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1. INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este trabajo hemos partido de una investigación más
amplia sobre la terminología latina de la geometría1. En dicho trabajo tuvimos
ocasión de constatar que algunas de estas palabras, testimoniadas en la obra de
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Marciano Capela y que constituyen el léxico propio de la geometría, son ex-
clusivas o novedosas no sólo en lengua latina, sino también en griego. A las pa-
labras que cumplen estas dos condiciones es a las que nos disponemos a dedicar
ahora nuestra atención.

La geometría antigua tiene como obra central Los Elementos de Euclides,
que marcó definitivamente la lengua y el léxico con el que se expresó esta
materia2; la pujanza de esta obra difuminó la importante tradición anterior, de la
que en muchos casos no nos ha quedado sino la noticia indirecta de los testi-
monios de terceros3. Después, otros grandes matemáticos continuaron su labor,
particularmente Arquímedes y Apolonio de Perge, pero la lengua de la geome-
tría continuó las pautas fijadas por Euclides, de tal modo que no son muchas las
innovaciones en el léxico que se pueden documentar en la rica tradición poste-
rior, aun cuando los progresos en la ciencia geométrica fueron notables. De todo
el acervo de la geometría griega hay una parte considerable que se perdió, sin
que podamos estar seguros de cuándo se produjo su desaparición, pero a la vis-
ta de las informaciones y detalles que ha transmitido Proclo, a finales del s. V
aún eran accesibles4. Una porción de este conjunto de obras de la geometría
griega fue conocida en el mundo latino antiguo y dio origen a la creación de
nuevas formas de expresión en latín, una de las cuales es la obra de Capela5. Ya
que el latín acabó por convertirse a lo largo de la Edad Media en el vehículo ha-
bitual de la geometría, igual que sucedió con otras ciencias y técnicas cultivadas
primordialmente en griego, bien puede utilizarse la lengua del Lacio como
fuente para explorar el conocimiento griego de geometría.

Creemos demostrado que durante la Antigüedad Tardía en el Occidente la-
tino aún debió de estar disponible una parte de este material de geometría grie-
ga perdido hoy, pues del análisis del contenido geométrico del De Nuptiis Phi-
lologiae et Mercurii se desprende que hay algunos temas originales, que no se
leen en ningún otro lugar de la literatura geométrica antigua. Las denomina-
ciones de algunas de estas nociones son igualmente originales hasta el punto de
que varias de las palabras constituyen hápax en griego y, como es lógico supo-
ner, en latín.
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2 Así lo pone de manifiesto MUGLER (1958: 8 ss.) en la introducción a su diccionario de términos
geométricos griegos. Tienen la misma opinión también VEGA (1991: 27 ss.) o ALFAGEME (1998: 133 ss.),
por citar algunas de las voces más autorizadas en España, aunque no analizan la cuestión del léxico.

3 Cf. la historia de T. Heath, cuya última edición de 1921 sigue siendo reimpresa y traducida a di-
versas lenguas.

4 Proclo de Licia en su Comentario al libro I de los Elementos de Euclides (Ed. Friedlein 1873;
Trad. francesa de Ver Eecke 1948), nos ha legado una historia de las matemáticas griegas. Muchos nom-
bres de los antiguos matemáticos y sus contribuciones a la ciencia se las debemos a esta obra. Uno de los
autores que merecen más comentarios y atención es Gémino, discípulo de Posidonio de Apamea, de
quien sólo se conserva completa su obra astronómica, La Introducción a los fenómenos.

5 Se ha subrayado la importancia de su léxico en los trabajos de STAHL (1971: 29) o en las listas de
palabras latinas y griegas de las ediciones de los libros IV, VI y VII editadas en los últimos años por Be-
lles Lettres.



2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LÉXICO EXCLUSIVO DE MARCIANO CAPELA

Para estudiar estas palabras creemos oportuno ocuparnos previamente de
forma sumaria de las fuentes, de los contenidos novedosos de la exposición ge-
ométrica y de la transmisión de los helenismos del texto.

2.1. Las posibles fuentes de la geometría de Marciano Capela

Es una constante en la opinión de todos los estudiosos sobre la geometría de
Capela que usó una o varias fuentes intermedias perdidas, que pueden ser latinas
o griegas. Entre las posibles para la doctrina geométrica Stahl (1971) y otros han
señalado la posibilidad de que partiera de Posidonio de Apamea6.

B. Ferré (2007: XXV) no ha aventurado ningún nombre, pero habla de
una fuente traducida al latín, a la que se refiere como “el traductor”. En nuestro
trabajo antes aludido (2008: 107-114), apoyándonos en las investigaciones de
Aujac7, así como en los muchos testimonios y semejanzas en el léxico y temas
de la astronomía, hemos sugerido que la obra matemática de Gémino, cuyo con-
tenido conocemos con cierta profundidad gracias a Proclo, podría ser una de las
fuentes perdidas.

En todo caso, podemos afirmar que el compendio de geometría de Marcia-
no Capela tiene como fuente última Los Elementos euclídeos, pero por la dis-
posición y contenidos no es ésta su fuente inmediata. Tampoco lo son ninguno
de los comentarios conservados, como pudieran ser las obras de Herón de Ale-
jandría, Proclo o Papo, aunque se encuentran elementos comunes con los tres.

Respecto a estos continuadores de la obra de Euclides es preciso destacar la
importancia del influjo de la obra heroniana sobre la geometría latina, puesta de
manifiesto en diversos trabajos por Stahl (1971: 144) o Guillaumin8. Sin em-
bargo, en el caso de Capela, si bien coincide en ciertos aspectos con la tradición
heroniana, se aparta de ella en otros, pues contempla algunos temas que no se
encuentran en aquélla. Constatamos igualmente en la exposición sobre las fi-
guras demostrativas o schemata apodictica semejanzas con Proclo, pero con las
suficientes diferencias como para no poderlo considerar tampoco su fuente in-
mediata: mientras Proclo y Pseudo Boecio9 hablan de seis pasos, órdenes o tropi,
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6 La influencia de la ciencia de Posidonio es un tema bien estudiado en general por LAFFRANQUE

(1964) y en la ciencia romana en particular por STAHL (1962) y parece clara su importancia.
7 Especialmente en la introducción a la edición de Gémino de Belles Lettres de 1975 y en otro tra-

bajo sobre las definiciones del la teoría de proporciones de 1988.
8 El profesor francés ha demostrado que la tradición de los agrimensores romanos está ligada a la

obra de Herón. Lo pone de manifiesto en las introducciones de sus obras sobre Balbo y los textos anexos
(1996: 9 ss.) o en la edición de los agrimensores de Belles Lettres (2005: 20), por citar algunas de sus
obras.

9 PROCL. In Euc. 203, 1: pãn de; provblhma kai; pãn θewvrhma to; ejk teleivwn tw̃n eJautoũ merw̃n

sumpeplhrwmevnon bouvletai pavnta e[cein ejn eJautw̃ /· provtasiin, e[kθesin, siorismovn, lataskeuhvn,
ajpovdeixin, sumpevrasma. PS. BOETH. Ars. 412, 16: Sex sunt ordines in opere demonstrationis artis geo-



Capela se refiere sólo a cinco, sin mencionar la ecthesis o dispositio. Para la ma-
yoría de estas palabras, que proceden de la dialéctica o la lógica, la única fuen-
te griega es la de Proclo10 y Capela la única en latín antiguo, habida cuenta de
que la geometría del Pseudo Boecio es medieval.

En el ámbito de la literatura latina algunos estudiosos han querido ver en
la geometría de Varrón una de las posibles fuentes11. Esta geometría del Rea-
tino formaba parte de su obra, De disciplinis o Disciplinarum libri novem,
compuesta por nueve libros consagrados a otras tantas artes: las siete artes li-
berales, de las que se ocupa también Capela, más la arquitectura y la medici-
na. Del contenido de la geometría apenas tenemos algunas noticias12, de modo
que no podemos más que conjeturar sobre si era la fuente de la geometría de
Capela.

Sea cual fuere la fuente o fuentes que utilizó el autor del De Nuptiis para
redactar su compilación geométrica, el hecho es que no es conocida. En todo
caso, pensamos que debió de ser una fuente griega, como evidencia, entre
otras cosas, el uso de un vocabulario de origen griego ausente fuera de esta
obra. No obstante, algunos de los estudiosos de Capela defienden que esta
fuente intermedia desconocida estaba redactada en latín; así lo creen Courcelle
(1948) y B. Ferré (2007), quienes consideran que Capela tenía una competen-
cia de griego demasiado deficiente como para poder leer un manual de estas
características.

2.2. Análisis de los contenidos originales de la geometría del De Nuptiis

El tratado de geometría de Marciano Capela se encuadra en la tradición de
la Antigüedad Tardía que hace compilaciones y resúmenes de obras anteriores,
sobre todo relacionados con las materias especializadas cultivadas con anterio-
ridad en Grecia. Tiene, además, una clara finalidad didáctica. Con este plante-
amiento inicial es lógico pensar que no debió suponer un avance para la ciencia,
por más que apunte algunas ideas que sólo conocemos en la Antigüedad a través
de su texto13, pues su propósito era hacer un compendio de la doctrina funda-
mental de la geometría.

94 Manuel Ayuso García

Revista de Estudios Latinos (RELat) 8, 2008, 91-116 ISSN: 1578-7486

metricae, id est praepositio, dispositio, descriptio, distributio, demonstratio et concluisio. También, en
un texto interpolado, está el pasaje en las Definitiones heronianas, que coincide íntegramente con el de
Proclo (HERO Def. 136, 13).

10 Cf. GULLAUMIN (2006).
11 Entre los defensores de esta hipótesis destaca RITSCHL (1848) y en tiempos más recientes, aunque

de una forma más matizada, SCHIEVENIN (1998) o BOVEY (2003). En todo caso estos últimos autores ha-
blan de la influencia general de la obra, sin especificar materias, temas o pasajes concretos de geometría.

12 El ruso BUBNOV (1899: 494-508) publicó como anexos a las obras matemáticas del papa Silvestre
diversos fragmentos de obras geométricas, entre ellos los atribuidos a la geometría de Varrón de auten-
ticidad dudosa y que, en todo caso, no contienen ninguno de los temas tratados por Capela.

13 Las principales doctrinas y su novedad con respecto a la geometría en la Antigüedad están ex-
plicitadas en FERRÉ, B. (2007: VII-XII) o AYUSO (2008: 141-207).



Su tratado es breve, pero abarca los preceptos principales de la ciencia en su
conjunto; es expuesto entre los parágrafos 6, 705 y 6, 724. Dividimos la materia
en estas secciones:

1. Tras una introducción en la que señala cuáles son sus principios, los
compara con los de la aritmética, añadiendo unas reflexiones de índole filosó-
fica; se incluyen las principales definiciones de la geometría plana (6, 708-6,
714), cuya fuente última está en el libro I de Los Elementos.

En esta primera parte, en la que se localizan los testimonios de las dos pri-
meras palabras: campylogrammos y mictos, destacamos los siguientes conteni-
dos originales:

a) En la introducción se diserta sobre los principios materiales e inmate-
riales de los que parte la geometría14.

b) Se hace una clasificación de las líneas distinta de la euclidiana, más
parecida a la de las Definitiones heronianas, si bien no coincide total-
mente15.

También se presentan tres géneros de figuras en relación a sus líneas, nom-
brándose las “mixtilíneas” (micton genus 6, 714), junto a las rectilíneas (euthy-
grammos 6, 710) y curvilíneas (campylogrammos 6, 711)16.

Otra novedad importante es la de la posible cita de la figura del trapezoide
(6, 712), pues en los manuscritos se nombran seis figuras planas rectilíneas de
cuatro lados: el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide17.
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14 Habla Capela de los principios córporeos e incorpóreos compartidos con la aritmética. Estos prin-
cipios son semejantes a los expuestos por Proclo (In Euc. 38, 13 ss.), quien habla de las partes de la ge-
ometría según Gémino en términos parecidos. MART. CAP. 6, 706: Omnis mea, quae in infinitum pro-
pagatur, assertio numeris lineisque discernitur, quae nunc corporea, tum incorporea comprobantur.

15 MART. CAP. 6, 709: linearum aliae directae sunt, quas euthias dico, aliae in gyrum reflexae, quas
cyclicas, nonnullas etiam helicoides, alias campylas pro obliquitate discrimino. HERO Def. 3, 1: Tw̃n
grammw̃n aiJ mevn eijsin eujθeĩai, aiJ de; ou[, kai; tw̃n mh; eujθeiw̃n aiJ mevn eijsi kuklikai; periθevreiai ojnoma-
zovmenai, aiJ de; eJlekoeideĩ~, aiJ de; kampuvlai.

16 MART. CAP. 6, 711, cf. PROCL. In Euc. 117, 18: dio; kai; oJ Parmenivdh~ pãn sch̃mav fhs̀in h] eujθu;
ei\nai h] periφere;~ h] miktovn.

17 MART. CAP. 6, 712: eujθuvgrammo~ item tetravpleuro~ quinque species habet: primam, quae
quattuor aequalibus lineis et directis angulis sustentatur. quod schema tetragonon dicitur; secunda
species, quae directiangula est, non aequilatera, et dicitur eJteromhvkh~; tertia aequilatera est, non
tamen directiangula, et dicitur rJovmbo~; item quae ex adverso sibi latera aequalia et contrarios
angulos invicem sibi aequales habeat et neque omnia latera invicem sibi aequalia neque angulos
directos, et dicitur rJomboeidhv~ [item quae nec latera invicem sibi aequalia nec directos sed acutos et
obtusos et dicitur rhombostans / amphipleuros]; extra has formas quicquid quadrilaterum est trapev-
zion vocatur. Este asunto excede el propósito de este trabajo: cf. AYUSO (2008: 135 –ss. y 814 –ss.). Es
importante señalar, no obstante, que las ediciones modernas han secluido esta sexta figura que Cape-
la llama rhombostans—según los manuscritos—, y que aparecía hasta la edición de 1599 de Grotius
como amphipleuros, que recogen tanto LSJ como DGE con una sola cita sin realción con la geometría
(PH. Bel. 81, 30).



2. En los dos siguientes parágrafos, 715-716, se habla de las denominadas
figuras ergásticas y apodícticas. De las primeras no tenemos ningún otro testi-
monio en ningún texto ni griego ni latino, de modo que son del máximo inte-
rés. Las figuras apodícticas o demostrativas, en cambio, tienen dos loci similes,
como ha señalado el profesor Guillaumin (2006), en el comentario de Proclo
—repetido literalmente en un texto interpolado al final de las Definitiones
heronianas— y en el texto medieval del Pseudo Boecio, que sin duda se ali-
menta de la geometría boeciana hoy perdida.

Con esta denominación de figuras, schemata en palabras de Capela, proba-
blemente se refiere Capela al conjunto de figuras y procedimientos necesarios
para la construcción y demostración respectivamente de las proposiciones de
que constan Los Elementos y otras obras de geometría.

Estos dos parágrafos parecen relacionados con la división de las proposicio-
nes geométricas en problemas y teoremas, lo cual es patente en Los Elementos,
pues cada una de las proposiciones termina con una fórmula distinta, según se tra-
te de un problema: o”per e“dei poih̃sai o de un teorema: o”per e“dei deĩxai. Esta
clasificación es puesta de relieve especialmente por Papo18 y Proclo19, lo cual
vuelve a demostrar la dependencia de la tradición posterior a Euclides.

3. Los siguientes parágrafos se dedican a la teoría de proporciones, con un
tratamiento original y en buena medida distinto de las otras versiones conoci-
das, como ha señalado Aujac (1988), pero hay algunos otros textos semejantes
y el léxico empleado es conocido. También se citan por primera y única vez en
un texto latino antiguo las trece líneas irracionales tomadas literalmente del li-
bro X de Los Elementos. En esta ocasión se limita a la mera mención en grie-
go de las líneas irracionales, sin la mínima explicación ni traducción, de modo
que nos parece que no se deben considerar como integradas en el léxico de Ca-
pela.

4. Los parágrafos 721-722 contienen una brevísima relación de las figuras
principales de la geometría sólida, casi única en latín. La exposición se cierra
con los postulados y los axiomas del primer libro de Euclides. Finalemente se
añade el enunciado de la primera proposición del libro I de Los Elementos, for-
mulada a modo de pregunta, que supone una novedad con respecto al texto grie-
go, aunque también está testimoniada de esta manera en Quintiliano20.

Parece claro que ninguna de las ideas expresadas en la exposición sobre ge-
ometría son originales de Marciano Capela, pero no podemos estar seguros de
qué papel tuvo en la creación del léxico, aunque todo indica que fue activo.
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18 Cf. PAPP. 3, 30. passim.
19 Cf. PROCL. In Euc. 79, 13. passim.
20 QVINT. 1, 10, 3: nam quid, inquiunt, ad agendam causam dicendamve sententiam pertinet, scire,

quem ad modum data linea constitui triangula aequis lateribus possint?.



2.3. El tratamiento de los helenismos de la geometría en las ediciones
del De Nuptiis

Antes de abordar el estudio de cada palabra, es preciso hacer algunas pun-
tualizaciones sobre la incidencia de la transmisión de la obra de Capela en lo re-
lativo a los helenismos21. La última edición completa de la obra, hecha por Wi-
llis para Teubner en 1983, no alude a algunos problemas que afectan al
vocabulario de la geometría. El primero de ellos es el relativo a la transliteración
de palabras griegas, que fluctúa entre la escritura griega y la latina. En esta cues-
tión las ediciones modernas han seguido con pocas variaciones la decisión que
adoptó la editio princeps de 149922. Esto provoca que algunos de los términos
de origen griego estén atestiguados sólo en escritura griega, otros en ambas y
otros más sólo en latina. El hecho de estar escritas con tipos griegos fue motivo
para que quedaran excluidas de tener lema propio en el ThLL de los primeros
decenios, correspondientes a las primeras letras, de modo que el adjetivo
campylogrammos, transmitido en las ediciones de Capela como kampulov-

grammon, no cuenta con entrada en ThLL, mientras parembolicus, atestiguado
únicamente por las ediciones de Capela como parembolikov~ sí la tiene en
este diccionario de referencia. En la reciente edición del libro VI de B. Ferré
(2007) se ha adoptado la escritura latina para ocho de las diez palabras de las
que trata este artículo, pero no se ofrece ninguna explicación al respecto.

El segundo problema es el de la morfología de estas palabras que varía
igualmente entre la declinación latinizada y la grecánica. También se observa un
cambio en el ThLL, pues en la serie de las palabras terminadas en –graphos /
–grammos23, el diccionario se inclina por la desinencia griega, mientras que para
las terminadas en –icos opta por la forma adapatada al latín -icus.

3. EL TRATAMIENTO LEXICOGRÁFICO Y LAS RELACIONES CONCEPTUALES

El principal diccionario de referencia latino, ThLL, tiene lemas para las si-
guientes palabras del estudio: ergasticus, mictos, parembolicus y perigraphos.
Es de suponer que en el futuro también incluya proseureticus, systaticus y
tmematicus. En los lemas redactados más tarde se cambió de criterio y se crea-
ron entradas también para estas palabras, de tal suerte que anagraphos no tiene
lema, mientras lo leemos para parembolicus. En el caso del LSJ tenemos para
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21 Sobre la constitución del texto y su transmisión se pueden leer diversos trabajos. En los últimos
años se han publicado ediciones de los libros VII, IV y VI en Belles Lettres, donde se se estudian algu-
nos problemas. Los editores de las últimas ediciones de la casa Teubner también se han ocupado en las
preafationes de estas ediciones y en otros trabajos sobre problemas textuales. En nuestro trabajo también
abordamos esta cuestión (AYUSO 2008: 125-140).

22 Hecha en Vicenza por Franciscus Bodianus.
23 ThLL contempla los lemas: euthygrammos, -on; monogrammus, -a, -um; parallelogrammus,

-a, -um.



ejrgastikov~, miktov~, parembolikov~ y sustatikov~. Coinciden los lemas con los
del DGE hasta donde alcanza. Tampoco, como se deduce de lo anterior, tienen
entrada en la obra de referencia en esta materia, el Dictionnaire de Charles Mu-
gler de 1958. De esta obra, así como de las de Heath o Heiberg, se nutren los
diccionarios de referencia griegos, según manifiestan en sus prólogos24.

Las palabras se pueden agrupar desde el punto de vista conceptual en dos:
las relativas a las clases de líneas: campylogrammos y mictos, y las de las pro-
posiciones, el resto. Las primeras se aplican a las figuras en relación a las líne-
as que las constituyen. Se testimonian en este texto:

Mart. Cap. 6, 711-713: quarum sunt genera tria, quorum unum directis lineis
clauditur, quod Graeci euthygrammon vocant; aliud, quod inflexis, quod campy-
logrammon dicunt; tertium, quod directis simul curvis lineis aptatur, quod micton
dicunt. [ ] Sequitur secundum schematum genus, quod curvis lineis informatur,
quod campylogrammon appellatur, cuius species duae sunt. [ ] tertium genus est
planorum schematum, quod micton vocant, quod partim curvis lineis, partim di-
rectis includitur, ut est semicirculus25.

El resto de palabras tiene relación con las llamadas figuras operativas, de las
que tenemos noticia exclusivamente por la exigua referencia del De Nuptiis, de
tal suerte que, como ninguna otra fuente antigua se ocupa de ellas, es lógico que
los términos que las denominan sean también únicos en latín y griego. Los ocho
términos son adjetivos. Se testimonian dos ocurrencias de cada una de las siete
figuras, la primera de las cuales es una mera relación. Del nombre genérico er-
gasticus con el que agrupa a los siete elementos, que denomina ergastica sche-
mata, encontramos tres testimonios, siempre en el parágrafo 6, 715.

Las figuras operativas se refieren a los distintos procedimientos que emplea
la geometría para construir las proposiciones, que habitualmente llamamos
problemas. Las ocho palabras son hápax en latín, sin embargo, en griego no to-
das lo son, pues para algunas de ellas existen otras acepciones distintas de las
geométricas. En este caso hablaremos de hápax semánticos, ya que se trata de la
única ocurrencia de la palabra con tal sentido.
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24 En el caso de LSJ, por su fecha de redacción, no se puede aludir a la obra de Mugler y se confiesa
que las traducciones al inglés y obras relacionadas con la geometría griega de T. Heath son la referencia
fundamental en el campo de esta materia. Dice en el prefacio de la edición de 1925, VII: “The province
of Greek Mathematics belongs in a special sense to Sir Thomas Heath”. El DGE, por su parte, reconoce
también la autoridad en esta materia de los diccionarios de geometría (DGE vol. I: 1989, xxiii) sin citar
específicamente el del francés Mugler, que sí cita en la publicación aneja al diccionario: (BONED 1998:
passim).

25 “Hay tres géneros de ellas, de los cuales uno está delimitado por líneas rectas, que los griegos lla-
man eutígramo, otro por curvas que llaman campilógramo y el tercero el que se compone de líneas a la
vez rectas y curvas, que llaman micto [ ]. Sigue el segundo género de figuras, el cual se configura me-
diante líneas curvas, que se llama campilógramo, cuyas especies son dos [ ]. El tercer género es de las fi-
guras planas, que llaman micto, el cual está formado en parte por líneas rectas y en parte por líneas cur-
vas, como es el semicírculo.”



Así pues, las ocho palabras están relacionadas entre sí, puesto que son las
denominaciones de las clases de construcciones que se dan en los problemas
más la denominación genérica, que es su hiperónimo. A continuación ofrecemos
el texto y traducción del pasaje en el que se documentan las palabras:

Mart. Cap. 6, 715: In his generibus planorum alia schemata dicuntur ergastica,
alia apodictica. ergastica sunt, quae faciendae cuiuslibet formae praecepta conti-
nent; apodictica, quae probandi, quod asseverant, afferunt documenta. verum
Graecis nominibus sic appellantur: primus systaticus, secundus tmematicus, tertius
anagraphos, quartus engraphos, quintus perigraphos, sextus perembolicus, septi-
mus proseureticus. systaticus est, qui docet quemadmodum propositae lineae
adiungi et constitui possit trigonus. tmematicus est, qui docet, quibus argumentis
lineas praecidamus ad imperatum modum. anagraphos dicitur, quo docetur, quibus
argumentis propositae lineae adiungi et adscribi possit reliquum schema, quod im-
peratum est. engraphos est, qui monstrat, quibus argumentis dato circulo verbi
gratia imperatum trigonum vel quid aliud in medio possimus convenienter ads-
cribere. perigraphos tropus est, qui docet, quemadmodum datum circulum verbi
gratia quadrato concludamus schemate. parembolicus est, qui docet, quemad-
modum verbi gratia dato tetragono immittamus datum trigonum, ut tetragoni
spatia crescant, non schema mutetur. proseureticus tropus est, qui docet, que-
madmodum verbi gratia ιnter datas impares lineas inveniamus mediam, quae
tantum cedat maiori lineae quantum praecedit minorem, hi sunt tropi generales er-
gasticorum schematum26.

4. ANÁLISIS DE LOS HÁPAX

Una vez establecidas las circunstancias que rodean a estas palabras y
presentado el texto, las vamos a estudiar de manera individual, de acuerdo con
el orden en que se testimonian en Capela.

Análisis de hápax latinos y griegos del dominio de la geometría... 99

ISSN: 1578-7486 Revista de Estudios Latinos (RELat) 8, 2008, 91-116

26 “En estos géneros de las figuras planas unas se llaman ergásticas, otras apodícticas. Son ergás-
ticas las que contienen las reglas para formar cualquier figura; apodícticas las que aportan pruebas para
demostrar lo que afirman. Así se llaman con los nombres griegos: el primero (sc. método) sistático, el se-
gundo tmemático, el tercero anágrafo, el cuarto éngrafo, el quinto perígrafo, el sexto perembólico, el
séptimo proseurético. Sistático es el que muestra cómo se pueden unir unas líneas propuestas y establecer
un triángulo. Tmemático es el que muestra con qué disposiciones cortamos las líneas para el procedi-
miento requerido. Anágrafo se llama al que muestra con qué disposiciones se le puede unir y describir a
una línea propuesta el resto de la figura, que se ha requerido. Éngrafo es el que muestra, con qué dispo-
siciones podemos inscribir apropiadamente en el centro en un círculo dado, por ejemplo, un triángulo re-
querido o cualquier otra figura. Perígrafo es el método que muestra cómo circunscribimos un círculo
dado, por ejemplo, en una figura cuadrada. Parembólico es el que muestra cómo, dado un cuadrilátero,
por ejemplo, podemos introducir un triángulo dado de manera que crezca el área del triángulo, sin que
cambie la figura. Proseurético es el método que muestra cómo, por ejemplo, entre dos líneas desiguales
dadas, podemos encontrar la media, que solamente disminuya con respecto a la mayor lo que supera a la
menor. Éstos son los métodos generales de las figuras ergásticas.”



4.1. campylogrammos / kampulovgrammo~

Este término y mictos se relacionan entre sí, pues se aplican a las figuras
planas, a las que clasifican en función de las líneas que las forman. En las
búsquedas de la palabra por los diversos diccionarios y córpora electrónicos la-
tinos y griegos a que hemos tenido acceso no hemos encontrado otra respuesta
que las dos citas de Capela en que se atestigua el vocablo.

Su formación es transparente y sus miembros, kampuvlo~ y grammhv, sí son
comunes en los textos de geometría. Además, hay una documentación suficiente
de su correlato euthygrammos y otros como parallelogrammos.

De estos datos se deduce que el original griego ha de ser un adjetivo de dos
terminaciones, que en su adaptación al latín puede mantenerlas o añadir una ter-
cera para el femenino.

El adjetivo sirve para denominar las figuras formadas por una de las tres cla-
ses principales de líneas posibles: las curvas. Los tres tipos propuestos por Ca-
pela son euthygrammos, campylogrammos y mictos, siguiendo sin duda una
fuente griega. La primera, que es la más común, cuenta con expresiones alter-
nativas como rectilineus / directilineus. En este caso, en cambio, tampoco hay
constancia de otros vocablos equivalentes, como sería el caso de *curvilineus27.

Así pues, no hemos podido comprobar más que expresiones perifrásticas
para denominar este concepto, como schema lineis curvis informatum / inclu-
sum / aptatum, todas ellas presentes en la exposición de Capela. Probablemen-
te influya igualmente en que no existan otros términos para este concepto el he-
cho de que no hay unidad en la denominación del término para el concepto de
‘curva’ alternándose, entre otros, curvus, inflexus, reflexus, flexuosus, etc.

Esta clasificación de la figuras en función de la clase de líneas que las for-
man sólo se conoce en la literatura latina en la obra de Capela. Los principales
tratados de geometría en latín hacen referencia clara al concepto de ‘rectilíneo’28,
pero esos mismos textos no recogen, sin embargo, esta otra idea de ‘curvilíneo’.
Solamente hay una escueta mención a las clases de líneas en la obra de Balbo y
en el texto medieval del Pseudo Boecio, que probablemente es una copia del an-
terior de Balbo en este pasaje29.

En la literatura geométrica griega tampoco hemos encontrado una lista si-
milar a la de Capela y precisamente las figuras curvilíneas se definen a veces
como no rectas30. La oposición entre eujθuv~ y kampuvlo~, establecida ya por los
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27 Este vocablo no se documenta en el ThLL, ni en la PL. En el CLCT5 sólo consta en Descartes.
28 BALB. GROM. 100, 10: rectus angulus est euthygrammos, id est ex rectis lineis conprehensus, qui

Latine normalis appellatur. PS. CENS. 7, 2: euthygrammoe formae sunt quae rectis lineis continentur.
29 BALB. GROM. 99, 4: Linearum genera sunt trea, rectum, circum ferens, flexuosum. PS. BOETH.

Geom. 115, 36: Rectilineae figurae sunt quae sub rectis lineis continentur.
30 PROCL. In Euc. 104, 17: kai; ga;r grammai; miktaiv eijsin wJ~ aiJ e{like~, kai; gwnivai wJ~ hJ toũ hJ-

mikuklivou kai; hJ keratoeidhv~, kai; schvmata ejpivpeda me;n ta; tmhvmata kai; aiJ ajyĩde~, sterea; de; kw̃noi kai;

kuvlindroi kai; ta; toiaũta. ID. Ibid. 104, 24: pãn ga;r ei\do~ grammh̃~ eujθuv φhsivn ejstin h] periφere;~ h] mik-
to;n ejk touvtwn. HERO Def. 4: Tw̃n grammw̃n aiJ mevn eijsin eujθeĩai, aiJ de; ou[, kai; tw̃n mh; eujθeiw̃n aiJ mevn eij-
si kuklikai; periθevreiai ojnomazovmenai, aiJ de; eJlikoeideĩ~, aiJ de; kampuvlai.



Pitagóricos, es clara y hay múltiples muestras de ello31, también aplicada espe-
cíficamente a las líneas32.

Hemos podido constatar la existencia de pepiferovgrammo~ en los escolios
de Euclides, que avalaría con más razón al tratarse de un concepto más general
también la de este término en la geometría griega33.

Sigue los modelos de otros términos similares; véase euthygrammos, paral-
lelogrammos, peripherogrammos, etc. Ésta es otra de las características habi-
tuales de las terminologías, que tienden a repetir los modelos de formación de
términos y crear series.

El término evita el recurso a una perífrasis, que está presente en diversas
formas en el texto del De Nuptiis. Así, leemos lineae reflexae34 o lineae curvae
y lineae inflexae. Estas expresiones sirven como alternativa al término para de-
nominar el concepto de ‘línea curva’ y también para expresar la definición y se
encuentran abundantemente los equivalentes en griego, como kampuvlh

grammhv35.

4.2. mictos / miktov~

La inclusión de esta palabra en el presente estudio es la que más dudas ofre-
ce. En primer lugar porque hay muchos testimonios en griego del uso en geo-
metría y en latín existe, aunque sin uso en geometría. En todo caso, no se ha se-
ñalado ni en los diciconarios griegos ni en los latinos el uso en geometría y,
además, en latín el testimonio de Capela es exclusivo en esta materia. Por estas
razones analizamos la palabra, que, no obstante, en latín no está contemplada en
los diccionarios oxonienses. Sin embargo, ThLL aporta un lema de esta palabra
con la advertencia de que a menudo se escribe en griego. En el enunciado mic-
tos, micton parece hacerse alusión a un adjetivo griego de dos terminaciones y
no tres, como de hecho es el original, o bien a la ausencia de ejemplos en fe-
menino.

El sentido y uso, de acuerdo con el artículo del diccionario, se restringe a la
gramática. Equivale a mixtus, ‘mixto’, y se refiere a un género de poemas. Las
citas que ilustran el artículo son de Diomedes gramático, Dositeo, Probo36 y las
Explicaciones a la gramática de Donato37. En los GL de Keil se pueden encon-
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31 PL. Res. 602c, 10: Kai; taujta; kampuvla te kai; eujθeva ejn u{dativ te θewmevnoi~ kai; e[xw.
32 ARIST. APr. 73b, 20: ouj ga;r ejndevcetai mh; uJpavrcein h] aJplw̃~ h] ta; ajntikeivmena, oi|on grammh/˜ to; euj-

θu; h] to; kampuvlon kai; ajriθmw̃/ to; peritto;n h] to; a[rtion.
33 SCHOL. In Euc. appendix 3, 1, 198: aiJ ejpivpedoi gwnivai perievcontai h] uJpo; tw̃n aujtw̃n kai; oJmoivwn

grammw̃n h] eujθuvgrammoi h] ojxeĩa h] ojrθh; h] ajmbleĩa h] periφerovgrammoi aiJ duvo kurtaiv aiJ duvo koĩlai.
34 MART. CAP. 6, 709: linearum aliae directae sunt, [ ] aliae in gyrum reflexae.
35 MUGLER (1958: 237-8).
36 DIOM. Gramm. 3, 482: aut commune vel mixtum, quod Graeci koinovn vel miktovn appellant. DO-

SITH. Gramm. 7, 428, 12. PROB. Verg ecg. Praef. 3, 329.
37 EXPLAN. in Don. gram. 4, 487, 17-20: aut enim dramaticos est aut diegematicos aut mictos. [ ]

mictos est, ubi et poeta loquitur et persona, ut secunda ecloga, ‘formosum pastor’.



trar algunos ejemplos más de este uso, también en obras retóricas. Sin embargo,
del uso en geometría, documentado exclusivamente en Capela, no se añade
nada.

Es muy poco lo que dice LSJ respecto a este adjetivo; simplemente ofrece
los significados en dos grupos, el primero de los cuales tiene el significado de
‘mixto, mezclado’ y se ilustra con citas de Platón, Aristófanes, Demócrito, Es-
trabón y Galeno. El segundo grupo tiene el significado de ‘heterogéneo’ y lo
acompaña con una cita de los papiros de Oxirrinco. Se añade que se encuentra
también la forma meiktovn por analogía con meivgnumi. No hay ninguna alusión a
usos especializados, si bien algunas citas pertenecen a los ámbitos de la medi-
cina o geografía.

Mugler (1958) no tiene entrada específica para esta palabra. En tanto que
palabra especializada en geometría, dada su calidad de adjetivo, puede formar
parte de lexías complejas. En este caso las más habituales son: linea / grammhv,
angulus / gwniva y figura / sch̃ma o cualquiera de sus variantes en las dos len-
guas.

En los textos griegos de geometría hemos podido encontrar algunos ejem-
plos de las lexías que acabamos de mencionar, en total cerca de un centenar y
medio. Como Capela lo aplica sólo a las clases de líneas, nos hemos fijado en
las citas con la concurrencia de ambos términos; Así, en los escolios a Los
Elementos se han documentado catorce ocurrencias38. En el Comentario al li-
bro primero de Proclo igualmente constan cincuenta y cinco ocurrencias, y se
trata de uno de los textos que consideramos más próximo a la doctrina de Ca-
pela sobre las clases de líneas. Es interesante en especial el hecho de que apli-
ca como Capela este calificativo al semicírculo39, así como la cita en la que
atribuye a Parménides esta división de las figuras40.También hay trece en
Las Definitiones heronianas41. En las primeras definiciones, que son inde-
pendientes del comentario de Proclo, es contrario de aJplov~, y se aplica a fi-
guras y a líneas. Éstas últimas se refieren a las cónicas y las espirales, de
modo que tiene la palabra un sentido distinto al de Capela, como vamos a ver
a continuación. No existe, sin embargo, tal combinación ni en Euclides, ni en
Arquímedes, ni en ningún otro de los autores habituales. Tampoco los ejem-
plos que hay en Platón y en Aristóteles tienen relación con la materia que nos
ocupa.

El adjetivo se emplea, pues, para denominar las figuras formadas por la
mezcla de las líneas curvas y rectas.

Esta lexía junto con euthygrammon y campylogrammon (sc. genus sche-
matum planorum) forma un grupo cuyos miembros son cohipónimos entre sí.
Dada la tendencia de las terminologías, que tratan de repetir los modelos de for-
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38 SCHOL. in Euc. 11, 1, 10.
39 PROCL. In Euc. 104, 17.
40 PROCL. In Euc. 117, 18.
41 HERO Def. 74, 1, 13 ss. ID Ibid. 75, 1, 3. ID Ibid. 97, 1, 13.



mación de términos, hubiera sido esperable un *mictogrammos, pero la realidad
de la lengua se impone a las tendencias de la terminología.

4.3. ergasticus / ejrgastikov~

El término genérico de las figuras operativas o ergásticas cuenta con en-
trada en los diccionarios tanto de latín como de griego. En el caso de los dic-
cionarios latinos se debe a que las ediciones la presentan en caracteres latinos,
pues las otras palabras de este grupo transcritas en griego que empiezan por e-
no cuentan con lema propio en ThLL, como sucede con engraphos y otros. Se
trata de un hápax semántico para el griego, pues no se observa ningún signifi-
cado relacionado con la geometría en LSJ. Los significados, según LSJ, son los
de ‘capaz de trabajar’, ‘laborioso’, ‘industrioso’, etc. Se aplica a varias capa-
cidades con el sentido de ‘habilidoso’, ‘productivo’ y también a las personas.
No nombra LSJ ningún uso específico en geometría. De los autores matemáti-
cos no está, ni en Euclides, ni en Herón, ni en ninguno de los que habitual-
mente presentan semejanzas con el texto de Capela. Consta, sin embargo, el
compuesto con ajpov- en Jámblico42, sin que parezca constituir un término
geométrico. Solamente hemos podido localizar una ocurrencia en unión de
sch̃ma en el Comentario a la Ilíada de Eustacio43, pero no tiene relación con la
geometría.

En latín las únicas ocurrencias que se citan son las de Marciano Capela, que
se localizan en los tres casos en el parágrafo 6, 715, como hemos visto.

Esta palabra ha sido contrapuesta por Stahl (1977: 268) y Grebe (1999: 361)
a apodicticus, por citar dos de las obras más autorizadas. Habla Capela de
schemata apodictica y schemata ergastica, expresiones con las que alude a las
figuras que aparecen en las proposiciones de la geometría, particularmente en
las euclidianas. El término para figura, schema, tiene un sentido más amplio, to-
mado probablemente de la lógica, que abarca también la idea del conjunto de
operaciones necesarias para las construcciones y demostraciones de las propo-
siciones geométricas. Estas proposiciones se dividen en teoremas, que requieren
demostraciones, y problemas, que implican operaciones y construcciones. A las
primeras, los teoremas, se les aplican las apodictica y a las segundas, los pro-
blemas, las ergastica. En latín se testimonia exclusivamente con las tres ocu-
rrencias del De Nuptiis. Todos los indicios apuntan a que se trata de un léxico
tomado de la lógica, pero no tenemos ningún precedente que lo pueda demostrar
palmariamente. En latín podría ser equivalente de effectivus, que es escaso y tar-
dío y no se usa en sentido geométrico o matemático. Así pues, se deduce que
podría significar ‘operativo’ o ‘constructivo’. La ‘figura operativa’ parece tener
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42 IAMB.Math. 6: oJlka; a[ra yuch̃~ pro;~ ajlhvθeian ei[h a[n taũta, kai; ajpergastika; φilosovφu dianoiva~
pro;~ oJ a[nw sceĩn a} nũn kavtw ouj devon e[comen

.
movnoi~ ga;r aujtoĩ~ ajlhvθeia oJrãtai.

43 EVST. 2, 459,5: Piθanovthto~ de; ejrgastiko;n to; kai; sch̃ma livθou kai; mevgeθo~ eijpeĩn.



el significado, pues, en los pasajes de Capela, de “conjunto de figuras, proce-
dimientos racionales o diseños conducentes al planteamiento y resolución de
problemas”. Las clases de estas figuras son nombradas en griego —graecis
nominibus, dice Capela (6, 715)—, si bien se añade una breve explicación,
que supone un equivalente a la definición, de unos conceptos que sólo se co-
nocen en la literatura antigua a través de este texto.

4.4. systaticus / suatatikov~

Ésta y las demás denominaciones de estas clases de procesos o métodos, o
tropi schematum ergasticorum, y también la denominación del conjunto son
algo original de Capela.

Este primer elemento de las especies del género ergástico, sin embargo, no
es un hápax en griego. El artículo correspondiente de LSJ distingue cuatro sig-
nificados principales. El primero es el de ‘que pone en conjunto, que reúne’,
‘componente’ y es opuesto a diairetikov~. Son acepciones de este sentido las
del número dos: ‘que traza a la vez’, ‘que consolida’ y con el tres: ‘probato-
rio’, ‘confirmatorio’. Los otros sentidos son ‘introductorio’, ‘que encomien-
da’, dicho de las cartas de introducción. El tercero es un uso substantivado en
neutro y se refiere al ‘poder dado a un abogado o representante’. También al
‘emolumento de un profesor’. El cuarto y último significa ‘productivo’. Nin-
guna de las citas se extrae de un texto geométrico. A esto se añade que tam-
poco Mugler en su diccionario tiene entrada para este vocablo. No obstante,
este adjetivo es de la raíz de sunivsthmi, verbo que posee una gama de signi-
ficados muy amplia, clasificados en ocho grupos en LSJ, entre los que está
presente la geometría.

En efecto, de este verbo, que de acuerdo con LSJ, tiene el sentido primero
de ‘poner junto’, ‘combinar’, señala el diccionario oxoniense en el apartado ter-
cero, que significa en voz media, ‘poner junto’. En el cuarto subapartado, en el
que se presenta el uso en geometría, tiene el sentido de ‘erigir dos líneas rectas
desde puntos de una línea recta dada de manera que forme un triángulo’. Tam-
bién se aplica a dos arcos de círculos máximos en una esfera. Este uso se ilustra
con citas de diversos textos matemáticos44.

En la entrada del diccionario de Mugler (1958: 402) se propone la traduc-
ción latina de construo, pero en las traducciones de Quintiliano y Capela se usa
constituo para trasladar al latín este verbo en el enunciado de la proposición I,1
de Euclides. Su significado es el de ‘realizar una figura por medio de datos pre-
cisados en el enunciado de un problema’. El primer ejemplo se extrae precisa-
mente de la primera proposición de Euclides45, con el uso citado también en
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44 ARIST. Mete. 376a, 2. EVC. 1, 7. PAPP. 106, 12. ID. 476, 19, 22.
45 EVC. 1, 1: jEpi; th̃~ doθeivsh~ a[ra eujθeiva~ peperasmevnh~ trivgwnon ijsovpleuron sunevstatai.



LSJ. También Arquímedes46, Apolonio47 y Papo48, o los demás comentaristas, se
sirven en este sentido del verbo. Igualmente tiene entrada para el substantivo
verbal suvstasi~ (Mugler 1958: 406), que tiene el mismo sentido del verbo, ex-
presado como substantivo. En este artículo se citan textos de Papo49 y Proclo50.
Entre los anteriores a Euclides se ofrecen textos de Platón51 y Aristóteles52. A
partir del uso en geometría de este substantivo se debió de emplear también en
esta materia el adjetivo.

En las ocurrencias del adjetivo, encontradas el TLG-E, no hemos consta-
tado ningún texto de contenido geométrico, salvo una cita de Galeno con
sch̃ma, donde califica precisamente al triángulo53. No hemos podido encontrar
en la proximidad otros términos de la geometría como grammhv, eujθeĩa o
shmeĩon. De igual modo, no hemos verificado la concurrencia de ninguno de
los otros seis términos para los schemata ergastica en las ocurrencias de sua-
tatikov~.

Por las referencias del propio texto del De Nuptiis y del uso que en los tex-
tos griegos de geometría se hace de sunivsthmi, parece deducirse que el sentido
de este adjetivo se aplica a la regla para construir o ensamblar un triángulo a
partir de un recta limitada por dos puntos dados. Pensamos que ocupa el primer
lugar de la lista, porque está relacionada precisamente con la primera proposi-
ción de Los Elementos, no porque sea el primer paso de un proceso que consta
de siete grados. No creemos que los schemata ergastica sean siete fases de un
conjunto, sino más bien de siete tipos distintos de construcciones de las que se
puede hacer uso en los problemas de las proposiciones geométricas. Como ve-
mos por las citas de Capela y Galeno se relaciona con el triángulo, presente en
el primer problema de Los Elementos.

4.5. tmematicus / tmhmatikov~

Esta palabra es un hápax tanto en griego, como en latín. Los diccionarios
oxonienses de referencia no contienen lema para la palabra. La formación es
transparente sobre el substantivo abstracto de origen verbal tmh̃ma. Este subs-
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46 ARCHIM. Sph. 1, 4: [Estw ga;r pavlin duvo megevθh a[nisa tav E, Z, w|n meĩzon e[stw to; E, kuvklo~
de; ti~ ABG kevntron e[cwn to; D, kai; pro;~ tw̃/ D tomeu;~ sunestavtw oJ ADB

.
deĩ dh; perigravyai kai; ejg-

gravyai poluvgwnon peri; to;n ABD tomeva i[sa~ e[con pleura;~.
47 APOLLON. PERG. Con. 2, 50, 23: kai; th̃/ ujpo; tw̃n HQE gwniva/ i[sh sunestavtw hJ uJpo; tw̃n BAG.
48 PAPP. 3, 110, 19: [Estw ga;r to; ABG trivgwnon isovpleuron h] ijsoskele;~ e[con th;n AG bavsin ej-

lavssona eJkatevra~ tw̃n AB BG, tai; sunestavtwsavn tine~ ejnto;~ aiJ DE EH.
49 PAPP. 3, 88, 3.
50 PROCL. In Euc. 421, 11.
51 PL. Ti. 32c, 6.
52 ARIST. Cael. 293b, 13.
53 GAL. De placitis Hippocratis et Platonis 8, 3, 11 = 5, 670, 5: nũn me;n ou\n ta; sustatika; trivgw-

na tw̃n oJrizovntwn ejpipevdwn ta; sterea; schvmata kevklhtai stoiceĩa.



tantivo, el verbo del que deriva tevmnw y los substantivos de la misma raíz: to-
meuv~, tomhv y tovmo~ son términos muy comunes y conocidos en los textos de ge-
ometría. El verbo en sentido geométrico se suele traducir por seco; tmh̃ma por
segmentum o sectio; tomeuv~ por sector; finalmente tomhv también por sectio. El
término tomo~ es de Arquímedes y se aplica a los cortes de figuras sólidas.

El lema de tmh̃ma, que es la palabra de la que deriva, en LSJ tiene como pri-
mer sentido el de ‘parte cortada’, ‘sección’, ‘trozo’. Los ejemplos de este primer
sentido son casi exclusivamente geométricos54. Se puede referir al segmento de
una línea o de un círculo. También a la porción de un círculo cortada por dos ra-
dios, es decir, ‘sector’. Se dice también de los segmentos de otras figuras cor-
tadas por líneas rectas o planos. Por último, también de segmentos limitados por
un círculo y un polígono circunscrito. De este sentido primero se derivan otras
tres acepciones; la primera es ‘corte’, ‘incisión’, ‘herida’ atestiguada en Platón.
La tercera se refiere a las secciones o capítulos de un libro. La cuarta se usa en
astronomía para denominar a los espacios entre los signos del zodiaco. En el ar-
tículo de Mugler (1958: 422) se define como parte de una figura cortada por lí-
neas o superficies y se aplica en los textos griegos de geometría para designar
cuatro conceptos distintos: 1) ‘segmento de recta’, que es el más común, habi-
tual en Euclides55, Arquímedes56 y los comentaristas de los Elementos. 2) ‘seg-
mento de círculo’ definido por Euclides57. 3) ‘segmento de cónica’, especial-
mente la parábola. Los testimonios más importantes están en Arquímedes y
Proclo58. 4) ‘segmento de esfera’ o de cualquier otra figura sólida de revolución
—excepto el cono— como el cilindro, la elipsoide, paraboloide o hiperboloide.
Se documentan testimonios de este sentido en Aristarco59, Arquímedes, Herón
o Papo60. El uso en geometría se documenta desde Demócrito61 –como men-
ciona LSJ– Eudemo62, Platón y Aristóteles63.
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54 PL. Smp. 191d. ID. R. 509d. EVC. 2, 11. ARIST.Metaph. 1035a, 34. APr. 41b, 18, ID.Mete. 343a,
12. EVC. Def. 3, 6. ARIST. Cael. 290a, 3. STR. 2, 5,34. ARIST. Ph. 185a, 16. DEMOCR. 155. ARCHIM.
Con.Sph. Prooem. PAPP. 316, 2.

55 EVC. 2, 3: jEa;n eujθeĩa grammh; tmhqh̃/, wJ~ e[tucen, to; uJpo; th̃~ o{lh~ kai; eJno;~ tw̃n tmhmavtwn pe-
riecovmenon oJrθogwvnion i[son eJsti; tw̃/ te uJpo; tw̃n tmhmavtwn periecomenw/ ojrθogwnivw/.

56 ARCHIM. Frg. 2, 36: toũto gennãtai ejk toũ kuvbou temnomevnh~ eJkavsth~ aujtoũ pleurã~ ou{tw~,

w{ste givneaθai triva tmhvmata, w|n to; mevson eJkatevrou tw̃n a[krwn diplavsiovn ejstin dunavmei.
57 EVC. Def. 3, 6: Tmh̃ma kuvklou ejsti; to; periecovcmenon sch̃ma uJpov te eujθeiva~ kai; kuvklou peri-

φereiva~.
58 ARCHIM. Con. 1, 164, 15. PROCL. In Euc. 246, 4.
59 ARISTARCH. 2, 12: φanero;n dh; o{ti to; kata; th;n ZHQ periφevreian tmh̃ma th̃~ sφaivra~.
60 PAPP. 5, 382, 19:Panto;~ tmhvmato~ sφaivra~ hJ kurth; ejpiφavneia i[sh ejsti;n kuvklw/ ou| hJ ejk toũkevn-

trou i[sh ejsti;n th̃/ ejk toũ povlou toũ tmhvmato~.
61 DEMOCR. 155: eij kw̃no~ tevmnoito para; th;n bavsin ejpivpedw/, tiv crh; dianoeĩsθai ta;~ tw̃n tmhmavtwn

ejpiφaneiva~, i[sa~ h] ajnivsou~ ginomevna~.
62 EVDEM. apud SIMPL. Phys. 9, 61, 13: o{moia ga;r tmhvmatav ejsti ta; to; aujto; mevro~ o[nta toũ kuvklou,

oi|on hJmikuvklion hJmikuklivw/ kai; trithmovrion trithmorivw/
.
dio; VVkai; gwniva~ i[sa~ devcetai ta; o{moia

tmhvmataVV.
63 PL. R. 509d, 7: {Wsper toivnun frammh̀n divca tetmhmevnhn labw;n a[nisa tmhvmata, pavlin tevmne eJ-

kavteron to; tmh̃ma ajna; to;n aujto;n lovgon. ARIST. Ph. 185a, 16.



El diccionario de Mugler también tiene entradas para: a) tomeuv~ (1958:
424), que tiene el significado de ‘sector de círculo’ definido por Euclides64 y
usado en los principales textos posteriores. b) tomhv (1958: 425), denomina a la
vez a la intersección de dos elementos geométricos en sentido abstracto y el re-
sultado de esa intersección, sea un punto, una línea o una superficie. Para el
concepto de punto de intersección entre dos líneas compite con otros términos
como diaivrei~, suvmptwsi~ y prosbolhv y es común en Euclides y los textos
posteriores. c) tovmo~ (1958: 426), que es creado por Arquímedes65 para desig-
nar la figura sólida resultante de cortar un cilindro con planos oblicuos al eje.
No hay, en cambio, entrada para el verbo tevmnw.

Añadimos a lo señalado por Mugler que el término tevmnw se emplea en la
primera proposición del libro II de Los Elementos66. En contraste acabamos de
comprobar que systaticus estaba relacionado con la primera proposición del li-
bro I, de modo que la creación de estos mismos términos puede seguir, en
cierto modo, el orden de las proposiciones de Euclides. No obstante, interviene
este procedimiento en muchas otras proposiciones.

En latín no hemos encontrado ningún otro ejemplo, salvo los de Capela, de
la palabra. Tampoco son numerosas las referencias a los conceptos expresados
por el adjetivo y los substantivos relacionados. Así, en la Arithmetica de Boecio
tiene el significado de ‘división’67, como lo tiene de ‘indivisible’ el adjetivo in-
secabilis en Capela68. Este sentido de división se aprecia en Quintiliano tam-
bién69, teniendo en cuenta, que la aplicación en aritmética tiene su origen en la
geometría, pues es Euclides quien emplea en aritmética la palabra por primera
vez.

Se documentan varias formas de la raíz de seco con el sentido geométrico
de tevmnw, al menos desde Vitrubio70, y en diversos de Pseudo Censorino71, el

Análisis de hápax latinos y griegos del dominio de la geometría... 107

ISSN: 1578-7486 Revista de Estudios Latinos (RELat) 8, 2008, 91-116

64 EVC. Def. 3, 10: Tomeu;~ de; kuvklou ejstivn, o{tan pro;~ tw̃/ kevntrw/ toũ kuvklou sustaθh̃/ gwniva,
to; periecovmenon sch̃ma uJpov te tw̃n th;n gwnivan periecousw̃n kai; th̃~ ajpolambanomevnh~ uJpV auJtw̃n

perifereiva~.
65 ARCHIM. Con. 1, 81, 20: Kai; o{ti pã~ tovmo~ kulivndrou triplasivwn ejsti; toũ ajpotmavmato~ toũ

kwvnou toũ bavsin e[conto~ ta;n aujta;n tw̃/ tovmw/.
66 EVC. 2, 1: jEa;n w\si duvo eujθeĩai, tmhθh̃/ de; hJ eJtevra aujtw̃n eij~ oJsadhpotoũn tmhvmata, to; periecov-

menon ojrθogwvnion uJpo; tw̃n duvo eujθeiw̃n i[son ejsti; toĩ~ nJpov te th̃~ ajtmhvtou kai; eJkavstou tw̃n tmhmavtwn pe-
riecomevnoi~ ojrθogwnivoi~.

67 BOETH. Arithm. 1, 4, 4: Impar vero numerus est, cui hoc quidem accidere non potest, sed cuius in
duas inaequales summas naturalis est sectio.

68 MART. CAP. 6, 707: quod quidem incorporeum invisibileque primordium commune mihi cum
Arithmetica reperitur; nam monas eiusdem insecabilis procreatio numerorum est.

69 QVINT. Inst. 1, 10, 49: sint extra licet usus bellici, transeamusque, quod Archimedes unus ob-
sidionem Syracusarum in longius traxit: illud utique iam proprium ad efficiendum quod intendimus,
plurimas quaestiones, quibus difficilior alia ratione explicatio est, ut de ratione dividendi, de sectione in
infinitum [ ] de omnibus rebus dicendum, nullo modo sine geometria esse possit orator.

70 VITR. 5, 7, 9: parallelos linea describitur, et qua secat circinationis lineas.
71 PS. CENS. 7, 2: diametron est recta linea per centron inmissa et in utramque partem secans cir-

culum, hemicyclium circuli dimidium.



Carmen de ponderibus72 y otros. Sin embargo, en la exposición de la geometría
de Capela se prefieren los compuestos de caedo.

Del análisis de los textos griegos de geometría y de la breve explicación de
Capela, parece deducirse que se trata de las reglas para formar y resolver pro-
blemas aplicando métodos de corte. En general el corte se produce entre líneas
o entre superficies. Pensamos que es posible que ocupe el segundo lugar de los
ergásticos porque está relacionada precisamente con la primera proposición del
libro II de Los Elementos.

4.6. anagraphos / ajnavgraφφo~

Esta es la primera palabra de las compuestas en –graphos. En los dicciona-
rios de referencia tanto latinos como griegos hay varias decenas (treinta y siete
en LSJ y veinticuatro en LS) de palabras de este grupo, pero en ninguna de ellas
se recoge el uso en geometría, excepto en aujtoperivgraφo~, de la que sólo
constan testimonios en el comentario al Parménides de Damascio el filósofo.

Anagraphos alude a la adscripción o trazado de figuras, no cuenta con en-
trada en ninguno de los diccionarios de referencia, ni latinos ni griegos. Se
testimonian dos ocurrencias de la palabra en el De Nuptiis, al igual que suce-
de con las otras seis figuras operativas; en la primera de ellas Capela presen-
ta la lista; (6, 715). En el texto de la segunda ocurrencia Capela explica su sig-
nificado.

De la cita de Capela se sigue que los verbos adiungo y ascribo transmiten la
noción de anagraphos. La información que ofrece el DGE del verbo ajna-
gravφw, del que obviamente deriva, es presentada en cuatro apartados. En la pri-
mera acepción del apartado III se dice: “trazar, dibujar, construir figuras geo-
métricas a partir de una línea dada”. Tras algunos ejemplos se dice que con
otras construcciones significa “describir”. Se citan textos de Euclides, Arquí-
medes, Platón y Aristóteles73. Para el substantivo ajnagraφhv este mismo dic-
cionario tiene como significado principal el de ‘inscripción’ de propiedades, tra-
tados, etc. Entre las acepciones que se leen en LSJ, organizadas en dos grupos,
no hay ninguna que haga alusión a la geometría. Tampoco de ajnagravφion, que
significa ‘índice’ o ‘lista’.

En el artículo de ajnagravφw de Mugler (1958: 54) se da como traducción al
latín erigo, que coincide con la de sunivsthmi. Ambos verbos, bases de sendos
schemata ergastica: anagraphos y systaticos, tienen la idea de ‘construir a
partir de’. Pensamos que esta misma idea es la que subyace en todos los demás
términos del grupo. El uso habitual del verbo es la de una forma verbal y un sin-
tagma con ajpo; que designa la construcción de una figura a partir de una línea o
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72 CARM. Pond. 107: Lineaque a summo tenuis descendit ad imam / Ducta superficiem, totidemque
in frusta secatur, / Quot scriplis gravis est argenti aerisve cylindrus.

73 PL. Men. 83b. EVC. 1, 47. ARIST. Mete. 350a, 17. EVC. Def. 10, 4. ID. 2,14.



superficie como base. Este sentido se aprecia en Euclides74, Arquímedes75,
Apolonio76, Papo77 o Proclo78, y, antes de Euclides, en Platón79.

En la cita de Proclo aparece a continuación de sunivsthmi, hablando de los
procedimientos de las proposiciones de Euclides. Además observamos que el
término se emplea en la segunda proposición del libro II de Los Elementos80 y
en muchos otros, así como en una definición del libro X, indicada también en
LSJ, relacionada con otros términos usados por Capela81. El diccionario de
Mugler no tiene ningún otro lema de esta raíz. Este verbo de Los Elementos es
traducido por Puertas (1991: 268) por ‘construir’ y de la misma manera Ortiz
(2005: 139) en su traducción de Arquímedes, lo cual da idea de por qué se de-
riva de él el nombre de una de las figuras ergásticas.

De lo anterior se puede deducir que el significado de este adjetivo puede ser
el de ‘figura de adscripción’, aplicado a la construcción de figuras partiendo de
una línea dada, como sucede en la proposición II, 2 de Los Elementos. Pensa-
mos que este tipo de construcción podría recibir este calificativo de schema ana-
graphon.

4.7. engraphos / e[ggraφφo~

Tampoco cuenta con entrada propia en los diccionarios de referencia. Ca-
pela hace una breve definición tras la primera ocurrencia, que es una mera re-
lación, como en el resto de las figuras operativas.

Se refiere a la operación de inscribir figuras, tan habitual en geometría. En
griego LSJ incluye un adjetivo e[ggraφo~, pero las acepciones de la palabra no
tienen ninguna relación con la geometría. Significa ‘escrito’, ‘documento’, en su
sentido principal atestiguado por Polibio. El segundo significado es el de ‘alis-
tado’, ‘enrolado’, registrado en epigrafía, así como el tercero y último referido
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74 EVC. 1, 47, 40: kaiv ejsti to; me;n BDEG tetravgwnon ajpo; th̃~ BG ajnagraφevn, ta; de; HB, QG ajpo;
tw̃n BA, AG.

75 ARCHIM. Sph. 1, 38, 10: Noeivsθw dh; perigegrammevnon kai; ejggegrammevnon, kai; peri; to;n A kuv-

klon perigegravφθw eujθuvgrammon o{moion tw̃/ peri; to;n B perigegrammevnw/, kai; ajnagegravφθw ajpo; toũ
eujθugravmmou privsma. e[stai dh; peri; to;n kuvlindron perigegrammevnon.

76 APOLLON. PERG. 1, 41, 4.
77 PAPP. 3, 162, 18.
78 PROCL. In Euc. 423, 20: diov moi dokeĩ prohgoumevnw~ to; me;n susthvsasθai, to; de; ajnagravyai.
79 PL. Men. 83b: jAnagraywvmeθa dhv ajpV aujth̃~ i[sa~ tevttara~. a[llo ti h] touti; a]n ei[h o§ φh;/~ to;

ojktwvpoun ei\nai….
80 EVC. 2, 2, 8: Eujθeĩa ga;r hJ AB tetmhvfθw, wJ~ e[tucen, katav to; G shmeĩon. levgw, o{ti to; ujpo; tw̃n

AB, BG periecovmenon ojrθogwvnion metav toũ uJpo; BA, AG periecomevnou ojrθogwnivou i[son ejsti; tw̃/ ajpo;
th̃~ AB tetragwvnw/. jAnagegravφθw gavr ajpo; th̃~ AB tetravgwnon to; ADEB, kai; h[cθw dia; toũ G oJpo-
tevra/ tw̃n AD, BE paravllhlo~ hJ GZ.

81 EVC. Def. 10, 4, 5: Kai; to; me;n ajpo; th̃~ proteθeivsh~ eujθeiva~ tetravgwnon rJhtovn, kai; ta;
touvtw/ suvmmetra rJhtav, ta; touvtw/ ajsuvmmetra a[loga kaleivsθw, kai; aiJ dunavmenai aujtav a[logoi, eij men
tetravgwna ei[h, aujtai; aiJ pleuraiv, eij de; e{terav tina eujθuvgramma, aiJ i[sa aujtoĩ~ tetravgwna ajna-

fravϕousai.



a los senadores romanos, en traducción evidente de (patres) (con)/(in)scripti.
Algo semejante se lee en DGE, donde se clasifican los significados en tres
grupos principales, entre los que no hay ninguna referencia a la geometría. En
cambio, para el verbo ejggravφw, del que deriva, el artículo de LSJ está organi-
zado en dos apartados principales, en los que está la geometría. Como primer
sentido figura el de ‘hacer una incisión dentro de’, del cual se derivan cinco sig-
nificados específicos. El cuarto se dedica a la geometría y se ilustra con citas de
Euclides y Arquímedes. También se incluye en DGE el lema ejggroφhv ο –av, con
el significado de ‘hecho de inscribir poliedros en una esfera’, citado en el cuar-
to lugar e ilustrado por una cita de Papo.

Mugler (1958: 157) en el lema de ejggravφw lo traduce al latín por inscribo,
y lo define como la operación consistente en disponer una figura dentro de los
límites de otra en las condiciones precisadas en las definiciones del libro IV de
los Elementos. Así pues, es en este libro IV donde se establecen las definiciones
de las figuras inscritas82. Después, también en Euclides, se usa en las proposi-
ciones de este libro IV y en los libros XII-XIII83. En cambio, para las figuras só-
lidas no emplea este verbo, sino perilambavnw84.También es común en Arquí-
medes, quien lo aplica igualmente a las figuras sólidas85, Herón86 o Papo87 y,
antes de Euclides, se documenta en Eudemo88. Pero no cita ejemplos geométri-
cos de Platón o Proclo. Sin embargo, Proclo emplea a menudo el verbo con la
idea geométrica, tanto en los comentarios a las obras de Platón, como en el de
Los Elementos89. En Platón sólo se documenta dos veces con el sentido no
geométrico de ‘inscribir’.

Además de lo señalado en la obra de Mugler, hemos observado que el tér-
mino se emplea junto con los verbos de base de otros de los términos de las fi-
guras ergásticas, por ejemplo, en Arquímedes90. El diccionario de Mugler no tie-
ne ningún otro lema de esta misma base léxica.
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82 EVC. Def. 4, 1, 2: Sch̃ma eujθuvgrammon eij~ sch̃ma eujθuvgrammon ejggravφesθai levgetai, o{tan eJ-
kavsth tw̃n toũ ejggraφomevnou schvmato~ gwniw̃n eJkavsth~ pleurã~ toũ, eij~ o} ejggravφetai, a{pthtai. ID. Def.
4, 3, 1: Sch̃ma eujθuvgrammon eij~ kuvklon ejggravφesθai levgetai, o{tan eJkavsth gwniva toũ ejggraφomevnou
a{pthtai th̃~ toũ kuvklou periφereiva~. ID. Def. 4, 5, 2: Kuvklo~ de; eij~ sch̃ma oJmoivw~ ejggravφesθai levgetai,
o{tan hJ toũ kuvklou periφevreia eJkavsth~ pleurã~ toũ, eij~ o§ ejggpavφetai, a{pthtai.

83 EVC. 4, 2, 2: Eij~ to;n doθevnta kuvklon tw̃/ doθevnti trigwvnion trivgwnon ejggravyai.
84 EVC. 13, 13, 1: Puramivda susthvsasθai kai; sφaivra/ perilabeĩn th̃/ doθeivsh/ kai; deĩxai, o{ti hJ th̃~

sφaivra~ diavmetro~ dunavmei hJmioliva ejstiv th̃~ pleurã~ th̃~ puramivdo~.
85 ARCHIM. Sph. 1, 60, 16: JH toũ ejggraφomevnou schvmato~ eij~ th;n sφaĩran ejpiφavneia i[sh ejsti;

kuvklw/.
86 HERO. Metr. 3, 18, 15.
87 PAPP. 3, 132, 1: Eij~ th;n doθeĩsan sφaĩran ejggravyai ta; pevnte poluvedra.
88 EVDEM. apud SIMPL. Phys. 9, 67, 28: toũto oJ jAlevzandrov~ φhsin. VV jAlla; mhnivskon a{ma kai; kuvklon

ejtetragwvnisen ou}tw~
.
etwsan pevvri; kevntron ejφV pu| K duvo kuvkloi,...,kai; aiJ HQ QI eJxagwvnou eijsi; pleurai;

toũ eij~ to;n meivzona kuvklon ejggraφomevnou.
89 PROCL. In Euc. 395, 10: tw̃n de; sterew̃n legomevnwn topikw̃n θewrhmavtwn paravdeigma e[stw

toioũto
.
ta; eij~ ta;~ ajsumptwvtou~ kai; th;n uJperbolh;n ejggraφovmena parallhlovgramma i[sa ejstivn.

90 ARCHIM. Sph. 1, 18, 7: Perigegravφθw dh; peri; kuvklon poluvgwnon kai; a[llo ejggegravφθw, w{ste
th;n toũ perigrafevnto~ polugwvnou pleura;n.



Esta palabra en griego se puede considerar también hápax semántico, ya que
ninguna de las acepciones ni ninguna de las citas tiene relación con la geometría
en las obras lexicográficas. Creemos que el significado de este adjetivo es el de
‘figura de inscripción’, aplicado a la construcción de figuras por inscripción
dentro de otra, como sucede en diversas proposiciones de Los Elementos, sobre
todo del libro IV en el que se construyen distintas figuras inscritas en otras.

4.8. perigraphos / perivgraφφo~

Es una de las figuras con un significado más evidente; parece que se refiere
a la idea de ‘circunscribir una figura’, que en latín se puede expresar con el ver-
bo circumscribo. Esta idea está patente en la definición que nos ha legado Ca-
pela, pero se evita el verbo circumscribo, empleando para describir esta idea
concludo.

Sólo se dice en el artículo del ThLL que es igual a circumscriptus y se citan
las dos ocurrencias de Capela. En los diccionarios oxonienses, sin embargo, no
cuenta con lema. En griego la palabra en el artículo de LSJ sólo ofrece la glosa
latina de praeductal91. El verbo perigravφw en geometría es complementario a
ejggravvφw, y como éste, es un término usual en los textos de geometría. El artículo
de perigravφw en LSJ se estructura en dos capítulos principales. Como primer
sentido figura el de ‘trazar una línea redonda’. El primer subapartado se consagra
al uso en geometría con citas de Euclides y Arquímedes. Además, en este primer
capítulo se indican tres sentidos especializados. El primero es el de ‘definir, de-
terminar, limitar’. El segundo es el de ‘terminar, concluir’. Este sentido es el que
puede haber entendido Capela que tiene la palabra griega. El segundo capítulo se
dedica al significado de ‘describir una silueta’, trazar un esquema’.

El diccionario de Mugler (1958: 340) traduce perigravφw al latín por cir-
cumscribo. La definición que hace es: “operación consistente en disponer una fi-
gura alrededor de otra en las condiciones precisadas en las definiciones del libro
IV de los Elementos”. Así pues, es en este libro IV donde se establecen las de-
finiciones de las figuras circunscritas, pero a continuación de las inscritas92. Des-
pués, también en Euclides, se usa el verbo en las proposiciones de este libro IV
y en el XII93. Es habitual, igualmente, en Arquímedes94, Herón95 o Papo96 y, an-
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91 En LSJ se leen también los lemas de perigraφhv, perigraφikov~ y aujtoperivgraφo~.
92 EVC. Def. 4, 2, 2: Sch̃ma de; oJmoivw~ peri; sch̃ma perigravφesθai levgetai, o{tan eJkavsth pleura; toũ

perigraφomevnou eJkavsth~ gwniva~ toũ, peri; o§ perigravφetai, a{pthtai. ID. Def. 4, 4, 1:  Sch̃ma de; euj

θuvgrammon peri; kuvklon perigravφesθai levgetai, o{tan eJkavsth pleura; toũ perigraφomevnou ejφavpthtai
th̃~ toũ kuvklou periφereiva~. ID. Def. 4, 6, 2: Kuvklo~ de; peri; sch̃ma perigravφesθai levgetai, o{tan hJ toũ

kuvklou periφevreia eJkavsth~ gwniva~ toũ, peri; o} perigravφetai, a{pthtai.
93 EVC. 4, 3, 2: Peri; to;n doθejnta kuvklon tw̃/ doθevnti trigwvnw/ ijsogwvnion trivgwnon perigravyai.
94 ARCHIM. Sph. 1, 17, 13: Kuvklou doθevnto~ kai; duvo megeθw̃n ajnivswn perigravyai peri; to;n kuvklon

poluvgwnon kai; a[llo e;ggravφai w{ste to; perigraφe;n pro;~ to; ejggraφe;n ejlavssona lovgon e[cein h] to; meĩzon

mevgeθo~ pro;~ to; e[lasson.



tes de Euclides, lo utilizó Eudemo, según testimonio de Simplicio97. Proclo no
emplea este verbo en su cometario al libro I de los Elementos. En la obra de Pla-
tón sólo se documentan cinco ocurrencias de formas verbales con sentido no ge-
ométrico; En Aristóteles, en cambio, se documenta este uso98. Hemos señalado
en el apartado de engraphos que el término se emplea en conjunto con los
verbos de base de otros de los términos de las figuras ergásticas, por ejemplo, en
Arquímedes99. El diccionario de Mugler no tiene ningún otro lema de esta mis-
ma base léxica.

No hemos encontrado ninguna otra ocurrencia en latín, excepto las de Ca-
pela. Dositeo en su gramática propone circumscribo como traducción de peri-
gravφw100. Sobre el uso del verbo circumscribo en latín con sentido geométrico,
el artículo de ThLL no contiene ninguna sección específica para éste. Se obser-
va este sentido especializado en algunos textos101. En los principales textos la-
tinos de geometría no hemos localizado ningún otro testimonio de circumscribo
en este sentido. En la actualidad es la palabra común para este concepto en las
lenguas occidentales.

4.9. parembolicus / parembolikov~

El adjetivo parembolicus es hápax absoluto en latín, pero también semánti-
co en griego, pues sólo se testimonian en toda la literatura griega y latina las dos
ocurrencias del De Nuptiis con sentido geométrico, localizadas también en el
mismo parágrafo. Con este adjetivo denomina Capela la sexta de las figuras
operativas o ergásticas. Se trata del término menos claro de este grupo, pues el
verbo del que deriva en griego, parembavllw, no tiene cabida en los textos 
griegos de geometría. El verbo significa ‘insertar’, meter en medio’, ‘interpo-
ner’, y Capela traduce esta noción con immitto.

LSJ sólo ofrece una cita de Plutarco102 y el sentido de ‘como en un campa-
mento’ para parembolikov~. El verbo parembavllw, por su parte, tiene en el ar-
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95 HERO. Metr. 2, 14, 7.
96 PAPP. 5, 308, 13.
97 SIMPL. Phys. 9, 61, 26: ajpedivdou de; toũto peri; trivgwnon ojrθogwvniovn te kai; ijsoskele;~ hJmi-

kuvklion perigravya~ kai; peri; th;n bavsin tmh̃ma kuvklou toĩ~ ujpo; tw̃n ejpeizeucθeisw̃n ajφairoumevnoi~
o{moion.

98 ARIST. Top. 101a, 15: tw̃/ gavr h} ta; hJmikuvklia perigravφein mh; wJ~ deĩ.
99 ARCHIM. Sph. 1, 18, 7: Perigegravφθw dh; peri; kuvklon poluvgwnon kai; a[llo ejggegravφθw.
100 DOSITH. gramm. 7, 434, 4: Verba quae praepositionibus appositis aliam significationem faciunt:

[ ] scribo gravφw, ascribo prosgravφw, rescribo avntigravφw, perscribo diagravφw, circumscribo peri-
gravφw, transcribo suggravφw suntelivskw, subscribo uJpogravφw, inscribo ejggravφw, praescribo pro-

gravφw, conscribo suggravφw.
101 e. g. PLIN. Nat. 36, 151: filia Butadis umbram iuvenis ex facie eius ad lucernam in pariete lineis

circumscripsit. QVINT. Inst.10, 2, 7: non esset pictura, nisi quae lineas modo extremas umbrae, quam
corpora in sole fecissent, circumscriberet.

102 PLV. 634d, 1: tav~ dV JOmhrika;~ ejkeivna~ daĩta~ ouj crh; metaφevrein ejk tw̃n stratiwtikw̃n kai; pa-

rembolikw̃n ejntaũθa deivpnwn, a;lla; mãllon th;n tw̃n palaiw̃n φilanθrwpivan zhloũn.



tículo de LSJ los significados agrupados en dos apartados. En el primero, ade-
más de los significados que hemos mencionado antes, se citan diversos usos en-
tre los que destacan los relacionados con el ámbito militar como ‘poner en orden
de batalla’, ‘insertar hombres o tropas en línea’, etc. El segundo grupo corres-
ponde al uso intransitivo del verbo y también está relacionado con el lenguaje
militar. Una de las acepciones es ‘acampar’, de la que parece derivarse el sig-
nificado observado en la ocurrencia del adjetivo de la cita de Plutarco. De entre
los diversos sentidos y los textos que lo ilustran no hay ninguna relación con la
geometría. Por esta razón resulta aún más original el uso que hace Capela del
vocablo.

Se constata en la lengua de la geometría griega, de acuerdo con Mugler
(1958), el empleo de varios de los compuestos de bavllw: parembavllw, sum-
bavllw y, en otros textos geométricos de segundo orden como en Papo, también
se recurre a ejmbavllw. El primero de ellos tiene un apartado dedicado a la geo-
metría en el lema correspondiente de LSJ. Mugler (1958) tiene artículos para to-
dos ellos, así como para los substantivos derivados en –bolhv, de los que se re-
conocen de inmediato diversos términos de las lenguas occidentales
relacionados con la geometría, como ‘parábola’. Por ser los más aproximados al
vocablo del que nos estamos ocupando, nos vamos a centrar en parembavllw y
en ejmbavllw y los substantivos correspondientes.

Del primero Mugler (1958: 324) ofrece como equivalente en latín adplico.
La definición dice que es la operación consistente en construir una figura, pa-
ralelogramo o rectángulo, sometido a ciertas condiciones y admitiendo como
uno de sus lados un segmento de recta dado. Aunque aparece en la proposición
1, 44 de Los Elementos, se usa en proposiciones de los libros VI y X. Es habi-
tual igualmente en Arquímedes. El sentido geométrico da lugar al sentido arit-
mético de ‘dividir’, que se aprecia en Herón.

El substantivo tiene como primer sentido en geometría el derivado del ver-
bo, antes que el de ‘parábola’ referido a la sección cónica (Mugler 1958: 325).

Respecto al otro verbo, ejmbavllw,Mugler (1958: 172) indica que es tardío y
que se documenta desde Herón. Es Papo el autor que más lo usa en el sentido
propuesto. No se incluye lema del substantivo correspondiente a este verbo.

De lo anterior cabe deducir que la fuente de Marciano Capela es una distinta
de las conocidas, aunque parte de la tradición de los principales geómetras
griegos. Para explicar cierto tipo de operaciones, que están presentes en las pro-
posiciones de Euclides y Arquímedes, se usa un adjetivo derivado de un verbo,
que no se emplea en las fuentes conservadas, pero que se entronca en la familia
léxica del verbo bavllw, común en geometría. La traducción podría ser la de ‘fi-
gura de inserción’, aplicada a la construcción de una figura inserta en otra,
pero no podemos estar seguros del tipo de problemas al que se aplica.

Otra explicación, que nos parece menos plausible, vendría dada por conje-
turar una forma interpolada por la transmisión en lugar de otra presente en la
tradición euclidiana como parabolikov~ / parabolicus u otras.
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4.10. proseureticus / proseuretikov~

El último de los términos ergásticos deriva del verbo proseurivskw. El
sentido de este verbo es el de ‘encontrar al lado’, ‘encontrar’, según LSJ. En el
diccionario oxoniense no se hace ninguna mención de la geometría ni se inclu-
ye ninguna cita de tales textos.

Mugler (1958: 364) tiene un artículo para el verbo proseurivskw, que tra-
duce al latín como insuper invenio. La definición que ofrece es la de operación
que consiste en completar una secuencia de segmentos de recta mediante la
construcción de un nuevo segmento que forma con los segmentos dados una re-
lación dada. Generalmente la secuencia es de tres o cuatro segmentos y las re-
laciones son las que se definen en la teoría de proporciones de los libros ante-
riores.

Se documenta por primera vez en la proposición VI, 11 de Los Elementos103.
Se usa en otras proposiciones del libro VI y de los libros IX –para números en
lugar de rectas- y del X104. Sin embargo, no se documenta en Proclo ni en Ar-
químedes, aunque sí en su comentarista Eutocio105. El sentido geométrico se
aprecia en Herón y Papo106. En todo caso, se ha de señalar que proseurivskw es
el verbo correspondiente a uno de los términos ergásticos del que se docu-
mentan menos ejemplos en Capela.

La traducción del verbo propuesta por Capela, invenio coincide por una vez
con la traducción propuesta en el diccionario de Mugler, si bien el Francés lo
matiza con un adverbio insuper, que no se encuentra en la explicación del
Cartaginés.

5. CONCLUSIONES

Creemos que el estudio de este grupo de diez palabras arroja cierta luz al
mejor conocimiento de las lexicografías griegas y latinas en el marco de la len-
gua especializada de la geometría. Tal conjunto se podría ampliar aún más
con criterios menos estrictos; hemos mencionado en 2.2 la posibilidad de la pa-
labra rhombostans o amphipleuros para denominar al trapecio, mientras trape-
zion se podría referir al trapezoide. También cabría citar la novedad del uso de
gyrus por primera vez en textos de geometría, pero es común en los de astro-
nomía, conceptualmente próxima a ésta. De ello se deduce que el léxico de
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103 EVC. 6, 11, 1: Duvo doθeisw̃n eujθeiw̃n trivthn ajnavlogon proseureĩn. [ ]. deĩ dh; tw̃n BA, AG trivthn

ajnavlogon proseureĩn.
104 EVC. 6, 12, 1: Triw̃n doθeisw̃n eujθeiw̃n tetavrthn ajnavlogon proseureĩn. ID. 9, 18, 1: Duvo ajriθmw̃n

doθevntwn ejpiskevyasθai, eij dunatovn ejstin trivton ajnavlogon proseureĩn. ID. 10, 10, 1: Th̃/ a[ra proteθeish/
eujθeiva/ th̃/ A proseuvrhntai duvo eujθeĩai ajsuvmmetroi aiv D, E.

105 EVTOC. 54, 19: Touvtou lhφθevnto~ ejpei; diV ajnaluvsew~ aujtw̃/ proevbh ta; toũ problhvmato~, lhxavsh~

th̃~ ajnaluvsew~ eij~ to; deĩn duvo doθeisw̃n duvo mevsa~ ajnavlogon proseureĩn.
106 HERO Diop. 19, 16. PAPP. 3, 84, 6.



Marciano Capela debe ser estudiado con más profundidad, pues pensamos que
se podrían hallar más innovaciones en otras materias.

Las palabras estudiadas permiten conocer también algo mejor algún pe-
queño aspecto de la geometría: una de las clasificaciones sobre los problemas
que debió circular en la Antigüedad y que está perdida, salvo por estos pasajes
de Capela. Abren la posibilidad de indagar sobre la fuente griega de la geome-
tría de Capela y permiten comprobar que la geometría griega interesaba más y
era más estudiada en el Occidente Latino de lo habitualmente admitido.
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