.—Es te ar te es tá
fun da do en prin ci pios cu ya in con sis ten cia es evi den te.—Las
con se cuen cias de ello son pe li gro sas.—De mos tra ción de ta lla da
de es tas ver da des.—Pie za de ver sos di ri gi da contra los as tró lo‐ 
gos.

La mu ta ción de los me ta les es im po si ble.—La pie dra fi lo so fal
no po dría exis tir.— El es tu dio de la al qui mia es per ni cio so.—
Mo ti vos que im pul san a al gu nos hom bres a es tu diar la al qui‐ 
mia. Sus opi nio nes res pec to a la pie dra fi lo so fal.—Sus ope ra‐ 
cio nes.—Al gu nos de ellos se ocu pan úni ca men te en de frau dar
al pú bli co.—Teo ría de Avi ce na y de To graí so bre la al qui mia.—
Re fu ta ción a di chas teo rías.—In di ca ción de los te mas que con‐ 
vie ne tra tar en esas obras se ña la das y de los que de ben pa sar se
por al to.—Ex pli ca ción de los tér mi nos y ex po si ción del pri mer
gra do; ex po si ción del se gun do gra do.—Las di fe ren tes cla ses de
es cri tu ra.—Los te mas que pue den tra tar se en una obra, no pa‐ 
san de ocho.

El pla gio.—De ma sia das obras so bre un mis mo te ma, son co‐ 
sa no ci va.—Pa ra es tu diar a fon do la doc tri na de una so la es cue‐ 
la de ju ris pru den cia se pre ci sa pa sar en ello to da una vi da.—Al‐ 
mo dawa na.—Alki tab, de Si bawaih.—Al mog ni, de Ibn Hisham.
—El ex ce si vo nú me ro de obras cien tí fi cas per ju di ca el pro gre so
de la ins truc ción.—La di rec ción que de be im pri mir se a la en se‐ 
ñan za, a efec to de ren dir el ver da de ro pro ve cho.—Mé to do de
en se ñan za re co men da do por el au tor.—Sis te ma de fec tuo so que
los men to res de su tiem po se guían.—Con se jo a los es tu dian tes.
—Uti li dad de la ló gi ca.
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En tra tán do se de las cien cias que sir ven úni ca men te pa ra la
ad qui si ción de otras cien cias, no es ne ce sa rio lle var tan le jos
sus es pe cu la cio nes, ni se guir las cues tio nes de aque llas cien cias
au xi lia res has ta sus úl ti mas ra mi fi ca cio nes.

So bre la ins truc ción pri ma ria y las di fe ren cias que exis ten
en tre los sis te mas de en se ñan za, adop ta dos en los di ver sos paí‐ 
ses is lá mi cos.—La en se ñan za en el Ma greb, en Es pa ña, Ifriki ya
y el Orien te.—Plan de en se ñan za pro pues to por el ca dí Abu
Bakr Ibn-el-Ara bí.—La de ma sia da se ve ri dad en la en se ñan za,
da ña a los edu can dos.—Los es co la res tra ta dos con ex ce si vo ri‐ 
gor pier den la elas ti ci dad de su es píri tu, se ven im pul sa dos a
men tir y son lle va dos a la di si mu la ción.—Nú me ro de gol pes
que se pue de in fli gir a un ni ño con el fin de co rre gir le.—Re co‐ 
men da ción he cha por Ha rún Ar-Ras hid al pre cep tor de su hi jo
Al Ma mún.

Los via jes em pren di dos a efec to de acre cen tar los co no ci‐ 
mien tos o de me jo rar los, ba jo la di rec ción de pro fe so res de
otros paí ses, son muy úti les, y sir ven pa ra com ple tar la edu ca‐ 
ción de un es tu dian te.

En tre to das las cla ses de los hom bres, los sa bios son los que
me nos en tien den de la ad mi nis tra ción po lí ti ca y de sus pro ce‐ 
di mien tos.—La ma yo ría de los sa bios, en tre los mu sul ma nes,
han si do de ori gen ex tran je ro.—Ex po si ción de es te he cho e in‐ 
di ca ción de las cau sas que lo han pro du ci do.

Si un in di vi duo ha con traí do el há bi to del ha bla de una len‐ 
gua no ará bi ga, la ad qui si ción de las cien cias de és ta le se ría
más di fí cil que la de su len gua na ti va.—La ven ta ja de la en se‐ 
ñan za que se im par te en voz al ta.—La en se ñan za era gra tui ta
en tre los pri me ros mus li mes.—Las cien cias tras la da das a la
leir gua ára be.—La gra má ti ca (nahu).—Sig nos par ti cu la res de la
len gua ára be.—Ori gen y de sa rro llo de la cien cia gra ma ti cal.—
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Su de ca den cia pa re cía ine vi ta ble cuan do Ibn Hisham vino a de‐ 
te ner la, con la pu bli ca ción de su Mog ni-el-La bib.—Le xi co lo gía.

Ki tab-el-Ain, de Al Ja lil Ibn Al mad.—Los abre via dos de es ta
obra.—El Siha li, de Al Djauha rí.—El Mohkam, de Ibn Si da.—El
Dja mha ra, de Ibn di raid.—Asas-el-Ba la ga, de Az-Za ma js ha rí.—
El Mohkam, de Ibn Si da.—El Dja mha ra, de Ibn Di raid.— Asas-
el-Ba la ga, de Az-Za ma js ha rí.—El Al fadh, de Ibn As-Sikki.

¿El em pleo de la in duc ción en las cues tio nes fi lo só fi cas, es
per mi ti do?—La cien cia de la ex po si ción o re tó ri ca.—In di ca cio‐ 
nes de cier tas agu de zas de la len gua ára be.— Uti li dad de la
cien cia de ex po si ción.—La cien cia de la rea li za ción (ar te del
bien ha blar).—La cien cia de los or na men tos.—Au to res que han
tra ta do es tos te mas.—Los orien ta les son más com pe ten tes que
los de Oc ci den te.—La cau sa de es te he cho.—Es tas cien cias son
muy úti les, por que nos ca pa ci tan pa ra apre ciar la ele gan cia ini‐ 
mi ta ble del es ti lo co rá ni co.—El co men ta rio de Az-Za ma js ha ri,
en su ci ta da obra, es muy be llo, pe ro el es tu dian te de be des con‐ 
fiar de él, a cau sa de las doc tri nas po co or to do xas que la obra
en cie rra.

Li te ra tu ra (adab).—Có mo se for ma el es ti lo.—Las cua tro
com pi la cio nes que sir ven de ba se a la li te ra tu ra.—El can to fue
cul ti va do en los al bo res del Is lam.—Elo gio de Ki tab-el-Aga ni.—
El len gua je es una fa cul tad que se ad quie re co mo to das las ar‐ 
tes.—Có mo la len gua ára be se ha al te ra do.—La len gua ac tual de
los ára bes (be dui nos) es un idio ma es pe cial, di fe ren te del de los
des cen dien tes de Mó dar y de Hi m yar.—In di ca ción de cier tas
de li ca de zas de la len gua ára be.—La su pre sión de las de si nen‐ 
cias gra ma ti ca les no per ju di ca en mo do al guno la cla ri dad de
es ta len gua.— El idio ma de Mó dar.—El ára be ac tual se pres ta a
la ex pre sión de las ideas tan bien co mo el ára be an ti guo.—Se ña
par ti cu lar con que se dis tin gue el ára be mo derno.— La pro‐ 
nun cia ción del qaf.
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La len gua de los ára bes do mi ci lia dos y de los ha bi tan tes de
las ciu da des es pe cu liar y sui generis, di fe ren te de la len gua de
Mó dar.—En Mau ri ta nia, el ára be se ha ber be ri za do; en Es pa ña,
es tá ya al te ra do por el con tac to de los mu sul ma nes con los au‐ 
tóc to nos de Ga li cia y con los fran cos.—Có mo pue de apren der‐ 
se la len gua de Mó dar.—La fa cul tad de ha blar la len gua de Mó‐ 
dar no de be con fun dir se con (el co no ci mien to) de la gra má ti ca.
—Pue de ad qui rir se sin el au xi lio de es te ar te.

Di fe ren cia en tre la teo ría y la prác ti ca.—La gran uti li dad del
Ki tab de Si bawaih.—Los es tu dios gra ma ti ca les en Es pa ña.—So‐ 
bre la sig ni fi ca ción que el vo ca blo gus to lle va en el len gua je de
los re tó ri cos.—La fa cul tad de sig na da por es te vo ca blo no se co‐ 
no ce ca si ja más en tre los ara bi za dos.—Di cha fa cul tad no exis te
hoy día en tre los re si den tes de las ciu da des.—Los ci ta di nos, en
ge ne ral, no pue den ad qui rir sino de fec tuo sa men te es ta fa cul tad
(del bien ha blar), que re si de en el ór gano de la len gua, co mo co‐ 
sa ha bi tual y fru to del es tu dio.

Ex tra ño ejem plo del ára be co rrom pi do, em plea do en Mau ri‐ 
ta nia.—En Es pa ña Ibn Ha yan, el his to ria dor, ocu pa un al to ran‐ 
go co mo buen es cri tor.—De cli nan los es tu dios en es te úl ti mo
país.—En Áfri ca, la len gua ára be es tá in mer sa ba jo las olas del
idio ma ber be ris co.—En Orien te, la fa cul tad del bien ha blar ára‐ 
be se ha bía con ser va do a tra vés de las dos di n as tías (la Ome ya y
la Abba si da); pe ro lue go se al te ró, co rrom pién do se ba jo la di n‐ 
as tía de los Dai lam y la de los Se l yú ci da.

La ex pre sión pue de pre sen tar se ba jo dos for mas: en pro sa o
en ver so.—Ob ser va cio nes acer ca del es ti lo co rá ni co.—El uso de
la pro sa ri ma da en los es cri tos pro ce den tes del so be rano es ge‐ 
ne ra li za do en tre los orien ta les (mas el au tor no lo aprue ba).—
La ra zón que pre sen ta al par ti cu lar.—Es ra ro do mi nar a la vez
los dos gé ne ros: la po é ti ca y la pro sa.—So bre el ar te de la poesía
y la ma ne ra de po seer lo.—Mo do de com po ner un poe ma.—Los
gi ros o ideas apro pia dos a la poesía.— Ejem plos.—Des crip ción
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y de fi ni ción de la poesía.—Por qué al gu nos crí ti cos han ex clui‐ 
do al Mo ta na bbi y a Abul Alá-el-Maarri del nú me ro de los poe‐ 
tas.—In di ca ción de los poe tas cu yas pro duc cio nes de ben es tu‐ 
diar se, si se quie re ad qui rir la fa cul tad res pec ti va.—Por qpé los
cánti cos que con tie nen las ala ban zas al Se ñor o al Pro fe ta, son
ra ra men te bien lo gra dos.—Tex to de un poe ma di dác ti co so bre
el ar te po é ti co.

En el ar te de com po si ción (con ele gan cia), tan to en ver so co‐ 
mo en pro sa, más se ocu pa de la for ma que del fon do.—La ap ti‐ 
tud po é ti ca se ad quie re a fuer za de me mo ri zar nu me ro sos ver‐ 
sos, cu ya bon dad de pen de de la se lec ción de las fuen tes, cu yos
tro zos or na men tan la me mo ria.—Me dios de for mar un buen
es ti lo po é ti co.— Mo de los a se guir.—Por qué los teó lo gos, los
gra má ti cos, los le gis tas y los fi ló so fos ra ra men te son bue nos
poe tas.—Una con ver sación so bre el par ti cu lar en tre el au tor y
el vi sir Ibn Al Ja tib.—Los poe tas mus li mes so bre pa san, en es ti lo
y ex po si ción, a los poe tas del preis la mis mo.—En el Co rán y la
Sun na se fun da es ta su pe rio ri dad.

So bre la ex pre sión (o es ti lo) na tu ral (sen ci lla) y la ar ti fi cial
(or na da).—In di ca ción de lo que con fie re mé ri to a la ex pre sión
ar ti fi cial, así co mo de los ca sos en que re sul ta ina de cua da.—
Teo ría de la re tó ri ca.—Ma ne ra de exor nar los dis cur sos.— El
es ti lo or na men ta do em pe zó a pre va le cer en tre los poe tas sub si‐ 
guien tes al Is lam.— Ejem plo de la poesía sen ci lla, o na tu ral.—
Ata que de un sa bio doc tor contra los au to res que pre su men es‐ 
cri bir en es ti lo exor na do.—De be ha cer se es ca so uso del or na‐ 
men to.—La poesía de an tes y des pués del Is lam.

Acer ca del des dén que los per so na jes de al ta po si ción mues‐ 
tran por el cul ti vo de la poesía.—De la poesía con tem po rá nea
en tre los ára bes (nó ma das) y los se den ta rios.—Los per sas y los
grie gos tu vie ron tam bién sus poe tas.—Aris tó te les ha elo gia do
al poe ta Omi ros (Ho me ro).—Los Hi m ya ri tas tu vie ron asi mis‐ 
mo gran des poe tas.—El dia lec to ára be de Orien te di fie re del de
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Oc ci den te y, so bre to do, del ha bla do en Es pa ña.—La poesía
exis te en to dos los pue blos.—Ca rac te res de la poesía en tre los
ára bes mo der nos.—Los sa bios des de ñan mar ca da men te los
poe mas en ára be vul gar.—Nu me ro sos mo de los de poesía po pu‐ 
lar, es pe cial men te de la del Ma greb.—De las odas (muash-
shahat), y las co plas (ba la das, zad jal), pro pias de Es pa ña (mu sul‐ 
ma na).—Ori gen de las muash-shahat.—Poe tas que se han dis‐ 
tin gui do en es te gé ne ro de com po si ción.

Odas com pues tas en len gua je po pu lar, por el vi sir Ibn Al Ja‐ 
tib.—Muash-shahat, com pues tas por poe tas orien ta les.—Ori‐ 
gen e his to ria del gé ne ro lla ma do zad jal.—Un lar go poe ma de
es te gé ne ro.—Lo que en el Ma greb se de no mi na orud-el-bá lad.
—Pie za de ver sos cu yas ideas son evi den te men te ins pi ra das en
la poesía per sa.—Se rie de muash-shahat.—Los mawa lías.—Los
Ka nanwa kan.—Los hau fi.—Los dzul-bai tain.—Ejem plos de la
mawa lía.—Pa ra bien apre ciar es tos poe mas se ha ce ne ce sa rio
en ten der los dia lec tos en que es tán com pues tos.—Ob ser va cio‐ 
nes del au tor, y fin de la obra.
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año 463 (1070-71 de J. C.). Su «Is tiáb» es una bio gra fía ge ne ral
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nien do lue go un sal vo con duc to se de jó con du cir an te
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<<

[11] Es de cir, la co lo nia mi li tar for ma da de tro pas ye me ni tas.

Des pués de la con quis ta de Si ria y del Iraq, los ca li fas en via ron
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Ba g dad. Fue ase si na do diez años más tar de. <<

[23] Es te tér mino es la trans crip ción de la pa la bra es pa ño la

«fron te ra». <<

[24] En tre Cór do ba y Jaén. <<

[25] Es sa bi do que en esa épo ca Se vi lla es ta ba cons ti tui da en

re pú bli ca. (V. His to ria de Es pa ña de R. Do zy, t. IV, pp. 7 ss.). <<

[26] La his to ria de es ta fa mi lia, en His to ria de los be re be res, t. IV,

pp. 160, 198-99. <<

[27] El so be rano po día con ce der a sus pro te gi dos el go ce de un

in mue ble, o bien el de re cho de apro piar se los im pues tos de una

al dea, de un te rri to rio o de una tri bu. Es tas es pe cies de gra ti fi‐ 

ca cio nes se lla man «ic tá» (par ti ción). Los «ic tá» en tie rra se

vuel ven a ve ces he re di ta rios. <<

[28] His to ria de los be re be res, t. II, p. 341-2, 376-7. <<
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[29] Idem, t. I, p. 379. <<

[30] Idem, p. 384, 392. <<

[31] Idem, t. II, p. 393. <<

[32] Ca lat-Si nan, cas ti llo de la pro vin cia de Tú nez, es tá si tua da

a nue ve le guas al no res te de Te be s sa. Cua tro le guas más ade lan‐ 

te y en di rec ción al orien te, se en cuen tra la al dea de Mer m ad‐ 

jen na. <<

[33] V. His to ria de los be re be res, t. II, p. 399. <<

[34] Se tra ta de la gran pe nín su la que se ex tien de al S. y al E.

del gol fo de Tú nez; se lla ma ba en ton ces «Che rik». <<

[35] Por una ano ma lía de la que ape nas se co no ce al gún ejem‐ 

plo, es te prín ci pe ha bía re ci bi do, co mo nom bre pro pio, el so‐ 

bre nom bre de «Abu Bakr». (V. su rei na do en la His to ria de los

be re be res, t. II y III). <<

[36] Cé le bre emir de Biska ra y del Zab. (V. His to ria de los be re‐ 

be res, t. III, p. 124). Cham be lán in tro duc tor. (V. His to ria de los be‐ 

re be res, t. II, pp. 466, 467). <<

[37] La pes te ne gra del año 1349 de C. <<

[38] En tre los pri me ros mus li mes que sa bían de me mo ria el

tex to del Co rán y que lo trans mi tían de vi va voz a sus dis cí pu‐ 

los ha bía sie te cu ya au to ri dad co mo tra di cio nis tas co rá ni cos

era uni ver sal men te re co no ci da. No es ta ban siem pre de acuer do

so bre la ma ne ra de pro nun ciar cier tos vo ca blos, ni tam po co so‐ 

bre el em pleo de las pau sas y las en to na cio nes que acom pa ñan

la re ci ta ción del tex to; por eso se vie ron obli ga dos a re co no cer

que se po seían «sie te lec cio nes» o re pro duc cio nes del Co rán,

to das por igual au tén ti cas. <<

[39] Ya cub Ibn Is hac-el-Ha dra mí, lec tor co rá ni co, mu rió el

año 205 (820-821 de C.). <<

[40] De Sacy ha da do un aná li sis de es te poe ma en No tices et

ex traits, t. VI II, pp. 333-4. <<
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[41] Com pi la ción de Tra di cio nes efec tua da por Ma lik Ibn

Anas, y que sir ve de fun da men to de la es cue la de ju ris pru den‐ 

cia es ta ble ci da por es te imam. <<

[42] At-ta mhid tra ta do no só lo de la au ten ti ci dad de las Tra di‐ 

cio nes, sino tam bién de los prin ci pios de de re cho que de ellas

de ri van. <<

[43] Dja mal-ed-Din Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Ma lik, no‐ 

ta ble gra má ti co y au tor de «Ala fi ya» y de «At-tah sil» (V. Dicc.

bi bliog. de Ha dd ji Ja li fa, t. II, p. 290), mu rió en 672 (1273-1274

de J. C.). Su «Tah sil» su mi nis tra es cla re ci mien tos acer ca de to‐ 

das las cues tio nes a las que to da re gla de la gra má ti ca pue de dar

lu gar; ha te ni do un gran nú me ro de co men ta do res. Su «Ala fi‐ 

ya» ha si do pu bli ca da por de Sacy. <<

[44] Dja mal-ed-Din Abu Amr Oth mán, na ti vo de Jaén, Es pa ña,

y so bre nom bra do Ibn de Had jib, era le gis ta de la es cue la ma‐ 

liki ta. Su «Mo j ta sar» y su «Ka fi ya», pe que ño tra ta do de gra má‐ 

ti ca bien co no ci do, han te ni do mu chos co men ta do res. Mu rió

en 646 (1249 de J. C.). <<

[45] Con for me al tex to ára be, «bah ran za ji ran». <<

[46] La co lec ción que lle va es te tí tu lo en cie rra las obras de seis

an ti guos poe tas ára bes, a sa ber: Om ro-el-Cais, Na bi ga, Al ca ma,

Zo bair, Ta ra fa y An ta ra. <<

[47] To das es tas obras se han con ser va do has ta no so tros. <<

[48] Abul Ho sain Mos lem Ibn Ha dd j adj, au tor de una de las

seis re co pi la cio nes de Tra di cio nes au tén ti cas re la ti vas a las opi‐ 

nio nes y cos tum bres de Maho ma, mu rió en 261 (874-875 de

C.). <<
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[49] Al-om mahat-il-ja ms. En tre los li bros ex pli ca dos en las es‐ 
cue las: pri ma rias del Orien te y del Oc ci den te, cin co pe que ños
tra ta dos de gra má ti ca, te nían un si tio im por tan te; esas «ma dres
o fuen tes de los co no ci mien tos gra ma ti ca les» eran: «Miat aa‐ 
mel» (cien di ri gen tes o agen tes gra ma ti ca les) de Djord ja ní; el
«sharh» (co men ta rio) de la pro pia obra; el «Mis bah» de Al Mo‐ 
ta rre zi; el «Hid ja yat-en-Nahu» (guía de la gra má ti ca) y el «Ka‐ 
fía» de Ibn-el-Had jib. <<

[50] «id ja za», o li cen cia, es un cer ti fi ca do de ca pa ci dad que el
pro fe sor da al alumno pa ra au to ri zar lo a en se ñar las obras que
le han ex pli ca do. <<

[51] Ca dí de la co mu ni dad («ca dí-l-dji máa»), tí tu lo que se da ba
al je fe de ca díes en los rei nos afri ca nos y es pa ño les, es el equi‐ 
va len te de «ca di-l-co dat» (ca dí de ca díes) tí tu lo ge ne ral men te
em plea do en Orien te. <<

[52] El «Mo dawa na, o “Ma saíl mo dawa na” (cues tio nes de de‐ 
re cho re gis tra das, di ges to) con tie ne las de ci sio nes de Ma lik y
cons ti tu ye la prin ci pal ba se de la es cue la de ju ris pru den cia en‐ 
se ña da por es te imam. El re dac tor, Ab de rra h mán Ibn-el-Ca‐ 
sem, mu rió en 191 (806 de J. C.). <<

[53] Nues tro au tor te nía dos her ma nos, Moha m mad y Yah ya.
El pri me ro pa re ce ha ber muer to jo ven; el se gun do com par tió
du ran te al gu nos años la suer te de su her ma no Abu Zaid, y, co‐ 
mo és te, com pu so una obra his tó ri ca te nien do por te ma la ciu‐ 
dad de Tel mo san y la di n as tía abd-el-wa di ta; co mo él, to mó
par te bas tan te, ac ti va en los mo vi mien tos po lí ti cos del Áfri ca
sep ten trio nal y de sem pe ña ba las fun cio nes de se cre ta rio de es‐ 
ta do en Tel mo san cuan do fue ase si na do por or den del prín ci pe
real Abu Tas hi fin. (His to ria de los be re be res, t. III, p. 474 y ss.). <<

[54] V. His to ria de los be re be res, t. III, p. 29. <<
[55] As-Si ttí sig ni fi ca miem bro de la tri bu be re ber de «Si tta»,

ra ma de la de Au re ba. <<
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[56] Los au to res de es tas co lec cio nes fue ron Al Bu ja rí, Mos‐ 
lem, Abu Dawod, At-Tor mo dzí, An-Ni saí e Ibn Mad ja. Al gu nos
es cri to res rem pla zan es te úl ti mo nom bre por el de Ma lik. A
con ti nua ción de es ta lis ta, se ci ta el nom bre de Ad-Da ra co tní y
los de otros de di ver sos «mos nad» (cuer po de tra di cio nis tas),
men cio na dos en el Dicc. Bi bliog. de Ha dd ji Ja li fa (t.  II, p.  550;
t. III, p. 37, y t. V, pp. 532-3). <<

[57] Es ta obra, con te nien do un con jun to de Tra di cio nes re la ti‐ 
vas a las ex pe di cio nes mi li ta res de los pri me ros mu sul ma nes,
go za ba de una gran au to ri dad. Ibn Hisham, au tor de la His to ria

de Maho ma ti tu la da «Si rat-er-Ra sul» ha co pia do de allí nu me‐ 
ro sos pa sa jes. <<

[58] Moha m mad Ibn Sho raih Ar-Roai ni mu rió en Se vi lla el
año 476 (1083 de C.). <<

[59] La pa la bra «abba lí» sig ni fi ca ori gi na rio de Abbe la o Abe li‐ 
ya, lo ca li dad del nor te de Es pa ña. Los abue los de es te doc tor
ha bían ra di ca do allí has ta la épo ca de la gran emi gra ción que
tu vo lu gar a raíz de la caí da de Se vi lla. <<

[60] En el año 735 (1334-35 de C.), Abul Ha san, sul tán me ri ni‐ 
da, pu so si tio a Tle m cén. El 27 de ra ma dán de 737 (1.º de ma yo
de 1337) se apo de ró de ella a vi va fuer za. (V. His to ria de los be re‐ 

be res, t. III, p. 410, y t. IV, p. 221). <<
[61] His to ria de los be re be res, t. III, pp. 386-7, 412; t. IV, p. 223. <<
[62] Se gún los doc to res mu sul ma nes el hom bre in fie re sus co‐ 

no ci mien tos de dos fuen tes: la ra zón y la fe. Así pues las cien‐ 
cias for man dos cla ses: las ra cio na les (aq li ya) y las im pues tas o
po si ti vas (ua di ya). Se de sig na tam bién a és ta por el tér mino
«na q li ya» (for ma das por la tra di ción). <<

[63] Las mon ta ñas de He sku ra se ex tien den en el Atlas, al E. de
la ciu dad de Ma rrue cos. (V. His to ria de los be re be res, t. II, p. 116,
117). <<
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[64] Ibn Te ru mit era je fe de im por tan te frac ción de la tri bu be‐ 
re ber de los He sku ra. <<

[65] La Ciu dad Nue va, cons trui da apro xi ma da men te a un km
y me dio al sud-oes te de Fez, era la re si den cia del sul tán y la se‐ 
de de la ad mi nis tra ción me ri ni da o de los Be ni me ri nes. <<

[66] V. His to ria de los be re be res, t. III, p. 34, y t. IV, pp. 266-7. <<
[67] V. His to ria de los be re be res, t. III, p. 33. <<
[68] El au tor in ser ta aquí una car ta de agra de ci mien to, in clu‐ 

yen do sie te ver sos y di ri gi da a su pa dre por Abd-el-Mohai men.
Pre sen ta lue go va rias no tas bio grá fi cas, en las cua les se ex tien‐ 
de lar ga men te so bre la his to ria de los prin ci pa les sa bios que
ha bían acom pa ña do al sul tán Abul Ha san a Ifriki ya. He aquí la
lis ta: Los dos hi jos del Imam: Abu Zaid Ab de rra h mán y Abu
Mu sa Isa, hi jos de un imam de Bre chk, ciu dad ac tual men te en
rui na y cu yo em pla za mien to, lla ma do to da vía Bre chk por los
in dí genas, se ve en la pro xi mi dad del mar, en tre Te nés y Cher‐ 
chel; Moha m mad Ibn So lei mán As-Si ttí; Moha m mad Ibn Ibra‐ 
him Al Abba lí; Abd-el-Mohai men; Ibn Re duan; Abul Abbas Az-
Zouauí; Moha m mad Ibn As-Sa bbag; Abu Ab da llah Ibn Abd-en-
Nur, y un her ma no de és te; Abu Ab da llah Ibn An-Nahhas; Abul
Abbas Ibn Shoaib e Ibn Mar zuq. <<
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[69] V. His to ria de los be re be res, t. III, p. 44. <<
[70] «En el nom bre de Dios», fór mu la que en ca be za los li bros

y cier tos do cu men tos ofi cia les. <<
[71] Los Ho wa ra, tri bu be re ber, ha bía da do su nom bre al país

si tua do en tre el Med jer da, el Au ra y el li to ral tu ne cino. <<
[72] Vid. supra, p. 39, no ta 32. <<
[73] Las rui nas de es ta ciu dad se lo ca li zan al S. O. de Kef y a la

dis tan cia de unas seis le guas. <<
[74] V. His to ria de los be re be res, t. III, pp. 47 ss.; t. IV, p. 295. <<
[75] V. His to ria de los be re be res, t. IV, p. 299. <<
[76] Idem, t. IV, pp. 301-2. <<
[77] Se re co no cen to da vía las rui nas de es ta ciu dad so bre la ri‐ 

be ra de re cha del Mi na, a cua tro o cin co le guas del Che lif. <<
[78] El lec tor en con tra rá en el t.  IV, de la tra duc ción fran ce sa

de His to ria de los be re be res el re la to de di ver sas cam pa ñas em‐ 
pren di das por Abu Inan. <<

[79] En tre los me ri ni das, el had jib era el per so na je más ele va‐ 
do del Es ta do des pués del sul tán. <<

[80] Se de sig na es te em pleo con el tér mino «tau qíi». De Sacy
da, en su «Chres to ma thie arabe», t. I, p. 71, una in te re san te no ta
so bre las fun cio nes de es te car go. <<

[81] El au tor da aquí la re se ña bio grá fi ca de ca da uno de los
cin co doc to res que el sul tán Abu Inan ad mi tía en el nú me ro de
sus ín ti mos. <<

[82] Es de cir, na ti vo de El-Alueín, al dea que es ta ba si tua da a
cor ta dis tan cia de Tel mo san. <<

[83] La ju ris dic ción del ca dí mi li tar (ca dí-l-aasaker) se ex ten‐ 
dió so bre to do el reino, a ex cep ción de la ca pi tal. <<

[84] V. aquí, supra, p. 35. Abu Inan ha bía lle va do al prín ci pe
ha fsi da a Fez. <<
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[85] Al gu nas pá gi nas más ade lan te, el au tor ha bla rá to da vía de
su amis tad con el emir Moha m mad. En la tra duc ción, he reu ni‐ 
do los dos re la tos en uno so lo. <<

[86] El au tor in ser ta aquí al gu nos ver sos de es te poe ma. <<
[87] Mu rió ase si na do. (V. His to ria de los be re be res, t. IV, p. 318).

<<

[88] Abu Sa lem, hi jo del sul tán Abul Ha san, fue de por ta do a
Es pa ña por or den de su her ma no, Abu Inan. Des pués de la
muer te de és te, re gre só a Áfri ca con la in ten ción de qui tar el
trono a su so brino Said, a quien el vi sir Al Ha san Ibn Omar ha‐ 
bía he cho pro cla mar so be rano. <<
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[89] Los Go ma ra, tri bu be re ber, ocu pa ban el país que se ex‐ 

tien de des de Te tuán has ta No kour, en el Rif Ma rro quí. La

mon ta ña que lle va ba el nom bre de «Safiha» es pro ba ble men te

la que se al za al sur de Te tuán. <<

[90] Ibn Mar zuq se ha bía dis tin gui do en Tel mo san por su ta‐ 

len to co mo pre di ca dor (ja tib). Cu ya bio gra fía se en cuen tra en la

His to ria de los be re be res, t. IV, pp. 347 s. <<

[91] Man sur Ibn So lei mán, bis nie to tic Abd-el-Uahed, hi jo de

Yaa qub Ibn Abd-el-Haq, quin to so be rano de la di n as tía me ri ni‐ 

da, aca ba ba de ser pro cla ma do sul tán por el vi sir Ma sud Ibn

Ra bboh, que man da ba en Tel mo san. <<

[92] Ciu dad fuer te, si tua da so bre el ca mino que va de Tán ger a

Fez (V. acer ca del nom bre de es ta for ta le za la His to ria de los be‐ 

re be res, t. I, p. LX X VI). <<

[93] Ibn Jal dún nos pre sen ta aquí cin co tro zos de ver sos que

ha bía re ci ta do an te el sul tán. Son bien lo gra dos y mues tran que

el au tor sa bía ex pre sar se en ver so con flui dez y ele gan cia. Da‐ 

mos a con ti nua ción el pri mer tro zo, mas no res pon de mos de la

exac ti tud del tras la do, pues to que el tex to dis ta bas tan te de ser

sa tis fac to rio ba jo el pun to de vis ta de la co rrec ción. Con to do,

he tra ta do de res tau rar lo, con la ayu da del ma nus cri to de Pa rís

y el de Le y den, pe ro uno de los ver sos es tá de tal mo do al te ra‐ 

do, que no he po di do ni rec ti fi car lo, ni com pren der lo. Los co‐ 

pis tas, al trans cri bir es tos frag men tos, no ha bían en ten di do ca si

na da.

«Han lle va do al ex tre mo el de seo de evi tar me y afli gir me;

han he cho pro lon gar pa ra mí el pe río do de lá gri mas y la men ta‐ 

cio nes.—El día de nues tra se pa ra ción, rehu sa ron de te ner se un

ins tan te, a fin de de cir adiós a quien cu yo co ra zón es tá tur ba do

y tré mu lo. No ol vi da ré, “ay” el re cuer do de aque llas via je ras,

que han en tre ga do mi co ra zón cual un rehén a los anhe los apa‐ 

sio na dos y a la in quie tud.—Sus mon tu ras iban per dién do se en
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lon ta nan za, mien tras yo ver tía rau dos llan tos, y, ya des apa re ci‐ 

das tras el ho ri zon te, el rau dal de mis lá gri mas ca si me aho ga‐ 

ba.—¡Oh tú que in ten tas apla car con amo nes ta cio nes el ar dor

del anhe lo que yo ex pe ri men to por ellas, sé mi se ri cor dio so en

tus ser mo nes y tus re pri men das!—Los de más ena mo ra dos ha‐ 

llan dul zu ra en los re pro ches de sus cen so res, mas la cen su ra es

pa ra mí un bre ba je que no po dría to le rar.—El jú bi lo ya no me

en tu sias ma, las pe nas del amor me son in su fri bles, en tan to que

yo no pien se en los la res don de mi bien ama da mo ra.—Avi vo

mis pa sos ha cia los res tos de aquel ho gar, or lo que fue ra en

don de se le ne (de la be lle za) ha cía sus apa ri cio nes o, cual to da

cria tu ra, allí cre cía (esa grá cil ga ce la).—Mas las ma nos de la rui‐ 

na so la zá ron se con aque lla mo ra da; re tor nán do se so bre ella

con in sis ten tes rei te ra cio nes; ¡qué ejem plo de las ad ver si da des

del de ve nir!—El tiem po ha des va ne ci do to do ves ti gio que pu‐ 

die ra se ña lar ese lu gar; mas sus re cuer dos yo re vi vo con mi

des crip ción y los de li ca dos can tos a mi ama da.—Cuan do los la‐ 

res (de la bel dad so ña da) se pre sen tan an te quien del amor ha

si do cau ti vo, sus re cuer dos pe ren nes, exí tan le a ce le brar la be‐ 

lle za del ob je to de su pa sión.—¡Ay!, ¿dón de se en cuen tra aho ra

mi ejem plar pa cien cia? Esa grá cil da ma mi co ra zón ha ro ba do y

le jos de con fe sar lo nie ga ha ber lo to ca do.—Mien tras las aco me‐ 

ti das de la ad ver si dad se re no va ban y los en vi dio sos y los es pías

su vis ta des pe cha da men te des via ban… (Una la gu na de dos pa‐ 

la bras o cin co sí la bas se ha cen no tar en el ver so si guien te y lo

tor nan inin te li gi ble. En los sub si guien tes ver sos, el poe ta pa re‐ 

ce di ri gir se a sí mis mo).

¡Oh tú que en vías tus ca me llos al azar por el de sier to!, ¡tú que

pro lon gas tus mar chas del al ba al ano che cer!—¡Tú que te de jas

caer del ca me llo más mi ma do!, ¡tú a quien la fa ti ga y las me llas

de la la si tud han he cho cual un ebrio!—¡Tú a quien los vien tos

del me dio día y del oes te in ten tan arran car el am plio man to

cuan do am bos se en cuen tran!—Si tus com pa ñe ros de via je,
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abra sa dos por el ar dor del amor, va ga ran a la ven tu ra, la pa sión

que in fla ma tu co ra zón sea pa ra ellos, ca da no che, fon ta na en

don de apa ga ren su sed.—To do anhe lo no en cau za do ha cia la

bien ama da, só lo de cep cio nes oca sio na o al en cuen tro con la

Par ca nos con du ce.—¿Has di ri gi do por ven tu ra la di rec ción de

tus mon tu ras ha cia la úni ca me ta que pu die ra sa tis fa cer a nues‐ 

tros ojos y co ra zo nes? Si tio don de ha lla rás la pro tec ción se gu ra

en el seno de Me di na, y al abri go es ta rás contra to do re pro che

que tan to te mor le ins pi ra.—Allí, don de la pro fe cía res plan de ce

en ple na ni ti dez, na rran do en sus ale yas ma ra vi llo sos su ce sos.

—¡Pro di gio so mis te rio, que la tie rra no ha po di do en cu brir!,

¡por que los mis te rios del Crea dor na die pue de ocul tar! <<

[94] V. infra, pp. 425 ss. <<

[95] Omar co lo có en el trono a un hi jo de Abul Ha san, lla ma do

«Tas hi fin». Con ta ba con go ber nar el reino a nom bre de es te

prín ci pe, cu ya men te es ta ba al te ra da. (His to ria de los be re be res,

t. IV, p. 350). <<

[96] La Ar ge lia oc ci den tal. <<

[97] El au tor re pro du ce aquí el poe ma en cues tión. <<

[98] Ge ne ral en je fe del ejérci to ha fsi da. (V. His to ria de los be re‐ 

be res, t. II, pp. 479 s., t. III, pp. 13 s.). <<

[99] Se en con tra rá en la His to ria de los be re be res, t. IV, pp. 332 s.,

de la tra duc ción fran ce sa, el re la to de es te acon te ci mien to. <<

[100] Su pri mo aquí al gu nos de ta lles que el au tor nos da acer ca

de es te she rif. <<

[101] El pro pio Moha m mad V. To dos los so be ra nos de la di n‐ 

as tía na s ri da lle va ban el so bre nom bre de «Ibn Al Ah mar». <<

[102] Ibn Jal dún trans cri be aquí la car ta del vi sir gra na dino.

Es tá es cri ta en el es ti lo pom po so y me ta fó ri co que ca rac te ri za a

to da la co rres pon den cia de es te mi nis tro. <<
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[103] El tex to ára be di ce: «Bo tros Ibn-el-Hons ha». Se tra ta de

Pe dro el Cruel. <<

[104] El vi sir Re duan fue ase si na do por los con ju ra dos que

des tro na ron a su so be rano, Moha m mad V. (V. His to ria de los be‐ 

re be res, t. IV, p. 332). <<

[105] V. la obra de Do zy in ti tu la da Bús que das so bre la his to ria de

Es pa ña, 2.ª ed., t. I. pp. 328-9. <<

[106] Su pri mo aquí una car ta de cum pli mien tos di ri gi da por

Ibn Jal dún al vi sir Ibn Al Ja tib. <<

[107] Es te do cu men to es tá de ma sia do lar go pa ra ser re pro du‐ 

ci do aquí; es tá re dac ta do en pro sa ri ma da y es cri to en un es ti lo

muy re bus ca do. El sul tán ha ce en él un gran elo gio de Ibn Jal‐ 

dún, y or de na a to dos los je fes, je ques de tri bus y otros ser vi do‐ 

res del Es ta do, pres tar le ayu da y asis ten cia, y pro por cio nar le

alo ja mien to y to do lo que le ha ría fal ta en su via je. Di cho do cu‐ 

men to lle va la fe cha de 19 de djo mad pri me ro del año 766

(1365 de J. C.). En se gui da de la fe cha, el sul tán ha bía tra za do de

su pu ño y le tra es ta «ala ma»: «Sahha ha dza» (es to es au ténti co).

<<

[108] El caí da to de Ferd jiu na es ta ba si tua do al no roes te de Se‐ 

tif y al O. de Cons tanti na. <<
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[109] Pro ba ble men te se tra te de la mon ta ña que do mi na el des‐ 

fi la de ro de Ak bou o Tik lat, en el va lle de Bu jía. <<

[110] Cuan do la no ti cia de la caí da de Bu jía y de la muer te del

sul tán Abu Ab da llah lle gó a oí dos de su yerno, Abu Ha m mu

Abd-el-Wa di ta, sul tán de Tel mo san, es te prín ci pe se en co le ri zó

de tal mo do que in me dia ta men te mar chó contra Abul Abbas y

le obli gó a en ce rrar se den tro de la ciu dad con quis ta da; mas una

se rie de trai cio nes y re ve ses hi cié ron le re nun ciar, de mo men to,

a su em pre sa, y vol ver a Tel mo san. <<

[111] Du ran te su es tan cia en Bisk ra, Ibn Jal dún re ci bió de Ibn

Al Ja tib, vi sir del rey de Gra na da, tres car tas lle nas de cum pli‐ 

dos y pro tes tas de amis tad. Es tán es cri tas en el es ti lo or na do y

ca den cio so que los ára bes lla man «sad já» y nues tro au tor con‐ 

fie sa que si él no adop tó el mis mo es ti lo en su res pues ta era pa‐ 

ra no des cu brir su in fe rio ri dad co mo es cri tor. <<

[112] Es te prín ci pe in ten tó du ran te va rios años apo de rar se del

reino de Tel mo san. <<

[113] El país de los Ho sain se com po nía de to da la pro vin cia de

Ti te ri, des de el Ha m za has ta Mi lia na, y de allí has ta el de sier to.

<<

[114] Lla ma da aho ra «Kaf-el-Aj dar». (V. so bre la po si ción de

es ta mon ta ña, la His to ria de los be re be res, t. II, pp. 490, 491). <<

[115] Gue tfa es tá ubi ca do a unos 8 km al sur de Kaf-el-Aj dar.

En al gu nos ma pas, es te nom bre es tá in co rrec ta men te es cri to

«Guel fa». <<

[116] El des fi la de ro del Ca sab es tá ubi ca do aguas arri ba del río

que pa sa cer ca del Me si la y que, al de jar es ta ciu dad va a per‐ 

der se en los are na les de Hod na. Co mien za a cua tro le guas al

nor te de Me si la, y se ex tien de so bre una lon gi tud de cin co le‐ 

guas, di ri gién do se ha cia Med ja na. <<

[117] Véa se His to ria de los be re be res, t. III, p. 458. <<
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[118] Es te je fe que ría po ner en el trono a un jo ven prín ci pe

me ri ni da lla ma do Tas hi fin. (V. His to ria de los be re be res, t.  II,

p. 266, y t. IV, p. 376). <<

[119] Es ta fies ta tie ne lu gar el 10 del mes de dzul-hi dd ja. <<

[120] Véa se infra, p. 178 no ta 1. <<

[121] Es ta ciu dad, cu yo nom bre se pro nun cia «Ta za» por los

ma rro quíes, es tá si tua da a mi tad del ca mino de Fez a Mo louía.

<<

[122] Abd-el-Aziz lo ha bía eje cu ta do tres años an tes. <<

[123] El se pul cro de Abu Med yen, vul gar men te lla ma do Bu

Me din, es tá a 2 km al su des te de Tel mo san. Su ce no bio o co le‐ 

gio, de no mi na do «El-Obbad» (los ado ra do res), es siem pre fre‐ 

cuen ta do; su me z qui ta y su cé le bre ce men te rio se ven allí to da‐ 

vía. En la bio gra fía del vi sir Li san-ed-Din Ibn al Ja tib (ma nus‐ 

cri to de la Bi blio te ca Nal. de Pa rís, an ti guo fon do ára be,

n.º  759, fol. 131 v.º s.) se en cuen tra una re se ña bio grá fi ca del

San to Je que. <<

[124] El sul tán me ri ni da que ría sin du da ha cer vi gi lar a Abu

Ha m mu por los Be ni Yaa qub e in clu so ha cer le arres tar. <<

[125] Nahr Oua sel na ce al orien te de Tia ret, flu ye ha cia el  E.

atra ve san do el Ser sou o Se res sou an ta ño te rri to rio de Dia lem y

se vier te en el Ché lif a unos 40 km al sur de Bo ghar. <<

[126] El po bla do y el oa sis de Dou cen se ha llan si tua dos a 

60 km al su does te de Bisk ra. <<

[127] El des fi la de ro o gar gan ta (Thé nia) por don de se atra vie sa

el mon te Ek soum es tá a 18 km al nor te de Dou cen. <<

[128] Véa se infra, pp. 444 ss. <<
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[129] La fa mi lia de Ha m za Ibn Alí ha bía ca pi ta nea do la gran
ca bi la be re ber de Ma graua (pa ra la biog. de es te hom bre, v. His‐ 

to ria de los be re be res, t. III, p. 325, y t. IV, p. 385). <<
[130] Ibn Jal dún es ta ba aún en Bisk ra cuan do su po que Ibn Al

Ja tib ha bía aban do na do el ser vi cio del sul tán de Gra na da y se
ha bía re fu gia do cer ca del sul tán Abd-el-Aziz, en Tel mo san. (V.
His to ria de los be re be res, t.  IV, p. 390). Mo men tos an tes de de jar
Es pa ña, ese vi sir di ri gió una lar ga car ta a su ex so be rano, en la
que le ex pu so los mo ti vos de su pro ce der. Di cha car ta es tá ci ta‐ 
da por Ibn Jal dún co mo uno de los do cu men tos de más ele va da
im por tan cia pa ra los da tos po lí ti cos que allí se en cuen tran. Es
de ma sia do ex ten sa pa ra ser re pro du ci da aquí y es ta ría me jor
si tua da en una re se ña es pe cial so bre Ibn Al Ja tib. Nues tro au tor
in ser ta igual men te la co pia de una car ta que él es cri bió a Ibn Al
Ja tib, en res pues ta a otra que ha bía re ci bi do de és te. <<

[131] Ague m moun y en fe men ino Ta gue m mount sig ni fi ca «co‐ 
li na» en len gua be re ber. Ibn Jal dún que ape nas co no cía el be re‐ 
ber de fec tuo sa men te es cri be siem pre «Tad jha m mou mt» o «Ta‐ 
gueha m mou mt». La lo ca li dad en cues tión es una mon ta ña si‐ 
tua da en el «Dah ra», al nor te del Ché lif. <<

[132] El país de los Go ma ra, o Gho m ra, for ma al pre sen te el te‐ 
rri to rio de Au lad Nail. Es tá si tua do in me dia ta men te al no res te
del gru po de mon ta ñas lla ma do «Dje bel Amour». Se le atra vie‐ 
sa an tes de lle gar a La ghouat. <<

[133] Véa se infra, p. 170, no ta 19. <<
[134] Es de cir, «Río Za» que na ce a al gu nos kms. al S. de Seb‐ 

dou, y se di ri ge al O. has ta ver ter se en el Mo louía. A par tir de
su fuen te, to ma su ce si va men te va rios nom bres, co mo ca si to‐ 
dos los ríos del Áfri ca sep ten trio nal. <<

[135] La ciu dad de Deb dou es tá ubi ca da al E. del Mo louía y a
48 kms al S. E. de Guer cif. En va rios ma pas, se le ha co lo ca do
al O. de es te río. <<
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[136] Véa se supra, p. 53. <<
[137] Asif, o Salí, puer to de mar so bre el Atlánti co, es tá si tua do

al oes te no roes te de la ciu dad de Ma rrue cos. <<
[138] Ciu dad ubi ca da so bre el Mo louía; la ti tud 34° 8’ nor te. <<
[139] Cuan do Ibn Al Ja tib aban do nó el ser vi cio de Ibn Al Ah‐ 

mar pa ra tras la dar se a Áfri ca, se hi zo creer a es te prín ci pe que
su an ti guo vi sir ha bía ido con la in ten ción de in ci tar al sul tán
me ri ni da Abd-el-Aziz a em pren der una ex pe di ción contra el
reino de Gra na da. Más tar de el sul tán Abul Abbas or de nó el
arres to de Ibn Al Ja tib con for me al re que ri mien to del mo nar ca
gra na dino e Ibn Ze m rek vi sir de és te se vino a Fez pa ra exi gir
el cas ti go del tráns fu ga. A ese efec to, fue nom bra da una co mi‐ 
sión an te la cual de bió com pa re cer Ibn Al Ja tib. Pa ra co lo rear la
irre gu la ri dad del pro ce di mien to se acu só al apre sa do de ha ber
in ser ta do en sus es cri tos pro po si cio nes mal so nan tes; se pro cu‐ 
ró en ton ces me dian te el em pleo de la tor tu ra arran car le la con‐ 
fe sión del de li to del que se le acu sa ba; lue go se le de vol vió a la
pri sión, en don de So lei mán Ibn Dawud, vi sir del so be rano de
Fez, man dó ase si nar lo. (Se pue den ver los de ta lles de es te tris te
ca so en la His to ria de los be re be res, t. IV, p. 411). <<

[140] Véa se pp. 121 ss. <<
[141] Men des es una al ti pla ni cie del te rri to rio de los Fi li ta, al

oes te de Tia ret. Mon te Gue zoul o Gue zul, es tá si tua do a unos 
10 km al su does te de Tia ret. <<

[142] Las rui nas de Qa lat Ibn Sa la ma, lla ma das hoy «Taou gh‐ 
zout o Taour zo ut», es de cir, «lu gar de don de se efec túan las ra‐ 
zias», se lo ca li zan a 5 o 6 km al su does te de Fren da, an ti guo
pues to fran cés ubi ca do so bre «Oued-et-Taht», uno de los bra‐ 
zos del Mi na. <<

[143] En los ma nus cri tos de Le y den y de Ar gel, el tex to de la
fra se que pre ce de ofre ce va rias la gu nas. El ma nus cri to de Pa rís
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su mi nis tra el me dio de res ta ble cer las pa la bras de ja das en blan‐ 
co. (Véa se: Ro sen thal, op. cit., pp. LX X X VI II-XCIX). <<

[144] El pe que ño oa sis de Far far es tá ubi ca do a 33 km al su‐ 
does te de Bisk ra. <<

[145] To das las ciu da des de Be lad-el-Dja rid. (V. infra, p.  209,
no ta 109) ha bían apro ve cha do los dis tur bios que rei na ban en el
im pe rio ha fsi da pa ra in de pen di zar se. <<

[146] V. la His to ria de los be re be res, t. III, p. 140. <<
[147] Idem, pp. 93, 94. <<
[148] Véa se His to ria de los be re be res, t. III, p. 110. <<
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[149] Véa se supra, p. 51, no ta 83. <<

[150] La «res plan de cien te me z qui ta» (Al Dja mii-el-Azhar) era

en ton ces la pri me ra uni ver si dad de Egip to. <<

[151] Se gún Abul Maha sen, en su Dicc. bio grá fi co, «Al manhal-

es-Safi», ma nus cri to de la Bi blio te ca Nal. de Pa rís, fue al emir

Alá-ed-Din Tam bo ga Al Djau ba ni a quien Ibn Jal dún de bió su

pre sen ta ción al sul tán. <<

[152] El co le gio lla ma do «Al ma dra sat-el-Qa mhi ya» (el co le gio

del tri go) fue fun da do, el año 566 (1171 de J. C.), por el sul tán

Sa la dino, pa ra la en se ñan za del de re cho ma liki ta. Ins ta ló cua tro

pro fe so res en di cho co le gio, el cual se con vir tió en el prin ci pal

se mi na rio de los ma liki tas. Es ta ins ti tu ción po seía una tie rra en

el Fayum, cu yas co se chas de tri go (qa mh) fue ron re gu lar men te

dis tri bui das en tre los alum nos. De allí vie ne el nom bre de «Qa‐ 

mhi ya». En el año 825 (1422), el sul tán Al Me lek-el-As h raf Ber‐ 

se baí se apo de ró de una par te de los bienes (wqf) per te ne cien tes

a es ta ins ti tu ción y la con ce dió a dos de sus ma me lu cos. <<

[153] El tex to del tro zo si guien te es tá de tal mo do al te ra do por

los ig no ran tes co pis tas que ape nas es in te li gi ble. <<

[154] Los «adels» lle nan las fun cio nes de no ta rio, de ase so res

de ca dí y de es cri ba nos. <<

[155] Por el vo ca blo «hakem», el au tor sin du da quie re de sig‐ 

nar al ofi cial en car ga do de vi gi lar la ad mi nis tra ción ju di cial y

ha cer eje cu tar las sen ten cias pro nun cia das por los ca díes. Se ve,

por lo que si gue, que lle na ba tam bién las fun cio nes de «mo‐ 

zakki» (pu ri fi ca dor), es de cir, in di ca ba al ca dí las per so nas cu yo

tes ti mo nio po día ser ad mi ti do en el tri bu nal. Cuan do el ca dí

te nía du das acer ca de la in te gri dad de un tes ti go, se di ri gía se‐ 

cre ta men te al «mo zakki» del sec tor pa ra sa ber por él si ese in‐ 

di vi duo go za ba de bue na re pu ta ción. El «mo zakki» ini cia ba

una in ves ti ga ción, a efec to de com pro bar la ín do le del tes ti go,

ya sea un hom bre pro bo y vir tuo so o un vi cio so. Si el in for me
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era fa vo ra ble, eso se lla ma ba «ta zki ya» (pu ri fi ca ción), y «ta dil»

(jus ti fi ca ción); en ca so con tra rio, se usa ba la de sig na ción «tad j‐ 

rih» (he rir, im pro ba ción). Es te úl ti mo vo ca blo de ri va de una

raíz que sig ni fi ca he rir; en efec to, un in for me se me jan te le sio na

la re pu ta ción de un hom bre. (Véa se infra, p. 137, no ta 88). <<

[156] El au tor ha es cri to, por ina d ver ten cia, «oc ci den tal». <<

[157] El «mah mil» es una es pe cie de ca ja pi ra mi dal, cu bier ta

con or na men tos e ins crip cio nes, y car ga da a lo mo de ca me llo.

El so be rano egip cio lo en via ba a la Me ca to dos los años con la

ca ra va na de los pe re gri nos. Se ha creí do que el «mah mil» con‐ 

tie ne el pa ño que de be ser vir de co ber tu ra a la Caa ba, y que se

re nue va to dos los años; mas esa idea es erró nea: el «mah mil»

es tá siem pre va cío y sir ve so la men te pa ra ates ti guar la su pre‐ 

ma cía del prín ci pe que lo en vía. <<

[158] Aquí de nue vo el au tor co me te otro error del mis mo gé‐ 

ne ro que el pre ce den te; po nien do «la orien tal». <<

[159] Ibn Jal dún ha bla aho ra de su en cuen tro, en Yen bo, con el

ju ris con sul to Abul Qa sem Moha m mad, hi jo de Ibra him As-

Sahi lí y nie to de At-Atuaid jen. (Véa se Jour nal asia tique de mars

1943, p. 266). Es te doc tor iba igual men te a efec tuar la pe re gri‐ 

na ción y, co mo traía una car ta pa ra nues tro au tor, de par te de

Ibn Ze m rek, vi sir y se cre ta rio par ti cu lar de Ibn Al Ah mar, rey

de Gra na da, se apre su ró a en tre gár se la. En di cha car ta, que es tá

es cri ta par te en ver so, par te en pro sa, el vi sir re cuer da a Ibn Jal‐ 

dún su an ti gua amis tad y le rue ga pre sen tar al sul tán Bar couc

un poe ma que él ha bía com pues to en ho nor de es te prín ci pe y

que ve nía ad jun to a la mis ma car ta. <<

[160] El año 791 (1389 de J. C.), Bar couc fue des tro na do por el

emir Il bo ga, quien co lo có en el trono a Al Me lek-es-Saleh Al

As h raf, prín ci pe al que Bar couc ha bía qui ta do el po der su pre‐ 

mo. Al gu nos me ses des pués és te re cu pe ró el po der. <<
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[161] Al Ma cri zi, «So luk», ma nus cri to de la Bi blio te ca Nal. de

Pa rís, an ti guo fon do, núm. 647, t. III, fol. 51. <<

[162] Ibn Ca dí Shohab, Ibid. Ms. an tig. fon do, núm. 687, fol. 

142 v.º. <<

[163] «So luk», fol. 22 r.º; Ba dr-ed-Din, ma nus. núm. 684, fol. 

36 r.º; «An ba-el-Go mr, ma nus. núm. 658, fol. 174 v.º. <<

[164] Ma nus cri to núm. 687, fol. 170. <<

[165] El cé le bre Ta mer lan. En sus ex trac tos, el nom bre de es te

con quis ta dor es tá es cri to a ve ces «Ti mur» y otras «Te mer lank»,

es de cir, Ti mur el Co jo. De es te úl ti mo nom bre, los eu ro peos

han for ma do «Ta mer lan». <<

[166] «So luk», fol. 24 r.º; Ibn Ca dí Shohab, fol. 174 v.º; Ba dr-

ed-Din, fol. 38 r.º. <<

[167] «So luk», fol. 26 r.º; Ba dr-ed-Din, fol. 39 v.º; Ibn Ca dí

Shohab, fol. 177 r.º. <<

[168] An bá-el-Go mr. <<
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[169] Al Ma cri zi, en su «So luk», loc. cit., fol. 27 v.º. <<

[170] Se gún Abul Maha sen, Ms. ára be, núm. 666, fol. 83, la voz

Gor gan es el equi va len te de las pa la bras ára bes «sehr-el-mo‐ 

luk» (yerno de re yes). Ibn Arab-Shah di ce, en su «Vi da de Ta‐ 

mer lan» (t. I, p. 29 de la edic. de Man ger), que es te prín ci pe tras

ha ber con quis ta do la Tran so xian ca só con va rias hi jas de re yes

y aña dió a su tí tu lo el de Gor gan, voz que, en la len gua de los

mo go les, sig ni fi ca «yerno», in di can do con es te nue vo tí tu lo,

que se ha bía con ver ti do en yerno de va rios re yes. Pue de ver se,

so bre es te vo ca blo el «Jour nal asia ti que» de oc tu bre de 1828 y

el nú me ro de di ciem bre de 1829. <<

[171] So luk, loc. cit., fol. 28 v.º. <<

[172] Ibn Ca dí Shohab, fol. 181. <<

[173] Man ger, «Vi ta Ti mu ri». t. II, p. 59; «Ad jaib-el-Ma c dur»,

edic. Cal cu ta, p. 210. <<

[174] Por la ex pre sión «ma liki ta de as pec to». Ibn Arab-Shah

qui so pro ba ble men te de cir que te nía el ai re tan gra ve y tan im‐ 

po nen te co mo Ma lak, el án gel en car ga do de la guar dia del in‐ 

fierno. Es ta ex pre sión pue de to da vía in ter pre tar se con las pa la‐ 

bras «her mo so co mo un án gel». <<

[175] El As maí era un fi ló lo go y li te ra to cé le bre. <<

[176] La obra de Ibn Arab-Shah es tá es cri ta en pro sa ri ma da y

lle na de ar caís mos, neo lo gis mos, jue gos de pa la bras, alu sio nes

os cu ras e ideas fre cuen te men te ex tra va gan tes. <<

[177] El au tor de «An bá-el-Go mr (ma nus. Bi bl. Nal. de Pa rís,

núm. 658, fol. 223 r.º) di ce que Ibn Jal dún no lle va ba el tra je de

los ca díes, y que con ser va ba el ves ti do usa do en su país. <<

[178] Man ger, «Vi ta Ti mu ri», t. II, p. 786 y si guien tes; «Ad jaib-

el-Ma c dur», p. 339. <<

[179] Lit. «una fran ja en las ves ti men tas de sus épo cas, y ha ría

de vues tra so be ra nía la dia de ma de la fren te de su his to ria». <<
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[180] Li bro de pre dic cio nes, muy fa mo so en tre los mu sul ma‐ 

nes. (Véa se el se gun do to mo de los Pro le gó me nos y la «Chres to‐ 

ma thie arabe» de M. de Sacy, 2.ª edi ción, t. II, p. 300). <<

[181] Ibn Ca dí Shohab, fol. 181 v.º; So luk, fol. 29 r.º; An bá el

Go mr, fol. 174 r.º. <<

[182] Ibn Ca dí Shohab, fol. 196 v.º; se gún el au tor del An bá, fol.

188 v.º; Ibn Jal dún fue reem pla za do por Al Bi satí, en el mes de

shaa bán (mar zo) de ese año. <<

[183] Ibn Ca dí Shohab, fol. 199 v.º; Ba dr-ed-Din, fol. 55 v.º;

An ba, fol. 189. <<

[184] Ibn Ca dí Shohab, fol. 212 r.º; Adr-el-Din, gol 64 v.º; So‐ 

luk, fol. 40 v.º. <<

[185] So luk, fol. 47 r.º; Ba dr-ed-Din, fol. 70 r.º. <<

[186] So luk, fol. 49, r.º; Ba dr-ed-Din; fol. 70 v.º. <<

[187] So luk, fol. 56 r.º; Ba dr-ed-Din; fol. 75 r.º; An bá, fol. 

218 r.º. <<

[1] El ad je ti vo étni co el Ha dra mí sig ni fi ca miem bro de la tri bu

de Ha dra mut, pe nín su la ará bi ga. (Véa se supra, p. 10). <<
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[2] He aquí los ver sícu los de la Bi blia por los cua les, se gún los

mu sul ma nes, es tá pre di cha la ve ni da de Maho ma: «Ei ait (Mo y‐ 

ses) “Do mi nus de Si naí ve nit, et de Seir or tus cst no bis: Appa‐ 

ruit de mon te Pha ran”. (Deut. XX XI II, 2). Seir, la ca de na de

mon ta ñas que se ex tien de del Mar Muer to al Mar Ro jo, es, di‐ 

cen ellos, la mon ta ña en don de Je sús re ci bió del Cie lo el San to

Evan ge lio; Pha ran es la Me ca con las mon ta ñas de los al re de do‐ 

res. Se po dría res pon der que Pha ran es el de sier to que se di la ta

des de el mon te Si naí has ta el lí mi te me ri dio nal de Pa les ti na, en

el que los is ra eli tas pa sa ron trein ta y ocho años. El se gun do

ver sícu lo es es te: “Ex Sion spe cies de co ris ejus” (Ps. XLIX, 2).

Se gún la ver sión si ría ca, el tex to he breo sig ni fi ca: Ex Sion co ro‐ 

nam glo rio sam Deus os ten det». Aho ra, di cen, «la co ro na es el

reino del Is lam, y glo rio sos es el equi va len te de Maho ma (Lau‐ 

da tus)». Lee mos en el Evan ge lio de San Juan (XVI, 7): «Si enim

non abie ro, pa ra cle tus non ve niet ad vos». Los mu sul ma nes

pre ten den que los cris tia nos han al te ra do el tex to de sus li bros

sagra dos y que, que rien do ha cer des apa re cer lo que anun cia ba

la mi sión de Maho ma, sus ti tu ye ron las pa la bras in cl y tus, ce le‐ 

bris, que es el equi va len te de Ah mad (lau de di gior); pues el Co‐ 

rán, su ra LXI, vers. 6, da el nom bre de Ah mad a Maho ma. <<

[3] Creen cia fun da da en es tas pa la bras de Maho ma: «Adán es‐ 

ta ba aún en tre el cuer po y el es píri tu, en tre el agua y la ar ci lla,

cuan do yo ya era pro fe ta; “la pri me ra co sa que Dios creó, fue

mi luz”. <<

[4] Es de cir, en tre las par tes su pe rio res del cos mos, el sép ti mo

cie lo, el del pla ne ta Saturno (Zohal), y la par te in fe rior del Hut

(o Nun), lla ma do Yehe mut. El vo ca blo yehe mut es to ma do de la

len gua he brai ca, en la que sig ni fi ca ani mal, bes tia. En ára be es

em plea do pa ra de sig nar al pez mons truo so que lle va so bre su

lo mo las sie te tie rras. En la cos mo gra fía mu sul ma na, hay sie te

cie los, su per pues tos (V.  Co rán, su ra  LXV, vers.  12), y sie te tie‐ 

rras, seis de ellas co lo ca das su ce si va men te de ba jo de la nues tra.
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Dios en car gó a un án gel de so por tar el pe so de di chas tie rras; el

án gel es tá pa ra do so bre el lo mo de un to ro, el to ro es sos te ni do

por un pez mons truo so (hut o nun) lla ma do Yehe mut; el pez es‐ 

tá sos te ni do por el agua, el agua por el ai re, el ai re por Tas ti‐ 

nie blas. Nin gún ser crea do sa be lo que so por ta a las ti nie blas.

Es ta des crip ción to ma da de la vi ge si ma ter ce ra sec ción de «Ma‐ 

salik-el-Abssar», obra es cri ta por Shihab-ed-Din Ibn Fad la llah,

ha si do re pro du ci da por Da mi rí en su dic cio na rio zooló gi co

«Ha yat-el-Ha yauán» (la vi da del ani mal), ba jo el ar tícu lo —To‐ 

ro—. Vuel ve a men cio nar la en el ar tícu lo Nun. Ibn-el-War dí

tam bién ha bla de ello en su «Tra ta do de Geo gra fía»; di ce: «Las

sie te tie rras y sus ma res son so por ta dos por el Nun, es de cir, el

mons truo ma rino (el Hut), cu yo nom bre es Be le mut o Yeh mut.

De ba jo del Nun es tá co lo ca do el vien to; de ba jo del vien to, es‐ 

tán las ti nie blas; de ba jo de las ti nie blas, la hu me dad; de ba jo de

la hu me dad, só lo Dios sa be lo que hay». (Ms. ára be de la Bi blio‐ 

te ca Nal. de Pa rís, An tg. fon do núm. 577, fol. 78 rec to). La pa la‐ 

bra Be he mut o Yehe mut sig ni fi ca a la vez el fon do de un po zo,

la pro fun di dad de un abis mo; se em plea a ve ces con el sen ti do

de gue rre ro, hé roe. <<

[5] Los doc to res de la ley mu sul ma na de fi nen así la voz Sahib

(Com pa ñe ro): «El tí tu lo de Sahib se da a to dos los que, cre yen‐ 

do ya en la mi sión del Pro fe ta, lo han ha lla do y han muer to en

el Is la mis mo». En es ta de fi ni ción, se ha pre fe ri do usar el ver bo

que sig ni fi ca ha llar, al que sig ni fi ca ver, a efec to de no ex cluir

de la ca te go ría de los Com pa ñe ros a al gu nos cie gos, ta les co mo

Abu Ho rai ra, Ibn Omm Mak tum y otros más. To do mu sul mán

or to do xo es tá obli ga do a mos trar una pro fun da ve ne ra ción por

los Com pa ñe ros. Cuan do acae ció la muer te de Maho ma, el nú‐ 

me ro de sus Com pa ñe ros pa sa ba de cien to ca tor ce mil. Con‐ 

sér van se to da vía las re se ñas bio grá fi cas de los más ilus tres de

ellos. «At-Ta l jis» de Ibn-el-Djau zí, ma nus cri to de la Bi blio te ca
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Na cio nal de Pa rís, ant. fon do, nú me ro 631, con tie ne una lis ta

al fa bé ti ca de los prin ci pa les Com pa ñe ros. <<

[6] For za do por sus ene mi gos a huir de la Me ca, Maho ma —

di cen los le yen dis tas—, se fue a ocul tar se, con Abu Bakr, en la

ca ver na del mon te Tur, cer ca de la ciu dad. Es tan do allí to da vía

cuan do vino una pa lo ma a po ner sus hue vos de lan te de la aber‐ 

tu ra de la gru ta, y una ara ña te jió en se gui da su te la so bre el

pun to. An te tal vis ta, las gen tes en via das en su per se cu ción vol‐ 

vie ron so bre sus pa sos, per sua di dos de que na die pu do ha ber

en tra do a la cue va. <<

[7] Li te ral «to fail», que sig ni fi ca in tru so, imi ta dor. <<

[8] Moha m mad Ibn Is haq, au tor de una com pi la ción de Tra di‐ 

cio nes, re la ti vas a Maho ma y a sus ex pe di cio nes mi li ta res (Ki‐ 

tab-el-Ma ga zi), mu rió en Ba g dad ha cia el año 150 de la he ji ra

(767 de J.  C.). Su obra fue, se gún los do cu men tos que Ibn

Hisham re dac ta en su «Si rat-er-Ra sul», muy im por tan te, de la

cual Wües ten feld ha pu bli ca do (a me dia dos del si glo pa sa do) el

tex to ín te gro. <<

[9] Moha m mad Ibn Dja rir At-Ta ba ri, co men ta dor del Co rán y

au tor de una his to ria no ta ble, na ció en Amol, Ta ba res tán, y

mu rió en Ba g dad, el año 310 (923 de J. C.). <<

[10] Abul Mon dzir Hisham Ibn Moha m mad Al Kal bi, ge nea lo‐ 

gis ta e his to ria dor de los an ti guos ára bes del de sier to, era na ti‐ 

vo de Ku fa. Es cri bió un gran nú me ro de tra ta dos, de los cua les

no co no ce mos más que los tí tu los. Su «Dja mha ra», o co lec ción

com ple ta de ge nea lo gías, era una obra muy es ti ma da. Mu rió

ha cia el año 204 (819 de J. C.). <<

[11] Moha m mad Ibn Omar Al Wa qi dí com pu so nu me ro sas

obras, las más im por tan tes tra ta ban de las ex pe di cio nes y con‐ 

quis tas, que los mu sul ma nes hi cie ron des pués de la ins ti tu ción

del ca li fa to. Na ci do en 130 (747 de J. C.), pa só de Me di na a Ba‐ 
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g dad, de sem pe ñó las fun cio nes de ca dí, en es ta ciu dad, y mu rió

el año 207 (822-23 de J. C.). <<

[12] Saif Ibn Omar Al As dí At-Ta mi mí es cri bió una gran obra

so bre las con quis tas de los pri me ros mu sul ma nes, una his to ria

de las re vuel tas y apos ta sías de las tri bus ára bes, y otra his to ria

de la ba ta lla del Ca me llo. Ta ba rí re pro du ce muy a me nu do los

re la tos de es te his to ria dor, en su gran de cró ni ca. <<

[13] Abu Ha san Alí Al Ma su dí, au tor de las Pra de ras de Oro
(Mo rudj-edz-Dzahab), de «At-Tan bih» y va rias otras obras,

mu rió en el año 345 (956 de J. C.). Los tra ba jos de De Sacy, de

Qua tre mè re, de Rei naud, de Spren ger y de otros orien ta lis tas,

han da do a co no cer am plia men te las pro duc cio nes de es te es‐ 

cri tor. La So cie dad Asiá ti ca pu bli có, en la se gun da mi tad del si‐ 

glo pa sa do, el pri mer vo lu men, tex to y tra duc ción, de las Pra de‐ 
ras de Oro. <<

[14] Abu Me ruán Hai yan Ibn Ja laf, na tu ral de Cór do ba y ge ne‐ 

ral men te co no ci do con el nom bre de Ibn Hai yan, es cri bió dos

gran des obras so bre la his to ria de Es pa ña mu sul ma na. «Al Mo‐ 

q ta bas», en diez vo lú me nes, y «Al Ma tin», en se s en ta. No se

po see más que un so lo vo lu men del Mo q ta bas; Al Ma tin ha

per ma ne ci do ig no ra do. Es te his to ria dor bien me re ce la al ta re‐ 

pu ta ción que siem pre ha go za do. Na ció en el año 377 (987-88

de J. C.), mu rió en 1076. <<

[15] En tre los his to ria do res ára bes el nom bre Ifriki ya de sig na

a Ma rrue cos orien tal, Tu nez, Trí po li y la pro vin cia de Cons‐ 

tanti na, for ma ban el im pe rio de la Ifriki ya, mien tras que el res‐ 

to de Ar ge lia y los Es ta dos ma rro quíes com po nían el Ma greb.

Abu Is haq Ibn Ar-Ra fiq com pu so tam bién una re se ña ge nea ló‐ 

gi ca de las tri bus be re be res. Mu rió en 340 (952 de J. C.). <<

[16] V. Gra má ti ca ára be de S. De Sacy, 2.ª ed. t.  I, p.  91 y ta‐ 

bla VI II. <<
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[17] Abu Alí Al Ha san Ibn Ras hiq, oriun do de Kai ruan y au tor

de va rias obras fi lo ló gi cas, po é ti cas e his tó ri cas, mu rió en Ha z‐ 

ze ra, Si ci lia, en 463 (1070 de J. C.). <<

[18] Had ji Ja li fa di ce que, en es ta obra, el au tor se li mi ta a in di‐ 

car so la men te el tiem po que ca da so be rano ha bía rei na do. <<

[19] Véa se acer ca de es te pa sa je la Cres to ma tía Ára be de

De Sacy, t. II, p. 290. <<

[20] La par te de la obra a la que se de no mi na re gu lar men te

«Pro le gó me nos» se com po ne de los pro le gó me nos pro pia men‐ 

te di cho y del pri mer li bro. (Véa se supra, p. 12). <<

[21] Fue ra del Ma greb, los be re be res fun da ron en Egip to el

im pe rio Fa ti mi ta. En Es pa ña, los Zi ri des de Gra na da, los Al mo‐ 

ra vi des y los Al moha des eran asi mis mo be re be res. <<
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[22] Véa se la Cres to ma tía Ára be de De Sacy, t. I. p. 390. <<

[23] El tex to de es te preám bu lo es tá en pro sa ri ma da, que ofre‐ 

ce ne ce sa ria men te tér mi nos que pa re cen una se rie de ri pios, o

ex pre sio nes po co na tu ra les con va rias tau to lo gías. <<

[1] Nues tro au tor, a lo que pa re ce, nun ca ha bía oí do ha blar de

los ejérci tos de Jer jes. <<

[2] En el año 15 de la Hé ji ra. <<

[3] Véa se supra, p. 94, no ta 12. <<

[4] Véa se Ta ba rist, Ana les, t. II, p. 291 (edi ción de M. Kos cr gar‐ 

ten). <<

[5] Ibn Shihab Az-Zuh rí, de la tri bu de Qo raish, cé le bre tra di‐ 

cio nis ta y le gis ta, mu rió en el año 124 de la Hé ji ra (742 de J. C.).

Con ta ba en el nú me ro de los Ta bi is (adep tos), ha bien do co no ci‐ 

do y fre cuen ta do a va rios de los Com pa ñe ros del Pro fe ta. <<

[6] Véa se Ta ba rist, Ana les, loc. cit. <<
[7] La par te oc ci den tal de la Pe nín su la Ará bi ga has ta la fron te‐ 

ra del Ye men. <<

[8] En otro ca pí tu lo de es ta obra, el au tor ad mi te, co mo prin‐ 

ci pio, que tres ge ne ra cio nes ha cen un si glo. <<

[9] Cua ren ta mil ca ba llos pa ra los ca rros y do ce mil de si lla

(Re yes, III, c. IV, V. 26 y c. X, V. 26). <<

[10] Abu Ab da llah Moha m mad Al Bu ja rí, au tor de la cé le bre

co lec ción de Tra di cio nes, ti tu la da As-Sahih (lo au ténti co), mu‐ 

rió en el año 256 (869-70 de J. C.). <<

[11] El ca dí Abul Ha san Al Djord ja ní, doc tor de la es cue la Sha‐ 

fi i ta, fue uno de los hom bres más sa bios de su si glo. De jó una

com pi la ción de ge nea lo gías ti tu la da «Al Mau thuq» (lo au ténti‐ 

co), ci ta da por nues tro au tor en la His to ria de los be re be res. Al

Djord ja ní mu rió en Nei sapur, el año 366 (976 de J. C.), o, se gún

un his to ria dor ci ta do por Ibn Ja llikan ( Jal-li qan), en el año 392 

(1001-2 de J. C.). <<
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[12] Véa se infra, p. 94, no ta 10. <<

[13] Abu Bakr Ah mad Al Baihaki (Baiha qí), cé le bre tra di cio‐ 

nis ta y au tor de va rias obras, mu rió en Nei sapur, el año 458

(1066 de J. C.). <<

[14] Véa se el en sa yo so bre la His to ria de los be re be res, por Caus‐ 

sin de Per ce val, t. I. p. 91. <<

[15] Véa se de Her be lot, Bi blio te ca Orien tal, ar tícu lo Caia. <<

[16] Véa se supra, p. 93, no ta 8. <<

[17] Oc to gé si ma su ra del Co rán. <<

[18] Abu Is haq Ah mad Ath-Tha ali bí, au tor de un gran co men‐ 

ta rio so bre el tex to del Co rán y de una his to ria de los pro fe tas,

mu rió el año 427 (1035-36 de J. C.). <<
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[19] Abul Qa sim Moha m mad Az-Za ma js ha rí, afa ma do co‐ 

men ta ris ta del Co rán y au tor de va rios tra ta dos de gra má ti ca,

muy apre cia dos, mu rió el año 538 (1143-44 de J. C.). <<

[20] Kaab-el-Ah bar o Kaab-el-Hi br, gran orá cu lo de los pri‐ 

me ros mu sul ma nes pa ra la his to ria de los tiem pos an ti guos,

per te ne cía a una fa mi lia ju día del Ye men. <<

[21] Se gún Ma su dí, Dji run el Aadi ta fue el fun da dor de Da‐ 

mas co. <<

[22] Hisham Ibn Orua Ibn Az-Zo bair, cé le bre tra di cio nis ta,

mu rió en el año 145 (762-63 de J. C.). <<

[23] El ta nuin es el em pleo de un sig no que se aña de al fi nal de

los nom bres in de ter mi na dos por el ar tícu lo o por un com ple‐ 

men to que ri ge al ge ni ti vo. En el tex to co rá ni co, se ha adop ta do

la pro nun cia ción Aadin Iram con ta nuin, el sen ti do es: Aad, lo

mis mo que Iram. Aadi Iram, el ejem plo de Ibn Az-Zo bair, sig‐ 

ni fi ca el Aad de Iram. Los exé ge tas no se han pues to de acuer do

so bre la ma ne ra de ex pli car el ver sícu lo en cues tión. <<

[24] Es de cir, Qo raish, ra ma de la tri bu de Ki na na; Ilias, ra ma

de la tri bu de Mó dar, etcé te ra. <<

[25] La pa la bra emi res de sig na aquí a los go ber na do res de las

pro vin cias. <<

[26] Lit., los hom bres de la (shiá). Los abba si das lle ga ron al po‐ 

der con la ayu da de un par ti do shiá, or ga ni za do en so cie dad se‐ 

cre ta por los mi sio ne ros. Eran al mis mo tiem po Alaui tas, cu yo

tí tu lo de shiá (shi i tas) ha que da do co mo de no mi na ti vo de su

par ti do. <<

[27] El nom bre de Qah ta ba, hi jo de Sha bib, es cé le bre en la

his to ria de las gue rras que co lo ca ron a la ca sa de Abbas en po‐ 

se sión del ca li fa to. <<

[28] Abu Omar Ah mad Ibn Abd-Ra bbih, na ti vo de Co du. Co‐ 

mo fi ló lo go y poe ta, al can zó gran fa ma. Su obra más pon de ra da

se ti tu la «Iqd» (Co llar), y se com po ne de trein ta ca pí tu los en
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que tra ta un te ma di fe ren te. Es te au tor mu rió en el año 328 

(939-940 de J. C.). <<

[29] Abu Said Ab del Ma lik Ibn Qo raib el As maí, no ta ble fi ló lo‐ 

go ára be y na rra dor de ané c do tas his tó ri cas, mu rió ha cia el año

216 (831-32 de J. C.). <<

[30] Nom bre fe men ino sim bó li co, bas tan te usa do por los poe‐ 

tas ára bes. <<

[31] Al Fo dail Ibn Aa yad em pe zó por asal tar en los ca mi nos

rea les, pe ro mu rió en olor de santi dad. Ha bién do se en tre ga do a

la vi da con tem pla ti va, al can zó una gran de re pu ta ción y con‐ 

quis tó al to ran go en tre los su fis más pre cla ros. Su muer te acae‐ 

ció en el año 187 (803 de J. C.). <<

[32] Abul Abbas Moha m mad, so bre nom bra do Ibn Ass am mak,

pre di ca dor fa mo so por su cien cia y su pie dad, mu rió en 183

(799 de J. C.). <<

[33] Obei de llah Ibn Ha fs Al Oma rí, nie to del ca li fa Omar, y

uno de los tra di cio nis tas. <<

[34] Abu Moha m mad So fián Ibn Ouai na (Ath-thau rí), re nom‐ 

bra do tra di cio nis ta y ju ris con sul to, mu rió en la Me ca el año

198 (814 de J. C.). <<

[35] Las rakaas es una se rie de pos tra cio nes e in vo ca cio nes. La

ora ción com pren de un nú me ro de ter mi na do de rakaas. <<

[36] Ma lik Ibn Anas, fun da dor de una de las cua tro es cue las

or to do xas del Is lam, mu rió en 177 (793-94 de J. C.). <<

[37] Mo wa tta (sen de ro apla na do) es el tí tu lo de la com pi la ción

de Tra di cio nes com pues ta por Ma lik Ibn Anas. Es la pri me ra

obra de ese gé ne ro que ha si do pues ta por es cri to; has ta en ton‐ 

ces se ha bían trans mi ti do oral men te las Tra di cio nes re la ti vas a

Maho ma. <<

[38] Ab da llah Ibn Abbas ha trans mi ti do un cre ci do nú me ro de

Tra di cio nes re la ti vas a Maho ma. Co mo her me neu ta del Co rán,
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go za en tre los mu sul ma nes de al ta au to ri dad. Mu rió en el año

68 (687-88 de J. C.). <<



1680

[39] Ab da llah Ibn Omar, hi jo del se gun do ca li fa, dis tin guió se
por sus vir tu des y su pie dad. Se con ser van de él nu me ro sas
Tra di cio nes. Mu rió en 68 (687-88 de J. C.). <<

[40] La fa mi lia Ba j ta yas hú (ser vi dor de Je sús) era cris tia na. En
el cur so de tres si glos, pro du jo por lo me nos diez mé di cos des‐ 
ta ca dos. Ba j ta yas hú Ibn Djerd jis y su hi jo Ga briel eran ads cri‐ 
tos a la cor te de los ca li fas abba si das. <<

[41] La pa la bra nabidz in di ca el mos to del dá til, o las in fu sio‐ 
nes de miel, tri go, hi go, etc. De sig na igual men te el ju go fer men‐ 
ta do de to da es pe cie de fru tas. El mos to de uva o de dá til, re du‐ 
ci do por la coc ción a la mi tad de su vo lu men ori gi nal, era, se‐ 
gún los doc to res ha na fi tas, una be bi da le gal. <<

[42] El ca dí Yah ya Ibn Ak tham dis tin guía se por su es píri tu y
co no ci mien tos de la ley. Su muer te acae ció en el año 242 
(856-57 de J. C.). <<

[43] En es tos ver sos, se ha ce alu sión al vi cio que se atri buía a
Ibn Ak tham. <<

[44] Ah mad Ibn Han bal, fun da dor de una de las cua tro es cue‐ 
las or to do xas, mu rió en 241 (855-56 de J. C.). <<

[45] Is mail, hi jo de Ha m mad y nie to del cé le bre imán Abu Ha‐ 
ni fa, de sem pe ña ba, en Bá so ra, las fun cio nes de ca dí has ta que
fue reem pla za do por Yah ya Ibn Ak tham. <<

[46] Abu Isa Moha m mad At-Tor mo dzí, au tor de una de las seis
gran des com pi la cio nes de Tra di cio nes, mu rió en 279 (892-93 de
J. C.). <<

[47] El hafidh sig ni fi ca aquí me mo ri za dor. Se da es ta de no mi‐ 
na ción a los doc to res que sa bían de me mo ria un cre ci do nú me‐ 
ro de Tra di cio nes, y que po dían de sig nar no mi na ti va men te a to‐ 
dos los in di vi duos de la se rie por los que ca da Tra di ción ha bía
pa sa do an tes de lle gar a ellos. El que sa bía el Co rán de me mo ria
re ci bía igual men te el nom bre de hafidh. <<
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[48] Is mail Al Mo zi ní, dis cí pu lo del imán Ash-sha fií, y au tor
de va rias obras so bre ju ris pru den cia y Tra di cio nes, mu rió en
264 (877-78 de J. C.). <<

[49] En ára be los ou la má (ule mas). Pa ra los mu sul ma nes, la
cien cia por ex ce len cia es la de la re li gión. <<

[50] Es de cir, los ca li fas Al Mah dí y Ha rún Ar-Ras hid. <<
[51] His to ria de los be re be res, t. II. p. 507. <<
[52] El ma gis tra do es lla ma do, en el nor te de Áfri ca, moh ta sib

(edil o ádil), te nía el car go de la ad mi nis tra ción de las vías pú‐ 
bli cas y de la po li cía de mer ca dos. <<

[53] Ibn Jal dún de bió ha ber pues to Al Mo k ta fi; el ca li fa Mo‐ 
tadhid mu rió en 289 (902 de J. C.), y An-naus h rí, que man da ba
so bre Egip to, cuan do Obei de llah y su hi jo pa sa ron pa ra Ma‐ 
greb, fue nom bra do en ese car go (go ber na dor) en el año 292
(905 de J. C.). <<

[54] To grul Bek el Se l yú ci da, sul tán de Per sia, lo mó la de fen sa
del ca li fa abba si da que Al ba sasi rí ha bía arro ja do de Ba g dad. <<

[55] Pa ra la his to ria de Car mat, con súl te se la Bi bl. Orient. de D.
Her be lot, ba jo la pa la bra Car ma th y la in tro duc ción a la his to‐ 
ria de los Dru sos de De Sacy. <<

[56] Es te ver so es el se xa gé si mo de la Moal-la ca de Az-zo bair.
<<

[57] Pe que ño mo nu men to si tua do en el in te rior del pór ti co
que cir cun da el tem plo de la Me ca. <<

[58] El ca dí Abu Bakr Al-Ba qi la ní, tra di cio nis ta y teó lo go de la
es cue la as haa ri ta, mu rió en Ba g dad el año 403 (1013 de J. C.).
<<
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[59] Se gún la frac ción de la sec ta shi i ta que sos te nía la cau sa de

los obei di tas, el imán (so be rano es pi ri tual y tem po ral) era una

en car na ción de la di vi ni dad. En otro ca pí tu lo, el lec tor en con‐ 

tra rá una ex po si ción de las doc tri nas pro fe sa das por las di ver‐ 

sas sub sec tas shi i tas. <<

[60] Es to quie re de cir que el día del jui cio Dios no ten drá más

mi ra mien tos pa ra con un miem bro de la fa mi lia de Maho ma,

que pa ra con cual quier otro in di vi duo. <<

[61] El sha rit Abul Ha san Moha m mad Ar-Ra di, des cen dien te

del Imán Mu sa Al Kadhim, del li na je de Maho ma. Go za ba de la

más al ta con si de ra ción en Ba g dad, su ciu dad na tal. Mu rió allí

en 406 (1015 de J.  C.). Se gún el his to ria dor Ibn -el-Athir, 

Ar-Ra di con si de ra ba a los obei di tas co mo per te ne cien tes a la

fa mi lia del Pro fe ta. (Véa se His to ria de los be re be res, t.  II, p.  509,

no ta 3). <<

[62] Abul Ha san Alí Al Mor ta di, dis tin guía se co mo teó lo go,

poe ta y li te ra to. Mu rió en Ba g dad, el año 436 (1044 de J. C.). <<

[63] Abu Ha mid Ah mad Al Is fa ra yi ni, doc tor de la es cue la sha‐ 

fi i ta, pro fe só en Ba g dad y mu rió en la mis ma ur be el año 406

(1016 de J. C.). <<

[64] Abu Ho sain Ah mad Al Qa d du rí, cé le bre ju ris con sul to y

doc tor de la es cue la ha na fi ta, mu rió en Ba g dad el año 428

(1037 de J. C.). <<

[65] Abul Qa sim Ab del Wahid As-Sai ma rí, doc tor de la es cue la

sha fi i ta y au tor de va rios tra ta dos de ju ris pru den cia, mu rió a fi‐ 

nes del 404 (1014 de J. C.). <<

[66] Abu Yaa qub Yu sof Al Abiwar dí, doc tor sha fi i ta, mu rió ha‐ 

cia el año 400 de la hé ji ra. (Véa se Ta ba qat-el-Fo qahá, ma nus cri‐ 

to de la Bi bl. Na cio nal de Pa rís, an ti guo fon do, núm. 755, fol. 

108 r.º). <<

[67] Al Ma q ri zí ha co pia do y re to ca do, en su «Des crip ción To‐ 

po grá fi ca de El Cai ro», el tex to de la de fen sa de los Fa ti mi tas



1683

(Obei di tas) re dac ta do por Ibn Jal dún. He aquí de qué ma ne ra

ex pli ca el pen sa mien to de nues tro au tor, res pec to a los des pa‐ 

chos ex pe di dos por el ca li fa de Ba g dad al emir agla bi de que go‐ 

ber na ba la Ifriki ya y al prín ci pe me dra ri ta, que man da ba en

Sid jil ma sa. «Si Al Mo tadhid hu bie ra creí do que Obei de llah no

era de la cas ta de Alí, no hu bie se es cri to a esos dos per so na jes

que aca ba mos de ci tar, pa ra que lo de tu vie ran; por que en ese

tiem po los hom bres no se alia ban al par ti do de un im pos tor; no

le pres ta ban nin gu na obe dien cia, y no se guían sino a per so na jes

ver da de ra men te des cen dien tes de Alí. Aho ra bien, Mo tadhid

con ce bía te mo res a pro pó si to de Obei de llah; y cier ta men te, si

lo hu bie ra con cep tua do co mo un im pos tor, no le hu bie se pres‐ 

ta do aten ción al gu na. (Ch res thie Arab, de M. de  Sacy, 2.ª  ed.,

t. II, p. 91). Ma q ri zí, se gún pa re ce, no ha no ta do el ana cro nis mo

co me ti do por Ibn Jal dún. (V. p. 118, no ta 53). <<

[68] Es de cir, el ex tre mo Oc ci den te, el país que for ma el reino

ac tual de Ma rrue cos. <<

[69] En el mes de dzu-el-qaa da, del año 169 (ma yo de 786 de

J. C.), Ho sain, hi jo de Alí, hi jo de Ha san III, hi jo de Ha san II, hi‐ 

jo de Ha san I, hi jo de Fá ti ma, hi ja de Maho ma, su ble vó se contra

el ca li fa abba si da, Al Ha dí. To mó las ar mas en la Me ca y reu nió

en torno su yo a va rios miem bros de su fa mi lia, en tre los cua les

se ha lla ban sus tíos Edris y Yah ya. Al Ho sain fue muer to en Ba‐ 

lj, lo ca li dad si tua da a tres mi llas de Me di na, a con se cuen cia de

un cho que con las tro pas del ca li fa. Edris es ca pó se del cam po

de ba ta lla y lo gró atra ve sar Egip to y re fu giar se en el Ma greb el

Aq sa. <<

[70] Dos ofi cia les de la guar dia tur ca al ser vi cio del ca li fa to.

Es te cuer po de es cla vos ha bía arre ba ta do a los abba si das to do

su po der. <<

[71] Pa pa ga yo. <<
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[72] Maho ma ha di cho, y su pa la bra ha ce ley:. Al wa lad lil fi‐ 

rash «El ni ño per te ne ce al le cho». <<

[73] Lee mos en el Co rán, su ra XX XI II, ver sícu lo 33: «Dios ha

que ri do ale jar de vo so tros to da má cu la, gen te de la ca sa (es de‐ 

cir, miem bros de la fa mi lia de Maho ma), y ase gu ra ros una pu‐ 

re za per fec ta». <<

[74] Li te ral men te, «pre tex tan do la igual dad en la opi nión y la

si mi li tud en las cla si fi ca cio nes (es de cir, las di ver sas for mas) de

la su po si ción». <<

[75] Pue de leer se la his to ria de Al Mah dí de los Al moha des en

la His to ria de los be re be res, t.  II de la tra duc ción fran ce sa de

De Sla ne. <<

[76] Véa se His to ria de los be re be res, t. II, pp. 67 y ss. <<

[77] Los Ma sá mi da, o Al moha des, se com po nían de las tri bus

que ocu pa ban las mon ta ñas del Atlas, al es te y al sur de la ciu‐ 

dad de Ma rrue cos. <<

[78] Es te Mah dí era un im pos tor; mas Ibn Jal dún, es cri bien do

ba jo un go bierno Al moha de, de bía in ten tar jus ti fi car lo. <<
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[79] Véa se, acer ca de la his to ria de los abba di tas, re yes de Se vi‐ 
lla, la obra de R. Do zy, in ti tu la da Scriptrum loci de Abbadidis. <<

[80] Es tos su ce sos tu vie ron lu gar des pués de la caí da de los
Ome ya. <<

[81] Es de cir, los Al mo ra vi des y sus su ce so res, los Al moha des.
Es tos úl ti mos per te ne cían a las tri bus mas mu di tas (Ma sá mi da)
que ha bi ta ban la cor di lle ra del Atlas Ma rro quí; los pri me ros
for ma ban par te de los Le m tu na y de otras tri bus ber be ris cas
que ha bi ta ban el gran de sier to, en tre el Sene gal y Ten bo k tu. <<

[82] Sahl te nía dos hi jos, Al Fadl y Al Ha san, que fue ron, am‐ 
bos, vi si res del ca li fa abba si da al Ma mún. <<

[83] El vi sir Al Man sur (Al man zor), pri mer mi nis tro de
Hisham, dé ci mo so be rano de la di n as tía Ome ya de Es pa ña. <<

[84] Abu Obaid Al Bak rí, cé le bre geó gra fo de Es pa ña, mu rió
en 1094 de J. C. (Véa se pa ra más de ta lles las Bús que das so bre la
his to ria de Es pa ña mu sul ma na, por R. Do zy, 1.ª edi ción, y la in‐ 
tro duc ción de la obra de Al Bak rí, Des crip ción del Áfri ca Sep ten‐ 
trio nal, por de Sla ne. <<

[85] El IX si glo de la hé ji ra co men zó en sep tiem bre de 1397 de
J. C. <<

[86] Se tra ta de la gran pes te ne gra que aso ló al Asia, Áfri ca y
Eu ro pa en 1348 de J.  C. En tre sus víc ti mas cuén tan se los pa‐ 
dres de nues tro au tor. <<

[87] Des pués de ha ber ter mi na do la his to ria del Ma greb y de
los be re be res, Ibn Jal dún com pu so sus Pro le gó me nos; en se gui da
re dac tó su his to ria del Orien te. Pu bli có una nue va edi ción de
su obra des pués de ha ber vi vi do en Egip to va rios años y vi si ta‐ 
do Si ria. <<

[88] Is h mam quie re de cir «ha cer sen tir». <<
[89] Ja laf Ibn Hisham al Ba z zar, tra di cio nis ta y lec tor (es de cir,

co no ce dor de las di ver sas lec cio nes del tex to co rá ni co), mu rió
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en Ba dgad, el año 229 (843-44 de J. C.). <<
[90] Nom bre de un so be rano per te ne cien te a la di n as tía de los

Zi ri des. Una no ta de ta lla da acer ca de es ta fa mi lia se en cuen tra
en la His to ria de los be re be res, t. II de la tra duc ción fran ce sa. <<

[91] En Orien te y en Egip to, la qaf gu tu ral lle va dos pun tos; en
el Áfri ca del Nor te (Mau ri ta nia), uno so lo. <<

[1] Pa ra lle nar las fun cio nes de tes ti go, se de be ser de una in‐ 
te gri dad ple na men te re co no ci da y ha ber se cum pli do fiel men te
los de be res de la re li gión. En el ca so en que el ca dí sos pe che de
la mo ra li dad del in di vi duo, que vie ne a ser vir de tes ti go, o de‐ 
cla rar en jus ti cia, ha ce re ca bar se cre ta men te los da tos ne ce sa‐ 
rios pa ra es cla re cer sus du das. Si el re sul ta do de esa es pe cie de
in da ga ción es fa vo ra ble, el ca dí de cla ra que el tes ti go es ín te gro:
el tér mino ára be es «taadil» (justificatio); en ca so con tra rio,
rehú sa ad mi tir el tes ti mo nio de esa per so na, a la cual im pri me
así una es pe cie de man cha, en ára be «tad j rih» (improbatio). Es te
úl ti mo tér mino sig ni fi ca más exac ta men te «he rir», ade más, en
el sen ti do fi gu ra do, he rir a un hom bre en su re pu ta ción. Los
doc to res que com pi la ban las Tra di cio nes, no acep ta ban a nin‐ 
gu na co mo au tén ti ca an tes de ha ber se con ven ci do de la pro bi‐ 
dad, ve ra ci dad y pie dad de ca da uno de los tra di cio nis tas, por
quie nes esas Tra di cio nes ha bían si do trans mi ti das. Pa ra con se‐ 
guir lo, en tre gá ban se a lar gas in ves ti ga cio nes. Se de sig na ba a es‐ 
ta ra ma de la cien cia re li gio sa (teo lo gía-de re cho) por las pa la‐ 
bras «tad j rih» o «taadil» (improbatio y justificatio). <<

[2] Li te ral men te, «el es píri tu del co ra zón». <<
[3] En efec to, es ta le yen da se en cuen tra en la edi ción de Bu laq

de las Mil y una No ches. <<
[4] Lit. la in da ga ción de jus ti fi ca ción e im pro ba ción. <<
[5] V. p. 141, no ta 1. <<
[6] Lit. «en tre lo enun cia do y lo ex trín se co». <<
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[7] Acer ca de las seis es pe cies de ac ci den tes re co no ci das por
los ló gi cos mu sul ma nes, véa se la edi ción de la Risalat Shamsiya,
pu bli ca da en Cal cu ta en 1854, por Spren ger; p. 3 de la tra duc‐ 
ción. Es te pe que ño tra ta do de be ría ser vir de apén di ce a la gran
obra in ti tu la da Dic tio nary of the Tech ni cal Terms of the Musul‐ 
mans. <<
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[8] Mu ba dzan es el plu ral de la pa la bra per sa mu be dz (sacer‐ 

do te de los ado ra do res del fue go). Su gran sacer do te os ten ta ba

el tí tu lo de mu be dzi mu ba dzan (sacer do te de sacer do tes). Los

au to res ára bes han to ma do mu ba dzan por un nom bre al sin gu‐ 

lar y le han da do por plu ral mauá bi dza. <<

[9] Se bus ca ría inú til men te es te pa sa je en la Po lí ti ca o en los

Eco nó mi cos de Aris tó te les. Ibn Jal dún lo ha brá pro ba ble men te

en contra do en al gu na de las obras apó cri fas que cir cu la ban en‐ 

tre los mu sul ma nes, y que és tos acep ta ban co mo una de tan tas

tra duc cio nes de los es cri tos de ja dos por el gran fi ló so fo grie go.

<<

[10] Ab da llah Ibn Al Mo qa ffaa, au tor de la tra duc ción de las

fá bu las de Bai da bá, fue em plea do en las ofi ci nas del go bierno

abba si da, co mo se cre ta rio de re dac tor. Fue con de na do a muer‐ 

te, ha cia el año 139 (756-57 de J.  C.) por or den del ca li fa Al

Man sur. <<

[11] Abu Bakr Moha m mad At-Tor tus hí, n. en Tor to sa, Es pa ña,

ha cia el año 451 (1059 de J. C.). Via jó por Orien te, hi zo la pe re‐ 

gri na ción a la Me ca y mu rió en Ale jan dría en 1126 de J. C. Su

obra, Siradj-el-Moluk, es una es pe cie de ma nual pa ra el uso de

los so be ra nos, y con tie ne un gran nú me ro de ané c do tas, más o

me nos ins truc ti vas, que el au tor ha dis tri bui do en se s en ta y dos

ca pí tu los R.  Do zy ha re pro du ci do al gu nas en la se gun da edi‐ 

ción de sus Bús que das so bre la his to ria y la li te ra tu ra de Es pa ña
du ran te el Me die vo, t. II, p. 254 y sig. Se en con tra rá una no ta de

Qua tre mè re so bre Tor tus hí en Le Jour nal Asia tique de 1861

(cahier de fé v rier-mars). <<

[1] En ára be, om rán sig ni fi ca un lu gar ha bi ta do, la cul tu ra, la

po bla ción de un país, su pros pe ri dad, la ci vi li za ción, la ur ba ni‐ 

za ción, en una pa la bra, lo que es po blar una re gión, un país, im‐ 

pul sar su pro gre so so cial. <<
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[2] Es te tra ta do fue tra du ci do al ára be por Ho baish y Ho nain,

ba jo el rei na do del ca li fa abba si da Al Ma mún. <<

[3] Se gún los ló gi cos ára bes, el ob je to (maudhú) de una cien cia

es el es tu dio de los ac ci den tes que afec tan su es en cia. El ob je to

de la geo me tría, es la canti dad; el de la me di ci na, el cuer po hu‐ 

ma no; el de la as tro no mía, los cuer pos ce les tes. Aho ra, el geó‐ 

me tra, el mé di co, el as tró no mo, no es tán obli ga dos a de mos trar

que la canti dad, el cuer po hu ma no, los cuer pos ce les tes, son los

ob je tos de sus res pec ti vas cien cias. Lo mis mo acon te ce con el

his to ria dor, cuan do to ma la ci vi li za ción por ob je to de sus es tu‐ 

dios. El au tor hu bie ra po di do aña dir que no se es tá obli ga do ni

si quie ra a de fi nir el ob je to de una cien cia. Aris tó te les ha di cho:

«Se lla man to da vía prin ci pios pro pios, de los cua les se ad mi te

aun la exis ten cia sin de mos tra ción, las co sas en que la cien cia

en cuen tra las pro pie da des es en cia les que ella es tu dia; Así la

arit mé ti ca ad mi te sin de mos tra ción las uni da des, y la geo me‐ 

tría, los pun tos y las lí neas; pues ellas ad mi ten, sin de mos tra‐ 

ción, la exis ten cia y la de fi ni ción de esas co sas». <<

[4] Es te vo ca blo pue de ser una al te ra ción de Le tlant (Atlánti‐ 

co). Tér mino, que pun tua do lue go ine xac ta men te, ha bría pro‐ 

du ci do la pa la bra Le bla ya. Al Bak rí, en su Des crip ción del Áfri ca
Sep ten trio nal, p. 249, da al mon te Atlas el nom bre de Adz lat: el

nom bre de Atlas ya era en ton ces co no ci do por los ára bes. <<

[5] Véa se Ia giou ge y Ma giou ge en la Bi bl. Orien tal de 

d’Her be lot, y aquí más ade lan te en la des crip ción del sex to cli‐ 

ma. <<

[6] Véa se la co pia del pla nis fe rio de Idrisí, que se en cuen tra en

la tra duc ción de la Geo gra fía de Abul Fi dá, por Rei naud, t.  I.

p. 120. <<

[7] Es ta es una contra dic ción a lo que el au tor di ce más ade‐ 

lan te. <<
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[8] Ni tish, es una, al te ra ción de la voz Bon to ch, es de cir, Pon‐ 

tus o Pon to. <<

[9] Véa se la tra duc ción de la Geo gra fía de Abul Fi dá, por

M. Rei naud, p. 288. <<

[10] Si el au tor hu bie ra es cri to cua tro cien tas vein te mi llas, ha‐ 

bría es ta do más cer ca de la ver dad. <<

[11] País si tua do al sur del gol fo de Aden. <<

[12] He aquí el ver so: So bre ca ba llos de co las re cor ta das, ha bi‐ 

tua dos a mar chas noc tur nas, cor ce les de Ber be ría. (Véa se: Di‐ 
ván de Om ro-cul-Qais, p. 27, lí nea 13). <<

[13] Is las cu yos ár bo les pro du cían —se gún di cen— fru tas que

se me ja ban ca be zas hu ma nas y que da ban gri tos. Se cree po der

iden ti fi car a esas is las con las Se y che lles. <<

[14] Ah qaf sig ni fi ca, en ára be, du nas alar ga das y cor vas. Tér‐ 

mino que de sig na aquí el vas to de sier to que ocu pa la par te su‐ 

des te de la pe nín su la ará bi ga. <<

[15] Pue de con sul tar se, acer ca de es ta ciu dad, la no ta de la

p. 124 de la tra duc ción de la Geo gra fía de Abul Fi dá, por M. Rei‐ 

naud. <<

[16] Nues tro au tor aca ba de de cir que esa mon ta ña es ta ba a

die ci séis gra dos al sur del Ecua dor, lo que equi val dría por lo

me nos a cua ren ta y ocho jor na das de mar cha. <<
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[17] En ára be Dja zi rat-el-Mo sul (La Me so po ta mia), si tua da
en tre el Ti gris y el Éu fra tes. <<

[18] No hay que con fun dir Djord ja ni ya con Djord jan; la pri‐ 
me ra ciu dad es tá ubi ca da so bre el Aral y la se gun da, so bre el
mar Cas pio. <<

[19] Se tra ta de Jar loj, pue blo tur co que ha bi ta ba el sur y el su‐ 
des te de los paí ses re ga dos por el Ia xar tes. (Véa se Re la ción de
via jes de los ára bes en Chi na, trad. de Rei naud, t. I, p. CX LI II y CLI

del dis cur so pre li mi nar). <<
[20] No se ex pli ca por qué el au tor ha es cri to la quin ta y la

sép ti ma, en vez de sex ta y sép ti ma. <<
[21] Se tra ta del sol, la lu na y los pla ne tas. <<
[22] Ibn Jal dún di ce: «por to das par tes de la Tie rra», lo cual no

es exac to: los paí ses si tua dos de ba jo del Ecua dor son los úni cos
don de pue de ope rar tal fe nó meno. <<

[23] Cuan do los sig nos sep ten trio na les es tán en ci ma del ho ri‐ 
zon te, los sig nos me ri dio na les se ha llan de ba jo; de mo do que, a
me di da que el co mien zo de Cán cer se apro xi ma al ce nit, el co‐ 
mien zo de Ca pri cor nio se ale ja del ho ri zon te ha cia el na dir. <<

[24] Nin gu na de las edi cio nes que he mos vis to con tie ne ese
ma pa. M.  Rei naud ha re pro du ci do una co pia re du ci da del
Edrisí, en su trad. de la Geo gra fía de Abul Fi dá, t. I, p. CXX de la
In tro duc ción. <<

[1] En los sie te ca pí tu los si guien tes, Ibn Jal dún no ha ce más
que re pro du cir las in di ca cio nes su mi nis tra das por la obra de
Edrisí. Se sa be que es te geó gra fo di vi dió el cuar to ha bi ta ble de
la Tie rra en sie te cli mas, y ca da cli ma en diez frac cio nes. Un
ejem plar de su geo gra fía, con ser va do en la Bi blio te ca Nal. de
Pa rís (su pl. ar. n.º 892), en cie rra se s en ta y nue ve ma pas, re pre‐ 
sen tan do ca da uno una frac ción de cli ma. Ca da ma pa for ma un
pa ra le lo gra mo de unos trein ta y dos cen tí me tros de lar go por
die cio cho de an cho. El sur se en cuen tra arri ba, el nor te aba jo, el
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orien te a la iz quier da y el oc ci den te a la de re cha; de mo do que
al des cri bir esos ma pas se pue den de sig nar las lo ca li da des si‐ 
tua das al sur co mo «su pe rio res», y las del nor te co mo «in fe rio‐ 
res». Eso es lo que ha ce Ibn Jal dún, li mi tán do se, en ge ne ral, a
des cri bir ca da ma pa o frac ción de cli ma tal cual. Sus re se ñas
son in com ple tas y po co cla ras; pa ra com pren der las bien, se ne‐ 
ce si ta ría te ner ba jo los ojos esos ci ta dos ma pas. M. Jo mard sacó
al gu nas co pias jun tán do las en una ho ja gran de, cu ya pu bli ca‐ 
ción es muy de sea ble, pues de ese mo do se po see ría un re cur so
in dis pen sa ble, que fa ci li ta ra la in te li gen cia de la des crip ción de
los sie te cli mas he cha por Ibn Jal dún. En di chos ma pas, los con‐ 
tor nos de las cos tas es tán ex tra ña men te des fi gu ra dos, y su
orien ta ción, así co mo las po si cio nes re la ti vas a los lu ga res, son
ra ra men te exac tas. Es pa ña, por ejem plo, es tá co lo ca da ca si al
oes te de Fran cia; los Pi ri neos se di ri gen de nor te a sur, des de
Ba yo na has ta el me dio día de Bar ce lo na; Ita lia se ex tien de de
oes te a es te, te nien do al nor te las cos tas de Dal ma cia. Los de‐ 
más paí ses es tán igual men te mal re pre sen ta dos. <<

[2] Es tas ci fras no per te ne cen a To lo meo, ni tam po co coin ci‐ 
den con las de Abul Fi dá. (Véa se la trad. de su Geo gra fía, t.  II,
pp. 10 y ss.). <<

[3] To dos es tos cál cu los son fal sos. <<
[4] Abu Dja far Al ja za ní, lla ma do tam bién Al já zin, era de ori‐ 

gen per sa. Se dis tin guió co mo arit mé ti co, in ge nie ro, ma te má ti‐ 
co y as tró no mo. En tre las obras que com pu so, se ci ta un tra ta‐ 
do de ál ge bra, otro so bre cier tos ins tru men tos as tro nó mi cos
«Ki tab-il-alat-il-ad ji ba-ar-rasd yat» (Ta blas As tro nó mi cas),
«Zidj-As-safaih», un tra ta do so bre los pro ble mas nu mé ri cos, y
otro so bre la apli ca ción de las sec cio nes có ni cas a la so lu ción
de los pro ble mas es ta ble ci dos por Ar quí me des en la cuar ta pro‐ 
po si ción del se gun do li bro de su tra ta do de la es fe ra y del ci lin‐ 
dro. (Véa se La Ál ge bra de Omar Al ja yam, trad. por Woep cke,
pp. 2 y 3). Se co no ce del mis mo una obra muy no ta ble, Mizar-
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il-Hikma. (Ba lan za de la Sa bi du ría), en la cual des cri be una ba‐ 
lan za hi dros tá ti ca que él ha bía in ven ta do pa ra de ter mi nar la
gra ve dad es pe cí fi ca de to das las subs tan cias. Nos da a en ten der
que com pu so el Mi zán en el año 515 (1121 de J.  C.), a fin de
ofre cer lo co mo ho me na je al sul tán se l yú ci da Sand jar Ibn Ma‐ 
lik-Shah Ibn Alp-Arslan. M. Che va lier Kha niko ff, cón sul ge ne‐ 
ral de Ru sia en Te briz, Per sia, pu bli có en el úl ti mo ter cio del si‐ 
glo pa sa do, en el sex to vo lu men del Jour nal of the Ame ri can
Orien tal So cie ty, un aná li sis y nu me ro sos ex trac tos del Mi zán,
de Al ja zin. No hay que con fun dir Al ja zin con Alha zin, au tor de
un tra ta do de óp ti ca cu ya tra duc ción fue pu bli ca da en Ba si lea
en 1572, I vol. en fo lio. Es te úl ti mo se lla ma ba Alha san Ibn-el-
Maha sin Ibn-el-Hai tham, o, se gún el sis te ma de trans crip ción
se gui do por el tra duc tor, Alha zen, fi lius Alha y zen (léa se Alha y‐ 
zem). El au tor de Ta ba qat-el-Ho ka má nos da a en ten der que él
ha bía es cri to una de sus obras en el año 432 (1040-41 de J. C.).
<<

[5] El geó gra fo Edrisí de los Edris de la fa mi lia Ha m mud, que
rei na ra en Es pa ña des pués de los Ome ya. <<

[6] Edrisí ter mi nó su li bro en el mes de shawal de 548 (ene ro
de 1154 de J. C.). <<

[7] Abul Qa sim Obei da llah Ibn Jor da dza yah, muer to en el año
300 (912 de J. C.). (Véa se la tra duc ción de la Geo gra fía de Abul
Fi dá, in tro duc ción, p. LVII). <<

[8] Abul Qa sim Moha m mad Ibn Hau qal, lla ma do Alhau qa lí,
cé le bre geó gra fo, muer to en el año 366 (976 de J. C.). (Véa se la
tra duc ción de la Geo gra fía de Abul Fi dá, por M. Rei naud, in tro‐ 
duc ción, pp. LX X XII y sig.). <<

[9] Ca re ce mos de da tos so bre es te geó gra fo. Su obra es ci ta da
por Edrisí y Qa zui ní. <<

[10] Es, pro ba ble men te, Is haq Ibn-el-Ha san Al ja zi ní an tes ci ta‐ 
do. (Véa se la Geo gra fía de Edrisí, tra duc ción fran ce sa, t. I., p. XIX).
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<<

[11] La mi tad del si glo VI II de la hé ji ra co rres pon de al año 1350
de J. C. Dos cien tos años an tes, Edrisí ha bía sa bi do que un na vío
sali do de Lis boa ha bía avan za do en el Atlánti co has ta una de
es tas is las. (Véa se la Geo gra fía de Edrisí, t. II, pp. 26 y sig.). <<

[12] El au tor pa re ce ha ber con fun di do la ro sa de los cien tos
con el com pás de mar o brú ju la. <<
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[13] La pe nín su la de Ou lil (Aou lil), lla ma da aho ra Ar guin, es tá
si tua da ha cia los 21° lat. N. cer ca del ca bo Blan co. Es tá a unas
cien to ochen ta le guas al nor te de la des em bo ca du ra del Sene‐ 
gal, río que los geó gra fos ára bes han con fun di do siem pre con el
Ní ger, o Ni lo de los ne gros. <<

[14] Si la o Si lla que da so bre el Ní ger, arri ba de Ten bo k tou, y a
sie te gra dos sur de es ta ciu dad. <<

[15] País ubi ca do a cien to cin cuen ta o dos cien tas le guas su‐ 
does te de Ten bo k tou. <<

[16] Los Tua regs co mo to das las de más tri bus ber be ris cas que
ha bi tan el gran de sier to, lle van to da vía hoy un ve lo ne gro so bre
la ca ra, que no lo qui tan ja más. Al Bak rí ha bla de ello en su Des‐ 
crip ción del Áfri ca, p. 373 y los via je ros mo der nos pro por cio nan
nu me ro sos de ta lles so bre esa cos tum bre. <<

[17] Véa se el Ne groland de Cooley, p. 114, y el Via je del doc tor
Bar th. <<

[18] En el ára be de nor te Áfri ca «co sur o qsur», o, se gún la
pro nun cia ción vul gar «ksur». Son po bla cio nes ro dea das de
mu ros y de plan ta cio nes de pal me ras; se en cuen tran en la par te
del gran de sier to cer ca na a la fron te ra me ri dio nal de Ar ge lia.
<<

[19] Ti gru rrin o Ti gu ra rin es el plu ral be re ber de Ti gu rart, di‐ 
mi nu ti vo de Cu ra ra. Es ta al dea es tá si tua da en la par te nor des te
del oa sis de Tuat. <<

[20] El au tor ha es cri to Ouer ga lan. Es ta pa la bra es el plu ral
ber ber de Ouer gla, nom bre que se pro nun cia tam bién Our gla.
<<

[21] Véa se la tra duc ción de M. De Sla ne de la His to ria de los be‐ 
re be res de Ibn Jal dún, t. II, p. 110 y ss. <<

[22] Véa se las di ver sas pro nun cia cio nes de es te nom bre en el
Via je del doc tor Bar th, vo lu men IV, p. 280 de la edi ción in gle sa.
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<<

[23] Es ta in di ca ción, saca da de la Geo gra fía de Edrisí, es com‐ 
ple ta men te fal sa. (Véa se Ne groland de Cooly, p. 115). Go go es tá
si tua da so bre el Ní ger. <<

[24] Véa se la His to ria de los be re be res, t. II, pp. III y sig. <<
[25] Los Ka nem ha bi tan al nor te del la go Ts had, que es tá a 

15° E. de Go go. <<
[26] Ya qut Ibn Ab da llah Alha mauí, cé le bre geó gra fo, mu rió en

627 (1229-30 de J. C.). M. Rei naud ha in ser ta do una bue na re‐ 
se ña de es te au tor en su tra duc ción de la Geo gra fía de Abul Fi dá,
in tro duc ción, pp. CX XIX y sig. <<

[27] Los Qo mr o Co mor ha bi ta ban la ex tre mi dad me ri dio nal
de la In dia. El ca bo Co mo rin lle va aún su nom bre. <<

[28] Alí Ibn Saíd, geó gra fo e his to ria dor, hi zo sus es tu dios en
Se vi lla y mu rió en Tú nez, en 673 (1276 de J. C.). <<

[29] Se en cuen tra una no ta so bre Alua en la tra duc ción de la
Geo gra fía de Abul Fi dá, por M. Rei naud, t. II, p. 230. <<

[30] Por jor na das, hay que en ten der, sin du da, mi llas, por que
Bi laq es la an ti gua Phi lé Ibn Jal dún se ha de ja do en ga ñar por
Edrisí, que con fun die ra Bi laq con Bu laq, po bla ción ci tua da en
el oa sis del Ja ri geh, a unas 120 mi llas geo grá fi cas al N. O. de las
ca ta ra tas. <<

[31] Los geó gra fos ára bes y grie gos, a ex cep ción de Es tra bón,
pen sa ban que la cos ta orien tal del Áfri ca se di ri gía ha cia el es te,
des de el ca bo Gar de fui, y que se pro lon ga ba has ta el Océano,
en fren te de Chi na. <<

[32] Véa se la Geo gra fía de Abul Fi dá, tra duc ción de M. Rei naud,
t. II, p. 166. <<
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[33] Ciu dad si tua da cer ca del mar, en tre el Ye men y el Hid jaz.
<<

[34] Es ta fal sa orien ta ción es una con se cuen cia de la teo ría in‐ 
di ca da en la no ta 31, p. 172. <<

[35] Abul Fi dá co lo ca es ta is la cer ca de Zan zí bar. Edrisí y su
re pro duc tor Ibn Jal dún, la re tro ce den de ma sia do al es te. Es
pro ba ble men te una de las gran des is las del ar chi piéla go Ín di co.
<<

[36] Ya he mos he cho ob ser var que, en la par te geo grá fi ca de
es ta obra, el au tor em plea el tér mino «su pe rior» por «me ri dio‐ 
nal» y el «in fe rior por “sep ten trio nal”. <<

[37] Igual men te que las is las Afor tu na das es tán si tua das en el
ex tre mo oc ci den tal de es te cli ma, las is las de Si la —di ce Abul
Fi dá—, es tán ubi ca das en el ex tre mo orien tal. M. Rei naud cree
que esas son las is las del Ja pón. (Véa se su edic. de la Re la ción de
Via jes, he chos por los ára bes y los per sas a la In dia y Chi na, t. II,
p. CL XIX del dis cur so pre li mi nar). <<

[38] Ba jo el rei na do de Al Ma mún el abba si da, tu vo lu gar la re‐ 
vuel ta de Ibn As-sa ría, que pre ten día po ner en el trono del ca li‐ 
fa to a un des cen dien te de Alí, lla ma do Moha m mad Ibn Ibra him
At-ta bá ta ba. Tal ten ta ti va cos tó le la vi da. Al Qa sim Ar-ra sí, her‐ 
ma no de Moha m mad, hu yó a la In dia, don de mu rió en el año
245 (859-860 de J. C.). Su hi jo Alho saín pa só al Ye men y se es‐ 
ta ble ció en Saa da, for ta le za cons trui da so bre una mon ta ña del
mis mo nom bre y si tua da al es te de Sa ná. El hi jo de és te, Yah ya,
se hi zo re co no cer allí co mo je fe es pi ri tual y tem po ral de la sec‐ 
ta Zai di ya to man do el tí tu lo de Alha dí. Es to acon te ció en el año
288. Sus hi jos rei na ron des pués de él en di cha lo ca li dad e hi cie‐ 
ron a me nu do la gue rra a los go ber na do res del Ye men. En el si‐ 
glo VI de la hé ji ra, se de ja ron arre ba tar su for ta le za; pe ro con ti‐ 
nua ron man te nien do su in de pen den cia y su pre ten sión al ima‐ 
ma to, has ta la épo ca en que Ibn Jal dún es cri bi ría su obra. En
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otra par te de su his to ria, asien ta una re se ña de es ta fa mi lia.
(Véa se ms. de la Bib. Nal. de Pa rís, su pl. ára be, n.º 742, t. IV, fo‐ 
lio 50; pa ra la doc tri na de los Zai di ya, véa se la His to ria de los be‐ 
re be res, t. II, p. 499). <<

[39] Se gún M. Cooley, en su Ne groland, el nom bre de Qa nu ri ya
o Qam nu ri ya se apli ca ba a esa par te del gran de sier to que tie ne
por lí mi te, del la do oc ci den tal, el océano Atlánti co, des de el ca‐ 
bo Blan co has ta el ca bo Bo ja dor. <<

[40] Sen te ri ya, lla ma da asi mis mo el oa sis de Siueh, fue an ti‐ 
gua men te cé le bre por su tem plo, de di ca do a Jú pi ter Am mon.
<<

[41] El au tor con fun de aquí dos lo ca li da des com ple ta men te
dis tin tas. (Véa se Des crip ción del Áfri ca, del Bak rí, p. 39, tra duc‐ 
ción por De Sla ne. <<

[42] El Ni lo pa sa por Qus an tes de lle gar a Asiut. <<
[43] Véa se Edrisí y Áfri ca de Hart mann, 2.ª edic., p. 510, y las

Me mo rias so bre Egip to de Qua tre me re, t. I, p. 405, 406. <<
[44] El au tor con si de ra co mo un bra zo del Ni lo al gran ca nal,

lla ma do Bahr Yu sof. <<
[45] El país de Ma lwa. Rei naud, en el dis cur so pre li mi nar de

su edi ción de la Re la ción de via jes de los ára bes, p. XCIV, ha de ter‐ 
mi na do la po si ción de Belhe ra. <<

[46] Véa se la Re la ción de via jes de los ára bes, etc., dis cur so prel.,
p. XL VI. <<

[47] El Ma la bar. Edrisí, en su ma pa, da po co real ce a la pe nín‐ 
su la de la In dia, lo cual obli ga a si tuar el Ma la bar al es te de Ma‐ 
lwa, en lu gar de ubi car lo al sur de es te país. <<

[48] La pa la bra Da ran es una al te ra ción del vo ca blo idra rin,
plu ral be re ber de adrar (mon ta ña). Se ha lla en Es tra bón y en
Pli nio ba jo la gra fía Dy rin. (Véa se His to ria de los be re be res, t.  IV,
p. 579). <<
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[49] Es de cir, en su His to ria de los be re be res. (Véa se la tra duc‐ 
ción de es ta obra, t. II. p. 158 y sig. <<

[50] El vo ca blo ri bat sig ni fi ca un pues to mi li tar en la Ma s sa o
Ma sset. <<

[51] En el uso vul gar del Áfri ca del nor te, se di ce ra bat. Ma sa‐ 
tat de Pli nio, es tá si tua do so bre un río del mis mo nom bre cu ya
des em bo ca du ra es tá a una jor na da de mar cha al sur de la de
Wad-el-Sus. <<

[52] Véa se la His to ria de los be re be res, t. III, pp. 121 y sig. <<
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[53] Véa se la His to ria de los be re be res, t. III, pp. 179 y sig. <<

[54] El au tor su po ne que la cor di lle ra del Atlas se pro lon ga

has ta Ci re nai ca, y que el Urás o Au ras ha ce par te de ella. Los

Ki ta ma ocu pa ban el vas to te rri to rio que se sitúa en tre Bu gía

(Bou gie), Bo ne, Cons tanti na, los Zi ban y Satif. <<

[55] Se tra ta de las tri bus de Loua ta. (Véa se His to ria de los be re‐ 

be res; t. I, pp. 232 y si guien tes. Es allí adon de el au tor re mi te al

lec tor). <<

[56] Qa sr-Ko ta ma o Ki ta ma, lla ma do asi mis mo El Qa sr-el-Ka‐ 

bir, El Qa sr de los Eu ro peos, es una ciu dad fuer te ubi ca da so‐ 

bre la ru ta de Tán ger a Fez. (Véa se His to ria de los be re be res, t.  I,

ta bla geo grá fi ca). <<

[57] Ho nain es tá cons trui do so bre el ca bo al cual los ma pas

eu ro peos asig nan con los nom bres de Onaí, Noé, Ho ne, etc., y

que es tá si tua da en tre la des em bo ca du ra de Ta fna y Dja má Ga‐ 

zuat, ciu dad lla ma da por los fran ce ses «Ne mours». <<

[58] Cas ti llo fuer te si tua do so bre el bor de del mar, en tre Tán‐ 

ger y Ceu ta. (Véa se la His to ria de los be re be res, ta bla geo grá fi ca).

<<

[59] Los tra zos de la ciu dad de As hir (Achir) se ven to da vía en

Kaf-el-Aj dar, mon ta ña ubi ca da en tre la pro vin cia de Tí te ri y el

de sier to. (Véa se Bakri, p. 144, y la His to ria de los be re be res, t.  II,

p. 490). <<

[60] Véa se la His to ria de los be re be res, t. I, p. 307. <<

[61] Es de cir, cer ca del gru po de mon ta ñas si tua das al nor te de

Al ma si la y de Hod na. Las rui nas de Ma gga ra, lla ma da aho ra

Mo gra, se ven a cin co o seis le guas al es te de Al ma si la. Fue de

es ta ciu dad que Al Mac ca rí, his to ria dor de Es pa ña, sa ca ra su

so bre nom bre. <<

[62] La ex tre mi dad sep ten trio nal de Ci re nai ca. En los ma pas

fran ce ses ese pun to lle va el nom bre de Ca bo Ra zat. <<
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[63] La voz zo mum, plu ral de zi mm, de sig na los acan to na‐ 

mien tos de los kur dos. En ca da zi mm se en cuen tran va rias ciu‐ 

da des o po bla dos. (Véa se la Geo gra fía de Edrisí, t. I, p. 406). En el

Dic cio na rio geo grá fi co ti tu la do Marasid-el-Ittilá, es ta voz es tá

es cri ta «ri mm», y co lo ca da ba jo la le tra  R. Se gún la mis ma

obra, hay un po bla do lla ma do Zi mm que se sitúa en tre Djaihun

y Ter mid. <<

[64] Ese me dio es tá in di ca do en el se gun do via je de Sim bad el

Ma rino. <<

[65] Al cán ta ra es tá si tua da en tre Co ria y San ta rem. <<

[66] Tan to aquí co mo más ade lan te el au tor, fián do se de ma los

ma pas, pre sen ta fal sas po si cio nes de va rias ciu da des de la pe‐ 

nín su la es pa ño la. <<

[67] Es ta ciu dad es tá a trein ta y cin co mi llas al sur de Va len cia.

<<

[68] To das es tas in di ca cio nes son erró neas. <<

[69] En el pla nis fe rio de Edrisí, Es pa ña es tá co lo ca da ca si al

oes te de Fran cia, y los Pi ri neos se di ri gen de no roes te a su des te

pa ra fi na li zar en el mar, in me dia ta men te al oes te, es de cir, al

sur de Bar ce lo na. Es tra bón creía que es ta cor di lle ra se di ri gía

de nor te a sur. <<

[70] En el ma pa de Edrisí, Cer de ña es tá ubi ca da al oes te de Si‐ 

ci lia. <<

[71] La des em bo ca du ra del Djaihun es tá al no res te de Se leu cia.

<<

[72] Los dos ríos no se re ú nen. <<
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[73] De Sla ne la es cri be Be h lus, va rian te de Belhus. Se gún

Qua trè me re, Be h lus, Feh lus o Feh la, de sig na ban la an ti gua Pr‐ 

thie (Par tia), lla ma da tam bién Peh lev. (Véa se Jour nal des Sav. de

1840, pp. 344 y sig.). <<

[74] El nom bre del mar del Ja zar se da ba or di na ria men te al

mar Cas pio, pe ro se em plea ba a ve ces pa ra de sig nar al mar Ne‐ 

gro. (Véa se Crés tom. árabe de De Sacy, t. II, p. 16, y la tra duc ción

de la Geo gr. de Abul Fi dá por Rei naud, t. II, p. 43). <<

[75] La otra par te de Far ga na ocu pa el án gu lo su des te de la oc‐ 

ta va frac ción. <<

[76] La pa la bra Qu qía pa re ce ser una al te ra ción de Cau cas. Los

ára bes ubi ca ban es ta mon ta ña en la ex tre mi dad no res te de la

tie rra ha bi ta ble, com ple ta men te al nor te de Chi na. Pa re cen ha‐ 

ber con fun di do la ba rre ra de Der band, so bre el bor de del mar

Cas pio, con la gran mu ra lla de Chi na. <<

[77] El tex to di ce: «del cli ma». <<

[78] Si tua da so bre la des em bo ca du ra del río de Co ím bra, jun to

al ca bo Mon de go. <<

[79] A cin co le guas su des te de Sa la man ca es tá si tua da Al ba de

Tor mes. Qui zá sea la ciu dad que Edrisí de sig na con el nom bre

de Ai ye la. <<

[80] Véa se pp. 184 y ss. <<

[81] Nues tro au tor ha brá con fun di do qui zá Bur gos, de la que

ha ce men ción en la pá gi na pre ce den te, con Bour ges. <<

[82] En el ma pa, es te gol fo tie ne una for ma oval. <<

[83] El au tor se re fie re al Adriá ti co. <<

[84] Ese pro mon to rio no es sino Ita lia. En el ma pa de Edrisí se

di ri ge ha cia el es te. <<

[85] Véa se la tra duc ción fran ce sa de la Geo gra fía de Edrisí, t. II,

p. 251, y Abul Fi dá de Rei naud, t. II, p. 310. <<
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[86] Es te pro mon to rio es Ca la bria, si tua da en tre el gol fo de

Ta ren to y el mar Ti rreno. <<

[87] Anki bar da sig ni fi ca Lom bar día. Aquí, el au tor de sig na

con ese tér mino Ba si li ca ta, la tie rra de Ba ri y la de Otran to. <<

[88] Al ba nia y Dal ma cia. <<

[89] Si el au tor hu bie ra exa mi na do el ma pa de Edrisí con más

aten ción, hu bie se vis to que Cons tan ti no pla es tá ubi ca da so bre

la ori lla oc ci den tal del ca nal. <<

[90] Hay que leer, sin du da, Na tus, es de cir, Ana to lia; Edrisí di‐ 

ce que ese nom bre sig ni fi ca el orien te. <<

[91] Véa se pp. 187 y ss. <<

[92] Ac tual men te el nom bre de es ta ciu dad se es cri be Bru cé.

<<
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[93] Pro ba ble men te el Ca ra-Su. <<

[94] Lo con tra rio de lo que ocu rre. <<

[95] Es te reino es tá si tua do al nor te del Cáu ca so y al oes te de

Der band. <<

[96] Exa mi nan do el ma pa se ve que el au tor se ha equi vo ca do

en es te pa sa je, po nien do oes te por es te, y, es te por no roes te.

Ade más la co mar ca de Go zz, es tan do en la oc ta va frac ción del

quin to cli ma, de be te ner el país de los Adk csh al orien te, por‐ 

que es te país es tá si tua do en la no ve na frac ción del mis mo cli‐ 

ma. Lue go, co mo el país de Kai mak se en cuen tra en la dé ci ma

frac ción del cuar to cli ma, el de Adkesh es tá ne ce sa ria men te al

no roes te. <<

[97] Véa se supra, p. 193. <<

[98] Pue de ver se ese re la to en la Geo gra fía de Idrisí, t.  II,

pp.  416 y ss. Es, in du da ble men te, en esa obra en que nues tro

au tor lo ha leí do. <<

[99] En el ma pa, la is la de Ris lan da es tá ubi ca da al nor te de Es‐ 

co cia (Scu si ya), país re pre sen ta do por una pe que ña pe nín su la.

Co mo Idrisí lla ma a Ir lan da Guir lan da, la de no mi na ción de

Ris lan da de be apli car se a Is lan da. <<

[100] Es ta is la es Di na mar ca. Idrisí la lla ma Dar mas ha. <<

[101] Hay que leer, con Idrisí, Nor ba ga. <<

[102] Qui zá sea la ciu dad Ta vas thus de Fin lan dia. <<

[103] El ma pa lle va Les lan da. Es te nom bre pa re ce de sig nar Es‐ 

to nia. <<

[104] Go nun, se gún Idrisí. <<

[105] Idrisí asien ta: Basd jert. <<

[106] Véa se Geo gra fía de Idrisí, t. II, p. 438. <<

[107] Co rán, su ra III, vers. 190, con una li ge ra mo di fi ca ción. <<
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[108] El nom bre to gaz gaz ser vía pa ra de sig nar un pue blo tur co

que ocu pa ba el te rri to rio que se sitúa en tre el Jo ra san y la Chi‐ 

na. <<

[109] Pro vin cia del sur de Tú nez. Lla ma da asi mis mo Bi lad-el-

Dja rid (país de las ra mas de da ti le ras). De es te úl ti mo nom bre,

los via je ros y los geó gra fos eu ro peos han saca do su Bi la dul ge‐ 

rid. <<

[110] Abu Yu sof Ya qub Ibn Is haq, so bre nom bra do Alkin dí,

por que per te ne cía a la tri bu de Rin da, flo re ció ba jo los rei na dos

de Al Ma mún y de Al Mo ta sim; vi vía aún en los fi na les del rei‐ 

na do de Al Mo tawakkil, en el año 247 (861 de J. C.). Se en con‐ 

tra rá en la Bi blio te ca Ára be-His pa na de Ca si rí, t. I, pp. 352 y ss. la
lis ta de sus nu me ro sas obras. Los te mas que tra ta abar can fi lo‐ 

so fía, ló gi ca, arit mé ti ca, as tro no mía, as tro lo gía, geo me tría, me‐ 

di ci na, po lí ti ca y óp ti ca. De Sacy le ha de di ca do una lar ga no ta

en su «Ab da lla tif», p. 487 y sig. Flue gel pu bli có a fi lies del si glo

pa sa do, ba jo los aus pi cios de la Soc. Asiá ti ca Ale ma na, una re‐ 

se ña so bre Alkin dí y sus es cri tos. <<

[111] Las tri bus del de sier to que, al apro xi mar se el es tío, pro‐ 

cu ran en trar en las co mar cas de la al ti pla ni cie, pa ra pas to rear

sus re ba ños, o com prar pro vi sio nes de tri go, se ven obli ga dos a

pa gar im pues tos al go bierno. <<

[112] Ibn-el-Auwam, en su gran obra so bre la agri cul tu ra es pa‐ 

ño la, tra ta am plia men te del cul ti vo de di ver sas es pe cies de adz‐ 

d zo ra. <<
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[113] Lit. «el al ma». El mis mo ter mino es tá em plea do más de
una vez con el sig ni fi ca do de in di vi duo. <<

[114] El rei na do del sul tán me ri ni da, Abul Ha san, se en cuen tra
re se ña do a lo lar go de la His to ria de los be re be res, t. IV de la tra‐ 
duc ción fran ce sa. <<

[115] «Cuan do la re ve la ción des cen día so bre él (del Cie lo), ex‐ 
pe ri men ta ba una ce fa lal gia, y (pa ra dis mi nuir su in ten si dad)
apli ca ba so bre la ca be za una ca ta plas ma de hin na (alhe ña)».
Tra di ción re la ti va al Pro fe ta y re fe ri da por As-so yu tí en su
«Gran Co lec ción»; ma nus cri to de la Bib. Nal. de Pa rís, su pl.
ára be. <<

[116] Iis ma sig ni fi ca «es tar a buen re cau do de no caer en el pe‐ 
ca do», o ser in fa li ble. <<

[117] Véa se supra, p. 103, no ta 10. <<
[118] Véa se el En sa yo de Caus sin de Per ce val, t. I, p. 341. <<
[119] «No co mía ni ajo, ni ce bo lla, ni na bo, evi ta ba ta les plan‐ 

tas por que los án ge les ve nían a vi si tar le y con ver sa ba con Ga‐ 
briel». Tra di ción re la ta da por As-so yu tí en su «Gran Co lec‐ 
ción». Es te doc tor aña de que Ga briel de tes ta ba el olor de esas
hor ta li zas. <<

[120] El imam Ab da llah Moha m mad, oriun do de Ni sapur y so‐ 
bre nom bra do Alhakim, era un doc tor de la es cue la sha fi i ta.
Com pu so so bre las Tra di cio nes, «Al mos ta drak» (exa men crí ti‐ 
co de los dos Sahihes) y «Alik lil» (La Co ro na). Mu rió en el año
405 (1014-1015 de J. C.). <<

[121] En ára be Al mo takal-li mun, tér mino que se em plea pa ra
de sig nar los es co lás ti cos del is la mis mo. Per te ne cían or di na ria‐ 
men te a la es cue la de As ha rí y pro fe sa ban la pre des ti na ción ab‐ 
so lu ta, re co no cían al mis mo tiem po a los hom bres el li bre ar bi‐ 
trio (ij tiar). En se ña ban asi mis mo la exis ten cia de los atri bu tos
de Dios, dis tin tos de su es en cia, y re co no cían la eter ni dad del
Co rán, en cuan to al sen ti do (máa na) del mis mo li bro, mas no
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en cuan to a los tér mi nos que ex pre san el sen ti do (ii ba ra). (Véa se
Al Mauaqif del Idji, p. 23 de la edi ción de la quin ta y la sex ta sec‐ 
ción de esa obra, pu bli ca da en Lei pzig por Soe ren sen, en 1848).
<<

[122] Se gún los teó lo gos dog má ti cos, las ac cio nes del hom bre
son «ij tia ri ya» (es de cir, de pen den de su li bre ar bi trio), pe ro sel
ope ran por el po der de Dios; no te nien do el po der del hom bre
nin gu na in fluen cia en, su eje cu ción. (Maua qif, p. 105). En cuan‐ 
to a los mi la gros, es tos son las ac cio nes del agen te que po see el
li bre ar bi trio (Al faíl-el-mo j tar); los ma ni fies ta a tra véis (lit., a
ma no) del pro fe ta cu ya ve ra ci dad quie re de mos trar, y con for‐ 
mar se a sus de seos. Maua qif, p. 179. En cuan to a las ac cio nes
del hom bre, esos doc to res en se ñan que Dios tie ne por cos tum‐ 
bre do tar al hom bre de un po der y el li bre ar bi trio; lue go, si no
hay im pe di men to (in su pe ra ble, co mo lo se ría una im po si bi li‐ 
dad fí si ca o mo ral), pro du ce en el hom bre el ac to ya pre des ti na‐ 
do, aso cián do lo a di chas fa cul ta des de las que go za el hom bre.
De tal ma ne ra, las ac cio nes de los hom bres son crea das por
Dios y a Él son atri bui bles (mak sub). (Maua qif, p. 105). La ex‐ 
pre sión: «Dios tie ne por cos tum bre» (o a la le tra: «ha ce co rrer
la cos tum bre») es em plea da por los doc to res or to do xos a fin de
dar a en ten der que la vo lun tad del Al tí si mo es ab so lu ta y que
no es tá re gi da por nin gu na ley. Si se ad mi tie ra que Dios obra
siem pre con for me a le yes in va ria bles, se ve rá uno obli ga do a
con ve nir en que Su vo lun tad es tá li mi ta da y que ca re ce del li bre
ar bi trio. Dios es lue go el Agen te Ab so lu to. <<

[123] Los Mo ta zi li tas nie gan la exis ten cia de atri bu tos di vi nos,
dis tin tos de la es en cia de Dios; con si de ran el Co rán co mo co sa
crea da, y en se ña ban que el hom bre po see el li bre ar bi trio y que
es el au tor de sus pro pias ac cio nes. <<

[124] De Sacy, en su An to lo gía Gra ma ti cal, nos pro por cio na tres
pa sa jes en los que es te vo ca blo sig ni fi ca re to, de sa fío o inti ma‐ 
ción pa ra rea li zar una co sa so bre na tu ral. Se gún la ma ne ra en
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que es te vo ca blo es tá em plea do en las obras teo ló gi cas, de be‐ 
mos ad mi tir que no so la men te com pren de esas sig ni fi ca cio nes,
sino que tam bién la del anun cio pre vio de un mi la gro, jun to a
un re to por me dio del cual el pro fe ta inti ma ba a los in fie les a
ope rar al go si mi lar. <<

[125] La voz «ii ba ra» es tá em plea da aquí ad ver bial men te; es tá
al acu sa ti vo, co mo equi va len te de (fi ii ba ra). <<

[126] Lit. «por que es la rea li dad de lo es en cial (maa na-z-za tí)».
<<

[127] Los doc to res mu sul ma nes de sig nan con el vo ca blo «ka‐ 
ra ma» (se ñal de fa vor) las co sas so bre na tu ra les rea li za das por
un wa lí (hom bre san to, fa vo ri to de Dios). Pa ra de sig nar las
efec tua das por un pro fe ta, em plean el tér mino «mod ji za» (lo
que ex ce de del po der hu ma no). En es ta tra duc ción, el vo ca blo
ka ra ma es tá siem pre re pre sen ta do por pro di gio y la voz mod ji‐ 
za, por mi la gro. <<

[128] Abu Is haq Ibra him Ali sai ní, cé le bre doc tor de la es cue la
sha fi i ta y au tor de una gran obra so bre la teo lo gía dog má ti ca;
era na ti vo de Is fa raín, ciu dad de Jo ra sán. Mu rió en Nis abur, el
año 418 (1027 de J. C.). En las obras es co lás ti cas, se le de sig na
con el tí tu lo ho no rí fi co de os ta dz (el ma es tro). <<

[129] Ibn Jal dún ra zo na mal aquí; pe ro su con clu sión es jus ta,
de bía ha ber se ex pre sa do así: «Un pro di gio acom pa ña do de un
taha ddi no se dis tin gue de un mi la gro por su re sul ta do mo ral.
Así pues, an tes de co no cer ese re sul ta do, po dría to már s ele por
un mi la gro, por que de és te tie ne to das las ca rac te rís ti cas. El
ma es tro —di cen— ha cor ta do el nu do de la di fi cul tad sos te‐ 
nien do que nin gún pro di gio en cie rra un he cho so bre na tu ral;
mas esa doc tri na es ab sur da, por que el pro di gio con sis te es en‐ 
cial men te en un he cho so bre na tu ral: pues sin ese he cho, o par‐ 
ti cu la ri dad, no ten dría ni aso mo de pro di gio. Po llo mis mo, es
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im po si ble creer que el ma es tro ha ya ja más aven tu ra do se me‐ 
jan te ase ve ra ción». <<

[130] Abul Ha san Alí Alas haa rí, fun da dor de una es cue la teo ló‐ 
gi ca y de un ri to que lle va su nom bre, mu rió ha cia el año 330
(941 de J. C.). <<

[131] Se tra ta de los mul sul ma nes ver sa dos en la fi lo so fía de los
grie gos. <<

[132] Se gún es tos fi ló so fos, la vo lun tad de Dios no es ab so lu ta,
por que Él es tá obli ga do a la ob ser van cia de sus pro pias le yes,
sin po der apar tar se de ellas aun que lo qui sie re. Tam po co po‐ 
dría de ro gar las le yes de la Na tu ra le za ope ran do un mi la gro.
Dis tin guían se de los As haa ri tas en ad mi tir el prin ci pio de la
cau sali dad. <<



1710

[133] El tex to di ce «Alam-et-takuin», es to es: el mun do don de
los se res crea dos han si do for ma dos con la ma te ria pree xis ten‐ 
te. <<

[134] Lit. «un ser que in flu ye». <<
[135] Lit., alhis-el-mos h ta rik, el sen ti do que par ti ci pa en las

per cep cio nes de los sen ti dos ex te rio res; es el sen ti do co mún o
ge ne ral que re ú ne las sen sacio nes re ci bi das por los sen ti dos ex‐ 
te rio res. <<

[136] El tér mino «wahi ma, de waham o wah mi ya» de sig na la
fa cul tad me dian te la cual se aprehen den las cua li da des de los
ob je tos y se for man opi nio nes «wahm». La opi nión es la
aquies cen cia del es píri tu en una pro po si ción que no ha si do de‐ 
mos tra da, aquies cen cia acom pa ña da re gu lar men te de du da. Es,
pues, me dian te la fa cul tad de opi nión que los irra cio na les for‐ 
man jui cios. (V. Mé langes de phi lo so phie juive et arabe de
M. Munk, p. 363). <<

[137] Los fi ló so fos ára bes más avan za dos en se ña ban que un
so lo ser es el pro duc to in me dia to de Dios y en re la ción di rec ta
con Él. Di cho ser, es la pri me ra in te li gen cia, el pri mer mo tor de
las es tre llas fi jas. El cie lo, ser in co rrup ti ble, sim ple, to do en ac‐ 
to y mo vi do por un al ma, es el más no ble de los se res ani ma dos.
Con tie ne va rios or bes ca da uno de los cua les tie ne su in te li gen‐ 
cia. Las in te li gen cias de las es fe ras ce les tes son an ge li ca les je‐ 
rár qui ca men te su bor di na das. (V. Ave rroes y el Ave rro ís mo de
M. Re nán, 2.ª edic., pp. 116 y sig.). Es, pues, esa reu nión de in‐ 
te li gen cias que Ibn Jal dún ha que ri do de sig nar aquí con la ex‐ 
pre sión de «Com pa ñía su bli me» (al Ma lá-el-Aa la). <<

[138] Se tra ta aquí del si lo gis mo. <<
[139] En ára be, alo lum-et-ta sui ri ya wa tas di qi ya. Se gún los ló‐ 

gi cos, to dos nues tros co no ci mien tos pue den cla si fi car se en dos
cla ses, la una se com po ne de sim ples aprehen sio nes o con cep‐ 
tos, y la otra, de afir ma cio nes o jui cios. El con cep to es, por
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ejem plo, Dios, el hom bre, eterno; la afir ma ción, Dios es eterno,
el hom bre no es eterno. «El con cep to —di cen— es la exis ten cia
de la ima gen de una co sa en el en ten di mien to, y la afir ma ción,
es un con cep to jun to a un jui cio. Es to es: los con cep tos, son
sim ples ideas, y las afir ma cio nes, pro po si cio nes. <<

[140] El vo ca blo «bar zaj» sig ni fi ca lo que se pa ra en tre dos co‐ 
sas, co mo el tiem po que trans cu rre en tre la muer te y la re su‐ 
rrec ción, co mo el se pul cro que es tá si tua do en tre es te mun do y
el otro. De sig na asi mis mo una re gión en el es pa cio, pues los
mu sul ma nes di cen de un re cién muer to: aca ba de en trar en el
bar zaj. Sig ni fi ca, ade más, ba rre ra. Se lee en el Co rán (su ra  LV,
vers. 20): «Ha se pa ra do dos ma res que iban a to car se; en tre am‐ 
bos hay una ba rre ra (bar zaj)». <<

[141] V. En sa yo de Caus sin de Per ce val, t. III, p. 282. <<
[142] Al mo fa ss al, par te del Co rán que co mien za con el su‐ 

ra XLIX y ter mi na con el úl ti mo. <<
[143] El Ver sícu lo del V su ra. <<
[144] Fra ses ca den cio sas, en can ta mien to, he chi ce ría. <<
[145] Ibn Sai yad, cé le bre adi vino, apo da do por los mu sul ma nes

«Ad-da dd jal» (El anti-Cris to), aca bó por abra zar el is la mis mo y
mu rió ha cia el año 63 de la hé ji ra. Se han re fe ri do al gu nas tra‐ 
di cio nes acer ca de su au to ri dad. <<

[146] El tér mino wa der fa laki, em plea do por el au tor, sig ni fi ca
a la le tra po si ción de la es fe ra. <<

[147] La his to ria de es tos dos per so na jes, que se ha bían da do
por pro fe tas, se ha lla en el En sa yo de Caus sin de Per ce val, t. III,
pp. 289 y ss. 309 y ss. y en los Ana les del Ta ba rí, vol. I, p. 149. <<

[148] V. En sa yo de Caus sin de Per ce val, t. III, pp. 309, 345 y ss. y
los Ana les del Fa la ri, vol. I, p. 99. <<

[149] Sauad Ibn Qa rib, je fe de la tri bu de Tha qif, de fen dió la
ciu dad de Táif contra Maho ma. Más tar de abra zó el is la mis mo.
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<<

[150] Li te ral «en sue ño». <<
[151] Ha yaua ní, es de cir, ani mal. <<
[152] Ex pre sión co rá ni ca; V. su ra XII, vers. 44, y su ra  XXI,

vers. 5. <<
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[153] Kiab-el-Ga ya o Ga ya-el-Hakim (Scopus sapientis) es una

de las re co pi la cio nes ára bes más com ple tas so bre la ma gia, los

sor ti le gios, la pie dra fi lo so fal, etc. En el Dic cio na rio Bi blio grá‐ 

fi co de Ha dd jí Ja li fa, es ta obra es atri bui da a Mos lim el Mad j ri tí

(Ma tri ten se); pe ro más bien es Mas la ma, que de be leer se. (V.

infra, no ta 156). <<

[154] El ter mino usa do aquí por «ejer ci cios es pi ri tua les» es

«ria da», nom bre de la ac ción de un ver bo que sig ni fi ca do mar

por el ejer ci cio, por la dis ci pli na; do mar sus pa sio nes. Se gún el

au tor de «Jo la sat-es-So luk», la ria da con sis te en apli car se a las

ple ga rias y el ayuno; en guar dar se, to das las ho ras del día y de

la no che, contra lo que con du ce al pe ca do y ame ri ta la cen su ra;

en ce rrar las puer tas al sue ño y evi tar el tra to con la vi da mun‐ 

da na (lit. con la so cie dad del pue blo). (Dic tio nary of the tech ni cal

terms used in the sci ences of the Musul mans; vol. I, p. 563). <<

[155] Es ta pa la bra sig ni fi ca «el le cho cua ja do». <<

[156] Abul Qa sim Mas la ma Ibn Moha m mad Alan da lusí Al m‐ 

ad j ri tí (na ti vo de Ma drid, Es pa ña), as tró no mo, ma te má ti co, as‐ 

tró lo go y adi vino. Com pu so so bre las ope ra cio nes de la ma gia

y de los sor ti le gios una obra cé le bre, de la que aca ba mos de ha‐ 

blar an te rior men te, en la no ta 153. De ja asi mis mo un tra ta do

so bre los nú me ros, va rias obras so bre as tro no mía, en una de las

cua les cal cu la el pun to me dio de ca da pla ne ta pa ra el pri mer

día de la hé ji ra. Mu rió el año 398 (1007-1008 de J. C.), o, se gún

Ha dd jí Ja li fa, en 395. Se en cuen tra una re se ña so bre Mas la ma y

la lis ta de sus obras en Ge schich te der ara bi schen Aert ze de Wi is‐ 

ten feld, p. 61. No hay que con fun dir a es te Mas la ma con el au‐ 

tor de Ritbat-el-Hakim (Gra dus sapien tis). Es te se lla ma ba Abul

Qa sim Mas la ma Ibn Ah mad-el-Qor to bí-el-Mad j ri tí. En su

Ritbat, que tra ta de la pie dra fi lo so fal, di ce ha ber co men za do la

com po si ción de su obra en el año 439 (1047 de J. C.). (Ms. de la

Bi blio te ca Nal. de Pa rís, su pl. núm. 1078). <<



1714

[157] Se gún las Tra di cio nes más au tén ti cas, Satih ha bía pre di‐ 

cho la mi sión di vi na de Maho ma. Es pro ba ble men te por es ta

ra zón que Ibn Jal dún no nie ga su exis ten cia. <<

[158] V. En sa yo de C. de Per ce val, t. I, p. 96, y «Si rat-er-Ra sul»,

p. 9 y sig. <<

[159] V. los Ana les Mu sul ma nes de Abul Fi dá, t. I, p. 7. <<

[160] Un cier to Alkin dí, ci ta do por el au tor del Fihris, en el ca‐ 

pí tu lo en que tra ta de los Sa bi i tas, atri bu ye a es te pue blo una

prac ti ca ca si pa re ci da. (V. Die Sa bier und der sa bis mus, por

Chwol sohn, t. II, p. 19). <<

[161] Es ta enig má ti ca ex pre sión de be sig ni fi car que el que bus‐ 

ca el co no ci mien to de la na tu ra le za di vi na a cau sa de los go ces

o las ven ta jas mun da nas que es te co no ci mien to pro por cio na se

ha de cla ra do por el mun do y contra Dios. <<

[162] Véa se no ta 132. <<

[163] Abu Moha m mad Ab da llah Ibn Abi Zaid, oriun do de Qai‐ 

rauán (Kai ruán) y au tor de un cé le bre tra ta do so bre la ju ris pru‐ 

den cia ma liki ta, mu rió en 390 (1000 de J. C.). Vi dent ha pu bli‐ 

ca do un ex trac to de ese ma nual (Ri sa la) en sus es tu dios so bre la

ley mu sul ma na. Pa rís, 1842. <<

[164] Véa se supra, p. 219, no ta 128. <<

[165] «El moha ddi th (sin gu lar de moha ddi thin), di ce Maho ma,

es aquel cu yas vi sio nes y su po si cio nes son siem pre jus ti fi ca das

por el acon te ci mien to». (V. Ha rirí de De Sacy, p. 601). <<

[166] V. No ti ces et ex trai ts, loc. cit. <<

[167] Ta ba ris ta nen sis An na les, t. II. p. 147. <<

[168] V. el «Mo wa tta», ms. de la Bib. Nal. de Pa rís, su pl. núm.

588, ff. 114, 115. <<

[169] En ára be «si ddi qin». El com pi la dor del Dic tio nary of the

tech ni cal terms used in the sci ences of the Musul mans, de fi ne así el

«tas diq», es ta ción de santi dad en la cual se ha llan los su fis tas de
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es ta cla se: «Es un gra do de santi dad más ele va do que el de wa lí,

pe ro in fe rior al del pro fe ta, al que to ca in me dia ta men te; el

hom bre que trans po ne ese gra do se en cuen tra in me dia ta men te

en el de la pro fe cía». <<

[170] En to do es te pá rra fo, el au tor em plea el tér mino aa ql (in‐ 

te li gen cia) pa ra de sig nar la ra zón. <<

[171] Es tas fi gu ras y sus co rres pon dien tes nom bres se en cuen‐ 

tran en la tra duc ción de «Via je al Dar fur» por el doc tor Pe rron.

Las per so nas que ten gan cu rio si dad por es tas ma te rias en con‐ 

tra rán, en las in di ca cio nes su mi nis tra das por es te sa bio orien‐ 

ta lis ta (pp. 363 y ss.), to do lo ne ce sa rio pa ra es cla re cer la des‐ 

crip ción pre sen ta da por Ibn Jal dún. <<

[172] La pa la bra «da mair», plu ral de da mir (pen sa mien to), pa‐ 

re ce ser em plea da por los as tró lo gos y los adi vi nos pa ra de sig‐ 

nar el «pen sa mien to se cre to» del des tino. Los ma nus cri tos de

la Bib. Nal. de Pa rís, su pl. ára be, nú ms. 1122, 1093 y 1118, tra‐ 

tan del ar te de con sul tar la suer te. (Ij radj-ed-da mair). Con tie‐ 

nen ta blas me dian te las cua les se ob tie ne una res pues ta a ca da

pre gun ta re la ti va a las co sas que preo cu pan al es píri tu. La ex‐ 

pre sión ij radj o is te j radj-ed-da mair equi va le a ex traer o des cu‐ 

brir las res pues tas del pen sa mien to ocul to o se cre to. <<
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[173] Aquí el au tor quie re ha blar de aque lla es pe cie de geo‐ 

man cia en la que el eje cu tan te com po ne un te ma ce les te so bre

el cual tra za un ho rós co po. El lec tor ve rá más ade lan te que Ibn

Jal dún no nie ga a cier to ti po de geo mánti cos la fa cul tad de po‐ 

der dar un vis ta zo en el mun do es pi ri tual. <<

[174] Es te au tor es des co no ci do pa ra Ha dd ji Ja li fa, el bi blió gra‐ 

fo. Qui zá sea el mis mo que com pu so un tra ta do De modis

concubitus variis, cu yos ejem pla res no se rían ra ros en Ar ge lia.

<<

[175] El ver bo jat sig ni fi ca igual men te tra zar lí neas y es cri bir.

<<

[176] Es de cir, los de la pri me ra es pe cie re ci bían las re ve la cio‐ 

nes sin ha ber las pro cu ra do; los de la se gun da las pro cu ra ban

sin es tar pre dis pues tos; los de la ter ce ra pre dis po nían se a re ci‐ 

bir las. <<

[177] Se po nen en se gui da esos pun tos en una mis ma lí nea,

unos de ba jo de otros, sin cam biar los de ran go. <<

[178] He aquí la re gla de es ta ope ra ción: un pun to sim ple es‐ 

tan do en la mis ma lí nea ho ri zon tal con otro pun to sim ple o do‐ 

ble da un pun to sim ple; dos pun tos do bles pro du cen un pun to

do ble. Se em plea tam bién otra re gla que pro por cio na un re sul‐ 

ta do dis tin to. Es ta sos tie ne que dos pun tos aná lo gos en gen dran

un pun to do ble, y dos pun tos disí mi les, un pun to sim ple. El

doc tor Pe rron (V. aquí, p. 227) no in di ca más que una so la ma‐ 

ne ra de ope rar. <<

[179] Ha dd jí Ja li fa no ha ce men ción de es te ti po de cál cu lo. No

sa be mos qué sen ti do dar le a la pa la bra nim en la ex pre sión «hi‐ 

sab-en-nim». <<

[180] La Bib. Nal. de Pa rís po see va rios ms. de Kitab-es-Siasa,

pre ten di da tra duc ción de La Po lí ti ca de Aris tó te les. En uno de

los ejem pla res se en cuen tra in di ca da, en el mar gen de una ho ja,

la ta bla de los vo ca blos de que se sir ve en hi sab-en-nim. <<
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[181] La subs trac ción del ma yor múl ti plo de un nú me ro se ex‐ 

pre sa en ára be por tarh. Es ta ope ra ción se eje cu ta prác ti ca men‐ 

te por me dio de una di vi sión y jue ga un pa pel im por tan te en la

arit mé ti ca de los ára bes (V. la Arit mé ti ca de Alkal sadi, p. 20. La

tra duc ción de es te tra ta do, he cha por Woe pke, fue pu bli ca da en

Ro ma en 1859). <<

[182] Los nú me ros del pri mer or den son los nue ves pri me ros;

los del se gun do or den, las de ce nas; los del ter ce ro, las cen te nas,

etc. <<

[183] Véa se Cur so de len gua ára be de Bres nier, pp. 84 y ss., y Gra‐ 

má ti ca ára be de De Sacy, 2.ª edic. t. I, p. 9. <<

[184] Véa se Cur so de len gua ára be, de Bres nier, p. 84 y ss. <<

[185] Se ve rá, lí neas más ade lan te, que, por el tér mino nu do

(aa qd) Ibn Jal dún quie re de sig nar los diez pri me ros nú me ros y

sus pro duc tos, cuan do se les mul ti pli ca por di ver sas po ten cias

de diez. Es to es com ple ta men te con for me a la in di ca ción da da

por All Ma ri di ní. Es te arit mé ti co di ce: «Los ór de nes ele men ta‐ 

les de los nú me ros son tres uni da des, de ce nas y cen te nas, de los

cua les ca da uno com pren de nue ve nu dos». (V. el tra ta do de

Woep cke so bre la In tro duc ción de la Arit mé ti ca Hin dú en Oc ci‐ 

den te, p. 67. Es te vo lu men ha si do im pre so en Ro ma en 1859.

<<

[186] To me mos, co mo ejem plo, el gru po wa saj, o sea el sex to.

Tie ne el va lor de 666. Las le tras del sép ti mo gru po re pre sen tan

el va lor de 777. <<

[187] Sa be mos, por el dic cio na rio bi blio grá fi co de Ha dd ji Ja li‐ 

fa, que Abul Abbas Ah mad Ibn-el-Ban ná com pu so un tra ta do

de ál ge bra, un ma nual de arit mé ti ca y glo sas so bre el kas hs haf,

cé le bre co men ta rio del Co rán. Vi vía a prin ci pios del si glo XI II.

(V. Jour nal Asia ti que de oc tu bre-no viem bre de 1854, p. 271, no‐ 

ta). <<
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[188] Li te ral, «cuer das». No po dría mos em plear es te tér mino

por que en geo me tría la cuer da es una lí nea rec ta que cor ta la

cir cun fe ren cia en dos pun tos, sin pa sar por el cen tro. <<

[189] Es tas si glas per te ne cen al ca rác ter de no mi na do «di va ni»

(diua ní). (V. Gra má ti ca ára be de De Sacy, t. I, ta bla VI II, y p. 91 de

la se gun da edi ción). <<

[190] Véa se Gra má ti ca ára be, loc. cit. <<

[191] Abu Ab da llah Ma lik Ibn Wahib, teó lo go, su fis ta, ca ba lis ta

y as tró lo go, se ha lla ba en la cor te del so be rano al mo ra vi de Alí

Ibn Yu sof, cuan do el Mah dí de los Al moha des pre sen tó se allí

pa ra sos te ner una dis cu sión con los le gis tas de la ciu dad de

Ma rrue cos. Es to tu vo lu gar ha cia el año 515 (1121-1122 de

J. C.). (V. His to ria de los Be re be res, t. II, p. 169, tra duc ción fran ce‐ 

sa, por De  Sla ne). Ibn Wahib na ció en Ceu ta y mu rió en Ma‐ 

rrue cos en olor de santi dad, des pués de ha ber dis tri bui do to dos

sus bienes en tre los po bres. Se tie ne de él una obra ti tu la da

Attashaowof fi ridjal-et-Tasaowof. (Ojea da so bre los prin ci pa les so‐ 

fis tas). <<

[192] El pro ce di mien to del cál cu lo nom bra do «hi sab-el-djo m‐ 

mal» se em plea cuan do se quie re re pre sen tar las ci fras ará bi gas

por le tras del al fa be to o vi ce ver sa. <<
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[193] Uss-el-burdj (ba se del sig no). La voz uss sig ni fi ca ba se,

fun da men to. En ál ge bra, de sig na el ex po nen te de una po ten cia,

pe ro, en la ope ra ción so bre la za yird ja, in di ca el nú me ro de

gra dos que me dian en tre el fi nal del úl ti mo sig no del zo dia co y

el gra do del sig no as cen den te en el mo men to de la ope ra ción.

Esa dis tan cia an gu lar se mi de en sen ti do con tra rio al or den de

los sig nos. <<

[194] La pa la bra daur sig ni fi ca cir cui to, pe rio do, turno. En as‐ 

tro no mía, es te tér mino se em plea pa ra de sig nar el es pa cio de

tiem po en el que un pun to cual quie ra del cie lo ha ce una re vo lu‐ 

ción com ple ta en torno de la Tie rra. El daur de un pla ne ta, es

su pro pia ór bi ta o el tiem po que trans cu rre des de que par te de

un pun to del cie lo has ta que vuel va al mis mo pun to. En la ope‐ 

ra ción so bre la za yird ja, se lla ma daur a cier tos nú me ros por

me dio de los cua les se guía en ha cien do se lec ción de las le tras

cu yo con jun to ha de com po ner las pa la bras de la res pues ta. <<

[195] Da mos aquí el sen ti do del tex to ára be, pen san do que una

tra duc ción li te ral se ría inin te li gi ble. <<

[196] En el ma nus cri to de la Bib. Nal. de Pa rís, an ti guo fon do,

núm. 1188, se en cuen tran va rios tra ta dos acer ca del em pleo de

la za yird ja de As-Sa b tí. <<

[197] Mo ne da de co bre. El vo ca blo fo lus de ri va de obo lus; los

ára bes lo con cep túan co mo plu ral de fols. <<

[198] El au tor hu bie ra po di do re sol ver es te pro ble ma de un

mo do mu cho más sen ci llo, di cien do: si tres di vi di dos en tre tres

dan uno, vein ti cua tro di vi di dos en tre tres da rán ocho; aho ra

ocho y uno ha cen nue ve. <<

[199] Cree mos ha ber cap ta do la idea que el au tor ha que ri do

ex pre sar con la fra se cu ya tra duc ción li te ral es: «la ca te go ría de

la con cor dan cia del dis cur so con lo ex trín se co». <<

[1] Li te ral, «en los es ta dos». <<
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[1] En to do es te li bro co mo en otros va rios pa sa jes de los Pro‐ 

le gó me nos, el au tor en tien de, por ára be, los ára bes nó ma das. <<

[2] En ára be to lul, pl. de ta ll. To do lo que no es de sier to es ta ll.

<<

[1] Es de cir, tú has apos ta ta do. Al-Ha dd j adj, sin du da, pen sa ba

en aque llas pa la bras del Co rán (su ra IX, vers. 97): «Los be dui nos

son más in cré du los y más hi pó cri tas que los ci ta di nos; y es na‐ 

tu ral que ig no ren los pre cep tos que Dios ha re ve la do a su

Após tol». <<

[2] Pa ra com pro bar un he cho an te la jus ti cia mu sul ma na, se

pre ci sa la dis po si ción de dos tes ti gos. Maho ma, en un asun to

que le con cer nía, de cla ró que el tes ti mo nio de Jo zai ma Ibn

Tha bit bas ta ba. «La so la de po si ción de Jo zai ma —di ce—, sea en

pro, sea en contra, es su fi cien te». A es ta ra zón se de be que Jo‐ 

zai ma re ci bie ra el so bre nom bre de «dzhl-shiha da tain» (el hom‐ 

bre de do ble tes ti mo nio). (Siar-es-Sa laf. ms. de la Bib. Nal. de

Pa rís, su pl. ára be núm. 693, fol. 70). <<

[3] Lee mos en el Mo wa tta. (V. supra, p. 113, n. 37), lo si guien‐ 

te: Ma lik da la Tra di ción si guien te apo ya da en Yah ya, que la re‐ 

ci bie ra de Bas hir: Abi Bur da sa cri fi có su víc ti ma (el día de la

fies ta, 10 de dzul-hi dd ja), an tes que el Pro fe ta hu bie ra sa cri fi ca‐ 

do la su ya, y co mo és te le or de nó sa cri fi car de nue vo, Abi Bur‐ 

da di ce «no en cuen tro na da pa ra sa cri fi car, ex cep to un ca bri‐ 

to». «Si no hay más que el ca bri to —re pli ca Maho ma—, sa cri‐ 

fíca lo». (Ms. de la Bib. Nal. de Pa rís, su pl. núm. 388, fol. 91 v.º)

Al Bu jarf ci ta las Tra di cio nes si guien tes: El Pro fe ta di jo: «Hoy

co men za re mos por ha cer la ple ga ria, lue go re tor na re mos pa ra

ha cer el sa cri fi cio. El que pro ce de así se con for ma al ri to que

he mos pre cep tua do (la Sun na); quien sa cri fi ca an tes (de la ple‐ 

ga ria) ha ce una ofren da cu ya car ne es pa ra su pro pia fa mi lia,

mas que no ha ga de nin gún mo do par te del ri to». Abi Bur da

Ibn Niar, que ya ha bía sa cri fi ca do, di jo: «Ten go aquí un ca bri‐ 
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to». «In mó la lo, or de nó el Pro fe ta, pe ro, de aho ra en ade lan te,

se me jan te co sa no se rá per mi ti da a na die». El Pro fe ta ha di cho:

«El que sa cri fi ca an tes de la ple ga ria sa cri fi ca pa ra sí mis mo; el

que sa cri fi ca des pués de la ple ga ria ha cum pli do su de ber re li‐ 

gio so y se ha con for ma do al ri to de los mu sul ma nes». (V. el

Sahih, ms. de la Bib. Nal. de Pa rís, su pl. ca pí tu lo in ti tu la do «Ki‐ 

tab-el-Adahi», sec ción Sun na ta-el-Adhiah). De es ta Tra di ción

se pue den de du cir dos con clu sio nes: 1.ª que, por un ca so ex‐ 

cep cio nal, Abi Bur da, ha bien do sa cri fi ca do an tes de la ple ga ria,

ob tu vo el con sen ti mien to de re pa rar su error con otro sa cri fi‐ 

cio he cho des pués de la ple ga ria; 2.º que fue au to ri za do (por

una gra cia es pe cial) a reem pla zar la víc ti ma or di na ria por un

ca bri to. Aña da mos que dos de los Com pa ñe ros de Maho ma lle‐ 

va ban el so bre nom bre de Abi Bur da. Pues, el que nos ocu pa, es

Abi Bur da Niar; el otro, Abi Bur da Aamir, es hi jo de Abu Mu sa

Ab da llah, que lle na ba las fun cio nes de ca dí en Ku fa y mu rió el

año 103 (721-22 de J. C.). <<

[1] «Li te ral», de su arro jo o su pu si la ni mi dad. <<

[2] Acer ca de es te ge ne ral per sa, V. el En sa yo de Caus sin de

Per ce val, t. III. <<

[3] V. supra, p. 243, no ta 163. <<

[4] La obra a la que Ibn Jal dún se re fie re aquí no se en cuen tra

in di ca da en el Dicc. Bióg. de Ha dd ji Ja li fa. <<

[5] Abu Ome ya Sho raih al Kin dí, uno de los ta biís (dis cí pu los

de los Com pa ñe ros de Maho ma), fue nom bra do ca dí de Ku fa

por el ca li fa Omar. Mu rió el año 87 (706 de J. C.). <<

[6] Lee mos en As-Sahih del Bu ja rí, al co mien zo de la obra: «El

Pro fe ta cuen ta que es tan do en la gru ta de mon te Hi ra, vio

apro xi már s ele un án gel pa ra or de nar le leer. Al res pon der le que

no sa bía leer, el án gel lo asió por el cue llo apre tán do le has ta el

pun to de ca si aho gar lo. Tres ve ces el án gel le di ri gió la mis ma

or den, tres ve ces el Pro fe ta re pi tió la mis ma res pues ta, y tres
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ve ces el án gel le opri mió el cue llo. En ton ces el men sa je ro ce les‐ 

te le di jo: “lee, en nom bre de tu Se ñor, que ha crea do to do; ha

crea do al hom bre de un coá gu lo de san gre”. Es tas pa la bras for‐ 

man par te del Co rán (V. su ra  XCVI), y, se gún los mu sul ma nes,

fue ron las pri me ras que Maho ma re ci bió del cie lo. <<

[1] Su ra XC, vers. 10. La pa la bra «an-nad j dain», que re pre sen‐ 

ta aquí los dos ca mi nos del bien y del mal, sig ni fi ca li te ral men te

las dos al tu ras. La he mos en ten di do en el mis mo sen ti do que el

co men ta dor Al Bai dauí. <<
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[2] Tex tual men te. «Le ha ins pi ra do su per ver si dad y su de vo‐ 

ción». Es ta es tam bién una fra se co rá ni ca. (V. su ra XCI, vers. 8).

<<

[3] Se gún pa re ce nues tro au tor no ha bía pen sa do en el fun da‐ 

dor de la re li gión cris tia na. <<

[1] V. His to ria de los be re be res, t. III, p. 183. <<

[2] V. His to ria de los be re be res, t. II, p. 161. <<

[1] En ára be ha sab. Es te tér mino sig ni fi ca pro pia men te con si‐ 

de ra ción, pe ro el au tor lo em plea en es te ca pí tu lo y en va rios

otros lu ga res de es ta obra co mo equi va len te de sha raf (no ble‐ 

za). <<

[2] Es de cir, Aris tó te les. Se tra ta del con jun to de los tra ta dos

que in te gran el Organon de Aris tó te les, in clu yen do el tra ta do de

la Ló gi ca, cien cia a la que en la za la Re tó ri ca y la Po é ti ca. En la

Bib. de Flo ren cia se en cuen tra un ejem plar del co men ta rio (ta l‐ 

jis) so bre el Organon, por Ave rroes. (V. Ave rroes de Re nán, p. 82

de la se gun da edi ción). El pa sa je de di cho co men ta rio del que

Ibn Jal dún se ocu pa aquí se re fie re pro ba ble men te a es tas pa la‐ 

bras de la Re tó ri ca de Aris tó te les (I, I, c.  5). «Un par ti cu lar es

no ble por los hom bres y mu je res, cuan do des cien de le gí ti ma‐ 

men te de unos y de otras y por que sus pri me ros pro ge ni to res

se han he cho co no cer por sus vir tu des, sus ri que zas, o por al gu‐ 

nas otras co sas que los hom bres hon ran, o cuan do su fa mi lia

cuen ta nu me ro sos per so na jes ilus tres, hom bres y mu je res, jó‐ 

ve nes y an cia nos». (Tra duc ción de Bo na fuos). Te ne mos de Ave‐ 

rroes una pa rá fra sis de la re tó ri ca, tra du ci da al la tín e im pre sa

en la edi ción de Jun tes, to mo II; pe ro no en contra mos na da que

co rres pon da a aquél pa sa je de Aris tó te les. De be ha ber, a lo que

pa re ce, una la gu na de va rias lí neas. En la tra duc ción ára be de la

Re tó ri ca, rea li za da por Ave rroes, el tér mino uti li za do, t. I, p. 283

fue pro ba ble men te in ter pre ta do por ha sab (lus tre). De to da for‐ 
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ma, la re fu ta ción de Ibn Jal dún se en de re za tan to al co men ta‐ 

dor his pano-ará bi go co mo a Aris tó te les mis mo. <<

[3] Es de cir, la Re tó ri ca, a la que el pa sa je de Ave rroes se re fie‐ 

re. <<

[1] Fa mi lia a la que per te ne cía Maho ma. Has him era su bis‐ 

abue lo. <<

[1] Es ta in di ca ción no es exac ta; el au to, sin du da, qui so de cir

ca pí tu lo V del li bro II. Véa se supra, p. 271. <<

[2] Se tra ta de la con quis ta del Ye men por las tri bus mo da ri‐ 

tas, año XI de la hé ji ra. <<

[3] Pri me ro en Ara bia, don de es ta ban li ga dos al par ti do de los

Cár ma tas; lue go en el Ma greb. En la His to ria de los be re be res, t. I

de la tra duc. fran ce sa, el au tor de di ca va rios ca pí tu los a esas tri‐ 

bus. <<

[1] Los zi ri tas o ba di si tas, fa mi lia sanh ad ji ta, a la que los fa ti‐ 

mi tas ha bían con fia do el go bierno de Ifriki ya, ter mi na ron por

in de pen di zar se. A su vez Mu sa Ibn Abi-el-Aa fia, emir de Mik‐ 

na sa, tri bu za na tí, fue nom bra do go ber na dor de Fez y del Ma‐ 

greb oc ci den tal por los fa ti mi tas; pe ro, al gu nos años des pués,

abra zó el par ti do de los Ome ya es pa ño les. Los Ba ni Ja zir, fa mi‐ 

lia de otra tri bu za na tí, los Ma graua, se re be la ron tam bién

contra los pro pios fa ti mi tas. <<

[2] Ya he mos ex pli ca do por qué Ibn Jal dún co lo ca a los abba si‐ 

das en tre los shi i tas. (Véa se supra, p. 110, no ta 26). <<

[1] Se gún el au tor del Mishkal-el-Marabih (tra duc ción in gle sa

de Ma tthews, v.  II, p. 49), el Pro fe ta se ex pre só así a efec to de

im pe ler a sus pro sé li tos a lu char por la fe, y evi tar que se en tre‐ 

ga ran, por co bar día, a tra ba jos ag rí co las. <<

[2] En la his to ria del rei na do de Omar, se gun do ca li fa, nues tro

au tor ha ce re fe ren cia a la con quis ta de Al-Bab (Der band). El

nom bre del prín ci pe que go ber na ba es ta for ta le za es tá es cri to
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«Shehr bar». En el dic cio na rio geo grá fi co de Ya qut, ar tícu lo Al‐ 

bab, se lee Sheh r yar. Se gún Ibn-el-Athir, en sus Ana les, la ciu‐ 

dad de Al-Bab ca pi tu ló el año 22 de la hé ji ra (643 de J. C.). Ya‐ 

qut se ña la el año 19 co mo fe cha de ese su ce so. Ab de rra h mán

Ibn Ra biaa man da ba en ton ces la van guar dia del ejérci to mu sul‐ 

mán; So ra qa Ibn Amr era el ge ne ral en je fe. <<

[1] El au tor em plea aquí la pa la bra ma did (glo ria) en el sen ti do

de po ten cia, au to ri dad. <<

[2] Véa se supra, p. 224, no ta 134. <<

[1] Adzuá (pl. de dzu) que era un tí tu lo lle va do por va rios

prín ci pes hi m ya ri tas. (V. el En sa yo de Caus sin de Per ce val, ín di‐ 

ce). <<

[2] Véa se la His to ria de los be re be res, t. III, pp. 227 y ss. <<

[1] Se tra ta pro ba ble men te de Nahr (río) Shihr, arra bal de Al-

Ma daín, se pa ra do por el Ti gris. <<
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[2] Es ape nas ne ce sa rio se ña lar la hi pér bo le de es ta aser ción.

<<

[3] Véa se supra, pp. 208 y ss. <<

[1] Li te ral «a la som bra de sus lan zas». <<

[2] Es te país for ma ba has ta prin ci pios de es te si glo los te rri to‐ 

rios de Tú nez y de Trí po li, y la pro vin cia de Cons tanti na. <<

[3] Véa se en la His to ria de los be re be res, t.  I de la tra duc ción

fran ce sa, la re se ña de las de vas ta cio nes co me ti das por es tas tri‐ 

bus. <<

[1] El ge ne ral que man da ba el ejérci to per sa en la ba ta lla de

Ca de ci ya. <<

[2] Lit. «que me co ma el hí ga do». <<

[1] Nos pa re ce sor pren den te lo erró neo de es te ra zo na mien to;

¿se rá el amor a la antí te sis que ha ya arras tra do al au tor en es ta

oca sión? Por que, de he cho, en to do lo in dis pen sa ble a la vi da, el

ci ta dino de pen de del cam pe sino. <<

[1] O bien: la fuer za de los ára bes, el par ti do ára be. Nues tro

au tor no siem pre dis tin gue bien la do ble sig ni fi ca ción de la pa‐ 

la bra asa bi ya, que sig ni fi ca igual men te ag na ción y par ti do.

(Véa se el Es tu dio Pre li mi nar). <<

[2] Es de cir, los zi ri des y los ha m ma di tas. (Véa se la His to ria de

los be re be res, t. II). <<

[3] Al ca lá, lla ma da tam bién Ca lat-Ba ni Ha m mad, es ta ba si tua‐ 

da a una jor na da no res te de Al ma si la. <<

[4] Ibn Sha raf-el-Qai raua ní mu rió en 460 (1067-68 de J. C.).

Se gún Ibn Jal-likan (vol. III. p. 131 de la tra duc ción fran ce sa de

M. de  Sla ne), es tos ver sos fue ron com pues tos por el vi sir Ibn

Ani mar y le cos ta ron la vi da. <<

[5] Véa se supra, p. 148, no ta 11. <<

[1] Sus pa rien tes, quie re de cir, aque llos que le su plan ta ron o a

quie nes él pre ten de qui tar les el po der. La voz aaias, pl. de iis, es
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em plea da por Ibn Jal dún con la sig ni fi ca ción de pa rien tes de un

so be rano, o prín ci pe de una fa mi lia real. <<

[2] Lit. «por que el tin te de la do mi na ción so bre el mun do era

só li do en él y en su pue blo». <<

[3] Lit. «la tie rra des ata ría su sis mo». <<

[4] La par te sep ten trio nal del reino de Ma rrue cos. <<

[5] Des cien den de Has him igual men te alaui tas y abba si das. <<

[1] Véa se supra, p. 94, no ta 11. <<

[1] Véa se His to ria de los be re be res, t. II, pp. 184 y sig. <<
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[2] Lit. «la ac ción de qui tar am bos za pa tos». Ha dd ji Ja li fa ha ce
men ción de es ta obra en su di ce, bi blio grá fi co. <<

[3] To das las edi cio nes im pre sas lle van (Al mo ra bi tin), es de cir,
mo ra bi tos, Al mo ra vi des; sin gu lar nom bre pa ra de sig nar a un
par ti do que com ba tía a la au to ri dad de los Al mo ra vi des. Más
ade lan te es te mis mo nom bre se en con tra rá de nue vo; pe ro en
uno de los ma nus cri tos que de Sla ne ci ta en su tra duc ción fran‐ 
ce sa de los Pro le gó me nos es tá es cri to El-Mo ri din, es de cir, los
as pi ran tes. Se lee en las No tices acer ca de al gu nos ma nus cri tos
ára bes, por R. Do zy, p. 199, que Abul Qa sim Ah mad Ibn-el-Ho‐ 
sain Ibn Ca s si era uno de los pri me ros je fes que apro ve cha ron
de la in mi nen te caí da del im pe rio al mo ra vi de pa ra to mar las
ar mas y de cla rar se in de pen dien tes. Dio a sus par ti da rios la de‐ 
no mi na ción de El-Mo ri din. Es tas in di ca cio nes se en cuen tran
en la bio gra fía de Ibn Ca s si, ex trac ta da de la obra de Ibn-el-
Abbar ti tu la da El Hollat-es-Siyara. <<

[4] Yo leo to da vía Al Mo ri din en lu gar de Al Mo ra bi tin. <<
[5] Es de cir, el duo dé ci mo imam. Al Mah dí, que des apa re ció

del mun do en su in fan cia y que rea pa re ce rá un día pa ra ha cer
rei nar la jus ti cia. En el se gun do to mo de los Pro le gó me nos se en‐ 
con tra rá un lar go ca pí tu lo so bre el Fa ti mí es pe ra do. <<

[6] Véa se supra, p. 177, no ta 51. <<
[7] Ibn Jal dún ha bla de es te cau di llo en su His to ria de los be re‐ 

be res, t. II, p. 270 de la tra duc ción fran ce sa de M. Sla ne. <<
[8] Tri bu ber be ris ca del Rif ma rro quí. (Véa se His to ria de los be‐ 

re be res, t. II, pp. 133 y si guien tes). <<
[9] La Vé lez de Go me ra de los ma pas fran ce ses. <<
[1] Véa se supra, p. 323, no ta 3. <<
[1] Por Zaid léa se Ya zid. Abu Moha m mad Ayub Ibn Abi Ya zid,

hi jo del cé le bre Abu Ya zid que fue un gue rre ro tan en car ni za do
contra la di n as tía fa ti mi ta. Era muy ver sa do en el co no ci mien to
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de las ge nea lo gías ber be ris cas. Es tu vo al gún tiem po en la cor te
de Cór do ba, cer ca del fa mo so mi nis tro Ibn Abi Amer, so bre‐ 
nom bra do Al Man sur (Al man zor). (Pa ra la bio gra fía de Abu Ya‐ 
zid, véa se la His to ria de los be re be res, t.  II. pp.  530 y sig. y t.  III,
pp. 201 y sig.). <<

[2] Hay aquí una es pe cie de alu sión eti mo ló gi ca: los vo ca blos
afri qah y mor fa rri qa (se pa ran te) pue den re tor nar se a una mis‐ 
ma raíz. <<

[3] Los prín ci pes de la fa mi lia real de los Al moha des y de la de
los Ha fsi das lle va ban el tí tu lo de Sid. En ára be, es ta pa la bra sig‐ 
ni fi ca se ñor o amo y se es cri be sai yid; la pro nun cia ción vul gar
y usual de es te vo ca blo es Sid. Ro dri go de Vi var, al adop tar es te
tí tu lo, no hi zo más que se guir un uso pro pio (con c, Cid) de los
mus li mes de Oc ci den te. <<

[4] Los Be ni me ri nes ha bían a la sa zón arre ba ta do a los Al‐ 
moha des la ciu dad de Ma rrue cos y la pro vin cia de su de pen‐ 
den cia. <<

[5] El nom bre Mar da nish no es ni ára be ni ber be ris co; ¿se rá
una al te ra ción ára be del nom bre Mar tí nez? Ibn Jal dún ha de di‐ 
ca do una no ta a Ibn Mar da nish en su His to ria de los be re be res. <<

[6] Ibn Jal dún con sa gra va rios ca pí tu los de su His to ria de los

be re be res a los cuer pos de los Vo lun ta rios de la fe, cu yos ofi cia‐ 
les y la ma yor par te de los sol da dos eran re fu gia dos ab del-ua di‐ 
tas y me ri ni das. (Véa se His to ria de los be re be res, t. VI, p. 459). <<

[1] Lit. «la glo ria». La ex pre sión «el in fi rad bil mad jd» es em‐ 
plea da por nues tro au tor en el sen ti do de au to ri dad. <<

[2] Li te ral «ni ca me lla ni ca me llo». <<
[1] Con es tas pa la bras, el au tor re mi te al lec tor a su ex po si‐ 

ción en la His to ria Uni ver sal, obra de la que los Pro le gó me nos

for man la in tro duc ción. <<
[1] Se en con tra rán más ade lan te al gu nas ob ser va cio nes so bre

las con jun cio nes de los pla ne tas y los in flu jos que los as tró lo gos
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les atri buían. <<
[1] El ca nal de Fam-es-Solh, si tua do a me dia dis tan cia en tre

Ba g dad y Bá so ra, pa re ce ha ber uni do, en tiem pos an ti guos, el
Ti gris y el Éu fra tes. La re si den cia de Al Ha san Ibn Sahl se al za‐ 
ba en el si tio don de ese cur so de agua se co mu ni ca con el Ti‐ 
gris. <<
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[2] La ciu dad de Al Ma mún (ma di nat-el-Ma mún) era un lu gar

de re creo ubi ca do fren te a Ba g dad. <<

[3] Yah ya Al Ma mún, se gun do so be rano de la di n as tía de los

Dzi-n-Xun, rei nó en To le do des de el año 435 (1043 de J.  C.).

has ta el año 469 (1077 de J. C.). <<

[4] Véa se supra, p. 95, no ta 14. <<

[5] Abul Ha san Alí Ibn Ba ss am, his to ria dor bió gra fo y au tor

de una obra ti tu la da Adz-Dzajira, fi mahasin ahl-el-Djazira (El

te so ro, so bre los be llos ras gos del ca rác ter de la gen te de la pe‐ 

nín su la His pa na) mu rió en 542 (1147-8 de J. C.). Ha dd ji Ja li fa,

en su Dic cio na rio bio grá fi co, lo con fun de con un au tor del mis‐ 

mo nom bre, que mu rió en 302 (914 de J. C.). (Véa se acer ca de la

obra de Ibn Ba ss am, el Jour nal asia tique de fe bre ro-mar zo,

1861). <<

[6] Gran te rra te nien te, re pre sen tan te de una an ti gua y no ble

fa mi lia. (Véa se Le Livre des Rois de Fer dou ci; trad. de Mohl, t. I,

pre fa cio, p. VI II). <<

[7] Go ber na do res de la fron te ra; sátra pas. <<

[8] Los Ijs hi des. La pa la bra To gdj, se pro nun cia más o me nos

co mo Tordj. <<

[1] Amo rium, en Ga la cia; es ta ciu dad fue to ma da por los mu‐ 

sul ma nes, el año 223 (838 de J. C.). <<

[1] Ibn Jal dún ci ta es ta ané c do ta en el cuar to ca pí tu lo del

cuar to li bro de es ta obra. <<

[2] Qui zá se tra ta de una de las na ves (bi lat) de las que se com‐ 

po nía la gran me z qui ta de Da mas co, eri gi da por el ca li fa ome ya

Al Wa lid. Se gún nues tro au tor, los ára bes (be dui nos) de sig na‐ 

ban a es ta me z qui ta con el nom bre de Bi lat-el-Wa lid. <<

[3] Véa se la his to ria de Madi-Qarib de Saif Ibn Abi-Yá zin, en el

En sa yo de Caus sin de Per ce val, t. I, pp. 154 y ss. <<
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[4] Es de cir, los prin ci pes zi ri des que go ber na ron la Mau ri ta‐ 

nia orien tal a nom bre de los fa ti mi tas, ca li fas que rei na ban en

Egip to. <<

[5] Lit. zu rrón. <<

[6] En ára be, pa ra de sig nar un mi llón, se es cri bía Alf alf (mil

mil); pa ra de sig nar mil mi llo nes, se es cri bía mil mil mil. <<

[7] Mah fu ra, ahue ca do. Es te tér mino, ha blan do de al fom bras,

pue de sig ni fi car cu bier to de di bu jos en re lie ve. <<

[8] Es te pá rra fo y el si guien te fal tan en la edi ción de Bei rut y

la de Bou laq, pe ro se en cuen tran en la tra duc ción de Sla ne, que

la ha bía re pro du ci do del ms. A. Am bos son evi den te men te de

Ibn Jal dún. <<

[9] Nues tro au tor ha da do, por des cui do, el tí tu lo de Amir-el-

Djoiush a Al Fadl; ese fue su pa dre, Ba dr-el-Dja ma li, que lo

por tó. (Véa se tra duc. de Ibn Jal-likan, vol. I, p. 612, de Sla ne). <<

[10] Es to ha ría una canti dad exor bi tan te. An tes de re pro du cir

esa enor me ci fra. Ibn Jal dún hu bie ra de bi do re cor dar de los

prin ci pios de crí ti ca que él mis mo es ta ble ce en la pri me ra sec‐ 

ción de su obra. <<

[11] Véa se de Guig nes, His to ria de los Hu nos, t. IV, pp. 189, 190,

200. <<

[12] Un mi th cal pe sa apro xi ma da men te un dra cma y me dio.

<<
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[13] No ha bien do mo do de con tro lar el tex to de es tos dos pá‐ 

rra fos, yo los co rri jo por sim ple con je tu ra (no ta de De Sla ne).

<<

[14] Es te ge ne ral fue con de na do a muer te el año 744 (1343-44

de J. C.). (Véa se His to ria de los be re be res, t. III y IV de la tra duc ción

fran ce sa). <<

[15] Lo que el au tor di ce aquí se re fie re a las in di ca cio nes que

pre ce die ron a los pa rá gra fos pues tos en tre cor che tes. <<

[16] Véa se His to ria de los be re be res, t. III. <<

[17] El cuer po de je ques (mas hia ja) era una es pe cie de sena do,

o con se jo mu ni ci pal, que go ber na ba la ciu dad. <<

[18] Fa res Ibn Mai mun Ibn War dar era vi sir del sul tán me ri ni‐ 

da Abu Inan. <<

[1] V. Dicc. Biog. de Jal-likan, v. I, p. 488. La hist. de es tos cau‐ 

di llos se ane xa a la di n as tía ome ya y es bien co no ci da. <<

[1] Lit. «de de trás de la cor ti na». <<

[2] Es te par ti do sos te nía al vi sir Al Man sar Ibn Abi Amer y sus

hi jos. <<

[1] Acer ca de es tas di n as tías pue de con sul tar se la His to ria de

los be re be res. <<

[1] Véa se supra, p. 149. <<

[2] Es te pa rá gra fo se en cuen tra en los ma nus cri tos A y B; fal ta

en los C y D, y en la edi ción de Bu laq y de Bei rut. No so tros lo

tras la da mos de la tra duc ción de Sla ne. Véa se: Ro sen thal, op. cit.,

pp. LX X X VI II-XCIX. <<

[3] Mos lem Ibn Al Ha dd j adj, au tor de una de las seis re co pi la‐ 

cio nes de Tra di cio nes au tén ti cas, mu rió en el año 261 (874-75

de J. C.). <<

[4] Véa se supra, p. 219, no ta 128. <<

[5] Abul Ma ali Ab del Ma lik fue uno de los más sa bios doc to‐ 

res de la es cue la sha fi i ta. Mu rió en las cer ca nías de Neis abur,
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en el año 478 (1085 de J.  C.). Co mo ha bía vi vi do un tiem po

con si de ra ble en Me di na y en la Me ca, dió s ele el tí tu lo de imam

—el-Ha ra main— «El Imam de los dos San tua rios». <<

[6] Abu Ab da llah Moha m mad Al Ma za rí (na ti vo de Ma z za ra,

Si ci lia) era tra di cio nis ta y doc tor de la es cue la ma liki ta. Mu rió

en Mah di ya, de la pro vin cia de Tú nez, el año 536 (1141 de

J. C.). <<

[7] Abu Zaka ri ya Yah ya An-Nawauí, doc tor de la es cue la sha‐ 

fi i ta, dis tin guió se por la santi dad de su vi da y por su eru di ción.

Com pu so nu me ro sas obras, una de las cua les, ti tu la da Tahdzib-

el-Ismá, ha si do pu bli ca da ba jo el cui da do de Wüs ten feld. Su

muer te ocu rrió en 676 (1277-78 de J. C.). <<

[8] Acer ca de la jor na da de «Seki fa» o ves tí bu lo, véa se el En sa‐ 

yo de Caus sin de Per ce val, t. III, p. 325 y ss. <<

[9] Véa se supra, p. 120, no ta 58. <<

[10] Véa se supra, p. 93, no ta 8. <<
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[11] Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Omar, so bre nom bra do Ibn

Al Ja tib (hi jo del pre di ca dor), y me jor co no ci do con el tí tu lo de

Fa jr-ed-Din Ar-Ra zí, era uno de los más sa bios doc to res de la

es cue la sha fi i ta. Dis tin guió se co mo teó lo go, me ta fí si co y fi ló so‐ 

fo, y com pu so un gran nú me ro de oblas. Na ció en Réi, el año

544 (1150 de J. C.), y mu rió en Hrat, en 606 (1210 de J. C.). <<

[1] Se gún el re la to or to do xo, Alí se ha lla ba en ce rra do, ese día,

en ca sa de Fá ti ma, y no asis tió a la dis cu sión que tu vo lu gar en

Sa qi fa. <<

[2] O Attau ba (arre pen ti mien to). Por es te su ra, que es el no‐ 

veno, Maho ma pu so a los ára bes idó la tras fue ra de ley. <<

[3] Lit. «el co no ci mien to del ima ma»; lo que nos pa re ce sig ni‐ 

fi car que el ver da de ro cre yen te de be sa ber quién es su imam.

Pro fe san do es ta doc tri na, que rían in du da ble men te dis tin guir se

de los par ti da rios del «imam ocul to». <<

[4] La pa la bra sibt, sig ni fi ca «nie to na ci do de la hi ja», lo mis‐ 

mo que la pa la bra ba fid, de sig na al «nie to na ci do del hi jo». Al

Ha san y Al Ho sain era los sib ts de Maho ma, pues to que eran los

vas ta gos de su hi ja Fá ti ma. Los shi i tas pa re cen ha ber em plea do

la pa la bra sibt en el sen ti do de imam. <<

[5] Zain-el-Abi din, hi jo de Alí, hi jo de Al Ho sain, hi jo de Alí

Ibn Abi Ta leb, yerno de Maho ma, mu rió el año 94 de la hé ji ra 

(712-713 de J. C.). <<

[6] Fun da dor de la sec ta he ré ti ca de los mo ta ze li tas. Mu rió en

131 (748-749 de J. C.). <<

[7] Es te san to per so na je fue con tem po rá neo de Moi sés. (Véa se

Co rán, su ra XVI II. vers. 64). Ha bien do be bi do de la fuen te de la

vi da, no mo ri rá sino el día del jui cio fi nal. <<

[8] Plu ral de sibt. Aquí y en los ver sos si guien tes el poe ta em‐ 

plea el vo ca blo sibt en lu gar de imam. <<
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[9] Nues tro au tor dis cu te la au ten ti ci dad de es ta Tra di ción en

otro ca pí tu lo de los Pro le gó me nos. <<

[10] Es ta ple ga ria se ha ce apro xi ma da men te una me dia ho ra

des pués de la pues ta del sol. <<

[11] Los Sie te Ale tar ga dos. (Véa se Co rán, su ra  XVI II, vers. 9 y

sigs.). <<

[12] «Un via je ro, pa san do cer ca de una al dea des trui da com‐ 

ple ta men te, gri tó: “¿Có mo po drá Dios re su ci tar la des pués de su

muer te?”. Dios le hi zo per ma ne cer muer to du ran te cien años;

des pués, le re su ci tó y le di jo: “¿Cuán to tiem po per ma ne cis te

así?” (Co rán, su ra II, vers. 259). <<

[13] Co rán, su ra II, vers. 68. <<

[14] Abu Ha san Is mail, so bre nom bra do As-Sai yed-el-Hi m ya rí,

es tan do li ga do a la sec ta Kaia s ani ya, com pu so nu me ro sos poe‐ 

mas lle nos de ata ques contra Abu Bakr, Omar, Oth mán y los

prin ci pa les Com pa ñe ros de Maho ma. Mu rió el año 171 

(787-788 de J. C.). <<

[15] Si tua do so bre la ru ta que lle va de Da mas co a Me di na. La

fa mi lia de Alí, hi jo de Ab da llah Ibn Abbas, vi vía en esa lo ca li‐ 

dad. <<

[16] Ki na sa sig ni fi ca mu la dar. Ha bía en Ku fa un si tio que lle‐ 

va ba ese nom bre. <<

[17] Moi sés con fió el sacer do cio a su her ma no Aa rón. Es te

mu rió an tes que Moi sés, mas el sacer do cio per ma ne ció en su

des cen den cia. He cho co no ci do por Maho ma, del que ha bla en

el Co rán, su ra XX, vers. 31 y su ra XXV, vers. 35. <<

[18] Véa se His to ria de los be re be res, t. II, pp. 506 y sig. y la His to‐ 

ria de los Dru sos, de De Sacy. <<

[19] Véa se tex to ára be de la obra de Shahe res ta ní, pu bli ca do

por Cu re ton, ba jo el tí tu lo de Book of re li gious and philoso pli ical

sects by Al-Sha ha ras tani, p.  150, y la tra duc ción ale ma na de la
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mis ma obra, pu bli ca da por Haar brü cker en Ha ll, 1851, p. 225.

Con súl te se tam bién la in tro duc ción de la His to ria de los Dru sos.

<<
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[1] Es de cir, el día del jui cio. <<

[2] Ibn Jal dún, que re co mien da a sus lec to res des con fiar de las

ci fras exa ge ra das, de bió ha ber de se cha do és ta. <<

[3] Abu Mu sa Ab da llah, miem bro de la tri bu ye me ni ta de Aas‐ 

har, vino a la Me ca an tes de la hé ji ra, y abra zó el Is lam. Acom‐ 

pa ñó a Maho ma en va rias ex pe di cio nes, y fue nom bra do por él

go ber na dor de Adén y de Za bid, en el Ye men. Omar con fió le el

go bierno de Ku fa y de Bá so ra. Se tie nen de él más de tres cien‐ 

tas Tra di cio nes. Mu rió el año 50 de la hé ji ra, o, se gún otro da to,

el año 42 o 44. <<

[4] Wa di-el-Qo ra que da a me dio ca mino de Me di na a Si ria;

Ho nain en las cer ca nías de la Me ca. <<

[5] Ab da llah Az-Zo bair Ibn-el-Aawam, uno de los diez mu sul‐ 

ma nes a los cua les Maho ma ha bía de cla ra do que eran pre des ti‐ 

na dos a en trar en el pa raí so, fue muer to en la ba ta lla del Ca me‐ 

llo, el año 36 de la hé ji ra (656 de J. C.). <<

[6] Abu Moha m mad Talha, uno de los diez pre des ti na dos, fue

muer to con Az-Zo bair, en la ba ta lla del Ca me llo. <<

[7] Véa se supra, li bro III cap. XVI. <<

[8] Ab de rra h mán Ibn Aauf, uno de los Com pa ñe ros del Pro fe‐ 

ta y de los diez pre des ti na dos, mu rió el año 31 (651-52 de J. C.).

<<

[9] Zaid Ibn Tha bet, uno de los prin ci pa les Com pa ñe ros, mu‐ 

rió unos cin cuen ta años des pués de la hé ji ra (ha cia el año 670

de J. C.). <<

[10] Saad Ibn Abi Wa q qas, uno de los diez pre des ti na dos, mu‐ 

rió ha cia el año 50 de la hé ji ra. <<

[11] Va rias lo ca li da des de la Ara bia lle va ban es te nom bre. De

la que se tra ta aquí es ta ba a diez mi llas de Me di na. <<

[12] Al Mi q dad Ibn-el-Asuad, de la tri bu de Rin da, fue uno de

los prin ci pa les Com pa ñe ros. Mu rió el año 33 de la hé ji ra. <<
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[13] Alí Ibn Mo na bbeh, uno de los Com pa ñe ros de Maho ma,

fue muer to el año 37 de hé ji ra, en la ba ta lla de Si ffin. <<

[14] Es, sin du da, la opi nión de los doc to res or to do xos la que

Ibn Jal dún nos pre sen ta aquí. No osa ba con ve nir en que

Mohawia ha bía si do un am bi cio so, y que su pug na con Alí te nía

por ob je to prin ci pal res ti tuir al par ti do aris to crá ti co de la Me ca

el po der que Maho ma le ha bía arre ba ta do. <<

[15] Se tra ta de la ca sa (dar) en don de Oth mán fue ase si na do.

Se lla ma el día de ese su ce so «Yaum-ed-dar» (la jor na da de la

ca sa). <<

[1] De Sacy ha in ser ta do el tex to de es te ca pí tu lo, con una tra‐ 

duc ción, en su Cres to ma tía ára be, t. II, p. 256 y sig. <<

[2] Véa se En sa yo de C. de Per ce val, t. III, pp. 2, 8 y 182. <<

[3] Fue gol pea do a la ti ga zos so bre el cuer po des nu do, dis lo‐ 

cán do le un bra zo. (Véa se Dicc. Biog. de Ibn Jal-likan, vol.  II,

p. 547 de la tra duc. fran ce sa). <<

[1] En tre los Com pa ñe ros, ha bía ha bi do diez que Maho ma de‐ 

cla ró de una ma ne ra so lem ne que ellos en tra ban al pa raí so; he

aquí sus nom bres: Abu Bak, Omar, Oth mán, Alí, Talha, Az-Zo‐ 

bair, Saad Ibn Abi Wa q qas, Saíd Ibn Zaid, Abu Obeid Ibn Al

Dja rrah y Ab de rra h mán Ibn Aauf. <<

[2] Vea se supra, cap. XX VII. <<



1740

[3] Se de sig na con el tér mino Moh ad ji rin, o emi gra dos, a los

pri me ros mu sul ma ses que se ha bían re fu gia do en Me di na. Los

An sar o au xi lia do res eran los me di nen ses que ha bían to ma do el

em pe ño de sos te ner a Maho ma. <<

[4] La pa la bra «djorha» pa re ce ser el equi va len te de «tad j rih».

<<

[5] En es te pá rra fo y el si guien te, el au tor in ten ta, por muy

ma las ra zo nes, dis cul par a los ase si nos de Oth mán así co mo a

los de en tre los Com pa ñe ros que ha bían rehu sa do su con cur so

a Alí, su ca li fa le gí ti mo, y a su hi jo Al Ho sain. En es ta ten ta ti va,

Ibn Jal dún no ha ce más que se guir el ejem plo de los doc to res

mu sul ma nes de las cua tro es cue las or to do xas, que se vie ron

obli ga dos a jus ti fi car, por cuan to me dio pu die ron, la con duc ta

es can da lo sa de los Com pa ñe ros du ran te aque llas gue rras ci vi‐ 

les. En efec to, si hu bie ran rehu sa do a re co no cer los por bue nos

mu sul ma nes y hom bres de bien, se hu bie sen vis to en la ne ce si‐ 

dad de re cha zar las Tra di cio nes que esos per so na jes les ha bían

trans mi ti do. Pues la ma yor par te de las má xi mas del de re cho

mu sul mán tie nen por fun da men to el tex to del Co rán y los da‐ 

tos su mi nis tra dos por las Tra di cio nes. Por tan to, re cha zan do

las Tra di cio nes pro ve nien tes de los Com pa ñe ros ene mi gos de

la fa mi lia del Pro fe ta, se hu bie ran vis to for za dos a su pri mir un

cre ci do nú me ro de los ar tícu los que in te gran el có di go del is la‐ 

mis mo or to do xo. Los doc to res shi i tas no se de jan de te ner por

esa con si de ra ción: ape lan a to das las Tra di cio nes su mi nis tra das

por aque llos Com pa ñe ros, y las reem pla zan por otras que ellos

han re ci bi do, sea de los Com pa ñe ros par ti da rios de Alí, o sea de

uno o de otro de los do ce ima mes. <<

[6] El uso del na bid (vino), es per mi ti do por los doc to res de la

es cue la ha na fi ta, y prohi bi do por los doc to res sha fi i tas y ma‐ 

liki tas. Si un ha na fi ta be be na bid, un ma gis tra do sha fi i ta o ma‐ 

liki ta pue de in flin gir le una pu ni ción cor po ral. <<
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[7] El ra zo na mien to de los ca suis tas des can sa so bre es te pun‐ 

to: que Al Ha san no era imam, y que Ya zid no era un imam jus‐ 

to. <<

[8] Abu Bakr Moha m mad Ibn-el-Ara bí, uno de los más sa bios

doc to res de la Es pa ña mu sul ma na, na ció en Se vi lla el año 468

(1076 de c.): mu rió en 543 (1148 de J. C.), mien tras que iba de

Ma rrue cos a Fez. Su vi da es re la ta da por Ibn Jal-likan, Dic cio‐ 

na rio Bio grá fi co, vol. III, p. 13, y por El-Mac ca ri, en sus Ana lec tas,

t. I, p. 377 y si guien tes. Se gún es te au tor mu rió en Ma gui la, al‐ 

dea cer ca na de Fez. <<

[9] Es ta obra no es tá in di ca do en el Dic cio na rio Bi blio grá fi co de

Ha dd ji Ja li fa. Se gún El-Mac ca ri. op. cit., t. I, p. 122, «Al Aua sim»

tra ta ba de la teo lo gía dog má ti ca y de los fun da men tos de la ju‐ 

ris pru den cia. <<

[10] Los Ba ni Asd, fa mi lia a la que per te ne cía Ibn Az-Zo bair,

for ma ban una ra ma de Qo raish. Su ante pa sa do, Asd, era hi jo de

Abd-el-Oz za, hi jo de Qo saí, cuar to abue lo de Maho ma. <<

[11] Las pa la bras «ma rra tain au tha la than» for man una glo sa y

sig ni fi can «re pe ti da dos o tres ve ces»; se apli can a la ex pre sión

«lue go los de la ge ne ra ción si guien te», que Maho ma es su pues‐ 

to ha ber re pe ti do sea dos, sea tres ve ces. Es re pe ti da dos ve ces

en la Tra di ción tal co mo d’Ohs son la ha da do. (Véa se Ta bla ge‐ 

nea ló gi ca del Im pe rio Oto ma no, t. I, p. 6). <<

[1] Es de cir, las co mu ni da des y las co fra días. Las gran des me‐ 

z qui tas (dja mé) son, por de cir lo así, las igle sias ca te dra les; las

pe que ñas me z qui tas (mesd jed) son sim ples ca pi llas. <<

[2] La fies ta de la rup tu ra del ayuno, que cae a fi nes del mes de

ra ma dán, y la fies ta del sa cri fi cio, que se ce le bra el 10 del mes

de dzul-hi dd ja, se ten ta días más tar de. <<

[3] Abul Ha san Alí Al Mauar dí, le gis ta de la es cue la sha fi i ta y

au tor de va rias obras, mu rió en Ba g dad, el año 450 (1058 de

J.  C.), a la edad de 86 años. El tex to ára be de su Ahkam-es-
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Sultaniya, obra muy im por tan te, fue pu bli ca do en Bonn, el año

1853, por M. En ger. <<

[4] El mu ftí es el ex po nen te so be rano de la ley, el orá cu lo que

se con sul ta en to dos los ca sos no pre vis tos por el có di go; su

opi nión ha ce au to ri dad. <<

[5] Aouai mar Ibn Zaid, so bre nom bra do Abu Dar dá, na ti vo de

Me di na, fue uno de los Com pa ñe ros de Maho ma. Dis tin guió se

por la aus te ri dad de sus cos tum bres y su co no ci mien to de la

ley. Nom bra do ca dí de Da mas co por el ca li fa Oth mán, mu rió

en es ta ciu dad, el año 31 de la hé ji ra (651-52 de J. C.). <<

[6] Véa se supra, p. 274, no ta 5. <<

[7] Véa se supra, p. 400, n. 3. Al re dac tar esa no ta, de bía mos ha‐ 

ber aña di do que en el año 23 de la hé ji ra (643-44 de J. C.). Abu

Mu sa Al As haa rí man da ba el cuer po de tro pas que se apo de ró

de la pro vin cia de Al Ahuas y so me tió la ciu dad de Is pahán. En

la con fe ren cia que tu vo lu gar en Du mat-el-Djen del en tre los

ár bi tros nom bra dos a efec to de pro pi ciar un arre glo en tre Alí y

Mohawia, la con duc ta ob ser va da por Abu Mu sa, que es ta ba en‐ 

car ga do, en esa oca sión, de de fen der los in te re ses de Alí, fue

muy tor pe y con tri bu yó bas tan te a arrui nar la in fluen cia de es‐ 

te ca li fa. <<

[8] Véa se más ade lan te. <<

[9] Véa se supra, p. 55, no ta 94. <<

[10] Li te ral «el exa men de las que jas de opre sión». Si el opre‐ 

sor era un hom bre po de ro so, el ca dí or di na rio po día for mu lar

un jui cio en su contra, pe ro no te nía los me dios de ha cer eje cu‐ 

tar la sen ten cia. Pa ra de ci dir de asun tos de es ta na tu ra le za, se

pre ci sa ba ins ti tuir un tri bu nal es pe cial, pre si di do por un ca dí

in ves ti do de un po der com ple ta men te ex tra or di na rio. <<

[11] Je fe de po li cía. Te nía ba jo sus ór de nes un cuer po de ca ba‐ 

lle ría. <<
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[12] Abul Qa si tn Ab del Ka rim Ibn Hawa zin Al Qos hai rí, doc‐ 

tor de la es cue la sha fi i ta, dis tin guió se por sus co no ci mien tos en

ju ris pru den cia, teo lo gía, exé ge sis del Co rán, Tra di cio nes, be llas

le tras y poesía. Com pu so un gran co men ta rio so bre el Co rán y

va rios tra ta dos so bre el su fis mo. En se ñó du ran te al gún tiem po

en Ba g dad, y mu rió en Nei sapur, el año 465 (1072 de J. C.). Su

epís to la o tra ta do ti tu la do «Ri sa la» fue es cri ta el año 437 de la

hé ji ra, y for ma dos vo lú me nes. El ejem plar del pri mer vol. que

se en cuen tra en la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís, su ple men to

ára be, núm. 561, co mien za por un ca pí tu lo so bre las doc tri nas

y creen cias de los su fis tas. En el ca pí tu lo si guien te, el au tor da

no tas bio grá fi cas de sus prin ci pa les je ques, la ex pli ca ción de los

tér mi nos em plea dos por los su fis tas; va rias di ser ta cio nes so bre

el co no ci mien to de Dios, la so le dad, el te mor de Dios, la pie dad,

etc. El con te ni do del se gun do vo lu men nos es des co no ci do. <<

[13] De Sacy ha pu bli ca do el tex to y la tra duc ción de es te pá‐ 

rra fo en su Cres to ma tía Ára be, t.  I. pp. 38 y si guien tes de la se‐ 

gun da edi ción. Re pro du ci mos aquí esa tra duc ción, ha cién do le

al gu nas mo di fi ca cio nes. El adel (fun cio na rio de la ada la) es ase‐ 

sor del ca dí, es cri bano y no ta rio. <<

[14] Es te pá rra fo, pues to en tre cor che tes, só lo se en cuen tra en

la tra duc ción de Sla ne, quien, a su vez, lo ha lló en un so lo ma‐ 

nus cri to. <<

[15] «Djarh wa ra da la» es el equi va len te de «tad j rih wa ta dil».

<<

[16] Es de cir, hay hom bres pro bos que son es cri ba nos; y hay

es cri ba nos que no son hom bres pro bos. El au tor te nía un mar‐ 

ca do des pre cio pa ra los hom bres de ley con tem po rá neos su yos

y ja más per día la oca sión de lan zar les sus sar cas mos. <<

[17] Re pro du ci mos aquí la tra duc ción de M. De Sacy, con al‐ 

gu na mo di fi ca ción. Tra duc ción que se en cuen tra en la Cres to‐ 
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ma tía Ára be, t. I, p. 469. El fun cio na rio que lle na el ofi cio de his‐ 

ba (edil) se ti tu la moha ta sib. <<

[18] La men di ci dad era prohi bi da a los she ri fes, o des cen dien‐ 

tes de Maho ma, pe ro el era rio pú bli co les asig na ba una pen‐ 

sión. <<

[1] Es de cir, nom bre for ma do de la raíz tri lí te ra, por la in ser‐ 

ción de una i lar ga an tes de la úl ti ma le tra ra di cal. <<

[2] Eso no ha po di do ser: Abu Moha m mad Ab da llah Ibn

Djahsh, uno de los más an ti guos Com pa ñe ros, fue muer to en la

ba ta lla de Ohod, el año 3 de la hé ji ra. <<

[3] Véa se supra, p. 110, no ta 26. <<

[4] Véa se supra, cap. XX VII. <<

[5] Lit. «y anu da ron los pen do nes pa ra la gue rra». <<

[6] Los shi i tas par ti da rios de los fa ti mi tas. <<

[7] Véa se supra, cap. XX VII. <<

[8] Véa se supra, li bro III, cap. II. <<

[9] Véa se supra, p. 419, no ta 8. <<

[1] La pa la bra Ar man de sig na or di na ria men te a los ar me nios;

pe ro aquí el au tor pa re ce ha ber la em plea do pa ra in di car los

amorhen ses. <<

[2] El reino de Ju dá du ró tres cien tos se ten ta y seis años. El au‐ 

tor sin du da ha que ri do de cir que la na cio na li dad ju día ha bía

du ra do cer ca de mil años. <<

[3] Los Ma ca beos; en ára be, Ba ni Has h ma ni. <<

[4] El equí vo co de la tra duc ción se re co no ce en el tex to ára be.

<<
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[5] San Je ró ni mo con si de ra ba co mo co sa cier ta que Jo sé era el

au tor de la His to ria de los Ma ca beos. Ibn Jal dún pa re ce ha ber

con fun di do al au tor de las An ti güe da des Ju días con el fal so Jo sé,

cu ya obra en he breo fue com pues ta en el sép ti mo u oc ta vo si glo

de nues tra era. <<

[6] Se tra ta de Je sús, hi jo de Si ra ch, au tor del Ecle sias tés. <<

[7] Se gún Eu ty chius, la no mi na ción de He ra clius tu vo lu gar

en el pri mer año del rei na do de Ale jan dro Se ve ro, 222 de J. C.

<<

[8] El his to ria dor El mac cn; lle va ba el so bre nom bre de Ibn-el-

Aamid. <<

[9] Es de cir, de ben pro nun ciar se co mo «p», le tra cu yo so ni do

no exis te en la len gua ára be. <<

[10] En una no ta mar gi nal de la edi ción de Bei rut, lee mos que,

«en los tiem pos an ti guos, “im be ra d zor” era la for ma en uso».

Hoy los fran ce ses di cen «eim be rour» (em pe reur), vo ca blo que

en tre ellos sig ni fi ca «rey de re yes». <<

[1] Se com pren de que es Moi sés quien ha ce es te rue go; mas,

se gún la doc tri na mu sul ma na, el Co rán ín te gro es el ver bo de

Dios. <<

[2] Li te ral, «je fe de la gue rra». <<

[3] Véa se supra, p. 66. <<

[4] Li te ral, «la ma dre». <<

[5] El au tor sin du da ha que ri do de cir que el lu gar te nien te del

ca li fa, que co la bo ra en las aten cio nes del go bierno, es el úni co

que pue de con fe rir los car gos y los em pleos. <<

[6] Lit.: «je fe de Ha cien da e Im pues to». <<

[7] Lit. «sahib-el-bab» (guar dia de la puer ta). <<

[8] El ver bo «had ja ba» sig ni fi ca «ve lar», «in ter po ner se», «en‐ 

tre me ter». <<
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[9] El au tor ya nos ha ci ta do es ta ané c do ta, véa se supra, li‐ 

bro III, cap. XXX. <<

[10] Lit. «te nía el po der de atar y des atar». <<

[11] Es te pa sa je, pues to en tre cor che tes, só lo se en cuen tra en

el ma nus cri to A. <<

[12] Los his to ria do res mu sul ma nes de sig nan con el tér mino

«Mo luk-et-Tauaif» (ré gu los de Tai fas) a los go ber na do res de

pro vin cias y de ciu da des quie nes, des pués de la caí da del im pe‐ 

rio al que ha bían ser vi do, se re par tie ron los des po jos del mis mo

y se de cla ra ron in de pen dien tes. En Es pa ña, los ré gu los de Tai‐ 

fas reem pla za ron a la di n as tía ome ya da has ta que fue ron des‐ 

tro na dos por los Al mo ra vi des. <<

[13] El au tor da la his to ria de las pe que ñas di n as tías his pano-

is lá mi cas en uno de los vo lú me nes de su His to ria Uni ver sal. <<

[14] Es de cir, la ome ya da y la abba si da. <<
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[15] Véa se supra, p. 94. <<

[16] Abul As bag Ibn Moha m mad, so bre nom bra do Ibn Ha did o

Djo deir, era vi sir y gran cham be lán de Ab de rra h mán An-Na ser,

oc ta vo so be rano ome ya da de Es pa ña. Mu rió ha cia me dia dos

del mes de safar del año 320 (fi nes de fe bre ro de 932 de J. C.).

<<

[17] V. Hist. de los be re be res, t. II, pp. 193-196. <<

[18] V. Hist. de los be re be res, t. II, pp. 225, 227 y ss. <<

[19] Los Ha fsi das pro fe sa ban la mis ma doc tri na re li gio sa que

los Al moha des y per te ne cían a la pro pia ra za de és tos. <<

[20] Lit. «de la plu ma». <<

[21] Es ta pa la bra, to ma da del per sa, sig ni fi ca aquí in ten den te.

<<

[22] El sul tán Abu Yah ya Abu Bakr; mu rió en 747 (1346 de

J. C.). Pa ra la his to ria de su rei na do, con súl te se la Hist. de los be‐ 

re be res, t. II y III. <<

[23] Abul Abbas fue pro cla ma do so be rano de Tú nez en 770 

(1368-1369 de J. C.). <<

[24] El otro im pe rio era Za na tí el de los Be ni Abd-el-Uad, que

rei na ba en Tel mo san. (V. Hist. de los be re be res, t. III, don de se en‐ 

cuen tra una his to ria bien de ta lla da de es ta di n as tía; la hist. de

los Be ni me ri nes ocu pa ca si to do el IV vo lu men). <<

[25] Es ta voz es per sa y sig ni fi ca «por ta-ar ma du ra, es cu de ro».

En Egip to, ba jo los ma me lu cos, los djan dar lle na ban las mis mas

fun cio nes que sus co le gas del Ma greb; eran ujie res de la puer ta,

la ca yos y ver du gos. (V. la Cres to ma tía ára be de De Sacy, 2.ª edi‐ 

ción, t. II, p. 179). <<

[26] En ára be «dar-el-aama». Los ca li fas abba si das te nían dos

sa las de au dien cias, una pa ra los prin ci pa les y la otra pa ra el

pue blo. <<

[27] Uno de los Com pa ñe ros del Pro fe ta. <<



1748

[28] Cé le bre ge ne ral cu ya his to ria se en cuen tra en el En sa yo de

Caus sin de Per ce val. <<

[29] Ge ne ral per sa que ha bía caí do pri sio ne ro de los mu sul‐ 

ma nes po co des pués de la ba ta lla de Ca de ci ya. <<

[30] Véa se supra, p. 101, no ta 5. <<

[31] Saíd Ibn-el-Mo sa yab, uno de los prin ci pa les ju ris con sul‐ 

tos del pri mer si glo del Is lam, per te ne cía a la tri bu de Qo raish.

Era na ti vo de Me di na, ciu dad en don de mu rió el año 91 de la

hé ji ra (709-710 de J. C.). Co mo tra di cio nis ta, go za ba de al ta au‐ 

to ri dad. <<

[32] El li ber to Abu Ga leb Ab del Ha mid, fa mo so es cri tor por la

ele gan cia de su es ti lo, era oriun do de Si ria. Es tu vo al ser vi cio

de Me ruán Ibn Moha m mad Al Djaadi en ca li dad de se cre ta rio y

mu rió con él. Es te ca li fa, úl ti mo de los Ome ya de Orien te, fue

sa cri fi ca do el año 132 (750 de J. C.). En el Dic cio na rio Bio grá fi co

de Ibn Ja llikán, t. II, p. 173 de la tra duc ción fran ce sa de Sla ne, se

en cuen tra un ar tícu lo muy in te re san te so bre es te es cri tor (ka‐ 

tib). <<

[33] Véa se supra, pp. 443 ss. <<

[34] Fer nan do III, rey de Cas ti lla, apo de ró se de Se vi lla el año

646 de la hé ji ra (1248 de J. C.). Du ran te esa cam pa ña, arre ba tó a

los mus li mes nu me ro sas for ta le zas y lle vó la de vas ta ción a to da

esa par te del país. Por ello los je fes de las prin ci pa les fa mi lias

mu sul ma nas y los sa bios más ilus tres de Es pa ña pa sa ron al Ma‐ 

greb y a Ifriki ya. La ma yor par te de ellos fue ron a Tú nez pa ra

po ner se ba jo la pro tec ción del go bierno ha fsi da. (V. Hist. de los

be re be res, t. II, pp. 322, 382). <<
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[35] El cé le bre geó gra fo Ibn Saíd per te ne cía a es ta fa mi lia. Se‐ 
gún de Ga yan gos, su cas ti llo, que se lla ma ba tam bién «Ca lat
Yas hob o Ya cob», se lla ma hoy Al ca lá la Real. (V. su tra duc ción
de El-Mac ca ri, vol. I. p. 309). <<

[36] Pa ra la his to ria de los Be ni Abil Ho sain con súl te se la Hist.
de los be re be res, t. II, pp. 369 y ss. <<

[37] Es de cir, los emi res que man da ban a los cuer pos mi li ta res
com pues tos por los Com pa ñe ros del Pro fe ta en Si ria e Iraq. <<

[38] Véa se supra, p. 456, no ta 32. <<
[39] El au tor quie re de cir el im pe rio ha fsi da. Se sa be que los

so be ra nos de es ta di n as tía y to dos sus gran des fun cio na rios
per te ne cían a fa mi lias al moha des, y que des pués de ha ber se
des li ga do del im pe rio al moha de, del cual con ser va ron las ins ti‐ 
tu cio nes re li gio sas y po lí ti cas, fun da ron un nue vo im pe rio en
Tú nez. <<

[40] Es de cir, en tre los Be ni me ri nes y los Ha fsi da. <<
[41] Evi den te men te se tra ta de la voz es pa ño la «al mi ran te»

de ri va da del ára be «Amir-al-ma» (emir del mar). Los ma ri nos
de di ver sos rei nos del Áfri ca sep ten trio nal han to ma do cre ci do
nú me ro de sus tér mi nos téc ni cos de la len gua es pa ño la. La pa‐ 
la bra «Os tul», que los his to ria do res orien ta les em plean con el
sen ti do de «flo ta», es des co no ci da a la fe cha en Áfri ca; se la sus‐ 
ti tu ye con el tér mino «re ma da», que es el vo ca blo es pa ñol «ar‐ 
ma da». En Ibn Jal dún, «os tul» sig ni fi ca un con jun to de na víos,
y «asa til», el plu ral, in di ca flo ta. <<

[42] La re gión lla ma da «Mor naki ya» es tá si tua da a ca tor ce
kms. al su does te de Tú nez. Hay allí un Bahi ra Mor nac «huer to
de hor ta li za del Mor nac» in me dia ta men te al sur de Ra des, al‐ 
dea ubi ca da a seis kms. al oes te de Tú nez. (V. Des crip ción del
Áfri ca sep ten trio nal, por El-Bak ri, p. 92 y el úl ti mo ma pa de Tú‐ 
nez). <<
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[43] Cree mos que es ta ané c do ta es fal sa, por que sin du da
Omar ya ha bía vis to el mar Ro jo. <<

[44] Por Bed jaia, léa se Bed ja na, aho ra Pe chi na, es un po bla do
si tua do cer ca de Al me ría. <<

[45] El se gun do so be rano fa ti mi ta. <<
[46] El au tor em plea aquí el tér mino «dja zi ra» (is la). <<
[47] Se lee en otra par te «Be ni Abi-el-Ho sain». La pe que ña di‐ 

n as tía que lle va ba es te nom bre se lla ma ba tam bién «los kel bi‐ 
des». Ibn Jal dún mis mo, en otros pa sa jes de su obra, da el nom‐ 
bre de Abu-el-Ho sain al abue lo de los Kel bi des, fa mi lia de la
que se tra ta aquí. (V. His to ria de Áfri ca y Si ci lia, de No él des Ver‐ 
gers). <<

[48] Pro ba ble men te las is las del ar chi piéla go grie go. <<
[49] En la Hist. de los be re be res, t. III, p. 258, se en cuen tra un ca‐ 

pí tu lo so bre la his to ria de es ta fa mi lia. La mis ma obra su mi nis‐ 
tra va rios de ta lles acer ca de la con quis ta de las ciu da des ma rí ti‐ 
mas de Tú nez y de la pro vin cia de Trí po li por los cris tia nos de
Si ci lia. <<

[50] V. Hist. de los be re be res, t. II, p. 26 y ss. <<
[51] V. la tra duc ción de Mac ca ri por de Ga yan gos, t. II, p. 517.

<<

[52] V. Hist. de los be re be res, t. III, p. 63. <<
[53] V. idem, t. I, p. 293. <<
[54] El de cen vi ral. Es te tí tu lo per te ne cía ex clu si va men te a los

hi jos de los diez prin ci pa les dis cí pu los del fun da dor de la sec ta
al moha de. <<
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[55] La Hist. de los be re be res, t. II, p. 215, con tie ne un bre ve ca pí‐ 

tu lo re fe ren te es ta em ba ja da. <<

[56] El cas ti llo de Chei zar es tá si tua do so bre el Oron te, a una

jor na da de mar cha más o me nos al N. de Ha mat. <<

[57] Es te per so na je, me jor co no ci do con los nom bres de Al-

Ca dí-el-Fadl y Bha-ed-Din Ibn Che d dad, es cri bió la Vi da de

Sa la dino, que ha si do pu bli ca da por Al bert Schul tens ba jo el tí‐ 

tu lo de: Saladini Vita et res gesto, auctore Bohadin F. Sjedadi. Ha‐ 

bía de sem pe ña do las fun cio nes de ca dí en Bei san, ciu dad ubi ca‐ 

da so bre la ri be ra de re cha del Jor dán, a unos do ce kms. del la go

de Ti be ria des. <<

[58] Au tor de una an to lo gía po é ti ca y de una his to ria de la re‐ 

cu pe ra ción de Je ru sa lén por Sa la dino. Per te ne cía al ser vi cio de

es te sul tán en ca li dad de se cre ta rio. <<

[59] La Con quis ta del Je ru sa lén. Schul tens ha pu bli ca do un ex‐ 

trac to de es ta obra en el vo lu men in ti tu la do Saladini Vita et res

gesto, etc. Véa se supra, no ta 57. <<

[60] Es de cir, los pue blos de León. Cas ti lla, etc. <<

[61] Abul Ha san era el dé ci mo so be rano de la di n as tía me ri ni‐ 

da. Rei nó die cio cho años y fue des tro na do, por su hi jo Abu

Inan, en 749 (1348-49 de J. C.). Pa ra su bio gra fía, véa se la Hist.

de los be re be res, t. IV. <<

[1] Véa se supra, li bro III, cap. XI II. <<

[2] Se sa be que Abu Mos lem, des pués de ha ber pres ta do, co‐ 

mo ge ne ral, los más gran des ser vi cios a los Abba si da, fue ase si‐ 

na do, en el año 137 (755 de J. C.). por or den y an te los ojos de

Al Man sur. Du ran te lar go tiem po des con fió de las in ten cio nes

del ca li fa pa ra con él y ha bía evi ta do ir a la cor te; pe ro, fi nal‐ 

men te de ján do se en ga ñar por los tes ti mo nios de amis tad que

ese prín ci pe le pro di ga ba, co me tió la im pru den cia de pre sen‐ 

tar se en pa la cio, don de los ase si nos le es pe ra ban. <<
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[1] Véa se supra, p. 147, no ta 9. <<

[2] Ta zua guet en len gua ber be ris ca sig ni fi ca ala ri do, «can to de

ga llo». Es fá cil no tar que es ta voz de ri va del ára be; su pri mien‐ 

do la «ta» ini cial y la «t» fi nal, le tras me dian te las cua les ber be‐ 

ri zan los nom bres ex tran je ros, ten dre mos «zua gue», en ára be

zaua qe, pl. de za qia, vo ca blo co rres pon dien te a la raíz zaa qa ya‐ 

zaa qa «emi tir gri tos» (par ti cu lar men te el ave). <<

[3] En el año 257 de la hé ji ra, Al Ha san Ibn Zaid, un des cen‐ 

dien te de Alí, ex ci tó una su ble va ción en Ta ba ris tán y ter mi nó

por es ta ble cer se allí co mo so be rano in de pen dien te. <<

[4] Véa se supra, pp. 174 ss. <<

[5] Ha bía te ni do la in ten ción de en tre gar el ca li fa to a uno de

los des cen dien tes de Alí. <<

[6] Los Zi ri des. Reem pla za ron a los fa ti mi tas en Ifriki ya. (V.

Hist. de los be re be res, t. II). <<

[7] V. la Hist. de los sul ta nes ma me lu cos, de El-Ma cri zi, tra du ci‐ 

da por Qua tre mè re, t. I, p. 227. <<

[8] El «dj ji tr» es pro ba ble men te el pa ra sol. En la edi ción de

Pa rís y en el ma nus cri to A se en cuen tra un pa sa je que pa re ce

in ter po la do y por cier to es tá trun co al prin ci pio. He aquí la tra‐ 

duc ción: «… y con el ejérci to en ge ne ral». Lue go, en ci ma de la

ca be za del sul tán (flo ta) otra ban de ra que se de sig na con el

nom bre de «isa ba» (ban de ro la) y de «cha tfa». <<

[9] Los his to ria do res mu sul ma nes de sig nan con es te nom bre

a to dos los pue blos cris tia nos que ha bi tan en el nor te de la pe‐ 

nín su la es pa ño la. <<

[10] V. En sa yo de Caus sin de Per ve cal, t. III, p. 192. Pa re ce, se‐ 

gún la ané c do ta que Ibn Jal dún nos va a re fe rir, que, por el pac‐ 

to de ca pi tu la ción he cho con los mu sul ma nes, Al Mo cau cas ha‐ 

bía con ser va do su po si ción co mo je fe o prín ci pe del pue blo

cop to. <<
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[11] De Sacy ha pu bli ca do una tra duc ción de es te ar tícu lo, con

el tex to ára be, en el se gun do vo lu men de su Cres to ma tía. He mos

adop ta do di cha tra duc ción, pe ro mo di fi cán do la en al gu nos

pun tos. <<
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[12] Se ha vis to en mu chas mo ne das sas ani das la fi gu ra de un

al tar so bre el cual ar día el fue go sagra do. Nues tro au tor ha

creí do ver la re pre sen ta ción de un cas ti llo. <<

[13] V. supra, p. 455, no ta 31. <<

[14] Abu-z-Zi nad Ab da llah Ibn Dikuan, na ti vo de Me di na y

uno de los dis cí pu los de los Com pa ñe ros de Maho ma, dis tin‐ 

guió se co mo ju ris con sul to y tra di cio nis ta. Se le co lo ca en pri‐ 

me ra ca te go ría en tre los sa bios de aque lla épo ca. Mu rió el año

130 (748 de J. C.). (V. Dicc. Biog. de Ibn Ja llikan, t. I, de la tra duc‐ 

ción fran ce sa por Sla ne, p. 580, no ta 6). <<

[15] Abul Ha san Alí Al ma dai ní na ció en Ma dain (Te si fon te), el

año 135 (752-53 de J. C.), es cri bió va rias obras so bre la his to ria

de Maho ma, de los Ome ya, los Abba si da, las con quis tas rea li za‐ 

das por los mu sul ma nes, etc. Mu rió en 225 (839-840 de J. C.).

<<

[16] Se en cuen tra una re se ña so bre Ja l jd-el-Qa s rí (Kha led-el-

Ca s ri) en el pri mer vo lu men de la tra duc ción de Ibn Ja llikan

(Kha llikan), p. 484. <<

[17] V. Cres to ma tía de De Sacy, t. II, p. 294. Se gún Ibn Ja llikan,

Yu sof Ibn Omar Thake fi mu rió de muer te vio len ta el año 127 

(744-745 de J. C.). <<

[18] Mo saab, her ma no del cé le bre Ab da llah Ibn Az-Zo bair,

en contró la muer te en el cam po de ba ta lla, el año 71 de la hé ji ra

(690 de J. C.), com ba tien do contra Abd-el-Me lik Ibn Me ruán.

<<

[19] El diez mo so bre el oro y la pla ta es el dos y me dio por

cien to. <<

[20] Has ta el pre sen te no se ha sa bi do na da pre ci so acer ca de

esas mo ne das del preis la mis mo. <<

[21] El tér mino «tah lil» sir ve pa ra de sig nar la fór mu la «no hay

más dios que Dios»; se in di ca con el vo ca blo «tah mid» la fór‐ 
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mu la «loas a Dios». <<

[22] V. la no ta de M. de Sacy, Cres to ma tía ára be, t. II, p. 295. <<

[23] Una di n as tía sanh ad ji ta, la de los zi ri des, rem pla zó a la di‐ 

n as tía fa ti mi ta en Ifriki ya. Se di vi dió lue go en dos ra mas, la de

los ba di ci tas y la de los ha m ma di tas, la una rei nó en Kai ruan y

la otra en El-Ca lá y Bu jía. Pa ra su hist. véa se el se gun do vo lu‐ 

men de la His to ria de los be re be res. <<

[24] Es te his to ria dor per te ne cía pro ba ble men te a la fa mi lia de

los Ha m ma di ta. <<

[25] En la Hist. de los be re be res, t. II, p.  57 de la tra duc ción de

Sla ne, Ibn Jal dún re fie re, apo ya do en Ibn lla mad, que Yah ya el

Ha m m ad j ta, hi jo de El-Aziz, y nie to de Al-Man sur, cam bió el

cu ño de las mo ne das. Da igual men te las ins crip cio nes de un di‐ 

nar acu ña do en Bu jía por Yah ya en 543 (1148-49). Es te prín ci‐ 

pe aca ba ba de re co no cer la so be ra nía de los Abba si da. <<

[26] Es de cir, el nom bre del ca li fa rei nan te. <<

[27] Las pa la bras di nar y miz cal se em plean la una por la otra.

<<

[28] Abu So lei mán Ha md-el-Kha tta bi, cé le bre ju ris con sul to,

tra di cio nis ta y fi ló lo go, mu rió en 38 (998 de J. C.). De jó va rias

obras, una de las cua les es un co men ta rio so bre el «Sahih» de

Al Bu ja rí, y otra que con tie ne la ex pli ca ción de las Tra di cio nes

que se en cuen tran en la com pi la ción de Abu Dawud. Su bio gra‐ 

fía se en cuen tra en el Dic cio na rio bio grá fi co de Ibn Ja llikan, t.  I,

p. 476 de la tra duc ción fran ce sa. <<

[29] Abu Moha m mad Alí, so bre nom bra do Ibn Hazm-ad-

Dhahi rí, na ció en Cór do ba, el año 384 (994 de J. C.). Es cri bió

nu me ro sas obras so bre los dog mas mu sul ma nes y el de re cho.

Es te fa mo so doc tor mu rió en Nie bla, el año 456 (1064). (Dicc.

Biog. de Ibn Ja llikan, t. II, p. 267 y sig.). <<
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[30] El ca dí Abd-el-Haq Ibn Ga lib Ibn Ati ya, na ti vo de Gra na‐ 

da, ha si do siem pre con si de ra do co mo el imam de to dos los

doc to res es pa ño les que se ocu pa ban de la exé ge sis del Co rán.

De sem pe ñó las fun cio nes de ca dí en la ciu dad de Al me ría, y

mu rió el año 541 (1147 de J. C.). <<

[31] As-Sahih de Al Bu ja rí y el otro de Mos lem. <<
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[32] Se tra ta del em pe ra dor He ra clio. <<
[33] El po zo de Aris es ta ba en la ciu dad de Me di na. In sis ten te‐ 

men te se in ten tó re cu pe rar ese se llo, pe ro no se pu do nun ca
en con trar le. <<

[34] «Les se rá es can cia do (a los mo ra do res del pa raí so) de un
néc tar se lla do: Cu yo lacre se rá de al miz cle: ¡Que los as pi ran tes
ri va li cen pa ra lo grar lo!». (Co rán, su ra LX X XI II. vers. 25, 26). <<

[35] Véa se supra, pp. 106 ss. <<
[36] Pa re ce, se gún es ta in di ca ción, que en Mau ri ta nia y Es pa‐ 

ña, igual que en Eu ro pa, del si glo  XI II, se ce rra ban a ve ces las
car tas do blán do las ta fias ve ces, lue go les ha cían una in ci sión
que ser vía pa ra pa sar a tra vés de to dos los plie gues un la zo o
una cin ti lla de per ga mino cu yos ca bos eran su je ta dos ba jo el se‐ 
llo. Ibn Jal dún de sig na es te mo do de atar una car ta por «da ss»,
vo ca blo que sig ni fi ca «pe ne trar» o «per fo rar». Las dos ma ne ras
de ce rrar las car tas in di ca das por nues tro au tor es tán com pren‐ 
di das en el ter mino «ha za ma», lec ción que he mos adop ta do si‐ 
guien do la edi ción de Bei rut y uno de los ma nus cri tos. <<

[37] Pro ba ble men te el de los Ome ya y el de los Abba si da. <<
[38] Es de cir, el man to de Maho ma y su va ra. <<
[39] El au tor agre ga o de «ibri sim», tér mino que sig ni fi ca «se‐ 

da» en len gua per sa. <<
[40] «Tu mert», en be re ber, sig ni fi ca «pe que ño Omar». Se sa be

que, en la len gua be re ber, la le tra «ain» no exis te y no tie ne, por
con si guien te, nin gún sig no re pre sen ta ti vo. <<

[41] El idio ma ára be tie ne va rias ro ces pa ra de sig nar las di ver‐ 
sas es pe cies de tien das. Aquí nues tro au tor em plea tres: «ji bá»,
«fos tat» y «fa za». La pri me ra in di ca la tien da or di na ria de los
ára bes nó ma das, he cha de pe lo de ca me llo; la se gun da era pro‐ 
ba ble men te la tien da mi li tar, he cha de te la de lino; la ter ce ra
era una tien da sos te ni da por dos pér ti gas. Hay to da vía la «jai‐ 
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ma», tien da he cha de pe lo de ca me llo, y la «cai tun» o «gui tun»
que es una tien da de via je. <<

[42] La pa la bra «dhaí na» de sig na el ca me llo que lle va el pa lan‐ 
quín de via je. Se di ce igual men te del ca me llo, del pa lan quín y
de la mu jer que va en él. En tre los nó ma das del Áfri ca sep ten‐ 
trio nal, el pa lan quín se lla ma «aatu ch», el plu ral «aata ti ch». <<

[43] Je fe de la tri bu de Djo da ma y go ber na dor de Pa les ti na por
Abd-el-Me lik Ibn Me ruán. (Pa ra ma yo res da tos, véa se el Dicc.

Biog. de Ibn Ja llikan, t. II, p. 61). <<
[44] V. lo que nues tro au tor ha di cho a es te res pec to, en las

pp. 131 ss. <<
[45] En va rias lo ca li da des del Áfri ca del Nor te, la pa la bra

«afrag» se em plea pa ra de sig nar el pa tio de una ca sa. <<
[46] El de los Be ni me ri nes y el de los Be ni Abd-el-Wad. <<
[47] Véa se infra, pp. 493 ss. <<
[48] El mih rab de una me z qui ta es el ni cho ha cia el cual to da la

con gre ga ción mi ra du ran te la ora ción. Se gún la in di ca ción he‐ 
cha por Ibn Jal dún, la «ma c su ra», o tri bu na del sul tán, ocu pa ba
el si tio que, en nues tra igle sia, se lla ma el co ro. Ha bía a ve ces un
es ca ño ce rra do, co lo ca do cer ca del mih rab, y otras ve ces un
pal co, o ven ta na, prac ti ca dos en el mu ro de la me z qui ta con
una so la en tra da, que da ba a la ca lle o al atrio. <<

[49] Pa ra po ner fin a la gue rra ci vil que pri va ba en tre los mu‐ 
sul ma nes, tres fa ná ti cos, per te ne cien tes a la sec ta de los «ja rid‐ 
ji tas» o di si den tes, acor da ron ase si nar, el mis mo día y a la mis‐ 
ma ho ra, al ca li fa Alí, que es ta ba en Ku fa; a su ri val Mohawia,
que se en contra ba en Da mas co, y a Amr Ibn-el-Ass, go ber na‐ 
dor de Egip to. Alí re ci bió una he ri da mor tal, Mohawia fue he‐ 
ri do gra ve men te, pe ro se cu ró, y Amr es ca pó de la muer te, no
ha bien do ido a la me z qui ta ese día. <<

[50] Véa se supra, p. 481, no ta 23. <<
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[51] V. la His to ria de los be re be res, t. II, p. 315 y t. III, p. 342 y ss.
<<
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[1] En es ta for ma de com ba tir, se car ga so bre el ene mi go, lue‐ 

go se re ti ra a fin de reu nir se y re no var la car ga con nue vo ím‐ 

pe tu. <<

[2] V. supra, pp. 488-489. <<

[3] Hay que leer Me ruán Ibn Moha m mad: por que se tra ta

aquí de Me ruán II. úl ti mo so be rano de la di n as tía de los Ome ya

de Orien te. <<

[4] No hay que con fun dir a es te per so na je, que se lla ma ba Ad-

Dahhak Ibn Qais, de la tri bu de Shai ban, con su ho mó ni mo Ad-

Dahhak Ibn Qais, de la tri bu de Fihr-Qo raish. Es te per dió la vi‐ 

da en la ba ta lla de Mardj-Ra het, se s en ta y tres años an tes, com‐ 

ba tien do contra las tro pas de Me ruán I, hi jo de Al Hakam. <<

[5] Es te je fe era uno de los prin ci pa les ge ne ra les de Ad-

Dahhak el shai ba ní. Su ce dió le en el man do, y fue muer to con

una gran par te de los su yos por las tro pas de Me ruán II. <<

[6] Nues tro au tor ha re pro du ci do es te pa sa je en un ca pí tu lo

don de cuen ta la his to ria de la re vuel ta de Ad-Dahhak el shai‐ 

bauí. Ibn Co teib di ce al gu nas pa la bras acer ca de es ta aso na da

en su Kitab-el-Maarif, pp. 187-210. <<

[7] En el año 533 (1138-39 de J. C.) Tas hi fin, hi jo del so be rano

al mo ra vi de Alí Ibn Yu sof, re ci bió de su pa dre la or den de mar‐ 

char contra los Al moha des. En esa cam pa ña, que du ró va rios

años, las tro pas al mo ra vi des se con du je ron con mu cha ne gli‐ 

gen cia. (V. Hist. de los be re be res, t. II. p. 174 y ss.). <<

[8] El poe ta se di ri ge a los Al mo ra vi des, pue blo que, co mo es

sa bi do, an da ba siem pre em bo za do. <<

[9] Se gún el «Ma ra sid» o «Me ra ced», Ja fi ya era un pan tano

cu bier to de ca ña y si tua do en las cer ca nías de Ku fa. Era fre‐ 

cuen ta do por los leo nes los cua les, con for me a los ver sos de

Sai ra fí, no eran muy te mi bles. <<



1761

[10] Es ta in di ca ción es bas tan te va ga, pe ro yo creo que se re‐ 

fie re al úl ti mo pá rra fo del ca pí tu lo XI II del Li bro III. <<

[11] Li te ral. «La canti dad». <<

[12] Li te ral. «Na tu ral». <<

[1] Es de dos y me dio por cien to. <<

[1] El sul tán ha fsi da Abul Abbas, que as cen dió al trono de

Ifriki ya, el año 1370, de pu so a esos pe que ños je fes e in cor po ró

sus ciu da des al im pe rio. (V. la His to ria de los be re be res, t. III, p. 91

y sig.). <<

[1] Qah ta ba Ibn Sha bib, uno de los ge ne ra les de As-Saffah,

pri mer Abba si da que as cen dió al trono del ca li fa to, par tió de

Jo ra sán, el año 132 (749-750 de J. C.), a la ca be za de un ejérci to

y li bró ba ta lla a Ya zid Ibn Ho bei ra, ge ne ral al ser vi cio de Me‐ 

ruán, úl ti mo ca li fa Ome ya. Sus tro pas al can za ron la vic to ria en

esa jor na da, y él per dió allí la vi da. Su hi jo Al Ha san, que le

reem pla zó en el man do, fue nom bra do go ber na dor de Jo ra sán,

el año 173 (789-790 de J. C.). Ho meid Ibn Qah ta ba, otro de sus

hi jos, ha bía si do go ber na dor de la mis ma pro vin cia en 151 (768

de J. C.). <<

[2] El Fadl Ibn Sahl y su her ma no Al Ha san eran vi si res de Al‐ 

ma mún. <<

[3] Taher Ibn Al Ho sain fue de sig na do go ber na dor de to das

las pro vin cias orien ta les del im pe rio abba si da, el año 205 

(820-821 de J. C.). Su hi jo Talha le su ce dió en el man do en ca li‐ 

dad de lu gar te nien te de Ab da llah Ibn Talha, que go ber na ba ya

las pro vin cias oc ci den ta les del im pe rio. <<

[4] Shoheid Ibn Isa, el abue lo de es ta fa mi lia lle gó a Es pa ña

ba jo el rei na do de su pa trón Ab de rra h mán, fun da dor de la di n‐ 

as tía ome ya da en es te país. Sus des cen dien tes ocu pa ron los

pues tos más ele va dos ba jo los ca li fas ome ya das; unos ejer cían

los man dos mi li ta res, otros de sem pe ña ban las fun cio nes de
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had ji bes, vi si res y se cre ta rios de Es ta do. La pros pe ri dad de es ta

fa mi lia se man tu vo has ta la caí da de la di n as tía. <<

[5] Cua tro miem bros de es ta fa mi lia lle na ron las fun cio nes de

vi sir ba jo el rei na do del prín ci pe Ab da llah, sép ti mo so be rano

ome ya da. Su abue lo, Ha ssan Ibn Ma lik-el-Kal bí, fue vi sir del

Emir Ab de rra h mán fun da dor de la di n as tía. <<

[6] En lu gar de Ho dair, hay que leer Djo dair. <<
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[7] Ibn Bor da era se cre ta rio de Es ta do cuan do Ab de rra h mán,

hi jo del cé le bre vi sir Al man sur (Al man zor), fue de cla ra do he re‐ 

de ro pre sun ti vo del trono por el dé bil ca li fa Hisham (Hixem) II.

<<

[8] Li te ral, «De las di n as tías». <<

[9] Dé ci mo. El sul tán Abu Yah ya Al Lih ya ní as cen dió al trono

de Tú nez en el mes de oc tu bre de 1311. (V. la His to ria de los be‐ 
re be res, t. II, p. 439). <<

[10] Las pro vin cias oc ci den ta les, es de cir, las de Bu jía y Cons‐ 

tanti na, se ha bían des li ga do del im pe rio ha fsi da y obe de cían

en ton ces a un prín ci pe ha fsi da lla ma do Abu Yah ya Abu Bakr.

<<

[11] «El sul tán Abu Yah ya Al Lih ya ní, es tan do de ci di do a re‐ 

nun ciar al ca li fa to y salir del país, em pe zó a em pa car su di ne ro

y sus te so ros; en se gui da hi zo ven der sus mue bles, ta pi ces, va ji‐ 

llas y otros ob je tos de va lor que se en contra ban en las ala ce nas

de la co ro na, y has ta los li bros de la bi blio te ca que el emir Abu

Zaka ri ya I ha bía fun da do. Esos vo lú me nes, to dos ma nus cri tos

ori gi na les o bien ejem pla res es co gi dos con gran cui da do, fue‐ 

ron dis tri bui dos a las li bre rías pa ra ser pues tos en ven ta. Se

cree que por to dos esos me dios, reu nió más de vein te quin ta les

de oro y una bue na canti dad de gran des per las y ru bíes que lle‐ 

na ban dos sacos». (His to ria de los be re be res, t. II, p. 446). <<

[12] Véa se la His to ria de los be re be res, t. II, p. 452 y 453. <<

[1] Li te ral. «Del uni ver so». <<

[1] Li te ral. «Anun cia». <<

[2] Se gún los me ta fí si cos, la sus tan cia se com po ne de ma te ria

y for ma. Nues tro au tor apli ca ese prin ci pio a la ci vi li za ción, o

pro gre so so cial («om ran»); ello es una sus tan cia cu ya ma te ria

es el tra ba jo y cu ya for ma, el Es ta do o go bierno. <<
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[3] Véa se Ma su di, Pra de ras de oro (Mo rudj-edz-Dzahab), t.  II,

p. 169. <<

[4] El au tor hu bie ra he cho me jor es cri bien do «mu bez». <<

[5] Li te ral «la ma te ria de la injus ti cia». <<

[1] «Ed-da jil» (el re cién en tra do), apo do da do al fun da dor de

la di n as tía Ome ya de Es pa ña. <<

[2] Los dos Ma greb se com po nían de los paí ses que for ma ron

lue go la Ar ge lia oc ci den tal y el Ma rrue cos. <<

[3] Li te ral «ca ye ron ca si en la mis ma épo ca o jun tos». Nues tro

au tor de bió ha ber se re cor da do que la caí da de los Abba si da tu‐ 

vo lu gar el año 656 de la hé ji ra, la de los Ome ya es pa ño les en

422, y la de los Fa ti mi tas en 567. <<

[4] Ibn Jal dún ha ce una re se ña de los ba di si tas (Ba di ci des) y

Ha m ma di des en su His to ria de los be re be res, t. II, de la tra duc ción

fran ce sa. <<

[5] La Al-Ca lá de Be ni Ha m mad es ta ba si tua da a unas sie te le‐ 

guas al no res te de El-Me ci la. (His to ria de los be re be res, t. I, p. LX‐ 

XV; t. II. p. 43, y la Des crip ción del Áfri ca sep ten trio nal de El-Be k ri.

p. 119). <<

[6] Véa se supra, pp. 174 ss. <<
[7] Véa se His to ria de los be re be res, t. III, p. 15. <<

[8] Véa se His to ria de los be re be res, t. II, pp. 29 y ss. <<
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[9] Idem, t. III, pp. 124 y ss. <<

[1] Es te ca pí tu lo fal ta en los ma nus cri tos C. D. y en las edi cio‐ 

nes de Bei rut y de Bou laq. Se en cuen tra en el ma nus cri to A. Yo

creo, con Sla ne, que es de Ibn Jal dún. <<

[2] Véa se supra, li bro II, ca pí tu lo VII. <<

[3] An-Na ser, hi jo de Al-Mor tadhi, su bió al trono ca li fal en

575 de la hé ji ra (1180 de J. C.). Rei nó cua ren ta y nue ve años. <<

[1] En lu gar de es ta úl ti ma fra se los ma nus cri tos C. D. y la edi‐ 

ción de Bei rut lle van so la men te «ka ma no bai yen», es de cir, «así

co mo lo ex pon dre mos». <<

[1] Li te ral, «ha re ti ra do su som bra». <<

[2] Véa se supra, li bro III. cap. XX X VII. <<

[3] Véa se supra, p. 110, no ta 26. <<

[4] En 301 de la hé ji ra, Abul Ca sem-el-Caim, hi jo de Obei da‐ 

llah el-Mah dí, se apo de ró de Ale jan dría. Es ta ciu dad vol vió a

po der de los Abba si da el año si guien te. El mis mo prín ci pe la

re cu pe ró en 307, pe ro no la pu do con ser var. El-Moe zz-li-din-

Illah se ins ta ló en Egip to el año 362 (973 de J. C.). <<

[5] Ma sud II, hi jo de Ibra him, hi jo de Ma sud, hi jo de Mah‐ 

mud, hi jo de Se bo kte guin el Gaz na vi de. <<

[6] Véa se la His to ria de los be re be res, t. II, p. 70. <<

[7] Los Be ni me ri nes se adue ña ron de la ciu dad de Ma rrue cos

el año 1269, veinti dós años des pués de la to ma de Fez. <<

[1] So bre las eta pas de la vi da de un im pe rio o di n as tía, véa se

supra, li bro III, cap. XI II. <<

[1] Se gún los fi ló so fos, los go bier nos de di ver sas es pe cies pue‐ 

den or de nar se en dos ca te go rías: la pri me ra es la que ellos lla‐ 

man «al ma di nat-el-fádi la» («la ciu dad per fec ta», «el es ta do

per fec to»); de sig nan la se gun da con el tér mino «al ma di nat

gair-el-fádi la» («la ciu dad im per fec ta»). En el «es ta do per fec‐ 

to», to das las re la cio nes de los ciu da da nos se rán fun da das en el
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amor, y no ha brá ja más des ave nen cias en tre ellos; por tan to no

ten drán me nes ter de un so be rano; se ali men ta rán de la ma ne ra

más con ve nien te, por ello la me di ci na les es in ne ce sa ria; ca da

in di vi duo ten drá la más gran de per fec ción de que el hom bre es

sus cep ti ble. En es ta re pú bli ca mo de lo, to dos pen sa rán del mo‐ 

do más jus to; na die ig no ra rá las cos tum bres y las le yes; allí no

ha brá ni fal ta, ni bro ma, ni as tu cia. La ciu dad im per fec ta es

aque lla don de la ig no ran cia, el vi cio o el error pre do mi nan. Se

la de sig nan por eso con los tér mi nos «al ma di nat-el-djahi la»

(«la ciu dad ig no ran te»), «al ma di nat-el-fá si qa» (la ciu dad co‐ 

rrom pi da), «al ma di nat-ed-da la» (la ciu dad ex tra via da) (Ne fais-

el-Fo noun, d’El-Ame li, ci ta do por M. de Ha m mer en su En cy‐ 

clo pe disch Ue ber sicht, p. 561). <<

[2] Li te ral «los que han he cho un pac to». El im pues to te rri to‐ 

rial que se exi gía de los cris tia nos y los ju díos era mu cho más

fuer te que el que se ha cía pa gar a los mu sul ma nes. <<

[1] El ver bo «ja rrad ja», en la se gun da for ma, sig ni fi ca «ex‐ 

traer» y se apli ca a las Tra di cio nes ex traí das de un li bro. (Véa se

Ha dd ji Kha li fa ba jo el vo ca blo «ta j ridj»). La cuar ta for ma del

ver bo tie ne la mis ma sig ni fi ca ción. Se di ce tam bién de Tra di‐ 

cio nes que uno ha co lec cio na do y pu bli ca do por pri me ra vez.

Pue de igual men te tro car se es ta voz por «re pro du cir», «di vul‐ 

gar». <<

[2] Véa se supra, p. 116, no ta 46. <<

[3] Abu Dawoud So lei mán, au tor de una de las pri me ras com‐ 

pi la cio nes de Tra di cio nes, mu rió en Bá so ra el año 275 (889 de

J. C.). <<

[4] Abu Bakr Ah mad Ibn Ha rún Al Ba z zar, au tor de un gran

«mos nad», o co lec ción de Tra di cio nes au tén ti cas, era na ti vo de

Bá so ra. Mu rió en Ra m la, el año 292 (904-905 de J.  C.). Otro

doc tor, el ce le bre lec tor Ja laf, lle va ba tam bién el so bre nom bre

de Al Ba z zar. <<
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[5] Moha m mad Ibn Ya zid Ibn Mad ja, au tor de uno de los seis

«Sahihes» o gran des com pi la cio nes de Tra di cio nes au tén ti cas,

era ori gi na rio de Ca zuin. Mu rió el año 278 de la hé ji ra (887 de

J. C.), a la edad de cer ca de cien años. <<
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[6] Véa se supra, p. 217, no ta 120. <<

[7] Abul Qa sim So lei mán At-Ta ba ra ní, oriun do de Ti be rias,

com pu so un «Mod jam» o dic cio na rio al fa bé ti co de tra di cio nis‐ 

tas del cual pu bli có tres re dac cio nes; una gran de, una pe que ña

y una me dia na. Mu rió en Is fahán, el año 360 (971 de J. C.). <<

[8] Abu Yaa la At-Ta mi mi -el-Mau se lí, na ti vo de Mo sul, pu bli‐ 

có un «mos nad», o co lec ción de Tra di cio nes au tén ti cas. M. el

año 307 (919-920 de J. C.). <<

[9] Las com pi la cio nes de Tra di cio nes nos ha cen co no cer las

opi nio nes de Maho ma so bre di ver sos pun tos del dog ma, del

de re cho y de la his to ria; nos dan a en ten der tam bién la ma ne ra

en que se con du cía en las prác ti cas or di na rias de la vi da. Los

doc to res mu sul ma nes re la cio nan a ellas la más gran de im por‐ 

tan cia y se sir ven de las mis mas pa ra des en vol ver y com ple tar

las doc tri nas ex pues tas en el Co rán. En tre es tas com pi la cio nes,

hay seis que go zan de una ele va dí si ma au to ri dad y que se de sig‐ 

nan con el tí tu lo de «Sahih» (au ténti co). Tu vie ron por au to res a

Al Bo ja rí, Mos lem, Tor mo dzí, Abu Dawoud, Ne saí e Ibn Mad ja.

Los da tos que en cie rran pro vie nen de los Com pa ñe ros de

Maho ma. La per so na que co mu ni ca ba a otra una de es tas Tra‐ 

di cio nes te nía siem pre el cui da do de ha cer le sa ber por qué vía

ese da to ha bía lle ga do has ta ella; por eso se for mó gra dual men‐ 

te al prin ci pio de ca da Tra di ción una es pe cie de in tro duc ción

con te nien do los nom bres de los in di vi duos que la ha bían trans‐ 

mi ti do su ce si va men te. Di cha in tro duc ción se lla ma «is nad»

(apo yo) y ha ce par te in te gran te de la Tra di ción. Es tu dian do la

his to ria de los per so na jes men cio na dos en los «is na des» y ha‐ 

cien do in da ga cio nes so bre sus ca rac te res, es co mo los doc to res

con se guían apre ciar el gra do de con fian za que se po día con ce‐ 

der a ca da uno de ellos y dis tin guir las Tra di cio nes bien apo ya‐ 

das, las Tra di cio nes in có lu mes y au tén ti cas, de las que cier tos
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tra di cio nis tas ha bían for ja do. Es te tra ba jo crí ti co se lla ma «jus‐ 

ti fi ca ción» e «im pro ba ción». <<

[10] Véa se supra, p. 141. <<

[11] Véa se supra, p. 103, no ta 10. <<

[12] Véa se supra, pp. 106 ss. <<

[13] Abu Bakr Ah mad Ibn Abi Jai tha ma, au tor de una his to ria

de los tra di cio nis tas y tra di cio nis ta él mis mo, mu rió el año 279

(892 de J. C.). <<

[14] Abul Qa sim Ab de rra h mán-el-Ja tha amí As-Sohai lí, ori gi‐ 

na rio de Má la ga, Es pa ña, mu rió en Ma rrue cos el año 581 (1185

de J. C.). Es te cé le bre doc tor es cri bió va rias obras cu yos tí tu los

se en cuen tran en Ibn Ja llikan y en Ha dd ji Ja li fa. <<

[15] La lar ga re se ña que si gue, y que va has ta el pa rá gra fo so‐ 

bre los su fis tas, con tie ne no so la men te pa sa jes saca dos de la

obra de Ibn Abi Jai tha ma, sino que tam bién ob ser va cio nes aña‐ 

di das por Sohai lí. Yo pien so que in clu so Ibn Jal dún in ter ca la allí

va rias no tas. Los pa sa jes to ma dos del pri me ro de esos es cri to‐ 

res se pue den a ve ces re co no cer, Sohai lí te nía la pre cau ción de

ter mi nar los con la voz «in taha» (fin). Los co pis tas des afor tu na‐ 

da men te han des cui da do re pro du cir to das esas in di ca cio nes, y

nues tro mis mo au tor no ha te ni do la cau te la de ad ver tir nos

cuan do aña de allí al gu nas co sas de su pro pia co se cha. El tex to,

ha llán do se en ese es ta do, ha ce ca si im po si ble to da ten ta ti va que

uno qui sie ra ha cer pa ra dis tin guir lo per te ne cien te a ca da uno

de los tres au to res. Pa ra rea li zar es ta ta rea se pre ci sa po seer la

obra de Sohai lí y la de Ibn Abi Jai tha ma. <<

[16] No en contra mos nin gún da to so bre Abu Bakr-el-Iskaf. Su

obra Fauaíd-el-Ajbar, es des co no ci da pa ra Ha dd ji Ja li fa, el au tor

del gran Dic cio na rio bi blio grá fi co. <<

[17] El imam Ma lik Ibn Anes, fun da dor de una de las cua tro

es cue las or to do xas de ju ris pru den cia mu sul ma na, fue pro fe sor
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de de re cho y Tra di cio nes en Me di na. Mu rió en es ta ciu dad el

año 179 (795 de J. C.). <<

[18] Abu Bakr Moha m mad Ibn-el-Mo nka der, miem bro de la

tri bu de los Qo raish, se dis tin guió por su co no ci mien to del tex‐ 

to co rá ni co y de las Tra di cio nes. En tre sus dis cí pu los con tó a

Ma lik, Shooba, Thau rí, etc. Mu rió el año 131 (748-749 de J. C.).

<<

[19] Dja ber Ibn Ab da llah, uno de los Com pa ñe ros de Maho ma,

ha trans mi ti do un gran nú me ro de Tra di cio nes. Mu rió en Me‐ 

di na, el año 73 (692-693 de J. C.). <<

[20] Es de cir, no se co no cía otro «is nad» for ma do de la mis ma

ma ne ra. <<

[21] Ab da llah Ibn Ma sud, cé le bre tra di cio nis ta y uno de los

Com pa ñe ros del Pro fe ta, mu rió en Ku fa el año 32 de la hé ji ra 

(652-653 de J. C.). <<

[22] Abu Bakr Asem Ibn Abi-n-Nod jud, li ber to de la tri bu de

Dja dim, era muy ver sa do en el co no ci mien to del tex to co rá ni‐ 

co. Mu rió en Ku fa, el año 127 (744-745 de J. C.). <<

[23] En el pri mer si glo del is la mis mo, el tex to del Co rán se es‐ 

cri bía sin pun tos-vo ca les (mo cio nes) y sin pun tos dia c rí ti cos.

Pa ra leer lo co rrec ta men te, se pre ci sa ba ha ber lo apren di do de

me mo ria y co no ci do bien las di ver sas lec cio nes re ci bi das en las

es cue las de Bá so ra, de Ku fa y otros lu ga res. Se dis tin guía por el

tí tu lo de «lec to res» a los que po seían ese ta len to. Los sie te

prin ci pa les lec to res eran Al-Ki sáí, Asem, Abu Amr, Yaa qub, Na‐ 

fé, Ha m za e Ibn Ka thir. Se ve rá más ade lan te un ca pí tu lo so bre

las lec cio nes co rá ni cas. <<

[24] Zi rr Ibn Ho baish re ci bió las Tra di cio nes de Omar, de

Oth mán, de Alí, de Ibn Ma sud y de va rios otros Com pa ñe ros

de Maho ma. Mu rió el año 82 (701 de J. C.) a la edad de cien to

vein te años. <<
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[25] No sé si se tra ta aquí de Ibn Abi Jai tha ma o de Sohail.

Qui zá de és te, quien, en efec to, es cri bió una epís to la bas tan te

co no ci da, en la cual ha bla del Anti cris to y del Mah dí. En es te

ca so, la fra se es de Ibn Jal dún. <<
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[26] Ab de rra h mán Ibn Sa jr Ad-Dausí, so bre nom bra do «Abu

Ho rei ra» (el hom bre del pe que ño ga to), era un cie go que Maho‐ 

ma ha bía to ma do ba jo su pro tec ción. Abra zó el is la mis mo el

año 7 (628-629 de J. C.). Se tie ne de él un gran nú me ro de Tra‐ 

di cio nes. <<

[27] So fyan Ibn Saíd Ath-Thau rí, per so na je tan cé le bre por la

santi dad de su vi da co mo por su co no ci mien to de las Tra di cio‐ 

nes, mu rió en Bá so ra, el año 161 (777-778 de J. C.). <<

[28] Abu Bis tam Shó ba Ibn-el-Ha dd j adj, clien te de la tri bu de

Azd, dis tin guió se por su pie dad, su man s e dum bre, su sa ber y su

pro fun do co no ci mien to de las Tra di cio nes. Mu rió el año 160

(776 de J. C.). <<

[29] Abu-s-Salt Zái da Ibn Qo da ma, miem bro de la tri bu de

Tha qif y na ti vo de Ku fa, te nía un al to ran go en tre los tra di cio‐ 

nis tas. Mu rió el año 161 (777-778 de J. C.). <<

[30] Da ré más ade lan te la ex pli ca ción de los tér mi nos téc ni cos

«sano», «dé bil» «pa sa ble», etc., que se em plean en la cien cia de

las Tra di cio nes. <<

[31] Aquí se en cuen tra en el tex to la pa la bra «in taha», es de cir,

fin del ex trac to. <<

[32] Ah mad Ibn Han bal, fun da dor de una de las cua tro es cue‐ 

las de ju ris pru den cia or to do xa, mu rió en Ba g dad el año 241

(855 de J. C.). Era re pu ta do por su sa ber y su pie dad. <<

[33] So lei mán Ibn Mih ran Al-Aamash, imam y tra di cio nis ta,

mu rió el año 148 (765 de J. C.). <<

[34] El tra di cio nis ta Ah mad Ibn Ab da llah Al Id j lí, ori gi na rio de

Ku fa, se fue a ra di car en Trí po li de Bar ba ria (Li bia). Su muer te

ocu rrió en el año 261 (874-875 de J. C.). <<

[35] Abu Wáil Shakik Ibn Sal ma, oriun do de Ku fa, co lec cio nó

va rias Tra di cio nes de bo ca de los prin ci pa les Com pa ñe ros del

Pro fe ta. Mu rió el año 79 (698-699 de J. C.). <<
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[36] Moha m mad Ibn Saad, apo da do el «ka tib», o se cre ta rio, de

Al Wa qi dí, y au tor de va rias obras so bre las Tra di cio nes, mu rió

en Ba g dad el año 230 (844-845 de J. C.). <<

[37] El tra di cio nis ta Abu Yu sof Yaa qub Ibn So fyan-el-Far sí

mu rió el año 288 (901 de J. C.). <<

[38] Véa se más ade lan te. <<

[39] Dos tra di cio nis tas ca si con tem po rá neos lle va ban el so bre‐ 

nom bre de «Abu Za raa». Uno, lla ma do Obeid-Allah Ibn Abd-

el-Ka rim Ar-Ra zi, en se ñó las Tra di cio nes a Mos lem, Tor mo dzí,

Ne saí e Ibn Mad ja, y mu rió en Reí, el año 244 (858-859 de

J.  C.). El otro, lla ma do Ab de rra h mán Ibn Amr Ad-Di mas h qí,

na ti vo de Da mas co, re la tó las Tra di cio nes so bre la au to ri dad de

Ah mad Ibn Han bal, y mu rió en 276 (889-890 de J. C.). Ruh Ibn

Zi n baa, uno de los dis cí pu los de los Com pa ñe ros de Maho ma,

lle va ba igual men te el so bre nom bre de «Abu Za raa. Mu rió el

año 83 (702 de J. C.). <<

[40] El imam Is maíl Ibn Ibra him, so bre nom bra do «Ibn Ole ya»,

tra di cio nis ta y le gis ta de gran au to ri dad, mu rió en Ba g dad ha‐ 

cia el año 193 (808-809 de J. C.). <<

[41] Abu Ha tem Moha m mad Ibn Edris Ar-Ra zí, uno de los

más gran des tra di cio nis tas de su si glo, mu rió en Raí el año 275 

(888-889 de J.  C.). Abu Dawoud, Ne saí, Ibn Mad ja y va rios

otros doc to res de al to mé ri to, han da do Tra di cio nes ba sa das en

su au to ri dad. <<

[42] Ah mad Ibn Shoaib Ibn Alí An-Ne saí, au tor de una de las

gran des com pi la cio nes de Tra di cio nes, pa só con si de ra ble par te

de su vi da en El Cai ro. Mu rió en la Me ca el año 303 (916 de

J. C.). <<

[43] Qui zá hay que leer Ibn «Ki rash», apo do de un tra di cio nis‐ 

ta que mu rió el año 283 (896-897 de J. C.). <<

[44] Abu Dja far Moha m mad Ibn Amr-el-Aqi lí, au tor de Kitab-

ed-Doafá, obra que, a juz gar por su tí tu lo, tra ta ba de Tra di cio‐ 
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nes cu ya au to ri dad era dé bil, es cri bió igual men te va rios otros

tra ta dos. Mu rió el año 322 (934 de J. C.). <<

[45] El cé le bre «ha fedh» Alí Ibn Omar-ed-Da ra qo tní, na ti vo

de Ba g dad, era pro fun da men te ver sa do en las Tra di cio nes y las

cien cias co rá ni cas. Mu rió en 385 (995 de J. C.). <<
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[46] El imam Yah ya Ibn Saíd-el-Qa ttan, ori gi na rio de Bá so ra,

dis tin guió se por su pie dad y la ex ten sión de sus co no ci mien tos

en las Tra di cio nes. Su muer te ocu rrió en 198 (813 de J. C.). El

imam Ibn Adí, cu yo nom bre ve re mos más ade lan te, lle va ba

tam bién el so bre nom bre de «Ibn-el-Qa ttan». <<

[47] El imam Sha ms-ed-Din Moha m mad Ibn Ah mad Adz-

Dzaha bí, au tor de «Ana les del is la mis mo», de «Mi zan-el-Iti‐ 

dal» (ba lan za de equi dad), y de va rias otras obras, es tá con si de‐ 

ra do co mo el úl ti mo miem bro de la lar ga se rie de los gran des

tra di cio nis tas, de la cual fue, ade más, uno de los más sa bios.

Mu rió en Da mas co, en 748 (1348 de J. C.). En su «Mi zan», tra ta

de es ti mar en su jus to va ler a la au to ri dad de los prin ci pa les

tra di cio nis tas. Sus «Ana les» son ri cos en ar tícu los ne cro ló gi‐ 

cos. <<

[48] Fi tr Ibn Ja li fa pa ra ce ha ber vi vi do al prin ci pio del ter cer

si glo de la hé ji ra. <<

[49] Es te per so na je no me es co no ci do. <<

[50] Amer Ibn Wa thi la Abu-et-To fail, uno de los Com pa ñe ros

de Maho ma y par ti da rio de vo to de Alí, mu rió el año 100 de la

hé ji ra (718-719 de J. C.). <<

[51] Abu Zaka ri ya Yah ya Ibn Mo ín, clien te de la tri bu de Ga ta‐ 

fán y oriun do de Ba g dad, cuen ta en tre los tra di cio nis tas más

ilus tres. Mu rió en Me di na, el año 233 (847-848 de J. C.). <<

[52] Abu Ab da llah Ah mad Ibn Ab da llah Ibn Yu nis, miem bro

de la tri bu de Ta mim y na ti vo de Ku fa, es re pu ta do co mo un

tra di cio nis ta de pro mi nen te au to ri dad. Mu rió en Ku fa, el año

227 (842 de J. C.), a la edad de no ven ta y cua tro años. <<

[53] Abu Bakr Ibn Aa yash -el-Asadí, tra di cio nis ta de cier ta re‐ 

pu ta ción, mu rió el año 193 (808-809 de J. C.). <<

[54] Abu So lei mán Mu sa Ibn So lei mán -el-Djord ja ní, de Jo ra‐ 

sán, te nía un ran go dis tin gui do en tre los doc to res de la es cue la

ha na fi ta. Mu rió el año 211 de la hé ji ra (826-827 de J. C.). Uno
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de sus dis cí pu los, lla ma do Abu Bakr Ah mad Ibn Is haq-el-Dju‐ 

zd ja ní, dis tin guió se asi mis mo por sus co no ci mien tos en ju ris‐ 

pru den cia. <<

[55] Abu Is haq Amr Ibn Ab da llah As-Sa biaí, tra di cio nis ta y na‐ 

ti vo de Ku fa, mu rió el año 126 (743-744 de J. C.). <<

[56] Mo ta rref Ibn Ta ríf vi vía en el se gun do si glo de la hé ji ra.

<<

[57] Es de cir, ad mi tía la Tra di ción co mo bue na. <<

[58] Es te «ha fidh» y tra di cio nis ta se lla ma ba Ah mad Ibn Alí.

Era ori gi na rio de Tran so xián. Su muer te acae ció el año 404

(1014 de J. C.). <<

[59] Aquí el tex to ára be lle va «in taha», es de cir, fin del ex trac‐ 

to. <<

[60] Hind, hi ja de Abu Ome ya, so bre nom bra da «Omm Sal ma»,

fue nie ta de Al Mo gai ra y so bri na de Abu Djahel. Mu rió el año

61 (680-681 de J. C.). <<

[61] Véa se supra, p. 455, no ta 31. <<

[62] Dos lu ga res en el atrio del tem plo de la Me ca. <<

[63] Se gún los mu sul ma nes, hay siem pre en el mun do sie te o

in clu so cua ren ta san tos que re co rren to das las par tes de la tie‐ 

rra, des pués de ha ber de ja do en su ho gar, pa ra reem pla zar los,

cuer pos he chos a su ima gen. Se les lla ma «ba dal» (reem pla za‐ 

do), y, al plu ral, «ab dal» y «bo da lá». <<

[64] Hisham Ibn Orua, na ti vo de Me di na y tra di cio nis ta dis‐ 

tin gui do, mu rió el año 145 (762-763 de J. C.). <<

[65] Ab da llah Ibn-el-Ha re th, uno de los dis cí pu los de los

Com pa ñe ros de Maho ma y ca dí de Me di na, mu rió el año 83

(702 de J. C.). <<
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[66] Qa ta da Ibn Dia ama, dis cí pu lo de los Com pa ñe ros de

Maho ma, ha re la ta do nu me ro sas Tra di cio nes. Su muer te acae‐ 

ció el año 127 (744-745 de J. C.). <<

[67] En ára be «mo da lles». Se di fe ren cia ba por es te tér mino a

los tra di cio nis tas que di si mu la ban los pun tos dé bi les de los «is‐ 

na des» (pl. de «is nad») ad jun tos a las Tra di cio nes. Su pri mían

los nom bres de los in di vi duos cu ya au to ri dad era dé bil, o subs‐ 

ti tuían a esos nom bres por los apo dos de las pro pias per so nas, a

fin de no des viar a sus dis cí pu los. <<

[68] La pa la bra em plea da aquí es «ána ma». En la ter mi no lo gía

de los tra di cio nis tas, es te ver bo sig ni fi ca enun ciar un «is nad»

ba jo es ta for ma: «Se re fie re ba sa do en la au to ri dad de fu lano,

que re fie re ba sa do en la au to ri dad de men gano». Aho ra bien, se

sa be que el «is nad» de la for ma re gu lar de be co men zar por las

pa la bras: «Yo oí de cir a su tano…». <<

[69] Abu Saíd Ibn Ma lik -el-Jo drí, uno de los Com pa ñe ros,

mu rió el año 64 (683-684 de J. C.) o 74, se gún Abul Maha sen.

Se tie ne de él un gran nú me ro de Tra di cio nes. <<

[70] Ha bía un per so na je lla ma do Mon dzer Ibn Ma lik, y so bre‐ 

nom bra do Abu Na dra, en el en tie rro del cual ofi ció el cé le bre

as ce ta o so fis ta Ha san el-Ba s rí. <<

[71] Ya zid Ibn Zo raiaa, tra di cio nis ta y na ti vo de Bá so ra, mu rió

en és ta ciu dad, el año 182 (798 de J. C.). <<

[72] Véa se so bre es ta sec ta de los ja rid ji tas, la obra de Sheh res‐ 

ta ní, pá gi na 86 del tex to ára be, y to mo  I, p. 129, de la tra duc‐ 

ción ale ma na de Haar brü cker. <<

[73] Las gen tes del «Qi bla» son los mu sul ma nes or to do xos. <<

[74] Abu Obeid u Obeid-el-Ad ji rí era con tem po rá neo de Tor‐ 

mo dzí y de Ne saí. <<

[75] Es te per so na je des cen día de Alí, yerno de Maho ma. Era

her ma no de An-Na fs-ez-Zaki ya. (Véa se la Cres to ma tía ára be de
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M. De Sacy, 2.ª edi ción t. I, p. 3). Fue muer to en Ba ja m ri, el año

145 (763 de J. C.). <<

[76] To do lo que he po di do en con trar so bre es te per so na je es

que, se gún el au tor de «Lob-el-Lo bab», se le ha bía da do el apo‐ 

do de «Aam mi», por que te nía la cos tum bre de de cir, cuan do se

le ha cía una pre gun ta: «Es pe re a que yo con sul te a mi tío (aam‐ 

mi)». <<

[77] Yo leo aquí: «zaid-o-sh-shak», es de cir, que el com ple‐ 

men to sea aña di do. <<

[78] Ibn Ya zid-ar-Ra qas hí, un tra di cio nis ta ci ta do por Al Bu ja‐ 

rí. <<

[79] El imam Ab da llah Ibn Aadí-el Djord ja ní, so bre nom bra do

«Ibn-el-Qa ttan, go za ba de una gran au to ri dad co mo tra di cio‐ 

nis ta. Com pu so una obra so bre los tra di cio nis tas y su ca rác ter,

y la in ti tu ló “Al Ka mel” (el com ple to). Su muer te ocu rrió en 360

(971 de J. C.). <<

[80] Tres de los Com pa ñe ros de Maho ma se lla ma ban «Dja‐ 

ber» y re la ta ban Tra di cio nes. El más no ta ble en tre ellos fue

Dja ber Ibn Ab da llah, que trans mi tió a sus dis cí pu los mil qui‐ 

nien tas cua ren ta Tra di cio nes, y que es a me nu do ci ta do por Al

Bu ja rí y Mos lem. Mu rió en Me di na el año 73 de la hé ji ra 

(692-693 de J. C.). <<

[81] Aquí, en el tex to ára be, se en cuen tra la pa la bra «in taha»

(fin del ex trac to). <<

[82] Abu Sahl Aauf Ibn Dja mi la-el-Ab dí, so bre nom bra do «Al

Aa ra bí» (el ára be del de sier to), aun que ja más lo ha bía ha bi ta do,

es con si de ra do por Al Bu ja rí y Mos lem co mo un buen tra di cio‐ 

nis ta. Na ció el año 59 (678-679 de J.  C.), y mu rió en 106 

(724-725 de J. C.). <<

[83] El cé le bre «ha fidh» y tra di cio nis ta Abu Ha tem Moha m‐ 

mad Ibn Ha bban-el-Bas tí, es cri bió va rias obras. Era muy ver sa‐ 



1779

do en me di ci na, as tro no mía y to das las de más cien cias. Su

muer te acae ció en el año 354 (965 de J. C.). <<

[84] Asad Ibn Mu sa, miem bro de la fa mi lia de los Ome yas, dis‐ 

tin guió se co mo tra di cio nis ta. Na ció en Egip to el año 132 

(749-750 de J. C.), y mu rió el año 212 (827-828 de J. C.). <<

[85] El tra di cio nis ta Ha m mad Ibn Sá la ma mu rió el año 167 

(783-784 de J. C.). <<
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[86] Ma tr Ibn Tah man-el-Wa rraq mu rió el año 129 (746-747

de J. C.). <<

[87] En los pri me ros tiem pos del Is lam, los doc to res en se ña‐ 

ban que va lía más apren der las Tra di cio nes de me mo ria que

po ner las por es cri to. <<

[88] Véa se supra, p. 554, no ta 7. <<

[89] El hi jo de Abu Ha tem-er-Ra zi com pu so una obra so bre la

cre di bi li dad de los tra di cio nis tas y un co men ta rio del Co rán.

Mu rió el año 327 (938-939 de J. C.). Pa re ce ha ber si do je que-el-

Is lam en la ciu dad de Tous. Se lla ma ba Ab de rra h mán, se gún el

au tor de «Nod jum», o Ab da llah, se gún Dzaha bí. <<

[90] Bis hr Ibn Mo fa d dal -ar-Rekas hi dis tin guió se por su pie‐ 

dad y su co no ci mien to de las Tra di cio nes. Mu rió el año 186

(802 de J. C.). <<

[91] Ibra him Ibn Ya zid-an-Ne jaí, mu rió en 96 (714 de J. C.). <<

[92] Al qa ma, cé le bre tra di cio nis ta, mu rió en 62 de la hé ji ra, o,

se gún otro au tor, en el 72 (691 de J. C.). <<

[93] El tra di cio nis ta Moha m mad Ibn Fo dail-ad-Do bbí, na ti vo

de Ku fa, mu rió el año 195 (810-811 de J. C.). <<

[94] Abu So fyan Wakiá Ibn-el-Dja rrah, ju ris con sul to y tra di‐ 

cio nis ta, na ció en Ku fa, es tu dió con Abu Ha ni fa, y mu rió en

Feid, en tre Ku fa y la Me ca, en el año 197 (812-813 de J. C.). <<

[95] Abu Qo da ma Obei da llah Ibn Saíd mu rió el año 241 

(855-856 de J. C.). <<

[96] Abu Qs ama Ha m mad, ori gi na rio de Ku fa: mu rió el año

201 (816-817 de J. C.). <<

[97] El tra di cio nis ta quie re de cir Maho ma; mas Ibn-el-Ha na fi‐ 

ya, hi jo de Alí, no era hi jo de Fá ti ma, hi ja de Maho ma. Así el

nom bre de «abue lo» sig ni fi ca aquí abue lo adop ti vo. <<

[98] El ca dí Ab da llah Ibn Lohaiaa, ju ris con sul to, tra di cio nis ta,

y na ti vo del Cai ro, mu rió el año 174 (790-791 de J. C.). <<



1781

[99] Véa se supra, p. 560, no ta 63. <<

[100] Se gún los his to ria do res, el nú me ro de los mu sul ma nes

que com ba tie ron en Ba dr era de mil. <<

[101] Lee mos en el Co rán (su ra II, vers. 249) que Ta lut prohi bió

a sus hues tes saciar su sed en un cier to río, y que a ex cep ción de

un cor to nú me ro to dos los de más se sacia ron a su gus to. Con

arre glo al co men ta dor Al Baidhauí, el nú me ro de los que obe‐ 

de cie ron esa or den era de tres cien tos tre ce, o tres mil, se gún

otro da to, o bien to da vía de mil. Evi den te men te Maho ma ha

atri bui do a Ta lut (Saúl) lo que ha bía ocu rri do a Ge deón en su

ex pe di ción contra los Ma dia ni tas. Se gún la Bi blia ( Jue ces, VII,

6), «el nú me ro de los que ha bían be bi do del agua con la len gua»

era de tres cien tos. <<

[102] Yu nis, hi jo de Abu Ibn Is haq-cs-Sa biaí, mu rió el año 159 

(775-776 de J. C.). <<

[103] Amr Ibn Moha m mad-el-An qa zí, na ti vo de Ku fa, mu rió

en 199 (814-815 de J. C.). <<

[104] El «ha fidh» y tra di cio nis ta Alí Ibn Ab da llah, so bre nom‐ 

bra do «Ibn-el-Ma da ní», so bre pa só, en la crí ti ca de las Tra di‐ 

cio nes a to dos los doc to res de su épo ca. Mu rió el año 234 

(848-849 de J. C.). <<

[105] Bos hr, hi jo de Me ruán Ibn-el-Hakam, cuar to so be rano

ome ya del Orien te, mu rió el año 74 (693-694 de J. C.), des pués

de ha ber go ber na do las pro vin cias de Bá so ra y de Iraq. <<
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[106] Anas Ibn Ma lik, uno de los Com pa ñe ros de Maho ma y

tra di cio nis ta muy cé le bre, mu rió el año 93 (711-712 de J.  C.).

<<

[107] Is haq Ibn Ab da llah era ori gi na rio de Me di na y dis cí pu lo

de los Com pa ñe ros del Pro fe ta. Mu rió el año 132 (749-750 de

J. C.). <<

[108] Aak ra ma Ibn Am mar-el-Ya ma mí mu rió el año 159 

(775-776 de J. C.). <<

[109] Yaa qub Ibn Abi Shai ba, au tor de un gran «mos nad», o co‐ 

lec ción de Tra di cio nes au tén ti cas, re si día en Ba g dad. Mu rió el

año 264 (877-878 de J. C.). <<

[110] La voz «ara da», en la ter mi no lo gía de la es cue la, sig ni fi ca

leer un es cri to a un pro fe sor, a fin de apro ve char de sus ob ser‐ 

va cio nes. <<

[111] Mod jahid Ibn Djo bair era muy sa bio en la exé ge sis co rá‐ 

ni ca. Mu rió a prin ci pios del si glo II de la hé ji ra. <<

[112] Pri mo de Maho ma. <<

[113] Es de cir, lo que po see de más pre cio so. (Pa ra la sig ni fi ca‐ 

ción de es te tér mino, véa se la Cres to ma tía ára be de M. De Sacy,

2.ª edic., t. I, p. 42). <<

[114] Thau bán, li ber to de Maho ma, mu rió el año 54 (674 de

J. C.). <<

[115] El tra di cio nis ta Abu Qi la ba Ab da llah-al-Djar mí mu rió

ha cia el año 104 (722-723 de J. C.). <<

[116] El tex to ára be lle va «ana na». <<

[117] Abd-er-Ra z zaq Ibn Ha m mam, tra di cio nis ta de gran sa‐ 

ber, mu rió el año 211 (826-827 de J. C.). <<

[118] Ab da llah Ibn-el-Ha re th Az-Za bi dí asis tió a la con quis ta

de Egip to por los mu sul ma nes. <<

[119] «Mos nad», co lec ción de Tra di cio nes apo ya das por «is na‐ 

des». <<
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[120] El Pro fe ta Maho ma, fun da dor del is la mis mo, lle va ba el

so bre nom bre de «Abul Qa sim». Ha bía to ma do ba jo su pro tec‐ 

ción a Abu Ho rei ra, que era cie go, y le tra ta ba con to da fa mi lia‐ 

ri dad. Le per mi tía in clu so lla mar le por su so bre nom bre, co sa

que no se ha cía nun ca sino en tre los ín ti mos ami gos. <<

[121] Qo rra Ibn Ayas-el-Mo ze ni era uno de los Com pa ñe ros

de Maho ma; se ra di có en Da mas co. Se tie ne de él va rias Tra di‐ 

cio nes. La fe cha de su muer te me es des co no ci da. <<

[122] Omm Ha bió, hi ja de Abu So fyan y una de las mu je res del

Pro fe ta, mu rió el año 44 (664-665 de J. C.). <<

[123] Sá la ma Ibn-el-Fadl Al Abra só mu rió en Reí, el año 191 

(806-807 de J. C.). <<

[124] Véa se supra, p. 93, no ta 8. <<

[125] Ab da llah Ibn Omar, hi jo del se gun do ca li fa, mu rió el año

73 de la hé ji ra (692-693 de J. C.). <<
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[126] Talha Ibn Ab da llah fue muer to en la ba ta lla del Ca me llo,

com ba tien do contra Alí. <<

[127] Al Mo than na Ibn-es-Sa bbah mu rió el año 149 (766-767

de J. C.). <<

[128] Abban Ibn Saleh co mu ni có Tra di cio nes a Moha m mad

Ibn Is haq; por tan to vi vía ha cia el co mien zo del si glo II de la hé‐ 

ji ra. <<

[129] Al Ha san-el-Ba s rí, uno de los dis cí pu los de los Com pa ñe‐ 

ros de Maho ma, dis tin guió se por su vi va in te li gen cia y la santi‐ 

dad de su vi da. Mu rió en Bá so ra, el año 110 de la hé ji ra (728 de

J. C.). <<

[130] Véa se supra, p. 104, no ta 13. <<

[131] Moha m mad Ibn Edris Ash-Sha fií, fun da dor de una de las

cua tro es cue las de ju ris pru den cia y teo lo gía or to do xas, mu rió

en el vie jo Cai ro el año 204 (820 de J. C.). <<

[132] Se lee en el Co rán (su ra III, vers. 46): «Y ha bla rá ( Je sús) a

los hom bres, en su in fan cia…». <<

[133] Los co pis tas y los edi to res pa ri si nos pa re cen ha ber ig no‐ 

ra do el ver da de ro nom bre de es te per so na je y la Tra di ción que

se le atri bu ye. Yo con sul té el Sahih de Al Bu ja rí con la es pe ran‐ 

za de en con trar la Tra di ción en cues tión, pe ro fue en bal de mi

in ten to. Bus qué inú til men te los nom bres de Djo raidj, de Djo‐ 

raih y So raih (co mo va rian tes) en los dic cio na rios bio grá fi cos

de los Com pa ñe ros y los tra di cio nis tas; y so la men te en contré

que uno lla ma do «Djo raidj» o «Ho raidj» ha bía pres ta do el ju ra‐ 

men to de fi de li dad a Maho ma en una de las reu nio nes que tu‐ 

vie ron lu gar en Aqa ba. <<

[134] Véa se supra, li bro III, cap. XX VI. <<

[135] Se gún los mís ti cos, el «Qo tb» (eje) es un san to per so na je

a quien Dios ha de le ga do la ins pec ción del mun do. <<

[136] Véa se supra, p. 560, no ta 63. <<
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[137] Los «na qi bes» (sín di cos, je fes) en tre los ra fi di tas for ma‐ 

ban pro ba ble men te la mis ma cla se de gen tes subal ter nas que se

de sig na ba con los nom bres de «mo ka ser» y «na qib» o «nakib»

en la re li gión de los Dru sos. (Véa se l’Ex po sé de la re li gion des

Druzes, por M. De Sacy, t. II, p. 17 y pág. 386, don de iden ti fi ca a

los «naki bes» con los «mo ka se res»). <<

[138] Un vie jo man to des ga rra do y re men da do. El je fe de la

sec ta lo lle va ba, lue go, des pués de su de ce so, lo trans mi tía a su

su ce sor. <<

[139] El sis te ma de ora cio nes y prác ti cas re li gio sas de los su fis‐ 

tas y de di ver sas ór de nes de der vi ches se lla ma la «vía». <<

[140] La vi da de Djo naid se en cuen tra en el Dic cio na rio Bio grá‐ 

fi co de Ibn Ja llikal, vol. I, p. 338 de la tra duc ción fran ce sa; la de

Al Ha san-el-Ba s rí se en cuen tra en el mis mo vo lu men, p.  370.

<<

[141] Es te au tor, a quien no hay que con fun dir con Abu Bakr

Ibn-el-Ara bí -el Moa fe rí mu rió el año 634 (1236-1237 de J. C.).

<<

[142] Ha dd ji Ja li fa in di ca el con te ni do de es ta obra en su Dic‐ 

cio na rio Bi blio grá fi co, t. IV, p. 269. Se gún es te bi blió gra fo, las dos

pa la bras de que se com po ne el tí tu lo de «Aan qá Mo grib», es

de cir «el fé nix de oc ci den te», de ben es tar pre ce di das ca da una

del ar tícu lo al; pe ro se equi vo ca, tal co mo lo ve mos en el tex to

de Ibn Jal dún y en los ejem plos ci ta dos en el co men ta rio de

Séances de Harí ri, por M. de Sacy, p. 543. <<

[143] Qa ssí o Ca s si. <<

[144] Ibn Sa bín, na ti vo de Mur cia, mu rió en 669 (1270 de J. C.).

Nues tro au tor ha bla de es te cé le bre doc tor en la His to ria de los

be re be res, t. II, p. 344 de la tra duc ción fran ce sa de De Sla ne; véa‐ 

se asi mis mo el ar tícu lo de Ama ri en el Jour nal asia tique de fe‐ 

bre ro-mar zo de 1853. <<

[145] Cé le bre fi ló so fo de es te nom bre. <<
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[146] Es to pro ba ble men te quie re de cir: du ran te los cua les el

Da dd jal o Anti cris to rei na rá. <<

[147] Véa se supra, p. 574, no ta 133. <<

[148] La voz «ca li fa» (ja li fa) de ri va de un ver bo que sig ni fi ca

«se guir», «su ce der», «reem pla zar». <<

[149] Dzu-l-Qar nain sig ni fi ca «po see dor de dos cuer nos», o

«de dos ex tre mos del mun do». Por es te so bre nom bre, se de sig‐ 

na co mún men te a Ale jan dro el Gran de. <<

[150] En ára be «rad jaa» (re torno). Se gún al gu nos mís ti cos, el

mun do re co bra rá su pri mer es ta do des pués de ha ber trans cu‐ 

rri do cier to pe río do de tiem po, y to do lo que ha bría pa sa do

ten drá lu gar de nue vo. <<

[151] Es de cir, Co s roes, rey de Per sia. <<

[152] Es de cir, Cé sar, rey de Gre cia (sic). <<

[153] Véa se el ca pí tu lo si guien te. <<

[154] En el sis te ma de nu me ra ción em plea do por los ma gre bi‐ 

tas, es tas dos le tras (dad y he, es de cir, la 15.ª y la 6.ª del al fa be‐ 

to ára be, y que ca re cen de equi va len cia en el al fa be to his pano)

in di can el nú me ro 98. <<

[155] Di más era el nom bre de un ca la bo zo muy os cu ro en la

ciu dad de Wa sit. Se di ce que Al Ha dd j adj en ce rra ba allí a sus

pri sio ne ros. <<

[156] Es de cir, «el cu bo del de sier to». <<

[157] Esos (los pro fe tas se rán Je sús y Maho ma. Se sa be que los

se pul cros de Abu Bakr y de Omar es tán si tua dos al la do del de

Maho ma. <<

[158] Li te ral, «in di can». <<

[159] Me pa re ce que se tra ta de Dja far-es-Sadiq, el sex to imam.

<<

[160] Pro vin cia de Ar ge lia, in me dia ta men te al sur de la mon ta‐ 

ña de Au ras. <<
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[161] La pa la bra «ri bat» de sig na ba pri me ra men te un pues to

for ti fi ca do, si tua do so bre la fron te ra del te rri to rio mu sul mán.

Los hom bres que de sea ban ad qui rir los mé ri tos de la gue rra

san ta iban allí a pa sar al gún tiem po, a fin de en tre gar se a la ora‐ 

ción y com ba tir a los in fie les. Esas es pe cies de con ven tos-cuar‐ 

te les eran an ta ño muy nu me ro sos. Ac tual men te, los «ri ba tes» o

«ra bu tes», se gún la pro nun cia ción vul gar, son sim ples ca pi llas.

<<

[162] Ma sa o Ma s sa es tá ubi ca da so bre el Atlánti co, jun to a la

des em bo ca du ra del rio ma rro quí lla ma do «el Sous». <<

[163] Véa se la His to ria de los be re be res, t. II, pp. 3, 64, 104. <<

[164] El au tor ha bla de es te per so na je en su au to bio gra fía.

(Véa se la in tro duc ción del pri mer to mo, p. XXII, no ta 2). <<

[165] La ciu dad de Tu zer es tá si tua da en el Dje rid tu ne cino. <<
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[166] Véa se la His to ria de los be re be res, t. II, p. 116. <<

[167] Véa se ídem, t. II, 269. El je fe de sig na do con es te so bre‐ 

nom bre se lla ma ba Omar Ague llid. (Véa se His to ria de los be re be‐ 

res, t. II, p. 270). <<

[168] Eso su ce dió el año 696 de la hé ji ra (1296-1297 de J. C.).

<<

[169] Al Obbad (Ibad, «ado ra do res») es el nom bre del ce men‐ 

te rio con ti guo a la «zauia» (ca pi lla, se pul cro, es cue la y con ven‐ 

to) de Abu Me din, si tua do a dos kms. al su des te de Tel mo san.

<<

[170] El-Mac cri da una lar ga re se ña so bre es te san to per so na je

en su his to ria del vi sir Li san-ed-Din. En la Re vue afri cain de

1862, M. Bro sse lard con sa gra un ex ten so e in te re san te ar tícu lo

a la des crip ción de la «zauia» de Abu Me din y a la his to ria de

es te doc tor. <<

[171] Al Obbad es tá ubi ca do al pie de la mon ta ña de Tel mo san,

la de Be ni Our nid. <<

[172] Kar bo la, en Iraq, en don de se ha lla la tum ba de Al Ho‐ 

sain. <<

[173] Pa ra la his to ria de es te lar go si tio, pue de ver se el in te re‐ 

san tí si mo re la to que Ibn Jal dún da en su His to ria de los be re be res,

t. III, pp. 374 y ss. <<

[174] Véa se la His to ria de los be re be res, t. I, p. 15, pa ra la his to ria

de es te re for ma dor. <<

[175] Véa se el to mo I, p. 81 de la His to ria de los be re be res, pa ra la

his to ria de Sea da. <<

[1] «Da reb» sig ni fi ca «el que pe ga o ha ce, en es te ca so»; la voz

«man del», se gún nues tros dic cio na rios, es un cír cu lo tra za do

en el sue lo, den tro del cual se sien ta el ma go que quie re in vo car

a un dia blo. <<
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[2] Es ta voz sig ni fi ca «acon te ci mien tos fu tu ros», pe ro se em‐ 

plea aquí en el sen ti do de «pre dic cio nes». M. de Sacy ha da do

la tra duc ción de es te pa sa je en su Cres to ma tía ára be, t. II, p. 298.

Yo la he adop ta do, ha cien do en ella li ge ros cam bios. <<

[3] Véa se supra, pp. 239 ss. <<

[4] Véa se los Ana les de Abul fe da, t. I, p. 7. <<

[5] Véa se His to ria de los be re be res, t. I, p. 205 y t.  III, pp.  284,

285. <<

[6] Ibn Saleh ha bría por tan to anun cia do, con va rios si glos de

an ti ci pa ción, el es ta ble ci mien to del reino de los Be ni Abd-el-

Wad y del im pe rio de los Be ni me ri nes, dos tri bus del pue blo

Za na tí. <<

[7] Si ha bía si do pro fe ta, ha bía de bi do vi vir an tes de la hé ji ra,

por que Maho ma ha di cho: «Des pués de mí, no ha brá nin gún

pro fe ta». <<

[8] Véa se supra, p. 107, no ta 20. <<

[9] Wahb Ibn Mo na bbeh mu rió en Sa naá, del Ye men, ha cia el

año 113 de la hé ji ra (731-732 de J. C.). <<

[10] El sex to de los do ce ima mes. <<
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[11] En ára be «moha ddi thin» (pl. de moha ddi th). <<

[12] Véa se supra, p. 555, no ta 14. <<

[13] Véa se supra, pp. 254 ss. <<

[14] «Es ta ci fra no con cuer da, ni tam po co la de 930 de sig na da

en la tra duc ción tur ca; la ci fra que con cuer da con las ci ta das le‐ 

tras es la 693», di ce Na sr en la edi ción de Bei rut. <<

[15] Véa se supra, p. 93, no ta 8. <<

[16] Véa se Sirat-er-Rasul, edi ción de M. Wüs ten feld, p. 377. <<

[17] Abu Aba da llah Ha dzi fa Ibn-el-Ye man, uno de los Com pa‐ 

ñe ros de Maho ma, mu rió en Me di na el año 36 de la hé ji ra 

(656-657 de J. C.). <<

[18] Muer to el año 201 de la hé ji ra (816-817 de J. C.). <<

[19] Qa bi sa Ibn Dzuaib, mu rió en Si ria ha cia el año 86 (705 de

J. C.). <<

[20] Nues tro au tor atri bu ye aquí a Abu Dawoud una ad ver ten‐ 

cia he cha por Sohai lí. <<

[21] En una no ta que se in clui rá más ade lan te se ve rá la ex pli‐ 

ca ción de la ma yor par te de los tér mi nos téc ni cos em plea dos

por los doc to res en Tra di cio nes. Los pon go siem pre en tre co‐ 

mi llas. <<

[22] Véa se supra, p. 561, no ta 69. <<

[23] El tiem po en que se sue le ha cer la ple ga ria ves per ti na co‐ 

mien za or di na ria men te a las tres ho ras p. m. y ter mi na una me‐ 

dia ho ra des pués de la pues ta del sol, o sea, en el mo men to en

que lle ga la ho ra de la ple ga ria del «ma greb». <<

[24] Véa se supra, p. 563, no ta 79. <<

[25] En el de re cho mu sul mán, un so lo tes ti mo nio no tie ne va‐ 

li dez; de be ser apo ya do por un se gun do. Pa re ce que Al Bu ja rí

apli ca ba es te prin ci pio a las Tra di cio nes re la ta das por Osama.

<<
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[26] Allí ha bía tres doc to res de es te nom bre, mas yo creo que

aquí se tra ta de aquel que lle va ba el so bre nom bre de «Al Qa‐ 

ttan» y que era dis tin gui do por su eru di ción o su pie dad, y la

exac ti tud de sus co no ci mien tos res pec to a las per so nas de quie‐ 

nes ha bía re fe ri do las Tra di cio nes. Una par te de las Tra di cio nes

que en se ña ba le ha bían ve ni do de Dja far-es-Sadiq y del imam

Ma lik. Mu rió en el año 198 (813-814 de J. C.). <<

[27] Véa se supra, p. 557, no ta 41. <<

[28] Véa se supra, li bro II, cap. XX VII. <<

[29] Véa se supra, p. 95, no ta 15. <<

[30] No po see mos la obra de Ibn-ar Ra qiq, y nin gu na otra his‐ 

to ria, has ta don de sa be mos, ha bla de es ta con fe ren cia. (Véa se

pa ra la his to ria de los fa ti mi tas la in tro duc ción a la His to ria de

los Dru sos de M. de Sacy, y el apén di ce del to mo II de la His to ria

de los be re be res). <<
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[31] Tal fue el apo do que se da ba a Abu Ya zid, el ene mi go más

en car ni za do de los fa ti mi tas. En efec to, su mon tu ra or di na ria

era un asno. Nues tro au tor cuen ta las aven tu ras de ca be ci lla en

la His to ria de los be re be res, t. II y III de la tra duc ción fran ce sa. <<

[32] Pa ra los as tró lo gos ha bía cua tro trí go nos o tri pli ci dad, ca‐ 

da uno de los cua les se com po nía de tres sig nos del zo día co,

ale ja dos cien to vein te gra dos el uno del otro. El trino o trino-

as pec to, es cuan do un pla ne ta es tá ale ja do de un as tro del ter cio

del zo día co. El «trino si nies tro» es aquel cu yos gra dos se cuen‐ 

tan si guien do el or den de los sig nos; el «trino dies tro» es lo

con tra rio. <<

[33] Es de cir, con tra ria men te al or den de los sig nos. <<

[34] Esos pla ne tas son Saturno y Mar te. Se les de sig na, en ára‐ 

be, con el tér mino «nahsan» (los dos fu nes tos). En los tra ta dos

de as tro lo gía es cri tos en fran cés, se les lla ma «l’in for tu né ma‐ 

jeur et l’in for tu né mi neur». <<

[35] Cán cer es, en efec to, el cuar to sig no del zo día co. <<

[36] Los as tró lo gos di cen de un pla ne ta que es tá en su «exal ta‐ 

ción» o «dig ni dad» (sha raf) cuan do ocu pa, en el zo día co, una

po si ción tal que pu die ra ejer cer to da su in fluen cia, y que es tá

en su «de yec ción» o «caí da» (su qut o hu but) cuan do se en cuen‐ 

tra en un sig no don de su in flu jo es lo me nos po si ble. <<

[37] El «sig ni fi ca tor» es el pla ne ta que tie ne el pri mer lu gar en

el zo día co con for me al or den de los sig nos, y el «pro mis sor»

(mu za am), es el que tie ne el se gun do lu gar. En las ope ra cio nes

as tro ló gi cas el ob ser va dor se en cuen tra a ve ces obli ga do a

trans fe rir la in fluen cia del sig ni fi ca tor al pro mis sor, y vi ce ver‐ 

sa, lo cual re quie re el em pleo de las ma te má ti cas y de lar gos

cál cu los. Se gún De lam bre (His to ria de la As tro no mía de la Edad
Me dia, p. 489), «di ri gir sig ni fi ca bus car el ar co del ecua dor que

(por el mo vi mien to de la es fe ra, mien tras que el pro mis sor sea

trans fe ri do a la po si ción del “sig ni fi ca tor”) pa sa rá por el me ri‐ 
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diano o por el ho ri zon te, si se ha lla en uno de esos cír cu los, o

por el cír cu lo de po si ción del “sig ni fi ca do” si se de cli na del uno

de esos án gu los». Es te sa bio da allí la so lu ción de va rios pro ble‐ 

mas re la ti vos a la di rec ción del «sig ni fi ca tor», re co no cien do

que es to de lo que se tra ta aquí es bas tan te com pli ca do. El as‐ 

tró lo go Mo rin te nía pues ra zón cuan do de cía en su As tro lo gía
ga lli ca, ha blan do de la teo ría de las di rec cio nes: «Ma te ria to tius

as tro lo gía pra-ci pua, sed di ffi ci lli ma, ca lí gi ne ob duc ta et spi nis

ho rren da». Lue go aña de: «Di rec tio ni hil aliud est quam mo ve re

sphe ram do nec lo cus se cun dus, hoc est pro mis sor, tra du ca tur

ad si tum pri mi, si ve sig n ni fi ca to ris». Di ce en otra par te: «Di‐ 

rec tio est mo tus pri mi mo bi lis quo sig ni fi ca tor tra du ci tur ad si‐ 

tum pro mis so ris, aut contra, quod ve rius est». He aquí la de fi‐ 

ni ción de Car dan: «Di rec tio est de duc tio ejus quod est in po‐ 

tes ta te per sig ni fi ca to rem et pro mis so rem ad ac tum per so lis

vim». <<

[38] Ni zam-al-Mu lk, vi sir de Ma lik Shah, el sul tán se l yú ci da,

fue ase si na do el año 485 de la hé ji ra (1092 de J. C.). <<

[39] Se gún el tra duc tor tur co Pé ri-Za de, es tos pla ne tas son Jú‐ 

pi ter y Mar te. <<

[40] Se tra ta de los jui cios as tro ló gi cos que se re fie ren al pla‐ 

ne ta Mar te. <<

[41] Es te per so na je me es des co no ci do. <<

[42] El as tró no mo y as tró lo go Abu Maas har es el mis mo al que

en Eu ro pa lla man «Al bu ma zer». Se tie nen de él va rios tra ta dos

as tro ló gi cos y ta blas as tro nó mi cas. Mu rió el año 272 (885-886

de J. C.). <<

[43] Véa se a con ti nua ción, no ta 45. <<

[44] Se gún los as tró lo gos más acre di ta dos, la exal ta ción de Ve‐ 

nus ocu rre en el gra do veinti sie te de Pis cis. Por lo de más, Ibn

Jal dún hu bie ra he cho me jor es cri bien do «diez gra dos, diez mi‐ 

nu tos», en vez de «unos on ce gra dos», por que di ce, se gui da‐ 
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men te, «lo que in di ca el es pa cio de seis cien tos diez años». Se

sa be que, pa ra los as tró lo gos, un mi nu to de un gra do sig ni fi ca‐ 

ba un año; por eso 610 años de ben re pre sen tar se por 10° 10’. <<

[45] Los as tró lo gos di vi den los gra dos de ca da sig no del zo día‐ 

co en tre los cin co pla ne tas. La por ción asig na da a ca da uno se

de no mi na «el tér mino» de ese pla ne ta, por que mar ca la par te

del sig no don de ese as tro ejer ce to da su in fluen cia. El nú me ro

de gra dos que com po nen esos tér mi nos va rían pa ra ca da pla ne‐ 

ta. Se gún Ant. de Vi llon, el au tor de L’usage des Éphé mé rides, el

«tér mino» o fin es una dig ni dad pla ne ta ria, la cual es atri bui da

a cin co pla ne tas, por te ner su po ten cia li mi ta da a un tiem po fi‐ 

jo, y su vir tud re du ci da a cier to lí mi te fue ra del cual pa re ce dis‐ 

mi nuir se y se pier de com ple ta men te. En cuan to a la di rec ción

del sig ni fi ca tor con clui da en el «tér mino» de otro pla ne ta, el

lu gar del en cuen tro es lla ma do la «sec ción», y es te pla ne ta es

de no mi na do el «sec tor». <<

[46] Las ci fras de es te cál cu lo son fal sas: pa ra ob te ner el nú me‐ 

ro 693, se ría ne ce sa rio leer: «Ve nus se ha lla ba en el gra do die‐ 

cio cho y veinti sie te mi nu tos de Pis cis; el res tan te de los gra dos

del sig no era por tan to de on ce gra dos y trein ta y tres mi nu‐ 

tos». <<

[47] Pro ba ble men te la ha brá to ma do Al Kin dí. <<

[48] La doc tri na de «elec cio nes» (ij tia rat) tra ta de la ma ne ra de

en con trar el con ve nien te pa ra elu dir a un in for tu nio de que

uno se ve ame na za do, o pa ra em bar car se en una em pre sa de la

cual de sea el éxi to. <<

[49] La pa la bra «Aad jam» se em plea pa ra de sig nar los pue blos

ex tran je ros, los no ára bes. <<

[50] Véa se Bi o graph i cal dic tio nary de Ibn Kha llikal, vol. III. p. 71

y ss. <<
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[51] Ba g dad fue to ma da y de vas ta da por los tár ta ros, el año

656 de la hé ji ra (6 de fe bre ro de 1258 de J. C.). <<

[52] Li te ral, «un po co an tes de su im pe rio». <<

[53] Los Edri si tas de Es pa ña. (Véa se His to ria de los be re be res,

t. II, pp. 77 y 155). <<

[54] Es ta voz es re la ti va al cau di llo y sus se gui do res (to bban), o

co mo se di ría en es pa ñol, «im pe rial». La ca si da era pro ba ble‐ 

men te un tro zo de hala go di ri gi do a la di n as tía al moha de-ha‐ 

fsi da. Los To bbáa, cé le bre di n as tía hi m ya ri ta, rei na ron so bre el

Ye men en los tiem pos preis lá mi cos, y, se gún una de las le yen‐ 

das que tu vie ron cur so en el Ma greb, Mas mud, el pro ge ni tor de

to das las tri bus ma sami di tas-al moha des, des cen día de An-No‐ 

man Ibn Hi m yar Ibn Abd Sha ms Sa ba, abue lo de la di n as tía de

los To bbáa. <<

[55] Es ta pa la bra, en el len gua je or di na rio, sig ni fi ca «una ba ga‐ 

te la», una bu fo ne ría, un jue go de in ge nio; pe ro de sig na aquí

muy pro ba ble men te cier to gé ne ro de poesía. <<

[56] Véa se Dar stel lung der Ara bis hen Vers kunst de M.  Fre y tag,

p. 459. <<

[57] El Dic tio nary of tech ni cal terms, p. 1235, ar tícu lo «kaukab»,

di ce que Saturno y Jú pi ter son los dos pla ne tas su pe rio res. <<

[58] En es te tro zo y en los que tie nen des pués, los au to res se

han ex pre sa do, in ten cio nal men te, de una ma ne ra bien os cu ra.

Pa ra en ten der sus ver sos, se ha ce ne ce sa rio co no cer los he chos

y los per so na jes a que ha cen alu sión, po seer la lla ve de sus cla‐ 

ves al fa bé ti cas y te ner an te los ojos un tex to sin fal tas. <<

[59] Ibn-al-Abbar, his to ria dor es pa ñol y au tor del dic cio na rio

bio grá fi co de ilus tres es pa ño les ti tu la do «Tak mi la», fue con de‐ 

na do a muer te el año 658 (1260 de J. C.). (Véa se la His to ria de los

be re be res, t. II, p. 347 de la tra duc ción fran ce sa). <<

[60] Véa se la His to ria de los be re be res, t. II. p. 438 y sig. <<
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[61] El sul tán Abul Ba qá, no osan do po ner se al fren te del

ejérci to pa ra com ba tir a su ri val, ab di có al trono. <<

[62] Véa se aquí, pp. 575 ss. <<

[63] Es tos amu le tos son los que se lla man en es pa ñol «cua dros

má gi cos». <<

[64] Pa re ce que nues tro au tor con ce día al gu na im por tan cia a

es ta pre dic ción; mas no vi vió lo su fi cien te pa ra per ca tar se de su

fal se dad. <<

[65] La vi da de Ibn-al-Ki rri ya o al Qo ria se en cuen tra en el

Dic cio na rio bio grá fi co de Ibn Ja llikan, tex to ára be edi ta do por

De Sla ne, t. I, p. 123, y tra duc ción, del mis mo, vol. I, p. 241. <<

[66] Es te pá rra fo no se en cuen tra en los ma nus cri tos C y D, ni

en la edi ción de Bei rut ni de Bou laq. <<

[67] De be mos ad ver tir que al fi nal de es te ca pi tu lo Ibn Jal dún

da un frag men to au ténti co de es ta «malha ma», frag men to que

co rres pon de a los pa sa jes ci ta dos aquí. El lec tor ve rá, com pa‐ 

rán do los, has ta qué pun to se po día al te rar el tex to de una pre‐ 

dic ción. <<

[68] Véa se infra, p. 604, no ta 73. <<

[69] To do lo que si gue, has ta el fi nal del ca pí tu lo, fal ta en los

ma nus cri tos C, D y en las edi cio nes de Bei rut y de Bou laq, pe ro

se en cuen tra en la tra duc ción tur ca. <<

[70] Imad-ad-Din Abul Fi dá Is maíl, so bre nom bra do «Ibn Ka‐ 

thir», au tor de una his to ria uni ver sal en diez grue sos vo lú me‐ 

nes, que in ti tu la «Al Bi daia Wan nihaia» (el co mien zo y el fin),

mu rió el año 744 de la hé ji ra (1343-1344 de J. C.). <<
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[71] Es de cir, ellos creen en la eter ni dad del mun do. <<

[72] Po bla do si tua do a cor ta dis tan cia de Da mas co. <<

[73] Yo con si de ro «ja m sa» (cin co) co mo el nom bre de uni dad

«ji ms» (quin to), pa la bra cu ya sig ni fi ca ción, tal co mo yo la in ter‐ 

pre to, se en cuen tra en los dic cio na rios. <<

[74] La ma yor par te de los ver sos ci ta dos en es te ca pí tu lo han

si do su pri mi dos por el tra duc tor tur co. <<

[1] Abu Bakr Ah mad Al Ja tib, na ti vo de Ba g dad, es cri bió un

dic cio na rio bio grá fi co de los hom bres no ta bles de esa ciu dad y

mu rió el año 463 (171 de J. C.). Su vi da se en cuen tra en el Bi o‐ 

graph i cal dic tio nary de Ibn Kha llikan, vol. I, p. 75. <<

[1] Nues tros dic cio na rios asig nan al vo ca blo «hin dam» la sig‐ 

ni fi ca ción de «si me tría», pe ro es em plea do por nues tro au tor

pa ra de sig nar a una má qui na cual quie ra. En su His to ria de los

be re be res, tex to ára be, pá gi na 272, pe núl ti ma lí nea, se sir ve del

vo ca blo «hin da man-na ft» (má qui na de na ft) pa ra de sig nar un

ca ñón. Se sa be que los ára bes em plea ron du ran te al gún tiem po

la pa la bra «na ft» pa ra in di car la pól vo ra del ca ñón. <<

[2] Pa ra la des crip ción del pór ti co de Co s roes (Iuan Kis ra), cu‐ 

yas rui nas se ven to da vía en Ma daín, pue de con sul tar se el

Voyage en Perse de Mo rier. <<

[3] La «Moa lla qa» (sus pen di da), o, se gún la pro nun cia ción

ma gre bi ta ac tual, la Mal ga, es una al dea cons trui da so bre las

bó ve das que re cu bren las an ti guas cis ter nas de Car ta go. <<

[4] Ta les eran las for ti fi ca cio nes de Al Mah di ya y las gran des

dár senas de que el geó gra fo Al Bak ri ha ce men ción, y que se

ven to da vía en la ad ya cen cia de Kai ruan. <<

[5] Es te al mi nar es tá aún de pie. Se ha lla ubi ca do a unas sie te

le guas al NE de Al Ma si la. <<

[6] Es ta vi lla es tá si tua da so bre la ri be ra iz quier da del Bou Re‐ 

greb, fren te a Sa lé. Sus an ti guas for ti fi ca cio nes per ma ne cen to‐ 
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da vía en pie. <<

[7] La for ta le za de la Man su ra es tá si tua da a unos dos kms.

al  O de Tel mo san. Ser vía pa ra en ce rrar la vi lla que el sul tán

me ri ni da Yu sof Ibn Yaa qub ha bía he cho cons truir allí el año

1299, y en don de se man te nía mien tras que sus tro pas blo quea‐ 

ban la ciu dad de Tel mo san. (Véa se la His to ria de los be re be res,

t. III, pp. 375, 378). El sul tán me ri ni da Abul Ha san to mó Tel mo‐ 

san por asal to el año 1337. Se gún los da tos su mi nis tra dos por

nues tro au tor, de be mos creer que és te prín ci pe eri gió el gran

al mi nar que cons ti tu ye to da vía uno de los más no ta bles mo nu‐ 

men tos de la Man su ra. <<

[1] Pa ra la his to ria del di que de Ba rib, pue de con sul tar se el

pri mer vo lu men del Es sai de M. Caus sin de Per ce val. <<

[1] La Ciu dad Nue va (Al ba lad-al-Dja did) es tá si tua da so bre el

río de Fez, a unos mil qui nien tos me tros de la an ti gua ciu dad,

del la do del su des te. Fue fun da da en 1276 de nues tra era, por el

sul tán me ri ni da Abu Yu sof. (Véa se His to ria de los be re be res, t. IV,

p. 84). <<

[2] Es te pa sa je (pues to en tre cor che tes) no se en cuen tra en las

edi cio nes de Bou laq y de Bei rut; lo he tras la da do de la tra duc‐ 

ción fran ce sa de Sla ne. <<

[3] Es to fue en el año 781 (1379 de J. C.) que el sul tán ha fsi da.

Abul Abbas  II, hi jo del emir Abu Ab da llah, y nie to del sul tán

Abu Yah ya Abu Bakr, si tió la ciu dad de Ca bes. «Co men zó sus

ope ra cio nes, di ce Ibn Jal dún en su His to ria de los be re be res (t. III,

p. 113), por de vas tar las cer ca nías de la ciu dad y ocu par las po‐ 

si cio nes que ha bían de fa ci li tar le ata car la. Los bos ques de da ti‐ 

le ras fue ron ta la dos por or den su ya, de suer te que una am plia

zo na, a la que cu bría un es pe so bos que, que dó en te ra men te

des pe ja da. De ahí re sul tó que el ai re cir cu la ra li bre men te, y que

una lo ca li dad he cha mal sa na por la som bra es pe sa de los ár bo‐ 

les y la des com po si ción de las ma te rias ve ge ta les fue per fec ta‐ 
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men te de pu ra da. Así un ac to de se ve ri dad se con vier te en un

be ne fi cio del cie lo, tal co mo cier tas en fer me da des res ta ble cen

la salud del cuer po». <<

[4] Los ára bes no fun da ron nin gu na ciu dad en el Hid jaz des‐ 

pués de la pro mul ga ción del is la mis mo. <<

[1] Co rán, su ra II, ver sícu lo 125. <<

[2] El lec tor en con tra rá a con ti nua ción la des crip ción del

«Had jar». <<

[3] Al baiet-al-Ma amur (la ca sa fre cuen ta da), fue cons trui da en

el ci clo an tes de la crea ción de Adán; los án ge les ve ri fi ca ban ce‐ 

re mo nias de in ter pre ta cio nes sa cras en to mo de ese edi fi cio, tal

co mo lo ha cen aho ra los hom bres en torno de la Cáa ba o tem‐ 

plo de la Me ca. Cuan do Adán se pu so a cons truir la Cáa ba,

Dios hi zo des cen der Al bait-al-Ma amur pa ra ser vir le de mo de‐ 

lo, y, ter mi na da la obra, fue re mon ta do al cie lo. Tal es la tra di‐ 

ción mu sul ma na. <<



1800

[4] Co rán, su ra II, ver sícu lo 125. <<
[5] En vez de es ta fra se, los ma nus cri tos C. D. y las edi cio nes

de Bou laq y de Bei rut lle van: «Dios le re ve ló la or den de de jar
en el de sier to a su hi jo Is ma el y a Ha gar, ma dre de és te. Él los
de po si tó, en con se cuen cia, en el em pla za mien to de la ca sa (san‐ 
ta) y se re ti ró. En ton ces Dios, en su bon dad, hi zo bro tar el agua,
etc.». La edi ción de Pa rís da en no ta el tex to de es te pa sa je. <<

[6] Nues tro au tor ha reu ni do en su his to ria preis lá mi ca to das
las no cio nes que se te nían acer ca de Abraham, Is ma el y Agar.
<<

[7] «Daum» es el nom bre ára be de la pal ma de aba ni co, o pal‐ 
ma ena na, el «cha mo rops hu mi lis» de los bo tá ni cos. <<

[8] Véa se, so bre es ta le yen da: Es sai sur l’his toire des Arabes de
M. Caus sin de Per ce val, t. I, p. 172. <<

[9] Se gún Qo tb-ad-Din an-Neh rawa lí, en su His to ria de la Me‐ 

ca de Al-Az ra qui (p. 41 del tex to ára be pu bli ca do por M. Wüs‐ 
ten feld), la ca sa san ta, re cons trui da por los djorha míes, fue des‐ 
trui da, y los ama le ci tas de la Me ca la ree di fi ca ron de nue vo. Lo
ci ta, apo ya do en la au to ri dad, de Ma su di, Al Az ra qí y una Tra‐ 
di ción que re mon ta a Alí Ibn Abi Ta leb. <<

[10] Hay que leer Ti bban, en lu gar de Kiar, y Ka rib, en vez de
Kub. (Véa se: Es sai sur l’his toire des Arabes de M. Caus sin de Per‐ 
ce val, t. I, p. 90). Ade más, es ta fra se no se en cuen tra ni en la edi‐ 
ción de Bou laq, ni en la de Bei rut. <<

[11] Véa se: Es sai sur l’his toire des Arabes, t. I, p. 260. <<
[12] Véa se la Chres to ma thie arabe de M. de Sacy, t. II, pp. 471 y

sig. <<
[13] Acer ca de Al mo dad, pue de con sul tar se: Es sai sur l’his toire

des Arabes de M. Caus sin de Per ce val, t. I, p. 200. <<
[14] El au tor de bió ha ber nos di cho aquí que Maho ma asis tió a

es ta re cons truc ción del edi fi cio y co lo có per so nal men te la pie‐ 
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dra ne gra. <<
[15] El pun to ha cia el que to dos los mu sul ma nes de ben

voltear se al es tar oran do. <<
[16] Abu Ha bib era el so bre nom bre de Ibn Az-Zo bair. <<
[17] Es de cir, clau su ró la an ti gua puer ta y abrió una nue va, di‐ 

rec ta men te en ci ma de aqué lla. <<
[18] Es te ba sa men to es tá de sig na do con el tér mino per sa «sha‐ 

drwán», que ro dea ba la Caa ba de tres la dos: del su does te, del
su des te y del no res te. Te nía die ci séis de dos de al tu ra y una va ra
de lar go. (Véa se la His to ria de la Me ca de Al Az ra qí, p. 218 de la
edi ción del tex to ára be pu bli ca do por Wüs ten feld. En la se gun‐ 
da lí nea de di cha pá gi na, hay que reem pla zar la pa la bra «sa báa»
con «ti sáa»; es ta co rrec ción es tá ple na men te evi den cia da por la
in di ca ción que se en cuen tra en la duo dé ci ma lí nea de la mis ma
pá gi na). <<

[19] Es te nom bre es pro pia men te el de la ca sa san ta. <<
[20] Véa se supra, p. 111, no ta 29. <<
[21] Véa se supra, p. 569, no ta 111. <<
[22] Ibra him An-Na jaíi, uno de los dis cí pu los de los Com pa‐ 

ñe ros de Maho ma, mu rió el año 95 (713-714 de J. C.). <<
[23] Véa se 1 supra, p. 101, no ta 5. <<
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[24] Los doc to res mu sul ma nes con ce den mu cha im por tan cia a
es ta cues tión or to grá fi ca, por que, en el no ven ta vo ver sícu lo del
ter cer su ra del Co rán, la ciu dad de la Me ca es tá de sig na da con
la pa la bra Bakka. <<

[25] Se ten ta mil on zas ha cen cin cuen ta y ocho quin ta les y
trein ta y tres li bras. El mis mo pe so de oro es ti ma do a ra zón de
seis di na res la on za, ha ría cua tro cien tos vein te mil di na res. Por
tan to las ci fras da das por nues tro au tor no son exac tas. <<

[26] Véa se His to ria de la Me ca de Al-Az ra qui, tex to ára be, t.  I,
pp. 17, 171, de la edi ción de M. Wüs ten feld. Al Az ra qui es cri bió
su his to ria en la pri me ra mi tad del si glo III de la hé ji ra. <<

[27] Véa se supra, p. 557, no ta 35. <<
[28] Shai ba Ibn Oth mán, qo rais hí de la fa mi lia de los Abd-ad-

Dar, pres tó el ju ra men to de fi de li dad a Maho ma po co des pués
de la to ma de la Me ca. <<

[29] Véa se supra, p. 553, no ta 3. <<
[30] Véa se supra, p. 554, no ta 5. <<
[31] Alí Zain-al-Aa bi din era el cuar to de los do ce ima mes. Su

des cen dien te, Al Aftas, to mó par te en la re vuel ta de Ibn Ta b tab,
quien, en el año 199 de la hé ji ra, su ble vó la ciu dad de Ku fa
contra el ca li fa abba si da Al ma mún. Él fue en via do a Me di na, en
ca li dad de go ber na dor, por Abu Sa ra ya -as-Si rrí Ibn Man sur,
que man da ba las tro pas de Ibn Ta b tab, y apro ve chó de la de bi li‐ 
dad del par ti do abba si da en la Me ca pa ra apo de rar se de esa ciu‐ 
dad. Pe ro bien pron to fue ex pul sa do. <<

[32] Es ta pa la bra sig ni fi ca «pie dra, o ro ca», es una enor me ma‐ 
sa de ca li za y se en cuen tra to da vía en el cen tro de la me z qui ta.
Se gún una tra di ción, fue so bre ella que Ja cob apo yó su ca be za
en el mo men to que tu vo la vi sión de la es ca le ra mis te rio sa. Es
pro ba ble que fue so bre es ta ro ca que Da vid co lo có el ar ca. <<
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[33] La des crip ción del tem plo de Salo món, tal co mo la lee mos
en el ter cer li bro de los Re yes y en el se gun do li bro de Pa ra li pó‐ 
me nos, no con tie ne nin gu na men ción de un pa be llón de cris tal.
<<

[34] Li te ral, «el dor so». En la tra duc ción de la Bi blia de que
nues tro au tor se ha bía ser vi do, el tra duc tor ha brá pro ba ble‐ 
men te em plea do por eu fe mis mo el tér mino «Dhahr» (dor so),
en lu gar de la voz «di br» (de trás, atrás, la par te pos te rior), que
es, no obs tan te, el equi va len te del vo ca blo he breo «de bir», que
se ha re pre sen ta do, en tra duc cio nes fran ce sas, por la pa la bra
«orá cu lo». Era el san tua rio del ta ber ná cu lo, el san to de santi da‐ 
des. <<

[35] El pro fe ta lla ma do Ozair, por los ára bes, no es otro que
Es dras, Iz ra, de las tra duc cio nes ára bes de la Bi blia. <<

[36] Los mu sul ma nes iden ti fi ca ron a Ci ro de la Bi blia con
Bah man Ar des hir Di raz Dest, Ar ta jer jes Lon gue-Man, hi jo de
Is fin diar. (Véa se: His to ria Anteis la mi ca de Abou’l-Fé da, pu bli ca da
por Fleis cher, pp. 53, 77). <<

[37] Li te ral, «es te prín ci pe de bía su na ci mien to a los hi jos de
Is ra el, que eran del nú me ro de los cau ti vos de Na bu co do no‐ 
sor». Los mu sul ma nes creían que su ma dre era ju día. (Véa se la
Bi bl. orient. de d’Her be lot, ar tíc. Baha man). <<

[38] «Qo ma ma» sig ni fi ca ba rren de ros. Tal es el tér mino que se
em plea ba por los mu sul ma nes pa ra de sig nar a es ta igle sia; su
re li gión les im pe día dar a di cha ba sí li ca el nom bre de «Ka ni sat-
al-Qia ma» (Igle sia de la Re su rrec ción). <<

[39] Es de cir, a la dis tan cia de dos ho ras de mar cha, al sur de
Je ru sa lén. <<

[40] Sa la dino pa só a Si ria va rios años an tes. Se apo de ró de Je‐ 
ru sa lén el 24 del mes de rad jab del año 583 (30 de sep tiem bre
de 1187 de J. C.). <<

[41] En efec to, po co más o me nos tres si glos. <<
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[42] Li te ral, «la pa la bra». <<
[43] El tra di cio nis ta Ra fíi Ibn Jo daidj, na ti vo de Me di na y uno

de los An sar, mu rió el año 74 (693-694 de J. C.). <<
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[44] El ca dí Abd-al-Wahhab Ibn Alí, ge ne ral men te co no ci do
con el nom bre de «Ibn Tauq», mu rió el año 422 de la hé ji ra
(1031 de J. C.). <<

[1] El im pe rio ro ma no y el im pe rio bi zan tino. <<
[1] El tex to lle va «se ha mos tra do». Se ve por eso que el au tor

ha es cri to es te pa sa je des pués de ha ber com pues to el ca pí tu lo al
que re mi te al lec tor. <<

[2] Li te ral, «son los va lo res de los tra ba jos». En es te ca pí tu lo y
en otra par te, la pa la bra «aamal» (tra ba jos) sir ve pa ra de sig nar
los «pro duc tos» de un tra ba jo cual quie ra. <<

[3] El día 10 del mes de dzul-hi dd ja. <<
[4] Es te pá rra fo no se en cuen tra en la edi ción de Bou laq ni en

la de Bei rut. <<
[1] Es de cir, los paí ses de Eu ro pa. <<
[2] Djauhar, el co man dan te de las tro pas fa ti mi tas que hi cie‐ 

ron la con quis ta de Egip to, lle va ba el tí tu lo de «ka tib» (se cre ta‐ 
rio). <<

[3] El tér mino «Ma greb» es tá em plea do aquí por el au tor pa ra
de sig nar a Ar ge lia oc ci den tal y Ma rrue cos. <<

[4] Pro vin cia si tua da al sur del reino ac tual de Ma rrue cos. <<
[1] Véa se pp. 120 ss. <<
[2] No me de ten go a des ta car la exa ge ra ción de es ta ci fra. <<
[3] Los Be ni Hi lal, ára bes nó ma das, in va die ron la Mau ri ta nia

ha cia me dia dos del si glo V de la hé ji ra. Se ha lla ban con la tri bu
de los Be ni So lai man en el al to Egip to, en tre el Ni lo y el mar
Ro jo. El ca li fa fa ti mi ta Al Aziz les ha bía con fi na do allí en cas ti‐ 
go por las de vas ta cio nes que ha bían co me ti do en el Hid jaz, en
oca sión de la gran de in su rrec ción de los Cár ma tas. Cuan do Al
Moi zz Ibn Ba dis, vi rrey de la Ifriki ya, sa cu dió el yu go de los fa‐ 
ti mi tas, el go bierno egip cio se ven gó de él au to ri zan do a esas
tri bus pa sar el Ni lo y lle var la aso la ción a to das las pro vin cias

Á
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del Áfri ca sep ten trio nal. De di chas tri bus des cien den to dos los
ára bes de esa re gión que vi ven ba jo tien das. Los ára bes de las
ciu da des pro ce den ca si to dos de los emi gra dos arro ja dos de las
pro vin cias me ri dio na les de Es pa ña. <<

[4] Al-Ca lá, la ca pi tal de los Es ta dos go ber na dos por los zi ri‐ 
des ha m ma di tas, es ta ba si tua da a una jor na da N. E. de Al Me ci‐ 
la. (Véa se la His to ria de los be re be res, t. II. p. 43). <<

[5] Se de del go bierno agla bi ta. <<
[6] Ca pi tal del im pe rio fa ti mi ta. <<
[7] Se vi lla fue ocu pa da por Fer nan do III, rey de Cas ti lla, el

año 1236 de J. C. <<
[1] El tex to lle va «ij ti lat-el-an sab» (con fu sión de ge nea lo gías).

Es un tér mino del de re cho mu sul mán. <<
[2] Ma lik de cla ró que ese pe ca do de bía ne ce sa ria men te oca‐ 

sio nar la pe na es ta ble ci da (had) por la ley, es de cir, la la pi da‐ 
ción. Abu Ha ni fa pres cri bió un cas ti go cor po ral (taazir), y la la‐ 
pi da ción en ca so de rein ci den cia. La opi nión del Sha fií, que
nues tro au tor ha ol vi da do, con cuer da con la de Ma lik. <<

[3] Li te ral, «es la edad de de ten ción en la vi da de un pue blo».
<<
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[1] Li te ral, «real», es de cir, ins ti tui da por el so be rano. <<

[1] Se ve que es to fue es cri to an tes del año 777 de la hé ji ra,

épo ca en que el sul tán Abul Abbas, ha bien do em pren di do la ta‐ 

rea de res ti tuir al im pe rio ha fsi da sus an ti guos lí mi tes, co men‐ 

zó a ha cer vol ver a esas ciu da des a la obe dien cia. (Véa se His to ria

de los be re be res, t. III, p. 92). <<

[2] Véa se His to ria de los be re be res, t. II, pp. 32 y 11., y p. 193. <<

[1] Yo du do que es ta opi nión sea muy or to do xa. Se gún los

doc to res mu sul ma nes, el ára be es la len gua del pa raí so ce les te,

y por eso Dios se sir vió de ella en su Li bro, el Co rán. <<

[2] Al gu nas lí neas más ade lan te el au tor nos ex pli ca el sig ni fi‐ 

ca do de es te tér mino. <<

[1] Es te ver sícu lo, tal co mo es tá ci ta do por Ibn Jal dún, no se

en cuen tra en el Co rán. Hay al gu nos ver sícu los que ex pre san

más o me nos la mis ma idea. <<

[2] El au tor da aquí co mo un so lo ver sícu lo del Co rán pa sa jes

per te ne cien tes a di ver sos su ras. <<

[1] Es ta for ma de nom bre se em plea pa ra in di car el lu gar don‐ 

de se ha ce la ac ción de sig na da por el ver bo del que ese nom bre

de ri va. <<

[2] Yo no en cuen tro nin gu na in di ca ción de es ta ín do le en las

«Cien cias» de Al Ha ri rí. <<

[3] Edris o Eno ch pa sa, en tre los mu sul ma nes, por el in ven tor

de to das las ar tes. (Véa se el ar tícu lo Edris, en la Bi blio theque

orien tale de Her be lot; Ta be ri, tra du ci do por Du beux, p. 88, y los

Mo nu ments arab, per sans et turcs, de M. Rei naud, t. I, p. 138). El

tí tu lo de «se gun do pa dre de los mor ta les» pro ba ble men te fue

da do a Edris por que era el bis abue lo de Noé. <<

[1] Li te ral, «el hom bre es hi jo de sus há bi tos y no de su li na‐ 

je». <<
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[1] Plu ral de «ta lib», que sig ni fi ca «bus ca dor», «so li ci tan te»,

«as pi ran te a cien cias», en és te sen ti do se em plea pa ra de sig nar

a los es tu dian tes de uni ver si da des. <<

[2] Con for me a la ley mu sul ma na, uno pue de di vor ciar se de la

mis ma mu jer y vol ver a to mar la dos ve ces se gui das. Cuan do se

di vor cia de ella por ter ce ra vez, ya no pue de re cu pe rar la, has ta

que se ha ya ca sa do con otro, que la hu bie re lue go re pu dia do. <<

[3] Li te ral, «tú lo ves ti rás lue go de una ro pa de se da». <<

[4] Es de cir, la lu na y el pla ne ta Mer cu rio de ben ocu par en el

fir ma men to una po si ción tal que la in fluen cia ven tu ro sa del

uno sea for ta le ci da por la del otro. <<

[1] El tér mino em plea do aquí es «djah». Sig ni fi ca igual men te

«po der» e «in fluen cia» o «re pu ta ción». Nues tro au tor se sir ve

de él en oca sio nes en el pri mer sen ti do y en otras en el se gun‐ 

do, sin re pa rar, a lo que pa re ce, en la di fe ren cia que hay en tre

las dos acep cio nes. Es to per ju di ca a ve ces la exac ti tud de sus ra‐ 

zo na mien tos en es te ca pí tu lo y en el si guien te. <<

[2] Por la pa la bra «tra ba jo», el au tor en tien de los pro duc tos

del tra ba jo. <<

[1] Véa se supra, p. 686, no ta 1. <<

[2] El au tor no lo ha di cho de una ma ne ra bien pre ci sa; so la‐ 

men te lo ha da do a en ten der. <<

[1] Es bien la men ta ble que el au tor ha ya des cui da do de dar nos

al gu nos ex trac tos de ese va lio so do cu men to. <<
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[1] Li te ral, «de las fuer zas aní mi cas». <<

[2] En la ad mi nis tra ción de ha cien da de los mu sul ma nes, el

pro duc to de ca da ra ma de con tri bu cio nes tie ne su des ti na ción

es pe cial. No exis te en tre ellos una ca ja cen tral. <<

[1] Li te ral, «el co no ci mien to de ello se re du ce a los usos es ta‐ 

ble ci dos en tre los pue blos». <<

[1] Li te ral, «los ac ci den tes». <<

[1] Véa se supra, li bro IV, cap. III. <<

[2] Li te ral, «los ins tru men tos sus pen so res». <<

[3] Hay que leer «el alah». <<

[4] Véa se supra, p. 612, no ta 1. <<

[1] Se tra ta de puer tas con pa ne les y de re jas pa ra ven ta nas,

ga le rías y bal co nes. <<

[2] Yo no sé de dón de los geó me tras y los bió gra fos ára bes han

saca do es te da to. <<

[1] Es te tra ta do de Avi ce na no ha lle ga do a no so tros, si bien

que su exis ten cia es té se ña la da por el bió gra fo Ha dd ji Ja li fa. Ibn

To fail com pu so otra obra con el mis mo ru bro. El tex to de és ta

fue pu bli ca do por el cé le bre Po co cke con una tra duc ción la ti na,

el año 1671, en Ox ford. <<

[2] Es de cir, Dios crea in me dia ta men te las ac cio nes del hom‐ 

bre. <<

[1] La ciu dad de Hi ra, si tua da apro xi ma da men te a una le gua

de Ku fa, era la se de de la pe que ña di n as tía de fi lar cas mo da ri‐ 

tas. <<

[2] La ciu dad de Taif es tá a unas trein ta y cin co le guas de dis‐ 

tan cia al S. E. de la Me ca. <<

[3] Harb Ibn Ome ya, era el abue lo del ca li fa Mohawia. <<

[4] Se gún un au tor ci ta do por Ibn Ja llikan (Bi o graph i cal dic‐ 

tion., vol. II, p. 284), As lam Ibn Su dra o Si dra, ha bía apren di do la
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es cri tu ra de Mo ra mer Ibn Mo ra. (Véa se tam bién: l’Es sai de

M. Caus sin de Per ce val, t. I, p. 292). Es im po si ble que la es cri tu‐ 

ra ára be de ri ve de la es cri tu ra hi m ya ri ta; en és ta las le tras son

ais la das y en te ra men te di fe ren tes, en la for ma, de los ca rac te res

ára bes. Se ha su pues to, con mu cha pro ba bi li dad, que la es cri tu‐ 

ra ára be-kú fi ca es una mo di fi ca ción de la es cri tu ra si ría ca, y se

ha re co no ci do, por el exa men de va rias me da llas y al gu nos mo‐ 

nu men tos, que la es cri tu ra ára be-nes jí era de uso bas tan te ge‐ 

ne ral en el nor te de la Ara bia y los paí ses ve ci nos mu chos años

an tes de la pre di ca ción del Is lam. <<

[5] Es te pá rra fo, pues to en tre cor che tes, fal ta en las edi cio nes

de Bou laq y de Bei rut. Yo lo he tras la da do de la tra duc ción

fran ce sa de M. de Sla ne. <<

[6] Abu Ab da llah Moha m mad Al Qo daíi, so bre nom bra do

«Ibn -el-Abbar», es el au tor de un dic cio na rio bio grá fi co in ti tu‐ 

la do «Tak mi la». Es ta obra es, co mo su tí tu lo lo in di ca, el «com‐ 

ple men to» de otro tra ta do del mis mo gé ne ro, com pues to por el

cé le bre his to ria dor es pa ñol Ibn Ba chkoual, y ti tu la do «Al Si la»

(Anexo). Es ta úl ti ma obra ser vía de su ple men to a una his to ria

bio grá fi ca de los sa bios más ilus tres de la Es pa ña mu sul ma na, y

cu yo au tor se lla ma ba Ibn-el-Fa ra di. La So cié té Asia ti que de

Pa rís po see un ejem plar del «Tak mi la», mas yo no lo he po di do

con sul tar. El au tor era oriun do de la ciu dad de Va len cia. Des‐ 

pués de ha ber ser vi do a al gu nos so be ra nos es pa ño les en ca li dad

de se cre ta rio, se tras la dó a Tú nez y ob tu vo un pues to en la ad‐ 

mi nis tra ción ha fsi da. Fue con de na do a muer te el año 658 (1260

de J. C.), por or den de Al Mos tan ser, sul tán de Tú nez. Pa ra los

de ta lles, véa se la His to ria de los be re be res, t.  II, p.  347 de la tra‐ 

duc ción fran ce sa. <<

[7] «No tan do que es te ex trac to es tá da do in co rrec ta men te —

di ce Sla ne—, y no te nien do el “Tak mi la” a la ma no, me veo

obli ga do a arries gar al gu nos cam bios. Ha go ob ser var des de

lue go que nin gún la zo de pa ren tes co exis tía en tre Ibn Fa rruj y
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Ab de rra h mán Ibn Ziad, aun que el tex to im pre so di ce que el

pri me ro era hi jo del se gun do: Ibn Fa rruj era per sa de ori gen y

Ab de rra h mán per te ne cía a la ra za ára be. Sa be mos por el “No‐ 

dieum” por la “His to ria de Cai rouan”, ma nus cri to de la Bi blio‐ 

the que im pé ria le, fon do an ti guo nú me ro 752, fol. 16, que Abu

Moha m mad Ab da llah Ibn Fa rruj-el-Fa risí na ció en Es pa ña el

año 110 (728-729 de J. C.), que fue a es ta ble cer se en Cai rouan

(Kai ruan), que des pués pa só a Orien te y mu rió en Misr (el Vie jo

Cai ro) en el año 150 (767-768 de J. C.). Dis tin guió se en tre los

dis cí pu los del imam Ma lik por la santi dad de su vi da. Su con‐ 

tem po rá neo, Abu Ja lid Ab de rra h mán Ibn Ziad Ibn Anam-el-

Moa fe rí As-So fya ní, ami go ín ti mo del cé le bre as ce ta So fyan

Ath-Thou ri y gran ca dí de Ifriki ya ba jo los Agla bi des, na ció en

es te país y mu rió en Kai ruan el año 157 (773-774 de J. C.). (Hist.

de Cai rouan, fol. 14 vers.)». <<

[8] La le tra «alif» no se jun ta con la que le si gue; las otras tres

se en la zan a las que si guen y las que pre ce den. <<
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[9] Ibn Djo daan era con tem po rá neo de Maho ma. (Cres to ma tía

ára be de M. de Sacy, t. II, p. 325). Pa ra su hist. véa se En sa yo, etc.

de Caus sin de Per ce val. <<

[10] Se ve rá, más ade lan te, que nues tro au tor em plea el vo ca‐ 

blo «ki ta ba» pa ra de sig nar a ve ces la es cri tu ra y otras ve ces la

or to gra fía. <<

[11] Se lee en el Co rán, su ra XX VII, vers. 20, 21: «Y re vi só Salo‐ 

món, el ejérci to de los pá ja ros, y di jo: ¿Por qué no veo la abu bi‐ 

lla? ¿O es, aca so, del nú me ro de los au sen tes? ¡Ju ro que la cas ti‐ 

ga ré se ve ra men te o la de go lla ré!, etc.». En es te pa sa je, los Com‐ 

pa ñe ros han es cri to «la» (no), en lu gar de «l» (cier ta men te). <<

[12] Co rán, su ra LI, vers. 47. <<

[13] Li te ral, «co no ci mien tos con ven cio na les». La cien cia es un

sis te ma de co no ci mien tos so bre un ob je to útil, sis te ma con ven‐ 

cio nal que ne ce si ta el em pleo de tér mi nos téc ni cos. Los ára bes,

no te nien do en uso más que un so lo vo ca blo pa ra de sig nar «co‐ 

no ci mien to» y «cien cia», se sir ven de la voz «co no ci mien tos

con ven cio na les» o «co no ci mien tos téc ni cos» (olum is ta lahi ya),

cuan do quie ren ha blar de cien cias pro pia men te di chas. <<

[14] Es te pá rra fo fal ta en las edi cio nes de Bou laq y de Bei rut.

<<

[15] Pa ra la vi da de es te cé le bre vi sir y ca lí gra fo, muer to el año

328 de la hé ji ra (940 de J. C.), véa se: Bi o graph i cal dic tio nary d’Ibn

Khal likan, vol. III. <<

[16] La vi da de Ibn-el-Baouwab se en cuen tra en Bi o graph i cal

dic tio n nary d’Ibn Khal likan, vol. II, p. 282. Es te ca lí gra fo mu rió el

año 423 de la hé ji ra (1032 de J. C.). <<

[17] No hay que con fun dir a Ya qub de Mo sul, fa mo so ca lí gra‐ 

fo, con su ho mó ni mo, el geó gra fo. El pri me ro mu rió en Mo sul

en 618 (1221 de J. C.); el se gun do mu rió cer ca de Ale po, en el
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año 626 (1229 de J.  C.). No en contra mos nin gún da to so bre

Alí-el-Ad ja mí. <<

[18] Véa se supra, li bro III, cap. XX XIV. <<

[19] El res to de es te ca pí tu lo, a par tir de aquí, no se en cuen tra

ni en la edi ción de Bou laq ni en la de Bei rut. <<

[20] Li te ral, «de las que no eran los in ven to res». <<

[21] Li te ral, «re sol ver el enig ma». <<

[1] En ára be, «diwa nes (di va nes) cien tí fi cos». El au tor quie re

de sig nar con es tos tér mi nos las com pi la cio nes de Tra di cio nes,

de da tos his tó ri cos, de ex pli ca cio nes del tex to co rá ni co, de no‐ 

tas fi lo ló gi cas, de poesía y de no cio nes de to do gé ne ro en se ña‐ 

do en las es cue las. <<

[2] La pa la bra «sid ji llat» (pl. de sid ji ll), de ri va da del la tín «si gi‐ 

llum», tie ne va rias sig ni fi ca cio nes; sir ve pa ra de sig nar los do‐ 

cu men tos ema na dos de un tri bu nal, las ac tas ofi cia les del go‐ 

bierno, los re gis tros e in clu so los li bros. <<

[3] El au tor quie re de cir que el con su mo de la car ne, co mo ali‐ 

men to, era bas tan te co mún, y que, por es ta ra zón, las pie les no

eran es ca sas. <<

[4] Se tra ta del Bar me ci da que era vi sir del ca li fa Ha rún Ar-

Ras hid. <<

[5] Pa ra la ex pli ca ción de es tos tér mi nos téc ni cos, véa se: infra,

li bro VI, cap. VI. <<

[6] En el si glo V de la hé ji ra, los ára bes nó ma das es ta ble ci dos

en el Al to Egip to in va die ron Ifriki va y el Ma greb, y de vas ta ron

am bas co mar cas a tal pun to que ja más han po di do re cu pe rar se.

<<

[1] El «miz mar» es la flau ta, pe ro es te tér mino de sig na quí to‐ 

dos los ins tru men tos de vien to pro vis tos de agu je ros. <<
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[2] La pa la bra «saut», que se em plea en es te ca pí tu lo pa ra sig‐ 

ni fi car una no ta de mú si ca, sig ni fi ca or di na ria men te «so ni do».

<<

[3] El «mer bat» y el «ra bab» son es pe cies de gui ta rras; el «ca‐ 

nún» es el tím pano. <<

[4] Es te ra zo na mien to no es tá cla ro e in clu so con el au xi lio de

un pa sa je adi cio nal que se en cuen tra en las edi cio nes de Bou laq

y de Bei rut, no se le en tien de más. Lee mos, des pués de la pa la‐ 

bra «es tá amal ga ma da a la del ser ama do»: «Es to es un mis te rio

que vos com pren de ráis si sois de esa gen te (¿los ena mo ra dos?).

Se tra ta de la iden ti dad de ori gen (de to dos los se res) y del he‐ 

cho de que, si vos mi ra reis y exa mi na reis a otra per so na que

vos, ve réis que en tre vos y ese su je to hay una iden ti dad de ori‐ 

gen que prue ba que, am bos, sois idénti cos en cuan to a vues tro

ser». En se gui da, des pués de las pa la bras, «tal co mo di cen los

fi ló so fos», Ice mos: «Y ros que rréis es tar mez cla do al su je to en

quien ha béis re co no ci do la per fec ción, a fin de for mar un so lo

ser con él. Es más, el al ma de sea ría en ton ces salir de la su po si‐ 

ción pa ra en trar en la rea li dad, que es la iden ti dad de ori gen y

de ser». El prin ci pio atri bui do aquí a los fi ló so fos se ha lla tam‐ 

bién enun cia do en Dic tio nary of tech ni cal terms, etc., pá gi na 136:

«La exis ten cia es co mún es en cial men te a to dos los se res», pro‐ 

po si ción que Al Djord ja ní, en su «Co men ta rio so bre el

Mawakif» (ma nus cri to de la Bi blio the que Nal. de Pa rís, su‐ 

pplem. n.º 1320, cahier 10, fol. 5 v.º) ex pli ca así: «La exis ten cia

(les) es co mún en rea li dad, es de cir, ella es una rea li dad, en la

que to dos los se res par ti ci pan… Así pues ella tie ne por pun to

de par ti da to dos los se res». Es ta má xi ma es tá to ma da de Aris‐ 

tó te les; se gún él, la ca te go ría del ser con tie ne las subs tan cias. <<

[5] Ma lik no au to ri zó más que la sal mo dia en la re ci ta ción del

Co rán. <<
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[6] Es ta sen ten cia fue pro nun cia da por Maho ma, al oír a Ab‐ 

da llah Ibn Qa sim, me jor co no ci do con el nom bre de «Abu Mu‐ 

sa-el-As haa rí o Aas ha rí, re ci tar el Co rán en al ta voz. Es ta Tra‐ 

di ción es tá ci ta da en “Mis hkat-el-Me sa bih”, tra du ci do al in glés

por Ma tthews, y se en cuen tra, ba jo tres for mas ca si idén ti cas,

en un Dic cio na rio bio grá fi co de los Com pa ñe ros de Maho ma y

sus dis cí pu los, ti tu la do “Siers-es-Se lef”, ma nus cri to de la Bi‐ 

blio te ca Nal. de Pa rís, su ple men to ára be, nú me ro 693, fol. 

91 v.º. <<

[7] Esas par tes son los ver sos. <<

[8] Es de cir, las sí la bas bre ves y las sí la bas lar gas. <<

[9] Ha dd ji Ja li fa, en su Dic cio na rio bio grá fi co, se ña la dos

obras con el tí tu lo «Ki tab-el-Mu siki», una de Abul Abbas -es-

Se rakh chi, muer to en 286 de la hé ji ra (899 de J. C.), y la otra de

Tha bet Ibn Co rra, muer to en 288 (901 de J.  C.). Una ter ce ra

obra del mis mo tí tu lo tu vo por au tor al cé le bre Al-Fa ra bí,

muer to en 561 (1166 de J. C.), y es muy pro ba ble men te que Ibn

Jal dún se re fie re a ellas. M. Ko se gar ten ha da do un aná li sis en el

co mien zo de su edi ción, des gra cia da men te in con clu sa, de

«Kia tab-el-Aga ni». <<

[10] Abu Is haq Ibra him-ez-Za dd j adj, sa bio fi ló lo go y gra má ti‐ 

co, mu rió en Ba g dad, el año 310 (922 de J. C.). <<

[11] La obra in ti tu la da «Al-Omad» (la co lum na), tra ta ba del

ar te de la poesía. Se gún Ibn Kha llikan, en su Dic cio na rio bio grá‐ 

fi co, Ibn Ras hiq mu rió el año 456 (1064 de J. C.). <<

[12] Isa Ibn Ab da llah, so bre nom bra do «To wais» (pe que ño pa‐ 

vo), fue clien te de la tri bu de Ma j zum, y ha bi ta ba en la Me ca.

Mu rió el año 92 de la hé ji ra (710-711 de J. C.). <<

[13] Saíb Ibn Ja ther era de ori gen per sa. Vi vía en Me di na y fue

muer to en la ba ta lla de Al-Ha rra, el año 63 de la hé ji ra (683 de

J. C.). <<
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[14] Ab da llah Ibn Dja far, nie to de Abu Ta lib, mu rió el año 80

de la hé ji ra (699-700 de J. C.). <<

[15] Abu Ab da llah Ma bad Ibn Wahb, clien te de Ab de rra h mán

Ibn Qa tan, can ta ba muy a me nu do en la cor te de Al Wa lid Ibn

Ye zid; mu rió ba jo el rei na do de es te ca li fa. Las can cio nes que

com pu so ob tu vie ron una gran fa ma. Un poe ta de cía de él: «To‐ 

wais can ta ba bien, y des pués Ibn So raidj; pe ro es Ma bal quien

se lle vó las pal mas». <<

[16] Abu Yah ya Obaid Ibn So raidj era aún un pro te gi do de Ab‐ 

da llah Ibn Dja far. Co mo mú si co y can tan te, no te nía más ri val

que Ma bad. <<

[17] Ibra him Ibn-el-Mah dí, fue pro cla ma do ca li fa en Ba g dad,

el año 202 de la hé ji ra (817-818 de J. C.), cuan do los dis tur bios

que tu vie ron lu gar a raíz de la muer te de Al-Amin. Pa ra sus

aven tu ras, véa se la tra duc ción in gle sa de Las Mil y una No ches

de La ne, vol. II, p. 336. <<

[18] Ibra him Ibn Mahan na ció en Ku fa, el año 125 y mu rió en

Ba g dad, en 188 (804 de J.  C.). Lle va ba el so bre nom bre de Al-

Mau si lí, por que ha bía vi vi do al gún tiem po en Mo sul. Go zó de

una gran va lía cer ca de Ha rún Ar-Ras hid. Su hi jo Is haq, y su

nie to Ha m mad dis tin guié ron se tam bién co mo mú si cos. <<

[19] Los dan za ri nes se ser vían de las va ras pa ra es gri mir en tre

ellos y gol pear el sue lo a com pás. <<

[20] Se tra ta de los jue gos que los ni ños lla man «ca ba llos de

ca rru sel». <<

[21] Es de cir, a Ibra him-el-Mau si lí y su hi jo. <<



1817

[22] Pue de con sul tar se, pa ra la his to ria de es te cé le bre mú si co

y «ar bi ter cle gan tia rum» la in tro duc ción de Mac ca ri, por Ga‐ 

yan gos, vol. II, pp. 116 y ss. y la His to ria de los mu sul ma nes de Es‐ 

pa ña, de M. Do zy, t. II, pp. 89 y ss. <<

[1] Li te ral, «un ca non cien tí fi co». <<

[1] Es ta bre ve in tro duc ción y los seis ca pí tu los (ac ce so rios)

que la si guen se en cuen tran en los ma nus cri tos  A y B, y en la

tra duc ción fran ce sa de Sla ne. <<

[2] Me pa re ce que el au tor quie re de sig nar con es tos tér mi nos

el en ca de na mien to de cau sas y efec tos y la re la ción de las pa la‐ 

bras con las ideas. <<

[3] «El hom bre es un ani mal so cia ble». (Aris tó te les, Po lí ti ca II,

cap. II). <<

[4] Véa se supra el Sex to dis cur so pre li mi nar, pp. 215 ss. <<

[5] Idem. <<

[6] Yo leo «adz-dzauat» (es en cias), en lu gar de «alaua lim»

(mun dos). La tra duc ción tur ca lle va «dzauat ruha ni ya» (es en‐ 

cias es pi ri tua les), lo cual jus ti fi ca mi co rrec ción. <<

[7] Es de cir, por el ra zo na mien to si lo gís ti co. <<

[8] Véa se supra, pp. 215 ss. <<

[9] Li te ral, «las es en cias». <<

[10] Véa se supra, pp. 215 ss. <<

[11] Ibid. <<

[12] Li te ral, «el hom bre es ig no ran te por es en cia y sa be por

ad qui si ción». <<

[13] Co rán, su ra XXII, vers. 5. <<

[1] Es de cir, que pue den ser per ci bi das por los sen ti dos. <<

[2] El tex to lle va sim ple men te: «co mo ya ha si do men cio na‐ 

do». <<
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[3] En 668 de la hé ji ra (1269 de J. C.), el sul tán me ri ni da Abu

Yu sof Yaa qub qui tó la ciu dad de Ma rrue cos a Abu Da bbus, úl ti‐ 

mo so be rano de la di n as tía al moha de. <<

[4] Nues tro au tor em plea a me nu do el nom bre de «til mi dz»

(dis cí pu lo) co mo un ca li fi ca ti vo. <<

[5] El cé le bre fi ló so fo Fa jr-ed-Din Ar-Ra zi. <<



1819

[6] Ha bía dos her ma nos de ese nom bre. Ibn Jal dún ha bla de

ellos en su His to ria de los be re be res, t. III, pp. 386, 387, 412 de la

tra duc ción fran ce sa. <<

[7] El país de Zuaua ha re ci bi do de los fran ce ses el nom bre de

«Ka b y lie». <<

[8] Shihab-ed-Din Abul Abbas Ah mad Al qi ra fí, doc tor de ju‐ 

ris pru den cia ma liki ta, mu rió el año 684 de la hé ji ra (1285-86

de J. C.). <<

[9] Li te ral, «exis te en la rea li dad de la na tu ra le za hu ma na». <<

[1] Li te ral, «se pre ci sa apo yar has ta el Pro fe ta la Tra di ción y el

re la to del li bro que nos tra jo de par te de Dios». <<

[2] Omar pro ba ble men te no sa bía el he breo; ¿ha bía en ton ces

una tra duc ción ára be del Pen ta teu co? <<

[1] Véa se la Gra má ti ca ára be de M. de  Sacy, 2.ª  edi ción, t.  I,

pp. 72 y 100, y el to mo VI II des No tices et Ex traits. <<

[2] Véa se la tra duc ción de Mac ca ri, vol. II, p. 257, de Ga yan gos,

y la His to ria de los mu sul ma nes de Es pa ña, de M. Do zy, t. II, p. 4.

<<

[3] Se tra ta del cé le bre vi sir Al Man sur (Al man zor), so bre‐ 

nom bra do «Ibn Abi Amer». Los li ber tos y clien tes que le ha‐ 

bían sos te ni do, a él y a sus hi jos, for ma ban un par ti do muy po‐ 

de ro so en los úl ti mos tiem pos de la di n as tía ome ya Mod jahid

fue clien te de Ab de rra h mán, hi jo de AI Man sur. <<

[4] Abu Amr Oth man, ori gi na rio de Cór do ba y do mi ci lia do

en De nia, na ció el año 371 de la hé ji ra (981-982 de J. C.). Es cri‐ 

bió so bre las lec cio nes co rá ni cas, va rias obras, de las cua les la

más cé le bre, Al-Moqnií, nos es co no ci da por una há bil re se ña,

in ser ta por M. de  Sacy en el to mo  VI II des No tices et Ex traits.

Abu Amr mu rió en De nia el año 444 (1052 de J. C.). <<

[5] Es ta obra, cu yo tí tu lo sig ni fi ca «sim pli fi ca ción o alla na‐ 

mien to», ha te ni do va rios co men ta rios, la in di ca ción de los
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cua les se en cuen tra en el Dic cio na rio bio grá fi co de Ha dd ji Ja li fa.

<<

[6] Ibn Fe rro na ció en Já ti va, el año 1144 de J.  C. Se fue a

Egip to el año 1176-77, y mu rió en el Cai ro, en 1194. Su au to ri‐ 

dad co mo tra di cio nis ta y lec tor es de prin ci pal im por tan cia en‐ 

tre los lec to res mu sul ma nes. Se en cuen tra una cró ni ca acer ca

de es te sa bio, en el Dic cio na rio bio grá fi co de Ibn Kha llikan,

vol. II, p. 499 de la tra duc ción in gle sa. La pa la bra es pa ño la «fie‐ 

rro» se es cri bía, en ára be, «fi rro». <<

[7] El mis mo sis te ma ha si do em plea do en al gu nos ejem pla res

del Co rán. (Véa se la «No ti ce d’un ma nus crit ara be de 

l’Al co ran» que M. de Sacy in ser ta en el to mo IX de No tices et Ex‐ 

traits, pp. 91 y ss. <<

[8] Se ve rá a con ti nua ción que el tér mino «ho ruf» (le tras) es tá

em plea do aquí pa ra de sig nar los «vo ca blos» del Co rán y no las

«le tras» es cri tas. Ya he ad ver ti do, an te rior men te, que nues tro

au tor em plea la voz «ki ta ba», a ve ces con el sen ti do de «es cri‐ 

tu ra» y otras con el de «or to gra fía». <<

[9] Su ra LI, ver sícu lo 47. <<

[10] Su ra XX VII, ver sícu lo 21. <<

[11] Su ra IX, ver sícu lo 47. <<

[12] Su ra LIX, ver sícu lo 17. <<

[13] Véa se supra, li bro V, cap. XXX. <<

[14] Su ra CX, ver sícu lo I. <<
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[15] El anun cio su pues to de la muer te de Maho ma no só lo se

en cuen tra en el ver sícu lo ci ta do por Ibn Jal dún, sino tam bién

en el ter cer ver sícu lo del mis mo su ra. Cuan do Maho ma re la tó

es tas pa la bras: «Ce le bra, en ton ces, ¡oh, Após tol!, las ala ban zas

de tu Se ñor, e im plo ra su per dón», su pri mo, Ibn Abbas, se aho‐ 

gó en lá gri mas, con ven ci do de que aque llo era una ad ver ten cia

di ri gi da por Dios a su Pro fe ta a fin de que se pre pa ra ra pa ra la

muer te. <<

[16] Véa se supra, p. 94, no ta 9. <<

[17] Ibid., no ta 11. <<

[18] Supra, p. 107, no ta 18. <<

[19] Véa se lo que el au tor di ce más ade lan te acer ca de es te te‐ 

ma. <<

[20] En ára be «ma q bul» y «mar dud». Yo tra duz co li te ral men te

es tas dos pa la bras, que ha cen par te de los tér mi nos téc ni cos

em plea dos por los doc to res que exa mi na ban la au ten ti ci dad de

las Tra di cio nes. <<

[21] Véa se supra, p. 107, no ta 20. <<

[22] Wahb Ibn Mo na bbeh, ju dío con ver ti do al is la mis mo y na‐ 

ti vo de Dzi mar, al dea si tua da a dos jor na das de Sa ná, ca pi tal del

Ye men, fue uno de los dis cí pu los de los Com pa ñe ros de Maho‐ 

ma, so bre la au to ri dad de los cua les en se ñó las Tra di cio nes.

Mu rió en Sa ná, ha cia el año 114 de la hé ji ra (732 de J. C.). <<

[23] Ab da llah Ibn Sa lam per te ne cía a la tri bu ju día de Be ni

Cai no cá. Abra zó el Is lam cuan do la emi gra ción de Maho ma a

Me di na. Fue en su fa vor —di cen— que Dios re ve ló es ta ale ya:

«¿Ha béis re pa ra do en que si el Co rán di ma na de Dios y lo ne‐ 

gáis, mien tras uno de los is ra elíes con fir ma su au ten ti ci dad, y

cree en él, que vo so tros lo des de ñáis “se réis ini cuos”?». (Co rán,

su ra XL VI, vers. 10). Se tie nen de Ibn Sa lam vein ti cin co Tra di‐ 

cio nes re la ti vas a Maho ma, del cual fue uno de los Com pa ñe‐ 
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ros. Asis tió a la con quis ta de Je ru sa lén por los mus li mes y mu‐ 

rió en Me di na, el año 43 (663-664 de J. C.). <<

[24] Es te per so na je es el mis mo ca dí Abd-el-Haq a quien nues‐ 

tro au tor ya ha men cio na do. <<

[25] Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Ah mad Ibn Ati ya Al qor to‐ 

bí (na ti vo de Cór do ba) es cri bió va rias obras so bre las Tra di cio‐ 

nes. Mu rió en el al to Egip to el año 671 (1272-1273 de J. C.). <<

[26] Es te cé le bre doc tor, cu ya vi da se en cuen tra en el Dic cio na‐ 

rio bio grá fi co de Ibn Ja llikán, vol.  III, mu rió en el año 538 de la

hé ji ra (1144 de J. C.). Su no ta ble co men ta rio, «Alkas hs haf», fue

pu bli ca do a prin ci pios de la se gun da mi tad del si glo pa sa do en

Cal cu ta. <<

[27] Ibn Jal dún co me te aquí una ex tra ña ina d ver ten cia: Jua‐ 

rezm es tá si tua do más allá del Iraq, so bre la ri be ra del Oxus. <<

[28] Sha raf-ed-Din Ha san Ibn Moha m mad Attai bí mu rió el

año 743 (1342-1343 de J. C.). Sus glo sas so bre «Alkas hs haf» lle‐ 

nan va rios gran des vo lú me nes. In ti tu la es ta obra: Fotuh-el-Gaib.

Ha dd jí Ja li fa ha bla de ella en su Dic cio na rio bi blio grá fi co, t.  V,

p. 185. <<

[1] El tra duc tor tur co real za la opi nión que Ibn Jal dún enun‐ 

cia aquí in di rec ta men te y nos ha ce sa ber que se han com pues to

va rios tra ta dos te nien do por fi na li dad es pe cial «el abro gan te y

el abro ga do» del tex to co rá ni co. Una de es tas obras go za de

una gran fa ma y tie ne por au tor el «shaij» Abul Qa si tn Hi bet-

Allah Ibn Se la ma, so bre nom bra do «el in tér pre te del Co rán»

(El-Mo fa s ser). Sa be mos, por Ha dd jí Ja li fa y por So yuti, que ese

doc tor mu rió el año 410 de la hé ji ra (1019 de J. C.). <<

[2] Es te pa sa je no se en cuen tra ni en la edi ción de Bou laq ni

en la de Bei rut, ni en los ma nus cri tos C y D. El tra duc tor tur co

lo ha in ser ta do en el se gun do de los pá rra fos que si guen, des‐ 

pués de las pa la bras: «de esos tér mi nos téc ni cos». <<

[3] Véa se supra, p, 101, no ta 5. <<
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[4] Véa se supra, pp. 113 <<

[5] Véa se supra, li bro III, cap. LII. <<

[6] Ab da llah Ibn Wahb, dis cí pu lo del imam Ma lik, mu rió en el

Cai ro el año 197 (813 de J. C.). <<
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[7] Yah ya Ibn Ab da llah Ibn Bo kair mu rió en 231 (845-846 de

J. C.). <<

[8] Ab da llah Ibn Mas la ma Al qa na bí mu rió en Me ca, el año

221 (836 de J. C.). <<

[9] Moha m mad Ibn-el-Ha san mu rió en Raí, el año 289 (902

de J. C.). <<

[10] Véa se supra, pp. 115 ss. <<

[11] Abu Dawud mu rió en el año 159 (775-776 de J. C.). <<

[12] Véa se supra, pp. 120 ss. <<

[13] Véa se supra, li bro III, cap. LII. <<

[14] Véa se supra el Sex to Dis cur so Pre li mi nar, pp. 215 ss. <<

[15] Ta qi-ed-Din Abu Amr Oth mán Ibn-es-Sa lah, cé le bre doc‐ 

tor en Tra di cio nes y ju ris con sul to muy há bil, en se ña ba en Da‐ 

mas co, en don de mu rió el año 643 (1245 de J. C.). Su bio gra fía

se en cuen tra en la obra de Ibn Ja llikán, vol. II, p. 188. <<

[16] Véa se supra, li bro III, cap. XXV. <<

[17] Abu Dawoud So lei mán At-Taia lisí mu rió en Bá so ra el año

203 (818-819 de J. C.). <<

[18] Véa se supra, pp. 553-554. <<

[19] Abd Ibn mu rió en 249 (863-864 de J. C.). <<

[20] Ah mad Ibn-el-Ho sain Ad-Da ri mí mu rió en Hi ra el año

398 (1008 de J. C.). <<

[21] Abu Yah ya Ah mad Al Mau si lí mu rió en 307 (919-920 de

J. C.). <<

[22] Abul Fa radj Ab de rra h mán Ibn-el-Djau zí mu rió en el año

597 (1200-1201 de J. C.). <<

[23] Es te pá rra fo só lo se en cuen tra en el ma nus cri to A y en la

tra duc ción tur ca. <<

[24] La for ta le za de Ta ri fa, arre ba ta da a los Be ni me ri nes, el

año 1273, por San cho IV, rey de León y de Cas ti lla, fue si tia da,
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el año 1340, por las fuer zas de Abul Ha dd j adj, sul tán de An da‐ 

lu cía, y de Abul Ha san, rey de los Be ni me ri nes. Al fon so XI, rey

de León y de Cas ti lla, se cun da do por Al fon so IV, rey de Por tu‐ 

gal, acu dió al so co rro de la pla za y pu so a los mu sul ma nes en

ple na de rro ta. Al ge ci ras ca yó en se gui da en po der de los cris tia‐ 

nos. <<

[25] Abul Ba rakat Moha m mad Ibn Moha m mad-el-Bel fikí,

gran ca dí de Gra na da y uno de los pro fe so res del cé le bre vi sir

es pa ñol Li san-ed-Din, dis tin guió se co mo li te ra to y poe ta. Mu‐ 

rió el año 771 (1369-1370 de J. C.). <<

[26] El «ha fidh» Abul Ha san Alí Ibn Ja laf Ibn Ba ttal, na ti vo de

Ba da joz y doc tor de la es cue la sha fi i ta, es el au tor de un tra ta do

so bre las Tra di cio nes, al que in ti tu ló «Al Iti sam» (la pre ser va‐ 

ción). Se le de be tam bién un co men ta rio muy ex ten so so bre el

«Sahih» de Al Bu ja rí. Se gún Ha dd ji Ja li fa, mu rió el año 449 

(1057-1058 de J. C.). <<
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[27] En el ín di ce de la edi ción de Mac cri, im pre sa en Le y den,

el nom bre de es te doc tor es tá es cri to: Ibn-el-Bein Abu Ab da llah

Moha m mad. Era ori gi na rio de Ba da joz. <<

[28] Abu Dja far Ah mad At-Tah taui, doc tor de la es cue la sha fi i‐ 

ta, de sem pe ñó en Ba g dad las fun cio nes de pro fe sor y mu rió en

és ta ciu dad, el año 406 (1016 de J. C.). <<

[29] Es te pá rra fo fal ta en las edi cio nes de Bei rut y de Bou laq, y

en los ma nus cri tos C y D. <<

[30] Sha raf-ed-Din Abul Abbas Ah mad Ibn Moha m mad, so‐ 

bre nom bra do Ibn-el-Attar (hi jo del per fu mis ta), mu rió en 794 

(1391-1392 de J. C.). <<

[1] Más bien en el ca pí tu lo si guien te es don de el au tor ha bla

de la par ti ci pa ción de las su ce sio nes. <<

[2] Es de cir, las in di ca cio nes su mi nis tra das por sus ges tos y su

si len cio. <<

[3] Los «Dhahi ri tas» (ex te rio ris tas) se ate nían al sen ti do li te ral

de los tex tos sa cros, en tan to los «ba ti ni tas» (in te rio ris tas) da‐ 

ban a es tos tex tos un sig ni fi ca do ale gó ri co. Es tos úl ti mos, lla‐ 

ma dos tam bién «is maí li tas», for ma ban una de las ra mas más

avan za das de la sec ta shi i ta y aca ba ron por de se char to das las

pres crip cio nes po si ti vas del is la mis mo, del cual ha bían co men‐ 

za do por de bi li tar los dog mas. <<

[4] Li te ral, «re la cio na ban al tex to la ana lo gía evi den te y el

mo ti vo tex tual». <<

[5] Es te pa sa je, aun que bas tan te os cu ro, de be sig ni fi car, a lo

que pa re ce, que los doc to res de es ta es cue la te nían por prin ci‐ 

pio cons tan te de en la zar di rec ta men te a un tex to del Co rán o

de la Sun na to dos sus jui cios o de ci sio nes, in clu so cuan do se

ha bían de ja do guiar por un ra zo na mien to ana ló gi co, ra zo na‐ 

mien to del que su pri mían to da men ción en el enun cia do. (Véa‐ 

se, ade más, la obra de Cheh res ta ni, p.  160 del tex to ára be, y

vol. I, p. 242 de la tra duc ción ale ma na de Haar brü cker). <<



1827

[6] Abu So lei man Dawoud Ibn Alí, na ti vo de Ku fa y fun da dor

de la es cue la de los Dhahi ri tas pro fe só esas doc tri nas en Ba g‐ 

dad, don de más de cua tro cien tas per so nas se guían asi dua men te

sus lec cio nes. Mu rió en es ta ciu dad el año 270 (884 de J. C.). <<

[7] Las doc tri nas pro fe sa das por los «ja rid ji tas» (di si den tes,

in con for mis tas) son al pre sen te bien co no ci das. La obra de

Cheh res ta ni so bre las sec tas re li gio sas y las es cue las fi lo só fi cas

en cie rra una ex po si ción de sus dog mas; La his to ria de los mu sul‐ 

ma nes de Es pa ña, por Do zy, nos ha ce co no cer am plia men te el

ca rác ter de la sec ta en cues tión. (Véa se t. I, pp. 142 y ss. de esa

obra). <<

[8] El au tor sa bía que en su tiem po ha bía ja rid ji tas en la Mau‐ 

ri ta nia. Per sis tían en el país de los Be ni-Mo zab, al sur de la pro‐ 

vin cia de Ar gel, so bre la fron te ra del de sier to, y en el Dje rid tu‐ 

ne cino (Bi la dul ge rid), así co mo en la is la de Djer ba. Aún hoy

día, los ha bi tan tes de esos lu ga res pro fe san las doc tri nas del ja‐ 

rid jis mo. <<

[9] Esos rei nos eran los de los Fa ti mi tas en Ifriki ya y en Egip‐ 

to, los de los Ali des (ala tli tas) en Ta ba ris tán, y los de los Zai di tas

en el Ye men. <<

[10] Los li bros que se es tu dia ban en las es cue las eran siem pre

en cua der nos suel tos; una vez que ya no se ser vía de ellos, se les

ha cía en cua der nar. <<

[11] Véa se supra, p. 33, no ta 4. <<

[12] Abu Ha ni fa An-No man Ibn Tha bit, gran ju ris con sul to de

Ku fa y fun da dor de una de las cua tro es cue las de ju ris pru den‐ 

cia or to do xas, mu rió el año 150 de la hé ji ra (767-768 de J. C.), y

fue en te rra do en Ba g dad. <<

[13] Véa se supra, p. 113, no tas 36 y 37. <<

[14] Al gu nos doc to res pen sa ban que, del si len cio de la ley, se

po dría de ci dir cier tas cues tio nes de de re cho ci vil con for me a
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las in di ca cio nes de la ley ju día o de la ley cris tia na. Otros creían

que la prác ti ca de un so lo Com pa ñe ro te nía fuer za de ley. <<

[15] El tér mino «is tis hab» se em plea, en de re cho mu sul mán,

pa ra de sig nar un jui cio fun da do en la opi nión de que el es ta do

ac tual de una co sa es se me jan te a su es ta do pa sa do. Así, por

ejem plo: Un hom bre, en el de sier to, quie re efec tuar su ora ción

y, no en contran do agua pa ra pu ri fi car se, uti li za la are na, tal co‐ 

mo la ley le au to ri za. Co mien za su ora ción y, an tes de aca bar,

se per ca ta de que hay agua en su cer ca nía. ¿De be re co men zar su

ora ción sir vién do se del agua pa ra la ablu ción? Unos di cen que

sí y otros di cen que no. Se gún és tos, la par te de la ora ción ya

he cha sien do vá li da, la que fal ta ba por ha cer lo se ría igual men‐ 

te. Ci te mos otro ejem plo: Hay dos co pro pie ta rios de un in mue‐ 

ble; uno ven de su par te del in mue ble a un ter ce ro y el otro re‐ 

cla ma el de re cho de subs ti tuir al com pra dor, en su ca li dad de

co pro pie ta rio. El otro pro pie ta rio le res pon de, «Vos no sois

pro pie ta rio, sino in qui lino», y lo inti ma a exhi bir sus tí tu los de

pro pie dad. Si el re cla man te no los en cuen tra, ¿su de cla ra ción

de be ser ad mi ti da? Se gún cier tos doc to res, es ne ce sa rio su po‐ 

ner que el de re cho de pro pie dad exis tía pa ra es te hom bre, y

asi mi lar su es ta do ac tual, co mo po se sor, a su es ta do pa sa do co‐ 

mo co pro pie ta rio. La voz «is tis hab» sig ni fi ca, a la le tra, «aso‐ 

ciar» el pre sen te al pa sa do. Un jui cio ba sa do en el «is tis hab»

de ja las co sas tal co mo es ta ban. <<

[16] Véa se supra, li bro III, cap. LII. <<
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[17] Véa se supra, p. 115, no ta 44. <<

[18] En los pri me ros tiem pos del Is lam, va rios doc to res dis tin‐ 

guié ron se por los im por tan tes re sul ta dos que ha bían lo gra do

por su es fuer zo de ela bo ra ción per so nal en la re so lu ción de

cues tio nes de de re cho. Se les da ba el tí tu lo de ima mes «mod ja‐ 

tahi din» (pl. de «mod j tahid», «es for za dos»), y se de sig na ba esa

prác ti ca con el tér mino «id jti had» (es fuer zo de ela bo ra ción

per so nal, de ba ses es cri tu ra rias, en el tex to del Is lam o de ba se

es pi ri tua les). Aho ra ya no es per mi ti do sus ten tar se co mo

«mod j tahid»: «La puer ta del “id jti had” —di cen los le gis tas—, se

ha que da do clau su ra da pa ra siem pre». En Per sia, el ada lid de la

doc tri na shi i ta os ten ta el tí tu lo de «Mod j tahid». <<

[19] Es te pa sa je, pues to en tre cor che tes, no se en cuen tra en las

edi cio nes de Bou laq ni de Bei rut. <<

[20] Se ve, por los ana les de Ibn-el-Athir, que hu bo, ca si to dos

los años, com ba tes en tre los han ba li tas de Ba g dad y los shi i tas,

que ha bi ta ban en los arra ba les de Karj. <<

[21] El tex to lle va: «y to das las co mar cas del “Ad jam”». El vo‐ 

ca blo «Ad jam» in di ca or di na ria men te Per sia o los per sas, mas

yo creo que en la épo ca de nues tro au tor las doc tri nas shi i tas ya

ha bían reem pla za do, en Per sia, a las del is la mis mo or to do xo.

Qui zá a las co mar cas si tua das en tre el Oxus y la Per sia que Ibn

Jal dún qui so re fe rir. <<

[22] Véa se supra, li bro III, cap. XXX. <<

[23] Abul Wa lid So lei mán Ilm Ja laí-el-Bad jí (ori gi na rio de Be‐ 

ja, Es pa ña) fue uno de los gran des doc to res de la Es pa ña mu sul‐ 

ma na. Na ció en Ba da joz, el año 403 de la hé ji ra (1013 de J. C.),

y mu rió en Al me ría, el año 474 (1081 de J. C.). <<

[24] Abu Moha m mad Ab da llah Ibn Ab del Hakam, na ti vo de

Egip to, fue uno de los dis cí pu los más dis tin gui dos del imam

Ma lik. Mu rió en el vie jo Cai ro, el año 214 de la hé ji ra (829 de

J.  C.). Tu vo dos hi jos, Abu Ab da llah Moha m mad y Ab de rra h‐ 



1830

mán. El pri me ro fue dis cí pu lo de Ash-Sha fií. El se gun do es tu‐ 

dió las Tra di cio nes y la his to ria, y es cri bió una obra so bre las

con quis tas rea li za das por los pri me ros mu sul ma nes. Es te tra‐ 

ba jo no tie ne gran va lor. <<

[25] Abu Yaa qub Yu sof Ibn Yah ya Al Bui tí fue uno de los dis cí‐ 

pu los más emi nen tes del imam Ash-Sha fií y su ce dió le en la di‐ 

rec ción de la es cue la. En la épo ca en que el ca li fa abba si da Al‐ 

ma mún que ría ha cer adop tar co mo dog ma la crea ción del Co‐ 

rán (es de cir, que el Co rán no era la pa la bra in crea da de Dios),

Al Bui tí fue saca do de su cáte dra, car ga do de hie rros y con du ci‐ 

do a Ba g dad, don de se in ten tó ha cer le acep tar esa nue va doc tri‐ 

na. En vis ta de su ne ga ti va, fue mal tra ta do y en ce rra do en pri‐ 

sión, don de per ma ne ció has ta su muer te. Se ase gu ra que los

gri llos que se le ha bían pues to en los pies, y de los cua les ja más

se le des em ba ra zó, pe sa ban cua ren ta li bras, y que lle va ba es po‐ 

sas ata das por ca de nas a una ban da de hie rro que le ce ñía el

cue llo. Mu rió el año 231 de la hé ji ra (845-846 de J.  C.). Bui tí

sig ni fi ca ori gi na rio de Buit, ciu dad del Al to Egip to. <<

[26] Abu Is haq Ibra him Al Mo za ni, dis cí pu lo del imam Ash-

Sha fií y na ti vo de Egip to, dis tin guió se por su eru di ción y la

aus te ri dad de su vi da. De sig na do je fe de los sha fi i tas de Egip to,

tra ba jó con ar dor pa ra pro pa gar las doc tri nas de su ma es tro y

es cri bió nu me ro sas obras. Su com pen dio (mo j ta sar) de la es‐ 

cue la sha fi i ta ha go za do siem pre de al ta re pu ta ción. Mu rió en

el vie jo Cai ro el año 264 (878 de J. C.), a la edad de ochen ta y

nue ve años. <<

[27] Abu Amr Ash-hab Ibn Ab del Aziz-el-Qaisí, ori gi na rio de

Egip to y uno de los del imam Ma lik, mu rió en el vie jo Cai ro, el

año 204 (820 de J. C.). <<

[28] Abu Ab da llah Ab de rra h mán Ibn-el-Qa sim Al Otaki, doc‐ 

tor de la es cue la ma liki ta, ba jo la di rec ción de cu yo fun da dor

ha bía es tu dia do la ju ris pru den cia, es el au tor del cé le bre di ges‐ 
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to de la doc tri na ma liki ta in ti tu la do «Al Mo dauwa na». Mu rió

en el vie jo Cai ro el año 191 (806 de J. C.). «Al Mo dauwa na» fue

lue go re to ca da por Soh nun. <<

[29] Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Ibra him, so bre nom bra do

«Ibn-el-Mawaz», fue uno de los más sa bios ima mes de la es‐ 

cue la ma liki ta y de la que lle gó a ser ada lid. De jó va rias obras

que tra ta ban de la ju ris pru den cia y una de las cua les ha si do de‐ 

no mi na da des pués de él «Al Mauwa zi ya». Mu rió el año 281 

(894-95 de J. C.). <<

[30] Abu Amr Al Ha ri th Ibn Me skin, ca dí del vie jo Cai ro y

doc tor de la es cue la de Ma lik, per te ne ció al nú me ro de los le‐ 

gis tas que el ca li fa Al ma mún hi zo en car ce lar por su ne ga ti va a

re co no cer la crea ción del Co rán. Su muer te ocu rrió el año 250

de la hé ji ra (864 de J. C.). <<

[31] Abu Is haq Moha m mad Ibn-el-Qa sim Ibn Shaa bán, sa bio

tra di cio nis ta y «mu ftí», fue je fe de la es cue la ma liki ta en Egip‐ 

to. Es au tor de va rias obras. Su muer te tu vo lu gar en el mes de

djo ma da pri me ro del año 355 (abril-ma yo de 966 de J. C.). <<

[32] El ca dí Abu Moha m mad Ab del Wahhab Ibn Alí, na ti vo de

Ba g dad, era muy ver sa do en la ju ris pru den cia ma liki ta, y com‐ 

pu so va rias obras so bre las doc tri nas de es ta es cue la. For zu do

por la mi se ria a de jar su ciu dad na tal, fue a es ta ble cer se en

Egip to, don de fue re ci bi do con gran des mi ra mien tos por el go‐ 

bierno y el pue blo. Mu rió en el vie jo Cai ro, el año 422 (1031 de

J. C.). <<

[33] Véa se el Dic cio na rio bio grá fi co de Ibn Ja llikal, t.  II, p.  166.

<<

[34] Abul Qa sim Ab del Ka rim Ibn-el-Fadl Al Qa zui ní Ar-Ra fií,

imam de la es cue la sha fi i ta, fue el más sa bio ju ris con sul to de

Jo ra sán. Es cri bió un gran nú me ro de obras, cu ya ma yor par te

te nían por te ma los ide mas sha fi i tas. Yo su pon go que el tra ta do

de que es cues tión en el pa sa je de Ibn Jal dún es aquel que lle va
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por tí tu lo: «Ar-Rau da fil-fo rú-ash-sha fi i ya»: «el ver gel en que

se tra ta de los ar tícu los de de re cho que se han de du ci do de los

prin ci pios fun da men ta les de la doc tri na sha fi i ta». Es te imam

mu rió ha cia fi nes del año 623 (1226 de J. C.). <<

[35] Véa se supra, p. 383, no ta 7. <<

[36] Izz-ed-Din Abu Moha m mad Ab dl Aziz Ibn Abd-es-Sa‐ 

lam, na ti vo de Da mas co, fue a es ta ble cer se en Egip to. Se le con‐ 

si de ró co mo el ju ris con sul to más sa bio de su tiem po. Com pu so

va rias obras y mu rió en el vie jo Cai ro, el año 660 (1262 de

J. C.). <<
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[37] El imam Nad jm-ed-Din Abul Abbas Ah mad Ibn Moha m‐ 
mad Ibn-er-Re fáa, el más sa bio le gis ta de su épo ca, es cri bió va‐ 
rias obras so bre la cien cia que él cul ti va ba; una de ellas for ma ba
vein te vo lú me nes y se ti tu ló «Al Ki faia» (la su fi cien te); otra, en
se s en ta vo lú me nes, lle va ba el tí tu lo de «Al Ma tlab» (la pe ti‐ 
ción). De jó tam bién un tra ta do so bre pe sas y me di das. Su
muer te acae ció en el vie jo Cai ro, el año 710 (1310 de J. C.). <<

[38] Ta qi-ed-Din Abul Fa th Moha m mad Ibn Alí Ibn Wahb-el-
Qos ha rí, so bre nom bra do «Ibn Da qiq-el-Iid», es tu dió de re cho
con Ibn Abd-es-Sa lam. De sem pe ñó las fun cio nes de gran ca dí
sha fi i ta en Egip to, y mu rió el año 702 (1302 de J. C.). Da qiq-el-
Iid (ha ri na de la fies ta) era el apo do de su abue lo, pe ro los bió‐ 
gra fos no di cen por qué fue lla ma do así. <<

[39] Ta qi-ed-Din Abul Ha san Alí Ibn Ab del Ka fi As-Sa bkí, ori‐ 
gi na rio de Sa bk, al dea de la pro vin cia egip cia lla ma da Al me nu‐ 
fi ya, es tu dió de re cho con Ibn-er-Re fáa y com pu so va rias obras.
Es te ilus tre ju ris con sul to mu rió en Egip to el año 756 (1355 de
J. C.). <<

[40] Si radj-ed-Din Abu Ha fs Omar Al Bal qi ní, je que-el-Is lam y
je fe de los sha fi i tas de Egip to, fue con cep tua do co mo el más sa‐ 
bio ju ris con sul to de su tiem po. Era pro fun da men te en ten di do
en to das las cien cias fi lo só fi cas. Na ci do en una al dea de Egip to
lla ma da «Bal qin», mu rió en Cai ro ha cia el año 805 (1403 de
J. C.). <<

[41] Abu Is haq Is maíl Ibn Is haq, ju ris con sul to de la es cue la
ma liki ta, de sem pe ñó las fun cio nes de ca dí en Ba g dad. Mu rió en
es ta ciu dad el año 202 de la hé ji ra (817-818 de J. C.). Com pu so
va rias obras so bre Tra di cio nes, ju ris pru den cia y las sie te lec cio‐ 
nes co rá ni cas. Los dic cio na rios bio grá fi cos en len gua ára be y
las di ver sas obras que en cie rran los ana les del Is lam, y que se
en cuen tran en la Bi blio te ca Nal. de Pa rís, su mi nis tran po cas
no ti cias acer ca de los doc to res ma liki tas del Iraq. Por ello me
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veo en la im po si bi li dad de pro por cio nar da tos so bre los cua tro
per so na jes si guien tes. <<

[42] El ar tícu lo so bre la cien cia de la con tro ver sia (ilm-el-ji laf),
que Ha dd ji Ja li fa in ser ta en su Dic cio na rio bi blio grá fi co, nos ha ce
sa ber que Ibn-el-Qa ssar, el ma liki ta, com pu so una obra ti tu la‐ 
da: «Qoiun-el-Adi lla» (las fuen tes de las prue bas). La fe cha de
la muer te de es te ule ma no es tá in di ca da, pro ba ble men te Ha dd‐ 
ji Ja li fa la ig no ra ba. <<

[43] Véa se an tes, p. 813. <<
[44] Ya he mos ha bla do de es tos doc to res. <<
[45] Yah ya Ibn Yah ya per te ne cía a la tri bu be re ber de los Mas‐ 

mu da o Ma sá mi da y era clien te de la tri bu ára be de Be ni-Lei th.
Es tu dió el de re cho ba jo la di rec ción de Ma lik y con tri bu yó bas‐ 
tan te a di vul gar en Es pa ña las opi nio nes de es te imam. Su
muer te ocu rrió en Cór do ba, en el mes de rad jab 234 (fe bre ro
del año 849 de J. C.). Pa ra la his to ria de es te doc tor, pue de con‐ 
sul tar se la His to ria de los mu sul ma nes de Es pa ña, de M. Do zy. <<

[46] Abu Me ruán Ab del Ma lek Ibn Ha bib As-So la mi, cé le bre
ule ma de la es cue la ma liki ta y na ti vo de Es pa ña, mu rió en es te
país, el año 238 (853 de J. C.). <<

[47] Moha m mad Ibn Ah mad Al Atbí es tu dió en Cór do ba con
Yah ya Ibn Yha ya, y lue go en Kai ruan con Soh nun (véa se a con‐ 
ti nua ción, no ta 49), des pués en Egip to con As bag. Vuel to a
Cór do ba, go zó allí de una gran re pu ta ción co mo ju ris con sul to,
y mu rió el año 254 de la hé ji ra (868 de J. C.). <<

[48] Asad Ibn-el-Fo rat, ori gi na rio de Jo ra sán, se fue a Áfri ca
con Ibn-el-As ha ath, que fue nom bra do go ber na dor de ese país
en el año 144 (761-762 de J.  C.). Pa só en se gui da a Orien te,
don de es tu dió la ju ris pru den cia. Re tor na do a Kai ruan, fue
nom bra do ca dí por Zia dat-Alla li Ibn Ibra him, el Agla bi ta, que,
en el año 201 (817 de J. C.), ha bía su ce di do a su her ma no, Abul
Abbas, en el go bierno de Ifriki ya. En el año 212, re ci bió de ese
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prín ci pe el man do de una ex pe di ción contra Si ci lia y, en el año
215 (830 de J. C.), mu rió ba jo los mu ros de Si ra cu sa, ciu dad a la
que ha cía el si tio. <<

[49] Abu Saíd Abd-es-Sa lam Ibn Saíd, so bre nom bra do «Ibn
Soh nun», es tu dió con los dis cí pu los de Ma lik y fue lue go nom‐ 
bra do ca dí de Kai ruan. Re to có o com pi ló, di cen, el fa mo so tra‐ 
ta do de de re cho ma liki ta in ti tu la do «Al-Mo dawa na» (el di ges‐ 
to); su muer te acae ció en el año 240 (854 de J. C.). <<

[50] Véa se el úl ti mo ca pí tu lo del Li bro I. <<
[51] Abu Saíd Ja laf Ibn Abil-Qa sim Al Az dí Al Ba ra dií, na ti vo

de Za ra go za y doc tor de la es cue la ma liki ta, es el au tor de una
edi ción co rre gi da del cé le bre tra ta do «Al Mo dawa na»; su obra,
ti tu la da el «Tah dzib» (re fun di ción), go za de al ta re pu ta ción. Vi‐ 
vió en el si glo IV de la hé ji ra y pro ba ble men te ha bía he cho sus
es tu dios en Kai ruan. <<

[52] Abul Wa lid Moha m mad Ibn Ah mad Ibn Ros hd, abue lo del
fa mo so fi ló so fo Ave rroes y ca dí de Cór do ba, dis tin guió se por
su ocio por la re li gión y por los gran des co no ci mien tos que
des ple gó co mo ju ris con sul to y pro fe sor de de re cho ma liki ta.
En el año 520 (1126 de J. C.), pa só a Mau ri ta nia con el fin de
ex po ner al sul tán al mo ra vi de, Alí Ibn Yu sof, el in for tu na do es‐ 
ta do de Es pa ña, y es ti mu lar lo a to mar las me di das ne ce sa rias
pa ra ase gu rar a los mu sul ma nes es pa ño les contra los ata ques
del rey de Ara gón, Al fon so el Ba ta lla dor. Vuel to a Cór do ba,
con ti nuó sus cáte dras y mu rió en es ta ciu dad el 11 del mes de
dzul qaa da de 520 (28 de no viem bre de 1126 de J. C.). La Bi‐ 
blio te ca Nal. de Pa rís po see un ejem plar de la obra que en cie rra
las opi nio nes ju rí di cas de Ibn Ros hd, el abue lo. El or den se gui‐ 
do en esa co lec ción es el de to dos los tra ta dos de de re cho mu‐ 
sul mán. Ese ma nus cri to, he cho el año 722 de la hé ji ra (1322 de
J.  C.), for ma par te del «Su ple men to ára be» y lle va el nú me ro
398. Cons ti tu ye un gran vo lu men in. 4.º, y ofre ce un ti po per‐ 
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fec to del ca rác ter ma gre bi ta-es pa ñol. El úl ti mo ca pí tu lo es del
com pi la dor Ibn-el-Wa z zan, y com pren de una re se ña bio grá fi ca
del au tor. <<

[53] Es te lar go pá rra fo y la pri me ra mi tad del si guien te no se
en cuen tra ni en la edi ción de Bou laq, ni en la de Bei rut, tam po‐ 
co en los ma nus cri tos C y D. Sp les lee en el ma nus cri to A y en
la tra duc ción tur ca. Reem pla zan a otro pa sa je mu cho más cor to
del que M. Qua tre mè re ha da do el tex to en no ta, y del cual da‐ 
mos aquí la tra duc ción:

«En se gui da apa re ció el li bro en el que Abu Amr Ibn-el-Had‐ 
jib re su mió los di ver sos sis te mas se gui dos por los se cua ces de
la es cue la (ma liki ta), con el fin de acla rar el te ma de ca da ca pí‐ 
tu lo (del tra ta do de que se ser vían); dio asi mis mo a co no cer las
dis tin tas opi nio nes enun cia das por los ule mas ma liki tas so bre
ca da cues tión a re sol ver. Di cho li bro for mó por tan to un re per‐ 
to rio de to das las ma te rias que ha bían atraí do la aten ción de
esa es cue la. El sis te ma ma liki ta se con ser vó en Egip to des de el
tiem po de Ha ri th Ibn Me skin, de Ibn-el-Mo bas hs hir, de Ibn-el-
Lohait, de Ibn-er-Ras hiq y de Ibn Shas; en Ale jan dría te nía por
re pre sen ta ti vos a los Be ni Ouf, Be ni Sa nad e Ibn Ata llah. Ig no‐ 
ro a quien Ibn-el-Had jib de bía esos da tos, mas sa be mos que él
sur gió des pués de la caí da del im pe rio fa ti mi ta, en se gui da de la
su pre sión del sis te ma de ju ris pru den cia par ti cu lar de las “gen‐ 
tes de la ca sa”, y de la apa ri ción de los doc to res sha fi i tas y ma‐ 
liki tas (en la vi da ac ti va). Ha cia fi na les del si glo VII, su li bro fue
in tro du ci do en Mau ri ta nia, don de tu vo una gran aco gi da, de
par te de los es tu dian tes, es pe cial men te de los ha bi tan tes de Bu‐ 
jía. Es to se de bió a que el prin ci pal de sus je ques, Abu Alí Na sir-
ed-Din Az-Zawawí, se lo ha bía lle va do allí, tras ha ber lo leí do
con sus co le gas en Egip to y saca do una co pia del mis mo. De tal
suer te es te tra ta do tu vo una am plia di fu sión en la pro vin cia de
Bu jía en tre los dis cí pu los de es te je que, y de allí tras cen dió a to‐ 
das las re gio nes del Ma greb. Ac tual men te los es tu dian tes ma‐ 
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gre bi tas de ju ris pru den cia se apli can pre fe ren te men te a es tu‐ 
diar lo y leer lo, gra cias a la re co men da ción es pe cial del pro pio
je que Na sir-ed-Din. Va rios de los ule mas de és te país han co‐ 
men ta do el con te ni do de di cho tra ta do, con tán do se en tre ellos
Ibn Abd-es-Sa lam, Ibn Ros hd e Ibn Ha rún, per te ne cien tes to‐ 
dos a la se lec ta ca pa in te lec tual de Tú nez, que en ca be za el ci ta‐ 
do Ibn Abd-es-Sa lam. Mas con to do, no de jan de es tu diar el
“Tah dzib”. <<

[54] Véa se aquí, p. 816. <<
[55] Abu Me ruán Ab del Ma lek Ibn Ab del Aziz, so bre nom bra‐ 

do «Ibn-el-Mad jis hun», era na ti vo de Me di na. Es tu dió la ju ris‐ 
pru den cia con Ma lik. Su muer te ocu rrió el año 213 de la hé ji ra 
(828-829 de J. C.). <<

[56] Abu Ab da llah As bag Ibn-el-Fa radj, ori gi na rio de Egip to y
doc tor ma liki ta, es tu dió con los dis cí pu los del imam Ma lik, y
mu rió el 225 (840 de J. C.). <<
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[57] Véa se aquí, p. 815. <<

[58] Te ne mos no ti cia de uno de es tos her ma nos, que lle vó el

nom bre de Ibn Ma jki Ibn Auf-ez-Zuh rí. La re pu ta ción de es te

tra di cio nis ta y doc tor fue tan gran de que el sul tán Sa lah-ed-

Din (Sa la dino) se hi zo ex pli car por él el tex to del «Muwa tta» de

Ma lik. Ibn Auf dis tin guió se por su pie dad y la santi dad de su

vi da. Mu rió el año 581 (1185 de J. C.). <<

[59] Véa se aquí, p. 814. <<

[1] He aquí có mo yo en tien do es te pa sa je: Los co he re de ros,

Zaid y Omar, se pre sen tan pa ra re co ger su le gí ti mo, mas, en el

mo men to de la par ti ción, Omar de cla ra la exis ten cia de otro

he re de ro, el cual se lla ma Alí; pe ro Zaid nie ga el he cho. En ese

ca so, se em pie za por cal cu lar las par tes que de be rían co rres‐ 

pon der a los dos pri me ros he re de ros so la men te; Zaid co bra su

par te; lue go se ha ce un nue vo cál cu lo, a fin de sa ber cuán to ha‐ 

bría co rres pon di do a Alí en el ca so de que se hu bie ra pre sen ta‐ 

do. La su ma que le to ca es des con ta da de la par te de Omar. <<

[2] Se en cuen tran ejem plos de es tos cál cu los en el to mo  VI,

p. 416 y sig. del Pré cis de ju ris pru dence mu sul ma na de Kha lil Ibn

Is hac, tra du ci do del ára be por M. Pe rron, y pu bli ca do en la co‐ 

lec ción in ti tu la da Ex plo ra tion scien ti fique de l’Al gé rie. <<

[3] Abu Na sr Ah mad Ibn Ab da llah Ibn Tha bit, doc tor sha fi i ta,

na ti vo de Bo ja ra y au tor de un tra ta do de par ti cio nes ti tu la do

«Al Moha dz dzab» (re fun di do), mu rió el año 447 (1055-1056 de

J. C.). <<

[4] Abul Qa sim Ah mad Ibn Moha m mad Ibn Ja laf Al Hau fí, na‐ 

tu ral de Se vi lla y au tor de un tra ta do so bre los «fa raíd» (par ti‐ 

cio nes le ga les), mu rió en 588 (1192 de J. C.). <<

[5] Nues tro au tor nos ha ce sa ber, en su Hist. de los be re be res,

t. III, pp. 266 y 267, que en el año 429 (1037-1038 de J. C.) Abul

Ha san Ibn-el-Mo ne m mer (Na mir), le gis ta que se ha bía dis tin‐ 

gui do por su co no ci mien to de las re glas a se guir en la par ti ción
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de su ce sio nes, y que sien do pre si den te del con ce jo mu ni ci pal

que go ber na ba a la sa zón la ciu dad de Trí po li, en tre gó di cha

ciu dad a un miem bro de la fa mi lia Ja z run, el cual bien pron to

re co no ció la so be ra nía de los fa ti mi tas de Egip to. <<

[6] Se tra ta de Imam-el-Ha ra main. <<

[7] El «ha fidh» Abu Naím Ah mad-el-Is paha ní As-Su fí na ció

en 336 (947-948 de J.  C.). Es cri bió ano ta cio nes so bre los

«Sahihes» de Al Bu ja rí y de Mos lem; y, ade más, dos obras so bre

los Com pa ñe ros de Maho ma, una bio gra fía de los is paha nen‐ 

ses, etc. Mu rió en el mes de moha rram de 403 (ju lio-agos to de

1012 de J. C.). Se le con si de ra co mo el más gran de tra di cio nis ta

de su épo ca. <<

[8] Se en con tra rá más ade lan te otro ca pí tu lo so bre la par ti‐ 

ción de su ce sio nes. <<

[1] En es te pá rra fo y el si guien te, el au tor se sir ve del len gua je

téc ni co de la es cue la; por eso me he vis to en la ne ce si dad de

apar tar me de la le tra del tex to, a fin de tras la dar las ideas de

una ma ne ra in te li gi ble. <<

[2] Tal, por ejem plo: El vino se lla ma «ja mr» por que per tur ba

(«ja mar») la ra zón; aho ra el «na bi dz» per tur ba la ra zón; es pues

«ja mr» y, por tan to, es tá prohi bi do por la ley; aquí la con clu‐ 

sión es fal sa. <<

[3] Es de cir, el or den del tiem po en que se su ce den las co sas

de sig na das por los vo ca blos que es ta con jun ción une si mul tá‐ 

nea men te. <<

[4] Ejem plo: Un tex to de la ley di ce: «El que ma ta a un ver da‐ 

de ro cre yen te in vo lun ta ria men te de be ma nu mi tir a un es cla‐ 

vo»; otro tex to lle va: «El que ma ta a un ver da de ro cre yen te in‐ 

vo lun ta ria men te de be ma nu mi tir a un es cla vo ver da de ra men te

cre yen te». ¿De be apli car se co mo ley la se gun da pres crip ción

an tes que la pri me ra? <<

[5] Véa se aquí, p. 811. <<
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[6] Abu Zaid Ab da llah Ibn Amr, ori gi na rio de Da bu si ya, ciu‐ 

dad si tua da en tre Bo ja ra y Samar cand, fue el pri me ro que dio a

la con tro ver sia (ji laf) la for ma de una cien cia; y com pu so va rias

obras el de re cho y la teo lo gía es co lás ti ca. Mu rió en Bo ja ra el

año 430 (1038-1039 de J. C.). <<

[7] Véa se supra, li bro III, cap. XX VI. <<

[8] El fa mo so teó lo go Abu Ha med Moha m mad Ibn Moha m‐ 

mad Al Ga za lí mu rió en 505 (1111 de J. C.). Su vi da se en cuen‐ 

tra en el Dic cio na rio Bio grá fi co de Ibn Kha llikan, vol. II, p. 621 de

la tra duc ción in gle sa. (V. pa ra sus doc tri nas fi lo só fi cas la obra

de M.  Munk in ti tu la da Mé langes de phi lo so phie juive et arab,

p.  366; el Es sai sur les écoles phi lo so phiques chez les Arabes, de

M. Sch moel ders, y las Mé moires de l’Aca dé mie de Ber lin, pour l’an

1858; de M. Kos che). <<

[9] El ca dí Ab del Dja bbar Ibn Ah mad Ibn Ab del Dja bbar Al

Ha m da ní, na ti vo de Asa da bad de Per sia, es cri bió va rias obras

so bre la ju ris pru den cia. Se le atri bu ye ade más un dic cio na rio

bio grá fi co de los doc to res mo ta zi li tas. Mu rió el año 415 

(1024-1025 de J. C.). <<
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[10] Abul Ho sain Moha m mad Ibn Alí Al Ba s rí (ori gi na rio de

Ba s ra o Bá so ra), mu rió en 463 (1070-1071 de J. C.). <<

[11] Véa se supra, li bro III, cap. XX VI. <<

[12] Abul Ha san Alí Ibn Abi Alí, so bre nom bra do «Saif-ed-Din

Al Ami dí», doc tor de la es cue la sha fi i ta, com pu so va rias obras

cu yos tí tu los se en cuen tran en el dic cio na rio bio grá fi co de Ha‐ 

dd ji Ja li fa. Mu rió en Da mas co, el año 631 (1233-1234 de J. C.).

<<

[13] El ca dí Si radj-ed-Din Abul Tha rá Moha m mad Ibn Abi

Bakr Al Ar mauí (ori gi na rio de Or mia, ciu dad de Azer baid jan),

mu rió en 682 (1283-1284 de J. C.). Es au tor de va rias obras. <<

[14] Se gún Ha dd ji Ja li fa, el ca dí Tadj-ed-Din Moha m mad Ibn

Ho sain Al Ar mauí, mu rió en 656 (1258 de J. C.). <<

[15] El doc tor ma liki ta Shihab-ed-Din Abul Abbas Ah mad Ibn

Edris Al Qi ra fí mu rió el año 684 (1285-1286 de J. C.). <<

[16] Na sir-ed-Din Ab da llah Ibn Omar Al Bai dauí, au tor de la

obra ci ta da por Ibn Jal dún, es el mis mo que es cri bió el cé le bre

co men ta rio co rá ni co del cual de be mos una ex ce len te edi ción a

los cui da dos de M. Fleis cher. Bai dauí mu rió el año 685 (1286

de J. C.). <<

[17] Abu Amr Oth mán Ibn Omar Ibn-el-Had jib, so bre nom‐ 

bra do «Dja mal-ed-Din», na ció en el al to Egip to ha cia el año

570 de la hé ji ra (1175 de J. C.). Hi zo sus es tu dios en el Cai ro,

en se ñó la doc tri na ma liki ta en Da mas co y re tor nó des pués a su

país na tal, mu rió en Ale jan dría el año 646 (1249). Ya ha bía mos

ha bla do de es te ule ma mas, por un error bien la men ta ble, di ji‐ 

mos que era ori gi na rio de Jaén Es pa ña. Su vi da se en cuen tra en

la tra duc ción por M. de Sla ne, del Dic cio na rio Bio grá fi co de Ibn

Kha llikan, vol. II, p. 193. <<

[18] Véa se aquí, p. 828. <<
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[19] Abul Yo sr Alí Ibn Moha m mad Al Ba z dauí (co no ci do en

Eu ro pa por El-Pe z de vi), au tor de va rios tra ta dos so bre la ju ris‐ 

pru den cia y doc tor de la es cu da ha na fi ta, mu rió el año 482 

(1089-1090 de J. C.). Su obra Al Osul (o prin ci pios del de re cho),

tu vo nu me ro sos co men ta do res. Es te sa bio lle va ba el so bre‐ 

nom bre de «Fa jr-el-Is la tn» y de «Saif-el-Is lam». Es ra ro en con‐ 

trar dos so bre nom bres del mis mo gé ne ro lle va dos por el mis‐ 

mo in di vi duo. <<

[20] Modha ffar-ed-Din Ah mad Ibn Alí-es-Saatí, doc tor de la

es cue la ha na fi ta y na ti vo de Ba g dad, mu rió en 694 (1294-1295

de J. C.). Su obra, in ti tu la da Al badaii o Be diá’n-Nidham (co mo la

lla man en fran cés), es de cir, «ori gi nal por su or de na ción», fue

co men ta da por un gran nú me ro de ule mas, tan to ha na fi tas co‐ 

mo sha fi tas. <<

[21] Aquí y más ade lan te nues tro au tor pa re ce creer que los

cua tro gran des ju ris con sul tos fun da do res de las cua tro es cue las

de de re cho or to do xas vi vían en la mis ma épo ca, lo cual no es

exac to. Abu Ha ni fa mu rió el año 150 de la hé ji ra; Ma lik, el año

179; Sha fií, el año 204, e Ibn Han bal, el año 241. Ibn Jal dún sin

du da ha que ri do de cir que las con tro ver sias de que se tra ta per‐ 

sis tie ron has ta la muer te del cuar to imam. <<

[22] Ro kn-ed-Din Al Ami dí Abu Ha med Moha m mad Ibn

Moha m mad, doc tor de la es cue la ha na fi ta, ori gi na rio de

Samar cand y au tor de un fa mo so tra ta do so bre la dia léc ti ca,

mu rió el año 615 (1218 de J. C.). <<

[23] Ha fidh-ed-Din Abul Ba rakat Ab da llah Ibn Ah mad An-

Na sa fí, afa ma do doc tor de la es cue la ha na fi ta y au tor de un

gran nú me ro de obras, mu rió el año 710 (1310-1311 de J. C.).

<<

[1] Li te ral, «to do lo exis ten te en el mun do de los se res crea‐ 

dos». <<

[2] Es de cir: con for me con el há bi to se gui do por Dios. <<
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[3] Es de cir, la con fe sión de im po ten cia de com pren der es pa‐ 

ra quien la ha ce una prue ba de que po see una fa cul tad de per‐ 

cep ción su pe rior a la que ya po seía. <<

[4] De sean do evi tar las pe rí fra sis, em plea ré el tér mino «apro‐ 

pia ción» pa ra de sig nar el re sul ta do de esa ope ra ción por la cual

el al ma asi mi la (iti saf o taka yof) la fe, de mo do de ha cer de ella

una «cua li dad» ad qui ri da y real. <<

[5] El tér mino «ra bba ní» sig ni fi ca «pro fun da men te ver sa do

en la cien cia (de la ver dad) y en to do lo que con cier ne a la re li‐ 

gión». <<

[6] Li te ral, «la di fe ren cia en tre la rea li dad y el co no ci mien to,

por lo que ata ñe a los dog mas, y co mo la di fe ren cia en tre el de‐ 

cir y la apro pia ción». <<
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[7] Es de cir, lle ga do a la es ta ción del co no ci mien to, el hom bre
co no ce el pre cep to, pe ro no lo ob ser va. <<

[7a] Quie re de cir: ha cien do de la ca ri dad una cua li dad del al‐ 
ma. <<

[8] Es de cir, no se lle ga ría a esa per fec ción has ta que uno ha ya
ob te ni do un co no ci mien to más avan za do, aquel que se pro du ce
en tre los hom bres cuan do su al ma se ha apro pia do, co mo una
cua li dad, de una pro fun da con vic ción de ese dog ma. <<

[9] El tra duc tor tur co, así co mo el fran cés, han tras la da do de
la mis ma ma ne ra que yo es ta Tra di ción, la cual, to ma da a la le‐ 
tra, sig ni fi ca: «El for ni ca dor no for ni ca cuan do for ni ca, sien do
ver da de ro cre yen te». Co mo mu sul mán or to do xo, Dje v det
Efen de (el tra duc tor tur co) te nía ra zón, pe ro —co mo acla ra de
Sla ne (el tra duc tor fran cés)— hay que con fe sar que es ta Tra di‐ 
ción da a en ten der que un ver da de ro cre yen te no pe ca en for ni‐ 
car. <<

[10] Li te ral, «la creen cia en su apar ta mien to (o ca rác ter se ñe‐ 
ro) en cuan to a su es en cia». Yo em plea re en lo su ce si vo el tér‐ 
mino «exen ción» pa ra re pre sen tar al vo ca blo «tan zih», que sig‐ 
ni fi ca «ag nos ce re ac pro fi te ri Deum a pa ri ta te, plu ra li ta te ac
qua li ta ti bus hu ma nis, exemp tum es se». Po co cke tra du ce es ta
sen ten cia por «Amo tio eo rum quae de Deo non di cun tur».
(Véa se Specimen Hist. Arabum, p. 270, edi ción Whi te). <<

[11] El au tor em plea aquí el tér mino «ta ma noó» (im pe di men‐ 
to mu tuo). <<

[12] El vo ca blo ára be es «mo tas ha bih», que sig ni fi ca «equí vo‐ 
co». De sig na en teo lo gía mu sul ma na, los tex tos sa cros de los
cua les es ca si im po si ble cap tar el ver da de ro sen ti do. Yo re pre‐ 
sen to a és te vo ca blo por la voz «am bi guo». <<

[13] La pa la bra «salb», en plu ral «so lub», sig ni fi ca «des po jo»,
o ac ción de des po jar. En len gua je es co lás ti co, in di ca que de ben
apar tar se de Dios to das las cua li da des, to dos los ca rac te res que
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per te ne cen a los se res crea dos. Yo la in ter pre to por el tér mino
«pri va ción». La pa la bra «tan zih» (exen ción) es tá ex pli ca da en la
pá gi na 841. <<

[14] Es de cir, que la pa la bra de Dios con sis tía en sus for mas
por la com bi na ción de le tras. (Véa se a con ti nua ción, p. 854, y el
Specimen Hist. Arabum de Po co cke, p. 278). <<

[15] Véa se supra, p. 243, no ta 163. <<
[16] Véa se supra, p. 33, no ta 5. <<
[17] En ára be «si fat-el-maaní» (atri bu tos de las cua li da des). Se

em plean tam bién las vo ces «as-si fat-el-maa naui ya» y «si fat-
edz-dzat» (atri bu tos de la es en cia). <<

[18] Es de cir, los atri bu tos de Dios no son ni su es en cia, ni al‐ 
gu na co sa fue ra de su es en cia, por que no se rían en ese ca so más
que ac ci den tes de la es en cia. (V. so bre es ta ma te ria la Guide des
Éga rés de Mai mó ni des, tra du ci da por M.  Munk, t.  I, pp.  183,
184. 185). <<

[19] Los es co lás ti cos de fi nen la pre des ti na ción co mo el ape go
de la vo lun tad es en cial a las co sas, en los tiem pos que le son
par ti cu la res; lo que quie re de cir que la vo lun tad, atri bui da el
Ser Su pre mo, se po ne en re la ción con los otros se res en los
tiem pos en que ello de be efec tuar se, y eso es en que con sis te la
pre des ti na ción. <<

[20] Es to fue en el año 212 de la hé ji ra que el ca li fa Al ma mún
pro fe só abier ta men te la doc tri na de la crea ción del Co rán. Cin‐ 
co años más tar de qui so im po ner su opi nión a lo dos los doc to‐ 
res de la ley y cas ti gó con fla ge la cio nes, en car ce la mien tos o con
la muer te a los que rehu sa ban a adhe rir se. Su su ce sor Al Mo ta‐ 
sim con ti nuó la per se cu ción. <<

[21] Véa se supra, p. 220, no ta 130. <<
[22] Los mo ta zi li tas pro fe sa ban el li bre ar bi trio y ne ga ban los

atri bu tos di vi nos. En se ña ban que pa ra Dios era una ne ce si dad
ha cer el bien a los hom bres, y al gu nos de ellos pre ten dían in‐ 

É
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clu so que Él de bía ha cer por ellos «lo me jor po si ble». De cían
igual men te que la ra zón por sí so la bas ta ba pa ra po ner al hom‐ 
bre en es ta do de co no cer el bien y el mal, en tan to, se gún la
opi nión or to do xa, es te co no ci mien to fue ad qui ri do por el
hom bre gra cias a la re ve la ción. (V. la obra de Cheh res ta ni so bre
las sec tas, ed. Cu re ton, p. 31, y la tra duc ción ale ma na de Haar‐ 
brue cker, p. 41 y sig. V. tam bién el «Mewakif» de El-Id ji, p. 335,
ed. Soe ren sen). <<

[23] Se gún los or to do xos, el ima nia to no es un dog ma, sino
una ins ti tu ción ne ce sa ria. <<

[24] Pa ra que una cua li dad o un ac ci den te per sis ta en un su je‐ 
to, es pre ci so que Dios lo crea de nue vo en ca da ins tan te de
tiem po: tal es la doc tri na de los fi ló so fos es co lás ti cos. (V. Guide
des Éga rés de Mai mó ni des, edi ción de M.  Munk, t.  I, pp.  377,
388, 399). <<

[25] Véa se supra, p. 120, no ta 58. <<
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[26] Véa se supra, li bro III, cap. XX VI. <<
[27] Véa se supra, p. 828, no ta 8. <<
[28] «Taua lé-el-Anuar» (ortus luminum) tu vo por au tor al mis‐ 

mo Bai dauí que com pu so el cé le bre co men ta rio del Co rán. <<
[29] Yo creo que el au tor que ría de sig nar aquí las doc tri nas de

Ave rroes. <<
[30] Abul Qa sim Djo naid, cé le bre as ce ta y su fis ta, na ció y fue

edu ca do en Ba g dad. Mu rió en esa ca pi tal el año 297 (909-910
de J. C.). Su vi da se en cuen tra en el Dic cio na rio Bio grá fi co de Ibn
Ja llikan, vol. I, p. 338 de la tra duc ción in gle sa, y en «Ne fhat-el-
Ons» de Dja mé. (V. No tices et Ex traits, t. XII, p. 426). <<

[31] «Es te ca pí tu lo fal ta en los ma nus cri tos  C y D, en la edi‐ 
ción de Bou laq y de Bei rut. Le he no ta do va rios erro res de co‐ 
pis ta, mas los he po di do co rre gir con la ayu da del ma nus. A y
de la tra duc ción tur ca. Yo lo creo de Ibn Jal dún», di ce el tra duc‐ 
tor fran cés, de Sla ne. <<

[32] Véa se supra, p. 569, no ta 111. <<
[33] Ak ra ma era ori gi na rio de la Mau ri ta nia y de ra za be re ber.

Con ver ti do en clien te o li ber to de Ibn Abbas, apli có se al es tu‐ 
dio de la exé ge sis co rá ni ca y del de re cho mu sul mán, y aca bó
por ser con si de ra do co mo el hom bre más sa bio de su tiem po.
Mu rió ha cia el año 106 de la hé ji ra (724-725 de J. C.). <<

[34] Véa se supra, p. 556, no ta 27. <<
[35] Amer Ibn Sho ra hil Ash-Sah bí fue de su épo ca, el ule ma

más sa bio de la ciu dad de Ku fa. Allí na ció ha cia el año 20 de la
hé ji ra. Su muer te ocu rrió el año 104 (722-723 de J. C.). <<

[36] Si la con jun ción con ser va ba su va lor, el sen ti do del ver‐ 
sícu lo se ría: «Na die co no ce la sig ni fi ca ción ex cep to Dios y los
hom bres ver sa dos en la cien cia». <<

[37] Tra du ci ré en lo su ce si vo «mo tas ha bih» por «os cu ro» y
«mohkam» por «ex plí ci to». <<
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[38] Ibn Jal dún no ex pli ca sus ideas. Yo pien so, con los tra duc‐ 
to res, el tur co y el fran cés, que el sen ti do del pa sa je es es te:
«Dios ha pues to esas le tras al prin ci pio de al gu nos su ras co mo
una es pe cie de de sa fío; es co mo si Él di je ra: “He aquí los ele‐ 
men tos que in te gran el Co rán; to mad los y ha ced un li bro que le
igua le en es ti lo”. <<

[39] Za ma js ha rí ha bla ex ten sa men te de esas le tras en su co‐ 
men ta rio so bre el se gun do su ra del Co rán; mas el pa sa je ci ta do
aquí no se en cuen tra. <<

[40] Des viar un nom bre ape la ti vo de su sig ni fi ca do pri mi ti vo
pa ra dar le otro, o pa ra ha cer de él un nom bre pro pio, eso es lo
que los gra má ti cos ára bes de sig nan con el tér mino «na ql»
(trans por te). (V. a es te pro pó si to: An tho lo gie gram ma ti cale de M.
de Sacy, p. VI). <<

[41] Doy aquí la tra duc ción li te ral del pá rra fo: «El des viar se de
ese pun to de vis ta, el cual so bre lle va la di rec ción ha cia la rea li‐ 
dad, no pue de ha cer se sino por el trans por te sano, co mo se di ce
res pec to a “t-h”, que es un com pe la ti vo de “taha ra”, “ha da”, y
otras co sas se me jan tes. Así pues, el trans por te sano es muy di fí‐ 
cil, y el “mo tas ha bih” (lo os cu ro) se ría con du ci do en ellas (en
esas le tras), des de ese pun to de vis ta». <<

[42] Abu Ho dai fa Wa sil Ibn Ata-el-Ga zal, na ció en Me di na el
año 80 (699-700 de J. C.). En se ñó la doc tri na mo ta zi li ta en Ba s‐ 
ra o Bá so ra, y mu rió el año 131 (748-749 de J. C.). <<

[43] Muer to en 250 (864 de J. C.). <<
[44] Abul Qa sim Ab da llah Al Kaa bí, fun da dor de la sec ta mo‐ 

ta zi li ta lla ma da kaa bi ta, mu rió el año 317 (929 de J. C.). <<
[45] Abu Alí Al Djo bbaí, teó lo go mo ta zi li ta, mu rió en 303 (916

de J.  C.). Su hi jo Abu Has him pro fe só las mis mas doc tri nas y
mu rió el año 321 (933 de J. C.). <<
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[46] Véa se aquí, p. 845. <<

[47] En ára be «ta ma noó». Es te vo ca blo pue de tam bién tra du‐ 

cir se por «con flic to de vo lup ta des». (V. an te rior men te, p. 841).

<<

[48] Igual que en tre los es co lás ti cos, el tér mino «pri mor dial o

an ti guo» se em plea pa ra de sig nar lo que es eterno, con sus tan‐ 

cial, el neo lo gis mo sir ve pa ra de sig nar lo que no es eterno con‐ 

sus tan cial men te, pues to do lo que ha te ni do un prin ci pio, es lo

que ha si do crea do. <<

[49] Es te pa sa je, tal co mo es tá re fe ri do en el tex to ára be, no se

en cuen tra en el Co rán. <<

[50] Se ha bía da do a los mo ta zi li tas el apo do de «anu la do res»,

de bi do a que ne ga ban la exis ten cia de atri bu tos di vi nos. <<

[51] Li te ral, «pa ra pro bar la afir ma ción del lu gar». <<

[52] Mohawia Ibn-el-Hakam po seía una es cla va lla ma da

«Saou da» y que ría li ber tar la. Con sul tó al res pec to al Pro fe ta,

quien in te rro gó a la mu jer a fin de sa ber si ella era cre yen te y

dig na de la li ber tad. <<

[53] Véa se la pá gi na 859. <<

[54] El Ba rraq, ani mal de for ma de un mu lo ala do y con ca be za

de una mu jer, en el cual Maho ma hi zo su fa mo so via je a tra vés

de los sie te cie los. <<

[55] El au tor no re pro du ce aquí de un mo do exac to la opi nión

que quie re re fu tar. <<

[56] Véa se: Es sai sur l’his toire des Arabes de M. Caus sin de Per‐ 

ce val, t. III, p. 67. <<

[57] Se gún Ibn Jal dún, es en la re co lec ción de las pre cep cio nes

en que la per cep ti vi dad ad quie re su per fec ción, así co mo el al‐ 

ma se for ma y se per fec cio na en re co lec cio nar las for mas de las

co sas ex te rio res me dian te los sen ti dos. <<
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[1] Los dos tér mi nos se em plean in dis tin ta men te pa ra de sig‐ 

nar a los mís ti cos. <<

[2] Ya he mos ha bla do de es te cé le bre ha gió gra fo. <<

[3] El au tor de bió ha ber es cri to «bil fikr» («por el pen sa mien to

o la re fle xión, y es ta re fle xión»). <<

[4] Véa se supra, pp. 763 ss. <<

[5] Es de cir, una mo di fi ca ción que ella ex pe ri men ta. <<

[6] El tér mino em plea do aquí es «tauhid». Más ade lan te se le

ve rá to mar otra sig ni fi ca ción, la de la «uni fi ca ción» o «iden ti‐ 

dad» del hom bre con Dios. <<

[7] Se gún el au tor de «Ta ri fat», el tér mino «wa ri dah» de sig na

to das las ideas de las co sas del mun do in vi si ble que ocu rren en

el co ra zón del hom bre sin nin gún es fuer zo de su par te. <<

[8] Es de cir, por una luz in te rior que es un mo do de ins pi ra‐ 

ción di vi na. <<
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[9] En los éx ta sis, el al ma re ci be re ve la cio nes; tal es la opi nión

de los su fis. <<

[10] En el es ti lo de los su fis, el vo ca blo «rid jal» (hom bres) es a

me nu do em plea do pa ra de cir: «Los hom bres dis tin gui dos por

su as cen so en la vi da es pi ri tual». <<

[11] Abu Ab da llah-el-Ha ri th Ibn Asad Al Moha si bí, au tor de

un tra ta do que con tie ne la bio gra fía de los su fis y la ex po si ción

de su doc tri na, mu rió el año 243 (857-858 de J. C.). <<

[12] Véa se supra, li bro III, cap. XX XI. <<

[13] Abu Ha fs Omar As-Soh rawar dí, gran ma es tro de los su‐ 

fis tas de Ba g dad y au tor del cé le bre tra ta do «Aua ref-el-Maa‐ 

ref» (los do nes de los co no ci mien tos es pi ri tua les), mu rió en es‐ 

ta ca pi tal el año 632 de la hé ji ra (1234 de J. C.). <<

[14] «Ih ya olum-ed-din» (vi vi fi ca ción de las cien cias re li gio‐ 

sas) lle na dos grue sos vo lú me nes. M. Gos che ha da do la lis ta de

los ca pí tu los de es ta obra en su re se ña so bre Al Ga za lí. (V. Mé‐ 
moires de l’Aca dé mie de Ber lin pa ra el año 1858). <<

[15] El tér mino ára be es «dzikr» (re cuer do). Con sis te aho ra

en tre los su fis y los der vi ches en la re ci ta ción del ro sa rio y las

le ta nías, acom pa ña dos de mo vi mien tos de cuer po muy de sor‐ 

de na dos. Se en cuen tra en la obra de M. La ne, ti tu la da Mod ern
Égyp tiens, una des crip ción de ta lla da de esas prác ti cas. El ver da‐ 

de ro ejer ci cio del «dzikr» es tri ba en la re ci ta ción de ale yas co‐ 

rá ni cas. <<

[16] El vo ca blo «fa th» (aber tu ra) es em plea do en ese len gua je

pa ra de sig nar to da cla se de fa vo res ex tra or di na rios que Dios

con ce de a los mís ti cos bas tan te avan za dos en la vi da es pi ri tual.

Es ta ex pre sión equi va le a de cir: «Dios le con ce de los be ne fi‐ 

cios», que, en su lu gar, di cen: «Dios le abra la puer ta de los be‐ 

ne fi cios». Sig ni fi ca asi mis mo ema na cio nes súb di tas e ines pe ra‐ 

das de par te del pri mer Agen te, es de cir, de Dios. <<
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[17] Es te «ho ri zon te» es la «po si ción» más ele va da a la que el

al ma pue da al can zar. <<

[18] La voz «hi m ma» es a me nu do em plea da en los es cri tos de

los mís ti cos, pa ra sig ni fi car los «vo tos», los «rue gos» o las

«ben di cio nes» que un per so na je re pu ta do san to ha ce pa ra el

éxi to de una em pre sa cual quie ra, y que han de fa ci li tar o ase gu‐ 

rar el lo gro de la mis ma. <<

[19] Es te vo ca blo es tá pues to aquí pa ta la ri ma; en el len gua je

de los su fis no pa re ce ha ber una acep ción par ti cu lar. <<

[20] Se gún el au tor del «Ta ri fat», la voz «Wid j da ni ya» sig ni fi ca

«lo que se per ci be por me dio de los sen ti dos in te rio res». To do

lo que si gue en la edi ción de Pa rís, a par tir de la voz «wid j da ni‐ 

ya», has ta la pa la bra «ro bba ma», en la pe núl ti ma lí nea de la pá‐ 

gi na 93, no se en cuen tra más que en el ma nus cri to A. Yo pon‐ 

dré en tre cor che tes los pá rra fos co rres pon dien tes. <<

[21] Ha dd ji Ja li fa ig no ra ba la fe cha de la muer te de es te doc tor,

que se lla ma Ab da llah Ibn Moha m mad Al Fih rí-et-Ti li msaní

(na ti vo de Tel m cen o Tel mo sán); pe ro nos ha ce sa ber que ade‐ 

más del co men ta rio so bre «Lo má» es cri bió otro acer ca de el

«Maa lem» de Fa jr-ed-Din Ar-Ra zi. <<

[22] Li te ral, «las gen tes de la ver dad». <<

[23] Véa se supra, li bro III, cap. XX VI. <<

[24] La idea de «uni fi ca ción» se ex pre sa en ára be con el vo ca‐ 

blo «tauhid», que sig ni fi ca tam bién «con fe sar la uni ci dad» de

Dios. Los su fis adop ta ron es te vo ca blo pre ci sa men te a cau sa de

su do ble sig ni fi ca ción y por que, pa ra los pro fa nos, no im pli ca

nin gu na otra idea que la de la con vic ción en la uni ci dad de

Dios. Eso fue una su per che ría que ya se de ja en tre ver en las ob‐ 

ser va cio nes de Ibn Jal dún y aho ra es tá bien com pro ba da. Dja‐ 

mé, el cé le bre poe ta mís ti co, evi den te men te ha com pren di do el

sig ni fi ca do que los su fis de al tos gra dos asig na ban al tér mino
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«tauhid», mas él se ha es for za do en di si mu lar lo. (Véa se No tices
et Ex traits, t. XII, pp. 345 y ss.). <<

[25] Véa se supra, pp. 223 ss. <<
[26] Fin de la adi ción su mi nis tra da por el ma nus cri to  A, y

adop ta da por el tra duc tor fran cés. <<

[27] Al gu nos su fis tas con si de ra ban co mo «apa rien cias»

(madhahir) to do lo que cons ti tu ye el mun do sen si ble. <<

[28] Se gún Ha dd ji Ja li fa, Moha m mad Ibn Ah mad-el-Far ga ní

mu rió pos te rior men te al año 700 (1300). Fue el pri me ro que

es cri bió un co men ta rio so bre el «Taí ya» de Ibn-el-Fa red. <<
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[29] El gran poe ta mís ti co Omar Ibn-el-Fa red mu rió en el Cai‐ 

ro, el año 632 (1235 de J. C.). Su fa mo sa ca si da o poe ma so bre

el su fis mo, ti tu la da «Taí ya», ha si do pu bli ca da por M. de Ha m‐ 

mer en 1854. M. Gran ge ret de La gran ge pu bli có otros poe mas

del pro pio au tor en su An tho lo gie ara be, y M. de Sacy ha in ser ta‐ 

do otros en el ter cer vo lu men de su Ch res to ma thie ara be. La co‐ 

lec ción com ple ta de los poe mas de Ibn-el-Fa red, con un do ble

co men ta rio, ha si do im pre sa en Mar se lla en 1855, ba jo la di rec‐ 

ción de Ros haid Dah dah; I vol. in-8.º de 608 pá gi nas. <<

[30] Aquí adop ta mos la in ter pre ta ción de M. de Sla ne que di‐ 

ce: «Yo he te ni do que in ven tar las vo ces “uni tis mo” y “unei dad”

pa ra re pre sen tar los vo ca blos “wah da ni ya” y “aha di ya”; el tér‐ 

mino “wah da” sig ni fi ca “uni ci dad”». <<

[31] Se gún Al Djord ja ní, la «ha dra», o «pre sen cia per fec ti va»,

es el gra do de la «uni dad» («wah di ya»), es de cir, pro ba ble men‐ 

te, el más al to gra do de la es ca la de las ma ni fes ta cio nes di vi nas.

Se gún un au tor ci ta do en el Dic tio nary of tech ni cal terms, es ta

«pre sen cia» es la ver dad de las ver da des, que no tie ne por atri‐ 

bu to ni la na tu ra le za del Ser di vino (ha q qi ya) ni la de los se res

crea dos (jal qi ya). Es una es en cia sim ple, etc., y, ba jo cier to pun‐ 

to de vis ta, es la contra par ti da de la «uni dad». <<

[32] Por la voz «pre sen cia» (ho dur) de be en ten der se una «ma‐ 

ni fes ta ción» de la di vi ni dad. Hay va rios gra dos de «pre sen cia»,

se gún la doc tri na de los su fis exal ta dos. El tér mino «hi bai ya» es

de ri va do de «hi bá», vo ca blo que sir ve pa ra de sig nar los áto mos

o par tícu las de pol vo que flo tan en la at mós fe ra de una ha bi ta‐ 

ción cla rea da por un ra yo de sol. Es em plea do por los mís ti cos

pa ra de sig nar la ma ni fes ta ción en la que Dios crea las co sas con

la ma te ria abs traí da, que con vier te en sus tan cia por la ad jun‐ 

ción de la for ma. «El “hi bá” —di ce el au tor de “Ta ri fat”— es

aque llo en que Dios “ha abier to” (ha pro du ci do im pro vi sa da‐ 

men te) los cuer pos del uni ver so, aun que (ese “hi bá”) no ten ga
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nin gu na exis ten cia pro pia, ex cep to por las for mas que Dios “ha

abier to” en él. Se le de sig na con el tér mino “aan qá” (fé nix), por‐ 

que se ha bla de ello, aun que no ten ga una exis ten cia real». <<

[33] Se gún los su fis, el vo ca blo «al mos haha da» —pues así es

co mo hay que leer en el tex to ára be— de sig na el ac to de con‐ 

tem plar las co sas si guien do las in di ca cio nes de la con fe sión de

la uni ci dad, lo cual pa re ce sig ni fi car: «Ver las co sas en Dios,

igual men te co mo Dios se ve en las co sas». <<

[34] Véa se supra, pp. 224 ss. <<

[35] En ára be «al moha q qi qin» (ve ri fi ca do res), tér mino que pa‐ 

re ce de sig nar, en el len gua je de los su fis tas, las per so nas que

han avan za do en el co no ci mien to de gran des ver da des. <<

[36] Li te ral, «el co no ci mien to ve ri fi ca dor». <<

[37] Ab da llah Ibn Moha m mad Ibn Is maíl-el-An sa ri, apo da do

«Al Ha rauí» (na ti vo u ori gi na rio de Ha rat), su fis ta fa mo so y

doc tor de la es cue la hail ba li ta, mu rió el año 481 (1088-1089 de

J. C.). Su obra in ti tu la da «Ma na zil-es-Saírin» (lu ga res de pa ra‐ 

da pa ra los que mar chan) (en la vía de la de vo ción) go zó de una

gran re pu ta ción y ha te ni do va rios co men ta do res. <<

[38] Véa se supra, p. 575. <<

[39] Idem. <<

[40] Véa se aquí, p. 871. <<

[41] Kitab-el-Isharat wat-tanbihat (li bro de in di ca cio nes y ad‐ 

ver ten cias), pe que ño ma nual de ló gi ca y me ta fí si ca es cri to por

el cé le bre Avi ce na, ha te ni do nu me ro sos co men ta do res. El au‐ 

tor mu rió el año 428 (1037 de J. C.). La bio gra fía de Avi ce na se

en cuen tra en Ibn Kha llikan, t. I de la tra duc ción fran ce sa de M.

de Sla ne, p. 440. <<

[42] Véa se supra, p. 566. <<

[43] Idem., pp. 574-5. <<
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[44] Es te per so na je me es des co no ci do; El-Mac ca ri, his to ria‐ 

dor de Es pa ña, no ha bla de él. <<

[45] Dja mé ha da do es tos ter sos, con una so la va rian te de po ca

im por tan cia, en su «Na fahat-el-Ins». M. de Sacy los ha re pro‐ 

du ci do en su re se ña so bre es te tra ta do. (V. No tices et Ex traits,

t. XII, p. 352, 391). <<

[46] El tér mino em pi ca do aquí es «an ni ya». (V. el Mai mo ni des

de M. Munk, vol. I, p. 241). <<

[47] La voz «pre sen cia del sen ti do» sir ve pa ra de sig nar esas

ma ni fes ta cio nes de la di vi ni dad, de las cua les el hom bre no per‐ 

ci be sino me dian te su sen ti do in te rior. (V. aquí, p. 872). <<

[48] Poe ta cé le bre y au tor de una de las sie te «Moal-la qat». <<
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[49] En ára be «sha fiah». Es ta voz sig ni fi ca, en el len gua je de
los su fis que Dios y el mun do ha cen una pa re ja o par. De sig na
por tan to una es pe cie de dua lis mo. <<

[50] Es de cir, «Dios es cu cha ba con mis oí dos y veía con mis
ojos». <<

[51] Ibn-el-Ja tib es el per so na je de quien nues tro au tor ha bla
muy a me nu do en su au to bio gra fía. <<

[52] Véa se supra, p. 219, no ta 128. <<
[53] La ex pli ca ción del vo ca blo «taha ddi» se en cuen tra en la

p. 219. <<
[54] Véa se supra, pp. 870 ss. <<
[55] Su fis ta no ta ble, mu rió en el año 261 (874.875 de J. C.). Ibn

Kha llikan le ha de di ca do un ar tícu lo en su Dic cio na rio Bio grá fi‐ 

co. (V. tra duc ción fran ce sa de es ta obra, por M. de Sla ne, vol. I,
p. 662). <<

[56] Al Hal-ladj fue ajus ti cia do el año 309 (922 de J. C.). Una
de sus ex pre sio nes era: «Yo soy la Ver dad», es de cir, «yo soy
Dios». De cía tam bién: «Cuan do tú me ves, lo ves a Él, y cuan do
lo ves a Él, me ves a mí». La his to ria de su pro ce so se en cuen tra
en la tra duc ción fran ce sa de Ibn Kha llikan, vol. I, p. 423. <<

[1] Véa se supra, pp. 233 ss. <<
[2] Los dos pá rra fos si guien tes no se en cuen tran más que en el

ma nus cri to A y en la tra duc ción fran ce sa. <<
[3] Li te ral, «y no es tá so me ti da a un or den». <<
[4] El au tor ya ha bía ci ta do es ta Tra di ción en es te ca pí tu lo. <<
[5] Cé le bre tra di cio nis ta e in tér pre te de sue ños. Mu rió el año

110 (729 de J. C.). <<
[6] Ha dd ji Ja li fa nos ha ce sa ber, en su dic cio na rio bi blio grá fi‐ 

co, ar tícu lo «El-Eí cha ra ila eïlm il-eï ba ra» y «Ki tab-et-Ta bír»,
que es te au tor lle va ba el so bre nom bre de Abu Is haq. Pa re ce ha‐ 
ber ig no ra do la fe cha de su muer te. Se gún M. Wüs ten feld, en su
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His toire des mé de cins arabes, p. II, Abu Is haq-el-Kir ma ni (Kar ma‐ 
ní) vi vía ha cia los prin ci pios del si glo III de la hé ji ra. <<

[7] Se gún Ha dd ji Ja li fa, es te per so na je se lla ma ba Abu Ab da‐ 
llah Moha m mad Ibn Omar As-Sali mí, pe ro no in di ca el año de
su muer te. As-Sali mí ha bía re fun di do la obra de Alkar ma ní en
un vo lu men con te nien do cin cuen ta ca pí tu los. <<

[8] Es te pa sa je fal ta en las edi cio nes de Bou laq y de Bei rut, asi‐ 
mis mo en los ma nus cri tos C y D. <<

[1] El tér mino ára be «hik ma» es el equi va len te exac to de la
voz exó ti ca «fal safi ya» (fi lo só fi ca). El au tor em plea aquí am bas.
<<

[2] Véa se supra, pp. 225 ss. <<
[3] Es te pa sa je, pues to en tre cor che tes, no se en cuen tra más

que en el ma nus cri to A y la tra duc ción fran ce sa. <<
[4] Li te ral, «mon fa si la» (se pa ra das). <<
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[5] Li te ral, «mo tta si la» (uni das). <<

[6] Pa ra la his to ria de es tos dos án ge les caí dos, que en se ña ron

la ma gia a los hom bres, pue de ver se el Co rán, su ra II, vers. 96, y

la no ta de Sla ne en su tra duc ción (fran ce sa) de es te li bro. <<

[7] Los tem plos del an ti guo Egip to. <<

[8] Se gún el tra duc tor fran cés —ba sa do en el tra duc tor tur co

—, esos sa bios eran Pi tá go ras, Em pé do cles, Só cra tes, Pla tón y

Aris tó te les. <<

[9] El au tor ha con fun di do a los pe ri pa té ti cos con los es toi cos,

el Li ceo con el Pór ti co. <<

[10] El tex to lle va «a Só cra tes del to nel». Ibn Jal dún, co mo

Dja mal-ed-Din Al-Ki fti, au tor del dic cio na rio bio grá fi co de los

fi ló so fos, atri bu ye a Só cra tes lo que se cuen ta de Dió ge nes. «El

tra duc tor tur co —di ce Sla ne— ha pa sa do por al to la pa la bra

“al din” (el to nel). Co no cía de ma sia do bien la his to ria de la fi lo‐ 

so fía grie ga pa ra equi vo car se. <<

[11] Nues tro au tor no pa re ce ha ber sos pe cha do que Ale jan dro

de Afro di sia ha bía ve ni do al mun do más de cin co si glos des‐ 

pués de Aris tó te les. <<

[12] Ibn Kha llikan da una re se ña de Ibn-es-Saíg (Ibn Ba dd ja,

co no ci do en Eu ro pa con el nom bre de «Aven pa ce») en su Dic‐ 

cio na rio Bio grá fi co, vol.  III de la tra duc ción de Sla ne. Ga yan gos

ha pu bli ca do en su tra duc ción de la His to ria de Es pa ña de El-

Mac ca ri, vol. I. apén di ce, p. 12, la vi da de ese fi ló so fo, tra du ci da

del ára be por Ibn Abi Osaî bi ya. M.  Munk ha ce re se ñas so bre

los fi ló so fos men cio na dos aquí por Ibn Jal dún. (V. su doc ta obra

ti tu la da Mé langes de phi lo so phie juive et arabe). <<

[13] Dja bir Ibn Hai yan, oriun do de Tar sus, es ta ble ció se en la

ciu dad de Ku fa y com pi ló en una gran obra las doc tri nas del

imam Dja far-es-Sadiq, del cual fue dis cí pu lo. Es te da to de‐ 

mues tra que él vi vía aún a me dia dos del si glo  VI II de nues tra
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era. Es cri bió va rios tra ta dos so bre al qui mia. En Eu ro pa, los

adep tos de la Edad me dia pres ta ban el ma yor ca so a esos es cri‐ 

tos: Ge bir, o sea Dja bir, era pa ra ellos el pri mer al qui mis ta. El

pa sa je pues to en tre cor che tes fal ta en los ma nus cri tos C y D y

en las edi cio nes de Bou laq y de Bei rut. <<

[14] Véa se más ade lan te, p. 925, una no ta so bre Mas la ma. <<

[15] Saad-ed-Din Ma sud Ibn Omar At-Ta fta za ní, au tor de va‐ 

rios tra ta dos so bre las cien cias re li gio sas y fi lo só fi cas, mu rió el

año 792 (1390 de J. C.). Las obras de Ta fta za ní son muy es ti ma‐ 

das y han si do el te ma de va rios co men ta rios. <<

[1] Pa ra las cues tio nes (le que se tra ta aquí, véa se L’Al gebre

d’Eu ler, édi tion de Pa ris, 1807, t.  I, pp. 201 y ss. Los ára bes las

han to ma do del se gun do li bro de la arit mé ti ca de Ni có ma co. <<

[2] «Hay que so breen ten der que se to ma rá por úl ti mo nú me‐ 

ro, su ce si va men te, ca da uno de los nú me ros de la se rie de los

nú me ros na tu ra les». (Woep cke). <<

[3] Es tas tres úl ti mas cla ses de nú me ros son: 1.º los nú me ros

que se ex pre san con las po ten cias de 2; 2.º los nú me ros que son

los du plos de un nú me ro im par; 3.º los nú me ros que son los

pro duc tos de un nú me ro im par mul ti pli ca do por un nú me ro

do ble men te par. <<

[4] Abul Abbas Ah mad-el-Az di, so bre nom bra do «Ibn-el-Ban‐ 

na», era ori gi na rio de la ciu dad de Gra na da. Se gún M. Woep‐ 

cke, pu bli có uno de sus tra ta dos de ma te má ti ca en Ma rrue cos,

el año 1222 de J. C. <<

[5] Es te pa sa je só lo se en cuen tra en la tra duc ción fran ce sa, ba‐ 

sa da en el ma nus cri to A. <<

[6] Es te tí tu lo de no ta va rias acep cio nes: una pe que ña si lla de

mon tar, un ase dio, una for ta le za, etc. En es te ca so sig ni fi ca

«con te ner», y, pro nun cián do lo «Ha ssar», in di ca ría «cal cu la‐ 

dor». El nom bre del au tor es des co no ci do. <<

[7] Véa se aquí, p. 894. <<
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[8] «M. A. Ma rre —di ce de Sla ne— aca ba de pu bli car en Ro ma

una tra duc ción de es te abre via do» («ta l jis»). <<

[9] El-Ki fti ha da do un cor to ar tícu lo so bre Moha m mad Ibn

Eï sa o Isa Ibn Mo nëm en su dic cio na rio bio grá fi co, pe ro no in‐ 

di ca la épo ca en que vi vie ra. <<
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[10] M. Woep cke nos ha ce sa ber (Jour nal asia tique, oct., nov.

1854, p. 365, no ta 1) que el vo ca blo «ho ruf» (ca rac te res) se em‐ 

plea por los al ge bris tas ára bes pa ra sig ni fi car «sig nos de no ta‐ 

ción». En su tra duc ción del pa sa je de Ibn Jal dún (ídem, p. 372),

ha se gui do el tex to de los dos ma nus cri tos de Le y den, tex to que

di fie re en dos pun tos del de los ma nus cri tos de Pa rís y de las

dos edi cio nes im pre sas. Así, los ma nus cri tos de Le y den lle van

«wa gai riha min», en lu gar de «wa gairhia aan», y «wahia si rr»,

en vez de «hia si rr». Es ta úl ti ma va rian te es po co im por tan te,

mas en la pri me ra cam bia com ple ta men te el sen ti do de la fra se,

sin, no obs tan te, ha cer lo más cla ro. Yo he tra du ci do co mo si

Ibn Jal dún hu bie ra es cri to «wa gai riha aan», y creo ha ber ex pre‐ 

sa do el pen sa mien to del au tor. En es te ca so, hay que ad mi tir

que Ibn Mo nëm y el Ah dab ha bían em plea do los sig nos de no‐ 

ta ción al ge brai ca en sus obras, y que Ibn-el-Ban na reem pla zó

esos sig nos por los tér mi nos y ex pre sio nes de que se ser vía pa‐ 

ra re pre sen tar los, ha cien do así su obra más in te li gi ble. M. de

Sla ne y M. Flü gel han leí do y en ten di do es te pa sa je co mo yo. (V.

tra duc ción fran ce sa del pri me ro, y la edi ción del Dic cio na rio

bio grá fi co de Ha dd ji Ja li fa, del se gun do, t. V, p. 74). <<

[11] En ára be, «Al-Dja br wal-mo qa ba la» (res tau ra ción y opo‐ 

si ción). Se en con tra rá la ex pli ca ción de es tas vo ces en la pá gi na

si guien te. <<

[12] Yo si go aquí al tex to im pre so de las edi cio nes de Pa rís y de

Bou laq; al de los ma nus cri tos C y D y de uno de los ma nus cri‐ 

tos de Le y den que les co rres pon de exac ta men te. Es te pa sa je

ofre ce sin em bar go un do ble contra sen ti do: 1.º que el nú me ro

da do es el pri mer gra do o po ten cia de la in cóg ni ta; 2.º que la

mul ti pli ca ción del tér mino del se gun do gra do por sí mis mo da

un tér mino del se gun do gra do. Se ve que el au tor no en ten día

bien su te ma. Es te pa sa je reem pla za a otro que yo quie ro ci tar y

que no de ja na da de de sear, si esa no es la in di ca ción del nú me‐ 
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ro da do. He lo aquí, se gún un ma nus cri to de Le y den y la tra duc‐ 

ción tur ca:

«El pri me ro de esos gra dos es la “co sa”, por que, to da in cóg‐ 

ni ta, en tan to es té ocul ta, es una co sa; se lla ma tam bién “raíz”, a

cau sa del re sul ta do da do por la mul ti pli ca ción de ese gra do por

sí mis mo y que for ma el se gun do gra do. El se gun do de esos

gra dos es el “ca pi tal” (mál), que es el cua dra do de una in cóg ni ta,

y el ter cer gra do es el “cu bo” (kaab)». (Sla ne). Pa re ci das al te ra‐ 

cio nes se ha llan asi mis mo en la edi ción de Bei rut. <<
[13] Li te ral, «es pe cies». <<

[14] He aquí las tres ecua cio nes de que el au tor ha bla: x2 = a, x

= a y x2 = ax. Es tas son las que los al ge bris tas ára bes lla ma ban

ecua cio nes sim ples. Sus ecua cio nes com pues tas eran: x2 + ax =

b, x2 + b = ax y x2 = ax + b. (Woep cke). <<
[15] M. Wo cp cke ofre ce una ex pli ca ción con je tu ral de es te pa‐ 

sa je al que con si de ra muy os cu ro. <<

[16] Es de cir, una ecua ción en ce rran do tres gra dos di fe ren tes

de la in cóg ni ta y un tér mino cons tan te. (Woep cke). <<
[17] Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Mu sa-el-Jua rez mí fue

agre ga do a la bi blio te ca de cien cias fun da da en Ba g dad por Al‐ 

ma mún, y go za ba de al to va li mien to cer ca de es te ca li fa, que

rei na ra de 813 a 833 de J. C. Se le con si de ra ba co mo un as tró‐ 

no mo há bil y buen ob ser va dor. Las ta blas as tro nó mi cas que él

pu bli ca ra ba jo el tí tu lo de «Hind mend» y que re pro du cen las

in ser ta das en la cé le bre obra hin dú la «Si d dan ta», fue ron una

au to ri dad en tre los ára bes. Es cri bió tam bién un tra ta do so bre

el as tro la bio y otro so bre la cro no lo gía. Su Abre via do de ál ge‐ 

bra ha si do tra du ci do al in glés y pu bli ca do en Lon dres en 1831

por M.  Ro sen. No hay que con fun dir a es te Moha m mad Ibn

Mu sa con el otro as tró no mo que mu rió en 259 (873 de J. C.), y

que se lla ma ba «Abu Dja far Moha m mad Ibn Mu sa Ibn Shaker».
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(V. el Dic cio na rio Bio grá fi co de Ibn Kha llikan, vol.  III, de la tra‐ 

duc ción fran ce sa de Sla ne). <<
[18] Al Qo ras hí sig ni fi ca qo rais hi ta. El cé le bre ma te má ti co El-

Cal sadi ha lle va do es te so bre nom bre, mas ape nas ha bía ve ni do

al mun do cuan do Ibn Jal dún es cri bía. <<
[19] «Co no ce mos aho ra la obra ára be que con tie ne esa ex ten‐ 

sión de la ál ge bra a la que Ibn Jal dún ha ce re fe ren cia. Es la ál ge‐ 

bra de Omar Ja y yam (Al-jai ya mi), que aña de a los seis pro ble‐ 

mas de Moha m mad Ibn Mu sa, es de cir, a las ecua cio nes del pri‐ 

me ro y se gun do gra do, las ecua cio nes del ter cer gra do, de las

cua les cons tru ye las raíces geo mé tri cas por las in ter sec cio nes

de dos có ni cos». (Woep cke) (Com pa rez «l’Al ge bre d’Omar

Alkha y ya mí», tra du ci da y acom pa ña da del ex trac to del ma nus‐ 

cri to iné di to, por F. Woep cke, Pa rís, 1851). <<

[20] Li te ral, «las tran sac cio nes de las ciu da des». <<
[21] El fa mo so mé di co Al bu ca sis o Bou Ca sis, es de cir, Aboul-

l-Ca cem, lle va ba el so bre nom bre de «Az-Zah rauí». Ejer ció su

pro fe sión en Cór do ba y mu rió el 500 (1106 de J. C.). Qui zá se

ha bía ocu pa do de las cien cias ma te má ti cas, a la ma ne ra de va‐ 

rios de sus co le gas y com pa trio tas. <<

[22] Abul Qa sim As bag Ibn-es-Sam li, na ti vo de Gra na da, dis‐ 

tin guió se co mo mé di co y ma te má ti co. Mu rió el año 426 

(1034-1035 de J. C.). <<
[23] Véa se supra, p. 34. <<
[24] An te rior men te el au tor ha bía ya tra ta do es ta ma te ria des‐ 

de el pun to de vis ta de las pres crip cio nes im pues tas por la ley

di vi na. La exa mi na aquí co mo ra ma de la cien cia ma te má ti ca.

<<

[25] «Cuan do, por ejem plo, un le gi ti ma rio tie ne de re cho a dos

ter cios y otro a la mi tad de la su ce sión, de be ha cer se la par ti‐ 

ción a pro rra ta de lo que co rres pon de a ca da uno, de la mis ma

ma ne ra que pa ra los dé bi tos y los le ga dos». (Véa se el to mo VI,
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p. 371, del Pré cis de ju ris pru dence mu sul mane tra du ci do del tex to

de Si di Kha lil [ Ja lil] por Pe rron). En el ca so in di ca do aquí, el

mon to de las par ti ci pa cio nes se ría igual a ⅔ + ½ = 4/6 + 3/6 =

al mon to de la su ce sión y a un sex to ade más. Así pues ha ce fal ta

dis mi nuir pro por cio nal men te el mon to de ca da par ti ci pa ción, a

fin de dar al pri me ro cua tro sép ti mos de la su ce sión y al se gun‐ 

do tres sép ti mos. <<
[26] Véa se aquí, pp. 821 ss. <<
[27] Véa se aquí, p. 821. <<

[28] Véa se supra, p. 44. <<
[1] «Es ta ex tra ña equi vo ca ción se en cuen tra en nues tros ma‐ 

nus cri tos y en las dos edi cio nes im pre sas. El tra duc tor tur co ni

si quie ra la ha no ta do. El au tor ha que ri do de cir que el pro duc to

del pri mer tér mino mul ti pli ca do por el cuar to es igual al del se‐ 

gun do tér mino mul ti pli ca do por el ter ce ro». (De Sla ne). <<
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[2] Ho nain Ibn Is haq, mé di co cris tia no de la cor te de Ba g dad,

tra du jo al ára be las obras de Aris tó te les, de Eu cli des, de Hi pó‐ 

cra tes, de Dios có ri des y de To lo meo. Mu rió el año 260 (873 de

J. C.). <<

[3] Tha bit Ibn Qo rra, mé di co y ma te má ti co, tra du jo al ára be

las obras de va rios mé di cos y ma te má ti cos grie gos. Mu rió en

288 (901 de J. C.). <<

[4] Hay que leer Al-Ha dd j adj Ibn Yo suf. Tra du jo los «Ele men‐ 

tos» de Eu cli des y el «Al ma ges to» de To lo meo, y vi vió ba jo el

rei na do de Ha rún Ar-Ras hid y de Al ma mún. <<

[5] Las ex pre sio nes: una rec ta que do mi na a una ra cio nal, una

rec ta que do mi na a dos me dios, una rec ta que do mi na a una su‐ 

per fi cie, etc. «Y cier ta canti dad, por me dia canti dad, o frac cio‐ 

na da canti dad, etc.», se em plean fre cuen te men te en el dé ci mo

li bro de los «Ele men tos». (V. la edi ción y la tra duc ción de las

obras de Eu cli des por Pe y rard, t. II, pp. 223, 225, 250, 254, etc.).

<<

[6] Ibra him Ibn-es-Salt, ma te má ti co y tra duc tor que vi vió ba‐ 

jo el rei na do de Al ma mún. <<

[7] Los ma nus cri tos y las edi cio nes im pre sas lle van «Mi‐ 

laush». Hay que leer «Me ne lao». <<

[8] Véa se supra, li bro IV, cap. III. <<

[9] Mu sa Ibn Shakir tu vo tres hi jos que se dis tin guie ron co mo

ma te má ti cos, as tró no mos e in ge nie ros. El uno, lla ma do Abu

Dja far Moha m mad Ibn Mu sa, mu rió el año 259 (873 de J. C.).

Los otros se lla ma ban, uno Ah mad y el otro Al-Ha san. <<

[10] El au tor ha es cri to «alo rud» (la ti tu des) en vez de «ala tual»

(lon gi tu des). <<

[11] Véa se supra, li bro I. <<

[1] Los vo ca blos «iq bal wa idbar», que yo tra duz co aquí por

«mo vi mien to en avan ce y en re tro ce so», tie nen otra sig ni fi ca‐ 
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ción más pre ci sa: eran em plea dos por los as tró no mos ára bes

pa ra de sig nar lo que lla ma mos el «mo vi mien to» de la «tre pi da‐ 

ción», y, en es te ca so, de ben tras la dar se por los tér mi nos: «mo‐ 

vi mien to de ac ce so y de re tro ce so». Al gu nos as tró no mos, ci ta‐ 

dos por Theón, han pen sa do que el zo día co te nía un mo vi‐ 

mien to por el cual avan za ba pri me ro diez gra dos y re tro ce día

lue go la mis ma dis tan cia, a ra zón de un gra do en ochen ta años.

«Ese sis te ma, in tro du ci do por Tha bit Ibn Qo rra, in fec tó las ta‐ 

blas as tro nó mi cas has ta Ty cho, quien fue el pri me ro en sa ber las

de pu rar». (De lam bre, Hist. de l’as tro no mie du moyen age, pp. 73,

81 y 82. V. tam bién «Una car ta de Ibn Tha bit», re la ta da por Ibn

You nos e in ser ta da en No tices et Ex traits, t. VII, pp. 116 y ss.). <<
[2] Es to es ve rí di co has ta cier to pun to; los mus li mes or to do‐ 

xos re gla ron el co mien zo del ayuno con for me a la apa ri ción de

la lu na del mes de Ra ma dán; por eso no han te ni do me nes ter de

cál cu los as tro nó mi cos pa ra fi jar el mo men to pre ci so de la nue‐ 

va lu na; mas, en tre los fa ti mi tas, que se ser vían del cál cu lo pa ra

de ter mi nar el co mien zo de di cho mes, la as tro no mía teó ri ca y

prác ti ca era muy cul ti va da. <<

[3] Li te ral. «Con clui mos del (re sul ta do) ne ce sa rio (la cau sa)

“ne ce si tan te”. La voz “la zim” in di ca el “re sul ta do ne ce sa rio”, y la

voz “mal zum” sig ni fi ca la “cau sa ne ce si tan te”, o lo que es un re‐ 

sul ta do ne ce sa ria men te de bi do. Al-Djord ja ní di ce en su “Ta ri‐ 

fat”: “El tér mino ‘con jun ción ne ce sa ria y ab so lu ta’

(‘al mo la za ma-el-mo tla qa’) se apli ca a dos co sas cuan do la exis‐ 

ten cia de la una im pli ca ne ce sa ria men te la exis ten cia de la otra.

La pri me ra de esas co sas se lla ma ‘ne ce si tan te’ (que cons tri ñe) 

‘mal zum’, y la se gun da ‘ne ce si ta da’ (la zim). Así la exis ten cia del

día es tá uni da ‘ne ce sa ria men te’ a la sali da del sol; por que la sali‐ 

da del sol im pli ca ne ce sa ria men te la exis ten cia del día. Pues la

sali da del sol es la ‘ne ce si tan te’ (la cau sa y la exis ten cia del día la

‘ne ce si ta da’ (el efec to))”». <<

[4] Véa se aquí, p. 898. <<
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[5] Idem., li bro I. <<

[6] Ah mad Ibn Ka thir-el-Far ga ní, na ti vo de Far ga na, ciu dad

de So gdia na, y au tor de un abre via do de as tro no mía cu yo tex to

y tra duc ción han si do pu bli ca dos por Go lius en 1669, vi vía ba‐ 

jo el rei na do de Al ma mún. Mu rió el año 215 (830). En una an ti‐ 

gua tra duc ción del mis mo tra ta do, el nom bre del au tor es tá es‐ 

cri to «Al fra ga ni». <<

[7] Moha m mad Ibn Dja bir Ibn Siuan-el-Ba tta ní (ori gi na rio de

Ba ttan, lu gar ubi ca do en las in me dia cio nes de Ha rran, en Me‐ 

so po ta mia) y au tor de un tra ta do de as tro no mía, mu rió en 317

(929 de J. C.). Una tra duc ción la ti na de es te tra ta do apa re ció en

1537. Los es cri to res eu ro peos de la edad me dia lla ma ban a es te

as tró no mo «Al ba teg nius». <<

[8] Va rian tes su mi nis tra das por el Dic cio na rio Bi blio grá fi co de

Ha dd ji Ja li fa y por el Dic cio na rio Bi blio grá fi co de Dja mal-ed-

Din-el-Ki fti: Al-Ha m mad, Al-Dje rwad. Es te per so na je, a quien

se de sig na ba tam bién con el tí tu lo de «ob ser va dor» o «as tró no‐ 

mo», tu ne cino se lla ma ba Abul Abbas Ah mad Ibn Alí At-ta mi‐ 

mi y per te ne cía a la cla se de los ju ris con sul tos. Com pu so un

cuer po de ta blas as tro nó mi cas con for me a las ob ser va cio nes de

Abu Is haq Ibn-ez-Zer ca la (Ar za chel). En di cha obra ci ta, en tre

otras fe chas, la de 679 de la hé ji ra (1280-1281 de J. C.); de don‐ 

de se in fie re que él mu rió pos te rior men te a esa épo ca. <<

[9] «Pa re ce que Ibn Jal dún se re fie re al cé le bre as tró no mo Ar‐ 

za chel». Se gún Ha dd ji Ja li fa, Ar za chel se lla ma ba «Abu Is haq

Ibra him Ibn Yah ya Ibn-ez-Zer ca la An-Na q qsh». Ob ser va ba en

To le do, el año 453 (1061 de J. C.). (Tra ta do de ins tru men tos as tro‐ 
nó mi cos de los Ára bes por Abul Ha san Alí de Ma rrue cos, tra du ci‐ 

do por J. J. Se di llot, vol. I, p. 127, y el ma nus cri to ára be de la Bi‐ 

blio te ca Nal. de Pa rís, fon do an ti guo, n.º 1147, fol. 252). En el

Dic cio na rio Bio grá fi co de Al-Ki fti, el nom bre de es te as tró no mo

es tá es cri to «Ez-Ze rkial». Tal es tam bién la lec ción que da el
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ejem plar de es te dic cio na rio bio grá fi co del cual Ca si ri se ha bía

ser vi do. (V. Bi blio te ca ará bi go-his pa na, t. I, p. 393). <<

[10] Véa se aquí, p. 894. <<
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[1] Li te ral, «pa ra ha cer co no cer las “qui di da des”». <<

[2] Me pa re ce que el au tor de bió ha ber es cri to «de dos es pe‐ 

cies». <<

[3] Nues tro au tor va ha in di ca do cuá les eran las sie te cien cias

fi lo só fi cas. (Véa se aquí, p. 888). <<

[4] Se gún los ló gi cos ára bes, se de sig na una co sa por el gé ne ro

y la di fe ren cia más pr óxi ma, o por la di fe ren cia más pr óxi ma,

sea so la, sea jun to con el gé ne ro más ale ja do, o por el gé ne ro

más pr óxi mo jun to con una pro pie dad, o por una pro pie dad,

sea so la, sea jun to con un gé ne ro ale ja do. La de fi ni ción «taa rif»

de la pri me ra cla se se lla ma «de fi ni ción ca bal» («alhad-et-

tam»); la de la se gun da cla se, «de fi ni ción in com ple ta» («alhad-

en-na qis»); la de la ter ce ra cla se, «des crip ción ca bal» («ar-

rasm-et-tam»), y la de la cuar ta cla se, «des crip ción in com ple ta»

(«arrasm-en-na qis»). <<

[5] Abu Ab da llah Moha m mad Ibn Na mauar Al-Jauand jí, doc‐ 

tor sha fi i ta y gran ca dí de Egip to, de sem pe ñó las fun cio nes de

pro fe sor en el co le gio de «Sale hi ya» y es cri bió va rias obras so‐ 

bre la ló gi ca. Mu rió en 642 (1245 de J. C.) o en 649, se gún Ha‐ 

dd ji Ja li fa. <<

[6] «Es te pá rra fo y los si guien tes lle van el tí tu lo “fasl” (“sec‐ 

ción”), tan to en el ma nus cri to A co mo en la tra duc ción tur ca, y

son pre ce di dos por la pa la bra “fái da” (“en se ñan za útil”) en el

ma nus cri to C. No se en cuen tran en la edi ción de Bou laq». (Sla‐ 

ne). Tam po co en la edi ción de Bei rut. <<

[7] Véa se supra, pp. 834 ss. <<
[8] Los as ha ri tas en se ña ban que Dios era sa bio de un sa ber

pri va ti vo, po ten te de una po ten cia pe cu liar y aman te de una

vo lun tad pro pia. Los an ti guos doc to res de es ta es cue la em plea‐ 

ban, pa ra de mos trar ese prin ci pio, va rios ar gu men tos de los

cua les uno era juz gar de lo que es ta ba «au sen te» o in vi si ble,

por lo que es ta ba «pre sen te», o vi si ble. De cían, se gún el au tor



1871

del «Mewakef» (o Mawa qif), que la cau sa, la de fi ni ción y la

con di ción del «pre sen te» se apli can sin di fe ren cia al gu na al

«au sen te»; pues to que es cier to que la cau sa que ha ce sa bio a un

ser «pre sen te», es el sa ber, y que lo mis mo re sul ta pa ra el ser

«au sen te»; que la de fi ni ción que com prue ba que un ser es sa bio

se apli ca igual men te al ser «pre sen te» y al ser «au sen te», y que

la con di ción que ase gu ra la cer te za del ori gen de un hom bre

«pre sen te», es la cer te za de la raíz de don de pro ce de, y eso es

ve raz res pec to al hom bre au sen te. Te ne mos aquí, a lo que me

pa re ce, tres de los «la zos» de que ha bla Ibn Jal dún; en cuan to al

cuar to, yo no lo he en contra do. <<

[9] Véa se Guide des Éga rés de Mai mó ni des, édi tion de

M. Munk, vol. I, pp. 375 y ss. <<
[10] El tér mino «es ta dos» se usa ba por cier tos mo ta zi li tas y al‐ 

gu nos doc to res de la es cue la as ha ri ta pa ra de sig nar los uni ver‐ 

sos. «Aque llos doc to res ad mi tían, si no co mo se res rea les, al

me nos co mo se res “po si bles” o “en po ten cia”, a cier tos ti pos

uni ver sa les de co sas crea das. Di chos ti pos ofre cen al gu na ana‐ 

lo gía con las ideas de Pla tón; mas los doc to res mu sul ma nes, al

no po der ad mi tir la exis ten cia de se res rea les en tre el Crea dor y

los in di vi duos crea dos, les atri bu yen una con di ción in ter me dia

en tre la rea li dad y la no-rea li dad. Ese es ta do “po si ble” —que

hay que cui dar se bien de no con fun dir lo con la “ky lé” de Aris‐ 

tó te les— es tá de sig na do con la voz “hal”, que sig ni fi ca “con di‐ 

ción”, “es ta do” o “cir cuns tan cia”. Apli ca ban tam bién su teo ría a

los atri bu tos di vi nos en ge ne ral, di cien do que di chos atri bu tos

no son ni la es en cia de Dios, ni al gu na co sa en la par te ex ter na

de su es en cia: son más bien “con di cio nes” o “es ta dos” que no se

re co no cen sino con la es en cia a la que sir ven pa ra ca li fi car, pe‐ 

ro, con si de ra dos en sí mis mos, no son ni exis ten tes ni no exis‐ 

ten tes y de los cua les no se pue de de cir que se les co no ce ni que

se les ig no re». (Mé langes de phi lo so phie juive et arabe por

M. Munk, p. 327. Véa se tam bién Guide des Éga rés, vol. I, p. 375 y
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sig.). La de fi ni ción que ellos dan de los uni ver sos y que Ibn Jal‐ 

dún re pro du ce aquí es tá am plia men te ex pli ca da en el Dic tio‐ 
nary of tech ni cal terms., p. 453. <<

[11] Li te ral, «las con si de ra cio nes del en ten di mien to». <<

[12] Véa se la no ta de la pá gi na pre ce den te. <<

[13] La cau sa in te li gi ble es aque lla de la cual una co sa tie ne

me nes ter pa ra exis tir. <<

[14] Nues tro au tor no ha re fe ri do exac ta men te esos tér mi nos

téc ni cos los cua les, ade más, son em plea dos igual men te por los

ló gi cos y por los gra má ti cos. El tér mino «ge ne ra li za ción e im‐ 

pe di men to» in di ca que lo que es tá afir ma do por la de fi ni ción

de be ser idénti co a lo que la co sa de fi ni da da a en ten der, y el

tér mino «reu nión y con ver sión» sig ni fi ca que lo que es ve rí di‐ 

co de la co sa de fi ni da de be ser igual men te ve rí di co de la de fi ni‐ 

ción de es ta co sa. En el pri mer ca so, es el acuer do de la de fi ni‐ 

ción con la co sa de fi ni da, y en el se gun do, es el acuer do de la

co sa de fi ni da con su de fi ni ción. Al atri buir al ver bo «ta rad» el

sen ti do de «ge ne ra li zar», he se gui do la au to ri dad del co men ta‐ 

dor de las Cien cias de Ha ri rî, p. 533, de la edi ción de M. de Sacy.

El pro pio Ibn Jal dún lo usa tam bién en ese sen ti do; v. Pro le gó‐ 
me nos, tex to ára be, t. I, p. 354. <<

[15] Li te ral, «qui di da des». <<

[1] Es sa bi do que Ga leno na ció ha cia el año 131 de la era cris‐ 

tia na. <<

[2] Fa jr-ed-Din Ar-Ra zi es «Ra sis» o «Rha ses» de los an ti guos

tra duc to res eu ro peos. <<

[3] Es te nom bre me es des co no ci do. <<

[4] Abu Me ruán Ab del Ma lik Ibn Zohr (Aven-Zohar mu rió en

Se vi lla) el año 557 (1161-1162 de J.  C.). Allí ha bía otros seis

mé di cos de la mis ma fa mi lia y to dos lle va ban el so bre nom bre

de «Ibn Zohr». <<
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[5] Ibn Ki le da, de la tri bu de Tha qif, es tu dió la me di ci na en

Per sia y mu rió en Me di na, el año 13 de la hé ji ra (634 de J. C.).

<<



1874

[6] Maho ma, al ver a los ára bes po ner las llo res de la da ti le ra
ma cho so bre las de la da ti le ra hem bra a fin de fe cun dar la,
prohi bió esa prác ti ca y or de nó de jar ha cer a Dios. Aquel año las
pal me ras no die ron fru tos, y Maho ma re vo có su or den. <<

[7] Li te ral, «tem pe ra men tal», es de cir, fun da da en los tem pe‐ 
ra men tos del cuer po. <<

[8] Un ára be vino a de cir a Maho ma que un her ma no su yo su‐ 
fría de un vio len to mal de vien tre. «Que to me miel», res pon‐ 
dió le el Pro fe ta. Días des pués el pro pio ára be vino a anun ciar le
que su her ma no iba peor. «Que to me miel», re pi tió Maho ma.
El ára be vol vió con él por ter ce ra vez, de cla ran do que el vien tre
del en fer mo se guía tras tor na do y que la miel no ha bía he cho
na da. «Su vien tre ha men ti do —re pli có el Pro fe ta— Dios mis‐ 
mo ha di cho (Co rán, su ra XVI, vers. 69): Sa le de sus ab dó me nes
(de las abe jas) un ja ra be de va rios co lo res que cons ti tu ye una
me di ci na pa ra el hom bre». La miel fue to da vía ad mi nis tra da, y
el en fer mo aca bó por cu rar se. <<

[1] Li te ral, «en la bon dad de la es ta ción». Es ta fra se fal ta en
los ma nus cri tos C y D y en las edi cio nes de Bou laq y Bei rut. <<

[2] Ibn-el-Auwam vi vió en el si glo  VI de la hé ji ra. Su tra ta do
de agri cul tu ra (tex to y tra duc ción es pa ño la), for man do dos vo‐ 
lú me nes in-fo lio, apa re ció en Ma drid en 1802, edi ta do por J. 
A. Ban quie ri. M. Clé ment Mu llet pu bli có a me dia dos del si glo
pa sa do el pri mer to mo de una tra duc ción fran ce sa de es ta obra.
<<

[3] Véa se a con ti nua ción, p. 924. <<
[1] Ade más, de sa rro lló y co men tó el Ór ga non de Aris tó te les.

<<

[2] La voz tra du ci da aquí por «ilu mi na ti va» es «mas h ri qi va».
Yo la con cep túo co mo el par ti ci pio ac ti vo del ver bo «as h ra qa»
(ilu mi nar), cu yo nom bre de ac ción («is h raq») ha da do ori gen al
tér mino «is h ra qi yun», el cual se em plea pa ta de sig nar a cier ta
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cla se de fi ló so fos. El tra duc tor tur co de es tos Pro le gó me nos in‐ 
clu ye una no ta so bre el par ti cu lar, en la que di ce que exis ten
dos vías pa ra lle gar al co no ci mien to del mun do es pi ri tual y de
Dios; en la pri me ra se sir ve de la es pe cu la ción y el ra cio ci nio, y,
en la se gun da, hay re cur sos a los ejer ci cios es pi ri tua les y la con‐ 
tem pla ción. «Exis ten —agre ga— dos sec tas que si guen la se‐ 
gun da vía, la de las per so nas que tie nen en cuen ta la ley re ve la‐ 
da, o sean, los su fis tas, y la de las per so nas que no se vin cu lan
con nin gu na ley re ve la da, li mi tán do se a se guir sus pro pias ins‐ 
pi ra cio nes con el fin de ob te ner las re ve la cio nes e ilu mi na cio‐ 
nes, que son los fru tos de los ejer ci cios es pi ri tua les. Es tos se lla‐ 
man “fi ló so fos ilu mi na dos” y Pla tón for ma ba par te de ellos».
Ha dd ji Ja li fa (t.  III, p.  87 de su Dic cio na rio Bi blio grá fi co) ha bla
tam bién de dos vías que con du cen al co no ci mien to de la ver‐ 
dad y di ce: «Los que adop tan la pri me ra vía son sec ta rios de
una ley re ve la da o no lo son; los pri me ros son los es co lás ti cos,
y los se gun dos, los fi ló so fos pe ri pa té ti cos. Los que si guen la se‐ 
gun da vía se en tre gan a los ejer ci cios es pi ri tua les, fun da dos, ya
en las pres crip cio nes de la ley di vi na, ya en nin gu na ley. Los
pri me ros son los su fis tas y los se gun dos los “ilu mi na dos”». Se
lee en el Dic tio nary of tech ni cal terms, en el ar tícu lo «hik ma» que
los ilu mi na dos («ich raki youn») re ci bie ron es te nom bre por que
la pu re za de su in te rior fue «ilu mi na da» por el efec to de sus
ejer ci cios es pi ri tua les. El doc tor Cu re ton ha exa mi na do es ta
cues tión en las no tas y co rrec cio nes del Ca tá lo go de los ma nus‐ 
cri tos de la «Bi blio the que Bod lei en ne» (t. II, p. 532), y con clu ye que
la ex pre sión «al-hik ma-el-mas h ri qi ya» sig ni fi ca la «fi lo so fía de
los ilu mi na dos» y no de be tra du cir se por «fi lo so fía orien tal».
<<

[1] Véa se aquí, p. 919. <<
[2] «Ibn Jal dún atri bu ye to da vía a Mas la ma Ibn “Ah mad” el

tra ta do de al qui mia que lle va por tí tu lo “Ru tba-tel-Hakim”. Sin
em bar go yo ha bía creí do re co no cer de una ma ne ra po si ti va que
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el au tor del “Ru tba” no era el del “Ga ya”, y an te rior men te yo los
he se ña la do co mo dos per so na jes dis tin tos. Al re dac tar el pa sa je
a que alu do, yo es ta ba apo ya do en una re fe ren cia pro por cio na‐ 
da por el tex to mis mo del “Ru tba”, ma nus cri to ára be de la Bi‐ 
blio te ca Na cio nal de Pa rís, su ple men to núm. 1078. En el pre fa‐ 
cio de ese tra ta do, fol. 7v.º., yo ha bía leí do es tas pa la bras: “y yo
me ha bía pues to a reu nir los ma te ria les de es ta obra a prin ci‐ 
pios del año cua tro cien tos trein ta y nue ve de la era de los ára‐ 
bes”. Es tas ci fras es tán es cri tas allí con to das sus le tras. Aho ra
bien, co mo Dja mal-ed-Din-el-Ki fti, el au tor de “Ta bakat-el-
Ho ka ma”, lla ma al au tor del “Ga ya” Mas la ma Ibn “Moha m mad”,
y sitúa su muer te en el año 398, y por otra par te Ha dd ji Ja li fa
nos di ce que ha bía muer to en 395, me ha pa re ci do im po si ble
re co no cer al au tor del “Ga ya” y al del “Ru tba” por el mis mo in‐ 
di vi duo. Por ello me ha bía in cli na do a ad mi tir la exis ten cia de
dos per so nas ho mó ni mas, ori gi na rios am bos de Ma drid, na ti‐ 
vos de Cór do ba, y de di ca dos a los mis mos es tu dios. Me veía
obli ga do a con si de rar co mo ve rí di ca una cir cuns tan cia muy
po co pro ba ble, por que, se gún las fuen tes que yo ha bía con sul‐ 
ta do, uno de aque llos sa bios mu rió ha cia fi na les del si glo IV de
la hé ji ra, y el otro flo re ció a me dia dos del si glo si guien te. La de‐ 
cla ra ción tan ne ta de Ibn Jal dún me in du jo lue go a exa mi nar
es ta cues tión de nue vo. En contré, en la Bi blio te ca ára be hist. de
Ca si ri, que el ejem plar del “Ru tba” con ser va do en la bi blio te ca
del Es co rial ofre cía la fe cha 339. Un se gun do ma nus cri to del
“Ru tba”, per te ne cien te a la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís, an ti guo
fon do ára be, núm. 973, con fir ma ese da to: el pa sa je ya ci ta do se
en cuen tra en el fol. 4v.º de ese vo lu men; la fe cha es tá allí bien
cla ra, pe ro, en lu gar de la pa la bra “cua tro cien tos”, se lee “tres‐ 
cien tos”. Esa ci fra ha ce des apa re cer to das las di fi cul ta des que
yo he se ña la do; pues es evi den te la bue na lec ción, y mues tra
que Ibn Jal dún no es ta ba equi vo ca do al de cla rar que el au tor
del “Ru tba” es el mis mo que el del “Ga ya”. Efec ti va men te, Mas‐ 
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la ma fue un sa bio de un gran mé ri to, si he mos de creer en los
da tos su mi nis tra dos por Ibn Abi Osai bi ya, au tor de la “His to ria
de los mé di cos”. Lee mos en es ta obra:

»Abul Qa sim Mas la ma, hi jo de Ah mad, so bre nom bra do “Al-
Mad j ri tí” (ori gi na rio de Ma drid) y na ti vo de Cór do ba, vi vía ba‐ 
jo el rei na do de Al-Hakem (Al-Mos tan ser, no veno so be rano
ome ya da de Es pa ña, muer to el año 366-976 de J.  C.). El ca dí
Sáed (muer to el año 417 de la hé ji ra, 1026-7) ha bla de él en su
obra “Re se ñas de los di ver sos pue blos”. “En aque lla épo ca —di‐ 
ce— Mas la ma fue el pri mer ma te má ti co de Es pa ña. Su pe ró a
to dos sus pre de ce so res en el co no ci mien to de las es fe ras ce les‐ 
tes y lo mo vi mien tos de los as tros. Se ocu pa ba con es me ro en
ob ser var las es tre llas y de di có mu cho en tu sias mo pa ra ex pli car
el li bro de To lo meo ti tu la do “Al-Mad jes ti” (Al ma ges to). Ha de‐ 
ja do una bue na obra so bre esa par te de la arit mé ti ca que en tre
no so tros se de sig na con el tér mino “moa ma lat” (tras la cio nes de
di ver sas ín do les). Se le de be tam bién un com pen dio del tra ta do
in ti tu la do “Taadil-el-Kauakib” (rec ti fi ca ción de las es tre llas) y
ha ce par te del “Zidj” (co lec ción de ta blas as tro nó mi cas) es cri to
por Al-Ba tta ní (Al ba teg nius). Se ocu pó asi mis mo del “Zidj” de
Moha m mad Ibn Mu sa-el-Jua rez mí, y re du jo a la era mu sul ma‐ 
na las fe chas de la era pér si ca, usa das en es ta obra. In di có (allí)
las po si cio nes me dias de los as tros, a par tir del co mien zo de la
era maho me ta na, y aña dió in te re san tes ta blas; pe ro adop tó los
erro res de es te as tró no mo y no pen só en se ña lar los. Ta rea que
yo he ve ri fi ca do en mi tra ta do “Co rrec ción de los mo vi mien tos
de las es tre llas” dan do a co no cer los erro res que han si do co‐ 
me ti dos por los ob ser va do res. Mas la ma mu rió el año 398 
(1007-1008 de J.  C.), an tes de la ini cia ción de los dis tur bios
(que oca sio na ron la caí da de los Ome yas es pa ño les). For mó un
gran nú me ro de alum nos; has ta en ton ces Es pa ña no ha bía pro‐ 
du ci do sa bios tan dis tin gui dos. En tre los más no ta bles, po de‐ 
mos se ña lar a Ibn-es-Samh (muer to en Gra na da el año 



1878

420-1029 de J. C.), a Ibn-es-Saffar, Az-Zah rauí (Abul Hakam),
Al-Kir ma ní e Ibn Jal dún Abu Mos lem Omar. (Ms. ara be de la
Bi bliot. Nal. de Pa rís, núm. 673, fol. 183v.º). EllKi fti no ha he‐ 
cho sino co piar a Ibn Abi Osai bi ya, y, co sa no ta ble, ni el uno ni
el otro ha bla de las obras es cri tas por Mas la ma so bre la ma gia y
la al qui mia». (Sla ne). <<

[3] El pa sa je pues to en tre cor che tes fal ta en las edi cio nes de
Bou laq y de Bei rut. <<

[4] Véa se supra, pp. 215 ss. <<
[5] La des crip ción que nues tro au tor da de es te pro ce di mien to

má gi co es tá he cha de una ma ne ra muy con fu sa y pa re ce en ce‐ 
rrar va rios tér mi nos téc ni cos, pro pios del ar te. He tra ta do de
tras la dar la tan li te ral men te en cuan to po si ble. <<

[6] Li te ral «que se aman mu tua men te». <<
[7] Es sa bi do que los ára bes re pre sen tan a ve ces los nú me ros

con las le tras del al fa be to. En uno de sus sis te mas, el que se ha
se gui do aquí, la le tra «r» va le 200, la «k», 20, la «f» 80 y la «d»
4. <<

[8] Las par tes alícuo tas de 220 son 110, 55, 44, 22, 20, 11, 10,
5, 4, 2 y 1. La su ma de esos nú me ros es 284. Las par tes alícuo tas
de 284 son: 142, 71, 4, 2 y 1. Es tos nú me ros su ma dos dan 220.
Tha bit Ibn Qo rra fue el pri me ro que se ña ló es ta pro pie dad de
cier tos nú me ros. Des car tes ha ha bla do de ellos y Eu ler les ha
de di ca do un tra ta do es pe cial en su com pi la ción in ti tu la da
Opuscula varii argumenti, t. II. M. Woep cke ha abor da do el mis‐ 
mo te ma en el Jour nal asia tique de oct.-nov., 1852. <<

[9] Ve nus tie ne dos ca sas, una si tua da en el sig no de Tau ro, y
la otra en el de Li bra. <<

[10] Ve nus es tá en su exal ta ción y dis po ne de to do su in flu jo
cuan do se ha lla en el vi gé si mo-sép ti mo gra do de Pis cis. <<

[11] El «as cen den te» es el pri mer sig no a par tir del ho ri zon te
orien tal; su «sép ti mo» es el sig no que se ha lla en ton ces en el
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ho ri zon te oc ci den tal, su «dé ci mo» es aquel que se en cuen tra en
el ze nit y su «cuar to» es el que se ha lla en el na dir. <<

[12] La pa la bra «hind» se em plea en el Áfri ca sep ten trio nal pa‐ 
ra de sig nar el «ace ro». El vo ca blo «as baa» sig ni fi ca «de do». Yo
no sé a que sus tan cia los al qui mis tas han da do el nom bre de
«hind as baa». De sig na qui zá la es pe cie de ace ro ín di co al cual,
en el co mer cio, lla man «wootz». <<
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[13] Los as tró lo gos di vi den ca da sig no del zo dia co en tres «fa‐ 
ses», de diez gra dos ca da una. Las trein ta y seis fa ses son asig‐ 
na das a ca da uno de los pla ne tas; al sol, o a la lu na. <<

[14] El mi th cal (me ti cal) pe sa 4,414 mi li gra mos. <<
[15] El vo ca blo «wi fq», que yo tra duz co aquí por «amu le to»,

de sig na más par ti cu lar men te esas ta blas nu mé ri cas que se de‐ 
no mi nan «cua dros má gi cos». Ca da uno de los sie te pla ne tas te‐ 
nía su «wi fq» par ti cu lar. «Sha ms-el-Maa rif» de Al-Bu ni pro‐ 
por cio na un gran nú me ro de in di ca cio nes so bre es ta ma te ria y
so bre los pro ce di mien tos de la ma gia. <<

[16] El sol se ha lla en su «exal ta ción» cuan do en tra en el de ci‐ 
mo no veno gra do de Aries. <<

[17] Véa se p. 929, no ta 11. <<
[18] Se ve en es te pá rra fo que Ibn Jal dún se con ta ba él mis mo

en el nú me ro de los fi ló so fos teó lo gos. <<
[19] Véa se aquí, p. 928, el pri mer pá rra fo. <<
[20] Es tas pa la bras son per sas y sig ni fi can «el es tan dar te de

Ga vé», he rre ro que li ber tó a Per sia de la ti ra nía de Zohak. (V.
las pa la bras «Dir fe ch y Gao» en la Bi blio te ca Orien tal de Her be‐ 
lot). <<

[21] Es te amu le to, o cua dra do má gi co (wi fq), se com po nía pro‐ 
ba ble men te de mi les de nú me ros pri mos. Yo de bo ad ver tir, pa‐ 
ra jus ti fi car la sig ni fi ca ción asig na da a la pa la bra «mi i ní» (cén‐ 
tu plo), que el cua dro má gi co a ba se de tres se lla ma, en «Sha ms-
el-Maa rif» «al wi fq-el-mo tha la th-el-aa da dí» (el wi fq ter na rio
nu mé ri co), y el que es de cua tro «al wi fq-el-mo ra bbaa-el-aa da‐ 
dí» (el wi fq cua ter na rio nu mé ri co), etc. <<

[22] Véa se supra, pp. 215 ss. <<
[23] El vo ca blo «si mia» se em plea or di na ria men te pa ra de sig‐ 

nar la ma gia na tu ral y la fan tas ma go ría. El au tor ya ha ha bla do
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de es te ar te, que con si de ra co mo una ra ma de la ma gia pro pia‐ 
men te di cha. (V. p. 927). <<

[24] Abul Abbas Ah mad Ibn-el-Bu ní es cri bió nu me ro sas obras
so bre la ma gia, los ta lis ma nes y las cien cias ocul tas. Su obra, ti‐ 
tu la da «Al-An mat» y ci ta da va rias ve ces por Ibn Jal dún, no ha
lle ga do a no so tros, pe ro to do lo que di cha obra en cie rra de im‐ 
por tan cia se en cuen tra en otro li bro del mis mo au tor, o sea
«Sha ms-el-Maa rif» (sol de los co no ci mien tos), del cual la Bi‐ 
blio te ca Nal. de Pa rís po see va rios ejem pla res. Es te au tor mu‐ 
rió, se gún Ha dd ji Ja li fa, el año 622 (1225-1226 de J. C.). A juz‐ 
gar por su so bre nom bre, era na ti vo de Bo ne, ciu dad del Áfri ca
sep ten trio nal. <<

[25] Véa se supra, li bro III, cap. LII. <<
[26] El tex to lle va «ra bba ni ya». (Véa se aquí, p. 837, no ta 5). <<
[27] Es to pro ba ble men te quie re de cir, por su or den al fa bé ti co.

<<

[28] En ára be «shakl». Tér mino que de be de sig nar aquí las ci‐ 
fras que sir ven pa ra ex pre sar los nú me ros. <<

[29] Véa se aquí, p. 865, no ta 8. <<
[30] Tra duz co aquí pa la bra por pa la bra, no en ten dien do ni la

teo ría ni los tér mi nos téc ni cos de los ta lis ma nes. Los tra duc to‐ 
res tur co y fran cés han con ser va do, a su vez, las vo ces ára bes,
sin in ten tar ex pli car las. <<

[31] Las fra ses de que se com po nen es te pá rra fo y el si guien te
ofre cen va rias fal tas de cons truc ción, que ha cen el sen ti do muy
os cu ro. Por tan to, no res pon do de la exac ti tud de mi tra duc‐ 
ción, sin em bar go creo ha ber re pro du ci do las ideas del au tor.
<<

[32] Al-Bu ní no ha de ja do de se ña lar es tas ho ras en su enor me
co lec ción in ti tu la da «Sha ms-el-Maa rif». <<
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[33] Es ta obra no es tá men cio na da en el dic cio na rio bi blio grá‐ 

fi co de Ha dd ji Ja li fa, pe ro su con te ni do se ha lla re su mi do en

«Sha ms-el-Maa rif». (Véa se aquí, p. 935, no ta 24). <<

[34] Véa se aquí, p. 872, no ta 31. <<

[35] Es ta ex pre sión pa re ce de sig nar el lu gar («bar zaj») que se

ha lla si tua do en tre el mun do ma te rial y el mun do es pi ri tual, y

en el cual se en cuen tra en po ten cia la vir tud com ple ta y per fec‐ 

ta de ca da nom bre. Ese es un re sul ta do de los en sue ños a que

to da vía los su fis tas se en tre gan per si guien do las qui me ras. El

au tor ha in di ca do ya —pá gi nas 858-859—, lo que los teó lo gos

en tien den con la pa la bra «bar zaj». <<

[36] Aca ba mos de de cir que, en «Sha ms-el-Maa rif» del pro pio

au tor, se en cuen tra un ca pí tu lo que con tie ne la in di ca ción de

las ho ras que pre si den los pla ne tas. <<

[37] La voz «qia ma» de sig na el ac to de le van tar se y de man te‐ 

ner se de pie. <<

[38] Es te ca pí tu lo adi cio nal no se en cuen tra ni en el ma nus cri‐ 

to C, ni en las edi cio nes de Bou laq y de Bei rut. Se gún el tra duc‐ 

tor fran cés, el ma nus cri to D lo pro por cio na trun ca do, pe ro el

co pis ta lo ha pues to a con ti nua ción del ca pí tu lo que pre ce de, o

sea, el que tra ta de la ma gia y de los ta lis ma nes. <<

[39] Es te cé le bre tau ma tur go mu rió en el año 216 (874-875 de

J.  C.). (Véa se Bi o graph i cal Dic tio nary of Ibn Khal likan, vol.  I,

p. 662). <<

[40] Fin del ca pí tu lo adi cio nal su mi nis tra do por el tra duc tor

fran cés. <<

[41] Es de cir, de vo ces es cri tas. <<

[42] Véa se supra, pp. 254 ss. <<

[43] Al gu nos au to res han atri bui do es ta ca si da al cé le bre fi ló‐ 

so fo Al-Ga za lí. <<
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[44] El tex to lle va a la le tra: «la “zaierd ja” con su cír cu lo, y su

ta bla con ins crip cio nes al re de dor». Se bus ca ría inú til men te en

lo que res ta de es te ca pí tu lo la des crip ción pro me ti da por el au‐ 

tor. Por lo de más, ya la ha bía da do; véa se pp. 254 ss. <<

[45] El au tor no lo ha ce en es te ca pí tu lo, pe ro ya ha ex pre sa do

su opi nión so bre la ma te ria, pp.  256 ss. Es te ca pí tu lo so bre la

«zaierd ja» evi den te men te ha si do aña di do de ma sia do tar de. <<

[46] De bo ad ver tir que la úl ti ma mi tad de la no ta 191 p. 255, a

par tir de las pa la bras: «… na ció en Ceu ta», no se re fie re de nin‐ 

gún mo do a Ibn Wahib, sino a As-Sib tí, y de bía es tar co lo ca da

al cal ce de la pá gi na 254. <<

[47] Pa ra en ten der es te pa sa je hay que vol ver a leer lo que

nues tro au tor ya ha bía di cho acer ca de es ta ope ra ción. (V. supra,

pp. 254 ss.). <<

[48] El au tor pro ba ble men te qui so de cir «ci fra», que es la su‐ 

ma jus ta de cier to nú me ro de «du ros». <<

[49] Pa ra es te ver so véa se supra, p. 255. <<

[50] He ad ver ti do que, en to dos esos tra ta dos, la cues tión de la

que se bus ca la res pues ta si gue sien do la que Ibn Jal dún ha to‐ 

ma do por ejem plo, y su pon go que las ta blas se han or de na do a

fin de dar la úni ca res pues ta cuan do se si guen exac ta men te los

pro ce di mien tos se ña la dos. En cuan to a las res pues tas que los

pres ti di gi ta do res pre ten dían sa car de allí, pien so que las ob te‐ 

nían por un uso frau du len to de esas lar gas ope ra cio nes, en las

cua les era po co me nos que im po si ble se guir o con tro lar, y que

ellos com po nían ar bi tra ria men te la se rie de le tras que pre ten‐ 

dían ha ber saca do de las ta blas y que de bían for mar la res pues‐ 

ta. <<

[1] Se gún los al qui mis tas, la ma te ria de que se for man el oro y

la pla ta, es tan do aban do na da a la so la ope ra ción de la na tu ra le‐ 

za, no al can za su per fec ción sino al ca bo de mil se s en ta años;
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tal pe río do pue de abre viar se me dian te el em pleo de una sus‐ 

tan cia lla ma da «alki m ya», es de cir, la pie dra «fi lo so fal». <<

[2] Li te ral, «el cuer po» (djism). Es ta voz se usa or di na ria men te

pa ra de sig nar una ma sa de cier ta lon gi tud, an chu ra y es pe sor,

sea or ga ni za da o no. Pa ra de sig nar un cuer po ani ma do por una

al ma, se sir ve del tér mino «dja sad». Co mo el au tor em plea es‐ 

tos dos vo ca blos en la mis ma fra se, he creí do de ber tra du cir el

pri me ro por ma sa inor gá ni ca a fin de evi tar el equí vo co. <<
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[3] Véa se aquí, p. 891. <<

[4] Al-Ho sain Ibn Alí At-To graí, au tor del poe ma in ti tu la do

«La mi ya-tel-Ad jam» y vi sir del sul tán se l yú ci da Ma sud Ibn

Ma lek-chah, dis tin guió se igual men te co mo al qui mis ta y poe ta.

Mu rió el año 516 (1122 de J. C.). <<

[5] Yo no en cuen tro nin gún da to so bre es te au tor. <<

[6] Ja lid Ibn Ya zid, el ome ya da, mu rió el año 90 (708-709 de

J. C.). Su ma dre se ca só con el ca li fa Me ruán Ibn-el-Hakam el

año 64 (683-684 de J. C.). <<

[7] Se gún los al qui mis tas, el tem pe ra men to del cuer po de pen‐ 

de del ele men to que allí pre do mi ne. <<

[8] Ha dd ji Ja li fa ha ce men ción de una an to lo gía ára be com pi‐ 

la da por un si ci liano, lla ma do «Ibn Bes h run». Si es el mis mo

au tor del que Ibn Jal dún ha bla aquí, ha de bi do vi vir ha cia los fi‐ 

na les del si glo IV de la hé ji ra y ha ber he cho sus es tu dios en Es‐ 

pa ña. <<

[9] Véa se aquí, p. 989. <<

[10] Más ade lan te, p. 959, nues tro au tor di ce que es ta car ta es‐ 

tá lle na de enig mas y lo go gri fos, que se ría ca si im po si ble ex pli‐ 

car la o en ten der la. <<

[11] En el tex to ata be, el pro nom bre del sei bo «takun», re pe ti‐ 

do tres ve ces y yo leo «takawan», es tá al fe men ino y no tie ne

nin gún an te ce den te. No pue de re fe rir se ni al «had jar» (pie dra),

ni al «aamal» (obra), que am bos son del gé ne ro mas cu lino, y sin

em bar go es evi den te que se tra ta ya del uno, ya del otro. Más

ade lan te, se ve rán to da vía ejem plos de esas per mu ta cio nes. El

au tor de la mi si va muy pro ba ble men te ha he cho ese cam bio ex

profeso, a fin de des pis tar a los pro fa nos. <<

[12] Aquí, el pro nom bre se re fie re evi den te men te a la pie dra

fi lo so fal. <<



1886

[13] Ibn Jal dún ya ha he cho ad ver tir que el tér mino «elí xir»

ser vía pa ra de sig nar la pie dra fi lo so fal. <<

[14] El to ca ble «aamal» sig ni fi ca «ha cer», «obrar», «ope rar»;

pe ro, en la jer ga de los al qui mis tas, de sig na la «gran obra», es

de cir, la pie dra fi lo so fal. En el pa sa je si guien te, el au tor abu sa

de la am bi güe dad del tér mino pa ra for mar un ra zo na mien to vi‐ 

cio so. <<

[15] En los tra ta dos de al qui mia com pues tos por los ára bes, la

voz «ta baíl» («na tu ra le zas»), de no ta a ve ces los cua tro ele men‐ 

tos, y a ve ces los cua tro hu mo res. En es ta mi si va, el au tor le

atri bu ye am bos sen ti dos. Se ve rá in clu so más ade lan te que en

al qui mia el agua, el ai re, la tie rra y el fue go re pre sen tan al al ma,

al es píri tu, al cuer po y al pig men to. <<

[16] Es to sig ni fi ca pro ba ble men te: «ha de su frir la muer te, es

mor tal». Es ta glo sa es de los tra duc to res tur co y fran cés. <<

[17] Los hu mo res son el ca lor, el frío, la hu me dad y la se que‐ 

dad. <<

[18] El ver bo «hal», tra du ci do aquí por «di sol ver», sig ni fi ca

tam bién «des cen der en un lu gar y pre sen tar se». Un po co más

ade lan te el au tor le atri bu ye la pri me ra acep ción. <<

[19] La pa la bra «ani mal» ha de te ner aquí una acep ción cu yo

co no ci mien to só lo los adep tos po seían. <<

[20] Yo creo que Al-Ha rra ní —o na ti vo de Ha rran—, del cual

se ha ce men ción aquí, es el mis mo per so na je que aquel cé le bre

po lí gra fo Al-Emir-el-Mo j tar Al-Mo sa bbihí, que mu rió en El

Cai ro el año 420 de la hé ji ra (1029 de J. C.) y cua vi da se en‐ 

cuen tra en el Dic cio na rio Bio grá fi co de Ibn Kha llikan. (V. la tra‐ 

duc ción de es ta obra por de Sla ne. vol. III, p. 87). <<

[21] Es evi den te que, con es te tér mino, el au tor quie re de sig‐ 

nar los al qui mis tas. <<

[22] Yo es toy in cli na do a creer que Al-Ha rra ní, au tor ci ta do

aquí, ha bía es cri to «La tie rra pue de con ver tir se en mi ne ral, el
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mi ne ral pue de con ver tir se en ve ge tal, etc.». Sin es ta en mien da,

no se en ten de ría có mo el ani mal mar ca ría el ter ce ro y úl ti mo

gra do de la trans for ma ción. <<
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[23] La pa la bra «aa qa qir», plu ral de «ou q qar», de sig na to das

las par tes de las plan tas que sir ven pa ra la me di ci na, la tin tu ra y

las ar tes. Jun to con el ad je ti vo «maa da ni ya», sig ni fi ca las sus‐ 

tan cias mi ne ra les que se em plean en la me di ci na y en las ope ra‐ 

cio nes quí mi cas. <<

[24] Em plear a la vez la re tor ta y el alam bi que es un pro ce di‐ 

mien to de los más ex tra ños. <<

[25] La men ta blemn te, no po see mos es ta fi gu ra geo mé tri ca. <<

[26] Aquí hay un error: Mas la ma exis tió en el si glo IV de la hé‐ 

ji ra; véa se aquí, p. 924. <<

[27] Véa se aquí, p. 926. <<

[28] Li te ral, «que la con se cu ción de es ta co sa (es fac ti ble) por

un ar te na tu ral». <<

[1] Se en cuen tra un buen ar tícu lo so bre Al-Fa ra bí en Mé langes

de phi lo so phie juive et arabe de M. Munk, pp. 341 y ss. <<

[2] Saif-ed-Dau la, so be rano de Ale po, del nor te de Si ria y de

las co mar cas ad ya cen tes, mu rió el año 356 (967 de J. C.). <<

[3] Avi ce na mu rió el año 428 de la hé ji ra (1037 de J. C.), a la

edad de cin cuen ta y sie te años. (Véa se Mé langes, etc. de

M. Munk). <<

[4] Es tas tres obras son de Avi ce na. M.  Munk nos ha he cho

co no cer el con te ni do de la gran en ci clo pe dia fi lo só fi ca ti tu la da

«Es-Che fa» (Ash-Shi fa). (V. Mé langes de phi lo so phie juive et

arabe, p. 355). «An-Na die» (o An-Na diat) es un re su men de esa

obra; se en cuen tra al fi nal de la edi ción «du Ca noun». «Al-Is‐ 

ha ra» (o «Icha rat») es una pe que na co lec ción de doc tri nas y

má xi mas fi lo só fi cas. Se ha es cri to un gran nú me ro de co men ta‐ 

rios so bre es te úl ti mo li bro, que, se gún nos ha ce sa ber el bi blió‐ 

gra fo Ha dd ji Ja li fa es muy os cu ro y de ma sia do di fí cil pa ra en‐ 

ten der. <<

[5] Véa se aquí, p. 909. <<
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[6] Véa se aquí, pp. 873-874. <<

[1] Li te ral, «los se res ele men ta les», es de cir, for ma dos de los

cua tro ele men tos. <<

[2] Es to quie re de cir, sin du da, que los cu cur bi tá ceos lle gan a

su ma du rez en la épo ca del ple ni lu nio, y que a par tir de ese mo‐ 

men to su pul pa se de te rio ra. <<

[3] El au tor nos ha ce sa ber más ade lan te que es tos pa sa jes han

si do to ma dos de las obras de To lo meo, y es pe cial men te del

Livre des quatre, es de cir, el tra ta do de as tro lo gía, in ti tu la do

Tetrabiblos o Quadripartitum. Los he mos bus ca do en el tex to

grie go de es ta obra sin po der los en con trar. Ya se ha vis to que

los ára bes po seían una pre ten di da tra duc ción de la Po lí ti ca de

Aris tó te les y de sus Eco nó mi cos. La obra que ellos ci tan co mo

tra duc ción de la his to ria de Pa blo Oro sio, y de la cual Ibn Jal‐ 

dún ha in ser ta do va rios ex trac tos en su his to ria preis lá mi ca, es

una fa bri ca ción del mis mo gé ne ro, y yo es toy in cli na do a creer

que el Tetrabiblos es igual men te una de aque llas pre ten di das tra‐ 

duc cio nes. <<

[4] El vo ca blo «es ta do» (hal) pa re ce sig ni fi car aquí «cu na»,

«ma triz». <<

[5] Véa se supra, pp. 43 ss., y la Hist. de los be re be res, t. IV, p. 246

y ss. <<

[6] El prín ci pe ha fsi da cu ya cau sa los ára bes nó ma das ha bían

se gui do se lla ma ba Ah mad Ibn Oth mán (V. Hist. de los be re be res,

t. I, p. 149); el sul tán de sig na do con el so bre nom bre «Abul Ha‐ 

san» lle va ba el nom bre de Alí. <<

[7] El vo ca blo ára be «haiu la» equi va le a la «ma te ria pro tó ge‐ 

na». <<

[8] En la teo lo gía es co lás ti ca, la voz «kasb» (ga nan cia, lu cro) se

usa pa ra de sig nar el ac to que tie ne por re sul ta do oca sio nar al

hom bre una ven ta ja o ale jar de él un mal. Con for me a los es co‐ 

lás ti cos, no pue de de cir se de un ac to de Dios que es un «kasb»,
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pues to que el ser Su pre mo es tá muy por en ci ma de la ne ce si dad

de atraer se una ven ta ja o de ale jar de sí un mal. <<
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[9] Los as ha ri tas eran los es co lás ti cos del is la mis mo or to do xo.

<<

[1] En es te ca pí tu lo, el au tor em plea el tér mino «alki mia» pa ra

de sig nar a ve ces la «gran obra», la pie dra fi lo so fal, y otras ve ces

el ar te de la al qui mia. <<

[2] El vo ca blo ára be sig ni fi ca «tra ta mien to», «pre pa ra ción».

<<

[3] Pa ra Ibn Jal dún, el vo ca blo «ba lua» es equi va len te a «had‐ 

ja». <<

[4] Es pro ba ble men te de la gran con jun ción que esos al qui‐ 

mis tas que rían ha blar. Pa re cen ha ber le asig na do un pe rio do de

mil ochen ta años, aun que los as tró lo gos ha yan se ña la do un in‐ 

ter va lo de no ve cien tos se s en ta años so la men te en tre dos gran‐ 

des con jun cio nes con se cu ti vas. <<

[5] Li te ral, «las qui di da des». <<

[6] Li te ral, «una for ma tem pe ra men tal pa ra es ta ma te ria». <<

[7] Nues tro au tor se apo ya aquí en la doc tri na enun cia da por

Aris tó te les, en su tra ta do de la ge ne ra ción y de la co rrup ción.

Se gún el es ta gi ri ta, to do lo que es pro du ci do de be de te rio rar se

y su frir la co rrup ción. <<

[8] Véa se supra, li bro VI, cap. XII. <<

[9] Es te ca pí tu lo fal ta en las edi cio nes de Bou laq y de Bei rut.

Se en cuen tra en la tra duc ción fran ce sa. <<

[10] To do lo que se enun cia con la pa la bra es, ya sea la de cla ra‐ 

ción de un he cho, ya la ex pre sión de un man da to o de un de seo.

Se de sig na el enun cia do de un he cho con el tér mino «ja bar»

(in for me); la ex pre sión de una vo lun tad o de un de seo se lla ma

«ins há» (pro duc ción). <<

[11] La voz «mos nad» sig ni fi ca «apo yo», pe ro no es cier ta‐ 

men te en es te sen ti do que se em plea ha blan do del ca rác ter hi‐ 

m ya ri ta, que es per fec ta men te de re cho. <<



1892

[12] Es de cir, en la his to ria preis lá mi ca. <<

[13] Véa se supra, p. 43. <<

[14] Véa se supra, li bro VI, cap. VII. <<

[15] Ab del Qahir-el-Djord ja ní, ule ma gra má ti co y fi ló lo go,

mu rió en 471 (1078 de J. C.) o 474. <<

[16] Abu Yaa qub Yu sof-es-Sekkakí, au tor de la cé le bre obra

en ci clo pé di ca ti tu la da «Mif-tah-el-olum» (la lla ve de los co no‐ 

ci mien tos), mu rió el año 626 (1228-1229 de J. C.). <<

[17] Yo em pleo la voz «ex po si ción» pa ra re pre sen tar el tér‐ 

mino «ba yan» que, en tre los doc to res mu sul ma nes, sig ni fi ca

«ex po ner o enun ciar sus pen sa mien tos de una ma ne ra cla ra y

pre ci sa». De sig na, po co más o me nos, el ar te que en Oc ci den te

se lla ma «la re tó ri ca». <<

[18] Amr Ibn Bahr-el-Djahid, cé le bre fi ló lo go, mu rió en Ba so‐ 

ra el año 255 (868-869 de J. C.). Ha bía pa sa do de los no ven ta

años. <<

[1] Ibn Jal dún ha men cio na do ya los nom bres de es tos doc to‐ 

res. Yo no en cuen tro nin gún da to acer ca de ellos. <<
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[2] Véa se supra, li bro VI, cap. IX. <<
[3] Amr Ibn Oth mán, so bre nom bra do «Si bawaih» y au tor de

un fa mo so tra ta do de gra má ti ca lla ma do co mún men te el «Ki‐ 
tab» (o li bro por ex ce len cia), mu rió en la úl ti ma mi tad de la se‐ 
gun da cen tu ria de la hé ji ra (768-815 de J. C.). <<

[4] Dja mal-ed-Din Abu Moha m mad Ab da llah Ibn Yu sof, so‐ 
bre nom bra do «Ibn Has him» o «Hisham», es el au tor del cé le‐ 
bre tra ta do de gra má ti ca ti tu la do «Mog ni-el-La bib». Mu rió en
761 (1360-1361 de J. C.). <<

[5] Abul Fa th Oth mán Ibn Djin ni, gra má ti co re nom bra do y
au tor de va rias obras, na ció en Mo sul y mu rió el año 392 
(1001-1002 de J. C.). <<

[1] Se tra ta del tér mino ma yor y de la con clu sión del si lo gis‐ 
mo. <<

[2] Li te ral «por la len gua par lan te». De bi do a que el vo ca blo
«li san», así co mo el vo ca blo «len gua» en es pa ñol, sig ni fi can
igual men te el ór gano de la pa la bra y el len gua je, el au tor aña de
aquí el ad je ti vo «na tiq» (par lan te), a fin de evi tar el equí vo co.
<<

[3] El tex to di ce: «Si vos os de ten dréis», pe ro no pro por cio na
la res pues ta de es ta pro po si ción con di cio nal. Por eso yo tu ve
que adop tar otro gi ro en la tra duc ción. <<

[1] Li te ral, «ins tru men ta les». <<
[1] El ca dí Ibn-el-Ara bí es cri bió una obra in ti tu la da Canun-et-

Tauil, en la cual cuen ta su via je a la Me ca y su re torno a Es pa ña.
En ese via je su frió un nau fra gio so bre las cos tas de Tú nez, en
don de fue bien aco gi do por el je fe de la tri bu ára be de Kaab Ibn
So lei mán. <<

[1] El vo ca blo «ja dim» (sin gu lar de «ja da ms») sig ni fi ca «sir‐ 
vien te»; en Áfri ca lo en tien den por «wa sif». <<

[2] Véa se supra, p. 243, no ta 163. <<
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[3] Es po si ble que Ibn Jal dún se ha ya equi vo ca do aquí: Ibn
Kha llikan nos ha ce sa ber, en su Dic cio na rio Bio grá fi co, vi da de
Yah ya el Bar me ci da, que el pre cep tor de Al-Amiu era Al-Fadl el
Bar me ci da, hi jo de Yah ya. El poe ta Ja laf-el-Ah mar mu rió ha cia
el año 180 (796 de J. C.). <<

[4] Bis abue lo de Maho ma y ante pa sa do de los Abba si das. <<
[1] La pa la bra «aad jam» sig ni fi ca «no ára be», «ex tran je ro»,

pe ro se em plea or di na ria men te pa ra de sig nar a los per sas. En el
ca pí tu lo si guien te, sir ve a ve ces pa ra de no tar los pue blos tur cos
que ha bían in va di do la Per sia. <<

[2] Maho ma mis mo se de no mi na ba «el pro fe ta djahil» (ig no‐ 
ran te), es de cir, anal fa be to. <<

[3] Véa se supra, pp. 801-805. <<
[4] Es te or den cro no ló gi co es tá equi vo ca do: Si bawaih mu rió

en 180 (796-797 de J.  C.), Abu Alí Al-Fa risí en 377 (987 de
J. C.), y Az-Za dd j adj en 337 (949 de J. C.). <<

[5] Es te pa sa je fal ta en las edi cio nes de Bou laq y Bei rut. Se en‐ 
cuen tra en la tra duc ción fran ce sa. <<

[6] Es de cir, las per so nas na ci das de pa dres ára bes y ma dres
no-ára bes, o vi ce ver sa. <<

[7] Véa se supra, li bro III, cap. XXX. <<
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[8] Véa se supra, p. 891, no ta 15. <<

[9] Véa se supra, li bro III, cap. XX VI. <<

[10] Es te cé le bre fi ló so fo y ma te má ti co mu rió el año 672 

(1273-1274 de J. C.). <<

[11] Es te ca pí tu lo fal ta en las edi cio nes de Bou laq y de Bei rut.

Se en cuen tra en la tra duc ción fran ce sa. <<

[12] Las ideas del en ten di mien to de ri van de la ra zón, y las de

la ima gi na ción, de la fe. <<

[13] Es to se apli ca prin ci pal men te a la len gua ára be cuan do es‐ 

tá es cri ta, co mo en los pri me ros tiem pos, sin vo ca les y sin pun‐ 

tos dia c rí ti cos. <<

[1] Es ta pa la bra sig ni fi ca pri mi ti va men te «voz», y se cun da ria‐ 

men te «lo cu ción», «len gua je», «le xi co lo gía». <<

[2] Se tra ta de las le tras for ma ti vas, las que se aña den a la for‐ 

ma pri mi ti va del ver bo a fin de ob te ner las for mas de ri va das;

en cier tos ca sos, se vuel ven tran si ti vos los ver bos neu tros y vi‐ 

ce ver sa. <<

[3] Se en cuen tran en el tur co, en el he breo y en va rios otros

idio mas. <<

[4] Abul Asuad Dha lim Ibn Amr-ed-Dua llí, na ti vo de Bá so ra y

uno de los par ti da rios de Alí, mu rió el año 69 (688-689 de

J. C.). Véa se Dic. Bio gr. de Ibn Kha llikan, vol. I, p. 662. El au tor

ha bla allí de los tra ba jos de Abul Asuad so bre la gra má ti ca. <<

[5] Al ja lil Ibn Ah mad, de la tri bu ára be de los Fa ra hid, com pu‐ 

so va rios tra ta dos so bre la gra má ti ca y la fi lo lo gía. Fue tam bién

el pri me ro que re du jo a sis te ma las re glas de la pro so dia. Mu rió

ha cia el año 170 (786-787 de J. C.). <<

[6] Véa se aquí, p. 991. <<

[7] Véa se supra, p. 42, no ta 43. <<

[8] Véa se supra, p. 107, no ta 19. <<

[9] Véa se supra, li bro VI, cap. IX. <<
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[10] Yah ya Ibn Mooti, miem bro de la tri bu de los Zouaoua, en

Ka bi lie, y au tor de va rios tra ta dos de gra má ti ca, mu rió en El

Cai ro el año 628 (1230-1231 de J. C.). Su «Al fi ya» go zó de una

gran re pu ta ción has ta que Ibn Ma lik com pu so la su ya. (V. supra,

p. 42, no ta 43). Los ejem pla res de la «Al fi ya» de Ibn Mooti se

han vuel to una ver da de ra ra re za. <<

[11] Véa se aquí, p. 991. <<

[12] Aquí, por un des cui do, nues tro au tor ha ce de dos obras

una so la: Ibn Hisham nos ha de ja do dos tra ta dos de gra má ti ca,

de los cua les el más im por tan te es tá ti tu la do «Mog ni-el-La bib»

(que bas ta a la per so na in te li gen te). El otro, al que da el tí tu lo de

«Al-Ii rab an Qauaíd-el-Ii rab» (ex po si ción de las re glas fun da‐ 

men ta les de la sin ta xis de las de si nen cias), es mu cho me nos ex‐ 

ten so. M. de Sacy ha pu bli ca do va rios ca pí tu los de és te en su

Anthologie grammaticale arabe. El «Mog ni» go za to da vía de una

gran re pu ta ción, aun que ofre ce co mo ejem plos mu chos ver sos

que es im po si ble en ten der los sin un co men ta rio. El po lí gra fo

So yuti ha re me dia do ese de fec to al com po ner su «Sharh

Shawahid-el-Mog ni» (ex pli ca ción de los ejem plos ci ta dos en el

Mog ni). <<

[13] Véa se aquí, p. 991. <<

[14] La voz «wadhi» sig ni fi ca «po ner». Los fi ló lo gos ára bes di‐ 

cen que las vo ces han si do pues tas pa ra ex pre sar las ideas. Yo

tra duz co es te ver bo por «ins ti tuir». Bo s suet ha di cho, en su

Tra ta do de Ló gi ca, li bro I, ca pí tu lo III: «La idea re pre sen ta na tu‐ 

ral men te su ob je to, y el vo ca blo (lo re pre sen ta) so la men te por

“ins ti tu ción”, es de cir, por que los hom bres han con ve ni do en

ello». <<
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[15] Véa se a con ti nua ción, p. 1022. <<

[16] «Pa ra re dac tar un dic cio na rio, no se tra ta ni mu cho me‐ 

nos de co no cer el “nú me ro” de las pa la bras que de ben in te grar‐ 

lo sino más bien de te ner a la ma no to das esas pa la bras así co‐ 

mo sus acep cio nes. Aña di ré: hay in com pa ti bi li dad en tre cier tas

le tras del al fa be to ára be, de suer te que no pue den ja más en con‐ 

trar se in me dia ta men te en una mis ma raíz; lo cual re du ce con si‐ 

de ra ble men te el nú me ro to tal de las com bi na cio nes». Di ce de

Sla ne con to da ra zón. <<

[17] Las que se for man por ex pi ra ción. Es tas le tras son las vo‐ 

ca les «alif», «waw» y «yá». <<

[18] Kha llikan nos ha ce sa ber, en su Dic cio na rio Bio grá fi co,

vol. III, p. 83, de la tra duc ción fran ce sa, de Slanc, que Abu Bakr

Moha m mad Ibn-el-Ha san-ez-Zo bai dí o Za bi dí era na ti vo de

Cór do ba. Es ta ble ció se en Se vi lla don de fue nom bra do pre cep‐ 

tor del jo ven prín ci pe Ome ya, Hisham-el-Muai yad. Más tar de

su dis cí pu lo con fió le las fun cio nes de ca dí en la mis ma ciu dad

de Se vi lla y de co man dan te de la po li cía (shor ta). Mu rió en 379

(989 de J. C.). Se gún Ha dd ji Ja li fa, ha bía da do a su obra so bre el

«Ain» el tí tu lo de «Al-Is te drak al Ain» (el Ain co rre gi do). <<

[19] Hisham-el-Muai yad, el dé ci mo de los Ome yas es pa ño les,

as cen dió al trono el año 366 de la hé ji ra (976 de J. C.). <<

[20] Abu Na sr Is maíl Ibn Ha m mad-el-Djauha rí, cé le bre le xi có‐ 

gra fo, mu rió en Nei sapur, el año 392 (1002 de J. C.). <<

[21] Es te es el or den ge ne ral men te adop ta do en al gu nos de los

dic cio na rios ára bes. Pa ra en con trar allí una pa la bra, es ne ce sa‐ 

rio bus car la ba jo la úl ti ma le tra de la raíz de esa pa la bra, lue go

se bus ca, en el mis mo ar tícu lo, la pri me ra le tra de la raíz. <<

[22] Es te pa sa je fal ta en las edi cio nes de Bou laq y de Bei rut. <<

[23] Abul Ha san Alí Ibn Ci da o Si da, na ti vo de Mur cia, dis tin‐ 

guió se co mo fi ló lo go y gra má ti co. Mu rió en De nia, el año 458

(1066 de J. C.). <<
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[24] Alí Ibn Mod jahid, so be rano de De nia y de las is las Ba lea‐ 

res, as cen dió al trono el año 436 (1044-1045), in me dia ta men te

des pués de la muer te de su pa dre. <<

[25] Por «sahib» (com pa ñe ro), léa se «had jib». Se en cuen tra

una no ta bio grá fi ca de es te mi nis tro en la Hist. de los be re be res,

t. II, p. 369, de la tra duc ción fran ce sa de De Sla ne. Mu rió en Tú‐ 

nez, el año 671 (1272-1273). <<

[26] Yo creo que el fi ló lo go de sig na do aquí con el nom bre de

«Ko ráa» es el mis mo gra má ti co ori gi na rio de Egip to que se lla‐ 

ma ba Alí Ibn-el-Ha san al-Hin naí y a quien se ha bía da do el

apo do de «Ko ráa-en-Na mil», es de cir, «pier na de hor mi ga».

Mu rió, pro ba ble men te, en la pri me ra mi tad del si glo  IV de la

hé ji ra, y de jó va rias obras so bre la gra má ti ca y la le xi co gra fía.

(Véa se la obra de Flü gel ti tu la da Die gram ma ti schen Schu len der

Ara ber, p. 199). <<

[27] Abu Bakr Moha m mad Ibn Do raid, cé le bre fi ló lo go, poe ta

y ge nea lo gis ta, mu rió en Ba g dad, el año 321 (933 de J. C.). <<

[28] El gra má ti co Abu Bakr Moha m mad Ibn-el-An ba rí mu rió

en Ba g dad en 328 (940 de J. C.). <<

[29] Abu Man sur Ab del-Ma lik Ath-Tha ali bí, li te ra to y fi ló lo go

muy dis tin gui do, es el au tor de la afa ma da an to lo gía po é ti ca

que lle va el tí tu lo de «Ya ti mat-ed-Dahr», así co mo del tra ta do

«Fi qh-el-Ló ga. Mu rió en 429 (1037-1038). <<

[30] Abu Yaa qub Is haq Ibn-es-Sikkit, gra má ti co cé le bre al que

el ca li fa Mo tawakkil ha bía con fia do la edu ca ción de sus hi jos, y

al cual hi zo pe re cer de una ma ne ra cruel el año 244 (858-859

de J. C.), por que no di si mu la ba de nin gún mo do su ape go a la

cau sa de los des cen dien tes de Alí. (An thol. gram. de M. de Sacy,

p. 137). <<

[31] Abul Abbas Ah mad Ibn Yah ya, so bre nom bra do «Thaa‐ 

lab», flo re cía en la ter ce ra cen tu ria de la hé ji ra, y fue uno de los

gran des je fes de la es cue la gra ma ti cal y fi lo ló gi ca de Ku fa. Su



1899

«Fa sih», di ce Ibn Ja llikán, es un pe que ño vo lu men, pe ro muy

ins truc ti vo. Mu rió en Ba g dad, el año 291 (904 de J. C.). <<

[32] Es te pá rra fo no se en cuen tra ni en la edi ción de Bou laq, ni

en la de Bei rut. Su re dac ción es po co cla ra, y el tex to evi den te‐ 

men te in co rrec to en al gu nos lu ga res. <<

[33] Se tra ta de cier ta de duc ción fun da da en el tex to del Co‐ 

rán. <<

[34] Se tra ta del ca dí Al-Ba qi la ní. <<
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[35] Ah mad Ibn Omar Ibn So raidj, uno de los gran des doc to‐ 

res de la es cue la sha fi i ta, mu rió en Ba g dad, el año 306 (918 del

J. C.). <<

[36] La re tó ri ca es lla ma da así por que nos en se ña a bien ex po‐ 

ner nues tros pen sa mien tos, a ha blar con pre ci sión. <<

[37] Son los atri bu tos y los su je tos de las pro po si cio nes. <<

[38] Véa se aquí, p. 985. <<

[39] Es de cir, cuan do re pre sen ta una par te in te gran te de otra

pro po si ción. (Véa se, a es te res pec to, la Gram maire arabe de M.

de Sacy, 2.ª edit., t. II, pp. 596 y sigs.). <<

[40] Ya he apun ta do, an te rior men te, el sig ni fi ca do no ta ble del

tér mino «mal zum». <<

[41] El pa sa je en tre cor che tes es tá omi ti do en las edi cio nes de

Bou laq y de Bei rut. <<

[42] El tér mino «ba dií», que yo tra duz co por «or na men tos»,

sig ni fi ca to do lo no ve do so, lo crea do, lo ori gi nal. <<

[43] Me pa re ce que aquí se tra ta de Dja far el Bar me ci da. <<

[44] Véa se aquí, p. 988. <<

[45] Qo da ma Ibn Dja far, cé le bre fi ló lo go y au tor de Kitab-el-

Jaradj, de sem pe ñó en Ba g dad un al to pues to en la ad mi nis tra‐ 

ción y dis tin guió se por la di ver si dad de sus co no ci mien tos.

Mu rió en 337 (948-949 de J. C.). <<

[46] Abu Yaa qub Yu sof-es-Sakakí o Sakkakí, eru di to gra má ti‐ 

co y fi ló lo go, mu rió en Jua rezm, el año 626 (1228-1229 de

J.  C.). So yuti le ha de di ca do un ar tícu lo en su His to ria de los

Gra má ti cos. <<

[47] Ni Ha dd ji Ja li fa ni So yuti han ha bla do de es te gra má ti co.

<<

[48] Dja lal-ed-Din Moha m mad Ibn Ab de rra h mán-el-Qa zui ní,

au tor del Idah, mu rió en 739 (1338-1339 de J. C.). <<
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[49] Véa se supra, p. 107, no ta 19. Fue lla ma do «Djar-ol-Lah»

(ve cino de Dios), por que ha bía vi vi do lar go tiem po en la Me ca.

<<

[50] Ab da llah Ibn Mos lem Ibn Qo tai ba, au tor de Adab-el-Katib

y de Kitab-al-Maarif, mu rió en el año 270 (884 de J. C.). <<

[51] Abul Abbas Moha m mad Ibn Ya zid-el-Mo ba rrid, cé le bre

fi ló lo go, mu rió en Ba g dad, ha cia el año 286 (899 de J. C.). <<

[52] Véa se aquí, p. 988. <<

[53] Abu Alí So mail Ibn-el-Qa sim el-Qa li, ori gi na rio de Diar

Bakr, go za ba de al ta re pu ta ción co mo fi ló lo go. Vi vió al gún

tiem po en Ba g dad y mu rió en Cór do ba, Es pa ña, el año 356

(967 de J. C.). <<

[54] Abul Fa radj Alí Ibn-el-Ho sain el-Is paha ní, au tor de Kitab-

el-Agani, mu rió en Ba g dad, el año 356 (967 de J. C.). Lle va ba el

tí tu lo de «ka tib» (es cri bien te), pe ro na da in di ca que ha ya ja más

de sem pe ña do las fun cio nes de ca dí. <<
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[1] Los ára bes de quie nes el au tor ha bla en es te ca pí tu lo y los

si guien tes son los de di ca dos a la vi da nó ma da en la Mau ri ta nia.

Pa re ce ha ber creí do que su dia lec to era en te ra men te o ca si si‐ 

mi lar al de los ára bes nó ma das de Orien te. Sin em bar go hay

gran des di fe ren cias en tre los idio mas ára bes ha bla dos en los

de sier tos de Si ria y de Ara bia y los que se usan en el sur de Tú‐ 

nez y de Ar ge lia. De be mos aña dir que los ára bes de la Mau ri ta‐ 

nia son to dos ori gi na rios de Oman, pro vin cia de la Ara bia don‐ 

de, siem pre, se ha bló un dia lec to muy co rrom pi do. <<

[2] Véa se infra, pp. 1039 y ss. <<

[3] Isa Ibn Omar, no ta ble gra má ti co de la tri bu de Tha qif, mu‐ 

rió el año 149 de la hé ji ra (766 de J. C.). <<

[4] Los dia lec tos vul ga res tie nen sus co rres pon dien tes re glas;

es un he cho bien com pro ba do. <<

[5] El au tor da una am plia re se ña so bre los ára bes del Orien te

y del Oc ci den te en la pri me ra par te de su His to ria de los be re be‐ 

res. <<

[6] Es tos pá rra fos, pues tos en tre cor che tes, no se en cuen tran

en la edi ción de Bei rut. <<

[7] La «in ser ción» («idgam») es la reu nión de dos le tras en

una so la, a las cua les se aña de, en la es cri tu ra, el sig no de re do‐ 

bla mien to. <<

[8] Aquí el au tor no ra zo na jus ta men te, pues to que acep ta co‐ 

mo cier to lo que pri me ro ha bía con si de ra do co mo pro ba ble. <<

[1] Con el tér mino «mo wa lla din» (pl. de mo wa llad «ára be no

ge nui no»), se de sig na a los li te ra tos y poe tas que si guie ron in‐ 

me dia ta men te a sus co le gas del preis la mis mo y pre ce die ron a

aque llos cu ya edu ca ción se hi cie ra en ciu da des. Pa re ce que

nues tro au tor em plea aquí es te tér mino pa ra de no tar a los ára‐ 

bes que na cie ron en la épo ca de trans li ción, des pués que és te

pue blo aban do na ra sus de sier tos pa ra adop tar la vi da se den ta‐ 

ria. <<
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[1] Li te ral, «no es es ta fa cul tad, pe ro tie ne res pec to a ella la

po si ción de quien co no ce teó ri ca men te un ar te y no lo sa be

prac ti car. <<

[2] Es ta ex pli ca ción es tá evi den te men te de más; el au tor pu do

ha ber la su pri mi do. <<

[1] La voz «dzauq» («gus to») se em plea tam bién en tre los su‐ 

fis tas co mo tér mino téc ni co, pe ro con otra acep ción. (V. aquí,

p. 865). <<

[1] Véa se supra, p. 96, no ta 17. <<

[2] Véa se supra, p. 323, no ta 4. <<

[3] Véa se supra, p. 95, no ta 14. <<

[4] Véa se supra, p. 111. <<

[5] Abu Omar Ah mad Ibn Moha m mad Ibn Da rradj-el-Qas ta lí

(na ti vo de Cas ta lla, ciu dad ma rí ti ma de Al gar ve, en Por tu gal, y

lla ma da aho ra «Cas tro Ma rin») se ha bía dis tin gui do en Es pa ña

co mo poe ta y co mo eru di to. Na ció el año 347 de la hé ji ra (958

de J. C.) y mu rió en 421 (1030 de J. C.). <<

[6] Véa se supra, li bro III, cap. XX XIV. <<

[7] Abul Ba qá Salih Ibn Sha rif, li te ra to y poe ta dis tin gui do, era

ori gi na rio de Ron da. De jó una obra so bre la par ti ción de su ce‐ 

sio nes. Ta les son los da tos que Mac ca ri nos pro por cio na en su

His to ria de Es pa ña. Yo es toy in cli na do a creer que es el mis mo

per so na je del que Ca si ri ha ce men ción en su Bi blio te ca ará bi go-

his pá ni ca, t. I, p. 379, y al cual atri bu ye no só lo un tra ta do so bre

su ce sio nes, sino tam bién otro so bre cro no lo gía. Lo de sig na con

el nom bre de «Ben Scha ri ph Al za b di», na ti vo de Ron da, y sitúa

su muer te en el año 684 (1285-1286 de J. C.). <<

[8] Ma lik Ibn Ab de rra h mán Ibn Mo ra hhil, au tor de va rias

obras so bre la fi lo lo gía, la poesía, etc., na ció en Má la ga, el año

604 (1207-1208 de J.  C.) y mu rió en Gra na da, el año 699 

(1299-1300 de J. C.). Se le co no cía con el so bre nom bre de «As‐ 
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sib ti» (na ti vo de Ceu ta), pro ba ble men te por que su fa mi lia se

ha bía es ta ble ci do en és ta ciu dad cuan do se efec tuó la gran emi‐ 

gra ción es pa ño la. En el año 675-676 de la hé ji ra, él se en‐ 

contra ba en la cor te del sul tán me ri ni da Abu Yu sof Ibn Ab del

Haq. <<
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[9] Abu Bakr Moha m mad Ibn Bis h rin o Shi brin, na ti vo de

Ceu ta, que se ha bía ido a ra di car en Gra na da, era uno de los

pro fe so res ba jo la di rec ción de los cua les Ibn Djo zaí, re dac tor

de los Via jes de Ibn Ba tu ta, ha bía he cho sus es tu dios. (Mac ca ri,

t. I, p. 109). <<

[10] Va rios li te ra tos es pa ño les lle va ron el so bre nom bre de

«Ibn Dja bir»; por eso yo no acier to a se ña lar a cual de ellos se

re fie re aquí Ibn Jal dún. <<

[11] Abul Ha san Alí Ibn-el-Djiab, li te ra to dis tin gui do, na ció en

Gra na da, el año 663 (1264-1265 de J.  C.) y mu rió en 749 

(1348-1349 de J. C.). <<

[12] Abu Is haq Ibra him-es-Sahi lí, so bre nom bra do «At-To‐ 

raihí» o «At-Tueid jen», per te ne cía a una fa mi lia res pe ta ble de

Gra na da. Dis tin guió se por su pie dad, su eru di ción y su ta len to

pa ra la poesía. Des pués de ha ber via ja do por el Orien te se fue al

país de los ne gros, en don de fue muy bien aco gi do por su sul‐ 

tán. Mu rió en Ten bo k tou, el año 747 (1346 de J. C.). <<

[13] Véa se Hist. de los be re be res, t. IV, p. 411. <<

[14] En tiem po de Ibn Jal dún, la len gua ber be ris ca se ha bla ba

en ca si to da la Ar ge lia y la ma yor par te de Ma rrue cos; so la men‐ 

te en las prin ci pa les ciu da des y la par te sep ten trio nal del de‐ 

sier to se usa ba la len gua ára be. A par tir de la se gun da mi tad del

si glo pa sa do el idio ma ára be em pe zó a reem pla zar al ber be ris co

en la pro vin cia de Orán, en las lla nu ras de Ar ge lia y de Ma rrue‐ 

cos. El ber be ris co só lo per sis tía en el cen tro y la par te me ri dio‐ 

nal del gran de sier to, en tre los pue blos Tua regs, en los pue blos

de las mon ta ñas, ta les co mo los dos Ka b y lies, la ca de na del

Atlas, el Au ras, las mon ta ñas de Tú nez, la pro vin cia de Sous y

al gu nas lo ca li da des ais la das. <<

[15] Véa se an te rior men te, p. 1032. <<

[1] Li te ral, «las que cu yas me di das to das tie nen el mis mo

“rauí”, o sea, la ri ma». <<
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[2] He tra du ci do el vo ca blo «sad já» por «mo no gra ma» y el de

«qa fia» por «po li gra ma» por que en efec to la aso nan cia, en la

pro sa ri ma da, se efec túa or di na ria men te con un so lo so ni do, en

tan to que en ver so no pue de rea li zar se sino con el con cur so

cuan do me nos de dos so ni dos. <<

[3] Aquí es cues tión de los que re dac ta ban la co rres pon den cia

ofi cial, tan to en Egip to co mo en los Es ta dos ber be ris cos. <<

[1] El tex to ára be sig ni fi ca, a la le tra: «en cuan to a to das las fa‐ 

cul ta des ar tís ti cas». <<

[2] Li te ral, «que las ar tes y sus fa cul ta des no se pre sen tan si‐ 

mul tá nea men te». <<

[1] Es ta re gla no es de una apli ca ción ge ne ral; el pa so de un

ver so al si guien te es per mi ti do. <<

[2] En ára be «os lub», ter mino que sig ni fi ca «vía», «mo do», y

po dría tra du cir se por «idio tis mo». Se gún nues tro au tor, es ta

voz se em plea pa ra de sig nar el mol de en el que se for man las

fra ses. Sin em bar go la uti li za a ve ces, pa ra in di car lo que ha si‐ 

do for ma do en ese mol de, es de cir, la fra se a la cual se ha da do

un gi ro con for me al ge nio de la len gua. <<

[3] Al-Azl es, díce se, un ma nan tial si tua do en tre Bá so ra y Al-

Ya ma ma. <<

[4] El tér mino «ba lig» sir ve aquí pa ra in di car que el dis cur so

ha al can za do ca bal men te su ob je to, es to es, la jus ta ex pre sión

del pen sa mien to. <<

[5] Es ta re gla no es de ob ser va ción cons tan te: se en cuen tran

ver sos cu yo sen ti do que da pen dien te de ser com ple ta do por lo

que se enun cia en el ver so si guien te. <<

[6] Abu-t-Ta yib Ah mad-el-Mo ta na bbi, uno de los más gran‐ 

des poe tas ára bes, per dió la vi da en el año 354 (965 de J.  C.).

To das sus obras han si do edi ta das. <<

[7] Abul Alá Ah mad-el-Maarri, poe ta de gran ta len to, tra tó

so bre to do los te mas mís ti cos. Va rios de sus tra ba jos han si do
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pu bli ca dos. Mu rió en 449 (1057 de J. C.). <<

[8] Omar Ibn Abi Ra biá tra tó co mún men te los te mas eró ti cos.

Mu rió en la gue rra san ta, el año 93 (711-712 de J. C.). <<
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[9] Véa se supra, li bro III, cap. XX VII. <<

[10] Gai lan Ibn Oq ba, so bre nom bra do «Dzo-r-Ro m ma», mu‐ 

rió en 117 (735-736 de J. C.). <<

[11] El poe ta Dja rir mu rió el año 110 (728-729 de J. C.). <<

[12] Al-Ha san Ibn Ha ni, so bre nom bra do «Abu No was», mu rió

ha cia el año 196 de la hé ji ra (811-812 de J. C.). <<

[13] Abu Ta m mam Ha bib, poe ta me jor co no ci do por su com‐ 

pi la ción, al «Ha ma sa», que sus pro pios ver sos, mu rió ha cia el

año 231 (845-846 de J. C.). <<

[14] El poe ta Abu Iba da-el-Wa lid Al-Boh to rí mu rió el año 284 

(897-898 de J. C.). <<

[15] Al «sha rif» Abul Ha san Moha m mad-er-Ra dí, poe ta muy

dis tin gui do, na ció en Ba g dad, el año 359 (969-970 de J.  C.), y

mu rió el año 406 (1015 de J. C.). <<

[16] Abu Fi rás-el-Ha ri th, pri mo del cé le bre Saif-ed-Din, prín‐ 

ci pe de Ale po, fue muer to en una ba ta lla el año 357 (9688 de

J. C.). El Dic cio na rio Bio grá fi co de Ibn Kha llikan con tie ne ar tícu‐ 

los so bre to dos los poe tas ci ta dos en es te ca pí tu lo. <<

[17] Li te ral, «por las hue llas li te ra les apa ren tes». <<

[18] Es de cir, se de ben des aten der las ex pre sio nes pa ra ate ner‐ 

se a los pen sa mien tos. <<

[19] Véa se supra, p. 96, no ta 17. <<

[20] Los crí ti cos ára bes cla si fi ca ban a los poe tas en tres gru‐ 

pos: el «djahi lí», poe ta del preis la mis mo; el «mo ja dram», gru po

que vi vió an tes y des pués del Is lam; el «mo wa llad», que vi vió

ba jo el is la mis mo. <<

[21] Es te poe ta es pa ñol mu rió en 533 (1139 de J. C.). La co lec‐ 

ción de sus obras se en cuen tra en la Bi blio te ca Nal. de Pa rís y

en la del Es co rial. Los ma nus cri tos  C y D y las edi cio nes de

Bou laq y de Bei rut le dan el so bre nom bre de «Abu Bakr», pe ro

Ibn Ja llikán y Mac ca ri lo lla man «Abu Is hac Ah med». <<
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[22] La pa la bra «hauas hi» es afri ca na y de ri va de «haush»

(cor ti jo, ran cho). <<

[23] Li te ral, «y los pe chos en de re zan los dor sos». Se sa be que

el pri mer pie del pri mer he mis ti quio se lla ma el «sadr» (pe cho)

y que la voz «ma tn» sig ni fi ca a la vez «tex to» y «dor so». <<

[24] En es te poe ma hay va rios ver sos mal com pues tos o mal

re pro du ci dos. <<

[25] Ha ha bi do dos poe tas que lle va ron el so bre nom bre de

«An-Nas hi»: el uno, lla ma do «Ab da llah», mu rió en el Cai ro el

año 293 (905-906 de J. C.); el otro, lla ma do «Alí», mu rió en Ba‐ 

g dad en 365 (975 de J. C.). <<

[26] Es ta pie za de ver sos per te ne ce al me tro de no mi na do «ka‐ 

mil». Es tá lle na de me tá fo ras que, tra du ci das a la le tra, no ofre‐ 

ce rían nin gún sen ti do. <<

[27] Li te ral, «de la cual ve rás, con la pro li ji dad, los bu cles de

los ca be llos en ma ra ñar se, y a la cual abri rás, por me dio de la

con ci sión, los tuer tos ojos». <<

[1] Véa se aquí, p. 1067. <<
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[2] El poe ta Kol thum Ibn Omar, so bre nom bra do «Al-Ita bí» o
«Al-Atta bí», y na ti vo de Kin nis rin, vi vió ba jo el rei na do de Ha‐ 
rún-ar-Ras hid y go zó de la pro tec ción de los Bar me ci das. Mu‐ 
rió el año 208 (823-824 de J. C.). <<

[3] Ab da llah Ibn-el-Mo ta zz, biz nie to de Ha rún-ar-Ras hid,
dis tin guió se co mo poe ta y fi ló lo go. En el año 296 (908 de J. C.),
fue pro cla ma do ca li fa en lu gar de Al-Mo q ta dir, mas, al día si‐ 
guien te de su nom bra mien to, fue des tro na do y ajus ti cia do por
los par ti da rios de su pre de ce sor. <<

[4] ¿Se tra ta aquí de Abu No was o de Moha m mad Ibn Ha ni, el
más gran de poe ta de la Es pa ña mu sul ma na? És te na ció en Se vi‐ 
lla, pa só al Áfri ca don de ga nó la pro tec ción del ca li fa fa ti mi ta
Al-Moi zz y per dió la vi da en Ba rka, el año 362 (973 de J. C.). <<

[5] Véa se aquí, p. 1067. <<
[6] Ab da llah Ibn-el-Mo qa ffá, tra duc tor ára be de las fá bu las de

Bi dpaí y au tor de una co lec ción de epís to las es cri tas en un es ti‐ 
lo muy re bus ca do, fue con de na do a muer te el año 142 
(759-760 de J. C.). <<

[7] Sahl Ibn Ha rún, bi blio te ca rio del ca li fa Al ma mún y au tor
de va rias obras, mu rió el año 245 (859-860 de J. C.). <<

[8] Moha m mad Ibn Ma lik, so bre nom bra do «Ibn-az-Zai yat» y
vi sir del ca li fa Al ma mún, go zó de una gran re pu ta ción co mo
poe ta y epis to ló gra fo. Fue ajus ti cia do por el ca li fa Al-Mo‐ 
tawakkil en el año 233 (847 de J. C.). <<

[9] El ca dí Abul Fadl Ah mad, so bre nom bra do «Ba dí-ez-Za‐ 
man» («la ma ra vi lla del si glo»), na ció en Ha ma dán. Es cri bió
una com pi la ción de epís to las muy ad mi ra bles y una co lec ción
de «se sio nes» que sir vie ron de mo de los a Ha ri ri, el au tor de las
Maqamat. Ba dí-el-Ha ma da ní mu rió en Hi rat, el año 398 (1008
de J. C.). <<

[10] Hi lal-el-Maha sin As-Sa bií, ori gi na rio de Ha rrán y miem‐ 
bro de una fa mi lia que pro fe sa ba la re li gión sa bi i ta, mu rió en
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448 (1056 de J. C.), de jan do una co lec ción de epís to las y va rias
obras his tó ri cas. <<

[11] Una in di ca ción su mi nis tra da por Imad-ed-Din Al-Is paha‐ 
ní, en su Jarida (ma nus cri to de la Bi blio te ca Nal. de Pa rís núm.
1375), nos con du ce a creer que el «ka tib» (se cre ta rio-re dac tor)
Abu Bakr Moha m mad Ibn Sahl era de ori gen si ci liano. <<

[12] Alí Ibn Moha m mad Ibn-en-Na bih, oriun do de Egip to, era
con si de ra do co mo el pri mer poe ta de su épo ca. Mu rió el año
621 (1224 de J. C.). <<

[13] Ab de rra h mán-el-La j mí, me jor co no ci do por el tí tu lo «Al-
Ca dí-el-Fa dil», y so bre nom bra do «Al-Bai saní», se cre ta rio de
es ta do y vi sir del sul tán Sa lah-ed-Din (Sa la dino), so bre salió co‐ 
mo poe ta y epis to ló gra fo. Mu rió en el Cai ro el año 596 (1200
de J. C.). <<

[14] Moha m mad Ibn Moha m mad, so bre nom bra do «Imad-ed-
Din Al-Is paha ní», li te ra to muy cé le bre y au tor de va rias obras
tan to his tó ri cas co mo bio grá fi cas, sir vió a los sul ta nes Nur-ed-
Din y Sa lah-ed-Din en ca li dad de vi sir. Na ció en Is pahán el año
519 (1125 de J. C.), y mu rió en Da mas co el año 597 (1201 de
J. C.). Co mo es cri tor, dis tin guió se por la afec ta ción y la hin cha‐ 
zón de su es ti lo. <<

[15] El vo ca blo en ára be es «ra bba ní», que sig ni fi ca «se ño rial,
di vino». Es uno de los tér mi nos em plea dos en los es cri tos que
tra tan de la al ta de vo ción. <<

[16] Véa se, la Au to bio gra fía. <<
[17] Véa se supra, li bro III, cap. XX X VI. <<
[18] Abul Abbas Ah mad Ibn Shoaib, na ti vo de Fez, dis tin guió‐ 

se en la li te ra tu ra ára be, las cien cias in te lec tua les, las ma te má ti‐ 
cas, la me di ci na, etc. De sem pe ñó las fun cio nes de se cre ta rio-
re dac tor en el go bierno me ri ni da, ba jo los sul ta nes Abu Saíd y
Abul Ha san. Mu rió de la pes te, en Tú nez, el año 749 
(1348-1349 de J. C.). <<



1912

[19] El ju ris con sul to Abul Fadl Yu sof, so bre nom bra do «Ibn-
en-Nahauí», vi vió en el si glo V de la hé ji ra, ca si fue con tem po‐ 
rá neo del fa mo so fi ló so fo Al-Ga za lí, Yo sos pe cho que era
oriun do de Es pa ña o del Áfri ca sep ten trio nal. <<

[20] Véa se supra, pp. 41 ss. <<
[21] Véa se supra, li bro VI, cap. IX. <<
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[22] Véa se supra, p. 911, no ta 5. <<

[23] Cé le bre poe ta y uno de los com pa ñe ros de Maho ma. Mu‐ 

rió el año 54 (674 de J. C.). <<

[24] Véa se supra, p. 1064. <<

[25] Abu Mo laika Dja rual, so bre nom bra do «AI-Ho tai ya», vi‐ 

vió en el pa ga nis mo y el is la mis mo. Era un poe ta de gran mé ri‐ 

to. Vi vía aún en la épo ca del ca li fa Mohawia. <<

[26] Véa se pp. 1064 ss. <<

[27] Abu Fi rás Ha m mam, so bre nom bra do «Al-Fa ra z daq», mu‐ 

rió el mis mo año que Dja rir, 110 de la hé ji ra (728-729 de J. C.).

<<

[28] No saib Ibn Ríah, poe ta me jor co no ci do por el nom bre de

Abu Mihd jin, mu rió el año 108 (726-727 de J. C.). <<

[29] Véa se aquí, p. 1064. <<

[30] El poe ta satíri co Ab da llah Ibn Moha m mad, so bre nom bra‐ 

do «Al-Ahuas», fue des te rra do a la is la de Dih laq, en el mar Ro‐ 

jo, por or den del ca li fa ome ya da Omar Ibn Abd-el-Aziz; lue go

fue li ber ta do por el ca li fa Ya zid Ibn Abd-el-Me lik, y mu rió el

año 179 (795-796 de J. C.). <<

[31] Bash-shar Ibn Bord era de ori gen per sa. Se le con si de ra ba

co mo uno de los me jo res poe tas de su épo ca. Su muer te acae ció

ha cia el año 168 (784 de J. C.). <<

[32] Abu Ama ma Ziad Ibn Mohawia-edz-Dzob ya ní, so bre‐ 

nom bra do «An-Ná bi ga» (egre gio), mu rió ha cia prin ci pios del

si glo VII de nues tra era. <<

[33] An ta ra Ibn Shi d dad, uno de los au to res de las sie te Moal-

laqat, fue muer to ha cia el año 615 de J. C. <<

[34] Amr Ibn Kol thum, au tor de una de las sie te Moal-laqat,

mu rió ha cia la épo ca de la hé ji ra. <<

[35] Zohair Ibn Abi Sal ma, au tor de una de las sie te Moal-laqat,

mu rió ha cia el año 6 de la hé ji ra (627 de J. C.). <<
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[36] Al qa ma era con tem po rá neo de Na bi ga-edz-Dzob ya ní. <<

[37] M. Caus sin de Per ce val sitúa la muer te de Ta ra fa en el año

563 o 564, al re de dor de cin cuen ta y sie te años an tes de la hé ji‐ 

ra. Ta ra fa es au tor de una de las Moal-laqat. <<

[38] Abu Alí Omar Ibn Moha m mad-esh-Sha lau yin o Sha lau bi‐ 

ní, ori gi na rio de Sa lo bre ña, puer to de mar en la pro vin cia de

Gra na da, mu rió en el año 645 (1247-1248 de J. C.). Es au tor de

nu me ro sas obras. <<

[1] Se cuen tan or di na ria men te sie te Moal-laqat, las de Am ro-

ul-Qais, de Ta ra fa, de Zohair, de La bid Ibn Ra biá, de Amr Ibn

Kol thum, de An ta ra y de Ha ri th Ibn Hil-li za. Los que cuen tan

nue ve Moal-laqat aña den a es ta lis ta los nom bres de Na bi ga y

del Aas ha, o bien los de Al qa ma y del Aas ha. <<

[2] Véa se supra, p. 111, no ta 28. <<

[3] Idem. <<
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[1] Es en la Re tó ri ca don de Aris tó te les ha ce elo gios de Ho me‐ 
ro; mas se sa be que los ára bes en la za ron es te tra ta do al de la
Ló gi ca. <<

[2] Es evi den te que nues tro au tor ha bla aquí de los an ti guos
hi m ya ri tas, pe ro, en su épo ca na da que da ba de su len gua, ex‐ 
cep to muy cor to nú me ro de vo ca blos. Di cho pue blo pu do ha‐ 
ber te ni do poe tas, mas los ára bes no co no cie ron ca si na da, ni
de su his to ria, ni de sus poe mas. <<

[3] Es de cir, las sí la bas lar gas y las bre ves. <<
[4] El au tor, si guien do una teo ría pre con ce bi da, di vi de al pue‐ 

blo ára be en cua tro gran des ra zas. La pri me ra, que él de sig na
con el nom bre de «ára bes ara bi zan tes» (es de cir, los ára bes de
ra za pu ra), se com po nía de ama le ci das, tha mu di tas y otras tri‐ 
bus des cen dien tes de Aram y de Lud, hi jos de Cham. Es ta ra za
ex tin guió se en una épo ca muy re mo ta. La se gun da ra za, lla ma‐ 
da «ára bes ara bi za dos», des cen día de Hi m yar, hi jo de Sa ba. La
ter ce ra se for ma ba de «ára bes su ce so res de ára bes», es de cir, de
des cen dien tes de Co daa, de Cah tán y de Is maíl. Es tos fue ron
los que fun da ron el im pe rio mu sul mán. Los ára bes de la cuar ta
ra za, al ha ber de ja do al te rar se su len gua por la su pre sión de
gran nú me ro de las in fle xio nes gra ma ti ca les y por la in tro duc‐ 
ción de ele men tos ex tran je ros o bar ba ris mos, son de sig na dos
en es ta obra con el nom bre de «ára bes bar ba ri zan tes». Es tos
son los que, en la ac tua li dad, ha bi tan la Ara bia, Si ria, Egip to y el
Áfri ca sep ten trio nal. <<

[5] En los «mo ra bbá», o cuar te tas, se aña día a ca da he mis ti‐ 
quio de un an ti guo poe ma tres he mis ti quios nue vos, a fin de
des en vol ver le el pen sa mien to o mo di fi car lo. El «mo ja m mas», o
quin te to, se me ja ba al «mo ra bbá», pe ro se com po nía de cin co
he mis ti quios. <<

[6] Yo con ven go con el pa re cer del tra duc tor fran cés com par‐ 
tien do la opi nión de aqué llos eru di tos mu sul ma nes res pec to a
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esas poesías. Se ve rá, por las mues tras que el au tor nos va a dar
y de las cua les ha re co gi do la ma yor par te de en tre los ára bes
be dui nos del Áfri ca del Nor te, que el es ti lo es muy in co rrec to y
a me nu do muy os cu ro; que las re glas de la gra má ti ca y de la
pro so dia no tie nen allí nin gu na con si de ra ción, y que el lé xi co
em plea do en ellas di fie re de ma sia do del an ti guo ára be e in clu so
del ára be vul gar, tal co mo se ha bla hoy día. Las poesías afri ca‐ 
nas co rres pon dían al dia lec to de una tri bu que ha bía vi vi do lar‐ 
go tiem po en la pro vin cia de Bah rein, en Ara bia, y que siem pre
se ha bía he cho no tar por la ru de za de sus cos tum bres y la in co‐ 
rrec ción de su len gua je. Esos poe mas en cie rran, sin em bar go,
cier ta im por tan cia, pues to que mues tran que en el si glo V de la
hé ji ra las for mas del ára be vul gar ya eran usa das en tre los ára‐ 
bes nó ma das. <<

[7] El «ra fá» es la vo cal fi nal que se ña la el ca so no mi na ti vo en
los nom bres y el ao ris to del mo do in di ca ti vo en los ver bos. <<

[8] El «nasb» de sig na el ca so acu sa ti vo de los nom bres y el
mo do sub jun ti vo del ao ris to de los ver bos. <<

[9] Es de cir: la con so nan te fi nal del vo ca blo no lle va una de
esas vo ca les que sir ven pa ra de no tar las re la cio nes gra ma ti ca‐ 
les. <<

[10] Es sa bi do que a me dia dos del si glo V de la hé ji ra Al-Mos‐ 
tan sir, ca li fa fa ti mi ta que rei na ba en el Cai ro, en vió va rias tri‐ 
bus ára bes contra Al-Moi zz Ibn Ba dis, su lu gar te nien te en
Ifriki ya, el cual se ha bía su ble va do contra él. Aqué llos ára bes
con ta ban en ton ces en tre sus je fes a Ha san Ibn Sirhan, Fadl Ibn
Nahid, Ma di Ibn Mo q rib, Diab Ibn Ga nim, Tho laid jin Ibn Abis,
Ziad-el-Add j adj Ibn Fadl, etc. Los poe mas que nues tro au tor va
a trans cri bir ha cen men ción de al gu nos de di chos je fes. Pa ra los
de ta lles de esa ex pe di ción, véa se la His to ria de los be re be res, t.  I,
pp. 28 y sigs. <<
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[11] As-Safa es el nom bre de un lu gar de la mon ta ña lla ma da
«Abu Qo bais» y si tua da cer ca de la Me ca. <<

[12] Es te per so na je se lla ma ba tam bién «Tho laid jin» y per te‐ 
ne cía a la tri bu de Hi m yar. (V. Hist. de los be re be res, t. I, p. 38 de
la tra duc ción fran ce sa). <<

[13] En el uso vul gar, la pa la bra «Hi m yar» se pro nun cia «Ha‐ 
mir». <<

[14] Jord jan es el nom bre de un des fi la de ro cer ca de Me di na.
La po si ción de Lud me es des co no ci da. <<

[15] La pro vin cia del Zab se com po nía del Hod na, te rri to rio
cu ya prin ci pal ciu dad es hoy «Bou Saa da», y de Zi ban (pl. de
«Zab»), te rri to rio cu ya ca pi tal es «Biske ra». <<

[16] «Cuan do la in va sión de los ára bes de Be ni Hi lal, di ce
nues tro au tor en su His to ria de los be re be res (t. III, p. 271), Tel mo‐ 
sán (Tel m cen) obe de cía a un so be rano za na tí, per te ne cien te a la
fa mi lia de los Be ni Ya la y lla ma do Ba jti. Tu vo por vi sir y ge ne‐ 
ral a un Ifren de o Ba q rí de nom bre “Abu Saa da Ja li fa”. Es te fun‐ 
cio na rio salía fre cuen te men te a com ba tir a los Ath bedj y los
Zo gba (ra mas de la tri bu de Hi lal), y, en esas oca sio nes, agru pa‐ 
ba ba jo su ban de ra a ro das las tri bus za na tíes del Ma greb cen‐ 
tral que re co no cían la au to ri dad de los Be ni Ya la. En uno de
esos con flic tos, que tu vo lu gar des pués del año 450 (1058 de
J. C.), Abu Saa da per dió la vi da». <<

[17] Es te ver so, si es au ténti co, mues tra que la or den de los
der vi ches Ai sauía es muy an ti gua en Ar ge lia. <<

[18] El ver da de ro nom bre del sha rif Ibn Has him fue Sho kr Ibn
Abi-el-Fo tuh. <<

[19] Es te ver so pa re ce de no tar que el país de Sho kr pro du cía
las plan tas que cons ti tu yen el me jor ali men to de los ca me llos,
pe ro que no es fa vo ra ble pa ra la salud de la ni ñez. Eso es po si ti‐ 
vo re fe ren te al te rri to rio del Hid jaz. <<
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[20] La re se ña de es ta tri bu se en cuen tra en el pri mer vo lu men
de la Hist. de los be re be res. <<



1919

[21] Ja lid Ibn Ha m za, uno de los je fes de los ára bes Kaoub, vi‐ 

vió a me dia dos del si glo VI II de la hé ji ra. Se en cuen tra en va rios

lu ga res de la Hist. de los Be re be res el re la to de sus ha za ñas y

sus in tri gas. <<

[22] Véa se Hist. de los be re be res, t. I, p. 144. <<

[23] El tex to de es te poe ma ha su fri do tan tas al te ra cio nes que

es im po si ble re cons truir lo, aun con la ayu da de las va rian tes

su mi nis tra das por ma nus cri tos y por las edi cio nes de Bou laq y

de Bei rut. El nú me ro de di chas va rian tes ex ce de a cuan to se

pue da ima gi nar; hay al gu nos ver sos en que ca da pa la bra ofre ce

tres o cua tro de esas va rian tes. Se no ta que los co pis tas no en‐ 

ten dían en ab so lu to lo que tras la da ban. En con se cuen cia es te

poe ma, en su es ta do ac tual, pre sen ta tan tos ver sos cu yo sen ti do

me es inin te li gi ble que me veo obli ga do a ex cu sar me de no in‐ 

ten tar lo tra du cir. <<

[24] Véa se His to ria de los be re be res, t. I, p. 138, en don de hay que

leer: «De Terd jem pro ce den los Kaoub». <<

[25] Véa se la Au to bio gra fía (Apén di ce I). El mi nis tro ha fsi da Ibn

Ta fra guin, es ta ba adhe ri do al sul tán me ri ni da Abul Ha san,

cuan do la to ma de Tú nez, al gún tiem po des pués lo aban do nó.

(V. Hist. de los be re be res, t. III, p. 24), y, ha bién do se ga na do el apo‐ 

yo de los ára bes Kaoub, adhi rió se de nue vo al prín ci pe ha fsi da

Abu Is haq II y lo reem pla zó en el trono de Ifriki ya (idem., p. 42).

<<

[26] El gran je que de los Al moha des era el se gun do dig na ta rio

del im pe rio ha fsi da y ocu pa ba el ran go in me dia to des pués del

sul tán. <<

[27] Es de cir, los Kaoub. <<

[28] La ante sa la en que el due ño de una ca sa re ci be a sus ami‐ 

gos se lla ma la «sa qi fa». <<
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[29] Al-Ba la qi pa re ce ser el nom bre de un ca ba llo. Yo no sé a

que je fe el poe ta se re fie re aquí. <<

[30] Se tra ta del cé le bre je fe ára be, Diab Ibn Ga nim. (V. Hist. de
los be re be res, t. I). <<

[31] Tar chi ch o Tar sus es uno de los nom bres que los ára bes

da ban a la ciu dad de Tú nez. (V.  Be k ri Des crip ción del Áfri ca,

p. 91). <<

[32] El tex to del se gun do he mis ti quio es tá muy al te ra do y ca‐ 

re ce de sen ti do. <<

[33] Los Be ni Amer con ti nua ron has ta es tos úl ti mos años for‐ 

man do una de las tri bus más po de ro sas de la pro vin cia de

Orán. <<

[34] Nues tro au tor de di ca un lar go ca pí tu lo a los Zo gba en el

pri mer vo lu men de su His to ria de los be re be res. <<
[35] El tex to de es te poe ma, que con tie ne cua ren ta y un ver sos,

es tá to tal men te al te ra do, y por ello no tra to de tra du cir lo. Me

li mi to tan só lo a ex pli car el prin ci pio. <<

[36] La voz «mo wash-shahat» (pl. de «mo wash-shaha») sig ni‐ 

fi ca «ador na do con un cin tu rón bor da do» («wis hah»). El «wis‐ 

hah», o cin tu rón de mu je res, era ador na do con dos hi le ras de

per las y pie dras pre cio sas, co lo ca das al ter na ti va men te. Se ata‐ 

ba, por el me dio, en tre los hom bros, pa sa ba so bre las ca de ras y

se su je ta ba con he bi llas en la par te de lan te ra del cuer po, más

aba jo del om bli go. Los «mo wash-shahat» son odas com pues tas

de va rias es tro fas. La es tro fa, en su for ma más co mún, con te nía

cin co ver sos, de los cua les los cua tro pri me ros ri ma ban con jun‐ 

ta men te, y el quin to ri ma ba con to dos los de más quin tos ver sos

de las es tro fas si guien tes. Se ha llan, sin em bar go, mu chas «mo‐ 

wash-shahat» cu yas es tro fas cons tan de cua tro, cin co o de ma‐ 

yor nú me ro de ver sos, con ri mas mez cla das. La pa la bra «zad‐ 

jal», en ára be, sig ni fi ca «mo du la ción». En Es pa ña, los poe tas la
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em plea ban pa ra de sig nar sus can cio nes o ba la das. Las for mas

del «zad jal» eran muy nu me ro sas. <<

[37] Se de sig na con el tér mino «si mt» (lí nea y sing. de «as‐ 

mat») las es tro fas in te gra les de la «mo wash-shaha». La voz

«gosn» (ra ma y sing. de «agsan») de sig na los ver sos que com‐ 

po nen la oda («Mo wash-shaha») y las can cio nes o ba la das

(«zad jal») es pa ño las. <<

[38] La or to gra fía de es tos nom bres es in cier ta: El-Mac ca ri

(t.  II, p.  361) es cri be «Moa fa», en lu gar de «Moa afir», y tal es

tam bién la or to gra fía de Ibn-el-Abbar. De cual quier for ma que

sea, el poe ta en cues tión na ció en la se gun da mi tad del si glo III

de la hé ji ra. <<

[39] Ab da llah-el-Me rua ní, sép ti mo so be rano ome ya da que rei‐ 

nó en Es pa ña, mu rió en el trono el año 275 de la hé ji ra (888 de

J. C.). <<

[40] Es te poe ta se lla ma ba Abu Omar; Ibn Jal dún se equi vo có

aquí dán do le el nom bre de «Ab da llah». <<
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[41] Al-Mo ta sim Ibn So ma dih as cen dió al trono el año 1051

de J. C. (443-444 de la hé ji ra). <<

[42] Ab da llah Ibn-es-Sid, so bre nom bra do «el Aa lem-el-Ba ta l‐ 

yusí» («el sa bio de Ba da joz»), dis tin guió se so bre to do co mo

gra má ti co y fi ló lo go. Es te au tor mu rió en Va len cia, el año 521

(1127 de J.  C.), de jan do va rias obras tan to en pro sa co mo en

poesía. <<

[43] Abu Bakr Yah ya Ibn Ba qi, na ti vo de Cór do ba, fue uno de

los poe tas más ame nos que la Es pa ña mu sul ma na ha ya pro du‐ 

ci do. Vi vió en la in di gen cia, co mo la ma yo ría de sus co le gas; los

so be ra nos al mo ra vi des eran de ma sia do ig no ran tes, me nos pre‐ 

cia ban en ex tre mo las be llas le tras por que da ban pres ti gio a los

poe tas, cu ya len gua ape nas en ten dían. Se en cuen tra en la obra

de El-Mac ca ri so bre Es pa ña un gran nú me ro de poe mas es cri‐ 

tos por Ibn Ba qi. <<

[44] Abu Dja far Ibn Ho rai ra Al-Aama-et-To lai ta lí, al igual que

su ami go, Ibn Ba qi, era un ver da de ro bar do. El-Mac ca ri nos ha

con ser va do va rias pro duc cio nes su yas. <<

[45] Zohair o Zohr, per so na je que lle va ba el so bre nom bre de

«Abul Ja ttab», y per te ne cía pro ba ble men te a la mis ma fa mi lia

que el fa mo so mé di co «Aven zoar» («Ibn Zohr»). <<

[46] Es te poe ta se lla ma ba Abu Bakr Moha m mad Ibn-el-An sa‐ 

rí-el-Abiad. Se gún El-Mac ca ri, fue con de na do a muer te por un

cier to Az-Zohair, emir de Cór do ba, a quien ha bía ata ca do en

sus ver sos. <<

[47] El cé le bre fi ló so fo Ibn Bad ja («Aven pa ce») ha bía se dis tin‐ 

gui do tam bién co mo poe ta. Mu rió en Fez, el año 533 

(1138-1139 de J. C.). <<

[48] Es te apo do sig ni fi ca «hi jo de la po tran ca». Es una voz ára‐ 

be ber be ri za da. Al que se ha bía da do era her ma no po lí ti co del

rey al mo ra vi de Alí Ibn Yu sof y se lla ma ba Abu Bakr Ibn Ibra‐ 
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him. (V. His to ria de los mu sul ma nes de Es pa ña de M. Do zy, t.  IV,

p. 262). <<

[49] Dos miem bros de la fa mi lia Zohr lle va ban el so bre nom‐ 

bre de Abu Bakr: uno era un sa bio ju ris con sul to y mu rió en Ta‐ 

la ve ra el año 422 (1031 de J. C.); el otro, que se ha bía dis tin gui‐ 

do co mo mé di co, gra má ti co y poe ta, fue agre ga do al ser vi cio

del sul tán al moha de Yaa qub-el-Man sur y mu rió el año 595

(1119 de J. C.). Yo creo que se tra ta del pri me ro en el re la to de

Ibn Jal dún. <<

[50] Es te per so na je me es des co no ci do. <<

[51] Su pon go que es te Ha tim es el mis mo al que El-Mac ca ri

(t. II, p. 337) da el nom bre de Ha tim, hi jo de Ha tim Ibn Saíd. <<

[52] No en cuen tro nin gún da to so bre es te poe ta ni so bre aquel

cu yo nom bre es tá men cio na do a con ti nua ción. <<

[53] El au tor, in du da ble men te, ha to ma do de al gu na obra que

no so tros des co no ce mos —qui zá el «Ma grib» de Ibn Saíd— las

in di ca cio nes que aca ba de dar. La ma yor par te de las que si guen

pro vie nen de esa obra. <<

[54] Es te per so na je me es des co no ci do. <<

[55] Ibn Saíd, cé le bre geó gra fo, his to ria dor y li te ra to, mu rió en

685 (1286-1287 de J. C.). <<

[56] Sahl Ibn Ma lik, li te ra to de gran re pu ta ción, era na ti vo de

Gra na da. Te ne mos de él al gu nos ver sos com pues tos, unos en

Ceu ta, en el año 581 (1185-86 de J. C.), y otros en Gra na da, en

637 (1239-1240 de J. C.). <<

[57] Es te pa es tá si tua da en la pro vin cia de Se vi lla. <<

[58] La for ma de es ta pie za es, efec ti va men te, muy ori gi nal, tal

co mo pue de ver se en la trans crip ción si guien te. En es te bre ve

poe ma, co mo en ca si to das las odas, la dic ción co rres pon de al

len gua je vul gar. <<
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[59] Da rin era un puer to de mar de la pro vin cia de Bah rein en

Ara bia. De allí se im por ta ba el al miz cle que pro ce día de la In‐ 

dia. <<

[60] Al-Mohr lbn-el-Fa ras vi vía aún en el año 581 (1185-1186

de J. C.). <<
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[61] Abul Ha san Alí Ibn Dja bir-az-Za dd j adj o ad-Da bb adj, na‐ 
ti vo de Se vi lla, era muy ver sa do en la fi lo lo gía de len gua ára be
y en la fi lo so fía. Sus con tem po rá neos lo con si de ra ban co mo el
más gran de fi ló so fo del Oc ci den te. Su sa ber y su pie dad eran
tan no ta bles que el so be rano al mo ra vi de Alí, hi jo de Yu sof Ibn
Tas hi fin, lo in vi tó a la cor te de Ma rrue cos y lo ad mi tió en su
pri van za. Le en car gó in clu so sos te ner una con tro ver sia teo ló‐ 
gi ca contra Moha m mad Ibn Tu mert, mis mo que, ba jo el tí tu lo
del Mah di, fun dó más tar de el im pe rio de los Al moha des. (V.
Hist. de los be re be res, t. II, p. 167). <<

[62] El poe ta pro ba ble men te ha creí do que era el águi la (la
cons te la ción así lla ma da) la que, por su vue lo, te nía en mo vi‐ 
mien to la es fe ra ce les te. <<

[63] Hay en es te ver so un jue go de pa la bras in tra du ci bles. No‐ 
man, hi jo de Ma es-Se ma fue rey de Hi ra en el pe rio do preis lá‐ 
mi co; el ver da de ro nom bre de Noman es Abu Ha ni fa, el fun da‐ 
dor de uno de los cua tro ri tos or to do xos, Noman sig ni fi ca ané‐ 

mo na. Ma lek era el fun da dor de uno de esos ri tos y Anes era
uno de sus pre cep to res. <<

[64] El poe ta ha en contra do cier ta se me jan za en tre las ho jas
del mir to y las ore jas del ca ba llo. <<

[65] Co rán, su ra XIV, V. 7. <<
[66] Ibn Jal dún su pri mió aquí diez he mis ti quios do bles que

cons ti tuían el fin del poe ma y que con te nía la apo lo gía del
prín ci pe. Se en con tra rá en la Vi da de Si san ed-Din, com pues to
por El-Mac ca ri. <<

[67] El poe ta Hi bet Allan Ibn Dia fer Sena’l Mo lk, oriun do de
Egip to, mu rió en el Cai ro el año de 608 (1211-1212 de J. C.). <<

[68] Me de gh lis o Me dgha lis es un so bre nom bre que no per te‐ 
ne ce al idio ma ára be. El poe ta que así era de sig na do se lla ma ba
Abu Abd Allah Ibn El-Ha ddj. <<
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[69] Lle var un co llar sig ni fi ca creer en las pro me sas del pró ji‐ 
mo, el co llar es asi mis mo, el sím bo lo de la es cla vi tud; aquí la
ex pre sión «Pue da Dios con ce der te un co llar» pa ra sig ni fi car
«Pue da Dios re com pen sar te por tus con se jos inú ti les». <<

[70] En-Na cer, cuar to so be rano de la di n as tía al moha de, arre‐ 
ba tó la is la de Ma llor ca a los al mo rá ni des ha cia el fin del si‐ 
glo VI o prin ci pios del si glo VII de la Hé ji ra. Las Ba lea res ca ye‐ 
ron pron to en po der de los ca ta la nes, Jai me I, rey de Ara gón, se
ha bía apo de ra do de ellas en el año de 1236 de J. C. (627 de la
hé ji ra). <<

[71] La or to gra fía de es te nom bre es in cier ta. <<
[72] Cho ch te ri y Tos te ri sig ni fi can ori gi na rio de Tos ter, ciu dad

si tua da en el Ku zes tan, don de ha bía un as ce ta lla ma do Sehl et-
Tos te ri, que ad qui rió gran re pu ta ción a cau sa de la santi dad de
su vi da. Mu rió en Ba s ra en 283 (896 de J. C.). Qui zás sea és te el
per so na je del cual el au tor qui so ha blar. <<

[73] Es te ver so, co mo el au tor nos lo da a en ten der, con tie ne
una idea mís ti ca y pa re ce sig ni fi car: «Aque llos que han si do
crea dos de la na da des apa re ce rán del mun do, y aquel que no ha
de ja do ja más de exis tir per du ra rá por siem pre». <<

[74] Ge nil es el nom bre del río que co rre cer ca de Gra na da. <<
[75] El tér mino ára be es Ghazu, en Áfri ca se di ce Ghazia o Ra‐ 

zia. <<
[76] Abu Abd Allah Moha m med El-Lu chi, mé di co dis tin gui do,

mu rió en Egip to al re de dor de los años 660 a 670 (1262 de J. C.).
<<

[77] En es ta pie za el au tor ha em plea do una mul ti tud de ex‐ 
pre sio nes vul ga res y mos tró muy po co res pe to por la or to gra‐ 
fía. <<

[78] Omi tí aquí un he mis ti quio que pa re ce sig ni fi car: «y el (el
tiem po o la for tu na) ya no es ca paz de de jar es ca par el es cor‐ 
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pión de la ma no». En ára be, el es cor pión es el sím bo lo de la de‐ 
la ción; sig ni fi ca tam bién «in quie tud», «re mor di mien to». <<

[79] Bonein o Bonn es una es pe cie de ca fé. (Cf. Chres to ma thie

arabe de M. de Sacy, t. I, p. 412). <<
[80] El «gha da» es una es pe cie de le ña cu ya bra sa pro du ce mu‐ 

cho ca lor y se con ser va mu cho tiem po en cen di da. <<
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[81] La edi ción tur ca, de Bou laq, y los ma nus cri tos C y D in‐ 

ser tan aquí dos ver sos, que ofre cen in nu me ra bles va rian tes. <<

[82] La fa mi lia de Ibn el-Ah mer, que rei na ba en Gra na da, se

lla ma ba los Be ni Na sr (hi jos de Na sr). <<

[83] En la pie za si guien te, el au tor no ob ser va siem pre es tas

re glas, él se apar ta de ellas con bas tan te fre cuen cia. <<

[84] En es te frag men to to das las ideas han si do evi den te men te

to ma das de la poesía per sa. Son en te ra men te ex tra ñas a la

poesía ára be. <<

[85] El tér mino no ria (en ára be Naaura). «No ria: Má qui na

com pues ta ge ne ral men te de dos gran des rue das una ho ri zon tal

a ma ne ra de lin ter na, mo vi da de una pa lan ca de que ti ra una

ca ba lle ría, y otra ver ti cal, que en gra na en la pri me ra y lle va col‐ 

ga da una ma ro ma con ar ca du cez pa ra sa car agua de un po zo».

Dicc. de la Aca de mia. <<

[86] Li te ral: «los senos de los ves ti dos». <<

[87] Li te ral: «El al miz cle de las nu bes». <<

[88] El ver so si guien te en su ac tual es ta do no ofre ce sen ti do

ló gi co. <<

[89] Ta za, o, de acuer do con la pro nun cia ción eu ro pea, Téza es

el nom bre de una ciu dad si tua da a la mi tad del ca mino que lle‐ 

va de Mo luia a Fez. Apro ve cho la oca sión pa ra ha cer no tar que

el nom bre de la ciu dad lla ma da Fez por los eu ro peos se pro‐ 

nun cia Faz pa ra los na ti vos del país. <<

[90] Es la an ti gua his to ria de Si món y Si mo ni des (c. el Ga llo de

Lu ciano). <<

[91] Li te ral: «co mo chi vos». <<

[92] En es ta pie za hay ver sos cu ya cons truc ción es muy de fec‐ 

tuo sa. <<

[93] Es ta pie za fue es cri ta en un dia lec to tan co rrom pi do, que

los co pis tas no han com pren di do ca si na da. Tam bién los ma‐ 
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nus cri tos ofre cen una mul ti tud de va rian tes se pa rán do se unas

de otras al gra do de ha cer im po si ble el res ta ble ci mien to del

tex to. Me ha si do pues ne ce sa rio el re nun ciar a la ta rea de tra‐ 

duc ción del res to del poe ma. <<

[94] Li te ral: «Ur bano». <<

[95] Véa se un po co más ade lan te. <<

[96] Los tér mi nos du beit sig ni fi can, en per sa, dos ver sos, co‐ 

pla; nues tro au tor le ha da do la for ma del dual ára be agre gán‐ 

do le la sí la ba EIN. M. Fre y tag ha ha bla do de la es pe cie de poe‐ 

ma lla ma do Kan-va-kan. (Cf. Ara bi sche Vers kunst, p. 461). Nin‐ 

guno de los au to res que con sul té ha he cho men ción del Hau fi.

<<

[97] Es te pa rá gra fo fal ta en el ma nus cri to A, en la edi ción de

Bou laq y en la tra duc ción tur ca. <<

[98] Es te poe ta se lla ma ba Safi ed-Din Abd El-Aziz Ibn Se raia

El-Hi lli. Se gún Had jj Kha li fa, mu rió en 750 (1349-1350 de

J. C.). <<

[99] Li te ral «de cua tro ri mas». <<

[100] Beitein sig ni fi ca dos ver sos; pe ro, pa ra los ára bes, el ver so

(Beit) de be es tar cons ti tui do por dos he mis ti quios. Aho ra bien,

en las mewalia los cua tro he mis ti quios ri man jun tos y, por es ta

ra zón, he cam bia do bei tein por cuar te ta. <<
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[101] Es ta res pues ta pa re ce sig ni fi car: «cum pli ré más tar de el

com pro mi so que ten go con ti go». <<

[102] Se co no cen los efec tos del ha chís u ho ja de cá ña mo to ma‐ 

da en for ma de con ser va o fu ma da co mo ta ba co. <<

[103] Li te ral «a los hi jos del amor». <<

[104] En el en tie rro de los muer tos, se ta pan los ori fi cios na tu‐ 

ra les con al go dón. Aquí el tér mino al go dón de sig na al bi go te en‐ 

ca ne ci do. <<

[105] Qui zá sea ne ce sa rio tra du cir «be llas don ce llas de 

el-Hakr». <<

[106] Es de cir de la His to ria uni ver sal. <<
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