
ISSN: 1131-9062Cuad. Fi/al. CIds. Estudios Latinos
2000, 19: 35-52

Interpretaciónmítica delfirmamento:
de Cicerón a SanIsidoro de Sevilla
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UniversidaddeLa Lagtma

RESUMEN

Desdelamásremotaantiguedad,el cielo llamó la atenciónde los hombres,incapa-
cesdecomprenderel significadode las lucescentelleantesque aparecíancadanocheen
él. Los astrólogosquisieronveren ellasunaestrecharelaciónconlavidahumana:lasreu-
nieronengruposimaginariosy las clasificaroncomoconstelaciones,adjudicándoleslos
nombresde susdioses,héroesy animalesdefábula.Así nacieronlas constelacionesdel
Cisne,del Escorpión,del Cangrejo,etc.Mástarde,los griegosbautizaronalgunasconlos
nombresdesushéroesmitológicos,como Hércules,Andrómedau Orión.

A travésde los textoslatinos,quevan desdeCicerónhastaIsidorodeSevilla,pre-
tendemosestablecerla relaciónexistenteentreel mito y losnombresde las constela-
ciones.

Palabrasclave:Astrología.Astrología.Mitología. Onomástica.

SUMMARY

Pro>nthe far-distantpast, the 5k)’ calledthe attentionof men,who werewincapa-
ble of understandingthe meaningof the twinkling lights thatappearedin it every
night. Astrologistswantedto establisha closerelationbetweenthem andhumanlite:
theydistributedthemin~irnaginarygroupsandclassifmedthemas constellations,assig-
ning themthe namesof gods,heroesand fableanimals.Ihus,theconstellationsof the
Swan,of the Scorpion,of the Crab originated.Later, the Greeksnamedsorneof
them with namesof his mythologicalheroes,suchasHercules,Andromedaor Orion.
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Through the analysisof Latin texts, that cover froni Cicero to Isidorede Sevilla,
we aún at establishingthe relationexistingbetweenthe myth and the narneof cons-
tellations.

Keywords:Astrology. Mythology. Onornastics

«No en vanoobservamoslos constelaciones,
su nacimientoy su ocaso,

no en vano las cuatro estacionesquedividenel año.
Enseñadínea conocerlos caminos
de las estrellasen el cielo,

loseclipsesde Soly lospisesde la Luna».

(Virgilio, Geórgicas)

O. En la actualidad,Astronomíay Astrologíadesignanparael mundoocciden-
tal dosconceptosantagónicos.Sin embargo,la unión íntima de estos doscon-
ceptoses un hecho histórico, pues sólo a partir de Séneca(Episr 95,10) se
encuentraacuñadoel término ostronomia. La diferenciafundamentalradicaen
la finalidad de las predicciones:mientrasla astronomíaprediceparamodificar
el devenirde los acontecimientos,la astrologíaes una formade ver las relacio-
oes entreel hombrey el cosmos.Algunos investigadoresconsideranestacien-
cia como una manifestaciónreligiosa,mientrasque otros piensanque es sim-
plementeuna formade adivinación.De cualquiermanera,la astrologíaha teni-
do en distintasépocasun extraordinarioaugey aúnen la actualidad,despuésde
haberpasadopor lossiglosdelas lucesy del positivismo,continúateniendocuk
tivadoresy adeptos1.

1. Astrologíay Astronomíaen cl mundoclásico

Los primerosdocumentosespecíficamenteastrológicosque conocemosson
de origen sumerioy pertenecenal s.VII a.C. Estosconocimientos,iniciados en

W. Húbner(1983:1): «Lastrologiees lune desquelquesdoctrinesreligicuses(le
lantiquité qui survivcntencore aujourd’bui. Avec une conúnuitércmarquable.elte s~est
conscrvéeh tmaversles siéclcs,tonÉ autantqueparexcmplela mnym.hologie gmccque un bien
m”éme lc chistianisme>,.
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Mesopotamia,se transmitena travésdeEgiptoa la Greciahelenísticay desdeallí
a Roma. En todasestasregionesel interésprimordial estuvosiempreen torno a
loscfrculosdel poder,yaquea menudolosjefesdeestadoseapoyabanenel deter-
minismode los astrosparatomardecisionesy ejercer su autoridad(Manil., 4,24-
38)2 Sin embargo,para los habitantesdel viejo mundomesopotámicodel año
8000a.C. la influenciade los astrosdebió tenerunaenormey misteriosasignifi-
cación.El cielo,el mirar hacia arribo en buscade ayudaseconvirtió prontoen la
ideade un sersuperior,la divinidad, todo un cortejode dioses,tandistantesy tan
cercanoscomoel destellodela estrellaquese apagay quealumbrael destinode
loshombres.Los planetas,al igual queel Sol y LaLuna, simbolizabandiosesy a
cadadivinidad sele atribuyeronpoderesindividualessobreuna facetaparticular
dela experienciahumana.

En lo queal mundolatino se refiere, siemprese ha dicho quelos romanos
no se interesaronpor la astronomíadesdeel puntode vistacientífico, ya queno
hicieron ningún descubrimientoen este campo y sus escasasaportaciones
dependendirectamentede las fuentesgriegas.Perotampocosepuedeafirmar
quepermanecieranindiferentesa estetemaqueocupóun lugarimportantetanto
en su literaturacomoen la vida cotidiana.En la Romaimperial los astrólogosse
pusieronde moda; así,por ejemplo,el emperadorAugusto,quesegúnSuetonio
(VC Aug.94.12) habíanacidobajo el signode Capricornio,publicó suhorósco-
po revelandola fechade su muertee hizo acuñarmonedasde platacon la repre-
sentaciónde su signo.

Podemosdecirqueno existeentrelosromanosuna separaciónclara entre
especialistasy profanosen estamateriaquejamásse ejerciócomo profesióny
sobrela que nuncallegó a escribirseningún manual.No obstante,es posible
establecerunadistinciónentrelos textosquetratanen particularla cosmografía
y aquéllosqueofrecenalusioneso comentariossobreel temaastrológico.Entre
las fuentesromanasmás importantespodemos destacarlas traduccionesy
comentariosquese hicieronde los Fenómenosde Arato y de los Catasterismos
de Eratóstenes,las dos obrasgriegasque mayor influencia ejercieronen los
autoreslatinos3.

Dedicadosa la teologíaastralhallamosen el s.j a.C. los Disciplinorum
librí de Marrón, en los que se analizala incidenciade los astrosen la vida

2 Cf Cramer(1954).

3 Anteriores a cstos autores se han conservado fragmentospertenecientesa
Serapión,HermesTrimegisto,Orgeo,etc.,algunosde los cualeshansido editadosen el
Catalogus Cod/curnAstroiogorunt Graecoruro,12 vols., Bruselas.
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terrestrey humana,Desdeuna perspectiva,distinta, la de la física epicúrea,
Lucrecioen De rerum nana-aabordacuestionestalescomo la descripcióndel
mundo, la naturalezay el movimientode los cuerposcelestes.Ciceróninagu-
ra unaconcepcióndiferenteque abarcarálos primerossiglos de nuestraera:
ademásde ser el primer traductor latino de la obra de Araro. compusodos
obras en las que el tema astronómicoOcupa una parte s~gniiicativa, cl
SomniuroSelpionis y De Dininañone,haciendoenestaúltima un ataquedirec-
to a la astrologíasupersticiosa.La obrade Virgilio refleja unacuriosidadina-
cabableporel sentidodel hombreen la tierra; susGeórgicasreflejanestaspre-
ocupacionespor el mundosideraly a stí influencia sobrela vida de los ani-
nialesy los horrtbres.Sin embargo,tenemosque llegar a la figura de Ovidio
paraencontraren susMetamorfosisy en los Fastos tjna recopilaciónexhaus-
uva de las mne~orestradicionesde leyendasrelacionadascon las comistelaciones
y el mundo celestial. Julio CésarGermánico(s.l. a.C.- 1 dE.), padre de
Calígula,escribeun poematituladoPliaceomeno,queno esmásqueunaadap-
taciónde la obrade Arato. perocuyainfluenciaperdurarádurantetodala Edad
Media y el Renacimiento.TrasGermánico,se abretina épocaconsaaradaa la
mitología de los astrosque continúahastael siglo VII con SanIsidoro de
Sevilla. Higinio (su d.C.) ponede relieve en suDeAsíroncíniola importan-
ciacósmicadel nombre.,el númeroy la posiciónde las estrellas.El primeroen
exponerlas doctrinasastrológicascon una terminologíaya fijadafue Manilio,
quecomponeen cinco librossusAstronosnica,un poemaque tuvo granreper-
cusiónen los autoresposteriores,perdurandotambiénhastala EdadMedia y
el Renacimiento.Trasél, Coluinela(RE.XI,2) nosbrindaun calendarioastro-
agrícola,Vitruvio considerabaindispensableparael arquitectoel conocimien-
to de la astronomía(1,1,3 & 10) y para ello indica en el libro IX de su De
Archiíúcníra el lugar que le correspondea la astronomíadentm~o de estearte.
Perotal vez seaPlinio el Viejo el querelatacon másclaridadla visión del uni-
versoy la teoríadc los movimientosplanetarios.En el Libro II de suenciclo-
pediajustifica su análisis de los fenómenosastronómicospresentándolosen
estrecharelacióncon la astrologíaa partir de la influenciade los astrosy los
planetascrí los asuntoshumanos.Con ello Plinio marcaunanuevaetapaen la
historia del vocabulario~stronémico latino. Sénecanoshablade los cometas
en el libro VII de susNaturalesQuaestiono y poco despuésApuleyo adapía
al latín un DeMundo. En el siglo III de nuestraerasale a la luz De dic natoil
dt. Censorino,una,obra qtme tratade cuestionescientíficas,astrológicasy reli-
giosas.Un siglo más tarde. con una nuevaadaptaciónde los tenóroeno,vde
A raro. el Ma/hemos¡ibrí VIII de FírmicoMaterno, la cienciase ve reducida

Cuan. Pi/al. Clár. .5sí alias LoÉt,os
2000. 9: 35-52
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sustancialmentea la astrologíay a la adivinación.Entrelos siglosIV y V apa-
recen los poemasde Ausonio y Claudiano, las Res gestae de Amiano
Marcelino y la curiosaenciclopediade Marciano Capela,De nuptiisMercurii
er Philologioe.Estaúltima obracierrael mundoclásicoy abreel caminoa los
compendiosmedievales,poniendoal alcancede la escuelalos conocimientos
astronómicoscomodisciplinadel quodriuium. Finalmente,estebreverecorn-
do por los autoreslatinosconcluyeconSanIsidorode Sevilla, cuyasobrasDe
Natura rerum y Origines (3,24-71)ofrecenun materialabundantey variado,
digno de estudio.

Isidoro serviráparacentrarnuestrotrabajo,puestoquenos ayudaa crear
unaopinión a posteriori,es decir, a partir de unaperspectivaconsumada(la
queofrecela épocamedievalherederay, enconsecuencia,recogedoradetodo
lo anterior). Sin embargo,tendremosmuy presenteslas teoríasqueCicerón
trasladódesdeel mundogriego, puestoque,a pesarde no serprecisamente
un autor técnico(los pasajesen los que describeel cielo son principalmente
los contenidosen suobraDe natura deorum II), poseíaconocimientospreci-
sos de los antiguos, inseparables,si se quiere,de su formación filosófica.
Comoenlaceentreel principio teórico quemarcaCiceróncomocontinuador
de unatradicióny el final del trabajoque constituyeIsidoro como apertura
del Medievoal mundocientífico (Fontaine,1953: 271),nos sirven de mareo
referencial Ovidio (Fastí y Metanwrphoses),Higinio (libro II) y Manilio
(11,25-36),por ser los autoresque con más profundidadhan dedicadosus
obrasa la interpretaciónmítica de los astrosy, en particular,de las constela-
ciones.

Isidororecogela ampliatradicióndelos mitos clásicosen unaépocaenque
ya podemosapreciarel cambio de mentalidadeso, mejor dicho,de perspectiva

a la hora de explicar ciertos fenómenosnaturales.En sus Origines nosofrece
unadescripcióndel espaciosideralque contrastacon las de los autoresclásicos
por ser más «científica»: por ejemplo, mientrasque Isidoro describela Vía
Láctea(orig., 3,46)comoel caminopor el quepasael sol ensu recorridopor la
esferaceleste,unautorcomoManilio nosdice que«delblancopechode lareina
de los diosesfluyó un chorro de leche, tiñendocon su color el cielo; por esa
razónes llamado Vía Láctea»(1,751-754).Estecírculo celeste,que constituye
la galaxiamejor conocidade todoel universo,reúneen su interior unos2.000
millones de estrellas,entreellasel Sol, y tienela formade un disco aplanado
conun diámetrode 100.000añosluz. Es ciertoquedesdelos tiemposmásanti-
guosestagalaxiaha despenadola curiosidadde loshombres.Los aztecascreían
que se tratabade un camino de agua,un río caudalosopor el quenavegabael

39 Cuad. Fi/al. Clás. Estudios Latinas
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dios Tezcatlipoca.Sin embargo,fueron los griegosquienesdieron el nombrea
esabandabrumosade lucesque atraviesael cielo en las nochesoscurasy des-
pejadas,dandolugar a una leyendaqueheredaronlos romanosjuntocon todoel
bagajecultural heleno4. La versión más conocidadel mito narracómo el dios
Mercurio se las ingenia paraconseguirponera Hérculesen el pechode Juno,
muentrasque éstaestabadormida, para asegurarlecon estealimento futuros
honoresdivinos; pero la diosa, al darsecuenta,lo apartaviolentamentederra-
mando algunasgotas de leche que formarán la Vía Láctea. Durante la Edad
Media la galaxiarecibió ci nombrede Camino de Santiago,al interpretarsela
gran nube como la polvaredaque levantabanlos peregrinosen ruta hacia el
sepulcrodel Apóstol.

La actitud deIsidorocon respectoa estaespeciede concepción«mitológica»
del universoes similara la de otros padresde la Iglesiaquecritican la basepoco
científicadc estadoctrina,llegandoa decir, por ejemplo: «Es digna de admira-
ción la insensatezde los gentiles..,que no sólo trasladaronal cielo peces,suno,
además,carneros,machoscabríos,toros,osas,perros,cangrejosy escorpiones.E
incluso al águila y al cisne los incluyerontambiénentre las constelacionesen
recuerdode Júpiter..»(orig., 3,32)~.En estesentido,el mayor logro del cristia-
nismo fue la liberación del destinoastral: «Estamospor encimadel Destino»
escribeTaciano(ad Groecos,9)6. No obstante,pesea la oposiciónde la Iglesia,
las teoríasde las influenciasastralessobreel destinohumanoy sobrelos aconte-
cimientoshistóricosfueron acogidaspor algunos escritoreseclesiásticoscomo
Cíemeniede Alejandría,Minuncio Félix, Arnohio, etc., prolongándosehastael
sueloXVII el conflicto entreestasdosconcepcionesfundamentales.Porstm parte,
los catasterismoso leyendasestelaresson un temaparticularmentedesarrollado
dentrola literaturaastronómica:detrásdecadaconstelacióndescubrimosun con-
jtmnto de fábulasquenarranla conversiónde un personaje,real o mitológico. en
constelación,la cual por 51] nombre, formay cualidadesseguíaasociándoseal
mismopersonajeen cuestión(Ruiz de Elvira, 1975:470).Pero la principal fun-
ción de estasimágenesfabulosasquese dibujan en nuestrocieloera la de servir
de guía a los viajeros, especialmentea los navegantes,y también la de ayudara
predecirel tiempo,algo muy útil paralos agricultoresy campesinos7.

4 Cf Oc., Arat. phaen.,34,286 [ladeas o¡bisj; Macrobio, co,ne,>í. lo sama. Scip.,
1,15.

Id., 3.22y 3.37-39.Cf Plin., 2,3,
6 Cfi Agimst., civ. dei, 12, 10-13.
7 Isid.. ar¿g.,3,4 ss.;Manil., 1,295-304.

Cuod. PÁlol. CIds. Estudias La>i,>os
2000. íD: 35-52
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En cuantoa los nombresde las constelaciones,la mayoríason de origen
árabe,habiendosidointroducidosen Europadurantela EdadMedia a travésde
España.No obstante,un cierto númerode nombresde estrellasprocedede los
griegosy de los romanosy hoy en día las constelaciones,aunqueno mantienen
su antiguadisposición, conservanlos viejos nombrestradicionales.Así, por
ejemplo,el nombrede Sirius, la estrellamásbrillante del firmamento,derivade
la palabragriegaque significa centelleanteo resplandeciente;por su parte,el
nombre de otra estrellabrillante,Antares,por su intensocolor rojo significa
«rival de Marte»,el planetarojo por excelencia.

Porotro lado, los apelativosquereciben las constelacionesy los signoses un
campoqueofreceunagrancantidadde materialetimológico,pues,en mayoro en
menormedida,la etiologíade los fenómenosastralesfue siempreun temade gran
interés para los mitógrafos,astrólogosy filósofos, especialmentelos de época
helenística8.Desdeelpuntode vistalingúístico,el origendeestosnombreshasido
objeto de estudio para algunos investigadorescomo G. Thiele (1S98), quien
demostróqueen sumayoríaerandeorigensemítico,o A. Le Boeuffle,queenlos
últimos añoshadedicadovariasobrasal estudiodel vocabularioastronómicolati-
no9. Cualquiertrabajoen estecampono puederealizarsesin acudiral griegoy, a
su vez, sin remontarsea los babiloniosy egipcios,a quieneslos griegosdebenla
mayorpartede su vocabulariocientífico.Perono sólohay que tenerencuentalos

mecanismosJingiiísticos; también la mitologíajuegaun papelprimordial en este
tipo de estudios.A imitacióndelosbabilonios, los griegosatribuyeronun nombre
divino a cadaunode loscincoplanetasconocidos,juntoconel Sol y laLuna, reci-
biendoéstoslosepítetoshabitualmenteconsagradosa la divinidad. Mástarde,los
romanossimplementelos tradujerony adaptaron,empleandoel mismo procedi-
mientoen la designaciónde los signosy de las constelaciones.

2. La onomásticaceleste

Por reglageneral,esla forma o figura quedibujan las constelacionesen el
firmamento lo que determinalas distintasdenominaciones:divididasen cinco

Eurnett(1996:372-78);Fontaine(1979:518);Crant(1996);Magallón (1996:330).
~ Despuésde su tesis sobre Le vocabulairemli» de 1’astronomie(tJniversitéde

Lille, 1970), A. Le Boeuffle publicaen 1977 un estudioespecificosobrelos nombresde
los astrosy de las constelaciones,completadomástardecon la publicacióndeun léxico
latino (1987)queconstituyeunaprácticaguíade consulta.

41 Cnad. Fi/al. Chis, Estudios Lcti,mas
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grandesgrupos,las másnumerosassonaquéllascuyo nombrese identifica con
un animal fabuloso,comoes el casode las constelacionesdeDraco, Centaurus,
Pegasus,Serpens,etc., o bien con un animal asociadoa unadivinidad o a un
héroe, como p. ej. Taurus Cygnus, Leo, etc. La constelaciónde Draco, el
Dragón, símboloambivalentedel mal o del bien, representalas fuerzasmiste-
riosasqueel hombredebeafrontar.Comoencarnaciónde Satánes vencidopor
Cristo, por SanMiguel o San Jorgesegúnrecogela Biblia (Apocalipsis,XIII, 1
SS.).A menudose confundecon el guardiánde las manzanasde oro del Jardín
de las Hespérides,al que dio muerteHércules’0.Vencedory vencido seencuen-
tran cercanosen el cielo. Hércules,el héroegriegoque llevó acabolos famosos
docetrabajosbajo las órdenesde Euristeo,rey de Micenas,constituyela quinta
constelaciónmás grandedel firmamento. En los mapasantiguosHérculesse
representacomoun hombrecon unarodilla flexionadablandiendounbastón.Un

pie, indicadopor Jota (í) 1-lerculis,descansasobrelacabezadel Dragón.Paralos
antiguos griegos la constelaciónde Hércules era simplementeel Hombre
Arrodillado, «del cual nadiesabeel nombreni tampocolo queestáhaciendo»,
comoescribióel poetagriegoArato enel siglo III a.C. El hechode que losgrie-
gosno lo reconociesenhacepensarque heredaronestafigurade unacivilización
anterior,probablementede losbabiloniosde OrienteMedio, y que la identifica-
ción con Hérculesfue posterior(Manil., 1,315ss.). Su dibujo estáinvertido en
el cielo: la cabezaestásituadaal surde la constelación,dondesehallaAlpha(a)
Herculis o, como se la conocepopularmente,RasAlgethi, queen árabesignifi-
ca la cabezadel arrodillado. En el mes de junio estehéroe se enfrentacon
Ophiuchus,que se identifica con el dios griego de la medicina,Asclepio (lat.
Aesculapius).Su dibujo representala figura de un hombreentrelazadocon una
serpiente,ya que esteanimal era el símbolo del dios. Por tanto, en el cielo
Ophiuchusestáestrechameneligado a la constelaciónde Serpens,la Serpiente,
a la queseparaen dospartes,siendoésteun casoúnico entrelas constelaciones.
Así, la SerpensCaput o Cabezade Serpientese encuentraen un extremode
Ophiuchus,mientrasque la SerpensCaudao Cola de Serpientese halla en el
otro lado’1. Otro de los seresfabulososestárepresentadoen la constelaciónde
Pegasus,el Caballo,que se denominaasí sólo a partir de épocaimperial,nom-
brequeseha conservadoen la astronomíamoderna;anteriormentese le llama-
ha simplementeEquas.Pegasusrepresentael caballoaladoque naciódela san-

mo Cf Hes., teog., 333 ss.;Verg..aen..4,484. Hyg.,fob..pr 39,5.
u ~f Verg.,Aen.,7,658. Hyg.,fab.,pr 39,4:Mauijí., 1,331-336.

Cuad Fi/aL Clás. Estudios Latinos
2000, iY: 35-52

42



Ji A. González Marrera y Carolina Real Torres Inmerpreración mítica delfirmamento:

gre deMedusacuandofue decapitadapor Perseo(Hyg., fab., pr 40,1).A pesar
deserla séptimaconstelaciónmásgrande,enel cielosólo estádibujadala parte
anteriordel caballo.A vecesse identifica con el caballode Perseo,aunquefue
otro héroe, Belerofonte,el que lo montó (Manil., 1,348-350).En cuantoa su
forma, aparecerepresentadopatasarriba: cuatro estrellasqueforman el Gran
Cuadromarcan su cuerpo; la línea de estrellasencabezadapor Epsilon (e)
Pegasiindica su cuello y su cabeza;por último, las doslíneasde estrellascasi
paralelasquepartende un extremodesu cuerpomarcansuspatasdelanteras.A
diferenciadeestosgruposestelares,la constelacióndeMonoceros,el Unicornio,
fue descubiertaen el s.XVII. Estaimagennosrecuerdaal CentauroQuirón que
se encuentraentrelas constelacionespor haber sido el preceptorde Apolo,
Esculapio,Aquiles y Jasón,entreotros12. Quirón, habiendosido herido por
Hérculesy no consiguiendorecuperarsede su herida,reclamaa los dioses su
muerte.Prometeosela cambiapor su inmortalidad(Hyg., fab.,3 1,5,2).

En cuantoaJaasociación«animal-héroe»,la constelacióndeLeoseha iden-
tificado con el león de NemeaquematéHérculesen uno de susdocetrabajos,
cuyabravuraconmemoratradicionalmenteestaconstelación13.La cabezaestá
representadapor seisestrellasen formade lúnula, como un signode interroga-
ción, en cuya basese halla Alpha (a) Leanis, conocida popularmentecomo
Regulus,la estrellamás brillantede Leo, que significapequeñorey. La melena
del león estámarcadapor la segundaestrellamásbrillante,Gamma (y) Leanis,
tambiénconocidacomo Algieba, en árabe«melenade león». En la cola se
encuentraBeta Q3) Leanis, una estrellablanca llamadatambiénDenebolao
«colade león».

Otraseriede constelacionesestánasociadasa unadivinidadconcreta.Así,
del mar surge la figura del Delfín, quealudea la formaqueadoptóNeptuno,
o bien al mensajeroque ésteenvió para descubrirel esconditede su amada
Anfitrite (Manil., 1,347-348).Los griegoscreíanquelos delfinesdabansuer-
te a los marineros.No olvidemosquea comienzosdenuestraera el pezfue el
símbolo de la nueva religión provenientede Palestina,el cristianismo. Las
constelacionesde CanisMalar y CanisMinar representandosperrosquevan
pisandolos talonesde Orión (Manil., 395 ss.). El Can Mayor contieneuna
multitud de estrellasbrillantes,de las cualesSirius es la másimportante.Su
nombregriegosignifica resplandecienteo abrasador,yaquesecreíaqueesta

t2 Cf Cic.,AraL phaen.,34,203;34,207;34,410. Isis., orig., 3,36.
m3 Cf Cie., AraL phaen.,34,263; Hor., carm., 3,29,19;Verg., Aen., 7,669. Hyg.,

fab., 30; Isid., arig., 3,27.
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estrellaerauna importante fuentede calor. Desdela Antiguedadse atribtmían
los calurosos«días de perro» duranteel veranoa la estrelladel Can,cuando
éstaseencontrabamáscercadel sol. Porejemplo,Hesíodo,unode los prime-
ros poetas griegos,nos habla de «cabezasy miembros deshidratadospor
Sirius»14.Debido a la granbrillantez de Sirius, su pasoanualpor el firma-
mento era utilizado como una marcadel calendariodesdelos antiguosegip-
cmos. Unade las estrellasde menormagnitudque se agrupanen torno a Sirius
recibe el apodo de El Cachorro (Cf Hor., carm., 3,13,9). En relación con
Mercurio hallamosbajo la figura del cangrejola constelaciónde Cáncer,en
cuyo centrose encuentraun cúmulo de estrellasdenominadoColmena,que
antiguamentese conocíacon el nombrede Praesepe,el Pesebre.Estecúmulo
está flanqueadopor dos estrellas, llamadaslos Asnos, que por su posición
parecenestarcomiendoen el Pesebre.Según Isidoro «El nombrede Cáncer
(Cangrejo)se debea que,cuandoel sol, en el mesdejunio, llega a estesigno,
comienzaa retrocedera la unanerade un cangrejoy empiezana ser más cor-
tos los días...»(orig., 3,26). La asociaciónde Cáncercon el cangrejoesde ori-
gen babilónico, aunqueen Egipto se representabaa vecescon dos tortugas
marinas. Segúnla mitología griegael cangrejofue colocadoen el cielo por
Juno,agradecidaporquehabíamordidoenel pie a Hércules,a quien ella odia-
ba por serhijo de Alcmena,amantede Júpiter.

En estegrupodeconstelacionesdestacanlas numerosasaventurasamorosas
de la mitologíajupiteriana.En concreto,noshallamosanteun tipo de mitos qtme
giran en tomoa un temacomún: la fecundaciónde unamujerpor un dios que ha
adoptadola forma de un animal. Estatransformacióndel rey de diosesdio lugar
a la constelaciónde C’ygnus, el Cisneque llevó sobresu dorso de plumasa la
confiada Leda; de su unión con Júpiter,metaforseadoen cisne, engendróun
huevodel quesalieronlos Dióscurosy Helenatm5.En las tradicionesmásantiguas
el mito de Ledase confundeconel deNémesis.,cuyo culto estuvomuy difundi-
do entrelos egipciosy de ellospasóa Grecia. Estadiosatambiénfue persegui-
da por Júpiter en formade cisne,habiéndosetransformadoella mismaen oca.
La constelacióndel Cisnerecibetambién el nombrede Cruz del Norte. En las
nochesde verano se puedecontemplara Gygnus volando a travésde la Vía
Láctea con susalas desplegadas,en la punta de las cualesse encuentranlas
estrellasDella (6) y Epsilon (e) C’ygni. Su cola estámarcadapor Alpha (a)

~ cli Cic., AraL phaen.. 34,108;Verg.. Aetm.,3,141; 10,273.
‘5 ¡lyg..fab., 31,3,1: 77,1,1; 269.1.1:273.1tI; 273.12,5: Manil,. 1.338.
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Cygní, cuyo nombreárabeDenebsignifica cola. Asimismo,la constelacióndel
Aguila esproductode la transformacióndeJúpiterenesteanimalpararaptaral
joven Ganimedes,del quese dice que fue su amantet6.

Cuandoel año se estáacercandoa su final, la figura de Taurus bufaen el
cielo nocturnodel sur. Tauro se incluye también entre las constelacionesen
honora Júpiter,el cual, segúnla mitología, setransformóen toro pararaptara
Europa’7.En el cielo sóloestárepresentadasu mitad superior,lo cual seexpli-
caríapor el hechode queJúpiter,en formade toro, transportóa Europasobre
sus espaldasa travésdel océano,de modo que el resto de su cuerpoestaría
inmersoen las aguast8.Otraposibleexplicaciónes que Taurus correspondaal
Minotauro, el monstruomedio toro medio hombre al que dio muerteTeseo
(Hyg., fab., 30,8,1;40,5,2).Su morro estámarcadopor un cúmulo de estrellas
en formade Y conocidocomo 1-fiadas, su ojo centelleantepor Aldebarán, la
estrellamás brillante de toda la constelación,y sus largos cuernosacabanen
Zeta (~) y Reía% Tauri. El mito de Europarecuerdaun antiguorito de fecun-
didad relacionadocon el culto al dios-toro,tan conocidoenEgipto bajoel nom-
bredeApis. El toro ha sidoun prototipodefuerzaviril en numerosasmitologías
y en pueblos,comolosceltaso los galos, fue veneradocomo dios fecundador.

Una de las constelacionesmás conocidases la OsaMayor. Sussieteestre-
líasmásbrillantesdibujan unade las configuracionesque con másfacilidadse
distinguenen el cielo, la llamadaGranCarro, quemarcalas patasy la cola. Las
dososas,Vrsa Malar y Vrsa Minar, se hallanjuntasenel firmamento.Entrelas
estrellasde la OsaMenordestacaunasituadaal final de lo quepodríaconside-
rarsela lanzadel carro,Alpha(a) VrsaeMinoris, másconocidacomo la Estrella
Polar,que tienelaparticularidadde señalarsiempreal Norte. Los mitosy leyen-
dasque serefierena estegrupode estrellasse remontana los tiemposmásanti-
guos. Según Isidoro (orig., 3,6) «La primera de las constelacioneses Arctos,
que,fijo en el poíocon sus siete estrellas,gira sobresímismo. Esees su nom-
bregriego, queen latín significa «Osa».Porgirar a la manerade un carro, los
latinosla llamaronSeptentrion...»(I-Iyg., fab., 177,3,1).La leyendacuentaque
Calisto, hija de Licaón, rey de Arcadia, fue seducidapor Júpitery tuvieronun
hijo llamadoArcas. Juno, enteradadel asunto,sevengaconvirtiendoa Calisto
en osa19.Cierto día, mientrasArcasse encontrabacazandoestuvoa punto de

~6 Cf Cie.,AraL phaen.,34,87;Manil., 1,344-346.
m Cf Ovid., mel.,2.850;fast.,5.605. Isid., arig.. 3,24.
8 Cf Cie.,Arar phaen.,27,1; 34, 103; 34,290; 34,330.

uD ~f ov.,ÍasÉ.2,íSí.Hyg.,fab.,í7’íí,í.
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matara su madre;Júpiter paraevitar esta desgracialos convirtió a ambosen
estrellas20.La OsaMenor se ha identificadocon unade las nodrizasde Júpiter
(Hyg., fab., 224,3; astr., 2,2 y 31,23) o tambiéncon el perro de Calisto, que
habríasufridola mismatransformaciónquesu dueña(Manil., 2,30Ss.). A la cola
de laOsaMayorseencuentrala constelaciónde Bótes,el Boyero.SegúnIsidoro
(orig., 3,8): «El nombrede Arctofilax se debea que va siguiendoa Arcios. Es
decir, es el «guardiánde la Osa».Lo llamarontambiénBootes(el Boyero), por
mr unidoal carro».TambiénManilio (1,315) nosaclaraque su figura «se aseme-
ja al que instigasegúnla costumbrea los bueyesuncidos».El Boyero no esotro
queArcas, el hijo de Calisto y Júpiter,aunqueotra versióndel mito lo identifi-
cacon Icario,pastoral queBacoconcediólossaberesdel vino y convirtió luego
en constelaciónjunto a su perra —canicula——(flyg.. fab., 130,5,3).La estrella
másbrillante de la constelaciónes Arcturus, nombreque en griego significa el
guardiánde la osa21.Paralos antiguosestaestrella,quees mayory mucho más
brillante que el sol, tuvo tina gran importancia,ya que su posiciónservíapara
establecerel cambio de estaciones.Actualmentela reapariciónde Arcturo al
comenzarla nocheanunciala llegadade la primavera.

Cercanaa la constelacióndel Boyero se encuentraVirgo, la Virgen, que,
junto con Ophiuncus,formapartedel grupode constelacionesasociadasa una
divinidad antropomórfica.Por lo generales representadacomo una doncella
portadorade la espigade trigo que simboliza la estrellablanca-azulSpica, la
más luminosa de este conjunto22. A menudose identifica estadoncellacon
Proserpina,hija de Deméter,la diosade la fertilidad y las cosechas,o bien con
Ceres23.SegúnHesíodo,Virgo, también llamadaAstrea,era hija de Júpiter y
Temis, diosade la justicia. Cuandoterminó la edadde oro y los hombresdesa-
fiaron su autoridad,regresódisgustadaal firmamento.Virgo contieneunade las
estrellasdoblesmás famosas,Gamma(y) Virginis, también llamadaPorrima,
diosaromanade la profecía.

Los héroestambiénocupansu lugar en el firmamento.En estetercergrupo
de constelacionesasistimosa un procesode mitificación de los prototipos
históricos que se han modeladosegún un patrón ejemplar: todos tienen en

20 Gf Ov..fasí.,2,181.Prop.. JI 214, 25. Hyg..fab., 176,1.2.
2> Isidoro describeasíestagiganteruja: «Aduroes >otu ¿streIle> que... aparececi> It>

cola de la Oso Mayor De ola’ su ,mo,nhre de Arturo... porque está si/m>ada et> el corOZá/t
del Boyero...» (orig., 3,9); Manil., 1,316-319. ~f Cic., Arar ,ohaen., 16,4; Hor., carnm.,
3,1,27; Verg., Aetm., 1,744,

22 Cf Cic., Ara>. phaen.,16.6; 34.350.Hyg.. fab., 130,5,2.
23 Isid., oris., 3,25: Manil., 2,442.
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común un nacimiento milagroso y al menosuno de suspadreses un dios
(Eliade, 1989:47).Junto a Hérculestenemosa Orión, Gemini y Perseo.Sin
duda alguna, Orión es la más hermosa de todas las constelaciones.
Popularmenteestápersonificadaen un cazador,un giganteo un guerreroCf.
Cic., Arat. phaen.,34,435).En los mapasestelaresse le representamientras
blandesu bastóny su escudocontrael ataquede Taurus, la constelaciónveci-
na. En unade las versionesdel mito, Orión,hijo de Poseidón,fue picadomor-
talmenteporun escorpióndebidoa sujactancia.A petición de suamadaDiana,
fue colocadoal oesteen el firmamento,mientrasqueel culpablede su muerte,
e] escorpión,se halla situadoal esteen la constelaciónde Scorpius24.Se dice
quepor encargodeJunoel escorpiónsubióa laTierra paraatacaraOrión; tam-
bién secreeque fue la causade quese desbocaranlos caballosdel Sol cuando
iban guiadosporFaetón.En cuantoal origendesu nombre,Isidoro(orig., 3,10)
nosexplicaque «sellamaOrión, derivándolode «orina»,estoes,de la inunda-
ción de las aguas,debidoa queapareceen invierno...».Entresusestrellasestá
Alpha (a) Orionis, conocidatambiéncomo Betelgeuse,en la izquierdasuperior
de la constelación.Estasupergiganteroja indica el hombroderechode la figu-
ra, aunquesu designaciónarábigasignifica la «Mano de Orión». En la parte
inferior derechase encuentraotra supergigante,Beta Q3) Orionis, llamadatam-
bién Rige], una estrellaazul-blancaque marca la pierna izquierdade Orión,
comobien indicael origenarábigodesu nombre.Porotro lado, la Nebulosade
Orión, quea simplevistase asemejaa una manchaborrosa,forma la dagadel
guerrerocolgandode su cinturón.

Las aventurasdeotro granhéroe,Perseo,descendientede Zeus, comenzaron
cuandofueenviadoa matarala terribleMedusa,unade lastresGórgonas.Perseo
sorprendióal monstruomientrasdormíay, mirándolo a travésdel reflejo de su
escudo,logró cortarle la cabeza,con la quepetrificó al temiblecetáce&5.En el
hemisferioborealsu figura sostieneen lo alto la cabezade Medusa,cuyo ojo
correspondeaBeta% Persei,conocidapor el nombreárabeAlgol quesignifica
demonio.Con suotramanosujetaunaespada,indicadapor el CúmuloDoble, un
cúmulo gemelode estrellassituadoen el límitecon Cassiopeia.Todos losperso-
najesrelacionadoscon estaleyenda(Andrómeda,suspadres,.Cepheusy Cassio-
peia, y su salvador, Teseo) estánrepresentadospor constelacionescontiguas,
inclusoel monstruomarinose hallamuycercaen la constelaciónde Cetus.

24 Manil., 1,388-395. En los signos zodiacalesel escorpiónpertenecea Marte
(Manil,, 2,444).

25 Cf De Apolodoro,Biblioteca 11,4. Hyg.,fab., 64,3,3.
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Una Pareja tunidaparasiempreencl Universoes la constelaciónde Ceí,j,nm,

que representalos gemelosde la mitología griega, Cástor y Pólux. a qtíie.nes
debensu nombrelas dosestrellasprincipalesde la constelación.Ambasmarcan
las cabezasde los Diósetíros,queen los antiguosmapasestelaresaparecendán-
dosela mano.En Egiptoestaligura seconocíacomo «las dosestrellas»,perose
representabancomo das c-abritos. Secún¼leyenda,su madre fue la reinade
Espada,perocadauno tuvo un padredustínto Cástorera hijo del res’ Tíndaro,
mnmentrasquePólux fueengendradopor Juputerquiensedujoa Ledabajo la apa-
~ de un hermosocisne26.

Un cuarto grupo de estrellasestarepwsentadopor personaleshumanos
tales como cepheíísy Crssiapcia,Andromeda el Boyero o el Auriga. Esta
últimaconstelaciónde formahexagonalrcprodocea un hombreconduciendo
un carruaje.Se ha identificado con Erictonio, un rey cojo de Atenas, qtme
toventóel carruajetirado por cuatrocaballos(Manil., 1,362-364).Otra leven—
da identifica el Auriga con Mirtilo, cocherodel rey Enomao e hijo de
Mercurio, Su principal estrellaAlpha (a) Aurigne, conocidacomo Ccípella.

(te es la sextaestrellamásbrillantedel firmamento,derivade la palabralati-
na que significa cabra pequeña,ya que nadicionálmem>teel cochero se ha
representadososteniendounacabraen sus espaldas( 1 Cie., Arat. pbaen.,
34,255; 34,464).Las estrellasEra (~) y ¿cta (~) Aungae onocidascornolos
Retoños,descendientesde la cabra, se encuentransituadasen el hombro
izquierdo del Auriga2t También podríamos mt lumr en este grupo a La
Caballerade Berenice(Corno tiercívces)en tantoqut. representaunapartedel
cuerpo humano.Estaconstelacionreproducela historiade tina prinee-sacgt.
cia que. se cortael pelo y ofreceuna trenzacorno ofrendaal templo paraque
su marido vuelvasanoy salvo de la guerra.La trerizadesapareciómisw.riosa
mentey las habladiuriasy el temorde la genteseacalló finalmentecuandoun
famosoastrónomodijo quehabíasubidoal cielo,

La única pareja casada(le todas las constelacioneses la formada por
Cepheasy Cass¿opeia,queen la mitología griegarepresentaal rey y a la reina
de Etiopía,padre-deAndromeda.Ambosse encuentranuno al lado del otro en
la regiónpolar septentrionaldel cielo. La formadeCepheusrecuerdauna torre
muy bajacon un campanario.Su esposase halla sentadaen unasilla que gira
extrañamentealrededordel puto, apareciendocabezaahajodurantepartede la

2t Ql Oc.. Arar pItaco.. 22,1; 34,331: flor., cara’,. 3.29.64. llyg,. Idi., 1412,1;
Mani1., 1,388.Castorfue descubiertaen 1803 porWilliam l-letschel.

u, Aral.
1,haca.. 34,468; Mere,. Aeu., 9,668.
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noche,lo cual se ha interpretadocomo un signode humildado arrepentimiento
antelas Nereidas,pues la leyendacuentaqueestareinase vanaglorióen cierta
ocasiondeser la másbellay Poseidón,irritado,envió un terriblemonstruocomo
castigopara asolarlas tierrasde su esposo,quien sevio obligadoa ofrecersu
hija Andrómedaensacrificio(Cf. Cic.,Arat. phaen.,30,1). En el último momen-
to, el héroePerseoconsiguiórescatarlay la convirtió en su esposa,peroesteepi-
sodioformapartede otrahistoria, unade las leyendasgriegasmásfamosas,la
historia de Perseoy Andrómeda.Ademásde ser la constelaciónmásespectacu-
lar, Cassiopeiaes muy fácil de reconoceren el cielo por la formade W que
representala silla. Siguiendoel texto deIsidoro leemos:«Creyerontambiénque
Perseoy su esposaAndrómeda,despuésde muertos,fueron recibidos en el
cielo; hastael puntode quedelimitaronsusfigurascon estrellasy no tuvieron
reparoen atribuirlessus nombres»(orig., 3,33). Estemito, quees la versiónori-
ginal de SanJorgey el Dragón,cuentacómo la bellaAndrómeda,encadenadaa
unarocapor su padre,el rey Cefeo,a puntode serofrecidaen sacrificioal terri-
ble monstruoque amenazabacon destruirsu país,fue salvadapor Perseo28.El
cuerpode Andrómedase puedetrazarfácilmente a lo largo de la líneade estre-
lías indicadaporAlpha (ci), que marcasu cabeza,Beta Q3) su cinturay Gamma
(y) su pie izquierdoencadenadoa la roca.

Un último tipo de constelacionessonaquéllasque imitan la figura de dis-
tintos objetoscomo, por ejemplo,la CoronaBoreal, que brilla en recuerdode
Ariadna,a quien Venus y las Graciasregalaronunacoronapor su matrimonio
con el dios Baco29. La constelaciónde Lyra, la Lira, se identifica con la que
fabricó el dios Mercurio, aún siendoniño, el cual la ofreció a Apolo paraobte-
nersu perdónpor haberrobadosusbueyes(Isid., orig., 3,36). Perola leyenda
másdifundidaes la queidentifica la lira con el arpadel bardogriegoOrfeo: se
cuentaqueHermesconstruyóel arpacon un caparazónde tortugay que se la
entregóa su hermanastroApolo. Este,a su vez, se la entregóa Orfeo,de quien
se decíaqueencantabaa los animalesy a los árbolescon su música?Estahabi-
lidad de Orfeo le sirvió de granayudacuandobajó al mundode ultratumbaen
buscade su esposamuertaEurídice.Hades,dios del mundosubterráneo,secon-
movió tanto con lasmelodíasde OrfeoqueconsintióqueEurídiceretornaracon
los vivos, a condición de que Orfeo no la mirara hastaque estuvieranen el
mundoexterior.PeroOrfeo enel último momentomiró haciaatrásde reojopara
ver si realmentesu esposalo seguía,con lo que la perdióparasiempre.A partir

28 ~f Hor, carrn., 3,29,17.Hyg.,fab.,64,1,2;64,3,3.
2D Cf Cie.,AraL plmaen., 13,1; Ov.,fasl., 5,345. Manil., 1,319-324
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de entonces,Orfeo vagópor el mundocantandosu dolor Despuésde su muer-
te, el arpa fue colocadaen el cielo para conmemorarel recuerdode su arte
(Manil., 3,325-330).Estaconstelacióntambiénse ha identificadocon un águila
o un buitre, segúnmuestranlos antiguosmapasestelaresy la etimologíadel
nombrede algunade susestrellas,como, por ejemplo,Alpha (a) L¿rae, más
conocidacomoVega, la quintaestrellamásbrillantedel firmamento.El nombre
de Vegaen árabesignifica el águilaque se precipira.

Otro grupo de estrellasrelacionadocon el dios Apolo es la constelactén
Sogitta, la Flecha.Con ella secreequeApolo mató a losCíclopespara vengar
la muertede su hijo Esculapio30,aunquesegúnotra versión corresponderíaa la
flechacon la queHérculesmatóal águilaquedevorabael hígadode Prometeoí>.

Por último, la constelacióndel Triángulo, situadajunto a Pegasus,debesu
nombreal parecidocon dichafigura, marcadapor tresestrellasbrillantesen sus
extremos(Manil., 1,35 1-354). Su origen seexplicapor la forma de la letra delta,
la primera del nombrede Zeusen genitivo (Isid., orig., 3); tambiénse explica
por la forma del deltadel Nilo.

Únicamentedos constelacionesincumplen la regla general a la que
aludíamosen un principio, las Pléyadesy las Híades,cuyo nombreno scdebe
a su forma, sinoa suscaracterísticas.En la mitología griegalas Híadesy las
Pléyadeseranhermanas,hijas de Atlas, aunquela madrede las 1-hadesera
Aethra y la de las Pléyades,Picione (Ovid., fasz., 3,105; 5,83). Los griegos
decíanque las hadescuidaronal dios Dioniso cuandoera niño, por lo que
fueron recompensadascon un sitio en el cielo. Su nombresignifica «las llu-
viosas>,,ya queestabanasociadasal mal tiempo. El nombrede las Pléyadesse
debe,segúnSanIsidoro,a «supluralidad;pues«pluralidad»en griegose dice
pleislon. Son sieteestrellasque seencuentranantelas rodillas de Tauro: sets
deellassonvisibles,mientrasla séptimapermaneceoculta»(orig. 3,13). Otra
explicaciónetimológicamásrazonablees la que relacionaPléyadescon llu-
viosas”,como lo demuestranlos calificativosde aquos¡.ts,nímbosus,plunius,
tristis, etc.,asociadosindistintamentea Orión, a las Híadesy a las Pléyades32.
Este cúmulo de estrellas,situadoen la constelaciónde Tauro, es el más rele-
vantede cuantos son accesiblesal ojo humano.La leyenda más difundida
entrelos autoresclásicoscuentaque las Pléyadeseran siete ninfas, hijas de
Plejoney de Atlas, por lo que tambiénrecibenel nombrede Añóntidas,que,

3” l-lvg.,fab.,9,4.2; Manil., 1,342-343.
~‘ tf Cia, Aral. phae¡t., 34,84. Hyg..fab.,54,3,2; 144,2,4.
32 Cic.,dc oca> deortun, 2,111; Vcrg.,Aen., 1,535; 1,744; 3,516; 4,52; 7,719.
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al ser perseguidaspor Orión, son transformadasen estrellaspor Júpiter o,
segúnotros,por Diana(0v., fast., 5,83).El hechode quesólo seis seanvisi-
bles tienetambiénsu explicaciónmitológica:si unaPléyadeno semuestra,es
por un sentimientode dolor o de vergúenzaanteel acosodel gigante,queaún
pareceperseguirlasen el cielo; deahítambiénel calificativode mmcix, saeuus,
etc., que recibe Orión en los textos clásicos33.Otra versión cuentaque la
Pléyadequefaltaes Meropeporqueestabaavergonzadadehabersidola única
de sushermanasquese casócon un mortal,Sísifo,aunquetambiénsedice que
fueElectrala queescondiósucaraparano verlas ruinasde Troya, ciudadque
habíasido fundadapor su hijo Dárdano.La explicación másrazonabledesde
el puntode vistacientífico es que Pleione,conocidatambiéncomo BU Tauri,
ha ido perdiendosu brillantezdebidoa la inestabilidadprovocadapor surápi-
do movimiento—es unascien vecesmás rápidaque el sol— y la expulsión
masivade gases,por lo quepuedeserla Pléyadequefalta. Las estrellasde las
Pléyades llevan los nombres de las siete hermanas:Alcione, Asterope,
Celaeno,Electra,Maia, Meropey Taigeta.

3. Conclusión

La ideaglobal de estetrabajoha estadoen el estudiode las constelaciones
desdelas palabrasde Cicerónquenos sirvieronde referrnciaen tanto quees el
primero en traducir la obra de Arato, hastallegar a San Isidoro de Sevilla.
Hemosmostradoun espaciotemporal intermedioentrelos dosautoreshenchi-
do de las cuestionesastronómicasen las queCicerónno abundó.De cualquier
modo, no hay que olvidarqueCicerónnos garantizala trasmisiónde la termi-
nologíaqueusabanlos griegos.Porotraparte, las obrasde Isidoro, Originesy
Denatura rerum, constituyenel final dela Antiguedadclásicay, al mismotiem-
po, el comienzodel cientifismo medieval.

Finalmente,el interéspor el relatomitológico nosha conducidoaprofundi-
zar en el vínculo queexisteentreel mito y los distintosapelativosque recibe
cadaunade las constelacionesobjeto de estudio.De esemodo, hemosrecurri-
do al análisisetimológicodelos nombresy hemosconfirmadola ideainicial que
asientadicharelacion.

3’ Cf Verg., Aen., 1,535;4,52; 7,719; Hon, ca,’»,., 1,28,21;3,27,17;epod., 10,10.

51 Cuad. Filol. Chis. Estudios Latinos
2000, t9: 35-52



J. A. Got,záíez A.!¿tetera ~vCatalimt Real 7?,urs Ittterpre taciát, t,,í,iu, del /irtuot,,e,, tos

4. Referenciasbibliográficas

DE MEO, C. (19862)Lingaetecaichedel latuto (Cap.V «La linguadellastrono-
mia e astrologia»).

La BOEUEF-LE, A. (1977)Les nomslatíns d’asires et de consrellaíions,París.

LE IiOEUFFLE, A. (1987)Asírotzomie-Astrologie.Lexiquelatín, Paris.

BURNET[, C. (1996) «Astrology>~, en EA.C. Mantello, Medieval Lalin,
Washington,309-382.

CRAMER, EH. (1954)Astrologyin Roma/¿law andpolitics, Filadelfia.

CUMONT, F. (1989)Astrologíay Religiónene!mundogwCO/roiflo/io, Barcelona.

ELIADE, M. (1989)El mitodel eternoretorno, Madrid.

FONTAINE, J. (1953)«Isidore de Sévilleet l’astrologie»,RevuedesEtudesLatins
31, 271-300.

FONTAINE, J. (1979) «La situationde la rhétoriquedans la culturelatine tardive:
observationssur la théorie isidoriennede letymologie>~, Colloquesur la
rhétorique,París 197-205.

GRÁNr, E. (1996) «Astronomy, cosmology and cosmography»,en F.A.C.
Mantello,MedievalLatin, Washington,363-378.

HARRY, A. (1964) «Cicéronet l’astronomie(A propos deRep.I,22)>~, Revuedes
En/desLatins 42, 1 98-212.

HIJaNER, W. (1983) «L’astrologiedans lAntiquité», Palas30, 12-15.

HOI;NER, W. (1984) «Manilius als Astrologe und Dichter». Aufsíieg und
Niedergangder rómischenWelt, II, 32, 1, 126-320.

ISIDORO DE SEVILLA (1982)Etimologías,1-11, Madrid, BAC.

MAciAILÓN GARCÍA, 1. (1996)La tradición gramaticalde «differentia»y «e/ymo-
logia» hastaIsidoro de Sevilla,Zaragoza.

MÁNILIO (1996)Astrología,Madrid.

Cual ki/o/. Chis. Estudios Latinos
2000 ID 35.59

52


