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patkoco 	 con mayor énfasis, me refino a la transmisión de sus doctrinas y tu 

Presento como tesis la traducción del labro primero del Pe 

Architedura de Vitnnio, erudito del siglo 1 a. C., que escribió el único 

tratado de esa índole que, por holm nos ha llegado casi íntegro. La 

traducción está acompañada por una introducción, las notas al texto latino y 

al español, y un vocabulario de términos técnicos. 

La introducción está dividida en cuatros capítulos: en d primero 

ubico a Vitnnio en los tiempos augusteos tempranos, a fin de relacionar la 

manufactura de su obra con el ascenso político de Augusto, la reorganización 

político - administrativa del iinperio, el establecimiento de la ha Romana y 

el respaldo e impulso augusteo al quehacer artístico y, en especial, a la 

literatura y a la arquitectura. 

En d segundo capítulo estudio la finalidad del De Architectura: d 

texto se inscribe en la tradición compilataria y, como tal, recaba y organiza d 

saber arquitectónico griego y romano; además, sienta las bases teóricas de 

esta disciplina e introduce al latín su terminología. 

En el terceto, bosquejo d largo camine empeendido por d texto de 

Vendo desde la antigüedad, pasando por d medievo y por d renacimiento;  

u:percusión en la Nueva Espiga. En d capítulo cuarto doy, primero, d 

hace general del De Ardátectura; adenás, presento algunos apuntes de los 

hltros II al X; por último, describo d contenido y la estructura dd 11110 L 

En las notas al latín apunto cuatro cosas: en primer lugar, las 

oraciones de crin a fin de albear su matiz, porque este tipo de oración me 

causó problemas en la traducción; en segundo, d uso del mato haberle como 

auxiliar, después, los lugares en que Vitnnio utilizó el plural en vez del 

singular y, por último los lugares donde no traduje literalmente. 

En las notas al español, que tienen como fin aclarar d sentido del 

texto, defino los términos técnicos arquitectónicos, y hablo de los personajes 

mencionados en este libro. 

Incluyo el vocabulario de los términos técnicos de arquitectura 

utilizados en el litro primero. En él sedad feina, d significado que utilicé en 

la traducción, y los lugares en que aparece. 

El porqué de mi elección se debe principalmente a tres motivos. 

Primero, porque quise conocer un poco, a través de este ejercicio de 

traducción, la lengua y el estilo de Vitnnio, uno de los llamados prosistas 



Segundo, porque d texto está relacionado con uno de mis intereses 

académicos: la historia del arte y, en especial, del ate novohispano. Vitnnio, 

al contrario de otros autores, ha sido poco estudiado en México por los 

espedalistas en latín y en historia del arte. Como apuntaré en la sección de 

"Vitnnio en la NUM España", su ámbito geográfico de influencia no sólo 

abarcó el dejo continente, sino que trascendió hasta nosotros. En el siglo XVI 

los misioneros de las órdenes mendicantes, a falta de una preparación 

arquitectónica, recurrieron asiduamente a este tratadista latino para construir 

iglesias y conventos desde donde se propagaba la fe. En el siglo XVIII con la 

llegada del neoclásico a la colonia, los artistas y arquitectos novohispanos, 

como el jesuita guanajuatense Pedro José Márquez (1741-1820). vohieron al 

De Architectura para acercarse al mundo clásico. 

La tercera razón de mi elección fue la influencia de Vitnnio en 

momentos significativos de la historia de la cultura occidental. Vitnnio 

repercutió en las artes mecánicas y constructivas de la Edad Media; en los 

cánones arquitectónicos, escultóricos, pictóricos y astrológicos de los 

humanistas renacentistas, y finalmente, en el siglo XVIII, en el cual se vohió 

de mueca cuenta a los parámetros culturales clásicos, esto es, la cultura 

neoclásica. 

II 
Ahora bien, del De Azchitectura traduje d Libio I porque Sint 

como introducción gomal a los nueve libros restantes; divide a la 

arquitectura de acuerdo con su función social y ailtural; desarrolla en líneas 

generales las virtudes de un bien arquitecto y los conocimientos filosóficos, 

históricos, astrológicos y literarios que debe aprender para considerarse con 

suficientes bases a fin de realizar construcciones y en especial, sienta las bases 

teóricas de esta disciplina, que serán los cánones de la arquitectura clásica 

antigua. 

Aunque en español, hasta d momento, contemos con tres 

traducciones del tratado, me impuse la tarea de volver a traducir una pequeña 

parte de la obra, d libro 1. En este ejercido de traducción traté de ceñirme, en 

lo posible, al texto latino, para mostrar d estilo del mor. El temo en el que 

basé mi traducción fue el de The Loeb Classical Libran; establecido por 

Frank Granger y publicado por William Heinemann en Londres, en 1931 - 

1934. Escogí este texto, porque esta edición se hizo con uno de los mejores 

manuscrito de Vitnnio el Harlehnus 27671, copia del siglo VIII que procede 

de las bibliotecas carolingias, primer códice conocido del De Architectura. De 

I.- REYNOLDS, Leigian y Miel G. %Visa Cubo v íláloemMdrid.G eda& 1996. 
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Al maestro Roberto Heredia y a la maestra Patricia himen por enriquecer 

este trabajo con sus acertadas observaciones y sugerencias. La maestra 
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profesionales desde sus clases de latín, me hizo apreciar su marcado y 
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INTRODUCCIÓN 

L Les ~es am pateas dimos. 

Marco Lucio Vitnnrio Folión vivió en la época de Augusto, 

probablemente a mediados del siglo I a. C., tiempo de transformaciones 

desde una Roma devastada por la guerra civil hasta una "de mármol", 

reorganizada política, administrativa y religiosamente; una Roma floreciente 

que creció nutrida por el auge de las bellas ames y, sobre todo, por el Imperio 

de una Par Romana. 

Se cuenta con pocos datos sobre la vida de Vitruvio. Los escasos 

datos biográficos sobe el autor están regados en todo su tratado De 

Architectura y, en especial, en los "proemios" que introducen cada libro. 

Vitruvio posiblemente fue matinal de Forma o de Verona, sirvió en el 

ejército romano con César, donde construyó maquinaria milita' r para el 

asedio. Como es evidente a lo largo de su obra, Vitruvio no fue un bombee de 

factual, ni tuvo la habilidad de coaseguir los contratos de las obras ptibhcas 

2. Vir. I. ~ie. 3. 

IV 
al los favores de los ricos ciudadanos romanos. á mismo se ~upe y 

describe detalladamente la basílica de Fano3  

Gracias a que se cuentan con amplios estudios limados e histéricos, ricos 

en explicaciones sobe el siglo de oro de Augusto, período en que fue 

elaborado el tratado, se estudiará en la primera parte de esta introducción la 

correspondencia del De Ardritectura con su época, esto es, cómo influyeron 

la vicia política, la social y la cultual augusteas en la manufactura de la obra 

de Vitruvio. 

Después de la muerte de César, ea el año 44 a.C., el Imperio entró 

en una nueva guerra civil. Lépido, Amorío y Octavio juraron vengar su 

muerte, lo que consiguieron al derrotar a sus asesinos en el año 42. Pero esta 

alianza de los triunviros allegados a César, pronto se convirtió en una guerra 

fratricida, cuando juramentaron obtener cada uno por su lado el máximo 

poder del Imperio. Octavio se perfiló como el principal heredero del poder 

de su padre adoptivo, al hacer valer su derecho de sucesión y, sobe todo, 

porque derrotó militar y políticamente a sus dos oponentes. A Lépido lo 

neutralizó nombrándolo Sumo Poatffice (36 a.de C.). Antonio, am cuando se 

dapiestigió y pidió apo>1) aire los roamos por su derrota ante los partos, 

3. ~.5. I.6. 



adquirió una importante presencia militar al unirse al pafs más rico de 

oriente, Egipto, y al casarse con Cleopatra, obteniendo los medios suficientes 

para iniciar la guerra contra Octavio. Aprovechando y auspiciando el 

desprestigio de Antonio ante el pueblo romano por su alianza con Egipto, en 

el 32 a. C. Octavio dio un golpe de Estado en Roma, presentándose con su 

escolta armada ante el Senado y excluyendo de éste a los partidarios de 

Antonio; además obligó a las vestales a darle el testamento de su enemigo, 

guardado por ellas, que favorecía a los enemigos de Roma, a Cleopatra y a 

sus hijos. Leyó el testamento ante la asamblea del pueblo, que le retiró a 

Antonio sus poderes triunvirales al declararlo traidor, ya que hacía peligrar a 

Roma con sus ideas monárquicas orientalistas. El Senado declaró la guerra a 

Cleopatra, y Antonio y Octavio lucharon frente a frente en la batalla de 

Accio (31 a. C.); derrotado Antonio, huyó a Egipto, donde se suicidó con su 

reina. 

Sin ningún obstáculo, Octavio inició una reforma de la vida política 

y cultural del Imperio. En relación con la primera, Grimal y Syme4  han 

mostrado con claridad que Octavio comía= a sanear las heridas provocadas 

4: SYME, Road& La reideciár romma. 'Rad. Mai» Mamo fteijMo' . Madrid. Taima, 
1989. 722 pp. GENIAL, Piare El sido de Ammeo. Trad. Ricardo Maya, Mimos Aires, 
EUDEBA. 1972. 127 Ni. 
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por la pena civil y adquiere consenso político. Busca el apoyo de la 

burguesía provincial, incorporándola a la burocracia y a la clase privilegiada 

del Imperio, y el del ejército, repartiendo a las legiones tierras dentro de 

Italia. Sumado a lo anterior, Octavio se convierte en la Cabeza del Imperio al 

otorgársele todos los poderes y títulos romanos; se inicia un proceso de 

divinización de su persona. Ea el 30 a. C., en el campo de batalla de 

Modena, Octavio fue saludado como imperator por sus soldados, saludo que 

tenía "un valor ritual (...), una investidura mística, situada más allá de las 

leyes, más alta que ellas"5 . En el año 29 regresó a Roma como imperator y 

tomó como praenomen el de César, para ser relacionado con su divino padre 

adoptivo. En el 28 a. C. se convierte en princeps senatus, al ser inscrito su 

nombre en el primer lugar de la lista de los ciudadanos; en el 27 renunció a 

su poder triunviral y anunció la restauración de la República. Después de 

esto, d Senado, en agradecimiento a la estabilidad política y a la restauración 

de la paz, le dió el nombre de Augustos, el venerable, dador de la Par 

Augusta, y en el 23 recibió "la potestad tribunicia ampliada, (que) hizo de 

Augusto el jefe de toda la administración civil (senado, comicios y 

magistraturas)" y que le dió el alto mando de todas las tropas romanas y de 

3 .-GRIWAL. Piare (comp.).1,a ~km del Imperio Rearmo. El mundo rarditerráreo en  
~dm. México, Siglo XXI. 1986. 353 pp. p210 



las provincias. En d 13 se comidió en postifex ominosa A lodo ello hay 

que agregar los vados corsos y podents extraosdinnrios que de vez en cuaado 

asumió: la vigilancia censorial sobre las leyes y las costumbres (arca levan 

et moruna), la dirección de víveres en Roma (arra annanae) y la vigilancia 

sobre los acuedUCLOS (cara aquania)14  . En relación con la vida adtural, 

Augusto, "el salvador (soler), el fundador (ktisles), el Merada (eleslibios) 

y el benefactor (eisergiftes)'7  de la urbe y de sus provincias, impulsó como 

uno de los principales medios de reforma del Imperio la hermandad entre el 

Estado y las anos, por dos motivos: primero, para resaltar su generosidad y 

grandeza como princeps y segimdo, para hermanar el Estado con las artes y 

para ampliar su presencia en la sociedad romana. 

Sobe d primer motivo, las ates más importantes pasa el gobierno 

fueron la literatura y la arquisectura; mientras la primera educaba a los 

ciudadanos de acuerdo con bis_ bases de la Par Romana y pacificaba a los 

espíritus, la ara mostraba pmeniemente las bonanzas y el poderío de un 

Imperio en auge.  Ambas,  de  alguna fama, ~izaban la «entidad a su 

4.412DVAUDV. Si ~sis de I  That ~a* Ramo& Ihewei No" Gel. Fessm. 
1939.351 pp. 3 sak. RL p23. 

VI 
patrono-promosor: un Augusto impaecedero. Acorde con el proceso de 

divinización de sí mismo y de su gas, construye templos dedicados a las 

divinidades de su familia, como Mate, Venus y César, y acultuns del 

divino Augusto, como la de la Prisma Porta. Además de los recursos 

estatales, Augusto dedicó parte de su fortuna a apoyar la actividad 

arquitectónica y el estudio de la supátectura, con lo que continu6 y apuntaló 

una antigua práctica cultural romana, el mecenazgo. Dicha práctica era un 

recurso muy utilizado por los generales victoriosos pasa ganar adeptos, 

agregando palie del botín ganado en la guerras fue una institución cultural 

muy importase en d Imperio de Augusto, como fue notorio en la literatura y 

de especial importancia, en la arquisectura. 

La Par Romana permitió a Augusto, por un lado, la reconstrucción 

de una sociedad dañada por las confirma guerras civiles y ansiosa de paz y 

de usa mejor vida, y por el otro, d fon:dad:nioto del Estado y la 

reorganización tanto de las estructuras políticas, económicas y sociales como 

de la vida religiosa y mística. El Estado amplió su ámbito de acción, ya que 

no ido se dedicó a expandir las fraileras del Imperio y a apaciguar hs 

guairas civiles, sino que, además, impulsó el :egreso a ha mitigues 

7.440001114. N.w.gaidgie~~. T. beim mima zimb. Mabiá Alar. 
MIL 355 pp. Wat Miifigalp.291. 

 

11,42lizid. Rae- igimbqp.dik  p.47 



costumbres para modificar a la sociedad romana, y se convirtió en promotor 

de la literatura, la pintura y,concretamente, de la arquitectura. En ese 

ambiente favorable a la creatividad., Vitruvio, auspiciado por el Estado y por 

el divino Augusto, escribió Los diez libros de arquitectura sin temor a la 

miseria, en los años de su vejez. 

Vale la pena citar a Wilson, quien presenta con claridad los 

objetivos del proyecto arquitectónico de Augusto: 

El establecimiento del principado creó por primera vez una 
estabilidad que permitió un programa de planificación coherente y a 
largo plazo de la construcción de los monumentos de la ciudad. El 
Emperador, con su familia y asociados, proporcionó un patronazgo 
motivador que llevó a los arquitectos, escultores y pintores a la 
capital, patronazgo que fue vital para crear las condiciones 
adecuadas para obras de arte y edificios a gran escala; y con aquel 
patronazgo imperial llegó el control centralizado de los fondos del 
Estado. Estas condiciones desde luego habían existido antes en el 
mundo antiguo .... pero para Roma era esencialmente nuevo. 
Augusto tampoco tardó en darse cuenta de los tonos políticos de 
una arquitectura pródiga y de una escultura programada... El hijo 
adoptivo de César se embarcó en 'un programa de construcciones a 
una escala aun más ambiciosa que, para su muerte en el 14 d. C. 
había transformado la apariencia física de la capital°  . 

Es importante resaltar de esta cita, que el mecenazgo de Augusto propició las 

condiciones materiales óptimas para la arquitectura, y un ambiente que 

contribuyó a la elaboración del De Ardritectura. 

9.- %SO" RJ, 'Arte y anpiaxtora conisnos", p. 281-282 en BOARDMAN, J., oral. 
asteria Wad dd ~Clásico. Trad. Federico Uragoza, Madrid, Alianza, 1988.2 vol. 
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En segundo lugar, el Estado apoyó las artes para ampliar su 

presencia en la sociedad romana. Grimal, entre otros autores, ha señalado 

que Augusto impulsó "una revolución espiritual" en Roma; esto es, el Estado 

no sólo sería militarista, encargado de expandir las fronteras mediante el 

poder de las legiones, sino, además, uno que debería parecer ante los ojos de 

los dudaras romanos y del mundo civilizado como renovador de la tradición 

del pasado y como un impulsor de la cultural°  . En la literatura y en la 

arquitectura esta política cultural surtió efecto. En la poesía se vivió un 

importante florecimiento, al grado de que se considerará al de Augusto como 

el siglo de oro de la literatura latina. Una de las principales explicaciones de 

este florecimiento obedece al hecho de que el Estado y la aristocracia 

apoyaron la creación artística a través del mecenezgo, lo que permitió a 

poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio dedicase de tiempo completo a su 

quehacer literario. 

La política cultural de Augusto, como se apuntó anteriormente, tuvo 

dos repercusiones muy favorables en la arquitectura: en la realización de 

.-"En ninguna rara epoca apto= tau evidente la interdependencia de los diversos planos de 
la historia: la conquista rateara ha llegado a un momento en que ya ao puede subsistir por la 
sola berza de las ~as" Grial' al. Irme. El sitio op. cit,  p.11. 



obras y en la creación de un ambiente propicio para la sistematización del 

saber arquitectónico; así lo atestigua Vitnivio quien afirmó lo siguiente: 

pues como observara que tú no sólo te haces cargo del cuidado de la 
vida común a todos y de la constitución del Estado, sino también de 
la conveniencia para las obras públicas, de manera que la ciudad no 
sólo por tf se aiimente con las provincias, sino también de manera 
que la majestad del Imperio tenga egregias autoridades de los 
edificios puldicos...11 . 

Teoría y construcciones se conjimtaron gracias al inipulso de la Pax 

Augustea. Como indicó Suetonio "Roma no tenía aspecto digno de la 

majestad del Imperio (.4 y Augusto supo embellecerla de tal suerte, que con 

razón pudo alabarse de dejarla de mármol habiéndola recibido de ladrillo"n  

Sobre esta ciudad blanca, robustecida con provincias, reinaba la 

divina Pax Augusta, que hábil y audazmente consiguiera Octavio después de 

la desestabilidad social y política provocada por las continuas guerras civiles, 

que vivía Roma y su fragmentado Imperio, desde los "Idos de Marzo", fecha 

en la que muriera su padre adoptivo d divino Julio César, hasta d 30 a. C. 

2. FInalidad de De Areldkettara 

Aún no se está de acuerdo en la fecha de composición del tratado 

De Ardhlketura, pero se puede fijar un amplio período que va desde el 33 

al 14 a. C., fechas que caen dentro de la llamada época grecorromana. Este 

término habla, por un lado, de la cultura helenística que se había extendido 

por todo el mundo civilizado y, por el otro, del dominio político romano. 

Desde este momento se puede hablar de una "simbiosis -y a veces también 

(de) la fusión- de las dos culturas en el mundo mediterráneo, políticamente 

romano. .13  . En este mundo mediterráneo, la ciencia y las artes hablaban 

griego, la cultura romana requirió del saber griego, del conocimiento 

profundo de la ciencia; por eso la civilización necesariamente se hizo 

bilingüe. Algunos romanos preocupados por la expansión del saber en un 

mundo romano, emprendieron el descubrimiento de su lengua, la adectlan 

para la expresión de las ames y de las ciencias; gracias a este descubrimiento 

"su vocabulario se amplió, los giros de expresión se multiplicaron y la gama 

de ideas expresables en mangar aument6"14 . Los romanos tenían como su 

      

    

CANTARELA. Raffaele. ja  meama miau de la daca ~laica e imolai.  Tr. 
Eller I. ~Ama. Buenos Aires, Losada. 1972- 481 pp. p. 183. 

".-FARIUNGION. Beajarafa. Geoda Ir lilao& ea la anliandad.  Trad. P. Mesa y E. 
Ramea.1111adrid, Arid.19S0. 225 pp. p.I75. 

":vnit Lpoegia 

'2, SUET., frig, XXIX. 

   



referente inmediato y como su guía la cultura helenística, se consideraban los 

continuadores de una tradición que se debería de preservar a través de la 

compilación de los conocimientos de la cultura griega. 

La obra de Vitruvio se inscribe en, y enriquece la tradición 

compilatoria romana. Varios autores anteriores y posteriores a él se 

dedicaron a incorporar ya sisternatiZar los conocimientos de la cultura griega 

en la romana. Lucrecio, en su poema De tenme natura, recrea la concepción 

del mundo que tenía Epicuro; Cicerón se esforzó en presentar ordenadamente 

algunos aspectos del pensamiento griego; Celso presentó en su enciclopedia, 

considerada como una de las mejores exposiciones generales de los 

conocimientos griegos, diversas ramas del saber científico heleno, y Varrón, 

a quien Vitruvio reconoce como una de sus fuentes y un autor versado en la 

arquitectura, redactó un tratado sobre nueve cienciasu  . Después de Vitruvio, 

la tradición compilatoria continuó en manos de los romanos como es d caso 

de Plinio el Viejo. 

Vitruvio se sitúa en esta tradición ya partir de ella justifica su obra. 

La novedad del De Architecara reside en que compila y sistematiza los 

conocimientos arquieecténicos de "meseros ampasados". Vitruvio señala en 

, FARRINGION. ora cit.  pp. 179-111 

"IX 
el laxo VII, que sólo han existido tres arquitectos romanos anteriores a él, 

que escribieron también sobre algún tema de arquitectura. Fuficio fue "el 

primero que preparó la publicación de mi admirable volumen sobre esta 

materia"16  y P. Septimio publicó dos libros, sin que nosotros sepamos su 

contenido. El tercero fue Tarado Varrón, de quien se sabe que, 

probablemente por el carácter enciclopédico de su obra, se dedicó a compilar 

los conocimientos arquitectónicos en un libro de su tratado de las nueve 

ciencias, tarea muy parecida a la de Vitruvio. Salvo estos tres mitotes, como 

afirma Vitruvio, "pues nadie parece haberse dedicado ampliamente a este 

género de literatura; a pesar de que nuestros antiguos conciudadanos hayan 

sido también grandes arquitectos, que hubiesen podido componer no con 

menos elegancia estos escritos"n  

La tradición compilatoria tenía como uno de sus principales 

objetivos, como señala el propio Vitruvio, transmitir y rescatar los 

conocimientos de los antiguos A lo largo del De Architectura, Vitruvio 

resalta que, en su caso, su tratado tiene como principal función reunir y 

nein' me de kis miles prima 	edere salmen" Ver. 7. puesio. 14. 

"Ampliou Ve/I7 in id gemas saibura adibmc memo inadidue videtiir, ame fui" et 
~qui cives usoffli ~erg Sri polainas non ~as deponer scripta comparere" V. 7. 
~ario, 15. 



ordenar los conocimientos de los antiguos arquitectos. Dice a Augusto en d 

proemio al Nao cuarto, que su meta es presentar los conocimientos 

dispersos, los átomos errantes" de otros autores, en un solo libro, para que 

fácilmente se puedan consultar y aplica ea las obras arquitectónicas. 

Como observé, ¡oh, Emperador!, que muchos sobre ~xara 
han dejado preceptos y volúmenes de sus comentarios confusa y 
desordenadamente, como átomos anuas, pensé que aa una causa 
digna y muy útil, ordeaar parir:cama:te d cuerpo de esta 
disciplina y explicar las cualidades prescritas de cada género en 
cada amo de los volúmenes" . 

Con orgullo señala que su principal acierto es nutrirse de todos los 

carocimientos anserionu y presentarlos a sus lectores para que puedan 

construir adecuadas:reme sus obras. 

Vitruvio señala que la sistamtización es importante porque cumple 

varios fines. En primer bgar, permite clasificar oscuras cuestiones y 

vocablos del ame de la arquitectura. El vocabulario de ésta es difícil de 

comprender, al no ser tm leaguaje común, sino especializado y, por 

consiguiente, poco accesdrie. Los vocablos ~tectónicos,-  

formados por necesidad y exigencia-  del ate oponen al 
enteadim' imito la (*sanidad del sentido, por la insólita masera de 
expresase. Y cano, además, las cosas no son de por sf claras, y por 

don meitiodavervismaii, isitesisssr. Ases ir awksea> ara ~cepa valmiesper 
commenewiorame esa ~a ad ubre" al ~les, endmidos rdipisse. iliposi es 
~me risa parai mies ^Mime corpus r pajeaba einfamesioness puicor el 
pmeserioss a singeris 	 ~se gemensa vos hines eifilosse." Ve. 4. 
lis. 1_ 

• X 
otra pare los vocablos aro que se las designa no son de uso 
cariara, los preceptos descritos son difusos y vagos y no están 
conde sallos y explicados con breves y concisas expresiones, 
quedarán confusas las ideas en la mente de los lectores y la misma 
cantidad y abuodancia de las palabras constituirá una hurera más a 
sum»  

La labor que se impone Vieuvio es clasificar y explicar el lenguaje 

arquitectónico, y de esto resulta la conqffensión útil y clara de los preceptos 

de los ~iras. 

Ea segundo lugar, traduce los términos especializados del riego y 

busca en el latín su equivalente para que cualquier lector romano interesado 

ea la miaja pueda utilizarlos. La labor del De Architecture fue difundir el 

conocimiento arquitectónico y ahorrar tiempo en la construcción a los 

ciudadanos interesados en esta arte. 

Ea creer lugar, Vitruvio se sabe transmisor a la posteridad de los 

conocimientos *riesgos. 

Nuestros antepasados tuvieron la sabia, cuanto útil costumbre, de 
transmitir a la posteridad d fruto de sus ideas por medio de sus 
escritos, con d fin no sólo de que no se perdiesen, sino que, 
añadiéndose siempre algo a los conocimientos de los siglos al 
conservase en libros anteriores, fuesen graduabnente avanzando 
con d tiempo las ames y ciencias hasta llegar a la suprema 

gasol ~ida es sois perialiecessisaie esa copla Secomeark sismar ~u 
ararles discarimines Case ergo es per se mi sis gens ove pesesst fonos in cosseekiákee 
enrueca ares niaut ~ami asan es sesipsuree. si tea eseindiesixr, es portis es 
periciiks sessessiis espliermin Jipausiis aaeterriaipe seimmis ~jeme ~las 
kgesiimaifficisisraiimsimes."Vor.S. ~In 2. piratees. p.107. 



perfección. Así que hemos de darles no medianas, sino infinitas 
gracias, porque no callaron con malévolo silencio sus mejores 
invenciones, sino que, muy al contrario, procuraron, mediante sus 
escritos, transmitir a sus descendientes sus progresos en todos los 
órdenes de conocimientos. Si no lo hubieran hecho asf no 
habríamos podido saber lo que ocurrió en Troya3). 

El De Architectura cumple un cuarto fin: romanizar el saber arquitectónico 

griego y, con ello, apropiárselo. Con lo anterior Vitruvio pretende resaltar 

que Roma era heredera directa de la cultura helénica y tenía como misión 

continuada. Los romanos se consideran no distintos y buscan anparentarse 

con sus admirados "antepasados griegos". Este proceso de asimilación, sin 

embargo, es ambiguo durante la época de Augusto. Éste trata de regresar 

hacia la república para sanear la sociedad y regresar a lo propio y específico 

de sus antepasados; sin embargo, también en esta época Virgilio escribe La 

Eneida, en donde plantea que los orígenes de Roma están muy unidos a la 

historia griega. Entre Roma y Grecia existe una relación filial y de 

continuidad directa. Vitruvio se identifica con esta idea de rescate y 

continuidad con sus fuentes, ya que éstas son griegas, salvo las tres romanas 

r..- "Atajares ame swrienser Am Mon atila" Majasen" per comassasionars relatianes 
~ama pariere pomMs, as ea non ilue~ sed sino:lis amabas crescentia valminibiss 
edita gradadas pentenirent venatatikes ad saimpeam docaleansms subrilirasesn harpre non 
mediocres sed alfa:alar atm Ibis agenda, gratiar, Orad non invidiose silenses priseserwriservin4 
sed ~sisan generan: soasas conscribtionibes memariae tmdendos ~venga 2 Marque si 
non ira fecissent, non pomissersons scire, gasee res in Troirsfaássent gessae.." Vier. 7. pmemio, 1-
2. ~quer p.165. 

XI 
ya mencionadas. Cuando habla sobre los griegos los considera como sus 

maestros y como los padres de los cánones arquitectónicos. Señala: "He 

expuesto, según me ha sido enseñado, todas las modalidades de los templos y 

de las medidas y proporciones de los mismos, ingeniándome para explicar 

por los medios que he podido en estos escritos qué templos tienen figuras 

desemejantes y cuáles son las diferencias que como tales caracterizan" 21  

Aun con todas estas observaciones sobre sus intenciones 

compilatorias, se acusa a Vitruvio y a la tradición de no aportar nuevos 

conocimientos. Sin embargo, las críticas no consideran varios puntos. En 

primer lugar, la cultura romana ha sido identificada como pragmática y poco 

dada a las elaboraciones teóricas. Vitruvio cumple este postulado, ya que su 

De An:hitectura fue escrito para servir de manual a los constructores. El 

mismo autor apuntó otra razón para salir al paso a las críticas de que su 

compilación no aportaba nada. 

Por eso yo, ¡oh, César!, no publico este libro con mi nombre, 
sustituyendo los títulos de algún otro, ni he pensado en adquirir 
crédito denigrando a los demás y a expensas de su labor, sino que 
doy a todos los escritores infinitas gracias por haber recogido las 

al - "Oauses ~un nono rian ratiocistasiosses, Jai gaibi aadisae sosa esposad ordinesque et 
symmetrias evasor, panitionibrs ~si, es ploma dispares soma figesrae el quites 
discriminibiss Mies se sam disparaMemootid posad significare scriptis, esposar. V.gr. 4.8, 7. 
Blampmez, p. 104. 

22  STAHL, William. La ackata dei mmaid. Trad. tole Rambdli, Rellia, Editad Laceria, 
1974. 3% pp. 



mejores enseñanzas del pasado con su talento y trabajo, y habernos 
dejado, quién en un género, quién en otro, copiosos materiales de 
donde, como de abundante fuente, podemos nosotros proveemos 
abundantemente para nuestras obras de múltipla elementos al 
alcance de la mano, y con el crédito de tales autoridades nos 
atrevemos a componer con seguridad nuevos libros23  

El tratado De Architectura era considerado como un medio para reunir los 

"átomos errantes", y se esperaba que a partir de estos, los nuevos 

constructores dirigieran sus obras. En este sentido, la labor compilatoria 

serviría para que no cayeran en el olvido los conocimientos de los antiguos. 

Vitruvio era un medio entre lo nuevo y lo antiguo. Así, las criticas de que la 

tradición compilatoria no agregaba nada, yerran en su blanco, como se 

reconoció en el Renacimiento. La sistematización de por sí da un nuevo 

sentido y lega al futuro los conocimientos antiguos, que, como en el caso de 

los griegos, no nos llegaron de primera mano. 

3. Vitruvio ea la Nueva Eepaia 

XII 
Después de la muerte de Vitruvio, el De Architectura siguió un 

doble camino; como señala Cervera Vera: "el texto continuaría sirviendo de 

manual técnico para unos y de obra erudita para otros".24  Por su carácter 

enciclopédico, de recopilación y sistematización de los conocimientos 

griegos, los diez libros sirvieron como enciclopedia de consulta para los 

autores romanos interesados en diversas áreas de la ciencia de su tiempo. 

Así, Plinio el Viejo, en su Historia natural, cita a Vitruvio no como 

arquitecto, ya que el arte aparece de manera secundaria, sino como autor que 

relacionó la naturaleza con la cultura. Con respecto a su uso como manual 

técnico, varios escritores romanos, como Frontis, Adriana, Gargilus 

Martialis,25  recurrieron al De Architecura. 

En la Edad Media, los dos caminos de Vitruvio, el de texto erudito 

y el de manual técnico, se separaron, privilegiándose al De Architectura 

como una recopilación de los conocimientos de la antigüedad griega y 

romana. La Europa de los siglo IV - XII entra en un proceso de ruralización 

del Imperio romano, en el despoblamiento de las grandes ciudades y en la 

" 	"Ergo veto, Cdnign negree afienis initacibes ~satis inserposito nomine ,neo id profero 
corpvmeque Ohm costa& vituperaras instilad ex eo me adprobare, sed amibas scriptoribou 
ir:Misas ago gmtias, gond egregiis ingenionom soilertiis [IX ONO COIdalit abundanses alias alio 
genere copias praeparrmenint, ande nos nrifmaiks Ranciares ~ton et ad proprio propos*: 
madncentes fan:odiares er egseditiores habanas ad scribendlon facultares talibusque 
confidentes °actor" tr andana iitSlitlidORES noma comparare." Vitr. 7, proemio, 10. 
Bifoluez. p. 168. 

3'.-CERVERA VERA, Luis. El códice de Vitruvio hasta sus primas %asieses intensas. 
Discurso de__ ame d instituto <le Espada, Madrid, lastiarto de Eseafia. 1978. 

23  Para ore memento pormenorizado de la presaecia de Momio en el imperio romano cf. 



mornizackla del poder político. Como resultado, la ausencia de Estados que, 

como el de Augusto y sus sucesores, promovieran los grades proyectos 

arquisectónicos, y la ausencia de ciudades, que Alberti calificó como d lugar 

natural de la arquisectura, influyeron am que no se ~arrima al De 

Ardisectura para resolver problemas de la construcción. Aunado a lo 

asedar, la emética medieval se basó en parte en las ideas de San Bernardo, 

quien en su Meloft se mmifestó contra el lujo en las edificacioues, a favor 

de las obras simples y de mane "despojado, simple, de proporciones 

enteramente inevitables y descarriada mate todo lo que excita las cesaciones 

demasiado vivas y el vagabundeo de la imaginación*" . Estas chainancias 

hicieron que la influencia de Vitruvio como arquitecto fuera muy aducida". 

Ea cambio, d segundo camino fue el mas transitado por los eruditos 

medievales. Los llamados fundadores de la Edad Media conocían coa 

exactitud el De Archisectura y lo incorporaron a sus reflexiones de manera 

imponmse. Medio Sclefille Bocelo se ideatifi4 con la idea vitruviana de 

que la belleza y la composiciós de las figuras se baban ea la Mecida 

"Alna.p3G- 

".- 	HAMO Wahar. fiegjajdu.~~. 1. Pah Diem 
Ojota. bedii4. Arma. 11110. 471 no. p35. 

XIII 
numérica de sus podes, y de que la belleza de las formas plásticas derivan de 

la relación entre los cuadrados y los rectángulos". Aunque Sismo Tomás se 

refirió de masera indirecta a Vitruvio, es nvry probable que so siguiera de 

caca el tratado vitruviano am su ambo sobre las condiciones pasa fundar 

una ciudad. Varios ejemplos más se pueden citar (San Alberto Magno, 

Petrarca, Boccacio, ~sera) parado.—'n— la influencia de Vitruvio am el 

medievo. 

Sin embargo, fue en d Renacimiento cuando se "reencuentra" a 

Vitruvio, y d De Ardisectura se convierte en ea mis ausosidad de refaencia 

obligada para los arquitectos, en particular, y para los bromistas, en general. 

Es ya moneda común decir que los eruditos renacentistas vieron ea el 

tratadista roemno mudas de las virtudes a las que aspiraban: a la del bombee 

enciclopédico interesado en todas las miserias conocidas yen presentar de 

manera *Mítica los conocimientos de su época, así como d rquesentanse de 

la aquillada adiara grecorromana. Es también en el Renal:~ cuando 

los dos ambos de Vitruvio se encimaban: sine su obra como manual para 

maolver los problemas guardes de la amasan:re y como tiro de 

refeseacia para los arqueólogos, aaticuarios, 15% 	y gramáticos 

11.-aartmatA. ounse de ~Lo. de.  133 



estudiosos de la antigiiedad.29  Esta confluencia de los dos caminos se pudo 

lograr gracia a que, según Alberti, "la arquitectura es una disciplina 

aprendida que ha de asociarse con las otras artes intelectuales"30. Al igual 

que Vitruvio, los arquitectos renacentistas consideraban que su profesión 

requería la confluencia de los conocimientos de su época. 

Vale la pena detenernos unos momentos en Lean Barrista Alberti, 

ya que gracias a su prestigio como arquitecto, ganado en obras como las del 

palacio Pitti, y como teórico de su profesión, con su obra De Re 

Aedificatoria, se difundió en España el interés sobre el De Architectura. Las 

ideas y soluciones técnicas del arquitecto florentino derivan de su amplio 

conocimiento de la obra del tratadista romano, y su tratado se divide igual 

que el de Vitruvio y vuelve sobre temas y reflexiones similares. "El ejemplo 

de Alberti es crucial para la tradición clásica, porque demostró cómo aplicar 

el lenguaje de la arquitectura antigua a las necesidades contemporáneas"31  

XIV 
El prestigio de Alberti contribuyó a que Vitruvio llegara a España y 

se convirtiera en punto de referencia para los arquitectos españoles. La 

influencia vitruviana fue evidente en Diego de Sagredo, el tratadista más 

importante del siglo XVI, quien en su Medidas del Romano, el primer libro 

de arquitectura impreso en la península, publicado en 1526 en Toledo, 

explicó las formas de diseñar los ornamentos y las molduraciones de origen 

clásico. Al igual que el De Architectura, las Medidas del Romano tenían un 

claro sentido didáctico, ya que estaba dirigido a "los oficiales mecánicos y 

con las manos (sic): como son los canteros, plateros, carpenteros (sic), 

cerrageros (sic), campaneros y otros oficiales que sus artes requieren mucho 

saber e ingenio"32  Sagrado, alabando a Vitruvio, abogaba por el retorno al 

estilo clásico y, como consecuencia, dividió su libro en "la definición de lo 

romano", las proporciones del hombre", "los principios de geometría", "las 

definiciones de las molduras", las cinco columnas" y las columnas 

abidaustradas"33  

29 .- RAMIREZ, hm Antonio gil.  Los tratados de aranirectura. Madrid. Herman plome. 
1988. 325 pp. p.11. 

31 .- GREENHALGIL Michael.la tradición ~ira en d arre. Madrid, Herman Blume, 1987. 
p.137. 

32.-CERVERA VERA. Las. 'El ^diem en las <Maridas del romano> de Diego de 
Savedo" en Academia. Boletín de la mal Academia de Bellas Ames de San Fernando, Madrid, 
19 minamo19, pp. 17-32. p.21. 

33 .-DREWES MAQUARDT. tachad Wolfgme. Los tneadistas enromas y so repercusión 
en Mem España (la artimetera en d sido XVII Tesis. Mamerta en historia del arte. México. 
UNAM, 1977. p157 



Los himariadores del are novoliqmart han buscado identificar las 

vías por las cuales llegaron al virreinato las manifestaciones místicas y los 

tratados de anvaiaeaura muopeos que inspiraron a los artífices y alarifes 

residemies ea la Nueva España. El estudio de estas vías pandee analizar por 

lo menos dos tenme impoetanies del are aorohipano. Primero. d influjo de 

los pintores y esculacires del viejo mundo en sus pares de la Nueva Espolie y 

la forma ea que Esos in supon, asimtlatan o se separaron de las preparas 

plásticas de aquéllos. Ea seguido lugar, permite comprobar la circulación de 

los Minas de arquieectura prosenienies de Europa, lo que implica ubicar las 

fuentes que nutrieron a los arquitectos coloniales. 

Co. respecto a Vieuvio, se sabe que, pocos ellos después de la 

conquiste el De Amleisectura empezó arador y a ser utilizado more los 

encargados de construir los cimientos del lwedo español ea América y 

catre los funcionarios reales y.  hunemistas letrados Mamados, cotno sus 

iguales Metimos, en la callara clásica. ViIIIIViD oribe, a la Nueva España a 

través de los commerios de Diego de &vedo y de Alberti y, más 

comectameme. por la traducción apiole realizada por afead de Unen y  

XV 
pblicada a Alcalá de limares en 1582 y por los maausarieos, de los cuales 

be registrado amo escrito ea italiano ea d siglo XV13.  

Se puede afirmar que el De Architecture. d De Re Aedificatoria de 

Alberti y las Medidas del Romano de Diego de Sagredo fueron los tratados 

más coasultados en el siglo XVI, y que sus principales lectores fueron los 

alarifes que tameme pene en la construcción de las grandes catedrales y de 

los edificios civiles, y los frailes encargados de erigir los edificios religiosos 

ea las zoom recién evangdizadas. Con respecto a los primeros, uno de los 

alarifes más destacados del XVI fue Claudio de Arciniega, nacido ea 1527 

en Burgos y quien pasó, en 1559 a la edad de 20 años, al virreina» 

imvohispano. Su habilidad como proyectista seguramente la adquirió en 

México y su ~dato se llevó a cabo gracias a los laxos traídos al 

Nurei Mundo mies de 155935. Entre sus obras más sobresaliemes están d 

MIMOS tinalo Imperial y la iglesia citador en Chapultepec. A partir de 

1574 escapó d puse de alarife de la ciudad de México y ~estro mayor de 

la codal, y cene tal, participó a: los meceos de las catedrales de ~ea 

~RE 	de ls  klaillella~1111~~diedik 
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y de Puebla y del palacio municipa136  . "La principal importancia de la obra 

de Arciniega, afirma Kubler, reside en el hecho de ser el primer trabajo en 

México concebido de acuerdo con la estricta regla de orden formal de la 

arquitectura renacentista37  

Durante el siglo XVI se construyeron a lo largo de la Nueva España 

iglesias, santuarios, conventos, capillas y claustros que fueron la punta de 

irradiación de la llamada conquista espiritual, esto es, la evangelización 

cristiana de los grupos indígenas y su congregación en comunidades. Los 

frailes, constructores no profesionales y autodidactas, fueron los encargados 

de diseñar los proyectos de estos edificios religiosos y de dirigir las obras. 

Con tal fin, recurrieron a los tratados renacentistas, como apoyo y para 

resolver dudas, y a través de ellos consultaron a Vitruvio. El arquitecto 

romano ayudó a los misioneros a buscar soluciones técnicas, y sus preceptos, 

sirviendo como guía, que se plasmaron en las iglesias mendicantes. Por 

ejemplo, los constructores del templo de Tecalli, en Puebla, edificado entre 

1569-1579, consideraron de cerca las propuestas vitruvianas sobre las 

dimensiones de la basílica. De igual manera, la parroquia de Coyoacán está 

36 .- idear. pp. 232 y 259. 

37 .-KUBLER. George. Amanecen mexicana del sido XVL Trad. Roberto de la torre, G 
Garay y M. A. de Quevedo, M sim.10E,1992. pp.125- 126. 

XVI 
fuertemente influenciada por el De Architectura. 	La presencia de 

Vitruvio en la Nueva España del siglo XVI se mostró en la construcción de 

edificios civiles y religiosos, yen las bases doctrinales de los alarifes y de los 

frailes, así como en la traza de las ciudades. Sobre esto último, el rey Felipe 

ordenó que las ciudades del nuevo mundo se proyectaran siguiendo las 

propuestas vitruvianas. Por recomendación del virrey de Mendoza, la ciudad 

de Morelia se levantó siguiendo las recomendaciones urbanísticas de 

Vitruvio3s  

En el siglo XVII, el De Architectura fue consultado por los 

arquitectos de la Nueva España, como está documentado en los casos de 

Rodrigo Díaz de Aguilera y de fray Andrés de San Miguel. El primero 

desempeñaba en 1668 el cargo de "Maestro arquitecto. Aparejador maior 

(sic) de la obra y fábrica de la santa iglesia catedral de México" y había 

comprado un raro ejemplar de Vitruvio, el cual anotó profusamente en sus 

márgenes. Estas anotaciones permiten ver la forma en que Vitruvio fue 

recibido por un arquitecto novohispano y el contraste de sus experiencias con 

los preceptos vinuvianos. Por ejemplo, sobre la definición de arquitecto, 

Rodríguez afirma: "Los que se contentaron con sólo la teórica, sin la • 

" R.ORESCANO, Enrique (mord.) Historia de Midtreacdri. Morelia, Gobierno del Estado, 
19 . vol. 1. 



experiencia de la práctica, sólo han comeguido la sombra de la arquitectura. 

Y sólo se puede llamar arquitecto el que teórico y práctico ha llegado a ser 

perfecto"; y acerca de las menas que acombada d u:ladilla romano en el 

capítulo VI, apunta que "atm arenas que aquí pone Vitnrvio con las 

calidades que expresan es propianiente el tesontbli que usamos en esta 

ciudad-39. El tema que más llamó la ación de el Maestro arquitecto fue el 

modelo dórico y los espacios entre las columnas. 

Andrés de Segura de la Alada, nació en Medina Sidonia en 1577, y 

pasó a la nueva España como fray Andrés de San Miguel en 15939°. Can 

estudios de aquilatara ea la patinada, Fray Andrés se encargó en la Nueva 

España de varias de las connuccionts de la Orden Reformada del Monee 

Carmelo, como los conventos del Desierto de Cuajimalpa, del Carmen en 

México, de Querétaro, del Colegio de San Ángel y de Puebla, y el 

Monasterio de Salvatierra, además de que participó ea la remodelación de 

los templos de la Orden ea Celrya y Valladolid. Ea esta obras, Fray Andrés 

.-TOUSSAINT. NlameL "varrob imeureuár per ea ~Web de Nieva Sepia ea d 
lágb 7CV1r apásp, Immierio de lesegicieues Fielebae, ~o IINNO. pp. 11541. 

XVII 
siguió simpa de cerca a Vitnrvio y Alberti, y d estilo que lo marcó, por 

comiguiane, fue el renacentista. 

Cano apoyo a su quehacer profesional y con d fin de ayudar a sus 

hermanos, Fray Andrés dejó un tratado arquitectónico en el cual se nota 

claramentela influencia de Vitnnio. Como ha demostrado Eduardo Báez 

Mecías, el fraile carmelita tradujo palabra a palabra del De Ardis:aura  sus 

conceptos más intortantes como d de en:Sierro, concordancia, geometria, 

matemáticas e hidrologia43  . Sería oportuno rastrear la influencia del tratado 

de Fray Andrés, y con él, la de Vitruvio, calas obras construidas por los 

Milanos Canditas. 

En el siglo XVII, en el cual d barroco se erige como el principal 

estilo artístico de la Nueva España, se siguió consultando al tragedia' ta 

romano, aun cuando algunas de las características de eme estilo estaban 

contrapuestas a las propuestas perla tradición clásica. Sólo haga Males del 

siglo XVIII surge una van indiaación por Vitnivio, ya que en eme etapa, el 

medid,» marcó las pautas del arte y de la ~hectma nowhisputa, y 

quedó ea la adaza criolla el afecto por la cultura pecorromma. Ea este 

aaddede aliado de interés por la Mama clásica el jesuita aovohipaso 

413.• Sebe Fray AM* lie baona d agio alio de Me Mache. SAN MIGUEL Ray 
Pad* ORE. biredueiii pues de ~dr RAIEZIMIACLAS. Mies. IEFAINAII. 1949. 

41--Alisgsk 



10. De los inicios de los edificios 

11. De los principios de las cosas según la opinión de los filósofos. 

12. De los adobes. 

13. De la nena 

14. De la cal 

15. Del polvo del puzol. 

16. De las canteras. 

17. De las clases de edificaciones. 

18. De la madera. 

19. Del abeto superior y del inferior. 

guanajuatense Pedro José Márquez escribe Delle case de cittá deeli antichi 

Romani, secundo la dotrinna de Vitruvio (Roma, 1795), y otras obras más, 

en donde se puede corroborar su marcado interés por el estudio de la 

arquitectura y de los moldes clásicos. Con este autor termino este breve 

repeso sobre Vitruvio en la Nueva España, considerando que es necesario 

para profundizar en su influencia rastrear en archivos y bibliotecas la 

recepción del De Architectura. 

4. Descripción del De Architecture. 

a) índice del De Ardultedera 

Libro Primero 

Proemio 

1. Qué es arquitectura y qué cosas deben saber los arquitectos. 

2. En qué consiste la arquitectura 

3. De las panes y las reglas de la arquitectura. 

4. De la elección de los lugares sanos. 

5. De la construcción de las murallas y las torres. 

6. De la división y distribución de las obras dentro de la muralla 

7. De la elección de lugares apropiados para uso común de la dudad. 

8. Libro segundo 

9. Proemio 

Libro Tercero 

Proemio 

1. De dónde se han tomado las medidas para la erección de los templos. 

2. De la composición y las medidas de los templos. 

3. De las cinco clases de templos. 

4. De los cimientos. 

5. De las columnas jónicas y de su ornato. 

6. Simetría del arquitrabe. 

Libro Cuarto 

Proemio 

1. De los tres órdenes de columnas y de su invención. 

2. De los ornatos de las columnas. 

3. Del orden dórico. 

4. De la distribución imana de las celas y del vestíbulo. 



5. De la ocies:acida de los templos. 

6. De las proporciones de los vanos y de los jambajes en los 

7. De las proporciones de los templos toscanos. 

8. De los templos redondos y de aras clases. 

9. Cómo deben instalase los altares de los dioses. 

Libro Quinto. 

Proemio 

1. Del foro y de las henificas. 

2. Del «ario, déla cárcel y de la curia. 

3. Cómo se debe de construir un teatro para gire su situación sea saludable. 

4. 1» la armonía. 

5. De los vasos de teatro. 

6. De la forma del teatro. 

7. Dd techo del pórtico del teatro. 

8. De las tres clases de escenas y de los teatros griegos. 

9. Sobre la elección de lugares armónicos para los teatros. 

10. De los pórticos detrás del escenario y de los paseos. 

11. De las disposicioses y partes de los baños  . 

12. De la forma cómo han de construirse las palestras y los xiros. 

13. De los pastos. 

Lamo Seno. 

Proemio 

1. De la disposición de los edificios serle las diversas propiedades de los 

higares. 

XIX 
2. De las proporciones y medidas de los edificios paticulares y de sus 

medidas según la ~rale= de los lugares. 

3. De los arios. 

4. De los atrios y aposentos. 

5. De los trichnios 

6. De los salones de los griegos. 

7. De los edificos penique sean cómodos y sanos. 

8. De la fama de las casas, según las diversas categorías de las personas. 

9. De las casas de campo. 

10. De la edificación y distribución de las casas entre los griegos. 

11. De la solidez y cimiento de los pisos. 

Libro Séptimo. 

Proemio 

1. Dd enlucido y del pavimento. 

2. De la maceración de la cal para los enlucidos. 

3.1» las bóvedas y namposterías. 

4. De los enlucidos en los lugares húmedos. 

5. De la manera de pintar las habitaciones. 

6. Del mármol. 

7. I» los colores aaturales. 

8. Del n'ido y d azogue. 

9. Del ciaderio. 

10. De los adores atificides. 

11. Dd azud y dad amando. 

12. Dd alineada, dd ~desolo . 



10C 
13. De la púrpura. 	 10 De los relojes de agua. 

14De los colores artificiales que imitan a la púrpura. 	 11 De los relojes de invierno llamados anafdricos. 

Libro Octavo. 	 Libro Décimo. 

Proemio 	 Proemio 

1. De la manera de encontrar agua. 	 1. De las máquinas y sus diferencias con los que se llaman órganos. 

2. Del agua de lluvia. 	 2. De las máquinas de tracción. 

3. De las aguas calientes y de la naturaleza de varias fuentes, ríos y lagos. 	3. De las maquinas y los pesos. 

4. De las propiedades de algunas otras fuentes. 	 4. Continuación del anterior. 

5. Cómo es posible conocer la calidad de las aguas. 	 5. De las máquinas tractorias. 

6. Del modo de nivelar las aguas, y de los instrumentos necesarios para ello. 	6. De la ingeniosa invención de Quersifronte. 

7. De los modos de conducir las aguas. 	 7. Del hallazgo de la canea con que se hizo el templo de Éfeso. 

8. De los pozos y cisternas. 	 8. De la línea recta y de la circular y de los principios de todo movimiento. 

9. De las clases de órganos para sacar agua. 

Libro Noveno 	 10. De las ruedas de agua y de los molinos. 

Proemio 	 11. De la cóclea. 

1 De las relaciones del gnomon-  según los rayos solares y las sombras. Del 	12. De la máquina de Ctesibio. 

mundo y de los planetas. 	 13. De los órganos hidráulicos. 

2 De las fases lunares. 	 14. De la manera de medir las distancias en viajes por tierra o por agua. 

3 Cómo el sol, entrando por los doces signos, acrece o disminuye. 	 15. De las catapultas y de los escorpiones. 

4 De las constelaciones a la derecha de Oriente, entre la zona de los signos y 	16. De la construcción de las ballestas. 

el 5 Septentrión. 	 17. De las proporciones de las ballestas. 

6 De las constelaciones entre las zonas de los signos y el Mediodía. 	 18. De las maneras de cargar las ballestas y las catapultas. 

7 De la Astrología. 	 19. De las máquinas de ataque. 

8 De las descripciones de los analenanas. 	 20. De las tortugas que se hacen para cegar fosos 

9 De algunas de las especies de los relojes. 	 21. De las otras clases de tortugas. 



22. De las defensas. 

b) Aparas de hm Mires lid X del De ~Mete" 

LIBRO II 

En este libro, Vitnivio explica d paulatino desarrollo de los 

hombres desde que "nacían, corno las fieras, ea las selvas, en los bosques y 

ea las cuevas, y pasaban su vida alimentándose con los frutos nattraks de la 

tierra"42 , hasta la civilización-sociedad con d descubrimiento del fuego, en 

tamo al cual primero nació la lengua, por la necesidad de comunicación de 

aquel descubrimiento, y después, las asambleas y la vida en camón entre los 

hombms. En esas primitivas sociedades surge la arquitectura. Luego, "con el 

diario trabajo, los hombres fueron haciendo SUS manos más ágiles en la 

práctica de edificar, y, perfeccionando y ejercitando su ingenio, unido a la 

habilidad, llegaron con la costumbre al conocimiento de las mies; y algunos, 

más aplicados y diligentes, se llamaron artffices de la edificación": 

-43. 
 

12.- «liesseixes ~mi ame asjerre in sdivis es spekieds es Reasteiber samadmierr eireger 
airad vesoado vitae exiffliava" Irer. 2. 1. 1. Mapa. p. 35. 

"».ai 	eriers $kámres dios aki osierukbows medracionen effeee^ es ise 
azecemies Momia cendwittalm in drossiermiler ~dio 4E~ 
Vit. 1. 3. Illimpez.r. 37. 

XXI 
Ea los apartados dos y tres de eme segundo capítulo, Vitruvio 

explica, siguiendo a los "filósofas", los principios que deben seguir los 

arquitectos para combinar adecuadamente los materiales en la construcción, 

de acuerdo a sus propiedades, yen el cuarto, quinto y sexto, proporciona una 

larga y meticulosa descripción de la forma en que se deben de hacer los 

adobes, la exacta combinación de la arena y agua, del polvo puzol y de h cal, 

de la piedra pómez y de la cantera. Asimismo, establece una rigurosa 

clasificación de los adobes, de acuerdo con sus propiedades y e/ lugar en 

donde se hacen. 

LIBRO M 

Ea el proemio del libro HL Vitruvio se queja de que los arquitectos 

tengan que ser lo suficientemente ricos o contar con amplias artes oratorias 

pam tener d éxito y d reconocimiento que se merecen. "aunque hayan 

adquirido sus conocimientos envejeciendo ea los talleres"«. Seguramente 

pensado en su trayectoria poco reconocida, ~vio plantea que sólo el 

saber y d conocimiento deberían de dar fama y prestigio al arquitecto, y no 

los Cavares fuera del oficio; que se confiarse las obras ratificas y privadas "a 

-"adveimair~béerstuteseilian.." 
plezzie.11.1Nierper. p. el. 



aquellos que por su estudio y trabajo hubieran llegado al conocimiento 

supremo de las verdaderas y sólidas doctrinas-4s  

Vitruvio pone el conocimiento y el aprendizaje del oficio como las 

bases de la fama y el reconocimiento, lo cual evitaría que sean preferidos los 

ignorantes a los doctos, no pareciéndome propio luchar en ambición con los 

ignorantes, me contento más bien con hacer patente mediante la publicación 

de mis escritos mi propio saber-16 . Como se apuntaba anteriormente, el 

principal aliciente de Vitruvio para escribir el De Architectura es poner a la 

mano de los arquitectos la posibilidad de alcanzar la fama a través del 

estudio docto y constante. 

En el capítulo tercero, Vitruvio habla de la importancia de la 

simetría en la composición de las obras arquitectónicas, especialmente en la 

edificación de los templos. Una obra perfecta es aquella realizada bajo las 

leyes de la proporción, como seria el cuerpo humano, en el cual hay 

correspondencia de los miembros con el todo. Vitruvio trazada imagen del 

45, "sed si qui veril. arrisque laboribres docaiteansta pervenissatt ad ~miau S111111111111..... 
Vur. 3. proemio. 3. allegue:. p. 66- 

46, 'e: aisiasodverro potiaes indocsos queme doraos gratia superare, san ase amad" 
indican aun imdoeris ambitione, pollas kis pasecquit alias cossardame ~trae :ciado, 
sirtatort" Vas. 3. proemio. 3. 131~ P- 61-67- 

XXII 
horno ad circuimos, donde comprueba que en el cuerpo hay correspondencia 

entre su altura y anchura. 

En los apartados dos, tres, cuatro, cinco y seis se analizan las 

disposiciones de los templos griegos, sus distintos tipos, la manera en que los 

cimientos se pueden hacer, tanto en terrenos firmes  como en los que no lo 

son, y las medidas y elementos necesarios para la realización de los 

arquitrabes. 

En este libro, Vitruvio hace constantes referencias a ilustraciones 

que estaban al final del libro y que desafortunadamente no llegaron a 

4 nosotros 

LIBRO IV 

47. 'Respecto de este abduaieuto que le fija parad fuste de las columnas, y que aire los 
griegos se llanta eatasis. al Mal dd libro doe a conocer d odiado y figsat para que resalte 
pimporcionado y no bines a la vista" 
"De ~irme. quare Midiere a, usarais colmareis, guate apead Censaos ~sis appellaraur, la 
extremo Miro erit fin maia regio das, quemadooduste suoilis et convenieves effeciaaer, 
subscripta" 
Vitt. 3. 3, 13. 
"%o al fiad dd ~ se cm:~ ama figura que permitir* apreciar almo deben hacerse, puta 
que tapadte &edemas:ida toso los pegos oxeo las eataris." 
"llar macar. yr scareilii ad id comodones fiaos, ideas la extremo libro forma a daswartatio 
eri tásarpo." Mis. 3.4,5. 
'Respeto al croado de las volaba es deci a la ~da a seguir pata que asta conectansosse 
~as coa d coopis sus •-spitas, d load del libro se ofrecerá su Brasa y se comisa sus 
regblo". 
"De ~mem descriptioxibus, ami ad tirarme sita rase invokaae, apaaveadaveodsan 
descnIsaur r in cromo Moro foraaa a et ratio ~un Mi subscripta." Vier. 3, 5, 8. 



Vitruvio rana las leyendas sobre el origen de los tres tipos de 

columnas, qpe dan nombre a los estilos de construcción, y proporciona una 

descripción de cada uno de ellos. En el apartado dos habla del origen de los 

modillones, metopas y triglifos, y en el tres apunta que, al igual que otros 

arquitectos, como Arquesio, Pido y Hermógenes, piensa que el estilo dórico 

no da mucha libertad al arquitecto en la obra, por lo que no recomienda mi 

uso; sin embargo expone las reglas y medidas para la construcción de 

templos de este estilo. 

En los apartados cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, explica 

cómo debe hacerse la distribución de un templo, la orientación de las 

imágenes de los dioses en su interior, los tres tipos de puertas (la dórica, la 

jónica y la ática), las construcciones y las proporciones de los templos 

toscanos, la división en dos de los templos ndondolas  , y finalmente, que los 

Mares deben :mirar al oriente y ban de colocarse a los pies de las imágenes. 

LIBRO V 

411. "1k apease sepia os be sido asmilds. de les ~des de los mida y les 
sabdie y be pemeemiceei de los eimos. isgesifedsee pea ~carpe los mies gse 
poids atemos ~os . Awies dellemereines mem mí mai miar ame opon: 
~por a sfflaworias easai panisiadia ~kg et penes éspores stat ,figwar et 
quia s draatiaiffilas bar seas~ar. ~si siporagas scsiptis.armi." VAL 4. 
547- 

tau 
En el proemio Vitruvio contrasta el llano estilo técnico de la 

arquitectura con el anecdótico y variado estilo de la historia, y con el 

elegante, fluido y sensible de la poesía. Los tratados de arquitectura están 

escritos con vocablos oscuros (usados por necesidad y exigencia), de uso no 

corriente y que constituyen barreras a la inteligencia del lector romín poco 

versado en el conocimiento arquitectónico. Por consiguiente, y como se 

señaló en el apartado segundo de esta introducción, Vitruvio intentará hacer 

accesible el diffcil saber arquitectónico al ciudadano romano común. Del 

capítulo primero al tercero, explica las diferencias en la construcción de las 

plazas públicas griegas y latinas (Foro), describe minuciosamente la basílica 

que construyó en la colonia Julia de Fano, y da los preceptos para escoger los 

lugares idóneos para la edificación de las plazas públicas. Del capitulo cuarto 

al décimo presenta una elaborada propuesta para la construcción de los 

teatros; asf, describe desde la elaboración de los vasos de bronce pasando por 

sus pórticos, decoraciones de las escenas adecuadas para cada tipo de género 

dramítico, hasta la elección de los lagares armónicos para la erección de los 

segros. Vale la pena resaltar que las ideas de Vitruvio sobre la acústica 

teatral as usa importante aportación. Ea los Últimos captados se refine a los 

belios públicos; a los sitos estadios aibiatos en donde se ejercitan los atletas 

d infierno. y a los puertos. 



LIBRO VI 

En el proemio, Vitruvio, citando ejemplos como el del filósofo 

socrático Aristipo, quien consiguió numerosos regalos por su sabiduría, y las 

opiniones de Teofrasto y de Epicuro, hace una amplia apología de la 

erudición y el saber frente a la riqueza material y a la fama malamente 

ganada. Con un evidente resentimiento se queja de los que consideran sabios 

solamente a los que poseen dinero en abundancia, de los que malamante 

ejercen "tan noble ciencia", de los que ni siquiera conocen las reglas de 

albañilería y que, sin embargo, obtiene jugosas obras públicas del estado a 

través de componendas. En cambio, alaba a los que consideran "que no hay 

necesidad de tener demasiado, y que el valor de las riquezas se reduce, 

principalmente, a no desear nada"49  . 

LIBRO 'VII 

En este libro, Vitruvio enumera las fuentes arquitectónicas en que se 

basó. Como señalamos más arriba de esta Introducción, Vitruvio se 

considera como paree de la tradición compilioria de la arquitectura romana, 

"... ~(arpías babeo& ase aeceniales ~que esse propietaiem. diviti  
nihil ~entre." Vier. 6, pesado. 4. meireez. p. 138. 

XXIV 
y por ello pone especial énfasis en valorar "la sabia, cuanto útil costumbre, 

de transmitir a la posteridad el fruto de sus ideas por medio de sus 

escritos"." Critica ampliamente a los que no tributan merecida gloria a los 

anteriores escritores sobre la arquitectura, y que en cambio "robando los 

escritos a los demás, los hacen pasar como propios-51 . Por consiguiente, 

Vitruvio señala a Augusto, que no publica la obra con su nombre "sino que 

doy a todos los escritores infinitas gracias por haber recogido las mejores 

enseñanzas del pasado con su talento y trabajo y habernos dejado, quién en 

un género, quién en otro, copiosos materiales de donde, como de abundante 

fuente, podemos nosotros proveemos abundantemente para nuestras 

obras"52  

Del capítulo primero al cuarto, hace una detallada y técnica 

explicación sobre los diversos tipos de enlucidos y su relación con los 

pavimentos, bóvedas y los lugares húmedos. A continuación describe la 

" 	"Maiores asa sapieater uan ~a «siker issairaerant. per coweestiariorant rrIationes 
cogirota ~dere posierir..." Vitt 7, ~Dio, 1.131áneez p. 165. 

SI gen eortrai redimo firmares pro serie politica:a..? Vier. 7, prnmio, 3. Maquee, p. 
165. 

" 	"... sed ~as scripooribas merinas oso snotias, qmod egresüs algodonan solierriis er 
mero coodatisatavidwaes alias olio gemir copias proeparavenoit, werie reos así fiarlas 
liaariegies asuma erod proprio proposiso2'. Vitt 7, proemio, 10. Blisquez, p. 168. 



decoración con pinturas murales de los jos:rimes de las casas, cómo se 

obtienen las distintas tonalidades, y da el color preciso a cada !ubicación. 

LIBRO VIII 

En el proemio, Vitruvio resalta. siguiendo a Tales de Mano, 

Heráclito, Pitágoras y Empédocles, que el agua no es sólo un elemento 

importante para la ciencia arquitectónica sino que además, es uno de los 

principios de todas las cosas, fundamento filosófico y religioso que justifica 

el dedicarle por completo este libro. Así, versa sobre cómo obtener el agua, 

sus propiedades y su conducción a través de acueductos. 

LIBRO IX 

En el proemio coartaste ahora los honores y el reconocimiento 

social que recibe un atleta, con los brindados a los escritores, entre los que 

están incluidos los filósofos, los literatos, los científicos, los tratadista y, pa 

supuesto, los aiquisectos. Vitruvio cuestiona que los esaitonzs no gocen de 

los mismos o mayores reconocimientos otorgados al ateta: Me:Mas que éste 

coa sus ejercicios ~eine robustece su propio cuerpo, as proezas y 

victorias lo benefician exdusivamense a él y su "gel:adía y farm, envejece 

ea breve am su cuerpo"; ea cambio. "los animes perfeccionan no addG el  

XXV 
propio espíritu, sino también los de todos los demás, y con sus dinos deparan 

preceptos para aprender y para afirmar el entaidimiento"s3  Ratón, 

Pitígoras, Cies:lío, Arquímedes, al contrario del atleta de Mitón de Crocante, 

ayudaron con sus escritos-conocimientos al avance de la civilización, de la 

equidad de las leyes, " a la reforma ..., a la común ayuda de todas las 

gentes"" . 

Del capítulo uno al seis expone con detenimiento su concepto del 

cosmos y su funcionamiento, esto es. su teoría geocéntrica, la teoría de los 

planetas y la duración de su recorrido alrededor de la tierra; las fases lunares, 

la descripción de las constelaciones septentrionales y meridionales, y la 

aplicación de la astrología a la predicción de los movimientos y las 

estaciones. En los restantes capítulos aplica toda esta descripción, a la 

construcción y orientación de los relojes solares y de agua creados por 

Ctesibio. 

LIBRO X 

3  .-"scripames arre soba mos saata, sal ~a ammi" .case> libia ad érawatáma es 
amiaoseitaarrakss programa ~acopia". Vit. 9. pmeamith 1. Illiope4 p. 223. 

s..- Mi. 9. ~NI Illaquel. p. 227. 



"Por máquina se entiende mar reunión sólida de piezas de madera 

que tengan gran poder para mover pesos'". A partir de esta definición, 

Vitruvio habla sobre las tres clases de máquinas: la escansoria o ascensional 

(que sirve para subir pesos), la neumática (que anplea el ene para producir 

sonidos) y finalmente, la frac 	(utilizada para mover grandes pesos). Del 

capítulo quince al veintidós describe las máquinas de guerra, catapultas, 

escorpiones, ballestas, arietes, torres ambulatorias, el taladro, etcétera. 

e) Descripción del and- .d4 y colindara del Libro 1 del 

De Ardabectairs 

En el proemio, Vitruvio dedica su tratado a Augusto y hace esto por 

el marcado interés del Emperador no sólo en los triunfos y las glorias 

militares, sino también por la construcción de obras públicas que 

engrandecen la majestad del Imperio. Del párrafo 1 al 3 del capítulo primero, 

Vitruvio proporciona su definición de la arquitectura y la conjunción que 

debe existir entre la moría y la práctica, ya que "ni el ingenio sin disciplina ni 

la disciplina sin ingenio pueden producir un ~aedo perfecto". 

"Illorline en anninens e ~Me CORillISCII0 maixers ed mema mos 
211. 
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Del párrafo 4 al 18 proporciona su concepto de "arquitecto", su 

arquetipo profesional, a través del curriculum que debería cubrir dime su 

preparación. La arquitectura, como ciencia, se auxilia del cálculo, de la 

geometría, del diseño, de las ciencias naturales y de la astronomía, y corno 

arte, de la firmarla*, de la historia, de la filosofa, de la música y del derecho. 

Vitruvio, por consiguiente, busca una preparación enciclopédica, esto es, 

una larga y completa educación que llevará al incipiente arquitecto a través 

de su vida al "sumo templo de la arquitectura". 

El arquitecto en 'Vitruvio no sólo es un artífice, entiéndase 

"artesano", que se dedica a la fábrica, a la práctica continua de un oficio, en 

este caso, de la construcción; sino que él y su quehacer ahora va más allá. El 

arquitecto es el hombre que a través de la ratiocinatio, del razonamiento, 

podrá crear una obra, lograda por d conocimiento de una teoría apoyada en 

las ciencias y en las ates que forman la arquitectura. En conclusión, el 

arquitecto fue un hombre entendido en su ciencia, marido de un gran 

conocimiento humanístico que lo llevará a la perfección en su quehacer 

edilicio ye. su vida humana. 

No es de extrailw que el ideal de ~eme de Vitruvio se haya 

redescubierto en d Renacimiento, donde existieron hombres-humanistas que 

cemputbm 1E1 tiempo con la fabricas y con la rasiocimaáo y que, apoyados en 



las ciencias y en las artes, hayan podido crear obras de acuerdo a sus 

exempla. El maestro de la antigüedad dejó los cánones, tanto prácticos como 

teóricos, que debían seguir fielmente para parecerse a él. 

En el capítulo segundo, Vitruvio proporciona las bases teóricas y, 

en especial, los conceptos estéticos básicos de la arquitectura. Como señala 

Kruft, "Desde el punto de la teoría arquitectónica, ésta es la parte medular de 

su tratado"56  . Estos conceptos que hacen que se pueda juzgar bella una obra 

son la "ordenación", que es la proporción módica de los miembros de la obra 

y que se divide en icnografía, ortografía y escenogafía; la "euritmia", o b 

apariencia bella y el aspecto oportuno, y la "simetría", que desarrollará 

Vitruvio en el capítulo tercero, y es la correspondencia de las partes con el 

todo. Los párrafos 5, 6 y 7 están dedicados a los diferentes tipos de decoro, 

que es el aspecto correcto de la obra, y los 8 y 9 a la distribución, que es la 

administración cómoda del gasto para realizar las obras. 

En los dos breves párrafos del capítulo tercero, Vitruvio divide la 

arquitectura en la "edificación", la "orientación" y la "mecánica". En la 

erección de una obra se deben considerar tres principios fundamentales: la 

firmeza, "cubre los campos de la estática, los problemas de la  
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consbucción"57  , la utilidad y la krmosura cuyos conceptos se puntualizaron 

en el capítulo anterior. 

En el cuarto capítulo desarrolla, tomando como ejemplo la 

construcción de las murallas, las partes de la arquitectura. En la edificación 

se elige un lugar saludable y apropiado para la comodidad de los habitantes 

de la ciudad. En la orientación, el arquitecto debe considerar las "regiones 

del cielo, ni calurosas ni frías, sino templadas" de tal forma que permita que 

los habitantes ni se debiliten con el calor ni mueran de frío. Así, en la 

orientación entran en juego la caída de los rayos solares y la dirección de los 

vientos, a la cual dedicará in extenso el capítulo sexto. La mecánica se aboca 

a la construcción de las máquinas de guerra y a la defensa de las ciudadades. 

En el libra Vitruvio desarrolla ampliamente el tema de las construcción de 

las armas bélicas. En el capítulo quinto del libro I se desarrolla la 

importancia de las técnicas y la estrategia para repeler a los enemigos que 

asedian. Da consejos precisos para construir las torres, los fosos y las 

murallas de tal forman que permitan una amplia movilidad dentro de la 

ciudad, y que eviten que los enemigos tengan elementos arquitectónicos para 

promegerse y entrar fácilmente a la ciudad. 

36 . IKRUFT. Hamo Walter. ibseavis de la mía de la aquisamaa. vol. 1. Mal Pablo Diem 
Ojeda. Madeid. Alisza. 1990.471 pp. 

 

".- xauFr. H. Ou. cit. p.211. 



"Una vez construidas las :ni:rallas atrededor (de la ciudad), se sigue 

(con) la división de las /reas dentro del muro y de las plazas y (con) la 

orientación de las calles angostas según las regiones del cielo". Así, como 

señala Vitruvio, continúa con el terna de la orientación del interior de las 

murallas, esto es, la traza urbana. Dedica el capítulo sexto a explicar 

ampliamente todo lo concerniente a los vientos, su orientación, su definición 

y la mejor manera de colocar las calles y las plazas siguiendo la orientación 

correcta de la "onda fluida de aire con incierto movimiento". 

Por último, en d séptimo capítulo continúa dando indicaciones para 

consumir los templos, los foros y los restantes lugares públicos. 
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VTIRUVII 
DE ARCHITECTURA 

LIBER PRIMUS 
1 	CUM' divina tuameas et numen, imperara Caesar, imperio potiretur 
orbis tarannn invictaque vinute candis hostibus stratis triimipho victoriaque 

toa cives gloriarentur et gentes omnes subactae tuum spectarent nutum2  

populusque Romanos et senatus liberatus timare amplissimis tuis cogitationibus 

consiliisque gubernaretur, non audebam, tantis occupationibus, de arthitectura 
scripta et magnis cogitationibus explicata edere, metuens, ne non apto tempere 
interpellans subirem fui anuni offensionem. 

2 	Cuma yero altenderem te non solum de vita communi omnium curam 

publicaeque reí constitutionem habere sed etiam de opportimitate publicorum 
aedificiorum, ut civitas per te non solum provinciis esset anua, vetan etiam 

ut maiestas impaü publiconmi aedificiorum egregias haberet auctoritates, non 

putavi praetermittendum, quin primo quoque tempore de his rebus ea tibi 

ederem, ideo quo& priman parenti tuo de eo fueran notus et eius virtutis 

studiosus. Cums autem concilian caelestium in sedibus inmortalitatis eum 

dedicavissetet impericia parentis in tont potestatem transnilisset, ideas studium 

meum in eius memoriaparmanens in te contulitfavorem. Raque cumM. Aurelio 
et P. Minidio et Cn. Cornelio ad apparationem balistarum ec scorpionum 

refiquonmique tonnentorum refectioném fui praesto  et cum eis commoda 

accepi, quae, cum6  primo mibi tribuisti recognitionem, per sororis 

commendationan servasti. 

DE VITRUVIO 
SOBRE LA ARQUITECTURA 

LIBRO PRIMERO 

1 	Cuando tu divina mente y almea emperador César, obtuvo el poder 
de todo el mundo y, derribados todos los enemigos por tu invicta virtud, los 
ciudadanos se gloriaban de tu triunfo y victoria, y todas las razas sometidas 
atendía' a un gesto tuyo, y el pueblo romano y el senado, liberados del 
temor, se gobernaban con tus magníficas reflexiones y pareceres, no me 
atrevía, por causa de tan grandes ocupaciones, a dar a conocer mis escritos 
sobre arquitectura, desarrollados con gran reflexión, temeroso de que, 
interrumpiéndote en un tiempo no apto, provocara ofensa a tu ánimo. 
2 	Pero como observara que tá no sólo tienes cuidado de la vida común 
a todos y de la constitución del estado sino también de la conveniencia de las 
obras públicas, de manera que la ciudad no sólo por tí sea aumentada con 
provincias, sino también demanera que la majestad del imperio tenga egregias 
autoridades de los edificios públicos, no pensé que debía dejar de darte a 
conocer en la primera ocasión, mis obras sobre estas cosas, porque primero fui 
conocido por esta razón de tu padre y afecto a su virtud. Ahora bien, como el 
concilio de los celestes lo consagró en las moradas de la inmortalidad y el 
poder de tu padre se transfirió a tu potestad, mi mismo afecto que permanece 
ea su memoria te traje a tu favor. Así pues, ~Marco Aurelio, Publio 
y Cateo Cornelio, me alisté para la preparación de las ballestas, de los 
escorpiones y de las demás máquinas de guerra y con ellos recibí una 
recompensa, la cual, una vez que me la diste como reconocimiento, me la has 
conservado por recomendación de tu hermana. 
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3 	Cum7  ergo eo beneficio essem obligatus, atad exituM vitae non haberem 
inopiae timorem, haec ttlñ saibere coepi, quod animadvati multa te aedificavisse 
et nunc aedificare, reliquo quoque tempore et publicorum et privatorum 

aedificiorum, pro amplitudine rerum gestaron utposuris memoriae traderentur, 
curam habiturum. Consaipsi praescriptiones terminaras, ut eas adtendens et 

ante fasta et futura guaba sint opera, per te posses nota haberes . Namque his 
voluminibus aperui omnes disciplinae raciones. 

3 	Por consiguiente, como me sintiera obligado por ese beneficio, a no 
tener temor de miseria hasta el fin de mi vida, comencé a escribir para tí esta 
obra, porque observé que tú has edificado y ahora edificas muchas obras, que 
también en el tiempo restante tendrás cuidado tanto de los edificios públicos 
como de los privados, de manera que, por la grandeza de tus hazañas, pasarán a 
la memoria de la posteridad. Escribí estas reglas (ya antes) establecidas, para 
que atendiendo a ellas, puedas por ti solo conocer que tales son las obras, tanto 
las antes hechas como las aún por hacer. Pues en estos volúmenes mostré todas 
las reglas de esta disciplina. 
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1 ARCHFIEGTIest sacada piedras dasciplinis varris auditionibus mata, 

(arios indicio probantur omnia6  quae ab ceteris arribos par da:non Opera 

ea nascitur a fabrica et ratiocinatiome. Fabrica net continua ac frita uses 
meditado, quae manibus perfidtur e materia cuiuscumque generis opus estad 

propositum deformationis. Ratiodnatio aman est, quae res fabricaras sollertiae 
ac raiionis proportione danonstrare amigue explicare potes[. 

2 	haque architecti, qui sine htteris contaiderant, al° manibus essent 

exercitati, non potuerunt efficere, ut" haberent pro labaribus auctoritatan; 
qui autem ratiodnationibus et litteris solis confisi fuetiza, Embrea non rent" 

persecuti vidente:. At qui atranque" perdidicerunt, uti amibas amos ornali 

citius cum auctoritate, quod fuit propuse:" sunt adsecuti. 
3 	Clan" in annibus aten retas", tum maxime crian in ardritectura 

hace duo instmt, quod significatur a quod significa Significatur proposita 

res, de qua didtur; hanc aunara significan demonstratio rationibus doctrinaren' 

explicata. Quare video r atraque parte exescitatus esse deben, qui se architectum 

profiteater. Raque caer crian ingeniosum oporte,t esse et ad disciplinan 

docilan. Neque enim ingenian sine disciplina ata disciplina sine ingenio 

perfectum artificem potes[ efficere. Et ut !literatas sin, peritas graphidos16  , 
eruditas geometria, historias compilares noverit, plrilosophos diligenter audierit, 

sciesit, medicinae non sit isam, responsa beisconsultorunt novait, 

astrologian caelique =temes copitas haba*" .  

1 	La ciencia del arquitecto está adornada con numerosas erudiciones y 
am diversas doctrinas, am cuyo juicio se prueban correctamente todas las 
obras que por las demás artes se podo" Esta obra nace tanto de la fábrica' 
como de la teoría. La fábrica es la meditación continua y frecuente del uso2  , 
que se hace con las manos de un material de cualquier género que se necesite 
para d propósito del diseño. Ahora bien, la teoría es la que puede demostrar y 
explicar las cosas fabricadas con proporción de la habilidad y de la razón. 
2 	Así pues, los arquitectos, que sin estudios pretendieron ejercitase 
con las manos, no pudieron conseguir tener autoridad por sus trabajos; ahora 
bien, los que sólo en las teorías y en las letras han estado confiados, parece que 
persiguieron la sombra, no la realidad. Y quienes aprendieron bien ambas 
cosas3  , como adornados con todas las amas', consiguieron con autoridad 
más pronto lo que fue su propósito. 

3 	Así como, efectivamente en todas las ciencias, sobre todo también 
existen estas dos (cosas) en la arquitectura: lo que es significado y lo que 
significa. Lo que es significado es la cosa propuesta, de la que se habla; y a 
Esta la significa una descripción expuesta con las razones de las doctrinas. Por 
lo cual parece que debe estar ejercitado en ambas partes, el que se declara 
públicamente arquitecto. Así pues, es conveniente que él también sea ingenioso 
y dócil para esta disciplinas . Pues ni d ingenio sin disciplina o h disciplina sin 
ingenio puede producir un artífice perfecto. Y que sea literato, perito en el 
diseño, erudito ea la geometría, que conozca buen número de historias, que 
escuche diligentemente a los filósofos, que sepa música, que no sea ignorante 
de basediciaa`, "secano= las respuestas de los jurisconsultos y que amo= 
la astrologle y la disposición del cielo. 
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4 	Quae ar ita sim, haec sant causae" . Lineras architecturn scire opottet, 

uti commentarus memoriam firmiorem efficere possit. Deinde graphidis" 

scientian habere, quo facilius exemplaribus pictis" quam velit operis speciem 
deformare valeat. Geometria autem piara praesidian praestat 
architecturae; et priman ex euthygrammis circini tradit usum, e quo maxime 

facilius aedificiorum in areis expediuntur descriptiones normanunque et libra-
tionum et linearum directiones. Item per opticen in aedificiis ab catis regionibus 

caeli lumina recte ducuntur. Per arithmeticen yero sumptus aedificiorum 

consummantur, mensuramm raciones explicantur, difficilesque symmetriarum 
quaestiones geometricis rationibus et methodis invenbmtur. 

5 	Historias autem plurec novisse oportet, qnod multa oniamenta saepe in 

operibus architecti designara, de quibus argumentis racionen, cur fecerint, quae-
rentibus reddere deben[. Quemadmodurn si quis statuas marmoreas muliebres 
stolatas, quae cariatides dicuntur, pro cobrarais in opere statuerit et insuper 

mutnlos et coronas conlocaverit, percontanribus itareddet rationem. Caria, civitas 
Peloponnensis, cum Persis hostibus contra Graeciam consensit Postea Graeci 

per victoriam gkrriose bello liberati communi consilio Cariatibus bellum indixe-

nmt. baque oppido capto, viris interfectis, civitate declarata matronas eonnn in 

SaVitlIteM abduxenint, nec sunt passi stolas neque ornaMs matronales deponere, 

uti non una triumpho ducerentur, sed aeterno, servitutis exemplo gravi contumelia 

pressae poemas pendeze viderentur pro civitate. Ideó qui tuno architecti fuenmt 

aedificiis publicis designavenint earum imagines oneri fecundo conlocatas, ut 

eriza posteris nota poena peccati Cariaran' memoriae traderetut  

4 	Esto es así, por los (siguientes) motivos. Es conveniente que d arquitecto 
sepa literatura, para que pueda hacerse una memoria más firme para los 
comentarios. Luego, que tenga el conocimiento del diseño, para que más 
fácilmente, conforme al original pintado, pueda diseñar la especie de obra que 
él qniera. Ahora bien, la geometría da mucho apoyo a la arquitectura; enseña 
primeramente el uso del compás y de las reglas, por lo que con máxima facilidad 
se preparan las descripciones" de los edificios en las áreas y las direcciones de 
las escuadras tanto de la nivelación como de las líneas. Igualmente, gracias a la 
óptica, las luces del cielo desde determinadas regiones rectamente se conducen 
hacia los edificios. Pero por la aritmética se suman los gastos de los edificios, se 
explican las razones de las medidas y las difíciles cuestiones de las simetrías se 
resuelven con las reglas y con los métodos geométricos. 
5 	Ahora bien, es conveniente que conozca muchas historias, porque los 
arquitectos frecuentemente trazan muchos adornos-en sus obras, sobre cuyos 
argumentos deben dar razón de por qué los hicieron a quienes les pregunten. 
Por ejemplo, si alguno erigiera en su obra, en vez de columnas, estatuas femeninas 
de mámml con estolas, las que se llaman cariátides, y encima les colocaran 
modillonese y comnas" , así a los que preguntan dará la razón: Caria, ciudad 
del Peloponeso, se alió con los enemigos persas contra Grecia. Después los 
griegos, gracias a la victoria gloriosamente liberados de la guerra, declararon de 
común acuerdo la guerra a los carios. Así pues, tomada la ciudad, muertos los 
hombres, y declarada la ciudad en servidumbre, se llevaron a sus mujeres, y no 
toleraron que se quitaran sus estolas ni sus ornatos de matrona" , de manera que 
no sólo (las) llevaran en triunfo ~sola vez sino que para siempre, como ejemplo 
de servidumbre, oprimidas por la grave ofensa, parecieran pagar las penas por 
su ciudad. Por esta razón, aquellos arquitectos que entonces vivieron, en los 
edificios públicos trazaron las imágenes de ellas colocadas para llevar el peso 
(dd eatablamaito)u ; de modo que también el conocimiento de la pena del delito 
de los caños se transmitiera a la memoria de la posteridad. 
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6 	Non minus Lacones, Pausania Agesilae filio doce, Plumeo proelio 
paucamanu inflaban numaum exacitus Persanun can" superavissent, acto 
ami gloria triumpho spolionnn et praedae, porticum Persicam ex manubiis, 
laudis et virtutis dvium indican, victaiae posa:zis pro trapeo coastiturnmt 
Ibique captivonmt simulacra barbarico vestís ornato, superbia meritis 
contumehis moka, ~ala terina conlocaverunt, uti et bastes horresceraa 
timare corona fonitudinis effeaus, et cives id exemplum virnrtis aspicientes 
gloria erecti ad defendendam libertatem essan parad_ baque ex co multi statuas 
Persicas sustinattes epistylia et ornamenta cortan conlocavaunt, et ita ex eo 
argumento varietates egregias" auxerunt operibus. han saos aliar eiusdan 
generis hisioriae, quannn notitiam architectos enea oporteat 
7 	Philosophia vero paficit architectum animo magno et uti non di 
adrogans, sedpotius" facilis, aequits et fidelis, sine avaritia, quod est maximum; 
annum eran opus vare sine fide et castitate field potes!; ne sit amidus neque in 
muneribus accipiendis habeat animum occupatum, sed ara gravitase suam 
tueatur dignitatern bonam famam habendo; et haec26  enim pbilosophia 
praescribit. Praeterea de retan natura, quae graece physiologia dicitur, 
philosophia explicar. Quam necesse est sbidiosius novisse, quod habet multas 
a varias naturales quaestiones. Ut crian in aquanun ductionibus. Inairsibus 
enim et circuitionibus et librataplanitie expressionibus spiritus naturales aliter 
atque aliter fa" quomm offensionibus modal nano poterit, nisi qui ex 
philosophia principia retan matase nevería. nem qui Ctesibii aut Archnnedis 
et ceterorunt qui eiusdem generis praecepta conscripserunt, lega, sentir; non 
poterit, nisi bis retas a philosophis crin istitutos. 

6. 	No menos los lacedemonios, siendo jefe Pausadas", el hijo de 
Agesilao, como vencieran en la batalla de Platea can poca tropa al infinito 
niknao del ejército persa, cdebrado con gloria el triunfo de los despojos y de 
la presa, ~rayeron coa d botín im pórtico persa, indicio de la alabanza y de 
la virtud de los ciudadanos, como recuerdo de la victoria para la posteridad. Y 
ahí colocaron, sosteniendo el techo, las imágenes de los cautivos, con el anato 
bárbaro del vestido, castigada su soberbia con los merecidos reproches, para 
que tanto los enemigos se horrorizaran aso temor del efecto de su fuerza, 
cano los ciudadanos, mirando este ejemplo de valor, levantados por la gloria, 
estuvieran dispuestos adefender la libatad. Asípues, por esto muchos colocaron 
estatuas persas sosteniendo los arquitrabes y sus adornos, y así por este 
argumento aumentaron egregia variedad en sus obras. Igualmente hay otras 
historias de este mismo género, de las que es conveniente que los arquitectos 
tengan noticia. 
7 	Pero la filosofía perfecciona al arquitecto cal gran ánimo, y para que 
no sea arrogante, sino más bien fácil, justo y fiel sin avaricia, lo que es lo 
máximo, porque ninguna obra puede hacerse verdaderamente sin fe y sin 
honestidad; que no sea interesado, ni tenga el ánimo ocupado en recibir 
regalos", sino que cm gravedad mantenga su dignidad talludo buena fama; 
y esto sin duda (lo) prescribe la filosofía. Además, la filosofía" explica acerca 
de la naturaleza de las cosas, que en griego se llama fsiologta. Es necesario 
conocer ésta muy diligentemente, porque tiene muchas y diversas cuestiones 
de la naturaleza. Como también sucede en las conducciones de las aguas. Pues 
en sus irrupciones, en sus circuitos y en su expulsión a determinado nivel se 
producen de diversos modos corrientes naturales de aire, cuyos daños ninguno 
podrán:aman Momia= por la filosofía conoció los principios de bnaMraleza 
de las cosas. También quien lea lo de" Ctesibio" o de Arquímedes° y de los 
demás, que escribieron preceptos del mismo género, no podrá entenderlos si 
no está instruido en estas cosas por los filósofos. 
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8 	Musicen» autem sciat oportet, uti canonicam ration= etmathematicam 

notam habeat,» praeterea balistarum, catapultarum, scorpionum temperaturas 
possit recte facere. In capitulis enim dextra ac sinistra sunt foramina 

hemitoniorum, per quae tenduntur suculis et vectibus e nervo mili funes, qui 

non praecluduntur nec praeigantur, nisi sonitus ad artificis ames catos et 

aequales fecerunt. Bracchia enim, quae m eas tendones induduntar, cum29  

extenduntur, aequaliter a pariter utraque plagan mittere deben[; quodsi non 

homotona fuerint, inpedient directam telorunt missionem. 

9 	Itero theauis vaca actea, quae in cellis sub gradibus mathematica ratione 
conlocantur quae Graeciecheia appellartt sonitum et discrimina ad symphonias 

musitas sive concentus compontmtur divisa in circinatione diatessaron et diapente 
et disdiapason, uti vox scaenici sonitus conveniens in dispositionibus tactu" 
cum" offenderit, aucta cum incremento clarior et suavior ad spectatorum 

perveniat aures. Hydraulicas quoque machinas et tetera, quae sunt similia his 
organis, sine musicis rationibus32  efficere memo poterit. 
10 	Disciplinan' yero medicinae novisse oportet propter indinationem 

caeli33 , quae Graeci climata dicunt, a aeris et locorum, qui sunt salubres aut 

pestilentes, aquanmique usos; sine bis enim rationibus nulla salubris habitado 

fieri potest. tura quoque nota habeat34  °porta, ea quae necessaria sunt aedificiis 

communibus parietum ad ~binan stillicidiorum et cloacarum, Itmánum. kan, 

aguaran &Jalones" et tetera, quae ausniodei> sunt, nota oportet sint architectis, 

uü ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus» 

patribus fanáliatumrdinquanmr, et ut legibus scribendisr prudencia cayere possit 
et locataiet conductori; namque si lex perite fuerit scripta, esit ut sine captione 

uterque ab utroque libactur. Ex astrologia autem cognoscitur °dem, occidens, 

meridies, septentrio, etiam caeli ratio», aequinoctiurn, solstitium, astrorum 
tarsos; quorum flotillas:1 si quis non habuerit, homlogionan rationem» canino 

scire non poterit.  

8 	Ahora bien, es conveniente que sepa música, para que conozca d cálculo 
canónico y matemático, además para que pueda rectamente hacer regular las 
ballestas, las catapultas y los escorpiones. Pues en los cabezales" , los agujeros 
de los semitonos» están a la derecha y a la izquierda, por los que se tienden 
cuerdas de nervios torcidas con prensas y con palancas, las que no se cierran 
por delante ni se atan alrededor, si no han provocado sonidos determinados e 
iguales para los oídos del artífice. Pues los brazos (de estas máquinas), que 
están sujetos a esas tensiones, al extenderse, igualmente y a un mismo tiempo 
ambos deben mandar el golpe, pero si no fueran homotonos" , impedirán el 
envío directo de los dardos. 
9 	Igualmente las vasijas de bronce en los teatros, que se colocan con 
cálculo matemático en las celdas bajo las gradas, las que los griego llaman 
echeia, componen22  el sonido y los intervalos según las armonías musicales o 
los cantos, habiendo dividido en un círculo por cuartas, quintas y dobles octavas», 
para que la voz del actor, al chocar, según estas dispoSiciones del sonido, llegue 
aumentada con el incremento, más clara y suavemente a los oídos de los 
espectadores. Y porque ninguno podrá hacer sin las reglas musicales máquinas 
hidraúlicas y las demás, que son similares a estos instrumentos. 

10 	Pero es conveniente que conozca la disciplina de la medicina" por la 
inclinación del cielo, la que los griegos llaman climas, tanto del aire como de 
los lugares; los que son saludables o pestilentes, y el uso de las aguas; pues sin 
estas razones ninguna habitación puede hacerse saludable. También es 
conveniente que conozca las leyes, aquellas que son necesarias para los edificios 
comunes en lo tocante al ámbito de paredes, de las goteras, de las cloacas y de 
las luces. Igualmente, las conducciones de las aguas y las demás cosas, que son 
del mismo tipo, es conveniente que sean conocidas por los arquitectos, para que 
antes de que construyan edificios cuiden que no dejen pleitos, terminada la 
obra, entre los padres de familias, y para que al redactar los contratos pueda 
cuidar con prudencia tanto al arrendador como al inquilino, pues si el contrato 
está redactado diestramente, será para que ambos queden libres de daño. Ahora 
bien, por medio de la astrología se conoce el oriente, el occidente, el mediodía, 
d septentrión, también la disposición del cielo, de los equinoccios, de los 
solsticios y el curso de los astros; de los que si algún (arquitecto) no tiene 
noticia, no podrá saber absolutamente el cálculo de los relojes. 
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11 	Cum" ergo tanta hace disciplina sir, condecorara et abundan 
eruditionibus variis ac pluribus, non puto posse inste repente profiteri 
architectos, nisi qui ab aetate puerili bis graffibus dise ipliriarum scandendo 

scientia pleranunque litteranms et ardua nutriti pervenerint ad suninsurn 

templum architecturae. 

12 	Ac fonasse miran videbitnr inperitis hominibaspossenaturam annum 
numerum doctrinarum perdiscere et memoria continere. Cuna" autem 

animadverterint omnes disciplinas inter se coniunctionem rerum et 
commimicationern habere, fiad posse faciliter credent; encyclios enim 

disciplina' uti capas unum ex his mantas est composita. Raque quia teneris 

aetatibus eruditionibus variis instruuntur, onmibus litteris" agnoscunt easdem 

notas" communicationemque omnium disciplinarunt el ea re facilius onmia 
cognoscunt. Ideoque de veteribus architectis Pythius, qui Prieni aedem 

Minervae nobiliter est architectatus, ait in sois commentariis architectiun 

omnibus artibus et doctrinis plus oportere posse (acere, guasa qui singular res 
sois industrüs et exercitationibus ad sunsmain claritatem perduxerunt 

13 	Idautem re" non expeditar. Non enim debes nec potest esse achitectus 
grammaticus, uti fuerit Aristarchus, sed non agranimatus, nec musitas ut 

Aristoxenus, sed non amusos, nec pictor ut Apenes, sed graphidos non inpesitus, 

nec piases quemadmodurn Myron seu Polycitus, sed rationis plasticae96  non 
ignans,nec denuo medicusut Hippocrates, sed non aniatrologicusnec in ceteris 
doctrinis singulariter excellens, sed in is non inperitus. Non enim m tantis 

rerum varietatibus47  degantias singulares quisquan consequi potest, quod 

earum" ratiocinationes" cognoscere et percipere vix cadit in potestatem"  

11 	Siendo, por consiguiente, tan gran disciplina ésta, adornada y 
abundantemente provista de diversas y de mochas erudiciones, no pienso que 
puedan con derecho declararse arquitectos de pronto, sino aquéllos que desde 
la edad pueril", escalando estos grados de las disciplinas, nutridos con el 
conocimiento de muchas letras y de las ates, han llegado al sumo templo de la 
arquitectura. 
12 	Y quizá parecerá admirable para los hombres ignorantes que la 
naturaleza pueda aprender bien tan gran número de doctrinas y contener(las) 
en la memoria. Ahora bien, habiendo observado que todas las disciplinas entre 
sí tienen relación y comunicación de las cosas, fácilmente creerán que se puede 
hacer, pues la instrucción completa se compone, como un cuerpo, por estos 
miembros. Así pues, los que desde la edad tierna en diversas erudiciones se 
instruyen, con todo lo que han leído reconocen esas mismas características, y 
la comunicación de todas las disciplinas, y por esté más fácilmente conocen 
todas las cosas. Y por estafan% Pitio26, el que diseñó excekatemente el templo 
de Minerva en Priene, afirma en sus comentarios acerca sobre los viejos 
arquitectos que es más conveniente que el arquitecto pueda hacer en todas las 
artes y doctrinas que quienes, con sus esfuerzos y sus ejercicios, llevaron cada 
una de estas cosas a la más alta estimación. 

13 	Ahora bien, esto no sucede en la realidad. Pues no debe ni puede ser 
un arquitecto gramático, como fue Aristarco", sino no iletrado, ni músico 
amo Aristoxmo", sino no ignorante de la música, ni pintor como Apeles29, 
sino no ignorante del diseno, ni escultor del mismo modo que Mirón" o 
Polideto" sino no ignoraste de las razones de la plástica, ni de nuevo médico 
como Hipócrates, sino no ignorante dele medicina, ni en los demás doctrinas 
singularmente excelente, sino ignorante de éstas. Puesnadiepuede conseguir 
singular elegancia en tan gran variedad de cosas, porque apenas cabe ea lo 
posible el conocer y d entender la teoría de estas (ciencias). 
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14 	Nec lamen non una= architecti non posstun in ~albos Tebas habere 
summum effectum, sed aúno ipsi qui privatim proprietates tenent anium, non 

efficiunt, ut habeant mines summum laudis principatum. Ergo si m singulis 

doctrinis singuli artifices neque mutes sed pauci aevo perpetuo" nobilitatem 

vix sunt consecuti, quemadmodum potest architectus, qui pluribus artibus debet 

esse peritus, non id ipsum minan et magnum [acere, ne quid ex bis indigeats2 , 

sed etiam ut canes artífices superet qui singulis doctrinis adsiduitatem cum 
industria stmuna praestiterunt? 

15 	Igitur in hac re Pydiiusarasse videtur, quod non animadvatit ex duabus 

rebus singulas artes esse compositas, ex opere" et eins ratiocinatione, ex bis 

autem unum proprium esse eonnn qui singulis rebus sunt exercitati, id est operis 

effectus, alteram commune cum omnibus doctis, id est rationem, uti medicis et 
musicis et de venarum rythmo ad pedem monis, ut si vulnus mederi aut aegrum 
eripere de periculo oportuerit, non accedet" musicus, sed id opus proprium erit 

rnedici; item in organo non medicus sed musicus modulabitur, ut aures suae 

cantionibus recipiant iucunditatem. 

16 	Similiter cum astrologis et musicis est disputatio communis de 

sympathia stellar" et symphoniannn in quadratis et trigonis diatessaron a 

diapente, a geometris de visu qui graece logos opticos appellatur; ceterisque 

omnibus doctrinis multae res ver omnes communes sunt dumtaxat ad 
disputandum. Operum yero ingressus quimanu aut tractadonibus ad elegantiam 

perducuntur, ipsorum sant, qui propie una arte ad faciendmn sant instituti. Ergo 

satis abunde videtur fecisse, qui ex singulis doctrinis panes a raglanes earum 

mediocriter habet notas", eas piar necessariae san ad architecturan, uti, si 

quid de bis rebus a artibus indicare et probare opus fuerit, ne deficíatur.  

14 	Sin embargo, no sólo no pueden los arquitectos tener el simio dominio 
en todas las cosas, sino que aún aquellos mismos que tienen particularmente las 
propiedades de las artes, no logran tener todos la alabanza de ser los primeros. 
Por consiguiente, si en cada (una de las) doctrina(s) cada uno de los artífices, y 
no todos, sino pocos, apenas han conseguido perpetuamente el prestigio, ¿cómo 
puede el arquitecto, que debe ser perito en numerosas artes, no hacer esto mismo, 
maravilloso y grande, que nada tenga que pedir, sino que aún supere a todos los 
artífices que han consagrado (su) asiduidad con gran industria a cada una de las 
doctrinas? 

15 	En resumen, en este asunto parece que Pitio erró, porque no observó 
que cada arte se compone por dos cosas: por la práctica y por la teoría, ahora 
bien, que de estas dos cosas una es propia de aquellos que se ejercitan en cada 
una de las artes, esto es la ejecución de la obra; la otra, es común a todos los 
sabios, esto es la teoría. (Así) como para los médicos y los músicos (es común) 
el ritmo del pulso para el movimiento de los pies, aunque si fuese necesario 
curar una herida o sacar a un enfermo del peligro, el músico no se encargará, 
sino que este trabajo será propio del médico, igualmente en un instrumento 
musical no (lo) modulará" el médico, sino el músico, para que sus oídos reciban 
alegría con los cantos. 
16 	Similarmente con los astrólogos y los músicos es disputa común (lo) 
tocante a la simpatía" de las estrellas y de las sinfonías34  ea cuadrados, en 
triángulos, en cuarta y en quinta, por los geómetras (se trata lo) tocante a la 
visión, que en griego se llana logos opticos; y con todas las demás doctrinas 
muchas cosas o todas las cosas son comunes solamente para disputar. Pero el 
inicio de las obras que se llevan a la degancia por las manos opa la práctica, es 
propio de aquellos que se instruyeron especialmente en una sola arte para 
ejercerla. Por consiguiente, parece haber hecho bastante el que de cala doctrina 
conoce medianamente las partes y las reglas de aquellas, las que son necesarias 
ala aquitectura, de manas que no (le) falte (conocimiento), si fuera necesario 
juzgar y probar algo de estas artes. 



9 

17 	Quibus vera natura tantum tribuit sollertiae, acuminis, manoriaes6, 

ut possint geometriam, astrologiam, musicen" ceterasque disciplinas penitus 
habere notas", praetereunt officia architectaum et efficiuntur mathematid. 

'saque facilite( contra eas disciplinas disputare possimt, quod pluribus telis 
disciplinarum sunt armati. lfii autem inveniuntur raro, ut aliquando fuerunt 

Aristardius Samius, Philolaus et Ardiytas Tarentini, Apollonius Pergaeus, 

Eratosthenes Cyrenaeus, Archimedes et Sc opinas ab Syracusis, qui multas res 

organicas, gnomonicas" numero naturalibusque rationibus" inventas atque 
explicaras posteris reliquerunt 

18 	Com" ergo talla ingenia ab naturali soltada non passim (=cris 

gentibus sed paucis viris habere concedatur, officium yero architecti omnibus 
eruditionibus debeat esse exercitatum, et ratio propter amplitudinem rei62  
permittat non iuxta necessitatern summas sed etiam mediocris stientias habere 

disciplinarum, peto, Caesar, et a te et ab is, qui ea volumina sunt lecturi, ut, si 
quid panes ad regulara artis grammaticae fuerit explicatum, ignoscanw. Namque 

non uti summus philosophus nec rhetor disertas nec grammaticus summis 

rationibus artis exacitatus, sed ut ard►itectus his litteris inbutus haec nisus 
sum scribere. De artis yero potestate quaeque insunt in ea ratiocinationes 
pollicem‘3, uti spero, bis voluminibus non modo aedificantibus" sed etiam 

omnibus sapientibus con' maxima auctoritate me sine dubio praestaturum. 

17 	Pero aquellos a quienes la naturaleza concedió tanta habilidad, 
agudeza, memoria, que puedan conocer profundamente la geometría, la 
astrología, la música y las demás disciplinas, sobrepasan el oficio de los 
arquitectos y se hacen matemáticos" . Así pues, fácilmente pueden discutir 
frente a estas disciplinas, porque están armados con muchas armas de las 
disciplinas. Ahora bien, éstos raramente se encuentran, como en algún tiempo 
existieron Aristarco de Sanos", Fdolao" y Arquitas de Tarento3', Apolonio 
de Perg,amo", Eratóstenes de Cirene° , Arquímedes y Escopinas de Siracusa, 
quienes dejaron para la posteridad muchas cosas referentes a las máquinas y a 
la orientación, encontradas y explicadas por número y por leyes naturales. 
18 	Por consiguiente, aunque por habilidad natural no se concede a toda 
lagente en todas partes, sino apocos hombres, que tengan tales ingenios, pero 
el oficio de arquitecto debe ser ejercitado con todas las erudiciones, y la razón, 
por la amplitud de la materia, no permite tener sumos conocimientos de las 
disciplinas conforme a la necesidad, sino incluso mediamos, te pido, César, 
tanto a tí como a aquellos que leerán estos libros, que, si algo estuviera poco 
explicado según la regla del arte de la gramática, (me) perdonen. Pues me 
esforcé en escribir estas cosas no como sumo filósofo ni diserto rétor ni 
gramático ejercitado en las sumas razones del arte, sino como arquitecto 
imbuido en estas letras. Pao en lo tocante a la facultad de (esta) ~4' , y lo 
que hay en ella, prometo dar, según espero, con máxima autoridad, sin duda 
alguna, las teorías en estos volúmenes, no sólo para los constructores, sino 
también para todos los sabios. 



10 

Q 

1 ARCHITECFURA autem constat ex ordinatione, quae graecetaxis dicitur, 

et ex dispositione, hanc autem Graeci diathesin vocitant, et eurythmia et 
symmetria et decore et distrdwitione quae graece oeconomia dicitur. 

2 Ordinario est modicamembrorum operis commafitas separatim universeque 

proportionis al symmetriam comparatio. Haec coaponitur ex quantitate, quae 
graeceposotes dicitur. Quantitas autem est modulonmi ex ipsius operis sumptio 

e singulisque membronan partibus universi operis conveniens effectus. Dispositio 

autem est retum apta conkicatio elegansque canpositionibus effectus operis ruin 
qualitate" Species dispositionis, quae graece dicuntur ideae, sunt hae: 

ichnographia, orthographia, scaenographia. Ich.iographiaestcircini regulaeque 

modice continens usus66  , e qua capinntur formarum in solis arearum" 
descriptiones. Onhographia autem est erecta frontis imago modiceque pida 

rationibus operis futuri figura. Item scaenographia est frontis et laterum 

abscedentium adumbratio ad circinique centrum omnium linearum responsos. 

Hae nascuntur ex cogitaiione et inventione. Cogitatio est cura studii plena el 
industriae vigilantiaeque effectus propositi curo voluptate. Inventio autem est 

quaestionurn obscurarum explicatio ratioque novae rei vigores mobili reperta. 
Rae sunt terminationes dispositionum. - 

3 	Eurythmia est venusta species conunodusque in conpositionibus" 

membronan aspectos. Haec efficitur, cum" memora operis conveniencia sunt 

altitudinis ad latitudinem, latiludinis ad longitudinem, et ad summam ~la 
respondent suae symmetriae. 

1 	Ahora bien, la arquitectura consta de la ordenación, la que en griego se 
llama taxis, de la disposición, a ésta los griegos la Marinan diatesis, de la euritmia" , 
de la simetría, del decoro y de la disuibución, laque en griego se Ilamaeconomía. 

2 	La ordenación es el ajuste adecuado de los miembros de la obra por 
separado, yen conjunto, el acuerdo de la proporción según la simetría. Ésta se 
compone de la cantidad, la cual en griego se llamaposotes. Ahora bien, la cantidad 
es la toma de los módulos desde la misma obra y el efecto conveniente de la 
obra en su conjunto desde cada una de las partes de sus miembros. Ahora bien, 
la disposición es la colocación apta de las cosas y el elegante efecto cualitativo 
de la obra en su composición. Las especies de disposiciones, las que en griego 
se llaman ideas, son éstas: icnografía" , ortográfia" y escenografia" . La 
litografía es el uso continuo y adecuado del compás y de la regla, desde la cual 
se toman las descripciones de las formas en el suelo del área. Ahora bien, la 
ortografía es la imagen erecta de la fachada y la figura adecuadamente pintada 
con los cálculos de la futura obra. Igualmente la escenografía es el bosquejo de 
la fachada y de los lados desvanecidos" y la correspondencia de todas las líneas 
en el centro del compás. Éstas nacen de la reflexión y de la invención. la reflexión 
es un cuidado lleno de estudio, de ingenio, y de aplicación con el placer del 
efecto propuesto. Ahora bien, la invención es la explicación de las cuestiones 
oscuras y la teoría de una cosa nueva, encontrada por d ingenio en movimiento. 
Éstas son las definiciones de las disposiciones. 
3 	La euritmia es la apariencia bella y el aspecto oportuno en la 
composición de los miembros. Ésta resulta cuando los miembros de la obra son 
apropiados por su altura ala latitud, por su latitud a la longitud y en resumen, 
todo COMpOlide, sepia) su simetría. 
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4 	han symmetria est ex ipsius opais membris conveniens consensos 

ex partibusque sepa:iris al tmiversae figurae speciem rama partis responsas. 

Uti in hominis capare e cubito, pede, palmo, dígito caerisque particulis 

symmetros est eurythmiae guatitas" , sic est in opesum perfectionibus" . Et 
primum in aexfibus sacris ante columnarum crassitudinibns" aut triglypho ant 
etiam anbatese", balboa e foramine, quod Graeci peritreton vociumt, navibus 
interscalmio, quae dipechyaia dicitur, ítem cerero!~ opemm" e ~ibis 

invenitur symmetriarum" ratiocinatio. 

5 	Decor aman est anendatus operis aspectos probatis sebos ampositi 

auctoritate. Is perficitur statione, quod graece thematismo dicitur, seu 

consuetudine autnatura. &atiene, cuto" lovi Fulguri et Cado et Sofi et Lunae 

aedificiae" sub divo hypaethraque constituentur; boom enim deonan et species 
et effectus in apesto musdoatque lucenü praesentes vidimus. Minervae et Marti 

et Herculi aedes doricae fient; bis enim diis propter virtutem sine deliciis 

aedificia constituí decet Veneri, Floree, Proserpinae, Fonti Lurnphis corinthio 

genere consütutae aptas videbuntur babare proprietates, quod bis diis propter 

teneritatem graciliora et florida foliisque et volutis ~ata opera facta angere 
videbtmtur iustum decoran. hmoni, Dianae, Libero Patri ceterisque diis qui 

ardan sunt similitudine, si aedes ionicae construentur, habita erit ratio 

mediocritatis, quod et ab severo more doriconan et ab tenesitate corinthiorwn 

temperabitur cortan instilado proprietatis.  

4 	Igualmente, la simetría es el consenso conveniente de los miembios a 
partir de la misma obra, y la correspondencia de una parte detaminada ami* 
de sus partes separadas de acuerdo a la apariencia de la figura en conjunto. 
(Asf) como ea el cuerpo del hombre hay proporción y simetría a partir del 
codo, el pie, la palma de la mano, el dedo y las demás partecillas, igualmente 
la hay en las obras perfectas. Y primeramente, se obtiene la razón de simetría 
a patir de los miembros e iguahnente en las demás obras; en los templos, a 
partir del diámetro de las columnas o a partir del triglifcf o aún a partir del 
módulo° en toa ballesta a partir del agujero, que los griegos Ilamanperitreton, 
en las naves a partir del espacio entre remo y remo, lo que en griego se llana 

diPechYaia• 
5 	Ahora bien, el decoro es el aspecto conecto de la obra, probadas las 
cosas del compuesto con autoridad" . Esto se logra por la colocación, que en 
griego se llana thematiswto, o por la costumbre o por la naturaleza. Por la 
colocación, cuando se construyen edificios descubiertos dedicados a Júpiter 
Relampagueante, al Cielo, al Sol y a la Luna; porque vanos presentes tanto las 
apariencias como los efectos de estos dioses en un mundo abierto y Luciente. 
Para Minerva, para Marte y para Hércules se harán los templos dóricos, pues 
para estos dioses, por su valor, está bien construir edificios (de este estilo) sin 
refinamientos. Los que se construyen de estilo corintio parecerán tener las 
propiedades aptas para Venus, paraFlora, para 1Proserpina, para la Fuente y las 
Linfas", porque para estos dioses por su ternura las obras hechas delicadas y 
adornadas con flores, con hojas y volaras parecerán aumentar su justo decoro. 
Para Juno, para Diana, para el Padre Líbero" , y para los demás dioses que 
tienen semejanza con aqofilos, se tendrá la regla de lamedianía si se coutruyea 
templos jónicos, porque la disposición de sus propiedades será templada tanto 
para la costumbre severa de los dóricos como para la ternura de los corintios. 
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6 	Ad consuetudinan autem decor sic" aqirionitur, curn" aedificiis 

interioribus magnificis ítem vestibula convenientia et elegantia ertmt facto. Si 

enim interiora prospectos habuerint elegantes" , aditus autem humiles et 
inbonestos, non erunt ami decae. Iterar si doricis epistyliis in carosis denticuli 

sculpentrir aut in pulvinatis colonias et ionicis qpistyhis [capitulis] exprimentur 

triglyphi, trandatis ex aliatationeproprietatibus in aliad genes °pais offendetur 
aspectos alüs ante ordinis consuetudinibus institutis. 

7 	Naturalis autem decor sic" erit, si primum omnibus templis 

saluberrimae regiones aquarunique faltes in bis locis idonei digestur, m quibus 

faca constituantur, deinde" maxime Aesculapio, Salud, et (»ruin deoram" 

quorum plurimi inedicinis aegri curan videntur. Cuma enim ex pestilenti in 

salubrem locum corpora aegra t'ansias fuerint et e (entibas salubribus aquarum 

tasas subministralamtur, celerius convalesceul. Ira efficietur, uti ex natura loci 

maiores auctasque caro dignitate" divinitas excipiat opiniones". Izan nattrae" 

decor erit, si cubiculis et bybliothecis ab oriente hunina capiuntur, baineis et 

hibernaculis ab occidente hiberno, pinacoihecis et quibus certis luminibus opus 

estpartibus, a septentrione, quod ea caeli regio neque exclaratur nequeobscuratur 
solis curso sed est cena immitabilis die perpetuo. 

8 Distribuido atiesa" est copiaron' locique commoda dispensado parcaque m 

operibus sumptus racione temperado. Haec ita'0  observabitur, si prasma 

architectus canon quaeret, quae non potuerunt inveriid aut parad nisi magno." 

Namque non ornabas locis harame fossidae nec caementorum nec abietis nec 

sappinorum nec marmota copia est, sed aliad alio loco nascitur, quorum 

conportationes difficiles sant et somptuosae" Utendum again est, ubi non est 

barcos fossicia, fluviatica aut marina Iota; inopiae" quoque abietis aut 

sappindrunt viten:Mur" aleado apre=so, populo, almo, pina; rdiquaque his 
simihter dont explicada.  

6 	Ahora bien, el decoro se eqmesapor la costumbre, cuando soban hecho 
para los edificios, magníficos en su interior, vestíbulos igualmente convenientes 
y elegantes. Pues si los interiores tuvieran aspecto elegante pero entradas 
modestas y feas, no estarán con el decoro. Igualmente, si se esculpen dentículos" 
en las cornisas" de los arquitrabes dóricos, o se representa[ triglifos en las 
coltmulas almohadilladas y en los capiteles" de los arquitrabes jónicos, se 
dañará su aspecto, trasladadas las propiedades de un estilo hacia otro estilo de 
obra, habiendo sido antes instituidas otras las costumbres del orden. 
7 	Ahora bien, el decoro será natural, si primero, para todos los templos, 
se eligen regiones muy saludables y fuentes idóneas de aguas en estos lugares, 
en los que los templos se construyen, Y principalmente para Esculapio, para la 
Salud y los de aquellos dioses con cuyos remedios muchos enfermos parecen 
ararse. Pues cuando los cuerpos enfermos se trasladan de un (lugar) pestilente 
a (uno) saludable y se (les) sumistran los usos de las aguas de fuentes saludables, 
más rápidamente se restablecen. Se logrará de modo que, por la naturaleza del 
lugar, la divinidad adquiera un mayor prestigio aumentado en dignidad. 
Igualmente existirá el decoro natural, si para los dormitorios y para las bibliotecas 
se faenan luces de oriente, (si) para los batíos y los invernaderos, del occidente 
invernal, (si) para las pinacotecas y aquellas partes que requieren luces 
determinadas, del septentrión", porque esta región del cielo ni se aclara ni se 
obscurece con el curso del sol sino que es constante e inmutable durante (todo) 
el día. 
8 	La distribución es la administración oportuna de los materiales y del 
lugar, y la moderación parca del gasto en las obras según la razón. Ésta se 
observará, si ante todo el arquitecto no busca aquello que no se puede encontrar 
o adquirir siso con gran costo". Pues no hay en todos los lugares abundancia de 
mesa fósil, ni de piedras, ni de abeto, ni de sabino, ni de mánnol, sino que en 
cada lugar se producen (materiales) diferentes, cuya transportación es difícil y 
onatosalt nade ser utilizada (arena) del do o (arma) marina lavada, donde no 
layamos fósiles, y también la caienciadeabeto y sabinosse evitará utilizado" 
d ciprés, d flan, d olmo (o) d piso; y las deings cosas se habrán de explicar 
de aedo semejante. 



9 	Alter gradas erit distribaionis, cera' ad usum patrum familianun et 
ailpecuniae copian" aut ad eloquentiae dignitatem" aedificia ala disponentur. 
Namque aliter urbanas domos oportere constitui videtur, aliter quibus ex 
possessionibus ~deis" anima Miaus; non idea fenaratoribus", alar beatis 
et delicatis; potentibus vera, oponga cogiationibus respublica gubernaMr, ad 
usan cailocabunmr; et omnino faciendae sunt apane omnibus personism 
aedificionan distributiones. 
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9 	Habrá distinto grado de distribución, cuando en lo alto se pusieran 
los edificios para el uso de los padres de familias y para la abundancia de 
amero o para la dignidad de la elocuencia. Pues de un modo (diferente) parece 
que conviene construir las casas urbanas; de otro, aquéllas adonde van a dar 
los frutos de lasposesiones rústicas; no del mismomodo para los prestamistas, 
de otro modo para los ricos y los refinados, pero para los poderosos con cuyos 
pensamientos se gobierna la república, se colocarán según la cosunnbre; y 
absolutamente las distribuciones de los edificios deben hacerse aptas para cada 
(tipo de) persona. 

PARTES npsius architecturae sant tres: aedificatio, gnomonice, 
machinatio. AedificatioanteniT divisa est bipertito, e quibus una est moenium 
et communium operum m publicis locis conlocatio, altera est privatonim 
aedificionun explica tiom Publicorum matan" distributiones sunt tres, e 
quanta est una defensionis, altera religionis, tenia opportunitatis. Defensionis 

est murorum turriumque et portarum ratio ad bostium impelas perpetuo 
repellendos excogitara, refigionis deonnn inmortálium fanatum aediumque 
sacramm conlocatio, opportunitatis communium locoruna ad usum pubbcon 
dispositio, ate portas, foca, ponicus, balinea, tincara, inambulationes ceteraque, 
gane isrkm rationilust" in publicis locis designantur.  

1 	Las panes de la arquitectura misma son tres: la edificación, la 
orientación y la mecánica. La edificación está dividida en dos panes, una de 
las cuales es la colocación de las murallas y de las obras conumes en los lugares 
públicos y la otra es la disposición de los edificios privados. De los (edificios) 
públicos son tres sus distribuciones, de las cuales unes propia para la defensa, 
otra para la religión y la tercera para la ventaja. Para la defensa es propia la 
razón de los MIXTOS, de las torres y de los desfiladeros, para repeler 
perpetuamente los ataques de los enemigos; para la religión, la colocación de 
los lugares sagrados de los dioses inmortales y los templos; para la ventaja, la 
disposición de los lugares comunes para el uso público, así como los puertos, 
los foros, los pórticos, los baños, los teatros, los paseos y los demás (edificios) 
que se designan para los Manos fines en lugares públicos. 



2 	Haec"'s autem ita faeri debent, ut habeanar ratio" firmitatis, utilitatis, 

venustatis. Firmitatis ait habita ration" , cuna" fue it fundamentorum ad solidum 

depressio, quaque e materia, copianmi sine avaritia tfiligens electio; otilitatis 

antena" <cum"° fuerit> emendata et sine inpedióone usos Imanan) dispositio 
et ad regiones sui cuiusque generis apta et conmoda distributio; venustatis veto, 

cuna.„' fuerit operis species"2  grata et elegans manbronnnque commensus 
iustas"3  habeat symmetriarum ratiocinationes. 
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2 	Ahora bien, esto debe hacerse de manera que se tenga en cuenta la 
firmeza, la utilidad y la hermosura. Se tendrá en cuenta la firmeza cuando la 
zanja de los cimientos llegue hasta terreno firme y cuando se haga una elección 
diligente (y) sin avaricia de cualquier material; la utilidad, cuando la disposición 
de los lugares sea correcta" y sin obstáculos para el uso, y su distribución, apta 
y cómoda según las regiones de cualquier género; y la hermosura, cuando el 
aspecto de la obra sea grato y elegante y (cuando) la proporción de (sus) miembros 
tenga una justa razón de las simetrías. 

IV 

1 	IN ipsis yero moenibus ea erunt principia. Primum electio 1 oci 

saluberrimi. Is autem erit excelsos et non nebulosus, non pruinosus regionesque 
caeli spectans neque aestuosas 'beque Erigidas sed temperatas, deinde sic vit' abitar 

palustris vicinitas. Can"' enim auras matutinas aun sole orientes  ad oppidum 
pervenient et bis ortae nebulae adiungentur spiritusque bestia um palustrium 
venenatos sum nebula mixtos in habitatorum corpora flatu spargent, efficient 

loma pestilentem. Item si secundum mare erunt moenia spectabuntque ad 
meridiem ant occidentem, non enmt salubria, quod per aestatem cachan' 
meridianum sole exoriente"6  calescit meridie ardet; ítem quod spemat al 

occidentem, sok exono"2  tepescit, meridie calet, vespere fervet. 

2 	Igitur mutationibus cabás et refrigerationis corpora, quae in bis locis 

samt, vitiantur. Hoc autora licet animadvenere etiam ex is, quae non sunt 

animaliam . In cellis enim vinariis tectis"9  lumina nano capit a meridie nec ab 

occidente, seda septentrione, gond ea regio nulo ~pote mutaciones recipit 

sed est fuma perpetuo et inenstabilis. Ideo etiam et granaria que ad solis curan 

spectam, bonitatan cito mutan, obsoniaque apana, quae non in ea parte caeli 

ponuntur, quae est avarsa a solis curse, non dio servantur. 

IV 
1 	Estos, pues, serán los principios en las murallas mismas. Primero, la 
elección de un lugar muy saludable. Ahora bien, éste será alto, no nebuloso y 
sin escarcha, y que esté orientado a las regiones del cielo ni calurosas ni frías 
sino templadas, luego así se evitará la vecindad del pantano. Pues curando lleguen 
ala ciudad las auras matutinas al salir el sol, y se junten con las nubes que nacen 
(ahí), y se esparzan con un viento los alientos envenenados de las bestias palustres, 
mezclados con las nubes en los cuapos de los habitantes, harán el lugarpestiknte. 
Igualmente, si las murallas están junto al mar y ven al sur o al occidente, no 
serán saludables, porque el cielo del sur, en el verano, se calienta cuando sale el 
sol, y arde al mediodía; también, el que ve al occidente, cuando sale el sol se 
entibia, al mediodía se calima y en la tarde hierve. 

2 	Por consiguiente, los cuerpos que están en estos lugares, se alteran con 
las mutaciones del calor y del frío. Ahora bien, es necesario observar esto también 
en los cuerpos innanimados. Pues en las bodegas de vinos, nadie toma luces del 
sur ni del poniente, sino del norte, porque esa región en ningún momento recibe 
mutaciones, sino que es constante e inmutable continuamente. También por esta 
razón, los paneros que vat el curso del sol cambian pronto su buena condición, 
y las viandas y las frutas, que no le ponen hacia aquella región del cielo que se 
aparta del ano del sol, no se conservan lago tiempo. 
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3 	Nam semper calor cumm excoquit aeribus finnitatan et vaporibus 
fervidis cepa exsugaado naturales vinuies, dissolvit eas et fervore mollescentes 

efficitin inbecillas. Ut etiam in ferro animadvenimus, quod, quamvis natura 

sin &roa, in fornacibas ab igois vapore percalefactum ita mollescit, oti m 
omne gens forme faciliter fabricetur; et idea, aun' molle et candens 

reftigesetur lactan frigida'23  , fedi:asear et restituamr in antiquam proprietatan. 

	

4 	Licet etiant considerare haec ita esse ex eo, quod aestate non solum in 

pestilentilas locis sed etiam in salubribus onmiacorpora calare flan inbecillat" , 

et per hiemem etiam quae pestilentissimae sint regiones efficiantur salubres, 
ideo quod a refrigerationibus solidantur. Non miaus diana quae ab frigidis 

regionibus capota traducuntur in calidas, non possunt durare sed dissolvuntur; 

quae autem ex calidis locis sub septentrionum regiones frigidas, non modo 
non laboran inmutatione loci valitudinibus sed etiam confirmantur. 

	

5 	Quare cavendum esse videtur in moenibus conlocandis ab his 

regionibus quae caloribus llana ad capara hominum possunt spargere. Namque 

e principiis quae Graeci stoicheia appellant, ut omnia capara sant conposita, 

id est e calare et more, terreno et acre, et ita mixtionibus naturali temperatura 
figurantur omnium animalium in mundo generatim qualitates. 

	

6 	Ergo in quibus corporibus125  curo" exsuperat e principiis calor, tonc 

berra& tlissolvisque cetera fervore. Hace autem vida efficitfervidum ab certis 
~ibas caelum, cum127  insidit in apestasvenas plus quiso pintor e mixtitadars 

namrali temperatura corpus. Itero si amor occupavit ~unan venas ignresque 

eras fecit, cerera principia ut a liquido corrupta diluuntur, et dissolvontur 
conpositionibus virtutes. han haec e refrigerationibus umoris ~tormo et 

aQarum infunduntur vida copaibas. Non minus aeris cállenme tarea in 

capote naturalis conpositio aneado aut minuendo infirmar cama prindpia 

terrena cibi plenitate, set gravitase cadí. 

3 	Porque siempre el calor, cuando atece la solidez con los aires y-con 
los vapores hirvientes, quita, exprimiéndolas, las virtudes naturales, las disuelve 
y, reblandecidas por el ardor, las debilita. Y así observamos en el hierro que, 
aunque por naturaleza es duro, en los hornos, por el vapor del fuego muy 
calentado, se suaviza de manera que fácilmente modele bajo todo género de 
forma, e igualmente, cuando, blando y candente, se enfría mojado en agua 
fria, se endurece y se restablece en su antigua propiedad59  
4 	También es necesario considerar que estas cosas son así por esto, 
porque en el verano no sólo en los lugares pestilentes sino también en los 
saludables todos los cuerpos se debilitan con el calor, y durante el invierno se 
hacen saludables aán las regiones que son pestilentísimas, porque se solidifican 
por el enfriamiento. Y también los cuerpos que se transportan de regiones 
frías a cálidas, no pueden durar, sino que se disuelven; en tanto que (los cuerpos) 
que de lugares cálidos (se transportan) a las regiones frías del norte, no sólo 
no padecen de mala salud por el cambio del lugar, sino que incluso se fortalecen. 
5 	Por lo cual parece que en la colocación de las murallas se han de 
evitar estas regiones, que pueden esparcir soplos con calores a los cuerpos de 
los hombres. Pues todos los cuerpos están compuestos de (aquellos) principios 
que los griegos llaman estoiqueia f 0  , esto es de calor, de humedad, de tiara y 
de aire, y así, con sus mezclas por un temperamento natural se forman 
generalmente las cualidades de todos los seres animados en el mundo. 
6 	Así pues, en aquellos cuerpos en que el calor se eleva sobre los (otros) 
principios, ~ces destruye y disuelve los demás con su hervor. Y el cielo 
ardiente en ciertas partes produce estos vicios, cuando penetra en las venas 
abiertas más de lo que soporta el cuerpo con sus mezclas en su temperatura 
natural. Igualmente, si la humedad ha ocupado las venas de los cuerpos, y las 
ha hecho desproporcionadas, los demás principios, cano corrompidos por el 
líquido, se diluyen y sus virtudes se disuelven ea el compuesto. Igualmente, 
estos defectos se introducen en los cuerpos por d enfriamiento de la humedad, 
de lo vientos y de las auras. Y también debilita los demás principios la 
composición natural de aire y de tierra en el cuerpo, al aumentar o disminuir: 
los de tiara, con hartura de alimento, el aire, con pesadez de cielo. 
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7 	Sed si qui voluerit diligentius haec sensu percipere"s  , animadvertat 

attendatque. 	naturas avium et piscium et terrestrium animaban, et itacousiderabit 

discrimina temperaturas. Aliam enim mixtionanw babel gens avium, aliara 

piscium, longe aliter teffesuium natura. Volucres minus habent terreni, minus 

umoris, caloris temperare, aeris multum: igitur levioribus principiis conpositae 
facilius in aeris amen= nituntur. Aquatiles autem piscium naturae, quod 
temperaras sunt a calido plurimumque et aeris et terreni sunt conpositae, sed 

umoris habent oppido'm quarn paulum, quo minus habent e principiis umoris in 
corpore, facilius in umore perduran[; llague cuin13' ad taran perducuntur, 

animan can agua relinquunt. Item terrestria, quod e principüs ab acre caloreque 

sunt temperata minusque habent taren plurimumque umoris, quod abundant 
umidae partes, non diu possunt in aqua vitam tueri. 

8 	Ergo si hace ita videntur, quemadmodum proposuimus, et e principiis 

animalium corpora composita'32  sensu percipimus133  et exsuperationibus aut 

defectionibus ea laborare dissolvique iudicamus, non dubitamus, quin diligentius 

quaeri oporteat, uta temperatissimas caeli regiones eligamus, coa"' quaerenda 

fuerit in umenium conlocationibus salubritas. 
9 	baque etiam atque etiam veterent revocandam censeo rationem. Maiores 

enim pecoribus immolatis, quae pascebanar in is beis, quibus aut oppida aut 

castra stativam constituebantur, inspiciebant iocinera, el si erant livida et vitiosa 

primo alia imniolabant dubitantes untan• morbo al pabuli vitio laesa essent. 

Curn'' pluribus experti ama et probaverant integran et solidan naturam 

iocinenim ex agua et pabulo, ibi constituebant munitiones; si antena"' vitiosa 

inveniebant,iudicio transferebantm ideen in humanis corporibus pestilentem 

futir" nascentem`" in bis locis aquae cibique copian, et ita transmigraban« 

autabant regiones quaerentes omnibus reines salubritatan.  

7 	Pero si alguien quisiera percibir más diligentemente estas cosas, observe 
y atienda la naturaleza de las aves, de los peces y de los animales terrestres, y así 
considerará las diferencias de (su) temperatura. Porque el género de las aves 
tiene una complexión; otra, el de los peces, (y otra) muy distinta es la naturaleza 
de los terrestres. Las aves tienen menos tierra, menos humedad, moderadamente 
calor, y mucho aire: por eso, compuestas de principios más ligeros, fácilmente 
se lanzan al ímpetu del aire. Y la naturaleza de los peces es acuátil, porque está 
templada del calor y están compuestos sobre todo de aire y de tierra, pero tienen 
poquísima humedad; entre menos tienen de los principios de la humedad en su 
cuerpo, más fácilmente perduran en la humedad; y así, cuando se sacan a la 
tierra, con el agua dejan el alma. Igualmente los terrestres, porque están 
templados de los principios del aire y del calor y tienen menos de la tierra y 
muchísimo dehumedad, pague abundan (en ellos) las partes humedas, no pueden 
guardar su vida durante largo tiempo en el agua. 
8 	Por consiguiente, si esto parece así, como lo hemos propuesto y 
percibimos que los cuerpos de los seres animados están compuestos de (estos) 
principios, y juzgamos que éstos se enferman y se disuelven por su elevación o 
por su defecto, no dudamos de que más diligentemente seaconveniente procurar 
que elijamos las regiones más templadas del cielo, cuando se haya de buscar la 
salubridad ea la colocación de las murallas. 
9 	Así pues, también opino que una vieja teoría debe apoyarse. Pues, 
sacrificadas las ovejas que pacían en esos lugares en que se construían ciudades 
o campamentos, (nuestros) antepasados examinaban (sus) hígados y, si estaban 
negros y defectuosos, primero inmolaban otros, dudando si estaban dañados 
por arfamedad o por defecto del pasto. Cuando habían experimentado con 
muchos hígados y habían comprobado su naturaleza entera y sólida por el agua 

y el pasto, ahí construían las murallas; pero si (los) encontraban defectuosos, 
dedada/3 lo mismo en los cuerpos humanos: que ea estos lugares nacería 
abundancia pestilente de agua y alimento, y así emigraban y cambiaban (de) 
regiones, be ando salobridad en todas las cosas. 
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10 	Hoc aman fan, uti pabulo ciboque salubres proprietates tense 
videantur, he« animadvatere et cognoscae agris Cretensimn, qui spot arca 
Potbenzan flamea, quod est Cretae inter dogs civitates Gimen et Gortynam. 
Dextra =int et sitúamelos fluminispasamturpecora; sed ex bis qaaepasaaotur 
proxime Gnoson, si quae notan ex aleta palle proxime Gortynam non, babera 
apparentem splenemm. Unde etiam medid quemas de ea re invenerunt in 
bis lods besbam, gana pecara rodeado"' inminuaunt llenes. ha can baban 
colligendo curare henosos boc medicamento, quod etiam Cretenses asplenon 
vocitant. Ex eo hcet scire cito aequo agua proprietates locorum natunditer 
pestilentes aut salubres esse. 
11 	kens si in paludibusmoeniaconstituta enmt, quaepaludesm secundinn 
mace fuerint, spectabuntque ad septentrionem aun inter septentrionem et 

eaeque paladas excelsiores faenas pian bus marinara, ratione 
videbunturm esse catarata. Fossis añal diactis aquae exitus ad litus, et'44  
mares tempestatibus aucto'46  m paludis redundantia motionibus concitata 
marisque mixtionibus non patiturbestiananpalustriumgenera ibi nasa, quaeque 
de superioribus locis natando proxime htus perveniunt, inconsueta salsitudine 
Decantar. Exanplar agitan buius rei Gallicaepaludespossuntesse, quae croan 
Akinum, Ravernani, Aguda" ahaque que in duma* locismunicipia sunt 
prosista paha:ibas, quod" bis ratiouibus babent inctedibilan salubritatem. 

10 	Que esto es así, que las propiedades saludables de la tiara se ven en 
d pasto y el alimento, se puede observar y conocer en los campos de los 
aeteuses, que están cerca del río Potereo, el cual está en Creta entre dos 

ciudades, Cnosos y Gomina. Pues las ovejas pacen a la deredia y ala izquierda 
de ese do, pero de ésas, las que pacen muy cerca de enosos tienen el bazo 
Multado, (y) las que (pacen) de la otra parte, muy cerca de Garúa& no. De 

donde también los médicos, investigando sobre esto, encontraron en estos 
fugues una hierba la cual, comida por las ovejas, reduce el bazo. Así recogiendo 
estabiatia curan a los airamos del bazo con este medicamento, al que también 
los cretenses acostumbran llamar *vicia'  . De ahí se puede saber que, por 
su alimento y por su agua, las propiedades de los lugares son naturalmente 
pestilentes o saludables. 
11 	Igualmente, si en los pantanos se construyen murallas, (si) estos 
paisanos están junto al mar y (si) ven hacia d nate o entred norte y d oriente, 
y (si) estos pasmos estás más *vados qued litoral enareno, parecerá razonable 
construirlas (ahí). Excavados pues los canales para la salida del agua lacia el 
litoral, y crecido el mar por las tempestades, animido el exceso por las 
agitaciones (del agua) del panano y por las mezclas del mar, no permite que 
nazcan ah[ los géneros de animales palustres, y los que nadando llegan, desde 
lugares más altos, muy cercanamente al litoral, mueren por la salinidad 
desacostumbrados". Abomban, pueden ser ejemplo de esta cosa los pantanos 
de la Galia, que están cerca de Altino, de Ravena, de Aquilea y de otros 
municipios, que en los lagares de este tipo están próximos a los pantanos, por 
estas razones tienen iacrelble salubridad. 
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12 	Quibus autem insidentes sunt paludes et non habent exitus profluentes 

neque flumina neque per fossas, uti Pomptinae, stando putescunt et amares 

graves et pestilentes in is locis emittunt. Item in Apulia oppidum Salpia vetas, 

quod Diomedes ab Trota rediens constituit sive, quemadmodum nonnulli 
scripserunt, Elpias Rhodius, in eiusmodi locis fuerat conlocatum, ex quo incolae 

quotannis aegintando laborantes aliquando pervenerunt ad M. Hostilium ab eoque 

publice petentes impetravenmt, ut bis idoneum locenn al moenia transferenda 

conquireret elegeretque. Tune is moratus non est, sed statim rationibus doctissime 

quaesitis secundum mare mercatus est possessionem loco salubri ab senatuque 

populoque R. petit, ut liceret transferre oppidum, constituitque moenia et antas 

divisit nummoque sestertio singulis municipibus mancipio dedil His confectis 
lacum aperuit in mare et portum e lace municipio perfecit. llague nunc Salpini 

quattuor milia passus progressi ab oppido veten babitant in salubri loco. 

V 

1 	CUM9s ergo bis rationibus erit salubritatis moenium conlocandorum19  

explicado regionesque electae fuerint fructibus ad alendam ~atan copiosae, 

et viarum munitiones aun opportunitates fluminum seu per portus marine 

subvectionis habuerit ad moenia conportationes expeditas, tunc turrium 

murorumque fundamenta sic sunt facienda, uti fodiantur, si queant inveniri, al 

solidarais° crin solido"' , quantum ex anplitaline °pais pro ratione"2  videantur, 

aassinidine ampliore quam panca:in qui supra temen sunt fatal et ea impleattur 

quarn sohdissima'53  structura.  

12 	En aquéllas, en cambio, en que se asientan pantanos y no tienen salidas 
(al mar), ni ríos, ni a través de fosas, auno en Pamplina, estando (inmóviles las 
aguas), se conompen y emiten humores fuertes y pestilentes en estos lugares. 
Igualmente en Apulia63 , la vieja ciudad de Salpia, que fundó Diomedes" al 
regresar de Troya o, como algunos escribieron, Elpias de Rodas, había sido 
colocada en lugares de ese tipo, por lo cual los habitantes, que todos los años 
padecían al enfermarse, en alguna ocasión llegaron hasta Marco Hostilio y 
pidiéndoselo públicamente, obtuvieron que (él) les buscara y eligiera un lugar 
idóneo para cambiar (sus) murallas. Entonces él no se tardó, sino que al instante, 
investigadas sabiamente las razones', adquirió una propiedad junto al mar, en 
un lugar saludable, y pidió al senado y al pueblo romano que se permitiera 
cambiar la ciudad, y construyó las murallas, y dividió las áreas y, a cambió de 
un sestercio, (los) dio a cada ciudadano en propiedad. Acabadas estas cosas, 
abrió un lago hacia el mar y realizó un puerto desde el lago para el municipio. Y 
así ahora los salpinos, que avanzaron 4000 pasos" desde la vieja dudad, habitan 
en un lugar saludable. 

V 

1 	Por consiguiente, cuando con este método se halle la explicación con 
respecto a la salubridad en la colocación de las murallas, y (cuando) las regiones 
hayan sido elegidas ricas en fmtos para alimentar a la ciudad, y (cuando) tenga 
accesos de caninos, o conveniencia de los ríos o de la transportación marina 
por medio de los puertos para facilitar el trasporte hacia las murallas, entonces 
se harán los cimientos de las torres y de los muros de modo que se caven hasta 
el terreno firmen, si se puede enconara., y (de manera que caven) en él cuanto 
parezca (necesario) conforme al cálculo de la amplitud de la obra, con un espesor 
más amplio que d de las paredes que estarán sobre la tiara, y éstos se llenarán 
am una estructura lo más sólida posible. 
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2 	han solea simpioiciaidae in eximiere= panemuti, cum's' ad murum 
hostia impar vernadpeopinquare,a arribos desea ac sinistra latenlms apertisu5  
redil vulneseasur. Carandumque maman' e videtur, ul non fadlis adicta sir ad 

oppugnandum man" sed ita circumdandum ad loca praecipitia'56  et 
excogitandumasi ponarum Minera non sint directa sed scaeva Namque 
ita factura faena, tem dextrina latan accedentibus, quo santo non mit tectom 

prosimio erit muro. Conlocanda autem oppida sunt non quadratam  nec 
procurrentibus magua sed circuitionibus"9  , uti hostil ex pluribus locis 
conspicianar. In ~os coja anguli procummt, difliciliter defenditur, quod 

angulus magia bastan tuetur guara civemm . 
3 	Crassitudinent autem muri ita faciendam censeo, uti amati homines 
supra obviara venientes alias alium sine inpeditione praeterke possint, dum in 
crassitudine pempetuae tabulae oleagineae ustilatae16' quam creberrime 
instruantur, uti utraeque muri frentes inter se, quemadmodum fibulis, bis taleis 

conligatae aeternam babeaos firmitatem; aunque el materiae nec caries'62  nx 
tempestates169  nec vetustas"' potest nocere, sed ea et in tersa abnna'65  et in 
agua conlocata permanent sine vitiis otitis sempiterno. Itaque non sohnn in 
muro sed «ion insobstructicaulms quique parieses mur* crassitudine croas 

faciundi, hac ratione" religati non cito vitiabuntur.  

2 	Igualmente, las torres deberán ser proyectadas hacia la parte exterior 
para que, cuando un enemigo quisiera acercarse con ímpetu al muro, desde las 
tares por la derecha y por la izqtúerda se (los) hiera con flechas, abiertos los 
costados. Y en especial parece que debe cuidase que el acceso para atacar el 
muro no sea fácil, sino que debe rodearse así con precipicios y debe preverse 
que los caninos de las puertas no sean directos sino oblicuos. Pues cuando se 
haya hecho así, por donde no está protegido am el escudo, entonces el lado 
derecho de los que avanzan, quedará próximo al muro". Ahora bien, las 
ciudades no deben construirse en cuadro, ni con ángulos salientes, sino con 
círculos, para que los enemigos sean vistos desde muchos lugares más. Pues 
(el lugar) en que los ángulos sobresalen, dfficilmente se defiende, porque el 
ángulo protege más al enemigo que al ciudadano. 
3 	Ahora bien, juzgo que el espesor del muro debe hacerse de modo que 
los hombres aunados que caminen al encuentro uno de otro puedan pasar sobre 
él sin impedimento, mientras se colocan en el espesor (del muro) tablas 
resistentes de olivo endurecidas por el fuego, lo más cercanas que sea posible, 
de manera que ambos frentes del muro, sujetos entre si por (medio de) estos 
maderos, a modo de clavos, tengan eterna firmeza; porque a este material, ni 
la camina, ni la tempestad ni el paso del tiempo puede perjudica:(lo), sino 
que ésa, tanto cubierto en la tierra como colocado en el agua, permanece útil 
siempre sin defectos. Por lo tanto no sólo en el muro sino también en las 
construcciones inferiores, cada ama de las paredes deberá hacerse con espesor 
de muralla; afianzada de esta fama, no se romperán pro:demente. 
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4 	Intervalla'67  autem turritunim ira sunt facienda, ut ne lamba sir alía ab 

ala sagittae missionis169 , uti, si qua oppugnetur, tan a turribus, quae enmt dorna 

sinistra, scorpionibus reliquisque telorum missionibus hostes reicianturm  
Etiamque contra inferiores turrium dividendos est muna intervallis tan magnis, 

quam erunt turres, ut itinera sint interioribas partibus tarima contignata, neque 

ea ferro hm. Hostis enim si quam partem muri occupaverit, cpri repugnabunt 

rescindent et, si celeriter administraverint, non patientur reliquas panes turrium 
murique hostem penetrare"' , nisi se voluerit praecipitare. 

5 	Turres itaque rutundae aut polygoneae sunt faciendae; quadratas enim 
machinae celerius dissipant, quod angulos arietes tundendo frangunt, in 
ronmdationibus autem, uti cuneas, ad centran adigendo laedere non possum. 

Item munitionesm mur turriumque aggeribus coniunctae'73  maxime sunt 

tutiores, quod neque arietes neque suffossiones neque machinae ceterae eism 

valent nocere. 

6 	Sed non in omnibus locis est aggeris ratio fajada, nisi quibus extra 

munan ex alto loco plano pede arcessus fuerit ad rnoenia oppugnanda. Laque in 

eiusmodi locis priman fossae sunt faciendae latitudinibus et altitudinibusm 
quam amplissimis, deinde fundamennunmuri deprimendum est intraalveumm 

fossae et 	extruendum est ea crassitudine, ut opus tenenum facile sustineatur.  

4 	Los intervalos entre las tones deben hacerse de modo que una no est 
más lejana de la otra que un tiro de flecha, para que, si alguna es atacada, entonces 
desde las torres que están a la derecha y a la izquierda, con los escorpiones y 
con los demás tiros de flechas se rechace a los enemigos. Y también en las 
partes inferiores de las torres, el muro deben dividirse en intervalos tan grandes 
como son las torres, para que los pasos estén cubiertos con vigas en las partes 
interiores de las torres, y éstos no (estén) fijos con hierro. Pues si el enemigo 
hubiere ocupado alg unaparte del muro, los que lucharán (contra él), (la) romperán 
y, si rápidamente (lo) hubieren ejecutado, (entonces) no sufrirán las demás panes 
de las torres y del muro la penetración del enemigo, si (es) que no quiere lanzarse 
abajo. 

5 	Así pues, las tones se deben hacer redondas o poligonales; pues las 
máquinas (de guerra) destruyen más rápidamente las cuadradas, porque los 
arietes, al golpear las esquinas, las quiebran; ahora bien, en las de forma circular, 
como una culta, (las máquinas) no pueden dallar cuando se empujan hacia el 
centro. Igualmente, la fortificación del muro y de las torres está protegida al 
máximo con terraplenes, porque ni los arietes, ni las minas, ni las otras máquinas 
(de guerra) pueden dallados. 
6 	Pero la tazón del terraplén no debe hacerse en todos los lugares, a no 
ser que, en los que fuera del muro desde un lugar altos (el enemigo) se pueda 
acercar para atoar la fortificación a pie llano. Y así, en los lugares de este tipo, 
primero se deben hacer fosas con la anchura y la profundidad más amplias 
posibles; luego, el cimiento del muro debe cavarse dentro de la cavidad de la 
fosa y debe construirse con este espesor, para que el terreno sostenga fácilmente 
la abra. 
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7 	Itero intaiore pene manis fundamentan distan ab extetiore 

intiorms acoplo apodo, ita uti cebones poseinquanadmodunt in ocie instruí:tac 

ad defendendum supra latitudinem aggeris consistere. Conan' antena 
fundamenta ita «aleada Mea se foerint catstituta, noc iota ea alia transversa, 
coniuncta exteriori et interiori fundamento, pectimtim disprasitaquanadmodum 

serme denles role nt esse conlocennir; cuna"' enim sic erit factual, tuno ita 
oneris errad magnitudo tastributa in parvas penes; neique univenam pondere 

premals potait olla rationet" extrudere muri substructiones. 

8 	De ipso autem muto, e qua materia ~atm ant perficiatur, ideo non 
est praefiniendum, quod in omnibus locis, quas optamos copias, eras non 

possumus babar. Sed ubi sunt saxa quadrata sive silex seo caementum aun 

coctus later sive cnadus, his erit utendum. Non enim, uti Babylone abundantes 
liquido bitumine pro cake et liaren ex costo latere factum habentm2  munan, 

sic itero possunt ames regiones seo locarum proprietates babea tantas eiusdem 

generis utilitatis, uti ex bis comparationibus ad aeternitatem perfectos 

babean:" sine vicio miaus. 

7 	Igualmente, que en la parte interior de la construcción inferiot el 
cimiento por dentro (este) distante del exteriorpor un amplio espacio, de modo 
que las cebones puedan situarse como en orden de batalla sobre la latitud del 
terraplén para defender(lo). Ahora bien, cuando los cimientos se hayan 
construido distantes así entre ellos, entonces, que entre éstos se coloquen 
otros atravesados, unidos al cimiento exterior e interior, dispuestos en forma 
de peine, como suelen estar los dientes de la sima; pues cuando así se haya 
hecho, entonces de esta manera la magnitud de la carga de tierra (está) 
distribuida en pequeñas panes; y aunque oprima con (su peso) total, no podrá 
deshacer las construcciones inferiores del muro de ningún modo. 
8 	Ahora bien, acerca del muro mismo, no se puede determinar de 
antemano, con qué material se disponga o se realice, porque no en todos los 
lugares, podemos tener aquellos recursos que deseamos. Sino que donde hay 
rocas cuadradas o pedernal o piedra o ladrillo cocido o aedo, deben usarse 
éstos. Pues no, como en Babilonia, quienes son abundantes en betún líquido, 
han construido su muro de ladrillo cocido en vez de cal y arena., igualmente 
todas las regiones o propiedades de los lugares pueden tener tantas (cosas) del 
mismo género de utilidad, de modo que el muro de acuerdo con (estos) 
preparativos se haga perfectamente para siempre (y) sin defecto. 
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VI 

1 	110ENIIIUS cinnandatis seamtur" intaimunini arman divisiones" 

platea:tanque et angiportuum ad caeli regionemdirediones". Dingeatur haec" 
autem recte, si exclusi aunt ex angiportis venti prudenter. Qui" si frigidi sant, 

laedunt; si cahdi, vitiant; si unidi, nocent. Quare vitandum videtur boc viiium et 

avenendum, ne fiat quod" m muhis civitatibus uso solet venire. Quemadmodum 

in insula Lesbo oppidimi Mytilenae magnificenter est aedificatum et eleganter, 

sed positum non rondana. In qua dvitate auster cum'" flat, homines aegrotant; 

ami'91  coms, tussitmt; cern" septentrio, resütnuntur in salnbritatem, sed m 
angiportis et platas non possunt consistere propter vehementiam frigoris. 
2 	Ventus autem'" est aeris flacas anda aun incerta motes redundantia 

Nascitur cum" fervor offendit umorein" et impetus factionis'96  exprinút vim 

spiritus flatos. Id autem l" verum esse ex aeolis aereis iiCei aspicere et de 
latentibus caeh rationibus artificiosis rugen inventionibus divinitatis exprimere 

veritatem. Fiunt enim aeoli pilae aereae cavae" , cae habent punctum 

angustissimum quae agua infunduntur conlocantarque ad ignem; et antequam 

calescant, non habentulhun spintum, sisad anta" ut" favere ceeperint, efficiunt 
ad ignem vehementem flatum. Ita scire eriudicare hect e parvo blevissimoquc 

spectaculo de magnis et innunibus cadi ventera:nue naturae rationibus. 

VI 

1 	Una vez construidas las murallas alrededor (de la ciudad), se sigue 
(con) la división de las áreas dentro del muro y de las plazas y (con) la orientación 
de las calles angostas según la región del cielo. Y éstas se dirigen rectaniente, si 
los vientos hubieren sido sacados prudentemente de las calles angostas. Los 
cuales, si son fríos, lastiman; si (son) cálidos, rompen; (y) si (son) húmedos, 
perjudican. Por lo cual parece que este defecto se debe evitar y alejar, para que 
no suceda, lo que en muchas ciudades suele venir por la costumbre. Lo mismo 
que, en la isla de Lesbos, la ciudad de hfitilene está magnífica y elegantemente 
edificada, pero colocada imprudentemente. En esta ciudad, cuando sopla el 
Austro69  , los hombres enferman; cuando (sopla) el Cauro" , tosen; cuando (sopla) 
el Ábrego." , recobran su salud, pero en las calles angostas y en las plazas (los 
hombres) no pueden detenerse a cansa de la vehemencia del frío. 
2 	El viento es una onda fluida de aire con incierto exceso de movimiento. 
Nace cuando el calor choca (con) la humedad y el ímpetu de su formación 
oprime la fuerza del soplo de la corriente. Se puede ve r que esto es verdad por 
los celos de Imincen y expresar la verdad de la divinidad acerca de las razones 
ocultas del cielo con invención de cosas artificiosas. Pues los celos se hacen 
con bolas huecas de bronce, éstas timen un agujero muy angosto, las cuales se 
Demude agua y se colocan cara del fuego; antes de que se calienten, no tienen 
ningún aire, pero en cuanto comienzan a hervir, por el fuego producen un soplo 
vehemente. Así sepueide saber y juzgar, por un pequello y brevísimo espectáculo, 
acerca de las grandes y extraordinarias operaciones de la naturaleza del cielo y 
de los vientos. 
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3 	Exclusi fuerint"° ; non solum efficient corponlms valentibus locum 
saluhrem, sed cuan si"' qui morbi ex aliis vitiis forte nascentur, qui in ceteris 

salubribus locis haba* curationes202  medicine contrariae, in lis propter 

exclusiones ventomm temperaturaexpardus "%mur. Vida autan sunt, quae 
difficulter curantur in regionibus, quae sunt supra scriptae, hace" : gravitado 

arteriace, tussis, pleuritis, pthisis, sanguinis acedo et cetera, quae non 

detractionibus2" sed adiectionibus205  mamut Haec ideo difficulter medicantur, 

primum quod ex frigoribus concipiuntur, deinde quod defatigatis morbo viábus 
eorum aer agitatus est, ventorum agitationibus extenuatur, unaque a vitiosis 

corporibus detrahit sucum et efficit ea exiliora206  Contra veto tenis et aassus 

aer qui perfiatns non habet neque crebras redundantias, propter inmolan 

stabilitatem adiciendo ad membra eorum202  alit eos et reficit, qui in his sunt 

inpliciti morbis. 

4 	Nonnullis placuit208  esse ventos quattuor: ab oriente wquinoctiali 

solanum, a meridie austrum, ab occidente aequinoctiali favonium, ab 

septentrionali septentrionem. Sed qui diligentius perquisienmt, tradidenmt elos 

esse octo, maxime quidem Andronicus Cyrrestes, qui etiam exemplum 

conlocavit Athenis turrem marmoream octagonon et in singulis lateribus 

octagoni singulorum vena:~ imagines excalptas contra suos cuiusque flacos 

designavit, supraque eam turrim209  metan marmoream perfecit et insuper 

Tritonem aereum conlocavit dextra mano virgant porrigentemm , et ita est 

machinatus2" , uti vatio circumageretur et sauper contra flan= consisteret 

supraque imaginem flantis venti indicem virgam212  tener«.  

3 	Puede que hayan sido sacados" : no sólo harán un lugar saludable 
pata los cuerpos sanos, sino mabita, si acaso se producen algunas enfermedades 
por otros defectos, las cuales se tratan en los demás lugares saludables (con) 
medicinas contrarias, en éstos con más prontitud se curarán con la temperatura 
a causa de la exdusión de los vientos. Ahora bien, los defectos que difícilmente 
se curan ea las regiones que (ya) fueron descritas antes, son éstos: la pesadez 
de la arteria, la tos, la pleuresía", la tisis, la expulsión de la sangre y las demás 
que no se curan con sangrías sino con la aplicación (de medicinas). Por esta 
razón, estas (enfermedades) difícilmente se curan, primero, porque se contraen 
por los fríos; luego, porque el aire está agitado, fatigadas las fuerzas de ellos 
por la enfermedad, se atenúa con las agitaciones de los vientos, y al mismo 
tiempo quita el vigor de los cuerpos enfermos y los hace más débiles. Pero al 
contrario, el aire suave y denso, que no tiene corrientes ni excesos frecuentes, 
a causa de su inmóvil estabilidad, mantiene (a los-  cuerpos) agregando sus 
miembros y restablece aquellos que estuvieron implicados en estas 
enfermedades. 
4 	Algunos opinan que los vientos son cuatro": el Solano (que vienen) 
del oriente equinoccial, el Austro, del norte, el Favonio, del occidente 
equinoccial (y) el Septentrión, del norte. Pero quienes más diligentemente 
investigaron, dijeron que son ocho, sin duda principalmente Andrónico 
Cinestes", quien también colocó (como) ejemplo la torre marmórea octagonal 
en Atenas, yen cada lado del octágono (colocó) imágenes esculpidas de cada 
viento, cada una frente a su (propio) viento, y am cuyo soplo se designó y 
sobre esta torre lizo un remate de mármol, (le) colocó arriba tut tritón de 
bronce extendiendo con su mano derecha una vara y (lo) dispuso de tal modo 
que diera vueltas con el viento y siempre estuviera erguido y tuviera la vara 
indicando sobre la imagen del viento que sopla. 



24 

5 	laque sunt «alocad inter solarium et austrum ab oriente hiberno euros, 

inter austrum et favonium ab occidente hiberno africus, inter favonium et 

septentrionem cauces, guau plures vocant comm, inter septentrionem et solanum 
agudo. Hoc modo videtur esse expressum, uti capiat numerus et nomina et partes, 

urde &tus certi ventonnn spirent. Quod2" cum2" ita explorattnn habeamr2" , 
ut inveniannar regiones et ortos eorum216, sic erit ratiocinandinn. 
6 	Conlocetur ad libellam marmoreum amusium mediis moenibus, aut 

locos ita expoliar« ad regulan et libellam, ut amusium non desideretur, supraque 
eius loci centrum medium2" conlocetur aeneus gnomon, indagaron umbrae qui 
graece sciotheres dicitur. Hnius2" antemeridiana hora cinciter hora quinta 
sumenda est extrema gnomonis umbra et punto signanda, delude circino 
didueto219  ad punctum, quod est gnomonis umbrae longitudinis signum, ex coque 
a centro circumagenda linearotundationis22°. Itemque observanda postmeridiana 
istius gnomonis crescens umbra,etcumni tetigerit circinationis lineam et fecerit 

parem antemeridianae umbrae postmeridianam, signanda ptmcto.  

5 	Asf pues, están colocados", entre el Solano y el Austro el Euro (que 
viene) del oriente invernal; entre el Austro y el Favonio, el Ábrego del occidente 
invernal; entre el Favonio y el Septentrión, el Cauro, al que muchos llaman 
Coro, y el Aquilón, entre el Septentrión y el Solano. Expresado de este modo, 
parece que el número incluye los nombres y las panes de donde soplan las 
corrientes de determinados vientos. Averiguado lo cual, se deberá calcular en la 
siguiente forma, de modo que se encuentren las regiones y orígenes de los 
(vientos). 
6 	En medio de las murallas, se coloca contra la escuadra un nivel de 
mármol, o el lugar se pule conforme a la regla y a la escuadra, de modo que no 
se necesite el nivel, y sobre el centro de ese lugar se coloca un gnomon" de 
bronce, que siga la pista de la sombra (del sol), que en griego se llama  scioteres. 
De esta manera, hacia la quinta hora anterior al medio día, debe tomarse la parte 
extrema dela somtra del gnomon y señalarse con un punto; luego, am el compás 
abierto hacia el punto, el cual es la señal de la longitud de la sombra del gnomon, 
desde éste y desde el centro debe trazarse una línea de forma circular. E 
igualmente, después del medio día debe observarse la sombra creciente de este 
gnomon, y cuando toque la linea de la cinamferencia y la sombra de después del 
medio día (se) haga igual a la anterior al medio día, debe señalase con (otro) 
punto. 
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7 	Ex his duobus signis circino decusatim222  describendum, et per 

decusationem223  et medium centrum linea perducenda ad extremum, ut habeatur 

meridiana et septentrionalis regio. Tum portea muenda est sexta decima pars 

circinationis lineae totius rotundationis, centrumque conlocandum in meridiana 

linea, qua tangit circinationem, et signandum dextra ac sinistra in circinatione 

et meridiana et septentrionali parte. Tunc ex signis his quattuor per centrum 

mediurn224  decusatim lineae ab extremis ad extremas circinationes perducendae. 

Ita austri et septentrionis habebitur octavae partis designatio. Reliquae partes 

dc•xtraac sinistra tres, aequales et tres bis distribuendae sunt in totarotundatione, 

ut aequales divisiones ocio ventorum designatae sint in descriptione. Tum per 

angulos inter duas ventorum regiones et platearum et angiportorum videntur 

deberi dirigí descriptiones. 

8 	His enim rationibus2" et ea divisione exclusa erit ex habitationibus et 

vicis ventorum vis molesta. Cum226  enim plateae contra derectos ventos erunt 

con formatae, ex apeno caeli spatio ímpetus ac flatos frequens conclusus in 

faucibus angiportorum vehementioribus viribus pervagabitur. Quas227  ob res 

convertendae sunt ab228  regionibus ventorum derectiones vicorum, uti 

advenientes ad angulos insularum frangantur repulsique dissipentur 

9 	Fortasse mirabuntur i qui multa ventorum nomina novezunt, quod a 

nobis expositi sant tantum ocio esse ventis. Si autemn9  animadverterint orbis 

tenme ciraútionem23° per solis cursum et umbras gnomonis aequinoctialis ex 

inclinatione caeli ab Eratosthene Cyrenaeo rationibus mathematicis2" et 

geometricis methodis esse inventan ducentorum quinquaginta duum milium 

stadium, quae fitmt passus trecenties et decies ~Mes centena milia, huius 

autem octava pars quan ventas tense videtur, est triciens nongenta triginta 

septem milia et passus quingenti, non debebunt miran*, si in tam magno spatio 

tmus ventus vagando inclinationibus et recessionibus varietates mutatione flatus 

facial  

7 	De estas dos señales, deben trazarse con el compás líneas cruzadas, y 

la línea debe conducirse por la intersección y por la mitad del centro hasta el 
extremo, para que se tengan la región sur y la norte. Luego, debe tomarse la 

décima sexta parte de la circunferencia de toda la línea de forma circular, y el 
centro debe colocarse en la línea meridiana, por donde toca la circunferencia, 

y debe señalarse a la derecha y a la izquierda en la circunferencia tanto en la 
parte sur como en la norte. Entonces, desde estas cuatro señales deben trazarse 

por la mitad del centro líneas cruzadas de un extremo de la circunferencia 
hacia (el otro) extremo. Así se tendrá la designación de la octava parte del 

Austro y del Septentrión. Las tres partes restantes a la derecha y a la izquierda, 
(serán) iguales y desde estas tres deben distribuirse en toda la redondez, para 
que se designen las ocho divisiones iguales de los vientos en la descripción. 

Luego parece que las descripciones deben dirigirse por los ángulos entre las 

dos regiones de los vientos y de las plazas y de las calles angostas. 
8 	En efecto, con este método y con esta división, la fuerza molesta de 
los vientos se habrá sacado de las viviendas y de los barrios. Pues cuando las 
plazas se hayan conformado contra los vientos directoS, el ímpetu desde un 

espacio abierto del cielo y el soplo frecuente encerrado en las entradas de las 
calles angostas vagará con fuerzas más vehementes. A causa de esto, las 

direcciones de los barrios deben desviarse de las regiones de los vientos, para 
que al llegar a los ángulos de las manzanas, (los vientos) se rompan y (para 

que) rechazados, se disipen. 

9 	Probablemente, aquéllos que han conocido muchos nombres de los 
vientos se admirarán de que ha sido expuesto por nosotros que existen sólo 

ocho vientos. Pero si observar que Eratóstenes de Cirene descubrió con cálculos 

matemáticos y métodos geométricos que la circunferencia de la tierra, por el 

curso del sol, y las sombras del gnomon equinoccial y por la inclinación del 

cielo, es de 252 000 estadios, que hacen 31 500 000 pasos, y que la octava 

parte, la cual parece tener un viento, es de 3 937 mil 500 pasos, no deberán 
admirarse, si en tan gran espacio un solo viento, al vagar, produce variedad en 

el cambio de los soplos por las inclinaciones y las desviaciones. 
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10 	haque dextraet sinistra austrum leticonotes et allanas fiare solet, africum 

filmamos et subvesperus, circa favooium argestes et certis temporibus etesiae, 

ad latera carvi circias et coros, circa scptentrionem thracias et gálicos, dotara 
ac sinistra aquilonan supernas et caecias, cima solanos) cartas et ceno tempore 

ornithiae, euri vero medias partes tenentis m extremis cadencias et voltumus. 
Sunt antera et alia pirra nomina flatusque ventonm e locis aut fluminibus ata 

montitm procellis t'acta. 

11 	%carea aurae matutinae, qua sol, CUM232  emergit de subtenanea parte, 

versando pulsat aeris umorem et ímpetu scandendo prudens exprimit manan 
antelucano spiritu flatos. Qui cum excito so1e233  permanserunt234  , euri venti 

tenent partes, et ea re, quod ex auris procreatur, ab Graecis euros videtur esse 

appellatus, crastinusque dies propter auras matutinas aurion fauna" esse 

vocitatus. Sunt arman nonnulli qui negant Eratosthenem potuisse veram 

mensuram236  abis tome colligere. Que sive est cena sive non vera, non potest 
nostra scriptura237  non veras habere taminationes rebanan, unde spiritus 

ventorum orimour. 

10 	Y asf, a la derecha y a la izquierda del Austro" , suelen soplar el 
Leamos)" y d Aluno" ; del Ábrego, el Lihanoto" y el Subvaparo"; alrededor 
del Favonio, el .Argestes" y en tiempos determinados los Etesios" ; a los lados 
del Cairo, el Cierzo" y d Coro°  ; alrededor del Septentrión, el Tracio" y el 
Gálico", a la derecha y a la izquierda del Aquilón, el Superno" y el Cecias" ; 
alrededor del Solano, el Cartas" y en tiempo determinado los anitios93  , pero 
en los extremos del Euro, que está comedio, el Eurocircias" y el Voltumo" 
Ahora bien, también hay muchos otros nombres y soplos de los vientos derivados 
de los lugares o de los dos o de las tormentas de los montes. 
11 	Además (existen) las auras matutinas, por donde d sol, cuando emerge 
de bparte subterránea, golpeamoviéndose, la hurnedad del aire y, prudentemente 
ascendiendo con ímpetu, arranca, los soplos de las auras, del aire (que sopla) 
antes del día. Los que han permanecido cuando sale el sol, tienen panes del 
viento Euro'6  y, por esto, parece que es llamado Euro por los griegos, porque se 
rrea de las auras, y d día de mañana se dice que es Ilamadoaurión a causa de las 
miras matutinas. Ahora bien, hay algunos que niegan que Eratóstenes" hubiera 
podido deducir la verdadera medida de toda la tierra. Que sea cierta o no 
verdadera, nuestra escritura no pueden° tener las verdaderas delimitaciones de 
las regiones, de donde nacen las cocientes de los vientos. 
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12 	Ergo si ita est, tamuga ait, oti non catan manarte nubada sed aut 
matares impettis aut minores habeant singoli veta. (bordan haec a nobis sunt 

breviter exposital», ot facilita intellegamr, vistan est mihil» in extremo 
volomine foomasm sive mi Graed schemata dicunt, duo explicare, anona ita 

deformadme, ot appareat, mide certi ventoruin spiritus oriantur, alterno), 

qoanadmodum ab impetu corona ave sis derectionibus vicomm et platearum 

evitennw nocentes flatos. Erit autem io exaequata planitie2" centrum, ubi est 

huera A, gnomonis autem anterneridiana timbra, obi est B, eta centro, ubi est 
A, diducto cocino ad id signom ombrae, obi est B, ciramagatur242  linea 
rotondationis243  Reposito aunar gnomon nbi antes fueran, expeditada est, 

dan decrescat faciatquc iteran' crescendo paran antemeridianae ~bac 

posmieridianam tangatque linean totundationis245  , ubi ait littera c. Tune a 
signo, obi est B, eta signo, obi est c, encino decusatim246  describatur247, ubi 

ait D; delude per decasationein et centrum, obi est D, perducanir linea ad 

actreinumz", in qua"' linea ait litterls° E etF. Raw linea erit índex maidianae 
et septentrionalis regionis. 

12 	Por consiguiente, si (esto) es así, será de modo que cada viento tenga 
no un cálculo dato de su medida, sino ímpetus o mayores o menores. Ya que 
esto ha sido expuesto brevemente por nosotros, pan que más fácihnente se 
entienda, me pareció Maar, al final del volumen"' dos formas o, como dicen 
los griegos, esquemas": uno, diseñado de modo que aparezca de donde se 
originan las COffialta determinadas de los vientos, el Ceo, cómo se eviten las 
aniones dañinas, por su ímpetu, con dimcdones desviadas de barrios y plazas. 
Y tm centro estará en ama superficie plana, donde está la letra A, y la sombra 
anterior al medio día del gnomon, donde está la B, y del centro, donde está A, 
abierto el compás hacia esta señal de la sombra, donde está B, trácese la línea 
de la drconferencia. Ahora bien, repuesto el gnomon donde antes había estado, 
espérese, mientras disminuye, y asciendo de nuevo se haga igual (la sombra) 
posterior del medio día a la anterior al medio día y toque la drainferencia, 
donde estará la letra C. Entonces, del signo donde está B, y del signo donde 
está C, trácese ona línea atizada con el compás, donde está D, luego, por la 
intersección y por el centro, donde está D, llévese al extremo una línea, ai 
cuyos ~linos estarán las letras E y F. Esta línea será el indicador de la región 
meridiana y septentrional. 
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13 	Tune circino todas ronmdationis sumenda est pars XVI, circitique 
centran ponendum est in meridiana linea, qua tangit rotundationem, ubi est 

littera E, et signandtun dextra sinistra, ubi erunt litterae G H. ítem in sqnentrionali 
parte centrum circini ponendum in rotundalionis et septentrionali linea, ubi est 
linera F, et signandum dextra ac sinistra, ubi sunt litterae I et K, et ab G ad K et 

ab H ad I per centrum lineae perducendae. Ita quod erit spatium ab G ad H, erit 
spatium venti misal et partís meridianae: item quod erit spatium ab I ad K, erit 

septentrionis. Reliquae partes dextra tres ac sinistra tres dividendae sunt 

aequaliter, quae sunt ad orientem, in quibus litterae L M, et ab occidente, in 
quibus sunt litterae N et o. Ab M ad o et ab L ad N perducendae sant lineae 

decusatim. Et ita etunt aequaliter ventorum octo spatia in circumitionem. Quae 
cum25' ita descripta erunt, in singulis angulis octagoni, cum252  a meridie 
incipiemus, inter eurum et austmm in angulo esit littera G, inter austrum et afriann 

H, inter africum et favonium N, inter favonium et calomel o, inter caunnn et 

septentrionem K, inter septentrionem et aquilonem I, inter aquilonem et solarium 
L, inter solarium et eurum M. Ita bis confectis inter angulos octagoni gnomon 

ponatur, et ita dirigantur angiportonnn divisiones. 

13 	Entonces debe tomarse la dieciseisava parte de toda la circunferéncia, 
y el centro del compás debe ponerse en la línea meridiana, por donde toca la 
circunferencia, donde está la letraE, y debe señalarse a la derecha y a la izquierda, 
donde estarán las letras G (y) H. Igualmente, en la parte septentrional debe 
ponerse el centro del oompás en la línea septentrional de la circunferencia, donde 
está la letra F, y debe señalarse a la derecha y a la izquierda, donde están las 
letras I y K, y de la G a la IC, y de la H a la I, deben trazarse líneas conducidas 
por el centro. Así, el espacio que haya de G a H, será el espacio del viento 
Austro y de taparte meridiana; igualmente el espacio que (habrá) de I a K, será 
(el espacio) del (viento) Septentrión. Deben dividirse equitativamente las tres 
partes restantes a la derecha e izquierda, las que están hacia el oriente, en las 
que (están) las letras L (y) M, y hacia el occidente, en las que están las letras N 
(y) O. De la M a la O y de la L ala N deben trazarse líneas cruzadas. Y así habrá 
equitativamente ocho espacios de los vientos en la circunferencia. Los cuales, si 
se trazan así, en cada ángulo del octágono, si empezamos por el medio día, en el 
ángulo entre el Euro y el Austro estará la letra G; entre el Austro y el Ábrego, la 
II; entre el Ábrego y el Favonio, la N; entre el Favonio y el Coro, la O; entre el 
Coro y el Septentrión, la K; entre el Septentrión y el Aquilón, la I; entre el 
Aquilón y el Solano, la L; entre el Solano y el Euro, la M. Así, trazadas estas 
(líneas) entre los ángulos del octágono, póngase el gnomon, y así dirganse las 
divisiones de las calles angostas. 
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VII 
	 Vll 

1 	DIVISIS angiportis et piareis constitutis arearum electio ad 

oppormitatem ex unan comunera civitatis est explicando aedibus sacris, 

foro reliquisque locis communibus. Et si aunt moenia secundum mere, anea 
ubi forum constituatur, eligeuda proxime portum, sin autem253  mediterraneo, 
in oppido medio. Aedibus yero sacris, quorum2" deorum maxime in tutela 

civitas videna esse, et Iovi et binoni et Minervae, in excelsissimo loco nade 
moenium marino pars conspiciatur, areae distribuantur. Mercurio autem 

foro, am etiam ut Isidi et Serapi in emporio; Apollini Panique Libero secundaria 
tbeatrum; Herculi, in quibuscivitatibus non sunt gymnasianeque amphiffleatra, 
ad viran: Marti extra imbuir sed al campum; itemque Veneri ad portaron. Id 

mem criara Etruscis baruspicibus disciplinarlo scripturis ira est dafacamm255  , 
extra munim Veneris, Volcani, Martis fama ideo conlocari, uti non insuescat in 

urbe adulescentibus, sea mambos familiarum venerialibido Volcanique vi e 
moenibus religionibus et saaificiis evocara ab More incendionan aedificia 

videantur liberad. Manis vero divinitas coma sit extra moenia dedicara, non 

era Ínter aves armigera dissensio, sed ab bostibus ea defensa a belli periculo 

conservabit 

1 	Divididas las calles angostas y construidas las plazas, debe explicarse 
la elección de las áreas para la ventaja y el uso común de la ciudad, para los 
templos, para el foro y para los restantes lugares comunes. Y si estuvieran las 
murallas cerca del mar, d área donde se construirá el foro debe elegirse cercana 
al puerto, y si al contrario, (estuvieran) en medio de la tima, (debe elegirse) 
en medio de la ciudad. Peno para los templos de los dioses en cuya tutela 
parece estar máximamente la dudad: para Júpiter, Juno y Minerva, asígnense 
las áreas en el lugar más alto, de donde se vea la mayor parte de las murallas. 
Para (el templo de) Mercurio (asígnense áreas) en el foro, o también para (el 
de) Isis y para (el de) Serapis en el mercado; para (el de) Apolo y para (el del) 
Padre Líbero, cerca del teatro; para (el de) Hércules, en aquellas ciudades que 
no tengan gimnasios, ni anfiteatros, cerca del circo. Para (el de) Marte, 
(asígnense áreas) fuera de la ciudad pero cerca del campo (1); e igualmente 
para (el de) Venus arar del puerto. En efecto esto también está afirmado así 
por los arespices etruscos en las escrituras de las disciplinas: colocar los templos 
de Venus, Volean° y Marte extramuros, para que el apetito venéreo no se 
acostumbre dentro de la ciudad, en los adolescentes o en las madres de familia, 
y ~que los edificios se vean liberados de la fuerza de Valono, del temor de 
los iscendios, alejados de las ~odias sus ritos y sacrificios. Ya que la divinidad 
de Marte ha sido dedada fuera de los moros, no habrá discordia armada entre 
los ciudadanos, sino que aquella (divinidad) la conservad, defendida del peligro 
de goma de parte de los enemigos. 
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2 	kan Cereri extra Intrem loco, quo nomine semper boletines, nisi per 

sacrificium, necesse babeant adire; ama religione, casto sanctisque moribus is 

locos deber tueri. Ceterisque dris ad sacrificiorum rabones"' aptae templis arate 

sant distribuendae. De ipsis antem aedibus sacris faciundis et de arearUM 

symmetriis in tercio et guano voluminereddam cationes, quia in secundo visual 

est milii primara de materiae copiis quae in aedificris stmt parandae, quibus sint 
virtutibus251  et quena babeant usura, exponere, commensus aedificiorum et 

Mines et gatera singula symnietriannn peragere et in singulis voluminibus 

esqilicare. 

2 	Igualmente, (d templo) a Caes (colóquese) en un lugar fuera de la 
ciudad, a cuyo nombre, si no a través del sacrificio, tengan siempre necesidad 
de acercarse los hombres; porque este lugar castamente debe velarse con la 
religión, y con las santas costumbres. Y para los demás dioses deben distribuirse 
áreas aptas en los templos para la razón de los sacrificios. Ahora bien, daré los 
métodos sobre (cómo) se deben hacer los templos y sobre las simetrías de (sus) 
áreas, en d tercer volumen y en el cuarto; porque en el segimdo me ha parecido 
exponer primeramente sobre la abundancia del material, que debe prepararse en 
(la construcción de) los edificios, que virtudes tienen y cuál es su uso, (luego) 
exponer la proporción de los edificios, los órdenes (arquitectónicos) y exponer 
cada género de las simetrías y (finalmente los) explicaré en sendos volúmenes. 
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1. Cum... Introduce una serie de oraciones subordinadas, adverbiales, 

temporales (coordinadas entre sí): cum potiretur- gobernaretur, las cuales 

dependen de audebam. 
2. m/n...magan "un gesto tuyo". Lit., tu movimiento de la cabeza. 

3. Cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, causal: cum... 

adtenderem, que depende de Nay/. 
4. ideo quod.. "porque". Lit., por esto porque. 

5. Cum... Introduce dos oraciones subordinadas, adverbiales, temporales 

(coordinadas entre sí): cum ...dedicavisset ez.. tran.stidisset, las cuales dependen 
de coruulit. 

6. Cum primo ... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: 

cum primo... tribuisti, que depende de accepi. 

7. Cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, causal: cum... essem 

obligatus, que depende de scribere coepi. 

8. nota habere... "conocer". Lit., tener conocidas. Los verbos habere y 

tenere más un participio perfecto se utilizaron como verbos auxiliares en latín. 

Esta perífrasis verbal tiene la idea de acción terminada y al mismo tiempo 
anterior a otra acción. De esta perífrasis del perfecto latino procede el pretérito 

perfecto del español, Habanos dichas> hemos dicho. Cf. 	Bassols, M. 

Sintaxis latina 1,342 cf. 1,306. 

9. muda._ es decir, opera omnia. 

10. ta... essent eacercitati... es una oración subordinada, adverbial, final, 

que depende decontenderant y que sustituye a un infinitivo, como consecuencia 
de la extensión del uso del ut. 

Cf. Guillén, J., Gramática latina. párrafo 497. Se tradujo "ejercitase". Lit., 

para que se ejercitasen. 
11.0 t haberent... es una oración subordinada, adverbial, final, que depende 

de potuerunt efficere y que sustituye a un infinitivo, como consecuencia de la 

extensión del uso del ur. Cf. Guillén, J., rgamgügLiatjaa. párrafo 497. Se 
tradujo "tener". Lit., para que tuvieran. 

12. rem... "realidad". Lit., cosa. 
13. utrumque... Es decir, fabricam el ratiocinationem. 

14. Cura 	insunt_. "así como... también existen..." Se establece una 

correlación. 

15. in omnibus... rebus... I. e. in omnibus scientiis. "en todas las ciencias". 

lit., ea todas las cosas. 
16. graphidos... Es un genitivo que sigue declinación la griega; existen 

muchas palabras griegas que se latinizaron de tal manera que jamás tomaron 

las formas griegas; sin embargo, hay otras en las cuales prevaleció la forma 

griega, ésto sucede principalmente en la poesía, aunque en prosa también se 
pueden encontrar ejemplos. Cf. Bello, A. Quagikalagna p.43 ss. 

17. coparas habeas... "conozca". Lit., tenga conocidas. Los verbos habere 

y reitere más un participio perfecto se utilizaron como verbos auxiliares en 

latín. Esta perífrasis verbal tiene la idea de acción terminada y al mismo tiempo 

anterior a otra acción. De esta perffrasis del perfecto latino procede el pretérito 

perfecto del español, Habanos dichas> hemos dicho. Cf. 	Bassols, M. 

~SUMA 1,342 cf. I, 306. 
18. Quae carita sint, haec sant causae... "Esto es así, por los siguientes 

motivos". Lit., de que esto sea así, éstas son las causas. 

19. graphidis... Genitivo que sigue la declinación latina a diferencia de 
graphidos que apareció antariormente. 

20. exemplaribus pictis... Se tradujo singular por plural. 

21. plum praesidia... Se tradujo singular por plural. 

22. rationibus... "reglas". Lit., ozones. 
23. Cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, causal: can... 

superavissent, que depende de constituenua. 

24. varietates egregias... Se tradujo singular por plural. 
25. sed potius... "mis bien". Lit., ab() preferentemente. 

26. haec... Se refiere a dignitatem et ftuna. 

21. musicen... Es un acusativo que sigue declinación la griega; existen 
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muchas palabras griegas que se latinizaron de tal masera que jamás tomaron las 

formas griegas; sin embargo, hay atrasen las cuales prevaleció fonna plega, 

ésto sucede principalmente en la poesía, aunque en prosa también se pueden 

encontrar ejemplos. Cf. Bello, A. fiamátieídadaL p.43  ss. 

28. notan habeas... "conozca". Lit, tenga conocida. Los verbos habere y 

genere más mi participio perfecto se utilizaron como verbos auxiliares en latín. 

Estaperffrasis vabal tiene la ideade acción tarminada y al mismo tianpo anterior 

a otra acción. De esta perífrasis del perfecto latino procede el pretérito perfecto 

del español, Habanos dichas> hemos dicho. Cf. Bassols, M. 5intaxis lapa 1, 

342 cf. I, 306. 

29. Com.. Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum... 

extenduntur, que depende de mittere deben:. 

30. tactos cura offenderit... "al chocar". Lit., con tacto al daocar. La palabra 

facts, no se tradujo. 

31. Cam... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: sum 
offenderit, que depende de pervenim. 

32. sine musicis rationibus... "sin reglas musicales". Lit., sin razones 

musiades. 

33. inclinationem caeli... Se refiere al cambio del tiempo. 

34. notam habeas... "conozca". Lit, tenga conocida. Los verbos habere y 
genere más un participio perfecto se utilizaron como verbos anillares en latín. 

Esta perífrasis verbal tiene la idea de acción laminada y al mismo tiempo ametior 

a otra acción. De esta perífrasis del perfecto latino procede el pretérito perfecto 

del español, Habanos dichas> hemos dicho. Cf. Bassols, M. fijatagiajatke I, 

342 cf. I, 306. 

35. 4n:instan daaiones... Se refiere a las acueductos. 

36. /anis operibus... "terminada la obra". Lit., hechas las obras. Se tradujo 

singular por plural. 

37. legibus scribendis... 	redactar los couttatos". Lit., con las leyes que 

deben ser escritas. 

38. caeli ratio... "la disposición del cielo". Lit, la razón del cielo. 

39. horologioram uniones:- "el cálculo de los relojes". Lit., tazón de los 

febles- 

40. Cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, causal: cum... 

que depende de puto. 

41. Cum... introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: can 

anirnadvenerint, que depende de credent 

42. encyclios disciplina... Equivale al griego encyclios paideia, es decir, una 

educación conipleta. 

43. omnibus litteris... "con todo lo que han leido". Lit., con todas las letras. 

44. notas... "características". Lit., señales. 

45. re... "en la realidad". Lit., en la cosa. 

46. rationis plasticae... Se refiere a las nociones plásticas. 

47. in tantis rentm varietatibus... "en tan gran variedad de conocimientos". 

Lit, en tan grandes variedades de cosas. 

48. carian... Se refiere a las ciencias y artes que acaba de enumerar. 

49. ratiocinationes... Se tradujo singular por plural. 

50. cada inpotestatem... Equivale al español "cabe en lo posible". Lit, caer 

en b posible. 

51. aevo perpetuo... "perpetuamente". Lit., para las edades perpetuas. 

52. ne quid ex his indigeat... "que nada tenga que pedir". Lit., que no algo 

necesite de éstos. 

53. opus... "la práctica". Lit., el trabajo. 

54. acceder... "encargará". Lit., vendrá. 

55. habeas notas... "conoce". Lit, tiene conocidas. Los vaboshabeie ytenere 

más un participio perfecto se utilizaron como verbos auxiliares az latín. Esta 

perífrasis verbal tiene la idea de acción cambada y al mismo tiempo anterior a 

otra arxión. De esta perífrasis del perfecto latino proceded gmetésito perfecto 

del español, Habanos dichas> hemos dicho. Cf. ~SOIS. M. Simaártjagaat, 

342 cf. 1,306 
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56. tantum... sollertiae, acumis, memoria... "tanta habilidad, agudeza, 

memoria". Lit, taita cantidad de habilidad, de agudeza, de memoria. 
57. musicen... Es un acusativo que sigue declinación la griega; existen 

muchas palabras griegas que se latinizaron de tal manera que jamás tornaron 

las formas griegas; sin embargo, hay otras en las cuales prevaleció la forma 

griega, ésto sucede principalmente en la poesía, aunque en prosa también se 
pueden encontrar ejemplos. Cf. Bello, A. Gramática latina. p. 43 ss. 

58. habere notas... "conocer". Lit., tener conocidas. Los verbos habere y 

renere más mi participio perfecto se utilizaron cano verbos auxiliares en latín. 

Esta perífrasis verbal tiene la idea de acción terminada y al mismo tiempo 

anterior a otra acción. De esta perífrasis del perfecto latino procede el pretérito 

perfecto del español, Habernos dichas> hemos dicho. Bassols, M. Sintaxis 
latina!, 342 cf. I, 306. 

59. multas res organicas, gnomicas... "muchas cosas referentes a las 

máquinas ya la orientación". Lit muchas cosas orgánicas y gnómicas. 
60. naturalibus... rationibus... "leyes naturales". Lit., por razones naturales. 
61. Cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, consesiva: cum 

habere concedatur, que depende de debeat esse exercitatum. 

62. rei... "de la materia Lit., de la cosa. 

63. polliceoz.. En el texto, rige dos acusativos, en este caso, el pronombre 

personal me (que se refiere al que promete) y el participio futuropraestatunim 

(lo que se promete). 

64. aedtficantibus... "para los constructores. Lit., para los que construyen. 

65. effectus... cum cualitate... "el efecto cualitativo". Lit, efecto con 

cualidad 

66. ~dice continens usos- -  el uso continuo y adecuado". Lit., el uso que 

se continúa adecuadamente. 
67. in solis amarran... Se tradujo singular por plural. 
68. vigore mobili... Se debe entender vigore mobili mentis "ingenio". Lit., 

vigor movible de lamente. 

69. in conpositionibus... Se tradujo singular por plural. 
70. Cum.. Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: atm.. 

swu, que depende de efficitur. 

71. symmetros est eurytmiae gualdas ... "hay proporsión y simetría". Lit., 

la cualidad de la euritmia es simétrica. 
72. in operum pedIctionibus... "en las obras perfectas". Lit., en las 

perfecciones de las obras. 
73. e crassitudinibus... Se tradujo singular por plural. 

74. La palabra griega embates equivale a la latina modulus. Cf. Gaffiot, F. 
Picúminaire Musité latin francais. Pág. 584. 

75. ceterorum operorum... "en las demás obras". Lit., de las demás obras. 
Vitruvio escribió un genitivo en vez de un ablativo. 

76. symmetrianan... Se tradujo singular por plural. 
77. Cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum... 

cosmituentur, que depende de (peoficitud. 

79. aedificia...h)paethra... "templos al aire libre. Lit, edificios descubiertos. 

79. sic... Expletivo, por eso no se tradujo. 

80. Com.. Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: clan_ 

entro facta, que depende de exprimitur. 

81. prospectus elegantes... Se tradujo singular por plural. 
82. sic... Expletivo, por eso no se tradujo. 

83. deinde... Equivale a et por su sentido. 

84. Aesculapio, Salud, el eonandeontm... En el texto, Vitruvio mezcló el 
dativo con el genitivo quizá diría Aesculapio, Salan, et ¡lid tonal: deorum. 

85. Can.. introduce dos oraciones subordinadas, adverbiales, temporales 

(coordinadas entre sí): aun translata fuerint et... subministraburttur, las 
cuales dependen de convalescent. 

86. cum digniiaie... "en dignidad". lit., con dignidad. 

87. maiores auctas... opiniones... "mayor prestigio aumentado". Lit., 
mayores opiniones aumentadas. Se tradujo singulares por plurales. 
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88. naturae decoe.. "el decoro natural". Lit, el decoro de la naturaleza. 
89. autern... Expletivo, por eso no se tradujo. 
90. ita... Expletivo, por lo tanto no se tradujo. 
91. magno... Se refiere a costo. 
92. quoramconponationesdrulks sun: et sumptuosae... Se tradujo singular 

por plural. 
93. inopiae... Se tradujo singular por plural. 
94. vitabiattne.. Se tradujo singular por plural. 
95. Com... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum... 

disponentur, que depende de mit. 
%. ad pecuniae copiara.. "para la construcción bancaria". Lit., para la 

abundancia del dinero. 
97. ad eloquentiae dignitaiern... "para d foro". Lit, para la dignidad de la 

docuencia. 
98. ex possessionibus ~kis... "de las posesiones rústicas". Es decir, de los 

almacenes o de los graneros. 
99. feneratoribus... "pura los prestamistas". Es decir, para los usureros. 
100. omnibus personis... Vaca cada tipo de persona". Lit., para todas las 

personas. 
101. antera.. Expletivo, por eso no se tradujo. 
102. explicado... Indisposición". lit, la explicación. 
103. ~tem- Expletivo, por eso no se tradujo. 
104. isdem rationibus... "para los mismos fines". Lit„ para las mismas razones. 
105. Haec... Se tradujo simpar, por plural. 
106. Itabeatur ratio ~isatis, utilitatis, urnaistatis... "se tenga en cuenta la 

firmeza, la utilidad y k liamosura". Lit., se tenga la razón de k fnmeza, de la 
utilidad y de la hermosura. El veiholtabere atorado significa-mares cuata". 

107. erit habita ratio... "se tasddi en mata". lit., ser temida k radia. 
108. Coan... ktroduce una oración sabordmada, adverbial, temporal: aun 

fieerit, que depende de ere. 

109. autem... Expletivo, por eso no se tradujo. 
110. Com.. Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum 

fuenit, que depende de fedi]. 
111. CUM... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum 

fuertt, que depende de ( mil. 
112. speciez.. Se tradujo singular por plural. En este contexto significa 

"aspecto". 
113. instas rationes... Se tradujo singular por plural. 
114. Cura.. introduce una serie de oraciones subordinadas, adverbiales, 

temporales (coordinadas entre sfl:  flan pervenient- spargent, las cuales 
dependen de efficient 

115. can sok oriente... "al salir el sol". Lit„ con el sol nadente. 
116. sole exoriente-. "cuando sale el sol". Lit., con el sol naciente. 
117. sok exorto... "cuando sale el sol". Lit., coa el sol naciente. 
118. quae non sunt animaba._ "cuerpos inanimados". Lit., los que no son 

~des. 
119. in cellis... vinariis 	"en las bodegas de vinos". Lit, en bodegas 

de vinos cubiertas. 

120. Cian... ktrodoce una oración subordinada, adverbial, temporal: dm 
~tufo*, que depende de eripit. 

121. snollesceutes 	 hace débiles. 
122. Clan... 	oduce aaa oración subordinada, adverbial, temporal: cate 

refrigeretur, que depende de redurrscat. 
123. tinctsanfrigida... "mojáadolo en agua fría". Lit., mojándolo en fría. 
124.forou inbecilla- "se debilitar. Lit., se bacan débiles. 
125.corporibus-. En el texto, funciona como el antecedente pospuesto dein 

quibus. 

126. cam.. latroduce ola ~cita sabordinada, adverbial, temporal: cum 
exruperat-., que depende de tune iniefficit. 

127. Cmt... bandea 	ión naboafinada, adverbial, total: cum 
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insidit, que depende de efficit. 

128. sensu percipere... "percibir". Lit., percibir por los sentidos. sensu no 

se tradujo porque pareada pleonástico. 

129. Aliara... mirtionern... "una complexión". Lit, una mezcla. 

130. oppido... Adverbio (muy, mucho) que refuerza a los comparativos en 

contraposición quarn paulan: (Lit., que poco) por eso se tradujo poquísima. 

131. Com... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: MYR.-

perducuntur, que depende de relinquunt. 

132. compositor.. En d texto, funciona como predicado nominal decorpora 

se sobreentiende el infinitivo esse. 

133. sensor perripere... -percibir-. Lit., percibir por los sentidos. sensu no 

se tradujo porque parecería pleonástico. 

134. Cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum 

quaerenda _filen', que depende de eligamus. 

135. castra nativa_ "campamentos". Lit., campamentos fijos. 

136. Cura... introduce dos oraciones subordinadas, adverbiales, temporales 

(coordinadas entre sO: cum erperti eran: et probaverant, las cuales dependen 

de constituebartt. 

137. autem... En el texto, tiene valor adversativo. 

138. indicio transferebant... "deducían". Lit., con d juicio transferían". 

139.futuramnascentem... Es una perífrasis verbal que se tradujo "nacería". 

Lit., va ha nacer. 
140. apparentem splenem... "bazo hinchado". Lit, bazo notorio. 

141. rudendo... del verbo rodere. 

142. paludes... En el texto, funciona como antecedente pospuesto de quae. 

143. videbouttue.. Se tradujo singular por plural. 

144. et... Es una conjunción copulativa que une necesariamente categorías 

sintácticas iguales, en este caso los dos ~vivos absolutos fossis &cris et 

(man) cacto. 
145. mace... Es d sujeto de patitur. 

146. El sujeto del ablativo absoluto [maní) mirto se omitió porque "el 

contexto permite fácilmente sobreentender dicho sujeto". Cf. Bassols, M. 

Simaxishisifflatklakazialatina I, 462. En b edición de E Ganga aparece 
la variante mar/ en d aparato alije°, como ésta sigue las reglas del latín clásico 

se puede pensar que es más antigua. 

147. quod... "porque", no se tradujo porque parecería redundante. 

148. cum... Introduce una serie de oraciones subordinadas, adverbiales, 

temporales (coordinadas entre sí): cum erit- habuerit..., que dependen denme.. 

sunt facienda. 

149. moenium conlocandonun... "en la colocación de las murallas". Lit, 

de las murallas que han de ser colocadas. 

150. ad solidum... "hasta el terreno firme". Lit., hasta el solido. 

151. in solido... "ea er. Lit., en el solido. No se tradujo solido. 

152. pro ratione... "conforme al «denlo". Lit., conforme a la razón. 

153. solidissima... Superlativo reforzado con quam. 

154. Can... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: aun... 

veliz adpropinquare, que depende de vulnereruur. 

155. lateribus... Se tradujo cono "costados", porque se hace referencia a 

los lados de una persona, en este caso el enemigo. 

156. ad loca praecipitia... "precipicios". Lit., con lugares abismales. 

157. cura... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum 

factumfuerit..., que depende de tunc...erit. 

158. quadrata... Se tradujo singular por plural. 
159. cirruitionibus... Se tradujo singular por plural. 

160. La pabbra civis es una sinécdoque, porque ésta se refiere a lacivitas, 

es decir, la parte 'ciudadano" por el todo "dudad". 

161. perpetuae tabulae oleagineae ustilatae... "tablas resistentes de olivo 

endurecidas por d fuego" . Lit., tablas perpetuas de olivo quemado. 

162. caries... Se tradujo singular por plural. 

163. rompes:ases-. Se tradujo singular por plural. 
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164. vetustas... "el paso del tiempo"- Lit., la vejez- 

165. in terror abrupta... "cubierto en la tierra". Lit., enterrado en la tierra. 

Como estas dos palabras en español tienen la misma raíz (tea/ tiar) se cambió 

por eufonía. 

166. hac ratione... "de esta forma". Lit., de esta razón. 

167. intervalla... Se tradujo singular por plural. 

168. turrium... "entre las torres". Lit., de las torres. 

169. El segundo término de comparación de longius es el genitivo sagittae 

missionis. Vitzuvio utilizó como segundo término de comparación un genitivo 

en vez del ablativo; quizás por influencia del griego, suele suceder esto en textos 

traducidos al latín (ejemplo: maior eius est... "él es más grande que él". Mateo 

2, 2). Cf. ERNOUT, A. Syntaxe latines  pág. 171. 
170. reiciantur.. Se tradujo singular por plural. 

171. El infmitivo penetrare funciona como complemento directo del vatio 

de voluntadpatientur, además se tradujo como sustantivo. 
172. munitiones... Se tradujo singular por plural. 

173. aggeribus coniunctae... "con terraplenes". Lit., con montones de piedras 

unidas. 
174. eis... Se refiere a las torres y a los muros, además se tradujo como 

conqdemento directo "los". 

175. latitudinibus et abitudinibus... Se tradujo singular por plural. 

176. infra alveum... "dentro de la cavidad". Lit., dentro del vientre. 

177. id... No se tradujo. 

178. MOL- Introduce una oración subeedinada, adverbial, temporal: atm.. 

fuerit constituta, que depende de tanc... conlocentur. 
179. cum... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: casa.. 

Mífatigan, que depende de tune- distribuía. 

180. universa.. Se refiere a onera. 

181. adía ratione... "de ningún modo". 

182.fictumbabent... "han construido". Lit, tengan hecho. Los verbos habere 

y tenue más tm participio perfecto se utilizaron corno vahos auxiliares en latín. 

Estaperffrasis verbal tiene laideade acción terminada y al mismo tiempo anterior 

a otra acción. De esta perífrasis del perfecto latino procede el pretérito perfecto 

del español, Habernos dichas > hemos dicho. Bassols, M. sintaxis taba I, 342 

ct I, 306 

183. perfectas habeatun.. Puna... "el muro se haga perfectamente". Lit, el 

muro perfecto se tenga. 

184. secuntut.. Se tradujo singular por plural. 

185. divisiones... Se tradujo singular por plural. 

186. directiones... Se tradujo singular por plural. 

187. haec... Se refiere a divisiones y a ditectiones. 

188. qui... Se refiere a venti. 

189. quod.. Se refiere a hoc. 

190. Qm... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum... 

Jlat, que depende de aegrotant. 

191. Cuna... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum... 

¿liad, que depende de tussium. 

192. Curo... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: non... 

[fiad, que depende de restitsountur. 

193. cuma.. Expletivo por eso no se tradujo. 

194. Cura.. introduce dos oraciones subordinadas, adverbiales, temporales 

(coordinadas entre sO: curo ofenderit... et... exprimit, las cuales dependen de 

nimbar. 

195. morera.. "con la humedad" .Lit„ a la ~edad. 

196.factio, -omisa.. En el texto, irrnovio se refiere al hecho de la formación 

del viento. Lit, acción de hacer, derecho de hacer, capacidad de hacer. 
197. araren... Expletivo por eso no se tradujo. 
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198. Fiunt aeoli pilae aereae caven... los «dos se hacen con bolas 

huecas de bronce". Lit, los «dos son bolas huecas de bronce. 

199. sima/ ut... "en cuanto". 
200. Exchisi fuerint... es tai subjuntivo potencial. 

201. si forre_ "si acaso". 
202. habent curaciones... "se tratan". Lit, tienen curaciones. 

203. haec... Se refiere a vicia. 

204. detractionibus... "sangías". Lit, operaciónes de sangre. 

205. adiectionibus... "aplicación de medicinas". Lit, con añadiduras [de 

medicinasj. 

206. ea exiliora... Se refiere a corpora. 

207. eorum... Se refiere a corporum. 

208. El sujeto de placuit es el dativo nonnullis. Cf. Bassols, M. Sintaxis 
latina I, 100. 

209. turrim... Es un acusativo. 
210. virgam... Es complemento directo de porrigentem y a su vez va con 

insuper Tritonem aereum. 

211. est machinatus... "dispuso". Lit, ideó. 

212. indicen... va con virgam. 

213. Quodcumitaexploraiumhabeatut.. "averiguado lo cual". Lit, cuando 

se haya averiguado lo cual. 

214. Cm... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: 
cum...exploratur habeatur, que depende de erre ratiocinandum. 

215.exploraturnhabeatue.. "averiguado". Lit., teniéndolo averiguado. Los 

verbos habere y cenen más un participio perfecto se utilizaron como verbos 

auxiliares en latín. Esta perífrasis verbal tiene la idea de acción terminada y al 

mismo tiempo anterior a otra acción. De esta pedfrasis del perfecto latino 

procede el pretérito perfecto del español, Habanos dichas > hemos dicho. 

Bassols, M. fijoal~ 1, 342 cf. 1, 306. 
216. eorum... los vientos". Lit., de ellos.  

217. supra ceninan medium... "sobre el centro". Lit, sobre el medio centro. 

218. Huius... "de esta manera". 
219. circino diducto... "con el compás abierto". Lit, extendido el compás. 
220. rotundationis... "de forma circula?'. Lit, de la circunferencia. 
221. Cura... introduce dos oraciones subordinadas, adverbiales, temporales 

(coordinadas entre sí): cum tetigerit... 	fecerit, las cuales dependen de 
sinanda. 

222. decusatim... líneas cruzadas". Lit, en figura de aspa. 

223. per decusationem... "por la intersección". 
224. per centrum medium... "por el centro'. Lit, por el medio centro. 

225. His... rationibus... "por este método". Se tradujo singular por plural. 
Lit, por estas razones. 

226. Cm... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum... 

erunt conformatae, que depende de pervagabitur. 

227. Quas... Introduce una oración relativa con sentido causal. 
228. convenere... Más la preposición ad significa "desviarse". 

229. autem... Tiene sentido adversativo. 
230. circuitionem... En d texto, funciona como complemento directo de 

esse inveruarn. 

231. rationibus mathemalicis... "con cálculos matemáticos". Lit., con 
razones matemáticas. 

232. Cuan... Introduce una oración subordinada, adverbial, temporal: cum 

emergit, que depende de pulsar. 

233. cum exorno sale... "arando sale el sol". Lit, con el sol nacido. 

234. Qui CUM exono sole pe rmanserura.. En el texto, funciona como sujeto 

de la oración del verbo tener«. 

235. JIrtun.. Está construido en fama personal, por eso rige al infinitivo 

esse y al nominativo vocitates. 

236. veram mensurara... Es antecedente de que. 

237. nostra scriprura... En este pasaje Vitruvio utiliza la primera persona 
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238. a robla sum breviter esposita... En este pasaje Vitruvio usa la primera 

persona plural en vez de la primera singular. 
239. videos.. Está construido en forma personal: viswit esa mihi. 

240. formas._ es utilizado por Vitruvio como sinónimo de schemata. 

241. in exaequata planitie... "en una superficie plana". Lit., al una superficie 

plana igualada. No se tradujo exaequata porque ya está sobreentendida en el 

español. 
242. circionagatur.. "trácese". Lit, hágase alrededor 
243. linea rotundationis... "de una circunferencia". Lit, una de la línea de la 

redondez. 
245. bnea ronindationis  (Lit una de la línea de la redondez> una 

circunferencia. 
246. decusatim... líneas cruzadas". lit., en figura de aspa. 
247. describatun.. "trácese". Lit, se describa. 
248. perducatur linea ad extremum... "llévese al extremo la línea". lit, la 

línea sea conducida hacia el extrano. 
249. commun.. Es el antecedente de qua. 

250. erit littera— Se tradujo plural por singular. 

251. CUM... introduce una oración, adverbial, condicional: cum... descripta 

entra.. "si se traza". Lit., como serán descritas. La cual depende de erit. Esta 

construcción no es muy usual en el latín clásico. 
252. Clan._ introduce  una oración, advabial, ~anal: 	incipientas... 

"si se traza". Lit, como empezaremos. Laceal depende deeris. Esta construcción 
no es muy usual en el latín clásico. 

253. sin atoen_ -si al contrario". 
254. /ovi tt lunoni es Minervae... Son antecederles de ~non. 

255. est dedicaban-. Se tradujo como sustantivo. 
256. Cum... introduce una oración sabardinada, adverbial, causal: aun_ sis, 

que depende de erit. 
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257. rationes... Se tradujo singular por plural. 
258. sint virtutibus... En el texto, funciona como dativo posesivo. 
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1. fábrica.. Es decir, la manufactura o la práctica. 
2. uso... Es decir, la práctica continua del oficio. 
3. cosas...Es decir, la fábrica y la teoría. 
4. En «como adornados con todas armas» Vitruvio compara lo intelectual 

can lo militar. 
5. Quiere decir que el joven tenga aptitudes para la arquitectura. 
6. La palabra medicina se debe entender como ciencias naturales. 
7 .Laastrologla de la antigüedad actualmane debe entendase por nuestra 

astronomía. 
8. descripciones... Es decir, los planos de la obra. 
9. Saliente a menudo en forma de ménsula, que sirve para adornar la parte 

inferior del vuelo de una cornisa. 
10. Una de las parte de que se compone la cornisa, debajo del 

rimado y la gola. 
11. El ornato propio de la matrona es su manto. 

12. Coronamiento de un ceden arquitectónico, se compone de tres partes a 
saber: arquitrabe o parte inferior, friso o parte intermedia y cornisa o parte 
superiOr. 

13. Pausanias: Hijo de aoómbroto y perteneció a la noble familia de los 
Agidas. Intervino en la campaña sostenida por ArLstides contra los persas, 
acaudillando las tropas lacedemonias y otras del Peloponeso. Derrotó a los 
persas en la batalla de Platea y en reconocimientoittuvo la décima parte del 
botín. En el texto de Vitruvio dice que el padre de Pausanias fue Agesilao. 

14. Es decir que no sea interesado. 

15. Recuérdese que en la antigüedad las ciencias (tales como las 
matemáticas, la física, la quhnica, la medicina, la espumada) estaban muy 
relacionadas con la filosofía al grado de confundirse con ésta. 

16. lo de se sobreentiendes los preceptos. 
17. Mecánico y maestro de Henln nacido en Alejandría. Vivió ea d siglo 

H a. C.. Vitruvio, Plinio el viejo. 'nilón y Filón le atribuyen la invención del 
órgano hidradlico. Se ocupó de las ranas siguientes ea las que inventó algunas  

cosas 	 un dciade 
se recuerda su invención del reloj de agua y de la bomba somática. 

18. Natural de Siracusa. Nació a fines del siglo III a. C. Uno de los grandes 
matemáticos de la antigüedad. Después de haber recibido lecciones de Euclides 
de Alejandría se instaló en !acate de Hiedo enoven, de Siracusa, y de allí se 
dedicó al estudio de las ciencias exactas, la geometría principalmente. Abrió 
el camino a teorías sobre la mecánica y la hidrostática, que cristalizaron en el 
famoso principio que aún conserva su nombre. 

19. Es el &gano de una máquina. 

20. En mecánica son los nervios o cordones fibrosos de una máquina. 
21. homotonos corresponde al latín aeque tensan!: tendido (extendido) de 

la misma manera. 
22. Es decir, moderado por las disposiciones acústicas descritas. 
23.disdiapason, dos octavas. Aparentemente Vitruvio está dividiendo el 

hemiciclo teatral en dos mitades, asignando a cada una sendas octavas, que a 
su vez se subdividirían en intervalos de quinta (de la tónica a la dominante) y 
cuarta (el resto de la octava hasta llegar de nuevo a la tónica); ignoramos el 
sistema según el cual se colocaríaa tales disposiciones acústicas e igualmente 
cómo producirían el aumento en intensidad del sonido que enseguida se 
menciona. 

24.Com el término medicina se refiere en especial a una de sus ramas: la 
higiene. 

25. Esta parte podría compararse con lo que Quintiliano dice acerca de la 
educación (preparación) del orador que debe iniciarse desde la más tierna 
edad pasa podes ser un buen orador. 

26. Pido: Arquitectogriego del siglo IV a. C. Se le atribuye la construcción 
del templo de Malas Polcas en Prime, del que sólo quedan hoy escasas ruinas, 
pero que at su tiempo fue de las más cdebradas constmcciones de estilo jónico. 
Se cree que colaboró también ea el Mausoleo de &amaso. 

27.Aristareo: Gramático y crítico alejandrino, natural de la isla de 
Samotracia. El más célebre discípulo de Arisatdanes de Bizancio y sucesor 
suyo ea la biblioteca de Alejandría, ea donde fundó urna escuela crítica, de la 
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cual salieron cuarentagranáticos (Suidas), que propalaron la escuela hasta Roma. 

28.Aristoxeno: Filósofo peripatético, hijo de Espíntaro, 
y uno de los discípulos predilectos de Aristóteles. Debe su renombre a 

sus escritos sobre la música. En psicología incurrió en el materialismo, siguiendo 
la teoría de Filolao, que concebía al alma como resultado de la armonía entre 
elementos del campo, el cual se deshace con la muerte. Escribió, además, un 
tratado sobre la piedad y tres sobre los dioses. 

29. Apeles: El más famoso de los pintores griegos del siglo IV. Considerado 
como el mayor genio pictórico de la antiguedad. Natural de Asia menor y 
ciudadano de Efeso. 

30. Mirón: Famoso escultor griego del siglo V. Nace 

en Eleuthare, entre Beocia y el Ática, hacia el año de 495, y trabaja 
entre 470 y 430. El discóbolo le ha hecho especialmente bilioso, en donde 
supera de forma decisiva la frontalidad en el arte griego. Después del discóbolo 
sigue en fanuel palmen bronce de Atenas y Marsias, colocados en la Acrópolis 
de Atenas. De esta obra hablan Plinio y Pausanias 

31.Policleto: Escultor griego del siglo V. Trabajó sobre 

todo en bronce y fue la principal figura de la escuela de Argiva. Su 
actividad se extiende entre 450 y 420, durante los cuales recrea los antiguos 
tipos de atletas haciendo más equilibradas sus proporciones. Su obra más famosa 
es el Donforo. 

32. Cambiar de un tono musical a otro próximo ó remoto. 

33. La palabrasimparfa se debe entender aquí como la afmidad natural entre 
los astros. 

34. La palabra sinfonía se debe entender aquí como la armonía de las partes 
entre sí y con el todo. 

35. Sobrepasan d oficio de los arquitectos y llegan a ser matemáticos; ~vio 
recomienda dedicación alas matemáticas aunque no sea del todo de su profesión. 

36. Vivió hacia d 280a. C., fue filósofo y astrónomo peripatético, sostuvo la 
teoría heliocéntrica. 

37. Filósofo pitagórico que aparece contemporáneo de Sócrates; d primero 
que puso y publicó por escrito las doctrinas pitagóricas, hasta entonces secretas, 
ea un libro que Platón y aprovechó en el Man fedlo y otros diálogos. 

38. Distinguido político y matemático, general y hombre de Estado, 
contemporáneo y amigo de Platón. Fue siete veces general en jefe de su ciudad 
y emprendió siete campanas, todas victoriosas. Como filósofo fue pitagórico y, 
como tal, dió mucha importancia a las matemáticas. Se le tiene por autor de 
grandes avances en la geometría analítica. Fue particularmente industrioso en 
inventos de máquinas complicadas y automáticas. 

39. Matemático educado en Alejandría. Fue contemporáneo de 
Arquímedes, aunque bastante más joven que él. Se dedicó a la geometría y a 
la astronomía. 

40. Vivió ara Alejandría en el siglo IQ a. C.. Fundadorde la geografía 
científica y dirigió durante mocitos albos la Biblioteca de Alejandría. Se 
dedicó con preferencia a la crítica técnica de la antigüedad. Las matemáticas 
le deben algunas producciones. En la geografía astronómica llegó a 
determinar la oblicuidad de la elíptica y dio medidas muy aproximadas de la 
dimensión de la tierra. 

41. Se refiere a la arquitectura. 

42. Es la disposición que marca la regularidad. 

43. Icnografía: (lat. icnographia del griegaxiros huella y «Mil/describir) 
Presentación geométrica de la planta de un edificio. Sinónimo de enereografiá. 

44. Ortograllic Elevación de una obra. 

45. Escenografkr: se refiere a la actual sciographia (lar. sciographia del 
griegoatiét sombra y rvíataidesaibir) Representación gráfica de un edificio 
con las sombras que acoja. 

46. Par la perspectiva. 

47. Triglifo: (tres yr.ketk canal, futura). Miembro arquitectónico de la 
obra ea forma de rectángulo saliente y surcado por tres canales. Decoran el friso 
del orden dórico. 

48. Unidad de medida y sistema de proporciones adoptado para determinar 
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las magnitudes de los diferentes miembros arquitectónicos. 
49.Con la autoridad que da el conocimiento de su arte al arquitecto. 

50. Linfas: las aguas personificadas. 

51. Es decir, Baco. 

52. Cada uno de los bloques con forma de paraleleptpedo rectángulo, que 
en fila se colocan en taparte superior del friso del orden jónicoy otros miembros 
arquitectónicos. 

53. Miembro saliente en la arquitectura que sirve para coronar la fachada 
o lo alto de un muro y evitar la entrada de agua. 

54. Piedra labrada que lleva un conjunto de molduras y ornamentos que 
coronan el fuste de una columna o de una pilastra o de un pilar, que recibe y 
expresa su función estructural de concentrar la carga del entablamento. 

55. Septentrión: el norte. 
56. Porque los materiales que utilizará d arquitecto no son originarios de 

esa región y su adquisición sería costosa. 
57. Vitruvio recomienda el uso de los materiales de construcción que se 

tengan a la mano. 
58. Correcta en el sentido de que algo es correcto por naturaleza sin 

nacesidad de ser corregido (emendata). 
59. En su antigua propiedad, es decir, la solidez o dureza que caracteriza 

al hierro. 
60. Es decir, los elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. 

61. Hierba medicinal. (Etimológicamente significa sin bazo). 

62. Desacostumbrada para estos aniinales. 

63. Ahora Puglia, comarca de Italia entre Daunia y Calabria, extendida 
desde el rio Rano hasta el Brundusi y el Maraito. 

64. Rey de Argos, hijo de Tuteo rey de Etolia y de Deipila, nieto de Eaeas 
y de Adrastro, a quien medió en en el trono de Argos. 

65. Las razones: del porqué se debatan cambiar de lugar las murallas. 

66. El paso es tmamedida que equivalía a 1.479 metros; ahora bien 4000 
pasos equivale a 5 916 metros. 

67. Para poder atacarlos o herirlos. 

68. Eminencia del terreno. 

69. Austro: viento del sur. 
70. Cateo: viento del noroeste. 

71. Ábrego: viento que soplan en el sudoeste. 

72.Se refiere a la aeolipyla, aparato antiguo en forma de vasija metálica y 
esférica y montada en un eje sobre el cual podía girar al escaprse de ella el 
vapor por dos tubos opuestos que salían de la misma. Creían que lo que daba 
impulso a la vasija giratoria eta precisamente el aire (y no vapor), se pretendía 
explicar d origen y la naturaleza de los vientos. 

73. Se refiere a los vientos. 

74. Pleure,sia, es decir, pleuritis: inflamación aguda o crónica de la pleura 
(saco ceroso que envuelve a los pulmones y facilitan sus movimientos dentro 
del tórax). 

75. Esquema de los vientos 

Septentrión 
(norte) 

Favonio 	 Solano 

(occidente) 	 (oriente) 

Austro 

(111) 

76. Astrónomo de Almas, quien construyó tala maravillosa forte octagonal 
en honor de los odio principales vientos. 



77. Esquema de los vientos 

Septentrión 

(norte) 

Cato 

(noroeste) 

Favonio 

(o- 

Ábrego 

(suroeste) 

Austro 

(sor) 

78. El gnomon, es decir el sciotheres, es una varita de hierro que indicaba las 

botas del día en los relojes de sol. 

79. Esquema de los vientos 

sir 	'211<-1ritTlite o 
?o la 

.PLATW A _ 
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80. Leuconoto: etimológicamente significa (vos)  viento 

Aquilón 	 fientós) blanco. Viento del sur. 

(noreste) 	 81. Allano: viento que sopla del mar a la tierra o viceversa. Hin. 2,114. 

82. Liborioro: etimológicamente significa (vot6s) viento 

Solano 	 (A1115) Libio. Viento del sudoeste o mejor sudsudoeste. 

(oriente) 	 83Suinfspero: ecológicamente significa (sub) en el momento de (vespet: 

tris in.) la caída de la tarde, viento que sopla al atardecer. Viento suroeste. 

Euro 	 84. Anresres: etimológicamente significa (4151019 blanco, despejador (del 

(sureste) 	 cielo)). Plin. 2,119. Viento del oeste. 

85. Etesios: etimológicamente altos atto, viento que viene anualmente. 

Vientos que Ripian durante la canícula. 

Cic. Nat. 2,131 y Plin. 18, 335. 

86. Cierzo: viento del noroeste. 

87. Coro: viento del noroeste. 

88. Tracio: Viento del nordnordoeste. Viento que corre entre el Coro y el 

Bóreas, seguía entre los antiguos. Sen. Nat. 5,15,6. 

89. Gálico: etimológicamente (gallicus,a, aun) gálico, de los galos. Viento 

del nornoreste. 

90.5qm:o: etimológicamente (sopernus, a, ion) elevado, de lo alto, superior. 

Viento del nordeste. 

91. Cecias: sombre dado por los antiguos al viento nordeste, se le representaba 

como un !hombre alado y barbudo, con un broquel en el que se veía el granizo. 

92. Carbas: (rrifflois). Viento del este. 

93. &mitos: etimológicamente (loas) pájaro, vientos pajareros. 

94. Eurocircias: Viento del sudsudeste. 

95. V011111110: posiblemente de origen etrusco velqurna y volturniusVolturnats 

<daos>. Viento del sur. 

96. Euro: Viento del sudeste 

97. Esas suenes CM su Obra Geograpléká negó la autoridad de Hornero y 



otras fuentes tradicionales en cuestiones geográficas y fue especialmente 
celebrado por su medida de la circusfaencia termite. Si bien su cálculo no 
coincide con los aproximadamente 40 000 kilometro de circunferencia que 
tiene la tierra, se acercó mucho y representa un uinfo de la geograffamatemática 
helenística. 

98. Amigue Vi:tuviese:Bite al lector a los esquemas explicativos que habitan 
apetecido al final del volumen, éstos no llegaron a nosotros. 

99. Vitruvio utiliza el tératioofonnas amo sinónimo de srhemata 
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Vocabulario de términos técnicos de 

arquitectura del 

Libro I 

De Axchitectura 
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A 

abies, etis. f. abeto (2, 8 (2)). 

aditus, us. m. entrada (2, 6). 

adumbratio, onis. f. bosquejo (2, 2). 

aedes, ium. f. pl. templos (2, 4; 2, 

5 (2); 3, 1; 7, 1 (2); 7, 2). 

aedificatio, onis. f. edificación (3, 1 

(2)). 

aedificium, i. n. edificio (P, 1; p, 

2; p, 3. 1, 4 (3); 1, 5; 1, 10 
(2); 2, 5 (2); 2, 6); 3, 1; 7, 

1; 7, 2 (2)). 

agger, eris. m. terraplén (5, 5; 5, 6; 5, 

7). 

altitudo, inis. f. altitud (2, 3; 5, 6). 

amphitheatrum, i. n. anfiteatro (7, 1). 

amussium, 	n. escuadra (6, 6). 

angiportus, us. m. calle angosta (6, 1 (3); 

6, 3; 6, 7; 6, 8; 7,1).  

angulus, i. m. ángulo (5, 2 (3); 6, 7; 6, 

8; 6, 13). 

architectura, ae. f. arquitectura (P, 

1; 1, 3; 1, 4; 1, 11; 1, 16; 2, 
1; 3, 1). 

architectus, i. m. arquitecto (1, 1; 

1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5 (2); 1, 
6; 1, 7; 1, 10; 1, 11; 1, 12 

(2); 1, 13; 1, 14 (2); 1, 17; 1, 

18 (2)). 

area, ae. f. área (1, 4; 2, 2; 4, 12; 6, 1; 

7, 1(3); 7, 2 (2)). 

arena, ae. f. arena fossica: arena 

fósil (2, 8 (2));arena fluvia- 

tica: arena *de río (2, 8); arena 

marina: arena marina (2, 8). 

arithmetica, ae. f. aritmética (1, 10). 

ars, artis. f. arte (1, 1; 1, 11; 1, 

12; 1, 14 (2); 1, 15; 1, 16 (2); 

1, 18 (3). 
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artifex, ficis. m. artífice (1, 3; 1, 8; 1, 	castra, orum. n. pl. Castra stativa 

14 (2)). 	 campamentos (fijos) (4, 9). 

celta, ae. f. celdas (1, 9), celta vinaria: 

bodega de vinos (4, 2) 

circinatio, oasis. f. circunferencia (1, 9; 

6, 6; 6, 7 (4)). 

circinus, i. m. compás (1, 4; 2, 2 

balneum, i. n. baño (2, 7; 3, 1). 	 (2); 6, 6; 6, 7; 6, 12 (2); 6, 

bibliotheca, ae. f. biblioteca (2, 7). 	 13 (3)). 

bitumen, inis. m. bitumen liquidum: betún 	circus, i. m. circo (1, 7). 

liquido (5, 8). 	 cloaca, ae. f. cloaca (1, 10). 

columna, ae. f. columna (1, 5; 2, 4) 

columna polvinata: columna almo- 

hadillada (2, 6). 

commensus, us. m. proporción (3, 2; 7, 2). 

caementum, i. n. piedra (2, 8; 5, 8). 	 copia, ae. f. en pl. materiales de cons- 

calx, calcis. f. cal (5, 8). 	 trucción (3, 2; 5, 8). 

campus, i. m. campo (de ejercicios milita- 	corinthius, a, um. (el orden arquitectó- 

res) (7, 1). 	 nico) corintio (2, 5 (2)). 

capitulum, i. n. capitel (2, 6). 	 corona, ae. f. corona (1, 5); cornisas (2, 

caryatis, idis. f. cariátide (1, 5 (3)). 	 6). 
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crassitudo, iris. f. diámetro (2, 4), 
espesor (5, 1; 5, 3 (3); 5, 6). 

cubiculum, i. n. dormitorio (2, 7). 

cupressus, i. f. ciprés (2, 8). 

D 

decor, oris. m. decoro (2, 1; 2, 5 (2); 2, 
6 (2); 2, 7 (2)). 

decusatim v. decussatim. 

decusatio v. decussatio, onis. 

decussatim. adv. lineas cruzadas (6, 7 (2); 

6, 12). 

decussatio, onis. f. lineas cruzadas (6, 7;, 

6, 12) 

deformatio, onis. f. diseño (1, 1) 

denticulum, i. n. dentículo (2, 6) 

depressio, onis. f. zanja (3, 2; 

diathesis, is. f. disposición (2, 1). 

dispositio, onis. f. disposición (1, 

9; 2, 1; 2, 2 (3); 3, 1; 3, 2). 

distributio, onis. f. distribución (2, 1; 
3, 1; 3, 2). 

domus, us. f. domus urbana: casa urbana (2, 

9). 

doricus, a, um. (el orden arquitectó- 

nico) dórico (2, 5 (2)), episty- 

lium doricum: arquitrabe doki - 

cc_ (2,6). 

ductio, onis. f. conducción (1, 7; 1, 10). 

E 

echeía, orum. n. vasos de bronce (1, 9). 

embates, i. m. módulo (2, 4). 

emporium, ii. n. mercado (7, 1). 

epistylium, 11. n. arquitrabes (1, 6; 2, 6 

(2)). 

eurythmia, ae. f. euritmia (2, 1; 2, 3; 2, 

4). 

euthygrammum, i. n. regla (1, 4). 

exitus, us. m. salida (4, 11). 
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F 	 geometricus, a, um. geométrico (1, 4; 6, 

9). 

fabrica, ae. f. fábrica (práctica) (1, 1 	gradus, us. m. grada (1, 9). 

(2) ) 	 granarium, ii. n. granero (4, 2). 

fanum, 	n. templo (2, 7; 3, 1; 7, 1). 	graphis, idos o idis. f. diseño (1, 3; 1, 

fauces, ium. f. pl. entradas (6, 8). 	 4; 1, 13). 

forma, ae. f. forma (4, 3; 6, 12). 	 gymnasium, ii. n. gimnasio (7, 1). 

forum, i. n. foro (3, 1; 7, 1 (3)). 

fossa, ae. f. fosa (4, 12; 5, 6 (2)). 	 a 
frons, frontis. f. fachada (2, 2 (2); 5, 

3). 	 habitatio, onis. f. habitación (1, 10), 
fundamentum, i. n. cimiento (3, 2; 5, 6; 5, 	vivienda (6, 8). 

7 (3); 5, 8; 7, 2). 	 harena y. arena. 

hibernacula, orum. n. invernadero (2, 7). 

hypaethros, os, on. descubierto. 

aedificia hypaethra: edificio 
genus, eris. n. género arquitectónico (3, 	descubierto (2, 5). 

2; 4, 3; 4, 7; 4, 11). 

geometria, ae. f. geometria (1, 3; 1, 4; 1, 

17). 

geometres, ae. m. geómetra (1, 16). 	 ichnogrAphia, ae. f. icnografla (2, 2 (2)). 
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idea, ae. f. especie (2, 2). 

inambulatio, onis. f. paseo (3, 1). 

insula, ae. f. manzana (6,1; 6, 8). 

interior, us, oris. interior de una 

construcción (2, 6 (2); 5, 7 

(2)). 

iter, itineris n. camino (5, 2).  

latitudo, iris. f. latitud (2, 3 (2); 5, 6; 

5, 7). 

libella, ae. f. nivel (6, 6 (2)). 

libratio, onis. f. nivelación (1, 4). 

linea, ae. f. linea (1, 4; 2, 2; 6, 6 

(2); 6, 7 (4); 6, 12 (5): 6, 13 

(4). 

longitudo, inis. f. longitud (2, 3; 6, 6). 

J 

jonicus, a, um. el orden jónico (2, 

5), epistylium jonicum: arqui-

trabe jónico (2,6). 

L 

later, eris. m- ladrillo. later 

coctus: ladrillo cocido (5, 

8 (2)) later crudus: ladri-

llo crudo (5, 8). 

M 

marmor, oris. n. mármol (1, 8). 

materia, ae. f. material de construc- 

ción (3, 2; 5, 3; 5, 8; 7, 2). 

mathematicus, a, um. matemático (1, 8; 1, 

9; 6, 9). 

mathematicus, i. m. matemático (1, 17). 

membrorum, i. n. miembros (de la obra) (3, 

2). 

mensura, ae. f. medida (1, 4; 6,11; 6,12). 



o 

oeconomia, ae. f. economía (2, 1). 

optice, es. f. la óptica (1, 4). 

opus, eris. n. obra (P, 3.; 1, 1;  1, 

5; 	1, 6; 1, 	10; 3, 1; 3, 2;  5, 
6). 

ESTA MIS II PESE 
SALIR E LA IIIILMIC4 49 

methodus y methodos, 1. f. método (1, 4; 6, 

9). 

modulum, i. n. módulo (2, 2). 

moenia, ium. (de Munio) n. pl. 

murallas (3, 1; 4, 1 (2); 4, 5; 

4, 8; 4, 11; 4, 12 (2); 5, 1 
(2); 5, 6; 6, 1; 6, 6; 7, 1 

(4)). 

munitio, onis. f. fortificación (4, 
1; 5, 5). 

murus, i. m. muro (3, 1; 5, 1; 5, 2 

(3); 
5, 6 

mutulus, i. m. modillón (1, 5) 

5, 	3 (3); 5, 4 (3); 5, 5; ornamentum, i. n. adorno (1, 5; 
(2); 5, 	7; 5, 8 (3); 6, 1). ornatus, us. m. ornato (1, 5; 1, 

ordinatio, onis. f. ordenación (2, 1; 2, 
9; 5, 	2). 

ordo, inis. m. orden (arquitectónico) (2, 

6). 

1, 6). 

6). 

orthographia, ae. f. ortografía (2, 2 (2)). 

N 
	 P 

norma, ae. f. escuadra (1, 4). 

numeras, i. m. número (1, 6; 1, 12; 1, 17). 

parias, etis. m. pared (1, 10; 5, 1; 5, 3). 

passus, us. m. paso como medida (6, 9 (2); 

4, 12). 
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pintor, oris. m. pintor (1, 13). R 

pinacotheca, ae. f. pinacoteca (2, 7). 

pinus, us. f. pino (2, 8). ratio, onis. 	f. razón, método, regla, 

planities, ei. f. nivel (1, 7). cálculo, 	ley (1, 	4; 1,  8; 1, 9 	(2); 

platea, ae. f. plaza (6, 	1 	(2); 7, 1). 1, 10; 	1, 	17; 2, 	4; 2,  5; 3,  2 	(2); 

plastes, ae. m. escultor (1, 13). 4,  11 	(2); 	4, 12; 	5, 1 (2); 5,  3; 	5, 

plastica, ae. f. plástica (1, 13). 6; 5, 	7; 	6, 	2 (2); 	6, 8; 6,  9; 6, 	12; 

polygonius, a, um. poligonal (5, 5). 7,  2 	(2). 

pupulus, i. f. álamo (2, 8). 

porticus, us. f. pórtico (1, 6; 3, 1). 

portus, us. m. puerto (3, 1; 4, 12; 5, 1; 

7, 1 (2)). 

proportio, onis. f.- proporción (1, 7). 

quadratus, a, um. cuadrado (5, 2; 5, 8). 

quadratum, i. n. cuadrado (1, 6). 

qualitas, atis. f. cualidad (2, 2; 2, 4). 

quantitas, atis. f. cantidad (2, 2 (2)).  

ratiocionatio, onis. f. teoría (1, 1 (2); 
3, 2). 

regula, ae. f. regla (1, 18; 2, 2; 6, 6). 

responsos, us. m. correspondencia (2, 2; 2, 

4). 

rotundatio, onis. f. redondez (5, 5; 

6, 6; 6, 7 (2); 6, 12 (2); 6, 13 

(3)). 

rotundus, a, um. redonda (5, 5). 

S 

sapinus, i. f. sabino (2, 8). 
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sappinus y sapinus. 	 symmetria, ae. f. simetría (1, 4; 2, 

saxum, i. n. saxum quadratum: roca cuadrada 	1; 2, 2; 2, 3; 2, 4 (2) 3, 2). 

(5, 8). 	 symmetros, a, um. simétrico (2, 4). 

scaenographia, ae. f. escenografía (2, 2 

(2)). 	 T 

schema, atos. n. esquema (6, 12). 

sílex, icis. m. pedernal (5, 8). 	 taxis. ordenación (2, 1). 

simulacrum, i. n. imagen (1, 6). 	 tectum, i. n. techo (1, 6; 5, 2). 

solidum, i. n. terreno firme (3, 2; 5, 1 	templum, i. n. templo (1, 11; 2, 7; 7, 2). 

(2)). 	 terrenum, i. n. terreno (5, 6; 5, 7). 

species, ei. f. especie (2, 2), apariencia 	theatrum, i. n. teatro (1, 9; 3, 1; 7,1). 
(2, 3; 2, 4). 	 triglyphus, 1. m. triglifo (2, 4; 2, 6). 

stadium, ii. n. estadio (medida) (6, 9). 

statua, ae. f. estatua (1, 5; 1, 6). 

statio, onis. f. colocación (2, 5 (2)). 

stillicidlum, ii. n. gotera (1, 10). 

structura, ae. f. estructura (5, 1). 

sumptio, onis. f. toma de un módulo (2, 2). 

substructio, onis. f. construcción inferior 

(5, 3; 5, 7 (2)).  

trigonum, 	n. triángulo (1, 16). 

turris, is. f. torre (3, 1; 5, 1; 5, 

2; 5, 4 (6); 5, 5 (2); 6, 4 

(2)). 

ulmus, 1. f. olmo (2, 8). 



V 

vas aereum. n. vasija de bronce (1, 9) v. 

Echeia. 

vestibulum, i. vestíbulo (2, 6). 

via, ae. f. camino (5, 1). 

vicus, 	m. barrio (6, 8 (2); 6, 12). 

voluta, ae. f. voluta (2, 5). 
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