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PROLOGO DEL TRADUCTOR

El manuscrito arabe num. 649 de la Biblioteca

del Escorial contiene, segun Derenbourg (1), tres

opuscules filosoficos de desigual extension e interes,

debidos a autores diferentes, uno de los cuales es

Abentomlus de Alcira, discipulo de Averroes, que

consta florecio en Espana durante los siglos XII y XIII

de nu«?stra era. Su opiisculo es el num. 1.*^ del codice,

tiene 172 folios y es, segiin Derenbourg, un comenta-

rio sobre los 'AvaX6xixa TcpoTspa xat Gaxspa y sobre el Ihpi kp-

tiyjvsto; de Arist6teles. La mayor extension de este opiis-

culo y las indicaciones vagas que Derenbourg hace

sobre el contenido de su prologo (2) movieronme,

tiempo ha, a estudiarlo detenidamente. Fruto de este

estudio fueron las siguientes conclusiones provisiona-

les que presente al Congreso internacional de Orien-

talistas de Copenhague en 1908:

(i) Lts Manuscrits arabes deVEscurial (Paris, Leroux, 1884),

1,455-7-

(2) Ibidem^ 456: «Je crois avoir remarque que I'auteur y donne

quelques details sur ce qu'il a observe en Espagne.»

It



1/ Lejos de ser el opusculo de Abentomlus un

simple comentario sobre aquellas dos solas partes del

Organon de Aristoteles, es un tratado de loda la lo-

gica aristotelica, redactado con cierto orden sistemdti-

co, que acusa en su autor asimilacion perfecta de la

materia y proposito deliberado de no desempefiar el

papel de mero comentarista.

2/ El prologo, verdadera autobiografia cientifica,

es un docuniento muy estimable para la historia de la

filosofia islamica en Espana, pues ademasde contener

interesantes alusiones sobre el estado de los estudios

en su epoca, en el se traza a grandes rasgos el cuadro

de las alteraciones que experiment©, a traves de los si-

glos, el estrecho criterio teologico de los alfaquies es-

pafioles, refractarios siempre a toda novedad cientifi-

ca, pero dispuestos tambien a aceptarla como ortodo-

xa, cuando con el transcurso del tiempo se habituaban

a considerarla como cosa tradicional.

3.' Abentomlus, aunque pasa por ser un discipulo

personal de Averroes, ha sabido evitar escrupulosa-

mente el citar a su maestro ni una sola vez en todo su

libro, a pesar de que la materia le invitaba a ello a

cada paso, principalmente cuando en el prologo se la-

menta de la falta de libros para el estudio de la logica

y cuando enumera las varias persecuciones a que en

Espana se vieron sometidos todos los que cultivaron

los estudios especulativos.

4/ El peripatetismo averroista de Abentomlus fue

1
1

1

i;

I

J

tan vergonzante, que prefirio utilizar los libros de Al-

farabi, en materia de logica, para interpretar a Aristo-

teles, antes que recurrir a los comentarios de filosofos

espanoles, como Avempace y Averroes su maestro, a

quienes jam^s cita, quiza porque el estigma de incre-

dulidad, de que ambos se hicieron reos, estaba mas

vulgarizado en Espana, por ser mas recientes y noto-

rios que un peripatetico oriental.

5/ En cambio de ese silencio, Abentomlus se

complace en confesarse discipulo de Algazel, a cuyos

libros de logica atribuye su iniciacion en la materia,

deshaciendose en elogios entusiastas, no solo sobre el

arte literario, claridad y metodo con que estan redac-

tados, sino sobre la ortodoxia de todas las obras de

Algazel, cuya rehabilitacion en Espana atribuye al

fundador de la dinastia almohade, el Imam Almahdi,

Abentumart.

Estas conclusiones provisionales(l), que un estudio

mas detenido nos permite dar ahora como definitivas,

excitaron en algunos orientalistas el deseo de conocer

integra la obra del filosofo alcirefio, animandonos a

publicarsu texto arabe y traduccion espafiola, que in-

auguramos con este primer volumen, el cual contiene

tan s61o los dos primeros libros o partes de la logica

peripatetica: las Categonas y la Interpretacion. En los

(i) Traducidas al frances se publicaron en La Revue Tuni-

sienne (Tunis, 1909) bajo el titulo La logique de Ibn Toumlous

d^Alcira,

I X
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volumenes siguientes veran la luz, Dios mediante, to-

dos los demas libros.

Biografia de Abentomliis.—Muy pocos son los

datos que se conservan acerca de la vida de Abentom-

lus. Solo dos autores, Benalabar (1) y Benabiosai-

bia (2), le coiisagran algunas lineas en sus obras bio-

graficas. Su nombre completo es Yusuf hijo de Ahmed

Abentomlus (3). En su cania discrepan ambos biogra-

(i) La obra de Benalabar a que me refiero es la Tecmila (edi-

ci6n de la Bihliotheca arabico-hispana de Codera, lomos V y VI,

biografia 2093) completada con los datos que anade el manuscrito

del Caiio editado recienteiiiente en este Centro de estudios hist6ri-

cns en su Miscelanea de estudios y textos drabeSy por M. Alarc6n y

G. Palencia (Madrid, 191 5), pagina 595. El Sr. Ribera aprovecho ya

esta biografia para su articulo La vina de un peripatetico, inserto

en el Almanaijue de «Las Provindas»para 7906 (Valencia, l)ome-

nech, 1906), pagina 269.

(2) Edic. Aug, Miiller, II, 81.

(3) El codice escurialense de su logica llama Mohamed y no

Ahmed al padre de Abentomlus. Lo mismo sucede en el manuscrito

de la B. E. num. 354 (nuevo 356) 2.'^ (apud Casiri, Bibliotheca Ara-

bico Hispana Escurialensis^ I, lOo), que contiene la obra de Bena-

labar *N^!&UJ| )(A^ o «Historia de los poetas insignes de Espana».

En ella se le llama tambien hijo de Mchamed y no de Ahmed. Sin

embargo, adoptamos esta u lima lectura por la razon que mi maes-

tro Sr. Ribera trae en su articulo arriba citado. Es la siguiente: El

libro del Repartimiento de Valencia ^ en que D. Jaime el Conquista-

dor registraba las donaciones de fincas rusticas y urbanas del reino

de Valencia, por el otorgadas a sus gentes antes ya de la conquis-

ta. oita repetidas veces a un Ainet abin CamluSy come propietario de

varias vinas y de una casa en el termino de Alcira, el cual fue sin

duda el padre de nuestro filosofo. Por lo que respecta a la ortogra-

fia de s,itglo^ '^^1? todos los errores de que Derenbourg hace

cargos a Steinschneider, 1. c. {Ben ThalmiuSy Ibn Thalmus)^ deben

atribuirse a una errata de Casiri que ley6 s ingol^ s»i») (en su

^Ilt

fos: para el primero, es Abulhachach; para el segun-

do, Abuishac; pero la identidad de la persona es evi-

denle, a pesar de esas discrepancias, por la coheren-

cia de los demas datos. Su patria fue Alcira, ciudad

importante en el reino de Valencia (1). En ella reci-

bio su educacion religiosa y literaria, bajo el magiste-

rio del famoso Jdtlb de su aljama, el Hach Abulcasim

Benguidah (2), que, aunque granadino de origen, se

i

B. A. H. E.^ I, 193, a), aunque transcribio correctamente Thumlus

(ibidem, b). Acerca del origen y significado de este nombre de fa-

milia, muy poco podemos asegurar. Cabria imaginar en el unatrans-

cripcion arabe del nombre geografico espanol Tomelloso con pro-

nunciacion valenciana; pero el hecho de existir en la lengua arabe

de oriente la raiz sjualo^, de que deriva el nombre de Abentom-

liis, hace menos verosimil la hipotesis. En Espaiia se cita un Abda-

la hijo de Mohamed hijo de Abderrahman Abentomlus^ de la tribu

de Cais, natural de Ecija, que fue tradicionista y vivio en el siglo iv

de la hegira. (Cfr. Tecmila^ edic. Codera, pag. 441, biogr. n. 1266.)

(i) Los biografos coinciden en decir que era jSUa ifj^j^ **«^ o

J*^ ijjj^ 04)| *«^, es decir, «natural o de la gente de la Isla del

[rio] Jucar», que es la actual Alcira, por corrupcion de Alchezira,

como ji»lj>J| se ha convertido en Alger. Corrijase, pues, a Brockel-

mann, Geschichte der arabischen htteratur, I, 463, que hace nacer a

Abentomlus en Xucar (!). Cfr. Edrisi (edic. Dozy-Goeje), 192, 195;

Yacut, II, 76; III, 307, 311.

(2) Su nombre completo es Abulcasim Moh. b. Ibrahim b. Giii-

dah el Lajmi. Su curso de lecturas alcoranicas con Benalarcha fue

en el auo 546-7 (i 151-2 de J. C). Estuvo mas tarde en Bagdad

para completar sus estudios, durando su viaje por oriente cerca de

nueve anos. De sus virtudes se hacen lenguas todos los bi6grafos,

calificandolo de asceta, continente, y hasta santo, cuyas oraciones

eran de Dios oidas. Durante los cuarenta anos de magisterio publi-

co en Alcira no permitio tomar honorarios ni regalos de sus disci-

pulos. Estaba ademas encargado de la oraci6n y de la predicaci6n
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habia fijado en Alcira, a su regreso de oriente, y se

dedico durante cuarenta anos a la ensenanza de las

lecturas alcoranicas que habia aprendido en Meca, de

labios del celebre Benalarcha, maestro africano a

cuyas lecciones acudian por aquel entonces muchos

espanoles de Ardalucia y Valencia (1). Aprendio tam-

bien Abentomliis esas mismas materias, ademas de la

gramatica y literatura, con el cadidit Valencia, Abuab-

dala Abenhamid, bien fuese en d cha ciudad, bien en

Murcia, pues en ambas se sabe que ejercio el magis-

terio (2). Fruto de esta preparacion gramatical y lite-

raria de Abentomlus fueron las excelentes aptitudes

que mostro luego, segun Benalabar (loc. cit.), para

todos los estudios linguisticos comprendidos bajo la

denominacion comun de s^|b5l|, equivalente a la de

bellas letras o humanidades, y que pueden reducirse

a la gramatica, retorica y poetica, necesaria introduc-

cion para la Idgica.

La iniciacion en esta ultima disciplina parece que

no fue debida a maestro alguno, si hemos de atener-

rituales en la mezquita principal. Muri6 el mes de safar del ano 587

(i 191 de J. C). AdabI lo tuvo tambien por maestro {Bib. Arab. Hisp.

de Codera, 111, 124, biogr. 292. Cfr. Almacari^ edic. Leyden, I, 566,

biogr. in).

(i) Sobre la influencia de este maestro de Cairuan en los sa-

bios espanoles que iban a oriente, vease B. A //. de Codera, HI:

124, 350; V y VI, 55, 408, 470, 561, 563, 762.

(2) Su nombre completo es Abuabdala Moh. b. Chafar b. Ahmed

b. Hamid. Fue tambien maestro de Adabi y muri6 el 586 (1190

de J. C.) en Murcia. {B. A. H. de Codera, III, 55, biogr. 79).

XV

nos al testimonio autentico del mismo Abentomlus.

En efecto, como veremos en el prdlogo de su 16gica,

el asegura que ninguno de los maestros de su tiempo,

a quienes trato y cuyas lecciones frecuento, conocia ni

una letra de esa ciencia, y que el juicio despectivo que

a todos ellos les merecian tales estudios no estaba ins-

pirado mas que en vulgares motivos de autoridad, sin

que jamas se hubieran preocupado de contrastarlos

con la realidad, examinando por si mismos algun libro

de logica. Las razones a que Abentomlus atribuye tan

irracional conducta en los maestros de su tiempo no

son otras que la rutina y el fanatismo de los alfaquies

espanoles. Por eso, y queriendo el reaccionar contra

la hostilidad del medio en que vivia, se decidio a ini-

ciarse por si mismo en el estudio de la logica; y para

precaver toda acusacion de impiedad por este motivo,

tuvo la prudencia y habilidad de escudarse tras los li-

bros de Algazel, que ya en su epoca habian quedado

exentos de toda tacha, merced a la rehabilitacidn y

apologia que de sus doctrinas hicieron los principes

almohades. Los mismos titulos que Algazel did a sus

opiisculos logicos facilitaban la tarea a Abentomlus,

puesto que en ninguno de ellos se menciona la nefan-

da palabra Almdntlc (^iuiiJl), sino que siempre se la

decora con perifrasis metaforicas que alejan toda sos-

•pecha del libro condenado. Tales son, los opiisculos

titulados por Algazel Flel contraste del conocimlento

(voWl jU*«), Piedra de toque de la especulacldn racio-
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nal {^\ iaM.\ La balanza fiel (^ oyiun o W ^l4-uiJI), et-

cetera, de los cuales declara Abentomliis que se sirvid

para comenzar su estudio. Mas tarde, cuando com-

prendio que dichos opuscules ni agotaban la materia

ni la trataban con la terminoiogia y plan tecnico de

los filosofos (cosas ambas que Algazel evito de propo-

sito, a fin de facilitar su estudio al vulgo), entonces

busco Abentomlus alguno de los libros especiales pe-

ripateticos para llenar aquel vacio, y se acogio a los

de Alfarabi, verdaderamente clasicos en la materia,

acabando por recurrir a las mismas obras de Aristo-

teles.

Tal fue su preparacion en logica. Como se ve, no

confiesa haberla estudiado ni bajo la direccion de Ave-

rroes ni siquiera con sus libros. Y eso no obstante,

Benalabar, su biografo, dice taxativamente (loc. cit.)

que "fue discipulo de Abulgualid Averroesy aprendio

de el su ciencia,,. Es verdad que cabe entender que

este magisterio se limitase exclusivamente a la medi-

cina, en que asi Averroes como Abentomlus brillaron

extraordinariamenle; pero esta hipotesis es inadmisible

si se tiene en cuenta la cstrecha relacion que en la

Edad Media guardaban entre si todas las ramas de la

enciclopedia aristotelica. Mas verosimil es, pues, lo

que ya insinuamos al principio: que Abentomlus nego

a su maestro, cuya execrada memoria estaba todavia

muy reciente para que el se atreviese a recomendar

sus libros de filosofia en la misma corte de los almo-

hades y viviendo quizd aun Averroes y el califa Al-

mansur(l). Anadase a esto que Abentomlus vino a

sustituir a Averroes en el cargo de medico de camara,

durante el reinado de Annasir, hijo de Almansur (2),

y se comprenderd con que prudencia habria de con-

ducirse para no despertar cntre los alfaquies lassospe-

chas y los celos que perdieron a su maestro. Por eso,

cuando dice, en el prologo de su I6gica, que necesito

servirse de maestro para penetrar bien el sentido de

los libros de Alfarabi y de Aristoteles, limitase a em-

plear frases tan vagas como estas: "busque ayuda en

otro. [para entender el libro de Alfarabi]; "busque

para'leerlo [el libro de Aristoteles] a alguien que me

ilustrase en los pasajes dudosos„.

A esto se reducen todos los datos, pocos en verdad,

que arrojan las deficientes biografias de Abentomlus y

el prologo de su logica, prescindiendo de los tan vul-

gares topicos, que aquellas consignan, acerca del ca-

racter de nuestro filosofo, a quien (a pesar de su ave-

rroismo) ponderan como hombre religioso (3), ador-

(.) Digo esto porque Averroes y Almansur murieron el 595

(no8 deJ.C), es decir, veinticinco anos antes que Abentomlus.

No tendria, pues, nada de extrano que este escribiese su 6g.ca an-

tes de aquella fecha. ya que se trata de un libro elemental.

(.) Su nombre completo es Abuabdala Moh. b. Yacub b. Yu-

suf b. Abdelmumen, 5-" califa de la dinastia almohade que rem6

desde 595 a 6.0 (1 198 a 1213 de J. C). Cfr. BenaMosa^Ha, loc. cit..

*^)*'^*^l' pT6'?S>'^ «u l^g-^' Abentomlus hace alarde de

esta religiosidac, encabezandolo con una larga doxologia en prosa

B
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nado de virtudes y hasta de caracter afabilisimo en el

trato social, de lo que bien podia dar fe el bidgrafo

que lo asegura, Benalabar, puesto que dice haberlo

tratado muchas veces y aun haber hecho varios viajes

en su compania.

De sus obras filosoficas menos todavia se sabe, fue-

ra de la Idgica, objeto de este estudio (1). Benala-

bar (loc. cit.) asegura que escribid un libro sobre al-

guna de las ramas de la lileratura, pero el texto es tan

vago que no cabe asegurar a que materia se refiere.

Quiza se trate de alguria obra poetica, puesto que en

el mismo lugar se dice que "tuvo felices dotes para la

poesia,, (2); y ademas lo cita el mismo Benalabar en

otra de sus obras (3) como poeta insigne.

Todos estan tambien unanimes en ponderarlo como

medico peritisimo, el de mas renombre de su epoca

rimada, en honor de Dios y de su Profeta, al reves de lo que es cos-

tumbre en los libros de los peripateticos, como Averroes, cuya so-

briedad en este punto contribuiria no poco a hacer sospechar de su
fe. Vease como comienzan los opusculos impresos de Averroes en

confirmacion de este contraste.

(i) Brockeimann (loc. cit) cita ademas un libro suyo «De mis-
tione proportionis de inesse et necessariae»», tomando el dato de
Steinschneider, Hebr. Ubers., § 44, xxiii. No he podido disfrutar

los trabajos de Steinschneider para comprobar la noticia; pero pue-
do asegurar que en ella, tal como aparece en Brockeimann, esta la

V02 «proportionis» en vez de «propositionis», pues bien conocida es
la division de la proposicion en absolnta o de inesse y modal. Trata-
se, pues, de un opiisculo logico de Abentomliis.

(3) Vide supra, pag. xii, nota 3.

en la region oriental de Espaiia; pero no se tampoco

que exista obra alguna suya sobre esta rama, si es que

alguna escribid, cosa que tampoco consta. Como se

vera luego, el mismo explica en su prdlogo por que

prefirio escribir de Idgica mas que de las otras disci-

plinas filosoficas, en todas las cuales era versadisimo,

al decir de Benalabar (1).

Murid en Alcira, su ciudad natal, el ano 620 de la

hegira (1223 de J. C). Dificil es sospechar con algu-

na aproximacidn la fecha de su nacimiento, ante el si-

lencio de los bidgrafos. Solo cabe presumir que ten-

dria diez afios de edad, por lo menos, cuando hizo sus

primeros estudios con Benguidah y Abenhamid, los

cuales murieron en 587 y 586, respectivamente. De

donde resultaria para su nacimiento la fecha de 577 6

576 y una vida de cuarenta y tres o de cuarenta y cua-

tro anos, que, en^verdad, no es lo bastante larga para

explicar su fama de medico tan habil, que le llevo

hasta el palacio de los califas almohades despues del

595, en que subid al trono Annasir, fecha en que

Abentomliis no tendria mas de diecinueve o veinte

anos, segiin aquellos calculos. A esta edad es cuando

normalmente comienza a ser posible el estudio prove

-

choso de la filosofia, en el cual la medicina era consi-

derada como una rama de la fisica y posterior, por

tanto, a la Idgica. Por eso habra que suponer a Aben-

..*

(r) Oils^l v>aJx: ^s ^a^l
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tomlus la edad de treinta y cinco anos, por lo menos,

para que comenzase a servir en palacio, lo cual nos

daria para su nacimiento la fecha de 560 y para su

muerte la edad de sesenta anos. Asi tambien se expli-

caria por que el manuscrito del Escorial le da el titulo

de jeqae (^Sj-i), que no se acostumbraba a dar antes

de los cincuenta a los maestros de algunas disciplinas

que exigian la respetabilidad de las canas (1).

Como el califa Annasir murio el 610 y Abentomlus

le sobrevivio diez anos, es de suponer que en aquella

fecha abandonaria ya su cargo cortesano para retirarse

a su ciudad natal, en la cual murio, como ya hemos

dicho (2).

EI manuscrito de la 16gica de Abentomlus.—

Como mas ariiba se ha dicho, la logica de Aben-

tomlus esta contenida en el manuscrito arabe nume-

ro 649 de la Biblioteca del Escorial, juntamente con

otros dos tratados tambien filosoficos (3). El de

Abentomlus, que es el primero, abarca desde el fo-

»

(i) Vide Ribera, La ensenanza entre los musulmanes espano-
les (Zaragoza, Arino, 1893), pagina 70.

(2) Es tambien posible que abandonase dicho cargo palaciego
algo antes de la muerte de Annasir, pues Benabiosaibia (II, 80) ase-
gura que al fin de su reinado tuvo por medico de camara a' Abuab-
dala el Nedromi, natural de Cordoba, donde naci6 el 580 (1184
de J. C), discipulo tambien de Averroes. El Nedromi continue ejer-
ciendo igual cargo con Almostansir, el hijo 'de Annasir, y, despues,
con el rey de Murcia Abuabdala Benhud.

(3) Son los siguientes: i.° v^ ^jjf vumi^| «4| r| />t] | ^U^
,«iUoJl9 ^^JxJl ^ ^i<ii<Jl s^ ^lo wi..i oil ^ sjljoj

II
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Facsfmll del folio 1 v.^ del ms. de la «L6gica de Abentomliis de

r

!^'

In

lio 1 v.° liasta el folio 172 r.° inclusive. El manuscri-

to es linico; al menos, no consta en ninguno de los

catalogos de bibliotecas europeas u orientales que co-

nocemos. La letra es de caracter occidental, espanol,

y tiene bastante semejanza con el tipo de otros manus-

critos arabes aragoneses del siglo XIV (1). Es bastan-

te legible y estd vocalizado en los casos en que el es-

criba lo estimo necesario para evitar errores de inter-

pretacion. Su conservacion es perfecta, y tan solo en

contadisimos folios del principio aparecen pequeflas

lagunas, no debidas a deterioro del papel, sino a omi-

sion del copista, que las dejo en bianco por ser, qui-

za, ilegibles en el original. Hay indicios bastante cla-

ros de que la copia esta cotejada, pues abundan las

anotaciones marginales, de la misma mano, que se-

fialan adicion, supresion o cambio de palabras del tex-

to. Este es, por lo tanto, bastante correcto. Carece de

foliacion de la epoca; pero la tiene muy moderna, qui-

za del tiempo de Casiri; faltan tambien casi siempre

los reclamos de fin de pagina que garanticen la inte-

gridad del manuscrito; pero la continuidad no inte-

rrumpida de los folios puede darse como segura, gra-

cias al contexto.

Alcira»,

(folios 173 v.*^-202 v.°). — 2.'' Un comentario anonimo sobre el

^4MiiJl ^W de Arist6teles (fols. 203 v.°-226). Cfr. Derenbourg,

/oc. cit,

(i) Cfr. Manuscritos arabes y aljamiados de la Biblioteca de la

Junta (Madrid, 191 2), lamina 6.», cuyo tipo de letra se aproxima al

1
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La edicidn.—Reproducimos fielmente el original

del manuscrito, en lo que toca a las letras propiamen-

le dichas; las vocalesy signos ortograficos (v. gr., tex-

did, madda, gaasla, etc.) se han suprimido, como es

costumbre en la edicion de textos no poeticos, mucho

mas cuando van acompanados, como en nuestro caso,

de su traduccidn, queaclara los pasajes que sin voca-

lizacion serian ambiguos.

Nos hemos tornado, sin embargo, las siguientes li-

bertades en la edicion:

1/ Hemos completado las grafias abreviadas que

aparecen en algunas voces de uso frecuente. Asi, ver-

bigracia, completamos ^s*^ por ^, ^l«i por,S"J«3, et

cetera. Tambien corregimos el vi por el va, el *^ por

el ^ y el ^ final por el I.

2.^ Toda correccidn, adicion o supresion, senala-

da por el copista, al margen o sobre las palabras a que

afecta,mediante los signos convencionales que son bien

conocidos de los paledgrafos (v. gr., (a^a, ^xo, ^, ^s

etcetera), la introducimos en el texto sin indicarlo.

3/ Las contadas palabras que hemos creido erra-

tas del original no advertidas por el copista, las hemos

corregido, pero dando en nota, al pie de la pagina, la

palabra del original que juzgamos errdnea. En los ca-

sos en que conservamos en el texto la errata incorrec-

ta, va seguida de [sic].

de nuestro manuscrito. Este carece de explicit y, por lo tunto, de las
indicaciones de fecha y copista.

XXIII
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4/ Las lagunas, poquisimas y muy breves, que

nos ha sido facil suplir por conjetura basada en el con-

texto, van entre parentesis cuadrados
[ ].

5/ El texto del manuscrito no ofrece casi nunca

solucion alguna de continuidad que indique el prin-

cipio de los libros (^bi), capitulos (hU) o articulos

(sJoi); los titulos de estas divisiones aparecen, en

cambio, escritos en tipo mas grueso que el resto del

texto para senalar el paso de unas a otras materias.

Estos titulos Iran impresos en linea aparte y en tipo

tambien mayor. Y cuando la materia reclame parrafo

separado, ira impresa tambien aparte, aunque el ma-

nuscrito la de seguida.

6.^ La numeracion de los folios del manuscrito

arabe va impresa en cifras europeas entre parentesis

cuadrados [ ].

La traduccion.—Es todo lo literal que permite el

genio de la lengua arabe, cuyos giros he alterado algu-

na vez, usando de cierta libertad, siempre que la sinta-

xis del texto era inadaptable a la de nuestra lengua,

pero en casi todos estos casos cuide de encerrar entre

parentesis cuadrados [ ] las palabras o frases suplidas

a titulo de aclaracion y complemento de los pasajes

elipticos o imprecisos. Estas libcr^ades, sin embargo,

no son muy frecuentes, porque, en general, el estilo

de Abentomliis se caracteriza por su claridad y preci-

sion, llegando a veces a ser hasta prolijo y difuso.

Cabalmente por su difusion y claridad he prescin-

M
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dido de anotar el texto de la logica propiamente di-

cha, porque si bien abundan los terminos tecnicos

cuyo significado falta en los diccionarios generates y

s61o existe en los tecnicos (1), la principal autoridad

en que me apoyo para traducirlos es la definicidn dada

a cada terniino por el mismo Abentomlus en su libro,

que viene a ser por ello un verdadero lexico o glosa-

rio de voces tecnicas de filosofia, aunque ordenado

por materias y no alfabeticamente. Creo que el testi-

monio del propio autor es mas fiel y autentico para

interpretar su pensamiento, que el de los diccionarios

tecnicos mejor redactados.

Alguien, sin embargo, echara de menos en nuestra

version otro genero de notas: nos referimos a las fuen-

tes en que pudo inspirarse Abentomlus. Este confiesa

sinceramente (2) que transcribira textos de otros au-

tores de logica, siempre que lo crea oportuno. De otra

parte, afirma que para iniciarse en el arte de la logica

se sirvio de las obras de Alfarabi y de Algazel (3), y
que despues completo su preparacidn recurriendo al

texto mismo del Organon de Aristoteles, interpretado

(i) Me refiero principalmente al Dictionary of the technical
terms de Sprenger (Calcuta, 1862), que es una copiosa enciclope-
dia arabe en la cual se definen todas las voces tecnicas de las cien-
cias musulmanas, explicando su contcnido ideoI6gico y las opinio-
nes de los principales pensadores del islam a proposito de I08 car-
dinales problemas que sugiere cada termino.

(2) Cfr. i.ag. 15, lin 3 inf. del texto arabe y 27 de la versi6n.

(3) Cfr. pags. 13 14 del texto arabe y 23-24 de la version.

con la ayuda de un maestro, cuyo nombre calla (1).

Por lo que en la biografia de Abentomlus se dijo, ese

maestro no pudo ser otro que Averroes, en cuyos co-

mentarios a la logica y a las demds partes de la enci-

clopedia aristotelica debid formarse el fildsofo alcire-

fio. Ahora bien; a pesar de todas estas confesiones,

rarisima vez cita autor alguno, al menos en los dos

primeros libros de su logica que publicamos en este

volumen. A Averroes no lo menciona jamas, y si nom-

bra una vez a Alfarabi y a Avicena, es incidentalmen

te (2). Todo esto hace mas interesante la biisqueda

de las fuentes proximas de su libro; pero a pesar de

su interes, confesamos francamente que nos hemos

abstenido tambien de emprender una labor para la

cual ni creemos estar en condiciones de aptitud plena,

ni nos parece que existen cuantos materiales de inves-

tigacion serian precisos, mientras permanezcan inedi-

tas algunas obras de Alfarabi y Avicena, y habiendo-

se perdido los originales arabes de los comentarios de

Averroes sobre Aristoteles (3). Ademas, creemos que

esta investigacion de las fuentes proximas es tema

aparte que puede ser objeto de estudio especial, des-

pues que editemos por completo todos los libros de

(i) Cfr. pag. 15 del texto arabe y 26 de la versidn.

(2) Cfr. pig. 56 del texto arabe y 89 de la versi6n.

(3) Las obras logicas de Algazel estan publicadaa todas; pero

no creo que de ellas haya aprovechado Abentomlus pasaje alguno

en las dos primeras partes de la I6gica.

SH
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su logica. Por esta misma consideracidn hemos deja-

do de senalar tambien los lugares del Organon de

Aristoleles paralelos de la logica de Abentomlus, la-

bor, por otra parte, no dificil, aunque si pesada y eno-

josa, y cuyo resultado cientifico habriase reducido a

comprobar lo que ya sabemos por confesion del pro-

pio autor, es decir, que su logica es en el fondo la

misma de Aristoteles. Asi, pues, nos limitaremos a

anotar tan solo aquellos contados pasajes cuyas fuen-

tes proximas hayamos averiguado sin haberlas busca-

do de propdsito. Tal ocurre con un extenso pasaje

del Catdlogo de las ciendas de Alfarabi, copiado a

la letra por Abentomlus, sin citar a su autor (1).

Tambien he anotado sobriamente las primeras pagi-

nas de la introduccion, que tienen un caraoter histori-

co, y esto tan solo para confirmar o corregir, median-

te otras fuentes, las afirmaciones de Abentomlus o para

senalar al lector los libros en que puede ampliar la in-

foriiiacion incompleta de algunos hechos.

He dejado, a veces, de traducir las doxologias Gre-

bes que a menudo se repiten y que carecen de impor

tancia en un libro cientifico.

Las cifras entre parentesis cuadrados seflalan las pd-

ginas del texto arabe de nuestra edicion.

Finalmente debo advertir que, aunque el libro de

Abentomlus carece de titulo, me he permitido darle el

de s.4i^ioJ| JJxUoJ ^JiJa^l *sW> sea, Introduccion al

arte de la logica, porque el mismo Abentomlus, en su

prologo (1), cuando quiere sefialar el caracter prope-

deutico de su obra, la califica en esos mismos ter-

minos.

Valor de la 16gica de Abentomlus.—Es imposi-

ble valorar las doctrinas logicas expuestas por Aben-

tomlus en su libro, antes de que su edicion completa

permita realizar la investigacion de las fuentes en que

se inspiro e inferir, por elirninacion, la parte personal

de su trabajo.

Ya hemos insinuado, como hipotesis provisional,

pero muy verosimil, que su labor propia y original no

debio ser mucha, ya que en el prologo confiesa que a

menudo copiara literalmente textos de otros autores,

como en efecto lo hace con Alfarabi y quiza tambien

con Averroes. Sin embargo, esta falta de originalidad

tiene para nosotros el valor no despreciable de haber-

nos asi conservado, aunque fragmentariamente, obras

de pensadores tan celebres en la historia de la filosofia

como los dos citados, que sin esta feliz coincidencia

habrian quiza desaparecido para siempre.

Pero en tanto que su estudio completo pueda reali-

zarse, la obra de Abentomlus tendra siempre dentro de

la historia de la filosofia medieval otra importancia

independiente de su mayor o menor originalidad: la 1^'

(i) Cfr. pag. 15. lin. 3 inf. del texto arabe y 27 de la versidn,

partx lo que respecta al pasaje copiado de Alfarabi.
r

(1) Cfr. pag. 15, lin. 10 inf. del texto arabe y 27 de la version.
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que le corresponde en cuanlo que es una exposicidn

clara, metddica y completa de todas y cada una de las

partes que integran el Organon aristotelico, y eso en

una epoca, como el siglo Xll, en que la Escolastica

cristiana comenzaba a conocerlo y aprovecharlo en su

integridad, tras largos siglos, durante los cuales habia-

se visto privada de la parte mas sustanciosa y solida

de la logica de Aristoteles, es decir, de sus Analiticos

posterlores.

Otro punto de vista digno de fijarse para valorar, no

la obra tecnica de Abentomlus como Idgico, sino las

dotes de su espiritu critico, nos lo ofrece el genial

fragmento de su prdlogo en que esboza el cuadro his-

tdrico de las alteraciones experimentadas por el dogma

entre los musulmanes de Espana a traves de los siglos.

En el sc nos revela, no solo como sagaz historiador

critico de la filosofia, sino tambien como fino ironis-

ta que, simulando un profundo lespeto hacia la teolo-

gia.ortodoxa, se burla, con delicadeza insuperable, de

la rutina e ignorancia de los tedlogos de su pais, y
desde estc punto de vista Abentomlus ofrece un sor-

prendente parecido con algunos escritores cristianos

de nuestros dias a quienes se califica de moder-

nistas.

*

/

Restanos solo consignar que en los trabajos prepa-

ratorios de la edicidn del texto arabe, asi como en la

correccidn de las pruebas, nos han prestado su inteli-

gente y escrupulosa colaboracidn dos de nuestros dis-

cipulos, a quienes ofrecemos aqui publicamente el tes-

timonio de nuestra gratitud: el Dr. D. Candido A. Gon-

zalez Palencia y el Dr. D. Ramon Revilla Vielva.

1 H
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En el nombre d'e Dios, el misericordioso y compa-

sivo. jBendiga Dios a nuestro senor Mahoma, a su fa-

milia y compafieros y salvelbs!

Dice el doctor y maestro (1), el sabio eminente,

el erudito en las varias ramas de la ciencia, Abulha-

chach Yiisuf, hijo de Mohamed, Abentomlus (Dios

tenga misericordia de el):

Gloria a Dios que nos abrio las puertas de la espe-

culaci6n racional y nos encamino ademas derecha-

mente a la fe, poniendo ante nuestra vista los versicu-

los del Alcoran y las amonestaciones del Profeta, se-

nalandonos para el conocimiento de la verdad un ca-

mino, manifiesto a todo el que abre sus ojos y obser-

va, y que en todos ha puesto aptitud y disposicion in-

nata para recibir aquello que es posible que realicen,

tanto lo bueno como lo malo (2).

(11
(i) «^Vo^| (S4^J| son los titulos que se aplican al maestro ya

perfect© en las ciencias religiosas o tradicionales. Por analogia se

extendio tambien su empleo a las ciencias profanas; pero aqui creo

deben entenderse en su sentido estricto, supuesto que seguidamen-

te se aplican a Abentomlus otros titulos que se refieren a las otras

ciencias. Cfr. Dictionary of the tecnichal terms used in the sciences

of the musulmans, de Sprenger (Calcuta, 1862) pagina 27 de la

(2) Segiin la dogmatica ortodoxa, el hombre es un mero sujeto

de la accion divina, creadora asi del bien como del mal y de la ap-

i

!
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iBendigaDiosaMahoma, su profeta elegido, sefior

de la humanidad, intercesor utilisimo el dia del juicio

final, por quien se ha unificado esta divergencia y di

sentimiento y a cuya eficaz sabiduria se debe la ac-

tual uniformidad de las opiniones antes divorciadas y

discordes! jBendiga tambien a su familia y compane-

ros, y deles salvacion copiosa!

Despues de esto digo: Desde que yo comprendi el

sentido del Alcoran y me di cuenta de sus pala-

bras (1), no he cesado de interesarme y de sentir afi-

cion por todo lo raro, extrano y nuevo. Comprendi que

la perfeccion relativa del hombre unicamente depen-

de de lo que el con su talento natural deduce, de lo

que sus facultades innatas engendran, y quise some-

terme a una prueba componiendo un libro que fuese

algo extrano con relaci(3n a lo que otros'hombres hu-

bieran compuesto.

Examine las ciencias a que ahora se dedican (2)

los hombres, es decir, las ciencias religiosas y las que

de estas dependen y a su estudio preceden como in-

troduccion o instrumento, y observe [pag. 6] que el

Libro de Dios habia ya sido comentado por los hom-
bres en tantas obras, que no pueden ser mas.

titud para recibirlos. Tal es el sentido de esta frase de Abentomliis.

Cfr. Asin, Al^azel, dogmdtica, moral^ ascetica (Zaragoza, Comas,
1 901), paginas 260 267.

(1) Esta repeticion de la misma idea en dos frases se debe a la

prosa rimada. Por ella ha empleado para designar el Alcoran las

voces ^)i^l (el Libro) y ^j^iJI (la Alocuci6n) que tecnicamen
te son sin6nimas para los te6logos, aunque con ciertas restricciones

que extensamente explica el Dictionary de Sprenger, 403, s. v.

(2) El texto arabe es ilegible para mi en esta palabra, que su-
pio por el contexto.

¥h
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Vi asimismo que eran muchas las obras sobre las

Tradiciones del Profeta de Dios, su comentario y to-

das las materias que de las tradiciones dependen,

como es el estudio acerca de las personas que las han

transmitido, y otros temas derivados de las tradiciones

o que necesitan el conocimiento previo de estas, como

la ciencia de los Fundamentos de la religion, los Fm-

damentos del derecho y los Casosjuridicos. Igualmente

examine las ciencias que conviene precedan, por ra-

zon de metodo y disciplina, a las ciencias religiosas,

como son las que tienen por objeto el conocimiento

de la lengua arabe, es decir, la Gramdtica y la Lexwo-

logia, y las que a estas refieren, como son el Arte epis-

tolar, la Poetica y la Retorica, asi como las acceso-

rias a estas ultimas, cual ocurre con la Metrica, nece-

saria para la poesia; y advert! que todas estas ciencias

habian sido objeto de estudio y que sobre ellas se ha-

bian compuesto obras en niimero tan incalculable, que

si hubiesemos de enumerarlas, necesitariamos muchas

hojas; pero, en fin, todas ellas, la mayor parte, son

notoriamente utiles.

Tambien examine las ciencias antiguas, quiero de-

cir aquellas que son comunes a todos los pueblos y a

todas las religiones, sea las que dicen relacion a la

filosofia o se denominan con este nombre, y vi tambien

que los sabios del islam habianse consagrado en cierto

modo al estudio de todas ellas de la mayoria, compo-

niendo muchos libros sobre ellas. Tal ha ocurrido con

las ciencias Medicos y todas las demds ciencias Ftsicas

que de ellas dependen y junto con ellas en cierto

modo se mencionan, porque la Medicina y la Fisica

tienen algo de comiin, aunque por algo tambien se

diferencien y hasta cada una de las dos tenga su indi-

. Hi
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vidualidad propia por razdn del estudio de alguna ma-

teria determinada, como lo saben muy bien los que

poseen ambas ciencias. Lo mismo ha ocurrido con la

Geometna, la Aritmetica, la Astronomia y la Miislca,

tanto, que los sabios del islam han llegado a superar

en estas ciencias a los antiguos (1); de modo que

casi puede decirse que las obras de los an+iguos que

sobre estas ciencias han llegado hasta nosotros son in-

comparablemente menos que las de los autores musul-

manes que andan en manos de las gentes; y esto, ya

porque aquellas [pag. 7] se hayan perdido, como es la

opinion mas probable, ya porque realmente las obras de

autores musulmanes sean con exceso superiores [en nii-

mero] a aquellas (2); pues, en efecto, son extremada-

mente raros los libros [de autores antiguos que ahora

podemos manejar] sobre Cdlculo mercantile que es

una rama de las Maiemdticas
^ y en cambio los sabios

del islam han publicado sobre ella muchas obras (3).

En consecuencia, si uno se propusiera, despues de
esto, componer alguna obra sobre cualquiera de estas

materias, no conseguiria otra cosa que incurrir en re-

peticiones iniitiles y en excesos superfluos, a no ser

que con su libro intentara, bien precisar mejor los pun-
tos mas sutiles, como vemos ahora en las ciencias del

(') '^9«^a5«j| son los predecesores o anteriores^ y se refiere a
los filosofos griegos, que otros Hainan sj^l^^l Insprimeros.

(2) No estoy seguro de haber interpretado exactamente la frase

(3) En el texto arabe hay aqui una laguna de media linea, que
he suplido hipoteticamente entre parentesis. La afirmaci6n de Aben-
tomms sobre el numero extraordinario de esas obras en Espana esta
confirmada por Abenjaldun, Prolegomenes historiques (trad. Slane),

m, 130, ^

.
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Derechx> y la Qramdtka, cuyos libros modernos son

,„4s sistematicos u organicos [que los antiguos] bien

hacer un compendio de otro eliminando todas las frases

de relleno que de nada sirvan, bien hacer un extrac-

to de las ideas mas corrientes cuyo desarro lo en los

libros sea demasiado prolijo a fin de simphficar su in-

telieencia, o bien hacer un comentario de los pasa)es

mas difidles de comprender. Autor que trate en su li-

bro cuestiones ya resueltas por otros que le hayan pre-

cedido, si no lo hace de alguno de los modos que

acabamos de indicar, debe ser tachado de tgnorancm

o de supernuidad o de malicia, pues si bien exammas

su modo de ser, no lo encontraras exento de alguno

de estos tres defectos que hemos enumerado.

No quedan, pues, ahora uns que dos de las ciencias

que tienen renombre: una de ell« es la Metaiistca y

otra el arte de la Logica. Y [aun acerca de esM si

realmente es verdad lo que me ha asegurado algu^n

en cuya ilustracion fio, a saber, que la ciencia Metaff

ska trata tan solo de las mismas cuestiones de que

trata el entendido en los Fundamentos de la religions

quien entre nosotros se le conoce con el nombre de

teologo... (1); sin embargo, ^^^^e sostener que el e6-

logo omite el estudio de algunas cuestiones de la cien-

cia Af.m/mmy aflade en cambio algunas otrasde la

ciencia Fiska de las cuales trata, como es la discusion

acerca de la parte indivisible [dtomo] o acerca de si el

i

i

h

(0 Como se habra advertido, Abentomlfts suprime la ap6dosis

de ste periodo hipotetlco. co»o es frecuente en el est.lo fam.l.a

and" LimeJse adivina. La idea es pues: si e- es v«<,
^;

Metaflsica no tendria tampoco ra.on de ser como d.sc.pl.na >nde

pendiente.
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mundo es temporaneo o eterno u otras semejantes a

estas, todas las cuales dicen relacidn a la ciencia Fisi-

ca, De modo que, desde este punto de vista, el teolo-

go y el metafisico son una misrna cosa, ya que tienen

de comun el especulnr acerca de Dios y de [pag. 8]

sus atributos, y tan solo se diferencian por el nom-
bre (1). Ahora bien; los sabios del islam especularon

igualmente sobre la ciencia Metafisica y alcanzaron en
ella el conocimiento de la verdad mas que los sabios

de otros pueblos, como lo habian conseguido en las

ciencias Maiemdticas y Medicas.

De modo que no quedd ya ciencia alguna sobre la

cual ellos no hubieran discutido entre si, multiplican-

do sobre clla las obras escritas y las disputas orales en
conferencias publicas, hasta que por estos medios iba-

se organizando y depurandose y saliendo de su prime-
ra condicion de cosa anomala o rara para alcanzar la

perfeccidn que habian ya alcanzado todas las demas
ciencias a cuyo estudio se habian dedicado, excepto
el arte de la Logica, pues yo la veo abandonada entre
ellos, arrojada como cosa inutil, sin que se le preste
atencion y sin preocuparse de ella. Pero aun hay algo
m^s, y es que las gentes de nuestra epoca huyen de la

Logica y ahuyentan de ella a los otros, acusando de in-
fidelidad y de ateismo al hombre entendido en este
arte; y esta conducta es comiin a los sabios y a los ig-
norantes (2).

(i) Cfr. Abenjaldun, Prole^omines, III, ,67, donde se desarro-
llan estas mismas ideas.

(2) Una breve pero muy juiciosa exposicidn de esta actitud ad
versa al estudio de la logica entre los musulmanes de oriente, puede
verse en Abenjaldun. Prole^omenes, III, , 56. Cfr. Goldziher. Z. livre
de Mohammed tbn Toumert (Alger, Fontana, ,903), iotroducci6n, p. 2.

li
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Cuando vi, pues, que este arte eru ya una cosa rara,

me ocurrio la idea de someter a prueba a los sabios

que en esta mi epoca encontrase, consultandoles acer-

ca de la opinion que de la Logica tuvieran. Encontre

un gran niimero de sabios maestros, de esos cuya au-

toridad es reconocida y cuyas palabras y erudicion ins-

piran confianz?; pregunteles acerca de la Logica para

explorar si conocian algo de ella, y no encontre que

de ella tuvieran otra idea que la que tienen el vulgo y

los ignorantes; ni un solo hombre de esos encontre

que confesase haber visto jamas ni una letra de la Lo-

gica-, sus afirmaciones respecto de ella y el juicio que

les merecian los que la profesan, apoyabanse linica-

mente en lo que habian oido decir. Asimismo pregun-

te a cuantos encontre que opinion tuvieron sus maes-

tros sobre la Logica, y se me dijo que tampoco tuvie-

ron mas idea que la que ellos tenian, y que ninguno

de todos ellos la habia aprendido ni la habia sabido

jamas (1).

Dije entonces en mi interior: "jEn verdad que es

admirable esta gentel (iComo se les escapara un des-

atino semejante? [Porque ellos alardean siempre de

inspirar sus juicios en lo que dicta] (2) la religion y

la justicia, y luego se atreven a juzgar aquello que no

conocen, pronunciando sentencia en contra de un arte

(i) Cfr. Abenjaldun, Proleqomenes, III, 128, donde se afirma la

misma decadencia de los estudios filos6ficos en Espana. Cfr. Asin,

Abenmasarra y su escuela (Madrid, 191 4), paginas 24, 86, 90 92, 107,

donde se seaalan las principals etapas de la historia de los estu-

dios filosoficos en la Espana musulmana, y se citan los contados

tratadistr.s de I6gica en cada epoca.

(2) Falta media linea del texto, que he suplido en la versi6n

por conjetura del contexto.
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que jamas han leido [pag. 9] y antes de informarse de

si las leyes de este arte son buenas o malas. Y eso esta

en contradiccion con la manera de juzgar [que les es

habitual] ;porque nosotros observamos que de un hom-

bre, cuyas cualidades morales ellos ignoren, no acep-

taran narracidn alguna como autentica ni teslimonio

alguno como valido; y la excusa que daran para ello

sera que no conocen sus cualidades morales y que

ellos no juzgan aquello que no conocen. Y esto es

justo y es equitativo; pero, en cambio, cuando se trata

de este arte, entonces ya se apartan de esa equidad y
de esa justicia.„

Cuando vi, pues, esto, ya no me hizo dudar de la

licitud de la Logica ni me alejd de su estudio el solo

hecho de que ellos la negasen; sino que me dije:

"jPuede ser que a ello les haya movido alguna repug-

nancia instintiva o, si no es eso, sera la costumbre,

cuyos impulsos son todavia mas vehementes y necesa-

rios que los del instinto!„ Quiza se hayan educado en

esa creencia y a ella se hayan habituado hasta el pun-

to de que su juicio sobre la Logica sea de la misma
condicidn mental que la certeza de los debiles, y 11a-

mo asi al asentimiento prestado a una cosa por la

mera sumision a la autoridad, aunque el sujeto crea

que esta cierto. De este estado mental se dan casos

muy frecuentes en todas las religiones. Solo aquellos

a quienes Dios ayuda con su asistencia y les inspira la

idea de buscar por si mismos la verdad, estan libres

de aquel peligro (1).

(i) Compartse el opusculo de Averroes sJlSoJI sJoJ (edici6n

Cairo, 1313 heg.), cuyo prologo abunda en las mismas ideas, a pesar
de lo cual no es citado por Abentomlus.

pi
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Otro de los motives que me hicieron dudar [del jui-

cio que la Logica les merecia] es algo que voy a refe-

rir: Ello es que esta peninsula, quiero decir, la pen-

insula de Alandalus, cuando en ella penetraron los

musulmanes en los dias de los Beniomeya, estaba

habitada tan solo por un pueblo formado de tropas

arabes y berberiscas, aparte de los cristianos que en

ella permanecieron en virtud de las cldusulas de la ca-

pitulacion.

Todas estas gentes carecian de instruccion: no les

habia llegado mas ciencia que la que forzosamente ne-

cesitaban para resolver los casos juridicos y que les

habia sido transmitida de parte de los doctores de la

segunda y tercera generacidn islamica (1); es decir,

las cuestiones casuisticas de derecho canonico, que

aquellas gentes aprendian y conservaban de memoria.

Mas como esa ciencia era imprescindible para todos,

por su necesidad para las sentencias en derecho, ad-

quirieron gran prestigio los que la poseian, y llego el

vulgo a Uamar en absoluto sabios tan solamente a los

que sabian de memoria esas cuestiones, y acabaron

por creer, asi los iletrados como estos sabios casuistas,

que esa era la linica ciencia que debia estudiarse, sm

que para ellos hubiese otras. De aqui que en aquella

epoca obtenianse las cargos principales por medio de

esas ciencias. Y ademas de eso, ellos creian que era

(1) 'siAJuWl 3Jub9 vJAJuWI s^. Literalmente «de los si-

^tdentes y'de los que siguieron a los si?uientes». Zi^tdentes se dene

minan, en la terminologia de los tradicionistas musulmanes, los doc-

tores de la generaci6n inmediata posterior a los Companeros del Pro-

feta. Equivalen, pues, a los Padres apostolicos en la religi6n cristiana.

(;fr, Sprenger, Dictionary, 166,

•
< iii, ini» if
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[pag. 10] la verdadera ciencia, porque estimaban que

aquellas cuestiones casuisticas, cuya resolucidn habian

aprendido de los doctores que las habian dilucidadd,

procedian de Dios, puesto que ellos solo las habian

admitido cuando les eran comunicadas por transmiso-

res probos (1), que las hubiesen a su vez recibido

del maestro cuya autoridad ellos reconocian, el cual

maestro a su vez las habia recibido del Profeta, y este

de Dios.

En los primeros tiempos de la dominacidn, la es-

cuela juridica conforme a la cual se resolvian todas

las cuestiones fue la de El Auzai (2), pero despues se

convirtieron a la escuela de Malic Benanas. Asi fue

que, educados en el amor a esta ciencia, se apasiona-
ron por ella, y acostumbrados desde ninos a tener en
gran consideracidn a todos los que la estudiaban y a
creer verdad cuanto ellos sostenian, acabaron por
odiar a todo aquel que contradijese su doctrina; y eso,
porque como ellos habian creido que su doctrina era
la verdadera, y que ademas les habia venido del mis-
mo Dios, tenian que creer que la doctrina desus con-
tradictores era la infidelidad y el ateismo.

(i) Oi»i: sor Usiii Ui|. En la terminologia de los tradicio-
nistas, el texto transmitido por un individuo no merece credito si el

transmisor no es O:^
,
probo, es decir, «musulman, puber, dotado

de uso de razon, exento de todo vicio que implique impiedad y de
todo defecto fisico o moral contrario a la dignidad de hombre».
Cfr. Le Taqrih de En-Nawawt, traducci6n de W. Mar9ais (Paris
1902), pagina 8o.

'

(2) Para todo este pasajepuedenconsultarse: Kibera, La en-
sefianza entre los musulmanes espanoles (Zaragoza, Arino, ,893), 46;
Abenjaldun, Prolegon^cnes, III, .3; Goldziher, Le livre de Mohammed
ton loumert, introduccion, 22.

:i i
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Por eso, cuando, transcurridos largos dias, comen-

zaron a hacer viajes a oriente los habitantes de Alan-

dalus y vieron a los sabios de alii y aprendieron de

ellos los distintos sistemas, quiero decir, los sistemas

de los maestros celebres, y los libros de Hadiz [Tra-

diciones] y regresaron a Alandalus con [las nuevas

doctrinas] que habian aprendido de sus maestros

y que consigo traian, [observaron los sabios de] (1)

Alandalus que lo que estos traian consigo era total o,

al menos, parcialmente contrario a su sistema, y como

todo el que contradecia a este su sistema debia de ser

infiel por oponerse a la doctrina de la verdad que el

Profeta habiales traido de parte de Dios, por eso cre-

yeron que todos aquellos que de oriente llegaban

con las doctrinas de las diferentes escuelas, ensenadas

por los doctores principales, y con los libros de Hadiz,

eran incredulos y ateos, y asi lo hicieron creer tam-

bien a la plebe ignorante y a los familiares del Sultan,

alzando su voz para pedir la sangre de aquellos sabios

y su difamacion publica, pues asi pretendian defender

la religion de Dios.

Uno de los mas grandes y piadosos sabios que se

vieron sometidos a estas duras pruebas y que hubie-

ron de soportar toda clase de ignominias de parte de

ellos [los alfaquies] fue Baqui Benmdjlad, el cual es-

tuvo a punto de perder la vida y de quedar deshonra-

do [pag. 11] con toda clase de calumnias, a no haber

3ido porque el Emir a la sazon (2) se mantuvo firme

(i) Faltan.unas seis palabras en el texto, que suplo por con-

jetura.

(2) Mohamed i .**, hijo de Abderrahman 2.°, que reino desde 238

a 273 de la hegira (852-886 de J. C). Los popiienores de toda esta

\



••If

Ik

If

;

- 14 -

[sin dejarse influir por las acusaciones de los alfa-

quies] (1), examine escrupulosamente los libros que
enseiiaba y le parecieron bien. Uno de los libros que
habia traido [de oriente, Benmajlad], relatives a la

ciencia del Hadiz, era el Mosnad de Benabixeiba.
El Emir ordeno que Baqui lo enseftase y que las gen-
tes lo aprendiesen de el. Y la gente comenzo poco a

poco a acercarse a Baqui y a aprender de el las tradi-

ciones y las doctrinas que habia traido de los docto-
res [de oriente]. Asi, al cabo de largo tiempo, acaba-
ron por habituarse a aquello mismo que antes consi-

deraban reprobable, y se convirtid en dogma de fe,

propio de la religion verdadera, lo que habia sido in-

fidelidad y ateismo.

Durante cierto lapso de tiempo continuaron asi,

profesando esas doctrinas y aplicandose con empefio
a su estudio, hasta que, al llegarles la primera noticia
de la ciencia de los Fundamentos de la religion, for-

maron de ella el mismo juicio que antes habian for-

mado acerca de las escuelas o sistemas juridicos de
los doctores, a saber: que era infidelidad y ateismo.
Poreso dijo El Cahtani (2): "jOh partidarios de El

persecuci6n contra Baqui pueden verse en Ribera, ob. cit,, pagina 24
y siguientes, con la documentaci6n bibliografica completa. Cfr. Gold-
ziher, ob. cit., 25.

(1) La frase entre parentesis
[ ] es un complemento necesario

del conciso texto «^|^ <i^ ^Ij ,,^^ ^^^^,^^^ ^.^^^ ^^^^^^^^
del asunto de el». Cfr. Lane, Lexicon, 329.

(2) No me es posible indentificar la personalidad de este poeta.
Para comprender el alcance de este verso y la intenci6u ir6nica de
Abentomlus al citarlo, hay que advertir que los axaries, a quienes
al pnncipio se les tachaba de ateos por su aficion a razonar el dogma
acabaron por ser los representantes de la ortodoxia. Ellos fueron en'
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Axari! jOh ateos simulados!,,, acusando de infieles y

ateos a los que constituyen la escuela de la doctrina

ortodoxa, a los defensores de la religion musulmana.

Pero despues se familiarizaron tambien con esta es-

cuela, quiero decir con la que ensefiaba los Funda-

mentos de la religion, y pasaron los dias, y por fin

acabaron por dedicarse a su estudio y hasta brillaron

en el tanto, que produjeron ilustres doctores y sabios.

Sin embargo, siempre quedd cierta aversion a este es-

tudio en el tondo de las almas de los alfaquies casuis-

tas, hasta una epoca proxima a la nuestra. Ese odio

no acabd de borrarse de sus almas por complete,

como se habia borrado el que antes tuvieron a los es-

tudios del Hadiz. Pero, a pesar de eso, el hombre que

se dedicaba al estudio de los Fandamentos de la reli-

glon, podia ya estar seguro de los casuistas, asi en su

persona como en sus bienes, podia tratar publicamen-

te las materias de su ciencia que quisiera y podia dar

lecciones, sin ser vigilado por nadie y sin tener nada

que temer.

De esa manera, despues de pasar todo lo que pasd,

resultd que esta ciencia de los Fundamentos, lo mis-

mo que la del Hadiz, y las escuelas o sistemas juri-

dicos de los doctores y la jurisprudencia casuistica,

todas estas materias llegaron por fin a formar parte de

la religion divina, cuyos dogmas era obligatorio creer

y cuyos preceptos habia que practicar.

Pero transcurrieron los dias y llegaron a esta penin-

sula los libros de Abuhamid Algazel, Uenos de doctri-

Espana los principales que procuraron introducir el estudio de los

Fundamentos de la religion (^bJ| O90I). Cfr. Goldziher, obra

citada, 27.
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nas variadisimas, los cuales hirieron los oidos de los

alfaquies porque contenian cosas a que no estaban

acostumbrados, cosas que ni siquiera conocian, cues-

tiones extranas por completo a sus habituales estudios,

como lo eran las doctrinas misticas de los sufies y
las de otras escuelas sobre las que los habilantes de
Alandalus no estaban habituados a discutir y ni si-

quiera a tratar. De aqui que sus inteligencias se resis-

tiesen a darles su aprobacion y sus corazones se nega-
sen a admitirlas [pag. 12]. Dijeron, en consecuencia:
•*Si existe en este mundo impiedad y ateismo, las doc-
trinas que en estos libros de Algazel se contienen son
el ateismo y la impiedad personificadas„ (1). Y una-
nimes acerca de este juicio, presentaronse de comun
acuerdo ante el Emir de entonces (2) y le aconseja-
ron diese orden de que fueran quemados dichos li-

bros, ya que, segiin ellos pretendian, eran capaces de
hacer perder la fe. Y con tal empeno le conjuraron a
que lo hiciese, que por fin accedio a lo que le pedian,

y fueron entregados a las llamas los libros de Algazel,'
sin que aquellos alfaquies conocieran bien las doctri-
nas que contenian. El Emir dio un edicto ordenando
a los habitantes todos de su reino que los quemasen,
haciendoles saber, al mismo tiempo, que esa habia
sido la decision de los sabios. Leyose en los pulpitos

(i) Cfr. Asin, Un faqih siciliano. contradictoi' de Al Gazzalt
(apud Centenario della nascita di Michele Amari, Palermo, 191 o, II.

216-244), donde se explica esta enemiga de los alfaquies contra Al-
gazel.

(2) Ah, hijo de Yusuf Bentexufin, 4.0 Califa almoravid, que rei-
n6 del 500 al 537 de la hegira (, ,06-, ,42 de J. C). Cfr. Goldziher,
Ob. ctt 12, 33. Item Macdonald, The life of al-Ghazzali i^yXx. del
JAOs, XX, no). ^
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de las mezquitas este edicto, y la situacion que con

ello se creo fue terriblemente odiosa, porque se vieron

sometidos a inquisicion todos aquellos que poseian al-

guno de tales libros, y todo el mundo temio poder ser

acusado de haber leido o adquirido alguno, y por otra

parte las penas estableciias eran extremadamente gra-

ves (1). El mas celebre de los que fueron persegui-

dos en esta conmocion publica fue Abubequer Ben-

alarabi, a quien la efervescencia de las pasiones de los

alfaquies estuvo a punto de perder (2), si bien Dios

(i) Literalmente: «Y no adraitia aumento lo que de amenazas

habia».

(2) Abubequer Benalarabi, de Sevilla, visito el oriente en com-

pania de su padre y viaj6 por el Irac, Siria y Egipto desde el ano

485 (= 1092), asistiendo a las leociones de los principales maestros

de leologia y derecho, entre los cuales se cuenta a Algazel, cuyas

doctrinas divulgo luego en Espana, a su regreso en 493 (=: 1099) ^

512 (^= 1 1 18), mediante la ensenanza oral y en sus libros. Murio en

los alrededores de Fez en 543 (= 1148) a la edad de 75 anos. (Cfr.

BibL Arab. Hisp., de Codera y Ribera, III, 82, biog. 179. Item Ben-

farhiin, Dibach, edic. lit. de Fez, 1316 beg., pag. 254). -En este pa-

saje relative a la persecuci6n de los libros de Algazel, he de obser-

var que los bidgrafos de Benalarabi no dicen una palabra por la cual

pueda confirmarse lo que asegura Abentomliis. Segiin los datos que

poseo, s6lo en cuatro puntos consta que hubiese resistencia a las

6rdenes del Califa: Fez, Marruecos, Almeria y Cala Benihamad

(N. de Africa). Al recibirse en Almeria la noticia de que Benhamdfn,

cadi de C6rdoba, habia hecho quemar los libros de Algazel cum-

pliendo el edicto del Califa, atrevi6se el asesor de justicia El Berchi

a condenar en publico tal conducta, y hasta a consignar por escrito

su opini6n documentada juridicamente y confirmada por otros alfa-

quies de Almeria, entre los cuales se cuenta a Benalfasih y Ben-

guard. Cuando Benhamdin recibi6 en C6rdoba esta fetwa, orden6

al cadi de Almeria que separase de su cargo a El Berchi (B A. H.

de Codera, IV, p. 271, b. 253). En Cala Benihamad, no parece que

fue colectiva la resistencia, iniciada por Benanahui. Consta s6lo que,

m.
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lo saco indemne de aquel grave peligro; de modo que

en el se cumplio el dicho aquel del que dijo: "Si de

ella se libro Abunasar, fue solo porque Dies lo tenia

asi dispuesto.„

No paso mucho tiempo despues de todo eso, cuan-

do llego, enviado por Dios, el Imam el Mahdi (1), el

cual puso en claro todas las cuestiones que tenian

perplejas a las gentes y las invito a estudiar los libros

de Algazel, haciendoles ver que las doctrinas de este

estaban de acuerdo con las suyas. Comenzaron las

gentes a leer esos libros y quedabanse maravilladas al

ver la excelente y armoniosa organizacion de las ma-

terias que brillaba en todos ellos, como jamas habian

visto en obra alguna; y acabo por no quedar en estos

paises ni una sola persona que no estuviese subyugada

por el amor a los libros de Algazel, a no ser aquellas

a quienes dominaba excesivamente la apasionada afi-

li

al llegar a Cala Benihamad la noticia de que en la plaza de Marruecos

habian sido quemados los libros de Algazel y que en Fez se habian

recibido 6rdenes del Califa para que se exigiese a todos sus habi-

tantes la declaraci6n jurada de no poseer libro alguno de aquellns,

recibio Benanahui la visita de un alfaqui que le pidi6 fetwa sobre

aquel juramento. Benanahui declar6 que no era obligatorio y, po-

niendo por escrito su declaraci6n, la llevo al Califa. CE.i-Hafnaom,

Tarif elkhalef, Alger, Fontana, 1907, pags. 194, 196). En Marruecos
en Fez, solo sufies aislados se atrevieron a protestar y no oficial

mente Cfr. Ms. CCII col. Gayangos, f. 34). Como se ve, pues, no
consta que Abubequer Benalarabi tomase parte ninguna en estas

rebeliones. La afirmacion de Abentomlus no tiene, sin embargo,
nada de inverosimil, ya que a Benalarabi, discipulo personal de Al-
gazel, debio disgustarle mas vivamente la condenaci6n.

(i) Abentumart, fundador de la dinastia almohade. Sobre sus

relaciones con Algazel y sus doctrinas, Cfr. Goldziher, ob. cit., 5 et

itassim.
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cion al criterio de autoridad. Y de esta manera vino a

ser moral y dogmaticamente ortodoxa la lectura de

los libros de Algazel, que antes habia sido acto de

impiedad y de ateismo.

Asi pues, cuando yo vi esto que acabo de referir,

es decir, esta conducta que las gentes [de Alandalus]

habian observado corrientemente, asi en la antigiie-

dad como en los tiempos modernos, de rechazar pri-

mero aquellas mismas doctrinas que al fin acababan

por aceptar como buenas, cuando a ellas se habian ha-

bituado, me dije a mi mismo: "<iQuien sabe si sucede-

ra lo propio con la Logica, que al principio la rechaza-

ran [pag. 13] y al fin acabaran por servirse de ella? No
seria ninguna novedad que hicieran eso con la Logica,

cuando con todas las demas ciencias habian obrado

constantemente de igual manera.,, Este caracter volu-

ble de los alfaquies hizome, pues, dudar acerca de la

ilicitud de la Logica, y acabo por destruir en mi espi-

ritu la sumision al juicio que les merecia. La Logica,

por consiguiente, vino ya a ser para mi una cosa, cuyo

modo de ser [respecto de la ortodoxia] me era por

completo desconocido, y solJre la cual, por tanto, no

cabe decidir si es buena o mala hasta que se la cono-

ce; ordinariamente hacemos eso con todas las cosas,

pues no es licito juzgar acerca de ellas hasta que las

conocemos. Viendo, pues, que la Logica era una cosa

desconocida, y viendo ademas que el tratar de cono-

cerla era licito, senti deseos de conocerla, que es lo

que sucede con todos los conocimientos humanos: lo

que de ellos tratamos de averiguar es siempre algo

que bajo cierto aspecto nos es desconocido, y ese as-

pecto es el que ansiamos descubrir.

Pero cuando quise estudiar la Logica, no poseia yo

] \
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libro alguno que de ella tratase, y en el cual pudiese

hacer su estudio. Sin embargo, al hojear los libros de

Abuhamid [Algazel], me llamaron la atencion ciertas

alusiones e indicaciones, que casi eran declaraciones

explicitas, por las cuales sospeche que Algazel debia

ser autor de algunos libros de Loglca, a los cuales

puso titulos ambiguos, a fin de evitar el nombre de

Almdniic [Ldgica] (1). Tales son sus obras tituladas

(i) He aqui los pasajes de los libros de Algazel, en los cuales

Abentomliis encontr6 las alusiones que dice a sus obras de 16gica:

i°'Ihia (edic. Cairo, 131a heg.), I, 39, 1.* 5 infra: «Tu veras que

hay una escuela [la de los escepticos] que ban abandonado los es

tudios especulativos y juridicos pretextando que, si en ellos existie-

se alguna verdad s61idamente fundamentada, la habrian llegado a

demostrar los maestros en esos estudios [y eso no ha sucedido aiin].

Este sofisma queda ya refutado en el Libro del Jiel contrasts del co-

nocimiento». 2.^ Tehdfot (edic. Cairo, 1303 heg.), 6, 1.* 7: «Pero

nosotros tuvimos la idea de consagrar un libro especial al estudio

de las operaciones del conocimiento intelectual. . . Es, pues, conve-

niente comenzar por aprender primero el libro que titulamos Fiel

contraste del conocimiento, que es el que ellos [los peripateticos] de-

nominan Almdntic [la I6gica]». Ibidem, 52, 1.* ultima: «La expli-

caci6n de estos t6picos y de estos terminos se da en el Libro del

fiel contraste del conocimiento , que hemos redactado para que vaya

anejo a este libro». 3.° Ictisad (edic. Cairo, sin fecha, de Mustafa

El Cabani), 9, 1.* 12: «Ten presente que los metodos demostrativos

de la verdad son de varias clases. Nosotros hemos citado algunos de

ellos en el Libro de la piedra de toque de la especulacion racional, y
hemos agotado la materia en el Libro del Jiel contraste del conoci-

miento». 4.*' Almostasfd (edic. Bulac, 1322 heg.), I, 10, 1.* 15: «En
este pr6logo expondremos las operaciones del conocimiento inte-

lectual, que se reducen a la definici6n y a la demostraci6n apodicti-

ca, las condiciones que una y otra deben reunir para que sean legi-

timas, y la divisi6n de ambas. Todo esto, en forma mas concisa que
en el Libro de la piedra de toque de la especulacion racional, y en el

Libro del Jiel contraste del conocimiento^. 5.° F&isal (edic. Cairo*

II / %
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el Fiei contraste del conocimiento, el Libro de la pie.

dra de toque de la especulacion racional, que es infe-

rior al que precede, y el Libro de labalanzafiel, ade-

mas del prologo de su libro Almostasfd^ que trata

de Derecho, y el prologo de su obra Las intenciones

[de los filosofos] (1). Todos estos libros que Abuha-

mid habia compuesto, son del arte de la Ldgica; pero

Abuhamid altero los nombres de los libros y los nom-

bres de las ideas que en la Ldgica se emplean, susti-

1319 heg.), 48, 1.* 9: «Hemos explicado las cinco balanzas \jp&T&

aquilatar el peso de las razones] en el Libro de la balanza Jiel»,

Ibidem, 49, 1.* 7: «Como lo hemos analizado en el Libro de la pie-

dra ae toque de la especulacion 7'acionah>. Ibidem^ 66, 1.* 2: «E1 co-

mentario de las leyes del razonaraiento apodictico no es posible ha-

cerlo sino en varios voliimenes. Lo que de esa materia hemos ex-

plicado en el Libro de la balanza fiel y en el de la piedra, etc
. ,

es

solo una muestra o bosquejo de ella». 6.** Ilcham (edic. Cairo,

1309 heg.), 44, 1.* 2: «A unos, pues, hay que atraerlos hacia la ver-

dad con la ciencia, a otros con exhortaciones, a otros con la pole-

mica, segiin lo he expuesto al pormenor en el Libro de la balanza

fiel». 7.° Monquid (edic. Cairo, 1309 heg.), 17, 1.* 14: «Esas son las

balanzas a que Dios se refiere en el Alcoran, que son las cinco que

he explicado en el Libro de la balanza fiel». 8.° Mihak (edic. Cairo,

sin fecha, de Mustafa El Cabani), 133, 1.^ 6: «Una parte del analisis

[de estas graves cuestiones de I6gica] se encuentra en el Libro del

Jiel contraste de los conocimientos (sic)». 9.** Quistds (edic. Cairo,

13 1 8 heg.), 69, 1.* 2: «Las brechas [por donde penetra Satanas, es

decir, los sofismas] son diez, que yo he reunido y explicado en el

Libro de la piedra, etc., y en el Libro del Jiel^ etc.». Ibidemy 74,

1.* 5:«Enlaconversi6n («Mtfi£jd|) y en la oposici6n (^i^iiiJI) de

las proposiciones, hay muchos puntos sutiles que s6lo se compren-

den por medio del Libro de la piedra, etc., delfiel, etc.».

(i) El prologo de esta obra ha sido editado, en parte, por Beer

en su Al-GazzdlVs Makdsid al-Jaldsifat (Leiden, Brill, J 888). Poste-

riormente ha aparecido una edicidn completa dc este libro de Alga-

zel en el Cairo, 1331 hegira.

i
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tuyendo los terminos tecnicos usados por los logicos

con los terminos usuales entre los jurisconsultos, a

cuyo empleo estaban habituados los sabios de su tiem-

po (1); y todo esto no lo hizo sino para precaver y
evitar el peligro de que ocurriera con el lo mismo que

con otros sabios que habian introducido algo extrafio

y desacostumbrado [en la ciencia], es decir, la perse-

cucidn y el desprestigio (2). Pero Dios lo preserve

(i) En el MtAak {z^j ].* ^ wi.) dice, en efecto, Algazel: «Nos
servireraos del tecnicismo de los jurisconsultos, y asi llamaremos [al

predicado y al sujeto] juicio ( U^^) y juzgable ( yjJc s.«^^A^),

y denominaremos sentencia ()(404i) a la union de ambos..., etcete-

ra». Cfr. Tehdfot, loc. cit.

(2) Esta hip6tesis de Abentomliis—es decir, que Algazel obro

asi por el prudente teraor de que los ortodoxos le tachasen de pe-

ripatetico - pudo serle sugerida a Abentomliis por su maestro Ave-
rroes, que la da como probable en su Tehdfot en varios lugares. He
aqui algunos: i.° Tehdfot de Averroes (edic. cit), n, 1.^ i8: «E1

becho de servirse Algazel de argumentos sofisticos, como estos, es

indigno, porque hace suponer que el no estaba convencido de lo que
sostenia y que s6lo se proponia contemporizar con las ideas de sus

coetaneos; prop6sito que no es muy propio de quien 86lo intenta

esclarecer la verdad. Sin embargo, cabe excusar su conducta aten-
diendo a las circunstancias de tiempo y de lugar [en que escribid]

,

pues este hombre se vi6 sometido a duras pruebas por raz6n de sus
libros». 2P Ibidem, 45, l.a ,3 inf.; «Esta.respuesta es propia de
hombres vacuos que van de error en error. Abuhamid estaba muy
por encima de esto; pero es facil que sus contemporaneos le pusie -

ran en el caso de escribir este libro [el Tehdfot\, para no hacerse
sospechoso de profesar el sistema de los peripateticos» . 3.° Ibidem,
69, 1.* 12 inf.: «Si este hombre se habia propuesto decir la verdad
en estas cuestiones y se equivoco, es digno de excusa. Pero si se
daba cuenta de que incurria en sofisma y se lo propuso-sin que a
ello se v^ese impulsado por la necesidad-, entonces no es excusa-
ble». 4.« «Este hombre, en todos los pasajes de este libro analo-
gos a este, adolece de malicia o de ignorancia, y mas cerca est^ d^

de estos peligros por medio de su gracia y dotandole,

ademas, deuna habilidad y astucia no comunes, pues-

to que profeso todas las doctrinas y cultivo el trato de

todas las escuelas, penetrando en su estudio tan aden-

tro, que vino a ser maestro en toda doctrina y jefe en

toda escuela (1).

Piiseme, pues, a estudiar en esos libros de Abuha-

mid, que he citado [pag. 14], y me di cuenta de todo

lo que en ellos dice y no encontre afirmacion alguna

que la Divina Revelacion pudiera reprobar. Al reves:

en ellos no encontre otra cosa sino que daban ciertas

reglas acerca de las ideas que los hombres emplean

en las distintas formas de la elocucion (2), semejan-

tes a las reglas que el arte de la gramatica da acerca

de las palabras. Pero tambien comprendi que los li-

bros de Abuhamid eran insuficientes para [el estudio

de] este arte [de la Ldglca], el cual, ya mucho antes

aquella que de esta, si no hemos de suponer algiin motivo que a ello

le ob]ig6 necesariamente». 5.*^ Ibidem, 121, 1.* 9: «Esta manera de

discutir hace sospechar, por su ligereza, que solo puede ser emplea-

da por un ignorante o por un malvado. No cabe tachar a Abuhamid

de ninguno de estos defectos; pero a veces el que no es ignaro pro-

fiere errores, y el que no es malvado profiere frases malvadas, aun-

que esto no sea frecuente y tan solo pruebe la imperfecci6n huma-

na...». Vease para mas pormenores mi estudio Sens du mot Tehdfot

dans les ctuvres d'El-Qhazali et d'Averroes {Revue Africaine, 1906,

pag. 198 sig.)

(i) Tambien este juicio de Abentomlus sobre esas habilidades

de Algazel parece inspirado en lo que su maestro Averroes dice de

el en su Fasl almacal (edic. Cairo, 1313 heg), 16, l.« 2: «No se su-

jeto, en sus libros, a ninguna escuela determinada, sino que fue

axari con los axaHes, sufi con los sufies y peripatetico con los pe-

ripateticos».

(2) Es decir, en la elocuci6n apodictica, diabetica, sofistica,

ret6rica y poetica.
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nil

del islam, habia alcanzado toda su perfeccion; pero

yo no sabia a que libro ni a que autor habria que re-

currir para encontrar el arte este complete. Lo unico

de que yo estaba seguro era que Abunasar Alfarabi

era autor de un libro sobre esta materia, titulado El
gran compendio (1;, y me puse a hacer indagaciones

hasta que cayo en mis manos. Comence, pues, a es-

tudiario, y para entenderlo me servi de lo que ya sa-

bia por los libros de Algazel. De esta manera conse-

gui entender de el lo que Dios quiso. Despues, lo es-

tudie otra vez, buscando para elio a otra persona que
me ayudase (2) hasta tanto que consegui entender-
lo ya en su mayor parte, a mi juicio [al menosj, y
me encontre que el contenido de ese libro estaba per-
fectamente de acuerdo con el de los libros de Algazel,
sin que cntre uno y otros hubiese mas diferencia que
la forma de expresion, pues Abuhamid no empleo
los terminos de los que profesan este arte [de la Logl-
ca], sino solamente terminos y ejemplos juridicos y
teoldgicos (3); en una palabra, aquello a que estaban
habituados sus contemporaneos y que no lo estima-
ban reprobable; [en cambio] Abundsar empleo en su
libro los terminos de la gente tecnica, sin retraerse ja-
mas de usarlos y sin preocuparse de sus contempora-
neos. Por esto le ocurrid lo que le ocurrio, es decir,
que fue tachado de herejia c infidelidad, mientras que

(1) Efectivamente, se cita este libro en el TariJ alhocama, de
Alquifti (edic. Muller-Lippert), 279. Cfr. Brockelmann, G.schtchte
der Arabtschen Litteratur (Weimar, Felber, 1898), I, 210-213.

(2) Conjeturo que se refiere con esta imprecisa alusi6n a su
maestro Averroes, de quien esquiva declararse discipulo. Cfr. infra,
pag. 26, nota i.

-^

(3) Cfr. supra, pag. 22, nota i.
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Abuhamid se libr6 de esta tacha (1), aunque ambos

participaban de las mismas ideas y doctrinas (2).

jMira, pues, y advierte como han sido tratados los sa-

bios por los ignorantes, de quienes Dios nos libre!

Porque de esa misma manera han sido tratados (3)

en todos los tiempos, siempre que han hablado a las

gentes de cosas que estaban muy distantes de sus in-

teligencias y que les herian en los oidos. Y por eso se

dijo ya en la Revelacidn (4): "No hableis a las gen-

tes de cosas que no entiendan. ^O es que quereis des-

mentir a Dios y a su Profeta?„

Mas nos hemos alejado de nuestro asunto. Volva-

mos, pues, y digamos que lo que yo encontre en el

libro de Abunasar era mucho mas completo que lo

que habia encontrado en los libros de Algazel. Mucho

me alegro esta ampliacion; pero en medio de este es-

(i) Esta afirmaci6n de Abentomliis - que Algazel quedase libre

de la tacha de heterodoxo—no es exacta, sino refiriendola a la epo-

ca de Abentomliis, en la cual la rehabilitaci6n de Algazel se habia

ya realizado, asi en oriente como en Espana. Cfr. supra, pag. 16, n. i.

(2) Esto no es exacto mas que respecto de la I6gica. En fisica y

metafisica, Algazel disentia de Alfarabi sobre varias tesis peripateti-

cas que el consideraba contrarias a la ortodoxia. Cabalmente a re-

futar a Alfarabi y Avicena en esas tesis consagr6 Algazel su Tehafot,

como el mismo lo consigna en el pr6lo20 (edic. cit., pag. 4, 1.* 4).

(3) El texto parece haber omitido, por descuido, el complemen-

to de la preposici6n (9to, que debia ser Ot4»J|, «los ignorantes».

Lo he suplido por conjetura.

(4) No es texto alcoranico, sino tradici6n de Mahoma. Otros

analogos a este son citados por Algazel en el Ihia (I, 43, 1.** lO in-

fra; 74, 1." 20), al defender esta misma conducta de prudente reser-

va, inspirada en el criterio aristocratic© de los fil6sofos, para quie-

nes la ciencia es patrimonio de una exigua minoria. Cfr. Asin, La

psicolo^ia de la creencia, segun Algazel (apud Revista de Aragon,

Zaragoza, 1^02)^ passim.

i \
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f.

tudio vi tambien claramente que el libro de Abundsar

era, a su vez, incomplete, y que el arte perfecto [de la

LogicaJ solamente se encontran'a en el libro [pag. 15]

que Aristoteles escribio sobre esa ciencia. Y no cese

de hacer indagacioiies buscando ese libro, hasta que
cayo en mi mano y lo lei, ayudandome de alguien

que me ilustrase en los pasajes dudosos (1), has-

ta que acabe su estudio y llegue a fijar en mi entendi-

miento todo lo que de dicho libro tenia decretado

Dios que yo entendiese, y resulto que no vi cosa alguna

en todo este arte [de la Logica], (:esde su principio a

su fin, que la Revelacidn reprobrara o contradijera en
poco o en mucho. Cuando me entere de esto es cuan-
do comprendi que, si las gentes abominan de este

arte, tan s61o lo hacen mal aconsejadas por la igno-
rancia (2), puesto que jamas ban sabido lo que es la

Logid:.

En. el curso de mi estudio conoci tambien los co-
piosos frutos que la Loglca [produce] y su utilidad, la

cual es tan grande, que no es posible escribir acerta-

damente libro alguno sobre cualquier ciencia, si la Lo-
gica no interviene en su redaccidn, pues todo el que
escribe un libro preciso, razonado y metodico, s61o lo

escribe inspirandose en los conocimientos que de este
arte posea, ya porque lo haya estudiado, ya por la 16-

gica natural que su entendimiento atesore (3).

Asi, pues, cuando vi que su importancia era tan

(i) Vuelve a aludir a su maestro Averroes con la misma im-
precisi6n que antes. Cfr. supra, pag. 24, nota 2.

(2) sJ4)aJ| jOAnoJ Cfr. Dozy, Supplement, s. v. ^joa^o-

(3) U)i« tti^ii^ U» Utd Literalmente: «o por lo que de el
[del arte] exista en su potencia [de entender]».

V ' i i

i i -

I? 4.

- 27 -

grande como acabo de decir, pense comunicar a mis

hermanos el conocimiento que yo tenia de este arte y

hacerles participes de este gran bien, porque la con-

fraternidad en Dios [que conmigo tienen] obliga a la

mutua ayuda en todo lo que puede conducir a la conse-

cucion de algiin bien en esta vida o en la otra. Por eso

me he sentido ahora movido a escribir de Logica lo

que por el momento creo suficiente (1), pues tan solo

voy a comenzar con un libro que sea como la intro-

duccidn para este arte y como la explanacidn [del ca-

mino] para todo el que [despues] quiera estudiarlo por

completo. Asi, pues, este libro sera inteligible para el

principiante, y si el cree que sus facultades le asisten

para [dedicarse a] esta ciencia, entonces pasara de este

libro a otros que sean mas completes, si asi Dios lo

quiere.

Ahora consignare lo que dicen [los autores] acerca

de la utilidad de este arte, y pondre el cuadro de sus

materias para que el lector se de ante todo cuenta de

la importancia de los conocimientos que se adquieren

mediante su estudio y se anime y estimule asi a apren-

derlo.

Cuando yo crea que lo que otros autores han escri-

to acerca de la logica esta dicho con exactitud y clari-

dad, lo transcribire textuaimente, sin afladir ni quitar

palabra (2).

(i) <ii^\

(2) Esta sincera confesion del autor hizonos sospechar que el

pasaje siguiente a esta confesi6n, y que en el texto arabe va encabe-

zado con la palabra «dice» (*J|s), sin precisar quien sea el sujeto,

debia ser copia de alguno de los autores de I6gica que Abentomliis

estudi6, es decir, Algazel o Alfarabi. Y, en efecto, todo el pasaje si-

guiente en que expone el fin de la I6gica, su utilidad, su objeto, su

I i
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Ahora, pues, hablaremos, en resumen [pag. 16], de

lo que la Idgica es; despues de su utilidad; despues de

los objetQs que trata; luego del significado de su titu-

lo; despues enumeraremos sus partes y lo que cada

una contiene.

El arte de la Idgica, en resumen, da los canones

cuyo objeto es rectificar el entendimiento, guiardirec-

tamente al hombre en el camino del acierto y darle la

seguridad de la verdad en todos los conocimientos ra-

cionales en que cabe que yerre; ademas, le da las re-

glas que le han de preservar y poner al abrigo del

error y del sofisma en las materias rationales; ademas,
le da las reglas necesarias para aquilatar la verdad de
aquellos conocimientos en que cabe que el entendi-

miento caiga en el error. Porque es de advertir que
entre los juicios racionales los hay en que cabe el

error, pero hay tambien algunos en los que no es po
sible que el entendimiento se equivoque en manera
alguna, a saber, aquellos juicios que el hombre en-

cuentra en su alma grabados, como si hubiese sido

creada con el conocimiento cierto de ellos. Tales son
los siguientes: "El todo es mayor que la parte. „ "Todo
mimerotres es impar.„ Hay ademas otros juicios en
los que puede equivocarse y apartarse de la verdad
para [caer] en lo que no es verdad. Estos juicios son
los que se adquieren mediante la reflexion y el razo-
namiento, o sea por medio del silogismo y la induc-

titulo y las partes de que consta, esta fielmente transcrito del libro
V«^Jx]1 >Joa| o Catdlooo de las ciencias, enciclopedia abreviada de
Alfarabi (Ms. num. 646 de la Biblioteca del Escorial, f. 30-35 v.*>).

El joven y docto arabista Dr. Gonzalez Palencia prepara la edici6ii

y estudio de este precioso opusculo de Alfarabi, y a el debemos la
interesante noticia del plagio que Abentomlus hace en este pasaje.
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ci6n. Para conseguir la verdad con certeza en estos

juicios—y no en los otros—, es para lo que el hom-

bre, que busca la verdad en todas sus especulaciones,

necesita de los canones de la logica.

Este arte es analogo al arte de la gramatica, pues

entre el arte de la logica y el entendimiento y los in-

teligibles existe la misma relacion que entre el arte de

la gramatica y la lengua y las palabras: todas las leyes

que la ciencia de la gramatica nos da respecto de las

palabras, son analogas a las que la ciencia de la logi-

ca nos da respecto de las ideas.

Es tambien analogo a la ciencia de la prosodia,

pues la logica hace, respecto de las ideas, lo que la

prosodia respecto de las medidas del verso. De modo

que todas las reglas que la prosodia nos da para la

metrica, tienen sus similares en las que la logica nos

da acerca de los inteligibles.

Es mas; los canones de la logica, que son los ins-

trumentos con los cuales se kquilata el valor de aque-

llos conocimientos intelectuales en los que no cabe

fiar que el entendimiento no haya errado o no haya

alcanzado imperfectamente la verdad, se asemejan a

las medidas de capacidad y a los pesos, que son tam-

bien los instrumentos con que se aquilata y pone a

prueba, respecto de muchos cuerpos, lo que no cabe

fiar que [pag. 17] los sentidos aprecien sin error o cuya

cantidad sean incapaces de percibir exactamente. Se

asemejan tambien a las reglas de dibujo, con las cua-

les se aprecia en las lineas su direccion recta, que no

puede uno fiarse de que los sentidos la aprecien sin

error, o al compas, con el cual se aprecia en las lineas

su curvatura, que no cabe fiar que el sentido la apre-

cie sin error.
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Tal es, en suma, el fin de la I6gica, fin que revela,

al mismo tiempo, su grandc necesidad. Y este fin no
solo se refiere a los conocimientos que nosotros posee-

mos y cuya verdad deseamos comprobar, sino tam-
bien a los conocimientos de los demds, cuya verdad
queremos aquilatar, o a nuestros propios conoci-
mientos, cuya verdad desean comprobar los demas.
Porque una vez que estemos en posesion de aque-
llos canones, si deseamos adquirir la evidencia de
una cosa que ignoramos y cuya verdad queremos aqui-
latar dentro de nosotros mismos, no dejaremos en li-

bertad a nuestro espiritu para que en la investigacion
de la verdad que queremos comprobar proceda negli-

gentemente siguiendo el curso espontaneo de las ideas
tal como le vengan, sin sujecion a ley alguna, ni diri-

giendose hacia la meta a que aspira por cualquier ca-
mino que le ocurra de improviso, ni adoptando cua-
lesquiera metodos que puedan enganarnos haciendo-
nos creer que es verdad lo que no es verdad, sin dar-
nos de ello cuenta; antes al contrario, es preciso que
de antemano sepamos que camino conviene que siga-
mos, que cosas debemos conocer [como medios], por
ddnde debemos comenzar nuestro camino y como
conviene que apliquemos nuestro espiritu separada-
mente a cada una de aquellas cosas, hasta que llegue-
mos sin ningun genero de dudas a la cosa que nos
propusimos averiguar. Es, igualmente, preciso que co-
nozcamos de antemano todas las cosas que nos pue-
dan inducir a error o a equivoco, a fin de precaver-
nos contra ellas en nuestro camino. Solo entonces po-
dremos estar seguros (respecto de la materia que que-
riamos investigar) de que hemos tropezado con la ver-
dad y de que no nos hemos equivocado. Y asi, cuan-
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do nos ocurrijeren dudas respecto de una cosa que

hayamos averiguado y nos asalte la sospecha de que

en su averiguacion hemos descuidado algo esencial,

inmediatamente podremos someter nuestra averigua-

cion a critica, y si en ella hubo efectivamente algiin

error, nos daremos cuenta de el y corregiremos con

facilidad el mal paso que hubieremos dado.

Eso mismo nos sucederd cuando intentemos demos-

trar a los dem^s la verdad de nuestras opiniones, pues-

to que para evidenciar a los otros la verdad de una

opinion nuestra, habremos de emplear analogos me-

dios y procedimientos a los que hemos empleado

para evidenciarnos de ella nosotros mismos. Y si al-

guien nos contradijere respecto de alguna afirmacion

o de algiin argumento de los que le hemos presentado

en apoyo de aquella opinion nuestra y nos exigiere

que le mostremos [p^g. 18] como dicho argumento es

precisamente prueba de la tesis que nosotros sostene-

mos y no lo es de la tesis contraria y por que nuestro

argumento es mas apto que otros cualesquiera para di-

cha demostracion, podremos evidenciarle todo eso.

Igualmente, cuando alguien quisiere demostrarnos

la verdad de una opinion, tendremos medios de aqui-

latar el valor de sus afirmaciones y de sus argumentos

con los que el supone que su opinion se demuestra, y

si en realidad fueren demostrativos, veremos claramen-

te por que razon lo son y asi admitiremos lo que ad-

mitamos a ciencia y conciencia; lo mismo que en el

caso contrario, si el trata de engaiiarnos o se engana,

descubriremos la razon de su falacia o de su error, y

asi podremos tambien a ciencia y conciencia conde-

nar como de mala ley lo que rechacemos.

En cambio, si ignoramos la logica, nuestra situacion

-J ,*
-
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en todos estos casos ser^ completamente contraria y
a la inversa, dije mal: sera mas grave, mucho peor y
mas vergonzosa.

Otra utilidad de la Idgica consiste en que con ella

nos ponemos en guardia y podemos tomar las precau-

ciones precisas contra lo imprevisto, cuando quera-
mos examinar tesis que sean contradictorias o decidir

entre dos adversarios que discutan, o acerca del valor
de las afirmaciones y argumentos invocados por cada
uno de ellos en apoyo de su opinion y en refutacion
de la de su adversario. Porque si ignoramos la Idgica,
no podremos certificarnos de parte de quien esta la

verdad, ni cdmo atind con ella el que atind, ni por
que razdn acertd, ni cdmo resulta que sus argumentos
demuestraii necesariamente la verdad de su tesis. De
modo que, '^n tal caso, nos expondremos, o a quedar-
nos perplejos ante todas las opiniones sin saber cual
de ellas es verdadera y cual falsa, o a sospechar que
todas ellas son igualmente verdaderas, a pesar de ser
contradictorias, o a creer que en ninguna de ellas esta
la verdad, o a resolvernos a admitir unas y a rechazar
otras, sin saber por que razdn las admitimos o las re-
chazamos. Por lo cual, si alguno de los contendientes
nos contradice en algo que hemos admitido o recha-
zado, no podremos demostrarle la razdn en que nos
hemos fundado.

Y si por acaso sucediera que en lo que hemos ad-
mitido rechazado hubiese algo que realmente fuese
tal y como nosotros lo pensamos, no podriamos es-
tar ciertos, en ninguno de ambos casos, de que ello es
realmente asi [pag. 19] como nosotros lo creemos,
smo que, por el contrario, nos quedara siempre la sos-
pecha de que todo cuanto creemos que es verdadero
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es facil que sea falso, o reciprocamente, lo que hemos

creido falso es facil que sea verdadero. O tambien es

facil que nos volvamos a la opinidn respectivamente

contraria en cada uno de ambos casos, porque puede

muy bien ser que alguien nos presente una nueva ra-

zdn o que a nosotros mismos nos venga a las mientes

una idea, la cual nos incline a abandonar la opinidn

que actualmente tenemos por verdadera o falsa para

adoptar su contraria. De modo que, en todas estas du-

das, nos tendremos que conducir como dice el ada-

gio: "al modo del lefiador de noche„ (1).

Este mismo peligro se nos presentara cuando algu-

nos pretendan pasar ante nosotros por hombres com-

petentisimos en una ciencia cualquiera. Si ignoramos

la Idgica, no tendremos medio de aquilatar el valor de

sus pretensiones: o habremos de juzgar que todos di-

cen verdad o sospecharemos de todos ellos o nos lan-

zaremos a distinguir entre unos y otros; pero en los

tres casos nos decidiremos sdlo por mero capricho del

azar, sin conocimiento de causa y sin que estemos se-

guros de que aquel a quien diputamos por hombre

de ciencia no sea un despreciable farsante a quien

otorguemos nuestro asentimiento, cuando sdlo merece

quese le contradiga, y a quien demos nuestra prefe-

rencia, cuando cabalmente se esta burlando de nos-

otros, sin que nosotros nos enteremos; o al reves, cabe

que sea un hombre veraz aquel de quien hemos sos-

pechado, y asi lo rechacemos injustamente sin darnos

de ello cuenta.

Tales son los perjuicios que implica la ignorancia

(i) Que recoge la lena buena y mala, porque la obscuridad no

le permite elegir la Atil y desechar la iniitil.

It; I.

It:
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de la Idgica y la utilidad que su conocimiento en-

vuelve.

Es, pues, evidente que la logica es necesaria para

todo aquel que no quiera limitarse a meras opiniones

en la formacion de sus juicios y creencias, pues las me-
ras opiniones son aquellos juicios que uno forma sin

estar seguro de que iuego no los ha de abandonar para

admitir otros contrarios a ellos. Ahora, para aquel que
prefiera contentarse con meras opiniones en sus jui-

cios, no es necesaria la logica.

Hay quienes pretenden que un asiduo ejercicio en
las discusiones y argumentos polemicos o una practi-

ca continua de las matematicas, v. gr., de la geome-
tria de la aritmetica, suple perfectamente por el es-

tudio de las reglas de la logica o equivale a el y des-
empefia su misma funcion o proporciona al hombre la

facultad necesaria para criticar toda afirmacion, argu-
mento y opinion, o basta para dirigirle rectamente ha-
cia la verdad y la certeza, a fin de que no yerre en
ninguno de sus conocimientos. Mas el que tal preten-
de se asemeja a quien supusiera que el ejercicio y la

disciplina consistentes en aprenderde memoria versos

y trozos retoricos y en recitarlos asiduamente suple
por el estudio de las reglas de la gramatica, para ha-
blar correctamente y para [pag. 20] evitar todo defec-
to de lenguaje, o equivale a ese mismo estudio, desem-
pena su misma funcion y proporciona al hombre la

facultad de criticar la morfologia de toda palabra para
decidir si es correcta o defectuosa. La respuesta que
debe darse en este caso, respecto de la gramdtica, es
exactamente la misma que conviene dar en aquel otro
respecto de la logica.

'

Hay tambien quienes pretenden que el estudio de

hi-i
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la logica es superfluo e innecesario, porque es muy
posible que se,encuentre alguna vez algun hombre do

tado de un talento natural tan perfeclo, que nunca ja-

mas deje de atinar con la verdad, sin que conozca ni

una sola de las leyes de la logica. Mas el que tal pre-

tende se asemeja a quien supusiera que la gramatica

es superflua, porque entre los hombres hay algunos

que jamas cometen incorrecciones de lenguaje, sin que

conozcan ni una sola de las reglas de la gramatica. La

respuesta acerca de la utilidad de las reglas es identi-

ca en ambos casos.

Los objetos de la logica, es decir, aquello sobre lo

cual la logica da reglas, son las ideas o inteligibles,

en cuanto guardan relacion semantica o significativa

con las palabras, y las palabras en cuanto significan

las ideas.

Esto es asi, porque la verdad de un juicio no con-

seguimos aquilatarla dentro de nuestro espiritu, sino

reflexionando, examinando atentamente y fijando en

nuestro espiritu ciertas ideas y objetos cuya funcion

es servir de medios para probar la verdad de aquel

juicio; e igualmente no podemos demostrar a los de-

m^s la verdad de un juicio, sino hablandoles con pa-

labras que les hagan comprender aquellas ideas y ob-

jetos cuya funcion es servir de medios para demostrar

la verdad de aquel juicio.

Pero no es posible que demostremos la verdad de

cualquier juicio que se nos ocurra con cualesquiera

ideas que a la mente nos yengan, ni tampoco cabe

que el numero de esas ideas sea algo contingente ni

que puedan ser utilizadas para aquel fin, sean como

sean y organizandolas y sintetizandolas en cualquier

forma; antes al contrario, para cada juicio cuya ver-
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dad deseemos demostrar, necesitaremos servirnos de

ciertas y determinadas ideas, que han de ser de un nu-

mero taxalivo, que deberan reunir condiciones cuali-

tativas fijas y que tendrdn que organizarse y compo-

nerse entre si de un modo precise; eso mismo es nece-

sario que ocurra con las palabras de que nos sirvamos

para expresar aquellas ideas, cuando tratemos de de •

mostrar a los demas la verdad de aquel juicio. Y por

eso necesitamos forzosamente reglas que nos preser-

ven y guarden de todo error respecto de las ideas y
de su expresion por las palabras.

Los antiguos daban a cada una de estas dos cosas,

es decir, a las ideas o inteligibles y a las palabras que
las expresan, un mismo nombre: razon [pag. 22] y
verbo (1); pero a las ideas las denominaban "el ver-

ba la razdn interior, grabada en el alma„; aquello

mediante lo que se expresa ese verbo interior, lo de-

nominaban "el verbo o la razon exteriorizada por la

voz„; aquello de que el hombre se sirve para com-
probar dentro de si mismo la verdad de un juicio, es el

verbo grabado en el alma; aquello que sirve para de-

mostrarla a los demas es el verbo exteriorizado por la

voz. El verbo, cuya funcidn consiste en demostrar la

verdad de un juicio cualquiera, lo denominaban los

antiguos "el silogismo„ (2), tanto si era verbo interior

grabado en el alma, como si era exteriorizado por
la voz. La Idgica, pues, da las reglas, a que antes nos

(i) 0^|9 S4i4ij| es la traduccibn del doble sentido que para
los fil6sofos griegos tenia la voz Xd^o;.

(2) VMtlAiJI que literalmente significa la analogia, se emple6
por los fil6sofos musulmanes para traducir la voz griega 3uXXo-^-
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hemos referido, para ambos verbos, interior y exte-

rior, juntamente.

La Idgica tiene de comiin con la gramdtica el dar,

como esta, reglas acerca del uso de las palabras; y se

distingue de ella en que la gramatica da tan solo las

reglas propias y privativas de las palabras de un pue-

blo determinado, mientras que la logica da las reglas

comunes y generales para las palabras de todos los

pueblos. Porque es de advertir que en las palabras

existen accidentes o modos de ser que son comunes a

todos los pueblos, como, por ejemplo, el que las pa-

labras sean de dos categorias: aisladas o sueltasy uni-

das asociadas entre si; o que la palabra aislada tiene

que ser de tres categorias: nombre, verbo y particula;

que se clasifican en regulares e irregulares; o cosas

semejantes a estas. Pero, ademas, existen otros modos

de ser de las palabras, propios y privativos de una sola

lengua, como, por ejemplo, el que el sujeto agente

de la proposicion deba estar en nominativo, y el ob-

jeto paciente en acusativo; o que el nombre determi-

nado ya por un genitivo posterior no admite el ar-

ticulo determinativo. Todas estas propiedades de las

palabras y otras muchas son privativas de la lengua de

los arabes. Y lo mismo acaece con la lengua de todo

pueblo, es decir, que posee propiedades privativas su-

yas. Ahora bien; es innegable que se encuentran en la

gramatica algunas cualidades de las palabras que son

comunes a las lenguas de todos los pueblos; pero de

esas cualidades comunes tratan los gramaticos linica-

mente en cuanto se encuentran y del modo que se en-

cuentran en aquella determinada lengua para la que ha

sido inventada aquella particular gramdtica; v. gr.: los

terminos tecnicos que los gramaticos Arabes dan al

• .^

f3



i'

»i

' .1"-;

'.H-

- 38 ~

notnbre, verbo y particula (nombrey accion y letra), o

los que los gramaticos griegos dan a las partes de la

oracion de la lengua griega: nombre, verbo y pariica-

la. Esta division no es que se encuentre unicamente en
el arabe o en el griego, sine en todas las lenguas; pero
los gramaticos ^rabes la emplean en cuanto propia del

drabe, y los gramaticos griegos en cuanto propia del

griego.

Asi, pues, la gramatica, respecto de cada lengua,

estudia tan solo lo que es peculiar o exclusivo de la

lengua de aquel [pag. 33] pueblo y lo que es comun
a ella y a otras, pero no en cuanto comiin, sino en
cuanto propio de ella. Y esta es la diferencia que exis-

te entre la manera de estudiar las palabras los grama-
ticos y los logicos; porque la gramatica da los cano-
nes que son peculiares a las palabras de un determi-
nado pueblo y considera los fenomenos que son co-
munes a aquella lengua y a otras, no en cuanto co-
munes, sino en cuanto se observan en dicha lengua,
para la cual aquella gramatica ha sido redactada. En
cambio, los canones que la Idgica da acerca de las pa-
labras atanen solamente a los fenomenos que son co-
munes a las palabras de todos los pueblos y conside-
rados en cuanto comunes, sin estudiar ni uno solo de
los que son privativos de las palabras de un pueblo
determinado; es mas: para lo que necesita estudiar de
estos fenomenos peculiares de cada lengua, la Idgica
se encomienda a la autoridad de los hombres peritos
en la gramatica respectiva.

Por lo que se refiere al titulo de la logica, es evi-
dente que le ha sido impuesto atendiendo a la to-
talidad del fin que se propone. Deriva, en efecto,
de logos [verbo], termino que tenia para los filpsQ
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fosantiguos tres sentidos: 1." El verbo exteriorizado

por la voz, mediante el cual expresa la lengua lo que

en la conciencia se guarda oculto. 2.« El verbo graba-

do en el alma, es decir, las ideas o inteliglbles
,

signi-

ficadas por las voces. S.'^ La facultad animica puesta

por Dios en el hombre, mediante la cual se le distin-

gue, con diferencia ultima, de todos los demas ani-

males; con ella adquiere el hombre los inteligibles,

es decir, las ideas, los conociniientos cientificos, las

artes; mediante ella se realiza la intuicion intelectual;

mediante ella se distingue la belleza y fealdad moral

de las acciones. Esta facultad se encuentra en todos

los hombres, hasta en los nifios; pero en estos es muy

exigua, no llega todavia a realizarsu funcion propia,

lo mismo que le sucede a la facultad del pie del nino

para andar, o como el fuego poco intenso, que no lle-

ga a producir la combustion del tronco de palmera.

Tambien existe esta facultad en los locos y en los

ebrios; pero solo como en el ojo del estrabico reside la

facultad de ver. En el hombre, mientras duerme, tam-

bien, pero esta como en el ojo cerrado; en el que su-

fre unsincope, como en el ojo velado por una nube

de vapor o cosa analoga.

Ahora bien; como que la logica da reglas para el

uso del verbo exterior y del verbo interior, y median-

te estas reglas dirige y rectifica a la razon [pag. 23],

que es facultad esencial del hombre, para que realice

su funcion propia sobre el verbo exterior y el interior

de la mejor manera posible, de la mas acertada y mds

perfecta, por todo eso se le ha dado un nombre den-

vado de logos [verbo] tomando esta voz en sus tres

acepciones. Muchos libros que solamente dan reglas

para el uso del verbo exterior, es decir, libros de gra-

h «
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matica, se llaman con este mismo nombre. Luego es
evidente que con mas razdn merece este nombre la

ciencia que ensena el recto uso del verdo en sus tres

acepciones.

, Las partes de la Idgica son ocho. En efecto: las es-

pecies de silogismo y las especies de elocucion que
pueden emplearse para demostrar una opinion o cues-
tidn cualquiera, y las especies de las artes cuya fun-
cidn propia (cuando son perfectas) consiste en ser-
virse del silogismo elocutivo, pueden reducirse en
suma a cinco: apodidicas, polemicas, sofisticas, reto-
ricas y poeticas.

Las elocuciones apodicticas son aquellas cuya fun-
cidn consiste en producir un conocimiento cierto acer-
ca de la cuestidn cuya resolucidn se busca; y esto,
tanto si el hombre las emplea dentro de su propio es-
piritu para investigar el mismo dicha cuestidn, como
SI se sirve de ellas para demostrarsela a otro, como si

otro las usa para demostrarsela a el. En todos estos
casos la funcidn propia de tales elocuciones es dar por
resultado un conocimiento cierto. El conocimiento es
cierto, cuando lo conocido no cabe absolutamente que
sea de otro modo; cuando no cabe en modo alguno ypor nmguna causa que el hombre que lo posee se
retracte de el, ni que el mismo conciba como posi-
ble tal retractacidn; cuando no cabe que le ocurran
sospechas de error, ni le venga a las mientes sofisma
alguno que le obligue a rechazar lo que ya conoce, ni
audas ni conjeturas.

Las elocuciones polemicas se emplean en dos ca-
sos: l.o, cuando uno arguye con afirmaciones de comun sentir, de esas que todos los hombres admiten
tratando sdlo de veneer al adversario sobre una te§i§
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de cuya verdad este responde, o defender contra el

otra tesis con afirmaciones de aquel mismo genero. Si

el que arguye se propone veneer al defensor, pero con

afirmaciones o medios que no sean de comiin sentir.

V si el defensor intenta [pig. 24] sostener su tesis o

propugnarla, pero con afirmaciones que no sean tam-

poco de comiin sentir, entonces la funcion de anibos

no pertenece al metodo polemico; 1.\ cuando el hom-

bre se sirve de afirmaciones de comiin sentir como

medios para sugerir sospechas vehementes de error en

su propio inimo o en el de otra persona, respecto de

una opinion cuya verdad intenta coraprobar llegando

hasta imaginar que es cierta, sin que en realidad lo sea.

Las elocuciones sojisticas son aquellas cuya fun-

cion propia consiste en inducir a error al entendimien-

to extraviarlo y confundirlo, a fin de que llegue a sos-

nechar que es verdad lo que no lo es y reciprocamen-

mente; que es un eminente sabio el que no lo es en

realidad; y que no es un filosofo verdadero y un sabio

el que realmente lo es.
. . . •

Este nombre, sotistka, designa la habilidad tecnica

que da al hombre la facultad de engailar, de adulte-

rar la verdad, de falsificarla, mediante la palabra, has-

ta el punto de hacer pensar a los demas una de estas

cosas: o que el esta en posesion de la ciencia, de la

filosofia y de la perfeccidn y que los otros son imper-

fectos, sin que realmente sea asi; o que una tesis cual-

quiera es falsa, siendo verdadera, y reciprocamente.

Esuna palabra griega, compuesta de oo<pfe que es

la sabidaria, y de ••a^., que significa lahificaM. Vie-

ne, pues, a significar: sabidaria falsificacUi (1). Ue

(i) Huelga advertir al lector c6mo esta absurda etimologia re-
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modo que todo el que posee la facultad de adulterar
la verdad y de enganar mediante la palabra, acerca de
cualquier asunto, se le designa con este nombre.
Han dicho algunos (pero no es como ellos suponen)

que el nombre sofista era un nombre propio de una
persona que existid en la edad antigua y que tenia
por sistema negar la realidad de toda percepcidn sen-
sible y de todo conocimiento racional; y que sus par-
tidarios, los que seguian su doctrina y defendian su
sistema, fueron llamados sofisticos, como tambien se
aphco ese raismo nombre a todo el que despues sos-
tuvo y defendid esa misma idea. Pero esta explicacidn
es unj mera sospecha, audaz y cstiipida en extreme
porque ni en los siglos pasados existid hombre algu-
no, cuyo sistema consistiese en negar la realidad de
las c.encias y de las percepciones sensibles y a quien
se aphcase tal sobrenombre, ni los antiguos deXna-
ron asi a hombre alguno determinado porque lo con-
siderasen como secuaz de un maestro que se hubiese
pellidado sofista. Antes al contrario, si a alguno oamaron asi, fue unicamente porque [pag. 25) fa habi-

Que elnrs ""^ ^r"''
'^ ""^"^^^ ^^P^'^'^' de hablarque empleaba y la facultad que tenia, era la de enga-nar y confundir perfectamente a cualquier persona-como designaron con el nombre de poLJTZl'

q e'seXh
' ""' n'r^"

'""° '''''' "' "" --^t^o

iue conlte r ' '' '"^""^ ^^P^<^'«' de h'blar.

con cualquier persona. De igual manera, por consi-

I'lt ?rr!^' ' '" '""^'^ "« <l"'-copia, suia de la engua griega.
pma ignoran-
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guiente, es sofista el que posee esa virtud y ese

arte- v sofistica es el arte mismo o habihdad tecn.ca,

y su' acto u operacidn propia se llama tambien acto

sofistico, ,

Las elocuciones retoricas son aquellas cuya funcion

propia consiste en conseguir persuadir al hombre acer-

ca de cualquier opinion, haciendo que su espiritu se

incline a confiar en la verdad de lo que se le dice y

otoraar a ello su asentimiento, con intensidad mayor

o m^enor; porque las adhesiones fundadas en la mera

persuasion, si bien son inferiores en intensidad a la

opinion muy probable, admiten entre si varios grados,

siendo Unas mas firmes que otras, segiin que lo sean

las elocuciones que las producen, puesto que, indu-

dablemente, ciertas elocuciones porsuasivas son mas

eficaces. mas elocuentes, mas fidedignas que otras; lo

mismo ocurre con los testimonios: cuantos mas en

nvimero, tanto mas elocuenles y eficaces son para per-

suadir y convencer de la verdad de una noticia y para

obtener un asentimiento mas firme respecto de la ver-

dad de aquello que se dice. Mas, a pesar de esta va-

riedad de grados en la intensidad de la persuasion,

ninguna de las elocuciones retdricas puede llegar a

producir el asenso propio de la opinion muy proba-

ble, prdxima a la certeza. Y en eso se diferencia, baio

este respecto, la retdrica de la polemics.

Las elocuciones poeticas son aquellas que se com-

ponen de elementos cuya funcion propia consiste en

provocar en el espfritu la representacidn imagmativa

de un modo de ser o cuajidad de la cosa de que se

habla, sea esta cualidad excelente o vil. como por

ejemplo, la belleza, la fealdad, la nobleza, la abyec-

cidn, u otras cualidades semejantes a 6stas. Al escu-
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char las elocuciones poeticas, nos ocurre, por efecto
de esa sugestidn imaginativa que en nuestros espiritus

" provocan, algo analogo a lo que nos pasa cuando mi-
ramos un objeto parecido a otro que nos repugna,
porque inmediatamente que lo miramos, la imagina-
cidn nos lo representa como algo que nos disgusta,

y nuestro espiritu se aparta y huye de el, aunque es-
temos bien ciertos de que el tal objeto no es en reali-
dad tal como nos lo imaginamos. Asf, pues, aunque
sepamos que lo que nos sugieren las elocuciones poe-
ticas fpag. 26] respecto de un objeto no es tal como
ellas nos lo sugieren, sin embargo obramos tal y como
obrariamos si estuviesemos seguros de que es asi, por-
que el hombre muchas veces obra en consecuencia de
lo que imagma, mas que siguiendo lo que opina o
sabe; y muy a menudo resulta que lo que opina o sabe
es contrario a lo que imagina, y en tales casos, obra
conforme a lo que imagina y no segun lo que opina o
sabe. Esto mismo nos ocurre cuando miramos a las
imagenes representativas de una cosa o a los obietos
que se parecen a otro.

Las elocuciones poeticas se emplean unicamente
cuando se dirige la palabra a un hombre a quien se le
desea excitar a que haga una cosa determinada pro-vocando en su espiritu una emocion o sentimiento e
inchnandole asi con arte a que la realice. Mas esto nopuede ser smo en dos hipdtesis: o cuando el hombre
ese a qu.en se trata de inducir es un hombre falto de
reflexion para dirigirse por ella, y, por tanto, tieneque ser exc.tado a obrar lo que se le propone por me-dio de la sugestidn imaginativa, la cual hace para el

ol"'/' '^ ^^«exidn; o cuando se trata ya de unhombre dotado de espiritu reflexivo, pero se quiere
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conseguir de el que realice algiin acto que, si el lo

examina reflexivamente, no es seguro que lo haga; y

en este caso se le aborda de improviso con frases

poeticas a fin de que la sugestidn imaginativa preceda

a su reflexidn y se lance de este modo, por la preci-

pitacidn, a realizar aquel acto, antes de que la reflexion

acerca de sus consecuencias le hagan retractarse desu

propdsito y se abstenga en absoluto de reahzarlo o se

decida a no apresurarse y a dejarlo para mas adelante,

en vista de la conveniencia de estudiar'.o detenida-

mente. Por esta razdn , las elocuciones poeticas son

las finicas que se presentan hermoseadas, adornadas,

llenas de enfasis y redundancias, pulidas con el es-

plendor y briUo que proporcionan los recursos de que

trata la ciencia de la Idgica.
,

Resulta, pues, que las especies de demostrac.on,

las artes demostrativas, las varias maneras de elocu-

cidn que se emplean para probar una tesis en toda

clase de materias, son cinco en suma: ciertos, proba-

bles, fdaces, persmsivas e imaginativas.

Cada una de estas cinco artes tiene propiedades que

le son privativas y propiedades que le son comunes

con las demds. \„~

Las elocuciones demostrativas, lo mismo si se lab

considera en cuanto grabadas en ei alma como eii

cuanto exteriorizadas por la voz, se componen: en e

primer caso, de varias ideas o inteligibles enlazadas y

organizadas entre si [pag. 26] para demostrar la ver-

dad de una cosa; y en el segundo caso, de varias pa-

labras enlazadas igualmente y organizadas entre si,

las cuales expresan aquellas ideas y equivalen a ellas,

resultando, de esta correspondencia de las palabras a

las ideas, que las palabras son como los auxiliares y
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ayudas de las ideas para producir en quien las oye la

demostracidn de una verdad.

Las elocuciones fonicas que constan de menos ele-
mentos se componen de dos solas palabras; y las elo-
cuciones mentales correspondientes a ellas se compo
nen tambien de dos solas ideas o inteligibles. Estas
elocuciones se llaman simples.

Las elocuciones demostrativas constan de elocucio
nes simples y son, por ello, elocuciones compuestas.
De estas, las que de menos elementos constan son las
que se componen de solas dos elocuciones simples
t\ maximum de elementos que pueden tener es inde-
fmible.

Toda elocucion demostrativa consta, por consiguien-
te, de dos clases de elementos: elementos mayores
que son las elocuciones simples, y elementos meno

'

res que son los elementos de los elementos, es decir
la Ideas aisladas y las palabras que las expresan.

'

Infierese de aqui que las partes de la logica han de
ser necesariamente ocho, cada una de las cuales se
contiene en un libro especial.

J^^'ol.^ que contiene los canones de las ideas ais-
ladas y de las palabras que las expresan. Este libro es
el titulado en arabe Almaculat {Los predicamentos) yen griego Kaxrj^op/a-. (Categonas).
Libro 2.0, que contiene los canones de las elocucio-

nes simples las cuales constan de dos solas ideas ais-

bro se titula en arabe Alibara (La interpretacion) y engnego ii3,; ,,,,,,,,, ^Sobre la interpretacion), ^

cuales't /' T. T'"''^
^"^ ''"""^^> "^^^^^nte loscuales se aquilata el valor de las especies de demos-

tracion comunes a las cinco artes demostrati.as. 21
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libro se titula en arabe Alqaiyds (El silogismo), y en

griego 'AvaXox'xr? (Analitica) primera [pag. 28].

Libro 4,"", que contiene los canones, mediante los

cuales se aquilata el valor de las elocuciones apodic-

ticas y aquellos por los que se rige la sistematizacion

de los problemas de la filosofia para que sus investi-

gaciones tengan el exito m^s perfecto, mas excelente

y mas completo. Este libro se titula en arabe Kitab at-

borhdn [Libro de la demostracidn apodiciica), y en

griego 'Avalozixi (Analitica) segunda.

Libro 5.^ que contiene los canones, mediante los
'

cuales se aquilata el valor de las elocuciones polemi-

cas, el metodo de la objecion y de la respuesta dialec-

ticas y, en suma, los canones por los que se rige la

sistematizacion del arte de la controvcrsia para que

sus operaciones todas resulten lo mas perfectas, exce-

lentes y eficaces que sea posible. Este libro se titula en

^rabe Kitab almaguadi alchadalia (Libro de los luga-

res dialecticos)
, y en griego Tonxr. {Lugares o Topicos).

Libro 6.^ que contiene primeramente los canones

para el uso de los medios, cuya funcion propia es ex-

traviar al entendimiento del camino de la verdad, en-

gafiarlo y dejarlo perplejo. En el se enumeran todos

los recursos de que se sirve el que se propone alterar

la verdad y falsificarla sutilmente en los conocimien-

tos y en las elocuciones. Despues enumera ademas los

necesarios para encontrar esas elocuciones sofisticas

de que se sirve el falsario y el farsante; explica como

se resuelve y que es lo que debe recusarse y como ha

de preservarse el hombre de caer en un sofisma en sus

investigaciones o de inducir a error a los demas. Este

libro se llama en griego 2ocpicjTix(z (Sofistica)y que quie-

re decir la sabiduria falsificada.

1 1
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Libro 7.°, que contiene los canones, mediante los

cuales se examina y aquilata el valor de las elocucio-

nes retoricas, de las varias especies del discurso orato-

rio, de las maneras de hablar empleadas por los lite-

ratos y oradores, a fin de averiguar si se acomodan o
no al metodo propio de la retdrica. En dichos cano-

nes se enumeran todos los elementos que contribu-

yen a integrar el organismo del arte de la retdrica,

dando a conocer la manera artificiosa de componer
en cada materia las elocuciones de este arte y los re-

cursos por los cuales haya de resultar lo mas exce-

lente y perfecto que sea posible, y sus operaciones
lo mas eficaces y elocuentes que quepa. Este libro

se llama en griego P/jto^ouy;, que es (en arabe) Aljlta^

ba {La Retdrica).

Libro 5.**, que contiene los canones, mediante ios

cuales se someten a examen las poesiasy las elocucio-
nes poeticas artificiales en general, y aquellas que par-
ticularmente se componen para cada genero poetico
segiin las materias. En esos canones se enumeran
todos los elementos que integran el organismo del

arte de la poesia, cuant.is son sus partes, cuantas [pa-

gina 29] clases hay de poesias y de elocuciones poe-
ticas, cual es la manera artificiosa para componer cad

.

una de ellas, con que recursos se puede contar para
su composicidn, cdmo se consigue que la poesia sea
un todo organico, y que resulte dotada de la mayor
belleza, enfasis, brillo y gusto posibles y, en fin, que
cualidades debe reunir para que su elocuencia pro-
duzca el efecto maximo. Este libro se llama en grie-
go nouuxu^ (Poetica), que es (en arabe) Kltab axxiar
(Libro de la poesia).

Estas son las partes de la Idgica y el sumario de to-

-4&-

das las materias que cada una de sus partes contiene

.

De todas ellas, la 4.^ parte es la primera y princi-

pal, por razdn de su nobleza y primacia.

El linico fin que la Idgica se propone realizar, inten -

tlone prima, es el objeto de esa 4/ parte; todas las

otras partes ban sido hechas tan solo por razdn de

la 4/, pues las tres que la preceden en el orden de la

ensefianza son preliminares, introducciones, camino

para llegar a ella; y las cuatro restantes que la siguen

obedecen a dos causas: es la primera, que en cada una

de esas partes hay reglas que sirven de ayuda y auxi-

lio, algo asi como de instrumentos, para la parte 4/,

a la cual coadyuvan unas mas y otras menos; es la se-

gunda causa el estar en guardia para evitar confusio-

nes; porque si esas artes demostrativas no se distin-

guen bien entre si, con distincidn in acta unas de

otras, hasta el punto de que se conozcan los canones

de cada una de ellas separadamente, distinguiendolos

de los canones de las otras, no podra estar seguro el

hombre, cuando busque la verdad cierta, de no servir-

se de argumentos dialecticos, sin saber que lo son, y
apartarse asi de la certeza para dar en meras opiniones

probables; o de emplear, sin darse cuenta, pruebas re-

tdricas que sdlo le conduciran a la persuasidn; o de

echar mano, sin pensarlo, de razonaniientossofisticos,

los cuales, o le haran sospechar que es verdad real lo

que no lo es y que debe darle credito como a tal, o le

dejaran en el estado de la duda negativa; o bien se

servira, sin advertirlo, de elocuciones poeticas, y asi

formulara sus juicios, apoyandose sobre meras repre-

sentaciones imaginativas. De modo que, en todos y
cada uno de estos casos, el hombre se obstinard en

creer que camina por el sendero que conduce a la ver-

4
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dad y que ha encontrado lo que busca, sin que real-

mente sea asi [pag. 30]. De la misma manera, el que

conoce los alimentos y los medicamentos, si no los

sabe distinguir, in acta, de los venenos, mediante sus

signos caracteristicos que le permitan formar un juicio

cierto, no podra estar seguro de que no se los propi-

ne a si propio, creyendo que son un alimento o una

medicina, sin darse cuenta, y asi perezca miserable-

mente.

El objeto que estas cuatro ultimas partes se propo-

nen, intentione secmda, es el de suministrar a los tec-

nicos de cada una de las cuatro artes todos los medios

para el recto uso del arte respectivo, a fin de que sepa

el hombre, cuando quiere llegar a ser habil polemis-

ta, cuantas cosas necesita aprender y de que medios

ha de servirse para aquilatar, en su propio espiritu o

en el de los demas, el valor de sus elocuciones y sa-

ber si con ellas marcha o no por el camino de la dia-

lectica. Igualmente, si quiere llegar a ser orador elo-

cuente, sabra cuantas son las cosas que necesita apren-

der, y por que medios debera examinar en si o en los

otros el caracter de sus elocuciones para ver si se su-

jetan al metodo retorico o a otro metodo. Asi tam-

bien sabra, si quiere ser excelente poeta, cuantas co-

sas ha de aprender necesariamente para ello, y que

cosas le serviran para examinar en si o en los demas

poetas si sus elocuciones siguen el metodo poetico o

se apartan de el para confundirse con otro metodo.

De la misma manera sabra, si quiere poseer la facul-

tad de enganar a los demas y de que a el no lo en-

ganen, cuantas cosas necesita aprender para ello, y de

que recursos podra servirse para criticar el valor de

toda frase y de toda idea, a fin de averiguar si en ellas
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se engafia el mismo o se engafian los otros, y en que

punto estriba el error (1).

He aqui lo que he creido que debia poner como

pr61ogo en el principio de este libro, para que el que

lo estudiase se fijara bien en la esencia de este arte,

en su utilidad y en la necesidad que invita a su es-

tudio.

Todo lo que en este prologo he dicho, puede divi-

dirse en dos partes: una que se refiere personalmente

a mi, otra que dice relacion al lector que haya de es-

tudiar este libro.

jDios es el que con su gracia nos dirige hacia el

bien! |No hay mas Sefior que El! [p^g. 81].

(i) Aqui termina el largo fragmento del s^gJ.'wJI /Vo&l de Al-

farabi copiado por Abentomlus.
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ARTfCULO

CAPITULO PRIMERO

Todo arte emplea cierlas palabras propias, que no

le son coniunes con las demas artes, y otras palabras

que le son comunes con estas. De las palabras que le

son comunes con las demas artes, las hay que tienen

un solo y el mismo sentido en todas las artes que las

emplean, y las hay tambien que tienen sentidos dis-

tintos en cada arte.

El arte de la logica, como todas las artes, tiene,

pues, ciertas palabras cuyo uso le es propio y priva-

tivo, ademas de emplear otras palabras comunes a las

demas artes.

Siendo esto asi, forzoso sera que el que trate de ini-

ciarse en el estudio de este arte, comience por pregun-

tar acerca del signiticado de las palabras que le son

propias, para que no vaya a entenderlas en un sentido

distinto del que les dan los que profesan este arte y

yerre y se quede perplejo, porque es muy facil que a

las mientes le venga de primera intencion una acep-

cion distinta de la que la palabra tiene en aquel arte,

lo cual ocurre con frecuencia en todas las artes, asi

especulativas como practicas.

Siendo el fin del arte de la logica y el linico objeto

que se propone, el conocimiento del silogismo, en

toda la variedad de sus especies, y el conocimiento de

la definicion, y supuesto que cada una de estas dos

cosas, silogismo y definicion, son elocuciones com-

puestas, y todo lo compuesto se resuelve por analisis

en lo simple, y la elocucion simple es para nosotros

mas cognoscible, habremos de tratar primero, nece-

sariamente, de la elocucion simple; luego, de la que

se compone de elocuciones simples, y despues, de la

compuesta de elocuciones compuestas, que es el si-

logismo.

Hablaremos, pues, primero, de la elocucion abso-

lutamente simple y de sus propiedades, en cuanto tal;

despues, la dividiremos en sus especies y explicare-

mos que son cada una de ellas; luego, trataremos de

las propiedades de sus especies, en cuanto que cada

una de ellas es tambien simple. Y cuando hayamos

dado fin a esta materia, trataremos de la elocucion

compuesta, en esa misma forma, con la voluntad de

Dios [pag. 32].

ARTfCULO

Aunque el fin que se propone el logico sea linica-

mente tratar de las ideas, como que a las ideas corres-

ponden las palabras (ya que cada idea tiene su pala-

bra que la expresa), y puesto que lo que se entiende

de las ideas es lo mismo que se entiende de las pala-
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bras que las expresan, y como que las palabras, sien-

do de uso mas frecuente que las ideas, nos sirven para

entender estas, por eso las palabras hacen en la en-

senanza el oficio de las ideas y se las emplea como si

fueran las ideas. De modo que el fin de la logica son

las ideas solamente, y si trata de la palabra es tan solo

por esa razon que hemos consignado.

ARTfeuLO

TRATADO DE LA PALABRA SEPARADA O EL0CUCI6n SIMPLE

La palabra separada es la voz que por convencion

expresa una sola idea simple, sin que una parte de

aquella signifique idea alguna. Por ejemplo: "hom-

bre„, "caballo„, "viviente„, "inanimado„. Cada una

de estas palabras expresa una sola idea suelta, pero

una parte de estas palabras no significa nada, por ejem-

plo: "hom„ y "bre„; pues cada uno de estos dos tra-

zos, separadamente, nada quiere decir. Lo contrario

de esto sucede con la elocucion compuesta, pues cada

una de sus partes expresa una idea, como la expresa

tambien el conjunto. Por ejemplo: "amigo de Zeid„;

"habitante de la casa„. Amigo expresa una idea y de

Zeid expresa otra; y el conjunto de ambas voces ex-

presa otra idea. Lo mismo sucede con "habitante de

la casa„.

Existe, sin embargo, el nombre compuesto, el cual

significa una sola cosa suelta, como sifuese elocucion

simple, por ejemplo: cuando un hombre se llama

"Abd-elmelic^ o "Imru-elcaiSn, pues estos dos nom-
bres compuestos son de la misma naturaleza que

"Zeid„ y "Amru„, ya que con ellos no se quiere ex-

rVrfA.iriii.Ag-'.i'SViit
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presar lo mismo que se expresa con los nombres enla-

zados entre si por anexion gramatical, como en "ami-

go de Zeid„ o en "amante de la sabiduria„.

Dicese, en la definicion de la palabra separada [pa-

gina 33], que esta significa una idea por convencion,

y ello obedece solo a que muchas de las voces de los

animales expresan tambien algo, pero su significacion

es unicamente por naturaleza, y no por convencion, y

se entiende lo que significan, por naturaleza tambien

y no por convencion.

ARTfCULO (l)

De las palabras , unas se emplean como atribato y

otras como sujeto; otras hay que jamas se usan mds

que como parte integrante de un atributo o de un su-

jeto.

En este arte de la logica se llama sajeto a lo que en

el arte de la gramatica se llama incoatlvo; y atributo

a lo que en este arte se llama enunciativo. Asi, por

ejemplo, cuando decimos "Zeid animal,, o "Zeid es-

critor,., la palabra "Zeid„ se llama, en gramatica, in-

coativo y "animal,, es su enunciativo; en cambio, en

este arte de la logica, "Zeid„ se dice que es el sujeto

y "animal „ el atributo.

(,) El lector advertira, sin duda, la dificultad de adaptar a la

lengua castellana toda la doctrina de este articulo, elementalisima

ciertamente, pero redactada conforme a las leyes gramaticales de

la sintaxis arabe, que no son precisamente iguales que las de las

lenguas neo-latinas. Laproposici6n 16gica u oracion gramatical pue-

de carecer, en la lengua irabe, de copula explicita; v. gr., «Zeid es

animal» se dice en arabe «Zeid animal».

X
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Aun cabe usar estas palabras en otras acepciones,

pues los jurisconsultos dicen que "Zeid„ es el sujeto

juzgado y "animal„ eljuiclo. En cambio, los teologos

dicen de este ultimo que es la cualidad, y "Zeid„ la

cosa caalificada.

Esta elocucion que esta compuesta de Incoailvo y
enunciativo o de atributo y sajeto, segun hemos di-

cho, se llama elocucion enanciativa o tambien sen-

tencia, porque en ella se sentencia una cosa de otra,

tambien yw/^/o, porque en ella se juzga, respecto de
una cosa, otra.

El sujeto y el atributo pueden ser, cada uno de ellos,

un nombre, como en el ejemplo "Zeid animal „; pero
tambien cabe que el sujeto sea un nombre, y el atri-

buto un verbo, es decir, lo que los gramaticos llaman
acclon; asi, por ejemplo, cuando decimos "Zeid anda„

y "Zeid anduvo„. En cambio, el sujeto no puede ser

verbo, sino que siempre y solo debe ser nombre.
El atributo es el que a veces es nombre, y a veces
verbo.

El atributo va unido con el sujeto, unas veces, por
si mismo [pag. 34], y esto ocurre cuando el atributo
es un verbo, como en el ejemplo "Zeid anda„; pero,
a veces, necesita, segun algunos, de una particula de
union, y esto ocurre cuando el atributo es nombre,
como en el ejemplo "Zeid animal„, pues alguno: su-
ponen implicito en esta proposicion el pronombre el
u otra palabra de union que haga su oficio, y dicen
"Zeid el animal „ o es o ha venido a ser o algo que se
use en lugar de estas palabras y que haga sus veces.
La palabra que no se emplea por si misma ni como

sujeto ni como atributo, sino tan solo como parte in-
tegrante de uno u otro, es la palabra conocida en este
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arte con el nombre de instramento y, en el arte de la

gram^tica, con el de particula, que significa algo,

como, por ejemplo, "cerca„.

ARXfCULO

El atributo y el sujeto puede ser, cada uno de los

dos, universal y particular,

Es universal aquel termino que por su naturaleza

se atrlbuye a mas de un solo individuo, o sea aquel

termino por el cual cabe que se asemejen mutuamen-

te dos mas individuos. Tal sucede, por ejemplo, con

"hombre„ y "animal„. Hombre se puede atribuir y

predicar a mas de un individuo. Asi, cuando decimos

"Zeid es hombre, y "Amru es hombre„, se atribuye

"hombre„ a mas de un individuo. Digase lo propio

de "animal„: cuando decimos "el hombre esanimal„,

"el toro es animal,, y "Zeid es animal „, se predica

"animal„ de mas de un individuo; y lo que se predica

de m^s de un individuo, es universal.

Asi tambien es universal aquello en lo que se ase-

mejan mutuamente dos o mas individuos, como "ani-

mal,,, pues en ello se asemejan mutuamente Zeid,

Amru, el caballo y el asno, ya que en cada uno de

ellos existe la animalidad, por razon de la cual se dice

de cada uno de ellos que es animal.

Es particular aquel termino en el cual no se aseme-

jan entre si jam^s dos individuos; como Zeid y Amru

y toda persona concreta a la cual se puede seiialar con

un demostrativo, como este y aquel, o tambien aquel

termino que no cabe atribuir a mas de un solo indivi-

duo, pues efectivamente la persona concreta que se-
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fialamos con el dedo no puede ser [pag. 35] predica-

da de si misma y de otros individuos con identica pre-

dicacion, quiero decir, con predicacion afirmativa.

El sujeto y el atributo pueden ser ambos universa-

les, como cuando decimos "el hombre es animal„; y
pueden ser ambos particulares, como cuando decimos

"el esta levantado„, "el es Zeid,,; en estas proposicio-

nesse dice que se predica una cosa de si misma; pue-

de ser tambien particular el sujeto y universal el atri-

buto, como "Zeid es hombre„ y "Amru es animal^;

en estos ejemplos, Zeid y Amru son particulares, y
hombre y animal son universales; puede finalmente

ser el sujeto universal, y el atributo una o mas perso-

nas, como cuando decimos "el hombre es Zeid„, "el

animal es el toro, el asno y el caballo,,.

Estas proposiciones se usan en algunas ciencias:

aquellas cuyo atributo es un solo individuo, en la re-

torica; aquellas cuyo atributo es varios individuos, en

la polemica.

ARTfCULO

Cinco son las especies de los universales: genero,

especie, diferencia, propio y accidente. Tratemos,

pues, separadamente de cada uno de ellos. Pero, como
que el genero y la especie son dos terminos que solo

se emplean en relacion del uno con el otro y por esta

relacion se les comprende, trataremos de ambos en

un mismo articulo.
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artIculo

sobre el genero y la especie

Solamente se puede explicar lo que es el genero y

la especie, suponiendo un sujeto cualquiera, por ejem-

plo, Zeid Amrii, y predicando de el, de un mismo

modo, varios atributos universales, es decir, que esos

atributos sean tales, que solamente nos den a conocer

de aquel sujeto su esencia o qaiddidad; por ejemplo,

si predicamos de Zeid que es hombre, animal, cuer-

po vegetativo y cuerpo [simplemente]. Encontramos

[pag. 36] que todos estos atributos se predican de el

y nos dan a conocer su esencia; y observamos, ade-

mas, que entre ellos existen diferencias jerarquica^

por razon de su generalidad y particularidad.

Pues bien; el mas general de todos ellos diremos

que es genero respecto del m^s particular; y diremos

que este mas particular es especie respecto de aquel

mas general.

Asi, por ejemplo, si tomamos "animal„ y "hom-

bre„, observaremos que hombre se predica solamente

de los hombres y nada mas; pero animal se predica

de los hombres y de las varias clases de animales,

pues se predica del caballo, del asno, etc. Diremos,

por lo tanto, que animal es mas general que hombre,

es decir, esta dotado de mayor universalidad, puesto

que se predica de mas individuos que aquellos de los

que se predica hombre. Luego el mas general es siem-

pre genero respecto del mas particular, y este es es-

pecie respecto de aquel.

Cuando se encuentra un termino tan particular, que

no existe otro mas particular que el, se dice que es/a
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especle de las especies, porque es especie respecto de

todos los que son mas generales que el.

Cuando se encuentra un termino tan general, que

no existe otro mas general que el, se dice que es el

genero de los generos, porque es genero respecto de

todos los que son mas particulares que el.

Cuando se encuentran varios universales con grada-

cion en la generalidad y particularidad, uno de ellos

sera especie y nada mas, pero no genero, a saber, el

que sea mas particular que todos ellos; otro, el mas
general de todos, sera genero y nada mas, pero no
sera especie; y los intermedios entre estos dos extre-

mos, seran cada uno de ellos genero y especie: gene-

ro, respecto del que sea mas particular que el, pues
respecto de este es mas general; y especie, respecto

del que sea mas general que el, pues respecto de este

es especie.

Asi, por ejemplo, si predicamos de Zeid que es

hombre, animal, cuerpo vegetativo y cuerpo, coloca-

remos a hombre en el lugar de la especie ultima que
es la mas particular, es decir, la especie de las espe-

cies, y colocaremos a cuerpo en el lugar del genero
mas general, es decir, el genero de los generos. Estos
son los dos extremos. Los intermedios son animal y
cuerpo vegetativo. Cuerpo vegetativo es mas general

que animal, y por eso es genero respecto de este, asi

como, por ser mas particular que cuerpo en absolute,

es especie respecto de este, y es genero respecto de
animal. De igual manera, si oonsideramos el termino
animal, observaremos que es m^s general que hom-
bre; por eso es genero respecto de este; observaremos
tambien que es mas particular que cuerpo vegetativo;
por eso es especie respecto de este, y genero respecto
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de hombre, y especie [pag. 37] respecto de cuerpo ve-

getativo.

Estos universales, asi como difieren unos de otros

en razon de su generalidad y particularidad, asi tam-

bien difieren entre si por razon de su proximidad y le-

jania respecto del sujeto, y por la proximidad y leja-

nia que mutuamente guardan entre si. El mas proxi-

mo del sujeto es el mas particular; como hombre,

cuando lo atribuimos a Zeid o a Amrii. El mas lejano

del sujeto es el mas general; como cuerpo, cuando lo

atribuimos a el igualmente. El que mas completamen-

te da a conocer al sujeto, es el mas proximo a este.

El que mas imperfectamente lo da a conocer, es el

m^s lejano, que es el mas general.

El genero proximo a la especie es aquel respecto

del cual no existe cosa alguna mas particular que pue-

da atribuirse a dicha especie, tratandose de predica-

cion esencial.

El genero remoto es aquel respecto del cual existe

algo mas particular que puede ser atribuido a dicha

especie.

Asi, por ejemplo, cuando suponemos el sujeto hom-

bre y le atribuimos que es animal, cuerpo vegetativo

y cuerpo; si luego consideramos estos tres atributos,

observaremos que animal es mas particular que cuer-

po vegetativo, y diremos por ello que animal es el ge-

nero proximo de hombre. Asimismo, si consideramos

cuerpo vegetativo y cuerpo en relacion con animal,

observaremos que vegetativo es mas particular, y dire-

mos por ello que es el genero proximo de animal.

Ensuma, hemos explicado que sea el genero, la

especie, el genero supremo, que es el genero de los

generos, la especie ultima, que es la especie de las es-
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pedes, el genero intermedio y el genero prdximo.

Hemos explicado tambien cual de ellos da a conocer

m^s perfectamente la esencia del sujeto. Y esto es su-

ficiente para este lugar.

ARTfCULO

TRATADO DE LA DIFERENCIA

La diferencia es aquel universal simple, mediante

el cual se responde a la pregunta: ^cual es la cosa?

Ejemplo: Cuando se nos pregunta que es el hombre

y respondemos que es animal; si luego se nos pregun-

ta (icual animal? responderemos racional. En esta res-

puesta [pag. 38] a la pregunta cual es la cosa, racio-

nal es la diferencia. La diferencia es aquello con lo

cual se distingue una cosa de otra por su esencia y
por lo que le es propio. La diferencia es en toda cosa

algo como su forma, mientras que el genero es como
la materia. La materia es comun a todas las especies,

y la forma es la que completa la realidad esencial de
cada especie, y mediante la cual se la distingue de to-

das las demas. Por eso se dice del genero, que da a

conocer lo que la cosa es por medio de algo que es

comun a aquella cosa con las demas; y se dice de la

diferencia, que da a conocer a la cosa mediante algo

que la distingue y separa respecto de todas las demas
cosas.

El genero y la diferencia estan expuestos a varios

modos de ser accidentales, nacidos de su coordina-
cion en las formas elocutivas de interrogacion y res-

puesta; pero no creo deber tratar de ellos en este

lugar.
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ARTfCULO

TRATADO DEL PROPIO

El propio es aquel universal simple, mediante el

cual se distingue una especie de otra, pero no en su

substancia. Se parece a la diferencia, excepto en que la

diferencia distingue a la cosa por su substancia y su

realidad esencial, mientras que el propio solamentela

distingue por medio de algo que acompafia insepara-

blemente a la cosa y que la sigue.

Parece que la propiedad de que aqui se trata viene

a ser todas aquellas cosas que derivan de la forma y

que a ella van inseparablemente adheridas. Por eso se

cree que hacen el papel de la forma misma en algunos

casos; sucede esto en los casos en que no existe para

la forma un nombre, v. gr., la forma de la palmera y

la forma del perro; como no tienen nombre estas for-

mas, la propiedad toma para si la funcion de la forma

y de lo que de esta deriva, en sustitucion de la forma

misma; y asi se dice que la palmera es dactilifera y

que el perro es ladrador.

La propiedad guarda con la especie las mismas ^re-

laciones que la forma; quiero decir que la propiedad

existe en toda la especie y siempre; ademas, la pro-

piedad puede, igual que la diferencia, convertirse en

la predicacion con la especie; asi es que lo mismo se

dice "todo riente es hombre„ y "todo hombre esrien-

te„, que "todo perro es ladrador„ y "todo ladrador es

perro„, lo mismo que antes se habia dicho "todo hom-

bre es racional„ y "todo racional es hombre„ [pagi-

na 39].
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ARTfCULO

SOBRE EL ACCIDENTE

El accidente es aquel universal simple que ni es ge-

nero, ni especie, ni diferencia, ni propio. A veces

existe en mas de una sola especie, como, p. ej., negro

y bianco, derecho y sentado, mdvil y quieto; a veces

no existe en mas especies que en una sola, como, por

ejemplo, venta, compra y escritura, que solo se en-

cuentran en el hombre; a veces solo existe en una
parte de la especie, pero no en toda ella, como, por
ejemplo, el color azul de los ojos o el color negro de
los etiopes; a veces existe inseparablemente adherido

al sujeto en que reside, como, p. ej., la negrura res-

pecto de la pez y el ser chato respecto de la nariz; a

veces, finalmente, es separable del sujeto, como, por
ejemplo, el estar de pie y el estar sentado.

Estos son los cinco universales simples: los que aca-
bamos de enumerar. De ellos, unos sirven mas perfec-

tamente que otros para dar a conocer al sujeto. Bajo
esta relacion, el mas perfecto de todos ellos es la es-

pecie, porque da a conocer a la cosa por su esencia y
quiddidad y no hay nada que con mas exactitud ex-

plique lo que es la cosa que su esencia. Despues de la

especie viene la diferencia, porque explica lo que es
la cosa por su substancia, es decir, porsu constitutivo

propio, y por su esencia, es decir, por lo que se dis-

tingue de las demds cosas. Luego, el genero, que ex-
plica tambien lo que la cosa es por su esencia, pero
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por algo de esta que le es comun con otros seres. Fi-

nalmente, el propio, que nos da a conocer lo que la

cosa es distinguiendola de las demas cosas, pero no
por su esencia, sino por realidades extrinsecas a esta,

que son elementos adheridos a la cosa y que de ella

derivan. Por lo que toca al accidente, es el universal

que mas imperfectamente da a conocer lo que la cosa

es y el que mas lejos est^ de distinguirla de las de-

mds. De todas las clases de accidentes, el mas inep-

to para este fin es el separable del sujeto y que existe

en mas de una especie, como, p. ej., movil y quieto,

negro y bianco; porque este accidente no es propio o

exclusivo de un solo sujeto. En cambio, el accidente

mas seguro para distinguir una cosa de las dem^s, es

el que, siendo propio o exclusivo de una cosa cual-

quiera, esta ademas inseparablemente adherido a ella,

porque tal accidente viene a ser lo mismo que el uni-

versal llamado propio, en esta relacion de dar a cono-

cer a la cosa.

Y con esto hemos llegado al fin de la explicacion

de los predicables universales simples, en la medida

necesaria para el fin que nos habiamos propuesto.

Alabado sea Dios [pag. 40],

ARTfCULO

TRATADO DE LOS UNIVERSALES COMPUESTOS

Los universales compuestos son los mismos univer-

sales simples, cuando se explica su significacidn me-
diante una frase. Quiere esto decir que cuando por los

universales se toman los nombres que los expresan,

se dice que son universales simples; pero cuando por

5
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ellos se toman las definiciones o descripciones de sus

nombres, o, en suma, una explicacion cualquiera de

su significado, entonces se dice que son universales

compuestos.

Los universales compuestos son la definicion, la

descripcion y la frase que no es definicion ni descrip-

cidn. Estos universales compuestos se componen solo

de los universales simples.

La definicion se compone de genero y diferencia,

precediendo en orden el genero. La definicion da a

conocer la cosa por los elementos de que consta su

esencia y naluraleza. Asi, p. ej., hombre. Su defini-

cion es: animal racional. Animal es su genero, como

ya sabes, y racional es su diferencia. El conjunto de

ambos elementos, es decir, la animalidad y la razon,

es la suma de la esencia del hombre.

La descripcion se compone de genero y propio. Asi,

por ejemplo, el que dice del hombre que es animal

riente o animal erecto; aunque con estas frases se dis-

tingue efectivamente al hombre, sin embargo, no se

distingue con ellas su esencia mediante los elementos

que constituyen por completo su naturaleza real, ya

que dichas frases no distinguen al hombre por medio

de aquello que esencialmente le es propio, aunque lo

distingan mediante aquello que le es comun con otros

seres, es decir, mediante el genero. Es, pues, la des-

cripcion menos perfecta que la definicion para dar a

conocer la cosa.

Por lo que toca a la frase que no es definicion ni

descripcion, consiste en emplear los predicables acci-

dentales, ya unidos al genero o a la diferencia, ya so-

los. Asi, p. ej., el que dice del hombre que es un ani-

mal que vende sal, o un excelente secretario, o un ra-

- 67 -

clonal rico. Todas estas frases son explicaciones im-

perfectas.

La explicacion mas perfecta de todas para dar a co-

nocer la cosa, es la definicion; la descripcidn es me-

nos perfecta.

Asi la definicion como la descripcion pueden, cada

una de ellas, convertirse, en la predicacion, con la es-

pecie. Asi, si defines al hombre animal racional, dirds:

"Todo animal racional es hombre„, y convirtiendo la

proposicidn, diras: "Todo hombre es animal racional.

„

Asimismo dir^s en la descripcion del hombre: 'Todo

[pag. 41] hombre es animal riente„; y convirtiendo la

proposicidn, diras: "Todo animal riente es hombre.

„

La frase que no es definicidn ni descripcion puede ad-

mitir la conversion contingentemente, cuando el acci-

dente es propio; cuando no es propio, no puede con-

vertirse.

ARTfCULO

TRATADO DE LO ESENClAL Y ACCIDENTAL

Se dice que una cosa es esencial a otra en uno de

dos sentidos. Primero, en el sentido de que la esencia

realidad de esta se halle constituida o formada por

aquella, como sucede con el genero y la diferencia.

Segundo, en el sentido de que una cosa este adherida

a otra, ya separable, ya inseparablemente, como suce-

de con la escritura, la reflexion y la risa respecto del

hombre, y, en general, con todas las propiedades que,

derivando de la esencia de la cosa, no existirian si esta

no existiese, por cuanto que la esencia es la causa de

la existencia de aquellas propiedades, las cuales son
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por ello, indudablemente, secuelas suyas; y como que

existen por la esencia, se dice que son esenciales. Ni

es obst^culo para que sean esenciales a la cosa, el he-

cho de que a las veces no existan, existiendo la esen-

cia; porque tal es cabalmente la condicion de muchas

causas en relacion con sus efectos; quiero decir, que

existan aquellas sin que existan estos. Lo linico que

necesariamente se sigue es que, cuando existan las

propiedades esenciales, tiene que existir la cosa a la

cual son esenciales; como, por ejemplo, la escritu-

ra: si existe, tiene que existir forzosamente el hombre.

Lo accidental es aquello que no entra a constituir

la esencia de la cosa ni es tampoco secuela de esta,

en el sentido de que esta sea causa suya.

Lo esencial puede ser substancia y accidente. Fija-

te bien en esto, pues es evidente, si lo examinas con

detencion, tomando unas veces como substancia y

otras veces como accidente la cosa de la cual se pre-

dica que otra le es esencial. En efecto, si tomas como

sujeto de predicacion una substancia [v. gr., hombre],

sera tambien substancia lo predicado de ella como

esencial en el primer sentido [v. gr., racional], y sera

accidente lo predicado de ella como esencial en el se-

gundo sentido [v. gr., ridente]. Si tomas como sujeto

de predicacion un accidente [v. gr., frio], ser^ acci-

dente lo predicado de el como esencial en los dos

sentidos; porque lo esencial, en el sentido de consti-

tutivo de la esencia de un accidente, es un accidente,

y asi tambien las propiedades que derivan insepara-

blemente de la esencia de un accidente [pag. 42] son

tambien accidentes; v. gr., las propiedades que de-

rivan forzosamente del calor o del frio son tambien

accidentes. Y si te resulta esto dificil, piensa como
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lo accidental es substancia respecto del accidente

y accidente respecto de la substancia o del acci-

dente (1).

Aqui acaba el capitulo primero de este libro. jLoa-

do sea Dios, Sefior del Universo!

(i) Ejemplo: lo azul es una cosa accidental; y sin embargo, es

substancia respecto del accidente azul marinOy y es un accidente

respecto de la substancia cuerpo o del accidenteyz§«ra.



CAPITULO II

Los nombres son: homonimos, univocos, equivo-

cos, sindnimos y derivados [paronimos].

Son homonimos aquellos cuya voz es una sola, pero

la definicion de cada una de las ideas significadas por

aquella voz es distinta de las otras, significadas por la

misma voz; ejemplo: el nombre [drabe] din, pues se

dice del organo de la vision y de la fuente; la defini-

cion y esencia del organo de la visidn es distinta de la

definicion y esencia de la fuente; asi tambien la voz

hombre, cuando se dice del animal racional y de una

estatua de piedra [que representa a un hombre].

Son univocos aquellos cuya voz es una sola y la

idea significada por aquella voz es tambien una sola,

pero esta idea significada por la voz tiene identica de-

finicion en todos y cada uno de los individuos de

quienes se dice; ejemplo: la voz "hombre„ o "animal„,

pues ciertamente nosotros decimos que Zeid es hom-

bre y Amru es hombre, y la idea por la-cual decimos

que Zeid es hombre es la misma que aquella por la

cual decimos que tambien lo es Amrii, es decir, ani-

mal racional; igualmente animal, cuando se dice del

hombre y del caballo, pues la definicion de animal

que se dice del hombre es la misma que la definicion

— 71 --

de animal que se dice del caballo, es decir, cuerpo

vegetativo sensitivo.

Son equivocos los nombres cuyas voces son distm-

tas y la idea de cada una de esas voces tiene una de-

finicion distinta de la definicion de la otra; como por

ejemplo: «soU, «luna„ [pag. 43], «hombre„, "toro„,

«noche„, etc., pues estas voces son distintas unas de

otras y expresan ideas tambien distintas entre si.

Son sindnimos los nombres de voces distintas, las

cuales expresan una sola idea; como por ejemplo:

"espada,, y "sable„, pues la voz en los dos casos es

distinta-y la idea es una sola. Asi tambien son smoni-

mos los nombres [arabes] "aljamr^, "alocar,, y "as-

sahba,,, puesto que las voces son distintas, pero sigm-

fican una misma idea [vino].

Son derivados [paronimos] aquellos nombres en los

cuales su forma primitiva ha sido alterada para signi-

ficar, con esa alteracion, la idea primitiva de la pala-

bra y el sujeto de esa idea; ejemplo: "valiente„, "elo-

cuente,., "golpeante,,; en efecto, "valiente,, se deriva

de valor, y valor es la forma primitiva que se ha alte-

rado y modificado para derivar de ella la voz valiente,

la cual expresa, mediante tal alteracion, el valor y el

sujeto del valor. La misma consideracion cabe hacer en

las voces "elocuente„, "golpeante„ y otras parecidas.

ARTfCULO

Los universales por relacion a la substancia y al ac-

cidente son de dos clases: universal de substancia y

universal de accidente.
. .

La substancia universal se dice de la substancia in-
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dividual en cuanto que es predicado de esta, no en
cuanto existe en esta, puesto que la substancia univer-

sal es, en cierto sentido, la substancia individual. Asi-

mismo el accidente universal se dice del accidente in-

dividual en cuanto que es predicado de este, no en
cuanto que existe en este, puesto que el accidente

universal es, en cierto sentido, el accidente individual.

La substancia universal no se dice del accidente, ni

en el sentido de que sea predicado suyo, ni en el sen-
tido ide que exista en el. El accidente universal se dice
de la substancia, pero no en el sentido de que sea
predicado suyo, puesto que jamas el accidente es la

substancia; tan s61o se dice de la substancia en el sen-
tido de que esta en ella. La substancia individual no
se dice de cosa alguna, ni [p^g. 44] en el sentido de
que sea esa cosa. ni en el sentido de que en ella exis-

ta. El accidente individual no se dice de cosa alguna
en el sentido de que sea esa cosa; pero si se dice en
el sentido de que en ella existe, puesto que es susten-
tado por la substancia.

Reflexionando sobre esto, se encuentra que el acci-
dente universal e individual se dicen de una cosa en
el sentido de que existen en ella. Segun esto, todo ac-
cidente, sea universal, sea particular, es algo de lo
cual se dice que esta en una cosa, es decir, el ser que
existe en un sujeto, puesto que todo accidente, uni-
versal particular, existe en la substancia.
En cambio, reflexionando acerca de la substancia,

se encuentra que, sea universal, sea particular, no se
dice de ella que exista en cosa alguna; la substancia
universal se predica, si, de alguna cosa, es decir, de
su individuo; pero no existe en cosa alguna; en cam-
bio, la substancia individual, ni se predica de cosa

alguna, ni en ella existe. Segiin esto, la substancia, en

absoluto, es algo de lo cual se dice que no esta en cosa

alguna, es decir, el ser que no existe en un sujeto (1).

La descripcion del accidente sera, pues, ens in sub-

jedo, Y la descripcion de la substancia: ens non in sub-

jecto.

La substancia tiene muchas especies, todas las cua-

les progresivamente ascienden hasta un solo genero su

premo. El accidente tiene tambien muchas especies,

pero que progresivamente ascienden hasta muchosge-

neros supremos, cada uno de los cuales no esta subor-

dinado a los otros.

Todos los generos supremos son diez: substancia

y

cantidady cualidady relaclon, donde, cudndo, hdbitOy

sitio, accion y pasion.

ARTfCULO

TRATADO DE LA SUBSTANCIA

La substancia, segun la descripcion anteriormente

dada, es ens non in sabjectOy como, por ejemplo, "el

cielo„, "la tierra„, "las estrellas„, "elagua,,, "elaire„,

"el fuego„ y las partes de estos seres, y los seres que

de ellos nacen, como los minerales, los vegetales y los

animales. Los individuos [p^g. 45] de estos seres son

substancias individuals, y sus generos y especies son

substancias universales.

Las substancias son primeras y segundas. Son pri-

ft

(i) Para la mejor inteligencia de este pasaje, sustituya el lector

los siguientes ejemplos en todo el: substancia universal, humanidad;

substancia individual, Pedro; accidente universal, blancura; accideq-

te individual, este bianco.
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meras las substancias individuales, las cuales se llaman

substancias con preferencia y precision. Son segundas

las especies y los generos de la substancia. A la subs-

tancia individual se le llama substancia primera, por-

que es el ser que por su esencia es substancia, sin ne-

cesitar de sus universales para serlo, mientras que sus

universales tan solo lo son en sus individuos, y por lo

tanto, necesitan de estos individuos para ser substan-

cias; luego las substancias individuales son substancia

con mas razon que las universales, y por lo tanto, son

los seres que con mas razon deben Uamarse substan-

cias; por eso son prlmeras en cuanto a ser substancias,

mientras que sus universales son substancias en segun-

do grado, pues no son substancias por su esencia, ni

tampoco independientes de sus individuos para existir:

existen solo por sus individuos, asi como estos son in-

dependientes de los universales. Por esta necesidad

que los universales tienen respecto de sus individuos,

no pueden dejar de ser substancias, ya que son los in-

teligibles de las substancias primeras, las cuales des-

empenan respecto de aquellos el oficio de la parte, y,

claro es, que la parte de la substancia es substancia,

puesto que solamente se predican de la substancia

como parte de ella.

Los accidentes universales no son substancia, aun-

que se prediquen de ella, porque el accidente univer-

sal y la substancia universal no se predican de la subs-

tancia de una misma manera. El accidente universal

esta en la substancia al modo de la cosa en otra cosa

que es extrafia a su esencia y distinta de su r^alidad

esencial, al modo del color en el vestido. En cambio

la substancia universal se predica de la substancia so-

lamente en el sentido de que es parte de ella, como,

verbigracia, se predica el animal del hombre, y la

animalidad es una parte del hombre; lo cual no sucede

con el color respecto del cuerpo: el color esta en el

cuerpo, pero en el sentido de que es extrano a el. Por

esta causa no es substancia el accidente universal [pa-

gina 46], aunque se predique de la substancia, pues

no sirve para dar a conocer la esencia de la substancia,

ni desempeiia respecto de esta el oficio de parte, como

lo desempefia la substancia universal.

Hemos dicho y hemos demostrado que las substan-

cias individuales son mas dignas de ser substancias

que sus universales. Resta ahora que digamos que las

especies de la substancia tienen mas derecho a ser

substancias que sus generos. En efecto; la especie de

la substancia da a conocer mas notas de la esencia de

la substancia individual, que su genero; asi hombre da

a conocer a Zeid mas que animal; y lo que da a cono-

cer mas completamente la substancia primera, tiene

mds razon para ser substancia; luego siendo esta la

propiedad de la especie de la substancia comparada

con el genero, resulta que la especie tiene mas dere-

cho que su genero a ser substancia. Hemos dicho tam-

bien que los universales desempefian respecto de los

individuos el oficio de la parte; lo que desempena res-

pecto de la substancia el papel dc la parte mayor ten-

dra mas derecho a ser substancia. Ahora bien, el ge-

nero proximo desempena respecto del individuo el ofi-

cio de la parte mayor, y el genero remoto el de la

parte menor; luego la especie tiene mas razon que el

genero para ser substancia. Asi, por ejemplo: animal

es un genero proximo, y no hay duda de que el hom-

bre es animal y algo mas, es decir, racional, de modo

que si predicamos hombre y animal de Zeid, serd horn-

\. l\ !P
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bre como la parte mayor de Zeld, porque es algo mas

que animal, y sera animal solo al modo de su parte

menor. Por esto hemos dicho que hombre da a cono-

cer mas de Zeld que animal, Y segun esto, toda espe-

cie que este mas prdxima al individuo sera mas digna

deser substancia que la masremota. Lo mas remoto

essiempre lo mas general, y lo mas proximo es siem-

pre lo mas particular. Luego la especie merece mds
ser substancia que el genero que esta sobre ella; la es-

pecie proxima lo merece siempre mas que el genero

muy remoto; este se predica de las especies que estan

bajo el y de los individuos de aquellas especies; los

generos y especies subordinadas, de los cuales unos

estan sobre otros, se predican el supremo del infimo y
de sus individuos, y se dice de ellos por convencion;

ejemplo: "cuerpo„, se predica de [pag. 47] las especies

que estan bajo el, que son cuerpo vegetativo, animal,

hombre; por eso cuerpo se dice, por convencion, de

cada una de estas especies, asi como tambien de to-

dos los individuos que estdn bajo ellas; v. gr., "este

asno„, "este arbol,,, "este hombre„, detodos los cua-

les se dice tambien por convencion cuerpo,

De las propiedades de la substancia, una es el no
tener contrario, pues, efectivamente, animal no tiene

contrario, ni hombre, ni caballo, ni ninguna de las

clases de substancia. Asimismo, de la substancia no se

dice que admita menos y mas, es decir, que la subs-

tancia no lo admire por su esencia; v. gr., que el hom-
bre que existe en Zeid sea mas substancia que el /^om-

Z^r^ que existeen Amrii, puesto que ninguno de los

dos es mds apto que el otro para la substancialidad;

igualmente que sea Zeid mas o menos que Amru en

cuanto a ser animal.
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Otra propiedad exclusiva de la substancia es que la

substancia una, con unidad numerica, es susceptible

de contrarios, pues tii dices de la tal substancia que es

buena y mala, calienle y fria, humeda y seca, negra y

blanca; y esto no lo encontraras en ningun otro de los

predicamentos.

TRATADO DE LA CANTIDAD

Cantidad es aquella cosa cuyo todo puede ser me-

dido con una parte suya. Es de siete generos: nume-

ro, linea, superficie, cuerpo, tiempo, voces y oracio-

nes. En cada uno de estos generos te es posible tomar

una parte de el y medir con ella el resto. Esto es muy

evidente respecto de la linea, la superficie y el cuerpo:

tfi puedes tomar una parte de la linea y medir con ella

la linea; y asimismo [pag. 48] tomar una parte de la

superficie y con ella medir la superficie, e igualmente

puedes hacerlo con el cuerpo. Por lo que toca al tiem-

po,tu puedes tambien tomar de el, por hipotesis imagi-

nativa, una parte con la cual midas algo que sea mayor

que aquella parte, v. gr., tomar la hora y medir con ella

el dia, o tomar una parte de la hora y medir con ella

la hora; igualmente tomar el mes y medir con el el

afio, y con el ano un tiempo mas largo. Por lo que

toca al numero, todo el se mide con el uno, y hay nii-

meros que no se miden sino con el, v. gr., el cinco,

el siete, el once; pero hay otros niimeros que se nu-

meran con el uno y tambien con otro numero, sea el

uno, sea mayor que el uno, v. gr., el cuatro, pues el

uno lo mide cuatro veces y el dos dos veces; asi como

al seis lo mide el uno seis veces, y el dos tres veces, y

I
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el tres dos veces. Por lo que toca a las oraciones, tam-

bien tienen algo que las mida, pues las oraciones se

componen de voces y las voces se componen de le-

tras; luego se puede tomar la parte minima de aquello

con que se habla y medir con ella lo que sea mayor,

dos veces, o tres veces o mds, hasta que aquella parte

minima, repitiendola en la elocucion dos veces o tres,

sea igual a la parte mayor, para medir la cual ha sido

tomada aquella parte minima; de modo que aquella

cantidad minima representara, respecto de las oracio-

nes a las cuales mide, el mismo efecto que el codo res-

pecto de las longitudes.

La cantidad puede ser continua y discreta. Cuatro

son las especies de la continua: linea, superficie, cuer-

po y tiempo. Dos son las especies de la discreta: el

niimero y las oraciones. La cantidad continua es aque-

lla que no tiene parte in acta y en cuyo medio es po-

sible suponer un limite o termino, junto al cual concu-

rran las dos partes del continuo que se hallan a los dos

lados del limite supuesto. Cabe, en efecto, suponer,

en medio del continuo, un punto, junto al cual con-

curran las dos partes de la linea que esten a los dos

lados de aquel punto; este punto sera, pues, el termi-

no comun a dichas dos partes de la linea. Asimismo
[pag. 49], en medio de una superficie, tii puedes su-

poner una linea que haga, respecto de la superficie, el

mismo oficio que el punto respecto de la linea. Igual-

mente tii puedes suponer en medio del cuerpo una su-

perficie que desempeiie, respecto del cuerpo, el papel

de la linea respecto de la superficie. Y de la misma
manera, tu puedes suponer con la imaginacion en me-
dio del tiempo un limite cualquiera que sirva para se-

parar dos tiempos y que sea termino comiin a estos

i .
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dos tiempos, v. gr., el nunc, que es el limite que se-

para al pasado del futuro. En la cantidad discreta, es

decir, en el niimero y en las oraciones, no encontra-

ras, en cambio, un limite comiin entre dos terminos.

Asi tii no encontraras entre el cuatro y el tres un limi-

te comiin. Y lo mismo en las oraciones; no podras dis-

tinguir entre dos de ellas por medio de un limite co

miin, junto al cual concurran las dos partes de la ora-

cion que tii has intentado distinguir mediante dicho li-

mite comiin.

La cantidad puede tambien estar constituida de par-

tes que tengan posicion unas respecto de otras (tal es
^

la linea, la superficie y el cuerpo) y puede tambien es-

tar constituida de partes que no tengan posicion unas

respecto de otras (tal ocurre con el niimero, las oracio-

nes y el tiempo). El sentido de la frase "de partes que

tengan posicion unas junto a otras„ es el siguiente:

que las partes de dicha cantidad existan todas ellas

juntamente, puesto que si no poseen esta propiedad,

no tendran unas de dichas partes posicion respecto de

las otras; y que cualquiera de aquellas partes que tii

tomes, la encontraras en una direccion determinada de

aquella cantidad, e inmediatamente unida con otra

parte determinada. Donde con mas evidencia aparece

esto es en las cantidades que constan de partes dife-

rentes entre si, v. gr., *la cabeza,,: consta, en efecto,

de partes que existen todas ellas juntamente, y si to-

mas de ellas una parte, v. gr., "la oreja„ o "el ojo„,

la encontraras en una direccion determinada de la ca-

beza, y la encontraras ademas inmediatamente conti-

gua a otra parte determinada tambien de la cabeza.

Asimismo te es tambien posible suponer, en las can-

tidades de partes mutuamente semejantes, una parte

iii IS
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cualquiera que con la imaginacion fijes, y tii la encon-

trar^sen una direccion de la cantidad, y ademds esta-

ra contigua a otra parte determinada [pag. 50]. Esta

cantidad, cuyas partes tienen posicidn entre si, si la

tienen en una sola direccion, es la linea; si la tienen

en dos direcciones, es la superficie, y si la tienen en

tres direcciones, es el cuerpo. En cambio, en el nu-

mero no encontraras estas cualidades que hemos enu-

merado, puesto que sus partes no existen todas ellas

juntamente, ni encontraras una parte del numero que

este contigua a otra parte, ni tampoco la encontraras

en direccion alguna; (icdmo, por tanto, has de encon-

trarla en una direccidn determinada? Asimismo, las

partes de las oraciones no existen tampoco juntamen-

te, ni tampoco las partes del tiempo, puesto que las

partes de la oracion y las partes del tiempo no tienen

fijeza permanencia, ni existe una suma de ellas.

La cantidad puede ser cantidad per se, que es la que

hasta aqui hemos Uamado cantidad, y cantidad per ac-

cldens, es decir, aquella que solamente se le llama can-

tidad en el sentido de que va adherida a algo que va

adherido a la cantidad, v. gr., el color en la superfi-

cie, el cual se mide por la medida de la superficie; la

superficie es cantidad per se, mientras que el color so-

lamente se mide y se le llama cantidad por razon de

la superficie. Asimismo, la gravedad en el cuerpo pe-

sado solamente se mide por la medida del cuerpo en

el cual esta esparcida, v. gr., la cuarta parte del peso

esta en la cuarta parte del cuerpo, y su mitad, en la

mitad de este; luego se mide por la medida del cuer-

po, no per se; es, pues, semejante a la cantidad, y tan

solo es cantidad, no per se, sino por el cuerpo.

De la cantidad se dice que no tiene contrario, como

^u^^^^
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se dice de la substancia; y en efecto, ni en el tiempo,
ni en la linea, ni en el cuerpo, ni en el numero se en-

cuentra contrario, pues el cuatro, o el cinco, o la

hora, u otra cantidad, no se puede decir que tengan
un contrario. Sobre algunos de estos puntos ocurreu
dudas y largas cuestiones que merecen ser tratadas

aparte, y entonces se les podra dedicar la atencidn y
el estudio que merecen, porque, ni en este lugar, ni

en cada uno de los capitulos que se contienen en este

libro, me he propuesto yo otro fin que el de acomodar
la materia a la inteligencia del principiante, relegando
para otra ocasidn el estudio profundo de las cuestio-

nes dificiles. Otra de las propiedades de la cantidad

es que no admite menos y mas, pues no se dice de
una linea que sea mas linea que otra, ni de un nume-
ro que sea mayor que otro numero, en cuanto a ser

numero; en efecto, no se dice de un cuatro que sea

mayor que [pag. 51] otro cuatro, en cuanto a ser cua-
tro; ni de un codo que sea mas que otro codo, en
cuanto a ser codo. La unica propiedad de la cantidad,

que es exclusivainente suya y no de las otras catego-
rias, es que de ella se dice que es igual y que no es

igual. Este es el atributo mas propio de todos los que
son propios de la cantidad.
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CAPITULO III

TRATADO DE LA CUALIDAD

L^ pregunta ^comor sirve para interrogar por varias

cosas, y entre ellas emplease para preguntar por los

estados o maneras de ser de los individuos.

La palabra caalidad se toma en este capitulo sola-

mente en el sentido de las modalidades con que se

contesta a dicha pregunta, cuando versa sobre los es-

tados o maneras de ser de los individuos. Dividese en

cuatro especies: 1.*, el habito y la disposicion; 2/, lo

que se llama potencia fisica e impotencia fisica; 3/, la

cualidad pasible y las pasiones; 4.*, la cualidad que

se encuentra en la cantidad, en cuanto que es can-

tidad.

TRATADO DEL hAbITO Y LA DISPOSICION

«

El habito y la disposicion quieren decir todo estado

del alma y todo estado del cuerpo dotado de alma,

en cuanto que esta dotado de alma. De estos estados,

unos son fisicos; otros proceden de la voluntad y de

la costumbre; v. gr., "las ciencias„ y "las artes„. Es-

tos ultimos son los que existen en el alma. Asimismo
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lo son los h^bitos morales, v. gr., "la ira„, "el valor„,

"la templanza„. Los que existen en el cuerpo animado
son, V. gr., "la enfermedad„ y "la salud,,. Todos ellos

[fisicos y morales], cuando son permanentes y fijos,

se llaman hdbito [pag. 52], y cuando no son fijos y
estables, se llaman disposicion. Aristoteles los designa

a ambos juntamente con el nombre de disposicion; la

disposicion es, pues, como el genero de ambos, y am-
bos son como las dos especies de ese genero; y una
de estas especies se designa con el nombre de su

genero.

- La cualidad que se llama potencia fisica e impoten-

cia fisica es algo asi como las aptitudes naturales en
virtud de las que un acto se realiza con perfeccidn. Y
asi, la aptitud natural para realizar y producir con
perfeccion un acto se llama potencia fisica; y la apti-

tud natural de la que resulta que el sujeto reciba con
facilidad el influjo de una accion, se llama impoten-

cia fisica, Asi, por ejemplo, "el vigor„ y "la debili-

dad„: ^/ z//;^or es, en efecto, una aptitud natural por
la que se realiza con perfeccion el acto; es, pues, po-

tencia fisica; ia debilidad es una aptitud natural para

que el sujeto reciba con facilidad el influjo de una

accion; es, pues, impotencia fisica. El ejercicio o la

prdctica producen a veces ciertos estados por los cua-

les se consigue que el acto se realice con facilidad; y
estos estados caen bajo la categoria de potencia fisica.

Lo mismo ocurre con lo duro y lo blando, que entran

bajo la categoria de potencia fisica el primero, y de

impotencia fisica el segundo. En cambio, los actos

que proceden de la habilidad y tino perfecto para que

el acto se realice con facilidad, dependen de un arte y
caen bajo la categoria del habito y de la disposicion.
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La tercera especie de la cualidad es la caalldad pa-

sible y las pasiones. Tales son los sabores, como la

dulzura y la amargura y sus intermedios; igualmente

tambien los colores, como lo negro y lo bianco; y las

propiedades tactiles, como el calor y el frio, la hume-

dad y la sequedad. Acerca de cada una de estas cua-

lidades se pregunta linicamente con el interrogativo

^como es la cosaP y se responde que la cosa es dulce

o amarga y caliente o fria. Se les llama cualidad pa-

sible solo porque de ellas nace en nuestros sentidos

cierta pasion, como la pasion que se da, en el sentido

del gusto, de parte de los sabores, y lo mismo la que

se da, en el sentido del tacto, de parte de lo calido y
de lo frio. Y asi, por causa de la pasion que eslas cua-

lidades engendran, se denominan cualidades pasibles.

En cambio, por lo que atane a los colores, parece

que debe decirse que se denominan con este [pagi-

na 53] nombre [de cualidades pasibles], no porque

engendren en el sentido pasion alguna, sino tan solo

porque ellos son engendrados por una pasion; y esto

es asi, porque de la esencia primordial del caracter re-

sulta que el sujeto que lo posee recibe el influjo de

cierta pasion, a la cual sigue un cierto color, v. gr., el

rubor, que se observa en el vergonzoso, y la palidez

del timido, pues ambos colores son secuelas de una

pasion. Sin embargo, estos colores no se denominan

con este nombre de cualidad pasible porque no son

permanentes, y solo se llama asi a lo que es perma-

nente. Asi, pues, los colores de estos, que son fijos y
permanentes, se denominan [cualidad pasible] y los

que no son asi, se denominan pasion y nada mas. Lo

que hay es que tambien se dice de todos ellos que

son pasiones, ya porque engendran una pasion, ya
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porque son engendrados de ella. Las cualidades acci-

dentalesdel alma, que proceden de la naturaleza, en-

tran tambien en esta especie; en cambio, las que pro-

ceden de la voluntad, y en la medida en que son en-

gendradas por el arte practice, caen bajo la categoria

del habito y de la disposicion.

La especie cuarta de la cualidad es la cualidad que

se encuentra en la cantidad, en cuanto que es canti-

dad; v. gr., "la curvatura,, y "la rectitud„, existentes

en la linea; "el ser impar„ y "el ser par,,, propios del

numero. La figura es, en suma, una cualidad que

existe en lo cuanto, v. gr., "la concavidad„ y "la

convexidad„, "el cuadrado,, y "el triangulo„,etc. Tam-

bien el aspecto es cierta figura, puesto que existe en

la superficie que es el limite del cuerpo animado. Es

dudoso si lo aspero y lo liso pertenecen a esta especie

de la cualidad, o si estan en la categoria de la posi-

cion; en realidad est^n bajo esta categoria, desde un

punto de vista, y desde otro, estan bajo la de la posi-

cion. Asi, tambien lo raro y lo denso, son cualidad;

pero el examen de estas cualidades y la explicacion

de lo que son realmente, solo es propia de los libros

extensos.

Una de las propiedades de la cualidad es el tener

contrario; v. gr., la justicia es contraria de la injusti-

cia, la blancura es contraria de la negrura. Asimismo

se encuentra tambien esta propiedad en las cosas do-

tadas de cualidad; v. gr., el negro es contrario del

bianco, el justo es contrario del injusto. Pero la con-

trariedad no se encuentra en todas las cualidades, pues

ni el cuadrado tiene contrario ni el triangulo tampo-

co [pag. 54].

La cualidad es susceptible de menos y de mas, pues-
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to que existe negrura mayor que otra negrura y dulzu-

ra mayor que otra dulzura. Sin embargo, tampoco
esta propiedad existe en todas las cualidades, puesto

que un triangulo no es mas que otro tridngulo, en

cuanto a ser triangulo; ni un cuadrado mas que otro

cuadrado, en cuanto a ser cuadrado; y asimismo las

demas figuras. Tambien opinan algunos que no es una
justicia mayor que otra justicia, ni una salud mayor
que otra salud; pero esto es discutible.

La verdadera propiedad de la cualidad, que solo de
ella se predica, es que respecto de ella se dice seme-
jante y desemejante, pues se dice este color es seme-
jante a este otro, esta figura es semejante a esta otra,

esta fisonomia es semejante a esta otra.

Los seres dotados de cualidad son aquellos en que
la cualidad existe, como lo bianco y lo negro, lo cali-

do y lo frio, lo justo y lo injusto, etc.

ARTfCULO

Tratemos ahora, en este lugar, de algo que queria-
mos haber tratado en el prologo del libro de las Ca-
tegorias. Ello es que estas diez categorias parece evi-

dente que son las cosas existentes. Y para demostrarlo
en este lugar, parto de la base de que ellas son la to-

talidad de las cosas reales, segiin el comun sentir.

Ahora bien; la categoria que con mas derecho y razon
merece llamarse cosa real, es la substancia; las demas
categorias, es decir, las categorias de los accidentes,
son reales o existentes en la substancia. En el cuerpo,
V. gr., existe la dimension, y, por tanto, la cantidad
existe en el; en el existen tambien y estan las impre-
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siones del calor y de la frialdad y todos los demds ac-

cidentes mencionados en el capitulo de la cualidad;

de modo que las cualidades est^n en el y son suyas;

asimismo esta en el la categoria de la relacion, e igual-

mente lo comprenden el tiempo y el lugar, y, por tan-

to, el cuerpo guarda un cierto respecto con ellos; de

la misma manera esta en el algo de todas las demas

categorias; luego todas ellas son de la substancia [pd-

gina 55].

Pero en este lugar no tomamos las categorias sino

en el estricto sentido de que son cosas reales y de que

existen en la substancia. Ahora, de lo que todavia no

hemos tratado, es de evidenciar que algunas de ellas

son propias/?^/- se de la substancia, mientras que otras

son de la substancia, pero por el intermedio de otra

cosa. Esta es cabalmente la condicion de los acciden-

tes para con la substancia; es decir, que ciertos acci-

dentes son propios de la substancia perse, v. gr., la

cantidad; en cambio otros solamente son propios de

la substancia por medio de otra cosa, v. gr., los acci-

dentes que estan en la categoria de la cualidad; donde

mas claro se ve esto es en la cualidad que es propia

de la cantidad, en cuanto que es cantidad, puesto que

ella es propia, primero, de la cantidad, y mediante la

cantidad es propia de la substancia; asi, p. ej., el ser

par e impar, propios del niimero; el ser cuadrangular

y el ser triangular, propios de las figuras cuadrado y

triangulo; la convexidad y la concavidad, propias de

la circunferencia.

Parece que hay una sola categoria que esta per se

en la substancia y que tambien esta en las demas ca-

tegorias; es decir, es propia de la substancia sm mter-

medio, y a veces es propia de la substancia, pero por

«
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el auxilio de un intermedio. Esta categoria es la cate-

goria de la relacion, la cual es a veces propia per se

de la substancia, v. gr., la paternidad, la filiacidn, la

servidumbre, la amistad, la fraternidad, la compania

y todas las demas especies de la relacion que estan en
la substancia. Pero a veces la relacion puede tambien
estar en las demas categorias, v. gr., en la categoria

de la cualidad, pues la relacion esta tambien en la

ciencia, en la sensacion, en el habito y en la disposi-

cidn, cada uno de los cuales pertenecen a la categoria

de la cualidad. Y examinando las demas categorias se

encuentra que en ellas esta tambien la categoria de la

relacion. Lo linico que se presta a dudas en esta cues-
tion es si esta categoria, es decir, la categoria de la

relacion, tiene en si misma algo cuya qulddidad con-
sista en ser algo relativo, o si solamente y siempre es
la categoria de la relacion algo en que existan todas
las demas categorias. Lo que parece evidente, me-
diante el menor esfuerzo de reflexion, es que la rela-

cion consiste en ciertos modos de ser que estan en las

demas categorias; es decir, que cuando se dice de una
cosa que es relativa, aparece que esa cosa tiene dos
quiddidades: una en cuanto que es algo relativo, y
otra en cuanto que esta dentro de otra categoria. Asi,
por ejemplo, el siervo y el sefior: el siervo tiene una
qulddidad en cuanto que es algo relativo, y otra, en
[pag. 56] cuanto que es substancia. Lo unico que ya
no es facil de concebir es que la cosa relativa no ten-
ga mas que una sola qulddidad, y esto, en cuanto tiue
es relativa y no mas. Por ello es de pensar que la re-
lacion es una cierta cosa inherente o que esta unida
a las demas categorias. Hablemos, pues, ahora de
ella.

It &
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TRATADO DE LA RELACION

La relacion es un modo de ser que solamente se
dice de una cosa por comparacidn con otra. Abuna-
sar [Alfarabi] dice que la relacion es un respecto en-
tre dos cosas, cada una de las cuales se dice por com-
paracidn a la otra, en virtud de dicho respecto exclu-
sivamente. Avicena contradice a Abunasar en la defi-

nicidn de la relacion; pero si bien se examina, es exac-
to lo que dice Abunasar.

Ya hemos dicho que la relacion esta en las demds ca-
tegorias y tambien en la substancia; v. gr., la paterni-
dad, la filiacidn, la servidumbre, la amistad, la fraterni-

dad. Todas estas, en efecto, son de la categoria de lo

relativo, y estan en la substancia. Asimismo [la rela-

cion] esta en la categoria de la cualidad, v. gr., el habi-
to, la disposicidn,lo semejante, la sensacion, el conoci-
miento. Todas estas, en efecto, son de la categoria de
lo relativo. Esta tambien en la categoria de lo cuanto,
verbigracia, lo igual, pues solamente se dice igual

respecto de algo; tambien esta en el tres y en el seis,

pues el seis es el doble de tres y el tres es la mitad del
seis.

Del nombre que expresa la relacion derivase un
nombre para cada uno de los dos terminos de la rela-

cion. Esle nombre de cada uno de los dos terminos
de la relacion puede ser uno solo y el mismo en su
forma gramatical, v. gr., el hermano, derivado de la

hermandad; el amlgo, derivado de la amistad. Puede
ser tambien la forma gramatical del nombre de uno de
los dos terminos de la relacion diferente de la forma
gramatical del nombre del otro termino, v. gr., t\po-

'I
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seedoryXoposeido, puesto que ambos son diferentes

en su forma gramatical. Puede tambien ser el nombre

de uno de los dos relativos diverso del todo, en cuan-

to relativo, respecto del nombre del otro relativo, en

cuanto relativo tambien; v. gr., el padre y el hijo, el

siervo y el senor. Puede tambien tener uno de los dos

relativos nombre, en cuanto relativo, y no tenerlo [pd-

aina 57] el otro, en cuanto tal. Y pueden, finalmente,

no tener ninguno de los dos relativos nombre, en cuan

to relativos, usandose a modo de relativos, mediante

alguna de las particulas gramaticales de relacion, cua-

les son a, hacia, respecto de, acerca de, y otras seme-

jantes a estas y que hacen sus veces.

En lo relativo existe la contrariedad, pues la virtud

y el vicio son contrarios, como lo son la ciencia y la

ignorancia, y estos son relativos.

Tambien existe en lo relativo el menos y el mas,

pues lo semejante es relativo y de el se dice que es

mas menos semejante.

Olra de las propiedades de lo relativo es que cada

uno de los dos terminos se convierte con el otro con

reciprocidad completa. Por ejemplo: cuando dices:

"el siervo es siervo del senor„; y luego dices por con-

version: "el senor es senor del siervo„. Igualmente,

«el padre es padre del hijo„, y reciprocamente dices

que "el faijo es hijo del padre„. Esto no es exacto sino

cuando el nombre de cada uno de los dos terminos de

la relacion se toma en la acepcion que le corresponde,

en cuanto relativo al otro; mas si uno de los dos se

toma en tal acepcion y no el otro, la conversion no se

cumple. Ejemplo: si tu dices: "el siervo es siervo del

hombre„,noestara bien que digas por conversion:

"el hombre es hombre del siervo„, porque la palabra

hombre no la tomas en la acepcion que le corresponde,

en cuanto que tiene siervo, es decir, en cuanto senor,

pues el senor si que tiene siervo. Si quieres, pues, que
resulte exacta la conversion, habras de emplear aque-
lla palabra que le denomine, en cuanto que es relati-

vo, ya que el hombre no es la palabra que le denomi-
na en cuanto tal, pues solo le denomina en cuanto que
es substancia. Si quieres, pues, que resulte bien la

conversion, diras: "el siervo es siervo del hombre do-

tado de siervo,,, y asi sera "el hombre dotado desier-

vo„ una sustitucion equivalente de la palabra senor, y
diras: "el hombre dotado de siervo es dotado de sier-

vo por el siervo,,. Asimismo, el timon es nombre re-

lativo a la nave, pero la nave no es relativa al timon.

Si dices, pues, que "el timon es timon de la nave„, no
estara bien que digas "la nave es nave del tim6n„.

Pero si le pones a la nave un nombre que exprese re-

lacion con el timon [pag. 58], entonces la conversion

estara bien, diciendo: "el timon es timon de la nave
dotada de timdn„, y tambien: "la nave dotada de ti-

mon esta dotada de timon por el tim6n„.

Otra de las propiedades de los relativos es que cuan-

do uno de los dos existe, existe necesariamente el otro.

Asi, por ejemplo, la existencia del padre y del hijo,

pues que si existe el padre, existe el hijo necesaria-

mente, y cuando existe el hijo, existe el padre por ne-

cesidad. Asimismo ocurre en la sensacion y lo sensi-

ble, en el conocimiento y lo cognoscible, pues cuando
existe uno de los dos relativos, existe el otro necesa-

riamente. Pero aqui es preciso condicionar [esta pro-

piedad de la coexistencia] segun la potencia y el acto,

pues si uno de los dos relativos existe en potencia, el

otro existira tambien en potencia, y si existe en acto.

*Wi
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existira el otro en acto. EI padre, en efecto, es ante-

rior en potencia al hijo en acto, pero no es anterior al

hijo en potencia. Conviene, por tanto, que se tome la

existencia respecto de los dos terminos o juntamente

en potencia, o juntamente en acto, y entonces la exis-

tencia del uno quedara atada a la existencia del

otro.

Otra de las propiedades del relativo es que cuando

uno de los dos terminos es conocido perfectamente, es

tambien conocido perfectamente su companero al que

se refiere. Asi, por ejemplo, el doble, si se le conoce,

es forzoso que se conozca aquello respecto de lo cual

es doble; igualmente la mitad, cuando se la conoce,

se conoce tambien necesariamente la cosa de la cual

es mitad. Porque si nosotros conocemos que seis es

doble, conoceremos tambien de que cosa lo es, es de-

cir, de tres. Y asimismo, cuando sabemos que esta

cosa es mejor, tambien tenemos que conocer la otra

cosa respecto de la cual es mejor, pues si no la cono-

cemos y ella es mejor [que la otra], la otra sera infe-

rior a ella, y por tanto, sera falsa nuestra primera afir-

maci6n: esta cosa es mejor,

Y puesto que ya sabemos que lo relativo es una cier-

ta cosa inherente o que esta unida a las demds catego-

rias, la cual toma de una categoria un nombre, en

cuanto que es aquella categoria, y toma otro nombre,
en cuanto que lo relativo esta en ella, y esto mismo
ocurre en los generos, especies e individuos de dicha

categoria (es decir, que cada uno de ellos toman un
nombre en cuanto que pertenecen a una categoria y
otro nombre en cuanto que son algo relativo), ya no
podremos dudar que sea [pag. 59] relativo lo que no ,

lo es y reciprocamente. En cambio, si aplicasemos a
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los generos o especies de aquella categoria un nom-
bre, en cuanto que son algo relativo, pero no les apli-

casemos otro nombre, en cuanto que son de aquella

categoria, y luego aplicasemos a sus individuos un

nombre en cuanto que son de aquella categoria, en-

tonces si surgiria la duda, pues sospechariamos que

sus individuos eran algo relativo, ya que sus generos

y especies lo son, y sospechariamos tambien que sus

generos y especies eran de aquella categoria, v. gr., la

cualidad, y que no son algo relativo, ya que sus indi-

viduos pertenecen a la categoria de la cualidad. Nos
quedariamos, pues, perplejos, y la causa de esta per-

plejidad procederia de la imposicion de los nombres.

Y basta para nuestro proposito con lo que hemos di-

cho acerca de la relacion.

ti

TRATADO DE LA CATEGORIa «CuAnDO»

Emplease cuando en varios sentidos, puesse emplea

como nombre para designar el tiempo y se emplea

tambien como pregunta acerca del tiempo de la cosa

que existe en un tiempo determinado. Dijimos ya que
la cosa tiene un cierto estado o modo de ser, que es

su relacion respecto del tiempo, y esta relacion es la

que los logicos denominan cuando, y por la cual se

contesta o responde a la pregunta cuando, siempre que

esta palabra se emplea como pregunta acerca de aque-

lla relacion. Asi, por ejemplo, si tii preguntas cuando

fue'la. salida o el combate, y dices: en el dia del vier-

nes o en el mes tal, eso que has respondido es unica-

mente la relacion de la salida o del combate con aquel

dia o con aquel mes. Por eso se dice que cuando es la
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relacion aquella con la que has respondido. Es, pues,

esto analogo a lo que se usa en las respueslas a las

preguntas del cadnto y del como, puesto que lo que

se responde es la cantidad y la cualidad. Asi, por ejem-

plo: ide cuanto es tu vestido?; y dices: de tres brazas

de cuatro brazas, y las tres brazas o las cuatro bra-

zas son la cantidad [pag. 60] por la que se pregunta.

Igualmente cuando dices: icomo es tu estado?, y con-

testas: bueno o malo, la respuesta es la cualidad por

la que se pregunta. De la misma manera, pues, el es-

tado o modo de ser del cuando es para los logicos la

relacion con la que se contesta, la cual relacion existe

entre la cosa y su tiempo.

Esta relacion existente en la cosa respecto del tiem •

po puede ser: respecto de su tiempo propio, que coin-

cida con su existencia y que equivalga a ella sin exce-

derla o superarla; y respecto de un tiempo mas gene-

ral que su existencia, y hasta respecto de un tiempo

mas general que este ultimo. Asi, por ejemplo, si el

combate acaecio en tres horas del dia, estastres horas

coinciden y equivalen a la existencia del combate, sin

que dicho ,tiempo exceda o supere a la existencia del

combate (como si, por ejemplo, hubiese durado solo

dos horas), ni el combate exceda del tiempo de tres

horas (como si, por ejemplo, hubiese durado mds).

Este tiempo, pues, que coincide exactamente con la

existencia o duracion del combate, es el tiempo propio

suyo, el cual constituye el objeto o termino de la res-

puesta correspondiente a la pregunta que versa sobre

la relacion cuando. Pero esta relaci6n existe tambien

con respecto al tiempo que es mas general que el pro-

pio; asi, por ejemplo, el dia: si se pregunta cuando

fue el combate y se dice que el combate acaecid en
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tal dia, por cuanto que acaecio en tres horas de aquel

dia. Igualmente puedes tomar un tiempo mas general

que el dia, v. gr., el mes, y contestar con el, y tam-

bien puedes tomar algo que sea mas general que el

mes y con ello contestar. Solo que unicamente contes-

tards con el tiempo mas general en primer termino y
despues sucesivamente con los tiempos mas y mas pro-

pios, hasta que termines con el tiempo que coincida

exactamente con la existencia de la cosa. Todas estas

relaciones con las cuales se contesta son siempre gene-

ros y especies de cudndo, y el tiempo equivalente es

su individuo concreto.

Este es el tratado sobre la categoria cuando y sobre

sus generos y especies, reducido a lo que aqui es posi-

ble. jAyude Dios [al lector] con su gracia! [pag. 61].

TRATADO DE LA CATEGORfA «d6ndE»

Es la relacidn del cuerpo respecto de su lugar. La

doctrina acerca de esta categoria es semejante a la de

la categoria cuando, pues ella se dice de ideas seme-

jantes a las ideas de las que se dice esta categoria, y
en el mismo sentido de relacion. Por eso tratamos de

ella con esta brevedad.

TRATADO DE LA CATEGORfA «srHO»

El sitio de que aqui hablamos es aquel estado o mo-
dalidad del cuerpo, en virtud del cual unas de sus par-

tes dicen cierta relacion respecto de otras. Asi, por

ejemplo, que el cuerpo este decubito lateral, o senta-
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do, dectibito supino, puesto que el cuerpo, cuando

se halla en una cualquiera de estas posiciones, unas

de sus partes tienen una cierta situacion respecto de

otras. Es evidente, pues, que cuando el cuerpo esta

en una de estas posiciones, sus partes tienen tambien

una determinada relacion respecto de su lugar propio,

es decir, del que lo circunscribe; y por tanto, cuando

esa posicion se cambia, cambiase igualmente la rela-

cion de sus partes respecto de las partes del lugar, y

mientras aquella posicion del cuerpo perdura, la rela-

cion de sus partes con las del lugar no se altera; y por

esto se dice que el sitio es o consiste en que las partes

del cuerpo tengan cierta relacion con las partes de su

lugar, porque estas son semejantes o correspondientes

a aquellas. Este es, pues, el sitio de que aqui se trata.

Pero tambien tiene el cuerpo, tornado en conjunto,

una situacion respecto de otro cuerpo; y tambien tie-

ne una situacion por respecto a otro lugar mas general

que su lugar propio o circunscriptivo, porque el uni-

verso en su totalidad esta compuesto de partes mutua-

mente relacionadas entre si. Esto es lo que decimos

en este lugar acerca del sitio y de sus especies, que

son sus modalidades distintas, en virtud de cuya varie-

dad se puede decir que tambien el sitio varia [pagi-

na 62]

.

TRATADO DE LA CATEGGRIa DEL «HAbITG»

El habito es la relacion del cuerpo respecto de otro

cuerpo, el cual contiene a aquel o a alguna de sus

partes, y que se traslada con la traslacion de aquel.

Asi, por ejemplo, el estar vestido, o calzado, o arma-
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do; el cuerpo tiene cierta relacidn respecto de cada
una de estas cosas [el traje, el zapato, el arma], pues-
to que decimos que el cuerpo esta armado y calzado,

y con esto no hacemos otra cosa que relacionar esos
objetos con el cuerpo, igual que si dijeramos: el cuer-
po tiene calzado, el cuerpo tiene armas. La categoria
del habito tiene tambien otro sentido; pero el que en
este lugar hemos expuesto es el que le dan los Idgi-
cos. La diferencia que hay entre la categoria del habi-
to y la categoria del lugar (a pesar de que ambas con-
sisten en contener) esta en que el lugar no se traslada
por la traslacion del cuerpo en el colocado, mientras
que el habito se traslada por la traslacion de la cosa
ei^ la cual el est^.

TRATADG DE LA CATEGGRIA DE LA ACCION Y LA PASI6n

La accidn y la pasion son cosas reales de la subs-
tancia, pues que la substancia realmente hace a veces
algo en alguna cosa, y recibe la accidn de alguna cosa.
Las especies de la accidn y la pasion son especies de
movimientos, cuales son la generacidn, la corrupcidn,
la alteracion, el crecimiento, el decrecimiento y la

traslacidn local. En la accidn y en la pasion existe

contrariedad, puesto que el enfriar es contrario del ca-
lentar, y el ennegrecer es contrario del blanquear. Asi-
mismo existe la contrariedad en la traslacion local.

Las especies de la pasion se enumeran por las especies
de la accidn a las cuales son opuestas, pues el enfriar-

se se opone al enfriar, el calentarse se opone al calen-
tar, el recibir el crecimiento se opone a su produccidn

y el quemarse se opone al quemar. Son tambien sus-
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ceptibles ambas categorias (acci6n y pasion) del me-

nos y del mas, puesto que la cosa puede enfriar m^s

o menos, y puede ennegrecer y puede alterarse asi-

mistrio, es decir, mas o menos [pag. 63].

Estas son todas las diez categorias, cuya explica-

cion hemos puesto al principio de la Logica, segun

es costumbre corriente. Estas categorias son lo mas
,

general de los generos de las cosas reales, y los inteli-

gibles de las cosas sensibles. Cuando se toman en este

sentido, es decir, en el sentido de que son inteligibles

y cosas reales (es decir, que son lineas, o numeros, o

substancias corporeas o incorporeas), y se busca el

concepto de ellas, en cuanto que son tales, no son ob-

jeto de la Lcgica, sino que otras arles, como la Geo

metria, la Fisica y otras ciencias, son las que las estu-

dian en cuanto tales. Y esto es asi, porque estas cate-

gorias son el objeto de la especulacion de todas las

ciencias, y de ellas se toman los sujetos y los pre-

dicados en todas las artes especulativas y pr^cticas;

pues bien, cuando se las emplea en cuanto que unas

son m^s generales que otras, y unas son predicados de

otras, y unas son universales y otras particulares, y

unas son generos de otras, y otras son especies, en

este sentido las categorias son logicas, y se necesita

estudiarlas en el arte de la Logica. En este respecto,

pues, es licito el poner las categorias como objeto de

este arte y tratar de ellas en la medida s61o de lo que

este arte necesita de ellas, no de todas las cuestiones

que sobre ellas se pueden discutir, pues estas cuestio-

nes se estudian en otras artes.
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ARTfCULO

Es pertinente a este lugar, el estudio de lo que es

la predicacion natural y la predicacidn no natural. La
predicacion natural consiste en predicar de la substan-

cia lo que no es la substancia, o sea, en predicar los

generos o especies de la substancia respecto [pag. 64]

de sus individuos, o tambien sus generos respecto de

sus especies, y asimismo en predicar lo mas comiin de

cada categoria respecto de lo mds propio, sea la cate-

goria categoria de la substancia o categoria del acci-

dente. Como es facil citar ejemplos de esta predica-

cidn, no necesitamos extendernos en ello. La predica-

cidn no natural consiste en predicar la substancia, o
sus especies, o sus individuos, respecto de las demas
categorias, o en predicar los individuos o especies de
la substancia respecto de sus generos, y, en suma, en

predicar lo mas propio respecto de lo mas comun de

cualquier categoria que sea.

TRATADO DE LQS OPUESTOS

Los opuestos son de cuatro clases: los correlativos,

los contrarios, la privacidn y el habito, la afirmacidn

y la negacion. En cada una de estas clases, la oposi-

cidn existe entre sus dos terminos. Los correlativos

son opuestos, como cuando decimos, el padre y el

hijo, pues siempre que sea verdad que Zeid es padre

de Amru, no es verdad que es hijo suyo; y asimismo,

siempre que sea verdad que Zeid es bianco, no sera

verdad que es negro; y asimismo, siempre que sea

<^safr•JLiLJ
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verdad que Zeid tiene vista, no ser^ verdad que Zeid

es ciego; y asimismo, siempre que sea verdad que

Zeid es bueno, no sera verdad que no es bueno.

Y esta es la propiedad de los opuestos, quiero de-

cir, que cuando es verdad la existencia de uno de los

dos opuestos en un sujeto cualquiera, no es verdad la

existencia de su opuesto en aquel mismo sujeto y

en aquel mismo tiempo, y bajo el mismo respecto,

porque cabe que existan los dos opuestos juntamente,

quiero decir, en un solo y mismo tiempo, pero en dos

sujetos distintos; v. gr., la negrura y la blancura en

dos sujetos, la vista y la ceguera en dos sujetos, pues

ambas existen en un mismo y solo tiempo; como tam-

bien cabe que existan los dos opuestos en un solo

sujeto, pero en dos tiempos, como la negrura y la

blancura que existen en un solo sujeto [pag. 65], pero

en dos momentos; como tambien cabe que existan los

dos opuestos en un solo sujeto y en un mismo mo-

mento, pero bajo dos respectos, como la paternidad y

la filiacion que existen en una sola persona, en un

mismo momento, pero por dos respectos; quiero de-

cir que la persona sea padre respecto de un hombre e

hijo respecto de otro hombre, no hijo respecto de

aquel hombre del cual es padre, ni padre respecto de

aquel hombre del cual es hijo. Por esto es necesario

que se cumplan en los opuestos estas tres condicio-

nes, a saber: que sea uno solo el sujeto, el momento

y el respecto; entonces es cuando se oponen mutua-

mente.

En la categoria de la relacion se dijo ya que se en-

tiende por relativo y cuales son sus condiciones y

propiedades; y de el se dijo que es aquel ser cuya

qaiddidad consiste en que unicamente se le denomina
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por comparacion respecto de su companero al cual se

refiere. No ocurre lo mismo con el contrario, pues a

este no se le denomina por relacion a su companero,

ya que su esencia se concibe por si misma sin rela-

cion; en efecto, ni la virtud, ni la justicia, ni el valor,

ni ninguna de las cualidades semejantes a estas, nece-

sila ser referida a su contraria para que su qaiddidad

sea concebida, y si su qaiddidad no pudiese ser deno-

minada sino mediante la comparacion con su com-

pafiera, no cabria concebir su esencia sino juntamen-

te con la de esta.

El. contrario puede existir en su sujeto por naturale-

za, como el calor en el fuego; o no por naturaleza,

como la virtud. El contrario puede existir en su suje-

to continuamente sin cesar, como el calor en el fuego,

y puede existir tambien no continuamente, o sea de

modo separable, como el estar de pie y el estar senta-

do. Hay contrarios entre los cuales no existe termino

medio, como la salud y la enfermedad existentes en el

cuerpo animal, o como la paridad y la imparidad,

existentes en el numero. Hay otros contrarios entre los

cuales existe termino medio, como el calor y el frio,

entre los cuales existe lo templado como termino me-

dio. Asimismo ocurre en los sabores y los colores,

verbigracia, la negrura y la blancura, entre las cuales

existen terminos medios, como el color negruzco o

pardo, el amarillo y el rojo. Estos terminos medios se

denominan a veces por la negacion de los dos extre-

mos, diciendo, v. gr., que no son ni negro, ni bianco,

puesto que no son ninguno de los dos extremos, de

una manera completa; pero tambien a veces se les de-

nomina por la union de los dos extremos, ya que [pa-

gina 66] en ellos hay cierta parte de cada uno de los

k
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dos extremes, y asi, por ejemplo, se dice de ellos que

son negro y bianco juntamente; es decir, que en ellos

hay algo de cada uno de estos dos colores. Cuando se

trata de los contrarios entre los cuales hay termino

medio, el sujeto puede estar privado de ambos y po-

seer el termino medio; v. gr., el cuerpo puede no ser

negro ni bianco, por poseer el color intermedio. En

cambio, cuando se trata de contrarios entre los cuales

no hay medio, es preciso que uno de los dos exista

en el sujeto por necesidad. Y con esto hemos explica-

do la diferencia que hay entre el relativo y el con-

trario.

La privacion y el habito existen en una sola y la

misma cosa, como la vista y la ceguera que existen

en el sujeto que ve. Este genero de privacion consis-

te en que el sujeto este falto o privado de la cosa que

es natural que posea, en el tiempo en que es natural

que la posea, sin que sea posible que la posea en lo fu-

turo. Por eso no decimos, respecto del cachorro de pe-

rro, que este ciego, en el tiempo en el que todavia no

posee vista, puesto que no esta privado, en aquel tiem-

po, de cosa alguna que le sea natural el poseerla en

aquel tiempo. Igualmente, no decimos, respecto del

nifio, que sea desdentado porque no tenga todavia

dientes, y lo decimos respecto del viejo cuando los

dientes se le han caido; porque aquel, quiero decir, el

nifio, no esta privado de cosa alguna que le sea natu-

ral el poseerla en aquel tiempo, al reves del viejo.

La privacion y el habito no son el sujeto de la pri-

vacion y el habito. El ciego no es la ceguera, ni la

vista es el sujeto que ve; sino que el sujeto de la pri-

vacion y del hdbito, cuando de el se predica [sucesi-

vamente] la privacion o el habito, se opone [el a si
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mismo] con la oposicion de la privaci6n y el habito.

Asi, pues, como la ceguera se opone a la vista, opo-

nese del mismo modo el ciego respecto del que ve.

La diferencia que hay entre la privacion y el rela-

tivo (1) es que cada uno de los dos correlatives se

dice tan solo por relacion o respecto de su compafie-

ro; en cambio, la privacion y el habito no se dicen,

cada una de las dos, por respecto a la otra; pues no

se dice que la ceguera es ceguera de la vista, ni la

vista vista de la ceguera . Otra diferencia consiste en

que cada uno de los dos correlatives [p^g. 67] se con-

vierte con el otro con mutua reciprocidad; en cambio,

las cosas que se oponen entre si, segun la oposicion

de la privacion y el habito, no tienen esa propiedad,

puesto que no se dice "la vista es vista de la cegue-

ra „, ni "la ceguera es ceguera de la vista „.

La diferencia entre los contrarios y la privacion y

el habito es que cada uno de los contrarios es algo

real, que, cuando desaparece del sujeto, es sustituido

por su contrario en aquel mismo sujeto; de modo que

desaparece del sujeto una cosa real y le sucede otra

cosa real. En cambio, la privacion no es una cosa

real, sino linicamente la falta de la posesion, y no

otra cosa. Tambien ocurre que de dos contrarios, el

uno se cambie en el otro y se convierta en el, cuando

uno de los dos no esta en el sujeto por naturaleza y

siempre, como el calor en el fuego; pues lo bianco se

convierte en negro y lo negro en bianco; y el hombre

santo se convierte en malvado, y el malvado se con-

vierte en santo, mudando de opinion y conducta por

(i) Es decir, entre la oposici6n del habito y la privacion y la

opo8ici6n de los correlatives.

i
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el trato con los buenos y siguiendo su modo de obrar,

En cambio, no es posible que la privacidn se cambie

en habito, pues ya dijimos al definir la privacion •'sin

que sea posible que la posea en lo futuro„.

La afirmacion y la negacidn son tambien dos opues-

tos, como cuando decimos: "Zeid estd sentado„, "Zeid

no estd sentado„. Cuando uno de estos dos opuestos

es verdadero, el otro es falso, si en ambos se cumplen

las condiciones de la contradiccion (que despues se

mencionaran), es decir, que el sujeto sea uno solo, y
el atributo uno solo, y las demas condiciones que se

diran y que, en suma, se reducen a que no se opon-

ga la afirmacion a la negacidn, sino mediante la adi-

cidn de la particula negativa. La afirmacion y la ne-

gacidn no son la cosa que se afirma o se niega, pues

la afirmacion o la negacidn son la proposicion entera,

mientras que la cosa que se afirma o se niega es lini-

camente el predicado, y no mas; la proposicion es

una oracion, mientras que la cosa afirmada o negada

es unicamente una voz o elocucidn incomplexa, o

algo que hace sus veces. Lo afirmado y lo negado se

oponen mutuamente con el mismo genero de oposi-

cidn que media entre la afirmacion y la negacidn; por

ejemplo, 'Zeid esta sentado„, "Zeid no esta sentado„,

se oponen entre si "sentado„ y "no sentado„. La dife-

rencia que hay entre la afirmacion y la negacidn y los

demas opuestos es que en la afirmacidn [pag. 68] y
la negacidn es preciso que cada una de ambas sea

verdadera o falsa, porque cada una de ambas es una

oracion categdrica, mientras que esto no es preciso en

los demas opuestos, porque son voces o elocuciones

incomplexas o cuya fuerza semantica es la de la elocu-

cidn incomplexa. Respecto de la oposicidn por modo

de contrariedad y por modo de privacion y hdbito,

parece que cada uno de los dos opuestos [en ambos
modos de oposicidn], sise predican afirmativamente

de un sujeto cualquiera, se distribuir^ entre ambos re-

ciprocamente la verdad y la falsedad, lo mismo que

ocurre en la afirmacidn y la negacidn; asi, por ejem-

plo, tratandose de opuestos contrarios: "Socrates esta

enfermo„, "Socrates estd sano„. Parece [decimos] que

en este ejemplo uno de los dos opuestos sera forzosa-

mente verdadero, y el otro falso, lo mismo que ocurre

en esta otra elocucidn: "Socrates es sano^,, "Socrates

no es sano„. Pero no es la cosa asi [como parece],

pues en la afirmacidn y la negacidn es siempre verda-

dera una de ellas y falsa la otra, mientras que en los

dos opuestos, por modo de contrariedad, no se cumple

que sea uno de los dos verdadero y el otro falso, sino

cuando ^xiste realmente el sujeto de quien ambos se

predica; pues cuando el sujeto no existe, entonces

ambos contrarios son falsos juntamente; en efecto, si

Socrates no existe, no es verdad respecto de el ni que

esta sano, ni que esta enfermo. Por lo que respecta a

las cosas que se oponen mutuamente por modo de

afirmacidn y de negacidn, en ellas se distribuye reci-

procamente la verdad y la falsedad, tanto si existe el

sujeto, como si no existe, pues de Socrates es verdad

que no es sano, igual si existe realmente, como si no

existe.

Por lo que toca a los opuestos, por modo de priva-

cion y habito, se necesitan dos condiciones para que

sea uno de los dos opuestos verdadero, si el otro es

falso: la condicidn primera es que el sujeto de quien

ambos se predican sea real; y la condicidn segunda

consiste en que esto ocurra en d tiempo en que es

.si
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natural que uno de los opuestos exista en el sujeto;

porque si el sujeto de la vista y de la ceguera no exis-

te realmente, no sera verdad respecto de el ni que es

vidente, ni que es ciego; igualmente, aunque el sujeto

exista en realidad, no sera verdad respecto de el nin-

guno de esos dos atributos opuestos, en el tiempo en

el cual dicho sujeto no puede ser calificado aiin con

ninguno de ambos, porque cuando el feto est^ toda-

via'en el utero, no se dice de el ni que es [pag. 69]

ciego, ni que es vidente; en cambio, la negacion es

siempre verdadera en estas circunstancias, porque lo

que no existe realmente, no es vidente; y asimismo,

el que existe realmente, pero que no tiene vista, es

verdad respecto de el que no es vidente. Cuando se

trata de los opuestos por contrariedad, no es necesario

que, cuando uno de los dos exista, exista el otro tam-

bien, al contrario de lo que pasa en los correlativos,

pues de todas las cosas [cabe decir que] si son blan-

cas, no son negras, y si todos los animales son sanos,

la enfermedad no existe realmente. Condicion de los

contrarios es que el sujeto de ambos sea uno solo,

como la salud y la enfermedad respecto del cuerpo

del animal; la ciencia y la ignorancia respecto del

alma del hombre; el negro y el bianco respecto del

cuerpo. Los dos contrarios, o estan bajo un solo ge-

nero, como el negro y el bianco, bajo el color, o es-

tan bajo dos generos contrarios, como la justicia y la

injusticia, que son mutuamente contrarias, estando la

justicia bajo la virtud, y la injusticia bajo el vicio, y

siendo la virtud y el vicio dos generos tambien con-

trarios entre si; o estan bajo dos generos de una mis-

ma categoria, como el bien y el mal.
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TRATADO DE LA SIGNIFICACION DE LO QUE ES «PER SE»

Y DE LO QUE ES «PER ACC1DENS»

Se denomina ser per se a cada una de dos cosas en

cuya naturaleza estriba el que por ella exista la otra o

que ella exista por la otra. Ejemplo: el fuego y la com-

bustion; en la naturaleza del fuego estriba, efectiva-

mente, que por el exista la combustion, y asimismo,

en la naturaleza de la combustion estriba que ella exis-

ta por el fuego. En casos como este, el ser per se exis-

te en la naturaleza de las dos cosas juntamente; pero

a veces el ser per se solamente existe en la naturaleza

de una de las dos y no mas; por ejemplo, la muerte que

sigue al degiiello: en la naturaleza del deguello estri-

ba, efectivamente, que simultaneamente con el o por

el la muerte exista; pero en la naturaleza de la muerte

no estriba el que simultaneamente con ella exista el de-

giiello; antes al contrario [pag. 70], la muerte a veces

existe sin que exista el deguello. Asimismo en la na-

turaleza de la fiebre estriba el que simultaneamente

con ella exista el pulso alterado y el calor extraordi-

nario; pero no estriba en la naturaleza de estos dos

fenomenos, cuando existen, el que simultaneamente

con ellos exista la fiebre.

Diras al ser per accidens, cuando no estribe en la

naturaleza de una de dos cosas, que ella exista simul-

taneamente con la otra, o por ella, o junto a ella.

Ejemplo: que marche un hombre y la tierra tiemble o

un terremoto se produzca; la produccion del temblor

del terremoto, efectivamente, no existen por la exis-

tencia de la marcha de aquel hombre; o que muera un

hombre y se produzca un eclipse, pues la produccion

f)*^^ t6.i,i^^.sU
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del eclipse acaece unicamente pet accidens, al acaecer

la muerte del hombre. Y esta misma es la condicion

de todo lo que existe per accidens, es decir, que en la

naturaleza de una de las dos cosas no estribe el que

ella exista simultaneamente con la otra ni tampoco

por la otra.

TRATADO DE LA CONEXION NECESARIA

Son entes necesariamente conexos aquellos dOs

que, existiendo simultaneamente, reclaman por la na-

turaleza de ambos, o por la de uno de los dos, el exis-

tir simultaneamente. Hay, pues, dos clases de entes

necesariamente conexos. Una, la de aquellos cuya

conexion se llama perfecta, la constituyen dos entes,

cada uno de los cuales, sea el que quiera, existe, siem-

pre que existe el otro; como la salida del sol y la exis-

tencia del dia, puesto que si el sol existe, el dia ama-

nece, y si existe el dia, es que ya ha aparecido el sol.

De estos dos entes necesariamente conexos, dicese

que ambos se equiparan mutuamente entre si en cuan-

to a la necesaria conexion de la existencia, es decir,

que la existencia de cada uno de ambos es simulta-

nea con la existencia del otro. La otra clase de entes

necesariamente conexos esta constituida por aquellos

dos, de los cuales uno sigue en su existencia a la exis-

tencia del otro, pero no viceversa, es decir, no sigue

este a la existencia de aquel; asi, por ejemplo, el ani-

mal y el hombre, pues si existe el hombre existe el

animal; en cambio, si existe el animal, no es conse-

cuencia de conexion necesaria el que exista el hombre;

luego la existencia del animal sigue necesariamente a

— 109 —

la del hombre y no [pdg. 71] viceversa; es decir, la

existencia del hombre no se sigue de la existencia del

animal. Esta misma condicion esencial es propia del

ser fisicamente anterior a otro, pues existe cuando el

posterior existe, pero no se sigue necesariamente de

la existencia del anterior la existencia del posterior.

Y asimismo acaece con muchas causas y efectos, pues

siempre que estos existen, existen tambien las causas

por necesidad; en cambio, muchas causas, aunque

existan, no reclaman necesariamente la existencia de

los efectos.

La conexion necesaria de que aqui hablamos puede

serlo per se y per accidens: lo es per se, cuando en la

naturaleza de ambos seres conexos o en la de uno de

ellos estriba la conexion; es per accidens, cuando la

conexion acaece casualmente, v. gr., la venida de Zeid

y la marcha de Amrii. La que lo es per se, cabe quQ

sea conexion propia de los dos seres conexos conti-

nuamente, es decir, en todos los momentos, y cabe

que solo lo sea en la mayoria de los casos; como la

existencia de las canas en la edad de la vejez y la exis-

tencia del temperamento calido seco en la edad de la

juventud, pues aquello acaece en la mayoria de los

casos y esto ocurre en la mayoria de las personas. De

los seres conexos que se equiparan mutuamente entre

si en cuanto a la necesaria conexion de la existencia,

es forzoso afirmar que cada uno de ambos coexiste con

su companero y deja de existir por razon de la des-

aparicidn de aquel. En cambio, cuando se trata de los

que no tienen entre si esa equivalencia mutua en cuan-

to a la conexion necesaria de la existencia, es forzoso

concluir que el anterior de ellos por naturaleza existe

al tiempo de existir el otro, y el otro deja de existir al



- no -

tiempo de dejar de existir el que es primero por natu-

raleza, puesto que el animal, v. gr., cuando deja de

existir, deja tambien de existir el hombre; en cambio,

cuando existe el hombre, existe el animal.

TRATADO DE LA C0NTRADICCI6n MUTUA

Las cosas mutuamente contradictorias son aquellas

de las cuales, cuando una existe, la otra deja de exis-

tir. La mutua contradiccion es, pues, lo contrario de

la mutua conexion: en esta ultima el ser exige forzosa-

mente la existencia del ser y no otra cosa; en cambio,

en la mutua contradiccion, el ser exige por fuerza y

unicamente el no-ser, y el no-ser exige el ser. Son,

pues, cosas mutuamente contradictorias aquellas cosas

mutuamente opuestas que ya mencionamos [pdg. 72],

cuando en ellas se cumplen las condiciones en cuya

virtud, siempre que es verdadera una de las dos opues-

tas, forzosamente ha de ser falsa la otra. Ya dijimos

como es eso.

Los silogismos condicionales copulativos se compo-

nen de cosas mutuamente conexas, y los silogismos

condicionales disyuntivos se componen de cosas mu-

tuamente contradictorias, segiin se evidenciara m^s

adelante, si Dios quiere.

TRATADO DE LA IDEA DE LO ANTERIOR Y LO POSTERIOR

Se dice que una cosa es anterior a otra en cinco

sentidos: 1 ."^ Anterior por el tiempo, como cuando

decimos que esto es m^s viejo que esto otro y de m^s
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edad; de lo mds viejo se dice que es anterior, por ra-

zon del tiempo, respecto de lo que es inferior en edad.

Hay que distinguir entre lo que es anterior por el

tiempo y lo que es anterior en el tiempo; lo anterior

por el tiempo es una cosa distinta del tiempo, y lo an-

terior en el tiempo es el tiempo mismo. 2.^ Anterior

por la nataraleza es una de dos cosas que, cuando

desaparece, desaparece la otra, y cuando esta otra

existe, existe tambien aquella; la cosa, por cuya des-

aparicion desaparece la otra, se dice que es anterior a

esta por la naturaleza; tal es la condicion del uno y
del dos: el uno es anterior por naturaleza al dos, pues

cuando el uno desaparece, el dos desaparece tambien,

y cuando el dos existe,. existe el uno necesariamente;

tal es tambien la condicion del animal junto con el

hombre: el animal es anterior por naturaleza al hom-
bre, pues que si desaparece, desaparece el hombre; y
asimismo ocurre con las partes respecto del todo y con

el elemento respecto de la cosa de la cual es elemen-

to. 3.° Anterior por excelencia y nobleza: de lo que

es mas excelente dicese que es anterior a lo que esta

bajo el en excelencia; esto se verifica a veces en un

mismo arte y a veces en dos artes, como, por ejemplo,

cuando decimos que [pag. 73] Galeno, en el arte de

la Medicina, es anterior o primero respecto de Empe-
docles, o que Aristoteles es primero, en la Filosofia,

respecto de Platon, o como cuando decimos que Aris-

tdteles es anterior, por razon de la excelencia, respec-

to de Galeno, a causa de ser Aristoteles un fildsofo y
Galeno un medico y de que la Filosofia es mas noble

que la Medicina. 4.° Anterior por orden, es decir, por

relacidn a una cierta cosa determinada: el objeto mas

proximo a aquel limite o cosa determinada, se dice

.2w^«K)klAj4^.V'
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que es anterior a otra cosa, como cuando decimos que

Zeid es anterior y Amru posterior por relacion al lu-

gar que ocupan, mas o menos prdximo al rey, en la

camara regia, puesto que Zeid esta mas proximo al rey

que Amru. 5.° Tambien la causa se denomina ante-

rior [respecto del efecto]. Tal ocurre cuando doscosas

se equiparan mutuamente entre si, en cuanto a la ne-

cesaria conexion de la existencia, como la salida del

sol y la existencia del dia, pues de la salida del sol se

dice que es anterior respecto de la existencia del dia,

en cuanto que es su causa, y la existencia del dia es

posterior [porque es su efecto]. Estos son los sentidos

corrientes en que se dice [que una cosa es] anterior y

Dosterior.

TRATADO DE LA IDEA DE SIMULTANEIDAD

Dicese simal in tempore respecto de dos cosas, cuan-

do existen estas en un mismo tiempo, sea pasado, pre-

sente o futuro. Este es el sentido mas propio de todos

los que tiene la idea de simultaneidad.

Dicese simul in natura, cuando la existencia de dos

cosas se da juntamente, como el doble y la mitad,

puesambos existen juntamente por naturaleza, es de-

cir, que en la naturaleza de cada uno de ambos estd el

existir con su companero. Asimismo se dice que exis-

ten simulin natura las especies divididas [de un mis-

mo genero]; por ejemplo, el cuerpo se divide en ve-

getativo y no vegetativo; estas dos especies, en que se

divide el cuerpo, dicese que existen simul in natura,

Lo mismo ocurre con la division del animal [pag. 74],

en animal que anda, animal que nada y animal que
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vuela; estas tres especies se dice que existen simul,
porque ninguna de ellas es anterior ni posterior res-
pecto de otra.

Dicese simul in loco respecto de dos cosas que exis-
ten en un solo lugar, y este es el sentido menos vero-
simil de todos los que tiene la idea de simultaneidad,
exceptuada, claro estd, la opinion de los que crean
posible que dos cuerpos existan en un mismo lugar.

Estas son las acepciones varias en que se emplea la

palabra simul,

. Aqui termina el libro de las Categorias. Alabado
sea Dios.

8
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Es [pag. 77j el conocido con el [titulo] de Libro
llspl £p{i.y]v£ta;, es decir, de las voces compuestas.

Decimos que las voces con las cuales se habla sig-

nifican primeramente las ideas que existen en el alma,

y las letras que se escriben significan primeramente
aquellas voces. Asi como los caracteres que se escri-

ben no son unos mismos para todos los pueblos, asi

tambien las voces significadas por las letras no son

Unas mismas para todos ellos. Que esto es asi real-

mente, aparece por la diferencia que hay entre las dis-

tintas lenguasy las distintas escrituras. En cambio, las

ideas significadas por aquellas voces, es decir, los in-

teligibles que en el alma existen, son unas y las mis-

mas para todos los pueblos, como tambien lo son, sin

diferencia alguna, las cosas reales existentes fuera del

alma, de las que son semblanzas o imagenes los inte-

ligibles.

Asi como de estos inteligibles, cuando se toman
como conceptos aislados, no cabe predicar la verdad

ni la falsedad, pero cuando se asocian unos a otros se

les califica ya entonces-de verdaderos o falsos, asi tam-

bien las voces, cuando se las toma como significativas

de ideas aisladas, no pueden ser calificadas de verda-

deras o falsas; mas cuando significan ideas compues-

tas, ya se las califica de tales. En este sentido, pues, las

voces se corresponden con las ideas. Ejemplo de esto: i\
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cuando decimos bianco y negro, y concebimos las

ideas de ambas voces, no cabe atribuirles ni la verdad

ni la falsedad; mas cuando decimos exlste o no existe,

entonces ya es posible que haya verdad o falsedad.

Asimismo, si decimos ca^m monies y ave fenix, sola-

mente sera verdadero o falso [pag. 78] en el caso que

digamos que existen o que no existen; luego la verdad

y la falsedad se dan tan solo con la afirmaci6n y la ne-

gacion, y la afirmacion y la negacion se dan tan solo

con las elocuciones compueslas.

TRATADO DEL NOMBRE

El nombre es la palabra que significa por conven-

cion una idea, despojada de [la categoria del] tiempo,

sin que una de las partes de ella [de la palabra] signi-

^qwtper se [idea alguna], es mds: si algo significa, lo

es per accidens, Por convencion entendemos el pacto

acuerdo [mutuo entre los hombres acerca del signifi-

cado de las palabras]. Decimos por convencion, solo

porque, segun anteriormente se insinu6, las voces del

animal significan por naturaleza. Decimos que signifi-

ca una Idea despojada de [la categoria del] tiempo,

porque el verbo (que es la accion), significa una idea

tambien, pero asociada con [la categoria del] tiempo;

de modo que la frase despojada del tiempo es la dife-

rencia que distingue al verbo del nombre. Decimos sin

que una de las partes de la palabra signifique cosa al-

guna, para distinguir a los nombres compuestos (como,

por ejemplo, Imru-el cdis y Abd-el melic) de la elocu-

cion, pues en la elocucion cada una de sus partes sig-

nifica algo, mientras que en estos nombres compues-

\
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tos ninguna de sus partes significa. De modo que la
parte de los nombres compuestos y la parte del nom-
bre simple convienen en no significar cosa alguna. De-
cimos/?^/- 5^, porque a veces acaece casualmente que
un hombre sea siervo del rey y se llame Abdelmelic, y
entonces si que significa una parte de su nombre una
idea, pero por casualidad, no porque el valor etimolo-
gico del nombre lo exija; y por eso decimos que 5/
algo significa, lo es per accidens.

El nombre puede ser determinado e indeterminado

,

.
Ejemplo de determinado: «animal„, "hombre„, «sabio„
e "ignorante„, y en suma, los nombres de los habitos"
Son indeterminados estos mismos nombres, cuan-
do a ellos se asocia la particula negativa [pdg. 79] y
sedice: "no-animaI,„ "no-hombre„, «no-sabio„, «no-
ignorante„. Esta particula "no. equivale a la negacion,
de modo que el conjunto [constituido por los dos ele-
mentos] del nombre indeterminado hace las veces del
nombre determinado: es como si tii llamases a una cosa
con el nombre de no-animal no-hombre, a la mane-
ra que llamas a otra cualquiera animal.

El nombre puede ser declinado e indeclinado. Con
estas dos denominaciones quiero significar algo que a
continuacidn explicare: er nombre, segiin dicen los
gramaticos, exige, en su primitiva acepcidn, algo,
pues los gramaticos arabes unas veces dicen que exige
el nominativo, que exige en su primitiva acepcidn
ser incoativo [sujetoj, y despues de esto le sobreviene
el ser empleado en otra forma, por ejemplo, en acusa-
tivo, en genitivo, usado en anexidn, en cual-
quiera otra de las alteraciones corrientes. Cuando se
le emplea segiin lo que exige su primitiva acepcidn,
se dice que es indeclinado, y cuando se le traslada de

'

»
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esta forma, se le dice declinado. El signo del indecli-

nado estriba en que, cuando a el anexionas el verbo

fae, el verbo existio, o el verbo vino a ser, u otro

semejante a estos, resulta del conjunto una proposi-

ci6n; y cuando estos verbos se anexionan al nombre

declinado, no resulta de ella proposicion alguna. El

nombre indeclinado se llama recto, y el nombre decli-

nado se llama obllcuo.

IRATADO DEL VERBO

QUE ES LO QUE LOS GRAMATICOS LLAMAN LA ACCi6n

El verbo es la palabra que significa una idea y el

tiempo determinado, asociado con aquella idea, sin

que una de las partes de ella [de la palabra] signifique

tampoco /7^r 5^ [idea alguna]. El tiempo determinado

es el que se limita por el pasado, el presente y el fu-

turo. El verbo especialmente es siempre una enuncia-

cion atributo, y no un sujeto o cosa de la cual algo

se enuncia; por eso el verbo significa siempre una idea

cuyo valor consiste en predicarse de otra cosa, y por

eso tambien se dice que el verbo implica en su signifi-

cacion un sujeto del cual se predique la idea signifi-

cada por el [por el verbo].

El verbo [pag. 80], o es per se una enunciaci6n, o es

copula de una enunciacion con la cosa de la que se

enuncia, v. gr., "Zeid es sano„, "Zeid essabio„.

La diferencia entre el nombre y el verbo est^ en que

este significa el tiempo, pues cuando decimos salud,

que es nombre, y decimos estd sano, que es un verbo,

cada una de ambas elocuciones expresa la idea [mis-

- 121 -

ma], s6lo que el verbo expresa adem^s el tiempo en el

cual aquella idea existe.

El verbo puede ser tambien determinado t indetermi-

nado, y en esto el verbo es semejante al nombre, por

lo cual no hay para que repetir el ejemplo; pero esta

especie de verbo no se encuentra en la lengua arabe;

en cambio, el nombre indeterminado se emplea a ve-

ces, aunque raramente y may poco.

El verbo puede ser declinado e Indeclinado; este ul-

timo es el que se llama absolutamente verbo, es decir,

el que expresa el tiempo presente; el declinado es el

'que expresa el pasado y el futuro.

El verbo se asemeja al nombre en que cada uno de

ambos expresan una idea que puede ser concebida ella

so\2i perse y que satisface al espiritu del que la oye;

pero no se comprende, despues de eso, si tal idea existe

no existe realmente. Sin embargo, eso no ocurre smo

cuando estos verbos son atributivosp^r^^, pues la cosa

ocurre de muy distinta manera cuando los verbos

son copulatives y partes [por lo tanto] del predicado.

Este es el tratado del nombre y del verbo, y de sus

clases.

/ \

*1
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TRATADO DE LA FRASE

La frase es la elocucion en la cual una de sus par-

tes expresa una idea aislada; v. gr., cuando decimos

«el hombre [es] animal.; en efecto, la palabra hombre,

que es una [p3g. 81] de las dos partes de esta frase, ex-

presa una idea aislada, y asimismo la palabra animal

expresa tambien una idea. Este inciso de la definicion
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de frase "en la cual una de sus partes expresa„ es la

diferencia que distingue a la frase respecto de la pala-

bra aislada, pues en esta ultima ninguna de sus partes

expresa cosa alguna, segun dijimos; y el nombre com-

puesto, si algo significa [cada una de sus partes] , es

per accidens.

Las partes de la frase, segun dijimos, solo expresan

algo por convencidn, y asimismo la frase entera tam-

poco expresa algo, sino por convencion; de modo que

nada de la frase expresa algo por naturaleza, puesto

que la correspondencia de las palabras con las ideas,

tanto si las palabras estan aisladas como si estan aso-

ciadas, no depende de la naturaleza en modo alguno,

y unicamente depende del pacto o mutuo acuerdo para

la mutua comprension [entre los hombres]. Sin em-

bargo, no es imposible que haya quienes piensen que

los hombres no poseemos libre disposicion acerca del

valor significativo de las palabras y que no existe con-

vencion alguna, sino que lo que de ellas entendemos,

lo entendemos por naturaleza.

La frase puede ser perfecta e imperfecta. La perfec-

ta puede ser caiegorica o enanciativa y no categorical

como el mandato, la prohibicion y la invitacion. En
este lugar solamente nos proponemos tratar de la fra-

se categorica o enunciativa; de las frases imperfectas,

como las definiciones, descripciones y otras semejan-

tes, reservaremos el estudio para el libro de la defini-

cion que forma parte del libro de la demostracion apo-

diciica.

La frase categorica es aquella de la que cabe decir

que es verdadera o falsa. Es de dos clases: simple y
compuesta. La simple es la que consta de un solo pre-

dicado y un solo sujeto, y se divide en afirmativa y
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negativa. La categorica no simple es la que consta de
mas de un solo sujeto o mas de un solo predicado. La
proposicion categorica es una, solamente cuando el su-

jeto es en ella uno solo y el predicado uno solo; es

multiple, cuando el sujeto en ella, o el predicado, o
ambos a la vez, son mas de uno solo. El sujeto sera

uno solo y el predicado sera uno solo, unicamente por

raz6n de la idea, no por razon de la palabra, pues

aunque la palabra sea una, si significa ideas varias, el

niimero de las proposiciones se contara [pag. 82] por

el numero de las ideas expresadas por aquella palabra,

y esto, tanto si se trata del sujeto, como si se trata del

predicado, como si se trata de ambos a la vez. Los
nombres univocos, usados como sujeto o como predi-

cado, son unos, asi como los nombres homonimos ex-

presan ideas multiples; en cambio los nombres sino-

nimos, aunque sean varios, se dicen de una sola idea,

y, por tanto, las proposiciones en que estos entran,

constituyen [cada una de ellas] una sola proposicion.

La proposicion hipotetica es la que consta de dos

proposiciones categdricas. Sera una y simple, cuando
cada una de sus dos partes sean una proposicion sim-

ple y la particula copulativa que las une sea tambien

una. Sera multiple, cuando las proposiciones categd-

ricas, que son partes suyas, sean multiples, o la copu-

la sea m^s de una.

La proposicion categorica consta de sujeto y predi-

cado, V. gr.: "el hombre es animal„; "todo hombre
anda„..En esta proposicion, el predicado puede estar

unido con el sujeto por si mismo, sin necesidad de

una particula copulativa; tal ocurre cuando el predi-

cado es un verbo. Pero tambien puede necesitar de

una particula de copula; tal ocurre cuando el predica-

i(
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do es un nombre. Y esto es asi, porque existiendo en-

tonces un predicado y un sujeto y habiendo entre am-

bos una cierta relacion, necesitamos expresar la rela-

ci6n con una particula, que es la particula copulativa

algo que haga sus veces y ocupe su lugar, v. gr.: el

verbo es, vino a ser, etc.; y asi diras: "Zeid es ani-

mal„; esta particula, es decir, la particula de la rela-

cion, a veces se emplea explicita, pero la mayor parte

de las veces esta oculta (1).

La proposicion hipotetica consta de dos proposicio-

nes categoricas, como v. gr.: "si sale el sol, ya es de

dia„. Esta es una proposicion hipotetica, compuesta

de "si sale el sol„ y de "es de dia„. "Sale el sol„ es

una proposicion categorica, e igualmente [pag. 83] "es

de dia„ es otra proposicion categorica tambien. La

primera llevaba delante la particula condicional si, y

la segunda, la particula copulativa j/a. Se le llama hi-

potetica condicional, porque lleva consigo una par-

ticula condicional.

Ya hemos dicho como es una proposicion simple o

una, y como es multiple o mds de una.

La proposicion es una elocucion en la cual se juzga

una cosa respecto de otra. Dividese en afirmativa y

negativa. La afirmacion es el juicio de la existencia de

una cosa respecto de otra, como, por ejemplo, "el hom-

bre es animal^. La negacion es el juicio de la no exis-

(i) Esta circunstancia es apli;able s61o a la lengua arabe, en la

que las proposiciones de verbo ser atributivo se construyen, la ma-

yor parte de las veces, sin el verbo ser explicito. Vease la nota (i)

de la pagina 55. Esta misma advertencia hay que tener presente

en toda la doctrina que sigue acerca de los elementos de la propo-

sici6n hipotetica, cuya sintaxis en arabe es algo diferente de la de la

lengua griegay de las neo-latinas.
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tencia de una cosa respecto de otra, como, por ejem-

plo, "el hombre no es piedra„. Siendo como es posi-

ble que, al enunciar de palabra las ideas de nuestro

espiritu, juzguemos que lo que existe fuera del alma

no existe, que lo que no existe existe, que lo que existe

existe, y que lo que no existe no existe, y pudiendo ser

todos estos juicios, ya absolutos, ya relativos a un

tiempo determinado^ podra siempre acaecer que al-

guien niegue lo que uno afirme, y que alguien afirme

todo lo que otro niegue; de donde resulta que enfren-

te de toda afirmacion hay una negacion opuesta, y en-

frente de toda negacion una afirmacion que se le opo-

ne. Esto, por lo que toca a la negacion y la afirma-

cion, en cuanto existentes en el alma, pues fuera del

alma las cosas son en si mismas o afirmables o nega-

bles [solamente]. La negacion y la afirmacidn son mu-
tuamente opuestas, realmente solo cuando entre la pro-

posicion afirmativa y la negativa no hay mas diferen-

cia que la particula de la negacion, y no mas, lo cual

acaece cuando en ambas proposiciones se cumplen

perfectamente las condiciones de la contradiccion, se-

giin se explicara, si Dios quiere.

El sujeto en las proposiciones o lo son cosas singu-

lares o cosas universales. Ya dijimos que es el indivi-

duo y que el universal. El universal, o se determina

mediante algun signo, o no se determina con signo

alguno. El que se determina con algiin signo, o se de-

termina con un signo universal, o con un signo parti-

cular. El signo universal en la afirmacion es todo,

V. gr., "todo hombre es animal„; en la negacion es

ningano, v. gr., "ningiin hombre es piedra„. El signo

particular en la afirmacion es alguno, v. gr., "algun

hombre es escribiente„ [pag. 84]; en la negacidn tiene

i
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dos formas: "algiin hombre no es escribiente„ o "no

todo hombre es escribiente„. Cuando el significado es

universal y no esta determinado por signo alguno, ni

particular ni universal, entonces es indefinida. Por

consiguiente, segun esta consideracion, las proposi-

ciones seran: singulares, anlversales
,
pariiculares e

indefinldas, y cada una de ellas afirmaiiva o negati-

va. Citemos ejemplos de cada una de ellas:

«Zeid es escribiente.»

«Zeid no es escribiente.»

«Todo hombre es animal.

»

«Ningun hombre es piedra.»

« Algiin hombre es bianco.*

« Algiin hombre no es bianco. 5

«E1 hombre es bianco.

»

«E1 hombre no es bianco.

»

Singular afirmativa.

Singular negativa.

Universal afirmativa.

Universal negativa.

Particular afirmativa.

Particular negativa.

Afirmativa indefinida.

Indefinida negativa.

Estas proposiciones, desde este punto de vista, son

ocho: cuatro afirmativas y cuatro negativas. La nega-

cion y la afirmacion se denomina cualidad de la pro-

posicidn; y lo denotado por el signo todo o alguno se

denomina cantidad de la proposicion.

ARTfCULO

La proposicion afirmativa y la negativa pueden ser

opuestas y no opuestas entre jsi, y por oposicion se en-

tiende que cuando una de las dos sea verdadera, la otra

sea necesariamente falsa. Esto ocurrir^ tan solo cuando

se cumplan ciertas condiciones: una de ellas es que la

idea del sujeto en una de las dos proposiciones sea la

misma idea del sujeto en la otra; y tambien asimismo

la idea del predicado. Tambien es preciso que la con-

dicion supuesta [pag. 85] en una de las dos proposi-
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clones, es decir, potencia, acto, tiempo, lugar, parte,
todo, modo, estado, etc.,sea condicionada identica-
mente en la otra proposicion.

En efecto, si ambas proposiciones se distinguen
entre si por razon del sujeto, v. gr., «el hombre es ani-
mal„, "la piedra no es animal„, no seran mutuamen-
te opuestas. Igualmente si el predicado no es uno mis-
mo, V. gr., "el hombre esanimal„, "el hombre no es
piedra„. Asimismo, si en una de las dos proposiciones
se supone un tiempo determinado y la otra se toma
como indefinida, es decir, sin tiempo, o se supone en
ella otro tiempo, v. gr., "Zeid ayer fue viajero„, "Zeid
no fue viajero„ o "Zeid no es ahora viajero„. Asimis-
mo, en el caso de que se suponga en una de las dos
proposiciones el lugar, y en la otra no se suponga
el mismo lugar. Igualmente cuando digas "Zeid es es-

cribiente,,, "Zeid no es escribiente,,, pero querien-
do significar en la primera escribiente en potencia,

y en la segunda no es escribiente en acto\ estas dos
proposiciones no serdn opuestas, hasta tanto que no
sean iguales en la condicion de la potencia y el acto.

Lo mismo sucedera si supones en una de ellas una
parte y no la supones en la otra, o si supones en ella

otra parte: tampoco entonces seran mutuamente opues-
tas, v. gr., "Zeid toca el laud„, "Zeid no toca el laud„,

queriendo decir que lo toca con la mano y no lo toca

con el pie. O bien cuando supongas un determinado
modo de ser, como si dices: "Zeid toca,,, "Zeid no
toca,,, queriendo decir que toca el laud y no toca el

tambor. En resumen, como ya hemos dicho, solamen-
te seran opuestas entre si, cuando no se diferencien

sino por ser una de las dos afirmativa y la otra nega-

tiva.

It.
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ARTfCULO

Las proposiciones opaestas son de seis dases, por

razon de la singularidad, la indeterminacion, la um-

versalidad, la particularidad, la afirmacion y la nega-

cion Dos proposiciones singulares, afirmativa y ne-

gativa: -Zeid es escribiente,, -Zeid no es escnbien-

te Dos proposiciones contrarias [pSg. 86] ,
afirmati-

va" universal y negativa universal: "todo hombre es

animal,, "ningun hombre es animal,. Dos proposi-

ciones subcontrarias, afirmativa particular y negativa

particular: «algun hombre es bianco,, "algiin hombre

noes bianco, o «no todo hombre es bianco,. Dos

proposiciones contradictorias, afirmativa universal y

negativa particular: "todo hombre es animal,, algun

hombre no es animal,. Otro modo de las dos contra-

dictorias esta constituido por afirmativa particular y ne-

gativa universal: "algun hombre es animal,, "ningun

hombre es animal,; las proposiciones contradictorias

son, pues, de dos modos. Dos proposiciones indefinv-

das, afirmativa indefinida y negativa indefinida: el

hombre es animal,, "el hombre no es animal,. For

consiguiente, las proposiciones, segiin esta enumera-

cion, son: singular, contraria, subcontraria, contradic-

toria (esta Ultima de dos modos) [e indefinida]; luego

todas ellas son seis.

Expongamos ahora cuMes de estas proposiciones se

distribuyen la verdad y la falsedad equitativamente, y

cuales no, en toda clase de asuntos y materias.

El predicado en la proposicion no puede menos de

ser de existencia contingente respecto del sujeto (y

entonces se dice que es de materia contingente), o de

r
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existencia necesaria (y entonces se llama de materia

necesaria), o de existencia imposible (y entonces se

llama de materia imposible).

Cada una de las especies de las proposiciones opues-

tas se oponen en materia contingente, o en materia

necesaria, o en materia imposible. Las proposiaones

singulares, opuestas en materia necesaria, se distribu-

yen equitativamente la verdad y la falsedad Asi por

eiemplo: "Zeid es hombre,, "Zeid no es hombre..

El predicado en esta proposicion, es decir, "hombre,,

esnecesario respecto del sujeto que es Zeid.. ue

modo que la afirmativa de estas dos proposiciones es

verdadera y la negativa falsa. Esto mismo sucede en

materia imposible, solo que entonces la negativa es a

verdadera y la afirmativa es la falsa; v. gr., ZeiQ es

niprira "Zeid no es piedra,.
'

ptr?o que toca al modo de ser de estas dos propo-

siciones en materia contingente, como cua"do deci

mos "Zeid sale,, "Zeid no sale,, si se "ta d a^^go

de esta materia contingente que ex.sta ^n ^ tiempo

presente o en el tiempo [pag. 87] pasado como si de

cimos "sale ahora, o "salid en
^^^^'^^^'''^^^fl

afirmemos, respecto de las proposiciones opuestas em

pleadas en esta materia contingente y de este mode

queambasse distribuyen equitativamente a verdad

] la falsedad; es decir, que una de las dos sea verda

dera y la otra falsa, y eso tanto la ahrmativa como la

negativa, es decir, que una de las dos -sas ha t^nido

que suceder forzosamente, o el salir o e "o s^hr. b"

?ambio, en la materia contingente, en ^ J^'^P^j^"^^

ro va es cosa discutible. Porque si bien en amDas

pr^p sLiones se distribuye tambien ^orzosamen^^;^

verdad y la falsedad, no es porque la verdadera haya

<9
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de ser la afirmacion o la negacion determinadamente,

es decir, que haya de ser la verdadera precisamente

que "Zeid saldra„ o precisamente que "Zeid no sal-

dra„, sino tan solo que la verdad o la falsedad se dis-

tribuyen en ambas proposiciones en el sentido de que

una de ambas ser^ por fuerza verdadera indeterminada-

mente y la otra falsa forzosamente tambien, pero tam-

biende manera indeterminada, es decir, sea cualquiera

de las dos. Y esto es asi, porque si una de las dos se

afirmase determinadamente y la otra se negase de ma-

nera tambien determinada y por fuerza, lo necesario y

lo contingente tendrian un mismo sentido y la natura-

leza propia de lo contingente desapareceria. En este

problema de la conexion intima de lo contingente con

lo necesario o de la diferencia entre ambos, hay mu-

chos puntos oscuros; y ambas soluciones se prestan a

consecuencias absurdas. Y, en suma, para demostrar

cual sea la naturaleza propia de lo contingente, se ne-

cesitan razonamientos mas prolijos.

Las proposiciones contrarias opuestas entre si son

aquellas cuyo sujeto lleva anejo un signo universal,

por ejemplo: "todohombre es animal„, "ningiin hom-

bre es animal, . Ambas se dividen entre si la verdad y

la falsedad en la materia necesaria y en la imposible;

pero en la materia necesaria, la verdadera es la afir-

mativa, y la falsa, la negativa; en cambio, en la ma-

teria imposible, la verdadera es la negativa, y la falsa

es la afirmativa; en la materia contingente las dos son

juntamente falsas. Ejemplo de las opuestas contrarias

en materia necesaria: "todo hombre es animal„, "nin-

giin hombre es animal,,. Ejemplo de las opuestas con

trarias en la materia imposible: "todo hombre es pie-

dra„, "ningun hombre es piedra„. Ejemplo [p^g. 88]

-^
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de las opuestas contrarias en la materia contingente:
"todo hombre es escribiente„, "ningun hombre es es-
cribiente„.

Las proposiciones contradictorias opuestas se distri.

buyen mutuamente entre si la verdad y la falsedad en
todas las materias. Ya hemos dicho que son de dos
modos: uno de ellos consiste en que la afirmativa sea
la universal y la negativa sea la particular. Tomemoslas
primeramente en la materia necesaria. Ejemplo: "todo
hombre es animal,,, "no todohombre es animal,, o
"algun hombre no es animal,,. En la materia imposi-
ble: "todo hombre es piedra,,, "no todo hombre es
piedra,, o "algun hombre no es piedra,,. En la mate-
ria contingente: "todo hombre es escribiente„, "no
todo hombre es escribiente,, o "algun hombre no es
escribiente,,. En todas estas proposiciones opuestas,
asi concebidas, aparece claro en todas estas materias
que si cada una de las dos opuestas es verdadera, la

otra es falsa. El otro modo de las contradictorias con-
siste en que la afirmativa sea la particular y la negativa
sea la universal. Ejemplo en la materia necesaria: "al-

gun hombre es animal,,, "ningun hombre es animal„.
En la materia imposible: "algiin hombre es piedra,,,

"ningun hombre es piedra,,. En la materia contingen-
te: "algun hombre es escribiente,,, "ningun hombre es

escribiente,,. Las proposiciones contradictorias de este

modo se distribuyen tambien entre si la verdad y la

falsedad en todas estas materias, como ves.

Las proposiciones subcontrarias, que son aquellas a

cuyo sujeto va anejo un signo particular, se distribu-

yen mutuamente la verdad y la falsedad en la materia
necesaria y en la imposible, y son ambas a la vez ver-

daderas en materia contingente. Ejemplo en la mate-

%
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ria necesaria: "algun hombre es animal„, "algiin hom-

bre no es animal „, o no lodo hombre es animal „. En la

materia imposible: "algun hombre es piedra„, "algun

hombre no es piedra„ o "no todo hombre es piedra„.

Ejemplo en la materia contingente: "algun hombre es

blanco„, "algiin hombre no es blanco„ o "no todo

hombre es blanco„ [pag. 89].

Las proposiciones indefinidas, que son aquellas que

no estan condicionadas por signo alguno ni universal

ni particular, si se las interpreta como teniendo senti-

do propio de proposicion particular, su manera de

ser, en lo que respecta a la verdad o falsedad, es la

misma de las subcontrarias; pero si se toma la propo-

sicion indefinida en el sentido de generalidad, que es

el que evidentemente aparece, y se le interpreta tal y

como si estuviese determinada por un signo universal,

su manera de ser sera la misma de las proposiciones

contrarias. Y ya conoces por la explicacion anterior

cudl es la manera de ser de las contrarias y de las sub-

contrarias.

ARTfCULO

Las proposiciones pueden ser binarias y iernarias.

Las binarias son las que constan de predicado y suje-

to siendo el predicado un verbo, y por eso no es ne-

cesaria en esta proposicion palabra alguna de copula

que una el predicado con el sujeto, como cuando de-

cimos: "Zeid anda„, "el toro juega,. Se le llama bi-

naria, porque consta de dos voces. La ternaria consta

de predicado, de sujeto y de una palabra de c6pula

que une al predicado con el sujeto; y esto sucede

r

I

— 133 -

cuando el predicado es un nombre cualquiera; asi,

por ejemplo, cuando decimos: "Zeid es sabio„, "el

animal es vegetativo,,. Se le llama ternaria porque

consta de tres voces: el predicado, el sujeto y la pala-

bra de la copula.

En cada una de estas dos proposiciones, la binaria y
la ternaria, se introduce a veces una voz que designa la

modalidad de la existencia del predicado respecto del

sujeto. Esta voz se denomina modo, como si decimos

que la existencia del predicado es posible respecto del

sujeto, necesaria, o imposible. Ejemplos: "Zeid es

posible que sea justo,,, o "Zeid es necesario que sea

justo„, "Zeid es imposible que sea justo,,. Estas vo-

ces, que tienen esta significacidn, son las que se de-

nominan modos, y a veces se emplean otras voces

que hacen el oficio y desempeiian el papel de estas,

tales como es probable que, parece bien que, convlene

que, es admisible que, no convlene que, y otras [pagi-

na 90] semejantes a estas, o derivadas de ellas. Todas

estas proposiciones pueden ser afirmativas y negati-

vas, dotadas de signos y privadas de ellos.

Conviene que aprendas donde debes colocar la par-

ticula de la negacion en las proposiciones negativas

de estas proposiciones citadas. Decimos, pues, que

en las dotadas de signos debe colocarse junto con el

signo, sea binaria la proposicion o ternaria. Ejemplo

de la binaria: "todo hombre anda„. Su contradictoria

sera: *no todo hombre anda,,. Su contraria: "ningun

hombre anda,,. Ejemplo de la ternaria: "todo hombre

es justo,,. Su contradictoria sera: "no todo hombre es

justo„. Su contraria: "ningun hombre esjusto„. Ejem-

plo de las modales: "todo hombre es posible que sea

justo„. Su contradictoria sera: "no todo hombre es
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• *^ Y Q11 contraria: "ningun horn-

posible )»« «= '"^"•,
J,

" Col ves, pues, la pa,-

r.,: LtnVg drnTc:i«ca, en ,as proposicion^s

X Xrre" «'s.».. S„ op«es.a.ert: -el hom^

™::,::,rr;a°re.ir:/ :o,oc. ..ca.^. ,-
^ , T-- ^^1/^. "7pid es oosible que sea )ubiu„.

al modo. Ejemplo. Zeia es P"^\ /^ .^
^

Sn oouesta sera: «Zeid no es posible que sea )Usto .

Su opuesia bci
predicados,

Fstas oroposiciones, por razon uc :> y

ti.nen tambL una division especial, pues su predica-

r o es un nombre determinado que signifique un ha-

Jit'o V entonceTse llama la proposicion ;,cs/^.m; o es

nn no-nbre Seterminado que signifique una pnvacion,

^e^nc::st^ian.alaproposician.n.^^^^^^^^^^^^

Lado es un nombre
^^^^^^^^^^'^^

.Zeidesignorante„; ejemplo de negatiya [pag_ 91]

pdvativa: "Zeid no es ignorante„; ejemplo de ahrma-

Jlvlinfinita: "Zeid es nosabio„; ejemplo de negat.-

va infinita: "Zeid no es no sabio,.

La negativa infinita modal, o es bmana o es terna

ria V almismo la afirmativa infinita. Esta se produce

: 'la-bt't con S610 poner la particula negat.va ,un^

al predicado. En la ternaria, la a&rmatm nhnua

nuede ser de uno de tres modos: o pomendo la par

Tcut negativa junto al predicado y no -^ o pomen-

dola junto al verbo substantivo, o pomendola con el

1
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predicado y el verbo substantivo juntamente. La ne-
gativa infinita se produce poniendo la particula nega-
tiva junto al modo y junto al verbo substantivo, o
bien junto al predicado, o bien junto al predicado y
al verbo substantivo. Ejemplo de afirmativa infinita
binaria: «Zeid conviene que no ande,,. Su opuesta, la
negativa infinita, sera: «Zeid no conviene que no
ande„. Ejemplo de afirmativa infinita ternaria: "Zeid
es posible que sea no justo,,, o tambien «Zeid es posi-
ble que no sea justo„, o tambien «Zeid es posible que
no sea no justo,,. Sus opuestas, negativas infinitas, se-

.
ran: "Zeid no es posible que sea no justo,,, o bien
"Zeid no es posible que no sea justo„, o bien "Zeid
no es posible que no sea no justo„. La particula de la

negacidn, por consiguiente, se coloca siempre junto
al modo en la negativa, y se quita del modo en la afir-

mativa. En las proposiciones indefinidas ocurre lo mis-
mo que en estas proposiciones singulares que pre-
ceden.

Por lo que toca a las proposiciones infinitas dota-
das de signos, en la afirmativa binaria se ha de poner
la particula de la negacidn junto al predicado y junto
al signo, como si decimos: "no todo hombre es po-
sible que no ande,,, o tambien "ningun hombre es po-
sible que no ande,,. En la ternaria, la afirmativa infi-

nita sera lo mismo que es en la singular, es decir, po-
niendo la particula de la negacidn, bien con el predi-
cado, bien con el verbo substantivo, bien con ambos
a la vez [pag. 92]. Por ejemplo: "todo hombre es po-
sible que sea no justo,,, o bien "todo hombre es posi-

ble que no sea justo,,, o bien "todo hombre es posi-

ble que no sea no justo,,. La negativa infinita resulta-

ra de estas, colocando la particula de la negacidn jun-

-'

\
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to al signo, afiadido a la particula de la negacion que

existe en la afirmativa opuesta a esta negativa. Y asi,

dims en la negativa: "no todo hombre es posible que

sea no justo,,, o bien "no todo hombre es posible que

no sea justo„, o bien "no todo hombre es posible que

no sea no justo„. Y si quieres, introduciras la nega-

cion universal y diras: "ningiin hombre es posible

que no sea no justo,,. De modo que la oposicion con

la negativa universal se hace de analoga manera que

la oposicion con la negativa particular, y la particula

de la negacion, por virtud de la cual se llama a la

proposicidn infinita, ocupa en la negativa el mismo

lugar que en la afirmativa opuesta a ella.

El nombre indeterminado puede tener varios senti-

dos. Uno de ellos consiste en emplear un nombre de

habito al cual se anteponga la particula de la nega-

cion, y entonces significa ya la privacion de aquel ha-

bito; de modo que dicha particula negativa, junto con

el nombre del habito, hace, en cuanto al significado,

las veces del nombre de aquella privacion. Asi, por

ejemplo, si decimos "no sabio„, la palabra "no,, es la

particula negativa, la palabra "sabio„ es un nombre

de habito, y "no sabio„ significa lo mismo que signi-

fica "ignorante„; "ignorante„ a su vez solamente de-

signa la privacion de la ciencia; luego "no sabio„

hace las veces de "ignorante„. Empero esta significa-

cion solamente la tiene respecto de aquellas cosas

cuya natural condicion es que existan en el sujeto,

pues nosotros no decimos respecto de la pared que es

"no sabia„, porque no es de condicion natural de la

pared el que en ella exista la ignorancia o que de ella

se predique el atributo de "ignorante^. Se toma a ve-

ces tambien el nombre indeterminado para significar
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que se quita una cosa de un sujeto, cuando es condi-
cion natural de este sujeto el que se le atribuya aque-
lla cosa en un tiempo determinado, o bien cuando es
condicion natural de la especie o del genero de dicho
sujeto el poseer aquella cosa. Asi se dice del nifio que
el es imberbe, y lo mismo de la mujer; y del caballo
que es irracional. Emplease tambien el nombre inde-
terminado en una manera mas general, que consiste
en designar con el el quitar una cosa de un sujeto real,

aunque la condicion natural de aquella cosa no sea el

existiren modo alguno [pag. 93] en aquel sujeto,
como cuando decimos de Dios: "inmortal,,, "inco-
rruptible,,, y del cielo: "no-ligero„, y "no-pesado„.

La diferencia entre la negacion y el nombre infinito

estriba en que el nombre infinito se dice solamente de
un sujeto real, y en que ademas se exigen a veces res-

pecto de el otras determinadas condiciones, tales como
la de que sea condicion natural del sujeto el que en
el exista aquella cosa que se le quita. En cambio, en
la negacion no se necesita nada de esto, pues la ne-
gacion quita la cosa de un sujeto real o irreal, y
tanto si la condicion natural de la cosa quitada es el

que exista en aquel sujeto, como si no es esta su con-
dicion natural. Y en efecto, de "S6crates„, por ejem-
plo, solamente estara bien que digamos que es "no
sabio„ (empleando "no-sabio„ como nombre infinito),

cuando "Socrates,, sea real, pues la fuerza significati-

va de "no-sabio„ es la fuerza significativa de "igno-
rante„ y no se dice de "Socrates,, que es "ignorante„

en el momento en que "Socrates,, no es real; pero si

con la frase "Socrates es no-sabio„ queremos signifi-

car la negacion, ya entonces esta bien la frase, tanto

si "S6crates„ es real como si no lo es, pues una cosa
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puede negarse de otra cosa, aunque la cosa de la cual

se niega la otra no sea real. Conviene, por tanto, que

se examinen bien los casos topicos en los que es una

misma la fuerza significativa de la negacidn y la de la

afirmacion infinita. La afirmacidn infinita tiene la mis-

ma fuerza significativa que la negacidn, solamente en

el caso en el que la cosa es negada de un sujeto real

y en que, ademas, es condicidn natural de aquella

cosa negada la inherencia en aquel sujeto, y esto en

el momento en que se niega de el. Entonces no hay

diferencia alguna entre decir, respecto de la negacidn

que -reune estas condiciones, que es negacidn o que

es afirmacidn infinita. Es muy litil conservar el re-

cuerdo de este tdpico, porque se dan muchos casos

en el silogismo, en los cuales se debe evitar la nega-

cidn, porque cuando se coloca la negacidn en deter-

minados lugares del silogismo, el silogismo no con-

cluye, y, en cambio, cuando se le sustituye por la afir-

macidn infinita, el silogismo concluye. Por eso es pre-

ciso que conservemos bien el recuerdo de este tdpico

y nos ejercitemos en comprenderlo bien, a fin de que

no se nos escape y podamos encontrarlo cuando lo

necesitemos [pag. 94]. Y el tdpico estriba solamente

en que sea la fuerza de la afirmacidn y la de la nega-

cidn una misma. Asi, cuando se nos pregunta acerca

de "Sdcrates„, siendo Socrates un sujeto real, y en el

momento en que es posible que sea sabio, "^Socrates

es sabio no?„, si queremos diremos: "Socrates es

no-sabio„; y si queremos diremos "Socrates no es sa-

bio„, y la fuerza significativa de la afirmacidn infinita

sera, en esta respuesta, la misma que la de la nega-

cidn. En cambio, si "Sdcrates„ no existe realmente,

solo se debera contestar por medio de la negacidn,
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no por medio de la negacidn infinita. Y lo mismo en
el caso de que "Socrates,, exista realmente, pero en
el momento en el que no es de su condicidn natural
que sea sabio.

Hemos ya tratado de las proposiciones positivas, pri-

vativas e infinitas, asi afirmativas como negativas, y
explicado la oposicidn acerca de ellas; hemos dicho
tambien cdmo debe emplearse la negacidn en ellas y
cuando es una y la misma la fuerza significativa de la

negacidn y la de la afirmacidn infinita; tambien he-
mos expuesto en cuantos sentidos se emplea el nom-
bre infinito, y antes de todo esto hemos dicho cdmo
es la oposicidn entre las proposiciones opuestas, y
cdmo se distribuyen la verdad y la falsedad las pro-
posiciones afirmativa y negativa.

Conviene ahora que comparemos estas proposicio-

nes entre si, para que veamos curies de ellas son mas
generales en la verdad y cuales mas restringidas, y
asimismo que las comparemos tambien entre si en
cuanto a la falsedad, para ver igualmente cuales de
ellas son mas generales y cuales mas restringidas en
la falsedad. Estas proposiciones son las positivas, las

privativas y las infinitas. Coloquemos, pues, cada una
de estas tres categorias de proposiciones en una linea,

comenzando, en la linea primera, por las dos pro-

posiciones positivas, en la linea segunda las dos pri-

vativas, y en la linea tercera las dos infinitas. En el

principio de la linea primera pondremos la afirmativa

^11

.
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positiva, y delras de esta, en la misma linea, la nega-

tiva positiva; en el principio de la linea segunda, la

negativa privativa, y detras de ella, en la misma linea,

la afirmativa privativa; y en el principio de la linea

tercera la negativa infinita, y detras de ella, en la mis-

ma linea, la afirmativa infinita. Dejaremos en cada li-

nea, entre las dos proposiciones, un espacio en bian-

co, a fin de que no se mezcle la escritura [de las dos

proposiciones seguidas] y para que aparezca asi clara-

mente [pag. 95] a la vista cada proposicion separada.

Tomemos este ejemplo, formado de proposiciones in-

definidas, en la siguiente forma:

«E1 hombre es sabio.»

<E1 hombre no es ignorante.*

«E1 hombre no es no sabio.»

«E1 hombre no es sabio.»

«E1 hombre es ignorante.»

«E1 hombre es no sabio.»

Es evidente que cada proposicion, de las dos que

estan colocadas en una misma linea, son mutuamente

opuestas, es decir, que la afirmativa es opuesta a la

negativa, como tambien es evidente que las proposi-

ciones, colocadas una sobre otra, son, si bien se exa-

minan, consiguientes. En efecto, si la afirmativa posi-

tiva, "el hombre es sabio,,, es verdadera, la negativa

privativa, que esta bajo ella, "el hombre no es igno-

rante„,sera tambien verdadera, porque si es sabio,

no es ignorante; luego de la afirmativa positiva se si-

gue la negativa privativa. Sin embargo, la negativa

privativa es mas verdadera que la afirmativa positiva,

porque la afirmativa positiva solo es verdadera respec-
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to del hombre en el tiempo en que es sabio y no mas,

mientras que la negativa privativa es verdadera en ese

tiempo y en el tiempo de su nifiez; de modo que la

afirmativa positiva es verdadera en menos casos que

la negativa privativa, y esta lo es en mas casos que

aquella. La condicidn de la negativa infinita, compa-

rada con la afirmativa positiva, es la misma condicion

que la de la negativa privativa comparada con esta,

porque la fuerza significativa de la negativa positiva y
la de la negativa infinita es una misma. Cuando exa-

.minamos la condicion de ambas proposiciones, en

cuanto a la falsedad, quiero decir, la condicion de la

afirmativa positiva y la condicion de la negativa pri-

vativa, encontramos que la negativa privativa es falsa

en menos casos que la afirmativa positiva que esta

sobre ella. En efecto, la negativa privativa solo es fal-

sa respecto del hombre en el tiempo en que este es

sabio y no mas; en cambio, la afirmativa positiva es

falsa en el tiempo en que es ignorante y en el tiempo

de la nifiez tambien. Luego la afirmativa positiva es

falsa [pag. 96] en mas casos que la negativa privativa,

y esta lo es en menos casos que aquella. La condicion

de la negativa infinita, comparada con la afirmativa

positiva, bajo esta consideracion, es la misma condi-

cion de la negativa privativa respecto de esta.

La mutua relacion entre las proposiciones que ocu-

pan los finales de las lineas y que estan colocadas

Unas sobre otras, asi en lo que atafie a su mayor o

menor verdad y falsedad, como en lo que toca a su

mutua consecuencia, es de igual condicion que la de

las proposiciones anteriores, despues de substituir la

afirmativa privativa por su pareja, que es la afirmativa

positiva, y la negativa positiva por su pareja que es la
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negaliva privativa; la afirmaliva infinita tiene ademas

la misma fuerza semantica que la afirmativa privativa.

Estudiando, pues, estas proposiciones diremos que de

la afirmativa privativa, es decir, "el hombre es igno-

rante„, parece seguirse "el hombre no essabio„, pues-

to que si es ignorante, no es sabio; sin embargo, la

negativa positiva es verdadera en mas casos que la

afirmativa privativa, porque la afirmativa privativa so-

lamente es verdadera respecto del hombre en el tiem-

po en el cual le atribuimos la ignorancia y no m^s; en

cambio, si decimos de el "no es sabio„, sera verdad

en el tiempo en que es ignorante y tambien en el

tiempo de sn infancia; luego es verdadera en mas ca-

sos que la afirmativa privativa, y esta lo es en menos

casos que aquella. La condicion de la afirmativa infi-

ta, respecto de la negativa positiva, es la misma de la

afirmativa privativa, respecto de esta ultima. La rela-

cion de estas proposiciones, por lo que toca a la fal-

sedad, es esta: las proposiciones que son verdaderas

en menos casos, son falsas en mas casos; y las que

son verdaderas en mas casos, son falsas en menos.

Hemos ya expuesto la condicion de estas proposi-

ciones relacionadas entre si en sentido vertical. F^p'i-

quemos ahora la condicion de sus relaciones mutuas

en sentido diagonal. Y primeramente examinemos esta

relacion en la afirmativa positiva y en la afirmativa

privativa que se le opone diagonalmente. Decimos

que ambas son juntamente falsas respecto del nifio;

sin embargo, si una de las dos acaece que es verda-

dera, la otra sera necesariamente falsa, pues si del

hombre es verdad [pag. 97] que es sabio, de el sera

falso que sea ignorante; y asimismo, si es verdad que

es ignorante, sera falso que sea sabio; luego lo linico
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que se sigue aqui necesariamente es: de la verdad de
una, la falsedad de otra, y no la verdad de la una de
la falsedad de la otra, puesto que cabe que ocurra
que ambas sean juntamente falsas, lo cual acaece en
el tiempo en el que al hombre no se le atribuye ni la

ciencia, ni la ignorancia, es decir, en la nifiez. La
condicion de la afirmativa infinita, que esta debajo de
la afirmativa privativa, con relacion a la afirmativa
positiva, es la misma condicion que la de la afirmati-
va privativa con relacion a esta ultima.

La condicion de la negativa positiva, con relacion
a la negativa privativa, que se le opone diagonalmen-
te, es esta: cada una de ambas proposiciones puede
ser falsa cuando lo sea tambien su companera, y pue-
de ser verdadera cuando esta lo sea; sin embargo, si

una de las dos es falsa, la otra sera verdadera necesa-
riamente. Expliquemos ahora esto, diciendo que si

esta proposicidn "el hombre no es ignorante„, es fal-

sa, su opuesta tiene que ser verdadera, es decir, "el

hombre es ignorante,,; y siendo esta proposicidn ver-
dadera, su diagonal, que es "el hombre es sabio,,,

tiene que ser falsa; y siendo esta falsa, su opuesta,
que es "el hombre no es sabio,,, tiene que ser verda-
dera. Por consiguiente, cuando es falsa la proposicidn
"el hombre no es ignorante,,, es verdadera la propo-
sicidn "el hombre no es sabio,,, que es lo que queria-

mos demostrar. Con esta demostracidn se evidencia
que cuando la negativa positiva es falsa, la negativa
privativa es verdadera"; y no se sigue necesariamente
que cuando una de las dos sea verdadera, la otra haya
de ser falsa, puesto que ambas son juntamente verda-
deras respecto del nino. Lo unico, pues, que necesa-

riamente se sigue en estas proposiciones es: de la fal-

\
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sedad de la una la verdad de la otra. La condicion de
la negativa infinita, con relacion a la negativa posifiva
es la misma que la de la negativa privativa respecto
de esta ultima.

Hemos ya explicado la condicion de estas proposi-
ciones indefinidas, comparadas entre si en sentido ver-
tical y en sentido diagonal. Resta que expongamos la
condicion de todas las demas proposiciones, es decir
de las singulares, de las contrarias, de las subcontra-
nas y de los modos de las contradictorias. La condi-
cion de todas ellas, comparaoas entre si en sentido
vertical, es la misma que [pag. 98] la de las indefini-
das; la diferencia solamente existe, cuando se las com-
para entre si en sentido diagonal; pero dejemos eslo
para el estudioso, fiandolo a su comprension; y si hu-
biese alguien [que lo desease] y tuvieramos vagar su-
ficiente para ello, lo afladiremos en este lugar si Dios
quiere.

Cuando se altera el orden de las partes de la propo-
sicion poniendo, v. gr., delante lo que estd detrds, o
detras lo que esta delante, pero permaneciendo el pre-
dicado predicado y el sujeto sujeto, la proposicion
continua siendo una sola y la misma; como si deci-
mos: "es el hombre justo„, o "el hombre es justo„, o
es justo el hombre,

, pues todas estas son una sola
proposicion y su sentido es uno solo y el mismo. He-mos dicho tambien que la proposicion es una sola
cuando es en ella uno solo el sentido del predicado v
uno solo el sentido del sujeto, aunque cada uno de
ellos este expresado por varios nombres. En cam bio
la proposicion sera mas de una, cuando el predicado o
ei sujeto ambos expresen mas de una idea. EI pre-
dicado de la proposicion es uno solo, cuando esta ex-

i
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presado por medio de una voz simple, la cual exprese

una sola idea, o por una voz compuesta mediante

composicion condicional y restrictiva. La voz com-

puesta mediante composicion condicional, express

unas veces una sola idea, v. gr.: "animal racional, res-

pecto de hombre; otras veces expresa mas de una sola

idea, v. gr.: "animal blanco„, o "escribiente„, o "geo-

metr'a . La voz compuesta de la que se dice que ex-

presa una sola idea, es aquella cuya composicion es

'perse- la voz compuesta de la que se dice que expre-

ss ma's de una sola idea es aquella cuya composicion

es per accidens. Esta voz, cuya composicion es per

accidens, cuando se la predica de un sujeto cualquie-

ra parece que, a la manera del nombre homonimo,

significa las varias ideas simples de las cuales esta

compuesta. La proposicion cuyo predicado es un nom-

bre de esta condicion, significa las varias ideas que en

si implies este nombre compuesto. Y digase lo mismo

si este nombre es el sujeto en la proposicion: la pro-

posicion sera tambien miiltiple y no uns sola. En efec-

to- "Zeid es escribiente blanco„, parece que son dos

proposiciones, el predicado de una de las cuales es

"escribiente, y el predicado de la otra "bianco como

si dijeramos: "Zeid es escribiente,, 'Zeid es bianco,

[nag 991. Lo que antes dijimos de la composicion,

que puede ser per se y per accidens, significa esto que

ahora dire: la composicion que se dice perse, consis-

te en que en Is substsncis de estos nombres que se

componen y en su nsturslezs estribs el que uno de los

dos ses restringido por el otro, el cual venga detras

en su ayuds, v. gr., "snimal racional,; en la substan-

cH del animal y en su naturaleza estriba elquevaya

seguido por racional, en cuanto que es ammal. Que-
^ ^

10
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en la que no ex^s e es o en su
^^^ ^.^.^^

turaleza, v. gr.,
^\ ''''^'''^^

^„ ,3 .^bstancia del es-

Diiimos ya qu. cosa son los modos -ndo
^^^^^^^^

n^ostas proposiciones
-f^f^^^^^^^o, posible

p,opios de las

----f "J ^ ."Sica.ente la pa-

y absolute En endemospor
^^^^^^.^ ^^^ p^^.

labra que significa a ^^^ 'dad ae
^^^_

dicado respecto del su,eto^ ^" ^"^'.''."a'ndo decimos:

bra que significa la

"^^^^f'^'^^f/JbiUdad,
como

«Zeid necesariamenteanda„,o la pos

si decimos: "Zeid Pff^^^f^^^J^Va' que «el anda.

que ande„, una palabra ^"^/^P^f,£3 p.oposi-

L posibiUdad y sin

-^'^'^'^''l:^^X exlstencia-

cion es la que se conoce ^^^^ ^ "°"f,, „ecesaria en

tiva o absoluta. La P™P°f'°" ^"'
„",esaria en su

su materia, es distinta de la ^^^''^'^^
,3 ^m-

n,odo, pues cabe que el -^f-^TcTsa' distinta

teria no lo sea. En suma, ^^^^^^^^ Sombre es

del modo. pues nuestra enun a e^

^^^^ ^ ^^

-2a;t;le^yt>-^^^^^^^^^
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mos: "el hombre por necesidad anda„, pues el modo

es necesario y la materia "anda„ es posible.

De la premisa absoluta, que es la existenciativa, es

costumbre corriente el suprimir el modo, puesto que

ella es la que expresa la existencia; y asi dird: "el

hombre anda„, queriendo decir que anda in adu, y

la supresidn del modo es el signo de esta idea, es de-

cir de la existencia del predicado respecto del sujeto

sin posibiUdad y sin necesidad. Puede suceder que el

modo sea necesario y la materia necesaria tambien,

V gr cuando decimos: "el hombre por necesidad es

animal,; "el tres, por necesidad, es un numero im-

par . Asimismo puede tambien suceder que el modo

sea "posible y la materia posible, como si decimos: "el

hombre es posible que ande,,. Asimismo puede ser la

proposicion absoluta en su modo y en su materia,

como si decimos: "el hombre anda,., cuando anda

realmente in adu; por cuanto que se ha suprimido la

palabra del modo, que es la que expresa el modo, y

por cuanto que el hombre anda realmente in adu, re-

sulta algo que es ya propio de la naturaleza del ente,

nue ni es posible ni es necesario, y esto es lo que ex-

nresamos con las palabras ser absoluto. Quiere esto

decir lo siguiente: cuando el predicado no esta en ma-

nera alguna separado del sujeto, sino inherente a el,

decimos del predicado que es necesario, cuando e

predicado no existe en el sujeto, pero cabe concebir

que exista en lo futuro, o que no exista, decimos de

I que es posible: y cuando el predicado es de la na-

turaleza de lo posible y ademas resulta ahora existen-

te in adu, decimos de el que es ^'''^^'''''^''^'''^

es intermedio entre el necesario y el posible: en cuan^

- to que es ser in adu, se asemeja al necesario, y en

|1
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cuanto que habia sido antes no existente y no-ser, y

ademas en lo future es posible que exista y no exista,

se asemeja al posible. La supresion del modo en la

proposicion significa unicamente que el predicado

tiene esta cualidad respecto del sujeto, es decir, que

existe in acta. Y a esta proposicion se la denomina

absolata, solamente porque en ella no se condiciona

modo alguno; y se la llama existenciativa, porque ex-

presa la existencia sin condicionarla ni con necesidad

ni con posibilidad [pag. 101].

Dijimos ya anteriormente cdmo es la negacion y la

afirmacion en las proposiciones positivas e infinitas. La

negativa posible es cosa distinta de la negativa de lo

posible; la negativa posible es la que afirma la posi-

bilidad y niega la existencia, como cuando decimos:

"todo hombre es posible que no sea justo,,; la negati-

va de lo posible es la que niega la posibilidad y afir-

ma la existencia, como cuando decimos: "todo hom-

bre no es posible que sea justo„. Asimismo, la nega-

tiva de io necesario es cosa distinta de la negativa ne-

cesaria; la negativa de lo necesario es la que quita la

necesidad y afirma la existencia, como cuando deci-

mos: "el animal no es de necesidad que ande„; la ne-

gativa necesaria es la que afirma la necesidad y niega la

existencia, como cuando decimos: "el animal necesa-

riamente no anda,,, "cuatro por necesidad no es un nu-

mero impar„.

Lo necesario, lo posible y lo absoluto pueden tomar-

se cada uno de ellos en varios sentidos aequivoce. En

efecto, lo posible puede tomarse en el sentido de lo ne-

cesario y tambien en el sentido de lo absoluto. El ver-

dadero posible es lo que ahora no existe y se concibe

que exista y que no exista en cualquier momento del

;.

it
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tiempo futuro que se suponga. Lo necesario se puede
tomar en tres sentidos: l.o, el ser permamente que ni
ha cesado ni cesara de existir; de este ser se dice que
es de existencia necesaria; 2.^ el ser que existe en el
sujeto, mientras este sujeto existe; tales son laspropie-
dades respecto de sus sujetos, pues ellas son de exis-
tencia necesaria respegto del sujeto, mientras este con-
tmiie existiendo; 3.°, el ser que existe en el sujeto,
mientras aquel permanezca existiendo en dicho sujeto;
tales son los accidentes separables, pues ellos son nece-
sarios en el sujeto, mientras ellos existen, no mientras
.^u sujeto continue existiendo; v. gr., el estar de pie y el
estar sentado. El necesario, verdaderamente tal, es el
primero. Tambien lo absoluto se puede tomar en estos
mismos sentidos en los que se toma lo necesario; pero
el absoluto, verdaderamente tal, es el ser in acta,
mientras permanece existiendo, que es el que hemos
explicado antes de este punto [pag. 102].

TRATADO ACERCA DE LA MUTUA CONSECUENCIA

ENTRE LAS PROPOSICIONES MODALES

Puesto que ya hemos hablado acerca de las propo-
siciones opuestas y hemos dicho cdmo y cuando se da
la oposicion entre ellas, tratemos ahora de las pro-
posiciones mutuamente consiguientes, limitandonos a
un breve resumen, cuyo estudio podra servir de guia
para todas las demas proposiciones, si Dios quiere.
Diremos, pues, que "no posible,, significa y es conse-
cuencia de "imposible,,; el opuesto de "imposibIe„ es
"no imposible,,; lo "no imposible,, o es necesario o
es posible. Ahora bien; siendo opuesto a "no posible,.

I

^
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«posible„,y opuesto a "imposible„ "no iniposible„,

resulta que "posible„ y "no posible„ son consecuen-

cia de "imposible,, y "no imposible„, es decir, que

"posible„ sigue a "no imposible„, y "no posible,, si-

guea "imposible„; mas lo "imposible, no es "nece-

sario,,; luego lo "no imposible„ es "necesario„. Colo-

quemos, pues, ahora en este lugar ordenadamente es-

tas proposiciones mutuaniente consiguientes, unas de-

bajo de otras, y enfrente de ellas, unas tambien bajo

otras, sus opuestas que parecen ser tambien mutua-

mente consiguientes, y examinemos como se siguen

unas de otras. Esta es su figura:

«Posible es que exista.»

«No es imposible que exista.

»

<Necesario es que exista.»

«No es posible que exista.>

«Imposible es que exista.»

«No es necesario que exista.*

Sin embargo, si la proposicion "no es necesario que

exista „ se siguiese de "no es posible que exista,,, la

opuesta de "no es necesario que exista„, es decir, "ne-

cesario es que exista,,, se seguiria de "posible es que

exista,,, que es la opuesta de "no es posible que exis-

ta„. Pero parece que lo que es posible no es necesa-

rio; luego si "posible es que exista „ no se sigue de

"necesario [pag. 103] es que exista„, se seguira de su

opuesta "noes necesario que exista,,. Mas si "no es

necesario que exista „ se sigue de "posible es que exis-

ta „, tambien se seguira "necesario es que exista,, de

"no es posible que exista„, lo cual es absurdo, porque

de lo que "es necesario que exista „ no se dice que "no
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es posible que exista,,. Por tanto, bajo este respecto
no esta bien que pongamos en este cuadro de las pro-
posiciones consiguientes ninguna de estas dos- "nece-
sario es que exista„ y -no es necesario que exista
Mejor estara quiza que, en lugar de "necesario es que
exista„, pongamos "no es necesario que no exista
que es la proposicion ihfinita negativa de lo necesa-
rio; y asimismo pongamos en lugar de "no es necesa-
rio que exista„, "necesario es que no exista„, que es
la proposicion infinita afirmativa de lo necesario Y en
este caso, la consecuencia de las proposiciones sera
asi: "Posible es que exista,,. "No es imposible que
exista„. "No es necesario que no exista,,. Y las opues-
tas de estas proposiciones seran tambien consiguien-
tes entresi, a saber: "No es posible que exista,,. "Im-
posible es que exista,,. "Necesario es que no exista,,.
Estas proposiciones aparece asi evidente, a poco que
se reflexione, que son consiguientes.

Examinemos ahora la mutua consecuencia de la
proposicion infinita en lo necesario, en lo posible y
en lo imposible.

« Posible es que no exista,* «No es posible que no exista.

«No es necesario que no exista.* «NeGGesario es que no exista.*

cNo es imposible que no exista.* ^Imposible es que no exista.*

Si examinas estas proposiciones, encontraras que de
^no es posible que no exista,, se sigue forzosamente
"imposible es que no exista,,; pero "imposible es que
no exista,, no se sigue de "necesario es que no exis-

M
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ta„, antes bien aquella proposicion es opuesta y con-

traria a esta ultima, porque de lo que "es necesario

que no exista,, la consecuencia es tan solo "imposible

es que exista,, y no "imposible es que no exista.,, Sien-

do, pues, esto asi, resulta que la consecuencia de "im-

posible es que no exista„ linicamente es "necesario es

que exista,,; y siendo asi [pag. 104], tambien es conse-

cuencia de "no es posible que no exista „. Ahora bien;

puesto que "necesario es que exista,, se sigue de "no
es posible que no exista,,, resulta tambien que "posi-

ble es que no exista„ se sigue de "no es necesario que
exista„, que es la contradictoria de "necesario es que
exista,,. Luego las proposiciones consiguientes bajo

este respecto aqui lo son de esta manera: "Posible es

que no exista„. "No es necesario que exista„. "No es

imposible que no exista „. "No es posible que no exis-

ta„. "Necesario es que exista„. "Imposible es que no
exista^. De modo que en la figura sustituiremos la in-

finita afirmativa de lo necesario: ''necesario es que no
exista„, por la positiva afirmativa de lo necesario: "ne-

cesario es que exista., Y sustituiremos tambien la infi-

nita negativa de lo necesario, "no es necesario que no
exista,

,
por la positiva negativa de lo necesario, *no

es necesario que exista,,. Y estas son las proposiciones

consiguientes, asi infinitas como positivas.

Cuando lo posible se toma aqui en el sentido de el

ser in acta, o en el sentido de el ser de existencia ne-

cesaria, segiin lo que antes se dijo, siguesc de el lo

necesario, y puede decirse que "lo que es posible que
exista es necesario que exista „; y asimismo, de "lo que
no es posible„ se sigue "lo que no es necesario,,. Mas
cuando "lo posibIe„ se toma en el sentido verdadero

y real, que es aquello de lo cual dijimos que no exis-
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te en la actualidad y que de el se concibe que en lo
futuro exista y tambien que no exista, entonces ya este
posible no es necesario, y cabe, por tanto, que sea
verdadero el y su negacidn respecto de una sola y la
misma cosa, v. gr., que sea verdad que "ande„ y "no
ande,,, es decir, que es posible respecto de el el an-
dar y su privacion. Y esto es asi, porque la afirmativa

y la negativa de este posible no se reparten equita-
tivamente entre si la verdad y la falsedad, antes bien
cabe que ambas sean juntamente verdaderas respecto
de una sola cosa. En cambio, la afirmativa y la nega-
tiva de lo necesario, que son opuestas entre si, se dis-
tribuyen equitativamente y siempre la verdad y la fal-

sedad, pues de lo que es necesario que sea tal no pue-
de decirse con verdad que no sea necesario que sea
tal, antes bien cuando una de las dos proposiciones
sea verdadera, la otra sera falsa. Y por esto [pag. 105]
no es preciso que la afirmativn de lo necesario se siga
de la afirmativa de lo posible, porque si la proposi-
cion "necesario es que exista,, se siguiese de la pro-
posicion "posible es que exista,,, y la proposicion "no
es necesario que exista,, se siguiese de "posible es que
no exista,,, y fuesen verdaderas respecto de una sola

y la misma cosa la afirmativa posible y la negativa po-
sible, tambien serian verdaderas respecto de una sola

y la misma cosa las proposiciones opuestas afirmati-

va de lo necesario y negativa de lo necesario, y esto

es absurdo. Por consiguiente, de lo posible real y
verdadero no se sigue lo necesario; si, pues, lo nece-

sario se sigue alguna vez de lo posible, es tan solo tra-

tandose de lo posible que existe in acta o de lo posi-

ble en el sentido de lo necesario.
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U^^ «J9bxJ| <»Ui5U| ,^ sS4>i ^94 s^l |4>|9 v.4<uJ
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vur ^iJ ^B ^1 s^9^ vol 1*^19 samJ UJ9a vodJ [f.« 34]

l*>l9 s^-rtJ UJ9S sjiliko v^jiuiii i>^9A ^1 vi^««4 ^-nJ UJ9ii

vJiliio 94)9 i»A9Ji sol soi«« UJ9ii b^Sji ^| so>l9 94)9 1^9^ ^1

^-rtjJi vi£^94) U^lj4)^ Jpi5li^94^|^ii^M>4^--:»JUJ9«

a.|9 UJ9ii *^94 sol vji^ UJ9S s^jli soia s^J ^|s ^*a.|9J



- I'l
-

vJ-U9 ^tf«3| ^sS s^\ J4> >U^*J1 ii-!Jl-«ll ^1 ^^9

;3 ^V»ul Oi Wsii s>9^sJl ^^9^9 ^l^'*' ^'^ >S^' >**

ii_JU«-ll j*i jlyi^^' wJl- ^=^9 '^^'' ^** '^' ^"^^

jlyioU vi|9*:Jl Wsii s»9>9Jl ^-^J-^S j'j^'*' ^^^^^ •5*^' >^

i^lo Oi [f." 33 V."] ^IJM s»« ^JiJ^ls --Ai^JIs .saa>*»^'9

^j9^1^ OUM ^ vii^Jl ^ti vi1«* ^ i\3i^U Ui.

vi3| i9>9*. v^ U s« Jf*!^l ^^*J'9 ^*1^'^ ^'^^

5J sj|9 S0.9* ^1 sJ»si-tJl ^UjJI^ "-ii^l ^9 >»'^ '*«=^

bg^l W)ii.| .fc^l iiJSi^ ^fe wU ^jsjoJI WI9 s>^9*

jj9^ )MS OMM 1^ 9i\i Olj* :J9 ^i* ^ ^=^1 ^'^'

|!:.9a^ »*909* ^ls> W ti:9i>9JI Jf^ ^"9=^^ «*^'^'9 S>9^l

^909JJ i.9a^l Wj9»o U>iU 103^909^ ^IjiJI ^J^ |S»«9

U c'9i>9*Ji ^ ^9*9^1 ^'^'9 1^9^ <*9i>9<JI '^l'* >•

gajisjl solifiStf iJS«9 t*9^39«JI ^=^ ^ '^9^9« 9« *~»l!=»

s-,ls» U 3 »s»9»9« ^l!* >• f*909<J1 ^ >WJ9J« t-O^^*

.^iiibJl jlyib^lg ^9»*J'9 ^l*«JI ^^ ^^ '=»9*9« l«i:909«

Uji ^1 ^1»*J| »S« ^ic -OliW I04I ^iiiJl9 ^9511 9«

sJ«JU i9*9Jl 9« .S'i**^' ^-i"^' ^' ''I ^jlj^Jll W)*!*

t>fcb9Jl lii4) ^JiJi »Uj-»» >si»JI 9*9 l^9*9« ^'^ ••

X'

-l*. -

jlj^oU '-i^-i^ll UJ^ 0-3-^ JMj9jO M)^l9 gii^ i:aUJ|

i(^^«« sS^:^ s^9 it^UJIa iMjdjO M»J| Vila ,sa«kQj

g^lxJI <i^ .'^ JMb9>9J| ^9 [f." 33] wMJI JUi^iJIg

O^SiJ ^as^^JI ^ Obi ^1 ,54)9 iUS^I t4>xo ^S^ ^|

g«^ M»J| *^S& ^^1^9 sJxiJti ^«,i )p| b^jJ .sallied s^Ui^l

jAC vo« CC909JJ 09^^«J1 b9>9^ ,5^1 .5i«^| |S4)^
iii^\^]s iMj9jo M>^1 sj9i3 sol vi^ :^9 ^^^ 5I9 ^lip|

^]^h i^^\s ^19^ ijsjoJli ^Ui5J| UJ9ii sJio jmj9jo lo^j

i(bUJ)9 iU^« g4>^) ^9^3 s^l lo^t ^i^«^ iJs^9 bjJ9 :d:^

giiJ^ ^9^ ^^£9 ,s-Ao4 s^l voi«a vol^^l |iJ9s sJio gii««

liu^lo so|^ |S| ^s-AoJ s.iUi^l UJ9i) vJlo t4DibU9 Ui4» ^i

vo«9 g4»J| ^ Oiaj g4»J| i^jj vaiS2w ^^ vi«i OmIIj

sottJ ^SJ| la9>9<J| g*x»4 *o<, ^tf 0*iJU U-iU ^li O^
viJ4JI Ja9>9^l4 sS-^*^ vS'JJ^JI 94) ISiM09 sS^jlj^^i ^9 ^i^^M>4

*J Uj^« ^1^9 ^ol ^909^1 vijli* v^ |S| sj^^\ ^1 iJS9

vil \j^'iA ^1^9 M |ii9>9<, s^ ^ ISI9 ^j9jo itij JMJ Ws

ISI9 ^ii„^ ttil )Mi UJi J^9i» ^ *^l9 ^-Mti-i^JI sS^ »J i^9:l

mi UJs sJ3KsJl> Ib9>9« "^^1 O0&9 "^i^oJI SX.44^ "^ "^il^

,S'J9j^JI ^4 44*19X0 ^9^9^! 1^4) ^^1^9 OU^ ^9>9« JmI

"^^9 sS'J9J^JI »^l ^J«Jl» ia9A9« )p| siiAi sa^a s^^oJl9

*J4*»-AoJ|^ |o:»| 94)9 Sa9>9« JAC9 U9iaXH) si|5 :as si| vi»A

^ iU)^J| ^Sa^9 '^^^Jl m-»l Ja^9i» 51 »^|9 :a^9:» ^1 sii^j

ii&oJ| sb4M (£909«J1 vi^ 09«&«J1 sj) ^k Oi^i 1«il Huoal]

^ <ii|i S| giiJ4« sS4d v^Ht^ii Voi|9 Ox-iJl4 1b9^9« ,9^

I

J»9>9J| ssJ* ^Ja* |4)i^ «:>Ja9>9 <uo-i*9 5lol W)^ l4>Ai 4jiiu

*^I^I ^9 »j9jO ^ JMi 4j3-ii<» jAT



s
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^ ^54» s^l 34) <ilsJl* ^sJl ^^jsJI vii iJss ^gaiil ^SJI

U)J»i:^1 J^ASA ^1 U^\^ s^9 "^J vS^' -^l***^' »^ ^9=^

w:W s^ ^9 »)4)9> ^ ^S va4» O |S| s^jjJl* ,s^JU9

94) U M>^ ^i* ^SrH^I j4)9^ s^ h ^-^1 ^9^ "^^ ^^l^'

O^U9 <»|iiJU UJ9SM .S'isu ^SJI 94) |:£»4)i iP>ii::»i4)J| voj^

saU^I <il9S UloiJI UjiS 1S| ^4) U <»l4)^l Uls ^9

isi^^g gi:S<^9 JMj9jO si^ <il:a9^9^ .s^l ^9^1 ^U)^l9

:^9^9 S4A^ ssJf ^i^ S^\ S^^^) 1^ vS^^ >-^l ^^^^9

»j9joJ| ^ sJb3 JUiiJ Ul JU*aJU ^4)9 c*9-b9JJ 09oaMJI

i^j UJ9S Oi* ^tf^^l^ UI9 sS-^ »J9i^U s^i UJ9S *^

^^.^ ^1^ 0:>i ik^ 9I .s^^ ^1 ^^^«« 9I vS-'^ ^l^h

vaj*3 ^.-iJI ,^ JMoiiJl »S4)9 ij9jo ^9 *-i)-i*l jac ^i«

^ |4>Si.U 3^ iM49J^^ ^1 **-5>*Jl9 )^iiJ^^h9 iMJa9»9Jt4

iMj9,o g4)aJ| ^^9^3 ::^ )pla l-4)i-4)> ^ JMj9)^ v^ sS^'

^t 6}^ g4)^1 glbUI s^li^ :^ ii^^U.9 ^J9)0 jix: si:»UJl9

Ud34^ 5^ ^i6^ S4i U19=P. si94l ^1 '-i^ vil-oi^l UJ9«

^i9li :»% ^19^ 94) 8j9joJU ^Wu^l ^|3 l4)ii:»U ^ iMj9J^

Wio c**» U ^Am V4ii494i |SI |4>34^ OU ^ifctiS UI9 h!o,oo1|

(*Sb9 ^tf ^19 ,>,»4>i 3JI jjJiJ^ ^lijj ^jj^ ^^jj^ ^,^^1^
jOJI >I^ ^I c«09<J| |S4) ^I »U:aj ^1^

9I j^fc» l4)i* ^:^ ^1 vJi„ JMoaJI .Ij^l s^js O:^ ISI9

1^9^90 «*9^9Jl9 ^9«^ ^J9«aMoJ| ^sJiw v^l bJu v^S^iS* ^\^

U)Ji )(S4) s^te saUi5)I 51:^ v^9i 9I ^tax i^^ soUi^l

feoiUI sal lo:,) UJii ^9 v^|3 ^^j.i^ ^^^^^ gj^,^ j^^^

,S**« iJSi9 |i^|9 U^ vJ9<>^| ^jijto soli |S| i!aA|9 ^9^3

Mbl,S« gj^ >U»J, U4)i<, S^|9 vJi^ sJi. sa|9 ^909oJ|

^ Ob4 vJ9,>a^J| s^tf |s| ii^l9 vi^ jsil gxbaJI va9£39

ixbiJI sj^^^9 io4i^ 3I ^X909J| 9I :^|9 ^ijto vio jii)

J^l9 .^i*o ^ Oiiii tajio 4^ yoJc Oia |S| |:^|9 S0941 -

^4^j3 ^^1 iiiU|9 :^^9 41^1 ^^j3 s^^ ^^ 3I

^19^1 Oio S^|9 ^ij^^^ Ob4 vil Ul [f.*^ 32 v.°] ^IjSAl

vJ3^ :^l9 ^^ix^ ^ jiil^ O:^ 9I viUiJll^ sj^UJl

sJi^ »il j^a sj^ii U9 s-«iS^i4)JI 9I voatfJI 9I ^oxi^l ^194^1

OimUl M Oji U9 <i]^k JM:»ij3 ^SJI 94)9 :^|9 ^^iji^^
s^SSJI |S4)9 ^jJd|4 j^uijS ^SJI 94)i :^|9 ^ixo ^ j3i|^
^i^ ^9** *-iI Id c*909* s^ ^-Ua |S| yo^^ sojxJ|j ^^fi
•*S>io ^j s^iJI »I*ja«J| ^l*oJ| ibi:^ sJi^ iji-i^l K^^^\

W>J9oaM, 94) >iJ| iMosJ) ^9^3 gsoJ| xS4)i ^Sj| ^o-«^I |Ji4)9

sol iJsi9 ^^1 vo4«51| IS4) l4)ioOi» ^1 ^|«^| g:^^
«5^l9 ^ »j:>^ IO:»l JfeloiJI vo9£3 gxbiiJ| ^ 11:909* s^tf

^90^^) vo,kUOS v^94l vol }t^ sj^\ ^li :^j \i}^ ^|3

^i SU3B :^j vJla «itf sj^^] si^^\ ^9*^9 ^« U4)I:^I



h I
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s,S£ 9^ »«i1 U* s^ife ^!iJ»* ^»* «*il «^ ^=^ ^'*

ijji^l OU ^ ^s.9 Oa^U 5)9 0»JU 5J siUiJJl ^ios*

vi* w«^l iM^J^l <«*5 [f.° 32] jSJI iJ9!.»«JI i«*9J1 ^>*9

U>J iyiWl feoS»»il iMWI >~i« i-i*-^' »^l-*" ^'^ ^'^

gj5^ ^^31 ^S»o U)l^l <M^ 1=^1 ^^ ^^ ^^

9« ^1* ^9*—*J -il-^5!1 UJjS -il ^9*i* l!^ ^5" ^^*^

saV-i^l UJ9« 9«9 ^i»»^ «*1*^ ^^ '^ "^"^ "^'' ^^'^

^UiSl Ui9« 9«9 »j41i^ »*^»^ '=^ ^'^ "^'9 '^'^ ^»*

sjWu^l WjS ^ai is>l 1S.U ^iV^ WU i^ --*J ^l-i^'

U iJSs Wl* s.^9* --*J -i»-^^l ^*»^ 5l4>1> i»^ ^-^

ij,4u»*ll gJV-Jl vo^ai isl )p1 siiHi. v^WI ls»« *Ji«9 li'»4l

OUs ^ji^l ^s^ ^ '^'^' ^^ 9« 1^1 »=^ >s* ^i^

^) i^UJl UloiJI ^.»o> OJ:. a^ vJl ^9 jWi«5" ^9

itoSl-a^l ^*i»9 »^1'^=*J' ^^ '*9 »aUDiJl9 »*oi-Sil1

»a4,^ OUili c*^5Jl jjJr U)Ji U>i« M-iM 1*** ^»*^'9

i

I

- ^1 -

U^ U^ ^oil }i^^^\ g^j|^J3 g^j^, gjj^i ^ ^j^

teoJu v^SjJI J34--JI ^l3| ^ ^^Ul bi^aiJi .^1^ j^i^

*^9«« v^9 »oso;^9 viJboJI ^^^ ^ U^\ ^,;^a^ ^^

iM^^ls gooi^l gJU-JJ Ij4^ iuin^JI iJW|3 ^,4,^1

vJI*i ^-uJi 5l4)la. s^K |s| jMJ iJss Wlc :^34 ^-^^J s^U^I
(1; |4>i5J «4^:axJ| g4a.9<J| vi« lii:^ s^\ Uu^\ gj|^| s^;^

M Moi <iS9 ^ ^Ui^l ^ sjj:^3 Uil JM^b*Ji ^x^\

iM>9*J| s^ labo vox:| ^54>i loa) ssJ^s^ UU ^9 ^4)Ia »i9i

JJ4»9oJ| UU9 U^ \^^ s.o:i| g^s^l g^3^|3 g^:^|
UI9 U>i« iM«bxJ| i*A9^J| sJU ii6xm^\ gJUll vi^ «J9b*oJI

t*Si V.OSI ^^4)i Ulbo s^] Ulo v^li U9 ^Silj^
jisUs ^;ao5J|^ go-oiJI 3^ bloiUI SS4) vJU Ujis :^

UMO-il 094Ui |4)j^U3 ^1 go^v^l g^^JI ^3 i6us^]

imJc vj^ Isl ^Uoi^l Vila gjjjo iMStf ^ji.511 ^15 ws»lo

(i) Ms. Ui^



-\^ -

WU ::»>9:» v^ s^Ui^ll

^l> :a>9a '^-iJ ^V-"^!

^ 3^ ^i^909« UlbiUI sS4) '^ iM^ O^ «o| «ox» 94)9

gJWJ gLUo U>i<» i^9<^\ ^1 sS^I ^W^las* U4>i|a i^l9

soj^ 1Sl V.03U ^9i U>o»4 gC909Jl btosJl SS4D vij Ui

soUi^l UJ9ii ,94>9 i4i»-MJ| Hx:^] ^1 ^^9 JUjilio ,s^

34>9 toiaJ ^1 JM^i^l iMWl ^l« <iai^ ii^l Wk 15^9^

jSj ^1i te»| giiblo ^9^ ^l^ ia^9!» ^-«»*J v^^tti^l UJ9ii

gJWl i-4HMJl iM^9oJ| ^ii: *-*il»3 ^J4)l>a ^-*M^ WU ^tf

saa9J| ^iJ» ^ »:»J* ^i:^-^ «^i»»JI WWI9 ^" WU »i9i

^xo laJ^ S-3SI ii^^uuJI iM>9«JI ^^ »^3«^ ^9 ^9

^S^S i^O^ >«^ J^l JM^J^l JmJWI ^9^9 JM^i^l iMWI

iAa.9J| vJU 3^1 '-^Ji^i-Jl ^ U4)Ji^ Uj43x:| ISI9 gi^l9

g-JUJl UJ:»^9 iM^S:.xJl iiJWl OU9 «^*--4JI [f" 31 V.' ]

^1 ^^9 U>ii9S ^1 JJ^iM-^JI JM^9<JI *-^ Ul^ ^-oSl JM^»Sa»Jl

^94» U *-iA^ ^ »*lfi *-4;^»^5a »4fo-iJI JM>9oJI ^^9 ^^ Wlc

j3i| (M^i^l g4^9<J| v.i9iis loiil iJ9*^l OU ^9 ^1^

- 'if -

^U s^s 5*3?^ ^1)3-9 ^ijA- ^-ii: lili- ISI UJ^ Oj*

^19^1 ISmO ^ vJ9:^j«^| ^la^^i g33 ^3^ ..^^^^^ ^^
li*9»9« <ilja-« ^ii* ^ sol UI9 I4>i4*4 <^U J| g^ ^

<il»>9oJ| iJ9:^J^Jl9 iM<,b*J|9 i^iuiuJI bloiJI^ Ws bis

|4K^ ^J-JI ^«i-« vi45 WS9 I4M O^liiiJI Ji«9 saJl9-Jb U>i<»

^^i^ jOi |S4) sJ^il Uis9 ^fe ,S"i3.^ s^^ 09:^«J| ^.M-31

^^55^19 ^s»-aJ| ^-cMoSib s^9 vj^l&iJI SOA4 sJilsaJI vi9ii

^^ v^Ui ^1 si5l| ,^i^i4i WUII9 i4a.9J| [f.« 31] bloiJI

^-as| U)i<» I09 lii:^ ^^1 U>i* U ^ji ,s^ UlosJ! 8S4)

lo^l U>i^ U ^ji ,^5a. s^sUl ^ |^>4>iM loaj ^^lii ^liij

4iJUM-J| ,s4> bUbiUI «S4>9 voil U^ U9 liSi v^l
vsio ^ am}] viUo^ii «S4) sa4jij9 v^5i9b«ji9 ^1^:^19
j4«iJ| ^9 ^li344uaJ»i 09^1 j4-J| ^ 1:^9 j4- 3>i |4|)i*

^ («oiJ9 vuil9Sa«Jlj ^lil) j^JI ^^ ^i,»i^obJiJ|4 ^IsJI

j4-«JI dJS ^ ^S l;.JU9 g4»-«JI JJ4»9J| ^9^1 j4-JI O9I

l4):^9 iM^bJdl iJUJI ^SJI j4-JI O9I ^9 g<4ui«J| gJWI
WWl ^ISJI j4-J| O9I ^9 g^bxJI iM^9J| j4^I ^s ^i

^ 0*^3 JM9J^»^I «4»9^l j4-id| ^S 3^ |4):^9 iJ9:^*J|

^i^9 ^^1 ^JS^ :a ^s-is. v-oo^l UK* ^iaiH>i ^iu j4-i vJi



^J^Jl.'i^

^Ij^ tt^ .ij^ Uhj9 J^9^9* c*9^^ S^ ^^ »^l Os^^^Jj

ISmD s^ .^ sJI ^ r^\^. ^--*^ ^-^^ ^•^S r*S«J*J' ^sS-^^l

^tf ^9^9c ixc 9I b9^9H> ^^9090 v^ ^,^-^Ul c«J »^l»

iJsJ ^s. vol ^9S^I >^l ^ii ^1^ ^ [f-" 30 v; ]

^
y.^ 1^1 ^ 4|jJU ^la SJii *»Vi ^A« ^^ ^ 9' c*9^S^^

04)l^ »iU9^9^^-MJ U^i^^4lji-^^*^9^»^

sitf ^S ,^.0:» *il8 voi-»J| ^^^ ^ 6]^ Uh^ Ui>jl ^1 UI9

>^| s^ val-ii S^ ^^1 ^^ 5^9^90 J=^ 9I i^9^9« ^'j*^

s^iiu ^1 ,s^uM l5^9^9« *^ ^9^--^i ^.^^ '^ ^ "^^S

Um3 09S^*oJ| v^b^^ai ^939 ^<»W| )i9^ vo9^ ^1 c»^l9oJI

i:a^l9 ^J-J| S9S9 IP9S ^9^ Uil 09:^»^1 ^il>^^l9 »J^l9

*094»9 i:>9^9* <*9^9o ^^ 'S^^ ^ ^^^ ^^' (*^9<JI vS^

^9 ^909^1 ^^ i^>9^ ^1 ^9^-*^' ^^Jl ^^ "^^^ ^
|S4> ^i ^9ii ^1 ^^ 5=.^^ ^jS :ai jp* ^^ ^iSJI vii9J|

v>l^| »il ^93^ vil ^0^*9 voX-i *il ii-aJl »5^wiw ^Sjj v*UJ|

soi^i* :^ »i) iJii>9 U'i^ c«09J] I:i4> 4a^^ c**^9 ^S^:***

^ ^tf jSl soi-uJI ^9iJ s-»WiJI ^^ «J^^ c»^l9* vS^ ^-^^

,m;o^\ \^4i i^i^^ ^1 ^<»^^^ »^^^ *^ ^^^ 09i^3uJI

.4^

«

viUil vJi 9I ^SaU 51 J:>^94 *^1 ^ii^ v^ImuI sJi \i}^ sJi^

51 ^9^ 51 v^l <i^ viUil sJi 9I 5IJaU: 1^94 ^ s^l v.ii^

s.j4rtJl vJjJ^ <^^ ^U «S40 vi^ »J9laJ^>J| iJWI v^9ij9 51ii|i:

gJiliUI iM^9^J| ^ ^j ^sJI ^4.J| vi^i :^|j j3^) ^
9I 51bU: b^9j 51 s^l ^iSoa soUil Oi .s-imJ 9I ^s^lc ^ i^^
<iKb| <i^ ^19 ^^U: 51 i^94 51 ^1 s.ii^ ^Uil sJi s^j

51sa|i: 51 ii>9j 51 vil '^i^ :^|9 s^Uil ^9 voJia ,^JiJ) v4,ij|

^ij^JI S0JWI4 <iJ4la U Olio ^Jc ^J-ill ^<JUll» <5LIm

jpi09^ gJ9:^*„ g^oiJI s^l Olib )M ^SJI s^LJI ^p. so94»9

, UJ iiLUoJI )^^9«J| VM, ttxo9« sJUll ^i«

)(i| U)i^^ls vilx^ ^ 0|-ii-> iiS sJoJi^JI j4X vo4*i;ai9

v*9ib giWI vmmhI c*o vSjiJI iJs vo94ii jjiWl ^ ^i^
^|a s^|£ 51 |iJ9a sJio s^ia«J| iJs s..o-«i| ^lio ^j«il| ^
vj!^ voJk ^ UJ9ii9 i6io *^«^| voJIc UJ9i9 s^iua v^j:^ ^ UJ9S

voiix: s^ Oia4 Uil 04)1^9 ^^1^ W9« ^^ ^^ U ^
^Jc vJ::^ Uil |S4>9 vJ4>|:> UJ94i v^^UU ^|c ^ vo|m s^»J|

sil 4^\sJ\ ss vJ9Si 51 Uls fx:9;39^|^ ^^94 ^| jjiW U ^^
9I vJ4)aJ| )(4S JaA95i vi| jji|4i so« ^^ 4i|jJ| *^K S| voJIc y

(C5b9« vox >^^| ^j sUxo Ux>4 :^9 Oiol^ ^il* ^io9A

^U 9I U <i39^ ^^1 iJSii ^-3094 ^1 c*909«J| ^S s^l-i

^ sJ|S4 U^ ^^1 ^S ^ ^54 vi| ^i> s^l^ 9I ^94

J:»4i9 sJi4U 51 V4U^| ^9 iJsi il^l 3J9 ^J« 51 ^1 ,94oJ|

>,^| ^j^ j^ OiM ^1 94S>9 v^l M>>^ loal UcPCi-iu

5^9^ ^1 ^s^] iJ^ ^]^ ^iij ^4J ^19 b9>9<, (i:909« vo*

I!
in
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i^j jJsi^JuJI JM^a^l ^li«>9 ^te* ^9^ "^-^ ^J JM^J^i

sol UI9 JM^Ui ^is^ ^1 Ul M>^1 *^^^ iJsJ^^oJI iflWIs

gjji.,^] JM^g^la iJsJ^xJI JM^^oJI S-IS-ig H^ ^S^S

Ul >Uil i^ ^\ s^ i^i^y^] ii^9^\ ^9^ »^^i ^

jjJiJ|3 sJ9,>aNj| ^*o 9I 09^,^1 ^o 9I i^>S^9^] JUlSlI c*»9

3.^^ ^1 ^^i^ ir^j JMiUiJI »J9b»4>J| JM^^l 0|i4>9 JMJ:>9>9J1

^o^ ^1 ^Juia su-uJ S^i UJ9a ^4)9 JJJ9Sa»^l »*JW1 jJife

^SiU ^ ^^9^ ^1 *o^ J^i i^M^I »J9i=^*»J^ i^>9^1 ^i^

^:aU ^ :^9,» 511 ^ii^ taaj 9I 5l^lc l:*a.94 51 ^| s-ii^M >*i 9I

so) viSoA ^-»J i»:»i UJ9a ,54>9 JJJ9ia»<Jl JJ^Wl »JJ^ ^tiM9

s.^ b^j 9I ^i^k 5:^9^ :a ^1 ^.ii*^ ^-uJ I^i 9I ^^\c ^

Uloill ^ sJl^lg M>^1 ^ g^9oJi ^ »*^^^9 ^*^^'

goiUiJ] i4>9*Jl ^la jl9-»^l ^'9^ iJ9i**«JI bloiJI UI9

liJ^ j9*iJ) <Jto9 U9<^J1 (»o ^oJ-ttJj ^jA VMj3 siU ^9^3

si£<M J:^l9 ^V-^l ^ 9^ sS-^ ^ ^1 ^-^^ ^^^1 ^^ ""^

1^ gJ^i^jiJI^gA^^l ^^iii iM55l3JI ^ UI9 .s-i^ ^ ^^

K U4P^ UI9 iMi^9>9^1 i^iiJI Lf^ 30J ^ UI9 ^9*^1

- V -

s^9^ ::^ U>j^U l-^l-oiiJ| sS4>9 t4>i« v^jOi49 8^4) tti^j^j

ji£ )4>i«9 jl9^1 <>l9^ Um«9 nJ19^ U>i«9 s^t-j>9« U>i«

jl94<al <i|9S

i^JUJI btoiJI^ )(44i4 vij) soUJ) ^^ ^jjO^ ^1 ,s-it4i49

^M^ jl94«i5)| s:i|9b ^ Ul 09iiis i^^l] bVbaJI «S4> ^o^

go^UiJI^ dJs U|i<>9 )M^5]^ 9I go^Ui gaoiUI viil^ >|3^ j3^|

Sb|oi9 .s'ua^i "^Wul U5 «^AiuJ UJ9ii t(oiilu ,siu«a vo|iuu| sj^

s^Uil vl£ UJ94i vols g^51iJ|^ UI9 3^«4 ::^l9 ^Uul ^9

5s»|oi9 5!i»!r i^9^ ^Ui| sJi v^ijJ |iJ9Si soiiU^ 51bU i>^9A

UI93 vili M>^| <i|3S UI9 5):^|c :^94 :^l9 ^U»l 5)9 UJ9ii

siUil sj^ ^4iuJ itoilM 5]b|c b^9J ^1 ^i^ ^Uoil «J£

:^9a va| s.i^ b&l9 sjl^iul % sb|o^9 51i>lc ^9^ ^| saioA

^j3 Ui j94«J| jX« |4>:ka *nJ-iJ| ^jA <ui» jl9iia5)| <>l9ia3 51:aU

Uil vI«J| ^j^^ vili J9-II I4M ^-aJ ^)| g435l3j| iMoaJI UI9

5l:aU: :^9i soUi5l| ^s O|io JMb9>9J| iUJiJI ^*<» U>ii <uii

jiS3 3^1 JMxJi^l sS^ UI9 5ISaIx Sa^gj s.^ ^Ui5l| sLlib

^o <bl> Ui| ^4mJ| s^j& sals iMb9^9Jt ««iiJl9 M>^l lo^

UJ^a ^Um 51:»U: 2^9^ vi| so^ i^j 1^93 iJs sj|i« m>^|

5JbU [f.'' 29 v/] s^9i sol vii^ ^-«J bij

^i« |c9i |o4| s»o4«iiiu U>l9«A^ jlu^l '«>4'>«»^ blosJI sS4>9

S^ 511::; 51ocM» U^l ^94> ^1 Ul U>J9«:^ ^^1 ^^9 g«4«»sU|

5)|b 5Lo^ U«>| ^94> ^1 UI9 ii^rU'MJ; iMoiiJI ^s^Mu^ia giU

toJ9«a^> vi94» sol UI9 iMoJaxll sxbsJI ^s^Moai s^b* ^
g4^3«J| sJU^»^ il9bxj| iMoiiJI ,SM»4<U9 Oo:^ joc Ual

i»>94 ^4iaJ b^J s4»^l i^JMI Oti«9 U^l^ ^9^ ^i ^i^^^\

S --i

•J
!(
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^ ^ Xal j9^ ]4^ 6ii^. v^ ^1 ^4)9 v»Ul«4>JI UI9

si) ^ "^0:^9 )(«9«£ *^^ j4>!i^1 94> U ^ 0«4>«J1 S^l

s^ubloiJl OU U4)JU <ul^^ J9^ ^9*^^ 9^ U ^i^
II <»Aa U9 voa3b|o3^| vJJA sA»i soSjC :;^9

^I^ JMili3J|9 [V' 29J i^m Uio9 ^Ua Uyi^i blo4iJl9

^ iUl^ 09«&«J| ^94»9 c^909«9 09«&« v^ H^^ s^

^509K>JU 09«A^| ^j4 4l4j sjj:^ ^1 gxbil] sS4>^ (>b^

goiUi W a»ii Uil9 ^4»i» J9^l9 sS-^ J^j Ws* ^^^ ^^
sJ3^>^ v^ i^9« ^9iii iJ^^] UI9 ^itK^ "^ iiiJ9« U>i^

^i94> ^5^9 c^909^1a vJ9«a-oJ| 6^^, ^|j '^j^ sa«9 cC909«9

:>^9J ^j 11199 sJlo ^^9 >Uo^l ^io U^ol sJ9o^^l vil£ ISl

gaJ9« U>i^ S:u^^ l4>J O^ Uil9 \^>'^^ ^9!^ ^lS:i^)9 UJIf

4l4jJ| ^j^9 ^£909^19 vl^o^Jl 94>9 4lsJI «4^ v^

sJbi iU^ S:u^l9 S4iU:iJ| s^ gi;^l9 vJ^ ^Jc sjsbi :^9

iU^l ^NOJuoi iU^sJJI «S4)9 ^909^ sj^^^^l b^3 gxiA^ s^
UJ93 ^^ 0|ao9 c^(li«« 9I "^^19 9I ^909^ "^i^^^ )m1 Oa«

SH) 9I ^J^t« S^^^ *^) ^-^>t? 5=^J 9I ^^1* ^9* ^^ ^^ ^i

mi^] SS4> 0::>i s^\ <£taJ^I 8S4>9 ^i^U i^9^ ^1 f»i^.

9! Sti^ s^^JU s^9Si ^j^l <^l9Jl vJo^CUu ^9 <iU^] s^>^

U$ i^^.$ "^^0^.$ s^^S ^*i-«*:>9 ^Aci^ ^J^ U))j^ ^ja3

I

^9 s^ili ^Uil Oi gii^nJl V^UJI ^ US^ ^i^lsiJI

^tf bAl9 'siUil

U4>il Wa J^9 ^i9«Jl c*iH» sS^ ^sifciJl9 *-aJ^^I ^U--5iM

gJMl3 gJSll ,s^ «4^9oJI ^9^ ^1 ^4joJ| l^li solijo

^ImuI vJi ^|io9 iMj9joJl SbUJl^ ^'9! l4)S^|iJ9 Hs^i^] ^4^

S^3 Ms^ ^-»UJ1 vo*» s^ 9I Ul9:»A »>o|-tti| Ui ^-nJ vil9i^

^0x4 9I lj>& viUil^ "^-kJ j^>^ ^Uil "^ Sxi:kH>Jl ii^]^]

s^ s4it£ siUil vK gi^ooJl 5b|«J| ^9 j>a^ ^^ ^UJl

v^^ls'loJl SS4>3 Ml^ "^UJI ^OJU vomJ 9I Vu)^ soUil 0£

^J^ <Nil bl9«Jl SS4> (XiA^ ^ l4>xo j4>i£:» saoJI 8^4) ^
vOo jS^I ^joJl9 jS^I voSi U4>:^l v^i^M ISl U)i« ^i^lsxo

gJiJl ^40 JMJWl9 JM^i^l .S4> JM^9^I ^9^ ^1 <ito4»UiJI

KiUi] ^9 vil9:^ ^^UJI ^OJU iMj9joJl S^^UI^ ^S OII09

^Uil ^9 j^& suMiUll '^Xi gxi:i««J1 Sl^toJI ^9 ^il9t»^ i»^l9

^Uil ^ s^^li v^UJj S.OX4 gii<K>J| V^^UJl ^9 J>^ ^^9

sji:;>oJl s.«4iui^ <iMU:»«J1 "^^ lo^l vojoJl |i^4>i ^\^ i^]s

O-i e*9'^9«^ ^<>SM vS^I .5^9 ^iJiS^loiJI <iaa U UI9

^^^aoJl ^U-»3iM U4>i|i ^i> j9-» ^ilii^Ma^JI ^"^ »Jacwl9

^ 1ju«> viUiJ;>049 gj«iio<Jl9 JMj9joJ| itaWl ^ ^S£J|9

^1«m1 vil9A^ Vo s^l-ul iMj9joJI ilaUJI^ iJS O!io9 iii^l

)pua««J1 gbWl ^9 Ul9rp. ^V-Jil ^J^ ^-«:»J 9! ^19=^ ^-^ ^0

l,j>A *oU>l sJi s^ gl j:>^ ^^ U ^I-ttil j^A U v^iUil

V4iuJ U ^|4<iil vojul 1« voUil gii««Jl SbUJI^ iJS vJtio9

s^ojhI '^1-«"I^ "^^ 9I "^-^l^



^1 iJSs s^sSlls vi^aoJt 'oU-»5iM U4>i| M>^l »i5M0 s^

s^l ijss ^J-Jl Uls ^l>.»^l Ul ^Jitf j^^ls ^5^i^ i^^'

viJaloJI s^I s^ ^^ ^:^ ^SiJl9 ^:^JI ^l-»-3ib ^

^ IJV-. p.:fll9 i^ % vi,M*:iJ| ^ la^9* UdJ^aI ^tf 9^

U4)i:u W^U9 Si9^^ "-^^^^ ^^^ ^S "'^^*^'

<ij^| ^ gU:^V»9 <iU:U-a s^9iUl ^o^ S^l9 *-J^ ^-M»9

49--WO 09a s^\ Jtti c^ti^ ^i^^l *»^

sJi ^909.^ s^jii sS^l .S4)9 ihVii^] ibloSjl feloiJl UI9

^ soS-d-Jl9 ^laoJi voU-»54M UMJi *-il9^ ^l-»i^l ^
gi:.UJl^ UM4» WJ^UJl v^l j:^: i»i5^l s^9 iMj9J^I iJ^WI

ilaWI ^9 JmJWI .s4) U>i* iMiiWl9 ^9^^ S^ JMj9J^I

UU-^ iii^l »^U-)I ^ W^ ^l*ii4»9 [f-" 28 v.°]

jjoij^ gJUii9 i4ija. ji^^ sooSiiloSJI vi^ ^^jSjHaa ^190^

"^Wl sJi v.-rtj 9I S044I s^UJI S.03U *^-iuJ VOA»l ^^UJ| ^ox»

sJloiiUioJI vo* ji| v»jo U\9^,^ ^-rtlill s.o«4 sa«i|J sj|9aA

ba.|9 s^Uiij 5I9 vi|9Aa. s^WI s-oju g^Ji ^^^9 goija. i^^

ioiU3*9 iiiloSjl <iaJ U9 »Si|oio9 JMoS-i 'sJUiJI ISmo ^Jr

<Mi, |4>*»*a^ [JUo4>«9] ^l^i^ sS^9

j9«y| (Jt>^ ^ s^SiJl9 ^i^l vo-ttSib U^ U Saj9iJa

iJS 0»S4 ^ l4>i« U9 b)9«Jl9

^9»^l soi^ ^94» ^1 9J-^-:» ^ JM-^I sS^ ^90^19
»J ^9^9^! s^J9jo 9I giioJI i^aWI voo ^1 OlM ^909JJ

til b9>9J| ,*i3<K) ff." 28] 9I gA>l9J| «v,|^| s^ ^1 ^14^

vxxmhJI tt^^UJ) v>« si) vJMua

ixu^l ibWI ^ 9I g^l9J| iv,|^| ^ ^1 gi^^i gj^ui

voU--3ii3 JMj9joJ| «bWl^ s^bLliis^l s^feoS-iJl ^fooiJIi

^SJ| c«909JJ sSJ9J^ ^Ui5ll 94)9 »:»oi)| «S4>^ vl9«aNaJ!i

g4Stf gJMl9 MJ^Io vluxaaJI sooSto v^ JM^9<JU baj 94)

.^ U4yi« iMMI ^1 ^1 iPu3««J| gbUI ^^ OUJ) ^^^9

<»jl^ S:^j UJ9i» vlso jjii^l «s,UJ|^ sioSto OU UI9 j^^

i-i-r

IS-.

11.



« AC -

3I i4^s ^9 'i>9 ^I^S ^^^ ""^^ *5* ^* U>li^l S^

UmW sSP'^I i^*-^^ vS^ UiA> U>x»*i ^4D ^s^ 9I OU

s^ ,^19 ^Is^ s^l-u5J| jiJ^ii c^s^S^U l-3i-4lM |S|

s^^ sjl SJsig ^i^lifcM, [f.*^ 27 v/"] U9^ ^ ^19^

j^^. ^4iuJ sjUi^l9 so|9jp. ^l-tti5Jl UJ^ Oio 1^)9 Og^jAjl

gi,^ ^jS:31 <iSSl9 U ^Uj U>1i^l 3^ ^j2-^' ^1 ^^9

^^ j^j js|->« v.-**1 s^j Wa*^ P'l ^^*i l-s>^ ^^ 9I ^^*i ^

»i^ (1) s^tfJI ^li* 3^ Si^^\ S^ ^J^ ^9 ^1^1

^ <i6^ s^l iJsi9 0«3l9 igiJl 41j3-a| ^ ]^.9\^ 3^

U9^^ ji^l li^ <*^J-^ 9I sSJ^^^ v^ ^i^^ ^ l*^'^'

JmI ::>^ ^jl^ ^--rJ i^j ^9*JU ^jb> i^j UJ9*^ ^iuLlii*

s^jloi *^-»^ Si9«JU *Sjlo Jtil :^>i 'Sjlo^ ^--*1 J^i ^J^

l
^^-L. v^ ^jio *.ii»Lliiio ^U94» Uil UJi W »J^V>9 39**^*^

9) Ustf ^Wl s-b«4 *.-mJ |iJ9Ji vlio sabjUr «J ..J^l ^3
j94tti :&4ib V0J9 IJi ,^i«J| soli s^l UI9 Mtf v^WI sJi ^.^

Ul U)i* »l^i^l9 sJi3 jjj^4)^ UI3 g^j^ 1^1^ gj^ 1^,^ g^^^^

^l9-« c*4jl9 <il^9* c*4jl ^W jl^ix^ll |S4)i bloAll SS4>S

J9-JI «Jr vjja^ U9 JMoaJI JMA»i bJ sJlib s^l>4% ^4-J|9

iMoiUl ii4^ ,3.044^ s^oJU 9I «sJi sa«

j^& s^Ui^l v^ ^^ ^9

^^fooa-i ^feoi ^^Uol i5-<J ^l^^ls vJ-i«»-Jl9 iM5i^l9

(1) Ms. *^Upl-

^1*9^5 ^9 s.i43J4liiio sa|i9i3 bii i4JUJ|9 ^4^9^! »xbiJl9

s^J^^I ,^ (1:909^1 s^SLol] 94) U4)|i^l^ c*9<39<Ji sS-^^^JI

4j3-a3 ^1 JUfej^l sigis v^U9 ^^^ \^\ 090^1 ,s^«Jl9

s.&c£li^



t

v^^ U^ ^^U ^A ^1 »*^ ^^^ **^ ^^^ "J*^'

ir^4j^ sAHH-19 >W1 94)9 4WI ^1^ »*ii^h9 ^^ a^9 ^J^^

ij^ Uloa vi^Sa ^i^9 g^l9 JW^ ^9^ ^4^ Wi J^9

^.^^-^ ss^9 -^^^ 'S^' t-^^ "•"^^^ ^' ^^ i^^^ls

>^ >^ <iU3U ^^^1 9^ ^l^^l9 JMJI-«Jl9 **^9<>^1 vsJi

s^ ,^S^, ^i:JI 94) vauJl9 vi|9^ so|-.u>J! ^S Ulio

so] vi£^ i>a sitf I0J9 jr^! ^^--^aJ ^I-«"^I ^^ "JIj^ '^sS^

i:>9>9o 94) U^ ^--«^1 ^ 94) U Ji4)^ ^^^ ^9*^^ ^-^^

i»9^9^ «i] b9>9^>4 ^-«J U ^9 i=»9^9* i^ *^' ^"-'^' <^^^

^ JmI 5*9^.9* jr^i 94) U s^9 i^9^9* *^^ ^9>9* 9^ ^ ^^
Oiu i^ ^90^ ^^Uj^ Ut9 W^ Ui^ 1*1 ^^9 5^9^90

USJ9 *Lfe '^iJ- ^1^1 O^ 1^ ssJ^ ^9^ ^^9* *H>9* "^1

*^|j:,^a^ S.4-JI9 ^l^^l U i4)^ ^^ ^^9 *^fe »<»l^i *-^

UI9 g^9* Ul l4)5l9S ^ .U-i»:aia v.-siJ| r^jU UI9 ^--«^l sS^

[f." 27] ^ ^i^LUio ^U94» M ^*l^^l9 ^-"?J--J'9 «M9^-^

g^JWI ixoaJl9 i4^9^l JMoiUl vooa ^iia sj .^^ iiiwi:^!

<ui95-«l ISl ^94» iJJi9 ^^ ^<^1 ^«>^ ^^ ^1 *^ ^^'

M ^\^ ^1 j^J^ U ^i£ ^0:»3iJl 49yi U4>^

UJi :^ gj£ J9<,1 9I iMo^ J9*l Ul bWUl^ ^9^90^)9

J9-U t^^ y 9i 19-*^ 5=^ ^1 1*1 S^^S ^^^ ^^ ^^-"^^^^ ^

^^ j9-«4 i^A 9I ^ J9-»^ ^^**^ ^1 1*1 J^-*^ ^^*^ ^^^^

^ soUil ^Ji UJ9i ^ii* ^l^^l sS* ^J^ 94> s^\ J9--JI9

j^^ viUi^l ^i* ^^-i % W9i ^iM) ^s"^ ^ ^^J-«J1 vS«9 ^19^

s^\£ s-ttWI V.OJU UJ9iii ^-bxi 94) ^alas>^l^ ^jaJl J9-»J19

^ Ar-

iJs ^tf Asm iiaUl ^S4 UkUc vJv^ ^i ^IxJI j^s^^
U4)434S)^ ^ 9I U9oaMJ| M)» *^ 9I ^909^1 iUo^ so*

09.»:^l9 S^|9 l4)i^ ^909^1 ^li 94l95i OUs ^| ^U-^lg
i^ vilx<, 54) l4)i« ^90^1 6]^U sJliti ^^iJI ^1 Ui 5^)9

i^^^ S^ l4)io jOcPO-ttJI bloaJ|9 bA|9 ^^ix,>^ vj|33 \^]^

«J^l9

JMoa Mi^ sa^, i^lj Ui soli |S| iJ4uU49 g^^lj sogias

<utf |S| ij43i s^9d39 |s^|3 U4>i^ ^l,^] ^^^^ ^^^ g^^
^Wl ^ja. vo9^ 9I gj^ U>9|^| ^ ^J| jy^i yi^^,

[f.« 26 v.«] 5^19^ jjil

UJ9S v]3« c*9^9<>9 '-J9o^ ^^ MJ90 sS4) Sxl^\ ixbiJl9

JMOSJI sS4) ^ sJ9<)A^|9 ^^Ji^ ^|4tti| ^^9 s^l^A^w ^^Ui^l

•^p. ^1 ^|i^ ^94, v^9 g^ sJ9,>:^| .^15 IS) vi94» iJs9

^tf UJ »i| iJS9 U-.I U9<,AhoJ| ^tf )S| ^94» iJS9 ^U^

U JifMU rC9^9«Jl9 ^9<>^l ^-^ ^1^9 c*9^9o9 ^90:^ U4)l4)

^Is U 9I ^UjJI v^p. 94) |S4)9 ifcuaiJI ^p. j|4>4| ^1 Ui^l

iHi ^9*> ^l» s^-««l9 jl*39 ^1^ ^J^ »«09« ao«3-tt|9 8«tJi«

^p. ,^1 sj^l IS4)9 UI94A s.i|i 9) |i|9^ v^3
3) so|9aa. 94)

Olio ^^jiiJoA vuijoii v^ mJ9« ,s4)3 if:i4yiiJI ixoiJl UI9

g::^l9 gxoii )(S4)s :»9^9« j^iJIs gxl|<^ ^.m*^^] <ii]£ s^i] iJs

UJ9ii vko9 »1I4 v.-ao-SJ| <uK ^I UJ9S si^ giJ9« gj^j^Si

|iJ9ii ^^9 gj«^ gxbii gxJI^ s..»i«^J| UJ^9 ::,9^9« jU>iJ|«



*'ii*m0m

I

- Ai -
1

iiiJ SJs£9 :^>* .siJUi s^ ^^^ ^9^\ ISmd ^i> [f." 26]

O^l :aA^ SSl ^SJI |S4>5 ^i*o ^£ te»l O:^ vil^o^l

Uls U s.4-»^ Kio ^j^l ^J^ ^--:»J J^j^l ^^*"l ^W i^J**JI

x^oai vJ^iUl 61^s ^ ^^ d'^la^ "^^'-^ ^^' ""^d^' ^'*>^'9

vil iJSa ^Ju4Jl4 ^J^ l4>i* -^3-^ ^"--^9 9^19^ ^^ ^^ ^'

sw-uJ »4j* 9I ii^ji., <uli >l5-» ^!»oJ| ^liU 4W^I c*<>9

s^MOSa loil U>ix: ^o4)S^ U ^b c^^^ol ^9 ^-S>^ W jUo^j 51

|S4) ^s :*osJl9 ^Is^l9 s^^b ^^1 ^J^ ^i^^' J*^3 ^i'^'

,^9 09aJj ^io ^^^Wl i^9 ^iW^ ^9^' 3^ '^^ c*^9«Ji

v^lii ^1 U>ai O9SUI jSfe U>lj^ ^ja. U9 ^9-»jJl9 i^9i=^l

94D9 ^SiJI 9I ^JaoJIi *-ioi» ^SJ| 94D '-oiMI ^9*Jl9

S^l9 ^9^)^-0 vi< voij U 94) ^3^]$ *-^j«9 4>-M ^lai-3

U ^uiui] jA£9 s-4i-»Jl9 ^4l>i»^l vsJl '-o*'^^- 9^9 ^*^b <*9^9«9

:^|9 ^9^,^^, *<Lo iiil 9I 1^)9 c*9^9'«» '-^^ i^^ "^^ ^J
U>^ ,1:909^1 sotf |sj gi»^l9 ^s6i Uil jmJ^JI JMoiiJl9

^ jiil |4Mi ,£909oJl ^li iJil J»*u^ ^9^9 1^*^19 ^9^>^^l9

*09iA Uij 09oaH>Jl9 (£9-^9*^19 1^^ 9^ ^9^»^^1 9^ ^'9

^)£ si|9 iiiJJI ^li 4aJJV» 51 3J»oJl4 Ii^l9 lo^S>^ Jail's ^^

vo9i^ UVoiJI SaJar s^to jjjjui ^|3Co ^Jx: Oi^ ^(£9 \i^\9

6

J44JJ JUiil, vi9i3 ^1 UI9 1^ U>S|S4 sa9i3 vil Ul 34)9

WU: :^99 Uaao b^9 ix»j Oio »ix: ^*6^U.

^1 SJS9 s^UiJI^ U>3J5Iii 94) WSJI9 v.^^1 ^i^ OoiJb^ OiM U4)i* :aa.|9 vJ59 JUJi ^:^ liJ^3 ^^| g^^ jj^

M i^9 ^SJI ^UjJI ^ l^lj sJ:^ gJiJi ^1 ^1 ^^i,^j|

^ g4>:U4^ ,^9 gJodNO j:>« |4>io9 jjJo^ l4>lo lo,*! V«JHl9

^4o«3-« :^ vJo^mJI jox sh>-i51| UI9 ^jxJ|^W^ i.9>9o

S^] s^9 Mj-aJI jAT |4>i4^ MjoJI JUKI) |4)i« i,Jlll9

^1 3^0 MjOoJI joi gJiJ|9 vil5lil4 W^l (1 l4>Ak OJiS

,9oUJ|^ vJi^i ^1 ^5^0 MJ0JI9 joWl viUjJI^ vJi^

v h9iin oJ|^9Jc9

U4^ :aA|9 sJi vi* v«4>i4 ^] s^ s-o-ii^l 6^ iUJiJl9

51 )m1 511 e«*WI m fM^,s ^\^. »S^9 »J903 "^

ISl 1^4) i^9>9^ jo* 9I b9>9<, sil i^ju ^.i*^) ^s
^ >i^9 ^l9) <iiK l!S»l UI9 U)3|Su IjUSl v^J^I «S4) ^tf

U4)aUol ^9 sJ^iJ|9 vo-i5J|^ 09iJ| 94) |S4)i

^1 9^ ^SJI v^Ui5l| 4^ sots vi|94& ^Uu^\ UJ^ vJi« ^S9

(1) Ms. «ak.

^!



.*

h

I

jjJji^H OoAno ja*JI ^-o-»5J| gUa. Ms v-aI-»JI ^ja^ vSJ^ *i^

viVrtil ^9 ^l9A^ 5b ji.)

,sJ9«i ,s^l9 ^jo* jAi vo94» i^9 Isjo* ^94» S^ s.<m-5I|9

O9I ^ via^L-u )(i| 9I [f.« 25 V.n c»ijJl *-Aa^^ »il ^JS*^

Uo»5-*u »i| »Ak IjA iJS bJU ^ iJaiAo *-i9^ ^1 »J«I

U 9I Islop vj«^ 9I ^-^>i^ 9' ^^^ ^' ^^ ^' ^t^*^'

^ Oa^Uu U^ ^tf ll=»la Wi *-«jo3a Ue »Si4> ^j^ .SJ^

^ Oa« ^S *^ vJSi iJilj ^j-D« jA£ »J OaS e«09Jl O9)

9I b^ 9I v^tf »J| suaol ISl iil sijoJI jAT iU5lx:9 sJjO«

^iaxbl ISI9 JMoi cJu«aJ| *^ s^tf »li4> ^jaM> ^ja. U 9I jl^

j^ s^M-i^l9 jjxoa Wi* ^^ ^ ^joiJI s^>*tt^l ^1 )tS4a

vIosmJI s^WI ^9 sS^»* S^ ^'^ ^^ vS^ JU>i^l9

sj;^ Vb^l U>i« .j^Jl ^9*^ ^1 j*i ^ .^i*<JI ^^ ^i^JI

^M9 ^WU S»S:*^I 9^ Oo^mJI ^W\9 <i\^U ^^9

Uir IjA^ :a IhS ]^] ^09^3 toil goliJI io|S9 U4ifcuaJl9

vil viV^ ^i4» 3i*»^ |J»*I ^S^i ^^9 '*9^9« ^ %*a-«»9

« VA .

I

I

toil s^SiJ|9 ^:^oJ|i b^9^ ^ 9t i»^9^ ^1 Ulji |s| <^v^ 9t

,*» sa^ij Uil ^fUJl9 'Sbsi5l|9 saL<iJ|9 ^l^^l «*o sijii

511 jiOsiJl

^UiJI^ :»j^ .9^»« ss^ 9^)934 *JI^I i^*U| 94) VHM«i^l9

Ob ^1 O4 <i|SJ|j Obi ijiljAl ^^ ^iaJI ^^ v^l jAC ^io

94I954 UJJi Uil9 c^5I4o:ai9 ,*b9J| 94^l9iJU ,si«i9 voj«JUi

^ |iJa9 ^Ju4Jl* sJ:a3 ^l9aaJ| <»l9o| vil so,, «Ubil UJ

Uba )(^li^| vi« ^i^l v.i94} ^1 j^ va« UJ9i9 ^HM>ll^l9 gj^l

si^ SJJl :»4£9 ^^>^l (1) vS^I ^^ iM^i«JI ^Um^I "-^ ^jS

SS4> UI9 O::^ )(i|j>| sa« >i^ sj^ vJ^iUI vil 5JS9 vJ^gJI

>iaJ| |9^3 Oi^ U>51ia.| ^i<, ^^a^l^JI v-«J4 M^JI ^U-,5I|

Oh^ ^ |4di« ^19 O^ ^1^ bjsJI s^>4ii^| Na« ^iaJ|9 toi«

baj: viUil so94i ^1 iJiUal sJii34 :^ ^^ <i|sJb Uia Ui|9

,9iJ^>^ Siia2^ uxo ^i^l Ob^9 SUI ixic )(«Mi| ^94>9 :^1<JI

0:» ^1 vL lila dJsJs •^•4m^| (J109 sloiiil ^1 ^ ^lis^b

0|-x^3 UodNO j^ ^9^) ^9 ^LoAno ^94i ^ ^^«Mi^i3

vCittUI ^Uil iU4>dJU9 ^1^9 'hJU:9 vo|mu|3 ^19^ Uo^l

(1) Ms.



•nn
Hi:

^Sfc

s&«^ 5I9I iJls» ^ -osis ^1 "-isysJIs ^-»^l ^ -sill

:»i£ U>i^ libels <i«*J Hi^ Jill -^9*4^1 ^1 »^ ^W51l

va«*l W)*l* »-l|i ^SisJl ^1 ^Wl ^=^»^ ^^"1 «"***

viaj-Sl >a« yDUS? s»9*9« IS^ "-o-SI ,»*•*. bie ii^h

^S4>9 -SW^l iJs* U>*lc vJs»* ^1 >si1*Jl »oW ^S^^IS •^I*J1'

sjl W <**«*J1 :»i« »!»*l9 **» *-*»^' >S* 'S*'' ^^''s**^'

»o«l 3« W <*51l^ <iV»^l ^' '-''^' r^i^ <»IS»»»9«ll

iaii^ j**9 (»*»aJI [f" 25] !»i* S^ls

sAoSS s^ »S»ji» »j90i» ^S»^l l!»l saJljiJlJl s&« »J| Wis

aii^ .^ioil v.->~ ^1 U>:3~:<i44'l^l9 '^'^ ^ "^'*^

sjU.^ vJiS sOili Ibis voSi Jls'^siisOi sioSiO «*»>«

sAoi* vJ »Ui9o3 |Sl ^Vh9 J.l!>-:W9« iJa Oli, ^l«J1

vil ^iio. aii*a. i*9. 51 sW^^ Ui« IS.I9 s.ai :J9 si^

1. *ll^i^^.^^-



- Vf «

l^lxo ^3 j^l^ U:^ai« Ui^ i^]s ^^ ^^ |a^> \4^

,^ )(S4>a :^ls s^lSo^ s^U-rt» v^34i vi| J3>A ^i<, sa4)S<»

U< U^ Olib s^] «^3J|

aOJ :^«2Jt3 <i^^] s^|a5 u«i Ji4M>3

^
[

jsL i 1



^miilii

- Vf -

Ofe ^i^l 94) v^S^iSjl^ ^Wl 9^19 [f.^ 24 V.^] ^o^l^

»^^^1 i>a.l 94) ^SJj ^44-«JI ^J* ^SiioJI Olib :a4i9 9^0*

jUmJI 5a9>9 ^Jc ^siii* ^1 OJs4 sjuvpiiiJl ^9J4 ^tt jUiJI

>bJ5l| ,s^ »S4M jU)iJl ^9^.9 94) jSU-»-Jl9 ^Au- )p| U*

jSWI9 ^SiiSjl l4)4Ji: OliM s^\ ij9^)-WI

lo 1*0 ^--i^AII ^9^9 ^tf |S| ^Ju^l ^i t*o Ol»49

I9 ^ ,J44 ^ ^) c*^l* !*• U4>ila ^ioiJl9 ^i»^l

jAr9 ^SJOJI ^1 v..o*A^I JU-»ii O-i* <»»^1 ^ !** UmI

19^) iU^ 61^ f»^]^ lx« |4)il 0|iM9 iUjH«»« c'l9^l

- vr -

b:^! ^Sva |S| |4)i« v^jL ^1 4-i|j-JU| ^ <iSS| |S|

iJS ^94i vi^ UjiS SS9 gj9jo j^5ll ^S4» s^l ^i^laaJI

gj^jAll gMuii^l l4)i« vsJili ^1 s^ g-«j^U«Jl j9«^l9

gJoaiJI ij4y^\ )M«uii^| l4)i« s.*UU ssi|K-i«Jl9 vJoSJI

«U| ^1^ vi| j4)^ U^"^

^UpJIs ^ OgiJ]

^Id^^l :^l >Ui) iU«M>6. ^Ic jSl 1^ sh>:^£m b^ ^1 OliM9

^19 |S4) v>« '--i^l 1S4) "ol 09ii U Oio ^Upli ^^::>£mJI

^ ^S^ 94) ^SJI ^ic s^:^»£m> sil y^ Oliu s^Au^ts si« Ijkm:

S:^! 94) |S4)9 (M^JU *^Siii«J| ^U-JI 9^19 ^UiJI 94)

^^1 ^9 |Ji|9 ji5l| .^1 c«3jl ^3j| |S| ^SJI ^i:»i^1

8i) jSl .^ w:|s3jji tXS3j4 ^SJl v^l OliMJ 94) 5^9 J^^'

SAI9JI *JW ^4) »S4)9 j^5l| ^,s--iUl ^ e*u£JU VH,Sa4fc»H»

*^)9J1 ^la voAi351| ^Jc c**^U ^S*io b^lgJI ^W ^Ai3^l9

gj9^ ba.|9J| i^9: ^Ui^l i^9 ISI9 siUi^ll ,«4j| e«3j| |S|

^ju^li SH>:d£i« vil9a:J| ^Is s^l-«5l| (*o ^l9^JI ^U ^^^9

*4J|SJ| 9^)9 v.u»iA-i| »J 94) U c*« ^->a4-ii5Jl sJU9 iUoaJj e»»

Ufe sObs^l Vila sjj^J|9 OosJIi ^lailiJI 94) ^^^ll ^io

vo94j vji |S4)9 Uoill^ ja9Ja 94) ^SJ| ^Jr ^Saiio JmI J««

^1 09ai U sJi^» vxurUo 3^ ^9^ SS9 iSAl9 w:Uo ^



-VI-

v^U-rt^l s^ jjjii sJU |S^9 j^Wl i»a^9 9^ ^^9^ "^ ^A
ijSjO *sU-^l <ii*^3 ^5^9 1^1 ^U^-mJI ^W <iW*--*JI e*»

gjjjO <iUj-*iJ! l:»9a.9 ^ife^ ^l4-»5)l so* j^ s:iS*^9 iJafe

<i|SJl4 ^SJIs ^jjJli U *i^ <i|J^l4 U JO* ^j^l IS^

^SJls ^j^l U)S^| h:M sS^ 9I U>x:M^ ^9^ ^1 9^

9j<»x: ^Ijoils S^i ^X» Oi* tf li3| iJS ^iiii s.i| 94) v^j«JI*

^ ,9^1 Wlb UJ ^-«»9P^I ^^ ^9^ i^ <il^J< v^^l ^
:^ ^.u^JI b9^ Oi* ^511 ji£| ^ ^i94» S^ <*ii9 ^
SJS ^IJ ^U^aJI vi-rt 3J ^M-uWl jlaJI e^ljJI ^9^.99 ii9ia-iiJ|

U4^ ^)9 ^ :^^ ^1 b9>9J| s^^ silslSM ^SJJI^

•^9* ^^U U>i« [f.^ 24] voS^isJI si94j ^1 940 b^^^J!

*oIa ,iu^U ^t^iiaJI i>M :^ ji.511 S>Ma9 ja.5l| S.9^9 S*ix:

*-il9spJI

^OjsUl

s^jL Uil ^i^l ^1 ^^9 ^i^l ^^^ ^'"^l '^' ^^
5,9^^1 b9>9Jl SH»ife U^l i^l-*3-Jl9 i:.9a^l i>9^\ »^

U>UjiS^ ^1 gLlibJI j9o5l| 54) «;^J«5Jl9 J*9^l S*9>9^l9

- V« -

viiS4) e*W^ ^-»aJ9 JM^jidl ijl,aJl9 saJs^MJI ^o^iJI tet^ir

Saa.|9 ji:M [f.^ 23 v.] ^ 5I9 *^ ^^ IS) s^jjO^ 09ii39

5^* s^l iJS 0|i»9 )Pto 9I )M 9I ji5Jl iiic ^9A sj| U^lo

9I &s&j]| vS9S^ s^la iJiJi s^Jaa^i 9I ^J^l "^J^ ^U^\

^ ^94l 511 s4> Uil liilasi s^S^ U c*H>» ^1^ ^^9 ^l-^^'

^^ 5I9 jS5J| s^ b:^ s^l ^j*5l| i^l c*W

iUj:^) ^ 09JUI

U4>l^l tC]x^ s^ votf |S| |Jto *^|ia9>94j| U) *^Ui5Wl9

iJS9 I«« |;a^94 sj| s^\ ^^ IS*a^ ^1 1*0 U4>4:W^ 9I

U^i^ sal vJtJM 5SJI 94>9 siA^^I Ja^l ^l*J^ '-iA^j^WI vil

jS^l :»:^ ISl sJttSi UmI U4>i* ^19 ^ ^^9^ '^^ 9^ ^^

^ K:ii^^ |s| ^-11*^1 ^|i jU>iJI S>9^9 ^-M>^l c«9^ *^

U4) ^|2^ *^-U»^l c^9^ J=»»9 J^ jl^l ^9 '^'S j"^'

b^a^ ^1 ^irl :*9^JI ^9P v^ ^1^1^ l*^' ^^* ^'^'

si94> vol 94) ^Wl ^joJl9 j^^l S^9»9 c»* 9^ l«^>^ ^^'s *^^

^ Vil ^irl satt£j«ia ^ jS5l| ^3^9 c~3^ ^i«5J| b^l ^9^^

s^J^^I sijs s^\mu^\9 sil9^l 1^ ^1^9 '^ ^9>9 ^1^ «»^

J^J9J^ ^A ^ ^'9*^1 ^9 '^'9 ^l9*^l ^ ^9 1^1

^ ^Ui^l b9»9 «J9J^ <*^ ^^'9^' ^^^ "^^^^



-11 -

yO^ s^ ISJ :»9>9J| ^^s JA044 ^-«MJi b9>9«4 s-uaJ U

s.i) s^:atoA«Jt ^\u» «^3 1^9>^ <^^\ ^i4» ""^ l»%o )U^

'^U^Jjg ^I^mJI^ voU"5I| sou«aiJ 04>^l9 s.^JxJ|9 ^l9AaJl

s^|aJ19 i^is-^tf i^ls *--»*» <»^ Ul ^l^aoJj ^9^3 v.o-«»aJJ

|o,)| viU^ i^ lo^l ^Uloiio ^Ui^ iilii^jJld iiJiloiJIa

>^U U9 SSISJU U ,^i3to ^ O9&J)

^ <iS^ ^SJl v^j«5J| 5^1 3J solSJU i^9^s^\ OUib9

vUij^^llg jWI iJS vJli* jS:3 i^9^ 9I ^] ^ v^9i ^1 ^M
^M sS^ ^i^S ^Ij^^l W i^9i ^1 jWI c«M 3^ ^l«

\m^ s^,^^\ ^M ^ 94M IliMD Oi<,9 jWJ S^9A ^1 ^lj^5l|

)M 9I s:i9<J| »J*^ i^^ ^i c^J^I »*H^ ^ ^l« c^J^

(I) Ms. ^*XuJl9.

^1A^

<^|sJ| |4>i^ <i^|iii«J| j^U ^9 ISiD v^ejL ^01^9 ^«j|> 094

S^ }il^]&i^U ^^ii^ i»Sd ^J^JI <£flJJ| g94i |4>'iJ^^ S9S 9I i^^
U>i« "o^Jiliii^ O^ "^il i(^«il9 ^^r^xJI g4» ^£9 bloiJ) )i4»

^boJl siU^'iiM Udil U (£9090 ^J£ ^il-^-iUt ^«& Is)

j9^,5ll ^ i-JS sJ|3o «JWl9 gi>9<J] s^,.mS3 W ^:iiJl9

U^b&l ^1 HA ^i^j (^&o ^Ijiun sub^jo ^tjiU UJ99 staloxJl

^ ^oUJ4U»3JI UI9 i4S»tf [ssj^l^ls w^lo li^l UdIj^I

g^S)^ ^j^^ld iiii^lo UiDlb^l ^09^4 ^1 (^0:> ^ ixbJ) M>^

|s| UI9 l:^9^9« I«4>:^1^ ^SoxoJI U4>J (£909^1 ^1^ 1s| ^1

>|j»^^| UI9 *^04j« Si| 5J9 (^^o )(i| 51 sJ£ viibO:>^ ISa9>9*

^Ijiuii ^|a :a9^9« jor 9I |::»9^9« ^909^! ^ali ^S-i-Jl9

9I |i.9a^ [f. • 23] ^li >l9-i c^^P-o» v-iiJ *i| JMk ^boa

i*9>9< i^

^1 g^liJI JU4»j-&Jl9 1^9^90 i^>^ ^oioJI (£909^1 ^3^ ^^

^^9 U^:aa.| IMS Ja>94 ^^il «iU ^-^l <^B^^ S^ ^^ ^S^

viib-D^ s^ Iia9>9« va£:» s^ |S| ,s-»*Jl9 J-^ (£9^9*^1 ^""^

U4>:^1 ^M ^^=^^. ^ ^^9 ^^1 ^1 ^9 J^''^ Sil ^ )Ml£

v^»^ sjoii v^ ^SJI <ias^\ s^ 11*9^90 cC9^9^l •-^tf ^19

iCJ^b^^



-IV -n -

^] sjfe V.--J ^\ 61^9 ^^^ <^^ »^J^l9 *^^^' *^
ys^ S^ S^\ ^9 .S^>»^ i^

U^ v^:^oJ| ^1 itfWIs *M>bj0l9 i^oJI ^iw ^i»JI »*l9

i^ 34) Uil O4 ]^9^r» b^l ^--*^ ^5=**^' '^'9 ^^^ ^'

:^ ^^^Jl9 ^9-1^ ^ -^^' ^' ^^S ^'^ *^'^'^

U.5i-^l^ Jj ^5:^9^ ^^^^ ^1 J*^^ "*^' ^ '^ *^

^^ j^j v-Jfe. s^i UJ9ii ^J^ ^MkVi^ MUJI9 JM>9Jl9

^^4)4i ^ilo^ ISl ^:ai ^S£ U4>J^I ^^ 1^1 ^\^ ^^'

^ iJWl9 iW^9oJ) —*^9 -^^ ^^ *^^-i* ^' ^'^'

g^oiJ)^ gJM 9I i*:?^! ^>» ^*>9* 9' ^^^ ^^' '^'

^ia O^oImJI 94) Wil ^4-M 9I ^^^ ^^' ^^'S '^'>^^

1.^^ 34) Uil ^49WJ1 9I -4»9JI ^^Jl9 -J9«^ «^l9

sjijas ^3UJl9 ^:t>9^\ ^\^. ^S ^^' ^^'^^ ^9*^ ^ 5'

^Mb s^s i^li9 --Jl>^ ^-»*^9 --»J»> ^»*^ ^^ '^^'

1I9 b94.1l laMMM U «J^ U ^i^ <i^j4^l U£ vi^>M ^1

U4)i^ ^1^1 ^|SoJl9 ^^ V64)i« b:^l9 ^ si« ^ ^| )x«

sXio ^M»sii^] )^a ^94»9 l«4)i« (£909^1 9J^ ::^ Asti^Lo

^Mi^] ^^U] «^9iJ ^04a| ^9 b94«a| ^9^1 ^ «:^ )(i|a v^mo^I

^1 s^jL iiila ^Mi9i« U4S)i^ v^^oJ ^1^1 si|b^>J| Ms ri?A

Uj£S :^ )^49jO U4)J CC909JI ^ 1^9^^ U^S&I '^^9^

^1 vj;« iO^JM b2^l9 ^^ ^1^9^ Uils siJJl9 ^::^l9

vol 94) ^::^l vi« «^4iai^| |S4)9 j04«JJ ^b9^9«J| s<^^9

^SJI <ii)9J|^ S4^ ^94» v^l *iVa ^SJI ^^1 («9^9*Jt i^*«rl

04£mii«J|^ )(J )(i»9>9 ^ii*A so| jat s^ »as s^94> ^I »il^

jj ^^^vj U *^i|^ .S^I *il ^^^J^l 9J^ sS^ ^9«i ^ ^^
vol ^1^ vJld b^ ^iS9J| ^S ^ i^iisa vhJ )ala joJI b>u

vo^S v«J ^^ bjbl yi| sJs4^t ^i sJ94ii ^ £Jsi9 )Mi »J b^4

^S «o^ ^U^nl v^S^iU |S| ^SswOiU ^S vJ9Si9 ^U^l i^ »J

^S ^ J Jaa.9ii ^1 siU ^tf 1^ ^S:^ *hJ Os^I ,^1

^^>AI| v^^ ^iA9J|

^4AJi i£U]s ^bxJJ (C9090JI 9^ iiiioJl9 "^2^1 '^^9

v^bJiiJ sJilsJI vi£^9 jo^l 94) J04JI ^9 .9^^ 94) ,^^5J|

v.«:^| Uiliis Uite gdWI 9r^J^h ^J^l 1^1 »^Wl9

O^lio .s^^l ^s5i jc>*U vJ^Uio .s^pJI ^1 U^ »^Wl9

siailoJI ^i* S^l9 ^i^ ^1 *-alooJl9 ^i*»JI '^^ *^^'9

sj£ sjfe iwi9 »^*^i ^^s^is ^.yi 5J1 ^y^\^ ^fe ^1

jo*U 3^>x: ^«J| v^I OUU ;3 )mIs jS^I ^I s-^fesJli t4>i« i^U

silA vMVb* Oi vol 04)9 J^l ^J»9 s^^-^^ r^ r^^ ^

"t

..-->jf- k '^ . s^i .£st.iL^»<C£ .isiigMii:



^ Uiti h^h w'" ^"^ ^^*^ "^ "^'' ^'' "^ "**

^, ^1 .AOtfp. vU ^5J i»*)9 v^9^ !>*)9 --»^ =»*S^

94, ^SJl <iUi^l ^^ M 5» ji-1 -il-i'^ ^^ -^^^ **' ""s^

^ ^U^^ :ilSis -Ml ^ 9« ^'^l -'-^'" ^=^ W 5»9 -4l "J

^1 ^1 ^S^JI 4i|yiill »S^ W4Hi 4*»^ ^1 -i*i*li3J1

i:»^l9 i«-a*-Jl9 1^19 ^Wl9 ii»*l9 WoJ H=9i»»^l ^9^

»4il^9 vitoJI .s-i«-. U ^k>Jl <>J9S« ^ sSi>« =»«9

^^ ^1 ^usiU ^Ws ^^ »^'* ^'^' »^' •** ^^' "^"^

giUaSU OJiM ^-*1 »iU i>^l ^=^ ^-^3 ^'^ »*^' •*^'

^^ ^b^ WWW^I U ^l9 5J9 «'^1 ^S ^^'^' ^9

jWJ ijljaJI -J^ c*Hil'< W9i>9<J ^9*9« 9« »• »^ ^=^'9

:»a^ U !*oll vUi V0JI9 »J*^I^ t-^** s-«l U »i*9

^V^9* U »i-9 oWJ ijl^l Oi. Oili j*r Wl^ »*9^39*J

i^^l9 ^l9*aJ) v^^ -i*i»9^9Jl -^r>i\s *^'^ -^-^

w,9»^l ;fi ^9* i-Js^9 i^W 9« »««^ ^>^' ^"^

^jJJl Oi. ^US-9i- Um« -i)* ^W'9 ^'9-JI -1^ ^'9l^'9

toir ^ySJi ^a-M >s*-3 s»« »^ i^5Ji9 ji^'i's -i^^'"

so. |!M.l9 -^i-«J l«il ^'^ ^^"^ ''S ''*"'* ""^ ^^^^

[f.« 22] iJbs vuij^l) (»*** .9*-* *»% ^'^^ «»^ "^^'

- If -

9I ^9>JI 8J9«- 8J9WI <u(i v^a^ ^j,,^
«W 9I ^9-Jl sJo- sil 9* .^^l ^^, ^^ ^^i^3

«W9^9-JlvoIS^lvJ^9|s,5l9iUJ|ji|«^ ^,^. ,

^li SJsio jl

^ !^l9 05 ^ 5*^9, sj,ytij,3 j..j^j,^ j^^,^ jj^
W9«i ^5UU^ satelo^Ii U.^. ^,^ ^ ^^^5,, ,^
»il «*J* siiJ^o. 519^ ^1 ^,^ lal li«j .iU ^3|9 ..JII

' [f." 21 v/] jii.
*^l S»9?'9 p^ .si* »i| sic\ sia,(iMI Ob. ^ «s^3

>s* S0WI9 s.|9«j| :,j^3 ,j^ ^^^ ^ sjia ,»ipu

^51 S»a.|9 ^909*^ saJLIisJI b;»3, v»4i9 ,ri«M S^l9 ^Uj



- lr -

^ ^i,* si, Uj9oS tei* -^-J-^ S^i*-* J*^ 9' ^^'^

>• i* V0j*i9 3-*^l ^-1»J19 *-^^' "^ ^' '^^

U«i yia ^1 ^ <i^9«JI »=^ ^' ^^9 ^9^1

g^i;. Uo~9 «*Ji Vdo~9 -o«4J <iV^ ^»«-^ -^

Si, yiUI ISAi <ii\^ t*l9il >«^>*»9 ^=»**^ "^^^ '*^^'

- ir-

iJS9 94> U..-^1 ^^1 ^ ^ 0^19 9« U ^~^l

^5- U sJ^ -1 94. (1) [..-^^W >^^' ^ ^^' ^'

«J iJjS* ^ sJjiJ)

(1) Falta en el ms.

"^ 'i> >SJ* 9I »*J* U*U, ^1 S,^ 3J, ,^^, j^ ^
r-i^ vJ9ii Uli »S4, si, j^|3 ^ ^1 i^ j\^^,
^UJiJII ,«.« «J| U.-U Ul sio jSil U^ Is^ s^3 ,j^^

^09*J| la*^ siAJI ^1 ,j,,j, ^sj, ^ ^^, ,^^ ^1
I<^ :»^l9 sii sitf ^13 .iUS^, ^j ,«^ ^ ^^,^

1M« 9« >sSJI ^s^\ ^to(.

vJ«ii«9 sJ«si sil gj^ ^ VJ9SJI

^J«ii!9 sJ«A, ^Ijilj ,^ ^ ^j,^^ ^^ ^ ^j^ ^^
9«iJf9 »J|a^5ll9 iU-iJIg vi9^1 04, ii^\ ^|^| ^

»liUM s»^ ^1 sJli UJ iii^VUa sJm* ^I ,rl5i5l »s»U, sj«i^

U4»i| U4M« S»*9*9 vJi^ ^SJI t},^_ vJiji^ salj .5,i, j,sj|

s»9«* M9 *J«I 9I j^l *s^\ s»i« bi Vila jiS3l9 sJa3| sj^
^1 9I J^t .5^ I ^^ Oi^^MJJ

ciLiJL



-1\ - 1- -

Ml ^OsSJl

U»J* Olas ^1 ^W)^ ^li« .s^ ^t** l*^' "^ >s^ »**^

(Skb^ll ^isJ9iUl

^)ia,3 s3i»j jtik«9 v«-»>il »1U .sO U«W> jS^SmJI (»b»Jl9

jl ,,5ii, jl ,«*4o* tH\ vB* iJas s^»>M ^1 Uk>*» <«-i

^ vili ISl ^1 vkH9 vJ3«M vi* W)i»»M [f° 20 V.»] ^9

,lia.^ vi94, sal 9* ,»09JI vil 0*i 6i^ ^tfJl ^li*' vsJl

^0-^1 I >a94( :>S9 U«U> 09iJl c*b9ll 9« 'i^»«* *-*-^'

sili. si* tJUD9 Vi«1 »J sa9i«9 jil s«-.a. si* c»i>9 "S^*^

,^U sJWI ^1 ^!^9 »* ^*^' ^'^' •i'^^ ^' J^'

,»bjll^ sJ9iJ| 9« |S«0J --s~^ »4«i »1 U>o»i9 ^Ija-I »J

s.ibi^ (X^l sJt sJUm

Si*-. 9l ittJk* sjjiui iJU s44 sjjis iJaij »ie s:sj^. ^sj,^ sju ijai,^ s^i^ ^sj, ,^4^, ^j^^ ^1^1^^
sii] iM-uJ|^9 Um s^l^i ^1 g««j| sjuiiJi o«| s»i£ ^
^1 sijis ;^ ^Uii\ si\ >^l ^ S:>9*3J| S^l ,s^

"

bii9 tiic sJoi. 5I9 W9U«3 jij^j siijU* ^SJI soWl »iUi

1*4) sj« s**| viUj ^1 sijis s^5 ^ s**| siloj 3JI sijis

s«9*JI si* saUV- sSJU ^ sjii ONUI vji ija vj|i,3 ^^1
»J 8*91-.^ vltsSJI s.9a.9J JHijU, sSUM si^l »S4> vjilii

ili 5I5 5IS* sA!3*,„ ^ sjji .^^ g^ ^^^, ^j^ ^
siUjJi ^ sjtaj) sj:»i, ^i^ siirwi ss^i^ sjbiji

9«9 sJbSJI s»ja.^ sjijl^jl saUjJI 9« sjl,^! |s^ si| ^|i^
8*4, ^ ^U lal v^lj^l ^54,si, ^1 ^sJl^ ^ ^^,

sJIsiJ) ^li [^J ^y^ ^^, ,jj^ ^^,^1 ^ s^l 54,

vO* saUU. si5JS ^ saB »i| sJa.1 si* lai s*3i 3J sllM
j«^I sJS* »^9*J| si* v*e| 94, U S^b iJiiij v*94j| iJs

^1 ^1 m s*»aas ,4>AJ| si* s^l 54, U silsj ^ ,.^^,^^ ^
sJl >sJI soiJIli soiJll, iJa v^5 s^ai, Sjl s.^^ ^i,

s<-iJ| «&« sijisi >s^\ bj^ sii9U.*J| viU,jJ) jJI ^^>ia

siUjJI sijSjj U«:|9il5 ^53* v«Ua.| ^ |s«| («, s^^aj ^|
»J9** ^ sJ9JiJ| 94) |s,4>i g^i ji^i soiAlI 94) si9l«*J|

ldJl9 U4)l4> sii**J| so-.^ Ui^l^lj U>«Ua.| jJ9 .si,

sii9*J|

^,

ll

r.R»^i<»^d£^



i4, U-»l Uo^lail 9I J^^l^ ^*^^ UloJu-il ISI9 ^loJI

<iil£ is] ^loJI^ toil teotiuili Ui49 ^^] c«9 *1S»<J1

sjtf Wlo^l 3^ 09iJ| s^ ji^l9 ^U-^' ^*^9 U*4i sO^ yD

^1 ,\^ ^1 vojxil *-*

^Sio iJ^io ^ ^9*J1

i^9 U ^Ui sS^ J*9^9oJI ^^1 ^l^i ^ ^^^ ^do^^i^ ^9

l^ ^te^ ^1 ^9 s^^ ^^^^^^^ ^^' *^>^^ ^' ^^ *^^^

s^9^ ^ ^9^ ^»^^ ^*^^^ 3^ ^^'^ ^^^ "^'

iM-u 94> Uil »^ -4=^^ .^^»i sS^^^ i^^ ^ 9' ^^*^^

^^ so] UlM j4S>^l iJii 9I ^9^1 ^^ s^l ^WiJ' 9I c^9J^I

^J^x3-u U* JM^ 1^9 1^ -^9V> ^1 iM-^1^ ya [f.° 20]

94) JM -.4^ ^5^1 ^>* U4M <iJV-» llil ^-i:^l9 ^-^1 ^'9>^
^jSl ^3:35 09SiS S19S '^ ^S ^»*9 ^^i^l ^^9 *-»^l ^^

-oiJI^ ci^J^^I c»4J^I 9I H^J^^I ^^1 ^3^ ^J^' ^^' 5'

<ilM votf-aJI ^S ^j3jjj ^1^ v^li^l ^3jii ^^^1

5^9 ^511 S^9 ISl ,pte vu^|9 V.51I i.3^9 ^Ji^ iJs9 gj3^
v.-^| iJS^a «j9jo s^51| h»9 v^^l b>9 ISI9 gj9jo ^^1
^ioiloJl :^l ^9 |S| siU s^,3JxJ|9 vj,d|3 s^9,«^l3

^tf ISl ,^|s 0«iJl9 »9iJI U4) 4j4A»9 ij9^ ji.^1 :^3 U)i*

saw vil9 »9*^l4 1:^9^90 ja.51| soB g^iJh |i»9^9^ l^s^i

g9aJ|i ^5)1 ^ USiiio su«J9 sJxsJU* ^^1 [f.° 19 v.«]

S»ii^9 OxilU UI9 »9i»Jh Ul Ixc U)J i»9^9Jl S^3j vi| 3i^xli

vXi* 6i^^ |o:»| Ojoa^l ^ ^lo^ ^1 ^sJI »i»ja vijr

^«*o sJ 94) U »j9jo vsjju ^1 ^jj vsji: |S| ^|s vij«oJ|

vioi ig 94) ^SJ| >^^I gj9jo vi^ ^jx: |ibl -^ioiJI iJsij

,^9 ^ixo )(J ,^ U Usj£ ::^ «nAxo ii^l ^1 liijc Is) U)i

^sJ| ^^1 Ui^ s^
..i,«a,| |S4) sal Usjc |s| 61^^ gimil

Mj*^ ^ ^JjJI ^^ ^1^9 Wj*^ ^ ^1 UU vi-rt:^| ^ 94)

Usi s^^l ^ UJ9a vili9 U9S |S4) sotf vU-aa.1

Uo«i«i|9 sj^9ioJ| sjb^y ^xo sji^y ^loJI s^l s^ok ISI9

s^ soo ^^41119 gJ9iJ| ilj ^94) ^»A ^Ao s.««i| gJ9io '^io

U)r|9i|9 gJ9iJI ^ ^U-:>l ^ ^^^9 s^| o 1| l4)iM»

*^ S^l9 vj^ ^ ^J<pCuii| )(i| ^ixP^^j^l iJs l4)oU-al9

)iJ9a«J|^^ 94) ^41::^ ^i« <^} ^U^^|9 ^l9i^)9 soiiU^^I

sj* v^-mJ M ^^I Wi|j»:» ^ vjloo 94) ^i>A ^io SH,^l9

,1

I

!_^^Ll^ ^^;^^ ;.-*?ia4_



i

- OV -

vaa^l ^ ^ S^IOO 94> s^ [f.^ 19] v^ VHH«*| j^^l vi|o«U

bltMl gLSjJ|9 tfLosJI Vila sjlojl^ saloill 1:^9^ ^^9

^19 J^l ««^-^ »^i »:»«

^ vMi4|oiJ| so^ Ja^b Oi jsi^j^ si| s^lbJI ^0)9^ *^9

.^J^JJ :dj£ ixixJI 09Si ii| iJs Olio 9i|i4J|i )M^|o

4<idxji voa^ s^l vo^l 6M^^ b^jJJ 3J9« ^9«J| 09iii

J:^l9 0£ SSI MA Oiboa Ui| |o4| |S4)9 »S^J ^1 s^5l| vi|

jS^I ^1 s^|o« 94) Oa& s^ sJc vJI^I S^amIa ^iJA»|oxeJ| "o^

^^94 v^9 ^|o« 94) O^ s^ S«4ii|i U4>:^l S^l vi| UI9

i^ :^4»J| 0993 iil ^S 0|i«9 sa«»S»J| cMi>«J ^S£ ^'^\

^^ S^nJJ v^iUil s^Ui^l 09334 v.^u»^J(i vo| (AJo4 ^3 s^l^iii^

94)9 b^r sJ Oj& vi« 1^ OlbJI i(«^li ySSU ^ ^Ui^l

voSSi soo^xJI c^^o^i ^1 <>2dj| ^|a :^£ )(J ^9«J1 ^Is ^9oJt

tt«i«i| sunJ ^Utti^l so^ ^loo 94) Oa& *^«»« )m)c OIi^I ««mi|

v4»^ v^ «aU OiJa 94) Uil9 ^loo 94) O^kA *^ JmJc 0|iJ|

09iiia 3J9JI ^93 vb9C :^4^l 9S viUi^l s^a^^ iru^JI sS>^

K.0^1 <;4> v4|iai»J| ^^^3 SixJIi :^i£ 3S 34) :»Ajd| 3S s^Wu^l

v^ili Isia volS-JI ^1 Islb* Oij3Jj| S.-1J9 Oij9iJ| ^J| sjlo*

votf-aJJ Oij9i Oij9iJ| sJ9ii3 ^1 ^aoj^ Oij9iJJ s^tf-- votf-*J|

sJI v^|o« v»t^4iJ| O^ ^i« Uml Oij9pJ saJ(09 ^1^

'.<iJifai5L-feJlat.^^'^^*u'.-.A^M»»^'.A»L>'-* •' .^r cWk-^.lMl^ Viifi /frr iftJ^— ' .—'T-^

- 01 _

^U>o 9«^SJ| .,5^ S^ 511 j«x, ^SJI Uilj ,4^ 54) si^

9*l9 jil ^1 ^USJU >j^|^ sjiis ui) gji^^ ja^3,j

^1^ Ui-, si4l vo^l sjjj ji5„ ^, ^j^^ ,^^ ^1^
sal9<»J! 5« si.53 lai^ 3,1 gjia ^aj|5 mIoJii ia.^ joi

sJi, ^jaJI sjbjsi sJSIsiJ) jiU viaJi Silo^l vil liJs s»i3

Si* toii ua* sali Ss^Jlij giij^ij g.i5«ji5 ggijij j^a,
siiiJI gJs*. sjbJs iJaij ^3^1 ^aij s^3 ^,^^1 gj^
si* toJi «&« siji sJjJIj s-uJIj ,,,^13 sJWIj giJJI sJi,

>.^ jU, slfe Uil »i|i ^jUJI >Ji, v.«4J| KiaJss silo<J|

sioi gJJISJIg JB5BJI s.»i» S3«J| sili gs^Jlj ss^i siaJjj

si»»*loS«J|sa<, :»&|9 sJSI v*«| »i* siii^ i»i gil^^l ^.^Ij
sJS* siijosJI^ s»a.|9 vMajloiJI si, s»a.l9 vJ4 s^| si35^

S4M-I s»i^ sij^ i»ii3 WflS-aJI vi, siiiiaoJb sj^^t si* ^31
iJWI sJi, jiJii viloJI v,«| siijoiJ liJI^ viii*|os«J| ^1
5»a.| so«l sij4» i»ii9 sAjjoiJI 3* viWli, Ueili 4j1<m)J|9

sio ^JJI siUaJI s*»i5l vJ^Ifo sJk>* 94) «4*» sA, vijiU>J|

=*% >sJ»Jl9 :»*«Jl9 VJ45II9 .^511 sJi, loil siU», 94» sii^

sisi* 5I9 silo, 94) viia. sj, ».^| sAiiUoJI s^3 sigi*



I -.

j^SA^JI ^ixoJj |S4> U)AJ U ^"^Is ^*4J) *J9«<» ^ U Oi*

^^13049 jJAodU :39l :ai.93 Uila JM^ sS^ \^ JM*^ J^9^ sS^'

gjilbJJ j:«3J|9 ^:a^l

VA^9 U>3|S^ j4>9>JI ^*2J3 iJ^ls «Ja** ^S^ ^' ^^^3

Jaa^ v^9 4i^95 ^ j4)9>iJ :^9^ Uil ^^^9 <i%«^i J^*-* *^l

^ s^VbJI ^»S viloJI iJ9*o *Ji» »J9»<JI »^9 ^^--^ *^

gs|:^l9 iMS^9^l9 »9Hll9 »54^1 ^J^ *^l^ ^3^ ^»=*

S^9 j4)9aJl *-iaJ3 >iJl v^loJI ,rl9il J^H »^J-^'9 »»^^'9

vi^l gJsSo ^M» U Oi* ^^^9*oJI J^^-* ^^ sJloJI OaJs

U^ i^l9 Ui SJUJI9 iiWl9 '--^Is [f' ^8 ^-'l ^^^J*^' ^'^

<iV^l jiU <iU93 ISI9 islo^l Vbiil WbJ59 vio^l JJJ9«o vS^

»i| )pa4dU 94) >^ U>Aa 1^9* wlo:ai »J9i« ,^1 iJ^i^l

^U »»^ ^s^ s^ Uil IJ^I wVb:fll iJ9*o Uil 9I ^I^

vllsa.) ^4) Wlo^l ^1 94)i ^U y^U j4><fe ^J=JI Uli <iy9*oJl

v^lb* jpl >^1^ sJliM ^^ip^ »il ^J^9 <i^9*^l J^U. ^-ibJa

vsVb« 94> ^^ ^-i« JirMOU ^iT»J4>U >^l ^-JJ^ *^l i^^-

i>A,J| sJs* 61^s si^\ ^^ ^ 9^ ^ip' ^ vSp-l *^'*9

- Of -

^i« j^l ^|9^ ^sii l:^ ^|9 jii^|3 vlii^l vi^^J) si^ v^3

^ :^3i» vuiuJ loal ISuO ^ii:a9 ij^b. s^ j3i| 89^9 :aJ9-i

s^Ho JJil^ sJiJio vo^, j3i| s^Jio va94» [f.° 18] ^ ^li U)«iH>^

b4i9 sjtf^^l ^U 6}^s c«4j* JJil^ c*4j*^ ji£| ^j^ ^9

U)jii Olib ^1 U>jac ^Jc sJl££ ^ ^1 go&ia^l U>ioU UI9

Oi^JI |i<i4>9 |S4>4 StU^ ^9JJ| 1^4) sj|jb ^]i y^ ^9 y^^^Si

I^^MIM }i^ s^iJ^t |S4>9 |S4M H^
sJ^^] vJi^, jj,iiAiJ| i^93 |4>J 3-3-JI ^ JJ**4JI <il9Ji9

«S4> JM^I |«9 jHaJ|9 ObWl9 J^jWl9 jWl9 Ja9-»^l9

vobi jiao^ »jiJi Uiajl U («09JI |S4) ^ sJ5I| ^SiJ9

,94> 1-4^1 j4>i^ ,H&x-J| <>^9&oJ| SS4> ^1 iJS9 <i^^]

U>i| ^ic (X09JI |S4) ^ !4>V!%o i ^ i^^^\3 <»1b9>9«J|

94) b9^|i )4>li&l9 l4>^9l9 H^^^] s^ <i|b9>9«Jl ^kuo^

s::»9>9« ,94>i <3lj£^1 <i^9a« ,9^9 <»^9S«J1 ^\m UI9 j4>9>Jt

v^»dJ| ^94p j^^^^iJI &M» ^ ^<M«^I s^l 6i^S j4>9^l ^

U4>J| JM^ ^ vi9^ ^1^19 ^UjJI )^J£ '•*i«:i4» ^^9

j4)9aJJ

. I

•I

•i*

J



'•«

- or -

^i^. :3 )S4) ^1 ^1 ^Wi^ «*^u w>ii9 ^^\ »j^9 ^^J^

^:^ l4)i^ Ul9 ^W^l -^^ t^^ **' "'^'*^' '^' ^^

^ vJSli. »ili i^U -i^l -^ol9^^ ^*^ ""S ^^^ "^

OUJI9 iiWI <i^ *il» »^»U»JI

^ 5^95 i^^ y<»^U ^^^-^19 ^J=^JJ **^9iJl9 ^>i^^ ^^9

gsJiJls U^9 -^i9 c-4^19 .^^^b ^^J^^ ^^^

vi^ ^^1 ]S4> ^^ 94> ^^ ^^*^^]9 '^- ^'^ -'
' ^ i^ 5^9

ii^ij] 5S4)^ aUii:l4 S^ c*^9^l iJ9*- ^9^ 9I -^1

t;r.] 94) viitf^l9 -J^J^' ^^3 ^^' ""^ '^^' ^

^ Ud^I ^9^ ^^9 i-Mi ^ ^I^^'S ^»^' ^ "^^^

s^ ^tt U-o^ ^ ^t^l ^9. -^ ^^*'^' ^ ^^"^'^

- or -

U4):k«4iu V4iuJ|^3^4<ijl3 vJU U)J vixji <i,)£ui>| ^9 so^j^ |S|3

)(J sa4£9Jl^ U4)9 |«4)J v^i^ UUll v>|£3 sJ|:J| ^.^^ala t»4«^

,^4)i JM~^ S9ii 5I9 JM3U44 g^jb OUs ^1 MirfJI UI9

vols ^^1 0« U)4 S^9^ ^1 iM,:4^\ <i\i^\i^jCi^^\ s^

0«i4 sal m ^fe ^SJ| ,5*u^| b|:a«i«5]|9 a^^M^ i^ sJ

vita «^xoJl9 V^^^^l ^J^ tfti'M^ S93 ^ &J ^Ub 1^94)^ ^^s^iiJI

iiaKu^ V9S 94)i ^s^\ Uxs )M ^9^ .sJUa^ b)::»xXui| gi^^l

vJm> s^l Um s^\iA sj|9^| gobjJI vio i:»lfli4<u ^^9 g^iJUi^ «9ii

iJS^9 goxu^l i^] <i^ 34) 019^.^1 ^Jis i^s^i^ ^s^\

fe*U4^l ^9^1 <i^ ^4-i3-J| vKb4 viJJl9 vJoJI ^ jc^\

OfeoA^I gb9^ vxo Oo:^ U9 iM*H4 g9ii ^ so^a vi^l9

vix 940 Ui| ^S soli ^3^ gJ94)MU sJj»A» sola ^^i&iJ iM9jJl9

sJkJ) 9I iiioJ) <i^ ^94> ^ii» ^Is iUUo

<i5»«9i^l9 gJl^si^l i^A>iJ| 94)9 iMi^^Jl^ ^liJI c*9^l9

^1 <i|^9a«J)9 gj|joJ|9 «9^U| ^Ji« ^^x6}\ ^S ^l9i|9

<iVui9JJl9 solxJ|9 i^l9*J| Oio SlSi I04I *-il9J^l9 U4Vi44

SS4) 'sxo bAl9 0^9 iU>944Jl9 JM9^jJl9 »i*9J^l9 «jll^^ ^^^

lajli 9I jU9 j« 9I 3JA jpI »i* vo|^ 94) 'ss^i^ »^ •Jl-M Uil

U^l9:^ ^ l4)i£ vibd^ tidi^ yJIxiil i^ioi sS4)J O^ii Uil9

vi^ sji9SJ| jmU ^ sSjS** U Oio U [f." 17 v.«] OlMil

jUJI sa« soiiJJI g4iaU s^^- U ^^9 ^9^^! ^^ Olxii^l

<}j«4«u Olsiii^l vxo s^bi^^l SS4) "ob^ U ^^ ^jUJl9

|S4)J voj«4M Uil OUb ^1 ^4^ ^I^J^I UI9 iMJI>^l

r



r:

-0[.

.^4) Uai] »&«» 9»-« 5>9 9V*» »»l «* ^f** »^' vaJlaJUJI

1 ^ O9JUI s^UJI s^Uil

.^Wl l&« [i." 17] 3* iM**iJl9 ^li^5ll 019*1 ^ m Ol-u

^iji, ^bJl Ola-Jl ^ Uh "^fe* s^\ <»fe*Jl ^ ^^ '^'

giWI O95JI ^19*1 Wjl ^-o-iiiS .5*9 --ali^ll ^'9*' ^^

,^ 1*1 JM«^1

^ iJla. 0^9 >—iiJI^ »JU vli U« .si~ ObJl9 »iWl9

019*^1 »S«9 ^*i 9a 9« U M>* ^^ '>-»iJ1 ^^ *"**^'

^^\ Oi* s.li!3*5ll9 »i»lj5)U Oos^ W VsM*9 «»*^ '•*•

vji, ^j^Sl SJ!ii9 ^-»»»JJ S>»9S ^1 >S* *^*«9 <ileUoJl9

s^aJl .sS V ..«>n a*9S S^\ UI9 W»Jl9 »*l^l9 ^^^>*J'

gii, UJ sJ*» sAMi9 sjiios lal WJi »a4)9 i»-oJl9 "^-ajJl^

If

(1) Falta en el ms.

bic U>03U (X09 )(^li^^ U Si« c*^9 ^ ^bJI VM>^|9

(d^duJI 94)9 ^-i^wi4>^ ^ )(0X49 ^^| 94)9 ii::k^l9 g4>> ^
)^i :^^ sjuuJi «ai^| Ut9 <weO«Jl 94>9 <il4» ^^ ^i ^0x49

b^ ^9 |x« |4>J5 S9ti>) <uiiJ tii\a U>UjiS^| 0192^^1 yS4>

voUjJ) ^9 1^ l<S>9ii>l ^9^ ^ ^9l^^l ^^9 i(^9::»^ ^
51 voUjJI -^1)^.19 ^^1 ^lj>l <iitf Jil 1*0 »9lj>l :a^93 lo4|

U 1^9 v^ )m| sUjiiii U 94)9 iCil^ ^«^ 94) U Si« ^«iJl9

^ sJi^^ )m| sa« s^ ftj sJUb Ui| si| 3^1 <3jxJ|a ^«i 94)

^*4j 3^ 94) vJaiJI (*ij ^1 *-Ji* M («iW 9^ vS"^! ^HM*»>JI

)(i|S4 ^ "^^^Mt^l jbiiiiA jbiii4 94)3 )(9oi ^ tia^s ^^^ut^l

s^4<i^t4^ ^\^ ^ sm>^ 94) Uil9 v^l )(4ims

Vila iai^l ^9 ^«^M>J| ^9 ^^t ^9 i^oJI V:^ ^2.9^ v^UjJl

3^9 |i^ ^ s^l Olib ^ ^S j^ 9I UUl] 9I iUivoiJI 9I gjuj^l

W i^jii* vi| ^^l» joiijc sJiUo9 59i-i >U-iii^| sS4) ^o3u

|S4) ^ s^] <i-J9 j4i-i-J| *-i4» l4)ii:w ^^^Ju SiiA^9 09*

^ ij95S^l ^194511 »S4)<i* v>l4 vJi ^9 sJ* <iM c*b9JI

^k>a3-i^| ja6.|39 ^bSioJI S^ ^jSfciJI USaoS ^^51 voliiJI 1S4)

jii:dl9 sJs^l O^ ^ ^1 v«iU ^94 U9 »49«^ ^ v^^l

j^l )p| bbr ^ 5)9 jSl vi^ 14s jiil «i| 4S 3J OUm 51 «i|s

ill

i;l

m
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'4-^

- f^ -

iJji<, ^Xo-aoJl ^o<, dilji^) ^9^ U4** »4«»9 ^ *^jS3 ^1

s^o^U m ^j^ ^1 ^^«^ "^UjJI ^i^d c^^^^l ^^ <^l

s.^! UI9 VL&U1.JI9 ^Wl VU44 '-Jols 94) ^SJI vi^I Oio

l£ji^ l*:^ t^Dii :d>i <i^>«*J3 ^9Ui^l9 ^^=^1 9^9 ^JoiiJI

l^jiuOio 1:^ )(i^l9 gJUj^l ^i^ :^:^ <i^ ^U U>4i^l4S>i v^

Syiu^ i»a^ Vo4>ixi UoSi ^1 jS:^ <uJ Oj9|s^| iJs£9 U4P^

ij:UJ| :^2JU yJosi ^SJI vJ9iiJ| Ui^ tt::^ ^Jiik

Sai£ U>09U c»09 U>J -^li^l *-i« ^9*^ 940 U »i« ^^19

^ voJU Sai£ l4)OX4 ^«09 W -^li>l ^A« v^9iii» ^SJ|9 v-ox*

30*^9 *-iUiJl9 ^9l«^l9 ^5^1 9^9 ^-^^*i i^ 1^«>^^*» c*^9

^li^l ^9^3 vol 94) *^o3M i*i£ U>o*4 c«09 ^Ij^^ ^94» ^1

gioJI ttS4)4 so^i ^ \^\ U^^ 1^ l4)l^ it:^9^9« ^«^l ^^

>i> s^l >li>^l ^JS ^9^ ^19 ^-^^^ c*^9 »^^:>*^ ^^^
0-D3a9 v^JI dJS vLo ib9J:iaN0 H^^ s^ «3SaA9 Um* *oS^)

U3« >lia.5l| isJiiNoJI 3^ |S4> ^ifo U *-iiHl9 ^9^^^ ^i^- ^^

UJi [f.° 16 v/] iib9d^ Ali^l s^ s-o9iii» »iW 5lio ^yi

^ ^:^^ vaAjOl9 ^S5I| Oio Uja. Uvio <iSo.l ISI9 (1) [1*d]

^ia. ^Iia.:ai MMl-iieJl ^ ^jiS vi) loal iii4»i» ^^9 *-»UI

::^9bdN0 ^jaa Ooi49 «p« U i(4>^^ )(ia^ ^«4>9JU »i»^ Va

- fA «

^^ ^^'5 ^^»^ t^l «^ ^I^ :5iU ^UiJl UI9 ^-^i
l4). jbifcii wWI s^b 5i| 05. ,^| 6i^^^]^^^

UI9 U)i. 09^1 34) UUj ii-Jh jt^3 gi^, ^ ^j^ ^^,

»^ 5^9* ^h j^ J^^l9 i*x-Jl9 i--i^|^ ^ii s^yi ^1
-J^ ^l9 ^ ^] 9I i^l9 Ul ^1 :.v^3 ^1^1 ,j^ 1^

^lii^ll [f.o 16] u>,v^3 <i|^ ^^, 1^^^ ^^i^Ji^ii g^^^i

'-il iJJi9 tej:^ U U>J :^9^ a,9Js^| UI9 ^j^ ii^i3
^9PJI ^ i^^ <£U-jyi9 4UJ^| ^ g^j^ ^ u,9ls51|

9I ^^j* Ul «i* j4i| 94) U JM jbjua t^ V4i4l. U vJil SS94i

s9« JJ^ \^\ >o5l| >iaJ| iJs ^94, ^5^ iJs ^^^ jiil ^1 li^ii

jio^I iJs Si.) ^Sjj j^^I ,j^ 1,3)^ li^ 3,^^ ^^^,
3'^] vLjIi^l ^ ^j^ ^i^^i ^,j^^, ^jj^ ^^ ^ j^^

(1) U4)9 ^Uil Ooii^l9 viUjJl9 ^^*o^l9 r^^^b 6^]
'•J-*-aJU4 >i> *J souJ ^sJI 94) sJo3^|3 U»9|iy|9 :^:^i

Ui> U)i^ .jioJa iMl4)i9 S^ «^9 ^ ^^ ^I ,.i^ ^^

^ ,siu^ s^ vilsJJj 4iJ| Uj» U):^ 3JiiL i^ »^3^
^^9 ^^\ s^i^ «^j3-i^ ii4|4)i jk^iUJt 6h s^9i3j ik^iiJI

(1) Falta en el ms. (1) Ms. soUil Io4)9.



BKe

- fV -

^Ui^l9 ^Is^ls ^S5.*iJI ^--»^^ ^3 «^ ^' ^'^^'

iy>-iJ| »S4>9 jU^Jl |S4) Oi* »SmD <i:^ ^1 v^t^^l c**o>

94il9ii «S4) s^ VcmI ^fe (1) ^^>-^' ^1* ^'^^l ^^5

^S£9 j4)l9^1 ^Uo) va* ^Ji j^ ^9 ^4pai ^9 ^V^^ ^3

i^i sS^ ^i^l ^^^^ ^S^ "^' "^ ^^^^ ^^^ "^ ^""^

^19*^ »il s^ ^' 9^ 9*^

jU9 r^\^ 9) c^l^ *^» ^3^^ ^ ^^ ^^ <i\^Vo^

•jjki ^ IJSmO S:^ ^--^9 ^-^'9 i*9-»l9 ^-^1*9 *^J9 ^M

5^ »*• .i^ ,pu<p. jiJb vol v.ii.>l .^ Oi 94> ^*^l9

^Ui:ai9 soUiJl9 <i^>oJl9 ^4h-4JI9 ^^'9 i^i=^l ^'^l »*^

|v^ SHM«>Jl9 c^^^l9 ^^1 sS^ '-^ 9^9 ^Wl W J5^*i«

(1) Ms. ^-«u>Jl

- f1 -

^^ v-«J ^tf S| ]^^ j4)^|^ ^^^ ^1^ ^,^ ^^,
j4)^|^ Ujii, W .i>J| iJji^ |4)i^ Ojii, 5I9 j4)9^| ^is,

^ U9> ^9^ ^l4 s^9l s^ J4)9>J1 ^1^1 ^1 lili ^3
^9^ ^1 ^j5w| j4)9^| ,£|9i| ^1 09ai sal ^3 ^|i^3 ^ij^
v^-Di^ ^ sj^ j4>9^| ^9i ^1 ^S9 ^]i^] s^ 1^3^
li^i ^j*» ^Ui^l ^1 ^S9 «-ii^ «i^ vs^ 1^ ^1 ^3^1
vJ9^l j4)9>iJ fej*iO.>i| 34) l^i ^13^1 ^ s^^ U* ^1
(«o J4095JI <X9i MO ,^ »S4)9 |j4)9> sa94» *<i| ^p.| 94M
^--i» v^ b-09» ^94» s^l ^p.| |S| j4)9^| ^3ii ^3a.J| v-.^^^

|«a ^j^l gjjio ^|i-ii51| v<Lo vJiisa vsUJiJI v^l Wa i^ 10^13

U9» sa94» ^1 ^ja.| 94i>a ^^1 ,^\ jjj^ ^3^1 ^ o^
*-»^l9 J4^^l >i^l iijio ^SAll ^i^ vjjii, soa^l ^-iuaJ|9

Ij^9> ^94» ^1 ^j^l |S| ^9iJ|i ,pto5I| .jaJI iJii^ v„«J|

so|-ai51| ^1^ 5I9 s<ujs v.4tti^ v^l9a^| iJs vj|i* v-uaJ| vo^

^ ^l9:i:Jl9 ^Ui^l UJ^ Isla ^Ji^iJI 94)9 gs.bJ9 ^190:. 94)

gbbi ^j^, «i9£J ^511 ^i^l iJji^ :a^j vo^ soUu^ll s^tf b^j

^l-^:a| sal UJ5 iJsJs jio^l >i>J| gJii^ «^9 so|9^| sotf9

U Oi v-rtUiJI |S4> s^s '^\9^\ ^i3u Uo jiil ^ ^^
^$> ^94* ^1 s^^l 94>a v.-ai-iJ| ^| ^^| ^|9i^| .^ si|i

9<S> ^ja^l9 ^-0x^1 1:^1 94) [f.^ 15 V.^] i^^|9 :a*4l 94) Ui

^SJI so-u^l *^ Ij4)3^ sa94i sol ^p.| |S| ^9iJla ^oi5l| lixil

^*-»^l^ jiil |j4>9> ^94l '-il* ^9! li^i ^J*JI c*9iJl9 WJ9i

»^ s^l ^\9^^\ s^ 0<,^ li^a. b4xJ| vauiaJ|9 IJ^ J^^WJI

JMSjoJI c*l9^^l9 iMjoJI ^U^51|9 ^I9i5l| iJs k^U^] ^9
,^lc9 . 9 «ii^| ^ ^^1 U<^^ s-bJU ^9S l4)OJU s^\

/^



- f •

j4>9aJI

^1^ a^^l9 ^:^33JVi UJ OUm ^1^ j4)]9^1 ^^U^l9

s«oi-iJ ^3 Uil9 »--U>l9 J^9>J1 c«'^^ sS4> ^19^1 j4S>l9>^l9

[f.« 15] lj4)9^ JJ3lJ^ i^9^9<Jl 9^ »i^ (0 [^9i J^9^] *^^ <»^^^

is] ^^1 ^li-ili »ol^l ^1 UJ^9>9 s^ »^*^ ^^^

s^9^ ^1 ^p.1 <«tf SJsia jpW^ ^ Ij4>9^ ^9^ ^1 ^^1

^ j4S)l9^ UiUJ^ <i^l^9 <J-a9^ ^^ ^ •'^^^ ^^^ ^^
^ JMiiu-** toils, lyos:^ ^i^ ^ U>i9^ iWiUJl JMSj^i

g,,s3Ao U)i9^ <iW^I ^J^ ^9 '^^^ i«i*:i-»« Uo»Siii|9

<i^9!i^ S4> ^U J^l Ij4)9> ^9^ ^1 ^ tooli-i| ^1

,4)9^ ^9>JI ^i>9 >i>Jl ^^ ^^ ^^ ^^3 "^^^^ ^^'

^ sj^ <iitf ^l9 J^9^^ ^"^^--^ ^IjiJ^I <iWi W9

^^\ s^ ^B^\ s^B -i^i-JI^ O^ -^ *^W yD9^l

gJii^ ;4>9^l ^ 9^ Uil -o^l ^ -^1 ^^9 '^^9 ^
»is.*s^ ^^U*9 »5|Ji ^ c>J^ 9^ ^^^ '^^^ ^ '^^

^ vi^j iJsi s^9 ^i^l ^i^^^ ^'-^^^^ ii4il9^1i

(1) Ms. en bianco.

- ff -

sJbjxJI ^^oi^ UI9 )Mi )(i| ,s^x«4 ^9 ^^Al| iJs 94) ^1 ^x«4

)^i )(i| 3i»4>4 ^Iib9 ^vS^I ^^ S^l sS^*«^ ^sS^ vsJ^ ^Um ^

:^l9 Oi sJlib »oi-i9 s^jjJI^ b>9 1S4) VU93 ISla

S^ Ja9»9JI ^1 'S^ S^ ^9^\ 9^ b^i^ 9I W^ ^1^ ^^1^

j4)9aJ| ,s^ Sa^9!> U4)Xo :aAl9 ^Ji ^i^^B »!»J^ ^1^ Jaj (X:909«

t»&l9 sjfe 5J1 JMii>9 J«Ji S^9:»a j4>9^Jl sJo3a |SJ UI9

^ vJ9«A^ )(i|^ ^>9A9 )mJ^ UI >^^ S9>9« <^1 t«4>io

^9^ ^ »o-vA UI9 ^s^ s^ ^B^B^ ^ Koiwui^ ^1 ^^
ssJ* j4>9^l ^94>i >s^ s^ \^B^B^ ^9 ^S^ S^ ^9«a-o

(£90^^ ^ Ja9^9«J| vS-l ^S^ vS^ ^ ^94ioJ| 94) ^^4511

^£9094 ^ 5a9^9^| si| ^-bj»J| ^***ttj |Sa-4) ^ ^94>i

<*909«^ 51 ^B^B^\ )^l j4)9aJ| s-o-*ij9

vJU: :^l9 ^--u» ^1 !4>li s^iiB »J^ c*l9^1 J^9>Jl9

}ix^\B j4)9aJ| SS4) ,s^9 »j-ir UoJ-i iJWI ^-«Ua^I9

sjj«i«» V0I9 ^*09Jl9 »J9 ,5^9 ^'9 Mlo51l9 g i 9 i-'^Jl9

«*:» ^19

j4)5aJl ^ O95JI vJoi

c^B^B'O S^ ^ Sa9^9«JI 9^9 »«--»J ^S*» sS^^ 9^ j4)9^l9

>li>l9 JUJI9 >l94)Jl9 >UJl9 ^19^19 ^J^i9 >1<^^ ^^ 94)9

^U^lg voUl94^l9 <S|4iJl9 ^:a|*Jtf U>^ ^9^ U9 »i^

i;i

I
ft

1 I



- fr -

i^Mcic ^IsJI yS4> ^li vS4> iM^l U9 ^Jr^ld J9^l9 ^Vx^^ld

^AuJ) sJi« *^l3 ^ju>^ iah6^] 4^lsJ^l £Ji 0^49 ^UJ^l

£Jsi9 i^l9 ,siJ«Jl9 U-MS>M sJJs^ 4iUI ^la ^VoooJl9

UP109 ^^ iijt^^l ^UiM^l sS^ viiiiAoJl ^U^^\ UI9 ^^l9

^^909^1 ^9 ^9^i sS^*^l vsJ* J*^l ^5^ »JW *^9^l

09^1 CX09JI ^4) iUl>^l9 )m:1-^^I vo« 94& Uil c^l^^l

jliirl i-Js^9 gcl^-iJI c*9-^9^ ^9 w:l^-^l ^ J*»*iJi

yS4> m-Sil U9 v»j|-bJl9 <A4oiJ|

j4)9^l^ l<MO:^l ^Ujo *^j»Jl9 j409^l jlfixU <iW^I

^j»Jj [f.« 14 V/]^ ^^9

^ vJ9oaM0 JpI s^ j4S)9^I ^oi-i^ ^Um j4>9^I ^ii9

^ ^Si9 U .5^*04 94) ImI 3^* s^\ ^li Jb) JMi JMJ 51

sJlJU ^9 »J£ vJ94>^ »i|^ ^i«J| ^oS-ii^ OUb •^j*!!

^ Uls U ^iJ^H M^^ 94) v^^l^ sitf Si JMi »i|^
^ 8J£ O9odN0 )Ul 3.ix«4 ^ ^Ojxll ^ OliM ^L-S j4>9^l

^5iXo4 ^ j4>9aJl^ 0»M ^j»JI ^ UI9 JMi JmI ^i*^

sJ£ 0|ib Uil9 5lol j4)9^1 94) ^i4» ^ S| »Ak U9«a* si)

:d ^3) ^^^ OliM ^ ^9>J| ^^oS^ UI9 1^ imI

- fr-

sola ^Ij^t loal 3^ t4>J iUj^t Sb9jJ| soi: 9I gjljaJI

bjjdl 3JI wVb^h Ij4)9> ^94» ^^ .s-^j«JI J9^ ^^
^Wl ^ U4)9 ^J«JI V'"" 14] 9I j4)9>Jl ssJ) mV^^U lojr9

t4|i<»9 i^tiio W>i«9 i^\9i^ U^S S^>i^ Uio >Uki^I

^1»«J|9 ^19 U)^^ >iJ1 3^ i^iji^^ls m^ t4>i«9 Si:d1>i«

iU^s «^44«i^ s:^ |4>i« b&l9 sJ^ i6an] 61^, U>^ Ob4 ^|

^ vJlib ^)s s.i^l iJs sJtio3 jS^l :^ j:»£ v^Mt^l ^S

ji»c S4iMii&9 joWl 90»J| JaA9 >UJI ^i^ ^9 J-^WI 9^^^

^19^1 sS^ ^ 1^1 siUi^l 4^ iJsi9 v:>iMA^9 ^^1 ^^

J4)i^J ^1 ^4) »i4l93Jl9 J>^1 ^^ J9-^^ v^9 ^^WJ

S^^\S \^\ J^l9 ^^*^l ^^ »^ ^^ ^^' v^^*^^9 i^U

»s^ »Aa 0|i» U s^l9 ^J^ sS^ ^^a^l ^^ *^ ^^ v^^^

sal 09Si Ula ^l9t»^l 9I ^Ui^l ^aJ ^1^ ^^9 1^' ^^'9

Kit J^i 3^ ^9*^ *» ^^^ 3^*^19 ^1*^^ W9 ^^^ l^*i

34)3 lo^l s^V-iil sil 9jox: 3"* ^9*i JM ^SJI *i:»*» yO ^l-»^l

^^|3 ^V-u^ai^ s4»j |S| sol94^| 61^9 ^^Wl sil9^l

S^ j>l»ju 94) siV-u^l ^ vJU-a ^SJI sJl9jpJI J^ ^la

UI9 v^W*^ Sis.) ^M>--^ 9^9 ^J^i S^ ^^ v5^^ ^^^'

i^l9 Oi s^^9 wJ^i^ I^WI .s^l >U-i5J| ,s4>a i^UsJI

^l3 s.--,^| sJio iJS9 jS^I :^ j^ »s^ 4UJ^1 ^

»1



- fl-
- f • -

1^)9 ^ijai»<, b^U >^j «n M 3.3IS si) >3uiiJI ^ ^^$
m ^9iu9 >,^| sojS uxo s^^ U-o s^54» ^il ^-^AM^oJI

^9^ 1^,^ vi94i s^l ^UJI ^«<J|9 s,JoiJl9 ^-«A^| Oio »34biiA

^^Ui^aj i^oJl9 iM9jJl9 iMloiJI vJi^ IsjUo 9I Uj51 Ul ^s^
S^9i ^ U> ^ 9J ^1 ,s^\ <i]<, s^ ijbloJI j9<»^| iio^|a9

s^li <i|Sj| 5^^939 i>>9i y v^l I40J JMijS U)i9i VM» ^«i^ ^9
^

:aA93 vol s^] <iUA4iu>i] («« V41^511 v^,,^ sJU ^4) |S^
<iia>9 Is) U>i| ^jL 3SJI Ui|9 <ilf»-rtj| i>>93 ^9 soU-ia^l

V.J3* 5J JM3|S^ 3SJI .3JJI i.^9, vol ixijSj) j9«^| 3^x1^
94>J s^jxJI UI9 «j9jO ^Uiill b^9 s:>ia^9 1^1 ^^ J^fe^l

S..14-1 l4>i|^ l4>«4i» ^9 ^3-iJl <i|S )^ ^.ioij ^ ^SJ) jo^l

|S4) vlobi |oj£ ^94» 5:^9 lj^3> ^94> Jai U4) ^ISJls ^
ftil j^^l >M«i ^1 >3^| s^lS <iSiS|9 ^jjiu 1S»| s^M sili

^ISJI vitf |j4>^ |4>3S^1 v^U lojc ijo9 Ij4>9> i^ U>J ^^ilS

lojc U>3Si.| s^|9 loji: ^liJ! 3i*<Ji49 Ij4>9^ ^9:^1 ^iJ^JI*

<iIS ^ii: lo^l ijbloJI .U^^l iJiii9 s^^ »3|S SH»l9»9 ^^J*JI

U)ir J4X |S| jbjiJI sobJiJI U)ilu:l4^ i^jJi <iy^|3

te^s U»ii U)4Jx: gJWl teiU-U soSi^l |s| U^\ iJs9 0934

Uij MjoJI <iIJ£J| «IS4S)9 ^^j ^9 ia^ ^--J 0949 VM>-«jJl9

^i4U *^l94j^ &il «s^ Vila s^\^^\ sJia s:i4Mib.9 «i|b ^19^
^rl U4)C9<>>o9 sJoi ^ii4iUJl9 <*«j« U^ »J ^--«i^ sal94^U

^i* viiji* v.<Mi»jJ|9 viUi^l <i|s jUoa. 3^0 ^iuiiJ|9 gai|94:^J|

9I iUo vi|9aA )U) voUi^l ^ 'Jlii ^i^> sJio «oU9 v-«ia.

Sils saUi^l «4 i^»i, s^li S0I9 09*11 ISmD ^li g^lsJl HoSi^,

shJ »i^ s^UsJl^ ^JUib. to. s^\ >|4-i^h jj3lS JM j,H>i, ^

^9 «J^9 «>«*» Uj iH)3 1^ vitf ^19 ^|s^ »oiu U» iH)i>

i>^ ^-mJ ^sJl SJ9SJI UI9 1^:^! ^^ 1a»j«3 ^oail liiMOi ^.mi^]

As^ iMOj*Jl <i^9„j^la M ^9j 3SJI vJ9aJl 94)3 ^^j 5I9

^ Ols vlo sJio U>::^9 |4>^ ^1 9I Ooilh 9I s-rtiAJh ^j«
9I :ia^ ^15 9I ^iJJl ^ju44 sol9aA [f/> 13 V.^] vil v^l-«i^l

lA>j«i U)K |4>Joil9 jj-aili ^9^-ii |4)Ji »S4) vols sJ9„io s^U
Ja-A-Jl so« bAl9 0^9 VMMrt^l iu« ^oiil9 iijJl 94) Uj-i9

'^Ui^l ii^^ sJ9&i ^9iJ|^ s.loa.Jl ^ ^4iiixu S..0-JJI9

^m6»'is ^Ui| ^4U ^l9^a. O-i sJ^Hiis sjuili ^1^^ ^1

sji v^4K-ijJl^ sJ9i3 ^Si9 sji4ili ^l9JA saUil ^ vJ9iJ3j



!: *

-ri -
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sJoa ^s t^S^ ^3 ^""^ ^-^ vS^^ ^J«^^ S^^ ^ ^j»Jl9

i.9-11^1 sJJmi 5:^19 c*9i ^ i^^ '^S^- ^ 3^9 *^*^ ^^

jii^ i^9^ ^ i^9 s^Wls ija^iJls SaxUUIs s^>iUUl9 ^0^5119

^Ui^l ^ ^1 5>a.94 :a Vila JMlsiJIs >ljAJl9 ,~Jtf J^ls^
^ iijiJI Oic »Ii ^ J:^9,» ^9 ^M c*9iJl ^^^3**^ ^=*^9=* ^9

1^9>9o 9^ W Uj^a* »o»^ 5^9^ S^ r^i^l sS^ J*l9-*Jl9 ^"^l

^^ s^ :aAi ^9 »iiUi^9 »31<m >^1 ^i»» ^'^ r«^l 3^

wS. ^SJI jj,4)9^ .^-iiJI -ij*» >P^ -J^l^ ^^ »^^^^
»ils ^-«iaJl ^S b*4 ^ »J^^ »^ i*^ v^iJl »ii^*^9

Ui^ iolSJb »j^9 »^ U^ ^^ »S|5^ ^^'^ ^^^^
ip.jU .U^U ^ »3|S 3J 51 »^^ »iHM9 >^l ^^'* ^^

U>Ii Uoiil 94>A voj*J| UI9 »*»l9^9 ^iW 3^S *^'^ ^^

^jjJl ^Uol i^*4l9 >S^\ l4>4 i»^ ^1 -^ UDbJi*l9 fejJCi

s.;:^^l9 s,3^:ai9 ^Wb ^J=^i ^^^ ^^9 ^^9^ ^ J^^

s^li U ^s^\ Um iM»i» sa:3 U)jsl9 lJ=*^i9 1*909* ^-^^ ^ ^^

Sfi^ S^. '^ '^^ ^^ ^i^ ^^^ "^^5 •* '^^ '^^^^

g ;,1
< 1

| soy9*=^l ^^^ U:»3l :^ ^.^\ s^ wWI
^ -M>aJ|9 Sa90»JI ^j*JI ^4-»=M »i*J«*Jl

** i*«i> ^SJ| 94) |S4)9 vJ-aill 94) [^4)9 94) >^ ^| V4I9A

^jSno >^-*J| s^ ^jA^9 JJOA4 U>9 jjsljsu >^4aJ| SOX ^^oiJI

jtfj3-i* ^^4)a iSiUJl9 »:aUJ| ^j>o ^j>4 ^-wiaJj si] Ui gj^^Jj

^9iJ| Sibib. |4>4 OoiS ^1 ^^4)3 gj9oJ| UI9 ^l9i:il| ^i^

Ui >^| •^jju si) suiu^l^ sJlib iJsJi «l3^ Ux iH,i»9

s^ vjjgj^l vloiJ|9 v-tti^ *^j*j b4i9 «j^ ^ir i^^j ^
U4)l4) ^S jiS jl vj 0|9«iJ|9 ^|9aJ|^ 09aJ|^ |o4)443j3

51 ^9i SOX ^9i JM iH>i» ^SJI b^l ^^1 ^4) goWl9

JUi5U| gj9oJ| vox gjSaloJl j9*51I 34) U4) M^^Jl »oUJl

(Jiol9oJ| vo*4 vS^ »J9^I *-ots* v^9** U>il sS-** ^J^ W
glaaJI yj9o Oi« ^«^t gj9oJJ b^9a 5) ^SJl ,icb9«JI^ 61'i^s

ij9oJ| 0*i S^l ^^1 I4)J bA9^ ^ W toils vvJiJI gj909

j«i3 ^1 |4)i1 jUillj^ UjM |4)i^ 51i^ l4)ix: j^aWI .^19

1*9^9 sJio ^9iJJ 5^93 s:^9 (A^U JJil ^J^l ^9 ^jJj

UoaJI ^ v.-«-Ui39 Ui|:a9 «Ji ^9iU :^93 l4)i| 3^x1 »j9oJ|

Ui s^Uil ^1:^^ sJi 09£is OosJ) v^uoixi^i Ui H=9iJ) ^Jx

Ui v^ (^U 0^9 c^U ^^J^ 0^9 iUo ^Uil Oi U94ii

^Ui| ^i^li vJi9 vii^li voUil vJi UoiJI ^i ^^ <ii^

\



- rv -

vo^ s>-^. JI9 ^^1 3^ Oolisa iJsii ^.osoiJIs ^9^\

<A^ UMj3ti ^oxj s^ U)o»» b«Jl9 s^jaJI ^9 CX9090JI

j4>loil9 »j£ IojI »UJo2^ \^) »MM*i>J| Oio l4>ox:| yxo U>Ja3ul9

»i^ l4)Ja«4| 94) fej»5 U>oiil9 JP* U>4jiil 94) <*909oJJ fej»3

^^4ii 1^94 ^ 5.SJI 94) c*9^1 *-i<» ^jiJl ^^-*u^l9 U)^l 9^9

^-tti>)|9 94) U ^:>j4 *-i* c*9^^ ^^ ^ '•'^^»^ *^ '^*^'

Ui^ ^oi.1 >s^ c«9^l ^Ji ssJ* ^9<>^ J=^9^ sSJ^I 9^ i=*^*^'

SH>«i> tti|9 s^]9:P. »il »^l£ W4>a.9 voUi^l U*09 ISl ^S 0|3*

so HI > 1)9 ^^Ma^l9 ^19:PJ1 Ujficl ^ ^-.cM-i^ JMl9 J^^***

^ UJii ^li*ioJI *-o->>Jl ^^ ^oi.| ^o|9ipJ| U^9 v^5^**^i

laJl Ujfifl ]^\ ^^B ^\^^ ^jaJI •--•*^l »^l ^'9^1

:il ^SiOaJj Ui>»9 ^l9r^i sS^I wlo^U vo-*»;>Jl9 sS^^**^!

yo U VHn>)l Ws i»i» ^I9:PJJ ^jaJI ^--^1 jpI JMi Witt

94) U ^Ua.^1 ^-ai^ 94) 3"^^^ vsJWl ^-«^l9 9^ ^ ^^^'s

U 6^Bi^\ s-«^l9 94) U c*l9i^l <*^ 9^ ^S^l J^^i c«9^'9

^1 s^ cX:909<JJ lS:»j»5 sj^l ^19 94) U ^j*JI ^-*«aJl9 94)

va^ ,^\ ^ir )M s^l^ ^sJj :a>Jl ,^J-i.JI 9^ -JoiJl9

UJii ^Ui^l s^ Wi- ]^) Ul ^S. Ulio 94) ^s^ ^1 ^j^

^ s^U ^o94?i ^^U Uii 9^ *^l9*^ s^l W OoM so|9ia. iJil

- n -

^ sJolaii U):^^9 )(i44)lo Slo s^j«:i9 sJc slpVi yS4)

^O^^ s^^iiu^ ^1 |4>i« s.^^1 ^ vj^jiii ^090SJl9 v«9«3iJ1

S^U ^1 iJS Olio s^>x:^l ^sJ ^9i »i| s^oi^l ^ 09ii9

8i|i sil9^l ^Uol s^^ V4rtUJ| ^ 0«^ ^l9AaJ| Ja^9

s.^1 vj|9aaJl v^l O^aia U4)jAC9 jU:iJl9 s*-ttjaJ| ^ sJoa^

0«:m U> i^l ^ic vdo:^ ^^ g^ jiil 94) ^1 ^Ui^l vi«

voc^ (X:9i v.o^^l9 ^o^^ ^'to^ 1^1 '^^c^U ^U>^1 v^k

)(i| iJS9 ^194^1 ^9i )(J vJlsa si<> ^0^1 ^ s^U b^9 ISia

)(J UMb uxo vh>£| ^ ^^U ^9 ISI9 slo vect 94) U O^ c^9i

|S|s )(i« v^oS) 94) U vi-i-J s.4<ii^ si| iJS9 ^^U^^l *s4<u^

[f.« 12] testis vo9oiJl9 vh>9^J| ^ jOblJo* <i]^ Ui^9

«N«£| ^ ^SJ| |4)^&l9 |4)J^ l4)oS) 94)9 ^^uai^ ^jiuJ ^M ^94

vi£ ^S4) ^^ s^\ <i|44«i9XoJl9 ^9i4 ^-iiJ ^si vwu*i> )(lo

s«dS) 94> io jUicU ^*"^ rC9^9 ^-m*^ **I M *Jfe l4)i« laAl9

8X0 v.«£| 94) U jU^l4c£9i9 s^^^liJS «Ni« s.«£| sils Slo

^W»it ^1 b4j^ vJ«^ Ut iJS vJt4«9 ^«£^| ^SJ ^9i ^li

^ ^Ui^l OjiiJi ^«4a> )(i)9 Sxlo vhmo> )Ul9 ^0190^ t(i)9

OiiiJ9 ^I9i51| ^9i 94)3 )M« v.oi.1 ^ ^SJI jji.^1 ^9iJ| Si|

^1^4)9 sjutU^^I ^^u«i> 94)9 )(i« ^«£l ^ sS-i^l ^-^Mi^JI ^«4tt^)

^SxxoJ) v«4M>J|9 ^19^1 l«^>^ sal^4<a9J«J)9 si|sj^| U4)

s.oiwl 94)9 sJ ^-*UA 94)S ^l9:pJ| ^i« ^^1 ^J=»*i«Jl ^.o-uaJl9

^1 gito^h (£9^ 94)i sJ <X9i 94)i ^^^1^ ^^^uocJ) vLo

vi|94^| Ujiirl Is) ^Si9 ^{9^1 s^] iiilo^U '^^>«u^9 *^'»'>^1

s.«au^| s^ v.oS|9 ttJ "^^uai^ 94)3 ^^Ui^l v^ ^«£| sUs>9

(£9i9 saV>iu^| ^1 gilo^U '^''^ 94)3 )(J ^9i 94)3 ^SxxoJI

-^
f

t i

h..
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s^lasil ^J*^ sS^l \^^9 ^^ »--^ S^S **^ ^* ^**^ '^'

34) UJ^ Wi> Um* b^ls ^J^ ^94» J^9 ^'S*^ viUi^l

3^9 s^Uil J^i UJ9i^ 1^ Oao^ls W> c*9^9JI ^9^

s.il3jaJl9 ^|-m5IJ9 ^j> Vo4>io ^b ^J^ lj«*9 '^^i ^*» ^^9^

09<.^l9 Wi f£9^D9<Jl ^9^ ^9 ^ ^^>-S>^ ^'3 ^"^

1S4) 94) ^^'I9=»^l9 i^i 9^ ^J-*^^' ^9*^ ^U-ii| 9I ^oS-i

^\ Ul v<>9Wj V03U^ Uo3u-tti SS4>9 v-«jsJl9 jUaJl9 j9i)l

^1^1 U>J9*^ ^I UI9 JmV^I .^ ^'9 ^-^>^ UJ9o^

iioliJl9 OoiJl9 H=9*Jl9 ^-«^1 3^9 «^-»^ U>x:l9il <i\^]

Uil (*9iJl9 ^--i^l ^^9 U>i« i^l9 ^ vS« ^J«^ ^OjxJ]9

^1 ^^1 g:^l9 iw» vi^ JmJ^ <i5l9o^ jmIx: sj^>aa9 9jor 9I

^ O^^ vol 05« »:i44>U »i* ^j«3 Uil <iV^l^ ^9^

»il3 SiOo SHH«> »il9 ^l9ii^ *^l9 ^I-^' *^' ^J

- rf -

^i^^ s^l c^^M J^9 sS-^ J^j UJ9a ^Jio iUii vol£ |s| iJS9

^la vil9aA la^j UJ9S Ui^ U*-l ^tf |S| iJs9 v^^a v^
4i|4j

l^oUU ^lib U 9! 9^ '^l9!»^ lajj UJ93^ j^»o^ vxo v-i»UJI vi*

U9 jlo 9I s^li 9I vi|94A 94) b4j so9J94bi ^UJ] ^9p. ^xo

OoJK^uiu ^ ^SJ| <^iJJ| UI9 U>«|iU VH»|ii 9I SS4D ^llo Oox^l

^SJl 94>a Uyie >i> vUxi^uu Uil9 IMiia U:909« ^9 ^9«&«

vSjaJU 9^1 Si:Uo^ ^^j3U9 «£|ioJ| siiMD^ i\i:^^U "^j^

:^9 UJi U4&io i^l9 Oi so94» Sai cr909oJl9 090^.^19

vio jiil^ vUa^ sol si|4^ s^ 3.SJI 94) ,sJ^l9 Wj^ va94»

vJi-o iJS9 j3i| 9I s^Uil )M )mV^ ^I s.ii^ ^S=J| 9I ^19

vi« jiil ^^ic )^ jaSj9 sJ«^ bi ^Ui^l voU ^19^19 viUii^l

i>A|9 vo^ joil^ ^UanJ *^Uu| 9j«£9 *siUii| ^j ^9^9 2:^)9

vil9aA j9il!9 ^19^ ^Uu51| SJ9M sil^jaJI 5^ <}^\ 6}^s
v^ir m vojA^I U ^JSs :aAl9 vi© jii| s^ »j j*i* ^l9:iA iwJ9

94)3 jiil 9I ^Ui| )M S4|^ U iJ^9 3^ 9^ ^19 ^i« J^l

s-rtjaJ|9 9iO*9 i^J JM JMV^ »i|a '-il9:pJI Oio ^ lo^l

vJai |4>K| va<, s^] jJAi|94aJ| |4>i« :aa.l9 sJi^ s^I^ jU:J|9

94>i s^i^\ [f.° 11 V.^] UI9 ^l9:»A sil v^^MOiH) S»Al9 Oi ^

51 ^SJI 9I 61^s 1^ ^^ <mJI jI^ ^I ^^^ *«-O9OiN0

vOlo^ ^ JMJI jI-WI ^-»i-^l ^t» i^l9 ^ j^l ssJ* ^^U:^ ^1

I



/

- rr

j^:^! »J Olsb ^bJj 94) iUUoJl »S4) ^i 094>a.J)9 s^iJl grjio

^la s<utf s^j 9I ^Isip. [f.^ Ill s^i W^i ^^ ^^ ^ s^

^9 »^ ^\9i^s Ij^3j« »*a ^fe 9^JI icUo^ Saaj UJ^ii

j^9 090^ ^19:^.9 c*9^9« ^i ^ ^^-^ w:UoJ| »S4)

^i9J9ib ^9^4£5^l9 v.oiA si) ^19^1 ^9 *^ ^-09^^ *il

gio Ul9:>A9 1^9090 |i>:>j ^9^:» ^9-^9*9 »*-» *^' '^=^ v^*

s^ ^90 94) ^.SiJI 94>9 ^jMI 09iJ| sJ Oli^ 09*31 |S4>9

:^9 Uia ^i=»Jl 1^.9]]^ ci;9^9o9 ^S-»^ *^ s' ^9 '^^^

sJli» :^9 ,s^ s^ ^s^ ^ S^ ^^ ^J^9 «M^3^^ »J ^^
,X909.,Jl9 .^ 3J* >s^ »^ ^-^^^-^ ^^ ^^9 '^-«»^^' **

^3 ^l9:p. ^j UJ9a Oio U-i U4)^ ^9^ J^ sJ9^,A^l9

vi^^l lair 0«J| 94>9 JUH 09o2M»Jl9 U-»l ^9^90^' ^9^

gji c*909Jl V094* ^i| ,^J-D^ ^^9 S^9 S^^. ^*i W9« ^^

gj|3 ^94» ^1 c^J-04 ^SJl 94) 09<>aNoJl9 ^mk-i1 li**! 9^ Uil9

^M^ c*9^9<J>* 1^^ ^9^ ^ 09^>aMJl9 »^ »jl39 U-l

8

^UJ5I| ^ ..<^>s. ^SJI 34) ^|*<J| vix ^..4XS:» U ^1^9 «.j£

^^MDiS l4>i*9 ^Uxi-«1 jiij li;^ ^laJ^i ^^1^^ i^j^ ^jjj^i

^ Sjiii Ui|3 ^^i*^J| 34) Uij ..ji^ii^i s,^,^^ ^^ 1^1 ^j^

»4j£s ^isJ) ^3J| |S4g i^]\

*^ ^i^l Ob4 ^3 bji< ^^ixo ^Jc 34I334 OlhJI V.530JI 34)

S^l3 vJi sola :aU>3 s^9 ^j«9 ^i--il ^Ji sJISo ^jixo^
4UJ5II 6:^ s^ .i^ sJsx* 5I3 i.^ ^s-ix^ ^Jr O:^ gS4) ^i*

^j4-SiJ| s^iSmo v^ bAl3 vJi s<ila ^1^3 ^1 Oio ^*« s^
^\i s^^\ 4^9}}] ^5bo |S4)3 ,50X0 s^c 0^4 51 jjbljiil^
^S>o Uio ISMO3 1^1 »^iJ^ O:^ W 3i*o s^c sJi^ ^^
s^ U:^ bjj3 ^^i*o^ O^ ^bo Vila jWJ ^^Us b^j

J^9 jWl ^-i^l- ^Sii9 sS^i**^ Oiu |4)i<, saijj|3 3^-o

^Ui| sJS^ ti\^^ ^j^3 j^ija^II )M b|j^3 W^ s^,^5)| >,s^

^^1 9J«l9 ^Wl Sxm: Vila v-MwaJI ^j*| 3I 61^] j^pra «,HMm

^U-5IU S^U U U4)4 lij:» vj SI 3j^>r3 b^j ^^^ sob^

^ Uil3 JU^JI j33<^ ibjj vibbo Oio ji^l .U-l ^Jl wlo^JI

5
!
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U l4^ U>*a 6yiJ^ 3^)9 U)j^ c** 1^>^ ^>*^ WU-Jls

k>^laJl [f.« 10 v.'^] s^\^ ^^ OV-M vol JJxUoJl^ bjlsJJ

Uil «i^oifci^SJl U>li*»9 U>OjC sJi^i^l ixUo <iitf W
05 votf9 :a^l Wj«*9 w:l9ij v^^SSl^ ^Uill iSjJto 94d

^1 Uaa^ ^9oJ| v^tf9 W90 5l9ii i:^l9 s^WJl s^,, i^j^

^ ^3) ^Jioi ^1 vi^9 Ulai* *-ij*l ^i»^\ ^i»UI ^1^9 ^J*»J^

^9 ^JiJ^J| bjiJI i^slJt rs ^9! ^-oiSiii ^l*»J| 94>9 ^j<^JI

^l^il ^1 ttHHMSi s^ ^4iU« i^jio <^ 9^ ^^ "^ )^l9^l

a&aJJj ^ s.^4^ IS4D lioonnij ISI9 S»>» lo^l U>i« i^l9

^1 >|^ ^1 sioJI SS4>^ *^j«JI

W^*K5StK5SK^,
!

- r- -

it;
^^^ "^'^ ^"^^ ^' "'^' '^' ^"--^i ^.-^

- >l.l 1^1 ^.=^9 51 ^I 0^1 ^^ !^ iU sj« s^W

^ »4.9l«l^ dU sXb ,^ j^. ,^ ,

• "^^

^^^^^' *^ ^' '^'^ (1) '>^ s^ Ic.i, uta^

'k-^UU ^,^9 «*J-. ^1 ^1^ (1) ,^^ ^, ^^
9I M94)4Jc vJo s.Abui -.1. U<^ ^1 s 1^ .

-^ VWJI 1^ SJ3I ^ l,^ «^, ^, ^j^ ^ ,^
»ja.^l .:«9 tos«i,5 «^, ,^ ^^ ^ ^, ^j^i

Ml J(*«|sJ|

-«»oJI »Ul9 nWJI Is^ ^ ^UJI V-^ ^3 ,,«^

(1) Ms. bi^.

I
^



fin

- n -

VH>^l9 :^9^1 i?^$ "*«^^ ^vS-^ ^^5 ^"^^^^ ^'"*^^^ ^^ ^^

Siils ^1 ^9^ sS^2w ^9^ ^^ sS*^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^

jM^ ^\i£ s4>9 (1) ^i^9:»^ i^^MU ^*--:» ^Vi^l li^9

^51^9 c*»Ul >i^l ^9^1 5^^^ ^J* *^ ^"^^ ^^ ^^4»4iJl9

jiil UiJJM iP^9 c*^yi ^i^ ^^^ ^' ^^ *^^**5 **

gjs^l ,1^:31 sJ,,,ci-«4 ^1 ^i^iibJI vJbJl JM-UiJI i^ ^V-^^l

^^Jl s^\ -.i^l^ iM Oj^Si JmJ:^ toil j*-Su 51 s^:. s^

1^) ^^, ^ <i^ ^ Oo»S-1 t^ v.i9^ 9I ^9^^

<i]61]^\ Oo»i-«l ^ ^9^ 9I c^l^^^ s^^ ** ^-^^^^

[f.° 10] ^ia. »i| ^ia^ ^-«uJ U^ ^04)9^ ^1 Ula j»A> ^ ^^

JM^jciiJl >l^:a] U,»3u-al i^ s^94» 9I »i^=^ *^^ ^^9 IJSaiiiJ^S

I

- r^ -

jS^^I vioilga iJo>J1.9 v^J^I ^)9^l9 ssJj^l Olg-Jj ios^ig

^Joils sdoil UJlxal Uv» J4039 0:^| jUUo U^ VM>iiJ3 ^|

^ UJ.>«3-a» ^J| j3^^| ^Mxo:^ ,s«3A|3 ^^3 ^,^3 s.^^)

[f." 9 V.' ] vi^ s^ s4,3ls:ai9 ^3JxJl 3^ (1) gj^:^l3 ^3^) ^^^

^j^ ^.l^^l ^13 ^A-ji3 s4»i3 ^3^)3 ^.ii^i |,oJ,pa-ii4

iJ^9 ^l«:> 9I »il49J^ s^ ^^. ^1 ^^ ^Ui5l| jjAi\. ^^3
i4>9<Mj| JUi^l »U*«3 ^3^4m3sj^ «4i|igJ|j ^.p4«4 ^|3^|

i444iJ| sii9W^| J4--39 Um ^oAio3 ^1 VMilgijJI «^^WI9

ssJ* .S4> vU) ^Jx»i >MaJ|3 >|xUJ| a»3lii|3 v><iSj| sj|iol9

Um v^J3 ^I j3o51| ,*ha U^ 3.0^43 ^ ^1 j^V^I h4)J5m»

^ii s4i^ irU^iJI si>3ls51| ipuo v^i v^jJU3 gi|4iJ| ixUo

S^l U)J|^| so3^3 ^^19 J^9^l j:K>3 ^b-i^l 3^149 J9*^l ^
iMhi^l 34)9 ^j944.j JMiU9:JU .^«M-:» ^IsiJI |Ji4>9 ^fe

Ui9|ii^I VJU0I9 jjjui^l |4)4 J4-5 ^1 ^i4i|3All ^ vi„|iJ|3

|4>4 ,^OAJ3 j3<,511 ^lo vij vii^ vOpjtS ^3J|3 iiJ9«x«J| JMj«-iJ|

^^5 )4>iUol ^M»i9 jx^t ii£Uo U^ voi:>Ji s^\ j9«^1

(1) Ms. MJSJI9

'-#

CD Ms. s^.^^5^
I



ijAii i^UJI sa4>S <i9^U i^jUJIs i^ls >^ cVINO i ^ic

n^U ^s^ ,%.i%oi ^ iisl^Oos M:alj3* l-4)-Ul U)i|j3slj

jxoiS »4a-uJ| s4>9l«5!l ^ix VAJ93 Uil JM-"UsJ| ^^^^b
s^S^ ^ Wjo vili U g^^l s4>3l4i^| vJsIs Mjo ^sttl

g^^uoJl sJjjM^ll ^^ ,s*<ixl| JJstj^U s^ha O9S vJSi

soil^iJiJI s^ <»|JajaJ| ,s^ jrfli^l >lja.| ^^9 ^jiuoJI «9|ja.l9

g^UaJUs so^^iJli gAijjdU U»l ^.AiioJI ^\i6}\ s^ 94>9 I4KUX:

<i:J9i3^J| ,s^ ^1 i^Ui^}] s4»gUi5ll ^i^lgi ^ ^lijjg

vio MjJI U>4i£ »J1:^I i^liJ^b ^bjS« viJgSJim ^i« (M^jJI

gijii^l <iU]^] Ui^ ius^ s^\ (1) vioilgsJI S:^ v41|3Jl9

^l:^Uli JM4jjdh Ul MiJoJI V4tidJ| ^ ^9 ^-«„^| ^UoU
^9^1 .sJM^9JUl9 ^\^k UI9

\

i
S

- n-

(l) Ms. "JijlSJII-

W ^511 sil Uibs 5J U«i w,^ ij^^ ^^, ^,^
•^ »' •^ ^9^ >* »H" «l* K^Je si «i<i ,«^ U jiSI
9I »i^ s,«^ 51 ,J^ ..^ ^^,^^^ ^^j^ j^^

j«5I|j 84044^1 ^l*A3| ^Ij
•>^>«ii-» ^Ul JM^Ii*^ jj,.,,UJ| s4,3|i3| .J.«^ i^ij

lol9 iWsPI s«|5o vJ«i3JI ^ ^jjj^ ^i,^,^,^ ^ ^^^^^ ^^1
«»^9jNsi<^ 5IsJ«i »i,s-«^

J«9J iJ viM s^si* sjl

>to. ,CMa, sijiiJU vS^-yJ iM„,«^| U,9liJll, sh.M ^3^ vil

-i| ^ M5li SJa*Jl, ^ ^ji^ o«AJ| iJs. ^1 (1) j!,^

teJ Vj«^ S^^iiSj VMjSg U^ 1^^ ^jj, ^^,j^, ^j^
^«4iJ| S^lc ^ sJjiS ^) ,)^5J|^ ^1^ ^^

viWIiJI siUols j(*«UjU| ^lioJIg ^aUbiJI vaUol «&««
»J^I «»* >S^ U>Ji j9«ai ^ U >^ ,-v>3i J sl,«3«3 ^1

8i»SH> 9 ««iii«9 i4lA^ JMijiiij iwi»i,S«^

UW s-ais ,1^1 teJ v«»aJI ^(ioJI 8Sm9 sA, «::^|9 sJij

U^ ijiis jil [f.o 9] ,|*&| loJ,

(1) Ms. bjlH.

^

ft
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94>a iU:| i .3 H9 »9aJ1 s^i^ ttJ <ii|^ ^i«a <^W ^i« "^1^

U 3JI ^ii-iu ^j ^1 *i4)S s4h»4 ^19 *<itf ^Ij 3.1 s^ ^Uu51|

vols ^9il UI9 ^-^S-^-ol Ul U fe^^oS )M ^i^0^9 ^ ^fe

^94»i VJ0U539 ^9iJ| *.i<iJ| v^9^ ,s^ JM^Uii^l <ilibl*o3J|

s4»9lii^| ObUs ^.uoa.^ S.OJU ^i« :^jl [f.° 8 v.^] l4>o»4

vo94» ipuioJ) 049^^1 ^<OJU ^Is t4>^ce U<H»a44U U9 599])^
Uita <ijJaU)iaJI 3J ^j*» Ui ^-bJU ^^ ^9)9 «*J4l9 s^l

^v,o3Jl ^libl ^i9 ^Us^l ^ ^1 U>i|i jiil <iitf UK

Uvit jAT :a-ii) OMb U 3JI ^-rtiiJI s^9^ ^9^9 S^^9 ^^
^jU<JI 3.9iiJ| su<iJ| ,M9^ ,s^ U>xo s-J l4>x:Usl vJoliS^

volJI 1^40^ sJi:^ imV^I ^I^ li^'^Mi ^i^sJJ

^hvi ^1 UmU >I^1 ^i« ^9^ s^\ s^ iMjx^l ^dl^^ls

^S9 ^uiiSl 9I Uosi )^ 9I l« ^U MUJI iMi .s>^l j«^l v^

sS4i> 0£U^ U ^ii^ j^ 9I Ul94> 9I ^^ 9I Mi dl ^t«> >«l

^sJl OuioJl va£ iMjx^l s4»9l«^1 Ux:U:m«iI ::^ UJ voj9U9

^^9-aJl iJs ^ W ^4^ UicU ^i* UU ^l«i U jmA* s^J^I

^ S.4IUJ ^1 UAxi s^l9 «iVi>i9 )P« U^Ktiil ^>^ vilsu U« )mI

g^^sc^l s4»9|s^1 UJ yj^ M OxiiJ UJ Oi»:^ U^ tM^bJ)

f
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U)J« ^ii^ v.oJ iiiS4^^ <i^ a»9l4iU «3joi 9I »*09 U i£iA

^Ui5!I |4)4 ^.--^ s^l^ ^iUJ|3 OS^I sjbj4^ ^i« ^s»

UI9 *-*Si l:ux Ul Jtf^^a^ i»oii ^Ij ^ ^94iJl ^iiiJI ^|i»l

U^ sa9di v^l j4£^ s.iaib )(il a»^ ,s^ »j:?x :^
vJIb39 Ali^ ^1 |4>i!-a vi,, ^1 ^s^ »4il4i.iii3-iJj 049|i51|9

s-«J jmI v^ib. 94) U^9 sjb. »il sJicH v.-«J 1^ s.^9ij s-uJi9

v.i*Aa ^^4)93 J^9 ^U ^Ic si) ^Uu ^-ttJ v^«ji v,«4>939 vii^

^S^ ^4<uJ )(i| s^fc ^N«4d^ 34)

(1) ^1 gi4>«Jt ^--o-l 94) »4i|4-tti9-iJ| ^£l vc-«^l 1S4)9

09iUU ^-MUiJil|9 »:»9*^i9 i4-J|_AoJ| ^ ^Ui^l jbAi U^
»i| «j*fi s^9 *"Joi9 v^9 iU)iA 9^* sil «4tt3i ^i Ul ^l4):»^l9

v4i^ sh S^ UI9 iM^I^ iJsi vo9i^ s^l ^£ ^^ ^oii 9S

vsA »i| vsAj v.«uJ U,»i9 ^Jb4 v-*uJ «i|

^--ki-nl vi^9 JUi^l 94>9 Uss-» vi^ «:HliS:?JI ^^ *s^j<, 94)9

)M9«iJ| s^ Sj^ )(J ^^ "^^9 S4>9«« 8«i^ »U»^ »5<mJ1 54)9

^.^^1 |S4M ,5^M« ^li ^^-i ^1^ vl9iJ|4 «^J!*oJ|9

^^«4ii| 1^4099411 s^l ^99 s^ Ui ^-t^s s^]6Mas*^ «i| 0^99

ilji^^l «J|-^1 ^J4)^ SJ9 Voa^dJJI ^^UjJI 3^ *si|i ^Ui|

S090-A1 )(44>^ ^9J-^9 ^h *^9*>i> '^JJJI »3*»-i»9 ^^^19

v^Mtt^ll |S4>4 ,^^Miu «joi 9I ^yi Sis ^.Ij ^i<i Ui9 ^i^|4^5-«

»NiUji| viXua Ufti ^i4» ^ «i|9 |S^ ^jA ^x ^i£ |S4> ^|9

^UsiJI 5I9 soiJJI |S4:j suaL iljS^Js ^9J*J| 01^1 JM4)iiM, viji

V4iL ^1^ ^|4iu| 3JI ii^UM^ 'N«4>i^ ^j ^4<i^| |S4)4 ]^M

kJ^^ s^o^^I |S4)4 «siUu^| ^9pun l9i|^ U>| O4 t^A<t994<u Ik

(1) Ms. s^\ s^].
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^^ia. »i.s»-m9 ij^iaJU s^l-oi^ ^4) ^SJl <xm\ sJuiJI ^j«5l|

*Joil9 *«3|9 ^34» U ^90!^ 511 si4j«51|^ »J« vJxi» ^

iiJill >Ui^l s^ Ofe ^sJj ^iuiiJl si^ s4tiAo vh>-U ,s^

^1 ^ix»9 ^i^xoJj s-o-^l* ,s-»-«M 9aaJ|j ^-J»J1 04>l vaS^ s^ ^iii

^l9iJ9 s^l^l ^l9il s^j ^^9 j^iUi ,s4)a -J»^ii<Jl ^U^l UI9

gio^l ^ so9J^ 9I ^Ij .^^ki^oS U^ ^-.^:» s^\ ^9la5I|

s^l^j U^jCuiai ^1 t4xJ|4>S>^| bJU l4>J3«i ^1 ^U^t (£19^)9

s^i^l smJjOI :a:ii3 si) U)iVia ^j Uj9la5Jj ^4) «^U>jfll9

U^ ^Wu^l Uio9>:i^l ^)9^ tOijX^ ^'rtoili ^^1 v>9i^Jl ^
9I sjox «4 vo^U 9I ^9i^«J1 ^^ 6Uxijs»\ s^ IMoii s^9 ipoi

|4i)Jl9:b.] ^ 14PU v49LiJ| ^S t^.»%oi ^ »j^ Um JM^l^

^i£^ ^ ^SJl ^mJxJI 9409 ^irkibJl ^hJ»J1 ia:»SS si) U^\^ Uii

^1 ^9 *AC voV-«^| ^«^j^ sil vi^ ^9 fti^ ^9^ ^1 ^1

Ui ^ji*» vS^l ij94>-WI ^\^^U OiWI ^-rt«4» ^1 U4)J».

9I s^S2^ s..ooiJ| viooS <J»09 ^ ^*oiJ| iiJi vaiiUJI

Lf.** 8] JJAk vJiUJ) ^-»^1 .5^9 1^1 »J9-S>^I ^^l«^U »3j^

*.4a>J| ^-ooillj »j94A» 3^ <i-«»AJ ^sViUs <iU^ ^^ ^.»AaNoJ|

/

\

)
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^5! £j3^ 94) s^ ^ 51 «,.iJ9 «J ^^i^ ^ ^^ ^5,,

^^ ^jiJI 94) ISmM ioU s«4)iW ^ i.9;.9^ 94) ^io^ si^

^1 94)9 UKli -4i4iJ| 04)| j^ ^i449 41aJ5l|^ 9^M
|40J^jS^94) U Si.U9U i^UWI v^oi^ slul9i ^^^.£3u 9::^!

vS* i^9^9* 94) *4»A. si^ sJa 6jU^ 94) ^i^ so« 5) l^^^^
^^ S^^. M sji4i<j|9 )(J 9^1 ^s» vU ^S»J| ^UU)
v,K»51| <5UJ| U^ ij3-S« siu|9ij ^^^^ 1^1 4)3J5J| ,^,^
^Oi^ U^) ^^ .^ jiii^ 5I9 i^ji^ s^ s^ s^ l4)Si.b9

six iJv=, vi^ «J| ^li^ U J^9. si|^9,0. U M 6W

siS-a^ )p| iJS9 «ojX iJ«> sii: ^ji^ ^1 si44i »il9ir !<,|9

si|«* im s^ >U^I :^ Otei gi^JJI «S4)9 si^l si^

^9^5 m [f.o 7 V.«] ^SJ) 94)9 v<i9oJli ^jUJl 09iJ| !4)i^|

^--^a^l s^ J9^joJl 09il| ^|il|9 j4<kdJ| ^ Ux ^WJI ijl^x

JMi1->3iJ| g9sJl S5JI5JI9 ^W51l U^ Oi^ ^1 sj5l9ix^| 94)9

siUi^Ili soWl iwH>iJ| jo^ l4M 3^1 siUi^l ^ «j9<iAj|

siUiiU sJo^ |4>^ ^^_i.J| ^^ vi|94^| si« «|3^ U vi9:a

*-*:« iH« l4)49 iM9jJ| so9i3 I4M9 ^UoJ^ ^^9^119 s35l9a*JI

^ ,^3a si|4tti| sJ5J s^33 ^^3 0|j«i5)| v<i« cAA4iJ|9 ^ho>j|

vUj i^ U>J,ti sjjiis sil bJU ^idu s^ gjji |4)ii5I OU451I

s4i^ ^^1 ,3tL3 51 ^1 .90JI gj^u-Jj jWli9 ^s^JI^ sJs^l

s^Ull ^9 '^^9^1 ^-M*JB si|ji^|9 ^-Mil^l ,5^9 ,xSaJ|

»J:>^ 9I jl^ ^^

^ siji|9sJ| sxo )M^ U» s^9«>»9 ^^Wl siuiiJI^ vuil9S9

n
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^ JS^joJIs ^B^WI sJuiiJIs 09iJ| <i^9S*(JI ^9o-«^9 ^^is

s^i^li e^jWl S4IAJI9 ^9*JI Wax IM jiJu ^SJIs s-oSiJI

^jlSJl sJgiUI 94) »jAC S^iC a^N^ .̂> ^J=Jl9 ^-«**J1 ^ J9^J^1

<»9oJl4

<i9oJli te-jl:^ 9I v.--AiJ|^ IJ9^jo ^9» ^i^

^]a]^] ^ixijgS ^xo s^^ ^ JiijUWI ^-o»4 9^J1 ^jlA» 9^9

»<,] iiliJI v-ai^ s^l9» s^^ ^^ ^^ ^*^ ^^ v^ **J^3

VcH»^| iiWI ^»i »ij3-ii* •si^l9S 3"^^*^ Uil ^Ji-ii^l ^-oic9 ^

sJi^ ^^H)^l ^L^^ Olg^l l4)*a ij3^ ^Jlga.) 6]a^^] s^^MU^

ilblj JUJi9 *^.>-l ^i^\3 JM^JO I-SM09 J^5=»<)** I^S>^ ^W^' "^^

0)9^1 U4)l4>9 iJii» »U^l9 »^9i3* J^9 »^9i9o .S^ U U^o ^l9

sJ9»i«Jl9 ^s^ic OrjiJl ^1 *J-5« ^W ^^9^* ^W ^-ai^i

SS4> s^U ^j«SJI ^^9 ^1 *T^ ^J^^ ^ ^k>Jl9 ^9-»^

09^1 g«l 'vJi s^W 3^ ^J=»^9 ^J«J1 ^W ^o^ U)j^ j^9

voo^l 4W^ i^jS-iio >i^i ^^ 9^1 ^«J* ^ c«9 ^9 »^>^

dJS ^ 5^93.9., 34) ^5^ ^ 9^J1 ^J4)l «i5^1 Uili ^-cMDJi

^) ^jjJI ^i* ^i*»9a^l ^9ii *J 9^1 ^-^ vS^l ^^U^]

O9SJI >li>l ^it^Ml "^9^ ^9*^9 ^i^9 ^^J«9 ^-o-*! ^-o^'

«aa.9i Ul <i-«i>J i«-^l »i=^9 »^^l9 »^9 ^*-^l MU9^I sS*

S^ gi^j:3| .ju,^ ^ Ui ^M »*iU9*JI ^ 9i ^^ ^i^^^
vi^U9^l 19^9^9 *H^^ 3^ Uil^ ^i»Jl 19*9^ l^^l

I

- r* -

vJ«ia9 |4>«t&o ^9ib9 9^1 ^i4i)9a s^ siUi^j ^i:J^ ^ si)

O4) vj^i sJi v^jjrj l4>4 viAiBa 993 soUi^l .s^iJM ^19 U>i»i

9^1 j«l ^ JM ^1^ ^1 s4bL ^SJU ^^i^J 9I ^ S..U0I

iU4> ^a^XcJI j«l^ m vabs» ^SJl 94) U4>)4)

so^ liUi ^Jc J>i s^gij ^1 jAC s^ ^1 soaL ^ s.i^ S4rt|iJ|

^19 so|9^ IJtWoa. v^lgill^ volgaJj voli 9aiJ| ^oijgi

,54)a ^iAijgiJI ,^45ju |4>4i s^\ 34)9 sJUiioJ) <>li:909o UU

,94> <i:p. Vi« i£)&l^l9 i^lAl^l |4)Jc vjv^ sip. S04, <i^9ifjMJ)

^S Um (^^oi "Nil !4>i!^ <i^5Mo9 |j9«| |i-«oAi| ^i '^«<>ii9

j9«^) |4>4 )(«4>ii '4»9)iU )M^U^ ^i> Uj^ ::»i£ )(^AOi 9IsW
^yi iJS l4M .ci^-Di ^1 UiVi 3^\ s^5l9i*j|9

5I9 ^iiisj ^^9i*o ^»^ ^iiiaj ^.Ij ^1 ^i^Mai ^| ^6^, s^m^^

s^ji9 OI9AI ^U ^9 ^M3| iai»x ^1 <i5l94P^Jl 6h SS93

j9^| ^1 JWHA03 s^oiU ^Ij *Ji ^ c^|3^ O4 vjiiaj *<u3j39

OU *-i9^ ^1 ,s*H:» ^9 ^9^*0 "S^J^ 9I ^^J^ 9i ^19^1

Uj,»£ S^ ^ U:^>%oi :^i£ l4>i£ SjM) ^9^ Um ^^Jj U<^!iJ)

ijl^l ^9 ^5^9i*oJI vS^ 1^9^ ^^M ssJi J^^ ^^
<i5l9Si«J| s^\ ^S4) ^9 !4):»i ^i*J| ^A« U-4^9 te^

II >l«i^l l4>,HM<u t4yic iijU»Jl ^9^ Uvi S^) ^9^^l9



mxammtfBBmisiatm
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*o94» *o| ,s-^ Ja-rtla Ui^Ax: ^ U^ 9I l^a-utt ^o^i* ^| s'^

^a^--a j4|i. ^lo 9I r>J^ ^^ ^J^S ^^ ^J=* ^' ^^^^9 l*^*^

^1 :;^|i 9I ^aa^NO US^ ^^1 94) U Uki^ U--iil ^
vLJ^U OicJl^ vl9iii Ui ^S ^ju^^ ^s^ii »J«

OU^j UJ^a£ ^9£i^ ^3=JI ^-»»UJ1 5J s^j»i j^\xM»^] «5a4)9

^j9jO *i| ^-i*A9 ^ Ui£ i»*i^)9 ^ii-ii*Jl» W-ft^ »j^a« IjSmM

3^9 ^-i^l ^ »^ljl9 »3l^ls5x:| ^ joiib ^1 s^^l ^i<J

9) iJl^l <iMl2MJl9 ^9t»^k »^J^I ^^ *^i "^ ^^3

voJx: sir ^^iiu biajJl9 i^^4^] '-^ *J5-o v^WU JMjI^I

soUiu^l ,s-^»5 9I ^1^ vJ«59 ««UM) s-o^ 9i ^-«^^l ^^l9«

J^:^^ 9I ^b 0^9 i>^9 ^9^^ [f' 6 ^-^l ^»^'^ *^'

j)«-i:ai 4iM^ v-bb3j^l9 JMji^l ^1 ^^i ^ ^Ji* 9^ ^l-dI

^9 soWJ) ^^M^ si* ^iiu U>i»l9j ^ j|s£3-.«5l|9 M-i^b

r

.[A.

^9 s:so

*J si^ ^1 u,v^ ^y, ;SJs ,^,,^^ ^^ ^ ^^^ ^^^^

U U>^ ^B U bb Us^ ,^^0.^1 Uj^ :^i,| isi ijsi9

sW ^S U)4 riA04 ^1 volj ^iJI »»^3 ^3|jj| ^ siA3^
U*3ia ^Aj^oS j«^9 ^1 si^ s.i^3 i:^4a.o iM:^\^ <ii\^ siji

^^i^fi 4Jc 9I 4J(c ^U vi|9 g^o49 s^ sir iJs^ «Lii U
^mJi: v^ iJS v^ M.ji U s^jii ,iJr 9I ^Ir j^j ^) .^

-^l?-a^l «S4> ,JU^ ^ UIUa viitf s.i4i.J| UJ4P. ISI3

^1,^1 .^ j^ s^l U:^j| IS) liibJ. U .s^*3i9 jSoi ^1 ^ji.19

vLgUi^l ^ 9I |4>4i ^arjUioJI *^4 s^^jii^ 3I ijaUo-i-^JI

[f° 6] ^Ij ^i»9 «^|j ^%%o.
»J S^l9 sJi Um ^b ^1 ^^-^^!|3

^ siiui si»A si^ s4uii s^ vi^ioJI |iJ4>^ sij Uls ^^>o:i

^4f^S ^lol &4p. ^1 sio9 '-^lol si^ vo40lo ^lol ^i<, s^l90

9I '-^>4)1d ^^ ^o 4^s^^s ^h i^^ ^4^93 JO^ vjjlo

<3j«:»i JmIj »ao sa2w93 ^ jjia^ <ij|o s^9 41r sj^ ^illr

l4):>l ^j:ai 5) ,^3A |4>Ji >|j5l| ^ j:OJi v^l Ul iJS bir UJ

^ii^ l4>b|o3^ U)*xo> ^1 Vk^ vil UI9 Ja-«|i )4Ml9 ^v^^.^

^ ^j-iii si| UI9 vi^ l4>i« >^ 3J ^9 v^ottJ sil ^i^ vol UI9

^^j39 g
>%o i U gVi% .o i ,s-»l*^ l4>OJU sAuj39 l40o»a ^aa^oS

UrjU si|9 iJsi 94) «^9 ^I si^» ^jiai ^ ^i»A vi<, »^ji U
^S »9^9 «J ^i^ v<il Ui^ s^ ^^ 3I ,j^^^ 1^ ^jji^

11^94) ^^ »|iS4J 9I »UaAo M *-itf ^I siji3| vi|9

{

h



^i joi si 4J£ i^ [f.^ 5 V. ] *s4.,^| ^34, s^l s..i^ ^ 1^

Jtojc ^4, vo4i9 ^4i^J| v-bjc jUoA «S4)9 il) «3j|:i3-«| i|js,|

U-»ai| :ai£ iWw,»AoS ^oili U vJ-i ^i iJ^s ^\U: v..^

^lui-I U-o^Is viiilssUI 6h Ui^ s^ii jsl «iia |i:^

j=»o^l *M>9i^s ibs^a^H) j4x: .U-il ^j ^^i^ jjj,,^ jj^^
U^a U«4)3is U4J*3 vil ^^r <iU» s^^s v^isl siu, ^i^ ^|
Uoh: ^ so^Si sol o?^^i4 Oi iM jjoii ^ vsA ^1 v^j^ ^.^
^9 6Ui >|^5I| ^1 ^9 «^ ii^ ^1 ^^^ ^^ ,

>^ >^ ^ Ui|4)Sb|4 ^*^ ^i^9 S9U}] ^ ^s^ ^1

:^u: !4)i4» jjSa^ UxU: iUuJ^J|9 |iJ g<£ii^j| ,|^^| ^,^^^ ^^^

U94M bJ Ul W vLi^ »U4^ia-«| .^ j^l U,|j |s|9,iJiu^9

UAJ0I9 »4 UjJui ,iJc ^ ^i|£ v^li |i3i9 ^ »U^^I t^

iU94>^^jJ|

Ul UU UjAc i^ j»,iAoi ^-ttoiJi Uiii WU ^9^ ^9

»MU ^1 ^9|ii5l|9 ,:>^oJ| ^ [Uj^c] Ux:jU vila U^|
*J U^a^DS »^94 UJ|^3 b;^ ^yi ^jj^ ^^.^ ^. ^ ^^

(1) Ms. SjIjUxumI.

^ikiiJI Wlioi U)i* i^l9 Oi ^ U vj^9 ^li^l ,5.^
hh-Su9 sJiixll SH,9&» s^l |4>i|^ ^1 s^\^\ gj^i^ ^^^^^
^l^i^ I* ^^ ^^1 ^&^S NI90JI vi.^ 9^ ^U^l^ «4i9a^9 «iia^ ^1 ^i^|9iiJ|3 <i5l9i*^| s^ ^^}i^
S^ |4M vi^^ s^] si4i|9iiJ|9 <iy9i^| ^ 4JiO|9 ,14^1
^1 iJs.9 ^li »^^ ^ ^34, ^, ^^^ ^^ ,^ ^5,^^^
^i9 ^Ic M 4Ji: :^ sa94, sol so^3^ ^^ |^ <i^s^»o^\^
3^9 ^1 UMi 4J£ USjOJ so94» ^I vii^ :sl ,1^1 ^^9i^|
l4M ^i4iJi9 teiij«^^ <ij^ U^li ,p^ ^i^^i j^^ ^1
^j« ^:^ 94M giJi Oi ^19 ,^] so« ,,,^1 ^j^i ^1 ,j^

^--^J U ^1 OsJI v^ sjv^9 I4M <iliu ^1 sii^,, ^1 ,1^13

^W s^9 0«b9 jiia ij*^ ^1 Uo^t^ ^1 ^3 ^i^
v-i*3li ^SJI ^Ui^l j4o4 SLj so9Si »Ji4) ,sM 0^i^i-il9

sAiiJI v<ui|3Jj ^1 l4gi ^]^y^^ ^i^i ^jj^i^ ^^^J
wUo &fuu s^l iJs9 9aoJ| wUo VS--U3 wlioJI 8^4)9

^Un\ ^J| 9aaJ| irUo gi^oii <i5l9ii*J|9 UaxJ| ^| vs4ipJ|

iiliJ^II ^i voxilsaJI sj^, 9^1 ^^ »li443u U U^ <^UJ^l9

lo^l v^|i39 <i^9^i^\ s^ tojifcii |i»4*, ^i^i^l SH>k ^Is

*4-iii sJ5l9ipiJ| ^1 vij^iJI ^^ g44iii *o|a ^o9j«J| sh»Ii:

^ ^9j«J|^ «M*» U sJi9 .jJuiJI soli9l s^l *-09j«J|

toj^l^ Uj4^ sJUiiJI vjc soli ^,.^1 S0IJ9I ^ ^iu|9iJ|

<i^l ^ ^1 a^M^] ^i4i|9iU| vote I04I9 so^9«*J| ^i

6U ^ vJipdl ^9i» ^1 si^9^ 51 U <i^9ax^\ s» Uxi ^iAS^M

.5^ 3^} ^iWI9 OxitfJI )^^ laibji:^ 6]^i^]^ j-aii 9I «Ai

vi94» ^1 *^94 5J U ^U»^^] '^ ^ s^ U^ ^iAAoj S35II
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«S4) c~^ sS^ jl ^^ ^J-a^ ^' ^ *iJI jJ^ U .^*4>S ^
^ ^:^)iM 9I ^^\ »j^ U^ U>^l ^1 W9I ^ *^»^'

giJI U>4 ^o4)J Or ^ ^-o4Ml9 '-J^^aJl joa^H icUoJI 8^4)

.•^>^. )4)i«i,,9 VM>^ WUc ^1 ,si»Jl^ ^Uil ^ <mJ«9

Ulsi s^ii ^xo 0£ ^19 ^J^s:m» »Aa W ^^ O ^I ^19^1

i^l v^l <ulj saao9 vS^I ^Wli ji^l *J^^ toMlj W9

^UJl jrpJI IS^ ^^ l9^b ^'9 toiij»o ^ vS*» sS^^9^'

Os:Otf vi94» ^W ^ cisj^l Uib <i«^l ^-^-»^ I^

^1 ,p* 0^1 94) U ^1 ^U^l J^ ^ sjij^ ^-^1 '^^^

U^\ ^ O ^J^>^ »• Jl^ ssJfi ^9' '^ J^*^' ^^
v^^ sA»|j W9 U>J»3 s^ Jtba^9 »^ ^9*JI '^ ^9^9

1

<ilsJ51|^9AiJ| grlio U):^iJ^ ^1 ^iAi|9iUl* M>44Si s^WU^I
ir UoJI ^S4)^ gjots U>i| :a«U ^1 v^wi ^io <M>4>a ^| ^1

O9 ^l«>» *M»^51| sJajI <a»i <iili :^ gfiUoJI «:i^ «^l9

^ gJotf wUoJI »S4> ^i« ^oi-a\^^ 5I9 ^lii ^1^ j^i

<iJ«.9 ^:a^4 ^9 ^^iA ^|3iJ| |S4) »^ic <iiaas j^uiJI joSi^Jlj

.S^ sSj4«4 JMi <u*i««|9 3.j;i| gj^ ^s,0|4 s^>3 »JJ| >|4a U *i*

M»l9« [f.^ 4 V.°] S4S Vd <»b>9S ^o^i *.i4«AJ »j3i| *uo4»

lit saji gjh*J| ^ 511 gsJId^ Uoijj ^.rtJ ^(ixJI vooi^ W
<i:j|5„9 <iUJl4 sS^I Uil9 wlLoJI vJ4)l 4Wl4 ^b s^ :^U
9^19 S9J^ *mJ9 )UUj 04dl Sb|j£t U iU«^l49 &xo^9 i^4)M

VJ9 |4)ir sj^iju ^ wrlioJl sJ4)| iiUJli »4bi ^^31^
^1 Si^^iii 'Oo ^j^ U iJS ^M-rti j^iJc ^^ ^Uj 04)| vJU^

^tfjS^SM) U4d9 }iu»^\ SS4> vi* S^U 94! VH»i-i9 ji^l9 gcs^l

[oU)aj|]^ .lowi vju ^i4i jfi£i9 jAU V.DWI9 ^yi ^
e»o >UW| vJUa ISxiI sJjS *0 |Si4)9 ^-•MSM* *-J-J| Uofi

)^ 94i49 s*«4SKDU)i| vir s^jju Ui ^Wl \^\s^ |s| [vJ|4>aJI]

^9«4>i^ ^ loi ^4<iUJ| l94^|d^ ^ ^^1 ^ vj^ ::^9 v.«4ycU»t|

*i9-^j9 *UI *^J=4> *^I '^9faJl

^SJI vol j4X 09Si3 sJI ^*AjiJs ^^1 vix voAji. :^9

^Ijidl v<ui ^ j^b^9 Uo 0<rf| joi ^1 ^W ^ ij4b^9

^ ^ixu }M\6^\ )(S4> ^Ui| ^9 s::»biJ1 sS^SM <»jj««i j^
^1^^ ,5^ Uil ai^M iUUoJI s^l9 joa« joi ^1 s^|:i^ ^1

*

f



^m-.

- ir -

^J^l |S4>J UOjol 3^ <uj5-«l9 ^o9i«Jl ^U^ ^^ s^ .5-»WI

sojios Ua&^ V4>4>i:Mi£» ,s^ ^iu«i9 ^^UJI "Jl^&l ^i« tO^ic

sola ^jl»JI ,*:Hp. ^ OWtf U>3ijj«^> ^1 <iii9*iu ^3-«

S4SjX« sj3.i^3 lo »>94 ^J94Pn» ]^] U^ ^s^Sol]

jox ^ jiiil ^W U>Aa ^la^u sii^ ^ U^\6^ <ibjl Ula

^lj|^l3 S^Ua^Ji *^ <u|j i^U 5-il *^ <iaJo3 U i»ir ^1
ft

s^|^4iaJ| ^U^9 jU»JI ^9^ 9^9 J<^-^1 ^^ "^1^9 ^

^ii^ ^4u^i^>Jl iUUo ^i« ^^ i:M>U 94I UvflJI ^1 ^^1 )(:^»4>i

ii^MM^ >UssJl :^ ga9JU i^lsJI s^\ «£UoJ| sJ4f>| ilitiJI ^oi:

ks9i9 ljS& ^1 ^ |S4> Uxi U9 IpUJ ^Uic i:^ OUpCuii^l

I9JI ^Sjj >Uljd| vi* «jax jJx ^^ U »Ak ^^a^ ^| ^i«

M SiloJ (1) s^U>i«^l9 ^Ui«^| ^xo ^9JUJt JJX9 *^^U

^i>.io> j42iU: »ils slpJt (X:»^ '^ sl^l U19 )(^^ ^^ "^

-ir-

^ ^SJI |S4Di Wi^i9 jsi Ij^iaJI^ sitf sol I9JIS9 ^H»4>--9ii

l3Jm»3^l9 ^S ^ I9»^l9 Wi^iJl9 j»^i 9^ .sJli*JI ^4^^

vuilS9 U^ U ^9aj«i> ^ ^-o4)9 ssJli*Jl "^ ^^j^l» »^ »9^1-»

^1 so4)oUi9 U)3j::m ^-o4)j«fe JOiio* si4>l ^s^ ^]^^\ i^^\

j^WI ^ JO^V^ ^j«9 -^W^JI ji^ jmJI ^5^1 s^i^l 9<a

U>i« »:aix s^li '^ *-ia^l9 Uiu^ Wi-i^ ^J=H J*^l c*^9

UW W>i* l)« »^U ^j^ *-il JMuai^ *-iUil ^Ji ^^9 ^W
ya^ls jmJi: S^i^ 51 U S^9Ji^ ^5^ s^ ^1^9 vl) ^l^i*) 9!

SiU »JJ| Jt4>a.j ^jxll voj jS^ 9^1 »J9^1 »^ sS^ ^^i'^^^ '-^

j*aii s.i*i jOi 94I Um« <Aij ^1

^^^40^1 ^WU *iJl >l^9 ^W^ ^1 ^1^^^ bS^ soiS^ VH>3

^ U^ I9IJ U49 te^ l94^*b ^^^ ^ ^^^ ^^ *^'^

^9 '-i^U ^ ^ »J5^ l9J=i ^ vSS^l ^^J^b ^i^l »^9^

^Ijidj s^i so^ ^aIc ^Jiu v^ vo^, vol4>^| »S4) ^ ^Aw

^ ^UJl j^l »^ s^J^ 1*9 ^^^ vS^i i^ ^b Wi

IjS] »9i-u^3-l9 »9»J1 i* ^9! '•HMOjUii ^ ^i»^l9 ^^1
jiii U>oi^ ^94i iJ^*^ ^^^^^^^ *^^ "-^^ ^^"^^ "^

(1) Ms. »^tei5J)9.
(1) Ms.



-It-

*ic \sS^]s 5WS JWii ^ ^I ^UJi ^^,i ^ ^5,,^
Ijii* si« u i|,,i s^j,j|, ^(^ iW^I^ Oii Uj sA,i»^)

Ojol v^ ^^ Oosi vil ^1 «Jr |j„|ig gs^ ,«^ ,^,^

JWI «ii« ^iJ v^j>^UJl9 Si-J| viol V.4, sAiSJI s.^1^
*J»o51| sje ^jiel va«!ioJI ISmsm k«l l5«i| ^ giilijs (.W

ISMO [f.» 3 V."] liiUj si, ^^ ^1 ij^ ^^^, ^^, ^,
U-4 JMJiJI* s«o«jii sj, ^i„^ ^ jKi3«5l| ^a sjU
siiSlj iJii J^i ^^, ^^ ^,^^^^1 ^,^^, ^^^^^1
1JU9 )Mii ^ SH,4>i, Ul ^.J_^, ,s^ ^^, ,^ ^1^

sJiU*9 »^5II s*«la,9 ^^1 s^j ^^j,j, ,g^ ^^

1«9*J« ^9 U)9iJb sj .1*61, s.»4>cUm] <ic^ jjiiiS, ^JjAJI
^*«j*i9 iihoi\ sliU. Si, s^iU, vi* ,„ ^ji. s^5|^
s^jiiU s«J:^5|| sj«| is», sj ^sJI siilyiJI jiU, sio

-I' -

sic O^ImJI si« s««4 vJo^il |« si|9 silaJI >sjjij| ^ ^^Ul)

M SoAigiJ ^|>Ci »U| :»ic si« Util |«9i&MMt| s^\ (1) itoiSlI

,sla sUI sJgMj sic yyiJii ^£j| s^U^I sic sJiac sic U>9M

^Isi vUl sic s«U9 ik4c sJll

sa4>S« ^ j«51| O9I ^ vJiU»«J| *o* M ^j03j U "^1^9

^^Jc ]^s )M ^S3UiiJl9 ^«J»Jt 1S-^ g>aN»> I9SXS v«4^xo>

^i l9::»si£] ^1 idi£ ^xo »il9v^ibJ1 )(il t^i v>9:^»4 19^1^

99^^! U4 ^^:^^1 ^1 194^19 ^:^1 's^d ^j9'SAJ1

[aWc I9IJ JtMjiJI vJ51-iJl <xo] (2) »9Ala. U9 v,>4yS9:»^^
^«4>44DS«J <a}]6^ 94) ^9ii|bJ| ^^94) )M ^1 U ^1 ^^^^1

^^94d ^ iJ^ l9:»£i£la ^JlxS «-U1 ^^ ^9*^i^\ )M >l^

g^^l ^1 iM94ax(J| v<uS)|SiM»J| so U 1 ^^1 ^i* ^i»Jol9JI

^|9»J| ^aii: £JS l9j^9 WS^UJ9 jW vo40i| v^JaaJj ^9^9

gjoi s.^>4l)i34)9 ^H)4)iUJa ^^ ^ la«t«9 ^W-»JI ^1 5*^9

^9 >UW| Ootsl ^ ^o4Mba|^ vii^l ^ ^M»4x:l9

(1) Ms. iU51|.—(2) Hay un bianco que suplo por conjetu-

ra con las palabras siguientes entre par6ntesis.

tl



- 1 - - A «

^oiiU 1:^9 j^ 9I jri^ ^^ii»« ^ l-O i l9Sib ^9

)(S40 ^ t^^s ^^9 ^1^1 1^9 ^9«J3M U> ^9«^ Uil9

'^ ^bo 5I9 U)jol ^ ,^Mj-3---^ ^ Is-fi sAjI, Ula

i^\ s::»lx)|3 ^1^1 O4S ^i« soli voJ v<>l9 ^U^] sj^ ^i«

S9b9C9 S9i^si£l9 IS4) ^.Jc 194^ ^«4>JxJa c^U^] «^ ^jj|9

,^19 <fU»oJ| ^ioib v^ sJU s^ U^ «9iaiix| U jlo ^i^

:*AJsiJj ^ M ^:ao3J| ,*4b ^sJI j^^l .t-.i«-J| v^xkiu

jU« Oi^ Ij^ «^9>9« ^Wl »S4)9 ^iAi )m1 «4a.lo Vkfe9

M>^9 ^«

J4WI9^J*J1 ^^ ^I9<i9 ^9J» S^ 39^^ <i^K M JM*I .s^

^jtoiJI ii^|o« vi« |4>!»9 jSi4M| «si«9

^9^9 U>94^i^ *Ji|-ttJ| ^9^ so« ^4)i* »JJj ,s-^j vijJuWI

>Uk g«Kll :»i£ sJ^UJI sS4>J v>9l«UJ| jlo9 s.«4dj|bj<.

^SJ| s.«ixJl 94) )S4> ^1 sJiUJI s^tjjl9 VH>l9»J| v^ii4^9 ^^U
^ iMkjJI <u|Si s|94it v.«j£ vo4>J ^^;£a s^9 v^J^ s^| ^4^

|S4> sal [f.« 3] dJS ^ 195*43*19 *.4J«J| |:£i4M ^UiJI ^S

I-

K"--

.1.

11

y^ hi ,^^^1 vjxll ^94»s ^««m^Ij ^UJi:^ Ui)9 siUo

I<4 v^j:ii so,, jSi) JMi *-3:JI l9»)ol9 s^^:ai >!^ M
*S^| ^91*9 ^^Ixill s^9Ji: ^ 1910*

s^UJI^ ^s^ ^^^1 ^Uc ^s^i^. ^ "^^ "^ ^^
s.-3Jas»9 *SJa4>i» ,^3a sattJIaNoJI^ JMJ-«4 ^.o4)ii»4 «j4^M)9 ^
U>9J9li^ sS^I ^9J«JI J^l- <i^U ^4P. ^1 JMJjidl^ v<Jiu9

i(&9J^ 'H>4>:i»ic so9aj« 1-4>-:i-^1j ^la ^ik£i«Jl grUo ^|

^1 1^ s^\ Hi^kis ^1 <^-L> h Uk» Os^ ^ (1) Vo4)^bJ

(2) (*laJl4 U>4 ^Wl ^9*j!»9 ^9J*«9 U>** *^9J*M UiUj vJ4)l

viAiol ^1 ,^-ttSi ^ e**9 *Mj^ ixUoJI sS4> <Mlj Ula

VMM03AUI9 [f.^ 2 V.^] 1S4) SiO^ vS^ ^HMOjsJl ^SJI >UJjdI

^i«« l}^ Ib^ ^UJxll ^t^;^ ^i« s.i^ U^ SHMOixii: U£

Vo4)34aIj9 Ui£ ^^4>ilUa »3ij*o9 «J^ '^9:»9 M^ 3*^9;?

U ^1 l4>^l ^ s««4>bi£ Ib^l vja >^^ U>i« IsxJ^l sJ4)

^Ij )m| ^j3c| s.«4>i« Ukuail <i::>^9 U9 "^19x119 ^\o4ii^\ i^u:

U>S4^^ )M 09ib M c^U^I s:*ii4i»« Uil9 6s |9j& |4M«

^|i |SU ^«4>i« <uaJ ^i« <i}U ^^9 l4yl4>l ^ Sb£iJU9

^1 |4>ai S^^ic s^ ^ )Ul ^ j^Si |4>j«| ^ ^«4>^S44i^ idi£

^ U>9«ic ^9 U)9«Jxli v«J ^«4>»j«> ^19 ^^94) bi£ U
v«j4)^ ^i-k^ s^9aJl A^94) ^io ^4>^1 1i^ ^^1 .s-'utii ^j s.3Jiia

s^|oi^l9 ^::J1 (3) 1S4) sJio '««4)J£

U>9xl|^^ SxUo s^ ^9«^^ ^9«^ ^ Ui s^9«^:> "^^

(1) Ms. s^o4>^i^- — (2) Lectura propuesta por Goldzihor,—

(3) Blanco de media linea,

y



- V « - 1 -

S^ ik^ ^^mO^I s4> *-i5J UI9 va^l s^ ^Ufi^ll 94>9 ^jJ^I

«^|xaJ| ^Ji ^05-i»lo 94) Uo (1)

viJtiJI I^M ^^^1 >Ul£ j^l i:^9 (mIp^I IMUm^ 94>

j9«^| »S4) ^i* >^ ^ ^U ^1 ^J^ J:^ *-40ii| *-i*a

iioi» v^l 511 vo4>JJ| O0S9 j^j^ 94) Ul JM .53^ ^J^l ^1*

^olx:9 ijiill vhJi: ^ ^^1 s^ W (?) ^^m^| ^^9^. }iixlU,

^aoib 9I ^SmdI v-ixoJxJI ^S4)^ (2) ^J^l vui ^Is 93^1

^\mJ] ^o^pJs ^1 9I i^i. :a ^SJI 9^:J| ^Ij4l9 j)o36.5J| ^|

lo ^j^ ^1 9I ^^ ^IjMl ^J^ ^ ^**^ ^i iJJ^a^l

Ooi 9I sJ4>^ 3JI ^9^>«u« 94>i Sj9^^1 S9^^l tt^^ ^^^ ^

gmJI ^^\ si^ va« vJd^ ^ )(JU <^ji:i£l 1^19 iijlj^ 9I

U)S^I ^Wc ^1 »j94a-a«JI ^9-J«-JI ^-^ ^^1 ^*« *^S

lo ^ jo^l ^tf *-ila v^iuiioJI JUUo jS^l9 ,s4)^5l| sJ«J|

^ vj^ Ui| ,5^51^1 ^»J| ^1 »saj»*4 vjSI vi^ ^jiSl

j94)A^>J| 94>9 ^:^l ^9^U ^Wl Um« ^J^ sS^I J9*^I

sqJ h n sa^, vJiV-io ij3 Uhj ^90^1 ^^51 Ui*ic shJ^aoJ^

vJWI ^ 9I i^ ^ ^^1 -^i^l s^ J^^ *^ t^ ^"'•^

sS4> ^|a »i5M0 »U-il sJiUtto ^9 '^^^ 9' ^J*^-» 9^ ^
|S4) s^ ^90^1 sJ9^ ,^*u4J| sJ*J| ^1 iM9«ai« Wi

^9 ^m s^ j^l^ •-isiiii^ Utf Jil IJ^b sS^^^l9 *»9JI

|l

vjxJIsJl ^ <ijSi9 ^UJI «Aj*ii :^ ^|ja «JJ| 'sW <Mlj«

M sojii bii s^aui9 ij^Jc iJJl ^^ jOJI sjy^j si^:^ ^^^3
«JJ| s90j iOJai Wj*o ^io ^ sjijjcu M9 jjAj-i ^9 viJIill

^:J| O9o|i )(J| ^|3asi 9I *** yO l«« ^J=» Jri^ ^9 *-o4>ix:

)(£9jS9 )(iiiJ| O90I9

^ ^ji^l v*9k SH»bi33 s^l ,s*Ai4 ^1 ^9Jjd| s<u|j iJsi9

ixUI SM)Ji:9 9aaJ| s^Ji: ^4)9 JM4j«JI *-o9J«i ^«..oAl»il|9 SsuSjill

«S4)4 ^^iljtu U9 ^•^4iJl9 jlx-ii^l9 OiU-jJtf U)J| s^loi:! U9

S^\ i^ ^9JxJ| SS4> (*H>a. <u|ja jjuijj (1) ^fe^| ^9^«Jtf

|4>i^S ^1 |ia4>S 9J9 ii^ ,3.0:^ ^ ^aJIs UdM ^19 \4^

9I U>Ji »j94>^<» JJJoaJU ^9 gj^ ^|j9| ^1 iJs ^|3A^

g^li |4k>^|

ifij^u^ ,S>4) S^\ S^] iUas^l s^»9J«J| ^1 <iy^ 6}<^^

ga^JaJI ^1 vo-ius s^\ ,s4>9 UWI (3uo>9 ^-<H>:ai ,*>^ ^i

tol^ljis i^ U ^9^ U>J^ 9I U>j^l ^Y^ ^^^^>'*J^> ^-0^ 9I

vj^l ^9li: Oio iJS9 ^iJI^JI U):^ I9jiil9 s^,^^| ^Uic

^1 ^S9 sj«il44J| ^9Ji: ^io U ^^^94 )pto jiSu9 »4 s4ihCu U9

Uij9 jS| )(^9J )(iijU:»9 •• *»9^ <*MJI *-^ ^jW»r» ^44J| ^Jr

^^ 1:^9 itols U ^s^ s» y^\^. U'd^ ^b "^ ^j^

^«^»^l9 ::»:^t9 iU«<bi4>Jl Vole SIS^9 ^ixoJxIl U9IJ s^

y^ ^ I9i4 i^ ^^^1 [f."" 2] ^Uk sil 3^ ,s>^M^9«Jl9

SAO s-«UJI sS-J^I ^ *• *^9^ ^1 ^^3 ^^i>*M>JJ ^9J»Ji

^^ Ul s^xob&woJI six yJio UJo-J ^ 1^ s^9i»J| S^

(1) Blanco de media linea.—(2) Sic,

H
(1) Ms. JJAli^l.

1

\



^\s Uba4ii^ M s^s ^-o^j^\

^ij ga^ls ^.^ vibJI Wj»<» ^1 Ui ^^3 i^\3 ^b^l

O^iaJ )944>i9 j4aJ| ^^ i»lJ^»3-«l ^J^ *J»^9 i^^ **^ «^^

^ Ij^ ^|9 j^ )jAi. ^) jj j--^ ^1 .^->^ U

v.oiii9 jAiJl9 i.S^I |S^ JM ^^ ^i^l J^^^ ^ ^**^'

JM^9 J^Jl ^9 J^IS -'J^' ^ ^J^' •* *^'^' *^^*^

|jA3i«^J-»9

UiJM. ^14iJI ^-^i^S ^WJ' ^-^^^^ ^^ ^J' '^ ^^ ^^^

Uil ^Ui3) »iuM js- ^1 j.jls s»MI J*»Wl9 ^j*JI s»»^U

s.i3^1 sal sjijb *S»h4 »i»l9i9 lfS**J« *>^ 1* ^-^-^ »*

l«^ s^lill viJl U ^1 WVbJJU ^i94» ^Is^ ^iiJt** ^s-*^

s.,^ <k,sj:3| V-.WI (1) ^1 "-•»^' *»^' ^''^

»J^| 9I ttJ ii-isiJI ««?• ^ »*i»*M9 W ^J*^*^ '^ «**^'

f

\

li:

(1; Blanco de una sola palabra.
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