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AVERROES COMO MUFTI 

RESUMEN 

Juan Martos Quesada 
Universidad Complutense 

El articulo trata de Ia actividad de Averroes como muftf, del papel que juega esta figura jurfdica en 
el mundo del Derecho andalusf, de Ia confusi6n entre Averroes y su abuelo acerca de Ia donaci6n de fe
tuas y, por ultimo, en el caracter jurista de Averroes. 
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ABSTRACT 

This paper is about the activity of Averroes as mufti, the rol of this occupation in the legal world in 
al-Andalus; also, about the confusi6n betweenAverroes and his grandfather in the donation ofjetuas and, 
finally, the legal features of Averroes. 
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1. ELAVERROES JURISTA: PRINCIPALES ESTUDIOS 
DESDE ESTA PERSPECTIVA 

La relevancia del canicter polifacetico de la actividad intelectual y cientifica de Averroes, 
es uno de los logros mas visibles del esfuerzo, Iento y tenaz, de los actuales investigadores de 
esta figura cumbre de la intelectualidad humana en la epoca medieval, posibilitando una vision 
de su obra y que hacer desde diversos puntos de vista y desde multiples enfoques. 

Efectivamente, desde los meritorios, pero ya obsoletos trabajos de Munk o Renan1 de fi
nales del siglo pasado, la atencion de los eruditos se habfa centrado en el analisis de los aspectos 
religiosos y teologicos de su obra, en la direccion de sus ideas cientfficas y, especialmente, en 
el estudio de sus concepcion<;!s filosoficas. 

Hay que esperar a los afios 60 y 70 para que autores como R. Brunschvig o A.M. Turki 
saquen a la luz los aspectos jurfdieos de la vida y la obra de Averroes, consiguiendo con ello 
una vision menos injustamente fragmentaria de esta personalidad tan rica y compleja. 

Una ojeada al campo bibliografico de los estudios acerca de la labor jurfdica de Averroes 
durante este siglo, apenas llega a la decena de trabajos dignos de mencionar. Veamoslos, pues. 

Basandose en la obra de Renan, y sin cuestionarse los errores en la atribucion de las obras 
de Averroes que esta contiene, C.A. Nallino publica, a principios de siglo, un articulo titulado 
«lntomo al-Kitab al-Bajan del giurista Ibn Rushd», publicado en Homenaje a Codera, (Zara-

MUNK, Melanges de philosophie juive et arabe, (Paris, 1859), pags. 418-58. E. RENAN, Averroes et le 
averroisme, (Paris, 1852). 
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goza, 1904), al que siguen, en la misma linea erronea, los artfculos de F.Vire, «Averroes ju
riste», en Revue Tunisienne de Droit, ill (1955), pags. 28-37; yR. De Mendizabal, «Averro
es, filosofo y juez», en Revista General de Legislacion y Jurisprudencia, XLIV (1962), pp. 489-
533, al que le sigue «Cronica de los jueces musulmanes. ill. Estirpe de juristas, los Banu 
Rush», publicado en la revistaAJrica, XX:ill (1971), pags. 6-9. 

Hay que esperar a principios de los afios 60 para que R. Brunschvig escriba su importan
te trabajo «Averroes juriste», que vela luz en Etudes d'Orient dediees ala me moire de Uvy
Provenf{al, (Paris, 1962), I, pags. 35-68, en el que reinvindica el estudio de la obrajurfdica ave
rrofsta como ejemplo de aplicacion metodica de los u~al al-fiqh, ala vez que hermeneutica, en 
donde Ia objetividad, Ia logica, Ia racionalidad y Ia sistematizacion hacen de Ia Bidaya --cuyo 
analisis conforma el nucleo del artfculo- una de las obras mas emblematicas del pensamien
to jurfdico teorico islamico. 

En la misma direccion de resaltar los aspectos teoricos del Averroes jurista, ~ay que men
cionar los trabajos de Guennun, «Averroes, el jurista», publicado en la revista Pensamiento, 
XXV (1969), pags. 195-205; y M. Kassem, «La notion de justice en Islam ... le concept de jus
tice chezAverroes», en Diogene, LXXIX (1972), pags. 81-107. 

Un nuevo paso importante en el campo de estos estudios se da con el articulo de 
'A.M.Turki, «La place d' Averroes juriste dans l'histoire du malikisme et de l'Espagne mu
sulmane», recogido en la rniscelanea Multiple Averroes. Actes du colloque du 850e anniver
saire de la naissance d' Averroes, Paris, 20-23 Septiembre 1976, (Paris, 1978), pags. 33-43 en 
donde encuadra la labor juridica de Averroes en su marco socio-historico. 

Y, por ultimo, mencionaremos el articulo de J.Langhade y D.Mallet, «Droit et philosop
hie au XIIe siecle dans I' Andalus: Averroes (Ibn Rusd)», publicado en R.O.M.M., XL (1985), 
pags. 103-121, como Ia ultima muestra de los estudios averrofstas en este campo concreto. 

Practicamente toda Ia bibliograffa que hemos resefiado, parte del principia de la obra ju
ridica de Averroes como un solido entramado arquitect6nico teorico-filosofico, ignorando sus 
aspectos mas pragmaticos; vision a la que, sin duda, ha contribuido Ia confusion que, sobre su 
autoria, ha rodeado hasta hace poco su obra. 

Como ha afirmado mas de un experto, el problema de la obra jurfdica de Ibn Rusd es ex
tremadamente complejo y su aclaracion exige un estudio detallado de todas las obras sobrefiqh 
atribuidas a los Bano Rusd. 

La revision de los manuscritos y Ia lectura crftica de los cataloguistas, ha resuelto defini
tivamente que Ia unica obra de caracter jurfdico de Avernoes es Ia Bidaya2, rnientras que el 
Kitab Bayan al-tal;{il (Libro explicativo de Ia adquisicion del saber jurfdico comentando los 
Masa'il de al-'Utbi), AI-Muqaddammtlt (Introducciones que falicitan la comprensi6n de las 
cuestiones de jurisprudencia del derecho islamico), y el Kitab al-nawazil fi-ljatawa (Colec
ci6n de sentencias y consultas jurfdicas), pertenecen sin duda alguna a su abuelo Abo-!-Wa!Id 
Mui)ammad Ibn Rusd; siendo err6nea la atribucion durante mucho tiempo hecha a su nieto, el 
Averroes por todos conocido. 

Mientras duro la confusion, los estudiosos dieron por hecho su papel de muftf (ya que las 
obras recogen un sin numero de fetuas) junto al de cadf, yen consecuencia, su ejercicio del de
recho practico. Pero Ia clarificaci6n en la autorfa de sus obras, elirnin6 practicamente Ia figu
ra de Averroes como jurista activo, para dar Iugar a una imagen de jurista fil6sofo, racionalis
ta y te6rico, mas en consonancia con su obra jurfdica conocida, Ia Bidaya. 

No obstante -y sin negar su importancia como estudioso del pensamiento jurfdico mas 
te6rico-, intentaremos en este trabajo poner de relieve el caracter que, sin duda, tuvo como 

2 Bidayat al-muytahid; hay numerosas reediciones, a partir de Ia primera edici6n de EI Cairo, 1909, y pla-
gios; Ia mas recomendable podrfa ser Ia editada en El Cairo, 1935. Una excelente traducci6n es Ia version inglesa 
llevada a cabo por I.A.K. Nyazee y revisada por M. Abdul Rauf, 2 vols., Londres, 1994. 
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jurista pnictico, expedidor de respuestas, sentencias y soluciones a consultas jurfdicas de la 
gente o de las autoridades jurfdicas y polfticas, centnindonos en su papel como mufti, a la luz 
de los datos que hemos analizado de su vida y su obra. 

Pero, antes, estimamos pertinente hablar, aunque de forma somera de la figura del mufti, 
de su importante papel en al-Andalus y de su evolucion en la epoca de Averroes. 

2. LA ACTIVIDAD JURIDICA Y EL CARACTER PRACTICO DEL 
PENSAMIENTO JURlDICO EN AL-ANDALUS: LA FIGURA DEL MUFTI 

Es sabido que el ejercicio del poder judicial en el Islam medieval se confunde con el ejer
cicio del poder legislativo. Esta fusion del poder legislativo y judicial encuentra su justifica
cion en la misma evolucion historica del Islam: la acumulacion, en los primeros tiempos del 
Islam, en la persona del califa del poder legislativo, ejecutivo y judicial, sufre pronto la dife
renciacion entre el ejecutivo, personificado por el califa, y eljudicial, en la figura del cadf; los 
agentes subalternos de una y otra institucion estan claramente delimitados y, generalmente, no 
se confunden nun ca. 

Pero, por el contrario, las funciones legislativas y judiciales permanecen con una delimi
tacion muy confusa, a lo que contribuye la amplia capacidad de poder que llega a poseer el cadf 
y el principio basico de que todas las leyes ya se hallan contenidas en el Coran y la sunna. 

La necesidad de interpretacion de estas leyes, para su aplicacion a casos concretos, se
gregar en la funcion del cadiazgo una faceta de estudio y profundizacion, que precise la Ley 
y remedie el problema de sus silencios y Iagunas. El juez solo no podfa abarcar este campo, 
con lo que la figura del consejero, del estudioso delfiqh practico, se va perfilando. 

La aparicion del mufti, del alfaquf con capacidad para poder dar respuestas a problemas 
jurfdicos, viene a rellenar este hueco de complemento legislativo del cadiazgo3• El mufti acon
sejara y aclarara al cadf, sera el punto de referenda de las consultas de los miembros de la co
munidad, emitira dictamenes (fetuas) en casos jurfdicamente diffciles, sin que se pueda con
fundir con la noci6n de juicio, de sentencia (qarja IJ-ukm). El muftf sera quien de las reglas 
especulativo-practicas, pero no juzga el hecho en sf. Suple la ignorancia del juez, pero se di
ferencia del mismo en sus funciones. 

La legitimacion del cargo estar basada en su capacidad para poder ejercitar el iytihtid y en 
la recomendacion hecha por el Coran de que toda persona que juzgue, pida consejo, asf como 
en el principio de que la capacidad interpretativa del Coran y la sunna reside teoricamente en 
la comunidad -en la umma- yen cualquiera de sus miembros: no faltan autores que han re
saltado el papel que cumple el muftf como sfmbolo y personificaci6n de la capacidad de con
sulta que guarda la comunidad en relacion con el poder legislativo, llegandose a considerar al 
mufti como la encarnacion del consensus que debe haber en la comunidad musulmana. 

En conclusion, y a manera de resumen, antes de entrar a resefiar someramente la presen
cia de esta institucion jurfdica en al-Andalus, podemos definir de una forma global al mufti 
como un especialista en elfiqh yen la aplicacion practica de este, que ayuda al juez a resol
ver las dudas planteadas ante casos concretos y que esta al servicio de la comunidad como hom
bre de consulta, con la mision principal de profundizar en el corpus jurfdico ya establecido. 

Centrandonos en la Espana musulrnana, y mas concretamente, en la epoca de hegemonfa 
almohade, hay que afirmar, como lo hace 'A.M. Turki, que desde el afio 180/796, probable 
fecha de introducciondel malikismo en al-Andalus, y durante los dos siglos de mandato de la 

3 Acerca del muftf en al-Andalus, cf. MARTOS QUESADA, J., <<Caracterfsticas del muftf en Al-Andalus: 
contribuci6n a! estudio de una instituci6njurfdica hispanomusulmana>>, enAnaquel de Estudios Arabes, VII (1996), 
pags. 127-143. 
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dinastfa omeya, los estudios de jurisprudencia y de metodologfa jurfdica se van a ver peligro
samente decantados y casi monopolizados por una literatura de pnictica judicial encaminada 
a formular soluciones a los numerosos problemas y litigios que aparecfan en la vida cotidiana 
o eran susceptibles de aparecer, escrita en su mayorfa por alfaqufes muftfes malikies: nume
rosos prontuarios de masa'il (respuestas jurfdicas), de nawazil (casos que crean jurispruden
cia), defatttwa (consultas jurfdicas a muftfes), de a/;lkam (decisiones judiciales) y de wattt'iq 
(aetas notariales) ven la luz en estos primeros siglos de la Espana musulmana, todos ellos es
critos desde la optica de la escuela maliki. 

Habra que esperar ala cafda del califato omeya en el afio 422/1031, para que la aparicion 
de un sinffn de taifas, de reinos independientes, traiga aparejada una enorme descentralizacion 
polftica, socio-economica y cultural que, a la postre, debfa marcar el final del monopolio ma
liki en el ambito jurfdico. Es la epoca en la que tfmidamente surgen los estudiosos del hadit y 
de los u~al al-fiqh, como Ibn 'Abd al-Barr (463/1063) o Ibn I;Iazm (456/1063), aunque ello no 
implica que en al-Andalus dejara de interesar la literatura maliki de «respuestas», como lo prue
ba la importante recopilacion de fetuas llevada a cabo por el abuelo de nuestro Averroes4• Solo 
con este, en la epoca almohade, el interes por el estudio de los u~al al-fiqh y de las otras es
cuelas jurfdicas no malikies, sunnfes o no sunnfes, conocer un esplendor semejante al que co
nocen otras regiones del Oriente musulman y del Magreb de la epoca. 

La domininacion almohade en al-Andalus supuso un nuevo fortalecimiento del proceso de 
berberizacion de la Peninsula, dirigido ahora por un movimiento nacido como reaccion con
tra la estrechez de las concepciones jurfdicas y de los comentarios coranicos almoravides. 

No obstante, para un al-Andalus inmerso en un concepto muy restringido de la ortodoxia 
maliki, la doctrina y la reforma defendidas por los almohades eran susceptibles de levantar ra
pidamente sospechas de herejfa y heterodoxia que, con el tiempo, --como llego a demostrar
se-llegarfan a ser el caldo de cultivo de una resistencia insalvable a la hegemonfa almohade. 

La perdida de apoyo popular a los almohades que sucedio a la sensacion momentanea de 
liberacion de los abusos almoravides, fue debida en gran parte al marginamiento que sufrie
ron los alfaqufes y muftfes malikies, al reconocimiento indiscriminado de las escuelas ?:ilhirf 
y safi'f en detrimento de la tradicion maliki y ala innegable intolerancia religiosa de la que hi
cieron gala los almohades, la cual hizo realmente diffcilla vida de las comunidades no mu
sulmanas. Todo esto desembocar en la crisis definitiva del poder almohade, anunciada en lade
rrota de las Navas de Tolosa en el afio 1212 y evidenciada a partir del afio 1220 con su 
sustitucion por los Benimerines en el Magreb. 

Con los almohades, los cambios habidos en el ambito jurfdico afectaran mas a los aspec
tos ideologicos que a la misma estructura del ejercicio del Derecho. Este ejercicio sufre una 
cierta simplificacion en comparacion con epocas anteriores y el cadf, que vuelve a recuperar 
la importancia perdida con los almoravides, monopoliza en su persona todo el proceso judi
cial, a la vez que se da, paralelamente, una perdida de influencia de los alfaqufes, muftfes y ase
sores jurfdicos en general, siendo numerosos los casos de concentracion de actividades judi
dales (mufti, cadf, ... ) en la misma persona. 

Por otra parte, en el campo de la legislacion, la doctrina almohade se asienta en una serie 
de principios, que creemos util resefiar, aunque sea de una forma muy somera; a saber: exclu
sion del razonamiento y de la apreciacion individual (?.ann) en el establecimiento de la Ley; 
utilizacion directa de las fuentes y condena del uso exclusivo de los tratados de jura' ode apli
caciones jurfdicas; caracter obligatorio de las formas prohibitiva e imperativa; imposibilidad 
de restringir a casos particulares lo que est a expresado bajo una forma general; modificaci6n 
y enriquecimiento posible delfiqh; y, por ultimo, condena de la sola pertenencia a una unica 

4 IBN RUSD AL-Y ADD, Fatawa, editado por B. Tahir al-Talili, 3 vis. Beirut, 1987. 
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escuelajurfdica. Esta serie de principios llevar a al-Andalus un nuevo estimulo de los estudios 
de ljadft. y de u~al al-fiqh y un nuevo florecer de doctrinas diferentes al malikismo, como la 
l)azmf 0 la as' arf. 

En este contexto expuesto, la figura del mufti, inevitablemente, acusar esto~ cambios y su
frir, durante la hegemonfa almohade, una evolucion con respecto a las fases historicas ante
riores, que intentaremos resumir brevemente en cinco puntos. 

En primer lugar, su mimero desciende casi ala mitad en relacion con la epoca almonivi
de (de 43 mufties de los que se tenfan noticias se pasa a 28 solamente), es decir, el muftf paga 
el precio de ser una figura fntimamente ligada al malikismo y su desarrollo, en una etapa en 
la que esta escuela jurfdica sufre la aparicion y competencia de otras escuelas y doctrinas ju
rfdicas. 

En segundo lugar, a su presencia generalizada en todo el territorio andalusf -y sobre todo 
en las ciudades y pueblos importantes-, que se detectaba durante los siglos omeyas y de tai
fas, se contrapone ahora una concentracion de los muftfes «profesionales» en Sevilla y el Le
vante exclusivamente, dato que refleja, incuestionablemente, una perdida de esta precisamen
te mencionada «profesionalidad», al ejercer ahora las labores de muftf, de consejero, en una 
localidad, el personaje mas prestigioso y conocido, tanto por su saber jurfdico como por su con
ducta moral y religiosa, alcanzando su influencia a todas las tierras de los alrededores de su ciu
dad y excediendo, por tanto, su donacion de fetuas el mero ambito de su lugar de residencia. 

En tercer lugar, el arquetipo de muftf como personaje social sufre una interesante varia
cion con respecto a epocas anteriores. A las calificaciones normales aparecidas en sus biogra
ffas como «sabio» y «hombre de saber», se les une ahora una serie de adjetivos referentes a su 
actitud piadosa y religiosa. Asimismo, detectamos una observacion, hasta ahora no frecuente, 
en las noticias biograficas de los mufties: la referida a su popularidad; el buen mufti sera, con 
los almohades, el mas conocido por la gente de al-Andalus y sus fetuas las mas respetadas, al
canzando este cargo una popularidad que ya tuvo en el Emirato, pero que perdio o se difumi
no posteriormente. 

En cuarto lugar, desde una vision de su actividad intelectual, la decadencia de la escuela 
malild -tan fntimamente unida a la figura jurfdica del mufti- obliga a estos a adentrarse en 
el conocimiento de areas culturales extrajurfdicas, como las disciplinas religiosas o las mate
rias relacionadas con el adab, lo que conlleva, con respecto a la anterior etapa de hegemonfa 
almoravide, un auge mayor de viajes al extranjero para aprender y una mayor dispersion en el 
mimero de maestros de Oriente y del Magreb frecuentados por los muftfes de al-Andalus. 

Por ultimo, en quinto lugar, se puede observar en los afios de dominacion almohade un au
menta considerable del numero de personas que concentran en sf los cargos de muftf, musa
wir o consejero publico y cadf, respondiendo de esta manera a la ya mencionada simplifica
cion de la maquinajurfdica. Este dato es paralelo al del amplio numero de muftfes que ejercen 
simultaneamente su labor jurfdicajunto a cargos religiosos, especialmente los de muqri e imam. 

Y ahora, tras este repaso a la figura del mufti y sus peculiaridades en el periodo almoha
de de al-Andalus, pasaremos a analizar la figura de Averroes como muftf de esta epoca con
creta, dentro del marco de su vision y actividad de la jurisdiccion practica. 

3. LA JURISDICCION PRACTICA EN A VERROES: A VERROES COMO MUFTi 

Es un hecho innegable que los Banu Rusd de Cordoba constituyen una estirpe con firme 
tradicion jurfdica en la Espafia musulmana: todo un linaje de cadfes y muftfes arraigado a lo 
largo de cinco generaciones de juristas, de alfaqufes, de jurisconsultos. 

Y aun cuando su caso no resulte excepcional en la historia de al-Andalus -es probada la 
existencia de familias con sucesivas generaciones dedicadas al mundo del Derecho--, ofrece, 
sin embargo, una sugerente peculiaridad, nada desdefiable, como es que, desde el primer Ibn 
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Rusd conocido, el nombre esti intimamente unido al ejercicio del cargo de qatji al-yama'a, de 
juez mayor de Cordoba, cargo vinculado a la familia y a sus descendientes durante ciento cin
cuenta afios. 

Y si a esta hereditaria vocacion judicial, que establece un hi to de diffcil superacion, afia
dimos el prestigio profesional que como mufti alcanzo, dentro y fuera de las fronteras deal
Andalus, el abuelo de Averroes, es muy improbable, porno decir imposible, que nuestro Ave
rroes --=--e1 nieto- pudiera sustraerse al estudio y ejercicio delfiqh pnictico, siguiendo la lfnea 
marcada por la actividad juridica familiar, como parte importante del entramado y Ia maqui
naria judicial que funcionaba en la Espana musulmana. 

La evidente relacion de Averroes con el ejercicio del Derecho pnictico, no queda proba
da solo por los vinculos familiares, sino tambien par el caracter y perfil intelectual de sus ma
estros. 

Efectivamente, siguiendo a sus fuentes biograficas mas directas, yen especial a Ibn al
Abbar, podemos extraer de su lista de maestros, al menos seis nombres, cuya relacion con el 
ejercicio activo y la ensefianza de la practicajuridica esta universalmente reconocida. 

Estos maestros son, en primer Iugar, su padre, AbU-1-Qasim A~mad b. Rusd, mufti y cadi 
en Cordoba; Abu-1-Qasim b. Baskuwal, notario de Cordoba; Abu Marwan b. Masarra, alfaqui 
cordobes de reconocida fama; Abu Bakr b. Samyun cadi de Almufiecar; Abu 'AbdAllah ai
Mazri, alfaqui de origen siciliano que Ie dio la iyaza; Abu Marwan al-Balansi, prestigioso mufti 
de Valencia; y Abu Bakr b. Rizk, alfaqui de la zona de Almeria. 

Todos ellos le iniciaron en el conocimiento y profundizacion, no ya solo delfiqh practi
co, sino tambien del pensamiento juridico teorico, lo que le permitio a Averroes ejercer una ac
tividadjuridica practica propia, tanto de alfaqui, como de mufti y cadi, que queda reflejada en 
los datos biograficos de sus fuentes, tanto directas como indirectas. 

De las siete fuentes directas, de los siete elencos biograficos que se hacen eco de su vida, 
solo al-l!abbi, Ibn 'Arabr"e Ibn al-Abbaii nos dan cumplida cuenta de su actividad en elfiqh 
practico, mientras Ibn Abi U~aybi'a, al-Marrakusi, Ibn Sa'Id al-Magribi y al-An~arr6, se cen
tran mas en sus facetas filosofica 0 medica, 0 bien en datos de su biograffa como su cafcja en 
desgracia ante el sultan almohade. En cuanto a sus fuentes indirectas (al-Dahabi, al-~afadi, al
Satibi, al-Maqqari y J:Iayyi Jalifa)7, si exceptuamos a al-Maqqari y las citas de J:Iayyi Jalifa, los 
datos ofrecidos por el resto de los autores es descons~lador, con abundancia de errores. 

Como mufti, por la informacion que se desprende de al-l!abbi e Ibn 'Arabi y certificada 
expresamente por Ibn al-Abbar, sabemos que ejercio casi con toda seguridad en Sevilla, Cor
doba y Marraquech, muy probablemente antes de su nombramiento como cadf en Sevilla. 

Su actividad como cadf se encuentra, obviamente, mas documentada y, asf, nos consta en 
sus fuentes biograficas que fue nombrado cadi en la ciudad de Sevilla en el afio 565/1169 y cadi 
mayor, qtiqi al-yama'a de Cordoba en el afio 576/1180 o 578/1182, ejerciendo probablemen
te asimismo el cadiazgo en Marraquech entre estos afios. 

El nombramiento de qatji al-yama'a en Cordoba implicaba rango-visirial y tenia un triple 
caracter religioso, politico y juridico. Era el encargado de dirigir la oracion publica los vier
nes en Ia mezquita mayor, a Ia vez que desempefiaba otras funciones canonicas. Par otra parte, 
era miembro del consejo real y se le encomendaban delicadas misiones diplomaticas. En el am-

5 AL-I;>ABBI, Bugya, ed. Codera, BAH, no 3, Madrid, 1885, pag. 44; IBN 'ARABI, Futuh, ed. El Cairo, 
1972, vi. III, pag. 372; IBN AL-ABBAR, Takmila, ed. Codera, BAH, nos. 4-5, Madrid, 1886, vi. II, pag. 269. 

6 IBN ABI U~AYBI'A, tabaqat, ed. EI Cairo, 1889, vi. II, pags. 75-78; AL-MARRAKUSI, MU'YIB, ed. 
Leiden, 1881, pags. 174-1755 y 225-226; IBN SA'ID AL-MAGRIBI, Mug rib, ed. Beirut, 1964, vi. I, 2°; AL-AN
~ARI, Day/, ed. Beirut, !973, vi. VI, pags. 21-31. 

7 AL-))AHABI, Ta'rij, ed. El Cairo a partir de 1947, Apendice IV, pags. 456-462; AL-~AFADI, Waft, ed. 
Estambul, 1949, vi. II, pags. II4-II5; AL-SATIBI, 'Uqud, manuscrito Paris, BN, 1545/9; AL-MAQQARI, Najh, 
ed. Leyden, 1855-1861,2 vis; I;IAYYI JALIFA, Kalf, ed. Estambul, 1941. 
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bito jurfdico le correspondfa, por delegacion soberana, el enjuiciamiento en ultima instancia de 
los asuntos civiles en los que uno de los litigantes al menos fuera musulman y tuvieran por ob
jeto los bienes de manos muertas, divorcios, declaraciones de incapacidad, testamentos, par
ticiones, sucesion intestada, administracion del patrimonio de los ausentes, huerfanos e inca
pacitados y el juzgar todos aquellos litigios en que fuera parte el Estado, asf como ciertos 
delitos religiosos. En suma, era Ia cabeza visible de Ia Administracion de Justicia, al que lees
taban subordinados los otros jueces con potestad para dictar sentencia. 

Hay que decir que toda su actividad jurfdica practica, tanto sus fetuas, sus respuestas ju
rfdicas, como sus sentencias, estiin basadas en algo mas que en dar una soluci6n inmediata, mas 
o menos prototfpica, a un litigio presente; sus actuaciones como ejercente del Derecho practi
co desprenden un principio de actuacion, unas posiciones teoricas, que podemos sintetizar en 
cuatro: 

En primer Iugar, ante el hecho de que Ia matizaci6n de las sentencias variaba tanto en Ia 
practica, que era casi imposible establecer una jurisprudencia comun, Averroes adopta como 
primera precaucion universalizar el iytihtid, el esfuerzo intelectual, el uso del razonamiento in
dividual, para intentar una mayor objetividad, racionalidad y sistematizacion; conviene aban
donar los casos raros, inhabituales y menores para centrarse en los fundamentos ( u~al), trazar 
las lfneas generales y sefialar las cuestiones basicas o madres de las que nacen todas las demas. 

En segundo Iugar, en el uso del qiyas, del razonamiento por analogfa, del razonamiento 
inductivo, Averroes distingufa entre el qiytis yaqTnT o absoluto y el qiytis :(_annT o probable. Este 
ultimo debe desterrarse como fundamento en los problemas jurfdicos muy dudosos; de Ia 
misma forma, el uso del qiyas solo puede aplicarse en los casos rectamente establecidos, sien
do ilfcito su uso para los erroneos, pudiendo pasarse de una expresion particular a su sentido 
general, siempre que se trate del triinsito de algo concreto y tornado como tal a otro particular, 
siempre que se apoye en un sentido casual o de similitud. 

En tercer Iugar, el recurso al iymti', al consenso es complejo, debiendo tenerse en cuenta 
que solo tiene un caracter de alta probabilidad en tanto se apoya en Ia coincidencia interpre
tativa. 

Por ultimo, en cuarto lugar, Averroes apuesta por buscar Ia soluci6n o soluciones pro
puestas, tanto por Ia escuela propia como por las otras escuelas, cuando son aceptables, in
tentando explicar Ia causa de las discordancias. Ya que hay textos que admiten mas de una in
terpretacion y tradiciones sobre cuya autenticidad caben dudas, hay que insistir en Ia busqueda 
de normas logicas, en el gusto por la racionalidad y en la buena marcha dialectica, teniendo 
en cuenta, en todo caso, la imposibilidad de subordinar el razonamiento racional a las necesi
dades de la dialectica. 

Y para finalizar, no podemos dejar de citar algunas de las soluciones personales que, tanto 
en su calidad de muftf como de cadf, dio Averroes a Ia compleja casufstica delfiqh islamico y 
que se encuentran contenidas en su obra Bidtiya. Como ejemplos, tomaremos algunas referi
das al Derecho de Familia (matrimonio, repudio, tutela legal y sucesiones), tomadas de los tra
bajos de R. Brunschvig y M. Cruz Hemandez8• 

En cuanto al matrimonio, desde una perspectiva liberal, limita el uso de Ia obligacion de 
con traer matrimonio por imposicion familiar a los impuberes, aun en el supuesto de que Ia mu
chacha hubiera dejado de ser virgen; considera Averroes que Ia mujer que ha consumado su ma
trimonio, tras la disoluci6n de este, no necesita de un tutor matrimonial; sostiene que las ca
pitulaciones matrimoniales en las que el marido se compromete a no tomar una segunda esposa 
o a no cambiar de residencia, obligan; igualmente, mantiene el valor de Ia palabra de Ia mujer 
cuando est en desacuerdo sobre la entrega de la dote. 

8 BRUNSCHVIG, R., obra citada, pags. 189-199; CRUZ HERNANDEZ, M. Vida, obra, pensamiento, in-
jluencia de Aba-l-Walid MufJammad Ibn Ru~d (Averroes ), 2' ed., Cordoba, 1997. 
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Respecto a! repudio, no admite un triple repudio simultiineo, pues el Islam admite hasta 
cuatro esposas a! mismo tiempo; tiende a igualar a los esclavos y a! hombre libre en esta ma
teria, y los derechos de Ia esclava madre con los de las esposas en dicho caso. Se opone a que 
Ia esposa que se niega a jurar sobre su presunta infidelidad sea azotada o Iapidada, debiendo
sele mantener encarcelada hasta que preste dicho juramenta. 

Sobre Ia tutela legal, no admite Averroes el plazo de demora que los malikfes imponfan a 
la mujer tras el matrimonio para poder disponer de sus bienes, ni Ia del muchacho tras de Ia 
pubertad a los mismos efectos. 

Yen cuanto a las sucesiones, no rechaza los derechos a Ia sucesi6n de los parientes hem
bras o de los deudos polfticos; da preferencia a! abuelo patemo sobre los hermanos del cau
sante; tambien se inclina por el respeto a los derechos del hijo, respecto de los bienes de Ia 
madre, en caso de ser adulterino o de haber sido anatemizada Ia madre. 

4. CONCLUSION 

Finalmente, y coino conclusion, podemos apuntar dos aspectos, que no deberfan perder
se de vista en futuras investigaciones averrofstas. 

En primer Iugar, poner de relieve que el estudio de Ia actividad, obra y pensamiento jurf
dicos de Averroes, adolece de una cierta escasez de trabajos, si se compara con los existentes 
sobre el Averroes fil6sofo o cientffico; hecho incomprensible si tenemos en cuenta que las ideas 
y la obra jurfdica del mismo supusieron una revoluci6n en el pensamiento malikf hegem6ni
co en todo el Derecho de Ia Espana musulmana. 

En segundo Iugar, Ia vision y el analisis del Averroes jurista, no debe sobredimensionar ex
cesivamente sus valores y aportaciones te6ricas, de tal modo que acabe perdiendose de vista 
su actividad en el fiqh pnictico, a Ia cual dedic6 gran parte de su vida y tiene su reflejo de una 
forma evidente a Io largo de sus escritos sobre jurisprudencia. 
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