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A principiosdel siglo pasado,exactamenteel 28 dc aLlí dc 1819 (según
Rowland, 1817), se descubrieronlas cuevasdeAjanta . (ir; soldadoinglés
pertenecienteala MadrasArmy 2, JohnSmith, quese encontrabade manio-
brasenel Estadode Maharashtra(capitalBombay),recorríaconsusprismá-
ticos la hoz del río Waghora,en plenosmontesIndhyadri, cuandoobservó
la entrada,semiocultapor la vegetación,dc unascuevas’. Inmediatamente

El conjuntode cuevasheredéel nombrede la vecinaaldeade agricultores(a5 km,).de-
bido aquesu antiguonombresehabíaperdidotrasel abandonoseculary la carenciadetopóni-
musen la escasadocumentaciónsupervivientede los viajerosy peregrinosquevisitaron el re-
cinto, entrelos quedestacael monje budistachinoXiuan Zhang(600-650d.C.).

2 Llamala atenciónla arbitrariadivisión quedel territorio indio hizo el colonialismobritá-
nico, puestoqueeranla Armadade Madrasy la AdministracióndeHyderabadlas quecontro-
labanelLejanoEstadodeMaharashtra,cuyacapital,Bombay,pertenecíaa tos inglescsdesdeel
s.XVII y una de sus principalesciudades,Aurangabad(capital del Imperio mogol duranteel
reinadode Aurangzeb.1658-1707),presentabaunaubicaciónestratégicamenteidóneay una
tradicional infraestructuraadministrativa.

Algunos autoresexplicanqueSmith estabapersiguiendoun tigre quese adentréenuna
cueva;encualquiercaso,estedéscubrimientofortuito se debió, sin duda,aqueduranteci mes
deabril la vegetaciónempiezaa secarsepreludiandoel caloragobiantede los mesesdemayoy
junio. El clima indio, sometidoal monzón,quebarre la penínsuladel Indostánde suroestea
nordeste,determinaseis estaciones:primavera(marzo-abril),verano(mayo-junio),estaciónde
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se desbrozaronlas fachadasy se limpió de animalesel interior de hasta30
cuevas,dispuestasconsecutivamentea lo largo de 600 metrosen la paredde
la gargantaformadapor el río (foto 1).

A pesardel abundantenúmerodecuevas,del rigor arquitectónicode al-
gunasde ellas,del virtuosismoescultóricoen la decoraciónde la mayoríay
de la gran calidadpictóricade los murales,este hallazgono llamó la aten-
ción de la Corte de Directoresde la EastIndia Company4hastaque años
más tarde(1843) JamesFergussonexigierauna atencióninmediatasobre
Ajanta en la ponenciadel congresode arqueólogosde la Royal Asiatic So-
ciety of GreatBritain andIreland (foto 2).

Trasenumerarlas 30 cuevas(29 + 15 bis) partiendodel accesoprinci-
pal, de estea oeste,dichaatenciónse centróprincipalmenteenlas pinturas,
la auténticanovedadde Ajantadebidoa la aparenteinexistenciade una tra-
dición pictóricaindia que,a su vez, se contradecíacon la riquezaarquitectó-
nica y escultórica.Bien porquela pinturaprincipesca(en la quese recreala
literatura) que adornabalos palaciosde maderano hayasobrevivido,bien
porque los muralesde los santuariosfueranremozadosy repintadosconti-
nuamentesegúnprescribíael ritual y, principalmente,el alardefigurativo y
sensualtípicamenteindio se convirtieraen un desgraciadoobjetivode la ico-
noclastiaislámica,no se conocíamáspintura India que la tardía miniatura
(Ss. XVI-XIX), que,aunqueexpresivay admiradapor el coleccionismoin-
glés, no constituíaun «artemayor».

El primer pasofue encargara unaseriede «oficialescon tálento»(en
Ghosh,p. 2) de la MadrasArmy la proteccióny la copiadelas pinturasmás
importantesy mejor conservadas.La direcciónde esteexhaustivotrabajo,
que se prolongó desde 1849 hasta 1855 (segúnRiviére, 1844-1863),la
llevó a cabo el mayor Gilí, supervisandopersonalmentecada copiahasta
darleel visto buenoy permitir suenvíoa Inglaterra;él mismorealizó 30 co-
piasfidedignasalóleo, perocasi todasdesapareceríanen el incendioque en
1866 destruyóel Crystal Palacedondese exhibían.Las cinco supervivien-
tes se enviaronal Indian Museumde SouthKensington,al quetambiénirían
apararlas nuevascopiasrealizadas(entre1872 y 1885)por los estudiantes

las lluvias (julio-agosto, principal acontecimicnto anual y de radical importancia en la vida in-
dia, a pesardel absurdoreceloque provocaen los occidentales),otoño (septiembre-octubre,
llamada tambiénestación de las brumas), invierno (noviembre-diciembre)y sisira (cnero-
febrero, la temporadamás Iría).

Desdela fechade su fundación(1600) hastala ereaciondel Ministerio de la India en
Londres(1858,un añodespuésde quela Rebeliónde los Cipayoshiciera de la India un virrei-
nato del Imperio británico), la EastIndia Companyseráel organismoquecanalicecualquier
tipo de actuacióninglesaen India.

Aunqueoficialmente,al principio, no semostraraningun interés,fueronmuchaslasperso-
nasquevisitaron lascuevas,inclusodesdeun puntode vista investigador,comodemuestranlas
excelentestranscripcionesde las inscripciones—porotraparte.escasas~realizadaspor Bird
en 1828.
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de la Escuelade Arte deBombay,bajo ladirecciónde los arqueólogosJohn
Grifflths y JamshedjiJijibhai. Perode nuevoel fuego las devoró(1895),es-
timulando la leyendarománticade Ajanta.

Desde1870 hastalaactualidad,Ajanta ha sidoobjetode un rigurosoes-
tudio por partede europeose indios,cuya investigaciónse encuentraen los
archivosde la IndiaSocietyy del ArchaeologicalSurveyof India(creadoen
19O6)~.A principiosde siglo, la restauracióny conservaciónde Ajanta tuvo
prioridadabsolutaen la actuaciónde los artistase intelectualesindios,que,
indignados,contemplabancómo los barnicesprotectoresque habíanapli-
cadoindiscriminadamentelos inglesesestabandañandoseriamentelas pin-
turas.Porfin en 1918,GhulamYazdani,primer directordel Departamento
de Arqueologíade Hyderabad,encargóla restauracióntotal a dos especia-
listas italianos conservadoresde los muralesdel Vaticano6, LorenzoCec-
coni y el condeOrsini, cuyo excelentetrabajoconcluyóen 1922.Tantolos
trabajosde restauracióncomola edición(1933)de los cuatrosuntuososvo-
lúmenesportafolio, en los que se recogeel procesoy se muestranpor pri-
meravez las pinturas restauradas,se debieronal generosomecenazgodel
propionizan de Hyderabad.Trasla independenciade India, en 1947, es el
ArchacologicalSurveyof India el quese encargadel control,restauracióny
conservaciónconstanteque exigen los muros, techosy soportesde Ajanta;
trabajoagotador,a pesardel alivio que suponenla tecnologíay la química
modernas7.

Respectoala reivindicaciónnacionalista,Ajanta tuvo tambiénun papel
protagonistaen el campopolítico, puessirvió paraafianzarla confianzaque
el puebloy los dirigentesindiosteníanen su tradicióncultural.Coincidiendo

Desde 1871 a 1879, Fergussony Burgessvuelven a estudiarpormenorizadamentelas
cuevasintentandoidentificar temáticasy figurasconcretas,asi comotraducir inscripcioneso
aclararaspectostécnicos.En 1895,Oldenburgidentificaochojatakas,y en 1902,Lúderscom-
pleta otras dos. En 1896, Grifliths copia algunasescenas:durante los inviernosde 1910 y
1911,lady Herringhamcopiatemascompletoscon la ayudadejóvenesestudiantesindios, que
seránfamososposteriormenteensu reivindicaciónnacionalistasobre la tradiciónpictóricain-
dia: NandaLal Bose,Asit Kumar, SamarendranathGupta...Su trabajofue publicadopor la In-
dia Society en 1915.

Es el Único aspectoquejustificaafirmacionestanextravagantesaplicadasa las pinturas
de Ajantacomo«Capilla Sixtina de Asia», «fuerzalineal miguelangelesca»,«carnacionesde
Correggio»,etc. Desgraciadamente,el «chovinismo»occidental,herederodelcolonialismo,so-
breviveen estetipo de comentarios(estilo barroco,India medieval,..)que, bajo el disfraz de
aclaraciones,confundenal estudiantee imponenun análisisoccidentalista.

A pesarde la solidezde lasparedesde roca volcánica,con unacomposiciónquímicave-
cina al basalto,las pinturasson víctimasconstantesde la humedad,cambiosde temperatura,
humoy masasdeturistasnacionalesy foraneosque, progresivamente,inundanlas cuevas.Con
frecuenciahay queconsolidarel mortero sustentante,dañadoporcomponentesorgánicos,a ve-
cesen grandesextensiones,y alejarel peligro de los parásitosvegetales;la capapictórica pre-
cisaespecialatencióndebidoa quelos pigmentosy aglutinantesson sustanciascolorantesdes~
conocidaso impracticablesen la actualidad.
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con la campañadeNo Cooperación(Satyagraha)promulgadaporMahatma
Gandhi (1920), los estudiantesde las escuelasde arte se negarona copiar
las obrasoccidentales,prefiriendoejercitarseenlas pinturasy esculturasde
Ajanta, alegandoque este gran ejemplo representala más completadocu-
mentaciónorgánicasobrearte indio. En estarevolucióncultural, a la quese
entregaronmúltiples personalidadesde la culturaindia, destacanlas voces
de AbanindranathTagore(hermanodel famosopremioNobel), pintor y di-
rectorde la Escuelade Arte de Calcuta,y AnandaCoomaraswamy,el pri-
mergranhistoriadordel arte indio, cuyasobras,inspiradasenla tradicióny
enlos antiguostratadosestéticos,siguenestandovigentesy, felizmente,em-
piezana traducirsea nuestro idioma. Cualquiertexto actual, inclusoocci-
dental, sobrepintura mural asiáticalos cita y hacecontinuasreferenciasa
Ajanta, pues su improntaen el subsiguientedesarrollodel arte budistaa lo
largo de la Rutade laSedaes hoy incuestionable;tal es elcasode los mura-
les de Bamiyany Fondukistan(Afganistán),de Kyzil y Turfan(Turquestán
ruso), Dunghuang(China,provinciade Gansu)y, másremotamente,de los
templosde Horyuji, en Nara (Japón).Esta influencia de Ajanta sobrela
pintura mural de todo ExtremoOrienteestátambiénpresenteen el género
profano,de dentroy fuerade India, comomuybiendemuestranlas pinturas
de Sigiriya, en Sri Lanka.

HISTORIA Y CRONOLOGíADE LAS CUEVAS

Estemaravillosomuseonaturalse empezóaexcavarenel s. II a.C.y se
terminóen el s. VII d.C.k Ambosmomentoscoincidenconel inicio y deca-
denciadel budismo,quefue la religión oficial de India duranteochosiglos,
alcanzandosumayor florecimientoartísticobajoel patronazgode los prínci-
pesGupta(320-490d.C.). Lascomunidadesmonacalesbudistasse agrupa-
banfueradelas ciudadesdurantela temporadadelluvias en grandesmonas-
terios, queeran abandonadoscasi totalmenteel restodel año,por lo que la
arquitecturaexcavadaeclipsó pronto a la tradicional en madera(cuyo len-
guajeestructuraly decorativosiemprerespetará),debidoa susóptimascon-
dicionesde perdurabilidad,procurando,a suvez, unaperfectadefensacon-
tra el calory la humedad.

La idóneaubicaciónde Ajanta (800 m. de altura), en un lugaraisladoy
protegidode las invasiones,pero,al mismotiempo,biencomunicadopor las

La mayoriade los autoresaceptanla eronologiaestablecidapor PercyBrown, tanto en
función de las inscripcionescomodelestiloartisticoy de la ubicaciónrespectivade cadacueva.
La fecha inicial de] año 128 a.C. se encuentrainscrita en la chaitya10; la fechadel año642
d.C., enquese interrumpendefinitivamentelasobras,se encuentraenlos viharas27 y 28 (am-
bos sin terminar),coincidiendoesteañoconel de la muertedel rey ChalukyaPulakshin11 y la
conquistadel rey enemigoNarasimbavarman1 de la meridionaldinastíaPallava.
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rutascomerciales,quepermitíanel accesoa los peregrinosy eldepósitode
las riquísimasdonacionesde los comerciantes(vaichyas)t facilitó progresi-
vamentesu famahastaencumbrarlocomolugar sacro,centrocultural y ciu-
dad «deveraneo».Llegó a tenerno sólo prestigiomoral, sino tambiénpolí-
tico y económico,pues,comootroscentrosmonacalescoetáneos,constituyó
unagransociedadcapitalistabasadaen el préstamocon interésa los par-
ticulares.Estasituaciónse prolongaráhastamediadosdel s. VI d.C., en que
comienzala decadenciadel budismoy su éxodoy posteriorasentamiento
fuerade India. A partir de entonces,Ajanta decae,aunqueuna pobrey es-
casacomunidadde monjessiga habitándolo,hastaqueen el s. VIII se aban-
donadefinitivamenteparaquedarenla tradiciónpopularcomounaleyenda.
Trasmás dediez siglos de olvido, Ajanta surgecomode la nada.

En el procesoininterrumpidode la excavacióny decoraciónde las cue-
vas (desdeel centrodel conjuntohacialos extremos)destacandos grandes
fases:la primera,desdeel s. 1 a.C. al II d.C., bajo laprotecciónde la dinas-
tía Satavahana(cuevasn.»< 8, 9, 10, 12, 13 y 15), y la segunda,desdeel
s. III al VI d.C., controladapor la dinastíaVakataka(restode las cuevas,
entrelas quese encuentranlas másinteresantes,n.»s 1,2, 16, 17, 19 y 26) 0

De las 30 cuevas,cincoson chaityaso templos(n.o< 9, 10, 19, 26 y 29)
y 25 son viharas o lugaresde reunión,enseñanzay habitación(foto 3).

Arquitectónicay escultóricamentese alcanzael esplendoren las chait-
yas 19 (circa 475) y 26 (circa 510),y desdeel puntode vistapictórico (hay
restosen 16 cuevas)son justamentefamososlos muralesde los viharas 1
y 2 (circa 550) y 16 y 17 (circa 510)

La India budista (s. III a.C.-VI d.C.) abolió las castas:brahmanes(sacerdotes),kchatr-
yas (nobles),vaichyas(comerciantes)y sudras(agricultores).Los comerciantes,aunquedes-
preciadoscomocasta, tuvieronunagran berzaeconómicagraciasa las caravanasde peregri-
nacion-comercio,aunquetambién hay que tener en cuentaque su masiva confesionalidad
budistadependíade la razónespiritual que les permitiaunasalvaciónanímica masrápidaque
en la interminabley dolorosasuperaciónkarmikadel hinduismo.

[O La dinasttaSatavahana,pertenecientea la confederaciónde los principesAndhra, reinó
en el Decán(actualesprovincias de Maharashtra,Karnataka, Madhya y Andhra Pradesh)
desdeel año SO a.C. hastaeí 200 d.C.: su capital, Paithan,seencuentraa 130 km. al sur de
Ajanta,peroel más bello estilo Andhrase concentraen Sanchi,Amaravatiy Ajanta.

Los VakatakadominaronMaharashtradesdeel año250d.C. hastacl 550d.C..enquefue-
ron derrocadospor los Chalukyade Badani (Estadode Karnataka).con los que Ajanta pre-
sentaun breveresplandor(reformasde Pulakeshsinlien el vihara 1 duranteel año642 d.C.).
Los Vakataka,oriundosde Ajantay descendientesdel Nagao rey-semiente,que segúnla le-
yendagobernabaestazona, fueron una simple dinastíaprovincial vasallade los Guptadu-
rante los reinadosde Samudragupta(335-375).Chandragupta11(375-415)y Kumaragupta
(415-454),quesimbolizanel culmende la culturaGupta. Lasalianzasse estrecharoncuando
el rey VakatakaRudrasimhase casócon Prabhavati,hija deChandragupta11, la cual gobernó
durantetreceañostras la muertede su esposobienamado.

La cronologíamaspormenorizada,establecidapor PercyBrown, siguesuscitandopolé-
micas(Ghoshy Riviére).Aun así, para los amantesdeldetalle,convieneconcretarquedurante
el s. II y 1 a.C. se excavaronla chaitya 10 y el vihara8: en los s. 1 y II d.C., la chaitya9 y los
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PINTURA: TECNICA, ESCENOGRAFíA,COMPOSICION
Y TEMATICA

Antes de empezara desgranareste apartadoconvienerecordarque la
pintura (en general,todoel arteindio) es anónima.Sabemospor lasfuentes
literariasque la pintura era una dignaocupaciónde la nobleza,aunqueen
realidad el gran trabajoestuvieraen manosde agrupacionesde artesanos,
cuyooficio erahereditario,queen equipositinerantesvisitabanlosmonaste-
rios y palacios.En cualquierade los casos,vivían bajo la protecciónde sus
anfitriones,de los que recibíanprestigioy regalos,peronunca salarios.En
elgéneroreligioso,además,elartesanotrabajababajoel controlde los silpin
(sacerdote-artista),quese encargabande supreparaciónespiritualy de vigi-
lar la correctainterpretaciónde los Silpa-Sastras(tratadossagradosde ico-
nografia). A pesarde todoslos condicionantes—desdenuestropunto de
vistaoccidentalmoderno—,la creatividadartísticano se ahogabaporquela
obrade arte india es la proyecciónde la imageninterior del artistay, ade-
más,estárefrendadapor el valor de la costumbresagrada.

El artistaindio, siempreanónimo,dedicósuesfuerzo,comosi se tratara
de unaoracióno un sacrificio, a unaobraconcretaparaun lugar, tiempoy
ritual perfectamentedefinidos,quedandoasí al margendel artistay la obra
de arte occidentalexhibidaen nuestrasactualesgalerías.El artista indio
participade la obracreadorade la naturalezay obtieneunaautorregenera-
ción consutrabajo,purificacióndela queparticipatambiénel espectadoral
contemplardichacreación.Actuandoasí,el artistarenunciaa su protago-
nismo paraconvertirseen puenteentrelo humanoy lo divino. Esteproceso
creativoimplica unaprofundaadecuaciónanímica,ejercitadaa travésde la
meditacióny el yoga12,

La técnica,perfectamenteestudiadadesdela restauraciónde Cecconiy
Orsini, difiere de la del frescooccidental,perotieneaspectosconcomitantes
conla técnicadel secoy del temple: el muro rocosose alisacon un grueso
(2-4 cm.) morteroa basede tierra ferruginosay materiaorgánica,consis-
tente en estiércol,paja y cerdasde animales.A continuaciónse aplica una
capaadhesivaderesinasy cerasnaturales,sobrelaque se disponeunafina
superficiede yesoy cal tamizados,que seráel auténticosoportepictórico.

viharas12 y 13. A principios del s. V d.C., los viharaá,7 y 11, y en la segunda mitad del siglo,
los vihara 14, 15, 15 bis, 18 y 20, y la chaitya19 (circa 475). A lo largodels. VI d.C., los vi-
haras 16 y 17 (amboscirea 510), 21, 22, 23, 24 y 25, y la chaitya26 (circa 510). Ene1 año
550 d.C., los viharas 1 y 2. Desdeel año600 al 625 d.C. se completóel extremoorientalcer-
canoal accesoprincipal con los viharas3,4 y 5. Finalmente,antesdel año642.en que sede-
jan inacabados,los viharas27 y 28 y la chaitya 29.

~ Sobrela labor delartistaindio y la creatividadson fundamentaleslos textosde Ananda
COOMARASWAMY: Sobrela doctrina tradicional del arte, laFilosofia cristiana yoriental
del arte y The transformation of naturein art.
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El artista, entonces,grabarácon un punzón las líneas preliminaresde la
composición,quequedasemiocultaporla capade color monotonalque da
un fondo material y espirituala la escena.Despuésse pincelanlos contor-
nosde las figurasconnegrohumo o rojo cinabrio,y se rellenanlas formas
de color. Finalmente,se pulimentarátoda la superficiecon un colmillo de
elefante,lo queproduceun bruñido especialy consolidatodaslas capas.A
vecesse refuerzael dibujo de los contornos(foto 4).

Lospigmentossonmineraleslocalesespecialmenteseleccionadospor su
resistenciaa la humedady a la cal, y abarcanunaamplia gamade ocres
(cinco rojos,múltiplessienasy cuatroamarillos)y verdes;el azul, escaso,se
toma del lapislázuli; el blanco, siempremuy luminoso,se consiguedel cao-
lín o de conchatriturada, y el negro,de carbón.Se diluyen en aglutinantes
naturales,comoclarade huevoo gomavegetal,y deberánproducir«unnú-
meroilimitado de colores,mezclándoloscon la imaginacióny la emoción»
(Vishnudharmottaram,en Menant,p. 55).

Hayunaconstanteexpresiónlineal, unasolturahabilísimaenlo gestual,
enel dominio del trabajodel pincel,quecompensael nulo estudiode la luz y
del sombreado(foto 5). Además,aunquelos colores son planos,la forma
adquiereunagranplasticidadgraciasa un sabiocontrastede coloresy a un
sugerenterayadoque aludeal volumen,«rayadomuy leve, comolíneasde
unahoja»(Vishnudharmottaram,en Rowland,p. 8).

«Escenografía»porqueel mundodel teatro”estáinmersoen la pintura
de Ajanta, que, comoveremos,es un reflejo de la culturaGupta:

Aunquela pintura lo invadetodo (techo,soportesy muros),la narrativa
principal ocupalos murosentodasuextensión,desdeel techo(cuyadecora-
ción se funde conla de la escena)hastael zócalodel suelo,que, a modo de
tarima, ayudaa aumentarla sensaciónde un continuoescenarioalrededor
del espectador.La lectura y el desarrollode las historias es, como en el
sánscrito,deizquierdaa derechaen largasfrasesestiradasqueaseguranuna
constantefluidez, en las que los ritmos permitenorientarsey la formación
de las palabrases precisa;de la mismaforma fluyen las escenascomo un
fundido encadenacinematográfico,conun dinamismocontinuoy ordenado.
«Dramatismo»tambiénen la selecciónde los principalespasajesde cual-
quierhistoria, que resumenla emocióny el sentidode cadacapítulo;y en
los personajessecundarios,que,amododecicerones,guíanal espectadorde

~ Kalidasa, famosopoetay dramaturgo indio, que vivió en la corte de Kumaragupta (415-

454 d.C.,aunquela leyendale remontaals. 1 d.C.), sólo fue conocidoenOccientea finalesdel
siglo XVIII, al traducirsea idiomas europeos.Las primerastraduccionesespañolasde Sakun-
tala y Vikramorvasi (1874) fueron realizadasporel sanseritistaFranciscoGarcíaAyuso. Su
fulguranteapariciónenel firmamentopoéticocausoasombroy, desdeel primermomento, fue
comparadoconShakespeare.Susobrasconocidasson los dramasSakuntala,Vikramorvasiy
Ma/api/cayAgnimitra. los poemasnarrativosKumarasambhavay Raghuvamsa,y los poe-
maslíricos Meghaduray Rtusamhara.
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composiciónen composiciónsimplementeconsu mirada,conun leve gesto
de la manoo su«actitudpuente»(movimientoeninstantáneahacia otro pa-
saje,escorzosdireccionales...)(fotos 6 y 7).

Los pasajesprincipalesagrupanasuspersonajesen composicionescircu-
lares(mandalas),que,asu vez, se disponenonduladamente,sinquelos per-
sonajessecundarioso cualquierotro elementoescenográficoespacial(ár-
boles o arquitecturas)interrumpael hilván narrativo. En estos gruposse
reconoceinmediatamenteal protagonista(la jerarquizaciónde personases
rara, aunqueapareceen algún mandalaaislado),puesel artistautiliza una
especiede perspectivapsicológicapor mediode gestos,miradasy disposi-
ción concéntricahaciael protagonista.El tamañoreal de cadafigura varía
desde50 cm. a 2 m., aproximadamente,pues,segúnel sistemade Kshaya-
vriddhi, las figuras «empequeñecenal alejarsey crecenacercándose».To-
dos los elementosson perfectamentevisibles, graciasa unaperspectivade
ligero plano inclinadoqueacentúala impresiónde escenarioteatral,pero,a
su vez, cadauno de ellos tiene un particularpuntode vista (foco móvil), lo
queaumentael dinamismogeneralde la composicióny rompeel límite entre
espacioreal y superficiepictórica, ayudandoal espectadora sumergirseen
la escena.El espectadorrecreay medita cadadetalle sucesivamente,de
modo que acabapor teneruna visión acumulativade la totalidad.

Esta magistral«técnicailusoria» (en Bussagli, Introducción) que do-
mina el espacioy el tiempo,a la que se sumala exquisitaexpresiónde las
formasanimadaspor el sentimiento,ha hechode Ajanta un paradigmapic-
tórico que legitima la admiracióny el papelvanguardistaque le otorga la
pintura contemporáneade todo el mundo.

La temáticacombinabudismoy aristocraciaGupta.Es un budismotar-
dio y decadentequepor necesidadde expansiónproselitistaha adoptadoun
carácterexcesivamentesincréticoque lo conduciráa su absorciónfinal con
elhinduismo(dentrode Indiaprincipalmente,aunquetambiénes aplicableal
budismodeexpansiónpor laRutade la Seda).Y es aristocraciaGuptapor-
que realmenteel envoltoriode todo estepaquetedoctrinal constituyela me-
jor documentaciónsobrela vida cotidianade las cortesindias, que seguían
la modaGupta imperanteen todaslas dinastíasprovinciales,graciasa la
personalidadde sus soberanosy al florecimiento cultural y artístico que

4
patrocinaron

<~ El terminoGuptasignifica algo masqueuna meralocalizaciontemporaly espacial.
En el año 300 d.C., un personajetotalmenteindocumentadoquese autodenominaChan-

dragupta(nombreevocadordelprimer gran emperadorMaurya)y se diceoriundodel Ganges.
reúney dirige los ejércitosindios victoriososcontralos invasoresKushana.En el 320d.C. ms-
taurasu dinastíaimperial con lasdos últimas sílabasdesu nombre,unificandoel reino de Ma-
gadha(Ganges)y deGandhara(indo). y respetandola confesionalidadbudistaa pesarde ser
cl más ferviente adoradordeVishnu. Sus descendientes,sagacespolíticos, liberalesy permisi-
vos, fueron a vecesbrillantesartistasy siempremecenasculturales,por lo quetodaslascortes
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La ubicacióny elecciónde los temasdependendel propio Buda si da-
mos crédito a los textos apócrifosque prescriben:historiasdidácticasy vi-
dasmoralizantesen los viharas,boddhisattvasen las capillasjunto aBuda,
guardianesflanqueandolas puertas,nagas(divinidadesserpientes)en los al-
jibesy baños,y escenasde desolacióny muerte en las letrinas 1...!

Así, en los techos encontramosmandalasflorales y «casetones»con
motivos simbólicosanimalesy vegetales,másacordescon unadecoración
palaciega;las cenefasqueenmarcanestosmotivos y los «tambores»de los
soportessonun ejemplo elocuentedel contactocon otrasculturas(diseños
chinos y persas,prioritariamente).En los muros, los espaciosmenores,
comolos lateralesdel pórtico o los interioresde las celdasy capillas,se de-
coran con mandalasindividualizadossobre la vida de Buda (CuatroEn-
cuentros,Iluminación, Sermónde Sarnath,Milagro de Sliravasti, Paranír-
yana,etc.) o conboddhisatvas,que sonlas imágenesde culto máspopulares
del budismoy quepersonificancualidadesde Buda, comola compasión,la
pureza, la protección...(foto 8).

Son las ampliasparedeslateraleslas que resultanidóneasparael desa-
rrollo de la grannarrativa:Mahayanakajataka(príncipe),Champeyajataka
(rey-serpiente),Chaddhantajataka (elefantede seis colmillos), Visvantara
jataka (príncipe-Indra),Hamsajataka(oca de oro), Simhalavadanajataka
(con 105 compañeros,similar a laOdisea)~...Lasjatakas,o vidas anterio-
res de Buda,prefieren las últimas reencarnacionesen las que Buda fue un
príncipe que, abandonandoel palacio,buscala iluminaciónpor la vía ascé-

«provinciales»imitaron su estilodevida y de gobierno.Enla corteGuptaflorecierontodaslas
artes,siendoespecialmenteimportanteel augede la literatura,quecubreelmásamplio abanico
de género existente en la antigtiedad, tanto en prosa como en verso, como muy bien evidencian
las «NueveJoyasLiterarias, escritoresilustres entrelos quedestacaKalidasa.

Los reinadosflorecientespertenecena Samudragupta(335-375),Chandragupta11(375-
415), Kumaragupta(415-454)y Skandragupta(455-467). La segundamitad del siglo V esta
marcadapor la invasionde los HunosHeftalitas,queimpediránel accesoala Ruta dela Seda
y lorzarána los principesGuptaarefugiarseen lascortesmeridionaleshastasu total desmoro-
namientoen el año550 d.C.

Aunquetodoslos autorestratan la tematica,lasdescripcionesmáscompletaspertenecen
a los anonimos autoresde Les Guides 8/cus: Inde (Hachette,París, 1986),quesehantomado
la molestiade detallarcada espaciomural. Algunasinterpretacionesse puedencompletaren
Ghosh,Riviére y Mackenzie.De todosellos y de mi investigaciónin situ surge el siguiente
compendio,queordenalas tematicassegunsu disposiciónen el muro de izquierdaa derecha.

Vihara 1 (pinturasdesdeel 550 al 625 d.C.). Iluminación o TentacionesdeMara. Milagro
de Sharavasti.Sibi jataka. Conversionde Nanda. Sankhapalajataka. Mahaya-
nakajataka.BoddhisatvaPadmapani.BoddhisatvaVajrapani.Champeyajataka.

Vihara 2 (pinturasdesdeeL 550 al 600 d.C.). Mahahamsajataka. Sueñode Maya. Naci-
miento en Lumbini. Shantivadinjataka. Purnavadanajataka. Vidhurapandita
jataka.

Vihara 16 (pinturas desde el 510 al 550d.C.). Hastijataka.Mahaummaggajataka.Conver-
sión de Nanda o Saundanananda Kavya. Milagro de Shravasti.
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tica. Al no encontrarlay a pesarde su vida ejemplar, tiene que volver a
reencarnarse.Cuandose trata dc animales,pronto abandonansu aspecto
zoomórficoparaconvertirseenbellísimosy sugerenteshumanosy, siempre
y en cualquiercaso,la ambientaciónseráprincipescay paradisíaca,apare-
ciendo muy pocos pasajesde la vía ascética.De maneraque, a pesardel
amora lanaturalezay el granrespetopor todaforma de vida, lagranprota-
gonistade Ajanta es la figura humana,y másconcretamentela femenina.El
idealismoqueconcibeestaetnia suprahumanano impide unaagudaobser-
vacióndel naturalquedefine tipos indoarios,drávidas,negroidesy centroy
extremoasiáticos(foto 9).

Lasbellezascortesanascompitencon las apsarascelestiales(bailarinas)
y las yakshisde los bosques(ninfas)en la expresiónconteniday sugerente
desus emociones,hastael punto de hacerexclamara algúnautor: «¡Quées-
piritualidaden losmenoresgestos,quéinmaterialidaden losrocesmásamo-
rosos!» (Riviére, p. 238). Si a esto añadimosque la mayoríade las figuras
aparecensemidesnudas,debidoal clima indio, a su naturalsensualidady,
fundamentalmente,a queno padecenel sentidodelpecadocarnalde origen
semítico,comprenderemosel escándaloque supusoAjanta parael purita-
nismo victorianode la India británica(foto 10).

ESTETICA: SADANGA O SEIS PRINCIPIOS

En la admirabley riquísima literaturavédicaencontramosun tesorode
motivos estéticosque el arteindio ha interpretadoreligiosamentea lo largo
de todasuhistoria.Peroentrelostextossagradosdestacanpor su interésar-
tístico los Sastraso Sutras; tratadosarquitectónicos(Vastu-Sastras),que
ayudanal hombrearealizaren la tierralos templos-moradasde sus dioses,
y figurativos (Silpa-Sastras),en cuyo estudiose formanlos pintoresy escul-
toresparalograr captaren sus imágeneslo divino y lo trascendental.

Los Sastras,a pesarde sudetalladanormativa,no menoscabanla liber-
tadcreativa,pues,comoellosmismospostulan,«el artistaestáantesquelos
formuladoresde leyescon sus códigos sobreel arte...»y «... así como la
obedienciaa los dogmasno haceal creyente,tampocoun hombrese vuelve
artistasiguiendoservilmenteel código de un arte»(en A. Tagore,p. 15).

Vihara 17 (pinturas desde el 510 al 525 d.C). Mandala o Rueda de la Vida. Vishavantaraja-
talca. Paraiso de Indra. Milagro del Elefante Furioso. Chaddanta jataka. Maha-
kapi jatalca.Hamsajataka.Vishvantarajataka(cont.).Sutasomajataka.Retornoa
Kapilavastu. Matiposhalca jatalca. Sarabhamriga jataka. Matsya jataka. Samaja-
talca. Mahisha jatalca. Simhalavadana jataka.

El restodelas cuevassólo presentafragmentosquenopermitenestablecertemáticas;al no
existir otro corpuspictórico coetáneotancompleto,ni siquieraposibilitaconjeturascompara-
tivas.
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Hay que teneren cuenta,además,que los Sastrasse interpretanfundamen-
talmentecuando el artistatrabajaaspectosreligiososdestinadosal culto,
aunqueseanmuy apreciadostambién por artistas laicos que se dedicana
otros géneros.

El origen incierto de los Sastrasse remonta al períodoVédico (1500-
800 a.C.), cuandolos tratadossagradosse transmitíanoralmentey, aunque
al principiofueranunamisceláneaanárquicade reglasrituales,fueronanali-
zándosey manuscribiéndosepaulatinamentea lo largo del periodoBrahmá-
nico (800-300a.C.),hastaformarlos textosalos que nosreferimos.Peroes
precisamenteen estosmomentoscuandoel espírituanalíticoindio, aumen-
tadopor el enciclopedismoGupta,definegéneros,técnicasy cánonesinter-
pretativoshastaconfigurar definitivamentelos principalesSastras:Mana-
sara, Kshayavridhi, Vishnudharmottarame incluso Kamasutra,entre los
másimportantes.Explican cómola contemplaciónreflexiva de las formas
naturaleslleva al artistahastaun idealismoconceptual,y al contemplador,a
la visión de una realidadsuperiortrascendente.

La integraciónen la naturalezay el conceptotransitoriodel cuerpose-
gún la ley kármika de las reencarnaciones,son las dos razonesprincipales
que determinanun sistemaespecialde anatomíaparaconfigurarlas imáge-
nesdivinas;sistemaradicalmentelejanodel antropocentrismogriegoy de la
visión del mundo occidental,pero capaz de crearunaetnia suprahumana
queconmueveal fiel, sugiriéndoley haciéndolepalpableal mismotiempola
divinidad (foto 11).

Las imágenesdeculto, por lo tanto,se concibendentrodedeterminadas
medidasy proporcionesen baseal Talao palmosagrado,dividido a su vez
en 12 Angula(grosordeun dedo); las posturasy actitudesaparecentambién
claramentedefinidasen Samapada(rectay simétrica),Abhanga(ligerafle-
xión), Tribhanga(triple flexión) y Atibhanga(flexión extrema).

Importantísimosson los Sadangao Seis Principiospictóricos queayu-
danal artistaa comprenderel plenosignificadode su creaciónartística.Es-
tosprincipios tienenun ordenmáslógico quejerárquicoy diferencianen sus
títulos los principales(Ciencias) de los auxiliares(Sentidos).A partir del
s. IV d.C., la estéticaGupta añadió dos principios más a los Sadanga,
resultando:

Rypa-Rhedao Ciencia de las Formas.
Rupasignifica tanto la forma sensiblecomo la forma mental,mientras

Bhedadiferenciaentrelas formasque tienenvida y bellezade las que no lo
tienen.Cuandonos aproximamosa una forma, la meravisión nos da tan
sólo variedad,demaneraquepocopuedediferir la visión deunapersonade
la de otra; la vistanuncanos revelaráel espírituencerradoenla materiani
la verdaddisimuladaen ella. La visión del alma es laúnicaque da unaau-
téntica diversidada las formas. Dicho de otro modo, la Cienciade las for-
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mas es el análisisy la síntesisde las formaspor nuestrossentidosy por
nuestroespíritu.

Pramanío Sentidode las Relaciones.
Este sentidose refiere a las reglas o aspectosartísticosquepermiten

comprobaral artistasi su análisisy síntesisde las formases correcto,si ha
conseguidoconéxito su objetivo al tratar las formas.Es un sentidogenerali-
zadoen todala naturaleza,no sólo en el hombre,y conesteinstrumentocre-
cemosy nos desarrollamos,midiéndolotodo materialy espiritualmente;gra-
cias a él conseguimosexpresarcorrectamenteideasy sentimientos.

Bizava o Ciencia del Sentimiento.
La influencia de los sentimientossobre la forma determinala variedad

de actitudesde la misma, porque los cambiosde actitud que presentala
forma son el lado visible y palpablede los sentimientos.En el arte, Bliava
siempreva unido a Byangya(el Poderde Sugestión),quese encargade re-
velarel espírituy el sentidoocultostras la variedadformal. Paraconseguir
unaobrade arte, el artistadebealcanzarlas sugerenciasocultasbajoel lado
visible de la forma y revelarías(foto 12).

Lavanna-Yojanamo el Sentidode la Gracia.
Directamenterelacionadoconel mundodel teatro y de la danza,a cu-

yos intérpretestoma comomodelosen múltiples ocasiones,el Sentidode la
Gracia contieneel movimiento excesivoy falto de dignidad que muestran
las formascuandoel sentimientolas perturba.Es la cualidadartísticamás
discretay embellecetodaslas manifestacionesdel sentimiento.

Sadrisyamo Cienciade las Comparaciones.
Graciasa Sadrisyam,el arte indio desarrollatodauna prácticabasada

en lanaturaleza,por la quecompara,por ejemplo, los piesde unadiosacon
el loto y construyetodaunaetniadigna de dioses.Pero,al igual queen las
metáforasliterarias, no es una meraanalogíaformal; precisamentea través
de formas distintasprovocalas mismassensaciones,porquees en los senti-
mientosdonderesidela verdaderaanalogía.

Varnika-B/iangao Cienciade los Colores.
A pesarde ser el último principio tradicional,los sabiosinsistenen su

dificultad, porquesin la solturatécnicanecesariaparacaptary plasmarlos
coloresno sepuedeteneréxito. Además,trasciendeel merovalor cromático
paradotaralos coloresde significadostalescomodinamismo,aroma,calor:
la esencialrealidadde unaflor al sol.

Rasao la Quintaesenciodel Gusto.
El clasicismoGuptaquisocompletarlos Sadangaconalgotan difícil de

definir comola cualidadartística,imposiblede comunicarseo de adquirirse.
Quizá la forma más prácticade que los occidentalescomprendamosesta
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verdaderagrandezaes compararlacon lo que los romanosllamaron «divi-
nus afflatus»,el soplo divino que dotaa la obra de unavida inmortal.

Chandao el Ritmo.
Chandaes el ritmo vital, aquelque obliga a una exaltacióngozosa.Da

vida, movimientoy alegriaal espíritudel artista,que lo transportaa suobra
hastahacerquela materiaobedezcaal espíritu.El espíritu estásin color y
sin vida, y la fuerzagozosaes la pintura de coloresvarios, que insufla al
muro vida y movimiento y lo adornaconformas y colores 6,
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Sa: ___

Foto 1 —VistageneraldeAjanta desde el accesoprincipaL

Foto 2.—Interior de la chaitya 26 (detalte).
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Foto 4.
BoddhisatvaVajrapaní,

detalle interior del víhara 1.

Foto 3—Exterior
de la chaitya 19.
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Foto5.
Yakshi del Visvantara jataka,
en e/interior del vihara 17.

Foto 6.—Fragmentos del Visvantarajataka, en e/pórticodel vihara 17.
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Foto1.—Dibujoaclaratorio de un fragmento
del Mahayanaka jataka en el vi/zara 1.

Foto 8.—Faisanes,detatle del techo det vi/zara 1.
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Foto l0.—Apsara,
detal/a del Paraíso de Indra,

vi/zara 17.

Foto 9.—Detalle
de/ Símhalavadana jataka,
en el vi/zara 17?
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Foto 12—Reina,
detatic de la Conversión de Manda,

vi/zara 1.

Foto JI.
BoddhísatvaPadmapaní,
detalle interior del vi/zara 1.
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