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ABSTRACT 

This article studies the Christian Church change of attitude during the XII and XIII centuries towards 
the problem of the stars and the effort of Saint Thomas Aquinas to build a new philosophy in order to as
similate the knowledge coming from the new translations of scientific works during that time. The Ara
bic and Jewish contributions were essential for such a change. 
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EL LEGADO ARABE 

Como ha sefialado Richard Lemay el papel desempefiado por la astrologfa en la ciencia y 
la mentalidad medievales es una laguna todavfa en los estudios de historiograffa, debido a una 
serie de prejuicios y circunstancias de todo tipo -sociales, hist6ricas, conceptuales y cultu
rales- que han obstaculizado la evaluaci6n de lo que se entendfa por astrologfa en la Edad 
Media. Para este crftico, la verdadera importancia de la astrologfa arabe en el pensamiento de 
la Europa medieval fue deformada a partir de la revoluci6n cientffica de los siglos XVI y XVII 
que, con el descubrimiento de un nuevo orden del Cosmos y de unos metodos de observaci6n 
mas precisos, hizo caer a la astrologfa medieval en olvido. Por otra parte, el in teres de los his
toriadores, influidos por un favoritismo renacentista hacia los clasicos griegos, ha motivado que 
el enfasis, al estudiar la astrologfa medieval, recayera fundamentalmente en el Tetrabiblos de 
Ptolomeo, mientras que se han descuidado las obras de Arist6teles, por ellado de la tradici6n 
griega, y de Albumasar, por parte de la tradici6n arabe, mucho mas influyentes, a juicio tam
bien de Jean-Claude Vadet (52), para formar el bagaje de conocimientos astr616gicos durante 
la Edad Media y el Renacimiento. 1 Fue relativamente reciente la atenci6n de la crftica hacia 
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las traducciones arabo-latinas como pun to de referenda imprescindible para un conocimiento 
de la cultura medieval: Millas Vallicrosa (»Elliteralismo» 155) cita como pionero a Jourdain 
con su estudio de 1843. No se trata de que las obras de Arist6teles nose conocieran, sino de 
que no se ha estudiado lo suficiente la relaci6n de De caelo, De gene ratione et corruptione, o 
de la Metereologica con la astrologfa cientffica, a pesar de que la cosmologfa y la ffsica deAris
t6teles fueran la base de la creaci6n y difusi6n de las doctrinas astrol6gicas y el salvoconduc
to que permiti6 -por el prestigio del fil6sofo- que se aceptaran los tratados arabes en Occi
dente: 

To a careful observer of the evolution of science after Aristotle, there can be little doubt 
that these works supplied the scientific background of astrology during 2000 years after 
him. And therefore astrology, during all that time, formed an indespensable and intima
te part of physical science and cosmology. Until the sixteenth century, no scientist could 
ever afford, or even be tempted, to reject Aristotle's ground principles of physics: Aris
totle, for all of them, was science incarnate [ ... ] Hence the effort to understand medieval 
attitudes toward astrology by applying to this science our contemporary paradigm of 
science[ ... ] seems to foreclose in advance all avenues leading to the medieval mind, to 
its structural framework, and to the content of its own different paradigm (Lemay 58). 

Pero ademas de los prejuicios que desat6 la revoluci6n cientffica de los siglos XVI y XVII, 
existi6 tambien, desde la antigiiedad, la oposici6n de un sector importante de la Iglesia que vefa 
en la astrologfa, ensefiada bajo nombres musulmanes, una constante amenaza; la astrologfa, en 
el mundo cristiano se sentfa como algo adquirido de las gentes orientales o de la filosoffa pa
gana. En el mundo arabe, en cambio, la vemos ligada desde el principio -como en el caso del 
pionero Albumasar- a los palacios califales. La astrologfa fue en el mundo arabe un intento 
de conciliar fe y raz6n, hasta el pun to de que se pudieran saber los designios de Dios, utilizando 
la raz6n, si se era lo suficientemente sabio y se aprendfa a leer en el mapa de los cielos. La for
maci6n del astr6logo es enciclopedica, y su objetivo es integrar los varios saberes en una cien
cia que pueda dar cuenta de la totalidad de los aspectos humanos y naturales. Eso es posible 
porque se concibe el universo como una sola maquinaria regida por sus !eyes de cambio, las 
cuales no se pueden desligar de lo humano ni de las manifestaciones del espfritu: 

Ce qui fait la force de 1' Astrologie [ ... ] c'est qu'elle restitue 1' Unus Mundus ala cons
cience dechiree des grandes crisis de civilisation. Elle le restitue doublement: en pre
sentant un systeme d'integration [ ... ] mais aussi, [ ... ] en courrant comme le fil de colier 
qui relie les perles des civilisations au cours de multiples exaltations et de multiples de
clins cultureles (Duran 201). 

Por otra parte, la revoluci6n en las ideas astrol6gicas no naci6 solo de la especulaci6n, sino 
que la superioridad arabe en materias tecnicas y artesanales hizo de los musulmanes los ver
daderos maestros del astrolabio.2 Albumasar florece en la esplendida Bagdad califal del siglo 
IX, y aparece allf envuelto en la construcci6n de un importante observatorio, cerca de una ciu
dad babil6nica antigua.3 Ese desarrollo tecnico les permitfa, ademas de sus preocupaciones mas 
coloridas y profundas, un conocimiento del cielo mucho mas preciso que el que tenfan los grie
gos. El astrolabio arabe permiti6 popularizar la astrologfa porque su utilizaci6n no requerfa co
nocimientos astron6micos,4 de la misma manera que hoy usar un computador no implica tener 
conocimientos de cibemetica. 

1 Cf. Lemay 57. 
2 Cf. Vadet 52. 
3 Cf. Halbronn 210. 
4 Cf. Vedet 53. 
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El papel del astrologo arabe Albumasar fue de mas trascendencia que el de Ptolomeo par
que fundfa en sus teorfas astrologicas la herencia de la ffsica aristotelica con los conocimien
tos de astrologfa heredados de los alejandrinos, de los persas, de los babilonios y de los indios. 
Esta ciencia, expandida por los numerosos astrologos arabes influidos por Albumasar, desem
pefiara un papel fundamental en la sociedad medieval ya que todo aspecto de la vida tiene ca
bida en su competencia, desde la polftica a las relaciones farniliares, pasando por la medicina; 
la astrologfa, como bien ha sefialado Otto Wedel, «offering, as it did, a reasoned explanation 
of an infinite diversity of physical phenomena, and including in its scope psycology and ethics, 
made possible even in the Middle Ages dreams of a universal science» (iii). La carta astral ilus
traba la concepcion del todo, simbolizado en el cfrculo, entre cuyas partes, por el principio de 
la similitud o la simpatfa, se daba una estrecha correspondencia: 

C' est sur cette propiete fondamentale de <langage integral> que repose le fait qu' a toute 
figure (proportions ou situations geometriques) donnee par l'astronornie, correspond un 
sens donne a l'evenement humain [ ... ] Le langue de l'astrologue n'est qu'une cas parti
culier, par figures astronomiques interposees, de Ia numerologie pythagoricienne ether
metise. Aux nombres et leurs combinations, aux configurations nombrables que donne 
la «carte» astronornique, correspondent les qualites de Ia destinee humaine (Durand 204-
206). 

El principallibro de Albumasar, el Introductorium maius in astronomiam, fue traducido 
allatfn por Iohanis Hispanus en1133 y por Herman de Carinthia -Herman de Dalmacia para 
Otto Wedel (55)- en 1140. Es de caracter enciclopedico y amalgama, como se ha dicho, la 
astrologfa de varias tradiciones con las teorfas peripateticas.5 J.D. North se ha ocupado de es
tudiar las nociones aristotelicas que dieron pie a las expansiones astrologicas sobre la teorfa del 
movimiento. Aristoteles da prioridad al Sol en sus explicaciones, mucho menos a la Luna y 
menciona raramente a los planetas: 

In giving an account of the change in the world, Aristotle has said virtually nothing about 
the planets (as opposed to the luminaries, the Sun and the Moon). Albumasar thought that 
they, the planets, offered the key to the enormous diversity change in our world (7). 

La traduccion de Herman de Dalmacia contiene invenciones propias como la prediccion 
del nacimiento virginal de Cristo;6 la de Iohanis Hispanus suministro nueva terminologfa en 
latfn y diferencia claramente entre los conceptos de astronomfa, como la ciencia de los movi
mientos celestes, y astrologfa o la ciencia de los juicios de las estrellas. Lemay explica el ori
gen del terrnino <<juizios» debido ala traduccion de Iohanis Hispanus; su equivalente mas apro
ximado ala palabra original arabe deberfa ser «auctoritates;» la traduccion <<juizios» serfa la 
responsable de la ex presion «astrologfa judiciaria.» 7 En cuanto a la trascendencia de Albuma
sar en Occidente baste citar a, modo de ilustracion que Alan us de Insulis hacia 1190 conside
ra a Albumasar en su Anticlaudianus como la autoridad en astrologfa y a Ptolomeo la autori
dad en astronornfa.8 Sobre las bases que estableciera Albumasar se desarrolla entre los arabes 
una astrologfa que tuvo grandes continuadores, entre los mas destacados por sus repercusio
nes en la Europa medieval y renacentista, se encuentran Abenragel y Alcabitius. Para Wedel 
los tratados cientfficos de Albumasar, Abenragel y Alcabitius presentan un marcado contraste 
con la astrologfa clasica que, como la de Ptolomeo, se dedica exclusivamente a la prediccion 
del futuro de acuerdo con la posicion de las estrellas en la hora del nacimiento (53). El siste-

5 Cf. Lemay 65. 
6 Cf. Lemay 66. 
7 Lemay ofrece una minuciosa explicaci6n de este tema (67 y ss.). 



252 LUIS MIGUEL VICENTE GARCfA 

rna de interrogaciones y elecciones predomina, en cambia, en las obras de estos astrologos ara
bes. Este tipo de astrologfa implica una serie de reglas mediante las cuales el astrologo con
testa las posibles preguntas de un cliente -interrogaciones- sabre aspectos diversos -iden
tidad de un ladron, el paradero de un objeto perdido, etc-; o establece el momenta favorable 
-elecciones- para el desarrollo de una actividad -boda, decision polftica, batallas, etc. Res
pecto a la astrologfa judiciaria, el sistema de elecciones e interrogaciones, no predice en sf el 
futuro sino que establece una serie de condiciones favorables o desfavorables y por tanto evita 
el fatalismo que acompafia al sistema ptolemaico;9 la medicina astrologica lo adapto ensegui
da. Sin embargo, en la astrologfa judiciaria arabe tambien se inclufa el levantarniento de ho
roscopos -las natividades. La division de la astrologfajudicial comprende conjunciones y re
voluciones, natividades, interrogaciones y elecciones. 10 La mas importante distincion, en todo 
caso, entre la astrologfa ptolemaica y Ia arabe, Ia expresan las siguientes palabras de Vadet: 

Mieux que les Grecs dont leur systeme est issu, les premieres astrologues de !'Islam au
ront tendu a presenter l'astrologie sous la forme d'un beau livre d'images ecrit de la main 
de Dieu et oil sont consignees les grandes !ignes de l'espace et du temps que la Provi
dence prend soin de rendre intelligibles a ceux dont elle assure harmonieusement le gou
vemament. La vofite celeste est bien alors le vestibule de la Cite divine>> (59). 

El modo de considerar la astrologfa entre los miembros de una religion monoteista como 
el Islam era mucho mas apto para ser asimilado por el cristianismo que la astrologfa griega. 
Averrores, Maimonides o Santo Tomas, se enfrentan de un modo parecido a! tema de los as
tros. Esta ciencia constitufa un sustrato comun y una materia de colaboracion en Ia epoca de 
Alfonso X, solo eclipsada por Ia intransigencia mutua en materia de cual era Ia autentica re
velacion. 

Albumasar en su Introductorium, despues de exponer los principios de astrologfa, hace una 
defensa de esta apoyandose en Ia teoria aristotelica de Ia quinta esencia, o sea, que la sustan
cia de los cuerpos celestes no esta compuesta de los cuatro elementos que forman el mundo 
sublunar porque, si asf fuera, estarfan sometidos a los mismos cambios que los cuerpos te
rrestres. Las estrellas, pues, compuestas de una sustancia diferente, son esfericas, trasparentes 
y tienen un movimiento circular perpetuo; el movimiento en la esfera sub lunar, en cambia, es 
de generacion y corrupcion constantes. El Sol y la Lun{l sabre todo causan la mocion sublu
nar en tanto que el principia de perrnanencia se origina en las estrellas fijas. Albumasar sigue 
estas doctrinas, aunque las adapta otorgando a los planetas el dominio sabre los detalles de la 
vida terrestre mientras que a las estrellas fijas les atribuye un dominio mas general en propor
cion a su mayor lentitud: su idea es que cuanto mas veloz se mueve un planeta mas influye en 
los cambios terrestres, mientras que Ia esfera de las estrellas fijas circunda la tierra con un mo
vimiento perpetuo, sin alterar su posicion ni su distancia respecto a Ia Tierra. Los siete plane
tas, en cambia, se mueven rapidamente y sigue cada uno su propio curso, razon por la que los 
cambios de la region sublunar no pueden cesar. Observando las mudanzas en los cursos de esos 
planetas, puede el hombre comprender la variedad del cambia en el mundo. Respecto al pro
blema del fatalismo que se asociaba con Ia astrologfa, Albumasar busca una solucion de com
promiso parecida a la que adoptara Tomas de Aquino. El astrologo arabe distingue entre los he
chos contingentes y los hechos necesarios, que son los que pueden predecirse. Todas las casas 
necesarias estan regidas por las esferas celestes; pero el hombre, compuesto de un alma ra
cional, puede elegir y gobemar el cuerpo. 11 Sin embargo, como sefiala Wedel, la respuesta de 

8 Cf. Lemay 69. 
9 Cf. Wedel 53. 

10 Cf. Thorndike vol. II 77. 
11 Cf. Wedel 55. 



UNA NUEVA FILOSOFfA DE LA ASTROLOGfA EN LOS SIGLOS XII Y XIII ... 253 

Albumasar ofrece cierta dificultad para resolver el determinismo, ya que tambien considera 
como Aristoteles que las estrellas estan dotadas de un alma racional-cosa que no habfan ad
mitido ni Plotino12 ni los Santos Padres13- y poseen en consecuencia el poder de afectar la ar
monfa entre el alma y el cuerpo. La Iglesia dio expresion oficial a su condena del animismo 
del mundo en el concilio de Sens de 1141.14 Pero la fusion de la cosmologfa ar1stotelica con 
la nueva ciencia arabe, y las distinciones de Albumasar sobre las cosas contingentes y las ne
cesarias abrfan el camino para encontrar una respuesta de compromiso entre la astrologfa y la 
Iglesia, como veremos en Santo Tomas. 

LA ASTROLOGIA EN LA ESPANA MUSULMANA 

La Espana arabigoandaluza fue, en todo caso, la responsable de las traducciones de obras 
cientfficas arabes allatfn y al Castellano -tambien al hebreo- durante los siglos XII y XIII. 
El ilustre historiador de la ciencia Juan Vernet sefiala como desde el momento de la conquis
ta, la lengua arabe fue introduciendose entre los cristianos y como figuran muy tempranamente 
glosas arabes al margen de los codices visigodos. 15 A principios del siglo X sima este crftico 
la llegada a Al-Andalus de una serie de ideas esotericas, con caracter cientffico y filosofico, que 
fueron reunidas en una obra titulada Epfstolas de los Hermanos de la Pureza, introdudidas en 
Cordoba por Maslama de Madrid. 16 En estas cartas -tradu~idas al aleman en el siglo pasado
se establece la division de las ciencias matematicas en cuatro disciplinas: aritmetica, geome
trfa, astronomfa y musica: «se nos da la enumeracion correcta del quadrivium cuyo origen re
moto hay que buscar en Arquitas de Tarento y el inmediato, en San Agustin, Boecio y Am
monia» (Vernet La ciencia 69). Esta obra, de caracter enciclopedico, tuvo una inmensa 
divulgaci6n y a mediados del siglo XI la citan los poetas como Mose Ibn Ezra. La obra, en cin
cuenta epfstolas, difunde la ciencia vista a traves del neoplatonismo y del pitagorismo.17 El im
pacto de estas cartas en el pensarniento y la literatura medievales en Espana ha sido ilustrado 
sobre todo por Francisco Rico, para quien: 

Nunca antes y quiza nunca despues Ia doctrina del microcosmos se plante6 tan radical, 
exhaustiva y sistematicamente como en las Rasa' illjwan al-Safa' [Cartas de los Her
manos de la Pureza] [ ... ] apenas hay secci6n de Ia enciclopedia en que cada aspecto de 
Ia naturaleza, Ia vida social, Ia cultura o Ia religion no se explique por referenda al pa
ralelismo de macrocosmos y microcosmos, clave de todo conocimiento (62). 18 

Rico rastrea las huellas de esas cartas en los Libros del saber de astronomfa, en la Pori
dat, en La doncella Teodor y en las Partidas, y advierte allector que esos ejemplos solos «no 
dan aun idea adecuada del influjo de las Rasa'il en las letras peninsulares» (76). Tal enciclo
pedia es, en todo caso, una d~rivacion de las teorfas astrol6gicas que muestran fascinacion por 
el mapa de correspondencias entre el mundo sublunar y supralunar tal y como lo habfa esta-

12 Cf. Luis Miguel Vicente. «Plotino y el problema de las estrellas: una soluci6n para los neoplat6nicos>> Re-
vista Espanola de Filosoffa Medieval. Universidad de Zaragoza, 2000 vol. 7, pp. 191-198. 

13 Cf. Luis Miguel Vicente. <<San Agustfn, San Gregorio y San Isidoro ante el problema de las estrellas: fun-
damentos para el rechazo frontal de Ia Astrologfa>> Revista Espanola de Filosofia Medieval. Universidad de Zara
goza,2001: vol. 8,pp. 187-205. 

14 Cf. Rico 69-70. 
15 Cf. Vernet Historia 56. 
16 Cf. Rico 61, Cruz Hernandez I 148-152, Vernet La ciencia 69. 
17 Cf. Verne! Historia 59 
18 No transcribo los rasgos diacrfticos de Ia lengua arabe o hebrea. 
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blecido Ptolomeo a quien se cita con bastante frecuencia. 19 Las Cartas, apoyadas en parte en 
el conocimiento establecido por los astr6logos, no ponen el enfasis en la parte operativa de la 

• astrologfa, sino en las implicaciones filos6ficas que podfan extraerse de una concepcion del 
mundo tan regular y geometrica como la que sostenfa la ciencia de los astr6nomos y astr6lo
gos. Las teorias emanantistas que transmiten se entroncan, por otro lado, con la tradici6n ne
oplatonica y su teorfa de la cadena de la evolucion. 

La vinculacion de esas Cartas al desarrollo de la astronomfa-astrologfa en Al-Andalus es 
necesaria para entender su filosoffa que no puede ser explicada solamente como una evolucion 
de las corrientes filosoficas de la antigtiedad. El esplendor del califato de Cordoba se manifesto 
por su lado cultural en la creacion de una Biblioteca de Palacio que constaba de cuatrocientos 
mil volumenes y comprendfa obras traducidas del griego, otras procedentes de Oriente y las 
traducciones latino-iirabes que encargara el prfncipe heredero al-Hakam II.20 En cuanto al de
sarrollo de la astronomfa en la Espafia arabigoandaluza, en el siglo IX se introducen las teorf
as astronomicas indias de Sindhind, se construye un planetaria y un reloj;21 la astrologfa fue 
usada profusamente durante el califato de Cordoba, en generalligada, como en el caso de los 
judfos, a la sensaci6n de que los astros anunciaban el fin proximo del califato: 

Los terrores milenarios de Ia cristiandad tuvieron su equivalente en el mundo anibigo-es
paiiol en los signos celestes, que segun los astr6Iogos cordobeses anunciaban el inrninente 
fin del califato. Cordoba fue testigo del eclipse de sol (1004); luego apareci6 un cometa 
( 1 006), y para terminar tuvo Iugar Ia conjunci6n Jupiter con Saturno en el signo de Virgo. 
De todos estos acontecimientos, los astr6Iogos dedujeron que estallarfa Ia guerra civil, y 
del ultimo, en concreto, que por ocurrir en un signo bifaz, los soberanos que gobernaran 
durante Ia misma tendrfan dos reinados distintos: y asf fue» (Vernet Historia 60). 

Vemet comprueba con los metodos de la astronomfa historica que esos fenomenos ocu
rrirfan por las fechas que dicen las cr6nicas (Historia 61-62). Hacia la segunda mitad del siglo 
XI destaca Azarquiel, en Toledo. Este se inicia en la construcci6n de instrumentos para los as
tr6nomos y realiza varios descubrimientos importantes para la revolucion astronomica rena
centista. Su merito fue haber sabido unir las pnicticas de la astrologfa a las consideraciones de 
la matematica pura. 22 

En la epoca de la invasion de los almoravides y almphades tres figuras destacan: Avenpa
ce -quien propone una renovacion del sistema planetaria, con objeciones al sistema de Pto
lomeo, que violaba, segt!n el astronomo iirabe, varios principios peripateticos. Tambien Ave
rro~s y Maimonides critican el sistema ptolemaico basandose en Aristoteles.23 Junto a el 
destacan Avenzoar, que sobresalio mas en el campo de la medicina, y cerrando el siglo XII, 
Averroes (1126-1198), cuya fama fue inmensa tanto entre los cristianos como entre los arabes 
y del que Vemet ha escrito: «es posiblemente el espafiol que mayor influjo ha ejercido en el 
pensamiento humano» (Historia 67). Su aportacion principal se debe a los comentarios a las 
obras de Arist6teles (sobre todo ala Fisica y al De caelo) que, como heinos visto al hablar de 
Albumasar, constituyen un sustrato indispensable para la aceptacion de la astrologfa en el Oc
cidente cristiano. Ala labor de Averrores hay que afiadir simultaneamente, en una linea de pen
samiento parecida, lade Maimonides (1135-1204) en el mundo judfo, de quien nos ocupare-

19 Miguel Cruz Hernandez dice que se cita a Ptolomeo veintiseis veces directamente y otras dicecisiete a! 
mencionar el Almagesto; tambfen se cita a Plotino, a Arsit6teles -sobre todo en !a terrninologfa-, Euclides, Hi
p6crates y por supuesto Plat6n, entre los mas destacados (1 151). 

20 Cf. Vernet Historia 59. 
21 Cf. Vernet Historia 57 
22 Cf. Vadet 51. 
23 Cf. Vernet La ciencia 98 y ss. 
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mos mas adelante. El florecimiento de los saberes cientfficos en la Espana musulmana no decae 
hasta las Navas de Tolosa (1212), momento que marca, de otra parte, la adquisicion para los 
cristinanos, como fruto de la Reconquista, de un ingente corpus de obras arabes que registra
ban sus progresos cientfficos. Alfonso X los hizo traducir, sirviendose sobre todo de sus cola
boradores judfos. Para la historia de la cultura medieval espanola -y para lade la Europa cris
tiana- ese hecho fue capital aunque, en terminos de ciencia, como bien senala Vemet, «los 
cristianos peninsulares [ ... ] no supieron continuar el desarrollo logico que llevaba implfcito en 
sf la brillante civilizacion arabigo-andaluza» (Historia 70). 

EL ELEMENTO JUDIO 

La eclosion de obras astrologicas traducidas primero del arabe allatfn y mas tarde, bajo 
el reinado de Alfonso X, al Castellano directamente, no se explica si no es por la presencia del 
elemento judfo como mediador entre la cultura arabe y la Iatino-castellana. Sin embargo, la 
tarea de los judfos tuvo mucho mas relevancia que lade meros mediadores entre ambas cultu
ras. En cuanto a su papel en el desarrollo de la astrologfa y la filosofia enla Europa occiden
tal, los datos historicos hablan por sf mismos: los judfos contribuyeron de un modo muy des
tacado al desarrollo de las escuelas astrologicas arabes, asf como a la resurreccion del 
neoplatonismo, sobre todo de Plotino, en el que se inspira Ia obra de Avicebron -Salomon ben 
Gabirol- Lafuente de la vida, que traducida allatfn en el siglo XII por Johannus Hispanus, 
fue la base del neoplatonismo renacentista. Avicebron influye tambien incluso a los pensado
res escolasticos cristianos, como Santo Tomas, que lo cita en sus obras a menudo. Ibn Gabi
rol adopta el sistema de la emanacion de Plotino: se trata de concebir el universo compuesto 
por sustancias inferiores que emanan de las superiores de igual modo que la luz se propaga de
bilitandose a traves del espacio. Lo que tienen en comun las distintas sustancias es la materia, 
y se diferencian por la forma; el mundo de la materia se divide en mundo sublunar y translu
nar.24 Avicebron influido por el tamiz de su contexto judfo, adapta las teorfas de Plotino y las 
hace mas asimilables para el pensamiento cristiano, ya que en la concepcion emanantista que 
incorpora de Plotino, la accion creadora de un Dios personal, que caracteriza a las religiones 
de las tres sectas, es Ia responsable de dar unidad y causa primordial a Ia organizacion del uni
verso; teorfa que se asemeja a la de los Santos Padres, ya que aquel como estos tratan de inte
grar fe -una fe confesional, no intelectual como en Plotino- y ciencia. La astrologfa, en este 
sentido, sirvio de punto de contacto supra-confesional, entre los sabios de las tres religiones, 
cuya comunicacion, cuando se trataba de religion, estaba limitada por las exigencias literalis
tas de su respectivo credo, que no les permitfa sino diatribas y ataques mutuos. La astrologfa, 
en cambio, ofrecfa un punto de contacto posible para intercambiar conocimientos. Los princi
pios astrologicos, segun se consolidaron entre sus cultivadores de las tres castas, fueron supe
ditados a la accion del concepto de Dios de sus respectivas religiones, y eso se manifiesta en 
el uso, en obras astrologicas, de cliches abundantfsimos, sobre todo cuando se pronostica, ex
presando que el vaticinio ocurrira solo si Dios lo permite. Los cliches o formulas en las que se 
invoca la ayuda y el asentimiento de Dios, servfan en cualquiera de las tres religiones, y en las 
traducciones, lo unico que da Ia clave de que Dios se trata -el musulman, el judfo o el cris
tiano- es el contexto; de modo que en la traduccion del Libroconplido, por ejemplo, Aben
rragel se refiere a Ala, pero en la version cristiana, esa formula de referenda se entiende como 
el Dios cristiano. De ese modo, la astrologfa ofrecfa una especie de lengua franca para el co
nocimiento y la especulacion en la sociedad intercastal de la Espana Medieval. 

24 Cf. Millas Vallicrosa Literatura 68. 
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Con la invasion e intrasigencia religiosa de los almohades en la primera mitad del siglo 
XII, la cultura hispanohebrea se desplaza desde Andalucfa y el resto de la Espana arabe, hacia 
los estados cristianos de la Peninsula, sobre todo a las capitales Toledo y Barcelona. 25 Tras este 
exodo, los judfos espaiioles, dada su avanzada cultura y sus dotes lingtifsticas privilegiadas, em
pezaron a ejercer funciones de administracion publica en las cortes cristianas: 

En ellos encontraron los soberanos espafioles de Ia Reconquista tecnicos colaboradores 
que, perfectarnente impuestos de los metodos y posibilidades de la zona de poblaci6n re
cien conquistada, iban a ser 6rganos muy adecuados de la administraci6n publica. Asf es 
que, con raras excepciones, los encontrarnos en las cortes de los sucesivos monarcas de 
Castilla y Arag6n, en calidad de almojarifes, bailes, administradores de rentas o tesore
ros, alfaqufes, secretarios de correspondencia arabe, astr6logos, truchimanes; ellos eran 
ademiis, los grandes arrendatarios de las rentas, impuestos y alcabalas del fisco (Milliis 
Vallicrosa Literatura 112) .. 

La presencia de los judfos fue especialmente importante en los reinados de Femado ill el 
Santo y Jaime I el Conquistador, que coinciden con el apogeo de la labor de Reconquista. Con 
Alfonso el Sabio los judfos intervienen profusamente en las actividades culturales e influyen 
de una manera decisiva en la gran enciclopedia Libro del saber de astrolog(a.26 Como parte de 
esa empresa se tradujo el Libro conplido en los iudizios de las estrellas, que fue, de los libros 
alfonsfes el de mas trascendencia para Ia cultura astrologica medieval europea. 27 Los judfos so
If an colaborar en la traduccion de obras del arabe al romance; traducciones, como Millas Vi
llacrosa ha sefialado, muy literales y llenas de arabismos (»Elliteralismo ... » ). Los judfos, antes 
que los arabes, son los responsables de la introduccion de la nueva ciencia astrologica en la Eu
ropa cristiana y no la labor aislada de Abelardo de Bath, a quien Otto Wedel propane como el 
introductor de la ciencia arabe en Occidente.28 Es verdad que Abelardo de Bath, nacido hacia 
1100 en Inglaterra e incansable viajero por el Oriente, ofrece testimonios muy tempranos de 
asimilacion de la nueva ciencia arabe y de la importancia que, a rafz de ese hecho, toma la as
tronomfa en Europa. En una de las obras independientes de este autor, De eodem et diverso se 
hace una descripcion de las siete artes liberales representada por una procesion de siete vfrge
nes en la que se situa a la Astronomfa a la cabeza de las demas, rodeada de esplendor y por
tando en su mano derecha un cuadrante y en su izquierda un astrolabio. La astronomfa describe 
la forma del mundo, el curso y las orbitas de los planetas y la posicion de los signos junto con 
todos los detalles y medidas de los cuerpos; o sea, se identifica'con el conocimiento del mundo 
tanto en presente como en pasado y futuro ya que los seres del mundo superior son los cau
santes de lo que ocurre en el inferior.29 No podemos tomar, sin embargo, Ia labor de Abelardo 
de Bath como pionera en la introduccion de la nueva ciencia arabe en Occidente. Millas Va
llicrosa, en su famoso trabajo Assaig d'historia de les idees j(siques i matematiques a la Ca
talunya medieval, estudio la influencia de la ciencia arabe matematico-astronomica en la cul
tura cristiana de los siglos X al xm y demostro, entre otras cosas, que en un manuscrito Iatino 
sobre Aritrnetica de Boecio, ya aparecen notas marginales en arabe. Pero su contribucion mas 
destacada en esa obra son los estudios sobre los textos cientfficos que se conservan en el Mo-

25 Cf. Mill:is Vallicrosa Literatura 112 y ss. 
26 El titulo Libras del saber de astronom{a fue elegido por Rico y Sinobas en su editio princeps. Preferimos 

emplear el titulo propuesto por Anthony Cardenas Libra del saber de astrolog{a con criterios mucho mejor funda
mentados y m:is coherentes con Ia actitud de Alfonso X y el caracter de las obras que lo integran (Cardenas, <<A New 
Title», <<Hacia una edici6n>>). · 

27 Cf. Luis Miguel Vicente <<El Libra conplido 
28 V ease en este senti do el articulo de Lola Ferre. <<Los judfos transmisores y receptores de Ia sabidurfa me-

dieval>> Revista Espmiola de Filosofia Medieval. Universidad de Zaragoza, vol. 7, 2000, pp. 81-95 
29 Cf. Wedel 49. 
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nasterio de Ripoll, en el siglo X, donde por primera vez entran en contacto la ciencia occidental 
con la iirabe. Millas Vallicrosa analiza los tratados atribuidos a Gerberto, en los que se en
cuentran ideas sobre la construccion de astrolabios, cuadrantes y relojes, ademas de teorfas iira
bes sobre la esfera; en su estudio edita, a modo de apendice, un tratado sobre el uso del astro
labio, traduccion de Llobet de Barcelona y otros textos de materia semejante y pone de 
manifiesto I a relacion de estos manuscritos de Ripoll con otros europeos. 30 Hacia fines del siglo 
XI y principios del XII las traducciones se incrementan y se pasa de una etapa anonima a la 
aparicion de unos traductores con personalidad muy definida como eljudfo converso Mose Se
fardf de Huesca, que se bautizo con el nombre de Pedro Alfonso y cuya traduccion Disciplina 
Clericalis supone la entrada del cuento oriental en Occidente.31 Pedro Alfonso tradujo ademas 
libros de astronomfa que revolucionaron el saber en la Europa cristiana. A principios del XI 
Mose Sefardf viajo por toda Europa y sobre todo por Inglaterra, por donde difundio por vez 
primera la ciencia astrologica y matematica que los iirabes habfan desarrollado; en lnglaterra 
hizo discipulos; entre ellos Abelardo de Bath, Walcher de Malvern y otros. S. Gil situa a Abe
lardo de Bath en Espafia hacia 1126, y da como causa de su venida la posible amistad con Mose 
Sefardf que le habfa conocido durante su estancia en Inglaterra; habrfa venido a Espana bus
cando las tab las de al-Huwarizmi, que eran diffciles de encontrar en Europa porque estaban ba
sadas en el meridiano de Cordoba (30). Abrahan bar Hiyya ha-Bargelonf o el Barcelones fue 
el primer interprete de la nueva ciencia para los reinos del norte de Espafia y sur de Francia, 
que no conocfan bien el iirabe. Colaboro con Platon de Tfvoli con qui en tradujo diversas obras 
cientfficas iirabes y alguna hebraica. Las traducciones cientfficas de el Barcelones influyeron 
a toda Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. En el noroeste de Espafia y el sur de 
Francia se fundaron escuelas para trasmitir la cultura iirabe en Europa. En esos centros, R. 
Abraham Ibn Ezra -Avenarius o Abraham Judaeus en su nombre Iatino- ejercio una gran in
fluencia en la primera mitad del siglo XII. Nacido a finales del siglo XI en Tudela, Ibn Ezra 
se dedico sobre todo a las ciencias, aunque su cultura, como en el caso de otros astrologos, era 
enciclopedica. Actuo como el trasmisor de I a nueva ciencia tanto para los judfos como para los 
cristianos de la Penfnsula. Escribio en hebreo pero tambien en bajo latin medieval para la po
blacion cristiana, pues esta lengua le servfa, ademas, para viajar por Europa. Entre sus obras 
astronomicas destacan la Fundamenta tabularun astronomicarum, y un tratado sobre el astro
labio; sus tratados astrologicos se difundieron por Europa profusamente.32 A else debe, segun 
el ilustre hebrafsta Millas Vallicrosa, el abandono incipiente de la tradicion neoplatonica, que 
habfa dominado entre los judfos y iirabes en los siglos X y XI, para seguir el aristotelismo, cuyo 
apogeo estara representado por Maimonides, en qui en Santo Tomas se inspira no poco. Ambos 
tuvieron la misma pretension de hacer compatibles ciencia y fe, cada uno desde su credo res
pectivo. A traves de los estudios de Millas Vallicrosa conocemos tambien como la literatura he
brea incorporo pronto los saberes astrologicos.33 Este uso literario de la astrologfa debio ser un 

30 Sabre Ia importancia de los monasterios hisparucos en esta epoca precoz para Ia difusi6n de Ia ciencia arabe 
en Occidente, Vernet suministra datos y bibliograffa especffica en su Histoira 73 y ss. 

31 Un esclarecedor artfculo sabre Ia contribuci6n de Pedro Alfonso y Raymond de Marsella para Ia acepta-
ci6n de Ia nueva astrologfa arabe, es el de John Tolan. «Reading God's will in the stars. Petrus Alfonsi and Raimond 
de Marseille defend the new Arabic Astrology>> Revista de Fiosojfa Mediva/. Universidad de Zaragoza, vol. 7, 2000, 
pp.l3-31. 

32 Cf. Millas Vallicrosa 134. 
33 Millas Vallicrosa nos da ejemplos de esta adaptaci6n literaria de conceptos astron6micos en Ia poesfa he-

brea: 
Introdujeronme mis pensamientos, oh Dios, a considerarte, 
mostraronme, en los ojos del alma, tus maravillas, 
me persuadieron a manifestar tus prodigios, 
puesto que contemplo tus cielos, obra de tus manos. 
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ejemplo para los autores cristianos. La propia inseguridad judfa despues de la invasion alma
hade y la conquista de Jerusalen por las cruzadas, debio ser no poco acicate, como Millas Va
llicrosa propone, para que surgiera entre ellos una expectacion mesianica que se traducirfa en 
calculos para establecer elfin de la dominacion musulmana y la venida de un Mesfas (97). 

Jose S. Gil ha estudiado el componente judfo de la Escuela de Traductores de Toledo tanto 
en la epoca de las traducciones latinas como en las castellanas; en su trabajo ofrece una idea 
de la importancia sin par del elemento judfo para la trasmision de la nueva ciencia al res to de 
Europa. Los judfos contribuyeron de un modo decisivo para que la astrologfa en Occidente re
naciera del vacfo a que habfa quedado relegada durante la baja Iatinidad. Ya desde el siglo XII 
se la considera como lamas importante de las artes liberales y adquirira todavfa mas gloria du
rante el siglo XIII, transformandose en la ciencia dominante y lfder de las demas; junto a ella, 
de un modo diffcilmente separable, se encumbrarfa igualmente la astrologfa: «L' astronomie de
vient de plus en plus la science dominante [ ... ] du fait de son caractere de science pilote [ ... ] 
aussi comme constituant la partie theorique d'une discipline dont !'autre face est tout nature
Bement l'astrologie» (Beaujouan «Une lente» 855). La astrologfa recibira la atencion y el pa
trocinio de las mas importantes figuras del panorama cultural del Occidente Cristiano, entre 
ellas, en Iugar preeminente, la atencion de Santo Tomas por ellado de la Iglesia, y la de Al
fonso X el Sabio por la parte del poder polftico. 

SANTO TOMAS 

No puede entenderse la actitud de Santo Tomas hacia la astrologfa considerandolo sola
mente dentro de la tradicion patrfstica. A diferencia de los otros Santos Padres, santo Tomas 
escribio en una epoca -el siglo XIII- en la que las traducciones de la Escuela de Traducto
res de Toledo sobre todo, habfan puesto a disposicion del mundo occidental cristiano obras no 
solo astrologicas sino tambien clasicas de maxima importancia. Con el vacfo de conocimien
to creado despues de la cafda del Imperio Romano, los escritores cristianos de la Edad Media 
solo contaban, como nos dice Menendez y Pelayo, con unas pocas obras clasicas: el Timeo de 
Platon, algunos tratados logicos de Aristoteles, las compilaciones de Casiodoro, Beda, San lsi
dora y Alcuino, algunos libros de Seneca y Apuleyo, y laJsagoge de Porfirio y poco mas.34 Con 
las traducciones del arabe durante los siglos XII y XIII, Santo Tomas tuvo acceso a las obras 
que mas afectaron su postura ante la astrologfa, sobre todo los Iibros de Aristoteles, Platon, Pto
loiileo y, por ellado judfo, a los tratados Avicebron y Maimonides que anticipan muchas de sus 
soluciones al problema. 

Santo Tomas en general sigue la concepcion de la estructura del Universo expresada por 
Aristoteles aunque, en cuanto al problema de la astrologfa y ellibre albedrfo sigue ami ver mas 
de cerca a Plotino o aAvicebron. El santo dominico se enfrenta ala concepcion ptolemaica del 

La rueda de los cielos camina sobre su 6rbita, 
cumpliendo su revoluci6n alrededor de su eje, 
y narrando, sin Iabios, tu gloria, 
mientras Ia tierra permanece en medio, 
suspendida con las cuerdas de tu amor. 
Allf asciende el sol y resplandece, 
y comunica su luz a Ia luna, 
mientras el firmamento es como tienda abierta, 
y sus estrellas son como un arriate florido 
para anunciar Ia profundidad de tus pensamientos. 

(Mose ibn Ezra, nacido en Granada hacia 1 055), (Literatura 88). 
34 Cf. Menendez Pelayo Heterodoxos 2175. 
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Universo y de otros astrologos arabes y judfos. Como la mayorfa de los autores de la antiglie
dad, Santo Tomas acepta la division entre el mundo sublunar, compuesto de los cuatro ele
mentos, y el supralunar, integrado por los cuerpos celestes que estiin formados por un quinto 
elemento o quintaesencia, como habfa propuesto Aristoteles. Tambien acepta del filosofo pe
ripatetico el concebir el Universo como una serie de esferas planetarias concentricas en tomo 
ala tierra y envueltas, a su vez, por una esfera mas alta e inmovil que contiene las estrellas fijas. 
El mundo de los cuerpos celestes no esta sometido a corrupcion como el terrestre en virtud de 
esa quinta esencia de que esta formado, y origina, a traves de sus movimientos regulares y je
rarquizados, los cambios del mundo sublunar. En cuanto al problema de las influencias pla
netarias en los hombres, Santo Tomas se plan tea una solucion, sobre todo en las «Quaestio 115 
y 116» de la Summa Theologiae, que va a culminar los esfuerzos de la Iglesia por hacer com
patibles ciencia y fe. Santo Tomas enmarca el problema de las influencias planetarias dentro 
de la cuestion mas general de actione corporalis creaturae, o sea, dentro del problema de si la 
materia tiene poder de causar actividad. 

En contra de lo que en general sostienen los plat6nicos -sobre todo Avicebr6n- Santo 
Tomas sostiene que lo material actua en tanto que esta en acto, y actua sobre otras cosas ma
teriales en tanto que estas estiin en potencia: «Dicendum est ergo quod corpus agit secundum 
quod est actu, in aliud corpus secundum quod est in potentia>> (93). El problema de los cuer
pos celestes lo discute Santo Tomas a partir de ciertas premisas sobre las que construye sus si
logismos; en pocas palabras, asume que las cosas que mas estan sometidas a cambio derivan 
sus movimientos de las cosas que estan menos sometidas a cambio: «Et ideo quanto aliqua 
magis sunt immobilia tanto sunt magis causa eorum quae sunt magis mobilia>> (100). Asf pues, 
como para Aristoteles, los cuerpos celestes son los que menos cambian ya que solo se mueven 
los planetas en sus ciclos regulares, frente al movimiento multidireccional de las cosas terres
tres. Los planetas son la causa de los cambios que se operan en la region sublunar: 

Corpora autem caelestia sunt inter alia corpora magis immovilia; non enim moventur nisi 
motu Iocali. Et ideo motus horum inferiorum corporum, qui sunt varii et multiformes, re
ducuntur in motus corporis caelestis sicut in causam (102). 

Los cuerpos celestes no son la causa primera de las trasformaciones de las cosas, como 
sostienen los que consideran dioses a los planetas -«quod corpora caelestia non sunt prima 
causa generatinis et corruptionis eorum que hie fiunt; sicut dicebant illi qui ponebant corpora 
caelestia esse deos» (102)- sino que los planetas son para Santo Tomas, como para Aristote
les, una especie de instrumentalizaci6n del cambio; unos instrumentos que, cambiando ellos 
mismos en menor grado, constituyen una especie de fuente de las transformaciones que se 
hacen mas numerosos conforme se desciende hacia el mundo sub lunar: 

Unde secundum Philosophum, necesse est ponere aliquod principium activum mobile, 
quod per suam praesentia et absentiam causet varietatem circa generationem et corrup
tionem inferiorom corporum. Et hujusmodi sunt corpora caelestia. Et ideo quidquid in itis 
inferioribus generat, et movet ad speciem est sicut instrumentum caelestis corporis, se
cumdum quod dicitur in Physic, quod homo generat hominem, et sol (I 15 3). 

A diferencia de las cosas terrestres que forman multitud de especies, los cuerpos celestes 
son iguales en especie, pero contienen, por su virtud universal, lo que se genera en los cuer
pos inferiores: 

Ad tertium dicendum quod actiones corpora caelestia inferioribus corporibus non sunt si
rnilia similitudine speciei, sed inquantum sua universali virtute continent in se quidquid 
in inferioribus generatur (I 15 3). 
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Los cuerpos inferiores reciben la actividad de los cuerpos celestes de acuerdo a sus pro
pias caracteristicas materiales, de modo que, para Santo Tomas, como para San Agustin a quien 
cita, un cuerpo del mundo inferior puede no estar dispuesto para recibir una influencia plane
taria tal como la «masculinidad,» por ejemplo, y disponerse mas, en cambio a la «feminidad» 
por sus propias caracteristicas. Esta posible inadecuaci6n de los cuerpos terrestres a recibir una 
influencia planetaria habfa sido utilizada, como Santo Tomas nos informa, por San Agustin 
como argumento para negar la ciencia de la adivinaci6n a traves de las estrellas: 

As quartum dicendum quod actiones corporum caelestium diversimodi recipintur in in
ferioribus corporibus secundum diversam materiae dispositionem. Contigit autem quan
doque quod materia conceptus humani non est dispositia totalitier ad masculinum sexum; 
unde partim formatur in masculum, partim in feminam. Unde et hoc introducitur ab Agus
tino ad repellendum scilicet divinationem quae fit per astra; quia effectus astrorum va
riantur etiam in rebus corporeis, secundum diversam materiae dispositionem (115 3). 

Sin embargo, fuera de esa variable capacidad que la materia tiene de recibir las influen
cias planetarias, para Santo Tomas el hecho es que el mundo de la materia es influido directa 
y esencialmente por los cuerpos celestes como establece en la cuesti6n 115 4: «Dicendum quod 
corpora caelestia in corpora quidem imprimunt directe e per se» (104). Como consecuencia de 
esa influencia en el cuerpo, los planetas pueden afectar indirectamente incluso el intelecto y 
la voluntad humanas, en la medida en que el intelecto o la voluntad se dejen influir por el 
cuerpo: 

Sciendum est tamen quod indirecte et per accidens impressiones corporum caelestium ad 
intellectum et coluntatem pertinerepossunt, inquantum scilicet tam intellectus quam vo
luntas aliquo modo ab inferioribus viribus accipiunt, quae organis corporeis alligantur 
(106). 

De esas dos cualidades, el intelecto es mas susceptible que la voluntad a las influencias 
planetarias ya que el primero es mas impresionable por los sentidos mientras que la voluntad 
puede librarse de la influencia de los deseos bajos -o mundo sensorial- y no seguir el dic
tado de las pasiones, que es lo que faciliatarfa la influencia de los planetas en la voluntad hu
mana, como lo establece en la cuesti6n 115 5: 

Nam intellectus ex necesitate accipit ab inferioribus viribus apprehensivis; unde turbata 
vi imaginativa vel cogitativa vel memorativa, ex necessitate turbatur actio intellectus. Sed 
voluntas non ex necessitate sequitur inclinationem appetitus inferiores, licent enim pas
siones quae sunt in irascibile et concupiscililli, habeant quandam vim ad inclinandam vo
luntatem; tamen in potestate voluntatis remanet sequi passiones vel eas refutare (1 06). 

Esa sera la sfntesis del pensamiento Cristiano sobre la astrologfa y las influencias plane
tarias: el hombre es libre de actuar en direcci6n del bien o del mal porque tiene una voluntad 
que le perrnite sustraerse a las influencias del mundo material-determinadas por los plane
tas. En virtud de esa voluntad, el hombre no puede negar su responsabilidad para salvarse o 
condenarse. Los planetas en ningun caso son los responsables por sf mismos, como materia, 
de las influencias en el intelecto del hombre; sino que, instrumentos ellos mismos, como se ha 
visto, estan movidos por «sustancias espirituales» que afectan al intelecto en forma de ilumi
naci6n, pero que no pueden impedir ellibre ejercicio de la voluntad, como lo pondera Santo 
Tomas en la cuesti6n 115 5: 

Ad primum ergo dicendum quod spirituales substatiae quae caelestia corpora movent in 
corporalia quidem agunt mediantibus caelestibus corporibus, sed in inte)lectum hum anum 
agunt immediate, illuminando. Voluntatem autem imrnutarenon possunt, ut supram ha
bitum est (106). 
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No obstante, como la mayorfa de los hombres siguen el dictado de sus pasiones, la astro
logfa puede en la mayorfa de los casos tambien, predecir el futuro de esos hombres, aunque no 
el de los sabios que, exactamente igual que decfa Plotino, por el ejercicio de su voluntad o libre 
albedrfo, estan capacitados para controlar sus pasiones y escapar asf a toda prediccion basada 
en los cuerpos celestes: 

Ad tertium dicendum quod plures hominum sequuntur passiones, quae sunt motus sen
sitivi appetitus, ad quas cooperari possunt corpora caelestia; pauci autem sunt sapiens, qui 
hujusmodi passionibus resistant. Et ideo astrologi ut in pluribus vera possunt praedice
re, et maxime in communi. Non autem in speciali, quia nihil prohibet aliquem hominem 
per liberum arbitrium passionibus resitere. Unde et ipsi astrologi [Ptolomeo] dicunt quod 
sapiens homo dominatur astris, inquantum scilicet dominatur suis passionibus (106). 

Esta es la cuestion decisiva que afecta ala actitud de la Iglesia respecto ala astrologfa; ac
titud que se reflejara en el pensamiento y la literatura medievales constantemente. 

Por otro lado, no todo lo que pasa en la tierra tiene que ver con el influjo de los astros, sino 
que ocurren una serie de cosas por accidente o por fortuna que no pueden atribuirse a la in
fluencia de las estrellas sino solo a la Providencia, como defiende Santo Tomas en la cuestion 
116 1: 

Impossibile est ergo quod aliqua virtus activa caelestis corporis sit causa eorum quae hie 
aguntur per accidens, sive a casu sive a fortuna. Et ideo dicendum est quod ea quae hie 
per accidens aguntur, sive in rebus naturalibus sive humanis, reducuntur in aliquam can
sam praedominatem: quae est providentia divina (118). 

Relacionado con el influjo de los planetas e11los hombres, trata Santo Tomas el problema 
de la cooperacion de los demonios con los cuerpos celestes. Para el, la naturaleza de los de
monios y la de los planetas es distinta: los demonios son sustancias espirituales y por lo tanto 
-al carecer de materia- no pueden estar bajo la accion de los planetas: «[ ... ] dicimus enim 
daemones esse substantias intellectuales corporibus non unitas. Unde patet quod non subdun
tur actione caelestium corporum, nee per se nee per accidens, nee directe nee indirecte» (108). 
Lo que ocurre es que los demonios para perjudicar a los hombres y difamar la creacion de Dios 
-los planetas son parte de esa creacion- actuan considerando el momento mas propicio para 
veneer la voluntad de los hombres, lo cuallogicamente ejecutan cuando las influencias plane
tarias hacen al ser humano mas proclive a seguir sus pasiones, usando, por ejemplo, el influjo 
de la Luna sobre la parte hllmeda del cerebro que inclina a los hombres -sobre todo a los lu
naticos- a sus pasiones: 

Ad primum ergo dicendum quod hoc quod daemones secumdum certa augmenta lunae 
homines vexailt contingit propter duo. Primo quidem ad hoc quod infament creaturam 
Dei, scilicet lunam, ut Hieronymus et Chrysostomus dicunt. Secundo, quia cum non pos
sint operari nisi mediantibus naturalibus virtutibus [ ... ],in suis operibus considerant cor
porum aptitudines ad effectus intentos. manifestum est autem quod cerebrum humisissi
mum est omnium partium corporis, ut Aristoteles dicit, et ideo maxime subjicitur 
operationi lunaem, quae ex sui proprietate habet movere humorem (llO). 

Siendo asf que la mayorfa de los hombres siguen sus pasiones, que la astrologfa en esa me
dida puede predecir sus destinos y que, ademas, los mismos demonios, conociendo como in
fluyen los planetas en las inclinaciones pasionales de los hombres, pueden coadyuvar con los 
influjos naturales para conducir al hombre al pecado, hara falta la ayuda divina para que esa 
mayorfa de hombres «debiles» pueda salvarse. Para eso estan los seres divinos o santificados 
del mundo cristiano con cuya ayuda, como tanto se repetini en la literatura castellana medie
val, el hombre puede salvarse. Consciente de los peligros a los que el hombre comun esta ex-
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puesto, Santo Tomas dedica toda una serie de «Quaestiones» de su Summa Theologiae a defi
nir y enfatizar la ayuda que Dios, a traves de los seres que le sirven, como los angeles, pro
porciona al hombre para que pueda salvarse cuando no sean suficientes ellibre albedrfo y el 
conocimiento universal que inclina al ser humano al bien; asf lo determina en la cuesti6n 113 1: 

Ad prirnun ergo, dicendum quod per liberum arbitrium potest homo aliqualiter malum vi
tare, sed non sufficienter; quia infrrmatur circa affectum boni propter multiplices animae 
passiones. Similiter etiam universalis cognitio naturalis legis, quae homini naturaliter 
adest, aliqualiter diriget hominem ad bonum, sed non sufficienter, quia in applicando uni
versalia principia juris ad particularia opera, contigit hominem multipliceterdeficere. 
Unde dicitur Sa., Cogitationes mortlium timidae, et incertae providentiae nostrae. Et ideo 
necessaria fuit homini custodia angeli (50). 

En suma, Santo Tomas expres6 una actitud conciliadora entre ellegado tradicional de la 
patrfstica de caracter radicalmente opuesto ala astrologfa y la presion de la nueva filosoffa que 
emanaba de las obras astrol6gicas y filos6ficas fruto de las traducciones de obras cientfficas 
arabes, muchas de las cuales se hicieron en el escritorio alfonsf,35 y que reclamaban una acti
tud mas dialogante por parte de la Iglesia para no quedarse totalmente en frente o al margen 
de las teorfas cientfficas de la epoca, cuya inspiraci6n, de manos de Ia astrologfa, segufa sien
do holfstica y lo seguirfa siendo hasta la llegada del racionalismo cartesiano. 
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