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La granriquezaiconográficaqueposeela cerámicaáticadeépocaclásica
hace de ella una fuente inagotablea la que debeacudir una y otra vez el
estudiosode los mitos y de la historia del pasadogriego Los documentos
materialesvienende estemodo acompletarla visión, en muchasocasiones
fragmentaría,que suministranlas fuentes[iterarías Pueslas imagenesde los
vasos reflejan en su evolución las categoríasy el contexto social que los
produjo La triple relación patrón-artesanos-clientejugó un papeldecisivo en
la plasmaciónde imágenesy de mitos, tal bomo havisto recientementeen un
libro lleno de sugerencias1 B L Websterí Pero estas relaciones de
producciónsonmuy complejas,dependiendode numerososfactorescultura-
les y comercialescuya mcídencíase manifiesta—muchasvecesde un modo
indirecto y velado—en el trabajocreadorde los alfares Por ello nos ocurre
que, muy a menudo, no estamoscapacitadosparacomprenderel sentido
profundoy múltiplequepudo esconderen sutrasfondola imagenfiguradade
un vaso,al habersedeshechola trama vital de la que surgió

Veremoscómo enocasionesel patrón o dueñodel alfar utiliza los vasos
no sólo como un vehiculo funcional o un medio de expresiónestéticaen
mayoro menormedidaindividual o colectivo Se sirvede ellos tambiéncomo
sutil propagandapolítica de sus ideas Otras veces es la moda, el hecho
histórico2 o el nuevoculto que se impone3los que fuerzana los artistasa

Portar ami patron En C¡ass¡cal Athans, Londres(1972)

2 Ex gratía, E 1-larríson en «Preparatíonsfor Marathon, the Niobíd Painter and

Herodotus,,,en Art Bulletrn, 54 (1972), estudíael famosocraterdel Pintor de los Niobídesdel
Museodel Louvre, en relacion a los preparativosdela batalladel Maraton

Reflejo tambiénde las guenasmedicasy su aceptacionen el sueloateniensepuedeser el
ternadel rapto de Oritsya por floreas,comosuponeT fi L Webster,o ¡> Pp 254 y sa,pero
crítica K Schauenburg,en Día Anuke und Abenian4,X (196i), p 78, y mantienecon cierto
escepticismoJ Boardn,an,Athansan Red Fíqura Voses The archoac Period (AREl’), Londres

Cuadernosde Filología Clásica V0l XVII (198i-82) Ed UniversidadComplutense
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desarrollar nuevos enfoques de un mismo mito, o bien a crear nuevas
representacionescon las que satisfaceresta necesidadcomunicativade lo
novedosoParecetambiénevidenteque los vasosreflejan con cierta frecuen-
cia el gustoy las exigenciasdel cliente que los encarga4

Pero esteclientees en muchasocasionesdesconocidoparael ceramistay
elpintor Porejemplo,cuandose tratade vasosparalaexportaciónComoes
sabido,el comerciodevasosáticosadquiereun enormedesarrolloapartir del
siglo VI a JC y a lo largo de todoel siglo y En todaslas tierrasbañadas
por el Mediterráneoy en muchasde sus principales rutas de penetración
comercialtierra adentropuededocumentarsela presenciade vasosatenienses
de los siglosVI al Iv Esto trae consigoun dístancíamíentoentreel artesano
queproducelos vasosy crealos temasicográficosy el lejano cliente quelos
adquiere Se estableceasí una compleja relación, que se traduceeil una
selecciónde temasdestinadosala exportación,marcadosporlas preferencias
de los compradores6 Ahora bien, esta preferenciano la encentramos
expresadadirectamenteen los vasos, sino que viene transformada o
mediatizadapor la transmisión oral de los comerciantese íntermedíario~
Estos pregonan y ensalzan el producto ante el rico que los compra,
explicandotal vez laescenafiguradaa aquellasgentesparaquienesel mito en
cuestión era algo totalmente extraño o ajeno, a su ve~ a su regreso,
transmiten al artesanoel grado de aceptacióny las reaccionesde estos
pueblosfrente al producto3 Se creaasi unarelación dialécticacompleja Los

(1975), p 224 Segúnel culto, vid E Símonen Antíkeund Abenland,XII (1967), PP biS y SS,

quiensitua el rapto de Orítíya en la Acrópolis cuandoparticipabaen la procesiónsagradaen
honor deAtena, comotransmiteAcusilao de Argos (Schol Odisea,XIV, 533), y posiblemente
tambíenrecogio Esquilo

Sin embargo,sobrelos problemasqueplanteaestateoria de Websterde los «bespoken
vases», vid la reccnsioncrítica de M Eisman, AJÁ, 77 (1973), p 448, quien muestra su
escepticismoal respecto

E L Bailey,«The exportof attic black-ligureware>’, enJHS, 60 (1940),PP 60-7Q Susana
Dímítriu y PetreAlexandrescu,«L’ímportationde la córamiqueattíque dans les coloreesdu
Pont-Euxínavant les guerresmédíques»,en Rey Ardí (1973), PP 23-38

6 EnestesentidoJ D Beazley,Attí del1 Convegnodi Studí Eíruschí,p 30, creetambíenque
sonlos exportadoreslos queimponenel gustoenlos clientes Sobreel tema,vid asimismoR M
Cook, «Dic Bedeutungder bemaltenkeramík fur den griechischeHandel»,en Jahrbuch des
Deurs Ardí lnst,74 (1959), Pp 114-123,enespecialPP 116-117 Sobrela adaptaciontematícaa
los gustosdelos compradoresde la PenmsuiaIbenca,vid R Olmos,«Lakylíx de Medellín»,en
Rey Ardí Bibí y Museos(1977), PP 867-887 Existen ceramstasespecializadosen clientes
extranjeros tal es el casode Sotadesque crea muchosde sus vasospara los nobles persas,
egipcios, etc Vid L Kahil, Rey Arch (i972), Pp 271-284,y E Simon,Die gríechísehen¡‘asen
(i976), p 125, 1am XXXVIII, con un rhÑton queimita incluso el posible ritual persapara la
bebidaEn todo casohay quedistinguir los vasosestereotipados,enserle, de aquellaspiezasde
excepcionalcalidad

Esteaspectode la introduccionde unatemáticafigurada,enespecialinítologica,a pueblos
queno participabandel contextoinitíco griego, ha sido cuidadosamenteestudiadocon relacion
al mundoetruscoLasopinionessondivergentesy díaadíase abrenuevaluz sobreel tema ¡Id,
fundamentalmente,K Schauenburg,JahrbuchdesDents Arch Inst, 85 (1970),y F Prayon,Ron,
Mítt, 84(1977),p 181, con bibliograflaen nota1
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entresijosde semejantetrama,tejida cotidianamentepor el comercio,se nos
escapanEl arqueólogoy el historiadordel mundogriego se encuentrande
estemodo ante un pasadoen ruinas, ante la abstracciónde unosmudos
documentosmaterialesarrancadosa la vida Queda tan solo la labor,
ciertamentesugestiva,de interpretarlos,esto es, de acercarlosen lo posiblea
lo que fue su ambienteoriginario

Otro factorquees decisivoen el juego de la variedady de la riqueza de
los temas y modos de hacer cerámicaes el propio contexto artesanal8
Vmculadoslos alfarerosestrechamentea una tradiciónqueremontaa siglos
atrás de tanteosy de búsquedas,vemoscómopocoapocose van perfilando
los motivos que, con frecuencia,no son sino los mismosdel pasado Pero
otrasveces, de la rivalidad entre los distintos talleresnaceel estímulode
lasuperaciónen grancantidadde vasosdel períodoarcaicovemosreflejado
el espíritu agonal que existe entrelos alfares del Cerámico Lutímides, un
espléndidopintor ateniensede finales del siglo vi, escribecon orgullo sobre
una de sus más conseguidasobras ‘Qg oí5í5éizore Eó~póvío,«comojamás
(pintó) Eufronio»9 Competitividadcaracterísticade un sistemade produc-
ción artesanalque rige durantetodo el periodoarcaicoy al que muy bien
podríanser aplicadaslas palabrashesiódicas’0

IaL Ksp~Jtet);*CCpCqtLf KOrai

«el alfarero envidiaal alfarero»

La tiranía fomentóestesistemade producciónbasadoen la rivalidad En
Atenas, Písístratoy sus hijos favorecieron la instalación de alfareros
extranjerosen el barrio del Cerámico” Ello trajo consigola apariciónde
temasy de gustosnuevos,encontraremosahoraun predominiode elementos
coloristasy formasrecargadasy amaneradasmáspropiasde lo jonioi2 Los
mismosnombresde los artistasquefirman los vasosdenotanla procedencia
extranjera así Amasis, con nombre egipcioí3, o Lydos, «el t4 La
nvalidad existente entre estos artesanosse refleja mcluso en alusiones
personales,comose ha queridover en un vasode Exequias’5 sobrela cabeza

Sobreel tema,J D Beazley, Poneraid palma in classícal Athens(1944),pass¡m
Anfora de Munich, num mv 2307 ¡Id sobreel temaO M A Richter, Mac Red-figured

¡‘ases, A snrvey (1946),PP 15 y 55
iO Erga,y 25
“ Cl Moise, La tyranníedans la Greceanoque (1969), p 71
~~Por ejemplo,el Pintor Afectado Sobreeste artista,cf H Mommsen,«Ocr Affecter», en

Kerarneus(1975) Vid sobreel problemadelmamerismolasobservacionesde D C Kunz ensu
recensional libro de Vi Mommsenen JHS,97 (1977), Pp 225 y ss

“ Sobreel nombrey origen,vid S BoardmanenJHS,78(1958),PP 1 y ss,y el mismoautor,
Athen¿anBlack-J¡gured ¡‘oses (=ABFI’) (1974), p 54

“ 1 Boardman,ABFV, p 52
~ Recueil Charles Dugas (1960), p 13 (=Melanges Gloiz, 1, 1972, p 335) V y Struve,

Historía de la Antigua Grecia, Madrid (1974), Pp 336 y ss
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de un negro deformeleemosel nombrede Amasis,unaalusionposiblemente
a su carácterextranjerocon toda la valoraciónnegativaque ello comporta
antelos ojos de un artistaheleno Por lo añosde la tiranía en que florece la
cerámicaáticade FigurasNegras,los artesanos(ceramistay pintor) alcanzan
una concienciaclara de su personalidadcreadora,de su valía mdivídual’6Abundan entre los artesanosdel Cerámico los nombres parlantes que
pregonanlas cualidadesdel artista Son nombresligadosa vecesa familias de
tradición en el arte’7 De estemodo Erqótímos,el alfarero que modeló el
Vaso Francois,significa algo así como «el que se honra por su realización»
consusentidode la zígt~ estrechamentevinculadoala actividaddesarrollada,
al é’pyov18 Su hijo es Eucheíros,que significa «el hábil», «el de la buena
mano»tQ

Perola relación de Písístratoy, en general,dela tiraníaatenienseconlos
artesanosno seredujo a la simpleaceptaciónde artistasinmigrantesAlgunos
autores,como T 8 L Webster,en su libro ya citado, y J Boardman20
subrayanel control quelos tiranosejercieronsobrealgunosde estosalfares
Es muy verosímil, como ha visto Boardman2t,que Písístratoy sus híjos
utilizaran la imagen visual que ofrecían los vasospara hacerpropaganda
politíca de su poder En un ánfora del Pintor de Príamo, conservadaen
Oxford22, podría relatarse,bajo el ropaje de una transposiciónmítica, la
ascensiónde Písístratoa la Acrópolis, aludiéndosede estemodo al tirano
bajolos rasgosde I-Ieraklesen suaceptaciónfinal en el Olimpo como íjpw
68Ñ23 La aproximacióndel pasajemítico conel hechohístóncoes,smduda,
muy sugerente La tradición histórica narra el ardíd del que se sirvió

~ Cf J 13 Beazley,o c, ennota 8 Sobrela firma delos vasoscon ánoíflaav vid ademasla
díscusionsobresu significadoentreR M Cook,JHS,91(1971%PP IB? y ss (creequedesignaría
el boi~cev al dueñodel alfar), y C M Robertsonen JHS, 92(1972),Pp 180 y ss (critíca la
posturade Cook)y M M Eísmanen JHS, 94 (1974), p 172 («1 would terid to seethe sígned
piecesas idenúficationvasesfor shípmentí>)Fi problemano estasolucionadoUltímamente,R
fliatíeren Ant Welt (1977), 4, p 57 (enalgunoscasosmuy especifícosla firma puedeser imitada
pormotivacionescomercialespor otra manodistinta)

~ Segun nos comunico oralmenteel profesorM Ruiperezlos nombresparlantesparecen
documentarseya en epocio micenica Cf M Lejeune,Lesforgerons de Pylos en Mernoires de
phílologíe mycenienne,deuxíemeserie, Roma(1971), p 187 manasíweko(pvnaíFepyo),píroweko
(~u~ZFepyo)

~ SobreFucheiroscf R Olmos, art cít en nota6, Pp 882 y ss
~> Sobreestemismo sentido de habilidadartesanal,cf el adjetivoetycip Soph,o c, y 463

Kp~zflpa L~ioiV. ~V¿pO dítIpO4 ztyYq
20 ABFI< p 112, y sobre todo el mismo autor en Herakles, Peisístratosand sons, Rey

Árch (1972), 1, PP 57-72
21 «Herakles,Peisístratosand Eleusís»,en JHS, 95 (1975), PP 1 y Ss, dondecumplíalos

puntosde vista del articuloanteriormentecitado
22 Ashmolean,num mv 212, CVA (2), pl 7,9,8, 5, 6,9, 3 ABV~ 331, 5
23 Pind Nemea III, 92 Sobreel culto aHeraklesenAtíca vid SusanWoodford, «Cults of

Herakiesni Atucais, PP 111-226en Síadíespresentedso GeorgeM A Hanjmann, Mamnz (1971),
p 212, «Hero or god»
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Písistratopararegresarpor segundavez a Atena0 Un personajemortal, la
muchachaPhye,de característicasfisicas singularescomo su gran tamaño
(«cercade cuatrocodos»)25,se asimilaa la figura de Atenavístiéndoseconlos
mismosatributosde la diosay acompañandoen sucarroal tirano exiliado
queregresaEl colondoquehubode tenerla entradatnunfal de Písístratoen
la Acrópolis revistió estesingularepisodio tiñéndolode un climade sugestión
religiosa que propiciaba la tradicional expectativa del griego ante las
epifaníasde los dioses26 Encontramosen los vasosde estosañosnumero-
sas representacionesplenas de elementossensiblesque realzan el carácter
cuasi-divinoy sagradode Heraldes,modelomilíco parael tirano En una
dnade Wurzburg” (lám Y a) Heraklesentratriunfal en el Olimpo entrelos
sonidossolemnesde la cítara de Apolo y la presenciaprotectorade la diosa
Atena,el carro tirado por cuatroespléndidoscaballos confiere al cuadroun
marcadocarácteraristocrático Música, ceremonia,epifaníadivina, resaltan
la iniciación de un héroeen el Olimpo Y reflejanmuy posiblementelaactitud
temerariay audaz,pero guiadapor la pñríg o inteligenciapráctica28de otro
mortal PísistratoAl igual queHerakles,héroepopular,el tirano se muestra
también asociadoa la clava se haceacompañarde un grupo de hombres
armadoscon garrota,los Kopvvfl(pópoi, y prescmdede la clásicaguardia
personaldelanceroso ¿opinpópoí29PuesPísístratotrata de apoyarseen la
nuevafuerzapolítica quesurge—el demosrural— cuyaannamásprimariae
inmediataes la clava

En un segundomomentodelavida de Písístrato,tal vez trassudefinitivo
regreso a Atenas, encontramosen la ciudad la presenciade numerosos
arquerosescitasque se ejercitan y actúanal lado de los hoplitas, como
refuerzodel ejército30 Nos constasupresenciaen los vasosáticosdesdelos
años 530 hastael 500, en queprácticamentedesaparecen3’Su auge en la
cerámicacoincide, pues,conel gobiernode Písístratoy sushijos, por lo que
pareceverosímil suvmculaciónestrechaconla tiranía durantesu destierro
en la Tracia pudo muy bien Písístratohaberentradoen contactoconestos
mercenariosvalorandola estrategia,basadaen unagran movilidad, de los

24 Herod 1, 60’, Arístot, AthenaíonPolíteia XIV, 4
25 Herod, 1 c. «payaO~aíro zsc«épo,v,rq~scvv d,ro2aí,wu«azpck &4Kzit4oíg ~cxi

edcí&jg»
26 Arist, 1 c. «of ¿‘ ¿y rd’ ~azcízrpou,cvvoiYvzr~¿beyov-ro Oícupa~ovrr~»
2~ L3i3 E Simon y colaboradores,Fuhrer dure>, die Antíkensamnílungen,p 115, F

Brommer, Vo.senlístentp 163, 13
~ Cf M Detienney J 1’ Vernant,Les rusesde Píntellígence la metisdesgrecs (1974)
29 Clistenes, tirano de Sicion, tambíenutilizo una guardiasimilar de protaclavasCf Cl

Mosse,o c, p 63
30 M F Vos, Scythían Archers mn Archaíc Attíc Vase-paintíng,Groningen(1963) Mas

recientementey consideradobajoel punto de vista de la representaciónhistonca,oíd T Hoischer,
Gnedñscheflístorlenb¡lderdes5 uná 4 Jahrhundensy Chi’, Wurzburg(1 973~ pp 44)y si

“ M F Vos,o c,p 61
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Fíg 1 —a)HeraiclesespresentadoporAtenaaZeus,byc)Arquerosescítas,d)HeraklesylosCercopes,
e) Heraklesy Furisteo,1) i-Ierakiesy Busírís
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arquerosen la batalla32 Las imágenesde los vasos gustande narrar el
colorismode los atuendosescitas(fig 1 c) y el exotismode los rostrosde
estosarqueros Perocon el transcursodel tiempo encontraremosun doble
fenómenode asimilación por una partela figura del escitase hacefamiliar y
se heleníza En un díno de Madrid algunosde los escitasvisten ya corazay
faldellin, como es habitual en el hoplita ateniense,pero, sin embargo,
conservansupeculiar gorro en puntao tiara (flg 1 b) Resultadifícil saber
realmentesí se trataaquíde un escitao de un aristócrataateniensevestidoa
lamodaoriental33 Simultáneamentese revítalizala función de arqueroenla
figura de Heraldes,el héroe típicamentegriego A veces lleva Heraklesel
carcaj y las flechas colgadassobre su hombro, a la manera griega Pero
tambiénlos pintoresnosdescribenal héroebajola vestimentade un arquero
escita el carcaj se ha transformadoen górítos—cajaparalas flechasy funda
parael arco unidas—,y ésteva colgadono ya del hombro,sino delacintura,
al modoorientalM La mentalidaddel artistahasintetizadoasí en esta figura
híbrida la realidad cotidiana de los escitas, inígualablesarqueros, con la
personificaciónmítica de Herakles,el griego más que ningún otro hombre
diestroen el manejo delos dardos35

La épocade la tiraníaenGreciase caractenzapor el augey florecimiento
dela vida ciudadanaLos tiranostransformany embellecenla póhsa la que
dotande unaamplia mfraestructurade servicios públicos36 Písístratoo sus
hijos adornaronel templo de Atena, en la Acrópolis, con unacolumnatay
conesculturasmarmóreasEn estaépocade exaltaciónreligiosaenhonorde
las divinidades poliades se multiplica el colorismo de la Acrópolis con
numerosasestatuasde kóraí ofrendandoo, simplemente,manifestandosu
x&pzg estoes, el encantoo bellezafascinantede la mujerante la proximidad
divina37 En esteámbito de lo sagradose introducetambiénpor estosaños
un curioso grupo escultóricode dos jinetes a caballo —uno de ellos, el
conservado,es el conocido«caballeroRampin»—,imágenesde noblesquese
ha supuestopudieranrepresentarmuybiena los Pis¡stratidas38De sercierta

32 M F Vos, o c, pp 66 y sí

~‘ Cf 1’ Holícher,o c, p 40
~‘ Ex grano, ánforadel ceramistaAndocides,Louvre F 208 CVA (3), 111 He pl 23, 1 y 2
“ Cf el tema de la Oixcc¿in &¿o,ai~, enel queHeraklesvenceen el concursodel arco alos

hijos de Furytos Sobreestetemavid R Oímos,«Dic Eínnahmevon Oichalía»,en Madr Muí
(1977)

~ Cl Moise, o c, pp 70-71, E E Adcock, «Athensand the tyrants», en CAH (1974),
PP 66-67, cf H A Ihompion y R E Wycherley, The ,4thenian Ágora XIV (1912), p 20
(construccionesenla Acropolis y fuentedelsurestedel Agora, acueductosy suministrosdelagua
en la zona)

“ O M A Richter, Korai, Árchaíc GreekMaidens,NuevaYork (1938)
38 ApuntanestaopímónLullies-Hírmer, GríechischePlastik, Munich(1956), p 41 y 1am 29,

W Fuchí,Die SkulpturderOríechen(1969), p 333 Sin embargo,O M A Richter, A Handbook
of GreekArt (1959), pp 58 y si, consideraquese Irala de los Dioscuros
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estainterpretación,nos encontraríamosconotro mdícíomásdeeseinterésde
los tiranosen aproxtmarsea sus diosesprotectoresde la Acrópolis

Pero, paralelamente,la ciudad baja se transforma Bajo la tiranía, por
ejemplo,se construyenenAtenasnumerosasconduccionesde agua,comolas
que hansacadaa la luz recientementelasexcavacionesdel ágoraateniense39
Los vasos de la época recogen con frecuencia estas construcciones40
haciéndosepropagandaasí de la maguificencíadel nuevorégimenque, por
otrolado, fonaentael comercioexterior de susalfares Una hídríade Madrid
describela reuniónde unasmujeresen la fuente pública4’ Constala fuente
de un pórtico sostenidopor columnasdóricas42 El aguamana de unas
cabezasde león Bajo los chorrosse bañaun niño, ajeno a la prohibición
religiosa de enturbiar las aguas43,elemento casi sagrado en la sedienta
Atenas Lasmujerestal vez son heteras44o nmfas, y la fuenteen torno a la
cual sereúnenresultaserasíla protagonistade la escenaLasramasvegetales
con quelas muchachascoronan,como 00¿opópoí,el edificio son sin duda
un elemento sagradode la fiesta45 Porque es una fiesta la que aquí se

~ R Gínouves,Balaneutíke,ReclíerchesSur le Ruin dunsl’Antí quite Grecque(1962), p 28, R
Martín, L’urbanísmeduns la Grece antíque, París (1965), p 213, subrayael hecho de que las
construccionesde las fuentes son «les prenííers man,festationsurbanistesdes tyrants aux
septíemeet síxíemesiecles»

~ R Gínouves,o C, PP 21-28, veasetambíenel articulo de K 5 Gorbunova,«Frauenam
Brunnen»,en 144ss Zeírschr der Una, Rostock7/8, Pp 64i-3, sobreel temadelasmuchachasen
la fuente en relacioncon la política de Písístrato

4i Núm mv 10924,CVA (1), 11 He,pl 12, R Gínouves,o c, lam 1,2, y p 21, Beazjey,ABI4
p 335, num 1 (atribuido al Pintor de la Fuentede Madnd)

42 R Olmos, CeramícaGriega (1973), 1am , en color Cf B Dunkley, Greek Fountaín
Bwldings before300 B C en BSA, 36 (1935 y 1936), p 160

‘~ Sobreestaprohibícion,vid E Ginouves,o y, nota 5 Anth Graeca IX, 330
ItOOO7 ¿E /1>7 ‘rut> Vi7rrpz rpEpeiv
írpvart2tivoz N,íy~&v ¿á,pa

“ Existen algunos indicios que permitirían proponer estahipotesís en primer lugar la
frecuenteasociaciónenlas representacionesconestetemademuchachasconnombresde flores o
elementosflorales Así en unaludriade Wurzburg<L 304% E Simon,o c, en nota 26, p 118 y
lám 30 Los nombresdetresde ellasson Anthylle, Rlíodon y Myrrale Los nombressimilaresde
unahídríaen Londres,Brííísh Muscum,B 329, ¡(leo, RhodopíseJopehacenpensara M Mime
en AJÁ, 46 (1942), PP 218 y Ss, quese tratade heterases frecuente,argumnentaia autora,la
asocíacionde lasheterascon nombresde Ninfas o de Musas,buscandosesiempreuna relacion
con las cualidadessensiblesde los nombresde los modelosmitícos Contra vid Bechtel,Ole
atríschen Frauenna,nen,p 79, 32, quien ve en estasmujereselegantesmuchachasatemenses,
«vornehíneAthenerínnen»Nuestrahídría conmuchachasanonímasencontramosde nuevoel
elementovegetal unamuchachahuele unaflor Sin embargo,no es decisivo estedato, la flor
puedeser la expresionde la xírpa, comocree A Greifenhagen,Ánrike Kunstwerke,6, Taf 17,
perosobre todo un elementofestivo En segundolugar el gorro (naintol quelleva una delas
muchachasa la derechade la escenaes familiar a lasheterasdel cortejode Afrodita Aparece
documentado,porejemplo,enel famosoTronoLudovísí Sobreestocf E Símon,fíe Geburr der
Aphrodíre(1959), p 20

~ La fiesta delos hydrophoría teníalugaren Atenasdurantelos tres díasdelos Anthesrena
en honorde Díónysos Cf E Diehí, fíe Hydría (1964), Pp 131 y si, con unainterpretacíonen
gran partefuneraria
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describey no un simpleacto de la vida cotidiana ~Vana buscarel aguapara
el bañoritual de la desposadao del difunto~46~Oes sencillamenteun acto
público de ofrendaa las divinidadesde la fuente, las sagradasnáyadeso
vupqní Kpflvai~l947 (lám II a) Ello entroncaríaplenamentecon la tendencia
de los tiranoshaciael fomento de las fiestas y los cultos populares

La tiranía, en efecto, acogió los cultos agrariosoficializando y dando
cabida en la religión ciudadanaa lo quehastaentonceshabla quedado
excluido en el marco de la religión olímpica del noble Tambiénlos vasos
contemporáneosson ncos en imágenesquenos muestranla exaltación de
estanuevareligión campesina,manifestandounavertientesagradaque tiene
su fundamentoen la dialécticaeconómicade la p¿iísarcaica Esteinflujo del
sector campesinoen las fuerzascomponentesde la ciudad se refleja en la
profusión de motivos agrariosen la cerámicade FigurasNegras,desapare-
ciendo estostemasprácticamenteen el siglo V, cuandoen laeconomíadela
polis adquiereun pesomayorla industriay el artesanato48A mediadosdel
siglo vi, y comoinflujo o desarrolloparalelodelos contemporáneosvasosde
kómo corintios49, puede fecharseunasingular ánfora del Museo de Ma-
dnd~, enla que unoskopnástaídesnudosdanzanen torno a un gigantesco
elementofloral constituidopor lotos y por palmetas Los danzarineselevan
sus brazos y piernas en un rito de la vegetación, posiblementeuna
propiciaciónmágica de la fertilidad del campoSí los saltos de sus piernas
alargadas,expresivamentedesprovistasde carneparapodersubir másalto52,
parecenquererestimularmímétícamenteel brotar periódicode la naturale-

46 E Símon,1 e ennota 44 (1959)
~‘ Odisea XVIII, 240 y ss Sobreel temaW F Otto, Die Musen (1961),p 14, y E. Diehí, o c,

p 201
~eCh G Starr, The econo,nícaná social growdíof early Greece(1977), p 105 Puedenverse

representacionesruralesen su lam IV
~«A Seeberg,Corxntlíía,í ¡(ornas ¡‘ases(1971),quienno torna partidoeri la ínterpretacíonde

las representaciones,P Ghíron Bístagne,«A proposdu Komos corinthíen», en Reí, Arch II
(1973),Pp 303y ss, A D Trendalíy T E L Webster,Illustrauonsof GreekDrama (1975),PP 15
y ss, insistenenun influjo del mundo del teatro,siguiendola tradiciónde E Buschor,Satyríñnze
undfrL~hesDrama (1942) H Metzger,en Rey Et Grecs, 89 (1976), en unarecensiona Ohíron
índicaqueel postuladode unainfluenciadel teatrosobrelos pintoresde vasosseponehoy en
duda

~ Num mv 10929,CVA (1) III Hd, pi 1,6 a y b La reproducciondel Corpusestallenade
repintes decin,ononjcos,lo quehacenecesariaunanuevapublicacionde estapieza

~ Sobreestos ritualesy su sentidomflujo en los orígenesdel teatro,vid E R Adrados,
Fiesta, Comediay Tragedia Sobrelos origenesGriegosdel tearro, Madrid (1972), IV parte,cap
III De la Fiesta Agraria al Teatro, pp 447 y ss Vid recensiondeO Oíangrandeen JHS, 97
(1977), Pp 190 y ss A Dieterich en Hermes, 56 (1961), Pp 36 y ss, crítica esta extendida
ínterpretacíonmagicaque, sin embargo,admitenautorescomoH MetzgerenRey Arch, 1972,
p 34

52 Vid W I-lornbostei,«Zweí neueKomasten-schalen»,enFreundesgabe/iirWilly Zschiet±s-
~límann (1975), p 73 y nota 11



120 Luís J Balmaseday Ricardo Olmos

za53 Uno de estoskomdsta¡lleva en su mano un kéraso cuernorepleto de
vino (lám lib), elementoasociadodesdeantiguo a los ritos agrariosde la
transformacíónMLa apancióndesemejantetemaenla cerámicadela época
puede indicar una relativa aceptaciónde los ritos campesinosen la religión
ciudadanaTal vezfue labor delos tiranoselcanalizarenlas fiestasdelapólis
este elemento popular hasta entoncesdesdeñado,despojándolode su
primitivo carácterdemoniaco(recordemoslos Dwkbauchtanzer)para inte-
grarlo en el kósmosciudadano De estemodo, la figura de Díónysosy su
séquito asimílarianmuchosde estoselementoscampesinosLa presenciade
estedios espopularsobretodoenlas representacionesde losvasosdel último
periodo arcaico55 Con el tiempo, el elemento agrestequeda claramente
polarizado frente al puramentehumano se definen, cada vez con mayor
precisión,los límitesdc lo queva a serunacontraposicióntípicamentegriega,
la dualidadnaturaleza y cultura Paralelamentesurgirá la necesidadde
establecerun puentequesupereestaaporía del hombre56 La mentalidad
plastícadel griego supo expresardicha dualidadcreandoparaello nuevos
tipos figurados queparticipana la vez de ambosmundos los sátirosy los
centauros57Su contraposiciónal ámbito humanoquedaclara en la figura
monstruosa,semíanímal,pero sobretodo en sucomportamientoprototípíca
es la historía de los centauros,invitados a la fiesta de bodasde los lápítas,
aquí se nos cuentacómo aquéllossupieroncomportarseen unaeomumdad
humana58~ám IVb) El tema de la luchaentreel hombrey el centauroes
representadouna y otra vez en la cerámica arcaica,cuando se fijan
definitivamentelos tipos iconográficosparaestospersonajes59

Perotambiénen lacerámicase recogenaquellasversiones—generaimen-
te no canónicas—en las que hombrey naturalezatratan de superaresa
separacióninsalvable El tema del centauroeducadorQuirón acogiendoa
Aquiles niño de manosde su padre Peleoapareceya representadosobreun
ánfora ática de mediadosdel siglo VII60, documentandounaversión —no

“ Sobrelos gestosdel danzante,vid C Síttl, Die Gebardender Gríeclíen undRómer(1890),
p 224, Tanzund Pantomínus,con la asociaciónconstantealegría-danza-komosCf Arístofanes,
Paz,y 324 ó~’ .>¿5ov~q, 0~iK 6/100 >CiVooi*roq, «tZW UD 05<62)1 xopcvevov

~ Aligerados por el vino cuentaHerodíaisoIV, 11, 5, saltanlos koníastaí antela musíca
Cf C Síttl, 1 c

“ VId 3 0 Beazley,Muc B!ack Fígured ¡‘ase Painters (=ABI’~, mdsíx de personas,p 724
56 Por ejemplo,en el temade Heraklesy Folo, un centaurohospitalanoSobreestetema,

cf K Schauenburg,Achei, Mw 86 (1971% pp 45 y st, y iams 29 y st
“ Sobreeste temacf F Brommer,Saryroí (1937), y fi Bulle, Dic SUenenín der archaisehen

Kunsr de,- Gnechen, Díss (1893> Sobrelos centauros,P V C Baur, Centaurs in ancíenh art
(1912)

~> 144 Roscher,Lexíkon II, 1, col 1035
~ J O Beazley,ABV mdíceen p 724 Sobrela formacionde las primerasrepresentaciones

vid FC Fittschen, UntersuchungenzumBeginnder Sagendarsrellungenbeí desGriechen(1969), PP
104 y ss y p 125, nota 630

60 Berlín A 9 J O Beazley,TIte Developmenrof Attíc Black Figure, a Sketch(195i), p 10
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homéncaÚi~que recogerámucho más tardeel Pseudo-Apolodoro62Por
otra parte,la cerámicaática de finales del siglo VI gustade la representación
del temade Heraklesy de Folo, el centaurohospitalarioque invita en su
cuevaal héroegriego parabeberun vino igualatorio,fratermzador63Es sin
dudaestemotivo unaplasmaciónde la trágicaaporía que vive el hombrede
la Grecia arcaica el convite acabaen h5brís, en desastre,comola felicidad
excesiva

Los tiranos,hemosdicho, fomentaronel culto a los diosesprotectoresde
la ciudad En Atenas, Pisistrato engrandecey populanzalos festivales
panatenaícosTMdel mismo modo que se ocupade ornar la casade la diosa
Atena enla Acrópolis No es todoello sino unaadaptaciónal sueloateniense
de los grandesfestivalespanhelénícos,comolos de Olimpia o los de Delfos
Las grandes Panateneasque regula Pisistrato vienen a ser así, con su
capacidadde convocatoriaantetantospueblosde Grecia,el correlatofestivo,
lúdíco, dela crecientesupremacíacomercialy artesanalquealcanzaporestos
añosAtenas La fiesta reviste un claro significadode propagandapolítica de
cara alexterior,alavezquecreaunaconciencia,cadavez másdefinida,dela
poderosaidentidadcultural ateniense

Gira el festival en torno al concepto griego de agón, de certamen
Certamenatlético en el que se ofrece al vencedoruna creacióntípicamente
atenienseel ánforapanatenaica,llena de aceiteespecialmenteescogidodelos
olivos sagradosdel Atica65 Sobre una de las caras de estos vasos se
representaa la diosaentredos columnasque seguramenteson alusiónasu
templode laAcrópolis66 En la otra carase representaal vencedorun auriga
que conduceatento los caballos en el estadio67,un concursode carrera
pedestre68,de pancracia69,de jabalina, etc Generalmenteuna inscripción
junto a la imagende la diosa(TON AeENEFJENAeAON, rJv ‘Ae4v~&v
&O2wv, «de los juegos de Atenas») garantizabala procedenciafestiva y
permitíaaquienla llevabala exportaciónlibre de aceiterefinadomásallá de
las fronteras del Atíca La gran suntuosidadarcaica que acompañaal
vencedoren los juegos nos lo documentandiversas inscripcionesáticas el

U Vid J Grílfín, JHS, 97 (1977), Pp 40-41
~ Biblíoth III, 13, 7 Quironalimentaa Aquiles conlas entrañasde osos,jabalíesy leones,

pareceun motivo demasiadobestialparaser aceptadoenla Ilíada Estaversionla documentael
vaso,del siglo vii a J C, aludido en nota60

63 lId nota 56
64 j A Davíson,«Noteson the Panatenaia,>,en JHS 78 (1958),PP 23-42
65 j D Beaziey, Developníent,PP 88 y ss, J Frel, «Panatena¡schePreisamphoren»,en

Kera,neikos,Helft 2(1973),y J Boardman,ABFV(1974),cap VII
66 E Símon,OleGriec/íischen ¡‘asen (1976),p 105, asocialas columnasconel culto de Zeus

Cf asimismoestaautoraen RE, Suppl XVI (1977), sv Zeus(testimoniosarqucologicos)
«7 Ex gratía, Madrid, num mv 10900,E Símon,1 c en nota 64
~ Ex gratía, Mumch, Antíkensammlungen,num mv 1453,J Boardman,ABFI< fíg 298
69 J Boardman,1 c, flg. 301 (Leiden, Rijkmuseum,XV i, 79)
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auriga triunfantepuedeganaren el concursohastaciento cuarentade estas
ánforas70

Paralelamentecon los juegos atléticos los tiranos regulanla recítación
oficial de los poemashoméricosen los mismos festivales2’ La Ilíada y la
Odisea resultaranasí familiares al oído del ateniense,quien en ocasiones
querráemularen su mundocotidianolas hazañasde los héroesdel pasado
Los vasos de la época muestraneste ambientequendo del noble, esta
añoranzapor el universoheroicoquese trata ahorade revivir Las imágenes
plásticasmezclananacromcamenteescenasdel pasadobajo un ropajeformal
del presentePríamo,partiendoen su carro, tal vez parair a recuperarel
cadáverde suhijo Héctor,comocantabala Ilíada, es el temade unahídríade
FigurasNegrasde Madrid72 Gám Ib) Diversoscriados,o tal vezlos mismos
hijos de Príamo, ayudan a armar el carro Priamo, bajo el esquema
convencionaldel guerreroqueva amarchar,aguardaimpacientesu partida,
el píe izquierdo está ya apoyadosobreel carro mientras que el derecho
aguardatodavíasobreel suelo La mejor glosaa estepasajeson las mismas
palabrasde la Ilíada (XXIV, 263)

01)7< YV ¿it¡ ¡íoí ~Ja4~V ¿cpour2¡co~ízs-r~yíaz~,
rcwr~ ti’ nvz ¿níOdr¿, i’v~ 7rp4aawpcv6<5 oto,

«
6es que no me acabaréis,con rapidez,de armarel carro,

ni dispondréistodo para que emprendamosel camino
9»

Peroen la escenade Madnd,detrásdel Priamo,encontramosla figura de
París,el causantede la guerraque llevó la muertea suhermano El pintor
prescindedela vertientepeyorativaquea este personajeleadjudicannuestras
coordenadasde culpabilidad, y lo describeataviadocomo un rico oriental
bajo el esquemaexotico del arquero escita, un elemento, como hemos
indicadomásarriba,cotidiano,al queestabahabituadoel ateniensede estos
años Es un estilo anacrónicoque mezcla presentey pasado Semejante
idealízacionvienereafirmadapor la mismainscrípcionquevemosal lado del
personaje HAPI KAAOZ,«París (es) beUo», un epítetode clase,de nobleza,
queel atenienseaplicaal efebo bello, aladolescentede laAtenasaristocrática
Aquí, aludiendoauna figura del pasadomítíco con la queen cierto modoel
hacendadoque encargael vaso se identifica73 Sobrelaespaldade la misma

~ J Frel, 1 c (ennota63), p 5 El vencedorenla carreracorta(stadíon)recibíaporlo menos
sesentaV Verhoogen,La Ceranííque(rrecqueaux Museesdan er d’/íisroíre, Bruselas(1974), p
26

‘~ Cl Mosse,o c,p 71
72 Num mv 10920 CVA (1), pi 8, 2, y pl 10 Recogido por K Bullas, Les ílIustrat,on~

antíquesde ¡‘hiede, Lwow (1929),p 47, K F Johansen,TIte lijad ¡ji eariy GreekArt, p 221 a226,
y p 270, K Schaueíiburg,«Iliupersisauf cínerbydríades PríamosMaiers»,en Rom Mírt 71
(¡964), Pp 60 y Ss

~ Sobrelos ¡«‘/01 enlos vasosaplicadosa diosesy heroesvid K Schauenburg,Gymnosíum
76 (1969), Ati’¿c<q K2/0, PP 42 y ss
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escenase narraunaescenaigualmenteambiguaunacarrerade caballosen el
estadio,enla quedoscuádrígasal galopetratanporfiadamentede alcanzarla
meta Los aurígasexhortan,con gritos ininteligibles, a los caballos

KINIK74 EAATOAE75

¿Setrata de unaescenade la vida cotidiana, de la celebraciónde una
victoria concretacomotal vezíndica la ínscrípcíón(IHIONIKE) queleemos
bajo uno delos caballos’>~,Opodemosver aqulescondido,bajoesta imagen
festiva, un tema épico ya tradicional en el repertorio iconográfico de los
pintores ateniensesla representacionde los juegos funerariosen honor de
Patroclo’>76

Estosanacronismosvagossonaúnmásfrecuentesen lasescenasde lucha
Por un lado el recuerdo del mundo épico es evidente Nuestrafig 2, un
detalle de unacopade bandasde haciael 530 a 520 a de i C ~ describeel
combateindividual o monomaquiade dos guerrerosLa luchaestáconcebida
bajo un esquematotalmentesímétnco a amboslados de los guerreros,dos
personajesenvueltos en sus mantos ricamente bordados contemplanel
desenlacede la lucha Cada uno de ellos sostieneuna lanza En realidad,
tenemos aquí un esquemainspirado en la vida cotidiana, un motivo
composícionaldel cual dispone el pintor de vasos en su repertorio de
imágenesel esquemaindividual de la lucha en la palestra,con el combate
vigilado por los jueces76 La varahabitual en manosde éstosha quedado
aquísustituidaporla lanza Asimismoel esquemade contenidoes paralelíza-
ble la funcion de estosvaronesque contemplanel agón es, amodo de un
coro de tragedia,la de exhortaral valor y la de sertestigosde la lucha«que
da gloríaaloshombres»Al igual queenelmundohomérico,la palabratiene
una función muy concreta en esta escena Los guerreros de la copa
pronuncian«palabrasaladas»,somdosque el pintor ha querido dibujar
plasmandoen unoscaracteresilegibles, informes, una especiedé pseudoíns-
cnpcíonesque tratan de recogereste universo de la palabraépica en el
momentodecisivo del combate tal vez los nombresde los guerreros,acaso
las palabrasde vanagloríaque pronuncian

Un ambienteépico similar encontramosen un espléndidoilirio o lebete

“ H R Smith en CV,4, San Francisco,num 701, pl Xi, 2 Se refiere a ias inscripcionesen
este tipo de es~nasy, concretamente,a las que aparecenbajo los vientres de los caballos,
posícionque el autor como«a licensed¡ocus desípíendí»
‘~ Cf estegrito sobreel anforapanatenaicadela UniversidaddeMainz, R Hampey E Símon,
Gr,echíschesLeben mí Spíege¡ der Xunst (1959) La mnterpretacion como a2a es de
Kretschmer,GríeehisclíeVasenínsehrijten,p 91

‘< Porejemplo,enci fragmentodel díno de Sofílohalladoen Farsaloo en el Vaso Francois
Sobreel tema5 D Beaziey,De~e¡opment,PP 1849

“ Num mv ¡0942 CV4 <1) iii ¡fe, pl 2, 2
‘> E ‘~ E NormanGardíner,Ath¡etícsof theancíentworld (i930), flgs 162, 164, i65, etc
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del Museo Arqueológico Nacional79 El contenido de las escenasque lo
decoransugiereque el vaso hubo de ser realizadoex professopara un rico
aristócrataamantede los caballos80 Concebidobajo un significativo estilo
cíclico, en el que las escenasse enlazanunascon otrasmedianteun nexo
meramenteformal —la presenciade un objeto o una personaen acción
sugierey exigeautomáticamenteotro objetoo acciónyuxtapuestoa aquél—,
este vaso pudo tal vez narrar un sucesocontemporáneoidealizadobajo el
esquemade unaluchahomérica8’ El núcleo central lo ocupade nuevouna
monomaquia(1am III b) un gtíerrero,herido.se desplomasobreel suelo,con

el cuerpo vuelto hacía la izquierda, orientación ésta cargadade una
connotaciónnegativa,dederrota,enel pensamientovisual arcaicoComoen
la luchahomérica,por amboslados acudeun grupo de guerreros,los cuales
se enfrentanen torno al herido82 Es el momentodecisivo de la lucha porla
vida o por la muertede un héroe A amboslados tenemosel carro con el

“ Num mv 10902
e~ El Vasofue exportadoen la Antiguedada Agrigento(Sicilia) Vid sobrela vínculacion de

estaspiezas conla aristocracia,T E L Webster,o c, cap XIV «Horsemenandcharíots»,PP
179 y ss

~‘ Una hídría de este mismo pintor en Basilea (Beazjey, Paralípomena,119, 35 bis, y M
Davíes,Ant Kunst, 1977,p 75, nota 12) nos reafirníaenla ideade queenestasrepresentaciones
el pasodelo mítíco a lo cotidiano,a lo actual,es imperceptibleparael hombrede los añosdel
arcaísmoLa realidadsemitologiza y viceversa Enestahidria de Basileael testimonioclaveson
las ínscnpcíonessc narraen ella una escenade lucha inspiradaen la PequeñaIlíada con la
muertede Lícaona manosde Neoptolemo

82 Sobreel problemade la lucha colectivacf 1 Salmon, «Political Hoplítes»,enJHS, 77
(i977), PP 75 y ss, especialmentePP 87-88 Perono sabemossienel díno de Madrid seintenta

1- íg 2—MonomaquiaDos varones coríicrnplanla lucha Detallede una copa dc bandas dcl Musco
Arqucologico deMadrid
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aurigaque esperamientrasprotegesu espaldacon un granescudo,recuerdo
del antiguoescudobeociocon telamón83 Peroel dípliros heroicoes sustituido
aquí por la típica cuadrigade carrerasática Otros anacronismosson las
armas,como el escudo redondo,propio de los años del pintor —con el
pórpax o abrazaderay las antilabal o asasbien definidas—,que coexistirá
con el escudoen forma de ocho, recuerdodesdibujadodel homérico Ello
muestracómo elementosdel presentey del pasadose entrelazanen las
imágenesidealizadasde la épocaque aquíconsideramos84

Paralelamentecon la populandadquepor estos añosalcanzala épica
encontramostambiénen las representacionesdel siglo VI el florecimiento de
la figura del héroe, cuya iconografia se fija definitivamente un héroequea
vecesapareceestrechamentevinculadoconel origeny desarrollode la pólís85
y, en otrasocasiones,conla expansióncolonial griegapor el Mediterráneo
Recientementeha subrayadoColdstream—basándoseen elementosarqueo-
lógicos—el mflujo quetuvola expansionde la épica durantelos siglosviII y
VII en el establecimientodel culto de los héroesLa recítaciónoral queahora
se extiendese unió al redescubrinisentopor el pueblo,traslos siglos oscuros,
de las antiguastumbasmicénicasqueahorase atribuiráncultualmentea los
héroesde los poemas86De un modo paraleloa poesíay a culto se inician
también ahoralos primeros tanteosiconográficosquebuscanuna fijación
plásticadel mito Pero hay que esperaral siglo VI —unaépocade especial
vitalidad creadoraen vida y pensamiento—paraencontrarel florecimiento
en el arte de estas tendenciasantropoplásticasdel pensamientomitíco Se
tratará ahora de plasmaren imágenes-prototipolos momentosculminantes,
las akma4 de la actuaciónheroica idealizandode este modo la realidad
cotidiana

Entreloshéroesmásfamososy significativostenemosa’Heraklesy junto
a él a su doble, su paralelo estrictamenteateniense,Teseo, ¿¿22~ oi5ro.
‘Hpcodq~87 Heraklesalcanzósupopulandadenel Atíca graciasal apoyode
los tiranos Písístratose asímiló en cierto modo, comovimos, a su figura88

representartansolo el desenlacede un combateindividual, estoes,la luchaentomo al guerrero
caídoal queseintentadespojarSobreestetemavid el exteriordela famosacopadeExekíasen
Munich, con el mismo motivo de la lucha en torno al compañerocaído E Símon, 0w
Gríechísehe¡‘asen, p 86 y 1am 73

83 A Snodgrass,Early Greekarniaur <vid weapons,Edimburgo(1964), Pp 58 y ss
84 El mismo,o e, p 71 («Hoplíte shíeld»)
85 Cf F Vían,Les originesde 2hebesCadníoset ¡es Spartes, Pans(1963), Pp 76-82, dondea

proposíto de la fundacionde Tebasrecogediversas circunstanciasde la fundacionde otras
ciudadespor heroes(consultaal oraculo,asignacionde un animal-guía,etc)

86 j N Coldstream,«Herocults in theAgeof Homer»,en JHS,96(1976),Pp 8 y ss Se basa
en unaintuición deL R Farnelí,GreekHero cu¡ts ajid ideas of ínmorrality, Oxford (1921), Pp
340-2 «muchhero-cultswas directly engenderedby thepowerful influence of homerícandother
epics»

~‘ Plutarco, Theseus,XXIX, 3 Vid supra nota 21 y nota 22 Woodford, p 211 Paralas
relacionesde ambosheroesen el Atíca vid Eurípides,Herak¡es, 1324-i337

~s Vid supra notas20 y Si
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Por ello es frecuenteen las representacionesde estosañosel motivo de la
divinizac«m de Herakles,concebidoplástícamentebajo la imagendramática
de su introduccionen el Olimpo, dondees aceptadopor su padre Zeus89
(fig 1 a) Atena, que aparecevinculada en tantasocasionescon Písístrato
como suprotectora,es aquí,en los vasoscoetáneos,laqueagarraaHerakles
de la manoy le lleva, materialmentey enescenasllenasde animación,antela
presenciade Zeus90

Por otra parte,el banquetedesmesuradode Heraklesque nos narran los
vasos no sabemossí interpretarlocomo una fiesta en honor del héroe
divinizado —el banquetese celebraríaentoncesen el Olimpo9i~ o comoel
descansodespuésde algunavictoria concreta,a modo de zijiq u honra que
se materializa, como muestra un ánfora de Madrid92 (lám lic) en la
superabundanciadel vino y de la carne,en el elementosensibley religioso de
la coronade flores con que le ciñe su cabezauna muchacha,en el can-
to aristocráticode la cítara de siete cuerdasque tañe un cantor, y en la
participaciónde Dióníso quien se acerca,entrelazadoen simpatíabáquica
con un sileno, para beber con el heroe y exaltarlo La muchachaque
acompañaen el banquetea l-Terakles es en otrasocasionesla misma diosa
Atena93 Este motivo encuentrauna especialaceptaciónen los alfaresde la
Atenasarcaicade los Pisistrátidas~

Herakles,como héroe popular, fue, a la vez que un personajetrágico y
grandioso unafigura que destacotambíenporsusconnotacionescómicas,lo
quele haciamásproxímo al ambientecotidianoy familiar del atenienseque
siempregustóde esteaspectofestivo Los vasosabundanen dichostemas
grotescos,que acentuanla polandadde la acción humanay el contraste
agridulcede la existenciaEl hombrearcaicoaceptócon agradola figuración
de su heroe preferido, Herakles,en los relieves de sus santuariosy, como

~ El tema apareceesculpidosobreci fronton de un pequeñotemploenla Acropolís (ca 560
a JC) Cf K Schefold,Ole Griechen ¿aid 6to Nachbarn (1967), num 27c, p 166 (R Luilies)

90 Kyiíx del Pintor de Frino Hrítísh Museum, B 424, i D Beazjey,Devetopment,p 54,
Boardman ABFIK fig i23, 2

~ Se ha discutido sí los pintoresde vasoshan querido situarestasescenasfestivasen el

mundoterrenoo bienenla esferade los inmortales,estoes, sí debenserconsideradascomouna
apoteosis de f-ierakles sensu stricro Esta segundapostura es adoptadapor H Kneii, Die
Darstellunqdei- (Sótterversamm¡anq(i965), contraestaopínioncf 1< Schauenburg,Gytnnasíum,70
(1963), p 118 la presenciade los olímpicos en el symposíonde Herakiesno es unapruebaen
absolutode la diviniancion del heroeSí bien compartimosnosotrosla opínion de Schauenburg
—ci festín no tiene por que celebrarseen el Olimpo— debemosseñalar,sin embargo,queel
motivo de la divinizaciondel heroees frecuenteen los pasajespíndarícosNen iii, 92, VII, 94 y
ss, 1, 69 y ss , etc

92 Nuni mv 10916,CItA (1> lliHe, 21, 3b Vid R Olmos,«Dic Eínnahmevon Oíchalía»,en
Mad,- Mítt (1877), en prensa

~ Cf la famosaanfora bíiíngue del Pintor de Andocídes en Munich E Símon, Die
qríech,schenVaáen, lams 86-87

~ El lema de Heraklesgloton tuvo una ~mculacionen el culto atico Vid L Deubner,
Arase/ii’ FeMe (1932), Pp 226 y ss
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imítacion, en la ceramicade la epoca Comícoes el motivo de Heraklesy los
Cercopes,especie de genios traviesos que quisieronsorprenderal héroe
mientrasdormía(flg 1 d) Heraklesles dio cazay les ató conla cabezahacía
abajoen un palo, transportándolesalamaneracomoel cazadorlleva a casa
sus capturas95Llena de humor es también la escena,muy habitualen los
vasosdel último periodoarcaico, de Heraklesllevandosobresushombrosel
jabalí de Enmantoantela presenciade un Euristeoaterrorizadoque asoma
su cabezapor el borde de una tinaja, a la par que extiendesus manosen
expresiónde pánico (fig 1 e) Con idéntico gestolos antiguossolíandescribir
la actitud expansivade la mujer dominadapor el terror96 No es otra la
expresiónde Rustrís, rey de Egipto, sorprendidopor la violencia de un
Herakles desmesuradocuando se disponíaa sacrificarlo como extranjero
sobreel altar97 (fig 10 Los vasosde estaépocadescribenel momentodel
sacnfícío los sirvienteshuyen arrojando al suelo todos los instrumentos
sacnífíciales, llenos de un cómico espanto ante la actitud decidida de
Herakles98

Este temanos introduceen otro aspectomuy característicodel momento
arcaico Es el motivo de la oposiciónentreel griego civilizado y el bárbaro,
tema que tiene su origen histórico en la colonización griega por el
Mediterráneo, unos siglos antes99,pero que encontrarásu más completa
expresiónplásticaen el arte de la épocaarcaica,como consecuenciade una
complejaconjunciónde motivacionessociológicasy artísticasíOO En los años
de la tiranía el artistagriego logra definir plásticamentela oposición de la
figura griega civilizada a la del bárbaroíOí Una de estasconcrecionesmás
significativas la encontramosen la figura de Alcioneo, dondese ofrece la
ejemplificaciónvisual de un motivo ideológico que por estosañospreocupa

~‘ Vid ex graría, unametopadel tesorodel Heraíonen la desembocaduradel río Sele, de
mediadosdel siglo vi a JC, enPaestumO la metopadel temploC de Selínunte(ca 530 a JC),
en Palermo Ambas reproducidasen E Langlotz y M Hírmer, The art o] Magna Graecía,
Londres(¡965), iams II y 14

96 C Síttl, o c, p 13
~ F Brommer,Vasenlisten’ (1973), p 34, sv Herakies-BusírisSobreel tema, vid T B L

Webster Cred. Art ami Literatitre, 530-400B C, p 13
98 Munich 2428 (iahn, num 342) ¡‘íd el dibujo, muy preciso,de C Reícbhold,Auísc¡íe

Vasenb,¡der(Bílder auf Krugen) (1975), 1am 23
~ Así explica, por ejemplo,J Boardman,The greekíoverseas(1964), p 169,la configuracion

del mito deJ-leraklesy Anteo en su rejacion con la colonízaciongriega en la Círenaica
100 Este conjunto de motivos confluyen en la contraposícionde los dos polos que se

comparanPor un lado, la aperturadel mundogriego haciael exteriory su mejor conocimiento
de la variedaddemodosde vivir delmundo barbaro,por otro indo, la maduracioninternadel
procesoevolutivo de la cultura griega

i0i Los problemas de historia y aculturacion han sido estudiadoscon relacion a la
contraposícionde la culturagriega y la indígenaen la MagnaCrecía,desdeun punto de vista
antropologícopor 5 Gruzinski y A Rounereten Melangesde lecole francaise de Rome
Antiquite, 88 (1976), 1, Pp i67-219 Sobre el barbaro,oíd en especialp 162 y nota 4
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al atenienseinmersoenla vida de la póhsiO2 es el tema,que el griego mirará
con ojos atónitos, pero con el deleite de lo exótico, en torno al hombre
irc¡pavóyog, el ser cuasi-monstruosoque vive en soledady que, por consi-
guiente,ni conoceni respetalos deberesde la hospitalidadsagradaAlcioneo
no tienecasa,habítaunacuevay vive siempredesconocedorde otras gentes,
de otros lugares distintos de su propio habitat Permaneceen estrecha
vmculacíóna la tierra madrequele protegey de la que no debesepararsesí
quieresobrevivir’03 El artistaateniensegeneralmenteasocíasu figura conel
elementovegetaly agresté(árboles,ramaje,etc) Su cuerpo,cubiertode vello,
es gigantesco,su barba es largay descuidaday sus cabellos prolijos y en
desorden”~ Los pintores gustaronde representarsu rostro de frenteiO5,
cargándolode expresívídadsalvaje y directa que sustituye en él a la
comunícabilídadcivilizadora de la palabradel griego Por el contrarío, el
pintor describea un Herakles de tamañohumanoy generalmentevestido,
con cabelloy barbafinamenterecortadosEl actuardel héroese caractenza
por su habilidad y prudencia, por la rnétzs del civilizado griego En las
imágenesdelos vasos(lám III a), y ayudadosiempreporla diosaAtena, trata
el héroede sorprenderel pesadosueño—tal vez un elementocómicomás—
del gigante al que da muerte con las flechas,conla espadao con la clava
Líteranay plásticamenteel motivo estáinspiradoen la Odisea La habilidad
de Ulisesy su contraposiciónal implo Polifemoes trasladadaaquí, bajo un
mismo esquemaconceptualy en el lenguajevisual del hombre ateniense,al
enfrentamientode Heraklesy AlcioneoiOÚ Estetemade la luchade un griego
con un foráneo escondemotivacioneseconómicasy comerciales que se
materializanen los riquísimos rebaños que apacientaAicíoneo —otra
asociaciónodiseica más—,rebañosque busca aquí arrebatarHerakles Es
éste un motivo que vemos repetirseen el enfrentamientodel héroe con
Gerióniú7 En unoy otro casosubyaceun elementocolonizadorla posesión
de la riqueza de tierras lejanas.De ahí la multiplicidad de lugaresque la

i02 Sobreestetema hemosescrito un artículo ínonograficoparael Lexicon Iconographícuní

Mytho¡ogíaeClassuae(LIMfl, actualmenteen prensa(vol II VéaseF Brommer ¡‘asen¡ísten3,
pp 5-7, y especialmenteB Andreaeen Ja/irbuch des Deuts Arch Inst, 77 (1962), PP 130-210, y
C Roberten Hermes,19 (1884), Pp 473-483

103 Apoil, Bibí 1, 6,1 «‘Ah<vovav, b ¡caí &Oavazog>1V ~V ñ;r&p ñyEV¡¡O>1 7>1
i04 F Vían, La guaredesGeanrs,París(1952), Pp 20 y ss L’expressíondu monstrueuxdans

l’art archaíque
lOS ¡‘íd catalogode Vían, o c, p 21, nota 12
iOó Cf la figura de Polifemo recostado,enla enocoedei Pintor del VaticanoG 49, Louvre,

mv A 482,J 1-lenle, GreekMyths A vasePa,ntersNotebook(1973), fig 77, p 164 (fuga de Ulises
dela cuevadel gigante) l~íd asimismoB Fellmann,Die antíkenDarsteflwígendesPolyphemsa-
benteurs,Mumch (1972), y F Brommer, ¡‘asen¡ísten3,pp 437 y ss ¡‘íd los vasosde Argos y
Fleusísen K Schefold,FruhgríeclííscheSagenbí¡der,ng 15 en pag 45 y 1am 1 en p 47

~ Munich, 2620 (Jahn 337), ART’2, 16, 17 Sobreel mito de Geryon, Robertson,Class
Quarterly 19 (1969’>, PP 207 y ss
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mitología asígnaal mismo combatemítíco Alcioneo es desplazadode lugar
de acuerdocon el momentohistórico vivido’08

Otro motivo característicode lacontraposicióngriego-bárbaroes la lucha
de Herakles con el gigante Anteoi09 Estemotivo es más recienteque el
anterior y estáclaramenteinspiradoen las artes de la luchaen la palestra
atenienseiO (lání IVa) Anteo, figura másmodernizadaquela marcadamente
bestialde Alcioneo, es también un expertoen las artesde la lucha Inventor
de tretas pugílístícas,le cita en una bella imagen Platón, denotandosu
comparacióncoloquial la popularidaddel mito entrelos ateniensesdel siglo
IV al igual que al gigante, unapasiónterrible (un gp~ &ívó) impulsa a
SócratesTodo aquelconqmense encuentraha de despojarsede la ropapara
enfrentarseen unaluchacuerpoa cuerpoen la palestradelos ¿óyoí(Teet 169
B y C) Pero Anteovienea encarnarla imagendel peligro desconocidoal que
se enfrenta el viajero o comerciantegriego al igual que lo hizo primordial-
mente Herakles”’ Anteo, ‘Avr~7oq, significa etimológicamente«el que
aparece,el quehacefrenteen loscaminos>51i2 Comobárbaroeshostil y poco
hospitalarioa todoaquelque pasabapor sus dominiosle obligabaa luchar
decorandocon los despojos del vencido el templo de PosidóniíS La
supremacíadel griego se refleja en el triunfo sobre el gigante venciendo
precisamentecon susmismastretas Estosesquemasmáscivilizadosvamosa
encontrarlosrepetidosen Teseo, héroetípico ateniense,cuya iconografiay
mito se remodelanen esta época,sm dudacomo resultadode motivaciones
políticasii4 Uno y otro héroedebeniníciarseen un largo camino lleno de
peligrosy obstáculosAsí, Teseohubo de realizarlodesdeTrocén a Atenasy
Herakles a través de su más largo dodekáthlos Ambos figuran el aspecto
bienhechordela culturagriega(en Teseoespecialmentela ateniense)Ambos
limpian los caminosfrecuentadospor los griegosde alimañas,monstruosy

iOi C Robert, i c, suponeque la sagaes interpretadaen diversosmomentoshístorícos

correspondiendoa cada uno de elos una localizacion y sígníticaciondiferentes Sobre la
localízacion,vid Apolí 1, 6, 1

iOQ F Broinmer, ¡‘asenlísten’,25-27 Sobreel temacf nuestroartículoenel LIMC, vol 1 (en

prensa)
iiO N Gardíner,Aderhícsof rhe ancíenr world (1967), PP 181-196y 212-221,el mismo,JHS

26 (¡906), Pp 4-22
~“ L Lacroix, «Herakies,herosvoyageuret cívílísateur»,en Bíd¡etínde la c¡assedesLeures

et des Scíencesmoralesa polítíques,60 (1974, Pp 32 y Ss
i12 M P Nílsson,Cescinchieder gríechísc/íenRelígion(1959), p 184, K Kerenyí, The heroes

ofthegreeks<1974),p 166
~ Pínd,¡st IV, 87 y ss, Apoil, Bibí II, 5,11,es el primerautorquellama aAnteohijo de

Posídon Los vasos del sigio vi a, JC no documentaniconograficamentea este dios en las
escenasde Anteo, sino tansoloa un personajeatípícoquepuedesertal vezel padredel gigantes

Henje, o c, p 78 ¡‘íd nota79 Se preguntaHenle sí la figura deTeseoesfomentada
politicamentepor la tiraníao por la oposíciondemocratica«weonly know that ín thelastyears
of the tyranny Theseusbecomesalíve»
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gigantes poseídospor la hj5brís Es el tema, muy fecundo en las épocas
helenísticay romana,del héro~ c&{c&KaKogt15 i. $ ¼fi’

liemosesbozadoaquíalgunosaspectosde la iconografia-ateniense~’nla
épocade los~Pisistrátidas‘Los años dd la tiranía’ representanainmoménto
enormementevivo y creadoren los< terrenos¿religíoso~político y artístico
Greciarecogeahoralos frutosde variossiglos de apertura’s’ycohtactosconel
Oriente y de búsquedas’yde colonización‘comercial con el>Oécideíite-El
arcaísmofija,’ comohemosvisto, unsinnúmerode imágenesmíticas,a Ja vez
queexpresasuscontenidosreligiososconfiriéndolesmía fornia ciudadanarSe
fija en esa épocael tipo-de heroepanhelénícoíyse establecensusítrabajos
canómcosSe diferencianplástídamentelos atributosy fdrmasdedosdioses‘~
sus representacionesmás familiares(fodo ello no tendríasentidosin’ haber
existido una evolucióníprofunda>en‘el interior de la-pólís’griega La vida
ciudadana,con’ el‘augedel artesanatoy. del comerciode susproductosen los
mercadosdel.Medíterraneo,la>evoluciónde la mismaéíudadcon susnuevos
edificios religiososy publicos,.cohsusflestas-pépulares,conla recitaciónde
los poemasheroicosqueacercabanal atenienseal mundoépico del pasado~
todo ello’trajo~consigo’una’nuevaLvisiónordenadoradel ihundo,un nuevé
kósmosquepermitió la plasmación’defínítivade’ todo un complejoorganismo
iconográficoen el que quedanífijados>losstiposfigurativos fundamentales

- En la época>de la tiranía tenemossíñ duda el momentocrehdor mas
fecundoy desbordantedevídadetodala historia del artegtíego Hemosde
dejar.como tema de un’ estudio’futuro cuáles fueron los ‘céndicionantes
históricos y cultúralesque influyeron en la conformación’del mito y.:0su
plasmaciónen el arteduranteelsiglo y a JC r’. - .. ‘~ ‘. fAí ‘~l

— ‘1

Relarion de las ¡aminas

Lam 1—a)Hídrían L 312 del Martin von WagnerMuseodeWurzburg Procesioindedíoses(foto
cortesíadel Museo) b) Hídrían0 ¡0920dei M IseoArqucologícoNacionaldeMadrid l?riamoy
sucarro(fotoMAN) “, ‘14’ o’ ‘ ‘ o

Lam ii—a)HídríadelMuseode Wurzburgn L 316 Mujeresenla Fuente(fotocortesíadelMuseo)
b) Detalledel anforadeMadrid a> mv 10229 Cpmastadanzando(foto codesrndel M A N)
c) ÁnforA de Madiid o> mv 10916 Banquete>de Herákles(foto ¿ortesíadel M A N)

Lam III —a) Copade la AntíkensammiungdeMunich n mv 2617 Heraklesy Alcioneo(foto
cortesíadel Museo) b) Díno d~ Mhdríd n> mv 10902 Lucha deguerreros(foto cortesíadel
MAN) , ‘ ‘ 1

Lam 1V—a)Crateradel Museodel Louvren>G103 HerakjesyA=Éeo~otocortesíadelMuseo)
b) Hidría de Madrid 10919 Centaur¿maq’uia(foto del M Á N)

‘ir

liS Lucano IV, 609 y ss
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