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El "Escudo de Heracles" de Hesiodo: 
ecfrasis y narracion en Ia epica arcaica 
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RESUMO: No "Escudo de Heracles" e no carmen 64 de Catulo (o "epital&mion de Peleu e Tetis), 
a dcfrasis ocupa praticamente a metade do poema. Embora a de Catulo descreva como Teseu 
abandona Ariadne e consista, dessa forma, numa narrativa paralela a historia principal, o es- 
cudo hesiodico nao e uma narrativa propriamente dita e, sim, uma sequhcia de imagens distintas 
que existem simultaneamente, como em um desenho. Este artigo examina como a dcfrasis 
hesiodica detem o movimento do tempo narrativo e apresenta uma comparacao detalhada do 
"Escudo de Heracles" com a descricao do escudo de Aquiles na Iliada. Embora ambas as dcfrasis 
suspendam o tempo narrativo, a de Hesiodo e mais fiel h simultaneidade das artes pl6sticas. 
PALAVRAS-CHAVE: Ecfrasis; narrativa; Hesiodo; Homero; Catulo. 

Tambih yo creo, Nicocles, que las imagenes de 10s hombres son un buen medio 
para recordarlos, y, sin embargo, las de sus acciones y su pensamiento son mucho 
mas importantes (Is6crates. Evagoras 73).  

Es un topico a f m  que las representaciones graficas se diferencian de 10s relatos verba- 
les en e1 uso que hacen de1 tiempo. Los relatos deben referir 10s acontecimientos en una sucesion 
temporal: primero oyes una cosa, luego otra, y es imposible contar toda la secuencia 
simultanearnente. Y esto es cierto incluso cuando e1 orden en que se cuenta una historia es 
distinto de1 supuesto orden cronologico de 10s acontecimientos narrados. Por ejemplo, una novela 
pude comenzar con e1 relato de una ejecucion y remontarse despues hasta e1 principio de 10s 
hechos para explicar, en progresion logica, como se cometi6 e1 delito y como fue capturado e1 
delincuente. Pero incluso asi e1 narrador respeta e1 principio de sucesion y no pude presentar 
todas las fases de la accion en un solo aiiento o una sola pagina1. 

Las artes plasticas, por e1 contrario, pueden mostrar una secuencia completa de 
acontecimientos como coexistentes en un momento dado2. Sobre un tapiz, o en un friso, e1 artista 
pude representar e1 comienzo y final de un viaje man'timo y tarnbien la nave en un punto medo 
de su travesia, y quien observe e1 conjunto podra percibii todas estas imagenes simultaneamente. 
E1 espectador tiene la libertad de empezar por e1 punto que e1 elija, o retroceder y contemplar de 
forma panoramica la totaiidad de1 lienm. La obra en si, incluso si contiene imagenes que, leidas 
narrativamente, no han podido ocunir ai mismo tiempo, revela cada momento, por asi decido, 
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sub specie aetemitatis, bien entendido que por "etemidad" queremos indicar aqui no una duracion 
infinita de tiempo sino mas bien algo proximo a 10 que San Agustin denominaba Ia simultaneidad 
de todos 10s momentos en la mente de Dios. 

Sin embargo, cuando se describe una obra pictorica en una narracion oral o literaria, 
esta debe presentarse, inevitablemente, episodio por episodio. Asi, una ecfrasis se diferencia 
necesariamente de una representacion visual o plastica porque la ecfrasis impone sobre Ia 
obra que copia sus propias restricciones temporales3. Si un poeta, por ejemplo, esta 
describiendo un viaje, le resulta imposible mostrar todas sus fases en un unico diseiio, y se 
vera forzado a contadas con un cierto orden, cualquiera que este sea. E1 poeta puede elegir 
comenzar por e1 final e ir retrocediendo hasta e1 comienzo, en cuyo caso e1 orden de1 relato 
sera opuesto al de 10s sucesos descritos; pero, en cualquier caso, Ia simultaneidad se perdera. 

Para ejemplificar este punto, podemos considerar brevemente dos ecfrasis de Ia Eneida 
de Virgilio. La primera es Ia secuencia de imagenes en e1 templo de Juno de1 libro I, que 
decribe escenas de la guerra de Troya. Eneas, a1 contemplar estas imagenes, espera un 
tratamiento humano por parte de 10s habitantes de Ia region a donde ha Ilegado tras su 
naufragio, y reflexiona sobre e1 hecho de que aqui tambien sunt lacrimae rerum et mentem 
mortalia tangunt. Pero, dado que las imagenes estan esculpidas en un templo dedicado a 
Juno, muy bien pudiera ser que hubieran sido diseiiadas para celebrar e1 triunfo griego mas 
que para suscitar compasion por 10s vencidos troyanos; es, por tanto, verosimil, que Eneas 
interpretara erroneamente e1 mensaje que pretendian transmitifl. Sea esto como sea, 10 que 
me interesa mostrar aqui es que Eneas contempla las diversas ilustraciones sucesivamente; 
por decido con Ias palabras mismas que usa Virgilio, videt Iliacas ex ordinepugnas (1.456). 
Primero, la muerte de Reso, luego la de Troilo (este episodio rompe e1 orden de 
acontecimientos de Ia Iliada), y luego Ia muerte de Hector a manos de Aquiles y como este 
arrastra e1 cadaver tres veces en torno a la ciudad de Troya, seguido por Ia imagen de Priamo 
suplicando que se le devuelva e1 cuerpo de su hijo. A este episodio le sigue, a su vez, Ia 
Ilegada de Memnon y Pentesilea, todo en el orden debido5. 

La segunda ecfrasis que me gustaria mencionar es la que adorna las puertas de1 oraculo 
Sibilino en Cumas, y que habia sido esculpida por e1 maestro Dedalo6. Una vez mas, e1 
orden de imagenes es estrictamente cronologico: e1 asesinato de Androgeo, e1 hijo de Mi- 
nos, y, a continuacion, la multa que 10s atenienses debian pagar cada siete aiios - la palabra 
tum (6.20) se refiere tanto a la secuencia de imagenes como a la sucesion temporal de 10s 
acontecimientos. Tambien se representa el amor de Pasifae por e1 toro y e1 Minotauro que 
resuito de esa union, junto con e1 laberinto y la pasion de Ariadna por Teseo. Tambien Icaro, 
dice Virgilio, habria tenido un lugar en la obra si e1 dolor de Dedalo 10 hubiera permitido 
(sineret dolor, 6.3 1); pero Ias manos de1 padre fracasaron dos veces a1 intentar representar Ia 
muerte de su hijo. Con ello indica Virgilio la tension existente dentro de1 artista entre su 
impulso por completar su relato y su relacion personal con el tema, que le impide describir 
acontecimientos demasiado cercanos. Eneas y sus compaiieros, nos dice Virgilio, habrian 
examinado con atencion todos 10s episodios (quinpmtinus omniaperlegerent oculis, 6.33-34). 
si Acates y Ia sacerdotisa no hubieran interrumpido su inmersion en e1 espectaculo 
(spectacula) y le hubieran ordenado preocuparse de 10s necesarios sacrificios7. Asi pues, 
tambien e1 deseo de1 espectador de alcanzar Ia conclusion de la historia queda truncado, 
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igual que habia sucedido con e1 deseo de Dedalo de esculpirla. Tanto para e1 artista como 
para e1 receptor, la narrativa se organiza como un vector que apunta hacia adelante en e1 
tiempo. 

Estos ejemplos ilustran como la literatura ha proyectado sobre la pintura su propio 
compromiso con una secuencia temporal de acontecimientos. Las artes plasticas, cuando se 
decriben en poesia, tienden a asumir e1 impulso narrativo especifico de1 medio literario. A 
su vez, las artes visuales parecen haber incorporado, en e1 periodo romano e, incluso, en 
edades anteriores como la epoca clasica en Grecia e1 imperativo narrativo de la literatura. 
Resulta dificil no ya reproducir en palabras una obra de arte visual sino incluso sencillamente 
contemplarla, sin imponer sobre ella la organizacion narrativa que, a1 principio de este trabajo, 
hemos considerado como, en principio, ausente de las artes plasticas, que mas bien tienden 
a detener a1 flujo de1 tiempo8. A pesar de la distincion que Lessing trazo en su Laocoonte 
entre artes visuales y verbales, da Ia impresion de que la narrativa tiende a conquistar10 
todo9. 

E1 ejemplo mas importante de ecfrasis que encontramos en literatura romana antes de 
Virgilio es la que nos ofrece e1 poema 64 de Catulo, llamado a veces e1 "Epitalamio de Tetis 
y Peleo", y es esta obra la que nos remite a1 mundo de la poesia arcaica que es e1 tema 
principal de mi trabajo. En un articulo publicado en 1993 aventure la sugerencia de que 
Catulo podria haber modelado su epilio directamente sobre e1 "Escudo de Heracles" de 
Hesiodo. La discusion de las fuentes de este poema se divide normalmente en dos posiciones: 
(1) Catulo tomo como base de su epilio un poema helenistico, ahora perdido, que habria 
seguido muy fielmente, como Wilamowitz, por ejemplo, supuso, o (2) compuso su poema 
sin ningun modelo griego especifico, aunque tenia deudas obvias con la poesia helenistica 
en cuanto a su tecnica de composicion. Es este ultimo punto de vista e1 que ha ganado 
preeeminencia entre 10s criticos contemporaneos y hoy se estudia por 10 general e1 poema 
64 de Catulo como una composicion latina original. Esta posicion es plausible, pero, sin 
embargo, podemos tambien defender que Catulo estructuro su epilio sobre e1 "Escudo" 
hesiodico en particular, a pesar de las manifiestas diferencias entre ambos poemas. 

La principal semejanza entre ambos poemas, y la mas relevante para nuestro tema, es 
la longitud de sus respectivas ecfrasis, que, en cada caso, ocupan aproximadamente la mitad 
de la composicion - un poco mas de la mitad en Catulo 64, un poco menos en e1 "Escudo". 
Pero esto no es todo. Aunque e1 "Escudo" circulo como obra independiente en e1 periodo 
helenistico, y Catulo 10 habria conocido en esa forma, originariamente iba unido a1 tambien 
hesiodico "Catalogo de las mujeres" o "Eeas," y siguio mostrando trazas de esa union. Asi, 
aunque e1 tema principal de1 "Escudo" sea e1 encuentro entre Heracles y Cicno, e1 hijo de 
Ares, e1 poema se abre con Ia historia de Alcmena, la madre de Heracles, y 10s primeros 
cincuenta y seis versos nos cuentan como Zeus aprovecho la ausencia de Anfitrion para 
dormir con ella; Alcmena dio a luz a Heracles, hijo de Zeus junto con su mellizo Ificles, hijo 
mortal de Anfitrion. Luego e1 poeta salta abruptamente a1 viaje de Heracles, ya adulto, a 
Tracia, durante e1 cual Cicno intentara bloquearle e1 camino. Este cambio repentino de espacio 
y tiempo tambien se produce, paralelamente, en e1 poema 64 de Catulo, que comienza cuando 
se bota a la Argo y luego, tras treinta lineas, salta hasta la boda de Peleo y Tetis, quienes, en 
la version que Catulo da de1 mito, se conocieron cuando la Argo inicio su expedicion. Catulo 
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ofrece luego una pequeiia descripcion de1 palacio de Peleo antes de entrar propiamente en la 
ecfrasis, que relata las imagenes bordadas en e1 cobertor de1 lecho nupcial de Tetis. En e1 
poema de Hesiodo, tambien una descripcion de las armas de Heracles sirve como transicion 
a la Ccfrasis, que describe las imagenes grabadas en e1 escudo de1 heroe. 

Pero, si ambos poemas comienzan de forma similar, hay tambien correspondencias 
en las partes que siguen tras las respectivas ecfrasis, aunque no me detendre en su detalle. 
Pues 10 que me interesa hoy no es documentar la influencia de1 "Escudo" de Hesiodo sobre 
e1 poema 64 de Catulo, sino sefialar las diferencias existentes entre la ecfrasis de Catulo y la 
de1 "Escudo", incluso si es cierto, como yo propongo, que Catulo tuvo presente este poema 
arcaico cuando compuso su propio epilio. 

E1 tapiz nupcial que describe Catulo contiene cinco escenas distintas que, tomadas 
juntas, cuentan e1 viaje de Teseo a Creta para salvar a sus conciudadanos atenienses de1 
sacrificio que anualmente tenian que hacer a1 Minotauro, tanto como su subsiguiente retorno 
a Atenas. En orden cronologico, 10s episodios descritos incluyen la huida de Teseo con 
Ariadna, e1 abandono de esta en la isla de Naxos, la llegada de Teseo a su patria, en la cual 
olvida cambiar sus velas negras por las blancas y con e110 provoca, sin querer, la muerte de 
su padre, y, finalmente, la llegada de Dioniso y sus Mbnades a Naxos, que puede presagiar 
e1 matrimonio de1 dios con Ariadna. Catulo no representa 10s diversos episodios en este 
orden, sin embargo. Mas bien, entremezcla tres escenas en Naxos - e1 abandono de Ariadna, 
su lamento, que forma e1 cuadro central, y e1 momento en que Dioniso y su grupo se acercan 
- con una vision retrospectiva de las aventuras de Teseo en Creta y, tras e1 lamento de 
Ariadna, una anticipacion de la muerte de Egeo, que Catulo trata como un castigo merecido 
por haber abandonado a Ariadna (en ambas ocasiones Teseo olvida algo) y como consecuencia 
directa de la maldicion de la princesa. Sin embargo, a pesar de la dislocacion temporal de la 
narrativa, las escenas de1 cobertor representan colectivamente una sola historia, que se cen- 
tra en e1 abandono de Ariadna e incluye tanto e1 incidente de Creta que desembocan'a en ese 
abandono como 10 que les sucedi6 despuCs tanto a ella como a Teseo. 

Por que Catulo eligio contar la historia de Teseo y Ariadna en e1 contexto de un 
poema nupcial en honor de Tetis y Peleo, es materia de controversia; yo tengo rni propia 
opinion, pero no necesitamos detenemos en e110 ahora. Es claro que existe un cierto 
contrapunto entre la feliz ocasion de1 matrimonio y la historia tragica de muerte y desercion 
pintada en e1 cobertor. Tambien existe una analogia, quizas, entre la union de Peleo con una 
diosa y e1 mammonio de Ariadna, si eso es 10 que la escena de hecho insinua, con e1 dios 
Dioniso. Pero, sea cual fuere e1 motivo por e1 que Catulo conto esta historia, su Ccfrasis 
registra una secuencia coherente de acontecimientos, en una forma que hemos visto tambitn 
como caracteristica de1 estilo ecfrastico de Virgilio. Es verdad que Catulo rompe e1 orden de 
presentacion e incluye dos episodios que estan desplazados temporalmente, e1 uno dedicado 
a 10s acontecimientos que preceden al abandono, en tanto que e1 otro cuenta 10s que siguieron 
a partir de ahi. En este sentido, las escenas de1 cobertor se adaptan a la naturaleza de las 
artes visuales o plasticas, que representan como simultaneo 10 que en una narrativa verbal 
transcurre en e1 tiempo. En una tapiceria autentica, podemos mirar de un lado al otro, sin 
considerar e1 orden cronologico de las escenas. Los episodios bordados en la ecfrasis de 
Catulo, sin embargo, cuentan una historia coherente, y Catulo ofrece varias marcas tempo- 
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rales para dejar muy claro e1 orden de 10s sucesos. Ademas, la historia representada en e1 
cobertor se organiza de forma mas lineal que e1 marco narrativo que cuenta las aventuras de 
Peleo y su matrimonio con Tetis. 

iD6nde se inspiro Catulo para presentar su Ccfrasis como una narrativa por derecho 
propio? E1 poema de Mosco sobre e1 rapto de Europa, compuesto en e1 siglo segundo a.C. 
contiene una breve Ccfrasis que ilustra e1 destino de fo, que habia sido tambien victima de1 
interes amoroso de Zeus. De manera que la Ccfrasis relata una historia paralela a la de1 
marco narrativo, y es posible que este poema diera a Catulo la idea de organizar e1 tema de1 
bordado de1 cobertor como una unidad narrativa que siwiera de contrapunto a la historia 
que la enmarcaba. Pero, naturalmente, Catulo no lleva su imitacion de Mosco hasta e1 limite, 
y en su poema la conexion entre marco y digresion no es tan obvia como la que existe entre 
e1 episodio de Europa y e1 de fo, donde, como afirma Alessandro Perutelli (Perutelli, 1978, 
p. 92) "un mito puede ser lefdo a travts de1 otro". 

Pero volviendo ai "Escudo de Heracles" hesiodico, podemos comenzar por notar que e1 
marco narrativo presenta una organizacion simple, lineal: tras la escena de apertura, que trata de 
Alcmena y e1 nacimiento de Heracles, e1 poema se centra en un solo acontecirniento -- la rivalidad 
entre Heracles y Cicno, y sus consecuencias. Heracles se arma, entabla combate con Cicno, 10 
mata y hiere a su padre, Ares, tras 10 cual prosigue su viaje hacia Tracia. La accion, por tanto, 
avanza de forma mas directa que en la narracion principal de Catulo, que se detiene, por ejemplo, 
para presentar a las Parcas cantando las futuras hazaiias de Aquiles en Troya, y termina con una 
queja sobre la depravacion de 10s tiempos modemos en contraste con la edad de 10s heroes 
cuando 10s dioses se manifestaban en persona a 10s seres humanos. 

En contraste con esto, la Ccfrasis de Hesiodo, que se dedica a una descripcion de1 
escudo de Heracles, carece por completo de1 impulso narrativo que caracteriza e1 relato de 
Catulo de1 tapiz nupcial. E1 escudo esta saturado de imagenes. En medio esta e1 Terror, que 
mira con ojos brillantes y una fiera sonrisa; en tomo a su cefio revolotea Eris, sembrando e1 
terror entre 10s humanos. Persecucion y Contra-Persecucion estan tambien grabadas en e1 
escudo, seguidas por e1 Estmendo, la Matanza y e1 Asesinato. Todas estas figuras no guardan 
ningun orden particular, y aunque que todas representan aspectos de la batalla no hay una 
historia que justifique esta distribucion. Son, mas bien, meras representaciones iconicas. 
Hefesto habia grabado tambien una docena de cabezas de serpientes, que resuenan cuando 
Heracles entra en combate; e1 poeta nota e1 extraordinario azul oscuro de sus lomos y sus 
negras fauces. TambiCn se representa alli un enfrentamiento entre leones y jabalies que se 
disputan la carrofia de dos cabras. Sigue a continuacion la guerra de Lapitas y Centauros, y 
una escena con e1 propio Ares, acompaiiado por e1 Terror y e1 Miedo. En otra parte de1 
escudo hay una semblanza de Atenea, y, cerca de ella, Apolo tocando ia lira en medio de un 
coro de dioses. Una escena de un puerto muestra unos delfines que chapotean en e1 agua, y 
otra representa a Perseo con la cabeza de la Gorgona; por encima de esta imagen, e1 fragor 
de una batalla en tomo a una ciudad fortificada, y, junto a ello, una ciudad en paz, donde se 
esta celebrando una fiesta ademas de juegos, una caceria, y otras actividades. 

Sea cual sea e1 principio que pone en relacion estas imagenes dispares, no se basa en 
un orden narrativo. Peter Toohey (Toohey, 1988, p. 20-25; cf. Janko 1986, p. 40) ha 
argumentado que e1 papel de Perseo, cuyas hazaiias aparecen mas o menos en la mitad de la 
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ecfrasis, debe entenderse como contrapuesto a la carrera de HeraclesIo. Sea esto como sea, 
la historia de Perseo es tan so10 un pequeno segmento de1 grandioso diseiio de1 escudo y, en 
cualquier caso, es bastante diferente de1 tratamiento que Catulo da a la historia de Teseo y 
Ariadna. Pues e1 relato de Perseo constituye no tanto una narrativa diferenciada cuanto un 
elemento puntual mas en e1 complejo patron visual. 

En e1 escudo de Hesiodo, hay una ausencia virtualmente completa de marcadores 
temporales en las descripciones de escenas - las sucesivas imagenes no van puntuadas por 
particulas tales como "luego," "a continuacion," o "despues". Ninguna de ellas aparece, por 
ejemplo, en e1 relato de Perseo, y, mas aun, las unicas que yo he detectado en toda la ecfrasis 
se encuentran en e1 breve episodio de 10s leones y 10s jabalies, donde leemos las particulas 
nu, ede, y eri (170, 172, 176), aunque estas, a mi juicio, tienden mas a confirmar Ia 
simultaneidad de 10s diversos momentos que a seiialar su disposicion temporal. En e1 "Es- 
cudo de Aquiles" homerico, ]>&)r e1 contrario, hay numerosos adverbios temporales, tales 
como entha, epeita, ou po, hote, autika, hopote, opisthe, allote (18.497,506,513,520,53 1, 
544,554,602; cf. 522,523,545, etc.), asi como indicadores de1 movimiento (rakha, aipsa, 
525,532) que ayudan a organizar las escenas individuales cronologicamente. En tanto que 
la sucesion de imagenes, en su conjunto, no muestra una progresion lineal, si las consideramos 
individualmente son mas compatibles con e1 movimiento narrativo de1 resto de la epica que 
10s simbolos que adornan e1 escudo de Heracles". 

La ecfrasis de Hesiodo interrumpe e1 avance de la narracion que la enmarca. En lugar 
de formar un contrapunto con e1 marco narrativo, muestra, mas bien, la disposicion decorativa 
u ornamental, atemporal, que es caracteristica de las artes visuales12. En vez de particulas 
temporales, e1 poema de Hesiodo ofrece adverbios espaciales, tales como en, epi, heterothen, 
huper, peri, y proparoithe (144,147,184,237,279,285), o meros indicadores de repeticion 
y paralelismo, como aute (296). Desde luego, las diversas imagenes se decriben 
sucesivamente, pues esta es la unica forma en que la poesia puede representarlas. Tanto 
Homero como Hesiodo, ademas, respetan la convencion de describir e1 escudo en e1 momento 
en que es fabricado, segun Hefesto va inscribiendo ahora una, luego otra de las imagenesI3. 
A pesar de ello, sin embargo, en ninguno de 10s dos poemas hay una indicacion fuerte de 
orden temporal en la actividad artesana de1 dios: en vez de expresiones tales como "en 
primer lugar hizo," "y luego esculpio," encontramos una mera repeticion de frases tales 
como "habia alli ...," etc. E1 contraste con e1 ornato de1 templo de Cumas realizado por 
Dedalo y que describe Virgilio, donde tanto e1 artista como e1 que 10 contempla se ven 
impelidos por un deseo narrativo, no podria ser mas acusado. 

Asi pues, en la ecfrasis arcaica, y mas concretamente en e1 escudo de Heracles, e1 
espacio reemplaza a1 tiempo como principio regulador. e por que es esto asi y cual es su 
importancia para nuestra comprension de la poesia arcaica? Sentimos la tentacion de buscar 
una respuesta en 10 que sabemos sobre las artes plasticas en la epoca de la poesia hesiodica. 
Aunque este no es e1 momento de investigar este asunto en detalle, merece la pena mencionar 
e1 Vaso Francois, que es e1 vaso mas famoso de esta Cpoca, y que sigue desafiando 10s 
intentos de 10s criticos por descubrir un patron o relato coherente en la multiplicidad de 
imagenes que adornan su superficie. Asi pues, las artes plasticas parecen no haberse sometido 
aun, en tiempo de Homero y Hesiodo, a1 imperativo narrativo que, en gran medida, dara un 
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principio de organizacion a obras de arte poste ri ore^'^. En vez de subordinar e1 arte a la narrativa, 
la descripcion verbal se adapta al caracter no-lineal de1 objeto visual. 

Otro rasgo de la ecfrasis arcaica que puede ser relevante para su disposicion atemporal 
es e1 enfasis que se pone en la materialidad de1 objeto de arte descrito. Mientras que la poesia 
posterior, como en Catulo y Virgilio, 5610 alude levemente a la matena prima -piedra, metal, 
o tejido - que subyace a la obra de arte visual, en la ecfrasis de Homero y especialmente en la 
de Hesiodo Csta parece mantener su identidad incluso despues de recibir las imiigenes 
figurati~as'~. Asi, en e1 escudo de Heracles leemos que habia unos delfines de plata, bajo 10s 
cuales (hupo, 213) unos peces de bronce iban huyendo. Asi tambien, 10s Lapitas han sido 
esculpidos en plata, pero la armadura que llevan es de oro (183; cf. 199,243,271,313). Hay 
tambiCn expresiones que insisten en la vivacidad de las imagenes y que sirven para recordar al 
lector su corporeidad: asi, se nos dice que, en la ciudad asediada, las mujeres que estan en la 
torre son como seres vivos (244; cf. 198). Pero e1 gmpo mas concentrado de referencias al 
material aparece en la descripcion de Perseo, a quien las manos de Hefesto han modelado en 
oro (2 19-20), aunque su espada era de hiem oscuro (melandeton, 22 1); su z u d n  es de plata, 
pero con flecos de oro (224-26). Hesiodo nos dice que Perseo se parecia a un hombre apresurado 
y estremecido (228). Lo mas notable de todo es la manera en que la figura de Perseo apenas 
toca la superficie de1 escudo con sus pies. y parece mas bien flotar sobre e1 (217-18). Es como 
si la imagen estuviera a punto de liberarse de la materia que la contiene. Pero la misma 
imposibilidad de tal relieve ame la atencion, de nuevo, sobre la naturaiem material de1 medio. 
Incluso cuando describe la viveza de las formas esculpidas en e1 escudo, la ecfrasis de Hesiodo 
insiste en la materia de que se componen. E1 poeta arcaico es extremadamente consciente de la 
calidad fisica de1 objeto que est8 describiendo en palabras. 

La tecnica metalurgica que Hesiodo describe parece remontar a epoca mictnica, y, 
segun parece, era desconocida en e1 periodo arcaico. Puede ser, como Beth Cohen me ha 
sugerido, que a1 poner e1 Cnfasis en la produccion de1 objeto se acentuara su condicion 
prehistorica, y e110 representaria, por tanto, simbolicamente, la preterita edad heroica. O puede 
ser que, en la epoca de Hesiodo la poesia tenia una especial tendencia a reflexionar sobre e1 
proceso de composicion, ya fuera verbal o artistico, y se deleitara al hacerlo manifiesto, tal 
como las novelas modernas como Don Quijote, Tnstram Shondy, o Jacques le fataliste de 
Diderot, muestran a las claras su condicion de artefactos narrativos, y parecen anticipar con 
eiio las metanarrativas de la literatura posmoderna. 

Es, finalmente, posible, que las ecfrasis de Homero y Hesiodo reflejaran una tradicion 
literaria que se desarrollo, en su dia, en paralelo a1 modelo narrativo que da vida a las grandes 
Cpicas. (Debo esta idea a conversaciones con Pura Nieto). Este modo poetico alternativo podria 
haber dejado huella tambien, por ejemplo, en 10s similes homericos, que normalmente adoptan 
la forma de vifietas intemporales (notese que 10s tiempos verbales preferidos son e1 aoristo 
intemporal o e1 presente), aunque a veces dejan entrever una tendencia narrativa propia, tomada, 
quizas, de1 ambiente -dominado por la trama- que las rodea16. No deberiamos pasar por alto la 
posibilidad de que e1 escudo de Hesiodo sea un testimonio importante de una tradicion de este 
estilo, que encontramos latente pero que un dia gozo de vitalidad y que resurge periodicamente 
en poesia posterior como, por ejemplo, en 10s adornos que decoran la copa descrita en e1 
primer Idilio de Teocrito. 
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En e1 "Escudo de Heracles" tal como 10 tenemos la ecfrasis esta, naturalmente, enrnarcada 
en un episodio narrativo, en e1 que se presenta, aparentemente, como una digresion. Pero se 
diferencia de las digresiones ordinarias y de las ecfrasis tardias que se parecen a digresiones 
porque no introduce una narrativa secundaria como contrapunto al movimiento primario de1 
relato, sino que tiene, mas bien, e1 efecto de suspender e1 movirniento progresivo de1 recital, y 
sustituye e1 impetu temporal de la narrativa por una constmccion verbal de un tipo diferente. 
Esta fidelidad de la ecfrasis al medo plastico no deberia ser contemplada como una parataxis 
primitiva, sino mas bien como un logro artistico que es, muy posiblemente, resultado de una 
tradicion secular de composicion oral. E1 hecho de que en e1 escudo hesiodico 10s pasajes 
narrativos y la ecfrasis atemporal tengan peso casi igual es, creo yo, signo de una estetica 
bastante diferente de1 modo narrativo mas uniforme que gobiema la literatura clasica en general, 
al menos hasta 10s ultimos siglos de1 Irnperio Romano (vease Roberts, 1989). La critica moderna 
tiene aun que desarrollar un acercamiento adecuado a este extraordinario equilibrio entre 
descripcion temporal y atemporal en uno de 10s poemas mas antiguos y menos apreciados de 
la antigitedad griega. La tarea nos espera. 

1 - Putnam (1998, p. 2) remite a Krieger (1992, p. 1-28) para e1 punto de vista de que "the ideal, but 
unrealizable, goal of ekphrasis is to stop time, to place narrative momentum in a subservient 
position to the object under scrutiny". 

2 - Esta es a1 menos Ia manera en que las pinturas se representan a si mismas; Sharrock (1996, p. 
106) nota que 10s cuadros, tambitn "read over time," aunque fingen ofrecer una vision simultanea 
de 10s hechos. Asi tambien, Laird (1996, p. 96) nota que, "like a verbal narrative or a poetic 
utterance. a picture is taken in serially". 

3 - Fowler (199 1, p. 27) habla de una "narrative impurity" que penetra en la descripcion, y observa: 
"clearly narration often continues through a description (there is rarely a complete pause)". 
Laird (1996. p. 97) seiiala que, en la teoria antigua, "a description of a visual representation of 
an event would be narratable in the same way as the event itself'. 

4 - Asi Horsfall, 1990; cf. Fowler, 1991, p. 32-33 para un punto de vista matizado. Sobre esta 
ecfrasis en general, vease Laird, 1996, p. 87-91; Putnam, 1998, p. 23-54; para Ia relacion de 
Juno con 10s acontecimientos descritos, p. 24. Por 10s rnurales sabemos que Dido conoce ya 10s 
principales sucesos de la guerra de Troya; e1 hecho de que le pida a Eneas que se 10s cuente 
sugiere que lo que desea saber no son nuevos hechos, sino mas bien el punto de vista de 10s 
vencidos troyanos; cf. Putnam, p. 41. 

5 - Comparese Ia ecfrasis historica, modelada sobre Virgilio. en Silio Italico 6.653-97. con la discusion 
de Fowler, 1996, p. 63-64; Fowler tarnbitn comenta sobre escenas descritas por Filostrato en Ia Miia 
de Apolonio & T i  2.20, que. una vez mas, sigue una secuencia cronologica. 

6 - Sobre este episodio en general, vease Putnam, 1998, p. 75-96. 
7 - Como Elsner (1996, p. 1) indica, Servio ad loc. ya habia conectado la frase perlegerent oculis 

con la Jectura. 
8 - La tendencia a leer e1 arte historico romano como narrativa esta implicita, por ejemplo, en la 

asociacion entre monumentos historicos y textos literarios, tal como Ias res gestae imperiales 
de Augusto y Trajano; cf. Elsner, 1996b, Huet, 1996; Huet seiiala que Ias interpretaciones mo- 
dernas, sin embargo, tienden a ver narrativas lineales donde las obras originales invitaban a 
lecturas mas complejas. 
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9 -Sobre el punto de vista de Lessing de Ia descripcion homtrica de1 escudo de Aquiles como 
impulsada por Ia narrativa, v. Becker, 1995, p. 13-22. Podemos notar que la ecfrasis de Virgilio 
de1 escudo de Eneas sigue el orden de la secuencia historica de 10s acontecimientos grabados 
en e1 y que describen 10s momentos mas importantes en la evolucion de1 estado romano. Para 
una discusion de este escudo. v. Laird, 1996, p. 77-81; Putnam, 1998, 119-88. Putnam, p. 154, 
contrasta la "time-comrnitted narrative" de las imagenes con la circularidad fisica de1 escudo 
mismo; tambitn llama la atencion (p. 155.161-62) sobre el recurso de Ia repeticion, que establece 
una cierta tension con la linearidad de la narrativa. 

10-En la ceramica clasica, e1 equilibno de las imagenes predomina sobre Ia narrativa como pnnci- 
pio organizador; cf. Lissarague, 1994, p. 18-19. Pero Lissarague nota que, en tanto que las 
imagenes pueden estar asociadas, no hay principios consistentes que indiquen como se relacionan 
unas con otras; de ahi que, "There is no way for the modern interpreter to verify those 
associations" (p. 24). 

I1 -Becker (1995, p. 152) comenta sobre el escudo de Aquiles: 'The Shield appropriates visual 
images by translating them into stories. The translation includes motion, thought, motive. cau- 
se and effect, prior and subsequent action, and sound". Para e1 efecto de1 movimiento en Ias 
imagenes de1 escudo de Eneas virgiliano, v. Putnam, 1998. p. 19. 

12-Putnarn (1998, p. 10) seiiala con elegancia acerca de una tcfrasis engarzada que "two types of 
narrativity collide" (cf. p. 12, 36); en el caso de Hesiodo, sin embargo, Ia accion dentro de la 
ecfrasis es tan reducida como para poner en cuestion Ia aplicabilidad de1 termino "narrative". 
Putnam en otro lugar (p. 21) se refiere a la tcfrasis como un lugar donde "the namative 
momentarily rests". 

13 -En contraste, e1 escudo de Eneas, en la epica de Virgilio, se describe en el momento en que e1 
htroe 10 recibe, mas que durante e1 proceso de su fabncacion; vease Lessing, 1984, p. 84; 
tambitn Putnarn, 1998, p. 13; para las diferencias entre las ecfrasis griega arcaica y virgiliana, 
cf. p. 120, 167. 

14-Spivey (1996, p. 31) nota que las esculturas arcaicas "were mainly either monoscenic or 
synoptic," y pone como ejemplo el pedimento de1 templo de Arternis en Corfu (principios de1 
siglo VI a.C.) como "a sculptural programme within a restncted space which sacrifices continuity 
of narrative to a synoptic vision of events". E1 pedimento tiene como figura central Ia cabem de 
Ia Gorgona. Sobre e1 caracter sinoptico de1 arte griego antiguo, v. Snodgrass, 1982; Connelly, 
1993, p. 107. Connelly nota (p. 119) que Ia transicion en Ia ceramica de figuras negras a figuras 
rojas fue tambitn acompaiiada de un cambio, a1 menos parcial, en Ia direccion de un mayor 
interes narrativo de una forma que ella describe como "episodica". 

15-Sobre Ias referencias al medio ffsico en 10s escudos homtrico y hesiodico. v. Becker, 1995, p. 
32-33, 152-53. En Ia descripcion de1 escudo de Eneas en el libro VI11 de la Eneida, Virgilio 
imita a Hornero y Hesiodo al referirse ocasionalmente a 10s metales en que estan grabadas las 
imagenes; v. Putnam. 1998, p. 3. 

16-Sobre Ia semejanza entre similes y ecfrasis en Virgilio, v. Becker, 1995, p. 49-50, Putnam, 
1998, p. 1 I .  
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KONSTAN, David. The Hesiodic "Shield of Heracles": ecphrasis and narration in archaic 
epic. Classica, Sao Paulo, 13/14, p. 59-69,2000/2001 

ABSTRACT In both the Hesiodic "Shield of Heracles" and c. 64 by Catullus (the epithalamium 
for Peleus and Thetis), an ecphrasis occupies approximately half the entire poem. But while 
Catullus' ecphrasis describes the abandonment of Ariadne by Theseus, and thus constitutes a 
parallel narrative to the main story, the Hesiodic shield is not a straightforward narrative but a 
sequence of distinct images that exist simultaneously, as in a picture. This paper examines the 
function of the Hesiodic ecphrasis in stopping narrative time. In particular, a detailed comparison 
of the "Shield of Heracles" with the description of Achilles' shield in the Iliad indicates that although 
both ecphrases halt narrative time, the Hesiodic is more faithful to the simultaneity of pictorial art. 
KEYWORDS: Ecphrasis; narrative; Hesiod; Homer; Catullus. 


