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LasMusasy la Inspiraciónde/poeta:
Apropósitode «El Parnaso»

deNico/asPoussindelMuseodel Prado

ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Todos los poetasépicos,enefecto, los buenospoetas,recitantodosesosbellos
poemas, no precisamentegraciasaun arte, sinopor estarinspiradospor un dios y por
estasposeídosde él. Otro tanto hayquedecirde los buenospoetaslíricos: (...) desde
el mismo momentoen quehanpuestoel pie en la armoníay enel ritmo, son arreba-
tadospor transportesbáquicos,y bajola influenciadeestaposesión,semejantesalas
bacantesque,cuandoestánposeídasde su furor, bebenmiel y leche en los ríos,
cosaqueno hacencuandoson dueñasde surazón,esomismo hacetambiénel alma
de los poetaslíricos, como ellosmismos lo dicen.Los poetas,enefecto,nos dicenque
ellosliban susversosen fuentesde miel, enciertosjardinesy vallesdelas Musas.

PLATÓN, Ion, 533e-534b

La obra pictórica quees objeto de esteensayo’es El Parnasode Nicolas
Poussin,pertenecienteal primerperíodode estanciadel artistaenRoma,y reali-
zadaentre1631 y 1632.Fechaaceptada,comúnmente,por la mayorpartede los
estudiososdel pintor. Fue contempladapor Félibien,uno de los primerosbiógra-
fos de Poussin,el 28 deagostode 1647’ bis En 1684 esvendidade formaanónima
a BanquetingHouse,Whitehall (Londres),como «Mount Parnassus>s.El 4 de
agostode 1701,apareceen el inventariode la CollectionJeanNeyretde la Rayo-
ye. En 1714, en la Collection JacquesMeyersde Rotterdam(provenientedel
Gabinetedel Duquede Gramont).En 1746 se encuentraya enlas coleccionesrea-
les de Felipe V, en el Palaciode la Granjade SanIldefonso,con el número95.
Probablementeya seencontrabaen dichacoleccióndesde1737-38.En 1827 es
depositadaen el Museodel Pradoprocedentedel Palaciode Aranjuez.Sus medi-
das aproximadasson 1,45 m x 1,97 m, puesel lienzo fue cortadocuidadosa-
menteenfechadesconocida.La obrahasido sometidaadosrestauracionescono-
cidas:en 1854 fue forrado el lienzo y en 1982-83fue objeto de unaadmirable

El presente ensayo fue leído en el Ciclo de Conferencias del Museo Nacional del Prado, el día 25
de febrero de 2001,

ibis y, Delaporte, «André Félibien en Italie, l647-49. Sesvisites á Poussin et Claude Lorrain,>, en

GazcítedesBeouxArts,LI, 1958,pp. 93-214,enespecial,p. 202, nota 18.
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restauracióny limpiezapor partede RafaelAlonso, uno de losmás prestigiosos
restauradores,queenla actualidadprestasusserviciosenel Museodel Prado.Hoy
podemoscontemplarlaentodosu esplendor.

La obrareflejaun airede «apacibleplenitudesplendente»,como correspondeal
Parnaso2~ Apolo. rodeadopor el corodelas NueveMusasy por un grupo de Poetas
y eruditoslaureadosofreceel divino néctaro ambrosíaa unode ellos,que inclina-
do le haceentregade uno de sus libros, mientrasunade las Musas le impone la
coronadelaurel. A suspies,apareceradiante,en la blancurainmaculadade sudes-
nudez,unaninfa, tal vez, la ninfa Castalia,hija de Aqueloo,que perseguidapor
Apolo en el Parnasose ahogóen la fuentede la que tomarásu nombre~. Todos los
poetasseprestanabeberde la divina e inspiradorafuente,ayudadospor losamor-
cilIos, quesolícitos,les acercansendoscuencos.Encontramosaquíesadisposición
teatral,a modode estrado,quese convertiráen unacaracterísticaesencialde sus
obrasposteriores.Unagamacromáticaarmónica,a basede azulesy ocresdorados
completanestaatmósferade claridad,simplicidady transparencía.

Poussindebió realizarun dibujo preparatoriodeestecuadro,hoy conservadoen
el Paul Getty Museum(Malibu), que Blunt fechaunosañosantesque el lienzo,
hacia l627~.El dibujo al igual queel cuadroparecenestarbasadosen el Parnaso
de Rafaelde la Stanzadella Segnattn-adel Vaticano,realizado,fundamentalmente,
a partirde un grabadode MarcoantonioRaimondisacadode un dibujo o de un esta-
dio previo del frescode Rafael, a juzgarpor los cupidosquerevoloteansobrelas
figurasy queno aparecenen la obradefinitiva del urbinate.A pesarde las influen-
ciasrafaelescas,encontramosen la obradePoussinnotablesdiferencias.En primer
lugar, nuestroartista ha reducidoel númerode los poetaslaureados.Apolo no
ocupael centrode lacomposición.Los árbolesno aparecentan distanciadoscomo
enel frescodel Vaticano.En la obradePoussin,los árbolesordenanla composición
de izquierdaa derecha,siguiendoun ritmo muy peculiary personalde nuestro
artista.Estoselementosverticalesa modode cesurasrítmicas,presentesen el dibu-
jo, debíanconstituir ejes fundamentalesde la composición.Contrastancon las
horizontalesquecreanlas figurasy los accidentesdel terreno (laslíneasbásicasdel
suelo),como la caídadel aguade la fuente.Estasverticalesdan a la composición
generalun equilibrio armónicoa la agitacióno movimientosde lasnueveMusas.
Constituyenlo queen la músicadela épocapodíaserel hassoostinato,quemarca
el ritmo cadencialsobreel que se estructurala línea melódica.Movimiento y
quietud,he aquílos dospolosdeestedesplieguecoraldelas inspiradorasde la cre-
atividad (poética,artística,musicaly científica). Se puedennotar, asimismo,gran-

- F.Calvo Serratíer, Nico/osPoussin(El artey suscreadores),Madrid,Historia16, [995,p. [38.
Ha sido identificada erróneamente como la ninfa Hipocrene, que toma su nombre de la homónima

fuente surgida cuando Pegaso golpeó con su casco la superficie del Monte Helicón (Tebas). Vid. mfra.
P. Rosenberg-L. A. Prat, Nico/osPoussin,1594-1665,Catalogueraisonnédesdessins,Milán, Leo-

nardo Editores, 1994, t. 1. PP. 70-71. A. Bluní, Nico/asPoussin,Londres, Phaidon Pres~, [967.
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desdiferenciaso discrepanciasentreel dibujo preparatorioy lapinturadefinitiva, en
especial,en la ausencia,en aquél,de la ninfa desnudaque,en cambio,sedestaca
perfectamenteenel cuadro,y quemodificatotalmentela armoníadel conjunto.Sólo
la figura del poetadel extremode la izquierdaha sido conservadaen su aspecto
general,enel dibujo. Inclusovaríacompletamentela ubicacióno disposicióndelas
nueveMusas.La espontaneidady frescuradel dibujo se atemperaen el lienzo. Si
bien, se recuperaen la brillantez y las pequeñasmotitas blancas,queaparecen
diseminadaspor todo el cuadro,enparticular,en lashojasde los laurelesquecoro-
nan las cabezasde lospoetasy eruditos,quedanal cuadroun casiimperceptible
temblorque contrastacon la aparenterelajacióno distensiónde estasfiguras,sin
dudainspiradasenla estatuadaantigua,por susposesy ademanes.

En el dibujo, Poussinsigue más de cerca la obra de Rafael: Apolo aparece
tocando,al igual queen el fresco,la lira da braccio; la Musaqueseencuentraenel
centro,sentada,a la derechaescasicalcadade la que,en la obrade Rafael,aparece
sentadaen igual posición.El carácterpiramidalde la composición,en el dibujo, y
queseencuentraenRafael,desapareceen el lienzo; aunque,enéste,notemosque la
composiciónse abreen ángulodesdeel centroinferior hacialo lados (unaoblicua
pasapor la figuradel cupidode la izquierday continúaenel brazode la tercerafigu-
ra de la izquierda,al igual que ocurreen el lado contrario.Un ángulo quese abre
paradar pasoa la visión central.El ParnasodePoussines,por otraparte,ligeramente
masanimadoque el deRafael,si bienéstese nospresentaen todasu sublimequie-
tud,peromuchomásestáticoqueenel dibujo. El Parnasoes,junto alTriunfo de
David (caside la mismaépoca,1930-31,aunqueotrosestudiososlo sitúanligera-
menteanteriorentre1927-29)las dosgrandesobrasdePoussin,del primerperiodo
romanoqueconservael Museodel Prado.Unaobramuy importanteenla evolución
del artista,quecautivataa Bellori, quela describeensuVita di NicolasPoussin5.

EL PARNASODE POUSSIN:MÚSICA Y PROPORCIONES

Hemosdescompuestoel cuadrode Poussinsiguiendoun sistemamuy simplede
proporciones.Paraello, hemosestablecidounaprogresiónhabitualenlos pintoresy
arquitectosdesdeel Renacimiento:la progresióngeométrica(4,6, 9); estoes,el pri-
mertérminoesal segundo,comoel segundoes al tercero:Wb y b/c; 4/6 esigual a 6/9,
en amboscasossurgeun mismo cociente:2/3. Ya desdePlatón se nosadvierteque
para estableceruna excelenteproporciónes indispensable,como mínimo, contar
con tres puntos.Y aquí encontramos,el númerosagradopara Platón: el tres (3).
Poussinparecehaberlotenidoen cuentaa la horade determinarel númerode figuras
contenidasen la composiciónde El Parnaso.Partiendodel númerode las Musas,
esto es, nueve,éstasno seríanmás que la sumatresvecesel tres. Los personajes

fi. P. Bellori,Le yutedepillorí, sculíori edorc’hiteííi moderni,Turín, Ed. Finaudi,1976.
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modernos(poetas,sabiosy artistas)sumannueve.El restode figuras:Apolo, la nin-
fa Castalia,Erosy los Amorcillos, suman,igualmente,nueve.Por lo tanto,tenemos
tresvecestresquedannueve,y tresvecesnuevequedanveintisiete.Veamoslo que
Platónnosdice ensu Timen: «No es posibleunir biendoselementosaisladossin un
tercero,ya que es necesarioun vínculo en el medioque losuna.El vínculomásbello
es aquélquepuedelograrqueél mismo y los elementospor él vinculadosalcancenel
mayorgradoposiblede unidad.La proporciónesla quepornaturalezarealizaestode
la maneramásperfecta»(3 Ib). Platónestableceunarelaciónnuméricaqueno exce-
dedel número27,relaciónproporcionalqueel constructordel universoutilizó para
embellecera éste.Unarelaciónenla queestabancomprendidoslos intervalosmusi-
calesperfectos:el intervalodeoctava(diapason)(1/2), el intervalodequinta (dia-
pente)(2/3) y el intervalode cuarta(diatessaron)(3/4). La proporciónquehemos
escogido(4:6:9)comprendedosquintas,es decir, dosfraccionesde (2/3).Porello, el
(6), musicalmentehaceunasimetríaentreel (4) y el (9), estoes,(2/3) y (2/3).Si nos
fijamos en la composicióndePoussin,Apolo deberíaestaren el centrogeométricodel
rectángulo,por ser la figurade mayorrango.Perono sucedeasí. Es el poetaqueva a
sercoronadoquienocupadichaposición.El diosestáligeramentedesplazadohaciala
derecha.Estaincongruenciaesresueltamusicaimente,pues,Apolo ocupadehechoel
centro,peroel centromusicalde esterectángulo,quees la cesura(6). La composi-
ción,en general,estáperfectamenteequilibrada,como puedeversepor la descom-
posición,peroel desplazamientodeApolo le confiereunaciertamovilidad,destina-
da,sin duda,a animarla aparentequietudque se respiraen todala obra.

Poussinestabafamiliarizadocon la teoríamusicalde su época,queconocíaper-
fectamente.En una carta dirigida a su amigo JeanFréartde Chantelou,desde
Roma,de 24 de noviembrede 1647,Poussinseextiendeen unalargadisquisición
acercade los modosmusicalesy su aplicacióna la pintura. La cartautiliza frag-
mentasextraídosdel famosoensayoteóricode GiuseppeZarlino,Istitutioni har-
moniche6 publicadoen Veneciaen 1558,consideradounode los másgrandese
interesantestratadosmusicalesdel Renacimientoitaliano:

«Nuestrosbuenosgriegosantiguos-escribePoussin-,inventoresdetodas
las cosasbellas,descubrieronvariosmodospor mediode los cualesprodujeron
maravillososefectos.Estapalabra‘modo’ significapropiamentela razón o la
medida(estoes, la clave>de la quenos servimosparahacerunacosa,la cual
nosconstriñeano ir más allá,haciéndonosoperaren todas las cosasconcierto
equilibrioy moderación,y, por consiguiente,tal equilibrioy moderaciónno son
sino ciertamanerau ordendeterminadoy firme, pormediodel cual la cosase
conservaen su Ser.»

Aplicado a la pintura,significaque las composicionesdebenestarelaboradasen

función de unaclave,deun modo,comoen la Música; debenestarsometidasa una

6 ~, Zarlino, Le istiturioni harnioniche,Bolonia, EJ. A. Forni, [999.

N. Poussin, Cortosy consideracionesen torno a/arte~,Madrid, Visor, ¡995. p. III.
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dominante.Poussin,al igual queZarlino, habladecinco modosfundamentaleso
básicos:el modofrigio («vehemente,furioso,muyseveroy provocadorde sorpre-
saen laspersonas»,el utilizado paratemasde guerrasespantosas,porejemplo,en
El Rapto delas Sabinas),el mododórico («estable,gravey severo»aplicadoa
materiasgraves,severasy llenas de sabiduría,reclamalos coloresausterosdel
dórico como en Paisajecon Píramoy Tisbe o en El Invierno o el Diluvio o
Coriolano),el modolidio (gravey triste,aplicadoa asuntoslamentableso patéti-
cos,y asuntosamorosos,con largascurvas,con coloresdensosy sombríos,escan-
sión vertical, comoen la Lamentaciónsobreel Cristomuerto),el modobipolidio
(«quecontieneen síunacierta suavidady dulzura,quedejael almade los obser-
vadoreshenchidade alegría»,acomodándosea materiasdivinas, a la gloria y al
paraíso,como)y, por último, el modojónico (alegrey vivo (movido)propiode las
danzas,de lasbacanalesy de las fiestas«porserde naturalezajocosa»).El modoo
clave musical que nuestropintor aplicó a su Parnasoes, sin duda,el hipolidio,
caracterizadopor unagamacromáticasuave,de dulcestonos,por el entornopara-
disíaco,por su dibujo y ademanessuaves:unasuavetonalidadazuladay dorada,
evoca,sin duda,la frescuray encantamientode la escenaalegorizada.Todo ello
encajaperfectamente,aquí,conestaclave o modohipolidio.

La teoríade los modospermitea Poussinabordarel cuadro y lacomposicióna
partir de unaclave o de unadominantegeneral,que estéen consonanciacon la
temáticay el espíritudel temaescogido.El artistadebesaberelegir en funcióndelo
quequiereprovocarenel ánimo o espíritudel observadoro del espectador;estoes,
debeencontrarla proporciónde las formas,los ritmos, los coloresy los arabescos
adecuados.Debevariarel tonoen funcióndel tema:«... megoquecreanqueno soy
de esosque cuandocantanusansiempreel mismo tono, y que sé variar cuando
quiero»,le escribea su amigo Chantelou,desdeRomael 24 de marzode 16478.
Invocacomo argumentode autoridad,un ejemplodela poesíaantigua:

«Así ha hechoVirgilio en todo su poema,porquea sus tressuertesde
hablar,acomodael sonidoque le es propio del verso contal artificio quepro-
piamentepareceque pongaante los ojos con el sonidode las palabraslas
cosasquerefiere,de suerteque,dondehablade amor, seve quecongranarte
haelegidopalabrasdulces,placenterasy llenasde graciaparael oído;y donde
ha cantadoun acontecimientode armaso descritounabatallanaval o una
catástrofemarítima, ha elegido palabrasduras, ásperasy desagradables,de
maneraqueal oírlas,provocanespanto.»9

El pintorha de imitar a los «buenospoetas»conlos mediosquele ofrecesu
arte,y sabervariarsuestilo segúnla convenienciadel tema . No se tratade sim-
píesrecetas,aplicadasde formamecánica.Encontramosen sus obras,másbien,

=4.Poussin,op. cil., p. 106.
=4.Poussin, op. cil., p. 112.
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unaconciencialúcidade los mediosplásticos,usadosde ordinariopor nuestropin-
tor, demodocasi instintivo y no racionalo frío. Otorgaa cadaescenaunaemoción
peculiare inédita.La inspiraciónquereclamaparael poeta, la reclama,también,
parasí mismo. Susobrasestánatravesadaspor unaíntimay cálidainspiración.
Estemétodode Poussinresultabanovedosoparasu época,pueslo normal eraque
los artistastratarande encontrarun estilopersona],reconocible,y adaptaransus
temasal mismo.Lo quePoussinreclama,encambio,esque los artistasadaptensu
estilo a los temasescogidos.Una alta exigencia,sin duda,la depermaneceruno
mismo,a pesarde estacontinuanecesidadde variar.Muchosartistasquetrataron
de ponerloen práctica,como Le Bmn, Watteau,Boucher,Fragonarde,incluso,
Dejacroix,experimentarongrandesdesasosiegosal cambiarsu manerao estilo de
cuadroencuadro.Es aquídondeencontramos,en efecto,la plenaoriginalidadde
Poussin:la primacíaotorgadaa la Ideano se separadela primacíadadaa la orga-
nizaciónplásticadel cuadro.Unagenial síntesis,sin duda.Con su peculiarestilo
y método,Poussinmostró a los pintoresde la EscuelaModernala vía de un
retomo a la tradición sublime de los antiguos.Las recreacionesposterioresdel
Parnasollevarán su huella: El Parnasode Rafael Mengs y la Apoteosisde
Homerode Ingres,en dondereconocemosa nuestroartista,bajo los rasgosdesu
último Autorretrato,encamando,en palabrasdel propio Ingres,«el legisladorde
nuestraescuela».

Es interesanteadvertir queen ElParnasode Poussin,los únicosinstrumentos
musicalesque aparecenrepresentadosson los de «viento».Rafael en la Stanza
della Segnaturahabíapintadoel Desollamientode Marsias, en dondeel pastor,
tocadorde flauta, es castigadopor Apolo, el dios de la lira, por habertratadode
competircon su música.Dicho episodiopusoen circulaciónel simbolismode la
confrontaciónentrela músicaapolínea(la provocadapor los instrumentosde cuer-
da) y la músicadionisíaca(la provocadapor los instrumentosde viento).Mientras
la primeralleva a la contemplacióny al equilibrio, la segundaagita las oscurase
irrefrenablespasiones.El suavey armoniosoambienteapolíneoquese desprende
del lienzo dePoussinse tiñe,ligeramente,de un ciertocariz dionisíaco-báquico[0•

La mismasíntesisapololíneo-dionisíacaqueencontraremosen otro lienzoposterior
de nuestroartista,La Inspiración delpoeta(Hanovre),queseráobjeto,másade-
lante,de comentario.

Duranteel Imperio romanofueronfrecuenteslas represenraciones’ de musasenfrescos,mosaícos
y sarcófagos,enespecial, a partir del siglo [ti. En Hispania se encuentran formando parte de los ciclos
báquicos, comoel de la villa de Torre de Palma (Monforte, Portugal). El profesor García y Bellido, al
estudiar los sarcófagos romanos hallados en Hispania, hace una alusión expresa a la estrecha relación
entre las musas y Dionisos, como en tos ejemplarcs conservados en la catedral de Murcia y en et
Museo de Carmo (Portugal>, ambos del siglo ni, vinculados, probablemente, con el culto de Dionisos-
Sabazios. (A. García y Bellido, EsculturasromanosenEspañay Portugal, Madrid,CSIC, 1949, 1 vot,
pp. 228 y Ss.; K. Lehmann-Hartlebcny Olsen,Dionysiacsorc’opl,agi in Bo/tirnore,Baltimore,1942,Pp.
20 sg.:J.Mt. BLázquez,Mosaicos,‘otnanosenEspaña,Madrid, Ed. Cátedra, [993,Pp. 283 Ss.).
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LAS MUSAS

El origen y cometidode las Musasson imprecisos,al menosen las primeras
fuentesclásicas.Con el tiempo,sus funcioneso su distribuciónde actividadesse
irán precisandohastael puntodeindicarseunaparacadaMusa,que irá acompaña-
da desu atributo específico.Ya en Homerose señalael númeronueveparalas mis-
mas:«Nueve Musascantandopor turno convoz melodiosaentonaronsustrenos»
Los neopitagóricos,al igual que los neoplatónicos,veránenel númeronuevede las
Musasunaclara referenciaal sentidosupremode la perfección.Comoya se ha
hechonotarmás arriba, el nuevees una cifra plena, puescontienetres vecesel
númeroperfectopor excelencia,estoes,el númeroqueposeeprincipio, medio y
fin, el tres II bis Estacircunstanciapennitió vincular a Platón con el culto de las
Musas. La tradición neoplatónicafijaba en 81 (nueveveces nueve) la edaddel
filósofo, unacifra evidentementede significaciónapolíneo-musical.P. Boyancé
señaló,en su espléndidamonografíadedicadaal culto delas Musas,queel filósofo
ateniensehabíacolocadosu famosaAcademiabajo la advocaciónde las Musas ~.

Arístidesrelatahaberleído unaobrapoéticadePíndaroen dondese narrabala
victoria de Zeussobre los Titanes:al consultarZeus a los restantesdiosessi era
necesario,despuésde la hazaña,realizaralgo más,estosrespondieronque era
menesterla presenciadeseresquecon suscantoscelebraranla gloria imperecede-
ra del padre de los dioses ~. Fue entoncescuandoMnemósine,la diosa de la
Memoria, engendródeZeus,ennuevenochesconsecutivas,a las nueveMusas,epi-
sodioque se encuentraya en Hesíodo:

«Las alumbréen Pieria, amancebadacon el padreCrónida,Mnemósine,
señorade las colinasdeEleuter,como olvido de malesy remediodepreocu-
paciones. Nuevenochesse unió conella el prudenteZeussubiendoasu lecho
sagrado,lejos de los Inmortales.Y cuandoya era el momentoy dieron la
vueltalas estaciones, conel pasode los meses,y secumplieronmuchosdías,
nuevejóvenesdeigualespensamientos,interesadassólo porel cantoy conun
corazónexentode doloresen su pecho,dio a luz aquélla,cercadela másalta
cumbredel nevadoOlimpo. Allí formanalegrescorosy habitan suntuosos
palacios.Juntoaellas viven, entrefiestas,las GraciaseRimero. Y unadcli-

II Homero, Odisea,XXIV, 60.
~‘>~ Pausanias recoge una tradición que fija en tres el número de las Musas: «Los hijos de Aloeo cm-

yeron quelas musas eran tres y las llamaron Me/lete (Ejercicio), Mneme (Memoria) y Aede (Canto). Más
tarde, dicen, Piero de Macedonia, del cual tomó su nombre el monte Pleno, vino a Tespias y estableció
las nueve musas y les puso los nombres que ahora tienen» (IX, 2-3); vid. 8. A. Groningen, «Les trois
Muses de lI-lélicon», en LAntiquitéClassique,1948,pp. 287-296.

12 p, Hoyancé, Le <‘u/te desMusesdiezlesphi/osophesgrecs:¿ludesd’histoire el de psycho/ogie

re/iglense,Paris,Ed. de Boccard, t993, p. 250; W. F. Otto, LasMusas.E/origen divino del cantoy del
mito, Buenos Aires, Eudeba, 1981, p. 52.

Arístides, II, 142.
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ciosavoz lanzandopor su boca, cantany celebranlas normasy sabiascos-
tumbresde todoslos inmortales.»~

En la Ilíada, Homerodestacala condicióndivina de las Musasal hacerlasdiosas
y «dueñasdel olímpicasmoradas»y poseedorasdel conocimientode todos los
hechost Porello, soninvocadaspor el poetacuandotratade dar a conoceraconte-
címíentosdel pasadoo cuandorealizainterminablesenumeracionesdenombres,de
tropas,de navíos,de comarcaso de pueblos,denominadosCatálogosqueocupan,

16
generalmente,largasextensionesdel poema,llegandoinclusohastalos400versos
DichosCatálogosjugabanun papelrelevanteenlospoemasépicos,pueserana través
deellos cómo se fijabany transmitíanlos conocimientosnecesariosparadescifrarel
~<pasado>~deun determinadogrupo social,deahí laapelacióna las Musascomohijas
deMnemósine(Memoria).El carácterdivino delas Musasaparece,asimismo,corro-
boradopor lapresenciade susrepresentacionesenla estatuariagriega,conservadasen
los templospreferentementededicadosa Apolo, como asílo atestiguaPausanias17

Comogenuinasdivinidades,las Musasinundanla totalidaddel serdel poeta.
En su acepciónno vulgar,Musa (kouoa) significa«palabracantada»,«palabra

ritmada»:«palabracantadaquecalmalas preocupacionesineluctables»,comoapa-
receen el himno homéricodedicadoa Hermes~ Hesíodoseñalaque la primera
tareade las Musasenel Olimpo era la de cantarla alegríadeZeusy delos demás
dioses,asícomosu vida bienaventurada,su apariciónen el mundo,el origendel ser
y el destinode loshombresmortales:

c<~Ea,tú!, comencemospor las MusasqueaZeuspadreconhimnosalegran
su inmensocorazóndentrodel Olimpo, narrandoal unísonoel presente,el
pasadoy el futuro. Infatigablebrota de susbocasla gratavoz. Se toma res-
plandecientela mansióndel muy resonanteZeuspadreal propagarseel deli-
cadocantode las diosasy retumbala nevadacumbredel Olimpo y los palacios
de los Inmortales.Ellas,lanzandoal viento su vozinmortal,alabanconsu can-
to primero,desdeel origen, laaugustaestirpede los diosesalos queengendró
Geay el vastoUranoy los quedeaquellosnacieron,los diosesdadoresdebie-
nes.Luego, a Zeuspadrede diosesy hombres.[al comienzoy al final de su
canto,celebranlas diosasí,cómosobresaleconmuchoentrelos diosesy es el
demáspoder.Y cuandocantanla razadelos hombresy losviolentosGigantes,
regocijanel corazóndeZeusdentrodel Olimpo las MusasOlímpicas,hijasde
Zeusportadorde la égida.»‘~

‘< Hesíodo, Teogonía,Mss.
> Homero,Ilíada, tI, 484; Xl, 218; XIV, 508; XVI, 112.
< M. Detienne,«La memoria del poeta», en Losmaestrosde verdaden la Grecia orcoica, Madrid,

Ed. Taurus, 1983,p. 21; también, j-P. Vernant, «Aspectos míticos de la memoria y del tiempo>’, en Mito
y pensamientoen la Grecia antigua,Barcelona,Ed. Ariel. 1983, p. 93.

~ Pausanias, DescripcióndeGrecia, Barcelona,Ed. Orbis, 1986, 3 vols. (Trad. cast,de A. Tovar).
‘< Himno homéricoa Hermes,447.
> Hesíodo, op. cil., 36 ss.
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Las Musas,segúnHesíodo,habitabanen dosgrandeslugares:el MonteHelicón
en Beociay el Monte OlimpoenMacedonia,al norestedeTesalia.En el Helicón se
encontrabala fuenteHipocrene,la «fuentedel caballo»,pueshabíasurgidocuando
Pegasogolpeó con suspatasdichomonte.El tercerlugares el MonteParnaso,en
la Fócide,consusdoscimasCinay Nisadedicadasa Apolo y a lasMusasrespec-
tivamente.Los griegos lo consagrarona Dionisos y a sus Ménades.Al pie del
mismo,al norestedeDelfos,brotabala fuenteCastalia,cuyasaguaseranutilizadas
paralaspurificacionesreligiosas.Paralos poetaslatinoserala moradapredilectade
Apolo y lasMusas,el lugarpor excelenciadondeacudíana bebersu inspiraciónlos
poetasy los músicos.

Los nuevenombrescon los queselas conocencomúnmenteaparecenmencio-
nadosporprimeravezen Hesíodo:dio, Euterpe,Melpóniene,Talía, Polymnia,
Erato,Terpsícore,Uran¡a,y Calíope20 Los nombressignificanrespectivamente:
«Laquedala fama»,«Lamuyencantadora»,«La festiva»,«La quecanta»,«Laque
amael baile»,«Ladeseada»,«Lacelestial»y «La debellavoz».Se ha señaladoque
talesmencionesvienende algunamaneraanticipadasenla descripcióndel textocon
palabraso epítetosreferidosa dichosnombres.Así el de dhopor la continuarepe-
tición del verbo«celebrar»(KXEI¿s) y e] sustantivo«fama»(wXeoc); e] deEnterpe
por la utilizacióndela forma-reprrouaten el verso37; los de Melpómene,Talíay
Terpsícorepor las constantesalusionesal canto,la fiestay la danza;el de Erato
por el usodel epíteto«deseado»(eprrrdc);el de Polyniniapor la variedadde los
himnos que se da al principio; el de Uraniapor el epítetoOlímpicasdel verso25,
porquela Poesíaseremontahastael chelode losdiosesolímpicos;y, por último, el
de Calíopepor las bellaspalabrasqueson utilizadasen el poema.Detodasellas,
Calíope,es, a juicio de Hesíodo,la más poderosa,la más honorabley principal,
pueses la queacompañaa los reyesvenerables2’

LasMusasfavorecenlas actividadesartísticas,especulativasy espirituales.Son,
porotra parte,lasdadorasde la bellezafísicay espiritual.Patrocinanla música,el
teatro, la lírica, la épica,la ciencia,etc.ParaPlutarcolasMusasse aplicana dife-
rentesaptitudesy pasioneshumanas,así:Calíopepresidela razóndel gobernante;
dhoel amora la gloria; Polymniacorrespondeal afán desaber;Euterpeel estudio
de la Naturaleza;Tahíahaceque el deseodecomiday bebidaseconvierta,de sal-
vaje e inhumano,en algo adecuadoa la convivenciasocial; Erato elimina del
deseosexualloselementosincontroladosy abusivosy lo convierteen afectoy fide-
lidad; Melpómeneembelleceel placeracústicoeliminandosu atractivoirracional;
y Terpsícorehacelo mismoconel placervisual22 Falta,en esteautor,la mención
aUran¡a.Sin embargo,las atribucionesquesehanhechopopularesen la tradición
clásicasonlas queaparecenen los cinco epigramas,de los cualesdossongriegos

< Hesíodo, op. cit.. 75 sg.
Hesíodo,op. oit., 80; vid. B. SnelI,Losfuentesdelpensamientoeuropeo:estudiossobree/des-

cubrimientode los valoresespiritualesdeOccidenteen la AntiguaGrecia, Madrid. Razóny Fe, 1965.
22 Plutarco,Qu.conv. IX 14, 746d-747a.
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(AP IX 504 y 505) y tres latinos(AníhologiaLatina 88 y 664~y AnthologiaLatina
664) y en el escolio(Schol.Apol. Rh.III 1), si biencon algunasdivergenciaso dis-
crepancias.Tan sólo hay unanimidaden el casodeUrania,que le dan el patrocinio
de la Astronomía.ParaTalia, los cincoepigramasle asignanla Comedia,el escolio
le atribuye,en cambio,la invenciónde la agriculturay de la botánica.A daliopele
atribuyenla PoesíaEpica(el epigramagriego 504 y el latino 664) o la Poesíaen
general(el escolioy los epigramas88 y 664a),el epigrama88 señalaqueotorgaa
los poetaslas coronasde laurel, en tanto el 505 le concedela sabiduría.A dho le
asignanla historia (el escolio, los tresepigramaslatinos y el 505), la adivinación
oracular(epigrama505); asícomo la invencióny el artede lacítara(epigrama504).
A Euterpele hacenla inventoradela flauta(epigrama505 y los tres latinos),de la
tragedia(epigrama504) y de las matemáticas(el escolio).Melpómene,es la inven-
toradel búrbito (unaespeciedelira) parael epigrama504 y la inspiradorade la tra-
gediaparalosepigramaslatinos,aunque,también,aparecerelacionadacon lapoe-
síalírica o la oda(escolio).A Terpsícorele asignanlaeducación(escolio)y el arte
de lacítara(los epigramaslatinos88 y 664).Polimnia,inventó ladanzay la armo-
nía (epigrama504), asícomo la retórica(epigrama664~) y la lira (escolio);el epi-
grama664refiere quehablacon la manoy el gesto:se la representacon el gestode
su dedoen alto o en los labios,el gestode los Oradores,de ahíque inspire,princi-
palmente,el Arte de la Oratoria.Porúltimo, a Eratoel epigrama504 le convierte

23
en la inventoradelos himnos y dela danzael escolto

Lasrepresentacionesdelas Musas,enel Arte de la AntigUedad,gozaronde una
cierta aceptación,a juzgarpor los innumerablesy bellosejemplosconservadosen
los museos,así como por los incontablestestimoniosescritos,en especial,los de
Pausaniasy Estrabón.Un ejemplo interesantees el relieve votivo denominado
ApoteosisdeHomero (British Museum,Londres),del siglo u a.C., realizadopor
Arquelaode Pireney donadopor un poetadesconocidoal santuarioconsagradoa
Apolo y las Musas,tras venceren unoscertámenesliterariosen Alejandría24 Un
ejemploexpresivo,sinduda,del «gustolibresco»dela esculturahelenísticade fina-
lesdel siglo u. En él aparece,en el registroinferior, enun lugardestacado,el poeta
Homeroenel momentode sercoronadopor Ptolomeo1 y suesposaArsinoeIII, que
representana Cronos(el Tiempo) y a Oicomene(el Mundo Habitado),respectiva-
mente.Flanqueandola figura de Homerose encuentran,a su vez, dospequeñas

23 Erato es la Musa que aparece más unida a la Elegía o Poesía erótica; su nombre viene precisa-

mente del dios Eros. Virgilio en el Libro VII de la Ene/da, (versos 37 ss.) la invoca en uno dc tos pasa-
jes más importantes de la epopeya, en el que narra la llegada del héroe a las desembocaduras del Tiber,
y el encuentro con el rey Latino, quien entregará a Eneas a su hija Lavinia como esposa, dando paso así
a la unión de la estirpe troyana con la latina. El poeta después de la invocación a las Musas, personalizada
en Erato, introduce unos de esos Catálogos frecuentes en la épica griega, que sirve para ratificar la fusión
de ambos pueblos: «Ahora, oh divinaErato, voy a decir cúsles eran los reyes del antiguo Lacio, y qué
orden se desarrollaron los aconrecimientos que necesito relatau ) Sostén, pues, oh Musa, mi débil voz».

24 J, J, Pollitt. Arte y experienciaen/aGrecia Clásica,Madrid, Xarail, 1924. p. [60 ss,
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figuras quesimbolizanla Ilíada y la Odisea.Frentea él se sitúaun altardondeel
Mito y la Historia disponen las ofrendasdel sacrificio, mientrasla Poesía(con
antorchas),acompañadaporla Tragediay la Comedialevantanen alto los brazosen
senalde victoria. El grupo inferior se completacon la figurade un niño, quesim-
boliza la NaturalezaHumana,dirigiéndosehacialas noblesvirtudes: Valor, Buena
Memoria, Honradezy Sabiduría.En los dospisossiguientes,en alto,sedestacanlas
figurasde Apolo, con su lira, y las nueveMusas,distribuidasen un ritmo ascen-
dentey ritual, a modode friso, llevandoconsigolos correspondientesatributos25

Coronandotodoesteconjunto,en la cima del monte(tal vez, el Olimpo o el Par-
naso),semuestrala figura señeradeZeusquedirige sumiradacomplacientehacia
Mnemósine,queaparecedestacaday en pie. Porúltimo, en la partelateralderecha,
sobreun pedestaly anteun trípode,querepresentael premio de la victoria, seyer-
gue la figuradel poetavencedor.El relieveconstituyeun notableprecedentede las
modernasrepresentacionesdel Parnasode las Musas,quemuy bienhapodidoins-
pirar,directao indirectamente,la tipologíaqueestamoscomentando.

Asimismo, destacamos,por su calidad, el grupo constituido por las nueve
Musasdel MuseoVaticano,encontradoenlas excavacionesde la Villa de M. Bm-
to de Tívoli en 1774,pertenecienteal siglo u d.C.; así como el grupohomónimo
conservadoenel Museodel Prado,y hallado,a su vez, enla Villa Adriana deTívo-
Ii, tambiéndel siglo it d.C.Ésteconjuntofueadquiridoen Romapor la reinaCris-
tina de Suecia,y mástardepor Felipe V e Isabelde Famesioparadecorarla llamada
Sala de las Musas del Palaciode La Granja26~ En la actualidadse exhibeen las
Salas de Esculturadel Museo del Prado.Ambos conjuntoshan sido objeto de
importantesy fantasiosasrestauraciones,desdeel siglo XVII, parahacerlasverosí-
milesy fácilmenteidentificables.

Resultaparticularmenteinteresante,porotra parte,el mosaicoconservadoen el
Museode Bellas Artesde Valencia,que representaa lasNueveMusas,procedente
del Pouaigde Moncada(Valencia),cuyacronologíapodríaremontarseal siglo III
d.C. Las Musasaparecenrecogidasen nuevecuadrículas,portandocadaunasu
correspondienteatributoe identificaciónnominal:así,Melpómeneaparececon la
mascarade la tragedia;Talía, con la máscarade la comedia;Euterpe,con una
doble flauta;Terpsícore,con unacítara;dIjo, con un códice;daliope,conun rollo;
Erato, con una lira; Polymnia,con un cetroy Urania,conel globo celeste~

25 Desgraciadamente no dispongo cíe una ilustración en buenas condiciones del relieve, queme permiti-

ría una más ajustada identificación., Dc todas fonnas podría adelantar una somera atribución. De abajo a arri-
ha y de izquierda a derecha (en el piso segundo) tendríamos: Terpsícore, Urania, Polimnia, Apolo Musageta
y Calíope: en el piso tercero, Clio, TaIfa y Melpómene (no se distiguen bien los atributos de estas dos), Euter-
pe y Erato que desciende por la pendiente en actitud festiva. Algo más destacada, y en medio de Buterpe y
Erato. Mnemósine. A los pies de Zeus se divisa el águila, atributo olímpico del padre de los dioses.

26 M. A. Elvira, Cristino deSueciaenelMuseodelPrado, Madrid,Museodel Prado,1997; Idem,El
CuadernodeAje//oy los EsculturasdelMuseodel Prado,Madrid. Museo¿leíPrado,1998.

27 A. Alejos Moran, «Presencia de Roma en el Museo de Bellas Artes de Valencia». en Archivo de
Arte Valenciano,1991,pp. 9-lO. El mosaico, descubierto en 1920 y depositado en el Museo de Bellas
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EL PARNASOEN LA TRADICIÓN HUMANÍSTICA

La AlegoríadeApolo y las NueveMusassobreel Parnasoapareceinspirada
en representacionesplatónicasy ptolomeicasdel mundoceleste.Tal vez la más
célebreseala queseencuentrarecogidaen el famosoSueñode ScipieiSn,un largo
fragmentoque formapartedel Libro VI del tratadoDe la Repúblicade Cicerón.En
él, el Universoenterosenospresentaencerradoo configuradodentrode nuevecír-
culoso esferas,cuyosperfectosmovimientosproducenunaarmonía;dichaarmonía
estáformadapor intervalosdesiguales,pero proporcionadoscon extraordinaria
precisión,quecreaunamusicadivina, unamúsica inaudible que se expandepor
todoel Universo25

Al ilustrar estamúsicade las esferas,Gaffurio, en su Theorica Musicae,de
1496,colocólas tríadasde las Graciasy de Serapisen los extremosopuestosde la
granescalacósmica,que imaginabacon la formade unaserpientequeconectabael
Cielo con la Tierra29 En lo alto, las TresGraciasaparecena la derechade Apolo,
quecon su instrumentode música,dirige su danza,al tiempoqueanimalas esferas
celestes,quese despliegana sus pies,con sus sones.Estasse emparejancon las
Musas,a excepcióndeTalía quese asociaal planelaTierra.Al final de la escala,Ja
trinidad de Serapisse cierne sobrelas últimas y más bajasde las emanaciones
musicales,quees el reino del silencio subterráneo,asociadoal Cancerbero,el
perro guardiánde trescabezas,tal comoel propio Gaffurioexplicaen otra de sus
obras>~. YaCicerónhabíaseñaladoque las cosasde la Tierraestánen silenciodebi-
do a su inmovilidad.Sin embargo,el universoentero,desdelo másalto a lo más
bajo apareceimpregnadopor el ritmo triádico que el mismo Apolo iniciara en
Delfos cuandovencióa la serpientePitón.Una colade serpienteretorciéndoseen sí
mismaes unaImagen,sin duda,de perfeccióno eternidad,como señalaWind ~

Gafuriusquieremostrarasíqueel Tiempo surgede la Eternidad,que la progresión
de la serpientedependede su relación con la esferamás alta donde su cola se
enroscaen un círculo, sobreel que Apolo posa sus pies. En esteesquema,las
Musasseencuentranconectadascon las esferasde losplanetasy lasestrellasfijas,
asícomocon los modosmusicales.La inscripciónde lacartelaquesobrevuelatodo
el sistema,en la partesuperior,explica queel espíritude Apolo desciendesobre
todaslas Musas,incluyendoa Taifa, la Musa del Silencio, porquetodoslos inter-
valossonesencialesparala melodía,entreellos, el silencio:«MentisApollineaevis

Artes de Valenciaal año siguiente, fue objeto de unaprofunda restauración. Las Musas aparecen con fre-
cuencia en los mosaicosromanos.Véase, el conservado en el Museo de Túnez que representa al poeta
Virgilio sentado y flanqueado por las dos Musas que inspiraron su obra: Calíope y Melpómene.

26 P. Boyancé, «Les Muses el Iharmonie des sphéres», en Mé/angesE. Gral, 1, 1946, pp. 16 ss.
29 F. Gaflurio, Eranchini Gafuri Theo,’ir.’a níusicae.Roma,Reale Accademiad’Italia, [934(Ed.

facs.); E. Wind, Losmistenos paganosdel Renacintiento,Madrid, AlianzaEditorial, 1998. Pp.263-267.
~ F. Gaffurio, De harmonioenusicoruminslrunleíltorum,Bolonia,Ed. A. Forni, 1972, fol. 93v.

E, Wind, op. cii., p. 264.
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hasmoverundiquemusas»(La fuerzadel espírituapolíneoanimaestamusaspor
todaspartes).LasGraciasaparecenaquícon losnombresque les da Ficinoen suDe
amore:Aglaia (Esplendor),Thalia(Verdor)y Euphrosyne(Alegría)22.El hechode
que la Graciamásalejaday queparecesumarsea la danzadesdeel Más Allá sella-
meThalia, al igual que la Musa queestábajo tierra(en la esferadel Cancerbero),
confirmala correspondenciadelos dosmundos:el mundocelestey el mundosub-
terráneo.Así, Uraniasecorrespondecon la EsferaCeleste,Polimniacon Saturno,
Euterpecon Júpiter,EratoconMarte, Melpómenecon Venus,Calíopecon Mercu-
rio, Clio con la Lunay Talía con la Esferasubterránea(Tierra).Las ochoprimeras
Musasconstituyenlos ocho intervalosmusicalesque componenla octava,así
como los ochomodosgriegos,en tanto que la novenaMusa(Talía) representael
silencio tanimportanteparala Músicacomoel sonidoarmónico.

Esteuniversomusical ya aparecíaen la Divino Commediade Dante, en el
Paraívo,en cuyoPrimerCanto,y antesde recorrerlasnueveesferasmóviles,don-
deestánsituadaslas almasde los santos,de los héroesy delos sabios,el poetahace
una invocacióna Apolo:

«¡Oh buenApolo! Hasdemi paraesteúltimo trabajo/unvasolleno de tu
valor, ¡tal comolo exigesparaconcedertu laurel amado.¡ Hastaaquítuve bas-
tanteconunacimadelParnaso,¡ahoranecesitolasdos ¡paraentraren el res-
to de mi carrera.¡ Entraen mi pechoe inspírameel aliento ¡ de que estabas
poseido/cuandosacastelosmiembrosdeMarsiasfueradesupiel. ¡¡Ohdivi-
na virtud! Si te prestasa mi, ¡ de modoque yo puedaponerde manifiestola
sombradel reino bienaventurado¡ estampadaen mi cabeza,¡ meverásacudira
tu árbol querido¡ y coronarrneentoncesde aquellashojas/queel asuntodemi
cantoy tu favormeharándignode ello.»33

Por otra parte, hallamos,aquí, los elementosfundamentalesdel cuadro de
Poussin:Apolo, el Parnaso,la inspiración,el laurel, la coronación,y las Musasque
ya habíansido invocadasal inicio del PrimerCantodel Purgatorio,de estamisma
obra:

«Resuciteaquí,pues,la muertapoesía,¡ oh santasMusas,puesque soy
vuestro;¡ y realceCalíopemi canto,acompañandolo¡ conaquellavozquepro-
dujo tal efecto¡en las desgraciadasUrracas.»>4

El propioPetrarcarepresentaría,en vivo, estaalegoríadel Parnasoel día desu
coronaciónsolemne,comoPoetaMáximo, enel Capitolio de laCiudadEterna,el 8
de abril de 1341.Su discursocomenzabacon los versosde la terceraGeórgicade

32 M. Ficino, DeAmore,Comentarioa «El Banquete»de Platón, Madrid,Ed. Tecnos,1986,Disc, V,
cap. II, p. 90.

» Dante Alighieri, La DivinaCommedia,Milán, Mursia, 1976,p. 343.
~ Dante Alighieri, op. ci. , p. 185.

Ana/c.cdeHistoria e/el Arte
2001, II: 193-230

205



AntonioM. GonzálezRodríguez LosMusasyía Inspiraciónde/poeta...

Virgilio: «SedmeParnasidesertaper arduadulcis ¡ raptat amor;juval ¡¡~e jugis,
gua nulla priorum/ Castaliammclii devertiturorbita divo» (Pero, el dulce Amor
meprecipitapor la arduasoledaddel Parnaso;me place ir por suscimaspor donde
nadieantesqueyo dejósushuellasen la suavependienteque lleva a la fuenteCas-
talia) ~. Trashincaren tierra la rodilla, el senadorromanoCondedeAnguilaracolo-
caría sobresus sienesla tan preciadacoronade laurel con estaspalabras:«Esta
coronaes la recompensaal genio»36.

Boccaccio,en su Geanologíade los Diosespaganos(1360-1375)recupera,
asimismo,el mito delas nueveMusas,ofreciendounainterpretacióndesu sentido
alegórico~. Siguiendoa SanIsidoro, en sus Etimologías(III, 15, 1), señalaque
éstas«fueronllamadasMusasde buscar(del término «buscar»)porquepor ellas,
segúnsostuvieronlos antiguos,sebuscabala normade lospoemasy la modulación
de la vozy por esto,por derivar de ellas,recibió el nombrede música,quees el
conocimientode la moderación».Advierte, ademásBoccaccio,que«puestoque el
sonidode las mismasMusases algo sensibley que fluye al pasadoy sefija en la
memoria,por estose las llamóhijas de Júpitery de Memoria».Porúltimo, recogeel
texto de Fulgencio,en el queesteautor latinoofrecíauna interpretaciónepistemo-
lógica del significadode cadaunade las nueveMusas:

«Nosotrosdecimosque las nueveMusas son los modos de doctrina y
ciencia,estoes:la primeraCLIO comoel proyectode aprender;puescleosen
griegosignifica famay, puestoquenadiebuscala cienciaanoser queenella
prolongue la dignidadde su fama,poresto es llamadala primeraClio,estoes,
el proyectode la ciencia.La segundaEUTERPEengriegoeslo quenosotros
llam-amoslo quedeleitabien,porqueeslo primerobuscarla ciencia,lo segun-
do es que agradelo que buscas.La terceraMELPOMENE, comomelempio
eomene,estoes, la quehace quepermanezcala reflexión, paraquesealo pri-
mero querer,lo segundoqueagradelo quequieras,lo terceroestarmeditando
en aquelloque deseas.La cuartaTALIA, estoes, la capacidad,comosi dijera
Titonlia, esdecir, poniendosemillas.La quinta POLIMNIA, comopolymneme,
esdecir,que damuchamemoria,porquela memoriaes necesariadespuéscíe la
capacidad.La sexta ERATO. estoes euronchomoeon,lo quenosotrosen latín
decimosque encuentraalgo semejante,porquedespuésde la ciencia y la
memoria, es justo que encuentrealgo semejantea lo suyo. La séptima
TERPSÍCORE,estoesque agradaa la instrucción.Puesdespuésdela inven-
ción convieneque tú distingas y juzgues lo que encuentras.URANIA es la
octava, estoes,la celeste.La novenaCALíOPE,estoes lade óptima voz. Así
esteseráel orden:Primeroquererla doctrina,segundoqueagradelo quequie-

~> Virgilio, Geórgicas,Ití, 291-293.
» Cit. por F. Saxí, «El Capitolio durante el Renacimiento», en La vida de/aimágenes.Estudiosico-

nagrójicasse>hreel arteoccidental,Madrid,AlianzaEditorial. 1989.p. 183.
>~ O. Boccaccio,Genealogíade/osdiosespaganos,Madrid,EditoraNacional, [983 (Ed. de M> C.

Alvarez-R. M”. iglesias), p. 634.
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res,terceroestaren lo queagrada,cuartocaptaraquelloen lo queestás,quinto
recordarlo quecaptas,sextoencontrarlo semejantealo tuyoen loquerecuer-
das,séptimojuzgarlo que encuentras,octavoelegirde lo quejuzgas,noveno
llevarabuentérminolo quehaselegido(darlebello acabamiento).»38

Dante,Petrarcay Boccaccioson los tres grandesescritores,las tres grandes
figuras,del PrimerRenacimiento,que transmitierona la posteridadlos elementos
fundamentalesparala elaboración,a partirde lasegundamitad del Quatrocento,de
la Alegoríadel Parnasodelas Musas.El poetainspiradoaparece,en el Renaci-
miento,como un mediadorentreel mundoideal,el mundoceleste,y el mundode
los simplesmortales.Los artistasdel Renacimientotrataránpor todoslosmediosde
asimilarsea la dignidad y grandezade la Poesía.CenninoCennini, en su obraEl
libro del Arte (1437), consideradoel primer tratadopictórico del Renacimiento,
señalaque la Pinturaes un arte que requierefantasíay destrezade la mano,que
representacosasno vistas(cosasinvisibles)comosi éstasse nosofrecierananues-
tra vista, de modoqueaquelloqueno es,sea;mereciendo,así,que«se le dé asien-
to juntoa laCienciay coronadade Poesía»~ No voy a desarrollar,aquí,el temade
la incidenciadela Poesíay la imagendel poetaenla culturarenacentista,puesello
nosllevaríapor otrosderroterosy no es el casode tratarloaquí. Tansólo me limi-
taréaalgunosejemploselocuentesenlosquela imagendel Poetay del Parnasode
lasMusasnossirvanparailustrare iluminarnuestracomprensióny disfrutede la
pintura quees objeto de estareflexión: El Parnasode NicolásPoussin.

Más queningún otro mortal, a principios del siglo xvi, el Sumo Pontífice,
herederodela Romade Escipióny deAugusto,jefe máximode la Iglesiade Cris-
to, estabaen condicionesde pretenderejerceresamediaciónqueel Poetareivindi-
cabaparasí, mediaciónentreel Cielo y la Tierra,entrelo Invisible y lo Visible.
entreel OrdenDivino quesemanifiestacomo MÚSICA y el Desordenterrestredel
pecadoy las pasiones.Porello, no debede extrañarnosel hechode que el Papa
Julio II reivindiqueel derechoa investirsecon la imagende Apolo, el diosMusa-
geta.Siendotodavíacardenal(cardenalGiulianodellaRoyere),habíaadquiridola
estatuaantiguade Apolo, reciéndescubierta,paradecorarlos jardinesde su resi-
denciacardenalicia,en SanPietro in vincoli, convirtiéndola,así,en un verdadero
emblemapersonal40.A partirde 1503,cuandoasciendeal soliopontificio, dedica-
rásusesfuerzosa remodelarla colinavaticanaparadevolverletodo suprestigioque.

C. Boccaccio, op. cil., pp. 636
C, Cennini, E/libro del Arte.Madrid,Akal, 1988.

~< Al parecer se trata de una copia romana de un original griego que Leócares realizó, en el siglo iv
a.C,, paraArenas(R. Bianchi Bandinelli (Dr.), Historia y civilización de los Griegos.La crisis de la
polis: Arle,Religión y Mósica,Barcelona,Icaria, 1982,p.68. No sesabeconseguridadcuándoy dónde
fue descubierto el 4poío. Pirro Ligorio señató ta localidad de Ansio. En el CodesEscurialensisse con-
serva un dibujo del Apolo, realizado antes de 1509, en la que la estatua aparece en el «jardín de San Pie-
sto in Vinc.oli». A partir de 1509 ya aparece documentado ene! Vaticano y en 1511 en el Be/vedere;
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junto al fortalecimientodelos Estadosde la Iglesiay el ampliomecenazgo,tenían
comoobjetivo hacerde Romael centroespiritualy político de la Cristiandad.El
Apolo debíade serinstaladoen la exedraquepresidíael Jardíndel Be/ver/ere,que
Bramantediseñaríaa tal efecto, en una amplia perspectiva,sobreel declive de
dichacolina4’. En la que iba a ser la Bibliotecaprivadadel Pontifice,laStanzadella
Signatura, Rafaelpintarálacolina deMonte Parnasoprecisamentesobreel amplio
ventanalquedabaa dicho Belvedere,enunaabiertaproyecciónsimbólica.Entrelos
eruditosy poetasque frecuentabanla Corte pontificia debíacircular la idea que
hacíaderivarVATICANUSdel término latino VATICINUJM,queenel contextopla-
tónico podíatanto referirsea la Profesíacomo a la Poesía42~ De esaforma, el
MonsFamosasdeveníaunaalegoríadel Mons Vaticanus.Es interesante,a esteres-
pecto,queen 1512,el pontíficepresidiera,enlos Jardinesdel Belvedere,y antela
estatuade Apolo, la laureafio (estoes, la coronaciónde laureles)de un poetay de
un oradordesu Corte.

Los frescosde la Seanzadel/a Segnotura,realizadosdesde1509 hasta1511,y
en cuyascuatroparedesdebíanconsignarselos cuatropilaresdel programaideoló-
gico y doctrinal del pontificadode Julio II, aparecencomo lamásgrandiosasíntesis
del pensamientohumanista:Porunaparte,la Teología(representadaa travésdela
Disputadel Sacramento),la Filosofla y la Ciencia(a travésde la Escuelade Ate-
[las), la Jurisprudencia(a travésdelas PandectasdeJustinianoy las Decretalesde
GregorioIX) y las Artes (representadasa travésde la Alegoríadel Parnasoy las
Musas).La Fe, la Razón,laJusticiay la Inspiraciónartística(o Poética)confi-
guran,pues,los cuatrofundaníenloso pilaresdel Templode la Mentehumana.Es el
másacabadoepítomede los idealeshumanísticosy cristianos,expresadosbajo la
formaplenade susvaloresuniversales.Inspirados,sinduda,enla filosofía del Neo-
platonismocristianoqueexaltabay glorificaba las ideasde la Verdad,del Bieny de
la Belleza.Al estarestaSíanza-Bibliotecaabiertahaciael Jardíndel Belvedere,del
cual recibepartede su iluminación,a travésde la aberturaquese abredebajodel
ParnasodeApolo, convieneestaAlegoríaen unametáforadela Luz.

Rafael debió de contar,asimismo,con un preciosoantecedentefamiliar. Su
padre,Giovanni Santi, poetay pintor de la Corte de Federicoda Montefeltro,
duquede lJrbino, habíaideadounavisión poéticaparaengrandecerlo queconsi-
derabala Edadde Orodeestepríncipe.Su visiónpoéticaconsistíaen unaalegoría
de la Edadde Oroconcebidacomo un ParnasodondeApolo rige el conciertode las
Musasy que trató deevocaren las pinturasquerealizaraparael Stt¡diolo contiguo

E. t-laskell-N. Penny,El gustoy elarte de/aAntiguedad.El alrar’íivo de/aesculturaclósica (1500-
1900),Madrid, Alianza Editorial, 1990,p. 166; 1-1. H. Brummer,1/heS’tatuecauri in tite VadeanBebe-
e/ere,Estocolmo, Almqvist & Wiksetl, t970, pp. 44-46:para dicho autor, el Apolo debía ya pertenecer
a la colección del Cardenal Giuliano della Royere desde finales del siglo xv, como mínimo.

~> J. 5. Ackerman,«TheBelvedereasClassicalVilla». enJWCI,t6. 1951, pp. 75-89.
42 M. Fumaroli.Linspíratíondu poe/tede Paussí’n:Essaisur talle/gañedu Pat’nasse,Paris, Editions

de la Réunion des musdes nationauz, t989, p. 25.
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a la CapillaDucal. Su hijo representaríaestamismavisión, de unaformamucho
más grandiosa,en las stanzevaticanas,paraexaltarla nuevaEdadde Oro que se
abríacon el pontificadodeJulio II. Rafaeldebíade tener,enla mente,sin duda,las
imágenesdel otro granParnasodela época,el queAndreaMantegnarealizarapara
el Studiolode Isabelled’Este, duquesade Mantua.La obrade Mantegnaes de un
espíritumuy diferentedel queRafaeldaríaa suvisón del Parnaso.Se tratadela ale-
goríade unaCorte laicay profana,enla quedomina,en lo alto, laparejade Venus
y Marte, como una promesade fertilidad y felicidad conyugal.La danzade las
Musasy la Músicade Apolo constituyenunaespeciede divertimentonupcial,que
sostieney acompañaa esta«prornessede honheur»,a estaPromesade felicidad.
Mantegnarealizaaquíunaespeciede Exemplummoral,a travésde una historiao
fábula,aparentementenadaedificante,puesrecogeel episodioqueHomerorelata
enla Odisea(VIII, 266 ss.),en dondeVulcanodescubrelos amoresadúlterosdesu
esposaVenuscon Marte, provocando,así, la burlay diversióndelos demásdioses
del Olimpo. Ya en un escolioa la Odisea,de principios de nuestraera,el filósofo
1-leráclidedel Pontoensayabauna interpretación,en clavefilosóficay moralde este
espinosoasunto:

«Yo creo,sin embargo,queaunqueestahistoria fiera cantadaentrelos fea-
cios,un puebloesclavodel placer,no dejadecontenerun mensajefilosófico.
Puesel pasajeconfirmala doctrinade los sicilianosy de Empédoclesde que
Marte es el nombrede la lucha y Venusel del Amor. Homeronosnarrala
reconciliacióndeestos dosantiguosenemigos.Resulta,pues,muy adecuado
quede los dosnazcaArmoníaque todolo reducea la concordiay a la tranqui-
lidad.Así los diosesríeny seregocijan,agradeciendodequela infaustadisen-
siónhayaconcluidotransformándoseen unanimidady paz.»43

La historia erasindudahumorísticaen susuperficie,pero,en susignificadopro-
fundo,era alegrey feliz. La obradebíaalegorizar,porotraparte,el apaciguamien-
to de los fogososy bélicosinstintosdel duquede Mantua,encuyo Studiolodebía
aprenderla sabiduríadela antiguamoderación.

Con Rafael. laAlegoría del Parnasotoma su formadefinitiva,endondelaPoe-
sía es elevadaa la dignidadde unaTeología,de unaTeologíaPoética,en plena
igualdadcon la Teologíadogmática,la Filosofíacientíficay el DerechoCanónico.
En lo alto del monteParnaso,Apolo, a cuyospies brotala divina fuenteinsyirado-
ra, pareceencantarcon su músicael coro de las Musasy de los Poetas.Estosse
agrupana amboslados,mezclándoselosantiguosy losmodernos,e inclusoloscon-
temporáneosde laCorte Pontificia, enarmónicae inspiradaconversación.Todos los
personajesse encuentran,de algunamanera,entrelazados,comounidosa unacade-
na magnífica,tal y comoPlatónseñalaenel Ion (533 e), el diálogo quededicaa la

~‘ Recogido por E. 14. Gombúch, «Una in~rpretación detParnaso de Mantegna>’,en Imágenessim-
hólicas, Madrid, Atianza Editorial, 1983, p. 132.
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Inspiracióndel Poeta:«A todosellos -dice- lesvienela fuerzaquelos sustentade
aquellapiedramagnética.Así, también, la Musa mismacreainspirados,y por
medio deellosempiezana encadenarseotrosenesteentusiasmo».Reconocemosen
los poetasa Homero,Virgilio, Horacio,Dante,Petraca;al pintory poetaMiguel
Angel,a los poetasdela cortepontificiaTebaldeo,Ariosto,Beazzano,Sannazaroy
Bembo, entreotros. Resulta,por otraparte,enigmáticala representación,en este
«Parnaso»masculino,de la poetisaSafo (identificadaa la izquierdapor la canela
quesostieneensu mano).Si prescindimosdeella, el númerode los representadoses
de27: el númerolimite enel sistemade proporcionesmusicalesdel Timeo.No se si
enel ambienteerudito dela CortePontificiaera conocidoel Epigrama6 de Platón,
enel queéstetributabahonoresa Safonombrándolala décimaMusa,sustituyendo,
así,el mitico númeronuevepor el diezpitagórico, lo queexplicaríasu «extraña»y
solitariapresenciaenel frescot En cuantoa la representaciónde las nueveMusas,
no dejadeserinteresanteel hechode que,aunno contandocon unaacabaday fide-
digna representación,Rafael noshayadadoun auténticoejemplo de erudición y
verosimilitud. La identificaciónde las mismasha sido objeto de controversias
entrelosespecialistasquehantratadoestaobrarafaelesca,sinofrecemosunacon-
vincenteatribución. En mi ensayosobreRajácí, ofrecíauna identificaciónmás
apurada,basándomeen unacita, quesindudadebíacircularentreloseruditosdela
CortedeJulio JI ‘~. Setratade un fragmentode laAní/zologiaLatina, conservadoen
el Vaticano,y quemástarde,NataleConti recogeríaen su importantísimaMUelo-
gía, que se editaríaen 1551:

«Clio, cantandolas hazañas,devuelvesu momentoa lo pasado.Melpó-
meneproclamalas tristezascon su trágicogrito. Talía, la de la comedia,se
complacecon la conversaciónlujuriosa.Buterpeoprimela cañadesoplosque
cantandulcemente.Terpsícore,conla citara,conmueve,domina,aumentalas
emociones.Portandoel plectro,Eratoda saltosconel pie, con el verso,conel
rostro. Calíopeencomiendalos versosheroicosalos libros. Uraniaescudrifla
los movimientosdel cielo y los astros.Señalatodaslas cosasconla manoy
hablacon el gestoPolimnia. La violencia de la mente apolíneaempujapor
todaspartesa estasMusas.Sentadoen el centro,domina Febo todaslas
cosas.»46

Partiendo,pues,de estetexto, tendríamos:EUTERPE,que oprime la caña
(flauta) seriala figurasentadaa la izquierda;TERPSíCORE,con la cítara,la de la

~ Enel número lO pitagórico, el «tetractis» de la década (1,2,3,4) están. asimismo, contenidos los
cocientes musicales o intervalos pertectos de la música griega, base del sistema de proporciones tanto de
la AntigUedad comocJe) Renacimiento.Vid, sup-a.

~> A. M. González, Rajácí,Madrid, Historia [6, 1994, pp. 42-45,
~«Natale Conti. Mitología, Murcia, Universidadde Murcia, 1988 (Ed. de R. M>. Iglesias-NP. C.

Alvarez), Libr. VII, cap. 15, p. 550.

Aria/es de 1/islario del Arle
2001. II: [93-230

210



AntonioM. GonzálezRodríguez LasMusasy la Inspiracióndelpoeta...

derecha;MELPÓMENE, con su máscaratrágica,la primeradepie a la izquierda;
a continuación(y aquíhagounarectificaciónde mi anterioratribución), CLIO,
mirando haciaatrás,con aire de nostalgia,que parecereflejar el pasado,como
correspondea la recuperadorade la Historia; le sigue ERATO, abrazadaa su
compañera,en actitudamorosa,y cuyo rostromelancólicoseajustaperfectamente
a la inspiradorade la Elegía amorosatCALíOPE, la primerade la derechadepie,
con su diademadeoro («la inésnoble detodas»segúnHesíodo),sostieneel libro
en el queencomiendalos versosheroicos;le sigueTALIA, con la máscaracómica;
a su ladoPOLIMNIA, quehablacon el gestode su mano;por último, URANIA,
quesostienela esferadel Universoy pareceescudriñarel firmamento.

Al igual queenel Parnasode Rafael,los estudiososde la obradePoussinno se
hanpuestodeacuerdoa la horade identificara cadaunade lasMusas~. Me pare-
ce interesantequenosdetengamosenello, puesse tratadeponerderelieve,no sólo
la capacidadde invenciónde nuestropintor, sino, también,su destreza,erudición,
rigor y originalidadcon la queabordabasus temasmitológicos,histéricoso bíbli-
cos.Los problemasquepudo habertenido Rafaela la horaderepresentara las dife-
rentesMusas,al no haber,en suépoca,un indice iconográficosistematizado,no los
encontramosenPoussin.Nuestropintorhapodidocontarcon laespléndidaedición
de la Mitología deNataleConti y, sobretodo, con la importantísimaIconologíade
CesareRipa, aparecidaporprimeravezen 1593 ~ Con la ayudade estaúltimaobra
estamosen condicionesde identificar las NueveMusas,con un casinulomargende
error. Veamos:La primeraa la izquierda,sosteniendocon la siniestrala máscara
cómicay con laderechaunaflauta, es,sin duda,TALÍA («Jovende rostroalegrey
atractivo.Hadellevaren la cabezaunacoronade hiedra,sosteniendocon la sInies-
tra unaridículamáscara»);le sigue,mirandodefrente y con unaestrellareluciente
en el tocado,URANIA («Llevaráunacoronade relucientesestrellas,apareciendo
vestidade azul y sosteniendocon la mano un globo que representalas esferas
celeste»);a continuación,y coronadade laurel,sosteniendounaespeciedetrompa,
CLIO («Represéntasea Clio en figurade doncellay coronadade laurel, sujetando
una trompaconla diestray con la siniestraun libro, sobreel cual estaráescritocla-
ramente:Tucídides»);le sigue,MELPÓMENE, con la máscaratrágicay el puñal
desenvainado(«Mujerde noble aspectogravementevestida,llevandoenla cabeza
un bello y rico tocado.Sostendrácon la izquierdaalgunoscetrosy coronas,alzán-
dolosenalto (...) Con lamanoderechahabráde sostenerun puñal desenvainado»).

~ En la referida monografía sobre Rafael, había identificado incorreciamente a Clio y a Erato, sin

haberme percatado de la actilud amorosa de esta última, circunstancia más que suficiente para su
correcta identificación: «... a continuación le sigue Erato, cuyo rostro melancótico se ¿justa perfectamente
a la inspiradora de la Elegía; Clio, a sus espaldas parece reflejar el pasado» (A. M. González, op. c,t.,
p. 44).

~> P. Rosenberg-L.A. Prat,NicalasPaussin,1594-1665.CaíalogueExpositian,París,Réuniondes
Musées Nationaus. 1994.

»> Cesare Ripa, lc’anología,Madrid, Akal, 1987, voz «Musas», pp. 109-119, vol. 2.
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Más allá estáERATO, con coronade rosasy mirto, alegrey graciosa,sobresu
cabeza~rvoIotea un amorcillo con su arco («Graciosay muy alegredoncellaque
ciñe sussienescon coronasderosasy de mino. Conla siniestraha de sosteneruna
lira y con la diestrael plectro,poniéndosejunto a ellaun aladoAmorcillo, que lle-
va con la manouna antorcha,el arco y las saetas»);luego vieneTERPSíCORE,
casiescondida,ligera y alegre,con subrazoen alto en señalde danza(«Sepintará
igualmenteen formade doncellade alegrey bello rostro (...) llevaráen la cabeza
unacoronade plumasde variadoscolores,siendoalgunasde Urraca. Irá además
bailandocon graciosodonaire.Sepinta llevandocítara»)50; le siguePOLIMNIA,
con su brazo izquierdosobreel hombrode su compañeracoronadacon perlasy
joyas («ApareceestaMusapronunciandoun discursoy levantandoel índicede la
diestrahaciael cielo, adornandoademásde estosucabezacon un locadodeperlas
y joyasvariadasque habránde serenfin de muydiversoscolores.El traje seráblan-
co por entero»)(estaes laquehasuscitadomásproblemas,perosutocadode perlas
y joyas,asícomo sutraje blanco,no provocadudas);a su ladoestáELTERPE,con
coronade floresy sosteniendoen sumanoizquierdaun instrumentode viento, una
especiede siringao flautade Pan(«Hermosamuchachaqueha de llevarceñidala
cabezade muy diversasflores, sosteniendoconambasmanosalgunosinstrumentos
deviento»).Porúltimo, CALÍOPE queportalas coronasdelaurel («Otrajovenaún
quehade ceñirsu frentede un aro deoro. Con el brazoizquierdosostendránume-
rosascoronasdelaurel, cogiendoademásy conla diestratres libros, en cadaunode
los cualesha de aparecerel título en la cubierta,a saber,en uno la Odisea,enotro,
la 1/lacia, y en el tercerola Eneida»).Panofskycreever enel rostrodel poetaal que
Apolo acercala copa,a Marino, fallecidohacíapoco,en plenagloria. De serasí,
constituiríaun clarohomenajea su inmortalmemoria.Se ha dicho,asimismo,que
estaobraera un fervientehomenajequePoussinhacíaa Rafael,sinembargo,pare-
cemás bien,un intentode rivalizarcon él, proclamándose,así,su sucesormoderno.

Deudorde El Parnasode Rafael y de Poussines, stn duda, el que Rafael
Mengspinta,entre1760 y 1761,en el techode la GaleríaPrincipalde Villa Albani,
dondedebíaalbergarla colecciónde esculturasantiguasdesu protectorel Cardenal
Albani. Mengssigueen su obraalgunosesquemasgeneralescompositivosutiliza-
dospor los dosartistasprecedentes,como losárboles,el paisajede fondoy el agru-
pamientosemi-circularde lospersonajes,si bien,ha prescindidodelospoetaslau-
reados.La caracterizaciónde las Musases,en cambio,másprecisa.Deizquierdaa
derecha,tendríamos:TERPSÍCORE(con la cítara en el brazoderecho).ERATO
(festivay danzante),CLIO (sentadaen el sueloy rodeadade pergaminos),TALÍA

»‘ La identificación que aquí propongo difiere, ligeramente. de la sosienida por E. Panofsky, que a su
vez se apoya en R, W. Lee, que señala como 1erpsícore y Erato las que aquí propongo como Erato y
Terpsícore. respectivamente: un análisisdetenido del lienzo pone de manifiesto que Erato aparece toca-
da con unacoronade rosas, como adviene Ripa (E. Panofsky, «A mytbological painting by Poussin». en
The Bu,’lingtan Magazine,CIII. julio. 1961,Pp. 318-321).
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(con la máscaracómica),la ninfaCASTALIA (sentadaen un trono)a cuyospies
aparecesu padre,el río Aqueloo,vertiendoel aguaquerecogerála fuentehomóni-
ma;en medio APOLO. conla lira y unaramadelaurel, CALíOPE(apoyadaen la
columna,con un pergaminoen el que se recogelos títulosde las tresepopeyasanti-
guas),POLIMNIA (enactitud depronunciarun discurso),URANIA (sentadaen el
suelocon la esferaceleste),EUTERPE(sosteniendocon su derechaunaflauta de
caña)y MELPÓMENE (con la máscaratrágicasobrela cabeza).Espléndidotelón
de fondo del bello ideal griego, preconizadopor el amigo del pintor, Winckel-
mann,queenla Romade BenedictoXIV sentabalas basesde un nuevoParnaso~

LOS PRIMEROSAÑOS ROMANOS DE POUSSIN

NicolásPoussinnaceel 15 dejunio de 1594, enel pueblode Villiers, cercade
Les Andelys,en laNormandie;una regiónbañadapor el Sena,cuyaslíneasamplias
y majestuosasotorganal paisajeun aspectoidfiico. La infanciade Poussindebióde
impregnarsegrandementedeestaatmósfera,queapareceráunay otravez, mezcla-
da con la luz y el verdor de la Campiñaromana,anunciando,así, la naturaleza
soñadae imaginadaque el artistarecrearáen sus innumerableslienzos. Hacia
1611, a la edadde 17 años,entróen contactoconQuentin Varin. un pintor ambu-
lantequepor entoncesestabadecorandola iglesia de Les Andelys. Dicho pintor,
impresionadoporel talentodeljovenPoussin,le incorporóa su tallerparainiciar-
lo enel oficio depintor. Muy pocopudoesteartistaprovincianoinfluir enel espíritu
de nuestropintor; sin embargo,en su taller Poussindebió de aprenderlos rudi-
mentosde su artey algún que otro métodode equilibrio cromático, asícomo la
representaciónde actitudesnobles.Segúnel testimoniodeBellori, al añosiguiente,
conmuchosigilo, abandonóel hogarpaternodirigiéndosea París.Aquí conocea un
joven noble,del quesólo sabemosqueeranaturalde Poitou,quien le presentaráal
matemáticoAlexandreCourtois,un pensionistadel rey, que vivía en el Louvre
comoconservadorde la colecciónrealy poseía,a su vez,unapequeñacolecciónde
objetosde arte,entrelos que seencontrabanunaestupendacoleccióndegrabados
deMarcantonioRaimondisobreobrasdeRafael.Courtoisejerceráun granestímulo
parael joven artista.Es muy probableque a travésde estasdos personalidades
Poussinentraraen contactoo trabaraconocimientocon las obrasde arte más
importantesreunidasenParís,entrelas queseencontrabanalgunasobrasdel propio
Rafael,deGiulio Romanoy, sobretodo, delos vaciadosen yesode las esculturasde
la Antigua Roma.La contemplaciónde dichasobrasy la medianiadel ambiente
artísticoparisinole incitaron, tal vez, a visitar Italia.

“ M. Fumaroli, op. cit,, p. 38. El lector encontrará en esta obra una extensa y erudita relación de pin-
turas y grabados sobre la alegoría del Parnaso desde el siglo xvi hasta los inicios del siglo xx. Vid, en
especial, el catátogo razonado, pp. 97-1 t2.
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En el otoñode 1620, realizasuprimerviajea Italia que le llevaráa Florencia,
regresandoal pocotiempoa París.En Paris, estavez,haráamistadcon Philippede
Champaigne,y trabajarápara Nicolás Duchesne,entoncespintor y «va/ctsde
chambre»al serviciode la ReinaMaríadei Medici, que decorabalos salonesdel
palacio.Los jesuitasde Parísencargaránal joven Poussinunaseriedecuadroscon-
memorativosde la vida y milagrosde SanIgnaciode Loyola, quien por entonces
habíasido canonizado.A pesarde lo presurosode su realización,las pinturascau-
sarongranimpactoen París,lo que influyó en el cursode sucarreraartística,Las
pinturas(hoy desaparecidas)fueron elogiadaspor el granpoetanapolitanoCian
BattistaMarino (el eaw¿/ierMarino), el padrede unacorrientepoéticade grantras-
cendenciaenla literaturaeuropeacortesanay, sinduda,el másrefinadopoetade su
tiempo,cuyoretratolaureadograbaraGreutersobreunaobrade Voueí.Fue Mari-
noquien familiarizó a Poussinconla mitologíaclásicay conla poesíalatina e ita-
liana.Parael propioMarino realizaráalgunosdibujossobretemasextraídosdelas
Mesamorfosisde Ovidio, parala ediciónquepreparabade estaobra52.En un prin-
cipio se pensóque estabandestinadasa ilustrar su gran libro de poemasAdone,
dedicadoa la Reina MaríaMedici y publicadoen Parísen 1623>‘. Gran partede
estosdibujos (unosquinceen total) se conservanen la Coleccióndel Castillo de
Windsor,como AlbwnMassimi. Uno deesosdibujos,emparentado,sinduda,con el
bocetode El Parnaso,es el denominadoMinerva y lasMusas,cuyafuentelite-
ramasonlas, MetamorfosisM• Setratadeunaprimeraaproximaciónde nuestropin-
tor al temadelas Musas.El dibujo recogeel momentoenque la diosaMinervalle-
ga al virginal Helicón, paracontemplarla fuenteHipocrenequeacababade brotar
despuésde quePegasogolpearacon suspatasla tierra.

Felibien noscuentaque,debidoa las frecuentesconvalecenciasdel poeta,éste
pasabalargastemporadasen cama,y sentíagranplaceral contemplarlos dibujos
que el joven pintor le llevaba(le traíaa su lecho), sobresus propias invenciones
poéticas.Graciasa estaadmiración,el pintor comienzaa destacarenel ambientede
París.NicolasDuchesne,quedirigía los trabajosde remodelacióny decoraciónde
los palaciosreales,le encargaalgunaspequeñasobrasparael Palaciode Luxem-
bourg. Es probableque,por entonces,se alojaraen estaresidenciade la Reina
Madre.Segúnel mismoFélibien,realizó un encargoparaNotreDame,unaMuer-
te dela Virgen. A finales de 1623, Marino regresaa Italia, pidiendoal artistase
trasladeconél a Roma. Poussin,abandonaParís,casi sindineroy se dirige a Italia.
1-lacesu entradaen Romaen la primaverade 1624, tal vez a finalesde abril, según
cuentaPasseri.Pudohaberdetenidopor un tiempoenVenecia.como señalasubió-
grafo Mancini, familiarizándosecon el espírituy lamaneravenecianas.

52 R. B. 5i~non, «Poussin,Marino andIhe Jnterprctaiionof Miihology». en ‘¡‘¡u’ Ar/ l3zdleñn, 1978.

pp. 56-68.
» O. B. Marino, Ajase.Paris. Ojiver, di Varese.. 1623 {Roma, l.aierzn. 1975, cd. dc M. Pien),
>~ Ovidio, Metaníarfasis.V, 250 sa.
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CuandoPoussinllega a Roma, la CiudadEternadetentael primado de las
Artes~. Contabacon un pasadoesplendoroso(en ella podíanadinirarselas obras
maestrasde los dosgeniosmásgrandesqueha tenido la ciudad,Rafaely Miguel
Angel)y con una gran fermentaciónestéticaen los añosprecedentes,graciasal
Cavalierd’Arpino, aAnnibaleCarracciy a Caravaggio.El ambienteromanoesta-
ba dominadopor la sensualidady la opulencia;asícomo por el más acendrado
espíritu de exaltacióny misticismo: unasensualidadlánguida,voluptuosay
desfallecienteimperabaenla Romade entonces.El gustopor [o dramáticoy lo
patéticoimpregnabatodoslos ámbitos(literario, musical y artístico).Porotrapar-
te,un nuevoPapaacababade serelegidoen 1623,Maffeo Barberini, conel nombre
de UrbanoVIII. Se tratade un humanista,un hombrecultivado,amantedelasartes,
convertidoél mismoen poetae inclinadopor naturalezaal mecenazgo,labor que
llevarána cabo,también,susdossobrinos,loscardenalesAntonioy FranceseoBar-
berini,entusiastasprotectoresde literatosy artistas.Porentonces,la coloniafrancesa
ocupabaun lugar importanteen Roma, instaladosen torno de los dos lugares
nacionales:las iglesiasde SanLuiggi dei Francesiy dela Trinitadei Monti. A la
cabezade los artistasfrancesesestáSimon Voueí.Contandocon la protecciónde
Marino,la estanciao el soggiornodePoussinen Romase iniciabacon losmejores
auspicios.Sin embargo,el poetacae gravementeenfermo,dejandoRomapara
dirigirsea su tierranatal,Nápoles,dondemoriría el 25 de marzode 1625. No obs-
tante,tuvo tiempo,en Roma,pararecomendara nuestropintoral cardenalEran-
cescoBarberiniy, sobretodo, a su secretarioCassianodal Pozzo,granamantedela
pintura,y a MarcelloSacchetti,un celebradoy eruditopoeta.«Vedreteun giavane
chea frria di diavolo», pareceque le dijo al cardenal,segúnafirma Roger de
Pilesen su relaciónde los pintoresde la época.Graciasa estospersonajesconse-
guirá susprimerosgrandesencargosen la CiudadEterna,comola impresionante
MuertedeGermánico,pintadaen 1628.

En Romapudo admirarlasobrasdeRafael(el ídoloquehabíaaprendidoaver
a travésde los grabadosde Raimondi),en especial,los frescosde la Stanzadella
Segnatura;asimismo,los frescosde la GaleríaFarnesede AnnibaleCarracci, en
dondese aunabanel artey la graciade Rafaelconla monumentalidaddeGiulio
Romano,la sensualidadde Correggioy la sutilezaen el tratamientodel mito de
Tiziano: toda unagranlecciónde pintura,dondeel jovenPoussinpudo atemperarsu
n’resístibletensiónhaciael clasicismo.

Fueronañosduros,de un férreoaprendizajey autocontrol,llevandounavida
retirada,modestay consagradaal estudio,comorecuerdanSandrarty el mismo Féli-
bien.De ahí queno frecuentaralos grandesmaestros,celosodesu propiaindepen-
dencia.Juntoal escultorflamencoFranyoisDu Quesnoy(conocidoen Italia por
FrancescoFiamingo) recorrerálas ruinasde la Antiguedaddiseminadaspor toda
Roma,estudiándolasy copiándolas.En estaépocase interesará,a su vez, por los

» 5. Guarino, NicolasPoussin:i p~’inui anni rarnaní(Catálogo de Exposición),Milán, Electa,¡998.
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estudiosdeanatomía,asistiendo,incluso,a las autopsiasquerealizaraenla ciudad
el cirujanofrancésNicolasLarche.Estudiaperspectiva,geometría,proporciones
y óptica,bajola direccióndel pintor y maestrode perspectivaMatteoZaccolino;
leerá los escritosde Alberti, Leonardoy Durero, queestudiarácon entusiasmo.
Retornaa sus lecturasliterarias,en especial,los escritoreslatinos antiguosy los
modernositalianos.

LA TRILOGÍA POÉTICA DE EL PARNASODE POUSSIN

Entrelos artistasqueresidíanenRoma,a la llegadadePoussin,y quedejaránen
él unaprofundahuella,cabríadestacara Domenichino,que le permitirátrabajaren
su estudio56, De él supocaptarsu modo de representaren forma expresivalos
temas,la subordinaciónde todoslosmotivosy el comedimientoen la plasmaciónde
gestos y ademanesde las figuras. Llegamos,así, a la épocade El Parnasodel
Museodel Prado.Entre16299 y 1631 o32, Poussindedicarátresobrassignificati-
vas al temadel Parnaso.Ademásde la obra del Museo del Prado,estála del
Museodel Louvre, tituladaLa inspiracióndel poeta,de 1629-1930y la del Museo
de Hanovre,conel mismo título, defechaligeramenteposterior(1630o 31).El per-
sonajecomúnen los tres cuadroses el dios Febo-Apolo,el dios solar,el dios del
arco,de Ja lira, de la poesíay dela profecía.Las trespinturassevinculan,pues,a un
ciclo apolíneoque atravesarátoda la obra poussiniana.La meditacióndel pintor
sobreel dios Apolo haráde ésteunode susmitospersonales.Reapareceráa lo lar-
go de suproducciónartísticaposterioren innumerablese importantesobras.En las
tres,el temao asuntoprincipales la coronacióndel poeta.Ya hemoscomentadola
interpretaciónde Rafaeldel Parnaso.Su Parnasoera,a la vez, visión y alegoría:
visión del Parnaso,de las Musas,de lospoetasquepor encimadel tiempoconviven
en íntima armoníacon los filósofos y los artistas,perotambiénalegoría,puesesta
montañarepresentael cielo del Timeoplatónico,del Sueñode Scipionciceroniano
y del Paraísode Dante.En la épocaen que Poussinpinta estastresobras,la Ale-
goríadel Parnasoconstituyeun resumende los títulos denoblezade la poesía:una
alegoríade la gloria del poeta,gloria que era compartida,a la vez, por músicosy
ptntores.

En la Inspiracióndel poeta(Museodel Louvre),juntoal diosApolo seencuen-
tran la musaCalíope y un jovenpoetaenel momentodesu coronación.A lospies
del dios se recogeuna pequeñabiblioteca,con sus títulos bien visibles: Ilíada,
Odiseay Eneida(los atributosprincipalesde Calíopeen la IconologíadeRipa).El
poetaelevalos ojos al cielo,másatentoa lo queve y oye y a lo que le dietael dios,
quea los clásicosde la epopeyaque estánen el suelo a modo de ofrenda.Un

56 p, lamol. «“L’inspiration du poéte’ par Nicolas Poussin>’, en Gozetiesdes Beaux-A,’Is,191 [tI, p.

183.
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amorcillo sobrevuelasu cabezaen actitudde coronarle.Poussinreúneen estaobra
losdosmomentossucesivosenla vida deun poeta:el actode su inspiración,que Le
confirmacomo poeta,y el momentode su exaltacióno coronación,que le consagra
como héroeafamado.En estaobraPoussinlogra unaoriginalidadtotal. Su clasi-
cismoes ya manifiesto.Parala posede la Musa,el artistaha empleadoun modelo
antiguocon unafranquezapococorrienteparala época.Un modeladoy un colori-
do que recuerdanal Veronés.La luz juegaun papelimportante,al crearun efecto
drástico,con sussombrasy contraluces.

Es unaobraejecutadaenunadeesas«horasdeelección»delas quehablael pin-
tor en suscartas.Poussinhaqueridosimbolizar,aquí,la sentidaadoracióndel poe-
tahaciael diosque le inspira.Unaobracompuestacon unasobriedadprofundamente
clásica.A travésde algunospequeñosdetalles,el artistaindicael lugarde la escena.
Al contrariodelo queharámástardeensuspaisajesfinalesconfiguraso historias,
aquílos personajesno estánsubordinadosal paisaje,perdidosen su inmensidad.Se
destacancomo un relieve,magnificándoseenel primerplano.El paisaje,a pesarde
lo pocoque se divisa, aparecemaravillosamenteapropiadoal tema.Una pequeña
roca,coronadaporunoslaureles,sirvede «trono»o pedestala esteserenoApolo, sin
duda,deudordela estatuadel Belvederevaticano.La tenueluz del atardecer,quese
desliza,suavemente,a travésde los cuerposidealizados,confierea la escenauna
cálidae íntima familiaridad.La esenciamismadel dios es transferidaal poeta,que
aparecetransidoporesegestocasimimético,que le diviniza. Todoestáconcebido
parala revelaciónde un misterio:el misterioinsondablede la creaciónpoética.El
dios cautivapor la dignidadsoberanade su aspectoy por la actitudde su gesto.Una
inmutable serenidadse desprendede todo el conjunto.Poussines conscientede
estarrozandola esferade lo inefable;deahí,que tratede hacerplausibleel instante
supremoen queel númense hacepresente.La naturaleza,en la proximidadde la
noche,toma unagravedadsolemney unasupremadulzura.Nuestroartista,a lo lar-
go de susincontablespaseospor los alrededoresdeRoma(comonoslo harevelado
sus propiosbiógrafos),se ha familiarizadocon esossoberbios,radiantesy esplen-
dentescrepúsculosy amaneceresromanos;esoscrepúsculosy amaneceresque,sin
duda,aprendióa sentiren lospaisajesdefondo de su admiradoRafael.Las sombras
de la tardeaumentanel misterio.El gestodel dios evidenciala emanaciónnaturalde
su fuerza,enun movimientoa penasperceptible.Frentea la absolutacalmadel dios,
el sutil apasionamientodel poeta,como contraste.El poetadócil al gestodel dios,
ataviadode una túnicaazafranaday un mantoazul, los doscoloresqueridosdel pin-
tor, esperarecibir la inspiracióndivina que le darála gloria. Muestraun candorjuve-
nil, unasentiday fervienteadoración.Mientrassusojos se elevanal cielo, surostro
iluminadopor el éxtasis,pareceentreveren unavisión el genio triunfante,portador
de coronas.A espaldasdel dios, descansacasi ingrávida,la diosa,la Musa,queha
hechode intermediariaentreaquély el poeta.Su tímido confidente.Un maravilloso
contrapostoquesirve al pintor paraincorporaral cuadrounanota másflorida de
encarnacionesdelicadasy tiernas;unadeliciosaapariciónfemenina.
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Sehaqueridoverenestapintura unaalegoríadel papaUrbanoVIII, celebrado
poeta,que no hacíamuchoacababade publicarsu colecciónde poesíasPoemata.
En la figura del muchachoque va a sercoronadose ha queridover, asimismo,al
poetaCesarini,muerto en la flor de su juventud,admiradopor el mismoUrbano
VIII, quien veíaen él la encarnacióny el ornamentode la EdaddeOro inaugurada
porsu reinado.Vuelvedenuevoa identificarsela figura deun Pontíficecon Apolo.
En la portadade la edicionesde losPoematadeUrbanoVIII, realizadasen Romay
Anverssobredibujosde Bernini y Rubens,de 1631 y 1634, respectivamente,apa-
receel diosforcejandocon el león,mientrasabandonasu lira. Poussincomo ya se
ha señaladohabíarecibidolaprotecciónde Cassianodal Pozzo,secretariodel car-
denalFrancescoBarberini,asícomo del mismo purpurado,que lo colocaenla órbi-
ta de la familia del pontífice.Las trescoronasde laurelesque portan los putli se
identificarían,entonces,con la triple tiarapapal.UrbanoVIII, en calidadde poeta
máximo,aparecería,pues,como un nuevopontíficedelas artesy de la poesía,en su
intentode retornara la dignidaddeuna armoníaolvidada,conjugando,así, la gra-
vedadépicacon ladulzuralírica, y evitandola asperezade las Odasy la molicie de
los Idilios de la Italia moderna,todo ello en una suaveatmósferacristiana.En un
fresco,hoy desaparecido,del PalacioBarberini, realizadopor AndreaCamasseien
1631,y tituladoEl Parnaso,del que se conservaun grabado,el dios Apolo, rode-
adoporla Musas,guía,a travésdelosacordesdesu lira, a un grupo dehéroeshacia
el Templo de la Virtud. Dicho grabadosirve de ilustracióna los AedesBarberinae
del condeGirolamoTeti, publicadoen 1642, endondese exaltala figura del pon-
tífice, como el introductorde unanuevaEdadde Oro. Las tres rocasen formade
colina, asícomolas tresabejas,del escudopapal,recuerdan,por otraparte,el Par-
nasoy la ambrosíade lospoetas.

Distinto tratamientopresentala La inspiracióndel poeta(l-lanovre)>~. Los sím-
bolosfundamentalesse encuentrantambiénaquí: Apolo, la Musa,el poeta,la Ins-
piracióny la Coronación.Sin embargo,cadauno deellos y la cadenaque forman
cambianprofundamente.La musaCalíopeadquiereaquíla aparienciadesordenada
de una Bacante,de miradaextraviada,muy similar a una de esasMénadesque
Poussinpintarápor estaépoca.Apolo, en estapintura, ya no es solamenteel dios
solar,el dios de la poesíay de la música;su aspectodesnudo,lascivo,con la lira
abandonada,adquierela aparienciade Baco-Dionisioen el entusiasmoy en la
ebriedadde susmisterios.El poeta,con su túnicablancade neófito,de rodillas, apa-
receenteramenteabandonadoa un rito de iniciación y de inmortalidad,en el
momentode beberla ambrosíaqueel extáticodios le acerca.Si en la anterior la
luminosidadjugabaun papeldecisivo,aquí esla humedadla sensacionquereco-
rre el cuadro,querefuerzael efectosensualdela escena.Lo queen la anteriorpin-
turateníadeexaltacióncristiana,en ésta, Poussinsemanifiestadeclaradamentesen-
sual y pagano;unapoesíadominadapor Bacoy Venus,queresponde,sin duda,a la
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inspiraciónanacreónticay ovidiana.El mismoOvidio, en su ArsAmandi,hacíauna
invocaciónconjuntaa Febo-Apolo,a Bacoy a lasMusas,como inspiradoresde su
poesía58.Esteerael mundoque,por otraparte,representabala poesíade suadmi-
radoMarino,cuyoAdonees ahorarechazadoy puestoenel IndicedeLibros pro/ii-
bidospor la Inquisición.Al final de suprimeraetaparomana,Poussintributaba,así,
un cálido homenaje,cargadode fuerzay sensibilidad,a quien le habíaguiadoen los
inicios de su carreraartística.

>~ Ovidio,Arle de amar,Ití, 345 Ss.: «¡Asílo quieras,oh Febo,y asílo queráisvosotros,venerables
númenes de los poetas, Baco ilustre por tus cuernos y vosotras, las nueve diosas!».
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Fig. 1. NicolasPoussin,El Parnaso.MuseodelPrado. Madrid.
Rafael Sanzio, El Parnaso.StantadellaSegíiatura.Vaticano.
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Fig. 2. Descomposiciónarmónico-musicalde El Partíasode N. Poussin,
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Fig. 3. NicolasPoussin,El Parnaso,dibujo preparatorio. Paul GettyMuseuni (Malibu).
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Hg. 4. M. Raimondi, El Parnaso,sacadodc un dibujo de Rafael.
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Fig. 5. NicolasPoussin,El Parnaso(detalle).
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Fig. 6. E. Oaffurio, TheoricaMusícae, 1460.
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Fig. 7. Nicolas Pou.ssin,Pa/asy/asMusite(dibujo).
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Fig. 8. R. Mengs,El Parnaso,Viltía Alhani.Roma.

F’g. 9. J. A. D. Ingres,ApoteosisdeHornero, MuseodelLouvre. París.
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Fig. lO. Nicolas Poussin, La inspiracióndelpoetaMuseodelLouvre, París,
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Fig. II. Nicolas Poussin, La inspiración del poeta. Niedersáchsisches Landesniuseuni, Havovre..
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