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La muʿāraḍa o “contrafactura” es, por definición, la imitación 
del metro de un poema. Este fenómeno acompañó desde sus orígenes a 
la poesía clásica árabe y hebrea, si bien conoce su mayor desarrollo y 
máxima plenitud en el campo de la muwaššaḥa, y más concretamente, 
los poemas estróficos en lengua hebrea1. Así, a lo largo de la historio-
grafía del género de la muwaššaḥa se fueron constituyendo grupos o 
“familias” de poemas que dependen del mismo patrón inicial. El poeta 
que imita adopta la estructura del modelo, su rima, su melodía y su 
xarja y sobre esta base construye una nueva composición. 

valoración del concepto de muʿāraḍa

Algunos críticos se han aproximado al fenómeno de la muʿāraḍa 
desde una perspectiva moderna. En la actualidad el término “imita-
ción” denota “falta de originalidad”. Es considerado en sentido peyora-
tivo como sinónimo de “plagio” o “robo”. 

1   Los complejos y refinados esquemas de la muwaššaḥa permitían mayor margen para 
mostrar virtuosismo que el esquema monótono y uniforme de la qaṣīda.
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En esta línea se pronunció Hartmann2 que calificó la muʿāraḍa 
o “contrafactura” de manera negativa. Lo definió como una práctica 
ignominiosa que se extendió entre los poetas menores o menos habili-
dosos, incapaces de crear sus propios modelos. 

Rosen-Moked3 en el capítulo dedicado al tema de la muʿāraḍa 
en su libro The Hebrew Girdle Poem, estudia el acto de “imitar” en el 
marco de un concepto medieval. En su opinión, antiguamente, los lími-
tes de la originalidad no estaban delimitados de manera clara y con-
cluyente. Los poetas medievales –explica la autora– contaban con un 
escaso repertorio de temas, motivos e imágenes, por lo que la “vuelta a 
lo conocido” era merecedora de mérito artístico. 

Existe un testimonio de primera mano que confirma esta opinión: 
la famosa epístola que escribió Yĕhudah ha-Levi donde describe con 
detalle la ocasión en que imitó un poema de Yosef ibn Şaddiq. El 
poema en cuestión “ʾAḥar gĕlot sod ” se lo dedicó a Mošeh ibn ʿEzraʾ, 
destinatario a la vez de la misiva. En esta líneas, Yĕhudah ha-Levi 
declara abiertamente el hecho de la imitación, se jacta de su logro, y se 
la envía a Mošen ibn ʿEzraʾ, a modo de obsequio, esperando obtener a 
cambio su amistad4. 

A la luz de los datos extraídos del estudio de una “docena” de 
familia de poemas que comparten entre sí idéntico esquema estrófico, 
se deduce que la muʿāraḍa no era un acto ignominioso que los poetas 
trataran de ocultar, sino una hazaña que llenaba de orgullo al que lo 
culminaba con éxito. En efecto, la imitación no era una tarea sencilla a 
la que sólo accedían los poetas menores incapaces de crear sus propios 
modelos, sino un difícil reto al que se enfrentaban con respeto los poe-
tas más  adiestrados y afamados.

En este estudio comparativo, hemos comprobado, que existen 
entre los poemas que imitan pruebas evidentes que ponen de relieve 
el “acto de imitar”. Junto a los aspectos formales5,  el poema que imita 
mantiene con la fuente numerosas concomitancias de carácter “tex-
tual” y “temático” que ponen de relieve el uso de dicha práctica. Estas 

2 Hartmann, M. 1887. Das Muwassah. Das arabische Strophendedicht. Eine Studie der 
Geschichte und der Dichter einer der Hauptformen der arabischen Verskunst mit Formenlisten, 
Versmassen, und Namenregister. Wrimar: Felber. Reimpr.: Amsterdam: APA-Philo Press, 1981.  

3  rosen-moked 1985:65-79.
4  Véase la traducción castellana de la misiva de Á. sáenz-Badillos 1991: 297-299.
5  El metro, la rima, la melodía y la xarja. 
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conexiones manifiestan que los poetas que imitan pretendían llamar 
la atención de su público sobre la práctica de imitar  a fin de hacerse 
acreedores de reputación, fama y éxito. 

Estas similitudes son, en ocasiones, de carácter textual, como la 
apertura similar común, la resonancia de frases, los paralelismos sin-
tácticos...

otras veces la conexión entre el modelo y la imitación es de 
carácter  temático. En este caso, el segundo poema se concibe como 
una prolongación del primero, ya sea a modo de comentario, respuesta 
o réplica del poema anterior. 

conexiones textuALes

1)  Apertura similar

En ocasiones los poetas que imitan inician su composición con 
las mismas palabras del original, a fin de poner de relieve ante los 
oyentes el “hecho de la imitación”. Los tres poemas que integran el 
mismo grupo o “familia” de poemas se inician con la misma apertura 
Mi yittĕneni “ojalá”, expresión de deseo habitual en la poesía morosa 
secular, que tienen su origen último en la Escritura (Jb 29,2). La 
locución obviamente adopta distintos sentidos según se inserte en un 
contexto secular o profano: en el poema secular “Mi yittĕneni kofer” 
sirve para expresar el deseo del poeta de dar su vida a cambio del amor 
del amado; en una imitación litúrgica posterior “Mi yittĕneni ʿeḇed ”, 
transmite el deseo del poeta de servir a dios; otro piyyuṭ, “Mi yittĕneni 
ḵi-me-ʾĕloah”, el payyĕṭan la emplea para pedir que se restaure la anti-
gua gloria de israel.

Modelo: El poema secular que sirve de modelo “Mi yittĕneni 
kofer” es un panegírico de Yĕhudah ha-levi. Es una muwaššaḥa com-
pleta de cinco estrofas, en las mudanzas de todas las estrofas hay tres 
versos, y en las vueltas y el preludio, dos. todos los versos se dividen 
en dos miembros, el segundo más largo que el primero. El esquema 
métrico es el siguiente: - - v - - / - - v - - - - - . Y el esquema de la rima 
avanza como sigue: aa/aa. bc/bc/bc// aa/aa. de/de/de//aa, etc. 

Contenido: Es un poema de alabanza compuesto. Las tres prime-
ras estrofas están dedicadas al tema del amor, la cuarta estrofa consti-
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tuye el panegírico, y la unidad final que se extiende en la quinta estrofa 
introduce la xarja. 

Siguiendo las convenciones del ghazal, el poeta recuerda el 
pasado feliz de antaño en compañía del amado desde la desdicha y 
soledad del momento presente. El poeta trata de hallar consuelo en la 
figura de david, destinatario del poema, por quien siente un profundo 
respeto y una gran admiración (v. 18-19). 

En la última estrofa que precede a la xarja se introduce un nuevo 
personaje: la paloma, personificada bajo la imagen de bella cantora, 
que ha escuchado el canto del poeta,  expresa sus inquietudes de que el 
cruel destino la aleje de su amado (vv. 23-24): “¡ven, mi Señor, ven! 
¡el amor es un gran bien!, ¡afloja , oh destino, con el hijo de Ibn al-
Dayyan!” (Benabu & Yahalom 1986:146). 

Imitación I

El poema litúrgico, “Mi yittĕneni ʿeḇed”,  perteneciente la género 
de la muḥarraḵ, es obra de Yĕhudah ha-Levi, firmado con el acróstico 
Y-h-u-d-h-. tiene en su estructura cinco estrofas. Las mudanzas cons-
tan de tres versos, y las vueltas, de dos. todos los versos del poema se 
dividen mediante rima interna en dos miembros de desigual longitud, 
el primero más corto que el segundo. El metro responde al siguiente 
patrón: - - v - -  / - - v - - - - -. Y la rima avanza como sigue: aa. bc/bc/
bc//aa. de/de/de//aa, etc. 

Contenido: Es un poema de carácter universal exento de motivos 
específicos pertenecientes al mundo cultural judío. Está elaborado 
al modo de los “poemas penitenciales” que describen la experiencia 
íntima y personal del creyente que se dirige a dios a través de la ora-
ción. 

A lo largo de la composición se marca la oposición extrema entre 
el hombre débil e impotente y dios que todo lo puede. El que habla se 
describe a sí mismo como un hombre pecador al que las aflicciones le 
han apartado de los caminos de dios. Reconoce su culpa y su debili-
dad, pero suplica al juez supremo que no le condene. 

En el texto se crean dos climas opuestos, por un aparte, la imagen 
de dios como Juez, el temor al terrible castigo, y la súplica desespe-
rada del que sabe culpable le dan un tono lúgubre y tenebroso. Pero 
la actitud del poeta ante dios que, a pesar del miedo, da constantes 
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muestras de cariño y afecto, hace que el trasfondo del poema sea tierno 
y peculiar. 

Imitación II

La siguiente imitación “Mi yittĕneni ḵi-me-ʾĕloah” es una 
ʾahăḇah, obra de Abraham ibn ʿEzraʾ. tiene es su estructura cuatro 
estrofas. En las mudanzas de todas las estrofas hay tres versos, y en las 
vueltas y el preludio, dos. todos los versos se dividen en dos miem-
bros, el primero más corto que el segundo. Al igual que en el poema 
anterior, el esquema métrico es el siguiente: - - v - - / - - v - - - - - ;  y el 
esquema de la rima avanza como sigue: aa/aa. bc/bc/bc// aa/aa. de/de/
de//aa, etc. 

Contenido: Es un poema de carácter “nacional” elaborado en 
forma de diálogo dramático. La que habla es la comunidad de israel 
bajo la imagen alegórica de una mujer que ama a su amado, dios. 

En el preludio evoca la que habla con nostalgia los días felices 
de antaño, cuando dios la amaba, atendía a su llamada y la socorría. 
Recuerda los milagros que dios obró en el pasado, cuando la sacó del 
país de Egipto, y entre signos y señales la condujo en su larga anda-
dura por el desierto. Evoca la “alianza de juventud” que selló con ella 
el Amado en el tiempo de los esponsales, cuando Él prometió que le 
amaría con amor eterno, por ella olvida toda su aflicción y su largo 
cautiverio.

Los dos versos de la última vuelta están elaborados de forma 
independiente al modo de las xarajāt profanas. La mujer convencida 
de que la alianza de juventud la defenderá de la violencia del rival, 
expresa su certeza de que su Esposo, que todavía la ama, la hará volver 
junto a Él. 

En las líneas que siguen traemos la primera estrofa de las tres 
versiones a fin de resaltar el paralelismo existente, acompañadas de su 
correspondiente versión al castellano6.

6  La edición de los textos en H. Brody. Dīwĕin des Abu-l-Hasan Jehudah ha-Levi, 1894-
1930, 89,  d. yarden. The Liturgical Poetry of rabbi Yehudah Halevi, i, 64; i. levin. The reli-
giuos Poems of Abraham ibn ʿEzraʾ, i, 1975-1980, 191. 
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Modelo 

¡Ojalá pudiera dar la vida por el ciervo que me escancia
Mi miel y mi vino entre los dos labios escarlata!

Mi deleite recuerdo y los meses felices de antaño,
cuando entre mis brazos yacía el hermano del sol;
del cáliz de su boca sorbía yo bedelio con rubíes.

Entre nosotros dos la mano del amor me sostenía, 
Me unía a él y no permitía que yo errara.

Imitación I

¡Ojalá fuera yo siervo de dios, mi Hacedor!,
¡que me alejara de los amados y a Él me acercara!

creador y pastor mío, mi alma y mi cuerpo modelaste,
comprendes mis designios y ves mis pensamientos.
Mi caminar fijas y mi reposo, y todos mis senderos; 

Si tu me ayudas ¿quién me hará tropezar?,
Si me retienes, ¿quién sino tú soltará mi atadura? 7

7  trad. en Á. Sáenz Badillos y J. targarona. 1992: 54-55. 
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Imitación II

¡Quien me diera estar cual en los días en que dios me amaba!,
Que al llamarle me respondía diciendo: “¡Heme aquí!”

¿cómo pudo humillarme mi Amigo y odiarme su alma?
otrora me sacó de Egipto, y con su nube y su fuego
Lentamente me guió hasta que llegué a Su santo lugar.

Me consagró, y erigió un enviado queme enseñase 
Entre Él y yo, ¡cuánto de precioso hay veían mis ojos!

2) Paralelismo sintáctico

En ocasiones retrasladan las estructuras sintácticas del modelo a 
la imitación para poner de relieve la conexión entre la nueva versión 
y su fuente.  Uno de los grupos o “familias” de poemas comparten la 
estructura sintáctica “ʾIm taḥpĕṣi”, (si deseas). En el modelo secular 
el amante pregunta a la amada cruel si desea su muerte “ʾIm taḥpĕṣi 
bĕ-moti”;  en la elaboración sacra posterior el personaje central es el 
alma, y el objeto de su deseo es la sabiduría “ʾIm taḥpĕṣi ḥaḵamah 
ḥoḵmah” (¡oh sabio espíritu! Si ansías la sabiduría). 

El modelo secular “ḥammah bĕ-ʿad rĕqiʿah” es un poema amo-
roso perteneciente a Yĕhudah  ha-Levi (¡070-1141). Es una muwaššaḥa 
“completa” con cinco estrofas. cada una de las mudanzas consta de 
tres versos, y todas las vueltas tienen dos versos, lo mismo que el pre-
ludio. cada verso se divide mediante rima interna en dos miembros 
desiguales, el primero más largo que el segundo. El esquema métrico: 
- - v – v - - - - / - - v - v -. El esquema de la rima: ab/cb. de/de/de//ab/
cb. fg/fg/fg//ab/cb, etc. 
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Contenido: El poema está elaborado en forma de monólogo dra-
mático. El que habla es el poeta para dirigirse a la amada pelirroja a la 
que apoda metafóricamente“ḥammah” “Sol”. Siguiendo las conven-
ciones del ghazel se describe el carácter caprichoso de la amada: sus 
bellos labios atraen al poeta para besarlos, pero sus ojos enfurecidos le 
hacen apartarse, su mirada asesina le da la muerte, en cambio, su roja 
mejilla desea salvarle. Se compara su cabello negro a un alacrán que la 
defiende de los amantes. 

La siguiente estrofa es una paráfrasis del tema central de la xarja. 
En la última estrofa un narrador presenta un nuevo personaje, el mirto 
de Sarón, que personificado recita la cancioncilla árabe del final: “deja 
los collares de tu cuello, puesto que te perjudican las joyas: tú eres la 
joya, y ésta es toda mi cuita” (corriente y Sáenz-Badillos 1996:290). 

La imitación litúrgica es un toḵeḵah obra de ʾElʿazar ben ḥalfon, 
firmado con el acróstico E-l-a. Se trata de una muwaššaḥa con prelu-
dio inicial. Se nos ha transmitido de forma incompleta como prueba 
la firma del acróstico E-l-a. Las mudanzas constan de tres versos y 
las vueltas y el preludio de dos. cada verso se divide mediante rima 
interna en dos hemistiquios de desigual longitud, siendo el primero 
más largo que el segundo. El metro tiene el siguiente esquema: - - v – v 
- - - - / - - v – v - . Y el esquema de la rima avanza como sigue: ab/cd. 
de/de/de//ab/cb, etc. 

Contenido: El poema está formulado en estilo directo a modo de 
discurso didáctico dirigido al alma, a fin de mostrarle el buen camino 
por el que debe marchar. En el trasfondo del poema subyacen las 
ideas neoplatónicas que sobre el origen del alma imperaron en la Edad 
Media. 

A lo largo del poema son frecuentes los encabalgamientos donde 
las unidades de sentido rebosan las unidades métricas, creando un 
ritmo rápido y una atmósfera emotiva llena de autenticidad. 

El poeta insta al alma a servir a dios con amor y temor, y  ascen-
der por la escala de la sabiduría hasta elevarse a los círculos sublimes 
de donde procede identificados con el paraíso según el espíritu del 
neoplatonismo. 
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En las líneas que siguen presentamos las dos primeras estrofas de 
las dos composiciones a fin de resaltar la conexión sintáctica existente 
entre ambas 8.

Modelo        
 

¿Por qué mortificas al corazón afligido, donde sientas tus reales?
¿Podré tenerte por un ángel parando, si prendes la zarza?
Si deseas mi muerte, llama y responderé: ¡aquí tienes!,

¡te rescato!, haz difícil petición, que no son dolosos mis labios; 
Mis pocos días y la vida que me resta serían tuyos, si conmigo te 
aplacases. 

Imitación 

¡oh sabio espíritu!, si ansías la sabiduría busca y pide
la ley de dios, aprende de su palabra el consejo y se prudente.

Para ver el rostro de tu Señor despierta del sueño, y de los placeres
del cuerpo y sus vanidades apártate al bien y la esperanza.
con los ángeles del cielo habita en alianza y hermandad,

en la sublime escala de la gloria manténte y sube; 
sirve a dios con amor y temor, y aguarda.

8  Ed. Brody. Dīwān  des abu-l-Hasan Jehudah ha-Levi, ii, 1894-1930, 324-5, Scheiber. 
“šĕrid me-dīwān ʾElʿazar ha-kohen”. Sinai, 35, 1954, 186. 
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3) reiteración de frases

A veces frases enteras son transferidas del modelo a la imitación, 
bien de forma textual o con ligeros cambios, como mah la-zĕman wĕ-li 
(¿qué tengo yo con el destino?) que es traspasada a un modelo poste-
rior como mah li-bne šeʾol wĕ-li (¿qué tengo yo con los hijos del Se 
ol?). En el primer poema el amante eleva su queja contra el destino que 
inexorable le aparta de la amada, en el contexto sacro posterior el alma 
superior humana que habita temporalmente en el cuerpo se pregunta 
qué tiene ella en común con las criaturas terrenales.

El poema secular que sirve de modelo es nuevamente la 
muwwaššaḥa de Yĕhudah ha-Levi “Hammah be-ad reqi a”. La imita-
ción en el poema litúrgico ““ʾImru bĕne-ʾĕlohim””, perteneciente al 
género de la gĕʾullah, sellado con el acróstico A-b-r-h-m. Se trata de una 
muwwaššaḥa completa de cuatro estrofas. Las mudanzas constan de tres 
versos, y las vueltas y el preludio de dos. La rima interna divide todos los 
versos en dos miembros, el primero más largo que el segundo. Al igual 
que el modelo el esquema métrico avanza: - - v – v - - - - / - - v – v -. Y la 
rima tiene el siguiente patrón: ab/ab. cd/cd/cd//ab/ab/. ef/ef/ef//ab/ab, etc.

Contenido: El poema describe de manera dramática una experien-
cia religiosa sobre el trasfondo de la filosofía neoplatónica. Los temas 
habituales del género de la gĕʾullah, como el sufrimiento de israel en 
el exilio o la petición a dios de una pronta redención, son desplazados 
aquí por las nuevas ideas que sobre el origen del alma imperaron en la 
Edad Media. La única alusión que da testimonio del género del poema 
es la indicación litúrgica del final, que señala el enclave del mismo en 
la oración (goʾali “mi Redentor”).

En el preludio se recogen las palabras del alma superior e inmor-
tal a los ángeles o inteligencias separadas. Ella se pregunta porqué 
siendo hija del mundo de las ideas, hubo de descender al cuerpo para 
morar junto a las criaturas inferiores.

El resto del poema constituye la respuesta. Se le enseña que 
el mundo inferior y sus moradores no son sino vanidad, pues están 
inmersos en la materia y en el tiempo. Se la aconseja vivir una vida 
intelectual basada en la reflexión y la investigación  para que al morir 
el cuerpo pueda regresar a la fuente divina de la que proviene. 

La última estrofa está puesta en boca del poeta que expresa su 
convicción de que marchando por los caminos de la sabiduría, tendrá 
siempre la paz y nada malo le sucederá. 
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A continuación ofrecemos las estrofas correspondientes de ambas 
versiones para comprobar el paralelismo textual, acompañadas de su 
traducción al castellano9. 

Modelo

¡Sol!, a través del firmamento del velo, muestra la luz de tu mejilla, 
pues al ver tu esplendor liberas al siervo prisionero del mal.

Aunque planee el destino retenerte y guardarte como maná,
¡aquí, dentro de mi corazón tienes morada firme y segura!
Al tomarte con las sogas del pensamiento, ¿qué puede hacer el destino?

¡Sol!, si olvido tu imagen, ¡olvide al que me engendró!
Eres tú mi anhelo, mi delicia, ¿qué tengo yo con el destino?

Imitación

decid, ¡hijos de dios!, a mi Hacedor ¿qué puedo dar que sea
justo? Si soy de los vuestros, ¿qué tengo yo con los hijos del šĕʾol?

conoce, morada de la verdad, que vano es el orbe y sus moradores,
Que a cuantos le aman tiende él sus lazos de riqueza y placeres.

9  Ed. i. levin. The religious Poems of Abraham ibn ʿEzraʾ, i, 1975-80, 242.  
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¡Únete a dios y sus santos desdeñando a quienes le abandonan!,
¡toma la escala de la sabiduría!, subirás y bajarás; 
Un pozo de erudición tienes dentro, ¡saca agua si baldes!

Algunas de estas frases tienen su origen remoto en la Biblia, como 
hăḵi ʿazzah ka-mawet ʾahăḇah pues fuerte como la muerte es el amor” 
(ca 8,6), que describe en las composiciones seculares el amor intenso 
que el poeta siente hacia el amado, y en la imitación litúrgica  las rela-
ciones entre el alma del creyente y dios. tres poemas pertenecientes 
al mismo grupo o “familia” de poemas integran en sus versos dicha 
expresión. Los poemas, en cuestión, son: “ʾAyyelet ʿal dod ʿagĕḇah”, 
“Hazzili ʿeni me-ḇĕḵi, “ʿOfer yimtaq ki-dḇaš”.

La primera composición “ʾAyyelet ʿal dod ʿagĕḇah” es un piyyuṭ, 
perteneciente al género ʾahăḇah, obra de Abraham ibn ʿEzraʾ, sellado 
con el acróstico A-b-r-h-m. tiene en su estructura cuatro estrofas. Las 
mudanzas de todas las estrofas constan de tres versos, y el preludio y 
las vueltas de dos. todos los versos se dividen mediante rima interna 
en dos hemistiquios iguales. El esquema métrico: - - - - - - v -/ - - - - - - 
v -. La rima avanza como sigue: aa/aa. bb/bb/bb/ca/ca. de/de/de//a/fa/.
gh/gh/gh//ia/ia/ia, etc. 

Contenido: El poema es una alegoría del amor de la comunidad 
de israel en la figura de mujer amante, y su Amado, dios. Se pone 
de relieve su carácter lírico con el empleo de abundantes expresio-
nes tomadas del cantar bíblico y un marcado influjo del midraš šir 
ha-širim rabbah. Merece notarse la conclusión fija del preludio y 
todas las vueltas con la palabras ʾahăḇah “amor”. como ejemplo de 
esta tendencia estilística puede servir el último verso  que introduce en 
su texto una cita literal del  cantar (8,7). 

En la formulación dramática del poema se pueden distinguir tres 
personajes que hablan. Al comienzo se oye la voz de un “narrador 
omnisciente”, que presenta a la amante deseosa de ver a su Amado, y 
como o se dice sobre la Sulamita en el cantar (3,1-2), da vueltas por 
las calles de la ciudad hasta encontrarle. 

A partir de este verso tiene lugar un diálogo alternado entre el 
amado, dios, y su amada compañera, la comunidad de israel. Las pala-
bras de ésta, como suele ocurrir en muchos diálogos similares, son un 
grito de angustia. 
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En cambio, las palabras de su amado, dios, son ante todo palabras 
de consuelo y promesas de liberación, subrayando que su amor por su 
pueblo sigue siendo “fuerte como la muerte”. 

La siguiente composición “Hazzili ʿeni me-ʿḇĕḵi” es un panegí-
rico, obra de Yosef ben tanḥum (n. 1262). Se trata de una muwaššaḥa 
“completa de cuatro estrofas. En las mudanzas de todas las estrofas hay 
tres versos, y en todas las vueltas, lo mismo que el preludio, dos. todos 
los versos se dividen mediante rima interna en dos miembros desigua-
les. El esquema del metro avanza como sigue: - - - - - - v - / - - - - - v - . 
El esquema de la rima responde al siguiente patrón: ab/ab/. cd/cd/cd//
ab/ab/. e/ef/ef//ab/ab/, etc. 

Contenido: El poema se inicia con una introducción amorosa que 
abarca los versos del preludio donde el poeta se lamenta por la ausen-
cia del amado. A continuación comienza la alabanza que se extiende 
hasta el final del poema. Los versos finales de la composición escritos 
en lengua literaria no comparten la característica común de las xarajāt 
de introducir los dísticos finales como una unidad independiente o en 
estilo directo. El poeta muestra un gusto especial por las aliteraciones 
y los juegos de rima paranomástica, dando muestra de un estilo recar-
gado y barroco. 

El autor alude con modestia convencional a la insuficiencia de 
la alabanza, que no alcanza a reflejar la grandeza del nadiḇ. En el 
plano de la alabanza personal resalta el poeta la dicha que encuentra 
en compañía del alabado y la benevolencia del amigo que solventa sus 
necesidades. En los versos finales resalta las principales virtudes del 
elogiado: su generosidad con los necesitados, su sentido de la justicia, 
y sus dotes de mando. 

La tercera composición, “ʿOfer yimtaq ki-dbas” es un panegírico 
perteneciente a todros ʾAbulafiah (1247-1306). Es una muwaššaḥa 
completa que consta de cinco estrofas. En las mudanzas de todas las 
estrofas hay tres versos, y en toda las vueltas, los mismo que el pre-
ludio, dos. todos los versos se dividen mediante rima interna en dos 
miembros iguales. El esquema del metro: - - - - - - v - / - - - - - - v - . El 
esquema de la rima avanza como sigue: ab/ab/. cd/cd/cd//ab/ab. ef/e/e//
ab/ab/, etc. 

Contenido: El poema comienza con una introducción dedicada 
al tema del amor. Se describe la belleza del ciervo mediante imágenes 
del área semántica tomadas del área de la “luz” y su crueldad mediante 
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imágenes tomadas del área de la “guerra”. otros rasgos de su belleza 
se resaltan mediante la figura de la oposición y el contraste, siguiendo 
la convención: su mejilla es roja resalta la negrura de sus cabellos. El 
poeta ahonda, así mismo, en los rasgos internos de su personalidad. 
Más adelante el poeta procede a la descripción subjetiva de sus senti-
mientos. Las voces bíblicas del cantar que resuenan en el texto, ponen 
de relieve el carácter lírico e intimista de sus palabras. 

El  poeta se consuela de su sufrimiento exaltando la figura del 
elogiado. Entre los atributos del destinatario del poeta se resaltan su 
generosidad, nobleza y su valor. 

En la última estrofa aparecen signos evidentes de que el poema 
llega a su fin: un verbo declamativo que introduce la xarja como una 
cita literal, la expresión genérica bi-lšon ʾĕdom “en lengua edomita” 
que anticipa al lector la lengua en que se formula la xarja.

 El poeta “enajenado” a causa de la ausencia del amigo clama a 
causa de su dolor: “Se me va el corazón: dios mío, ¿si me volverá? 
¡tan mal me hace sufrir el ausente? Está enfermo: ¿cuándo sanara´? 
(corriente & Sáenz-Badillos 1994:255-256,nº9). 

A continuación presentamos las estrofas correspondientes de las 
tres versiones, acompañadas de su correspondiente traducción al caste-
llano, para resaltar sus paralelismos y semejanzas10 . 

Modelo

“Amada mía, ¿qué te acongoja? ¡sé fuerte, ten valor, no te impacientes!
¡Aparta tu maldad, aleja tu pecado, toma la escala de la rectitud.

10  Ed. Y. david. The poems of Joseph ibn Zaddiq, 1982, 33-34; la edición y el comentario 
en i. levin y sáenz-Badillos, 1992, 78-80; Y. ratzaBy. “šire šĕḇaḥ lĕ- R. Yosef ha-Yerušalmi”. 
Pirqe-
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Al ver la ciudad de nuestras fiestas dirás a tu enemigo: ¡humíllate!
Haz cesar el llanto de tus ojos, retira del corazón la cuita,
no he de soltar tu mano, que, ¡fuerte como la muerte es el amor!”

Imitación I

¡Vierte lágrimas, ojo mío, por la ausencia del bello ciervo!, ansía
Mi alma contemplar su rostro, pues fuerte como la muerte es el amor!

Los pomos de Kaftor tomó (y…el amado) arrebató,
Por él brilla allí un esplendoroso sol, que avergüenza al elevado astro; 
El patrón por quien se jacta la tierra, pues aventaja en dignidad al cielo.

Él es el señor Yosef que oculta con humildad su vasta sabiduría,
El destello de sus estrellas aviva la candela del gozo en el alma afligida. 

Imitación II

de ayer y anteayer, placentero me resulta el deseo empozoñado,
no tuvo por yugo mi alma a la carga del amor, sino por un collar,
Fuerte como la muerte es el amor, implacables los celos como el averno.

Un amante soy yo, no oiré querella alguna de ahora en 
Adelante, como jamás se volverá avariento el príncipe de corazón 
generoso. 
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conexión temÁticA

Algunos poemas  conectan con su fuente desde un punto de vista 
temático, poniendo así de relieve la práctica de imitar. En las líneas 
que siguen exponemos algunos ejemplos. 

1) Comentario moralizante al modelo profano

En ocasiones la composición inicial  suscita un comentario en 
la  versión sacra posterior. El payyĕṭan medita sobre lo expuesto en 
el modelo profano y ofrece una solución litúrgica a los problemas allí 
planteados. La ʾ ahăḇah de Abraham ibn ʿ Ezraʾ “ʾAhḇat ʾ Eli li ʿ arĕḇah” 
es la una exaltación del amor divino frente al amor humano. El piyyuṭ 
es una imitación de la célebre muwaššaḥa de Yosef ibn Şaddiq “raḇ 
la-ḵem moḵḥḥiai bĕ-riḇ” de la que toma el metro y la estructura. En 
la introducción amorosa del poema secular, el que habla se lamenta a 
causa del amado que veja su corazón y le maltrata. El payyĕṭan da una 
solución  teológica con influjo retrospectivo al sufrimiento del primer 
poeta, recomendándole que se ocupe del amor divino y desprecie el 
amor mundano.

Modelo 
Es un poema de tipo  panegírico, obra de  Yosef ibn Şaddiq. 

tiene la estructura de una muwaššaḥa “completa” de cinco estrofas. 
En las mudanzas de todas las estrofas hay tres versos, y en todas las 
vueltas, lo mismo que el preludio, dos. todos los  versos se dividen 
mediante rima interna en dos miembros. El metro responde al siguiente 
esquema: : - - - - - -  v - / - - - - - - v -.Y la rima tiene el siguiente patrón: 
ab/ab. cd/cd/cd//ab/ab. ef/ef/ef/ab/ab, etc, 

Contenido:El poema comienza con una introducción amorosa 
que abarca las tres primeras estrofas en la que aparecen los personajes 
característicos de la poesía secular, el censor y el amigo. En estos ver-
sos el poeta se lamenta por la crueldad del amado que veja su corazón 
y le maltrata. 

El poeta trata de hallar consuelo en la copa de vino y expresando 
su devoción por el alabado, destinatario del poema. En estos versos el 

Universidad Pontificia de Salamanca



 LA MuʿārAḍA En LA MuwAššAḥA: VALoRAción dEL concEPto 295

poeta realiza su dedicatoria  al nadiḇ, y expresa el profundo amor que 
siente hacia él. 

En la última estrofa aparecen los elementos específicos que indi-
can que el poema llega a su fin: “la joven” que recita la cancioncilla 
final, un verbo dicendi que introduce la xarja  en estilo directo y una 
expresión genérica, “con amargura” que determina el tono con que se 
recita el dístico final. En los versos finales que preceden a la xarja se 
parafrasea brevemente su contenido en hebreo. Una joven llora des-
consoladamente porque no puede ver al amigo que ha enfermado y 
exclama: “se me va el corazón, dios mío, ¿si me volverá? ¡tan mal 
me hace sufrir el amado! Está enfermo: ¿cuándo sanará? (corriente y 
Sáenz Badillos 1994:255-256, nº 9). 

Imitación I
Es un piyyut perteneciente al género litúrgico de la ʾahăḇah, 

firmado con el acróstico: ‘A-b-r-h-m. tiene la estructura de una 
muwaššaḥa “completa” con cuatro estrofas, en las mudanzas de todas 
las estrofas hay tres versos, y en las vueltas y el preludio dos . todos 
los versos se dividen mediante rima interna en dos hemistiquios de 
igual longitud. El esquema métrico responde al modelo: - - - - - - v -  / 
- - - - - - v - ; y  el esquema rímico avanza como sigue: ab/ab. cd/cd/cd//
ab/ab/. ef/ef/ef, etc. 

Contenido: En estos versos el poeta compara el amor divino y el 
amor humano para poner de relieve las ventajas del primero sobre el 
segundo. 

El poeta se asombra de cómo puede un hombre inteligente querer 
a un muchacho o a una muchachada de hermoso rostro, ya que ese 
amor termina por causar sufrimiento cuando la “ausencia” separa a los 
amantes  o la cólera del amado afecta a quien le ama. Su propia dicha 
termina por desaparecer o degradarse, lo mismo que cualquier otra 
cosa preciada cuyo encanto se debilita y desaparece con el paso del 
tiempo hasta concluir por completo. Asimismo entre los amantes se 
dan grandes celos, como respuesta del amado ante las posibles “com-
petencias”. 

El amor a dios, en cambio, se hace más fuerte con el tiempo, y 
cuanto más se acerca a Él con su mente quien le ama, más intenso se 
va haciendo el amor. no le afecta el peligro de la “ausencia”, ni los 
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celos pueden enturbiar su dicha; por el contrario, el gozo del que ama 
aumenta al incrementarse el número de los que quieren a su amado. 
Proporciona al que ama un sosiego dichoso. Llena su corazón hasta el 
punto de que no hay sitio en él para ningún otro amor, y es más grato 
para quien lo posee que el amor de la propia alma.

El payyĕṭan pretende con su composición asesorar a su prede-
cesor, el autor del modelo secular para que desdeñe el amor mun-
dano y se abandone al amor de dios, el único verdadero y eterno. 
A continuación ofrecemos el texto en hebreo de las dos versiones, 
secular y litúrgica y su correspondiente versión al castellano.

Modelo 

Fortuna, ablándame al joven, suaviza su ira para que yo no muera, 
En verdad, él es el depositario de las almas, la mía le ha sido confiada.
Sus labios saben a miel, su rostro como el maná, allí no desciende el sol. 

Él alumbra, él oscurece, resplandece como el sol apartes iguales,
o si ordena “sol detente en Gib’on”, tiembla él ante sus palabras.

Imitación 
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Me es grato el amor de mi dios, maravilloso, más que amar mi alma, 
Le quiero, y amores fuera del suyo yo aborrezco. 

A cuantos no le escogieron entiendo que trocara en inmundicia.
¿Perseguirá el sabio valiosas riquezas o frescas mejillas?
Vendríale la ausencia, ardería contra él la ira del amado, ¡no viviría!

Al Amado mi Hacedor ansío, en él hallo los preciados bienes
Fiado dormiré sin que se ausente, Él da vida al espíritu abatido. 

2) Petición de perdón al estilo de la muwaššaḥa mukkaffir 11

Aharon ha-ḥaber al-Amāni, poeta egipcio que actuó hacia la 
segunda mitad del s. Xii, escribió una composición imitando el estilo 
de la muwwaššsaḥa mukaffir, tomando como base la estructura de un 
modelo secular, “Kos haʿăleh”, atribuido a Yĕhudah ha-Levi, amigo 
suyo personal. 

El piyyuṭ, “Ki-niḇhălu ʾaṣămai” es un poema penitencial de tipo 
sĕliḥah en el que el creyente confiesa sus pecados ante dios e implora 
su perdón en el día del juicio que se avecina. El poema secular que 
sirve de modelo “Kos haʿăleh” culmina con una escena erótica alta-
mente agresiva poco acorde con la moral judía. indudablemente, el 
desagarro de la escena inicial rayana la violencia, indujo al payyĕṭan 
posterior a escribir su poema penitencial a fin de interceder mediante él 
por el alma de su amigo ante la divinidad.

Modelo secular

El modelo es un poema panegírico perteneciente a Yĕhudah ha-
Levi. Se trata de una muwaššaḥa “completa” de cuatro estrofas; en las 
mudanzas de todas las estrofas hay tres versos y en las vueltas y en el 
preludio, dos. todos los versos se dividen mediante rima interna en 
dos hemistiquios desiguales. El esquema métrico responde al siguiente 
patrón: - - v – v - - v - - / - - v – v - - v - -  / - v- -  (vueltas) - - v – v - - 

11  La muwwaššaḥa mukaffir era una  composición especial en el marco de la literatura 
hispanoárabe. Estas composiciones imitaban la estructura de un poema secular al que da un con-
tenido ascético. Lo peculiar de estos poemas es el efecto que produce la xarja erótica del original 
en el nuevo contexto sacro, donde pasa a simbolizar la fusión entre el alma del creyente y la 
divinidad. Estas composiciones se componían como su nombre indica (“el que absuelve”) con la 
finalidad de pedir a dios que expiase la falta del autor del modelo secular.
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v - -               (mudanzas); y el patrón rímico avanza como sigue:  a/aa. 
b/b/b//a/aa. c/c/c/a/aa, etc.

Contenido: Sobresale en el poema su estructura peculiar, elabo-
rada en forma dramática. Las partes dialogadas de la composición se 
concentran principalmente en el preludio y las vueltas, es decir, las 
partes destinadas a cantarse por el coro a modo de “refrán”. El estilo 
directo e indirecto alternan sucesivamente a los largo de la composi-
ción creando en ocasiones una sintaxis compleja de difícil compren-
sión. 

El poema se inicia con una introducción dedicada al tema del vino 
y el amor, que abarca el preludio y la primera estrofa. En ella se refle-
jan los temas convencionales de este tipo de poemas, como la “llamada 
al escanciador para llenar la copa”, la descripción de las propiedades 
del vino, “para olvidar la pena”, los encantos y atributos del ciervo…

El panegírico comienza en la tercera estrofa mediante la mención 
del nombre del destinatario, Yĕhosef. La alabanza se formula en estilo 
directo en boca del grupo de nobles que canta en honor del elogiado un 
canto de alabanza. 

En la última estrofa se describe una escena  altamente erótica a 
cuyo término viene la xarja. Una joven desnuda llora porque el amigo 
ha roto su vestido y su diadema, y agitada exclama: “¡ay, mi corazón!, 
¿qué me ha sucedido? Jugaba con él y rasgó mi vestido y mi cabello” 
(Rosen-Moked 1951:150).

En la última estrofa se encuentran abundantes asociaciones bíbli-
cas tomadas precisamente de los fragmentos más eróticos de la Tanaḵ. 
Estas reminiscencias bíblicas acentúan el tono erótico y la carga de 
violencia de la escena que se describe por la fuerza del poder connota-
tivo que tiene el lenguaje. 

Imitación

Es un poema penitencial perteneciente al género de la sĕliḥah, 
sellado con el acróstico: (ʾA)-h-r-n ḥ-b-(r), obra de  ʾAhăron ha-ḥaber 
ibn al-Ammāni (autor egipcio que actuó en la segunda m. del s. Xii). 
Se trata de una muwaššaḥa de cinco estrofas. Las mudanzas de todas 
las estrofas constan de tres versos. Las vueltas tienen dos, el primero 
simple, y el segundo, dividido mediante rima interna en dos hemisti-
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quios desiguales. El esquema del metro responde a la estructura:  - - v 
- v - - v - - / - - v – v - - v - - / - v - -  (vueltas).   - - v- v - - v - - (mudan-
zas).  La rima avanza de acuerdo con el siguiente esquema: (a/aa). 
b/b/b//a/aa. c/c/c//a/aa, etc.

Contenido: Es un poema penitencial de carácter “universal”. El 
que habla es el orante que se dirige a dios a través de la oración para 
implorarle perdón en el día del Juicio que se aproxima. El hablante, 
sabedor de sus muchas faltas y delitos  apela a la benevolencia divina 
del Señor. Expresa su certeza de que en este trance el Misericordioso 
se apiadará de él, que salvará su alma  y le redimirá.  Manifiesta abier-
tamente su deseo de alabar a dios el resto de sus días, para obtener su 
gracia y su perdón en el terrible juicio que le espera. Su única espe-
ranza de salvación es que dios se apiade de él, por ello trata de desper-
tar su compasión y su perdón. El poeta imagina consternado la escena 
del juicio final, cuando sea interrogado a causa de sus delitos y no 
tenga nada que responder, porque sus muchos pecados hablarán por sí 
solos acerca de su culpabilidad. Su única esperanza de salvación es que 
dios se apiade de él. insiste en que le escuche, que responda cuando le 
llame, que atienda a sus oraciones y que le persone. 

Modelo 

En su desnudez gritaba turbada; 
cuando rasgué su manto y su diadema, 
Al son de adufes entonó su canto:

“¡ay, mi corazón!, ¿qué me ha sucedido?
Jugaba con él, y rasgó mi vestido y mi cabello”.
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Imitación

     
     

temblaré al ser inquirido mi delito, 
cuando tomes el derecho para juzgarme,
¿qué responderé?, ¿cómo procederé ante mi Hacedor?, 

cuando mis pecados declaren contra mí, 
si no tienes piedad de mí, ¡ay de mí!, ¡qué desgracia!
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resumen: 

Este trabajo trata sobre el tema de la muʿāraḍa o “contrafactura” 
que es, por definición, la imitación del metro de un poema. Este fenó-
meno acompañó desde sus orígenes a la poesía clásica árabe y hebrea, 
si bien conoce su mayor desarrollo en la campo de la muwaššaḥa, y 
más concretamente, los poemas estróficos en lengua hebrea.  

ABstrAct: 

this work deals with the subject of the muʿāraḍa which by defi-
nition is the imitation of a poem’s meter. this phenomenon has accom-
panied classical Arab and Hebrew poetry since its origins, but this 
article has limited its study to the field of the area of the muwaššaḥa, 
and sctrophic poems in the Hebrew language in particular. 

palaBras clave: mu‘āraḍa, contrafactura, imitación, muwaššaḥa, 
xarja. 

key words: mu‘āraḍa, contrafactura, imitación, muwaššaḥa, 
xarja
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