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O. INTRODUCCIÓN 

Elms. Istambul Carullah 1279 contiene, en los folios 315r- 321r, un pequeño 
tratado de cosmología titulado Kilab al-Hay 'a que se atribuye, en la primera línea del 
texto, al layj al-ra 'fs Qasim ibn Mutarrif al-Qaffan al-Andalusí al-Qur(ubf, autor 
cordobés del siglo IV /X, mencionado en los diccionarios biograficos únicamente como 
lector del Conto y tradicionista, no como astrónomo. 3 lbn al-FaracF4 nos da, ademas, 
la lista de los maestros que tuvo nuestro autor: Aslam b. cAbd al-cAzïz (m. 316/929 
o 318/931), Abü 1:la~ CUmar b, 1:laf~ b. AbïTammim (m. 315/928), Ai}mad b. Jilid 
(245/860 - 322/934), Mul;,amrnad b. Qisim (263/877 - 327/939), Mul]ammad b. cAbd 
al-Malik b. Ayman (251/866 - 330/942) y Qisim b. ~bag (244/859 - 339/951). 
Atendiendo a las fechas en que murieron estos personajes (entre 315/928 y 339/951), 
cabe suponer que Qisim b. Mutarrif al-Qa\tan debió nacer hacia el año 302/915, 
como fecha mas tardía. Si, adernas, añadimos a esta lista una cita de observaciones 
realizadas por Maslama b. Ai}mad al-Ma9ñtï (m. 398/1007) que aparece en el propio 
Kilab al-Hay 'a (cap. 10), podemos situar la fecha de composición de la obra hacia 
mediados del siglo X. Así pues, si damos credibilidad a la atribución de este texto a 

1 La mayor parte de los temas aquí estudiados han sido ya apuntados en su obra de conjunto 
sobre la ciencia andalusí, SAMSO, J. (1992) Las ciencias de los antiguos en al-Andalus. 
Madrid, pp. 35, 68, 69, 70, 74, 76, 84, 92, 103, 334 y 444 (índice, p. 489). 

2 El presente trabajo se ha realizado dentro del Programa de Investigación "Astronomía 
teórica y tablas astronómicas en al-Andalus en los siglos X y XI", subvencionado por la 
D.G.I.C.Y.T. 

' El nombre completo es Abü Mul;tammad Qisim b. Mu!8Jrif b. "Abd al-~min al-Qa!~ 
al-Andalusï. Cfr. SEZGIN, F. (1978) Geschichle des Arabischen Schriftwns, VI. Leiden, pp. 
197-198 y FIERRO, Mª I. (1988) "Manuscritos de obras andalusíes en las bibliotecas de 
Estambul", Al-Q""!ara, IX, p. 203. Reitero mi agradecimiento al profesor Fuat Sezgin, de la 
Universidad de Frankfurt, gracias al cual he podido disponer de una copia microfilmada de este 
texto. 

4 Cfr. CODERA, F. Ed. (1891-1892) lbn al-Fara.4,ï, Ta' ñj •u1am4• al-Andalus. Madrid; 
B. A. H., VIll, núm. 1072. (ed. El Cairo, 1966, núm. 1074). 
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Qisim b. Mutarrif al-Qa\tan, nos encontram.os ante uno de los mas antiguos tratados 
astronómicos andalusíes conservados hoy en día. 

Aunque autor y texto sean originarios de Córdoba, el manuscrita (unicum, de 
momento) es oriental, y esto nos hace pensar que pudo haber tenido una cierta 
difusión, tal vez como obra destinada a la enseñanza, ya que se mantiene siempre a 
un nivel meramente descriptivo que parece tratar de divulgar simplemente el saber 
cosmológico de la época. 

Tal como se conserva, el texto consta de 30 capítulos numerados, mas cinco 
breves capítulos finales sin numerar (fols. 321 r- 321 v) que no parecen formar parte 
del texto original. Aun siendo relativamente breve, el conjunto de la obra constituye 
un texto curioso que recoge materiales y tradiciones de muy diversa procedencia cuyo 
estudio puede enfocar nuevas luces sobre el período mú oscuro y desconocido de la 
ciencia andalusí: la primera etapa de formación, época en que trataban de aglutinarse 
una serie de tradiciones, tanto islmnicas como procedentes del mundo clasico o de la 
astronomía india, con materiales pertenecientes a una extinta civilización bajolatina 
que seguían presentes en nuestro territorio peninsular. 

En estas paginas intentaré realizar algunas catas entre los materiales que con
tiene el libro. Para ello, un tanto provisiooalmente y sin pretender ser exhaustivo -
pues ha de quedar claro que esta obra contiene un aluvión de materiales de muy difícil 
clasificación --, intentaré establecer aquí una cuadruple división de los materiales que 
contiene Kilab al-Hay 'a atendiendo a los intereses que en él se muestran: 

l. Hay'a. 
2. Astronomía aplicada. 
3. Astronomía esférica o de posición. 
4. Interés terminológico. 

l. Hay'a. 

Por un lado, y tal como parece indicarse con el título, sea o no apócrifo, de 
Kitab al-Hay 'a, existe en nuestro autor un interés evidente por explicar la estructura 
física del universo, especialmente en dos pasajes, los formados por los capítulos 9 y 
10 y el capítulo 30. En el primero de ellos (fols. 316r-316v), a propósito de los 
movimientos y la disposición de los siete planetas en la esfera celeste, (vid. 3.2, 
úifra), se nos anticipa, al referirse al orden de los planetas de mayor a menor 
distancia, la estructura física del cosmos que quedara detallada en el capítulo si-
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guiente, donde, tras una introducci6n de marcado caracter aristotélico apoyada en el 
parecer de los sabios (al-"ulamil ') nos describe un universo compuesto por diez 
esferas, la mú externa de las cuales es la del entendimiento (al-"aql), que es donde 
llega la ciencia de los sabios (wa-ilayhi yantahi "i/m al-"ulamil '), debajo de ella se 
encuentra la esfera de los signos (falak al-burllj), a la que sigue la esfera de las 
estrellas fijas (falak al-kawdkib al-tiJb#a), tras esta vienen las siete esferas de los 
planetas, luego sipen los cuatro elementos: fuego, aire, agua y, finalmente, la Tierra. 
Todo ello esta representado a base de círculos concéntricos en la figura aneja de la 
pqina siguiente (fol. 317 r). 

El se¡undo pasaje donde, indiscutiblemente, se trata de describir la realidad 
fisica del cosmos lo ballamos justo al final del libro. El cap{tulo 30 (fots. 320 v - 321 
r), se ocupa de las distancias y tamaños de los planetas, recogiendo datos provenientes 
de las Hip6tesis planetarias de Claudio Ptolomeo, obra esta que representa el punto 
de partida de toda una cosmología medieval5 y la vemos documentada por primera 
vez en al-Andalus con nuestro KittJb al-Hay 'a, aunque, muy probablemente ha llegado 
a Qisim b. Mutanif indirectamente, a través de un intermediario oriental de principios 
del siglo X: el Kitt'Jb al-A"l/Jq al-Naftsa del ge6grafo Abü e Alï ~mad ibn "Umar ibn 
Rustah. En efecto, salvo ligeras variantes, muchas de ellas solamente de tipo formal, 
el texto del capítulo 30 del KittJb al-Hay 'a se puede considerar practicamente idéntico 
al pasaje correspondiente del Kittlb al-A"l/Jq al-Naftsa. 6 

Al margen de los pasajes mencionados podr{amos añadir a este apartado una 
clasificaci6n de los movimientos semejante a la que hallamos en el De Caelo de 
Arist6teles. Para este 111timo, los cuerpos simples son m6viles por naturaleza, el 
movimiento local, que llama traslación (phora), "es rectilíneo o circular, o compuesto 
de la mezcla de los dos tipos ( ... ). El movimiento en tomo al centro es circular, y el 
movimiento hacia arriba o hacia abajo es rectil{neo" y llama "movimiento hacia arriba 

5 Cfr. GOLDSTEIN, B.R. (1967) "The Arabic Version of Ptolemy's Planetary Hypothe
ses•, Transaaions ofthe American Philosophical Society, N.S. 57 nº. 4; SWERDLOW, N. 
(1968) Ptolemy 's Theory of the Distancu and Sizes of the Planets: A Study of the Scientific 
FolUUlations of Medieval Cosmology. Yale University (publicación en microfichas por 
University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1969). 

'Ed. de M.J. de GOEJE, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, vol. VIl, Lugduni Bata
vorum, 21967; cfr. pp. 17-22; v. también SEZGIN (1978), p. 160; SWERDLOW (1968), pp. 
142-143 (distancias) y 176-178 (tamaños). 
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al que parte del centro y movimiento bacia abajo al que se diri¡e al centro. Toda 
traslación simple debe, pues, partir del centro o diri¡irse bacia el centro, o producirse 
en tomo al centro( •.. ). El cuerpo y, con él su movimiento, encuentran su perfección 
en el nwnero tres". 7 Qisim b. Mutarrif también nos dice, a su vez, que los 
movimientos son tres: movimiento desde el centro, que es el perteneciente a los cuer
pos ligeros (al-jawilhir al-jofl.fa), movimiento hacia el centro, del que participan los 
cuerpos pesados (al-jawiJhir al-taqlla) y movimiento en tomo al centro, que es el 
propio de la esfera celeste (al-.falak), pero, en lo que parece una adaptaci6n de las 
premisas aristotélicas, añade a estos movimientos un cuarto tipo, al que llama 
simplemente compuesto (murakkaba) de los otros tres (cap. 28). 

En el resto de los cap(tulos, en cambio, no se nos muestra un interés tan 
evidentemente "astroffsico" sino que se podr{a decir que su objetivo esta centrado en 
dar unas nociones fundamentales de astronomía esférica para pasar a una serie de 
elementos de astronomía pñctica o "aplicada" relacionados a veces con la ciencia del 
mfqDI (astronomía reli¡iosa ishtmica que trata de problemas relacionados con el cuito) 
y con problemas de cronologia (calendario) y determinación de la bora, o con la 
pñctica astroló¡ica. Veamos abora cúles son estos objetivos no cosmol6gicos de 
Qisim b. Mutarrif, 

2. ASTRONOMÍA APLICADA 

2.1 .Astrolog(a 

El Kitllb al-Hay 'a contiene una serie de datos cuyo conocimiento puede ser 
dtil para la pñctica astrol6¡ica a la bora de levantar un boroscopo, actividad esta que 
ha constituido un indiscutible campo de aplicaci6n de los conocimientos de los 
astr6nomos en todas las épocas. 

En este senti.do, podemos ap,apar, por un lado, una serie de elementos 
astro16¡icos que Qisim b. Mufarrlf aporta en diversos pasajes. De este modo, explica 
el recorrido del Sol en el Zodíaco (cap. l), supone un movimiento aproximado (gayr 
daqfqa) de 1° por día y pasa a formular la i¡ualdad 1°/t• = 360°/365•, cuyo error es 
evidente, aunque no debe extrañarnos dada la poca exactitud que demuestra nuestro 
autor en la mayoría de sus ~culos. En otros pasajes detalla las naturalezas de los 

7 Cfr. Ariatóteles, De Culo, I 2,268b 14-26. Utilizo la edición y traducción francesa de 
Paul MORAUX (Paris, •Les Belles Lettres•, 1965). 
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signos zodiacales (de fuego, tierra, aire o agua), signos que estmi en cuadratura (90") 
y los efectos que provocan al pasar por ellos el Sol; signos masculinos y femeninos 
(cap. 8); domicilios (buyat), exaltaciones (sara/) y deyecciones (suqfll) de los planetas 
{cap. 9) y, mú adelante (cap. 26), indica la manera de determinar el ascendente (al
ftJlf) y el descendente (al-gtJrib): tras tabular los tiempos de orto de los signos · 
zodiacales (diferencias entre las ascensiones oblicuas del principio y fin de cada signo) 
y la duración de las horas temporales en Córdoba (vúl. 3.7), formula una regla que 
permite ballar el ascendente y el descendente valiéndose, ademú de estos datos, de 
la longitud media del Sol y la hora temporal para la que se realiza el <:Qculo. 
Fmalmente (cap. 27), se interesa por los planetas que dominan las horas, aportando 
una tabla cuadmtica en la que se relacionan los siete planetas con las 24 x 7 horas de 
la semana. Empezando por el Sol en la primera hora diurna del primer d{a (domingo), 
con el avance de las horas se va repitiendo la sucesión de los planetas siguiendo el 
orden tradicional de las distancias planetarias, de mayor a menor (Satumo > J11piter 
> Marte > Sol > Venus > Mercurio > Luna). 

El conocimiento de esta tabla pudo estar bastante extendido desde muy antiguo 
y esta correspondencia entre planetas y horas parece constituir el fundamento de la 
semana planetaria, que suqe cuando los días toman, por extensión, el nombre del 
planeta que rige su primera hora. Aunque el origen babilónico de la semana planetaria 
esta por demostrar, parece claro que la idea del dominio de los planetas sobre las 
horas tiene un origen m,gico-astrológico y ~ documentada, por lo menos, entre los 
sabeos, continuadores de la astrologia babilónica.8 Al incorporarse al mundo romano, 
dio origen a la actual nomenclatura de los días de la semana y durante la :Edad Media 
fue menospreciado y recriminado este uso. Así, por ejemplo, se atribuye a Aurelio 
Agustín (354 - 430) un Sernwn en que se opone, entre otras pmcticas relacionadas con 
un cierto cuito planetario, a la denominación de los días mediante los nombres de los 
planetas y, en el siglo VD, lsidoro de Sevilla, en el De natura renun considera una 
"absurda ficción" la enumeración de los días de la semana a partir de los planetas.9 

Por otro lado, una segunda serie de pasajes, caracterizados por el hecho de 
que en todos ellos se supone el uso del zodíaco lunar dividido en 28 mansiones puede 
también ser incluida en este apartado. Este sistema de referencia ~ documentado en 

1 Cfr. THORNDIKB, L. (1923) A History ofMagic and Experimental Science during the 
jirst thirteen centuries of our era. Nueva York, vol. I, pp. 16 y 661-662. 

9 THORNDIKB (1923) pp. S13 y 633. 
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la astronomía china, persa e hindl1 y es usado frecuentemente por los tratadistas de 
anw4' (astrometereolog{a) y por los astrologos úabes, pero no por los astronomos del 
período úabe islmnico. 10 Destaquemos aquí, de puada, que Qisim b. Mutanif 
parece mostrar un importante interés por este sistema. Así, por ejemplo, describe el 

, recorrido de la Luna en las 28 mansiones lunues (cap. 3) y detalla las corresponden
cias entre los sipos del 7.0dJaco solar y las mansiones del 7.0dJaco lunar {cap. 4), 
formulando las relaciones 

l signo = 2 + 1/3 mansiones y 
l mansi6n = 13", 

en que, de nuevo, la igualdad es solamente aproximada y se prescinde de las frac
ciones de grado. En los capítulos siguientes se refiere a los nadires de los sipos del 
zodiacales y de las mansiones lunares (cap·. 5) y ofrece una descripción de los 
asterismos que contienen las 28 mansiones para poderlas identificar a simple vista 
(cap. 6). Por 111timo, en los capítulos 15 y 16, detalla tres procedimientos rudimen
tarios que permiten usar paralelamente las mansiones lunares y los sipos zodiacales 
para hallar las longitudes medias aproxïrnedas del Sol y de la Luna. El primero de 
ellos, descrito en el capítulo 15, sirve para ballar la longitud media del Sol. Consiste 
en sumar siete dlas al nl1mero de días transcurridos desde el primero de abril a la 
fecha para la que realizamos el cQculo (DJ y, al dividir el resultado por 30 obten
drem.os la longitud expresecta en sipos zodiacales (S), si, en cambio, lo dividimos por 
13 la longitud quedam expresada en mansiones lunares (M), así: 

S = (D. + 7) l 30 
M = (D. + 7) l 13 

En estas expresiones parece suponerse un avance diario del Sol de l 0/día y se 
prescinde de las fracciones de grado que ocupa una mansión lunar (13;2,9", apro
ximadarnente) pero implican ecternú, una fecha para el equinoccio de primavera que 
lo situaria hacia el 24 de marzo, lo que constituye un dato curioso que, si bien 

'º Cfr. FORCADA, M. (1992) •Los libros de anwi' en al-Andalus•, en VERNET, J., 
SAMSO, J. y otros (1992) El ugado Oenllflco .Andalus{. Madrid, pp. 105-106 y 
KUNITZSCH, P. (1987) • Al-Manizil•, Encycopldie de l 'Islam. Nouvelk Mition, VI, t'uc. 
103-104, Paris-Leiden, pp. 358-360. 
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inutiliza el procedimiento para la época en que se escribe el KittJb al-Hay 'a, 11 puede 
retlejar el uso de la fecha tradicional para este equinoccio (25 de marzo) adoptada por 
Julio César en el calendario romano. 12 Otra posibilidad es que se trate de la 
pervivencia de un material anterior, que nos acercaría al si¡lo II an~ de nuestra 
era.13 Para ballar la longitud aproximada de la Luna, expone, acto se¡uido (cap. 16), 
dos procedimientos semejantes que determinan, respectivamente, la mansión en que 
se encuentra la Luna y su sipo en la eclíptica. 

2. 2 Determinaci6n de la hora 

En este apartada nos sirve de nuevo el uso que Qisim b. Mutanïf hace de las 
mansiones lunares -- en este caso aplicada a problemas horarios -- para poder 
distinguir entre dos ¡rupos de materiales: los que se basan en estas divisiones para 
determinar las horas temporales y los que re¡istran el paso del tiempo por otros 
medios. 

El primer ¡rupo quedaria formado por dos procedimientos que se describen 
en el capítulo 7. El primero de ellos permite determinar la hora a partir del ascendente 
o viceversa. El método que propone es operativo tanto con sipos zodiacales como 
con mansiones lunares, es igualmente utilizable de día y de noche y pan,ce depender 
de un instrumento al que llama dlJ 'ira (círculo), que se hace girar sobre un gnlfico que 
debe contener el horizonte del lu¡ar y un zodiaco en que estén representadas las 
mansiones lunares y la eclíptica solar. En conjunto, el procedimiento es muy parecido 
al descrito en los libros de anwd' de lbn ºAtim (m. 1013) y de al-Umawí al-Qurtubï 

11 A mecliados del siglo X el equinoccio vernal debería hallarse hacia el 15 de marzo. 

12 Esta fecha aparece también en Isidoro de Sevilla (Nat. Rer., 8.1 y Orig., 5.34) y en el 
siglo XIlI es mencionada, en relaci6n con los doctores tk la fe cat6lica (Secundum catholice 
jidei doctores), en una traducciéSn latina del Calendario tk C6rdoba, aunque el pasaje en que 
se cita no se balla en el original mbe (segunda mitad del siglo X) ni en la traducci6n latina de 
Gerardo de Cremona (siglo XII). Cfr. MARTINEZ GAZQUEZ, J., y SAMSO, J. (1981) •una 
nueva traducci6n latina del Calendario de C6rdoba (siglo Xlll)•, Textos y Estrulios sobre 
Astronomia &pallola en el siglo X/11. Editados porJuan Vernet. Barcelona, p. 21 y n. 31. 

15 Ptolomeo nos transmite observaciones de Hiparco según las cuales éste determin6, para 
el 24 de marzo, el equinoccio de primavera del año -145, cfr • .Almagesto, m, l. Uso la trad. 
de TOOMER, G. J. (1984) Ptolemy's Almagest. Londres, pp. 134, 135 y 138. 
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(m. 1206) y en el Al-Mugrib can W(/, caja 'ib al-Magrib de Abü l;limid al-Gamitï (m. 
1169) para determinar los momentos de la oración nocturna y el momento de la última 
comida antes del alba, 14 lo que nos hace sospechar que se trata de un sistema común
mente utilizado en el contexto de la astronomía popular o "astrometeorología". El 
segundo procedimiento descrito en este capítulo permite la determinación de la hora 
a partir de la mansión que esta en el medio cielo (wasF al-sam4 ). Aparece al final de 
la descripción del sistema anterior y se entronca en la misma tradición. Un sistema 
semejante es expuesto, de forma sintética y confusa, en el capítulo 24. 

Abandonando el tema de las mansiones lunares, podemos adentrarnos ahora 
en un segundo grupo de pasajes que tratan de problemas horarios. En este sentido, el 
Kitllb al-Hay 'a incluye en los capítulos 21 a 23 dos procedimientos para ballar las 
horas basados, al menos supuestamente, en ciertos conocimientos de gnomónica y, por 
último una descripción de un reloj de candela 

El primero de los mencionados capítulos (cap. 21) se ocupa de la determi
nación de las horas por medio de de la sombra de un gnomon plantado verticalmente 
en el suelo y dividido en 12 unidades a las que llama dedos (~abi'). Para calcular las 
horas establece la fórmula siguiente: 

t = (S/12 - S,,J l 72 
t = 12 - [(S/12 - S,,J l 72] 

para las horas de la mañana, 
para las boras de la tarde, 

donde t es el número de boras (temporales) desde la salida del sol, S es la longitud de 
la sombra proyectada por el gnomon y S,,. es el valor de la sombra meridiana para el 
día en que estamos. De acuerdo con la opinión de J. Samsó, esta fórmula no tiene 
ningún sentido pero parece tratarse de la corrupción de otra fórmula aproximada 
anterior, probablemente de tradición índia: 

t = 72 l (S - S,,. + 12) 
t = 12 - [72 l (S - S,,. + 12)] 

para las horas de la mañana, 
para las boras de la tarde, 

que aparece documentada en el ztY del astrónomo oriental al-Fazañ (fl. c. 750). 

14 Cfr. FORCADA, M. (1990) •Mrqt2ten los calendarios andalusíes", Al-Qaf1!ara, XI, pp. 
59-69; Abü ~amid al-Gamaµ (m. 565/1169), Al-Mlfrib can bac<!, caja 'ib al-Magrib (Elogio de 
algunas maravillas ckl Magrib) Introducción, edición y traducción por I. Bejarano, (Fuentes 
Arabico-Hispanas, 9, Madrid, 1991) 39, 133-135 (trad.) y 65-66 (texto). 
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Para facilitar el procedimiento, acto seguido Qisim b. MuJarrif nos ofrece una tabla 
de sombras meridianas supuestamente calculada para Córdoba. 15 

El otro pasaje en que Qisim b. MuJarrif parece interesarse por cuestiones de 
pomónica (cap. 22) consiste en la descripción y dibujo de un cuadrante solar al que 
denomina simplemente baliJ/a. 16 La misma descripción, con un dibujo semejante, la 
ballamos en un fragmento atribuido a lbn al-~affir (m. 426/1035) en el Kitilb al-asr/Jr 
ftnatiJ'ij al-q/kar de lbn Jalaf al-Muridi (siglo V/XJ.). El instrumento consiste en una 
piedra rectangular con dos gnomones en dos de sus úgulos en cada uno de los cuales 
contluyen seis líneas horariu trazadas como si se tratara de radios de una circunfe
rencia, instalado el cuadrante horizontalmente y tk cara al sur sobre la línea meri
diana, . los dos grupos de líneas deben1n marcar las hons antes y después del 
mediodía. A pesar de ia ambigüedad y poca precisión de la descripción, ciertos 
enialmticos detalles del texto permiten sospechar, aun con las mayores reservas, que 
el instrumento c:lescrito puede tratarse de una degeneración o mala adaptación de otro 
tipo de cuadrante, como puede ser el ecuatorial, con hons iguales o, simplemente, de 
uno de los tantos cuadrantes solares traz8'ios rudimentariamente y pertenecientes a una 
tradición semejante a la que, por ejemplo, dio origen a los relojes de sol sajones tan 
abundantes en las iglesias de lnglaterra. 

Tal como he ànticipado, en el tercero de los capítulos a que me he referido 
(cap. 23) encontramos la descripción de un reloj de candela al que llama turayytJ. 
Adecuado para saber las hons de noche y en los días nublados (ayytJm al-naw'17), 
el reloj consiste en una bandeja de hierro o de cobre en la que se fijann doce 

15 Para todo lo anterior, véue SAMSO (1992) pp. 68-69; DA VIDIAN, M.L. (1960) • Al
B""lriinï on the Time ofDay from Shadow Lengths•, Journal of the American Oriental Society, 
vol. 80, pp. 330-335, reimpreai6n en KENNEDY, E.S., COILEAGUES AND FORMER 
STUDBNTS (1983) Strldiu in the lslamic Emet Sciences. Beirut, pp. 274-279; KENNBDY, 
B.S. (1976) 'l'he Exhallstive Treatlse on Shadows 'by Abtl al-Rayl}an Mul)ammad al-BtHlnf. 
Alepo, I, pp. 191-192 y Il, pp. 118-119. 

"He realizado el aúliais de este instrumento en CASULLBRAS, J. (1993) •Descripciones 
de un cuadrante aolar atípico en el occidente musu1mmi•, Al-(ltm!ara, XIV, I, pp. 65-87. 

17 Cfr. DOZY, R. (21927) Suppllment a,a Dictionnaires arabes. Leiden - Paris, Il, p. 731. 
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pequeñas lamparillas de vidrio o cristal (qindl1 r.ujllj() 11 con sendas mecbas de 
algod6n, de las que se nos da el peso exacto. Cada uno de los recipientes corres
pondm a una bora temporal nocturna y debe rellenarse con una cantidad de aceite 
directamente proporcional al tiempo transcurrido en esa bora. De este modo, encen
diendo todas las lamparillas de una vez al empezar la nocbe, el nwnero de candiles 
apagados en un momento dado nos indicant las boras que ban transcurrido. Segui
damente, el texto pasa a detallar una tabla con los pesos del aceite necesario para el 
funcionamiento nocturno del reloj a lo largo del año, dando estas cantidades para cada 
15° de longitud solar en la eclíptica. Para acabar, Qisim b. Mufarrlf, expone la 
manera de calcular la duración de una bora temporal con una tabla de ascensiones 
oblicuas y da un ejemplo para la latitud de Jfrfqiya. 

Sepn ha observado Mercè Comes, 19 una descripción de un reloj muy 
parecido se encuentra en un pequeño tratado que figura a nombre de un personaje 
llamado lbn Yünus al-~ñ, cuya identificación no parece clara. 20 En ambos casos 
los valores se ban tabulado usando una interpolación lineal a partir de las cantidades 
de aceite necesarias para una hora temporal en las noches de los equinoccios y los sol
sticios, de tal modo que los dos grupos de valores para ambos instrumentos configuran 
una función lineal en zipa¡ de tipo babilónico. El reloj de lbn Yünus estai calculado 
siguiendo la proporción aritmética entre msbima y mínima duración del día de 3:2 
usada por los astronomos babilónicos del período seléucida, 21 ademú~ de la tabla de 
valores que ofrece este texto se desprende una latitud implícita de unos 35°, que 

11 Estos materialea debían ser escasoa en el al-Andalus del siglo X. Cfr. VERNET, SAMSO 
y otros (1992), pp. 293 y 19. 

19 Resumo a continuaci6n algunas de las conclusiones principales del arullisis de este instru
mento presentado por COMES, M. (en prensa) •un procedimiento para determinar la hora de 
noche en la C6rdoba del siglo x•, Al-Andalus: Encuentro de tres mundos: Europa, mundo 
drabe e lberomMrica, Sevilla, 25-29 de noviembre de 1991. Utilizo el texto, todavía inédito, 
de esta comunicaci6n, que amablemente me fue cedido por au autora. 

211 Para L. Cbeikho y E.S. Kennedy podria tratarse del famoso astr6nomo egipcio lbn 
Yiinua al~afadi (m. 399/1008-1009), opini6n que no comparte D.A. King. Cfr. el texto airabe 
publicado por el Padre CHBIICHO (1914), Al-Machriq, 17, Munich, p. 398; KBNNBDY, E.S.; 
UKASHAH, W. (1969) •Tbe Cbandelier Clock oflbn Yiinis•, /sis, 60, pp. 543-545, reimpreso 
en KBNNBDY, COLLBAGUBS AND FORMER STUDENTS (1983), pp. 499-501; KING, 
D. (1976) •lbn Yiinus•, Dicliona,y o/ Scientijic Biography, XIV, pp. 574-580. 

21 KBNNBDY, UKASHAH (1969), p. 545. 
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corresponden a la latitud que Ptolomeo y parte de la tradici6n úabe mú antigua 
atribuyen a Babilonia basandose precisamente en esa proporci6n. Asl pues, en el caso 
de lbn Yünus, se trata del uso en Egipto de una funci6n lineal babi16nica v'1ida para 
la latitud correspondiente, es decir, unos 35º, pero no para la latitud de El Cairo (30'). 
Por su parte, de los datos que ofrece Qisim b. Mufarrlf, se deduce una latitud 
implícita de entre 33° y 33;30", lo que, sumado al ejemplo de cflculo que ofrece para 
una hora nocturna en /ftfqiya (Tltnez), permite sospechar que el autor de la descrip
ci6n del reloj debi6 disponer de una tabla de ascensiones oblicuas para una latitud de 
33°, utilizada en Tdnez, aunque probablemente realiz.ada en Bagdad, ciudad para la 
que los 33° de latitud también son v'1idos y en la que es m'8 probable que se compu
taran este tipo de tablas, babida cuenta de la importante actividad astron6mica que se 
desarroll6 en ella en los siglos IX-X. Por lo tanto, y de acuerdo con la opini6n de 
Mercè Comes, es posible que Qisim b. Mufarrlf recogiera en al-Andalus la adaptaci6n 
realizada en Tdnez, empleando unas tablas astron6micas bagdadíes, de un reloj basado 
en el sistema popular babi16nico (cap. 23). 

2. 3 Oonolog(a 

Otro de los problemas que parecen requerir la atenci6n de nuestro autor es el 
de la descripci6n de los diversos calendarios y su adecuaci6n entre sí. Empezando por 
detallar las correspondencias entre los signos zodiacales y los meses del calendario 
solar (cap. l) -- un problema facil de resolver usando un astrolabio con un calendario 
zodiacal grabado en el dorso --, se ocupa mú adelante de las diferencias entre el 
principio del mes úabe y el primer día de enero en el calendario juliano, 
proporcionando una tabla para efectuar este cflculo con facilidad (cap. 18). Por otro 
lado, le preocupan también las ferias con que empiezan los meses úabes (cap. 17) y 
los meses cristianos, ademú de la reducci6n de fecbas de la Hégira a la era de 
Alejandro y de la Hégira a la era cristiana (cap. 19). Este último capítulo contiene 
ademú, al final, una referencia a la Pascua judía, aunque puede tratarse perfectamente 
de una adici6n del copista, al que supongo judío por el uso sisteiútico que llace de 
las letras fil' wt'Jw (9+6) en lugar de yt'J' hiJ' (15) para indicar esta cifra en el sistema 
abjad. Finalmente, construye una tabla que permite calcular qué años son bisiestos 
y con qué feria empiezan (cap. 20). 

2. 4 Problemas relacionados con el mïqit 

Dentro de este apartado pueden considerarse, por extensi6n, varios de los 
pasajes incluidos en los dos apartados anteriores y que se centran en problemas de 
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cronologia -- que pueden ser de utilidad a la hora de determinar el principio del mes 
musulmúi -- como las correspondencias entre los mescs lunares y los del calendario 
juliano, las ferias con que empiC1.8D dichos mescs y los sistemas de reducción de 
fechas, o bien tratan de cuestiones de horario que permiten ajustar los momentos de 
la oración en el rito musulmúi. Aunque, generalmente, en el Kit4b al-Hay 'a no se 
menciona expresamente la aplicación de estos materiales a la resolución de problemas 
en el cuito isl'1nico, el texto contiene, a propósito de la determinación de la hora a 
partir de la longitud de la sombra de un gnomon (vúl. 2.2), una referencia explícita 
a la determinaci6n de los momentos de las oraciones del ;uhr (mediodía) y del "tlf'" 
(media tarde) (cap. 21).22 

2. 5 Astronomia popular y rudimentos de astrometeorologia 

Aparte del ya apuntado uso del zodiaco lunar dividido en 28 mansiones para 
ballar horas y longitudes (vúl. 2.1), la obra recoge otros materiales que, si bien no 
entran de lleno en la tem'1ica principal que preocupa a los tratadistas de anw4 ', 
pueden relacionarse con un cierto interés elemental por los sistemas astrometeoro
lógicos de uso popular: 

Horas que brilla la luna de noche. El sistema que propone, tal vez de utilidad 
para los viajeros, lo hallamos documentado, por lo monos, en una fuente posterior, 
el libro de anw4' de lbn ºÀfim (m. 1013).23 Usa un mes sinódico de 28 días (!) y 
corresponde a una simple función lineal en zigzag de tipo babilónico, con una dife
rencia constante de 6/7 equivalentes al resultado de dividir el valor mwmo de 12 
horas temporales que brilla la Luna cuando se balla a 180° del Sol (Luna llena), por 
los 14 días de edad que tiene en estas circunstancias. En realidad, la regla se basa 
solamente en la elongación de la Luna con respecto al Sol, sin tener en cuenta la 
latitud del lugar ni la declinación de la Luna, por lo que carece de toda precisión (cap. 
25). 

Estaciones del a/lo. Trae a colación a los astrónomos de las tradiciones 
babil6nica y clúica (ahl BiJbil wa-l-Rilm) para referirse a la división de la eclíptica 
en 360", a los que correponden a 12 signos de 30" cada uno y, empezando por el 

22 Cfr. SAMSO (1992), p. 68. 

23 Cfr. lbn • A~un, Kitllb al-anwd' wa-l-az,nt"na. Al-qawl ft-l-lllhilr, ed. trad. y estudio por 
M. FORCADA (Fuentes Anibico-Hispanas, 15, Barcelona, 1993) pp. 59-60. 
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equinoccio de primavera (al·l"tiddl al-rabf(), explica el paso del Sol por los signos del 
Zodíaco y su relaci6n con las cuatro estaciones del año (cap. 11). 

Rosa de los vientos. En un pasaje confuso y de diffcil interpretaci6n, parece 
enumerar 16 vientos distribuidos en el horizonte, aunque, de hecho, 4 parejas de ellos 
son equivalentes entre sí, con lo que la rosa se compondria solamente de 12 vientos, 
de tal modo que quedarían distribuidos los cuatro primeros en los puntos cardinales, 
para los cuatro siguientes utilizaría los puntos de orto (ma[ld') y ocaso (magrib) de los 
principios de los signos Cancer y Capricornio y, finalmente, intercalaría entre ellos 
cuatro vientos mú. De este modo, obtendra primero un octagono irregular que, al 
parecer, convierte en un dod~gono (¿regular?) añadiéndole los cuatro vientos 
restantes. Solamente menciona nombres propios para dos de estos vientos, el de 
levante (al-~abiJ) y el de poniente (al-Dabflr) y, para mejorar su exposici6n, el ms. 
incluye una figura en que se muestra la distribuci6n de doce vientos en una 
circunferencia dividida en doce partes, aparentemente desiguales. 

En el mundo clúico, Plinio el Viejo (23 - 97) recoge en su Historia Natural 
una variante de la rosa de doce vientos diseñada por Aristóteles24 muy semejante a 
la descrita por Qisim b. Mutarnf. Paralelamente, en opini6n de D. A. King, la direc
ci6n de los vientos definida por los ortos y ocasos astron6micos se encuentra en el 
folclore arabe preislam.ico y una rosa de doce vientos muy semejante a la de Qisim 
b. Mutarrif la hallamos en lbn Yundub/Yandab (siglo Vlll?)25 (cap. 29). 

3. ASTRONOMÍA ESFÉRICA O DE POSICIÓN 

En este apartado deberían tratarse ciertos materiales que han sido incluidos, 

24 Cfr. Plinio el Viejo, Nat. Hist., 11, 119-121; Aristóteles, Meteor., 11, VI. Utilizo las eds.: 
Pline L 'Ancien, Histoire Naturelle, Livre 11. Texte ltabli, traduit et commentl par Jean Beaujeu 
(Paris, "Les Belles Lettres•, 1950), 52-54, comentario 195-201; Aristotle, Metereologica. With 
an English translation ITy H.D.P. Lee (London-Cambridge Mass., Loeb Classical Library, 
1962) 186-199. Ingrid Bejarano ofrece un resumen de esta última cuestión en Aba lfllmid al
Garn4!f (m. 565/1169), Al-M,hib •an btrf! •a,,nb al-Magrib (Elogio de algunas maravillas del 
Magrib) (Madrid, 1991) 207-208, n.1. 

25 Cfr. KING, D. (1989) • Al-Mat)ac•, Encyclopltiie de l'1slanr, VI, fase. 111-112 Leiden
Paris, p. 830. Este autor es mencionado por al-Birüni (973 - 1048), quien dice tomar la noticia 
de lbn Kunisa (m. 823 o 824), en Al-at4r al-btJqiya <an al-quran al-jaliya (ed. de C. Eduard 
Sachau, Leipzig, 1923, pag. 339). 
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por su aplicaci6n, en el campo de los problem.as borarios, como es el caso de la tabla 
de sombns meridianas en C6rdoba (vid. 2.2), o en el mnbito astrol6gico por su evi
dente utilidad a la bora de levantar bor6scopos, como son el movimiento diario del Sol 
sobre la eclíptica, el desplazamiento de la Luna en su zodiaco de 28 mansiones, la 
correspondencia entre ambas divisiones zodiacales, los respectivos nadires en ambos 
sistemas de referencia, los procedimientos para ballar las longitudes m~as 
aproximada& del Sol y de la Luna o los signos ascendente y descendente (vfd. 2.1). 
Pero, adem.ú de estos asuntos, otra serie de temas relacionados con la astronomia de 
posici6n apareccn en nuestro Kildb al-Hay 'a. Veamos cúles son: 

3.1 Declinacwn de los signos zodiacaks. F.stablece la diferenciaci6n entre los 
signos septentrionales (al-l"un4liyya) y meridionales (al-janabiyya) y da los valores de 
la declinaci6n correspondientes a las lon¡itudes eclípticas del principio y fin de los 
signos: 

longitud 
30" 
(U 

90° 

declinaci6n 
11;40° 
200 
23;30" 

Si bien cl primer valor parece un redondeo del que aparecc en el .A.lmagesto 

(l, 15) (11;39,59" para 30"), en cambio, el valor de la oblicuidad de la eclíptica 
(nih/Jyat al-mayl) no corresponde a los 23;51,20' que da Ptolomeo26 sino que se 
aproxima m'8 a los 23;33° determinados por los observadores de al-Ma'mün.27 Por 
su parte, el sepndo de los valores, no nos permite aducir nada al respecto: una decli
naci6n de 200 para la longitud de (U implicaña una oblicuidad imposible de 
23;15,42º, y tampoco concucrda con el valor para 30". Por otro lado, también podría 
tratarse de un redondeo de los 20; 12,6º que se obtienen del recQculo para una 
oblicuidad de 23;30", aunquc, teniendo en cuenta que aquí Qisim b. Mufarrlf parece 
ajustar los redondeos a las deccnas de minuto, parece m'8 probable que, en este caso, 

211 Cfr. TOOMBR (1984), p. 72. 

r, Cfr., por ejemplo, KBNNBDY, E.S. (1956) • A Survey oflslamic Astronomical Tables•, 
Transactlons oftMAmmcan Philosophical Sodety, vol. 46, 2, p. 145; VERNET, J. (1956) 
•1.u Tabula ProlJatae•, Honwnaje aMillb-Vallicrosa, IlBarcelona, p. 515, reimpresi6n en 
VERNET, J. (1979) E.rtudios sobre Historia de la 06ncia Medieval. Barcelona-Bellaterra, p. 
205. 
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haya desaparecido la expresi6n de los minutos a causa de una corrupci6n textual, con 
lo que no puede concluirse nada a partir de este valor. De cualquier modo, las discor
dancias manifiestas entre estos parmnetros nos hacen sospechar que Qisim b. Mutarrif 
bebe de fuentes distintas a la vez y no recurre al Clllculo para confrontar los diversos 
pammetros sino que simplemente se dedica a una labor de recopilaci6n y almacena
miento de datos, generalmente sin citar sus fuentes (cap. 2). 

3.2 Movlmientos directos y retr6grados de los planetas, sus períodos de revo
luci6n de los planetas y mwmas elongaciones de Venus y de Mercurio con respecto 
al Sol (cap. 9). 

3.3 Tabla de atrellas. Listado de 16 estrellas que se encuentran en el 
astrolabio, de las que nos da sus coordenadas eclfpticas correspondientes, segdn 
Qisim b. Mutarrif, al año 300 de la Hégira (912 - 913 de nuestra era), ademú de su 
arco diumo para la latitud de C6rdoba y el grado del 7.odíaco que tiene su orto 
conjuntamente con la estrella en esta localidad. En opini6n de Mercè Comes, los dos 
11ltimos datos pueden haber sido facilmente calculados usando un astrolabio21 (cap. 
12). 

3.4 Orbita lunar. Establece en Sº la múima latitud de la Luna y pasa a 
explicar el fen6meno de la precesi6n de los nodos formulando la igualdad, nuevamente 
aproximada, 

lº l 19 noches = 3(i(J' l 19 a/los, 

sin llegar a precisar la necesidad de utilizar el calendario solar para determin8:1' este 
período (cap. 13). 

3.5 Preceswn de los equinoccios. Transmite el valor de la precesi6n hallado 
por Hiparco (1° cada 100 años, aproximadamente) que aparece en el Almagesto (VII, 
2) pero, como de costumbre, no menciona ninguna de estas fuentes y prescinde del 
camcter. de valor aproximado que le dan Hiparco y Ptolomeo29 (cap. 13). 

21 Para los detalles de esta tabla, véase, en este mismo volumen, la comunicación 
presentada por Mercè Comes. 

29 Cfr. TOOMER (1984), pp. 327-329. 
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3.6 Eclipses solar y lunar. La explicaci6n de estos fen6menos viene llustrada 
con dos figuras anejas. El primero de ellos es causado por la Luna, cuando ésta se 
balla en uno de los nodos (al-ra's wa-l~), y se interpone entre la Tierra y el Sol. 
El eclipse lunar, en cambio, se debe a la sombra que produce la Tierra: cuando en 
uno de los nodos se encuentra el Sol y en el opuesto la L.una, ésta quedara oculta al 
entrar en dicha sombra. El cono de sombra producido en estas cireunstancias alcanza, 
sepn nuestro autor, a "la esfera de Mercurio" (ya111ahf ilàfalalc "u¡iJrid) (cap. 14). 
En otro pasaje, el ya mencionado capítulo 30, dedicado a distancias y tamaños 
planetarios, se refiere a las distancias desde el centro de la Tierra y el centro de Ja 
L.una al vértice de dicbo cono de sombra, citando dos valores, 

268 radios ten-estres, desde el centro de la Tierra, y 
203,·50 radios ten-estres desde el centro de la Luna. 

He anticipado ya que todo el capítulo 30 es practicamente idéntico a un pasaje 
del Kitiib al-A"laq al-Najisa de lbn Rustab (cfr. supra, n.4 y texto), y, efectivamente, 
también ballamos en él estos mismos valores. 30 No obstante, y al revés de lo que 
ocurre con la mayoría de los valores que ambos textos contienen sobre volúmenes y 
distancias de los planetas, no ballamos un precedente para estas cifras en las Hip6tesis 
planetarias de Ptolomeo, pero, en cambio, aparecen como resultados parciales al 
desarrollar el calculo de la distancia del Sol a la Tierra en el Almagesto (V, 16).31 

3. 7 Ascensiones oblicuas y duraci6n de las horas temporales en Córdoba 
(cap. 26). Recoge en sendas tablas los tiempos de orto (diferencias ascensionales) de 
los signos zodiacales y la duraci6n de las boras temporales que -- dice el autor -- ha 
determinado para Córdoba. Comparando los valores que recoge el texto con los que 
se obtienen del recalculo, suponiendo una oblicuidad de 23;51º y una latitud para 
C6rdoba de 39°, parametros que, aproximadamente, se desprenden del pasaje en que 
Qisim b. Mufarrlf se ocupa de las sombras meridianas en esta ciudad (cap. 21), 
vemos que los valores que aquí recoge nuestro texto pueden pasar por meros redon
deos a los 30 minutos de arco. Esta falta de precisi6n bace ditlcil tanto establecer con 
qué procedimiento se ban elaborado estas tablas como asegurar un precedente para los 
datos que contienen pero, si damos crédito a la afirmaci6n del autor que dice baber 
determinado (qawwamn4) por sí mismo estos valores, podemos considerar la relativa 
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31 Cfr. TOOMER (1984), pp. 256-257. 
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facilidad con que este grado de aproximaci6n pudo obtenerse usando un astrolabio que 
contuviera una llÚnina para una latitud cercana a la de Córdoba, lo que aportaria una 
solución semejante a la que propone M. Comes para explicar la determinación de 
otros dos grupos de valores mencionados en el capítulo 12 (vid. 2.4) y que dependen 
también de la latitud geognffica de Córdoba: el arco diumo descrito por ciertas 
estrellas y el grado de la eclíptica que aparecc en el borizonte juntamente con ellas 
(cap. 26). 

3.8 Elementos de astronomia. Describe o enumera los tres círculos (al
dawa 'ir), los siete puntos (al-nuqat) y las tres llneas o "ejes ", (a los que llama al
awtad, palabra que generalmente designa las cuatro cúspides de la eclíptica) que 
rodean el horizonte y que son, respectivamente: el borizonte, el primer vertical y el 
meridiano local; los puntos :Este, Oeste, Sur, Norte, medio cielo (was1 al-sama'), 
immum coeli (watad al-ar<!) y la nerra (al-ar<!); la líneas :Este - Oeste, Norte - Sur 
(Meridiana) y una tercera llnea del "medio cielo" al "immum coeli". Finalmente, y 
aunque no lo ha anunciado en el título del capítulo, pasa a diseñar aquí la ya 
mencionada rosa de doce vientos (vid. supra 2.5) (cap. 28). 

4. INTERÉS TERMINOLÓGICO 

Para acabar, cabe destacar aquí, un particular esfuerzo, que se observa en 
diversos pasajes del texto, por recoger y, en cierto modo, explicar las distintas 
variantes nominales con que se conocen ciertos conceptos astron6micos, de tal modo 
que, a la vez que se van introduciendo en el texto estos conceptos, se confecciona una 
especie de vocabulario científico, tal vez muy útil en esta etapa de formación de la 
ciencia andalusí en que se realiza la incorporaci6n de conocimientos originados en las 
culturas clúica u oriental, dando forzosamente lugar a nomenclaturas distintas según 
las lenguas y los Jugares de origen. De este modo, por ejemplo, Qisim b. Mu!artif 
nos incluye la mayoría de los distintos nombres y variantes con que se conocen las 
mansiones lunares32 al introducir este sistema de referencia (cap. 3) y, al interesarse 
por los movimentos de los planetas y sus períodos de revolución, refiere, por este 
orden, los nombres con que se conocen en arabe occidental, arabe oriental y persa33 

:n Para estas variantes, v. KUNITZSCH (1987), p. 359. 

" Estas variantes las recoge también KUNITZSCH, P. (1993) • Al-Nudjüm", Ef, VIlI, 
fase. 131-132, Leiden, p. 101. 
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(cap. 9). Asimismo, recoge junto a sus nombres úabes, la denominaci6n latina de los 
si¡nos zodiacales (cap. 11) y los nombres en latín y en siriaco de los meses del 
calendario solar (cap. 19). 

5. CONCLUSIONES 

Tras un repaso, aun superficial, del contenido del KitiJb al-Hay'a, uno de los 
primeros rasgos característicos que en este texto podemos apreciar de un modo mú 
patente es la falta de precisi6n que demuestra su autor en los pammetros que ofrece 
y en el tipo de cQculos que propone. Cuando parece baber efectuado alcwi tipo de 
operaci6n, la aproximaci6n de los resultados que obtiene suele ser la que fficilmente 
se puede consepir con el uso de un astrolabio y muchas veces se conforma con 
simples redondeos o con definir procedimientos que permitan ballar valores aproxima
dos. Todo ello, unido al interés que demuestra por reunir las distintas nomenclaturas 
al uso, bace pensar en una labor de recopilaci6n llevada a cabo por un autor poco 
diestro o poco interesado en comprobar los datos por medio del c6mputo y movido 
por un afim mú divulgador que científico que le lleva a reco¡er pammetros, a veces 
contradictorios entre sí, establecidos por tradiciones distintas en diferentes épocas. Sin 
embargo, de esta diversidad de tradiciones y materiales y de aquella imprecisi6n en 
el cQculo se pueden baber beneficiado las fuentes originales que, al no baber sido 
sometidas a un proceso de recQculo y unificación en favor de la coherencia del con
junto, nos pueden dar una idea mú fidedigna del tipo de materiales astron6micos y 
de la bibliografia científica que coman por C6rdoba en la primera mitad del siglo X. 

Si tomamos en este sentido el KitiJb al-Hay 'a como ejemplo representativo del 
tipo de astronomia que se practicaba en su época, vemos fficilmente, a pesar de lo que 
parece indicar el título, que el mayor volumen de materiales que en aquel entonces se 
incluirían en esta disciplina lo constituyen aquellos que, de acucrdo con la clasi
ficaci6n que he establecido, se relacionan con alguna utilidad practica inminente, ya 
sea aplicmdolos a la practica iúgico-astrol6gica y al cuito religioso, o bien 
utilizúdolos como instrumentos dtiles para la resoluci6n de problemas de borario y 
calendario o para conocer ciertos elementos de meteorolo¡ía. En un secundo plano, 
por lo que a cantidad de materiales se refiere, estarían aquellos elementos que no 
tienen una aplicaci6n practica tan directa y encajan mejor en el únbito de la 
astronomía matelÚtica que se desarrollara en al-Andalus de una manera casi 
espectacular en el siglo XI, con fi¡uras de la talla de Azarquiel. Sin embargo, el 
múimo interés de esta obra radica precisamente en los materiales cosmol6gicos que 
contiene, los cuales, a pesar de constituir el menor de los gmpos que, en cuanto a 
volumen, se pueden establecer en el KitiJb al-Hay 'a, representan la dnica descripci6n 
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del cosmos ffsico que conocemos en al-Andalus antes del siglo XII y la primera 
evidencia de la introducción en esta zona de las ideas cosmológicas de Ptolomeo. En 
este sentido, tal vez pueda resultar significativo que el capítulo dedicado a los tamaños 
y distancias de los planetas -- que, como hemos visto, contiene datos provenientes de 
las Hip6tesis planetarias -- sea el mú extenso de la obra y se halle justamente al final 
del libro, dando quizú a entender que los capítulos anteriores sirven de propedéutica 
para llegar al concepto clave que parece dar título al conjunto. 

Por lo que a bibliografia se refiere, hemos visto ya la posible procedencia 
textual de algunos de los materiales que mpidamente he repasado, de entre los cuales 
me gustaría hacer hincapié en aquellos que pueden tener un origen latino o que se 
pueden ballar paralelamente en las tradiciones latina e islmnica, ya que tal vez puedan 
ayudar a explicar, de alguna manera, el caracter propio que adquirira mú adelante la 
investigación astronómica llevada a cabo en al-Andalus debido quizú en parte a la 
posibilidad propia de los andalusíes de realizar el cotejo entre estas dos tradiciones. 

Asf pues, en este orden de cosas, mientras no dispongamos de tratados 
astronómicos mejores o mú ilustrativos para la época que nos ocupa, podemos 
considerar el KitlJb al-Hay 'a como un texto en el que, a pesar de no citarse 
generalmente las fuentes, tal vez desconocidas por el propio autor, se compendia, en 
cierto modo, el saber astronómico de uso comdn en una primera etapa previa al 
desarrollo de la ciencia andalusí y su autor, Qisim b. Mutarrif, se nos aparece como 
un espectador de su tiempo, que asiste al nacimiento de una identidad cultural y ve 
pasar por delante una serie de materiales, algunos de los cuales, como, por ejemplo, 
el estudio de la precesión equinoccial, seran plenamente adaptados por los astrónomos 
mucho mú competentes del si¡lo siguiente mientras que otros, cuya ingenuidad no les 
permitira estar a la altura del desarrollo que alcanzanl la ciencia astronómica, 
desaparecer'8 de este mbito o bien quedaran abandonados durante un lapso de tiempo 
para volver a aparecer al llegar el siglo XII, siglo de los jil6sofos en palabras de Julio 
Samsó34, en que, al entrar en decadencia la astronomfa matemattica en al-Andalus, 
nuevos personajes, menos hatbiles como astrónomos que sus predecesores inmediatos, 
iniciaran un movimiento de crítica al orden ptolemaico del universo dedicando un 
renovado interés al tema que parece constituir la preocupación fundamental de nuestro 
autor: la cosmolo¡{a. 

54 Cfr. SAMSO (1992), pp. 307-385. 
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