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ABSTRACT 

It is studied the first reactions of Christian philosophers against Astrology; the classical sources for 
their arguments, and the late use of Astrological symbols and archetypes in Literature and Philosophy by 
Christian Humanism. 
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ANTECEDENTES CLASICOS 

En general los historiadores de la astrologia coinciden en sefialar las antiguas civilizacio
nes de Mesopotamia y del Nilo como la cuna de la astrologia occidental. 1 Las estrellas eran 
consideradas en estos pueblos de la Antigiiedad como la fuente de todos los cambios y tam
bien como signos que podianjnterpretarse. La adivinaci6n por los astros entre los sacerdotes 
babil6nicos se centraba en profecias de canicter primitivo, tomando como base los eclipses, y 
se centraban en la vida de los reyes. 2 Este pueblo hacia tambien predicciones meteorol6gicas 
de acuerdo con el color de los planetas allevantarse o al ponerse. Paulatinamente el campo de 
acci6n de la astrologia se extendi6 a los sucesos cotidianos y ampli6 su difusi6n social. Los Zi
gurats o templos mesopotamicos, con sus siete divisiones, reproducian los siete planetas del 
cielo; en ellos se desarrollaron calculos matematicos de cierto avance que contribuyeron al es
tablecimiento de un calendario en Occidente. Los planetas fueron divinizados por los meso
potamicos, que concibieron, sobre la base de la regularidad de sus movimientos, una especie 

1 Cf. Halbronn 172, Jones 338, Bouche-Leclercq 35-72, Wedel 1. 
2 Halbronn 172, Gettings 40. 



228 LUIS MIGUEL VICENTE GARCIA 

de «determinismo universal» (Halbronn 173) Saturno, en especial, era tenido como el rey del 
cielo. 

Los griegos y romanos consideraban a Berosus, sacerdote del templo de Bel en Babilo
nia, como el mas antiguo autor Ile tratados de astrologia. En cuanto a Ia civilizacion egipcia, 
no ha sido posible determinar hasta el momento cua! seria su contribucion original a! saber as
trologico, pero lo cierto es que esta disciplina tuvo entre ellos un cultivo mas desarrollado que 
entre los mesopotamicos, de los que tomarian Ia iniciativa. La tradicion astrologica mas im
portante atribuida a los egipcios son los Iibros de Hermes Trimegisto, a! que se consideraba 
como el padre de Ia astrologia; los libros hermeticos tuvieron una inmensa difusion en el Oc
cidente medieval; a Hermes se Ie atribuia Ia division del zodiaco en doce casas. Pensadores cris
tianos como Clemente de Alejandria y Eusebio testimonian, en epoca tardia, el prestigio y el 
enorme cultivo que tenia la astrologia entre los egipcios. Eran los plan etas para estos los cau
santes del fin de las monarquias, las pestes, las revoluciones y los fenomenos naturales como 
los terremotos, las lluvias, etc. Esta tambien documentada la costumbre de hacer horoscopos 
individuales entre los egipcios, a! menos en epoca tardia: contamos con el testimonio de Pro
clus, un filosofo griego neoplatonico del siglo V.3 

Mucho material astrologico de estas civilizaciones sobrevivio en Grecia en Ia compilacion 
de Ptolomeo (siglo II) Pero los griegos en general no demostraron interes porIa astrologia ba
bilonica, si no es en su desarrollo mitologico, filos6fico o religioso. 4 La astrologia en cuanto 
a ciencia de la adivinacion solo se extendio en el mundo helenico despues de las conquistas de 
Alejandro Magno, con la incorporacion de los conocimientos de las civilizaciones conquista
das (Ia caldea, Ia persa, Ia egipcia y Ia india) 

Grecia tenia una serie de tradiciones filos6ficas conio el pitagorismo --cuyas teorias sobre 
Ia musica de las esferas parecen estar relacionadas con estudios astrologicos egipcios- o el 
estoicismo, que constituian un sustrato idoneo para aceptar las teorias astrologicas. 

Los estoicos eran, por otra parte, dados a las adivinaciones de todo tipo. Era general en las 
escuelas filos6ficas griegas distinguir entre el cielo y Ia tierra como en Ia base de toda Ia fi
Iosofia china. 

Con Platon se difunde la idea de que los cuerpos celestiales eran de diferente naturaleza 
que los terrestres. Los celestes eran divinos, inmortales, poseedores de inteligencia y alma.5 De 
Ia tradicion platonica hereda Origenes Ia idea de la jerarquia de los cuerpos celestes dotados 
de alma. \ 

Por otro !ado, Aristoteles tambien defendia Ia diferencia entre una region sublunar y otra 
supralunar; Ia luna marcaba el limite entre una region y otra. Un cuerpo del mundo celestial 
era eterno y tenia movimiento circular mientras que los cuerpos terrestres se movian en linea 
recta (De Caelo 1 iii) Estos ultimos estaban ademas compuestos por los cuatro elementos 
-tierra, agua, aire, fuego-- mientras que los celestes estan formados de un quinto elemento, 
el eter, o quinta esencia, de naturaleza mucho mas noble (De Caelo 1 iii) Los cinco elementos 
eran considerados cuerpos simples y tenian su movimiento apropiado con relacion al centro y 
a los otros elementos; movimiento que podia ser circular o en linea recta bacia arriba o hacia 
abajo. El eter se movia circularmente alrededor del borde que separaba a Ia region sublunar de 
la celeste. El fuego, el elemento mas ligero de los terrenales, se veia impulsado por su natura
Ieza, a ocupar la parte mas alta del mundo sublunar, con un movimiento bacia arriba. EI aire 
tam bien se movia bacia arriba y tendia a quedarse en Ia region inmediatamente inferior a Ia del 
fuego. Por debajo del aire estaba el agua, que junto con la tierra se caracterizaba por tener un 
movimiento bacia abajo, contrario a! del aire y el fuego. La tierra, en ultimo Iugar, era el ele-

3 Cf. Ha1bronn 176. 
4 Cf. Bergua 189-190. 
5 Cf. Anderson 159. 
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mento mas pesado. La posiCion que ocupaba un cuerpo en el Universe era determinada de 
acuerdo con la naturaleza de su movimiento -hacia arriba, abajo, o circular-; de ese modo 
cada cuerpo ocupaba su propio Iugar en el Universe. Aristoteles tiende a dividir el mundo en 
cinco niveles delimitados por el movimiento de los cinco elementos. La region celeste se movia 
en un etemo movimiento circular, que era la causa de los cambios:que ocurrian en la tierra. Las 
estrellas fijas constituian el principia de permanencia, mientras que el movimiento de los pla
netas -sobre todo el del Sol, y a mucha mayor distancia, la Luna- originaban el principia 
del cambio. 6 Los astros evitaban ademas que cada cuerpo se saliera de su Iugar. Pero en la re
gion sublunar no se dan los cuatro elementos en su forma pura; Jo cual quiere decir que tam
poco tienen los cuerpos formados por estos elementos un movimiento puro (De Generatione 
2 3, 2 8) En cambio, los planetas, compuestos de eter, tenian un movimiento propio puro y eter
no, sin que las cosas del mundo terrestre pudieran influir en ellos. 7 

No todas las escuelas filosoficas de la Antigiiedad aceptaron la teoria de la quinta esen
cia. Los estoicos no admitian que la materia que formaba la region celestial tuviera que ser dis
tinta de los cuatro elementos que conformaban la region sub lunar. Para ellos, el estudio de la 
naturaleza podia llevar a la prediccion; al conocer el mundo que rodea al hombre, y establecer 
sus leyes, el hombre se libra del miedo, y se conforma con su destine; no en el sentido de la 
resignacion cristiana, sino por conocer las leyes de la naturaleza y poder vivir aceptandolas. La 
astrologia era en ese senti do un arte preciado para los estoicos, pues les permitia tratar de en
tender las leyes del mundo y obrar en conformidad con ellas. Ademas, como bien ha sefialado 
Anderson, los arquetipos universales de la astrologia atraian mas a los estoicos que otros as
pectos triviales o cotidianos. Los estoicos, tanto como Platon o Aristoteles, daban pie a la acep
tacion de las doctrinas astrologicas. 

El Timeo de Platon, con su supervivencia a traves de la Edad Media, fue una fuente de au
toridad constante para los astrologos y para los practicantes de las ciencias ocultas en general. 8 

En este libro el filosofo expresaba la concepcion del mundo como un organismo vivo, cuyas 
partes estaban estrechamente relacionadas; presentaba ademas un tipo de teoria de la emana
cion en terminos astrologicos: el alma desciende de los cielos a traves de los dioses planeta
rios que le prestan cada uno sus propios dones.9 Toda la organizacion del mundo de la mate
ria depende de una Inteligencia Ordenadora, la inteligencia de Dios (Timeo 29) Esa inteligencia 
es la que establece el criteria de lajerarquia, ordenando las cosas en una escala ascendente, de 
menor a mayor inteligencia (29-31) En un arden tal, ha sefialado finamente Anderson, el en
fasis recae sobre las ideas en sf mismas y no sobre los fenomenos fisicos, que solo importan 
en la medida en que demuestran la Inteligen:cia que les da razon de ser (Anderson 8) 

Estas explicaciones astrologicas del Timeo llegaron hasta la Edad Media a traves de los co
mentarios de Calcidus y Macrobius. 10 Los platonicos, como se vera en el caso de Plotino, no 
aceptaron, sin embargo, que los planetas fueran la causa de los destinos humanos sino tan solo 
signos que ilustraban las correspondencias entre el microcosmos y el macrocosmos, solucion 
que aun mantendran los neoplatonicos renacentistas como Marcilio Ficino. 11 Tambien el Timeo 
influyo enormemente en los primeros pensadores cristianos. La importancia de las teorias fi
sicas aristotelicas para la aceptacion de la astrologia por el cristianismo fue un fenomeno sobre 
todo de los siglos XII y XIII. 12 

6 Cf. Wedel 3, Lemay 58. 
7 Cf. Anderson 148-150. 
8 Cf. Wedel 2. 
9 Cf. Bouche-Leclerqc 9-25, Wedel 2. 

10 Cf. Bouche-Leclerqc 26. 
II Cf. Wedel 2. 
12 La aportaci6n de Ia astrologia arabe se estudia en «Una nueva filosofia de Ia astrologia en los siglos XII y 

XIII: el impacto de las traducciones del arabe y Ia postura de Santo Tomas de Aquino». Revista Espanola de Fila
sofia Medieval. Universidad de Zaragoza (2002): 249-264 
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En cuanto a Ia astrologia propiamente dicha, Eudoxo de Cnido, autor de una teoria sobre 
los circulos concentricos, parece ser el primer autor que escribio en griego sobre temas pura
mente astrologicos. Su influencia se hace patente en autores como Gemino de Rodas, cuya In
troduccion a los fenomenos fue comentada por Hiparco (siglo II a. d. C.), fundador de Ia tri
gonometria, qu:ien descubrio Ia precesion de los equinoccios, es decir, el movimiento retrogrado 
de los puntos equinocciales. Sin embargo, no fue hasta Ptolomeo, en epoca ya de dominacion 
romana -siglo II- cuando Ia astrologia griega se sistematizo en unos tratados, el Tetrabiblos 
y el Centiloquium, que habrian de influir a toda Europa'hasta el siglo XVII, en que las teori
as heliocentricas sustituyen el geocentrismo de Ia vision.astrologica ptolemaica. 

Ptolomeo adapta las ideas de Aristoteles, 13 pero decide fundamentar Ia astrologia, como 
muy bien ha sefialado Wedel, no tanto con criterios filos6ficos como apoyandose en Ia astro
nomia, Io cual era un intento de seguir Ia linea «cientifica» aristotelica y ofrecer una explica
cion racional del mundo, en vez de una vision mistica, como Ia de Platon. Ptolomeo desarro
Ila Ia teoria de los signos, los planetas, las casas y los aspectos zodiacales; distingue una 
astrologia de prediccion de sucesos generales y otra individual; para las predicciones genera
les divide Ia tierra en siete dimas, cada uno bajo Ia influencia de su propio planeta y conste
Iacion. Estas entidades para eJ tienen una potencia mas fuerte que las individualidades huma
nas, tienen tal poder que.pueden, por ejemplo, determinar el color de una raza o Ia historia de 
una comunidad. 

La concepcion del Cosmos en Ptolomeo prescribia una tierra estatica alrededor de Ia cual 
giraban las estrellas. 14 Cada casa zodiacal significaba un aspecto de Ia vida humana, y su valor 
dependia del planeta -fortunado o infortunado--- que estuviera en elias en el momento del na
cimiento. 15 Este tipo de astrologia, basada en una minuciosa correspondencia entre las obser
vaciones astronomicas y el dominio de lo humano, era, en cierto senti do, una radicalizacion de 
las teorias peripateticas y tuvo un enorme exito en lo sucesivo, hasta Ia caida del Imperio Ro
mano y Ia preponderancia de Ia Iglesia. No obstante, tambien conto con sus detractores desde 
muy temprano. 

En Grecia, hacia el siglo II de nuestra era, los escepticos desarrollan una serie de argu
mentos contra Ia astrologia que proporcionan un modelo en toda diatriba posterior, desde Ci
ceron a San Agustin: como explicar, por ejemplo, las diferencias de destino entre los gemelos 
que nacen a una misma hora o como explicar los holocaust~s o las tragedias colectivas de seres 
con diferentes horoscopos. Jacques Halbronn (186) y Wedel (6) .atribuyen Ia primera formu
Iacion Iogica de estos argumentos a! griego Cameades en el siglb II a. d. C., miembro de Ia 
Nueva Academia. 

Frente a los ataques de Cameades surgio Ia defensa de Posidonius -135 a. d. C.- que, 
junto con Ptolomeo y los estoicos, respondia a las objeciones contra el arte astrologico. Los 
argumentos de Cameades, a falta del texto original, se conservan en las referencias de Cice
ron De Divinatione, y en el Iibro quinto de De Civitate Dei, de San Agustin. 16 

El propio Ciceron, en su juventud, tradujo a! latin un poema de Arato de Soli, los Phae
nomena, escrito alrededor de 270 a. d. C., en el que se explicaba el sistema de Eudoxo. Este 
poema, admirado tanto por griegos como por romanos, fue comentado por Higinio, amigo de 
Ovidio. 17 

La astrologia medica tuvo tambien una posicion importante entre las ciencias de estos 
tiempos. Se leia el Iibro de Hipocrates ((,460-377? a. d. C.), De aere, aqua et locis, obra influida 

13 Cf. Bouche-Leclrecq 26, Wedel4, Bolll61. 
14 Cf. Gettings 260. 
15 CfWedelS n.l, Gettings 260. 
16 Cf. Wedel 6. 
17 Cf. Catholic 2. 
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por los pitagoricos que discute con detalle el valor de Ia astrologia y sus pronosticos en Ia me
dicina. Por su parte, Ia escuela de medicina de Alejandria utilizaba las prognosis, diagnosis e 
higiene astrologicas en sus metodos. 

Con Ia dominacion romana, Ia astrologia extiende sus fronteras por todos sus territorios. 
Esta ciencia, a pesar de algunos intentos para proscribirla durante el Imperio Romano, capta
ni Ia atencion de todas las clases sociales, aunque no faltaron detractores como Ciceron (De 
Divinatione) o Lucrecio (De Natura Rerum), empefiados en defender ellibre albedrio que sen
tian incompatible con los conocimientos de Ia astrologia, desde Ia filosofia o desde Ia satira. 18 

Caton el Censor (234-149 a. d. C.) amonestaba a los romanos para que se guardaran de las in
fluencias de los sacerdotes caldeos, y el pretor Cneio Cornelio Hispalo expulso en el afio 139 
a. d. C. a los astrologos de Italia. 19 

Pero, en .. general, Ia estima de los astrologos crece en esta epoca tanto que llegan a tener 
incluso una funci6n politica como consejeros de los emperadores o de los grandes senores. 
Julio Cesar se servia constantemente de augures y Cesar Augusto protegio Ia astrologia. De 
hecho, el primer tratado romano sobre este arte, Ia Astronomica de Marco Manilio ( 45 a. d. C.) 
fue dedicado a este emperador. 

La astrologia sobrevivio epocas de persecucion en tiempos de Claudio y de Vespasiano, 
pero florecio bajo otros reinados. Asi, en tiempos de Tiberio y de Neron, el astrologo Trasilo 
y su hijo ocuparon altos cargos politicos. A Ia muerte de Marco Aurelio, los astrologos eran 
ya personajes importantes en Ia corte imperial, yen tiempos de Constantino, el notario impe
rial Julio Firmico Matemo escribio sus Matemriticas, en ocho libros que trataban del poder y 
Ia influencia de las estrellas. Esta obra tuvo una gran influencia hasta entrado el Renacimien
to. San Agustin da cuenta de Ia difusion y aceptacion general de Ia teorias astrologicas toda
via en su epoca. Uno de los ultimos autores de tratados de astrologia del mundo antiguo fue 
Juan Lorenzo -conocido tambien como Lido- de Filadelfia (490-565) 

Plotino es caso aparte.20 Gracias a ellos pensadores cristianos podnin enfrentarse a! tema 
de Ia astrologia con mayor profundidad y liberarse de prejuicios nacidos de una temerosa ig
norancia. Plotino les dara a los artistas que siguen Ia linea de Dante -a los humanistas neo
platonicos-la libertad para usar los arquetipos astrologicos como simbolos de Ia belleza del 
universo, sin Ia necesidad de verlos bajo el esquema causa-efecto que tantos problemas plan
teaba a los cristianos sobre el tema dellibre albedrio. 

LAS PRIMERAS REACCIONES DE LOS PENSADORES CRISTIANOS 
ANTE LA ASTROLOGIA 

Mientras Ia Iglesia estuvo perseguida, los autores cristianos ofrecen algunas disquisicio
nes dispersas sobre el problema de Ia astrologia, pero no abordan el problema de una manera 
sistematica.21 Es a partir del siglo II, cuando el cristianismo empieza a cobrar una posicion des
tacada en Ia vida del Imperio Romano, cuando se comienza tambien a atacar las pnicticas as
trologicas con toda suerte de argumentos. Los primeros apologistas del cristianismo asocian Ia 
astrologia a las demas artes adivinatorias o magicas, y las relacionan a todas con lo demonia
co. Pero Ia atribucion de las practicas astrologicas al poder del diablo suponia, en parte, admitir 

18 Cf. Halbronn 119. 
19 Cf. Catholic 2. 
20 Trate de Ia aportaci6n de Plotino a! problema de Ia astrologia en «Plotino y el problema de las estrellas: 

una soluci6n para los neoplat6nicos» Revista Espanola de Filosofia Medieval. Universidad de Zaragoza (2000): 189-
196. 

21 Cf. Lainstner 254. 
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que Ia eficacia de Ia astrologfa era posible, aunque fuera gracias a Ia ayuda de Satamis; y esto 
llevaba a interrogantes mas dificiles de contestar; en palabras de Wedel: «how could even de
mons read the future in the stars unless it was written there? And how distinguish between a 
prediction through the help of evil spirits and one sanctioned by God?» (pag. 17) 

Los astrologos podfan citar en su defensa ellibro del Genesis (1 14) para demostrar que 
los cuerpos celestes fueron creados con el proposito de servir de signos, y otros cuantos pasa
jes de las Escrituras para avalar el uso legftimo de Ia astrologfa. El ejemplo mas citado era Ia 
estrella que anuncio a los Magos el nacimiento de Cristo, pero tambien el eclipse que anuncia 
Ia injusticia de su crucifixion, o los signos que anunciaran su segunda venida. Si bien los pri
meros pensadores cristianos como Tertuliano y Lactancio condenan Ia astrologfa en sus escri
tos,22 tambien es cierto que el mismo Tertuliano (De idolatria 9) reconoce que todas las artes 
adivinatorias fueron permitidas por Dios hasta Ia llegada de Cristo que significo el fin del do
minio de los diablos sobre el mundo.23 

Lo mismo hace Ignacio en su Epistola ad Efesios (19) 24 La estrella de los Magos sirvio 
para anunciar a! Redentor pero, una vez cumplido su proposito, Ia astrologfa debfa desapare
cer como lo probaba, para Tertuliano, el hecho de que los Magos confundieran su camino de 
regreso.25 En De idolatria condena Tertuliano Ia relacion de Ia astrologfa con el demonio y afir
ma ellibre albedrio; critica tambien Ia importancia que se le daba a Ia astrologfa en e1 Impe
rio Romano y sugiere Ia teoria de Ia causa primera para pro bar Ia prioridad de Dios sobre toda 
forma de conocimiento; el cristiano debe alejarse de las practicas astrologicas en cualquier 
caso, como afirma en su tratado Apologeticus adversus gentes pro christianis. Tertuliano com
puso tambien un tratado contra Ia hipotesis de Hermogenes sobre Ia materia eternamente exis
tente, y en e1 Este Metodio ataco igualmente una teorfa parecida sostenida por Orfgenes. 26 La 
Iglesia del Este, sobre todo Crisostomo (Homilia in Mathea 6) y Basilio (Homilia 25)27 dio a 
Ia estrella de los Magos una interpretacion diferente, de tal modo que no necesitara en abso
luto Ia existencia de Ia astrologfa; para ellos esta estrella no era un cuerpo celeste normal sino 
un milagro. Eso explicaba que se hubiera movido de Norte a Sur --el camino en que Palesti
na queda respecto a Persia- en vez de Este a Oeste, como era de esperar.28 

Parecido a Crisostomo argumenta Diodorus de Tarso: La estrella de los Magos es para el 
un poder divino transformado en estrella,29 mientras que para Gregorio de Nisa Ia estrella de 
Belen, a diferencia de otras que estan fijas o moviles en el firmamento, era a! tiempo movil y 
fija. 30 Lainstner, en suma, dice que para Abrosiaster, Greg6rio de Nisa, Jeronimo y Diodorus, 
Ia estrella de los Magos es un fenomeno extra ordinem mundi en'un sentido mesianico. Gre
gorio Magno, sin embargo no discute, en su homilfa sobre Ia Epifanfa, Ia estrella de los magos 
pero introduce un fragmento antiastrologico. Maximino el Ariano denuncia a los paganos por 
su culto a los cuerpos celestes y cita a San Pablo (Rom. 1 20-23) y e1 Libro de Ia Sabidurfa (13 
1-4?1 

22 Cf. Lainstner 254. 
23 Sed magi et astrologi ab oriente venerunt [ ... ] Primi igitur stellarum interpretes natum Christum annuntia-

verunt, primi muneraverunt. Hoc nomine Christum (opinor) sibi obligaverunt. Quid tum? Ideo nunc et mathemati
cis patrociinabitur illorum magorum religio? De Christo scilicet est mathesis hodie stellas Christi, non Saturni et 
Martis et cujusque, ex eodem ordine mortuorum observat et praedicat. At enim scientia ilia usque ad Evangelium 
fuit concessa, ut Christo edito nemo exinde nativitatem alicujus de coelo interpretetur (Patrologia L. I 474-478) 

24 Cf. Wedel 18, n. I. 
25 Cf. Wedell8. 
26 Cf. Lainstner 254. 
27 Cf. Wedel 18 n. 2. 
28 Cf. Wedel 18. 
29 Cf. Patrologiae G. 103 877A. 
30 Cf. Patrologiae G. 46 11330, Lainstner 261 
31 Cf., Lainstner 261 
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Por su parte; Origenes y los gnosticos se preocuparon sobre todo de defender la ·existen
cia del libre albedrio. El argumento de Origenes es una aplicacion de los metodos de la logi
ca: los astros no pueden ser la causa del destino humano puesto que la causa ha de preceder 
siempre al efecto y la carta natal es simultanea al nacimiento y no precedente. 32 . Sin embargo, 
Origenes acepta, como los neoplatonicos, que las estrellas si no causa, si pueden ser signos a 
base de los cuales predecir. 33 Esta concesion a la astrologia por parte de Origenes y los gnos
ticos, fue pronto eliminada y considerada heretica, cuando el Cristianismo se establecio como 

··la religion oficial del Imperio. 
Despues del siglo III Diocleciano prohibe la astrologia,34 y durante los siglos IV y V las 

diatribas contra este arte se hacen mas copiosas e intransigentes. Lainstner seiiala Ia abundan
cia en esta epoca de oponentes a la astrologia de los paganos: Hierocles, Salus_tio y Cirilo de 
Alejandria lanzan cada uno sus invectivas contra los astrologos35 

En general, estos ataques aparecen todavia ligados al tema del fatalismo o al comentario 
de breves pasajes biblicos. Entre los primeros defensores dellibre albedrio contra el determi
nismo astrologico destaca Lainstner los tratados de Gregorio de Nisa, el discurso sobre lana
turaleza humana de Nemesio y dos poemas, uno de Gregorio Nacianceno, De Providentia, en 
el que se menciona la conversion de los Magos que, al contemplar a Cristo, abandonan sus an
tiguas practicas de astrologia; y otro poema en latin de Ambrosiaster, la Quaestio CXV, junto 
con una serie de capitulos de la Ciudad de Dios, de San Agustin. · 

Como comentarios a pasajes biblicos, se entreveran ataques contra la astrologia en los co
mentarios de Basilio el Grande, Procopio de Gaza, Ambrosio, y Julian de Halicamaso36 Los 
principales argumentos que utilizan estos autores seran repetidos una y otra vez por los auto
res cristianos y muchos de ellos, como se ha sefialado, fueron ya fotjados por autores paganos 
del periodo helenistico, o de la Nueva Academia, como Cameades y los estoicos. 37 Boll, a qui en 
sigue Lainstner, demuestra como desde el siglo II a. de C. hasta el periodo bizantino, se dan 
dos clases de argumentos contra el determinismo astrologico. El primer grupo de argumentos 
gira en tomo ala pregunta: «l,Como se pude sostener que las peculiaridades fisicas y mentales 
de un individuo dependan de las caracteristicas de las estrellas ala hora de su concepcion o na
cimiento cuando en realidad muchas de tales caracteristicas se dan en todos los miembros de 
un mismo pueblo?» En esa linea se sima el argumento de San Agustin sobre los gemelos. ~n 
segundo Iugar, los autores cristianos atacan la teoria astrologica que adjudicaba ciertos terri
torios geograficos al dominio o influjo de varios signos o planetas. En ese sentido argumen
taron los Santos Padres que la observancia de ciertas leyes o costumbres, como la Ley Mosai
ca, era comun a todos los miembros de un pueblo por encima de su situacion geografica, y por 
lo tanto, no podia estar determinada por los signos y planetas; la misma objecion presentan las 
catastrofes colectivas. 38 

Lainstner seiiala a Gregorio de Nisa y aAmbrosiaster como los pioneros en introducir ex
periencias personales entre los ataques contra la astrologia, cosa que sera la tonica general en 
San Agustin. 39 

32 Wedel reseiia este argumento reseiiado en Eusebio Praeparatio Evangelica 6. II ( 19, n.l ); vease Patrolo-
giae G 21 478 y ss. 

33 Cf. Wedell9. 
34 Cf. Halbronn 195. 
35 Cf., Lainstner 255 
36 Cf. Lainstner 255-256 
37 Cf. Lainstner 256, Boll Studien 183 y ss., Wedel21. 
38 Cf. Lainstner 257. 
39 V ease mi articulo «San Agustin, San Gregorio y San Isidoro ante el problema de las estrellas: fundamen-

tos para el rechazo frontal de Ia astrologia» Revista Espanola de Filosofia Medieval. Universidad de Zaragoza 8 
(2001): 187-203. 
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En Ia Iglesia de Occidente Ia literatura antiastrologica fue mucho mas escasa: Lainstner 
menciona una novela del pseduo-Clemente y Ia familiaridad de Ambrosio con Basilio y On
genes, mientras que San Agustin se basa en Ciceron; por ultimo este estudioso apunta tambien 
Ia existencia de una obra a principios del siglo V, los Hechos de San Sebasti(m, falsamente atri
buidos a San Ambrosio, donde el santo visita ellaboratorio astrologico de Chromantius y oca
siona Ia conversion de este despues de que un mensajero angelica desciende del Cielo y des
truye los idolos. La Iglesia de Occidente se dedico a condenar duramente tanto las practicas 
de los astrologos profesionales como las supersticiones populares. Ellibro cuarto del Codice 
Teodosiano defiende Ia ortodoxia con una serie de parrafos contra los judios y los herejes; en 
ellibro novena, que se ocupa de los distintos crimenes posibles, se consignan las practicas su
persticiosas y se menciona especificamente a los astrologos: «cesset mathematicorum tracta-
tus».4o . 

En el afio 386 los emperadores ofrecen el perdon en Ia Constitutio Simordiana a diversos 
ofensores, con Ia excepcion de los criminales mayores, entre los que se cuentan los «in astra 
pecantes.» Por ultimo, Ia astrologia fue condenada en el Concilio de Toledo del afio 400 y en 
el concilio de Braga celebrado entre los afios 560 y 565, aunque Ia condena recaia especifica
mente solo sobre los priscilianistasY El papa Leon I tam bien condena duramente a los prisci
lianistas y ataca duramente sus creencias en Ia astrologia en una carta.42 

Leon I considera Ia creencia astrologica de que los cuerpos y las almas .de los hombres 
estan regidos por las estrellas como Ia onceava blasfemia de los herejes, a! tiempo que conde
na el fatalismo. En Ia segunda redaccion hecha por Dionisio Exiguo de Ia primera coleccion y 
traduccion de los Canones de la Iglesia, adoptada por Ia Iglesia Romana, hay solo una men
cion y condena de Ia astrologia directamente, lo cual, seglin Lainstner, contrasta con Ia abun
dancia de condenas de Ia magia y las supersticiones populares. La mencion de Ia astrologia y 
los astrologos parece ser poco frecuente seglin este investigador en Ia literatura penitencial. 
Lainstner sefiala como en los Iibras penitenciales Ia palabra «mathematici» ha perdido su sig
nificado original y se asocia con Ia brujeria y Ia invocacion de demonios. 

A partir del siglo VI los autores no afiaden casi nada nuevo a los ataques contra Ia astro
logia, que cada vez va siendo un tema mas literario que vivo.43 Entre los siglos VI y VIII los 
autores cristianos afiaden poco: Gregorio de Tours compone un pequefio tratado astronomico, 
adhiriendose a Ia astronornia cientifica y dejando de !ado todo proposito astrologico.44 Sin em
bargo, como Lainstner sefiala, en sus escritos sabre Ia Historia de los francos menciona varios 
hechos portentosos relacionados con las estrellas. Del mismo modo Beda el Venerable, aun
que condena Ia astrologia en un capitulo titulado «De effectiva lunae potentia», como San Ba
silio y San Ambrosio, acepta ciertas influencias de Ia luna en el crecimiento de los animales y 
las plantas y en el establecimiento del tiempo apropiado para determinadas labores agricolas, 
asi como tambien menciona el significado de los cometas asociado a catastrofes, tal era comun 
incluso en las historias naturales como Ia de Plinio. Los fenomenos astronomicos irregulares 
o inesperados, como los eclipses y cometas, solian verse en general, y mas alia de Ia influen
cia de una astrologia profesional, como signos que anunciaban desastres fruto de Ia inmorali
dad o del pecado humanos. 

40 Apud Lainstner 263 
41 Cf. Lainstner 264 
42 «Ad hanc insaniam pertinet prodigiosa ilia totius humani corporis per duodecim caeli signa distinctio ut 

diversis partibus diversae praesideant potestates; et creatura quam deus ad imaginem suam fecit, in tanta sit obli
gatione siderum in quanta est connexione membrorum. Merito patres nostri, sub quorum temporibus haeresis haec 
nefanda prorupit, per toturn mundum instanter egere ut impius furor ab universa ecclesia pelleretum (Apud Lainst
ner, pag. 264) 

43 Cf. Wedel, 26 
44 Cf. Lainstner, 266 
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Esta sera tambien la linea de San Isidoro. Casiodoro pondera el valor de la astronomia para 
la navegacion y la agricultura y condena la astrologia basandose en San Agustin y en San Ba
silio.45 

Especialmente interesante es la pervivencia sugerida por Fontaine de la tradicion neopla
tonica en el cristianismo Iatino, lo cual supondria adoptar una posicion intermedia y aceptar, 
como habian hecho Plotino y Origenes, que podia existir libre albedrio, sin rechazar totalmente 
el influjo de las estrellas; para Fontaine tal postura fue conocida en el cristianismo Iatino en la 
obra de Calcidius, comentador del Timeo;46 a este tipo de astrologia la llama Fontaine «astro
logie semantique» porque las estrellas sirven de signos mas que de·causas y la astrologia es «re
duite a une simple science d'observation des signes».47 

Es un tipo de astrologia sem{mtica lo que construyen los pensadores cristianos, seguido
res del ejemplo de Dante, aprovechando la libertad de interpretacion de los arquetipos astro
logicos que habian dado Plotino y los pensadores neoplatonicos. Llevando a la astrologia al te
rreno de la filosofia y de la literatura. 

APROVECHAMIENTO FILOSOFICO Y LITERARIO DE LOS ARQUETIPOS 
ASTROLQGICOS 

La literatura del XIV y del XV reflejara el auge de1as cuestiones astrologicas como lo hara 
el humanismo italiano del que nace el Renacimiento. Las cuestiones astrologicas de las que se 
hizo eco la literatura fueron varias: determinismo y libre albedrio, el orden universal y sus sim
bolos, el uso religioso y politico de esos simbolos, el problema del caracter ... la creatividad li
teraria tomo de la astrologia lo que le vino bien para sus intereses esteticos, moralizantes y pro
pagandisticos y la moral religiosa de turno siempre velo por establecer los limites de la relacion 
con la astrologia dentro de su ortodoxia. 

La astrologia ofrecia una imagen perfecta de los nexos universales, una manifestacion ma
terial del orden espiritual del cosmos. Por encima de su colosal rueda de la vida el cristianis
mo coloco su jerarquia de seres espirituales en la escala hasta Dios. Fue en muchos sentidos 
un conocimiento que desperto el interes y la imaginaci6n de los poetas y escritores, sobre todo 
los mas apegados a la idea del poeta sabio, el poeta filosofo, el poeta que podia leer el universo 
como un espejo aleg6rico de verdades profundas, e interpretar en ei el privilegiado destino de 
los nobles mecenas. 

Los dezires por su vocacion oracular, por su tono solemne y epico, usaron el cafiamazo de 
simbolos astrologicos para construir las virtudes de sus patrocinadores. Asi se hizo un zodia
co a la carta para cada uno de los personajes nobles que protagonizaban los dezires.48 Y tam
bien se hizo un zodiaco a lo divino. Tampoco eso era nuevo: en el tetramorfo, con el emblema 
de los cuatro evangelistas, vemos tambien el emblema de los cuatro signos fijos del zodiaco: 
Elleon de San Marcos y de. Leo; el toro de San Lucas y de Tauro; El aguila de San Mateo y 
de Escorpio y El hombre de Acuario y de San Juan. La analogia entre los simbolos del zodia
co y algunas figuras religiosas se pierde en el tiempo. 

45 Cf. Lainstner, 267 
46 Cf. Fontaine 291 
47 Fontaine 292 
48 AI dia de hoy, y hasta donde me consta, falta un estudio sistematico del dezir como genero literario en Es-

pana. Y para cuando un estudio riguroso aparezca, debenl tener en cuenta de un modo primordial el uso de los ar
quetipos astro16gicos en esos poemas, ya que casi todo el caiiamazo aleg6rico de estos poemas remite a ese tipo de 
simbolos y arquetipos, algunos sacados tal cual de Ia astrologia, y otros modificados por Ia creatividad del poeta para 
un uso estetico y ret6rico distinto. 
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Los humanistas del primer Renacimiento se fascinaron con la concepcion del mundo que 
encontraron en el estudio de la astronomia-astrologia; algunos como Lulio o Picco della Mi
randola descubrieron el mundo esoterico desde !a cabala a la astrologia o la numerologia y fue
ron mas alhide lo que las creencias oficiales de la iglesia permitian. Con ellos el conocimiento 
heredado de·tantas civilizaciones se vuelve universal, intenta eliminar la censura y los prejui
cios y estudiar esa herencia hermetica que perrnite dar con el significado anag6gico de los tex
tos espirituales. 

La. idea p1edieval de que el orden social y politico seguia inspirandose en el celestial, se 
afianza en los dezires como alabanza de nobles que son, con su carga de manual de principes, 
pues esta lleno de consejos para gobemar o de alabanzas sobre las hazaiias que ya ocupan un 
Iugar entre los inmortales. El mundo astrologico que reinventa Dante para la literatura49 causa 
fascinacion porque su estructura se muestra como una explicacion racional, del universo cris
tiano, que se adoma de toda la sabiduria clasica. 

El dezir sirve para amonestar y criticar tambien lo que ha producido un mal moral y roto 
la armonia con Dios. El poeta hace de intermediario, de vate y de autoridad moral. No cabe 
nada que no sea solemne. En la epistola moral caben otros registros pero en el dezir solo hay 
espacio para lo epico, lo aleg6rico y lo panegirico. 

Tambien hubo en la Edad Media preocupaci6n por estudiar el caracter del ser humano. La 
sicologia medieval, como la que se estudia en El Corbacho, esta estrechamente ligada ala as
trologia y sus ideas. 50 

La astrologia era un espejo de los ciclos del aiio, marcados por el discurrir del sol por las 
doce constelaciones. El aiio natural o astrol6gico comenzaba con el signo que inicia la prima
vera: Aries. A carla signo que inicia una estacion se le considera cardinal; Aries rige tambien 
el primer 6rgano por arriba: la cabeza. Se pensaba que la cualidad sicologica de los signos car
dinales era la de iniciar empresas, la de ser lideres. E1 lema de Aries es yo soy. Aldana co
menzara su epistola a Arias Montano recordando por analogia que Arias es el primero de los 
humanistas espaiioles como Aries es el primero de los signos del zodiaco. Tauro es el segun
do signo, el signo fijo de tierra y de primavera. Se considera fijo a cada uno de los cuatro sig
nos que estan en el apogeo de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoiio e inviemo. La 
cualidad sicologica que domina en los fijos es la organizacion, sirven para organizar sin des
viarse de su proposito. Son terraces. Tal vez por esa cualidad se corresponden los cuatro fijos 
con el emblema de los cuatro evangelistas del tetramorfo. 'rauro .rige la garganta y su lema es 
yo tengo. Esta gobemado por Venus y rige la casa segunda, la de las posesiones. El tercer signo 
es Geminis, un signo mutable, porque esta entre dos estaciones, entre la primavera y el vera
no. A los otros tres signos mutables les ocurre lo mismo (Virgo, Sagitario y Piscis), sirven de 
bisagra entre las estaciones del aiio. Son por ello comunicadores. Geminis rige las manos, los 
brazos y el pecho alto. Su lema es «yo pienso o yo comunico», su planeta es Mercurio y rige 
la casa III, la de los hermanos y la comunicaci6n con el medio cercano. Cancer, cardinal de 
agua, inicia el verano. Es el cuarto signo. Su lema es «Yo siento». Su planeta es la Luna y rige 
el hogar y la relacion con la madre. Aries es fuego, Tauro tierra, Geminis aire y Cancer agua. 
Con el quinto signo, Leo, reaparece el fuego. Y asi sucesivamente. Leo es fijo de fuego. Con 
el culmina el verano. Rige el coraz6n y la espalda. Su lema es «Yo quiero». Su planeta es el 
Sol y rige las capacidades artisticas y los hijos. El sexto signo, Virgo, de tierra mutable, des
pide al verano y trae el otoiio. Rige los intestinos. Su palabra clave es: yo analiza. Como los 
intestinos, Virgo separa con su anatisis lo util ~e lo desechable. Tiene a Mercurio y rige el tra-

49 Es magistral sobre los conocimientos hermeticos de Dante ellibro de «Edy Minguzzi. El enigma foerte. · 
El c6digo oculto de Ia Divina Comedia. Barcelona, Editorial Alta Fulla, 2000. Traducci6n de Fernando Molina Cas
tillo. Ed. original de 1998. Resefiado por mien Ia Revista de Poetica Medieval, Universidad de Alcala (en prensa) 

50 Cf. Luis Miguel Vicente Garcia. «Notas sobre Ia concepcion del caracter en El Corbacho del Arcipreste 
de Talavera» Analecta Malacitana. Universidad de Malaga. XXIV, I (2001): 131-153 



DE LA CONFRONTACI6N ENTRE LA ASTROLOGiA Y EL PRIMER CRISTIANISMO AL... 23 7 

bajo, el servicio en las relaciones con los demas. Libra es el cardinal de aire, con el comienza 
propiamente el otofio. Rige los rifiones y su lema es yo equilibro. Por eso representara tambien 
el matrimonio, el equilibrio entre el tu y el yo. En lomas profundo del otofio esta Escorpio, de 
color vino viejo, fijo de agua, para transformar lo que muere como las hojas del otofio. Su pa
labra clave es yo des eo o yo calla. Rige los genitales. Le rigen Marte (y Pluton tras su descu
brimiento en la era moderna), y su casa es la octava, la casa de la muerte y transformacion, de 
las herencias y de lo oculto. El noveno signo es el del Arquero, Sagitario, fuego mutable que 
despide el otofio y trae el invierno. Esta regido por Jupiter -de ahi su optimismo y vitalidad
y su lema es yo veo. Rige los muslos que suelen ser destacados como lo es siempre el organo 
regido por un signo. Estos organos ademas de destacados suelen ser su punto mas vulnerable: 
asi, para un Leo su punto vulnerable es el corazon, fisica y sicologicamente, pues tanto tendran 
que cuidarse de los infartos como del orgullo exagerado. Si el opuesto de Sagitario, Geminis, 
seis casas mas atras, regia los viajes cortos y las relaciones con el medio, Sagitario rige los via
jes largos y el estudio de filosofias y religiones de otras culturas. Eso mismo es lo que repre
senta la casa novena. Ambos comparten, como todos los opuestos, alguna caracteristica comun 
que les hace complementarios. En el caso de estos dos opuestos, Geminis y Sagitario, lo comun 
es que se vuelcan en las relaciones personales. Otros opuestos como Virgo y Piscis, se vuel
can en alguna clase de servicio material como el que presta Virgo en ayuda de todo tipo, o mas 
espiritual como el que representa Piscis en hospitales y carceles. Piscis en la Edad Medita tam
bien representa a los enemigos y enfrentamientos. El decimo signo corresponde a Capricornio, 
regido por Saturno, cardinal de tierra inicia el invierno, con su reposo y profundidad. Repre
senta el honor y los cargos publicos y su lema es «Yo realizm> por su necesidad de llevar a cabo 
las ideas. Capricornio junto con su opuesto Cancer representa a los padres, el honor publico y 
el hogar respectivamente, el padre y la madre, la casa X y la casa IV del zodiaco. Es la casa 
natural de los reyes por ser la casa del honor. En la casa X miraran los astrologos los cargos 
publicos y lo que afecta a la posicion social. Rige las rodillas y los huesos en general. El un
decimo signo es Acuario, fijo de aire culmina el invierno. Su lema es yo se, pues es fijo de aire, 
y el aire representa el mundo de las ideas. Rige las pantorrillas y la circulacion y el circula 
mejor en los grupos de gente. Representa las instituciones que agrupan a los hombres, a los 
amigos. Y el circulo se cierra con Piscis, el undecimo signo, agua mutable que despide el in
vierno y trae la primavera otra vez. El circulo se cierra tambien por los pies, regidos por Pis
cis, cerrando esa figura de hombre microcosmos que en postura fetal une la cabeza y los pies 
como se unen Piscis y Aries en el eterno repetirse de los ciclos. Ellema de Piscis es yo creo, 
que de alguna forma, tambien cierra el circulo iniciado por el yo soy de Aries, el primer signo. 
Por los pies de Piscis se vuelve a tomar contacto con la tierra y con todo lo otro, mientras que 
con la cabeza y en Aries se tomaba contacto con la conciencia de si mismo, yo soy. Aries re
presenta la maxima polaridad del principio masculino activo, lo mas proximo a la naturaleza 
yang del cielo, y Piscis representa la polaridad extrema del principio femenino pasivo, la ener
gia yin de I a tierra. El circulo zodiacal trascurre entre I a alternancia de un signo yang (Aries) 
con uno yin (Tauro) hasta que se completa el zodiaco. Un signo masculino seguido siempre de 
uno femenino. Algo que ilustra el principio hermetico del principio del ritmo que gobierna la 
existencia. 

Es el ritmo de las transformaciones en el acontecer universal. A partir de ese ritmo los chi
nos desarrollaron el I Ching o Libra de las Mutaciones y los babilonicos el zodiaco. Todo pa
rece remitir a un fondo comun de filosofia hermetica, segun puede estudiarse en libros como 
El kibali6n_5l AI margen de si hay demostracion al dia de hoy de un origen comun, si pueden 
verse concomitancias esenciales en todos esos conocimientos, unas bases y experiencias co
munes a todos ellos. 

51 Tres iniciados. El Kibalion. Filosofia hermetica del antiguo Egipto y Grecia. Buenos Aires, Kier, 2000 
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£1 canicter no podia verse como algo desligado de los nexos universales que mantienen 
al hombre sujeto a! cosmos. Aunque estas ideas,dieran pie a estereotipos frivolos o infantiles, 
en si no eran ideas supersticiosas ni falsas. Los hombres que nacian bajo un mismo signa, sin 
desprenderse de su singularidad, compartian algo en comun, en el cuerpo y en la sicologia. 
Existe un arquetipo de Escorpio como existe un arquetipo de noviembre. Ambos se"basan en 
Ia observaci6n yen el canicter ciclico de las manifestaciones. Las culturas han organizado sus 
arquetipos astrol6gicos de un modo semejante, yen ellos han reflejado sus aspiraciones. Todas 
han preferido el circulo para contener a todos los arquetipos en un arden: el arque6metro. Un 
circulo dividido en doce fragmentos de 30 grados cada uno, que por su interrelaci6n forman 
un todo, y donde ninguno prepondera sabre ninguno, pues todos son partes de ese todo que re
presenta el circulo que a su vez representa Ia vida. Un poema de La Sabiduria de los indios dice 
asi: 

El circulo de Ia rueda zodiacal es el Universo. 
Es transformaci6n, vida, muerte, nacimiento 
Y aprender. 
Este gran circulo es Ia casa-tienda 
De nuestros cuerpos, 
De nuestro espiritu y de nuestro coraz6n. 
Es el ciclo de todo lo que existe. 
El circulo es nuestro camino de tocar 
Y experimentar Ia armonia con todas 
Las cosas a nuestro alrededor. 
Y para los que buscan Ia comprensi6n, 
El circulo es su espejo. 

El pensamiento y Ia literallin1 meclievales y aureos miraron y recrearon el circulo zodia
cal, sus planetas y sus casas como un mapa perfecto del cielo. Ni siquiera Ia revoluci6n co
pemicana afect6 a esas observaciones, pues formaban un arque6metro con los arquetipos mas 
universales con que el hombre se ha referido a las relaciones del cielo y la tierra o a los nexos 
universales. 

La filosofia de la astrologia se fue desarrollando en la Edad Media, inspirada para su de
sarrollo neoplat6nico en figuras como Plotino. En general el pensamiento cristiano despoj6 a 
la astrologia de su significado predictivo e incorpor6 la imagen de mundo zodiacal como un 
modelo astron6mico con una prodigiosa imagineria. Aun asi Santo Tomas no pudo resistir el 
empuje de la astrologiajudiciaria en las traducciones del siglo XIII y admitira influencias de 
los planetas y de los astros en la medida que estos actlian sabre la materia, y por tanto sabre 
el cuerpo del hombre tambien. Y como el cuerpo influye en el animo, el santo tuvo que acep
tar que la astrologia podia decir mucho de la anatomia y de la personalidad de los hombres, asi 
como de sus potencialidades y riesgos. En lo que la astrologia no tenia poder era en lo espiri-
tual que les perrnitia ellibre albedrio. -

Alfonso X defendi6 con mas fe que el santo la nueva ciencia y la protegi6 con su legisla
ci6n al tiempo que la difundia en lengua vulgar. 52 La sabiduria arabe le habia fascinado como 
a Lulio y como este habia hecho un ingente esfuerzo por comprenderla e incorporarsela. Los 
astr6logos eran para el sabios, cientificos. A su manera Alfonso tenia en ellos su era espacial, 
a los grandes especuladores sabre el universo en una Castilla que tan poco sabia de el. Eran 
consejeros y asi escribian sus revoluciones de los aiios, que perrnitian una cierta planificaci6n 
o prevision de posibles males. Es imposible saber cuanto acertarian en sus pron6sticos pero me-

52 Cf. Luis M. Vicente. «La astrologia para Alfonso X el Sabio», en Proyecci6n Hist6rica de Espana en sus 
tres culturas: Castilla y Leon, America y el Meditemineo. Junta de Castilla y Leon, 1993: 379-386. Vol. I. 
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recen todo el respeto de Alfonso en su legislacion y en su labor cientifica con ellos. Le fasci
n6 el orden racional tan perfecto que veia en sus libros y los conocimientos pnicticos que la 
astronomia podia aportar al estado, aunque tal vez era su filosofia hermetica lo,que mas le fas
cinaba de aquellos conocimientos que venian por via del Islam y de los judiosy que el mundo 
clasico tambien habia conocido de alguna manera y aun la primera patristica cristiana se habia 
hecho eco de esos conocimientos, aunque de forma un tanto recelosa al principio.53 

La imagen del mundo tenia una esencia similar en las grandes culturas y, aunque revesti
da de nacionalismos, evidenciaba su caracter universal, su caracter cientifico como se sinti6 
entonces, donde las tres religiones podian coincidir. Si no coincidian en la Teologia si podian 
coincidir en la Astronomia. De modo que pudieron trabajar juntos para resolver el enigma de 
la maquina universal y poder funcionar mejor conociendo el ritrno de las transformaciones que 
ocurren en los distintos ciclos del tiempo que representa el aii.o zodiacal, ciclos que para el ojo 
del hombre son etemos. 

Los siete planetas conocidos entonces representaban modos de actuacion o de energia. La 
luna actuaba sobre las emociones, sobre el elemento agua, los fluidos que causan las emocio
nes: lagrimas, flema, esperma, etc. Afectaba a las mareas, a los nacimientos y era en general 
la influencia mas aceptada incluso por los detractores de la astrologia. Todos sabian que habia 
lunaticos. Mercurio afectaba ala inteligencia y ala capacidad de aprender y trasmitir conoci
mientos. Tiene su casa en Geminis y en Virgo a los que dota para las actividades intelectuales 
en general y para la observacion y la critica minuciosa. Promueve la comunicacion. Marte rige 
a Aries y a Escorpio, con energia masculina, activa. Con el se relacionan las aptitudes para la 
guerra y para las actividades viriles en general. Es uno de los arquetipos indispensables para 
retratar a los mecenas. Cuando Picco della Mirandola piense en un filosofo ideal imaginara que 
este deberia tener bien aspectados a Marte y a Mercurio. Mercurio por su capacidad intelec
tual pero tambien Marte para conferir a esa capacidad la suficiente fuerza y tenacidad para ma
terializarla. 54 

Jupiter aporta la energia del corazon, la vi tali dad, la generosidad y el entusiasmo para re
alizar las cosas. Rige a Sagitario y a Piscis y tampoco falta en las imaginarias cartas astrol6-
gicas que los poetas construyen para sus mecenas. Un Jupiter esplendido tiene siempre que au
gurar en esas cartas la opulencia y la magnanimidad. Se considera un planeta afortunado en la 
Edad Media, frente a Marte, la Luna o Satumo que pueden ser desafortunados, o Mercurio, que 
se considera neutro. Venus y el Sol tambien seran considerados planetas de fortuna. Venus rige 
la actividad sensual, la belleza. Rige a Tauro y a Libra. Bajo el signo de Venus dice el Arcipreste 
de Hita que naci6.55 Una Venus generosa con sus dones sera la que reaparezca una y otra vez 
en los dezires para regalar los oidos de los mecenas a los que Venus da belleza, arte, buenos 
matrimonios y todo el esplendor de lo bello. El Sol es el planeta rey y por lo mismo tambien 
es el arquetipo rey a la hora de retratar a mecenas o a santos y apostoles. Rige a Leo en la ple
nitud del verano. Representa el poder, la salud, la riqueza y tambien, como Apolo, la creativi
dad para la poesia y el arte. · · 

Los planetas en su movimiento forman aspectos unos con otros: algunos de estos aspec
tos son positivos --como los trigonos, sextiles y en general conjunciones; otros son negativos, 

53 Cf. Luis M. Vicente. «San Agustin, San Gregorio y San Isidoro ante el problema de las estrellas: funda-
mentos para el rechazo frontal de Ia astrologia» Revista Espanola de Filosofia Medieva[ Universidad de Zaragoza 
8 (2001): 187-203. 

54 Cf. Mi reseiia sobre Manifiestos del Humanismo. Petrarca, Bruni, Till/a, Picco della Mirando/a, Alberti. 
Edici6n de Maria Momis, Barcelona: Peninsula, 2000» T0z y Letra (2001): 142-148. 

55 Cf. Luis M. Vicente. «La astrologia en el Libro de buen amor. Fuentes y problemas sobre el uso de con-
ceptos astro16gicos en Ia literatura medieval espanola.» Revista de Literatura. CSIC, Torno LXI, TI

0 122, 1999: 333-
347. 



240 LUIS MIGUEL VICENTE GARCIA 

como las oposiciones y cuadraturas. Sus energias colaboran o sus energias antagonizan. Mi
rando ademas en que casas surgen esos aspectos, el astr6logo puede pensar sobre que area de 
Ia vida van a actuar esos planetas y esos aspectos entre planetas. Asi si hay, por ejemplo, una 
conjunci6n del Sol y de Jupiter en Tauro yen Ia casa II, probablemente el astr6logo piense que 
para Ia persona o el asunto nacido en ese momento del cosmos, los bienes materiales y en es
pecial Ia casa tendran mucha importancia. Todos esos arquetipos refuerzan esa idea. Cono
ciendo el valor dado a los distintos arquetipos (signos, planetas, casas, aspectos, ascendente, 
etc) el astrologo puede hacer una lectura coherente con Ia carta astrologica, interpretando el 
valor de esos arquetipos en la singular disposicion que adquieren en un momento dado del tiem
po. Pero no es Ia coherencia de una lectura matematica. Cabe Ia interpretacion y Ia imagina
cion, y a Ia hora de interpretar una carta no creo que pudieran darse dos lecturas identicas. La 
lectura podia hacerse en varios sentidos y ahi entraba Ia particular personalidad del astr6logo 
para interpretar Ia disposicion de una carta. Por eso tampoco podrian coincidir dos revolucio
nes de los aii.os, o calendarios predictivos para Ia vida del reino durante un aii.o. Por eso tam
bien preocupa el asunto a los legisladores para distinguir a los charlatanes de los que se basan 
en Ia ciencia de Ia astrologia. Pero en principio, como se ve en Ia historia del rey Alcaraz en 
Ellibro de buen amor, varias lecturas distintas en su forma no significa que no sean compati
bles en lo que subrayan esencialmente: asi Ia muerte del protagonista de esa historia se produce 
de todas las maneras en que habia sido pronosticada por.los astrologos, aunque sus versiones 
parecian contradictorias. 

La Iglesia en todo caso intento castigar todo lo que sonara a deierminismo o conocimiento 
del futuro reservado a Dios y a veces a sus profetas. Tan solo con sentido poetico podian usar
se los arquetipos astrologicos para adomar a los mecenas o a los iluminados de Ia Iglesia, o para 
ciertas cosas relativas a! clima y a Ia medicina. La Iglesia si incorporo Ia idea del hombre como 
microcosmos. Solo tenia problemas con la astrologia judiciaria y con aquello de la astrologia 
que pudiera justificar los destinos de los hombres y eximirlos de Ia responsabilidad de su libre 
albedrio para hacerse a si mismos. Religion y Astrologia no eran en si incompatibles pero po
liticamente solian corresponder a clanes distintos, por lo que Ia tension obedecia al modelo de 
sociedad que habia, con una disciplina religiosa tan intransigente con Ia libertad de credo y de 
conducta. Como corte, Ia Iglesia tambien gusto de los astr6logos y Dante se hizo astrologo po
etico para significarla y alabarla. Tambien el Cartujano se hace astrologo de este tipo para rein
ventar el horoscopo de cada uno de los doce apostoles. 56 Pero esta astrologia presenta un com
ponente imaginativo y literario muy notable, que no proviene' de Ia astrologia real y que 
configura Ia astrologia retorica de los dezires, a semejanza sobre todo de Ia de Dante. 

Una astrologia asi sobrevive en Ia Egloga II de Garcilaso, en Ia secci6n dedicada a trazar 
el retrato del Duque de Alba, como modelo de hombre mesurado cuyo ejemplo puede servir 
de cura a! desesperado Albanio, loco de amor. El retrato del Duque se hace con arquetipos as
trologicos a Ia usanza del dezir aleg6rico. Y los natalicios tambien usaron de esta astrologia, 
como algunos de los escritos por Fray Luis. En el barroco esta misma astrologia poetica puede 
aparecer ya parodiada y convertida en satira o muy sutilmente camuflada como en el caso de 
Gongora.57 

Otro temas de la astrologia que tomo Ia literatura con frecuencia fue el de los cuatro ele
mentos que conforman el mundo sublunar: tierra, agua, aire, fuego, de mas pesado a mas li-

56 Cf. Luis M. Vicente, «La astrologia en Los dace triunfos de los dace apostates del Cartujano. Revista de· 
Literatura. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, I992: 47-75. 

57 Cf. Luis M. Vicente, «Notas sobre imagineria musical y amor en Ia poesia de Gongora». Edad de Oro, 12. 
Ediciones de Ia Universidad Autonoma de Madrid (2003): 205-220 y «Ellenguaje hermetico en Ia Fabula de Polifo
mo y Galatea de Gongora» Edad de Oro, 13. Ediciones de Ia UniversidadAutonoma de Madrid (2003): en prensa. 
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gero. La tierra y el agua, femeriinos, se complementan, se necesitan mutuamente en una pro
porcion equilibrada. Con el agua Ia tierra da frutos, y el agua con Ia tierra encuentra limite y 
se mezcla. El aire y el fuego tambien se necesitan de igual manera. Entre ellos ya se estable
ce esa quimica de atracciones que ilustran los principios hermeticos de Ia generacion y de Ia 
polaridad.58 

Los signos que comparten un elemento, agua, por ejemplo, comparten tambien una ca
racteristica importante, los tres, Cancer, Escorpio y Piscis forman un triangulo de agua, son sig
nos emocionales por antonomasia y eso les une fuertemente. Lo mismo pasa con los triangu
los de aire -Geminis, Libra, Acuario-; de fuego -Aries, Leo, Sagitario; o de tierra-Tauro, 
Virgo, Capricomio. La union de los signos por afinidad con los de su mismo elemento o por 
atraccion hacia su opuesto y complementario es, estadisticamente, mucho mas frecuente que 
las otras combinaciones posibles. Este fue uno de los ejercicios que se propuso Jiing para li
diar desde las exigencias del metodo cientifico modemo con Ia credibilidad de las clasifica
ciones astrologicas. Esa es una de las primeras experiencias que se pueden hacer para com
probar si el sistema de relaciones que propone Ia astrologia tiene algun fundamento en Ia 
realidad o si es arbitrario. Las estadisticas son muy interesantes en este sentido. Y vienen a con
firmar que las clasificaciones y relaciones de Ia astrologia se inspiran en Ia observacion de Ia 
realidad desde Ia regularidad de los ciclos. Tambien en el establecimiento de arquetipos fisi
cos o anatomicos para cada signo o planeta esta lo estadistico y Ia observacion de un corpus 
amplio de personas bajo semejantes circunstancias espacio-temporales. Asi se determina un 
prototipo de cejas capricornianas, ode mirada mercurial, ode espalda leonina, etc. Para un as
trologo Ia mirada de un Geminis y Ia de un Escorpio, por ejemplo, debian ser facilmente re
conocibles, observadas atentamente. La anatomia astrologica tampoco era ciencia ficcion, aun
que se trataba de arquetipos y no de detalladas descripciones. A veces el arquetipo astrologico 
en el fisico de una persona es tan visible como el gran parecido genetico que muestran algu
nos hijos respecto de sus progenitores. En este caso si uno conoce a! padre nose sorprende del 
parecido del hijo. De igual manera el astrologo o estudiante de astrologia ve en un Leo, por 
ejemplo, los rasgos que le da el arquetipo Leo, como si el arquetipo fuera otro padre al que se 
parece. Asi es como se ven los arquetipos astrologicos en Ia realidad fisica, simplemente vien
dose. Cuando un astrologo ve a simple vista a un Sagitario, por ejemplo, no se esta inventan
do nada (salvo que no atine), normalmente esta reconociendo un arquetipo astrologico que im
prime naturaleza a Ia persona y que lo lleva tan visible como otras herencias geneticas y 
culturales. Por lo tanto en si Ia astrologia noes un asunto de creencias. Conviene dejar ese to
pi co a un !ado cuando uno se pone a estudiar sus fundamentos. Todo su sistema emana de Ia 
observacion de situaciones arquetipicas que se repiten de un modo etemo para nuestra apre
ciacion. Situaciones analogas, analogia universal. En el espacio de esos ciclos vuelven a repe
tirse cosas y circunstancias semejantes, rasgos comunes y naturalezas similares. 

Para los astrologos todas las esferas del vivir se reflejan en el mapa de los cielos: Ia raza, 
Ia geografia, las uniones personales, los talentos y desgracias, todo encuentra expresion en el 
mapa del cielo. 

Mas Ia ambicion de conocer los secretos del cielo mata a Alejandro y desencanta a Sor 
Juana en su Sueiio. El Fausto podia ser un astrologo. 0 un gran mago. De Merlin perdido en 
Ia leyenda se llego a Nostradamus y a Paracelso. Del mas o menos explicito Dante se llego al 
jeroglifico de Gongora. 

58 Sobre el principio de Generaci6n leermos en el Kibalion: «La generaci6n existe por doquier; todo tiene sus 
principios masculino y femenino; Ia generaci6n se manifiesta en todos los pianos» (op. cit., pag 24), y sobre el prin
cipio de polaridad leemos: «Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los an
tag6nicos son lo mismo; los opuestos son identicos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; 
todas las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse» ( op. cit., pag. 19). 
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La Astrologia y la Alquimia formaban una sola filosofia en el mundo hermetico. La Teo
sofia volveria a intentar integrar todo el saber espiritual de Occidente, sin dejar de aspirar como 
los Templarios a un conocimiento integral sobre el papel del hombre en la Creaci6n. Una as
piraci6n que estaen Ia astrologia como filosofia, mas que como procedimiento de adivinaci6n. 
Porque la astrologia aspiraba a comprender la mente de Dios al organizar su creaci6n y los ar
tistas trataban de imitar ese orden con su creatividad. 
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