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ACERCA DEL DOBLETE 
"apogeo"/"auge" EN ESPAÑOL. 

ORIGEN, USO Y TRANSMISIÓN. 

Maravillas AGUIAR AGUILAR 

Universidad de La Laguna 

El desarrollo y avance de la ciencia estuvo durante siglos liga
do a la recolección, traducción e interpretación de textos de la 
Antigüedad clásica y de aquellas obras de origen persa e hindú lle
gadas a occidente. 

Unos t res siglos antes de nuestra era, la ciudad de Alejandría 
en Egipto empezaba a perfilarse como el centro de la cultura hele
nística. Si Atenas había sido el punto de encuentro de la cultura 
griega, Alej andría sería su alter ego en el tiempo con la novedad de 
que participaba de una marcada inclinación hacia el gensamiento 
oriental, en concreto egipcio y babilónico. 

E n la segunda mitad del siglo II J.C. la ciudad de E dessa, 
actua l Urfa, se convierte en el centro de la lengua y civilización 
sirÍacas. Grupos cristianos desarrollaban en ella una cierta activi
dad escolar pero es con los nestorianos cuando esta actividad cobra 
mayor relieve. Llegados a Edessa tras la destitución del emperador 
Nestorios, patriarca de Constantinopla, en el concilio de Efeso en 
431, se dedican al estudio y traducción de textos antiguos, funda
mentalmente de medicin a, h asta que su escuela es cerrada por 
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orden del emperador Zenón a finales del s.V de nuestra era. En ese 
momento los nestorianos emigran a Nisibis, ciudad que se encon
traba en el empla zamiento de la actual Nusaybin (Turquía ), conti
nuando con su labor de t raducción de textos griegos al siríaco. Gra
cias a ellos, muchos tratados de matemáticas y medicina al ser tra
ducidos fueron salvados , en consecuencia , del olvido. 

Para los nestorianos, la siguiente parada fue J und¡sapÜT, en 
la antigua Persia. Su actividad continuó allí, formando otra escue
la de traducción que con el tiempo sería el puente de transmisión 
del saber clásico (griego) de Medicina al oriente musulmán, una 
vez enriquecido por elementos persas, hindúes y nestorianos pro
piamente'll. 

En cuanto a la Astronomía, fue la ciudad de I:Iarran, al norte 
de Mesopotamia, donde parece haber existido una especial inclina
ción hacia el estudio de los astros. 

I:Iarran, perten eciente al imperio musulmán desde el 19/640, 
recibió lo que en su día había sido la escuela de Alejandría , trasla
dada anteriormente a Antioquía por orden del califa omeya 'Umar 
Ibn 'Abd al-'Aziz, 'Umar II, (61/681 - 1011720). La predisposición de 
sus habitantes, paganos adoradores de los astros, parece que jugó 
un papel fundamental para el posterior desarrollo allí del saber 
a stron ómico. De I:I a r r an proceden Ta bit Ibn Qür r a (222/836
289/901)121 Y al-Éattanr 31 (cr .244/858), ambos grandes astrón omos y 
matemáticos. 

Así pues, de los t extos griegos se h icieron en un primer 
momentos traducciones al siríaco, que darían lugar a traducciones 
en lengua árabe'41. Estas versiones en lengua siríaca fueron siendo 
relegadas poco a poco por su literariedad. A menudo, pese a existir 
ya una traducción en siríaco de un ejemplar escrito originalmente 

(1) 	 Vid. G. Sarton, Inlroduclion lo Ihe Hislory of Science, 3 vols. en 5 parles , 
Nueva York, 1975; 1, pp. 381-382. 

(2) 	 EJ Bri/f's Firsl Encyclopaedia of Islam 1913-1936, ed . Houtsman el al., reim
presión fotomecánica, 9 vols., Leyden-New York-K0benhaun-Kóln , 1987 (=Er) ; 
VIII ,pp. 733 y G. Sarton, op. cil.; 1, pp. 599-600. 

(3) 	 Ef ; II 680-681. Encyclopédie de f'lslam (nouvelle édition), 6 vols. y ss, Leiden
París, 1960 - (=EP); 1, pp. 1137-1138. Sarton, op.cil., 1, pp. 602-603. 

(4) 	 Historia general de las ciencias, dirigida por R. Talan , 5 vals., Barcelona, 1971; 
vol. 1, p. 479 Y p. 489. 
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en lengua griega, se prefería éste último. Si la segunda mitad del 
siglo VII de J . C. había tenido como protagonista al pensamiento 
filosófico y científico en lengua siríaca, ya en el siglo VIII Jalid Ibn 
Yazid (m. cr. 85/704) inicia el interés por que el saber científico se 
transmita por medio de traducciones directas del griego al árabe, 
cuando esto fuera posible. 

A partir del siglo VIII J. C. el imperio musulmán no escatima 
esfuerzos a la hora de indagar en las fuentes del saber científico. 
Esta febril actividad dura hasta aproximadamente el siglo XII en 
toda su intensidad, aunque su resplandor llega hasta el siglo XVI, 
momen to en el que comienza a superarse la visión ptolemaica del 
mundo con la nueva teoría enunciada por Nicolás Copérnico. 

El complejo proceso de transmisión textual que hemos tan sólo 
esbozado más arriba da lugar a encontrarse con no pocos problemas 
relativos al establecimiento claro y preciso de una terminología irre
mediablemente específica del campo de investigación en el que cada 
uno desarrollamos nuestro trabajol5l. Du rante la traduccción del 
manuscrito en lengua árabe que sirve de base para mi tesis doctoral 
me encontré con la existencia del doblete en lengua española forma
do por las palabras "auge" y "apogeo". Hoy en día son dos voces vivas 
que aluden a la idea de 'cima, cumbre, cúspide, máximo, plenitud, 
punto culminante; punto de mayor intensidad de una cualidad, una 
situación o una acción~6l si bien es "apogeo" el término que ha queda
do en uso en la terminología específica de la Astronomía para desig
nar el 'punto en que la Luna está más distante de la Tierra'(7). Sin
crónicamente el uso de "apogeo" y "auge" está claro pero la explica
ción diacrónica en cuanto a su origen, uso y transmisión presenta 
algunos inconvenientes que pasamos a ver a continuación. 

El origen del término "apogeo" parece ser el étimo griego cl1ró

yeroc;, compuesto por el prefijo ano ('lejos de') y el sustantivo ycaa 
('tierra'). La restricción semánt ica del t ecnicismo vino dada por el 
cambio de modelo cosmológico que se produjo con el abandon o del 
modelo ptolemaico. Según este m odelo la Tierra, inmóvil , era el 

(5) 	 El problema no es nuevo. Cf. Historia general ... ; 1, pp. 491-496. 
(6) 	 M. Moliner; Diccionario de Uso del Español (DUE), 2 vols , Madrid , 1982-1986; 

1, p. 302. 
(7) 	 "Apogeo" en Diccionario de la Real Academia de la lengua Española (ORA E), 

20ª ed ., Madrid, 1984, p. 111. "Apogeo" en DUE, p. 216. 
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modelo ptolemaico. Según este modelo la Tierra, inmóvil, era el 
centro del mundo (markaz al-calam) y los siete planetas, incluida 
la Luna, giraban en eterna armonía a su alrededor. Envolviéndolo 
todo estaba la esfera de las estrellas fijas (falak kawakib al-jjibita). 
Con el cambio al modelo copernicano es el Sol el centro de nuestro 
sistema, en torno al cual describen sus órbitas los planetas, entre 
ellos la Tierra . A su alrededor describe su órbita la Lu na. P or ello 
la palabra "apogeo" pasó de aplicarse a 'la distancia mayor a la que 
está un cuerpo celeste con respecto al centro del mundo' a restrin
girse a 'la distancia mayor a la que la Luna se encuentra con res
pecto a la Tierra'. Se hizo necesario entonces emplear otro término 
para hacer referencia al punto en que la órbita de un planeta se 
h alla a mayor distancia del Sol, el tecnicismo elegido fue "afelio", 
cultismo tomado del griego ano- ('lejos de') y f(íllO¡; ('SOD8) según el 
procedimiento normal de la lengua española de recurrir al griego 
para crear neologismos en ciencias . 

En cuanto a "auge" su origen parece estar en la voz persa 
awk, con e l sentido de 'elevación,(9). En árabe se recibió como 
awy(lO) y comoquiera que fue el árabe la lengua que transmitió el 
saber astronómico al occidente medieva l el término awy, como 
tantos otros, pasó a las versiones latinas de los tra tados en lengua 

(8) 	 "Afelio" en DRAE, 1, p. 34 Y "Sol" en Corominas, Diccionario Crítico Etimológico 
Castellano e Hispánico (DCECH), 6 vals., Madrid , 1980-1991; vol. V, p. 293. 

(9) 	 Steingass, Persian-English Dictionary, Londres, 1957. 
(10) 	 Cf. Soussi , La langue des mathématiques en arabe, Túnez , 1968, p. 84. Curio

samente habla de una posible "deformación" de la voz griega "apó" y "gé" que 
hubiera dado AWY: Entendemos que tal afirmación carece de fundamento. 

(11) 	 "Auge" en portugués es hoy una voz circunscrita al habla popular mientras que 
es "apogeu" la forma culta. La documentación más antigua data del s.XV (vid. 
J.P. Machado;"Auge" en Diccionário etimológico da língua portuguesa, 2ª ed, 
Lisboa, 1967, p. 350) aunque otros autores indican una documentación poste
rior que la situaría en el s.XVI (vid. "Auge" en DCECH, vol. 1, p. 409). 

(12) 	 vid. "auge" en F. Godefroy, Dictionnaire de /'ancienne langue franqaise et tous 
ses dialectes de IX' au XV" siécle composé d 'aprés le dépouillement de tous 
les plus importants documents manuscrits ou imprimés qui se trouvent dans les 
grandes bibliothéques de la France et de /'Europe et dans les principales archi
ves départamentales municipales, hopitaliéres ou privées, 10 vols ., París, 
1937-1938; vol. 1, p. 496. También vid. "auge" en E. Littré, Dictionnaire de la 
langue franqaise, 7 vols., París, 1956-1958; vol. 1, p. 715. En la antigua edición 
de este diccionario no se recoge la voz "auge" salvo en el suplemento; cf. Littré, 
Dictionnaire de la langue franqaise, 4 vals. y suplemento, París, 1875-1877. 
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árabe como augium quedando en las diferentes lenguas roma nces 
como auge , tanto en español como en portugués(l l) , francés(2

) e ita 
liand13J No obstante, el caso del español es diferente debido a la• 

dilatada presencia de los árabes en la Península Ibérica . Así, en el 
siglo XIII el rey Alfonso X el Sabio coordin a un ambicioso proyecto 
que compilar ía todas las obras que sobre astronomía estaban en 
uso en la época. Esta in icia tiva del monarca dio como fruto la 
composición de los L ibros del Saber de Astronomía"4>, par a los que 
se hicieron traducciones directas del árabe al castellano . En estos 
L ibros se encuentra la primera documentación de la voz "auge" en 
lengua española en las fo rmas ALAUX y AUXE(l5). La primera 
conservando el artícu lo árabe soldado a la palabra , cosa por otro 
lado normal en castellano antiguo, y la segun'da sin el artículo y 
con esa -e paragógica que castellaniza el t érmino. Obsérvese la 
grafía "x" para el fonema Ix! castellano(l 61. 

En lengua árabe se documenta tempranamente la arabización 
(tacrfb) del término gr iego ¿L7ró ')'EW~. Así, al-Battanl CIX-2) ut iliza la 
voz ifiyiyun para referirse al apoged l7J 

, explicando este t ecn icismo 
m edia nt e la perífrasis al-burud al-abrad o también al-bucud al
abead min al-falak al-jariy al-markaz (es decir, el punto más aleja
do de la esfera excéntrica). Al-Battanl no utiliza en cambio el tér
mino awy debido a su aversión a recurrir a palabras extranjeras, 
léase de origen persa o hindú, porque eran voces que no aparecían 

(13) 	 l ' doc. en Boccaccio. Vid "Auge" en DCECH, vol. 1, p. 409. Vid. 1ambién "auge" 
en C. Bat1isti y G. Alessio, Dizionario Etimológico Italiano, 5 vols., Florencia, 
1950; 1, p. 362. Allí se indica la pervivencia de "auge" en italiano para el punto 
en que el sol está a mayor distancia de la tierra entre los sS.XIV al XVIII. Como 
'punto máximo de prosperidad' se emplea en il. desde Boccaccio . 

(14) 	 Libros del Saber de Astronomía del Rey D. Alfonso X de Castilla, ed. de M. 
Rico y Sinobas, 5 vols. , Madrid , 1863-1867. 

(15) 	 Ibidem. Documentadas en diversos capítulos. 
(16) 	 Sobre la evolución 9> x véase: Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, 

1980, p. 144-147. 
(17) 	 CA Nallino, AI-Ballani síve Albatenii Opus astronomicum, ad fidem codicis 

escurialensís arabíce editum, latine versum, adnotationibus ínstructum, Milán, 
vol. I (1903), vol. 11 (1907) Y vol. 111 (1899). Documentada en varios capítulos. 
Soussi (op.cit., p. 84) documenta la voz afiyyiJn en un interesante fragmento 
que por desgracia no cita bien . La documentación se encuentra en el ms. 
Túnez 2840?, del que Soussi extrae lo siguiente: "awy wa bil-yun¿niyyati 
afiyyiJn". No hay referencia a la época del ms. o de su autor. 
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en la·obra astronómica de Ptolomeo, fuente primordial del saber 
astronómico durante la Edad Media y el Renacimiento. 

En otro documento(lS), desgraciadamente mal cit ado por M. 
Soussi, encontramos el término ifiyiyun precisamente en una nota 
que explica que ifiyiyun es el tecnicismo griego frente a awy que es 
el tecnicismo que le corresponde en árabe. Esta nota dice: awy wa 
bi-l-yunaniyyati afiyyun. Es decir, "auge y en griego apogeo". 

Posteriormente se encuentra en árabe únicamente awy como 
tecnicismo y el sint agma explicativo al-bucud al-abcad sin que el 
calco ifiyiyun haya tenido solución de continuidad en la t erminolo
gía astrológico-astronómica en árabe medieval. 

Finalmente el español recogió la voz "auge" directamente del 
árabe, mientras que más modernamente se recurrió de nuevo y por 
otra vía al griego, sin pasar esta vez por el árabe, tomando de él la 
voz "apogeo". 

Hoy no es desde luego correcto u t ilizar la voz "auge" en un 
contexto científico como sinónimo de "apogeo", si bien su u so en el 
habla es intercambiable (obviando leves matizaciones que no obs
curecen su "sinonimia"). Ahora bien, en el habla sí permanece vivo 
este doblete , que supone un claro ejemplo de las diferentes vías de 
transmisión textual que han conformado la historia del saber cien
t ífico. 

(18) el. Soussi, La /angue des mathématiques en arabe, Túnez, 1968, p. 84. 
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