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deseo»: entonces el poeta se evade de !a aceptacion del destino, para ensefiar una cierta libertad que 
serfa casi divina, pero que el no intenta arrogarse, por asf decirlo, citando esta despierto. 

En !a mfstica musulmana existe !a regia de que no esta permitido tener visiones en estado de 
vigilia. Solo se las puede tener en suefios. Pues bien, el arte musulman es precisamente eso: una 
especie de duermevela, entre el suefio y Ia vigilia. 

Para terminar, quisiera citaros unos versos admirables de Motanabbi. Se le ha criticado mucho, 
pero es indudable que, a juicio de los musulmanes, y es el unico que aquf nos importa, se trata del 
mas grande poeta arabe. 

El tema que trata es el siguiente: Llora sobre las Piedras que no «comprenden» su destino, y 
dice que, en cambio, no hay necesidad de llorar sobre los corazones, porque los corazones, estos sf, 
comprenden, se acuerdan y han gustado el instante. Es, en suma, una apacible fidelidad del pensa
miento, una cierta nostalgia, serenfsima, de que aquello no exista, pero atemperada por !a gratitud 
(hacia Dios) de que aquello haya sido. 

He aquf los versos, Laki, ya manazilo: 

Vosotras, mansiones amadas, teneis mansion en nuestros corazones. 
Vosotras estais vacfas, pero ellos no os han abandonado. 
Ellos lo saben, mientras que vosotras -jay!- nolo sabeis. 
Por eso, cuando se comprende, entre los dos, se llora primero por vosotras. 

Citare todavfa otra sentencia, singularfsima para nosotros, de un teologo musulman. Hallach 
pasaba un dfa con sus discfpulos por una calle de Bagdad, cuando les sorprendio el sonido de una 

· flauta exquisita. «(,Que es eso?», le pregunta uno de sus discipulos. Y el responde: «Es !a voz de 
Satan que llora sobre el mundo». 

(,Como hay que comentarlo? i,Por que llora sobre el mundo? «Satan llora sobre el mundo por
que quiere hacerlo sobrevivir a !a destruccion; llora por las cosas que pasan; quiere reanimarlas, 
mientras caen y solo Dios permanece. Satan ha sido condenado a enamorarse de las cosas que pasan 
y por eso llora.» 

Aquf todavfa, como se ve, Ia ortodoxia, !a idea directriz del arte musulman es alzarse mas 
alla de las formas, no detenerse a idolatrar imagenes, sino ir mas all a, hacia Aquel que las hace 
moverse como en una linterna magica, como en un teatro de sombras, hacia el Unico que per
manece -howa el Baqu- segun nos dicen las innumerables laudes funerarias del Islam. 
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EL LIBRO DE LA POETICA 

CAPITULO (PRIMERO) 

(1) Elfin de esta disertacion es hacer un extracto de las normas universales (al
qawiinTn al~kulliyya) contenidas en ellibro de Aristoteles sobre !a poesfa que sean 

Traduccion y notas de Jose Miguel Puerta Vilchez. Esta traduccion de Ia primera parte de Ia Parrifrasis del Libro 
de Ia Poetica de Averroes me fue gentilmente encargada por D. Miguel Cruz Hernandez para Ia antologia de textos que el 
gran estudioso del pensamiento islamico realizo con motivo de Ia celebracion del VIII Centenario de Averroes (Averroes, 
Antologfa. VIII Centenario, intr. y selec. Miguel Cruz Hernandez, Sevilla, Fundacion El Monte, 1988, pp. 123-134). 
Debido a! caracter divulgativo de Ia antologia, los textos incluidos en Ia misma fueron editados sin anotaciones ni aparato 
critico y, puesto que un texto como este pierde buena parte de su sentido y de su dimension filosofica sin las correspon
dientes aclaraciones, he decidido reeditar Ia version completa de Ia traduccion para que el interesado tenga un conoci
miento lomas cabal posible de estos aspectos del pensamiento de Averroes. 

2 Para Ia presente traduccion se ha tornado como base Ia edicion del Talj~ Kitiib al-si 'r de Averroes realizada por 
Charles H. Butterworth y Al)nlad 'Abd al-Mayid Haridi, El Cairo, al-Hay'a al-Mi~riyya al-'Amma li-1-Kitab, 1986 
(Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem, v. IX), pp. 54-72, aunque tambien ha sido confrontada con Ia edicion 
de' Abd al-Ral)nlam Badawl incluida en Aris!ii!aliS: fann al-si'r, Beirut, Dar a!-Jaqafa, s. a. [intr.: 1952], pp. 201-250. La 
Parrifrasis del Libro de Ia Poetica de Averroes se divide de hecho en dos grandes partes: I) te6rica, que incluye una espe
cie de prefacio teorico (capitulos I-III), mas Ia division en partes del poema (capt. IV), y 2) pnictica, que engloba los capi
tulos V, VI y VII sobre los buenos poemas, sobre Ia emocion, los caracteres, etc., y sobre los elementos constitutivos del 
discurso poetico, el empleo de nombres y los errores del poeta, mas un breve epilogo. Aqui se ofrece Ia traduccion de Ia 
prim era parte, es decir, de los cuatro primeros capitulos del TaljJ~, Io que representa un cuarto aproximadamente de Ia obra, 
y donde se contiene el nucleo conceptual de Ia interpretacion y readaptacion que Averroes hizo de Ia Poetica aristotelica 
en beneficia de su proyecto filosofico y etico general. En el margen izquierdo del texto hemos anotado, de acuerdo con Ia 
edicion de Butterworth, Ia numeracion de los parrafos de Ia Poetica de Aristoteles con los que aproximadamente se corres
ponde el texto de Averroes. 
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comunes a todas las naciones o a Ia mayorfa de elias, habida cuenta de que gran 
parte de lo que en dicho libro se contiene son normas particulares de Ia poesfa y las 
costumbres que sobre Ia misma tienen [los griegos], o bien nose encuentran en Ia 
lengua de los arabes aunque esten presentes en otras lenguas. 

(2) Dice [Arist6teles]: Ahora, nuestro objetivo sera tratar sobre el arte de Ia 
poesfa y sobre los diferentes tipos de poemas. Quien desee que las normas que pre
tende establecer alcancen Ia excelencia debera exponer, en primer Iugar, que fun
cion tiene cada genero poetico, cuales y cuantos son los componentes de los dis
cursos poeticos, cuales son sus partes constitutivas y cuantos tipos de finalidades se 
persiguen con dichos discursos; hablara sobre todo ello, ademas, empezando por 
los principios que naturalmente tenemos sobre esta cuesti6n. 

(3) Dice [Arist6teles]: Todo poema y todo discurso poetico es satira (hi)'ii') o 
elogio (madJb).3 Esto se evidencia examinando los propios poemas y, especial
mente, sus poemas [de los griegos] sobre asuntos voluntarios (al-umiir al-iradiyya), 
me refiero a los asuntos bellos [basana] y feos [qabJba]. Lo mismo sucede con las 
artes semejantes a! arte de Ia poesfa, como el tafiido del laud, Ia flauta y Ia danza, 
en el sentido de que son artes dispuestas de forma natural para ambos fines.4 

Los discursos poeticos son discursos imaginarios.5 Existen tres tipos de 
representaci6n imaginaria (tajyJl) y de comparaci6n (tasbJh): 6 dos simples y una 
tercera compuesta de am bas. Las dos simples son: 1 •) Ia comparaci6n de una cosa 
con otra y su representaci6n (tamiJl) a traves de dicha cosa; esto se realiza en 
cada idioma por medio de vocablos especfficos, verbigracia: «como», «supongo 

3 Averroes asume aquf Ia sustitucion de Ia comedia y Ia tragedia griegas por el epigrama y et panegfrico presente 
en las versiones arabes de Ia P6etica de Aristoteles anteriores a las del filosofo cordobes, es decir, las de Abii BiSr Matta 
(m. 940), al-Farabi (m. 950) e Ibn Sina (980-1037). Averroes parece basarse en parte, no obstante, en Ia version de Matta, 
pues utiliza su misma terminologfa, mientras que los otros dos filosofos orientales mantienen los terrninos grieros de tra
gedia y comedia transcritos a! arabe, si bien las asimilaron de igual modo a los generos poeticos arabes me~cionados. La 
diferencia de Ia version de Ia Poetica por parte de Averroes respecto a sus antecesores es, con todo, notable, puesto que se 
esfuerza sistematicamente en extraer de su modele griego conclusiones practicas para promover una especie de poesfa 
sapiencial arabe de valor etico, pedagogico y social. 

4 Es decir, para el elogio de las virtudes y Ia satira de los vicios, como detallara despues. 
5 Es Ia conocida definicion de poesfa dada por al-Farabl, aunque hay que hacer Ia salvedad de que Averroes no 

desarrollarfa, como el Segundo Maestro, Ibn Sina o, mas tarde, J:lazim al-Qaf!ayannl (1211 y-1285), el tema de Ia dimen
sion imaginaria de Ia poesfa y de las artes imitativas, por su pretendida relacion con Ia mentira, sino que centro todo su 
interes en Ia eficacia educativa de Ia poesfa yen Ia transmision de verdades. El concepto de al-aqliwil al-mujayyila (dis
curses imaginaries) ode tajyil (fantasia, representacion imaginaria) que proviene, a! menos, de al-Farabl, y que serfa adop
tado por el resto de Iajalsafa y porIa propia crftica literaria arabe, es un concepto amplio y no facil de traducir; indica, en 
principio, Ia accion de imaginar, pero suele referirse a Ia presencia o creacion de una imagen, con frecuencia mimetica, en 
Ia mente de un sujeto que imagina y/o en Ia de un receptor. Averroes suele emplear este concepto, por lo demas, como si 
de una figura retorica se tratase. 

6 Averroes, a! igual que sucede en Ia version de Ia Poetica de Matta, apenas distingue entre comparacion (tasbib) 
e imitacion (mu(liika), cosa que sf hacen otros retoricos arabes; en su obra, Ia mimesis viene a ser una forma de simi! o 
comparacion mas que una reelaboracion imaginaria de Ia realidad. 
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que», y otros semejantes en Ia lengua de los arabes, que es lo que ellos llaman 
«partfculas comparativas», o bien poniendo uno de los dos objetos semejantes en 
Iugar del otro, que es lo que en este arte se denomina «sustituci6n» (ibdal), como 
cuando dice el Altfsimo: {Sus esposas [de el] son sus madres [de ellos]} ,7 o como 
dijo el poeta: 

Es el mar alia por donde a elllegues [ ... ]8 

Has de saber que a este tipo pertenecen los generos que Ia gente de nuestro 
tiempo denomina «metafora» (isti'iira) y «metonimia» (kinaya). La metafora es 
como en esta expresi6n del poeta: 

[ ... ] y los corceles y camellos de Ia nifiez desensillados quedan.9 

La metonimia es como cuando dice el Altfsimo: { ... o si uno de vosotros viene 
de defecar} .10 La mayorfa de las veces, sin embargo, las metonimias son sustitu
ciones (ibdalat) de elementos pertenecientes a! objeto en cuesti6n, mientras que Ia 
metafora consiste en Ia sustituci6n de un objeto por su correspondiente (munasib), 
es decir, que si un objeto tiene Ia misma relaci6n con un segundo objeto que un ter
cero respecto a un cuarto, Ia metafora consiste en sustituir el nombre del tercero por 
el del primero, y viceversa. Ya se avanz6 en ellibro de Ia Ret.6rica de cuantos ele
mentos se componen las sustituciones. 11 2•) En cuanto a! segundo tipo [de compa
raci6n], consiste en cambiar Ia propia comparaci6n: decir que el sol es como fula
no, por ejemplo, o que el sol es fulano, en vez de decir que fulano es como el sol, 
o que fulano es el sol, y a Ia inversa, como cuando decfa QU 1-Rumma: 

Arena! como caderas de vfrgenes [ ... ]12 

3•) El tercer tipo de discurso poetico es el compuesto de los dos anteriores. 

7 Conin 33, 6. Una de las peculiaridades importantes del comentario de Averroes a Ia Poetica, inexistente en sus 
antecesores orientales, es el recurso sistematico que hace el sabio cordobes a versfculos coranicos y a fragmentos poeticos 
arabes para darle a su teorfa poetica una dimension moral y una funcionalidad practica para Ia sociedad arabe de su tiem
po. Con este metodo, Averroes parece acometer, a su modo, Ia tarea que se propuso Ibn Sina a! final de su comentario a Ia 
Poetica de realizar un segundo tratado sobre el tema desde presupuestos propiarnente arabes, que, por Io que sabemos, 
nunca llego a realizar. 

8 Primer hemistiquio de un verso del celebre poeta Abii Tammam (m. 845), que se completa con: << ... Ia honradez 
es su inmenso fondo y Ia magnanimidad sus costas». 

9 Segundo hemistiquio de un verso de Zuhayr b. Abl Sulma (ca. 530-627) en el que el poeta preislamico expresa 
Ia superacion de Ia infancia comenzando con estas palabras: <<El corazon de Sulma, ya menos torpe, se despierta ... >>. 

10 Coran 4, 43 y Coran 5, 6. 
II Cf. Ret6rica de Aristoteles 1405a 3-1405b 23, sobre Ia metafora. 
12 lnicio de un verso de l)ii 1-Rumma (m. 735) seguido de: << ... que atravieso cuando las oscuras tinieblas lo recu-

bren>>. 



204 

1447a8-13 

1447a13-18 

JOSE MIGUEL PUERTA VILCHEZ 

comunes a todas las naciones o a Ia mayorfa de elias, habida cuenta de que gran 
parte de lo que en dicho libro se contiene son normas particulares de Ia poesfa y las 
costumbres que sobre Ia misma tienen [los griegos], o bien nose encuentran en Ia 
lengua de los arabes aunque esten presentes en otras lenguas. 

(2) Dice [Arist6teles]: Ahora, nuestro objetivo sera tratar sobre el arte de Ia 
poesfa y sobre los diferentes tipos de poemas. Quien desee que las normas que pre
tende establecer alcancen Ia excelencia debera exponer, en primer Iugar, que fun
cion tiene cada genero poetico, cuales y cuantos son los componentes de los dis
cursos poeticos, cuales son sus partes constitutivas y cuantos tipos de finalidades se 
persiguen con dichos discursos; hablara sobre todo ello, ademas, empezando por 
los principios que naturalmente tenemos sobre esta cuesti6n. 

(3) Dice [Arist6teles]: Todo poema y todo discurso poetico es satira (hi)'ii') o 
elogio (madJb).3 Esto se evidencia examinando los propios poemas y, especial
mente, sus poemas [de los griegos] sobre asuntos voluntarios (al-umiir al-iradiyya), 
me refiero a los asuntos bellos [basana] y feos [qabJba]. Lo mismo sucede con las 
artes semejantes a! arte de Ia poesfa, como el tafiido del laud, Ia flauta y Ia danza, 
en el sentido de que son artes dispuestas de forma natural para ambos fines.4 

Los discursos poeticos son discursos imaginarios.5 Existen tres tipos de 
representaci6n imaginaria (tajyJl) y de comparaci6n (tasbJh): 6 dos simples y una 
tercera compuesta de am bas. Las dos simples son: 1 •) Ia comparaci6n de una cosa 
con otra y su representaci6n (tamiJl) a traves de dicha cosa; esto se realiza en 
cada idioma por medio de vocablos especfficos, verbigracia: «como», «supongo 

3 Averroes asume aquf Ia sustitucion de Ia comedia y Ia tragedia griegas por el epigrama y et panegfrico presente 
en las versiones arabes de Ia P6etica de Aristoteles anteriores a las del filosofo cordobes, es decir, las de Abii BiSr Matta 
(m. 940), al-Farabi (m. 950) e Ibn Sina (980-1037). Averroes parece basarse en parte, no obstante, en Ia version de Matta, 
pues utiliza su misma terminologfa, mientras que los otros dos filosofos orientales mantienen los terrninos grieros de tra
gedia y comedia transcritos a! arabe, si bien las asimilaron de igual modo a los generos poeticos arabes me~cionados. La 
diferencia de Ia version de Ia Poetica por parte de Averroes respecto a sus antecesores es, con todo, notable, puesto que se 
esfuerza sistematicamente en extraer de su modele griego conclusiones practicas para promover una especie de poesfa 
sapiencial arabe de valor etico, pedagogico y social. 

4 Es decir, para el elogio de las virtudes y Ia satira de los vicios, como detallara despues. 
5 Es Ia conocida definicion de poesfa dada por al-Farabl, aunque hay que hacer Ia salvedad de que Averroes no 

desarrollarfa, como el Segundo Maestro, Ibn Sina o, mas tarde, J:lazim al-Qaf!ayannl (1211 y-1285), el tema de Ia dimen
sion imaginaria de Ia poesfa y de las artes imitativas, por su pretendida relacion con Ia mentira, sino que centro todo su 
interes en Ia eficacia educativa de Ia poesfa yen Ia transmision de verdades. El concepto de al-aqliwil al-mujayyila (dis
curses imaginaries) ode tajyil (fantasia, representacion imaginaria) que proviene, a! menos, de al-Farabl, y que serfa adop
tado por el resto de Iajalsafa y porIa propia crftica literaria arabe, es un concepto amplio y no facil de traducir; indica, en 
principio, Ia accion de imaginar, pero suele referirse a Ia presencia o creacion de una imagen, con frecuencia mimetica, en 
Ia mente de un sujeto que imagina y/o en Ia de un receptor. Averroes suele emplear este concepto, por lo demas, como si 
de una figura retorica se tratase. 

6 Averroes, a! igual que sucede en Ia version de Ia Poetica de Matta, apenas distingue entre comparacion (tasbib) 
e imitacion (mu(liika), cosa que sf hacen otros retoricos arabes; en su obra, Ia mimesis viene a ser una forma de simi! o 
comparacion mas que una reelaboracion imaginaria de Ia realidad. 

AVERROES. PAMFRASIS DEL LIBRO DE LA PO EriCA 205 

que», y otros semejantes en Ia lengua de los arabes, que es lo que ellos llaman 
«partfculas comparativas», o bien poniendo uno de los dos objetos semejantes en 
Iugar del otro, que es lo que en este arte se denomina «sustituci6n» (ibdal), como 
cuando dice el Altfsimo: {Sus esposas [de el] son sus madres [de ellos]} ,7 o como 
dijo el poeta: 

Es el mar alia por donde a elllegues [ ... ]8 

Has de saber que a este tipo pertenecen los generos que Ia gente de nuestro 
tiempo denomina «metafora» (isti'iira) y «metonimia» (kinaya). La metafora es 
como en esta expresi6n del poeta: 

[ ... ] y los corceles y camellos de Ia nifiez desensillados quedan.9 

La metonimia es como cuando dice el Altfsimo: { ... o si uno de vosotros viene 
de defecar} .10 La mayorfa de las veces, sin embargo, las metonimias son sustitu
ciones (ibdalat) de elementos pertenecientes a! objeto en cuesti6n, mientras que Ia 
metafora consiste en Ia sustituci6n de un objeto por su correspondiente (munasib), 
es decir, que si un objeto tiene Ia misma relaci6n con un segundo objeto que un ter
cero respecto a un cuarto, Ia metafora consiste en sustituir el nombre del tercero por 
el del primero, y viceversa. Ya se avanz6 en ellibro de Ia Ret.6rica de cuantos ele
mentos se componen las sustituciones. 11 2•) En cuanto a! segundo tipo [de compa
raci6n], consiste en cambiar Ia propia comparaci6n: decir que el sol es como fula
no, por ejemplo, o que el sol es fulano, en vez de decir que fulano es como el sol, 
o que fulano es el sol, y a Ia inversa, como cuando decfa QU 1-Rumma: 

Arena! como caderas de vfrgenes [ ... ]12 

3•) El tercer tipo de discurso poetico es el compuesto de los dos anteriores. 

7 Conin 33, 6. Una de las peculiaridades importantes del comentario de Averroes a Ia Poetica, inexistente en sus 
antecesores orientales, es el recurso sistematico que hace el sabio cordobes a versfculos coranicos y a fragmentos poeticos 
arabes para darle a su teorfa poetica una dimension moral y una funcionalidad practica para Ia sociedad arabe de su tiem
po. Con este metodo, Averroes parece acometer, a su modo, Ia tarea que se propuso Ibn Sina a! final de su comentario a Ia 
Poetica de realizar un segundo tratado sobre el tema desde presupuestos propiarnente arabes, que, por Io que sabemos, 
nunca llego a realizar. 

8 Primer hemistiquio de un verso del celebre poeta Abii Tammam (m. 845), que se completa con: << ... Ia honradez 
es su inmenso fondo y Ia magnanimidad sus costas». 

9 Segundo hemistiquio de un verso de Zuhayr b. Abl Sulma (ca. 530-627) en el que el poeta preislamico expresa 
Ia superacion de Ia infancia comenzando con estas palabras: <<El corazon de Sulma, ya menos torpe, se despierta ... >>. 

10 Coran 4, 43 y Coran 5, 6. 
II Cf. Ret6rica de Aristoteles 1405a 3-1405b 23, sobre Ia metafora. 
12 lnicio de un verso de l)ii 1-Rumma (m. 735) seguido de: << ... que atravieso cuando las oscuras tinieblas lo recu-

bren>>. 



206 

l447al8-27 

1447a27-
l447bl8 

JOSE MIGUEL PUERTA VfLCHEZ 

(4) Dice [Arist6teles]: AI igual que las personas se representan imaginaria
mente (yujayyiluna) y se imitan (yubiikuna) de manera natural (bi-l-{ab ') unas a 
otras con acciones, como la imitaci6n (mubiikii~ que hacen unas de otras por medio 
de colores (alwiin), figuras (askii[) y sonidos (a~iit), lo cual se Ileva a efecto gra
cias a una tecnica (sinii'a) o una facultad (malaka) existente en los imitadores, o 
bien por habituaci6n previa en esta cuesti6n, asf tambien se produce en ellos de 
manera naturalla imitaci6n a traves de la palabra. La representaci6n imaginaria y 
Ia imitaci6n se realiza en los discursos poeticos por medio de tres elementos: de 
las melodfas arm6nicas (al-nagm al-mutaffiqa), del metro (wazn) y de la propia 
comparaci6n (tasbrh). Estos. elementos pueden darse por separado, caso de las 
melodfas en los instrumentos de viento, el metro en la danza y Ia imitaci6n en Ia 
ex presion verbal (al-mubiika1 jf l-la/{,)13, me refiero a los discursos imaginarios sin 
metro. Tambien pueden reunirse estos tres elementos, como sucede entre noso
tros, 14 en el genero denominado moaxajas y zejeles, que son los poemas inventados 
en este idioma (el arabe] por los habitantes de esta Penfnsula [al-Andalus], puesto 
que los poemas naturales (al-af'iir al-tabriyya) son los que reunen los tres ele
mentos, y las cuestiones naturales las producen las naciones naturales. 15 Y es que 
en la poesfa de los arabes no existe melodfa (labn), sino unicamente metro, 0 metro 
e imitaci6n. Siendo esto asf, las artes de la imaginaci6n (al-~inii'iit al-mujayyila), o 
las que tienen como funci6n Ia representaci6n imaginaria (tajyf[), son tres: el arte 
de la melodfa (la(m ), el arte del metro ( wazn) y ~~ arte de Ia composici6n de los dis
cursos mimeticos Carnal al-aqiiwrl al-mu~iikiya), que es Ia disciplina l6gica (al
~inii'a al-manfiqiyya)16 de Ia que nos ocupamos en este libro. 

(5) Dice [Arist6telesJ: Con frecuencia se encuentran discursos incluidos bajo 
Ia denominaci6n de poemas que no tienen d(\ poesfa mas que el metro, como las 

13 Arist6teles hablaba aquf de imitaci6n por medio del ritmo, Ia palabra y Ia armon{a. 
14 Los andalusfes. 
15 Averroes considera a los andalusfes como una de las naciones <<naturales» frente a los 'arab, a los que mas tarde 

tacha de no ser una naci6n «natural» por su desmesurada afici6n a las fabulas y a los relates ficticios en contraposici6n 
con los griegos, mas interesados, segdn el, porIa verdad; esto nos induce a entender que su concepto de <<poesfa natural», 
o Ia producida por los pueblos naturales, viene a ser Ia poesfa completa, bien hecha y eticamente valida y adecuada a sus 
propios fines, que es para ella autentica poesfa; por ello, critica a los poetas modernos por su «no naturalidad>>, es decir, 
por haberse apartado, en su opinion, de los principios coninicos y de los valores morales, pedag6gicos y polfticos que 
deben guiar Ia poesfa. Poniendo este concepto en paralelo con Ia oposici6n cbisica entre nomadismo y sedentarismo, resul
ta que Ia «poesfa natural» aparece unida asociedades avanzadas, como !a de los griegos y los andalusies que, desde su 
punto de v1sta, fonnaron estados superando el individualismo tribal de los 'arab y desarrollando virtudes urbanas. Esta 
idea contrasta, sin embargo, con Ia de Ibn Jaldiin, para quien Ia sociedad pura era Ia n6mada preciudadana, mientras que 
·el desarrollo urbana· acarrea el gennen del vicio y de Ia decadencia. 

16 La inclusion de Ia poesia dentro de Ia 16gica esta ya presente en al-FarabT, yes caracterfstica de Ia reordenaci6n 
que hizo Ia fa/safa del Organon aristotelico. Conviene advertir, no obstante, que, entre los faliisifa comentadores de Ia 
Poetica, Averroes f~e el que mas insisti6 en el caracter de instrumento 16gico de Ia poesia, en detrimento de sus aspectos 
1magmar10s y creauvos, aunque desde al-Bui)turT (801-870) como minima y hasta l:fazim al-QaqayannT (121l-1285), exis
te una fuerte tendencia en Ia cultura y Ia crltica arabes que relativiza o niega las relaciones entre entre l6gica y poesfa, y 
desvincula a esta del problema de Ia verdad. 
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alocuciones versificadas de Socrates o los discursos de Empedocles sobre las cien
cias naturales, que son tan diferentes a los poemas de Homero, en los que sf se 
hayan reunidos los dos elementos17• 

(6) Dice [Arist6teles]: Por ello, no debe denominarse poesfa en realidad mas 
que a lo que reuna ambos elementos, mientras que el resto deberfan ser llamados 
«discursos» mejor que adjudicarles el nombre de poesfa, de Ia misma forma que a1 
autor de discursos en verso sobre las ciencias naturales es mas adecuado llamarle 
«disertador» (mutakallim) que poeta. Asimismo, los discursos imaginaries com
puestos de diferentes clases de metros mixtos tampoco son poemas. Cuenta 
[Arist6teles]que entre ellos [los griegosJ sf existfa la mezcla de metros, pero entre 
nosotros18 no existe. 

(7) De todo lo dicho se evidencia cuantos son los tipos de imitaci6n y de cuan
tas artes se compone Ia imitaci6n por !a palabra (al-mubiika1 bi-l-qawl) para que su 
funci6n sea Ia perfecta. 

CAPITULO (SEGUNDO) 

(8) Dice [Arist6telesJ: Puesto que los imitadores (mubakiin) y quienes hacen 
comparaciones (musabbihtln) lo que pretenden es incitar ala realizaci6n de accio
nes voluntarias e impedir Ia comisi6n de otras, los objetos de imitaci6n seran nece
sariamente virtudes (ja{lii.'il) o vicios (radii'il). Y ello, porque toda acci6n (ji'[) y 
toda disposici6n moral (julq) esta sujeta a una de estas dos cosas, es decir, a Ia vir
tud o a1 vicio. Si todas las acciones voluntarias objeto de imitaci6n son virtudes o 
vicios, entonces las virtudes habnin de ser imitadas obligadamente por medio de 
virtudes y de personas virtuosas, en tanto que los vicios seran imitados por medio 
de vicios y de personas viles. Y siendo que toda comparaci6n (tafbTh) e imitaci6n 
(Mkiiya) se componfa con lo bello (basan) y lo feo (qabTM, es evidente que lo que 
se pretende con toda comparaci6n e imitaci6n es embellecer (tabsTn) y afear 
(taqbTb). Mas min, los imitadores de virtudes, me refiero a los que por naturaleza 
se sienten inclinados a realizar tales imitaciones, deben ser necesariamente virtuo
sos, lo mismo que los imitadores de vicios habran de ser de una naturaleza mas 
imperfecta que aquellos y estar mas cerca del vicio. A ambos tipos de personas se 
debe la existencia del panegfrico (mad@ y del epigrama (ha)'ii), es decir, el elogio 
de las virtudes y !a satira de los vicios. Por este motivo, algunos poetas dominan el 
panegfrico, pero no asf el epigrama y otros, a! contrario, realizan perfectamente el 

17 Es decir, metro e imitaci6n. 
18 Los araboparlantes. 
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(4) Dice [Arist6teles]: AI igual que las personas se representan imaginaria
mente (yujayyiluna) y se imitan (yubiikuna) de manera natural (bi-l-{ab ') unas a 
otras con acciones, como la imitaci6n (mubiikii~ que hacen unas de otras por medio 
de colores (alwiin), figuras (askii[) y sonidos (a~iit), lo cual se Ileva a efecto gra
cias a una tecnica (sinii'a) o una facultad (malaka) existente en los imitadores, o 
bien por habituaci6n previa en esta cuesti6n, asf tambien se produce en ellos de 
manera naturalla imitaci6n a traves de la palabra. La representaci6n imaginaria y 
Ia imitaci6n se realiza en los discursos poeticos por medio de tres elementos: de 
las melodfas arm6nicas (al-nagm al-mutaffiqa), del metro (wazn) y de la propia 
comparaci6n (tasbrh). Estos. elementos pueden darse por separado, caso de las 
melodfas en los instrumentos de viento, el metro en la danza y Ia imitaci6n en Ia 
ex presion verbal (al-mubiika1 jf l-la/{,)13, me refiero a los discursos imaginarios sin 
metro. Tambien pueden reunirse estos tres elementos, como sucede entre noso
tros, 14 en el genero denominado moaxajas y zejeles, que son los poemas inventados 
en este idioma (el arabe] por los habitantes de esta Penfnsula [al-Andalus], puesto 
que los poemas naturales (al-af'iir al-tabriyya) son los que reunen los tres ele
mentos, y las cuestiones naturales las producen las naciones naturales. 15 Y es que 
en la poesfa de los arabes no existe melodfa (labn), sino unicamente metro, 0 metro 
e imitaci6n. Siendo esto asf, las artes de la imaginaci6n (al-~inii'iit al-mujayyila), o 
las que tienen como funci6n Ia representaci6n imaginaria (tajyf[), son tres: el arte 
de la melodfa (la(m ), el arte del metro ( wazn) y ~~ arte de Ia composici6n de los dis
cursos mimeticos Carnal al-aqiiwrl al-mu~iikiya), que es Ia disciplina l6gica (al
~inii'a al-manfiqiyya)16 de Ia que nos ocupamos en este libro. 

(5) Dice [Arist6telesJ: Con frecuencia se encuentran discursos incluidos bajo 
Ia denominaci6n de poemas que no tienen d(\ poesfa mas que el metro, como las 

13 Arist6teles hablaba aquf de imitaci6n por medio del ritmo, Ia palabra y Ia armon{a. 
14 Los andalusfes. 
15 Averroes considera a los andalusfes como una de las naciones <<naturales» frente a los 'arab, a los que mas tarde 

tacha de no ser una naci6n «natural» por su desmesurada afici6n a las fabulas y a los relates ficticios en contraposici6n 
con los griegos, mas interesados, segdn el, porIa verdad; esto nos induce a entender que su concepto de <<poesfa natural», 
o Ia producida por los pueblos naturales, viene a ser Ia poesfa completa, bien hecha y eticamente valida y adecuada a sus 
propios fines, que es para ella autentica poesfa; por ello, critica a los poetas modernos por su «no naturalidad>>, es decir, 
por haberse apartado, en su opinion, de los principios coninicos y de los valores morales, pedag6gicos y polfticos que 
deben guiar Ia poesfa. Poniendo este concepto en paralelo con Ia oposici6n cbisica entre nomadismo y sedentarismo, resul
ta que Ia «poesfa natural» aparece unida asociedades avanzadas, como !a de los griegos y los andalusies que, desde su 
punto de v1sta, fonnaron estados superando el individualismo tribal de los 'arab y desarrollando virtudes urbanas. Esta 
idea contrasta, sin embargo, con Ia de Ibn Jaldiin, para quien Ia sociedad pura era Ia n6mada preciudadana, mientras que 
·el desarrollo urbana· acarrea el gennen del vicio y de Ia decadencia. 

16 La inclusion de Ia poesia dentro de Ia 16gica esta ya presente en al-FarabT, yes caracterfstica de Ia reordenaci6n 
que hizo Ia fa/safa del Organon aristotelico. Conviene advertir, no obstante, que, entre los faliisifa comentadores de Ia 
Poetica, Averroes f~e el que mas insisti6 en el caracter de instrumento 16gico de Ia poesia, en detrimento de sus aspectos 
1magmar10s y creauvos, aunque desde al-Bui)turT (801-870) como minima y hasta l:fazim al-QaqayannT (121l-1285), exis
te una fuerte tendencia en Ia cultura y Ia crltica arabes que relativiza o niega las relaciones entre entre l6gica y poesfa, y 
desvincula a esta del problema de Ia verdad. 
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alocuciones versificadas de Socrates o los discursos de Empedocles sobre las cien
cias naturales, que son tan diferentes a los poemas de Homero, en los que sf se 
hayan reunidos los dos elementos17• 

(6) Dice [Arist6teles]: Por ello, no debe denominarse poesfa en realidad mas 
que a lo que reuna ambos elementos, mientras que el resto deberfan ser llamados 
«discursos» mejor que adjudicarles el nombre de poesfa, de Ia misma forma que a1 
autor de discursos en verso sobre las ciencias naturales es mas adecuado llamarle 
«disertador» (mutakallim) que poeta. Asimismo, los discursos imaginaries com
puestos de diferentes clases de metros mixtos tampoco son poemas. Cuenta 
[Arist6teles]que entre ellos [los griegosJ sf existfa la mezcla de metros, pero entre 
nosotros18 no existe. 

(7) De todo lo dicho se evidencia cuantos son los tipos de imitaci6n y de cuan
tas artes se compone Ia imitaci6n por !a palabra (al-mubiika1 bi-l-qawl) para que su 
funci6n sea Ia perfecta. 

CAPITULO (SEGUNDO) 

(8) Dice [Arist6telesJ: Puesto que los imitadores (mubakiin) y quienes hacen 
comparaciones (musabbihtln) lo que pretenden es incitar ala realizaci6n de accio
nes voluntarias e impedir Ia comisi6n de otras, los objetos de imitaci6n seran nece
sariamente virtudes (ja{lii.'il) o vicios (radii'il). Y ello, porque toda acci6n (ji'[) y 
toda disposici6n moral (julq) esta sujeta a una de estas dos cosas, es decir, a Ia vir
tud o a1 vicio. Si todas las acciones voluntarias objeto de imitaci6n son virtudes o 
vicios, entonces las virtudes habnin de ser imitadas obligadamente por medio de 
virtudes y de personas virtuosas, en tanto que los vicios seran imitados por medio 
de vicios y de personas viles. Y siendo que toda comparaci6n (tafbTh) e imitaci6n 
(Mkiiya) se componfa con lo bello (basan) y lo feo (qabTM, es evidente que lo que 
se pretende con toda comparaci6n e imitaci6n es embellecer (tabsTn) y afear 
(taqbTb). Mas min, los imitadores de virtudes, me refiero a los que por naturaleza 
se sienten inclinados a realizar tales imitaciones, deben ser necesariamente virtuo
sos, lo mismo que los imitadores de vicios habran de ser de una naturaleza mas 
imperfecta que aquellos y estar mas cerca del vicio. A ambos tipos de personas se 
debe la existencia del panegfrico (mad@ y del epigrama (ha)'ii), es decir, el elogio 
de las virtudes y !a satira de los vicios. Por este motivo, algunos poetas dominan el 
panegfrico, pero no asf el epigrama y otros, a! contrario, realizan perfectamente el 

17 Es decir, metro e imitaci6n. 
18 Los araboparlantes. 
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epigrama en vez del panegfrico. Asf pues, a toda comparacion e imitacion le corres
ponde sin mas remedio una de estas dos clases, a saber, el embellecimiento o el 
afeamiento. Ambas clases estan presvntes en Ia comparacion y Ia imitacion por Ia 
palabra, mas no en Ia imitacion que se realiza a traves del metro, ni en Ia que se rea
liza a traves de Ia melodfa. En Ia comparacion por Ia palabra puede existir, ademas, 
una tercera clase, que es Ia que trata de establecer una mera correspondencia 
(mufabaqa) entre los dos terminos de Ia comparacion sin intencion de embellecer 
o afear. Este genero de comparacion es como Ia materia dispuesta para transfor
marse en una direccion o en otra, es decir, que unas veces se convierte en embelle
cimiento, a! aiiadirle algo, y,, otras, en afeamiento, a! aiiadirle algo tambien. 

(9) Dice [Aristoteles]: Este era el metodo de Romero, es decir, que en sus com
paraciones empleaba Ia correspondencia y Ia adicion que embellece o afea. Hay 
poetas que dominan unicamente Ia correspondencia, otros que dominan el embe
llecimiento y el afeamiento, y otros, por fin, que dominan ambas cosas, como era 
el caso de Romero. En cada una de estas clases de poetas los hay que se hicieron 
celebres en sus respectivas ciudades (mudun) y en sus [intervenciones] polfticas 19 

(siyiisat) por el uso de una de estas tres clases de comparaciones. 

(10) En cuanto a ti,20 note sera diffcil hallar ejemplos de todo ello en Ia poe
sfa de los arabes, aunque Ia mayor parte de sus poemas solo expresan, como dijo 
Abu Na~r,21 deseo insaciable y mendicidad.22 El genero a! que denominan nasJb23 

incita a Ia depravacion (jusiiq), por lo que deberan evitarlo los niiios, quienes senin 
educados con aquellos poemas de los arabesque promuevan Ia valentfa (sa)•a'a) y 
Ia nobleza (karam), y es que los arabes no estimulan en su poesfa ninguna virtud 
mas que las dos mencionadas y, cuando lo hiifen, no hablan de elias para animar a 
su realizacion, sino a modo de vanagloria (jajr). Re~pecto a! tipo de poesfa cuyo 
unico proposito es Ia correspondencia, hay que decir que abunda muchfsimo en Ia 
poesfa de los arabes, quienes recurren profusamente a Ia descripcion de minerales, 
animales y plantas. 

(11) En lo que a los griegos se refiere, Ia mayor parte de Ia poesfa que com
ponfan iba dirigida a impulsar Ia virtud y evitar el vicio, o bien a transmitir normas 
de buena educacion (adab) o algun genero de conocimiento (ma'rifa). 

19 Este mismo concepto aparece en infra, parrafo 28. 
20 Averroes ·se dirige ahara expresamente a! lector arabe. 
21 Abii Na~r al-FiiriibT. 
22 BadawT lee al-karih (io repugnante) en Iugar de al-kudya (mendicidad), presente en Ia edici6n de Butterworth, 

aunque ni uno ni otro editor explican su lectura. Ibn Jaldiin criticarfa tambien, recurriendo a! concepto de kudya, el que Ia 
mayor parte de Ia poesfa arabe lleg6 a convertirse en instrumento de embuste y mendicidad de favores (cf. Ibn Jaldiin, Al
Muqaddima, Beirut, Dar al-Kitiib al-Lubnaniyya, 1960, p. 1123 [Libro VI-capt. sabre Ia poesfa]). 

23 Preludio erotica de Ia casida. 
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(12) De todo lo dicho se demuestra que existen tres tipos de comparaciones y 
que los mismos se dividen en tres clases. Se ha explicado tambien en que consisten 
tanto los tipos como sus clases. El atento examen de los poemas parece evidenciar, 
por tanto, Ia certeza de que no existe un cuarto tipo de comparacion, ni una cuarta 
clase dentro de dichos tipos. 

CAPITULO (TERCERO) 

(13) Dice [Aristoteles]: Parece ser que las causas que dan origen a Ia poesfa 
de manera natural en Ia gente son dos: Ia primera, Ia existencia connatural con el 
ser humano de Ia comparacion y Ia imitacion desde su nacimiento, es decir, que se 
trata de una accion presente en las personas desde su niiiez. Esto es, ademas, una 
caracterfstica especffica del ser humano inexistente en los demas animales. La 
causa de ello radica en que el ser humano es, entre todos los animales, el unico 
que se deleita mimetizando y comparando cosas anteriormente percibidas. La 
prueba de que el ser humano se regocija y alegra naturalmente con Ia comparacion 
esta en que nos deleitamos y regocijamos imitando cosas que a! percibirlas tal cual 
no nos producen deleite alguno, [y nos deleitamos] sobre todo cuando Ia imitacion 
es muy penetrante, como sucede en las representaciones figurativas (ta~iiwTr) de 
muchos animales realizadas por habiles pintores (mu~awwirJn). Por esta razon, en 
Ia enseiianza (ta'lTm) se emplean gestos (isariit) para favorecer Ia comprension y 
Ia comunicacion, puesto que los gestos son un instrumento que coadyuva a com
prender lo que se pretende transmitir gracias a! deleite que los acompaiia, que es 
producto de lo imaginario (tajyJl) en ellos existente; y el alma, a! deleitarse con lo 
imaginario, lo asimila tambien de forma mucha mas perfecta.24 La enseiianza no 
existe, sin embargo, solo por el filosofo, sino que Ia gente participa, aunque sea 
exiguamente, con el, ya que Ia ensefianza se dirige, de forma natural, de un ser 
humano a otro, donde Ia persona que aprende sigue el modelo de Ia que ensefia. 
Los gestos, en tanto que imitaciones de asuntos previamente percibidos, es evi
dente que se emplean con objeto de acelerar Ia comprension y Ia recepci6n de un 
asunto en cuestion, y se captan gracias a! deleite (ildad) que comporta Ia imagina
cion (tajyJ/).existente en los mismos. Esta es, pues, Ia primera causa que da ori
gen a Ia poesfa. 

La segunda causa es el deleite que siente tambien el ser humano de manera 
natural con el metro y las melodfas. En aquellos que tienen un temperamento inna
to (!iba') para los metros y las melodfas, resulta evidente que las melodfas se 
corresponden con los metros. El deleite que de forma natural siente el alma con la 

24 Averroes desarrolla con mas detalle su teorfa del placer ligado a! aprendizaje y Ia funci6n que Ia mimesis juega 
en todo ella en su parafrasis a Ia Ret6rica de Arist6teles (Talj~ al-Jitaba, ed. de 'Abd al-Ral)man Badawl, Kuwait-Beirut, 
Wikalat al-Ma!bifat-Dar al-Qalam, s. a. [intr.: 1959], pp. 87 y ss.). Cf. Ret6rica de Arist6teles 1370a-1372. 
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epigrama en vez del panegfrico. Asf pues, a toda comparacion e imitacion le corres
ponde sin mas remedio una de estas dos clases, a saber, el embellecimiento o el 
afeamiento. Ambas clases estan presvntes en Ia comparacion y Ia imitacion por Ia 
palabra, mas no en Ia imitacion que se realiza a traves del metro, ni en Ia que se rea
liza a traves de Ia melodfa. En Ia comparacion por Ia palabra puede existir, ademas, 
una tercera clase, que es Ia que trata de establecer una mera correspondencia 
(mufabaqa) entre los dos terminos de Ia comparacion sin intencion de embellecer 
o afear. Este genero de comparacion es como Ia materia dispuesta para transfor
marse en una direccion o en otra, es decir, que unas veces se convierte en embelle
cimiento, a! aiiadirle algo, y,, otras, en afeamiento, a! aiiadirle algo tambien. 

(9) Dice [Aristoteles]: Este era el metodo de Romero, es decir, que en sus com
paraciones empleaba Ia correspondencia y Ia adicion que embellece o afea. Hay 
poetas que dominan unicamente Ia correspondencia, otros que dominan el embe
llecimiento y el afeamiento, y otros, por fin, que dominan ambas cosas, como era 
el caso de Romero. En cada una de estas clases de poetas los hay que se hicieron 
celebres en sus respectivas ciudades (mudun) y en sus [intervenciones] polfticas 19 

(siyiisat) por el uso de una de estas tres clases de comparaciones. 

(10) En cuanto a ti,20 note sera diffcil hallar ejemplos de todo ello en Ia poe
sfa de los arabes, aunque Ia mayor parte de sus poemas solo expresan, como dijo 
Abu Na~r,21 deseo insaciable y mendicidad.22 El genero a! que denominan nasJb23 

incita a Ia depravacion (jusiiq), por lo que deberan evitarlo los niiios, quienes senin 
educados con aquellos poemas de los arabesque promuevan Ia valentfa (sa)•a'a) y 
Ia nobleza (karam), y es que los arabes no estimulan en su poesfa ninguna virtud 
mas que las dos mencionadas y, cuando lo hiifen, no hablan de elias para animar a 
su realizacion, sino a modo de vanagloria (jajr). Re~pecto a! tipo de poesfa cuyo 
unico proposito es Ia correspondencia, hay que decir que abunda muchfsimo en Ia 
poesfa de los arabes, quienes recurren profusamente a Ia descripcion de minerales, 
animales y plantas. 

(11) En lo que a los griegos se refiere, Ia mayor parte de Ia poesfa que com
ponfan iba dirigida a impulsar Ia virtud y evitar el vicio, o bien a transmitir normas 
de buena educacion (adab) o algun genero de conocimiento (ma'rifa). 

19 Este mismo concepto aparece en infra, parrafo 28. 
20 Averroes ·se dirige ahara expresamente a! lector arabe. 
21 Abii Na~r al-FiiriibT. 
22 BadawT lee al-karih (io repugnante) en Iugar de al-kudya (mendicidad), presente en Ia edici6n de Butterworth, 

aunque ni uno ni otro editor explican su lectura. Ibn Jaldiin criticarfa tambien, recurriendo a! concepto de kudya, el que Ia 
mayor parte de Ia poesfa arabe lleg6 a convertirse en instrumento de embuste y mendicidad de favores (cf. Ibn Jaldiin, Al
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23 Preludio erotica de Ia casida. 
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(12) De todo lo dicho se demuestra que existen tres tipos de comparaciones y 
que los mismos se dividen en tres clases. Se ha explicado tambien en que consisten 
tanto los tipos como sus clases. El atento examen de los poemas parece evidenciar, 
por tanto, Ia certeza de que no existe un cuarto tipo de comparacion, ni una cuarta 
clase dentro de dichos tipos. 

CAPITULO (TERCERO) 

(13) Dice [Aristoteles]: Parece ser que las causas que dan origen a Ia poesfa 
de manera natural en Ia gente son dos: Ia primera, Ia existencia connatural con el 
ser humano de Ia comparacion y Ia imitacion desde su nacimiento, es decir, que se 
trata de una accion presente en las personas desde su niiiez. Esto es, ademas, una 
caracterfstica especffica del ser humano inexistente en los demas animales. La 
causa de ello radica en que el ser humano es, entre todos los animales, el unico 
que se deleita mimetizando y comparando cosas anteriormente percibidas. La 
prueba de que el ser humano se regocija y alegra naturalmente con Ia comparacion 
esta en que nos deleitamos y regocijamos imitando cosas que a! percibirlas tal cual 
no nos producen deleite alguno, [y nos deleitamos] sobre todo cuando Ia imitacion 
es muy penetrante, como sucede en las representaciones figurativas (ta~iiwTr) de 
muchos animales realizadas por habiles pintores (mu~awwirJn). Por esta razon, en 
Ia enseiianza (ta'lTm) se emplean gestos (isariit) para favorecer Ia comprension y 
Ia comunicacion, puesto que los gestos son un instrumento que coadyuva a com
prender lo que se pretende transmitir gracias a! deleite que los acompaiia, que es 
producto de lo imaginario (tajyJl) en ellos existente; y el alma, a! deleitarse con lo 
imaginario, lo asimila tambien de forma mucha mas perfecta.24 La enseiianza no 
existe, sin embargo, solo por el filosofo, sino que Ia gente participa, aunque sea 
exiguamente, con el, ya que Ia ensefianza se dirige, de forma natural, de un ser 
humano a otro, donde Ia persona que aprende sigue el modelo de Ia que ensefia. 
Los gestos, en tanto que imitaciones de asuntos previamente percibidos, es evi
dente que se emplean con objeto de acelerar Ia comprension y Ia recepci6n de un 
asunto en cuestion, y se captan gracias a! deleite (ildad) que comporta Ia imagina
cion (tajyJ/).existente en los mismos. Esta es, pues, Ia primera causa que da ori
gen a Ia poesfa. 

La segunda causa es el deleite que siente tambien el ser humano de manera 
natural con el metro y las melodfas. En aquellos que tienen un temperamento inna
to (!iba') para los metros y las melodfas, resulta evidente que las melodfas se 
corresponden con los metros. El deleite que de forma natural siente el alma con la 

24 Averroes desarrolla con mas detalle su teorfa del placer ligado a! aprendizaje y Ia funci6n que Ia mimesis juega 
en todo ella en su parafrasis a Ia Ret6rica de Arist6teles (Talj~ al-Jitaba, ed. de 'Abd al-Ral)man Badawl, Kuwait-Beirut, 
Wikalat al-Ma!bifat-Dar al-Qalam, s. a. [intr.: 1959], pp. 87 y ss.). Cf. Ret6rica de Arist6teles 1370a-1372. 



210 

1448b24-27 

1448b28-
1449a19 

1449a19-21 

1449a24-31 

JOSE MIGUEL PUERTA YfLCHEZ 

imitaci6n, las melodfas y los metros es, por consiguiente, Ia raz6n por Ia cual exis
ten las artes poeticas, especialmente en las naturalezas mejor dotadas para ello. 

(14) Cuando se forma una naci6n, entre sus habitantes nace el arte de Ia poe
sfa de modo que una primera persona crea, en primer Iugar, una parte sencilla de 
dicho arte, a continuaci6n viene otra persona que crea otra parte, y asf hasta que se 
completan todas las artes poeticas. De Ia misma manera, los diferentes tipos de poe
sf a alcanzan su perfecci6n dependiendo de Ia disposici6n de cada grupo de gente 
para deleitarse mas con un tipo de poesfa que con otro. Ejemplo de ello es que las 
almas que son virtuosas y nobles por naturaleza son las que primero crean el arte 
del panegfrico, es decir el elogio de las acciones bellas, mientras que las almas mas 
bajas son las que crean el arte del epigrama, o sea, Ia satira de las acciones feas, 
aunque, quien desee burlarse de los malvados y de los males, tal vez habra de elo
giar a los buenos y a las acciones bellas para que se manifieste mejor Ia fealdad del 
mal, es decir, hara menci6n de las acciones bellas para confrontarles luego las feas. 

(15) Esto es lo que en este capftulo se contiene de comun a todas las naciones, 
o a Ia mayorfa de elias. Lo demas que [Arist6teles] menciona en dicho capftulo es 
todo ello, o Ia mayor parte, privativo de su poesfa [de los griegos] y de sus habitos 
poeticos. Asf, refiere los tipos de artes poeticas que ellos empleaban, como nace de 
forma natural cada una de esas artes y que parte de las mismas es anterior a Ia otra, 
centrandose, sobre todo, en las artes del panegfrico y el epigrama tan celebres entre 
ellos. Cuenta, ademas, quien fue el primero que empez6 cada una de estas artes 
poeticas habituales entre ellos, quien le afiadi6 algo y quien Ia complet6. En este 
apartado, pondera considerablemente a Homero, informandonos que el fue quien 
estableci6 los principios de estas artes y que n~die antes que el hizo nada de consi
deraci6n en el arte del panegfrico, ni en el arte del epigrama, ni en ninguna de las 
demas artes conocidas entre ellos. ' 

(16) Dice [Arist6teles]: Los poemas mas imperfectos y los mas reducidos son 
los mas antiguos en el tiempo, debido a que los temperamentos se hacen con ellos 
mas facilmente al principia. Los poemas mas reducidos son los que estan formados 
por menos sflabas (maqa,ti'), y los mas imperfectos son aquellos que estan forma
dos, ademas, por menos melodfas. 

(17) Dice [Arist6teles]: La prueba de que estos generos llegan con anteriori
dad a las almas es que, en los litigios, Ia gente improvisa fragmentos poeticos de 
ese tipo para polemizar en los momentos de apuro. [Arist6teles] se refiere, a mi 
parecer, a cuando alguien exclama jNooo-Nooo-Nooo! prolongando Ia voz, o 
«estooo-no- es-asfff», prolongando asimismo Ia voz, puesto que este tipo de reite
raciones son verdaderos hemistiquios con metro y melodfa. En cuanto a los [gene
ros] que son mas extensos y mas perfectos, hay que decir que aparecen al final, 
como sucede en el resto de las artes. 
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(18) Dice [Arist6teles]: Con el arte del epigrama nose pretende imitar unica
mente todo lo que es malo y feo, sino tambien todo lo malo que es susceptible de 
burla, es decir, lo despreciable y feo que no produce preocupaci6n. 

(19) Dice [Arist6teles]: La prueba de que Ia burla (istihza') hade reunir estas tres 
caracterfsticas esta en que genera en el rostro del bur16n estos tres estados: fealdad 
facial, semblante de desprecio y despreocupaci6n respecto al objeto de burla, a dife
rencia de lo que sucede en el rostro del iracundo, en el que se observa fealdad y preo
cupaci6n, que es el estado anfmico en que se encuentra frente al objeto de su ira.25 

CAPITULO (CUARTO) 

(20) Dice [Arist6teles]: El arte del panegfrico fue creado para operar con pies 
metricos (a'arT¢) largos, no con cortos, y, por ese motivo, los modemos (muta'jiriin) 
rechazaron los pies cortos que se empleaban en esta y en otras artes poeticas. El 
metro mas propio del arte del panegfrico es el basTt26 simple. Con todo, el panegfri
co no debera alargarse hasta el extremo de que resulte rechazable. El lfmite de lo 
comprensible es Ia esencia del arte del panegfrico, que consiste en comparar e imi
tar Ia acci6n voluntaria, virtuosa y perfecta con capacidad universal sobre todos los 
asuntos virtuosos, pero no con capacidad particular sobre cada uno de dichos asun
tos. Esta imitaci6n produce en las almas una emoci6n equilibrada (infi'al mu 'tadil), 
generando en elias piedad (ra[una) y temor (jawj) gracias a Ia pureza (naqa') y lim
pieza (na?.iifa)27 que sugiere imaginariamente (yujayyil) en las personas virtuosas. 
Las imitaciones se realizan sobre los aspectos necesariamente inherentes a las virtu
des, pero no sobre las dotes naturales (malakat), puesto que estas no pueden ser ima
ginadas (tutajayyal). 28 La imitaci6n porIa palabra se completa cuando se le une Ia 
melodfa (la[u1) y el metro (wazn). 29 En los cantores (munsidTn) sedan otras circuns
tancias al margen del metro y de Ia melodfa que hacen al discurso mas perfectamente 
mimetico, cual es el recurrir a los gestos y adoptar diferentes puntos de vista, cosa 
de Ia que ya se habl6 en el Libra de Ia Ret6rica. 30 

25 Arist6teles hablaba aqui de la comedia y de las mascaras. El fil6sofo cordobes no vuelve sobre el epigrama hasta 
el final de su parafrasis, donde se limita a comentar que Arist6teles dedic6 una segunda parte de la Poetica a dicho tema 
(que seria la comedia) que el no conoci6 por «no haber sido este libro traducido al completo>>, para concluir diciendo que 
los principios del epigrama se pueden deducir facilmente en tanto que son los contrarios de los del panegirico (Ibn Rusd, 
Taljzs Kitiib al-si'r, ed. de Butterworth, p. 132). 

26 Se trata de uno de los metros clasicos arabes (vocales cortas en 3.6-9 6 10, o en 3.6.10-11,14 en el primer hemis-
tiquio, o, segun la prosodia arabe, mustafilunjrtilun dos veces en cada hemistiquio). 

27 Arist6teles empleaba aqui su celebre concepto de «Catarsis>> (Poetica 1449b 25). 
28 Es decir, no pueden ser transmitidas mimeticamente y asimiladas por Ia imaginaci6n del receptor por tratarse de 

facultades innatas. 
29 Armonia (appoviav) y ritmo (pv!Jpov) son los terminos aristotelicos (Poetica 1449b 30). 
30 Cf. Arist6teles, Ret6rica 1403b 15 y ss., 1413b 8 y ss., 1417a 23 y ss. 
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imitaci6n, las melodfas y los metros es, por consiguiente, Ia raz6n por Ia cual exis
ten las artes poeticas, especialmente en las naturalezas mejor dotadas para ello. 

(14) Cuando se forma una naci6n, entre sus habitantes nace el arte de Ia poe
sfa de modo que una primera persona crea, en primer Iugar, una parte sencilla de 
dicho arte, a continuaci6n viene otra persona que crea otra parte, y asf hasta que se 
completan todas las artes poeticas. De Ia misma manera, los diferentes tipos de poe
sf a alcanzan su perfecci6n dependiendo de Ia disposici6n de cada grupo de gente 
para deleitarse mas con un tipo de poesfa que con otro. Ejemplo de ello es que las 
almas que son virtuosas y nobles por naturaleza son las que primero crean el arte 
del panegfrico, es decir el elogio de las acciones bellas, mientras que las almas mas 
bajas son las que crean el arte del epigrama, o sea, Ia satira de las acciones feas, 
aunque, quien desee burlarse de los malvados y de los males, tal vez habra de elo
giar a los buenos y a las acciones bellas para que se manifieste mejor Ia fealdad del 
mal, es decir, hara menci6n de las acciones bellas para confrontarles luego las feas. 

(15) Esto es lo que en este capftulo se contiene de comun a todas las naciones, 
o a Ia mayorfa de elias. Lo demas que [Arist6teles] menciona en dicho capftulo es 
todo ello, o Ia mayor parte, privativo de su poesfa [de los griegos] y de sus habitos 
poeticos. Asf, refiere los tipos de artes poeticas que ellos empleaban, como nace de 
forma natural cada una de esas artes y que parte de las mismas es anterior a Ia otra, 
centrandose, sobre todo, en las artes del panegfrico y el epigrama tan celebres entre 
ellos. Cuenta, ademas, quien fue el primero que empez6 cada una de estas artes 
poeticas habituales entre ellos, quien le afiadi6 algo y quien Ia complet6. En este 
apartado, pondera considerablemente a Homero, informandonos que el fue quien 
estableci6 los principios de estas artes y que n~die antes que el hizo nada de consi
deraci6n en el arte del panegfrico, ni en el arte del epigrama, ni en ninguna de las 
demas artes conocidas entre ellos. ' 

(16) Dice [Arist6teles]: Los poemas mas imperfectos y los mas reducidos son 
los mas antiguos en el tiempo, debido a que los temperamentos se hacen con ellos 
mas facilmente al principia. Los poemas mas reducidos son los que estan formados 
por menos sflabas (maqa,ti'), y los mas imperfectos son aquellos que estan forma
dos, ademas, por menos melodfas. 

(17) Dice [Arist6teles]: La prueba de que estos generos llegan con anteriori
dad a las almas es que, en los litigios, Ia gente improvisa fragmentos poeticos de 
ese tipo para polemizar en los momentos de apuro. [Arist6teles] se refiere, a mi 
parecer, a cuando alguien exclama jNooo-Nooo-Nooo! prolongando Ia voz, o 
«estooo-no- es-asfff», prolongando asimismo Ia voz, puesto que este tipo de reite
raciones son verdaderos hemistiquios con metro y melodfa. En cuanto a los [gene
ros] que son mas extensos y mas perfectos, hay que decir que aparecen al final, 
como sucede en el resto de las artes. 
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(18) Dice [Arist6teles]: Con el arte del epigrama nose pretende imitar unica
mente todo lo que es malo y feo, sino tambien todo lo malo que es susceptible de 
burla, es decir, lo despreciable y feo que no produce preocupaci6n. 

(19) Dice [Arist6teles]: La prueba de que Ia burla (istihza') hade reunir estas tres 
caracterfsticas esta en que genera en el rostro del bur16n estos tres estados: fealdad 
facial, semblante de desprecio y despreocupaci6n respecto al objeto de burla, a dife
rencia de lo que sucede en el rostro del iracundo, en el que se observa fealdad y preo
cupaci6n, que es el estado anfmico en que se encuentra frente al objeto de su ira.25 

CAPITULO (CUARTO) 

(20) Dice [Arist6teles]: El arte del panegfrico fue creado para operar con pies 
metricos (a'arT¢) largos, no con cortos, y, por ese motivo, los modemos (muta'jiriin) 
rechazaron los pies cortos que se empleaban en esta y en otras artes poeticas. El 
metro mas propio del arte del panegfrico es el basTt26 simple. Con todo, el panegfri
co no debera alargarse hasta el extremo de que resulte rechazable. El lfmite de lo 
comprensible es Ia esencia del arte del panegfrico, que consiste en comparar e imi
tar Ia acci6n voluntaria, virtuosa y perfecta con capacidad universal sobre todos los 
asuntos virtuosos, pero no con capacidad particular sobre cada uno de dichos asun
tos. Esta imitaci6n produce en las almas una emoci6n equilibrada (infi'al mu 'tadil), 
generando en elias piedad (ra[una) y temor (jawj) gracias a Ia pureza (naqa') y lim
pieza (na?.iifa)27 que sugiere imaginariamente (yujayyil) en las personas virtuosas. 
Las imitaciones se realizan sobre los aspectos necesariamente inherentes a las virtu
des, pero no sobre las dotes naturales (malakat), puesto que estas no pueden ser ima
ginadas (tutajayyal). 28 La imitaci6n porIa palabra se completa cuando se le une Ia 
melodfa (la[u1) y el metro (wazn). 29 En los cantores (munsidTn) sedan otras circuns
tancias al margen del metro y de Ia melodfa que hacen al discurso mas perfectamente 
mimetico, cual es el recurrir a los gestos y adoptar diferentes puntos de vista, cosa 
de Ia que ya se habl6 en el Libra de Ia Ret6rica. 30 

25 Arist6teles hablaba aqui de la comedia y de las mascaras. El fil6sofo cordobes no vuelve sobre el epigrama hasta 
el final de su parafrasis, donde se limita a comentar que Arist6teles dedic6 una segunda parte de la Poetica a dicho tema 
(que seria la comedia) que el no conoci6 por «no haber sido este libro traducido al completo>>, para concluir diciendo que 
los principios del epigrama se pueden deducir facilmente en tanto que son los contrarios de los del panegirico (Ibn Rusd, 
Taljzs Kitiib al-si'r, ed. de Butterworth, p. 132). 

26 Se trata de uno de los metros clasicos arabes (vocales cortas en 3.6-9 6 10, o en 3.6.10-11,14 en el primer hemis-
tiquio, o, segun la prosodia arabe, mustafilunjrtilun dos veces en cada hemistiquio). 

27 Arist6teles empleaba aqui su celebre concepto de «Catarsis>> (Poetica 1449b 25). 
28 Es decir, no pueden ser transmitidas mimeticamente y asimiladas por Ia imaginaci6n del receptor por tratarse de 

facultades innatas. 
29 Armonia (appoviav) y ritmo (pv!Jpov) son los terminos aristotelicos (Poetica 1449b 30). 
30 Cf. Arist6teles, Ret6rica 1403b 15 y ss., 1413b 8 y ss., 1417a 23 y ss. 
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(21) La primera parte del arte del panegfrico en Ia practica consiste en Ia enu
meraci6n de los contenidos nobles (al-ma'iinJ al-sanJa) con los que se hace Ia 
representaci6n imaginaria (tajyrl). Despues, con dichos contenidos se equipa a Ia 
melodfa y el metro apropiados para el objeto del que se habla. En Ia poesfa, Ia fun
cion de Ia melodfa consiste en disponer a! alma para recibir Ia imagen del objeto 
(jayiil al-say') que se pretende imaginar (tajayyula-hu). Y, puesto que Ia melodfa es 
Ia que proporciona a! alma Ia disposici6n (isti'diid) por Ia cual recibe Ia compara
ci6n y Ia imitaci6n del objeto que se desea imitar, Ia melodfa adecuada para cada 
genero poetico, con sus propios tonos (nagamiit) y composici6n (ta'lrj), sera Ia que 
dote a! alma de dicha disposici6n formal (hay'a) en cada uno de los generos poeti
cos. Asf, lo mismo que encontramos tonos agudos apropiados para un genero de 
discurso diferente para el que son apropiados los tonos graves, hemos de pensar que 
sucede respecto a Ia composici6n de las melodfas (tarkJb al-allyiin). Las disposi
ciones formales de los narradores (muf:zaddTtJn) y relatores (qu~~ii~) que culminan 
!a represetanci6n imaginaria (tajyrl) de los discursos poeticos a partir de !a compa
raci6n, el metro y !a melodfa, que son los elementos constitutivos de Ia imitaci6n, 
se resumen en dos: una primera forma indicativa de un caracter moral y un habito, 
como quien se expresa con ellenguaje de una persona inteligente o con el de una 
persona iracunda, y una segunda forma que denota una creencia, puesto que no es 
igualla forma de qui en habla sobre algo con seguridad, que !a de qui en habla sobre 
eso mismo dudando. En el panegfrico, el relator y el narrador deberan adoptar, tanto 
en su discurso como en su figura, una forma de veracidad, no dubitativa, asf como 
forma de seriedad, y no de broma, como cuando alguien dice que personas siguen 
sus propios fines y creencias. Los relatos y Ia narraci6n que debe expresar el rela
tor o el narrador constituyen, en los dos ci{cunstancias mencionadas, Ia fabula 
(juriifa), que se realiza a traves de !a comparaci6n y·de !a imitaci6n. Con Ia fabula 
me refiero a Ia composici6n de los asuntos que se preteden imitar, bien tal como 
son en sf mismos, es decir, en Ia realidad, o bien tal como se acostumbra a hacer en 
Ia poesfa, aun siendo mentira (kidb )_31 Por eso, a los discursos poeticos se les llama 
fabulas, ya que los relatores y narradores son, en suma, los que tienen !a aptitud de 
irnitar costumbres ('iidiit) y creencias (i'tiqiidiit). 

(22) Dice [Arist6teles]: Las partes del arte del panegfrico habnin de ser seis: 
fabulas, costumbres, metro, creencias, teorfa (na?,ar) y melodfa.32 Esto lo demues
tra el que todo discurso poetico se divide en lo comparado y aquello con que se 

31 La teoria de una poesfa sapiencial y veraz !a expone Ibn Rusd con especial detenninaci6n en !a segunda parte 
de esta misma obra: cf. Talj~ Kitab al-si'r, ed. de Butterworth, pp. 77 y ss. 

32 Arist6teles enumeraba aquf las seis partes de !a tragedia: <<fabula, caracteres, elocuci6n, pensamiento, especta-
culo y melopeya>> (Poetica 1450a). 
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compara (musabbah wa-musabbah bi-h). Tres son las cosas con las que se compa
ra: imitaci6n, metro y melodfa. Como tres son tambien los objetos de comparaci6n 
en el panegfrico: las costumbres, las creencias y Ia teorfa o deducci6n (istidla0 de 
lo correcto que hay en una creencia. Por tanto, las partes del arte del panegfrico son 
necesariamente seis. 

(23) Las costumbres y las creencias son las partes mas importantes del pane
gfrico, porque el arte del panegfrico no consiste en imitar a Ia gente en tanto que 
personas concretas perceptibes por los sentidos, sino en imitarlas a partir de sus 
bellas costumbres, sus buenas acciones y sus felices creencias. Las costumbres 
engloban las acciones y los caracteres morales, y es por eso por lo que las costum
bres han sido consideradas como una de las seis partes [de este arte], y [Arist6teles] 
se content6 con mencionarlas en el apartado dedicado a las acciones y a los came
teres morales. 

(24) La teorfa, por su parte, consiste en evidenciar Ia correcci6n de una creen
cia. Es como si ellos [los griegos] tuviesen un tipo de argumetaci6n probatoria 
(il:zti)•ii)') sobre lo correcto de Ia creencia elogiada. Nada de esto se encuentra en los 
poemas de los arabes, pero sf en los discursos laudatorios presentes en Ia ley isla
mica [al-aqiiwTl al-sar'iyya al-madJbiyya]. Ellos [los griegos] imitaban estas tres 
cosas, es decir, las costumbres, las creencias y Ia deducci6n, con los tres medios 
propios de Ia imitaci6n, me refiero a! discurso imaginario, el metro y !a melodfa. 

(25) Dice [Arist6teles]: Desde el punto de vista de Ia imitaci6n, !a fabula se 
divide en dos partes. Toda imitaci6n se realiza, efectivamente, o bien imitando lo 
contrario [del objeto en cuesti6n], para pasar despues a imitar [el original], que es 
lo que ellos [los griegos] conocfan con el nombre de giro (idiira), o bien imitando 
el objeto mismo sin pasar porIa imitaci6n de su contrario, que es lo que ellos deno
minan deducci6n (istidliil). 33 De todas estas partes, Ia primera y fundamental es Ia 
fabula mimetica.34 

(26) La segunda parte [del arte del panegfrico] son las costumbres, que es 
sobre lo primero que se emplea Ia irnitaci6n, es decir, lo primero que es imitado. La 
imitaci6n (bikiiya) es el sosten y el fundamento en este arte, puesto que el deleite 
(iltidiid) nose produce mencionando el objeto en cuesti6n sin ser imitado, sino que 
nos deleitamos con dicho objeto y lo aceptamos cuando es mimetizado. Por ello, el 
ser humano no se deleita observando las formas (~uwar) de las cosas tal como son, 
sino que siente placer con su imitaci6n (mubiikiil) y con su representaci6n figurati-

33 Mas adelante, Averroes explica !a idara y el istidlal como imitaci6n indirecta y directa, respectivamente (TaljT~ 
K. a/-Si'!·, ed. de Butterworth, pp. 80-81). 

34 Arist6teles decfa en este punto que !a tabula es el principia y como el alma de !a tragedia (Poetica 1450b). 
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(21) La primera parte del arte del panegfrico en Ia practica consiste en Ia enu
meraci6n de los contenidos nobles (al-ma'iinJ al-sanJa) con los que se hace Ia 
representaci6n imaginaria (tajyrl). Despues, con dichos contenidos se equipa a Ia 
melodfa y el metro apropiados para el objeto del que se habla. En Ia poesfa, Ia fun
cion de Ia melodfa consiste en disponer a! alma para recibir Ia imagen del objeto 
(jayiil al-say') que se pretende imaginar (tajayyula-hu). Y, puesto que Ia melodfa es 
Ia que proporciona a! alma Ia disposici6n (isti'diid) por Ia cual recibe Ia compara
ci6n y Ia imitaci6n del objeto que se desea imitar, Ia melodfa adecuada para cada 
genero poetico, con sus propios tonos (nagamiit) y composici6n (ta'lrj), sera Ia que 
dote a! alma de dicha disposici6n formal (hay'a) en cada uno de los generos poeti
cos. Asf, lo mismo que encontramos tonos agudos apropiados para un genero de 
discurso diferente para el que son apropiados los tonos graves, hemos de pensar que 
sucede respecto a Ia composici6n de las melodfas (tarkJb al-allyiin). Las disposi
ciones formales de los narradores (muf:zaddTtJn) y relatores (qu~~ii~) que culminan 
!a represetanci6n imaginaria (tajyrl) de los discursos poeticos a partir de !a compa
raci6n, el metro y !a melodfa, que son los elementos constitutivos de Ia imitaci6n, 
se resumen en dos: una primera forma indicativa de un caracter moral y un habito, 
como quien se expresa con ellenguaje de una persona inteligente o con el de una 
persona iracunda, y una segunda forma que denota una creencia, puesto que no es 
igualla forma de qui en habla sobre algo con seguridad, que !a de qui en habla sobre 
eso mismo dudando. En el panegfrico, el relator y el narrador deberan adoptar, tanto 
en su discurso como en su figura, una forma de veracidad, no dubitativa, asf como 
forma de seriedad, y no de broma, como cuando alguien dice que personas siguen 
sus propios fines y creencias. Los relatos y Ia narraci6n que debe expresar el rela
tor o el narrador constituyen, en los dos ci{cunstancias mencionadas, Ia fabula 
(juriifa), que se realiza a traves de !a comparaci6n y·de !a imitaci6n. Con Ia fabula 
me refiero a Ia composici6n de los asuntos que se preteden imitar, bien tal como 
son en sf mismos, es decir, en Ia realidad, o bien tal como se acostumbra a hacer en 
Ia poesfa, aun siendo mentira (kidb )_31 Por eso, a los discursos poeticos se les llama 
fabulas, ya que los relatores y narradores son, en suma, los que tienen !a aptitud de 
irnitar costumbres ('iidiit) y creencias (i'tiqiidiit). 

(22) Dice [Arist6teles]: Las partes del arte del panegfrico habnin de ser seis: 
fabulas, costumbres, metro, creencias, teorfa (na?,ar) y melodfa.32 Esto lo demues
tra el que todo discurso poetico se divide en lo comparado y aquello con que se 

31 La teoria de una poesfa sapiencial y veraz !a expone Ibn Rusd con especial detenninaci6n en !a segunda parte 
de esta misma obra: cf. Talj~ Kitab al-si'r, ed. de Butterworth, pp. 77 y ss. 

32 Arist6teles enumeraba aquf las seis partes de !a tragedia: <<fabula, caracteres, elocuci6n, pensamiento, especta-
culo y melopeya>> (Poetica 1450a). 
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compara (musabbah wa-musabbah bi-h). Tres son las cosas con las que se compa
ra: imitaci6n, metro y melodfa. Como tres son tambien los objetos de comparaci6n 
en el panegfrico: las costumbres, las creencias y Ia teorfa o deducci6n (istidla0 de 
lo correcto que hay en una creencia. Por tanto, las partes del arte del panegfrico son 
necesariamente seis. 

(23) Las costumbres y las creencias son las partes mas importantes del pane
gfrico, porque el arte del panegfrico no consiste en imitar a Ia gente en tanto que 
personas concretas perceptibes por los sentidos, sino en imitarlas a partir de sus 
bellas costumbres, sus buenas acciones y sus felices creencias. Las costumbres 
engloban las acciones y los caracteres morales, y es por eso por lo que las costum
bres han sido consideradas como una de las seis partes [de este arte], y [Arist6teles] 
se content6 con mencionarlas en el apartado dedicado a las acciones y a los came
teres morales. 

(24) La teorfa, por su parte, consiste en evidenciar Ia correcci6n de una creen
cia. Es como si ellos [los griegos] tuviesen un tipo de argumetaci6n probatoria 
(il:zti)•ii)') sobre lo correcto de Ia creencia elogiada. Nada de esto se encuentra en los 
poemas de los arabes, pero sf en los discursos laudatorios presentes en Ia ley isla
mica [al-aqiiwTl al-sar'iyya al-madJbiyya]. Ellos [los griegos] imitaban estas tres 
cosas, es decir, las costumbres, las creencias y Ia deducci6n, con los tres medios 
propios de Ia imitaci6n, me refiero a! discurso imaginario, el metro y !a melodfa. 

(25) Dice [Arist6teles]: Desde el punto de vista de Ia imitaci6n, !a fabula se 
divide en dos partes. Toda imitaci6n se realiza, efectivamente, o bien imitando lo 
contrario [del objeto en cuesti6n], para pasar despues a imitar [el original], que es 
lo que ellos [los griegos] conocfan con el nombre de giro (idiira), o bien imitando 
el objeto mismo sin pasar porIa imitaci6n de su contrario, que es lo que ellos deno
minan deducci6n (istidliil). 33 De todas estas partes, Ia primera y fundamental es Ia 
fabula mimetica.34 

(26) La segunda parte [del arte del panegfrico] son las costumbres, que es 
sobre lo primero que se emplea Ia irnitaci6n, es decir, lo primero que es imitado. La 
imitaci6n (bikiiya) es el sosten y el fundamento en este arte, puesto que el deleite 
(iltidiid) nose produce mencionando el objeto en cuesti6n sin ser imitado, sino que 
nos deleitamos con dicho objeto y lo aceptamos cuando es mimetizado. Por ello, el 
ser humano no se deleita observando las formas (~uwar) de las cosas tal como son, 
sino que siente placer con su imitaci6n (mubiikiil) y con su representaci6n figurati-

33 Mas adelante, Averroes explica !a idara y el istidlal como imitaci6n indirecta y directa, respectivamente (TaljT~ 
K. a/-Si'!·, ed. de Butterworth, pp. 80-81). 

34 Arist6teles decfa en este punto que !a tabula es el principia y como el alma de !a tragedia (Poetica 1450b). 
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va (ta~wir) a traves de pigmentos y colores (bi-1-a~biig wa-1-alwiin), que es lo que 
explica el que la gente utilice las artes de la decoracion y la figuracion pictoricas 
(~inii'at al-ziwiiqa wa-1-ta~wir). 

(27) La tercera parte del arte del panegfrico, es decir, la que sigue a la segun
da, es la creencia, y consiste en la capacidad de imitar lo que existe, o lo que no 
existe, y de que modo existe o no. Viene a ser como la mision que tiene la retorica 
de poner de manifiesto que algo existe o que no existe, salvo que la retorica se 
encarga de realizarlo con un discurso persuasivo (qawl muqni') y la poesfa lo hace 
con un discurso imitativo (qawl muf:iii/d"). Este tipo de imitacion se encuentra tam
bien en los discursos de la ley ishimica (al-aqiiwil al-far'iyya). 

(28) Dice [Aristoteles]: Los antiguos [poetas] (al-aqdamiin) compositores de 
[alocuciones] polfticas se limitaban a fijar las creencias en las almas a traves de los 
discursos poeticos, hasta que los modemos (al-muta 'jirun) conocieron los procedi
mientos retoricos. La diferencia entre el discurso poetico que estimula una creen
cia y el que estimula una costumbre, estriba en que el que estimula una costumbre 
incita ala realizacion de algo y a que se deje de hacer algo, mientras que el discurso 
que estimula una creencia a lo que incita es a creer que algo existe o no existe, no 
a que se desee hacer o evitar. 

(29) La cuarta parte, es decir, la que continua a la tercera, es el metro. La per
feccion del metro consiste en que sea adecuado a la finalidad [del poema]. Un 
metro puede ser adecuado para una finalidad y no para otra. 

(30) La quinta de estas partes correspo1J.de a la melodfa, que es la parte mas 
influyente y efectiva en las almas. 

(31) La sexta parte es la teorfa, es decir, la prueba de la correccion de una 
creencia o la correccion de una accion, pero no a traves de un discurso persuasivo 
(qawl iqnii'J), que no es propio de este arte, sino por media de un discurso mime
tico (qawl muf:iii/d"). El arte de la poesfa no se construye sabre la argumentacion 
probatoria y la disputa, especialmente el panegfrico. Por eso, er panegfrico no recu
rre al arte del disimulo, ni a la adopcion de diferentes puntas vista, como hace la 
retorica. 

(32) Dice [Aristoteles]: La disciplina cientffica (al-~inii'a al- 'ilmiyya) que 
define con que y como operan los poemas detenta un lugar de mayor preferencia 
que la practica poetica, puesto que toda disciplina que establece la funcion de artes 
que estan por debajo ocupa una posicion preerninente respecto a elias. 
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