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LE RAYONNEMENT D'UN SPECULUM PRINCIPUM ARABE 

DANS LA PENSEE POLITIQUE EUROPEENNE 

Entre las muchas relaciones entre la cultura árabe medieval y la Europea, 
dificilmente podemos encontrar una obra árabe, como la de que vamos a hablar a 
continuación, en cuanto a difusi6n en Europ a. Mereci6 numerosas traducciones tanto 
al latín como a diversas lenguas europeas (castellano, catalrui, occitano, francés, 
italiano, alemán, holandés, inglés, más una hebrea) : se encontraba en las bibliotecas 
de aquellos que detentaban el poder real o fáctico : reyes, príncipes, maestres de 
ordenes ordenes militares como los templarios o los de los hospitalarios y tuvo 
numerosas ediciones en los comienzos de la imprenta. 

No deja ser sorprendente que, a pesar de ello, la obra haya sido un tanto 
olvidada por la erudici6n extrictamente contemporánea, a pesar de que atín encierra 
interrogantes que convendrfa investigar. En efecto, el auge de su estudio correspondió' 
al siglo pasado y al comienzo de éste, pero luego fue languideciendo hasta el punto de 
desaparecer de la bibliografía arahlstica y no arab'Ística, IJorque, dadas sus versiones 
en otras lenguas, sus estudio transciende lo árabe. Estas paginas son pretenden ser por 
ello una invitación a retormar el estudio de esta obra. 

La obra de la que hablamos es el Sirr al-Asrár, epístola sobre el arte de 
gobernar que escribiera Arist6teles a su discípulo Alejandro Magno, pero que es 
evidente una obra ap6crifa, un pseduaristoteles árabe, una supuesta traducci6n de 
Yuhanna o Yahya ibn Batriq (1). Según el andalusí Ibn Yulyul, Yahya ibn Batrtq era 
mawla o liberto de un califa abbas1 (se supone que al-Mamun) y el libro fue hallado 
por su traductor en un templo de los adoradores del sol con otros libros que le 
mostrase un sacerdote del templo, escrito en letras de oro (2), relato que se ademá'.s se 
encuentra en el propio Sirr al-asrár de donde lo sacó Ibn Yulyul, que no dispoma de 
otra fuente, al parecer. 

El relato del hallazgo del libro tiene todas las probabilidades de ser un recurso 
literario muy extendido en. la Edad Media : dar autoridad a una obra, fingiendo que 
sea una obra de remota antigüedad que el verdadero autor traduce : el procedimiento 
se encuentra, por ejemplo, en todas las novelas de caballeria y llega hasta Cervantes 
que dice traducir el relato de las aventuras del hidalgo de la Mancha de un manuscrito 
árabe. Porque el estudio del contenido del Sir al-asrár ha mostrado que no 
corresponde al pensamiento de Aristóteles, que es de tendencia neoplatónica, tal vez, 
gnostica, y en relación con las Epfstola,s de los Ijwan as-safa (3). h, atribuci6n a 
Aristóteles y el escenario on el que es presentado le dan al libro la autoridad de 
pertenecer a la antigüedad clásica grecolatina, recurso que le sirvi6 de pasaparte para 
atravesar todas las fronteras a lo largo del tiempo. No serla de extrañar que incluso la 
atribución a Yahya o Yohana ibn Bairfq fuese también falsa para hacer creible su paso 
al árabe a través de un traductor del circulo de la Dár al-Hikma del califa al-Ma mun. 

Tal vez, la fabulación tiene un pequeñb fallo : decir que el texto estaba escrito 
en lengua rumí, Única vez que se utiliza este término en las traducciones árabes de la 
antigüedad clásica segun Badawi (4) y que dificilmente puede asimilarse al siriaco 
como se ha pretendido (5). 

La noticia que da Ibn Yulyul da. s6lo certeza de un hecho : que la obra era 
conocida en al-Andalus en el siglo X, en la misma época en que se difundieran las 
Epístolas de los Jkhwan as-Safa (6) y que es basicamente la obra que ha llegado hasta 
nosotros, pues considera que es la Polftica de Aristoteles (As-Siyasa fi tadbiri-riyasa) 
conocida por Sirr al-asrár. La mencid'n de la obra y de su traductor en los Tabaqát al-
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Atibba. de Yulyul nos prueba ademts que contenfa la dietetica aplicada al buen 
gobierno, la característica más destacada de este singular Speculum principum. Un 
inciso, posiblemente su parte dieté'tica junto con su capftulo de aritmancia lo que han 
hecho relegar esta obra al olvido en época actual, considerándola un opusculo 
medicomágico, cuando en realidad es una obra de Adab, la m~s difundida de las obras 
de adab árabes en su especialidad de Speculum principum. 

Desde la menci6n de lbn Yulyul la penfosula Ibérica está unida reiteradamente 
a esta obra. En primer lugar proque las primeras traducciones de Sirr al-asrar se 
realizaron en la Península Ibérica : una en primera Escuela de Traductores de Toledo, 
la del Arzobispo Raimundo, hecha por Juan Hispano, en latín, dedicada a una 
misteriosa Hispanorum regina llamada Theopphina o Tharasia (7). Esta traducci6n 
parece contener s6lo la parte médica de dietética del Sirr al-asrár, es decir, la primera 
parte según aparece en la version editada por Badawi. 

También en la Península Ibérica, Judah al-Harizi, al finales del siglo XII, hizo 
una traducci6n hebrea, editada y traducida por Moses Gaster (8) y que contiene un 
capítulo sobre alquimia que no se encuentra en la versi6n árabe y que reprodujo la 
edici6n impresa de Achilini de Bolofl'a de 1501 (9). Esta versión hebrea da poca 
importancia a la dietética y al cuidado del cuerpo que aparecen resumidos al final del 
libro a la inversa de del texto irabe. Esta disposici6n tiene igualmente la traducci6n 
española, llamada Poridat de las poridades, editadapor Kasten y que hizo suponer al 
profesor americano que existi6 una versió'n occidental de Sirr al-asrár, diferente de la 
"oriental", editada por Badawi. Aú'n más, habfa descubierto entre los numerosos 
manuscritos árabes llos que correspond1an a la versión "occidental" y, cuya edición 
estaba pr~arada, según sus palabras de 1957, pero que nunca ha sido publicada. 
Convendna, sin duda, hacerlo. 

SegÓn su editor, Kasten, no es posible saber la fecha exacta de a versión 
castellana del Sirr al-asrár, "Poridat de poridades" aunque en la Grande e general 
estoria, realizada bajo la direcci6n de Alfonso X aparece el siguiente epigráfe : Libro 
de lo asamientos y castigos que Aristoteles envio a Alejandro, llamado también, 
"Poridat de poridades" y aunque como señ'ala Kasten (10) el texto es en realidad otro 
libro speudoaristotélico, Libro de los buenos proverbios (11), es decir la traducción 
castellana de Adab al-falasifa de Hunayn ibn Ishaq, podna ser indicar, en nuestra 
opini6n, la existencia de la traduccion castellana en tiempos del rey sabio. Setí'a 
lógico por otra parte, que esta traducci6n castellana surgiese en el medio de la Escuela 
de Traductores de Toledo del rey Alfonso. 

El error de la Grande a general Estoria es comprensible, pues el Adab al
falásifa incluye los consehos de Aristoteles a Alejandro junto con otras enseíl'anzas de 
los filósofos griegos. Curiosamente el error se perpetua en nuestros días, pues la 
versión catalana del Adab al-falásifa, titulada, Llibre de la saviesa o dotrina del rei 
Jaume I (12) es confundida, con el Sirr al-asrár y se introduce un problema falso : la 
preiminencia del texto castellano (Poridat de poridades) o del catalán, si este fue 
escrito en el reinado de Jaime I d'Arag6n (m. 1276). La razó'n de esta confusi6n 
expuestra por Kasten mucho antes de su edición de Poridat de poridades (13), aunque 
no suficientemente aclaradas en la misma, es que el manuscrito del Llibre de la 
Saviesa de El Escorial, añade un fragmento del Sirr al-asrár, obra del copista. Pero la 
versión "oficial" del Llibre de Saviesa parece ser la del manuscrito de la B.N. de 
Madrid que no tiene ese an'adido y que segú'n su primer editor Gabriel Llabres y 
Quintana, debía pertenecer a la Biblioteca Real y este manuscrito no tiene ningun 
añadido, siendo una traducción fiel del Adab al-falásifa. En catalán existe una versi6n 
del Sirr al-asrar titulada, como corresponde, Secrets de secrets, de la que hay al 
menos dos manuscritos inéditos y que no ofrecen competencia cronológica con Poridat 
de poridades, suponiendo que la versión castellana siga del siglo XIII, ya que 
proceden de la versión latina. Secretum secretorum. 
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Esta traducción latina es del siglo XIII, pues la utilizó Roger Bacon (1214-
1293) (14). Esta versión nace en unas condiciones casi tan enigm:íticas como las del 
Sirr al-asrar, pues su traductor, se llamaba de Antioquia y dedica su obra a Guido 
Vera de Valentía, obispo de Trípoli. La presencia cristiana en oriente es facilmente 
coherente por el reino latino de Jerusalen en el siglo XIII, aunque Guido Vera de 
Valencia no figura en la relación episcopal de Trípoli. Ya dijimos antes que la 
Península Ibérica es recurrente con el Sirr al-asrar: Vera es un apellido hispánico, lo 
que hace pensar que la ciudad de donde era originario era Valencia espan'ola, 
conquistada por Jaime I en 1238, lo que an'ade nuevos interrogantes a este texto. 

La versi6n latina, Secretum secretorum tuvo una enorme difusión y fue la base 
de las traducciones en lenguas vulgares europeas y fue objeto de impresiones 
renancentistas (15). 

Además de la catalana, hay todavfa otras dos versiones hispánicas del Sirr al
asrar procedentes del Secretum secretorum : una de ellas es la que realizara, el 
aragonés, Juan Hernandez de Heredia (1316-1396), maestre de Rodas, promotor de 
traducciones orientales (16). 

La edici6n de esta versión en dialecto aragonés fue la tesis doctoral del que 
serta gran especialista en el tema, el tantas veces, mencionado Kasten que tardó más 
de medio sigfo en editarla en microfichas (17). liay otra en castellano, también del siglo 
XIV, la que realizó Fray Garcfa de Castrojeriz en su Glosa castellana al Regimiento 
de Pnncipes de Egidio Romano de 1345 (18). 

Aunque s6lo nos hemos asomado a las versiones hispanicas del Sirr al-asrar 
podemos ver la enorme P.opularidad de esta obra arabe que se encontraba en las 
bibliotecas reales de Aragón y Castilla, ya que aparece en sus inventarios medievales 
e incluso en el de Isabel la Católica. Otro tanto sucedió en el resto de Europa. Su 
éxito se debi6 s~uramente a diversas razones, la primera la autoridad de Aristoteles 
hablando de pohtica ; asf, por ejemplo, el dominico Jofroi de Warterford, traductor 
de la obra en el siglo XIII al francés, atribuía las incoherencias y los elerrfhtos 
má¡icos a los traductores, pero respetaba enla sabiduría de Aristoteles en su parte 
pohtica y dietética (19) ; otra de las razones de su éxito es su caracter laico, utilizable 
fuese cual fuese la religión del gobernante, ya que cose basa en une concepci6n 
naturalista de la existencia y no teocrática, . como eran sus elementos dietéticos y la 
fisionimia ; Y, junto a etas dos razones, su caracter esotérico, que comenzaba por su 
nombre de "secreto de secretos", aunque fuese, como decimos en espáñól, un secreto 
a voces. 

La aritmancia, los cuadrados, su material cabalístico, al que se aíYadieron en 
algunas versiones un lapidario y un tratado de al<Juimia, ponían en manos del lector, 
las claves ocultas del poder, cuando fallaban las n~turales de la parte dotrinal del buen 
gobierno y del conocimiento del ser humano. No podernos de dejar de mencionar que 
este librito nos parece sumamente moderno, ahora, cuando la dietética es una ciencia 
importante y cuando la magia esta de moda, tal vez por las angustias del fin de 
milenio. 

Este caracter esotérico unido a su enorme popularidad hacen enorrnente 
complejo el seguimiento del sirr al-asrar a través de su largo periplo árabe y europeo 
e incluso del establecimiento de un texto cntico. Hay buenas ediciones de algunas de 
sus versiones, especialmente de la árabe realizada por Badawi, pero creemos que ese 
podrí'a hacer una multiple edición crítica sobre la árabe, de la latina y de las de las 
lenguas europeas. Yo me propongo hacerlo con las versiones hispánicas y como tales 
entiendo la árabe occidental, la de Juan Hispano, la hebrea, las castellanas, las 
catalanas y la aragonesa, juntamente con el imprescindible secretum secretorum de 
Philipus de Antioquia, labor que no m pienso realizar yo sola sino con un equipo de 
especialistas espaítoles. Pero mín quedan versiones en otras lenguas europeas que 
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convendrÍa editar y estudiar. Es una propuesta que hago a los arabistas europeos que 
me escuchan. En estos momentos en que es necesario crear lugares de encuentro, el 
estudio de Sirr al-asréir, la obra árabe que fue libro de cabecera de los gobernantes de 
la Europa moderna, de la Europa renacentista, podrfa ser un auténtico proyecto euro
árabe. 

1) G.A.L., I, 203. 

MarÍa-Jesós RUBIERA MATA 
(Université d' Alicante) 
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