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AlFonSo X El SABIo, El «REY ASTRólogo». UnA 
APRoXImACIón A loS LIBROS DEL SABER DE ASTRONOMÍA *

mª del Rosario delgado Suárez
Universidad de Alcalá

Resumen: A la luz del estudio preliminar realizado por manuel Rico y Sinobas a 
los Libros del saber de astronomía, de Alfonso X el Sabio, podemos rescatar el 
sobrenombre de «Rey el Astrólogo», sabio en matemáticas y en astronomía. 
Su quehacer en estas disciplinas originó un importante compendio de obras 
científicas, como prueba palpable del interés y conocimiento del rey por estas 
materias, una contribución innegable al legado astronómico y la apertura de 
Europa a estos tratados científicos. A través de una aproximación a Los libros 
del saber de astronomía, pretendemos mostrar este perfil fascinante del rey, 
mostrando un repertorio de materia científica, astronómica, un breve aná-
lisis de estos tratados, y un esbozo de aspectos curiosos de esta obra, para la 
defensa del calificativo y perfil de Alfonso X el Sabio como «rey astrólogo».

Palabras clave: Alfonso X, matemáticas, astronomía, legado astronómico, trata-
dos científicos, repertorio, «rey astrólogo».

Abstract: Based on the preliminary study carried out by manuel Rico y Sinobas 
about King Alfonso X’s books of astronomical knowledge, we can «rescue» 
the nickname of the «astrologer king», a scholar in mathematics and as-
tronomy. His work in these fields gave birth to a huge amount of books, as 
tangible evidence of the interest and knowledge of the King towards these 
activities, an undeniable contribution to the legacy of astronomy and to the 
opening of Europe towards these scientific treaties. Through the approxi-
mation to Libros del saber de astronomía, our aim is to underline the King’s 
fascinating profile, showing a repertory of astronomical, scientific material 

* deseo mostrar mi profundo agradecimiento a mi director de tesis, el profesor C. Alvar, así
como, a la Fundación San millán.
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494 |   Mª del Rosario Delgado Suárez

as well as a short analysis of these treaties and a draft of stunning aspects of 
this work, in defense of the adjective and profile of Alsonso X el Sabio as 
«astrologer king». 

Keywords: Alfonso X, mathematics, astronomy, legacy of astronomy, scientific 
treaties, repertory, «astrologer king».

A la luz del estudio preliminar realizado por manuel Rico y Sinobas a los 
Libros del saber de astronomía, de Alfonso X el Sabio, podemos rescatar el sobre-
nombre de «Rey Astrólogo»1, sabio en matemáticas y en astronomía. Su queha-
cer en estas disciplinas originó un importante compendio de obras científicas, 
como prueba palpable del interés y conocimiento del rey por estas materias, una 
contribución innegable al legado astronómico y la apertura de Europa a estos 
tratados científicos, pese a los detractores a la labor científica de Alfonso X y 
pese a las voces prudentes que veían temerosas el impulso del rey, como frente 
a los numerosos detractores que criticaban su gran afición a la ciencia como a 
su trabajo compilador2. del mismo modo, la denominación de «rey astrólogo» 
fue considerada peyorativa y una de las causantes de la falta de credibilidad que 
sufrió Alfonso X, tanto en vida, como en épocas posteriores, lejos de enfatizar 
el saber científico del Rey Sabio y su importantísima aportación para la historia 
de la ciencia3. A esta consideración despectiva, como incómoda etiqueta de la 
concesión de tal maestría al rey, lo que supondría hacer brillar esa «corona de 
oro» que le otorga Sinobas, se le suma, incluso, el menosprecio por el propio saber 
científico del monarca, como por la calidad de su corpus, poniéndose en duda, el 
papel hacedor de rey y el verdadero valor científico de sus obras, acusando a es-
tas, de mezclar los frutos de la superchería con lo que debería ser rigurosamente 
científico, o simplemente, ignorando los aportes que ofrecían estos tratados en la 

1.  m. Rico y Sinobas, Libros del Saber de Astronomía, del Rey d. Alfonso X de Castilla, tomo I-V, 
madrid, Tipografía de don Eusebio Aguado, Impresor de Cámara de S.m y de su Real Casa, 
1863-67. 

2. m. Rico y Sinobas explica las críticas que recibió el rey, dada su afición por la materia científica, 
lo que supuso que se discutiera sobre su labor política y se empañara su perfil como monarca, 
Ibid, pp. IV- XIII. del mismo modo, la denominación de «rey astrólogo» fue considerada 
peyorativa y una de las causantes de la falta de credibilidad que sufrió, tanto en vida, como en 
épocas posteriores, lejos de enfatizar el saber científico del rey Sabio. 

3. l. Fernández Fernández, Arte y Ciencia en el «scriptorium» de Alfonso x el Sabio, El Puerto de 
Santa maría, Universidad de Sevilla Secretariado de Publicaciones y Cátedra de Alfonso X el 
Sabio, 2013, p. 214.
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historia de la ciencia. nuestro espíritu será, el de perfilar la figura de un verdadero 
«rey astrólogo», si bien, entendemos que no fue un sabio astrónomo, sí recorrió 
su particular viaje iniciático en materia astronómica, abriendo con su espada y su 
trono, el resurgimiento de los saberes herméticos y científicos en Europa, lo que 
supondría, a nuestro entender, recuperar y hacer brillar esa «corona de oro» que 
le otorga Sinobas4.

Es obvio que el conocimiento matemático, astronómico requiere un largo 
proceso de estudio en el que no hay lugar a la improvisación. Tenemos noticias 
de un infante de unos trece años, que estando en contacto en la corte con sabios 
judíos y árabes, es adiestrado en ciencias, principalmente en astrología5. desde 
estos momentos, el universo se le revela al rey como una fuente misteriosa de 
influjos sobre el hombre, y lejos de caer en el mito nublado de las supersticiones6, 
emprendió una senda iluminada colmada de estrellas, un camino que le hizo 
rodearse de un grupo de auténticos sabios, de expertos en las distintas disciplinas 
que trataban los muy diversos tratados herméticos que cayeron en manos del rey. 
determinar hasta dónde llegó el saber del monarca en estos campos científicos, 
nos podría hacer cabalgar por el terreno de la duda: ¿hasta dónde abarcó el cono-
cimiento astronómico del rey y su afán por estas obras?, ¿se dedicó únicamente a 
«enderezar» el texto o era realmente conocedor de todo el engranaje astronómico 
que guardaban sus tablas, láminas, o instrucciones?… 

Intentando responder a estas cuestiones, nos aproximaremos a una de las 
que sería una obra emblemática dentro del corpus científico del rey: Los libros 
del saber de astronomía, libros que representan una síntesis de las nociones de esta 
ciencia en el siglo xiii, recopilando las doctrinas de Ptolomeo y de Azarquiel. 
Pero este códice se impregna a lo largo de sus páginas, de la voz del rey. En su 
lectura, apreciamos la intención del monarca de dejar constancia de su nombre, 
de su posicionamiento ante la obra astronómica y del deseo, de que fuera traduci-
da al romance. Por consiguiente, en el prólogo del Libro de la fayçon dell espera. Et 
de sus figuras. Et de sus huebras, encontramos no soólo esta voluntad explícita, sino 
además se menciona el grupo de colaboradores a quien fue encargado este libro 
en concreto7: «et después mandólo trasladar de aráuigo en lenguaje castellano el 
Rey d. Alfonso. fijo del muy Rey d. Fernando. et de la Reyna donna Beatriz […] 

4. m. Rico y Sinobas, op. cit., p. XVI.
5. J. A. Sánchez Pérez, La personalidad científica y los relojes de Alfonso x el Sabio, murcia, Sucesores 

de nogués, 1955, pp. 7-8.
6. Ibid., p.8.
7. m. Rico y Sinobas, op.cit., tomo I, p.153.
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á maestro Johan daspa so clérigo. et á Yhuda el cohoneso. alhaquin». general-
mente, en los prólogos a los libros se vislumbra la mano del rey en «la redacción 
del texto al castellano»8, lo que prueba el seguimiento del monarca hacia la obra 
así como su intervención explícita. otro fragmento donde se deja manifiesta la 
presencia del Rey Sabio, sería el capítulo IV, en el que además se menciona To-
ledo, ciudad clave del scriptorium alfonsí, y más concretamente en esta mención, 
lugar donde se realizaban las correcciones que mandó ordenar el rey: «Tabla de 
los logares de las estrellas fixas que fueron rectificadas en Toledo por mandado 
del sobredicho Rey d. Alfonso. et estos logares son con el movimiento ochavo 
para señalar en la red de los astrolabios».

El propio Alfonso X, siendo conocedor de que la astronomía no puede que-
darse en el estudio teórico, sino que debe ser llevada a la práctica, explica, en el 
prólogo a Los libros del astrolabio llano, lo que Rico y Sinobas afirma en el estudio 
preliminar que «jamás será suficiente el saber teórico de la ciencia, sin contar 
con la feliz concurrencia de la experiencia, de la práctica más ejercitada y de la 
destreza de las artes», idea que recoge el rey, intentando también allanar la labor 
del astrónomo9: 

«porque ell arte de astrología non se puede tanto entender ó saber por otra cosa 
cuemo por el catamiento et por uista. por ende auemos fablado primeramientre de la 
espera. que es el primero estrumente. et mas noble et mas complido que los otros. et 
en que meíor et mas manifiestamentre demuestran las figuras que son en el cielo. et 
que se meíor se entienden. et con menos trabaxo»10.

En este mismo prólogo además, se vuelve a realizar una observación respecto 
a las teorías Ptolomeo, a la vez que se concretiza una alusión a la ejecución del 
libro, aludiendo a lo que no se hizo en su momento, pero sí ahora: 

«Et cuemo quier que nos ouiésemos fablado en otro logar della astrolabio. Fabla-
mos de las estrellas fixas que apartó Ptolomeo para poner en éll. mas non fablamos 
de cuemo deue ser fecho. ni de quáles cosas. ni de cuemo deuen obrar con él. Et por 
ende queremos lo agora mostrar»11.

8. m. Sánchez mariana, «El códice alfonsí», en Libros del saber de astronomía, edición facsímil, 
Barcelona, Ebrisa, 1995, p. XI.

9. m. Rico y Sinobas, op. cit., tomo II, p. 101.
10. Ibid., tomo II, p. 225.
11. Loc.cit.
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Para continuar esbozando este perfil científico del rey, si bien acabamos de 
mencionar que estos libros recogen las doctrinas de Ptolomeo, tenemos que des-
tacar que realmente se da un paso más, llevando a cabo un procedimiento nece-
sario para la evolución científica mediante la corrección de inexactitudes y nuevos 
añadidos. En este sentido, en el Libro IV–Del cuento de las estrellas y constelaciones 
de la octava esfera12, aparecen varios capítulos en las que se alude a «estrellas nebu-
losas y cárdenas» y a otras «47 estrellas fijas» que Ptolomeo no mencionó:

«de las estrellas nebulosas et cárdenas que no nombró Ptolomeo. 
mas ante que esto mostremos queremos dezir quáles son aquellas estrellas á que 

llaman nublosas. et otrossí las á que llaman cárdenas. cuemo quier que no las nombró 
Ptolomeo en el so libro. Et las nebulosas son estas. la primera de la figura de Perseo. 
et dízenle cabdat açiquim. Que quier decir las cachas del cuchiello. Et en la mugier enca-
denada una. que es en ell ombro sinistro. Et a en la figura del signo cancro la primera. 
á que dizen presebre. Et en el signo de sagittario la setena. que es en el su oío. Et en 
urion la primera. que es en la cabeça. Et son por todas cinco». 

También se indican recordando la ausencia de estas estrellas en los tratados 
de Ptolomeo: 

«de las estrellas fixas que non nombró Ptolomeo en el so libro. 
En la ossa menor a quatro estrellas de las que Ptolomeo non nombró. 
Et en la ossa mayor a diez. Et en la serpiente a una. 
Et en el inflamado nueue. 
Et á las quatro dellas dizen la olla. 
Et en la mugier encadenada a siete.
Et en el signo de aries ueynte et una. et son todas menudas.
Et en el signo de tauro a ocho.
Et fuera del pez meridional a siete.
Et en la figura del cauallo que non nombró Ptolomeo a diez et siete.
Et son esas estrellas por todas quarenta et siete. et otras menudas que son de la 

sesta grandes fuera de la figura del inflamado. et dizen los ganados. Et estas son tantas 
que no se pueden contar. et por eso non las posieron en cuenta con estas otras en el 
libro».

A partir de estas correcciones, y de otras que aparecen a lo largo de los libros, 
podríamos afirmar, que el deseo real de Alfonso X sería el de confeccionar unos 
tratados definitivos que fueran tan precisos, que no fuera necesario crear otros 
manuales para el cálculo astronómico, afán que hace despuntar esta obra como la 

12. Ibid., tomo I, libro IV, pp. 143-144. 
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más científica del corpus alfonsí13. Entendiendo pues, dicha inquietud del mo-
narca por los aspectos técnicos, en estos tratados tiene un protagonismo especial 
un instrumento clave para el estudio astronómico, que ha sido ya mencionado 
en los anteriores textos, nos referimos al astrolabio. Alfonso X se hace eco de la 
historia astronómica de este instrumento aludiendo a su origen en Ptolomeo y a 
las posteriores correcciones de Azarquiel. Apostando por la importante función 
que desempeñan estos instrumentos, de los astrolabios esféricos llega a decir que 
«deben considerarse semblança y arquetipo del universo, ó cuemo la madre, origen 
y fundamento de todos los otros instrumentos astronómicos». Respecto a los 
libros sobre los astrolabios universales que Azarquiel prometió hacer, pero que fi-
nalmente no lleva a cabo, se hace constatar el mandato de nuestro Rey Astrólogo 
en el prólogo de Los Libros de la lámina universal 14.

«Et agora queremos fablar de cuemo deuen fazer la lámina universal. que fue 
fecha en Toledo. donde fue sacada la azafeha de Zarquiel. Et el sábio que fizo esta 
lámina sobredicha non fizo libro de cuemo se deue fazer de nueuo. así cuemo lo 
ueredes adelantre en el libro que él fizo de cuemo deuen obrar con ella. Et porque 
este estrumente seria muy minguado si non ouiesse libro de cuemo lo deuen fazer de 
nueuo. por ende nos d. Alfonso el sobredicho. mandamos al nuestro sábio Rabiçag 
el de Toledo que lo fiziese bien complido. con sus pruebas et sus figuras. Et en este 
libro a dos capítolos. et estas son sus róbricas».

Alfonso X no solo recibe de la tradición histórica estos astrolabios, láminas 
universales o azafeas, sino que además, explica con sencillez y brevedad cómo 
deben construirse y utilizarse estos instrumentos, y aporta correcciones y modifi-
caciones adecuadas a su tiempo histórico. desgranando este procedimiento, nos 
parece curioso un capítulo en el que se desarrollan unas instrucciones mediante 
las cuales se le puede asegurar al lector la correcta construcción del astrolabio, 
ofreciéndole una sencilla maniobra de comprobación15:

«Capítulo IV, de cuemo deue ser fecho el cérculo de los signos dell astrolabio
después que ouieres puestos estos cérculos de capricornio. et de aires. et de libra. 

et de cancro. faz el cérculo de los signos en esta guissa. Parte de la linna de a x. en dos 
partes por medio. Et faz sobre la linna de ax. Sobredicha un cérculo de los signos. Et 

13. Anthony J. Cárdenas, «The complete Libro del saber de astrología and Vat. lat. 8174», en
Manuscripta 25, Wichita State University, 1981, p. 14.

14. m. Rico y Sinobas, op.cit. tomo III, p. 3.
15. Ibid., tomo II, p. 231.
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si passare este cérculo que fizieres por los dos puntos de t. et de l. sabrás que quanto 
feziste es cierto. et si non pasar por ellos. Sabrás que erraste. et fazlo de cabo fata que 
lo falles bien cierto». 

Advertimos, por lo tanto, una preocupación por ese lector–astrónomo y por 
el que pudieran construirse correctamente los usos y cálculos de los instrumentos 
descritos, y es más, se advierte un sentido pedagógico especial, que viene reflejado 
en ese lenguaje clarificador, en las miniaturas o ilustraciones que aparecen en la 
obra, o incluso la disposición de la misma16. Continuando el sentido didáctico del 
texto, destacamos del prólogo de Los dos libros alfonsíes de las armellas, otro frag-
mento donde aparecen las razones por las que este libro se lleva a cabo, el deseo 
explícito de que la lectura de la obra fuera asequible y en consecuencia cómo se 
lleva a cabo la redacción17:

«Et mostramos otrossí en quál guisa deuen obrar con ellas. maguer este libro de 
cuemo obran con ellas non era fallado en esta nuestra razón. Et por ende mandamos 
á nuestro sábio Rabiçag de Toledo que le fiziese bien complido. et bien llano de en-
tender, en guisa que pueda obrar con él qua lome quier cate en este libro». 

En este sentido, se aprecia el interés del rey no sólo por la traducción de la 
obra al romance, sino porque ésta fuera fácil de asimilar y en consecuencia, se 
pudieran realizar correctamente los cálculos astronómicos, la construcción de los 
instrumentos, entender su uso etc., y es que al igual que en otras obras alfonsíes, 
como el Lapidario, o el Picatrix, también se advierte el tono didáctico propio 
de un manual dirigido a un lector-discípulo, un modus operandi que a bien supo 
cuidar el rey en las traducciones de las obras. Como por ejemplo en el capítulo V 
de Los Libros del astrolabio redondo aparecen las instrucciones para confeccionar la 
esfera de madera, a través de los imperativos, un siginificativo «te mostraré» que 
destaca entre los plurales en primera persona, y otra de las correcciones realizadas 
al texto de Ptolomeo18:

«de cuemo se deue fazer la espera de madera.
Porque este capítolo es mucho mester pora este fecho. Conuiene que pares bien 

mientes en lo que te mostraré en él. Que con esto podrás fazer ell espera muy cierta  

16. A. domínguez, «la historia del arte y el Libro del saber de astrología, en Libros del Saber de As-
tronomía, edición facsímil, Barcelona, Ebrisa, 1999, p. XVIII.

17. m. Rico y Sinobas, op.cit., tomo II, p. IX.
18. m. Rico y Sinobas, op.cit., tomo II, p. 121.
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ligera mas que de laton. Et este fue ell acuerdo de Ptolomeo en el Almaíeste quando 
fabló de las estrellas fixas. et mandó fazer ell espera. et dixo que la fiziesen de color 
del cielo. et esto non conuiene sinon á la que fazen de madero. Pues quando quisieres 
fazer. cata que ayas madero fuerte et aueniente á la carpintería. et que no sea nudoso. 
et si fuer un poco corvo.es meíor por ello. et siérralo. et faz dél tablas delgadas. et sea 
la gordura de cada una dellas qual uieres que será meíor á la grandeza de la espera que 
quieres fazer […]».

En el Tratado de la alcora, es decir, en el de la esfera celeste, se advierte tam-
bién el conocimiento astronómico del rey, explicando en el prólogo por qué razón 
«mengua el día et creçe por todo logar et por toda largueza» o por qué en «otros 
logares non sube ninguna estrella, y se añade un capítulo «para fazer armillas en 
la espera, para saber el ataçyr et igualar las casas en opinión de Hermes»19.

En definitiva, tenemos en nuestras manos, un códice que se hace eco de la 
tradición astronómica, pero añadiendo modificaciones, estableciendo correccio-
nes, resolviendo problemas de cálculo, aportando instrucciones de cómo elaborar 
instrumentos desde una perspectiva casi pedagógica, un compendio de tratados 
científicos que exige un conocimiento previo en astronomía, en matemáticas, 
para poder manejarlo correctamente, y Alfonso X, un rey que siendo infante ya 
ordena la traducción de libros científicos, parece manejar. Y es que, la sombra del 
rey se vislumbra a través de la lectura de la obra, muy presumiblemente escribió 
los prólogos de cada libro, y en ningún momento podemos confundir algunos 
cálculos con el de otros autores, como por ejemplo el Libro de las armellas con el 
de Aboul Hassam, ni con el Libro del globo celeste atribuido a Campano de nova-
ra, pues el estilo, la minuciosidad, la intención didáctica, son rasgos definitorios 
de las obras científicas alfonsíes. Si bien a estos tratados astronómicos se les pue-
de acusar de presentar algunas inexactitudes, es lógico que aparezcan desajustes 
en este tipo de obras astronómicas, al igual que en otros grandes nombres del 
estudio astronómico, como ha sido incluso el caso del mismo Ptolomeo, pero 
como se puede apreciar, las aportaciones y aciertos han sido mayores.

Quisiera terminar con las acertadas palabras de Alfonso X, que nos hacen 
imaginarle como lo que fue, un «rey astrólogo»: «escribiz y con vuestros escritos 
marchaz, e instruiz á vuestro siglo, y á los que vendrán en las ciencias profanas»20. 

19. Ibid., tomo I, p. XXIV.
20. Ibid, tomo I, prólogo, p. III.
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