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Que se trate de temblores acaecidos en tiempos secos o
lluviosos, Aristoteles se lo explica todo y conoce tan bien lo
que pasa en el interior de la tierra que no tropieza con obs-
taculo alguno.

Nosse enim oportet, ut nostro in
corpore flatus inclusi vis tam tre-
niorum quam pulsuum causa exis-
tit: ita et in ipsa quoque terra fla-
tum similes praestare eflectus, atque
e terrae motibus, alium esse veluti
tremorem, alium velu+i pulsum. Et
qualia per corpus saepe contingere
reddita urina solent (fit cnim veluti
tremor quidam, nimirum uni verso

En efecto, es preciso saber que en
nuestro cuerpo la fuerza del soplo
es causa tanto de los escalofrios co-
mo del pulso; de modo que en la
tierra misma (es necesario saber)
que el soplo produce efectos seme-
jantes y que, entre los terremotos,
unos son como el escalofrio v otros
como el pulso. Y de la misma ma-
nera que en el cuerpo con la eva-
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spiritu extrinsecus intro sese con-
dente) talia etiam circa terram fieri.

Sed quantas spiritus vireis ha-
beat, non solum ex hisce quae in
aere hunt contemplari oportet (nam
hie spiritum sua magnitudine talia
committere posse existimaverit quip-
piam) vefum etiam ex hisce quae in
corporibus animantium fieri solent.
Nam et convulsiones et distentiones
nervorum, spiritus motiones sunt:
tantum autem roboris habent. ut
etiamsi multi simul conentur allata
vi reprimere aegrotantium motum,
tamen evincere nequeant.

cuacion de la orina se producen es-
calofrios (esto sucede, en efecto, al
esconderse dentro de todo el cuerpo
el soplo de afuera), asimismo tam-
bien se hacen los temblores cerca de
la tierra.

Sin embargo, para darse cuenta
de la grandeza de las fuerzas que
tiene el soplo, es menester se consi-
dere cuan grandes son, no sola-
mente las del aire, pero tambien las
de los cuerpos animados, pues habra
alguien quien opinara que solo por
su extension el aire pueda producir
tales (efectos). En efecto las convul-
siones y las contracciones de los
nervios son movimientos del soplo:
pero (los nervios) tienen tanta fuer-
za que a pesar de que muchas per-
sonas se esfuercen juntas y con todo
su poder para reprimir el movi-
miento de los enfermos, sin embargo
no pueden vencerlo.

Nada mas extrano que la comparacion hecha por Aristote-
les, entre los fenomenos fisiologicos y sismicos, con el objeto
de explicar estos ultimos, y antes de leer este texto, nunca
nos habrlamos imaginado que tan insigne filosofo hubiera
si do capaz de semejante lucubracion. jCon cuanta fuerza
irresistible se deja arrastrar una gran inteligencia aferrada en
un concepto aprioristico! Queda verdaderamente obcecada.
Seneca, asi como lo veremos mas adelante, admiro buena y
servilmente la imaginaria teoria; pero, sin duda por ser natu-
ralista, Plinio el viejo la paso en silencio. Es justo, sin em-
bargo, agregar que a Aristoteles mismo le vino cierta duda,
pues concluye como sigue, presentando, al parecer, alguna
excusa.

Idem in terra quoque ipsa fieri (ut
rem magnam parvae conferam) inte-
lligendum est.

Harum autem rerum indicia, vel
ad oculum plerisque in locis facta
fuere. Jam enim motus terrae qui-
busdam in locis factus, non ante de-
siit, quam ventus ille qui permove-
rat facta eruptione in locum terra
sublimiorem, apertae procellae mo-
do exierit. Id quod etiam circa He-

Debe entenderse que lo mismo
suceda en la tierra, bien que com-
pare cosa grande con pequena.

Por ejemplo, en muchos lugares
se han producido a la vista senales
de estos fenomenos. En efecto, un
terremoto sucedido en ciertos lu-
gares no cesa antes de que, hecha
la erupcion, este viento se haya mo-
vido hasta las partes superiorcs res-
pecto a la tierra y desencadenado
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raclcam Ponti nuper accidit: et prius
circa Hieram insulam, quae una est
ex iis quas Aelias appellitant;inhac
pars terrae intumescebat assurge-
batque cum sono in tumuli speci-
em; quo tandem disrupto multum
spiritum prodiit, qui scintillam cine-
remque sustulit, ac Liparaeorum ur-
bem (quae haud procul aberat) to-
tam in cineres redegit, et ad quas-
dam Italiae urbes accessit, atque
isto etiamnum tempore, ubi ilia ig-
nium evomitio contingit, apertum
est.

en torma de tempestad. Es esto lo
que acontecib recientcmente ccrca
de Heraclea del Ponto v anterior-
mente cerca de la isla Hiera, o sea
una de las que se daman Eolianas;
en esta (isla) una parte de la tierra
se hincho y surgio ruidosamente en
forma de otero; en fin, roto que fue
este otero, lanzo chispas y cenizas y
redujo a cenizas la ciudad de Lipari
que no era lejos; la ceniza alcanzo
hasta algunas ciudades de Italia; y
al mismo tiempo ss habia abierto
(el otero) en el lugar mismo de la
ejeccion de fuego.

Aqui tenemos una viva description de la eruption de Hiera
en el tiempo do la guerra social y, sin duda alguna, la intu-
mescencia del suelo como tambien la proyeccion de cenizas
hacia arriba y a gran distancia han podido inducir legitima-
mente a Aristoteles esta observacion que se habian visto los
efectos del viento interior. Hoy dia se interpretan de otra
nianera estos fenomenos, pero el antiguo filosofo estaba bien
justificado al alegar estos fenomenos volcanicos en pro de su
teoria. Por otra parte, no hay volcan alguno cerca de Hera-
clea del Ponto, de modo que la observacion relatada por el
debe considerarse erronea.

Etenim hanc esse causam ignium,
qui in terra fieri solent arbitrandum
est: nempe spiritus collisi incensio-
nem, discerpto prius in exigua frus-
ta aere.

Asi, es de pensar que los fuegos
que suelen producirse en la tierra
tienen precisamente por causa la in-
flamacion del soplo entrechocado
con el aire ya previamente dividido
en pequenas particulas.

A menos de referirse a ciertas experiencias de la fisica
moderna en que se inflaman mezclas gaseosas con aplicarles
bruscas y fuertes acciones mecanicas. no es facil entender la
explication presentada por Aristoteles; pero no podia cono-
cerlas, de modo que aun si ha tenido alguna intuition de es-
tos fenomenos, no por esto dejo de apoyarse sobre una nueva
hipotesis.

ANALES.-MAR.-AB â€” 10
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Quod autem spiritus sub terram
fluant, argumento vel id esse potest,
quod circa hasce insulas fieri solet.

Cum enim staturus est Auster
prius quam coeperit denunciat; nacn
loca e quibus illae flammarum eruc-
tationes fiunt rcsonare solent; quod
e longinquo propelli jam mare coe-
perit. et ab eo id quod e terra effla-
turum erat, rursum intro compella-
tur.

Lo que suele suceder cerca de es-
tas insulas (Lipareanas), puede sin
disputa ser un argumento en favor
de que los vientos circulan debajo
de la tierra.

En efecto, cuando el Auster (vien-
to del sur) va a establecerse, se de-
nuncia antes de principiar; pues los
lugares en que suceden estas eruc-
taciones de llamas, suelen resonar;
porque el mar habra ya principiado
a ser empujado desde lejos, de mo-
do que lo que estaba para exhalarse
de la tierra, esta rechazado de nue-
vo hacia dentro.

Raciocinios embrollados y confusos no demuestran ni ex-
plican nada. Todo esto no da razon de los ruidos que muy a
menudo preceden las erupciones volcanicas.

Qua autem mare accedit, hac so-
num sine motu facit, turn propter
locorum amplitudinem (nam intro
subiens in immensum diffunditur)
turn propter aeris repulsi exiguita-
tem.

Pero donde alcanza el mar, aqui
produce un sonido sin temblor, ora
merced a la magnitud del espacio,
pues al insinuarse por debajo en el
interior (de la tietra), se^ierrama en
la inmensidad, ora merced a la es-
casez del aire rechazado.

Respecto a esta nueva explicacion, podemos repetir lo di-
cho antes. Si casi hasta nuestros dias, se ha querido atribuir
los fenomenos volcanicos a la penetracion de las aguas del
mar a traves de las capas superficiales de la tierra hasta el
nucleo terrestre que se supone incandescente, se notara con
cierto interes que Aristoteles se basaba sobre la rnisma intro-
duce! on de esas aguas en el interior de la tierra, para expli-
car los retumbos que suelen preceder a las erupciones volca-
nicas. Pero ha bastado se descubriesen volcanes muy alejados
de las costas del mar para demostrar insostenible estateoria;
de donde ha resultado, una vez mas, el triunfo definitivo de
las observaciones sobre opiniones, aunque proceden de Aris-
toteles, a lo menos en cierto grado.
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Praeterea solis caligo et obscuri-
tas sine nube perveniens. et venti
tranquillitas atque frigus acre, quae
nonnunquam ante matutinos terrae-
motus accidere solent, causae prae-
dictae indicio sunt. Nam et solem
caliginosum obscnrumque fieri, et
cum dies instat atque diluculum
appetit, tranquillitatem atque frigus
oboriri. incipiente Condi in venas te-
rrae spiritu, qui vim dissolvendi dis-
cernendiquc aerem obtinet, neces-
sum est. Quandoquidem tranqudli-
tas parte plurima (quemadmodum
etiam prius diximus) accidit: quia
spiritus intro veluti refluit. Et magis
ante majusculos motus, nam cum
spiritus non partim intro partim ex-
tra fdistrahitur, sed universam te-
rrain subit, necessario plus roboris
ac virium habere solet, frigus vero,
propterea quod exhalatio quae per
se suapte natura calida est, intro
convertitur. Non videntur autem
venti esse calidi, perinde ut neque
spiritus ille qui per os efflari solet;
quoniam aerem movent, qui vapore
frigido eoque multo refertus est. Is
enim e propinquo quidem calidus
est; qualis etiam est cum exhalamus,
verum propter exiguitatein non
aeque percipi potest, e longinquo
frigidus, eadem qua venti causa.
Deficiente igitur in terram tali vir-
tute, vapida effluxio humiditatis ra-
tione coiens Irigus importat, in qui-
bus locis ejusmodi affectum fieri
contingit.

Ademas el debilitamiento (de la
luz) del sol y la oscuridad que sobre-
viene sin nube, la calina del viento
y el frio riguroso que, a veces, suc-
len suceder antes de los terremotos
de la mafiana, demuestran la causa
susodicha. En efecto, es necesario
que el sol se torne lobrego y oscuro.
y que sucedan calma y frio, cuando
al acercarse el dia y al despuntarse
el alba, principiando el soplo a es-
couderse en las venas de la tierra
adquiere fuerza para disolver y dis-
persar el aire. Por esta causa la cal-
ma se produce gencralmente y de
preferencia antes (de los terremo-
tos), asi como ya lo hemos dicho,
puesto que el soplo refiuye como ha-
cia dentro. Y sobre todo antes de
los terremotos mayores, puesto que
cuando el soplo no esta separado
parcialmente al interior y parcial-
mente al exterior, pero si se insinua
debajo de toda la tierra, necesaria-
mentc el frio suele tener mas ener-
gia y fuerza, puesto que retrocede
hacia el interior (de la tierra) la
exhalation que de su natura pro-
pia es calida. Pero no se observan
vientos calidos, ni tampoco lo es el
soplo que suele salir de la boca;
porque mecen (los vientos) un aire
repleto de una gran cantidad de va-
por frio . En efecto es cierto que es-
te soplo es calido de cerca, asi cuan-
do suspiramos, porque por su exi-
giiidad no puede apercibirse, mien-
tras que a lo lejos, es frio por la mis-
ma causa que los vientos. Faltando,
pues, en la tierra una fuerza seme-
jante, el flujo del vapor reunido por
la humedad produce el frio en estos
lugaresenque sucedeeste fendmeno.

No sin algun asombro, un fisico o meteorologo, podran
leer semejantes lucubraciones, en que el gran filosofo ensarta,
unas tras otras, frases vacias cuyo conjunto no solamente
no demuestran nada de lo que intenta explicar, sino que es-
capa a toda critica cientifica, por tratarse de afirmaciones en
que la observacion juega el menor papel.

Haec eadem etiam causa est, et Es esta la causa de que a veces
ejus signi quod nonnunquam prae- el temblor venidero suele, ora de dia,
cedere motu futuro consuevit aut ora despues de la puesta del sol con
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enim interdiu aut paulo post occa-
sum sereno, seu tenuis linea nubis in
longum porrecta spatium visitur:
nimirum languescente spiritu prop-
ter demigrationem.

tiempo sereno, estar precedido de
este signo que una tenue linea de
nube vese alargando en el espacio,
por languidecer demasiado el viento
a causa de su desplazamiento.

Que las nubes llamadas stratus a consecuencia de su forma,
pronostiquen temblores, es esta una opinion del todo infunda-
da que ha dejado solo pocos rastros en los escritos delosfilo-
sofos u otros autores posteriores a Aristoteles. Plinio el viejo
la repitio y Lizarraga nos cuenta que reinaba en las creen-
cias populares de Santiago de Chile, a principios del siglo
XVII. Aristoteles, que nunca queda cortado, nos explica el
supuesto hecho por medio de una comparacion un poco in-
comprensible.

Nec absimile in ipso quoque mari
circa littora evenit, nam cum mare
fluctuosum exundat, fluctus qui in
littore frangi solent admodum crassi
et obliqui redduntur, cum vero sopi-
tum est, propter exiguam secretio-
nem, tenues ac recti. Quod igitur
mare circa caliginem quae in aere
est, efficit, adeo ut cum coelum
tranquillum fuerit, nubes quae ve-
luti fluctus aeris existit, modis om-
nibus recta tenuisque relinquatur.

Esto no difiere de lo que sucede
en el mar cerca de las orillas, pues
cuando el mar agitado sale de ma-
dre, las olas que suelen reventar
contra la costa son rechazadas enor-
mes y oblicuas, pero cuando el mar
se apacigua, las olas vuelven tenues
y rectas a causa de su exigiiidad.
Asi lo que hace el mar cerca de la
tierra, lo mismo hace el viento cerca
de la niebla del aire de la misma
manera que cuando el cielo es tran-
quilo, la nube que es como las olas
del aire, de todos modos queda rec-
ta y tenue.

] .a ciencia moderna se encuentra incapaz de calificar se-
mejante comparacion en terminos moderados. Sin embargo
Aristoteles suyo adivinar la similitud de las olas del aire
con las del mar.

Hoc eadem etiam de causa non- Por esta misma causa, sucede a
nunquam accidit, ut circa lunae de- veces que la tieria esta sacudida
fectus terra quatiatur. cerca de los eclipses de luna.

Naturalmente Aristoteles no va a tropezar contra dificul-
tad alguna para dar cuenta de un hecho que, al acontecer, no
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es sino una mera coincidencia, lo que habria podido recono-
cer facilmente por medio de una estadistica do las mas sen-
cillas.

Cum enim jam terrae objectus
instat, et nondum prorsus lumen de-
fecit, nec calor a sole profectus ab
aero recessit, sed emarcescere coepit,
tranquillitas oboritur, commigrante
ill terram spiritu, qui ante lunae de-
fectus motum terrae committit (nam
venti quoque saepe ante lunae de-
fectus excitantur ) initio quidem
noctis, cum delectus medio incipit
noctis: medio vero cum mane. Id au-
tem evenire propterea solet, quod
calor lunae hebetatur, cum cursus
jam proxime est quo defectus exul-
tet. Remisso itaque calorcquo reten-
tus aer quiescit rursum moveri ac
spiritus redcli pro defec-tionis tardi-
tate tardius incipit.

Cuando, en efecto, se acerca la
interposicidn de la tierra (entre el
sol y la luna), y que la luz todavia
no falta completamente, ni que el
calor procedente del sol se retira
tampoco del aire, pero si principia a
debilitarse, comienza la calma (del
aire), pues emigra dentro de la tie-
rra el soplo que antes del eclipse de
luna desencadeno el terremoto, pues
muy a menudo los vientos se levan-
tan ante los eclipses, (sucediendo
esto) al principio de la noche y a la
media noche segun que el eclipse
principle a la media noche o a la ma-
drugada respectivamente. Pero esto
suele acontecer porque el calor de la
luna esta debilitado, cuando ya se
acerca su carrera del eclipse. Por
esta causa, y siendo debilitado el ca-
lor por el cual el aire retenido se
calma, este (aire) principia de nuevo
a moverse y mas tarde el soplo
(principia) a exhalarse a consecuen-
cia del atraso del eclipse.

Es dificil imaginarse algo mas complicado y, por consi-
guiente, menos comprensible. Desde el principio de su argu-
mentacion, Aristoteles atribuye los eclipses de luna a su ver-
dadera causa geometrica, es decir, la interposicion de la
tierra entre el sol y la luna, pero inmediatamente hace una
confusion lamentable entre los eclipses del sol y de la luna,
pues solo en aquellos, la luz y el calor del sol se debilitan o
desaparecen a consecuencia de la interposicion de la luna en-
tre el sol y la tierra. En verdad, este error se atenua hasta
cierto grado, merced a otro error cometido por nuestro filo-
sofo, cuando habla del calor cmanado de la luna, pues se le
puede excusar de haber ignorado que es infinitesimal el calor
reflejado por la luna relativamente al del sol.

Al lin y al cabo, para un sismologo moderno, lo mas criti-
cable en la teoria que acaba de leerse, consiste en la explica-
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cion tan incoherente de un dato falso, es decir, de una mayor
frecuencia sismica en relation con los eclipses de luna.

Sin embargo, parece haber tenido, Aristoteles, algunas du-
das sobre sus afirmaciones anteriores respecto a las cireuns-
tancias de viento que acompanarian a los eclipses de luna.
Encontramos, en efecto, en sus Problemas (para resolver o
investigar) (Aristotelis Problemctlum . . . . Sectio XVI. De men-
tis. n 20) el de los vientos que preceden a los eclipses de luna.

Cum autem validus terrae extite-
rit motus, nec illico, nec funditus
quatere desinit, quinimmo non ante
quadragmta dies sistitur, plerumque
et tardius, ut pote cum quidam
annuo et biennii spatio circa eadem
loca vigeat duretque.

Sin embargo, cuando el terremoto
ha sido violento, no cesa de sacudir
ni desde luego, ni por completo, pe-
ro no para antes de cuarenta dias,
y muchas veces mas tarde aun, de
modo que florece y dura cerca de
los mismos lugares durante un ano
y hasta dos.

Los antiguos notaron el fenomeno, bien conocido de las
replicas de los grandes terremotos, pero en cuantoa que per-
sistan frecuentemente durante un intervalo exacto de cua-
renta dias, es esta una duration imaginaria que procede de
creencias folkloristas, a consecuencia de un caracter mistico
que se atribuve a ciertos numeros, inclusive el de cuarenta.
Esta opinion particular se ha conservado casi hasta nuestros
dias, y son muy ordinarias las relaciones de terremotos en
que se afirma que duraron cuarenta dias sus replicas; un he-
cho que Aristoteles no ha intentado explicar, pero si la per-
sistencia mas o menos duradera de la instabilidad terrestre
despues de los grandes acontecimientos sismicos. Con este
objeto vuelve, como sigue, a sus argumentos de siempre.

Porro tarn spiritus multitudo
quam forma cavernarum vel cuni-
culi per quem meat, magnitudinis
terrae motus causa existit. Qua enim
spiritus resultat, nec facile penetrare
potest et maxime quatit, et in spe-
cuum angustiis intercludatur aquae
modo quae pertransire non potest,
necessarium existit. Quo circa ut in
corpore pulsus non repente, nec su-

Ademas la causa de la magnitud
del terremoto se encuentra tanto en
la cantidad del soplo como en la
forma de las ca vernas y de los con-
ductos por los que se derrama. Aqui
donde, en efecto, el soplo resalta
ni puede penetrar facilmente, sacu-
de mas fuertemente, y es necesa-
rio que este parado en las angos-
turas de las cavernas a semejanza
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bito sedari, sed paulatim elangucs-
cente affectione solent, ita nec origo
ipsa, a qua exhalatio prodiit. Quin
in aperto quoque est spiritus dela-
tionem noh protinus omnem absum-
psisse materiam, ex qua ventum
ilium concreavit seismon hoc est te-
rraemotum nuncupamus. Quoad igi-
tur quantuum spirituum superest
insuinptum sit, terrain quati, sed le-
vins et eo usque dum quod exhalat
minus sit, quam ut ingenue movere
queat, necesse est.

del agua que no puede derramarse.
Asi del mismo modo que los pulsos
no suelen debilitarse de repente ni
subitamente en el cuerpo, pero si a
medida que se atenua paulatina-
mente la enfermedad, tampoco (de-
saparece de repente) el origen de
que procedid la exhalacion. Resulta
esto porque el soplo no ha absorbido
sin interrupcion toda la materia con
que este viento ha creado el seismo,
es decir lo que llamamos terrernoto.
De consiguiente, es necesario que la
tierra este sacudida hasta tanto que-
de sin ser absorbido todo el soplo
sobrante, y (esta sacudida) hasta
quelo exhalado este menor que lo
taenester para moverla (la tierra)
netamente.

Aliora, desistiendo Aristoteles un poco de sus consideracio-
nes puramente teoricas, entra mas profundamente en el pro-
blema sismico, es decir, que por fin se digna investigar algu-
nos efectos y propiedades de los terremotos.

Porro spiritus sonos eos facit qui
sub terra hunt quippe terraemotus
praecedere solent. Quin et sine motu
jam alicubi su.b terra factus est so-
nus, nam ut aer cum flagella-tur, va-
rios edit sonos: ita etiam cum ipse
percutit, nuiltiplices sonorum diffe-
rentias affert, nihil cnim interest,
hoc an illo afficia'tur modo: quippe
cum omne quod percutit, simul et
ipsum percuti soleat. Praecedit vero
motum sonus: quoniam subtilis est,
atque penetrare melius quam spiri-
tus potest. Cum autem minor eSt
quam ut terra movere propter suam
tenuitatem queat, quia facile perco-
latur transmittiturque, movere te-
rrarn nequit: quia vero servet contra
solida cavaque corpora, et variasca-
vernarum figuras, varias edere voces
assolet, adeo ut nonnunquam (id
quod etiam portentoruin scriptores
aiunt) terra inugire videatur.

Ademas, el soplo produce estos
sonidos que se hacen debajo de tie-
rra, pues suelen preceder a los te-
rremotog. En efecto en cualquier
lugar ha habido sonidosin terremo-
to, de la misma manera que el aire
emite sonidos cuando esta golpeado.
Asi mismo, cuando el aire mismo
golpea, ocasiona sonidos de diferen-
tes especies, pues no importa que
haya sido golpeado o que sea el que
haya golpeado. En verdad el sonido
precede al movimiento, porque es
sutil y puede penetrar mas que el
soplo (al traves de los cuerpos). Pero
cuando es mas debil que el que pue-
de mover la tierra, a consecuencia
de su tenuidad, se infiltra y se insi-
nua con facilidad, de modo que no
puede mover la tierra: pero topando
contra solidos cuerpos huecos y va-
rias formas de cavernas, el soplo
suele emitir notas variadas, de modo
que a veces se observa que la tierra
muge, lo que sin embargo ciertos
escritores tienen por portentoso.
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Por consiguiente, Aristoteles supo observar que el ret umbo
precede al temblor y que, ademas, el ruido sismico, puede
producirse sin temblor sensible. En otras palabras, ha tenido
conocimiento de los Brontidis, o sea de fenomenos sismicos
cuya energia es incapaz de mover el suelo y se manifiestan
solo por fenomenos acusticos. Sus observaciones por exactas
y cuerdas que fueron, no han llamado la atencion de los sis-
mologos, sino solo en estos ultimos arms, cuando se descu-
brieron de nuevo esos ruidos particulares que ahora forman
un ramo bastante importante, pero particular, de la sismolo-
gia. En cuanto a la teoria que expone Aristoteles en seguida,
es excusado decir que es erronea, pues atribuye los fenome-
nos acusticos a un cierto transporte del aire o del soplo,
siendo que, segun sabemos ahora, consisten en la traslacion
del movimiento ondulatorio de las particulas materi ales, tras-
lacion que no se coinunica a la materia. Pero en su epoca, los
fisicos ignoraban esta propiedad mecanica de los movimien-
tos ondulatorios, respecto a los cuales nuestros sentidos, mas
especialmente el de la vista, parecen mostrarnos lo contra-
rio. No puede negarse, en efecto, que las olas parecen trasla-
darse. El filosofo griego ha caido en bastantes errores, para
que no se le culpe de otros que no podia evitar. Ademas,
tuvo mucha razon, al menos en sentido general, cuando atri-
buye la variedad de los sonidos a la diferencia de constitu-
tion de las capas terrestres en que se propagan los temblores
y hasta segun las formas de las cavernas subterraneas, si hu-
biera sido exacta su hipotesis al respecto.

En seguida, Aristoteles estudia otros fenomenos accesorios
de los terremotos y principia por las erupciones de agua y
lodo que los acompanan frecuentemente cuando son bastante
intensos y que a ellas se presta la cohstitucion del subsuelo.

Jam vero et aquae eruperunt, dum Y hasta las aguas han surgido
terra quateretur. mientras se sacudia la tierra.

Pero esta observacion, conforme a lo que sucede en los
grandes terremotos, le sirve a Aristoteles de punto de par-
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tida para consideraciones teoricae, tan imaginarias y conl'n-
sas como las anteriores, naturalmerite sobre la misma base
del viento y que le conducen insensiblemente a tratar de los
maremotos.

At nequaquam ob id aqua motio-
nis causa existit, sed sive in summa
telluris parte sit, sive ab imo vi spi-
ritus id est, quod movet, quo modo
venti, fluctus, ventorum causae sunt.

Sin embargo de ningun modo el
agua causa por esto el movimiento,
pero, sea que el viento este en la
parte superior de la tierra, sea que
saiga con fuerza desde abajo, es el
que sirve de motor, de modo que los
vientos originan las. olas y no sou
las olas que causan los vientos.

<;No parecera extrano que Aristoteles se tornase la pena de
exp oner una cosa tan obvia?

Quandoquidem vel sic quispiam
terram esse hujusce affectionis cau-
sam dicere posset. Siquidem terra
dum quatitur, aquae modo subverti
solet: amnium namque effluxio, non
nisi subvertio quaedam existit.

Tanto valdria que alguien pudiese
decir que la tierra esla causa de es-
ta perturbation (el terremoto). En
efecto, cuando esta sacudida la tie-
rra, suele volverse de arriba hacia
abajo a semejanza del agua, puesto
que el derramamiento de los rios no
es sino un cierto volcamiento de
arriba hacia abajo.

En esta ultima frase Aristoteles compara el movimiento
sismico ala caida hacia adelante de la cuspide de una ola de
mar encrespado. A primera vista, uno podria creer que tuvo
sobre el movimiento sismico, un concepto muy cuerdo, puesto
quo precisamente las observaciones de la sismologia moderna
permiten identificar con toda exactitud las ondulaciones de
la tierra en los terremotos con las olas del mar, hasta el punto
de que en ciertas circunstancias favorables del terreno se
piled a ver las olas mismas del suelo adelantarse a semejanza
de las del mar. Pero Aristoteles no hatenido, en realidad, la
intuicion de esta identificacion, puesto que, en la compara-
cion que expone entre ambos movimientos, se refiere a la
caida de las olas liquidas, es decir, a un fenomeno secundaria
que no tiene su equivalente en las ondas sismicas de la tierra.
Y tanto es asi que en la segunda parte de la misma frase,
introduce con el movimiento del agua de los rios una nueva
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comparacion que resulta un verdadero absurd.o. En resumen
y a pesar de una primera apariencia, Aristoteles no ha com-
prendido que el movimiento sismico es uno de los movimien-
tos ondulatorios de que la naturaleza nos presenta varios
ejemplos. Solo a consecuencia de su teorla slsmiea, ha sido
arrastrado a una comparacion que por poco le habria condu-
cido a la verdadera teoria de los terremotos: erro el tiro, pa-
sando al lado del bianco.

Veium ambo isthaec terra in-
quam et aqua, causae ut materies
sunt; patiuntur enim, non agunt,
spiritus vero, ut principium.

Pero ambos (elementos), la tierra
y el agua, son causas solo en tanto
que son materias; en efecto son pasi-
vos, no obran, mientras que el vien-
to si (obra), como principio.

Asi Aristoteles no deja un instante de empenarse en afir-
mar que el viento produce los terremotos y no pierde ocasion
alguna en expresar en forma nueva su opinion al respecto.
El mismo punto de partida le va a servir para explicar los
maremotos.

Ubi autem inundatio simul cum
terrae motu accidit, spiritus ex ad-
verso flantes n causa sunt. Id vero
tit, cum spiritus qui terram quatit,
mare ab alio spiritu delatum repe-
llere nequit omnino: sed propellendo
ac in unum contrahendo. magnam
vim maris colligit, tunc enim hoc
spiritu evicto, universum a contra-
rio spiritu pulsum erumpere, ac di-
luvium fa cere necesse est.

Pero aqui donde una inundacion
sucede con un terremoto, la causan
los vientos soplantes del (sentido)
contrario. Asi acontece cuando ei
viento que sacude la tierra, no pue-
de rechazar completamente el mar
traido por otro viento: pero empu-
jando y estrechandola en una sola
(masa), recoge la fuerza grande (del
mar) y entonces en efecto, vencido
este viento (el contrario), es necesa-
iio reviente todo el movimiento
(producido) por el viento contrario
y suceda el diluvio.

En los terremotos y aun ,en los temblores de poca violen-
cia, es muy ordinario ver el agua derramarse fuera de los
vasos sacudidos. Asi cualquier hombre de buen sentido, aun-
que ignorante, por poco que reflexione, deducira de esa obser-
vacion comun que los maremotos se originan de que esta
sacudido el fondo del mar, o sea el vaso que la contiene. Pero
Aristoteles, con su talento e inteligencia incomparabies y po-
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cas vices igualados, no supo entender una co.sa tan sencilla,
obcecado como estaba por so tcoria aprioristica de los terre-
motos: aferrandose on ella se vio obligado a invocar una in-
tervention de los vientos tan complicada y confusa como
hipotetica.

Id quod circa ipsam quaque Acha- Asi sucedio cerca de la misma
iam accidit. Achaia.

Aristoteles aJude aqui al celebve terremoto que en el aho
de 373 a. J. C. derribo laciudad de Bura y al maremoto con-
comitante que inundo la de Helice, comp lie andose el desastre
con el hundimiento de la costa debajo del mar, en que de? a-
parecio esta segunda ciudad.

Extra namque flabat Auster, in- En efecto el Auster soplaba al ex-
tra Aquilo. terior y el Aquilon al interior.

Entendemos que el Auster, o sea el viento del sur, soplaba
de la tierra, miehtras que el Aquilon, o sea el viento del nor-
te, soplaba <1 el mar, de mo do que se encontraban precisa-
mente en sentido contrario en la costa misma de Achaia,
cuya direccion es la de este a ooste. En esa fecha Aristoteles
tenia solo once anos y moraba en Macedonia; asi no relata
observaciones propias. Por otra parte los antiguos no solian
hacer observaciones tanprecisas, de modo que se habran con-
I'undido el Auster y el Aquilon respectivamente con la brisa
de tierra y la del mar; pero esta sopla en la tarde y aquella
en la manana: no ban podido pues soplar ambas en el me-
mento del terremoto y maremoto. Asi segun toda probabili-
dad, con el objeto de comprobar la exactitud de su teoria por
la observacion, Aristoteles, tal vez de buena fe e inconsiente-
mente, habra supuesto la simultaneidad de ambos vientos.
No resulta, pues, verosimil que nos encontremos aqui ante
observaciones efectivas.
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Cum autem facta fuit tranquilli-
tas, et ventus intro fiuere coepit, una
cum inundatione etiam terrae exti-
tit motus, et eo praesertim, quod
mare nullum spiritui sub terra de-
bacchanti respiraculum nullamque
difflationem concedebat, immo obs-
tipabat intersaepiebatque, nam se
mutuo oppugnando spiritus motum
terrae fecit, fluctus diluvium.

Pero, habiendose establecido la
calma, el viento comenzo a derra
marse por dentro (de la tierra), hu-
bo tambien terremoto simultanea-
mente con la inundacion, v esto
principalmente porque el mar no
ofrecia al viento enfurecido debajo
de la tierra conducto alguno ni sali-
da, al contrario se oponia y se inter -
ponia, y asi, combatiendose mutua-
mente el viento y las olas, aquel
produjo el terremoto y estas el di-
luvio.

En seguida, Aristoteles pasa a otro tema, en verdad mucho
menos concreto y comprensible.

Fiunt etiam particulares quidam
terrae motus, et plerumque non ul-
tra partuum procedentes tractum:
venti vero nulli. Particulares, in-
quam, cum exhalaciones proprii vi-
cinique loci in unum coiermt: quo
modo squalores imbreisque particu-
latim fieri diximus. Et quidem te-
rrae motus ad hunc fieri modum
solent, venti minime.Nam subterra-
nea principatum obtinent, ut ad lo-
cum unumomnes contendant exha-
lationes. Sol vero, non aeque facere
potest ut omnes, sed magis quae
suspensae in aere sunt, cum jam
principium suicursus a sole pro loco-
rum differentia coeperint, in unum
fluant.

Quoties igitur spiritus est multus,
terram in latum tremoris instar mo-
vet.

Ademas hay ciertos terremotos
parciales y que en general no se ex-
tienden mas alia del lugar en donde
han nacido; pero no hay vientos al-
gunos (de esta clase). Son parciales,
es cierto, cuando se han juntado las
exhalaciones de un lugar y las de la
vecindad: asimismo que, segun he-
mos dicho, se producen las sequias
aparte de las lluvias. Y en verdad
los terremotos suelen producirse de
este modo, pero menos (frecuente-
mente) los vientos. Pues los (ele-
mentos) subterraneos obtienen la
supremacia, de modo que todas las
exhalaciones tiendan (a reunirse) en
un mismo espacio. En efecto el sol
no puede obrar de la misma manera
que todas las exhalaciones, pero las
que se derraman en un solo espacio
son las que estan suspendidas en el
aire, cuando han comenzado el prin-
cipio de su carrera, a consecuencia
(de la acci6n) del sol, segun la diver -
sidad de los lugares.

De consiguiente cada vez que el
viento es considerable, mece la tie-
rra lateralmente a semejanza de un
tremor.

Debe entenderse que la tierra se mueve horizontalmente, es
decir que se trate de un temblor ondulatorio; pero no se en-
tiende como la consecuencia se deduce de laspremisas ante-
riores.
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Fit autem et quibusdam in locis
terrae motus, sed raro, veluti pul-
sus, cum assurgens intumescit, al-
ternoque motu residet.

Pero, solo en algunos lugares y ra-
ras veces, se produce un terremoto
a semejanza del pulso, cuando (el
suelo) levantandose se hinclia y se
asienta por un movimiento alterna-
tive.

A1 contrario, aqui se describen con claridad los temblores
que llamamos susultorios, trepidatorios o vibratorios v, segun
algunos sismologos, pulsatorios, en los que predomina el mo-
vimiento vertical, pero no son raros ni propios a ciertos luga-
res como dice Aristoteles.

Estos dos parrafos sonla parte mas loable de toda la obra
sismologica de Aristoteles, pues es esta la clasificacion y no-
menclatura de los movimientos sismicos sensibles al hombre
a las que han llegado los sismologos modernos, tanto por la
observacion directa como por el estudio de los diagramas sis-
mograficos. Sin embargo, al establecer esta clasificacion sen-
cilia pero exacta, Aristoteles no hatenido una idea de genio,
pues en todos los paises instables la gente mas vulgar no so-
lamente la conoce, pero ademas sabe que los temblores ondu-
latorios corresponden a fenomenos sismicos, cuvo foco es
alejad'o, a lo menos cuando las ondas son bastante lentas.

Siguen c.onsideraciones teoricas del estilo ypoca claridad de
siempre.

Quocirca et rariuscule ad hunc
quatit modum, haud enim facile sit,
ut adeo multum coeat principium,
quippe cum exhalatio in longum
multo plus, quam in crassitatem
digeri soleat.

De consiguiente, raras veces la
tierra es sacudida de este modo,
pues no es facil se junte en gran can-
tidad el principio (de los movimien-
tos sismicos), con tanto mayor mo-
tivo que la exhalacion suele distri-
buirse mucho mas en longitud que
en espesor.

Se entienden estas ultimas palabras de la frase en el sen-
tido de la asercion anterior, es decir, que los temblores late-
rales, o sea en lengitud, son mas frecuentes que los susulto-
rios, o sea en espesor relativamente a la corteza terrestre.
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Ubi autem motus terrae factus est
ejus modi, copia lapidum eorutn in
morem qui in cribris emergunt, per
summa telluris jacet. Siquidem te-
rrae motu ad hunc modum facto, ,
Sipylus, vocatus Phlegraeus ager, et
regio Ligustica, eversa fuerunt.

Pero aqui donde se ha producido
un terremoto de esta clase, queda
en la superficie delatierra una can-
tidad de piedras a semejanza de las
que aparecen en los harneros- Fue
asi que por terremotos de este mo-
do, se han derruido el Sipilo, los
campos llamados Flegreos y la co-
marca Ligystica.

Se cree que Aristoteles llama ligystica la region cubierta
de piedras sueltas que se encuentra cerca de la desemboca-
dura del rio Rona. La comparacion que hace en este caso
entre el residuo de ripio que queda en el fondo de un harnero
sacudido violentamente, como la tieria por un terremoto, es
muy curiosa y aparentemente muy cuerda, aunque de ningun
modo los guijarros de Â«La CamargueÂ» han podido resultar de
movimientos sismicos. Se sabe que en una epoca muy remo-
ta, el monte Sipyle se derrumbo en parte a consecuencia de
un terremoto, de modo que en su rededor se acumularon
montones de piedras y penascos. En fin, encuanto a los cam-
pos Flegreos, se trata de fenomenos volcanicos. Debe confe-
sarse que cuando Aristoteles intenta, por acaso, llamar en
apoyo a su teoria a la observacion de los efectos de los terre-
motos, tiene mala suerte.

Porro insulae procul in alto posi- Es cierto que las insulas ubicadas
tae, minus quam quae continenti lejos en alta mar, suelen ser menos
vicinae sunt, quati solenti. sacudidas que las vecinas al conti-

nente.

La estabilidad sismica, bien comprobada, de las islas Sar-
dena y Corcega ha podido inducir a Aristoteles a emitir esta
asercion, que no tiene caracter alguno de generalidad, y el
habria podido evitar este error, solo con recordarse cuan ex-
puesta esta a terremotos destructores la isla de Creta, cuyos
desastres no pudo ignorar. Naturalmente lo explica sin vaci-
lacion alguna, como sigue:

Nam maris copia exhalationes re- En efecto la magnitud (de la ma-
frigerat, nec non suo pondere obstat sa) del mar enfria las exhalaciones:
quominus quatiantur, vimque infert. no se opone por su peso a que (las
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Praeterea mare flatibus evictum
fluit, non quatitur. Item quia mare
magnum occupat locum, haud ad
hoc, sed ex hoc veniunt exhalatio-
nes, quas quae e terra oriuntur co-
mitari as'-olent. Insulae autem illae
quae continenti vicinae sunt, conti-
nentis partes sunt, et proiude quati
solent: quando mare, quod insulas
illas continentemqueinterjacet, prae
sua exiguitate vireis nullas habet.
At quae sunt in medio mari positae,
nequaquam absque toto mari quo
ambiuntur moveri possunt.

insulas) esten menos sacudidas, pero
se lleva laenergia (de las exhalacio-
nes). Ademas el mar desposeido de
los vientos, se derrama, no se sacu-
de. De la misma manera, porque el
mar ocupa gran espacio, no a el van
las exhalaciones sino que 1 salen de
61, las que suelen acompahar a las
que emanan de la tierra. Pero estas
insulas que son vecinas al continen-
te, son porciones de el y, de con-
siguiente, suelen estar sacudidas,
cuando el mar que se interpone en-
tre estas islas y el continente no tie-
ne fuerza alguna a consecuencia de
su exigiiidad. Pero las islas ubica-
das en medio del mar no pueden, de
ningiin modo, ser mecidas sin el mar
de que estan envueltas.

Hueca fraseologia, nada mas.

Igitur de terrae motibus, et quae-
nam sit eorum natura, et quam ob
causa fiant, item de ceterisque circa
ipsos accidunt, iisque maximis dic-
tum est.

Asi ha sido hablado de los terre-
motos, de su natura y causa y tam-
bien de los principals entre los de-
mas (fenomenos) que suceden con
ellos,

No sin algun temor vamos a calificar la teem sismologica
de Aristoteles. Confesamos que no habiendo tenido nunca la
oportunidad de investigar su inmensa obra filosofica y cienti-
fica, ni siquiera la de leerla, lo considerabamos como uno de
los mas notables genios producidos por la humanidad, cuyas
obras habian sido el objeto de un verdadero culto durante
tantos siglos, dominando a la filosofia y ciencia casi hasta
la aurora de nuestros tiempos. En esto nos babiamos plegado
ciegamente a una opinion general, aceroa de la cual, hasta
ahora, nada nos habia sugerido el deseo de forjarnos una
apreciacion personal, la que, tenemos que declararlo. no nos
interesaba en nada, tan fuera de nuestras investigacionos se
encuentran sus obras. Pero, por ser sismologo, nos ha cabido
la mala suerte de perder nuestras ilusiones, entiendase que
no queremos salir del campo de la ciencia de los temblores.
Muy grande ha sido, pues, nuestro asombro al seguir paso a
paso a Aristoteles en sus elucubraciones respecto a los t'eno-
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menos slsmicos; no encontramos otro vocablo mas adecuado
para defmir nuestras impresiones al llegar al fin de esta ca-
rrera tan larga como pen'osa.. Imbuldo de los metodos cientl-
ficos modernos, aferrado en esta creencia de que las observa-
ciones bien hechas y cuerdamente interpretadas cuando se
puedeâ€” y solo en este caso â€” son la unica base de las deduc-
ciones cientlficas, decidido enemigo de las hipotesis, nos he-
mos encontrado ante una serie de hipotesis sucesivas que,
por ser deducidas unas de otras con una logica tan admira-
ble como impecable, no dejan, sin embargo, de ser meras su-
posiciones del todo infundadas, porque, muy raras veces,
nuestro filosofo se preocupa de las observaciones y cuando
las refiere no tiene la precaucion de verificarlas. Se contenta
con cualquier dato referido por otros, con tal de que entre
en el cuadro de sus hipotesis, y aun mas, si es necesario lo
tortura, sin duda inconscientemente y de buena fe, no nos
atrevemos a decir quelo falsifica, pero el resultado es el mis-
mo. Asi, careciend.o por completo segun creemos, de una
mente cientlfica en el sentido moderno de la expresion, erigio
una teoria imaginaria, que no tiene mayor valor que las an-
teriores, cuya crltica presenta desde el principio.

Pero, no se nos preguntara como puede explicarse que
una teoria tan imaginaria haya reinado sin disputa durante
tantos siglos? Es que si en la antiguedad, en la Edad Media y
en el Renacimiento, no han faltado hombres de ciencia, que
no pagandose de palabrerias, se apoyaban sobre la base soli-
da de las observaciones, los filosofos no cesaban de imperar
en el campo de la ciencia, de la que se habian ensehoreado
indebidamonte.

La ciencia moderna no se cree obligada a explicarlo todo y,
precisamente, tal ha sido la causa del fracaso de Aristoteles
en cuanto a la teoria de los temblores; tema, este, que inves-
tigo como filosofo, pero no como naturalista.



TITO LUCRECIO CARO

Naturcileza de las cosas. [Trad, de Manuel Rodriguez Navas.
Madrid. 1893. Li. VI, p. 325, '2? edition)

En su al'amado poema La Naturaleza de las Cosas , Lucre-
cio dedica setenta y tres versos a los terremotos. En ellos no
expone idea ni teoria original alguna, restringiendose como
lo hace a disertar poeticamente acerca de las viejas teorias
de los vientos subterraneos y de los derrumbamientos en las
supuestas cavernas de las profundidades terrestres, sin olvidar
la asimilacion entreel cuerpo humano y la constitucion interna
de la tierra, que Aristoteles habia resenado dos siglos antes.
En otras palabras, ningun adelanto de la sismologia de su
tiempo fue debido a Lucrecio, de modo que, a lo menos en
este ramo particular de la ciencia, no ha merecido se le apli-
que el celebre verso de Las Georgicas (II. v. 490): Felix qui
potuit rerum cognoscere causas. (Feliz quien ha podido co-
nocer las causas de los hechos), en el que Virgilio habria alu-
dido a el, segun se cree.

V. 52 7 .
Nunc age, quae ratio terrai motibus exstet,
Percipe; et in primis terrara face ut esse rearis

A N ALES. -MAR. -AB. â€” 1 1
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Subter item, ut supera, ventosis undique plenam
Speluncis; multosque lacus mnltasque lacunas
In gremio gerere, et rupeis diruptaque saxa:
Multaque sub tergo terrai flumina tecta
V olvere vi fluctus, submersaque saxa putandum est:
Undique enim similem esse sui, res postulat ipsa.

Â«Ahora escucha mis razonamientos acerca del origen de los terremotosr
sin duda la tierra es interiormente lo mismo que en el exterior, y asi como
en la superficie suya hay vientos, cavernas, lagos, lagunas, precipicios y rocas,
tambien se hallaran en el seno de la tierra: rios internos habra en gran nu-
mero, los cuales con su impetuosa corriente arrastraran sumergidas rocas; y
razonable es afirmar que cosas iguales donde quiera que se hallen han de
parecerse>>.

Asi, Lucrecio principia imaginando un mundo subterraneo
igual al que conocemos en la superficie de la tierra, lo que
desde luego, a consecuencia de esta hipotesis tan infundada
como imposible de verificar, vicia su argumentacion.

His igitur rebus subjunctis suppositisque.
Terra superne tremit, magnis concussa ruinis
Subter ubi ingenteis speluncas subruit aetas;
Quippe cadunt totei montes, magnoque repente
Concussu late disserpunt inde tremores:
Et merito; quoniam, plaustris concussa, tremescunt
Tecta viam propter non magno pondere tota:
Nec minus exultant aedes, ubiquomque equitum vis
Ferratos utrimque rotarum succutit orbeis.

Â«Admitidas como conformos a la realidad estas ideas, se comprendera
que la tierra sufra estremecimientos cuando se derrumben en su seno enor-
mes cavernas abatidas por la accion del tiempo: montanas que en el inte-
rior de la tierra se desploman han de producir profundos sacudimientos que
en el exterior se dejan sentir como temblores a veces espantosos; de igual
manera un carro, aunque no sea muy pesado, hace tremer los edificios de
las calles por donde pasa, y lo mismo acontece cuando brioso caballo arras-
tra una carroza cuyas ruedas estan i'erreamente guarnecidasÂ».

Para implantar cientificamente esta vieja teoria de los
derrumbamientos subterraneos como origen de temblores,
Lucrecio habria debido exponer las causas que abaten las
cavernas subteiraneas, por que no basta atribuirlos a la accion
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del tiempo, expresion que en untema deesta indole no satis-
fara sino a un poeta o lilosofo. En cuanto a las montanas
del mundo subterraneo y a sus desplomes, Lucrecio se mues-
tra may credulo, tal vez por ser filosofo, corao se ha atre-
vido Seneca a decirlo textualmente. Por lo demas, el compa-
rar un temblor con el estreinecimiento delos edificios cuando
pasan cerca de ellos carros pesados, nadie lo tendra por una
observacion genial.

Fit quoque, ubi maguas in aquae vastasque lacunas
Gleba vetustate ex terra provolvitur ingens,
Ut jactetur aquae fluctu quoque terra vacillans;
Ut vas in terra non quit constare, nisi humor
Destitit in dubio fluctu jactarier intus.

Â«Quiza masa enorme de tierra por la vejez quebrantada caiga en deposito
de aguas subterraneo y con su caida ocasione a la Tierra un movimiento
de trepidacion; como vemos que un vaso lleno de agua vacila y no queda
inmovil hasta que el liquido en el contenido entra en reposo.

Lo mismo que antes, para el tiempo, el quebrantamiento
de una masa de tierra por vejez no sigmfica nada, cientifica-
mente hablando y si es verdad que la caida de la masa puede
producirun estremecimiento debilisimo de la tierra, no seve
por que Lucrecio dio mas fuerza a su asercion cuando la
caida se verifica en agua; pero esto le permitia presentar con
mayor verosimilitud su comparacion con el vaso lleno de
agua, la que, por otra parte, no falta de exactitud, a lo me-
nos aceptandose sus premisas.

Praeterea, ventus quern, per loca subcava terrae
Collectus, parte ex una procumbit, et urguet
Obnixus magnis speluncas viribus altas;
lncumbit tellus, quo venti prona premit vis:

cCuando el viento reunido en los profundos subterraneos, hacia un lado
se acumula con todas sus fuerzas y con toda su violencia, la Tierra oscila en
igual direccion>>.
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Lucrecio no ha tenido el merito siquiera de inventar la
teorla de los vientos subterraneos como factores de los feno-
menos sismicos; va reinaba desde siglos entre los sabios de
Grecia.

Turn, supra terrain quae sunt exstructa domorum,
Ad coelumque magis quanto sunt edita quaeque,
Inclinata minent in eamdem, prodita, partem;
Protractaeque trabes impendent, ire paratae.
Et metuunt magni naturam credere mundi
Exitiale aliquod tempus cladcmque manere,
Ouora videant tantam terrarum incumbere molem?
Quod nisi respirent ventei, vis nulla refrenet
Res, neque ab exitio possit reprehendere eunteis:
Nunc, quia respirant alternis, inque gravescunt,
Et, quasi collectei, redeunt, ceduntque repulsei;
Saepius hanc ob rem minitatur terra ruinas,
Quam tacit; inclinatur enim, retroque recellit;
Et recipit prolapsa suas in pondere sedeis.
Hac igitur ratione vacillant omnia tecta,
Summa magis mediis, media imis. ima perhilum.

Â«Y los edificios que sobre ella se encuentran, igualmente se inclinan, tan-
to mas cuanto mas elevados sean; amcnazan ruina; pierden la linea verti-
cal: los hombres ante aquellos indicios temen sucumbir y que la Naturaleza
no puede ya contener la demolicion del munc'o. Y con efecto, si los vientos
no necesitaran reponerse, nada habria capaz de refrenarlos y nada seria su-
ficiente para evitar sus destructores efectos; pero como unas veces se con-
traen y otras se dilatan, no siempre los peligros se convierten en funestas
realidades; la tierra se levanta despues de haberse inclinado; pierde el equi-
librio, pero pronto lo recupera por su propio peso. De esta manera se ex-
plica que los edificios vacilen mas cuanto mas elevados son, hasta el punto
de que los mas bajos apenas sienten las trepidaciones del suelo>>.

Lucrecio supo observar como Jos edificios se inclinan con
el movimiento sismico y ademas con tanta mayor amplitud
cuanto mas altos son. Pero no parece haber notado o com-
prendido que vuelven al equilibrio solo despues de haberse
inclinado en igual angulo en el sentido inverso, a lo menos
no lo enuncia.

Est haec ejusdem quoque magni causa tremoris:
Ventus ubi atque animae subito vis maxuma quaedam,
Aut extrinsecus aut ipsa tellure coorta,
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In loca se cava terrai conjecit, ibiquc
Speluncas inter magnas fremit ante'tumultu,
Vorsabunclaque portatur; post, incita quoin vis
F.xcitata foras erumpitur; et simul, altam
Diffidens terrain, magnum concinat hiatum.
In Syria Sidone quod accidit, et fuiÂ« Aegii
In Peloponneso; quas exitus hie animai
Disturbat urbeis, et terrae motus obortus.
Multaque praeterea ceciderunt moenia, magnis
Motibus, in terris; et multae per mare pessum
Subsedere suis pariter cum eivibus urbes,

*Algunos temblores pueden ser ocasionados por vientos subitos, impe-
tuosos, que soplan en la superficie de la tierra; pero otros son producidos
por grandes masas de aire que se acuniulan en cavernas subterraneas, don-
de se agitan de mil maneras hasta que abren en la corteza terrestre una
salida que se convierte en un abismo. As! fueron destruirlas la fenicia Sidon
y Egina del Peloponeso: innumerable's ciudades lian sucumbido en grandes
terremotos; muchas otras con todos sus habitantes ban sido tambien sor-
bidas por los mares#.

Es exacto que ciudades como Helice, liayan sido sumergi-
das en el mar a consecuencia del asentamiento de la costa
de Achaia causado por un terremoto; pero Lucrecio no se dio
la pena de averiguar si otras habian sido sorbidas en abis-
mos terrestres abiertos por terremotos: acogio la fabula sin
mayor investigacion. En otras palabras, no se preocupo de
conformar sus versos con la investigacion de los hechos.

Quod nisi prorumpit, tamen impetus ipse animai,
Et fera vis venti per crebra foramina terrae
Dispertitur, ut horror; et incutit inde tremorem:
Frigus uti, nosotros penitus quom venit in artus,
Concutit, inditos cogens tremeie atque movere.
Ancipiti trepidant igitur terrore per urbeis;
Tecta superne timent; metuunt inferne cavernas
Terrai ne dissolvat Natura repente;
Neu distracta suum late dispendat hiatum,
Tdque suis confusa velit complere ruims.

Â«Pero si e' viento permanece en lo interior de la tierra, con furioso im-
petu penetra por toaas las cavidades que en ella existen y origina fuertes
movimientos sismicos: de modo parecido a este, el frio que penetra en nues-
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tro cucvpo se introduce en nuestros miembros todos y temblor convulsivo
nos produce, aun contra nuestra voluntad. Durante los terremotos, los mo-
radores de las ciudades, embargados por el medio, temen que debajo de
sus pies y encima de su cabeza, la muerte amenazadora se presente: creen
que va a hundirse el techo de sus casas y que la Naturaleza de un solo gol-
pe va a desquiciar el inundo para henchir con sus despojos los abiertos e
insaciables abismos. Y aun cuando tales temerosas gentes creen que el cie-
lo y la tierra son incorruptibles y destinados, por consiguiente, a vida eter-
na, la presencia del peligro hace vacilar su fe v lleva a su alma el temor de
que en la Tierra se abran cavernas profundas-en las que el mundo entero
se precipite y la Naturaleza, de este modo, quede convertida en monton in-
forme de ruinasÂ».

En estos ultimos versos, Lucrecio reedita la analogia que
expuso Aristoteles, entre el cuerpo humano y el interior de
la tierra y concluye por consideraciones filosoficas cuyo inte-
res sismologico es nulo.



SENECA

Lucius Annaeus. De queslionibus naluralibuM Liber sextus.

Hemos seguido la traduccion de Pedro Fernandez Nava-
rrete: Biblioteca clasica, LXX, Madrid, 1909, corrigiendola
solo en los pasajes mas tecnicos.

I. â€” Pompeios, celebrem Campa-
niae urbem, in quam ab altera par-
te Surrentinum Stabiumque litus,
ab altera Herculanense conveniunt,
mareque ex aperto reductum amoe-
no sinu cingunt, desedisse terrae
motu, vexatis quaecumque adjece-
bant regionibus, Lucili virorum
optime, audivimus; et quidem die-
bus hibernis, quos vacare a tale pe-
riculo majores nostri solebant pro-
mittere.

Pompeya, celebre ciudad de la
Campania, a la que se aglomeran
Sorrento v Stabia en una parte de
las riberas y Herculano en la otra, y
que cinen un golfo ameno retirado
de la mar, fue derrumbada, segun lo
hernos oido relatar, con las cornar-
cas vecinas damnificadas tambien,
Oh Lucilio, el mejor delos hombres;
y esto en dias de invierno, los que
nuestros antepasados solian prome-
ter ser inmunes de tal peligro.

Desde el principio, Seneca relata una creencia vulgar en
estaciones de mayor o menor peligro sismico.

Nonis Febr. fuit motus hie, Regu-
l.o et Virginio consulibus, qui Cam-
paniam nunquam seguram hujus
mali. indemnem tamen, et toties de-
functam metu, magna strage vas-
tavit. Nam et Hercul : nensis oppi -

En las nonas de Febrero, siendo
consules Regulo y Virginio, sucedio
este terremoto; un gran desastre de-
vasto la Campania que si no habia
estado nunca segura de este azote,
habia quedado indemne y tantas
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di pars ruit, dubieque stant etiam
quae relicta sunL Et Nucerinorum
colonia, ut sine clade, ita non sine
querela est. Neapolis quoque priva-
tim multa, publice nihil amisit, levi-
ter ingenti malo perfetricta.

veces fuera del paso con el miedo.
En efecto una porcion de la ciudad
de Herculano se derrumbo tambien
y hasta lo quedado en pie no esta
bien asegurado. La colonia de los
Nucerinos, aunque sin desastre, tie-
ne tambien de que quejarse. Napo-
les tambien perdio muchos (edifi-
cios) particulares, pero ninguno de
los publicos, alcanzandole, si bien li-
geramente, el gran azote.

Exacta esta ultima observacion; siempre los edificios par-
ticulares sufren mas que los publicos, por ser estos general-
mente mejor construidos que aquellos.

Villaevero praeruptae passim sine Verdad es que las gran jas espar-
injuria tremuere. c.idas en los declives fueron sacudi-

das sin danos.

Lina consecuencia bien conocida de la mayor solidez del
subsuelo y tambien de la ligereza de las construed ones, asi
como sucedio en los cerros de Valparaiso en el terremoto de
1906. Seneca supo observarlo con exactitud.

Adjiciunt his sexcentarum ovi-
um gregem exanimatum, et divisas
statuas: motae post hoc mentis ali-
quos atque impotentes sui errasse.

Agregase que perecio un rebana
de seLcientas ovejas, que se divi-
dieron estatuas y que despues del
terremoto varios andaban a la ven
tura, trastornados y fuera de si.

Sin razon ̂ .e ha puesto en duda el primer efecto; las ove-
jas han tenido que perecer sepultadas debajo de algun de-
rrumbamiento y las estatuas habran sido separadas de sais
pedestales.

Quorum ut causas excutiamus, et
propositi operis contextus exigit et
ipse in hoc tempus congruens casus.

El estudio de las causas (de este
fenomeno) entra en el plan de mi
obra, y encuentro para ello la opor-
tunidad de un caso contemporaneo.

Lo que sigue ha sido muchas veces citado como una her-
mosa pieza de literatura, en que se demuestra cuan ineluc-
table es para el hombre el peligro slsmico. En cuanto al
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punto do vista puramente sismologico, debemos dirigir dos
criticas a Seneca. Ignoro ]a posibilidad do evitar los danos
sismicos p or medio de construcciones asismicas. Su indiferen-
cia ante esto problenia, quo fue tambien la do todos los au-
tores do la antigiiedad, tiene sus raicos en la constitucion
aristocratica do las republic as do esos tiempos, ya sea quo
se trate de los griegos o de los romanos; por su buena cons-
truccion los palacios y los edificios publicos resistian bien al
movimiento sisinico y no les importaba nada, a nuestros filo-
sofos, la suerte buena o mala de las habitacion.es burguesas o
las del pobre pueblo. Para Seneca la instabilidad sismica es
igual en todas partes; reduciendose, entonces, el mundo co-
nocido a los contornos del Mediterraneo, en donde el peligro
sismico queda casi uniforme on todas partes, su error es ex-
cusable.

Quaerenda sunt trepidis solatia,
et temendus ingens timor. Quid
enim euiquam satis tntum videri
potest, si mundus ipse concutitur, et
partes ejus solidissimae labant? Si,
quod umim immobile est in illo
lixumque, ut cuncta in se intenta
sustineat, fluctuat; si quod proprium
habet tierra, perdidit, stare; ubi
tandem resident metus nostri? Quod
corpora rcceptaculum invenient?
quo solicita confugient, si ab imo
metus nacitur, et funditus trahitur?
Consternatio omnium est, ubi tecta
crepuere, et ruina signum dedit;
tunc praeceps quisque se proripit, et
penates suos deserit, ac se publico
credit. Quam latebram prospicimus,
quod auxilium, si orbis ipse agitet?
si hoc, quod nos tuetur ac sustinet,
supra quo urbes sitae sunt, quod
tundamentum quidam orbis esse di-
xerunt, discedit ac titubat? Quid
tibi esse non dico auxilii, sed solatii
potest, ubi temor fugam perdidit?
Quid est inquam, satis munitum?
quid ad tutclam alterius ac sui fir-
mum? Hostem muro repellam; prae-
ruptae altitudinis castella vel mag-
nos exercitus difficultate aditus mo-
rabuntur. A tempestaie nos vinrli-
cant portus; nimborum vim effusain,

Procuremos, pues, tranquilizar ios
animos asustados y disipar inmenso
terror. Porque j,d6nde podra creerse
seguro nadie, si el mundo seconmue-
ve y sus partes mas solidas se de-
rrumban? ?Cuando la unica base in-
quebrantable y fija que sostiene to-
do lo demas, fluctua perdiendo el
suelo su cualidad natural, la estabi-
lidad? iCuando podran cesar nues-
tros tc-mores? i Donde encontrare-
mos refugio? donde huiremos en
nuestro terror, si cl peligro brota de-
bajo de nosotros, y los abismos inte-
riores de la tierra nos lo envian? Al
primer crujido que anuncia que una
casa va a derrumbarse, alarmanse
todos sus moradores, precipitanse al
exterior y abandonan sus penates
para confiarse a la via publica. Pero
ique asilo se ofrecera a nuestra vis-
ta, que recurso, si es el mundo el
que amenaza ruina, si lo que nos
protege y sostiene, este suelo sobre
el que descansan las ciudades, si el
centro y fundamento del universo,
como han dicho algunos, vacila y se
entreabre? iQuc encontraras, no di-
go que te ponga en seguro, sino que
te consuele, cuando el miedo no tie-
ne donde huir? Que parapeto bas-
tante fuerte para tu defensa y la su-
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et sine fine cadentes aquas tecta
propellunt; fugientes non sequitur
incendium; adversus tonitrua et mi-
nas coeli, subterraneae domus, et
defossi in altum specus, remedia
sunt. Ignis ille coelestis non trans-
verberat terram, sed exiguoejus ob-
jectu retunditur. In pestilentia mu-
tare sedes licet. Nudum malum sine
effugio est. Nunquam fulmina po-
pulos perusserunt. Pestilens coelum
exhausit urbes, non abstulit. Hoc
malum latissime patet, inevitabile,
avidum, publice noxium. Non enirn
domos solum, aut iamilias, aut ur-
bes singulas haurit, sed gentes to-
tas, regioriesque subvertit; et modo
ruinis operit, modo in altam voragi-
nem condit; ac ne id quidem relin-
quit, ex quo appareat, quod non est,
saltern fuisse; sed supra nobilissi-
mas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum exconditur. Nec de-
sunt qui hoc genus mortis magis ti-
meant, quo in abruptum cum sedi-
bus suis eunt et e vivorum numero
vivi auferuntur, tanquam non omne
fatum adeumdem terminum veniat.
Hoc habet inter cetera justiciae
suae naturapiaecipuum, quod quum
ad exitum ventum est, omnes in
aequo sumus. Nihil itaque interest,
utrum me lapis unus elidat an mon-
te toto premar; utrum supra me do-
mus unius onus veniat, et sub exi-
guo ejus tumulo ac pulvere exspi-
rem; an totus caput meum terra-
rum orbis abscondat; in luce hunc
et in aperto spiritum reddam, an in
vasto terrarum dehiscentium sinu;
solus in illucl prolundum, an cum
magno comitatu populorum conci-
dentium ferar. Nihil interest mea,
quantus circa mortem meam tumul-
tus sit; ipsa ubique tantumdem est.
Proinde magnum sumamus animum
adversus istam cladem; quae nec
evitari, nec provider! potest. Desi-
namus audire istos, qui Campaniae
renunciavere, quique post hunc ca-
sual emigraverunt, negantque se ip-
sos unquam ipsam regionem acces-
suros. Quis enim illis promittet me-
lioribus fundamentis hoc aut illud
solum atare? Omnia ejusdem sortis
sunt, et, si nondum mota, tamen
mobilia; hunc fortasse in quo secu-
rius consistis locum, haec nox, aut
hie ante noctem dies scindet. Unde

ya? Al enemigo lo rechazo con la
muralla, y fortalezas altas y escar-
padas detendran, con la dificultad
del asalto, ejercitos numerosos. Con-
tra la tempestad tenemos el abrigo
del puerto; si las nubes se licuan so-
bre nosotros y arrojan sin cesar to-
rrentes de lluvia, nuestro techo nos
preservara; el incendio no persigue
a los que huyen, y cuando el cielo
ruge y amenaza, nos ponen a cubier-
to los subterraneos y profundas ca-
vernas. El fuego del cielo no atra-
viesa la tierra, repeliendole el obsta-
culo mas pequeno del suelo. En tiem-
po de peste, puede cambiarse de lu-
gar y no hay calamidad que no pue-
da evitarse. Nunca ha destruido el
rayo pueblos enteros; el. aire pesti-
lente despuebla una ciudad, pero no
la hace desaparecer. El azote de que
liablo seextiende mucho mas; es ine-
vitable, invisible y hace innumera-
bles victimas. No devora algunas ca-
sas solamente, o algunas familias o
alguna ciudad, sino que destruye
una raza entera o una comarca com-
pleta, convirtiendola en ruinas o se-
pultandola en abismos sin fondo, sin
dejar rastros que revelen que lo que
no existe existio al menos alguna
vez, y sobre las ciudades mas famo-
sas se extiende nuevo suelo, sin ves-
tigio alguno de lo que fueron. Mu-
chas gentes temen mas que otro al-
guno este genero de muerte, que
sepulta al hombre con su casa y le
borra, vivo aun, del numero de los
vivientes, como si todo genero de
destruccion no llevase al mismo fin.
En esto se muestra especialmente la
justicia de la naturaleza, que cuan-
do se llega al supremo termino, to-
dos somos iguales. Poco importa,
pues, que sea una piedra la que me
hicra o que una montana entera me
aplaste; que una casa se derrumbe
sobre mi, o que perezea bajo sus til-
timos restos ahogado por el polvo, o
que el mundo entero caiga sobre mi
cabeza; que exhale el ultimo suspiro
alaire librey a la luz del sol, o enla
inmensa sima del suelo entreabierto;
que caiga solo en sus abismos o caiga
en compania de considerable numero
de pueblos. Poco importa morir con
grande estrepito, siempre es morir.
Asi, pues, armemonos de paciencia
contra una catastrofe que no puede
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evitarse ni preverse. No prestemos
oirlos a esos emigrados de la Campa-
nia, que despues del desastre emi-
graron de ella, afirmando epic nunca
volveran. jQuien les asegurara que
este o el otro suelo descansa sobre
fundamentos mas s61idos? Todos es-
tan sometidos a iguales probabilida-
des, y si los hay quo todavia no se
ban movido, no por c-so son absolu-
tamente inmoviles; tal vez ese que
huellas con tanta seguridad, se hun-
dira esta noche o quiza antes de ter-
minar el dia. iComo sabes si no se-
ran mas favorables las condiciones
de un terreno en el que el hado ago-
to ya sus fuerzas y espera el porve-
nir, fuerte ya con sus ruinas? Por-
que seria grande error creer una re-
gion cualquiera exenta y a cubierto
de este peligro.

En esta ultima frase tenemos el error principal cometido
por Seneca en este articuJo, pues aun en los contornos del
Mediterraneo, la Tripolitania, la Cirenaica y el Egipto estan
exentos de terremotos y maremotos propios, no decimos tem-
blores. Puede cxcusarsele porque los anales historicos de que
disponia no remontaban a tiempos bastante remotos.

Se notara, ademas, laenergia con que niega la posibilidad
de prever los terremotos.

Nihil ita, ut immobile esset, natu- La naturaleza no ha criado nada
ra concepit. inimitable.

Nada mas cierto, en verdad, pero en cuanto a cambios en
en la estabilidad o inestabilidad sismica de un pais, se trata
de una lenta evoluoion en los tiempos geologicos y no de
cambios bruscos, como parece creerlo Seneca. Ademas los
geologos admitiran con mucho mayor facilidad una disminu-
cion progresiva de la sismicidad, que su aumento, mientras
que en cuanto a la volcanicidad, los cambios en uno u otro
sentido, el hombre hapodido presenciarlos.

Alia temporibus aliis cadunt. Et Tal suelo se hundira hoy, tal otro
quemadmodum in urbibus magnis, manaua. Y asi como entre los edifi-
nunc haec domus, nunc ilia suspen- cios de una gran ciudad se apuntala

scies, an melior eorum locorum con-
ditio sit, in quibus jam vires suas
fortuna consumsit, an quae in i'utu-
ram ruinam suam fulta sunt. Erra-
mus enim, si ullam terrarum partem
exceptam immunemque ab hoc peri-
culo credimus. Omnes sub eadem
jacent lege.
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ditur; ita in hoc orbe terrarum nunc
haec pars facit vitium, nunc ilia.
Tyros aliquando inlands ruinis fuit.
Asia duodecim urbes simul perdidit.
Anno priore Achaiam et Macedoniam
quaecumque est ista vis rnali, quae
incurrit nunc Campaniam laesit.

en tanto este, en tanto aquel, asi
sucesivamente cada portion de la
tierra se inclina para derrumbarse.
Tiro fue tristemente celebre por sus
hundimientos. El Asia perdio a la
vez doce ciudades. Este misterioso
azote que recorre el universo, cayo
el ano ultimo sobre la Acaya y la
Macedonia como ahora sobre la Cam-
pania.

Asi se iija, en el ano de 63, la feclia en que Seneca escri-
bio, si no todo su tratado sobre las cuestiones naturales, a
lo menos cuando redacto este sexto capitulo, o sea a raiz del
terremoto de la Campania, en el ano 63.

Circuit fat uni, et si quid diu prae-
teriit, repetit. Quaedamrarius sollici-
tat, saepius quaedam. Nihil immune
esse et innoxium sinit. Non homines
tantum, qui brevis et caduca res
nascimur; urbes oraeque terrarum et
litora, et ipsurn mare in servitutem
lati venit. Nos tamen nobis perman-
sura promittimus bona fortunae, et
felicitatem, cujus ex omnibus rebus
humanis velocissima est levitas, ha-
bituram in aliquo pondus ac moram
credimus! Perpetua sibi omnia pro-
mittentibus in mentem non venit, id
ipsum supra quod stamus, stabile
non esse. Neque enim Campaniae
istud, neque Tyri, nec Achaiae sed
omnis soli vitium est, male cohaere-
re, et ex causis pluribus resolvi; et
summa, manere, partibus ruere.

La destruction va. dando vuelta,
y lo que olvida durante algun tiem-
po, sabe encontrarlo despues. Aqui
son raros sus ataques, alia son fre^
â– cuentes. Pero nada deja inmune y
sin danos. No solamente los horn.
bres, que nacemos debiles y cadu-
cos, sino quetambien las ciudades le
obedecen, las comarcas, las orillas
de los mares y los mares mismos.
jY nos prometemos de la fortuna
bienes duraderos! jY la felicidad, que
es de todas las cosas humanas la
que desaparece mas pronto, la de-
seamos inmovil y estable! Nos lison-
jeamos deque al fin sera permanent*
para nosotros sin considerar que ni
siquiera es solido el suelo que pisa-
mos. Porque el de la Campania, el
de Tiro, el de Acaya, no es solamen-
te el que carece de cohesion, pudien-
do desunirlo muclias causas; todo es
igual; el conjunto subsiste, las par-
tes se derrumban.

Sin dnda, a un sismologo se le ocurrira que aqui tenemos
herniosos periodos acerca de los temblores de tierra y que no
se saca deduccion concreta respecto a la Sismologia de Sene-
ca, pero de ellos se deriva un concepto tan alto y filosofico
de los fenomenos naturales, que no hemos querido omitirlos.
Pero no asi de los articulos siguientes, II y III, en que Se-
neca se olvida por completo del objeto de su tema, o sea de
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los fenomenos sismicos; prescindimos de Gllos; tieneri solo uri
caracter filosofico y salon fuera de nucstros estudios.

[V. Quaeranius ergo, quid sit quod
terram ab infimo moveat, quid tanti
molem ponderis impellat, quid sit
ilia valentius, quid tantum onus vi
sua labefactet; cur modo tremat,
modo laxata subsidat, nunc in par-
tes divisa discedat; et alias interva-
llum ruinae suae din servet, alias ci-
to comprimat; nunc amnes magnitu-
dinis notae convertat introrsus, nunc
novos exprimat; aptriat aliquando
aquarum calientium venas, aliquan-
do refrigerpt; ignesque nonnunquam
per aliquod ignotum antea montis
ant rupis foramen emittat, aliquando
notos et per secula nobiles compri-
mat.

Investiguemos ahora quo causa
agita la tierra desde su parte mas re-
condita, y sacude esta mole tan pe-
sada; que fuerza es esta, mas pode-
rosa cpie la tierra que hace caer tan
inmensos sostenes; por que unas vo-
ces tiembla, otras se hunde, y en
tanto se agrieta y divide; por que los
intervalos que separan sus ruinas,
son unas veces largos y otras brus-
cos y estrechos; por que hace desapa-
recer rios famosos por su anchura, o
hace brotarotros de su seno; por que
da paso a nuevos manantiales de
agua caliente, o enfria los antiguos;
porquebrota fuego de las montanas
V pedazos deroca, saliendopor aber-
turas antes ignoradas, mientras que
se estinguen volcanes conocidos y
celebres desde la antiguedad.

Aqul tenemos tin cuadro muy elocuente de los efectos de
los terremotos sobre el terreno o el curso de los rlos y las per-
turbaciones que producen en las aguas subterraneas. Presciri-
d-iendo de expresiones un tanto retoricas, puede decirse que
Seneca se muestra un perfecto observador. Notese tambien,
que solo de un modo accesorio hace intervenir los lenomenos
volcanicos en su brillante descripcion delos fenomenos slsmi-
cos. ̂ Habra tenido la intuicion de su independencia mutua?

Mille miracula movet, faciemque
mutat locis, et del'ert montes, subri-
git plana, valles extuberat, novas in
profundo erigit insulas.

El terremoto suscita maravillas,
cambia la faz de los lugares y volca
los montes, levanta las llanuras,
allana los valles, erige nuevas islas
en el abismo.

Despues de descrita la accion delos terremotos sobre las
aguas, Seneca pasa a la que ejercen sobre la superficie soli-
da de la tierra. Pensamos qne en esta frase se encuentra lo
mas notable de todo lo que se ha escrito en la antigiiedad
sobre los fenomenos sismicos, pues es esta la enumeracion
complcta de los cambios de relieve que producen. Suess, se
hizo ilustre por haber desarrollado sus t.eorias geologicas, a
las que did el titulo lapidario de Â«LaFaz de la Tierra >>; pero
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