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1. Introducción

1.1.  OBJETO  DE NUESTRO  ESTUDIO

La  metáfora es  un término  que procede  de la  retórica antigua,

incluida  entre  los  tropos  o  figuras  de  palabra.  La  metáfora  consiste  en

designar  un  referente  mediante  una  expresión  lingüística que en  principio

no  se aplica a ese referente,  pero  que designa  un referente  análogo en otro

dominio  cognitivo  o  campo  semántico.  Entendemos  por  ‘dominio

cognitivo’  un  contexto para la caracterización de una  unidad  semántica. En

este  trabajo  utilizamos  la  expresión  ‘campo  semántico’  de  un  modo

genérico  para describir y agrupar las metáforas empleadas por Proclo.

La  metáfora,  según  Aristóteles,  consiste  en  aplicar  a  un

referente  un nombre que le es ajeno: LEta4Op& 6’  crttv  ¿vó.iatoç  &UotpLou

TrL(J)Op& fl &1T) tofl VO1JÇ  rr’L EL6OÇ fl &i  tot  €‘6ouç it  t  yvoç  fl  iir  tofi

E’6ouç  TTi. eL6oç fl Ka’r& t  &vá).oyov (Poet.  145 7b6-9)’.  La metáfora, de este

modo,  es  la transposición de un término  que  pasa  a otro campo semántico;

en  nuestro  caso,  generalmente,  del  campo  de  lo  concreto  y  visible  a  lo

abstracto  e  invisible.  Una  defmición  complementaria  de  metáfora  es  la

ofrecida  por  Quintiliano2  en  los  siguientes  términos:  ‘transfertur  ergo

nomen  aut  verbum  ex  eo  loco,  in  quo  proprium  est,  iii  eum,  in  quo  aut

proprium  deest  aut translatum  proprio  melius  est’.

1  “Metáfora  es  la  aplicación  de  un nombre  ajeno, bien  de  género a  especie o  de  especie  a  género, o  de

especie  a especie o de  modo análogo”.
2  Inst. oral. VIII 6, 5.
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1. Introducción

En  cuanto  a  la  relación  de  la  metáfora  con  la  comparación,

Longino  ha  considerado  que  ‘son  vecinas  de  las  metáforas  las

comparaciones  y  las  imágenes’3. Sin  embargo,  es  necesario  precisar  una

distinción  clara entre metáfora y comparación. Según ha afirmado C. Bobes

(2004:  171-177) la metáfora permite establecer una relación semántica entre

dos  términos sin limitar esa relación a un rasgo común, lo que sucede en las

comparaciones.  Incluimos  también  en  nuestro  estudio  las  metáforas

comparativas,  en  las  que  las  partículas otov  o  5oip  (‘como’)  atenúan  la

e                   e                      4
relacion  entre el termmo metaforico y el termmo metaforizado.

Consideramos  apropiada  la  siguiente  clasificación  de  las

metáforas:  1)  los  sustantivos  y  los  adjetivos  sustantivados,  que  tienen

capacidad  de  hacer  referencia  a  entidades,  pueden  ser  usados  de  modo

metafórico;  2)  los  adjetivos  no  sustantivados  pueden  ser  usados  como

metafóricos  cuando son  compuestos  y  uno de sus  elementos,  al  menos,  es

nominal,  que tiene capacidad  de designar  un  referente;  3)  los  verbos sólo

son  metafóricos en la medida en que expresan predicaciones  inesperadas de

los  referentes  que  funcionan  como  complementos;  es  decir,  pueden  ser

metafóricos,  pero en un sentido diferente del que lo son los sustantivos, que

por  sí solos pueden  designar un  referente,  a saber,  en cuanto que predican

situaciones  de  referentes  a  los  que  en  principio  no  se  aplican  esas

 Longino, De subi. cap. 37.
“  Cf.  W.B.  Stanford  (1936:  29-30):  “The  essence of metaphor  is  that  a  word  undergoes  a  change  or
extension  of meaning.  In  siinile  nothing  of this  kind occurs;  every word has  its  normal  meaning and no
semantic  transference is incurred...  It means that metaphor  is primarily a  treatment of language, simile  is
primarily  a treatment of thought.”
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1. Introducción

predicaciones;  4)  fmalmente  los adverbios  que designan  un referente  y  no

son  anafóricos pueden tener uso metafórico.

No  figura  entre  nuestros  objetivos  el  estudio  de  las

comparaciones  ni  de  otros  tropos  cercanos  a  la  metáfora,  como  la

metonimia  o la sinécdoque.

El  estudio  de  la  metáfora  en  la  Grecia  antigua,  como  ha

indicado  P.  Chantraine  (1995:  101),  se  ha  centrado  generalmente  en  un

autor  determinado:

“El  estudio de la metáfora tiene que ver con aquello que es propio del estilo

de  cada autor y  generalmente ésta  ha  sido estudiada a  propósito de  un

escritor en particular. Sin embargo, será necesario determinar, cosa que no

siempre se ha hecho, lo que es común y lo que original en las metáforas de

un  escritor determinado.”

De  este  modo, las metáforas de Esquilo han sido estudiadas por

D.  van  Ness,  D.  Sansone  y J.  Dumortier;  las  de  Píndaro,  por  J.  Péron,, D.

Steiner,  R.  Stoneman  y  M.  Simpson;  las  de  Aristófanes,  por  J.  Taillardat;

las  de  Platón,  por  P.  Louis;  las  de  Plutarco  de  Queronea,  por  F.  Fubrmann;

las  de  Plotino,  por  R.  Ferwerda;  las  de  Nono  de  Panópolis,  por  D.  Gigli

Piccardi.  Estos  dos  últimos  autores  tienen  una especial  importancia:  Plotino,

por  ser  el  principal  neoplatónico  y  Nono,  por  ser  el  principal  poeta  épico

contemporáneo  de  Proclo.

12



1. Introducción

Nuestro  estudio tiene como objeto  precisar  el  significado y  la

función  de la metáfora en la obra de Proclo. Damos una explicación de este

tropo,  justificada  por  la  amplia  extensión  que  el  lenguaje  figurado  y

particularmente  la  metáfora  alcanzan  en  el  licio,  donde  encontramos  un

empleo  frecuente  de  la  misma,  que  es  una  característica  de  su  lenguaje

teológico,  enmarcado  en  la  Antigüedad  tardía.  En  esta  época  el

neoplatonismo  ateniense,  del  cual  Proclo  es  el  principal  representante,

incorpora  en  su  síntesis  teológica  la  teúrgia  de  origen  caldeo.  Por  ello,

nuestra  investigación contribuye al conocimiento de las imágenes en las que

se  expresa  el  lenguaje  metafórico  de  la  teología  de  Proclo.  Este  análisis

también  será  de  interés  para  el  conocimiento  del  empleo  posterior  de  la

metáfora,  particularmente  en  la  escuela  de  Atenas,  en  Pseudo-Dionisio

Areopagita  y en la Edad Media bizantina y  latina.

El  objetivo propuesto es el de analizar  las metáforas en Proclo

desde  el  análisis conjunto de  forma y contenido, estrechamente vinculada a

su  sistema teológico,  que  concibe  la  realidad  de  modo  muy jerarquizado.

Incorporamos  como  elemento  capital  una  clasificación  o  tipología  de  las

metáforas  consignadas.  Llevamos  a  cabo  un  estudio  exhaustivo  de  las

fuentes  proclianas  con  objeto  de  precisar  las  innovaciones  que  su  obra

contiene  con respecto a la tradición helénica de la que es uno de sus últimos

eslabones  en el fmal de la Antigüedad.

13



1.  Introducción

Relacionamos  esta  extensión  metafórica  con la  ampliación de

los  intermediarios  y  de  las  jerarquías  divinas  en  Proclo.  Una  de  las

funciones  propias de  la  metáfora  es  la  de  aumentar  la  riqueza  del  léxico.

Coincidimos  con  G.  Santana  Henríquez  (2000:  100)  al  considerar  la

metáfora  en el marco de la creación de nuevo vocabulario o lexicalización:

“La  metáfora permite dar nombre a una realidad a la que aún no corresponde

un  término apropiado, permite también designar realidades que no pueden

tener  un término propio. Permite romper las fronteras del lenguaje y decir lo

indecible. La creación de metáforas, unida al proceso de lexicalización, es un

medio  importante de  enriquecimiento de  vocabulario de  una lengua. Las

metáforas son imágenes, y toda una tradición retórica y literaria ha querido

ver  en la imagen un ornamento del estilo.”

El  método  empleado  en  el análisis  de  la  metáfora  en  un teólogo

como  Proclo,  insertado  dentro  de  la  tradición  platónica,  es  necesariamente

el  del  estudio  conjunto  de  forma  y  contenido.  Por  ello  hemos  realizado  la

clasificación  de  las  metáforas,  dispuestas  en  campos  semánticos,  desde  los

tres  ámbitos  principales  de  la  teología  de  Proclo.  Esta  perspectiva  nos

permite  establecer  paralelismos  entre  los  tipos  de  metáfora  empleados  en

cada  uno  de  ellos  y  nos  permite  la  descripción  de  cada  ámbito.  Los  tres

ámbitos  señalados  son  descritos  mediante  metáforas  pertenecientes  a

diferentes  campos  semánticos,  característicos  muchas  veces  de  cada
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1. Introducción

hipóstasis.  Otras  veces,  en  cambio,  aparecen  algunas  metáforas  para

designar  más de uno de estos ámbitos.

La  clasificación  de  las  metáforas de Proclo  en tres  esferas  es

una  consecuencia  del  estudio  conjunto  de  forma y  contenido.  A partir  de

Plotino  se configuran  la  esfera del  mundo corpóreo,  la  esfera del  alma,  la

esfera  del  intelecto  y  el  Uno.  Proclo,  al  multiplicar  las  realidades

intermedias,  introduce las Hénadas suprainteligibles después del Uno, cuyas

metáforas  nosotros  agrupamos  conjuntamente.  Además,  realiza  ulteriores

subdivisiones  en las otras dos esferas superiores. Concretamente, el alma es

concebida  por Proclo  como una mediación entre  el  mundo  inteligible y  el

mundo  sensible.  Por  ello,  nosotros  no  hemos  incluido  una  cuarta  esfera

específica  de  metáforas,  sino  que  las  metáforas  de  las  almas  divinas,

aquellas  que  participan  siempre  del  intelecto,  son  incluidas  entre  las

metáforas  de  las  realidades  inteligibles,  mientras  que  las  de  las  almas

inferiores  son incluidas en la esfera material.

El  estudio de cada metáfora, descrita de modo único o en varias

especificaciones,  comprende:  la  cita  del  texto  griego,  la  referencia  de  la

obra,  del  libro correspondiente, capítulo,  página y  línea; a continuación  se

incluye  la traducción castellana, justificada por la necesidad de clarificar en

todo  momento  el  significado  del  mundo  conceptual  de  las  metáforas.  Se

precisa  la fuente, si la hubiere, y se ofrece una descripción de la misma.

15



1. Introducción

El  criterio  aplicado  en  la  clasificación  de  las metáforas  es  el

ontológico,  según  el  cual  hemos  dispuesto  todas  las  metáforas  en  tres

grandes  apartados  en  consonancia  con  la  teología  de  Proclo5.  Hemos

pensado,  por  tanto,  que  era  relevante  analizar  las  metáforas  siguiendo

inicialmente  la  principal  articulación  de  las  jerarquías  de  los  seres,  de

manera  que la triple división de ámbito  resultara operativa y  aportara  unos

resultado  significativos.  Esta  perspectiva  del  análisis  nos  ha  llevado  a

aplicar  el referido criterio ontológico a priori  y no a posteriori.

Además  de  este  primer  criterio tenemos  en cuenta  también  el

criterio  temático,  que  es  el  habitualmente  utilizado  en  el  estudio  de  los

autores  clásicos; así  e.g.,  Plotino es  analizado por  R.  Fewerda (1965:  195)

según  este  criterio, pero  en  la  conclusión  se ofrece  una  breve  referencia  a

las  metáforas de Plotino según criterios ontológicos.

El  criterio principal aplicado,  de corte  teológico,  al  estudio de

este  tropo  en  la  obra  procliana  es  el  de  seguir  la  articulación  más

característica  de las jerarquías  de los seres. La jerarquía  ordenada de todos

los  dioses,  cuyo  número  es  de  nueve,  comprende,  según  el  análisis  de

 Sobre  las  posibles  clasificaciones  de  la  metáfora  C.  Bobes  (2004:184)  ha  escrito  lo  siguiente:  “Las
clasificaciones  que pueden hacerse de la metáfora dependen lógicamente de  los criterios que  se apliquen, y
que  pueden  ser muy diversos:  formales, sintácticos, semánticos, temáticos,  ontológicos, teleológicos...  y,
segíin  sean,  una  metáfora puede  calificarse  de  diversas  formas sin  contradicción  atendiendo  a  diversos
criterios,  así una metáfora puede ser aniropológica y adjetiva, cosificante y de predicado, etc. si bien no se
podrá  clasificar con dos calificaciones procedentes de la aplicación de un sólo criterio,  así una metáfora no
puede  ser a la vez animalizante y cosificante. No hay una clasificación inica,  sino posibles clasificaciones
que  derivan de  la aplicación de diversos criterios.  En algunos casos las clasificaciones son excluyentes: si
es  una,  no  es  otra:  si  es  simple,  no  es  compleja;  en  otros,  son  compatibles,  una  metáfora  puede  ser
calificada  con tres  o cuatro  rasgos que  le corresponden:  puede ser recíproca  y continuada  de adjetivo  y
animalizante,  etc.”
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1. Introducción

Saffrey-Westerink6,  tres  órdenes  principales:  el  primer  dios,  los  dioses

trascendentes  y los dioses del mundo. Nosotros mantenemos la clasificación

de  las  metáforas  del  primer  dios,  ámbito  para  el  que  empleamos  la

denominación  de ‘metáforas del Uno’, mientras que agrupamos a los dioses

trascendentes  y  a  los  dioses  del  mundo  bajo  el  epígrafe  de  ‘metáforas

inteligibles’.  No hemos incluido un capítulo diferenciado para  las metáforas

del  alma,  por  contener  el  alma  en  sí  mima todas  las  realidades.  De  este

modo,  las  metáforas  referidas  al  alma  se  sitúan, bien  entre  las  metáforas

inteligibles,  bien  entre  las  metáforas  materiales,  que  forman  el  tercer  y

último  ámbito de metáforas

Efectuamos  la  clasificación  de  las  metáforas  a  partir  de  los

campos  semánticos en los que se agrupan. La estructuración de este capítulo

se  hace  a  partir  de  palabras  clave  como  &vøoç, pi.oç  o  irryi,  verdadero

núcleo  metafórico.  Tenemos muy presentes,  además  de los  estudios  sobre

las  metáforas proclianas,  el de Plotino, obra  de R.  Ferwerda (1965) y el  de

Platón,  obra de P. Louis (1945). Estamos  atentos también a los estudios de

esta  figura de estilo en los poetas griegos.

No  consideramos  oportuno  ofrecer  más  de  dos  niveles

clasificatorios  de  las metáforas, el  nivel teológico u  ontológico  y  el  de los

campos  semánticos o temático,  por  no contribuir  a una mayor  claridad. La

justificación  del  procedimiento  utilizado  en una  metáfora,  por  ejemplo  la

6  Théologie platonicienne 1, “Introduction”, p. LXIII-LX1IV.
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1. Introducción

del  ‘puerto paterno’,  nos  lleva primero a enmarcarla dentro de  la jerarquía

teológica  de Proclo en el nivel  inteligible, y seguidamente situarla entre  las

metáforas  misticas, debido a su significado y relevancia dentro  del sistema

teológico  del diádoco. Una ulterior subdivisión podría  llevarnos a decir que

se  trata de una metáfora marina o, más concretamente, del espacio marino.

En  este sentido  los resultados  alcanzados en esta  vertiente son

comparados  con  los  alcanzados  por  el  citado  estudio  de  las  imágenes  y

metáforas  en  Plotino  de  R.  Ferwerda,  referencia  ineludible  en  nuestra

investigación.  Los  resultados  alcanzados  también  son  comparados  con  el

tratamiento  de  la  metáfora  en  los  poetas  de  la  Grecia  Antigua  y  en  la

tradición  platónica.  La obra de Proclo se sitúa en la Antigüedad tardía; por

ello  nuestro análisis de la metáfora en el  licio presupone el conocimiento de

este  tropo en su época (siglo y).  Señalamos las innovaciones de Proclo con

respecto  a la tradición helénica de la metáfora.

Las  fluentes de  las  metáforas  de  Proclo  son  analizadas  en  el

capítulo  II,  donde  se  describe  este  tropo  en  los  autores  y  obras  de  las

tradiciones  poética  y  platónica  que  más  han  contribuido  al  perfil

característico  de  la  metáfora  procliana.  La  utilización  de  estas  fuentes,

especialmente  las  órficas  y  las  caldeas,  plantean  la  pregunta  sobre  el

significado  original de unos fragmentos conservados en gran medida por los

autores  platónicos,  en  cuya  teología  se  insertan.  No  entra  dentro  de  los

objetivos  propuestos  descubrir  el  significado  primordial  de  estas
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1. Introducción

expresiones  órficas  o  caldeas.  Nosotros  los  estudiamos  con  objeto  de

determinar  el  significado que  Proclo  atribuyó  a las  metáforas procedentes

de  estas tradiciones poéticas. Este capítulo concluye con una referencia a las

metáforas  de  dos  autores  coetáneos  del  diádoco:  Nono  de  Panópolis  y

Marino  de Neápolis.

En  los  capítulos  III,  IV  y  V  ofrecemos  respectivamente  la

clasificación  y  el  análisis de las metáforas del  mundo  material, del  mundo

inteligible  y  del  Uno.  Presentamos  el  sujeto  de  la  expresión  metafórica,

siempre  que es posible,  en posición de reposo,  salvo en aquellos  sintagmas

en  que  se  oscurece  el  contexto;  por  ello  ponemos  los  sustantivos  en

nominativo  y los verbos en primera persona del singular.

En  el  capítulo VI  presentamos el  significado y  función  de las

metáforas  en  Proclo;  asimismo  se  estudian  los  géneros  literarios,  las

innovaciones  léxicas  en relación  con  las  metáforas,  los  términos  técnicos

ILETa4OPc y  ta4op&,  los  campos  semánticos  y  las  consecuencias  del

empleo  de estas imágenes en Proclo.

A  la  vez  que  realizamos  un  análisis  pormenorizado  de  las

principales  metáforas  de  Proclo,  ofrecemos  en  traducción  castellana

aquellos  textos  que  permiten  completar  de  modo  eminente  un

encadenamiento  de metáforas de un determinado campo semántico. De este

modo,  no sólo se realiza un análisis particular de cada metáfora, sino que la

incorporación  de textos  especialmente relevantes  para  el  objeto  propuesto
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permitirán  recordar en todo momento el  contexto literario en un marco más

amplio  que el de la sola metáfora.

En  la Conclusión  (capítulo VII) resumimos nuestros resultados

sobre  las  principales  aportaciones  del  licio  a  la  tradición  helénica  de  la

metáfora.

La  Bibliografia  (capítulo  VIII),  el  índice  de  pasajes  citados

(capítulo  IX)  y  la  lista  alfabética  de  las  metáforas  (Apéndice  1),  con

referencia  expresa  al  capítulo  en  que  se  encuentran  que  son  objeto  de

estudio  completan nuestra investigación.  Los términos  latinos en que se ha

conservado  el  texto  de  Proclo  también  están  reflejados  en  los  diferentes

índices,  junto al término griego correspondiente.

La  metáfora  como  tropo  ha  sido  empleada  por  todos  los

escritores  griegos, pero  sobre todo  la  han cultivado los principales  poetas,

también  los autores de la tradición  platónica, donde destaca su  empleo por

el  platonismo medio y especialmente por el neoplatonismo7.

Hasta  ahora  no  hemos  contado  con  un  estudio  monográfico

completo  de  las  metáforas de Proclo,  tan  sólo han  sido tratadas  de forma

parcial;  así,  son  conocidos,  entre  otros,  los  excelentes  análisis  de  P.

Lévéque  sobre las ‘cadenas divinas’, de J. Trouillard sobre las metáforas del

‘coro  de danza’  y  de R.M.  van den  Berg  sobre  las  metáforas  del  ‘puerto

 Cf.  J.H.  Heiser (1991:  11 n.3):  “Plotinus’  use  of  images  and metaphors to  ilustrate  the  intelligible, a
practice,  that will become such a prominent feature of later neo-Platonism, would seem to be a concession
to  this weakness of reason”.
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paterno’.  Por  lo  demás,  observaciones  de  interés  sobre  el  tema  hay

prácticamente  en todos  los estudios de la  obra procliana. Faltaba por hacer

un  reconocimiento  completo  y  sistemático  de  las  metáforas  que  se

encuentran  diseminadas en la amplia y variada obra de Proclo, así como un

estudio  analítico  de  su  significado  y  de  su  alcance  en  los  diferentes

contextos  en los que se  insertan e incluso  de los géneros  literarios  en que

están  presentes.

Realizamos  un  trabajo  de  sistematización  de  las  metáforas

observadas  en el  corpus  procliano  estudiado  en  la  totalidad  de  las  obras

conservadas  cuya  autoría  es  atribuida  claramente  al  licio.  Las  obras  de

Proclo  estudiadas se dividen en cinco grandes apartados:

A.  Comentarios a los diálogos de Platón

Unos  comentarios son  línea a línea o seguidos  de los diálogos

de  Platón (In Álcibiadem,  In  Timaeum  e In Parmenidem),  otros comentarios

no  son  continuos (In  Rempublicam),  siendo  todos  ellos  redactados  por  el

licio.  En cambio, los escolios contenidos en In  Cralylum  son el resultado de

las  anotaciones  de clase  redactadas  por  un  alumno  de Proclo,  que  fueron

extractados  posteriormente por un excerptor.

1.  ELç t&ç  HO)LLTELaÇ llXátwoç  óivq.ux

In  Platonis  Rem publicam  commentarii

Comentario  a la República

2.  ELç tv  llXc  voç  irptov  ‘A?KLI3Lárv
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Iii  Platonis Alcibiadem primum

Comentario  al primer Alcibíades de Platón

3.  ‘EK  t6iv  toü  Xooóou  llpóK)Lou OXoXC )v  ELÇ tv  KponXoç

II)krwOç  K?.Oya’L xpia4.LOL

In  Platonis Cratylum commentaria

Extractos  útiles de los escolios  del filósofo  Proclo  al  Crátilo  de

Platón  (Comentario al Crátilo)

4.  ELç tbv  ll?Átvoç  TC.LftLov &uówr1I.La

In  Platonis Timaeum commentaria

Comentario  al Timeo de Platón

5.  E[ç  t?v  ll?krwoç  HcLPF.LEVL1W

Commentarium  in Platonis Parmenidem

Comentario  al Parménides de Platón

B.  Tratados sistemáticos y  opúsculos:

Entre  los  tratados  sistemáticos  se  incluyen  los  Elementos  de

teología  y los Elementos defisica.  También cabe incluir en este apartado la

monumental  Teología platónica.  Algunos tratados de debate como los Tria

opuscula  (De  decem dubitationibus  circa providentiam,  De providentia  et

Jato  et  eo quod in  nobis y De  malorum subsistentia)  se han  preservado en

latín  medieval, fruto de las traducciones de Guillermo de Moerbeke (s. XH),

que  también  ha  permitido  conservar  la parte  final de In  Parmenidem  VII.
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Por  ello,  entre  las  metáforas  de  Proclo  hay  algunas  que  aparecen  en  su

versión  latina.

1.  to1ELGXJL.Ç  8EOOy1K1

Elementatio  theologica o Institutio theologica

Elementos  de teología

2.  ELÇ t?v  llX&tvoç  8EoXoyLav

In  Platonis theologiam o theologia platonica

Teología platónica

3.  llp’i  t(fl)  EKa  irpç  T1)  TTpÓVOLaV &1TOp1jIkt(M’

De  decem dubitationibus circa providentiam

Diez  problemas sobre la providencia

4.  [Rpt  tfÇ  1TpOVOLW KcY’L tfiç  EL[.Lapj.tVqÇ  Kcd. toí3  j’  ittv

Deprovidentia  etfato  et eo quod iii  nobis

De  la providencia,  el destino y la libertad del hombre

5.  IIEp.  Tf)Ç ‘r2ii)  KK(V  i)1TOOtiOE(*)Ç

De  malorum subsistentia

De  la existencia del mal

C.  Obras de matemáticas, fisica y astronomía

1.  Eç  irptiv  EIK).ELOU  OtOLXd(M)  L3Xov

In  primum Euclidis elementorum librum commentarii

Comentario  al libro primero de los Elementos de Euclides

2.  EtO1ELOLÇ  jMJOLK1
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Elementatio physica  o Institutio physica

Elementos  defisica

3.  Y1TOtl1E(A)OLÇ t(l)  &otpOVO.tLK(V oO&en’

Ástronomicarum  positionum hypotyposis

Esbozo  de las teorías astronómicas

D.  Textos teúrgicos

1.’ EK tiç  Xú&tiKfç  j i?.oao4 Laç

De  philosophia Chaldaica

Filosofta  caldea

2.  Hepi.  tfjç  Kc8’  ‘E))svaç  EpcCC1KfÇ txvriç

De  sacrflcio  et magia

Arte  hierática

E.  Obra  poética  y comentario  a Hesíodo

1.  ‘Y.woi.

Hymni

Himnos

2.  ‘Eiriypcítata

Epigrammata

Epigramas8

3.  xóXu Eiç nv  HaLóóou  “Epya Kai.  Hpca

8  Hay  cuatro epigramas  conservados de Proclo. Tres  de ellos aparecen  en  Marino,  Proci. XXVIII,  692-

693;  696-698;  XXXVI,  890-893. Este último también  se  encuentra  en Antología  palatina  VII,  341. El
cuarto epigrama ha sido recogido por E. Vogt en Procli Hymni, p.  34.
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Scholia  in Hesiodi  Opera  et dies

Escolios  a los  Trabajos  y  los días  de Hesíodo

Todas  estas  obras  aparecen  citadas  en  la  Bibliografia,  en  las

fuentes  primarias (VIII. 1 .A.), donde se consignan las ediciones empleadas y

las  abreviaturas por las que se citan en lo sucesivo.

En  cambio,  las siguientes obras no  serán objeto de estudio por

tratarse  de textos  cuya  autenticidad no puede  atribuirse categóricamente a

Proclo:

In  Nicomachi  Arithmeticae  Introdutionis  librum primum

In  Ptolemaei  libros  IVde  siderum  affectionibus  paraphrasis

In  Ptolemaei  libros  IVde  siderum  affectionibus  interpretatio

De  eclipsibus

Sphaera

Chrestomathia

De  conscribendis  epistulis

Hymn  us in Martem

Hymnus  in Deum  platonicus

Por  otra parte,  al  introducir cada metáfora,  no sólo se presenta

su  núcleo,  sino que éste  va acompañado de  complementos necesarios para

su  expresión.  No  hemos  dudado  en  ofrecer  el  marco  contextual
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imprescindible  que permita  conocer el  contexto de  la  metáfora,  pues  sólo

éste  permitirá decidir si un término o una expresión son metafóricos.

Al  incluir  un  término  metafórico  en  un  determinado  campo

semántico  atendemos no sólo a su significado léxico, sino al contexto. Así,

por  ejemplo,  6ç  (‘flecha’),  que designa  un  instrumento, pertenece  por  su

función,  según el procedimiento  seguido, al  ámbito de la  guerra. Por tanto,

la  inclusión de  Lóç entre  las metáforas bélicas  se  debe al  significado de  la

expresión  metafórica en que está contenida.

Abordamos  el  principal  fenómeno del  lenguaje figurado en un

autor  que carece de un  estudio sistemático de la metáfora9. Por el  momento

no  contamos  con un léxico del  autor,  lo cual,  si cabe, justifica  aún más  la

presente  investigación.

Las  citas de las fuentes primarias  corresponden a las ediciones

consignadas  en  la  Bibliografia  (capítulo  VIII. 1) y  las  siglas  de  las  obras

citadas  son también  las que se indican en las referidas  fuentes primarias de

la  Bibliografia.

Esta  investigación  se  inserta  en  el  marco  de  un  estudio  de  la

escuela  de  Atenas  en  el  s.  V  d.C.,  cuyo  autor  principal  es  Proclo.  En

concreto,  el presente  estudio profundiza  en el  conocimiento de uno de los

recursos  de estilo de  Proclo,  la  metáfora,  en relación con su  pensamiento.

Con  anterioridad  a  esta  Tesis  Doctoral  hemos  presentado  la  Memoria  de

 Cf. O. Kuisma  (1996: 66): “Detailled analysis of the metaphors would take many repetitive pages and so
¡  hope that a mere enumeration will be enough after my earlier explications”.
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Licenciatura  en el  Departamento de Filología Clásica de  la U.A.M. con el

título  de Los  epítetos  de  antropónimos  y  de  teónimos  en  Proclo,  en Madrid,

marzo  de 2001, dirigida por el mismo director.

1.2.  VIDA Y PENSAMIENTO  DE PROCLO

1.2.1.  VIDA DE PROCLO LICIO DIÁDOCO

412.  Nacimiento de Proclo el día 8 de febrero en Bizancio (Constantinopla),

ciudad  tutelada por la diosa Atenea. Sus padres, Marcela y Patricio, eran de

origen  licio. Su padre ejercía la profesión de abogado en la ciudad imperial.

Durante  su primera infancia recibe lecciones de gramática en Janto de

Licia,  ciudad consagrada a Apolo, adonde su familia había retornado.

Estudia  en  Alejandría  de  Egipto  con  el  sofista  Leónadas  y  el

gramático  Orión. Además de retórica,  aprende latín y derecho romano.

Viaja  a  Bizancio,  donde  la  diosa  Atenea  le  hace  descubrir  su

vocación  filosófica,  hecho  que  en  su  retorno  a  Alejandría  lo  aleja  de  la

retórica.  A  partir  de  entonces  se  inicia  en  la  filosofia  aristotélica  con

Olimpiodoro  el Viejo y en las matemáticas con Herón.

430.  Proclo, poco antes de cumplir los veinte afios de edad,  llega a Atenas,

donde  fue discípulo de Plutarco y de Siriano.

430-432.  Lectura  del  De  anima  de  Aristóteles  y  del  Fedón  de  Platón  con

Plutarco  de Atenas.
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432.  Muerte de Plutarco,  hijo de Nestorio.  Siriano le  sucede al  frente de la

Academia.

432-434.  Bienio de estudios aristotélicos con Siriano.

434-437.  En estos tres años cursa estudios platónicos.

437.  La muerte de Siriano impide que el  ciclo de estudios  se complete con

las  exégesis de los textos teológicos:  los Poemas de  Orfeo y  los Oráculos

caldeos.  Proclo sucede a Siriano al  frente de la escuela de Atenas a la edad

de  25 años. (Según Damascio, habría sucedido a Domnino en el año 438).

A  partir  de  esta  edad  y  durante  más  de  40  años,  como  diádoco  o

sucesor,  llevó una vida dedicada a la filosofia.

439.  Composición del Comentario al  Timeo a la edad de 28 años.

441.  Viaja  a  Lidia,  donde  estuvo  un  año,  por  las  turbulencias  político-

religiosas  de Atenas. De vuelta a Atenas compone para su huésped, Pendes

de  Lieja, el Compendio de las hipótesis astronómicas.

442.  Completó en cinco años el  Comentario a los  Oráculos caldeos. En un

sueño  vio  a  su maestro Plutarco,  que  le predecía  la  duración  exacta  de su

vida.  Compuso escolios y comentarios extensos a Orfeo’°.

Asclepigenia,  hija  de  Plutarco,  le  transmitió  los ritos  secretos  de  la

teúrgia.

451.  Comenzó a pronunciar oráculos sobre él mismo a los 40 años.

10  El ciclo  de estudios en  la Escuela de  Atenas, en el siglo y  d.C., comprendía el estudio durante dos años

de  las obras  de Aristóteles de lógica, ética, política,  fisica y metafisica; durante  los tres  años siguientes se
estudiaban  los diálogos de Platón según el siguiente orden de lectura: Primer Alcibíades, Gorgias, Fedón,
Crátilo,  Teeteto, Sofista,  Político, Fedro, Banquete,  Filebo, Timeo y  Parménides. Por último, el nivel  de
estudio  superior proseguía con la exégesis de la teología  órfica en caldea.
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453. Un sueño le reveló su pertenencia a la cadena de Hermes,  y creyó que

era  la reencarnación del neopitagórico Nicómaco de Gerasa (s. II d.c.).

482.  Después  de  su  septuagésimo  aniversario  vio  cómo  se  debilitaba  su

salud.

485.  Muere  en  Atenas  el  día  17  de  abril.  Vivió,  según  el  horóscopo

transmitido  por Marino,  73 años.  Fue enterrado junto  a su maestro Siriano,

según  los  ritos  tradicionales,  en el  Licabeto.  Marino pronunció  su  elogio

fúnebre  el  17 de abril de 486.

1.2.2.  PENSAMIENTO  DE PROCLO

A.  Los predecesores  de Proclo  en metafísica

Los  predecesores  inmediatos  de  Proclo  frieron sus  maestros

Plutarco  y  Siriano; sin  embargo, la  escuela  de  Atenas  fue  receptora  de  la

orientación  metafisica formulada especialmente por  Plotino y  Jámblico.  La

metafisica  de  Plotino,  definida  como  emanación  creadora,  articula  la

estructura  de la realidad en la doctrina de  las tres hipóstasis: el Uno (tb v),

el  Intelecto o  Espfritu (voiTiç) y  el  Alma (iiuj).  Éstas  derivan unas de otras

según  el  ritmo  triádico-circular  de  la  permanencia  (.iorn),  la  procesión

(irpóooç)  y  el  retomo  (wtpoj»).  Las  esferas más elevadas producen las

inferiores  sin  por  ello  verse  disminuidas.  El  Uno  o  Primer  Principio,

coincidente  con  el  Bien,  tiene  como  atributos  la  infinitud,  la  absoluta

trascendencia  y  la  inefabilidad.  El  Intelecto  (voüç) es  imagen  del  Uno,
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contiene  todos  los  inteligibles y  es  el  dominio del  mundo platónico de  las

Ideas.  La  hipóstasis del  Alma (‘qiuxi) presenta un  Alma superior, unida  al

Intelecto,  y  un  Alma  inferior, principio  creador  y  gobernador  del  mundo

sensible.  Finalmente,  la  materia  (i51r), producto  debilitado  de  la  tercera

hipóstasis,  es  el  límite  oscuro  de  la  realidad.  Carece  de  capacidad

contemplativa  para  retornar al Alma inferior que la  ha engendrado. De  este

modo,  la distinción platónica entre el mundo  inteligible y  el mundo sensible

es  reinterpretada por Plotino de un modo  original, eliminando toda dualidad

en  su concepción del Primer Principio.

Los  antiguos  fueron  conscientes  del  giro  imprimido  al

neoplatonismo  por  Jámblico  de  Calcis,  cuyo  método  teológico  será

practicado  en  la  escuela  de  Atenas.  Éste  fijó  los  criterios  para  la

interpretación  alegórica  de  los  diálogos  de  Platón  y  el  orden  canónico  de

lectura  de  los  mismos,  que  habría  de  perdurar en  lo  sucesivo con  ligeras

modificaciones:  Primer  Alcibíades,  Gorgias,  Fedón, Crátilo, Teeteto, Sofista,

Político,  Fedro,  Banquete  y  Filebo,  preparatorios  para  la  lectura,  en  un

segundo  ciclo,  del  Timeo,  diálogo  de  fisica  (mundo  sensible),  y  del

Parménides,  diálogo  teológico  (mundo  inteligible) por  excelencia.  Se  le

considera  autor,  entre  otros  comentarios y  tratados,  de una obra  escrita  en

respuesta  a una carta de Porfirio. Las diez secciones de que consta esta obra

titulada  Sobre  los  misterios  egipcios,  tienen  un  contenido  religioso  y

teúrgico.  Sus textos de carácter metafisico no se han conservado. Asimismo,
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Jámblico  hizo de  los Oráculos caldeos una especie de texto sagrado para el

neoplatonismo;  la teúrgia, y  no la  contemplación metafisica, es  el  elemento

decisivo  para  alcanzar  la  unión  con  la  divinidad. Formuló  como  objetivo

añadido,  hecho  propio  por  la  escuela  de  Atenas,  el  de  estructurar  con

precisión  las jerarquías de los dioses y  fundar metafisicamente el politeísmo

helénico.

Proclo  se  sitúa en  el  seguimiento de  la  tradición  neoplatónica

que  heredó de sus maestros Plutarco y, sobre todo,  Siriano en la  escuela de

Atenas,  que tendrá en el licio a su representante más destacado. El primero se

interesó  por el campo de la psicología y por la teúrgia, cuya vertiente práctica

transmitió  a su hija Asclepigenia, y ésta, a su vez, a Proclo. Probablemente el

propio  programa de estudios seguido en la escuela de Atenas fue implantado

desde  su reapertura  por  Plutarco.  Según esta  concepción, el  estudio de  los

textos  de  Aristóteles  (los  llamados  ‘pequeños misterios’)  era  considerado

preparatorio  para  la  iniciación en los  ‘grandes misterios’  de Platón. Siriano

elaboró  la doctrina del acuerdo de las teologías helénicas y la filosofia caldea,

distintiva  de  esta  escuela,  suya  es  la  obra  titulada  Sinfonía  de  Orfeo,

Pitágoras,  Platón con  los Oráculos caldeos, que editó su  discípulo Proclo.

Este  texto no  se ha transmitido, pero tal vez los fragmentos conservados del

Arte  hierática tengan su origen en esta obra. La doctrina del acuerdo de las

teologías  está estrechamente unida al  programa de estudios en la escuela de

Atenas  y preside  la actividad de Proclo en sus comentarios y en la  Teología
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platónica.  Por  el  testimonio  de  Marino,  sabemos  que  Siriano  impartía  el

programa  completo de  estudios.  Siriano elaboró  también la  doctrina de  las

Hénadas  divinas, hipóstasis situada entre el  Uno y  el  Intelecto (E.R. Dodds

19632: 250), pero su formulación se  encuentra en Proclo. Los escasos textos

conservados  directamente de los predecesores inmediatos de Proclo impiden

llegar  a  conclusiones  más  precisas  sobre  sus  respectivas  doctrinas.

Precisamente  los epítetos que en el conjunto de las obras de Proclo indican la

posición jerárquica  más elevada entre los filósofos les son aplicados a Platón,

Plotino,  Jámblico  y  Siriano,  lo  que  da cuenta  de  la  importancia que  estos

predecesores  tuvieron para Proclo.

B.  Leyes y principios generales del sistema procliano

Proclo  ha  llevado  a  cabo  una  exposición  sistemática  de  su

metafisica  en  los Elementos  de  teología.  Como ha  escrito G.  Reale (1985:

LXVII)  “la última palabra metafisica de los griegos es una  iniciación  en  los

misterios  supremos,  y ésta  es precisamente la mistagogía platónica, que los

Elementos  de  teología  ponen  en  forma  esquemática  y  geométrica”.  Este

tratado,  escrito  al  modo  euclideo,  muy  diferente,  por  tanto,  de  sus

comentarios  llenos de referencias doctrinales a otros autores de la tradición,

aborda,  de modo sucesivo, los siguientes temas: la unidad y la multiplicidad,

el  Uno  (Teoremas  1-13);  las  relaciones  entre  las  causas  y  sus  efectos
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(Teoremas  14-112); las Hénadas (Teoremas 113-165); el Intelecto (Teoremas

166-183) y el Alma (Teoremas 184-21 1).

Las  principales  leyes que  gobiernan el  proceso  de  la  realidad,

descritas  también en este  manual, son dos,  que destacan, como en Plotino,

por  su carácter triádico y circular. En primer lugar, la ley de la permanencia-

procesión-retomo  significa  que  la  generación  de  todas  las  cosas  en  su

conjunto  y  en cada momento por separado sigue un proceso circular de tres

momentos  coexistentes: la manencia o permanencia (jxovj), i.e. el perdurar en

sí  del principio, la procesión (7tpóooç),  j.c. el  surgir desde  el principio, y el

retorno  (irtotpo),  j.c. el regresar al principio. Este proceso ha sido descrito

por  Proclo  en los Elementos de  teología (Teoremas  25-40). El  Uno,  como

sucede  también  a  otras  realidades,  produce  en  virtud  de  su  perfección y

sobreabundancia.  En  segundo  lugar,  la  denominada  ley del  ternario  indica

que  todas las hipóstasis, salvo el Uno, es  decir, las Hénadas, el Intelecto, el

Alma,  e incluso los seres sensibles, están constituidas por el Límite Ørápaç) y

el  Infmito  (1rELpov),  cual  forma  y  materia,  siendo  el  Mixto  (..t1Któv)  el

resultado  de  la  combinación  de  ambos.  El  mencionado  proceso  ha  sido

descrito  en los Elementos de teología (Teoremas 87-96 y  159).

En  consecuencia, toda forma de realidad se explica en virtud del

circulo  metafisico,  de  la  procesión  y  del  retorno  al  Uno-Bien.  Todas  las

esferas  y  todas  las  hipóstasis,  en  virtud  de  estas  leyes,  proceden  de  las

inmediatamente  superiores y a ellas tienden. En último término, todo tiene su
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inicio  en  el  Uno y  todo  termina  en Él.  Por  ello,  el  sistema metafisico de

Proclo  se  puede  definir  como  monista.  W.  Beierwaltes  (19792: 97)  ha

descrito  la  filosofia del  diádoco, según la  interpretación idealista hegeliana,

“como  un sistema ontológico de la identidad”.

C.  Estructura jerárquica de la realidad

Proclo,  en los Elementos  de  teología,  tanto en los Teoremas 14-

24  como  en  los  referidos  anteriormente,  distingue  las  siguientes  cinco

hipóstasis  (cuatro del  mundo  incorpóreo o  suprasensible y  una  del  mundo

corpóreo  o sensible):

1)  El Uno (t  v),  inefable e incognoscible, se  identifica con el

Bien.  Asimismo,  el  Uno  imparticipable  es  el  principio  supremo  que

trasciende  todas  las  hipóstasis  del  Intelecto.  Entre  sus  atributos  destacan

también  la inmovilidad y la ausencia de pluralidad; además es causa de todos

los  seres, por lo que las realidades que le son más próximas serán, a su vez,

causa  de más  seres  y  más unitarias que las  más  lejanas. De este  modo, la

primera  hipóstasis está  caracterizada sobre todo  por  las negaciones,  que se

toman  afirmaciones  en  la  segunda  hipóstasis,  las  Hénadas.  El  principio

supremo  es designado por Proclo especialmente con las siguientes metáforas:

‘fuente  de  la  deidad’  (Theol. plat.  ifi  7, 30.3),  ‘fuente de toda  unidad’ (In

Tim.  1116.16),  ‘puerto  místico’ (In  Parm.  VII  1171.6), ‘puerto seguro de

todos  los seres’ (Theol. plat.  1 25,  111.25).
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2)  Las Hénadas (h’t&ç),  etimológicamente  ‘unidades’, son los

dioses  supremos, las primeras manifestaciones del Uno, que proceden, como

todos  los  órdenes  divinos,  de  los  primeros  principios,  del  Límite  y  del

Infinito.  Las Hénadas son la primera irradiación del Uno en la multiplicidad,

pero  a un nivel que se sitúa todavía en el plano del Uno. Las Hénadas tienen

como  principales características el  hecho de  ser inefables, incognoscibles y

estar  por encima del Ser. Esta hipóstasis es una novedad que Proclo introduce

con  respecto  a  Plotino  entre  la  esfera  del  Uno  y  la  del  Intelecto,  cuya

estructuración jerárquica  de la realidad sigue presente en Proclo con algunas

modificaciones.  La  explicación  de  esta  hipótesis  se  debe  a  la  necesaria

intermediación  entre la henología, teoría del Uno, y  la ontología derivada de

aquélla.  Las Hénadas se corresponden con las Ideas  en el  nivel henológico,

en  el plano del Uno.

3)  El Intelecto o Espíritu (voüç) es concebido como pluralidad de

hipóstasis.  Proclo distingue tres realidades en el Intelecto, a saber, Ser, Vida

e  Intelecto. Estas últimas admiten, a su vez, subdivisiones en tres tríadas (una

hénada)  las  dos primeras, y  dos tríadas y  una mónada (una hebdómada),  la

tercera  (cf.  mfra  D.  Panteón metafisico). La  esfera  del  voiTç está  ordenada

jerárquicamente,  el primer rango le  corresponde al  Ser, primer derivado del

Límite  y del Infmito a nivel ontológico, realidad divina e inteligible, que es la

totalidad  de las Ideas, del que procede todo  lo que está dotado de vida y de

intelecto;  el  segundo rango  corresponde a  la  Vida, de  la que participan  los
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seres  vivos  y  dotados  de  pensamiento; el  tercer  rango  es  el  de  Intelecto,

hipóstasis  de  la  que participan los  seres  provistos de conocimiento, siendo

causa  de menos derivados que los precedentes. Las hipóstasis de la esfera del

votç  son  susceptibles  de  las  siguientes  denominaciones:  inteligibles,

inteligibles-intelectivos, intelectivos. En esta esfera los seres dependen de un

primer  Ser imparticipado, las vidas de una primera Vida y los intelectos de

un  primer Intelecto.  A su  vez  las tres  hipóstasis están  vinculadas  entre  sí,

como  muestra el siguiente texto de los EL theol. (Teorema 103): ‘todo está en

todo,  pero en cada cosa en el modo que le es propio; en efecto, en el ser hay

vida  e intelecto, en la vida ser e intelecto, y  en el  intelecto, ser y vida, pero

todas  las cosas están en uno a nivel del intelecto, en otro a nivel de la vida, y

en  otro  a  nivel  del  ser’.  A  este  respecto  una  de  las  modificaciones

introducidas  por  Proclo,  en comparación con Plotino,  es  la  de aumentar  el

número  de  las  subdivisiones hipostáticas dentro  de  esta  esfera y  de  la  del

Alma.  Ahora  bien, el  Intelecto, a diferencia del  Alma, tiene una naturaleza

inmóvil,  pero no es una unidad, ni participan de él todas las cosas, como es el

caso  del  Uno. Este  hecho permite determinar el  rango  inferior respecto  del

Uno  que ocupa el Intelecto y, a su vez,  el del Alma respecto de este último.

Las  imágenes que expresan esta esfera, caracterizada, en contraposición a la

materia,  por  la  armonía y  la  luz,  en  Proclo  son  muy  abundantes  y  están

referidas,  sobre todo, al espacio marítimo (‘puerto paterno’, In  Tim. 1 302.23-

24),  a la música y danza (‘las almas divinas danzan en derredor del intelecto’,
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In  Parm. VI 1080.19), a la luz (‘luz de la verdad’, Theol. plat.  1 1, 7.17-18) y

a  la vegetación (‘flor del intelecto’, In Crát. XCIII, 47.15).

4)  El Alma (ijíu)  procede la tríada superior del Intelecto, tiene

una  naturaleza incorpórea, separable del  cuerpo y  eterna, pero  desarrolla su

actividad  en el tiempo. Está situada entre el mundo sensible y  el inteligible,

contiene  la  totalidad  de  los  seres,  como  modelos  los  sensibles  y  como

imágenes  los  inteligibles.  A  diferencia  del  Intelecto,  el  Alma  tiene  una

naturaleza  móvil;  pero,  a  diferencia  del  cuerpo,  se  mueve  por  sí  misma.

Proclo  introduce  como  principal  novedad  con  respecto  a  Plotino  la

subdivisión triádica de las almas:

a)  Almas divinas (=  Dioses psíquicos). En este apirtado  Proclo

distingue  las  tríadas  de  los  Dioses  psíquicos,  en  algunas  de  las  cuales  se

incluyen  los dioses del  Olimpo. Corresponden a la  hipóstasis del  Alma los

dioses  del  mundo,  distinguidos  en  la  tríada  de  los  dioses  hipercósmicos,

hipercósmicos-encósmicos  y  encósmicos,  que  son  todos  ellos  dioses

particulares,  a diferencia de los dioses universales de la  esfera del Intelecto.

Entre  la  clase  hipercósmica  de  los  dioses,  que  procede  de  los  dioses

intelectivos,  los dioses hegemónicos tienen como función principal  asimilar

las  realidades  cósmicas  a  los  paradigmas  inteligibles.  Los  dioses

hipercósmicos-encósmicos,  denominados  también  dioses  absolutos  o

separados  del  mundo,  gobiernan  el  mundo  cósmico  sin  perder  su
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trascendencia.  Los  terceros  son  los  encósmicos,  cuyo  análisis  no  está

desarrollado  en Theol. plat.  (cf.  mfra D. Panteón metafisico).

b)  Almas que participan perpetuamente del  Intelecto (  Almas

demónicas):  Ángeles, Démones, Héroes.

c)  Almas que  participan temporalmente del  Intelecto (  Almas

parciales),  entre las que se encuentran las almas humanas.

Proclo  sostiene  en  EL  theol.  (Teorema  196)  que  cada  alma

particular  posee  un  primer  cuerpo etéreo,  inmaterial y  eterno, denominado

vehículo  (6rii.ux), a  través del  cual se  manifiesta la  acción de la  divinidad.

Éste  ha sido creado por una causa inmóvil (Teorema 207). En su descenso al

alma  particular el  vehículo etéreo adquiere túnicas más materiales (vci’€ç

Evu,LotEpoL); por  el contrario, en su ascenso el primer vehículo se desprende

de  ellas (Teorema 209).

5)  La  Materia  (iX),  a diferencia del  Alma, no  está dotada  de

automovimiento,  sino que  es  movida  por  otros.  Por  ello  ocupa  un  rango

inferior  al del Alma. A su vez, las naturalezas corpóreas, situadas en el nivel

más  bajo de los órdenes de realidad, son más abundantes que las  almas. A

propósito  de  la  referida  ley  del  ternario,  que  Proclo  aplica  también  a  las

hipóstasis  inferiores,  comprendido  el  mundo  fisico,  ha  señalado G.  Reale

(1992v:  681): “En  este  contexto, la  materia  (sensible) viene  a ser  la  última

infinitud  (o iimitabilidad),  y, por tanto, ‘en cierto sentido es buena’ (Proclo,

In  Tim. 1 384.27-385.17) (en contra de lo que pensaba Plotino), en cuanto es
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la  última  efusión del  Uno segCin la  ley unitaria  de  la  realidad”. El  mundo

material  es  designado  por  Proclo  preferentemente  con  metáforas  del

elemento  agua,  sobre todo, marinas:  ‘gran ola  de  una generación de  sordo

rumor’  (H  1 20),  ‘alma caída entre el oleaje de la generación’ (H. IV 10-1 1).

Por  tanto,  la  materia  está  caracterizada, contrariamente al  Intelecto, por  el

ruido  y el movimiento desordenado.

D.  Panteón metafísico

La  jerarquía  de  los  dioses  es  elaborada  sistemáticamente por

Proclo  en  los  seis  libros  conservados  de  la  Teología platónica  y  en  los

comentarios  a  los  diálogos  de  Platón,  especialmente en  los  dedicados  al

Timeo  y al  Parménides. La  determinación de  los atributos  divinos (Theol.

plat.  1 caps.  13-29), plano en el que Proclo desarrolla una nueva teoría, y de

los  grados de  las jerarquías divinas, en las que hace un tratamiento singular

de  los dioses, son el principal objeto de estudio de la Teología platónica. Los

temas  abordados en  los seis  libros  son los siguientes: prolegómenos (1), el

Uno  (II),  las  Hénadas  (III  caps.  1-6) y  los  Inteligibles  (III  caps.  7-28),

Inteligibles-intelectivos (IV), Intelectivos (y),  Hipercósmicos (VI caps. 1-14)

Hipercósmicos-encósmicos  (VI caps.  15-24). El capítulo correspondiente a

los  dioses encósmicos es tratado en In Parm. VII col. 1201.25-1212.4.

La  Teología platónica es la obra capital de Proclo en su defensa

del  politeísmo helénico y en la fundación de un panteón metafisico completo,
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que  engloba el Oiimpo de los dioses griegos después de las Hénadas. Se trata

de  una  ‘teogonía’ en  la  que  se escalonan los dioses  desde el  Uno hasta  la

materia.  Los  epítetos  de  los  teónimos  contribuyen  a  especificar  la  entera

jerarquía  divina y sus características. Los órdenes de los dioses son diez, pero

no  se ha transmitido en esta obra el tratamiento de los tres últimos. Según el

esquema  general  propuesto  por  H.D.  Saffrey  y  L.G.  Westerink

(“Introduction”  en  Proclus.  Théologie Platonicienne 1, pp.  LXffl-LX VII),

Proclo  distingue en esta obra los siguientes órdenes divinos:

1)  El Uno

2)  Las Hénadas

3)  Los dioses inteligibles

4)  Los dioses inteligibles-intelectivos

5)  Los dioses intelectivos

6)  Los dioses hipercósmicos

7)  Los dioses hipercósmicos-encósmicos

8)  Los dioses encósmicos

9)  Las almas universales

10) Los seres superiores (ángeles, démones, héroes)

La  jerarquía de los dioses comprende tres órdenes principales: el

Primer  Dios  que  comprende  el  Uno  y  las  Hénadas  (1-2),  los  dioses

trascendentes  (3-5), los dioses del mundo (6-10).

40



1. Introducción

A.  Los dioses trascendentes

Corresponden a las hipóstasis de la esfera del Intelecto.

1. Los dioses inteligibles (en el plano del ser) se subdividen

en  tres tríadas:

1)  límite -  infinito -  ser  inteligible

2)  límite -  infinito  -  vida inteligible

3)  límite -  infinito -  intelecto inteligible

II.  Los  dioses  inteligibles-intelectivos (en  el  plano  de  la  vida)  se

subdividen  en tres tríadas:

1) ser -  vida  -  intelecto

2)  ser -  vida  -  intelecto

3)  ser -  vida  -  intelecto

III.  Los dioses intelectivos (en el plano del intelecto) se subdividen en

dos  tríadas y una divinidad:

1)  tríada de los padres:

1.  intelecto puro (Crono)

2.  vida intelectiva (Rea)

3.  intelecto demiúrgico (Zeus)

2)  tríada  de  los  dioses  inmaculados  (orden  de  los  Curetes),  que

mantienen  la tríada precedente en la trascendencia

3)  la séptima divinidad, que mantiene la trascendencia de estos dioses

con  respecto a los dioses inferiores.
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B.  Los dioses del mundo

Corresponden  a  la esfera del  Alma-hipóstasis. Clases de dioses

que  fundan y rigen el mundo.

1.  Los dioses hipercósmicos (hegemónicos y  asimiladores) distinguidos

en  cuatro tríadas

1) tríada demiúrgica (= Zeus): Zeus-Posidón-Plutón

2)  tríada vivificadora (= Core): Ártemis-Perséfone-Atenea

3)  tríada conversora (= Apolo)

4)  tríada inmaculada (  Coribantes)

II.  Los  dioses  hipercósmicos-encósmicos  (separados  del  mundo)

distinguidos  en cuatro  tríadas.  Son dioses  intermedios  entre  los hipercósmicos

y  los encósmicos.

1)  dioses  demi&gicos:  Zeus-Posidón-Hefesto

2)  dioses guardianes: Hestia-Atenea-Hera

3)  dioses vivificadores: Deméter-Hera-Ártemis

4)  dioses elevadores: Hermes-Afrodita-Apolo

III.  Los  dioses  encósmicos  (celestes  y  sublunares)  tienen  clases

análogas a las precedentes.

E.  Concordancia  entre  las teologías  platónica,  caldea  y órfica
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La  correspondencia  entre  los  tres  sistemas  teológicos

(platonismo,  orfismo  y  filosofia  caldaica)  ha  sido  expuesto  por  H.  Lewy

(1954:  483-485).  También  L.  Brisson  (1987:  102-103),  (2000:  161-162)

presenta  en el primer artículo la concordancia entre la teología platónica y  la

teología  órfica,  y  en el  segundo  la  correspondencia entre  los tres  sistemas

teológicos.  Este  último objetivo también ha sido cumplido por  A. Lemould

(2001:  2 8-29), que incluye, como el anterior estudioso citado,  una  completa

relación  de las fuentes.

PROCLO

1) El Uno

2)  Las Hénadas

3)  Los dioses inteligibles

a)  Tríada del Ser

b)  Tríada de la Vida

e)  Tríada del Intelecto

4)  Los dioses inteligibles-

intelectivos

a)  Tríada del Ser

b)  Tríada de la Vida

c)  Tríada del Intelecto

5)  Los dioses intelectivos

ORÁCULOS CALDEOS

EL UNO

1) Principio Único

2)

3)  Abismo paterno

a)  Tríada del Uno

b)  Tríada del Aión

e)  Tríada del Viviente-en-sí

4)  Los dioses inteligibles-

intelectivos

a)  Tríada de las Yungas

b)  Tríada de Ensambladores

c)  Tríada de los Teletarcos

5)  Los dioses intelectivos

ORFEO

1) Crono

2)  Éter-Caos

3)  Los dioses inteligibles

a)  El Huevo primordial

b)  El Huevo concebido

e)  Fanes

4)  Los dioses inteligibles-

intelectivos

a)  Las tres Noches

b)  Las tres partes de Urano

e)  Los tres dioses de la clase

perfectiva

5)  Los dioses intelectivos
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a)  Tríada de los padres

b)  Tríada de los dioses

inmaculados

c)  Mónada que mantiene

separados  estos dioses

de  los del mundo

9)  Las almas universales

10)  Los seres superiores:

(Démones,  Ángeles

y  Héroes)

ALMAS  DWERSAS

9)  Las almas universales

10) Las almas inteligibles o

almas  superiores (Arcán

geles,  Ángeles, Démones,

Héroes)

8)  Los dioses encósmicos

presididos  por Dioniso

9)  Los dioses celestes

10)  Las almas inteligibles o

almas  superiores

F.  TEIIRGIA

Proclo  concibe  la  teúrgia,  según  la  nueva  orientación

introducida  por  Jámblico,  y  seguida  por  la  escuela  de  Atenas,  como

coronamiento  de la razón filosófica en el lugar más elevado. La perspectiva

de  la  contemplación  de  tipo  plotiniano  se  ve  completada  ahora  con  la

a) Los tres Padres-Fuentes:   a) Tríada de los padres:

Crono,  Hécate, Zeus      Crono, Rea, Zeus

b)  Tres implacables       b) Tres dioses inmaculados

c)  El diafragma         c) Castración de Urano

6)  Cuatro tríadas de dioses

ALMA-HIPÓSTASIS

6) Los dioses hipercósmicos  6) Los dioses-jefes: cuatro

tríadas

7)  Los dioses bipercósmicos- 7) Los doce dioses separados  7) Cuatro tríada de dioses

encósmicos              del mundo

8) Los dioses encósmicos  8)

(celestes y sublunares)
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teúrgia.  En tal  sentido  se expresa  Proclo  en el  siguiente  texto:  ‘Todas  las

cosas  se  salvaguardan por estos  caracteres [la  fe, la verdad y  el amor] y  se

unen  a las causas primordiales,  unas a través de  la locura amorosa,  otras a

través  de  la  divina  filosofia,  otras  a  través  del  poder  teirgico,  que  es

superior  a toda  sabiduría y  ciencia  humanas,  concentrando los  bienes  del

arte  adivinatoria,  los poderes purificadores  de  la teléstica  y  en suma todos

los  resultados  de  la posesión  divina’ (Theol. plat.  1 25,  113.4-10). De  este

modo,  la  teúrgia  es  entendida  por  Proclo  como  complemento  de  la

metafisica.

Proclo  distingue  entre  la  filosofia,  que,  como  en  Aristóteles,

permite  elevarse a la actividad intelectiva, por encima de la cual ya no  hay

otro  conocimiento,  y  la  teología  que,  como  en  Orfeo,  Pitágoras  y  Platón

(todos  ellos  anteriores  a  los  Oráculos  caldeos),  elogia  el  conocimiento

supraintelectivo  y  unitivo.  También  Damascio  inscribe  a  Proclo  en  esta

orientación  cuando  afirma  que  el  diádoco  consideraba  la  teología  por

delante  de  la  filosofia.  La  teología  es  entendida  por  Proclo  como  una

mistagogía  o iniciación en los misterios divinos. En este sentido, observa en

los  extractos  de  la  Filosofia  caldea  (IV  209.17  ss.)  que  en  el  alma  hay

también  una actividad  unificadora,  superior  y  más  divina  que el  intelecto;

en  De providentia  etfato  et  eo  quod  in no bis, breve tratado  conservado en

su  versión  latina,  Proclo  defme  los  siguientes  modos  de  conocimiento,

según  el principio de que lo semejante es conocido por lo semejante:
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ÓRGANO                    OBJETO

La  sensación                   Lo sensible

El  conocimiento                Lo cognoscible

El  intelecto                    Lo inteligible

Lo  unitivo                     El uno

Según  este  último  grado  del  conocimiento  que  define  la

mistagogía  de  Proclo,  el  uno  del  alma  funda  la  unión  con  el  Uno.  Esta

exposición  admite  dos observaciones. En primer lugar,  Proclo distingue en

Theol.  Plat.  ¡  3,  15.1-16.1 cinco modos de conocimiento, al introducir en el

nivel  inferior un segundo grado denominado opinión. De este modo los tres

grados  del  conocimiento anteriores al  intelecto en  esta  última  obra  son  la

sensación,  la opinión y  el pensamiento  discursivo. En segundo  lugar, en el

quinto  modo  de  conocimiento  cabe  precisar  que  la  flor  del  intelecto

(&v9oç  -roü  vo[)  lleva  a  la  unión  caldea  con  el  Padre  inteligible,  mientras

que  el  uno  del  alma  (t  v  tfç  inifç),  que  simboliza  una  mayor

interioridad  y unificación, permite acceder al Uno.

Esquema  de los modos de conocimiento:

In  Alc.                 Theol. Plat.        De prov.

(247.12-248.4)

Sensación   a’LaOiia tç               a’io8rio tç          sensus

Opinión    Ma                5óa

Ciencia                       &voLa           scientia

Intelecto    vofç                      voíç             intellectus
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El  uno      t v  KCCI. tb  &ppTtov       v tfç  iuíç    uniale

Los  principales escritos teúrgicos de Proclo son dos opúsculos

con  una sintaxis  escueta y  abundante léxico técnico,  a  los que se añade  el

empleo  frecuente  de  metáforas.  El  primero  es  una  colección  de  cinco

extractos  titulada  Hpó?Lou  EK  tfiç  aitfç   &LKfjÇ  4iXooo4Laç  (Filosofla

caldea),  debida probablemente a Miguel Pselo.  El segundo  escrito lleva el

título  de  llEp”L tfç  Ka9’  ‘E).Xrvaç  iEprrLKfjç  tviç  (Arte  hierática),

conocido  también por la traducción latina de Marsilio Ficino (De  sacr/icio

et  magia).  El  editor  de  este último  extracto,  J.  Bidez,  hace remontar,  una

vez  más, la elaboración del mismo a M. Pselo.

Por  su  parte,  el  Arte  hierática,  explica  el  ritual  mágico-

religioso  practicado  por  los  teúrgos.  Dos  elementos,  que  definen  la  teúrgia,

destacan  en estos últimos extractos: las doctrinas de la simpatía universal y

del  símbolo.  La  simpatía  universal  se  erige  en  fundamento  de  la teúrgia,

pues  el  cosmos  es  un  todo  único  y  sus  partes  están  unidas  en  virtud  del

parentesco  y  la  connaturalidad.  Este  principio  permite  comprender  la

relación  existente  entre  los  primeros  seres  y  los  últimos,  pues  todo  el

universo  se  encuentra  entrelazado  según  el  principio  de que  todo  está  en

todo.  Proclo refiere  como ejemplos  de simpatía teúrgica  el girasol,  el  loto,

la  piedra solar, el ‘ojo de Baal’, la piedra lunar y el helioseleno.
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En  el  Arte  hierática  encontramos  también  una  doctrina  del

símbolo,  se  destaca  particularmente  la  presencia  y  la  eficacia  de  los

símbolos.  El  teúrgo  reúne  los  símbolos,  previamente  separados,  para

aumentar  los poderes  de  aquéllos;  en caso  de separarlos  atenúa  su poder.

Los  símbolos  tienen  una  utilización  en  el  ritual,  Proclo  refiere  las

aplicaciones  rituales de diversos símbolos, por  ejemplo, el azufre y  el agua

marina  para  las purificaciones. El ritual teúrgico, sobre todo, en la teléstica,

consiste  en  la  evocación al  dios por  los símbolos,  por  ejemplo,  imágenes,

nombres  divinos.  A  este  respecto  Proclo  cita  los  Oráculos  caldeos,  cuyo

fragmento  108 dice que  ‘el intelecto del Padre  ha sembrado símbolos en el

mundo’.  Además  el  diádoco  concebía  el  alma como  llena de  símbolos,  lo

que  permite  remontarse,  por  medio  de  la  teúrgia,  a  los  principios  más

elevados

La  teúrgia  surge  dentro  de  una  vasta  corriente  que  tiende  a

subordinar  la filosofia a la religión. Es en los Oráculos  caldeos,  conjunto de

poemas  hexamétricos  atribuidos  a  Juliano  el  Teúrgo,  que  vivió  bajo  el

reinado  de  Marco  Aurelio  (160-180  d.C.),  del  que  solamente  se  han

transmitido  unos fragmentos especialmente en la obra de Proclo,  Damascio

y  Pselo, recopilados modernamente por A. Jahn (Halle,  1891), É. des Places

(París,  1971) y  E.J.  Majercik  (Berkeley,  1989). En este  texto puede  leerse

por  primera  vez  la  palabra  9€oupyóç. En  los  Oráculos  caldeos  la  teúrgia

constituye,  para  unos pocos  iniciados,  el medio  de asegurar  la  salud de su
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alma  que, creada y enviada aquí abajo por el Primer Dios, debe liberarse de

la  esclavitud del cuerpo. El método consiste en unir  la palabra y el acto. Es

preciso  recordar  y  pronunciar  los  símbolos  divinos  (ouvOit ata),

comunicados  a los teúrgos por Dios mismo,  que también recibe el  nombre

de  Padre.

Los  Oráculos caldeos  son ampliamente citados en las obras de

Proclo,  particularmente  en  sus  comentarios  al  Timeo, a  la  República  y  al

Crátilo,  lo  que  ha  contribuido  de  modo  decisivo  a  la  transmisión  de

aquéllos  en  forma de fragmentos. De la  especial  preferencia  de Proclo por

los  Oracula  da  buena  cuenta,  en  su  biografia  encomiástica,  Marino  de

Neápolis,  que denomina a su maestro ‘hierofante del  mundo entero’ (Proc.

XIX  487).  Cuando aquéllos  llegan a  los  neoplatónicos,  son objeto  de una

reinterpretación,  particularmente por Proclo.  Se puede definir la teúrgia, que

según  la  etimología  eEoupyLa (8Eóç, pyov)  equivale  a  la  realización  de

hechos  divinos, como la actividad suprema que pone en obra el  intelecto y

se  funda  en  una  relación  privilegiada  entre  los  dioses  y  los  hombres,  la

única  capaz  de  llevar  a  éstos  a  la  unión  con  lo  divino.  Esta  relación

privilegiada  descansa  sobre  el  conocimiento  de  los  símbolos  divinos

inefables,  transmitidos por  los dioses, y verdaderos  actores de la ascensión

hasta  ellos. De este modo los nombres de los dioses más elevados, excepto

el  Uno  innombrable,  manifiestan  los poderes  de  los propios  dioses. En  el

Comentario  al  Crátilo  son  analizados  los tres  tipos  de  nombres  divinos,
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cuyos  poderes  Proclo  utiliza  para  fmes  teúrgicos.  Los  epítetos  de  los

nombres  divinos  en  general  son  imágenes  que  permiten  el  contacto  y  la

unión  con los dioses.

La  teúrgia  se  presenta  como  una  acción  de  los  dioses  y  no

sobre  los dioses.  Según esto,  el teúrgo  sería el  que está en posesión de  los

símbolos  divinos,  situado  en  el  rango  de  los  dioses.  La  eficacia  de  las

prácticas  teúrgicas depende, más que de la propia acción de los hombres, de

la  bondad  divina  y  de  los  signos enviados  por  los dioses.  Estas  señales y

símbolos  han sido diseminados incluso en objetos inanimados, al reconocer

una  virtud anagógica o purificatoria incluso en la materia,  lo que comporta

una  cierta reevaluación del mundo material.

A.  Sheppard  (1982:  218-224)  ha  distinguido  tres  tipos  de

teúrgia:  una  teúrgia  ritual,  equiparada  a  la  magia  blanca,  ampliamente

ilustrada  por  Marino  de Neápolis  en  su  encomio  biográfico;  una segunda

teúrgia,  unificadora del alma en el  intelecto; y  un tercer tipo de teúrgia que

permite  la unión mística con el Uno. La autora precisa esta última vertiente

teúrgica  del siguiente modo: “La unión mística podría ser descrita como una

clase  elevada de teúrgia, porque  el hecho de volver el  ‘uno del alma’ hacia

el  supremo  Uno  era  pensado  como  una  activación  de  un  símbolo  en

dirección  de lo simbolizado por él”.

Los  himnos  y  los  epigramas  de  Proclo  formaban  parte  de  la

liturgia  neoplatónica.  Particularmente  los himnos  son un género de poesía
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inspirada  que  guarda  semejanza  con  los  himnos  órficos,  escritos  en  la

lengua  épica, presentan una estructura bimembre de invocación con epítetos

sucesivos  seguidos de una súplica o plegaria. R.M. van den Berg (2001: 85

ss.)  incluye  los  himnos  de  Proclo  dentro  de  los  dos  primeros  niveles  de

teúrgia  indicados,  si  bien  al  estar  destinados  generalmente  a  los  dioses

hegemónicos,  pertenecen, además de al primero, también al segundo tipo de

teúrgia  ritual.  Los  Himnos  1,  VI  y  VII  corresponden  a  los  dioses

hipercósmicos,  los Himnos  II, III y V a las divinidades menores. Según este

autor,  no preteñden elevarnos más allá del intelecto y no hay ninguna huella

de  la teúrgia del tercer nivel en estos himnos.

Proclo  consideró  la plegaria  como un elemento  decisivo en el

retorno  del  alma  y  elaboró  una  completa  teoría  de  la  plegaria  en  cinco

etapas  sucesivas”:  primero,  el  conocimiento  de todos  los órdenes  divinos;

segundo,  la  familiaridad con los dioses; tercero, el  contacto con los dioses;

cuarto,  la  aproximación  a  los  dioses;  y  quinto,  la  unificación  del  uno del

alma  con  el  uno de  los dioses,  esto  es,  las Hénadas.  La plegaria  adquiere

unas  dimensiones  muy  amplias,  toda  vez  que,  como  refleja  la  cita  de

Teodoro  de Ásina, también recogida en el texto  anteriormente citado,  ‘todo

suplica  excepto el Primer Principio’.

Proclo  recupera  los  mitos  helénicos,  especialmente  los  de

Homero,  por  su  interpretación  simbólica,  como  imágenes  que  revelan  un

11 Cf. In Tim. 1211.8-214. 12.
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contenido  cognoscitivo.  Proclo  invita  a  reconocer  el  mito  como  palabra

simbólica,  del mismo modo que se reconocía en el rito un acto simbólico.

En  resumen, el neoplatonismo termina por sobrepasar los límites

tradicionales  de la iriotiijn  griega y  la  confianza helénica en la  sola razón.

Todavía  en Plotino  la  unión  mística  se  realiza en  el  marco  racional  de  la

contemplación;  en Jámblico la  unión con los dioses se alcanza por  los ritos

teúrgicos;  en  Proclo junto  a  la  contemplación  ocupa  un  primer  lugar  la

teúrgia,  tratada con una  intención esencialmente filosófica.

A  continuación presentamos  el  texto  griego  del Arte  hierática

editado  por J. Bidez y su correspondiente traducción castellana.

Proclo,  De sacrificio  el magia  148-151:

‘Ooiiep  O  p(iYrLKO).  &ir  T(1)  V  aLOeijOEL  Ka)L(V  ¿&

irpOóvteç  1r’  al’)tt’)l/  Katavtdx1L  IpJ  LÍtW t(2J) Ka?v  1TáVt(W  Ka’L  voTt

&pxvjv,  [5]  O1t(A)Ç Ka’L  O  1.EpcCELKOt &1T  tfjÇ  E1)  tOÇ  c$LVO.tVOLÇ  ¿íTrOGL

aq.LlTaOeíaç  pÇ  te  &?TXIX  KftI  lTpbÇ E&Ç &4avetç UV&.LELÇ, ávttz  v  ir&oi.

KatcwO1jaavteç,  tV  1TWt111I)  tl)  EptLK1’)  auvetijocwto,  Oautáoavteç

4  í3)ireiv  ‘v  te  totç  TrpStoLç t&  ota  Ka]. v  totç  &1&toLç t&  irptiati,

V  opav4  fev  t&  86vio  KOt’  a’vcLav Kcrt  [10]  oipzvLoç,  ‘v  te  yj  t&

OúpávLa  yr,tvç.  “H iTÓOEV iotpóirta  LEV   ,  ae?votpóTrLa  ó

auyKu)Ettal.  ouF.tTrEpLTrO?.oíVta  Ç  &VO.LLV  totç  tOü  KÓO.LOU xotfpaw;

EISXEtaL  y&p  ircivta  Kat&  T1’)V OiKELU) tÓLV  Ka].  ivet  toiç  1yei.óvaç  tv
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GEL(V  6?L(Ol) fi  VOE(Ç  fi  XOyLK(Ç  fi  4)UøLK(Ç  fi  aLO8rt(Ç  1TEI  Ka.  t)

LOtp61rLOv   QTLI)  [15]  EWL1YEOV, tOl’)tQ  KLVEItaL  KcXL, EL  ó  tiç  cdrro

KWt& t1l)  ¶ELOTOV  &KO1E11) tII)  &pa  irXtjaaovtoç oióç tE V,  15}WOV &1) tLVt

&&  toO  fixou tOl}tOU Ouvl5OBEto ‘r4  BaOLXEt ¶pOO&yOvTOÇ, aJ  1)VttXL  Utfl)

4LVEiV.

‘Ev  LV  OÜ1) t  ?i  XOoV()Ç Jt’LV  iXíoiiç  Kt  a€Xivoç  óp&v,

v  [20]  opavi   oipav  tú  tE  ijMrr& ir&vta Kc1 )LOouç Ktxt  (4a,  (cvta

voEp(ç.  ‘A  &t  KatLMVtEÇ Oi  Trc2Xat. goo,  t&  LEv  &X)oiç,  t&  E

irpoo&yovtEç tv  oipavCw,  1rtyovto  OEÍÇ &wú.LeLç ELÇ tv  8vritv  tórov

KOI  &&  tfjç  totótfltOç  4EiXKlk1avtO  KO1/  y&p  i  [149]  ¿.ioiótrç

OUVúIrTELV  t&  VTtX  &X)L190LÇ  ird  KaL,  E’L tLÇ  8pIJLtXXÍ& lTpo8Epu)ívac

nT6c1ot.  t45  ?uva  4xtt   irópp  toí  lTupóç,  ‘oi  &v  cLt1v

airtoviiv  1d tjjxiouaczv toO lTupÓç, Ka.  tv  ‘¿EalçLv &vOEv  toü  Kat()tp(A)

yivopvflv.  ‘AvaXóyç  oi5v  i   i1po0p.tavGLç  [5]  VOELOOCL 001  t

ou.t1Ta0E4  t(J1)  ‘CíJ5E 1TX  KEtva,  1  E  TEpOUay(AYy Ka’1 El) KaX4  8oiç  t

,                                ‘  ,
uç  LEPOLK1Ç ‘cexvr)ç KcVttX tE  KX1OV  tov  iTpErovta Kal  tpoTrov  tov  OLKELOP

TrPO0XP1i0E1 t(V  1)X(V,  1  ‘E  tOÜ ¶UÇ  &tíooiç  t  1Tapouoí  toü  Odou

wtç  ELç t  Uv.LEvov  tEtELv,   ó  .1JLÇ  t  9ELcoE1  r6iv  Ovritiv  KL

T.  rrEpL?4L4rE1. tv  [10]  vi?v,  ¿  M KLvEitaL irpç  t2  &vw ?.oLirw Kat&  t

jLEta0EO’E1)  inr’  ait6v  o1rp.ux OEtov, ¿01TEp t  tfiç  cY4edor)ç  epuLUoç

lxc.
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Kocl. ¿        iTapíatrai  ttjv  ou&8ELav,  ELuKÇ  1fe’ irpo

tv  iXLaKV  a1ryV,  &aTrtUOOÓ1EVOÇ &  IT(.i)Ç 1p4JÁ  tOÜ  XLou  irptov

XVVtO,  KI  5øv  IIjJOí3ttXL tb  cxç,  LZ1r)Lc4tEVOÇ,   aiSøiç  [15]

oulnry6LEvOç.  rrt  iaiv  ióvtoç. T  M oív  óLacI)pEL toiç  &vep&rouç  a’povtoç

fl  tiOvtccç  <t&ç>  yVUÇ  fl  r& (d1r  4.tvEü)  tv  fiXiov, fl  tw  ?‘r&’  t&

l1X  Ol4flTtl1OOVt  Ko’L &vorrXoüvto  FCyvEroL  y&p &vtt  tv  yEvikw  ta&ra

t4  i)t4  ,  KcY   LVOÇ  jII)OLKÓÇ. Kcd. tL &t  XyEiv  1TE  4utv  otç  rcpxEi.

ZfiÇ  VOÇ  ti  yEvv’ntiKfiç;  ‘AXX& Kc.  Xí8ouç  ‘otiv  [20]  ‘i&W ‘ratç  tciv

4&xtijpv  &1TOppOíiXLC tirvOVtaÇ,  d)Ç t&  LEI)  i1?.fiti1i  tatç

&KttOLJ)  ¿pLEV  t&Ç  XLaK&Ç  &KtLVÇ  ..L41O1LEVOV,  ti»)  ‘E  BOu

1TpOatxyOpEuóLa’ol’  ¿40O)4L&’ KtX1. OfiUX  1TtXp1EX1jOLO1)  XOV  K6paLÇ

¿4OoX.Lv  Kd  EK tOTÇ tfiç  El) t(  K6prÇ QtL)1TVcM) &L1)tO  x2ç,  ¿v  4xwiv

iUou  XPfVaL  KXXEü) óOc?4LóV,  tfl)  6E OE)T1VLt’f1V rI’)lTQ  tE  KX  KLV1jOEL aiv

t  oEX1V1]  [25] tpEll4LEvov,  tw  ó  iXiooXrvov  ‘rç  ouvMou  t6iv  oatipcov

tO(YE(A)V otov  4La  tatç  Kat’  opavbv  ouvÓoiç  tE  Kal.  &aotftrEGLl)

&o.tou0v.  O5tú t€ot&  iiávta  O€v,  t& jfv  v  yí  tv  oipavkv,  r& ó

opov4  tcfl’  J1TP  ‘EM’ Ol)pVÓV,  Ka.  11p6(LOLV  KtíUt11  rrXrOuo.tv  [150]

‘  ,        ,  ,          ,ciipa  LEXPL t1)l)  EOXOt(A)V ta  yp  EV  EVI  lTpO t(jM) 1TVt(,  EUttX  EV  TUX3LV

El)  oiç  Kcd.  1IJ1JX(V aUatcGELÇ iU(J)V  )1r’  &Uoiç  tattOtV(M)

eEotç,  ‘1TELtO  ((Xi)V  )LfXLcrK(iV  Ef.  tl’)XOL. r)S8oç,  otov  XOVIEÇ  K&L

&)LEKrpUÓVEÇ, .LEtOVt(Ç  KcCt tot  toO  OELou Kat& tV  [5]  kVtC3V  t6LV.  Ka.

tb  8cultaotbV irç  V  tol5toLç  r& XÓTTOVO óuVáIEi  TE K&i. I.tEyOEi rotç  Kcrr’
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&.L1Xi  KpELttO3ÍV  OtL  o3Epc  ‘nrooTflEtai  y&p  ¿  Xav,  4aa1,  tw

&XEKtpu6va.  Tb ó  a’C’rrov &1r pv  tfç  aLO01cJEÇ O1)K ‘ati  Xc43€Tv, &ir ó  tfç

vOEp&ç  L3X4JE()Ç  KXt  tfÇ  El) totç  xLtLotç  &wop&ç.  ‘EvEpyEatpa yoív

i  tv  [10] XiaKV  rnii.43ó?v ELç tóv  áXEKtpu6va  iTapovota.  &Xoi  6

t(ifl)  LaK(íl)  1TEpLÓ&)v cFuvaLoOavóI.LEVOÇ Ka  &&w  i.wov  t4  xotfipi

ITpOGLÓVtL tE  Ka  E1r’L t&  ?LOL1T& Kl7E  tpE1rO.tv()   Kcd.  &yyEXOL tLVEÇ

LaKO’L  cS49iOaV tOL)tlXÇ  OVtEÇ  tOp4XíÇ,  Ka’L 5vtEç  &.t6p4xtoi,  4aLvovrat.

tOtç  v  .tOp  KarExOi.tvoLç  ‘iptv  pEpopjx4LvoL.  [15]  “Hr)   twa  tv

1XtaK(l)  óa 4.LÓV(i)l) X(OVIOITpÓEIGYffOV  WÓLE1/OV, &XEKtpUÓVoÇ &i0vtoç,

&4avfj  yEvcIeaL  jxxO’il) l)1TOOtEUóILEVOV t&  t(1)  KpELtt6VCi)V  a  0ILata  ETtE’L

KtX. OEL(I)V &Vp(íl)  E’LK6VCCÇ ¿p(VT(Ç  1TO)30’i &VEcTE&llloav inr’  atai.ç  ti.  t3v

I.LLaP6V vEpyEtv.

Air)2ç  E  r& tv  tatç  1TEpL66OLÇ toü  4xxitfipoç UUyKLVEttaI, cç

[20]  t&  EiP11.LVa  Utf,  t&   t  XfiILO .LL4LEttaL t(l)  &KtLVWV, (5cJ1TEp ¿

4otvi,  t& E  tp  .Lín3pLov  oioLav,  (affEp  i  6&4nr,  t& ó  &U.o ti.  “Ioiç  &v

oí5v  t&ç  auvEcnrELpaVaç  LtSi.ótryraç v   .tEpL(oLvaÇ  v  totç  .LEtXOlxJ1v

&yyoiç,  óaL.toai, ijJuaiç,  (oiç,  utotç,  ?í9oi.ç.  ‘O0Ev o  tfç  kpa-riKfiç

fryE6VÇ  &i  r6iv  v  ¿OaXtotç  K€LIJ.v(w  tiv  [25]  t(3V  &V(A)tú)  UVc.LEÜM)

OEpalTdtxv Ei)p1jKaoi, t&   .tLavtEç,  t&  E  O’iKd()Ç &VaLpo1.LEVoi i  ó

L&  t  XTE1v  t6iv  &ILLKtG)V  KaatóP  twa  ‘xOV  iEi6tr)ta  toO 8EoÜ, o  iriv

apKOÜv  1TpÇ  tl)  EKEVOU 1TpÓK?LTOUP  tij  I.LíEi  t(i1l)  ¶OX)i)  vi(ouot

t&ç  rpoELpqvaç  &1Toppoaç  Ka.  o.LoLoikJL  t  EK ¶c2Vt(M)  v  yEV61.LEVOI) ‘1TpÇ

EKEtVO  [30]  t   t(fl)  1Tcl)t6w  &XOIP  KOCt &y&)t4.Lata  ¶OX1íKiÇ
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KcraaKEuí(oucJL  [151]  rn54.wcta  Ka.  0u.tu.tata,  upcíaavtEÇ  EÇ  v

LEpw8vta  aUV81LQta  Kct’L 1ÍOL1)JVTEÇ TXV1  ¿ITOtOl)  KXT’  O)oíav  t  Otov

1TEpL)J1ITLKb1) KaO’  V(A)OLl)  t2fl)  1T?ELÓVGM) UVó4t(6W,  (iM)  6  LEV  LÉpW.LbÇ

1Llópcx1EV  KcouV,  1  ó  .ttiç  1raV1jyayEl)  €Lç  tv  toO pcdycrroç  [5]

L5&w.  “EOTt  ¿t€  Kat  ELLa iróa Kal  ?i0oç etç  &pKEI lTpbç  t  ‘pyov  &1róp1

y&p  irpç  fEV  c)tO&vELaV  tb  Kv)pov,  TrpÇ   U?KV  á4vii,  ówoç,

cJK15UÁX, KoupcXLov,  &E4UÇ  Ka.  aoirLç, Trpç 6  1rp6’yVx3W  1  TOÜ &O1Ií).aKOÇ

Kcp&O,  ‘1Tpç   Ka8ápcJELç  T.  OEtov K’L  0ú&ttiov  &op.

[10]  &&  tv  oív  tfiç  ounra0€Caç irpornjyovto, && 6

&vtLlTcLOdaç &Tr4XcruvOv,  KoOcLpovtEç EL  tXOL  0EQ  Ka’t.  &oxrQ  KO).

Tr(plppcdvOv-rEç  O  &ttT3  KaOXLpEt. y&p tb  ii)  OEtolJ  6L&  rb  pLd  tç  6aç,

8áXwita    F.LETXEL1-’ 11TupLOu  6V14tEC)Ç.

Ka.  v  tatç  tEXEtaiç  &E  Ka.  tatç  &?JaLç  IrEp’L toiç  OEoiç

OEpaELaLç  [15] 4&  tE  1TpOrnKOVIcX EXyOvto  Ka’L  tEp’  &ttc.  ‘A’ib M

toi5twii  Kat  t(3V  TOLOltWJ)  6p.LTOVt(Ç, t&Ç óat4.LOVOUÇ UVá4L€LÇ  ‘yV(*X1OV, (SÇ

1tpOcJE(tÇ  €LGUJ O)OL1XL tf1Ç  1)  t’  1OEL  K&L  totç  O(S.UXOU) vEpydaç,  Kat

tjy&yOVtO  6L’  O&T1)  tO&E(i)V E’LÇ ouvouo(xir &1T  ó’E toitw  1T’  a&r&Ç j6ii

T&Ç  t(Ç  O€v  &V5pcY4.LO1) 1TOLtOELÇ, t&   &1T’  cz&c6iv [20] 6L&WKcSLEVOL, t&

‘E  Kt  ai’rEO.  KWO15LEVOL 1Tp’  kUt(V  Ei’)OtÓ(i)Ç d.ç ti/  t(1)  O’LKEk)l)

aui4i6?v  1TLvoLa1r  Ka).  oi3t  Xoiir6v, ?v  JM5OLV Ka).  t&ç  4)UOLK&Ç VEpyELaÇ

K1t()  Ka-raXIrróVtEç,  tatç  1TpCa)tOUpOtÇ Kcd. Odaiç  píoavto  MW&I.LEOL.
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‘[148J Así como los  que aman  a partir  de  lo  que  es bello por  la

percepción,  progresando  por  un  camino  llegan  al  único  principio  de  todos  los

seres  bellos  e  inteligibles,  151 así también  los  que  practican  el  arte  hierática,

partiendo  de la  simpatía que hay en todas  las cosas visibles en unas con otras  y

respecto  a  las  potencias  invisibles,  comprendiendo  que  todo  está  en  todo,

fundaron  la  ciencia hierática,  maravillados  de  ver  que  entre  los primeros  seres

están  los  últimos  y  entre  los últimos  los primeros,  que  en  el  cielo  las  cosas

terrestres  están por principio y 1101 de modo celeste, mientras que en la tierra las

celestes  están de modo terrestre.  O  por qué se mueven los girasoles en  sintonía

con  el  sol y  los giralunas en  sintonía con  la  luna  cuando  acompañan,  según su

capacidad,  a los astros  luminosos del universo? En efecto, todo suplica según su

propio  orden y entona himnos a los jefes  de las series universales, ya intelectiva,

ya  racional, ya natural, ya perceptiblemente. En consecuencia, también el girasol

se  mueve en la medida en que es 1151 flexible y, si uno fuera capaz de escucharle

a  él golpeando el aire en su giro, percibiría que ofrece  al rey, mediante ese eco,

un  himno, el que una planta puede entonar.

Así  pues, en la tierra es posible ver, según el modo terrestre, soles y lunas,

y  en  el  cielo,  1201 de  modo  celeste,  todas  las  plantas, piedras  y  animales  que

viven  intelectivamente. Los sabios antiguos, que sin duda habían observado esto,

asignando  unas cosas a unos seres celestes y otras a otros, extendían las potencias

divinas  basta  el  lugar  mortal y por  la  semejanza las atraían. (149J En efecto,  la

semejanza  es suficiente para unir los seres entre sí; por ejemplo, si uno, habiendo

calentado  antes una torcida,  la pusiera  debajo de  la luz del  candil no lejos de  la

llama,  vería  que  aquélla  se encendía  sin tocar  el  fuego  y que  el  calentamiento

pasaba  de  lo  alto  a  lo  más  bajo.  Considera,  pues,  el  calentamiento  preliminar
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como  análogo  a  la  [5J  simpatía  de  las  cosas  de  acá  con  las  de  allá;  el

acercamiento  y posición en el punto  conveniente, como análogos a  la utilización

que  de  los  materiales  del  arte  hierática  se  hace en  el  momento  oportuno  y del

modo  apropiado; y la  difusión del  fuego, análogamente  a la presencia  de la  luz

divina  en  lo  que  puede  participar  de  ella,  y  el  fuego,  de  modo  análogo  a  la

divinización  de las cosas mortales  y a  la iluminación  [10] de las materiales, que

ciertamente  se mueven  hacia  la  parte  superior restante  según  la  semilla  divina

participada  por ellos, como la luz de la torcida encendida.

También  el loto  manifiesta la  simpatía: se cierra antes  de la aparición  de

los  rayos solares, y se despliega de algún modo tranquilamente apenas aparece el

sol,  abriéndose en la medida en que se eleva el sol, y replegándose de nuevo, 115]

cuando  se pone  el  sol.  Pues  ¿qué diferencia hay  entre que  los hombres entonen

himnos  al  sol abriendo  o  cerrando  la  boca  o  los  labios,  y  que  el  loto  lo  haga

replegando  y  extendiendo  sus  pétalos?  Pues  el  loto  tiene  éstos  en  lugar  de  la

boca,  y el  himno es natural. Y ¿qué necesidad hay de hablar de plantas que tienen

una  huella  de  vida  generadora?  Mas  también  es  posible  [20]  ver  piedras  que

absorben  las emanaciones de los astros luminosos, como cuando vemos la piedra

solar  imitando con  sus resplandores  dorados  los rayos solares, la piedra llamada

ojo  de Baal, que tiene  un aspecto semejante a  las pupilas  de los ojos, y despide

una  luz brillante del centro de su pupila, que dicen debe llamarse ojo del sol, [25]

y  la  piedra  lunar  alterando  forma y  movimiento  en  sintonía con  la  luna,  y  el

helioseleno,  cual imagen de  la conjunción  de esos  astros  luminosos asimilada a

las  conjunciones y separaciones que hay en el cielo. Así todo está  lleno de dioses,

lo  que  está  en  la  tierra,  de  los  celestes,  y  lo  que  está  en  el  cielo,  de  los

supracelestes,  y  cada  serie  procede  y  se  multiplica  [1501 basta  los  últimos
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términos.  En  efecto,  lo  que en  el  Uno es anterior  a todo,  se ha manifestado  en

todas  las cosas, en las que hay conjunciones de almas subordinadas unas a unos

dioses,  otras  a  otros,  y  en  ese  caso,  una  multitud  de  animales  solares,  como

leones  y gallos, partícipes también  ellos de lø divino,  151 según su propio orden.

Y  lo  admirable  es  cómo  entre  éstos,  los  inferiores  en  poder  y  tamaño  son

temibles  para  los superiores en ambos aspectos, pues cede el león, dicen, ante el

gallo.  La  causa  no  es  posible  captarla  a  partir  de  la  percepción,  sino  de  la

observación  intelectiva y de la diferencia impresa en las causas. Más eficaz desde

luego  es  la  presencia  de  los  1101 símbolos  solares  en  el  gallo;  lo  demuestra

percibiendo  los  cursos  solares  y  cantando  un himno  al  astro  luminoso  en  su

acercamiento  y  giro  hacia  los  otros  puntos  cardinales.  Por  ello  unos  ángeles

solares  fueron vistos  con tales formas, y aunque  carecen  de  forma, nos parecen

dotados  de forma a nosotros,  sujetos a la forma.  [151 Y dicen que ya uno de  los

démones  solares, mostrándose con cara de león, ante la aparición de un gallo, se

hizo  invisible  temiendo  los  símbolos  de  los  démones  superiores.  De  ahí  que

muchos,  al  ver  imágenes  de  hombres  divinos,  fueron  disuadidos  por  ellas  de

cometer  alguno de los actos infames.

En  una  palabra,  unas  plantas  se  mueven en  sintonía con  los cursos  del

astro,  como 1201 las  mencionadas,  otras  imitan  la  figura  de  los rayos, como  la

palmera,  otras, la sustancia ígnea, como el laurel, otras, alguna otra cosa. Podrías

ver,  pues,  las propiedades  sembradas en el sol,  divididas entre sus participantes:

ángeles,  démones,  almas,  animales,  plantas  y  piedras.  Por  lo  cual los jefes  del

arte  hierática,  a partir  de lo que está  bajo nuestros ojos, han hallado el  modo de

honrar  1251 las  potencias  superiores,  mezclando  unos  elementos,  eliminando

otros  convenientemente: la mezcla es porque ven que cada uno de los elementos
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no  mezclados,  aun  teniendo  un  carácter  propio  del  dios,  sin  embargo  no  es

suficiente  para  la  evocación  de  aquél;  por  ello,  con  la  mezcla  de  muchos

elementos,  unifican las mencionadas emanaciones y asimilan la unidad resultante

de  todos ellos a aquello 1301 entero anterior a todas las cosas; y fabrican muchas

veces  con mezcla  imágenes y perfumes, tiSil  reuniendo en un  solo compuesto

los  símbolos  que  estaban  divididos,  y  obteniendo  por  medio  del  arte  una

reproducción  que  capte  cómo  es  por  esencia  lo  divino,  por  la  unión  de  sus

múltiples  poderes;  la separación de  aquellos símbolos atenúa cada uno  de estos

poderes,  su mezcla en cambio lleva  a la forma del  151 modelo. A veces una sola

hierba  y una sola piedra bastan para  la actividad teúrgica. En efecto, basta para la

propia  epifanía  del dios el  torvisco; para  obtener su protección basta  el laurel, el

espino,  el tiburón,  el  coral, el  diamante y el jaspe;  para  la prognosis,  el corazón

del  topo, y para  las purificaciones, el azufre y el agua marina.

1101 Así  pues,  atraían  por  la  simpatía  y  rechazaban  por  la  antipatía,

purificando,  por  ejemplo, con azufre  y asfalto, y rociando en derredor  con agua

marina;  en efecto, purifica ciertamente el azufre por lo penetrante de su olor y el

agua  marina por participar de un poder ígneo.

Ya  en  las  iniciaciones, ya  en  los otros  cultos  de los dioses, elegían  1151

animales  apropiados  y algunas  otras ofrendas.  Inspirados por  éstos y otros ritos

semejantes,  supieron que  los poderes  demónicos eran realidades  vinculadas  a la

actividad  inscrita en  la naturaleza  y en  los cuerpos.  Y entraron en comunicación

con  ellos por  estos mismos medios; y con ellos  se alzaron ya sobre  las propias

acciones  de  los  dioses, ora  1201 instruidos  por  ellos,  ora  movidos  ellos  por  sí

mismos  certeramente hacia  la intelección  de  los símbolos apropiados; y así,  por
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tanto,  habiendo dejado abajo  la  naturaleza y  las  actividades naturales, se

sirvieron de los poderes primordiales y divinos’.

G.  LAS MATEMÁTICAS, LA FÍSICA Y LA ASTRONOMÍA

La  consideración de Proclo como científico encuentra en Hegel

(19772:  56) la siguiente valoración: “Proclo vivió, por decirlo así, consagrado

al  culto de la ciencia. Su pensamiento distinguíase por una gran profundidad

y  era,  además, indiscutiblemente más preciso y  más claro que el  de Plotino;

su  desarrollo científico es mayor y  asimismo encontramos en él, en general,

una  excelente  dicción.”  En  realidad,  Proclo  no  pretende  ser  un  científico

original;  sin  embargo,  ofrece  una  sistematización, plenamente  actualizada

para  su tiempo, de las principales ciencias. En sus  estudios de matemáticas,

fisica  y astronomía  tiene  muy  presentes  las respectivas  doctrinas  de  Euclides

(siglo  III a.C.),  Aristóteles  (siglo IV  a.C.),  y  Ptolomeo  (siglo  II d.c.), hasta el

punto  de que  las  obras  conservadas  de  Proclo  se cuentan  hoy en  día entre  las

mejores  introducciones  a  los  referidos  científicos  griegos.  Estas  obras

contienen  también  numerosas  noticias  y opiniones  de  interés  para  la historia

de  las  referidas  ciencias.  Las  obras  científicas de  Proclo  fueron objeto  de

estudio  preferente en  el Renacimiento, cuando fueron editadas, a diferencia

de  sus comentarios, que hubieron de esperar hasta  el siglo XIX.

Proclo  se  propone  defender  en  sus  escritos  científicos  las

enseñanzas  de Platón, anteriores al gran  desarrollo alcanzado por  la ciencia
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en  la época helenística, y el acuerdo de aquéllas con las tradiciones teológicas

helénicas  (orfismo, pitagorismo) y la teología caldea.

El  principal  texto  científico  de  Proclo,  objeto  de  estudio

preferente  en todas  las  épocas,  es  el  Comentario  al  libro primero  de  los

Elementos  de Euclides. Se trata  del único comentario conservado del diádoco

que  no  está  dedicado  directamente  a  Platón.  Las  ciencias  matemático-

geométricas  interesaron, desde  un  principio,  al  fundador y  a  los  sucesivos

escolarcas  de  la Academia. Proclo recibió  el  influjo de  las  matemáticas al

adoptar  como método un sistema ordenado de demostraciones para  exponer

su  teología  y  su fisica en  los Elementos de  teología y Elementos de fisica

respectivamente.  En Proclo el estatuto de los objetos matemáticos (números,

puntos,  líneas,  planos  y  sus  derivados)  es  intermedio  entre  los  seres

inteligibles  y  los sensibles. El Límite y el Infinito, como primeros principios

de  la  procesión  de  todos  los  seres,  producen  primero  los  inteligibles  y

después  la esfera del Intelecto, en la que se incluyen los objetos matemáticos.

Proclo,  siguiendo especialmente el  diagrama de la  línea de  la República de

Platón,  distingue en el Intelecto dos niveles: primero, la intelección (v6oLç);

segundo,  el  pensamiento  discursivo  (&&voux), al  que  corresponden  las

matemáticas.  Dada  la  extensa  aplicación  de  la  geometría  a  los  órdenes

inteligibles  y  a los sensibles, ofrece imágenes de los primeros y modelos de

los  segundos. De ese modo, el pensamiento matemático permite el acceso a

los  niveles  más  elevados  de  la  realidad;  prepara  al  alma,  por  medio  de
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imágenes  para  su acceso  a  los  inteligibles. En  consecuencia,  la  geometría

cumple  en Proclo una función propedéutica para la teología.

Los  Elementos  de  fisica  presentan  en  forma  deductiva  los

fundamentos  del pensamiento fisico de Proclo. El tratado está dividido en dos

libros.  El primero contiene seis  definiciones seguidas de treinta y  teoremas;

el  segundo,  catorce definiciones seguidas de  veintiijn teoremas.  El  manual

está  basado, sobre todo, en los libros VI y VIII de la Física de Aristóteles y

en  el  libro 1 del De caelo de Aristóteles, cuya teoría fue paradigma científico

en  el  ámbito  de  la  flsica hasta  Galileo. Según ha puesto  de  manifiesto G.

Reale  (1985: XLVII-XLVIII) el movimiento es el tema en el  que Proclo se

centra  en  este  tratado  porque  es  el  punto  principal  de  la  obra  Física

aristotélica  y  porque  otros  problemas  tratados  en  ella  para  Proclo

corresponden  a la metaflsica. En el último teorema de los Elementos defisica

el  principio del  movimiento o  motor inmóvil es  descrito como incorpóreo y

tiene  un  poder  infmito.  La  problemática  del  movimiento,  objeto  del

comentario,  prepara para  la comprensión de lo inmóvil. En consecuencia, la

teoría  fisica de Aristóteles introduce a la teología y mistagogía platónicas.

El  Esbozo de las teorías asfronómicas  presenta en siete capítulos una

exposición  del  Almagesto  de  Ptolomeo. El  prólogo  de  la  obra  contiene  el

programa  de  la  astronomía filosófica  de  Proclo extraído  de Platón.  Según

ésta,  el verdadero filósofo debe abandonar los sentidos y el mundo material,

para  ocuparse  de  la  astronomía por  encima  del  cielo.  El texto  del  diádoco
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sigue  la  siguiente  estructura:  introducción,  presentación  de  las  diez

dificultades  que  se  siguen  de  las  hipótesis  de  los  astrónomos  (cap.  1),

exposición  de las hipótesis de los astrónomos concernientes, sobre todo, a la

excéntrica  y al epiciclo (cap. II), descripción de los movimientos del sol (cap.

III)  y de la luna (cap. IV), descripción del movimiento de las estrellas fijas y

de  los cinco planetas (cap. y),  descripción de un instrumento de observación

(cap.  VI) y conclusión (cap. VII).

En  el marco de la teoría geocéntrica, según la cual la tierra está

situada  en  el  centro  del  universo  y  en  tomo  a  ella,  en  un  movimiento

perfectamente  circular, se mueven el sol, la  luna, los planetas y  las estrellas,

Proclo  refiere las dificultades suscitadas por las hipótesis concernientes a la

velocidad  de  los  cuerpos  celestes  (1),  a  sus  recorridos  anuales  (2),  a  la

aceleración  de los cuerpos celestes (3), al movimiento de los planetas (4), al

tamaño  de los planetas (5), a la diferente visibilidad de los planetas según su

posición  respecto al sol (6), al orden de los planetas (7), a la irregularidad de

los  puntos de la  elíptica (8), al  movimiento de las estrellas fijas  (9) y a  los

eclipses  del sol y de la luna. Los  astrónomos habían elaborado dos hipótesis

principales  para  resolver  las  anomalías  surgidas  a  partir  de  la  explicación

geocéntrica.  La hipótesis de la excéntrica, consistente en órbitas circulares de

los  planetas girando afrededor de la tierra, cuyos centros eran diferentes del

centro  de la tierra, y la hipótesis de los epiciclos, según la cual los planetas de

movían  de  modo  doble,  describiendo un  círculo  cuyo  centro  estaba  en  un

64



1. Introducción

círculo  más amplio, y a su vez rotante, llamado deferente, cuyo centro era la

tierra.  Pero  hay  dos  puntos  esenciales que  estas  hipótesis  no  explican: el

orden  de los planetas y la precesión de los equinoccios.

En  la conclusión Proclo analiza la naturaleza de las hipótesis de

los  astrónomos y concluye que tanto si éstas son solamente imaginarias como

si  son realmente existentes, resultan hipótesis  filosóficamente falsas, por  el

método  utilizado. Asimismo refuta las hipótesis de los astrónomos sobre la

excéntrica  y  los  epiciclos  por  no  haber  explicado  los movimientos  de  los

planetas  como uniformes.

H.  ÉTICA

Los  neoplatónicos  en  el  ámbito  de  la  ética  comparten  sin

distinción  de escuela el mismo fin para la vida humana: la huida de las cosas

de  aquí  (4uy  tv  E1)tEt)øEv)  y  la  asimilación  a  la  divinidad

(oLa  4  84 ), principios derivados de Platón (Theaet.,  176a8-b3), que

fueron  retomados por  el platonismo medio. La ética se ocupa especialmente

del  momento  del  retomo  al  Primer  Principio.  El  itinerario  que  permite

alcanzar  el  objetivo del  retomo  del  alma a  su  lugar  de origen  es el  de los

distintos  géneros de virtud o scala virtutum; en concreto, el asemej amiento a

la  divinidad tiene lugar por la adquisición de las virtudes más elevadas.

Entre  los predecesores directos de Proclo en el ámbito de la ética

se  sitúa Porfirio  de Tiro,  el  cual,  prosiguiendo la  investigación de  Plotino,
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clasifica  las virtudes  en  cívicas, propias  del  hombre  diligente  (aiiou&uioç);

purificatorias,  distintivas del  hombre  extraordinario (&i.ióvioç);  teoréticas,

propias  del  hombre-dios (Ocóç); finalmente, paradigmáticas, distintivas del

padre  de dioses (8€v  iratp).  Estas últimas son superiores a las virtudes del

alma  y  modelos  de  ellas  en  el  intelecto.  A  su  vez,  Jámblico  de  Calcis

identifica,  segiin Damascio, las virtudes paradigmáticas con las hieráticas o

unitivas.  La  ampliación  del  nivel  inferior  de  virtudes  con  la  inclusión,

especialmente,  de las virtudes naturales, comporta, también en el campo de la

ética,  una  cierta  reevaluación  del  elemento  corpóreo.  Los  filósofos

neoplatónicos  aspiran  a  alcanzar  la  vida  de  los  dioses,  especialmente sus

biografias  atestiguan  la  figura  del  hombre  divino  (8Eioç &vijp). Porfirio

realizó  la  unión  mística,  de  tipo  contemplativo-intelectual, con  el  Primer

Principio  en  una  ocasión,  Plotino  alcanzó  esta  meta  en  cuatro  ocasiones

(Porfirio,  V  Plot.  23,  12-17).  Las  biografias  de  Plotino  y  de  Proclo,

redactadas  por sus respectivos discípulos, testimonian las virtudes alcanzadas

por  aquéllos.

En  concreto,  el  itinerario de  la  vida  ética  en  Proc/o  o  de  la

felicidad  de Marino de Neápolis  queda descrito por  la sucesiva adquisición

de  las siguientes virtudes: fisicas, consideradas como innatas en quienes las

poseen;  éticas, adquiridas por costumbre y por conocimiento en la infancia y

en  la  juventud;  políticas,  adquiridas  por  ciencia,  se  caracterizan  por  la

moderación  de las pasiones; catárticas, adquiridas por medio de las prácticas
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ascéticas,  permiten  alcanzar  la  impasibilidad;  teoréticas,  referidas  a  la

actividad  supradiscursiva  y  supranacional  en  el  plano  del  intelecto;  y

teúrgicas,  que permiten  alcanzar la  unión  mística con  la  divinidad. Proclo,

que  alcanzó la felicidad en el grado más elevado, tite considerado, según el

testimonio  de Damascio, como un dios por Isidoro.

La  ética  de  Proclo  está  muy  unida  a  la  religiosidad  y  a  la

teología  helénicas del siglo y  d.C., por ello las virtudes más elevadas son las

teúrgicas.  Según explicita Proclo:  ‘la culminación de la  virtud es  la piedad

(6oi&iç)  para con los dioses’ (In  Tim. 1212.5-6). De este modo el diádoco es

denominado  en el relato de su muerte ‘piadosísimo’ (&JLtatoç)  por Marino

(Proci.  XXXVI, 886).

La  vida humana  es  descrita por  Proclo como una travesía (H.

VII  47).  El poeta presenta su alma como caída y se presenta a sí mismo, en

una  de sus  imágenes más característica, como enante  en el  mundo material

(H.  IV  11; H.  VII  32:  ‘dame [Atenea] un  puerto  feliz  a  mi, enante  en  la

tierra’),  en  clara comparación con Odiseo (In  Parm.  V col.  1025.35  s.).  El

proceso  de  huida de  las cosas de aquí y  de asimilación al Primer Principio

tiene  como centro el alma, que contiene dentro de ella todas las realidades, en

su  santuario interior alcanza el  fin propuesto por  la ética de unirse al que es

inefable  y omnitrascendente. La relación estrecha entre el alma y  la virtud ha

sido  puesta de manifiesto por Proclo al  afirmar que la procesión de la virtud

va  paralela a la del alma, y que hay una virtud unitiva, otra que reside en los
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dioses  hegemónicos, otra en los dioses absolutos o  independientes y otra en

los  encósmicos.

A  continuación ofrecemos el  esquema paralelo de los grados de

virtud  y  de  las  denominaciones  correspondientes  en  tres  momentos  del

neoplatonismo antiguo y bizantino. El Tratado de las virtudes (llEp’i  &pEt(?V)

de  Proclo no se ha conservado.

A)  Esquema paralelo de los grados de virtud:

PORFIRIO       MARINO             DAMASCIO    PSELO

fisicas               fisicas          fisicas

éticas                éticas           éticas

políticas         políticas             políticas         políticas

catárticas        catárticas             catárticas        catárticas

teoréticas        teoréticas             teoréticas        teoréticas

paradigmáticas    teúrgicas             hieráticas o       teÚrgicas

paradigmáticas

Dos  observaciones se desprenden de la escala neoplatónica de las

virtudes,  referidas  a  las  virtudes  naturales  o  fisicas  y  a  las  virtudes

paradigmáticas respectivamente. Así, las virtudes fisicas son objeto de análisis

en  Marino y Damascio, que no estaba presente en los autores de la escuela de
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Roma  (Plotino y  Porfirio). Según este esquema los autores de la escuela de

Atenas,  como Marino y Damascio, ofrecen una exposición de los seis géneros

de  virtud descritos posteriormente por  Pselo, que sigue muy probablemente

textos  proclianos en su elaboración. En cuanto a la parte superior de la scala

vfrtutum,  aparece la  diferente consideración de la  teúrgia en este nivel  entre

Porfirio  y  el nuevo rumbo tomado por el neoplatonismo a partir de Jámblico,

quien  según testimonio de Damascio, identificó las virtudes paradigmáticas

con  las hieráticas (o teúrgicas).

B)  Esquema de las denominaciones correspondientes a los géneros de

virtud  en Porfirio (siglos 111-1V) y Pselo (siglo XI):

VIRTUDES:          PORFIRIO                PSELO

política              oiiou&zioç &vOp6rnoç         oirou&LioÇ

(hombre  diligente)           (diligente)

catártica                                     Eaq.tóvioç/&yaOç a4w      &t6v1oç

(extraordinario/buen demon)   (extraordinario)

teorética             Oeóç                     OEtoç

(dios)                    (divino)

paradigmáticalteúrgica   OEV ‘tratip                eEo1r&T()p

(padre  de dioses)            (padre de Dios)
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Las  fuentes  de  estos  filósofos  neoplatónicos  citados  en  los

esquemas  precedentes  son  las  siguientes:  Porfirio,  Sentencias  para  los

inteligibles  XXXII Lamberz, que se basa en Plotino, Enéadas 12 (19) Henry

Schwyzer;  Marino, Proclo  o  de  la felicidad  II,  44-49  Masullo;  Damascio,

Comentario  al Fedón de Platón II § § 138-151 Westerink; M. Pselo, De toda

clase  de doctrina §  70, 74 Westerink.

En  resumen, Proclo licio diádoco (Bizancio, 412 -  Atenas,  485)

fue  un  filósofo-poeta, que según  el  léxico bizantino Suda  ‘escribió muchas

obras,  filosóficas  y  gramaticales’  (ypa4JE  lr&vu TÍ0XX&, 4)LX0004xi  tE  K&L

ypa4LatLK&)’2. Con el  término  ‘gramático’ se designa  en  el  siglo IX  d.C.,

fecha  de  redacción  del  citado  léxico,  al  rétor.  Si  la  poesía  ha  sido

considerada  como  el  dominio  privilegiado  de  la  metáfora,  del  lenguaje

alusivo,  Proclo también  fue poeta,  del que  se ha transmitido  en hexámetro

dactílico  una colección  de himnos y  epigramas, conservándose únicamente

unos  pocos  de entre  los muchos que compuso.  Asimismo, en  los Excerpta

chaldaica,  reunidos por M. Pselo en el siglo XI, se ha transmitido un poema

en  versos líricos, titulado “canción del fuego”.

12  Suidae  Lexicon, s. y.  “llp&Xoç” Adier. Segíin el testimonio de Marino de Neápolis sabemos que Proclo

obtuvo  una  excelencia formación en el campo de la retórica, en  el que llegó a destacar antes de dedicarse a
la  ifiosofia (Proc!. VIII. 177-202). Los proemios de las  obras de  Proclo son  una  muestra de  la  técnica
retórica  del diádoco.
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II.  LA METÁFORA EN LAS PRINCIPALES  FUENTES  DE

PROCLO  Y EN  DOS AUTORES COETÁNEOS
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A  juzgar  por la procedencia de muchas metáforas presentes  en

la  obra  de  Proclo  las  fuentes  más  frecuentemente citadas  en aquélla  son

Platón,  los Oráculos caldeos, los poemas órficos y Plotino. Estos autores y

textos  contribuyen a definir el perfil  más característico de las metáforas de

Proclo.

El  licio realizó amplios  estudios  sobre los referidos  autores y

obras,  que están en el origen de muchas de sus metáforas. Proclo transmite

en  In  Tim.  107.14-17 cuatro hexámetros de un  himno pitagórico al  número

divino.  Así,  redactó,  además  de  los cinco  conservados,  comentarios a  los

siguientes  diálogos  de  Platón:  Filebo,  Fedón,  Fedro,  Teeteto,  Gorgias  y

Sofista.  Proclo escribió también  las siguientes  obras: Sobre  la  teología  de

Orfeo;  Diez  libros sobre  el acuerdo  de Orfeo,  Pitágoras y  Platón  con los

Oráculos  y un Comentario a Plotino. Ninguno de estos textos de Proclo se

nos  ha transmitido.

Además  Proclo  tenía  un  amplio  conocimiento  de  la  poesía

hexamétrica,  en  cuya lengua y  metro escribió  sus himnos y  epigramas.  El

licio  realizó un Comentario a Homero  y escribió una obra Sobre los dioses

de  Homero,  textos  que no  se han conservado. Proclo  escribió también los

Escolios  a los Trabajos y  los días de Hesíodo,  obra que se ha conservado.

Entre  las metáforas empleadas por Proclo también hay algunos precedentes

de  la  tragedia,  especialmente  de  Eurípides,  de  Teócrito  y  de  Sinesio  de
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Cirene  (siglos  1V-y).  El  licio  cita  en  sus obras varios  versos  de  himnos  de

Calímaco.

II.!.  LA  METÁFORA EN  LAS  PRINCIPALES FUENTES DE

PROCLO

11.1.1. PLATÓN

6  v  LV  tt  XP1IOEL t6j)  6votarv  1TL&oaVtÓ TLVEÇ )Ç

ILEtOpa1.Ç  XPCVO1.’,  TrEp’I.  tV  OUVG1K11t) &tTl)tEÇ  6tfl).Ló.(OUcTLV.

(Proclo,  Iii  Tim.  1 59.21-23)

“Algunos acusaron a Platón de que se servía de las metáforas en el empleo de los

nombres, pero todos admiran la combinación.”

El  empleo  de  metáforas  por  parte  de  Platón  fue señalado  por

diversos  escritores  de  la  Antigüedad.  Proclo  citó  en  sus  escritos  numerosas

metáforas  e  imágenes  de  Platón,  que  nosotros  consignamos  en  los capítulos

III,  IV y  V  Seguidamente  señalamos  algunas  metáforas  de  Platón  que  no

figuran  en  los  referidos  apartados.

A)  La  metáfora  de  la  ‘segunda  navegación’

Platón  presenta  la bisqueda  de  la verdadera  causa  de  las  cosas

como  una  segunda  navegación  (&l’rEpoç iiXouiç) en  Fedón,  99c9-dl.  Para

los  antiguos,  la  primera  navegación  es  la  que  se  hace  con  las  vegas

desplegadas  al viento;  la  segunda  navegación,  en  cambio,  es  la  que  se  hace
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echando  mano  de  los  remos  y  sufriendo  todas  las  fatigas  y  los peligros

consiguientes.

Con  la  ‘segunda  navegación’  se  cumple  el  paso  del  mundo

sensible  al  mundo  supra-sensible,  llegándose  de  este  modo  al

descubrimiento  de la  verdadera causa no  física, la única capaz  de explicar

la  generación y el ser de las cosas físicas. La ‘segunda navegación’ llega al

descubrimiento  del mundo de las ideas o formas inteligibles.

B)  Las metáforas  de la ‘tinaja  agujereada’  y del ‘tamiz’

El  alma  pasional  e  insaciable  es  comparada  a  una  tinaja

agujereada  y  a un  tamiz  en  cuanto  el  alma  no  es  capaz  de  retener  nada

(Gorgias  493a7-494a5).

C)  La  metáfora  del  ‘caradrio’

El  caradrio  es un  ave sumamente voraz, a tal punto  que sigue

comiendo  y  evacuando  sin  cesar.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  imagen del

hombre  ya  totalmente  privado  del  sentido  de  la  justa  medida  (Gorgias

494b6-8).

O)  La metáfora  de la  ‘conversión’  de las tinieblas  a la luz

Introducida  al comienzo del pasaje  de la República  VII 51 8b6-

5  l9b5,  se trata  de una  metáfora  creada  por  Platón,  y  que el  cristianismo

hizo  propia desde sus orígenes.

Platón  expresa  esta  metáfora  de  la  ‘conversión’ (1EpLayyj)

como  la  imagen de  quien  vuelve  hacia  atrás  la  cabeza junto  con todo  el
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cuerpo,  dejando  atrás  las  tinieblas  y,  habiendo  dejado  las  tinieblas  a  su

espalda,  ve con sus ojos la luz del Bien.

11.1.2. RAPSODIAS ÓRFICAS

Entre  los  textos  que  circulaban  en  la  Antigüedad  con  el

nombre  de  un  poeta  mítico  de  origen  tracio  llamado  Orfeo,  el  primer

teólogo  de  los  griegos,  según  Proclo,  se  encuentran  los  IEpo  Xóyot. v

Sa3Laiç  K’  (Relatos  sacros  en  24 rapsodias)  (fr. 60-235). Este  corpus

de  obras,  muy valorado por  los neoplatónicos,  formaba parte  del  ciclo  de

estudios  más elevado de la escuela de Atenas.

Un  elevado número de fragmentos órficos pertenecientes a las

Rapsodias  se  han  conservado  sobre  todo  en  los comentarios  que  Proclo

realizó  a  los  diálogos  de  Platón.  La  teogonía  de  estos  poemas  órficos

constaba  de 24 cantos y fue compuesta’ probablemente poco  antes del aflo

100  a.C.  Esta  obra  ha  sido editado  por  O.  Kern,  Orphicorum  fragmenta,

1922,  pp.  140-248.

Por  otra  parte,  Pausanias  (IX  30.12)  ha  distinguido  entre  los

himnos  homéricos,  que  son  descriptivos  y  largos,  y  los  órficos,  que

pretenden  fomentar el  fervor y son breves. Los Himnos  de Proclo, donde se

encuentran  numerosas  metáforas,  pertenecen  a  esta  segunda  clase  de

himnos,  siendo,  como  los  órficos,  de  longitud  breve  y  profundamente

1  A. Bernabé (2003: 109).
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litúrgicos,  aptos para  despertar la  piedad en  los  fieles que recitaban  estos

himnos  probablemente  en  comunidad  o  con  motivo  de  celebraciones

litúrgicas.

11.1.3. ORÁCULOS CALDEOS

K1LOÇ EL íjv,  .iói’c  &1) t6i’  cpxíúw &Trtivt()v L3Xí)v  rToLouv  pEaOxi. t&

Xóyi.c Ka’i tbv  TLI.taLov, r& E  ¿Wa i4ávt(ov  ic  tv  vtv  &v8p1Twv,  L&  t

KX’L XLiTrEo9aL  VOUÇ  tC)l)  E’LKfj K(Z  & CWCLV’Lot(*)ç vruycLvóvt6w  a&rotç.

(Proclo,  apud  Marino, Proci.  XXXVIII,  916-919)

‘Si  estuviera en  mi poder, sólo haría que circularan,  de  entre todos  los

libros  antiguos,  los Oráculos y el  Timeo, los demás  los ocultaría  de  la

vista  de los  hombres  actuales,  por  verse  perjudicados algunos  que  los

leen a la ligera y sin previo examen.’

Se  trata  de  un  conjunto  de  poesía  hexamétrica  atribuida  a

Juliano  el  Teúrgo  a  mediados  del  siglo  II  d.C.,  que  surgió  en  el  medio

cultural  del platonismo medio.

Son  numerosas  las  metáforas  citadas  por  Proclo  de  los

Oráculos  caldeos,  no  en vano es el autor que conserva más de la mitad de

los  fragmentos  transmitidos.  H.  Lewy (1956:  335-345)  ha  escrito  que  los

Oráculos  caldeos  representan  las  entidades  del  mundo  inteligible  por

medio  de varios  campos  de  la  experiencia.  Las metáforas  más  frecuentes

en  estos  poemas hexamétricos son las siguientes:
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las  metáforas del flujo o emanativas

las  metáforas de la procreación

las  metáforas tomadas de la vida de las plantas

las  metáforas del fuego y de la luz.

Además,  H.  Lewy  (1956:  374-375) ha  señalado  que  los

neoplatónicos  han  adoptado  y  desarrollado  metáforas  místicas  de Platón:

“We  may treat  more  briefly  the  Chaldaean concepts  which  represent the

union  with  the  noetic  light  as  the  soul’s  spatial  approach  to  it.  The

Chaldaeans  speak of ‘approaching’, ‘touching’ and ‘resting in’ it. Ah three

metaphors  are  found  again,  with  similar  functions,  in  Plotinus,  Porphyry

and  lamblichus;  they  therefore  belong  also  to  the  mystical  terminology

transmitted  to them by Middle Platonism.”

Las  referidas  formas  verbales  son:  €xiC  (‘acercarse’),

¿irto  (‘tocar’)  y  KEtLaL  ( v  O€  ) (‘estar en  la  divinidad’).  Todos  estos

verbos  figuran en Proclo empleados en sentido metafórico.

11.1.4. PLOTINO

El  estudio  clásico  de  R.  Ferwerda  sobre  las  imágenes  y

metáforas  de Plotino se estructura en los siguientes campos semánticos2:

El  espejo

2  Proclo  no se  sirve  de  los siguientes campos metafóricos presentes  en  las metáforas  de Plotino: espejo,

los  animales (pájaros,  cordero y lobo, perro,  caballo, tortuga, toro, mono,  serpientes, monstruos marinos),
la  naturaleza  inanimada (nieve, colina,  viento, piedras,  bosques), el  cuerpo humano  (la mano, el  dedo, la
nariz,  los huesos,  el  pie  y el  sudor),  las  actividades  y útiles  cotidianos  (bastón,  vino, perfume),  artes  y
oficios  (el  granjero, el alliirero, el juez y el legislador).

77



II.  La metáfora en las principales fuentes de Proclo

Las  figuras matemáticas

La  fuente y el agua

La  luz, el sol y los astros; el color

El  fuego y el calor

La  marcha, el movimiento y el camino

Las  relaciones familiares y amorosas

La  naturaleza

El  hombre, las partes de su cuerpo, su vida

Las  artes y los oficios

La  ciudad y  la sociedad

R.  Ferwerda  (1965: 195)  resume  del  siguiente  modo  las

metáforas  empleadas por Proclo en los distintos niveles de la realidad:

“Así él compara el Uno con el padre,  con el rey, con la fuente, con el

sol,  con la luz,  con el perfume, con  la nieve, con el fuego,  con el centro de

un  círculo. La Inteligencia es comparada  con el vástago, con los ríos salidos

de  la fuente,  con la  luz,  con el  sol,  con las ciencias,  con la  semilla,  con e

calor, con el rostro,  con el  fuego, con  la fuerza de una  mano.  El alma es a

menudo asimilada al fuego, a la luz, al piloto, a la tablilla,  y la  materia es

esclarecida  por la imagen del espejo, del  agua, del  danzante, de la cera o de

la  sombra.”

Las  metáforas  de  Plotino,  según  ha  observado  R.  Fewerda,

llevan  a  cabo  una  descripción  de  las  características  de  cada  hipóstasis,

también  describen  las  diferentes  actividades  de  los  cuatro  ámbitos  de  la

realidad.  Por  otra  parte,  el  empleo  frecuente  en  Plotino  de  metáforas
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precedidas  de  un  término  comparativo  subraya  su  carácter  de  simples

ilustraciones,  cuya  función  es  pedagógica.  R.  Fewerda  (1965:  196)

concluye  su monografia  con la  consideración de que Plotino ha refundido

de  una  manera  personal  el  conjunto  de  las  imágenes  transmitidas  por  la

tradición.

En  Enéadas  V  1 (10),  6.28-35 Plotino  compara el  Uno-Bien

con  la  luz, con el  fuego, con la nieve y con los perfumes. En Enéadas III  8

(30),  10.5-7 compara el Uno  con una fuente  inagotable, cuyo caudal llena

todos  los  ríos:  v6iiaov y&p iriyi’v &px?v &?Ji1v O1’)K ‘xouocw, 6oüacw 

TrOta.Lotç  rciiv  a1)tV,  O1’)K &Va?LQ)O€tUcW totç  lTOta4LOLÇ, &XX& .tvouocv  cL&v

o  con la raíz de un árbol gigantesco, que difunde la vida a todas las

partes  del  árbol  (III 8  (30),  10.10-12): fj  (v  utoi  i.wyLotou L&  ‘1Tcwtç

0oOaxv  &píç  LEvOlaflÇ  Ka  o)  aKE&wOdcnlç ffEp’L 1TV  al’rtfiç  otov  v

í(ij  p1LEv1]Ç.

Las  metáforas de Proclo reflejan  en mayor medida que las de

Plotino  realidades  del  mundo  material. Por  ello  el  estudio de R. Ferwerda

no  clasifica las imágenes en las tres esferas  que nosotros distinguimos. En

Proclo  la dimensión teúrgica presente en su obra contribuye a que el mundo

material  en  el  primer  autor  tenga  un  mayor  significado.  Así,  e.g. Proclo

incluye  en su scala  virtutum  las virtudes  fisicas  o  naturales,  ausentes por

completo  en el tratado de la virtud de Plotino (Enn. 1 2).
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11.2.  LA  METÁFORA  EN  DOS  AUTORES  COETÁNEOS  DE

PROCLO

Nono  de Panópolis  es  autor  de  las  Dionisíacas,  último  gran

poema  épico  de  la  Antigüedad.  Los  cuarenta  y  ocho  cantos  de  esta

epopeya,  divididos  formalmente  en  dos  grupos  de  veinticuatro  cantos,

narran  la leyenda del dios Dioniso, según el esquema retórico del elogio al

emperador  (patria,  nacimiento,  educación,  acciones de guerra,  asuntos  de

paz,  muerte y honores), desde su nacimiento hasta su apoteosis. La fecha de

composición  de  las Dionisíacas  se  sitúan en la  segunda mitad  del  siglo V

d.C.

Marino  de Neápolis vivió aproximadamente entre los años 440

y  495 d.C.  De origen  samaritano,  abandonó el judaísmo  para  adherirse al

helenismo.  Realizó  sus  estudios  superiores en  la escuela de Atenas, donde

llegó  a suceder a Proclo tras la muerte  del  maestro.

11.2.1. NONO DE PANÓPOLIS

La  clasificación de las metáforas contenidas en las Dionisíacas

por  D.  Gigli  Piccardi  comprende  los  tres  grandes  campos  semánticos

siguientes:

El  hombre 1: la unión sexual y el cuerpo humano, el amor, la belleza,

la  psicología y la vida.

El  hombre II:  la guerra, el arte y la religión.
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La  naturaleza:  el  cielo  y la tierra.

Poesía  oracular  y motivos  neoplatónicos.

El  estudio  de  las  metáforas  de  Nono  efectuado  por  D.  Gigli

Piccardi  (1985:242-243)  le permite  concluir  lo siguiente:

“Yo creo que, a la luz de cuanto ha surgido en el curso de

este  capítulo, se puede ir más allá de la aceptación de una comunidad de

estilo,  debido al  mismo humus cultural alejandrino: diversos motivos,

según  mi parecer, hacen probable que Nono  haya utilizado la  obra

poética  de Proclo, no sólo poseído por una cierta actitud mental. Basta

pensar en la presencia de principios caldeos, órficos y neoplatónicos en

las  Dionisíacas, en línea con la fusión teórica de estos diversos ámbitos

que se había producido en Siriano y posteriormente en Proclo.”

11.2.2.  MARINO  DE  NEÁPOLIS

Su  única  obra  conservada,  Proclo  o  de  la felicidad,  elogio

fúnebre  leído  por  Marino  con  motivo  del  primer  aniversario  de  la  muerte  de

su  maestro,  ofrece  una  descripción  solamente  parcial  del  sistema  teológico

neoplatónico.  Por  ello,  no  seguimos  la  división  en  esferas  aplicada  en  el

estudio  de  las  metáforas  de  Proclo.

Metáforas:

-  iirp  T& &JK  41VO  XXea8ai:  1 6-7  (‘saltar  al  otro  lado del  foso’);
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-  v  t4  tEXEuTaí)  Ka.  ócTrpE(S&L aitoí  ¶EpL31TLatL: III,  53-54 (‘en  su

vestidura  última y de forma de ostra’);

-  póv1oLv  o4tatLKv:  III,  56-57 (‘sabiduría somática’);

-  vtóiç:  III, 65 (‘con tanto ardor’);

-      &ir  tflç  i1iuxfç, irav9oüv   xuxti:  III,  75 (‘lo  que,  del  alma,

florecía  en su cuerpo’);

-  &rraTL?43E: III,  76 (‘refulgía’);

-     EOVEKt4UrX     TrpópOx   t6iv  tfÇ  tE)ELOÇ  &p€tf1ç  6UXKEKp4I&16M)

Ei&v:  III,  94-96  (‘estas  dotes  se  las  podría  llamar  precursoras  de  los

géneros  de virtud perfecta que hemos distinguido’);

-  yÓV4L0V tfç  inflç:  V,  134 (‘fecundidad de su alma’);

-  yKlLcw  ...  Otctw:  V, 136-137 (‘estuvo llena  de conocimientos’);

-  acc  {taO  tct]  &1TtEKE:  V,  137 (‘cuantos conocimientos  sacó  a la

luz’);

-  toO tfç  xje1ç iróatoç:  V,  138-139 (‘de la copa  del olvido’);

-  KOt&  eE6v  tivc  K)fipov:  VI,  161 (‘por una disposición divina’);

-  TOÇ  K&XÍGTO1Ç  j8EOL  L&cyYyolLEvoç: VI,  164 (‘formado  en  las más

bellas  costumbres’);

-  toíç  t&ç ivíxç  ouoi.  tfç  A’iytov:  VIII,  185-186  (‘a  los  que  tenían  las

riendas  de Egipto’);

-   &y€uotoç cv  tL  ?óywv  4iXoo64xv:  VIII,  197  (‘siendo  todavía

desconocedor  de los estudios filosóficos’);
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“-  6  &irb tot  iratpç  [H)ítwoç]  K?poç:  X,  243-244  (‘la  heredad  de  su

padre  [Platón]’);

-   EpOLov  iT6&  tELvovta: XIII, 323 (‘transgrediendo las normas’);

-  totç  tíç  iIn)xiç &vELeoto1ç  LLa(JL  K(Y’L  t  tOÜ 1)0V  &Xp(vt()

1rEpL()1r  : XIII, 324-325 (‘con  los ojos incontaminados  del  alma y con  la

mirada  inmaculada del intelecto’);

-  o’CKoOv: XIV, 352 (‘por su propia naturaleza’);

-   1TVE14LfíT()V Tu4xwdwv  &vtL1rv0vtOM)  ‘rj  vvóu  (  :  XV,  368-369

(‘cuando  vientos  tifoneos  soplaban  contra  el  modo  de  vida  sujeto  a

legalidad’);

-  tbv  pov  6LEvtwEo: XV, 370 (‘hizo la travesía de la vida’);

-  6otpcKou rrEpwtpo  : XVI, 406 (‘en un lance de tejuelo’);

-  K1pLv0l)  &TEEÓELK1)U tbi’  0u}LÓV: XVI, 406-407 (‘mostraba una ira  de cera’);

-  r&rcaç  ij6i  tctç  uaicttç  toO Lou:  XVIII, 461 (‘cerca ya del ocaso mismo

de  su vida’);

-  ri  t&ç  [&pE’r&ç]  ...  &VTPEXE: XXII, 528 (‘se alzaba hasta las [virtudes]’);

-  &lTXatç 1rLo1atç:  XXII,  534 (‘con intuiciones simples’);

-  iTEuv:  XXII,  543 (‘examinando’);

-  (oyypa.tta)  yóvj.ov: XXII,  543-544 (‘[escrito]  fecundo’);

-  (LOE TOlEitO:  XXII,  544 (‘lo acogía’);

-  iatip  6oyi.átw:  XXIII, 556 (‘padre  de doctrinas’);

-  Kat&  pLav  L3o)dv: XXIII, 560 (‘según una sola intuición’);
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-  1T€LóvtL:  XXII,  563 (‘examinando’);

-      xpuciflç a€ip&ç: XXVI, 649-650 (‘de la ...  cadena  áurea’);

-  K(r&  rfixuv  ErrL&6óvt(: XXVI, 653 (‘avanzando codo a codo’);

-  &Kpo8Lycç: XXVI, 655 (‘superficialmente’);

-  totç  .tEt(1TOLÇ ‘rv  o.tvt&tw:  XXVII,  666-667 (‘en los márgenes de

los  comentarios’);

-  tfç  ‘Ep.xaKfç  oeLp&ç: XXTIll,  699 (‘de la cadena  de Hermes’);

-   r’iv axcrv  &yKupcw: )(XIX, 712 (‘al último anda’);

-   1Txtp  cdrroü Euptavbç Ka’t ¿  ¶po1Ttp,  ç  a&&  KcíXEL, llXoitopXoç:

XXIX,  729-730 (‘su  padre  Siriano y  su  abuelo Plutarco,  como él  mismo

los  llamaba’);

-  &voKc)fjç  toü  vorn.wtoç:  XXX, 747-748  (‘de  la  detención  en su

enfermedad’);

-  Elç yflpaç  3aO6: XXXI, 770 (‘a una vejez avanzada’);

-  1T€LvaL:  XX)UH, 806 (‘exponer’);

-  toíT v  LXOGOLa  xtóç:  XXXVII, 902-903 (‘de la luz de la filosofia’).

Metáforas  comparativas:

-     &1T  TfÇ  14JUXfiÇ ...  OOVEi  jxç  (wtLK6V,  ...  &1TotL3E:  III,  75-76  (‘lo

que  del alma  en su cuerpo ...  como  luz de vida ...  reflulgía’);
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-  í)TEOXEtaL   ftl’)tM)  Ka’L OOVE  .UXL(lEtaL ‘i  toO Bu(avtou  iroXt.oiioç: VI,

151-152  (‘lo acoge y, por así decir, lo ayuda a traer a la  luz la diosa tutelar

de  Bizancio’);

-  &XOvta  E  ÓL& tOl’)t()1)  KOV(Ç,  ¿ScJ1TEp && tIV6il)  TrpOtEXd()l)  K  j.LLKp(l)

tuotip(w:  XIII,  320-322  (‘educado  por  ellos  suficientemente  como  por

unos  sacrificios preliminares y pequeños misterios’);

-  (O1E  O.  totç  8ouai  1rcpaKEXEuÓI.LEvOL, ...  1TpotpEffÓ1(VOÇ XIV, 34 1-343

(‘como  los que animan a los corredores ...  exhortándolo’);

-  OOVE’L 1Tpotl51r(.La  o4pornvrjç  o&roç (IIpóKXoç) totç  &X)oiç yLv6.LEvoç:

XV,  364-365 (‘convirtiéndose  él,  por  así  decir,  en  modelo  de  moderación

para  los demás’);

-  OoVE’L  KOt& aOj.óv  ttVO  tE?EOtLKV  1TpoK6rrtcw:  XXIII,  527 (‘como  si

prosiguiera  por un grado  iniciático’);

-   t&  txtç  vi&&uoiv  6vtwç  OLKÓtcZ  tato:  X)(III,  571  (‘palabras

realmente  semejantes a copos de nieve’);

-  TfV  OtpTOLi)  KO’L oLoi’ &1TÓXEUIJL1) tOt)  V  LOQOLQ  cjxtóç:  XXVII,  902-

903  (‘la privación y como el ocaso de la luz de la filosofia’).

El  elogio fúnebre de Marino testimonia un nivel  de metáforas

que  se  mantiene  generalmente en  la  descripción  del  dominio  material,  si

bien  algunas  expresiones  metafóricas  cuyo  núcleo  es  pceóç, n43o,

iratitjp, oapc  y  4xç  designan realidades más elevadas. No obstante, en este
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discurso  de  Marino  no  hay  ninguna  metáfora  aplicada  al  Uno,  ni  tampoco

indicación  alguna  de una  teúrgia  superior.
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III.  METÁFORAS DEL MUNDO MATERIAL
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A  continuación ofrecemos el esquema de la clasificación de las

metáforas  correspondientes al mundo material. Cabe distinguir dos grandes

apartados:  el primero contiene las metáforas referidas a los elementos de la

naturaleza;  el segundo, las metáforas asociadas a una actividad humana.

III.A.  METÁFORAS DE ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

1)  Fluviales (agua)

1.  &VEIrLOÓX(otov: (agua) no enturbiada

2.  LOoX&:  enturbiar

3.   cpo.uxi:  ser  arrastrado

4.  iTóx:  bebida

5. irotxi.óç: río

6. €8pov: corriente

7. Sk:  fluir

8.  i&p:  agua

9.  xüa:  corriente

2)  Marinas  (agua):

1.  &Xupá: salobre

2.  PaOuxElov: de profundas olas

3.  tí(:  sumergir

4.  apua.upayoç:  ensordecedor
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5.  3api4Xota3oç: de sordo rumor

6.  (á):  tempestad

7.  KOta:  ola

8.  ?.aitta:  abismo

9.  iióvtoç: mar

10. tpLKuta:  triple ola

3)  Espacio (tierra):

1.  &yovoç: infecunda

2.  &OEoç, atheos: sin dios

3.  atrpc:  sucia

4.  Ooç:  profundidad

5.  peo  (poét.): profundidad

6.  u96ç:  abismo

7.  &o.tóç:  atadura, vínculo

8.  &KxutípLov:  prisión

9.   LKpl’rntop.cL: ocultarse

10.  otia:  hogar

11.  tb  0opu(3&ç:  lo turbulento

12.  KaTayÁSy iov:  residencia subterránea

13.  KatcY(Svv4.tL: sepultar

14.  KEu8.Lcv: caverna

15.  KÓX1T0Ç: seno, cavidad
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16.  óvtç:  polvo

17.  6opoç:  mundo

18.  t  ?.d3pov: lo impetuoso

19.  uoL:  profundidades

20.  TrE&ov: llanura

21.  t  OKOtE Lvóv: lo oscuro

22.  oiótoç:  oscuridad

23.  crrWXaiov: caverna

24.  t6’rroç: lugar

25.  poç:  región

4)  Vegetación (tierra):

1.  &    aotív:  brotar

2.  &vaotat:  cubrirse de espigas

3.  &v9i:  florecer

4.  Xaatcv:  brotar

5. y’vç:  nacido de la tierra

6.  &xrruX&: ser  desdichado

7.  pcLvú:  secar

8.  L(a:  raíz

9.  tpx:  alimentar

10. tpo:  alimento

11. W.oTpwIMjç: material
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III.B.  METÁFORAS DE ACTIVIDADES DEL HOMBRE

5)  Viaje y movimiento descendente:

1.  &?Áorn t.: andar errante

2.  &tpwrróç: senda

3.  (epovr)  (t:  vida (arrebatada)

4.  KcOooç: descenso

5.  Kata1rL’rrt(): caer

6.  K&tEL}J.L: descender

7.  KX(vOoç: camino

8.  K1’)Kloç: ciclo

9.  Xj9:  olvido

10.  0-:  embriaguez

11.  M6ç: camino

12.  iravaXiw:  siempre errante

13.  irirt:  caer

14.   avóoicu:  andar errante

15.  itxvrI:  extravío,  desviación

16.  lTopELa: marcha

17.  ‘rrop€C: trayecto

18.  ropiw:  marchar

19.  irtoiç:  caída

20.  cJKolLótflç: tortuosidad
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21.  Tpctiç:  aspereza

22.  tXiovoç:  amante del placer

6)  Instrumento:

1.  &yKr1jp: grapa

2.  &a?ívtoç:  sin  freno

3.  (oyó&aux: yugo

4.  ótóç:  conducto

5. xnc:  vehículo

6.  irEp43áUo.tcL: cubrirse, ceñirse

7.  1TpoOflXó(): clavar

8.  pooioXXt:  encolar

9.  rrpoorrEpol :  sujetar con un broche

10.  [ui  pci]funis:  cuerda

11.  tóvoç: tono

12.  cXiv6ç:  freno

13.  X&.Lv&:  someter al freno

14.  XLT(v: túnica

7)  Deporte y guerra:

A.  Deporte

1.  &0Xw: luchar

2.  e.oç:  lucha

3.  irpóópo.toç: precursor, preámbulo
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B.  Guerra

4.  i<poik:  atacar

5.  ióç: flecha

6.  Kcz8cnpc): derribar

7.  Kot  U.Xotai:  recriminarse

8.  Kcta&XXc):  abatir

9.  .t&xoi.uxi: luchar

10. rrEpLtLXL(oL:  fortificarse

11.  rr&qi.oç: guerra

8)  Gobierno  y sociedad:

1.  &O6pu3oç: sin perturbaciones

2.  &eoppç:  imperturbablemente

3.  &vpaoL:  esclavizar

4.  yvoç:  raza

5.  ou1øk:  ser esclavo, servir

6.  OrltELa: servidumbre

7.  06pu3oç: tumulto, perturbación

8.  r  Oopu3Eç:  el tumulto

9.  tMou1oç:  compañero  de esclavitud

10.  Xoç:  muchedumbre

11.  IT0XLrda: ciudad, constitución política

12.  rapoxi:  tumulto
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13.  tSpavvoç:  tirano

14.    y.taLv:  inflamarse

15.  W.ov:  tribu

9)  Cuerpo humano

1.  &iroirtik:  escupir

2.  &Kv():  morder

3.  &airti:  escupir

4.  Ki’toç: receptáculo

5.  iaç:  vista

6.  rro?1T?LoKoç: ensortijado

7.  xtXo:  labio, borde

10)  Enfermedad

1.  &va  p.rr)ipt: infectar, llenar

2.  (oLç:  ebullición

3.  ioXóutoç:  surgido del veneno

4.  qtó:  tener  legañas

5.  ¿&v:  dolor

6.  Tu66):  cegar

7.  (ox)  fryuíç: (no) correctamente

8.  Xyo.u:  inflamarse

11)  Vida animal

1.  &yEXa.Lata: multitudes
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2.  &yE)Lflóóv: en  tropel

3.  ototpoç:  aguijón

4.  ¿atpEtvov:  ostrero

5.  rroXuc4aXoç: policéfalo,  de  muchas  cabezas

6.  wrpóv,  ala: ala

7.  ¶tEpoppu:  perder  las  alas

95



III.  Metáforas del mundo material. 1. Fluviales (agua)

III.!.  FLUVIALES (AGUA)

111.1.1. &v(1rL86X()tOv. (AGUA) NO ENTURBIADA

-  &V  Ó’( E’LÇ cUtOi)Ç  1rWtpc4(4LG),  KEt  Kat  tfl)  .ÓyOI) tM)  

KX’L  tV  4ikiu  .LÍcW  t(1)  Op(S1T(A)v  8Ep1JoLEv

&vE1rLOóX()tov: In Alc.  25 1.7-9 (‘pero si nos volvemos hacia

nosotros  mismos,  ahí  contemplaremos  la  razón única  y  la

naturaleza  única de los hombres no enturbiada’).

111.1.2. iri8oX&.  ENTURBIAR

-  TrL0oXoÜv t?iv iUav:  Iii Hesiod. 217.6-7 (‘enturbiar  la

amistad’).

111.1.3. Katao1pota1.  SER ARRASTRADO

-   (iXç,)  iç  KatxcJlpoVtct.  1TO?Ot  OKo?.LOtOL E9poLç: In Tim.

III,  326.1-2  (‘[la  materia,1 por  cuyas  corrientes  tortuosas

muchos  son arrastrados’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 172.

111.1.4. ir6j.a. BEBIDA

-  -   Xj0  iróta:  In  Álc.  189.8;  poculum  oblivionis

(lTóILa  tfç  )Oç):  De  mal.  subs.  § 21, p.  55.20-2 1; In  Tim.

III 323.20;  In  Crat. II, 2.4

Fuente:  Platón, Resp. X  62 1a4-bl.

Descripción:  Marino  de  Neápolis  (Proc!.  V,  138-139)  ha

escrito  sobre su  maestro que  ‘éste parecía el  único que no
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había  bebido  de la  copa del  olvido’  (p.óvoç otoç  o&i  toü

tfç eç  óÓKeL 1TETF(j)KYCL 1T6.Lctoç)

111.1.5. irotaJ,óç. RÍO

-  oblivionis  fluvius.  De  mal.  subs.  § 24, p.  5 9.25  (‘río  del

olvido’).

Fuente:  Platón, Resp. X  621c1-2: ¿  ‘ríç  Aijerç irota.Lóç.

Descripción:  Las almas beben de este río, antes de su descenso

aquí,  para olvidar lo que han visto.

111.5.6. E0pov.  CORRIENTE

-  (i5Xrç,) iç  KtW3)Ol)tL  itoXXot OKOXIOtQI  E8poLç:  In  Tim.

III,  326.1-2  (‘[la  materia,} por  cuyos  torrentes  tortuosos

muchos  son arrastrados’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 172.

111.1.7. ISEO). FLUIR

-   i  ovoa  oioLa:  Ex.  chaid  II,  p.  207.23  (‘la  realidad

fluyente’).

Descripción:  Se  trata,  como  indica  H.  Lewy  (1952:492), de

una  designación metafórica de la materia.

-   .L11S  1TOt’  K  ).i9iç  S€1O(L).LE1) XEÜLCC ttrlTELvóv:  Exc.  chaid.

II,  p.  208.4-5 (‘y nunca fluyamos como mísera corriente del

olvido’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 171.
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111.1.8. ii&p.  AGUA

-  rroXi t  tfç   S&p:  In  Crat. II,  2.4 (‘abundante agua

del  olvido’).

111.1.9. x4  CORRIENTE

a)  CORRIENTES DEL OLVIDO

-  ?Oata  xEwrc: H. IV 8.

b)  CORRIENTE MíSERA DEL OLVIDO

-   tOTrE1Vl)  K  XiOÇ  xEOIw: Ex. chaid. II, p. 208.4-5.

Fuente:  Or. chaid. fr. 171.
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111.2. MARINAS (AGUA)

111.2.1. ¿ú.tupc. SALOBRE

-    TE y&p yv€otç  &lp.up&ç &rrt.  ir?.ijpç  wfç:  In  Remp.  1

17.25  (‘la  generación,  en  efecto,  está  llena  de  vida

salobre’).

Descripción:  Proclo  define  el  modo  de  vida  sujeto  al

nacimiento  y a la muerte con esta metáfora.

111.2.2. Pa8uxEiuv. DE PROFUNDAS OLAS

-  PaOux€4ov  j81:  H. IV.6 (‘olvido de profundas olas’).

111.2.3. airrC(w.  SUMERGIR

-  pY.1TTLoeetaa Oovç  o’(.crrpoLç: Theol. plat.  V  24,  87.24-25

(‘sumergida  en los aguijones de la tierra’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 114.

Descripción:  Proclo  presenta  a  Prometeo,  según  el  mito

platónico  del  Protágoras  (320c8-322d5),  presidiendo  la

vida  racional  de los hombres, para que esta vida no perezca

sumergida  en las pasiones de la tierra.

-   ...  t6iv  tptKl4.LL6V ‘r6v  r&ç iJu&ç   tL(ouov  ...  :  Iii Remp.

118.1-2  (‘[la  generación  está  llena] de  las triples  olas que

sumergen  las almas’).

111.2.4. f3apua.t&payoç. ENSORDECEDOR
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-   )ixT’ri.La ctpuoi.czp&you  tótoio:  II.  1 30 (‘abismo  de  la vida

de  sordo ruido’).

Fuente  y  descripción:   El  adjetivo  apuoukpoyoç

(‘ensordecedor’),  que designa el ruido,  atribuido por Proclo

al  mar,  figura también en Nono de Panópolis, D. 1156.

111.2.5. opuotooç.  DE SORDO RUMOR

-  puXoiaoç  y€vOXr:  H.  ¡  20  (‘generación  de  sordo

rumor’).

111.2.6. (áXrj. TEMPESTAD

-   yV(OLÇ  ...  (&?.rç  €oti:  In  Remp.  1  17.25-18.1  (‘la

generación  ...  llena  de tempestad’).

111.2.7. KiLa.  OLA

-  yEv8Xflç iA.  Kl5.LtW 1  lrElrt(A)Kuta  ijuxij: H.  IV  10-11 (‘alma

caída  entre las olas de la generación’).

-   KOIJ.a ...  yEv8?.ç:  H.  1  20’  (‘gran  ola  ...  de  la

generación’).

111.2.8. Xixtt.  ABISMO

-  Xattl.La ...  Í3lótoLo:  H.  1 30.

1  Cf. R.M. van den Berg (2001: 175): “Water is an image for the material realm in the Platonic tradition at
least  from Numenius Fr. 30  (ed. des Places) onwards. Often this is the water of a stormy,  loudly roaring
sea  which may drown one, Le. the world of matter  may completely swallow the descended soul so that he
may  never again ascend to the metaphysical realm.  One of the best known examples of this image is the
oracle  about Plotinus in Porphyry Vita Plotini 22, where the life in a body is called a ‘bitter wave’ (22, 31
1TLK)V  idi)  consisting of the ‘loudly sounding noise of  the life in a body’ (22, 25 rSeO&v io4)otooLo
KuJOq.LOt),  cf.  H. 1 20 E)vá4EI. tya  KfJ1  apu  oafoio  ycv01rç).  The Ioud noise of the  material world
stands  in contrast to  the  harmony in  the  upper world. For a discussion of this  image, see Brisson and
Flamand in Brisson, Cherlonneix et al.  1992: 579 who  cite numerous examples aud pay special attention
to  Proclus’ hynms.”
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Descripción:  El ‘abismo de la vida’  es el  mundo material2. El

término  Xatq.u  (‘abismo’)  designa  generalmente  la

profundidad  del mar.

111.2.9. Tróvroç. MAR

a)  MAR DE LA GENERACIÓN

-   iróvtoç  tfç  yEv&JEç:  In  Tim. 1 113.30-31.

b)  MAR DE LA DESEMEJANZA

-  ¿  TfiÇ  &vooLÓtrltoç  ióvroç:  In  Álc.  34.6;  257.12-13;  In

Crat.  XCVI, 47.25-26; In Remp. H 69.17; Theol. plat.  VI 4,

25.10-11;  &vo.toLó’rrtoç ióvtoç:  In  Tim.  1 175.20; 179.25-

26;  Iii  Parm.  II,  col.  748.25-26;  III,  col.  806.6-7;  V

1009.24-25;  6 X  Bt.vç  lTóvtoç 6 tfç  &vo.toiót-roç:  In  Tim.

1174.10-11  (‘el verdadero mar de la desemejanza’).

Fuente:  Esta  metáfora  procede  de  Platón  (Fol.  273d6-7):  ELç

tfiç  &voiotótrtoç  tórrov,  lectura  que  se  encuentra

también  en Plutarco,  Plotino y Eusebio. Es  en las obras de

Proclo  y Simplicio donde se encuentra la lectura rróvtov.

Descripción:  Mediante  esta metáfora Proclo designa la materia

desordenada.

111.2.10. tPLKUILÍa.  TRIPLE OLA

2  Cf. R.M. van den Berg (2001:  175): “The  ‘gulfofheavy-sounding  life’ ()att  3apuoiap&you  LótOLO)

is  Ihe material world, cf. Vs. 20 iiya  id4u  3apu4XotoI3oLo yEv0Xflç.”
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-     tE &p  4VEOLÇ  ¿úLUpÇ  OtL  1TX1jpflÇ (G)fiÇ K’L  (cíXTÇ .LEOt1

K&L  t(V  tLK14LL(V  t(3V  t&Ç  iiu&ç  3c1Tt1(OUG(V,  68EV

&06puoç  O1K ‘otLv  attxtç  11 (wrj,  K&v C3ot  Kat& ).óyov: In

Remp.  1 17.25-18.2 (‘la generación, en efecto, está  llena de

vida  salobre,  repleta  de  tempestad  y  de  triples  olas  que

sumergen  las  almas,  por  lo  cual  la  vida  para  esas  almas  no

es  sin agitaciones,  aunque  vivan  según  la razón’).

Fuente:  Para  TpLKUc,  cf.  Esquilo,  Prom.  1015;  Platón,

Euthyd.  293a3.
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111.3.  ESPACIO  (TIERRA)

111.3.1. &yovoç. INFECUNDA (ESTÉRIL)

-   i  &yovoç ISXr1: In  Remp.  II  346.29;  Exc.  chaid.  111, p.

208.26.

-   ¶1)   iSliv  tY.l)XI.Ll1P&V (iÇ  &yOVOÇ Ka’L t(V  ).OyLG)V 1Eyóvt()v

tKol’)oI.tEv: In  Remp.  11156.17-18.  Cf  etiam  Iii  Rernp. II

346.2  1, en que &yovoç se aplica a la llanura del olvido.

111.3.2. [&OEoç] ATHEOS.  SIN DIOS

-  Et  hec  dicentes  putant  etiam  Platonem  huius  doctrine

presidem  fuisse,  duplicia  exemplaria  ponentem  in  omm.,

hoc  quidem  divinum  et  lucidum  et  bonforme,  hoc  autem

atheon  (id  est  sine  deo)  et  tenebrosum  et  ma4flcum:  De

mal.  subs. § 16, p. 49.10-14 (‘Y piensan, diciendo esto, que

también  Platón  fue jefe  de  esta  doctrina,  al  poner  en todo

ejemplos  dobles, a saber, esto divino, luminoso y semejante

al  bien y,  por  otra  parte,  aquel  atheon  (esto  es,  sin  dios),

tenebroso  y maléfico’).

-   ...  exemplar  autem  malorum  atheon  et  tenebrosum  De

mal.  subs.  § 43, p. 87.24-25 (‘...  pero modelo  de los males

es  lo sin  dios  y oscuro’).

-   ...  et  horum  sit  tibi  atheon  ilud  e!  tenebrosum,  quod  et  in

Theaetito  Socrates ostendit  : De mal. subs.  § 48, p.  92.7-8
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(‘...  y  un modelo tengas también de éstos, aquello sin dios y

oscuro  que muestra Sócrates en el  Teeteto’).

-   ...  quod  deterius  et  turpe  et  atheon  in  anima  genus  : De

mal.  subs.  § 59, p.  106.29-30 (‘lo que en el alma es género

inferior,  torpe y sin dios’).

Descripción:  La materia  es  denominada  ‘atea’ o  ‘sin dios’  en

Iii  Tim.  1 368.6; 384. 12; III 273.24-27. De  mal.  subs.  § 24,

p.  59.19-2 1.

111.3.3. axnpc.  SUCIA

-   tl)  E  i5Xrv O1’).Lflp&l)  ()Ç  &yOVOÇ Ka’i T(1)  ?.Oyí()V  )LEÓVtAW

&KoloL€v:  In  Remp.  11156.17-18 (‘oimos a los oráculos que

dicen  que la material es sucia por ser infecunda’).

Cf.  etiam  In  Remp.  II  347.1, en  que up&  se  aplica  a  la

llanura  del  olvido.

Fuente:  Or. chaid.  fr. 100.

111.3.4. kOoç. PROFUNDIDAD

-   t  p&eo tfjç  W.i1ç:  Iii  Alc.  53.13  (‘profundidad  de  la

materia’).

-   ...   dç  3&0oç Katt1rLTrtouaaL: In  Parm.  V,  col.  1030.34

(‘...  no  cayendo [las almas] en la profundidad’).

111.3.5. 3v0oç. PROFUNDIDAD
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-  v0oç  3LótoLo:  H. III 3 (‘profundidad de la vida’)1.

Descripción:  v9oç  es término poético por c8oç

111.3.6. ó8oç.  ABISMO

-  u0bç  tfjç   In  Remp.  II  347.26  (‘abismo  de  la

materia’).

111.3.7. &otóç.  ATADURA (VÍNCULO)

u     ‘  ,  ,             ,

-         al) toi’  Xl)1)  TOUtOl) KOL ai)tLtUlTOl)  ffEP1tE1XLO1TL

6EI6v:  In  Álc.  179.17-18  (‘hasta  que  ella  [el  alma]  se

fortifique  con esa atadura espesa y resistente’).

Descripción:  La  atadura  espesa y  resistente  es una  expresión

metafórica  que designa el cuerpo.

111.3.8. 61Kautipov.  PRISIÓN

-   Ka’L  ¿1 f€v  HXitw  ÓL& toiai5ttxç  ctLtLIXÇ  &Iro&&)oL  tv

XLL6a  tcç  i)lTb t4  ll?Olt()VL  ijuaiç,  ¿  ‘Opdç  &&

tpLaKOoLü)v a1)t&ç  Et(V  &1T  tCV  tÓ1T(1)l) &y(L  t6V  1)IEb yfç  Kal.

t(l)  EKEt ¿LKaL(AtflpC(I)v  a1)OLÇ ELÇ yvEoLv,  O1)V0TLa  Ktd.  OYtOÇ

TEOLO1.LEVOÇ ttÇ  tpEtÇ  ¿KatOvtc&tç  tfç  t€?.€Ctxç lrEpLMOU t3v

&v8pcrnLvw  ijiuv  Ka8povú)v,  ‘  OLÇ  3Loacw

LatpeóL€va  i  t?v  4vo  u:  In Remp. 11173.11-18 (‘por  tal

razón,  Platón  atribuye los mil años a las almas  sometidas a

Plutón,  pero Orfeo  las lleva durante trescientos años de los

1  Cf. RM.  van  den Berg  (2001:  211):  “La  ‘profundidad  de  la  vida’  (J3v8oç íliótoio)  es nuestra  vida

presente  en  el  reino  de la  materia,  cf.  H.  1 25  Wrç  vEcítoLç  3&’OEOLV. La  expresión tiene  un eco caldeo,
véase  e.g.  Chaldaean Oracles Fr.  148 v0E  K6cxou; cf. Synesius H.  1 (3) 631 y H. 5 (2) 49.”

105



III. Imágenes y metáforas del mundo material. 3. Espacio (tierra)

lugares  subterráneos  y  de  las  prisiones  de  allí  a  la

generación,  y éste hace  de las tres centurias el  símbolo del

ciclo  completo de la purificación de las almas humanas, de

acuerdo  con el  modo en que han vivido durante su tránsito

por  la generación’).

Fuente:  Orph.fr.  231.

Descripción:  Las  mencionadas  prisiones  son  el  lugar  del

inframundo  en  el  que  las  almas  se  purifican  hasta  su

liberación.

111.3.9. iTLKp1TTTOLOL. OCULTARSE

-     ijpr)Ç y&p otii)  O)tfjÇ  1  Oi’)G(ÁX tOlt(&M),  iripiiterai   EK

tç  yEvEciLoupyoü )Orç:  Iii Alc.  250.21-23 (‘pues la esencia

de  ella [del alma] está  llena de estas [razones eternas], pero

se  oculta por el olvido que actúa en la generación’).

HI.3.10.  rrLa.  HOGAR

-           ‘1Tav1yupLç I&Ç  EK roO irtxVt5ç  a&r(211) cIOLT1jOELÇ ELÇ

TV  KOW1)  X’P’”,  t1)  aTLav  tfÇ  yEvoEcA)ç: In  Remp.  II

158.10-12

-   olov  tav  T(1)  yEv(v:  In  Tim.  II  133.27 (‘como hogar de

los  géneros’).

-  otoi-’ orCa  toü  6vroç:  Iii  Tim.  II  155.4  (‘como  hogar  del

ser’).
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Descripción:  Estos  dos  últimos  ejemplos  son  metáforas

comparativas.

111.3.11. tb  8opu&ç.  LO TURBULENTO

-  v  t4  OopuS6EL: In Remp. 1 17.22 (‘en la turbulencia’).

Descripción:  Con  este  sintagma  Proclo  alude  al  reino  de  la

generación,  caracterizándolo  como  lugar  turbulento  y  de

luchas.

111.3.12. KOt(Xy(yLOV. RESIDENCIA SUBTERRÁNEA

-  KpKç  &‘toç  Katcryc)yLOu toü  lrEp’L yW  tóirou:  In  Alc.

257.15-16  (‘siendo  el  lugar  que  rodea  la  tierra  la  morada

subterránea  de Circe’).

111.3.13. KatOX(SVVULt.. SEPULTAR

-  01’) y&p  &ypd(x) ypcq.q.urrEL( ‘(OLKEV 1  1IJUX1 01’)E)  UVLLEL

‘XE.  t&  1TpcyjJÁrra &XX& vEpyEL  KatKEXcxJva:  In  Crat.

LXI,  26.26-27  (‘porque el  alma  no  se parece  a una tabula

rasa  [Platón,  Theaet. 191c8-d2],  ni  tiene  las  cosas  en

potencia,  sino sepultadas en acto’).

111.3.14. KEU0UAV. CAVERNA

-   KXÜtE,  OEOL, ...  °I’-  Ux&c  I4EPÓIft*)1’ &Vay(SyLO1) &hIJ64J.EL’OL irí3p

XKEt’  Ç  &9cwctouç, OKÓTLO1) KEuOL(Vc  XL’rrol5oaç: H. IV  1-3

(‘escuchad,  dioses, ...  que,  habiendo encendido el fuego  que

eleva  las  almas  de  los  mortales,  las  atraéis  hacia  los
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inmortales,  habiendo  abandonado  ellas  la  caverna

tenebrosa’).

-   1r1TótE  ‘  &VOp()1TOÇ ITPO?LC.TF11L áoç  1E)tíOLO, i.IJux&ç &9v&tzç

KatáyEt.  KuUivtoç  Epnç  yrLrç  ç  K€u8I.t6iVa  1TE(SpLol’:  In

Remp.  II  339.25-27  (‘pero  cuando un hombre abandona  la

luz  del  sol,  Hermes  Cilenio  lleva  abajo  sus  almas

inmortales,  a la descomunal caverna de la tierra’).

Fuente:  Orph. fr. 223.

Descripción:  Con  esta  metáfora  Proclo  designa  el  mundo

subterráneo  o infernal, donde son llevadas las almas para  su

purificación  o castigo.

111.3.15. KÓX1TOÇ. CAVIDAD

-  ol  ‘vuXoi. ...  K6?.’rroL: In  Crat.  CXXI, 72.5-6 (‘las cavidades

materiales’).

Descripción:  El  mundo  material  es  caracterizado  por  un

conjunto  de cavidades.

-   01  et&Xo11oLo  K6X1T0L: In  Crat.  CXXVTH, 76.13  (‘las

cavidades  productoras  de  imágenes’).

-   .LV0Ç  6’  ‘.L1EVElXOV  ‘p(YEL  T000fítLOl)  Kc  toiol_,,  ¿O01)

XOoví6)v &1T)  KÓ?it(j)i) aí  pirn  npç  “O)wjnrov ç  fOa

irtpbç  fioç:  H. VII  35 (‘infunde en mi amor una fuerza  tan

grande  y  de  tal  clase  que  me  saque  de  nuevo  de  las
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cavidades  terrestres rumbo al  Olimpo hasta la morada de tu

padre’).

111.3.16. KÓVLÇ. POLVO

-   al’)XI.lOO Kcd. KÓVEÜ)ç ...  .tEcrrccL:  In  Remp.  II  156.20-21

(‘[almas]  llenas de suciedad y polvo’).

-    t&Ç  .Ll)  OÚV K  tfÇ  yfÇ  &VLO1’)OtXÇ KÓVEÜ)Ç TrETrX1pccr8aL K

cX1J.LOO, T&Ç 6   O)pavOÜ K0t10150aç (Li/aL Ka8ap&ç toitw:

In  Remp. 11156.14-16 (‘por ello  las almas que se elevan de

la  tierra  están  llenas  de  polvo  y  suciedad,  pero  las  que

descienden  del cielo están limpias de esas cosas’).

Fuente:  Platón, Resp. X  614d6: .LEGt&Ç aLOÜ  tE  Ka’L KÓ1)E(i)Ç.

111.3.17. KÓO}.LOÇ. MTJNIDO

-  ¿  .tiaocdç  K6oi,oç: In  Tim. III 325.32 (‘mundo que odia la

luz’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 181.

111.3.18. ‘r  Xci3pov. LO IMPETUOSO

-   -r  tfç  iS?xç t  Ápov:  In  Tim. III  325.31-32 (‘lo violento

de  la materia’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 180.

111.3.19. i.tuoL.  PROFUNDIDADES

-  o  tf1ç  yfjç  p.uo:  Theol.  plat.  VI  11,  50.17-18  (‘las

profundidades  de la tierra’).
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Fuente:  Ferécides,  Fr.  88.  Cf.  etiam  Esquilo,  Pr.  433;

Eurípides,  Tr. 952.

Descripción:  Esta expresión metafórica designa los ¡ufiernos.

111.3.20. rrLov.  LLANURA

-   t  tfç  Aj0ç  inóLov: In  Remp.  II 346.20-2 1 (‘la llanura del

olvido’).

Fuente:  Platón, Phaedr.  248b6.

Descripción:  La  llanura del  olvido,  opuesta  a la  llanura de  la

verdad,  es infructuosa, infecunda y sucia.

111.3.2 1. t  OKOtELVÓV. LO OSCURO

-  tb  &Oeov ...  Kt.  OKOt€Lvw  tíç  rç:  In  Ale.  34.2-3.

-   o  pv  y€  lTp&  t  OEtov  KX1  t  4cW?JV  KY.’L T  VOELEÇ

&vwrdvouai.  toiç  pw.tvouç,  oi  6  irpç  tb  &OEov  K.

JKOtELVV  KYI t  OKEÓWTEM) KataGlT(201V  wtv  t&ç  4wáç: In

Ale.  48.3-6 (‘unos elevan hacia lo divino brillante y unitario

a  los amados,  y  otros  tiran  hacia abajo  sus  almas hacia  lo

sin  dios, oscuro y disperso de la materia’).

Fuente:  Platón, Theaet.  176e4.

Descripción:  La fórmula metafórica de ‘lo sin  dios y oscuro de

la  materia’ se encuentra también en Iii  Tim.  III  274.26-27;

De  mal.  subs.  § 16, p. 49.10-14.

111.3.22. OKÓIOÇ. OSCURIDAD
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-   t  aKÓtoç  tfç  i5).t1ç: In  Álc.  53.17  (‘la  oscuridad  de  la

materia’)..

111.3.23. oinaiov.  CAVERNA

-   t  KatciyELOv  orn9oiov:  In  Alc.  153.9  (‘la  caverna

subterránea’).

Fuente:  Platón, Resp. VII 514a3; 532b8.

Descripción:  Se  trata  de  una  denominación  del  mundo

material.

111.3.24. tóiroç. LUGAR

a)  LUGAR MORTAL

-    t6iioç: In Álc.  33.1; 145.9; 195.14; Theol. plat.  VI

23,  106.14; In  Tim. 1 376.9; III 259.10; In Remp. II 3 1.7; In

hyp.  18.28.

Descripción:  Proclo  alude  con  esta  designación  del  mundo

sublunar  a Teeteto 176a8.

b)  LUGAR DE LA DESEMEJANZA

-  ¿  iç  &vOpOL6trtOç tórroç: In Álc. 257.12-13.

Fuente:  Platón, Pol. 273d6-7.

Descripción:  Con  esta  metáfora  Proclo  se  refiere  al  dominio

material.

111.3.25. xpoç. REGIÓN
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-    ao4xç  ...  o&roç  poç:  In  Remp.  11158.1 (‘ésta  es la

región  que odia la luz’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 63.

112



III. Metáforas del mundo material. 4. Vegetación (tierra)

111.4.  VEGETACIÓN (TIERRA)

111.4.1. &va  aotáv.  BROTAR

-  &vj3Xi’katracw “EpyrEç:  H. II 3 (‘brotaron Erotes’).

111.4.2. &vaataxik. CUBRIRSE  DE ESPIGAS

-   ‘4uTEoç  &yXaó.Lrt1ç &l)xcYtxXtEaKE yEv8Xr:  H.  V  10  (‘se

cubría  de  espigas  la  sólida  raza  de  espléndida  sabiduría’).

111.4.3. &v0&. FLORECER

-  &vO€t  Oúv   1TÓ?LLÇ l)  1) &Kaoto’L  &KLOL  K&Oflvtal

Kcd.  dpiv  rr&vtç  &tLv  &v& tv  ir6)v  taltrjv:  In Hesiod.

82.22-24  (‘florece  la  ciudad  en  la  que  residen  jueces  justos

y  la  paz  está  enteramente  en  esa  ciudad’).

111.4.4.  witvú.  BROTAR

-   HXLtV  )ÁotfloEv:  H. 122  (‘brotó  Peán’).

-   PXcarloE  t  rv  ‘AOivcLw  yvoç:  In  Tim.  1  144.9-10

(‘brotó  el  linaje de los atenienses’).

111.4.5. yr)yEviç.  NACIDO DE LA TIERRA

-   flEV6)V  nkavto  6uouttv  Muvckw:  H.  Hl  5

(‘liberaron  de  dolores  gigantescos,  dificiles  de  soportar’).

Descripción:  Literalmente,  dolores  ‘nacidos  de  la tierra’.

-  atooç  ...  yrflfEvç:  H.  V  14-15  (‘vergüenza  nacida  de  la

tierra’).

-    ...  p:  H. V  15 (‘deseo  nacido  de  la tierra’).
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Descripción:  Se  trata  de  una  metáfora  que  designa  lo  rudo  e

ignorante.

111.4.6. uatuw:  ser desdichado

-  &XJtUXEI t&  ija:  In Hesiod. 208.24 (‘fracasa la cosecha’).

111.4.7. pa.Lvc.  SECAR

-   )TrEp1cjxwov rpcLviv:  In  Hesiod.  8.13  (‘secar  al

orgulloso’).

111.4.8. L(o.  RAÍZ

-   )L(a  tfç  KaKCaÇ t  a(ta,  ¿SaIrEp tfç  &pEtfç ¿ voüç:  Exc.

chaid.  III,  p.  208.8  (‘raíz  del  mal  el  cuerpo,  como  de  la

virtud  el intelecto’).

Descripción:  Se trata de una metáfora comparativa.

111.4.9. tp4x.  ALIMENTAR

-   K  t6iv  &púw  TpEó.LEvoL: In  Hesiod.  22.15-16 (‘nutridos

por  los regalos’).

Descripción:  Proclo  glosa  el  conocido  término  hesiodeo

&)po4xíyol.  (‘devoradores  de  regalos’),  referido  a  los

cZcJLX’?jEÇ.

111.4.10. tpo.  ALIMENTO

-  1  6oaatLK?  tpoij:  In  Tim.  III  296.15-16  (‘el  alimento

basado  en opinión’).

111.4.11. Xotpaç.  MATERIAL
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-   XOtpcLaoL  rrEp. K?powL  LavEtacLL: H.  III  9  (‘[almas

errantes]  furiosas por lotes materiales’).

Fuente:  La metáfora no se documenta antes.

Descripción:  Las  Musas  liberan  a  las  almas  caídas  en  la

generación,  donde su destino está alimentado de materia. El

adjetivo  compuesto Wotpaç  (‘nutrido de materia’) deriva

de  rj.  y tpj.
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111.5. VIAJE

Proclo  se  presenta  a  sí  mismo  como  errante  en  el  mundo

material  en  clara  comparación  con  Odiseo.  Agrupamos  en  esta  imagen

general  o caracterización  básica  las metáforas que aluden a  esta  situación

del  alma errante en el mundo material previa a que alcance el Intelecto.

111.5.1. &?.&oI.LaL. ANDAR ERRANTE

-  ilnxat ...  &?)óF.tEvxL: H. III 3 (‘almas errantes’)1.

-  &?6€voç  1TEp yatccv: H. VII 32 (‘errante por la tierra’).

-  iIuxi O1)K 0ouoo  ...  &XG0aL:  H.  IV  11  (‘alma  que  no

quiere  andar errante’).

111.5.2. &‘rpxlróç.  SENDA

-   cd  TE OK0?.La’L &tpairo.  tfç  iXiç:  In  Crat.  CLXXXVIII,

104.6  (‘las tortuosas sendas de la materia’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 172.

111.5.3. (4xpov)  oíj.  VIDA (ARREBATADA)

-    V  Tf)  EVOEL  4EpO.LVfl  (úi:  In  Crat.  LXXI,  34.20-21

(‘la  vida arrebatada en la generación’)

111.5.4. Kc2OOOÇ. DESCENSO

1  Cf. R.M. van den Berg (2001: 211): “Since our descent into the world of matter involves forgetfulness
about  our transcendental origin, we just  ‘wander around’ (&)ÁouxL), until  the Muses reveal to  us the way
out  (vss.  6-7,  VS.  13). For the wandering  soul as  a recurrent  image in Proclus, cf. 1!. IV 11; VII 32. It  is
ofien  connected with the wanderings (irXáv)  of Odysseus (see e.g. Proclus In Parm.  Y  1025, 35f.).  In
Homer the participle &Xicvoç  is often used in connection with Odysseus (e.g. Od. 2, 333; 5, 336, 5, 448;
7,  239).”
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-   1  1TXAStT1 t(’  tIiux(í1’ K&8ooÇ  1  4aXÓTL4LÓÇ ott.  (i’j:  In  Alc.

139.3-4  (‘el  primer  descenso  de  las  almas  es  la  vida

ambiciosa’).

-  1  tuiC 1I51JXiC EtC t  G6U  Ká8oóoç  &1TcJT11OE .L’EV c)tl)  t(?JV

OE(xv  tXLtL()V, &‘  (M) Vo1jOE(OÇ ir).iipoOto  KO’L &)1/&I..LE(&)Ç KX

Kaeap6tryroç,  cJUl/fIlIJE E  t  yEVEOLOUpy4  cMkJE1 KO’L totç

vXoiç  irpcq.taaw,  &4’ W  &va1rLnr).cLtaL ?T8TÇ KO’L irXviiç

Ka).  &yvoaç:  In  Alc.  224.1-5  (‘el  descenso  del  alma  al

cuerpo  la apartó de las causas  divinas,  por las cuales  estaba

llena  de  intelección, de  fuerza y  de  pureza,  y  la  unió a  la

naturaleza  generativa y  a las cosas  materiales, por  las que

se  llena de olvido, de extravío y de ignorancia’).

111.5.5.  K&tEI.LL.  DESCENDER

-  taüta  ó,  i  OóVOEOLÇ Ka).  1  ckváXuaiç,  1tO(flKEL  Tr&vtç

t  MOEL  tfjÇ  lIJl)XfÇ, KatLo&fl]  LEl)  &1F  tcI)  tEXELotp(M’  1r’L

t&  dtE?otEpa  ...  : In  Alc.  179.14-16 (‘éstas,  la  síntesis y  el

análisis,  convienen  enteramente  a  la  naturaleza  del  alma,

que  desciende  desde  lo  más  perfecto  hacia  lo  más

imperfecto  ...‘)

-   Tr&u11ç .LEpLKfjÇ  1IJUXÍ1Ç  6X11  KtELOL  tV  1rpOOOcJEI.

xLT(v(i)v  vuXotpüw,  ...:  El.  theol.  § 209, p.  182.16-17 (‘el
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vehículo  de toda alma particular desciende por la adición de

túnicas  más materiales, ...‘).

-    $P  1It)X1 VEOtEX1Ç  EK  tfiÇ  tOt)  ALÇ  O)XfÇ  E’LÇ tv

ylEaLv  KútEwu):  In  Crat.  XCIV,  46.29-30  (‘pues  toda

alma  recién  iniciada desciende desde el  patio  de Zeus a la

generación’).

111.5.6. Komx1TL1Tt().  CAER

-  (ai.  ilnixcd) ç  yEVEO)Ov  &Ktv  KcTnrEaov: H.  III  8-9 (‘[las

almas]  cayeron en la orilla de la generación’).

111.5.7. KXEU0OÇ. CAMINO

-  0Eo4p&ç  KXEu0oL: H.  VI  8  (‘caminos  revelados  por  los

dioses’).

Fuente  y  descripción:  Esta  metáfora  es  equivalente  a

&tprLt6ç  /&tpr6ç  enH.  III 13; IV  14.

111.5.8. KlK)OÇ.  CICLO

-  ¿  Kl)K?LOÇ tfç  y€vac)ç:  Theol. plat.  VI 3, 17.11-12; 4,22.4-

5;  In  Tim. ¡105.22;  192.10; 228.16; III  134.11-12; 242.2;

296.8;  302.17-18;  Iii  Remp.  II  221.3  (‘ciclo  de  la

generación’).

111.5.9.  OLVIDO

-   Kai  y&p &yV000i.t€V  autobç  inr  tfç  yEV(OlOUpyOÜ  )i0iç

 In Alc.  7.4-5 (‘en efecto, no  nos conocemos a
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nosotros  mismos,  dominados  por  el  olvido  que  actúa  en  la

generación’);  i  yEv(aLOupyç  ?i9ri:  In  Alc.  250.22-23;

28  1.6-7.

-   i  K  tfiç  EVOE(i)Ç  ?ijO1]: In  Remp.  1  281.3  (‘el  olvido

procedente  de  la  generación’);  In  Alc.  189.5-6; In  Tim. 1

126.19;  III 43.3 Ss.; 218.10 Ss.; In Eucl. 46.23  ss.

Descripción:  Sobre el olvido del  alma después de su descenso

aquí  abajo, cf  los textos reunidos por H. Lewy (1956:  190,

n.  53).

111.5.10.  EMBRIAGUEZ

-   1j  KOT& t1v  1XLK(1X1)  i.tOr: In Alc.  59.14-15 (‘la embriaguez

en  la juventud’).

IH. 5.11. óMç. CAMINO

-  óó4  lrpot.óvtEç: De  sacr.  148.1  (‘progresando  por  un

camino’).

111.5.12.  SIEMPRE  ERRANTE

-   iImx  vaXiuw:  H.  11115 (‘mi alma siempre errante’).

Fuente:  vaXijv  es un  hápax.

111.5.13. irCirt.  CAER

-   (iImxxL) Kct&  Xaqia  3opuoapáyou  LótoLo  ...  1rEooícJaL: H.

1  31  (‘[almas]  que  han  caído  en  un  abismo  de  vida

ensordecedora’).
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-  al  ilnixa’i irpb  tot  TrEOEÜ) ELÇ  ytl/EaLv  ELX01) 1TáVt  av&  Kcd

ctitatç  yvSpqx:  In  Crat.  XXXV,  11.27-28  (‘las  almas,

antes  de caer en la generación, tenían todas  las cosas como

resplandecientes  y conocidas por ellas’).

111.5.14.  av&ou.  ANDAR ERRANTE

-   ...  irXaviEvaL  flT  yfÇ  KWC& t]i)  XLX1TY lTopELav: Theol.

plat.  VI  10 47.8-9  (‘[almas]  errantes  bajo  la  tierra  en  un

viaje  de mil años’).

111.5.15. itvr1.  EXTRAVÍO (DESVIACIÓN)

-   i  i&vr  tfjç  yEvkEúç:  In  Tim. 1 302.17-18 (‘el extravío de

la  generación’);  i  v  t  yEva€i  ...  rr?Ávr:  In  Tim.  III

302.17-18.

-   1  yEVEOLOUpyÇ Trl&vri: Theol. plat.  VI 3, 16.26-27.

-   i  ‘rwp  tv  4vEoLv  iXávr:  Iii  Tim. III  296.7;   v  yEvoE1

¶?Áv11: In Tim. III 302.18.

-    ,  iro?X  1TXávT1 tiç  fç:  In  Parm.  V, col.  1025.35-36 (‘el

gran  extravío de la vida’); In  Tim. III 296.8-9.

Fuente:  Platón, Phaed. 81 a6.

Descripción:  Esta  expresión  metafórica designa  el  mundo  del

devenir.

111.5.16. ‘nopELa. MARCHA

120



III.  Metáforas del mundo material. 5. Viaje y movimiento descendente

-  && tfv  toü  p6vou  TropELav: El. theol. § 49, p. 48.26-27 (‘a

causa  de la marcha del tiempo’).

111.5.17. ¶opE(fl. TRAYECTO

a)  CURSO DE LA VIDA

-   iTo4.LoX8oÇ  L6toL.o  rropdr:  H.  1119 (‘desdichado curso

de  mi vida’).

-   ¿.tOfi  tótoio  irop€í.i: H. VI 4 (‘viaje de mi vida’).

111.5.18. TropElk). MARCHAR

-    ‘TT&l)   XPÓ1)0U iEtXOV,  &d.  6E  K1VOl’iI.LEVOV, 1T(pLÓOLÇ

J.EtpEtTaL.  Eiióti  Li)  &p  XPÓV0U .LEtXEL, .ttpOU  Kcr’L Ol)

.tEtdXrjEl)  1) KLVOLÇ,  KOl  KftT’ &piOi.L&’ rropE1EtaL.:  El.

theol.  § 198, p.  172.23-26 (‘todo 1  que participa del tiempo

y  está siempre en movimiento,  se mide en períodos. Porque

participa  del  tiempo  el  movimiento  ha obtenido  medida y

límite,  y marcha según el número’).

111.5.19. irtioiç.  CAÍDA

-   1  E’LÇ yVEOL1) IFt(2X3LÇ tfç  injfç:  In  Tim. 1 154.6 (‘la  caída

del  alma en la generación’).

Fuente:  Platón,  Tim.  41e;  42d  y  supra  83.2-3:  && tb  &yav

1TEGEtT) EIÇ tl)  yVEcJLV.

111.5.20. oKoXL.ó-rrç: TORTUOSIDAD
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-   1  GKo?J.ÓtTÇ  tfç  V  yEVOEL  Cofç:  In  Crat.  CLXXVIII,

104.18  (‘la tortuosidad de la vida en la generación’).

111.5.21. tpat1ç.  ASPEREZA

-  ‘r  v  t  yEvkJEI. tpaitflç:  In  Crat.  CLXXVIII,  104.7  (‘la

aspereza  en la generación’).

-  (d  y&p V(ryKa(JlL&’CrL tfç  iJuxfç VEUXL  L&  t]V  tPaXÚtllTa

GU4aCVOUaL  rv  ‘vu1ov:  In  Crat.  CLXXVIII,  104.16-18

(‘pues  las actividades  forzadas del  alma se producen por  la

aspereza  material’).

111.5.22. iXi6oi’oç.  AMANTE DEL PLACER

-  ¿  i)iovoç  tfç  imfç:  In  Alc.  95.6-7  (‘el  amante  del

placer  del alma’).

Cf.  In Parm. 1, col. 693.7-8.

Fuente:  La  imagen se encuentra en Platón, Phaed. 66d1; 8 1b2

SS.
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111.6. INSTRUMENTO

Se  incluyen  en  este  apartado  las  metáforas  referidas  a

instrumentos  y  a  algunas  actividades  indicadas  por  verbos que  en  ningún

caso  aluden propiamente a aplicaciones técnicas, resultado de la pericia y el

conocimiento  como en las agrupadas  bajo el  epígrafe  de tvr  (‘técnica’)

del  capítulo IV, apartado 7.

111.6.1. &yKTljp. GRAPA

-  ot  &yKtfpEç  tç  Xrç:  In  Alc.  41.23  (‘las  grapas  de  la

materia’).

111.6.2. &xaXLvAyroç. SIN FRENO

-  toLO&roç y&p ¿  EKEt Hoç,  &aXívtoç  ¿v  Ka.  L.tEç

Kc  ITEP1. a1)TM)  tfl)  ITcrEpO  tfÇ  tvrç:  In  Parm.  V,  col.

1023.  27-29 (‘en efecto, tal es el Polo que aparece allí [en el

Gorgias],  desenfrenado e inoportuno hacia  el propio  padre

de  su arte’).

111.6.3. (uyó&ota.  YUGO

-  aS.urtoç  ...  uy6&op.a:  H. 1 31 (‘yugo del cuerpo’).

Descripción:  Proclo  se  refiere  a  las  almas  que  sufren  bajo  el

yugo  del cuerpo.

111.6.4. ¿XEtÓÇ. CONDUCTO

-  o  .LEpwtoL ÓXET0ÍI: Theol. plat.  V  1, 8.24; VI  4,  21.21-22

(‘los  conductos particulares’).
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-  01 1EpLOtO’l 6X(t0.  tfç  (fç:  Theol. plat.  VI 4, 21.21-22;  oi

I.LEpwTo’L  ‘rfç  (oç  ótoL:  Theol.  plat.  Y  11,  37.11  (‘los

conductos  particulares de la vida’).

-   01  .LEtO’L  ¿XEto’l ¶fiÇ (üoyovLíxç Ka’i  tfiç doTroLíaç: Theol.

piaL  III  27,  99.21-22  (‘los  conductos  particulares  de  la

generación  de la vida y de  la  creación  de  formas’).

-  ol  ILEPWtO’L t(J1)  OE6iv ó€toL:  Theol. plat.  VI 2,  12.6-7 (‘los

conductos  particulares de los dioses’).

-   p.EpLKot  ¿etoL:  Theol.  plat.  V  28,  112.20;  In  Tim.  H

107.10-11.

Fuente:  Or. chaid. fr. 65.

Descripción:  Los  cuerpos  sensibles  son  definidos  como

canales  particulares,  que  corresponden  al  ámbito

encósmico.

111.6.5. xtpa. VEHÍCULO

-     & óotpEc&ç  [6xux1: In Tim. III 298.28-29;  320.17 (‘el

vehículo  de forma de ostra’).

-   ...  {c1 iImxo.J ()1) 0151) K&L C& ¿X1LOta  12l) ‘vuXcx K(  aKOtEL.v&

Kc  tt.  fic  rroXutPw  oiaLaç  &va1TE1TX11a.tva, tcataç cx0Ü

Ka..  KÓV€ü)ç ENTEJ) i€a’ccç: In  Remp.  11156.18-21 (‘  ...  [las

almas]  cuyos vehículos  también eran materiales y  oscuros,

y  además  estaban  infectados  por  la  sustancia más  espesa,
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[Platón]  ha  dicho  que  ésas  están  llenas  de  suciedad  y

polvo’).

Descripción:  Según  la  teoría  procliana  del  x1pa,  en  el  ser

humano  hay tres elementos: el  alma, el ¿qio  y  el  cuerpo.

A  su vez, hay tres clases de &1.tatcc (vehículos).

111.6.6. p4cXXo.tai.  CUBRIRSE

-      LJ  ÓEt a&tw  t(1l)  IfEl)  aapKLw,  & EpL3?.fltaL,  ¿Sair€p t&

‘O&xia& tv  5wv:  In  Crat.  CLV, 87.28-88.1 (“por ello

es  preciso que él sea  despojado de la carne  con la que está

recubierto,  como Odiseo de sus andrajos”).

Descripción:  Es una metáfora comparativa.

111.6.7. pornó.  CLAVAR

-  ai  i6ovai.  ...  a&r&ç [t&ç  1jJu&ç]  Kai.  ‘lTpornlloÜoLv toç

a(taoLv:  In Remp.  1 121.13-15 (‘los placeres  ...  las  clavan

[las  almas] a los cuerpos’).

Fuente:  Platón,  Phaed.  83d4-6: ‘Oti  K&OtT  i6ov  Kt  Xiirr

¿a1rep  1Xoj  ‘Xouox ¶rpoo11ot lxl’rrl’ll)  lrp&  tb  XLO  K

TtOJ1TEOV  KOL  1TOLE  a(.LatOELóf,  óo&(ouGa.v taOta

€Lvat  &lTEp  &l)  KO,  t  o(ta  j)

111.6.8. trpooKoX? Eú. ENCOLAR
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-  6           tfÇ KO€(i)Ç  cJt(pfl.LVfl  1TpOOKO?J4  toiç

XEpooI.  t’?-v iJiuxjv: In Alc.  130.13-15 (‘la simpatía, privada

de  juicio, pega el alma a los seres inferiores’).

-   dSolTEp   ¿  tj)&    tÓTtOÇ   &t4.tóV(a1)    ¶Ol/rp(5I)    &4av3ç

¶tOOKO?(i).LV(tM) ittv  ...  :  In  Remp.  11187.23  (‘como este

lugar  de aquí al pegarse a nosotros obscuramente  los malos

démones  ...‘).

-   ...  J.LTó’E 1rpOOKO))LúVcL ‘rotç  &OpLOtOLÇ E’C&cJL rfç  (wfç:  In

Parm.  V,  col.  1030.34-35 (‘...  ni  pegadas  [las almas] a las

formas  indeterminadas  de vida’).

Fuente:  Platón, Phaed.  82e2.

Descripción:  Cf  P. Courcelle (1958: 86-87).

111.6.9. ¶pooipov&.  SUJETAR CON UN BROCHE

-  a  6ova’i  ...  lTpoolTEpov(klLv  a&t&ç  [t&ç  jiuçJ  ...  rotç

o(uxoLv:  In  Remp.  1 121.13-15  (‘los placeres  ...  las  sujetan

[las  almas] con un broche a los cuerpos’).

Fuente:  Platón, Phaed.  83d5.

111.6.10. [oELpá]  FUNIS.  CUERDA

-  fatalis  ...funis:  De  decem  dub.  § 60.23-31 (‘cuerda fatal’).

111.6.11. tóvoç.  TONO

-  ¿  y&p 0utç  tóvoç ot’L tfç  ijsufjç:  In  Alc.  194.10-11  (‘la

cólera,  en efecto, es el tono del alma’).
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-  toO 0u.toü t  dtovov:  In  Tim. 1 117.18 (‘el  buen tono  del

ánimo’).

Fuente:  Esta  imagen  de origen  estoico  (cf.  e.g.  SVF III  473),

tiene  un significado diferente en Proclo.

111.6.12. XOLXLVÓÇ. FRENO

-    Trcxp0Evç  ....  &6&p.crç a&Lvóç: H.  VII  10  (‘indómito  freno

de  la virginidad’).

Descripción:  Metáfora referida a Atenea.

ffl.6.13.  xak.Lv&i). SOMETER AL FRENO

-         ...  tíç  KEaXLvcvrç:  In  Hesiod.  220.24  (‘de  una

lengua  ...  refrenada’).

111.6.14. x1.5v. TÚNICA

-  xc  vu)LótEpoL: El.  Theol.  § 209, p.  182.17 (‘túnicas

más  materiales’).

Decripción:  El vehículo inmaterial y eterno del alma desciende

desde  su  origen  divino  a ésta  y  se reviste  de túnicas  cada

vez  más materiales.

-   KatEX8olkn  y&p a&rj ¶E  L4nicwiV  K  TOÍ3 iravtbç  KX). (at

1TOXUEL&tÇ KOt Lt(VEÇ  1rOLKOL,  Ka0XKOVtEÇ F.L’EV a&rv  E’LÇ

tv  0vritv  cn5otcl.aLv,  L’npoi000vtEç  ‘E  E’LÇ t?)v  <tv>

6vtv  Oap(av:  In Alc.  224.5-8 (‘pues para ella [el alma] en

su  descenso le nacieron en derredor procedentes del  mundo
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no  sólo  vidas  multiformes,  sino  también  túnicas  variadas,

que  la  arrastran  hasta  la  constitución  mortal,  y  que  la

obstaculizan  en la contemplación de los seres’).
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111.7. DEPORTE Y GUERRA

A.  DEPORTE

111.7.1.  &01&.  LUCHAR

-   ...  El KO’1  Wfl1)tOL  tfÇ  V  t1  EVOEL  taDaxfç  tL  K(X’L t(1)

dv  fje1oav  v  totu&  to1ç  tóiroiç:  In  Remp.  1

18.5-6  (‘...  aunque  [las almas] se  acuerdan de  la turbación

reinante  en la  generación,  más aún,  de  las  luchas que  han

sostenido  en estos lugares’).

111.7.2. &Oloç. LUCHA

-   ...  .tE.Ll/q.1VOÇ  t(l)  OIKEL6)V &ev:  In  Parm.  Y,  col.

1029.37-38  (‘...  recordando sus propias luchas’).

Descripción:  la  referida  lucha  del  alma  tiene  un  carácter

bélico-deportivo.

111.7.3. ‘rrp6pop.oç. PRECURSOR (PREÁMBULO)

-  El  (XL (Xl’)ta’L &pEta’i K(X’L yuv(XLKZV  (YC1TEp &1/p(3V,  K(X

1T(XL&Í(XV &vc2yKr T’V  (X1)tl)  €Lvai,  iTpópoj.ov  oí5oow tv

&pE’r(iv: In  Remp.  1  25  1.14-16  (‘si  las  virtudes  de  las

mujeres  son las  mismas que las de los hombres, es  forzoso

que  también la educación sea la misma, al ser precursora de

las  virtudes’).

-   ...  toÜ  ¿pfrroü  EX.L1)O1)  TLV&  El&1)  ‘Cvi1  1rpópota  tfiç

&(XpOp(&3Ec)ç c&rv:  Iii  Tim.  1  383.19-20  (‘...  lo  visible
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recibió  algunas huellas  de las formas, como precursoras de

su  diferenciación’).

-   ...  ¶pÓpOLOli (Loç  tfjç  1ro).LtLKfç (ñç:  In Remp. 1 67.26-27

(‘[la  tarea  propia  del  poeta  es]  una  forma preliminar de  la

vida  política’).

-   ‘ixvi  irpó6po.ta tç  d&3v:  In  Tim.  1  388.23  (‘huellas

precursoras  de las formas’).

-  1TpMpoioç ...  .t8iç:  Theol.  plat.  III  21,  78.14

(‘participación  ...  precursora’).

Descripción:  La  potencia  es  definida  como  una participación

precursora  (que corre por delante) de la actividad.

Cf.  etiam In Remp. 1105.13; 11151.24.

B.  GUERRA

111.7.4. KKpolk.  ATACAR

-  &yVOOÜILEV kutOiç  ...  tfiç  tafDaXfç t2v  &).6y)v EL&2v

tfç  fiç  EKKpouópEvoL: In Álc.  7.4-6 (‘no nos conocemos a

nosotros  mismos ...  atacados  por  el tumulto de los géneros

irracionales  de la vida’).

1V.7.5.  ióç. FLECHA

-  eavcitoLo I3poto9ópov...  16v: H. V  8 (‘flecha de la muerte,

destructora  de mortales’).

111.7.6. KO9Lp&). DERRIBAR
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-  6  Zdjç  ...  tOi)ç  uvwroiç  uvat(3ç  KaOaLpEi tfiÇ 

In  flesiod.  7.21  (‘Zeus  ...  derriba  poderosamente  de  su

poder  a los poderosos’).

111.7.7. Kota  ?o.tat.  RECRIMINARSE

-  o  iTOiTyra  &Uiouç  Ktc4áU.outaL:  In  Hesiod.  30.20-21

(‘los  poetas se degradan unos a otros’).

Descripción:  Incluimos  esta  expresión  metafórica  en  el

presente  ámbito  in  senso  lato  por  la  idea  de  rivalidad

indicada  por  el  verbo,  que  significa  ‘golpearse’,

‘despreciarse’.

111.7.8. K(Xta&U.6). ABATIR

-  d  1TOLT)tca &X)Xouç Kctc3cX?.ovtaL:  In  Hesiod.  30.20-2 1

(‘los  poetas se abaten unos a otros’).

111.7.9. }táo.taL. LUCHAR

-   .LLI.LEitaL Y&P i  IJ”  tIJUX  ‘tL  lTpbÇ  t&  irik0ri p.aovflç

(iv:  In  Remp. 1 16.9-10 (‘la primera  [constitución] imita,

en  efecto,  la  vida  del  alma  que  lucha  todavía  contra  las

afecciones’).

111.7.10. 1TE ItE iL(oi.a  i.  FORTIFICARSE

-   6oa   vavta  Ka0op&v  tbv  ‘rraxi.v  totrrov

1T(PVt(LXWáFJ.€1/aL &oFJ.óv: In  Remp. II 28 1.2-3 (‘habiéndose
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fortificado  con  ese  vínculo  espeso  no  pueden  contemplar

esas  cosas’).

Descripción:  El  alma  ha  contemplado muchas  cosas  antes  de

descender  hasta  el  cuerpo,  pero  una  vez  en  él,  en  ese

vínculo  espeso, está fortificada e impedida de ver.

-    6)Ç  &l)  tV  1T)l)  tOfitOl)  Ka’L  &vtLtintov  TTEpLtELxÍOTPL

&c.tóv:  In  Alc.  179.17-18  (‘hasta  que  ella  [el  alma]  se

fortifique  con esa atadura espesa y ruda’).

Descripción:  Se trata de una metáfora que designa al cuerpo.

111.7.11. ir&j.oç.  GUERRA

a)  LA GUERRA EN LAS COSAS MATERIALES

-  6  v  totç  viS?oLç 1TÓXEp.oç: In  Alc.  222.4.

-    v  tj  ...  11óXEJ.oç: In  Remp.  1 107.26-27.

b)  LA GUERRA EN EL MUNDO

-  6  v  t4  Kóotq  iió?.qi.oç:  In  Remp.  1 142.6-7.

-  ¿  Koop.1K6ç iróX€toç:  In  Remp.  1 68.7-8.

Descripción:  Cf.  etiam  Iii  Tim.  1 57.4  Ss.;  6 1.29;  182.2 1;  II

29.3 1; III 201.27.
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111.8. GOBIERNO Y SOCIEDAD

111.8.1. &eópvoç. SIN PERTURBACIONES

-  &O6puoç Ol’)K ‘atLv «x&ratç i  (úij:  In Remp. 1 18.2 (‘la vida

para  esas  {almas] no es  sin perturbaciones’).

111.8.2 &8opiç.  IMPERTURBABLEMENTE

-   ...  t  OU.Ll4  iiuj1V  KOo.LOí3oal’  Ol’)K &8opi43wç E  ti’qv

yvEaLv:  In Remp. 1 19.4-5 (‘ ...  para la que  ¡mita a un alma

que  orna,  no de  modo  imperturbable a la generación’).

111.8.3. &v6pctrro&(. ESCLAVIZAR

-  [  iJVXi]  i)lTb  tcJl)  iTa86iv &vpo1ro6L(EtoL:  In  Alc.  95.8  (‘el

alma  es esclavizada  por  las pasiones’).

Fuente:  Esta  imagen  aparece  en Platón,  Phaed. 66d1; 8 1b2 ss.

111.8.4. yvoç.  RAZA

-  6  tv  OEoXóyoç ‘Op€iç  ‘rpo  yvr  Tropaó&)KEv  &v8piv

1Tp(SlLOtOV  XPU0OÜV, TE  )1TOOtGtXL  t6v  tIávi1tá  11cJLv

6€15t€pOV t6  &pyupOi)V,  O)  $roiv  &pXL  tV  I.LyLOtOV Kpóvov

tpíov  t  TVEaVLKÓV,  4iOU)  EK tv  TVUWLKV 1.LEXiV t6v

Lx  ouonjocaiOai: In  Remp.  II  74.26-30  (‘el  teólogo  Orfeo

ha  transmitido  tres  razas  de hombres: la primera  de  todas,  la

de  oro,  a  la  cual  dice  que  Fanes  le  ha  conferido  realidad;

segunda,  la  de  plata,  a  la  cual,  dice,  ha  gobernado  el

grandísimo  Crono;  tercera,  la  raza  titánica,  de  la  cual  dice
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que  Zeus  la  formado realidad  a partir  de los miembros  de

los  Titanes’).

ffl.8.5.  6ou)L€ikú. SER ESCLAVO (SERVIR)

-   T») &i)OV  t4  ¶TOLOÜVtL  lTp&  ttv  VEGLV  ouXE1EL: El.

theol.  § 75, 70.35  (‘el  instrumento  es  esclavo  del  creador

con  vistas  a la generación’).

111.8.6. 9t€La.  SERVIDUMBRE

-    1  TrEpi tv  15X’qv Oqtda:  Theol.  plat.  Y  25,  94.19  (‘la

servidumbre  de la materia’).

111.8.7. 8ópuoç. TUMULTO (PERTURBACIÓN)

-    t&  8ópuov  t(Yt)  1T00(2fl) KKólçavrcEç &KO&TW.L€I) t(31)  toü  voü

oui.43ouXv:  In Alc.  186.15-16 (‘habiendo  cortado  el  tumulto

de  nuestras  pasiones,  escuchemos  los  consejos  del

intelecto’).

111.8.8.  0op43€ç,  TEJlvÍEJLTO

-    t  8opi433&ç ...  tfç vE6ttoç: In Alc.  198.3-4 (‘el tumulto

de  la juventud’).

111.8.9. óu5óou)Loç. COMPAÑERO DE ESCLAVITUD

-  ¿  kOKpÍktTÇ  6  t(2fl1  KliKV(M)  ¿ó6ouXoç:  In  Alc.  5.19

(‘Sócrates,  compañero  de esclavitud  de  los cisnes’).

111.8.10. Xoç.  MUCFIEDUMBRE
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-  6  oXç  6xXoç tiv  &?óyw (L&ív: In Remp.  1 16.13 (‘la

abundante  muchedumbre de formas irracionales’).

111.8.11. ¶o)j,tELa. CIUDAD, CONSTITUCIÓN POLÍTICA

-   1  EVEOLOUÇ  Tro?LLt€a: In  Tim.  1111.23;  Theol. plat.  VI

23,  106.14-15 (‘la constitución política genésica’).

Descripción:  Imagen sinónima  a la de ‘lugar mortal’.

-   t61)  El)  LIV  &fl.LO1/  KaTtxatr)cT(LE8a: In  Alc.  186.15

(‘pongamos  en orden elpueblo  que está en nosotros’).

111.8.12. opa!j.  TUMULTO

-   i  v  t  ?EV&JEL tapoij: In Remp. 1 18.5 (‘el tumulto  de la

generación’).

-   tcax1’)  t6iv  &).óyw  dó6iv  tfç  (fç:  In  Alc.  7.5-6  (‘el

tumulto  de los géneros irracionales de la vida’).

111.8.13. tipcwvoç.  TIRANO

-   ...  Ka’L  tiv  aVt(2fl/  (()I)  1YfFOttíttOUOL  rotç  .LLKpottítOLÇ

Tupávvolç,  toç  TTáOEOLV,   ut6iv  yLyvó.tEvo

t1pcwvoL:  In  Parm.  1, col. 693.6-9 (‘y subordinan su propia

vida  a los más pequeños tiranos,  a las pasiones, llegando a

ser  ellas mismas sus propios tiranos’).

111.8. 14. X€y  £v.  INFLAMARSE

-           ...  4XEyLaLvouaa:  In  Álc.  151.1  (‘una  realeza

inflamada’).
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Fuente  y  descripción:  Esta  imagen  que  designa  al  régimen

tiránico  remonta a Platón (Leg. III 691e3; Resp. III 372e8).

111.8.15. i31ov.  TRIBU

-    t  oO4LatLKw  üXov:  Iii Parm. V, col. 989.16 (‘la tribu de

los  sofistas’).
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111.9. CIJERPO HUMANO

111.9.1. &iToTrt1ú. ESCUPIR

-   &iro1ruouoLv  ...  ...  &p&ç: In  Hesiod.  222.2 (‘abominan

las  súplicas’).

111.9.2. MKV.  MORDER

-  ¿Sot€ vap.tou0vrcç  &KvELv  &)3Xouç  ...  : In hyp. 202.6 (‘de

suerte  que, [los anillos] ajustados,  se muerden unos a otros

111.9.3. óurrrtiw. ESCUPIR

-   O  Ó’E  Kat’  &pEt?v  ((l)TEÇ  Kcd  tl)taÇ  t&Ç  SpELÇ

&atrtjouow:  In Hesiod.  78.24-25 (‘otros viviendo según la

virtud  desprecian estas insolencias’).

111.9.4. KtOÇ.  RECEPTÁCULO

-   t  ‘rç  iniXfç Kl’rroç:  In  Remp. II 3 10.7 (‘el receptáculo del

alma’).

-   t)  ió(hov  K&rOç  j.uív:  In  Remp.  II  95.10-11  (‘el

receptáculo  tumultuoso nuestro’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 186.

Descripción:  El término  metafórico K15rOç, según É. des Places,

designa  aquí  al  cuerpo,  en  una acepción  ya  empleada por

Platón  en  Timeo  44a7  [tb  tijç  iIiuxf Kltoç]  (“Notes

complémentaires”  en Oracles chaldaiques, p.  148).
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111.9.5. 6ijiiç. VISTA

-   t  xp  ¿3115€L Xcp6v:  In  Hesiod.  161.19-20 (‘la  primavera

de  vista alegre’).

111.9.6. iro?LiXOKOç.  ENSORTIJADO

-  ij  rro?1T?oKoç  KaKta:  In  Crat.  CLXXVIH, 104.7-8 (‘el mal

de  muchos rizos’).

111.9.7. xEtXoç. LABIO, BORDE

-   ¿SOtE  vcpp.oo0&rcç  &KVELV  &XXi9ouç  Kca  rr’i  

TruavECaç  yCvEaøaI. t&  E().fl  t(V  TO.L(V ‘(j)0l)  TE  KX’L

‘x0Ev:  In  hyp.  202.6-8  (‘de  suerte  que,  [los  anillos]

ajustados,  se  muerden unos a otros y  en una sola aparición

surgen  los labios de los cortes de fuera y de dentro’).
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111.10. ENFERMEDAD

111.10.1. &vcnT LnÚit  1. INFECTAR, LLENAR

-  El&X(A)V Travto&1T(ín’ &va1TLnrXfla1  tv  toO ptvou  ijmxijv:

In  Álc.  53.14-15  (infecta  el  alma del  amado de simulacros

de  todo tipo’).

-   wc4L(X(Laç  y&p it&ç  &vai  ?&cit,v  )tL  Kcd.  KcK(5v:  In

Álc.  245.12-13  (‘esas  [acciones]  nos  infectan  de

remordimiento  y males’).

Fuente:  Platón, Leg. V 727c3.

-     1I11)Xfi ELÇ t  o(tc  KáOO6OÇ &1TOTrOE  IfEv ct’v  t(l)

0ek»’  xitL(1)v, ...  OUVfjlJE  &  t  yEvEoLoupy4 4MOEL Ka.  totç

VOLÇ  1Tpcfl.taO1V, &‘  ()V  &va  1T?.ato1 ?iOrç Ka’L Xvrç

Kc.  &yvo(ç:  In  Alc.  224.1-5  (‘el  descenso  del  alma  al

cuerpo  la ha separado de las causas divinas, ...  y  la ha unido

a  la  naturaleza  engendradora  y  a  los  actos  materiales,  a

partir  de  los  cuales  se  infecta  de  olvido,  extravío  e

ignorancia’).

-  1T&V y&p       ... &1TE ip Laç &va111X11otcL i:  In Alc.  248.10-

14 (‘pues todo lo sensible ...  se  ha llenado de ignorancia’).

-   taiYra  6E  t&  ¶ó011,  tÇ  iJUXaLÇ  va1TOK).E1ÓLEl)a,

vairot6pyvutaL  uva  t4  1rvE1taut.  KaKLaV  ‘vu1ov Ka’L

&VaLIIrXTGUJ  ai’r  tfiç  W.LKfÇ  OtEp1jOE()Ç  Kd  ¿taç:  Exc.
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chaid.  III,  p.  209.1-4  (‘esas  pasiones,  encerradas  en  las

almas,  imprimen cierta  maldad material  en el  espíritu  y  lo

infectan  de una privación material y de una falta de vida’).

-   ...  [as. lhUX&i]  v  oüv Kcd. t& ¿(1.LcXtc lzfl) ‘VW.O Kca OKOt€,V&

Kai.  ‘tL.  tfiç ¶a)UtpXÇ  oi’xiLaç &l/  e1TXoI.Lva, tai’itaç apoii

KO’L KÓV(ú)Ç (LTI€V }J.Eotcç:  In  Remp.  11156.18-21 (‘ ...  [las

almas] cuyos  vehículos también eran materiales y  oscuros,

y  además  estaban  infectados  por  la  sustancia  más  espesa,

[Platón]  ha  dicho  que  ésas  están  llenas  de  suciedad  y

polvo’).

-  c& roO vbç  &i.toipo yevÓp.Eva, &aoráoç  &vLr?LLEvcx:

El.  theol.  § 13, p.  16.4-5 (‘lo que  no participa  del  Uno se

llena  de división’).

111.10.2. (aiç.  EBULLICIÓN

-   lInJxLK (kiç:  In Hesiod.  12.20 (‘ebullición del alma’).

111.10.3. iOÓEurOç.  SURGIDO DEL VENENO

-   ...  &xX)v &lrooK(Moaç  óXEoí443porov, LoXóxurov: H.  1  41

(‘...  disipando  una  oscuridad  destructora  de  mortales,

surgida  de veneno’).

Fuente:  Hápax.

111.10.4. Xipciü. TENER LEGAÑAS
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-   Xq.uvroç  atai.ç  toü  tmtoç:  In  Alc.  281.6  (‘teniendo

legañas  el ojo de ellas [las almas]’).

-    ‘GX(XTOÇ (l)  U0bÇ  TfiÇ  15rç  KC  &‘t(i)Ç  XflL(1)  tOiÇ  Í)ILKOtÇ

iró8EuLv:  In  Remp.  II  347.25-27  (‘...  [Lemnos,]  que  es  el

último  abismo de  la  materia  y  realmente  legañoso por  las

afecciones  materiales’).

Fuente:  Plotino, Enn.  1 6  (1),  9.25-26:  Mv  E  ‘  tri.  tv  O&w

?ijt6iv  K.  01) KEKc0ap.L&’oç ...  oi6v  ?irrE1.

111.10.5. Mi5vri. DOLOR

-  ix1vaL  M6vaL: H. VII 46 (‘negros dolores’).

Descripción:  Con el sentido de luctuosos y tristes.

111.10.6. tv6ú.  CEGAR

-  Mv  ycp  tLÇ  t  UV64LEL  t(I)  XELP(L)  &pir(aaç fi 1JEUO(f4.LEVOÇ

fl  Kt1ofltaL  tL   rpyupí  tóv  voüv

tu4.ci)8Eç, coitóç  tE  KÉX’L ¿  OLKOÇ tY&COO 40ELpEtaL Ka’L  1T’

¿?.Lyov póvou  ‘otca  S ‘irXoí)toç ixitoü:  In Hesiod.  109.11-

15  (‘si  uno  con  la  fuerza  de  las  manos,  arrebatando,

mintiendo  o perjurando,  obtiene algo con la codicia, cegado

en  su  intelecto,  él  mismo  y  su  casa  perece  y  por  poco

tiempo  subsistirá su riqueza’).

111.10.7. (ox)  yLç.  (NO) CORRECTAMENTE
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-  vtaü8a  tb  i’  o  fryuiç KEttaL:  In Hesiod.  34.20 (‘aquí el

término  óv  no está puesto correctamente’).

-   O  .L’El) O)V &pXaLótEpot, KaO&1TEp  KO’L IITOXq.LcCtOÇ, o1

15y1(Ç    1TEXECPOU1)   ¶&Ç    1TTXLKÓt1taÇ  T6iV    ivovv

&Lt(iM)  iOU  Kcc’L a&jvç  E1pCoKE1v: In  hyp.  120.9-11

(‘los  más  antiguos,  como  dice  también  Ptolomeo,

intentaban,  no razonablemente,  descubrir las magnitudes de

los  diámetros aparentes del sol y de la luna’).

111.10.8. yotai.  INFLAMARSE

-  (o  tiv  6LIT?tS1V ‘ouou’  &yvoiav)  XyovTcL  ttjv  iJniv

I.LEO’ SpEç:  In  Álc.  293.25-26  (‘[los  que tienen  la  doble

ignorancia]  se inflaman su alma con desmesura’).

Fuente:  Platón, Leg. IV 716a7.
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III.  Metáforas del mundo material. 11. Vida animal

111.11.  VIDA  ANIMAL

111.11.1. &yEX&a.LotC.  MULTITUDES

-   1TLKp(l)  &yEX1íaI.Lcttck voi5w:  H.  VII  44  (‘multitudes  de

odiosas  enfermedades’).

Fuente:  Hápax.

Descripción:  Se  trata  de un  sustantivo  abstracto  derivado del

verbo  &yE)(  que  en  voz  activa  significa  ‘custodiar  al

rebaño’,  ‘pacer’,  y  en  voz  media  ‘vivir  en  rebaño’,

‘reagruparse’.

111.11.2. &yE?’q6ÓV. EN TROPEL

-   ...  &yES&1)  t6v’rw:  In Álc.  113. (‘...  yendo en tropel’).

-   K(1i)9Ev  0151) &pOvoLç  cj)EuK’rov  t)  1T).f)OOÇ tCiv &v8pcSpcov

tv  &yeXr5bv Lóvtúv,  (Ç  iioi  tb  ?.óyiov,  K&L  oiSt  tatç

((Actç  c0)t6iV OctE  tc(LÇ 6óciç  KoLvcovritov: In Álc.  245.6-8

(‘así  pues  empezando  desde  abajo,  hay  que  huir  de  la

muchedumbre  de los hombres que van en rebaño, y  no  hay

que  participar así de sus vidas ni de sus opiniones’).

Fuente:  Or. chaid. fr.  154.

Descripción:  El adverbio LyES66V  está  compuesto  a partir  de

una  base nominal &yXii (‘rebaño’) y del sufijo 66v.

111.11.3. otcrrpoç. AGUIJÓN

a)  AGUIJÓN DEL DESEO
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-  ocrrpoç  pijç:  H. V 15.

b)  FUNESTO AGUIJÓN

-  óXoioç  oatpoç  H. V 15.

e)  AGUIJÓN DE LA TIERRA

-  x0ov  otatpoi:  Theol. plat.  V 24, 87.24-25 (‘aguijones  de

la  tierra’).

Fuente:  Or. chaid.  fr.  114;  cf. etiam  Platón, Phaedr.  240d1;

251c7.

Descripción:  El  término  ototpoç  designa  inicialmente  el

‘aguijón’,  para indicar figuradamente las pasiones.

111.11.4. óatpEwov. OSTRERO

-   t  ¿crrpetvov oí.tc:  In  Crat. LXII,  27.5; In  Remp. 11186.9

(‘el  cuerpo ostrero’).

-   t&  ¿atpEtva  aS.tato:  In  Remp.  II  164.23  (‘los  cuerpos

ostreros’).

-  ovBEta  Koi.  ocrrpEtvcl (o4wta):  In  Tim. III 285.6 (‘cuerpos

compuestos  y ostrosos’).

-  tb  óotpEc.3&ç aSto:  In  Tim.  III  237.26-27;  29;  285.5;

298.16;  299.25-26; 320.17 (‘el cuerpo de figura de ostra’).

-    t  .L’E1) OÜV )LUÇ  6)(]F.LcL 1TOLEt Ol’)t?l)  yK&J.LLOV,  ...

6cJtp((&Ç  xeovLcw: In  Tim.  III  298.27-29  (‘así  pues,  el
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III. Metáforas del mundo material. 11. Vida animal

vehículo  natural  hace  al  alma  encósmica,  ...  y  el  ostroso,

terrestre’).

Fuente:  Platón, Phaedr.  250c5-6:  vív  E  ata  1TE1OVtEÇ

ÓVOI.LC(OILEV, óGtpOU Tp61TOV &&OJ€q.LVOL.

¡11.11.5. ouc4)&Loç.  POLICÉFALO, DE MUCHAS CABEZAS

a)  VIDA DE MUCHAS CABEZAS

-   i  o?.uK4a?1.oç  cio  Lot LK  (ij:  In  Remp.  1  17.18-19  (‘la

vida  sofistica de muchas cabezas’).

Fuente:  Platón, Soph. 240c4:  1rOXuK(j)&.Oç ao4ianjç.

b)  MONSTRUO DE MUCHAS CABEZAS

-  tb  1TO?t.UK4&.O1) 0r)pov  tfç  iufç:  In  Álc.  43.14  (‘el

monstruo  policéfalo del alma’).

-   ...  tb  1rLOuI.u1tLKóv (to&ro yáp otu’  ...  tb  OX1JK&.OV

0pLov,  ç  ¿  v  HOXLTEa  floL  E(A)Kpátr1ç): In  Alc.  160.1-4

(‘lo  concupiscible  [esto  es  ...  el  monstruo  de  muchas

cabezas,  como dice Sócrates en la República]’).

-   V  K&cJtq)  itcii’  Ot  ‘EL ¶o).UK4&oV  0pLov,  ç  ctç

É’pflKEV,  TTEP ¿váXO’yól) ati  t4  11’?8EL: In Álc.  244.2-4 (‘en

cada  uno de nosotros hay  un monstruo de muchas  cabezas,

como  él  mismo  [Sócrates]  ha  dicho,  que  es  análogo  a  la

multitud’).

Cf.  etiam In Remp. 1 225.16-226.22.
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III.  Metáforas del mundo material. 11. Vida animal

Fuente:  Platón, Resp. IX 588c7-8; Plotino, Enn. 1 1 (53), 7. 20-

21.

Descripción:  La  parte  inferior  del  alma  o  concupiscible  (t

TL8vJLfltLK6v) es,  según  la  expresión  metafórica  empleada

por  Platón, Plotino y Proclo, una bestia de muchas cabezas.

111.11.6. ‘ITT(póv. ALA

a)  ALA DESVERGONZADA

-   tb  lrtEpbv ...  &vaióç:  In  Tim.  III  266.19  (‘ala

desvergonzada’).

b)  ALA FATÍDICA (FATALIS ALÁ)

-  sortis  fatalem  alam  effugiunt:  De  prov.  IV  21,  21  (‘ellos

evitan  el ala fatídica de la suerte’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 130.

111.11.7. rrtEpoppu&.  PERDER LAS ALAS

-   &U’   fv  lTp&  t  XEtPOV ittotpo4  lf1JfjÇ  OT’L  irá9oç

Epoppuflocorç  KtX  yEvO.Lvflç  V  XT9  KcZ  kUtf1Ç  ¿1.LO Kcd

t6iv  Trp  xótfç:  In Alc 20.7-10 (‘pero la conversión hacia lo

inferior  es la afección de un alma que ha perdido  las alas y

que  se ha olvidado de sí misma y de lo que la precede’)’.

1  Sobre la  imagen de las alas del alma, cf. P.  Courcelle, “Tradition  néoplatonicienne  et  tradition

chrétienne  des ailes de l’áme »,  en VV.AA., Plotino e ji neoplatonismo  in Oriente e  in Occidente, Roma,
1974,  pp. 265-325.
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IV. Metáforas del mundo inteligible

IV.  METÁFORAS DEL MUNDO INTELIGIBLE
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A  continuación  ofrecemos,  por  orden  de  importancia,  el

esquema  de  la  clasificación  de  las  metáforas  correspondientes  al  mundo

inteligible:

IV.A.  METÁFORAS DE ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

1)  Agua

A.  Fluvial

1.  &rropp:  emanar

2.  &íroppoij: efusión

3.  &rróppot.c: emanación

4.  ¿p&:  irrigar

5. EKKXv(o: desviar

6.   avtXw: derramar

7.  ‘iriyyatui: fuente

8.  iny’caoç: fontanal

9.  iwyij: fuente

10. frLc:  corriente

B.  Marina

11.  iayoç:  piélago

2)  Fuego y luz:

1.  ‘yXr:  brillo

2.  &virix:  encender

3.  vcqiLç:  fuerza
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4.  KtWoç:  belleza

5. irüp: fuego

6.  iropaóç (poét.): fuego

7.  cJuvEKiTupó(A): inflamar

8.  tb  4xwóta’tov:  lo más luminoso

9.  yyoç:  resplandor

10.  4xç:  luz

11.  4xrL(w: iluminar

3)  Espacio:

1.  &óutov: áditon, santuario

2.  aKpoç: extremo

3.  &,p6trç: cima

4.  &.urEt&vvup1: desplegar

5. aiXj:  patio

6.  &Ooç: profundidad

7.  pe6:  abismo

8.  &úKoaoç:  orden

9.  &Sata:  mansiones

10. yKoX1rL  i:  encerrar, abarcar

11. 1TKEwa:  más allá

12.  oxo.LaL:  trascender,  sobrepasar

13. ot  £x: hogar, familia espiritual
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14.  8oç: morada

15.  Op iy6ç:  coronamiento

16.  K6XrToç: seno

17.  X€iitv:  prado

18.  6pioç: puerto

19.  rr€5 oi’:  campus, llanura

20.  ¶€pu1r1j: altura

21.  ¶X&toç: llanura

22.  ¶póøupov: vestíbulo

23.  orKOL : recintos

24.  avyt:  silencio

25.  tóiroç: lugar

4)  Vegetación:

1.  &vOoç: flor

2.   aatívc:  brotar

3.  vpó:  estar enraizado

4.  OEo8pq1w, deothremmon: nutrido por los dioses

5.  KapiroL: frutos

6.  ?uco:  surcos

7.  tr:  raíz

8.  Tpx:  alimentar

9.  tpo:  alimento
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10.  tp6(J)Lp.oL: alimentados,  hijos

11.  tpocóç: que alimenta, nodriza

12.  iiuotpó4oç:  que alimenta el alma

IV.B.  METÁFORAS QUE SUPONEN UNA ACTUACIÓN HUMANA

5)  Viaje y  movimiento ascendente:

1.  ¿f3otoL: inaccesibles

2.  &€ELvooç: que acrecienta el intelecto

3.  &vcíyú: elevar

4.  &vayy€úç: elevador

5. ¿vayúyj:  elevación

6.  ivryyóç:  elevador

7.  &vE4a: ascender

8.  &vXKü:  hacer subir

9.  ¿vo6oç: ascensión

10.  tapir6ç:  senda

11.  &Tpwrrvcóç: sendero

12.  ya?vi:  calma

13.  yaXrvtác:  estar en calma

14.  &aoKc&ívvWl: dispersar

15.  yEpopotoç:  despertador de mortales

16.  y€povooç:  despertador del intelecto

17.  KíyEw:  huir
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18.   embarcar

19.  wtpollj:  vuelta, conversión

20.  0EoatLijç: hollado por los dioses

21.  KXEu8oç: camino

22.  ó&i:  andar

23.  ¿Mç: camino

24.  ¿pO&: enderezar

25.  irXcvi1: digresión

26.  iropd:  viaje

27.  irp6ooç:  procesión

28.  auvciit:  unir

29.  uyi:  huida

6)  Instrumento:

1.  p.ta:  carro

2.  f3?wov:  flecha

3.  ypa.q.tatdov: tablilla

4.  &axoL: vínculos

5.  dpp.6ç: cadena

6.  oç:  clavo

7. e5:  puertas

8.  K)ELç:  llave; K)tç  (poét.): Llave

9.  Kpxt1p: cratera
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10. Xipa: lira; ?.i5pr (poét.)

11. o’ia:  timón

12.  ótóç:  conducto

13.  ¿tju:  vehículo

14.   vestidos

15.  ¶plLvrI: popa

16.  rru)ev:  portón

17.  1n?LrI: puerta

18.  oELp&: cadena, serie; aELp1j (poét.)

19.  tiot.:  improntas

20.  xvrv:  tunica,  túnica

7)  Técnica  (artes  y oficios)

1.  &:  cantar

2.  &rroTu’rró: imprimir

3.  ipioupyLa:  demiurgia

4.  ór.tLoepyELr: dermiurgia

5.  &aKuEpv&(): gobernar,  pilotar

6.  61aKupviaç:  pilotaje

7.  pirn:  coger,  recolectar

8.  va1TELp:  sembrar

9.  K1po1r?ÁcJtqç: modelador  de cera

10.  Ku3epváw: gobernar,  pilotar
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11.  KuEpv1jtqç: piloto

12.  oiaid(:  pilotar

13.  vorroupy:  forjar palabras

14.  ¿vo}.totoop-yLo: onomaturgia, forja de palabras

15.  óvotoupyóç:  onomaturgo, nominador

16.  óp.tL(:  anclar, fondear

17.  iT€pLXop(1k): danzar alrededor

18.  tr):  navegar

19.  arrdpo:  sembrar

20.  auyop€ik: danzar conjuntamente

21.  ouvóo:  enlazar

22.  iipairXów:  desplegar, extender

23.  xxxLv:  tejer

24.  xapoKt1p(:  marcar

25.  opuk:  danzar

26.  xoprn’&o : ser corego, suministrar

8)  Geometría y matemáticas

1.  &4rLç: bóveda

2.  foç:  hebdómada

.  Kvcpov:  centro

4.  aaipa:  esfera

9)  Danza, música y teatro:
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1.  fpa  drama: drama

2.  KopuxOç:  coriifo

3.  ouyopEutrjç  compañero de danza

4.  xopd  corea, danza

5.  opóÇ  corego, dispensador

5•  xopóç, chorus: coro

10)  Cósmicas:

1.  ‘&.u:  estatua

2.  EtKcv: imagen

3.  Lp6v: templo

4.  .iupbç  Kóa.oç  microcosmo

5.5p.ta:  ojo

6.  iroirtç  poeta, hacedor

7.  iíuXij: alma

11)  Rituales y  místicas:

1.  &vEyELpc): despertar

2.  ih’eoç: flor

3.   8.to(: peldaños, grados

4.  j3áøpov: pedestal

5.  yqLVc(oMxL: desvestirse

6.  yupvrtjtrjç, nudus,  yvpvfjtiç:  desnudo, desnuda

7.  t  v:  el uno

155



IV. Metáforas del mundo inteligible

8.   acercarse

9.  EioLcL:  suplicar

10. LEpocívtrç: hierofante

11. K(14.LaL v  0E4  estar en la divinidad

12. noaoiv  S.4taaL.: con los ojos cerrados

13.  Sp.toç: puerto

14.  p3)ijtvoç,  indutus:  vestido

15.  iTpOtXE Lc: sacrificios preparatorios

16. tE?LETaII: misterios

17.   ¿&  i.wov:  entonar himnos

18.  i5iiapiç: realidad

12)  Deporte, guerra, caza:

A.  Deporte

1.  &vofópo:  ascensión

2.  &va-EpX:  ascender

3.  yu.wwiL:  entrenamiento

4.  póoç:  carrera

5. iri3oXi:  intuición

6.  0&:  correr

7.  ‘rrpoI3&XXc: proyectar

8.  irpooXE15ç: productor

9.  írp6ópooç: precursor
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10.  1rpoatpÜ):  correr

11.  ptov:  primer  premio

12.  cJKoTróç: meta, objetivo

13.  otoc(o.uz  i: tender, poner  la mira en

14.  nrEptp:  sobrepasar

B.  Guerra

15.  uvai&:  fortificar

16. ‘4ooç:  incursión, argumentación

17.   €tov&: ser jefe

18.   €Sv: jefe

19.  1yoI.uxL: ser guía

20.  ipLo:  fortificación

21.  ¶pot]youxL:  preceder

22.  otpatuí:  ejército

23.  4ulaiij:  guardia

C.  Cinegética

24.  &vapi(:  arrebatar

25.  9pa: caza

26.  Op&:  cazar

13)  Gobierno y sociedad:

1.  aoL?.ELa: reino

2.  aotXuc6ç: regio
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3.  6í.toç: pueblo

4.  vóuvaot€i:  dominar

5.  iriotat&: presidir

6.  opoç:  éforo

7.  Kparlvcó:  asegurar

8.  ¿irao:  servidores

9.  rro?.it€a: ciudad, constitución política

10.  tcqjLaç: administrador

11.  üXov:  tribu

14) Familia

1.  yip.oç: matrimonio

2. XoxEutLKj: que favorece el nacimiento

3.  .taida:  alumbramiento

4.   5:  ayudar a alumbrar

5.  .njup:  madre

6. 1Tciç: hijo

7.  irtrrijp:  padre

8. 1Tporrátp:  abuelo

9.  au(yvu:  uncir, unir

10.  ouvirt:  asociar, unir

11.    vaioç: himeneo

15)  Cuerpo  humano
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1.  &v6utoç  sin ojos

2.  Kpwioç:  del corazón

3.  Kpa&r:  corazón

4.  p.ouaoirvóa: que exhalan melodía

5.  vtov:  dorso

6.  ¿tI.La, oculus: ojo

7.  rp&xairov: faz

8.  otót.ux, boca

16)  Vida animal

1.  &yXapoç:  guía del rebaño

2.  &y:  rebaño

3.  3pLO: estar cargado

4.  tELXi6oWLoç: de dulces consejos

5.  oqtcdiv:  apacentar

6.  rrtEp6c): adquirir alas

7.  irtpta:  ala

8.  aí.tXoç:  enjambre

9.  iu(uyfc:  unión

10.  rnuyoc:  uncido, unido
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IV. Metáforas del mundo inteligible. 1. Agua (fluvial y marina)

IV.!.  AGUA

A.  FLUVIAL

IV. 1.1. &iToppc). EMANAR

-   t&Ç  &EVV&OUÇ ¶(j)  8EL()V  ¶poóovç  ]LV()Ç  &Troppouox:

El.  theol.  §  152,  134.22  (‘emanando  [toda  potencia

generadora]  trascendentemente  las  procesiones  siempre

fluyentes  de los dioses’).

IV.1.2.  &iioppofj. EFUSIÓN

-   ...  t&  TELWTE?XíÇ &LOLpO  tfç  toü  &y0oü  irpouaí,aç,  6E.L€Va

E  fiv  TOwl5tTv  &iroppojv  ...  :  Theol. plat.  118,  84.2-3 (‘...

lo  que  no  participa  de  ningún  modo  de  la  presencia  del

bien,  habiendo recibido esta emanación [del bien] ...‘).

-   i  &rroppo  toí)  KcX?.ovç: In  Álc.  32.10-11 (‘la  efusión de  la

belleza’).

Fuente:  Platón, Phaedr. 25 lbl-2.

Descripción:  Platón  aplica  este  término  metafórico  para

describir  el  efecto  del  amor  suscitado  por  la  belleza,

mientras  que Proclo lo aplica al bien.

IV.1.3.  tróppoux.  EMANACIÓN, EFUSIÓN

-    HXLaK  &rróppoux:  Theol.  plat.  VI  4,  23.28  (‘la

emanación  de Helio’).
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-  voü &rróppoux rnwoupyí.av iroid,  4ni,a’iv ó  ll)o.ntvoç: In Alc.

34.15-16  (‘la  efusión del  intelecto produce  habilidad,  dice

Plotino’).

Fuente:  Plotino, Enn. II 3 (52),  11.8-9.

IV.l.4.  &p&). IRRIGAR

-   tpcl)(tc  y&p ‘toútoiç KO1 &póET(tL tb  tfç  ijiuiç  iTtp.Lct:

In  Alc.  29.12-13 (‘el ala del alma, en efecto, es alimentada e

irrigada  por esas cualidades [lo bello, lo sabio y lo bueno]’).

IV.1.5.  KKXv(.  DESVIAR

-   oi  uvcc6v  otL  tøt)  LLÇ  vot)v  KKXtvaL,   citi  ‘rv

ELupv1v:  In Hesiod.  47.17-19 (‘no es  posible desviar  la

mente  de Zeus, que es el destino’).

IV.l.6.  1iavt)w.  DERRAMAR

-   TrWt)OÜVtEç  ...  ELÇ  t1)  tOl)t6)V  iJfu)(v  ¿3OO &l)  KEt8Ev

ptv-rai:  In Alc.  26.21-22 (‘derramando ...  en  el alma de

ésos  cuantas  cosas  sacaren  de  allí’).

IV.1.7.  iniyaiii. FUENTE

-  v8’  1)1TEpOUpaVLT 1TCi)tóOKEtL &..4potoç  a’Cy?i-i

inyyoLrç lTp000p000a TrupLo.uxpáyOu 8LWJ(LflÇ:

Proclo,  apud Marino,  Proci.  XXVIII,  692-693  (‘allí  vuela

supracelestial  un esplendor inmortal  que surge  de  la  fuente

de  ardiente orgía báquica’).
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Fuente:  El  sustantivo  ‘(yXr  figura  en  Or.  chaid  fr.  2 13.4;

trupicpccyo  sólo  está  atestiguado  anteriormente  en

Teócrito,  Syr.  8 (‘deseo’); 0LaOELT está presente también en

H.121.

Descripción:  Este  epigrama  refiere,  según  testimonio  de

Marino,  uno de los oráculos que Proclo profirió  en sueños

sobre  su propio destino.

IV. 1.8. rnyctoç.  FONTANAL

a)  ALMA FONTANAL

-   i  iaLo  iInix: In Tim. II 3 18.14.

Descripción:  El Alma Fontanal o Fuente Primordial es el Alma

Hipóstasis  de  los  Oráculos caldeos,  a  la  vez  que  la  diosa

Hécate  -  Rea  y  el Alma del mundo, cf. H. Lewy (1952: 83

ss.);  L. Brisson (2000: 344-346).

b)  DEMIURGO FONTANAL

-  irqyatoç  &rpLoupyóç:  Theol. plat.  VI 8, 36.1.

-  iniyatoç  v:  In  Crat.  CXLVIII,  83.13  (‘[Zeus]  siendo

fontanal’).

c)  VIRTUD FONTANAL

-   TrrryckLa &pEn: In Crat. CLXXIX, 106.15.

d)  ORDEN FONTANAL
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-   i  lrTflflXClX Ka  VoEp& [t6,iç]:  Iii  Crat.  CLXXXV,  112.6-7

(‘el  orden fontanal e intelectivo’).

e)  DIVINIDADES FONTANALES

-  c  1TrIyctaL 8Eótl]t€Ç  In  Crat.  CXLII,  80.19-20;  CXLII,

80.23.

-   ELOl)  OÜI) ¿.I tE  ‘QKEaVÇ  KO’L ‘r TiOiç  1TrlyotoL 8E0L: In  Crat.

CXLIV,  82.17  (‘Océano  y  Tetis,  por  tanto,  son  dioses

fontanales’).

-   rriyatoç  Sv:  In  Crat.  CXLVIII,  83.13  (‘[Crono],  siendo

fontanal’).

-  ¿  inyatoç  ‘HXtoç:  Theol.  plat.  VI  12,  57.5  (‘Helio

fontanal’).

-  tb  4v  iniyatov  T(2v 0€v  yvoç:  Theol. plat.  Vii,  6.17 (‘el

género  fontanal de los dioses’).

IV.1.9.  rnyyi. FUENTE

a)  FUENTE PATERNA

-   iriy  rratp LKTj: In Parm. III, col. 801.1.

-   1Tpútr)  1Totpç  ...  1T1yy1: In  Parm. III, col. 801.4-5 (‘primera

fuente  paterna’).

Fuente:  Ambos  son  cita  de  Or.  chaid.  fr.  38.13  y  15-16

respectivamente.
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-   i  yv€tflpoç  lrflyfiç EK1rpo0opoíoa: H.  VII  2  (‘[Atenea],  la

que  ha surgido de la fuente paterna’).

b)  GRAN FUENTE REGIA

-  trry  .LEy&?X1 wL)1oç:  H.  II 2.

Descripción:  Cf. R.M. van den Berg (2001:  195): “Afrodita es

la  fuente (iiryi),  i.e. la causa de las series de los Erotes que

dependen  de ella”.

e)  FUENTE QUE SOSTIENE LA VIDA

-   ((XpK1’Ç ...  iriyr:  H. 1 2.

-  ¿  in1yotoç  ‘H).ioç:  Theol.  plat.  VI  12,  57.5  (‘Helio

fontanal’).

-   i  H)LcK  ‘rriyyi: Theol. plat.  VI  12,  57.13  (‘la  fuente  de

Helios’).

-   i  Xrj  Tfl1Y tfç  (íç:  Theol.  plat.  VI  11,  51.10-11  (‘la

entera  fuente de la vida’).

d)  FUENTE DE LOS NUMEROS DIVINOS

-   rrfly+  rc3v 9€(  &pLO.uv: In  Tim. 111105.30.

e)  FUENTE INTELIGIBLE

-  voritti  Tn1yj: In Remp. 1 167.7.

f)  FUENTE DEL ALMA

-  (.O’1  LV  y&p  aL  6E1)tEpOL  .LOV16EÇ  )tXL  &OÜ tpiir?ctt,

KaO&lTEp  oL  oo4o’i youoi,  tía    tv  iJuv  1Try,
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&UtpO  E  ji  tC)l)  &pE’r(v, tpLtr1 ó  STrLO9EV &1T(XL()pOUI.LVfl

tfç  8EOí <ji >  tfç  iki€ç  in1yij: Theol. plat.  Y  32,  117.23-

118.1  (‘en  efecto,  las  mónadas  inferiores  de  la  diosa

[Hécate]  son tres, como dicen los sabios, una es la fuente de

las  almas,  la  segunda,  la  de  las  virtudes  y  la  tercera,

suspendida  por  detrás  de  la  diosa,  la  fuente  de  la

naturaleza’)1

Fuente:  Or. chaid. fr. 51, (52, 54).

-  ji  rnyji  tfjç  in.fç:  Theol. plat.  Y 24, 87. 11.

Descripción:  Se trata de una imagen de la diosa Rea.

-  ji 1rflji ti’  ljJu(íh)  v  t4  iCi  yettn  EwcLL: In Crat. CLXIX,

93.16-17  (‘la fuente de las almas se dice que está en Zeus’).

-  ji tv  *ux  rrqyrj: Theol. plat.  VI  12, 56.25-57.1

-  ji ‘rnyji t6iv ijnxv:  Theol. plat.  VI 16, 8 1.9.

-  ji  rn’i  rív  iIíuxv: Theol. plat.  VI  16, 81.6 (‘la  única

fuente  de las almas’).

-  ji a  rrryji tív  ?v  llmxúiv: Theol. plat.  VI  16, 79.29-80.1

(‘la  fuente única de las almas universales’).

g)  FUENTE DE FUENTES

-  in1yji inyyv:  Iii Tim. 1451.17-18.

1  Cf  etiam TheoL pial. VIii,  51.26-28
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Descripción  y  fuente:  Se trata del ‘Viviente en  si’ (Or. chaid

fr.  30).

h)  FUENTE ÚNICA

-   irry  x:  In Parm. III, col. 800.2 1.

-  .tLc  iriiytj: Iii Parm. III, col. 800.28.

Fuente:  Son cita de Or. chaid. fr. 37.2 y 8 respectivamente.

-   i  .tÍcc toti  iTavtç  KcW.ouç in1yij: In  Álc.  33.20-21  (‘fuente

única  de la belleza universal’).

i)  FUENTE VWIFICADORA

-    i  (úxyovoç  iu-iy1: In  Crat.  CLXXIX,  106.14-15;  Theol.

plat.  Viii,  48.15-16.

-    i  Cóyovoç  iny?  Pa:  In  Crat.  CXLIII,  81.2-3  (‘Rea,

fuente  vivificadora’).

-    3)x  irry  i  (cóyovoç:  Theol. plat.  VIii,  49.22;  i  6Xrj

(6yovoç  Tnlylj:  Theol.  plat.  VI  11,  49.28  (‘la  fuente

universal  vivificante’).

-   i  Coiroi&  tv  ?v  iTlyij:  Theol. plat.  V  27,  101.15  (‘la

fuente  vivificadora del universo’).

-   (G)apIdç  lTrn’íj:  H.  12 (‘fuente sustentadora’).

-    i  ‘  ‘Hp  ...  ‘crtiv  (()o’TroL6ç: In  Crat.  CXXXIX,  79. 10-12

(‘llera  ...  es  fuente vivificante  de  los razonamientos’).
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j) FUENTE DE LOS BiENES2

-  zpsam  [providentiam]  dicemus fontem  esse  bonorum: De

prov.  § 8, p. 33.19 (‘diremos que la propia  [providencia] es

fuente  de bienes’).

Descripción:  En  este  texto  la  providencia  es  la  causa  de  los

bienes.

-  fons  bonorum: De  mal. subs.  § 14, p.  47.20-21;  § 51, p.

96.15.

-  fons  bonorum  omnium:  De  mal.  subs.  § 24, p.  60.50-51

(‘fuente  de todos los bienes’).

Descripción:  El bien total es fuente de todos los bienes.

k)  FUENTE ‘ÚNICA DE LA CADENA DEMIÚRGICA

-  i1  tLa  rrry  tfjç  r.LLoupyLKfç o€Lpciç:  Theol.  plat.  VI  8,

35.14.

1) PRHvIERÍSIMA FUENTE

-   1  TrpC)tLOTT) 1Tfl  tciv  &.tEL)Ktwv:  In  Crat. CVII, 58.12 (‘la

primerísima  fuente de los dioses implacables’).

m)  FUENTE DE LA VIRTUD

-  i  tflÇ  Lperfiç ...  inyij:  In  Crat. CLXXIX, 105.29.

-    t6n.’ &p€t6v  (‘rryt):  Theol. pica. V 32, 117.25 (‘fuente de

las  virtudes’).

2  Cf. Jons ,nalorurn (“fuente de  los males”).  De mal.  subs.  § 40,  p.  83.6;  § 41, p.  83.1; p.  84.26. Proclo

refuta  la existencia  de una “fuente de males”, puesto  que los dioses son únicamente  fliente de  bienes.
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Fuente:  Or. chaid. fr. 52.

Descripción:  Se trata de la segunda mónada inferior de Hécate.

n)  FUENTE DE LOS INTELECTIVOS

-   oti  y&p (t  1Tatp1KV)  irpaç  toO lTwrpLKoO u8oü  KOt 

t(i1)  vo€pv:  In  Tim.  1  3 12.7-8  (‘existe,  pues,  el  límite

paterno  del abismo paterno y  la fuente de los intelectivos’).

fi)  FUENTE DE LAS FORMAS

-    1rr)y  tv  i&v:  Theol. pial.  VI 12, 56.23.

Fuente:  Or.  chaid.  fr. 37.1-3 (  In  Parm. III, col.  800.20-23):

VOÜÇ TTtÇ  ppo(rE  voijooç  &KI.L&& ou

t.Lóp4Jouç  Lóxç, 1nyfiç 6  .LL&ç &rro lr&aai

Oopov.

Descripción:  La  tercera  tríada  de  los  dioses  inteligibles  es

presentada  por  Proclo  del  siguiente  modo:  i  ó

E1rwtpE1T’rLK  Kcrt&  t’v  tpLtqv,  &2  Ko.  tv  [Cav  aitLav

&rfç  v  t4  ri.tioupy4  t1etEea.  H&IXL  .Ll)  y&p 1jtflVtQL

tfç  TLOUpyLKfiÇ  }.LOVóOÇ KOC 1T6ÁJctL K  ta&E1ç  1  iTp6Ooç

&)3&  T1’jl) .Ll)  i4LOUOL  IIEt&  TOÜ ‘iT’tÓÇ, t1)  ó  jJ.Ét& tfç

Cioy6vou  0Eç,  T11)  &1T CfiÇ l)   In-yfç  ELO y&p v

t4  1rcLvtE)Et  6ijtioupy4  ‘rro)3.a’i  iniycri  irpoÜrr&pouoai

irá vtwv  E(1)  óEUT(A)V  Kcd. tpLtv  áirOyEvvtjLát()v,  KE1 y&p

 irTfl’  ¶631)  L&63V, KO8’ P11) 6LaKOGILEt t()  1TLV, E’(6ECJL KOt
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?byoiç  LaO)1jLftt((i)1)  aota  Kai  t&tt(i)V  Kat  ELÇ ópOv

&yov  Ka.  top4v:  (Theol. plat.  VI  12, 56.15-25).

o)  FUENTE  DE LA NATURALEZA

-   <i  >  tfç  1kJEüç  irr)y’t: TheoL plat.  V 32, 118.1.

Fuente:  Or. chaid. fr. 54.

Descripción:  Se trata de la tercera  mónada inferior de Hécate,

suspendida  de la espalda de la diosa.

IV.1.10.  i5ii.ta. CORRIENTE

-  &p.xovç  5i5ux: H. 14 (‘corriente de harmonía’).

Fuente:  Orph. h. X.22:  Oow  rtLa  &veouoa.

Descripción:  Imagen aplicada a Helio.

B.  MARINA

IV.1.11.  iXtryoç. PIÉLAGO

-   ¶  ‘r(iv  rrLatri6iV  ...  rrayoç:  In Parm.  V, col.  1025.20-21

(‘el  piélago ...  de  las ciencias’).

Descripción:  El piélago  es  una  imagen de  la  llanura del  mar

contemplada  en su extensión.
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IV.2.  FUEGO Y LUZ

El  fuego está íntimamente  ligado a la  luz que produce. Hay en

Proclo  una estrecha  correspondencia entre  voEp6v (intelectivo) y  tinptov

(ígneo).

IV.2.1.  a’y1r.  BRILLO

-   vOEp&  a’(yX: In  Tim III  194.30-3 1 (‘el brillo intelectivo’).

Fuente:  Or.  chaid.  fr.  213.4.  Este  sustantivo  figura  en  un

epigrama  teúrgico  de Proclo,  apud Marino, Proc!. XXVIII,

692.

IV.2.2.  &virt.  ENCENDER

-  toi)ç  1rupaoç  &vL1rcouacLL toix  &vayyoiç:  In  Alc.  188.17-

18  (‘encendiendo los fuegos elevadores’).

-   tw  v  o&ratç [iíuatç]  &v4raoa  rrupoóv: Theol. plat.  III 1,

5.15  (‘habiendo encendido el fuego en ellas  [almas]’).

Fuente:  Or. chaid. fr.  126.

Descripción:  Son  los  dioses  quienes  encienden  el  fuego

elevador  de las almas.

IV.2.3.  óivct.u.ç. FUERZA

-  ta&ra,  &Ve4LLv ‘xovtct  &o€otov:  El.  theol.  § 63, p.  60.10-

11  (‘estas  cosas,  que tienen  una  fuerza  que no  se apaga’).

IV.2.4.  KíUOÇ.  BELLEZA

-   t  vor1tbv  ic6.XXoç: In Alc. 44.9-10 (‘la belleza inteligible’).

170



IV. Metáforas del mundo inteligible. 2. Fuego y luz

IV.2.5.  rríip. FUEGO

a)  FUEGO ELEVADOR

-  &vaySytov  irí3p: H. IV 2.

Fuente:  Esta imagen tiene su origen en los Oráculos caldeos.

Descripción.  Luz espiritual que socorre al alma en el ascenso a

lo  divino.

b)  FUEGO INTELECTiVO

-  irOp vopóv:  H.  1 1; In  Tim. II 43.30; vopv  ip:  In Parm.

III  col. 800.25.

Fuente:  Esta  imagen  tiene  su  origen  en  los  Oráculos caldeos

(fr.  37.4  y  8 1.1), citados  por  Proclo  en  In Parm. ifi  800.20

ss.  y  IV 94 1.27-8.

Descripción:  Helio  es  caracterizado  como  fuego  intelectivo,

dispensador  de luz, fuente de vida y corriente de armonía.

c)  FUEGO VIVIFICADOR

-  irOp (nj4opov:  In  Tim. II 420.13.

Fuente:  Or. chaid. fr. 19.

d)  FUEGO DIVINO

-  tb  0Eov  irüp:InAlc.  53.15.

Fuente:  Or. chaid. fr. 223.4.

e)  CONVERTIRSE EN FUEGO
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-   iTOp  yEv6SiE8(: Exc.  chaid. II,  p.  208.2  (‘convirtámonos  en

friego’).

IV.2.6.  rup6ç (poét.). FUEGO

a)  FUEGOS IIvIPETIJOSOS

-  Trupoo’i &K1.uxtot: In  Tim. III 266.2 1.

Fuente:  Cita de Or. chaid. fr. 130.2.

b)  FUEGOS SUPRAESENCIALES

-  o  )JttEOlOLOL  lTupcJoí: Theol. plat.  II 8, 56.12.

c)  FUEGOS ELEVADORES

-  o  inipaoL ...  d  ¿wayoyoL:InAlc.  188.17-18.

IV.2.7.  OUVEK1TUpÓ6). INFLAMAR

-   ÓL&  Ó’E  vøí  Ka  4ÍU)1  TrcpEatL, GUV(á1TtOUGa  KtiKEíV111)

t4  v4  KO  rnJvEK1n)pOÜcTO, EL ¿  l/OÜÇ OiiTOÇ E’Cll .LE8EKtóç:  El.

theol.  § 129,  114.25-26  (‘por  medio  del  intelecto  también

está  presente  en  el  alma,  enlazándola  con  el  intelecto  e

inflamándola  conjuntamente,  si  este  intelecto  es

imparticipable’).

IV.2.8.  t  jxwótatov.  LO MÁS LUMINOSO

-  -r  4avótatov  t(3v  vorrr5v: Theol. plat.  V  17, 63.15-16 (‘lo

más  luminoso de los inteligibles’).

Fuente:  Theol. piaL III 22, 80.24-25.

Descripción:  Se trata de la causa o la fuente de los inteligibles.
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IV.2.9.  yyoç.  RESPLANDOR

-  tb  voEpbV  4yyoç:  In  Tim.  1  348.22-23  (‘resplandor

intelectivo’).

Fuente:  Es  una cita de Or. chaid. fr. 25.

IV.2.10.   LUZ

Numerosas  metáforas designan la  luz del  intelecto que sustrae

al  alma de la generación y la eleva a las realidades más altas.

a)  LA LUZ’

-   t  xíç:  De sacr.  149, 14.

b)  LUZ SAGRADA

-  xíoç  &yvóv: H. III  15; VII 31.

-  4&oç &yvv  iioXioXí3ov: H. 140 (‘luz pura muy dichosa’).

e)  LUZ INTELIGIBLE

-  tb  voryrv  jxiç:  Theol. plat.  II  7,  44.9;  IV  6,  24.11;  9,

30.24;  31, 1; 15, 45.22; 16, 49.18; In  Tim. III  101.31.

-   t  46.ç  t  vorpóv: Theol. plat.  III 22, 80.25-26.

-  tb  xç  ti’  vorpi’  O€v:  Theol. plat.  H 11, 64.23 (‘la luz

de  los dioses inteligibles’).

d)  LUZ INTELECTWA

1  Proclo  emplea ‘ç  4xç  (‘la  luz’)  en De sacr.  149,  14 por  “HlLoÇ (‘Helio’).  Se trata de  una  metonimia,
figura  que consiste en emplear el efecto o su manifestación en lugar del término propio.

173



IV. Metáforas del mundo inteligible. 2. Fuego y luz

-   t  vo€pw  xíç:  In Remp. 1 18.22; 139.5; 294.10; 295.15 s.;

In  Crat.  CLXXXV,  112.3; Theol. plat.  VI  12, 61.6-7;  15;

17,  83.11-12.

-   VOEV  K.  (oyóvov  xíç:  In  Crat.  CLXXVIII,  104.3

(‘luz  intelectiva y vivificadora’).

-   tflç  VOTOE()Ç  xç:  In  Alc.  44.13  (‘la  luz  de  la

intelección’).

e)  LUZ ELEVADORA

-  upóiuv  &vaySyiov  jxç:  H.  III  1  (‘luz  elevadora  de

mortales’).

O LUZ MUY PRECIADA

-  4xkoç pLtL.Lov: H. VI 9.

g)  LUZ DE LA CIENCIA

-  tb  tç  Lotinç  jxç:  In  Tim. 1 22 1.5; 302.18-19.

h)  LUZ DE LA VERDAD

-   t  tfÇ  &xreELç  xíç:  Theol.  plat.  1  1,  7.2;  17-18;  1  21,

100.14-15;  II  4,  33.7;  III  1,  6.6-7;  IV  16,  49.13;  V  25,

93.21-22;  VI  12, 56.5;  59.25; In  Parm.  1, col.  617.3; IV,

col.  903.22; 944.27-28; 36.

Fuente:  La  imagen procede  de Eurípides,  Iph.  Taur.  1026. Cf

Platón,  Resp.  VI  508e1-3; Porfirio, Ad  Marc.  20,  287.  18-

19 Nauck.
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i)  LUZ INMACULADA

-  ‘rb &pcvtov  xç:  In  Tim. III 82.10.

j)  LUZ SUPRAESENCIAL

-   t  &rrpooiov  xç:  Theol.  plat.  III  28,  101.22;  VI  12,

59.12.

Fuente:  La  explicación  de  esta  doctrina  de  la  luz  divina  se

encuentra  en Theol. plat.  ifi 4,  16.15-17.12.

k)  LUZ DE LA VIRTUD

-   1T&v t  tfç  &pEtiç i1xç: In  Crat. CLXVII, 92.4 (‘toda la luz

de  la virtud’).

1) LUZ VIVIFICADORA

-   t  (üoy6vov  jxç:  In Crat. CLXXVIII, 103.27.

-   t(’) vo€pM)  Kct.  (()oyóvov  (jxç:  In  Crat.  CLXXVIII, 104.3.

(‘luz  intelectiva y vivificadora’).

m)  LUZ DIVINA

-  Tb  OEtov 4xç:  In  Crat. LXXI, 34.5.

n)  LUZ QUE PROCEDE DEL BIEN

-   v  lloXLtEL ¶pOtv  &rr  tOÜ &ycLOoü cXÇ,  t  OUVÓ1TtOV

t4  voiit4  tll)  VOÜV, &xije€iai’ ¿ llXtv  KaXEI: Theol. plat.

1  21,  100.14-15 (‘Platón  llama  verdad  a  la  luz  que  en  la

República  procede  del  bien,  que  une  el  intelecto  a  lo

inteligible’).
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IV.2.11.  xtL(.  ILUMiNAR

-   ...  4xtL(ouoa  tckç tE  t(2fl)  eE(2Pv VOEp&Ç okicç  K  toi)ç

1JJUXKOi)Ç LaKóo.Louç: In  Crat.  CLXXVIH,  103.28-29

(‘[Leto]  que  ilumina  las  esencias intelectivas de los dioses y

los  órdenes  del alma’).
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IV.3.  ESPACIO

IV.3.1.  utov.  ÁDITON, SANTUARIO

-   t  i’  totç  &ltOLç  Kcc’L t  KlLO1)  &yaOóv: Theol. plat.  III

18,  64.11-12 (‘el Bien oculto ene!  santuario’).

Descripción:  Si  aquí  v  totç  &i&oLç designa  el  lugar  de  la

presencia  del Bien, en Theol. plat.  1110, 65.12-13 se aplica

al  mundo de los dioses trascendentes.

-  &vtov:  Theol. plat.  IV 6, 23.8 (‘áditon / santuario’).

Fuente:  La fuente de la imagen es Plotino, Enn. VI 9 (9),  11.1-

26.

-  tb  otov &utov  tfç  in.xfç: Theol. plat.  1 3,  16.14 (‘el,  por

así  decir, santuario del alma’).

Descripción:  Se trata de una metáfora comparativa.

IV.3.2.  ¿xpoç. EXTREMO

-   t&  &Kpa  tv  vtw:  El.  theol. § 59, p.  56.30 (‘los extremos

de  los seres’).

-   t&  &Kpa  ...  1TEotp.Lvcc:  El.  theol.  § 132,  p.  118.6  (‘los

extremos  ...  extendidos  por  debajo’).

IV.3.3.  &KpÓtllç. CIMA

a)  CIMA DE LOS iNTELECTIVOS
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-   1  &KpÓtrç tv  vo€pv:  Theol. plat.  W  11,  35.20;  V  13,

44.4;   tv  vopv  &Kpótflç:  V  7,  24.21-22;  V  25,  93.13

(‘la  cima de los intelectivos’).

-   1  t(íl)  1T(1t(A)V  VOE(l)  8€cii  &Kp6tflç:  Theol.  plat.  II  12,

66.13  (‘la cima de los primeros dioses intelectivos’).

-    E  &KpótflÇ  toO VOÜ Kai,  Sç  xwt,  t  &i’Boç:  Theol. plat.  1 3,

15.3-4  (‘cima del intelecto, y como dicen, su flor’).

-   1  &KpÓtflç t3v  VOEV  ¿4J.c KCY.i. vortv:  Iii  Crat.  CXII,

65.11-12  (‘la  cima  de los  intelectivos a  la  vez  que  de  los

inteligibles’).

-   1  I.t’E1) &lr&oflç  tfjç  tp L6.OÇ &KpótTÇ  Theol.  plat.  VI  11,

52.2  1 (‘la cima  de toda  la  tríada’).

b)  CIMA DEL UNIVERSO

-   &KpÓtrtEÇ t(.3v 6Xw:  Theol. plat.  II 7, 43.24-25;  VI 22,

97.21-22  (‘las cimas del universo’).

Descripción:  La  imagen  alude  a  las  hénadas  de  cada  orden

divino.

Fuente:  In  Parm.  VI, col.  1043.9-29; VII  42.2-6;  El.  theol.  §

148,  p. 130.4-5.

-   1  &KpcStrç  toü  ivt6ç:  Theol. plat.  VI 23, 106.15-16 (‘cima

del  mundo’).

c)  CIMA DE LOS INTELIGIBLES
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-   i  &Kp&rflç tv  voritv:  In Crat. CX,  63.23-24.

-    Ot()Ç  &l)  «)t4  tTEp. tOÜ voritof  ¶Wt?3Ç  ¿  X6y0Ç E’T, t

l/OflTV  EL  tb  &Kpóta’rol) Kt  KILO1)  ?LOtf3áI)OLÇ K

&v€Koíutov  toO v6ç:  In  Tim.  1  231.24-26 (‘y  este

razonamiento  sería para  él  acerca  de todo  lo  inteligible,  si

no  tomaras  lo  más  elevado,  oculto  y  no  separable  del

Uno’).

d)  CIMA DE LOS CONOCIMIENTOS

-   O1) yáp  GtLl)  1TLOT1j.Lfl t(?ji)  V(OE(iM)  [K&L] &KpÓtflç, X).& Kl

iTpb  tairrrç  ¿ votç:  In Alc.  246.21-247.1  (‘la ciencia no  es,

en  efecto,  la  cima  de  los  conocimientos,  sino  el  intelecto

que  precede a ésta  [el alma]’).

-      icorç  y&p yv(SoE(A)ç 1  &KpÓtflÇ at’u’  v  v4  El.  theol.  §

102,  p. 92.11  (‘el punto  alto  de todo  conocimiento está en

el  intelecto’).

e)  CIMA DE URANO

-    v  ait4  &KpóTTç: In  Crat.  CX,  60.17  (‘la cima  que  hay

en  él [en Urano]’).

 CIMAS ENCÓSMICAS

-        ...  (XL yKóo.tLOL  &KpóTrtEç:  In  Crat.  CLX)(XV,

112.12 (‘todas ...  las  cimas  encósmicas’).

g)  LO MÁS ELEVADO DE CRONO
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-     ,  Kpovi  &Kpótr)ç:  In  Crat. CXLVIII, 83.15.

h)  CIMA  DE LA VIRTUD

-   tfjç  &p€tfç  tb  &Kpótwrov: Theol.  piaL  VIii,  53.9-10  (‘lo

más  elevado  de  la virtud’).

i)  CIMA DE TODA LA TRÍADA

-     fEv  &Tr&oflç tiç  tpL&oç  &Kpótflç:  Theoi.  plat.  VI  11,

52.21.

IV.3.4.  &  E1XVVUp.L.  DESPLEGAR

-    1IJDXI’i  J.OL  ...  1)601)  &LTrEt(OCC(Ja  irpbç  aL0pa  1TUpOOXLKtOÇ

3pvutai:  Proclo,  apud  Marino,  Proci.  XXVIII,  696-698

(‘mi  alma  ...  desplegando  el  intelecto  hasta  el éter  en  espiral

de  ftiego,  se alza’).

Descripción:  En  este  epigrama  teúrgico  de  Proclo  apare  el

término  poético  &vcTrEt&vPup.(. y  el hápax  1TupcroXL.KToç.

IV.3.5.  cd4  PATIO

a)  PATIO  RESPLANDECIENTE  DEL PADRE

-   IHrrpÇ  OuEyyÇ  1ij:  H. 132.

Descripción:  Según  R.M.  van  den  Berg  (2001:  177)  esta

expresión  caldea  ‘el patio  del  padre’  puede  tener  su  origen

en  Homero  (Od. IV 74: Zrvç  ai)  y  designa,  por  tanto,  el

mismo  lugar  que  el  ‘puerto  paterno’  referido  en  H. VI  12 y

VII  32.
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-    YP  1IJUX1’i VEOtEMÇ  EK  TfÇ  tOÜ LLbÇ  cd))íÇ  ELÇ ri’

VEOV  K&tELoLv: Iii  Crat.  XCIV,  46.29-30  (‘pues  toda

alma  recién  iniciada desciende desde  el patio  de Zeus  a la

generación’).

b)  PATIO ACOGEDOR

-    iX&i.  tv  0Ev  KXL  O’1K1jc1ELÇ a  ctÓLaL  tá.ELÇ.  Ka’i

1  ‘1RXl/&KtLK  aMj’  toO Hatpç  i  1ratpLK?  t&Lç  otLv,

 ¶OXÇ  O6EXO.LVr)  KO  VVOUGO  t&Ç  &VX<>8ELOaÇ

ijJu&ç:  Ex.  chaid.  1, p.  206.3-6  (‘patios  de  los  dioses  y

moradas  son los órdenes eternos.  Y el  ‘patio acogedor’ del

Padre  es  el  orden  paterno,  que  recibe  y  abarca todas  las

almas  elevadas’).

Fuente:  Or. chaid.  fr. 202.

IV.3.6.  3á0oç. PROFUNDIDAD

El  término íOoç,  utilizado también para  referirse a la materia,

designa  el  extremo superior  e  inferior  del  sistema  neoplatónico.  Por  ello

Proclo  aplica este término  al Uno. Cf. L.  Brisson (2000:  124). En Iii Crat.

CX,  60.17-18 se oponen los términos &8oç (profundidad) y &Kp6TTÇ (cima).

El  témino  3if0oç, al  igual  que  u0óç,  pertenece  al  vocabulario  de  los

Oráculos  caldeos.

a)  PROFUNDIDAD INTELIGIBLE
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-   t  S).ov voritv  9oç:  In  Tim.  1  424.24  (‘la  entera

profundidad  inteligible’).

-  b  vorjrbv  tfiç  Çafç  páeoç:  In  Tim.  III  177.28  (‘la

propia  profundidad inteligible de la vida’).

b)  PROFUNDIDAD iNTELECTIVA

-   t)  VOEfl)  peoç: In Tim. II 274.24.

c)  PROFUNDIDAD DEL ALMA

-   iImxf 8oç:  Exc. chaid. II, p. 207.5.

-   <t&>  P&0  •..  t  Imxfl: Theol. plat.  1 2,  11.13-14  (‘las

profundidades  ...  del  alma’).

Fuente:  Dr. chaid. fr. 112.

d)  PROFUNDIDAD DEL CIELO

-   p&eo tot) opavoü:  Theol. plat.  IV 5, 21.8; 21, 60.17.

e)  PROFUNDIDAD DE PENSAMIENTO

-  &&  pkeouç  tfiç  vvoí,aç  a&roü:  In  Crat.  L,  18.7-8 (‘por  la

profundidad  de su pensamiento’).

Descripción:  Se trata de una metáfora tradicional.

fj  PROFUNDIDAD DE LA VIDA

-   t  f0oç  a&rfç  [(fiç]  t  ir’i  irv  ¶po6v:  In  Crat.

CLX)(XIII,  111.16  (‘su  profundidad  [de  la  vida]  que

avanza  hacia todo’).

g)  PROFUNDIDAD DEL ORDEN
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-   t  3LOOÇ tfiç Xr1ç aitoü  &txKoonjoE(ç:  In  Crat.  CX, 60.17-

18  (‘la profundidad de su [de Urano] orden completo’).

h)  PROFUNDIDAD

-  EL totíviw  i  Trp(Str) t(l)  1IIUX(i1) K&eoóoç 1  4LXÓt4.tóÇ QtL  ((i)1,

fOV  (i)Ç  O1’)K ‘ktu’  i  ‘c4EOLÇ ai5tti t(V  ELÇ páeoç rrEo6lrr()v,

&?).‘  v  lTpo8lpoLç toí) ?Lóyou (rrpE()oF.tv(w: In  Alc.  139.3-6

(‘si,  por  tanto, el  primer  descenso de  las  almas  es  la  vida

ambiciosa,  es claro que no existe este deseo entre los caídos

en  la  profundidad,  sino  entre  los  que  se  mueven  en  el

vestíbulo  de la razón’).

IV.3.7.  pu9óç. ABISMO

a)  ABISMO PATERNO

-  ¿  ¶tLKÇ  uOóç: In Tim. 1 3 12.7-8; II 92.8.

-   o?. tv  )TrpKocJ.tov 1Ta.tpLKn)  í3uOw ‘COtE v000vtEc: In  Crat.

CVII,  57.25  (‘los que conocéis,  al  pensarlo,  el  abismo del

Padre  supracósmico’).

Fuente:  Este hexámetro es cita de Or. chaid. fr. 18.

-  6  Trotpucóç  t3v  vortiv  uOóç:  Theol. plat.  VI  15,  75.25-

26.

Descripción:  El  abismo  paterno  se  identifica  con  el  orden

inteligible  en su conjunto.

b)  ABISMOS ETÉREOS
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-  ot  ‘i9ptoi.  u0oL:  Theol. plat.  II 7, 45.10-11.

Descripción:  Se  trata  de una imagen cuya procedencia caldea

no  está  demostrada,  por  lo  que  puede  tratarse  de  una

expresión  analógica a la precedente forjada por Proclo.

IV.3.8.  &&iootoç. ORDEN

-  ¿  KLOÇ  &cKocJ.toç:  Theol. plat.  III  25, 89.1; V 25, 93.20

(‘el  orden oculto’).

-  ¿ Kp1SLOÇ L&KOO.tOÇ  t(l)  8E(V:  In  Crat. CXXVI,  74.29-30

(‘el  orden oculto de los dioses’).

-  ¿ KlLOç  &cKOO[.LOÇ VOEL&Ç  1TEPLX€L 1Tl)  t  voryróv: Ifl

Tim.  1  430,  6-7;  II  70.7  (‘el  orden  oculto  abarca

unitivamente  todo 1  inteligible’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 198.

IV.3.9.  &Satc.  MANSIONES

-  &S.tata ...  toO  LLóç: In Hesiod. 8.23-24.

IV.3.10.  yKo?  L(oito.  ENCERRAR, ABARCAR

-   tV  0€LXV ‘Xa.L4JL1)  yKo?iTL(Eoeat.:  Theol. plat.  1 3,  16.5-6

(‘encerrar  dentro de sí la iluminación divina’).

-   yKo).1TíetaL  rTdcJaç a&roí3 t&ç &)vc4.LELç 6  Zç:  In Crat. CX,

62.5  (‘Zeus  abarca todas sus potencias [de Fanes]’).

Fuente:  Orph.fr.  129.
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Descripción:  Zeus devora  a su antepasado Fanes  siguiendo el

consejo  de Noche y asume todos sus poderes.

IV.3.11.  iTKEWa.  MÁS ALLÁ

-     TT&Vt(jM)  O6)litGW  rKELvá  ativ   ijrnxfç oiaLa: El.  theol.

§  20, p. 22.1 (‘la esencia del alma está más allá de todos los

cuerpos’).

-      ‘J’1)X(” 1rtK(Lva  1)  VoEp& cjll’)OLÇ: El.  theol.  § 20,  p.

22.2  (‘la  naturaleza  intelectiva está  más  allá  de  todas  las

almas’).

IV.3.12.  oyo.ta  i.  TRASCENDER, SOBREPASAR

-    E tv  Ov  S1TapLÇ  iToXEttaL totç  OUcJL Ka’L  Kat’  1’)t’l)

&úSpiotoi  tv  voL.v  tv  ¿Xw:  Theol. plat.  1 3, 15.13-14

(‘la  realidad  de  los  dioses  trasciende  a  los  seres  y  se  ha

definido  conforme a la unificación misma del universo’).

Fuente:  Plotino, Enn. 11(53),  8.9.

IV.3.  13. otLa.  HOGAR, FAMILIA ESPIRITUAL

Según  han  explicado  Saffrey-Westerink  (Théologie

platonicienne  1, “Notes complémentaires”, p.  132), hay un sentido primario

de  atCa  como ‘altar’  (e.g. i  toí3 ll1ttwoç  otí:  Theol. plat.  1 1, 8.9,  ‘el

altar  de Platón’) y dos derivados, el de ‘familia espiritual’ y el de ‘hogar’.

a)  FAMILIA ESPiRITUAL,  ESCUELA
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-  i  ittpa  ktta:  Theol. plat.  1 7,  31.10;  In  Parm.  VI  col.

106 1.22-23; In Eucl. 29.4  (‘nuestra  familia  espiritual’).

Fuente:  Expresión  conocida  ya  por  Ático,  apud  Eusebio,

Praep.  Ev. XV 6, 3, Bd. II, p. 350.18-360.1 Mras.

Descripción:  La  expresión  metafórica  ‘familia  espiritual’

designa  aquí la escuela platónica.

b)  HOGAR, FUNDAMENTO

-  &itLa  uiv  vtw:  In  Tim. 11155.4; In Parm. 1, col. 708.27;

Theol.  plat.  III 9, 36.5-6;  19, 66.24-25; IV  10, 33.7 (‘hogar

de  los  seres’).

-  otta  tiç  yEv&JE()ç: In  Remp.  II  158.12  (‘hogar  de  la

generación’).

-  &Jt(.  t(Jl/  yKoaLL()v:  Theol. plat.  III  19, 66.23; 25 (‘hogar

de  los seres encósmicos’).

Fuente:  Eurípides,  Fr.  944:  ‘En  el  sistema  de  Ptolomeo, el

universo  es a la tierra lo que el hogar es a la casa’.

Descripción:  Se  trata  de  la  tierra.  Cf.  In  Tim.  III  137.  23-

138.11.

-  &&  E  tOlt(i)V  T(21) tLtt(V  akL6)J)  ir&Vt(ÓV  &pa  lrp&YrOupyÓç

,         ,             
EQTL  Kal  aYX11YLK)TaT11 Tfl’/T  K01  EOt1  t(i)1)  O1TÜX3OUV

4€OT1KÓtIAW  i  tv  0EV  &ya0ótiç:  Theol. plat.  1 22,

104.16-18  (‘por  todas  esas  causas  triples  sin  duda  la  bondad
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de  los dioses es fuente primaria y muy principal, y un hogar

de  las cosas que existen de cualquier modo’).

-  óL  Ka’L iro)LttaL   tOfi  KE4&Xou Xyovrai,  uXa  E

LXóaOOv  K&L  y&p  K  TfiÇ  czi’YtfiÇ  atÍOÇ  K&L  tfic  airtÍiç

irtp(oç  roai  tfjç  lJu)ç  cd. 6uv&.t€t.ç: In  Parm.  1,  col.

672.2-5  (‘de  ahí  que  sean  llamados  ciudadanos,  y

especialmente  filósofos; y  en efecto todas  las potencias del

alma  proceden del mismo hogar y de la misma patria’).

-   KE1  y&p  ti)  1  1T1Y1’1 tOÜ  &‘tOÇ  K&L 1  OTL  a’i  tb  KpU4(*)Ç

3v:  In  Parm.  1, col.  708.26-27  (‘allí  estaba,  en  efecto,  la

fuente  del ser, el hogar y la realidad oculta’).

Descripción:  Esta  imagen designa la tierra.

-   &vayKcdOv  &pa  K&L  V  1T&OLV  (LVtXL  tOt(A)V  KOOtOV,  KOI

1T(YGt1V  .L1)  )4EOtáVOL  ‘C1)  oiciLcw  otov  atLav

E1)(11   Ka”L tOl)&  Kcd.  t4  V’1  tEtayp.v1v  &v&

..6yov:  In  Tim.  11133.26-28  (‘forzoso es sin duda que cada

una  de esas cosas esté también en todas  y que primerísima

subsiste  la  esencia  como  hogar  que  es  de  los  géneros  y

mónada  y ordenada al uno en proporción’).

Descripción:  Metáfora comparativa.

-   1TP()tkJt11l/ ‘XEL  t6.iv,  SG1TEp  diro.tv,  v  toç  yvEaL.v

 okia,  &ótt.  otov  atLc  toü  6vroç  otL:  In  Tim.  11155.3-4
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(‘la  esencia,  como  dijimos,  ocupa  un  primerísimo  orden

entre  los géneros porque es como hogar del ser’).

Descripción:  Metáfora comparativa.

IV.3.14.  f0oç. MORADA

-  j0Ea  lratp&  foç:  H.  VII  36  (‘las  moradas  de  tu  padre

[Zeus]’)’.

IV.3.15.  OpLyKóç. CORONAMIENTO

-         OpVyKóÇ oti.  tv  Trwt1pcv  toi5tw:  Theol. plat.  1

9,  29.20-21 (‘ella  [la ciencia dialéctica] es el coronamiento

de  todas las ciencias’).

Fuente:  Platón, Resp. VII 534e2-3.

Descripción:   En  sentido  no  figurado  el  término

8pLyKóç designa el ‘friso’ o  ‘cornisa’ de un muro.

-    1t(Ç  8pyKv  .Ll)  rÓti’iv  4’  &1TOG  1rEpLi3EPXfo8a  totç

F.taOi.tawv: Theol. plat.  1 9,  39.9-10 (‘[Sócrates afirma que

la  dialéctica] corona todas las disciplinas del saber como la

cornisa  corona el muro’).

Descripción:  Metáfora comparativa.

IV.3.16.  KÓ)iTOÇ. SENO

Fuente:  La imagen del seno es de origen caldeo.

a)  SENO ACOGEDOR

Cf.  R.M. van den Berg (2001:  177): “The dwellings (j8E)  of Athena’s Father, j.c. Zeus, the Demiurge -

another  reference to the paternal harbour- are  an equivalent of the  paternal 
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-  ¿  KMLOÇ  KÓX1T0Ç: Theol. plat.  V 11, 36.13.

Fuente:  La  imagen del ,‘seno acogedor’, cuyo probable origen

remonta  a los Oráculos caldeos, designa a Hera.

-   t  ‘E  .L&Ol)  KVtOl)  K  (5 KMX IMÇ  KÓX1TOÇ tfiç  v  t4

Kpóv  yEVVT1tLKfiÇ &iv&.t€ç:  Theol. plat.  V 20,  75.28-76.1

(‘el  centro  intermedio  y  el  seno  acogedor  de  la  potencia

generadora  de Crono’).

-  ¿  KMXL.OC K6X’ITOÇ TfÇ  O)poVOO yEVVT)tIKf1Ç 8EótlTtoÇ  K&..  T.(5

icJOl)  KVtIOV  TíjÇ KELVOU  ¶wrpLKfIç  &ya06trtoç:  In  Tim. III

175.23-25  (‘el  seno  acogedor  de  la  divinidad  generadora

del  cielo  y  el  centro  intermedio  de  la  bondad  paterna  de

aquél’).

-  tb  taov  KVtOV  tfiÇ  VOEp&Ç  tp  iáoç  TfÇ 1TWE LKfÇ  KX’L

(5 KMx1Oç  KÓXTF0Ç tfç  v  t4  Kp6v  yEVV1rLKfç  uvá4.tEÇ

Theol.  plat.  Y  11,  36.12-14  (‘el  centro  intermedio  de  la

tríada  intelectiva paterna y  el  seno acogedor de la potencia

generadora  de Crono’).

-   rprrciipoMoi  KÓX1T0L.: In  Crat.  CVII, 58.20  (‘senos  que

reciben  el huracán’).

Fuente:  Or.  chaid.  fr.  35.2.  El  término  irprotrpoóóoç  es  un

hápax  de autor en Proclo.

b)  SENO iNTERMEDIO DE LOS DIOSES INTELECTIVOS
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-  6  .LkOÇ  K6X1TOÇ tal)  VO€pV  9E(v:  Theol. plat.  Y 27,  10 1.13-

14.

c)  SENO FECUNDO

-   i  ntrp  &v()8Ev  &Tr t(l)  oirtfç  Kó?.1T6W tv  yovípov

¶POXEL tt1i’  (o?oVLav  t  ipioupy4  :  Iii  Crat.  CLXVI,

91.17-19  (‘Deméter  desde  arriba,  desde  sus propios  senos

fecundos,  propaga la vivificación al demiurgo’).

d)  SENOS INEFABLES

-         ...  UVá4.L€LÇ Kó)iToLOLV &xotoiç  &ctv11:  Iii  Crat.

CXLIII,  8 1.7-8  (‘habiendo  acogido  [Rea]  en  sus  senos

inefables  potencias de todas las cosas’).

e)  SENOS TERRIBLES

-  K6?Lrrot. ci.t€p&úoi:  In Parm. III, col. 800.30.

Fuente:  Cita de Or. chaid. fr. 37.10-11.

Descripción:  Esta metáfora está referida a Hécate.

IV.3.17.  XEq.uv. PRADO

a)  PRADO iNTELIGIBLE

-  ¿  ?1uV  6  votóç:  Theol. plat.  Y 8, 29.7-8.

-     tflç &X1Odxç rrE&ov  6 )E4.uv:  Theol.  plat.  IV  4,

18.7  (‘la llanura y  el prado  de la  verdad’); cf. etiam  Theol.

plat.  IV  6, 23.10; 24.
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-  6  X(4.td)l)  6  t&  tbv  aiOpLov:  In  Remp.  II  346.26  (‘el

prado  de allí [el más elevado]’).

Fuente:  Platón, Phaedr. 248b7-cl.

b)  PRADO FÉRTIL

-6  ?.E4.Ld)v yóvLi.oç: Theol. plat.  IV  15, 46.1-4.

IV.3.18.  pioç.  PUERTO, FONDEADERO

Los  términos  p.Loç  y  óp.tL(  no  están  presentes  en  los

neoplatónicos  anteriores  a  Proclo  con  el  significado  que adquieren  en  la

obra  de  este  último.  El  término  Xinjv  (puerto  provisional)  no  figura  en

Proclo,  que emplea 6ppoç en el sentido de fondeadero definitivo.

La  imagen  del  fondeadero  y  la  acción  de  fondear  están

vinculados  a la idea del desembarco, del cumplimiento y del  final del viaje,

en  clara contraposición a lo expresado por i  irÁvii  tfç  yEV&JEÇ,  la acción

de  andar  errante  en  la  generación.  El  alma,  una  vez  sobrepasado  el

pensamiento  discursivo,  en  consonancia  con  el  intelecto,  adquiere  la

intuición  intelectiva de las Formas.

a)  PUERTO DE LA BONDAD

-  6  tfç  &ya86trtoç 6pp.oç: Theol. plat.  125,  111.6.

Descripción:  La  fe divina,  única y  serena  ha sido establecida

en  el puerto de la bondad.

b)  PUERTO PATERNO
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-  6  irwrpix  5p.toç: In  Tim. 1 302.23-24; 6  óp.to  6  iccrpióç.

Theol.  plat.  IV  13, 43.18-19;  21,  64.24; ¿ itpuç  p.Loç

26,  77.20-2 1;  6  5p.toç  toü  irccrpóç [sc.  lovis].  In  Crat.

CLXXXV,  113.2.

Fuente:  La expresión metafórica que designa al Padre como un

puerto  tiene su origen probablemente en Or. chaid. fr. 41.

Descripción:  El puerto paterno  es definido por Proclo, In  Tim.

1  302.23-25,  como  el  descubrimiento del  padre  (i  dpEo1ç

toi)  iTcrtpóç)  y  la  unión  inmaculada  con  él  (i  rrp&  alt&’

&paVtOç  VOX1LÇ).

c)  PUERTO FELIZ

-  6)43toç ¿pp.oç: H. VII 32.

Descripción:  Esta  metáfora  es  otra  denominación  del  ‘puerto

paterno’.

d)  PUERTO DE PIEDAD

-   LOÇ  E1aELrç: H. VI  12.

Descripción:  Esta  metáfora  es  otra  denominación  del  ‘puerto

paterno’.

IV.3.19.  1rELov. CA MP US, LLANURA

a)  LLANURA DE LA VERDAD

-    .    &  £eE6V at  iv  irpç  t  tfç  ‘A)0e  aç  1TE Coy

 tfç  Aij8rç  ITE6COV, 6fXov  E’(TrEp tOÜTO LEV  ¿KXp1rO1) KcX’L
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&yOVOV Ka’L  trp6v,  EKEÜ)O EE  ¶lfpEç,  tpobv  rív

1jJux6V,  t(fl)  VoEp(I)  Kptr(V  &1TotrXTp()t1KóV, ç  i’  Icd6p

[248b]  e  0jKaEv  €‘i  oÜii  KEü/O  t  1TE&OV  v  totç

&KpOr&tOLÇ,  toüto  &v E’Cr Trc2V’r()ç v  totç  otoLç:  In Remp.

II  346.19-24 (‘así  pues,  es  evidente  que a  la  llanura  de  la

verdad  es  contraria  la  llanura  del  olvido;  si  ésta  es

infructuosa,  infecunda  y  sucia,  aquélla  está  llena de  vida,

nutricia  de  las  almas,  llena  de  frutos  intelectivos,  como

hemos  aprendido  en  Fedro  248b.  Por  tanto,  si  aquella

llanura  está  en  los  lugares  más  elevados,  ésta  estaría

completamente  en los ínfimos’).

-  c  tfç  &XiO€Lç 1lE&ov: Theol. plat.  IV 4,  18.17 (‘llanura de

la  verdad’);  rrs&ov -y&p IYtLV  ri8dxç,  &XX’ Oi)K i&)Tov:

Theol.  plat.  IV 6, 23.7-8;  9, 31.10;  15, 45.19; 21; In Parm.

V,  col.  1015.37-38; veritatis campus. De mal. subs. § 24, p.

59.21  (‘llanura de la verdad’).

Fuente:  Platón,  Phaedr.  248b6;  Plotino,  Enn.  VI 9  (9),  11.1-

26.

Descripción:  La  llanura  de  la  verdad  se  encuentra  situada

delante  de  la  explanada  del  santuario  (&3utov),  en  cuyo

interior  está presente el Uno-Bien.

IV.3.20.  TrEpurn’rj. ALTURA
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-   i  voi1t  €ptrri:  Theol. plat.  IV  3,  14.25-15.1 (‘la  altura

inteligible’).

IV.3.21.  ir?.c2toç. LLANURA

a)  LLANURA INTELIGIBLE

-  ir).ótoç  t  votóv:  In  Tim. 1 37.27; 229.15;  230.32; 233.2;

348.1;  11131.27;  272.16;  274.19-20;  289.17;  III  100.3-4;

105.29-30.

-   t  irX&toç tv  vorit6v:  In  Crat.  CLXII,  89.26  (‘la  llanura

de  los inteligibles’).

-       vortbv  ¶X&toç: In  Crat.  CX, 60.28 (‘toda  la  llanura

inteligible’).

b)  LLANURA DE LAS ESENCIAS INCORPÓREAS

-   i  t3v  &o  tátv  oo  iv  ir)Átoç:  In  Tim. 1 11.11.12.

c)  LLANURA COMPLETA DE LA ESENCIA RACIONAL

-   t)  6XOV  itX&toç tfiÇ XOyLKfÇ  oaiaç:  In  Tim. 1251.17.

d)  LLANURA INTELECTIVA

-   t  vo€pw  ¶Xótoç: In  Tim. 1 348.2;  Theol. plat.  VI  19, 88.3-

4.

-   t  rrÁtoç  tv  vo€pv:  Theol. plat.  V  11, 38.1 (‘la  llanura

de  los intelectivos’).

e)  LLANURA DE LAS ALMAS
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-   t  irX&toç tv  11nx63v: In Tim. 1 257.7; 11139.7; ifi 252.18-

19.

-  tb  lIçuxLK)v ¶X1toç:  In Tim. II 1.8 (‘la llanura del alma’).

f)  LLANURA DE LAS ALMAS DIVINAS

-   t  irliítoç  tv  OeLw iIçuxv: In Tim. II 138.30.

IV.3.22.  Trpó9upov. VESTÍBULO

-  tb  KíUoç  ...  v  toi.ç  irpo0ipoiç puvov:  Theol. plat.  III

18,  64.9-11 (‘la belleza ...  asentada  en el vestíbulo’).

a)  VESTÍBULO DEL BIEN

-  v  irpoOipoiç ...  toO &yoOoO: Theol. plat.  III  11, 44.9;  18,

64.11  (‘en el vestíbulo ...  del  Bien’).

Fuente:  Platón, Phil. 64c 1

b)  VESTÍBULO DE LA FILOSOFÍA

-  &  tfiç  (t)LXO(3O(I)aÇ  Trpóeup: InÁlc.  61.16-17.

c)  VESTÍBULO DE LA RAZÓN

-  irp68upo toü  X6you: In  Álc.  139.6; cf.  Theol. plat.  IV  10,

33.7.

IV.3.23.  arKoL. RECiNTOS

-  &wroi  1KOL  óuxvoíaç:  In  Tim.  III  14.14  (‘recintos

inaccesibles  del pensamiento’).

IV.3.24.  aiytj.  SILENCIO
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-   1  ¶tLK1  (n.yI:  Iii  Crat. CVII, 59.6 (‘el silencio paterno’);

In  Tim. III 222.14; In Parm. VII, col.  1171.62.

Fuente:  Or. chaid. fr. 16.

Descripción:  El mundo inteligible en su conjunto está envuelto

en  el silencio. Para el alma que lo contempla en silencio (In

Tim.  1 303.6-8 y II 92.8-9), como fin último, representa un

‘puerto  parterno’.

IV.3.25.  ‘r6iroç. LUGAR

a)  LUGAR SUPRACELESTE

-  6  &TTEpOUpcVLOÇ tólToÇ: In Crat. CX, 60.26-27; 63.25; 64.10;

CXIII, 65.1; CXIII, 65.8;  16; Theol. plat.  IV 4,  18.15-16; 6,

22.10;  20-21;  23.14-15;  24.9;  7,  25.21;  22-23;  10, 31.23;

32.4;  33.25-26;  13, 42.14-15; 21, 61.1-2;  17; V 8, 29.7; 27-

28;  21, 25, 93.4; In Parm. VI, col.  1128.34.

Fuente:  Platón, Phaedr. 247c3-248c2.

Descripción:  Esta  metáfora  designa  en palabras  de Proclo  ‘la

clase  imparticipada  y  oculta  de  los  dioses  inteligibles’

(Theol.  plat.  IV  6, 22.11).  Para  la completa explicación de

la  tríada  de  los  dioses  universales  o  inteligibles-

intelectivos,  cf. In Crat.  CXII, 64.28-65.7: ‘Que por Urano

2  Cf. In Parm. VII,  col. 1171.4-10: ‘En efecto, ya  sea una calma intelectiva celebrada entre los sabios, ya

sea  un fondeadero místico, ya sea un silencio paterno, es evidente que el Uno trasciende todos ellos, que
está  más allá tanto de la actividad, como del silencio, como  de  la quietud, como, a  la vez, de todas las
señales fijas que están celebradas entre los seres’.
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hay  que  entender  ahora  la tríada  intermedia  de  los dioses

universales,  que es  a  la  vez  inteligible  e  intelectiva, de  la

que  lo  más  elevado  se  llama  ‘lugar  supraceleste’  y

primerísimo  número  (y  allí  está  el  género  fecundo  y

femenino  de  los  dioses,  y  el  guardián.).  Y  la  parte

intermedia  se  llama  ‘movimiento  circular  del  cielo’  y

totalidad  intelectiva,  y  está  en ella el  género comprensivo

de  los  dioses.  Y  la  parte  última  se  llama  ‘bóveda

subceleste’  y está en ella el  género perfectivo y conversivo

de  los dioses’.

b)  LUGAR INTELIGIBLE

-  ó  vortbç  t6noç: In  Crat. XCIII, 46.26-27.
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IV.4.  VEGETACIÓN

IV.4. 1. ¿v9oç. FLOR

El  término poético &v9oç ha sido tomado por Proclo de los Oráculos

caldeos,  fr. 1, 1: ‘ttv  y&p ti  vorytóv,  JE voEiv v6ou &V8EI (‘Existe  un

inteligible  que hay que concebir con la flor del intelecto’).

a)  FLOR DEL INTELECTO

-  ‘rb  &vOoç toü  voü:  In  Álc.  248.3;  In  Crat.  XCVI,  47.15;

CXIII,  66.11; In  Tim. III  14.6; Exc.  chaid.  IV,  p.  209.17;

2  10.29; flos  intellectus. De prov,  Y, p. 32.3’; In  Parm. VI,

col.  1047.23; i   &KpÓtrÇ toO  voí3 Kca, ç  xoi,  t  &vOoç:

Theol.  plat.  1 3,  15.3-4 (‘cima  del  intelecto y  como dicen,

su  flor’). Cf. In Parm. VI, col. 1044.28; 1046.6; 1049.37.

-   t  &voç  toü  v  itv  voii:  Exc.  chaid.  IV,  p.  210.12  (‘la

flor  del intelecto que está  en nosotros’)

Fuente:  Or. chaid. fr. 49.2.

Descripción:  La  ‘flor  del  intelecto’  une  al  ‘Padre  (de  la  tríada

inteligible)’.

b)  FLOR DEL SER

-  &v0oç Tfiç oioLaç: In  Tim. 1412.9.

‘Cf.  J. Trouillard, La Monadologie  de  Proclus,  en Rey.  Phil. Louvain 57 (1959), p. 317 ; Th. Whittaker,
The Neo-Platonists, p. 262.
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-  &v9oç tfç  oiaCaç  tv:  In  Alc.  247.11  (‘flor  de  nuestro

ser’).

c)  FLOR DE LA GUARDIA INFLEXIBLE DEL UNIVERSO

-   ‘r  &v0oç tíç  &K?LvoÜç tv  6Xw  uXoKfç:  Theol.  plat.  V

33,  121.13.

d)  FLOR DE LA TRIADA

-  &vOoç tfjç  tpi6óoç: T/ieol. plat.  IV 36, 106.3.

e)  FLOR DE FUEGO

-   irup&  &vOoç: In  Tim. 1451.20.

Fuente:  Se trata  de una cita  de  Or. chaid.  fr. 34.2  des Places

(cf.  Orph.fr.  291).

-   iTUÇ  &v8oç: In Parm. III, col. 801.22.

Fuente:  Es cita de Or. chaid. fr. 37.14.

-   1)1T€p(ü)Kç ‘1Tupç &v8oç: In  Crat. CVII, 58.21 (‘flor de fuego

ceñido  por debajo’).

Fuente:  Or. chald. fr. 35.3.

-  oÍ  upbç  &v8oç: In Parm. III, col. 769.12 (‘flor de su fuego

(del  intelecto)’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 42.3.

f)  FLOR QUE ALIMENTA EL ALMA

-   iuotpó4ov  &v0oç: In  Tim. III 266.23 (‘flor que alimenta el

alma’).
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g)  FLOR JUVEML

-   cd)cç  y&p flç  1TctMÇ  &4ELXETO  KOl’)plOV  &veoç: In  Tim.  1

450.26  (‘él  mismo, en  efecto, privó  a  su  propia  hija de la

flor  juvenil’).

Fuente:  Orph.fr.  98.

Descripción:  Fanes,  después  de  haberla  engendrado,  se  unió

con  su hija la Noche, de cuya unión nacieron Urano y Gea.

h)  FLOR BLANQUECiNA

-   (ypaoç)  1TrE&woio ILLY4LEVaL &VOEL 1EUKL  Theol. plat.  V

10,  34.13 (‘[de ninguna  manera]  se  mezclaron  con  la  flor

blanquecina  de la débil vejez’).

Fuente:  Orph.fr.  142.

Descripción:  Orfeo  afirma  que  el  cabello  de  Crono  no  se

vuelve  canoso.

i)  FLOR DE BRONCE

-  TT?LOLÇ       O.LVTV X?KLOV  &v8oç  L6o8i:  In  Tim.  1

166.24  (‘resplandeciente por  sus armas,  una flor de bronce

a  la vista’).

Fuente:  Orph. fr. 174.

j) FLOR-ESPUMA
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-   ‘  &4pç  ...  otov  &i’9oç aitfjç  t  &KpótIxEov: Iii  Crat.

CLXXXIII,  111.17-19 (‘la  espuma  ...  cual  flor  es  lo  más

elevado  de ella [de toda la vida]’).

Descripción:  Se trata de una metáfora comparativa.

IV.4.2.  K  (JtV6).  BROTAR

-  el  y&p  cd  1TpÓOOL  LXKVOUOLV  &1T  tv  «ltí.w  t&

irpoyó.LEv,  KO’L  1X1GELÇ CId  ¶&  ¶(t  t(il)

&Utp(W,  &  fev  Trp(2tO TrpoE?.8óvTa auvírtot  ¡XXov  rotç

aitLOLÇ,  &1T’  a&(V  EKELV(i)l) KXaot&vovra,  t& ‘E  &ltepa

‘rropp6Yrp6  t(V  c’LtCv  otL,  Kcd. fiÇ  ¿toLç:  El.  theol.  §

36,  38.34-40.4  (‘pues  si  las  procesiones  distinguen  de  las

cosas  lo  producido,  y  hay  adhesiones  de  las  cosas

secundarias  a  las primarias,  las primarias en su avance están

unidas  más  a  las  causas,  por  brotar  de  las  mismas,  pero  las

secundarias  están  más  lejos  de  las  causas,  y  así

sucesivamente’).

IV.4.3.  vp&i.  ESTAR ENRAIZADO

-    Kc  irvto  V(tL  Kca  V(pp(()t  totç  Oeotç, Kca  aGS(EtaL

&&  tatrv  tv  LtIxv:  El.  theol.  §  144, p.  126.28-29 (‘y

todo  está vinculado  a los dioses  y  enraizado  en  ellos,  y  se

preserva  por esta causa’).
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IV.4.4.  8Eo0pv.  DEOTHREMMON,  NUTRIDO  POR  LOS

DIOSES

-   i  Oo0ptv  avytj: In  Álc.  56.15  (‘el silencio  nutrido por

la  divinidad’); In Tim. II 92.8-9.

-    ee»  oiyi  tv  iratpcni:  In  Crat.  CX,  63.25-26

(‘el  silencio de los padres nutrido por la divinidad’).

-  deothremmon  ...  silentium:  In  Parm.  VII  46.31  (ed.  R.

Klibansky-C.  Labowsky).

Fuente:  Cita de Or. chaid. fr. 16. Hápax de autor.

Cf.  des Places,  Oracles chaldaques,  p.  70, n.  1:  “El silencio

del  Padre  (o  de  los  padres)  es  la  estancia  de  los  dioses

transcendentes,  llamado también ‘abismo’ (cf. fr. 18 n. 3).”

IV.4.5.  KpTroÍ.  FRUTOS

a)  FRUTOS DE FUEGO

-   L1flLOL  Kaprro:  In  Tim. III 82.12.

-   (iiuxij)  .tirupí1v  óp1TEtoL KapTrcn) lJUXotPó(j)ol) &v0oç:  In

Tim.  III 266.23 (‘[el alma] coge para sí  la flor que alimenta

el  alma de frutos de fuego’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 130.4.

b)  FRUTOS INMACULADOS

-  o  &XPaVT0L. KcrplroL: Theol. plat.  VI  12, 64.19; In  Tim. III

82.4-14;InRemp.  1120.13.
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Fuente:  Cabe pensar  que  se trata  de una  imagen forjada  por

Proclo  a partir de la precedente ‘frutos de fuego’, de origen

caldeo.

Descripción:  Para  la  explicación  de  esta  metáfora  y  la

precedente,  cf. L. Brisson (2001: 152).

c)  FRUTOS DIVINOS

-   O.  OEIOI. KxpIT0L: In Crat. XCIV, 47.5.

d)  FRUTOS INTELECTIVOS

-   KO1EÇ  voEpóç: In Tim. III 269.15 (‘fruto intelectivo’).

-   O  VOEO  KaplroL:  Iii Remp. II 346.23.

Fuente:  Platón., Phaedr. 248b7-cl.

Descripción:  La  llanura  de  la  verdad  está  llena  de  frutos

intelectivos.

IV.4.6.  ¿XKOL. SURCOS

-   &I.LELX(KtOU irupç  ¿XioL: In  Crat.  CVII,  58.15  (‘surcos  de

fuego  inflexible’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 36.2.

IV.4.7.  to.  RAÍZ

-  t2v  v  ait  6uv&.t€ov L(a:  In  Tim. II  222.12 (‘raíz  de

las  potencias que están en ella [el alma]’).

-  ¿  .LEv ycp  ott.  i(La  tv  ¶&vtw:  In  Tim. 1 428.6  (‘éste

[el  éter] es raíz de todas las cosas’).
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Fuente:  Ophr.fr.  79

Descripción:  Este significado del término   (ta  coincide con

el  de  atoLx€i.ov (‘elemento’)  de  Empédocles  (fr.  6  Diels

Kranz).

IV.4.8.  tp4x.  ALIMENTAR

-  ¿  ‘E  íYrrEpoupVIOÇ  t6lTOÇ L&  Vo1OEWÇ Kat  V€pyECcXÇ ¶p4EV

Theol. plat.  IV 6, 24.9-10 (‘el lugar supraceleste

se  dice que alimenta por la actividad de la intelección’).

-  tpo  y&p t  vOrItÓv, 1TE’L. KOI  t&  1Tp(tLGta  VOrt&  tp4ELV

?yt         t Kcú.ÓV, tb  oo6v,  tb  &ya8óv:  Theol.

plat.  IV 6, 24.3-5 (‘lo inteligible, en efecto, es alimento, ya

que  se  dice que también los primeros  inteligibles, lo bello,

lo  sabio y lo bueno, alimentan las almas’).

-  tpovtai   *oX:  Theol. plat.  V 25, 93.5 (‘las almas son

alimentadas’).

-   tOl)tOLÇ  6  oüv  tEtL  b  v  ptv  Xóyoç: In  Álc.  195.2-3

(‘con  ésas  [ciencias]  se  alimenta  la  razón  que  hay  en

nosotros’).

Fuente:  Platón, Phaedr. 247d 1; Prot. 313 c5 -6; Resp. ifi 401 el.

-  ¿  ‘EXótrç  voç  ...  tpEO8aL  irap&  t4  Kp6v  tL8EtaL t&Ç

&v€X9oikiaç (iju&ç):  Theol.  plat.  V  25,  93.8-11  (‘el
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Extranjero  de  Elea  ...  establece  que  las  almas  que  han

regresado  son alimentadas por Crono’).

-  Quibus  nutritur  anime  oculus  et  rigatur:  De  mal.  subs.  §

48,  p. 92.20 (‘por los cuales bienes se nutre y se riega el ojo

del  alma’).

Descripción:  Cf. ‘metáforas del ojo’.

-  tp4Etai.  y&p ToltoLç K&L  &P&TaL  tÍ1  1lJl)Xí  1tTp(4LcL,

aloXP4  ‘E  K  KcK4  K&L  tOiÇ  VOWTJOLÇ  8LVEL  TE  K’L

&ó?3uti:  In  Alc.  29.12-14  (‘en  efecto, el  ala del  alma  es

alimentada  e irrigada por  esas cosas  [lo bello, lo sabio y lo

bueno],  pero  sus contrarios,  lo feo y lo malo, la corrompen

y  hacen perecer’).

IV.4.9.  tpo44 ALIMENTO2

-   TO  tt  vorItóv:  In  Crat.  CX,  62.14;  CLXVIII,  92.12;

Theol.  plat.  V 25,  93.1-2 (‘lo inteligible es alimento’).

-  t4  ‘E  VOOÜVTL  TO  T  vo’qtóv:  In  Tim.  1  18.25 (‘para  el

que  tiene  intelecto, lo  inteligible es  alimento3’); tpo4  y&p

O€6v tb  vortóv:  In  Crat.  XCIV,  46.26  (‘lo  inteligible  es

alimento  de los dioses’).

Fuente:  Or. chaid.  fr.17.

2  Cf  De mal. subs. § 24.

 Cf. L. Brisson (2000: 344): “esta observación podría también hacer referencia a Fedro 247e”.
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-   1  tpo1   eE(v:  Theol.  plat.  IV,  15,  45.19-20 (‘el

alimento  de los dioses’).

Descripción:  En  el  lugar  supraceleste,  además  de  la  tríada

formada  por  la  ciencia,  la  sabiduría y  la justicia,  hay  una

segunda  tríada  integrada  por  la  llanura  de  la  verdad,  la

pradera  y el alimento de los dioses.

-   KO  L&  tofrEo Ka.  1  tpo4  tcLtÇ llfl)X0tÇ KEtOEV. tpo4i  y&p tb

VOtitÓl),  1TE)  Kt  t&  1Tp(5tLOta  VOTt&  tp4ÉLl)  ‘EtOL  t&ç

ijnjç,  t  Ka?6v,  t  ao46v, t  &y0óv  (to&roiç  y&p, 

tEtOL  tb  iiuíç  Tttp(tO,  tOtÇ  ‘E  l)eVtLOLÇ  8LvEL.  tE  KOI

&6flutai):  Theol. plat.  IV  6, 24.3-7  (‘y  por  esto  también  el

alimento  es  para  las  almas  de  allí.  Pues  lo  inteligible  es

alimento,  ya  que  se  dice  que  también  los  primerísimos

inteligibles  alimentan las almas, lo bello,  lo sabio, lo bueno

(pues  de  éstos,  dice,  se  alimenta el  ala  del  alma,  mientras

por  los contrarios se consume y  perece)’).

Fuente:  Platón, Phaedr. 247d4; 248c1-2; 250b6.

IV.4.10.  tpóq.LoL.  ALIMENTADOS, HIJOS

-  tpó.toL  toi  OEoÜ: Theol. plat.  y  25,  93.11  (‘alimentados

por  la divinidad’).

IV.4. 11. tpo4óc. QUE ALIMENTA, NODRIZA
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-  tpoç  tv  lln)x(iv:  Iii  Remp.  II  346.22  (‘nodriza  de  las

almas’).

Fuente:  Platón, Phaedr.  248c2.

Descripción:  La  llanura  de la  verdad es  nodriza de  las almas.

Precisamente  este  fragmento  aparece  citado  en  In  Crat.

CL)(VIII,  92.12-14: Kc.  y&p tpo4  t  vortóv  O’C1I) KcCE& t

XÓyLOV tatç  VoEpatç LaKocTnjoEaL tiv  8€v  (‘pues también

lo  inteligible  es  alimento,  según  el  oráculo,  para  los

órdenes  intelectivos de los dioses’).

IV.4. 12. imotp64oç.  QUE ALIMENTA EL ALMA

-  imxorp&lov &vøoç: In  Tim. III 266.23 (‘flor que alimenta el

alma’).

Fuente:  Or. chaid. fr.  130.4.
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IV.5. VIAJE  Y MOVIMIENTO  ASCENDENTE

IV.5.1.  &í3tot. INACCESIBLES

-  &atoi.  cnKot.  &avoccç:  In  Tim.  III  14.14  (‘recintos

inaccesibles’  del pensamiento’).

IV.5.2.  &€vooç.  QUE ACRECIENTA EL INTELECTO

-   ...  .t€tpcv  p(8ouo  &Et.VÓ(A)l) &irb o1.43Xv: H.

III  15-16  (‘mi  alma  ...  cargada  de  frutos  de  vuestros

enjambres  que engrandecen el intelecto’).

IV.5.3.  &vcy.  ELEVAR

-   &1flyEL  t&ç iiu&ç  ...  1T’  cdrr  tb  &ya8óv:  Theol.  plat.  VI

22,  98.15-17  (‘[Hermes]  eleva  las  almas  hacia  el  Bien

mismo’).

-   &vcyOvat  E  LE0’ XUt(V   tb  VOTltbl)  Kti).1oÇ  In  Álc.

26.20-21  (‘[los amantes  inspirados por los dioses] la elevan

[la  vida de sus  amadosi  con ellos mismos  hacia  la belleza

inteligible’).

IV.5.4.  &vyyElç.  ELEVADOR

-  iInixv &vayc*)yElç: H. 1 34 (‘elevador de almas’).

Descripción:  Cf.  R.M.  van  den  Berg  (2001:  179):  “An

yYyEC  is usually  employed as  a designation of  a strap

holding  a shield or  a sandal.  In the Chaldaean Oracles the

Sobre  &toç,  “expresión metafórica ...  de  la teología negativa” cf. H.D. Saffiey-L.G. Westerink, en
Proclus, Théologie platonicienne 1, p. 135, n. 3.
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word  is employed with a new meaning, that  of the raiser of

souls  to  a  higher,  metaphysical,  level  (Lewy  19782: 459).

According  to  Proclus,  Helios  raises  the  souls  to  the

Demiurgic  Nous,  i.e.  the  court  of  the  Father  (vs.  32)  or

paternal  harbour  (see e.g.  Theol. Plat.  VI  12, p.  61,  14-20

and  p. 64, 22-6).”

IV.5.5.  &vayyij.  ELEVACIÓN

-  tpórroi  tíç  rrpç   [t  v]  &vcLyyfç:  Theol. plat.  II  5,

37.9  (‘modos de la elevación hasta él [el Uno]’).

Fuente:  Cf.  Saffrey-Westerink,  “Notes  complementaires”  en

Theol.  plat.  II  p.  97,  n.3:  “Avayyt:  palabra  platónica

utilizada  con  un sentido  técnico  en los  Oráculos caldeos,

cf.  Lewy,  Excursus  VIII,  p.  487-489.  Los  dos  usos  se

recubren  en  Jámblico y  Proclo  para  designar  la  elevación

del  alma hacia el Uno”.

-  tb  0Eov  1TW  K&.ÓV, aoóv,  &yoc0óv, ...  iTpÇ  taüta  toívuv

i  &vay()y1  Ka.  i&  totl’  i  tripLa tatç  ln)aiç:  In  Álc.

29.10-12  (‘todo  lo  divino  es  bello,  sabio,  bueno,  ...  por

tanto,  la elevación del  alma es hacia esas propiedades y por

ellas  hay salvación para las almas’).

IV.5.6.  &vayyóç.  ELEVADOR
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-   i  &vayoy6ç Çi:  In  Crat.  CXVIII,  70.18  (‘la  vida

elevadora’).

-  vryry6ç  Í3Loç: In Crat. CX, 61.9 (‘vida elevadora’).

-   &voyy6ç  iilux6iv: In  Remp.  1  18.28-29  (‘elevadora  de

almas’).

Descripción:  Epíteto metafórico aplicado a Atenea.

-  OEo  ...  &vayyof:  Theol. plat.  11119,  66.9-10  (‘dioses

elevadores’).

IV.5.7.  &vEL.LL. ASCENDER

-   Tol.’YEOLÇ E  01)l)  TETL  6 l)  11l)  )LÓOÇ K’i  && TOl)t()V

&l/ELOLI)  E’LÇ voüv:  In  Álc.  195.2-3 (‘con  ésas  [ciencias]  se

alimenta  nuestra razón y  por  medio  de  ellas  se  eleva  hacia

el  intelecto’).

IV.5.8.  &V1K.  HACER SUBIR

-   K&Jt11  1IJUX1 t(1)  &Et  0€oç  ovw  ...  ir?.€Louç  &vXKEL

iiu&ç  dç  t?v  ¶prroupy6v  tovck& tfç  6Xç QELp&ç: El.  theol.

§ 204,  p.  178-31-180.1 (‘cada  alma de las que  acompañan

siempre  a los dioses  ...  hace  subir a la mayoría de las almas

a  la mónada primaria de la cadena entera’).

IV.5.9.  &vooç. ASCENSIÓN

-   1r’  ¿rrE1pov  i  ¿vooç:  El.  theol.  §  11,  p.  12.10  (“a

ascensión  a lo infinito’).
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-   EIÇ &1TELp0V i  &vooç:  El.  theol.  §  11,  p.  12.30  (‘la

ascensión  a lo infmito’).

IV.5.10.  &top1róç.  SENDA

-   WÁ,  eEoL, aO4JCT)Ç pLa.t1fOÇ  fryE.LOVfj€Ç,

KK?Ut’,  1TELyO.LVQ  ‘E  ¶Ç  tcf6prtov &tap1Tv

SpyLa  Kc’L  tEX(t&Ç  kp(V  &vo4ciív€t€ ju8wv:

H.  1V 13-15 (‘ea  pues,  dioses, jefes  de una  sabiduría  muy

brillante,  escuchad, y a mí que me apresuro hacia una senda

que  lleva a  lo alto,  mostradme  los ritos y  misterios de  los

sagrados  mitos’).

Descripción:  Proclo dirige esta súplica a todos los dioses en el

final  del Himno común a los dioses.

IV.5.l  1. &rprrit6ç.  SENDERO

-   ILr&  .t’  &1TOTT)L&ELEV &&LGLO6W  yvoç  &vpv

&tp1rLtOO 9’iC,  1T4EyyOç  ty?OKLp1EoU

H.  III  11-12 (‘y  que  el  linaje  de  hombres  impíos  no  me

desvíe  del  sendero  muy  divino,  muy  brillante,  de  bello

fruto’).

Descripción:  Esta  súplica de Proclo  está  dirigida a  las Musas,

en  el himno dedicado a ellas.

IV.5.12.  yijvri.  CALMA

a)  CALMA INTELECTIVA
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-   i  voEp&  yaXijvr:  In  Tim. 121.26.

-   ycjv  ...  voEpc:  In Parm. VII, col. 1171.4-5.

b)  CALMA DWINA

-  ‘v0Eoç ...  yoXiv1i:  Theol. plat.  ¡Iii,  65.2-3.

e)  CALMA DE VIDA

-  I3LócoLo yaX’tjvr: H. Y  11.

-   iTciVt1) ‘  tirió&opoç  ‘rv  I3LótoLo yaXijvq: H. V 11 (‘y había

por  doquier una tranquilidad de vida, de dulces dones’).

Descripción:  La tranquilidad  del mar se refiere  a  la  vida  como

un  mar en calma.

d)  CALMA CONVENIENTE A LA FILOSOFÍA

-   i  irp€Trolor  ooo4L  yXivi1:  In Remp 1. 17.20 (‘la calma

que  es conveniente a la filosofia’).

IV.5.13.  ycXrvi6.  .  ESTAR EN CALMA

-  bç  3iót  ir)Sovti  yakivi6úwtaç  &itaç:  H.  VII  47  (‘da  a

mi  vida que navega vientos en calma’).

Descripción:  Súplica dirigida por Proclo a Atenea en el himno

dedicado  a esta diosa.

IV.5.14.  &aOKEMVVWL.  DISPERSAR

-   tbii  1TVOV  W)T(3V  K&L  t1V  1e1fl) cwKE&Lvvl5ç:  In  Álc.

195.15-16  (‘que  dispersa  el  sueño y  el olvido  de ellas  [las

almas]’).
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Descripción:  La imagen alude a Hermes.

IV.5.15.  yEpoípotoç.  DESPERTADOR DE MORTALES

-  yepa3potot  &pEta: H.  VII  18 (‘virtudes  que despiertan a

los  mortales’).

1V.5.16.  ypavooç.  DESPERTADOR DEL IINTELECTO

-   EOVOOL  ...  3LXot.:  H.  III  4  (‘libros  que  despiertan  el

intelecto’).

IV.5.17.  KcEl’)yEu’.  HUIR

-   ‘  Inxpv K()E1yELV:  Ex.  chaid.  II,  p.  208.1-2  (‘huir  del

frío’).

IV.5.18.  iTLaCv. EMBARCAR

-   EiK)EÍiiÇ  t’  f43iioov   H.  1 43  (‘a mí  embárcame  en  la

fama’).

Descripción:  Súplica  dirigida  por  Proclo a  Helio en el  himno

dedicado  a este dios.

IV.5.19.  rwtpo44  VUELTA, CONVERSIÓN

-   t  IníOT1Ç ¶fÇ edcLç irtatpo4ç  X’CtLOl) ¶EXEULOUpyÓV GtL  ¶00

t(3v  eE(3v yvouç: El.  theol. § 152, p.  134.34-35 (‘la causa de

toda  divina conversión es perfeccionadora del orden  de los

dioses’).

IV.5.20.  8EoarL1jç.  HOLLADO POR LOS DIOSES
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-   ao4Tç  ...  0EOatLEtÇ  ¶u).EvEç:  H.  VII  7  (‘puertas  de  la

sabiduría  holladas por los dioses’).

Descripción:  Se  trata  de  un  hexámetro  dedicado  a  Atenea,

compuesto  por dos metáforas encadenadas.

IV.5.21.  KxEueoç. CAMINO

a)  CAMINO DE FUEGO

-  irupç  ¿oC: Exc. chaid. II, p. 208.4 (‘caminos de fuego’).

b)  CAMINO SILENCIOSO

-  &ijjooç  Kx€ueoç: TheoL  plat.  115,  75.7; VI  23,  101.22;  In

Parm.  IV, col. 865.12.

Cf.  etiam In Tim. 1 398.18; In Remp. 11227.4.

Fuente:  Eurípides,  Troad. 887-888.

Descripción:   Esta  imagen  alude  a  la  naturaleza  en

contraposición  a la actividad del hombre.

c)  CAMINO ELEVADOR

-  ¿.toi  6  t&ç &vayúyoiç ir’  wtv  Moç  KtxY.Lvouaa: Theol.

plat.  III  1,  5.12-13  (‘revelando  [la  teología  de  Platóni

igualmente  los  caminos  elevadores  hacia  él  [el  primer

dios]’).

d)  CAMINO DEL CONOCIMIENTO

-  no  tx&raç  Mobç  ¿  IIXtítGw &1T6ÁMÇ tÍMETaL  yV(1S3E()Ç,

I.tcOrIoLv Kct  d5p€ULV, TrpOorIKOloaç  EatÇ  .LEtpaLç  4mcç:  In
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Alc.  187.3-4 (‘Platón establece  estos  dos  caminos  de todo

conocimiento,  estudio  y  descubrimiento,  convenientes  a

nuestras  almas’).

e)  CAMiNO DE LO JUSTO

-   &?‘  &JtL  Kft  &Xil  MbÇ  toO  &KaLou Kc’L ftt  KpdcJa(Jw toí3

&&KOU,  i  E’LÇ t&  OVtO  $pOUOOC {!j QE  &t  &EX8Etv: In

Hesiod.  79.7-9 (‘pero hay otro camino de lo justo  y éste es

superior  al  de  lo  injusto,  el  que  lleva  a  lo  conveniente,

camino  que tú debes recorrer’).

Descripción:  Proclo  glosa  op. 215  ,  pasaje  en  que  Hesíodo

insta  a su hermano Perses a tomar el camino de la justicia.

IV.5.22.  MElk).  AN1I1AR

-   t&  lTvp&  ME1’)ELv: Ex.  chaid.  II,  p.  208.2  (‘andar  por  el

fuego’).

IV.5.23.  M6ç. CAMINO

-   inip&  MoL: Exc.  chaid. II, p. 208.4 (‘caminos de fuego’).

-  o  iurr& ra&UOLV  Moil:  Theol.  plat.  1  2,  11.5-6  (‘los

caminos  a  través del saber’).

Fuente:  Platón, Tim. 53c2-3.

Descripción:  Esta  imagen designa las matemáticas.

IV.5.24.  ¿pOów. ENDEREZAR
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-  5pOOiJ ‘  1pEttpr)V  yEvE1jv,  &pL&CKEtE  &iov: In Crat. LXIII

27.25  (‘endereza  nuestro  linaje,  glorioso  demon’).

Fuente:  Orph.fr.  155.

Descripción:  El  grandísimo  Crono  aconseja  a  su  hijo  Zeus,

denominado  en Orfeo ilustre demon, que lleve su linaje por

el  camino recto.

IV.5.25.  irÁvi1.  DIGRESIÓN

-    6t.& tfç  LaXEKT1KfÇ  rrX&vil: In Parm.  Y, col. 1015.40 (‘la

digresión  por la dialéctica’).

IV.5.26.  iropd.  VIAJE

a)  VIAJE iNTELIGIBLE

-   i  iñ.  t  voritv  ITopELa: Theol. plat.  VI  16, 77.13-14;  17,

83.29;  21,  94.22;  i  €iç  t  vott&’ ITopcL: Theol. plat.  VI

21,  94.22;  t-  npç  t  vortw  iropdo:  In  Álc.  188.17  (‘el

viaje  [del alma] hacia lo inteligible’).

-     t  &v  TropELc: In  Remp.  11149.9  (‘el camino hacia

lo alto’).

b)  VIAJE ELEVADOR

-   i  &vay6.r(bç rropE(a: In  Crat.  LXIV,  28.2 1; Theol. plat.  VI

12,  63.27;  16, 77.  13-14 (‘el viaje elevador’).
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-   i  &l)ay()yç  cdStr ¶opda  rr’L tv  iiptLati  &pXv:  Theol.

plat.  II 5,  38.17-18;  11, 65.5 (‘ese viaje que eleva hasta  el

primer  principio  de  todos’).

-      tj  1TopELc tait  :  Theol. plat.  II  11,  65.4-5  (‘en  ese

viaje’).

-  &  tojtw  [tiv  TrLOC1LC)V]  1T’  KELVfll)  [tv  LaXEKtLKtv]

1  iropda:  Theol. plat.  1 9,  39.2 1 (‘el  camino a  través  de

ésas  [las ciencias] hacia aquélla [la dialéctica]’).

-   i  &Vay6)ybç  toü  AL&  iropdcc:  Theol. plat.  VI 21, 95.27 (‘el

viaje  elevador  de Zeus’).

Fuente:  Tema  tratado  por  Platón  en  Resp.  VII  532b4-5,  que

aparece  también  en  Plotino,  Enn.  1 3  (20),  1.12; 17; IV  8

(6),  1.36; VI 9 (9), 4.15.

Descripción:  Se  trata  de  una  alusión  al  viaje  dialéctico  del

alma  hacia  el  mundo  inteligible  y  el  Bien  (Uno);  cf.

Saffrey-Westerink  (Théologie  platonic ienne  1,  “Notes

complémentaires”,  p.  99):  “este  viaje  comprende  dos

etapas:  la  subida hacia  lo  inteligible y  travesía  del  mundo

inteligible  hasta  el  punto  último que  es el  fm del  viaje,  el

Bien”.

IV.5.27.  rrpóooç. PROCESIÓN

217



IV. Metáforas del mundo inteligible. 5. Viaje y movimiento ascendente

-   t  ipaç  tfç  irpoMou ir&oç: In  Crat.  CX,  60.17-18  (‘el

límite  de toda la procesión [de Urano]’).

-  ji  ‘  ‘Hpa  tiv  irpóoov  ...  v&&xi:  In  Crat.  CXXXIX,

79.10-11  (‘Hera concede la procesión’).

-    e€’ rrp6ooç: Theol. plat.  VI 2, 12.12 (‘la procesión

de  los dioses’).

-   ji ‘r(iv 6Xw  rrpóo6oç: Theol. plat.  VI  7, 32.6 (‘la procesión

del  universo’).

-   ji  1TpÓooç tv  EpKoa}1f)v: Theol. plat.  VI  18, 87.1-2 (‘la

procesión  de los [dioses] hipercósmicos’).

-   ji T(l)  &O1iOL()t1K(l/  &aK6aI.Lc)v  rrpóooç:  Theol. plat.  VI

24,  109.25 (‘la  procesión  de  los  órdenes  de  los  [dioses]

asimiladores’).

-   ji tiç  0eo  rrpóo6oç. In  Crat.  CLXXIX,  105.24-25  (‘la

procesión  de la diosa {Ártemis]’).

IV.5.28.  ouváwtú.  UNTR

-  EL  y&p tX  1Tp6OOL  &cLKpCVOUOLV &i  tv  oLtLw  t&

irapccy6.LEVa,  K  Xjc3ELÇ  E’Wt  Trpbç  t&  1Tp(ta  T(l)

&UTp6M),  t&  Lv  pta  ¶poEXOóvta ouvfiirtat  .tX?.ov totç

aitLOLç,  &IT’  cC&t(21V KEV(M)  K  aotcVoVto,  t&  ‘E  6El’)tEpX

1rOpp()tP(i) t(V  ‘Ltk)l)  crrí,  KtX.  fç  ¿oLç:  El.  theol.  §

36,  3 8.34-40.4. Para la traducción cf.  IV.4.2. KXW1t&VW.
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IV.5.29.  4uytj. HUIDA

-  4niyíj animae: In  Tim. 11108.18; III 296.10.

-  hinc fuga  (i  vtEü8Ev  4uyij): De decem dub. § 38, p. 99.17.

-   i   rr&vtG)V uv  K  tç  EVJEÇ  1iIv  ¶pooTrEuKót(w:

In  Tim. 111296.10-11 (‘la huida de todas las cosas adheridas

a  nosotros desde el nacimiento’).
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IV.6.  INSTRUMENTO

1V.6.1. ¿pa.  CARRO

-  v  opw4  t  1ftT)VV  ¿pm  1alvELv:  In  Crat.  CXXV,  74.2;

CXXVI,  74.21;  Theol. plat.  VI  19, 87.20; 88.13; 91.18-19;

22,  99.2; 11 (‘conducir un carro alado en el cielo’).

-   t   lnr6TrtEpov: In  Parm. V,  col.  1029.17-18 (‘el carro

alado’).

Fuente:  Cita de Platón, Phaedr. 246e4-5.

IV.6.2.  3qwov.  FLECHA

-   voEp&  í3Xeiwez: H. II 4 (‘flechas intelectivas’).

IV.6.3.  yp  txtov.  TABLILLA

-  [ca. lIJuxO] oiK  EIQU)  &ypw)a  yp  .LCtE  &XÓI.LEV( tO)Ç

t&rrouç ‘c8€v:  In Álc.  28 1.2-3 (‘[las almas] no son tablillas

no  escritas que reciben improntas del exterior’).

-   Kt  O)K  &pa  1’l)  1  ‘IJ)(3 ypa.4.LatEtol)  Ka.  t(V  ?.6y(W KEVÓV,

&XX& yE?p4.L  VOl)  &d  K  ypá4OV  Utb  K&L  voü

ypc46.tEvov:  In  Eucl.  16.8-10  (‘así  el  alma  no  era  una

tablilla  vacía  de palabras,  sino una  siempre  escrita que  se

escribe  a sí misma y que es escrita por el intelecto’).

-  t  y&p  &ypa$ov  ypY4.q.LcLtEtOl) OlYEOÇ Tl)  ¿  tEXEutctoç voüç

K  ira9’rucóç: In Eucl.  186.6-7 (‘pues  la tablilla no  escrita

era  ese intelecto último y pasivo’).
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Fuente:  La  imagen del  alma comparada  a una tablilla  de cera

aparece  en Platón, Theaet.  194c5-d7; Aristóteles, De anima

III  4, 429b30-430a2: tL.  vaLEL  irç  &JtL  -r& vort& 6 voç,

&?X’ VtEXEXE  oiv,  rTp’Lv &v  vo  óui)&4.LEL ó’  ø)t()Ç

Suiwp  i’  ypa4.4.uxtEíq)   .LT19J) VU1TápX(L l)t(?LEELç

yEypa.Lvov.  En  Proc lo  aparece  como  metáfora  en  dos

pasajes  citados, en los restantes como comparación.

-   O)  y&p &yp&jx yp  urtdq)  ‘OLKÉv i5 ijnix:  In  Crat.  LXI,

26.26-27  (‘pues el alma no se parece a una  tabula rasa’).

-   Ol’)E  y&p dSrnrEp &ypa4ov  yp  p.wEdoV  ‘Ov  ot1.  toiç

?óyouç &Xó.LEvov: In  Alc.  277.20-22 (‘pues  [el alma] no  es

como  una tablilla  no  escrita  que  recibe  las palabras  desde

fuera’).

Descripción:  Estos  dos  últimos  ejemplos  son  metáforas

comparativas.

IV.6.4.  6EaoL. VÍNCULOS

-  ol  voEpol. &oi.toí:  Theol.  plat.  VI  8,  38.9  (‘los  vínculos

inteligibles’).

-  &aLbç  ¶upLp1&ç  ptoç:  In  Alc.  26.4;  In  Tim.  II  54.11

(‘vínculo  cargado de fuego del amor’).

Fuente:  Or. chaid.  fr. 39.2. El adjetivo irup43ptøijç es un hápa

caldeo.
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IV.6.5.  dpl.LÓç. CADENA

-   ‘crtLi)  &pO ¡tOV&Ç  LO  1T  tOt)  1TX18oUÇ Ka8’ KáÁJtfll) tU’

Kcd. dptóv:  El.  theol.  § 21,  24.15-16  (‘luego  existe  una

única  mónada  que precede  a  la  multitud conforme  a  cada

orden  y cadena’).

IV.6.6.  Xoç.  CLAVO

-  &&  t&ç  i’  a&  (0&Ç  Ka.  t&ç iToluap&touç ióovíç  (ofrraL

‘yot)v,  T&LV  KtYI  ¿  (A)Kt1Ç,  (G1TE  foi’  ‘ouoai

1TpoJ1rEpov(kJu)  afrr&ç Ka’L iipornXoüou’  totç  o  .taow)  Kat

6itccoiv  E?.8olkJxç xpoO:  In  Remp.  1 121.12-16 (‘las

almas  a causa de  las vidas en él  [cuerpo] y  de los placeres

muy  deseados  (éstos,  en  efecto,  dice  también  Sócrates,

teniendo  como  un  clavo,  las  perforan  y  las  clavan  a  los

cuerpos)  y  que  al  salir  de  los  cuerpos  se  sirven  de  ellos

como  vehículos’).

Fuente:  Platón, Phaed. 83d4.

Descripción:  Metáfora comparativa.

IV.6.7.   PUERTAS

-  od. tfç  &XrOELaÇ OOpai: In  Álc.  281.10  (‘las  puertas  de  la

verdad’).

IV.6.8.  KIELÇ. LLAVE; Kkqtç (poét.)

a)  LLAVE DEL INTELECTO
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-  KXtç  vóou: In Tim. III  101.14.

-   KXE1Ç ...  oü  voü: In  Tim. III  10 1.14-15.

Fuente:  Orph.fr.  82.

Descripción:  Orfeo  ha  invocado  a  Fanes  con  la  fórmula

K).T1tÇ vóou, cuya  única  referencia  es  el  presente  texto  de

Proclo.  Añade  el licio que Orfeo ha llamado a Fanes  ‘llave

del  intelecto’  (K?Ldç toí  vot»  por  limitar  toda  la  esencia

inteligible  y por abarcar la vida intelectiva.

b)  LLAVE DE LA FUENTE SUSTENTADORA

-   ()apKOç,  (i)  &V(X,  TTTfl’fiÇ CO.’)ti)Ç ‘XO)v K)i&:  H.  1 2-3  (‘¡Oh

soberano!,  tú que tienes la llave de la fuente sustentadora’).

Descripción:  Proclo invoca a Helio en el  comienzo del  himno

dedicado  a este dios.

IV.6.9.  KpwrTp.  CRATERA

Se  trata  de  un  ser  intelectivo,  causa  vivificante  de  la  vida,

asociado  al  demiurgo  en  la  creación  del  mundo,  pero  inferior  a  él.  Cf.

Theol.  plat.  III  15,  53.17  y  20.  El  principal  pasaje  de  Proclo  sobre  la

exégesis  de  la  cratera  es  In  Tim.  III  246.29-247.26  (especialmente  III

249.  13-16).

a)  CRATERA INTELECTIVA

-  b  VOEÇ  Kptrcljp:  Theol. plat.  VI 16, 80.24.

-   VOEÇ  ...  ¿  Kpatp  In  Tim. III 250.7.
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Fuente:  La imagen alude a Timeo 41d4-6.

Descripción:  Hécate  es  asimilada  a  la  cratera  en  la  que  el

demiurgo  realiza la  mezcla de la que proceden el  alma del

mundo  y todas las otras especies de almas.

b)  CRATERA FONTANAL

-  ‘Trrfl’crtoç Kpatl!jp: In  Tim. III 250.8,  10-11.

-  TrryaioL KpETípEç: Theol. plat.  V 31,  115.9; 14; 32, 120.23-

24  (‘crateras fontanales’).

Fuente:  Esta metáfora procede de Or. chaid  fr. 42.3.

c)  CRATERA VIVIFICANTE

-  ()oyÓvoç  LV  ati  Kot&  t1’pJ oikav  ¿  Kpatlíp:  Theol. plat.

V  31, 114.22 (‘la cratera es vivificante según su realidad’).

41) CRATERA DE LAS ALMAS

-  ¿  Kpatl’]p  ‘riv  lIn)x(3v: Theol. pica. VI  16, 80.8.

IV.6.10.  )pa.  LIRA; Xipr  (poét.)

-     E  dkTlTEp l)  )i’)p  IfltE  t)L)  cruvtovLcw  ELVaI p6vv  LTtE

-rv  &VEOU/,  &XX& ti’  ¿íXiv a&?iv  irpbç  xutiv  ip.tóoOat.

lIJu)l)  ‘K  tE  iTttc2cJE()Ç IrtXL&UtLKfiÇ KcLI &vaE()ç:  In  Aic.

194.17-20  (‘y es preciso,  como en una  lira,  que no sea una

sola  ni la sintonía  ni el ascenso,  sino que el alma entera esté

acoplada  a  sí  misma  desde  la  extensión  educativa  y  la

elevación’).
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IV.6.11.  o’C.  TIMÓN

-  ooCrç  Epfç  o’CflKEç: H.  IV  1  (‘timones  de  la  sagrada

sabiduría’).

-  toO IfEv 1TaVtcç  ouao  toiç  o’(ocKaç: In  Tim.  II  130.23-24

(‘[Hécate]  que tiene el timón  del universo’).

Fuente:  Platón, Po!. 272e3-4.

-  ó  ipioupy&  tfiÇ  iwtoi3  .LoVcZ&KfjÇ )1rEPOXfiÇ VSpUOEV

ELKÓVtX V  t4  ¶cwt,  &‘  1)Ç  ‘iTO6rfl(Et tl/  Kóc1I.LOV, otov

KuEpV1’rr)ç,  ...  ¶T&X?tí()V Ka  O’CaKoÇ a1rtó4EvOç.  c& toLvuv

1niLc  w.&rc Kai. ¿  o’a  toü  iravtóç, ...  :  In  Crat.  LXXI,

30.12-16  (‘el  demiurgo  ha  fundado  en  el  universo  una

imagen  de  su  propia  supremacía  monádica,  por  la  cual

dirige  el mundo, cual timonel,  ...  agarrando las barras de los

timones.  Así pues, estas barras y el timón del universo,  ...‘).

IV.6.12.  óxETóç CONDUCTO

a)  CONDUCTOS DE LA VIDA

-  oL tfç  (ç  ó€toL:  Theol. plat.  III 6, 25.28-26.1; 27, 99.2 1;

37.11-12;  VI, 5,27.13-14;  8,39.13;  11,48.24.

-  ol  yóv4LoL óxEro.  tfç  íç:  IlieoL plat.  IV 6, 24.11-12 (‘los

conductos  fecundos de la vida’).

-  oL tftç (fç  &t4opoi  ¿€toi:  Theol. plat.  V  11, 38.3-4 (‘los

diversos  canales de la vida’).
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-  oi  ‘rfç ¿xEto. (fç:  In  Tim. 1 220.24.

Fuente:  La imagen alude a los Oráculos caldeos (fr. 65.2).

Descripción:  La  vida  desciende  por  los  conductos  que

canalizan  el  fuego  portador  de  vida.  Los  mencionados

conductos  podrían ser los rayos del sol, cf. H. Lewy (1959:

155,  n. 329): “el sol es rrüp rrupóç OxtEuE.Lo (fr. 60)”.

b)  CONDUCTO DE LA GENERACIÓN DE LA VIDA

-   S tfç  oyovíaç  6€t6ç:  In  Tim. 11107.6-7.

-   O  (q)oyovLKo  óXEtOí  Theol.  plat.  V  27,  101.9  (‘los

conductos  vivificadores’).

c)  CONDUCTOS DE LA PERFECCIÓN DIViNA

-   O  ÓXEIO  TfÇ  0EL(Ç tEELótr1toç: Theol. plat.  V 11, 38.24.

IV.6.13.   VEHÍCULO

-   1T&O’qÇ .L€pLKfiç  iJUfÇ   6x1  KtEWL   Trpoo8JE1

XLt(1’(i)V  VW.Otp()lJ,  au<va>vriyEtat.  6E  T  lfUXj  &‘

&aLpaEc)Ç  ¶TLVTJÇ  TOt) VlOU  Ka  tfç  ELÇ T  0LKEt0t)  EL5OÇ

&va5potfç: El.  theol. § 209, 182.16-18 (‘el vehículo de toda

alma  particular  desciende  con  la  adición  de  túnicas

materiales,  y  asciende con el alma por medio  de la pérdida

de  todo  lo  material  y  por  la  ascensión  hacia  su  propia

forma’).
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-   xrni.a tfç  iJiufç:  In  Tim.  III  266.24  (‘vehículo  del

alma’).

-  &Xpa.vrov xiiux: In Álc. 33.16 (‘vehículo inmaculado’).

Descripción:   El  término  6’tpc  designa  el  envoltorio

pneumático  del  alma que la acompaña en su descenso  y en

su  remontada.

IV.6.14.  EpL1tata.  VES11DOS

-   r&  1TEpI  T.tata  t&  yoEL5í:  In  Remp.  1  119.10  (‘los

vestidos  luminosos’).

-   t&  a1’ryoEL&) tC1)  iInixiv 1wpLX1Lata: In  Remp.  1 39.9-10

(‘los  vestidos luminosos de las almas’).

-   ...  (.)1)   KOl46tEpa  t&  EpLX1.ura  Ka’L  L4X)tELVótEpcZ

&& t1)  El’  oipav4  &atpiptjv,  tci’rraç  Ka8aptpaç:  In

Remp.  11156.21-22  (‘pero  [las almas]  cuyos vestidos  eran

más  ligeros y más luminosos por su estancia en el cielo,  él

[Platón]  las ha llamado más puras’).

Descripción:  La  imagen  del  vestido  es  común  entre  los

neoplatónicos.  Cf. J.M. Rist, Plotinus.  The Road to Reality,

Cambridge,  1967, 188-19 1.

IV.6.15.  ¶p1.wr.  POPA

-   y&p ()8E1)  (LÇ  1LÇ  p(AkJU)  O  &d.LOVEÇ, &U’  OLOV K

1rp().Lv1ç  [1Ç  ‘VóO8EV KwrEu81)vouou):  In  Alc.  28 1.20-22 (‘en
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efecto,  los démones no acti.ian en nosotros desde fuera, sino

que  nos dirigen desde dentro como desde una popa’).

Fuente:  Platón, Criti.  109c2.

Descripción:   La  metáfora  comparativa  oTov K  irpi}.tvrç

(‘como  desde popa’)  es  frecuente en Proclo: In Alc.  140.9;

199.22;  In  Remp.  1 22.2;  II  272.7;  381.7  (sch.); In  Crat.

LXXI,  30.12; LXXXTHI,  44. 19-20.

IV.6.16.  1TUXESV. PORTÓN

-  aorç  ...  0EOLEtÇ  rrWvç:  H.  VII  7  (‘grandes  puertas

de  la sabiduría holladas por los dioses’).

Descripción:  Se  trata  de  un  hexámetro  dedicado  a  Atenea,

compuesto  por dos metáforas encadenadas.

IV.6.17.  1nr).  PUERTA

a)  PUERTAS DE MI ALMA

-  al  tfç   ‘tfiç Wic inat:  In Parm. 1, col. 617.5-6.

Cf.  “Notes  complémentaires”, In Álc.  II p. 436 n. 5: “la

imagen  de las puertas  del alma es por otro lado conocida, pero

ella  designa ordinariamente los sentidos (cf. LSJ, s.v. III): aquí

es,  por el contrario, el ojo del alma el que es así designado”.

IV.6.18.  oipcL  CADENA’; SERIE. aELpl  (poét.)

a)  EXCELSA CADENA

1  Cf. Lévque  (1959:  61-75),  Apéndice  1: «Les  chames  divmes  chez  Proclus»;  R.M.  van den Berg
(2001:  167s.).
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-  &KpOt&tTj  oEL.ptj: H.  TH 2.

Descripción:  o€ipaL  (‘cadenas’)  designan  en  Proclo  las

jerarquías  divinas. Cf. etiam H. 118;  II 1, 18; VII 22.

Fuente:  Esta imagen tiene su origen en los Or. chaid.  fr. 203.

b)  CADENA DE ORO

-   Kcct&  tW  XPUOÍ1V 6i)t()  (JELp&V t(l)  6VT(W,  )‘  ()1)  Trávta

xv  EK toí  vóç:  In  Parm.  VI,  col.  1100.6-7  (‘según  la

realmente  cadena  áurea  de  los  seres,  en  los  cuales  todo

procede  del uno’).

-   GEIp&  pufjç  OtrpLKç  Tc3V OEkV  tcE(jM)  t(l)  yKooIJ.L(aw

KEKXTvIiC:  In  Tim.  1  314.18-19  (‘llamada  al  modo

homérico  cadena  áurea  de  los  órdenes  divinos

encósmicos’).

-   OELl)  XPUGE1)   ‘L0poç  &ptijoavta:  In  Tim.  1 3 14.17; II

24.29  (‘suspende del éter la cadena áurea’).

Fuente  y  descripción:  Proclo  expresa  que  la  denominación

‘cadena  de oro’ es aplicada para  designar a las series de los

dioses  encósmicos, después  de citar  el origen  homérico de

la  metáfora (Ilíada VIII  19).

Sobre  esta  alegoría  cf  P.  Lévéque,  Catena  Aurea

Homeri,  Paris,  1959; R.  Lamberton,  Homer  the  Theologian,

Berkeley-Los  Angeles, 1986.
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c)  CADENA DE MUCHOS NOMBRES

-    ro?ixSvup.oç ‘ApoyEvíflç:  H.  II  1  (‘cadena  de

muchos  nombres de Afrogenea’).

d)  CADENA DE HERMES

-   i  Ep.uxtia  a€Lpí:  In  Alc.  196.2 1; In  Crat. XXV,  9.24-25;

In  Tim. 11294.31-32.

e)  CADENA DE LOS DIOSES

-   Í3OOIXLK t3v  O€v  cJELpc2: In  Crat.  CV,  54.21-22  (‘la

cadena  regia de los dioses’).

-        ...  eE(V:  In  Crat.  XCIX,  49.11-12  (‘cadenas  ...  de

dioses’).

f)  CADENA DE CRONO

-   t&ç  KpovLac  KX’I.  a  poupfltLKo’i  ...  oELpai:  In  Crat.

CXXIV,  73.27-74.1 (‘las  cadenas de Crono y  de los dioses

guardines’).

-    Kpovti?  oEtp& Kx’L TratpLK’r: In  Crat.  CI,  52.8-9  (‘la

cadena  de Crono y del padre’).

g)  CADENA DE LOS TITANES

-   i  TLTOWLIdi aapá:  In Crat. CX, 60.1; CLXI, 89.12.

h)  TODA LA CADENA DE LOS DEMIURGOS

-   1T&icz i  tiv  Ti.uoupycv  oipií:  In  Crat. CLXI, 89.11.
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-   i  ¿Xi  1jLLOULK  oap:  In  Crat. XCIX, 49.1-2 (‘la entera

cadena  demiúrgica’).

i)  CADENA DE ATENEA

-   i  ‘AOvt  ...  o€ip&: In Crat. LXXXI, 38.6.

-  j  XtXç  &KpO1Tó).T1a  KctO’ )lIJL1’.ó4oLo KOX(Svrç,  a443o?.ov

&KpOtctrç  y6).rç  oo,  ‘TTÓWLO, oELpfjç:  H.  VII  21-22

(‘[Atenea]  que  obtuviste  la  acrópolis  en  una  colina  de

elevada  cima, símbolo, soberana, de tu elevadísima, excelsa

cadena’).

j) CADENA VIVIFICADORA DE CORE

-   i  (oyóvoç  tfç  Kópç  oap&: In Crat. LIV, 22.1-2.

k)  CADENA DE APOLO

-   lr&Ja  ,  ‘AoX?vLKi  oELp&: In  Crat. XV,  5.23  (‘toda  la

cadena  de Apolo’).

-  rroUt  yp  &TLl)   KoLvGwCa  t(l)  lO  1Xl)  tOltG)V  aE1p(v,

tç  Kopudç  Xyú  Ka.  tflç  ‘A1wX?wLaKfç:  In  Crat.

CLXXIV,  96.13-15  (‘en  efecto,  hay  mucha  relación entre

esas  dos cadenas, me refiero a la de Core y a la de Apolo’).

1) CADENA GENEALÓGICA

-   L&  ‘E  tfiÇ  .LL&Ç  (JELP&Ç toO yvoiiç  1TpoE.ed)v )K(tTÇ  ...  : In

Crat.  LXXXIX,  45.4-5  (‘y  Sócrates,  prçcediendo  a través

de  la única cadena genealógica ...‘).
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m)  CADENA ÚNICA

-   K   cJELp& Kca  OUVELQ  t(l)  1t&1YE(AW, &E  t(2l)  &utp(LM)

hr  t(I)  rrpb  a&rív  &‘  ÓLOLÓtfltoç  urraLv(Jv:  Theol.

plat.  IV 2,  13.16-18 (‘hay entre  todos los seres una cadena

y  un  parentesco  único,  subsistiendo siempre  los  inferiores

por  semejanza con los precedentes’).

-   Kat  i.tLa U(Lp&  KOt  túLÇ  &&tí).UtOÇ  &V(i)8E1.) Ka91jK(L  &&

tfiÇ  1tp6)tLOtTÇ aitLcrç  &viiirp?toi  &y9ócrta  Ka  t

vicov  KtOÇ  tfç:  Theol. plat.  VI  2,  12.25-27 (‘y  una

cadena  y un orden indisoluble se establece desde lo alto por

la  bondad  insuperable  de  toda  la  causa  primera  y  por  su

poder  unificador’).

n)  CADENA DE LOS PRiNCIPIOS

-          tv  &p6v  oELpá: Theol. plat.  VI  3,  20.7-8  (‘la

entera  cadena de los principios’).

IV.6.19.  I15TFOL. IMPRONTAS

-   [a  tjjucrL}  OIK  EIGL1) &ypfl4M yp  4J.atEia  &XÓLEva toiiç

tl’)TtOUÇ  (eEv: In Alc.  28 1.2-3 (‘[las almas] no  son tablillas

no  escritas que reciben improntas del exterior’).

IV.6.20.  XLtÁSv. TUNICÁ, TÚNICA

a)  TÚNICA
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-  Exuendum  igitur  nobis  et  tunicas  quas  descendentes  induti

sumus,  et  nudi  hinc  progrediemdum  illuc:  De  mal.  subs.  §

24,  p.  60.41-43 (‘debemos despojarnos pues  de las túnicas

que  nos hemos  puesto  cuando  descendíamos y  desde  aquí

hemos  de avanzar desnudos hacia allí’).

b)  ÚLTIMA TÚNICA

-  ‘aatoç  xitv  OtLV  &1Toutoç ¿  tfç  otitaç:  In  Álc.

138.21-22  (‘la última túnica de la que hay que despojarse es

la  de la ambición’).

-  6L  K  ¿ HXktw  ‘0Xov  XV1’   I.X(  &1TEKcaEL t?)1)

iXotti.tLav:  In Álc.  138.15-16; 21 (‘por ello Platón llamaba

a  la ambición de honores la última túnica de las almas’).

Fuente:  Dioscórides, ap.  Ateneo, Deipn.  XI  507d.

c)  TÚNICAS AJENAS

-   ta&ta  ,  i  aiv0aiiç  Ka.  1) &V&XUOLÇ,  ¶pO4J1jKEL  1TVt(i)Ç

t  MGEL  tfiÇ  ijiuXfç, KcXtLokJ1   &rT  tc3v  tE?E1otp(M)  1T’I

t&  &TE)atEpa  6L& OUV0OE6)c  X6y(M) KY].  1rpoOOcJE(AÇ  ttinov

&Xotpív  xitovow:  In  Álc.  179.14-17 (‘esto, la  síntesis y

el  análisis,  convienen enteramente a  la naturaleza del alma

que  desciende desde  lo  más  perfecto  a  lo  más  imperfecto

por  medio de la composición de palabras y de la adición de

unas  túnicas ajenas’).
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d)  TÚNICA DE ÉftR

-  ot  aLOpioi.  itvç:  Theol. plat.  III  5,  19.5-6  (‘túnicas  de

éter’).

e)  TÚNICAS  VARIADAS

LT(2VEÇ  ¶oLK().oL: InAlc.  224.6-7
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IV.7.  TÉCNICA (ARTES Y OFICIOS)

IV.7.1.   CANTAR

-  [ó &XEKtplv]  &w  tvov  t4  xotipi:  De  sacr.  150,  11

(‘cantando  [el gallo]  un  himno al astro luminoso’).

IV.7.2.  &iTOTUIEÓW. IMPRIMIR

-   t(21)  y&p &t&(i)v  Kai  t&  ¿vóp.ccrcL OEto Ka’L. oEcc3.LLO ç  iEp&

8€c2v, t&Ç &Jl)64tELÇ TE KOt  EVEpyELW t(V  O€cv &1Totu1ro1Évcr:

Iii  Crat. XXX, 11.2-4 (‘y es que también los nombres de las

cosas  eternas son divinos y venerables  como  consagrados  a

los  dioses,  llevando impresas las potencias y actividades  de

los  dioses’).

IV.7.3.  qttoupyLa.  DEMIURGIA

-   I  tOÜ irixvtç  tpioupyLa:  In  Crat. LV, 22.1; CL, 51.23 (‘la

demiurgia  del universo’).

-   i  Xi  q.i.ioupyLa: In  Crat.  LXII,  27.8-9;  LXIII,  27.22-23

(‘la  demiurgia universal’).

IV.7.4.  1pLoEpydr.  DEMIIURGIA

-   ÓIPL0EPYECT1l)  VOEpl)  iIniXotoL I3aX000a: H.  VII  20

(‘infundiendo  la demiurgia intelectiva en las almas’).

Fuente:  Hápax  poético.

Descripción:  El sujeto de esta expresión metafórica es Atenea.

IV.7.5.  &XKUEpVC.  GOBERNAR (PILOTAR)
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-   11’  &vOp(YffLV1l) LcLKuÍ3EPv  (ú»jv:  Theol.  plat.  VI  23,

100.3  (‘[el orden del mundo] gobierna la vida humana’).

IV.7.6.  &aKupvTaLç.  PILOTAJE

-    óXr aKupvroiç  tfç  kutoü  (fiç:  In Alc.  45.14-15 (‘el

entero  pilotaje de su propia alma’).

-    iTEpt  &ç  iJu&ç   Theol.  pica’. 1  4,  18.8-9

(‘el  pilotaje de las almas’).

IV.7.7.  prw.  COGER, RECOLECTAR

-   i)  ‘E  0E4 KdVtaL  WEUpOOi)Ç XKOUØaL ciK.UXolJÇ

K  TrwtpóOEv KtLÓVTÇ,  &4’ (.)V 4nix’i Kat1óVt(M)

kLlTUp(k)V  p1TEflXL  K1RV  IXotP64o1’  &vOoç:

In  Tim. III 266.21-23 (‘ [las almas de los iniciados] están en

la  divinidad arrastrando fuegos  infatigables que descienden

desde  el padre, de los  cuales  en  su  descenso  como  frutos

ígneos  el alma coge una flor nutricia de almas’)1.

Fuente:  Or. chaid. fr. 130.2-4.

IV.7.8.  vo1Tdp).  SEMBRAR

-   1TOt.  y&p  VwTELpEl)  (5 t6iv  3Xv  a’&coç  tfç  kutoí)

1WVtE)Oí)Ç  J)1TEpofÇ  auvOtata:  Theol. plat.  II  8,  56.16-18

(‘en  efecto,  el  que  es  causa  del  universo  ha  sembrado  en

todos  los seres signos de su absoluta superioridad’).

1  Se observa también en el texto la metáfora del verbo XK  (‘arrastrar’) aplicada al alma.
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Fuente:  Cita de Or. chaid  fr. 38 y  108.

-   1TOL ycp,  ()Ç  t&  ?óyiá  rcJ1v,  VG1TELEV  6  1Tatp  6EO.L6l)

iruptpi8r’  ‘p()toç,  Cvo  auiiytat  t&  irvta  totç  &)toiç

tfç  LXCcÇ  &oj.totç,  5ç   KcfL  6  írlxp& t4  HX&twt

TL.tat.oç: In  Alc.  26.3-6  (‘en  todas  las  cosas,  el  padre  ha

sembrado,  como  dice  el  oráculo,  el  vínculo  cargado  de

fuego  del  amor, para  que  todas  las cosas  sean  mantenidas

con  los vínculos indisolubles del  amor, como dice también

Timeo  en Platón’).

Fuente:  Cita de Or. chaid. fr. 39.2.

-  ir&iJta y&p 4LoTvOvtEç  ot  rratpEç  tSv  5Xw,  auv8íj.uxta

K  ‘x1’1 1T&cFLl) VG1TELV  tf1Ç  Ut(W  tpW.6LKfÇ

iirootckç:  In  Crat. LXXI,  30.8-10 (‘en efecto,  los padres

del  universo, al dar realidad a todas las cosas, sembraron en

todas  ellas  señales  y  huellas  de  su  propia  hipóstasis

triádica’).

-   t&  .LE1) Olll)  TfiÇ  í)1T&pE(i)Ç  t(1)  i)ITEptp(OV  EvorrELpÓLEva totç

&utpOLÇ  ouvOitota  ¿pptc  crrw  Ka’L &yvGxJ’tc,  KO’L t6

t1jpLOV  cdt(iV  KCCL KLVflTLK6V )1TEptXLpEL Ir&cRXl) vóricav:  In

Crat.  LXXI,  31, 5-9  (‘por cierto,  las señales de la realidad

de  los  seres  superiores  sembradas  en  los  inferiores,  son
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inefables  e  incognoscibles,  y  lo  que  de  ellas  es  activo  y

capaz  de mover sobrepasa toda intelección’).

-   X&Ç  <ó >  1r&vt(W ]pTLl)OÇ  iatp  i/&J1TE1pU/  totç

6EutpoLç tç  oLidaç  L&ótfltoç ouvOi.tata,  Ka’i &‘  KELVC)V

iTLOtp4OUOL  ir&vta  rrpbç  autoiç:  In  Crat.  LXXI,  30.30-

31.2  (‘la  naturaleza,  la  mónada  demiúrgico  y  el  propio

Padre  trascendente  de  todo  ha  sembrado  en  los  seres

posteriores  señales de su propia particularidad, y por medio

de  ellas hacen volver todo hacia sí’).

-   1TtLKÇ  VÓOÇ l’)toy&)E9Xoç 1TGLl) vc31TEI.pEl)  &aI.in)

¶UpLpLOfi  proç:  In  Tim.  II  54.10-11  (‘el  intelecto

paterno  nacido  de  sí  mismo  ha  sembrado  en  todos  el

vínculo  cargado de ffiego del amor’).

IV.7.9.  KrponX&otflç. MODELADOR DE CERA

-   Ot)tOL  y&p oL OVllt(21l) Krpo1TXLotaL:  In  Tim.  Hl  242.22-23

(‘ésos  son,  en  efecto,  los  modeladores  de  cera  de  los

mortales’).

-   t6iv  oú}.tctcw  Krpo1TX1kotrç:  Theol.  plat.  VI  3,  15.19-20

(‘modelador  de los cuerpos’).

Fuente:  Platón, Tim. 74c6.

Descripción:  El  demiurgo  es  caracterizado  por  Platón  como

modelador  de cera (Krpo1tXcatrç).
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IV.7.10.  K143EpV.  GOBERNAR, PILOTAR

-  ol.  eEo t&  irc2vta KuEpvc1oLv: Theol. plat.  115,  75.4  (‘los

dioses  gobiernan  todas  las cosas’);  1r&vto .voa&iç  KEiVoç

rrLtpOrrE1’)EL  Kt  KuEpv  :  In  Álc.  199.19-20  (‘aquél  [el

buen  demon] administra y gobierna todo unitariamente’).

-  (5  TráVta KuEpV  : In Alc.  78.1 (‘el demon gobierna

todas  las cosas’).

-   ((5 lloo€i&v)  t&Xicita t(5v  1IJDXLK(5V L&KOOOV  Kl4kpV

Theol.  plat.  VI  22,  97.12-13  (‘[Posidón]  gobierna  sobre

todo  el orden anímico’).

IV.7. 11. Ku€pv1juç.  PILOTO

-  ¿ç  ijnfç  KvEpvttrjç:  Theol. plat.  IV 6, 22.2 1; 45.15; In

Crat.  LXXI, 30.14 (‘el piloto del alma’).

Fuente:  Cita de Platón, Phaedr. 247c7-8.

-  imfjç  KuEpv1jtrç: In  Alc.  77.11  y  12;  Theol. piaL  IV  13,

42.23-43.1;InParm.  VI, col. 1128.1.

-  voüç  ¿  Kl4Epv1jt1ç  tfç  imfç:  Theol.  piat.  IV  13, 43.16-17

(‘el  intelecto es el piloto del alma’).

Fuente:  Aristóteles,  Eth.  Eud.  VIII  2,  1247a27; Jámblico,  De

Myst.  IX, 6, 280.17-18; Hermias, In Phaedr. 66.11.

-   ...  oLov KUEpV1jTTÇ  4L(3l)  TfÇ  C()fiÇ  Kd  1Et&  t111)  VtEíT)9E1)

&X?y1jV  1Tpo.trOEtta1  tfç  irpç  toiç  ÓLKOOt&Ç ‘Ujv
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nopdaç:  Iii Álc.  40.23-41.2  (‘{nuestro demon]  como piloto

de  toda  nuestra  vida  y  después  de  nuestra  separación  de

aquí  se preocupa de nuestro viaje hacia los jueces’).

Descripción:  Metáfora comparativa.

IV.7.12.  OLaKí((). PILOTAR

-   O[K(v  i.uv  ‘rv  oi.LiTcoccv (njv:  In  Álc.  78.5-6

(‘pilotando  la  totalidad  de  nuestra  vida’).  Cf. In  Tim.  II

130.23-24:  toü  ucwtç  ouoo  toç  o’Catç  [Hécate].

Fuente:  Esta metáfora se encuentra en Platón, Po!. 272e3.

IV.7.  13. ¿vo.Lctoupy.  FORJAR PALABRAS

-   O1’)K &pX,  4WIG’L lluOayópaç,  toO  tuxóvtoç  at  t

ÓVOIlatoupyEtv, &XX& tOü  IÓV  VOÜ1)  ¿p(VtOÇ  Kcd. ttv  ()1kJLl)

tv  6vtv  4OEL  &p  t&  óvó.wta:  In  Crat.  XVI,  6.17-19

(‘en  consecuencia,  dice  Pitágoras,  no  es  propio  de

cualquiera  el  forjar  palabras, sino  del  que ve el  intelecto y

la  naturaleza  de  los  seres.  Luego  los  nombres  son  por

naturaleza’).

IV.7.  14. ¿votcttoupyLo. ONOMATURGIA, FORJA DE PALABRAS

-     &?8?ç  óvo.tatoupyLa: In  Crat.  LXXXVIII,  44.23  (‘la

verdadera  onomaturgia’).

Descripción:  Esta palabra es un hápax.
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-   1  EIIjLLOUpy(1X ...  ‘uiv  vouírv:  In  Crat.  LXXI,  34.6-7 (‘la

demiurgia  ...  de  los nombres’).

W.7.15.  óvotoupyóç.  ONOMATURGO,  NOMiNADOR

-   iTptwtoç  ...  óvo.tatoupyóç:  In  Crat.  LI,  20.1-2

(‘primerísimo  ...  onomaturgo’).

Fuente:  Platón, Crat. 389a1.

-  6  ¿vouroOtç:  In  Crat.  IX,  3.2 1;  XLIX,  17.7; LXIXXI,

37.26;  CXVI,  67.28.

Fuente:  Platón, Crat. 389d9; Charm. 175b4.

IV.7.16.  óp.tL(.  ANCLAR, FONDEAR

-  d.C  t  1TtKELVa  ttVT(M’  &vaptLi  t(V  Vt()V,  OÚ  tv

liUX’?jV  ¿p.tLowic  TEX&A)Ç O1’)K tL  iTo9YEtaL  KpEtttov:  In

Parm.  1, col.  653.27-30  (‘más  allá de  todos  los seres,  allí

donde  anclando el  alma perfectamente, ya no  deseará algo

mejor’).

Descripción:  El  verbo  6pL(  designa  en  este  pasaje,  según

R.M.  van den Berg, la  llegada al  destino final de la hénada

del  Bien (2000: 439).

-   6p.tkiccç  autbv  v  ti  toO vç  vtoç  0EopL  : In  Parm.  1,

col.  620.18  (‘anclándose  en  la  contemplación  del  que  es

Uno’).
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-  (a  ilxuxaL) tv  autciv  ópt(cwai  (v  v  t4  Kpu4LQ

LcKóoJ.q):  Theol.  plat.  V  25,  93.19-20  (‘habiendo

fondeado las almas su propia vida en el orden oculto’).

-   (  v  itv  voüç) Sp.t(w  t’v  iíui.’  v  t  irccrpl: In  Tim. 1

302.19-20  (‘[el  intelecto que está en nosotros]  que anda  el

alma  en el Padre’).

-  &‘  yaXtjvi  riv  tv  autv  óp.LLo4LEv Çnjv: In  Alc.  44.17

(‘anclemos  en una cierta calma nuestra propia alma’).

IV.7.17.  i€pixop.  DANZAR ALREDEDOR

-   1X  iIiuxcd 8E(VtL  t&  VOTt&  K  rrEpLxopEl’)ouw.v: Theol.

plat.  IV  5,  21.2;  13,  43.21  (‘las almas contemplan los

inteligibles  y danzan alrededor’).

-   ...  LVcX    KdVQ      LÓVQ    auyyEV(.LE8a    KcY.t    KEtVO

1rEpLXopEc4LEv: In Parm. VI, col. 1072.12-13 (‘...  para que

nosotros  estemos  con  aquel  solo  [el  Uno]  y  dancemos

alrededor  de él’).

-   (.  &t  imcL)  lrEpLxopø’)ouaLv a&róv  [voüv]:  In  Parm.

VI,  col.  1080.19 (‘las  almas divinas danzan en derredor de

él [el intelecto]’).

-   1TEpLxopEl)(u) KEtvo:  Theol. plat.  ¡ 3,  16.20-21 (‘danzar en

derredor de aquélla [la propia divinidad]’).

IV.7.18. r?  . NAVEGAR
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-  bç  f3lótQ iTXSovtL  ycX’qvLówtaç &4raç: H.  VII  47  (‘da  a

mi  vida que navega vientos en calma’)

Descripción:  Proclo realiza  esta  súplica en  el  fmal del  himno

dirigido  a su diosa predilecta, Atenea.

IV.7.19.  o1r€pú.  SEMBRAR

-   O.LÍ3O?  &p  lTOtp LKÇ  v6oç  ‘k11TELpEl) KcT&  KÓcJJ.OV,

O,Ç  t&  VOrt&  VOEt  Ka1 &páotQ  K&U.EL EvoüTaL:

In  Crat.  LII,  21.1-2  (‘porque  el  intelecto  del  Padre,  que

piensa  los inteligibles, ha sembrado símbolos en el mundo,

y  son llamados bellezas indecibles’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 108.1-2.

IV.7.20.  uyxopEi.  DANZAR CONJUNTAMENTE

-   (ilmxaC) UVyXOp€lOUGLV ...  ffEp’i t1V  icv  toO 1ta3/tbç  KiXXoVÇ

iTyt’:  Iii Álc.  33.20-21 (‘las  almas  danzan  conjuntamente

en  torno a la fuente única de la belleza absoluta’).

IV.7.21.  ouv.  ENLAZAR

-  ouv&t  E  rrvta  i  ¿ioiótrç:  El.  theol.  § 32, p.  36.6-7 (‘la

semejanza  une estrechamente todas las cosas’).

IV.7.22.  iirpaX&o.  DESPLEGAR, EXTENDER

-   1TGL  iiua  8E(1)  óitaóoi.  Ka’L  &E’1  óteva.  OEoç

Kata&otEpaL  .Ll)  ELOL t(I)  9((Á)v,  €p11TX()VtOL  ‘E  t(V

JtELK(V  i1suXv: El.  theol.  §  201,  176.18-20  (‘todas  las
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almas  que  son  servidoras  de  los  dioses  y  que  siguen

siempre  a los dioses, son inferiores a las divinas, pero están

extendidas  sobre las almas particulares’).

IV.7.23.  4aívw.  TEJER

-   KaRL y&p cdStr Kc’i irç  a&tfiç ¿  XOPbC ¿EV(A) .LEt/OlOflÇ  )4aivELv

)yOvtcL  ‘rv  &&Koj1ov  tfç  (ç:  In  Crat.  LIII,  22.2-3 (‘se

dice  que ésta  [Core] y todo  su coro, cuando ella permanece

arriba,  tejen el orden de la vida’).

Fuente:  Es una cita de Orph. fr. 192.

-   ...   rrap’  Onjp9  KípKfl  1Toav  tcLvouoci  tv  v  

TEtPaGtOLXQ  ú»jv:  In  Crat.  LIII,  22.8-9  (‘...  la  Circe

homérica  que teje toda la vida en las cuatro clases’).

IV.7.24.  X(XPaKt11P((A). MARCAR

-   i  iiropiç  t  &pLot  apoKtrpL(EtczL:  El.  theol.  § 121, p.

106.32  (‘la realidad se caracteriza por lo mejor’).

IV.7.25.  xopEw. DANZAR

-  lInXcI’.L cd. ó)aL  &d  1TEp’i.  VOTtfl)  opuoucxL:  Theol. plat.

VI  3,  16.24-25 (‘almas universales que danzan alrededor de

lo  inteligible’).

-  ¿  Oipavç  &iLç  XOPE1’iELV Xy€tai:  Theol.  plat.  V  35,

130.20  (‘se dice que el cielo danza  perpetuamente’).

Fuente:  Platón, Epin. 982e4-5.
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-  El  ‘  OÜ1)  OpóVOóÇ OTL,  tV()l)  X0pE15EI., K.  L&  t  .tVOl/

a&EOt  Kt   XOPEtaL &1TELpOL €loi  KOt  &rroKc8Lcrravrcn: In

Tim.  III  28.14-16  (‘si  [el  tiempo]  es  intelecto,  danza

permaneciendo,  y por  lo permanente de él  sus evoluciones

son  infinitas y vuelven a su antiguo estado’).

Fuente:  Las  imágenes  referidas  del  coro  de  danza  se

encuentran  en Platón, Phaedr.  247a7, 250b6,  252d1;  Tim.

40c3,  Epin. 982e5. Éstas fueron retomadas por Plotino, que

hizo  abundante  uso  de  ellas,  cf.  R.  Ferwerda  (1965:  183-

186).

IV.7.26.   SER COREGO, SUMINISTRAR

-  ¿  E  TLOUÇ  TroxJLV  &1TX(Ç  XOP11YÉ’ t1)  (()l)  t1V  tE

Odav  KLY.. tV  VOEp&l)  KOt’L t1l»’  l1JuXLK1l) KtX  tl)  IrEpt  tOtÇ

oc.tacrt  tEpLot’rv:  In  Crat.  CII,  53.4-6  (‘el  demiurgo

dispensa  absolutamente  a  todos  la  vida  divina,  la

intelectiva,  la del alma y la dividida en los cuerpos’).

-  cdt  [t  irapcíyov]  Ka’L.  tv  vcqJLv  ait4  [t4i

payOtvQ  ]  opry€t  Kat&  tv  ooLav:  El theol.  § 7, 8.18-

19  (‘él  mismo  [lo que produce]  también le  dispensa  [a  lo

producido]  la potencia según su esencia’).
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IV.8.  GEOMETRÍA Y MATEMÁTICAS

IV.8.1.  &4rç. BÓVEDA

a)  BÓVEDA CELESTE

-  oip&vLoç &iiLç: Theol. plat.  IV 7, 24.17.

b)  BÓVEDA SUBCELESTE

-  i  rnoopávoç  &ijiLç: Theol. plat.  IV 7, 24.15; 21; 25.8;  10.

-  inroupavLav &4íLEa: Theol. plat.  IV 25, 76.24.

IV.8.2.   HEBDÓMADA

-   i  3o.t&ç  tv  irry3v:  In  Crat. CVII, 58.24 (‘hebdómada de

las  fuentes’).

IV.8.3.  K&tpOV.  CENTRO

La  imagen del centro procede de los Oráculos caldeos (fr. 50;

70.3;  111; 167), es  frecuente  en Plotino (Enn. VI  9  [9],  10-17)’ y  ha  sido

estudiada  en este autor por R. Ferwerda (1965: 30-34).

a)  CENTRO DE LOS ÓRDENES

-  KVOV  tciv  ...  6LaK6cJJ.Lv:  Theol. plat.  IV  3,  14.5-6. Cf.

Theol. plat.  122,  102.13; 1114, 14.14; IV 8, 26.25; In  Tim. 1

32.28.

b)  CENTRO DE TODO LO DESEABLE

1  Cf. Theoi. pial.  III 4,  ¡4.14 y especialmente  las notas  complementarias (p. 112, n.  3 S-W.): “La imagen
del  centro (Kvrpov),  que viene quizá de los Oráculos caldeos,  cf. fr.  167 des Places, o de  Plotino,  VI 9
(9),  10.17, que describe  la unión con el  Uno como vtpc  K&tpOV auv&Iliaç, supone una clasificación de
los  seres  como los puntos del  círculo alrededor del mismo  ceniro, es  una expresión de la  causalidad  del
Uno,  el centro es causa del  círculo, cf.  ThéoL pial.  122,  p.  102A3; 125,  p.  110-15 ylI  7, p. 51.17 con la
nota  2 (p. 110 de las Notas complementarias)”.
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-   t  t3v  4t3v  Xv  K&rpov:  Theol. plat.  II 7, 51.17.

c)  CENTRO INTERMEDIO

-   t  j.cov  K&’tpov:  Theol.plat.  VI 11,48.16;  50.25.

-     óE .L&JOl)  K&’tpOl)  Kat  5  K6ÓLOÇ  KÓ?LITOÇ tfç  v  t4

KpóvQ  y(vvfltLKfç  uvc.t€coç:  Theol. plat.  Y 20,  75.28-76.1

(‘el  centro  intermedio  y  el  seno  acogedor  de  la  potencia

generadora  de Crono’).

-   t  .LQOl)  KVtpol)  tfç  VOEpáÇ  tpL&OÇ  TfiÇ  TraTpLKfIÇ Ka

¿  EKMLOÇ KÓXTrOÇ tfç  v  t4  Kpóv  y(vvtLKfjç  uv64.LEc)ç:

Theol.  plat.  V  11, 36.12-14 (‘centro intermedio de la tríada

intelectiva  paterna  y  el  seno  acogedor  de  la  potencia

generadora  de Crono’).

-  ¿  KMLOÇ  K6XIr0Ç tfç  Ol)paVOí  yEvl/TtLKfjç  8€6titoç  K&L  t

.tkoi’  KVTOl)  tÍÇ  KELVOU  TrotpLKfç  &y86trtoç:  In  Tim. III

175.23-25  (‘el  seno  acogedor  de  la  divinidad  generadora

del  cielo  y  el  centro  intermedio  de  la  bondad  paterna  de

aquél’).

-   t&  L&JO  KVtO  ...  tfç  3)rç  (oyovLaç:  In  Crat.  CLXVII,

91.11  (‘los  centros  intermedios  de  la  vivificación

universal’).

-   t  .taov  KVtOl)  rív  voiyrv:  Theol. plat.  III  17, 57.6-7 (‘el

centro  intermedio de los inteligibles’).
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Fuente:  Or. chaid  fr. 50.

d)  CENTRO COMÚN

-   KVTpOV  Koivóv:  Theol. plat.  W  8, 26.25-27.1.

e)  CENTRO ÚNTCO

-   v  Kvpov:  Theol.plat.125,  110.15.

f)  CENTRO INTELIGIBLE

-   t  KvtpOv  t  vortóv:  Theol. plat.  VI  15, 74.2; t  voritw

vrpov.  Theol. plat.  Hl 13, 48.7.

Descripción:  Esta  imagen designa la segunda tríada inteligible.

g)  CENTRO tJNICO DEL UMVERSO

 ,          , ‘    ‘  ‘
-   tTl)  EOtLal/  t(AM) EyKOaLL(AM) ELÇ EV  tO  tOU  lEtU)tOÇ  KEVtOl)

ouvEpELóovtaç: Theol. plat.  III  19, 66.23-24 (‘estableciendo

el  lugar  de todos  los seres  encós micos en  el  centro  único

del  universo’).

IV.8.4.  aaipa.  ESFERA

-   toO rrupbç aaipa:  Theol. plat.  VI  10, 46.17-18 (‘la esfera

de  friego’).
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IV.9.  DANZA,  MÚSICA Y TEATRO

Estas  imágenes y  metáforas aluden al  movimiento regular y a

la  harmonía, especialmente presentes en Plotino.

IV.9.1.  {p&ia] DRAMA. DRAMA’

-  drama  ...  anime:  De  decem dub.  § 60, 23-31  (‘drama del

alma’).

Cf.  etiam De prov.  § 34, p. 57.37-41; In  Tim. 11305.7-12.

Los  neoplatónicos,  siguiendo a Platón (Leyes  644d-e; 81 7a-d;

Filebo  50d), se sirvieron de la metáfora de la vida humana como teatro. Así

se  encuentra en  Plotino,  Enn.  III  2  (47),  15.21-29; III  2  (47),  17.16-74;

Porfirio,  Ád Marcellam § 2; Boecio, Philosophiae consolatio 2.3.12.

IV.9.2.  Kopu4atoç. CORIFEO

-   KOpUXtOÇ  6  vtaíiOa:  In Remp. 1 52.12 (‘corifeo de aquí’).

Descripción:  Metáfora referida a Helio.

IV.9.3.  auyopEut1’jç. COMPAÑERO DE DANZA

-   tFç  TrEp.  tc?n’ OdGw .tVfftLKijÇ &Xi8daç  auyXopEutaí: Theol.

plat.  1  1,  7.7-8  (‘los  compañeros  danzantes  de  la  verdad

mística  de los [principios] divinos’).

‘Apropósito  de la metáfora teatral del mundo B. García-Hernández (1997: 234) ha  escrito: “En Platón se
halla  en ciernes  la concepción del mundo como un teatro en el que  los mortales tienen un papel asignado
por  Dios  (Curtius,  1976:203 Ss.). La  imagen teatral del  mundo y de  la vida  fue apreciada  por  filósofos
platónicos  y  estoicos,  padres  de  la  Iglesia,  filósofos  medievales,  humanistas  y  dramaturgos
contemporáneos  de  Descartes  (Jacquot,  1957: 348  ss).  Fue  un  tópico  especialmente  explotado  en  la
Antigüedad  y en el Barroco.”
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Descripción:  Entre los exegetas de la  roiría  (contemplación)

platónica  que forman parte del  coro divino  que ha elevado

su  pensamiento  hasta  el  éxtasis  báquico,  Proclo  cita

expresamente  a  Plotino,  Amelio,  Porfirio,  Jámblico  y

Teodoro  de Ásina.

IV.9.4.  opda.  COREA, DANZA

a)  COREA DE LOS CIELOS

-  i  XoPECo t6iv  opcwk)v:  In  Tim. 1 45.3.

-  i  ti’  opav(.wv  &vE&?jÁxKtov opda:  Theol.  plat.  VI  4,

22.5-6  (‘la corea invariable de los cuerpos celestes’).

b)  COREA DEL UNTVERSO

-  i  XopEL tot  ‘lTavtóç:  In  Tim.  II  107.19;   XOPEí tiv

ó?.wv.  In  Tim. III 138.27.

c)  COREA DEL SOL

-  i  toü  4X.Lou opdx:  In Tim. III  144.28.

d)  COREA DEL CENTRO

-  t  rr€pi. toí3 KVEOU  opLa:  In  Tim. 11109.7.

e)  COREAS INCESANTES E INFATIGABLES

-   &1)LT)KtOL Ko.  &Kcij.Latol  XOpELaL: H. 1 9.

 LA DANZA INTELECTIVA

-   vOEp& op€La:In  Crat. CLXXXV,  113.12-13.

IV.9.5.  opry6ç.  COREGO, DISPENSADOR
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a)  COREGO DEL SER

-  ‘roO &rroç opryóç:  In Tim. ¡ 220.6-7.

b)  COREGO DE LA BELLEZA

-  ‘roO K&X?OUÇ op’qyóç:  In  Tim. 1 269.14-15.

e)  COREGO DE LA FILOSOFÍA

-  4iXocro4Laç opry6ç:  Theol. plat.  VI 22, 98.15.

Descripción:  Con esta  denominación Proclo designa a Hermes.

-  ¿  .L’(l)  H?O&r(M)  ciocfLcç &tt  X0P11Y KtX  P00 ‘rctç ln)atç:

Theol.  plat.  VI  11,  51. 1-2  (‘Plutón es  dispensador  de

sabiduría  y de intelecto para las almas’).

d)  COREGO DE LA HARMONÍA

-  ‘riç  &piovíaç  opiyóç:  Theol. plat.  VI 3,  15.20; In  Tim.  II

13.19-17.7.

Fuente:  Platón, Tim. 35b2-36b5.

Descripción:   El  demiurgo,  viviente  inteligible,  es  el

dispensador de la harmonía del alma.

-  XOp1lybÇ TT&cJÇ  tfç   ((YfjÇ  K’L  iTV1XOV  t(1)

yKocJp.Lc)v ).6yv:  In Crat. CLXXVIII,  105.7-8 (‘él [Apolo]

es dispensador de toda la vida en harmonía y de todos los

razonamientos encósmicos’).
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-     tfç  V0EpÇ  Kx’L &.t€pLotou op1yóç otw  &pLovxç:  In

Crat.  CLXXVI,  102,  23-24  (‘él  [Apolo]  es  el  dispensador

de  la harmonía intelectiva  e indivisible’).

e)  COREGOS DE TODOS LOS BIENES

-  al.  tv  ¿ya0v  rrthrriw  xopiyoL: Theol. plat.  VI  4,  2 1.25-

26.

1)  COREGO DE LA VIDA

-   &Xp&lYtou (f  opiy6ç:  In  Crat.  CLX)(XIII,  111.9

(‘[Afrodita  urania] dispensadora de una vida inmaculada’).

-  op’bç  ...  toO  (ffl’  1T&(JLv Ka).  r.tLoupyóç:  In  Crat.

CXXXIV,  78.9  (‘[el  excelso  Zeus]  es  dispensador  y

demiurgo  del vivir para todos’).

-   Op1yÇ  ITccJÇ  tf  VCCp}.LOVLOU ((OfiÇ Ka).  irivtcw  tv

yKooI1kw  X6yv:  In Crat. CLXXVIII, 105.7-8 (‘[Apolo] es

dispensador  de  toda  la  vida  en  harmonía  y  de  todos  los

razonamientos  encósmicos’).

g)  COREGO DE LA PERMANENCIA DEL UNIVERSO

-  &rr  tflç  a&oü  &aLovfiç opr’6ç:  In  Crat. CLXXXV,  113.4

(‘ésa  [Atenea]  es  dispensadora  de  la  permanencia  de  él

[universo]’).

h)  COREGO DE ALIMENTO
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-  xopybç  ...  tpc4fjç:  In  Crat.  CLXIV,  90.13  (‘[Deméter]

dispensadora  de  alimento’).

-  tfç  (5fIc  op’óç:  In  Crat CLXVII,  92.6;  8  (‘[Deméter]

dispensadora  de alimento’).

Fuente:  Platón, Crat. 404b8.

i)  COREGO DE LA DIVINA FACILIDAD

-  tfç  9EaÇ  otüSviç  op’óç:  Iii  Crat.  CLXXVIII,  104.10-

11  (‘[Leto] dispensadora de la divina facilidad’).

j)  COREGO DE LA PROCREACIÓN

-  ‘rotç  &J)átoLç  op’ç  tfç  (6)oiToLCaç: In  Crat.  CLXXI,

95.10  (‘[Core] es corego de la procreación para  los últimos

seres’).

k)  COREGO DE LA UNIFICACIÓN

-          xopyóç: Theol. plat.  VI 2,  13.1.

1) COREGO DEL INTELECTO

-  VOÜ OpTfl’Ç  KO  OOE  XOoç:  In  Tim. 118.  (‘corego

del  intelecto y de la verdadera sabiduría’).

Descripción:  Epíteto metafórico aplicado a Atenea.

m)  COREGO  DE LA ANÁMNESIS

-  dç  &va.Lv1QE()Ç opiyybç yucS.LEvoç: In Alc.  195.16 (‘el que

es  corego de la reminiscencia’).

n)  COREGO DE PERFECCIÓN
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-  ToLoÜtoç y&p 6 Otoç  ‘pwç,  ...  teiúoaç  opr)y6ç Ka1. voü:

In  Alc.  61.4-5  (‘tal  es  el  amor  divino  ...  corego  de

perfección  y de intelecto’).

ñ)  COREGO DEL MOVIMIENTO

-  QEol. KLVIjúÇ  opiiyoL:  Theol. plat.  ifi  19,  66.15  (‘dioses

dispensadores  del movimiento’).

IV.9.6.  xopóc. CHORUS, CORO

a)  CORO DEMIÚRGIC0

-  6  &rploupylKbç  opóç:  In Tim. 1270.6;  319. 10.

-  6  r.tLoupy1K6ç  v  t4  írwt1. opóç:  In  Tim. 1 220.23-24 (‘el

coro  demiúrgico del universo’).

-  6  TfÇ  .t(yLcrrflç  LoupyLctç op6ç: In  Tim.  III  192.1 (‘el

coro  de la más grande demiurgia’).

b)  CORO DE LOS ASTROS

-  6  tv  &otpw  xopóc: In Tim. 119.10; 111118.8.

e)  CORO  ENGENDRADOR DE LOS DIOSES

-  6  yuaioupy6ç  tv  9E(V  xopóç: In Tim. III  162.3-4.

d)  CORO CELESTE

-  6  0i)pcVLOç opóç: In Tim. III  197.10-11.

e)  CORO DE LOS DIOSES ENCÓSMICOS

-  6  tv  yKoaL(Gw  op6ç  0v:  In  Tim. III 222.7-8.

-  6  t()  yKOU.LV  0EV  opóç:  Theol. plat.  VIl,  7.2-3.
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O CORO DE LOS ABSOLUTOS

-  rv  &1ToX&r6)v opóç:  Theol. plat.  VI 22, 98.26-27.

g)  COROS ANGÉLICOS

-  ot  tv  &yy)v  opoL: In Álc. 32.4.

-  o  &yyEXLKo opoí:  In Parm. 1, col. 617.19-20.

h)  CORO DE ALMAS

-  i1mXv  &Xpávtw  xopóc: In  Tim. III 262.21 (‘coro de almas

puras’).

-  ¿ E)6oL}.t(1)v xopc  tv  iIJuxv:  Theol. plat.  IV  6,  24.10-11

(‘el  coro  feliz  de  las almas’).

Fuente:  Platón, Phaedr. 250a6.

-  ol  xopo’L. tiv  l.LEpLK6v iIJuxúiv: Theol. plat.  VI  18,  85.1-2

(‘los  coros de las almas particulares’).

i)  CORO DIVINO

-  6  OEtoç ...  opóç:  Theol. plat.  11,  6.24.

-  6  OEtoç tív  &pETv opóç:  Theol.  plat.  IV  4,  18.18-19

(‘coro  divino de las virtudes’).

-  chorus  virtutum: De mal. subs.  § 12, p.  44.10  (‘coro  de  las

virtudes’).

j)  CORO DE LAS DIOSAS

-   Ka’L y&p tx5tr  Ka.  1TÇ xi’rrç  ¿ XOp ¿V(L)  1EVO15GflÇ )4XLVELl)

?yOvtaL  t6v  &cKOI1ov tfç  (fiç:  In  Crat.  LIII,  22.2-3 (‘se
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dice  que  ésta  [Core]  y todo  su coro,  cuando  ella  permanece

arriba,  tejen  el orden  de  la vida’).

Fuente:  Orph. fr. 192.

-    tv  Mouov  opóç:  In  Crat. CLXXIV, 98.12-13;  102.13

(‘coro  de  las Musas’)
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IV.1O. CÓSMICAS

La  denominación  de  metáforas  cósmicas  es  debida  a  O.

Kuisma,  que en su libro Proclus’  Defence  of Homer  (1998: 66-68), dedica

un  apartado a este género de metáforas.

IV.lO.1.  &yakta.  ESTATUA

a)  EL MUNDO-ESTATUA

-  ¿  Ot.t1Taç  KÓcJ.LOÇ ...  t(3V  &I6L(M)  0((3v ¿yaXta  y€yovç:  Theol.

plat.  VI 3,  16.21-22  (‘el  mundo  entero  ha  llegado  a  ser  una

estatua  de los dioses eternos’).

b)  LOS  NOMBRES  DIVINOS-ESTATUAS  DE  LOS

DIOSES

-   ‘Ott.  &VO?LUtLK(Ç  ó  WKp&tTÇ  &1T  t(fl)  eECG)v  ÓVOIXáT(A)V,

&yakL&tl/  &)tGM)  t(V  O€v,  TE  t&Ç  UVciLE1Ç  Ol)t(,3V

&varpXEt.  K  t&ç  EvEpyELaç:  In  Crat.  XCVI, 47.12-14 (‘que

Sócrates  por vía analítica se eleva desde los nombres de los

dioses,  que son estatuas de los dioses, hasta  sus potencias y

actividades’).

e)  LOS NOMBRES-ESTATUAS DE LAS COSAS

-   Ott(i)  E   1  vo.LoeEtLK K0t&  tV  tX1’)tl)  &O.LOL(j)tLKV

&5VOq..LLV &y&X.LOTa  t(V  1TpayL&T(w  )4LOtTGL  t&  ¿vÓ.tcaa &&

totúw  Kcti, IOLW1) fiXcM/ &1r€LKOVL(O4V1  tV  t(l)  VT(iW  4M501V,

Ka)..  oonjoaia  irap&KEv  ELÇ xpfiow totç  &v8piroiç.  In
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Crat.  LI,  19.15-19 (‘así  también,  por otra  parte, el  arte  del

legislador  fundamenta  los  nombres  como  estatuas  de  las

cosas  según  la  misma  potencia  asimiladora,  reflejando  la

naturaleza  de los seres a través de tales o  cuales sonidos, y

al  fundamentarlos,  los  entregó  para  utilidad  de  los

hombres’).

Descripción:  F.  Romano  reconoce  el  cuño  procliano  de  esta

metáfora:  “In  ogni  caso,  l’idea  seconclo  cui  ji  nome  é

‘statua’  della  cosa  a  cui  si  riferisce,  ha a  che  fare  con  la

Nomotetica  divina  ...  Naturalmente  la  trasposizione

onomatologica  di  ‘statua’ é propria  di  Proclo,  e -a  quanto

mi  risulta-  non  si  registra  neppure  nei  Fr.  degli  Oracoli

Caldaici.”  (Proclo. Lezioni sul  “Cratilo” di Platone,  1989,

pp.  125-126).

IV.10.2.  €LK&/.  IMAGEN

-  ¿  roO 1Tcwtç  q.LiOupyç  ...  t  Xov  &1TEpycí(cto1 ti.’  vortv

ELKóVc:  Theol. plat.  V 17, 61.30-62.1 (‘el demiurgo de todo

hace  del universo  imagen  de los  inteligibles’).

IV.10.3.  i€póv. TEMPLO

-   LEp(l)  t  &yL(J’)twróV cJtLV  ¿  Kóo.Loç: In  Tim.  1  124.16-17

(‘el  mundo es el más  sagrado de los templos’).

IV.10.4.  .LLKpÇ  K6cJj.tOÇ. MICROCOSMO
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-   .tL.KpbÇ  K6cJ.L0Ç  &Gpwoç. In  Tim.  1  5.11;  33.24-25;  III

172.891  (‘el hombre es un microcosmo’).

Fuente:  Esta metáfora tiene su punto de partida en Platón, Tim.

41d-42d  y Phil.  29a-30a.

Descripción:  Esta  expresión  metafórica  indica que  el  hombre

es  un modelo reducido del universo.

IV.1O.5. 6I1La.  OJO

-  6  KÓo.Loç ...  6.tci  otw:  In  Tim.  II  84.5-7 (‘el mundo  ...  es

un  ojo’).

-   t6ii  LOl)   XyoI.LEV  K&L t(31)  &otp()v  Kcrntov:  In  Tim.

II  84.7-8  (‘llamamos  ojo  a  Helio  y  a  cada  uno  de  los

astros’).

IV.1O.6. ¶onjç.  POETA, HACEDOR

a)  EL POETA CÓSMICO OBRA MITOLÓGICAMENTE

-   0t()  yáp  ¶01)   110 LtÇ  &)OÇ  OT’L  KOcJt1KÓç uOo?.oyLK6ç

1.16 V(i)Ç,  1TOL(l’  t&  c1xví t(fl)  &cxtV6il)  KaL  KaX(n)

K&,  t(11)  Kt  l/OÜl’ t&  Kat&  15OL1),  &p.L0VíiaLÇ  ói’

(i)l)  &p(TV  V  t4  ¿3XQ 1TXPXEt0L  Kpccr000cw,  tt  VT1l)  E

KaKLaV  (In  Remp.  1 68.15-19) (‘Así  en  efecto, hay también

otro  poeta  cósmico  narrador  de  mitos  sólamente,  que

convierte  las cosas visibles en imitaciones de las invisibles

1  Cf. In Crat. CLXXVII,  103.6-15; In Remp. 116.15-24,  11307.6-10.
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y  convierte  las cosas bellas en imitaciones de las bellas, de

lo  que  es  según  el  intelecto,  lo  que  es  según  naturaleza,

sirviéndose  de las  harmonías, por  las cuales  presenta en el

universo  la  virtud  como  dominante,  y  la  maldad  como

dominada’).

Descripción:  Con  anterioridad  Salustio  había  definido  el

mundo  en términos literarios al decir que ‘el propio cosmos

puede  ser llamado un mito’ (De diis et  de mundo 4.9).  La

misma  idea se encuentra en Hermias, In  Phaedrum  193.9-

11;  261.18-19.  También  en  Philosophiae  platonicae

prolegomena  se dice que ‘el cosmos es un diálogo’ (16.3).

Estas  metáforas indican  que el  hacedor  divino  (demiurgo)  ha

creado  el mundo como una plétora de significados, como una obra literaria.

La  historia posterior de esta metáfora ha sido explicada por W. Beierwaltes

(1976:  237-265) y J. Whitman (1987:  122-160).

b)  PRODUCTOR DEL MUNDO

-  i’oO y&p voüç orw  ó  toü  K6apou rroitrç:  In  Crat.  CVII,

5 7.19-20  (‘el  productor  del  mundo  es  intelecto  de

intelecto’).

IV.10.7.  i1nixi. ALMA

-   1  tOÜ K&31.LOU iJmxij: In Crat. CII, 53.1.
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-   1  fEI)  y&p ‘I1T1ra  toí  itavtcç  OÜJO  iIJU)(j  KftI Ot(A) KEK11jLv11

iuxp&  t4  O€oXóy  tcxa  t’v  fiti.  Kot  &/  &K.taLot&taLç

KLVIjOEcJW al.  voijoeiç cdrríç oiaw-rai:  In  Tim. 1 407.24-26

(‘en  efecto,  Hipta,  que  es  el  alma  del  mundo,  y  es  así

llamada  por  el  teólogo  porque  sus  intelecciones  están

fundamentadas  en movimientos muy rápidos’).

Fuente:  Orph.fr.  211.

-   <iç>  toü  iravt6ç iJmx1: Theol. plat.  VI 16, 8 1.22.

-   ljÍU)(j1  &E1/(OLO ...  Kóo}.LoLo OeELfl: H.  II  16 (‘alma  divina  del

mundo  eterno’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 70.

Descripción:  El alma del  mundo, dependiente de la  cratera de

Hécate,  da cuenta del movimiento de los cuerpos  celestes  y

del  movimiento de la esfera del mundo en su conjunto.
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1V.!!.  RITUALES Y MÍSTICAS

•   1Las  metaforas del ambito ritual y mistico  expresan el proceso

por  el que el alma se purifica y  desprende de las ataduras materiales y, una

vez  llevada  a cabo  su  unificación,  alcanza  finalmente  el  contacto  con  el

Uno.  Proclo  describe  con  metáforas  continuadas,  en  un  texto  que

presentamos  a  continuación,  la  huida  de  las  cosas  de  aquí

(i  4uy   vtEoeEv)  y  el  asemej amiento  o  asimilación  a  la  divinidad

(  ¿pOk)G1Ç t4  eE4 ).

Proclo,  Theol. plat.  1 3,  16.7-24:

tV  cL&M)  0i4.tat.  tpólTOV  Ka’L V  t  OEpC  T(l)  6X6)V  ELÇ v  &

tEO’  autiv  )irouatw  tiv  ijiuv  t&ç  OK t&ç  Ka’L  t&  E’L’&oXa tv  vtw

)rELv,  ELÇ [10]  out?v  ó’E TrLOtpEoJ.Lvr1V  tl)  aiitfç  O1’)O1)  Kct  TOi)Ç

xu’rfç  ).6youç &VE?TtEU)  Ka.  ‘  Ll)  1rp(í’rOl)  (OTEE  ccrti’  t6vov  Ka8opv,

fa9vouacLv  E  t  autfç  VOEL  Kal tv  i-’oOv Eí)pLOKELV v  ait  Kix). t&ç

t(V  Vt(M)  TíELÇ,  )pOÜOal)   EÇ  t  VtJÇ  a&E  KXi, t  otov  ¿6UTOiJ tfiç

1fl)XfÇ,  KELl)(A)  [15]  K&L t  OEiV  yvoç  Kcr).. t&Ç  V&&Ç  t(?l)  Vt(i)V  pocwav

0EoaoOaL. lláv’ux yp  oti  Ka.  v  itIv  1JUXLKÇ  Ka’i. &&  toüto  t&  Irfkvta

yLV(&JKEU) 1TE4nKcY4.LEv, &VEyEÍpOVtEÇ t&Ç  E1) ittv  lW4LE1Ç  Kcd  t&Ç  EIK6VcLÇ

t(&MJ

1  La denomiación de metáforas místicas ha sido empleada, entre otros estudiosos, por II. Lewy (1959) y
E.  des Places en su edición de los Oráculos caldeos (1971).
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Kcd.  toOt6  crrt.  ib  &ptotov  tfjç  vEpyELaç,  v  1pEpí

tv  [20]  ÓUV6LEV  ¶pbÇ  tb  ib  O€ov  &VatELVE8a1  K  TTEPLXOPE1ELV

KEtVO,  K1l  Tl)  ib  lTXfjOOç tIC  1IJl)XlC G1WayEpEW  &E’L lTpbÇ tp’  V(A)OLV

rativ,  Kat  1Tcvt  &4vtaç  &io  .t€t&  ib  v  a&4  TrpooLplEo0oL  K&L

auv&WCEOO(XL t4)  &pptQ  KcfI, 1E&Vt(j)V EKEL1/  t(V  Vt(AM).

‘En  la contemplación del universo el alma, mirando a lo que

viene  después de  ella,  ve  las  sombras  y  las  imágenes de  los seres, pero

vuelta  hacia  sí misma explica  su propia  esencia  y  su propia  razón.  Y en

primer  lugar, creo que el alma se ve sólo a ella, y que al profundizar en el

conocimiento  de sí misma, descubre  en ella  el  intelecto y  los órdenes  de

los  seres,  y  al  retirarse a  su  propio  interior  cual  su  santuario,  en  él

contempla  con  los ojos cerrados  el género  de los dioses y las hénadas  de

los  seres. En efecto, todas las cosas están en nuestra alma y por eso somos

aptos  por naturaleza para conocer todo, despertando las potencias que hay

en  nosotros y las imágenes de la totalidad de los seres.

La  excelencia de  nuestra  actividad reside  en elevarse, en la

quietud  de nuestras facultades, a lo divino  mismo y danzar a su alrededor,

y  concentrar  sin interrupción en esa unidad toda  la multiplicidad del alma,

y  habiendo abandonado todo  lo que viene detrás  del Uno,  establecerse en

Él  y unirse al que es inefable y trasciende todos los seres.’

Este  amplio campo  semántico  comprende el  ámbito  lit&gico,

el  de los misterios y la teúrgia en general.
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IV.1  1.1. &vEyELp(). DESPERTAR

-     ...  &vEydpovtEç  tv  v  tfiv  voüv:  In  Álc.  171.18-19

(‘los  ...  que  despiertan el intelecto que está en nosotros’).

IV.11.2.  v8oç.  FLOR

a)  FLOR DEL ALMA

-  t  &vooç tfç  ijiuxÍç:  In  Tim.  1 472.12  (schol.);  t  &v9oç

ct&tfjç. In  Parm.  VI, col. 1046.6-7; 107 1.30).

-   ir&orç  uv  tfjç  iInxfi &i-’Ooç: Exc.  Chaid.  IV,  p.  210.29

(‘flor  de toda nuestra alma’).

Descripción:  La ‘flor del alma entera’ une al Uno.

-   tXUtV  ‘€  K01jptxoal)  &1t  t(211’ ¶€pLK€4.L&)GM)  ¿ív0oç yv€u0ai

Ka’i  K1TV  voepóv:  In  Tim.  III  296.14-15  (‘y  que

habiéndose  purificado  a  sí  misma  [el  alma]  de  lø  que  le

rodea  llegue a ser flor y fruto intelectivo’).

IV.11.3.  ft0oL.  PELDAÑOS, GRADOS

-  Kc’L no)o’L   o  poOi.ioL, Trowtç  ‘E  ELÇ tv  1TtLKW

6pp.ov  &VatCVOVOLV  Kd  t-IV  ¶atpLK11)  tE?.Etv:  Theol. plat.

IV  26,  77.20-2 1  (‘y  muchos  son  los  peldaños  y  todos

tienden  hacia el puerto  paterno  y la iniciación paterna’).

IV. 11.4. 3&Opov. PEDESTAL
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-  a&v  ópcaa  KaO’  a1)t1l’  t1l’  &8ELv  v  &yv4  3&OpQ

k3(3cRw: In Parm. 1, col. 653.20-2 1 (‘viendo la verdad en sí

misma,  asentada en un pedestal sagrado’).

-   1  1TEp’L. cd)t(1)  t(l)  8Eí6)v I.LuGtayc)yc i)  &yV4   pepQ

Ka0apç  i.pu.tvii:  Theol. plat.  1 1, 5.17-18 (‘la iniciación

en  los  misterios  de  los  propios  dioses  instalada  en  un

pedestal  sagrado’).

Fuente:  Platón, Phaedr. 254b7.

Descripción:  La  referida  estatua  de  culto  erigida  sobre  un

pedestal  se identifica con la teología de Platón.

-   t&  eI&  t&  KaO’ ait&  vta  Kft. v  &yv4 i3íOp  pEI3lKóta:

In  Parm.  II,  col.  730.37-38  (‘las  ideas  por  sí  mismas

existentes  y asentadas en pedestal sagrado’).

Descripción:  Se  trata  de  las  ideas  platónicas  en  general  que

están  en un pedestal sagrado.

IV.  11.5. yu.wá(ouxt:  DES VERTIRSE

-    &t  t)tbl)  T(l/  .tl)  O4KW,  & lEpL  Xiitt,  COTrEp tc’n)

‘Ouaoa  ‘rv  1SCCK)V,  yWv0fvciL,  Kca  LT1KtL  

XEUyaX&) vaXLyKLov vta  j.LEt& tfiç  toü  oS.uxtoç  &i&Caç

5vorrXL(E1v  t&  utoü  5c2KT: In  Crat.  CLV,  87.28-88.3

(‘por  ello es preciso que él  sea despojado de la carne  con la

que  está recubierto, como Odiseo de sus andrajos, y que, no
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siendo  ya semejante a un pobre  mendigo,  con la  necesidad

de  su cuerpo, sacuda sus propios harapos’).

IV.1  1.6. yuwtjtrç,  nudus,  yu.wfttç.  DESNUDO, DESNUDA

-  yuLvftEç:  In  Alc.  138.22 (‘desnudos  [nosotros]’); In  Crat.

CLV,  88.5 (‘[mortales] desnudos’).

-  Exuendum  igitur nobis et  tunicas quas descendentes  induti

sumus,  et  nudi hinc progrediemdum  illuc: De  mal. subs.  §

24,  p. 60.41-43 (‘debemos despojamos, pues, de las túnicas

que  nos  hemos puesto  cuando descendíamos  y  desde  aquí

hemos  de avanzar desnudos hacia allí’).

-  yu.U/ftLç:  In Alc. 180.2 (‘desnuda  [el alma]’);  Theol. plat.  1

3,  16.5-6; 20, 96.18.

Fuente:  Cita de Or. chaid. fr. 116.2.

IV.11.7.  r?  v.  EL TiNO

Tanto  el  ‘uno en nosotros’  como el  ‘uno del alma’  se refieren

al  Uno trascendente.

a)  EL UNO EN NOSOTROS

-   tó  v  ttv:  In Alc.  247.8; t  ¿v .ttv  v:  In Parm. VI, col.

1072.8  (‘el uno que está en nosotros’).

a)  EL UNO DEL ALMA
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-  unum  anime : De prov.  V § 31, 8; t  i’  tíç  iiufç:  Iii  Tim.

1  211.25; II  287.31; In  Alc.  247.13-14;  In  Parm.  VII,  col.

1158.20.

c)  EL UNO DE LOS DIOSES

-   v  tiv  9Ecv:  In  Tim. 1 2 11.25.

IV.11.8.  E&Ç.  ACERCARSE

-  t4  irup’L y&p 3pótoç .nT()&oaç  0(60(1) &oç  €:  In  Tim. 1

211.21  (‘un  mortal  que  se  acerca  al  fuego  tendrá  luz  de

parte  de la divinidad’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 121.

Descripción:  Proclo  cita  el  referido  fragmento  caldeo  en  el

marco  de su exposición de la doctrina de Jámblico sobre el

primer  grado de la plegaria  (t  .tirXaaiç).

IV.1  1.9.  SUPLICAR

-   (5XETIXL y&p IITil/Ttx Kat&  t1’V oLKdaV  t&Lv: De sacr.  148.12-

13  (‘todo suplica, en efecto, según su propio orden’).

IV.  11.10. kpovtrç.  HIEROFANTE

-       E  1TE  ‘4)rV  L&Ç  EfEV  Ka’L tOl)t()V  oLtLo0aL  ¶61) tE

II)JitGw  c1’)tbl)  Kat  t&)  EKEíVoU  (11X(A)t1l)  KaL,  ç  &v  

av  iEpocJxvtiv:  In  Remp.  1  71.22-24  (‘es  necesario,

como  he  dicho,  que vosotros  hagáis  remontar  la  causa de
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ésos  [argumentos]  al  propio  Platón  y  a  su  admirador  y,

como  yo diría, su hierofante’).

-   &tpE.L(v  O.LT(M)  ...  kpo&vuç:  Theol. plat.  11,  6.5-7

(‘hierofante  ...  de  las apariciones inmóviles’).

Fuente:  Porfirio,  V. Piot.  15.5.

Descripción:  Platón  recibe  el  título  de  hierofante,  i.e.,

sacerdote  que oficiaba en Eleusis, aplicado ahora a su labor

de  desvelar los objetos de la filosofia.

-   ti’  &Lv  toitv  Xóyw  vtç  poávtç:  In  Parm.  1,

col.  618.7-8  (‘realmente  hierofante  de  estas  doctrinas  [de

Platón]  divinas’). Cf. In Remp. 1 7 1.24

Descripción:  Título metafórico aplicado por Proclo a Siriano.

W.ll.ll.KEiLaL  V  9E4’.ESTAREN  LA DIVINIDAD

-  In  Tim. III 266.2 1. Cf  supra IV.7.7.

Fuente:  Or. chaid. 130.2.

IV.1  1.12. .u5aczot,v 6wot.  CON LOS OJOS CERRADOS

La  fórmula  .txaow  LI1XGL  (‘con  los ojos cerrados’) es citada

por  Proclo en  Theol. plat.  1111, 64.21-22 y  por un escolio

en  In  Remp.  II  375.18  (sch.):  Ka.  &rr€p  EL8w3L )yELi

“.u’ioaaiv  S.tw.oi”  (‘y  como  suelen  decir,  ‘con  los  ojos

cerrados”).
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-   LELUKÓOL totç  64Oatoiç:  Theol. plat.  H 11,  64.21-22  (‘con

los  ojos cerrados’).

-  naaoa:  Theol. plat.  1 3,  16.15; II  8,  56.9  (‘cerrando  los

ojos’).

-   n’xJavtEç:  Theol. plat.  125,  110.10 (‘cerrando los ojos’).

IV.11.13.  óp.toç PUERTO

a)  PUERTO SEGURO

-      ...  ¿3pp.oç &aa?dç  tív  5vtw  iiávtúv:  Theol. plat.  1 25,

111.25 (‘puerto único y seguro de todos los seres’).

Descripción:  Expresión que designa, según R.M. van den Berg

(2000:  442), a la hénada del Bien.

b)  PUERTO MÍSTICO

-  ó  .wcJtLKç  ¿p.Loç  tíjç  JuXfç:  In  Parm.  Y,  col.  1025.34;

1030.23;  VII 520.47 (‘puerto místico del alma’).

-  oíitøç   6 .LUGTLK&   6pioç    tfÇ  ifnifç  ...  E’LÇ  l)  KX’L

 rroLr)GLÇ &yel. t?v  ‘Ouooo  F.LEt& TV  iroX)  Xiivriv  tfiç

(fç:  In Parm. V, col.  1025.33-36 (‘este puerto místico del

alma  ...  hacia  el  que  el  poema  lleva a Odiseo  después  del

mucho  extravío de la vida’).

Fuente:  Homero, Od. XIII  101.

-  ¿p.toç  .tuottKóç: In Parm. VII, col. 1171.6.

269



IV. Metáforas del mundo inteligible. 11. Rituales y místicas

-  v  Sp.tQ yEyov(ç: In  Parm. V, col.  1030.23 (‘estando en el

puerto’).

-   trpç  tM’ 6pixov EKEü)ov:  In  Parm.  V,  col.  1015.40-41

(‘hacia  aquel puerto’).

Descripción:  El  Uno  no  se  identifica  con  el  puerto  místico,

sino  que  lo trasciende.  Se trata  de  otra  denominación  del

puerto  paterno.

IV. 11.14. ¶Ep LE  11voç.  INDUTUS, VESTIDO

-  Exuendum  igitur nobis et tunicas  quas descendentes induti

sumus,  et  nudi hinc progrediemdum  illuc: De  mal. subs.  §

24,  p. 60.41-43.

IV.1 1.15. upocLa.  SACRIFICIOS PREPARATORIOS

-   1TOtEL  ycp  OtL  t(31)  llap.t€ii5ou  tuotiipCw  t&  toí

‘EXE&tou vo4.ata:  Theol. plat.  III 21, 73.10-12 (‘en efecto,

las  concepciones del  Eléata son sacrificios preparatorios de

los  misterios del Parménides’).

Cf.  etiam In Parm. 1, col. 704.23; Y,  col. 993.16.

IV.11.16. tEXEtaL.  MISTERIOS

-  ¿xpcwtoL  tEXCCaL: HIll  4 (‘misterios misterios’).

IV.11.17. itv,  ¿&  vov.  ENTONAR HIMNOS
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-   rr&vrcx ...  tvd  toç  E.tÓvaç tv  o€ipv  Xv:  De  sacr.

148.13  (‘todo  ...  canta  a  los  jefes  de  las  cadenas

universales’).

-   [tot)  iXtotpoirLou]  5.tvov  &v  tva  ...  t4  BOOLXE’

iipoaciyovtoç De  sacr.  148.16-17 (‘ofreciendo el  girasol un

himno  al Rey’).

Descripción:  La planta del girasol entona un himno y lo ofrece

al  rey.

-   [6  &XeKtplv]  ¿&ov  5p.vov t4  4xotfjp i:  De  sacr.  150.11

(‘cantando  [el gallo] un himno al astro luminoso’).

-  tL   01)  &a4)pEL  tOi)Ç &vOpdiTouç a’CpOvtOç  fl

<t&ç>  “4VUÇ  fl t&  XEX11 4LV(ü)  tl)  fjXLOV, fl rv  ?úrw  t&

41’)?JLa auurrrikioovta  Kat  &vairXoüirra; FLyVETaL y&p &vti

tv  EVl()I)  taüt  t4  Xot4  ,  KIxi. 6  iSLVOÇ 4woLK6ç.  De  sacr.

149.15-18.  (‘Qué  diferencia  hay entre  cantar los hombres

al  sol, abriendo o cerrando la boca o los labios, o que el loto

lo  haga  replegando y  extendiendo  sus  pétalos?  Pues  éstos

los  tiene el loto en lugar de la boca, y el himno es natural’).

Descripción:  El  loto tiene pétalos  a modo  de boca y  labios, e

igualmente  eleva su himno al sol.

IV.  11.18. t1rcpLç.  REALIDAD
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-   KXl  Ol  t1’)l) &V0P()1rLVfll) i1uxii’ tóVOV  Ka0apElELv  lrpoolni&L

t(31)  ctutíç  OUOtOí(1M) EV  t  1TÇ  t  lÍp(?JTOl)  V(SaEL  KOd

KOW(WLq  ir6v  t  kUtfÇ  1TXfjOOÇ ‘)  KrrcaXeLffOuaaV,  Ka.

iv  i’)TrapLv  ti’  kUtfÇ  &vEydpouoc1)  l.u)OxJw,  TGL,

lrpOatíyEw  afrt1)  t4  Tffl)tGM) f3tXGL)Et Kd  I1EtXELl) toO xt6ç,

ç  airj  O€.tvróv: Theol.  plat.  II  8,  56.5-10  (‘y  no  sólo

conviene  purificar  el  alma  humana  de  sus  propios

elementos  en la unión y  comunión con el  primer principio,

dejando  fuera toda su propia multiplicidad y despertando la

realidad  de sí misma con los ojos cerrados, dicen, ofrecerse

a  sí misma al rey de todos y participar de la luz, según le es

lícito’).

Descripción:  La  realidad  o  existencia  (ipic)  del  alma  es

definida  por C. Guérard (1987: 344-345) como una especie

de  campo místico en el que el alma completa su conversión

y  une la flor del alma y el uno del alma.
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IV.12. DEPORTE, GUERRA, CINEGÉTICA

A.  DEPORTE

IV. 12.1. &i’w5potíj. ASCENSO

-   1)  lTp& t  VOEV  EiOÇ  tfÇ  ijíufç  &vcpoíj:  In  Tim.  III

296.10-11  (‘la  ascensión  hacia  la  forma intelectiva  del

alma’).

IV.12.2.  &votp.  ASCENDER

-   TcZÇ)Tc  1T&lYtcL t&  .LEpU3t&  K’X’L 1roLKL?  TfiÇ  (()fç  E’(11

4*&yovtEç Tr’  a)tifl/  &VaptL(.tEl)  tl)  1TLOtjLflV,  K&K(t t

ir)LfOoç  t(l)  8E(Op  .Ltúw  ELÇ V(*XJLl)  cJU  ycíy(4.LEV  K&L t

rrXfi0oç tt3v  TLOtTflMV   auvEat  1rEpLX3c4LEv: In  Alc.

246.8-12  (‘rehuyendo  enteramente  todas  estas  clases

particulares  y  variadas  de  la  vida,  ascendamos  hacia  la

propia  ciencia,  y  allí  reunamos  la  multitud  de  los

conocimientos  en la  unidad y  abracemos la  multitud de las

ciencias  en un vínculo único’).

-   ...  br).  t  t6iv  iotrv  &vapadv  iayoç:  Iii Parm.  V,

col.  1025.20-21  (‘  ...  ascendiendo  al  piélago  de  las

ciencias’).

-   (Ç  6  t  v  &vapa.Loüoa:  Exc.  chaid  IV,  p.  209.10

(‘habiendo  ascendido [el almaj hasta el Uno’).
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-   TTpbÇ tl)  l)6XJ1V  &l)a.tpXELv:  Exc.  chaid.  IV,  p.  209.26

(‘ascender  hacia la unión’).

IV.12.3.  yuj.tvaaCa. ENTRENAMIENTO

-   I.LEt& ¿  tv  wr4irv  KcYI tv  v   yuiivaaLcv  ...  :  In

Álc.  246.18-19.

-  )  &cLXEKCLKt ...  yu.tvaaLc: In  Parm.  V,  col.  996.13  (‘el

entrenamiento  dialéctico’).

IV.  12.4. pótoç.  CARRERA

-   ...  opowbç  &pa  0  pó.tov  &C&ov ...  :  In  Tim.  III  274.5

(‘...  para  que el cielo corra una carrera eterna ...‘).

Fuente:  Or. chaid. fr. 70.2.

IV.12.5.  jrioXi.  INTUTCIÓN

-  &&  iroLcov ¿  ll1tw  iní3o1v  totç  autoO  yvpLp.oiç  t?v

&pprjtOV  tOí)  1TptOU Kcz’1 &ylfliXJtOv  KJXVEL  Kat&  ll)tX.LLV

inr€poxv:  Theol. plat.  II 5, 37.9-11 (‘[hay que contemplar]

por  qué intuiciones Platón  revela  a sus  discípulos  en lo

posible  la inefable  e incognoscible  superioridad del  primer

principio’).

-  a  &rr)Lat Kcx’L &pLatoL  rioXaC:  Exc. chaid. IV, p. 209.9-

10;  In  Álc.  246.18-21;  247.5-8  (‘las  intuiciones  simples  e

indivisibles’).
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-  ai  voEpcd. irt43o)La:  Exc.  chaid.  IV,  p.  210.2  (‘las

intuiciones  intelectivas’).

-  aL  ?.OyLKat EiTLoXtxí:  In  Parm.  VI,  col.  1071.35  (‘las

intuiciones  lógicas’).

-  aL  p.EpLKat irio?aL:  In  Parm.  VI,  col.  1074.14  (‘las

intuiciones  particulares’).

-   i  totaitq  Odtx irio).ij:  In  Crat.  CLXXXIII,  110.5 (‘tal

divina  concepción’).

Descripción:    Lo)Lij designa,  en  los  pasajes  referidos,  una

aprehensión  intelectual,  una  intuición;  en  una  segunda

acepción  designa  también  el  conocimiento  del  Uno  por

medio  del retorno del alma a sí misma.

IV.12.6.  9&.  CORRER

-   ...  oipxvóç  64pa e  póLov  &ov  ...  :  In  Tim. III  274.5

(‘...  para que el cielo corra una carrera eterna...’).

Fuente:  Or. chaid. fr. 70.2.

IV. 12.7. ipoÍ3cW. PROYECTAR

-   [cdj i1iuxoJ ‘o8Ev  t)V  .Lc281JLV 1Tpof3c?3.OuoLv: Iii  Álc.

25 0.8-9  (‘[las  almas]  proyectan  el  conocimiento  desde  el

interior’).

IV.12.8.  rrpooX€iç. PRODUCTOR
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-   S’ri  VOÜÇ  OtLl)  ¿i  tfç  &aXEKtLKfÇ  1rpoo)E1’)Ç,  &4’ autoí3

Xou  3)v  o&r+v &1ToyEvvcv: In  Crat.  III,  2.5-6  (‘que  el

intelecto  es  el  productor  de  la  dialéctica,  a  la  que  genera

enteramente  desde la totalidad de sí mismo’).

IV.12.9.  iTpópo.toç. PRECUPSALIS,  PRECURSOR

-  precursales  illustrationes (Trpóópop.oL X.á.uJELç): De decem

dub.  Hl § 17, p. 76.23-24 (‘iluminaciones precursoras’).

Fuente:  Plotino, Enn. VI 7 (37), 7.12.

IV.12.10.  ¶poatp  ).  CORRER

-   t4  OEp.L4 rpoc3tp)(Eu):  Exc.  chaid  II,  p.  208.1  (‘correr

hacia  el calor’).

IV.  12.11. Trpc)tEtov. PRIMER PREMIO

-   E’L yp  &JtLI/  &.LOEKtOV, 1)  Tjj  OIKEQ  a€ipt  tb  irpoteiov

‘ax,  Ka  oi  iTpóEwu’ ckrr’ &XXwv: El. theol. § 99, p. 88.24-

25  (‘pues  si  es  imparticipado,  obtuvo  la  primacía  en  la

propia  cadena, y no procede de otros’).

IV.  12. 12. OKOTÍ6Ç. META, OBJETIVO

-   X94.LEv  ir).  tw  &Xr1ei aKoiióv,  tv  Elç o&rw  otoLxiiv:

Ex.  chaid.  II,  p.  207.23-24  (‘vayamos al  verdadero  fin,  la

completa  asimilación a Él’).

-   OKO1TÇ  tOÜ I3LÍ3)íOU lraL&uTLK6ç  aw:  In  Hesiod.  4.13  (‘el

objeto  del libro es educativo’).
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Descripción:  Se refiere al oicoiróç de los Trabajos y  los días.

-   1TpO0.t1Ov,  l)  ()  6L(SpwtCL  ¶fÇ  rrpcy.tccrECaç (5 (3KOITÓÇ

Theol. plat.  1 5.5 (‘proemio en el que está definido el objeto

del  tratado ...‘).

Descripción:  Jámblico de Calcis introdujo en el neoplatonismo

la  tesis  de  que  a  cada  diálogo de  Platón  corresponde  un

único  OKOrróç. Este  principio es  aplicado  sistemáticamente

por  Proclo en los proemios de sus comentarios.

IV.12.13.  atoá(oi.tat.  TENDER, PONER LA MIRA EN

-   &t  y&p ITp(5 1T&VtWV  c1tOXá(EOOcL ¶00  K(XOPLG.LVOU toiç

Oeotç: In Hesiod.  215.2-3 (‘es  preciso,  en efecto, ante  todo

poner  la mira en lo grato a los dioses’).

IV. 12.14. 1rEptpX.  SOBREPASAR

-     t  vofltcSv,  ...  {nrEppo.t6vtEç:  Theol.  plat.  II  11,  64.20

(‘habiendo  sobrepasado ...  lo  inteligible’).

B.  GUERRA

IV. 12.15. uva.L&o. FORTIFICAR

-   Ka’L  y&p  &&  tfjç  toü  &Utp0U  .LEttY.óÓOE()Ç t?)l)  autfç

‘X?a.uJnv uv&.L(x1Ev:  El.  theol.  § 70, p.  66.29-30 (‘y  en

efecto,  a causa de la distribución  de lo inferior  fortificó su

propia  iluminación’).

IV.12.16.  o6oç.  INCURSIÓN, ARGUMENTACIÓN
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-  ooç  t4  XoyLa.L :  Theol.  plat.  1  13,  60.6  (‘asalto  al

razonamiento’).

-   ‘4ooç  &víyouaa  E1T. T?V  í)1rEpoloLol)  t(1l/  lrcil)t(AM)  &pjv

Kat&  tv  toü  ¿v& Kcz’L toü  ir?0ouç  iTLo?v:  Theol. plat.  II

1.5-6  (‘razonamiento  que  remonta  al  principio

supraesencial  de  todo  por  la  intuición  del  uno  y  de  la

pluralidad  múltiple’).

Cf. etiam In Parm. col. VII 1133.23.

Fuente  y  descripción:  El  término  ‘4oóoç,  procedente  de  la

lengua  militar  (e.g.  Tucídides IV  126.6), está  presente  en

Platón  para  indicar  el  asalto  de  un  argumento  (Phaed.

95b1-2:  i  irptr  ‘o6oç  ...  toü  aofl Xóyou).

IV. 12.17. fryq.tovw.  SER JEFE

-  L   y&p OEtat. [iIiua]  K&L. vot) I.LEtXO1X1L Ka’i. OE6trtoÇ

Kai.  t(J)  ¿LUGM) 1IJUXC1’ 1fl’EI.tovo0GL: El.  theol.  § 202,  p.

176.21-22  (‘unas  son  [almas]  divinas  y  participan  del

intelecto  y  de la divinidad  ...  y  son jefes  de las otras almas

[particulares]’).

IV. 12.18. 1yqiv.  JEFE

-  ¿  E  fryEI.tv t(1)  &S&Ka  otpwrL&ç  fry€ttoi tf1Ç  KXt& t&  ‘V&Ka

pi  vEvqJijLvflç:  Theol. plat.  VI  19, 90.22-24 (‘el jefe  de
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los  doce  conduce  un  ejército  dividido  en  las  once

secciones’).

-  yaç  ijyquv:  Theol. plat.  VI  19, 89.25 (‘gran jefe’).

Descripción:  Epíteto metafórico aplicado a Zeus.

-  OL 1YE1.LOVLKO. OE0L Theol. plat.  VI 5, 26.28-29 (‘los dioses

jefes/hegemónicos’).

-  ‘atw  y&p  i  0hç  ...  iy€v  tv  Koupijtúw,  ç  toiv

‘Op4Elç  In  Crat. CLXX)(V  112.18-20 (‘la diosa  [Atenea]

es,  en efecto, ...  jefe  de los Curetes, como dice Orfeo’).

Fuente:  Orph.fr.  185.

IV.12.19.  iyopa.  SER GUÍA

-   1TE’L Kc,  K&OT1  ‘I’°xi T(31) &E’1 OEotÇ  irotvwv  ITXEtÓV6W

fry€ttot. .L(pLKcíV ljJuXv:  El.  theol. § 204, p.  178.31-32 (‘ya

que  también  cada  alma  de  las  que  siguen  siempre  a  los

dioses  es guía de la mayoría de las almas particulares’).

IV.12.20.  rrEpLoíj. FORTIFICACIÓN

-  Kpl4La  1rEpLoij: El.  theol.  § 152, p.  134.11 (‘fortificación

oculta’).

IV.12.21.  ¶poT1yoI.uxL. PRECEDER

-  ¿  Oioç  &p9.tç  cdtktv  ‘€t.  poyouvrv  t  v:  El.  theol.

§  113,  p.  100.6  (‘el  número  divino  tiene  una  causa

precedente:  el Uno’).
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IV.  12.22.  crtpcm&. EJÉRCITO

-   t  tpLaóLK  tív  yKoop.Lc)v otptL&:  Theol.  plat.  VI  18,

85.3-4  (‘ejército triádico de los  dioses  encósmicos’).

Fuente:  La imagen alude a Phaedr. 246e6: crrpcrri& OE(iV tE  KL

&Z 14L6V0M/.

-   cJtpCctL&  9E(3V  KL.  Eiq.tóvw:  Theol. plat.  VI  19,  89.12-13

(‘un  ejército de dioses y démones’).

Fuente:  Phaedr. 246e6-247a1.

-  iroXiç  otpatç  tv  .L€pwtv  Oev:  Theol. plat.  VI 21,  96.9

(‘gran  ejército de los dioses particulares’).

IV.12.23.  u)aK1j.  GUARDIA

-   1  &KXLV1’]ç t(í)v  óXúw uXxK1:  Theol. plat.  V 33,  121.13 (‘la

guardia  inflexible del universo’).

C.  CINEGÉTICA

IV.12.24.  &vaprr&c.  ARREBATAR

-  ta1ç  iiuxtç  ti’v  tÍÇ  &p€tfjç  ¶€XEOLOUpyLal)  V&)OLI)  K&L tv

‘?CL1IÍLV tii’  &v&yOuoow  aót&ç  (Lç  t  voEpw toü  rrtrrpóç,

t(l)  t€  oKoXu)v  &tpa1rv  tç  Wiç  &vcp1Tcooaa  ...  :  In

Crat.  CLXXVIII,  104.4-6 (‘[Leto] concede  a  las  almas  la

acción  perfeccionadora de la virtud y la iluminación que las

eleva  hasta  la  propiedad  intelectiva  del  padre

arrebatándolas  de  los tortuosos  caminos  de  la  materia...’).
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IV.12.25.  Oijpa. CAZA

-    toü  &‘toç  eijp: Theol. plat.  1  1,  5.14-15  (‘la  caza  del

ser’).

Fuente:  La  imagen  de  ‘la  caza  del  ser’  figura  en  Platón,

Phaedr.  66c2.

Descripción:  El  estudio  de  la  imagen  de  la  caza  ha  sido

realizado  por  P.  Chantraine  (1956: 65-83).

-   i  toü  TrpOKEL4J.VoU Oijpo: Theol. plat.  V  34,  123.12  (‘caza

del  objeto  propuesto’).

IV.12.26.  ep&. CAZAR

-  9p&ooev  kpoírp€irf voimta:  Theol.  plat.  1  5,  25.19

(‘cazaremos  sagrados  pensamientos’).
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IV.13.  GOBIERNO Y SOCIEDAD

IV.13.1.  aaL.ÉCo.  REINO

-  a  voEpd  acnXdai:  In  Álc.  249.4  (‘los  reinos

inteligibles’).

-   1  auL?.€La t(íl)  vopv:  Theol. plat.  VI  2,  13.13 (‘el reino

de  los intelectivos’).

IV.13.2.  3aau6ç.  REGIO

-  voOç cI.oL?.LKóç: Theol.  plat.  VI  8,  37.24-25  (‘intelecto

regio’).

IV.13.3.  &.toç. PUEBLO

-   t  iTL8uIn1tLKóv -tOOtO ‘&p ÁJtL  5rEEp  &flLOÇ  El)  IrÓXEL, rotv

¿  ‘A0rvxtoç voç,  ...-:  In  Álc.  160.1-2 (‘lo concupiscible  -

esto  es  como  el  pueblo  en  la  ciudad,  dice  el  Extranjero

ateniense,  ...-‘).

IV.13.3.  vuvaateik.  DOMINAR

-   t  1Tpaç v5uvootEl5EL  KcCE& t?iv 1.ItIV,  TOV  E  c  &lTELpov:

El.  theol.  §  159,  140.1-2  (‘en  la  mezcla  domina  ya  el

Límite,  ya  el Infinito’).

IV.13.4.  otat.  PRESIDIR

-  voOç y&p &E’L. tcE(A)Ç  xop’Óç itiv  ¿1TWyU),  otç  &v

tO1tTÇ  EE  (SoIrEp  RfrúOÜÇ ¶Ek.UtOÇ  EXÓ.LEVOL  tfç

nrovoLaç: In hyp. 4.23-26 (‘pues el intelecto es siempre guía
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del  orden en todas las circunstancias, en las que comandare.

Y  aferrándose  a  este  pensamiento  como  un  cable  seguro

Descripción:  En el  presente contexto este verbo  no se aplica a

personas,  sino al intelecto.

IV. 13.5. opoç.  ÉFORO

-  ¿  EppÑç OEÓÇ itLV  KEp&v  opoç:  In  Crat.  XXI,  8.29-

9.1  (‘Hermes es un dios supervisor de ganancias’).

-  ¿  6’  ‘Hjxzwtoç  rç  &ç  ‘4opoç tvqç:  In  Crat.  LIII,

2 1.22-23 (‘Hefesto es  éforo de un arte propiamente distinto

[del  de Atenea]’).

-   tfiç  iç  &vóp€Laç  opoç:  Theol.  plat.  VI  11,  52.27

(‘[Atenea]  protectora de la valentía total’).

-   [ç]  &pEtfjç ‘$opoç:  In  Crat. CLXXIX, 105.22 (‘éforo de la

virtud’).

Fuente:  Platón, Crat. 406b1-6.

Descripción:  Epíteto  metafórico  aplicado  a Ártemis.

-  &o  ...  tfç  yov[.Lou rrEpLouoLç Ka’i  (fjç  ‘4opot:  Theol.

plat.  III  19, 66.15-16 (‘dioses ...  éforos  de la superioridad y

vida  fecundas’).

IV.  13.6. Kpa.nvc). ASEGURAR
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-   tOt)TO y&p otoi  Ka.. oMpa  pauvøuau’  ...  : In hyp. 66.28-

68.1  (‘esto  es  lo  que  aseguran  ésos  [los  padres  de  las

teorías]  con fuerza’).

IV.13.7.  ¿Tw5oL SERVIDORES

lr&RXL  iUa1  9E(1)  ó1TWOi.  Ka.  &E’L ¿1TÓI1E1/aL  OEotç

KWEc4QtEpcL  .Ll)  E’WL t(l)  8E(kW,  Ep)t.6)VtoL  6’E t(51)

.LEp LK(l)  l1mXcv: El.  theol.  §  201,  176.18-20  (‘todas  las

almas  que  son  servidoras  de  los  dioses  y  que  siguen

siempre  a  los  dioses  son  inferiores  a  las  divinas,  pero

desplegadas  sobre almas particulares’).

IV.13.8.  TF0XVtELa. CIUDAD, CONSTITUCIÓN POLÍTICA

a)  LA CIUDAD DEL MUNDO

-  lrOXvrELct toO K6a.tou: In  Tim. 1 129.6; 205.22; 413.2.

-  .LÍc KO. &pLc3tll tOÜ KÓcJp.OV 1T0XLtELa:  Theol.  plat.  VI  15,

73.2-3  (‘única y excelente ciudad del mundo’).

b)  LA CIUDAD CELESTE

-   1  ol’)p&vLOç  lTolLtda:In  Tim. 154.31; 57.19; 109.5; 112.13.

-          t  1Tcwti  oXiteCx:  In  Tim.  1 206.1-2  (‘la  ciudad  del

universo’).

Descripción:  Imagen equivalente a la ciudad del mundo.

IV. 13.9. ttLaç.  ADMINISTRADOR

-  cjxouç taLoç:  H. 1 2 (‘dispensador de la luz’).
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Fuente:  Píndaro,  Ql. 14.9; 14.10.

Descripción:  Metáfora aplicada por Proclo a Helio en el himno

a  este dios.

IV.13.10.  WLov.  TRIBU

-  t  uiv  fryE.tovLK(iv O€i,  ü?ov:  Theol. plat.  VI 3, 19.24 (‘la

tribu  de los dioses hegemónicos’).
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IV.14.  FAMILIA

IV.14.l.  ycioç. MATRIMONIO

-  voEpbç yáp.oç. H. Y 5 (‘matrimonio intelectivo’).

IV.14.2.  XoXut1KT.  QUE FAVORECE EL NACIMIENTO

-   1  .tl)  yEVME(Ç  &ItLl)  ltpOOt&TLÇ  Ka.  ?.OXEUTLK1 t(V

yEvEcJLOUpy(2v )6yw:  In  Remp.  1 18.27-28 (‘una  [Ártemis]

preside  y  favorece  el  nacimiento  de  los  principios

generadores’).

Fuente:  Hápax.

IV.  14.3. LCLELa. ALUMBRAMIENTO

-  &pLç  iOtL  tfÇ  .LOLE(aÇ 1  &X1jOEUX KX’L 1  uíKpw1ç  t(iV

&?.ii8v  KX  tv  1IJEU&3v: In Álc.  238.21-22 (‘la verdad y la

distinción  entre  lo  verdadero  y  lo  falso  es  un  favor  del

alumbramiento’).

Cf.  etiam InÁlc.  27.16-30.4.

-   i  toü  )Kp&touç  .LcLEí: In Alc.  172.3-4 (‘el alumbramiento

que  practica Sócrates’).

Descripción:  La imagen del  alumbramiento mayéutico es muy

frecuente  en Proclo.  En general, la  ciencia mayéutica lleva

a  la purificación  de las falsas  opiniones,  lo cual permite al

alma  discernir  lo verdadero.

IV. 14.4. .uLEi’x. AYUDAR A ALUMBRAR
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  ,

-   OL  LaLEu0.tEvOL ...  ¶01)  EV qiw  vouv: In Alc.  171.18-19 (los

que  ayudan a alumbrar ...  el  intelecto que está en nosotros’).

-   }.taLElEø0aí  .LE   0EÇ &VayK&(EL,  yEVV&l)   &1TEK(XuoE:

TheoL plat.  1 23,  105.22-23 (‘el dios me fuerza a alumbrar,

pero  me ha prohibido engendrar’).

IV.14.5.  trp.  MADRE

-   LflitTIP i3Lp)v.  HVII  23 (‘madre de libros’).

Descripción:  Epíteto  metafórico  aplicado  a  la  ciudad  de

Atenas.  En el  mismo verso Atenas es denominada ‘nodriza

de  hombres’.

IV.  14.6. iratç. HIJO

-  OEGiv 1TctóEç. Theol.plat.  15,26.12;  6,29.11.

Fuente:  Platón  Tim. 40d9-el.

Descripción:  Platón denomina con esta expresión metafórica a

los  teólogos.

IV.14.7.  irat1p.  PADRE

a)  NUESTRO PADRE

-  ¿  .tt€poç  iiwcip:  Iii  Tim. II 253.31; III  35-26; In Remp.  II

318.4;InParm.  VII, col. 1142.11.

-  o  .LtEpoL  iTcctpEç:  Theol. plat.  IV 23, 70.12-13 (‘nuestros

padres’).
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Descripción:  Metáfora  que  designa  conjuntamente  a  Plutarco

de  Atenas y a Siriano.

-  6  ¶rdp  6  votóç:  In Alc 26.3 (‘el padre inteligible’).

Descripción:  Esta  expresión metafórica designa  al Padre  de la

primera  tríada de los inteligibles.

b)  EL iNTELECTO ES PADRE DEL ALMA

-   cT(L&t(iM)   ¿cYTtEp  Eprcat,  K  1I1l)X’  1Ttp  tl)  1)001)

&TrO4XdVEL Kcr.’i a’tLov:  Theol. plat.  1 3,  13.17-18 (‘[Platón]

revela  que el  intelecto, como se ha dicho, es padre y causa

de  los cuerpos y de las almas’). Cf. In Tim.  114;  10.29.

Fuente:  Platón,  Tim. 37c7.

c)  PADRES DE LOS RAZONAMIENTOS

-  &t  o0v, 4XO1)  O  tOlT(ifl)  1TtEÇ  t(2fl)  X6yv,  itpç  t&

TpOITLK& ar.LEta  Kc  t&  ior.LEpLV&  tl)  &1r0KT&OtWhV  6pEV

TfjÇ  1TEpLM0U toü  TE  Xou  KOC’L tc3v &)))l)  ¶)iJWTjt(*)V, c.&; ¿v

&KLV1jT(J)V Vt(Ol)  ¶63v TE  tpOITLK63V  K  ¶631)  iOljtEpLv63V:  In

hyp.  66.24-28 (‘es  preciso,  pues,  dicen los  padres  de  esas

teorías,  que  la  vuelta  del  curso  del  sol  y  de  los  demás

planetas,  mire hacia los puntos de solsticio y equinocciales,

como  si fueran inmóviles los trópicos y los equinoccios’).

IV. 14.8. ¶po1róixp. ABUELO
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-  6  1pkEpOÇ  TrpolTcit(Jp: In  Parm. VI,  col.  1058.22 (‘nuestro

abuelo’).

-   ø   ...  TrpolrtítopEç: TheoL plat.  IV  23,  70.12-13

(‘nuestros  abuelos’).

Descripción:  Metáfora  que  designa  conjuntamente  a  Jámblico

y  a Teodoro de Ásina.

IV.14.9.  OU(E1yVU.L1. UNCIR, UNIR

-     ó  tÜt  KtY  O  eEoxóyo. t4  HLot  tt1v ‘A4po6Ltriv

OU(E1cLVtEÇ  Ot6)Ç  cd)t5V XtY.XKEI’)ELV ELp1jKaOL tb  iráv: In  Tim.

1  333.2-4  (‘por  esto  ciertamente  también  los  teólogos,

habiendo  unido  a  Afrodita  con  Hefesto,  han  afirmado  de

este  modo que él forja el universo’).

Fuente:  Orph.fr.  182.

Descripción:  Hefesto  se  une  a  Afrodita,  como  testimonia

también  la  épica  homérica.  El  dios  herrero  participa  con

Zeus  demiurgo en la forja del universo, que es de bronce.

IV.14.1O. ouvó.rrt.  ASOCIAR, UNIR

-  ói& tOÜtO  6’E &pX Ko’L tbv  ‘H$owtov  ítvoOvt€ç  toí3 oipcwoO

1TOL11tiV  3UV1í1TtOUOLV t4  t?v  ‘Ay.aiav  ç  &ylaL(ovti

rávto  tbv  opavv  &  tiç  riv  &citpüw  TrotKLXcç:  In  Tim.

Hl  119.1-4  (‘luego  por  eso  celebrando  a  Hefesto  como
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creador  del cielo lo unen a Aglaya porque él ilumina todo el

cielo  con la variedad de los astros’).

Fuente:  Orph.fr.  181.

Descripción:  Hefesto se une a Aglaya y engendran a Euclea, a

Eutenea;  a Eufema y a Filofrósine.

IV. 14.11. tvoioç.  HIMENEO

-  vopç  i  vaioc. H. V 5 (‘himeneo intelectivo’).
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IV.15.  CUERPO HUMANO

IV. 15.1. &vó.uxtoç. SIN OJOS

-   1rOtp.tLl)(M)  ...  &vó4Latov (K)l)  “Epnx:  In  Tim.  II  85.28

(‘apacentando  ...  un  veloz amor sin ojos’).

-   Ko.  &vóI1ILatoV ó OóXoyoç rrpoayópuae:  In  Tim. 111101.21-

22  (‘y el teólogo lo ha denominado ‘sin ojos”).

Fuente:  Orph.fr.  82.

Descripción:  El  teólogo  Orfeo  dedicó  a  Fanes  el  epíteto

metafórico  ‘que carece de vista’.

IV.15.2.  Kpa&aioç. DEL CORAZÓN

-  KÓOLOU Kpaótatoç.  H.  1 6 (‘corazón del mundo’).

Descripción:  Se trata  de una  imagen de Helio como  ‘corazón

del  mundo’.

IV.15.3.  KpcLr).  CORAZÓN

-   iOtVii)  y&p Kpo&1V  VO(pv  ?Jirov:  In  Tim. 11145.28 (‘pues

dejaron  un único corazón intelectivo’).

Fuente:  Orph.fr.  210.

Descripción:  Dioniso,  el  hijo  de  Zeus  y  de  Perséfone,  fue

despedazado  por  los  Titanes.  Atenea  se  llevó  el  corazón

intelectivo  de Dioniso.

IV.15.4.  ouooin’óa.  QUE EXHALAN MELODÍA
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-  .touaoiwó  a’róp.ata: Iii  Hesiod.  4.10  (‘bocas  que  respiran

melodía’).

Fuente:  Hápax.

IV.15.5.  v3tov.  DORSO

-   t  vitov  toü  opvoü.  Theol. plat.  IV  5,  21.7;  21,  60.17;

20  (‘el dorso del cielo’).

IV.15.6.  tux.  OJO

a)  OJO INTELIGIBLE

-   tb  voritw  6i.qia: Theol. plat.  1 2,  11.18.

b)  OJO DEL ALMA

-   t  ¿.tp.a  tfic lInJxfic: In Álc.  154.22; 236.2; In  Tim. 1 204.7;

206.21;  III  153.5; 352.9; In  Eucl.  20.19; In  Parm.  Y,  col.

988.29;  t  tíjç  lJíuxfiç ¿t.ux.  In  Parm.  1,  col.  617.11-12;

653.10-11;  Theol.plat.  19,39.12.

Fuente:  Proclo,  al  citar  Phaedr.  246e2,  modifica irtpa  por

 También  en De  mal.  subs.  § 24, p.  60.43;  § 49,  p.

92.20  figura anime oculus.

-  St.tcta  tfiç  inifç:  In Remp. 11154.24 (‘ojos del alma’).

-   t&  vOEp& 6i.’i-taca rxv  iIiuxv:  In  Parm.  VI,  col.  1128.33

(‘los  ojos  intelectivos  de  las almas’).

Descripción:  La  metáfora  aparece  en Proclo  en  singular y  en

plural.  El  ‘ojo del  alma’  es  sin duda una reminiscencia  de
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Platón,  Resp.  VII  533d2: t  tfç  imfç  La.  Esta  fórmula

en  plural  se  encuentra  en  Juliano,  Or.  VIII  [Y] Sobre  la

madre  de los dioses, § 4, 163 A.

c)  OJO DEL CONOCIMIENTO

-  tb  6.q.ux tiç  rriotij.tiç:  In Tim. ifi  167.7.

d)  OJOS PORTADORES DE LUZ

-  oculi  luminferi  (xc46pa  6.ti.uxta): De decem dub. § 54, p.

119.7.

Fuente:  Platón,  Tim. 45b2; Plotino, Enn. 111 (40), 7.20-21.

e)  OJO DEL SOL

-  tíou  ó40&t.i.ó: De sacr.  149.24-25.

O PRO VIDENTIAE OCULUS. OJO DE LA PROVIDENCIA

-  adprovidentiae  oculum: De decem dub. § 57, p.  124.12 (‘al

ojo  de la providencia’).

111.15.7. irp6oirov.  FAZ

-         t  OE)V1)  1rpóoG)rrov: In  Crat.  LXXVIII,  37.12  (‘la

faz  de la luna’).

-  at&p  ‘AóXXwoç e&Epv  ?xoç  ELwc43t2oa

tEaL  &y).a& tKV  irup.  c1Ey0ovta  ¶pooc1ToLç:

In  Crat.  CLXXIV  96.22-23  (‘mas  después  de  acceder  al

floreciente  lecho  de  Apolo,  engendrarás  admirables  hijos

con  los rostros resplandecientes de fuego’).
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Fuente:  Orph.fr.  194.

IV.15.8.  otói.ta. BOCA

-  vOEov otóiux: Theol. plat. 14,  18.2 (‘boca inspirada’).
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IV.16.  VIDA ANIMAL

IV.16.1.  &yXapoç. GUÍA DEL REBAÑO

-  otov  &y€)pXaL  ‘rivç.  Theol. plat.  VI  17, 83.26-27; In  Tim.

1  154.25;  III  265.8;  In  Parm.  1,  col.  686.24;  In  Crat.

LXXXI,  38.1-2; In Remp.  II 297.24; etc.  (‘como guías  del

rebaño’).

Descripción:  Se trata de una metáfora comparativa. Los dioses

separados  del  mundo  son  comparados  con  los  guías  del

rebaño.

IV.16.2.  &y1r.  REBAÑO

-  aL ‘E  tv  &ziij.6vw &yaL:  In  Alc.  32.5; 7.15; In  Tim. III

260.17;  od óaip.ovLct. &yXai:  Theol. plat.  VI  18, 85.1 (‘los

rebaños  de los démones’).

-   ‘rroXXa  ipw  &yai:  Theol. plat.  VI  4, 24.5  (‘muchos

rebaños  de héroes’).

-   KwrEu8l’iv()v t&ç  óiwópouç  tiv  iiu6v  &-yXaç:  In  Álc.

195.14-15  (‘el  que  dirige  los  diversos  rebaños  de  las

almas’).

Descripción:  Alusión a  Hermes psicagogo  o  conductor  de  las

almas.

IV.16.3.  3pt&o.  ESTAR CARGADO
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-    in  ...  i4LEtpcw  píOouaa  &ELVÓ(iW ir  u4Pv.  H.

III  15-16 (‘mi alma  ...  cargada  de vuestros  enjambres  que

engrandecen  el intelecto’).

IV.16.4.  .ELXLXóouXoç. DE DULCES CONSEJOS

-   CXftOL, ¡iEL).LxóPou?E: H.  VII  40  (‘sé  propiciá,  dulce

consejera’).

Fuente:  Hápax.

Descripción  : Epíteto metafórico referido a Atenea.

IV.16.5.  ¶o4.wLvc). APACENTAR

-   1TO4LcLV(w Tpc1rL&aa1V &vóp4.uxtov KiiV  “Epta:  In  Tim.

II  85.28  (‘apacentando  en  su  inteligencia  un veloz amor sin

ojos’).

IV.16.6.  1rtEp&.  ADQUIRIR ALAS

-  póv1  y&p 1ttEpOÜtCL i  toO ()L)Oc36(I)Ou &ávoia:  In  Crat.

LXXXVII,  42.3-4  (‘en  efecto,  el  pensamiento  del  filósofo

es  el único  que adquiere  alas’).

Fuente:  Platón, Phaedr. 249c4-5.

-   i  ...  tpc.vii:  Theol.  plat.  VI  16,  77.26-27  (‘el

alma  ...  alada’).

IV.16.7.  wpw.ta.  ALA

a)  ALA DEL ALMA
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-   t  ijnfiç  1rtpta.  Theol. plat.  IV  6,  24.6;  t  tfç  iiuxfç

iiipia:InAlc.  29.13.
/

Fuente:  Es  una cita de  Platón  Phaedr. 246d8-e4 ó e 1-4.
1

b)  CARRO ALADO

-  &‘  oipav4  i  irtrvMi ¿pt  1atvELv.  Theol.  plat.  VI  19,

87.20;  88.13;  91.18-19;  22,  99.2;  11  (‘conducir  un  carro

alado  en el cielo’).

Fuente:  Cita de Platón, Phaedr. 246e4-5.

c)  PRiNCIPIO DE TRES ALAS

-   i  tpíirt€poç  &pi:  In Crat. CLXXIV, 96.17-18.

Fuente:  Or. Chaid. fr. 168.

Descripción:  Cf. H. Lewy (1959:  150): “esta trinidad  significa

el  tres por tres planetas, que son los satélites del sol”.

IV.16.8.  oí.q3Xoç. ENJAMBRE

-  kt-i  lImXl’1 ...  {LEtpw  p0ouaa  kLvó6w  &ir  a4w.  H.

III  15-16  (‘mi  alma  ...  cargada  de  frutos  de  vuestros

enjambres  que engrandecen el intelecto’).

IV.16.9.  au(uyLx. UNIÓN

-   Ka.  XV  Kt’L T& &ffOat  LatO  auva1To&Kvutcxl-  tolç  Eip1pvo1ç.

 ,                       ,

0101.)  yap  11 EK  tOU KEVtPOU tTÇ  yTÇ  EVOÇ, TOLOUTWV TO

y1atov  &1Tóotra  ¶fiç a€?.ijvrç  v  taç  au(uyaiç  3  [a}  i:

In  hyp.  132.25-134.2  (‘también  los  intervalos  se  muestran
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con  lo  dicho, del  cual, en  efecto, la  del  centro  de la tierra,

de  esos tales  el  mayor  alejamiento de  la luna  se da  en  las

uniones  64 y  10’).

IV. 16.10. cn(uyoç. UNCIDO (UNIDO)

lflXtOL  ó  lr&V t  ‘CtLOV  «  &‘IT’ X1’)tO0 &Mvxi  .LEt& t?ç

O13Lc,  ç  &&XJL,  Kc).. t  E  tfç  a6aCcç, jç &&at,  ouuytç:

El.  theol.  § 42,  p.  44.16-18  (‘toda  causa  puede  dar  a  su

consecuente,  juntamente  con  la realidad que le da, también

el  bien de la realidad que le da, uncido’).

¿SOtE  K(  to0  OU(l0l)  1T)Ç  t)l)  1)001) 6VtOÇ  1TP0Ü1T(íPXEL t

KaO’  a&r  Kta  &4iE0Kt()ç  6v:  El.  meo!.  § 161, p.  140.23-

25  (‘de  manera  que  también  estando  uncido  al  intelecto

preexiste  a  lo  que  es  por  sí  mismo  y  es  de  modo

imparticipado’).

¿EK&tEpOV  OÜV t(2fl)  niJÁt(ov tOÜ EKKVTO1)  toü  Epioü, tó t

&1TÓELO1) Kat  t  ¶EpL’ELOV,  &iO0oL  to0  rni(iyou  tn.utoç

to0  1LaK00  KJ.’)KXOU VOtL(ISE01)  ELvaL: In  hyp.  194.23-26

(‘así  pues,  cada  una  de  las  secciones  de  la  excéntrica  de

Hermes,  el  apogeo  y  el  perigeo,  consideran  que  es  más

meridional  que la sección emparentada del curso solar’).
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y.  METÁFORAS DEL UNO
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El  Uno-Bien es el principio, causa y fin de todo, objeto de todo

deseo.

A  continuación  ofrecemos,  por  orden  de  importancia,  el

esquema  de la clasificación de las metáforas correspondientes al Uno:

1)  Agua:

1.  Trry1j: fuente

2)  Vegetación:

1.  EvpL(&): estar enraizado

2.  fSLC: raíz

3)  Geometría:

1.  vtpov:  centro

4)  Gobierno:

1.  3aai)iç:  rey

2.  t  fry.tovoOv:  guía

5)  Espacio:

1.  vc2ç: hénada

2.  KELva:  más allá

3.  5irapEiç: realidad
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V.1.  AGUA

V.1.1.  HHFH. FUENTE’

a)  FUENTE DE TODA UNIDAD

-   ij  rrry1  &TTa1Ç  v(aEG)ç: In  Tim. 1116.16.

Descripción:  La metáfora está referida al Uno.

b)  FUENTE DE LA DEIDAD

-  iny  0€ótrtoç:  Theol. plat.  III 7, 30.3.

-  irrjyij O€óttoç  tr&aç: In  Parm.  VI,  col.  1109.7.  (“Fuente

de  toda deidad”).

Descripción:  la  metáfora  está  referida  al  Primer  Dios,  cuya

doctrina  recapitula Proclo en un capítulo de  Theol. plat.  III

7,  28.23-30.13.

-  1  Trryt t(fl’  8Ecv: In Parm. VI, col. 1045.1-2.

c)  FUENTE DEL BIEN

-   toi  &yct8oü nyyi:  Theol. plat.  II 8, 56.26.

-  irriy  toO KcXoí3: Theol. plat.  II 9, 59.2 1.

Fuente:  Plotino, Enn. 16(1),  6.15.

Descripción:  Esta  metáfora  designa el Primer Dios.

d)  FUENTE DE LAS FUENTES

-  1ny?  tv  iry3v:  In  Tim. 1451.17.

1  Cf. L. Brisson (2001:  122, 147): “La denominación de  fuente conviene en un sentido a todos los dioses:

incluso  el  Primero  es fuente  de deidad  (Theol. plat.  Hl  7,  30.3) y  el Viviente-en-sí  es  fuente  de  fuentes
(Or.  chaid. fr. 30—In  Ti,n. 1451.16-17)”.
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Fuente:  Or. chaid. fr. 30.

e)  FUENTE ÚNICA DE LA BELLEZA UNIVERSAL

-    i  tLc  toí3 1TVtÇ  K&XX0UÇ  1rrIy1: In Álc. 33.20-21.

f)  FUENTE DE TODOS LOS BIENES

-    i  ryi’-  t6iv  ¿wv  &yOv:  Theol. plat.  1 21,  100.10-11; III

3,  14.2.

g)  BONDAD

-  tfiç  &?e€íaç  Y€VVTtLK1’1 &ya06tç:  Theol. plat.  III  7,  30.5

(‘Bondad  generadora de la verdad’).

Fuente:  Platón, Resp. VI 508e1-3.

V.2.  VEGETACIÓN

V.2.1.  vpt(ó.  ESTAR ENRAIZADO

-  t4  TrpStQ  ...   In  Parm.  VII,  col.  1116.16

(‘enraizados  ...  en  el Primer Principio’).

V.2.2.   RAÍZ

-  ‘citu,  &.tLa ¶PUt11  t(iV  Vt()V  &4i’ 11Ç  01.01)  EK  pi(qç

ITpÓEWU)  KW3t,  t&  jfEV  -yyi)ç  3vto  KELVT)Ç, 

Tropp(frtEpov: El.  theol.  § 11, p.  12.30-32 (“hay  una  causa

primera  de  los  seres  desde  la  cual,  como  de  una  raíz,

procede  cada  uno,  unos  están  cerca  de  aquélla,  otro  más

lej os”).
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Fuente:  Platón, Tim. 90a (el  hombre es comparado a un árbol

cuyas  raíces  están  en el  cielo), Cicerón, N.D.  II  32.82 (el

universo  es  comparado  por  Cicerón  y  el  estoicismo  en

general  a un árbol que tiene su fuente de vida en la raíz).

Descripción:  Se trata de una metáfora comparativa.

V.3.  GEOMETRÍA

V.3.l.  KvtpOv.  CENTRO

-   1TVt(W  OÜ1) ot’i.  tív  6vtwv  Kvtpov:  Theol.  plat.  1  22,

102.12-13  (‘[el bien] es centro de todos los seres’).

Fuente:  Plotino,  Enn.  VI 9  (9),  10.17: ¿SolrEp Kvtpo)  KVtOV

ouvijJaç

V.4.  GOBIERNO

V.4.1.  YÁJLXE1Ç.  REY

-  ¿  1vtw  3ouiiç:  Theol. plat.  II 8, 52.19-20; 26-27; 53.3-

4;  14-15; 56.9-10; 9,  59.7-8; 3LWL)EbÇ tv  ir&vtw:  Theol.

plat.  III 7, 30.4 (‘Rey de todas las cosas’).

Fuente:  Platón, Ep. II 312e1-2.

Descripción:  Proclo  afirma  en los  pasajes  citados  que  Platón

ha  denominado ‘Rey de todas las cosas’ al Primer Dios. Cf.

Plotino,  Enn.  V  5  (32),  3.20-21:  OOLXEÇ  aoi)  Ka’i
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‘tTcZtp 0E(I)  (‘rey de rey y de reyes  ...  padre  de

dioses’).  Plotino relaciona el  ‘Rey de todas  las cosas’  con

la  figura del Gran Rey de los persas (Enn.  V 5 (32), 3.8-9).

V.4.2.  tb  fryqi.ovoüv. GUÍA

-   t  tv  EkLúw &ya&v  fryE.LovoÜv: Theol.  plat.  H  7,  48.10

(‘el  jefe de los bienes divinos’).

-   t  fr’q.iovoüv  toü  iravtóç:  In  Tim.  1  305.18  (‘el  guía  del

universo’).

V.5.  ESPACIO

V.5.1. váç.  HÉNADA

-   v&C  vcí&ov:  Theol. plat.  1111, 65.12;  vcç  tv  v&w:  In

Parm.  VI,  col.  1045.1;   v&ç tv  v&&w:  In  Tim.  III

105.23-24  (‘Hénada de hénadas’).

-  v&ç  irwxiv  vá6wv:  Theol.  plat.  III  7,  30.4  (‘Hénada  de

todas  las hénadas’).

-   i   tv  iv&&w  ¿vc2ç: In  Tim.  1 457.23 (‘la única Hénada

de  hénadas’).

Fuente:  Platón, Parm.

Descripción:  El  Primer Dios  ha sido celebrado  como Hénada

de  hénadas.

-  ,  irprrLott  v&ç:  Theol. plat.  II  7,  45.15-16  (‘la  Primera

Hénada  de todas’).
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-   1j  &8EKOÇ  Ka’L t(iil) 6M)  tprvi  v&ç:  Theol.  plat.  III

3,  13.16-17  (‘la  Hénada  impartic ipada  y  trascendente  del

universo’).

V.5.2.  1TKELV0.  MÁS ALLÁ

a)  MÁS ALLÁ DEL INTELECTO

-   TKÉLV  ¿pc  t  v  toO voO:  El.  theol.  §  20,  p.  22.29

(‘luego  el Uno está más allá del intelecto’).

-   1TcLO(.3V t6v  VOEp(l)  J1TocrráoE(j)V  TEKELV  t  v:  El.  theol.  §

20,  p.  22.2-3  (‘el  Uno está  más  allá de todas  las hipóstasis

intelectivas’)

-   Kcc’L OKtL  toí  ¿Evç &Uo E1TKELva:  El.  theol.  § 20, p. 22.30

(‘y  más  allá  del Uno ya  no hay  otro  principio’).

b)  MÁS ALLÁ DEL SILENCIO

-   1TKEwcx  ...  tiç  oiyiç:  In  Parm.  VII, col.  1171.7-8; VII,  p.

43.30-33  (‘[el Uno está] más allá del silencio’).

-   ...  intelligibilium  secreta  autem  et  isi  Uni  counita

deothremmoni  detinentur  silentio  fr  Or.  chaid.  fr.  16),

imitantia  le  indicibile  et  le  ineloquibile  Unius,  quod  autem

supra  silentium  (óirp  UL yifr)  est  et  intelligentiam  et

cognitionem  eiusdem,  tribus  czm  entibus,  superlocatum:  In

Parm.  VII, p. 46.30-33 (‘ahora bien, los seres ocultos de los

inteligibles  y  unidos al  propio Uno  son  conservados en el
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silencio  nutrido  por  los  dioses,  al  imitar  lo  inefable  o

inexpresable  del  Uno,  porque  lo  que  está  más  allá  del

silencio,  del  intelecto  y  conocimiento  del  mismo,  está

situado  por encima con tres entes’).

-   1TcYÁR2fl) &LTLV  tKELVfX  t(ífl)  tE  iatp  LK(V  KO  t(1)

yEvvfltlK(iiv: Theol. plat.  III  7,  30.6-7 (‘[causa]  superior  a

todas  las causas  paternas  y generadoras’).

Descripción:  El  silencio  caracteriza  el  ámbito  de  los  dioses

inteligibles;  en  cambio  el  Uno  está  situado  más  allá  del

silencio  inteligible.

V.5.3.  rapiç  REALIDAD

-   &1Távt(w toiv   i5’rrcpLç:  Theol.  plat.  III  7,

30.5-6  (‘realidad que trasciende todos los seres’).
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“It  faut á Proclus une activité symbolisante qui exprime I’Ineffable en figures”

(J.  Trouillard, La mystagogie de Proclus, pp. 44-45).

“By  translating the  theology of Plato  into the  language of  myth and  magic,

Proclus  does what he has to as an apologist for the Neoplatonic tradition”

(S.  Rappe, Reading Neoplatonism: non-discursive thinking in the texts of

Plotinus,  Proclus, and Damascius, p.  194).

Una  vez realizada  la  clasificación  de  las metáforas de  Proclo

se  observa que éstas tienen un perfil propio derivado en parte de la sinfonía

de  las teologías’,  que  permite  observar  en  la  obra  del  licio  metáforas  de

procedencia  caldea y, en menor medida, órficas. Comparadas las metáforas

proclianas  con las de otros autores anteriores y  contemporáneos vemos que

la  metáfora es objeto en la Antigüedad tardía, particularmente en la escuela

de  Atenas del  siglo  V,  de una  amplia  utilización, que  alcanza  a la  propia

expresión  del  sistema teológico  del  neoplatonismo,  no  careciendo  aquélla

de  algunos aspectos innovadores.

Las  metáforas  referidas  al  mundo  material  ocupan  en  Proc lo

una  tercera  parte del total aproximadamente,  lo que contrasta con la menor

presencia  de estas  metáforas en  Plotino.  El  licio describe  el  mundo  de  la

generación  con algunas  metáforas muy expresivas  que contienen una  gran

plasticidad.  Analizaremos  en  qué  medida  llegó  incluso  a  acuñar  nuevas

metáforas  para designar al ámbito inferior.

‘Proclo  escribió diez libros que no se nos  han transmitido con el  siguiente  título:  Diez  libros  sobre el

acuerdo  o la sinfonía de Orfeo, Pitágoras y Platón con los oráculos.
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VL1.  LAS METÁFORAS Y LOS GÉNEROS LITERARIOS

El  lenguaje cumple  en Proclo  una  función teúrgica,  es  decir,

ritual  y  unitiva  con  el  Uno.  Esto  hace  que  la  teología  se  exprese  en  un

lenguaje  marcadamente  metafórico,  observable  sobre  todo  en  los  textos

teúrgicos  por  excelencia,  en  verso  y  en  prosa:  los  Himnos  hexamétricos

conservados,  los epigramas, De sacrflcio  et magia  (  Arte  hierática) y los

Excerpta  chaldaica  (  Extractos  caldeos).  Estos  últimos  extractos  son  lo

único  preservado  del  extenso  comentario  a  los  Oráculos  caldeos,

compuesto  por  Proclo  en  cinco  años.  En  este  capítulo  ofrecemos  la

traducción  de  la  “canción  del  fuego” y  una  indicación  de  las  metáforas

continuas  que se acumulan en este poema escrito en versos líricos. Además,

los  himnos,  de  finalidad  litúrgica,  contienen  abundante  vocabulario  de

origen  caldeo, sobre todo, las imágenes de su lenguaje lírico.

Otro  gran  capítulo de  obras  del  licio  que contiene  un  mayor

número  de metáforas es el  género de los comentarios (iiroi.wiata).  Desde

luego,  si atendemos al número, las metáforas de Proclo se acumulan por su

cantidad,  primero  en  sus  comentarios  y  en  segundo  lugar,  en  sus  obras

poéticas.  Este  género  de  los  comentarios,  vinculado  estrechamente  a  la

actividad  escolar,  es  el  marco  preferente  en  el  que  aparece  la  metáfora

procliana,  porque  en  ellos  se  abordan  las  articulaciones  de  su  sistema
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teológico  y  las  ampliaciones  del  mismo.  En  el  marco  del  comentario

neoplatónico  de  los diálogos de Platón  aparecen  las metáforas espaciales,

características  del licio.

En  consecuencia,  no  sólo  la  vertiente  teúrgica  de  la  obra  de

Proclo  es  rica  en  imágenes,  sino  también  los  comentarios,  como  la

monumental  Teología  platónica  (ELç tv  H?L&twoç OEoXoyíav)2, recurren

de  modo sistemático a las metáforas en su elaboración del  neoplatonismo.

La  actividad escolar, dedicada en  gran medida al comentario  de los textos

canónicos  de  la  tradición,  ofrece  buena  muestra  del  empleo  de  las

imágenes.

En  el  otro  polo  se  encuentran  las  obras  que tratan  los  temas

propios  de  las  ciencias  particulares  (astronomía,  fisica  y  matemáticas).

Estas  obras también contienen  metáforas,  especialmente el  Comentario  al

libro  primero  de  los  elementos  de  Euclides,  aunque su ausencia es total  en

los  Elementos  de física.

VI.2.  INNOVACIONES  LÉXICAS DE PROCLO

Consignamos  en  este  apartado  todos  los  hápax  de  Proclo  y

estudiamos  cuáles de ellos son metáforas. Hemos observado que los hápax

de  Proclo son en gran número  metáforas. Esto  sucede con los hápax de los

Himnos.  Proclo  emplea  metáforas  tradicionales,  a  partir  de  las  cuales

2  In  Platonis  theologiam o Theologia platonica.  El título transmitido es el que habitualmente tienen los

comentarios.
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introduce  formaciones  analógicas:  e.g.  ‘mar  de  la  desemejanza’,  ‘puerto

seguro’.  También  hay en  Proclo  innovaciones absolutas,  que son  en  gran

parte  metáforas,  como  las  señaladas  por  E.  Vogt3  (1957)en  los  siete

primeros  himnos de Proclo:

&yE?Áia.Lata  (H. VII 44)

8uXE15.Lov (H. III 6)

apuXoCaøio  (H. 120)

jtLOEpyeLrfl) (H. VII 20)

yEpoL3póT»J  (H. VII 18)

PX0oILOL  (H. VII 38)

Lo?.óXEutov (H. 1 41)

[.t€L).LxófiOlJX€ (H. VII 40)

va?4ova  (H. III  15)

cópotE  (H. VII 40)

GKOTK(V  (H. VII 44)

iXotpaxii  (H. III 9)

A  estas innovaciones de Proclo cabe añadir:

&€Lvooç ‘que desarrolla  el  intelecto’  (H. III  16)

).oxEutLK1j  ‘que favorece el nacimiento’ (In Remp. 1 18.28).

F.Louoorrvóa ‘que respiran melodía’ (In Hesiod.  4.10).

Procli  Hymni, pp.  85-95.  Asimismo  en  el  Himno  a  Ares  se  observan los  tres  hápax  siguientes:

 (H. VIII 1), 1ToXw(óE (H. VIII 2), ¿qL6yTE  (H. VIII  3).
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Se  observa  que  estos  términos  metafóricos  acuñados  por

Proclo  son todos ellos adjetivos compuestos de dos elementos.

VI.  3.  CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  ESFERAS  MATERIAL,

INTELIGIBLE  Y DEL UNO

La  doble clasificación de las metáforas permite observar, antes

de  analizar los campos  semánticos, la  descripción de los tres dominios en

Proclo.  El estudio del significado y función de la metáfora desde el sistema

teológico  de  Proclo  nos  ha  permitido  elaborar  una  sistematización  o  una

tipología  de aquel tropo. De este modo las diferentes hipóstasis del sistema

son  el marco que permite explicar las metáforas.

De  acuerdo  con  este  criterio  hay  en  Proclo  tres  grandes

apartados  de  metáforas  que  corresponden  respectivamente  al  mundo

material,  al inteligible y al Uno. Las ulteriores clasificaciones vienen dadas

por  los diferentes campos semánticos en los que se agrupan.

VL3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LAS TRES ESFERAS

A  continuación  describimos  las  características  aplicadas  por

Proclo  a  cada  una  de  las  tres  esferas  a  partir  de  las  metáforas

correspondientes.
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Según  lo  observado,  entre  las  metáforas  referidas  al  mundo

material  y al mundo inteligible hay una clara contraposición, como muestra

el  siguiente esquema4:

a)  Mundomaterial

Elementos  agua (mar o río) y tierra

Movimiento  desordenado

Oscuridad  y mundo subterráneo (espacio)

Olvido

Naturaleza  emergente

Alma  errante

Ausencia  (de música/harmonía)

Ausencia  (de metáforas cósmicas)

Ausencia  (de metáforas rituales y místicas)

b)  Mundointeligible

Espacio

Movimiento  harmónico

Fuego  y luz

Técnica

Estudiamos  qué  imágenes son específicas de  los tres  ámbitos señalados.  Inicialinente observamos que
algunas  metáforas  aparecen en dos ámbitos (e.g.  rr?Ávii, rropda). El referente material es  inmediato en las
metáforas  materiales,  lo que  no ocurre en  las demás.  Así ‘flor’ entre las metáforas  del mundo  inteligible
no  es clasificada por su pertenencia al mundo vegetal, sino por estar referida  al conocimiento. Estudiamos
también  los  pares  de  metáforas  opuestas,  como  por  ejemplo,  1rÁv’rl /  ‘ópioç  (cf.  In  Parm.  VII,  col.
1030.22;  V, col.  1015.40-41). En este mismo sentido se encuentran las  metáforas de  la  ‘oscuridad’ en  el
mundo  material y las de la ‘luz’ en el mundo inteligible.
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Naturaleza  como forma

Viaje  (dialéctico) del alma liberada

Música

Metáforas  cósmicas

Metáforas  rituales y místicas

c)  El Uno

Agua  (fuente)

Vegetación

Geometría

Gobierno

Espacio

A.  Metáforas del mundo material

Campo  semántico N°  metáforas %  relativo %  absoluto

Fluviales  (agua) 9 6,47 2,34

Marinas  (agua) 10 7,19 2,61

Espacio  (tierra) 25 17,98 6,52

Vegetación  (tierra) 11 7,91 2,87

Viaje  y movimiento descendente 22 15,82 5,74

Instrumento 14 10,07 3,65

Deporte  yguerra 11 7,91 2,87
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Gobierno  y sociedad 15 10,79 3,91

Cuerpo  humano 7 5,03 1,82

Enfermedad 8 5,75 2,08

Vida  animal 7 5,03 1,82

TOTAL 139 100 36,29

B.  Metáforas  del  mundo  inteligible

Campo semántico N° metáforas %relativo %absoluto

Agua  (fluvialy  marina) 11 4,68 2,87

Fuego yluz 11 4,68 2,87

Espacio 25 10,63 6,52

Vegetación 12 5,10 3,13

Viaje  y movimiento ascendente 29 12,34 7,57

Instrumento 20 8,51 5,22

Técnica  (artes y oficios) 26 11,06 6,78

Geometría  y matemáticas 4 1,70 1,04

Danza,  música y teatro 6 2,55 1,56

Cósmicas 7 2,97 1,82

Rituales  y místicas 18 7,65 4,69

Deporte,  guerraycaza 26 11,06 6,78
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Gobierno  y sociedad 11 4,68 2,87

Familia 11 4,68 2,87

Cuerpo  humano 8 3,40 2,08

Vida  animal 10 4,25 2,61

TOTAL 235 100 61,36

C.  Metáforas del Uno

Campo  semántico N° metáforas % relativo % absoluto

Agua 1 11,11 0,26

Vegetación 2 22,22 0,52

Geometría 1 11,11 0,26

Gobierno 2 22,22 0,52

Espacio 3 33,33 0,78

TOTAL 9 100 2,35

VI.3.2.  CONTINUIDAD  Y  DISCONTINUIDAD  DE  LAS  TRES

ESFERAS

A  partir  de  los rasgos específicos de cada  esfera descritos por

las  metáforas hay también elementos de continuidad y discontinuidad.
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VI.  Significado y función de las metáforas en Proclo

A.  Metáforas  referidas  a  la  vez  al  mundo  material  y  al  mundo

inteligible:

&9oç

acJL?ELa

uOóç

EcJt  La

KXEUOoÇ

K6XIrOÇ

Móç

,    ,OX€tOC

TrEMOl)  (campus)

irep 

Vil

1TOXLtE (a

lropía

1rp66p0140Ç

tÓTroç

t)

Ü.ov

XLt(V
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B.  Metáforas referidas a la vez al mundo inteligible y al Uno:

A  su  vez,  entre  el  mundo  inteligible  y  el  Uno  hay una  cierta

continuidad,  ambos comparten las siguientes metáforas:

1T1]T

,  ,
EITEKELV

ipL’

De  la observación de las metáforas analizadas se desprende:

a)  propiamente  ninguna metáfora  aparece  en  los tres  ámbitos principales

descritos;  no obstante, 5 LCr aparece en el apartado del mundo material y en

el  Uno, y 1!L(ux en el mundo inteligible;

b)  sólo  la  metáfora  de  la  fuente (irryij)  aparece  en  los dos  ámbitos

superiores;

c)  por  otra  parte, hay  veinte metáforas que aparecen  conjuntamente

en  las esfera material e inteligible.

En  suma,  la inmensa mayoría  de las metáforas presentes  en la

obra  de  Proc lo  pertenecen  a  una  sola  esfera,  lo  que  da  cuenta  de  la

tendencia  a la especialización de este tropo en el licio.

C.  Porcentaje de metáforas pertenecientes a cada una de las esferas

Esfera N°  metáforas Porcentaje

Mundo  material 139 36,29
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Mundo  inteligible 235 61,36

El  Uno 9 2,35

TOTAL 383 100%

V1.3.3.  LOS CUATRO ELEMENTOS Y LA CLASIFICACIÓN DE

LAS  METÁFORAS

En  la  obra  de  Proclo  se  establecen  las  siguientes

correspondencias  generales:

vortóv  —‘  uOóç  (‘inteligible’  ‘profundidad’)

POEpÓl)  tinpiov  (‘intelectivo’  ‘ígneo’)

1)1rEpKóo.LLOv —  aL9poii  (‘hipercósmico’ -  ‘etéreo’)

yKóopLov  x’iov (‘encósmico’  ‘material’)

Proclo  precisa  el  significado  de  los  cuatro  elementos  (aire,

fuego,  agua, tierra) en los siguientes textos:

In  Crat.  CLXX,  93.25-29:  oi43o?ov  yp  atw   p  iniiç,

Kae’  ¿  Kcd.  Ei4LO )LyETcU  i  ijíu,  SatrEp  KX’1 t  irtp  ELK(l)  1JtU)  vOÜ, t

 i&p  tfÇ  KoaILOtpó4Ou  M’iOE()C,  ói’  O)  iraa  yLVÉtaL  tpo4  KX’I a1STWLÇ,

 yf  O(.LatOÇ  ói&  tb  1To)(b  Kc’L ‘vuXov (‘pues el  aire es símbolo del alma,

por  lo que el  alma se dice que es sopio, como también el  fuego es  imagen

del  intelecto,  y  el  agua  lo  es  de  la  naturaleza  que nutre  el  mundo, por  la
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cual  se genera todo alimento y crecimiento, y la tierra es imagen del cuerpo

por  su carácter sólido y material’).

a)  8&Xooa =  4vEaLç

Cf.  In  Crat.  CLI,  86.11:  #          t yEv&JEt. ¿vúoy€t  (‘el

mar  es  análogo  a  la  generación’);  In  Crat.  CLVIII,  88.22:  i  Ocaaooa

EOE(Á)Ç  ELKüv (‘el mar es imagen de la generación’);

b)  yfj =  ocí}ia

Cf.  In  Crat.  CXXIX,  76.25-29:  t  E  Xa)ov  t  &Xóy  Ka).

avTaOTLK  Ka). y&p i  4aVtacJ(cL voOç aciv  .Lop4xót1KÓç, &XX’ oii KaOapóc,

¿ScnTEp K(X). (  aXKç  XPUOO3 Ó0K(31) ‘(XEW XP0L,  1TOX1 E   ?W0l’  ‘X  K().

&vtLtulTOv  Ka).  ¶)Ç  t&  (JtEp(& Ka). a’La8it& OUEVÇ  (‘y  el  género  de  bronce

corresponde  a la realidad irracional  e imaginativa, pues  la  imaginación es

intelecto  conformador  pero  no  puro,  como  el  bronce  que  parece  tener

coloración  de oro, posee en gran cantidad lo terrestre, resistente y afin a las

cosas  sólidas y sensibles.’)

c)  ITÜp =  voüç

Cf.  In  Crat.  CLXX, 93.26: kJ1TEp Ka).  t  lTüp ELK(n’ a’u.v  voü

(‘como  también  el  ffiego es  imagen  del  intelecto’);  In Crat. CXXIX, 76.22-

23:  ¿  y&p  XPUÇ  &VEital  t(  lTp(1YCLGtQ  t(1V  KÓO}.UiJV Ka).  nTupCc)  Ka).

VOEp4  ,  aotv  o). 8EoXóyoL.  (‘pues  el  oro  está  dedicado  al  primerísimo

mundo  que es ‘ígneo  e  intelectivo’, dicen los teólogos’).

d)  &ip =  ljJuxi
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Cf. In Crat. CXXIX, 76.24-25: t  ‘  &pyupoüv tij  ?oy1Kf  Ka.

y&p ¿  &pyupOç t4  I.Lc3Q KX’L cdOEpLQ K6aI.tc) &v.XoyEt (‘el  género de  plata

corresponde  a  la  realidad  racional,  pues  la  plata  corresponde  al  mundo

intermedio  y etéreo’).

El  elemento  aire  (&tjp) está  presente,  en  menor  medida,  en

algunas  metáforas  de  la  vida  animal  alusivas  al  desplazamiento  por  el

medio  aéreo.  Así  en  las  metáforas  referidas  al  mundo  animal  figuran

1rrEpOppU&) (‘perder  las alas’)  y  wrpov  (‘ala’); mientras que  en el  mundo

inteligible  se  encuentran irtpouxi  (‘echar  alas’), irtpwp.a  (‘ala’) y aC1.4Xoç

(‘enjambre’).

VI.4.  CAMPOS SEMÁTICOS DE LAS METÁFORAS

VI.4. 1. MUNDO MATERIAL

Proclo  tiene  una  clara  conciencia  de  sus  vínculos  con  el

dominio  de la generación. Por ello el diádoco se sitúa a sí mismo errante en

el  mundo  material,  desde  el  cual  dirige  las  súplicas  a  los  dioses,

especialmente  en los Himnos para que le  muestren los ritos purificatorios y

la  iluminación necesaria para emprender el camino elevador.

La  principal  metáfora  que  describe  el  universo  material,

caracterizado,  según  Proclo,  por  el  olvido  y  el  ruido,  es  la  metáfora

acuática,  tanto  en su vertiente  fluvial (heredada de Heráclito) como marina

(heredada  de  la  tradición  poética),  que  realiza  la  descripción  básica  del
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mismo.  La imagen más difundida fue la del mar como imagen de la materia

o  del  mundo  del  devenir.  Sin  duda  en  esta  imagen  hay  un  trasfondo

homérico,  particularmente de la Odisea.

Metáforas  relevantes  del  mundo  material  en  la  tradición

platónica  son  las  siguientes:  Platón,  Pol.  272d-273e  (“infmito  mar  de  la

desemejanza”);  Phaedr.  259a  (episodio  de  las  cigalas);  Hermias,  In

Phaedrum,  2 14.4-24  (episodio  de  las  sirenas);  Proclo,  In  Parm.  V,  col.

1025.1-37  (el  vagar  de Ulises  es  comparado  a  la  ‘odisea epistemológica’

del  alma); In  Crat.  CLVIII,  88.20-23; In  Remp.  II 68.3-16;  238.23-26;  In

Tim.  1  113.30-31  (analogía  mar-mundo  del  devenir);  Phaedr.  259a

(analogía  sirenas-sensaciones).

El  mar sigue siendo en Proclo, como en la tradición platónica,

la  gran  imagen  del  mundo  del  devenir,  que  permite  aglutinar  otras

imágenes  como la  del  viaje del alma,  etc.  Es, desde  luego, la  imagen más

amplia  para  expresar  el  mundo  material  (e.g.  In  Crat.  CVIII,  88.22:

 8áixiaa  yEvcIE()ç ELKcSv), pero no  es la única. Las imágenes  marinas no

vuelven  a aparecer en las otras dos esferas de la realidad.

A  su lado se sitúan también las imágenes del espacio terrestre,

caracterizado  en  este  ámbito  por  la  oscuridad  (abismo,  caverna,

profundidad).  También  el  capítulo  de  la  vegetación  se  incluye  en  este

apartado.  De  este  modo,  los  elementos  agua  y  tierra  defmen  el  ámbito

material.  La  ausencia del  elemento  fuego, al  que está  vinculada  la  luz, es
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total.  El  elemento  aire  encuentra  dos  referencias  en  los  animales  que  se

desplazan  por ese medio, que en realidad son metáforas del alma.

En  el mundo  material abundan las metáforas de los elementos

de  la  naturaleza (agua y  tierra), mientras  que las imágenes que  suponen o

pueden  suponer  una  actuación  humana  son  menos  frecuentes  que  las

anteriores.  En  todo  caso  esta  actuación  humana  se  caracteriza  por  la

pasividad  y  por  el  dominio  del  elemento  material  sobre  la  mencionada

actividad.  El  cumplimiento  de las  acciones no  se  realiza en  las metáforas

del  mundo  material  bajo  la  condición del  conocimiento o  la  ciencia,  sino

que  predomina la ausencia de ambos y el propio elemento material.

Las  metáforas  marinas  aparecen  sobre  todo  en  el  mundo

material.  De  este  modo,  el  mar  es  en Proclo  una  de  las  expresiones más

nítidas  de las características de la materia y de la vida terrenal.

VI.4.2.  MUNDO iNTELIGIBLE

“Proclus  possde  l’art de tout situer”

A.  Charles-Saget (1982:  18)

El  espacio  y las imágenes espaciales son las  más  ampliamente

desarrolladas  en la  descripción  del mundo  inteligible,  caracterizado  por  la

harmonía  y  la luz. Pensamos que la espacialización de la teología, a la que

contribuye  también  la  geometría,  unida  a  las  modificaciones  y
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ampliaciones  en las jerarquías  divinas detalladas, según la máxima seguida

por  el  licio  (entia  sunt  multzplicanda ex  necessitate),  permite  explicar  la

abundancia  de metáforas espaciales  en Proclo.  El capítulo de este  tipo de

metáforas  es el más ampliamente representado entre las metáforas referidas

a  las esferas material, inteligible y al Uno.

Destacan  también  en este  ámbito  las  imágenes cósmicas  que

en  Proclo  alcanzan un  desarrollo extraordinario.  En  nuestra opinión  estas

imágenes  cósmicas,  que  aglutinan cada  una  de  ellas  varias  metáforas,  se

corresponden  con la alegoría, figura en la que también se concatenan varias

metáforas.

De  este  modo,  los  elementos  agua  (fluvial),  fuego  y  aire

definen  el  ámbito  inteligible.  Dan  cuenta  de  la  ligereza,  la  luz  y  la

harmonía,  que corresponde  a las  realidades  de este  ámbito  intermedio.  El

agua  por  medio  de  las  metáforas  fluviales  sigue  presente  entre  las

metáforas  inteligibles y en el Uno. También hay numerosas imágenes de la

técnica  e instrumentales que contrastan con su ausencia casi completa en el

mundo  material. A  diferencia  de  lo  sucedido  en  las  imágenes  del  mundo

material,  las  imágenes  que  comportan  una  actuación  humana  son

predominantes  en el  ámbito  inteligible;  las imágenes  alusivas  a elementos

de  la naturaleza tienen una presencia más limitada.

Desaparecidas  del  mundo  inteligible  las  metáforas  marinas,

son  propias  de  éste  las  del  fuego  y  la  luz,  también  las  de  la  danza  y  la
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música,  las de la técnica y la geometría, vinculadas  ambas al  conocimiento

científico,  las del ritual, cósmicas y la familia.

Pensamos  que  el  diádoco  confiere  preeminencia  a  las

metáforas  místicas o unitivas. Se trata de imágenes que, a pesar de tener un

referente  material  inmediato, no  son  clasificadas  de  acuerdo con  él.  Así,

‘puerto  místico’,  ‘puerto  seguro’  o  ‘flor  del  alma’,  ‘flor  de  toda  nuestra

alma’,  no  son  clasificadas inmediatamente entre  las  imágenes  marinas, ni

del  espacio, ni  de la  vegetación, sino entre  las metáforas místicas. Esto se

debe  a que el  referente  espacial o  vegetal  queda comprendido ahora en el

ámbito  místico o unitivo. A diferencia de estas metáforas, generalmente las

otras  siguen dependiendo de su referencia sensorial inmediata.

VI.4.3.  EL UNO

El  Uno  tiene  en  la  obra  de  Proclo  los  atributos  de

incognoscible  e inefable, como muestra el siguiente texto:

K&1  ()Ç  OEÓÇ citi  O€v  &1TVt()V,  KC’L ()Ç  V&Ç  V&&)V,  Kca  ()Ç  t(2fl)

&l’Yt(i)V  iTKELV  T1)  1t(&t(i)V,  K’L  (i)Ç  1T1Ç  OLyfÇ  &pprjtótEpol’, Kat  ç

¶&Ø1Ç  1)1TÓpE(J)Ç  &VAXYEÓtEOV, ¿yLoç  v  &yLoiç  totç  vortotç

vcVrrOKEKpU.L.LVOÇ  8Eotç: Theol. plat.  1111,  65.1 1-15  (‘y  que  es  dios  de

todos  los  dioses, y  que  es  hénada  de hénadas, y  que está  más  allá  de los

primeros  ádita,  y  que  es  más  inefable  que  todo  silencio,  y  que  es  más
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incognoscible  que  toda realida,  santo oculto  entre  los  santos  a  los  dioses

inteligibles’).

Trasciende  cualquier  actividad,  incluido el  silencio.  Por  ello,

esta  realidad es descrita por su superioridad sobre la esfera inteligible. A su

vez,  las  imágenes referidas  al Uno trascienden  el  ámbito  de la txvr  y de

las  actividades  vinculadas  al  conocimiento  científico.  Las  metáforas  del

Uno  están  más  allá de  la  técnica,  no  presuponen  como las  inteligibles  su

uso,  que las diferencia, a su vez,  de las materiales. Las metáforas del Uno

dan  cuenta, de este modo, de la  superioridad absoluta del Primer principio,

que  está por encima de cualquier acción humana, incluso de aquella guiada

por  el conocimiento científico.

La  metáfora fluvial de la fuente, también presente en el mundo

inteligible,  designa  el  Primer  Principio.  De  este  modo,  las  metáforas

fluviales  se mantienen en las tres principales  esferas de la realidad, aunque

directamente  la imagen de la fuente no está presente en el mundo material,

en  el que las metáforas fluviales indican la idea de flujo y corriente.

El  Uno  es  descrito  generalmente  por  la  vía  negativa,  pero

también  hay  algunas  metáforas  del  Uno.  El  número  de  éstas  es  muy

limitado  si  se  compara  con  el  de  las  esferas  inteligible  y  material.  El

porcentaje  de  metáforas  del  Uno  en  Proclo  es  inferior  al  5% deI  total.

También  la variedad de aquéllas es menor que la observada en Plotino.
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Las  metáforas aplicadas al Uno  se encuentran en pasajes  muy

específicos  de determinadas obras de Proclo. Estas obras son las siguientes:

In  Alcibiadem, In Parmenidem VI y VII, In  Timaeum 1, Hylil  y Theologia

platonica  1, II  y  III.  Proclo  se  sirvió  también  de  comparaciones  para

designar  al Uno, sobre todo en Theologia platonica  II, contexto en el que se

combinan  metáforas y comparaciones conjuntamente.

CUADRO  GENERAL DE LAS METÁFORAS DE LAS TRES ESFERAS

Campo  semántico Mundo  material Mundo  inteligible El  Uno

Fluviales  (agua) + + +

Marinas  (agua) +

Espacio  (tierra) +

Espacio  (inteligible) + +

Espacio  (suprainteligible) +

Vegetación + + +

Viaje  errático +

Viaje  dialéctico +

Místicas +

Instrumento + +

Técnica +

Geometría + +
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Danza + —

Música +

Teatro +

Cósmicas +

Ritual -1-

Deporte + +

Guerra + +

Cinegética +

Gobierno + + +

Sociedad + +

Familia +

Cuerpo  humano + +

Enfermedad +

Vida  animal + +

VI.5. METÁFORA Y TEÚRGIA

For  Proclus,  language  is  inherently  theurgical,  both

because al! forms of discourse are  an extensión of the divine names and

because  language reiterates the liierarchical nature of reality.

S.  Rappe (2000: 192)
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Proclo  eleva  la  teúrgia  por  encima  de  la  teología  como

coronación  de la  misma. De este  modo  la teología  incorpora la teúrgia  en

su  nivel superior, lo que contribuye a explicar el amplio uso de la metáfora

en  Proclo.  A  este  respecto  recordamos  el  siguiente  texto  de  la  Teología

platónica  II 25,  113.4-10:

E(1’)(EtoL 6’€ ir&vta  &&  tOl5T()V K  OUV&1TTETL tatç

TrprrOupyO’iç t’taiç,  t& E  && tfiç  9ELaÇ  4t  ao4Lç,  t&   && tfjc

eEoupyI.Kç  6UV&.tE()Ç, i  KpELtT()V Gt’U)  &Tr&a1ç &vep(1)1rCvç a()4pOdnV11Ç

KaL  1TLcJt13.ttlÇ, cJU)J4OíJOct  tt  TE  TfÇ  JftVtLKf1Ç &y9&  K&  ‘r&ç  tfiÇ

TEXEotoupyLKfiç KaecptLK&ç  UVc.LEtÇ  Ka’L Tr&vtc  &1T?.cç t&  tfç  veou

,    ,
KaTaK(Á)X11ç EvEpy1.urra.

Todo se preserva por  esas  cosas  y  se  une  a  las  causas

primeras,  unas cosas por medio de la manía  erótica, otras por  medio de

la  filosofia divina, otras por la potencia teúrgica, que es superior a toda

sabiduría  y  ciencia  humana,  tomando  los  bienes  de  la  mántica  y  las

potencias  catárticas del arte  teléstica y, en una  palabra,  todos los actos de

la  posesión divina.

Con  objeto de clarificar la posición de la teúrgia en Proclo y  la

designación  de  “metáforas  místicas”  situadas  por  nosotros  en  la  esfera

inteligible,  citamos el siguiente texto  cuya triple distinción de  la teúrgia en

A.  Sheppard aceptamos.  Las metáforas místicas  aluden  al tercer  grado  de

teúrgia5:

 H.D. Saffiey et A-P. Segonds, « Notes complémentaires»  en  Marinus.  Proclus ou  sur le  bonheur, p.
155.

330



VI.  Significado y función de las metáforas en Proclo

Sur  la théurgie chez Proclus, cf. A. Sheppard, “Proclus’ attitude

to  theurgy”, CQ, N. S. 32 (1982), p. 2 12-224, qui propose (p. 224) de

distinguer trois aspects dans la théurgie procienne: (1) pur rituel (magie

blanche), (2) é1vation de l’áme au degré de l’intellect et de l’intelligible,

(3)  union de  «l’un  de  l’áme»  au dieu supréme. Voir R. M. van den

Berg,  «Towards  the  Paternal Harbour.  Proclean Theurgy and  the

Comtemplation  of  the  Forms”,  dans  Proclus  et  la  Théologie

Platonicienne,  p.  425-443, qui  met  l’accent sur  l’importance toute

particuliére  de  ce  troisiéme aspect  de  la  théurgie dans la  pensée de

Proclus.

La  interpretación  alegórica  de  los  mitos  es  inseparable  en

Proclo  de  la  expresión  figurada y  cifrada.  El  lenguaje,  entonces,  alude  y

revela  a  los  entendidos  verdades  profundas  ocultas  tras  el  velo  de  las

imágenes  plásticas y  de  las metáforas.  En  efecto,  la  teoría  de  la  simpatía

universal  que existe entre todas  las  cosas,  según la cual todo  está  en todo,

es  fundamento del arte hierática o teúrgica en Proclo.

La  incorporación de la teúrgia  en la teología de Proejo, que no

se  produce  en  Plotino,  contribuye  a  una  cierta  reevaluación  del  mundo

material  en el  licio. Esta  diferencia entre  Proclo y Plotino explica en parte

la  considerable presencia de las imágenes del mundo material en el primero

y  su ausencia casi total en el  segundo. Esto  sucede también en el ámbito de
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la  ética: Proclo,  a diferencia  de Plotino  (Enn.  1 2),  incorpora las  virtudes

naturales  en el primer grado de la scala virtutum.

VL5.1.  HIMNO CALDEO

La  estrecha relación existente entre metáfora y teúrgia  se pone

especialmente  de manifiesto en los himnos y en las plegarias de Proclo. Los

dos  primeros  textos  que  presentamos  se  caracterizan  por  dos  hechos

relevantes:  los dos ofrecen metáforas continuadas y  se articulan en torno  a

una  metáfora  principal.  En  el  himno  caldeo  es  el  fuego  y  en  la  plegaria

inicial  del  In  Parmenidem  es  la  metáfora  de  la  conducción o  guía  divina

que  el poeta solicita para  acceder a la luz del  intelecto. El tercer texto tiene

relevancia  teórico  por facilitar el conocimiento de las principales doctrinas

teúrgicas.

A  continuación  presentamos  el  llamado Himno  al fuego6  de

Proclo  como muestra de la estrecha relación entre metáfora y teúrgia. Este

texto  permite  observar que  la metáfora  es  el  vehículo privilegiado para  la

expresión  teúrgica.  Subrayamos  las  metáforas continuadas  en este  poema

escrito  en versos líricos y en la plegaria del proemio de Iii Parmenidem.

CANCIÓN  DEL FUEGO (Exc. chaid. II, p. 207.22-208-5)

6  Cf. G. Reale (1989:65-66): “En este contexto teúrgico,  la asimilación a [)ios  viene a asumir también un

sentido  mágico,  además  de  ético  y  espiritual,  como  demuestra  este  Himno  contenido  en  los extractos
provenientes  de  la  procliana  Fiosofla  caldea,  en  el  que  el  alejamiento de  las  cosas  del  mundo y  la
imitación  de Dios son  vistas también como un  huir del  frío, ascender hacia el  calor y, en  cierto sentido,
hacerse  ffiego.”
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‘Y1.u’ov oív  t4  9€Q to&Eo &VaO.LEV

KtcúL1T(LEl)  t1)AEO1kJOWO1)O(W,

‘8(tEv  irttM’&XlefiOKOITÓV,  tl)  €IÇ  zi’rcu’ O.LOL(AX3LV.

yV(OpícJCA)F.LEI) tbV  &OlTÓtllV,

&ya1T1jO4LEV  tV  1TtXtpa,

K&.OOVt  1  1TEVJO(.LEV.

t4O€p.t41TpOOp&l.L(i).LEV

t?iliux.pn’K4uyóVt€ç.

irüpyEv(4LE9a,

ÓL&1TupçME1kJÜ)j.LEV.

‘XOI.LG’ EiUtOl)MVELÇ&iXuoLv.

1ratipMrrjEtirupçMobçcvairtiaç.

.L11’EirOt’KXtjOçAEO(.tEl)yEi3paTcCITELVÓV.

Consagremos  este  himno  al Dios;

dejemos  larealidadquefluye,

vayamos  alverdaderofin,  la completa  asimilación  a Él.

Conozcamos  al  Señor,

amemos  al Padre;

obedezcámosle  cuando  nos  llama.

Corramoshaciaelcalor,

huyendodelfrío.
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Convirtámonosenfuego,

caminemosporelfuego.

Tenemosun  caminofácilparalaascensión;

elPadrenosguíadesplegandocaminosdefuego.

Y  nuncafluyamoscomocorrienteprofundadelolvido.

VI.5.2.  PLEGARIA DEL PROEMIO DEL INPARMENIDEM

Proclo,  Iii Parm. 1 617.1-618.16:

EiXOI.LaL totç  eeoiç 1T&XJL KcLt ¶Úca1ç  ToflyfIucxíp.out6vvoüvE’LÇt’í’iv

rrpOK(LILEI/1l)OecOpiav, Kat  4XiÇVLO’LatLiLlrvM’tíçáX0eCaç&v&ijwvtaç

&vaXkiaitvt?iv&vot.cw  rr’  [5]  ait?iv  t1l)  tv  6vtw  1FLOtIQ.L11V,

&votaCtet&çtíjçifruyjjçtíuíjiniç  eLc  iooxv  tfç  v0ou  toO

ll?t.)VOÇ  yE()Ç  Kal. óppfGcLVtáÇ  .LOU tV  yl)6iOLV EiÇt4xwótatovtot)

VtOÇ  IELXOOXL }.LE tfiÇ  1TO)XfÇ øoao4Ltç  Kca  [10]  tfiÇ¶Eptt&iti6vrairÁinç

trrept&vtavoeptc2tE1ctpL  ,  p’vI.tóvvttfiçiIiufic¿i-t-w

teKat&p&TaL,  KccOálTEp 4ra.  ¿  v  t4  IaL6pq       KttTÇ

vóoüvaí  t  Iuoi  voí3v  fev  tXeov  toiç  vortoiç  0€oiç,  [15]  vcq.tLv  ‘

&vay(Aryn)  toç  voEpoç,  VEP?ELaV  EE  &Xutov  Ka.  EJE4.LV111) t(u)  i)XLK(V

yV(iSOEOH) TOiJc)1TPtl)O1’)pcWM)t(l)6?vyep.óvaç,  (‘?ivrrteptvv

toi)ç  t?v  KÓOLOV XlXXóVt,  ‘K4cxVoLv 6’E t(íl’  ØEL(AM) &).iiOfi tO)Ç&yy€XLKO

[20]  xopoiç,  &OiT)pXJLV  6  tfiç  rrap&  Oev  irvrrvoLaç  toiiç  &yoOoiç

xL1.toi-’cç, .teycúó4ipova  ‘€  Kat  O(JÁ4)l) Kal.  iIJii?diiJ  KatáOtOOLV  toiiç  ijpxxç
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1T&1/TtX &  &1TX(Ç t&  0€to  ‘yVr  1EapW3KEUp/ V0EtVX  LOL  TEXECQl) ELÇ  t)I)

ii€touofav  [25]  tfç  1TOTTtLKIYC&TÇ ¶OÇ) H)kt(1WOÇ KO’L [618]  iuoTLKA)tt11ç

8€wpíaç,  v  K4aíV€L  v  tv  altç  v  t4  llappEví51  .LEt&tijç

¶OOflKO)OnÇtotçitpc2ytaai0ttoç,  &V1jTrX()OEótaicziyroü

Ka4ctp(AYrdtaLciriI3o?.atç¿tH)ktwi[5]au.Lj3aKxE15ocg  d)Ç  tiOç

K  Ó  (OtÇ  KatoxJt&ç tf1Ç OeLaç &Xr0eLaç, tfiçó8epíç1pü’y€v6.t€voç

tca)tT1cEU)l’Kait(íl/Od()l)TOl’YEG)l)X6y()l)Vt(iEpo4xvcnç  l)  Ey()

rv  &v 4Xoao4ícç«rrrov  ELÇ &v0pTouç  X8€iv  r’  [10]  €€pyecií.q  t3v

t1ÓE 1IIUX(2fl), &iifi t(.l)  &yaXLát()V, &vtt T(l/  Epciv,  &VE’L tfÇ  X11Ç &yLcJtELOÇ

a1)tfÇ,  Kcd. XIYrTpLaÇ pX11ybv toíç  E  viiiv Ocii  &epS’rroiç Kt  TO1Ç E’waÜOlç

yø’1aoivotç.  ‘A1).k t&  LEV  KpELttÓv(M) 1jL(l)  XEa   [15]  Kcd. 

lrap’a1YE(l)‘Oprn’íÁK&Lii.LtI’tO4J.OÇE’Crl¶pO)4tlTOuOatfZ&t($l)

&vayy&’4xi.

‘Suplico a  los dioses todos y todas que  guíenmipensamiento

hasta  la  contemplación propuesta y  que,  habiendoprendidoenmílaluz

brillantedelaverdad,  desplieguenmiinteligencia hacia [5] la propia ciencia de

los  seres, y que abranlaspuertasdemialma  para recibir la dirección del divino

Platón;  y  que, impulsando mi conocimiento hacia lomásluminosodelser,

hagan  cesar la  irresistible opinión complaciente sobre mi propia sabiduría y

[10]  elextravío  acerca de lo que no es en  el estudio más intelectivo de los

seres;  sólo en ellos sealimentayseriegaelojodelalma,  como dice Sócrates

en  el Fedro; que infundan en mí una mente perfecta los dioses inteligibles, [15]

unafacultadelevadora  los intelectivos, y una actividad indisoluble y exenta de

los  conocimientos materiales losjefessupracelestesdeluniverso,  unavida
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provista dealas los que obtuvieron en suerte el mundo, una manifestación de lo

divino j  [20] corosangélicos, un cumplimiento de la inspiración proveniente

de  los dioses los buenos démones, y una  condición magnánima, venerable y

elevada los héroes. Que simplemente todos los linajes divinos pongan en mí

una  disposición perfecta para la participación [25] enlacontemplaciónmás

secretaymásmísticadePlatón,  [618] que  él  mismo nos  muestra en  el

Parménides  y  desplególaprofundidadconvenientealosasuntosensus

purísimasintuiciones el que verdaderamente [5] se entusiasma con Platón y i

quese  hallenadodela  divina verdad, y que por otra parte ha sido para nosotros

jefedeesacontemplación  y realmente hierofantedeesasdivinaspalabras  yo

diría  que ése ha venido ante los hombres como tipodelafilosofia,  [101 en

beneficio  de  las  almas  de  aquí,  en  lugar de  las  estatuas,  en  vez  de  los

sacrificios, en vez del propio culto entero, e  iniciador de salvación para  los

hombres actuales y para los que vendrán más tarde. Mas sean favorables las

cosas  de los mejores de nosotros [15] y elserviciodeellosestépreparadopara

nosotros,mostrandosuluzelevadora.’

VI.7.  METAFORIZACIÓN DE LA TEOLOGÍA

Como  consecuencia  de  la  ubicación  de  la  teúrgia  en  el  sistema

de  Proclo  se  cumple  en  éste  un  proceso  de  metaforización  del  lenguaje

teológico  que  conileva  una  traducción  de  la  teología  de  Platón  en  el

lenguaje  del  mito  y de  la teíirgia7.

 Consideramos  que  esta misma  idea aparece  en  el  artículo  de  C.  Steel (1986:  “Proclus:  Filosofie en
Mythologie”)  y también  en  el siguiente texto  de  S. Rappe:  “Exchanging metaphors and narrative styles,
translating  myth into metaphysics and metaphysics into myth -aH of this is an attempt to force the  issue of
language  into a uncompromising dilemma” (2000:  193).
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El  discurso sobre los dioses (teología) y  la acción e invocación

sobre  éstos  (teúrgia)  hace  que  las  imágenes  en Proclo  no  sean,  como en

Plotino,  un  mero  procedimiento  pedagógico,  sino que  la  propia  teología,

sus  articulaciones  y  series,  se expresa  en un  lenguaje metafórico.  De este

modo,  las  metáforas  no  sólo  son  un  recurso  expresivo,  sino  que por  su

carácter  narrativo se convierten en un elemento característico de la síntesis

teológica  de  Proclo.  A  diferencia  de  Plotino,  en  Proclo  se  observa  una

menor  presencia de términos  introductorios de las metáforas comparativas,

lo  que  sugiere  una  cierta  diferencia  en  la  significación y  función  de  las

metáforas  en ambos autores.
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VII.  CONCLUSIÓN
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La  pregunta  planteada  inicialmente  acerca  del  significado

y  función  de las  metáforas  en la obra  de Proclo,  autor  que abarca  gran

parte  del  siglo Y d.C.  y es referente  ineludible  de la  escuela  de Atenas,

nos  ha  llevado  a la  necesidad  de clasificar  las  metáforas  contenidas  en

sus  obras  cuya  autenticidad  está  fuera  de  duda.  El criterio  seguido  en

esta  clasificación  es  doble,  consistente,  primero,  en  recoger  la

estructura  de  la  propia  teología  de  Proclo  que  nos  ha  permitido

incorporar  los  campos  semánticos  tratados  por  sus  metáforas  en  tres

ámbitos  principales:  el  mundo  material,  el  mundo  inteligible  y el  Uno.

Empleamos  la  expresión  ‘campos  semántico’  en un  sentido  genérico.  A

su  vez,  hemos  seguido  también  un  criterio  temático,  aplicado  con

frecuencia  en  el  estudio  de  las  metáforas  de  la  Antigüedad,

estructurando  cada  uno  de  los  tres  ámbitos  señalados  en  los

correspondientes  campos  metafóricos.

La  metáfora  no es en  Proclo  un  mero  ornamento,  sino que

al  ser  creadora  de  sentido  tiene  una  importancia  semántica  por  su

vinculación  al  sistema  teológico  del  licio.  La  metáfora  se  inserta

plenamente  en este  sistema  hasta  el punto  de  que el  mencionado  tropo

adquiere  en Proclo  un perfil  específico  dentro  del  neoplatonismo,  como

consecuencia  de  la  doctrina  de  la  sinfonía  de  las  teologías  helénicas  y

extranjeras.  Las  principales  fuentes  de  las  imágenes  estudiadas  de

Proclo  son  Platón,  los  Oráculos  caldeos  y  Plotino.  Asimismo  proceden
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Oráculos  caldeos, y de los Poemas  órficos.  Las  fuentes  utilizadas  por  el

diádoco  y  sus  propias  innovaciones  permiten  establecer  una  clara

distinción  con muchas  de las metáforas  de Plotino.

Proclo  lleva  a  cabo  el  programa  de  la  sinfonía  de  las

teologías  órfica,  pitagórica,  platónica  y  caldea,  fijado  por  Siriano  en la

escuela  de  Atenas.  Esta  sinfonía  comporta  una  traducción  de  la

teología  en  el  lenguaje  del  mito,  que  el  licio  realiza  principalmente  a

través  de  las  metáforas.  Por  ello,  en  Proclo  tiene  lugar  una

metaforización  de la  teología;  las  metáforas  y  los tropos  empleados  no

son  meras  figuras  literarias,  sino  un  elemento  narrativo  de  su

formulación  teológica.  Sin  la  consideración  de  esta  doctrina  es

imposible  comprender  la  importante  presencia  de metáforas  de origen

caldeo  y, en  menor  medida,  de origen  órfico;  así como  la  reevaluación

del  mundo  material  y  de las  metáforas  correspondientes  a esta  esfera

en  el licio.

La  descripción  de  las  tres  hipóstasis  indicadas  a partir  de

las  metáforas  que  las  expresan  permiten  concluir  que  el  mundo

material  se  caracteriza  en  Proclo,  sobre  todo,  por  medio  de  las

metáforas  marinas  y del  espacio  terrestre  (en éste se incluye  también  la

vegetación).  Las  primeras  inciden en el  olvido y ruido  para  describir  el

dominio  de la generación.  Las segundas  en el  carácter  oscuro  y pesado

del  medio  terrestre.  La vida  humana,  desde  que  el  alma  ha  caído en  el
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huir  de la esclavitud  que experimenta  el alma.  Los símbolos  materiales,

según  los  teúrgos,  juegan  un  importante  papel  en  esta  huida  o

separación  del  alma  de  la  materia.  El  empleo  de  la  técnica  no  tiene

ningún  papel  relevante  en las imágenes  del mundo  material.

El  capítulo  principal  de las imágenes  y metáforas  en Proclo

está  dedicado  al  mundo  inteligible,  esfera  en  la  que  Proclo  introduce

modificaciones  sustanciales.  El  alma  es  el  principal  referente  de  este

tipo  de  metáforas.  En  la  del  mundo  inteligible  predominan  las

metáforas  referidas  al  agua  (fluvial) y las del espacio  terrestre,  incluida

la  vegetación.  La  vida  es  concebida  como  una  viaje  dialéctico.  El

mundo  inteligible  se  caracteriza  en  estas  imágenes  por  la  luz  y  la

harmonía;  la  técnica  y  los instrumentos  ocupan  un  lugar  relevante  en

el  mismo.  Además,  las  metáforas  cósmicas  ofrecen  una  visión

grandiosa  del  mundo  neoplatónico.  En  este  último  mareo  Proclo  crea

las  metáforas  de  los  nombres  como  estatuas  de  las  cosas  y  de  los

nombres  divinos como estatuas  de los dioses.

En  la  descripción  del  Uno  predominan  las  metáforas  del

agua  (‘fuente’),  de  la  vegetación  (‘raíz’,  ‘estar  enraizado’),  de  la

geometría  (‘centro’),  del  gobierno  (‘rey’,  ‘guía’)  y  las  del  espacio

suprainteligible  (e.g.  ‘Hénada  de  hénadas’,  ‘más  allá  del  silencio’,

‘realidad’).  En  general,  se  puede  decir  que  las  metáforas  empleadas
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Hemos  observado  en  Proclo  una  tendencia  a  emplear

metáforas  específicas  para  cada  uno  de  los  tres  ámbitos,  hecho  que

pone  de manifiesto  el grado  de elaboración  alcanzado  por  el diádoco  en

sus  metáforas.  Así,  las  metáforas  agrupadas  en  los campos  semánticos

de  la  luz  y  el  fuego,  la  técnica,  la  música,  la  danza  y  el  teatro,  la

cinegética,  la  familia,  el  ritual  y  la  mística  no  figuran  entre  las

aplicadas  al  mundo  material,  ni  al Uno,  sino al  mundo  inteligible.  Allí

donde  un  mismo  campo  semántica  se  aplica  a  más  de  una  de  las  tres

esferas,  las  metáforas  empleadas  son  generalmente  diferentes  unas  de

otras.  Hay,  no  obstante,  algunas  metáforas,  como  ‘fuente’  y

‘profundidad’,  que son referidas  a más  de un  ámbito.

Las  metáforas  más  relevantes  en la  obra  de Proclo  son  las

que  a  continuación  detallamos.  La  metáfora  de  la  ‘fuente’  (irr1ytj) se

convierte  en  la  más  importante  de  estas  figuras  por  designar  las

realidades  de las  dos  esferas  superiores.  Se convierte,  asimismo,  en  la

imagen  que  resume  de  modo  muy  expresivo  el  movimiento  de  la

realidad  en  su  conjunto  desde  el  Uno  hasta  la  materia.  También  las

metáforas  místicas  de  la  ‘flor’  (&vøoç) y  del  ‘puerto’  (3p.toç), en  sus

diferentes  especificaciones,  además  de  una  gran  fuerza  expresiva,

concentran  gran  parte  del  poder  unitivo  con  el Uno.  Merecen  especial

mención  las metáforas  cósmicas,  que  presentan  la  metáfora  continuada

del  mundo  como  templo  cósmico.  A ésta  se  asocian  las  metáforas  del
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‘áditon’,  ‘vestíbulo’,  la  ‘explanada’  exterior  al  templo  y  la  ‘llanura’  de

la  verdad.  No queremos  dejar  de señalar  un  grupo  de metáforas,  en las

que  Proclo  se muestra  especialmente  creativo  y  pone  gran  énfasis,  son

las  imágenes  marinas  del ámbito  material.

Destacan  en  la  obra  del  licio  también  las  metáforas

espaciales,  en las tres  esferas  descritas.  Esto  nos permite  afirmar  que  la

metáfora  cumple  en  el  licio  una  función  espacializadora.  Así  como  el

epíteto  ofrece  en  Proclo  una  jerarquización  de  los  hombres  y  las

divinidades,  especificando  los  diversos  rangos  humanos  y  divinos,  la

metáfora  espacial,  característica  del  diádoco,  permite  completar  las

nuevas  necesidades  expresivas  derivadas  de  las  ampliaciones  de  su

sistema  teológico.

El  principal  campo  semántico  del  que  se sirve  Proclo  para

expresar  sus  imágenes  y  metáforas  aplicadas  a las tres  esferas  es el  del

espacio,  lo  que  se  corresponde  con  la  amplia  labor  jerarquizadora  y

sistematizadora  del  neoplatonismo  que  llevó  a  término  Proclo.  Esta

espacialización  de  las jerarquías  divinas  tiene  lugar  sobre  todo  en  la

Teología  platónica  y en los demás  comentarios  transmitidos.  El carácter

prioritario  de  las  imágenes  y  metáforas  de  Proclo  se  debe  a  la

jerarquización  de  las  series  divinas  que  lleva  a  cabo  Proclo  en  su

teología.  Este  objetivo  del  diádoco  explica  la  especial  relevancia  de

estas  imágenes  en su obra.
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Proclo  emplea  las  metáforas  espaciales  y  del  viaje  para

describir  el  mundo  material,  ámbito  en  el  que  predominan  las

metáforas  marinas.  En  segundo  lugar,  el  diádoco  emplea  sobre  todo

metáforas  técnicas  e  instrumentales,  rituales  y  místicas,  del  viaje,

deporte,  guerra  y  espacio  en su  descripción  del  mundo  inteligible.  Por

último,  Proclo  emplea  especialmente  metáforas  referidas  al  agua

(fuente),  a  la vegetación,  a la  geometría,  al  espacio  y  al  gobierno  en su

descripción  del Uno.

La  especial  relevancia  de  las  metáforas  del  viaje  nos  sitúa

ante  el  protagonista  principal  de  estos  tropos,  el  alma,  que  contiene

dentro  de  sí  todas  las  realidades  y  cuya  actividad  alcanza  a  las  tres

hipóstasis  principales.  La  obra  poética  de  Proclo  ejemplifica  esta

dimensión  errante  del  alma.  Así  mismo,  la  importante  presencia  de

metáforas  técnico-instrumentales  no  es algo  raro  en Proclo,  verdadero

sabio  que  poseyó  y  divulgó  el  conocimiento  de  notables  teorías

científicas  en  el  Comentario  al  libro  primero  de  los  Elementos  de

Euclides,  en  los  Elementos  de  fisica  y  en  su  Esbozo  de  las  teorías

astronómicas.

Proclo  ha forjado  en  sus obras  los siguientes  hápax  que  son

metáforas:  &yEXóawxx,  f3c8uxEl.tova,  I3Op14)t.O La3o LO,  TIL LOEE  Lrv,

ypa  Lí3p6t(*w, pOoi.w  t,  Lo).6xEutov, ItE iXixóPouX€, ¶OVa14tOVa,  cJaóI.LÍ3POtE,

cJcpKotaK(v,  Xotpjaoi,  &ELvooç,  ?oxEutLK1I,  touoo’rw6a. Sorprende  que
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0uitova,  H.  III  6;  apu4XoLoI3oLo, H.  1  20).  Proclo  emplea

frecuentemente  metáforas  tradicionales,  a  partir  de  las  cuales

introduce  formaciones  analógicas:  e.g.  ‘mar  de  la  desemejanza’,

‘puerto  seguro’,  ‘puerto  paterno’;  así  también  los  nombres  son

descritos  como imágenes.

Hay  metáforas  principales  en  torno  a  las  cuales  se

articulan  algunos  textos  enteros  de  Proclo.  Así,  la  metáfora  del  fuego

da  unidad  al  denominado  Himno  caldeo.  Esta  misma  observación  se

aplica  a  los  restantes  himnos,  epigramas  y  plegarias  contenidas  en  las

obras  de Proclo.

Hemos  comprobado  también  que  Proclo  emplea  en

determinados  pasajes  de  sus  obras  las  metáforas  continuadas.  Desde

esta  perspectiva  son  especialmente  relevantes  los proemios  de sus  dos

grandes  obras,  Theologia  platonica  e  In  Parmenidem.  Asimismo,  el

referido  Himno caldeo contiene  numerosas  metáforas  continuadas.

Hemos  observado  en  primer  lugar,  que  hay  en  el  licio

metáforas  relevantes  teológicamente,  tales  son  las  de  la  fuente,  el

puerto  y  la flor.  Metáforas  que expresan  una  realidad  inefable,  como es

la  fuente,  aplicada  al  referido  Uno,  y  la  unión  mística,  expresada  por

las  dos últimas  metáforas.

Dentro  de  las  imágenes  estudiadas,  las  personificaciones

son  poco frecuentes,  encontrándose  sobre  todo  en los textos  de carácter
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teúrgico  (e.g.  De  sacrflcio  et  magia,  Excerpta  chaldaica).  En  cuanto  a las

comparaciones  propiamente  dichas,  en Proclo  no  son menos  frecuentes

que  en  Plotino.  El  número  de  comparaciones  explícitas  introducidas

por  otov,  ç,  etc.  es  también  apreciable  en  el  licio.  En  Proclo  se

observa,  en  algunos  casos,  una  transición  de  la  comparación  a  la

metáfora,  así  por  ejemplo,  ‘tablilla  no  escrita’,  que  en  los  anteriores

aparece  también  como  comparación,  en  la  obra  del  diádoco  lo vemos

como  metáfora.

La  metáfora  es  en  Proclo  el  principal  instrumento

empleado  en  la  traducción  de  la  teología  de  Platón  en  el  lenguaje  del

mito  y  de la  teúrgia.  Proclo  lleva a cabo  la traducción  de  la  teología  al

lenguaje  del  mito  y  la  magia,  también  llamada  metaforización  de  la

teología,  principalmente  a través  de este tropo.

En  cuanto  a  la  relación  existente  entre  las  metáforas  de

Plotino  y de Proclo,  hemos  de decir  que en el primero  es más frecuente

que  en el  segundo  el empleo  de metáforas  comparativas,  lo que  atenúa

la  propia  relación  metafórica  y  hace  de  la  utilización  de este  tropo  en

Plotino  un  elemento  pedagógico  y  didáctico.  Las metáforas  referidas  a

la  primera  hipóstasis,  el Uno,  son más numerosas  y variadas  en Plotino

que  en  Proclo,  cuya  concepción  del  Primer  Principio  como

incognoscible  e  inefable  limita  su  expresión  mediante  este  tropo.  El

dominio  del  intelecto  y  del  alma  está  ampliamente  desarrollado  en
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ambos  autores,  pero  mientras  que las  metáforas  procedentes  de Platón

se  encuentran  en  Plotino  y  en  Proclo,  las  de  origen  caldeo  y  órfico

aparecen  únicamente  en  el  diádoco.  Por  ello,  relevantes  metáforas

místicas  (e.g.  ‘flor  del  intelecto’  y  ‘puerto  paterno’)  no  se encuentran

en  Plotino.  El tratamiento  metafórico  del  ámbito  de la generación  tiene

en  Proclo  una  aplicación  destacada  en  las  metáforas  marinas,  que  en

ningún  caso  tienen  en  Plotino  el  brillo  y  la  novedad  que  logran  en  el

licio.  El  carácter  errante  del  alma  humana  en  este  mismo  dominio

material  alcanza  en la  descripción  metafórica  de los Himnos  de Proclo

un  tono  poético especialmente  elevado.

En  suma,  las  metáforas  de  Proclo  son  menos  concretas  y

más  abstractas  que  las  de  Plotino  al  describir,  sobre  todo,  el  sistema

teológico  en  su  dimensión  espacial.  Las  metáforas  místicas,  una  vez

purificada  y  liberada  el  alma  de los  lazos  materiales,  son  la  otra  gran

referencia  de las metáforas  del diádoco.

El  influjo  ejercido  por  Proclo  en  el  tratamiento  del

lenguaje  metafórico  en  otros  autores  es  observable  en  sus

contemporáneos  y  en  la  edad  media  bizantina:  Nono  de  Panópolis,

Marino  de  Neápolis,  Damascio,  Pseudo-Dionisio  Areopagita,  Miguel

Pselo  y  Jorge  Gemisto  Pletón.
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XCIX,  49.11-12 (230)

CI,  5 1.23 (235)

CI,  5 2.8-9  (230)

CII,  53.1(260)

CII,  53.4-6 (245)

CVII,  57.19-20 (260)

CVII,  57.25 (183)

CVII,  58.12 (167)

CVII,  58.15 (203)

CVII,  58.20 (189)

CVII,  58.21 (199)

CVII,  58.24 (246)

CVII,  59.6 (196)

CX,  60.1 (230)

CX,  60.17 (179)

CX,  60.17-18 (181) (183) (218)

CX,  60.26-27 (196)

CX,  60.28 (194)

CX,  61.9 (210)

CX,  62.5 (184)

CX,  62.14 (205)

CX,  63 .23-24 (179)

CX,  63.25 (196)

CX,  63.25-26 (202)
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IX. Índice de pasajes citados

CX,  64.10  (196)

CXII,  64.28-65.7 (196)

CXII,  65.1 (196)

CXIII,  65.8 (196)

CXII,  65.11-12 (178)

CXIII,  66.11 (198)

CXVI,  67.28 (214)

CXVIII,  70.18 (210)

CXXI,  72.5-6 (108)

CXXIV,  73.27-74.1 (230)

CXXV,  74.2 (220)

CXXVI,  74.2 1 (220)

CXXVI,  74.29-30 (184)

CXXVIII,  76.13 (108)

CXXXIV,  78.9 (252)

CXXXIX,  79.10-11 (218)

CXXXIX,  79.10-12 (166)

CXLII,  80.19-20 (163)

CXLII,  80.23 (163)

CXLIII,  81.2-3 (166)

CXLIII,  81.7-8 (190)

CXLIV,  82.17 (163)

CXLVIII,  83.13 (162) (163)

CXLVIII,  83.15 (180)

CLV,  87.28-88.1 (125)

CLV,  87.28-88.3 (265)

CLV,  88.5 (266)

CLXI,  89.11 (230)

CLXI,  89.12 (230)

CLXII,  89.26 (194)

CLXIV,  90.13 (253)

CLXVII,  91.11 (247)

CLXVII,  92.4 (195)

CLXVII,  92.6 (253)

CLXVII,  92.8 (253)

CLXVIII,  92.12 (205)

CLXVIII,  92.12-14 (207)

CLXIX,  93.16-17 (165)

CLXXI,  95.10 (253)

CLXXIV,  96.13-15 (231)

CLXXIV,  96.17-18 (297)

CLXXIV  96.22-23 (293)

CLXXIV,  98.12-13 (256)

CLXXIV,  102.13 (256)
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IX. Índice de pasajes citados

CLXXVIII,

CLXXVI,  102, 23-24 (252)

CLXXVIII,  103.27 (175)

CLXXVIII,  103.28-29 (176)

CLXXTIII,  104.3 (174)

CLXXVIII,  104.6 (116)

CLXXVIII,  104.7 (122)

CLXXVIII,  104.7-8 (138)

CLXXVIII,  104.10-11(253)

104.16-18  (122)

CLXXVIII,  104.18 (122)

CLXXVIII,  105.7-8 (251) (252)

CLXXIX,  105.22 (283)

CLXXIX,  105. 24-25 (218)

CLXXIX,  105.29 (167)

CLXIUX,  106.14-15 (16)

CLXXIX,  106.15 (162)

CLXXXIII,  110.5 (275)

CLXXXIII,  111.9 (252)

CLXXXIII,  111.16(182)

CLXXXIII,  111.17-19(201

CLXXXV,  112.3 (174)

CLX)(XV,  112.6-7 (163)

CLXXXV,  112.12 (179)

CLXXXV  112.18-20 (279)

CLXXXV,  113.4 (252)

CLXXXV,  113.12-13 (250)

Iii  Parmenidem 1

1,  col. 617.3 (174)

1,  col. 617.5-6 (228)

1,  col. 617.11-12 (292)

1, col. 6 17.19-20 (255)

1, col. 6 18.7-8 (268)

1, col. 620.18 (241)

1, col. 653.10-11(292)

1, col. 653.20-2 1 (265)

1,  col. 653.27-30 (241)

1,  col. 672.2-5 (187)

1,  col. 686.24 (295)

1,  col. 693.6-9 (135)

1,  col. 693.7-8 (122)

I,  col. 704.23 (270)

1,  col. 708.26-27 (187)

1,  col. 708.27 (186)

Iii  Parmenidem II
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1X. Índice de pasajes citados

II,  col. 730.37-38 (265)

II,  col. 748.25-26 (101)

Iii  Parmenidem III

III,  col. 800.20 Ss. (171)

III,  col. 800.20-23 (168)

III,  col. 800.2 1 (166)

III,  col. 800.25 (171)

III,  col. 800.28 (166)

III,  col. 800.30 (190)

III,  col. 80 1.1 (163)

III,  col. 801.4-5 (163)

III,  col. 80 1.22 (199)

III,  col. 806.6-7 (101)

It,  Parmenidem IV

IV,  col. 865.12 (214)

IV,  col. 903.22 (174)

IV,  col. 941.27-28 (171)

IV,  col. 944.27-28 (174)

IV, col. 944.36 (174)

Iii  Parmenidem V

Y,  col. 988.29 (292)

Y,  col. 989.16 (136)

Y,  col. 993.16 (270)

V,  col. 996.13 (274)

y,  col.  1009.24-25 (101)

y,  col.  1015.37-38 (193)

V,  col.  1015.40 (216)

Y,  col. 1015.40-41 (270)

Y,  col. 1023.27-29 (123)

V,  col. 1025.20-2 1 (169) (273)

V,  col. 1025.33-36 (269)

V,  col. 1025.34 (269)

V,  col. 1025.35-36 (120)

Y,  col. 1029.17-18 (154)

V,  col. 1030.23 (269) (270)

Y,  col. 1030.34 (104)

Y,  col.  1030.34-35 (126)

It,  Parmenidem Y!

VI,  col.  1043.9-29 (178)

VI,  col.  1044.28 (198)

VI,  col.  1045.1 (305)

VI,  col.  1045.1-2 (302)

VI,  col.  1046.6 (198) (264)

VI,  col.  1047.23 (198)
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LX. Índice de pasajes citados

VI,  col.  1049.37 (198)

VI,  col.  1058.22 (289)

VI,  col. 1071.30 (264)

VI,  col. 107 1.35 (275)

VI,  col. 1072.8 (266)

VI,  col. 1072.12-13 (242)

VI,  col. 1074.14 (275)

VI,  col. 1080.19 (242)

VI,  col. 1100.6-7 (229)

VI,  col. 1109.7 (302)

VI,  col. 1128.1 (239)

VI,  col. 1128.33 (292)

VI,  col.  1128.34 (196)

Iii  Parmenidem  VII

VII,  col. 1116.16 (303)

VII,  col. 1133.23 (278)

VII,  col. 1142.11 (287)

VII,  col. 1158.20 (267)

VII,  col. 1171.4-5 (212)

VII,  col. 1171.4-10 (196)

VII,  col.  1171.6 (196) (269)

VII,  col.  1171.7-8 (306)

VII,  col. 42.2-6 (178)

VII,  col. 43.30-33 (306)

VII,  col. 46.3 1 (202)

Iii  primum Eudidis  elemenlorum

librum  commen€arii

16.8-10  (220)

20.19  (292)

46.23  Ss. (119)

186.6-7  (220)

In  Rempublicam 1

116.9-10(131)

116.13  (135)

117.18-19  (145)

1.  17.20 (212)

117.22(107)

117.25  (99)

117.25-18.1(100)

117.25-18.2  (102)

118.1-2(99)

118.2(133)

118.5  (135)

1  18.5-6 (129)
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LX. Índice de pasajes citados

118.22  (174)

1  18.27-28 (286)

1  18.28-29 (210)

119.4-5  (133)

1 22.2 (228)

1 39.9-10 (227)

1 52.12 (249)

1 67.26-27 (130)

1 68.7-8 (132)

168.15-19(259)

1 71.22-24 (267)

1105.13  (130)

1  107.26-27 (132)

1119.10(227)

1120.13  (202)

1121.12-16(222)

1121.13-15  (125) (126)

1139.5  (174)

1  142.6-7 (132)

1167.7  (164)

1  225.16 Ss. (145)

1251.14-16(129)

1281.3  (119)

1294.10(174)

1295.15  s. (174)

Iii  Rempublicam U

1131.7(111)

1169.17  (104)

II  74.26-30 (133)

II  95.10-11 (137)

11149.9  (216)

11151.24(130)

11154.24  (292)

11156.14-16(109)

11156.17-18(103)  (104)

11156.18-21  (124) (140)

11156.20-21(109)

11156.21-22  (227)

11158.1(112)

11158.10-12(106)

11158.12(186)

11164.23  (126) (144)

11173.11-18(105)

11186.9  (144)
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1X. Índice de pasajes citados

II  221.3 (118)

II  227.4 (214)

11272.7  (228)

281.2-3  (131)

II  297.24 (229)

II  339.25-27 (108)

11346.19-24  (193)

11346.20-21  (110)

II  346.2 1 (103)

II  346.22 (207)

II  346.23 (203)

11346.26  (191)

II  346.29 (103)

11347.1(104)

11347.25-27  (141)

II  347.26 (105)

II  375.18 (sch.) (268)

11381.7  (sch.) (228)

In  Timaeum 1

15.11  (259)

1  10.29 (288)

111.11-12(194)

114(288)

118  (253)

1  18.25 (205)

121.26(212)

132.28  (249)

1 33.24-25 (259)

1 37.27 (194)

1 45.3 (250)

154.31(284)

¡  57.4 ss. (132)

¡  57.19 (284)

¡  61.29 (132)

1105.22(118)

1  109.5 (284)

1112.13(284)

1113.30-31(101)

1117.18(127)

¡124.16-17(258)

1126.19(119)

1129.6  (284)

1144.9-10(113)

1154.6  (121)
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IX. Índice de pasajes citados

1  154.25 (295)

1  166.24 (200)

1174.10-11(101)

1175.20(101)

1179.25-26  (101) (189)

1182.21(132)

1192.10(118)

1 204.7 (292)

1 205.22 (284)

1 206.1-2 (284)

1 206.2 1 (292)

1211.21  (267)

1211.25  (267)

1220.6-7  (251)

1 220.23-24 (254)

1 220.24 (226)

1221.5(174)

1228.16(118)

1229.15  (194)

1  230.32 (194)

1  231.24-26 (179)

1233.2  (194)

1251.17(194)

1  257.7 (195)

1269.14-15  (251)

1  270.6 (254)

1  302.17-18 (120)

1  302.18-19 (174)

1  302.19-20 (242)

1  302.23-24 (192)

1 302.23-25 (192)

1 303.6-8 (196)

1305.18(305)

1312.7-8  (168) (183)

1314.17(229)

1 3 14.18-19 (229)

1319.10(254)

1  333.2-4 (289)

1348.1  (194)

1 348.2 (194)

1 348.22-23 (173)

1 368.6 (104)

1376.9(111)

1383.20  (129)
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IX. Índice de pasajes citados

1384.12  (104)

1 388.23 (130)

1398.18(214)

1  407.24-26 (261)

1412.9  (198)

1413.2  (284)

1424.24(182)

1 428.6 (203)

1430,  6-7 (184)

1 450.26 (200)

1451.17  (302)

1451.17-18  (165)

1451.20(199)

1 457.23 (305)

1472.12  (264)

In  Timaeum II

111.8  (195)

II  9.10 (254)

1111.23  (135)

1116.16  (302)

II  24.29 (229)

II  29.31 (132)

II  43.30 (171)

II  54.10-11 (238)

II  54.11 (221)

II  70.7 (184)

II  84.5-7 (259)

II  84.7-8 (259)

II  85.28 (291) (296)

II  92.8 (183)

1192.8-9  (197) (202)

11107.6-7  (226)

11107.10-11(124)

11107.19  (250)

11108.18  (219)

11109.7  (250)

11130.23-24  (225) (240)

11131.27(194)

11133.26-28  (187)

11.133.27 (106)

11138.30  (195)

11139.7  (195)

11145.28  (291)

11155.3-4  (187)
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D(. Índice de pasajes citados

11155.4(100)  (186)

11222.12  (202)

II  253.31 (287)

11272.16(194)

11274.19-20  (194)

11274.24(182)

II  287.31 (267)

11289.17  (194)

11294.31-32  (230)

II  305.7-12 (249)

11318.14(162)

11420.13 (171)

In  Timaeum III

III  14.6 (198)

III  14.14 (195) (208)

III  28.14-16 (245)

III  35.26 (287)

III  43.3 Ss. (119)

III  82.4-14 (202)

III  82.10 (175)

III  82.12 (202)

III  100.3-4 (194)

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

101.14  (223)

101.14-15  (223)

101.21-22  (291)

101.3 1 (173)

105.23-24  (305)

105.29-30  (194)

105.30  (164)

118.8  (254)

119.1-4(289)

134.11-12  (118)

137.23-138.11  (186)

138.27  (250)

144.28  (250)

153.5  (292)

162.3-4  (254)

167.7  (293)

172.8-9  (259)

175.23-25  (189)  (247)

177.28  (182)

192.1  (254)

194.30-31  (170)

197.10-11  (254)
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IX. índice de pasajes citados

III  201.27(132)

III  218.10 SS. (119)

III  222.7-8 (254)

III  222.14 (196)

III  23 7.26-27 (144)

III  237.29 (144)

III  242.2 (118)

III  242.22-23 (238)

III  246.29-247.26 (223)

III  249.13-16 (223)

III  250.7 (223)

III  250.8 (224)

III  250.10-11(224)

III  252.18-19 (195)

111259.10(111)

III  260.17 (295)

III  262.21 (255)

III  265.8 (295)

111266.19 (146)

III  266.19.21-23 (236)

III  266.2 1 (172)

III  266.23 (199) (207)

III  266.24 (227)

III  269.15 (203)

III  274.5 (274) (275)

III  274.26-27 (110)

III  285.5 (144)

III  285.6 (144)

III  296.7 (120)

III  296.8 (118)

III  296.8-9 (120)

III  296.10-11(219)  (273)

III  296.14-15 (264)

III  298.16 (144)

III  298.27-29 (144)

III  298.28-29 (124)

III  299.25-26 (144)

III  302.17-18 (118) (120)

III  302.18 (120)

III  320.17 (124) (144)

III  323 .20 (96)

III  325.31-32 (109)

III  325.32 (109)

III  326.1-2 (96) (97)
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1X. índice de pasajes citados

III  352.9 (20210)

Scholia  iii Hesiodi Opera el dies

4.10  (292)

4.13  (276)

7.21  (131)

8.13  (114)

8.23-24  (184)

12.20 (140)

22.15-16  (114)

30.20-21  (131)

34.20 (142)

78.24-25  (137)

79.7-9  (215)

82.22-24  (113)

109.11—15 (141)

161.19-20  (138)

208.24  (114)

215.2-3  (277)

2  17.6-7 (96)

220.24  (127)

222.2  (137)

Theologia  plalonica  1  o  (In

Plalonis  lheologiam)

11,  5.14-15 (281)

Ii,  5.17-18 (265)

Ii,  6.5-7 (168)

Ii,  6.24 (255)

Ii,  7.2 (174)

¡  1, 7.7-8 (249)

¡  1, 7, 17-18 (174)

Ii,  8.9 (185)

12,11.5-6(215)

12,  11.13-14 (182)

12,11.18(292)

13,  13.17-18 (288)

13,  15.3-4 (178) (198)

13,  15.13-14 (185)

1 3,  16.5-6 (184) (266)

13,16.14(177)

13,  16.15 (169)

1 3,  16.20-2 1 (242)

14,18.2(294)

14,18.8-9(236)
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IX. Íidice de pasajes citados

1  5,25.19(281)

1 5, 26.12 (287)

16,  29.11 (287)

17,31.10(186)

1 9, 29.20-2 1 (188)

1 9, 39.9-10 (188)

19,  39.12 (292)

19,  39.21 (217)

113,  60.6 (278)

115,  75.4 (239)

liS,  75.7 (214)

118,  84.2-3 (160)

120,96.18  (266)

121,  100.10-11 (303)

121,  100.14-15 (174) (175)

1 22,  102.12-13 (304)

122,  102.13 (246)

122,  104.16-18 (186)

¡  23,  105.22-23 (287)

125,110.10(269)

125,110.15(248)

125,  111.6 (191)

¡25,111.25(269)

Theologia  platonica  II

114,  33.7 (174)

II  5, 37.9 (209)

II  5, 37.9-11 (274)

115,38.17-18(217)

II  7, 43 .24-25 (178)

II  7, 44.9 (173)

II  7, 45.10-11 (184)

117,45.15-16(305)

II  7, 48.10 (305)

117,51.17(247)

118,  52.19-20 (304)

II  8, 52.26-27 (304)

II  8, 53.3-4 (304)

II  8, 53.14-15 (304)

II  8, 56.5-10 (272)

II  8, 56.9 (269)

II  8, 56.9-10 (304)

II  8, 56.12 (172)

II  8, 56.16-18 (236)

II  8, 56.26 (302)
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IX. Índice de pasajes citados

II  9, 59.7-8 (304)

II  9, 59.2 1 (302)

1110,65.12-13 (177)

1111, 64.20 (277)

1111, 64.21-22 (268) (269)

1111,64.23(163)

1111,65.2-3(212)

1111, 65.4-5 (217)

1111,65.5(217)

1111,65.12(305)

1112,66.13(178)

Theologia platonica  III

111.1, 5.12-13 (214)

III  1, 5.15 (170)

III  1, 6.6-7 (174)

1113, 13.16-17 (306)

III  4, 14.14 (246)

1114,16.15-17.12(175)

III  5, 19.5-6 (234)

III  6, 25.28-26.1 (225)

III  7, 28.23-30.13 (302)

III  7, 30.3 (302)

III  7, 30.4 (304) (305)

III  7, 30.5 (303)

III  7, 3 0.5-6 (307)

III  7, 30.6-7 (307)

III  9, 36.5-6 (186)

III  11, 44.9 (195)

III  13, 48.7 (248)

III  15, 53.17 (223)

III  15, 53.20 (223)

III  17, 57.6-7 (247)

III  18, 64.9-11(195)

III  18, 64.11 (195)

III  18, 64.11-12 (177)

III  19, 66.9-10 (210)

III  19, 66.15 (254)

III  19, 66.15-16 (283)

III  19, 66.23 (173) (186)

III  19, 66.23-24 (248)

III  19, 66.24-25 (186)

III  19, 66.25 (186)

III  21, 73.10-12 (270)

III  21, 78.14 (130)
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IX. Índice de pasajes citados

III  28, 101.22 (175)

Theo!ogia platonica  IV

IV, 2, 13.16-18 (232)

IV  3, 14.5-6 (246)

1V3,  14.25-15.1 (194)

IV  4,  18.7 (190)

1V4,  18.15-16 (196)

1V4,  18.17 (193)

1V4,  18.18-19 (255)

IV  5, 21.2 (242)

IV  5, 21.7 (292)

IV  5, 21.8 (188)

IV  6, 22.10 (196)

IV  6,22.11(196)

IV  6, 22.20-2 1 (196)

IV  6, 22.2 1 (239)

IV  6, 23.7-8 (193)

IV  6, 23.8 (177)

IV  6,23.10(190)

IV  6,23.14-15 (196)

IV  6, 23.24 (190)

IV  6, 24.3-5 (204)

IV  6, 24-3.7 (206)

IV  6, 24.6 (297)

IV  6, 24.9 (196)

IV  6, 24.9-10 (204)

IV  6, 24.10-11 (255)

IV  6, 24.11 (173)

IV  6,24.11-12(225)

IV  6, 45.15 (239)

IV  7, 24.15 (246)

IV  7, 24.17 (246)

IV  7, 24.2 1 (246)

IV  7, 25.8 (246)

IV  7, 25.10 (1246)
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:  inaccesibles, IV. 5.1.

&your:  estatua, IV.1O.1.

&4Xopoç:  guía del rebaño, IV.16.1.

&y€X&oiiata: multitudes, 111.11.1.

&yrj:  rebaño, IV.16.2.

en  tropel, 111.11.2.

&yKt’rp,  grapa, 111.6.1.

&yovoç, infecunda, 111.3.1.

&utov:  áditon, santuario, IV.3. 1.

&:  cantar, IV.7.1.

&€Lvooç: que acrecienta el intelecto, IV.5.2.

&&oç: ateos, sin dios, 111.3.2.

&O?:  luchar, 111.7.1.

&8Xoç: lucha, 111.7.2.

&8ópuoç:  sin perturbaciones, 111.8.1.

&8op:  imperturbablemente, 111.8.2.

a’yXr:  brillo, IV.2.1.

¿Kpoç: extremo, IV.3.2.

&Kpó-rflç: cima, IV.3.3.

&)ouu:  andar errante, 111.5.1.

&?..tupí: salobre, 111.2.1.

&rTrEtcvvu.tL: desplegar, IV.3.4.
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&vaf3XoTcvc): brotar, 111.4.1.

&vcy:  elevar, IV.5.3.

&vccy()yEi’)ç: elevador, IV.5.4.

&vayc)y:  elevación, IV.5.5.

&vryy6ç:  elevador, IV.5.6.

&vwponj:  ascensión, IV. 12.1.

&voprc(:  arrebatar, IV.12.24,

&vcclT (4.LTrXp i:  infectar, llenar, 111.10.1.

&v6irt:  encender, IV.2.2.

&vtci,  cubrirse de espigas, 111.4.2.

&vatpX():  ascender, IV.12.2.

&v6pccrro6 £(:  esclavizar, 111.8.3.

&vEyELpc): despertar,  IV.1 1.1.

¿vE4.LL:  ascender,  IV.5.7.

&vXK:  hacer subir, IV.5.8.

&l)E1TLØÓXG)tov: (agua) no enturbiada, 111.1.1.

&vO:  florecer, 111.4.3.

&v8oç: flor, IV.4.l;  IV.1 1.2.

&vooç:  ascensión, IV.5.9.

&vóq.urroç: sin ojos, IV.15.1.

&Tropp):  emanar, IV.1.1.

iióppoia:  emanación, IV.1.3.
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&rroppoij: efusión. IV.1.2.

&ironti:  escupir, 111.9.1.

&iiotuu6:  imprimir, IV.7.2.

¿p&:  irrigar, IV.1.4.

p.w:  carro, IV.6.1.

&taplTóÇ:  senda, IV.5.1O.

&tpccrrLt6ç: sendero, IV.5. 11.

&tpatróç,  senda, 111.5.2.

oii:  patio, IV.3.5.  *

axiuip:  sucia, 111.3.3.

&aXLvtoç: sin freno, 111.6.2.

&iíLç: bóveda, IV.8.1.

í3cO.toL: peldaños, grados, IV. 11.3.

8oç:  profundidad, 111.3.4; IV.3 .6.

p&epov: pedestal, IV.11.4.

Pa8ux€iw:  de profundas olas, 111.2.2.

tL(:  sumergir, 111.2.3.

3opuapÁpcyoç: ensordecedor, 111.2.4.

3apuoooç:  de sordo rumor, 111.2.5.

íkaLXELx: reino, IV.13.1.

I3aoLXElç: rey, V.4.1.

3coL?LLK6ç: regio, IV. 13.2.
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3Ewov:  flecha, IV.6.2.

3v8oç  (poét.): profundidad, 111.3.5

aotdv:  brotar, 111.4.4.

pLO:  estar cargado, IV.16.3.

u8óç:  abismo, 111.3.6; IV.3.7.

yvi:  calma, IV.5.12.

Xivuk:  estar en calma, IV.5.13.

y6.ioç: matrimonio, IV. 14.1.

‘4voç: raza, 111.8.4.

yflyEv1jç: nacido de la tierra, 111.4.5.

ypa.uxtdov:  tablilla, IV.6.3.

yuw6(opmn:  desvestirse, IV.11.5.

yu.tvooLa:  entrenamiento, IV.12.3.

yuwijtrç,  nudus,  yu1ivítiç:  desnudo, desnuda, IV. 11.6.

&Kv():  morder, 111.9.2.

&c9LoL: vínculos, IV.6.4.

&o.t6ç:  atadura, vínculo, 111.3.7.

J1pLoupyLc: demiurgia, IV.7.3.

rflLoEpydT  demiurgia, IV.7.4.

itoç:  pueblo, IV. 13.3.

&&KocJLoç:  orden, IV.3.8.

6LaKu3Epvck): gobernar, pilotar,  IV.7.5.
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 iaupvro  Lç: pilotaje, IV. 7.6.

&iTtl:  escupir,  111.9.3.

&aoKE&vvuI.LL: dispersar, IV.5. 14.

&KaL(Á)t1jp iov: prisión, 111.3.8.

ser  esclavo, servir, 111.8.5.

[pü.ta]  drama: drama, IV.9. 1.

p:  coger, recolectar, IV.7.7.

póoç:  carrera, IV.12.4.

óivoiiç:  fuerza,  IV.2.3.

óovq.t6:  fortificar, IV. 12.15.

ser  desdichado, 111.4.6.

&urca:  mansiones, IV.3.9.

pouíç:  hebdómada, IV.8.2.

EyEpa L3po-roç: despertador de mortales, IV. 5.15.

y€paLvooç: despertador del intelecto, IV.5.16.

yKoX1rC(oI.LaL: encerrar, abarcar, IV.3. 10.

ELKcv:  imagen,  IV.10.2.

dp.uSç:  cadena, IV.6.5.

Kf3).out&v(i):  brotar,  IV.4.2.

KKXCv():  desviar,  IV.1.5.

KKpOI5ü), atacar,  111.7.4.

K€yELv:  huir, IV.5.17.
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EXcíc): acercarse, IV. 11.8.

 v:  el uno, IV.1 1.7.

vcç:  hénada, V.5.1.

vóuvcwtElk1):  dominar, IV. 13.4.

vpi&:  estar enraizado, IV.4.3; V.2.2.

vo1rELpÁ): sembrar, IV.7.8.

rewt1:  derramar, IV. 1.6.

¿E1TK(Lva: más allá, IV.3.1 1; V.5.2.

1TLI3aLv(): embarcar, IV.5.18.

irio?cij:  intuición,  IV.12.5.

TrL8oX&):  enturbiar, 111.1.2.

LKp)1rto.taL: ocultarse, 111.3.9.

iatat:  presidir, IV. 13.5.

rroxota  i.: trascender,  sobrepasar, IV.3. 12.

otLa:  hogar, 111.3.10; IV.3.13.

d5Xoiiat: suplicar, IV.1 1.9.

‘4oóoç:  incursión, argumentación, IV.12.16.

opoç:  éforo, IV.13.6.

(.ri:  tempestad, 111.2.6.

(uç:  ebullición, 111.10.2.

(uyó&oiia,  yugo, 111.6.3.

fryq1ovc):  ser jefe, IV.12.17.
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t  yEtoVoÜV: guía,  V.4.2.

1fl’EuSv: jefe,  IV.12.18.

ser  guía,  IV.12.19.

+8oç: morada,  IV.3.14.

foç:  clavo, IV.6.6.

(Epovfl)  (t’j:  vida  (arrebatada),  111.5.3.

O€o9ptv,  deothremmon: nutrido  por  los  dioses,  IV.4.4.

0EootLf3,ç: hollado por los dioses, IV.5.20.

0&:  correr, IV.12.6.

caza,  IV.12.25.

O1pci:  cazar, IV.12.26.

8-qtdx:  servidumbre, 111.8.6.

e6pupoç: tumulto, perturbación, 111.8.7.

t  Oopi436i&ç, el tumulto, 111.3.11.

8opu6ç:  turbulento, 111.8.8.

OpvyK6ç: coronamiento, IV.3.15.

8ipcu.: puertas,  IV.6.7.

1€póv: templo, IV.1O.3.

i€pojxwt1ç:  hierofante,  IV. 11.10.

io?.óXEutoç: surgido del veneno, 111.10.3.

6ç,  flecha,  111.7.5.

KaOcLpco, derribar, 111.7.6.

417



Apéndice: Metáforas de Proclo por orden alfabético

Kó8ooÇ,  descenso, 111.5.4.

K6XXoç: belleza, IV.2.4.

KapTro: frutos, IV.4.5.

IcoTa)1Onx  i:  recriminarse, 111.7.7.

Katc43í)3.6):  abatir, 111.7.8.

Katyyov:  residencia  subterránea, 111.3.12.

Katc1rLTrt():  caer, 111.5.5.

Kwrarnpol.LaL: ser arrastrado, 111.1.3.

:  sepultar, 111.3.13.

KchELpÁ.: descender, 111.5.6.

KET4.LOL l)  8E4  estar en la divinidad, IV. 11.11.

KXEu9oç: camino,  111.5.7; IV.5.2 1.

Kvrpov:  centro, IV.8.3; V.3.1.

Keu8F.L(v:  caverna,  111.3.14.

KTporr?.&otrç:  modelador de cera, IV.7.9.

K?.ELç: llave; KXrtç (poét.): Llave, IV.6.8.

Kó)LTroç: seno,  cavidad, 111.3.15; IV.3.16.

óviç:  polvo, 111.3.16.

Kopujxrtoç:  corifeo, IV.9.2.

ó.toç:  mundo,  111.3.17.

Kpa6Lo’Loç:  del corazón, IV.15.2.

Kpa&:  corazón, IV.15.3.
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Kpat1p: cratera, IV.6.9.

KpatIv6):  asegurar, IV.13.7.

Ku3Epvc(): gobernar, pilotar, IV. 7.10.

KuEpv1tflç:  piloto, IV.7. 11.

Kl’)KXOÇ, ciclo,  111.5.8.

KÜ.Lc,  ola,  111.2.7.

K&roç:  receptáculo, 111.9.4.

t  X&3pov, lo impetuoso, 111.3.18.

?cttta,  abismo,  111.2.8.

Xa.tv:  prado,  IV.3.17.

?Or:  olvido, 111.5.9.

).qi&:  tener legañas, 111.10.4.

1.oxEutLK1j: que  favorece el nacimiento, IV.14.2.

?pa:  lira; Xtpr1  (poét.),  IV.6.10.

uxLda:  alumbramiento, IV.14.3.

.taLdG):  ayudar  a alumbrar, IV. 14.4.

i.uxoI1a1: luchar, 111.7.9.

p8r:  embriaguez, 111.5.10.

.tEL?.LóouXoç:  de dulces consejos,  IV.16.4.

njtrp:  madre, IV.14.5.

p, LKÇ  óo.toç:  microcosmo,  IV. 10.4.

jtouoonv6a:  que exhalan  melodía,  IV. 15.4.

419



Apéndice: Metáforas de Proclo por orden alfabético

uacwiv  4.LaoL: con  los  ojos  cerrados,  IV.1 1.12.

p.voL:  proftindidades, 111.3.19.

v(tov:  dorso, IV.15.5.

pcLvw:  secar, 111.4.7.

ME1k,J:  andar, IV.5.22.

Móç:  camino, 111.5.11; IV.5.23.

M5v1:  dolor, 111.10.5.

oiwd(:  pilotar, IV.7.12.

o’Cc: timón, IV.6.11.

ototpoç:  aguijón, 111.11.3.

¿?.KoL: surcos, IV.4.6.

¿tux:  ojo, IV.10.5; oculus, IV.15.6.

¿6ouXoç:  compañero de esclavitud, 111.8.9.

¿voLatoupy&:  forjar palabras, IV. 7.13.

¿vo1.uxtoupyLa: onomaturgia, forja de palabras, IV.7. 14.

óvo.Latoupyóç: onomaturgo, nominador, IV.7. 15.

óTrw3o: servidores, IV.13.8.

¿pO&o: enderezar, IV.5.24.

¿ptL(:  anclar, fondear, IV.7.16.

3pioç:  puerto, IV.3.18; IV.1 1.13.

¿otpEvov:  ostrero, 111.11.4.

ÓEtÓÇ, conducto, 111.6.4; IV.6. 12.
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 vehículo, 111.6.5; IV.6. 13.

6Xoç:  muchedumbre, 111.8.10.

óiaç:  vista, 111.9.5.

lTaiç:  hijo, IV.14.6.

vaXijtv:  siempre errante, 111.5.12.

atijp:  padre, IV.14.7.

1TE&OV:  llanura, 111.3.20; campus: IV.3.19.

irayoç:  piélago, IV. 1.11.

irp  caXo1.w 1:  cubrirse,  ceñirse, 111.6.6.

trEpLík3X1pvoç, indutus: vestido, IV. 11.14.

lTp  LX1j.tata: vestidos, IV.6. 14.

iTEp  fortificación, IV. 12.20.

1TE LtELxL(ow1, fortificarse,  111.7.10.

EpL(nj:  altura, IV.3.20.

yaLri:  fuente, IV.1.7.

iriyoç:  fontanal, IV.l.8.

1r’qy1j:  fuente, IV.l.9;  V.l.l.

TrC1rtw: caer, 111.5.13.

avtíop.oL: andar errante, 111.5.14.

Tr)Lcívr: extravío, desviación, 111.5.15; digresión, IV.5.25.

rrÁtoç:  llanura, IV.3.21.

ir?&:  navegar,  IV.7.18.
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lroLrItlíç: poeta, hacedor, IV. 10.6.

TroLI1aLv(): apacentar, IV.16.5.

ir6X€.toç, guerra, 111.7.11.

iro?. ItE La: ciudad, constitución política, 111.8.11; IV. 13.9.

1ToXuKaXoç:  policéfalo, de muchas cabezas, 111.11.5.

1To?1rXoKoç: ensortijado,  111.9.6.

lT6p.a:  bebida,  111.1.4.

rr6vtoç:  mar,  111.2.9.

TropELa: marcha,  111.5.16; IV.5.26.

TrOpEL: trayecto, 111.5.17.

ropei:  marchar, 111.5.18.

uoTapÁSç: río, 111.1.5.

i1po3&?L?.w: proyectar, IV.12.7.

npo3o?LEç: productor,  IV.12.8.

trp6pooç:  precursor,  preámbulo,  111.7.3; IV. 12.9.

1rpoyop.at.:  preceder,  IV. 12.21.

lTpó8upov: vestíbulo,  IV.3.22.

irp6ooç:  procesión, IV.5.27.

irpo1utp:  abuelo, IV. 14.8.

irpooX&:  clavar, 111.6.7.

TpooKoUccL): encolar, 111.6.8.

irpooi1Epov:  sujetar con un broche, 111.6.9.
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i1pootpx: correr, IV.12.1O.

npóoiiov:  faz, IV.15.7.

Trp(rrEíov: primer premio, IV.12.1 1.

1TpOtaE  ux: sacrificios preparatorios, IV. 11.15.

iTpi.wr:  popa, IV.6.15.

lrrpóv,  ala: ala, 111.11.6.

‘rrtepoppu:  perder las alas, 111.11.7.

1rt€p&:  adquirir alas, IV.16.6.

inpia:  ala, IV.16.7.

TFU3JLÇ:  caída,  111.5.19.

inXaSv:  portón,  IV.6. 16.

iri:  puerta,  IV.6.17.

Tríip: fuego,  IV.2.5.

inipoóç  (poét.):  fuego, IV.2.6.

fkOpov:  corriente, 111.1.6.

 fluir,  111.1.7.

a:  raíz,  111.4.8; V.2.1.

tc:  raíz, IV.4.7.

!H5ç.w: corriente,  IV.1.1O.

aEtpíí:  cadena,  serie;  QEL1  (poét.),  IV.6.18.

[oELp&]funis:  cuerda, 111.6.10.

orlKoL: recintos,  IV.3.23.
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oiy’íj: silencio,  IV.3.24.

oL.tf3Xoç: enjambre,  IV.16.8.

cJKO?L L&cflç: tortuosidad,  111.5.20.

oKorróç: meta, objetivo, IV. 12.12.

t  oKotEw6v: lo oscuro, 111.3.21.

o6toç:  oscuridad, 111.3.22.

o1rELp: sembrar, IV.7.19.

rnriatov:  caverna, 111.3.23.

ot61.ta, boca, IV.15.8.

ato&op.aL:  tender, poner la mira en, IV.12.13.

utprru:  ejército, IV.12.22.

auyopEurrç:  compañero de danza, IV.9.3.

ouyxopEl:  danzar conjuntamente, IV.7.20.

ou(ElyvuF.L :  uncir, unir, IV. 14.9.

uu(uyLa:  unión, IV.16.9.

oúÇuyoç: uncido, unido, IV.16.10.

ouvc1Ttc):  unir, IV.5.28; asociar, IV.14.10.

ouvM:  enlazar, IV.7.2 1.

ouvEK1rup&):  inflamar, IV.2.7.

o4atpa:  esfera,  IV.8.4.

tatLaç:  administrador, IV. 13.10.

tcpoui:  tumulto, 111.8.12.
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tEX€taL: misterios,  IV.1 1.16.

tóvoç:  tono, 111.6.11.

-róTroç: lugar,  111.3.24; IV.3 .25.

tpa&riç:  aspereza,  111.5.21.

tp4x:  alimentar,  111.4.9; IV.4.8.

tptKuJía:  triple  ola,  111.2.10.

tpoj:  alimento,  111.4.10; IV.4.9.

tpó  i.to:  alimentados,  hijos,  IV.4. 10.

tpo6ç:  que alimenta,  nodriza,  IV.4. 11.

Tipwvoç:  tirano,  111.8.13.

n1roL:  improntas,  IV.6.19.

tuXów:  cegar,  111.10.6.

(ox)  iy3ç:  (no) correctamente,  111.10.7.

i&p:  agua,  111.1.8.

WLotpa4tjç: material,  111.4.11.

tvioç:  himeneo,  IV.14. 11.

 .wov:  entonar  hinmos,  IV. 11.17.

i5TropLç: realidad, IV.1 1.18;  V.5.3.

€pairX&:  desplegar, extender, IV.7.22.

 sobrepasar,  IV. 12.14.

ixv:  tejer,  IV.7.23.

 avótatov:  lo más luminoso, IV.2.8.
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yyoç:  resplandor, IV.2.9.

1?L1j6ovoç: amante del placer, 111.5.22.

€y.uxvc): inflamarse, 111.8.14.

yoLcL:  inflamarse, 111.10.8.

uy’r’j: huida, IV.5.29.

uXaK1j:  guardia, IV.12.23.

4W.ov: tribu,  111.8.15; IV.13.1 1.

6iç:  luz, IV.2.10.

jxtL(:  iluminar, IV.2. 11.

avóç:  freno, 111.6.12.

XcXiv&a:  someter al freno, 111.6.13.

XapaKulpL(CL): marcar, IV.7.24.

EUoç:  labio, borde, 111.9.7.

€í.ux:  corriente,  111.1.9.

X(v:  túnica, 111.6.20; tunica, IV.6.20.

op€í.c: corea, danza, IV.9.4.

xopEw: danzar, IV.7.25.

xop1Y:  ser corego,  suministrar,  IV.7.26.

xopry6ç: corego, dispensador, IV.9.5.

op6ç, chorus:  coro, IV.9.6.

poç:  región,  111.3.25.

ijjuxij: alma, IV. 10.7.
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4ruotp&joç:  que alimenta el alma, IV.4. 12.
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REUNIDO, EN EL DA  DE L  FECNA, -EL ERI

A  LA PRESE                  AL LA CALIFICACION DE

PRIMER VOCAL

EL  SECRETARIO

-1
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