
Ensayosobreel pensamientodeAvempacey su repercusión
en Averroes

JOSEPPUIG MONTADA

La filosofía de origengreco-helenístico,llamadapor los propios árabes
falsafa,da sus primeros frutos autóctonos ya en el siglo IX con la obra de Abti
Ya’qíib al-Kindi (m. ca. 866), quien se benefació en Bagdad del mecenazgo del
califa abbasí al-Ma’mún (813-833) y de sus sucesores. Un siglo más tarde, destaca
Avicena (m. 1037), la principal figura del movimento, ash-shaikhar-ra’fs, “el
príncipe de los doctores”, que desarrolla su actividad en diversos reinos situados
en el actual Irán y en los que se deshace parte del califato abbasí. Sin embargo,
lafalsafa,no florece hasta mucho más tarde en el occidente5 y en concreto, en al-
Andalus’.

La llegada de la filosofía a al-Andalusha sido objeto de un reciente
artículo de M. Cruz Hernández

2; también R. Ramón Guerrero se ha ocupado de
la cuestión3. El hecho que yo vaya a centranne en la obra de Avempace (m.
1139) no significa, ni mucho menos, que ignore a quienes, antes de él, se
dedicaron en al-Andalus a la falsafa y, en general, a las “ciencias de los
Antiguos”4. Ahora bien, Avempace es el primero del que tenemos obra escrita
suficiente,si exceptuamosal polígrafo Ibn Hazm(m. 1064).Ahorabien,aunque
Ibn Hazmconocela filosofía griega,no se interesamásquepor algunasde sus
partes introductorias: la división de las ciencias o la lógica’, y no debemos
considerarlo como representante de lafalsafa, sino su adversario.

AbO Bakr Muhammadibn Yahyá [ibn] as-SA’igh at-TíijlbI conocido
como Ibn Bájja y entre nosotros, Avempace, nació en Zaragoza probablemente

Sáid de Toledo (m. 1070) menciona el esfuerzo de al-Hakarn 11(961-976) para traer libros

de filosofía y ciencias de “Bagdad, Cairo y otros lugares del oriente”: Tabaqo: al-urnarn. Ed. H. Ro
‘Alwán (Beirut 1985), p. 162. Esta noticia es corroborada por lbn Abr Usaibia (m. 1270). ‘Uy//o
aI-anbO’j1’tabaqñt aI-atibbot 4 cd. (Beirut, 1987), vol.?, p. 101.

2 Véase además su artículo “La recepción de los ,falflsifa’ orientales en al-Andalus”, en Ano quel

4(1993) 37-52.

“Textos de al-FAribt en una obra andalusí del s. XII”, al-Qanzara, 12 (1991), Pp. 3-17.

4Véase DM. Dunlop, “Philosophical Predecessors atad Contemporaries of lbn Bájja”, Tite Islarnie
Quarterly, 2 (1956), PP. 101-104; también mi “Aristotelismo en al-Andalus”, Revista 1. Egipcio E.!,
26 (1993-94), pp. 49-52.

Un breve análisis de unos y otros elementos en lbn Hazm se puede ver en “AI-Andalus 994-
1198, génesis y declive de un pensamiento”, en Actas de las ¡Jornadas de Cultura Islámica (Madrid:
lOCí, 1989), pp. 69-75.
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entrelos años 1085 y 1090. En aquellosaños,la ciudaderacapital del reino de
los Banú Húd,peroen 1110 la dinastíanorteafricanade los almorávidesdestrona
a su reyezuelo, Imád ad-Dawla Ibn Htid y la ocupa. Las relaciones de Avempace
con los almorávides son buenas y el nuevo gobernador, Abú BaJa -- o Abú
Yahyá -- Ibn Ibráh¡m as-Sahráwiconocidopor Ibn Tifilwit6, que apreciasus
cualidades,lo hace visir suyo. El 18 diciembre de 1118, Alfonso 1 de Aragón
conquista la ciudad y Avempace se ve obligado a abandonarla, pero no pierde el
apoyo almorávide, si es cierta la noticia de al-MaqqarP, según el cual durante
veinte años ejerce de visir, al servicio de Yahyá Ibn Yúsuf Tbn Táshufint. En
1136 sabemos que se encuentra en Sevilla, en compañía de un discípulo, AbO 1-

Uasan Ibn al-Imám, que fue visir de AbEl Táhir Tam¡m Ibn Yúsuf Ibn Táshufin
al-Muizz, el que fuera gobernador de Granada y luego de todo al-Andalus9. Por
último sabemos que muere envenenado en Fez,en mayo de 1139 (Ramadánde
533)-

Estos son los datos básicosde su biografía, estudiadapor M. Asín
Palacios’0y más extensamentepor 1. Lomba’’, y si algo quisieradestacar,es
la relación positivade los almorávidescon Avempacey otros estudiososde “las
cienciasde los antiguos”,empezandopor el principal maestrode éste, Málik Ibn
Wuhaib”, de maneraquela indiscutidainfluenciade los alfaquíesen el período
almorávideno les afectanegativamente.

Las obrasde Avempacese conservanen unospocos manuscritosperono
todas se han publicado.J. al- ‘Alawi nosha facilitado un estudiobibliográfico

6 Estaba casado con una de las hijas de Yñsuf Ibn Tashufrn y era cuñado de ‘AlT Ibn Yñsuf

Ibn TáshulTn, quien le nombré w811 de Zaragoza hacia 1114, hasta su muerte en 1116 o 1117: i.
Bosch Vilá, Los almorávides (Tetuán, 1956). Pp. 190 y 193. Véase también F.Codera. Familia real
de los Benitexufin (Madrid. 1917). p. 116.

NaJh al-al, mm gliuso al-Andalus ar-ratib. Ed. 1, ‘Abbás, vol. 7 (Beirut. 1968), p. 28.

8 Este personaje podría ser hijo de lbn ‘flfilwit e identificarse con Yahyñ lb., Abi Bakr as-

Sxráw¡, nieto de Yñsuf Ibn Táshulin, y ditimo sultán almorávide (m. 1148), véase Bosch, Los
almorávides, pp. 281-282; Codera, Familia real, pp. 154-164.

Desde 1106 hasta su muerte en 1126; era hermano del sultán Alt lbn Yúsuf lbn Táshuftn.
Bosch, Los almorávides, p. 177 y 237; Codera, Familia real, Pp. 99-104 y 122.

LO “El filósofo zaragozano Avempace”, Revista de Aragón, 3 época, 1 (1900) 193-197, 234-238.

278-281, 300-302. 338-340 y 2 (1900) 241-26, 301-302, 348-350.

Avempace, (Zaragoza, 1989), esp Pp. 31-44.

12 Visir de Alt Ibn Yíisuf y cadí de Man’akesh (1120), Bosch, Los almorávides, p.ZOS.
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detallado’3, del que ha extraídounas conclusionesrelativasa la cronologíay a
las etapasdel pensamientode Avempace.Al- ‘Alawi tiene en cuentaunacarta
de Avempacea su amigo AbEl JalarYúsuf Ibn Hasdáy’4,en la queque le nana
queprimerohaestudiadomúsicay luegoastronomía,ambasconsideradasciencias
matemáticas,paraseguir con la lógica de Alfarabi; finalmenteha empezadoa
estudiarla física o filosofía de la naturaleza.Aunqueel ordenhabitual del “plan
de estudios”en la filosofía árabeanteponela lógica a la matemática,estecambio
no alterala concepciónbásicay el testimoniodel propio Avicenanosdiceque él
también habíaestudiadológica,matemáticas,física y por último, metafísica’5.

Al- ‘Alaw¡ ordenala producciónde Avempaceen tres estadios’6. El
primero comprendeobrasde música, astronomíay de lógica; el segundo,de
filosofía natural y de medicina;el tercero, obras muy característicascomo El
régimendel solitario, La cañadel adióso La epístola de la conjunción [con el
entendimientoagente].

Avempace, como lógico, no se consideramás que un discípulo de
Alfarabi y se limita a redactar“anotaciones”,¡a ‘álfq, a los escritosdel segundo,
quecomentanbuenapartedel OrganondeAristóteles.Susanotacionesserefieren
a las Categorías,al De interpre¡aíione y a los dos Analíticos, pero también
incluyen la Isagoguéde Porfirio.

Es propio de las Introduccionesa toda cienciadelimitar su contenidoy
estructura”. En sus anotacionesa la de Alfarabi’8, Avempace divide las
ciencias en teóricas y prácticas. Aunque todas emplean el silogismo, las prácticas,
como la medicina o la agricultura, solamente recurren a él para ayudarse en una
operación. En cambio, las ciencias teóricas lo utilizan para convencer al

‘3 Mu ‘allajar lbn 84/ja, Beirut-Casablanca, 1983.

Rasñ’ilfalsaffya li-Ab? Bakr ¡bn Baja, cd. 1. aJ-AlawT (Beirut-Casablanca: 1983), pp. 77-
81. Su padre, Abo I-Fa4l Hasday, conocería la Física y el De caelo de Aristóteles: Sáid, Tabaqa¡
al-urna»,, PP. 205-206.

Sobre Avicena y los programas de estadios, véase D. Gutas, Avicenna <md ¡he Aristotelian
Tradition (Leiden: Brilí, 1988), en esp. pp. 149-159.

‘6 Mu’allafñ¡, pp. 164-166.

‘7 Cl? M. Maióth, Dic Araber ¿¿tul dic antike Wissenschaf¡srheorie (Budapest, 1994), Pp. 1-5.

‘8

Publicada por Dunlop en lslamic Quaflerly, 3 (1956) Pp. 117- 138. La clasificación de las
ciencias es objeto del tratado lh~’ al- ‘ulain, cd. y tr. de A. González Palencia, Madrid-Granada,
1953.
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interlocutor, aunque sólo la filosofía, lo emplea también para descubrir la
verdad’9.

¿Cuáles son las cinco artes teóricas? Además de la filosofía, están la
dialéctica y la sofística, que corresponden a los Tópicosy a las Refutaciones
softsticasde Aristóteles, respectivamente, y también las artes retórica y poética.
La inclusiónde la retóricay la poéticaen el Organon se debe a los comentadores
de Aristóteles,sobretodolos del s. y p.C20 y los filósofos árabes, Alfarabi entre
ellos, no la ponenen duda.

La filosofía es una ciencia que abarca todos los entes, en cuanto los
conocecon un conocimientocierto y se divide de acuerdocon las divisionesde
los entes:1) La cienciadivina--metafísica--comprendelos entesquesoncausas
últimasde todoslos seresy susentidades“no soncuerposni estánen cuerpos”2’.
2) La ciencianaturalconocedeloscuerposnaturalesy suspropiedadesesenciales.
3) La cienciade la voluntadentiendede las accioneshumanas,de las virtudesy
los vicios, y por tanto se refiere a la ¿tica. 4) Las matemáticas tienen por objeto
los entes aislados de sus materias y se subdividen en aritmética, geometría, óptica,
astronomía, música, “ciencia de los pesos” o mecánica y una séptima clase “de las
ardides” o ingeniería, que por ejemplo, en la aritmética es álgebra, o en la óptica
“la ciencia de los espejos”22. 5) La lógica trata de las propiedades que los entes
adquierenen la mente,de modoque al conocerlasse convierteen un instrumento
para distinguir lo verdaderoy por estohay quienessitúan la lógica fuerade la
filosofía.

Las ciencias filosóficas se caracterizan por el uso del burhñn o
Apynrictrun.’An or,ncli+tiúa nne norresnondea la avódeixis de Aristóteles23, el

silogismocientífico. La demostraciónnospermiteconocerlas causasde un objeto,
o a vecesconocerla existenciade un objeto. Inclusose puededar el caso,raro,
de poder demostrarla causay la existenciacambiandoel orden de un mísmo
silogismo24. Estos silogismos de “doble uso” son para Alfarabi la demostración

AI-mukhñtaba wa-l-istinbdt, en Ta ñUq ... ala kitdb Ab? !‘Jasr ff I-!sñghñjii Ed. Ml. al-
Wazzád, Majallat KulltyaI al-Áddb bi-Fñs. 3(1988). p. 254.

20 1. Madkour, Lorganon dAristote dans le monde arabe, (París, 1969). p. 13.

Ta alrq... isághúji? cd. Wazzád, p. 252.

22 Ta dltq...isdghújLcd. Wazzád,p. 253.

23 An. Post, 1.2,71 b 16-72 a 14.

24 Att. Post. 1.13,78 a 22- b 16. Utilizando uno de los ejemptos de Aristóteles, tenemos para una
demostración de la causa:

Los astros que están cerca no tintilean.
Los planetas están cerca.
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apodíctica“absoluta”25.Avempacesigue fielmentea Alfarabi en estaapreciación,
lo queno quieredecirqueno tengaunavisión propiadel silogismo,

Alfarabi establece que la certeza es de tres clases según se obtenga en el
conocimiento de la existencia, del hecho que algo existe, en el conocimiento de
la causade la existencia,del por qué,y en el conocimientode ambasy prosigue

La - comprensión de las cosas buscadascon los principios cienos
solamentese buscacon una de estastresclasesde búsqueday en la
búsqueda fijamos como objetivo una de estas tres clases de
conocimientos26.

En sus anotaciones,Avempacellama la atenciónsobrela expresión“se
busca la comprensión” que interpretacomo “se mueveh@cia la comprensión”
porque “la búsquedade las - demostracioneses un movimiento del alma’‘27 de
modoque las demostracionestambién son movimientos.La demostraciónde la
existenciaes un movimientoa partirde “dos contrariosconexos”y Avempacenos
da este ejemplo: La pregunta originaria es “si este hombre tiene tos o no” y el
argumento: “Este hombre expectora. Todo el que expectora tiene tos. Este hombre
tiene tos”.

En el argumento demostrativo de la causa, el movimiento tiene lugar a
partir de uno de los dos contrarios: “Este hombre tiene un dolor agudo. Todo el
que tiene un dolor agudo, sufre pleuresía. Este hombre sufre pleuresía, que es la
causade su tos”28.

En la demostraciónde causay existencia,en principio el movimientoes
igual que en la de existencia, por ejemplo: “En esta casa hay comida caliente. En
toda casadondehay comida caliente, hay fuego. En estacasahay fuego”. A
diferencia de una simple demostración de la existencia, aquí no nos paramos ni
dejamosde prestaratención,sinoquenosdamoscuentade queel término medio

Por tanto, los planetas no tintilean.
donde la causa, estar cerca, es el término medio, y para una demostración de la existencia:

Los astros que no tintilean están cerca.
Los planetas no tintilean.

Por tanto, los planetas están cerca.

25 I<aab al-bu ritan, p. 26, en AI-nwnriq ‘inri al-Fárdbr Ed. M. Fakhty, Beirut, 1987.

26 Kiusb al-barban, cd. Fakluy, p. 25.

27

Ta ‘dlEq ¡bit BáJa aM 1-barbón. Ed. Nl. Fakhry en AI-man¡iq ‘md al-Fñrdbfl (Beirut,
1987), p. 120.

28 Ta ñkq .. al-barban, p. 121.
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29

“comida caliente”puedeser la conclusióndel silogismoquepruebala causa -

Si hereproducidoconciertodetalleloscomentariosdeAvempaceesante
todo a causade su tesis de que el razonamientoes un movimiento, tesisque
reapareceen otros lugares.

A la fase lógica y matemáticainicial sigue, segúnsuspropiaspalabras,
la fasenaturalista.Dentrodeésta,digamosqueAvempaceescribióun comentario
a la Física de Aristóteles~que P. Lettinck ha analizadoen su estudiosobrela
recepciónde la Física en el mundoárabe3’.Hay que haceralgunasprecisiones
sobre la naturalezade este “comentario” pues Avempaceno sigue el texto
aristotélicopara ir comentándolo,aunquelos ocho capítuloscoinciden,a grandes
rasgos,conlos ocho libros de Aristóteles(Hay queañadirunostrataditosacerca
de los significadosde los libros VII y VIII).

Avempace se mueve con gran libertad, tanta que no se puede saber si
disponía de una versión íntegra de la Física, y tratademaneramuy discrecional
sus problemas.Aristóteles, en los dos primeros libros de la Física, exponelos
principios fundamentalesde su doctrinade la naturaleza:en el primero, habla de
Forma- Materia - Privacióncomo principiosde todo cambio,y en el segundo,de
las cuatro causasexistentesen cadaente natural. La importanciade estosdos
primeros libros no se correspondecon la que les concedeAvempaceen su
comentario, si juzgamospor la extensióndel mismo.

De los tresprincipios, Forma - Materia - Privación32,el último ofrece,
sin duda,más dificultadesde comprensión.ParaAvempace,la privaciónderiva
de lo posible,que a su vez procedede la materiaprima:

La privaciónes un accidentedelo posible,no en cuantoes posible, sino
encuantola posibilidadestáen unacosay la privación[esaccidente]en
cuantolo posiblees otracosa,por ejemplo,cobre,o una formacontraria.
Por esto la existenciadel significado33en lo posible,en estadoperfecto,

29 ‘¡‘a álíq... al-buritón, p. 121.

30 Sitan, as-Samó’ at-TabíF Ed. Nl. Falchry. Beirut. 1973. Otra edición por Nl. Ziyadeh,

Beirut, 1978.

Anistolle’s Physics <md dr Receplion itt ¡he Arabic World With att Edilion oftite Unpublished
Paris of Ib’, 84/¡as Commnentazy 00 the Physics. Leiden: Brilí, 1994.

32 Phys. 1.7, 191 a 15-22.

~‘ “Significado” tiene aquí un valor parecido a] de la forma. Sin embargo, Avempace distingue
entre “significado” y “forma”: la forma se une a la materia resultando en una sola cosa, mientras el
significado es la forma separada de la materia, y. Kitab an-nafs, en Majallal Majrna’ al- ‘Il~F al-
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es imposible, y la imposibilidad de lo posible se da en cuanto a la
privaciónTM.

La posibilidadde sercardenilloestáen unacosa, en el cobre,que es el
cardenillo posible,pero en cuantoes posible inevitablementees la negación o
privación del cardenillo.Avempaceconvierte los tres principios en dos, en la
forma de la que deriva la existenciay en la materia, de la que deriva la
posibilidad y como accidente de ésta, la privación. El cardenillo no puede existir
en el cobre “en estado perfecto”, aunque sí imperfecto durante el movimiento o
generación del mismo.

La temática de los libros 111-VI comprende el movimiento y una serie de
cuestiones vinculadas al mismo (infinito, continuo, lugar~. A la definición del
movimiento, que ocupa los tres primeros capítulos del libro III, Avempace llega
de dos maneras; en la primera, analiza los estados en que se puede hallar un
cuerpo:

Todo cuerpoexistenteo bien estáen la perfeccióny en el acto, o bien
en la potenciay la posibilidad,y esa[la potencia]lo es en tanto es una
privación aunque su existencia es posible, y a esta posibilidad la
llamamospotencia35.

Entre estos dos estados extremos puede haber un tercero intermedio,
“puede existir una tercera existencia, intermedia entre las dos existencias
primarias, en la cual toma de cada una de las dos una parte”. Esta existencia,
indeterminada por lo demás, es el cambio y el movimiento36.

De otra manerase puedellegar a conocerla naturalezadel movimiento,
por la vía de la lógica”. Avempaceanalizala relaciónentreunossujetosy sus

accionesespecíficas,de modo que
No se construyemás que lo que tiene capacidadparaconstruirse,ni se
calienta más que lo que tiene capacidad para calentarse, y mientras algo
tiene la capacidad de llegar a ser, tal cosa no se halla en su perfección.
[Si] la construcciónes la perfección de lo que tiene capacidadpara
construirse y el calentamiento es la capacidad de lo que tiene capacidad

‘Arabí bi-Dimasitq. 34 (1959), p. 120.
Antes de él. Avicena utiliza el término con frecuencia con diversos matices recogidos por

A.-M. Goichon en-su Lexique de la languc pitilosopitique d’Ibn Sínó (Paris. 1938), Pp. 253-255. La
traducción latina es intentio.

Sitarit as-samá at-tabí’fl p. 19.

Sitar!, as-samd ‘ at-tabí’fl p. 33,

36 Sitarit as-samó’ at-labrfl p. 34.
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para calentarse, entonces el movimiento es la perfección del móvil37.

Avempacesehaceeco,al reconocerestavía, dealgúncomentadorgriego
de Aristóteles, como es Simplicio (m. 528Va. En general,no parece que dé
mayor importancia a la definición del movimiento que a otros temas de los libros
111-VI. En el IV, AvempacecombateJa teoríade Filópono (m. ca. 566), segúnla
cual el lugar es unaextensiónti-dimensionaly, por otra parte,creeque la última
esfera tiene un lugar esencial, que es la superficie de la esfera sobre la que gira.
En el libro VI, se extiende acerca de la divisibilidad en el movimiento y llega a
hablarde una divisibilidad del cuerpo “que tiene accidentescontrarios”,comolos
coloreso temperaturas.

Nuestrasorpresasurgecon el libro VII, al queAvempaceprecisamente
dedicasucomentariomásextenso39.Quizáconvengarecordarel caráctersingular
del libro VII de la Física, queAristótelesdebió deescribir antesque los demás
y que cae fuera de su contexto. El comíenzo del libro nos ha llegado en dos
versiones distintas y los cinco capítulos que componen este libro tratan de asuntos
sin mucha relación entre

5e>. Avempace,por supuesto, no podía tener ninguna
sospecha sobre la unidad y coherencia del libro, cuyo primer capítulo sostiene la
tesis de que cualquier móvil es movido por un motor, que es distinto de él

4’.
En los casos en que el móvil se mueve por acción de un ente externo

motor, la tesis es evidente, pero cuando el móvil se mueve por sí mismo, necesita
de unas demostracionesy las que presentaAristóteles no creemosseanmuy
convincentes.Uno de susargumentosprincipalesdice quetodo móvil es distinto
de su motor por el hechode que si se detieneunaparte,indivisible, del móvil, se
detieneen su conjunto.Avempaceamplía la explicacióny entreotras cosas,dice:

Está claro que el reposodel todo por causadel reposo de una parte
solamentede produceen cuantoel móvil esdistinto del motor, demodo
que cuandocesa su influencia, se para.Su influencia cesatanto si el
motor deja de actuar por causa propia como si lo hace a causade un
opuestoque le ofreceresistencia.Cuandodejade actuarpor su propia
causa,se debeo a la destruccióno al cansanciode la potenciadel motor,
o por extinción de su taúsa, o se debe a que el movimiento ~e ha

Sitarit as-sa,nñ’ at-tabvi p. 34.

~g Simplicii itt Physicorum libros quanuor priores, CAO 9. Ed. H. Dicís (BerlIn. 1882). p. 416.

S/writas-sarnñ ai-iabíT PP. 95-118.

Cf. W.D. Ross, Aristotíes Physics (Oxford, 1936), PP. 11-19. Sobre la ¿poca de composición,
w l. Ddring. Aristojeles. Dars¡ellung ¿md Interpretation reines Denkens (Heidelberg. 1966). Pp. 291-
292.

Aristóteles, Physica VIII, 241 b 24.
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completado,al llegar el móvil al puntoal que se movía. En cuantoa la
potencia del móvil, sólo se extingue con la extinción de la existencia de
estacuandoel móvil estácompleto.
Si existe el móvil, el movimiento solamenteexiste cuandola potencia
motriz se hallaen el estadopor el cual es motriz y siemprequeno haya
unapotenciamotriz opuesta.Si el motor y el móvil se encuentranen el
estado en el cual el uno se hace motor y el otro móvil, y sin embargo,
no se produce movimiento, entonces en el móvil tiene que haber una
potenciaqueejerzaresistencia,en un estadotal que impide al móvil
recibir la acción del motor’2.

Avempaceha pasadoal esbozo,por lo menos,deunamecánicadefinida
por el juego de fuerzas contrarias, aunque siguiendo a Aristóteles y su tradición,
emplee el término “potencias”43. Cuando estas fuerzas se neutralizan, el cuerpo
se detiene, cuando una prevalece -- literalmente,“vence” -- el cuerpo se mueve
en la dirección que le marca.Este es también el contexto en el que Avempace
interpreta la doctrina aristotélica de las proporcionesentre motor, objeto
transportado,tiempo empleadoy distanciasrecorridas”. Aristóteles observaba
que la proporcionalidadno eraaplicablecuandoel objeto transportadoconstituía
un todo indivisible: si 30 hombreshacen mover una nave a lo largo de una
distancia x, no esválido afirmarqueun solohombre puede hacer mover la misma
nave en un recorrido que sea la treintava parte de 0~.

El problema interesaa Avempaceque empleala siguiente noción de
potenciao fuerza: Cada objeto tiene una potenciadeterminadamínima y es
imposible dividirla, aunquees posiblemultiplicarla. La naveofreceuna fuerza
mínima deresistencia,por debajodela cualno sepuedemover,de otro modo“un
granúsculopodría mover la nave””. En cuantoa la potenciamotriz, tampoco
vale la multiplicaciónsi se prescindede los condicionantesde la distanciay del
tiempo.

Avempace rechaza soluciones de ingeniería, como son el empleo de
poleaso engranajesque nospermitendividir la fuerzamotriz al máximo, porque
él tratade la “fuerza natural” y no de losartificios. No tenemospor quécompartir
su opinión, peroello no nosimpidedestacarla tesisqueél establececomo básica

42 Sitar!, as-samó’ ar-rabiZ p- 99.

43 Pines llamó ya la atención sobre el diferente sentido que tiene el término qúwa en Avempace
y Aristóteles: y. “La dynaznique”, PP. 450-53, y trazó los rasgos principales de su dinámica.

“ Pitys. VhS, 249 b 27 - 250 b 7.

~ Pltys. VtI5, 250 a 18-19.

~Shar)¿as-samó - at-:abí’g p. 112.
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en su sistema:“A todo móvil le correspondeunaprimera potenciaque es capaz
de moverlo, y ninguna otra más débil que ésta puede hacerlo”47.

Hastaahora,Avempacesolamentese ha referidoa movimientoslocales
o de transporte;quedanpendienteslos llamadosmovimientosnaturales,como el
de la caída de la piedraen el aire y el agua.Tambiénen su comentarioal libro
VII, Avempace los tiene en cuenta: en estos móviles existe una fuerza motriz que
tiene que ser suficientemente potente no sólo para moverlos a ellos mismos48
sinotambiénparamoverel medio queatraviesan.La partículadepolvoque flota
en el airelo haceporque,aunquetiene fuerzaparamoversehaciasulugarnatural,
hacia abajo, no tiene fuerzaparamoverel aire, el medio.Aristótelesconsideraba
el medio como imprescindibleparaestemovimiento49,peroAvempacecreeque
opina como él, que el medio es solamente un freno:

No es éste, tal como se cree, el parecerde [Aristóteles],que la raño
entreel aguay el aire en cuantoa densidades como la ratio entreel
movimiento de la piedra en el agua y el movimiento de la misma y en
el mismo estado, en el aire. La ratio entre la fuerza de continuidad del
aire y la del aguaes la quehay entre la disminución de velocidadque
sufre el móvil a causa de un medio queatraviesa,el agua,por ejemplo,
y la disminucióna causa de otro, del aire.
Si fuera tal como creían [los comentadores],todo movimiento natural
sería violento, pues si no hubiera [factor] alguno de violencia o
resistencia,¿cómoseproduciríael movimiento?No podríasertemporal,
sino instantáneo.¿Cómohabríaque explicarloen el móvil circular?Allí
[enel mundode las esferas],no hay ningún [factor] de violenciaporque
no hay ningún [factor] desviante,y esto porqueel lugar de la esfera
siemprees el mismo y porque[medianteel movimiento] no se llena ni
se vacíaningúnlugar. Por tanto,el movimiento circulartendríaqueser
instantáneoy en cambio,encontramosunos que sonmuy lentos, como
el de la esferadel firmamentoy otrosmuy rápidos,como el movimiento
diurno, sin que haya [factor] alguno de violencia o de resistencia.La
causano es otra que la diferenciaen cuantoa nobleza(sharj) entreel
motory el móvit.IA - -

Sitarh as-samá’ at-;abít p. 114. Para su posible antecedente helenístico, cf. Simplicio, Itt
Arisrolelis Physicorum libros qualtuorposteriores cornmentaria. CAO X. Ed. H. Dicís, (BerlIn, ¶895),
pp. 1108-1110.

48 En este caso no hay resistencia del móvil frente al motor sino una adecuación, munñsib, Sitar!,,
p. 115:24.

50 Sitar!, as-samil’ at-tabflfl p. 116.
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En consecuencia,el movimientoenel vaciono contradiceningunodesus
principios y resultaposible.Aún más,en el casodel movimientocircular “que no
llena ni vacía ningún espacio” está comprobado. En cuanto a la función del medio,
consistesóloenunafuerzaderesistenciaquefrena,habitualmente,elmovimiento.
Avempace contradice,pues, a Aristóteles y se adelantacon una teoría, que
desarrolladaindependientementepor Galileo,se impondrácomo la correcta5’.

En general,Avempaceesbozaen su comentarioal libro VII una teoría
mecánicapropiacuyasaportacionesno selimitan a la funcióndel mediosinoque
comprendentambiénconceptoscomopotenciamínima, resistenciao pérdidade
fuerza, peropor desgraciasu doctrinano deja de serun esbozo.Estaactitud de
Avempaceinnovador, interesadoen contrastarla teoría con los resultadosla
adoptano sólo en la Física, sino también en otros tratadossobre la naturaleza,
como el Libro de la genera¿ióny la corrupción52.

Avempaceinicia estelibro apuntandounastesisquerecogede las obras
Acercadel cieloy del cosnws”: Hay cuatrocuernossimples-- fuego,aire, agua,
tierra -- que son de un mismo género pero de especies distintas. La diferenciación
sedebea unaspotencias,y Avempaceno habla,comoAristótelessuelehacer,de
“formas [sustanciales]”.La materia, evidentemente, es común a todos y es la
llamada“materia prima”.

En segundolugar,Avempacedefinecuatroclasesdecambio,deacuerdo
conlas queestableceAristótelesenla Física y la Me:aftsica:cambiode lugar,de
cualidad,de cantidady de sustanciay comoqueya se ha tratadodel movimiento
local en otro lugar -- Física, y tambiénDecaelo -- quieretratar de los otros tres
cambios.

Su “plan de trabajo” consiste en definir el cambio de la generación,
distinguir entre la generación de lo simple y la de lo compuesto, analizar los pasos
previos a la generación: contacto, acción y pasión, mezcla y estudiar el
crecimientoen relación con la mezcla54.

El plan no lo sigue de hecho,pues empiezacon el contactoy en una
digresión, reflexiona sobre el equilibrio en el universo, guiado probablemente por

Véanse los estudios de: A. Maier, Seudien zur Naturpitilosopitie da Spñtscholasrik, 5 vols.

1943-1958, y en especial, vol. 5, Roma, 1958. EA. Moody. “Galileo oral Avempace. me Dynamics
ofthe Leaning TowerExperiment”, iournal of <he His¡ory of Ideas, 12(1951), pp. 163-193 y 375-422.

52 -

Editado por primera vez por M.SH. Masan,! en la Majallar Majma ‘ al-lugita al- ‘arabcya
bi-Dirttashq, 42 (1967) PP. 255-274 y 426-450. Nueva edición y Irad. espailola, Madrid: CSIC, 1995.
Abreviamos por Kan.

Kawn, ed. Puig. p. 5; ti. p. 7. Se refiere al tratado aristotélico De cacto más el pseudo-
aristotélico De mundo.

Kawn, pp. 8-9; tr. p. 10.
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el De mundo55.De aquísaltaa la mezcla,luego a la accióny pasión,paravolver
al temadel contacto,en relación con el movimientode transpone.Regresaa la
mezclaparadistinguirentrela mezclareal y aquellaque sólo lo es a escalade la
percepción;la auténticaexige la humedad.Su definición estáde acuerdocon
Aristóteles56, pero hay ciertas discrepancias.Donde Aristóteles simplemente
habla de cuerpos con cualidadesopuestaso contrarias,Avempacehabla de
potenciasopuestas57-

Cerradoslos apartadosde la mezclay del contacto,se ocupadela acción
y la pasión,y su interésse centraen las potenciasqueestándetrásde la acción
y de la pasión porquelos colores,por ejemplo, “no sonpotenciasmotrices”58.
Aun admitiendo que los colores son “impresiones”, Avempaceniega que el
cambiode estos implique pasión o acción. Su argumentoesque no corresponde
unapotencianaturala todaslas clasesde lacualidad,sino solamentea la clasede
los estadoso disposicionesy de las cualidadespasivasy pasiones,de acuerdocon
la clasificaciónde Categorías~~.

Esta preocupaciónes ajena al texto aristotélico de referencia, pero
índudahlemente es característica de Avempace, quien en las páginas siguientes
sigue estudiandoel temade la potencia,como bien observasu discípuloIbn al-
Im~m en una glosa: “Este tratadono se ajusta al libro de La generacióny la
corrupción,solamentees un examenconcernientea las potencias”<’<’.

Avempacepasaaunaconsideraciónmásampliadela nociónde potencia
y habla de cuándose generao no movimiento estandopresenteslas potencias
motriz y móvil6’. En esteanálisis aparecentanto el primer motor inmóvil, como
las almas animalesy el entendimi~~’~hnrnonn en cnnntn ~nn nrineinios de

movimiento.
El entendimientohumanono produceun solo movimientocontinuo, a

pesarde que por su naturalezaes algo eterno, sino que los movimientos del
hombreson múltiples.Avempaceanalizael movimiento del hombre -- motor y
móvil -- paraalcanzarunaconclusióna partir de unas premisas.Recordemosque

~ Kawn, p. 10; tr. p. 12, con referencia a De mundo, 5. 396 b 34- 397 a 6.

56 De gett. 1.10. 327 a 30- 328 b 22

Ca:, 8. 8 b 25 - 11 a 40, dialitéseis, “disposiciones” y patitétikaí poiótétes 1cM pátitó,

“cualidades pasivas y afecciones.

Kawtt, p. 26; tr. p. 29, Nota.

6’ Kawn, cd. pp. 26-29; ti. PP. 29-32.
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estaidentificacióndel razonamientocon un movimientointelectualaparecióya en
susanotacionesal comentarioalfarabianoa los SegundosAnalíticos’”.

SegúnAvempace,el hombrese forma primerounaidea, perocomoesta
ideano es perfecta,no se detieneen ella y sigueadelantellevadopor el deseode
unaideaperfecta.Avempaceve queestasideas,encuanto“deficientes,”sonunos
móviles y dice que lo deficientees la materiaprimade lo perfecto63.A la vez,
sin embargo,ve un aspectomotoren el deseohaciasu perfeccióny esteaspecto
es inseparabledel sujetoque se forma la idea. El sujetoquecaptala ideatiene
tambiénel deseode conseguirlaen su perfeccióny la relación del deseocon la
ideaes comola de curarconla medicina: el sujetoes imprescindible64.

En absolutoAvempaceestáhablandode un móvil que se mueve a sí
mismo.El verdaderomotor es “la idea noble cuyaperfecciónes deseada”65pero
la identificaciónde los móviléspresentaalgunasdificultades:Avempacehablade
las ideas imaginadascomo móviles, y habla del sujetoque las concibe como
móvil tambiénperoaunquees de suponerquepertenecena un mismo conjunto,

- 66
no definesuficientemente,en mi opinión, la relación entreideasy sujeto

A pesarde ello, Avempaceilustra con claridadel sistemaquepropugna.

La perfecciónabsolutaque el hombre anhelano es un espejismo,existe y es
fundamentode toda existencia67,de modo que cada idea “deficiente” participa
de la naturaleza de aquella. Esta emanación es una conocida tesis del
neoplatonismo,que se complementacon la tesis dela posibilidadde remontarse,
a través de la misma cadena, hasta su origen. Este regresose detiene, en
Avempace,en el entendimientoagente68.

62

Supra, p. 8. Justo es recordar que la asociación del pensar con el movimiento tiene una remota
referencia en Aristóteles, De anima ¡1,407 a 32, y que desde luego Avicena es el referente inmediato:
ShiJd; Nafs, cd. J. Bakos (Praga, 1956; ttpr. ParIs, 1982), p. 232. Bakos, en su traducción francesa.
vol. 2, p. 167, nota que Teofrasto y los peripatéticos posteriores insistían en este carácter del pensar
como movimiento.

63 Kawn. cd, p. 31; tr. p. 35.

64 Kawn, p. 32; tr. p. 36.

65 Kawn,p. 31; tr. p. 35.

66 Formas, ideas y sujeto constituyen un todo en el neoplatonismo, en el que Avempace está
embebido. Cf. AH. Armstrong, Tite Arr/ti tecture of tite Inteligible itt ¡he Pitilosophy of Plotinus
(Cainbridge, 1940), p. 2:

Noás en Plotino es la totalidad del ser. Es decir, es el mundo orgánico de las ¡deas, los
objetos del conocimiento, y al mismo tiempo, la mente que las conoce.

67 Kawn, pp. 33-34; tr. pp. 37-38.

68 Kawn, pp. 37-38; ti. pp. 42-43.
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A pesarde la extensión del excurso-- una cuartapartedel libro -- el
tema de la generaciónreaparececon un análisis del término kawn, el término
árabeparaexpresarla generacióny queperteneceal verbo ¡cdnas

La generación(kawn) que aquí aplicamoses el nombrede acción del
verbo “llegar a ser” ¡<dna con el significado de “comenzara existir”
(hadatha), de modo que generaciónes sinónimo de “comienzo de la
existencia”...así decimos“el serel cuernocaliente es distinto de su ser
dulce”69.

Por estono le resultadifícil ejemplificarla generaciónabsoluta,“ser caballo” y
la relativa, “ser blanco”, “ser dulce”, y la primera clasees la que investiga a
continuación.En cuantoa la generaciónsimple, es decir, de los elementos,la
doctrinabásicade Avempacecoincidecon la de Aristóteles: el primer nivel de
especificaciónde la materiaprima lo constituyencuatroelementos,mientrasel
primer nivel de diferencianciónde las formas son dosparesde opuestos.Ante
todo, Avempaceinsiste en pruebasque demuestrenla presenciade cadauna de
estascualidadesprimariasen los elementos.

Comoejemplo nos puedeservir el caso del aire, definido por el par
“caliente-húmedo”,aunquemás bien pareceque es frío. Avempacerecurre a
argumentosa menudode los Metereológicospara demostrarque realmentees
cálido.Si notamosfrío, cuandoel Sol se va, es por causadel aire impuroquenos
rodea,en el queestámezcladael aguacomo “vapor húmedoy frío”. El Sol lo
mueve y entoncespredominael calor propio del aire70. Cuando el aire no se
mueve,predominael frío propio del aguay de la tierra.

uttu uy us etcutu~ tahitU Ud mu ,.-u’iiu uu~ ‘~a’u’ dN ~d~UÉI VUIHpaL.L., tfUt’

reducende tamañoaquellosdos elementosque les son ajenos,es decir, el frío
empequeñeceel fuegoy el aire, y el calor, el aguay la tierra, hastael extremode
destruirlos. Como prueba de que el frío reduce el aire nos presentaun
experimento:se tomaunacopade cobrecalentaday encimase vuelcaotra, se la
deja enfriar durantela noche al raso. A la mañanasiguiente, en la copa, “se
encuentraaquelloen lo que se ha transformadoel aire”, y se refiere al vaporde
aguaquese ha condensadoen el fondo7’.

Estasobservacionesde la naturalezae inclusoexperimentoscaracterizan
el tratamientoque da Avempacea la cuestiónde los elementosy queestá,como
hemosdicho, más próximo al de los Meteorológicos.Otra peculiaridades su
análisisde los elementosbajoel prismade sus“potencias”,queno dejade serun

69 Kawn, p. 41; Ir. p. 49.

70 Kawn, ed. p. 60; tr. p. 71. CL Aristóteles, Meteor. 1. lO, 347 a 17 - b 12.

Kawn, ed. p. 61; tr. p. 73. El agua, que es fría y húmeda, procederá del aire, caliente y
húmedo, por la acción del frío.
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tanto confusodebido a la deficienteredaccióndel manuscritoconservado’2.
El almaes el gradomásalto de desarrollodentrode la naturalezay a su

estudio Avempace ha dedicado una obra, editada y traducida por M.SH.
Ma’~úmT73. Con ayuda de la Física descubríamosque los cuernos son
compuestosde materiay forma, y con ayudade la obraAcercade la generación
y la corrupción,quehay cuatrocuerposelementales,de losquederivanlos demás
cuerposnaturales.Estees el puntodepartidade Avempaceen su tratadoAcerca
del alma.

Paraél, las formas, tanto si son naturalescomo artificiales, no son tan
sólo perfeccionesde estos cuerpos, sino ademásperfecciones firmemente
establecidascomo son los hábitos7’ y esta clase de perfección la denomina
perfeccióncompletao entelequia”.

Los cuerpos naturales -- Avempacepiensaen los cuatroelementos--

tienen capacidadpara desplazarsea su lugar natural, si ningún obstáculose lo
impide. Por si mismos no se detienen,peroello no significa que motory móvil
seanidénticos,aunqueno se oponenel uno al otro: el motor, en el casode la
piedraque cae, es el peso,y el móvil, su capacidadde estarabajo76. Los seres
animados,es decir, con alma,tienenun motortal quepuedenmoverseen sentido
opuestoal natural, y así con nuestrocuerpo podemossaltar, moviéndolohacia
arriba.

Atendiendoa estadivisión,Avempacedistinguedosclasesde formas,en
cuantoperfeccionescompletas:ladel cuerponaturalque semueveen suconjunto
y la del cuerpoanimado,dondeel almamuevea travésde un instrumentocomo
el calornatural:

La primeraclasees la naturalezapropiamentedicha, y la segundaes el
alma. Así pues,el alma es la perfeccióncompletadel cuerno natural

72 Kawn, cd. pp. 65-68; ti. Pp. 76-79.

“Kiráb an-nafs”, en Majalta: al-Majnia’ al- ‘Ilmt al- ‘Arabí bi-Dimasitq, 33(1958) 96-111;
278-301; 424-432; 609-632. 34(1959)112-126: 332-344;490-5o6; 634-645. 35(1960) 114-122, La
obra fue luego editada por el mismo en Damasco en 1960, pero no he podido localizarla. La traducción
apareció en Ka,achi en 1961.

~ Malaka, cortespondiendo a la it/xis de Aristóteles.

Isuikznñl, a diferencia de kamdl, la perfección “simple”: Majalla, 33(1958), p. 283; ti. p. 15,
A su vez las entelequias pueden ser dedos tipos: las que producen sus efectos en un ente

sin moverse “por esencia” con ¿1, y las que producen sus efectos y al mismo tiempo son sujetos
pacientes.

76 Majo/la. 33 (1958>, p. 285; tr. p. 16.
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cómo instrumento77.

Ahorabien,almatieneun significadoanalógicocomo lo tiene “cuerno”,
de maneraque hay que diferenciarentre un alma nutritiva -- vegetativa --

perfeccióndel cuerno al nivel vegetativo,entreun alma sensitivá -- animal
perfeccióndel cuerpo animal, entreun alma imaginativa,perfeccióndel cuerpo
quetiene facultadde imaginar,y entreun almaracional.DondeAvempaceesmás
original, ciertamente,es con su definición del alma imaginativa, puesaunque
Aristóteleshabíaconsideradolaphantasíacomounaactividadanímicaintermedia,
entrela sensacióny el pensar78,no llegó a hablarde un alma imaginativa.

De hecho,el examenquehaceAvempacea lo largo de su libro es un
examende las facultadeso potenciasde los organismosvivos, y así solamente
habla de la facultad imaginativa: “una facultad que aprehendesolamentecosas
percibidasanteriormente”y que la poseenno tan sólo el hombre sino también
muchos animales’9.El alma,pues,se manifiestaa travésde las facultadesque
el organismoactiva.

El mayor interés lo reviste el examen de la facultad racional, que
Avempaceinicia preguntándose:¿quéclasede potenciaes?¿quées?¿esun alma
o una potenciadel alma?En estesegundocaso,¿quérelación mantienecon el
alma? Por desgracia, el texto conservadono va más allá de unas breves
consideracionessobreel órganoo instrumentode que se sirve, y quees el habla,
y sobrelos significadosqueaprehendedichapotencia,universaleso particulares.
Tal vezfueel propio Avempacequien,ocupadopor otrosmenesteres,interrumpió
aquí su redaccion.

Recordemosque el análisisde las potenciasenel Libro de la generación
y la corrupción desvióel discursode Avempacedel temade la accióny la pasión
haciael movimientodel intelectoa travésde las ideas,transportándoloa un plano
metafísico.Es de esperar,con más razón,que tal movimiento se describieraal
final del tibio acercadelalma. A51 ascenuerrati,us -a, u’LI”,U pIatIu uy ta tya•nhat.,,

y de cuyo estudio se ocupa Avempaceen una terceraetapade su desarrollo
intelectual, según sus propiaspalabras,y a la que pertenecensus obras más

~ variasde las cualesM. Asín Palacioseditó y tradujo81.

Majal/a, 33(1958), p. 287; tr. p. 17. Instrumento es sinónimo de órgano. Cf. Aristóteles. De
anima, 11.1, 412 b 5-6.

78 De anima, llt.3, 427 b 14 - 429 a 9.

Majalla, 34 (1959), Pp. 655-656; tr. PP. 106-107.

Las más importantes fueron editadas por M. Fakhry, Rasñ’il ¡bn BAjja al -1lñhtya, Beirut, 196%,



Avempacey su repercusiónen Averroes 257

Dadoqueéstaes la partemejorestudiadade Avempace,semeperdonará
que la trate muy brevemente82.Si en el terreno de la lógica, Avempacese
confesabaun simple seguidorde Alfarabi, en el terreno metafísico,a vecesse
atrevea diverger.La obraprincipal de al-Fáñbies el Libro de las opinionesde
los habitantesde la ciudad vinuosa83,y en ella se inspira unaobra notabledel
período metafísicode Avempace,El régimendel solitario, aunquediscrepan
totalmenteen la orientaciónpráctica.

Avempacecomienzaestaobraexaminandoel sentidode“régimen” como
ordenaciónde actospara un fin. En sentidoabsoluto,el régimenes político y, si
es atinado, ordena la vida de los ciudadanospara alcanzarsu perfección64.
Avempacedice seguir a Platón, y en cualquiercaso sigue a Alfarabi cuando
distinguecuatroclasesdesociedad-- ciudades-- imperfectas,oenfermas,es decir,
la ignorante, la viciosa, la descarriaday la que forman los individuos perfectos
dentro de las ciudadesimperfectas85,frente a una quinta, la ciudad virtuosa,
dondeel amorune a sushabitantesy una de cuyaspropiedadeses que “no exista
en ella ni médiconi juez”86.

Avempaceconstataque en las sociedadesde su épocageneralmentese
encuentransólo las cuatroconductasdefectuosast7,y no aspiraa reformarlas,a
diferenciade Alfarabi.

En principio,el filósofo no puedevivir en estasciudadesenfermasy debe
emigrar, pero la emigraciónes “interior” y esteemigrantese convierte en el

8’ Un texto de Avempace sobre la unión de/intelecto con el itombre, A/-Anda/ns, 7 (1942), Pp.

1-47.
Carta del adiós, Al-Andalus, 8(1943), pp. 1-87.
El régimen del solitario, Madrid-Granada. 1946.

82 v~ 1. Lomba Avempace, (Zaragoza, 1989), Pp. 53-82. A, Altmann, “lbn Bájia on Man’s

Ultimate Pelicity”. en HA. Wolfson Juhilee Volume, vol. 1 (Jerusalén, 1965). pp.47-87; repr. en A.
Altmann: Siudies in Religious Philosopity and Mysticism, (líhaca, 1969). M. al-Misbáhí, “Mm al-
ká’in ilá l-wujdd”, Maja/lar KullTyat al-Ada), hl-Fas, 11(1990), Pp. 163-194.

83 Tr. española de M. Alonso (1961-62), reed. por M. Cruz Hernández, Madrid, 1985.

84 Régimen. cd. Fakhry, p. 39; ti. Asín Palacios, p, 35.

85 La ciudad ideal, cap. 29, sólo habla de tres ciudades: ignorante, viciosa, descaniada, (y. tr. M.

Alonso, PP. 96-99) pero otra obra As-siydsa al-madanrya añade el cuarto grupo, y. AI-Fáráb¡, Obras
filosóftco-polfticas, (Madrid, 1992), trad. R. Ramón: “El libro de la política”, pr. 55-70.

86 Régimen, ed. Fakhry, p. 41; Ir. Asín Palacios, p. 39.

87 Régimen, cd. Fakhiy, p. 34; Ir. Asín Palacios, p. 42.
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solitario88. Éste tiene que vivir dentro de ciudadesenfermas,pero sintiéndose
libre de susluchasy persiguiendoun ideal, alcanzar“la mejor de susformas de

‘‘89
existír

La realizacióndel idealdel solitario estáen la vida teorética,recorriendo
en sentidoascendentela escaladel universo.Estese organizasegúnunajerarquía
de “formas espirituales”,dentrodela tradiciónneo-platónica,cuyolugarmásalto
ocupanlas formasde los cielos,seguidasdel entendimientoagente(y adquirido),
de las formas inteligibles abstractasde la materia,y de las formasunidas a lo
sensible (imaginación)9t>. Si en páginas anteriores, la terminología de las
potenciasmanifestabasu originalidad,ahoralo hacela de las formasespirituales.

El ser humanodisponede unas facultadesparaalcanzarlas formasen
sus diversos grados de relación con la materia, y los seres humanospueden
agruparseen categoríassegúnpredominenen ellos las actividadesmás o menos
espirituales91. El solitario debeatendera los fines quecorrespondena los tres
niveles de las formas, es decir, de las formas corporal,espiritual individual y
espiritual universal, peroaunqueno debedespreocuparsedel todo de su forma
corpórea,ni por formasespiritualescomo el honory otros valores,suobjetivo es
la forma intelectualuniversal:

Por la corporeidades, pues,el hombreun existente,por laespiritualidad,
es muynoble,y por la intelectualidad,es divino y virtuoso.Quienposee
la sabiduríatiene que ser divino y virtuoso... Cuando alcanzael fin
último, consistenteen comprenderlas inteligenciassimplessustanciales
mencionadasen la Metafísica, en el De anima y en el De sensu a

- conr;h;/; pntr’nr’-ccernn’,’erre en In~ rip egivie intpflcpnni ~c~~ranr~7nn

es únicamentedivino92.

Teníaalgún motivo, pues,Ibn KhaqAnparaacusarlede herejía93,aunque
no paraponeren su bocalas palabrasexageradasquele atribuye,peroes evidente
queen su cosmologíaneoplatonizantetenía reservadopara el filósofo un lugar
también eterno.

88 La expresión aparecía ya en Avicena, Risñlat Hayy Jbn Yaqzñn.

89 Régimen, cd. Fakhry, p. 34; ti, Asín Palacios, p. 43.

~‘ Régimen,cd. Fakhry, p. 49; tr. Asín Palacios, p. 50.

Régimen, cd. Fakhsy, p. 68; ti. Asín Palacios, PP. 80-81.

92 Régimen, cd. Fakhsy, Pp. 79-80; ti. Asín Palacios, p. lOO.

Qalñ ‘íd al- ‘iqydn, (BfllAq. 1283/1866), p. 300, citado por J. al-’Alaw¡ en Mu’alla/at, p. 138.
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La otra granfigurade lafalsafa andalusí,Abo l-Walid MuhammadIbn
Rushd, Averroes,nacióen Córdobaen 1126 y eranieto de un prestigiosojuez de
la ciudad, hastael punto que los biógrafosárabesconocena Averroespor “el
nieto”, pues los dos tenían los mismos nombres. Una relación personalcon
Avempaceenla formademaestroy discipuloesprácticamenteimposible,aunque
ello no significa que la familia de Averroesno conocieraa Avempace.Lo más
importante,sin duda,es queAverroesconocíabien las obrasde Avempace.

La influenciadeéstassemanifiesta,de maneracomprensible,con mayor
fuerzaen unaprimerafasedel pensamientoaverroico,quecomprendeelLibro de
lo necesarioen lógica o las Sumasdefilosofía, incluyendoel texto de Cienciade
la metafísica,es decir, comentariosmenores,compendioso epitomes,siempreen
su primeraversión94.De limitarse la influenciaa esteperíodo, así lo indicaré,

Avempace,por lo quehemosvisto, entiendela filosofía como la forma
deconseguirla perfecciónhumana:Es la mismafinalidadqueconsideraAverroes
al comienzode las Sumas95,peromás tardequieresólotransmitirel pensamiento
de Aristóteles.

Avempacesigue a Alfarabi en cuantoa la lógica, y no pretendecon sus
escritosmásquehacerunasanotacionesa las obrasde Alfarabi.Averroessiempre
recomiendaestudiarlo96y comparte con Avempacela alta valoración de las
demostracionesde causay existencia,siguiendotambién a Alfarabi97.

En filosofía natural, Avempace inicia su comentario a la Física
definiendoel objetivodel libro y el procedimientoa seguirensuestudio,al igual
que lo haceAverroesal comienzode su epítome98.Avempacecasi al inicio de
su Libro de la generación y la corrupción,exponelas diversasclasesde cambio
y las relacionacon distintosescritosde Aristóteles,y lo mismo haceAverroesen
su epítom&t Entre otras coincidenciasquiero destacarla influencia de las
doctrinasmecánicade Avempaceen el primer Averroes, hastael puntode que

Dado que, a veces, Averroes añadía glosas a sus obras -- que suelen pasar al cuerpo de los
manuscritos -- la primera versión corresponde a una lectura sin estas glosas o excursos.

A/-jawñmi ‘ ff 1-fa/safa. Kitdb as-sarnA at-tabífl (Epitome de física; Madrid, ¶983), Pp.
7-8, pie de página. J, al-Alaw?, Al-mal,, ar-rusitdr (Casablanca, 1986), pp. 161-163. Tr. esp. en J.
Puig, “Tres manuscritos del Epitome de la Física de Averroes en El Cairo”, Anaquel, 2 (1991), Pp.
13 1-133.

96 Epítome dejísica. ed. p. 8; tr, esp. (Madrid, 1987), p. 104.

97 Posteriorum Resolutionum líber primus. en Aristotelis .. opera, vol. 1 (Venecia, 1552), fols.
160v0 - 161 y0.

98 Cf. Lettinck, Arisíot/e’s Physics. pp. 115-116.

~ Epítome del libro sobre/a generación y la corrupción, (Madrid, 1992), cd. Pp. 3-4; tr. pp. 35-
36.
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éstepareceaceptarla posibilidaddel movimiento en el vacio, algo que luego
rechazaráde plano’~. Otro ejemplo de influenciase hallaen el análisisde Phys.
ViIIl, dondeel joven Averroessigue a Avempace,paraoptarmás tardepor una
interpretaciónpropia’t>’.

Avempace, al igual que Alfarabi y Avicena, cree en un sistema
emanantista.Del PrimerSer procedenlas inteligenciascelestes- consuscuerpos
esféricos- y la última de ellas es el entendimientoagente,quedalas formasa los
serescompuestosde materiay forma. El primer Averroesno dudade que este
sistemano seaaristotélico y debemosesperarsu evolución para presenciarun
distanciamiento‘~, que también es un distanciamentode Avempace.

Pero es la obra de AvempaceSobre la unión del intelecto con el
hombre’03, la que sugiere más fácilmenteuna influencia del zaragozanosobre
el cordobés,autor de unosensayossobre el mismo asunto’t Mientras en el
Régimendel solitario, Avempaceordenabalas formasjerárquicamentey animaba
al hombrea convertirseen forma espiritualuniversal,ahoraretocay perfecciona
su sistema. Según él, en cuanto somos formas espirituales”” conocemoslos
inteligibles pero solamente gracias al entendimiento primero o agente y a él

podemos remontarnosa través de los mismos inteligibles. Si conseguimos
ascendera él, tenemosunanuevaposibilidad:tenerlocomo objeto de intelección,
e identificarsecon él y su autoconocimiento:

Lo que de ese entendimiento se comprendees lo mismo que se
comprendede su inteligilbe. Es, por eso,uno solo y no múltiple, ya que
estáexentode la relación por la cual la forma se refiere a la materia.La
miradaintelectualo especulativa,realizadade estamanera,constituyela

“Un aspecto de la influencia de Avempace en Averroes”. Anaquel, 4(1993), en esp. pp.156-
158.

‘Averroes and Aquinas on Fitysics VIIIl”, en Know/edge and tite Sciences in Medieval

Pitilosopity. vol. 2 (Helsinki, 1990), PP. 309-310.

102 La versión conservada en el manuscrito de El Cairo Hiknsa wa-falsafa 5. es la más antigua.

por esto no contiene una glosa posterior en que Averroes afirma que la teoría emanaciunista “es de los
modernos filósofos musulmanes, como Alfarabi y otros, y quizá de Temistio y Platón, entre los
antiguos”: Ta/kJzfs li-ma ha ‘d at-tabí’a. Ed. U. Amin (Cairo, ¶958), p. 153, Nota 8.

Ed. y trad. por M. Asín Palacios en A/-Andalus, 7 (1942), pp. 1-47.

N. Morata, “Los opúsculos de Averroes en la biblioteca Escurialense. 1, El opúsculo de la
unión del entendimiento agente con el hombre”, La Ciudad de Dios. ¡34 (1923), 137-147 y 292-303.
El texto hebreo fue editado y traducido al alemán por 1. Herca’, en Drei Abitandlungen aher die
Conjunction des separaten tntellects mit dent Mensciten, Berlín, 1869.

Entiendo que las equipan con el entendimiento material.
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vida futura y la sola (mutawahhida)felicidadúltima humana’~.

El opúsculo de Averroes, aunque con el mismo título, tiene un
planteamientobastantedistinto.Averroespartedelas distincionespost-aristotélicas
sobreel entendimiento’07y se detieneen el examendel entendimientomaterial
o en potencia. Nos informa de que para Alejandro de Afrodisia (ca. 200), el
entendimientomateriales meradisposicióndel alma, corruptiblecon el cuerpo,
y que para Temistio (m. 390) es una sustanciaespiritual, intelectual. En este
momentode su vida intelectual,Averroesestáa mitad de caminoentreambas
posturas,que intentaannonizar’08, y no recurre a Avempaceporqueéstedeja
de lado el problema.¿Debemosconcluir quea pesardel parecidoen los títulos de
unasobras,Averroesno tiene nadaen comúnconAvempace?Piensoquesi tienen
algo en común, lo más imúortante; la concepciónde que la felicidad humana

109
consisteen la aprehensióndel entendimientoagente -

Unión, ed. Fakhry, p. 166; ti. Asín Palacios, PP. 39-40.

Entendimiento en acto, en potencia o material, adquirido, habitual y el entendimiento agente
o primero.

‘08

Para una exposición completa. y. HA. Davidsun, A/farabi, Avicenna and Averroes oh
Intel/ect, (Oxford UP, 1992),pp. 258-314.

N. Morata, “Los opúsculos”, pp. 301-302.


