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La cuesti6n de Ia transmisi6n de los saberes en el mundo medieval entre los judfos se aborda desde una 
doble perspectiva, de un !ado los judfos como correa de esta transmisi6n entre distintas culturas y del otro Ia 
transmisi6n hacia dentro, bacia las propias comunidades hebreas, siendo aquf el papel de los judfos el de trans
misores y el de receptores a un mismo tiempo. El recorrido abarca un largo periodo, desde el s.VIII basta fina
les del XV y se extiende desde Bagdad basta el sur de Europa. 
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ABSTRACT 

The transmission of philosophy and sciencie in the Jewish communities of the Middle Ages can be appro
ached from two perspectives. From one, the Jews are seen as the conveyors of knowledge between different 
cultures, and from another as transmitters amongst the various Hebrew communities, giving the Jewish peo
ple the dual role of transmitters as well as receptors. In this paper we analyze both of them in an extensive 
pe1iod: from the VIII century until the late XV, and with a geographical range stretching from Baghdad t9 sout
hern Europe. 
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La filosoffa medieval tuvo como principales actores a filosofos musulmanes y cristianos inter
pretando un guion en cierto modo comun en el que se conjuga la herencia chisica y los principios 
fundamentales de religiones'monotefstas. Junto a ellos y entre ellos encontramos la presencia de 
judfos, presencia constante y discreta, nunca olvidada por los historiadores de la filosoffa bien sea 
la cristiana y la musulmana y reivindicada con un mayor enfasis desde la perspectiva de los histo
riadores de la filosoffa judfa. 

Cuando nos referimos a judfos y transmision del saber en la Edad Media general mente se pi en
sa en los judfos como eslabon entre diferentes culturasy diferentes sabidurfas, especialmente enel 
papel de los judfos como transmisores del conocimiento greco-arabe al mundo cristiano, a traves de 
sus traducciones, o por el papeljugado por determinadas personalidades como maestros, como ini
ciadores de este saber en la Espana y la Europa cristiana. Esta vision siendo cierta, ya que efectiva
mente los judfos sirvieron de enlace entre ambos mundos, es limitada porque los judfos transmitie
ron tambien hacia sf mismos, asimilaron y difundieron en el seno de sus comunidades un saber que 
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les era relativarnente ajeno y fueron mas los irnplicados en esta tarea que en aquella de eslabon de 

culturas. . . , .. , 
La aparicion y expansion del Islam afecto notablernente a las corr:~mda,des JUdtas y ~roptcto 

un nuevo encuentro con el pensarniento clasico que tendrfa en esta ocaswn mas consecuenctas para 
el judafsrno que las que habfa tenido con Filon de Alejandrfa (c.20 a.c.-50d.c.) y otros pensador~s 
judeo helenistas. En Filon se encuentran ya lo que seran ternas recurre.~tes a lo.largo de la filosofta 
como la relacion arrnonica entre la Biblia y la filosoffa o la cornprenswn de Dws no desde la o?e
diencia ciega ala tradicion sino desde la razon. Sin embargo la obra de Filon no te~dr~ repercust.on 
entre los judfos hasta el punto de que debieron pasar 1500 ~fios para ~~e u~ ~utor JU~IO lo rnencw
ne se trata del italiano Azariah de Rossi ( c.l511-c.1578) qmen conoc10 a Ftlon a traves de ~as fuen
te; latinas. Frente al olvido en que cayo la obra de Filon entre los judfos, gozo del aprec10 de los 
autores crsitianos, especialrnente de los padres de la iglesia. La recuperacion de las obras y autores 
de la escuelas alejandrinas a traves de las traducciones al arabe no incluy~ron a este aut~r. , 

Una de las repercusiones rnayores de la expansion del Islarndesde Onente ~as~a O~ctdente.sera 
que la gran rnayorfa de la comunidades judfas se enco~t~aran a .lo la;go de cast ~1ez stgl~s baJo el 
dorninio del Islam lo cual significa, al margen de las dtstmtas dmastias, tendenctas y faccwnes del 
Islam, estar bajo el dorninio de una unica religion y, sobre todo, de una rnis~~ lengua. ~l ~-so del 
arabe a lo largo y ancho de todos los pafses conquistados para el Islam favorec10 la.t~ansrnt.swn ~ la 
difusion del conocirniento. Cuando .los judfos andalusfes se vean abocados al exilw hacta pmses 
cristianos su principal labor sera la de la traducCion del arabe. . . 

La traduccion es la forma mas evidente de transrnision del conoctmtento, de trasvase de sabe
res de una cultura a otra y asf cornienza, de hecho, la formaci on de la sabidurfa arabe que irnpe~ara 
a lo largo de la Edad Media. No es un proceso rapido ni facil y ~uvo lug.ar ?or el concurso ~~ dtfe
rentes circunstancias. Las circunstancias que generan los propws movtffilentos de expansiOn ~el 
Islam que Ueva a los arabes al encuentro con otros puebl~s ~ culturas.: ~udfos, hindues, persas y cns
tianos orientales que habfan establecido las escuela heleniGas en ~ma. Ellos traen su cultura, los 
orneyas irnponen su lengua iniciandose asf la arabizacion. Ya en esta tempran~ epoca se conoce un 
medico judfo, Masaryawayh de lengua siriaca que cornenta y traduce obras gn~ga_s. 

Con la consolidacion del rnovirniento traductor en Bagdad, aparecen otros JUdiOs como el persa 
Masha Allah (754-813), astronorno que tradujo obras astrologicas del persa al arabe y cornpuso a 
su vez su propia obra que serfa mas tarde traducida allatfn como. ve:ernos rna~ adelante. 1 

La prirnera version arabe de la obra Almagesto se debe a un ~~d10 conv~rttdo al Islam, Rabban 
al-Tabari, su hijo Ali ibn Shal ibn Rabban al-Tabari (s.IX), tarnbt~~ conver.ttdo al Isla

2
rn fue profe

sor del farnoso medico rnusulrnan Al-Razi y autor de una obra medica de cterta farna. 

1 Sobre este periodo ver Mensia, M. "Las traducciones en los primeros siglos del Islam y el ~~pel de Bayt al-.H.ikma 
de Bagdad". en Pensamiento y circulaci6n de las ideas en el Mediterraneo: el papel de Ia tr~duccwn, Cuenc~, EdiciOnes 
de Ia Unive~sidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 53-76. A Masha Allah lo cita. el prof: Miguel Cruz H~m~ndez com.o 
director de Ia Biblioteca de Bagdad, Io cual nos darfa un indicia de las buenas relac10nes _remantes en~re l~s JUdios Y el c.aii
fato que conffa a uno de ellos Ia direcci6n de tan importante instituci6n, vid. Cruz Hernandez, M. Htstona del pensanuen-
to en al-Andalus, Sevilla, Biblioteca de Ia cultura andaluza, 1985, ~ vo,ls.,. vol. I, .p.41. . . . , 

2 Sus escritos medicos, especialmente El jardin de Ia sabtduna, mtroduJero~ aspecto~ de Ia med1cma hmdu. Sus 
otros trabajos medicos se ocupan de Ia dieta, el tratamiento de salud, amuletos y mag1a. Ver Fnedenwald, H. The Jews and 
medicine (Essays) (1967), reimp. The Johns Hopkins University Press, 1994, 3 vols. Vol I, p. 173. 
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El arnbiente intelectual en que se producen estas traducciones, fruto de la colaboracion entre 
individuos de las distintas religiones del libro, anirnaba a la polernica y en algunas ocasiones a la 
conversion como en el caso de Rabban al-Tabari y su hijo o el del primer filosofojudfo, David al
Mukammis (s.IX), discfpulo de un medico cristiano, que comienza por escribir obras de apologeti
ca anticristiana, se convierte al cristianisrno y finalrnente vuelve al judafsmo.3 No deja de ser lla
mativo que Ia conversion no fuera en Ia direccion de Ia mayorfa do min ante sino de otra de las rnino
rfas existentes bajo el califato, lo cual Ie dota de una mayor verosimilitud. 

La aportacion de los judfos en este proceso de formaci on de Ia filosoffa y Ia ciencia musulma
na no es otra que Ia de su participacion en Ia labor de traduccion, Ia participacion en las institucio
nes que Ia propician o su condicion de maestros como Rabban al-Taba:ri. Los judfos no son unos de 
los pueblos cuya cultura se asimila, como Ia cultura griega, Ia hindu o Ia persa sino que estan al otro 
lado, situados junto a los arabes como asimiladores. 

EI primer autor en el que podemos apreciar de forma notable que Ia cultura clasica ha penetra
do a Ia cultura judfa es Saadiah Gaon (882-942). Filon de Alejandrfa por su helenismo y David al
Mukkamis por su conversion al cristianismo fueron relegados al olvido. Saadiah Gaon era un irnpor
tante Ifder espiritual e investido de esta autoridad podfa incluir Ia reflexion filosofica en su hacer 
intelectual sin provocar el rechazo en la comunidad. 

En Saadiah encontramos ya lo que serfa una constante en Ia posicion de los filosofos medieva
les: el intento de conciliar Ia razon y Ia revelacion. Saadiah abre el mundo judfo a las ciencias pro
fanas de origen griego pero lo hace desde la perspectiva de una filosoffa de Ia religion y esta orien
tacion va a marcar el desarrollo del pensamiento incluso despues de que Saadiah pierda su presti
gio como filosofo entre los judfos.4 

El exito y a un rnismo tiempo el fracaso van estrechamente ligados a esta condicion de filosoffa 
de la religion. El exito porque solo una filosoffa en arrnonfa y, aun mas, sometida a la religion podfa 
abrirse camino en la sociedad judfa medieval. Y al fracaso porque este sometirniento resulto ser un 
freno dernasiado fuerte para el desarrollo del pensamiento racional hasta el punto de ahogarlo. 

Contemporaneo de Saadiah y en el camino que la ciencia emprende desde Oriente hacia 
Occidente encontramos a Yishaq ben Selomo Israeli, conocido tambien como Isaac Judaeus, en la 
comunidad norteafricana de Cairuan.5 Sus obras se escriben para distintos publicos, mientras El 
libra de las sustancias es una obra para una audiencia no especfficamente judfa, lo cual puede ser 

3 Wasserstrom, S.M., "The Islamic social and cultural context" en HistoJ)' of Jewish Philosophy, Frank, B.D.
Leaman, 0. eds., London-New York, Routledge History ofWorld Philosophy, vol.II, 1997, pp. 93-113. 

4 En realidad fue influyente entre los primeros judfos neoplat6nicos y el desprestigio a! que aludo fue a rafz de las 
crfticas que Maim6nides hiciera de Ia filosoffa del kalam en su obra Guia de pe1plejos. Por otro !ado, el desarrollo de esta 
corriente teol6gica-filos6fica coincide con Ia aparici6n de Ia secta carafta y los mierribros de dicha secta se adscriben, como 
los rabinos, a esta corriente dominante. Mas tarde, en Espafia, se identificani muchas veces el kalam con el carafsmo, pro
vocando el consiguiente rechazo. Ben-Shammai, H. ''Kalm in Medieval Jewish Philosophy", History of Jewish Philosophy, 
Frank.D-Leaman, 0. ( eds), London-New York, Routledge History of World Philososphies, vol. II, 1997, pp. I I 5- I 48 

5 Naci6 en Egipto en el afio 850. Dej6 Egipto para dirigirse a Tunez, a Ia floreciente comunidad de Caiman y fue 
medico personal de AI-Mahdi, fundador de Ia dinastfa fatimf. La fecha de su muerte nose conoce con certeza, y oscila entre 
antes del 932 y el 955. Rudavsky, T.M., "Medieval Jewish Neoplatonism", History of Jewish Philosophy, Frank, B.D.
Leaman, 0. eds., London-New York, Routledge History of World Philosophy, vol.II, 1997, pp. 149-187. 
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3 Wasserstrom, S.M., "The Islamic social and cultural context" en HistoJ)' of Jewish Philosophy, Frank, B.D.
Leaman, 0. eds., London-New York, Routledge History ofWorld Philosophy, vol.II, 1997, pp. 93-113. 
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Frank.D-Leaman, 0. ( eds), London-New York, Routledge History of World Philososphies, vol. II, 1997, pp. I I 5- I 48 

5 Naci6 en Egipto en el afio 850. Dej6 Egipto para dirigirse a Tunez, a Ia floreciente comunidad de Caiman y fue 
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establecido por el simple hecho de que fuepublicado en caracteres arabes,6 Ellibro del espfritu y el 
alma, el unico suyo con referencias expresas a la Biblia, sf fue escrito para un publico judfo. 
Escribio obras de medicina y de filosoffa, actividades conjuntas muy frecuentes entre los pensado
res medievales, llegando a ser mas populares las primeras. No nos interesa tanto su obra sino el 
hecho de que fue el primer autor judfo medieval que cobro un cierto protagonismo entre los cristia
nos que apreciaron especialmente sus monograffas medicas sabre Ia orina y sabre las fiebres. Llego 
hasta el mundo cristiano a traves de Constantino el African a (1 020-1 087) que tradujo sus obras al 
latfn, convirtiendose asf en las primeras obras en arabe traducidas allatfn. 

En Al-Andalus estos comienzos de la filosoffa y la ciencia se consolidaran. Los autores del pe
rfodo andalusf son los mas conocidos de la filosoffa hebrea medieval. Escribieron todos ellos su obra 
filosofica en arabe y habitualmente no era~ solo filosofos sino tambien medicos, poetas, gramaticos 
o exegetas. Actividades por las que era mas reconocidos en sus comunidades que por sus obras filo
soficas. En esto como en tantas otras casas participan de las caracterfsticas de Ia sociedad musulma
na don de se aprecia mas la obra literaria que la filosofica, actividad que era considerada desde al orto
doxia islamica "como una forma de heterodoxia, esto es, como un con junto de doctrinas que fueron 
expresadas desde el exterior del pensamiento islamico", en palabras del prof. Ramon Guerrero.7 Este 
caracter de ajenidad de la filosoffa respecto a la religion y la tradicion propia se da tambien entre los 
judfos y determina la posicion de los filosofos en Ia comunidad. Se convierte en uno de los principa
les argumentos contra el pensamiento griego como ocurre entre los musulmanes pero tal vez con un 
mayor dramatismo puesto que la tradicion constituye la identidad de los judfos. 8 

El siglo XI vera a los primeros filosofos hispanojudfos, Selomo ibn Gabirol (1 021-1 070), 
Bah yah ibn Paquda (1 040-11 00) y Yosef ibn Saddiq (m.1149), que siguen las teorfas de los prime
ros autores neoplatonico, como Plotino cuya obra se transmite a traves del texto La teologfa de 
Arist6teles y del que se conservan manuscritos escritos en lengua arabe pero con graffa hebrea lo 
que nos indica que eran de uso de los judfos.9 No citan a los primeros autores musulmanes como 
Al-Kindf o Al-Farabf pero una de las obras mas influyente~ procede de Oriente, la Enciclopedia de 
los hennanos de la pureza. Esta Enciclopedia es una de las fuentes principales de Los de heres del 

coraz6~1 de Bahyah ibn Paquda. 10 

6 Aunque los filosofos judfos usaran Ia lengua arabe, escribfan sus tratado usando graffas hebreas. En el caso de 
esta obra.los manuscritos conservados estan escritos con caracteres hebreos pero hay indicios mas que suficientes para afir
mar que en su origen Ia obra se escribio en lengua y letra arabe. Stern, M. "The fragments os Isaac Israeli's Book of 
Substances", The Journal of Jewish studies, V, 7, (1956), pp. 13-29. 

7 Ramon Guerrrero, R., El pensamiento filos6fico arabe, Madrid, Editorial Cincel, 1985, p.55. 
8 Sobre el am or y el rechazo a Ia filosoffa, vease Ferre, L. " The place of scientific knowledge in some Spanish 

Jewish Authors", en Gli Ebrei e Le scienze nel Medio Evo e nella Prima Eta Moderna, (Trento, 1998), Brepols editores, 

(en prensa) 
9 Otros textos influyentes fueron los Elementos de Teologia, de Proclo que llega a los judfos en un perfodo entre 

los siglos IX y X a traves de su version arabe y Ellibro de las cinco sustancias, atribuido a Empedocles, que tambien ejer
cio considerable influencia en los llamados filosofos neoplatonicos, Rudavsky, ;;art.cit", pp. 149-150. 

10 Ibn Paquda, Los deberes del coraz6n, trad. J. Lomba, Madrid, Furidacion universitaria espanola, 1994, p.XLVIII. 
Ademas de Ia Enciclopedia de los hernwnos de Ia pureza, el prof. Lomba sefiala otras fuentes e influencias, como el sufis
mo oriental o tambien los primeros filosofos musulmanes, cuyas teorfas han llegado a estos filosofos judeo andalusfes aunc 
que tal vez no de forn1a directa. 
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Selomo ibn Gabirol (1011-1 070) reconocido poeta y au tor de obras de etica o moral, vi no a 
escribir una de los tratados de metaffsica mas originales en el ambito de la filosoffa judfa, y tal vez 
medieval, el Fons vitae. La originalidad de la obra descansa en su caracter no-confesional pues no 
hay en ella alusion alguna a fuentes o temas judfos; esta novedad no fue premiada por sus correli
gionarios, por el contrario fue ignorada a excepcion de contados autores. En cambia, su traduccion 
latina, realizada por Yohanan ibn Daud y Domingo Gundisalvo, fue conocida y apreciada por los 
escolasticos cristianos y su influencia se hace evidente sabre todo entre los franciscan as del s.XIII. 11 

Los cristianos corrompieron el nombre de ibn Gabirol y lo convirtieron en Avicebron, identifidn
dolo a veces como un au tor cristiano y otras como un autor musulman, curiosamente parece que no 
consideraron la posibilidad de que fuese judfo. Mas curiosa aun es el hecho de que los propios ju
dfos olvidaran que dicho filosofo era Gabirol, bien conocido entre ellos por el resto de su obra, y no 
fue hasta el XIX en que S~Munk descubrio la verdadera identidad de Avicebron. 12 

En el s.XII comienza Ia transmision de la ciencia hacia el occidente cristiano y hacia las comu
nidades judfas de los reinos cristianos por tres vfas: la traduccion allatfn, la trasmision a traves de 
sabios judfos y la traducci6n a! hebreo. 

En este siglo las traducciones de la Escuela de traductores de Toledo, se hacen bajo el mece
nazgo del arzobispo Raimundo, y encontramos tres traductores: Gerardo de Cremona, Yohanan ibn 
Daud y Domini co Gundisalvo, siendo Yohanan ibn Daud judfo. En este importante centro de trans
mision del saber musulman a! mundo cristiano, los judfos co bran un especial protagonismo porque 
conocfan bien el arabe y porque estaban en mejores condiciones para moverse por los reinos arabes 
que los cristianos. 

Resulta diffcil identificar a Yohanan ibn Daud porque firma con diferentes nombres, que hacen 
referencia a su nombre de pila, a su patronfmico: Abendana, Avendaut y a su gentilicio: Toledano o 
Hispano. Trabajando junto a Domingo Gundisalvo tradujo allatfn un considerable numero de obras 
filosoficas, astrologicas, medicas y matematicas de autores musulmanes y judfos13 

Pero la contribucion de Yohanan ibn Daud nose limita ala traduccion,sino tambien a Ia redac
cion de compilaciones del saber andalusf. Noes el unico autor judfo que se entrega a esta actividad 
mas compiladora que creativa. 

Tambien en el siglo XII Abraham bar Hiyya (m.l136) y Abraham ibn Ezra (1089-1167) com
ponen una obra astronomica y matematica. Su importancia no radica en la originalidad sino en que 
recopilaron y difundieron todo ese conocimiento astronornico greco-arabe en las comunidades ju
dfas de Europa y, en algunos casas, entre las comunidades cristianas. Ademas fueron los primeros 
cientfficos en usar el hebreo, .y- no el arabe, como lengua en sus tratados, lo que evidencia que su 
obra esta dirigida a esos judfos del norte que no conocen el arabe y que por tanto son ignorantes de 
los logros alcanzados en esta lengua. 

11 Gilson, E. La filosofia en fa Edad Media, Madrid, Gredos, 1985, p. 345. 
12 Munk, S., Melanges de Philosophie Juive et Arabe, Paris, 1859. Uno de los que criticaron esta obra, Abraham ibn 

Davd ( 1160) escribio, citado por Munk: ;;Nous avons aussi pris connaissance du livre de Rabbi Salomon ibn-Giberol, qui 
se propose pou but un des sujets de Ia philosophie. Mais il n'avait pas particulierement en vue notre communion, et il s'oc
cupe, au contraire, d'un sujet qui interesse au meme point les hommes de toutes les sectes", p. 268-29. 

13 Sangrador GiL J., ;La escuela de traductores de Toledo durante Ia Edad Media". Pensamiento y circulaci6n de 
las ideas en el Mediterraneo: El papel de Ia traducci6n, Cuenca, Ediciones de Ia Universidad de Castilla-L; Mancha, 1997, 
p. 38. 
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establecido por el simple hecho de que fuepublicado en caracteres arabes,6 Ellibro del espfritu y el 
alma, el unico suyo con referencias expresas a la Biblia, sf fue escrito para un publico judfo. 
Escribio obras de medicina y de filosoffa, actividades conjuntas muy frecuentes entre los pensado
res medievales, llegando a ser mas populares las primeras. No nos interesa tanto su obra sino el 
hecho de que fue el primer autor judfo medieval que cobro un cierto protagonismo entre los cristia
nos que apreciaron especialmente sus monograffas medicas sabre Ia orina y sabre las fiebres. Llego 
hasta el mundo cristiano a traves de Constantino el African a (1 020-1 087) que tradujo sus obras al 
latfn, convirtiendose asf en las primeras obras en arabe traducidas allatfn. 

En Al-Andalus estos comienzos de la filosoffa y la ciencia se consolidaran. Los autores del pe
rfodo andalusf son los mas conocidos de la filosoffa hebrea medieval. Escribieron todos ellos su obra 
filosofica en arabe y habitualmente no era~ solo filosofos sino tambien medicos, poetas, gramaticos 
o exegetas. Actividades por las que era mas reconocidos en sus comunidades que por sus obras filo
soficas. En esto como en tantas otras casas participan de las caracterfsticas de Ia sociedad musulma
na don de se aprecia mas la obra literaria que la filosofica, actividad que era considerada desde al orto
doxia islamica "como una forma de heterodoxia, esto es, como un con junto de doctrinas que fueron 
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El siglo XI vera a los primeros filosofos hispanojudfos, Selomo ibn Gabirol (1 021-1 070), 
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coraz6~1 de Bahyah ibn Paquda. 10 

6 Aunque los filosofos judfos usaran Ia lengua arabe, escribfan sus tratado usando graffas hebreas. En el caso de 
esta obra.los manuscritos conservados estan escritos con caracteres hebreos pero hay indicios mas que suficientes para afir
mar que en su origen Ia obra se escribio en lengua y letra arabe. Stern, M. "The fragments os Isaac Israeli's Book of 
Substances", The Journal of Jewish studies, V, 7, (1956), pp. 13-29. 

7 Ramon Guerrrero, R., El pensamiento filos6fico arabe, Madrid, Editorial Cincel, 1985, p.55. 
8 Sobre el am or y el rechazo a Ia filosoffa, vease Ferre, L. " The place of scientific knowledge in some Spanish 

Jewish Authors", en Gli Ebrei e Le scienze nel Medio Evo e nella Prima Eta Moderna, (Trento, 1998), Brepols editores, 

(en prensa) 
9 Otros textos influyentes fueron los Elementos de Teologia, de Proclo que llega a los judfos en un perfodo entre 

los siglos IX y X a traves de su version arabe y Ellibro de las cinco sustancias, atribuido a Empedocles, que tambien ejer
cio considerable influencia en los llamados filosofos neoplatonicos, Rudavsky, ;;art.cit", pp. 149-150. 

10 Ibn Paquda, Los deberes del coraz6n, trad. J. Lomba, Madrid, Furidacion universitaria espanola, 1994, p.XLVIII. 
Ademas de Ia Enciclopedia de los hernwnos de Ia pureza, el prof. Lomba sefiala otras fuentes e influencias, como el sufis
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Este tipo de compilaciones no sen1n s6lo d~ ~tilidad ~ar~ los jud~os, tam~ien el mundo cristia
no se beneficia de ellas. Las relaciones entre cnsttanos y JUdtos permtten fenomenos como el d~ la 
Escuela de traductores y tambien un trato directo entre sabios de una y otra religion y esto tambten 
convierte a los judfos en eslabon entre musulmanes y cristianos. Asf tenemos el caso de Abraham 
ibn Ezra, inquieto viajero por Europa, que en su periplo no solo se pone en c~ntacto .c~n las comu
nidades judfas sino que hay evidencias sobre sus ensefianzas en la comumdad cnsttana, lo que 

. . ' . " 14 
Millas Vallicrosa llamo "el magtsteno astronomtco . . . 

Esta forma de transmision con los judfos como maestros esta en el origen de algunas umverst-
dades como es e1 caso de la facultad de medicina de Montepllier, uno de los principales cen.tro~ del 
saber medico medievales y que en SUS prin.cipios conto COn Un buen nume~O ~e profesor.es J,UdiOS. 

Estos judfos que via jan por el sur de Europa transmitiendo sus conoctmtentos son JUdt~s ~ro
cedentes de la Espafia musulmana bajo dominio almohade y entre ellos se e.ncuentran los pnnc~pa
les traductores del arabe al hebreo. Nacidos en Al-Andalus, emigraron hacta el norte de Espana o 
Provenza llevando como su mayor tesoro el conocimiento de la lengua arabe y de la hebrea Y el 
legado intelectual de los judfos andalusfes y de los filosof?~ griegos? a:abes. . . ' 

Estos primeros traductores, que se reunen en dos famthas, los Ttbbon y los ~Imht, pondran un 
especial enfasis en dar a conocer la obra de los sabios ju~fo~. El mas conoctdo entre ellos es 
Yehudah ibn Tibbon (Granada, c. 1120- Marsella 1190) Errugro a Languedoc huyendo d~ ;as per
secuciones almohades y llevo consigo una importante biblioteca. Por su metoda de traducciOn ~ por 
inaugurar toda una saga de traductores fue conocido como el «~adre de los t~~ductores». TraduJo las 
principales obras de autores judfos, etico-filosoficas como el hbro Cor~·eccwn de, los car~ctere~ de 
Selomo ibn Gabirol, Deberes del coraz6n de Bahya Ibn Paquda, Cu~an de Yehu~~ ha-Lev1, Elll~ro 
de las creencias )' las opiniones de Saadiah Gaon y obras gramattcales- exegeticas de Yonah Ibn 

Yanah. 15 
·, 1 h 

Yosef Qimhi ( c.11 05- c.1170), que tam bien huyo a Prove~za a .r~fz de la ~~rsecucwn a mo a-
de, fue sobre todo un importante gramatico que con su ob~a dtfundw la gramattca_ desa~rolla~a en 
Al-Andalus. Se ocupo tambien de la exegesis y tradujo ellibro Deberes del.c~razon cast al ~usmo 
tiempo que Yehudah ibn Tibbon y, tambien como este, fundo u~a ~scuela familiar que se ocupo ta~to 
de la traduccion a hebreo como de la redaccion de una obra ongmal, todo ello en temas muy vana-
dos que abarcan desde la exegesis, la gramatica, la poesfa y la polemica religiosa. ' 

Estos primeros traductores que se dirigen a los judfos europeos que no conocen el arabe, no 
estan interesados en dar a conocer a los autores de la antigiiedad o a los autores musulmanes cuyas 
obras fascinaban en Al-Andalus sino que se limitan a autores judfos y dentrode estos .se centran en 
los campos del saber mas ligados con el judafsmo como son la gramatic~, muy r.elacwnada con_ la 
exegesis y obras de que podrfamos calificar de etico filoso~cas con un caracter e~menteme~te prac
tico, como los Debe res del coraz6n, traducida en dos ocaswnes. Hay que adverttr que el pnmero de 

14 Milhis Vallicrosa, J.M., ''El magisterio astron6mico de Abraham bin Ezra en Ia Europa latina", £studios sabre l!is-
toria de fa ciencia espaiiola, Madrid; C.S.I.C., 1987, 2 vols. Vol I, pp. 289"348. . . . , , . . . 

15 Para estos autores y traductores y los que seguinin a lo largo del articulo, Ia b1bho~rafm basic~ es SteiSnchneider, 
M. Die hebraischen Ubersetzungen des Mittlelaters und die Juden als Dolmetsche!' B~rhn 1893 (re1mp. Graz 1956) Y 
Orfali, M. Biblioteca de autores l6gicos hispano-judios (siglos XI-XV), Granada, Umversidad de Granada, 1997. 
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los autores hispano-judfos que demuestra conocer bien a Aristoteles y sus comentadores musulma
nes, Al-Farabf y Avicena, es un contemporaneo de estos traductores, Abraham ibn Daud (111 0-
1180), con lo que es posible pensar que no habfa una intencionalidad sino simple falta de conoci
miento en el relego de autores no-judfos entre los traducidos. Sin embargo, el desprecio al Fans vitae 
de Gabirol, de qui en sf se traducen otras obras, supone un interes hacia cuestiones judfas, excluyente 
no solo de los autores gentiles sino de otros saberes. 

Mientras este traspaso de conocimientos hacia las comunidades judfas de los reinos cristianos 
se produce en tierras del sur de Francia, en Cordoba surgira Ia ultima y mas importante figura de la 
filosoffa y la ciencia judeo andalusf e hispana, Maimonides ( 1135-1204) 

No es esta la ocasion de hablar del mas conocido y reconocido filosofo de la historia de los 
judfos dentro y fuera del judafsmo. Tambien el como los tibbonidas abandono Al-Andalus, aunque 
por diferentes motivos yen diferente direccion ya que se dirigio al norte de Africa, primero a Fez y 
luego a Egipto donde mantuvo estrechos lazos con su entorno musulman. Escribio en hebreo su obra 
mas genuinamente judfa yen arabe su obra filosofica y medica. 16 

Las fuentes a las que Maimonides recurre son variadas y en una carta a Semuel ibn Tibbon a 
proposito de la traduccion de Ia Gufa de los perplejos al hebreo introduce una lista de los autores 
que deben leerse, Aristoteles y sus comentadores Alejandro, Temistius y Averroes, Empedocles, 
Pitagoras, Hermes, Porfirio, el hispano judfo Yosef ibn Saddiq y los musulmanes Al-Farabf, Avicena 
y Al-Za'ig (el Avempace latina). Sefiala tambien los que, a su juicio, tienen menos valor como Al
Razi e Ishaq Israelf a los que descalifica por ser medicos antes que filosofos. 17 

La filosoffa judfa a lo largo del s.XIII y, mas adelante en los ss. XIV y XV es una gran deudo
ra de Maimonides y su Gufa de los perplejos. Esta obra genero el rechazo entre algunos religiosos 
y el entusiasmo y la ardiente defensa entre los filosofos, dando Iugar ala llamada controversia mai
monidania.18 A traves de esta disputa apreciamos el abismo que se ha ido abriendo en las aljamas 
judfas entre los rabinos tradicionalistas y los racionalistas a rafz de la introduccion de la filosoffa. 
Un tercer grupo aflora, tambien como reaccion contra la filosoffa, los cabalistas, que buscan una vfa 
mfstica de conocimiento de Dios. 

La labor de los traductores es causa y a un mismo tiempo consecuencia de Ia controversia, pro
veen de los textos que la animan y esta genera Ia necesidad de adentrarse aun mas en el conoci-

16 El uso del arabe como lengua cientffica no implica necesariamente que escribiendo en arabe los aut ores judfos se 
abrieran a posibles lectores musulmanes puesto que en Ia mayorfa de los casos usaban Ia lengua arabe pero Ia graffa hebrea. 

17 Semuel ibn Tibbon (Lunel, c. 1160-1230), medico y traductor como su padre, tradujo varias obras filos6ficas de 
Maim6nides, destacando su traducci6n de Ia Guia de los pe1plejos, que le fue encargada por algunos intelectuales proven
zales, entre ellos, Yonatan ha-Cohen. Vid. Orfali, op.cit., p. 94. Realizada aun en vida de Maim6nides, consult6 a este los 
pasajes mas diffciles y consigui6 una traducci6n que es considerada .obra cumbre de Ia literatura hispanojudfa. A esto hay 
que sumar Ia traducci6n de un tratado aristotelico, el Mete01·a, que incluye un comentario del propio Semuel con lo que se 
convirti6 en el introductor de la filosofia aristotelica entre los judfos europeos. La traducci6n castellana de Ia carta se 
encuentra en Cano, M.J.-Ferre, D., Cinco epistolas de Maim6nides, Barcelona, Riopiedras ediciones, 1988, pp. 121-123. 
Es curioso que Maim6nides descalifique a Al-Razi e Yishaq Israelf por ser medicos cuando en al fecha de redacci6n de esta 
carta (1199), Maim6nides ejercfa de medico y habfa escrito ya varios de sus tratados de medicina. 

18 La controversia maimonidiana tuvo tres momentos algidos: en 1180 (viviendo aun Maim6nides); sobre 1230-32 
(en Provenza) yen 1300-6 (en Espana yen Provenza). Aunque a medida que se extiende esta controversia se va centrando 
en Ia Guia de pe1plejos, y se convierte en Ia ex presion del rechazo a Ia filosoffa de origen griego, en sus comienzos Ia pole
mica estalla por escritos y por opiniones que tienen que ver mas con Ia tradici6n judfa que con Ia filosoffa. 
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Yanah. 15 
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14 Milhis Vallicrosa, J.M., ''El magisterio astron6mico de Abraham bin Ezra en Ia Europa latina", £studios sabre l!is-
toria de fa ciencia espaiiola, Madrid; C.S.I.C., 1987, 2 vols. Vol I, pp. 289"348. . . . , , . . . 

15 Para estos autores y traductores y los que seguinin a lo largo del articulo, Ia b1bho~rafm basic~ es SteiSnchneider, 
M. Die hebraischen Ubersetzungen des Mittlelaters und die Juden als Dolmetsche!' B~rhn 1893 (re1mp. Graz 1956) Y 
Orfali, M. Biblioteca de autores l6gicos hispano-judios (siglos XI-XV), Granada, Umversidad de Granada, 1997. 

LOS JUDfOS, TRANSMISORES Y RECEPTORES DE LA SABIDURfA MEDIEVAL 87 

los autores hispano-judfos que demuestra conocer bien a Aristoteles y sus comentadores musulma
nes, Al-Farabf y Avicena, es un contemporaneo de estos traductores, Abraham ibn Daud (111 0-
1180), con lo que es posible pensar que no habfa una intencionalidad sino simple falta de conoci
miento en el relego de autores no-judfos entre los traducidos. Sin embargo, el desprecio al Fans vitae 
de Gabirol, de qui en sf se traducen otras obras, supone un interes hacia cuestiones judfas, excluyente 
no solo de los autores gentiles sino de otros saberes. 

Mientras este traspaso de conocimientos hacia las comunidades judfas de los reinos cristianos 
se produce en tierras del sur de Francia, en Cordoba surgira Ia ultima y mas importante figura de la 
filosoffa y la ciencia judeo andalusf e hispana, Maimonides ( 1135-1204) 

No es esta la ocasion de hablar del mas conocido y reconocido filosofo de la historia de los 
judfos dentro y fuera del judafsmo. Tambien el como los tibbonidas abandono Al-Andalus, aunque 
por diferentes motivos yen diferente direccion ya que se dirigio al norte de Africa, primero a Fez y 
luego a Egipto donde mantuvo estrechos lazos con su entorno musulman. Escribio en hebreo su obra 
mas genuinamente judfa yen arabe su obra filosofica y medica. 16 
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Pitagoras, Hermes, Porfirio, el hispano judfo Yosef ibn Saddiq y los musulmanes Al-Farabf, Avicena 
y Al-Za'ig (el Avempace latina). Sefiala tambien los que, a su juicio, tienen menos valor como Al
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La filosoffa judfa a lo largo del s.XIII y, mas adelante en los ss. XIV y XV es una gran deudo
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mfstica de conocimiento de Dios. 

La labor de los traductores es causa y a un mismo tiempo consecuencia de Ia controversia, pro
veen de los textos que la animan y esta genera Ia necesidad de adentrarse aun mas en el conoci-

16 El uso del arabe como lengua cientffica no implica necesariamente que escribiendo en arabe los aut ores judfos se 
abrieran a posibles lectores musulmanes puesto que en Ia mayorfa de los casos usaban Ia lengua arabe pero Ia graffa hebrea. 

17 Semuel ibn Tibbon (Lunel, c. 1160-1230), medico y traductor como su padre, tradujo varias obras filos6ficas de 
Maim6nides, destacando su traducci6n de Ia Guia de los pe1plejos, que le fue encargada por algunos intelectuales proven
zales, entre ellos, Yonatan ha-Cohen. Vid. Orfali, op.cit., p. 94. Realizada aun en vida de Maim6nides, consult6 a este los 
pasajes mas diffciles y consigui6 una traducci6n que es considerada .obra cumbre de Ia literatura hispanojudfa. A esto hay 
que sumar Ia traducci6n de un tratado aristotelico, el Mete01·a, que incluye un comentario del propio Semuel con lo que se 
convirti6 en el introductor de la filosofia aristotelica entre los judfos europeos. La traducci6n castellana de Ia carta se 
encuentra en Cano, M.J.-Ferre, D., Cinco epistolas de Maim6nides, Barcelona, Riopiedras ediciones, 1988, pp. 121-123. 
Es curioso que Maim6nides descalifique a Al-Razi e Yishaq Israelf por ser medicos cuando en al fecha de redacci6n de esta 
carta (1199), Maim6nides ejercfa de medico y habfa escrito ya varios de sus tratados de medicina. 

18 La controversia maimonidiana tuvo tres momentos algidos: en 1180 (viviendo aun Maim6nides); sobre 1230-32 
(en Provenza) yen 1300-6 (en Espana yen Provenza). Aunque a medida que se extiende esta controversia se va centrando 
en Ia Guia de pe1plejos, y se convierte en Ia ex presion del rechazo a Ia filosoffa de origen griego, en sus comienzos Ia pole
mica estalla por escritos y por opiniones que tienen que ver mas con Ia tradici6n judfa que con Ia filosoffa. 
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mien to de la filosoffa y la ciencia originando una ampliaci6n en el numero de obras traducidas. Los 
traductores no son mero enlaces entre las fuentes de saber y las ansias de saber, no son una clase 
profesional al servicio de los cientfficos y los sabios sino ellos mismos sabios y ellos mismos parte 
interesada de manera que en esta controversia se les identifica, con razon, con los seguidores de 
Maimonides y de la filosoffa y la ciencia. 

Es el caso de David Qimhi (Narbona 1160-1235) que defendio el racionalismo maimonidiano 
frente a sus adversarios. Viaj6 a Castilla con el fin de encontrar apoyos contra las crfticas que los 
rabinos franceses habfan lanzado contra Maimonides confiado, con cierta ingenuidad, en que los 
judfos hispanos por fuerza serfan defensores de Maimonides. No fue asf y se encontro con una opo
sicion similar a Ia de los rabinos franceses por parte de los castellanos. Similar pero no identica par
que compartfan su posicion en el terreno teologico pero se distanciaban en e1 rechazo de estos a Ia 
filosoffa y asumfan como propio de su tradici6n que una buena formacion debfa incluir el estudio 
de Ia filosoffa y Ia ciencia. 19 

A medida que avanza el siglo, las traducciones se diversifican en todos los sentidos, se extien
den a otros territorios, se acaba el monopolio de las familias Qimhi y Tibbon sabre Ia traduccion, 
las materias se amplfan y encontramos traducciones de gramaticos, astronomos, medicos, filosofos 
y matematicos. El hecho mas importante es que cornienzan las traducciones de los comentarios de 
Averroes, contemporaneo y paisano de Maimonides.20 La crisis de Ia filosoffa y de Ia ciencia musul
mana provocara que Ia importancia y repercusion de ambos autores haya que buscarlas fuera del 
ambito musulman, entre los judfos de los reinos cristianos y los propios cristianos 

Estas traducciones tendran mucha importancia para Ia transmision dellegado averrofsta porque 
con frecuencia sabre. ell as se hicieron las versiones latin as y tam bien se convirtieron, en algunos 
casas, en sustitutas de originales arabes desaparecidos. 21 

Mientras tanto Toledo pasa una epoca de transicion de cierto declive hasta Ia llegada de Alfonso 
X el sabio que impulsa una revitalizacion de Ia escuela con una serie de significativos cambios. Las 
traducciones se hacen al romance, limitando su difusion ahReino de Castilla y, ademas, dejan de 
interesar las obras de filosoffa para emplearse a fonda en tratados a~tronomicos y astrologicos. Los 
judfos de nuevo juegan ese papel de eslabon y su proporcion respecto a los traductores cristianos 
continua siendo de un tercio. 

19 Septimus, B. Hispano-Jewish Culture in Transition. The Career and Controversies of Ramah, Harvard University 
Press, 1942 (Reimp.1982). 

20 Se1omo ibn Ayyub (c.1240-70) traduce entre otros a1 gramatico Ibn Yanah y e1 Comentario a! De coelo de 
Averroes. Sem Tob b. Yishaq (Marsella, Montpellier, Tarancon 1250-70) traduce entre varias obras medicas, el Comentario 
a! De Anima de Averroes. Zerayah Gracian (Barcelona, Roma 1260- 90) traduce obras de Aristoteles, un pseudoariatoeli
co, De causis, Comentarios a Aristoteles de Temistius y sobre todo a Averroes y un tratado de Al-Farabf, junto a obras medi
cas de Avicena y Maimonides. Moseh ibn Tibbon, continuo Ia tradicion familiar. Ademas de traducciones de los comenta
rios averroistas y un comentario de Temistius, tradujo obras matematicas y astronomicas. A el se debe 1a traduccion a! 
hebreo de casi Ia totalidad de obras medicas de Maimonides, junto a otras como el Libra de los preceptos, o Ellibro de Ia 
16gica. Yacob ben Mahir (Marsella, Montpellier, c.l236-1304) se ocupa de tratados de astronomfa y dos comentarios de 
Averroes. Yacob ibn Abbasi (Huesca, 1297) traduce el comentario de Maimonides a! Seder Nasim. Natan ha-Meati (Roma, 
c.l279-83) traduce obras de medicina. Semuel ben Yacob en Capua (1250~1300), tratados medicos y Ahitub b.Yishaq, 
(Palermo 1250-1300) el Tratado de l6gica de Maimonides. 

21 Cruz Hernandez, M., Abu-!-Walid Muhammad ibn Rusd (Avenves) \!ida, obra, Pensamiento, lnfluencia, Cordoba, 
CajaSur Ediciones, 1986 (reimp.l997), p.449. 
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En el siglo XIV el numero de traductores a hebreo aumenta y su interes es muy diverso, siguen 
ocupandose de las ciencias, astronomfa y matematicas, de la medicina y sabre todo de Ia filosoffa, 
siendo el gran protagonista de este siglo Averroes.22 Asf traducen sus comentarios Moseh b.Selomo 
(Beaucaire, c.1300-25), Qalonimus b. David, (Aries, 1318-28), Qalonimus b. Qalonimus (Aries, 
c.1286-1340), Semuel ben Yehudah, (Marsella) y Tadros Todrosi (Arles).23 

Mauro Zonta organiza la actividad en torno a Averroes en tres cfrculos, un grupo que continua 
con el averrofsmo aristotelico del s.XIII y cuyo maximo representante serfa Moseh Narboni (1300-
1362), la escuela de Levf ben Gerson y Ia escuela de Semuel ben Yehudah de Marsella, en una posi
cion racionalista mas que averrofsta y en franca polemica con Levf ben Gerson.24 

Lawrence V. Berman ha estudiado a este ultimo, Semuel ben Yehudah de Marsella, pertene
ciente a Ia aristocracia judfa y que desde temprano se forma en la filosoffa yen la astronomfa. A tra
ves de los prologos a sus traducciones se va perfilando Ia figura de un traductor que pone un exqui
sito cuidado en su trabajo, en Ia eleccion de las obras, en Ia busqueda de las capias mas apropiadas 
yen Ia correccion de sus versiones para ofrecer el texto mas depurado, mas cercano al original, lle
gando a pecar de un excesivo literalismo.25 Tambien afloran las circunstancias adversas que con
ciernen a toda Ia comunidad, como las persecuciones de que fueron objeto a principios del s.XIV 
en Francia y de las cuales encontramos eco en otros traductores.26 

Esta corriente averroista judfa, estfmulo y fruto de las traducciones, fue muy numerosa27 y des
taco Levf ben Gerson (Bagnols 1288-1344), conocido tambien como Gersonides y, entre los cris
tianos, como Leo Hebraeus, astronom?, medico, filosofo y exegeta. Gran seguidor de Averroes, 
co men to sus obras, creando un sistema filos6fico original y llegando a ser, a juicio de alguno auto
res, el mas grande de los logicos judfos hasta Ia Era Moderna. 

22 Sobre el aristotelismo y el averrofsmo judfo, vease Tamani, G.- Zonta, M. Aristoteles hebraicus. Versioni, com
menti e compendi del Corpus aristotelicum nei manoscritti delle biblioteche italiane, Venecia, Euroasiatica. Quaderni del 
Dipartimento diStudi Eurasiatici. Universita degli Studi Ca' Foscari di Venezia, 1997. 

23 El resto de los traductores y traducciones fueron Samson b.Selomo el Canon de Avicena.Selomo b Pater, Burgos, 
Sabre Ia forma del universo de Yacob ben Meir. Semuel b. Natan ha-Meati, en Italia traduce a Galeno y Avenzoar. Yosef b. 
Yehosua I y Yosef b. Yehosua II traducen obras de medicina. David ibn Yais, traduce una obra de economfa domestica en 
Sevilla. Yehudah ben Selomo en Avignon, traduce a Umayya Abi-1-Salt, a! Gazzali, e ibn Wafid. Yacob Carsono (Sevilla, 
Barcelona c.1378) traduce su propio tratado sobre el astrolabio. Semuel ibn Motot de Guadalajara traduce a Al-Batalyusi. 
La fe sublime de Abraham ibn Daud y un pseudo Abraham ibn Ezra. 

24 Tamani-Zonta, op.cit., p.24-25 
25 Berman, L.V., ''Greek into 'Hebrew: Samuel ben Judah of Marseilles, Fourteenth-Century Philosopher and 

Translator , Jewish Medieval and Renaissance Studies, 1967, pp. 289-320. 
26 Como el caso de Estori ha-Parhi. En otro prologo, el de Leon Yosef de Carcasona, se alude a otro tipo de presion: 

Ia que se ejerce dentro de Ia comunidad judfa con el rechazo a estos conocimientos profanos. Vi d. Garda Ballester, L.-Ferre, 
L.-Feliu, E., "Jewish Appreciation of Fourteenth-Century Scholastic Medicine", Osiris 6, (1990), pp. 85-117. 

27 Ademas de las traducciones mencionadas en Ia nota 20, en el s.XIII encontramos las siguientes huellas de 
Averroes en el mundo judfo: Maimonides ya mencionaba a Averroes entre los comentadores de Aristoteles cuya lectura 
recomendaba. Sem Tob ibn Falaquera, una de las figuras principales del s.XIII, en su obra Las opiniones de losfil6sofos 
hace un resumen de Aristoteles interpretado por Averroes. Yehudah ha-Cohen escribe una enciclopedia, Exposici6n sabre 
las ciencias, cuya primera parte es un resumen de los comentarios averroistas. En el siglo XIV, Yosef ibn Waqar sigue a 
Averroes en sus escritos sobre logica. Otros autores del siglo que conocen y siguen a Averroes son Yedayah ha-Penini. a 
caballo entre ambos siglos, Yosef Kaspi, Levf ben Gerson y Moseh Narboni. En el s.XV hay una continuacion del ave
rrofsmo en las personas de tres miembros de una misma familia, Yishaq ben Sem Tob ibn Sem Tob, Yosef ben Sem Tob ibn 
Sem Tob, Sem Tob ben Yosef ben Sem Tob, Abraham Bibago, Abraham Sal om y acabando el siglo y practicamente el ave
rrofsmo judfo como Eli Habillo . Vid. 0Ifali. op.cit y Tamani-Zonta, op.cit.. 
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Mientras tanto Toledo pasa una epoca de transicion de cierto declive hasta Ia llegada de Alfonso 
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19 Septimus, B. Hispano-Jewish Culture in Transition. The Career and Controversies of Ramah, Harvard University 
Press, 1942 (Reimp.1982). 
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21 Cruz Hernandez, M., Abu-!-Walid Muhammad ibn Rusd (Avenves) \!ida, obra, Pensamiento, lnfluencia, Cordoba, 
CajaSur Ediciones, 1986 (reimp.l997), p.449. 
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24 Tamani-Zonta, op.cit., p.24-25 
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Translator , Jewish Medieval and Renaissance Studies, 1967, pp. 289-320. 
26 Como el caso de Estori ha-Parhi. En otro prologo, el de Leon Yosef de Carcasona, se alude a otro tipo de presion: 
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27 Ademas de las traducciones mencionadas en Ia nota 20, en el s.XIII encontramos las siguientes huellas de 
Averroes en el mundo judfo: Maimonides ya mencionaba a Averroes entre los comentadores de Aristoteles cuya lectura 
recomendaba. Sem Tob ibn Falaquera, una de las figuras principales del s.XIII, en su obra Las opiniones de losfil6sofos 
hace un resumen de Aristoteles interpretado por Averroes. Yehudah ha-Cohen escribe una enciclopedia, Exposici6n sabre 
las ciencias, cuya primera parte es un resumen de los comentarios averroistas. En el siglo XIV, Yosef ibn Waqar sigue a 
Averroes en sus escritos sobre logica. Otros autores del siglo que conocen y siguen a Averroes son Yedayah ha-Penini. a 
caballo entre ambos siglos, Yosef Kaspi, Levf ben Gerson y Moseh Narboni. En el s.XV hay una continuacion del ave
rrofsmo en las personas de tres miembros de una misma familia, Yishaq ben Sem Tob ibn Sem Tob, Yosef ben Sem Tob ibn 
Sem Tob, Sem Tob ben Yosef ben Sem Tob, Abraham Bibago, Abraham Sal om y acabando el siglo y practicamente el ave
rrofsmo judfo como Eli Habillo . Vid. 0Ifali. op.cit y Tamani-Zonta, op.cit.. 
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Comento partes de Ia traduccion latina del Organon de Aristoteles y dichos comentarios fue
ron introducidos mas tarde en las ediciones latin as de I a obra de Aristoteles. Ademas algunas de sus 
obras fueron traducidas allatfn, incluyendo obras exegeticas, comentarios a Averroes, matematicas 
y astronomfa.28 La traduccion del Libro V de su obra Las guerras del Se1lor, un tratado astronomi
co, fue realizada por Petrus de Alexandria que lo habrfa traducido en colaboracion con el propio 
Levf ben Gerson, con el conocido metodo de "a dos manos" que conocemos por la escuela de 
Toledo: Levf lo habrfa vertido del hebreo al provenzal, y Petrus del provenzal allatfn.29 

En el afio 1400 se realiza I a ultima traduccion del arabe, Selomo ibn Labi traduce La fe subli
me de Abraham ibn Daud, el primer aristotelico judfo, y asf.este movimiento de adquisicion por 
parte de las comunidades judfas del cono~imiento gestado en oriente y Al-Andalus acaba como 
habfa empezado: con un autor judfo. 

Desde antes de esta fecha, el predominio intelectual del mundo cristiano era mas que eviden
te. El propio movimiento averrofsta judfo aunque inspirado en la obra de Averroes se desarrolla en 
el ambito del cristianismo y de forma paralela al averrofsmo cristiano. 

El mundo de interrelaciones de cristianos y judfos es mas conflictivo que aquel de musulma
nes y judfos. Algunos de los autores o traductores mencionados debieron realizar su obra bajo la 
presion de persecuciones contra judfos o ambientes claramente antisemitas. Es el caso del averrofs
ta Moseh Narboni (c.1300-1362), que huyo en 1344 de Perpignan para refugiarse en Cervera de 
don de tambien debio huir por la persecucion a Ia que fueron sometidos los judfos a causa de la peste 
y aun en 1355 sale de Toledo por los episodios de saqueo y pillaje que sufre la comunidad.30 

En este trasfondo las colaboraciones entre judfos y cri.stianos deben valorarse como relativa
mente excepcionales y siempre valiosas. Hubo sabios judfos que pusieron su ciencia al servicio de 
los cristianos como es el mencionado caso de Abraham ibn Ezra y traductores judfos que ayudaron 
a verter allatfn el corpus cientffico greco-arabe, astronomos como Jacob ben Mahir que trabaja en 
al corte de Federico II o Abraham Zacuto trabajando para las cortes castellana y portuguesa antes 
de ser expulsado, junto al resto de los judfos, de ambos reinos. 

La Iista de autores cristianos conocidos o mencionadbs de forma expresa por los judfos es 
menor que aquella de autores judfos que fueron conocidos por los 'cristianos, y dejan huella sobre 
todo en los traductores-filosofos italianos como Hillel de Verona (c.1220-1295), Yehudah Romano 
(s.XIV) o el hispano Eli Habillo (segunda mitad del s.XV). 

Respecto a las traducciones que se realizan de latfn a hebreo, suele asumirse a partir de Moritz 
Steinschneider y su monumental obra Die Hebraeischen Obersetzungen des Mittelalters und die 
Juden als Dolmetscher que dichas traducciones comienzan a mediados del s.XIII en la zona catala
no-aragonesa, sur de Francia e Italia, y comprenden obras de autores griegos o musulmanes previa
mente vertidas allatfn y un numero reducido de filosofos Iatinos. Su importancia en la adquisicion 

28 Kellner, M. ''Bibliographia Gersonideana. An Annotated List of Writings by and about R. Levi ben Gershom", 
Studies on Gersonides. A Fourteenth-Century Jewish Philosopher-Scientist, ed. by Gad Freudental, E.J.Brill, Leiden-New 
York-Koln, 1992, pp-367-414. . 

29 Mancha. J.L. ''The Latin translation of Levi ben Gerson' Astronomy", Studies on Gersonides. A Fourteenth
Century Jewish Pi7ilosopher-Scientist, ed. by Gad Freudental, E.J.Brill, Leiden-New York- KO!n, 1992, pp. 21-46. 

30 Orfali, op. cit., p.80 
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de saberes en el seno de las comunidades judfas es mfnima, no solo por su escaso volumen frente a 
aquellas del arabe sino tambien por su poca trascendencia en cuanto a la formacion de una ciencia 
y un pensamiento desarrollado por los judfos, que se limitarfa a unos cuantos filosdfos italianos, y 
a Ia construccion de un Iexico hebreo capaz de expresar Ia filosoffa y las distintas ciencias. 

Sin embargo, en 1956 J.L. Teicher publicaba un articulo defendiendo la existencia de una 
escuela de traductores de latfn a hebreo en Espafia en el s.XII. Su tesis se apoya en una analisis bas
tante minucioso de la terminologfa en las versiones hebreas supuestamente traducidas del arabe y 
en Ia comparacion de estos versiones con los manuscritos Iatinos. Segun esto, al menos las siguien
tes obras habrfan sido traducidas dellatfn en el s.XII: De Aninw de Domingo Gundisalvo, Liber de 
De.finicionibus de Ishaq Israeli, De differentia animae et spiritus de Costa ben Luca, y Fans vitae de 
Selomo ibn GabiroJ.3 1 

Esta aportacion al estudio de las traducciones medievales es de suma importancia porque ade
lanta la fecha de las traducciones dellatfn al menos un siglo, mostrando que hay otra vfa distinta de 
penetracion de la cultura arabe y judfa, distinta ala de Ids tibbonidas en el sur de Francia, que serfa 
entonces vfa predominate pero no exclusiva. Si tenemos en cuenta que el hebreo carecfa de un len
guaje filosofico y cientffico y que este se va creando con las traducciones, este trabajo de Teicher 
abre la puerta a la comprension de la terminologfa filosofica a Ia luz de la lengua latina y no exclu
sivamente de Ia arabe como se habfa hecho basta ahora. Las tempranas fechas implican que filoso
fos judfos como Abraham ibn Daud32 y Sem Tob ibn Falaquera no habrfan usado el original arabe 
del Fans vitae de Gabirol como siempre se ha supuesto, sino una version hebrea de Ia traduccion 
latina. . 

En el mismo afio, George Vadja publicaba un artfculo sobre la traduccion de Ia Summa 
Philosophiae de Guillaume de Conches. La version hebrea siempre habfa sido considerada una tra
duccion del arabe pero Vadja encontro el texto Iatino del que habfa sido traducida. El autor Ia rela
ciona con las "theses assez revolutionnaires" de Teicher porque como estas vienen a adelantar Ia 
fecha de estas traducciones. 33 

En un trabajo sobre ·las traducciones hebreas de un texto medico de Hunayn ben Yishaq 
(Johannitius), titulado Isagoge ad tegni Galieni, del que se conocieron dos redacciones y, al menos, 
dos versiones hebreas diferentes, una del arabe (copiada en 17 mss.) y otra dellatfn (con 36 manus
critos), exprese mi sorpresa porIa fecha atribuida ala version realizada dellatfn, 1197 y 1199, que 
de ser cierta, suponfa ser la primera tra:duccion de un texto medico a hebreo. A Ia luz del artfculo de 
Teicher, la fecha parece mas que posible y otro detalle que cobra una nueva significaci on es la vin
culacion con Toledo ya que Ia traduccion latina de la obra de Hunayn ben Ishaq habfa sido hecha 
por Marcus Toletanus en el s.XII.34 

31 Teicher. J.L.. "The Latin-Hebrew school of translators in Spain in the twelfth century", Homenaje a Millas 
Vallicrosa. 2 vols .. , Barcelona, C.S.I.C., 1956, vol. II, pp. 403-444 

32 Existe Ia hipotesis de que este filosofo es el traductor Yohanan ibn Daud. En este caso serfa el mismo traductor 
de Ia version latina de Ia obra de Gabirol, Fans vitae, de cuya version hebrea estamos hablando. 

33 Vadja, G. "Une version hebralque de Ia Summa Philosophiae de Guillaume de Conches", R.E.J., CXV, 1956, reco
gido en Melanges Georges Vajda, Weil,G.E. (ed), Gerstenberg Verlag Hildesheim, 1982, pp. 283-290. 
v 34 Ferre, L. "The medical work of Hunayn ben Ishaq (Johannitius) in Hebrew translation",Koroth, vol.ll (1995), 
pp. 42-53. 
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31 Teicher. J.L.. "The Latin-Hebrew school of translators in Spain in the twelfth century", Homenaje a Millas 
Vallicrosa. 2 vols .. , Barcelona, C.S.I.C., 1956, vol. II, pp. 403-444 

32 Existe Ia hipotesis de que este filosofo es el traductor Yohanan ibn Daud. En este caso serfa el mismo traductor 
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33 Vadja, G. "Une version hebralque de Ia Summa Philosophiae de Guillaume de Conches", R.E.J., CXV, 1956, reco
gido en Melanges Georges Vajda, Weil,G.E. (ed), Gerstenberg Verlag Hildesheim, 1982, pp. 283-290. 
v 34 Ferre, L. "The medical work of Hunayn ben Ishaq (Johannitius) in Hebrew translation",Koroth, vol.ll (1995), 
pp. 42-53. 
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Habrfa que pensar en la existencia de un movimiento traductor vinculado a Castilla, parejo al 
de la escuela de traductores de Toledo, que habrfa utilizado los textos Iatinos como fuente en Iugar 
de los textos arabes para traducir a autores que escribieron originariamente en arabe, bien fueran 
judfos, musulmanes o cristianos como Costa ben Luca. Las pocas huellas que encontramos de este 
movimiento pueden deberse a que su repercusi6n fue menor que lade las traducciones realizadas 
en la zona catalano-aragonesa y sur de Francia o a una falta de investigaci6n sobre la cuesti6n. 

Sobre las obras cristianas que interesan a los judfos y que traducen al hebreo hay una presen
cia discreta de fil6sofos35 y de matematicos,36 si bien el interes mayor lo despertaron las obras me-

dicas. 
Los judfos que habfan hecho de la practica de la medicina uno de sus oficios mas ventajosos, 

en cuanto provey6 a muchos del sustento que les permitiera dedicarse a Ia filosoffa o a la literatura, 
que les habfa abierto las puertas de las cortes reales cristianas y musulmanas, y les habfa dado pres
tigio y reconocimiento fuera de su propia comunidad, encontraron que entre los saberes que les 
podfan proporcionar los cristianos el mas valioso de ellos era la medicina que se ensefiaba en Ia uni
versidad, sobre todo en Ia Facultad de medicina de Montpellier, con la que tenfan un fuerte lazo. 
Los traductores debieron enfrentarse a no pocos problemas, las hostilidades externas como fueron 
las varias expulsiones de territmios franceses, la prohibici6n en 1390 de acceder a Ia Facultad de 
Montpellier e incluso la prohibici6n de que le fuesen vendidos libros y hostilidades internas como 
el rechazo o, al menos la incomprensi6n, bacia su labor de traducci6n de textos Iatinos por una parte 
signiticativa de Ia comunidad. Aun asf, se afanaron por poner en hebreo para uso de sus correligio
narios medicos los textos de caracter practico fruto de las ensefianzas universitariasY 

Estas traducciones se orientaban a veces al ejercicio del arte medico y otras a Ia formaci6n 
requerida para conseguir Ia licencia que les permitiera el ejercicio de la medicina, como serf a el caso 
de la Introducci6n a la medicina de Hunayn b. Yishaq mencionada anteriormente. 

Gracias a la labor de los traductores, los judfos mantuvieron el prestigio como medicos, y dis
ponfan de una biblioteca en lengua hebrea que inclufa desde. los autores clasicos basta las ultimas 
obras de los medicos-profesores cristianos. Asf nos encontramos 'con una obra medica de Mose 
N arboni don de el au tor cita a auto res antiguos, a musulmanes, judfos y cristianos, 38 fruto y ex pre
sion de la transmisi6n del conocimiento que se produce a lo largo de la Edad Media. 

La labor de los judfos como enlace entre distintas culturas tiene un valor y un peso que no debe 
desdefiarse. Los judfos que participan en las labores de traducci6n tanto en Bagdad como mas tarde 

35 Fueron traducidas obras de Adelardo de Bath, Egidio de Columna (1243-1306), Alberto Magno (1193-1280), 
Boecio (470-524), Guillermo de Occam, Petrus Hispano, Raimon Lluch (1234-1315), Roberto Groseteste, Miguel Scoto, 
Tomas de Aquino y Vicente de Beauvais. Tambien comentarios a Arist6teles de cristianos vinculados a Ia ensefianza como 
son comentadores cristianos de Arist6teles como Tomas Bricot (profesor de teologfa en Parfs), Marsilio (profesor en 
Heidelberg), o Versor (profesor de Ia Sorbona). Los principales traductores fueronYehudah Romano y, en menor medida, 
el hispano Eli Habillo. Yease Steinschneider, op. cit., pp. 461-500 

36 Con Ia excepci6n de un tratado de algebra de Dardi de Pisa, el resto de las obras traducidas, no muy numerosas, 
fueron obras de astronomfa. Yease Steinschneider, op. cit., pp. 616-649. 

37 Ferre, L. "Hebrew translations from Medical treatises ofMontpellier", Korol 13 (1998-99), pp. 21-36. 
38 Bos, G. ;;R.Moshe Narboni:philosopher and physician, a critical analysis of Sefer orah hayyim", Medieval 

Encounters 1,2, (1995), pp. 219-251. 
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en los reinos cristianos no son pocos, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una minorfa 
cuyo porcentaje sobre el conjunto de la poblaci6n es diffcil cifrar pero que de cualquier modo repre
senta un numero pequefio. Por otro !ado, el contexto en que se mueven como minorfa religiosa no 
es en general favorecedor, pues tanto el cristianismo como el Islam son religiones con vocaci6n uni
versalizadora que en el mejor de los casos consienten pero ni apoyan ni alientan la existencia de 
minorfas. Cuando se encuentran judfos que cuentan con el respeto de los otros, musulmanes o cris
tianos, en tanto hombres de cultura y hombres sabios hay que pensar en un nivel de relaci6n no 
comun, donde el afan intelectual super6 el prejuicio religioso y este nivel es, insisto, nada comun 
en el ambito de la Edad Media. 

El otro aspecto, los judfos como transmisores y a su vez receptores, pone de relieve la magni
tud de la asimilaci6n de las ciencias profanas que no tuvo precedentes ni tal vez volvi6 a repetirse 
con la misma intensidad. Esta importancia se valora en el elevado numero de obras traducidas y 
escritas sabre estas materias y tambien tomando en consideraci6n las dificultades a las que debie
ron enfrentarse. Circunstancias externas hostiles y Ia incomprensi6n y el rechazo por una parte sig
nificativa de Ia comunidad y a veces la indiferencia de Ia mayorfa de ella. El numero de manuscri
tos conservados de muchas de las obras del averrofsmo judfo es tan bajo que forzosamente hay que 
pensar en un grupo reducido de seguidores de esta corriente filos6fica. Sin embargo, hay autores 
mimados en la difusi6n de su obra, como Bahyah ibn Paquda o Maim6nides, quienes concilian la 
raz6n con la religion y Ia propia tradici6n judfa. La clave del exito de la filosoffa entre los judfos 
radica en la habilidad para convertirla de un conocimiento ajeno en un conocimiento propio. La 
clave del exito de las ciencias radica en su utili dad; asf la medicina es entre los judfos una tecnica, 
un arte antes que una ciencia y el tipo de tratados que interesan siempre apuntan al ejercicio de la 
medicina; son miles los manuscritos con autorfa o an6nimos de tratados medicos y farmacol6gicos 
de caracter practico. 

Es la elecci6n de las obras y los autores traducidos, las materias en las que hay una producci6n 
original, el grado mayor o menor de difusi6n de determinados ~utores o materias, las polemicas en 
determinados asuntos, lo que va perfilando un caracter judfo en esta actividad creadora o transmisora 
que, por lo demas, participa de ese comun fondo de sabidurfa que llamamos filosoffa y ciencia medie
val en la que una rica herencia clasica hubo de adaptarse a otros tiempos y a otras mentalidades. 
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en la zona catalano-aragonesa y sur de Francia o a una falta de investigaci6n sobre la cuesti6n. 

Sobre las obras cristianas que interesan a los judfos y que traducen al hebreo hay una presen
cia discreta de fil6sofos35 y de matematicos,36 si bien el interes mayor lo despertaron las obras me-

dicas. 
Los judfos que habfan hecho de la practica de la medicina uno de sus oficios mas ventajosos, 

en cuanto provey6 a muchos del sustento que les permitiera dedicarse a Ia filosoffa o a la literatura, 
que les habfa abierto las puertas de las cortes reales cristianas y musulmanas, y les habfa dado pres
tigio y reconocimiento fuera de su propia comunidad, encontraron que entre los saberes que les 
podfan proporcionar los cristianos el mas valioso de ellos era la medicina que se ensefiaba en Ia uni
versidad, sobre todo en Ia Facultad de medicina de Montpellier, con la que tenfan un fuerte lazo. 
Los traductores debieron enfrentarse a no pocos problemas, las hostilidades externas como fueron 
las varias expulsiones de territmios franceses, la prohibici6n en 1390 de acceder a Ia Facultad de 
Montpellier e incluso la prohibici6n de que le fuesen vendidos libros y hostilidades internas como 
el rechazo o, al menos la incomprensi6n, bacia su labor de traducci6n de textos Iatinos por una parte 
signiticativa de Ia comunidad. Aun asf, se afanaron por poner en hebreo para uso de sus correligio
narios medicos los textos de caracter practico fruto de las ensefianzas universitariasY 

Estas traducciones se orientaban a veces al ejercicio del arte medico y otras a Ia formaci6n 
requerida para conseguir Ia licencia que les permitiera el ejercicio de la medicina, como serf a el caso 
de la Introducci6n a la medicina de Hunayn b. Yishaq mencionada anteriormente. 

Gracias a la labor de los traductores, los judfos mantuvieron el prestigio como medicos, y dis
ponfan de una biblioteca en lengua hebrea que inclufa desde. los autores clasicos basta las ultimas 
obras de los medicos-profesores cristianos. Asf nos encontramos 'con una obra medica de Mose 
N arboni don de el au tor cita a auto res antiguos, a musulmanes, judfos y cristianos, 38 fruto y ex pre
sion de la transmisi6n del conocimiento que se produce a lo largo de la Edad Media. 

La labor de los judfos como enlace entre distintas culturas tiene un valor y un peso que no debe 
desdefiarse. Los judfos que participan en las labores de traducci6n tanto en Bagdad como mas tarde 

35 Fueron traducidas obras de Adelardo de Bath, Egidio de Columna (1243-1306), Alberto Magno (1193-1280), 
Boecio (470-524), Guillermo de Occam, Petrus Hispano, Raimon Lluch (1234-1315), Roberto Groseteste, Miguel Scoto, 
Tomas de Aquino y Vicente de Beauvais. Tambien comentarios a Arist6teles de cristianos vinculados a Ia ensefianza como 
son comentadores cristianos de Arist6teles como Tomas Bricot (profesor de teologfa en Parfs), Marsilio (profesor en 
Heidelberg), o Versor (profesor de Ia Sorbona). Los principales traductores fueronYehudah Romano y, en menor medida, 
el hispano Eli Habillo. Yease Steinschneider, op. cit., pp. 461-500 

36 Con Ia excepci6n de un tratado de algebra de Dardi de Pisa, el resto de las obras traducidas, no muy numerosas, 
fueron obras de astronomfa. Yease Steinschneider, op. cit., pp. 616-649. 

37 Ferre, L. "Hebrew translations from Medical treatises ofMontpellier", Korol 13 (1998-99), pp. 21-36. 
38 Bos, G. ;;R.Moshe Narboni:philosopher and physician, a critical analysis of Sefer orah hayyim", Medieval 

Encounters 1,2, (1995), pp. 219-251. 
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en los reinos cristianos no son pocos, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una minorfa 
cuyo porcentaje sobre el conjunto de la poblaci6n es diffcil cifrar pero que de cualquier modo repre
senta un numero pequefio. Por otro !ado, el contexto en que se mueven como minorfa religiosa no 
es en general favorecedor, pues tanto el cristianismo como el Islam son religiones con vocaci6n uni
versalizadora que en el mejor de los casos consienten pero ni apoyan ni alientan la existencia de 
minorfas. Cuando se encuentran judfos que cuentan con el respeto de los otros, musulmanes o cris
tianos, en tanto hombres de cultura y hombres sabios hay que pensar en un nivel de relaci6n no 
comun, donde el afan intelectual super6 el prejuicio religioso y este nivel es, insisto, nada comun 
en el ambito de la Edad Media. 

El otro aspecto, los judfos como transmisores y a su vez receptores, pone de relieve la magni
tud de la asimilaci6n de las ciencias profanas que no tuvo precedentes ni tal vez volvi6 a repetirse 
con la misma intensidad. Esta importancia se valora en el elevado numero de obras traducidas y 
escritas sabre estas materias y tambien tomando en consideraci6n las dificultades a las que debie
ron enfrentarse. Circunstancias externas hostiles y Ia incomprensi6n y el rechazo por una parte sig
nificativa de Ia comunidad y a veces la indiferencia de Ia mayorfa de ella. El numero de manuscri
tos conservados de muchas de las obras del averrofsmo judfo es tan bajo que forzosamente hay que 
pensar en un grupo reducido de seguidores de esta corriente filos6fica. Sin embargo, hay autores 
mimados en la difusi6n de su obra, como Bahyah ibn Paquda o Maim6nides, quienes concilian la 
raz6n con la religion y Ia propia tradici6n judfa. La clave del exito de la filosoffa entre los judfos 
radica en la habilidad para convertirla de un conocimiento ajeno en un conocimiento propio. La 
clave del exito de las ciencias radica en su utili dad; asf la medicina es entre los judfos una tecnica, 
un arte antes que una ciencia y el tipo de tratados que interesan siempre apuntan al ejercicio de la 
medicina; son miles los manuscritos con autorfa o an6nimos de tratados medicos y farmacol6gicos 
de caracter practico. 

Es la elecci6n de las obras y los autores traducidos, las materias en las que hay una producci6n 
original, el grado mayor o menor de difusi6n de determinados ~utores o materias, las polemicas en 
determinados asuntos, lo que va perfilando un caracter judfo en esta actividad creadora o transmisora 
que, por lo demas, participa de ese comun fondo de sabidurfa que llamamos filosoffa y ciencia medie
val en la que una rica herencia clasica hubo de adaptarse a otros tiempos y a otras mentalidades. 
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