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En un trabajoanterior’ he señaladola importanciaquelos biógrafosára-
bes concedenal filósofo Abú Nasr al-Fárábi en el campode la lógica y he
ofrecido la versión castellanade unade susbrevesobrasde introduccióna
esteámbitode la filósofia.

Pretendoaquídar a conoceral lector otro deestosbrevesescritosde este
autor,dedicadoa servirde preámbuloa los estudiosque versanpropiamente
sobreel arte de la lógica. Fue editadopor D. M. Dunlop2a partir del texto
contenidoen el manuscritoHamidiyya 182 de Estambul(fols. 3.a~

5b) y en el
manuscritoHebreo 1008 (textoárabeencaractereshebreos)de la Biblioteca
Nacional de París (fols. l00~-l03~). Además,de esteescrito se conservan
lemmataen el comentariode obraslógicas del andalusíAvempace(manus-
crito árabe612 de la Bibliotecade El Escorial) y unamanifiestainfluencia
en el Tratadosobreelarte de la lógica del judío cordobésMaimónides.

Se trata de la obra que lleva como encabezamientoel siguientetítulo:
Artículosquecomprendentodo lo quenecesitasaberquiendeseainiciarse en
elarte dela lógica. Estádividida en cincoartículoso secciones,en dondesu
autordaa conocer,de manerabrevey simple,diversascuestionesque,según
él, son de necesarioconocimientoparaabordarel estudiode la lógica.

Es de destacarla importanciaqueal-Fárábiconcedeal conocimientode
la lenguay de la gramática,como se adivinapor sus continuasreferenciasa
cuestionesde tipo lingijístico y gramatical.Ya suEpístolade introducciónal
arte de la lógica nos permitecomprobarsu interéspor el lenguaje, precisa-
menteporquesuconcepciónde la lógica implica verla no sólo comométodo
del rectopensar,sino tambiéncomométododel rectodecir,enel sentidode
queel términoLogosdesignatanto la facultadintelectualcomolas ideasque
resultandel actopropio de esafacultady la expresiónoral deesasideas.Pero
hayqueadvertir,además,que esapreocupaciónpor el lenguaje,presenteen
muchasotrasobrassuyas, le llevó a ahondarla relaciónentrela aprehensión

«AI-Fárábi lógico. Su Epístola de introducción al arte de la Lógica», en Homenajeal Profe-
sor Darío Cabanelas, Universidad de Granada,l987, Pp. 445-454.

2 «AI-Fárábi’s tntroductory Sections on Logic», en IslamicQuarterly, 2 (1955) Pp. 264-282,
con traducción inglesa.

Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, VI-1986-87-88-89. Ed. Univ. Complutense. Madrid
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lingúisticay laaprehensiónintelectual3,conunaclara intenciónde profundi-
zar de estamaneralo expresadopor Aristótelesal comienzodel Peri fIernie-
núms, a saber,las relacionesentrelenguaje,pensamientoy realidad.

En el primerode los cinco artículosen quedivide su opúsculo,al-FAráN
señalacómoexisten términos.queson usadoscon un significadotécnicoen
cadaunadelas cienciaso artes.Deestostérminosunosson empleadosexclu-
sivamentepor los estudiososdeesaciencia,mientrasqueotrosson comunes
al lenguájeusualy al lenguajetécnico,si bienen ésteposeenunasignificación
completamentedistintade aquellaquetienenen el hablavulgar.

El artículo segundotratade la distinciónexistenteentreel conocimiento
discursivo,obtenidopor medio de reflexión y deducción,y el conocimiento
detipo intuitivo, quepuedeserdecuatroclases.La mismadivisión aparece
en el ya citadoTratadosobree/artede/alógica de Maimónides.Entre esas
cuatro clases está la quese refiere a lo queal-Fñr~bi llama -inteligibles pri

meros-(ma qúlál uwab, quehayqueentendercomoaquellosaxiomaso prin-
cipios queconstituyenel fundamentode la demostración,segúnAristóteles.

El tercerartículo versasobrelo queespor esenciay lo quees por acciden-
te. Por sí o esencial(KríO’ autó) es todoaquelatributoque estáunido, cons-
tantementeo en la mayoríade los casos,a un sujeto. Accidental (ica-ra
cnJlJt;IlnIcós),en cambio,es aquelatributoque no pertenecea la naturaleza
propiadel sUjeto y queestáunido aél por azaro casualidad5.

El cuartoartículoestablecelas diversasmaneraspor las quede unacosa
se dice que es anterior o posteriora otra: segúnel tiempo, por naturaleza,
segúnel orden, segúnla excelenciay por sercausade la existenciade algo.
Son, por consiguiente,las mismascinco manerasque Aristótelesexpresaal
estudiarel ~<postpredicamento>~de lo anterior (irpótspou) en Categorías6,y
que Maimónidestambiénrepite7.

Finalmente,en el quinto artículo, al-Fárábiconsideraampliamentelos
términossimplesy compuestos.Son términossimplesel nombre,el verbo y
la partícula.

Tambiénen su obra Ibsá’ a/-’ult2m, dondecomienzasu clasificación de
los conocimientoscon la cienciade la lengua,afirma quelos términos«sim-
píes,que significanlos génerosy las especies,puedensernombres,verbosy
partículas»8.

Cf R. RAMÓN GUERRERO: «AI-Fárábi y la Metafísica de Aristóteles», en La Ciudad de Dios,
196 (1983), especialmente pp. 218-223.

4 Terminologie /ogique (Maqála jtsiná’at al-mantiaj. edición del texto hebreo, traducido del
original árabe, con versión francesa por M. VENTURA. Paris. 1935: reimp. J. Vrin, 1982. PP. 67-
68.

CI. MAIMÓNIDES: oc., p. 95.
612 i4a 26-14b 23.

Oc., pp. 103-105.
8 Catálogo de las ciencias. cd. y trad. castellana por A. GONZÁLEZ PALENCIA, 2Y cd.. Madrid-

Granada. C.S.I.C., 1953, p. 12 del texto árabe y p. 6 de la trad. castellana. A la Ciencia del
Lenguaje dedica al-Fárábi todo el artículo primero de esta obra, PP. 9-21 árabes, 5-12 de la tra-
ducción.
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Con gran detenimientoson estudiadaslas característicasy propiedades
del nombre y del verbo en lo que respectaa su significación,pero lo que
realmentesorprendees la importanciaque el filósofo árabeda en diversas
obrassuyasa la consideraciónde las partículas9,en tanto queson aquellos
elementosquepermiten modificar los significadosexpresadospor nombres
y verbos,o bienpor serlapartícula(aúu&a¡ios)aquellavoz que,careciendo
de significado,da la oportunidadde constituir una sola voz significativaa
partir de variostérminossignificativospor sí mismos,segúnexpresaAristó-
teles’0. Pero es que, además,paraal-Fárábialgunaspartículasson las que
sirvenparaformularlas preguntaspor las categorías’’.Precisamenteel térmi-
no árabeque el filósofo utiliza paradesignarlas partículasno es el usualde
los gramáticosárabes,comoél mismo nos dice, harf plural hurúf sino este
otro: adál, plural adawát, queen su sentidooriginario significa«instrumen-
to», «utensilio»,es decir, el útil del que se sirve quien deseaañadirnuevos
significadosa un término.

Trasfinalizar su referenciaa los nombres,verbos y partículas,al-Fárábi
explicalas distintasclasesde términoscompuestos,acentuandoentreellos la
definición y la descripción,de gran importanciapara la lógica, como lo
muestrael hechode que tanto en su Epístolade introducción a la lógicai2
comoen sucomentarioa la Isagogede Porfirio’3 seanobjetode su preocupa-
ción. Y,comoya señalé,es el primeroen establecerladistinción entredefini-
ción y descripciónen el mundoárabe,y no Avicenacomose sueleafirmar.
Definición y descripciónse diferencianporquela primera indicala esencia
de lo definido, mientrasquela segundasólo hacereferenciaa sus propieda-
desy accidentes.

Ofrezcoa continuaciónmi traduccióndeestapequeñaobrade al-Fárábi,
realizadasobrelaedición ya citadade Dunlop.

Artículosque comprendentodo lo quenecesitasaberquiendeseainiciarseen el
arte de la lógica. Son cinco artículos.

Artículo primero

De los términosquese utilizan en cadaparte,unosno son suficientemen-
te conocidosaúnpor lasgentesquehablanunadeterminadalengua,sino que
solamenteson usadospor quienesse sirven de esearte, como,por ejemplo,

Cf. R. RAMÓN GUERRERO: «AI-Fárábi y la MetaJ¿sica...», pp. 213-218.
¡0 Poetica. 20, l457a 4-6.

Kitáb al.hurúf ed. por M. MAHDI: AI-Fárábís Book of Le¡ters, Beirut, Dar el Machreq,
1969, pp. 62-64.

¡2 CI. mi traducción en «AI-Fárábi lógico...».
~ Ed. y trad. inglesa por D. M. DUNLOP: «AI-Fárábi’s Fisagoge>’, en Islamic Quarter/y, 3

(1956-57), pp. l26-127 del texto árabe Y PP~ i36-138 de la traducción.
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al-an9ída9y al-awárájú, utilizadosen el arte del secretariado’4.En cambio,
otrostérminosson suficientementeconocidospor lasgentes,peroocurreque
los que se sirven de ese arte los aplicanen un sentidoy las gentesen otro,
como, por ejemplo,al-zimám’5,utilizado tambiénen el artedel secretariado,
pues los secretarioslo empleancon un significadoy las gentesconotro.

De estostérminos,hay unosque hanpasadoa las artes a partir de los
significadosqueson expresadospor las gentes,bien por la semejanzade los
significadosque tienenen las artescon los significadosquelas gentesexpre-
sanconestostérminos,bienporestarrelacionadosconellos dealgunamane-
ra. Y hayotrosqueson suficientementeconocidospor las gentesy los quese
sirven de ese arte los aplicana aquellossignificadosquelas gentesexpresan
con estostérminos.

Cuandoal hablarse utilizan en un cierto arte términossuficientemente
conocidospor las gentesy aquellosque sesirvende eseartelos entiendende
maneradistintaa comolosentiendenlas gentes,entoncesno es precisopres-
tar atencióna lo que las gentesquierenexpresarcon ellos,sino que han de
serempleadossegúnlo que quierendecirparaquienesse sirvende esearte.
Por ejemplo, cuandoel secretariooye decir,o él mismo dice, en su arte, el
términoal-zimám,no quiereexpresarpor él lo mismoquese entiendecuando
se habladel zimámdel camello.Y, de la mismamanera,cuandolos gramáti-
cos oyen decir, o dicen ellos mismos,raf, nasb y jafd’6, no se les ocurre
aplicar estos nombresa aquellossignificados que les dan quienesno son
gramáticos;pues,cuandoel gramáticoaplica estostérminosa significados
distintosde losque lesdanlas gentes,no estáhaciendoesoporerrorsuyo ni
porquerersalirsede lo quees propio.Lo mismoocurreen lasrestantesartes.

Artículo segundo

De las cosasque son conocidas,unaslo son sin demostración,reflexión,
meditaciónni deducción,mientrasque otras son conocidaspor medio de
reflexión, meditacióny deducción.

Las queson conocidaso existensin reflexiónni demostraciónalguna,son
decuatroclases:opinionesrecibidas,cosassuficientementeconocidas,cosas
percibidaspor los sentidose inteligiblesprimeros.

Las opinionesrecibidasson aquellasqueson garantizadasporalguienque
estenido porbueno,o las que establecealguien tenidopor bueno.

14 Términos persas que significan, según el editor del texto, «registro» y «libro de cuentas»,
respectivamente. Es sabido que el arte del secretariado pasó de Persia al mundo islámico en los
inicios del periodo abasí y que este arte contribuyó sobremanera a la consolidación de la prosa
árabe, cf. 5. M. AFNAN: Phi/osophica/ Termino/ogy in Aro bic and Persian, Leiden, J.Brill, 1964,
pp. 11-12.

‘~ Significa «libro de registros» para el secretario y «riendas» en lenguaje vulgar.
~Ra]’ designa, en gramática, el caso nominativo, mientras que en la lengua vulgar significa

«elevación». Nasb, el caso acusativo y «levantamiento», respectivamente. Jafd, el caso genitivo
y «descenso», respectivamente.
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Las cosassuficientementeconocidasson las opinionesampliamentedi-
fundidasentretodoslos hombreo entremuchosde ellos,entrelos sabiosy
hombresinteligenteso entremuchosde ellos,sin queotros, inclusouno solo
de ellos,piensende maneradistintaen esteasunto.Por ejemplo, quehonrar
a los padresesun debery quelagratitudal bienhechores buenay la ingrati-
tud es mala. También lo que es suficientementeconocido por los que se
sirven de cadaarte o por los queson conocidospor su habilidad,como, por
ejemplo, lo que es suficientementeconocidopor los médicos,o por los que
son máshábilesentreellos.

Las cosaspercibidaspor los sentidosson las conocidaspor mediode uno
de los cinco sentidos,como que Zayd estásentadoahoray queen estemo-
mentoes de día.

Los inteligiblesprimerosson aquellasideasqueencontramosen nuestras
almas,de tal maneraque su conocimientopareceinnatodesdeel principio,
dotadasde certezay sabiendoque no es posible que puedanser de modo
distinto a como son en absoluto,pero sin que sepamosdesdeel principio
cómo se han originado en nosotros,ni de dóndehan surgido. Por ejemplo,
que todo tres es númeroimpar, quetodo cuatroes número par,quetodo lo
que es partede unacosaes máspequeñoque esa cosa,que el todo es más
grandequela parte,quedos cantidadesigualesa unatercerason igualesentre
sí, y otrascosassemejantes.

Todo aquello quese apartade estasclasesdeobjetosde conocimiento,es
lo queconocemospor medio derazonamientoy deducción.

Artículo tercero

Unacosapuedeserpor esenciao por accidenteen algo,por él, juntoa él,
paraél, conél o desdeél.

Serpor esenciaconsisteen que en la substanciay en la naturalezade una
cosaradicael seren un cierto algo,junto a él, paraél, por él, con él o desde
él; o bien, que estáen la substanciade algoen el que la cosaexiste,junto a
él, por él, paraél, conél o desdeél; o bien,queestáen lasubstanciadeambas
cosasconjuntamente.

Ser por accidenteconsisteen que no está ni en la substanciani en la
naturalezade ningunode ellos.

Esencial,por ejemplo, es la muertequesigue necesariamentealdegUello,
porque existe esencialmenteunida al degUello; también,multiplicar cinco
por dos, de dondese sigueesencialmentela existenciadel diez.

Accidental,por ejemplo,esquecaigaun rayo en un cierto lugar y quepor
esa razónmueraallí un animal; la concurrenciade la muertey del rayo que
cae es accidental y no esencial,puesno es propio de la naturalezade la
muerteexistir juntoal rayo, ni tampocopertenecea la naturalezadel rayo la
muerte.Tal es la circunstanciade todo lo queexistepor casualidad.

Lo que es por esenciaexistesiempreo en la mayor partede los casos.
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Ejemplo de lo que existesiemprees multiplicar cinco por diez, de donde
siemprese sigue la existenciade cincuenta.Ejemplo de lo que existe en la
mayor partede loscasoses queel hombretengacanasen su vejez,quehaga
frio en inviernoy otro~ casossemejantes.

Artículo cuarto

Cincoson las manerasporlas quese puededecirqueunacosaesanterior
a otra:segúnel tiempo,pornaturaleza,segúnel orden,por excelencia,noble-
za y perfección,o por sercausade la existenciade la otra cosa.

Lo anteriorsegúnel tiempopasadoes aquellocuyo tiempoestámásaleja-
do del ahoray lo posteriores aquellocuyo tiempoestámáscercadel ahora.
Lo anterior segúnel tiempofuturo es añuellocuyo tiempoestámáscercadel
ahoray lo posteriores aquellocuyo tiempoestámásalejadodel ahora.

Lo anterior por naturalezaexiste necesariamentecuandoexiste la otra
cosa;no desapareceal desaparecerla otra cosa,pero si desaparece,la otra
cosadesaparece;cuandoexiste, no se sigue necesariamentequela otra cosa
exista.Un ejemplodeestoson losnúmerosuno y dos: eluno es anteriorpor
naturalezaal dosy existenecesariamenteal existir el dos; no desapareceal
desaparecerel dos,perosi el uno desaparece,entoncesnecesariamentedesa-
pareceel dos: cuandoexisteel uno, no ~esigue necesariamentequeexistael
dos. Igualmenteocurreconanimaly hombre:cuandohombreexiste,necesa-
riamenteexisteanimal; en cambio, cuandoanimal desaparece,desaparece
tambiénhombre, y cuandoanimal existe, no se sigue necesariamenteque
existahombre;porconsiguiente,animalesanteriorpornaturalezaahombre.

Lo anteriorsegúnel ordenesaquelloqueestámáscercade un determina-
do principio, seaen lugar, seaen algode lo quetiene ordenación.Por ejem-
pío, se dice que el inicio de ún discursoy el de un libro son anterioresá lo
que allí se narra,y queZayd es anterioranteel rey en la corte.

Anterioren excelenciay perfecciónes, porejemplo, cuandose dicede dos
médicosque uno de ellos es másperfecto que el otro en medicina;el más
perfectode los dos es anterior en la medicina.De modo semejante,de dos
clasesde cosasdiferentesse dice que unadeellas es másnoble quela otra,
como, por ejemplo, la sabiduríay la danza,puesel sabio es anterior en
noblezaal danzarín.

Anteriorpor sercausaesla quees causaentredos cosasquetienencorres-
pondenciaporigual enla necesidaddeser. Por ejemplo,la salidadel sol y la
existenciadel día:cuandoexisteel día, necesariamentese siguequehasalido
el sol, y si ha salidoel sol, necesariamentese siguequeexisteel día; ambos,
pues,tienencorrespondenciapor igual en la necesidadde ser, perola salida
del sol es causade la existenciadel día mientrasque la existenciadel día no
es causade lasalidadel sol. Se dice, entonces,quelasalidadel sol esanterior
ala existenciadel día por sercausay no por otra cosa.

No es imposiblequehayacausasque,segúnel tiempo, seananterioresa
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aquelloquede ellas procede.Por ejemplo,el albañil y la pared;el albañil
reúnela anterioridadpor dos veces:por ser causay segúnel tiempo.

Tampocoes imposible queuna sola cosa sea anterior por todosestos
modoso por algunosde ellos.

Ni tampocoesimposible queunasolacosaseaanteriora otra por unode
estos modosy posteriorpor otro, como, por ejemplo, cuandoexisten dos
médicos,delos cualesunoes másviejo y otro másjoven, y ocurrequeelmás
joven de edad es más hábil; entoncesel másjoven es posterior segúnel
tiempo, peroes anterioren excelenciaal otro.

Artículo quinto

Los términos que significan algoson simplesy compuestos,es decir, no
simples.Los términossimplesson de tresclases:nombre,verbo y partícula.
Al verbo (kalima) los gramáticosárabeslo conocenporfi’l’7, y a la partícula
(adát) ellos la llamanharf8, estoes,partículaque aportaun significado.

El nombrees un término simple que pone de manifiestoun significado
quepuedesercomprendidopor sí mismoy porsí solo; porsu esencia,estruc-
turay forma, el nombreno indicael tiempode esesignificado,comocuando
tú dices«animal»,«hombre»,«Zayd»,«‘Amr», «blancura»,«negrura».Cada
uno de estos términoses un término simple, quepone de manifiesto un
significadoquepuedeser comprendidoy concebidopor sí mismo y por sí
solo; por su esenciay forma, ningunode ellos señalael tiempodel significado
al quese refieren.

El verboes un término simplequeponede manifiestoun significadoque
puedeser comprendidopor sí solo y por sí mismo. Pero,a la vez, por su
estructuray esencia,señalael tiempoen el que ese significadose da, como
cuandotú dices«paseó»,«pasea»y «paseará».Todosestostérminosponen
de manifiestoun significadoy, a la vez, por susformas y esencias,señalan
los tiemposen losque ese significadose da; y, además,lo hacende manera
eseñcialyno accidental.

La partícula(adát) es un términosimple queponede manifiestoun signi-
ficado que no puedesercomprendidopor sí sólo y por sí mismo,sino que
solamentees entendidocuandoestá unido a un nombre, a un verbo o a
ambosala vez, comocuandodecimos«desde»,«sobre»y otrostérminosse-
mejantes.

Nombre y verbo se distinguende la partículapor el hechode queen sus

‘7 Fil, que significa propiamente «acción», designa el verbo en la gramática árabe.
8 Harf tiene tres sentidos en la gramática árabe: letra, palabra y partícula, cf? Enc~vclopédie

de l’Islam, 2.2 cd., vol. III, 210-211, sv. «Harf», art, de H. FLrnscn. La referencia que al-Fárábi
hace aquí a los gramáticos árabes parece apuntar al persa Sibawayh, el primer sistematizador de
la gramática árabe, quien, al comienzo de su célebre obra titulado Kiiáb (Libro), dice lo siguien-
te: «Los discursos (están compuestos de) nombre, verbo y partícula, que aporta un significado
que no es nombre ni verbo», cd. Búláq, 1316 h., pl.



150 RafaelRamónGuerrero

definicionesestáincluido el que ponede manifiestoun significadoquepuede
serentendidopor sí solo, sin quehayanecesidadde queesténunidosa otra
cosa.

El nombrese distinguedel verbo por el hechode queel nombreponede
manifiesto,esencialmentey por su estructura,el significado,sin quese refie-
ra al tiempoen el queseda. En cambio,el verboponede manifiestoa la vez,
por suestructuray esencialmente,el significadoy el tiempoenel quese da
estesignificado, refiriéndose,por consiguiente,a dos cosas,el significadoy
su tiempo.

Por esta razón,cuandodecimos«ayer»,«mañana»y «hoy», estostérmi-
nos no son verbos,puestoque,aunquecadauno de ellos ponede manifiesto
primariamenteun tiempo, sin embargono ponende manifiestoun significa-
do en ese tiempo, puesel significado al que se refiere cadauno de estos
términos es un tiempo determinado,que es su primera significación, tal
comoes la significaciónde, por ejemplo,«animal»,quees el significadoque
indica primariamente,a saber,el cuerpoque siente.De manerasemejante,
«año»,«mes»y «hora»son nombresy no verbos,puestoqueno indicanlos
tiemposde los significadosa los que se refieren primariamente,porque,si
fuereasí, indicaríanlos tiemposdel tiempo, lo quees absurdoo inexistente
en estostérminos.

Quedaexcluidodela definición del nombreelhechode que no pongade
manifiestode maneraesencialun tiempo, puestoque cuandodecimos«pa-
sear»,«moverse»’9y, en general,todas las acciones,por el hecho de que
existenen un tiempo son términossignificativosquese suponequeindican
tambiénun tiempo. Sin embargo,no ocurreasí. Antesalcontrario,solamen-
te lo indicansi estánunidosa un tiempo.

Términoscomo éstossólo indican por su estructurael significado,pero
no ponende manifiestopor su forma el tiempoqueestáunido a esesignifica-
do; y lo hacende maneraesencial. Puedensignificar accidentalmentesu
tiempo,de lamismamaneraqueel término«blancura»indica un significado
unido a un cuerpo,del que no puedeestarseparado,pero por su estructura
mismano indica el cuerpodel que la blancurano puedeestarseparada.Así,
«pasear»y «moverse»,aunqueponendemanifiestosignificadoscuyanatura-
leza consisteen no estarseparadade un tiempo, por sí mismosno indican
tiempo alguno.

El verbo,en tanto queponede manifiestoel tiempodel significado,indi-
ca tambiény de manerageneralel sujeto en el quese da esesignificado;es
comosi indicarael sujetocuyanaturalezaconsisteen queel significadoesté
unido con él. Por ejemplo, «pasea»significa la acción de pasear,el tiempo
en que se paseay aquellacosaen quese realizala acciónde pasear,perosin
manifestarpor su nombreaquellacosaen quese realizapropiamentetal ac-
cion.

‘~ AI-Fárábí se está refiriendo al n,asdar, es decir, al nombre que indica acción, que en
castellano equivale o puede equivaler en muchos casos al infinitivo.
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El verbo comparteeste rasgocaracterísticocon aquellosnombrecuyas
formas indicanlos sujetosde sussignificados,como,por ejemplo,«blanco»,
«negro»,«golpeadon>,«motor»,«valiente»y «elocuente».Cadauno deéstos
indica, de manerageneral,suspropiossujetos.«Blancura»solamentepuede
indicar el significado,perono el sujeto, y de igual maneraocurre en «valen-
tía» y en «elocuencia».En cambio,«blanco»,«valiente»y «elocuente»indi-
can tanto la blancura,la valentíay laelocuencia,comolos sujetosen los que
éstasexisten.

Estaes la razónpor la queno es imposiblelasuposiciónde quetérminos
tales puedanpertenecera los verbos, especialmenteaquellosnombresque
derivan de las accionesy movimientos,porque su naturalezaconsisteen
estarunidos con tiempos. Son aquellosnombresque al ser comprendidos
implican tiempoen la mente,como,por ejemplo,«paseando»,«golpeando»,
«comiendo»,«bebiendo»y otrostérminosparecidos20.Por tal causamuchos
antiguoscreenqueestostérminosson verbosy no nombres,puestoqueindi-
can de maneraesenciallos sujetosen los que estossignificadosexistenj’ de
maneraaccidentalel tiempodel significado.Suponenellos,cuandosussigni-
ficados son entendidosy comprendidosy puestoque implican tiempoen
nuestromodode comprenderlos,que indican tiempo. Sin embargo,no ocu-
rre así,sino que,al contrario,si es así,sólo lo es necesariamentepor acciden-
te.

Hay verbosqueindicanexistenciay hayotrosqueno indicanexistencia21.
Entre los que indican existenciaestán,por ejemplo, «fue»,«es»,«existió»,
«existe»,«llegó a sen>,«llegaa sen>y otros análogosque son usadosen lugar
de éstos,puesmuchasvecesse utilizan en vez de éstosotros como«amane-
ció», «atardeció»y «permaneció»22.

Verboscomo éstosy los que puedensuplirlos son llamadosverbosque
indicanexistencia,puestoquese utilizan parasignificar la existenciade una
cosaen relacióna otra y la conexióndel predicadoconel sujeto,comocuan-
do decimos«Zayd estácaminando»cuandoZaydcamina,y «Zayd ha llega-
do a ser cognoscente».

Unas veces son usadosparaindicar la conexióndel predicadocon el
sujeto; otras veces son empleadoscadauno de ellos como predicadopor sí
mismos,comocuandodecimos«Zayd es»o «Zayd existe»,cuandoqueremos
expresarqueha llegadoa serexistenteo queha sido creado.Y estosverbos
son empleadoscomo copulativoscuandoel predicadoy el sujeto son dos
nombresy queremossignificarlos trestiempos,comocuandodecimos«Zayd
fue elocuente»,«Zayd seráelocuente»y «Zayd es elocuente».Es usualentre
los árabesno emplearexplícitamenteel verbo que indica existenciaen el

20 En la lengua árabe no existe el gerundio. Este es expresado por medio del participio activo.
21 Literalmente dice «verbos existenciales» (al-kalima al-wu~ádiyya). Se trata de aquellos

que indican la dirap4ts, cl’. BoN¡Tz: md. 789 a 12 Y 257 a 39.
22 Estos verbos, al significar propiamente <‘ser en la mañana», «ser en la tarde» y «existir en

un lugar o en una situación» respectivamente, suelen ser usados como sinónimos de los verbos
que indican existencia.
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tiempopresente,si bienelloslo comprendende maneraperfecta,comocuan-
do decimos«Zayd elocuente»(Zaydfasift), puesellos comprendenquecon
las dos palabrasse quieredecirlo mismoquecuandose dice «eselocuente».
Por consiguiente,el verbo que indica existencia,o aquel otro que puede
suplirlo, empleadoen tiempopresentees estetérmino al quenos referimos.

Lo propio del nombrees serunas vecessujeto y otras predicado,por sí
mismo y sin necesidadde estarunido a otra cosa,como cuandodecimos
«Zayd es un hombre»,en dondeel predicadoy el sujetoson nombres.

El verbo,en cambio, solamentepuedeserpredicado,por sí mismo y sin
necesidadde estarunido a otra cosa.No puedesersujeto, a menosqueesté
unido a un pronombrerelativo,puestú no puedesdecir«paseaes así o asá»,
sino que hasdedecir«el que paseaes hombre»,en dondeunes«pasea»con
«el que». Y dices«Zayd pasea»,sin unir «pasea»,quees el predicado,con
un pronombrerelativo o conotra cosa.

Muchosantiguos,sin embargo,creenque lo propio del nombre es ser
sujeto por sí mismo, pero no predicado,a no serque estéunido a un verbo
que indique existencia,explícitao implícitamente;mientrasque lo propio
del verbo seríaserpredicadopor sí mismoy esencialmente,y no sersujeto,
a menosque está unido a un pronombrerelativo. Así, ellos piensanque,
cuandose dice «Zayd hombre»(Zaydinsán), el término«hombre»no sería
predicadomientrasno estuvieraexplícita o implícitamenteel término «es»
o algúnotro quelepudierasuplir. «Hombre»sólo seríapredicadoparaellos
cuandoestuvieseunido a «es»,puesentoncesse diría «es hombre»,o «era
hombre»,o «existeun hombre».

Lo propiode la partículaes no serni predicadoni sujeto, comocuando
decimos«¿acaso?»,«no» y «desde».Sin embargoocurrequea vecesmuchas
de ellas forman parte del predicadoo del sujeto, como cuandodecimos
«Zayd estabaen la casa»,en donde«Zayd»es el «sujeto»y «enla casa»es
el predicado,mientrasque «estaba»en un verbo que indicaexistencia,que
uneel predicadoconel sujetoy queindicael tiempode existenciadel predi-
cado.

Entre las propiedadesdel verboestáque,cuandoes predicado,no necesí-
ta de niñgunaotra cosaparaunirsecon el sujeto, sino que se uneél mismo
directamentecon el sujeto,como cuandodecimos«Zayd pasea».

Los lógicosllaman sujeto (mawdú) al sujeto gramatical(muibir) y predi-
cado(mahmúl)al predicadogramatical(jabar).

Los términoscompuestosestánconstituidosporestastresclasesdetérmi-
nos simples,bienpor todasellas, bien por dosde ellas.

En primer lugar hay dos clasesde términos compuestos:aquelloscuya
composiciónconstituyeunaenunciación,y aquelloscuyacomposicióncons-
tituye unacondición,unaexcepcióny unadelimitación.Ejemplosdecompo-
sición de enunciaciónson «Zayd es hombre»,«‘Amr estápaseando»y «el
hombrees un animal».Ejemplosde composiciónde condición son «Zayd el
escribiente»,«el hombreblanco»,«el amigodeZayd» y otros semejantes.

En segundolugarhaycompuestosdelos quecadaunadesuspartesindica
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partedel significadoy el conjuntoindica la totalidaddel significado,y hay
otros cuyo conjuntoindica la totalidaddel significadopero sus partesno
indican partedel significadó. Ejemplosde estosúltimos son Qays ‘Aylán,
‘Abd ~ams23y otros términossemejantesquese refierena ciertosindividuos,
en los que sus partes,es decir, ‘Abd o ~ams,no indican ningunapartedel
conjuntodel individuo. Ejemplosde aquelloscuyo conjuntoindicala totali-
dad del significadoy sus partespartede ese mismo significadoson «el que
escogela sabiduría»,«el amigode Zayd» y «el hombreblanco».

Aquellos términoscompuestoscuya parteno indica partedel conjunto,
son análogosa los términossimples.A aquelloscuya parteindicapartedel
conjunto,el lógico los llama «frase»(qawl), ya seasucomposiciónde delimi-
tacióno de enunciación,pero a aquelloscuya composiciónes de enuncia-
ción, el lógico los llama «proposición»(qawl 9ázim)24,o también «juicio»
(qadiyya) y «sentencia»(hukm), como cuandodecimos«Zayd pasea»y «el
hombrees un animal».

La definición es una frase (qawl), cuya composiciónes de delimitación,
queexplicael significadoindicadopor cierto nombre a travésde las cosas
por las queesesignificadoseconstituye.La descripción,encambio,solamen-
te es unafrase,cuyacomposiciónes dedelimitación,queexplicael significa-
do indicadopor ciertonombrea travésde las cosaspor las queesesignifica-
do no se constituye,sino a travésde sus modoso a travésde aquellascosas
cuya constitucióndependede ese significado. Por ejemplo: «pared»es un
nombrequeindicaun significadoque puedeserexplicadopor mediode dos
frases.Una de ellas es que es un cuerpovertical, hechode piedras,ladrillos
o arcilla, parasostenerel techo. Otra es que es un cuerpoquetiene puertas
adosadas,quetieneclavos,encalado,conbalconesy en elquepuedeapoyar-
se quien está sentado.La primera frase explica el significadodel nombre
«pared»a travésde aquellascosasqueentranen su constitución.La segunda
lo explica a travésde aquellascosasque no entranen su constitución.La
esenciade la paredno deja de sertal por el hechode que no tengapuertas
adosadas,por no tenerclavoso balcones,o porquenadiese apoyeenella; en
cambio,si no hay ladrillos, ni piedra,ni arcilla, la paredno existe.La prime-
ra frasees la definición de pared;la segundaes sudescripción.E igualmente
ocurreen las restantescosas.

Han acabadolosartículosde introducción.

23 Nombres propios árabes, muchos de los cuales suelen ser compuestos.
24 Se trata del Xóyos azo9avncos, el discurso atributivo o proposición en general, cf. C. 1-1.
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