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RESUMEN 

Rafael Ramon Guerrero 
Universidad Complutense. Madrid 

Con ~~tivo de~ cin~uenta a~iversario de la muerte de Miguel Asfn Palacios, se pasa revista a 
su ~~~rtacwn a la.Iu~tona de Ia filosoffa en el Islam, en especial a Ia andalusf, a traves de un breve 
anallSls de sus pnncipales escritos. 

ABSTRACT 

. a On th~ ocasio~ if the fiftieth a~niver.sary .of th~ death of the distinguished aragonese arabist 
Mit>u~l As.m PalaciOs, th~ autor reviews m this article the contribution of Asfn to the history of 
Isl~~Ic philosophy, especially to the philosophy of Al-Andalus, throucrh a brief analysis of his main 
wntmgs. o 

Diff~il resulta hablar de I~ polifacetica vida de Miguel Asfn Palacios, tanto por su rica 
perso~ah~ad, como por el con Junto d~ su va.ri~da obra. Y, aunque disponemos de un amplio 
estud10 a el ~onsagrado, ~I ~el Dr. Jose Valdivia Valor, 1 sin embargo su objeto central, como 
reza el subti~ul?, es Ia mistica musulmana tal como Ia viera Asfn, por Io que solo nos ofrece 
~n aspecto hmitado y parcial de su inmensa labor en pro del conocimiento del Islam 

Por el!o, quiero ~qui poner de relieve Ia aportaci6n de Asfn a un quehacer olvidado 
desde ha~I~ mucho t~empo en Espafia y en el que lleg6 a ser maestro inigualable: Ia 
recupe~ac10n de Ia filosoffa que los musulmanes habfan elaborado, especialmente Ia 
produCida po~ los andalusfes. Una tarea en Ia que influy6, sin duda, uno de sus dos crrandes 
modelos de vida. b 

. *.. Este art~culo ~s un extracto ~e Ia conferencia que con el tftulo A sin Palacios y su aportaci6n a fa 
lz~sto!la de ~a f!losofta musulman.a Impartf el dfa 21 de noviembre de 1994, dentro del ciclo «En el 
~~~~~:j:~enano de Ia muerte de Miguel Asfn Palacios», organizado en Zaragoza por Ia Obra Cultural de 

1 D. Miguel Asfn Palacios. Mistica cristiana y mfstica musulmana, Madrid, Hiperi6n, 1992. 
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Nos cuenta D. Juan Zaragiieta en la Necrologfa de D. Miguel Asfn2 que «en lo humano 
tenfa como dos modelos en que se inspiraba, y que eran el Cardenal Newman y el Cardenal 
Mercier, cuyos retratos ornaban su cuarto de trabajo». La admiracion que A~fn tuvo par 
Mercier, I a refleja en las palabras que escribio en el homenaje internacional ded1cado a este: 
«El criteria en que he procurado inspirar mis estudios islamicos, cffrase en estas palabras 
del Cardenal Mercier: "Un media para evitar el reproche de servilismo religioso que se hace 
a los eruditos cristianos es cultivar la ciencia par sf misma, sin buscar en ella directamente 
ningun interes de apologetica"». 3 

AI confesar esta deuda, Asfn Palacios estaba reconociendo tam bien una de sus fuentes 
de inspiracion en una de sus preocupac'iones fundamentales, la filosoffa arabe. Porque, en 
efecto, en el afio 1887, Mercier, profesor de la Universidad de Lovaina, quiso fundar un 
Instituto Superior de Filosoffa, para formaci on en el conocimiento de Tomas de Aquino, de 
los grandes escolasticos medievales y en el de las fuentes de estos, entre las que se 
encontraba la filosoffa arabe. Mercier era, ademas, consciente de que, para conocer 
dignamente esta filosoffa, era necesario leer en su lengua original los textos arabes y tener 
una profunda base en los estudios islamicos. 

Asfn Palacios comprendio el espfritu que animaba la empresa del cardenal Mercier Y se 
entreao de lleno a su realizacion. De la mana de sus maestros Codera y Ribera, se inicio en 
el est~dio de la lengua arabe y de la cultura y civilizacion islamicas. Fruto de esta dedicacion 
fue su tesis doctoral sabre Algazel, presentada en 1896, y sus primeros trabajos sabre Ibn 
CArab! de Murcia y sabre Avempace de Zaragoza. Acerca de este ultimo versa su primer 
estudio de estricta filosoffa islamica, titulado «El filosofo zaragozano Avempace».~ Pero de 
los estudios de Asfn sabre A vempace se ha ocupado el profesor Lomba. 

Animado par D. Marcelino Menendez Pelayo, que habfa juzgado su Tesis como 
miembro del tribunal, Asfn se decidio a dar ala luz publica los frutos de sus investigaciones 
sabre Algazel (1 057-1111 ), en un voluminoso escrito titulado Algazel. Dogmatica, moral, 
ascetica, 5 prim era de una serie de obras que luego consagrarfa al pensador persa. Aunque 
no es una obra en la que se ocupe estrictamente de la filosoffa, pues en ella aborda las ideas 
teologicas y mfsticas de Algazel, sf vemos a un Asfn Palacios muy familiarizado ya con la 
filosoffa musulmana anterior a Algazel; con el desarrollo de la teologfa en el Islam; con la 
presencia de la filosoffa griega en el mundo arabe; con la utilizacion por los teo logos ascarfes 
del atomismo griego, para rechazar la concepcion aristotelica de la eternidad del mundo; y, 
en fin, con el progreso de las ideas mfsticas en el Islam.· 

Alaazel se habfa formado en el estudio de los filosofos orientales al-Farab! y Avicena. 
Ex pus; el pensamiento de estos en su obra Las intenciones de los fil6sofos de manera tan 

2 Anales de Ia Real Academia de Ciencias Morales y Polfticas, cuaderno 2.0
, 1952, p. 14. 

3 Le Cardinal Mercier ( 1851-1926), Bruselas, 1927, p. 314. 
4 Rerista de Aragon, I ( 1900), pp. 193-197, 234-238, 278-281, 300-302; y 2 ( 190 I), pp. 241-246, 301-

303, 348-350. 
5 Zaragoza, Comas Hnos, 190 I. 
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digna Y excelente que, luego de traducida allatfn, fue tomada por los escolasticos Iatinos 
par un manual de filosoffa arabe. Impugno despues esta filosoffa en el Tahafut al-falasifa 
(«La destruccion de los filosofos») y se inclino al ascetismo y al sufismo. Surgio asf el au tor 
del. trata~o Vivificaci6n de las ciencias religiosas. En su estudio, Asfn Palacios pone de 
r~he~e. como Algazel se aprovecho tanto de Ia especulacion teologica como metaffsica y 
fllosoflca de sus predecesores en el Islam y como esta especulacion esta presente en todas 
sus obras, en especial en Ia Vivificaci6n, cuyos principales pasajes traduce de forma clara 
Y con singular encanto. Expone los conceptos algazelianos sabre Ia idea de Dios como 
fundamento del arden moral, sus esfuerzos por resolver Ia antinomia entre ellibre albedrfo 
y Ia presciencia divina y las doctrinas mas importantes de Algazel, que luego ampliarfa y 
desarrollarfa en su gran obra en cuatro volumenes La espiritualidad de Algazelv su sentido 
cristiano. 6 " 

~n e~e mismo a~o de 1901 publica un pequefio articulo dedicado a Abentufayl de 
GuadiX, tltulado «El fllosofo autodidacto»,7 donde divulga las ideas principales del escrito 
novelado del filosofo accitano, que habfa sido traducido el afio anterior par el maloarado 
arabista D. Francisco Pons y Boigues. El fil6sofo autodidacto, segun el decir de Men%ndez 
Pelayo en el prologo a esta traduccion, es Ia obra filosofica mas original y profunda de la 
literatura arabigo-hispana. Muy conocida en Europa desde su edicion arabe y traduccion 
latina, realizadas en Oxford en 1671, pronto circularon versiones en las principales Ienguas 
europeas, que dan idea de Ia curiosidad que desperto entre los ilustrados. 

A partir de aquf, casi todos los afios Asfn publicarfa artfculos o trabajos en los que revel a 
sus conocimientos de filosoffa en general ode filosoffa arabe en particular, consciente del 
ol~ido en que esta faceta de los estudios islamicos habfa permanecido durante siglos. 
Af1rmando que ya nadie, que de discreto se precie, se atrevera a negar lo que el siglo XIII 
debe a los filosofos arabes, Asfn Palacios sostiene que, puesto que de lo que se trata es de 
conocer las ideas de escritores que emplearon una Iengua distinta de la nuestra, es necesario 
tr.aducir los texto~ filosoficos originales arabes. Y para llevar a cabo esta empresa, es preciso 
disponer de una c1mentada instruccion en la gramatica yen ellexico, a Ia que hay que afiadir 
un conocimiento de los tecnicismos particulares que usaron los filosofos arabes, terminos 
que no aparecen recogidos en los diccionarios usuales. Reconoce los apuros que en el 
tecnicismo filosofico experimentaron tambien los mismos arabes, cuando hubieron de 
traducir los textos griegos y, convencido de las ventajas que proporcionarfa un diccionario 
que recogiera los principales terminos tecnicos de esta ciencia, compuso su «Bosquejo de 
un diccionario tecnico de filosoffa y teologfa musulmanas»,8 donde adelanta las lfneas 
generales de su proyecto. 

En este «Bosquejo» define lo que para el constituye el ambito de aplicacion de la 
filosoffa entre los arabes: las mismas ramas del saber que integraron la enciclopedia de los 

6 Madrid, Ed. Imprenta Maestre, 1934-1941. 
7 Revista de Aragon, 2 (1901), pp. 25-27, 57-60, 89-91. 
8 Rerista de Aragon, 5 (1903), pp. 179-189, 264-27 5, 343-359. 
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peripateticos y neoplatonicos, a saber, la logica; la meta!fsi~a, las mate~a~icas, la fi~ica,.la 
etica, la economica y la polftica; a elias los arabes anadteron la medtcma, las cten~tas 
naturales, la alquimia, la astronomfa, la mecanica y otras ciencias. Pero, dice Asfn PalaciOs, 
hay que eliminar todas aquellas que desde el Renacimiento se han ido constitu.yend~ en 
ciencias independientes de la filosoffa. Por ella, un diccionario tecnico de voces ftlos6ftcas 
debera incluir solo las palabras que expresen ideas que sean objeto actualmente de la 
filosofia: logica, ontologia, psicologia, cosmologia, teodicea y etica. Ademas, tam bien debe 
contener las voces propias de las ciencias tradicionales o reveladas. 

Publica a continuacion uno de sus trabajos mas celebrados, el editado en el homenaje 
a su maestro D. Francisco Codera, cuya'catedra de arabe de la Universidad de Madrid habia 
ocupado As in ala jubilacion voluntaria de aquel. El trabajo lleva por titulo «El averrofsmo 
teolouico de Santo Tomas de Aquino».9 Aqui hace una nueva demostracion de sus 
profu~dos conocimientos filosoficos. Sefi.ala como desde el primer moment~ el a.ristotelismo 
estuvo envuelto en la exegesis de los pensadores arabes, generalmente msptrados en el 
neoplatonismo, y estudia el problema de la razon y la fe en Siger de Brabante, santo Tomas 
y A verroes. Sostiene despues que la doctrina de este ace rca de la fey razon es radical mente 
contraria a la que defendieron los averroistas; por ella, lejos de ser Averroes el maestro Y 
patrocinador del racionalismo averroista, fue su mas rad~cal ad.versario. Su do~trina 
coincide en todo con la del Doctor Angelico, no par casuahdad, m par el uso comun de 
fuentes griegas, sino por la lectura que santo Tomas hizo de Maimonides, o, lomas probable, 
a traves de los escritos del dominico espafi.ol Raimundo Martino Ramon Marti, experto en 
hebreo yen arabe, especialmente a traves de su Pugio fidei adversus mauros et judaeos, en 
la que muestra conocer textos religiosos y filos6ficos musulmanes y donde cita el Coran, 
a al-Farabi, Avicena, Algazel y, sabre todo, a Averroes y sus Comentarios a T6picos Y a 
Metafisica, sus Compendios, su Tah4fut y la Dam'ima (Epistola ad amicum). 

Tomas de Aquino, segun Asin, copio del Pugio fidei, en particular en su Summa contra 
gentes. «Para mi -afirma- no me cabe duda». «Raimundo Martin, de mas edad, -sigue 
diciendo Asin- llevaba ya largos afi.os de estudio y de trabajo sabre las fuentes arabes, 
cuando parece que Santo Tomas comenzo a componer su libra. Por otra parte, muchisimos 
capitulos de la Swnma son identicos literalmente a los del Pugio, y como las ideas comunes 
a ambos libros son a veces traducci6n literal de textos arabes de Algazel, Avicena, Averroes, 
etc., noes atrevido afirmar que Santo Tomas las tomaria de Raimundo Martin, especialista 
en el conocimiento de la filosofia musulmana. Seria inaudito suponer lo contrario». 

Pues parece que fue inaudito, especialmente para muchos tomistas, que no podian 
aceptar tan facilmente que santo Tomas pudiera plagiar textos de su correligionario 
Raimundo Martin. Asi, dos afios mas tarde, en 1906, el P. Getino publicaba en Vergara un 
volumen de 109 paginas, con el mismo titulo que el articulo de As in, en el que pretendfa 

9 Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilaci6n del profesorado, Zaragoza, Mariano Escar, 1904, 

pp. 271-331. 
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rebatir toda la investigacion del arabista. Aunque reconocfa su desconocimiento de la 
lengua arabe y no tener a mano el Pugio fidei para compararlo con la Summa de santo Tomas 
n~ :acilo en negar rotundamente la tesis de Asin y en afirmar que el Aquinate no pud~ 
utthzar el texto de Martin. Es esta una cuestion sobre la que aun andan discutiendo entre sf 
los especialistas en santo Tomas, sobre si leyo o no el Pugio fidei y silo plagio o no en la 
Summa contra gentes, o si fue Ramon Marti el que se sirvio de Tomas de Aquino.'o 

Una nueva contribucion al conocimiento de Algazel y de Averroes es el articulo titulado 
«Se~s du mot Tehafot dans Ies oeuvres d'EI Ghazali et d' Averroes», 11 en el que trata de 
prectsar, frente a las distintas traducciones propuestas por algunos estudiosos, el sentido 
qu~ esta pal~b.ra, Tah4fut, tenia para sus autores. Basandose en estudios filologicos y 
deJando exphcttamente al margen Ia gramatica, Asin llega a Ia conclusion, por el uso que 
de ese termino hace su autor en diversos textos yen diferentes pasajes, de que Tahafut al
falasifa significa, para Algazel, «La precipitacion irreflexiva de los peripateticos». 

La actitud adoptada por Averroes, al emprender en su Tahafut al-tahafut Ia refutacion 
y crftica de Algazel, viene a confirmar plenamente la hipotesis de traduccion propuesta, 
porque Asin encuentra bastantes textos del cordobes donde este repite cual ha sido el objeto 
que se ha propuesto al componer Ia obra. Para Averroes, tahafut significa «solucion 
prematura y precipitada de los problemas filos6fico-teologicos». Al final del articulo, Asfn 
Palacios reconoce la deuda que, para la elucidaci6n de este termino, ha contraido con el 
domini co Raimundo Martin, quien en su Pugio, al citar la obra de Algazel, la titula siempre 
Ruina seu Praecipitium philosophorwn. Es un trabajo de Asin que tiene como rafces las 
mismas que su anterior estudio. 

En el afio 1908 presentaba una comunicaci6n al Congreso Internacional de Orientalistas, 
celebrado en Copenhague, donde abordaba el estudio de otro fil6sofo andalusf, Ibn Tumh1s 
de Alcira, y donde daba a conocer su obra de 16gica contenida en el manuscrito n. 0 649 de 
Ia Biblioteca de EI Escorial. En esta obra, el autar andalusi ofrece un resumen de Ia logica, 
en un escrito con un cierto arden sistematico y donde muestra una perfecta asimilacio'"'n de 
Ia materia~ un proposito deliberado de no desempefiar el papel de mero comentarista, segun 
dice Asin. Este puso de manifiesto como se trata de un texto muy importante para la histaria 
de la filosoffa islamica en Espafia, por las alusiones al estado de los estudios en su epoca y 
por sefialar las alteraciones que experiment6 el estrecho criterio teol6gico de los alfaquies 
espafioles, refractarios a toda novedad cientffica, pero dispuestos a aceptarla como ortodo
xia una vez que se habian habituado a considerarla como alga tradicional. Indic6 tambien 

10 Cf el mas reciente estado de Ia cuesti6n en E. Colomer: «La controversia islamo-judeo-cristiana en 
Ia obra apologetica de Ramon Martf», en Did logo filos6Jico-religioso entre cristianismo,judalsmo e islamismo 
durante Ia Edad Media en/a Peninsula Iberica. Acres du Colloque international de San Lorenzo de El £scoria{ 
23-26 juin 19~ I, organise par Ia Societe Intenwfionale pour I' Etude de Ia Philosophie Midiivale, edites pa~ 
HoraciO Santiago-Otero, Turnhout (Belgica), Editions Brepols, 1994, pp. 229-257. especialmente en pp. 
240-242. . 

11 Revue Africaine, 1906, pp. 185-203. 
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peripateticos y neoplatonicos, a saber, la logica; la meta!fsi~a, las mate~a~icas, la fi~ica,.la 
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a traves de los escritos del dominico espafi.ol Raimundo Martino Ramon Marti, experto en 
hebreo yen arabe, especialmente a traves de su Pugio fidei adversus mauros et judaeos, en 
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9 Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilaci6n del profesorado, Zaragoza, Mariano Escar, 1904, 

pp. 271-331. 

MIGUEL ASfN PALACIOS Y LA FILOSOFfA MUSULMANA 1 1 

rebatir toda la investigacion del arabista. Aunque reconocfa su desconocimiento de la 
lengua arabe y no tener a mano el Pugio fidei para compararlo con la Summa de santo Tomas 
n~ :acilo en negar rotundamente la tesis de Asin y en afirmar que el Aquinate no pud~ 
utthzar el texto de Martin. Es esta una cuestion sobre la que aun andan discutiendo entre sf 
los especialistas en santo Tomas, sobre si leyo o no el Pugio fidei y silo plagio o no en la 
Summa contra gentes, o si fue Ramon Marti el que se sirvio de Tomas de Aquino.'o 

Una nueva contribucion al conocimiento de Algazel y de Averroes es el articulo titulado 
«Se~s du mot Tehafot dans Ies oeuvres d'EI Ghazali et d' Averroes», 11 en el que trata de 
prectsar, frente a las distintas traducciones propuestas por algunos estudiosos, el sentido 
qu~ esta pal~b.ra, Tah4fut, tenia para sus autores. Basandose en estudios filologicos y 
deJando exphcttamente al margen Ia gramatica, Asin llega a Ia conclusion, por el uso que 
de ese termino hace su autor en diversos textos yen diferentes pasajes, de que Tahafut al
falasifa significa, para Algazel, «La precipitacion irreflexiva de los peripateticos». 

La actitud adoptada por Averroes, al emprender en su Tahafut al-tahafut Ia refutacion 
y crftica de Algazel, viene a confirmar plenamente la hipotesis de traduccion propuesta, 
porque Asin encuentra bastantes textos del cordobes donde este repite cual ha sido el objeto 
que se ha propuesto al componer Ia obra. Para Averroes, tahafut significa «solucion 
prematura y precipitada de los problemas filos6fico-teologicos». Al final del articulo, Asfn 
Palacios reconoce la deuda que, para la elucidaci6n de este termino, ha contraido con el 
domini co Raimundo Martin, quien en su Pugio, al citar la obra de Algazel, la titula siempre 
Ruina seu Praecipitium philosophorwn. Es un trabajo de Asin que tiene como rafces las 
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como Ibn Tumlfis, discipulo de A verroes, evito escrupulosamente citar a su maestro por el 
estigma de incredulidad que sabre el ya pesaba, y com? se sirvio de los escr.itos de al-Far~bi 
en lucrar de los comentarios de Avempace o del prop10 Averroes; se conftesa, en cambw, 
disci;ulo de Algazel, a cuyos libros de logica atribuye su i~iciacion, en la ~ateri~. 

El texto de esta obra, con traduccion castellana, lo pubhcarfa Asm Palacios mas tarde, 
con el titulo Introducci6n al arte de la l6gica, por Abentomhis de Alcira.

12 En el prologo 
traza una somera biograffa del autor, una descripcion del manuscrito y una escueta 
valoracion de la logica de Ibn Tumllis. Contribufa Asfn Palacios, de esta manera y una vez 
mas, a dar a conocer la importancia de la filosoffa andalusf en sus mism?s textos. 

En marzo de 1914, D. Miguel Asfn'Palacios ingresaba como academtco de mimero en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Polfticas, para ocupar la vacante dejada por 
Menendez Pelayo. Su discurso de ingreso verso sabre Abenmasarra y su escuela. Estudi.o 
sabre los or£genes de La filosof£a hispano-musulmana. 13 En las palabras iniciales descubn
mos la modestia con que Asfn Palacios abordaba todos sus trabajos: «Lo unico para lo que 
medianamente sirvo -dice- es para escudrinar con alguna paciencia, en los archivos de 
nuestro pasado, la historia de los sistemas filos6ficos y teologicos de los pensadores 
hispano-musulmanes». jMenuda paciencia requirio el documentadfsimo y amplfsimo tra
bajo que en este discurso nos ofrece! En el hallamos nada menos que una profun~a 
investigacion sabre los orfgenes de la filosoffa en el Islam andalusf. Alga a lo que nadte 

antes se habfa atrevido. 
Su objetivo, segun confiesa al comienzo, es ofrecer «un modesto estudio de los orfgenes 

del pensamiento filosofico-teologico en la Espana musulmana, en el cual se ponga de 
relieve, en media de sus varias direcciones primitivas, una, lade los masarr£es, verdadero 
sistema heretico dentro del islam, con caracteres neoplatonicos, mfsticos y pantefstas, que 
tienen su raigambre mas honda en el alma espanola, y que a traves de dos pensadores 
posteriores, Avicebron, judfo, y Abenarabi, musulman, lleg6 a preocup,ar .ala escol~stic,a 
cristiana provocando en sus principales representantes seculares polemtcas y deja mr 
todavfa hoy sus ultimos ecos en las especulaciones teo so ficas de los· suf£es o mfsticos 
heterodoxos del islam, desde el Africa hasta la India». 

Qrfgenes de la filosoffa hispano-musulmana que desde el siglo X, en que se inicia, 
llegan, ;or una parte, a los medievales cristianos y, por otra, a los propios musulmanes de 
hoy. He aquf la importancia de la tarea a la que se en trego Asfn en este discurso. Pero este 
trabajo no comienza en el siglo X yen la Cordoba de Ibn Masarra, sino que se inicia mucho 
antes, con Mahoma y su predicacion, con los tres primeros siglos de vida islamica y con el 
desarrollo del pensamiento musulman. Asfn Palacios pas a revista a este, desde sus prim eras 

12 Madrid, Imprenta Iberica, 1916. . . , . . 
13 Discurso !efdo en el acto de su recepci6n en Ia Real Academia de Ctencws Morales Y Po!tttcas par 

D. Miguel Asfn Palacios y contestaci6n par el Excmo. Seiior don Eduardo Sanz y Escartfn el dfa 29 de marzo 
de 1914, Madrid, Imprenta Iberica, 1914. 
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formas y manifestaciones. Analiza diversas sectas, cuyas doctrinas, mezclada.S con algunos 
elementos de la filosoffa griega, contribuyeron a la difusion de este dentro del Islam. 
Analiza tambien, brevemente, Ia corriente filosofica y Ia aparicion del misticismo 0 

movimiento suff. Todo ella le permite situar en su contexto el surgimiento del pensamiento 
andalusf: «La historia del pensamiento filosofico-teologico en Ia Espana musulmana es un 
trasunto fiel de Ia cultura is Iamica oriental, sin nexo alguno, positivo y demostrado, con las 
tradiciones indfgenas». Aquf esta expresada Ia tesis central de Asfn: el pensamiento 
andalu:f nada debe a Ia an~erior cultura romano-visigoda, sino que es fruto de Io que antes 
se habta hecho en el Onente musulman. Y, aunque despues se haya comprobado Ia 
exist~ncia de algunos elementos de esta cultura en Ia de al-Andalus y aunque aun falten 
est~dws sabre .Ia contribucion de los mozarabes a Ia civilizacion hispano-musulmana, Ia 
tests conserva mtacta su validez en sus Ifneas mas generales. 

Tras poner de relieve como Ia filosoffa se introdujo en al-Andalus «no a cara descubier
ta, sino en companfa de las ciencias aplicadas u oculta bajo el disfraz de las herejfas 
n:otaziles Y batin£es», Asfn comienza su estudio del personaje al que dedica el grueso de su 
dtscurso, Ibn Masarra de Cordoba, nacido en el ano 883 y muerto un 20 de octubre del 931. 
La doctrina que sabre el expone ha sido magistralmente resumida por D. Emilio Garcfa 
~omez: «~llf se estudia de mana maestra, sabre el oscuro fonda intelectual de los primeros 
stglos del Islam espanol, Ia singular innovacion de Ibn Masarra: su fusion del sistema 
p!otiniano del Pseudo-Empedocles y de su teorema mas caracterfstico (Ia jerarqufa de las 
cmco sustancias presididas por una Materia Prima Intelectual) con elementos muctazilfes 
SlcleS Y SUfieS».I-1 ' 

La extremada penuria de elementos con que Asfn hubo de Iuchar para Ia reconstruccion 
del sistema masarri se debe a una conjuncion de circunstancias que de ordinaria no suelen 
darse: el misterioso vela tras el que Ibn Masarra ocultaba su doctrina; el sella esoterico de 
sus ~scritos~ el reducido numero de sus discipulos; Ia tacha de herejfa e impiedad con que 
se vteron senalados; y, en fin, Ia desaparicion total de sus Iibras. Solo por caminos indirectos 
pudo Asfn Palacios rastrear e inducir algo de Io que habfan sido las ideas del audaz pensador 
cordobes. Y su tesis fue calificada por Samuel Stern de «una ilusion», en Ia comunicacion 
q~e este presento .al IV Congreso de Estudios Arabes e Islamicos, celebrado en Coimbra y 
Ltsboa en 1968. Sm embargo, como han mostrado posteriormente Cruz Hernandez y Emilio 
!or~~ro, Ia. tesis de Abe~masarra como seguidor del Pseudo-Empedocles, Iejos de ser una 
Iluswn, es Irrefutable m1entras no aparezcan testimonios en contrario. 

La conclusion de Asfn era Ia siguiente: «En el esplendido califato de Bagdad resucitan, 
desde el siglo VIII de nuestra era, varios sistemas neoplatonicos impregnados de un intenso 
misticismo cristiano, que se divulgan rapidamente merced a una copiosa Iiteratura pseudonima 
Y apocrifa. yno de esos sistemas, el del Pseudo-Empedocles ... es introducido en Espana 
durante el stglo XI por un musulman de estirpe espanola, Abenmasarra el cordobes, que 

14 «Esquema de una biograffa», Al-Andalus, 9 (1944), pp. 277-278. 
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de 1914, Madrid, Imprenta Iberica, 1914. 
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Y apocrifa. yno de esos sistemas, el del Pseudo-Empedocles ... es introducido en Espana 
durante el stglo XI por un musulman de estirpe espanola, Abenmasarra el cordobes, que 

14 «Esquema de una biograffa», Al-Andalus, 9 (1944), pp. 277-278. 
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consagra su vida a propagarlo entre sus co~religionarios, amal,ga_mado con las, d?ctrinas '! 
practicas del sufismo, cristianas por su ongen. La escuela m1st1ca y neoplatomca p~r el 
fundada, perpetuase en Andalucfa hasta el siglo XI, e ingertada [sic] luego en el s~ftsmo 
espanol de la escuela almeriense, pas a a fecund_ar la sfntesis pantefsta y, teosoftca d~l 
murciano Abenarabi y de su escuela, cuyas obras, dtvulgadas hasta nuestros dtas par los mas 
remotos confines del Oriente y del Occidente islamico, llevan el espfritu masarrf a las 
ordenes suffes de la Persia y de la India». Y termina reconociendo la superioridad de la 
cultura hispana, que ya fue puesta de manifiesto en el siglo XI por Abenhazam de Cordoba. 

Es a este otro cordobes al que Asln Palacios consagra su siguiente obra filos6fica, la 
traduccion de un texto de Ibn Hazm. Se trata del trabajo que lleva por titulo Los caracteres 
y la conducta. Tratado de moral practica por Abenhazam de Cordoba, 15 una especie de 
diario de notas o confesiones autobiograficas. Ya antes, en 1907, Asfn habla publicado un 
primer estudio dedicado al polfgrafo cordobes, «La indiferencia religiosa en la Espana 
musulmana segun Abenhazam, historiador de las religiones y las sectas», 16 donde esbozaba 
las prim eras lfneas de lo que luego serf a su discurso de ingreso en la Real Academia de la 
Historia, El cordobes Abenhazam, primer historiador de las ideas religiosas.

17 

Mas tarde desarrollaria estos conceptos en su gran obra Abenluizmn de Cordoba )' su 
historia critic a de las ideas, publicada entre 1927 y 1932 en cinco to mos. El primero de ellos 
es una exposicion de la vida, obra y pensamiento del cardobes, sin igual por ahara, mie~tras 
que los cuatro restantes componen la version castellana del Fisal de Ibn Hazm, es dec1r, su 

Historia de las ideas. 
De Ibn Hazm nos dice Asfn Palacios que fue uno de los mas fecundos polfgrafos y 

ori ainales pens adores de la Espana musulmana: historiador, poeta, literato, jurisconsulto, 
teo logo, exegeta, moralista, logico, escritor de polftica, psicologo, polemista y metaffsico. 
Consagro su «pasmosa» actividad a todas las ramas de la enciclopedia griega y musulmana, 
except~ando las matematicas, en que se confiesa profano. A todas elias aplico el mis~o 
criteria sistematico: la negacion de toda autoridad humana, sustituyendola por el senttdo 
literal de los textos revelados, en materia religiosa, y por la pura razon apodfctica, exenta 
de prejuicios de escuela, en cuestiones profanas. El nombre de tan genial pensadar -dice 
Asfn- falta por completo en las his tori as generales de la filosoffa y, hasta hace poco, apenas 
sf se le consagraban algunas breves lfneas en trabajos de especialistas, que muy vagamente 
sugerfan la trascendencia de su sistema para la teologfa y el derecho del Islam. Esta ausencia 
fue llenada con creces par la obra de Asfn. 

15 Traducci6n espanola por M. Asfn Palacios, Madrid, Imprenta Iberica, 1916. 
16 Cultura Espaiiola, 5 (l907), pp. 297-310. 
17 Discurso lei do ante Ia Real Academia de Ia His to ria en Ia recepci6n pLiblica del seiior don Miguel As in 

Palacios el dfa 18 de mayo de 1924, con el discurso de contestaci6n de don Julian Ribera Tan·ag6, Madrid, 

Imprenta Maestre, 1924. 
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_El tomo prin:ero es, t_o~a~!a hoy, una de la~ mas acabadas monograffas que se hayan 
escnto. Como d1ce Valdivia, al lado de la figura central del eximio cordobes se ve 
pa!pit~nt_e la vida ~eal de_la Espana musulmana del siglo XI. Junto a los hondos problemas 
pstcologicos del bwgraftado, tanto en el aspecto amoroso como en el reli aioso res alta la 
pasi?~ polftica, en aquellos dlas en que se desmoronaba un imperio y se ~e c;n claridad 
men_d~ana alga tan interesante como el problema constitucional del Islam espanol. El 
a~ahsis de la produccion bibliografica de Ibn Hazm es completo y ponderado; ellector ve 
como la plum_a del_cardobes com pone escritos filosoficos, jurldicos, teologicos, his tori cos 
o p~r~mente hteranos, entre los que sobresalen dos textos de primer arden, cad a uno de ellos 
sufici~nte para inm~r~alizar ~ cualquiera: el Tawq al-hamtuna («Collar de la paloma»), 
trad~cid? po~ ~- Emiho ?arCia G_o~ez y prologado por D. Jose Ortega y Gasset; y el Fisal 
(«His ton a cnt1ca de las Ideas rehgwsas» ), que Asln traduce con fascinante pros a. 

!odavfa Abenhaza~ serla objeto de dos trabajos de Asln Palacios. Uno de ellos, 
~ubhcado en 1934 y tltulado «Un codice inexplorado del cardobes Ibn Hazm»,l9 es 
Importante porque da cuenta en el de un conjunto de eplstolas o risalas de. Ibn Hazm 
halladas e~ la Mezquita Fatih de Estambul, desconocidas en su mayorla, faltando inclus~ 
en los registros orientales y occidentales; entre ellas cabe destacar Ia Risala maratib al
ct~ltun_ ( «Epfstola sabre I a clasificacion de las ciencias» ), en don de su au tar se enfrenta a las 
ciencias no desde el punta de vista del filosofo, sino del teologo, aunque no puede decirse 
que el tratado carezca de valor filosofico y logico, porque abundan en el datos de interes 
s~bre todas Y cada una de las ramas de la enciclopedia griega e islamica, si bien orientado 
Siempre su razonamiento hacia el punta de vista religioso. 

El otro articulo es el titulado «El origen dellenguaje y problemas conexos en AI aazel 
Ibn Si'da e Ibn Hazm»,20 en el que Asln estudia el problema del origen delle~guaje ;n lo~ 
tres :utores_- Abenhaz,a~ se habla_ o~upado de este problema en su Kitab al-ihkamfi usttl al
ahkam («Libra del solido conocimiento de los fundamentos jurldicos» ), editado en ocho 
volumenes en El Cairo. De el traduce Asfn Palacios el capitulo 4. 0 del volumen I, que versa 
Ace rca del modo como aparecio ellenguaje: si fue por ense11anza divina 0 por convencion 
lu~mana, donde I~n Hazm se inclina por la primera opcion, al afirmar taxativamente que el 
onge~ dellenguaJe fue por ensenanza de Allah, como lo demuestran la revelacion y I a razon. 

~malmente,_un autor andalus_l al ~ue, una vez mas, Asfn Palacios saco del olvido y fue 
el pnmero en senal,ar su relevanc1a_e m~portancia como filosofo, fue Ibn al-Si'd de Badajoz 
(m. 1127), q~~ hab1a pasado a las h1stonas de la cultura arabiga como filologo y gramatico, 
porque sus b~o~rafos estaban mas preocupados en poner de relieve estas dotes que no las de 
pensador Y filosofo, menospreciadas a los ojos de los cronistas ortodoxos de al-Andalus. 
Sus escritos filosoficos representan el mom en to de gestacion de los sistemas formulados por 
los tres grandes pensadores del siglo XII: Avempace, Ibn Tufayl y Averroes. 

18 Jose Valdivia, op. cit., p. 33. 
19 Al-Andalus, 2 (1934), pp. 1-56. 
20 Al-Andalus, 4 ( 1936-39), pp. 253-281. 
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Asin Palacios hablo por vez primera de este autor en un articulo titulado «La tesis de 
Ia necesidad de Ia revelacion en el Islam y en Ia Escolastica»,21 donde da cuenta de Ia 
existencia de un manuscrito en Ia Biblioteca de El Escorial, que contiene el Kitab al-masa 'il 
( «Libro de las cuestiones») de Ibn al-Sid de Badajoz. Son cuestiones de tipo filologico, pero 
algunas atafien a Ia filosoffa. Y entre elias llama Ia atencion de Asfn Palacios una en que el 
d; Badajoz refiere Ia discusion mantenida con un amigo suyo sobre Ia religiosidad o 
incredulidad del poeta toledano Abu 1-Wali'd al-Waqqasi, con motivo de dos versos suyos 
que trataban de filosofia y teologia en terminos tan oscuros, que se prestaban a interpreta
ciones diferentes. A proposito de estos versos, Ibn al-Sid plantea y resuelve a su modo el 
problema de Ia armonia entre Ia fe y Ia razon. Asin Palacios narra en este articulo las 
vicisitudes de Ia tesis de Ia necesidad de Ia revelacion, desde sus origenes en Ia filosoffa 
arieaa su aparicion en Ia doctrina cristiana, en al-Farabi y A vicena, en Algazel y en 
b b ' 
Abenhazam de Cordoba, en Averroes, en Maim on ides yen santo Tomas. Finalmente, ofrece 
en apendice Ia edicion arabe y traduccion castellana de Ia cuestion de Ibn al-Sid de Badajoz. 

Mas tarde consagro a este mismo autor hispano-musulman el articulo «Ibn al-Sid de 
Badajoz y su Libra de los cere as (Kitab al-Hada 'iq)», 22 en el que estudia Ia vida de Ibn al
Sid y analiza sus principales obras. Edita y traduce su Libra de los cercos, especie de manual 
para iniciacion de los profanos en las doctrinas de los filosofos, que refleja con fidelidad el 
estado de los conocimientos filosoficos en Ia Espana musulmana de fines del siglo XI y 
comienzos del XII. En este libro aparece el primer intento en al-Andalus de armonizar el 
pensamiento griego con Ia teologia is Iamica. Es una obra centrada en Ia doctrina neoplatonica 
de Ia emanacion, matizada con reminiscencias neopitagoricas, pero disfrazada en todo 
mom en to con las formulas tradicionales de Ia ortodoxia islamica. Su tftulo se debe a que tres 
cfrculos o cercos (had a 'iq) simbolizan las tres etapas de Ia emanacion: las inteligencias 
celestes, las almas y los seres materiales. 

Como hemos ido viendo, Asin Palacios consagro a la,Jilosoffa musulmana multiples 
trabajos, desde su inicial tesis doctoral sobre Algazel. Repasandolos, asistimos a un 
descubrimiento por parte de Asin Palacios de autores totalmente desconocidos en Ia 
tradicion filosofica andalusi, pero sin los cuales dificilmente se podrfa explicar en su 
conjunto ese quehacer filosofico, su desarrollo y evolucion. Desde los orfgenes de este 
pensamiento, con Ibn Masarra de Cordoba, hast a su epoca final, con Ibn Tum Ius de Ale ira, 
todos los filosofos andalusies de los cuales se nos han conservado escritos han sido 
estudiados por Asin Palacios. Incluso a algunos de ellos nos los ha dado a conocer como 

tales filosofos. 
Como ha sefialado D. Miguel Cruz Hernandez, el ambito de Ia filosoffa islamica 

estudiado por Asfn ha sido uno de los mas amplios abarcados hasta entonces, tanto por su 
extension como por su contenido. La riqueza de este es tan extraordinaria, que aun hoy 

21 Al-Andalus, 3 (1935), pp. 345-389. 
22 Al-Andalus, 5 (1940), pp. 45-154. 
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viv~mos de much? ~e lo que hizo Asin Palacios. Sus investigaciones en este don{inio 
tuvteron com? objetivo, ?or. una parte, rescatar las doctrinas de los filosofos andalusJes y 
most~ar s~ ongen y contmmdad con las del Islam oriental, y, por otra, probar como estas 
doctnnas_ mfluyeron .en. los pensadores cristianos del siglo XIII hasta el pun to de abrir 
nuevas VIa~ de con?ctmtento en el mundo Iatino medieval. Por Io excepcional de su obra 
por s~ so~tdez Y ngurosidad cientffica y por su honradez intelectual, D. Miguel Asf~ 
P~lacws, tlustre zaragozano, merecfa con creces el homenaje que su ciudad natal le ha 
tnbutado. 

Rafael Ramon Guerrero 
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Facultad de Filosoffa A 
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