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CarminasublimistuncsuntperituraLucreti,
F2xitio terrascumda!’it unadies.

Ovidio, Am. 115,23-24.

RESUMEN

El PoemaFísico-Astronómico(1828) de GabrielCiscary Ciscarsiguelas
pautasformalesdel génerodidácticolatino marcadaspor Virgilio, Lucrecioy
Ovidio: proemio,excursosy tecnicismos.Es especialmenterelevantela in-
fluenciade De rerum natura de Lucrecio, con el queel autordel PoemaFísi-
co-Astronómicocomparteunamismaactitudy un mismo objetivo. También
estánpresentesen el poemalashuellasde Ovidio (el mito de Perseoy An-
drómeda),y delas GeórgicasdeVirgilio.

SUMMARY

The Poema Físico-Astronómico(1828) by Gabriel Ciscar y Ciscar is
structuredaccordingto the formal rulesof the latin didacticgenre,represen-
ted basicallyby Lucretius,Virgil andOvid; theseelementsare:proem,narra-
tive digressionsandtechnicalterms.Extremelyrelevantis theinfluenceof De
rerumnatura by Lucretiuson the poem,whoseattitudeandfocusarevery si-
milar. Also Ovid is presentin the poem(the myth of PerseusandAndrome-
da), aswell asthe GeorgicsbyVirgil.

La obrade GabrielCiscary Ciscar,PoemaFísico-Astronómico,pertenece
al géneropocofrecuentadoen la literaturaespañolade la poesíadidáctica.
Aunquepublicadopor primeravezen 1828,fue compuestosegúnse indica
enel subtítulode la obraentre1798 y 1799, mástardefue de nuevoimpresa
en 1861,conprólogo y notasaclaratoriasdeMiguel Lobo. El poema,dividi-

CuadernosdeFilología ClásicaEstudioslatinos, nY 8. ServiciodePublicaciones13CM. Madrid, 1995
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do en siete cantos,estructuradosa su vezen artículostemáticos,es unaex-
tensacomposición«didascálica»(aproximadamente5000 versos),cuyoobje-
to esexponer«las leyesPrimordialesdela constitucióndel universoy descri-
bir las lumbrerascelestiales»(p. 39); está formado por largas tinadas de
endecasílabosagrupadosen sextasrimas, unaestrofade origen italiano que,
pocousadaen los Siglosde Oro, tuvo su mayoraugeenel siglo xvíít, y fue es-
pecialmenteutilizadaen composicionesdidácticas t

Este poema,pococonocido,y aúnmenosestudiado2, quizásdebidoa lo
ínsólito del tematratadoy asupeculiarestilo literario, esespecialmenteinte-
resantepor su estructuracioncomo poemadidáctico según las directrices
marcadaspor los clásicoslatinosdel género,ejerciendounanotableinfluen-
cia Dererumnaturade Lucrecio.Tal presenciadelo clásicono es casual,está
intencionadamentebuscada,y es quizá la clave y el mayor mérito de esta
obra.A tal respectodiceel autorenel prólogo:«Me abstengode hablardela
poesíadidáctica,y sobresusdiferentesclases,haciendounaanálisiscompa-
rativo de lospoemasmásselectos,como el DeRerumnatura, deLucrecio; las
Geórgicas;de Virgilio, y las Metamorfosis,de Ovidio, que en algún tiempo
constituianmis delicias...»(p. XXXVI) 3; sin embargo,distingueentreel poe-
ma deLucrecio y el de Ovidio: «En las composiciones,cuyo objeto primario
es la poesía,y la enseñanzael secundario,todosonverjeles,arroyuelosy cas-
cadas.De esto resultaprincipalmentela grandísimadiferenciaentreel poe-
ma De Rerumnaturay las Metamorjósis,quepuedenconsiderarsecomo un
poemamitológico. El Físico-Astronómicoperteneceá la clasedel primero»y
añademodestamente:«aunqueseríanecedadel no conocerque el latino es,
respectodel castellano,lo mismo que la claridaddel mediodíacomparada
con la débil luz crepuscular».No sólo conoceestosmodelosdidácticos;en el
artículo 3 del canto IV, a propósitode la medición del tiempo nombraráa
Hesiodo,Virgilio y Ovidio:

«Cercadeun mesy uncuartoseatrásaran
En la fecundaEladialas labores,
Si susdesventuradosmoradores,
Los preceptosruralesobserváran
Queasusprogenitoresdió primero
El viejo deAscra,en versoarmonioso...
Tambiénseatrasaríanporespacio
Deunosveintiseisdíasenel Lacio,
Observandolas reglasdel Mantuano,
Quecelebróensusversosinmortales

¡ Cf. T.NavarroTomás,Métrica española,Barcelona1986,p. 308.
2 Sólo conoccmoslasbrevesmencionesquede él hacenJ. Sarrailh,La Españailustradade

la segundamizaddel sigloXVIII, México-BucnosAires 1957, p. 464,y 1. Arce,Lapoes¡½delsi-
glo ilustrado,Madrid, 1981,Pp. 314-315.

Laediciónutilizadaesla de 1861.
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Los pastores,el campo,y generales;
Obien los delmelifluo Sulmoniano
Quemurióenel desiertoTomitano
Porhaberenseñadoensuspoestas
Lasprácticasdelamory las teorías.»

Queda claro, pues, que el autor del Poema Físico-Astronómicotoma
como modelosparala composiciónde suobraa los autoresclásicosdel gé-
nerode la poesíadidáctica,pero,como dejaconstanciaenel prólogo,princi-
palmentea Lucrecio, cuyapresenciaserácontinuaa lo largo de todala obra.
De los otros dosautorescitados,Ovidio y Virgilio, tomaráen préstamodel
primeroel mito dePerseoy Andrómeda;delas Geórgicasharáunapequeña
referenciaenel cantoVII.

Si bien al principio hemos dicho que la poesíadidácticaes un género
pocofrecuenteenla literaturaespañola,esprecisamenteel siglo dela Ilustra-
ción el quevaa cultivarlo conespecialinterés.Esen estosaños,último tercio
del siglo xvííí y primerosdel xix ‘, en los quese produceun cambio en la
concepcióndela poesía,éstaseconvierteenun armadedifusióndelas ideas
ilustradas,y la estéticasesubordinaa la claridaddel pensamientoy asudifu-
sion: «El despreciopor la poesíainútil, de temasgastadosy triviales, corre
parejoal interéspor utilizarla en una misión educadoray doctrinal. El tono
poéticose rebajay la poesíacaedela torrede marfil de la palabrabella.Esto
permite descubrir” poesía” en objetos que nunca la tuvieron. Del “utile dulci”
horacianoel poetada ahorapreferenciaa la utilidad. Poresola poesíatiene
unadimensiónpersonal,pero,sobretodo, unadimensiónsocial»~. En seme-
jantecontextono es deextrañarla proliferaciónde poemasdidácticossobre
los más diversos temas, siendo los más notables exponentes Nicolás Fernán-
dezde Moratín conLa Diana oArte dela caza(1765), y suArte de lasputas
(hacia1777)—siguiendolas pautasde las Geórgicasde Virgilio enel primero
y recreandoel Arte de amarde Ovidio 6 en el segundo—,y Tomásde Iriarte
conLa música.

Si Moratín toma como modelo de susafanesdidácticos a Virgilio y a
Ovidio, Ciscar,tal como declaraen el prólogo, prefierea Lucrecio,en parte
por la preponderanciadadaa la exposicióndidácticasobrela narrativa,y en
parteporquela materiatratada,las leyes del universoy los movimientosde

Aunquela periodizacióndela literatura de estaépocaes punto de discusión,todoslos
críticos coincidenen señalarel año 1770como el punto departidade la nuevasensibilidad
ilustrada.Cf J. Arce,op. cit., p. 27; E. Palacios,Historia de la literatura españolaeHispanoameri-
cana IV, Madrid 1980,p.49; J.Checa,LapoesíadelsigloXVIII, Madrid 1992,p.53.

E. Palacios,op. cit., p. 52.
Cf. V. Cristóbal,«NicolásFernándezdeMorad,,,recreadordelArte deAman>,Dícenda5

(1986),73-87.Sobrela huellade las GeórgicasdeVirgilio en La Dianacf. V. Cristóbal, «De las
Oeórgicasvirgilianasal Artede la cazadeMoratín»,Habis22(1991),191-205.



284 Elena Herreros Tabernero

los cuerposcelestes,es en sí más afín a la obra lucrecianaque a cualquier
otro poemaclásico.Pero,además,el siglo dela razón,con sufe ingenuaen la
nueva ciencia experimental que se empieza a desarrollarahora,con su afán
reformistaaliadoa la creenciaen la emancipacióndel hombrepor medio de
la cultura y la instrucción,es el momentomás adecuadoparauna nuevay
apropiadavaloraciónde Lucrecio, cuyo mensajede liberación del hombre
de susterroresy pasionespor medio del conocimientoy la razónha sidome-
nospreciadoy olvidadodurantesiglos~.

GabrielCiscary Ciscaresuno de los pocosejemplosde la huellade Lu-
crecio en España8; su objetivo es facilitar el conocimientode la física y as-
tronomíay erradicargraveserrores:<... es errorcrasoel afirmar que no hay
antípodas:dequeno sonbárbarosquehablansinpruebalos quedicenqueel
cielo seextiendepor debajode la tierra:de que no se hacensospechososde
herejíalos que creenquees redonda:de quela opinión desu movimientogi-
ratorio, léjos de ser impíay absurda,es una verdaddemostrada:de quelos
diablosno muevenlas tempestades...»(prólogo, p. XXXII), palabrasque no
serian muy extrañasen bocade Lucrecio. No sólo toma unamismafinalidad
de Dererum natura, sino queéstele sirvecomomodeloconstitutivodelgéne-
ro didáctico,adoptandocadauno delos elementosformalesquesonpropios
de la didácticaclásica~:proemio,digresioneso excursosy tecnicismos.

E. J. Kenney, Lucretius, Oxford 1977, y (1. DepueHadzsits,Lucretiusaud bis ittjluence,
NuevaYork 1963, cstudianambosel por qué de la escasapervivenciade Lucrecio.Mientras
su famacomopoetadevigorosay apasionadaimaginaciónesadmiradaenel Renacimientoy el
Barroco,se olvida el contenidode su poema.La razónes obvia: en su afán deeliminar las su-
persticionesque impiden la felicidad del hombre,Lucrecioelimina las nocionesdeproviden-
cia, devida másallá y de almainmortal, afirmandola inexorabilidadde la ley naturalque go-
bierna el mundo; tales teorías no pudieron convivir con el cristianismo que se impuso en
occidente,y ya en los primerospadresde la iglesia,Lacrancio,Jerónimoy Arnobio, el epicu-
reismoy Lucrecioencuentranpronto la condenación,creándosela leyendadel Antilucrecio.
De estamaneraserelega,preliriéndoseotros autoresmásacordescon la mentalidadcristiana
comoVirgilio. Los siglosxvii y xvii conhitoscientíficoscomo Newton,Gassendio Hobbesco-
mienzana situaral hombre,autónomo,frcntc al universo,de maneraafin a como lo habíahe-
dho Lucrecio setecientosañosantes.A partir deesemomentosecomprendemejor,no sólola
forma, tambiénel fondo desu poema.

Estetemaapenashasido tratado,no hay ningúnestudioglobal sobreLucrecio enEspa-
na,tan sol>MenéndezPelayoen Bibliografía Hispano-LatinaclásicaVII, Madrid 1945.pp. 76-
103,recogelastraduccionesdeDe rerun> naturaespañolas.OtrashuellasdeLucrecio podemos
encontrarenel sonetoXXXIV de Garcilaso,que reproduceel principio del libro II de Lucre-
cio, semejanzaqueya hizo notarHerreraen sus Anotacionesa estesoneto,y queademásofrece
otro ejemploen la«Epístolaa don DiegoLasso de DiegoHurtadodeMendoza;enel Capítulo
CXXXII deBoseán1-a descripcióndel sacrificio deIfigeniapuededebersea la imitación de De
rerun> natura, 1 84-101;por último, ya en el siglo xx, Borgesen FíA/cpb, 1971, y JaimeSiles
con «Variación Barrocasobreun temade Lucrecio, en Semáforos,semáforos.Madrid 1990,
constituyenlasmásrecientespruebasdela presenciadeLucrecio.

Cf. E. Póhlmann,«Sabiduríaútil: el antiguopoemadidáctico,en Historia de la literatura
1, Madrid 1988,PP. 135-162.
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1. El proemio sueleestarformadopor la declaraciónde la temáticaa
tratary la invocación a las divinidades acordes al poema;en estecasola Ve-
nusdeLucrecioseconvierteen la madreTierraen el canto1 y VII «madrede
todoslos vivientes»,en la Luna en el cantoVI, y en el Sol en el III: o Con tu
augustay benéficapresencia/a la naturalezavivificas.../ la tierra descubierta
reverdece/y se tapizade olorosasflores...»(p. 148).Porúltimo, formaparte
del proemioel elogio a Epicuro,con el queLucrecio inicia los libros 1,111,y
y VI. En el PoemaFísico-Astronómicolos nombreselogiadosson múltiples,
ya el poemacomienzacon el elogio aAlfonso X y a Newton « sublimeGe-
nio, realzado/sobrela degradadaespeciehumana»(p. 40), elogiosque se
multiplican a lo largode todala obra,dedicadosa autorescomo Galileo,Be-
tancourt,Copérnico,Kepler o Lalande 10 Pero es el elogio de un personaje
españolel quenos interesapor sussemejanzasconel deEpicuro, 1 62-79,el
del padreFeijoo (1676-1764).Este intelectual,autor del Teatrocrítico uni-
versal; fueel introductorenEspañade losnuevossaberescientíficose incan-
sablecombatidordela rutina,la supersticióny la ignoranciadesutiempo 11:

«SabioBenedictino,que á España
Conel TeatroCritico ilustraste;
Dela supersticiónla fierasaña,
Con sereno semblante despreciaste;
Yal espírituinmundo,
Queennuestraspropiascasassealbergaba
Y la pazy el sosiegoperturbaba,
Sepultasteenel tártaroprofundo»(p.90).

2. La exposicióndel discursodidáctico evita la aridez de los preceptos
medianteexcursosnarrativos.Tal alternancia,doctrinay narración,espropia
de la poesíadidácticaclásica,y como tal es observadapor GabrielCiscaren
suobra,aunqueprefiera,a imitaciónde Lucrecio, la predominanciade la en-
señanza: «en las composiciones didascálicas,dirigidas especialmentea la ins-
trucción, los rasgosmás ó menos poéticos puedenconsiderarsecomo los
asientos,las ventasy posadasen quedescansael viajero fatigadode la mar-
cha;ó como las arboledas,las fuentesy los prados,concuyavistase recreay
distrae.El objetoprincipal eshacerlas jornadasconmenorincomodidadpo-
sible.En las composicionescuyo objeto primarioes la poesía,todo sonverje-
les, arroyuelosy cascadas.De estoresultaprincipalmentela grandísimadife-

~oJ. Arce,«Idolosyteenicismoscientífico-filosóficos>,op. cia, PP.292-314,defineesteem-
pleo de nombrespropios de científicoscomo un rasgo<no tantocultural como estilístico,de
unaépocaquesintió,en la armónicacomunidaddelos saberes,quela poesíano podíani debía
permanecerajenaalestuporantelos descubrimientosquecambiabanla fazde latierray la in-
terpretacióndelmundo»(p.314).

“ Es el Únicoespañolelogiadoenestetipo deobras,yaNicolás FernándezdeMoratínen
La Diana le elogió endossignificativassextinas.
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rencia entreDeRerumnaturay las Metamoifosis..El Físico-Astronómicoper-
teneceála clasedel primero»(prólogo,pp.XXXVI-XXXVI1).

Estosexcursossuelenserde la másvariadaíndole, mitológicos,descrip-
ciones de fenómenosde la naturaleza...En el PoemaFísico-Astronómico
todos,exceptuandoel mito de Perseoy Andrómeda,tienen su origen enlos
dos primeros libros de De rerum natura No es de extrañarsi tenemosen
cuenta las traduccionesparcialesque de estosdoslibros publicó tres años
antes,en 1825, en Ensayospoéticos.Se tratade una seriede composiciones
bucólicasy didácticas,muy en consonanciacon la época,y variastraduccio-
nes e imitacionesdepoetaslatinos:Horacio,Virgilio, Catulo,Ovidio y los si-
guientesfragmentosde Lucrecio: 1,1-58;1, 63-102;1, 251-305;II, 1-60 i2• A
la luz de estaspruebasclanísimasde la afición de Ciscaral poetalatino, po-
dríamosafirmar quela presenciade Lucrecioenel PoemaFísico-Astronómi-
co estéquizásbuscadadeliberadamentey provieneposiblementede unalec-
turadirecta.

El primer excursocon huellasdeLucrecioseencuentraenel canto1; con
motivo dela explicaciónde los efectosde la acumulaciónde electricidaden
la atmósfera,sedescribeunatormentay la reaccióndel hombreanteésta:

<El imbécil hipócritamalvado...
Contemplaensu ruinaconjurado
Todoel poderdelcielo y del infierno,
Hincaenla duratierra,consternado,
Unay otrarodilla,
Dirige al sueloel palido semblante,
Y contrémulamanovacilante,
Tocandounapequeñacampanilla,
Piensa, aunque con muy poca confianza,
Quedel Señoreludela venganza.
Y, el varónjustoy sabio,reclinado
En un blandosillón, dirige al cielo
El semblanteserenoy sosegado;
Sedueledelos males,queenel suelo
La tempestadproduce;resignado,
Admirael poderíoy lagrandeza
De la Naturaleza,
A lassupremasleyesobediente;
Y sucorazón,puro y esforzado,
Elevaal CriadorOmnipotente»(pp.55-56).

La descripcióndel varónjusto es la mismaquela del sabio quecontem-
pía la tempestad o los desastresde la guerraen los primerosversos,1-61, del
libro LI de Dererum natura.El seguimientodel modelono es,sin embargo,Ii-

>2 Estastraduccioneslas recogióMenéndezPelayo,op. cit., pp. 79-88.
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teral. Ciscarlo adaptaa unamentalidadcristiana,aunandounanuevafuente
de felicidad al conocimiento de las leyes de la naturaleza: Ja piedad cristiana,
Dios no estabapresenteenel textooriginario.Perola imagenutilizada,el en-
frentamientode la serenaseguridaddel sabioy la cegueradel insensato,y la
ideaexpresadapor ellano hancambiado.

La invocacióninicial a Venus, (1, 1-61), que el propio Ciscartradujo en
Ensayospoéticos,vuelvea estar presente en los versos finales del canto II del
PoemaFísico-Astronómica

«Vienen despues del inclemente invierno,
La primaveraamenay deliciosa,
Y todos los vivientes, de la diosa
DePafos,reconocenel gobierno
Con susactivasllamasinflamados,
En renovar las castas diferentes,
Trabajandiligentesy afanados.
Nadie hay que desconozca tu potencia,
Y hastalas plantasllegasuinfluencia
Hermosa Citerea: aman las flores,
Demuestransusamoressinmisterios
y haytambienentreellasadulterios:
Pueslospistilos deunas,confrecuencia...
Cesatambienlabellaprimavera,
Porquenadaenel mundopersevera»(Pp.136-137).

A propósito del origen de las estaciones el retrato de la primavera repro-
duce, resumiéndolo, el retrato de Venus de Lucrecio. El y. 21: quaequoniam
rerumnaturamsolagubernas,19 y 20: omnibusincutiensbtandumperpectora
amorem,/efficisut cupidegeneratimsaeclapropagent,son hilados en un orden
distinto al originario,y mientrasel poderde Venusseejemplificacon varias
especies,Ciscarse limita a las flores, ponderandola potenciacreadorade la
naturaleza.El heracliteo«nadaen el mundopersevera,adaptadoporLucre-
cio 13 (VI 828) sirve de introducción al verano. Los nombres míticos son uti-
lizados como simple adorno, dándole a lo doctrinal un revestimento de ele-
gancia: el casode las estacioneses uno de ellos, la primaveraseconvierteen
Venus, congranvariedadde apelativos,el veranoen «la rubia Ceres>,y, el
otoñoenPomonaque«ostentael cuernode Amaltea».Parecenmezcíarseen
esteexcursodel cantolila invocacióndeVenusy la descripciónde las esta-
cionesde] libro V, 736-750,de Lucrecio, dondelas estacionesadquierenel
mismoropajemítico.

A la tradición dela escuelaepicúreapertenecenlos siguientesversosdel

1> Cf. A. D.Winspear,Lucretiusamiscientificthought,Ottawa1963,pp. 92-100.
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cantoV, incluidosen un apóstrofea los gobernantes,perfectaexpresióndel
«despotismoilustrado»:

<Príncipesdela tierra...
Con vuestra protección y celo altivo
Promoveddelas cienciasel cultivo,
Puesquesin ellostodossonerrores,
supersticiónestúpiday temores.
El hombrequeel deberpropio nosabe,
El quecon sudebercumplir no sabe:
Y el placerinocentey verdadero
Sumamentedifícil esquegoce,
Quienenlo queconsisteno conoce.
¿1-layalguienque sabiendoel paradero
dela horrendamaldad,no la persigue?
¿Quienla virtud conocey no la sigue?»(p. 212).

El mensajede estaspalabrasbien pudiera firmarlo Lucrecio. Pero de
nuevoCiscarlo adaptaa supensamientocristiano,y el goceinocentey ver-
dadero de De rerum natura II, 20-33, se convierte en el cumplimientodel
deber.Sin embargo,el mismoobjetivocomún:el conocimientode la natura-
lezadisipalos temoresy es fuentede felicidad, semantieneen todomomen-
to, y a cadaexplicaciónde un fenómenode la naturalezaCiscarhaceobser-
vacionescomo la siguienteapropósitodelos cometasenel cantoV: «Según
la acaloradafantasía/De aquellosque,aun los creenen el día,/ Ominosos
amagos/ De pestes, tumultos y estragos./La comuncausade estasapanen-
cías/Quedamanifestadaanteriormente»(p. 218).

Por último, en el resumenque sigueal cantoVII, el autorvuelve a recor-
darla verdaderafelicidada «Los quepor el terrenoencenagado,/Cayendoa
cadainstantey levantando/En las tinieblasvais, fuerade tino,¡ De vuestra
dichaen buscadel camino»(II, 10: errare atqueviampalantisquaererevitae).
Y lo hacepor negación,excluyendolas que,a su juicio, eran perniciosas:la
riqueza,el poder, la hipocresíay falsascreenciasreligiosas,y en respuestaa
Lucrecio, losplaceressensuales.Se desdoblanlos versosII, 10-12: certarein-
geniocontenderenobilitate/noctesatquedies niti praestantelabore/adsummas
emergereopesrerumquepotiri, en doceversos:

«Piensael avarohallarlaen la riqueza
Amontona,afanado,oro y másoro,
A todacosta,y dueñodel tesoro,
Vive sumidoenmíserapobreza.
Temea cadamomentoserrobado;
Ni come,ni reposasosegado;
Y, apenasvuelveensí,fija los ojos
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Del reforzadoarcónenloscerrojos.
El ambiciosoal sumomandoaspira
En los quemandanmásponela mira;
Y soloencuentra,al fin, angustiay pena
En donde cree ver la dichaajena>(Pp.269-70).

Comorespuesta a Lucrecio, vv. 15-21, donde se exalta el placer corporal,
añadeCiscaracontinuación:

<Vaotro traslos deleitessensuales,
Juzgando ser los únicos reales.
Sin pararseenlo ilícito y lo injusto,
La seducción emplea y la violencia,
afuerzadegozarestragael gusto.
y caeenfastidiosadisciplicencia»(p.270).

Tras una larga disquisiciónsobrelos avancestecnológicosastrofísicos,el
autor concluyepáginasdespués,al igual que el pasajede Lucrecio sobrela
felicidad II, 59-61, que los terrores no pueden soportar «la refulgente antor-
chadela ciencia».

Si todosestostextosno eransinoadaptacionesdeotros tantosdeLucre-
cio, en las últimas páginas de su poema traduce directamente dos fragmentos
de Dererum natura,comopartedela definición de«química»:

«suobjeto es investigarla acción recíprocade las partículasmínimasde
que los cuerpossensiblessecomponen.

Lucreciohablandode dichaspartículaselementales,insensiblesa la vista
y al tactopor supequeñez,dicelo quesigue:

<Y harédespuéspatente
El origendetodolo existente
Mostrando los principiosconqueempieza
las cosaá formar Naturaleza
Con que las alimenta
La mismay acrecienta,
y á qué son reducidas
Despuesdedestruidas.
Principiosqueconnombresdiferentes
Designaré.Seránindiferentes,
En mis explicaciones,
Las denominaciones
De materia,semilladelosEntes,
Cuerposgeneradores
Cuerposprimeros;puestoquelos anteriores
Soná todoslos cuerpos producidos,
Quepor ellosestánconstituidos.»
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Másadelanteañade:

«Lo dichomanifiesta,concerteza,
Queno sona la nadareducidos
Los cuerposdestruidos:
Quela Naturaleza
Todoslos sereshace
Deotrosquedeshace;
Y cosaalgunanuevano aparece,
Si no es acostadeotra queperece,
Unavez demostradoquedenada,
Nada sale,y quenadaseanonada,
Si te parecen,Memio, incomprensibles
Los primerosprincipio invisibles,
Yencasodedudaponessuexistencia,
tevoy conevidencia
A probar,queesprecisoconfesemos
Queexistenmuchoscuerposqueno vemos»(Pp.298-99).

Estasdos traduccionespertenecena 1, 54-61,y al, 262-270,respectiva-
mente.Lucreciono es aquíni adaptado,ni recreado,ni fuentedeinspiración
de ningún excurso poético, sino citado como autoridadcientífica. Ciscar,
consideradoprimer matemáticoespañolde su tiempo,autor de numerosas
obrascientíficas,y miembrode la ComisióndePesasy Medidasdel Instituto
Nacionalde Franciaparadeterminarel SistemaUniversaldePesasy Medi-
das,más quepoetaesun hombrede ciencia,encontactocon los extraordina-
rios avancesde la físicaen sutiempoen el exteriorde España14 Seríaextra-
no queun científico con semejantecurriculumcitaseunafuenteatrasada,no
acordea sus conocimientos.Ello permite concluir la posiblevigenciade la
teoríaatomísticade Lucrecioen el siglo xviii, y su pervivencia,no sólo como
poeta,sino tambiéncomocientífico ~

>~ Cf. O. Rokiski, Bibliografía de la poesíaespañolade/sigloXIX. l, Madrid 1988,p. 360. y
laIntroduccióndeM. Lobo Lassoa la cd cH. dela obraestudiada.

‘~ El primeroqueinició la rehabilitaciónde lasteoriascientíficasdcLucreciofue Descañes

(1596-1650),que basótoda investigacióncientífica en la experimentacióncon su Discursodel
tnétodo(1637);GalileoyKepler reafirmaronsu teoría dc la infinitud del universo,pero lo más
llamativo es queLocke (1632-1704)repitecasiverbalmentela interpretaciónde Lucrecioso-
bre la percepciónvisual enAn EssayCñncerningHumanUnderstatídingy lascualidadesprima-
rtasy secundariasde los átomosde Lucrecio estándetrásde las cualidadadesprimarias y se-
cundariasde la materiaenLocke.El primeratomistamoderno,conalgunosprecedentesen el
siglo xviii. es fundamentalmenteDalton, cuyo New .S’ystemof ChemicalPhilosop/iy (1 808) es
posteriora la fecha decomposicióndel PoemaFísico-Astronómicgsin embargo,aunqueel áto-
mo de Lucreciono tienenadaque ver conel átomodeDaltonde 92 elementos.sí estáfamilia-
rizadocon él y reconoce,por ejemplo.su indivisibilidad y combinación.Engeneral,hoy en día,
la cienciamodernareconoceenla obrade Lucrecio unaincreíbleanticipación,muy simplifica-
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Las fuentesclásicasde estaobrano se limitan a Lucrecio, sino que,como
decíael propio autoren la introducción,utiliza otros modelos.Así, intro-
duceen el cantoIII, el mito de Perseoy Andrómeda,decoraciónmitológica
entretejida en el texto para hacermás ligera y amena la explicación de
las constelaciones,siguiendode estamaneralas directricesde la poesía
didáctica.

El origen de esta digresión se encuentra en las Metamorfosisde Ovidio 16,

IV, 6 15-765yV, 1-249.Aunqueantesde iniciar el relatohayunainvocación
a Ariosto: «A ti, cantorde Angélica y de Orlando,/A ti recurro, á tu favor
apelo...» (p. 179), el episodio del salvamento de Angélica por Rugiero en Or-
landofurioso X, 95-98 y XI, 2-1 1, de clara ascendenciaovidiana,no parece
haberinspiradoaCiscarmásdelo quelo puedehaberhechoOvidio directa-
mente;tan sólo la desnudezde Andrómeda,presenteaquíy enAriosto, esel
único rasgoqueemparentaambostextosP De todasmaneras,al final del re-
lato se alude a Ovidio: «... de la bóvedaestrellada,/La imaginacióngriega
acalorada¡ Extrajo tantosseresanimados,¡Que el melifluo cantorde los
amores/Embelleciócon poéticos primores»(p. 183),declarandoun origen
griego y unaformulaciónlatina al mito.Hay otras frentesclásicasquetratan
estemito: Manilio ensusAstronómicaV, 538-619, en un contextosemejante
al estudiado,y Luciano en el Diálogo 14 de Diálogosmarinos,perono sonla
fuentedel episodiodel PoemaFísico-Astronómiccx

La narracióncomienzaconla llegadade Perseoal lugar dondeAndró-
medaestáencadenada,expuestaal monstruomarino,y terminacon la libera-
cíon de la doncella,y unabreve referenciaal posteriordesenlacede Fineo
«vil amanteavergonzado>’,queanteel alborozogeneral«Mediúi traicionesy
venganzas”.Ciscarsiguede cercael texto de Ovidio en líneasgenerales:An-
drómedaestá encadenadaa una «ásperaroca», la confusiónde Perseoque
«Creyóprimeroqueeraunaescultura”,la referenciaa las lágrimasy el cabe-
llo agitadopor el viento quedeshacenel error dePerseo,el amor inmediato
al verla, el pudory el desamparode Andrómeda,el grito de ella quealertaa
Perseo,y las preguntasinsistentessobrela situación.Pero modifica algunos

da,desusprincipalespostulados,tantoenfísica, comoenantropología,lingáisticay psicología;
un ejemplomáscercanoes el título dadopor el catedráticode FísicaP. Pascuala su discurso
deinvestiduracomoDoctorHonorisCausaenlaUniversidaddeValenciaen 1987: Partículase
interacciones:De rerun> natura deLucrecia.Sobreestetemacf O. E. Lowenstein, Thepre-so-
craties,Lucretiusand modernscience»en D.R. Dudleycd.,Lucretius, Londres 1965,Pp. 1-17,
A. D. Winspear,Lucretiusandscient¿ficthought,Ottawa1963,yO.D.Hadzsits,op. cit.

‘» Cf V. Cristóbal López, Perseoy Andrómeda:versionesantiguasy modernas,CFC23
(1989),51-86.

17 La desnudezdeAndrómedaapareceporprimeravezentextosespañolesenla fábulami-
tológicaAndrómeda,de Lope de Vega,quizá inspiradopor Ariosto; Ciscarpuededebereste
rasgoa uno o aotro, o a los dosa la vez.
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detalles:PerseocabalgasobrePégasoiS, no con susalas, al amorsúbito que
sientepor Andrómedaseañadela compasión,se insisteen la indefensiónde
ella, y su respuestano hacereferenciaa la soberbiade sumadreal comparar-
se a las ninfascomo causade sucastigo: «Comorealdoncella,destinada/A
serpor la atrozFocadevorada/Estoy,paraevitar queel paíssea¡ Destroza-
do por ella. Así lo exige¡ La diosa airadaquelos maresrige.” Esta respuesta,
así como la afirmaciónde quede nadale vale ser hija de reyes,recuerdanel
sacrificiodeIfigenia expuestopor Lucrecio1,80-101.

El combatecon el monstruosigue también los pasosde Ovidio: lucha
tras descenderdesdelas nubes,los vanosmordiscosde la fiera al aire, las
olas manchadasde sangre,los golpesal aguadel monstruocon la cola, Per-
seoanegadopor el aguay embatefinal desdeunaroca. PeroCiscar suprime
lascomparacionesde Ovidio e introduceunanueva,la del caballoluchando
en vano con el pertinazmosquito, y el triunfo final se debea la cabezade
Medusa,no ala espadadePerseo.

La tercerafrente clásicautilizadaen estaobraes el otro granpoemadi-
dácticolatino: las Geórgicasde Virgilio. Una brevereferenciaa la obravirgi-
liana sehaceen el cantoVI, aunquecontradiciéndoloabiertamente;se trata
del final del libro 1, 461-497,dondeVirgilio contabacómoel sol fueprofeta
del asesinatode Césary de los consiguientestumultos. Ciscar lo introduce
como ejemplode las falsascreenciasdelos ignorantesantelosefectosde los
vaporesinterpuestosantelosdiscosdelosastros:

<Así esque,envueltaen denegrido
Nebulosodel día,la lumbrera.
Algunosañosantesdenuestraera
El desalientoinfundióy espanto
En losquea traición,conbrazoinerte,
DeRomaal vencedorle dieronmuerte,
PorOctavioyAntonio conlaespada
En los camposFilípicos vengada;
Dondeel polvomordieronBrutoy Casio,
Y perecióla libertaddel Lacio,
Con lasvirtudespatriassepultada’>(p. 246).

Cabeconcluir, pues,queGabrielCiscary Ciscancompusosuobraa imi-
taciónde los poemasdidácticosclásicos,siguiendolas pautasformalesy es-
tructuralesdel género.De los modelosclásicosprefiereespecialmentea Lu-
crecio,del queimita susproemiosy algunasde sus digresiones,y con el que
comparteun mismo objetivo:eliminar los terroresy todoaquelloqueimpide

>8 La asociacióndePerseoy Pégasocuentaconunalarga tradiciónmedievalen la literatura
española,inclusoEl Tostadoen su Comentarioa Eusehio,cap. CCXLVI, sehaceeco de esta
dobletradición:Pégasoy las sandaliasaladas.Cf. y. Cristóbal,art. cit., p. 72.
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la felicidadal hombremedianteel conocimientode la naturaleza.Aun reco-
nociendooriginalidad a su arte, no resistela comparacióncon el original;
peroen esoresidesumayormérito,en el intentode serun nuevoLucrecio,
conla mismafe, ingenuasi se quiere,enla Razón.


