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La Naturalis histona de Plinio el Viejo' es una magna obra que sintetiza los conoci-

mientos que se poseian sobre la naturaleza en el siglo I d.C., compi1ados en treinta y seis

libros, de 10s cua1es cuatro(del III a1VI) se dedican a1a descripci6n de la Ecumene.

Desde su editio princeps en 1469, ha sido objeto de numerosos estudios que han dado

lugar a un profunda debate sobre su contenido que aun est'! 1ejos de concluir. En este con-
texto, la labor del profesor J. Desanges ha resultado seruna de1as mas importantes. Son

especia1mente valiosas susRecherches SUI l'activite des mediterraneens aux confins de

l'Afiique (DESANGES1978a) y 1a edici6n de1libro V 1-46 de 1aNaturalis historia, publi-

cado en 1a colecci6n Les Belles Lettres en 1980 (DESANGES1980), ademas de numerosas
comunicaciones y articu10s, en los que se ha ocupado deestudiar 1aobra de P1inioel Vie-

jo y de otros autores clasicos re1acionadas con e1 conocimiento de 1aEcumene, en gene-
ral, y del continente africano, en particular.

Para e1aborar su obra Plinio manej6 un ingente vo1umen de datos y de fuentes y se do-
cument6 en 10s trabajos de numerosos autores de distintas epocas que menciona en elin-

* Esta contribucion se ha realizado enel marco del Proyecto de Investigacion E/ conocimiento geogniiico de AfTica

en /a Histona Natural de P/inio el Viejo (BS02002-03112), fmanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gia espanol, que se ha llevado a cabo por miembros del Grupo de Investigacion Juan de Idarte de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria en su linea de investigacion Geograiia antigua, medieval y renacentista, que co-

ordina Antonio Santana Santana.
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dice de cada libro inc1uido en el primero de la obra. Asi, en los indices de los libros V y

VI menciona un total de sesenta y ocho autores, aunque en los paragrafos que dedica es-

pecif icamente a la descripcion de Africa (Nat V 1-65 y VI 163-205) solo cita expresa-

mente a veinticuatro, cantidad que se ve incrementada con otras cinco fuentes, que si cita

en el texto pero que no inc1uye en los indices2
, de modo que las fuentes realmente utiliza-

das ascienden a veintinueve.

De estas, unas son romanas, como Cornelio Nepote, Agripa, Claudio, Licinio Mucia-

no y Estacio Seboso y las expediciones romanas realizadas por Polibio por la costa atlan-

tica, ordenada por Escipion Emiliano; por Publio Petronio al Nilo ordenada por Augusto;

por Cornelio Balbo contra los garamantes; por Suetonio Paulino al Atlas; y la ordenada
~ por Neron a Etiopia. Las otras fuentes no latinas inc1uyen a Hanon, Herodoto, Eroro, Ti-

meo, Timostenes, Calirnaco, Clitarco, Jenofonte, Dalion, Aristocreonte, Eratostenes, Eu-

doxo de Cicico, Bion, Artemidoro, Juba II, Isidoro, 0 Basilide y Simoni des el Menor. A

ellas hay que afiadir otras fuentes, anonimas, a las que en varios pasajes del texto atribuye
ciertas informaciones empleando formulas como: "los nativos cuentan", "se dice", "algu-

nos dicen", "hay quienes opinan", "10 que cuentan autores muy citados", "la mayoria de

los autores", "todos los demas han dejado escrito", etc.

A muchos de estos autores solo los cita en una 0 en varias ocasiones para aportar algu-
na medida 0 dato, mientras que a unos pocos los menciona de forma recurrente. Entre los

primeros seencuentran Herodoto, que util iza para describir las crecidas del Nilo (Nato V
57); el emperador Claudio, al que cita solo para dar una medida (Nat V 63); Jenofonte

para dar la distancia de las Gorgades (Nat. VI 200); Licinio Muciano, tambien para dar

una medida (Nato V 50); Calimaco, para aportar el nombre de Palas parala laguna Triton

(Nato V 28); Eforo, del que menciona un dato sobre una isla Cerne situada en el mar Etio-
pica (Nat. VI 199); Dali6n, del que sefiala que llega mas alIa de Meroe y del que toma

una relacion de poblaciones del interior del continente (Nat. VI 183 y 194); Isidoro, del
que obtiene dos medidas (Nato V 40 y 47); Timeo, que menciona en relacion a la explica-

cion de las crecidas del Nilo (Nato V 55-56); Cornelio Nepote, alque menciona para situar

una isla Cerne frente a Cartago (Nat VI 199) Ypara apoyar la circunnavegacion de Eudo-

xo (Nat II 169; VI 198); Aristocreonte, del que toma medidas y nombres de poblaciones

del Nilo (Nat. V 59; VI 183 y 191); Estacio Seboso, del que obtiene una medida en Egipto
y la descripcion de las Islas atlanticas mauritanas (Nat. VI 183 y 201-202); Cornelio Bal-

bo, del que dice que somete alos garamantes y de cuyo triunfo obtiene una amplia rela-

cion de pueblos y accidentes geograficos (Nat V 36-38); Suetonio Paulino, del que refiere
su expedicion que cruza el Atlas hasta el rio Ger (Nat. V 14-15); y Hanon, al que utiliza

como fuente en la descripcion de la costa atlantica (Nat II 169; V 8; VI 200).

2 Salvo Romero, que eita en el texto, pero que no meneiona en la relaei6n de autores, estos son jefes de expedi-

eiones militares: Suetonio Paulino, Cornelio Balbo, Elio Galo 0 la expediei6n de Ner6n al Nilo.



Entre los autores mas citados destacan unos de los que s6lo obtiene medidas, como
Artemidoro (Nat V 40, 47 y 59; VI 156, 164, 183 y 207); Agripa (Nat V 9, 40 y 65; VI

164, 196 y 206); Erat6stenes (Nat. V 39,41 y 47; VI 163, 171 y 183); Tim6stenes (Nat. V

47; VI 163, 183 y 198); y otros de los que toma medidas y descripciones, como Polibio

(Nat. V 9,26 y 40; VI 199 y 206) 0 Bi6n (Nat VI 179, 180, 183, 191 y 193). El autor que

mas utiliza es, sin duda, Juba II , del que obtiene amplias y ricas informaciones sobre las
regiones mas remotas del continente y que, para Plinio, son las tmicas que emplea 0 las

que considera mas autorizadas, como sucede en la descripci6n del Atlas (Nat V 16), del

Nil0 (Nat. V 51-54), de la Trogloditica (Nat VI 170-177),0 de las Islas Afortunadas (Nat.
VI 202-205); 10cita tambien para aportar una medida desde el delta del Nilo a Filas (Nat
VI 59), una relaci6n de poblaciones y pueblos localizados entre Siene y Meroe (Nat VI

179), Ypara apoyar la idea de la navegabilidad delAtlantico (Nat. VI 175).

En muchas ocasiones, Plinio utiliza informaciones procedentes de varios autores, selec-

cionando aquellas que Ie resultan en cada caso mas veridicas. Otras veces ofrece varios datos,

10que es habitual en el caso de las medidas 0 de los nombres de pueblos y ciudades ya desa-

parecidos en su epoca, como hace, por ejemplo, cuando describe las poblaciones del Nilo en-
tre Siene y Meroe (Nat VI 177-185); 0 de Mauritania, donde sei'iala cambios en la distribu-

ci6n de 10spueblos (Nat. V 17). Tambien es frecuente que aporte varios nombres de un mis-
mo lugar, unos antiguos y otros recientes, unos griegos y otros romanos.

Otro aspecto importante que hay que destacar sobre el uso de las fuentes esla omisi6n

de informaciones significativas, que si transmiten otros autores. Asi, de la expedici6n de

Petronio a Etiopia, dice que penetr6 hasta Napata (Nat VI 181-182) y aporta una lista de

poblaciones, mientras que Estrab6n aporta mas datos (STR., XVII I, 53-54). Tambien, en

relaci6n con la expedici6n organizada por Ner6n a Etiopia (Nat. VI 181-186), menciona

varios pueblos y ofrece comentarios de caracter eco16gico, pero, en cambio, omite la in-
formaci6n transmitida por Seneca, que aiiade que oy6 ados centuriones relatar que alcan-

zaron unos pantanos inmensos donde habia dos rocas que manaban grandes cantidades de

agua (SEN., Nat. VI 8, 3-5). Tambien omite, por ejemplo, el nombre de Nuchul con el que

s6lo Mela se refiere alas fuentes del Niger (MELA, II I 96).

Por ultimo, hay que destacar que Plinio se esfuerza en documentar la descripci6n de
los territorios mas remotos y, por ello, menos conocidos en su epoca, como el tramo me-

dio del Nilo, entre Tebaida y Meroe, la costa del mar Rojo y la costa noroccidental del
continente. Para ello aporta varios datos, medidas y descripciones obtenidos de diversos

autores que, en ultimo extremo, producen confusi6n. Asi, para describir el tramo delNilo

comprendido entre Tebaida y Meroe, cita a once autores: Bi6n (Nat. VI 178); Juba II

(Nat. VI 179); una fuente an6nima (Nat. VI 180-181); la expedici6n dePetronio (Nat.
VI 181); otros autores de los que toma diversas informaciones (Nat. VI 183), como Da-
li6n, que Heg6 por el rio mas aHa de Meroe, posiblemente en tiempos de Tolomeo Fila-



delfo\ Aristocreonte, viajero griego un poco anterior a Bion\ Basilide; Simonides el Me-
nor, etiam quinquennio in Meroe moratus, cum deAethiopia scriberet, Timostenes, del

que obtiene la informacion de la duracion de 60 jomadas de viaje entre Siene y Meroe;

Eratostenes, del que aporta una distancia de 625.000 pasos; Artemidoro, del que toma la

medida de 600.000 pasos; Seboso, que aporta la distancia de 1.665.000 desde el extremo

de Egipto, mientras que los dos anteriores estiman que solo es de 1.000.000 de pasos.

Tambien en la descripcion de la costa africana del mar Rojo(Nat. VI 163-174) aporta

varias medidas tomadas de divers os autores (Timostenes, Eratostenes, Artemidoro y

Agripa), aunque la descripcion la obtiene solo de Juba II(Nat. VI 166-174).

Sin embargo, es en la descripcion de la costa nordatl[llltica del continente donde mues-

tra el mayor esmero en el uso devarias fuentes. En este pasaje utiliza los datos propor-

cionados por Agripa, Polibio, Hanon, Estacio Seboso, Juba II, asi como por informantes

anonimos y nativos. A estos hay que aiiadir Jenofonte, Clitarco, Timostenes y Eudoxo de

Cicico, a los que solo menciona de forma imprecisa cuando cita a£foro, para corroborar la
existencia de numerosas islas en el mar Etiopico (Nat VI 198). De estas fuentes obtiene

mediciones y descripciones, unas cercanas en el tiempo y otras antiguas, que transmite de

forma confusa. A esta confusion contribuye tambien la discontinuidad de la descripcion,

realizada al comienzo dellibro V(Nat VI-B) y al final dellibro VI (Nat VI 197-201) y,

sobre todo, el empleo de dos sentidos descriptivos, uno de lasColurnnas aTheon Ochema
(Monte Cameron) y otro desde Theon Ochema alas Fortunatae Insulae, que entremezcla, a

veces, en el relat05.

De acuerdo con nuestra interpretacion, los conocirnientos que Plinio el Viejo transmite

en suNaturalis historiasobre el continente africano no son homogeneos, sino que varian del
conocimiento profunda de algunas zonas al escaso conocirniento de otras(Fig. 1). Conoda

bien la franja costera meditem'mea, desde Sala alas bocas del Nilo(Nat V 1-8 y 10-40), las
islas adyacentes (Nat. V 41-42) y el valle del Nilo hasta Siene(Nat V 47-50); transmite in-

formacion contrastada de otras zonas menos conocidas en su epoca como el valle del Nilo
entre Siene y Meroe(Nat VI 178-186), la costa africana del mar Rojo, desde elsinus Laeani-

ticushasta el Mossylicum promunturium (Guardafui) (Nat VI 163-177), la costa nordocci-
dental del continente, desde el Atlas mauritano hastaTheon Ochema (Nat V 8-10; VI 197-

l FONTAN (et al.) 1998, p. 402, n. 585.

4 Ibid.

S La interpretacion de la descripcion de este tramo de la costa african a ha dado lugar a un largo debate, pues en

ella se siruan hitos geognificos emblematicos y muy mitologizados del extremo occidental dela ecfunene cl<isi-

ca, como Theon Ochema, las Gorgades insulae, las Hespen'des y las Fortunatae Insulae (SANTANASANTANA [et

al] 2002).



200), Y las islasadyacentes (Nat VI 198-205).

Conoda con menor profundidad el valle del Nilo situado al sur de Meroe (Nat V 43-46;
VI 187-194) hasta las lagunas del Niger, de acuerdo con el curso descrito por Juba II, la Tro-

gloditica (Nat VI 169-177), el Fezzan (Nat V 36-38), el Sahel (Nat VI 194) y el Atlas mau-
ritano (Nat V 6, 11-16). Por ultimo, el territorio costero situado al sur de la linea trazada en-

tre el Mossylicum promunturium y Theon Ochema Ie era completamente desconocido, con
excepcion de la isla del 'monte sagrado'6 (Nat VI 198), aunque acepta la circunnavegacion

del continente apoyandose en Hanon, Cornelio Nepote (Nat II 169) y Juba II (Nat VI 175).

En su relato se pueden diferenciar cinco tramos descriptivos principales en los que, en
ocasiones, utili za sentidos opuestos (Fig. 2): 1) el prirnero, a 10 largo de la costa mediterra-

nea, exclusivamente en sentido Columnas-delta (Nat V 1-8 y 10-40) y en el que se incluyen

las incursiones de Suetonio Paulino en el Atlas mauritano hasta el rio Ger (Nat V 14-16) y

de Cornelio Balbo en el Fezzan (Nat V 36-38); 2) el segundo, interior, desde la Libia Mareo-

tide a la costa senegalesa que pasa por las lagunas del Niger (Nat V 43-46), siguiendo posi-
blemente la antigua ruta de los nasamones7 0 la mas antigua de los carros8; 3) el tercero, tam-

bien interior, que sigue el curso del Nilo seglin la concepcion de Juba II, prirnero desde el

delta hasta la costa senegalesa, para el que utiliza a varios autores (Nat V 47-50; VI 175-

195), y, luego, desde su nacimiento en el Atlas hasta el delta, basandose exclusivamente en
Juba II (Nat V 51-54); 4) el cuarto, a 10 largo de la costadel mar Rojo (Nat VI 163-174),

desde el sinus Laeaniticushasta el Mossylicum promunturium; y 5) el quinto y ultimo, cos-
tero atlantico, que describe utili zando dos sentidos opuestos: prirnero desde las Columnas

hasta Theon Ochema (Nat V 8-10) y, despues, desde este ultimo lugar alas Fortunatae Insu-

lae (Nat VI 196-205).

En su descripcion puede reconocerse la zonacion bioclimatica caracteristica de Afuca bo-
real en cinco franjas latitudinales que, en sentido norte-sur, son: a) la costa septentrional,

densamente habitada por pobladores mediterraneos y que coincide con la estrecha franja cos-

tera, urbana, agricola y comercial, de clima mediterraneo y vegetacion esclerofila, que se ex-
tiende desde Sala hasta el delta del Nilo, y del valle de este riohasta Siene (aproximadamente

a 24° N); b) una primera zona desertica que se reconoce por la transicion desde las Sirtes ha-
cia el interior de la zona ocupada por Gaetuli y Garamantes, donde cita saltus repleti fera-

rum multitudine et introrsus elephantorum solitudines, mox deserta uasta (Nat V 26), ha-
bitados por serpientes, de clima semidesertico, y el Atlas mauritano, de clima montanoso; c)

una zona interior, deshabitada, que abarca aproximadamente la franja comprendida entre 30°

6 Madagascar, en SANfANA SANfANA (et al.) 2002, p. 122.

7 CARY-WARMlNGTON 1928, p. 179.

8 POSNANSKY 1983, pp. 556-560.



y 25° N, donde establece ell imite entre Egipto y Etiopia, en el valle del Nilo, en Siene (Nat
V 59), y que se corresponde con la mitad septentrional del vasto desierto sahariano; d) una

segunda zona desertica (0 soJjtudinesA/heae), comprendida aproximadamente entre 25° y

15° N, y que, en el valle del Nilo, finaliza en los alrededores de Meroe (aproximadamente

17° N), donde herbas[ ..] demum uir idiores, slJuarumquealiquid apparuisse et rhinocero-
tum elephantorumque uestigia (Nat VI 185); se corresponde con la zona de clima desertico
y semidesertico, en la que cuenta con referencias de pobladores enla cuenca del rio Senegal,

las lagunas del Niger y la Trogloditica; y e) la franja tropical, que incluye la costa de "las

Guineas", de clima tropical, en la que menciona bosques de ebano y colinas cubiertas de

bosques de agradable sombra, plenos tens, quas generat A/hca (Nat V 9), habitada por

etiopes, seres fantasticos y simios.

Basandose en Han6n, Polibio y Juba II, Plinio considera que el Atlas era la "gran monta-

na del continente" y suponia que discurria paralela a 10 largo de toda la costa atlantica, ab

oriente hiberno ad occidentem hibemum (Nat VI 197), a monte eo [Atlas mauritano] ad
occasum uersus(Nat V 9). Basandose exclusivamente en Polibio, emplea en su relato los

dos sentidos descriptivos y senala, como ya hemos mencionado antes, la existencia de sal-
tusplenos fens, quas generat A/hca (Nat V 9) y del rio Bamboto (Senegal 0 Gambia), cro-
codilis et hippopotamls retertum. Ab eo montes perpetuos usque ad eum, quem Theon
Ochema dicemus. Inde ad promuntwium Hesperu [Cabo Palmas]9 nauigationem dierum
ac noctium decem. In medio eo spatio Atlantem locauit, ceteris omnibus in extremls
Mauretaniaeproditum (Nat.V 10); siguiendo a Estacio Seboso, sima el Atlas entre las Gor-
gades insulae (Dos Bissagos) y las HespeJides(Lanzarote y Fuerteventura)lO, a 10 largo de

un trayecto de cuarenta dias en navegaci6n costera (Nat.VI 201). En medio de esta cordille-
ra, convertida ocasionalmente en colinas de mediana altura cubiertas de bosques de ebano
(Nat VI 197) se alza el monte TheonOchema, imminens man' [ ..] aetemis ardet ignibus,
(Nat VI 197). Aqui, in extrema Mauretania contra montem Atlantem a terra stadia VIII
(Nat VI 199) sima, siguiendo a Polibio, una de las Ceme (Isla del Rey) y, en direcci6n ha-

cia las Columnas, la isla Atlantis (lies de Los) (Nat VI 199), las Gorgades insulae, Gorgo-
num quondam domus, bidui nauigatione distantes a eontinente (Nat VI 200), las mujeres
velludas del relata de Han6n (18), y, mas alIa, las Hespendes, situadas a cuarenta dias desde

las Gorgades insulae, navegando frente al Atlas en direcci6n alas Columnas (Nat VI

201).

Del Atl as mauritano destaca el efecto de fachada generado por su vigoroso relieve (4071

m) y su situaci6n: e mediis [ ..] harenis in eaelum attolJjprodldere, asperum, squalentem

9 Inversion del sentido descriptivo, en SANTANA SANTANA (et al ) 2002, pp. 152-155.

10SANTANA SANTANA (et al) 2002, pp. 190-225.



qua uergat ad litora oceani, cui cognomen inposuit, eundem opacumnemorosumque et

scatebris mntium riguum qua spectet AfTicam, fTuctibus omnium generum sponte ita sub-

nascentibus, ut numquam satias uoluptatibus desit (Nat. V 6); precisa que, en los bosques

de las laderas que dan a los valles de la Mauritania Tingitana, se encuentran marfil y alerce

(Nat V 12); siguiendo a Suetonio Paulino, menciona arboles fTondes cupressi similes prae-
terquam grauitate odoris I J cubiertas de suave pelusa, la presencia de nieve en su cumbre
incluso en verano (Nat. V 14), Y afirma que los montes pr6ximos ala Tingitana estan refer-

tos elephantorum ferarumque et serpentium omni genere (Nat. V 15). Por ultimo, citando
a JubaII, sefiala que aqui gigni herbam [..} euphorbeam nomine, ab inuentore medico suo

appellatam (Nat. V 16).

Las referencias a los pobladores del Atlas son vagas y estill envueltas en misterio, pues

sJiere omnia haut alio quam solitudinum horrore; subJi'e tacitam religionem animos pro-

pius accedentium praeterque horrorem elati super nublJa atque in uicina lunans circuli

(Nat V 7); Y afiade que, durante el dia, incolarum neminem interdiu cemi, mientras que
noctibus micare crebns ignibus, Aegipanum Satyrorumque lasciuia inplen; tibiarum ac

fistulae cantu tympanorumque et cymbalorum sonitu strepere (Nat V 7). Destaca tambien,

siguiendo a Suetonio Paulino, la presencia de Canarii , llamados asi qmppe uictum eius ani-
malls promiscuum Jis esse etdiuidua ferarum mscera (Nat V 15)12.

Pero, ademas de ser la gran cordillera que bordea el continente, el Atlas es ellugar en el

que, segun JubaII, nace el Nilo.

Plinio hace nacer el Nilo in monte inkrioris Mauretaniae non procul oceano habet lacu

protinus stagnante, quem uocant MJidem (Nat V 51), donde sefiala la existencia de peces
alabetas, coracinos y siluros, y cocodrilos, argumentando que, como se ha observado, prout
in Mauretania niues imbresue satiauerint, ita Nilum increscere (Nat V 51)13 (Fig. 3). Lue-

go, se esconde durante unos cuantos dias de camino y vuelve a aflorar alio lacu maiore in

Caesariensls Mauretaniae gente Masaesylum (Nat V 52), desde donde desaparece nueva-

II Seglin FONTAN (ef ai.) 1998, p. 185, n. 52, podria tratarse del enebro turifero 0 del cedro del Atlas, salvo por las

caracteristicas de sus hojas.

12 La identif icacion de estos canarios con los habitantes de las Islas Canarias en la Antigtiedad ha sido frecuente,

aunque, en nuestra opinion, esta vinculacion estaria en contradiccion con el hecho de que los habitantes de Canaria/

Gran Canaria desarrollaron la agricultura de regadio, actividad que no menciona Plinio al referirse a los "cananos

del Atlas",

13 Sin embargo, en otros lugares de su obra sei'iala otras teorias entre las que destaca, como mas probables, las que re-

lacionan las crecidas con los efectos de los vientos etesios, porque en esta epoca del ano soplan en senti do contrario y

llevan el agua del mar mas alla de la costa; con las lluvias estivales de Etiopfa; con el calentarniento estival de las

aguas embalsadas en cavidades subterraneas que se desbordarian, teoria esta ultima que atribuye a Timeo; aunque,

para el, famayoria de los autores relaciona las crecidas con el alejamiento del sol hacia el septentrion, que tiene como

consecuencia e1 que seque menos (Nat V 55-56).



mente bajo las arenas del desierto durante otros veinte dias de camino, resurgiendo definiti-
vamente fonte [..} iIJo quem M"gnin uocauere (Nat V 52). Este primer tramo, de cankter

discontinuo a traves del desierto del Sahara, se reconoce en el trazado imaginario que, par-

tiendo del Atlas, en las proximidades del monte Jbel Ayachi(3797 m), discurre porWadi

Guir hasta la cubeta endorreica deTidikelt, que se identifica con ellago Nilida, desde donde,

a excepci6n de su reaparici6nen Hamada elHaricha, el otro lago mayor, discurririasubterra-
neo un largo trecho hasta reaparecer definitivamente en los pantanos del rio Niger, en los que

se reconoce la fuente llamadaNigris (Nat V 52).

Desde aqui, ya por la superficie, recibe el nombre deAstapus (Nat V 53) y, tras pasar par

un tramo donde existen numerosas islas, algunas de gran tamafio (Nat V 53-54), se divide en

dos ramales, Astabores y Astosapes, que vienen de las tinieblas, y mas adelante queda in-
clusus montibus (Nat V 54)14. Este segundo tramo se puede reconoceren una compleja"ru-

ta imposible" que enlaza las lagunas del Niger con los grandes lagos de Uganda y Tanzania a

traves de los rios Niger y Benue, que conforman la cuenca del Niger, y los rios del cauce me-
dio de la cuenca del rio Congo, constituido por los rios Ubangi y Zaire, donde existen nume-

rosas Islas. Por ultimo, a partir de los grandes lagos, se dirige, ya coincidiendo conel trazado

real del Nilo, hacia su desembocadura.

Describe asi un recorrido en forma de "L", con vertices en elAtlas mauritano, los gran-
des lagos y el delta del Nilo, pero, aunque admite expresamente su origen mauritano siguien-

do a JubaII, en otros lugares de su obra sefiala, como Mela (MELA, III 96)15, que nace en

unos incertis fontibus (Nat V 51), 0 inter paludes (lagunas del Niger), donde habitan los pig-

meos (Nat VI 188).

A diferencia de la descripci6n del cauce del rio, la extensa relaci6n que ofrece de los pue-
blos que habitan sus rib eras resulta muy confusa, tanto por el usa que hace de distintas fuen-

tes, como por la segmentaci6n de la descripci6n en varias partes de la obra0 por los cambios
inesperados del sentido del relato. S6lo sima de manera precisa deterrninados pueblos cuya

localizaci6n resulta contrastada y cuya ubicaci6n apoya la idea de un conocimiento real del

territorio descrito del que afirma que ha sido explorado s6lo por su famasine bellis, quae ce-

teras omnes terras inuenere (Nat V 51).

Describe el curso del rio siguiendo sentidos opuestos, del Atlas al delta primero (Nat V
47-54) y, luego, del delta a la costa senegalesa (Nat. VI 175-195). A estos dos sentidos se

made una ruta descliptiva terrestre que parte de la Libia Mare6tide y que, tras pasar por las

lagunas del Niger, finaliza en la costa senegalesa (Nat V 43-46). En el sentido Atlas-delta
(Nat V 47-54) cita pocos pueblos, como los masesilos, que sima en las inmediaciones del

otro lago mayor (Nat V 52) de la Mauritania Cesariense (Hamada el Haricha); luego, a partir

14 Con estaexpresi6n se refiere sin duda aalguno 0 a todos 105 lagos de Uganda, Tanzania y Kenia (Alberto, Eduardo,

Victoria y Tanganica).

15 Mela 10 hace nacer en 105 desiertos de Afiica (MELA, I SO), en la fuente Nuchul (MELA, III 96).



de las lagunas delNiger, especifica que etiamsi non protinus populis, feris tamen et beluis
iTequenssiluarumque opifex, medios Aethiopas secat (Nat.V 53); sima una Meroeubicada

en una isla en el tramo llamado Astabores(Nat V 53); y, por ultimo, menciona a los etiopes

catadupos que ubica por debajo de laultima catarata (Nat V 54), al pie de los grandes lagos.

En el sentido delta-costa senegalesay entre Sieney Meroe, cita, siguiendo varias fuentes,

diversos pueblos y ciudades. Primero ofreceuna relacion que toma de Bion(Nat VI 178);
luego, otra que obtiene de Juba II (Nat VI 179) y, por ultimo, otra siguiendo a Publio Petro-
nio (Nat VI 181-182), si bien aclara que en su epoca casi noquedaba ninguna poblacion a

ambos lados del rio (Nat VI 181). A continuacion, trasun amplio comentario sobre la expe-

dicion organizada por Neron aEtiopia, de la que aporta datos de cankter ecologico y un am-

plio comentario sobre Meroe (Nat VI 184-186), ofrece una confusa relacion de pueblos y

ciudades, siguiendo a unas fuentes anonimas (Nat VI 190), a Aristocreonte (Nat VI 191) Y
a Bion (Nat. VI 187-194), no sin antes advertir que animaliwn hominumque monstrificas
effigies circa extremitates eius gigni minime mirum, artifici ad formanda corpora efigies-
que caelandasmobili tate ignea (Nat VI 187). De toda esta confusa relacion, en la que men-

ciona pueblos distribuidos indistintamente por el interior del continente, la Trogloditica y el

cauce medio del Nilo, tienen especial interes paranosotros, por su localizacion, los pigmeos

(Nat VI 188) que habitan inter paludes ex quibus MJus oriretur (las lagunas del Niger), y
los nisicatas y nisitas (Nat VI 194), que habitan las costas y que localizamos enla desembo-

cadura del rio Niger. Completa esta relacion con un listado de pueblos que distribuye ab ea
ueroparte Nili, quae supra Syrtes Maiores oceanumque mendianum protendatur (Nat VI

194), en la que cita a Dalion y que finaliza con los HespeJioe, Perorsi et quos in Maureta-
niae confinio diximus (Nat VI 195).

En otro lugar de su obra, en el que realiza una descripcion dela parte mas alejada deAfri-
ca, sima a losNigritae a quo dictwn est flumine [Nigris-Niger], Gymnetes Pharusi, iam
oceanum attingentes quos in Mauretaniae fine diximus Perorsi (Nat V 43); a los etiopes
tarrelios y ecalices, que habitan en los alrededores delas lagunas del rio Nigris-Niger (Nat V

44) y que tienen una poblacion llamada Magio; y a diversos pueblos fantasticos como los

atlantes, egipanes, blernias, ganfasantes, satiros ehirnantopodas. Dela descripcion de estos

pueblos llamala atencion la de los atlantes por su extension y por el gran parecido con la rea-

lizada por 1. Sabater Pi (SABATERPI 1984) del comportamiento de los simios de Guinea
Ecuatorial. Asi, rnientras Plinio sefiala que los Atlantes degeneres sunt humani nius, si cre-
dimus. Nam nequenOminwn ullorum inter ipsos appellatio est et solem orientem occi-
dentemque dim inprecatione contuentur ut exitialem ipsis agrisque, neque in somno ui-
sunt qualiareliqui mortales (Nat V 45), J. Sabater Pi(ibid, p. 195) precisa que los gropos

farniliares de simios reunidos durante la noche desarrollan una "notable actividad comunica-

tiva plasmada en vocalizaciones [...] y en ruidos provocados por golpes en el pecho [gori1as]
o percusiones contra el tronco de los arboles [chirnpances]", y especifica que, rnientras que

el chimpance desarrolla este comportarniento a 10 largo de toda la noche, el gorila concentra
su actividad "entre las 18 y las 22 horas, que no se reanuda hasta 1as4 horas, para aumentar

poco antes de que la manada, con las primeras luces del alba (entre las 5 y 6.30 horas), aban-



done sus camas para iniciar suactividad troika" (SABATERPI, ibid, p. 150). Por 10 demas, la

descripcion de los egipanes (semikros, Nat V 44) hace pensar tambien en los simios del A-
frica occidental, en los que se reconocerian caracteristicas cercanas alas humanas. Aunque

en la actualidad la distribucion de estosgrandes simios tropicales esmuy limitada, en un

momenta del pasado habitaron toda la selva hil lneda del Afr ica ecuatorial, practicamente a10
largo de toda la costa de las Guineas y, hacia el interior, la cub eta del rio Congo hasta los

grandes lagos.

Hay que destacar tambien, como argumento a favor de un conocimiento real, directo 0 in-

directo, de estos pueblos del interior en la tradicion cultural grecolatina, que los recorridos

descriptivos que utiliza Plinio para describir la costa atlantica y el interior del continente con-

fluyen en los etiopes perorsos y en los hesperios. A los perorsos los siuta, en la descripcion

de la costa atlantica, mas alIa del rio Salso (Nat V 10), junto a los canarios del Atlas (Nat
V 16) Yal final de la ruta interior en sentido Libia Mareotide-costa senegalesa (Nat V 43), Y

a los hesperios los localiza en la descripcion de la costa atlantica cerca del primer Hespera

Ceras(Cabo ROXO)16(Nat. VI 197), donde simaAtlantis (Nat VI 199), Y al final de la ruta

nilotica en sentido delta-costa senegalesa, junto a los Perorsi et quos in Mauretaniae confi-

mo dixJmus (Nat VI 195). De este modo, los etiopes pemrsos y los hesperios se convierten

en la clave en la que confluyen, de forma coherente, la ruta nilotica en sentido delta-costa
senegalesa, la libica mareotide-costa senegalesa yla costera atlantica.

Por ultimo, hay que destacar que, segun Plinio, el Nilo establece los limites de la distribu-
cion de los grandes gropos etnicos del continente (Fig. 4). De esta forma, los arabes y troglo-

ditas se extendian entre la costa del mar Rojo y el cauce del rio Nilo, descendiendo en latitud

hasta la ciudad de Siene17 (aproximadamente a 24° N), donde comenzaban los etiopes (Nat

VI 177), que dominarian al sur del cauce delNiger y que, por la costa atlantica, ascenderian
hasta el Atlas mauritano (aproximadamente 30° N), donde, proximos a los Canarii estin los

etiopes a los que se llama perorsos (Nat V 16).

A partir de la interpretacion que hemos realizado de la descripcion del continente africa-
no transmitida par Plinio el Viejo se deduce que tenia conocimiento del curso del rio Nilo se-

gUnel trazado que Ie atribuye Juba II, que es el primer autor que 10 seiialal8, y que se funda-
menta en dos argumentos: la sincronia de las precipitaciones en Mauritania y las crecidas del

Nilo, y el reconocimiento de una biota comUncaracterizada por la existencia de cocodrilosl9

16 SANTANA SANTANA (eta!.) 2002, pp. 155-158.

17 Didonis Aegyptiae esse incipit a fine Aethiopiae Syene (Nat. V 59).

18BUNBURY 19592 (1879J, II , pp. 174-175.

19 Menciona cocodrilos en Nat. V 10 Y 51; VII I 89 y 92-94.



y papiros20
. A ellas se debe de unir la coincidencia de la relaci6n de pueblos y ciudades que

realiza con el trazado senalado por Juba II, convirtiendose asi elNilo en el elemento sobreel

que se articula la descripci6n del interior del continente. EI Atlas, el otro elemento natmal so-

bre el que se articula el relato, se describe como la gran montana que bordea la costa atlantica

y que se extiende desde Mauritana hasta Theon Ochema.

De este modo, el ambito territorial resultante de la reconstrucci6n realizada por noso-
tras supera considerablemente el realizado por el Barrington Atlas (cf. TALBERT [et aI.]

2000), que hemos tornado como documento cartogratico de referencia, ya que hemos am-

pliado el espacio descrito con la incorporaci6n de la costa nordoccidental desde Mogador

hasta Monte Camerun y el interior del continente asociado al trazado del Nilo segun Juba

II.

Figura 1. Grado de conocimiento geogratico de Africa
en la NaturaJis historia de Plinio el Viejo
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Figura 2. Tramos y sentidos descriptivos
de Africa empleados por Plin io el Viejo
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Tramos y sentidos descriptivos

1. Costa mediterranea, sentido Columnas-delta
nat. V 1-8 Y V 10-40

2. Interior, sentido Libia fv1are6tide-costa senegalesa
nat. V 43-46

3. Nil6tico en ambos sentidos
nat. V 47-50 Y VI 175-195, sentido delta-costa senegalesa
nat. V 51-54, sentido Atlas-delta

4. Costa mar Rojo, sentido sinus Laeaniticus-Mossylicum promunturium
nat. VI 163-174

5. Costa atlantica en ambos sentidos
nat. V 8-10, sentido columnas- Teon Ochema
nat. VI 196-205 sentido Teon Ochema-Fortunatae Insulae



La descripci6n de Afiica en Plinio (Nat. Vy VI)

Figura 3. Principales hitos geograticos
de Africa segun Plinio el Viejo

Columnasr~-....r5 MARE NOSTRVM

~. ---:s ",0 C. Sirles MAR CRETICO MAR EGIPCIO

(

1>-";\)" ~";1' A F R I C A ~ 1V1~ Delta
Hesperides .,,~~\\\ ~---
'if .I ./ EGlPIO

.' 0 rfo Hes eru DES I E RIO S ASIA

AfOrluna7as, C p DE AFRICA ~ems ~ ~
" ## Nilida NILO '"% '>'~

'\ 0 i),# -" , 1l
, \ '"~ # Lago mayor ~ S,
< '\) "-''' / AR-\BIA \0
) , Pigmeos

~

abO . ......._ MAR Cabo
Surrentlo "" AZANiO Mosllico

..". 1er Hesperu "'''-./"7G6rgades {eras

~

ETIOPIA
ATLAS ~ Teon··
~ \jJJ,., Ochema

Cabo Hespera Eti?pes 0,,"] cO /
n1slcatasy
nisitas .~ BaSQUES

\. DEfRANO ASTOSAPES ,/'y )-~~ Encerrado /--' '1 entre _ \ MAR EII6PICOI montanas

\, ,'/
I Isla del monte

( / ;/'~o
\ \ (
\ / '-

~,,-..,-. ....._~/./ 9= 800

Curso del Nilo
segun Juba II



},.
/ ETioPES

Figura 4. Grandes grupos etnicos de Africa
segun Plinio el Viejo
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