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I I . L A É P O C A I S L Á M I C A U O M E Y A 

E L I S L A M A P A R E C I Ó en los desiertos de A r a b i a , y poco después 

d e su aparición t u v i e r o n lugar las vastas conquistas de l a nue

v a fe. L o s poetas, deslumbrados pr imeramente p o r el lengua

j e majestuoso y p u r o del Corán, m u y p r o n t o se v i e r o n arras

trados, j u n t o c o n e l c o n j u n t o de los fieles, p o r e l t o r b e l l i n o de 

las guerras de expansión y en los problemas que las acompa

ñaron. L o s poetas se dejaron i n f l u i r p o r el espíritu m i l i t a r de 

a q u e l entonces, y cantaron ias proezas, l a persistencia y e l 

v a l o r de los combatientes. A l traer el n u e v o régimen y fe la 

c a l m a , los poetas t rataron de nuevo los antiguos temas, algu

nas veces c o n u n a nueva inspiración, y el fuego sagrado d i o 

resplandores maravi l losos, más aún que los precedentes. 

L o s poetas de l a época omeya se e n c o n t r a r o n en presen

c i a de l p a t r i m o n i o cuantioso de l a poesía pre-islámica. L a 

e s t u d i a r o n a f o n d o y a d m i r a r o n sus excelentes cualidades y 

bellezas. T r a t a r o n de r e p r o d u c i r l a , p r o c u r a n d o , muchas ve

ces, que las nuevas condiciones de v i d a n o i n f l u y e r a n en sus 

sentimientos. P e r o estaban en presencia de u n a civil ización 

desconocida p o r los poetas pre-islámicos. H a b i t a b a n en gran

des y majestuosas ciudades, mientras que sus predecesores só

l o habían conoc ido las tiendas del desierto y su espacio i l i m i 

tado. L a s guerras de conquis ta les había puesto en contacto 

c o n pueblos, concepciones y realizaciones artísticas que sus 

antepasados n o habían p o d i d o i m a g i n a r , y s i n embargo, pro

c u r a r o n ajustarse a las formas clásicas estimadas p o r los poetas 

pre-islámicos. L o s i m i t a r o n , los r e p r o d u j e r o n y c o n t i n u a r o n , 

c o n frecuencia, las mismas tradiciones poéticas. N o es raro 

encontrar , entre los poetas d e l p r i m e r siglo d e l I s l a m , i n d i -
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viduos que después de haber v i v i d o largo t iempo e n e l de

sierto l o dejaron, y c o n él l a v i d a nómada, p a r a i r a instalarse 

en l a c i u d a d , s in a b a n d o n a r p o r eso, los procedimientos y 

las formas de los poetas nómadas de antaño. 

L a aparición de l a n u e v a fe, e l I s lam, transformó l a v i d a 

de los árabes y con e l la , los géneros poéticos. Se establecie

r o n escuelas poéticas. E n p r i m e r término l a d i r i g i d a p o r 

H a s s a n I b n Sabet, l l a m a d o e l poeta d e l Profeta, escuela q u e 

luchó contra el cu l to que los árabes rendían a los ídolos 

antes de l a aparición del Is lam. L a s poesías que sa l ieron de 

esta escuela son expresión d e l monoteísmo y de otras m a n i 

festaciones de l a n u e v a rel igión. 

Sigue a l a escuela anter ior l a d e l amor p u r o platónico, 

cuyo jefe es el poeta G a m i l , q u e nos h a dejado versos del ica

dos, castos y de g r a n bel leza, como el siguiente: 

De Buthaina * aceptaría todo, hasta el trato 

Que hiciese temblar de alegría el corazón del adversario, 

Las respuestas negativas, e l "no puedo", 

Las promesas inciertas y la esperanza desconcertante, 

L a mirada furtiva y la espera que se prolonga 

Durante interminables años. 

E l tema del a m o r p u r o h a s ido tratado p o r muchos poetas 

y amantes célebres como K a i s I b n Z u r e i h , Kossayer, y A l -

M a g n ú n . H a n descrito estados anímicos, sentimientos since

ros y h a b l a d o de l a a m a d a u t i l i z a n d o expresiones castas y res

petuosas. E n esta poesía, e l q u e ama, se contenta n o sólo 

c o n u n a s i m p l e m i r a d a de l a D u l c i n e a s ino inc luso c o n l a 

percepción de su sombra o c o n u n a vis i ta e n sueños. Se está 

lejos de l a poesía de E m r o ' A l - K a i s y de los poetas pre-islá-

micos, en cuyos versos p r e d o m i n a b a el a m o r m a t e r i a l , l a pa

sión desbordada y el i n s t i n t o carna l . 

H a y , además, l a escuela de poetas enamorados d e l a m o r , 

que c i tan a l a m u j e r e n sus poemas y a l a b a n su bel leza, a l 

gunos motivados p o r u n s e n t i m i e n t o sincero, otros p o r q u e 

q u i e r e n interesar a quienes los escuchan y realizar, a l m i s m o 

t i e m p o , u n a o b r a poética. E l mejor representante de esta es¬

* " B u t h a i n a " es e l nombre de la mujer amada por el poeta. 
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cuela fue, i n d u d a b l e m e n t e , O r n a r I b n A b i - R a b i a . Escuela q u e 

puede denominarse l a de l amor p o r e l amor , o d icho en 

o t r a f o r m a , l a de l arte p o r el arte. Pertenecen a el la , entre 

otros, A l - A r g u i , A l - H a r i t h I b n K h a l e d A l - M a k h z u m i , A b u 

D o u h a y l A l - G o m a h i . L a poesía galante, en estos poetas, n o 

aparece sólo en l a introducción d e l p o e m a sino en todo e l 

p o e m a . D e s c r i b i e r o n l a v i d a amorosa, los secretos del amor, 

d e l gozo y de l a pena. I b n G u r a y g h a cr i t i cado y d icho de l a 

poesía de O r n a r I b n A b i - R a b i a : " E l m a y o r pel igro, en las 

alcobas de las mujeres honradas, es l a poesía de I b n R a b i a " , 

e H i s h a m I b n - O r w a , refiriéndose a l m i s m o poeta dice: " N o 

declaméis l a poesía de Ornar I b n A b i - R a b i a delante de vues

tras hijas p a r a que no se s ientan inc l inadas a l a d u l t e r i o " . 

H u b o , además, la escuela de los discípulos de Baco, cuyo 

p r i n c i p a l representante fue A l - W a l i d I b n Y a z i d . Su descrip

ción del v i n o comprende metáforas y comparaciones insólitas 

y or iginales , n i s i q u i e r a sospechadas p o r los poetas pre-islá-

micos, a pesar de que l a sobriedad n o fue u n a de sus p r i n c i 

pales virtudes. A l - W a l i d I b n Y a z i d describe, con sens ib i l idad 

y delicadeza, el juego, las veladas de placer y de locura , y el 

amor . A l g u n o s de sus versos denotan u n cierto epicureismo, 

c o m o el s iguiente: 

Dejadme a Salma * con el vino, la cantante y una copa, 

y seré feliz. 

E n l a poesía de W a l i d I b n Y a z i d hay expresiones que n o 

d e n o t a n n i n g ú n fervor rel igioso: 

L a poesía a S o l a y m a * * se ha di fundido por todas partes. 

Y a no es secreta. L a declaman los beduinos y los habitantes de l a 

[ciudad. 

Las jóvenes se la ofrecen unas a otras, 

L a cantan y la dan a conocer en todo lugar. 

Q u i e n vea una simple huel la de Solayma 

Se prosternará m i l veces delante de el la, 

Su huel la podría ser, para nosotros, 

* "Sa lma" es el nombre de la amada. 

* * "Solayma" es el d iminut ivo de "Salma". 
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E l Imán elegido * y la peregrinación sagrada, 

Porque la hi ja de Said es bella como la l u n a . * * 

Se d i o , también, u n a escuela de poesía de canciones, q u e 

refleja la nueva civil ización de aque l entonces así como las 

necesidades del t iempo. A l g u n o s de los poetas de esta escuela 

escriben y cantan los poemas, como H o n e i n A l - H i r i , A l - D a -

r i m i , O b a d e l , M o h a m e d I b n e l Achaas, Nassib. Otros escri

ben para los cantores. 

O r n a r I b n A b i - R a b i a ( 2 3 - 9 3 d e l a Hégira). A b u l - K h a t t a b 

Ornar I b n A b d a l l a h I b n A b i - R a b i a A l - K o r a c h i A l - M a k h z u m i 

fue el mejor poeta de l a t r i b u koraych. Se dist ingue n o sólo 

por l a poesía galante y descript iva, sino p o r reflejar en e l l a 

auténticas experiencias sentimentales y conoc imiento de l a 

psicología femenina. 

Nació en M e d i n a , la noche m i s m a en que murió el ca l i fa 

Ornar I b n A l - K h a t t a b . Su madre era crist iana, y su padre, 

además de comerciante acaudalado, fue f u n c i o n a r i o del Profeta 

M a h o m a y de los tres grandes y pr imeros califas. Desde m u y 

j o v e n hizo versos i m i t a n d o a ios poetas galantes. Describió 

a la mujer , l a m a n e r a de ser de ésta, las visitas entre ellas, y 

los mimos y temas que se i n t e r c a m b i a b a n en l a i n t i m i d a d . 

Los poetas que se respetaban r e p r o b a b a n ta l audacia y con

sideraron que su poesía era l a s i m p l e divagación de u n des

carr iado de M e d i n a . 

C o n el t iempo, O r n a r exageró de ta l m a n e r a su a u d a c i a 

que llegó a ser considerado como u n pe l igro públ ico. C a n t a 

b a a las mujeres que conocía y a las que n o conocía, a las de 

v i r tuosa reputación y n o b l e c u n a , pertenecieran a su t r i b u o 

a las tr ibus vecinas. E l b e l l o sexo, temeroso d e l escándalo, 

se abstenía, si O r n a r estaba en l a M e c a , de l levar a cabo l a 

peregrinación. Se dice que en l a M e c a , i n c l u s o cuando lle

vaba el traje de peregr ino (Ihram) con que se efectúan los 

ritos religiosos, esperaba que sal ieran p a r a describirlas s i n 

* E l "Imán" es el jefe religioso de la comunidad musulmana. 

** Los árabes comparan, muy a menudo, la belleza de la mujer con 

la de la luna . 
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n i n g ú n p u d o r . L o s koraichíes n o se sentían, en los pr imeros 

tiempos, orgullosos del poeta. Pero como era u n descendiente 

de l a sangre noble de los koraichíes, esperaban que con l a 

madurez recuperaría el b u e n j u i c i o y abandonaría tal act i tud. 

S i n embargo, Ornar traicionó sus esperanzas. L l e g ó a hablar , 

en su poesía l i b e r t i n a , n o sólo de las hijas de los grandes se

ñores s ino también de las hijas de los califas. A n t e tal si

tuación el ca l i fa O r n a r I b n A b d e l - A z i z perdió l a paciencia 

y envió a l poeta a l e x i l i o , en l a is la D a k l a l e , en el m a r R o j o . 

L o s rigores del e x i l i o h i c i e r o n que el poeta tomara la deci

sión de seguir el b u e n camino. Q u i s o hacerse p e r d o n a r sus 

errores pasados efectuando el d j i h a d , o sea, l a guerra sagra

d a a favor de l a fe m u s u l m a n a . T o m ó parte en u n a expedi

ción marít ima, pero el barco en el que se encontraba el poeta 

fue i n c e n d i a d o durante las maniobras y el poeta m u r i ó car

bonizado, e n el año 93 de l a Hégira. 

L o s árabes habían reconocido l a s u p e r i o r i d a d de l a t r i b u 

k o r a y c h en todos los d o m i n i o s salvo en el de l a poesía. Des

pués de O r n a r I b n A b i - R a b i a , se reconoció l a supremacía 

poética de el la . E l temor rel igioso, los preceptos de la fe y la 

m o r a l arabo-islámica habían i m p e d i d o que los poetas de l a 

p r i m e r a época d e l I s l a m i n v o c a r a n a las mujeres en su poe

sía. C u a n d o el tema era el sent imiento, se contentaron con 

l l o r a r las huel las de l campo abandonado a las ruinas de l a 

casa en q u e había v i v i d o l a m u j e r amada. O r n a r , en cambio, 

habló de l a m u j e r s in reservas, describiéndola en su i n t i m i 

d a d , con u n estilo n a r r a t i v o insólito en a q u e l entonces, be l lo , 

con palabras b i e n seleccionadas e ideas nuevas y atractivas. 

L a época admiró l a innovación. Sólo los Ansars * c o n d e n a r o n 

esa corr iente poética. Decían: " L a desobediencia a D i o s se 

d a de m a n e r a c o m p l e t a en l a poesía de I b n A b i - R a b i a " . 

A l - A k h t a l ( 2 o - 9 2 d e l a Hégira). A b u - M a l i k C h o y a s A l - A k h t a l , 

h i j o de G h a w s A l - T a g h l i b i , fue u n o de los poetas de los 

Omeyas. E r a cr is t iano — l o s otros dos eran m u s u l m a n e s — 

* "Ansars" quiere decir "los que ayudan", y es e l nombre que se da 

a los que ayudaron a l Profeta M a h o m a . 
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y fue e l más hábi l de los tres en el arte d e l panegírico. H a b l ó 

del v i n o con p r o f u n d i d a d excepcional . 

Pertenecía a l a t r i b u de B e n i T a g h l i b , que vivía e n l a re

gión d e n o m i n a d a C h a t t , a or i l las de l Eufrates, en G h e z i r e h . 

Desde pequeño sintió incl inación p o r l a poesía, y m u y j o v e n 

aún rivalizó con el mejor poeta de l a t r i b u , K a a b I b n - J o a i l , 

lo atacó verbalmente y lo venció. Y a z i d í b n M o a w i y a , antes 

de l legar a ser ca l i fa , tuvo l a idea de combat i r con poesía a 

los Ansars, ya que u n o de ellos había h a b l a d o en sus versos 

de su h e r m a n a . Se dir igió entonces a l viejo poeta K a a b , pero 

éste, disgustado con l a idea pero dispuesto a servir al g r a n 

señor, le d i j o : " ¿ C ó m o podría yo h a b l a r m a l de quienes ayu

d a r o n y a lbergaron a l env iado de Dios? S i n embargo, puedo 

decirte q u e hay u n j o v e n crist iano, poeta, de nuestra t r i b u , 

que tiene u n a lengua mordaz, y que insultará a tus adversa

rios s in n i n g ú n escrúpulo". L e h a b l a b a de A l - A k h t a l , con 

e l deseo escondido de exponer lo a l f u r o r y a l a espada de los 

Ansars. Pero e l resultado de l a conversación fue favorable 

para el j o v e n poeta. Y a z i d le expuso l o que pretendía y el 

poeta lo l levó a cabo c o n tanto ímpetu y audacia que l a con

secuencia fue el r e n o m b r e . L o s versos de A l - A k h t a l contra los 

Ansars l l egaron a oídos de éstos, y los pr inc ipa les de ellos se 

que jaron a l ca l i fa M o a w i y a , padre de Y a z i d , el cua l les pro

metió cortarle l a l e n g u a a l audaz poeta. A l - A k h t a l se asustó 

y pidió a l h i j o d e l ca l i fa , su inst igador, que lo protegiera, y 

e l poeta o b t u v o el perdón. C u a n d o Y a z i d fue m o n a r c a d e l 

t rono omeya, l lamó a l poeta a l a corte y éste supo conservar 

en e l la su posición p r i v i l e g i a d a , y en l a de los califas que 

s iguieron a Y a z i d , especialmente en l a de A b d e l M a l e k . Este 

úl t imo l levó a A l - A k h t a l a que luchara , con su poesía, contra 

l a t r i b u de M o d a r y sus poetas, que se habían a l i a d o c o n Zo-

heir y otros adversarios d e l t rono de los omeyas. L o s poemas 

en que A l - A k h t a l a laba a l ca l i fa A b d e l M a l e k son superio

res en bel leza y majestad a los panegíricos de todos los poetas 

de su t iempo. E l ca l i fa recompensó a su poeta favorito, le d i o 

permiso de presentarse delante de él s in hacer, con a n t e r i o r i 

d a d , cita, le obsequió valiosos regalos y le otorgó el t í tulo de 

"poeta del c a l i f a " . 
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A l o c u r r i r l a amarga d i s p u t a entre D j a r i r y A l - F a r a z d a k , 

los otros dos poetas de l a corte, A l - A k h t a l fue elegido p a r a que 

dec idiera cuál de los dos poetas en discordia era e l mejor y más 

m e r i t o r i o . Se p r o n u n c i ó a favor de Al -Farazdak, l o c u a l le 

trajo como consecuencia e l o d i o y los ataques de D j a r i r . Res

pondió éste, pero resquebrajado ya p o r l a vejez n o p u d o 

hacerle frente como convenía. 

Su v i d a transcurrió en su país nata l , D j e z i r e h , y también 

e n Damasco. M u r i ó en los comienzos del cal i fato de A l - W a l i d , 

cuando tenía más de setenta años de edad. 

L a poesía de A l - A k h t a l está exenta de amaneramiento . 

L o s panegíricos cont ienen metáforas nuevas, y los procesos poé

ticos son variados. T r a b a j ó c o n empeño sus poemas. L a com

posición de algunos le l levó hasta u n año. Escribía, a veces, 

hasta noventa versos s i n interrupción, pero volvía a l poema, l o 

retocaba, hasta dejar lo r e d u c i d o a unos t re inta . C o m o era 

cr is t iano y su rel igión n o le prohibía e l v i n o , p u d o descri

b i r l o b i e n y hacer poemas que eran invitaciones a beber. E n 

l a poesía c o m b a t i v a n o sólo fue tan bueno como sus dos r i 

vales sino i n c l u s o super ior , pues n o l legó a u t i l i z a r insultos 

fr ivolos o groseros. C o n respecto a las otras formas de poe

sía n o puede decirse que l legó a l a a l t u r a de los otros dos 

poetas de l a corte omeya. 

A l - F a r a z d a k ( 2 0 - 1 1 4 d e l a Hégira). A b u - F i r a s H a n i m a n I b n 

G h a l i b A l - T a m i m i A l - D a r i m i fue el mejor de los tres poetas 

omeyas y e l más audaz de los antiguos e n el d o m i n i o d e l 

panegírico, el ataque y l a poesía a l t iva . 

Nac ió en el año 19 de l a Hégira. Creció en Basora enton

ces g r a n c a p i t a l d e l m u n d o árabe y que contaba entre sus 

habitantes m u c h o s retóricos. L a lengua que escuchó e n su 

j u v e n t u d fue e l árabe p u r o , s in inf luencias de palabras ex

tranjeras. S u padre le enseñó, ya desde m u y joven, e l arte 

poético y le h i z o aprender muchos poemas. E l talento poé

tico precoz d e l j o v e n era sorprendente. Su padre le l levó a 

ver a l pr íncipe de los creyentes A l y I b n A b i - T a l e b , y éste a l 

saber de q u i é n era h i j o y que se i n i c i a b a en l a poesía, d i jo 

a l padre: "Enséñale el Corán. Es l o que más le aprovechará" . 
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A l - F a r a z d a k guardó en mente el consejo. Se hizo encadenar y 

j u r ó que se quitaría las cadenas cuando hubiese a p r e n d i d o 

el Corán. C u m p l i ó su p a l a b r a . C o m o pasó parte de su j u 

v e n t u d en l a c i u d a d , parte en los desiertos vecinos de e l l a , 

conoció a los gobernadores de Basora y de K u f a , y los e logió 

en sus versos unas veces, y atacó otras. Sus ataques le hic ie

r o n i r a parar en la cárcel varias veces, otras h u i r , y re fu

giarse en l a corte de los califas omeyas, en S i r i a ; elogió a 

éstos y recibió, en compensación, generosos regalos. E l ma

yor n ú m e r o de sus panegíricos están d ir ig idos a A b d e l M a l e k 

I b n Marwán. C o n el t i e m p o , los hizo también para los h i jos 

de éste. 

D j a r i r , poeta contemporáneo de Al -Farazdak, estuvo en 

fuerte desacuerdo con él. Aparentemente , el desacuerdo t u v o 

su or igen en el hecho de que D j a r i r escribiera contra u n poe

ta l l a m a d o A l - B o a y t h . Este ú l t imo había apoyado, en detr i 

mento de D j a r i r , a o t ro poeta l l a m a d o Ghassan. A l - F a r a z d a k 

defendió a A l - B o a y t h . E l m o t i v o rea l de esta defensa y p o r l o 

tanto del desacuerdo entre D j a r i r y A l - F a r a z d a k fue l a r i v a l i 

d a d poética, si lenciosa, que y a existía entre los dos grandes 

poetas. L a d isputa fue v i o l e n t a y amarga, y cada u n o se inge

n i a b a p a r a h e r i r a l otro de l a m a n e r a más p r o f u n d a . P a r a 

Farazdak, l a faena era más fácil. T e n í a sangre noble y entre 

sus ascendientes había h a b i d o príncipes y grandes señores. 

Podía, pues, reprochar con f a c i l i d a d a su adversario D j a r i r 

l a modest ia y baja c u n a de su f a m i l i a . Además, estas m i s m a s 

circunstancias p e r m i t i e r o n a Farazdak que más de ochenta 

versificadores i n s u l t a r a n y c a l u m n i a r a n a D j a r i r . 

Se sospechaba de Farazdak, hábi l en e l arte de p r o d i g a r 

insultos a hombres y mujeres — e n t r e estas últimas inc luso a 

las v i r t u o s a s — , que era i rre l ig ioso. Practicó poco el I s l a m , 

pero en su vejez cambió de posición, gracias a los consejos de 

A l - H a san A l - B a s r i . Desechó entonces su ins t into c o m b a t i v o 

y sus ataques lingüísticos, y se vo lv ió cenobita durante los 

últ imos días de su v i d a . M u r i ó en el año n o de Hégira, san

tamente, después de casi c ien años de v i d a . Se le enterró en 

Basora. 
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L a expresión, en l a poesía de Farazdak, tiene majestad, los 

términos están b i e n seleccionados, las expresiones son insóli

tas, y u t i l i z a procedimientos poéticos variados. E v o c a a ve

ces ideas delicadas. Imitó e l est i lo de l a poesía pre-islámica 

y los retóricos y gramáticos de su t i e m p o lo aprec iaron tanto 

q u e decían: " S i n o se h u b i e r a dado l a poesía de Farazdak, u n 

tercio de l a l e n g u a árabe se hubiese p e r d i d o " . 

Farazdak, que se sentía orgul loso de su genealogía y l a 

m e n c i o n a b a en su poesía, h a c o n t r i b u i d o a darnos u n a v a l i o s a 

información sobre l a h i s t o r i a a n t i g u a de los árabes y las d i 

versas tr ibus. 

D j a r i r ( 3 3 - 1 1 4 d e l a Hégira). A b u - H a z r a D j a r i r I b n A t t i a 

I b n A l - K h a t a f y A l - T a m i m i A l - Y a r b o u nació en A l - Y a m a m a . 

Descendía de u n a f a m i l i a de poetas y en e l desierto m i s m o 

comenzó a hacer poesía. Desde j o v e n tuvo l a costumbre de 

v is i tar Basora, e n donde e logiaba a los grandes señores. Se 

a lbergaba en l a casa de los compatr iotas que se habían insta

l a d o en Basora. A l l í conoció A l - F a r a z d a k y supo que fue p o r 

m e d i o de l a poesía que éste ú l t imo adquir ió u n a b u e n a po

sición social. Q u i s o entonces i m i t a r l o , y sus padres, q u e pre

sentían que l a poesía d e l h i j o les acabaría d a n d o i m p o r t a n 

c i a y prestigio, l o e s t i m u l a b a n en su deseo. L a poesía era 

entonces casi l a única m a n e r a de a d q u i r i r honores y cele

b r i d a d . 

A l comenzar l a d i s p u t a entre A l - F a r a z d a k y D j a r i r , que 

d u r ó más de diez años, este ú l t i m o vivía en el desierto y A l -

F a r a z d a k en Basora. L o s compatr iotas de D j a r i r q u e sabían 

q u e en esta d i s c o r d i a las circunstancias no eran favorables a 

D j a r i r , le ins is t ieron p a r a que se q u e d a r a en Basora y e l 

poeta comenzó entonces a p r o l o n g a r su estancia en l a c i u 

d a d . E n e l la conoció y fue amigo de A l - H a g g a g , * que l o 

trató generosamente y le d i o u n s i t io preferente en su corte. 

S u poesía comenzó entonces a ser conocida en todas partes. 

E l ca l i fa A b d e l M a l e k quiso conocerlo, y poco después de 

h a b e r l o visto, D j a r i r pasó a f o r m a r parte de los poetas d e l 

* Al-Haggag estuvo a l servicio de los omeyas y fue gobernador de 

Iraq. 
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c a l i f a omeya. M u r i ó e n A l - Y a m a m a en el año 1100 ó 1114 

de l a Hégira . 

A pesar de que los ataques de D j a r i r fueron fuertes n o 

dejó p o r eso de mantenerse dentro de los límites de l a de

cencia, l a fe rel ig iosa y l a nobleza. S u a m e n i d a d se refleja 

en sus versos. 

L o s l iteratos y los críticos reconocen, unánimemente l a 

c a l i d a d poética super ior de l a poesía de A l - A k h t a l , A l -Faraz-

dak y D j a r i r . Pero hay desacuerdo entre ellos c o n respecto 

a cuál de los tres es el mejor. L o s que pref ieren l a poesía 

amorosa y t ierna, l a galantería del icada, l a belleza de l a 

expresión y el esti lo dulce , se p r o n u n c i a n a favor de D j a r i r . 

L o s q u e gustan de l a expresión majestuosa, de l a versifica

ción m i n u c i o s a , d e l r i t m o y r i m a b i e n logrados pref ieren a 

Al -Farazdak . Y quienes buscan en l a poesía el término pre

ciso, e l esti lo noble , los elogios y ataques sabios, l a descrip

ción d e l v i n o y las orgías, e l igen i n d u d a b l e m e n t e a A l - A k h t a l . 

I I I . L A P O E S Í A A B A S Í . L A E S C U E L A L Í R I C A Y L A 

E S C U E L A R A C I O N A L Y F I L O S Ó F I C A 

E L T I E M P O S I G U E S U M A R C H A . E l gobierno de los árabes está 

e n las manos de "los gigantes de l a progenie de A b b a s " , 

como d i c e n sus propios poetas. B a g d a d es l a c a p i t a l d e l I m 

p e r i o y centro de las actividades poéticas y l i terarias . L o s 

árabes v i v e n en l a o p u l e n c i a y en el l u j o pero cont inúan ocu

pándose con cosas espirituales. H a c e n suyo e l p a t r i m o n i o 

científico e i n t e l e c t u a l de l a I n d i a , de Pers ia , y en p a r t i c u l a r 

e l de G r e c i a . L e e n , i m i t a n , comentan, traducen, crean. L a 

época abasí trae consigo u n a re forma d e l arte poético, de los 

términos y de las ideas. E r a n a t u r a l que o c u r r i e r a así después 

de haber reemplazado l a p i e l de l camel lo y de cabra p o r e l 

te j ido de seda y los trajes de terciopelo, después de haber 

s u s t i t u i d o las pequeñas tiendas y las casas modestas p o r los 

palacios suntuosos y los castillos de mármol , después de haber 

sust i tu ido los a l imentos r u d i m e n t a r i o s , hechos de p a n , p o r los 

entremeses científ icamente combinados , y preparados p o r 
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los más hábiles cocineros de l a época, que se servían en el 

p l a t o de madera vulgar , de antaño, sino en dorada v a j i l l a , 

c o n cucharas de p la ta . Estos entremeses se comían acom

pañados de u n finísimo v i n o , que se bebía en copas de cr is ta l 

t a l l a d o y decoradas con figuras persas. E r a n a t u r a l que los 

poetas, después de u n a transformación tan p r o f u n d a , tuvie

r a n u n a nueva inspiración, for jaran nuevos términos y me

táforas soberbias p a r a descr ibir l a sociedad b r i l l a n t e en q u e 

v iv ían, para cantar l a g l o r i a d e l r e i n o , l a belleza de la corte 

y l a expansión de las conquistas. 

E r a n a t u r a l , también, que todo este bienestar y lu jo ret i

n a r a los sentimientos y los gustos, y que las expresiones d e l 

lenguaje fueran más selectas y más dulces. E l estilo tuvo ma

y o r c l a r i d a d y belleza a f i n de poder expresar l a i n f i n i d a d 

de ideas que sugerían el l u j o y l a o p u l e n c i a . Este estilo debía 

transformarse en los siglos siguientes en u n amaneramiento 

de oropel . 

L a re forma poética, d u r a n t e l a época abasí, abarcó todos 

los temas tratados p o r l a poesía. Surg ieron nuevas ideas y 

géneros nuevos, como l a idea de l a renunciación a los p l a 

ceres de l a v i d a , los consejos prácticos y juiciosos y l a poesía 

didáctica. L o s géneros clásicos conocidos fueron reformados. 

E l panegírico, l a elegía, l a descripción, el tema del amor y e l 

v i n o alcanzaron su apogeo. 

T o d a situación n u e v a que se abre paso en el seno de l a 

sociedad, toda innovación d e l pensamiento, pasan p o r u n pe

r í o d o de l u c h a . L o s p a r t i d a r i o s de lo m o d e r n o las es t imulan 

y def ienden, y los de l o a n t i g u o las desprecian y las combaten. 

L a época abasí, que fue de renovación y progreso, no esca

p ó a esta regla. S i n embargo, los p a r t i d a r i o s de lo m o d e r n o 

q u e l u c h a r o n contra los usos y costumbres viejas n o dejaron 

de tener relación c o n aspectos d e l pasado. Sabemos que m u 

chos de ellos tenían l a costumbre de regresar de vez en cuan

d o a l corazón m i s m o d e l desierto p a r a famil iar izarse con e l 

lenguaje p u r o , intacto, d e l b e d u i n o . 

Podemos decir, s i n alejarnos m u c h o de l a verdad, que las 

reformas poéticas de l a época con que nos ocupamos p u e d e n 

resumirse, desde e l p u n t o de v ista de l a f o r m a a dos escuelas 
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pr inc ipa les : l a escuela d e l prólogo neto, cuyo jefe fue A l -

B u h t u r i y l a escuela o r n a m e n t a l , pres id ida p o r Bashar I b n 

B u r d , representante también de l a escuela sent imenta l o líri

ca, p o r Bashar M u s l i r n I b n A l - W a l i d , I b n A l - M o o t a z . P o r 

l o q u e respecta a las ideas y e l sentido, estas reformas, p u e d e n , 

en su conjunto , ser d i v i d i d a s en dos escuelas p r i n c i p a l e s : l a 

escuela sent imenta l representada p o r Bashar y A b u N u w a s , y 

l a escuela n a c i o n a l , cuyos pr inc ipa les representantes fueron 

A b u T a m m a n , I b n A l - R u m i , A l - M u t a n a b b i y A b u l - A l a . 

E l n o m b r e completo de A l - B u h t u r i (206-284 de l a H e -

gira) es A b u l ibada A l - W a l i d O b a y d A l - T a y . N a c i ó en M a n -

b i g , región s i tuada entre el r ío Eufrates y A l e p o . Crec ió entre 

los m i e m b r o s de las t r ibus de T a y y otras que se encontraban 

en las or i l las de l Eufrates, l o cua l le permitió, desde pequeño, 

h a b l a r y o i r el árabe más p u r o , pero p o r l a m i s m a razón n o 

p u d o entrar en contacto con las ideas filosóficas y los proce

d i m i e n t o s de los poetas de las ciudades. E n I r a q , estuvo a l 

servicio de A l - M u t a w a k i l y de A I - F a t h I b n K h a k a n e , y supo 

allí de honores hasta el día en que estos dos últ imos fueron, 

delante de A l - B u t h u r i , asesinados. Fi jó entonces, su resi

denc ia en M a n b i g , y de vez en cuando i b a a v is i tar a los d i 

rigentes políticos de B a g d a d y de Samarra. F u e avaro y des

c u i d a d o en el vestir, pero se sentía orgul loso de su poesía. 

A veces, decía a su a u d i t o r i o : "¿Por qué n o me felicitáis? 

Habéis oído poemas i n i m i t a b l e s " . S u poesía era s imple y 

del ic iosa y sus ideas sobrias y claras. L o s que consideran a 

A b u T a m m a n , A l - M u t a n a b b i y A l - M a a r i demasiado sabios 

y filosóficos, d i c e n que B u h t u r i tiene m u c h o más de poeta que 

los anteriores. 

A l - B u h t u r i , q u e temía que l a belleza del prólogo árabe 

desapareciera en l a poesía, se opuso a l a introducción de 

nuevas tendencias. Defendió vehementemente l a pureza de l a 

l e n g u a árabe. Buscó en l a lengua palabras musicales a l oído, 

que incrustaba después, con h a b i l i d a d , en e l s i t io pert inente 

de l a ideación. L o s prólogos a los poemas que compuso te

nían la f o r m a árabe a n t i g u a y sin embargo no dejaron de 

corresponder a l gusto de l a nueva sociedad árabe. 

E l poeta ciego A b u M a a z Bashar I b n B u r d (96-168 de l a 
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H é g i r a ) , es el lazo de u n i ó n entre l a poesía ant igua y l a 

m o d e r n a . E r a de origen persa y formó parte de los cautivos 

d e A l - M u h a l l a b I b n A b i Sufrah . Sus padres fueron a dar, 

a l d i s t r ibuirse u n botín de guerra , a l a casa de los B e n i O k e i l 

I b n K a l b , e n donde creció y se educó Bashar I b n B u r d . S u 

físico era desagradable, l a cara fea y con huel las de v i rue la , 

a l t o y m u y grueso, pero de g r a n s e n s i b i l i d a d y amante de las 

bromas. F u e poco sociable y rel igioso, y n a d a escrupuloso 

c u a n d o se trataba de su conveniencia . M a n e j a b a las figuras 

retóricas a l a perfección y fue el p r i m e r o en i n t r o d u c i r en l a 

poesía l a b r o m a , la galantería de l i cada del h o m b r e de la c i u 

d a d , así como los ataques violentos y s in p iedad. Su poesía 

tiene a l a vez l a pureza del lenguaje b e d u i n o y la sensibi l i 

d a d del h o m b r e de su época. 

A b u l W a l i d M u s l i m I b n A l - W a i l A l - A n s a r i (130-208 de 

l a Hégira) tuvo como sobrenombre Sari A l - G h a w a n i (la víc

t i m a de las mujeres bellas). E s t u v o al servicio, pr imero , de 

Y a z i d I b n Bazyad A l - C h i b a n i , u n o de los comandantes d e l 

c a l i f a A l - R a s h i d , después pasó a ser u n o de los poetas de l a 

corte de este i lustre ca l i fa y le compuso poemas en su honor , 

así como también dedicó otros a l a f a m i l i a Barmakí , que le 

tenía gran estimación. 

C u a n d o A l - F a l d I b n Sahl , v i s i r de A l - M a a m ú n , * llegó a l 

poder , a l comienzo del r e i n a d o de A l - M a a m ú n , trabó amistad 

c o n el poeta M u s l i m I b n A l - W a l i d , a l cua l conocía ya antes 

de ser v is i r . E l v is i r le confió algunas misiones en Jurján, las 

cuales t u v i e r o n como resultado que el poeta a d q u i r i e r a p a r a 

sí m i l l o n e s de dinares. Entonces , M u s l i m se retiró a l a v i d a 

p r i v a d a , y gastó toda l a f o r t u n a en placeres. Después de a r r u i 

n a d o volvió a buscar a l v i s i r A l - F a l d y éste, condescendien

te, le otorgó algunas fincas e n I s p a h a n , c o n las cuales volvió 

e l poeta a a d q u i r i r u n a gran f o r t u n a . A l m o r i r A l - F a l d , el 

poeta se retiró del m u n d o , v iv ió u n a v i d a austera, escribió 

exc lus ivamente versos de elogio, y m u r i ó en Jurján el año 208 

de l a Hégira . 

M u s l i m fue el p r i m e r poeta que uti l izó abundantemente 

* Al-Maamún es el hijo de Harún A l - R a s h i d . 
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en sus poemas figuras retóricas. Bashar I b n B u r d las había 

u t i l i z a d o antes que él, pero jamás le igualó en destreza. L o s 

críticos de l a l i t e r a t u r a árabe consideran este uso exagerado 

y hasta afectado de las figuras como signo de decadencia 

poética. 

I b n A l - M o o t a z (248-296 de l a Hégira) es el ca l i fa poeta. 

R e c i b i ó u n a educación d i g n a de su rango. Su poesía se dis

t ingue p o r la s i m p l i c i d a d del estilo y el empleo, aunque mo

derado, de figuras retóricas. Sus temas fueron l a naturaleza, 

las reuniones placenteras, la caza, los perros, los leopardos, los 

instrumentos p a r a escribir, etcétera. E n su poesía hay signos 

de l a o p u l e n c i a en que vivió y de majestad rea l , además de 

imaginación y sentimientos delicados. Véase cómo describe el 

creciente de l a l u n a : 

M i r a d l e , ¿no parece una barca de plata 

Plenamente cargada con u n cargamento de ámbar 

L a escuela sent imental , l l a m a d a también escuela lírica, 

componía poemas a l amor casto, a los efectos de l a v i d a ale

gre, a l v i n o , algunos de los cuales servían después de letra a 

canciones. T o d a esta poesía más que innovación de l a época 

abasí fue l a continuación de temas antiguos, a u n q u e puestos 

en moldes modernos. N i A b u N u w a s , cantor p o r excelencia 

d e l v i n o , n i los que l o i m i t a r o n , fueron los pr imeros en ha

cer d e l v i n o u n tema de l a poesía. E l v i n o fue tratado p o r 

algunos poetas de l a época pre-islámica como A r a r I b n K u l -

sum, A d y I b n Z a y d A l - A b b a d i y A b d a I b n A l - T a l i b . T a m 

bién l o t r a t a r o n poetas posteriores a estos últ imos como A l -

A k h t a l , A l - W a l i d I b n Y a z i d . Bashar, A b u N u w a s y W a l e l a , 

éste ú l t imo maestro de A b u N u w a s , n o fueron tampoco los 

p r i m e r o s en hacer poesía sobre l a v i d a alegre y sacrilega. A l 

gunos poetas de l a época pre-islámica u omeya, como E m r u 

A l - K a k i s W a l i d I b n Y a z i d , habían descrito el placer de l a 

v i d a alegre y el l iber t ina je ; y l a poesía de A l - A b b a s I b n A l -

A h n a f , que trata d e l amor casto, sólo renueva el tema de los 

B e n i U z r a . Y l a excelente poesía iraquí , dest inada a ser can

tada, t iene precursores en el H e d j a z p r i m e r a m e n t e , y después 

en S i r i a . 
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U n a de las reformas que trae consigo l a época abasí es l a 

r e f o r m a d e l método poético. A b u N u w a s (145-198 de l a Hé-

gira) , es, después de Bashar, el más i m p o r t a n t e de los poetas 

renovadores. Su poesía es m u y var iada . N a c i ó e n u n a aldea 

de l a p r o v i n c i a de Kuzistán, a l este de Basora. E n Basora, 

encontró a l poeta de K u f a , W a l i b a I b n A l - H u b a b , el cua l le 

l levó a K u f a . E n esta c i u d a d A b u N u w a s entró en contacto 

c o n u n g r u p o de poetas y de l iber t inos , amigos de W a l i b a . 

A los t r e i n t a años fue a B a g d a d , en donde conoció algunos 

emires y les dedicó poemas de elogio. A q u e l l o s en que elo

g i a a H a r ú n A l - R a s h i d son famosos. L u e g o pasó a l servicio 

de M o h a m m e d A l - A m i n e , * el c u a l después de reprocharle 

ciertas extravagancias, le puso en prisión. M u r i ó en B a g d a d 

poco t i e m p o después de haber sal ido de l a cárcel. 

L a o b r a de A b u N u w a s es m u y var iada . Crit icó, entre 

otras cosas, los procedimientos poéticos antiguos, sobre todo 

e l l l a n t o e n l a introducción del p o e m a , a causa de las ru inas , 

de las casas destruidas y de l a lejanía de l a m u j e r amada. De

cía irónicamente: 

Pregúntale al que l lora , siempre de pie, por las ruinas, 

Q u é m a l hay en ponerse a llorarlas sentado. 

A b u N u w a s , en vez de comenzar e l p o e m a con l a introduc

ción t r a d i c i o n a l , comenzaba directamente sus versos galantes 

c o m o tales. Éstos proyectaban tanto su p r o p i a v i d a como e l 

l u j o de su t iempo. L a época en q u e le tocó v i v i r n o tenía 

n a d a en común con l a v i d a d e l desierto, n i c o n el n o m a d i s m o 

y l a búsqueda de pasto, n i con l a h u i d a ante e l enemigo o 

los asaltantes. L a v i d a era entonces dulce , placentera, lujosa. 

L a guerra l a hacía el profes ional de e l la , en e l campo de ba

t a l l a . A b u N u w a s decía: 

Beber vino junto a una gacela * 

Cuya belleza desafía toda apuesta, 

M e es más dulce que v i v i r en el valle 

D e l nómada, árido y sin vegetación. 

* H i j o de Harún A l - R a s h i d que fue suplantado por su hermano 

Al-Maamún. 

* Los árabes comparan la belleza de l a mujer con la de la gacela. 
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L a poesía de los cuatro grandes poetas representativos de 

l a escuela rac ional i s ta I b n A l - R u m i y A b u T a m m a n , poetas 

c o n sangre griega o b i z a n t i n a , y l a poesía de A l - M u t a n a b b i y 

A b u l A l a , ambos de sangre árabe, es respuesta a las necesi

dades creadas p o r las nuevas manifestaciones de l a v i d a f i 

losófica e inte lectual . 

A b u T a m m a n dice en u n o de sus poemas que en sus 

versos "las ideas se agitan como e l a l m a e n e l cuerpo" . N o 

quer ía que l a poesía quedara a l a zaga de l a m a r c h a d e l t iem

p o , y reformó sus poemas y publ icó versos que eran reflejo 

de l a dist inción y elegancia de su época. Sus poemas i b a n d i 

r i g i d o s a l a gente d i s t i n g u i d a . L a comprensión de ellos re

quería saber y c u l t u r a . L a poesía de I b n A l - R u m i reprodujo 

aspectos diversos de l a v i d a social de l a época. Este poeta 

penetró p r o f u n d a m e n t e en e l a l m a h u m a n a . Veía las v i r t u 

des y los vic ios de los hombres, y c o n este conocimiento for

m a b a ideas e imágenes sugestivas, e n las que se entremezclaba 

e l c o l o r y l a sombra. O t r o de los rasgos part iculares de l a 

poesía de I b n A l - R u m i fue l a ironía mordaz . Esta ironía tenía 

algo de griega, pero era también el resultado del pesimismo 

d e l a u t o r y de l a a m a r g u r a que l l evaba e n e l fondo del a l m a , 

y a q u e l a v i d a n o le otorgó l o que creía que merecía su ge

n i o y capacidad. S u ironía poética significó u n nuevo enri

q u e c i m i e n t o de l a poesía árabe. 

L a r e f o r m a que A l - M u t a n a b b i (303-354 de l a Hégira) i n 

t r o d u j o e n l a poesía árabe se caracteriza p o r la fuerza d e l 

pensar, de l a descripción y l a expresión. Se sentía orgul loso 

de t a l fuerza y l a esgrimía c o n t r a los envidiosos y sus rivales. 

A veces hacía que e l adversario se considerara dueño de l a 

situación, y de p r o n t o , l o abatía de ta l m a n e r a que el r i v a l 

tenía que r e n u n c i a r a l combate. E l m i s m o M u t a n a b b i decía: 

Duermo u n sueño pesado, sin interesarme en mis poemas, 

mientras que por ellos se desvela y disputa todo el mundo. 

. L o s versos que traducimos a cont inuación, de M u t a n a b b i , 

m u e s t r a n b i e n l a fuerza de su poesía y de su a lma. 
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Soy, en tu mano, u n sable, 

Que adorna cuando se le sostiene y asusta cuando se le endereza. 

E l t iempo repite mis poemas; 

Y o los recito, e l tiempo es quien los canta. 

C o n mis versos, el impotente camina con vigor 

Y el que no tiene voz los canta melodiosamente. 

Deja a un lado toda voz salvo la mía. 

Soy el pájaro cuyo canto se imita , 

Las otras voces son sólo eco de él. 

A b u l T a y e b A l - M u t a n a b b i nació en K u f a , pero vivió a l

gunos años entre l a t r i b u de los B e n i K a l b p a r a aprender con 

ellos l a pureza de la lengua árabe. P o r esta época, los bedui

nos q u e v iv ían e n las costas de S i r i a se i n s u b o r d i n a r o n contra 

sus gobernadores. A b u l T a y e b se había p r o c l a m a d o profeta 

de los B e n i K a l b y muchos de los m i e m b r o s de esta t r i b u 

creían en él. L u l u , e m i r de H o m s , que temía perder el poder 

pol í t ico a causa de los B e n i K a l b y su profeta, luchó contra 

ellos y A b u l T a y e b fue a dar a l a cárcel. Después de u n largo 

encierro, e l p r i s i o n e r o expresó su a r r e p e n t i m i e n t o y recobró 

l a l i b e r t a d . Salió de l a prisión con el n o m b r e de A l - M u t a 

n a b b i , es decir , con e l de falso profeta. C o n o c i ó después a l 

pr íncipe Sayf A l - D a w l i I b n H a m d á n , e l cua l lo protegió. L o s 

versos q u e A l - M u t a n a b b i dedicó a este e m i r l o i n m o r t a l i z a 

r o n . A l l a d o de este príncipe aprendió A l - M u t a n a b b i el 

arte de l a guerra , y los combates contra los romanos, en los 

cuales part ic ipó el poeta, le d i e r o n l a fama de guerrero i n 

trépido. U n a vez, yendo de B a g d a d a K u f a l o asaltaron los 

b e d u i n o s de l a t r i b u B a n i D u b b a h , a u n o de los cuales e l 

poeta había i n s u l t a d o e n sus versos, y en el combate murió 

A l - M u t a n a b b i . 

A l - M u t a n a b b i describió combates y compuso panegíricos 

y su saber y capac idad lingüísticas le p e r m i t i e r o n i n t r o d u c i r 

transformaciones originales en las figuras retóricas. 

Esta escuela de poesía d e n o m i n a d a r a c i o n a l l a cont inuó 

e l poeta filósofo A b u l A l a (363-499 de l a Hégira) y le d i o 

u n n u e v o color . L a re forma que i n t r o d u j o A b u l A l a es f i rme 

y seria, c o m o fue f i rme y d e c i d i d o en su c o m p o r t a m i e n t o , en 

su crítica, en su expresión. Su o b r a refleja el saber cientí-
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fico, a n t i g u o y m o d e r n o , de los persas y árabes así como u n a 

r i q u e z a lingüística considerable que le permitió expresar c o n 

f a c i l i d a d las ideas más difíciles y someter las palabras a l sen

t i d o y a las ideas. 

Su carácter f i rme y serio y e l hecho de haber p e r d i d o l a 

vista a los tres años de edad a causa de l a v i r u e l a , le l levó a 

imponerse u n a v i d a austera y rígida y hasta con su a l imenta

ción era parco. Su v i d a transcurrió prácticamente en el encie

r r o de su casa, en A l - M a a r r a , su c i u d a d nata l , y se l l a m a b a a 

sí m i s m o el pr is ionero de las dos cárceles, su hogar y su cegue

ra . S i n embargo los estudiantes, los poetas y los filósofos lo v i 

s i taban con frecuencia y sostuvo correspondencia con m i 

nistros y hombres de ciencia. Jamás se casó. E n su t u m b a se 

leía e l siguiente epitafio, escrito p o r él m i s m o antes de m o r i r . 

H e aquí el crimen que m i padre cometió. 

Y o , a l contrario, no cometí crimen alguno. 

L a s ideas religiosas de A b u l A l a son contradictorias y 

hacen pensar que era, en m a t e r i a de rel igión, o u n escéptico 

o u n indeciso. F u e el poeta más filosófico después de A l - M u -

t a n a b b i . Crit icó, en su poesía las actitudes hipócritas, l a i n 

j u s t i c i a , e l gobierno, las leyes, las rel igiones y los cultos. 

* I V . L A P O E S Í A D E A L - A N D A L U S 

S i A L O R I E N T E Á R A B E puede comparársele c o n el cuerpo de 

u n pájaro, A l - A n d a l u s sería l a cola de l ave, decía el cal i fa 

H a r á n A l - R a s h i d . E n efecto, son los p r i m e r o s conquistadores 

los q u e d i e r o n el i m p u l s o poético a A n d a l u c í a . Después, l le

g ó u n m o m e n t o en que los poetas c i r c u l a b a n p o r todas partes, 

p o r las ciudades, p o r las aldeas, etcétera, y extraían l a poesía 

n o sólo de l a b e l l a naturaleza de l a región s ino que se i n s p i r a 

b a n , p a r a c o m p o n e r l a , en las condic iones políticas y sociales 

de e l la . Así a c u m u l a r o n , los poetas de A l - A n d a l u s y de l M a -

greb, u n tesoro cuantioso de poemas, q u e son parte de l pa

t r i m o n i o de l a l i t e r a t u r a árabe. 
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A pesar de l a distancia que separa A l - A n d a l u s del O r i e n 

te árabe, los poetas arabo-occidentales tendieron a c o n t i n u a r 

los procedimientos poéticos y las figuras retóricas ya conoci

das. L a di ferencia esencial entre los arabo-occidentales y los 

poetas anteriores a ellos reside en e l hecho de que los poetas 

de A l - A n d a l u s descr ibieron m u c h o más l a naturaleza. E l 

m e d i o en que vivían, y l a natura leza del país, las llevó a ta

les descripciones. Las altas montañas, los verdes valles, los 

jardines y los campos les i n s p i r a r o n u n a poesía lírica del icada, 

y el día en que ese Edén se les escapó de las manos c o m p u 

sieron poemas tristes y quejosos. 

L o s poetas andaluces p r o v o c a r o n , s i n embargo, u n a trans

formación curiosa, que más que afectar l a esencia de la poe

sía árabe, c a m b i a l a forma. L a filosofía n o les sirvió de 

fuente de inspiración p o r q u e l a consideraron herética y atea. 

L o que más les l lamó l a tención fue, quizá, l a escuela senti

m e n t a l y hasta l a i m i t a r o n d u r a n t e a lgún t iempo. Creyeron 

q u e l a r i m a única y c o n t i n u a d a a l o largo d e l poema provo

caba u n a monotonía desagradable y que el o ído exigía l a m u l 

t i p l i c i d a d de l a r i m a . Pensaron, también, que l a m e d i d a de 

los versos podía var iar en u n m i s m o poema, que " S a l i m " , 

" M a n k u k " , " M a z z u " , * y las otras medidas de versificación 

árabe, podían seguirse las unas a las otras s i n perjudicarse n i 

p r o d u c i r discordancias, y c o m p u s i e r o n versos de dos, tres, cua

tro, e i n c l u s o cinco hemist iquios . L a razón de esto fue que la 

canción, q u e entró a l país c o n Z i r y a b * * exigía todas estas 

innovaciones . 

* Son formas diferentes de versos según que se les complete, se les 

desordene o se les divida. 

* * Ziryab fue el mejor de los músicos de la España musulmana. Fue 

discípulo del gran músico del oriente árabe, Ishaq A l - M a u s i l i . Harún 

A l - R a s h i d había oído hablar del talento de Ziryab y pidió a Ishaq que 

le presentara a l joven músico. L a or ig inal idad de Ziryab impresionó 

tanto al Cal i fa , tanto por lo que se refería a la manera de cantar como 

por el modo de tocar una especie de laúd, producto de su invención, que 

Ishaq se sintió molesto y Ziryab se vio obligado a salir de Bagdad e i r 

a Kairawán, en donde entró al servicio del sultán de esa región. Después 

se dirigió a Córdoba, en donde fue tratado con gran consideración. Ziryab 

aparte de la música, supo también de l i teratura, astronomía y geografía. 
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Se podría decir que l a creación de las muwashahat, poe

m a de dobles r imas, que se a tr ibuye a los poetas arabo-

españoles n o es, realmente, invención de ellos. I b n R a s h i q 

escribió que E m r o A l - Q a i s había compuesto versos de c inco 

hemist iquios y que Bashar, los había hecho de dos y de c i n 

co hemist iquios , aunque este ú l t imo los hubiese hecho con e l 

f i n de mostrar de que era capaz de ser excéntrico en poesía. 

Además, en l a antología de poesías de I b n A l - M o o t a z se en

cuentra u n a muwashahat , a u n q u e hay q u i e n a f i rma que n o 

pertenece, en rea l idad, en este ú l t imo poeta sino a u n o de 

Andaluc ía . 

E l or igen de la muwashahat es, en todo caso, confuso. 

L o q u e sí es auténtico es que el verdadero maestro de este 

género poético es O b a d a Al-Kazzaz , poeta del emir de A l m e 

ría, A l - M u t a s s i m I b n Sumadeh. C o n el t i e m p o , los poetas de 

A l - A n d a l u s i n t r o d u j e r o n en las muwashahats cambios de for

mas y las consagraron a l a descripción de las flores, el v i n o , 

el amor , etcétera. L o s poetas del O r i e n t e árabe comenzaron 

entonces a imitar las , entre ellos I b n Sana A l - M u l k , q u i e n las 

compuso de manera prodig iosa . D e l tronco de la muwasha

hat salió u n vástago, el zéjel, y u n o de los principales re

presentantes de este nuevo género fue A b u B a k r I b n K o z m a n . 

L a poesía arabo-andaluza puede d i v i d i r s e en tres perio

dos, el de l a poesía i m i t a t i v a , l a época de l a poesía pre-libe-

racíora y l a época de la renovación. A la p r i m e r a época 

pertenecen I b n A b d R a b b u , I b n H a n i , e I b n Shuhayd. A la 

segunda I b n B a y d ú n y A l - M u t á m i d I b n A b b a d . A l a tercera 

I b n H a m d i s e I b n Khafaga . 

A b u r Ornar A h m a d I b n M o h a m e d I b n A b d R a b i u (246¬

328 de l a Hégira) , de C ó r d o b a , fue contemporáneo de los ca

lifas omeyas M o h a m e d I, A l - M u n z i r , A b d a l l a , y A b d e l R a l i 

m a n I I I , a quienes dedicó m u c h o s de sus poemas. Estudió de

recho, h is tor ia , música y m e d i c i n a . D e j o v e n llevó u n a v i d a 

desordenada y al l legar a l a vejez, a l i g u a l que A b u N u w a s y 

otros, se arrepintió y compuso poemas religiosos con los mis

mos r i tmos y r imas que sus pr imeros versos de amor. M u r i ó 

paralít ico. N o formó parte d e l m o v i m i e n t o de renovación que 
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y a se i n i c i a b a sino que imitó los procedimientos poéticos 

d e l O r i e n t e árabe. 

A b u l Kassem N o m a h e d I b n H a n i A l - A z d i A l - A n d a l u s (326¬

362 de l a Hégira) nació y v iv ió parte de su v i d a en u n am

b i e n t e l i t e r a r i o y científico, en Sevi l la . M u r i ó el año 973 de 

l a era cr is t iana . F u e amigo d e l gobernador de Sevi l la , pero 

s u v i d a l icenciosa, p o r u n a parte, su gusto p o r el estudio de 

l a filosofía, cosa que reprobaba en aque l entonces A l - A n d a l u s , 

y p o r o t r a parte, l a publicación de algunos de sus versos, hizo 

q u e se le acusara de herejía. E l gobernador le aconsejó, en

tonces, q u e saliera d e l país. F u e a l M a g r e b . A l l í conoció a 

G a c o b á n , comandante del ca l i fa fatimí A l - M a n s u r , a q u i e n 

dedicó versos que lo h i c i e r o n famoso. E n E g i p t o , el sultán 

A l - M o i z I b n A l - M a n s u r , le otorgó numerosos regalos. Des

pués de q u e G a h w a r conquistó E g i p t o , A l - M o i z se r indió e 

I b n H a n i regresó a España, pero m u r i ó misteriosamente en 

e l mercado públ ico de l a c i u d a d de Barca . H a y quienes d icen 

q u e m u r i ó de u n a borrachera, y otros, que fueron sus propios 

compañeros de bebida los que l o m a t a r o n . Se dice que A l -

M o i z , a l saber que había m u e r t o el poeta exclamó: " E r a el 

h o m b r e en q u i e n pusimos todas nuestras esperanzas p a r a ha

cerle frente a los poetas del O r i e n t e árabe, y s in embargo, el 

dest ino n o quiso concedernos ese favor" . 

L a fuerza de las ideas, de l r i t m o y de las palabras de I b n 

H a n i es resultado de l a i n f l u e n c i a de A l - M u t a n a b b i , a q u i e n 

a d m i r a b a m u c h o el poeta de A l - A n d a l u s . Imitó a A l - M u t a 

n a b b i en las descripciones de batal las y armas, y utilizó en 

estas descripciones palabras insólitas. E n sus panegíricos, l a 

persona que elogiaba resultaba colocada en tan alto pedestal 

q u e n o se parecía nada a l c o m ú n de los mortales. 

A b u A m e r A h m e d I b n A b u M a r w á n I b n Shahíd, n o m b r e 

c o m p l e t o de I b n S h u h a y d (382-426 de l a Hégira , 992-1034 

de l a era cristiana) fue h i j o de u n a f a m i l i a noble y se educó 

e n C ó r d o b a durante el apogeo de esta c i u d a d . Estuvo a l ser

v i c i o d e l gobierno de Córdoba. F u e u n h o m b r e agradable, 

a m i g o de las reuniones sociales y las fiestas. Su poesía se 

consume de panegíricos, descripciones y versos galantes. Su 

estilo es elegante e i m a g i n a t i v o , pero sus ideas son u n tanto 
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superficiales, dadas las inc l inac iones de poeta. Escribió varias 

obras en prosa, y l a más i m p o r t a n t e de ellas se d e n o m i n a A l -

T a w a b i w a l Z a w a b i (Los siervos y los huracanes) L o s p r i m e 

ros, A l - T a w a b i , representan los genios o " d j i n s " y los segun

dos, a los jefes de los " d j i n s " . E n esta obra n a r r a el viaje de 

u n poeta a l Paraíso, en el que se n o t a l a in f luenc ia de u n l i 

b r o de A l - M a a r r i , d e n o m i n a d o Al-Ghufrán ( E l mensaje d e l 

perdón). 

A b u l W a l i d A h m a d I b n A b d u l l a h I b n Zaidún A l - M a k h -

z u m i , (394-462 de l a Hégira , 1003-1070 de l a era crist iana) 

había alcanzado, ya a l a edad de veinte años, gran fama lite

r a r i a . T o m ó parte act iva en los movimientos revoluciona

rios que sacudieron los fundamentos de la dinastía omeya. 

A C ó r d o b a le tocó ver cómo sobre los escombros de esta d i 

nastía se formó el estado de los G a h w a r . E l fundador de l a 

nueva dinastía d i o a I b n Z a i d ú n e l t ítulo de " Z u l W i z a r a -

t a i n " (poseedor de dos minister ios) . Su amor por l a poetisa 

W a l l a d a es célebre en l a h i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a árabe, pero 

este romance de a m o r le l levó a u n a q u e r e l l a con I b n Abdús , 

m i n i s t r o de I b n G a h w a r , el c u a l le ca lumnió y el poeta fue 

env iado a l a cárcel. D e ésta se fugó, no s i n antes c o m p o n e r 

versos e n los que pedía su l i b e r t a d . Recorr ió entonces algu

nas ciudades de A n d a l u c í a y terminó p o r entrar a l servicio 

de A l - M u t a d d e , rey de Sevi l la , e l c u a l le nombró m i n i s t r o . 

I b n Z a i d ú n es el representante, en A l - A n d a l u s , de l a época de 

transición entre l a l i t e r a t u r a de la época omeya y l a de los 

abasíes. Su poesía l írica es expresión de sentimientos p r o f u n 

das c o n mezcla de nostalgia auténtica. I b n Zaidún seguía las 

tendencias poéticas en boga en los países del O r i e n t e árabe, 

e imitó, en a l g u n a m e d i d a , a A l - B o h t u r i , p o r l o c u a l recibió 

e l sobrenombre de A l - B o h t u r i d e l Occidente . 

A l - M u t á m i d I b n A b b a d (431-488 de l a Hégira, muerto en 

e l año 1095 de l a era crist iana) fue h i j o de A l - M u t a m a d 

A l - A b a d i , rey de Sev i l la . C u a n d o A l - M u t á m i d I b n A b b a d 

subió a l t rono se rodeó de sabios y de poetas, e hizo m i n i s t r o 

a unos de estos últ imos, I b n ' A n i m a r . U n a vez que A l f o n 

so V I , rey de C a s t i l l a , qu iso atacarlo, pidió a u x i l i o a Yusef 

I b n T e s h f i n e l A l m o r á v i d e , rey de M a r r u e c o s , pero éste h i z o 
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q u e l a población se i n s u b o r d i n a r a contra A l - M u t á m i d I b n 

A b b a d y se apoderó de Córdoba, y de Sevi l la . A l - M u t á m i d 

I b n A b b a d fue transportado, j u n t o con su f a m i l i a , a A g m a t , 

e n M a r r u e c o s . M u r i ó en medio de las mayores privaciones. A l -

M u t á m i d I b n A b b a d , monarca , no compuso poesías panegí

ricas a q u i e n se las pagara, según era costumbre de los" poetas 

d e entonces. S u v i d a se traduce en sus poemas. A l g u n a s de sus 

poesías son de la época en que l a f o r t u n a sonríe a l rey-poeta 

y otras d e l destierro. E n estas últimas expresa c o n sentimien

tos del icados y d i g n i d a d su sufr imiento y desdicha. 

I b n H a w d i s A l - S i k i l l i ( 4 4 7 - 5 2 7 d e l a Hégira). N a c i ó en Sira¬

cusa, S i c i l i a , pero abandonó su t ierra n a t a l c u a n d o los nor

m a n d o s l a c o n q u i s t a r o n , y se fue a Sevi l la . A l l í entró a l ser

v i c i o de A l - M u t á m i d I b n A b b a d a l cua l acompañó en el exi

l i o . A l m o r i r este ú l t imo a n d u v o durante a lgún t iempo, p o r 

Áfr ica, y después se instaló en l a is la de M a l l o r c a en donde 

murió . S u poesía se caracteriza p o r su expresión de u n a 

s e n s i b i l i d a d p r o f u n d a , a u n q u e con matices de pesimismo. 

A A b u Ishaq I b r a h i m I b n Khafaga , de A l c i r a , le tocó 

v i v i r l a época de los reyes de " T a w a i f " (Tai fas) . Escribió 

prosa y poesías, y sus compatriotas le cons ideraron el genio 

de su t i e m p o . B u e n a parte de sus poesías son eróticas. E n l a 

vejez se consagró a le descripción de l a naturaleza. Sus des

cr ipc iones de jardines son famosas. 


