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LIBRO II

Cuando1 me preguntaba a mí mismo i
y  meditaba — intensa y largamente—  so-

P r ó lo g o bre cuál sería la dedicació n mediante la
que podía yo servir de provecho a un ma
yor número de personas, con el fin de no

dejar de mirar por el Estado en ningún momento, no se me
ocurría dedicació n alguna mejor que la de facilitar a mis
conciudadanos el acceso a las más nobles artes, cosa que
considero haber conseguido ya a través de mis muchos li
bros2. Pues en el que se titula H o r te n s io  les hemos animado,
tanto como pudimos, al estudio de la filosofía, y en los cua
tro L ib r o s  a c a d é m ic o s  les hemos mostrado cuál era, según

1 Es te  s e g u n d o  lib r o  c o m ie n z a  c o n  u n  p r ó lo g o  (1 - 7 ) e n  e l q u e  e l a u to r  
d a  c u e n ta  d e  c u á l h a  s id o  s u  p r o d u c c ió n  f ilo s ó f ic a  h a s ta  e s e  m o m e n to  
— e n  o r d e n  n o  e s tr ic ta m e n te  c r o n o ló g ic o — , a s í c o m o  d e  lo s  m o tiv o s  q u e  
le  h a n  in d u c id o  a  e s c r ib ir la . Lo s  p a r á g r a f o s  4  (s e g u n d a  p a r te ) a  7 p r e s u
p o n e n  y a , c o m o  h e m o s  in d ic a d o  e n  n u e s tr a  in tr o d u c c ió n , la  m u e r te  d e  
Cé s a r  (c f . K . B r i n q m a n n , p á g s . 1 9 1 - 1 9 4 ).

2 He m o s  c o n s id e r a d o  la s  d e n o m in a c io n e s  m e d ia n te  la s  q u e  Cic e r ó n  
a lu d e  a  s u s  o b r a s  e n  e s to s  c u a tr o  p r im e r o s  p a r á g r a f o s  c o m o  títu lo s  p r o
p ia m e n te  d ic h o s , p e s e  a  n o  ir  in tr o d u c id a s , p o r  lo  g e n e r a l, m e d ia n te  e l 
té r m in o  in s c r ip tio  o  a f in e s .
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nuestra opinió n, la manera de filosofar menos pretenciosa,
más consistente y más elegante3.

Y, como el fundamento de la filosofía dependía de la
delimitació n del bien y del mal4, procedimos a tratar a fon
do este tema, en cinco libros, de manera que pudiera enten
derse qué era lo que decía cada filó sofo y qué lo que se decía
en su contra. Otros tantos libros de D is c u s io n e s  tu s c u la n a s
que vinieron después5 pusieron de manifiesto cuáles son los
requisitos más necesarios para poder vivir apaciblemente.
Así, el primero trata de có mo despreocuparse de la muerte;
el segundo, de có mo soportar el dolor; de có mo sentir alivio
en la aflicció n, el tercero; el cuarto, sobre las demás pertur
baciones del espíritu; y el quinto abarcó  el tema que más
realce da a la filosofía en su totalidad, porque enseña que
para vivir apaciblemente basta la virtud en sí misma6.

Tras dar a conocer estas cuestiones, acabé mis tres libros
S o b r e  la  n a tu r a le z a  d e  lo s  d io s e s , en los que se contiene una
exposició n de conjunto sobre ese tema. Para que esta expo
sició n estuviese completa y plenamente acabada nos pusi-

3 Cic e r ó n  a c u s a b a  d e  a r r o g a n tia  a  lo s  e p ic ú r e o s  ( N a t. I 18) — c u y a  
o b r a  c o n s id e r a b a , a d e m á s , c a r e n te  d e  to d o  r e f in a m ie n to  in te le c tu a l (c f . I 
62, N a t, II 74)—  a s í c o m o  a  lo s  c ie n tíf ic o s , e n  g e n e r a l (II 30), y  a  lo s  
e s to ic o s  (Ato . I I I21, 36).

4 Es  d e c ir , d e  la  a c o ta c ió n  p r e c is a  d e  s u s  r e s p e c tiv o s  e x tr e m o s ; s e  h a
c e  a s í r e f e r e n c ia  a l D e  fin ib u s  b o n o m m  e t m a lo r u m , lla m a d o  in ic ia lm e n te  
T o r q u a tu s  (títu lo  b a jp  e l q u e  q u iz á  s e  r e c o g ía n , e n  r e a lid a d , lo s  d o s  p r i
m e r o s  lib r o s  d e  q u e  c o n s ta  la  o b r a ; c f . J. B e a u j e u , p á g . 308, n . 3).

5 So b r e  la  p o s ib le  e x is te n c ia  d e  d o s  r e d a c c io n e s  o r ig in a le s  d e  lo s  li
b r o s  p r im e r o  y  te r c e r o  c f . M. Gi u s t a , I I  te s to  d e lle  Tu s c u la n e , Flo r e n c ia , 
1991, p á g s . 97-111.

6 Es ta  id e a  e s  m u y  r e c u r r e n te  e n  Cic e r ó n  (c f ., p o r  e je m p lo , II 79; N a t.
II 153; D e l s u p r e m o  b ie n  y  d e l s u p r e m o  m a l I 61, III 45, V  77, 79); Dio -  
g e n e s  La e r c io  (V I 11) s e  la  a tr ib u y e  a  An tís te n e s ; f u e  c u e s tio n a d a  p o r  
Ar is tó te le s  (ib ., V  30), p e r o  a s u m id a  p o n  lo s  e s to ic o s .
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mos a escribir estos libros S o b r e  la  a d iv in a c ió n 1 . Si a ellos
añadiésemos — como está en nuestro ánimo—  un tratado
S o b r e  e l d e s tin o 8, se habría realizado una contribució n lo
suficientemente amplia acerca de toda esa cuestió n. Pues
bien, hay que añadir a estos libros los seis que escribimos
S o b r e  e l E s ta d o , precisamente cuando dirigíamos el ¡timó n
del Estado9: es un tema importante y específicamente filo
só fico, tratado con gran profusió n por Plató n, por Aristó te
les, por Teofrasto y  por toda la familia de los peripatéti
cos 10. Respecto a mi C o n s o la c ió n , ¿ qué voy yo a decir? A
mí al menos, personalmente, ésta me sirve, en buena medi
da, de cura11, y pienso que puede ser de mucho provecho
también para los demás. Se incluyó  además, hace poco, el
libro que .dedicamos a nuestro Ático, S o b r e  la  v e j e z n \ y en
tre estos libros debe contarse nuestro C a tó n  como el que
más,'ya que es a través de la filosofía como un varó n puede
llegar a ser bueno y valeroso13.

7 Cf. I 8, d o n d e  Qu in to ,a lu d e , a s im is m o , a  la  c o n c lu s ió n  d e l D e  n a tu
r a  d e o r u m .

8 Cf. 1127, II 19.
9 Ac e r c a  d e  e s te  tq p ic o  y  d e  s u s  o r íg e n e s  c f ., p o r  e je m p lo , F e o . R o

d r í g u e z  A d r a d o s , ^ Or ig e n  d e l te m a  d e  la  n a v e  d e l e s ta d o  e n  u n  p a p ir o  
d e  Ar q u ílo c o » , e n  E l m u n d o  d e  la  lír ic a  g r ie g a  a n tig u a , Ma d r id , 1981, 
p á g s . 167-171 (c o n  r e f e r e n c ia s , f u n d a m e n ta lm e n te , a  Ar q u ílo c o  y  a  Al-  
c e o ). Se  a lu d e , n a tu r a lm e n te , a l D e  r e p ú b lic a .

10 Cf. D e l s u p r e m o  b ie n  y  d é l s u p r e m o  m a l V i l .
11 Alu s ió n  a  la  C o n s o la tio  p o r  la  m u e r te  d e  s u  h ija  Tu lia , a c a e c id a  a  

m e d ia d o s  d e  f e b r e r o  d e l 45; la  o b r a  — in s p ir a d a  s o b r e  to d o  e n  e l P e r l
p é n th o u s  d e  Cr á n to r  (c f . L u c . 135)—  y a  e s ta b a  e s c r ita  h a c ia  e l 8 d e  m a r
z o  d e  e s e  m is m o  a ñ o  ( C a r ta s  a  Á tic o  X I I14, 3).

12 En  r e f e r e n c ia  a l C a to  m a io r  d e  s e n e c tu te , p r o ta g o n iz a d o  p o r  Ma r c o  
Po r c io  Ca tó n , e l Ce n s o r .

13 L a u s  e n  h o n o r  d e  Ca tó n  d e  Ú tic a , q u e  s e  s u ic id ó  e n  e l a ñ o  46, in s
c r ita  d e n tr o  d e  u n  g é n e r o  p r o p a g a n d ís tic o  a l q u e  Cé s a r  r e p lic ó  m e d ia n te
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Y, ya que Aristó teles e, igualmente, Teofrasto — hom
bres excelentes tanto por su sutileza, como por su abundan
cia de recursos—  también añadieron a su obra filosó fica los
preceptos referentes a la manera de hablar14, parece que
nuestros libros de oratoria han de remitirse, asimismo, a tal
conjunto de libros. Así, serán tres S o b r e  e l o r a d o r , B r u to  el
cuarto y E l  o r a d o r  el quinto!5.

Esto es lo que había hasta ahora. Lo demás estábamos a
punto de emprenderlo con espíritu brioso, tan dispuestos a
ello que, de no oponerse una causa mayor16, no habríamos
consentido que hubiese tema filosó fico alguno que no apa
reciese dilucidado en la literatura latina17. Porque ¿ qué ma
yor o mejor ofrenda podemos aportar al Estado que la de
enseñar y formar a la juventud? Máxime a la vista de las
costumbres de estos tiempos, en los que la juventud se ha
echado a perder, hasta el extremo de que debería ser recon-
ducida y amonestada mediante la ayuda de todos.

s u  A n tic a to ·, a  p r o p ó s ito  d e  e s ta  o b r a  c f . E. S. R a m a g e , « Cic e r o 's  C a to :
f o r m  a n d  p u r p o s e » , A te n e  e  R o m a  34 (1989), 14-25.

14 La t. p r a e c e p ta  d ic e n d i;  a l r e s p e c to  c f . T u s e . I 7 ; P l a t ó n , R e p .
534e ; A r i s t ó t e l e s , R h e t. 1354a l (s o b r e  la  r e tó r ic a  e n te n d id a  c o m o  a n -
tls tr o p h o s  tê i d ia le k tik é i;  e l p a s a je  e s  c ita d o  e n  O r . 114).

15 El tr a ta d o  S o b r e  e l o r a d o r  ( D e  o r a to r e )  d a ta  d e l a ñ o  55; e l B r u tu s ,
a l ig u a l q u e  e l O r a to r , a p a r e c ió  e n  e l 46; c o m o  h e m o s  in d ic a d o  e n  n u e s
tr a  in tr o d u c c ió n  g e n e r a l, n o  s e  a lu d e  e n  e s te  p r ó lo g o  a  o tr a s  o b r a s  d e  
c o n te n id o  r e tó r ic o  — y  d e  m e n o r  im p o r ta n c ia —  e s c r ita s  p o r  e l a u to r .

16 Co m o  f u e  la  m u e r te  d e  Cé s a r , c ir c u n s ta n c ia  a c o g id a  p o r  Cic e r ó n  
c o n  c ie r to  e n tu s ia s m o  (p a r a  u n a  e x p r e s ió n  s im ila r  — c a s u s  q u íd a m —  c f . 
F a t. 1).

17 La t. L a tin is  litte r is  (c f . M a t. I 7), e n  r e f e r e n c ia  ta n to  a  la  le n g u a  
p r o p ia m e n te  d ic h a , c o m o  a  la  lite r a tu r a  e s c r ita  e n  e lla . La  a f ir m a c ió n  
ta m b ié n  r e s p o n d e  a l d e s e o , e x p r e s a d o  c o n  f r e c u e n c ia  p o r  Cic e r ó n , d e  s u
p e r a r  a  lo s  g r ie g o s  e n  m u y  d is tin to s  á m b ito s  (c f . N a t. I 8, II 8; D iv . I 1; 
T u s e . I I ).
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Ahora bien, no confío en que pueda conseguirse que to
dos los adolescentes dirijan su atenció n hacia estos estudios,
cosa que ni siquiera ha de pretenderse. ¡Ojalá lo hicieran
unos pocos, cuya actividad, sin embargo, se manifestaría
ampliamente en el Estado! Desde luego, también recibo sa
tisfacció n por mi trabajo de parte de quienes, a edad ya
avanzada, se recrean con nuestros libros. Gracias a su afán
de leer, mi afán de escribir se siente más vivamente estimu
lado cada día. Sé que éstos son más, por cierto, de los que
yo creía. También es magnífico, y un timbre de gloria para
el hombre romano, el no necesitar de obras filosó ficas es
critas en griego1S; es algo que conseguiré sin duda, si llego a
acabar mis proyectos. Lo que a mí, al menos, me impulsó  a
explicar filosofía fue la grave situació n de la ciudad, cuan
do, durante la guerra civil, no podía velar por el Estado
— como era mi costumbre— , ni permanecer inactivo, y  no
hallaba nada mejor que hacer, que fuera digno, al menos, de
mí '9. Me darán su venia, por tanto, mis conciudadanos, o
más bien me otorgarán su agradecimiento, ya que yo, cuan
do se encontraba el Estado bajo el poder de uno solo20, ni
me oculté21, ni abandoné, ni me afligí, ni actué como si es
tuviera airado con una persona o con unos tiempos, y tam
poco adulé o admiré la fortuna del otro hasta el extremo de
lamentarme de la mía22. Porque es esto, precisamente, lo

18 Cf. T u s e . I 1; II 6; N a t. I 7-8.
19 Cf. T im . 1, a  p r o p ó s ito  d e  Pu b lio  Nig id io  Fig u lo .
20 Cf . N a t. I 7, d o n d e  la  e x p r e s ió n  e r a  m u c h o  m á s  c o m e d id a  ( u n iu s

c o n s ilio  a tq u e  c u r a  g u b e r n a r i n e c e s s e  e s s e t) .
21 Cf., n o  o b s ta n te , e n  e l s e n tid o  c o n tr a r io , S o b r e  lo s  d e b e r e s  III 3.
22 Co n  lo  q u e  h a b r ía  in c u r r id o  — u n  ta n to  h is tr ió n ic a m e n te —  e n  e l 

v ic io  q u e  s e  c o n o c e  e n  g r ie g o  c o m o  m e m p s im o ir ía  (c f ., p o r  e je m p lo , H o

r a c i o , S e r m . 1 1 ; J. L. M o r a l e j o , « El te a tr o  d e  la  v id a : la s  r a íc e s  c lá s ic a s  
d e  u n  te m a  lite r a r io » , e n  J. M.a M a e s t r e , J. P a s c u a l . L. C h a r l o [ e d s .] ,
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que había aprendido de Plató n y de la filosofía: que ciertas
transformaciones son naturales en los Estados, de modo que
unas veces los gobiernan sus notables, otras veces el pueblo
y, alguna vez, individuos aislados23.

7 Cuando a nuestro Estado le ocurrió  esto último, priva
dos por entonces de nuestros primitivos quehaceres, comen
zamos a recuperar estos estudios, para que nuestro espíritu
se aliviase de su malestar, dentro ;de lo posible, mediante
esta dedicació n, y para servir de provecho a nuestros con
ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades. Y es que
en los libros podíamos decir nuestra opinió n, la proclamá
bamos, pensábamos que la filosofía era, en nuestro caso,
una especie de sustitutivo del cuidado hacia el Estado. Aho
ra, ya que hemos comenzado a ser consultados acerca de
éste, a él ha de dedicarse nuestro trabajo; más aún, en él
hemos de poner todo nuestro pensamiento y  toda nuestra
preocupació n, dejando para estos estudios tan só lo el tiempo
que dejen de ocupamos el deber y la dedicació n al Estado24.
Pero, acerca de esto, en otra ocasió n y con mayor profu
sió n25; ahora volvamos a la discusió n que habíamos em
prendido.

H u m a n is m o  y  p e r v iv e n d a  d e l m u n d o  c lá s ic o . H o m e n a je  a l P r o fe s o r  L u is
G il, II. 1, Cá d iz , 1997, p á g s . 191-220, e s p . 205-206).

23 Cf. R e p . I 65-69; II 45-49; P l a t ó n , R e p . 545b e . Se  a lu d e  a s í a  la s  
tr e s  f o r m a s  tr a d ic io n a le s  d e  g o b ie r n o : a r is to c r a c ia , d e m o c r a c ia  y  m o n a r
q u ía  (o  tir a n ía ; c f . W . A. F a l c o n c r , p á g . 377), c u y a  s e c u e n c ia  h is tó r ic a  
n o  s e  e n c a r g ó  Cic e r ó n  d e  e s ta b le c e r  c o n  p r e c is ió n  (c f . W . B l ö s e l , « Die  
An a k y k lo s is -Th e o r ie  u n d  d ie  V e r f a s s u n g  Ro m s  im  Sp ie g e l d e s  s e c h s te n  
Bu c h e s  d e s  Pó ly b io s  u n d  Cic e r o s  D e  r e  p u b lic a , Bu c h  II» , H e r m e s  126 
[1998] , 31-57, e s p . 42), q u iz á  p o r  c o n s id e r a r  q u e  n o  s e  tr a ta b a  d e  e ta p a s  
s u c e s iv a s , s in o  m á s  b ie n  c o y u n tu r a le s .

24 Pa r á f r a s is  d e  lo  y a  a p u n ta d o  a l f in a l d e  la  c ita  d e l D e  c o n s u la tu  s u o
q u e  s e  o f r e c e  e n  1 22.

25 En  p o s ib le  r e f e r e n c ia  a l D e  o ffic iis .
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Resulta que, cuando mi hermano Quin-
R e fu ta c ió n  ' t0  [ ^ q  disertado acerca de la adivina-

d e  l a  a d i v i n a c i ó n
p o r  p a r te  d e ció n, en los términos expresados en el li-

C ic e r ó n  ( 8 - 1 5 0 ) . br0 anterior, y nos parecía que habíamos
A r g u m e n to s  , , , . .

g e n e r a le s paseado bastante, nos sentamos en la bi
blioteca, que se encuentra en el L iceo26.

Yo le dije: « Con gran rigor desde luego, Quinto, y según la
manera estoica has defendido tú la opinió n de los estoicos, y
— lo que más me deleita—  te serviste de muchísimos ejem
plos nuestros, y, además, de los famosos e ilustres27. Por
tanto, he de responder a lo que has dicho, pero de tal modo
que no llegue a afirmar nada y me lo pregunte todo, dudan
do la mayoría de las veces y  desconfiando incluso de mí
mismo28. Y es que, si tuviera algo seguro que poder decir,
hasta yo, que niego la existencia de la adivinació n, estaría
practicándola.

Me inquieta, efectivamente, aquello — que solía pre
guntarse, sobre todo, Caméades—  de a qué cosas concierne
la adivinació n29. ¿ A las que se perciben mediante los senti
dos? Mas éstas, ciertamente, las vemos, las oímos, las gus
tamos, las olemos y  las tocamos. ¿ Hay algo en ellas, enton
ces, que pueda percibirse mejor a través de una visió n
anticipada, o a través de una mente perturbada, que a través
de la propia naturaleza30? ¿ O es que un adivino cualquiera,

2 6  Ar a b o s  in te r lo c u to r e s  p e r m a n e c e n  s e n ta d o s  h a s ta  e l f in a l d e  la  o b r a  
(c f . II 150: q u a e  c u m  e s s e n t d ic ta  s u r r e x im u s ) .

27 Cf., s in  e m b a r g o , II 27; m e d ia n te  la  e x p r e s ió n  n o s tr a  e x e m p la  s e  
a lu d e , p r o p ia m e n te , a  e je m p lo s  p r o c e d e n te s  d e  la  h is to r ia  r o m a n a .

28 Ac e r c a  d e l m é to d o  e m p le a d o  p o r  Cic e r ó n , c a r a c te r ís tic o  d e  la  Ac a
d e m ia , c f . I 7; II 150.

29 Cf. I 7; e s  e l te m a  q u e  o c u p a  lo s  p a r á g r a f o s  9-14; e n  15-19 s e  d is
c u te  a c e r c a  d e  la  in te r v e n c ió n  d e l d e s tin o  e n  la  v id a  h u m a n a , y  e n  20-25 
a c e r c a  d e l in te r é s  d e  la  a d iv in a c ió n  p a r a  e l h o m b r e .

30 Es  d e c ir , m á s  q u e  a  tr a v é s  d e  lo s  s e n tid o s  c o r p o r a le s .
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aunque se encuentre privado de la vista — como lo estuvo
Tiresias31— , puede decir qué cosas son blancas y qué cosas
negras, y, aunque esté sordo, reconocer los matices de las
voces y su modulació n? Por tanto, la adivinació n no se apli
ca a ninguna de las cosas que percibimos a través de los
sentidos. Pero es que, ni siquiera en el caso de aquellas co
sas que se realizan mediante la aplicació n de una habilidad,
es necesario recurrir a la adivinació n. Efectivamente, a los
enfermos solemos llevarles médicos, y no vates o adivina
dores, y quienes pretenden servirse de liras o de flautas
tampoco aprenden su manejo, por cierto, de los arúspices,
sino de los músicos.

El mismo fundamento es el que hay en el cultivo de las
letras, así como en aquellas otras dedicaciones acerca de las
cuales existe un saber. ¿ Estimas, acaso, que los llamados
adivinos pueden dar respuesta de si el sol es mayor que la
tierra, o de si es tan grande como parece32; de si la luna se
sirve de su propia luz, o más bien de la del sol; o de qué
movimiento ofrecen el sol y  la luna, y cuál las cinco estre
llas a las que se llama ‘errantes’ 33? Aquellos a los que se
considera adivinos no declaran que vayan a decir este tipo
de cosas, ni lo que es verdad y lo que es falso de cuanto se
describe en la geometría, porque tales cosas son propias de
los matemáticos, y no de los adivinadores34.

31 Cf . I 88; a c e r c a  d e  la  c e g u e r a  d e  Tir e s ia s  y  d e  s u s  c a u s a s  — la  ir a  
d e  He r a  o  la  d e  Ate n e a , s e g ú n  la s  v e r s io n e s  m á s  e x te n d id a s —  c f . C. G.a 
Gu a l , « El a d iv in o  Tir e s ia s  o  la s  d e s g r a c ia s  d e l m e d ia d o r » , e n  M ito s ,
v ia je s , h é r o e s , Ma d r id , 1981, p á g s . 121-148.

32 Ac e r c a  d e  la  e n g a ñ o s a  m a g n itu d  d e l s o l c f . 1 46, N a t. II 92.
33 Cf . 1 17.
34 Se  e s ta b le c e  a s í u n  f u e r te  c o n tr a s te  e n tr e  d iv in i (té r m in o  q u e  a q u í 

tr a d u c im o s  p o r  ‘a d iv in o s ’) y  e l té r m in o  — d e  c ie r to  to n o  d e s p e c tiv o —  
h a r io li ( N a t. I 55).



LIB R O  II 165

Pues, entre aquellas cosas sobre las que versa la filoso
fía, ¿ acaso hay alguna respecto a la que cualquier adivino
suela responder, o respecto a la cual se le suela consultar
acerca de lo que es bueno, malo, o ni lo uno ni lo otro? No,
porque son cosas específicas de los filó sofos35.

Y bien, ¿ acaso consulta alguien a un arúspice acerca de
cuál es su deber, acerca de có mo ha de comportarse con sus
padres, hermanos o amigos, o de có mo ha de servirse de su
dinero, de su cargo o de su mando? Estas cosas se les suelen
plantear a los que saben, y  no a los adivinos. Y bien, ¿ acaso
alguna de aquellas cosas sobre las que tratan los dialécticos
o los científicos puede ser objeto de adivinació n? El discer
nir si el mundo es uno solo o más de uno, o cuáles son los
elementos primarios a partir de los cuales todo nace es cosa
propia de los científicos36. Por otra parte, resulta que tam
bién serán los dialécticos — y  no los adivinos—  quienes di
gan có mo puede refutarse ‘al que miente’ — al que llaman
p s e u d o m e n o s 37— , o de qué modo puede hacerse frente a un
sorites (lo que, si fuera necesario, cabría llamar mediante la
palabra latina ‘amontonamiento’, pero no es preciso en ab
soluto, porque la palabra ‘sorites’ — al igual que la propia
palabra ‘filosofía’ y muchas otras de los griegos—  está su
ficientemente trillada en el habla latina38). Y bien, cuando

35 Es  d e c ir , la  é tic a  h a  d e  s e r  f u n d a m e n to  y  o b je to  d e  la  f ilo s o f ía .
36 La t. p h y s ic i;  a l r e s p e c to  c f . W . A. F a l c o n e r , p á g . 380; S. T i m p a

n a r o , p á g s , 116, 334, n . 19; C h r . S c h ä u b l i n , p á g . 142.
37 En  r e f e r e n c ia  a l s o f is m a  b a s a d o  e n  la  a c e p ta c ió n  d e  p r e m is a s  c o n

tr a d ic to r ia s , d e l tip o  « Ep im é n id e s  a f ir m a  q u e  lo s  c r e te n s e s  s o n  m e n tir o
s o s , p e r o  é l m is m o  e s  u n  c r e te n s e »  (c f . L u c . 95). Te o f r a s to  f u e  a u to r  d e  
tr e s  lib r o s  P é r i to ú  p s e u d o m é n o u , s e g ú n  in f o r m a  D i ó o e n e s  L a e r c i o , V  
49.

38 El s o r ite s  (g r . s o r e íté s , la t. s o r ite s )  e s  u n  p r o c e d im ie n to  b a s a d o  e n  
e l tr á n s ito  d e  la  c a n tid a d  a  la  c u a lid a d  (c f . L u c . 49, 92-95; D i ó o e n e s

L a e r c i o , II 108, V II 82); e l a d je tiv o  a c e r v a lis , u tiliz a d o  a q u í p o r  Cic e
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nos preguntamos sobre cuál es la forma ideal de Estado, so
bre qué leyes y qué costumbres son útiles o inútiles, ¿ se ha
rá venir a los arúspices de Etruria, o lo establecerán más
bien los jefes y los varones elegidos, como expertos que son
en asuntos civiles?

Pues, si no cabe adivinació n alguna acerca de las cosas
que se hallan sometidas a los sentidos, ni acerca de las que
se basan en un aprendizaje, ni acerca de aquellas sobre las
que se diserta en filosofía, ni acerca de las que se desarro
llan en el seno del Estado, ya no puedo entender de qué co
sas se ocupa tal adivinació n, pues, o debería ser de todas
ellas, o bien se le ha de dar al menos una materia en la que
pueda desarrollarse. Pero ni la adivinació n se ocupa de todo
— como nuestro razonamiento acaba de mostrar— , ni hay
tema alguno o materia a cuyo frente podamos situarla.

Mira, por tanto, no sea que no exista adivinació n alguna.
Hay una frase popular griega de este tenor:

A l  b u e n  p r o n o s tic a d o r  lo  p r e s e n ta r é  c o m o  a l  m e jo r  d e  lo s
[ v a te s 3 9 .

r ó n , s ig n if ic a , p r o p ia m e n te , ‘q u e  p r o c e d e  p o r  a c u m u la c ió n ’ . Ab u n d a n te s  
te s tim o n io s  a c e r c a  d e  la s  lim ita c io n e s  d e l la tín  f ilo s ó f ic o , to m a d o s  d e  Ci
c e r ó n  e n tr e  o tr o s  (c f ., p o r  e je m p lo , L u c r e c i o , I 136-139, 830-833), s e  
r e c o g e n  e n  A. S. P e a s e , D iv ., p á g s . 367-368; c f ., a s im is m o , N a t. I 8. U n a  
e x p r e s ió n  m u y  s im ila r  a  la  a q u í e m p le a d a  ( s a tis  L a tin o  s e r m o n e  tr itu s
e s t)  a p a r e c e  e n  N a t. II 91,

39 Cf . E u r í p i d e s , f r a g . 973 N2 ( m á n tis  d 'á r is to s  h ó s tis  e ik á z e i k a ló s ) ;
s e  tr a ta  d e  u n  te m a  m u y  r e c u r r e n te  e n  la  lite r a tu r a  a n tig u a  (c f ., p o r  e je m
p lo , E u r í p i d e s , H e l. 757-760; T e ó c r i t o , X X I [ L. G i l , « Co m e n ta r io  a  
Ps e u d o -Te ó c r ito , I d il. X X I» , E m é r ita  30 (1962), 241-261] ; A r i s t ó t e l e s , 
D iv . s o m n . 464b 5-7; P h . J. v a n d e r  E i j k , Ar is to te le s . D e  in s o m n iis . D e
d iv in a tio n e  p e r  s o m n u m , ü b . u n d . e r l. v o n ..., Be r lín , 1994, p á g s . 331-  
334); la  tr a d u c c ió n  p o d r ía  s e r  d e l p r o p io  Cic e r ó n  (f r a g . 45 Bl., 10 So u b .), 
q u ie n  — a  ju z g a r  p o r  e l e m p le o  d e l té r m in o  v u lg a r is —  p a r e c e  c o n s id e r a r  
a n ó n im o  e s te  d ic h o ; e l te m a  v u e lv e  a  a p a r e c e r  e n  I I 145.
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Por tanto, ¿ acaso pronosticará mejor un vate, que un na
vegante, el hecho de que se avecina una tempestad40? ¿ Aca
so podrá llegar a captar la naturaleza de una enfermedad,
mediante su pronó stico, con mayor agudeza que un médico,
o có mo se dirige la guerra con más sabiduría que un gene
ral?

Pero he advertido, Quinto, que tú, con gran cautela, es
tablecías una diferencia entre la adivinació n y los pronó sti
cos, que son el resultado de una habilidad o de un saber, así
como entre la adivinació n y aquellas cosas que se perciben a
través de los sentidos o a través del uso de determinadas
técnicas41; y  la definías así: la adivinació n es la predicció n e
intuició n de aquellas cosas que pasan por azar42. Para em
pezar, has vuelto a lo mismo, pues la intuició n del médico,
como la del navegante y como la del general, se refiere a
cosas que pasan por azar. Por tanto, ¿ acaso es que un arús-
pice, un augur, un vate cualquiera o uno que sueña puede
llegar a pronosticar mejor que un médico, un navegante o
un general el hecho de que un paciente logrará escapar de la
enfermedad, una nave del peligro o un ejército de las em
boscadas?

Pero tú decías que ni siquiera era propio del que adivina
lo de intuir, gracias a determinados signos, la proximidad de
los vientos o de las lluvias (a propó sito de lo cual has pro
nunciado, con buena memoria, ciertas traducciones nuestras

40 Cf. 1116.
41 Cf., p o r  e je m p lo , 1111-112.
42 Cf . I 9 ( r e s  fo r tu ita e ) ;  e s  d e c ir , c o s a s  q u e  « s u c e d e n  la  m a y o r ía  d e  

la s  v e c e s , p e r o  n o  s ie m p r e » , c o m o  s e  in d ic a  e n  e l p a r á g r a f o  s ig u ie n te  
( p le r u m q u e  e n im , n o n  s e m p e r  e v e n iu n t) , y  q u e , p o r  ta n to , p u e d e n  lle g a r  a  
p r o d u c ir s e , p e r o  n o  n e c e s a r ia m e n te .
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de Arato43). Y  eso que estas cosas pasan propiamente por
azar, porque suceden la mayoría de las veces, pero no siem
pre. Por tanto, ¿ qué ocurre?, ¿ có mo se verifica esa intuició n
de las cosas que pasan por azar, a la que llamas ‘adivina
ció n’? Porque, aquello que puede intuirse gracias a una ha
bilidad, a un razonamiento, a una práctica usual o a un pro
nó stico, piensas que no ha de adjudicárseles a los adivinos,
sino a los expertos. Queda, entonces, que pueda ser objeto
de la adivinació n aquello que pasa por azar y  que no puede
preverse mediante habilidad o saber alguno; así, habría ejer
cido la adivinació n, sin duda, quien le hubiera dicho mu
chos años antes al famoso Marco Marcelo, có nsul por tres
veces, que iba a perecer en un naufragio44; y es que no ha
bría podido llegar a saberlo mediante ninguna otra habilidad
o saber. La adivinació n es, entonces, intuició n de cosas que,
como éstas, dependen del azar,

is Por tanto, ¿ cabe intuició n alguna de aquellas cosas que
no tienen ninguna razó n para llegar a producirse? Porque
¿ qué otra cosa es el azar, la suerte, la casualidad o lo que
sucede45, sino el hecho de que algo resultó  o sucedió  de tal
manera, cuando habría podido resultar o suceder también de
otro modo? ¿ Có mo es, pues, que puede llegar a intuirse y
predecirse aquello que ocurre porque sí, a consecuencia de
una ciega casualidad o de un giro de la suerte46?

43 Cf. 1 13-15, d o n d e  s e  a lu d e  a  ta le s  p r e d ic c io n e s  c o m o  e x  a lio  g e n e
r e  (13).

44 Ma r c o  Cla u d io  Ma r c e lo  f u e  c ó n s u l d u r a n te  lo s  a ñ o s  166, 155 y  
152; m u r ió  e n  e l 148, c u a n d o  s e  d ir ig ía  a  Áf r ic a  p o r  m a r  (c f . F a t. 33).

45 F o r s , fo r tu n a , c a s u s  y  e v e n tu s  s o n  té r m in o s  p r á c tic a m e n te  s in ó n i
m o s  e n  e s te  p a s a je  (c f . C h r . S c h ä u b l i n , p á g . 146).

46 La t. v o lu b ilita s  fo r tu n a e ; u n o  d e  lo s  s ím b o lo s  ic o n o g r á f ic o s  a s o
c ia d o s  tr a d ic io n a lm e n te  a  Fo r tu n a  e s  la  r u e d a  (c f . P is . 22).
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Gracias a un razonamiento puede el médico prever que
se va a agravar una enfermedad, puede prever el general las
emboscadas y el navegante las tempestades. Y, sin embar
go, éstos precisamente, que no proponen opinió n alguna si
no es después de un razonamiento certero, se equivocan a
menudo47. Es como el campesino que, al ver la flor del oli
vo, piensa que verá — y, desde luego, no sin razó n—  tam
bién el fruto; pero, sin embargo, algunas veces se equivoca.
Y, si se equivocan quienes no dicen nada sin contar con un
pronó stico probable y  con un razonamiento, ¿ qué ha de es
timarse sobre el pronó stico de quienes intuyen el futuro gra
cias a las entrañas, las aves, las apariciones, los oráculos o
los sueños? Todavía no estoy hablando de cuán inconsis
tentes son signos tales como la fisura de un hígado, el canto
de un cuervo, el vuelo de un águila, el desplazamiento de
una estrella, las voces de los que deliran, las tablillas o los
sueños. Sobre cada una de estas cosas hablaré por separado
en su lugar; ahora lo haré sobre el conjunto de ellas.

¿ Có mo puede preverse que va a pasar algo, si no hay
motivo alguno para que así sea, ni indicio alguno de que va
ya a pasar? Los eclipses de sol, al igual que los de luna, los
predicen con muchos años de antelació n quienes investigan
mediante sus cálculos el movimiento de los astros, porque
son capaces de predecir aquello que la necesidad propia de
la naturaleza va a llevar a término. Gracias al movimiento
sumamente regular de la luna pueden ver cuándo ésta, una
vez situada frente al sol48, va a precipitarse en la zona de
penumbra que produce la tierra — lo que es el cono noctur
no— , desapareciendo necesariamente entre la oscuridad, así

47 Co m o  ta m b ié n  d e s ta c a b a  Qu in to  e n  I 24.
48 La t. e  r e g io n e  s o lis  fa c t a  (c f . N a t. I I 103, R e p . I 22); a  p r o p ó s ito  d e  

e s te  p a s a je  — c o r r u p to , p r o b a b le m e n te , d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  te x tu a l— , 
c f . S. T i m p a n a r o , p á g . 337, n . 28.
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como pueden ver cuándo esa misma luna, puesta en paralelo
por debajo del sol, hará desaparecer la luz de éste a nuestros
ojos. Pueden ver bajo qué signo estará cada una de las es
trellas errantes en cada ocasió n, y  có mo será la salida y la
puesta de los astros cada día. Puedes ver sobre qué razona
miento se basan quienes son capaces de predecir ese tipo de
cosas.

Pero, quienes dicen que va a encontrarse un tesoro, o
que va a llegar una herencia, ¿ en qué se basan49? ¿ En qué
circunstancia natural se encierra el que eso vaya a pasar?
Pues, si estas cosas — y las que son del mismo tipo—  en
trañan semejante necesidad, ¿ queda algo, en fin, que poda
mos pensar que ocurre por casualidad, o a consecuencia de
una suerte azarosa50? Y es que no hay nada tan contrario a
la razó n y  a la regularidad como la suerte, de modo que, a
mi parecer, ni siquiera a un dios le corresponde el saber lo
que va a pasar por casualidad o azar; porque, si es que lo
sabe, eso es lo que sucederá a buen seguro; pero, si es a
buen seguro como va a suceder, no existe suerte alguna; por
lo demás, la suerte existe; por tanto, no cabe intuició n algu
na de aquellas cosas que pasan por azar.

Ahora bien, si niegas la existencia de la suerte y  dices
que cuanto ocurre y cuanto va a pasar está determinado por
el destino desde el principio de los tiempos51, modifica tu
definició n de adivinació n, la cual consistía, según decías, en
la intuició n de aquellas cosas que pasan por azar. Y  es que,
si no puede ocurrir, pasar o suceder nada, salvo aquello que,

49 Cf. II 33, 134, 142.
50 La  e x p r e s ió n  ( fo r te  fo r tu n a )  e s  f r e c u e n te  e n  e l le n g u a je  d e  la  c o

m e d ia  (c f . P l a u t o , B a c c h . 916; M il. 287; T b r e n c i o , E u n . 134, 568, 
P h o r m . 841 ; H e c . 386).

51 El a d v e r b io  fa ta lite r  s ó lo  s e  d o c u m e n ta  e n  e s te  p a s a je  d e n tr o  d e  la  
o b r a  d e  Cic e r ó n .
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desde el principio de los tiempos, era seguro que iba a pasar
en un momento preestablecido, ¿ có mo puede existir la
suerte? Eliminada ésta, ¿ qué lugar queda para la adivina
ció n, la cual has dicho que consiste en la intuició n de aque
llas cosas que pasan por azar? Y eso que, según decías,
cuanto ocurre o va a pasar está basado en el destino...5 2 . Co
sa de viejas, desde luego, y un cúmulo de superstició n es el
propio nombre del destino53; pero, sin embargo, mucho se
habla de este destino entre los estoicos. De ello, en otra oca
sió n54; ahora digamos tan só lo lo que es necesario.

Si todo ocurre a consecuencia del destino, ¿ de qué me 20 8
sirve la adivinació n? Y es que, aquello que predice quien es
capaz de adivinar, pasará ciertamente, de manera que ni si
quiera sé qué significa lo de que un águila hizo desistir de
su viaje a nuestro insustituible amigo Deyó taro55. Si él no se
hubiera echado atrás, se habría acostado en el cuarto que se
derrumbó  durante la noche siguiente, y  el derrumbe, por
tanto, le habría pillado debajo. Mas no habría podido
rehuirlo si ése era su destino, y, si no lo era, no habría podi
do ocurrirle tal casualidad. ¿ Qué aporta, entonces, la adivi
nació n? ¿ De qué pueden advertirme las tablillas, las entra
ñas o una predicció n cualquiera? Porque, si el destino
consistía en que las escuadras del pueblo romano perecieran
durante la primera guerra púnica — la una en un naufragio,

52 Cf. 1 125.
53 El a u to r  p o d r ía  r e f e r ir s e  a  d e n o m in a c io n e s  c o m o  M o ír a i (g r .) o  

P a r c a e , m á s  q u e  a  la  im p líc ita , p r o p ia m e n te , e n  e l té r m in o  la tin o  F a tu m
(c f . N a t. Il l 44; a c e r c a  d e  u n a  p o s ib le  id e n tif ic a c ió n  o r ig in a r ia  e n tr e  F a
ta e  y  P a r c a e , c f . T u .  K ö v e s - Z u l a u f , « V a r r o s  De fin itio n  v o n  fä r X  u n d  d ie  
s c h ic k s a lh a f te  Be d e u tu n g  d e s  e r s te n  Sc h r e is  ( D e  lin g u a  la tin a  6, 52)» , 
G lo tta  59 (1981), 265-295, e s p . 280-281).

54 En  e l p r e v is to  D e  fa to , c u y a  e la b o r a c ió n  to d a v ía  e s ta b a  p o r  e n to n
c e s  in  a n im o  (c f . I 127; II 3, 19).

55 Cf. I 26-27.
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y la otra aniquilada por los púnicos— , las escuadras habrían
perecido, por mucho que, bajo el consulado de Lucio Junio
y de Publio Claudio, los pollos hubieran procurado un tri
pudio intachable56. Pero, si resulta que las flotas no habrían
perecido, caso de haberse obedecido a los auspicios, enton
ces no perecieron a consecuencia del destino. Por lo demás,
pretendéis que todo ocurre a consecuencia del destino; por
tanto, no existe adivinació n alguna57.

21 Pero, si el destino consistía en que el ejército del pueblo
romano pereciese junto al lago Trasimeno, durante la se
gunda guerra púnica, ¿ acaso habría podido evitarse tal cosa,
si el có nsul Flaminio hubiera obedecido a los signos y a los
auspicios que le prohibían luchar58? Por tanto, o bien no pe
reció  el ejército a consecuencia del destino (ya que los de
signios del destino no pueden cambiarse), o, si fue a conse
cuencia del destino (tal y como, a buen seguro, habéis de
decir), habría sucedido lo mismo aunque se hubiera prestado
atenció n a los augurios. Por tanto, ¿ dó nde está esa capaci
dad adivinatoria de los estoicos? Si todo esto ocurre a con
secuencia del destino, no es posible en absoluto que la adi
vinació n nos advierta, a fin de que seamos más cautos59,
porque, actuemos como actuemos, ocurrirá aquello que va a
pasar. Pero resulta que, si esto puede esquivarse, no existe
destino alguno, así como tampoco existe la adivinació n, ya
que ésta se refiere a las cosas que van a pasar. Por lo demás,
nada va a pasar — de aquello que se tiene por seguro— , cu
yo advenimiento pueda evitarse gracias a una expiació n.

56 Cf. 1 29; N a t. II 7.
57 Es  d e c ir , n o  c a b e  c o n ju r a r  e n  m o d o  a lg u n o , g r a c ia s  a l e je r c ic io  d e  

la  a d iv in a c ió n , lo s  m a le s  q u e  h a n  d e  s o b r e v e n ir  p o r  c a u s a  d e l d e s tin o .
58 Cf. I 77.
59 Cf. I 82; II 20.
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Pues bien, yo, por mi parte, ni siquiera considero que 22 9 

sea útil para nosotros el llegar a conocer lo que va a pasar60.
Y es que ¿ có mo habría vivido Príamo, si hubiera sabido,
desde su adolescencia, qué sucesos iba a padecer durante la
vejez? Apartémonos de los cuentos y veamos hechos que se
encuentran más pró ximos. En la C o n s o la c ió n  hemos reco
pilado los gravísimos desenlaces que sufrieron famosísimas
personas de nuestra ciudad61. Pues bien, por dejar a un lado
casos más antiguos, ¿ acaso piensas que le habría resultado
útil a Marco Craso — precisamente cuando florecía, en me
dio de la mayor abundancia y  fortuna—  saber que había de
perecer entre ignominia y deshonor, al otro lado del Eufra
tes, una vez asesinado su hijo Publio y  una vez destruido su
ejército62? ¿ Estimas que Gneo Pompeyo se habría alegrado
de sus tres consulados, de sus tres triunfos y de la gloria re
sultante de sus muy grandes hazañas63, al saber que, tras
perder a su ejército, iba a ser degollado en la soledad de
Egipto, y  que tras su muerte, por cierto, iban a producirse
cosas que no podemos decir salvo entre lágrimas64?

Pues bien, ¿ có mo podemos pensar que habría pasado 23 

César su vida, con qué mortificació n de espíritu, si hubiera
podido adivinar lo que le iba a pasar: que en el senado — al
que en su mayor parte había elegido él mismo— , en la Cu
ria de Pompeyo, ante la imagen del propio Pompeyo, bajo la

60 Cf . II 54; N a t. I l l  14; H o r a c i o , C a r m . III 29, 29-32; la  id e a  e r a  
tr a d ic io n a l (c f . E s q u i l o , Pr o m . 624; A g a m . 1132-1135).

61 Cf. II 3; c o m o  e s  n a tu r a l, c o n s titu ía  y a  u n  tó p ic o  d e l g é n e r o  e l d e  
a liv ia r  la  a f lic c ió n  p e r s o n a l m e d ia n te  e l c o n tr a s te  c o n  la  a je n a .

62 Du r a n te  la  b a ta lla  d e  Ca r r a s  (53); c f . I 29.
63 Eje r c ió  e l c o n s u la d o  d u r a n te  lo s  a ñ o s  70, 55 y  52; s u s  tr iu n f o s  s e  

c e le b r a r o n  e n  e l 81, e n  e l 71 y  e n  e l 61.
64 Cf. I 68-69; s u  c u e r p o  h u b o  d e  s e r  q u e m a d o , e n  u n a  im p r o v is a d a  

p ir a , e l 28 d e  s e p tie m b r e  d e l 48. U n a  e x p r e s ió n  s im ila r  s e  e m p le a , a  p r o
p ó s ito  d e  la  m u e r te  d e  Só c r a te s , e n  N a t. III 82.
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mirada de tantos centuriones suyos, yacería degollado por
obra de unos ciudadanos nobilísimos — parte de ellos, ade
más, obsequiados por él con todo tipo de distinciones— , y
que no habría amigo alguno, ni siquiera un esclavo, que se
acercara a su cuerpo? Por tanto, a buen seguro es más útil la
ignorancia de los males futuros que su conocimiento.

24 Pues, desde luego, lo que no puede decirse en modo alguno
— por parte de los estoicos, sobre todo—  es aquello de que
« Pompeyo no habría recurrido a las armas» , « Craso no habría
atravesado el Eufrates»  o « César no habría emprendido la gue
rra civil» 65. No estaría sometido al destino, por tanto, aquel de
senlace que tuvieron... Pero pretendéis que todo sucede a con
secuencia del destino, así que en nada les habría beneficiado el
adivinarlo, e incluso habrían echado a perder toda posibilidad
de disfrutar durante su vida anterior, porque ¿ qué habría podido
ser para ellos motivo de alegría, cuando pensaran en su desen
lace? Así que, a donde quiera que se vuelvan los estoicos, toda
su destreza queda, necesariamente, por los suelos. Y es que, si
aquello que va a suceder puede suceder de este modo o de
aquel otro, la mayor relevancia la tiene la suerte; y lo que pasa
por azar, además, no puede ofrecer seguridad alguna. Pero, si es
seguro aquello que va a pasar, como consecuencia de cada cosa
y a cada instante, ¿ en qué pueden ayudanne los arúspices, quie
nes, una vez han dicho que se avecinan cosas de tristísimo pre-

10 25 sagio66, añaden, al final, que todo resultará más liviano si se
realizan ceremonias de expiació n? Y es que, si nada ocurre al
margen del destino, nada puede aliviarse mediante una ceremo
nia. Esto es lo que opina Homero, cuando presenta a Júpiter
lamentándose de no poder librar de la muerte, en contra del

65 Ca s o  d e  c o n o c e r  c u á l ib a  a  s e r  s u  d e s tin o , s e  e n tie n d e  (c f . W . A. 
F a l c o n c r , p á g . 397); lo s  tr e s  e je m p lo s  v u e lv e n  a  a p a r e c e r  e n  II 99.

66 El a d je tiv o  tr is tis  e s  f r e c u e n te  e n  e l lé x ic o  p r o p io  d e l le n g u a je  a d i
v in a to r io .
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destino, a su hijo Sarpedó n67. Eso mismo es lo que significa
aquel famoso verso griego que dice:

L o  q u e  e s tá  d is p u e s to  q u e  v a  a  p a s a r  s e  h a lla  p o r  e n c im a  d e l
[ m u y  e le v a d o  J ú p ite r 6S.

Me parece que también en el verso atelano se ridiculizó  — con
justicia y  muy a fondo—  el concepto de destino en su tota
lidad69, pero en asuntos tan serios no hay lugar para bro
mas,.. Por tanto, conclúyase el razonamiento... Y es que, si
no puede preverse que vaya a pasar nada de aquello que
ocurre por casualidad, ya que no puede ofrecer seguridad de
ninguna clase, no existe adivinació n alguna; pero, si es po
sible llegar a preverlo, por el hecho de tratarse de una cosa
segura y sometida al destino, tampoco cabe adivinació n al
guna, porque — según decías tú—  ésta se refiere a aquellas
cosas que pasan por azar.

Pero ésta ha sido la primera andana-
A r g u m e n ta c io n

c o n tr a da de nuestro discurso, como la de una
la  a d iv in a c ió n tropa ligera. Ataquemos ahora cuerpo a

a r tific ia l ( 2 6 - 9 9 )  . ,cuerpo, y veamos si somos capaces de
poner en retirada los flancos de tu argumentació n70.

6 7  Cf. II. X V I 431-438; Sa r p e d ó n  e r a , s e g ú n  la  é p ic a  h o m é r ic a , h ijo  
d e  Z e u s  y  d e  La o d a m ia .

68 E x  G r . a l. p o e t., f r a g . 55 Bl., 7 So u b .; e l te m a  e r a  tr a d ic io n a l (c f ., 
p o r  e je m p lo , T r a g . G r .fr a g ., A d e s p ., f r a g . 103e  Ka n n ic h t-Sn e ll, E s q u i l o , 
P r o m . 517-518, 527; H e r ó d o t o I 91; L i v i o , IX  4, 16); s o n  p o c o  f r e
c u e n te s  e x c e p c io n e s  c o m o  la  q u e  r e p r e s e n ta  E s t a c i o , T h e b . I 212-213 
( v o c e m  f a t a  s e q u u n tu r ) .

69 Cic e r ó n  a lu d e , p r o b a b le m e n te , a  e s te  m o d e s to  g é n e r o  e n  s u  c o n
ju n to , y  n o  a  u n  v e r s o  a is la d o  e n  c o n c r e to  (c f . W . A. F a l c o n e r , p á g . 
399, a s í c o m o , n o  o b s ta n te , S. T i m p a n a r o , p á g s . 129, 341, n . 42).

70 Se  tr a ta  d e  u n a  m e tá f o r a  p r o p ia  d e l le n g u a je  m ilita r  (c f . S. T i m p a

n a r o , p á g . 341, n . 43). En  lo s  p a r á g r a f o s  26-99 Cic e r ó n  s e  o p o n e  a  la  
a d iv in a c ió n  a r tif ic ia l, r e f ir ié n d o s e  e n  28-41 a  la  o b s e r v a c ió n  d e  e n tr a ñ a s ,
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n Y es que — según decías—  había dos formas de practi
car la adivinació n, una de carácter artificial y  la otra de ca
rácter natural71. La de carácter artificial se basaba, en parte,
en el pronó stico y, en parte, en la observació n permanente.
La natural — aquella que el espíritu ‘arrebataba’ o ‘extraía’
del exterior—  procedía de la divinidad, de la que cada uno
de nosotros habría aspirado, tomado o libado su propio espí
ritu72. Entre las formas de adivinació n artificial incluías,
más o menos, las siguientes: la de los observadores de en
trañas y la de quienes predicen a través de los rayos y las
apariciones; luego, la de los augures y  la de quienes se sir
ven de signos o de presagios73; y toda forma que se basase
en un pronó stico la incluías, más o menos, dentro de este ti
po.

27 La forma natural, por su parte, parecía propagarse y  casi
emanar de una mente perturbada, o bien capaz de tener vi
siones premonitorias durante el sueño, gracias a que el espí
ritu se encuentra desprovisto de sensació n y libre de preo
cupaciones 74. Por otra parte, hiciste derivar toda adivinació n
de tres cosas: de la divinidad, del destino o de la naturale
za75. Pero, sin embargo, como no podías dar explicació n al
guna, luchaste mediante una admirable cantidad de ejem
plos imaginarios. Acerca de todo esto me apetece decir, en
primer lugar, lo siguiente: yo considero que no es propio de
un filó sofo eso de servirse de testimonios, que pueden ser

e n  42-48 a  lo s  r e lá m p a g o s , e n  49-69 a  la s  a p a r ic io n e s , e n  70-84 a  lo s  
a u s p ic io s , e n  85-87 a  la s  ta b lilla s  y  e n  87-99 a  la  a s tr o lo g ia .

71 Cf . I I  1,34.
72 Cf . 170, 110.
73 De  s ig n o s  d e  c a r á c te r  c e le s te , s e  e n tie n d e ; a c e r c a  d e  lo s  p r e s a g io s  

c f . 1 102-104.
74 Cf . 134, 63-66, 114-115.
75 Cf . I 125.
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casualmente verdaderos, o bien, a causa de la maldad, falsos
e inventados. Conviene enseñar mediante pruebas y razones
por qué es cada cosa como es, y no mediante sucedidos, y
menos aún mediante aquellos sucedidos a los que me resulta
lícito no prestar crédito.

Para comenzar mi enumeració n por la 2812

. . . ciencia de los arúspices, que yo estimo ha
Ar u s p icin a r  ’ j

y  a p a r ic io n e s de respetarse en beneficio del Estado y  de
la religió n propia de la comunidad... (pe
ro estamos a solas..., nos es lícito investi

gar la verdad sin que nos miren mal, y  más aún que lo haga
yo, que dudo sobre la mayoría de las cosas76), observemos
en primer lugar — si te parece bien—  las entrañas. Pues
bien, ¿ acaso puede alguien llegar a persuadirse de que
aquello que se manifiesta a través de las entrañas — según
se dice—  llegan a conocerlo los arúspices gracias a una ob
servació n permanente? ¿ Ha sido ésta tan permanente? ¿ Du
rante qué periodo de tiempo ha podido procederse a tal ob
servació n? ¿ Có mo contrastaron, entre ellos mismos, qué
parte es la adversa y qué parte la propicia77, qué fisura indi
ca un peligro y qué fisura un beneficio78? ¿ Acaso lo con
trastaron entre sí los arúspices etruscos, los de Elide, los

76 Es te  b r e v e  in c is o  c ic e r o n ia n o  p a r e c e  r e f le ja r  e l te n s o  a m b ie n te  e n  
e l q u e  p o d ía  lle g a r  a  d e s a r r o lla r s e  p o r  e n to n c e s  c u a lq u ie r  d is c u s ió n  a c e r
c a  d e l p r o b le m a  r e lig io s o  (p u e d e  c o m p a r a r s e  N a t. I 61: in  c o n s e s s u  f a m i
lia r i) , a s i c o m o , p o r  o tr a  p a r te , e l c a r á c te r  p u r a m e n te  e x te r n o  q u e  p a r a  é l 
te n ía n , e n  r e a lid a d , la s  p r á c tic a s  d e  lo s  a r ú s p ic e s .

77 P a r s  in im ic a  (ta m b ié n  lla m a d a  h o s tilis , r e f e r id a  a l o r n e n  q u e  a f e c ta  
a  lo s  o p o n e n te s  d e  q u ie n  e f e c tú a  e l s a c r if ic io ) y  p a r s  fa m ilia r is , r e s p e c ti
v a m e n te ; c f . II 32 ( fis s u m  fa m ilia r e  e t v ita le ) .

78 En  r e f e r e n c ia , p r o b a b le m e n te , a  la s  f is u r a s  o  s e p a r a c io n e s  n a tu r a
le s , y  n o  a  la s  r e a liz a d a s  p o r  e l a r ú s p ic e  m e d ia n te  s u  c o r te .
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egipcios79 o los púnicos? Mas esto, además de que no pudo
ocurrir, ni siquiera puede imaginarse, porque vemos có mo
cada cual interpreta las entrañas según su costumbre, y que
no existe un mismo saber para todos80.

29 A buen seguro es necesario que, si existe en las entra
ñas una fuerza capaz de revelar el futuro, ésta se encuentre
vinculada al mundo de la naturaleza, o que se haya con
formado, de algún modo, gracias al numen de los dioses y
gracias a la propia fuerza de la divinidad81. ¿ Acaso puede
tener algo en común con el mundo de la naturaleza — tan
grande e ilustre como es, presente en cada lugar o movi
miento—  no diré una hiel de gallina (porque hay quienes
dicen que este tipo de entraña incluso es muy expresiva),
sino el hígado, el corazó n o el pulmó n de un toro bien ce
bado? ¿ Qué tiene de ‘natural’, para que pueda revelar
aquello que va a pasar?

13 30 Demó crito, sin embargo, no bromea de manera torpe,
pese a ser un científico82 (nada más pretencioso que esta
clase de hombres):

N a d ie  m ir a  lo  q u e  e s tá  a n te  s u s  p ie s ;  e s c r u ta n  la s  e x te n s io
n e s  d e l c ie lo 83.

79 Es  p r o b a b le  q u e  lo s  e g ip c io s  p r a c tic a s e n  la  o b s e r v a c ió n  d e  v is c e r a s  
c o n  f in e s  r itu a le s , p e r o  n o  a d iv in a to r io s , s e g ú n  in d ic a  A. S. P e a s e , D iv .,
p á g . 395.

80 Se  d e s ta c a  a s í u n a  v e z  m á s , f r e n te  a l c o n s e n s u s  d e  lo s  p u e b lo s , la  
d is s e n s io  e x is te n te  e n tr e  lo s  e x p e r to s  (c f . II 76, 82-83, 119-120, 144-145; 
N a t. 12).

81 Cf. P o s i d o n i o , f r a g . 106 Ed e ls te in -Kid d ; a  la  n a tu r a le z a  s e  r e f ie r e n  
lo s  p a r á g r a f o s  29-34, y  a  la  s u p u e s ta  a c tu a c ió n  d e  la  d iv in id a d  lo s  p a r á
g r a f o s  35-41.

82 Fra g . 68 A 138 DK; c f . 1131.
83 Cf. E n i o , I p h ig ., f r a g . 187 J; a s í c o m o  P l a t ó n e n  s u  T e e te to

(174a ); C i c e r ó n , R e p . I 30 (d o n d e  e l d ic h o  s e  a tr ib u y e  a  Aq u ile s ); T u s e .
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Pero éste, sin embargo, estima que en la disposició n y  el
color de las entrañas se revela, al menos, lo siguiente: la ca
lidad del pasto y si aquello que la tierra produce es abun
dante o escaso; él piensa que también se manifiesta en las
entrañas si la atmó sfera es de carácter saludable o más bien
nocivo. ¡Oh, apacible mortal, a quien sé, por cierto, que
nunca le faltó  el humor!84. ¡Con tamañas bromas se deleitó
esta persona, incapaz de ver que eso só lo sería verosímil si
las entrañas de todas las reses adoptasen, al mismo tiempo,
la misma disposició n y el mismo color! Pero, si a una mis
ma hora el hígado de una res está hermoso e hinchado y  el
de otra está feo y flaco, ¿ qué es lo que pueden revelar la
disposició n y el color de las entrañas?

¿ O acaso es esto similar a aquello que tú dijiste referente 31 

a Ferecides85? Éste, al ver el agua que se había extraído de
un manantial, dijo que iba a producirse un terremoto. Creo

V  114; V a r r ó n , L e x  M a e n ia , f r a g . 233 As tb u r y ; e s ta  s e n te n c ia  s e  a s ig n a  
e n  a lg u n a s  f u e n te s  a  Ta le s  d e  Mile to .

84 De m o c r ito  — c a lif ic a d o  a q u í, b a jo  c la v e  e p ic ú r e a , c o m o  b e a tu s  m o r
ta lis —  s e  c o n s a g r a  e n  la  tr a d ic ió n , f r e n te  a l m e la n c ó lic o  He r á c lito , c o m o  e l 
f iló s o f o  q u e  r íe  (h o  g e la s in o s ; la  c o n tr a p o s ic ió n  e n tr e  a m b o s  f iló s o f o s  s e  
d o c u m e n ta , ig u a lm e n te , e n  II 133); a c e r c a  d e  e s ta  im a g e n  d e l f iló s o f o  — la  
c u a l p a r e c e  r e v e la r  u n  c ie r to  ‘He lle n is tic  a ir ’ (C . O . B r i n k , H o r a c e  o n  p o e -
tiy . E p is tle s  b o o k  I I :  T h e  L e tte r s  to  A u g u s tu s  a n d  F lo n is , Ca m b r id g e , 1982, 
p á g . 225; A n th . P a l. V II79 y  479) y  q u e  p r o b a b le m e n te  s e  f o r jó , e n tr e  o tr o s  
f a c to r e s , a  p a r tir  d e  la s  te o r ía s  m a n te n id a s  p o r  é s te  e n  s u  tr a ta d o  P é r i e u
th y m ie s , n o  c o n s e r v a d o  (D i o g e n e s  L a e r c i o , IX  45-46)—  c f . C i c e r ó n , D e
o r . II 235; H o r a c i o , E p is t. II 1, 194-196; Sé n e c a , D e  tr a n q . a n . 15, 2; J u

v e n a l X  28-53; E s t o b e o , F lo r . [III]  20, 53 (c f . 68 A 21 y  40 DK); e l te m a  
tu v o  g r a n  f o r tu n a  e n  to d a  la  lite r a tu r a  e u r o p e a  (p a r a  e l c a s o  d e  la s  le tr a s  e s
p a ñ o la s  c f ., p o r  e je m p lo , A. E g i d o , B a lta s a r  G r a c iá n . E l D is c r e to , Ma d r id , 
1997, p á g s . 35-40, c o n  a b u n d a n te  b ib lio g r a f ía ; u n a  v a r ia c ió n  d e  in te r é s  c o
m e n ta  F . R i c o , « L o s f iló s o f o s  d e  V e lá z q u e z , o  e l g r a n  te a tr o  d e l m u n d o » , 
F ig u r a s  c o n  p a is a je , Ba r c e lo n a , 1994, p á g s . 69-97).

85 Cf . I 112.
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que es algo arriesgado el que, una vez se ha producido un
terremoto, se atrevan a decir qué fuerza lo ha provocado.
¿ Acaso pueden llegar a intuir incluso que va a producirse un
terremoto, por el color del agua de un manantial? En las es
cuelas de filosofía se dicen muchos ejemplos de este tipo,
pero mira si se les ha de dar crédito a todos necesariamente.

Pero bien, pasen por verdaderas esas cosas de Demó
crito..., ¿ acaso las investigamos nosotros, a través de las en
trañas, alguna vez? ¿ Cuándo hemos oído a un arúspice decir
algo de este tipo, después de haber inspeccionado las entra
ñas? Los arúspices nos advierten de peligros causados por el
agua o por el fuego; unas veces nos anuncian herencias y
otras veces pérdidas; se ocupan de la fisura del entorno y de
la de la vida86; analizan de manera muy concienzuda la ca
beza del hígado, en todas sus direcciones; y por cierto que,
si no se consigue encontrar el hígado, piensan que no habría
podido pasar nada más aciago.

Es seguro que tales cosas no han podido someterse a ob
servació n, como he enseñado previamente. Por tanto, son
descubrimientos resultantes del aprendizaje, y no del hábito,
si es que puede existir aprendizaje alguno de aquellas cosas
que no se conocen. Por otra parte, ¿ qué afinidad tienen con
el mundo de la naturaleza87? Aunque ésta se encuentre
cohesionada en virtud de un mismo sentir, y aunque sea de
un carácter continuo (cosa que, según veo, les ha parecido
bien a los científicos y, sobre todo, a quienes han dicho que
cuanto existe es una sola cosa88), ¿ qué nexo puede existir
entre el mundo y el hallazgo de un tesoro? Y es que, si me

86 F is s u m  fa m ilia r e  y  f . v ita le , r e s p e c tiv a m e n te  (c f . I I 28).
87 La t. c o g n a tio  (p o s ib le  tr a d u c c ió n  d e l c o n c e p to  d e  s y g g é n e ia , e m

p le a d o  p o r  Po s id o n io , s e g ú n  a p u n ta  I. G. Kjd d , II [1], p á g . 423); c f . II 34, 
124, 142; N a t. II 19, III 28; F a t. 5.

88 Cf . L u c . 118, a s i c o m o , p o r  e je m p lo , N a t. I 25.
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diante las entrañas se me puede mostrar que mi dinero va a
aumentar y si esto ocurre en virtud de la naturaleza, resulta,
en primer lugar, que las entrañas mantienen un nexo con el
mundo, y, en segundo lugar, que mi ganancia se halla in
serta dentro del mundo de la naturaleza. ¿ No se avergüen
zan los científicos de decir cosas así? Vamos ya a aceptar el
hecho de que existe una especie de concomitancia en el
mundo de la naturaleza89 (una concomitancia que concedo
que existe, porque son muchos los ejemplos que recogen los
estoicos: pues se dice que los pequeños hígados de los ra
toncitos aumentan de tamaño durante el solsticio de invier
no90, que el seco poleo comienza a florecer, precisamente,
el día del solsticio de invierno91, que las vainas se hinchan y
se abren, y que las semillas de los frutos, que se albergan en
su centro, se reparten en direcciones opuestas; que en el ca
so de las liras, además, al pulsarse unas cuerdas, resuenan
otras92, y  que lo que les pasa a las ostras y a todos los mo
luscos93 es que aumentan de tamaño o dejan de hacerlo al
mismo tiempo que la luna; que, según se piensa, el mejor
momento para cortar los árboles es el invierno, al tiempo

89 La t. aliq u a in  n atu ra reru m  co n tag io (f r e n te  a l té r m in o  co g n atio , 
e m p le a d o  e n  II 34; c f . Fat. 5).

90 Cf. S V F I I 1211; P l i n i o ,  X I 196, X X IX  59.
91 Es ta  p la n ta  te n ía  g r a n  v a r ie d a d  d e  u s o s  — p o r  e je m p lo  m e d ic in a

le s -—  e n  la  a n tig ü e d a d  (c f . V i r g i l i o ,  En eida V I 205-206); a  p r o p ó s ito  
d e l d a to  m e n c io n a d o  c f . A r i s t ó t e l e s ,  Pr o bi. 925a l9- 26; P u n i o ,  X V III 
227 (ip s o  br u m ali die p u leiu m  in  car n ar iis  flo re re); e l f e n ó m e n o  s e  p r o
d u c e , e n  r e a lid a d , c o n  la  lle g a d a  d e l s o ls tic io  d e  v e r a n o , s e g ú n  o b s e r v a n  
H . L e  B o n n i e c ,  A . L e  B c e u e f l e ,  P lin e  l'An cien . H is to ire n atu relle, liv re  
XVIII, Pa r is , 1972, p á g . 268.

92 Cf. A r i s t ó t e l e s ,  Pr o bl. 919b l5-19, 921b l4- 38; H o r a c i o ,  Sat. II 
3, 272-273; G e l i o ,  IX  7 (q u ie n  d e c la r a  h a b e r  o b te n id o  s u  in f o r m a c ió n  d e  
la  Lu diera h is to r ia d e  Su e to n io ).

93 El té r m in o  co n ch y liu m s e  a p lic a  e n  o c a s io n e s , c o n  c a r á c te r  e s p e c í
f ic o , a l c o n c h il y  a l m ú r ic e .
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que va menguando la luna, ya que entonces están comple
tamente secos94; ¿ qué más decir, sobre los golfos o sobre el
oleaje marino?; según el movimiento de la luna se rigen sus
crecidas y sus bajadas; podrían referirse hasta seiscientos
ejemplos como éstos95, de modo que fuese manifiesta la
natural afinidad existente entre cosas que se hallan distantes
entre sí); concedámoslo, ya que no supone obstáculo alguno
para esta discusió n. ¿ Acaso es que también puede mostrarse
la proximidad de una ganancia, si existe determinado tipo
de fisura en el hígado? ¿ En virtud de qué nexo y  casi armo
nía o común sentir de la naturaleza — lo que los griegos
llaman s y m p á th e ia 96—  puede corresponderse la fisura de un
hígado con mi pequeña ganancia, o mi pequeño caudal con
el cielo, la tierra y el mundo de la naturaleza?

Voy a conceder esto precisamente, si es lo que quieres,
aunque ocasiono un gran quebranto a mi causa, al conceder
que existe algún tipo de correspondencia entre la naturaleza
y las entrañas; pero, aun así, concedido eso, ¿ có mo es posi
ble que quien desea atraerse un buen augurio inmole la víc
tima que más conviene a sus asuntos97? Esto era lo que, se
gún yo creía, no podía resolverse. Mas ¡con qué alegría se
resuelve! No me avergüenzo desde luego de ti, cuya capaci
dad memorística incluso admiro, sino de Crisipo, de Anti
patro y de Posidonio, quienes dicen, además, eso mismo que
tú dijiste: que es una especie de fuerza dotada de sensibili

94 Cf. L u c ., f r a g . 2; N a t. II 95; T e o f r a s t o , H is t, p la n t. V  1, 3; C a t ó n , 
A g r . 31, 2 y  37, 4; V a r r ó n , R e s  r u s t. I 37, 1. Ac e r c a  d e l in f lu jo  d e  la  lu
n a , e n  g e n e r a l, s o b r e  la  v id a  te r r e s tr e , c f . II 91; N a t. II 50, 69, 119.

95 El n ú m e r o  s e is c ie n to s  (c f . N a t. I 96) s e  u s a  a  m e n u d o  c o m o  r e p r e
s e n ta c ió n  s im b ó lic a  d e  lo  in n u m e r a b le .

96 Cf. A. S. P e a s e , D iv ., p á g s . 411-412; a c e r c a  d e  e s te  c o n c e p to  c f . II 
124, 142-143; N a t. Il l 28.

97 Al r e s p e c to , c f . 1 118-119.
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dad y de carácter divino, esparcida por el mundo entero, la
que conduce hasta la víctima que hay que elegir98. Pero mu
cho mejor, incluso, es aquello que ellos dicen y de lo que tú
te apropiaste: que, precisamente cuando uno se dispone a
inmolar, se produce un cambio en las visceras, de modo que
falta o sobra algo, porque todo obedece al numen de los dio
ses.

Esto — créeme—  no lo estiman ya así ni siquiera las
ancianitas. ¿ Consideras acaso que, tratándose de un mismo
ternero, se encontrará su hígado sin cabeza, si lo elige una
persona, y con ella si lo hace otra? ¿ Puede darse, de pronto,
esa desaparició n o aparició n de la cabeza, para que las en
trañas se ajusten a la suerte del que inmola? ¿ No os dais
cuenta — máxime cuando los propios hechos así lo ense
ñan—  de que en la elecció n de las víctimas interviene una
especie de azar? Y  es que, después de que han aparecido
unas tristísimas entrañas sin cabeza — nada parece haber
más infausto que éstas— , la siguiente víctima se sacrifica, a
menudo, en las más hermosas condiciones. Por tanto, ¿ dó n
de están las amenazas de las entrañas anteriores?, ¿ qué apa
ciguamiento de los dioses tan grande es el que se ha produ
cido tan de pronto?

Pero añades que no apareció  el corazó n en las entrañas
de un toro bien cebado, al proceder César a inmolarlo99. Ya
que no pudo suceder que aquel animal, destinado al sacrifi
cio, se mantuviera con vida sin el corazó n100, ha de juzgarse
que éste desapareció  en el preciso momento en que el ani
mal fue inmolado.

98 Cf . Ä F F  III An t. 39 ; P o s i d o n i o , f r a g . 10 6  Ed e ls te in -Kid d .
99 Cf. I 119.
100 Cf. A r i s t ó t e l e s , S o m n . v ig . 456a 4-6.
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¿ Có mo es posible que entiendas, por un lado, que un
buey no ha podido vivir sin el corazó n, y que no veas, por
otro, que un corazó n no ha podido salir volando, de pronto,
a no sé dó nde? Y es que yo podría ignorar cuál es la impor
tancia del corazó n para la vida, o suponer que, contraído a
causa de alguna enfermedad, el corazó n del buey era flaco,
pequeño, lacio y en nada parecido a un corazó n; pero, a ti,
¿ qué es lo que te hace pensar que, habiendo un corazó n en
el cebado toro poco antes, desapareció  de pronto, precisa
mente durante la inmolació n? ¿ Acaso por el hecho de ver a
un César revestido de púrpura y carente de corazó n101 fue
privado el propio toro del suyo? Estáis entregando — crée
me—  la capital de la filosofía, por defender unos reductos,
pues, mientras pretendéis que es verdadero el saber de los
arúspices, echáis a perder la ciencia natural en su totali
dad m . Hay cabeza en el hígado y corazó n en las entrañas;
ya va a alejarse, tan pronto como derrames la sémola y el
vino103; un dios lo arrebatará, algún poder acabará con él o
lo consumirá. No será la naturaleza, entonces, la que dis
pondrá la desaparició n y la muerte de todo, sino que habrá
cosas que surjan de la nada y  que caigan, de pronto, en la
nada... ¿ Hay algún científico que haya dicho eso jamás? Los
arúspices lo dicen; pues bien, ¿ estimas que se les ha de dar a
ellos más crédito que a los científicos?

Y bien, cuando se inmola en honor de más de un dios,
¿ có mo es posible, en fin, que se consiga aplacar a unos dio-

101 El té r m in o  la tin o  u tiliz a d o  p o r  Cic e r ó n  e s  e x c o r s  (‘ p r iv a d o  d e  c o
r a z ó n , d e  s e n tid o ’); s e g ú n  Ar is tó te le s , e l c o r a z ó n  e r a  la  s e d e  d e l s e n tid o  
c o m ú n  ( k o in ö n  a is th ë te r io n ;  c f . lu v . s e n . 469a l0- 12).

102 La t. p h y s io lo g ia  (c f . N a t. I 20).
103 Ac e r c a  d e  e s te  r ito , e n  g e n e r a l, c f . K. L a t t e , p á g s . 386-392.
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ses y a los otros n o 104? Por otra parte ¿ qué inconstancia de
los dioses es esa de proferir una amenaza, mediante las pri
meras entrañas, y de prometer un bien, mediante las segun
das? ¿ Acaso es tan grande el desacuerdo entre ellos — entre
dioses que se encuentran a menudo, además, muy pró ximos
entre sí—  como para que las entrañas correspondientes a
Apolo sean favorables y las de Diana no lo sean? ¿ Puede
haber algo tan evidente como que, al sacarse las víctimas al
azar, las entrañas son, para cada uno, según es la víctima
que le ha tocado? « Mas es que esto mismo de qué víctima
ha tocado a cada uno tiene algo de divino, como, en el caso
de las tablillas, cuál de ellas se extrae para cada uno» . Sobre
las tablillas, enseguida...105, aunque tú, por tu parte, no rea
firmas la intervenció n de la casualidad en la elecció n de las
víctimas, al asimilarlas a las tablillas106, sino que quitas va
lor a las tablillas, al compararlas con tales víctimas.

Cuando enviamos a un esclavo al Equimelio, a que trai
ga un cordero para la inmolació n107, ¿ acaso se me trae aquel
cordero que está provisto de las entrañas adecuadas para mis
asuntos, mientras que el esclavo no fue conducido hasta tal
cordero por una casualidad, sino bajo la guía de un dios?
Pues, si dices que también en ello interviene la casualidad
— como si se tratase de una especie de tablilla, ligada a la
voluntad de los dioses— , me lamento de que nuestros estoi-

104 Es  d e c ir , q u e  la s  d iv e r s a s  e n tr a ñ a s  o f r e z c a n  in d ic io s  c o n tr a d ic to
r io s  r e s p e c to  a  c u á l e s  la  v o lu n ta d  d e  lo s  d io s e s .

105 El d e s a r r o llo  d e  e s te  te m a  s e  h a lla  r e c o g id o  e n  II 8 5 - 8 7  (la  r e f e
r e n c ia  p o d r ía  c o n s id e r a r s e  in d ic io  d e l r á p id o  r itm o  d e  e s c r itu r a  a p lic a d o  
p o r  Cic e r ó n ; c f ., a s im is m o , II 70).

106 La t. h o s tia r u m  c a s u m  (c f . A. S. P e a s e , D iv ., p á g .  4 1 8 ); c f ., n o  
o b s ta n te , S. T i m p a n a r o , p á g . 3 4 8 - 3 4 9 , . 6 4 , c o n  b u e n a s  r a z o n e s  e n  d e
f e n s a  d e  h . c a u s a m  (Ch ris t).

107 Se  tr a ta b a , p r o b a b le m e n te , d e  u n  m e r c a d o  d e  g a n a d o  v iv o , d e s ti
n a d o  a l s a c r if ic io  d e  c a r á c te r  p r iv a d o , s itu a d o  a l s u d o e s te  d e l Ca p ito lio .
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cos hayan dado a los epicúreos tan gran ocasió n de burlarse
(¡ y es que no ignoras có mo se burlan de estas cosas!)

Y ellos, al menos, pueden hacerlo con mayor facilidad,
porque só lo por jugar presentó  Epicuro a los propios dioses
como unos seres translúcidos, transidos de aire y habitantes
del espacio situado entre dos mundos, como si fuera ‘entre
dos bosques’, por miedo a los derrumbes108; él piensa que
tienen los mismos miembros que nosotros, pero que no ha
cen uso alguno de ellos. Este entonces, eliminando a los
dioses a través de una especie de rodeo, no duda en eliminar
directamente la adivinació n109. Mientras que él es coherente
consigo mismo, no lo son igualmente los estoicos, porque el
dios de Epicuro, sin nada propio o que sea de interés ajeno,
no puede otorgar a los hombres la adivinació n; vuestro dios,
por su parte, puede no otorgarla y, sin embargo, seguir diri
giendo el mundo y deliberando acerca de los hombres no.

Por tanto, ¿ por qué os metéis en embrollos que nunca
vais a poder desenmarañar? Y es que, cuando más prisa lle
van, suelen concluir así: « Si existen los dioses, existe la
adivinació n; por otra parte, los dioses existen; luego existe

108 Cf. L i v i o ,  I 8, 5; d e  e s e  m o d o  q u e d a b a n  a  s a lv o  s i s e  d e r r u m b a b a  
u n o  d e  s u s  a p o y o s  (c f . Nat. 118; D e l s u p rem o  bien  y  del s u p rem o  m al I
21 [in n u m erabiles  m u n di q u i et o r ia n tu r  et in terean t co tidie]). EI m o n te  
Ca p ito lin o  te n ia  d o s  c im a s , c u b ie r ta s  a n tig u a m e n te  d e  b o s q u e  (c f . Cartas  
a A tico IV  3, 4); e n  u n a  d e  e lla s  e s ta b a  la  c iu d a d e la , e n  la  o tr a  e l Ca p ito
lio ; e n tr e  a m b a s  s e  e n c o n tr a b a  e l As y lu m (g r . á s y lo n ) e s ta b le c id o  p o r  
Ró m u lo , r e c in to  p r o te g id o  q u e  s ir v ió  d e  r e f u g io , s e g ú n  la  tr a d ic ió n , a  la  
p o b la c ió n  m e n e s te r o s a  (c f . G. F o r s y t h e ,  Th e h is to r ian  L. Calp u r n iu s  P i
s o  F r u g i an d th e Ro m an  an n alis tic traditio n , La n h a m  -  Nu e v a  Y o r k  -  
Lo n d r e s , 1994, p á g s . 132-140).

109 Ac e r c a  d e l a te ís m o  d e  f o n d o  q u e  c a b ía  a tr ib u ir  a  Ep ic u r o , c f . Nat.
I 85, 123.

110 Es  d e c ir , la  d iv in id a d  e p ic ú r e a , p o r  s u  p r o p ia  c o n d ic ió n , n o  tie n e  
la  c a p a c id a d  d e  o to r g a r  ta l p o d e r  a d iv in a to r io , m ie n tr a s  q u e  la  e s to ic a , 
p o r  e l c o n tr a r io , tie n e  la  f a c u lta d  d e  n e g a r lo .
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la adivinació n» 111. Mayor probabilidad tendría una conclu
sió n como la siguiente: « Por otra parte, la adivinació n no
existe; luego no existen los dioses» . Mira con qué gran lige
reza están vinculando la inexistencia de la adivinació n con
la inexistencia de los dioses; y  es que de la existencia de la
adivinació n puede prescindirse claramente, pero la existen
cia de los dioses ha de preservarse.

Pues bien, una vez sojuzgada esa capacidad adivinatoria de 4218
los observadores de entrañas, todo el saber de los arúspices
queda sojuzgado. Siguen, por tanto, las apariciones y  los relám
pagos112. La observació n continuada tiene valor en el caso de
los relámpagos; en el de las apariciones se aplica la razó n las
más de las veces, así como la interpretació n. Pues bien, ¿ qué es
lo que ha podido llegar a observarse en un relámpago? Los
etruscos dividieron el cielo en dieciséis partes113. Fue fácil, des
de luego, duplicar las cuatro que nosotros tenemos y, después,
hacer lo mismo una segunda vez, para poder decir así de qué
parte procede un rayo114. En primer lugar, ¿ de qué sirve esto?
Y, en segundo lugar, ¿ qué significa? ¿ Acaso no está claro que
fue a consecuencia del estupor inicial de los hombres — ya que
sintieron temor ante los truenos y ante las emisiones proceden
tes de los rayos115— , por lo que se creyó  que era Júpiter, pode
roso sobre todas las cosas, quien los producía? Así lo tenemos
escrito en nuestras cró nicas: « No está permitido celebrar los
comicios del pueblo, cuando Júpiter truena o relampaguea» 116.

111 Cf. 5 F F I I 1193; D iv . 1 10, 82-83; I I 101-106.
112 Cf. I I 49-69 y  42-48, r e s p e c tiv a m e n te .
113 Cf. P u n i o , I I 143.
114 La  u tiliz a c ió n  d e l p r o c e d im ie n to  s e  h a  d e  a tr ib u ir  e n  o r ig e n , ló g i

c a m e n te , a  lo s  e tr u s c o s .
115 Cf. N a t. II 14.
116 La s  c r ó n ic a s  m e n c io n a d a s  e s ta b a n  c o n s titu id a s  p o r  lo s  lib r o s  d e  lo s  

a u g u r e s  (c f . I 28, N a t. II 65); a  p r o p ó s ito  d e  la  e x p r e s ió n  c ita d a , c f . H. Ln  
B o u r d e l l e s , « Plu it -  to n a t» , R e v u e  d e s  É tu d e s  L a tin e s  44 (1 966), 377-406.
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Esto se instituyó , probablemente, por causa del Estado,
al desearse que hubiera causas que permitieran impedir la
celebració n de los comicios117. Y así, el rayo es un inconve
niente tan só lo en el caso de los comicios..., ¡precisamente
aquello que consideramos como el mejor auspicio para to
dos los asuntos, si se produjo por la izquierda! Pero, acerca
de los auspicios, en otro lugar118; ahora, acerca de las des
cargas...

Pues bien, ¿ qué cosa deberían abstenerse de decir los
científicos en mayor medida, que eso de que algo cierto
puede llegar a manifestarse a través de unos indicios in
ciertos? Y es que, según pienso, tú no eres de aquellos que
piensan que los Cíclopes fabricaron el rayo de Júpiter en el
Etna, pues sería admirable que Júpiter, teniendo un solo ra
yo, lo arrojara tantas veces..., ni podría advertir en realidad a
los hombres, mediante rayos, sobre lo que ha de hacerse o
ha de evitarse. Y es que, según les parece a los estoicos, las
emanaciones de la tierra que son frías se convierten en
vientos, cuando comienzan a fluir119; pero, cuando penetran
en una nube y comienzan a dividir y a rasgar la capa más
tenue de ésta, al hacerlo con frecuencia y vehemencia cada
vez mayores, entonces surgen las descargas y  los truenos.
Por otra parte, si llega a producirse un resplandor intenso, a
consecuencia del choque de las nubes, eso es el rayo. Por
tanto, ¿ acaso vamos a buscar una señal de aquellas cosas
que van a desencadenarse, en algo que, según vemos, se
produce gracias a la fuerza de la naturaleza, sin regularidad
alguna, y en un momento que no se encuentra preestableci

117 Es  p r o b a b le  q u e  la  m e r a  r e c o m e n d a c ió n  d e  c á e lo  s e r v a r e  b a s ta s e , 
h a b itu a lm e n te , p a r a  in te r f e r ir  e n  e l p r o c e s o  p o lític o  (c f . II 74).

118 Cf. II 70-84; c o m o  e n  ta n ta s  o tr a s  o c a s io n e s , Cic e r ó n  u tiliz a  e x
p r e s io n e s  im p r o p ia s  d e  u n  d iá lo g o  s u p u e s ta m e n te  h a b la d o .

119 Cf. S V F l i m - ,  N a t. II 101.
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do? Está claro: si fuera Júpiter el que diera ese tipo de se
ñales, ¿ acaso iba a enviamos tantísimos rayos en vano120?

Porque ¿ qué provecho nos procura cuando arroja un ra
yo en medio del mar, o al hacerlo sobre unos montes altísi
mos — cosa que ocurre muy a menudo— , en la soledad de
los desiertos, o sobre las costas de gentes entre las que ni si
quiera se observan cosas de este tipo?

« Mas se encontró  la cabeza en el Tiber121» . ¡Como si yo
negara que esos intérpretes poseen una especie de arte! La
adivinació n es lo que niego. Y  es que la distribució n del cie
lo que antes dije, así como la anotació n de fenó menos real
mente acaecidos122, sirven para enseñar desde dó nde ha ve
nido un rayo y hacia dó nde se ha dirigido; sin embargo,
ningún razonamiento puede enseñar qué es lo que tal rayo
significa. Pero me instas con mis propios versos123:

P u e s  e l p r o p io  p a d r e  a ltito n a n te , ir g u ié n d o s e  s o b r e  e l e s tr e
l l a d o  O lim p o ,

a r r e m e tió  c o n tr a  lo s  c e r r o s  y  te m p lo s  a n ta ñ o  s u y o s
y  p r e n d ió  f u e g o  a  s u s  a s e n ta m ie n to s  c a p ito lin o s .

Tanto la estatua de Nata, como las imágenes de los dioses, y
Ró mulo y  Remo junto a su nutricia bestia, cayeron abatidos
por la fuerza del rayo, y, acerca de estas cosas, surgieron
respuestas sumamente veraces de los arúspices.

Admirable es, por lo demás, aquello de que, en el mis
mo momento en que se producía, en el senado, la delació n
de la conjura, la imagen de Júpiter era colocada en el Capi

120 Cf., p o r  e je m p lo , L u c r e c i o , V I 396-422; a c e r c a  d e  lo s  s u e ñ o s  q u e  
c a r e c e n  d e  d e s tin a ta r io  c f ., a s im is m o , II 125.

121 Cf. 1 16, a  p r o p ó s ito  d e  la  c a b e z a  d e  Su m a n o .
122 La t. c e r ta r u m  r e r u m  n o ta tio ; c . r e g io n u m  n . p r o p o n e  le e r  C iir . 

S c h ä u d l i n , p á g . 174. A p r o p ó s ito  d e l te m a  c f ., a s im is m o , II 42.

123 Cf. I 19 (f r a g . 6, v s . 36-38 Bl., 2, 36-38 So u b .)



190 SOBRE LA  A D IV IN A C IÓ N

tolio, dos años después de haber sido encargada124. « Por
tanto, ¿ vas a ponerte a defender esa causa»  — porque así es
como me replicabas— , « a pesar de tus propios hechos y es
critos?»  Eres mi hermano y por eso te respeto...125. Pero
¿ qué es, en fin, lo que ahora te molesta? ¿ La situació n, que
es la que es, o soy más bien yo, por querer que se explique
la verdad126? Así que no digo nada en tu contra, sino que te
pido razó n del saber de los arúspices en su totalidad. Pero te
arrojaste a un curioso escondite, porque, entendiendo que, al
requerirte yo las causas de cada tipo de adivinació n, ibas a
sentirte acosado, empleaste muchas palabras para decir que
tú, cuando veías los fenó menos, no buscabas su razó n o su
causa; que lo que venía al caso era lo que ocurría, y no su
porqué. ¡Como si yo concediera que ocurre, o que es propio
de un filó sofo el no buscar là causa de por qué ocurre cada
cosa!

Y en este tema, ciertamente, sacabas a colació n nuestros
P r o n ó s tic o s , así como aquellos tipos de hierbas — la esca
monea y  la raíz aristoloquia— , cuya causa ignorabas, pero
cuyo poderoso efecto veías127.

Se trata de algo totalmente distinto12S, pues tanto el es
toico Boeto, al que nombraste, como también nuestro Posi-

124 Ac e r c a  d e  e s te  e p is o d io  c f . 121-22.
125 Es  d e c ir , Cic e r ó n  n o  v a  a  c o n s id e r a r lo , p r o p ia m e n te , c o m o  u n  v e r

d a d e r o  e n e m ig o  d ia lé c tic o .
126 Pa r e c e  e x p r e s a r s e  a s í e l d e s e o  d e  Cic e r ó n  d e  n o  o f e n d e r  a  s u  h e r

m a n o  a tr ib u y é n d o le  u n a  e x c e s iv a  c r e d u lid a d  r e s p e c to  a  lo s  a c o n te c i
m ie n to s  —  a p a r e n te m e n te  p r o d ig io s o s —  q u e  s e  p r o d u je r o n  p o r  a q u e l 
e n to n c e s  (c f . S. T i m p a n a r o , p á g s . 353-354v n . 74). Es ta  ‘c o r te s ía ’ c ic e
r o n ia n a  s e  h a lla  r e f le ja d a , a s im is m o , e n  lá  s ig n if ic a tiv a  a n é c d o ta  r e f e r id a  
p o r  G e l i o , X  1, 7.

127 Cf. 1 13-16;
128 Es  d e c ir , d is tin to  d e  la  a d iv in a c ió n  p r o p ia m e n te  d ic h a , f r e n te  a  lo  

e x p r e s a d o  p o r  Qu in to  e n  I 13 ( d iv in a tio n i s im ilio r a ) .
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donio investigaron las causas de los pronó sticosI29, y, aun
que no se descubrieran tales causas, los fenó menos en sí
pudieron, sin embargo, ser observados y constatados. Pero
la estatua de Nata o los bronces con las leyes, fulminados
por una descarga procedente del cielo 13° , ¿ qué tienen de ob
servados desde antiguo? « Los Pinario Nata eran unos no
bles; por tanto, de la nobleza procede el peligro...»  ¡Tan as
tutamente lo urdió  Júpiter! « Siendo Ró mulo un lactante fue
fulminado por un rayo131; por tanto, se le muestra un peligro
a aquella ciudad que el fundó » . ¡Qué sabiamente nos va
dando certidumbre Júpiter, a través de sus indicios! « Mas se
erigía la imagen de Júpiter en el mismo momento en que se
denunciaba la conjura» . Y  está claro que tú prefieres consi
derar que eso se produjo gracias al numen de los dioses, y
no por casualidad, y que el constructor que había emprendi
do la ejecució n de aquella columna, por encargo de Cota y
de Torcuato132, no se retrasó  por pereza o por falta de recur
sos, sino que los dioses inmortales hicieron que se demorase
hasta esa hora...

Ciertamente, no he perdido toda la esperanza de que eso 48
sea verdad, pero no sé si lo es, y quiero aprenderlo de ti.
Pues, cuando me parecía a mí que algunas cosas sucedían,
por casualidad, tal y  como los adivinos las habían predicho,
dijiste muchas cosas acerca de la -casualidad, como que, al
tirarse las cuatro tabas, podía salir la jugada de Venus por
casualidad133, pero que, de cuatrocientas tabas, no podían
resultar cien jugadas de Venus por casualidad. No sé, en

129 Cf . I 13, P o s i d o n i o , f r a g s . 109, 129-138 Ed e ls te in -Kid d .
130 Cf . 119, II 45.
131 Se  a lu d e , c o m o  e s  n a tu r a l, a  la  e s ta tu a  q u e  r e p r e s e n ta b a  la  e s c e n a  

(o f . I 20).
132 Có n s u le s  d e l a ñ o  65 (c f . I 19).
133 Pa r a  lo s  f e n ó m e n o s  r e f e r id o s  e n  to d a  e s ta  s e c c ió n , c f . 1 23.
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primer lugar, por qué no son posibles, pero no voy a mostrar
mi oposició n, porque te sobran ejemplos similares: tienes lo
del desparramamiento de las pinturas, lo del morro de la
cerda y muchísimas otras cosas... Dices que Caméades pre
tendía esto mismo, en relació n con la cabeza del pequeño
Pan, ¡como si aquello no hubiera podido suceder por casua
lidad, y como si no se albergaran necesariamente, en el interior
de cualquier mármol, incluso cabezas como las de Praxite
les134! Y es que éstas se obtienen, propiamente, mediante
eliminació n, y Praxiteles no añade nada ahí; después de mu
cho suprimir, tras llegar hasta los rasgos del rostro, entonces
puede entenderse có mo se albergaba dentro aquello que ya
se ha terminado de pulir.

Por tanto, también en las canteras de Quíos pudo surgir
algo semejante de manera espontánea. Pero, aunque fuera
un ejemplo inventado..., ¿ y qué? ¿ Nunca has podido apre
ciar en las nubes la forma de un leó n, o la de un hipocentau-
ro135? Por tanto, la casualidad puede imitar a la verdad, cosa
que negabas hace un instante136.

134 Qu in to  h a b ía  m e n c io n a d o , e n  e s te  c o n te x to , a  Es c o p a s  (I 23; a  
p r o p ó s ito  d e l p a s a je  c f ., n o  o b s ta n te , C h r .  S c h ä u b l i n ,  « Kr itis c h e  u n d  
e x e g e tis c h e  Be m e r k u n g e n  z u  Cic e r o , De div in atio n e II» , Mu s . Helv . 44 
(1987), 181-190, e s p . 183), La  id e a  d e  q u e  la  o b r a  d e  a r te  s e  o b tie n e  e li
m in a n d o  d e  e lla  la  m a te r ia  q u e  s o b r a , la  a p lic ó  V ir g ilio , e n  c ie r to  m o d o , 
a l á m b ito  lite r a r io , a l c o m p a r a r s e  a  s í m is m o  c o n  la  o s a  q u e  la m e  la s  im
p u r e z a s  d e  s u  c r ía  r e c ié n  n a c id a  h a s ta  d e ja r la  lim p ia  (c f . S u e t o n i o ,  Vita 
Verg . 22; la  im a g e n  s e  e x p r e s a  e n  la tín , a s im is m o , m e d ia n te  c ie r to s  u s o s  
d e  lim are, p o lir e , em en dare, e tc .).

135 Cic e r ó n  e m p le a  a q u í e l té r m in o  h ip p o cen tau ru s , a l ig u a l q u e  e n  
Nat. II 5, Tu se. I 90; la  r e f le x ió n  s e  h a lla , a s im is m o , e n  A r i s t ó t e l e s ,  So
bre lo s  s u eñ o s 461b l7- 21.

136 Cf. I 23, d o n d e  Qu in to  n e g a b a , e n  r e a lid a d , la  p o s ib ilid a d  d e  u n a  
im ita c ió n  p e r f e c ta  (n u m q u am  p erfecte v eritatem  cas u s  im itetu r).
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Pero, una vez que se ha discutido lo suficiente sobre en-  22 

trañas y descargas, quedan las apariciones para que se haya
examinado en su totalidad el saber de los arúspices137. Has
hecho referencia al parto de la muíal38. Cosa admirable, por
el hecho de que no ocurre a menudo; pero, si no hubiera po
dido ocurrir, no se habría producido. Pues bien, sirva esto
mismo frente a todas las apariciones: nunca llegó  a ocurrir
lo que no ha podido ocurrir; pero, si ha podido hacerlo, no
hay que admirarse (y es que la ignorancia de las causas de
un acontecimiento inusitado provoca admiració n; no senti
mos admiració n alguna si esa misma ignorancia se produce
respecto a acontecimientos habituales139). Pues, quien se
admira de que una muía haya parido, .ignora có mo pare una
yegua, y, en general, qué tipos de naturaleza permiten que
se produzca el parto de un ser vivo. Pero no se admira de
aquello que ve con frecuencia, aunque no sepa por qué ocu
rre. Si sucede algo que no ha visto con anterioridad, estima
que se trata de una aparició n. Pues bien, ¿ cuál es la apari
ció n?, ¿ el hecho de que se haya quedado preñada la muía, o
el de que haya parido? El quedarse preñada va quizá contra 50 

la naturaleza, pero el parto es casi de necesidad.
Pero ¿ para qué más? Veamos có mo surgió  el saber de 23 

los arúspices, y así podremos juzgar con mayor facilidad
qué autoridad tiene. Se dice que, una vez, en la campiña de
Tarquinios, mientras se araba la tierra, se cavó  un surco de
gran profundidad, saliendo de repente un tal Tages, el cual

137 Cf. I I 49-69.
138 Cf. 136; II 61.
139 Cf. N a t. II 96; la  c u e s tió n  p u e d e  r e la c io n a r s e  c o n  e l c o n c e p to  

a r is to té lic o  d e  th a ú m a  (s u c e s o  c u y o  c a r á c te r  m a r a v illo s o  s e  b a s a , p r e c i
s a m e n te , e n  s u  r a r a  f r e c u e n c ia , c r ite r io  q u e  d e te r m in a  e n  ú ltim a  in s ta n c ia  
s u  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  d e  v e r o s im ilitu d ).
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le dirigió  la palabra al que estaba arando. Este Tages, por su
parte, según consta en los libros de los etruscos, se dice que
parecía de aspecto infantil, pero que tenía la sabiduría pro
pia de un anciano140. Como el boyero se quedó  pasmado
ante la visió n y soltó , lleno de admiració n, un grito grandí
simo, se formó  concurrencia, y, en breve tiempo, Etruria
entera había acudido al lugar. Entonces Tages habló  de más
cosas a los muchos que le oían, quienes recogieron todas
sus palabras y  las pusieron por escrito141. Por lo demás, el
conjunto de su discurso fue tal, que en él se hallaba conteni
do el saber de los arúspices; después se engrosó  éste con al
gunos conocimientos nuevos, a los que se puso en relació n
con aquellos mismos orígenes. Esto se lo hemos oído decir a
ellos mismos; conservan esos escritos, ésa es la que consi
deran como la fuente de su saber.

5i Entonces, ¿ acaso hace falta un Caméades para refutar
tales cosas? ¿ Un Epicuro? ¿ Hay alguien tan insensato como
para creer que se excavó  a un dios? ¿ O he de decir ‘a un
hombre’? Si era un dios, ¿ por qué se había ocultado bajo la
tierra, contra lo que es natural, pudiendo divisar la luz al ser
sacado a la superficie gracias a un arado? Y bien, ¿ no pudo
ese mismo dios transmitirles a los hombres su saber desde
un lugar más elevado? Pero, si aquel Tages fue un hombre,
¿ có mo pudo mantenerse vivo, bajo el peso de la tierra? ¿ De

140 Es te  p u e r  s en ex e s , p o r  ta n to , u n a  f ig u r a  d e  o r ig e n  c tó n ic o ; e r u p
c io n e s  s im ila r e s  a  la  d e  Ta g e s  s o n  r e la tiv a m e n te  f r e c u e n te s  e n  e l m ito  
a n tig u o . Ac e r c a  d e l r e la to  c ic e r o n ia n o  d e  e s ta  le y e n d a , tr a ta d a  d e s d e  u n a  
p e r s p e c tiv a  m u y  ir ó n ic a , c f . J. R. W o o d , « Th e  m y th  o f  Ta g e s » , Lato m u s  
39 (1980), 326-344; .- . , « Re c h e r c h e s  s u r  la  s u r v ie  d e  Ta g e s , 
d 'a p r è s  Cic é r o n , De div in atio n e, II, 50» , e n  R. C h e v a l l i e r  (e d .), Pré
s en ce de Cicér o n  (...) Ho m m ag e au  R. P. M. Tes tará , Pa r is , 1984, p á g s . 
77-87.

141 Dio  o r ig e n  a s í a  lo s  lla m a d o s  lib r i Tag etici, q u e  c o n s titu y e r o n  la  
b a s e  d e  Ia  Etr u s ca dis cip lin a y  d e  la  a r u s p ic in a  (c f . I 3).
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dó nde, además, pudo haber aprendido él mismo aquello que
les enseñaba a los otros? Pero yo soy aún más insensato que
quienes creen, precisamente, en tales cosas, por el mero he
cho de discutir en contra de ellos durante tanto rato.

Por otra parte, es muy ingenioso aquel viejo dicho de
Cató n, quien — según su propia afirmació n—  se admiraba
de que un arúspice no se riese al ver a otro arúspice142.

Y  es que ¿ cuántas son las cosas que han sucedido, de
cuantas ellos predijeron? Y, si es que algo ha sucedido, ¿ qué
razó n puede aducirse, para que no haya sucedido por casua
lidad143? El rey Prusias en una ocasió n, cuando le parecía
bien a Aníbal — refugiado en sus dominios144—  que se ini
ciase la lucha, dijo no atreverse a hacerlo, ya que lo desa
consejaban las entrañas. « ¿ Acaso estás diciendo»  — le res
pondió —  « que prefieres dar crédito a un pedacito de carne
de ternero que a un viejo general?»  145. Y bien, cuando el
propio César fue advertido por el sumo arúspice de que no
pasase a África antes del solsticio de invierno146, ¿ acaso no

142 La  f r a s e , p r o n u n c ia d a  p o r  Ma r c o  Po r c io  Ca tó n  (Ce n s o r), s e  c o n
v ir tió , p r o b a b le m e n te , e n  u n a  e s p e c ie  d e  p r o v e r b io  (c f . Nat. I 71; A. S. 
P e a s e ,  Div ., p á g . 439, q u ie n  g lo s a  la  id e a  c ita n d o  a l d e s c r e íd o  V o l t a i r e ,  
E s s ai s u r  les  m œ u rs 31; « Ma is  q u i f u t c e lu i q u i in v e n ta  c e t a r t? Ce  f u t le  
p r e m ie r  f r ip o n  q u i r e n c o n tr a  u n  im b é c ile » ); s o b r e  la  c u e s tió n  e n  s u  c o n
ju n to , c f . J. B l ä n s d o r f ,  « ‘Au g u r e n lä c h e ln ’ . Cic e r o s  Kr itik  a n  d e r  r ö m is
c h e n  Ma n tik » , e n  H. W i b m a n n  (e d .), Zu r  Er s ch ließ u n g  v o n  Zu k u n ft in  
den  Relig io n en . Zu k u n fts erw artu n g  u n d Geg en w arts bew ä ltig u n g  in  der 
Relig io n s g es ch ich te, W ü r z b u r g , 1991, p á g s . 45-65.

143 Cf. 171, 125; I I 48.
144 En  e l 195 b u s c ó  la  p r o te c c ió n  d e  An tio c o  e l Gra n d e ; lu e g o  a s is tió  a  

Pru s ia s , r e y  d e  Bitin ia , e n  s u  g u e r r a  c o n tr a  e l r e y  Éu m e n e s  d e  Pé r g a m o  (184).
145 La  a n é c d o ta  e s  r e c o g id a  p o r  V a l e r i o  M a x i m o ,  III 7, e x t. 6, y  

P l u t a r c o ,  De ex il. 16.
146 En  e l a ñ o  47; a c e r c a  d e  e s te  e p is o d io  y  d e  s u  v e r d a d e r o  tr a s f o n d o  

p o lític o  c f . E. R a w s o n ,  « Ca e s a r , Etr u r ia  a n d  th e  D is cip lin a  Etr u s ca» , 
Jo u r n a l o f  Ro m an  Stu dies 68 (1978), 132-152, e s p . 142-144.
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lo hizo? De no hacerlo, todas las tropas de sus enemigos ha
brían logrado agruparse en un solo lugar147. ¿ Para qué voy a
recordar yo las respuestas de los arúspices — y podría re
cordar, sin duda, innumerables—  que no tuvieron desenlace
alguno, o bien el desenlace contrario?

53 Durante aquella guerra civil, ¡dioses inmortales, cuantí-
simas respuestas resultaron ser un engaño! ¡Qué respuestas
de los arúspices se nos enviaron a Grecia, desde Roma!
¡Qué respuestas se le dieron a Pompeyo! Él, efectivamente,
se dejaba impresionar mucho por las entrañas y  por las apa
riciones. No me agrada recordarlo, ni, por cierto, hay nece
sidad, y menos aún de recordártelo a ti, que estuviste pre
sente. Estás viendo, sin embargo, que prácticamente todo
sucedió  al contrario de lo que se dijo. Pero hasta aquí con
este tipo de cosas; vayamos ahora con las apariciones148.

25 54 Recitaste muchas cosas, de cuando yo era có nsul, y  que
fueron escritas por mí precisamente149; muchas adujiste de las
recogidas por Sisena antes de la guerra mársica, y muchas di
jiste de aquellas que, recordadas por Calístenes, se produjeron
antes de la desafortunada lucha de los lacedemonios en Leuc
tra 150. Desde luego que voy a hablar sobre ellas por separado,
hasta donde me parezca, pero también hay que hablar sobre
ellas en su conjunto. Porque ¿ en qué consiste esa manifesta
ció n y, por así decirlo, declaració n de calamidades que nos
avanzaron los dioses? Por otra parte, ¿ qué es lo que pretenden
los dioses inmortales, al manifestamos aquello que, en primer

147 En  r e f e r e n c ia  a  la s  tr o p a s  d e  Es c ip ió n  y  Ju b a , f u n d a m e n ta lm e n te .
148 La t. o s te n ta  (c o m o  s in ó n im o , p r á c tic a m e n te , d e  p o r te n ta ;  c f ., p o r  

e je m p lo , II 62). En  r e la c ió n  c o n  e s te  tip o  d e  f e n ó m e n o s , e n  g e n e r a l, c f . B. 
M a c B a in , P r o d ig y  a n d  e x p ia tio n :  a  s tu d y  in  r e lig io n  a n d  p o litic s  in  R e
p u b lic a n  R o m e , Br u s e la s , 1982.

149 Cf. 1 17-22.
150 Cf. I 99 y  I 74, r e s p e c tiv a m e n te .
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lugar, no podemos entender sin intérpretes y, segundo, que no
podemos evitar151? Ni siquiera las personas honradas hacen
eso de predecir a sus amigos las calamidades que se les cier
nen, y que no pueden rehuir de ningún modo; es como en el
caso de los médicos, quienes, aunque así lo entienden a me
nudo, nunca dicen a los enfermos que morirán a causa de la
enfermedad en cuestió n152; y es que la predicció n de cual
quier mal só lo puede recibir nuestra aprobació n cuando a ella
se añade el modo de evitarlo.

Por tanto, ¿ de qué les sirvieron, antaño, las apariciones y
los intérpretes de éstas a los lacedemonios 15\  o, reciente
mente, a los nuestros154? Si ha de pensarse que son signos
de los dioses, ¿ por qué fueron unos signos tan oscuros,
siendo que, para que entendiésemos lo que iba a suceder,
convenía que se nos diesen las revelaciones abiertamente, o
que no se diesen ni siquiera de manera oculta, si no querían
que se descifrasen?

Además, cualquier interpretació n que sirve de fundamento
a la adivinació n se dirige con frecuencia, según sea el talento de
las personas, hacia muchas, diversas, e incluso contrarias direc
ciones. Porque, al igual que en las causas judiciales es una in
terpretació n la del acusador y otra la del defensor, resultando,
sin embargo, creíble la del uno y  la del otro, así, en todos los
asuntos que parecen poder investigarse a través de una inter
pretació n, se halla un doble discurso155. Por otra parte, es una
gran necedad hacer a los dioses responsables de aquellas cosas
que produce unas veces la naturaleza y otras la casualidad156

151 Cf. 1120-25, 131-135.
152 Cf. P l a t ó n , R e p . 389b .
153 Cf. I 75-76.
154 Es  d e c ir , a  lo s  p a r tid a r io s  d e  Po m p e y o  (c f . II 53).
155 En  r e la c ió n  c o n  la  in te r p r e ta c ió n  d e  lo s  s u e ñ o s  c f . II 144-145,
156 Cf. II 37, 48.
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(algunas veces es incluso la similitud entre los efectos que una y
otra producen la que genera el error157), en vez de buscar cuáles
son las causas de tales cosas.

Según crees, los vates beocios de Lebadía previeron,
gracias al canto de unos gallos domésticos, que la victoria
era de los tebanos, ya que los gallos vencidos solían quedar
se en silencio, mientras que los vencedores solían cantar158.
Pues bien, ¿ acaso le daba Júpiter ese signo, a tan gran ciu
dad, por medio de unas gallinas? ¿ Acaso es que estas aves
no suelen cantar, salvo cuando han vencido? Mas entonces
cantaban y aún no habían vencido...; « porque ésa es»  — afir
mas—  « la aparició n» . ¡Gran aparició n, por ciertof, ¡como si
hubieran cantado los peces, en vez de los gallos159 ! ¿ En qué
momento, por lo demás, dejan los gallos de cantar, durante
la noche o durante el día? Pues, si al resultar vencedores se
animan a cantar, a consecuencia de su agitació n y  — por de
cirlo así—  de su alegría, también pudo haberse producido
cualquier otro motivo de alegría, que los moviera al canto.

Demó crito es, desde luego, quien explica con las pala
bras más adecuadas la causa por la que cantan los gallos
antes del amanecer: cuando ha bajado de su buche el ali
mento, una vez se ha distribuido por todo el cuerpo y está
digerido, satisfechos a consecuencia del reposo, entonces
emiten sus cantos160; son además los que, en el silencio de la
noche, como afirma Enio161,

157 Cf . S. T i m p a n a r o , p á g . 155, a s í c o m o , n o  o b s ta n te , W . A. F a l

c o n e r , p á g . 435.
158 Es  d e c ir , lo s  a n u n c ia d o r e s  d e  d e r r o ta  y  d e  v ic to r ia , r e s p e c tiv a

m e n te ; c f . I 74.
159 El m u tis m o  c a r a c te r ís tic o  d e  lo s  p e c e s  e r a  p r o v e r b ia l (c f ., p o r  

e je m p lo , H o r a c i o , C a r m . IV  3, 19; A. S. P e a s e , D iv ., p á g s . 445-446).
160 Ac e r c a  d e  De m ó c r ito  c o m o  c ie n tíf ic o , c f . 1 131; II 30.
161 Cf . I n c ., f r a g s . 344-345 J.
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s a lu d a n  c o n  e l c a n to  d e  s u s  r o ja s  g a r g a n ta s
y  e n tr e  g o lp e te o s  a g ita n  la s  a la s .

Por tanto, siendo este animal tan propenso a cantar, es
pontáneamente, ¿ có mo pudo ocurrírsele a la mente de Ca-
lístenes el decir que fueron los dioses quienes les confiaron
a los gallos el signo que consiste en cantar, cuando habrían
podido producir ese mismo efecto tanto la naturaleza como
la casualidad?

Se anunció  ante el senado que había llovido sangre, 5827 

también que el río Atrato estaba teñido de sangre, y que las
imágenes de los dioses habían sudado162. ¿ Estimas acaso
que Tales, Anaxágoras, o cualquier científico habrían dado
crédito a esos anuncios? Porque no hay sangre, ni sudor,
que no procedan de un cuerpo. Pero un cambio de color, a
consecuencia de un contacto con la tierra, puede parecer
sumamente similar a la sangre; y un líquido caído desde
fuera parece imitar el sudor, como vemos que ocurre en los
estucos, a consecuencia del austro163. Pues bien, en tiempo
de guerra, estas cosas les parecen más frecuentes y trascen
dentes a aquellos que se encuentran atemorizados, mientras
que, en tiempo de paz, no se presta tan gran atenció n a esas
mismas cosas. Ocurre también que, como se les da crédito
con mayor facilidad durante una situació n de miedo y  de
peligro, es entonces cuando se inventan con mayor impuni
dad.

Nosotros, por nuestra parte, ¿ acaso somos tan superfi-  59 

cíales e irreflexivos, como para pensar que es un hecho ex
traordinario el que los ratones hayan roído algo, cuando es

162 Cf. 1 97-98.
163 Da d o  e l c a r á c te r  h ú m e d o  d e  e s te  v ie n to  (g r . n o to s ) , p r o c e d e n te  d e l 

s u r  (c f . G e l i o , II 22,14).
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ésta su única ocupació n? Pues bien, los arúspices dijeron
que el hecho de que los ratones hubieran roído, antes de la
guerra mársica, los escudos de Lanuvio — como tú dijis
te 164—  era un grandísimo portento. ¡Como si importara al
go, en realidad, que los ratones, que se dedican a roer cual
quier cosa día y noche, hubieran mordisqueado los escudos
o las cribas! Pues, si hacemos caso de estas cosas, por el he
cho de que hace poco, en mi casa, los ratones royeron la
R e p ú b lic a  de Plató n, debí empezar a temer por el Estado, y,
si el libro roído hubiera sido el de Epicuro S o b r e  e l p l a
c e r  165, lo que pensaría es que la compra en el mercado iba a
encarecerse166.

28 60 Pues bien, ¿ acaso nos inspira terror aquello — que algu
na vez se dice—  de que algo portentoso ha nacido de una
res o de un ser humano167? La razó n de todo esto — para no
extenderme—  es una sola. Y es que aquello que tiene un
origen, sea lo que sea, necesariamente tiene una causa natu
ral, de manera que, aunque se haya producido en contra de
lo acostumbrado, no ha podido producirse, sin embargo, en
contra de la naturaleza. Por tanto, intenta hallar su causa
—  si es que puedes-—  en un fenó meno inusitado y admira
ble; si no encuentras ninguna, considera, aun así, como algo
probado el hecho de que nada ha podido ocurrir sin causa, y
aleja, mediante un razonamiento basado en la naturaleza, el

164 Cf. 199.
165 Nin g ú n  tr a ta d o  titu la d o  P é r i h ë d o n ê s  c e n s a , s in  e m b a r g o , D i o g e

n e s  L a e r c i o , X  27-28.
166 Po s ib le  r e f e r e n c ia  a l m e r c a d o  le v a n ta d o  p o r  Ma r c o  Fu lv io  No b i

lio r  e n  e l a ñ o  1 7 9 , s itu a d o  a l n o r te  d e l Fo r o . Alu s io n e s  s im ila r e s  a  la  v o
lu p tu o s id a d  g a s tr o n ó m ic a  d e  Ep ic u r o  — s e g u r a m e n te  in f u n d a d a s  d e s d e  e l 
p u n to  d e  v is ta  h is tó r ic o —  p u e d e n  c o n s u lta r s e  e n  N a t. 1 1 1 3 ;  I I 4 9 .

167 Ta m b ié n  s e  c o n s id e r a b a  c o m o  p o r te n tu m  c u a lq u ie r  tip o  d e  d e f o r
m id a d  d e  c a r á c te r  b io ló g ic o .
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terror que te ha producido lo inusitado del fenó meno m . Así
es como no te aterrarán ni el estruendo de la tierra, ni que el
cielo se rasgue, ni una lluvia de piedras o de sangre, ni el
desplazamiento de una estrella, ni la visió n de ‘antorchas’ .

Si le pregunto a Crisipo por las causas de todas estas co
sas, él propiamente — que es un garante de la adivina
ció n—  nunca dirá que éstas se produjeron por azar, sino
que dará a todas ellas una razó n natural, ya que nada puede
ocurrir sin una causa, nada de lo que ocurre es de tal condi
ció n que no pueda llegar a ocurrir, y  no debe verse como un
portento el que se haya producido aquello que puede ocu
rrir. Por tanto, no existe portento alguno. Y, si ha de conce
birse como un portento aquello que rara vez ocurre, la exis
tencia de un sabio es un portento, porque considero que son
más las veces que ha parido una muía que las veces que ha
existido un sabio169. Por tanto, así es como se concluye este
razonamiento: jamás ha ocurrido nada que no pudiera llegar
a ocurrir, ni aquello que ha podido llegar a ocurrir es un
portento.

Según se dice, incluso un pronosticador e intérprete de
portentos le respondió  esto — no sin ingenio—  a una perso
na que le expuso una vez que una culebra se había abrazado
al pestillo de su casa, como si se tratase de una aparició n:
« Sí que sería una aparició n»  — le dijo—  « que el pestillo se
hubiera enroscado a la culebra» . Éste manifestó  con sufi
ciente claridad, mediante tal respuesta, que aquello que

168 La t. te r r o r e m , c o m o  c o n je tu r a  d e  La m b in o  (a  la  v is ta  d e l c o m ie n
z o  d e l p a r á g r a f o : n o s  te r r e n t) , f r e n te  a l e r r o r e m  q u e  p r o p o r c io n a n  lo s  c ó
d ic e s  y  q u e  Ax  m a n tie n e  e n  s u  e d ic ió n  (a p o y a d o  p o r  II 49: c a u s a r u m
e n im  ig n o r a tio ) .

169 Cf. I 36; II 49; la  id e a  d e  q u e  la  v e r d a d e r a  s a b id u r ía  e s  d if íc il d e  
e n c o n tr a r  — d e  c o r te  e s to ic o - —  s e  d o c u m e n ta  a  m e n u d o  e n  Cic e r ó n  (c f . 
I I 130; N a t. III 79).
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puede ocurrir no ha de considerarse, en absoluto, como una
aparició n.

« Según le hizo saber por escrito Gayo Graco a Marco
Pomponio, su padre convocó  a los arúspices por el hecho de
que se habían capturado dos culebras en el interior de su ca
sa 170» . ¿ Por qué se concede más importancia a las culebras
que a los lagartos o a los ratones? Porque éstos son cotidia
nos, y no así las culebras. Como si importarse, en realidad,
con qué frecuencia ocurre aquello que puede ocurrir. Yo, en
cualquier caso, me admiro de lo siguiente: si dejar escapar a
la culebra hembra suponía la muerte de Tiberio Graco,
mientras que dejar escapar a la culebra macho era mortífero
para Cornelia, ¿ por qué dejó  escapar a una de las dos? Y es
que — según escribe—  los arúspices nada respondieron so
bre qué habría pasado, si no se hubiese dejado escapar a
ninguna de las dos culebras. « Mas la muerte alcanzó  a Gra
co» . Desde luego, por causa de alguna enfermedad espe
cialmente grave, imagino, y no por haber dejado escapar a
la serpiente..., y es que no es tan grande el infortunio de los
arúspices como para que no ocurra alguna vez — ni siquiera
por casualidad—  aquello que ellos dijeron que iba a pasar.

Pues me admiraría —  si lo creyera—  de aquello que di
jiste referente a que, según Homero, Calcante había podido
augurar, al contar el número de unos pajaritos, cuántos años
duraría la guerra troyana. De su pronó stico habla así Aga
menó n, en la obra de Homero, según hemos traducido du
rante nuestros ratos de ocio171 :

170 Cf. 1 36.
171 Cf . I 72. En  r e a lid a d , f u e  U lis e s , y  n o  Ag a m e n ó n , q u ie n  s e  e x p r e s ó  

a s í (c f . I I . II 278-283; e l n o m b r e  d e l a r te r o  U lis e s  ta m b ié n  s e  s u s titu y e  
— p o r  e l d e  Aq u ile s —  e n  II 82); lo s  32 v e r s o s  d e l o r ig in a l (II. II 299-  
316, 317-330) s e  c o n v ie r te n  e n  29 e n  la  tr a d u c c ió n  d e  Cic e r ó n  (f r a g . 23 
Bl., 1 So u b .), n o  s ie m p r e  f ie l a l te x to  h o m é r ic o , p e r o  d e  u n a  g r a n  e x p r e
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¡ r e s is tid , v a r o n e s , y  s o p o r ta d  c o n  á n im o  la s  d u r a s  f a tig a s ,
p a r a  q u e  p o d a m o s  s a b e r  s i la s  p r e d ic c io n e s  d e  n u e s tr o  a u g u r

[ C a lc a n te
c o n tie n e n  in s p ir a c io n e s 172 f u n d a d a s  o  m á s  b ie n  v a n a s !
P u e s  to d o s  c o n s e r v a n  e n  s u  m e n te  e l r e c u e r d o  d e  a q u e l p o r

t e n t o ,
c u a n to s  n o  a b a n d o n a r o n  la  lu z  a  c a u s a  d e  h a d o s  f u n e s to s .
T a n  p r o n to  c o m o  A u lid e  s e  r e v is tió  d e  e s c u a d r a s  a r g ó lle o s  m ,
q u e  c a la m id a d  y  p e r d ic ió n  lle v a b a n  a  P r í a m o y  a  T r o y a 174,
m ie n tr a s  n o s o tr o s , e n  to r n o  a  h e la d o s  u n g ü e n to s , ju n to  a  lo s

[ h u m e a n te s  a lta r e s ,
a p la c á b a m o s  a  lo s  n ú m e n e s  d e  la s  d e id a d e s  c o n  to r o s  d e  d o

l a d o s  c u e r n o s 175
b a jo  u n  u m b r o s o  p lá ta n o , lu g a r  d e l q u e  m a n a b a  u n a  f u e n te

[ d e  a g u a ,
v im o s  u n  d r a g ó n  te r r ib le , d e  a s p e c to  y  s in u o s id a d  s a lv a je s  m ,

s iv id a d  (c f . A . T r a í n a ,  « Co m m e n to  a lle  tr a d u z io n i p o e tic h e  d i Cic e r o
n e » , e n  V o r tit b a r b a r e , p á g s . 55-89 [=  At ti del I  Co n g res s o  in tern az io n ale 
d i s tu di cicero n ian i, II, Ro m a , 1961, p á g s . 141-159] , e s p . 71-77); a c e r c a  
d e  s u s  p r o c e d im ie n to s  e s tilís tic o s , c f . H. A i i r e n s ,  Cicer o  als  Übers etz er 
ep is ch er u n d trag is ch er Dich tu n g  der Griech en , Dis s ., Ha m b u r g o , 1961, 
p á g s . 3-76, 268-275. El te m a  f u e  r e to m a d o  p o r  Ov id io  e n  Metam . X II 11- 
23 (q u ie n  p u d o  in s p ir a r s e  e n  la  v e r s ió n  c ic e r o n ia n a , s e g ú n  c o n s id e r a  F. 
B ö m e r ,  P. Ov idiu s  Nas o . Metam o rp h o s en , Bu ch  XII-XIII, He id e lb e r g , 
1982, p á g . 14).

172 La t .p ecto r is  o r s u s (c f . Cu lex 2).
173 En  Áu lid e  (c o s ta  d e  Be o c ia ) e s  d o n d e  s e  r e u n ie r o n  lo s  g r ie g o s  a n

te s  d e  p a r tir  h a c ia  Tro y a .
174 C f ., n o  o b s ta n te , W . A . F a l c o n e r , p á g . 443; C i i r . S c i i ä u d l i n , 

p á g . 193.
175 Cf. H o m e r o ,  Od. Il l  384; P l i n i o ,  X X X III 39 (au ratis  co m ibu s  

h o s tiae); e l a d je tiv o  au r ig er — f o r m a c ió n  c o m p a r a b le  a  au r ife r —  s e  d o
c u m e n ta  a q u í p o r  v e z  p r im e r a .

176 Me d ia n te  e l te r m in o  draco (g r . drá k o n ) s e  a lu d e , ló g ic a m e n te , a  
u n a  s e r p ie n te .
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c ó m o  ir r u m p ía , d e s d e  e l a lta r , a  in s ta n c ia s  d e  J ú p ite r .
E l d r a g ó n  c a p tu r ó  a  lo s  p o l l o s  q u e  s e  g u a r e c ía n  s o b r e  u n a

[ r a m a  d e l p lá ta n o ,
b a jo  la  c u b ie r ta  d e  s u s  h o ja s ;  c u a n d o  h u b o  d e v o r a d o  a  lo s

[ o c h o ,
e l n o v e n o , la p r o g e n ito r a , r e v o lo te a b a  c o n  g r ito  te m b lo r o s o ;

f e r o z  le  la c e r ó  la s  v is c e r a s  d e  u n  s a lv a je  m o r d is c o .
64 T r a s  h a b e r  d e v o r a d o  é s te  a  ta n  tie r n o s  v o la d o r e s  y  a  s u  m a -

[ d r e 177
f u e  e l m is m o  p r o g e n ito r  s a tu r n io  q u e  lo  h a b ía  s a c a d o  a  la  lu z
q u ie n  p r o c e d ió  a  o c u lta r lo , r e v is tié n d o lo  d e  u n a  d u r a  c o r te z a

[ r o c o s a ™ .
N o s o tr o s , p o r  n u e s tr a  p a r te , in tim id a d o s  y  e n  p ie , v im o s
a l  a d m ir a b le  p r o d i g i o  a g ita r s e  e n tr e  lo s  a lta r e s  d e  la s  d e i-
E n to n c e s  C a lc a n te  h a b ló  a s í  c o n  v o z  c o n f ia d a :  [ d a d e s .
« ¿ P o r  q u é , a q u e o s , o s  h a  p a r a liz a d o  d e  p r o n to  e l a s o m b r o ?
E l  p r o p i o  c r e a d o r  d e  lo s  d io s e s  n o s  h a  o f r e c id o  e s to s  p o r

te n to s ,
d e m a s ia d o  le n to s  y  ta r d ío s , p e r o  d e  f a m a  y  g lo r ia  p e r e n n e s .
P u e s , c u a n ta s  a v e s  v e is  s a c r if ic a d a s  a  tr a v é s  d e  r e p u g n a n te

[ d ie n te ,
ta n to s  a ñ o s  d e  g u e r r a  a p u r a r e m o s  n o s o tr o s  ju n to  a  T r o y a ;
a l  d é c im o  c a e r á  é s ta , y  s a c ia r á  c o n  s u  c a s tig o  a  lo s  a q u e o s » .
E s to  d io  a  c o n o c e r  C a lc a n te , lo  q u e  y a  v e is  p a r a  c u m p lir s e .

177 Cic e r ó n , s ie m p r e  r e a c io  a  a d m itir  la  e x p r e s ió n  o b s c e n a  d e l la
m e n to  (Tu s e. II 55), r e b a ja  a q u í n o ta b le m e n te  e l p a te tis m o  d e  la  e s c e n a  
h o m é r ic a  (n êp ia ték n a, eleein á ... tetrig ó tas ).

178 La  c o n v e r s ió n  e n  p ie d r a  e s  u n a  m e ta m o r f o s is  r e la tiv a m e n te  f r e
c u e n te  e n  to d o  tip o  d e  r e la to s  m ític o s . Cic e r ó n  p a r e c e  le e r  e n  s u  te x to  d e  
Ho m e r o  e l a d je tiv o  g r ie g o  aíz élo s , ‘in v is ib le ’ (y  n o  aríz élo s , ‘v is ib le ’ , 
‘ilu s tr e ’), d e  a c u e r d o  c o n  e l c r ite r io  d e  Ar is ta r c o  (q u ie n  p r o p o n ía , a d e
m á s , a te tiz a r  e l v . 319: c f . Od. X III 163); a l r e s p e c to , c f . G. S. K i r k ,  Th e 
Iliad. A  co m m en tary , I: bo o k s  1 -4 , Ca m b r id g e , 1985, p á g s . 149-150.
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¿ Por qué, en fin, este augurio, recabado a partir de unos 65
pájaros, se refería a los años, y  no a los meses o a los días?
Por otra parte, ¿ por qué basa su interpretació n en los paja
ritos, en los que no había hecho extraordinario alguno, y  ca
lla acerca del dragó n, que se dice que fue convertido en pie
dra, cosa que no pudo ocurrir179? Por último, ¿ qué similitud
puede haber entre un pájaro y el transcurso de los años1S0?
Respecto a aquella culebra que se le apareció  a Sila mien
tras procedía a la inmolació n, dos son las cosas que recuer
do 181: que Sila, cuando iba a salir en expedició n, procedió  a
la inmolació n y una culebra salió  del altar, y que ese día se
llevó  a cabo una hazaña sumamente brillante, y  no gracias al
consejo del arúspice, sino al del general.

Pues bien, los tipos de aparició n que vienen a continua- 66 31 

ció n no tienen nada de admirable. Só lo una vez que se pro
dujeron adquirieron la categoría de pronó stico, gracias a una
interpretació n, de modo que aquellos granos de trigo acu
mulados sobre el rostro del Midas niño182, o las abejas que
— según dijiste—  se posaron sobre los labios de Plató n ni
ño, no son cosas admirables, sino, más bien, bellos pronó s
ticos. Son cosas que, sin embargo, bien pudieron ser pro
piamente falsas, y que — en el caso de aquellas que habían
sido predichas—  bien pudieron haber pasado por azar183.
Puede haber sido falso, desde luego, aquello — referido al
propio Roscio—  de que fue abrazado por una culebra184,

179 Al r e s p e c to  c f . A r i s t ó t e l e s , f r a g . 145 Ro s e .
180 U n  p r o d ig io  s im ila r  s e  r e la ta , n o  o b s ta n te , e n  S i l i o  I t á l i c o , IV  

101-130.
181 Cf. I 72; Cic e r ó n  tu v o  o c a s ió n  d e  p r e s e n c ia r  lo s  h e c h o s  e n  e s ta  

o c a s ió n .
182 Cf. I 78, ta m b ié n  p a r a  la  a n é c d o ta  s ig u ie n te .
183 Cf. II 136 y  48, r e s p e c tiv a m e n te .
184 Cf. I 79.
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pero que hubiera una culebra en la cuna no es tan admirable,
y menos en Solonio, donde las culebras suelen arremolinar
se junto al hogar185. Y, respecto a lo que los arúspices res
pondieron, en el sentido de que no habría nadie más famoso
y más noble que él, me admiro de que los dioses inmortales
le hayan anunciado la fama a un futuro actor, y no le hayan
anunciado fama alguna al Africano186.

67 Pues bien, tú has recogido, asimismo, apariciones rela
cionadas con Flaminio, como aquello de que él mismo y su
caballo cayeron de repente...187. ¡Eso, ciertamente, no es tan
admirable! Respecto a que no haya podido arrancarse el es
tandarte de la primera compañía de lanceros, quizá sea que
su portador intentaba arrancarlo sin decisió n, cuando había
sido clavado a conciencia... Y  ¿ qué clase de admiració n
puede llegar a producir el caballo de Dionisio, por el hecho
de haber salido del río y de tener unas abejas sobre la crin?
Pero, como comenzó  a reinar en breve tiempo, aquello que
había pasado por casualidad adquirió  la categoría de apari
ció n. « Mas las armas de los lacedemonios resonaron en el
templete de Hércules, y las puertas de ese mismo dios en
Tebas, que estaban cerradas, se abrieron de pronto, y los es
cudos que habían sido colgados en lo alto fueron encontra
dos sobre el suelo18s» . Puesto que ninguna de estas cosas ha

185 Co m o  ju n to  a  lo s  te n d e r e te s  d e  u n  m e r c a d o  ( n u n d in a r i s o le n t) ;  c f . 
A r i s t ó t e l e s , L o n g . b r e v . v it. 466b  19-21; P l i n i o , X X V  101 (a  p r o p ó s ito  
d e  la  p lis to lo c h ia ) .

186 La  f r a s e  p a r e c e  tr a s lu c ir  c ie r to  m e n o s p r e c io  la te n te  h a c ia  e l o f ic io  
te a tr a l; u n a  o p in ió n  s im ila r  s e  o b s e r v a  e n  I 80, II 114. El Af r ic a n o  a l q u e  
a q u í s e  a lu d e  e s  Pu b lio  Co r n e lio  Es c ip ió n  Af r ic a n o  (e l Ma y o r), c ó n s u l e n  
e l 205 y  e n  e l 194.

187 Ac e r c a  d e  lo s  e p is o d io s  m e n c io n a d o s  c f . I 77 y  73, r e s p e c tiv a
m e n te .

188 Cf . I 74.
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podido ocurrir sin algún tipo de sacudidal89, ¿ qué razó n hay
para decir que se produjeron por obra de la divinidad, y  no
por casualidad?

« Mas es que sobre la cabeza de la estatua de Lisandro
en Delfos apareció  una corona de hierbas silvestres, y  de
pronto, además» 190. ¿ Acaso fue así? ¿ Estimas que esa coro
na de hierbas pudo aparecer, antes de que arraigara su semi
lla? Por mi parte, creo más bien que la hierba silvestre apa
reció  a consecuencia de un amontonamiento que hicieron
las aves, y no a causa de una siembra humana; además, lo
que hay sobre una cabeza — sea lo que sea—  puede parecer
similar a una corona. Y aquello que dijiste referente a que,
por el mismo tiempo, cayeron las estrellas de oro de Cástor
y de Pó lux expuestas en Delfos, y que no se encontraron en
parte alguna, eso más parece obra de ladrones que de dioses.

Me asombro, por cierto, de que se haya confiado a las
historias griegas la travesura de la mona de Dodona. ¿ Cabe
algo menos admirable que el hecho de que una bestia tan
monstruosa como aquélla volcara la urna y revolviera las
tablillas191? ¡Y dicen los historiadores que no les sobrevino
a los lacedemonios ninguna aparició n más aciaga que ésa!
Respecto a aquellas predicciones de los de Veyos (si el lago
Albano se desbordaba y  fluía hasta el mar, Roma perecería;
si era contenido, lo haría V eyos...192), así es como el agua
albana fue canalizada, en beneficio de la campiña que rodea

189 La t. s in e  a liq u o  m o tu  (s in  a lg ú n  tip o  d e  im p u ls o  n a tu r a l p r o c e
d e n te  d e l e x te r io r , s e g ú n  h a  d e  e n te n d e r s e ).

190 Pa r a  e s ta  a n é c d o ta  y  la s  in m e d ia ta m e n te  s ig u ie n te s , c f . I 75-76.
191 Cf. E n i o ,  S a t., f r a g . 23 W , 23 Co u r tn e y ; N a t. II 69, d o n d e  s e  a p li

c a  a  la  s im ia  e l té r m in o  tu r p is s im a , a lu d ie n d o  a s i ta n to  a  s u  f e a ld a d  (c f ., 
p o r  e je m p lo , A u q u í l o c o ,  f r a g . 83 D), c o m o  a  s u  c a r á c te r  p e r v e r s o  (S e -  

m ó n i d e s ,  f r a g . 7 D, v s . 78-79; A r i s t ó f a n e s ,  A c h a r n . 907).
192 Cf. I 100 (e l te x to  e n c u b r e , p r o b a b le m e n te , u n a  la g u n a ); p a r a  lo s  

e p is o d io s  r e f e r id o s  a  c o n tin u a c ió n  c f . 1 101.
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la ciudad, no para preservar la fortaleza y la ciudad. « Mas,
poco después, se oyó  la voz de alguien que advertía que ha
bían de tomarse precauciones, no fuera que los galos toma
sen Roma» . A raíz de eso se le consagró  un altar en la Vía
Nueva al Ayo Hablador. ¿ Qué pasa, entonces? ¿ Acaso es
que ese Ayo Hablador se pronunciaba y hablaba, aunque
nadie lo conocía, hasta encontrar gracias a ello una denomi
nació n, y después de encontrar una sede, un altar y una de
nominació n, enmudeció ? Lo mismo puede decirse acerca de
Moneta: aparte de lo de la cerda preñada, ¿ de qué nos ha
advertido ella jamás?

33 70 Más que suficiente acerca de las apa
riciones. Quedan los auspicios y las ta-

Au s p icio s blillas (las que se extraen, no aquellas que
se pronuncian mediante un vaticinio, a
las que con más propiedad llamamos

‘oráculos’; de todo ello hablaremos en cuanto lleguemos a
la adivinació n natural193). Queda también lo referente a los
caldeos; pero, en primer lugar, veamos los auspiciosl94. « Es
un tema difícilmente controvertible, el del augurio» . Para un
augur marso quizá195, pero es el más fácil de controvertir
para un augur romano. Y es que nosotros no somos de esos
augures que se dedican a predecir el futuro, gracias a la ob
servació n de las aves y de los demás signos196. Creo, sin
embargo, que Ró mulo — quien fundó  nuestra ciudad con-

193 Cf. 11110-147.
194 De  e llo s  — a u s p ic io s  y  a u g u r io s , ín d if e r e n c ia d a m e n te - —  s e  o c u p a  

a  c o n tin u a c ió n , e x te n d ié n d o s e  h a s ta  II 84; a  la s  ta b lilla s  s e  h a c e  r e f e r e n
c ia  e n  85-87, y  a  la  a s tr o lo g ia  e n  87-99. U n a  a n tic ip a c ió n  d e l c o n te n id o  
d e l lib r o , s im ila r  a  é s ta , s e  r e c o g e  e n  II 85 (c f ., a s im is m o , II 38).

195 Cf. I 132.
196 A d if e r e n c ia , p o r  ta n to , d e  lo  q u e  o c u r r ía  e n  e l c a s o  d e  lo s  a u g u r e s  

g r ie g o s .
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tando con los auspicios197—  mantuvo la creencia de que
existía la ciencia del augurio, la cual permitiría llegar a pre
ver las cosas (y es que en muchas cosas erraba la antigüe
dad... 198) Vemos có mo tal creencia se ha transformado ya, a
causa del uso, del cambio de doctrinas, y del tiempo trans
currido. Por otra parte, la costumbre, las ceremonias religio
sas, el saber y el derecho augural, así como la autoridad del
colegio, se conservan para que el vulgo mantenga su creen
cia, y el Estado unos grandes beneficios

En realidad, los có nsules Publio Claudio y  Lucio Junio 71 

— quienes se dispusieron a hacerse a la mar, pese a tales
auspicios—  no dejan de ser merecedores de todo suplicio,
porque se debió  prestar obediencia a la religió n, en vez de
repudiar una costumbre patria con semejante contumacia200.
Con justicia, por tanto, fue el uno condenado en virtud de
un juicio popular, mientras que el otro se dio muerte a sí
mismo. « Flaminio no obedeció  a los auspicios, así que pere-

197 Cf. I 3, 105-108.
198 La  c o n c e p c ió n  c ic e r o n ia n a  d e  la  id e a  d e  ‘p r o g r e s o ’, e n  e l s e n tid o  

d e  ‘c iv iliz a c ió n ’ (ratio y  d e s a r r o llo  p a r a le lo  d e  la  h u m an itas ), e s  c o m p a
tib le , s in  e m b a r g o , c o n  la  d e  u n a  p a u la tin a  d e c a d e n c ia  m o r a l (c f . Nat. Ill 
74), in ic ia d a  c o n  e l m ític o  s u r g im ie n to  d e  la  ‘r a z a  d e  h ie r r o ’ y  c o n  la  h u i
d a  a l c ie lo  d e  Ju s tic ia  (Er ig o n e , As tr e a , m ax im u m  iu s ; c f . Nat. II 159; 
C a t u l o ,  64, 384-407; L. L a n d o l f i ,  « Cic e r o n e , Ara to  e  il m ito  d e lle  e tà » , 
Qu adern i U rbin ati d i Cu ltu ra C la s s ica 63, n . s . 34 (1990), 87-98), y  q u e  
Ro m a  v e r á  c u lm in a r , e n  c ie r to  m o d o , d u r a n te  e l s ig lo  s ig u ie n te  ( L u c a n o ,  
Ph ars . I 2: iu s  s celer i datu m ).

199 La  p o s ic ió n  c ic e r o n ia n a  n o  p u e d e  c a lif ic a r s e , p r o p ia m e n te , d e . h i
p ó c r ita . Lo s  a u s p ic io s  y  lo s  a u g u r io s  s o n  c o n s id e r a d o s  c o m o  u n a  e s p e c ie  
d e  a r c a ís m o , u n a  p r á c tic a  q u e  n o  h a  d e  c o n s e r v a r s e  e n  v ir tu d  d e  s u  v e r
d a d  in tr ín s e c a  (y a  q u e  é s ta  e s  n u la : c f . II 71), p e r o  s í a  c o n s e c u e n c ia  d e  s u  
u tilid a d  p o lític o - s o c ia l, e n  c u a n to  q u e  f o r m a  p a r te  s im b ó lic a  d e  la  relig io , 
s o b r e  la  c u a l s e  s u s te n ta n , a  s u  v e z , la  s o cietas  g en er i h u m an i y  la  ju s tic ia  
(c f . Nat. 14).

200 Cf . I 29.
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ció  junto a su ejército201» . Mas sí les obedeció  Paulo, un año
más tarde, ¿ y acaso no cayó  en la lucha de Canas, junto a su
ejército? 202. Efectivamente, aunque existieran auspicios
— que no existen— , estos que nosotros usamos — ya sea el
tripudio, o la observació n de aquello que procede del cie
lo 203—  son, a buen seguro, simulacros de auspicios, pero en
modo alguno auspicios204.

« Quinto Fabio, quiero que tú me asistas en el auspicio» ,
y él responde: « ¡Entendido!» 205. Para ello se recurría, entre
nuestros mayores, a un experto; hoy vale cualquiera206. Pero
habría de ser necesariamente un experto, para que entendie
ra qué es el ‘silencio’ (y es que, en los auspicios, llamamos
‘silencio’ a la situació n que se produce cuando no existe
perturbació n alguna).

Entender tal cosa es lo que corresponde a un perfecto
augur. Por lo demás, cuando el que procede al auspicio ha
dado a quien lo ejecuta el siguiente mandato: « Avísame,
cuando te parezca que hay silencio» , éste no mira hacia arri
ba, ni alrededor; al punto responde que parece haber silen
cio. Entonces dice él: « Avísame, cuando vayan a alimentar-

201 Cf. 1 77.
202 Lu c io  Em ilio  Pa u lo  f u e  c ó n s u l e n  e l 219 y  e n  e l 216, a ñ o  e n  e l q u e  

s e  p r o d u jo  la  a n é c d o ta .
203 Ac e r c a  d e l tr ip u d io  c f . I 27-28; lo  q u e  ‘p r o c e d e  d e l c ie lo ’ ( d e

c á e lo )  s o n  lo s  f e n ó m e n o s  d e  c a r á c te r  a tm o s f é r ic o , c o m o  lo s  tr u e n o s , lo s  
r a y o s  y  lo s  r e lá m p a g o s .

204 Al r e s p e c to  c f . 1 105.
205 U n  m a g is tr a d o  e r a  e l e n c a r g a d o  d e  d ir ig ir  e l a u s p ic io ; e l n o m b r e  

d e  Fa b io  (c f . F a t. 12, 14), c o m o  a  v e c e s  e l d e  Ca lv o  (c f . D. R. S i i a c k l e -  
t o n  B a i l e y , O n o m a s tic o n , p á g . 22), e r a  h a b itu a l p a r a  d e s ig n a r  a  u n  in d i
v id u o  c u a lq u ie r a , e x e m p li c a u s a  (a s í o c u r r e  c o n  K o r ís k o s , p o r  e je m p lo , 
e n  la  o b r a  d e  Ar is tó te le s ).

206 A d if e r e n c ia  d e  la  in te r p r e ta c ió n  d e  a u g u r io s , q u e  s e  c o n s id e r a b a  
q u e  c o r r e s p o n d ía  e n  e x c lu s iv a  a l c o le g io  d e  a u g u r e s .
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se» . « Se están alimentando» . ¿ Qué aves? ¿ Dó nde? « Ha lle
vado pollos en una jaula»  — dice—  « el que por eso, preci
samente, se denomina ‘pollero’» 207. ¿ Son éstas, por tanto,
las aves mensajeras de Júpiter208? Que se alimenten o no,
¿ qué importa? Nada, en lo que a los auspicios respecta. Pe
ro, ya que es necesario que, cuando se alimentan, caiga algo
de su pico y golpee la tierra ( ‘golpeatierra’ se dijo al princi
pio, después ‘terripudio’; esto es, en realidad, lo que ya se
denomina ‘tripudio’ ...209), pues bien, só lo cuando ha caído
un bocado del pico del pollo se le anuncia un tripudio inta
chable a quien procede al auspicio210.

¿ Puede, entonces, tener algo de divino un auspicio tan 7 3 3 s  
condicionado y forzado como éste? El hecho de que tenga
mos un viejo decreto del colegio, según el cual toda ave
puede anunciar un tripudio, es la prueba de que los augures
más antiguos no recurrieron a tal auspicio. Por tanto, cabía
el auspicio cuando el ave tenía la posibilidad de mostrarse
libremente; entonces es cuando aquélla podía parecer intér
prete y acompañante de Júpiter; pero hoy, encerrada en una
jaula y muerta de hambre, si se arroja sobre un bocado de
pienso y llega a caer algo de su pico, ¿ acaso piensas tú que

207 Cf. I 77; a s í lo  a f ir m a  e l in te r lo c u to r  q u e , im a g in a r ia m e n te , r e s
p o n d e  a  la  p r e g u n ta .

208 Po s ib le  e f e c to  h u m o r ís tic o , d a d o  q u e  s e  e m p le a b a  e l m is m o  té r m i
n o  p a r a  d e s ig n a r  a  la s  p a lo m a s  ‘m e n s a je r a s ’ (c f . P l i n i o ,  X  110: q u in  et 
in tern u n tiae in  m ag n is  rebu s  fu ere); p o r  lo  d e m á s , e l a v e  d e  Jú p ite r  e r a  e l 
á g u ila , a u n q u e  ta m b ié n  la s  p a lo m a s  (g r . p eleiá des ) e s ta b a n  v in c u la d a s  
c o n  la  f ig u r a  m ític a  d e  Z e u s , q u ie n  la s  h iz o  ‘ m e n s a je r a s  d e l e s tío  y  d e l 
in v ie r n o ’ (a l r e s p e c to , c f . J. P ô r t u l a s ,  « De  Or ie n te  a  Gre c ia : la s  s ie te  
Plé y a d e s » , M in er v a 9 (1995), 25-41).

209 La t. terrip av iu m , terrip u diu m y  trip u diu m , r e s p e c tiv a m e n te ; la  
e tim o lo g ía  s u g e r id a  p o r  Cic e r ó n  c a r e c e  d e  f u n d a m e n to  (c f ., m á s  b ie n , t r i
p es ).

210 La t. tr ip u diu m  s o lis tim u m ; c f . I 28.
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eso es un auspicio, o que Ró mulo solía consultar los auspi
cios de este modo?

¿ Acaso no resulta, según tu propia estimació n, que preci
samente quienes consultaban los auspicios solían prestar aten
ció n también a aquello que procedía del cielo? Ahora mandan
al pollero; él es quien da cuenta del rayo procedente del lado
izquierdo, lo que consideramos el mejor auspicio para cual
quier asunto, salvo en el caso de los comicios. Esto último se
acordó , desde luego, en beneficio del Estado, al objeto de que
los jefes de la ciudad pudieran actuar como intérpretes de los
comicios durante los juicios populares, durante la promulga
ció n de leyes y durante la elecció n de magistrados. « Mas, a
consecuencia de una carta de Tiberio Graco, los có nsules Es
cipió n y Fígulo, al haber juzgado los augures que habían sido
elegidos de manera improcedente, renunciaron a su magis
tratura» 211. ¿ Quién dice que no existe el saber de los augures?
La adivinació n es lo que niego. « Mas los arúspices son adivi
nos: cuando Tiberio Graco los condujo al senado — a causa
de la muerte repentina del que se desplomó  de pronto, mien
tras se recontaba la prerrogativa— , dijeron que el convocante
no había actuado en justicia» .

Mira, en primer lugar, si no se refirieron al convocante
de la centuria. Ya que éste había muerto212, habrían podido

211 Ac e r c a  d e  e s te  e p is o d io  c f . I 33; Nat. II 10-11; e l a c o n te c im ie n to  
s e  p r o d u jo  e n  e l a ñ o  163.

212 El c o n v o c a n te  d e  la  c e n tu r ia , p r e s id e n te  d e  la  ‘p r e r r o g a tiv a ’ (ro g ato r 
cen tu riae, p r im u s  ro g ato r), e r a  e l e n c a r g a d o  d e  r e c o g e r  lo s  v o to s  y  d e  e n
tr e g a r lo s  p o s te r io r m e n te  a l m a g is tr a d o  q u e  p r e s id ía  lo s  c o m ic io s  e n  s u  c o n
ju n to  (ro g ato r co m itio ru m , s e g ú n  Nat. II 10). Cic e r ó n  p a r e c e  e n te n d e r  q u e  
lo s  a r ú s p ic e s  p u d ie r o n  h a b e r s e  r e f e r id o  e n  p r im e r  lu g a r  a l ro g ato r q u e  r e c o
g ía  lo s  v o to s  (c u y o  v itiu m h a b r ía  c o n s is tid o , s im p le m e n te , e n  u n a  a lte r a c ió n  
in v o lu n ta r ia  d e  la  n o r m a , p a r a  c u y a  d e n u n c ia  n o  s e  p r e c is a b a  c a p a c id a d  
a d iv in a to r ia  a lg u n a ), y  q u e  d e s p u é s , a l s a b e r  d e  la  in f r a c c ió n  r e c o n o c id a  p o r  
Tib e r io  Gra c o , r e f ir ie r o n  a  é s te  ú ltim o  s u  a c u s a c ió n .
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decir lo que dijeron sin recurrir a la adivinació n, a través de
una conjetura. En segundo lugar213, habrían podido decirlo,
quizá, por casualidad (cuya intervenció n no ha de descartar
se, en modo alguno, cuando se trata de este tipo de adivina
ció n). Porque ¿ qué podían saber los arúspices etruscos acer
ca de la correcta instalació n de una tienda augural, o sobre
el derecho referente al pomerio? Sin duda alguna, estoy de
la parte de Gayo Marcelo, más que de la de Apio Claudio
— ambos fueron colegas m íos214— , y  estimo que la ley au
gural, aunque se constituyera al principio porque se creía en
la adivinació n, después, sin embargo, se conservó  y  se
mantuvo en beneficio del Estado215.

213 Es  d e c ir , s i s e  r e f ir ie r o n  d e s d e  e l p r in c ip io  a  Gra c o  y , p o r  ta n to , h a  
d e  b u s c a r s e  o tr a  e x p lic a c ió n  r a c io n a l (c f . S. T i m p a n a r o , p á g s . 171, 372-  
373, n . 102).

214 Cf. 129, 105.
215 La t. r e i p u blicae cau s a (e s  d e c ir , ‘p o r  m o tiv o s  d e  Es ta d o ’, o , c o m o  

tr a d u c e  S. T i m p a n a r o ,  p á g . 171, ‘p e r  u tilitá  p o litic a ’; a c e r c a  d e  e s ta  e x
p r e s ió n  y  d e  s u s  p r e c e d e n te s  e n  la  h is to r ia  d e  Ro m a , c f . J. L i n d e r s k i ,  
« W a tc h in g  th e  b ir d s : Cic e r o  th e  a u g u r  a n d  th e  a u g u r a l tem p la» , C la s s ica l 
P h ilo lo g y 81 [1986] , 330-340, e s p . 331). Se  h a  in s is tid o  a  m e n u d o  e n  la  
a p a r e n te  p r e f e r e n c ia  c ic e r o n ia n a  p o r  la  lla m a d a  'r e lig ió n  c iv il’ o  d e  e s ta
d o , f r e n te  a  la  ‘m ític o - p o é tic a ’ y  a  la  ‘f ilo s ó f ic a ’ ; a l r e s p e c to  p u e d e  c o n
s u lta r s e  W . G e r l a c h ,  K. B a y e r ,  M  Tu lliu s  Cicero . Vo m  Wesen  der 
Gö tter, Mú n ic h  -  Z ü r ic h , 3.a e d ., 1990 [1978] , p á g s . 558-559; G . L i e b e r g ,  
« Die  th eo lo g ia tr ip er tita in  Fo r s c h u n g  u n d  Be z e u g u n g » , Au fs tieg  u n d 
Niederg an g  der rö m is ch en  Welt I 4 (1973), 63-115, q u ie n  c o n c lu y e  q u e  
n o  p u e d e  p r o b a r s e  q u e  Pa n e c io  e s ta b le c ie r a  lo s  tr ia g en era th eo lo g iae 
(m y th ico n , p h y s ico n y  civ ile; c f . S. A g u s t í n ,  Ciu dad de D io s V I 5), y  
q u e  la s  ú n ic a s  r e f e r e n c ia s  a l r e s p e c to  r e m ite n  a  Qu in to  Mu c io  Es c é v o la  
(p r o b a b le m e n te  e l p o n tifex  m ax im u s a s e s in a d o  e n  e l 82), a s í c o m o  a l p r o
p io  V a r r ó n  (c f . An tiq u it. rer. div ., f r a g s . 6-11 Ca rd a u n s ). Se  tr a ta  d e  u n a  
d is tin c ió n  q u e , e n  c u a lq u ie r  c a s o , n o  p a r e c e  h a b e r  in te r e s a d o  d e m a s ia d o  a  
Cic e r ó n , q u ie n  p r o b a b le m e n te  n o  c o n s id e r a b a  lo s  tr e s  a s p e c to s  c o m o  a n
tité tic o s  d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  p r á c tic o .
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36 76 Pero diré más cosas acerca de este tema en otros luga
res216; hasta aquí por ahora. Veamos, pues, los augurios que
se practican en el extranjero, los cuales están basados en la
superstició n, más que en la aplicació n de un arte. Se sirven
prácticamente de todas las aves, nosotros de muy pocas;
unas cosas son para ellos favorables, mientras que otras lo
son para los nuestros. Deyó taro solía informarse acerca de
nuestro saber augurai a través de mí, y  yo del suyo a través
de él. ¡Dioses inmortales, qué gran diferencia había217!
Hasta el extremo de que algunas cosas eran incluso al revés.
Y él recurría a tales prácticas en todo momento, mientras
que nosotros ¿ con qué frecuencia lo hacemos, si no es
cuando recabamos los auspicios por delegació n del pue
blo218? Nuestros mayores no quisieron administrar las gue
rras, si no era después de contar con los auspicios... ¡Cuantí-
simos años hace que nuestros procó nsules y propretores las
administran, ellos que no recaban los auspicios219!

216 Pa r e c e  h a c e r s e  r e f e r e n c ia  a s í a l tr a ta d o  c ic e r o n ia n o  De au g u r iis , 
n o  c o n s e r v a d o  a c tu a lm e n te  y  q u e , a  ju z g a r  p o r  e s te  te s tim o n io , s e  e s c r i
b ió  c o n  p o s te r io r id a d  a l De div in atio n e ; s u  c o n te n id o  e r a  d e  c a r á c te r  té c
n ic o , m á s  q u e  te ó r ic o  (c f . A . S . P e a s e ,  Div ., p á g s . 8, n . 5 , 10, n . 13).

217 Alu s ió n , u n a  v e z  m á s , a  la  dis s en s io q u e  s o lía  p r o d u c ir s e  e n tr e  lo s  
s u p u e s to s  e x p e r to s  e n  la  m a te r ia  (c f . I I 28).

218 La t. n is i du m  a p o p u lo  au s p icia accep ta h abem u s ; S. T i m p a n a r o ,  

p á g . 171, tr a d u c e  « tr a n n e  n e l p e r io d o  in  c u i a b b ia m o  il d ir itto  d i tr a r r e  g li 
a u s p ic ii, r ic e v u to  d a l p o p o lo » .

219 Po r  c a r e c e r  d e l d e r e c h o  a  h a c e r lo , s e g ú n  c a b e  e n te n d e r  (a l r e s
p e c to  c f . I 95 ; Nat. II 9 ; C h r .  S c h ä u b l i n ,  p á g s . 207, 3 6 9 , q u ie n  c o n s id e
r a  q u e  p o d r ía  a lu d ir s e  a s í a  e x  m a g is tr a d o s  q u e  n o  h a b ía n  p a s a d o  a  o s
te n ta r  ta l c o n d ic ió n  r e c ie n te m e n te  y  q u e  a c tu a b a n  y a  c a s i c o m o  p r iv a
d o s ).
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Así que ni atraviesan los arroyos después de contar con n
los auspicios220, ni los consultan a través del tripudio. Pues,
desde luego, de las puntas de lanza — que era un tipo de
auspicio de carácter enteramente militar—  ya prescindió
por entero aquel famoso Marco Marcelo, có nsul en cinco
ocasiones, a la vez que general y excelente augur221. ¿ Dó n
de queda, entonces, la adivinació n a través de las aves? Ya
que se ocupan de las guerras quienes no recaban auspicio
alguno, la adivinació n parece haberse mantenido entre la
població n civil, y haber sido eliminada por quienes tienen a
su cargo la guerra222. Aquél decía, además, que, si alguna
vez deseaba llevar a cabo una empresa, solía viajar bajo una
litera cubierta, al objeto de no verse impedido a causa de los
auspicios223. Es algo similar a lo que nosotros, los augures,
aconsejamos: que ordenen desuncir a los jumentos, para que
no sobrevenga ningún ‘auspicio bajo el yugo’ 224.

220 Re f e r e n c ia  a  lo s  au s p icia p erem n ia, o b s e r v a d o s  p o r  q u ie n e s  s e  
v e ía n  o b lig a d o s  a  c r u z a r  u n  r ío  (am n is ) e n tr e  la  to m a  d e  a u s p ic io s  y  la  
a c c ió n  r e s p e c to  a  la  c u a l s e  r e c a b a b a n  é s to s  (c f . Nat. II 9).

221 Au s p ic io s  q u e  s e  r e c a b a b a n  a n te s  d e l c o m ie n z o  d e  la  b a ta lla  (c f . 
Nat. II 9); Ma r c o  Cla u d io  Ma r c e lo  — c ó n s u l d u r a n te  lo s  a ñ o s  222, 215, 
214, 210 y  208—  s e  e n f r e n tó  a  An íb a l d u r a n te  la  s e g u n d a  g u e r r a  p ú n ic a , 
c o n q u is ta n d o  Sir a c u s a  e n  e l 211; a c e r c a  d e  la  u b ic a c ió n  d e  e s ta  f r a s e  e n  
e l te x to  c f ., n o  o b s ta n te , C h r .  S c i i ä u b l i n ,  p á g s . 206-207; S. T i m p a n a -  
r o ,  p á g s . 173, 374-375, n . 104.

222 Cf . Ch u . S c h a u b l i n , p á g s . 206-207.
223 Al n o  e s ta r  e n  d is p o s ic ió n  d e  c o n te m p la r lo s , c a s o  d e  p r o d u c ir s e ; e l 

s u je to  d e  la  f r a s e  e s  e l m is m o  Ma r c o  Ma r c e lo  m e n c io n a d o  a n te r io r m e n te .
224 El in g és  au s p iciu m s e  p r o d u c ía  — s e g ú n  Fe s to —  c u a n d o  lo s  a n i

m a le s  d e f e c a b a n  e n  la  m e n c io n a d a  p o s ic ió n  (cu m  iu n ctu m  iu m en tu m  
s tercu s  fecit; c f . Pa u li ex cerp ta ex  lib. Po m p . Fes ti, e d . W . M. Lin d s a y , 
Le ip z ig , 1913, p á g . 92). Ac e r c a  d e  la  p o s ib le  a n tig ü e d a d  d e  e s ta  c r e e n c ia , 
y a  p e r c ib id a  e n  é p o c a  c ic e r o n ia n a  c o m o  u n  e v id e n te  a r c a ís m o , c f . G. 
D u m é z i l ,  p á g s . 93-98; n o  o b s ta n te , s e g ú n  c o n s id e r a  S. T i m p a n a r o ,  

p á g s . 375-376, n . 105, e s  p o s ib le  q u e , e n  o r ig e n , e l m a l a u g u r io  s e  p r o -
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¿ En qué otra cosa consiste el no querer ser advertido por
Júpiter, sino en favorecer que no pueda producirse un auspi
cio, o que, caso de producirse, no pueda verse?

Pues es completamente ridículo que digas que Deyó taro
no se lamenta de los auspicios que se le hicieron al marchar
junto a Pompeyo, esgrimiendo que — llevado por su fideli
dad y  por su amistad hacia el pueblo romano, y  ya que para
él habían estado el elogio y la gloria por delante de su reino
y  de sus posesiones—  lo que hizo fue cumplir con su de
ber225. Lo creo, desde luego, pero esto nada tiene que ver
con los auspicios, porque no le pudo anunciar una corneja, a
través de su canto, que estaba actuando de manera correcta,
al disponerse a defender la libertad del pueblo romano; era
él, propiamente, quien sentía esto tal y  como lo sintió .

Las aves manifiestan sucesos que son adversos o favo
rables. Según mi manera de ver, Deyó taro se sirvió  de los
auspicios que propicia la virtud, la cual prohíbe esperar
fortuna en tanto ha de prevalecer la fidelidad226. Pero, si las
aves le mostraron sucesos pró speros, ciertamente le engaña
ron. Huyó  del combate junto con Pompeyo (¡difícil mo
mento!); se apartó  de él (¡ luctuosa circunstancia!); vio a Cé
sar como enémigo y  como huésped al mismo tiempo227
(¿ qué cosa más aciaga que ésta, siendo que César le arre
bató  la tetrarquía de los traemos — para entregársela a no sé

d u je r a , s im p le m e n te , c u a n d o  u n  m a g is tr a d o  e n c o n tr a b a  a  u n a  p a r e ja  d e  
b u e y e s  d is p u e s to s  b a jo  e l y u g o , im a g e n  c o n s id e r a d a  — tr a s  e l p r e c e d e n te  
d e  la s  fu r c u la e  C a u d in a e  (c f . L i v i o ,  IX  2, 6)—  c o m o  p r e s a g io  d e  u n  f u
tu r o  s o m e tim ie n to  d e  la s  tr o p a s ,

225 Cf. I 26.
226 Ac e r c a  d e  la  v ir tu d  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n  v a l o r  e n  s í m is m a  

— c o m o  e l v a lo r  m á s  e le v a d o , p r o p ia m e n te —  c f ., p o r  e je m p lo , II 2.
227 En  e l a ñ o  47.
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qué secuaz suyo de Pérgamo228— , siendo que también le
quitó  la Armenia que le había entregado el senado, y  que,
pese a haber sido acogido por él con extraordinaria hospita
lidad, dejó  expoliado al rey que le había servido de anfi
trió n?) Pero me estoy yendo muy lejos; voy a volver a lo
que me había propuesto. Si nos preguntamos por los sucesos
— que es lo que se requiere de las aves— , en modo alguno
fueron pró speros para Deyó taro; pero, si nos preguntamos
por el cumplimiento de sus deberes, recabó  éste de su propia
virtud, y  no de los auspicios.

Omite, por tanto, lo del báculo de Ró mulo, el cual s o  38

— según dices—  no pudo llegar a consumirse pese a la gran
magnitud de un incendio229, y no concedas importancia al
pedernal de Ato Navio. No debe haber ningún lugar en la
filosofía para cuentecillos imaginarios. Lo más propio de un
filó sofo es lo siguiente: primero, ver cuál es la propia natu
raleza del augurio como tal; después, ver có mo se obtuvo
éste, y, después, ver cuál es su validez. Por tanto, ¿ qué natu
raleza puede ser aquella que hace vagar a los seres volado
res de acá para allá, en todas las direcciones, a fin de que
nos manifiesten cualquier cosa, vetando unas veces el actuar
y ordenándolo otras, ya sea a través del canto o a través del
vuelo 23°? Por otra parte, ¿ por qué les es dado a unas aves el
que puedan suministrar un augurio favorable por la izquier
da, y a otras el hacerlo por la derecha? Además, ¿ có mo,
cuándo, por quiénes diremos que fueron descubiertas tales
cosas? Los etruscos, al menos, tienen a un niño, al que ex-

228 La  z o n a  s e  e n c o n tr a b a  s itu a d a  e n  e l e s te  d e  Ga la c ia , r e g ió n  q u e  
f u e  e n tr e g a d a  a  Mitr id a te s  d e  Pé r g a m o .

229 Cf. I 30; s e  r e f ie r e  a l in c e n d io  d e  la  c iu d a d  p r o v o c a d o  p o r  lo s  g a
lo s  e n  to r n o  a l a ñ o  390. Ac e r c a  d e l e p is o d io  d e  Ato  Na v io , c ita d o  a  c o n
tin u a c ió n , c f . I 31-33.

230 Cf . I 120.
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cavaron, como el artífice de su saber231; nosotros ¿ a quién
tenemos?, ¿ a Ato Navio? Mas ¡cuántos años más antiguos
son Ró mulo y Remo, quienes, según tenemos entendido,
fueron augures ambos! ¿ Acaso diremos que esas cosas fue
ron una invenció n de los pisidios, de los cilicios o de los fri
gios? Por tanto, ¿ acaso parece correcto considerar a unas
personas desprovistas de formació n como las creadoras de
una institució n divina232?

39 s i  « Mas todos los reyes, pueblos y países se sirven de aus
picios» . ¡Como si hubiera algo, en realidad, tan extendido
entre el vulgo como el no saber nada, o como si a ti mismo,
a la hora de juzgar, te complaciera la multitud233! ¿ Cuántos
hay que digan que el placer no es un bien? La mayoría dice,
incluso, que es el bien más alto. Pero ¿ acaso se asustan los
estoicos de su propia manera de pensar, a causa del gran
número de éstos?, ¿ acaso es que la multitud sigue, para la
mayoría de sus asuntos, la autoridad de tales estoicos? Por
tanto, ¿ qué tiene de extraño que, tratándose de auspicios o
de cualquier forma de adivinació n, los espíritus débiles con
ciban ese tipo de supersticiones234, sin ser capaces de dis
cernir aquello que es verdadero?

231 En  r e f e r e n c ia  a  Ta g è s  (c f . I I 50-51).
232 Se g ú n  s u g ie r e  A. S. P e a s e ,  Div ., p á g s . 480-481, Cic e r ó n  p u d o  h a

b e r  e s c r ito  e l té r m in o  div in itatis (q u e  e s  e l q u e  o f r e c e  la  tr a d ic ió n  m a n u s
c r ita ), e n  lu g a r  d e l div in atio n is q u e  c a b r ía  e s p e r a r  a q u í, a l o b je to  d e  f a v o
r e c e r  e l h o m e o te le u to  c o n  e l h u m an itatis q u e  a p a r e c e  a n te r io r m e n te .

233 Se  m u e s tr a  a s í c ie r ta  o p o s ic ió n  a l a r g u m e n to  d e l co n s en s u s  o m
n iu m , e n  té r m in o s  p a r c ia lm e n te  c o m p a r a b le s  a  lo s  d e  H e r á c l i t o ,  f r a g .
22 B 49 DK (h eîs  em o i m y r io i, eà n  à r is to s  êi),

234 La t. in becilli an im i, c a r a c te r iz a d o s  p o r  s u  ‘s u p e r s tic ió n  d e  a n c ia
n a ’ (an ilis ; c f . I 7).
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Por otra parte, ¿ acaso hay uniformidad alguna que 82 

avenga y una a los augures235? De acuerdo con nuestra
costumbre augural, dijo Enio:

e n to n c e s  r e tu m b ó  p o r  e l la d o  iz q u ie r d o , b a jo  u n a  a tm ó s f e r a
[ c o m p le ta m e n te  s e r e n a ;236

mas el Ayante de Homero, al quejarse ante Aquiles de la fe
rocidad de los troyanos, no sé qué cosa anuncia del modo
siguiente:

J ú p ite r  le s  d a  a  c o n o c e r  s u  f a v o r , m e d ia n te  r e lá m p a g o s  p r o
c e d e n te s  d e l la d o  d e r e c h o 237.

Así que a nosotros nos parecen mejores los que proce
den de la izquierda, mientras que a los griegos y a los bárba
ros los de la derecha. Aun así, no ignoro que nosotros deci
mos ‘de izquierda’ a aquello que es bueno, aunque proceda
del lado derecho; pero lo cierto es que los nuestros lo deno
minaron ‘de izquierda’ y los extranjeros ‘de derecha’ , ya
que esto es lo que les parecía mejor la mayoría de las ve
ces238.

235 Cf. II 28.
236 Cf. A n n ., f r a g . 541 Sk ., V i r g i l i o , E n e id a  II 693, a s í c o m o  lo  y a  

a p u n ta d o  a  p r o p ó s ito  d e  I 18; s e  tr a ta b a  d e  u n  o m e n  f a v o r a b le  (c f . A n n .,
f r a g . 146 Sk .) Co n s id e r a m o s  q u e  b e n e  a c o m p a ñ a  a  s e r e n a , y  q u e  la e v u m
p o s e e  u n  v a lo r  a d v e r b ia l, d e  a c u e r d o  c o n  S. T i m p a n a r o , p á g s . 377-378, 
n . 110.

237 Cf. II. IX  236-237, d o n d e  q u ie n  h a b la  e s , e n  r e a lid a d , U lis e s  (c f . J. 
S o u b i r a n , p á g . 284, n . 6), c u y o  n o m b r e  ta m b ié n  p a r e c e  o lv id a r s e , c u r io
s a m e n te , e n  II 63; s e  tr a ta  d e l f r a g . 26 Bl., 4 So u b .

238 Lo s  a u g u r e s  r o m a n o s  o b s e r v a b a n  lo s  a u s p ic io s  m ir a n d o  h a c ia  e l 
s u r , g e n e r a lm e n te , m ie n tr a s  q u e  lo s  g r ie g o s  d ir ig ía n  la  m ir a d a  h a c ia  e l 
n o r te ; n o  o b s ta n te , a lg u n o s  s ig n o s  p r o c e d e n te s  d e l la d o  d e r e c h o  e r a n  f a -
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¡Qué gran divergencia es ésa! Y bien, ya que se sirven
de otras aves y de otros signos, ya que proceden a observar
de otra manera y que son otras sus respuestas, ¿ no habrá que
reconocer, necesariamente, que parte de esto se aceptó  así
por error, parte por superstició n, y muchas cosas a conse
cuencia de un engaño239?

Asimismo, no dudaste en incluir también los presagios
entre tales supersticiones240. Emilia dijo a Paulo que el Per
sa había muerto, lo que el padre tomó  por un presagio; Ce
cilia le dijo a la hija de su hermana que ella le cedía su sitio;
y, además, aquello de « mantened silencio»  y de « la prerro
gativa, presagio de los comicios» . Esto es ser cumplida
mente elocuente contra sí mismo, porque, si prestas aten
ció n a tales cosas, ¿ cuándo vas a poder disponer de un
espíritu provisto de calma y de libertad, de modo que no
aduzcas una superstició n para afrontar la situació n, sino más
bien un razonamiento que te guíe? Así que, si alguien está
diciendo algo a propó sito de un asunto o de una conversa
ció n que le conciernen, y  una palabra suya se corresponde,
de manera congruente, con lo que tú te dispones a hacer o a
pensar, ¿ acaso te infundirá temor esa circunstancia?, ¿ te in
fundirá, acaso, arrojo?

Cuando Marco Craso embarcaba a su ejército en Brun
disio241, uno que vendía en el puerto brevas secas traídas de
Cauno gritaba: « ¡Cáuneas!» . Digamos — si te parece bien—
que estaba advirtiendo a Craso para que se guardara de ir, y
que éste no habría perecido si hubiera obedecido al presa-

v o r a b le s  ta m b ié n  e n tr e  lo s  r o m a n o s  (a  p r o p ó s ito  d e  to d a  e s ta  c u e s tió n  c f .
I 12).

239 Lo s  m is m o s  m o tiv o s  s e  a p u n ta n  e n  II 85.
240 La t. o m in a  ( ‘p r e s a g io s ’); a c e r c a  d e  la  a n é c d o ta  q u e  s e  m e n c io n a  a  

c o n tin u a c ió n  y  d e  la s  in m e d ia ta m e n te  s ig u ie n te s , c f . 1 102-104.
241 En  e l a ñ o  55; c f . I 29-30.
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gio242. Si aceptamos esto, tendríamos que prestar atenció n a
un traspié, a la ruptura de una correa, a los estornudos...243.

Faltan las tablillas y los caldeos para 8541 

llegar a los vates y  a los sueños244. Por
Tablillas tanto, ¿ piensas que hay que hablar acerca

de las tablillas...? Porque ¿ qué es una ta
blilla? Lo mismo, más o menos, que jugar

a la morra245, tirar las tabas o las téseras246, cosas en las que
interviene el azar y la casualidad, no el razonamiento y  la
deliberació n. Todo esta práctica se inventó  mediante enga
ños, en búsqueda de ganancia, al objeto de generar supersti
ció n y desorientació n. Pues bien, al igual que hicimos en el
caso del arte de los arúspices247, veamos có mo se produjo,
según se cuenta, la invenció n de las tablillas más famosas.
Los testimonios de los de Preneste proclaman que Numerio
Sufustio, persona noble y honorable, como se le ordenaba
con frecuencia durante el sueño — de manera incluso ame
nazadora, al final—  que hendiese el pedernal que se hallaba

242 Es  d e c ir , ‘v e n d o  c á u n e a s ’ ; Ca u n o  e r a  u n a  c iu d a d  d e l s u r  d e  Ca r ia , 
f a m o s a  p o r  la  c a lid a d  d e  s u s  b r e v a s  o  h ig o s ; la  a n é c d o ta  s e  b a s a  e n  la  s i
m ilitu d  f ó n ic a  e n tr e  Cau n eas y  cav (e) n (e) eas (‘ ¡ g u á r d a te  d e  ir !’; s o b r e  
la  e x p lic a c ió n  f o n é tic a  d e  e s ta s  e lis io n e s  c f . A. S. P e a s e ,  Div ., p á g s . 485-  
486), y  e s  c o m p a r a b le , e n  p a r te , a  la  q u e  r e la ta  S u e t o n i o ,  Au g . 92, 2 
(No n is  /  n o n  is ).

243 Er a n  c ir c u n s ta n c ia s  c o n s id e r a d a s  a  m e n u d o , p o p u la r m e n te , c o m o  
d e  b u e n  o  d e  m a l a u g u r io  (c f . A. S. P e a s e ,  Div ., p á g s . 486-488); a c e r c a  d e  
e s ta  ú ltim a  c f ., p o r  e je m p lo , H o m e r o ,  Od. X V II 539-547, a s í c o m o  la  e x
p lic a c ió n  d e  P l i n i o ,  X X V III23.

244 Cf. II 85-87, 87-99, 110-118 y  119-147, r e s p e c tiv a m e n te .
245 La t. m icare; e r a  u n  ju e g o  q u e  c o n s is tía  e n  a d iv in a r  e l n ú m e r o  r e

s u lta n te  d e  s u m a r  e l n ú m e r o  d e  d e d o s  q u e  s e  s a c a n  d e  u n a  m a n o  c o n  lo s  
q u e  s a c a  a l m is m o  tie m p o , p o r  s u  p a r te , e l c o m p a ñ e r o  u  o p o n e n te .

246 La s  tes s erae e r a n  c u b o s  d e  m a r f il, d e  h u e s o  o  d e  m a d e r a , p r o v is to s  
d e  n u m e r a c ió n  s o b r e  s u s  s e is  c a r a s ; a c e r c a  d e  lo s  ta li ( ‘ta b a s ’) c f. I 23.

247 Cf. II 50-51.



2 2 2 SOBRE LA A D IV IN A C IÓ N

en un determinado lugar, se dispuso a hacerlo, aterrado por
las visiones y entre las burlas de sus conciudadanos; una vez
fraccionada así la roca, saltaron aquellas tablillas esculpidas
en roble, con la marca de unas letras primitivas248. Este lu
gar se encuentra hoy cercado, de acuerdo con la prescrip
ció n religiosa, y está pró ximo al lugar en que se encuentra el
Júpiter niño, al que — sentado como un lactante sobre el re
gazo de Fortuna, al lado de Juno, mientras pide la teta—
veneran las madres muy castamente249.

86 Dicen que en ese lugar, donde ahora se encuentra situa
do el santuario de Fortuna, fluyó  miel de un olivo, por
aquella misma época, y que los arúspices dijeron que esas
tablillas gozarían de suma reputació n; y  que, por mandato
de éstos, se construyó  un arca con aquel olivo y se metieron
en ella las tablillas que hoy se sacan a instancias de Fortuna.
Por tanto, ¿ qué infalibilidad puede haber en ellas, las cuales
se mezclan y extraen, a instancias de Fortuna, a través de la
mano de un niño? ¿ Có mo es, por otra parte, que fueron és
tas depositadas en aquel lugar? ¿ Quién talló  aquel roble,
quién lo desbastó  y le hizo aquellas incisiones? No hay nada
— afirman—  que la divinidad no pueda hacer. ¡Ojalá hu
biera hecho sabios a los estoicos, para que no se lo creyesen

248 La t. in  r o bo re ; e l r o b le  — o  e n c in a —  e r a  u n  á r b o l d e  c a r á c te r  
m á n tic o  e n  e l o r á c u lo  d e  Do d o n a ; e s ta s  ta b lilla s  p r e s e n ta r ía n , p r o b a b le
m e n te , in c is ió n  d e  s ila b a s , m á s  q u e  d e  p a la b r a s  e n te r a s .

249 Se  r e f ie r e  a  u n  s a n tu a r io  q u e  e x h ib ía  la s  im á g e n e s  d e  Fo r tu n a 
Pr im ig en ia, Iu p p iter  p u e r  y  Iu n o ; a  p r o p ó s ito  d e  la  p r im e r a  f ig u r a  c f . I. 
K a j a n t o ,  « Fo r tu n a » , e n  Au fs tieg  u n d Nieder g an g  der rö m is ch en  Welt 
17.1 (1981), 502-558; r e s p e c to  a  la  d e  Jú p ite r  n iñ o , c u y o  c u lto  n o  s e  e n
c u e n tr a  d o c u m e n ta d o  c o n  c la r id a d , c f . H. V e r b r u g g e n ,  Le Zeu s  créto is , 
Pa r ís , 1981, p á g . 217, n . 204 (s e  tr a ta , p r o b a b le m e n te , d e  la  in te r p r e ta c ió n  
e s p u r ia  d e  u n a  d e  la s  m u c h a s  r e p r e s e n ta c io n e s  d e l tip o  M ate r  Matu ta 
[Fo rtu n a] e x is te n te s  e n  la  r e g ió n  d e  Ca m p a n ia ).
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todo, a causa de su supersticiosa y desdichada ansiedad250!
Pero esta forma de adivinació n, al menos, la desestimó
además la vida diaria. La vetusta hermosura del templete es
la que todavía hoy mantiene el renombre de las tablillas
prenestinas, y  eso entre el vulgo.

Porque ¿ acaso hay algún magistrado o alguna persona
de cierto rango que se sirva de las tablillas? En los demás
lugares, ciertamente, el uso de las tablillas se enfrió  por
completo. Caméades solía decir — según escribe Clitó ma-
co—  lo siguiente: que él nunca había visto una Fortuna más
afortunada que la de Preneste251. Dejemos al margen, en
tonces, esta forma de adivinació n.

Vayamos con los hechos extraordina
rios de los caldeos252. Aquel oyente de

As tr o lo g ia Plató n llamado Eudoxo — probablemente
la mayor autoridad en astrologia, a juicio
de las personas más doctas—  opina acer

ca de ellos lo siguiente, según dejó  escrito: que no ha de
darse el menor crédito a los caldeos, cuando se dedican a
hacer predicciones, y  tampoco cuando dan cuenta — según
el natalicio—  de có mo va a ser la vida de cada uno253.

250 La t. cu m  s u p ers titio s a s o llicitu din e et m is eria; la  in q u ie tu d  e s p i
r itu a l q u e  p r o p ic ia  e l s u r g im ie n to  d e  la  c r e d u lid a d  s e  o p o n e  a  la  q u ieta 
m en s q u e  c a r a c te r iz a  a l h o m b r e  s e n s a to  y  s a b io  (II 149); u n  r e p r o c h e  s i
m ila r  s e  h a lla  r e c o g id o  e n  I I 118.

251 Pr o b a b le m e n te  c o n  m o tiv o  d e  s u  v is ita  a  Ro m a , e n  e l a ñ o  155.
252 Cf. Fat. 8. La  f u e n te  p a r a  e s te  a p a r ta d o  (II 87-99), s in  c o r r e s p o n

d e n c ia  e n  e l lib r o  p r im e r o , p u d o  s e r  la  o b r a  d e  Pa n e c io  (c f . f r a g . 74 v a n  
Str a a te n ), in s p ir a d a , a  s u  v e z , e n  la  d e  Ca r n é a d e s . Ac e r c a  d e l te x to , e n  
g e n e r a l, c f . C h r .  S c h ä u b u n ,  « Kr itis c h e  u n d  e x e g e tis c h e  Be m e r k u n
g e n » , p á g s . 184-188.

253 El a s tr ó n o m o  Eu d o x o  d e  Cn id o  (m e d . s . iv ), a u to r , e n tr e  o tr a s  
o b r a s , d e  u n o s  Ph ain ó m en a, c o n s e r v a d o s  s ó lo  f r a g m e n ta r ia m e n te , f u e  
m u y  a d m ir a d o  p o r  Cic e r ó n  (c f . Rep . I 22; a c e r c a  d e  la  f a v o r a b le  o p in ió n
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Panecio, que fue el único entre los estoicos que rechazó
las predicciones de los astró logos, incluso recuerda que An-
quialo y Casandro — los mayores astró logos de aquella
época, a la que él pertenecía254— , aunque eran excelentes
en los demás dominios de la astrologia, no usaron de esta
forma de predicció n. Escílax de Halicarnaso, amigo íntimo
de Panecio, experto en astrologia y  que destacó , además, en
el gobierno de su ciudad, repudió  totalmente esa forma de
predecir propia de los caldeos.

Pero, para servimos de la razó n y dejar al margen los
testimonios... Quienes pretenden salvaguardar esas predic
ciones natalicias de los caldeos sostienen lo siguiente: afir
man que existe una especie de fuerza en el círculo astral ·— al
que en griego se llama z ó d ia k ó s — , tal que cada una de las
partes diferenciadas de ese círculo predispone y conforma el
cielo de un modo255, según la manera en que cada grupo de

d e  Eu d o x o  a c e r c a  d e  lo s  m a g o s , c f . P l i n i o , X X X  3); e l h o r ó s c o p o
—  p r á c tic a  d e  p o s ib le  o r ig e n  o r ie n ta l, m u y  d e s a r r o lla d a  e n tr e  lo s  e g ip
c io s —  e s  la  p r im e r a  f o r m a  d e  a s tr o lo g ia  d o c u m e n ta d a  e n  Gre c ia , a  p a r tir  
d e l s . IV  (c f . F. C u m o n t ,  As tr o lo g y  an d relig io n  am o n g  th e Greek s  an d 
Ro m an s , Nu e v a  Y o r k , 1960 [1912] , p á g . 31; A. P é r e z  J i m é n e z ,  « La  
d o c tr in a  d e  la s  e s tr e lla s : tr a d ic ió n  h is tó r ic a  d e  u n a  c ie n c ia » , e n  A. P é r e z  
J i m é n e z  [ e d .] , As tr o n o m ía y  as tro lo g ia. De lo s  o ríg en es  a l Ren acim ien to , 
Ma d r id , 1994, p á g s . 1-42, e s p . 23, n . 59; y  s o b r e  e l c u ltiv o  d e  la  a s tr o lo
g ia  e n  Ro m a , e n  g e n e r a l, J. M a r t í n e z  G á z q u e z ,  « As tr o n o m ía  y  a s tr o lo
g ia  e n  Ro m a » , ib., p á g s . 143-160).

254 Se g u n d a  m ita d  d e l s ig lo  s e g u n d o ; e l s u p e r f lu o  q u a erat ip s e p o
d r ía  tr a ta r s e  d e  u n a  g lo s a .

255 Se  h a c e  a s í r e f e r e n c ia  a  la s  d o c e  d iv is io n e s  (d e  u n o s  30 g r a d o s  c a
d a  u n a ) d e  la  z o n a  o  b a n d a  s u p e r p u e s ta  s o b r e  la  e c líp tic a  d e l c ie lo  y  c o
n o c id a  c o m o  k y k lo s  z o idiak ó s (‘c ír c u lo  d e  lo s  a n im a lito s ’ , a u n q u e  ta m
b ié n  s e  h a lla n  e n  é l f ig u r a s  a n tr o p o m o r f a s ; a c tu a lm e n te  s e  le  a s ig n a  u n a  
a m p litu d  d e  d ie c is ie te  g r a d o s , f r e n te  a  lo s  d o c e  q u e  le  a s ig n a r o n  lo s  a n ti
g u o s ); a l r e s p e c to  p u e d e  c o n s u lta r s e  H. G. G u n d e l ,  Zo diak o s . D e r  
Tier k reis  in  der an tik en  Literatu r  u n d Ku n s t. M it  ein em  Beitra g  ü ber den
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estrellas — en estas zonas, así como en las aledañas—  se
encuentra en cada momento. Afirman que esta fuerza se
predispone a su vez de diversas maneras, por obra de aque
llos astros a los que se llama ‘errantes’. Cuando éstos, por
su parte, han llegado a la zona precisa del orbe en la que se
sitúa el origen del que nace256 — o bien a aquella que tiene
algo común o afín con ésta—  ellos hablan de ‘triángulos’ y
de ‘cuadrados’ 257. Efectivamente, como en el curso del año

Tier k reis  im  Alten  Or ien t v o n  R: Bö k er, Mu n ic h , 1972 [ =  Pa u ly 's  Realen -  
cy clo p ä die der clas s is ch en  Altertu m s w is s en s ch aft, Bd . X  A, c o ls . 461 - 
710] , Es ta  d iv is io n  id e a l e n  d o c e  s ig n o s  d e  ig u a l e x te n s ió n  — c o n s id e
r a d o s  a  p a r tir  d e l p u n to  v e r n a l o  e q u in o c c io  d e  p r im a v e r a  (Arie s , 21 d e  
m a r z o )—  n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  la  q u e  d e lim ita n  la s  d o c e  c o n s te la c io n e s  
p r o p ia m e n te  d ic h a s  (s in  c o n ta r  la  d e  Ofíu c o ), q u e  s o n  d e  e x te n s ió n  d e s i
g u a l (c f . J. S o u b i r a n ,  p á g . 220, n . 4); ju n to  a  e s ta  d e s a d e c u a c ió n  h a  d e  
c o n s id e r a r s e , n a tu r a lm e n te , la  d is to r s ió n  p r o d u c id a  p o r  la  r e tr o g r a d a c ió n
—  o  p r e c e s ió n —  d e  lo s  e q u in o c c io s .

256 Es  d e c ir , a l s ig n o  z o d ia c a l o  a s tr o  (e n  r e a lid a d , e l g r a d o  d e  la  
e c líp tic a ) s itu a d o  m á s  a l e s te  d e l h o r iz o n te  e n  e l m o m e n to  d e  la  c o n c e p
c ió n , q u e  e s  e n  e l q u e  s e  in ic ia  la  v id a  d e l q u e  h a  d e  n a c e r ; c o m o  e s te  
d a to  s e  d e s c o n o c ía  g e n e r a lm e n te , s o lía  r e c u r r ir s e  a l a s c e n d e n te  q u e  p o d ía  
o b s e r v a r s e  e n  e l m o m e n to  d e l n a c im ie n to  (c f . II 95) y  q u e , a  s u  v e z , ‘p r e
s e n c ia b a  ta l m o m e n to ’ (g r . h ó r o s k ó p o s ); a l r e s p e c to , c f . L. G i l ,  Th e r a -  
p e ia . La  m edicin a p o p u la r  en  e l m u n do  clá s ico , Ma d r id , 1969, p á g . 444 
(a c e r c a  d e  lo s  p r o n ó s tic o s  g e n e tlia c o s  e n  la  a n tig ü e d a d , c f . ib., p á g s . 403-  
457), a s í c o m o , s o b r e  la s  v a r ia n te s  d e l p r o c e d im ie n to , A. S. P e a s e ,  Div ., 
p á g . 499; J. L. C a l v o ,  « La  a s tr o lo g ia  c o m o  e le m e n to  d e l s in c r e tis m o  r e
lig io s o  d e l h e le n is m o  ta r d ío » , e n  A. P é r e z  J i m é n e z  (e d .), p á g s . 59-86, 
e s p . 79, n . 19.

257 La  te r m in o lo g ía  té c n ic a  e r a , e n  r e a lid a d , m u c h o  m á s  a m p lia , p e r o  
Cic e r ó n  n o  p a r e c e  n i b u e n  c o n o c e d o r  d e  la  m is m a , n i e s p e c ia lm e n te  in te
r e s a d o  e n  e lla . Am b o s  té r m in o s  s e r v ía n  p a r a  d e s ig n a r  d o s  d e  lo s  ‘a s p e c
to s ’ o  á n g u lo s  d e  r e la c ió n  e x is te n te s  e n tr e  d o s  a s tr o s , d e n tr o  d e l c ír c u lo  
z o d ia c a l, c o n s id e r a n d o  s u  p o s ic ió n  r e s p e c to  a  la s  c a s a s  c e le s te s  — s ig n o s  
z o d ia c a le s —  q u e  o c u p a n ; s e  h a b la b a  d e  ‘tr iá n g u lo ’ ( ‘tr íg o n o ’) c u a n d o  e l 
á n g u lo  q u e  c a b ía  e s ta b le c e r  e n tr e  a m b o s  e r a  d e  120 g r a d o s , y  d e  ‘c u a d r a
d o ’ c u a n d o  e r a  d e  90 g r a d o s  (d e  c a r á c te r  f a v o r a b le  y  d e s f a v o r a b le , r e s -
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y de las estaciones ocurren — a consecuencia del acerca
miento y del retroceso de las estrellas—  tan grandes revolu
ciones y cambios en el cielo258, y  como aquello que vemos
se produce a causa de la fuerza del sol, estiman no só lo ve
rosímil, sino incluso verdadero, que los niños adquieren su
espíritu y su conformació n — según van apareciendo—  de
acuerdo con la composició n del aire, y que a partir de ésta
se generan los caracteres, las costumbres, el espíritu, el
cuerpo, la manera de vivir, los sucesos y los avatares de ca
da uno259.

4 3  90 ¡Oh increíble desvarío! (porque no ha de llamarse estu
pidez a cualquier tipo de error...)260. Incluso el estoico Dio
genes les concede algo a éstos261: el hecho de que, al menos,
son capaces de predecir có mo será la naturaleza de cada uno
y aquello para lo que tendrá unas mayores aptitudes; niega
que las otras cosas a las que se dedican puedan llegar a co
nocerse en modo alguno. Dice, efectivamente, que el as
pecto de las personas gemelas es similar, pero su vida y su

p e c tiv a m e n te ; a l r e s p e c to  c f . J. L. C a l v o ,  ib., p á g s . 78-79). Cic e r ó n  n o  
a lu d e  n i a  la  c o n ju n c ió n  (0o) n i a  lo s  á n g u lo s  d e  60 y  180 g r a d o s  (d e  c a
r á c te r  f a v o r a b le  y  d e s f a v o r a b le , r e s p e c tiv a m e n te ), ta m b ié n  c o n s id e r a d o s  
c o n  f r e c u e n c ia  p a r a  e s te  tip o  d e  o b s e r v a c io n e s . En  g e n e r a l, s e  c o n s id e r a
b a  a s tr o s  f a v o r a b le s  a  Jú p ite r  y  a  V e n u s , y  d e s f a v o r a b le s  a  Sa tu r n o  y  a  
Ma r te  (e l v a lo r  d e  Me r c u r io  — ep ík o in o s —  d e p e n d ía  d e l p la n e ta  c o n  e l 
q u e  s e  p o n ía  e n  r e la c ió n ; c f . R i e s s , R E II 2,1896, s . v . « As tr o lo g ie » , c o is . 
1804-1805, y , e n  g e n e r a l, F. B o l l  -  C . B e z o l d  -  W . G u n d e l ,  Stern - 
g lau be u n d Stern deu tu n g . D ie  Ges ch ich te u n d das  Wesen  der As tr o lo g ie, 
7.a  e d ., Stu ttg a r t, 1977 [ 1974,19314], p á g s . 58-72).

258 No  o b s ta n te , c f . C i i u . S c i i ä u b l i n , p á g s . 216-217.
259 De l m is m o  m o d o  q u e  e l s o l a c tú a  e  in f lu y e  s o b r e  e l c o n ju n to  d e l 

m u n d o , a s í lo s  r e s ta n te s  s e r e s  c e le s te s  a c tú a n  s o b r e  la  v id a  h u m a n a  (c f . 
C i i r . S c h a u b l i n , p á g .  373).

260 Es  d e c ir , s e  tr a ta  e n  e s te  c a s o  d e  deliratio , n o  d e  s tu ltitia.
261 S V F III Dio g . 36; c f . I 6.
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suerte son dispares las más de las veces262. Proeles y Eurís-
tenes, reyes de los lacedemoníos, fueron hermanos gemelos,
mas ellos no vivieron el mismo número de años, porque la
vida de Proeles fue un año más breve, y éste aventajó  en
mucho a su hermano, por la gloria de sus hazañas263.

Mas yo digo que eso, precisamente, que Dió genes — exi-  91 

mió  varó n—  les concede a los caldeos, como por una espe
cie de connivencia, no puede entenderse. Efectivamente,
aunque — como ellos mismos dicen—  sea la luna quien re
gula el origen de los que van naciendo264 y aunque los cal
deos constaten y anoten la presencia de tales astros natali
cios — cuantos parecen estar en conjunció n con la luna— ,
están juzgando a través del sentido de la vista, sumamente
engañoso, aquello que deberían ver a través de la razó n y
del espíritu. Y  es que el razonamiento de los matemáticos265
— que convendría que ellos conociesen—  enseña a qué po
ca altura se desplaza la luna, la cual casi roza la tierra; cuán
separada se encuentra de la estrella más pró xima, la de Mer
curio; mucho más, por otra parte, de la de Venus; después,
que dista en un intervalo distinto del sol, con cuya luz, se
gún se piensa, se ilumina; pero los tres intervalos restantes
son de una infinita inmensidad: del sol a la estrella de Mar
te, de allí a la de Júpiter, desde éste hasta la estrella de Sa-

262 Pese a haber nacido, se entiende, bajo el mismo signo zodiacal.
263 En referencia a Proeles, según la interpretació n de Falconer y

Timpanaro, o bien a Eurístenes (Schäublin); acerca de ambos hermanos,
cf. H e r o d o t o ,  VI 52.

264 Actuando así como una especie de mediadora entre los planetas y
la tierra (n as cen tiu m  du x  q u o d m en s es  h u iu s , según V a r r ó n ,  Lin g . Lat. 
V 69). Acerca de su influjo sobre la naturaleza, en general, cf. II 33, Nat.
II 50.

265 Lat. m ath em atici, es decir, ‘ sabios’ , ‘astró nomos’ .
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tumo; y de allí al cielo, propiamente, que es lo más extremo
y remoto del mundo266.

Por tanto, ¿ qué contacto puede llegar a establecerse,
desde una distancia casi infinita, con la luna o, menos aún,
con la tierra?267.

Y bien, cuando dicen — como necesariamente tienen
que decir—  que el origen de cuantas personas se crían sobre
toda la tierra habitada es el mismo268, y que necesariamente
les ocurrirán las mismas cosas a cuantos nacieron bajo una
misma disposició n del cielo y  de las estrellas, ¿ acaso no da
su proceder la impresió n de que esos intérpretes del cielo ni
siquiera conocen cuál es la naturaleza de éste? Porque, ya
que aquellas ó rbitas que dividen el cielo como por su mitad
y que delimitan nuestra visió n — las que los griegos deno
minan h o r iz o n te s  y nosotros podemos denominar, con toda
exactitud, ‘límites’ 269—  ofrecen una máxima variedad y  son ·
distintas en cada lugar, es necesario que las salidas y las
puestas de los astros no se produzcan simultáneamente para
todos270.

266 Al igual que la luna, si se toma como punto de observació n el lu
gar que ocupan las estrellas fijas (cf. Nat. II 56); cf., asimismo, Nat. II 52-
53, donde Ciceró n parece emplear materiales procedentes de una fuente
distinta.

267 Se trata de un influjo perfectamente explicable, sin embargo, des
de el concepto estoico de ‘ simpatía’, como bien observa S. T i m p a n a r o ,  
pág. 383.

268 Siempre que se haya producido tal origen en un mismo momento,
según ha de entenderse (cf. C h r .  S c h ä u b l i n ,  págs. 220-221; S. T i m p a
n a r o ,  pág. 383).

269 Lat. fin ien tes  (es decir, círculos que demarcan la parte visible del
cielo, desde una determinada latitud); acerca de este término técnico, em
pleado con propiedad por Ciceró n, cf. A. H a u r y ,  « Cicéron et l ’astrono
mie (à propos de Rep . I, 22)» , Rev u e des  Étu des  Latin es  42, 1964, 198-212.

270 Lo cual hace que, en un mismo momento, se confeccionen tantos
horó scopos como puntos de observació n — o latitudes—  existen, en vez
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Pues, sí la composició n del cielo se halla condicionada 93 

por estos astros, resultando unas veces de este modo y otras
de aquél, ¿ có mo pueden ser de la misma condició n los que
nacen, cuando es tan grande la desemejanza del cielo? La
Canícula sale, en estos lugares que nosotros habitamos, des
pués del solsticio271, incluso algunos días después; mas en
tre los trogoditas — según se escribe272—  sale antes del
solsticio, de manera que, aunque concediéramos que la dis
posició n del cielo afecta en algo a aquello que se cría sobre
la tierra, ellos habrían de reconocer que, quienes han nacido
a un mismo tiempo, pueden encamarse bajo naturalezas di
símiles, a causa de la desemejanza del cielo; cosa que no les
parece bien, porque, según ellos pretenden, todos los que se
originan en un mismo momento nacen de la misma condi
ció n, sea cual sea el lugar en el que nacen.

Pero ¡qué gran sinsentido representa el hecho de que, 9445 

frente a lo que ocurre en el caso de los grandes movimientos
y cambios del cielo, no interese en absoluto qué viento, qué
lluvia o qué clima se produce en cada parte! A menudo es
tan grande la falta de semejanza existente entre estos ele
mentos — aun tratándose de lugares muy pró ximos entre
sí—  que, a menudo, se tiene un clima en Túsculo y otro en

d e  s e r  u n o  y  e l m is m o  p a r a  to d o s  (c f . C h r . S c h ä u d u n ,  p á g . 373; S. T i m -  

PA N A R o , p á g . 384, n . 117).
271 Del solsticio de verano (22 de junio), se entiende; acerca de la Ca

nícula (Sirio), cf. 1 130.
272 Lat. Tro g o dy tae; los trogoditas o trogoditas (‘trogloditas’ — Tro

g lo dy tae —  según la lectura aceptada por Ax, Pease, de acuerdo con una
posible etimología griega del término [‘cavernícolas’]) eran un.puebló  de
la costa oeste del Mar Rojo, pró ximo a Etiopía (cf. H e r ó d o t o ,  IV 183).
La fuente a la que alude Ciceró n podría ser Agatárquidas de Cnido, geó
grafo del s. i i .
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Roma273. Es algo que los navegantes pueden constatar per
fectamente, ya que es al volver un cabo cuando sienten, a
menudo, las mayores variaciones de los vientos. Por tanto,
cuando tan pronto se da esa serenidad como esa inestabili
dad en el cielo, ¿ acaso es propio de hombres cuerdos el de
cir que eso no influye sobre el origen de los que nacen (lo
que a buen seguro no afecta274), y  decir que sí que influye
sobre el origen de los niños aquel no sé qué vago — algo
que de ningún modo puede percibirse y, por otra parte, ape
nas entenderse— , es decir, la disposició n celeste que confi
guran la luna y los demás astros? Y bien, ¿ acaso es un error
insignificante el hecho de no entender que se elimina así por
completo la fuerza de la semilla, la cual tiene una influencia
muy grande tanto en la procreació n como en la cría? Porque
¿ quién no ve que los hijos toman de sus padres el aspecto, el
carácter, y  la mayoría de sus gestos y  movimientos275? Esto
no acontecería si tales cosas no fuesen el producto de la
condició n natural propia de quienes crían, sino de la dispo
sició n de la luna y de la delimitació n del cielo.

95 Y bien, el hecho de que los nacidos en un mismo ins
tante de tiempo tengan naturalezas, vidas y  vicisitudes dis
pares ¿ acaso manifiesta só lo un poco que el momento en
que se ha nacido no tiene absolutamente nada que ver con
có mo se desarrollará la vida? A no ser, acaso, que pensemos
que nadie fue concebido o nació  en el mismo momento,

273 Túsculo, junto a la moderna Frascati, se encontraba a unos 24
kms. al sudeste de Roma.

274 Véase, no obstante, C iir . S c h ä u b l i n ,  pág. 222, « Kritische und
exegetische Bemerkungen» , págs. 185-187, quien propone aceptar la lec
tura contraria (q u o d n o n  (n ih il)  certe p ertin et).

275 El tema ya había interesado, por ejemplo, a Empédocles (cf. 31 A
81 DK), quien consideraba que al respecto influía determinantemente la
capacidad representativa ( ‘fantasía’) de la madre.
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precisamente, que el Africano...276. Pues bien, ¿ ha habido
alguien como él?

¿ Acaso puede dudarse que muchos, habiendo nacido 96 46
con una deformidad natural, regresan a su integridad y  for
ma normal por obra de la naturaleza, ya sea por haberse re-
conducido ella misma, o bien gracias al arte de la medicina?
Es como cuando las lenguas de algunas personas — adheri
das de manera que no permiten hablar—  quedan sueltas, al
practicárseles un corte mediante un escalpelo277. Hay mu
chos que incluso llegaron a dominar un defecto de su natu
raleza mediante la aplicació n y el ejercicio. Así, escribe el
de Falero que Demó stenes, quien no podía pronunciar la
‘rho’, consiguió , gracias a sus ejercicios, pronunciarla con
suma claridad278. Pero, si hubieran sido cosas originadas e
inducidas bajo la acció n de un astro, ninguna circunstancia
habría podido cambiarlas. Y  bien, ¿ acaso la falta de seme
janza existente entre unos lugares y  otros no conlleva la
procreació n de personas que no se asemejan? Sería fácil,
desde luego, enumerar en un discurso qué diferencias exis
ten entre los indios y  los persas, o entre los etíopes y los si
rios, tanto en lo que se refiere al cuerpo como al espíritu, de
modo que la variedad y falta de semejanza que hay entre
ellos resultan increíbles.

De donde se desprende que, en lo que al nacimiento se 97
refiere, tiene mayor relevancia la ubicació n de las tierras

276 Cf. II 66; para un argumento similar, ejemplificado mediante la fi
gura de Homero, cf. II 97. Una expresió n similar a la aquí empleada (et 
co n cep tu m  et n atu m ) se documenta en Fat., frag. 4 (n ato s  eadem q u e co n
cep to s ).

277 Es decir, procediendo al corte del frenillo sublingual.
278 Se alude así al peripatético Demetrio de Falero (350-280); para la

anécdota, cf. De o r. I 260; D i o g e n e s  L a e r c i o ,  II 108. El tema vuelve a
tratarse, en términos similares, en Fat. 10-11.
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que el influjo de la luna. Mienten cuando afirman que los
babilonios invirtieron cuatrocientos setenta mil años en so
meter a pruebas y examinar a cuantos niños nacían279, por
que, si se hubiera hecho siempre así, no habría dejado de
hacerse; por otra parte, ningún autor tenemos que diga que
esto se sigue haciendo, o que sepa que se hizo.

¿ Ves có mo yo no digo lo de Caméades, sino lo que ha
dicho Panecio, el jefe de los estoicos? Yo, por mi parte, in
cluso me pregunto lo siguiente: ¿ acaso estaban bajo la in
fluencia de un mismo astro cuantos cayeron durante la lucha
de Canas? Desde luego, uno y el mismo fue el desenlace de
todos. Y bien, quienes son únicos en virtud de su talento y
de la grandeza de su espíritu, ¿ acaso estuvieron también
bajo la influencia de un mismo astro?280. Y es que ¿ en qué
momento dejan de nacer innumerables personas? Mas na
die, a buen seguro, similar a Homero.

Si tiene alguna importancia có mo se origina cada ser vi
vo, habida cuenta de cuál es la disposició n del cielo y la
colocació n de los astros, necesariamente influirá tal cosa
tanto en el caso de los seres humanos, como también en el
de las bestias... ¿ Puede decirse algo más absurdo que esto?
Desde luego, Lucio Tarado el de Firmo — nuestro amigo
íntimo, erudito como el que más en materia de razona
mientos caldeos—  incluso establecía cuál es el cumpleaños
de nuestra ciudad, remontándose a aquellas fiestas en honor
de Pales durante las que, según tenemos entendido, la fundó

279 Cf. 1 36.
280 A propó sito de todo este pasaje, cf. C iir. S c i i ä u b l i n ,  « Kritische

und exegetische Bemerkungen» , págs. 187-188, quien propone leer en
este lugar, en vez de u n o , u n (ic)o .
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Ró mulo281; decía que Roma nació  cuando estaba la luna en
el yugo282, y no dudaba en cantar sus destinos.

¡Oh, qué gran poder el del error! ¿ Hasta el cumpleaños 99 

de una ciudad tenía que ver con el poder de las estrellas y
con el de la luna? Aplícaselo a un niño... ¿ Bajo qué disposi
ció n celeste aspiró  su primera bocanada de aire2S3? ¿ Acaso

281 P a r ilia es disimilació n de P a lilia ; Pales era una divinidad de ca
rácter pastoril, cuya fiesta se celebraba cada 21 de abril (cf. O v i d i o ,  F a s t.
IV 721- 806), fecha considerada tradicionalmente como la de la fundació n
de Roma.

282 Roma nació , por tanto, bajo el signo del yugo de la balanza, es de
cir, cuando la luna se encontraba bajo el signo de libra (in  tu g o [cf. gr.
z y g ó s ]  c u m  e s s e t lu n a ; al respecto, cf. A. R uiz d e  E l v i r a ,  « La balanza
de la Justicia» , C u a d e r n o s  d e  F ilo lo g ía  C lá s ic a . E s tu d io s  L a tin o s 13
[1997], 9- 13, esp. 13). En realidad, según los cálculos de Tarucio realiza
dos a instancias de Varró n (cf. P l u t a r c o ,  R o m . 12), para los que pudo
servirse de tablas astronó micas propias del calendario egipcio, la funda
ció n de Roma se habría producido el 4 de octubre del 754, entre la se
gunda y la tercera hora (es decir, después de amanecer), mientras que
Ró mulo, su fundador, había sido concebido — coincidiendo con un su
puesto eclipse total de so l—  el 24 de junio del 772, naciendo 273 días
más tarde (27,3 x 10 meses lunares sidéreos), el 24 de marzo del 771
(acerca de esta cuestió n en general, A. E. S a m u e l ,  G r e e k  a n d  R o m a n
c h r o n o lo g y . C a le n d a r s  a n d  y e a r s  in  c la s s ic a l a n tiq u ity , Múnich, 1972,
págs. 250-251; A. T. G r a f t o n ,  N. M. S w e r d l o w ,  « Technical chronolo
gy and astrological history in Varro, Censorinus and others» , C la s s ic a l
Q u a r te r ly 35 [1985], 454-465; C i i r .  S c h X u d l i n ,  pág. 375). Según se
desprende de M a n i l i o ,  IV 773, también el sol estaba en el signo de libra
al fundarse la ciudad, pese a haberse desplazado en algunas tradiciones
hacia el de tauro, al objeto de favorecer la coincidencia con los P a r ilia .
La datació n de la fundació n de Roma en el 21 de abril del 753 ([= 991 -
238] 01. 6, 3; cf. C e n s o r i n o ,  D e  d ie  n a t. 21, 4- 6) parece haber sido de
fendida por Ático (cf. B r u t. 72-74) y por Varró n, que fue quien la popula
rizó . De la cuestió n se ocupó , asimismo, D i o n i s i o  d e  H a l i c a r n a s o ,  I
74-75.

283 Según Heró filo y algunos estoicos, como por ejemplo Crisipo, ése
era el momento en que se recibía el alma y se iniciaba, propiamente, la
vida del recién nacido (cf. E. N a r d i ,  P r o c u r a to  a b o r to  n e l m o n d o  g r e c o
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pudo tal cosa tener relevancia en el caso del ladrillo o de los
bloques con que se construyó  la ciudad? Pero ¿ para qué más
ejemplos? Cada día se ven refutados... ¡Cuantísimas cosas
recuerdo yo que les dijeron los caldeos a Pompeyo, a Craso,
cuantísimas al propio César!, ¡que ninguno de ellos iba a
morir sino a su vejez, en casa, entre gran fama...! 284. De
manera que me parece muy digno de admiració n que, toda
vía hoy, crea alguien en aquellas personas cuyas prediccio
nes ve que está refutando, cada día, la realidad de los suce
sos.

Quedan dos formas adivinatorias que
Arg u m en tació n — según nos dicen—  se poseen gracias a

e s t0 lc a  ia naturaleza, y no gracias a una habili-
y  arg u m en tació n  > j

de Cratip o dad: la del vaticinio y la del sueño»  . Le
dije: « Quinto, disertemos sobre estas for

mas, si te parece bien» . Y él respondió : « A mí seguro que
me parece bien, porque con lo que hasta ahora has sostenido
estoy completamente de acuerdo, y, a decir verdad — aun
que tu discurso me lo ha confirmado— , incluso yo mismo
juzgaba demasiado supersticiosa la teoría de los estoicos
acerca de la adivinació n. Me atraía más ese razonamiento de
los peripatéticos286, del viejo Dicearco y del que ahora está
en su apogeo, Cratipo287, quienes estiman que existe en la
mente de los hombres una especie de oráculo, mediante el

ro m an o , Milán, 1971, págs. 154-159), cuyo primer vagido se consideraba
ya ‘presagio’ de su futuro desarrollo (cf., por ejemplo, L u c r e c i o ,  V 222-
227).

284 El nombre de César pudo ser intercalado por Ciceró n, tras la
muerte del dictador (cf. II 22-23).

285 Cf. I I 110-118 y 119-147, respectivamente.
286 Cf. I 5.
287 Cratipo enseñaba en torno al año 45 en Atenas, y tuvo por alumno,

entre otros, a Marco Tulio, hijo del autor; a este razonamiento de los pe
ripatéticos también se había aludido en I 5.
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cual pueden intuir el futuro, si es que su espíritu — en trance
a consecuencia de un delirio divino, o relajado a causa del
sueño—  se mueve sin inhibició n alguna y de manera es
pontánea288. Bien quisiera oír cuál es tu parecer sobre estos
tipos de adivinació n, y mediante qué razonamientos intentas
socavarlos» .

En cuanto él terminó  de decir esto, comencé yo a hablar
de nuevo, como si volviera al principio. « No ignoro»  — le
dije— , « Quinto, que tú siempre fuiste de esa opinió n, y  que
dudabas sobre las demás formas de adivinar, pero aprobabas
estas dos, la del delirio y la del sueño, que son las que, al pa
recer, discurren de una mente libre de inhibició n. Por tanto, te
diré lo que a mí me parece acerca de estas dos formas preci
samente, aunque antes veré qué valor tiene ese razonamiento
con el que concluyen tanto los estoicos como nuestro Cratipo.
Y es que, según dijiste, Crisipo, Dió genes y Antipatro llega
ban a la siguiente conclusió n289: « Si los dioses existen y no
revelan a los hombres con antelació n lo que va a pasar, o es
que no los aprecian, o es que ignoran lo que va a suceder, o
juzgan que saber lo que va a pasar no les interesa a los hom
bres en absoluto, o estiman que no es propio de su majestad el
anticiparles mediante señales lo que va a pasar, o es que ni si
quiera los propios dioses son capaces de manifestarlo.

Mas ni dejan de apreciamos (porque son benefactores y
amigos del género humano), ni ignoran lo que ellos mismos
han establecido y  dispuesto, ni saber lo que va a pasar290

288 Cf. 1 129.
289 La cita es reproducció n casi literal de I 82-83 (con alguna diferen

cia de puntuació n — propia más bien del editor—  y de orden de palabras;
el texto ofrece también dos breves ampliaciones sin relevancia para el
significado).

290 Lat. q u ae fu tu ra  s u n t, frente al q u ae ev en tu ra s in t  de I 82 (podría
tratarse de una interpolació n, así como de una modesta variante de autor,

101 49

102
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puede, en modo alguno, dejar de interesamos (porque, si lo
sabemos, seremos más cautos), ni lo consideran ajeno a su
majestad (porque no hay cosa más eminente que hacer el
bien), ni puede ser que desconozcan el futuro. Por tanto, no
puede ser que los dioses existan y que no nos manifiesten el
futuro mediante señales. Pero los dioses existen, luego dan
señales. Y, si dan señales de lo que va a pasar, no pueden
dejar de damos alguna vía para el conocimiento de sus sig
nificados291, porque, si no, en vano darían las señales; y, si
dan una vía, no puede dejar de existir la adivinació n; por
tanto, la adivinació n existe» .

¡Oh, qué hombres tan agudos! ¡Con qué pocas palabras
consideran terminado su quehacer! Asumen en su conclu
sió n aquello que no se les concede en absoluto. Por otra
parte, ha de aprobarse la conclusió n de un razonamiento
cuando, a partir de cosas que no se cuestionan, se da solu
ció n a aquello que sí se cuestiona.

¿ Ves có mo Epicuro — al que los estoicos suelen llamar
obtuso y rudo292— ha concluido que es infinito aquel ‘todo’
que — según decimos—  existe en el mundo de la naturale
za? Él dice: « Lo que es finito tiene un límite» ; ¿ quién no lo
daría por bueno? « Por otra parte, lo que tiene un límite pue
de distinguirse desde un lugar exterior» . También esto ha de
concederse. « Mas, lo que es el todo, no puede distinguirse
desde un lugar exterior» . Ni siquiera esto puede negarse.
« Por tanto, ya que no tiene absolutamente ningún extremo,
por necesidad será infinito» .

¿ Ves có mo ha llegado a una afirmació n dudosa, por el
hecho de haberle ido concediendo otras afirmaciones? Vo-

al igual que en el caso reflejado en la nota siguiente; al respecto cf. Nat.
II 112).

291 Lat. s ig n ificatio n u m , frente al s ig n ificatio n is  de I 83.
292 Cf. I 62, II 116; Nat. II 49; Lu c. 97.
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sotros, los dialécticos, no hacéis eso, y no só lo os abstenéis
de asumir, para vuestras conclusiones, aquellas cosas que
todos conceden, sino que asumís aquello mediante cuya
aceptació n no se produce mayormente lo que queréis. Y es
que asumís, en primer lugar, lo siguiente: « Si existen los
dioses, son benefactores respecto a los hombres» . ¿ Quién os
lo dará por bueno? ¿ Acaso Epicuro, quien niega que los
dioses se preocupen en absoluto de lo ajeno, así como de lo
suyo propio293? ¿ Acaso nuestro Enio? Éste, con gran aplau
so del pueblo y de acuerdo con él294, se expresaba así:

Y o  s ie m p r e  d ije  y  d ir é  q u e  e x is te  e l lin a je  d e  la s  d e id a d e s  c e
l e s t e s ,

p e r o  c r e o  q u e  é s ta s  n o  s e  p r e o c u p a n  d e  a q u e llo  q u e  h a c e  e l
[ lin a je  h u m a n o .

Y, desde luego, dio razó n de por qué lo creía así... 295,
pero no es necesario, en absoluto, decir qué es lo que viene
a continuació n; baste tan só lo con entender que ellos asu
men — como si fuera algo cierto—  aquello que resulta du
doso y controvertido.

Lo que se sigue, además, es que los dioses no ignoran
nada, ya que ellos son quienes lo establecieron todo. Aquí,
por cierto, ¡qué grande es la lucha existente entre aquellas
doctísimas personas que dicen que ese todo no lo establecie
ron los dioses inmortales! « Mas nos interesa saber lo que
nos va a suceder» . Hay un extenso libro de Dicearco según
el cual no saberlo es mejor que saberlo296. Dicen que tal co-

293 Cf. Nat. 1 45, 85.
294 £ £  T e la m ., frags. 270-271 J; la atribució n de los pensamientos del

personaje a Enio la establece el propio Ciceró n.
295 Cf. N a t. Ill 79 ( T e la m ., frag. 265 J).
296 En referencia, probablemente, a su obra titulada E is  Tro p h ö n lo u  

k atá bas is , de la que só lo se conservan fragmentos (cf. F. W e i i r l i ,  Die
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sa no es ajena a la majestad de los dioses..,; está claro que
no puede serlo, el hecho de escudriñar la cabaña de cada cual,
para ver qué es aquello que a cada uno le conviene...2 9 1 .

loe « Y no pueden dejar de conocer de antemano el futuro» .
Quienes niegan que esto pueda ser, son aquellos a los que
no les parece bien que sea de seguro cumplimiento lo que
va a pasar298. Por tanto, ¿ ves có mo algo que resulta dudoso
se toma por seguro y concedido? Después lo retuercen, con
cluyendo así: « Por tanto, no es posible que existan los dio
ses y  que no nos manifiesten el futuro» . Y es que esto ya lo
consideran acabado. Después añaden: « Por lo demás, los
dioses existen» , precisamente lo que no todos conceden.
« Proporcionan signos, entonces» . Ni siquiera eso se sigue,
porque los dioses pueden no proporcionar signos y, sin em
bargo, existir. « Y, si nos proporcionan signos, no pueden
dejar de damos alguna vía para el conocimiento de su signi
ficado» : mas también es posible que no hagan esa concesió n
al hombre, pese a disponer ellos, propiamente, de tal facul
tad, pues ¿ por qué se la habrían de conceder a los túseos,
antes que a los romanos?299. « Y, si dan vías, no deja de ha
ber adivinació n» . Supon que los dioses las den, lo cual es
absurdo; ¿ de qué sirve, si no podemos captarlas? El final es:
« Por tanto, existe la adivinació n» . Sea éste el final; sin em-

S c h u le  d e s  A r is to te le s , I :  D ik a ia r c h o s , 2.a ed., Basilea-Stuttgart, 1967
[1944], frags. 13-22).

297 La misma idea se repite en I I 129. A  propó sito de esta concepció n
de un dios omnisciente, ya presente en el pensamiento griego más anti
guo (cf. H o m e r o ,  II. III 277; H e s i o d o ,  T r a b a jo s  y  d ia s 267; J e n ó f a n e s  

21 B 24 DK, así como, en general, B. P e r e a ,  « Ciertas connotaciones en
tre Yavé y Zeus» , E s tu d io s  C lá s ic o s 103 [1993], 7-26) y luego adoptada
por los filó sofos estoicos, cf. N a t. I 54.

298 Es decir, quienes no creen en la existencia del destino, y  entre
ellos el propio Ciceró n, según se desprende de F a t. 33.

299 Mediante el término T u s c i se alude a los etruscos (cf. I 93).
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bargo, no está bien logrado, porque de lo falso — como de
ellos mismos aprendimos—  no puede extraerse lo verdade
ro. Por tanto, cae por tierra esa conclusió n en su totalidad.

Vayamos ahora con un hombre excelente, nuestro ínti-  107 52 

mo amigo Cratipo. Él dice300: « Si el deber y cometido de
los ojos no puede realizarse sin que los ojos existan, pero
hay veces en que éstos pueden dejar de cumplir su cometi
do, quien se ha servido de ellos de manera que fue capaz de
percibir la realidad — aunque sea una sola vez— , posee el
sentido, propio de los ojos, de percibir la realidad. Pues
bien, de la misma manera, si el deber y cometido de la adi
vinació n no puede realizarse sin que la adivinació n exista,
pero puede uno equivocarse alguna vez — pese a tener ca
pacidad adivinatoria—  y no percibir la realidad, es sufi
ciente para corroborar la existencia de la adivinació n el que
se haya podido adivinar algo una sola vez, de modo que no
parezca en absoluto que ha pasado fortuitamente. Por lo
demás, los ejemplos de este tipo son innumerables; por tan
to, hay que reconocer que la adivinació n existe» . Con gracia
y con brevedad; pero, aunque dos veces asumió  lo que qui
so, no puede" concederse en modo alguno — por muy pro
pensos a conceder que estuviéramos—  aquello que añadió
después301.

Dice: « Si alguna vez los ojos se equivocan, aun así, ya i o s  

que alguna vez han visto correctamente, se alberga en ellos
la capacidad de ver; asimismo, si alguien ha dicho algo en
materia de adivinació n una sola vez, éste, incluso si se equi-

300 La s  e s c a s a s  d if e r e n c ia s  te x tu a le s  r e s p e c to  a  I 71, q u e  s e  lim ita n  a l 
c a m b io  d e  o r d e n  d e  a lg u n a s  p a la b r a s , r e s u lta n  in s ig n if ic a n te s .

301 Su s  d o s  s u m p tio n e s  o  ‘p r e m is a s ’ (c f . II 108) s o n  la s  r e f e r e n te s  a  la  
v is ta  y  a  la  a d iv in a c ió n ; d e  a h í q u e  la  a d s u m p tio  o  ‘s u p o s ic ió n ’ r e s u lta n te  
(« lu e g o  s e  p r o d u c e n  in n u m e r a b le s  c a s o s  d e  a d iv in a c ió n » ) r e s u lte  ta m b ié n  
f a ls a .
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voca, ha de considerarse que, aun así, tiene la capacidad de
adivinar» .

Haz el favor de mirar, Cratipo nuestro, qué similitud
existe entre tales cosas302, pues a mí no me parecen simila
res. Porque los ojos que ven aquello que es verdadero se
sirven de la naturaleza y de la sensació n; el espíritu, si es
que alguna vez ha visto lo que es verdadero — ya sea al va
ticinar, o bien al soñar—  se ha servido de la suerte y de la
casualidad. A no ser que estimes, acaso, que, quienes consi
deran que los sueños só lo son sueños, van a concederte que
no ocurrió  fortuitamente el hecho de que un sueño haya re
sultado verdadero alguna vez303. Pero, aunque te conceda
mos estas dos premisas (a las que los dialécticos llaman
lé m m a ta , pero nosotros preferimos hablar en latín), no se te
concederá, sin embargo, la suposició n304 (a la que estos
mismos llamanp r ó s l e p s i s 305).

Cratipo, por su parte, plantea sus suposiciones de este
modo: « Hay, por lo demás, innumerables intuiciones que no
son fortuitas» . Mas yo digo que no hay ninguna (¡mira qué
grande es la controversia!); y, una vez que no se ha conce
dido la suposició n, no cabe conclusió n alguna. Mas somos
unos desvergonzados al no concederlo, cuando es tan evi
dente... ¿ Qué es evidente? « Que muchas cosas resultan ver
daderas» , dice. ¿ Y qué, si muchas más resultan ser falsas?

302 Es  d e c ir , e n tr e  ¡ a s  d o s  s u m p tio n e s  o  ‘p r e m is a s ’ a n te r io r e s . El m is
m o  tip o  d e  a p o s tr o f e , r e f e r id o  a  Ep ic u r o , s e  d o c u m e n ta  e n  N a t. 161, 87, y  
a  Ap o lo  e n  D iv . I I 115.

303 Cf. II 121. So b r e  la  in c id e n c ia  d e  la  m e r a  c a s u a lid a d  e n  la  v e r if i
c a c ió n  d e  lo s  s u e ñ o s  c f ., p o r  e je m p lo , A r i s t ó t e l e s , D iv . s o m n . 463a 31-  
b 3.

304 La t. s u m p tio n e s  y  a d s u m p tio , r e s p e c tiv a m e n te .
305 Se  tr a ta  d e  u n a  c o n je tu r a  d e  Er n e s ti (1776), f r e n te  a l té r m in o  p r o

le p s is  q u e  d a n  lo s  c ó d ic e s  y  q u e  Gio m in i a d m ite  e n  s u  e d ic ió n  (c f . S. 
T i m p a n a r o , p á g .  3 9 2 ).
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¿ Acaso no nos está enseñando esa misma variabilidad306
— la cual es un atributo de la suerte—  que la causa de tales
cosas es la suerte, y no la naturaleza? Además, si esa con
clusió n tuya fuera verdadera, Cratipo (pues contigo va el
asunto), ¿ no entiendes que podrían servirse de la misma los
arúspices, los que observan los relámpagos, los intérpretes
de apariciones, los augures, los intérpretes de las tablillas y
los caldeos? Entre estas formas de adivinació n, no existe
ninguna conforme a la cual no haya resultado alguna cosa
tal y como se predijo. Entonces, o bien existen también es
tas formas de adivinar que tú, con toda la razó n, repruebas,
o, si no existen, no entiendo por qué han de existir esas dos
que tú preservas. Luego, por la misma razó n por la que das
cabida a éstas, pueden existir aquellas que eliminas.

¿ Qué autoridad tiene, por cierto, ese 11054 

A 'Sc o n tm ° S  delirio al que llamáis ‘divino’, en virtud
la  a d iv in a c ió n del cual aquello que no ve el sabio es ca-

n  a  to iv l'J J I O -l4  7 ). paz veri0 e[ demente, mientras que,
quien ha perdido las facultades humanas,

resulta que ha obtenido las divinas307? Prestamos atenció n a
los versos de la Sibila, los cuales — según se dice—  profirió
ésta bajo los efectos del delirio308. Se pensaba hace poco, a
consecuencia de cierto rumor falso extendido entre algunos
individuos, que un intéiprete de esos versos estaba dispuesto a
decir en el senado que, si queríamos estar a salvo, también
había de llamarse ‘rey’ a aquel que teníamos de hecho como

306 La t. ip s a  v a r ie ta s  ( ‘in c o s ta n z a  d i r is u lta tí’, s e g ú n  tr a d u c e  S. T i m - 
p a n a r o ,  p á g .  199).

307 De  m a n e r a  s im ila r , a  p r o p ó s ito  d e  lo s  s u e ñ o s , c f . A r i s t ó t e l e s , 
D iv . s o m n , 462b 20-22, q u ie n  a ñ a d e  a lg o  d e s p u é s  q u e  in c lu s o  c ie r to s  a n i
m a le s  tie n e n  la  f a c u lta d  d e  s o ñ a r  (463b l2-14), p e r o  n o  p o r  in s p ir a c ió n  
d iv in a .

308 Cf. 14, 34.
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rey309, Si esto es lo que se halla en los libros, ¿ a qué hombre y
a qué tiempo se refiere? Y es que, quien redactó  todo aquello,
logró  de una manera astuta que aquello que ocurriera — fuese
lo que fuese—  pareciera haber sido predicho, al haberse eli
minado la determinació n de personas y de tiempos,

i Buscó , además, refugio en la oscuridad, de manera que
esos mismos versos parecieran poder adaptarse, en otras
ocasiones, a otros asuntos. Por otra parte, que aquel ensalmo
no es el propio de una persona que delira lo revela tanto el
poema mismo (ya que éste es más propio del arte y de la
dedicació n, que del trance y de la perturbació n), como, des
de luego, la llamada a k r o s tik h ís  (cuando se trama una com
posició n a partir de la sucesió n de las primeras letras de ca
da verso310, como en algunos poemas enianos: « Q. Enio lo
hizo» 311). Esto es, a buen seguro, más propio de un espíritu
cuidadoso que del de una persona que delira.

309 Alu s ió n  a  Lu c io  Au r e lio  Co ta  (c f . S u e t o n i o ,  Iu i. 79), s e g ú n  e l c u a l 
s e  te n ía  q u e  n o m b r a r  r e y  a  Cé s a r , y a  q u e  lo s  p a r to s  s ó lo  p o d r ía n  s e r  v e n
c id o s  — d e  a c u e r d o  c o n  lo  q u e  s e  d e s p r e n d ía , s u p u e s ta m e n te , d e  lo s  li
b r o s  s ib ilin o s —  g r a c ia s  a  la  in te r v e n c ió n  d e  u n  m o n a r c a  (c f . I I 112).

310 Se  tr a ta  d e  u n  r e c u r s o  m u y  a n tig u o  e n  la  lite r a tu r a  g r ie g a  (c f . E. 
V o g t ,  « Da s  Ak r o s tic h o n  in  d e r  g r ie c h is c h e n  Lite r a tu r » , An tik e u n d 
Aben dlan d 13 [1967] , 80-95; E. C o u r t n e y ,  « Gr e e k  a n d  La tin  Ac r o s -  
tic h s » , Ph ilo lo g u s 134 [1990] , 3-13); a  p r o p ó s ito  d e  e s te  p a s a je  c f . C h r .  

S c i i ä u b l i n ,  « Kr itis c h e  u n d  e x e g e tis c h e  Be m e r k u n g e n » , p á g s . 188-190 
(in  S ib y llin is  (as s u m p tis )).

311 Cf . E x  in c. s er., f r a g . 11 W . Se g ú n  E. C o u r t n e y ,  p á g s . 30-31, 
« Gr e e k  a n d  La tin  Ac r o s tic h s » , p á g . 9, e s  p r o b a b le  q u e  e s te  a c r ó s tic o  
( Q P 'I N T U S J E N N I V S F E C I T ) — q u e  r e c u e r d a  e l s e llo  o  s p h rag ís d e  lo s  c e r a m is
ta s  y  a r te s a n o s  g r ie g o s —  s e  in c lu y e r a  e n  e l Ep ich ar m u s (c f . D i o g e n e s  

L a e r c i o ,  V III 78), y  q u e  s ir v ie s e  a  En io  p a r a  r e c a lc a r  s u  c o n d ic ió n  d e  
p o eta (p r a c tic a n te  d e l ars ), y  n o  d e  v ates in s p ir a d o  (v íc tim a  d e l in g e
n iu m ), p e s e  a l f a m o s o  te s tim o n io  d e  la s  Sá tiras r e c o g id o  e n  e l f r a g . 20 
Co u r tn e y  (m m q u arn  p o eto r  n is i p o dag er [ « s ó lo  e s c r ib o  p o e m a s  c u a n d o  
e s to y  c o n  g o ta » ]).
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Pues bien, en los libros sibilinos se teje todo el ensalmo
a partir del primer verso de cada dicho, tomando cada una
de sus letras como iniciales312. Esto es propio de un escritor,
y no de alguien que delira, propio del que aplica dedicació n,
y no de un demente. Por esta razó n, además, tenemos a la
Sibila apartada y escondida, para que — como prescribieron
los mayores—  ni siquiera puedan leerse los libros sin que
exista una orden del senado313, y  con el fin de que éstos sean
válidos para poder arrumbar creencias religiosas314, más que
para aceptarlas. Hagamos, en unió n de los prelados, que ex
traigan de aquellos libros cualquier cosa salvo un rey, cuya
existencia, en lo sucesivo, ni los dioses ni los hombres tole
rarán en Roma315.

Mas muchos han vaticinado a menudo cosas verdaderas,
como Casandra:

Y  y a  e n  e l a n c h o  m a r ...m ,

y ella misma, poco después:

¡ A y , v e d ...! ilJ .

312 Es  d e c ir , e l p r im e r  v e r s o  d e  c a d a  o r á c u lo  s e  e s c r ib ía  e n  s e n tid o  h o
r iz o n ta l y  e n  s e n tid o  v e r tic a l, p r o p o r c io n a n d o  a s í, a l e s c r ib ir s e  d e  e s ta  s e
g u n d a  m a n e r a , la  p r im e r a  le tr a  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  v e r s o s  s u c e s iv o s ; s e  
c o n s id e r a b a  q u e  e s te  p r o c e d im ie n to  c o n f e r ía  a  la  c o m p o s ic ió n  g a r a n tía  d e  
a u te n tic id a d  (c f . V a r r ó n , A n tiq . r e r . d iv ., f r a g . 60  Ca rd a u n s ).

313 Cf. 197.
314 La t. r e lig io n e s ; ‘tim o r i s u p e r s tiz io s i’ tr a d u c e  S . T i m p a n a r o , p á g . 

201, a u n q u e  la  e x p r e s ió n  ta m b ié n  p o d r ía  r e f e r ir s e  a  lo s  c u lto s  d e  o r ig e n  
f o r á n e o  y , p o r  ta n to , in f e r io r e s  a  lo s  p r a c tic a d o s  e n  Ro m a  ( N a t. II 8).

315 En  r e f e r e n c ia  a  Cé s a r , c u y o  n o m b r a m ie n to  c o m o  r e y  h a b ía  s id o  
p r e s c r ito  p o r  u n  o r á c u lo  d e  c a r á c te r  e s p u r io  (II 110), p r o v is to  d e  a c r ó s ti
c o  (c f . E. C o u r t n e y , « Gr e e k  a n d  La tin  Ac r o s tic h s » , p á g s . 4-5).

316 Cf. 167.
317 Cf. I 67 y  114 (E n i o , A le x ., f r a g s . 43, 47 J, r e s p e c tiv a m e n te ).
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113 Y  bien, ¿ acaso vas a obligarme a creer también en
cuentos? Que éstos ofrezcan todo el deleite que quieras,
ayúdense de sentenciosas palabras y  de ritmos canoros; des
de luego, no debemos conferir autoridad alguna a cosas
imaginarias, y tampoco darles crédito. Del mismo modo,
tampoco estimo yo que haya de darse crédito a ese tal Pu
blicio, ni a los vates marcios, ni a las oscuridades de Apo
lo 318. Parte de estas cosas se inventaron abiertamente, y otra
parte de ellas se pregonaron a la ligera; nunca han sido
aprobadas, ni siquiera por un mediocre cualquiera, y mucho
menos por una persona prudente.

114 Y bien, dirás: aquel remero de la escuadra de Coponio
¿ acaso no predijo las cosas que llegaron a pasar?319. Sí por
cierto, cosas que, desde luego, todos en aquel momento te
míamos que ocurriesen. Porque oíamos que en Tesalia esta
ban lindando unos campamentos con los otros, y nos parecía
que el ejército de César tenía mayor audacia — ya que,
ciertamente, era el que había iniciado la guerra contra la pa
tria—  y más fuerza, a causa de su mayor experiencia; por lo
demás, no había ninguno entre los nuestros que no temiese
el resultado del combate (pero, como estaba a la altura de
unos hombres llenos de entereza, no lo mostraban abierta
mente...) Por otra parte, ¿ qué tiene de extraño que aquel
griego precisamente — a causa de su enorme temor, como
ocurre las más de las veces—  hiciera dejació n de tal entere
za, del dominio de su propia mente y  hasta de sí mismo? Por
aquella misma perturbació n del espíritu en virtud de la cual,
cuando estaba cuerdo, temía que sucediesen las cosas, de
cía, cuando desvariaba, aquello que iba a suceder. En fin,
¡por los dioses y por los hombres!, ¿ cuál de los dos es más

318 Cf. 189, 115.
319 Cf. I 68-69.
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verosímil que pudiera percibir con claridad los designios de
los dioses inmortales: aquel remero demente, o alguno de
nosotros, de los que por entonces estábamos allí: yo, Cató n,
Varró n o el propio Coponio?

Pero ya voy contigo,

o h , s a g r a d o  A p o lo , q u e  o c u p a s  e l o m b lig o  e x a c to  d e  la  tie r r a ,
d e s d e  d o n d e  s a lió  p o r  v e z  p r im e r a  la  v o z  p r o f é tic a , c r u e l, s a l-

[ v a je m .

Y es que con tus oráculos llenó  todo un rollo Crisipo321,
unos falsos — según yo creo— , otros verdaderos por ca
sualidad — como ocurre muy a menudo en todo lo que se
dice— , otros con doblez y  oscuros, de modo que el intér
prete necesita de otro intérprete y hasta la tablilla misma ha
de ser puesta en relació n con las demás tablillas; otros am
biguos, tales que habrían de someterse a la atenció n del
dialéctico. Pues, cuando fue extraída, para el muy opulento
rey de Asia, la tablilla siguiente322:

C r e s o , a l  c r u z a r  e l H a lis , d e r r ib a r á  u n  p o d e r  d e  g r a n  m a g
n itu d ,

éste pensó  que podría derribar el poder de los enemigos, pe
ro fue su propio poder el que derribó .

320 Se  tr a ta  d e  u n  a p o s tr o f e  d ir ig id o  a l p r o p io  d io s ; e s to s  v e r s o s  (f r a g . 
54 Bl.; E x  G r . a l. p o e t., f r a g . 8 So u b .) p o d r ía n  s e r  tr a d u c c ió n  d e  E u r í p i

d e s , O r . 591-592; la  p r im e r a  lín e a  s e  d o c u m e n ta  ta m b ié n  e n  V a r r ó n , 

L in g . L a t. V I I17; e l ‘ o m b lig o  d e  la  tie r r a ’ e s ta b a  lo c a liz a d o  e n  De lf o s . La  
v o z  d e  Ap o lo  s e  c a lif ic a  a q u í d e  s u p e r s titio s a , e n  e l s e n tid o  a r c a ic o  d e  
‘p r o f é tic a ’ (c f . I 66), p r o p ia  d e  u n  te s tig o  v e r a z .

321 Cf. S V F 1 1 1214; D iv . 16,37.
322 E x  G r . a l. p o e t., f r a g . 54 Bl., 8 So u b . (c f . H e r o d o t o , I 53); la  r e s

p u e s ta  d a d a  a  Cr e s o  s e  h iz o  p a r a d ig m á tic a  d e  la  a m b ig ü e d a d  ·— d e  f a ta le s  
c o n s e c u e n c ia s  e n  o c a s io n e s —  e x h ib id a  p o r  lo s  o r á c u lo s  (c f . I 37).

115 56
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lió  Por tanto, ya ocurriese una cosa o bien la otra, el oráculo
habría sido verdadero. Por otra parte, ¿ por qué he de creer
que alguna vez se le dio a conocer tal cosa a Creso? ¿ Por
qué he de considerar más veraz a Heró doto que a Enio? 323.
¿ Acaso es que él pudo inventarse cosas, acerca de Creso, en
menor medida que Enio acerca de Pirro324? Y es que ¿ acaso
puede alguien creer que, desde el oráculo de Apolo, se le
respondió  a Pirro aquello de

te  a n u n c io , E á c id a , e l p o s ib le  s o m e tim ie n to  d e  lo s  r o m a n o s 3 2 5  ?

En primer lugar, Apolo nunca habló  en latín; segundo, de
esa tablilla no han oído hablar los griegos; además, en tiem
pos de Pirro, Apolo ya había dejado de hacer versos; por úl
timo, aunque — como está en Enio—  siempre fue

n e c io  e l  lin a je  d e  lo s  E á c id a s ;
s o n  m á s  p o d e r o s o s  e n  la  g u e r r a  q u e  e n  e l  s a b e r 326,

323 El c a r á c te r  p o c o  v e r o s ím il a  v e c e s  d e  la  H is t o r ia d e  He r ó d o to  
— s ie m p r e  c o m p a r a d a  p o r  la  p o s te r id a d , e s p e c ia lm e n te  d e s d e  é p o c a  h e
le n ís tic a , c o n  la  o b je tiv id a d  a tr ib u id a  a  Tu c íd id e s —  s e  h iz o  p r o v e r b ia l 
(c f . C i c e r ó n ,  Ley es I 5), c o m o  r e f le ja , p o r  e je m p lo , e l De m alig n itate 
Her o do ti d e  Plu ta r c o .

324 La  g u e r r a  d e  Ro m a  c o n tr a  Pir r o , r e y  d e  lo s  m o lo s o s  (280-275), e r a  
e l te m a  p r in c ip a l d e l lib r o  s e x to  d e  lo s  An n ales .

325 Es  d e c ir , « te  a s e g u r o , Eá c id a , p o d e r  v e n c e r  lo s  r o m a n o s »  (c f . An n ., 
f r a g . 167 Sk .: aio  te Aeacida Ro m an o s  v in cere p o s s e); Pir r o  (Bu rru s ) s e  
c o n s id e r a b a  d e s c e n d ie n te  d e  u n  h ijo  d e  Aq u ile s  (h ijo  d e  Pe le o  y  n ie to , a  
s u  v e z , d e  Éa c o ). Ac e r c a  d e  e s te  o r á c u lo  y  d e  s u  p o s ib le  in v e n c ió n  p o r  
p a r te  d e  En io , q u ie n  h a b r ía  to m a d o  c o m o  m o d e lo  e l o r á c u lo  d e  Cr e s o  
a n te r io r m e n te  m e n c io n a d o , c f . H. W . P a r k e ,  Th e o racles  o f  Zeu s : D o do
n a, Oly m p ia, Am m o n , Ox f o r d , 1967, p á g s . 144-145.

326 Cf. An n ., f r a g s . 197-198 Sk . (s to lidu m  g en u s  Aeacidaru m : /  be lli
p o ten tes  s u n t m ag is  q u am  s ap ien tip o ten tes , e n  r e f e r e n c ia  a  f ig u r a s  
— « m á s  c a p a c e s  p a r a  la  g u e r r a  q u e  d ie s tr a s  p a r a  e l s a b e r » —  c o m o  la  d e  
Aq u ile s ; c f . H e s i o d o ,  f r a g . 203 Me r k e lb a c h - W e s t, d o n d e  s e  c o n tr a p o n e n  
d e  m a n e r a  s im ila r — c a s i f u n c io n a lm e n te —  lo s  lin a je s  c a r a c te r iz a d o s  p o r
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aun así, habría podido entender esa anfibología del verso, y
que ‘el sometimiento de los romanos’ no tenía en absoluto
un mayor valor en relació n a él que en relació n a los roma
nos, pues aquella anfibología que traicionó  a Creso habría
podido engañar incluso a Crisipo, pero ésta ni siquiera a
Epicuro327.

Pero la cuestió n capital es la siguiente: ¿ por qué no se 11757 

dan a conocer ya de ese modo los oráculos de Delfos, y no
só lo en nuestra época, sino desde hace tiempo, hasta el ex
tremo de que ya no hay nada que se considere más despre
ciable? Cuando se les insiste en este tema, afirman que la
fuerza de ese lugar — de donde surgía aquella exhalació n de
la tierra, gracias a la cual la Pitia, con la mente en trance,
daba a conocer los oráculos—  se desvaneció  a causa de su
antigüedad328. Podrías pensar que se está hablando del vino
o de la salazó n, cosas que pierden sus cualidades con el pa
so del tiempo. Pero se trata de la fuerza de un lugar, y no ya
de una fuerza natural, sino incluso divina... ¿ Có mo, en fin,
pudo llegar ésta a desvanecerse? « Por su antigüedad» , dirás.
¿ Acaso es que antigüedad alguna puede poner fin a una
fuerza de carácter divino? Por otra parte, ¿ qué puede haber
tan divino como un soplo procedente de la tierra, que con
mueve la mente de tal manera que la hace capaz de ver de
antemano aquello que va a pasar, de modo que no só lo lo
distingue con mucha antelació n, sino que incluso lo pronun
cia de manera rítmica y en verso? Por otra parte, ¿ cuándo se
disipó  esa fuerza?, ¿ acaso fue en el momento en que la hu
manidad comenzó  a ser menos crédula?

s u  a lk é  [ ‘r iq u e z a ’; Eá c id a s ] , p o r  s u  n o u s  [ ‘in te lig e n c ia ’ ; d e s c e n d ie n te s  d e  
Am ita ó n ]  y  p o r  s u p lo ú ío s  [ ‘r iq u e z a ’ ; Atr id a s ]).

327 Cf. II 103.
328 5FFII1215; c f . I 38.
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Demó stenes al menos, que vivió  hace casi trescientos
años, ya decía que la Pitia ejercía por entonces el p h ilip p í-
z e in , esto es, que casi actuaba del lado de Filipo329. Esto
apuntaba, en realidad, al hecho de que — según decía—  ha
bía actuado de una manera corrupta a instancias de Filipo;
por lo que cabe estimar que también en otros oráculos délfí-
cos pudo darse cierta falta de autenticidad... No entiendo
có mo estos filó sofos, supersticiosos y casi fanáticos, pare
cen preferir cualquier cosa antes que dejar de ser unos inep
tos330. Preferís que se haya disipado y  extinguido eso — lo cual,
si alguna vez hubiera existido, a buen seguro sería eterno —
antes que dejar de creer en aquello que no merece crédito
alguno.

En el caso de los sueños el error es
similar. Su defensa, desde luego, ¡durante

Su eñ o s cuánto tiempo se ha practicado! Estiman
que nuestros espíritus son de carácter di
vino, que se han extraído desde el exte

rior, y  que el mundo está repleto de una multitud de espíri
tus que experimentan el mismo sentir331. Por tanto, gracias a
la condició n divina que posee la propia mente, y gracias a
su unió n con las mentes que se encuentran en el exterior,
puede distinguirse aquello que va a pasar. Por su parte, Ze-
nó n piensa que nuestro espíritu se contrae, deslizándose
hasta casi caer, y que en eso precisamente consiste el dor-

329 Se  tr a ta  d e  Filip o  II d e  Ma c e d o n ia  (382-336; c f . D e m ó s t e n e s , 
X V III [ D e  c o r o n a ]  176; E s q u i n e s , III 130, a m b a s  o b r a s  tr a d u c id a s  p o r  
Cic e r ó n ; la  f o r m a  v e r b a l a lu d id a  p u e d e  c o m p a r a r s e  c o n  e l f a m o s o  e u r ip i-
d a r is to p h a n íz e in  e m p le a d o  p o r  C r a t i n o , f r a g . 342 Ka s s e l -  Au s tin , a s í 
c o m o  c o n  e l a r is to te líz e in  d e  E s t r a b ó n , X I II1, 54).

330 Cf. II 86.
331 La t. c o n s e n tie n tiu m ;  c f . I 64, 70, 110.
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mir332. Además, Pitágoras y  Platon, autores de todo crédito,
nos recomiendan que, al objeto de poder ver cosas más
ciertas durante los sueños, nos dispongamos a dormir des
pués de habernos preparado mediante un cierto régimen de
vida y de alimentació n333. Los pitagó ricos, desde luego, or
denan abstenerse sobre todo de habas, como si con esa co
mida se nos hinchase en realidad la mente, y no el vientre...
¡No sé có mo es posible, pero no puede decirse nada tan ab
surdo que no lo diga ya alguno de los filó sofos!334.

Por tanto, ¿ cuál de estas dos cosas estimamos que ocu
rre? ¿ Los espíritus de los que duermen se mueven, por sí
mismos, mientras sueñan335, o bien — como estima Demo
crito—  resultan impresionados a través de una imagen vi
sual externa y adventicia336? Porque, tanto si es de este modo
como si es de aquel otro, muchísimas cosas falsas pueden
parecerles verdaderas a quienes sueñan. También a quienes
navegan les parece que se mueven las cosas que están quie
tas, y, produciendo una determinada obstrucció n de los ojos,
parecen ser dos las luces de la lámpara, en lugar de una337.
¿ Para qué voy a decir la gran cantidad de cosas falsas que
les parece ver a los dementes o a los ebrios? Por tanto, si no
ha de creerse en visiones semejantes, no sé por qué ha de
creerse en los sueños. Si quisieras, cabría discutir acerca de
este tipo de errores, tanto como acerca de los sueños, de tal

332 Cf . S V F  1 130,
333 Cf. I 60-62.
334 Se  r e c o g e  u n a  r e f le x ió n  s im ila r , a  p r o p ó s ito  d e  la  m a te r ia  q u e  

c o n s titu y e  lo s  s u e ñ o s , e n  II 146; c a b e  c o m p a r a r  V a u r ó n , E u m e n ., f r a g . 
122 As tb u r y  ( ta m  in fa n d u m  q u o d  n o n  a liq u is  d ic a t p h ilo s o p h u s ) .

335 Cf. 163, 70, 129.
336 Cf. 68 B 166 DK; N a t. 1 105-110.
337 Cf. A r i s t ó t e l e s , S o b r e  lo s  s u e ñ o s  461a 21-23, 461b 30-462a 7; 

E th . E u d . 1246a 28-29; P r o b l. 959a 9-19; a c e r c a  d e  la s  f a ls a s  im p r e s io n e s  
p r o d u c id a s  p o r  lo s  s e n tid o s , c f ., a s im is m o , L u c . 47-54, 80-81, 88-90.
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manera que, si parece moverse lo que está quieto, podrías
decir que se anuncia un terremoto o una fuga repentina, y,
por otra parte, que mediante la doble luz de la lámpara lo
que se revela es que se está preparando trifulca y sedició n.

Además, mediante el pronó stico pueden extraerse — a
partir de las visiones de los dementes y  de los ebrios—  in
numerables cosas que parece que vayan a pasar338.

Porque ¿ acaso hay alguien que, tirando durante todo un
día, no dé en el blanco alguna vez?339. Soñamos durante no
ches enteras, y  no hay prácticamente ninguna noche durante
la que no durmamos; ¿ có mo podemos extrañamos de que
aquello que hemos soñado llegue a cumplirse alguna vez?
¿ Qué hay tan incierto como una tirada de tabas? Sin embar
go, no hay nadie que, tirando a menudo, no saque alguna
vez la jugada de Venus, y en ocasiones hasta dos y tres ve
ces340. Por tanto, ¿ acaso vamos a preferir, como unos inep
tos, decir que eso ocurre a instancia de Venus, y no por ca
sualidad? Pues, si en los demás momentos no ha de creerse
en las visiones falsas, no veo qué tiene de excepcional el
sueño, para que lo falso tenga en él la calidad de verdadero.

Pues, si la naturaleza lo hubiera dispuesto de tal manera
que quienes duermen pudieran llevar a cabo aquello que
sueñan, todos los que van a acostarse deberían ser atados,
porque sufrirían mayores trastornos al soñar que los que su
fren algunos dementes. Y, si no ha de concederse crédito a
las visiones de los dementes, por el hecho de ser falsas, no
entiendo por qué ha de creerse en las visiones de quienes
sueñan, las cuales reflejan incluso una mayor perturbació n...
¿ Acaso será porque los dementes no cuentan sus visiones al

338 Es  p r o b a b le  q u e  e n  e s te  lu g a r  h a y a  u n a  la g u n a  te x tu a l; a l r e s p e c to , 
c f . A . S. P e a s e , D iv ., p á g s . 546-547.

339 Cf. A r i s t ó t e l e s , D iv . s o m n . 463b 20-22.
340 Cf. 123.
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pronosticado!·, mientras que sí se las cuentan aquellos que
han tenido un sueño?

Me pregunto, además: si yo quisiera escribir o leer algo,
emitir un canto — ya sea con mi voz tan só lo, o bien acom
pañado de lira— , o explicar algo de carácter geométrico,
científico o referente a la dialéctica, ¿ habría de esperar a te
ner un sueño, o habría de aplicar más bien una habilidad?
Ninguna de estas cosas puede llegar a conseguirse sin apli
car una habilidad. Es más: tampoco si quisiese hacerme a la
mar manejaría el timó n de la manera que he soñado, porque
mi castigo sería inmediato.

Pues bien, ¿ có mo puede ser que los enfermos recaben su 123 

medicina del pronosticador de sueños, y no del médico?
¿ Acaso Esculapio o Serapis pueden prescribimos, a través
del sueño, la manera de restablecer nuestra salud341, mien
tras que Neptuno no puede ofrecer sus prescripciones a los
navegantes? Y, si Minerva está dispuesta a dar su medicina
sin necesidad de un médico342, ¿ acaso no ofrecerán las Mu
sas, a las personas que sueñan, el conocimiento de la escri
tura, de la lectura y de las demás habilidades? Mas, si se
ofreciera la manera de restablecer la salud, también se ofre
cerían las cosas que he dicho; como tales cosas no se ofre
cen, tampoco la medicina; una vez sojuzgada esta posibili
dad, ya se ha privado de toda autoridad a los sueños.

341 Se r a p is  e r a  u n a  d iv in id a d  e g ip c ia , a s o c ia d a  c o n  f r e c u e n c ia  a  Es
c u la p io  y  a  lo s  r ito s  d e  in c u b a c ió n  ( in c u b a tio , g r . e g k o im ë s is ) , q u e  s e  
p r a c tic a b a n  e n  Ep id a u r o , e n  Pé r g a m o  y  e n  Ro m a  (e n  e s te  lu g a r  d e s d e  e l 
292, s e g ú n  Liv io , P e r . d e l lib r o  X I; s e  tr a n s p o r tó  la  e s ta tu a  d e  Es c u la p io  
— o b r a  d e  Tr a s im e n e s  d e  Pa r o s —  d e s d e  Ep id a u r o  h a s ta  Ro m a , d e  a c u e r
d o  c o n  lo  p r e s c r ito  e n  lo s  lib r o s , a l o b je to  d e  h a c e r  f r e n te  a  u n a  e p id e m ia ; 
c f ., a s im is m o , L i v i o , X  47, 7). En  c u a lq u ie r  c a s o , y a  Hip ó c r a te s  r e c o r d a
b a  la  c o n v e n ie n c ia  d e  a ñ a d ir  a l r u e g o  a  la  d iv in id a d  r e m e d io s  d e  tip o  
p r o p ia m e n te  m é d ic o  ( D ia e t. IV  87).

342 Se  a lu d e  a s i a  la  Ate n e a  H y g ie ia  ( M in e r v a  m e d ic a ) .
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60124 Pero puede ocurrir que estas cuestiones estén al alcance
de cualquiera; veamos ahora las más profundas343. Y  es que,
o bien existe una especie de fuerza divina que nos propor
ciona las señales propias de los sueños, al objeto de ofrecer
nos su consejo, o bien los pronosticadores — a partir de esa
correspondencia y uniformidad que existe en la naturaleza y
a la que llaman s y m p á th e ia m—  entienden qué es aquello
que se corresponde con cada asunto, y qué es lo que sigue a
cada cosa, o bien ni una cosa ni otra, sino que lo que hay es
una especie de observació n regular y  permanente de qué es
aquello que está sucediendo — cuando se experimenta una
visió n durante el reposo—  y de qué es lo que suele seguirse.
Por tanto, ha de entenderse, en primer lugar, que no existe
fuerza divina alguna que produzca los sueños. Y, desde lue
go, es evidente el hecho de que ninguna de las visiones pro
pias de los sueños procede del numen de los dioses, porque
los dioses sí que harían, en beneficio nuestro, que pudiése
mos ver de antemano el futuro.

125 ¿ Cuántos hay, por tanto, que obedezcan a los sueños,
que los entiendan y que los recuerden? ¡Cuantísimos son,
por cierto, los que los desprecian y piensan que tal supersti
ció n es propia de un espíritu débil y  de anciana! Por tanto,
¿ qué razó n puede haber para que un dios, al dar su consejo,
advierta mediante sueños a unas personas que no consideran
que esos sueños sean dignos, no ya de atenció n, sino ni si
quiera de recuerdo? Y es que la divinidad no puede ignorar
cuál es la mentalidad de cada persona, ni es digno de ella

. 343 Se  d is tin g u e n  a  c o n tin u a c ió n  tr e s  a p a r ta d o s  (la s  s e ñ a le s  e n te n d id a s  
c o m o  a d v e r te n c ia s  p r o c e d e n te s  d e  la  d iv in id a d , s u  in te r p r e ta c ió n  b a s a d a  
e n  e l c o n c e p to  d e  ‘s im p a tía ’ , y  s u  in te r p r e ta c ió n  b a s a d a  e n  la  o b s e r v a
c ió n ), q u e  o c u p a n  lo s  p a r á g r a f o s  124-142, 142-145 y  146, r e s p e c tiv a
m e n te .

344 Cf . N a t. Il l  28.
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hacer algo en vano y sin causa, cosa incompatible incluso
con la seriedad que caracteriza al ser humano. Así que, si la
mayoría de los sueños se ignora o se desatiende, o bien no
sabe esto el dios, o bien se sirve en vano de la señal que
procuran los sueños. Ni una cosa ni la otra se corresponde
con un dios; por tanto, ha de declararse que la divinidad no
nos manifiesta nada a través de los sueños.

También me pregunto lo siguiente: si es un dios el que 126 6 1 

nos ofrece esas visiones, al objeto de que podamos ver las
cosas de antemano, ¿ por qué no nos las ofrece cuando esta
mos despiertos, en vez de cuando estamos dormidos345? Y
es que, tanto si un impulso externo y adventicio agita el es
píritu de quienes duermen, como si se mueve ese espíritu
por sí mismo346, o si es cualquier otra la causa por la que
nos parece que vemos, oímos o hacemos algo durante el re
poso, esa misma causa podría darse cuando estamos des
piertos. Y, si fueran los dioses quienes lo hicieran, durante
el reposo, en beneficio nuestro, lo mismo harían cuando es
tamos despiertos, máxime cuando Crisipo dice — refutando
así a los académicos—  que es muchísimo más claro y segu
ro aquello que les parece a los que están despiertos, que lo
que les parece a los que sueñan347. Habría sido, por tanto,
más digno de la bondad divina, si es que quería darnos su
consejo, ofrecerle unas visiones más claras al que está des
pierto, en vez de ofrecérselas más oscuras a través del sue
ño. Ya que esto no ocurre, hay que pensar que los sueños no
son de carácter divino.

345 Cf. I 85.
346 Es  d e c ir , d e  a c u e r d o  c o n  la  te o r ía  d e  De m ó c r ito , o  b ie n  c o n  la  q u e  

p o s tu la  la  e x is te n c ia  d e  u n a  a c tu a c ió n  in d e p e n d ie n te  p o r  p a r te  d e l p r o p io  
e s p ír itu ; a l r e s p e c to  c f . I I 120.

347 SFFII 62.
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Pero, además, ¿ qué necesidad había de rodeos y de re
quiebros, de modo que tengamos que servimos de los intér
pretes de sueños, en lugar de decimos la divinidad, directa
mente — si es que quiere damos consejo— , « haz esto, no
hagas eso» , y en lugar de ofrecer tal visió n al que se en
cuentra despierto, en vez de ofrecérsela al que duerme?

Y, además, ¿ quién se atreverá a decir que todos los sue
ños son verdaderos? « Algunos sueños son verdaderos»  —
dice Enio— , « pero no necesariamente todos» 348. ¿ En qué
consiste, en fin, esa distinció n? ¿ Qué es lo que caracteriza a
los sueños verdaderos y qué a los falsos? Y, si los verdade
ros nos los envía un dios, ¿ de dó nde nacen los falsos? Pues,
si también éstos son divinos, ¿ acaso hay algo más incohe
rente que un dios?349. Por otra parte, ¿ cabe algo más necio
que excitar las mentes de unos mortales a través de visiones
falsas y mendaces?350. Pero, si las visiones verdaderas son
de procedencia divina, mientras que, por otra parte, son de
procedencia humana las falsas e inanes, ¿ có mo es que te
nemos la facultad de distinguir unas de otras, de manera que
podemos decir que esto lo ha hecho un dios y eso otro la
naturaleza, y  no todo un dios — cosa que negáis—  o todo la
naturaleza? Puesto que negáis lo primero, esto segundo ha
bría de reconocerse por necesidad.

Por lo demás, llamo ‘naturaleza’ a aquella en virtud de
la cual el espíritu no puede llegar a detenerse nunca, que-

348 Cf. I n c ., f r a g . 346 J. La  d is tin c ió n  c lá s ic a  e n tr e  s o m n ia  v e r a
(p u e r ta  d e  c u e r n o ) y  s o m n ia  fa l s a  o  v a n a  (p u e r ta  d e  m a r f il), e n  e l á m b ito  
lite r a r io , la  e s ta b le c e  Pe n é lo p e  e n  H o m e r o , O d . X IX  560-569 (c f ., a s i
m is m o , P l a t ó n , C h a r m . 173a ; V i r g i l i o , E n e id a V I  893-899).

349 U n a  r e f le x ió n  s im ila r  s e  a p u n ta  e n  II 38.
350 Se  s o b r e e n tie n d e  q u e  la  f r a s e  v a  r e f e r id a  a  lo s  d io s e s , c o m o  p r o

p o n e  r e s titu ir  C h r . S c h ä u b l i n , p á g . 252 ( ( in m o r ta le s  d ic e r e ) ) .
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dando así privado de actividad y de movimiento351. Éste,
cuando el cuerpo se fatiga, no puede servirse ni de los
miembros ni de los sentidos, y se precipita en visiones dis
tintas entre sí y confusas, a partir — como afirma Aristó te
leŝ —  de los restos que persisten de aquellas cosas que ha
hecho — o pensado—  mientras estaba despierto352. A causa
de la mezcla de tales restos surgen a veces extrañas especies
de sueños; si, entre estos sueños, unos son falsos y otros
verdaderos, bien querría saber en virtud de qué marca pue
den reconocerse unos y  otros. Si no existe ninguna, ¿ para
qué hemos de oír a los intérpretes? Si hay alguna, anhelo oír
cuál es... ¡Pero se quedarán sin saber qué decir!

Y es que estamos pasando ya a discutir cuál de las dos 129 
cosas es más probable: que los dioses inmortales, superiores
en notoriedad a todos los seres, visiten los lechos de cuantos
mortales hay por doquier, así como también sus camas
tros353 (y que, al ver a alguien roncar, le infundan visiones
tortuosas y  oscuras, para que éste, aterrado por el sueño, se
las lleve al pronosticador por la mañana), o más bien que
sea algo natural que al espíritu, cuando se halla vivamente
agitado, le parezca ver, mientra duerme, aquello que vio
estando despierto. ¿ Es más digno de la filosofía interpretar
estas cosas mediante la superstició n propia de las hechice
ras, o más bien mediante una explicació n basada en la natu
raleza? De manera que, además, aunque pudiera hacerse una

351 Cf. II 139; R e p . V I 27; L u c . 48; T u s e . I 53-54; P l a t ó n , F e d r o
245d e .

352 Cf. I 45, II 140, A r i s t ó t e l e s , S o b r e  lo s  s u e ñ o s  461a l4- 23 (a  p r o
p ó s ito  d e  la s  h y p ó lo ip o i k in e s e is  o  ‘m o v im ie n to s  r e s id u a le s ’ q u e , u n a  v e z  
p r o d u c id o s  p o r  la  s e n s a c ió n , r e g u la  la  f a n ta s ía ; c f ., a s im is m o , A n . 432a 9-  
10); a c e r c a  d e  la  c o n f u s ió n  a z a r o s a  q u e  o f r e c e n  la s  im á g e n e s  o n ír ic a s  c f ., 
p o r  e je m p lo , E s q u i l o , P r o m . 448-450.

353 Cf. I I 105.
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interpretació n verdadera de los sueños, aun así, aquellos que
la profesan no podrían practicarla, porque pertenecen a una
clase de personas sumamente frívolas e incultas. Tus estoi
cos, por otra parte, dicen que nadie puede ser adivino, a ex
cepció n del sabio354.

Crisipo, al menos, define la adivinació n con las si
guientes palabras: es la capacidad de reconocer, ver y expli
car aquellos signos que los dioses les ponen a los hombres
por delante355. El cometido de tal adivinació n, por otra par
te, es el de conocer de antemano cuál es la disposició n de
los dioses hacia los seres humanos, qué es lo que les mani
fiestan, y de qué modo puede conjurarse o expiarse. Y  es
también Crisipo quien define de este modo la interpretació n
de los sueños: es la capacidad de distinguir y explicar aque
llo que los dioses les manifiestan a los hombres a través de
los sueños. ¿ Qué pasa, entonces? ¿ Se necesita para eso una
mediocre sabiduría, o más bien un talento eminente y  una
perfecta instrucció n? Por nuestra parte, no hemos conocido
a nadie semejante.

Por tanto, aunque te concediera que la adivinació n
existe — cosa que nunca haré— , mira no sea que, aun así,
no podamos encontrar a ningún adivino356. Por otra parte,
¿ qué mentalidad tienen los dioses, si resulta que no nos ma
nifiestan en sueños lo que por nosotros mismos podemos
entender, ni aquello para lo que podamos disponer de intér
pretes? Y es que, si los dioses nos ofrecen cosas de las que
no podemos adquirir conocimiento, y para las que tampoco
podemos disponer de un exégeta, serían similares a unos

354 Cf. W i l l  607.
355 Cf. 5 ^ 1 1 1 1 8 9 .
356 Da d a  la  d if ic u lta d  q u e  p la n te a  e n c o n tr a r  a  u n  v e r d a d e r o  s a b io  (c f .

II 61).
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púnicos o a unos hispanos que hablaran sin intérprete algu
no en nuestro senado357.

Pero, además, ¿ a qué responden las oscuridades y enig
mas de los sueños? Porque los dioses deberían querer que
entendiésemos aquello que nos advierten en nuestro propio
beneficio. « Y bien, ¿ acaso es que ningún poeta o ningún
científico es oscuro?»  Aquel famoso Euforió n, por cierto,
incluso demasiado oscuro358, mas no lo es Homero. Pues
bien, ¿ cuál de los dos es mejor? Es enormemente oscuro
Heráclito359, y no lo es en absoluto Demó crito. Pues bien,
¿ acaso cabe compararlos? ¿ Me adviertes, en mi propio be
neficio, de algo que no soy capaz de entender? Por tanto,
¿ para qué me adviertes? Es como si un médico le mandase a
alguien que ha caído enfermo que tomara

357 Cf. D e l s u p rem o  bien  y  del s u p rem o  m al V  89; s o b r e  la  u tiliz a c ió n  
d e  in té r p r e te s  e n  e l s e n a d o  d u r a n te  e s te  p e r io d o , s o b r e  to d o  c u a n d o  s e  tr a ta
b a  d e  le n g u a s  d is tin ta s  d e l g r ie g o , c f . B. R o c h e t t e ,  Le latin  dan s  le m o n de 
g rec. Rech erch es  s u r  la  diffu s io n  de la lan g u e et des  lettres  latin es  dan s  les  
p r o v in ces  h ellén o p h o n es  de l'Em p ire ro m ain , Bru s e la s , 1997, p á g s . 92-96.

358 Po e ta  h e le n ís tic o  d e l s . Ill, c u ltiv a d o r  d e  la  p o e s ía  a le ja n d r in a  (c f. 
Tu se. Ill 45: o  p o etam  eg reg iu m ! q u am q u am  ab h is  can to ribu s  Eu p h o r io n is  
co n tem n itu r; a  p r o p ó s ito  d e  e s te  p a s a je , c f. L. A. d e  C u e n c a ,  Eu fo r ió n  de 
Calcis , Ma d r id , 1976, p á g . 24). Ac e r c a  d e l r e c h a z o  c ic e r o n ia n o  h a c ia  la  
p o e s ía  ‘n e o té r ic a ’ (e n c a m a d a  p a r a  é l e n  a u to r e s  c o m o  Ciñ a  o  Ga lo , m á s  q u e  
e n  Ca tu lo  y  o tr o s  p o e ta s  y a  d e s a p a r e c id o s , c o m o  p o r  e je m p lo  Ca lim a c o  
[Tu s e. I 93], a  lo s  q u e , e n  c ie r to  m o d o , a d m ir a b a  e  im ita b a ), c f. Cartas  a 
Á tico V II2,1 (c . fin . d e  n o v ie m b r e  d e l 50), Or. 161 (p o etae n o v i), y , a c e r c a  
d e  e s te  te m a , e n  g e n e r a l, M. B r i o s o ,  « So b r e  u n  v e r s o  d e  Cic e r ó n » , Habis 6 
(1975), 109-115; D. R. S h a c k l e t o n  B a i l e y ,  « Cic e r o  a n d  e a r ly  La tin  p o e
tr y » , ICS 8 (1983), 239-249; W . C l a u s e n ,  « Cic e r o  a n d  th e  n e w  p o e tr y » , 
H ar v a rd  Stu dies  in  C las s ical Ph ilo lo g y 90 (1986), 159-170; N. H o r s f a l l ,  

« Cic e r o  a n d  p o e tr y . Th e  p la c e  o f  p r e ju d ic e  in  lite r a r y  h is to r y » , Pap ers  o f 
th e Leeds  In tern atio n al Latin  Sem in ar 7 (1993), 1-7.

359 La  o s c u r id a d  d e  He r á c lito  e r a  p r o v e r b ia l e n  la  a n tig ü e d a d , c o m o  
p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  m ú ltip le s  te s tim o n io s  (p a r a  e l c a s o  d e  Cic e r ó n , c f. 
Nat. I 74; III 35; D e l s u p rem o  bien  y  del s u p rem o  m al I I 15).
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u n  te r r ig e n o , h e r b ig r a d o , d o m ip o r to , d e s p r o v is to  d e  s a n g r e 360,,

en vez de ‘un caracol’, como acostumbran a decir las perso
nas361. Cuando el pacuviano Anfió n dijo, muy oscuramente,

a  c u a tr o  p a ta s , d e  le n to  p a s o , a g r e s te , a r a s  d e  s u e lo , r u g o s a ,
d e  c a b e z a  c o r ta , c u e llo  s e r p e n tin o , f i e r o  a s p e c to ,
s in  tr ip a , s in  a lm a  p e r o  d e  a n im a l s o n id o * 6 2 ,

entonces respondieron los áticos:

n o  lo  e n te n d e m o s , a  n o  s e r  q u e  h a b le s  a b ie r ta m e n te .

Aquél entonces, en una sola palabra: ‘tortuga’ . Pues bien,
¿ no habrías podido decirlo desde un principio, citarista?

65134 Un individuo refiere al pronosticador haber soñado que
un huevo pendía, mediante una correa, de la cama de su ha
bitació n (este sueño se encuentra en él libro de Crisipo363).
El pronosticador le respondió  que había un tesoro enterrado
bajo la cama. Cavó , encontró  un poco de oro, y este poco
rodeado de splata. Le envió  al pronosticador el poquito de
plata que le ípareció  bien, y entonces le dijo aquél: « ¿ nada
de la yema?»  Y es que, según le parecía, esa parte.del huevo
indicaba la presencia de oro, y el resto la de plata. Pues
bien, ¿ acaso es que ninguna otra persona soñó  alguna vez

360 Fra g . 56 Bl., In c. 2 So u b . (c f . L u c i l i o ,  Sat., f r a g . Du b. 35 Ch a r p in  
[1377 M]; H e s i o d o ,  Trabajo s  y  días 571; A t e n e o ,  II 63a - d ).

361 Ac e r c a  d e  lo s  u s o s  c u r a tiv o s  d e l c a r a c o l c f . P l i n i o , X X X  44-46.
362 Cf. P a c u v i o ,  An tio p ., f r a g s . 4-6 W , a s í c o m o  Lu c. 20, H o m e r o ,  

Hy m n . Herrn . (IV ) 25-54 (s o b r e  la  in v e n c ió n  d e  la  lir a , c o n s tr u id a  m e
d ia n te  u n  c a p a r a z ó n  d e  to r tu g a  q u e  a c tú a  c o m o  c a ja  d e  r e s o n a n c ia ); Só
f o c l e s ,  Ich n eu t., f r a g . 314, v s . 300-312 Ra d t; A. G r i l l i ,  « No ta  s u  d u e  
f r a m m e n ti p o e tic i a r c a ic i» , e n  A. R o n c o n i  (et al.), Po es ía latin a in  
fram m en ti. M is cellan ea filo ló g ica , Gé n o v a , 1974, p á g s . 281-285.

363 S V F  II 1201; c f . 16.
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con que veía un huevo? ¿ Por qué, entonces, só lo ese fulano
encontró  un tesoro? ¡A cuantísimos pobres, dignos de la
protecció n de los dioses, no les advierte sueño alguno, al
objeto de que encuentren un tesoro? Por otra parte, ¿ por qué
causa se da tan oscuramente esa advertencia, de modo que
haya que establecer la similitud con el tesoro a partir de un
huevo, en vez de ordenarse abiertamente buscar el tesoro,
tan abiertamente como Simó nides fue disuadido de hacerse
a la mar364?

Luego los sueños oscuros no se corresponden en abso
luto con la majestad propia de los dioses.

Vayamos a lo abierto y claro, como es lo de aquel asesi
nado por el posadero de Mégara, como lo de Simó nides, que
fue disuadido de hacerse a la mar por aquel a quien había
inhumado365, como también lo de Alejandro, que me extra
ña se te haya pasado... Cuando su íntimo amigo Ptolemeo
resultó  herido en combate a causa de un proyectil envene
nado y se moría, entre sumo dó ló r366, a consecuencia de la
herida, este Alejandro, sentado a su lado, quedó  aturdido
por el sueño. Se dice que entonces, mientras reposaba, le
pareció  que un dragó n al que alimentaba su madre, Olim-
piade, llevaba en la boca una raicilla, y que le decía, al
mismo tiempo, en qué lugar se criaba ésta (el lugar no esta
ba lejos de allí); que, por otra parte, era tan grande su poder
que sanaría fácilmente a Ptolemeo. Cuando Alejandro, una
vez despierto, narró  el ¡sueño a sus amigos, se mandó  a unos
cuantos para que fuesen a buscar aquella raicilla. Se dice

364 Cf. I 56.
365 Cf. I 56-57.
366 De  Ale ja n d r o , s e g ú n  e n tie n d e  S. T i m p a n a r o , p á g . 219. En  e l e p i

s o d io  s e  a lu d e  a l g e n e r a l d e l e jé r c ito  d e  Ale ja n d r o  q u e  lu e g o  f u e  m o n a r c a  
d e  Eg ip to  (Pto le m e o  I So te r) y  f u n d a d o r  d e  la  Bib lio te c a  d e  Ale ja n d r ía  
(c o n tin u a d a  p o r  s u  h ijo  Pto le m e o  II Fila d e lf o ).
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que ésta fue encontrada y Ptolemeo sanado, al igual que
muchos soldados que habían sido heridos a causa del mismo
tipo de dardo.

También has referido muchos sueños procedentes de las
historias: el de la madre de Fálaris, el de Ciro el Viejo367, el
de la madre de Dionisio368, el del púnico Amílcar, el de
Aníbal, el de Publio Decio369, el ya conocidísimo acerca del
primer danzarín, también el de Gayo Graco 37° , y el reciente
sueño de Cecilia, la hija de Baliárico371. Pero estas cosas
son del extranjero y, por esta causa, menos conocidas para
nosotros; algunas han sido, probablemente, incluso inventa
das372. Porque ¿ quién puede damos garantía sobre cosas
como ésas? ¿ Qué tenemos nosotros que decir acerca de
nuestros sueños? Tú sobre mi inmersió n, y la de mi caballo,
hasta llegar a la orilla, y yo sobre Mario, con sus fasces de
laurel, ordenando que se me condujera hasta su monumen
to373.

Todos los sueños, Quinto, tienen un solo fundamento374.
¡Por los dioses inmortales, miremos por que éste no se vea
postergado, a consecuencia de nuestra depravada supersti
ció n!

Porque tú, ¿ a qué Mario piensas que vi? A una aparien
cia, a una imagen suya según creo, tal y como le parece a
Demó crito375. ¿ De dó nde procedió  tal imagen? Porque éste

367 Cf. 1 46, p a r a  a m b o s  e p is o d io s .
368 Cf. I 39.
369 Cf. I 50, 48-49 y  51, r e s p e c tiv a m e n te .
310 Cf. I 55 y  56, r e s p e c tiv a m e n te .
371 Cf. 1 4, 99.
372 Lo s  c u a tr o  ú ltim o s  e je m p lo s  s o n , e n  r e a lid a d , m á s  b ie n  r o m a n o s ; 

a c e r c a  d e l p o s ib le  c a r á c te r  f ic tic io  d e  ta le s  a n é c d o ta s , c f . II 27.
373 Cf. I 58 y  59, r e s p e c tiv a m e n te .
374 Es  d e c ir , e l p r o p u e s to  p o r  Ar is tó te le s  y  y a  a p u n ta d o  e n  I I 128.
375 Cf. I I 120, a s i c o m o , e n  to n o  jo c o s o , F a m . X V  16.
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pretende que las imágenes fluyen a partir de cuerpos só lidos
y de figuras reales... Por tanto, ¿ en eso se había convertido
el cuerpo de Mario? D ice376: « Procedía del cuerpo que él
tuvo. Todo se encuentra lleno de imágenes» . Por tanto, ¿ es
esa imagen de Mario la que me persiguió  a mí hasta el cam
po de Atina? « Y es que no puede concebirse ninguna apa
riencia que no derive de una impresió n de imágenes» .

¿ Qué pasa, entonces? ¿ Están esas imágenes tan prestas a
oír lo que decimos que, tan pronto como lo deseamos, acu
den corriendo? ¿ Incluso las de las cosas que no existen? Y
es que ¿ acaso hay alguna forma tan poco habitual, tan va
cua, que no pueda representársela el espíritu a sí mismo?
Así, llegamos a concebir la forma de cosas que, sin embar
go, nunca hemos visto: ciudades perfectamente ubicadas, fi
guras humanas...377.

Pues bien, cuando pienso en los muros de Babilonia378,
o en la faz de Homero, ¿ acaso es una imagen de éstos la que
me produce tal impresió n? Por tanto, puede resultamos co
nocido todo aquello que nosotros queramos, porque no hay
nada acerca de lo cual no podamos pensar. Luego ninguna
imagen se abalanza desde el exterior sobre el espíritu de
quienes duermen, ni en absoluto hay imágenes que fluyan...,
ni he conocido a nadie que, revestido de mayor autoridad,
haya dicho tan só lo tonterías. Ésa es la condició n natural
que caracteriza a los espíritus, de modo que, cuando están
despiertos, se encuentran llenos de vigor, y no gracias a un
impulso adventicio, sino gracias a su propio movimiento, el

376 De m ó c r ito  o  b ie n  c u a lq u ie r a  d e  s u s  s e g u id o r e s , s e g ú n  h a  d e  e n
te n d e r s e .

377 El p r o b le m a  y a  s e  h a b ía  p la n te a d o , d e s d e  u n a  p e r s p e c tiv a  e p ic ú
r e a , e n  N a t. 1 106.

378 Cf. H e r ó d o t o , I 178-179.
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cual está provisto de una increíble velocidad379. Cuando
estos espíritus se apoyan sobre los miembros, sobre el cuer
po y sobre los sentidos, todo lo distinguen, todo lo piensan y
lo sienten con una mayor seguridad. Por otra parte, Cuando
tales cosas desaparecen y, a causa de la fatiga corporal, el
espíritu se queda a solas, entonces actúa por sí mismo. Y así
es como se presentan ante él aquellas formas y aquellas ma
neras de actuar, mientras que son muchas las cosas que pa
recen oírse y decirse.

Está claro que tal multitud de percepciones — tan dis
tintas entre sí, y entremezcladas de todas las maneras posi
bles—  se presentan ante el espíritu cuando éste se encuentra
débil y distendido, y que lo que se mueve y se agita en él
son, sobre todo, los restos de aquellas cosas que hemos pen
sado o hecho mientras estábamos despiertos380. Así, en
aquellos tiempos, estaba muy presente en mi espíritu Mario,
ya que recordaba có mo soportó  él su grave caída, con qué
gran fortaleza de ánimo y constancia381. Creo que ésa fue la
causa de que soñase con él.

A ti, por tu parte, te pareció , dado que pensabas con
preocupació n acerca de mí, que yo emergía de pronto del
río. Y es que quedaban en tu espíritu y  en el mío huellas de
los pensamientos que tuvimos durante la vigilia. Mas se
añadieron algunas cosas, como en mi caso lo referente al
monumento de Mario y, en tu caso, lo de que el caballo so
bre el que yo iba, sumergido a la vez que yo, apareció  de
nuevo.

379 Ac e r c a  d e  la  v e lo c id a d  c a r a c te r ís tic a  d e l e s p ír itu , c f . T u s e . I 43 
( n ih il e s t a n im o  v e lo c iu s ) .

380 Cf. 145, I I 128.
381 La  o p in ió n  d e  Cic e r ó n  a c e r c a  d e  s u  p a is a n o  Ma r io  — c o n  c u y o  

e x ilio  c o m p a r a b a  e n  c ie r to  m o d o  e l s u y o  p r o p io —  f u e  b a s ta n te  c a m
b ia n te ; a l r e s p e c to  c f . S. T i m p a n a r o , p á g . 279, n . 186.
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¿ Acaso estimas tú que habría alguna anciana tan insen
sata como para creer en los sueños, si tales cosas no ocurrie
ran alguna vez, ya sea por casualidad, por azar o porque sí?
A Alejandro le pareció  que un dragó n hablaba382. Esto pue
de ser completamente falso, o puede ser verdadero; pero,
aunque fuera verdadero, no es extraño, porque él no oyó
hablar al dragó n, sino que le pareció  oírlo, y, además — pa
ra que sea más grandioso— , éste habló  mientras llevaba una
raíz en la boca. Pero nada resulta grandioso para el que sue
ña. Me pregunto, por lo demás, por qué tuvo Alejandro tan
brillante y  tan certero sueño, mientras que no lo tuvo en
otras ocasiones él mismo, ni han sido muchas las veces que
los demás tuvieron sueños así. Yo, al menos, aparte de
aquello referente a Mario, ningún sueño en absoluto, que yo
recuerde; por tanto, en vano consumí tantas noches, durante
un periodo de vida tan prolongado.

Ahora desde luego — a consecuencia de la interrupció n
de mi actividad forense—  he pasado menos noches en vela
y he dormido más siestas (a las que no solía recurrir an
tes...)383, pero, pese a dormir tantísimo, no he recibido ad
vertencias a través de sueño alguno384, ni aun tratándose de
asuntos de tan gran importancia, y nunca me parece tanto
que estoy soñando como cuando veo a los magistrados en el
foro o al senado en la curia385.

382 Cf. I I 135.
383 La t. e t lu c u b r a tio n e s  d e tr a x i e t  m e r id ia tio n e s  a d d id i, c o n  b ú s q u e

d a  d e l p a r a le lis m o .
384 Co m o  o b s e r v ó  Ar is tó te le s , ilu s tr á n d o lo  m e d ia n te  e l e je m p lo  d e  lo s  

m e la n c ó lic o s  (c f . I 81), la  f a c u lta d  d e  s o ñ a r  n o  d e p e n d e  d e l d o r m ir  m u
c h o  ( P r o b l. 957a 32-35).

385 Cic e r ó n  p a r e c e  in s in u a r , c o m o  e n  o tr o s  lu g a r e s , q u e , b a jo  la  d ic ta
d u r a  d e  Cé s a r , la s  in s titu c io n e s  r e p u b lic a n a s  e r a n  ir r e a le s , u n a  e s p e c ie  d e  
r e p r e s e n ta c ió n  o n ír ic a .
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En efecto (esto es lo que viene después, según nuestra
divisió n386), ¿ en qué consiste esa unió n de carácter ininte
rrumpido que existe en la naturaleza — a la que, como dije,
llaman s y m p á th e ia m— , en virtud de la cual se debe deducir
la existencia de un tesoro a partir de un huevo388? Pues los
médicos, a partir de algunos síntomas, deducen el adveni
miento o el agravamiento de las enfermedades, y dicen que
hasta pueden deducirse algunas señales referentes a la salud
a partir de cierto tipo de sueños, como, por ejemplo, lo de si
estamos bien o mal alimentados389. Pero ¿ en virtud de qué
afinidad natural cabe vincular con los sueños un tesoro, una
herencia, una distinció n, una victoria o tantas otras cosas del
mismo tipo?

Se dice que un individuo expulsó  unos cálculos mientras
se unía, en sueños, mediante el abrazo de Venus390. Veo la
‘simpatía’, porque la visió n que se le ofreció  mientras dor
mía fue tal, que la fuerza de la naturaleza — y no una erró
nea ilusió n—  le produjo lo sucedido391. Pues bien, ¿ qué tipo

386 Cf . I I 124.
387 Cf. II 34.
388 Cf. I I 134.
389 Ac e r c a  d e  ta le s  s u e ñ o s , d e  v a lo r  s in to m á tic o , c f . H i p ó c r a t e s ,  

Diaet. IV  87; A r i s t ó t e l e s ,  Diy . s o m n . 463a 3- 6,17-21.
390 Ac e r c a  d e  lo s  s u e ñ o s  e r ó tic o s  — c a r a c te r ís tic o s  d e  la  f a s e  REM 

d e l s u e ñ o —  y  d e  s u s  c o n s e c u e n c ia s  f is io ló g ic a s  y  m o r a le s , c f . L. G i l ,  
« P r o cu l recedan t s o m n ia. Lo s  e n s u e ñ o s  e r ó tic o s  e n  la  a n tig ü e d a d  p a g a n a  
y  c r is tia n a » , e n  J. L. M e l e n a  (e d .), Sy m bo lae Lu do v ico  M itx elen a s ep
tu ag en ario  o blatae, I, V ito r ia , 1985, p á g s . 193-219, c o n  a b u n d a n te s  
e je m p lo s  d e  la  lite r a tu r a  r o m a n a  (c f ., p o r  e je m p lo , L u c r e c i o ,  IV  1030- 
1036); H. v o n  S t a d e n ,  p á g s , 386-387; A. B r a v o ,  « Su e ñ o , e n s u e ñ o s  y  
d e m o n io s  e n  Ev a g r io  Pó n tic o » , K o la io s 4 (1995), 457-477.

391 Se g ú n  e n tie n d e  W . A. F a l c o n e r ,  p á g . 530, e n  e s te  c a s o , e l s u e ñ o  
p a r e c e  s e r , e n  r e a lid a d , c o n s e c u e n c ia  (ev en tu s ) d e  u n a  c a u s a  f ís ic a  (d e l 
e x c e s o  d e  h u m e d a d  e n  e l o r g a n is m o , p r o p ia m e n te , s e g ú n  s o s te n ía  He r ó -  
f ilo  a c e r c a  d e  ta le s  c a s o s ; c f . P. H. S c i i u i j v e r s ,  « La  c la s s if ic a tio n  d e s
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de naturaleza es la que ofreció  a Simó nides aquella apari
ció n, a través de la cual fue disuadido de hacerse a la
mar392? ¿ Qué vínculo con la naturaleza tuvo aquel sueño
que, según se escribe, tuvo Alcibiades, a quien le pareció  en
sueños — poco antes de su desaparició n—  que era cubierto
con el manto de su amiga? Cuando yacía tendido, sin ente
rrar y abandonado por todos, una amiga cubrió  el cadáver
con su propio palio393. Luego ¿ era algo inherente a aquello
que iba a pasar, y tenía unas causas naturales, o lo produjo
más bien la casualidad tal y como se soñó  y sucedió ?

Y bien, los pronó sticos de los propios intérpretes, ¿ acaso 1 4 4  7 0  

no ponen de manifiesto cuál es su talento, más que la fuer
za y el sentir común de la naturaleza? A un corredor que
se proponía marchar a Olimpia le pareció , en sueños, que se
le transportaba sobre un carro de cuadrigas. Por la mañana,
al pronosticador. Mas aquél le dijo: « Vencerás, porque eso
es lo que da a entender la velocidad y la fuerza de los caba
llos» . Después va esa misma persona a Antifonte394, pero
éste le dice: « Necesariamente serás vencido; ¿ no entiendes
que cuatro han corrido por delante de ti?»  He aquí otro co
rredor (y es que de sueños como éstos, y parecidos, está lle
no el libro de Crisipo, lleno el de Antipatro...395, ¡pero vuel
vo con el corredor!): refirió  al intérprete que, según le
pareció  en sueños, se había convertido en un águila. Enton-

r ê v e s  s e lo n  Hé r o p h ile » , M n e m o s y n e  30 (1977), 13-27, e s p . 26-27), s i 
b ie n  lia  d e  e n te n d e r s e  q u e  la  p o lu c ió n  (g r . o n e ir o g m ó s )  ta m b ié n  p o d r ía  
h a b e r  f a c ilita d o  la  e x p u ls ió n  d e  lo s  c á lc u lo s  (s i s e  e n c o n tr a b a n  a lo ja d o s , 
c o m o  e s  lo  m á s  p r o b a b le , e n  la  v e jig a ; a l r e s p e c to  c f. L. G i l , Th e r a p e ia .
L a  m e d ic in a  p o p u la r  e n  e l m u n d o  c lá s ic o , Ma d r id , 1969, p á g s . 161, 393).

392 Cf. I 56; II 134-135.
393 Cf. P l u t a r c o , A lc ib . 39, 1-7. No  tu v o  la  m is m a  s u e r te , e n  p a r e c i

d a s  c ir c u n s ta n c ia s , Cé s a r  (c f . I I 23).
394 Cf. I 39.
395 Cf. S V F  II 1206; III An t. 42.
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ces él le dijo: « Tuya es la victoria, porque ningún ave
vuela con más brío que ésa» . Antifonte le dijo a ese mis
mo: « ¡Tonto!, ¿ acaso no ves que estás vencido? Resulta
que esa ave, como persigue y asedia a otras, siempre va
ella la última» .

145 A cierta mujer casada, que deseaba tener un hijo y  no
sabía si estaba encinta o no, le pareció , mientras reposaba,
que tenía su naturaleza sellada396. Lo contó . Se le dijo que
no había podido concebir, ya que se hallaba sellada. Mas
otro dijo que estaba encinta, pues no suele sellarse nada que
se encuentra vacío397. ¿ Qué clase de habilidad es la de un
pronosticador que dedica su talento a la burla? Lo que he
dicho, así como innumerables ejemplos que tienen recogi
dos los estoicos, ¿ acaso manifiestan otra cosa que no sea la
agudeza que hay en las personas, quienes emiten una inter
pretació n así o asá, a partir de cualquier similitud398? Los
médicos observan algunos síntomas a partir de las venas; a
partir de la respiració n del enfermo y de muchas otras cosas
intuyen lo que va a pasar. Los navegantes, cuando han visto
a los calamares bullir y a los delfines dirigirse a puerto,
piensan que se está anunciando una tormenta. Estas cosas
pueden explicarse fácilmente mediante la razó n, y pueden
atribuirse a la naturaleza, pero en modo alguno las que dije
poco antes.

394 N a tu r a  e s  a q u í u n  e u f e m is m o , e n  r e f e r e n c ia  a  lo s  g e n ita le s  f e m e
n in o s  (e l m is m o  té r m in o  s e  e m p le a , e n  r e f e r e n c ia  a  lo s  m a s c u lin o s , e n
N a t. Il l 56).

397 El e p is o d io  r e c u e r d a  e l r e f e r id o  p o r  Plu ta r c o  a  p r o p ó s ito  d e  Olim -  
p ia d e , e s p o s a  d e  Filip o  ( V it. A le x . 2).

398 Cf. II 12. Ac e r c a  d e l c o n c e p to  a r is to té lic o  d e  ‘ s im ilitu d ’ (g r . h o -
m o ió te s ) , a p lic a d o  a l s u e ñ o  e n  c u a n to  r e p r e s e n ta c ió n  s im b ó lic a , p u e d e  
c o n s u lta r s e  D iv . s o m n . 464b 5-15; P h . v a n d e r  E i j k , p á g . 326.
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« Mas es que fue la observació n permanente»  — porque
ésta es la única parte que nos falta— , « la que, mediante la
anotació n de los acontecimientos, propició  tal habilidad» .
¿ Es eso, en fin, lo que me estás diciendo? ¿ Pueden ser ob
jeto de observació n los sueños? ¿ De qué modo? Y es que su
variedad es inmensa... No puede pensarse en nada que sea
tan enrevesado, tan desordenado o tan monstruoso como pa
ra que no podamos soñarlo399. Por tanto, ¿ có mo podemos
dejar constancia de tales sueños, en número ilimitado y
siempre nuevos, ya sea reteniéndolos en la memoria o me
diante la observació n? Los astró logos anotaron los movi
mientos de las estrellas errantes. Y es que se encontró  en
estas estrellas un orden que no se pensaba que existiese. En
séñame, en fin, cuál es el orden y cuál es la coherencia que
existe en los sueños. Por lo demás, ¿ có mo pueden distin
guirse los sueños verdaderos de los falsos, siendo que los
mismos sueños resultan tener un desenlace distinto para ca
da uno, y que, aun cuando se trata de las mismas personas,
no siempre tienen el mismo desenlace? Por tanto, si no so
lemos dar crédito a un hombre mendaz, ni siquiera cuando
dice cosas verdaderas, me parece extraño que esos estoicos,
al ver que un sueño ha resultado ser verdadero, no quiten
crédito a ese uno, de entre muchos, en vez de afirmar la va
lidez de innumerables sueños en virtud de uno só lo.

Por tanto, si ni la divinidad es la que produce los sueños,
ni existe relació n alguna entre la naturaleza y los sueños, ni
pudo establecerse la ciencia de los sueños a través de la ob
servació n, se llega al resultado de que no ha de atribuirse va
lor alguno a tales sueños, máxime cuando aquellas personas

399 Se  t r a t a  d e  l a  ú n i c a  d o c u m e n t a c i ó n  l a t i n a  d e l  a d v e r b i o  m o n s t r u o -
s é , s e g ú n  o b s e r v a  S. T i m p a n a r o ,  p á g .  4 0 9 ; u n a  r e f l e x i ó n  s i m i l a r  s e  r e c o
g í a  y a , a  p r o p ó s i t o  d e  l a s  o p i n i o n e s  d e  l o s  f i l ó s o f o s ,  e n  II 119.

14671
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que los ven, precisamente, no son capaces de adivinar nada,
mientras que aquellos que los interpretan aplican una conjetu
ra, y no una facultad natural. Resulta que la casualidad, por su
parte, ha producido, durante siglos casi innumerables, más
cosas dignas de admiració n que las que hay en las visiones
propias de los sueños, y que nada hay más inseguro que una
conjetura, la cual puede ser conducida en direcciones diver
sas, y, a veces, incluso hacia direcciones contrarias entre sí.

Por tanto, ha de rechazarse también
esa adivinació n procedente de los sueños,

E p ílo g o al igual que las demás. Pues, a decir ver
dad, la superstició n que se ha ido exten
diendo entre las gentes ha oprimido el es

píritu de todos prácticamente, y  se ha enseñoreado de la de
bilidad humana400. Esto se ha dicho también en aquellos li
bros que se refieren a la naturaleza de los dioses401, pero es
en esta discusió n donde lo hemos tratado con mayor pro
fundidad. Y es que — según nos parecía—  seríamos de gran
provecho para nosotros mismos, así como para los nuestros,
si conseguíamos eliminar la superstició n desde sus cimien
tos. Pero — quiero que esto se entienda muy bien—  al su
primirse la superstició n no se está suprimiendo también la
religió n, pues lo propio del sabio es mirar por las tradiciones
de los mayores, mediante la conservació n de los ritos sagra
dos y de las ceremonias; la belleza del mundo y el orden de

400 Cf. D iv . 1 7; e l p a s a je  p o d r ía  c o n s id e r a r s e  c o m o  u n a  r é p lic a  d e l c o
r r e s p o n d ie n te  lu c r e c ia n o  (I 62-63: h u m a n a ... v ita ... o p p r e s s a  g r a v i s u b
r e lig io n e ) . La  m e n ta lid a d  s u p e r s tic io s a  — q u e  Cic e r ó n  v e ía , p r o b a b le
m e n te , a m p a r a d a  y  a le n ta d a  p o r  c ie r ta s  c a p a s  d e  p o d e r , a n h e la n te s  d e  p o
b la c ió n  c a u tiv a —  s e  c a r a c te r iz a  s e g ú n  e s to  p o r  s u  f a lta  d e  lib e r ta d  y  p o r  
s u  a u s e n c ia  d e  r a c io c in io , h a llá n d o s e  p r e d is p u e s ta , p o r  ta n to , a l in d iv i
d u a lis m o  y , c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  é s te , a  la  in ju s tic ia  (N a t. 1 4).

401 Cf., p o r  e je m p lo , N a t. 1 117; II 71.
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los fenó menos celestes obliga a reconocer que existe una
naturaleza eminente y eterna, y que el género humano ha de
levantar su vista y admirarla.

Por ello, mientras que la religió n — que está unida al
conocimiento de la naturaleza—  debe incluso propagarse,
los vástagos de la superstició n han de ser arrancados todos
ellos, porque la superstició n te acucia, te urge, y, a donde
quiera que te dirijas, te persigue..., ya estés atendiendo a un
vate o a un presagio, ya te dediques a inmolar o a observar
un ave, si ves a un caldeo o a un arúspice, si relampaguea, si
truena, si se produce una descarga del cielo, si se produce
cualquier nacimiento o suceso que se asemeje a una apari
ció n. Necesario es que suceda con frecuencia alguna de ta
les cosas, de manera que nunca puede uno sentirse con la
mente tranquila402.

El sueño parece ser una huida de todas las fatigas y
preocupaciones; mas de él, precisamente, nacen muchísimos
temores y miedos. Estos mismos sueños tendrían, desde
luego, menor valor por sí mismos, y no serían objeto de
tanta atenció n, si los filó sofos no hubieran asumido su de
fensa; y no me refiero, desde luego, a los filó sofos más des
preciados403, sino a aquellos que son más agudos que nadie,

402 Cic e r ó n  r e f le ja  la  a n s ie d a d  m o r b o s a  q u e  a g o b ia b a  a  m u c h o s  d e  s u s  
c o n c iu d a d a n o s  (e s p e c ia lm e n te  a  lo s  e s to ic o s  m á s  c r é d u lo s , s e g ú n  s e  d e s
p r e n d e  d e  II 83), y  q u e  s a b ía n  e x p lo ta r  lo s  ‘p r o f e s io n a le s ’ d e  la  é p o c a  (c f.
I 132), d e  a c u e r d o  c o n  e l e s q u e m a  d e  c a u tiv id a d  q u e  r e p r o d u c e  c u a lq u ie r  
s o c ie d a d  p s e u d o la ic a  e n  m o m e n to s  d e  f u e r te  c r is is  c u ltu r a l. Ta l a n s ie d a d , 
p r o p ic ia d a  p o r  la  s u p e r s titio , h a b ía  d e  c o m b a tir s e  — s e g ú n  é l—  m e d ia n te  
la  p r á c tic a  d e  la  r e lig io , s ig n o  d e  id e n tid a d  d e  Ro m a  (c f . N a t. II 8) y  c o
r r e la to  a  s u  v e z  — a  d if e r e n c ia  d e  la  s u p e r s tic ió n : c f , II 60, 129—  d e l 
e s tu d io  d e  la  n a tu r a le z a  ( q u a e  e s t iu n c ta  c u m  c o g n itio n e  n a tu r a e ) .

403 En  a lu s ió n  a  lo s  e s to ic o s , s e g ú n  e n tie n d e  Ci i r . S c i i a u i i u n ,  p á g . 
397, a u n q u e  q u iz á  n o  h a y a  d e  e n te n d e r s e  a s í y  c o n s id e r a r  q u e  la  d e n o m i
n a c ió n  e s  d e  a lc a n c e  m á s  g e n e r a l.
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los que ven las coincidencias y  las contradicciones, los que
— según se piensa ya—  ofrecen una perfecció n práctica
mente absoluta. Si Caméades no hubiera hecho frente al li
bertinaje de tales filó sofos, no sé si no serían juzgados ya
como los únicos filó sofos. Contra ellos se desarrolla prácti
camente todo nuestro tenso debate, y no porque los despre
ciemos de una manera especial, sino porque parecen defen
der sus opiniones con enorme agudeza y sabiduría. Por otra
parte, siendo propio de la Academia el no imponer ningún
juicio propio, aprobar aquello que parece asemejarse más a
lo verdadero, comparar unas causas con otras y exponer lo
que puede decirse en contra de cada opinió n, así como dejar
intacto y libre el juicio de los oyentes, sin ejercer sobre él
autoridad alguna, mantendremos esta costumbre, que nos
fue transmitida de Só crates, y usaremos de ella entre noso
tros lo más frecuentemente posible, si a ti, hermano Quinto,
te complace» . Respondió  él: « A mí, en realidad, nada puede
agradarme más» . Tras decir esto, nos levantamos404.

404 La  c o n c lu s ió n  d e l tr a ta d o , u n  ta n to  p r e c ip ita d a  a  p r im e r a  v is ta , 
c o n tr a s ta  f u e r te m e n te  c o n  la  q u e  o f r e c e  e l D e  n a tu r a  d e o r u m , e n  la  c u a l 
e l a u to r  s e  d e c a n ta  a l f in  p o r , la  th e ó lo g ia  n a tu r a lis  d e f e n d id a  p o r  Ba lb o  
(III 95)..En  e s te  c a s o , s ie n d o  é l p r o p io 'Cic e r ó n  in te r lo c u to r  p r in c ip a l, n o  
h a b r ía  te n id o  s e n tid o  u n  d ic ta m e n  s im ila r , p e r o  s í u n a  a p a r e n te  s u s p e n
s ió n  d e l ju ic io  ( e p ó k h é ) , d e  c a r á c te r  r e tó r ic o , c o m o  la  q u e  a q u í s e  o f r e c e : 
la  d e lib e r a c ió n  f in a l c o r r e s p o n d e  a l le c to r  d e  la  o b r a , y a  s e a  p r e s e n te  o  
f u tu r o  (y a  q u e  e l tie m p o  s e  e n c a r g a  d e  b o r r a r  la s  f a ls a s  o p in io n e s : N a t. II 
5; D iv . 1 150; II 99).
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