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CON OCASION DEL "CANTO HERMOSO" 
HESiODO Y LOS ORIGENES DE lA ESTETICA OCCIDENTAL 

.1.\...L...<LJ KERKHOFF 

M1')8€v &-yav. Kat.p<f> 'ITav-ra '1Tp6rrE<TTL KaA.& 

Quilon de Esparta 

Cuando el autor de Los trabajos y los dias orgullosamente exalta e l 

momento de su victoria en una competencia de aedos en Calcis / E uboia, 

aprovecha la ocasion para indicar que el premio que gano en aquel e n 

tonces, un tripode de asas, fue luego dedicado por el a aquellas Musas d e l 

Helicon que en otra ocasion lo habian "encaminado en la ruta del al tiso-

nante canto"(A.L-yupi)c; E'1TEr3TJrrav a01.8i)c; ; E 659) 1• Esa otra ocasion - cuya 

autenticidad queda asi intertextualmente reconfirmada - es la de aquel 

otro momento memorable, recordado y celebrado en el proemio de la 

Teo go n fa, en el que dichas musas lo habian consagrado como ao1.86c; : 

pues entonces fue que le "enseiiaron a Hesiodo el canto h e rmoso" 

(HrrLo8ov KaA.Tjv E.8L8a~av aot.8'Tlv; T 22). 

Henos aqui en un momento fundador de la estetica de Occidente 

(definiendose esta, por el momento, como 'teoria de la belleza'): H esio

do, el primer autor occidental quien habla de si mismo como 'autor', in

tercala dentro de una invocacion tradicional de las musas el relato de su 

'conversion' (de pastor en poeta), introducieodose a si mismo en tercera 

I Abreviaturas: E = Erga; T = Teogonia. Texto griego y numero de verso segun l a 
edici6n del vol. 57 de la Loeb Classical Library: Hesiod Homeri,· Hymns Epic Cycle 
Homerica, translated by Hugh Evelybn-White; Harvard University Press, Camb ridge 
/ London; new revised edition, reprinted 1998. Las traducciooes nuestras al castellano 
se orientan en esta traducci6n inglesa, pero taman tambien en cuenta Ia traducci6o 
alemana de Walter Marg (Huiod Samtliche Gedichte D armstad t 1984). 
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persona como un personaje del relato relatado por ei mismo: Hesiodo 

canta que a Hesiodo le fue ensenado el 'canto hermoso', es decir: en un 

'canto hermoso' canta que se le ensen6 el 'canto hermoso'. 

iBella autoreferencialidad!, - pero ~en que consiste aqui lo her m o so 
del canto? <En una especie de be/canto acaso? Cuando gan6 en Calcis por 

cantar un UJ.1VO<; Oa Teogonia, como se cree; - el himno a Zeus), <acaso 

habra sido por su voz de rapsoda (acompanandose el bardo con la dta

ra) que Hesiodo se llev6 aquel premio? <Por que no?- si 

"intachablemente bella" ('TTEpLK<XAAE<X ; T 10) se llama Olama el) precisa

mente la voz (o<nro:v) de las musas cuyas "danzas bellas" (xopovc; ... Ko:X.ouc;; 

7) provocan deseos LJ.1Ep6ev-ro:c; ; pues LJ.1Ep6ecnrcx se llama tam bien - 104 

- la ao t-51l de elias). Cuando dichas musas - esta vez las de Pieria, las Olim

picas - suben al Olimpo, se menciona que cantan "con voz bella" (o'TTL 

Ko:X.ij ; 68),- expresi6n en la que resuena el nombre propio de Caliope, 

aquella de las nueve diosas inspiradoras que tiene a su cargo el E'TTO<; ( el 

verso epico, el hexametro dactilico). Pero al lado de los dos tipos de 

'voz' ya mencionados (oaacx y o'TTt<; ), esta tambien la cxu51l que las mu

sas literalmente le in-spirar:in a Hesiodo y que se caracteriza como 

"divina" (Sla'TTLV ; 32) y "dulce" (1)5e~o: ; 40; tam bien -yX.uKEp1lv ; 97); y no 

debemos olvidar aquella su "boca amable" (epcx-ri)v <rTOJ.1cx ; 65) que habra 

dado el nombre a la bella Erato; y tambien como 'bella' (KcxX.1lv ; 17) can

tan las ninfas de las fuentes hechas musas, las del Helicon, a la ninfa de las 

fuentes llamada Diona (tambien €po:-r1l; 353), - elias cuyos "pies delicados" 

('TTO<T<T a'TTetAOL<TLV ; 3) y "tierna piel" (-repEV<X XPOCX ; 5) tampoco carecen 
de hermosura. 

En fin,- que exactamente sea lo hermosa del canto que cantan, tanto 

las musas literalmente 'en-cantadoras', como, con ayuda de su inspira

ci6n / entusiasmo, Hesiod0, el compositor (el 'poeta';- aunque este no s e 

llame nunca un 'TTOL1)T1l<; ), queda por averiguarse. Por el ot.ro lado, quizas 
lo que cuente aqui, mas que la voz 'raps6dica', sea la 'bella' autoria del 

'TTpo-otf.1LOV que precede a las 'historias' (oLJ.1at) subsiguientes; y entonces 

la eventual 'belleza' de estas debera vincularse, de alguna maravillosa ma

nera que habra que precisar aun, con su 'verdad'. Y, para empezar, habria 

que recordar que, hablando de la 'verdad originaria' de la palabras - la 

'etimo' -16gica -, el adjetivo Ko:X.6c; se deriva del verbo KetAE~v, 'llamar', -
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lo que nos remitiria a lo llamativo, lo publicamente nombrado, lo re
nombrado: un lazo literalmente veri-dico entre 'hermosura' y 'verdad'. 

Que este lazo existia de hecho, podemos dar por sentado; pues H e
siodo, por mas innovador que haya sido en muchos aspectos, se encuen-

tra en una tradici6n epica para la cual el en-cantamiento (6€A.~t..~ ) de la au

diencia es el prop6sito principal de los recitales. Pero ademas, como lo 

ha de-mostrado G. Walsh en su pertinente monografia sobre ' las varie-

dades del encantamiento', el canto debe tener una forma (J..Lop<f>-ft) 

"esteticamente correcta", es decir: a la vez atractiva y veridica.2 Asi, 
cuando Odiseo ha escuchado cantar a Dem6doco sobre los sucesos de 

Troya, el elogia al bardo (Od. VIII, 489), no solamente por la gracia 

(xapt..~J de su cantar, sino sobre todo porque lo ha cantado KCX'Ta KOO"f..LOV, 
segun un 'orden bello'; Odiseo precisa esta expresi6n - que comprende, 

tanto la de bid a secuencia de los sucesos cantados (todo en su de bido 
momento o Iugar), como una cierta imparcialidad en su tratamiento (no 

omiti6 ni exager6 nada) -, indicando que en su canto habia pre sen tado 

los sucesos como si el, Dem6doco, hubiese participado en ellos como 

testigo ocular. Por eso Dem6doco puede ser llamado un E1TLO"'TcXf..L€VO~ en 

su campo, un ao<J>6~ que sabe que y como cantar (pues posee ala vez 
knowledge y skif~3. De hecho, para Odiseo quien si ha estado personal

mente involucrado en lo narrado, el canto ha sido "demasiado en orden" 

(A.t..av KCX'Ta KOO"f..Lov): lo afect6 tanto que tuvo que llorar; por eso sospecha 
que los dioses (Apol6n es expresamente mencionado), o las musas de 

ben haberselo revelado al cantor. 

Si, segtin ese ejemplo de la tradici6n epica, una cxot81} es llamada 

KcxA.-ft debemos entender que lo 'hermoso' del canto se refiere indife

rentemente a la forma y al contenido del poema, es decir: tanto a lap e r 
formance que gusta, como a lo completo y bien ordenado de los sucesos 

cantados (el KOO"f..LO~ 'poetico' hecho conmensurable al KOO"f..LO~ 

'hist6rico'). Pero este contexto 'kairo-s6fico' (de Kcxt..p6~ como "medida 
justa") del conjunto belleza I verdad tiene, ademas, un segundo aspecto 

kairom6rfico, es decir: un importante ingrediente de ocasionalidad: ya 

2 George B. Walsh The Varieties of Enchantnunl. Ear(y Greek Views of the N a
t11re and F11nclion of Poetry. University of North Carolina Press, Chapel Hill and 

London 1984, p.6. 
3 Ibidem, p. 7. 
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que, como Walsh recalca4, en la epoca de la tradicion oral no hay tal cosa 

como un "original", una version fija de lo cantable, el aoto6~ selecciona, 

en y para cada ocasion, de su vasto repertorio, aquello que cree que va a 

gustar ala audiencia correspondiente; el re-compone, ad hoc y ex tem-

pore, lo cada vez apropiado (KctLpt.ov). La respectiva 'interpretacion' sera 

'bella' cuando se adapta a la ocasion en cuestion: lo cada vez debido se da 

una sola vez, siendo 'esta vez' cada vez otra, por mas que se repitan las 

mism as historias. La Unica regla que cada vez vale es la de evitar la d ema-

sia: J.LTJOEv &'Yav , segun nuestro 'sabio' epigrafe (o J.LETpa <PuA.&<T<TE<T8at. 

seglin Hesiodo; E 694); luego el res to cae en sus sitio · Kctt.p(i} 1TcXVTct 

1Tpo<TE<TTL KaA.& (o seglin Hesiodo: Kat.poc; 8 E1TL 1T&<TLV &pt.<TToc; ; ibidem). 

Si lo lite ralmente at<T8TJTLKOV (el cantar y el escuchar) del 'canto her

moso' resulta ser una coincidencia poeto-sofica de KctA.6v y KctLpwv, sera 

oportuno averiguar lo que H esiodo - a traves de sus MoiJ<TaL (o elias a tra

ves de el) - tiene(n) que decir sobre Ia verdad . 

• 
Al final de su breve proemio a los Erga, Hesiodo pretende d ecide 

"algunas verdades" a su hermano Perses: ETllT'UJ.La (E 10) es el termino en 

cuestion; probableme nte abarca todo el contenido subsiguiente, e s 

decir: tanto los mitos e historias (y fibulas), como las sentencias o reglas 

de justa conducta y de trahajo oportuno (wpa~a Ep'Ya) en el campo. Este 

tipo de 'verdades' consistira entonces de las diversas instancias de lo 

justo, pero no solamente en el sentido de aquella ' justicia' que, justa

mente, el proemio invoca como el don de Zeus, sino tambien en el sen 

tido de la ' justeza', del comportamiento correcto que tanto se asocia en 

la llamada 'literatura sapiencial' (Wisdom Literature) con el Iugar justo y el 

momento justo (el orden cosmico, personificado en Zeus). Se trata, 

parece, de unas 'verdades pertinentes', y es en el nombre de tales de

mostraciones ad hominem que H esiodo se dirigira luego en varias ocasio

nes - en unos momentos estrategicos del poema didac tico - a P er ses 

(con el cual tiene, como nos dejara saber, un 'caso' en corte). 

Las musas ( olimpicas) quienes elogian (uJ.LVELO'U<TctL ; 2) a Zeus como 

garante del orden - y ~LKTJ 

esa 'ley' cuando se viola- le 

4 Ibidem, p. 10. 

eventualmente da Ia orden que 

propiciaron al rapsoda, poeta 
debe enforzar 

y h e rmeneuta 
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Hesiodo ese saber ace rca del KOO"J..LO~ de la <j>uat.~ que lo anima, p or 

ejemplo (en el pasaje autobiogdfico que ya citamos), a dar instrucciones 

nauticas a pesar de su falta de experiencia propia: y muy preciso es el sa-

ber que viene al caso (alusi6n a los J..LETpc:x 6c:xX.aaaT]~ ; 648): exactamente 

cincuenta dias desput!s del solsticio (de verano), al frnal de la estaci6n 

(wpTJ) del calor, es el tiempo apropiado para navegar (wpc:x'lo~ 1TX.6o~ ; 

665). Unas indicaciones puntuales como esta, - esas sed.n las 'verdades' 

del tipo E'T'T)Tu J..L c:x · sabiduria calendarica sobre el orden jus to, 'fijado' p or 

Zeus-Cielo, tanto de los confines habitables y trabajables (o inh6spito s), 

como de los periodos y mementos (dias, meses, estaciones, edades) fa

vorables (o desfavorables; nefa stos). Los Erga son, por eso, no solamen
te un tipico almanaque, sino tarnbien un compendia de astronomia 

(popular, segurarnente, y a veces inseparable de un arnbiente astrol6gi

co), ya que ciertas constelaciones astrales, con sus apariciones y desapa-

riciones sumamente regulares, sirven de signos (rrTJJ..LE'lc:x) para la fijaci6n 

justa de aquellas fechas kairom6rficas a las que el hombre es llamado ajus

tarse (quedan, de hecho, algunos fragmentos de una 'Astronomfa' atri

buida a Hesiodo; se trata de los mitos asociados con los nombres de las 

cons telaciones). 

Y no hay duda de que este orden tan apropiadarnente de-limitado, esa 

kairo-nomia (casi ' pitag6rica' ya; no en vano una de las Horai se llama Eu
nomia) segun la cual todo encaja en todo, sea ad-mirada como 'bella'; e s 

decir: el 'canto hermoso', cantado KC:XTa KOO"J..LOV, embellece, a traves de 

su confirmaci6n himnica, el orden 'adornado' (KOO"J..LE'lv) ya existente de la 

naturaleza; asi le da la justa fama - "Mo\Jac:xt.... KAELouam/' empieza el 

proemio - a Zeus quien, a su vez, colma (o no) a quienes saben cortes-

ponder (o no) a ese orden, con exito (fruto de a-yc:x6-f) "Ept.~ , la am bici6n 

o 'bella rivalidad') . 

Cuando Richard Hamilton ex-pone ante nosotros - como digna de ser 

ad mirada -lo que el llama la 'arquitectura' de la poesia de Hesiodo5( su poe
to-sofia kairosofica), podemos reconocer en la estructura del poema 

un reflejo poetico - un adorno -, de aquella estructura c6srnica que forma 

el trasfondo para todo decir 'epico' que, justamente, se atreve a 'co ntar 

verdades' (eT{jTUJ..LC:X J..LU6TJO"C:XlJ..LTJV; 10), - unas verdades cuya justa 'juntura' 

5 Richard Hamilton The Architecture of Hesiodic Poetry . Johns Hopkins Univer

sity Press, Baltimore 1989, pp. 54 ss. 
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(o 'coyuntura') podria bien desembocar en lo que Stephanie Nelson ha 

llamado una 'metafisica de la agricultura' 6cuyo concepto clave es, natu

ralmente, el de ''due season ", extendiendose esta "seasonableness ", 

mas alli del Wpt.OV Ep"(OV del "(EWp-y6~ (422) en el campo, de los vfveres 

cosechados a tiempo (wpa'Lo~ ~t.O'TO~ ; debido al ep-ya ... f.LE'TpLa KO<Tf.LELV; 

306), al ~(o~ wpa'Lo~ en general (30). 

La secuencia cronosofica que Hesiodo expone en los Erga tan K<X'TcX 

KO<Tj.l.OV : edades del mundo (encajadas en generaciones divinas) - edades 
. 

de la vida - afios - temporadas - meses - d 1ias, -puede parecerse a veces a 

un seco catilogo de temporadas y tareas; pero esa impresion se mitiga 

por la insercion, cada vez oportuna, de escenas y episodios que descri

ben, a veces con pinceladas casi impresionistas, como se sienten los di
ferentes tiempos (con su buen tiempo y mal tiempo). El patron kairoso-

fico general es 'adornado' con detalles que confirman cuanto de E<TE ~Lo~ 

K<XLpt.o~ es obra de la Eris buena, quien es, en esta epopeya 'ecologica', el 

equivalente de aquel Eros KcXAAt.<T'TO~ que figura en la Teogon 'a como el 
principia genealogico (generative y generacional) que une las potencias 

opuestas en matrimonies sagrados. 

Hablando del matrimonio, da la casualidad que la recomendaci6n para 

la edad propicia (wpa'Loc;; E 695) para el "(cXf.LOc; wpLO~ (697) humano se si

ma inmediatamente despues de la sentencia proverbial ya citada (694); 

segtin West?, se trata aqui de un verso crucial que marca la transicion en
tre la seccion nautica y los consejos y preceptos socio-religiosos subsi-

guientes: los f.LE'Tpa que hay que observar pueden referirse hacia atras 

(f.LE'Tpa 6aA.&aa11~; 648; o mas inmediatamente: evitaci6n de carga excesi

va del car:ro que lleva la mercanda al barco; 689 ss.), mientras que el K<XL

p6c; &pL<r'Toc; puede anunci.-.i el -y&J.Loc; wp1.0c; mencionado, o referirse 

como regia general a toda la seccion siguiente.. Pero dado que esta "(VWJ.L'Yl 

se har:i muy famosa (reaparecera, igual o en variantes, en Teognis, Baqui

lides, Pindaro), es recomendable reconocerla como programatica, e s 
decir: ella figura como la 'verdad' kairosofica vilida para toda la sabiduria 

practica desplegada en ese ergon poetico sobre los K<XLpLa ep-ya que son 

6 Stephanie Nelson God and the Land. The Metaphysics of Farming in Hesiod 
and VergiL Oxford University Press, New York 1998, pp. 50 ss; 128 ss. 

7 M. L. West HeJiod Works & Days. Clarendon Press, Oxford 1978, p. 326. 
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los Erga. Y quizas, para no equivocarnos sobre ese tipo de 'verdad', d e
bemos estar conscientes del hecho de que, por su terminologia, lo 

'verdadero' en cuestion - E.-r1}nJf.10<;- , equivale a E7Uf.10<; , y ambos termioos 

se derivan de €-reo<; 'verdadero', 'real', 'autentico'; es decir: aun no esta

mos hablando, hasta aqui al menos, de la ftloso ficamente 'famosa' (KaA1}) 

a A1}8e1..a, la 'verdadera verdad'. Pasemos entonces de la verdad 'practica' 
de los Erga a la verdad ' teorica' de la Teogonia ... 

* 

Pues bien, primero hay que preparar, y debidamente - para que 

aparezca como KaLpl..a-, su 'epifania'. Esto lo hace Hesiodo en los versos 

(f 1-25) que preceden a lo que el llamara el f.1v8 o<; dirigido a el po r las 
musas (olimpicas) en el H elicon. En ellos, antes de (hacer) mencionar 

expresamente la aA1}8€1..a, el la dice; es decir: el canta lo que dichas m us as 
cantan, y esto es lo mismo que el cantara luego, la teo-gonia; ahora el la 
anuncia en una primera version; pero sobre todo, el prepara la es cena, 
pintandonos un cuadro del Iugar y del tiempo del canto, con elias ocu
pando dicho entorno con sus voces y pasos: el lugar I momento aptos 
para el gran evento. 

Mucho se ha escrito sobre las supuestas incoherencias del p r oemio 
inusualmente largo (115 versos) de la Teogonia; para no destruir su belle
za 'arquitectonica' (tres proemios, uno encajado en otro), olvidemos to
das las hipotesis (sobre supuestas interpolaciones tardias) de la critica 
racionalista, y veamos simplemente lo que presenta el texto o ficialmente 
aceptado. No debemos trasladar nuestros criterios severos a una com
posicion de la que oi sabemos si entonces existio en forma escrita: reco
nozcamos la que tenemos como la version mas apta de un con junto d e 
relatos cuya milagrosa composicion - 'milagrosa' porque quizas hecha sin 

partitura y escritura - no podemos ni imaginarnos ... 

~Cual es entonces el marco apropiado para un canto que pronto se 
tornara en una epifania de la verdad cantable? El au tor del proemio no 

nos oculta la fuente de dichas 'cosas veri-dicas' (aA1"J8€a; 28) que las 

'diosas', hijas de Zeus, le diran en su bello f.1V8o<; ; la 'hora de la verdad' e s 

la noche. "De noche" (evvvxLal.. ; 10) salen las musas de la montana sagra
da (coo el santuario de Zeus alrededor del cual esas eocantadoras jovenes 
suelen bailar) y descieoden para dejar oir, hacer sonar su "belHsima voz" 
con la que "alaban" a Zeus, naturalmeote, pero mas aun a sus antepasa-



156 MANFRED KERKHOFF D79 

dos, y entre ellos especialmente a la mas antigua de las potencias cosmo
gonicas, - el ultimo nombre en el que culmina este primer 'catalogo' ge-

nealogico, es el de la "Negra Noche, (NuKT<X J.dX.awav; 20). Y ya que de 
revelaciones nocturnas se trata, indiquemos oportunamente que mas 
adelante (123) Hesiodo ubicara a esa Negra N oche en el ambito pre-

espacio I temporal que llama "Caos,, el silencioso 'bostezar' (xacrKHv) 
que precede a la diferenciacion de Noche y Dia Ounto a la de E rebos y 
, 

Eter); y a\ln mas adelante (736 ss.) cuando de nuevo habla de este 

'abismo' (xacrJ.La) y de la nebulosa mansion de Nyx en lo mas profundo y 
oscuro del Tartaro, menciona aquella 'senda de Dia y Noche' que en otra 
revelacion nocturna sera recorrida por un joven iciciado de nom b r e 

Parmenides cuya musa I diosa' misterica sera, precisamente, -la N oche 
(adoptamos aqui la interpretacion de Alfonso Gomez Lobo); pues de esa 
misma Negra Noche teogonica dice el autor de la Teogonia que ella es pe 
ra su bora (752), a saber: la bora de salir de la mansion tenebrosa bacia 
dicha senda para saludar, en el umbra! de una famosa puerta, a1 Dia quien 
- junto a Helios - vuelve a la mansion. 

Asi que no es indiferente para Hesiodo si el cantar de las Musas del 
Helicon patrio se de de dia o de noche; sino solo de noche can tan (p or 
lo menos para pastores hechos rapsodas; de dia quizas canten para Zeus 
arriba en el eter olimpico), y cantan la Negra Noche misma, aquella mis
ma Nyx que para otro inspirado por las musas - cuyo nombre curiosa
mente es Musaios- sera tambien Ounto a T:irtaro) la potencia teo
cosmogonica primordial. De noche entonces, quiz:is en el suefio (pues 
Hypnos esta tambien, junto a su hermano Thanatos, en aquella mansion 

en la que ni los a9<XV<XTOI. desean entrar), }e aparecieron SUS musas; qui
zas no las vio realmente (como sugieren unos comentaristas escepticos), 
pero si escucho su 'bellisima voz', ese entonar armonioso con el que le 
enseiiarian el 'hermoso canto'; y esa voz - no es dificil imaginarselo - no 

solamente sale del equivalente acustico de Nyx, el silencio abismal (It.'Y1l) 
del comienzo, sino siempre y solamente vive de los silencios que hay en
tre los sonidos cantados, las pausas o cesuras que prescribe, en medida 
apropiada, el 'bello' hexametro. Sin esta voz todo se habria quedado en 
el silencio y olvido, pues los hechos que no se cantan no cuentan, y lo 

. . 
que no se recuenta no suena, no tlene resonancta. 

Y Hesiodo, el vencedor de Calcis, sabe es to demasiado bien: sin el 
rapsoda no hay poesia; ella (no) es nada - si algo es - sino recitacion. Y 
ahora el que recita bellamente, Hesiodo, esta listo para citar a las musas 
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mismas; pues la ocasi6n es propicia: que digan entonces, y e so 

'epicamente' (eet:rrov; 24), lo 'primero ' (7rpWTt..<TTa) que hay que decir, la 

palabra justa en el memento justo, - e1 memento de aquella 'primera vez' 
que le hablaron, de neche, de la verdad del "canto hermoso" al pastor de 

Ascra / Beocia (cuando todavia pertenecia a esta gente campesina que 

'vive al aire libre' y 'causa vergiienza' por no ser mas que 'vientres'). 

* 

"Sabemos" (t8J.LEV ; 27), cantan las musas, "decir muchas cosas falsas 

(\)Jev8ea 1To}\}\(x }\€:yew) como si fueran verdaderas (e:rvJ.Lot..<Tt..V OJ.Lo'La); 

pero tambien sabemos (t8J.LEV 8 ; 28), si queremos (ev-r €6€}\wJ.LEV) dar 

voz ('YTJPV<Ta<T6at..) a cosas verdaderas (a}\T)Sea)." 

Esta famosa distinci6n entre lo verdadero y lo verosimil que antlctpa 

por dos siglos una distinci6n muy similar al final del proemio del poema 
de Parmenides, no ha de cargarse con todo e1 peso ontol6gico que ten

dra en e1 eleata, pero el heche de que las musas hagan en absolute cons
tar la auto ria de su doble decir debe significar que la verdad del can to 
raps6dico como tal esta en juego. Respecto de las falsedades o 'mentiras' 

que se parecen a la verdad, se cita a veces como precedente un verso del 
canto XIX (203) de la Odisea donde de Odiseo (contandole a Penelope 

de sus aventuras) se constata lo mismo que aqui las musas dicen de si 
mismas; pero tambien se ha alegado que el reproche de esa apariencia 

engaiiadora de 'ftcciones' verosimiles la dirige Hesiodo, si no en general 

contra otros competidores en materia teog6nica, contra su archi-rival 

Homero mismo de cuyas alusiones teog6nicas quiere distanciarse por su 

Teo gonia como 'mas verdadera' .8 

Otros comentaristas se ha preguntado, un tanto dnicamente, si las 

musas- que estan por in-spiracle (€ve1TvEu<Tav; 31) una 'voz divina' (au8-ftv 

6ELTJV) - dicen la verdad cuando, dirigiendole una cierta palabra' (J.Lveov), 
alegan poder proclamar cosas verdaderas; despues de todo, se indica, 
aqui se trata de 'literatura', de 'ficci6n'. Bueno, este parece ser un argu
mento demasiado cargado de pre-juicios modernos, no aplicable a la 

epica antigua, y menos todavia a una epoca de la oralidad; ademas, aunque 
'los poetas mientan', la poesia arcaica no se ubica atill ante tal alternativa. 

Pero sea como sea, Hesiodo se ve elegido y nombrado portavoz de las 

musas para dar fama tanto a lo pasado como a lo futuro (KAELot..J.Lt.. -rex T 

• 

8 V case Walsh, op. cit., pp. 23 ss. 
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E.rrrr6J,J.evcx 1rpo T E.6vTcx; 32), es decir: cuando le ordenan elogiar (E.K€X.ov8 

vJ,J.ve'Lv; 33) a unas divi.nidades que son siempre (JJ.cxK&pwv -y€voc; cxtev 

E.6vTwv), el cantara en cierto sentido unas verdades que tambien preten

den valer (para) siempre. 

Pero obviameote no estamos aqui coocernidos con la llamada verdad 

absoluta: antes habiamos caracterizado - con G. Walsh - 'lo verdadero' eo . 

cuestion como lo bien co-ordenado (KCX'TCx K6<TJ,J.ov) de una secuencia co

rrecta de los hechos narrados (todo dicho en su debido Iugar o mornen

to). Ahi es entonces tarnbien donde habria que ubicar un eventual 

'mentir': en la posibilidad de omisiones o aiiadidos de hechos, en la falta 

de enfasis justa, es decir: en lo inapropiado de la censura o de alabanza 

exagerada, - y eso tanto en el componer del poeta como en el recitar li-

bre del rapsoda. Los \fieu8ecx ETUJJ.Ot.<Tt.V OJJ.OLcx se darian en lo incorrecto 

(falso) o no recto (reprochable) de tal relatar inapropiado, y muy conse

cuentemeote la b elleza del canto que encanta sufriria tambien donde lo 

1TpE1TOV o Kcx Lpt.ov en terrninos de ETUJJ.CX o <iX.TJ8€cx se viola. 

Pero quizas surja la pregunta de si aqui no existe una diferencia entre 

los hechos o dichos caracterizados como E'T1JJ,J.CX y los calificados como 

<YX.1')8€cx . G. Walsh, por ejemplo, quiere reservar CLATJ8Ecx a Zeus (como 

oyente de las musas; 37 SS.) porque a el 'nada le queda oculto' (ovK A1l8et.), 

mientras que a nosotros Oos mortales; Hesiodo y su publico) las cosas no 

solameote se nos olvidao, sino el publico basta quiere 'olvidar', a sabe r 

sus problemas presentes, y precisamente los olvida por el' recuerdo' del 

pasado glorioso: por ello, A.1lrrJJ.O<TUVTJ y JJ.V1lJJ.o<TUVTJ, como categorias 

'esteticas' del efecto eo-cantador del canto hermoso, se evocaran do s 

veces en el proemio subsiguiente que tematiza dichos efectos expresa-

meote (55 - 57; 98 -103). Frente a los aA1')8Ecx de la audiencia divina, E'TUJJ.CX 

seria el tipo de verdad destinado a los olvidadizos mortales, y segun 

Walsh, dependiendo de si los E'TUJJ.CX se refiereo a hechos o dichos, ha

bria que distinguir en los \fieu8ecx correspondientes entre lo relativamen

te plausible Oo verosfmil) en enunciados que correspoodeo aun en algo a 

la experiencia de lo real) , y los engaiios realizados para 'embellecer' lo s 

hechos por deseo de 'diversion' (1T&p<f>cxrrt.c; ). 

Hesiodo, por su parte, por mas que crea en la veracidad de las musas 

quienes 'dispooeo de la palabra recta' (ap'Tt.'lTEt.cxt.; 29), podria ser engaiia

do por elias y, creyendo que esta diciendo la verdad, relatar una version 
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embellecida de los hechos; pues el, en tanto que inspirado, no es en rea
lidad el autor I inventor de lo que canta y no sabria cuanto le ha quedado 

ocultado. Lethe, la diosa responsable de tal ocultamiento, no es por nada 
la hija de la mala Eris (208) que siembra conflictos aun entre los aedos; y 
la madre de Eris es aquella Nyx que anteriorrnente identificamos como la 
fuente de las revelaciones inspiradoras. No en vano las hermanas de 
Lethe son la rnentira (Pseudos; 229), la palabreria (Amphilogfa) y la rnaldi
ci6n que resulta del perjurio (Horkos; 232), - todo un bando de amenazas 
contra los cantores apolineos de Aletheia. Pero aoo contando con la 
buena voluntad de las rnusas, el poeta, poseso del entusiasmo, por mas 

que use toda la capacidad retorica de su KcxA.1] aoL81j, no podra impedir 
que las musas, en su afan de en-cantar y hacernos olvidar las penas, lo 
obliguen a unas gratas manipulaciones de la verdad: por mas que el con
tenido de lo cantado sea veridico, la forma de presentarlo - marcada p or 
la posibilidad de libre variacion - puede tefiir lo verdadero con la seduc
tora ilusion, la apariencia bella. Para el padre de las musas, el intelecto di
vino de Zeus, probablemente la verdad cantada por sus hijas es algo 
siempre presente; pero para los mortales ella es, en tanto que referida a 
lo pasado o futuro, ausente, - y pasajeramente presente solamente en el 
momento de ser re-presentada (y re-citada) por el poeta y rapsoda; ellos 
la sacan temporeramente del olvido. Las musas, al traducir la verdad divi
na a lo humano, la temporalizan, la hacen a-parecer, distribuirse en oca
siones siempre nuevas (de canto), es decir: la exponen a ser variada en 
una serie de pareceres local- y momentanearnente diferentes entre si. Lo 
cada vez verdadero, por depender el poeta I rapsoda en parte del gusto 
variable de unas audiencias cambiantes, no coincidira entonces con lo 
siempre verdadero; lo mas o menos verosirnil - los grados de mayor u 
menor probabilidad - parece ser lo unico a lo que puede aspirar el 'canto 
hermoso,. 

~Sera esta la razon de por que el poeta termina abruptamente el rela
to de su kairos vocacional con una especie de 'formula de ruptura, 
(Abbruchsformel) que ha extrafiado a los comentaristas? ~Por que se inte
rrumpe a si mismo con esta pregunta enigmatica de "~Para que todo esto 
de la encina y de la roca?"(35)? Si esta es, como algunos creen, una alusion 
velada a los santuacios de Dodona y Delfos, (que sentido tendria ella aqui 
cuando Hesiodo esta por cambiar el escenario del Helicon por el del 

monte Olimpo? 

Sea como sea, cuando Hesiodo recibe, como signo de su vocacion, el 
baculo de la rarna del verde laurel, y le es trasrnitido el aliento para hacer 
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sonar una voz que sabra cantar lo pasado y lo futuro Qo presente se agre

ga unos versos mas tarde) en forma correcta, sabemos que lo que impor

ta - y lo que constituye el don de las musas inspiradoras -es la debida en

tonaci6n, la musicalidad de la recitaci6n, mientras que el orden justo, la 

secuencia adecuada de lo cantable, "la palabra justa", depended de las 

circunstancias, de las ocasiones cada vez diferentes del uso del reperto-
. , . 

no eptco. 

• 
Que lo bello del 'canto hermoso' sea de naturaleza acustica, se con

firma cuando en el himno subsiguiente dirigido a las musas (36-1 04), -

Hesiodo obedece aqui · expresamente a la orden de "cantarlas siempre al 

principio y al final" (34) -, es casi exclusivamente su voz cuyos efectos 

sobre dioses y hombres se enaltecen. Pues es ella, la "voz de lirio" (61rt 

A.et.pt.oeaaT} ; 41) que " fluye suave de su boca" (pEEL coio-?j EK aTOJ..L<hwv 

T]oe~a ; 40) que, al unisono Quotas can tan), produce goce (-r€p1rouat.; 3 7; 

51) en el alma (~t..oc; v6ov) de Zeus cuyo cielo se alegra (-yeA.C,. ; 40), 

haciendose eco (T}xe~ ; 42) del canto que sale de su '~oca de ambrosia" 

(&J..L~POTOV oaaav ; 43). Ya desde su nacimiento tenian las hijas de Zeus y 

Mnemosyne los corazones llenos de canto y sus "animos lib res de pre-

ocupaciones" (aKTJOEa 6uJ..LOV ; 61); pues su misi6n va a ser eso mi smo: 

ponerle "fin a las penas (&J..L1Taup& J..LEPJ..LTJp&wv; 55). Por eso estan cerca 

de elias, durante los festines de sus "moradas hermosas" (Owj..t..aTa KaA.& ; 

63) en el Olimpo, las Gracias y el Deseo , y por eso can tan "exhalando de 

su boca una voz amable, cantan bailando (€pa-r-?jv oe ot.Cx a-roj..t..a oaaav 

Le'Wat.. j..l.EA1TOVTat.; 65); pues subieron al Olimpo "orgullosas de su her

mosa voz y de su canto ambrosiano" a-yaAAOj..l.EVCll. 61Tt KaAij , Ctj..t..~poadj 

J.LOA'Trij 68/ 69). 

En el mUltiple sonar de todas esas evocaciones de la voz como tal 

(multisonante y, no obstante, acorde) - y es Hesiodo quien la evoca o in

voca: el canta su propio cantar - ya se han anticipado los nombres pro 

pios de las nueve hijas de la Memoria (que fueron generadas en nueve 

Noches en Pieria) que luego se enumeran; nombres que hablan por si 

mismos, aspectos parciales de una t1nica 'estetica de la audici6n' 

(literalmente: ata6T}nK&, lo audible): Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, 

Terpsicore, Erato, Polihimnia, Urania, Caliope:- nombres bien sonantes 
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que significan: la que da fama, la muy encantadora, la festiva, la que canta, 

la que ama el baile, la deliciosa, la de variados himnos, la celestial, la de 

bella voz. Una eneada consona de sonido que es, paradojicamente, no 

solamente "unisona" (<PwviJ Of.LEpeuo-cxt.; 39), sino " de pensamiento acor

de" (of.Lo<t>povcx~ 60); es decir, precisamente, el 'canto hermoso' como 

resultado de la union (consonancia) del sonido hermoso y del pensa

miento acorde. 

~Pero acaso exis te eso, el ' pensar bellamente'? Esas musas altisonan

tes, con su manera de mentar que no excluye el mentir, ~no estadn em-

belleciendo demasiado una verdad que, en tanto que alabanza (€1Tcxt.vo~ ) -

Socrates la critic ad. al repecto en el Banquete platonico - se torn a en 

bella mentira? Y la 'bella mentira', - ~ no es ella aquella 'apariencia' que en 

la cuarta defmicion de lo bello en el Hipias Mayor se enfrenta, como 'lo 

apropiado', al 'ser' de la belleza? Lo apropiado, - ~no era esto la unidad 

prepitagorica de verdad y belleza? Decir lo justo en el momento justo, 

~no es esto el prototipo de la 'bella verdad'? ~Acaso no es esto mi smo 

precisamente lo que antes, en el siglo del gusto, se llamaba 'tener gusto'? 

Bello es lo que gusta, se ha dicho Qo que gusta al oido, diria Hesiodo; para 

las artes visuales curiosamente no parece haber musa alguna), y lo que 

gusta es lo que nos hace olvidar las penas, lo que nos consuela sobre la 

crueldad de los hechos, - las bellas ficciones. No en vano A lexander 

Baumgarten, fundador de la estetica moderna, la llamo, en su Aesthetica 
• 

de 1750, "el arte de pensar bellamente"(ars pulchre cogitandi) 

Pero, se dini, ~que tienen las musas que ver con el gusto? Si elias son 

las personificaciones (ficticias) de la inspiracion, de la mania genial de los 

poetas y rapsodas que sabian de memoria lo que componian o recitaban, 

-~no son, despues de todo, elias las facilitadoras del acaecer de lo bello'? 

Caliope, la de la bella voz, que un dia sera la musa de la fllosofia (digamos: 

de la busqueda de la verdad) es enaltecida por Hesiodo (80 ss.) como la 

musa de los gobernantes que persuaden o convencen por su retorica re 

gia de jueces, capaces de ser buenos arbitros. Pero mientras que el dis
curse juridico esta bajo la supervision de Zeus, el flechador Apolo, pro 

tector de od.culos y adivinos inspirados, se ocupa de los aedas y citaris

tas. He a qui el efecto apolineo del 'canto hermoso' (96 -1 04): 

Y es dichoso a quien aman las musas. De su boca fluye una voz dulce. Si se 
entristece alguien, gimiendo en el coraz6o, con el alma herida por un dolor 
reciente, en cuanto un aeda criado por las musas celebre la gloria de los 
hombtes antiguos y loe a los dioses que habitan el Olimpo, ese alguien olvi-

I 
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dara sus males y no se acordanl. mas de sus dolores, pues los dones de las 
diosas le habcin curado. 9 

Ahi esta entonces, aquella A.'iJ<rJ.LO<TtJV'T) (de los males: K<XK<l>v; 55), cau

sada por los bienes ('dones', 8&pa ; 10 3) que proporcionan las hijas de 

Mnemosyne; un olvido temporero, sin duda, pero uno propicio: literal
mente pro-porcionado por el recuerdo de tiempos gloriosos, distribu-

yendose proporcionalmente ("olvida", E1TLATJ6ET<XL ; "no recuerda" ov8E 

J.LEJ.LV'T)<Xt. ; 103) las porciones de aquella inagotable 'memoria' que Mne

mosina personifica. Pero, -~quien es ella? 

Sin entrar en todos los maravillosos detalles mitol6gicos que 

KerenyilO en su momento ha excavado respecto de las dos fuentes ge
melas - las del recuerdo y del olvido -, es inevitable que en esa pareja 

acmitica - le s m o sy n e incorporada en J.LV'iJJ.LO<TUV'T) se reconozca aquella 

simbiosis de la des/ ocultaci6n- la A.i)e'T) encarnada en aA.t.6Et.a - que con

sagra la simultaneidad de verdad y ficci6n que inspira a poetas y rapso

das. Y es que en el tiempo sagrado de la improvisaci6n que caracteriza 
tanto el componer como el recitar, se vuelve al origen - y Mnemosina e s 

de origen titanico -, al momento fundacional cuando desde lo inmenso e 
inconmensurable 'naci6' la medida, el orden bello. En la palabra bien 

medida, en este caso: en la simetria del epos (el J.LETpov K<XAOV del 

e~&J.Le-rpov), resuena a lin este prodigioso origen de lo decible (can table) 
en el ruido ca6tico del comienzo: cada vez que suena, con el favor de las 

Musas, el E1TO<; , se re-inicia la ocasi6n del con-memorar, el tiempo sagra

do de los comienzos rescatados del olvido mitico, del silencio de lo in-

memorial. Se requiere una <!>t.AOE1TEt.a nutrida por el Eros cosmog6nico 
('el mas bello de los dioses') para co-escuchar, junto al don de la me I o-

mania que es la 6:ot.81), todo lo no dicho, es decir: lo indecible o impen
sable en el sentido de lo que no es licito, o cada vez inoportuno, articular. 
Es desde este abismo (Abgrund, lo sin fondo) de lo impropio (das Un
vordenkliche, como quizas diria Holderlin) que surge la palabra justa, la 
kairo-musicalidad de la inspiraci6n anamnestica. La insondable Mnemo-

9 Traduccion de Jose Manuel Villalaz (Hesiodo. T eogonia. Mexico 1978; Ed. Po
rn1a, p. 4) 

l O Karl, Ken!nyi "Mnemosyne-Lesmosyne. "Uber die Quelleo 'E rinnerung' und 
'Vergessenheit"'; en Humanistische S eelenforschung. Miiocheo I Wieo. Langen I 
Miiller, 1966, pp. 311 -322. 
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sina seria la patrona de la eventual coincidencia de resonancia y no
sonancia que, a su vez, 'funda' sobre este suelo del 'recuerdo idealizante' 

(Holderlin) la idealidad del oido (interno) que favorece una coyuntura de 
verdad y belleza. El 'canto hermoso' es asi el espacio de la aproximacion, 
desde la lejania del silencio primordial, a la palabra justa, a lo que esci en 

su sitio, a lo dicho en su momento. Y recordemos, justamente en este 

momento, que el entretejimiento justo de todos los 'hilos' kairomorficos 
que contribuyen a que el canto sea hermoso se llamaba en el griego de 

Hesiodo - aunque el no usara el termino - Ka'Lpoc; 'la urdimbre', o tam

bien KaLpwtJ-a -: unas palabras kairomoticas etimologicamente empa

rentadas con el KaLp6c; tematico. 

• 
Nos queda aun, en forma de apostilla, aludir a Eros y su posible lazo 

con la belleza de las musas. Cuando Hesiodo, en transicion ya del 

proemio bacia la parte propiamente teogonica del poema, les ruega a 

ellas por cuarta vez que le den "el canto que despierta deseo" 

(tf.1Ep6EO'O'aV aot.81lv;; 105 - una expresion abiertamente 'erotica') que le 

indiquen el orden, desde el comienzo ( €~ apxiic; ; 115) de la "sagrada raza 
de los inmortales que son siempre", el cantor precis a que le revelen emil 

potencia cosmogonica fue la primera (7TpWTov) entre todas las que luego 

(de nuevo) enumera. A esta pregunta pre-ftlosofica por el principio con
testa el mismo casi abruptamente con la mencion de la trinidad primor
dial de C aos, Gaia, y Eros, - el con junto simultaneo de lo in forme, lo 

solido y lo amante. Y de Eros, principio generativo (genealogico) p or 

excelencia, se dice entonces - ya lo citamos antes - que es "el mas her

moso entre los dioses inmortales, que rompe las fuerzas y que de todo s 
los dioses y todos los hombres domeiia la inteligencia y la sabiduria en 

sus pechos." Ese epiteto de KCtAALO'TO<; (120) lo recibe el Eros cos
mogonico probablemente porque el deseo es provocado por la hermo 

sura; y esta quizas pertenezca mas propiamente a Afrodita, junto a la cual 
Eros re-aparece, de hecho, mas adelante en el poema, como acom
paiiante (como ocurre tambien en el culto). Como potencia cosmica de 
la union de los opuestos, ese Eros hermoso es el precursor de la Philia 
de la cosmogonia de Empedocles, mientras que la contrapartida del Odio 

(Neikos) se llama en Hesiodo, lo oimos ya, Eris. Lo erotico-edstico 

marca la tension, el amor-odio, de los sexos opuestos; pues en general la 

belleza atrae, pero tam bien asusta (Rilke: "Das S chb'ne ist nur de s 
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5 chrecklichen Anfang."). El canto hermoso que 'despierta el deseo' evo
cara luego en el relato teogonico escenas de belleza y de horror que son 

un testimonio de esta tension cosmica; no en vano E ros es llamado A.u

<n.J..LEATJ~, 'el que rompe las fuerzas'; pues lo mismo se did luego de la 

Noche (Nyx), del Sueiio (Hypnos), y de la Muerte (Thanatos) . 

Pero la razon principal que nos motiva a terminar nuestro ensayo con 

la alusion a este Eros KcXAAL<::rTo~ en-cantador, es decir: a coronar nuestra 

reconstruccion de una estetica prefllosofica, es que, como principio del 
devenir temporal que luego se desarrolla, Eros, en tanto que potencia 
primordial, exis te y opera en una especie de presente eterno que, de hi

do a su plenitud ontica, se ha asociado - hace tiempo ya - con este 

'apogeo del ser' que en griego se llama Kett..p6~ 11; en cierto sentido, esta 
vinculacion kaironto/Ogica antlctpa la nocion de aquel instante 

'repentino (€~o:L<!>VTJ~ ) que Diotima en el Banquete platonico asociani 

con la vision de lo bello en si, vision nutrida, precisamente, por Eros, y 

que ftgura como el grado supremo de la iniciacion en los 'misterios' del 
amor a los que ella pretende introducir a Socrates, encarnacion del amor 

de la sabiduria. Y es, de hecho, en este mismo dialogo, en el primero de 

los discursos eroticos tan inspirados, que el joven Fedro, citando a H e
siodo (es decir: el mismo pasaje que estamos comentando), llama a Eros 

'el dios mas antiguo de todos', quien deberia ser, debido a esa antigiie
dad, tambien' el dios mas venerable' ... 12 

Asi se con firma, finalmente, la 'verdad' que en uncia el au tor 'sabio' de 

la sentencia en el epigrafe: "Kett..p<i> 1TcXVTC£ 1Tpo<:rE<:rTt.. KetA.& ", - y esto mis
mo es lo que, segU.n sugerimos, en el even to kairogonico del Helicon s e 

inaugur6: la co-pertenencia de KetA6v y aA.11811E~, - una Kot..vw(a literal

mente in-augurada bajo el augurio de lo que es KetLpt..ov. 

A1 menos tal tipo de kaironomia poitica u ocasionalidad estitica ha 

sido lo que 'ocasiono' nuestra interpretacion del proemio programatico. 
Hemos tratado de presentar al autor de la Teogonia como el primer 
ejemplo de un 'pensar bellamente', - presentaci6n que oportunamente 
le dedicamos al autor de un libro titulado Creative Understanding cuyo 

11 Pau1a Philippsoo "Geoealogie als mythische Form", en (ed) Ernst Heitsch He
siod. Darmstadt. Wiss. Buchgesellschaft 1966, pp. 651-687 (p. 667 s. sobre este kairos 
atemporal). 

12 Plat6o E/ Banquete 178 b (para la vision repentina de lo bello en si, vase ibi 
dem 210 e) 
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propio epig rafe 13 no en vano 

1TOVT)'TLKO<; , es decir: 'creativo' 

0 ~ 0 

rem1te a un vouc; que se caracten za como 

en la medida en que, seglin Alejandro d e 

A frodisias, " hace llegar a ser cada noci6n." Y aunque es e vouc; 1TOt.T)'Tt.K6c; 

(de inspiraci6n aristo telica) no sea comparable a la creatividad de un 

Kcxt.p6c; que favorece un 'presentarse' (1rp6crecrn) de lo bello, creemos - ya 

que nos consta que el autor del libro citado tiene, entre otros, tiene un 

' faible' por la antigua poesia griega -que el ver so14 citado en nue s tro 

epigrafe puede interpre tarse como un atisbo temp rano de aquella crea

tividad semi-divina. 

Universidad de Puerto Rico, R ecinto de R io Piedras 

13 Roberto Torretti Creative Understanding, Philosophical Reflections on P hy-

sics. The University of Chicago Press, Chicago I London 1990. P. IX 

14 Se trata del pentamctro de un distico de Cricias; el hexametro correspo ndi
ente da a conocer al sabio Quil6n como autor del apophtegma elegiaco (vease D K 
86 B 7; la traducci6n alemana reza como sigue: "Es war ein Lakedamonier, Chi lo n 
der Weise, der dies sprach: 'Nichts im Ubermass ! Zur rechten Zeit nur ist alles 
Schone zur Stelle.'"; Diels I Kranz Dit F ragmtnlt dtr Vorsokraliker, Zweiter Band, 

Zurich I Berlin 1952, p. 380) 
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