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LA OCASION: IMAGEN Y CONCEPTO 

MANFRED KERKHOFF 

A Carlos Masmela 

E/ Kairos de Lisipo es totalmente 'Kairos', 
de Ia cabeza a/ pie, cada centimetro 
'kairos '; listo para sa/tar, se mantiene iini
camente en su talon, elasticamente curvado, 
tension en ca da musculo Gy encima itifali
co!). En su mano ostenta - una navaja de 
afeitar en Ia que balancea una balanza 
jQue podria expresar mas acertadamente 
Ia esencia del Kairosl Solo falta una cosa: 
Ia divinidad. E/ Hypnos de Leoquares tiene 
aun a/go de un 'daimon ' . Pero el Kairos de 
Lisipo no es ya ni un dios 11i un daimon: no 
es ya nada mas que Ia pura personifica
ci6n. 

Con estas palabras el gran maestro de Ia filologla ch1sica que era Karl 
Reinhardt te rmina Ia primera parte de un ensayo sobre 'la pe rsonifica
ci6n y Ia alegorla, 1 desprestigiando estetica y religiosamente una obra cu
yo impacto estudiaremos en lo que sigue para rehabilitar Ia fama art1stica 
del esculto r Lisipo. AI fmal del estudio habra ·oportunidad para a pro bar 
(o no) e l veredicto citado. 

I Karl Reinhardt "Personifikation und Allegorie", en Verrnachtnts der Antike, 
Gottingen 1966, p . 33 (traducci6n nuestra). 
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(1) 

El titulo de este trabajo es u na variante del titulo de un manuscrito (sin 
publicar) que se termin6 durante una licencia sabatica el ano pasado; s6lo 
que en vez de decir 'imagen y concepto', decia 'concepto e imagen' 
porque se partia de la hip6tesis de que la figura de la Ocasi6n habia s ido 
originalmente un concepto filos6fico (una noci6n kairol6gica elevada al 
rango de 'primer principia') que luego, en el proceso de una gradual 
personificaci6n y deificaci6n, lleg6 a ser representado artisticamente en 
forma de una estatua o imagen antropom6rfica esculpida (no conserva
da) que solamente conocemos por descripciones literarias posteriores . 
Al invertir el subtitulo para los prop6sitos de este trabajo, partimos de 
otra hip6tesis, a saber, que dichas descripciones iconograficas manejan, a 
su vez, un vocabulario cuyas implicaciones conceptuales debemos tratar 
de averiguar. No solamente creemos que Ia discusi6n sobre e l cambia de 
significado de ciertos conceptos - como los de kairos, cronos, y aion -
queda incompleta sin el complemento ic6nico correspondiente, sino 
que, en la medida en que el pensar conceptual 'visualiza' o 'plasma' su 
objeto de conocimiento, tal pensar se aproxima el mismo a un proce
dimiento artistico. 

El mero heche de que el filosofar tenga que recurrir a la escritura (el 
lado fisio-l6gico del logos) es un testimonio muchas veces despreciado 
de que en el ftlosofar se in-corpora un rasgo no secundario: el de la anti
gua identidad de belleza y verdad. Volver a intuir en unos conceptos las 
configuraciones o figuras estetico-poeticas que antano le dieron o rigen, 
no es entonces un lujo superfluo: si ciertos conceptos claves eran en un 
principia figuras miticas (divinidades) que luego se profanaron en meros 
esquemas 16gicos o esqueletos abstractos, o si, al reves, unas concepcio
nes filos6ficas en un momenta dado fueron configuradas en alegorias o 
apariencias artisticas, - esto habra que decidirlo en cada caso concre to; 
pero sigue en pie que para cada concepto importante debe tomarse en 
cuenta su correspondiente percepto; esto es lo que exige la Hamada 
'estetica del pensamiento' (tomamos aqui prestada esta expresi6n de 
nuestro amigo Francisco j ose Ramos)2 que se refiere, literalmente, al o ri
gen sensible (aisthesis) del pensamiento, - un origen reprimido por la 
excesiva an-estesia que se ha aplicado al pensar intuitive. Y es que el pen-

2 Francisco j ose Ramos Estetica del pensamiento (1). Madrid 1998 (vease nuestra 
resena en Dialogos 74, 1999, pp. 197-207). 
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sar en imagenes Co el movilizar Ia imaginaci6n, producto ra de konos; 
Einbildungskraft) abre Ia perspectiva de una temporalidad sensitiva que 
se delata a(m donde - congelada en el hielo de Ia abstracci6n - se cree 
superada (como 'primitiva'), a saber, en el vocabulario 6ptico I acustico 
del pensamiento conceptua l; a Ia vez anterior (' inferio r') y p oste rio r 
('supe rio r') a Ia conceptualizaci6n, Ia intuici6n (Anschauung) pre 
l supraracional es, no solamente un vestigia del pasado mltico del con
cepto, sino una prueba de Ia validez mas que me ramente 'ilustrativa' 
(de .. . ) del imaginario del pensar abstracto . El platonismo en todas sus 
variantes es el ejemplo cHisico del pensa r iconol6gico: en Ia entre-vision 
de Ia idea todo se visualiza como imagen I imitaci6n, 'alegorla' o 
'slmbolo' de un arquetipo (paradigma) que el mismo es una super
imagen (Urbild; el eidos como 'aspecto' pro to tlpico de Ia mimesis ic6-
nica). La idea (personificada: el ideal, el dios) es el producto de una en
trevisi6n idealizadora, y por eso Plat6n, cuando dicha entrevisi6n le causa 
problemas al logos, recurre al mythos, a los poetas y su 'iluminaci6n' . 

Si partimos entonces del hecho de que ciertos conceptos eran tam
bien 'divinidades' y que de elias se produjeron imagenes antropom6 rfi
cas, Ia iconologla se convierte en companera indispensable de Ia Be
griffsgeschichte. Si a los conceptos en vias de personificaci6n corres
ponden pe rceptos que, en un sentido literalmente 'figurado', expresan 
lo literalmente 'estetico' del nucleo 16gico de los conceptos, entonces, 
en el caso de nuestro objeto de estudio (Ia ocasi6n I Ocasi6n), Ia kairo
teologla debe completarse por una kair-iconologia que estudiar1a las so
brevivencias, en el arte cristiano, de unas concepciones-imagenes paga
nas que sufriran una metamorfosis sincretista - un proceso que magis
tralmente ha sido investigado ya en los Estudios sabre iconologia de 
Erwin Panofsky (por ejemplo, para nuestro tema, en el capitulo sobre 
"El Padre Tiempo";3 a completarse por dos estudios pertinentes de Ru
dolf Wittkower) .4 

Pero es probable que en tal caso - cuando hablamos metaf6ricamen
te de un 'lenguaje' ic6nico - tambien Ia hermeqeutica gadameriana que de 
por sl inclula ya unas consideraciones importantlsimas sabre 'Ia valencia 
ontol6gica de Ia imagen', quizas haya de completarse, como sugiere nues-

3 Erwin Panofsky Estudfos subre iconologia. Madrid 1972, pp. 93-117. 

4 Rudolf Wittkower Allegory and the migration of symbols. New York 19n, pp. 
97-112. 
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tro amigo Javier Do mlnguez,5 por una hermene utica especial de Ia ima
gen que, como por ejemplo Ia Ic6ntca de Max Imdahl, enfoca Ia pro
blematica en forma distinta de Ia tradici6n representada por Warburg, 
Saxl y Panofsky; pues mientras esta partla de Ia hip6tesis de que lo ic6ni
co se deja traducir discursivamente Oa imagen como un fen6 meno deri
vado del significado lingi.iistico), Imdahl defiende Ia insustituibilidad de Ia 
imagen, Ia validez aut6noma de lo pict6rico puro, un aspecto que, sin 
embargo, no se presta a una discusi6n abstracta, ya que esta ic6nica su
puestamente trata de lo intuitive I figurative de Ia imagen, de algo que no 
puede sino intuirse . 

Por el otro !ado, ya que en el caso de nuestro estudio tendremos que 
ver con varias descripciones literarias de una imagen esculpida pe rdida 
(solo hay unos relieves posteriores que se basan, precisamente, en di
chas descripciones), 'lo pict6 rico puro' no se da: estas imagenes poste
rio res son ya representaciones metaf6 ricas, descripciones 'traducidas' 
en configuraciones pict6 ricas. Si la metafora es una especie de imagen , su 
figuratividad se deja trasladar a Ia imagen visual y se establece lo que Go
ttfried Boehm llama 'la diferencia ic6nica' (la estructura de contraste pre
sente en la metafora, su interna hete rogene idad, el e ntrejuego de de nota
ci6n pict6rica directa y connotaciones figuradas). Es sobre este contexte 
doblemente metaf6rico - el ro l de lo figurado en Ia direcci6n de Ia ' ida' 
del concepto a Ia imagen, y en Ia direcci6n in versa de Ia 'vuelta ' de Ia 
imagen al concepto - que debemos ahora concentrar toda nuestra aten
ci6n, si queremos averiguar algo sobre, precisamente, Ia figura en cues-
. , 

t10 n . 

(2) 

El texto clave para una reconstrucci6n imaginaria del aspecto de una 
estatua de Kairos supuestamente esculpida en bronce po r Lisipo (370-
310) es un e pigrama compuesto, supuestamente, por un tal Posidipo a 
comienzos del siglo te rcero. Ese poema, publicado en Ia Anthologia 
Graeca, es el primer testimonio sobre Ia existencia de tal estatua, pro
bablemente Ia unica que jarnas se cre6 (si descartamos un relieve mas an
tiguo de Kairos- sabre el cual nos habiamos extendido antes en nuestro 

5 Javier Dominguez "Estetica hermeneutica y Hermeneutica de Ia imagen. La arti
culaci6n de Ia imagen en H. G. Gadamer y G. Doehm"; &tudios de Filosofta vol. 15 I 
16, Medellin 1997, pp. 91-111. 
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libro6 -como Ia falsificaci6n moderna que supuestamente es).7 Y a este 
texto - y a Ia 'escena ' dial6gica en el evocada - vuelven todas las descri p
ciones posteriores por mas que Ia modifiquen en los detalles. Ya que 
tambien las re-creaciones artisticas de dicha estatua - los relieves de Tro
gir, Torino y Torcello- se inspiran en una o varias de dichas descripcio
nes, es sumamente importante , antes de interpretar el texto en cuesti6n, 
conocer su contexto.s 

Posidipo, oriundo de Ia capital maced6nica de Pella, vivi6 entre 320 y 
260, mayormente en Alejandria donde tuvo relaciones personales con 
Asclepiades, el mas famoso representante del genero epigramatico ele
giaco, junto al rual cre6 posiblemente una colecci6n de este tipo de 
poemas, el llamado Soros CUMont6n") . Posidipo y Asclepiades figuran 
luego tambien en otra colecci6n, el Stepbanos C'Corona") de Meleagro 
de Gadara (alrededor de 70 a. C.) quien, ademas de sus propios epigra
mas, edit6 una selecci6n de famosos epigramaticos del pasado: en su 
proemio se mencionan unos cuarenta y siete poetas identificados con 
unas flores que forman Ia 'corona' del florilegio. Habia tambien poemas 
an6nimos, y no siempre Ia atribuci6n de poemas a determinados autores 
pareda estar segura. Mas tarde - cerca de 917 d. C. - Ia colecci6n de Me
leagro fue cambiada por un tal Cephalas quien reemplaz6 el arden alfa
betico de Meleagro por una agntpaci6n tematica en quince libros; se 
eliminaron una serie de poemas por razones morales y se agregaron 
otros que no habian figurado antes; tambien se reasignaron poemas de 
unos autores a otros (de aru que actualmente ciertos editores hablan, en 
nuestro caso, de un Seudo-Posidipo). Esa recopilaci6n fue Ia base para Ia 
formaci6n, en el siglo XIX, de Ia Hamada Antbologia Graeca (Antbologia 
Palatina, segun el manuscrito conservado en Heidelberg) en Ia que figura 
Posidipo con veinticuatro epigramas; el epigrama sobre Ia estatua 
(agalma) de Kairos esta listado como el XVI, 275,9 sin que podamos estar 
seguros de que Posidipo haya sido su autor. Tampoco hay en este caso 

6 Manfred Kerkhoff Kairos. Exploraciones ocasionales en torno a tiempo y d es
tiempo. Rio Piedras, EDUPR 1997, pp. 377-384. 

7 Andrew Stewart Greek Sculpture 1990. vol. 1, p. 149 (en vol. 2, pp. 309-311 , apa
rece, no obstante, entre las reproducciones de Kairos, Ia escena de psicostasia que 
repres~nta el llamado 'Trona de Boston'). 

8 La informacion pertinente se encuentra en la Introduction de A. S. F. Gow I D. 
L. Page Tbe Greek Anthology. Hellenistic Epigrams. Cambridge 1965. 

9 Gow 1 Page, op. cit. p. 172, no. XIX; vease tambien T. B. L. Webster Hellenistic 
poetry and art. London 1965, p. 58. 
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una confirmaci6n adicional en forma de una dedicatoria de otro e pigra
matico (como en el caso de una estatua que hizo Lisipo de Alejandro 
Magno sobre Ia cual compus ie ron epigramas tanto Posidipo como As
clepiades (XVJ 191, 120). 

En general es difkil decidir si (y cuando) hubo una 'ocasi6n' real para 
la composici6n del poema (es decir: si realmente existi6 tal estatua), o si 
se trata de una ficci6n literaria. Ocurre tambien que, a(m cuando ha habi
do una ocasi6n real evidenciada, mas tarde los poetas Ia varian literaria
mente, inventando otras o modificando las existentes, a veces por razo
nes de rivalidad. La regia es que cuanto mas rebuscada parece ser una te
matica, tanto menos probable es que se refiera a una ocasi6n real. Hay 
que tomar en cuenta que muchas veces ' Ia sede en Ia vida' de este tipo de 
poema es el banquete (simpotika o erotika; es interesante que Ion de 
Quios a quien Pausanias atribuye la composici6n de un poema geneal6gi
co sobre Kairos como 'hijo mas joven de Zeus', 10 era un maestro en este 
genera). Ya que existieron poemas dedicatorios para todas las ocasiones 
imaginables, en los epigramas que prete nden retratar a alguien, sea una 
persona real o una obra de arte, ser humano o divinidad, depe ndia del 
'estilo' del poeta cuanto se sujetaba al c6digo ret6rico (establecido desde 
antes para el apophtegma o Ia ekphrasis) o cuanto expresaba sentimie n
tos personales. A ello se anade que parte del 'juego' - de Ia competencia 
entre 'escuelas' poeticas - era Ia costumbre de mezclar los epigramas 
propios con trozos de los de otros autores, - una especie de cita modifi
cada ; de ahi probablemente se origina Ia introducci6n del formato dial6-
gico en el poema mismo, - una caracteristica sorpre nde nte de nuestro 
epigrama sobre Kairos. 

Dada esa situaci6n contextual, no hay garantia aJguna de que a nuestro 
epigrama haya correspondido una estatua realme nte existente; y es cier
tamente sospechoso que el ya mencionado Pausanias quien sl confirma (a 
mediados del segundo sigJo d. C.) Ia existencia de un culto de Kairos e n 
Olimpia, nos hable de un altar de ese dios y no haga referenda a estatua 
alguna Oo que suele hacer cuando tiene evidencia de ella), especialmente 
si la estatua de Lisipo era tan famosa como las descripciones poste riores 
nos quieren hacer creer. Pero lo importante es aqui, no lo factico, sino Ia 
fuerza de convicci6 n que emana de lo eventualmente ficticio: nos debe 
bastar que para toda una serie de autores despues de Posidipo, la estatua 

10 Descrlpci6n de Grecia libro V (Olimpia), 14, 9. 



(2001) LA OCASION: IMAGEN Y CONCEPTO 153 

sl 'existi6', si no en Ia realidad hist6rica, de todos modos en el imaginario 
cultural. 

Es hora de presentar una primera traducci6n, libre, del epigrama en 
cuesti6n (mantenemos el formate de los seis d1sticos y Ia extension de 
los versos que tiene el original): 

·~·Quien y de d6nde es et escuttor?11 
- "De Sici6n. II -II ,·cuat es su 

nombre?ll 
"Lisipo. II- "Y tu, i quien eres?ll- "Kairos quien to doma todo. II 

"iPor que estas en Ia punta de los pies?" - "Siempre estoy corrien
do . II 
"iPor que tienes un par de alas en los pies?" - "Vuelo como et vien
to . II 

"iPor que tienes una navaja en Ia derecba?" - "Para indicar a los 
hombres que soy mas agudo que cualquier filo." 

",Para que tienes et mecb6n en tu frente?ll - "Para que lo agarre 
quien venga." 
"iPor Zeus/ Por que estas calvo atras?ll -

"Porque nadie, por mas que quisiera, me agarrara ya desde atras, 
una vez que sabre pies veloces be pasado. II 

·~Para que te cre6 et artista?ll - "Para usted, 
extranjero, me coloc6 como tecci6n en este port6n . II 

El epigrama contiene en su centro Ia autodescripci6n de Kairos; el 
primero y el ultimo de los dlsticos forman el marco en el que se constata 
Ia identidad Lisipo y Ia supuesta funci6n didactica de su obra. Pero Ja 
pregunta y respuesta iniciales practicamente excluyen que Ia estatua haya 
estado expuesta en Ia ciudad natal del escultor, porque, de estar Ia estatua 
alll (en Ia casa I taller de Lisipo como algunos alegan), no tendr1a sentido 
que un visitante preguntara de d6nde proviene su creador. De todos 
modos, e l pro p6sito didactico (didaskalion) de su ex-posicion en Ia en
trada .(en protbyrois) o a trio de un edificio publico - y no de un templo
suena extrano (no habla museos aun), y Ia pointe crltica de Ia respuesta 
("para usted, extranjero") no le da tampoco mas credibilidad. Que ella -
o una copia de e lla - haya estado en Olimpia es mera especulaci6n; y que 
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haya estado en Pella es poco probable, por mas que Posidipo haya escri
to un epigrama sobre el Alexandros doryphoros de Lisipo. Ya que se 
supone que haya sido una escultura redonda de bro nce (el te rmino plas
tes parece implicar esto) - y no un relieve en perspectiva lateral - po
demos imaginarnos que realmente se dirigia frontalmente al espectador I 
observador; es decir, que este podia agarrar, al menos metaf6ricamente , 
su mech6n, y luego, al haberla pasado, notar Ia calvicie atras.11 

Cuando ese agalma se identifica como Kairos con el epiteto panda
mator, se sugiere que se trata del nombre propio de un dios, ya que tanto 
de Eros y Cronos, como de Tykhe se conoce ese atributo (variante de 
pantokrator, 'omnipotente'}, por el otro lado, tambien una personifica
ci6n o alegoria podria decir de si misma , un tanto proverbialmente: "Yo 
soy ( =significo) el tiempo que lo domina todo" . Pero mientras que pa ra 
Cronos o Tykhe este epiteto tiene un sentido evidente, para Kairos Co 
kairos) no es lo primero que a uno se le ocurriria (pues el encarna mas Ia 
velocidad que la fuerza o el dominic); pero si ha habido una transferencia . 
intencional del termirlo de Cronos a Kairos, puede comprenderse mejor 
por que en la epoca bizantina haya podido hablarse de esta estatua como 
siendo un 'kono' de Cronos (ya que cronos y kairos se usaban tardia
mente como sin6nimos). 

la descripci6n poetica de los detalles empieza con los pies y sube 
hacia Ia cabeza, para luego volver a los pies. Kairos dice el mismo que (a) 
se ha elevado sobre las puntas de sus pies y que (b) esta corriendo; pe ro 
(c) tiene tambien un par de alitas en cada uno de sus talones. Este ultimo 
rasgo metaf6rico de un movimiento 'mixto' bastante artificial excluye 
que pueda tratarse de un atleta humano real; aqul quiere sugerirse un mo
vimiento-vuelo que se asocia en Ia mitologla con Hermes. Luego Kairos 
explica que (d) tiene en su mano derecha una navaja (xyros) como signo 
(deigma) de su agudez que es mayor que Ia del filo (akme) de cualquier 
otra cosa aguda; esta es una alusi6n a la expresi6n proverbial, usada por 
Homero, Her6doto, y los poetas tragicos, de algo que esta 'en el filo de Ia 
navaja', esto es: en el momento decisive (epi xyrott tykhes, por ejemplo, 
seria un uso metaf6rico cercano al aqui citado); asl se conflfma que Kairos 
quiere ser entendido como Ia personificaci6n de un tjpo 'cortante' de 
instante que decide sobre buena o mala suerte. Pero naturalmente Ia na
vaja puede tambien relacionarse con Ia igualmente proverbial calvicie: 

11 Asi lo sugiere Karin Moser von Filseck Kairos und Eros. Bonn 1990, pp. 6-7. 
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seria un instrumento para rasurarse (xyo), cortar el pelo (cuando vuelve a 
crecer). Finalmente, Ia cabeza: (e) el pelo adelante que cae sobre la cara o 
los ojos ( kat' opsin) para que la persona que viene a su encuentro lo 
pueda 'agarrar' Oas traducciones al ingles usan aquila expresi6n prover
bial "to take time by the forelock '; comp. el aleman: 'die Gelegenheit 
beim Schopfe packen'; estas expresiones parecen tener su origen en este 
nuestro texto). La famosisima calvicie atras es (f) obviamente lo mas cho
cante y requiere la explicaci6n mas larga del texto: Kairos se ofrece una 
sola vez (hapax), despues es demasiado tarde. La descripci6n vuelve al 
final a los pies alados para destacar el correr volando, y quizas esta sea Ia 
caracteristica que hace de Kairos un dios pandamator (su septimo atribu
to): Ia fugacidad de todo momenta culminante . 

Pe ro - iera esta realmente la idea de Lisipo: representa r 'Ia fugacidad 
de todo mo menta culminante', 'exponer' la instantaneidad misma escul
pida en bronce? Antes de tratar de contestar esta pregunta , veamos 
mejor prime ro otro testimonio sobre la e nigmatica estatua, ya que tam
bien ha sido utilizado como evidencia para reconstruir las supuestas in
tenciones del escultor. 

{3) 

En 1928 se descubri6 en Trogir I Croacia Ia mayor parte de un relieve 
de rna rmol que representa al jove n Kairos corriendo de la derecha a la 
izquiercla, con mucho pelo cayendole en la frente y sobre las orejas y 
muy poco atras (liso). Los pies no se han conservado, pero se asume que 
habrian correspondido a la descripci6n de Posidipo. En su mano iz
quierda, extendida hacia adelante, el joven con el cuerpo muy atletico y 
desnudo (e 'itifalico', si se quiere) sostiene una navaja en forma de media 
luna sobre la cual - y esta es la novedad -se balancea una balanza 
(solamente un lado es visible aun) cuyo platillo derecho es tocado e in
clinado hacia abajo por el lndice de Ia mana derecha de Kairos quien, 
ademas, parece senalar con el pulgar el gesto contra Ia 'mirada maligna' . 
Como contrapeso de toda esa constelaci6n mLiy artificial a Ia izquierda, el 
artista imitador de Lisipo Je ha agregado en el lado derecho unas e no r
mes alas en la espalda (solo en parte adivinables). Los especialistas han 
dete rminado el primer siglo a. C. como el tiempo de producci6n de ese 
relieve Cioriundo o no de Ia antigua Traugurium2) y lo han declarado Ia 
representaci6n esteticamente mas valiosa que de Kairos tenemos. 
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la balanza que podria tener que ver con la decision que se toma en un 
momenta 'decisivo' - o con el juicio acerca de lo justo Co no) del mo
menta justo -, nose encontraba en el o riginal de Lisipo; pues Posidipo -
si es que de hecho describe el original -, la habria seguramente me ncio
nado; tampoco ese 'motivo iconico' se menciona en la descripcion mi
nuciosa de Calistrato que en seguida examinaremos. Entonces, ide donde 
podria provenir? Algunos alegan que, mitologica me nte visto, se vincula
ba con Hermes o con Nemesis, en el contexto del llamado 'pesaje del 
alma' (See/enwaage; psicostasia; tambien kerostasia) que, sin e mba rgo, 
implicaria que Kairos (ejecutor u observador de una kairostasia) estuvie
ra parado y no interfiriera en el ritual. En el relieve de Trogir, la mirada 
del joven parece estar fijada en su acto de interferencia que, a la vez que 
se rompe el equilibria, favorece (como Momenta favorable) una de las 
opciones de la eventual alternativa. Hay aqui, parece, un elemento de 
suerte que, vacilando, se inclina ora en una, o ra en otra direccion; y, de 
hecho, Tykbe solla aparecer -en tanto que diosa del destino, sostenien
do una balanza; es como si el azar decidiera el momentum de una te nden
cia de actuar ( momentum en latin se refiere precisamente al fen6meno de 
la inclinacion de uno de los platillos de una balanza). Una elaboracion 
posterio r de esta misma imagineria - el relieve de Torino - tiene la mis
ma constelaci6n pero completa a(m: se ven unas alas enormes en la es
palda, los dos platillos de Ia balanza sobre Ia navaja, y unas manos hechas 
Ciintencionalmente?) demasiado grandes. 

Dos siglos mas tarde, para la epoca de la Segunda Sofistica, un tal Fi
lostrato describio en sus Eikones (Imagenes) una pinacoteca napolitana 
cuyos cuadros, insiste, realmente ha visto; el pretende explicar - sigu ien
do un patron de Ia critica sofistica de describir y discutir pinturas que de
rivan sus motivos de la literatura - el trasfondo mitologico de las escenas 
pintadas. Lo que mas le interesa - ademas de las histo rias que los cuadros 
'cuentan' - es la fo rma de discurrir adecuadamente sobre los objetos 
descritos de manera que, en ultima instancia, el fm de las explicaciones es 
d idactico: los sesenta y ocho grabados, interpretados en dos libros, ex
presan un pathos sublime que hay que conocer para poder adaptarse a el 
en Ia exegesis retorica. 

En las re-ediciones renancentistas de estas Imagenes, se agregaron 
diecisiete cuadros mas, con las explicaciones del nieto de Filostrato - del 
mismo no mbre (llamado F. el ] oven , fre nte a F. el Viejo); pero ademas, 
casi como un apendice, las Descripciones de un tal Callstrato quien, a pe-
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sar de mencionar a los dos Fil6stratos, tiene otro prop6sito que ellos: 
describir, no las obras de arte de su propia epoca (siglo 3 I 4 d. C.), sino 
obras famosas de Ia Antigiiedad . Callstra to toma, de hecho, como punta 
de partida - aunque el mismo escriba en prosa - Ia tradici6n de los epi
gramas de Posidipo y Asclep1ades, y sus descripciones son tan detalladas 
que ha sido posible identificar, a partir de e lias, copias tardlas del original 
descrito. Una 'mania' personal de su procedimiento de descripci6n es 
que quiere probar que las estatuas en cuesti6n paredan 'vivas' - una con
cesi6n a Ia creencia popular del momento de que a traves de las estatuas 
se manifestaba un poder magico-demonlaco que les prestaba. vida 
(creencia compartida por Ia temprana iconografia cristiano-bizantina). 

Es una lastima que cuando en el siglo XVI se procedi6 a traducir e 
ilustrar los textos de estos tres descriptores, Ia muerte prematura de los 
pintores envueltos en Ia edici6n ilustrada (Antoine Caron ; Thomas de 
Leu) impidi6 que se hicieran ilustraciones para las Descripciones de Ca
llstrato.12 

Entre las cato rce descripciones que se conservan, la de Ia "Estatua de 
Ia Ocasi6n en Sidon" (traducci6n13 de Eis ton Sikyoni agalma tou Kai
rou) ocupa eJ sexto Iugar; esta dividida en cuatro apartados y e mpieza 
como sigue (y se notara en seguida que el autor, imitando el ideal de Fil6s
trato, esta por lo menos tan in teresado en Ia belleza de su propio estilo 
como enaltece la de la estatua que admira): 

Quiero tambwn describirte una creaci6n de Lisipo, Ia mas hermosa 
de las estatuas que ei artista realiz6 y coloc6 a Ia vista de los s i
cionios. La Ocasi6n estaba representada en. una estatua de bronce, 
rivalizando ei arte con Ia naturaleza. Era Ia Ocasi6n un muchacho 
que resplandecia con Ia jlor de Ia juventud de Ia cabeza a los pies. 
Daba gusto ver como vibraba su incipiente barba y como su cabello 
quedaba fibre para que el aJfiro lo agitara a su voluntad. Tenia m 
cuerpo jloreciente, mostrando el esplendor de unos miembros en sa
z6n . 

Callstra to quiere mediante palabras . (logo) repetir Ia faena 
(demiurgema) de Lisipo, subiendo el Kairos al rango de obra maestra ; 
exalta lo que cree fue el mensaje del maestro de Sici6n: que Kairos signifi-

12 Estos y o tros detalles se encuentran en Ia 'lntroducci6n' de Ia edici6 n de L. A. 
de Cue nca I M. A. Elvira, Barcelona 1993, pp. 9 - 30). 

13 Ibidem, p. 185. 
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ca el a pice (akme) de la juventud ·eel termino en cuestion es la hebe de un 
pais); su piel es floreciente (por pbysis) y brillante (por tekbne), todo en 
su cuerpo esta en apogeo, 'en su momento'(es boraios de aspecto). Bas
ta aqui los detalles mencionados concuerdan con Posidipo (salvo, quizas, 
por la 'barba incipiente'). 

Pero luego Calistrato sigue en su elogio 'florido' con una comparacion 
audaz, sugestiva de la atraccion erotica de ese bello Kairos: 

Se parecia a Dioniso; su frente relucia llena de gracias, y sus meji-

1/as, arreboladas en su jlor juveni/, irradiaban belleza, ofreciendo at 
espectador su rubor delicado. Se mantenfa en equilibria con la punta 
de los pies sobre una esfera, y habia alas en sus talones. En cuanto 
a su cabellera, no crecia de manera normal, sino que deslizandose 
por las cejas, dejaba caer sus bucles sobre las mejillas, en tanto que 
Ia nuca de Ia Ocasi6n· se encontraba libre de rizos, dejando ver tan 
solo un incipiente brote de cabello. 

He aqui entonces una novedad: la esfera; la conocemos (de Ia Tabla 
de Cebes)14 como 'simbolo' tipico de Tykbe. Veremos que mas tarde, 
ciertos autores, no de acuerdo con esta fusion de Tykbe y Kairos, colo
caran la Ocasion sobre un bloque cuadrado; pero este, a su vez, puede 
interpretarse, de nuevo, como indicio de algo aleatoric, el dado. 

Inducido quizas por Ia comparacion de Kairos con el seductor Dioni-
so, Calistrato Ilega a su tema favorito : 

Mudos nos quedamos a/ comprobar que el bronce 1/evaba a cabo 
acetones propios de un ser vivo y se excedia de sus habituates atri
buciones; pues, siendo bronce, se ruborizaba y, duro por naturaleza, 
se ablandaba, cediendo en to do a los designios del arte; aunque c a
recia de sentidos, aparentaba tenerlos, y, estando .firmemente colo
cado en pie sobre el suelo, sin embargo daba Ia impresi6n de poder 
moverse con ligereza, y engm1aba al espectador induciendoio a creer 
que, ademas de ser capaz de caminar, habia recibido de su creador 
Ia posibilidad de surcar, si queria, con sus alas los espacios aereos. 

Asi que Callstrato, dejandose llevar por su afan de atribuirle a la esta
tua una sensacion viva- el termino en cuestion es el de aistbesis -, pare
ce que se olvida de la esfera, y tiene a Kairos con el pie firmemente 

l4 j ohn T. Fitzgerald I L. Michael White 7be Tabula of Cebes Chico, California, 
1977, p. 6 (VII, 3: epi litbou strongylou besteken). En esa obra - que data del primer 
siglo d . C. - se imerpretan unas pinturas dentro de un templo de Cronos. 
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(pagios) colocado (sterizomai 'estar parado'), en apariencia d otado de 
traslado hacia adelante (eis to proso phora), a pesar de estar inmovil 
(hestos). 0 quizas el punto sea que si bien se balancee con Ia punta del 
pie sobre una sphaira, esto no impide que lo haga en forma firme . 

Sea como sea, ahora nuestro autor, lleno de asombro ( thauma) nos 
intro duce a un iconologo quien pro porcio na Ia inte rpretacio n filosofica 
Cisoflstica?) de Ia obra de Lis ipo: 

Tal era Ia maraui/la que se ofrecia a nuestros ojos. Un entendido en 
arte, de los que saben desuelar las maraui/las de los artistas con 
una sensibilidad especialfsima, rejlexion6 sobre Ia estatua, explica n
do el caracter de Ia Ocasi6n tal y como habfa sido recogido por el 
arte: las alas de los talones aludian a su rapidez y a que, transpor
tada por las horas, ua rodando por toda Ia eternidad; su belleza jUr
uenil, al hecho de que Ia belleza es siempre ocasiona/ y de que Ia 
Ocasi6n es la (mica creadora de belleza, en tanto que lo ajado no 
participa en absoluto de Ia naturaleza de Ia Ocasi6n; los mechones 
que caian sobre su frente, indicaban, por ttltimo, que cuando esta 
cerca haya que cogerla por los pelos, porque una uez que pasa, pa
sa con ella el momento de actuar, y Ia Ocasi6n desperdiciada m 
puede recuperarse. 

Veamos primero como, en Ia mise an abime presentada, se caracte
riza al experto: e l es un sophos en asuntos de Ia tekhne; su saber consiste 
en poder leer los vestigios ( ikhneuo) de die has mara villas de los artistas 
porque el posee una aisthesis mas 'artistica' ( tekhnikotera) que o tros, 
una sensibilidad que, cree mos, equivale a Ia imaginacio n productiva de l 
inte rprete con-genia l. Ese icono logo que es tambien un ikhn6logo, re lata 
Calistrato, en Ia ocasion de estar ante una imagen de Ia Ocasion, aplico un 
logismos a Ia obra (o: 'alabo e l d iseno de la o hra'), hacienda una exegesis 
del poder (dynamis; acaso iSignifica ncia?) de Kairos tal como fue reteni
do ('salvado', ifie lmente retratado?) por e l arte. 

Respecto de Ia inte rpretacion propuesta por el especialista, compar
tida, parece, po r Calistrato, hay tres topicos hermeneuticos: (a) las alas, 
vinculadas con Ia ra p idez del tiempo; (b) el aspecto juvenil, vincula do 
con Ia belleza; y (c) el sirnbo lismo de pelo y calvicie, vinculado con e l 
reconocimiento de Ia ocasion justa para actuar. 

En el prime r punto hay un problema textual: con Ia ra pidez 
(oxythes) se vincula , quizas sugerido po r Ia esfera debajo de los pies ala
dos, un movimie nto de rodaje, pudiendo entenderse que "como causa 
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de las (revoluciones de) las edades es representado como rodando sobre 
las estaciones"; si se piensa en Ia carroza de las estaciones (Horai = Kai
rot), Ia Ocasi6n se moverla con elias a traves del tiempo sin fin (aion). 

En el segundo punto tambien se ofrecen unas variantes de traduc
ci6n: Ia estatua muestra la bora (edad joven) como floreciente 
(epanthousa); por eso podria optarse - en Ia frase siguiente - por "todo 
lo oportuno es bello" (boti pan eukairon to horaion; all the timely is 
beautiful); aqur es la segunda clausula Ia que decide: s6lo Kairos es la causa 
de la belleza, y no al reves (all the beautiful is opportune): el kairos (no 
el dios, sino el momenta que el personifica) es el (mico artifice 
(demiourgos) de la belleza; esta fue antes asociada con lo floreciente de la 
edad; de ahi que lo contrario, lo no floreciente , quede fuera de la pbysis 
del kairos (edad favorable). 

En el tercer punto llama Ia atenci6n la expresi6n 'el momenta de ac
tuar'; el original he ton pragmaton akme sugeriria algo como 'Ia culmina
cion de los hechos', 'Ia coyuntura; cuando dejamos pasar a ella, queda 
menospreciado (oligorebtbenta) el memento justo: ahora resulta irrecu
perable. 

(4) 

Ya que las descripciones que Posidipo y Calistrato nos proporc io nan 
de Ia estatua de Kairos de Lisipo son el (mico testimonio sobre esta, no 
sera ninguna sorpresa que el autor de Ia mas reciente monografia sobre Ia 
escultura griega, Andrew Stuart, las haya combinado para la siguiente 
evocaci6n de la estatua (en la que tambien toma en cuenta el relieve de 
Trogir):15 

Set up 1n the porch as a lesson ' and called 'the only creator of 
beauty' it apparently proclaimed that Lysippos 's novel handling of 
symmetria, rhy thmos, and accuracy of modeling (akribeia) came to a 
more satisfactory correlatton (kairos) than Polykleitos 's. On the wa
tershed between youth and age, with a long forelock, but bald at the 
back, nmning but about to fly, its own ambiguity stressed at once the 
slipperiness of the kairos as a concept, and the pi11point accuracy 
needed to realize it in bronze. 1be razor and the scales both co m
pound and unify the mass of images, emphasiz ing the uegligible lati
tude the kairos allows, the fine judgement required of the sculptor, 

15 Stewart, op. cit , p. 188. 
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the exact balance he must maintain, and the supreme difficulty of the 
task - for to take wing holding a pair of scales on a razor would 
daunt even the gods. 

161 

Esa bella interpre tacion del significado de Ia estatua que el ico no logo 
o bviamente admira, hace inicialmente refe renda, mediante citas, a de ta
lles que conocemos de Posidipo y Calistrato; luego se refie re al nuevo 
'p rograma' estetico que Lisipo, parece, defendia frente a su admirado 
precursor Policleto: Kairos- el d ios en su estatua - explicita, po r un lado, 
el ideal de un nuevo cano n, centrado en Ia nocion de kairos, es decir: Ia 
justa correlacion de los principios symmetria, rhythmos y akribeia. Po r 
e l otro lado, se inte rpreta esa norma de kairos en el sentido de Ia akme 
biologica, el estar en su flo r, en el mome nto decisivo y fugaz 'entre ' ju
ventud y adultez, y asl mismo apunta al 'mo mento' entre correr y vo lar. 
Tercero explicita lo indeterminable del concepto que se nos desliza en 
los intentos de definicion (Stewart llama a Lisipo mismo "that most sli
ppery o f personalities"); cuarto, explicita el mo mento preciso, Ia preci
sion de Ia ejecucion, de tal tipo de trabajo; luego, mediante los simbo los 
de navaja y balanza, explicita lo estrechisimo del mo mento, y sexto, el 
juicio fino - e l balancear en favo r o en contra - requerido del esculto r; y 
finalmente, septimo, el mo mento de riesgo ante una tarea de tanta d ifi
cultad . Es inte resante que Stewart contraste lo aparentemente disparata
do de esa figura escurridiza con Ia tranquilidad contempla tiva, Ia 
'magnanimidad ' de Ia estatua de Socrates (encargada po r Atenas para el 
salon de asamblea donde convergeria Ia procesio n panatenaica): aqui Li
sipo logra capturar e l momento de visio n - Ia mirada de Socrates se diri
ge hacia arriba, hacia las ideas -, y adernas, seg(Jn Stewart - ya que la epoca 
de Alejandro es tambien Ia epoca de Aristo te les - el ideal aristote lico de 
Ia megalopsykhia. 

El 'espiritu de Ia epoca' apreciaba tambien, y mucho mas que antes 
seg(m Charles Picard, lo eflmero y fugaz, y no es de asombrarse que esa 
nueva visualizacion de "lo instantaneo e inestable del presente" t6 haya 

querido expresarse en una obra programatica; y po r tal to ma Stewart Ia 
estatua de Kairos, una o bra-cano n, expresi6 n consciente de Ia sensib ili
dad nueva de "Ia epoca de Alejandro" (este es el titulo del capitulo dedi
cado a Lisipo) en Ia que el instante es dios; y si en el a rte Ia ho ra de Ia au-

. 

16 Charles Picard Manuel cl' a rcheologie grecque, Paris 1963, vol. IV, 2 La 
sculpture, p. 556. 
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tomanifestacion de ese dios ha llegado, una estetica de lo momentaneo, 
lo propicio y critico del momenta, esta obviamente 'al clia' . Escribe 
Stewart:17 

Lysippos apparently wrote no treatise, but instead seems to have 
presented these discoveries in allegorical form at Sikyon, in a statue 
of the 'god' Kairos now known only through some reliefs and gem en
graving. Kairos, I the point of decision', had perhaps featured tz 
Ploykleitean aesthetics, but L ysippos radically extended its meaning 
both iconographically and stylistically. Tbe individual component of 
this polemical image resonates strongly within the whole engaging of 
the spectator as participant, through the act of interpretation, in the 
new aesthetic. 

Que Lisipo sabra cambiar de estilo, lo mostro ya Ja comparacion de 
las estatuas de Kairos y de Socrates, y lo muestra aun mas una compara
cion de las diferentes estatuas que hizo de Alejandro quien le facilito va
rias veces 'el momenta dorado' de retratarlo. Toda escultura 'congela ' 
algun momenta, pero en Lisipo quien vivio el mismo como artista varios 
'momentos fulgurantes' de creatividad, este 'instanteismo' se hace pro
grama, y lo momentaneo -de un='gesto inesperado caracteriza muchas de 
sus obras: lo subito, lo mismo que lo fortuito, de una postura, en fin, alga 
particularmente llamativo o emotivo en una 'ocasion' de movimiento, -
esto es lo que parece haber fascinado al gran 'ilusionista' quien favorecio 
Ia apariencia sofistica(da) frente al ideal pitagorico del Canon de Policle
to. Si Aristoteles dice en su Poetica (cap. 25, 1460 b) que la mimesis artis
tica puede tener tres modos: el de las casas como eran o son; o el de las 
casas tal como parecen o se dicen ser; o el de las casas tal como debe
rian ser - el caso de Lisipo sera el segundo, mientras que Policleto aspi
raba a cumplir con el tercero. Si se ha podido creer que Policleto haya 
tambien creado una estatua de Kairos, 18 par improbable que esto sea, tal 
atribucion es al menos un indicia de que su ideal de proporcion 
(anatomica) podria haber tenido alga que ver con la concepcion pitago
rica del kairion (entendida como lo bien medido o el justa media). Esta 

17 Stewart, op. cit., p. 187s. 

l8 Plutarco parece aludir a Ia importancia de Ia feliz congruencia (kairos) en un 
pasaje (45 c) de sus Moralia que constata: "En toda obra, Ia belleza resulta de muchos 
elementos calculables que ocurren en una sola feliz congruencia seglin Gas exigen
cias) de una cierta simetria y armonia" . La expresi6n 'ets bena kairon' podria tradu
cirse tambien con 'una (mica medida oportuna' (Ia del justo medio). 
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concepcion 'orga nica ' - cuyo o rigen a partir y en contra de Ia con cep 
cion mecanica egipcia ha s ido descrito detalladame nte por Erwin Pa

n o fs ky19 - le permitla -y exigla - al esculto r bastante flexibilidad ya en Ia 
epoca clasica, - y mas aun e n Ia helerustica:2o 

Classical Greek art took into account the shifting of the dimensions 
as a result of organic movement; the foreshortening resulting from the 
process of vision; and the necessity of correcting, tn certain in
stances, the optical impression of the beholder by 'eurythmic' adjust
ments. Hence the Greeks could admit a theory of proportions only tz 
so far as it allowed the artist the freedom to vary the 'objective' di
mensions from case to case by a free rearrangement - tn short, only 
in so far as it was limited to the role of anthropometry. 

jenocrates, un disdpulo de Lisipo, compuso una historia crltica 
(perdida) de los canones esculturales hasta Ia epoca de su maestro, y de 

el data probablemente Ia informacion que luego nos da Plinio sobre Ia 
estetica de Lisipo (en e l contexto donde su Historia Natural versa sob re 

el tratamiento del bronce). Despues de haber descrito el efecto que tu

vieron e l famoso Apoxyomenos sobre el emperado r Tiberio, y el ]oven 
Alejandro sobre Ner6n, Plinio caracteriza el estilo de Lisipo com o sigue 
(Histora Natural XXXIV, 65; en la traduccion de Stewart):21 

Lysippos is said to have contributed much to the art of sculpture by 
rendering the hair in more detai" by making the beads of his figures 
smaller than the old sculptors used to do, and the bodies slenderer 
and leaner, to give his statues the appearance of great height. Latin 
bas no word f or 'symmetria ' which be most scrupulously preserved 
by a new and hitherto untried system that modified the foursquare 
figures of the ancients; and be used to say publicly that while they 
bad made men. as they were, be made them as they appeared to be. 

Esta s imetria de las esculturas de Usipo, aunque haya sido inicialmente 

parecida a Ia de Po licleto - pues sabemos por Cicer6n (Brutus 296) que 
Lis ipo lo admiraba mucho y considero el Doryphoros como su m o delo 
por excelencia - se m odific6 en alg(Jn m o menta dado, - y debemos 

19 Erwin Panofsky "The histo ry of pro portions as a reflection of the history o f 
styles", 'en Meaning fn the Visual arts, Garden City 1955, pp. 62-72 (este capitulo fue 
originalmente escrito en 1921). 

20 Ibidem, p. 62s. 

21 Stewart, o p. cit. , p.291. 
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asumir que esto ocurri6 por contacto con alg1Jn sofista - y Uev6 a un ca
non nuevo que, segun Jen6crates, favoreda Ia apariencia frente a Ja reali
dad. De ahi que Ia mayor elegancia y flexibilidad de las figuras de Lisipo 
contrastara tanto con lo estatuario (menos 'vivo') de las esculturas cbisi
cas. Si es verdad que, como Plinio relata, el joven Lisipo declar6 una vez 
que imitaba mas Ia naturaleza misma que a alglin artista, debe haber sido 
Ia naturaleza en su movilidad creadora , es decir: Ia naturaleza del cuerpo 
humano en movimiento, y mas precisamente, en el momento de realizar 
un movimiento brusco; y los ajustes perspectivistas para 'enganar' al es
pectador implicaban , entre otras cosas, poner muchisima atenci6n en Ia 
precision de los detalles. Por el manejo genial de su genre-mixing logr6 
trascender el ideal de las medidas 'doradas' del homo bene figuratus 
(Vitruvio), venciendo a Policleto con sus propias armas, al crear, por 
ejemplo, un Alexandros doryphoros que super6 en el terreno de Ia mo
vilidad lo que el modelo habia logrado en el de Ia rnajestuosidad estatua
ria. Las concesiones 'fenomenalistas' -como Ia preferencia de las pro
porciones s6lo 'aparencialmente' bellas - no significan que no hayan 
existido reglas ya, sino Ia diferencia de estilo se defin1a ahora por el grado 
de desviaci6n de ellas; y si estas inicialmente se referlan a Ia creaci6n de 
un tipo (ideal), la desviaci6n permitia mas que antes reproducir rasgos 
individuales - algo por lo cual Lisipo es famoso. 

En este contexte es importante subrayar - ya que su Kairos es obvia
mente una figura del tipo 'atleta' (y eran los atletas los que en Olimpia 
depositaban coronas en el altar de Kairos) - que Lisipo ha producido, 
ademas de sus 'retratos' de dioses (varios de Zeus, sobre todo) y de he
roes (Heracles, por ejemplo), sendas estatuas de vencedores olrmpicos, 
especialmente de boxeadores; el famoso Apoxyomenos pertenece a esta 
categorla depo rtivo-heroica. Por eso se ha especulado sobre Ia existencia 
de una estatua de Kairos en Olimpia (aunque bomos 'altar' noes lo mismo 
que agalma 'estatua'); pero mas importante que esto es adivinar por que 
el 'olimpico' Kairos se haya representado como un corredor; mas tarde 
se sobreentendera que Ja Ocasi6n llega o se aleja 'corriendo', - pero ien 
que se basa la idea originaria? iHubo quizas un atleta de nombre Kairos, 
es decir: tenemos que ver con el retrato de un individuo humano? 

Normalmente una divinidad no corre - esto se conside r6 indigno de 
Ia misma naturaleza divina (piensese en Ia crltica de j en6fanes; o en el 
dios inm6vil de Arist6teles). Ahora bie n, el tiempo si 'corre ' o 'vuela' (si 
no 'fluye'), y del instante se dice que 'pasa · o 'huye' . iQue remedio que-
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daba sino re-producir adecuadamente esa movilidad divinizada que re
presenta Kairos? Pe ro, por el otro lado, irealmente podemos adscribirle 
a Lisipo una intenci6 n filos6fica - Ia de representar Ia 'instantaneidad' 
misma, o la de expresar Ia 'inestabilidad de Ia vida fugitiva de su siglo', o Ia 
de querer plasmar Ia conciencia de un umbra}', sea entre dos edades 
biol6gicas, sea entre dos epocas hist6ricas?22 iRealmente queria, como 
quiere Stewart, crear una obra programatica que fuese Ia 'expresi6n de un 
nuevo canon estetico', o no se trataba mas bien de 'un ejemplo del estu
dio del movimiento' ? iRealmente queria trasmitir con esta estatua 'Ia 
nueva ideologla alejandrina', esculpiendo el Kairos por pedido del con
quistador de Oriente y exhibiendolo en el palacio de Pella?23 

Sea como sea, alin si Lisipo no era un escultor-fil6sofo (como Socra
tes), - por que entonces un Quintiliano escribirla (Inst. Or. XII, 10, 9) que 
Lisipo -junto a Praxlteles - "ha llegado lo mas cerca de Ia verdad" ?24 

iCual verdad? iAcaso Lisipo no cultivaba lo contra rio, Ia apariencia? A I 
respecto, en el siglo cuarto d . C. el orador sofista Himerio escribi6 en 
uno de sus discursos poeticos (Eclogae XIV, 1): 

Lisipo era bien capacitado, y esto no solamente con sus manos, sino 
tambien con su espiritu; este, ien que bazaiias no se aventur6! El ins
cribi6 a Kairos entre los dtoses, creando una estatua de el que a 
traves de Ia imagen interpretaba su naturaleza. La escultura, si me 
acuerdo bien, era a/go como esto: represent a a un }oven sumamente 
bello de aspecto, un efebo en su jlor, con el cabello largo cayendole 
de sus sienes sobre su frente, pero desnudo en Ia parte atrtis de Ia 
cabeza. Estaba armado, en su derecba, con una navaja, y sostenia 
con Ia izquierda una balanza. Estaba a/ado en sus talones, no para 
moverse a traves del aire sobre Ia tierra, sino para ocultar el becbo 
de que, a pesar de parecer tocar el suelo, con su peso no se apoya
ba en Ia tierra. 

Esta constataci6n explkita de Ia deificaci6n del (concepto de) Kairos 
parece sugerir que Himerio visualizaba Ia estatua como un objeto de cui
to; Ia forma (morphe) que le dio Lisipo era de una audacia de espiritu que 
Iogr6 realizar, a traves del 'icono', una exegesis de Ia physis de Kairos, es 
decir: el espiritu de Lisipo hizo las veces de icon6logo. La estatua, Hamada 
un daidalma, una escultura digna del legendario Dedalo (cuyas figuras , 

• 

22 Asi Moser von Filseck, op. cit., pp. 14-17. 

23 Cook Zeus vol. II, 1, pp. 859-869. 

24 Moser von Filseck, op. cit. , p. 42. 
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como se cuenta, se movian), creaba Ia ilusi6n de liviandad (Ia apariencia 
del vuelo, creada por las alitas en los talones, encubre Ia verdad de que 
no lucia pesado). Respecto de los detalles, podemos notar que la navaja 
se ha convertido en un arma (y pronto hasta se transformara en una ma
khaira, 'espada'); probablemente para impedir que alguien lo agarre a 
Kairos porIa fuerza; ademas, Ia balanza ha cambiado de mano, y el inve
rosirniJ acto de balanceo- balanza sobre el filo de navaja - desaparece, lo 
mismo que la cuestionable intervenci6n con el dedo del djos. Que Hime
rio destaque Ia belleza y juventud de Kairos delata Ia influencia de Calistra
to; el efebo representa Ia vida misma 'en su momento', y de a qui a identi
ficar a Kairos con la personificaci6n tardia de Bios es solo un paso (que 
luego de hecho se dio, por ejemplo en el bello poema Eis eikonismenon 
ton Bion de Teodo ro Pr6dro mo que utiliza Ia imagineria de Kairos para 
caracterizar Ia Vida como consejera nuestra).25 

Que Lisipo haya logrado esculpir al efebo Kairos en su kairos podria 
tambien interpretarse en el sentido de que lo hizo en lo que Lessing, en 
su Laocoonte, ha llama do el momento Jecundo: el momento que le da alas 
a Ia imaginaci6n porque deja adivinar, pero no reproduce, lo que tiene 
que ocurrir luego; en el caso de Kairos este serla el acontecimiento anti
cipable de que el pelo del dios de hecho sea agarrado por alguien (como 
to muestra el relieve grotesco de Torcello). AI representar a Kairos en el 
momento antes de ocurrir eso, Lisipo habrla realizado con Kairos lo que 
tambien hizo con Eros, captado y mostrado en el memento inmediata
mente antes de mandar su proverbial flecha , a saber en el mo mento de 
tensar el arco.26 Naturalmente no estamos implicando que Lisipo haya de 
heche 'pensado' en estes mjsmos terminos, pues esto presupondria que 
haya experimentado, en su reflexi6n previa a la realizaci6n de la obra , 
aquella dialectica de concepcion kairificante y realizaci6n kairica de Ia 
que E. Moutsopoulos habla en su estetica de la kairicidad que, sin em
bargo, se inspira en Ia obra de Lisipo .27 

25 Moser von Filseck, op. cit., p. 77; el texto original se encuentra en el vol. 133 de 
Ia Patrologia de Migne (p. 1419) 

26 Ibidem, pp. 43 ss. (Ia autora aprovecha Ia concepci6n de Lessing para interpre
tar las estatuas de Kajros y Eros). 

27 Evanghelos Moutsopoulos Katros. La mise et I' enjeu. Paris 1997, pp. 181-183 
(El autor usa el poema de Posidipo como eplgrafe de este su libro). 
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(5) 

En el mismo siglo de Himerio nos encontramos con la primera ve r
sion latina del epigrama de Posidipo, - mejor dicho: con una mitad del 
mismo, ya que el au tor en cuesti6n -el poeta doctus christianus Ausonio 
- cultiva un genero literario que permite transformar el texto de los cHisi
cos: segun Ia consigna de alieno nostrnm, o se unen a los versos de ellos 
versos nuevos de su propia mano, o se permite que versos de varios cla
sicos se junten en un texto nuevo. Muy famoso en su tiempo y region 
(Burdeos), y hoy dla mas conocido por su poema paisajista Masella, Au
sonic nos proporciona la siguiente Imago Occasionis:2B 

'~·De quien es la obra?" - "De Fidias quien tambien hizo la estatua 
de Palas y la de Zeus; yo soy su tercera palma.~~ 

Yo soy una diosa rara, conocida por pocos: la Ocasi6n . ~~ -
"iY por que estas sobre una rueda?~~ - "No puedo estar parada 

en sitio alguno."- '~Por que tienes alas?~~ - "Porque estoy volando. 
Lo que Mercurio suele dar a/ azar, yo lo negocio cuando me da Ia 
gana. 

''iY cubres tu cara con un mecb6n?"- "No quiero ser reconocida. JJ 

Pero mira, cPor que eres calva atras?" - "Para no poder ser agarra
da en mi fuga, "-

''i Y con cual compafiera vas a hi unida?"-"Que te lo dig a ella/" 
"Dime entonces tu, i quien eres?" - "Yo soy una diosa cuyo nombre no 
se le ocurri6 ni a Cicer6n m ismo."-

Soy Ia diosa que exige Ia responsabilidad de lo becho o no becho, 
para que baya castigo, claro esta. Por eso me llamo Metanoea ." 

"Bien, dime ahora tu (Ocasi6n): c"que tiene ella que ver contigo?" -
Ella se queda cuando yo be escapado volando: la retienen los que yo 
he deja do atras. " 

28 El texto Iatino (y Ia traducci6n al ingles) puede consultarse en Ausonius Opus
cu/a vol. II , pp. 174-177; ed/ trad . Hugh Evelyn White, Harva rd University Press, Cam
bridge 1949. El poema tiene como titulo "In simulacntm Occasionis et Paenitentiae" 
y figura como el no. XXXIII de Ia colecci6n "Epigrams on various matters" . 
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Y tu mismo, mientras me interrogas y te demoras narrando todo eso, 
No estas sino confirmando que ya me be salido de tus manos." 

Aqui tenemos que ir verso por verso. Que Ia estatua (signum es el 
termino usado) de Lisipo sea ahora atribuida a Fidias parece, ademas de 
ser un anacronismo, implicar Ia insinuacion de que con el nombre mas 
clasico de este puedan justificarse mejor las innovaciones posteriores del 
poema. El que Occasio sea una diosa poco (re)conocida, puede aludir a 
su frecuente confusion con Ia mas conocida Fortuna ( imperatrix mundt), 
y Ia rebaja respecto de ~u poder (antes 'omnipotente'). La rueda es una 
innovacion que claramente Ia acerca a Fortuna; y que con las alas se indi
que su caracter inconstante, no parece consecuente, pues el termino 
volubilis es un epiteto conocido de Fortuna. La vinculacion con el fortu
nare de Mercurio presupone una reinterpretacion romana del Hermes 
griego quien si era acompanante I guia de los comerciantes viajeros, pero 
no el dios de Ia riqueza (que era Ploutos); de todos modos, el cambia re
pentino en estos asuntos es tambien una funcion de Fortuna. Finalmente, 
el hecho de que el pelo adelante sirva, no para agarrar Ia ocasion, sino pa
ra mantener su incognito, adara que su no querer ser reconocida es in
tencional. Hasta aqui - hasta Ia mitad del epigrama en el cuarto distico -
tenemos aun el modelo de Posidipo presente, aunque ligeramente modi
ficado en direccion hacia una fusion con Fortuna .; eso no es extrano par
que nuestro autor escribio tambien un opusculo sobre "La variedad de 
Fortu na" . 

Si no supieramos que Ia segunda figura introducida en el poema, Me
tanoea, fue ya en un contexto pagano Ia acompanante de Fortuna, podr!a 
pensarse que con Ia personificacion del arrepentimiento (o de Ia peni
tencia) Ausonio esta anadiendo un elemento cristiano; pero aunque qui
zas el interes en su funcion castigadora sugiere una intencion netamente 
cristiana, el contexto de Ia muy popular Tabla de Cebes en el que ella en
tra en escena no excluye una version pagana (iestoica?) de esa idea . El que 
su nombre no sea sino una transcripcion latina de Ia compane ra de 
Tykhe, no habla en contra de tal interpretacion; pues mientras que en Ia 
Tabla Ia aparici6n de Metanoia estaba ligada a un encuentro un tanto for
tuito de un hombre ya castigado con Ia diosa que luego lo lleva a Ia buena 
paideia, aqur es ella quien exige responsabilidad del ser humano para 
eventualmente castigarlo. La idea detras parece ser que Ia persona que no 
ha reconocido a tiempo a Occasio I Fortuna cuando se acercaba, merece 
ser vktima de Metanoea, Ia dea que dice de si misma que causa las penas 
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para que haya un a rrepe ntimiento ("Sum dea, quae factique et non facti 
exigo poenas, I nempe ut paeniteat. Sic METANOEA vocor."). Po r eso 
en nuestro epigrama, la Ocasi6 n hasta incrimina a la voz que hizo las pre
guntas y perdi6 su tiempo e n narra r este encuentro mo tivado po r curio

sidad ("tu quoque dum rogitas, dum percontando moraris,? Elapsam 
dices me tibi e manibus." -jque auto-invectiva poetica!) . Asl que lo que en 
Posid ipo e ra una ensenanza para e l provecho d e l individuo que se inte re
saba en Ia estatua de Kairos, en Ausonio suena como un pasatiempo vi

tuperable. No hay menci6n, ni de Ia navaja, ni de una balanza; y de Ia be
lleza de Occasio tampoco se habla; en vez de e llo, Ia segunda mitad d e l 
poema esta d edicada a Ia co-imagen de Ia nueva companera de Ia 'diosa' 
que a pa rtir de aha ra sustituira al e febo Kairos (tres s iglos antes, en una 
estrofa d e l fabu lista ro mano Fedro se hablaba aun de una effigies Tempo
ris, d e un "cursor volucri pendens in novacula ", de un Tempus mascu li

ne que significaba "occasionem rerum brevem"). 

Aho ra bien, ique sentido tiene Ia menci6 n de Cicer6 n? El re proche 
de no habe r conocido a Metanoea ("sum dea, cui nomen nee Cicero de
dit."), ia cual texto o contexte puede referirse? Una variante tardla de Ia 
antigua ka irosofia griega (que he mos resumido en o tra ocasi6 n),29 es Ia 
teoria estoica d e Ia pareja conceptual d e eukairia I akairia que le agrega 

a Ia e tica una c ie rta to nalidad este tica. Con los re presentantes d e Ia Estoa 
media, Panecio y Posido nia, esta teoria llega a Ro ma, y en Cicer6 n , disd
pulo de Posid o nia, ella encuentra su formulaci6n latina. Dada Ia e no rme 

autoridad que Cicer6 n te ndra para el humanismo occidental, sus traduc
ciones e inte rpre taciones de los terminos claves de dicha teoria prede
terminan la termino logla poste rio r en latin (como hemos podido com 
probar respecto de un tratado renacentista sabre la Ocasi6n cuyo Prefa
cio cita inmediatame nte a Cicer6 n).30 Por esta raz6n es recomendab le 

examinar b reveme nte e l contexte mora l de la eukairia estoica tal com o 
aparece en textos de Cicer6 n (notemos, con eukairia I akairia, a(m en 
g riego kairos ha cambiado ya de genera - y, s i es pe rsonificado, de se

xo). 

Un primer ejemplo d e su labor traducto ra se encuentra e n el capitulo 
XIV del te rcer libro de De finibus, el contexte inmediato es Ia concep -

• 

29 Manfred Kerkhoff "Los origenes de Ia ka irosofia antigua", en (ed) M. Santiago 
13o lanos Enrique Paj6n educador de sentimientos, Ediciones Linteo, Ourense 2000, 

pp. 59-79. 
30 Ionnes David Occasio arrepta, neglecta, Amberes 1603, p. II. 
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cion esto ica del fin de los bienes y, dentro de ella, el concepto de arete I 
virtus, ligado, a su vez, con e l concepto del tiempo: 

Y en. Ia misma forma que 'io oportuno' - traduzcamos asi 'eukatria I 
- 110 aumenta por una proiongaci6n en el tiempo - ya que los asun
tos que 1/amamos 'oportunos' tumen su medida apropiada - asi Ia 
conducta recta - asi traduzco 'kat orthosis'; pues' katortboma ' e s 
una acci6n recta particular - asi Ia eficacia recta, digo, y Ia corwe
niencia- y, en ultima instancia, el bien mismo que consiste en estar 
en armonia con Ia naturaleza - no acceden a ningt"m crecimiento; 
pues las cos as de las que aqui bablo, como Ia 'oportunidad' mend o
nada, no se bacen mayores por una proiongact6n temporal. Debido a 
esta raz6n, los estoicos tampoco parecen constderar mas deseable 
y atractiva Ia vida feliz si dura mas que cuando es breve. 

Mientras que en este pasaje eukairia se traduce po r opportunitas, 
otro texto, del capitulo 40 de De officis, propane occasio: 

Lo proximo que debemos discutir es ei orden de los asuntos y las 
oportunidades de los tiempos. Esas dos cua/idades forman el conte
nido de una ciencia que los griegos /Iaman 'eutaxia ' - pero no aque-
1/a 'eutaxia' que traducimos por 'modestia 1, derivada, a su vez, del 
termino 'modus ' - sino esa 'eutaxia ' que entendemos es 'Ia conserva
ci6n del orden ' . De abi que como llamamos aquella 'modeslia ', as f 
los estoicos definen Ia misma 'modestia ' como 'Ia ciencia de coiocar 
todo lo que se bace o dice en su silio y Iugar apropiado l . En esta 
f orma, 'ordenact6n I y 'colocaci6n justa ' parecerian ser lo mismo 
porque elios definen 'orden I como 'acomoclaci6n de las cosas en sus 
sitios adecuados y apropiados ' . Y el Iugar apto para Ia acci6n lo 
/Iaman ' Ia oportunidad de las circunstanctas:· y el tte mpo oporttmo 
de Ia acci6n que los griegos llaman 'eukairia ' se dice en /atfn 
10casi6n' . Asf result a que dicha 'modestia ' que interpretamos como 
acabo de decirl es Ia ' ciencia de Ia oportunidad de los tiempos ap
tos para Ia acci6n I • 

Estas distinciones muy precisas dan una idea de la diligencia con la 
que Cicer6n se ha dedicado a no solamente traducir las palabras griegas, 
sino a trasmitir el espiritu de su contexto ftlos6fico para hacerlo 
'digerible' para la mentalidad romana. Tambien observamos cuanto ha 
cambiado desde entonces el significado, por ejemplo, del termino 
'modestia' : de "scientia opportunitatis idoneornm ad agendum tempo
rum" ha llegado a indicar una virtud personal de autolimitaci6n voluntaria . 
Mas adelante en el mismo capitulo, Cicer6 n insiste en la gran impo rtan-
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cia del Iugar apto y del tiempo justo; hasta indica ignorar el tiempo justo 
significa dejar de ser un ser humano ("inhumanus videatur inscitia tern
pons'); y en e l capitulo XVII1 del tercer libro de De finibus, Cicer6n co
ro na esta kairosofia con Ia recomendaci6n tipicarnente estoica de Ia kai
rotanasia: 

El sabio cuando haya 1/egado a ser lo mas f eliz, puede a veces tener 
Ia fimci6n de abandonar Ia vida, si puede hacerlo en el momento Jus
to; pues asi es que hay que considerar que es un asunto de Ia opor
tunidad tambien el vivir f eliz que consiste en vivir convenientemente, 
es decir: de actterdo con la naturaleza. 

Como Cicer6 n explica en o tro Iugar (De senectute XXI , 85), es de
seable que en su rnornento se extinga Ia llama de Ia vida porque Ia natura
leza - el logos I ratio de Ia sirnpatia c6smica - le ha fijado una rnedida a Ia 
vida mas alia de Ia cual no seria debido prolongarla . Asi que habra una 
ocasi6 n justa de rnorir, siendo Ia ocasi6n "una parte del tiernpo que ofre
ce una oportunidad adecuada para hacer - o no hacer - algo" (De inven
tione I, 27), es decir: una cualidad (Ia de 'opo rtuno') agregada a un 
'espacio de tie rnpo' de extension finita (y no olvidernos que el termino 
oc-casio esta etimo l6gicarnente ligado a casus, el azar, y a oc-casus, el 
hundimiento). 

Verdad es que todo ese contexto 'fatalista'- conforme con el ideal es
toico de Ia oikeiosis o commendatio, Ia adaptaci6n sahia a lo que ocurre 
sie mpre a tiempo - no invita a tomar en cuenta una metanoia que pre
supo ne un ca mbio de disposici6 n que en cierto sentido revoca lo ocu
rrido: Ausonio no puede haber simpatizado con tal actitud; y como c ris
tiano debe vincular la ocasi6n - especialmente la occasio peccati- con 
el arrepentimie nto salvifico, - asi misrno lo hara el autor rnencionado de 
Ia Occasio christiana, ]una David, un milenio mas tarde cuando cita el 
poema de Ausonio como texto programatico de su tratado e mb le mati
co.3t Maquiavelo quien tarnbien usara el texto de Ausonio para una tra
ducci6n al italiano, elimina la alocuci6n de Metanoea (con Ia rnenci6n de 
Cicer6n), pero deja que Ia Ocasi6n considere a Ia Penitencia como corn
panera que castiga los "molti pensieri vani" del interlocutor; tambien 
omite Ia identificaci6n escu lt6 rica, e introduce e n su Iugar una escena ini
cial 9e epifanla en Ia que ella aparece como una diosa atractiva, adornada 

31 Manfred Kerkhoff "Occasio christiana", Did logos 71, 1997, pp. 77-96; "Una nin
fa semi-calva ('Occasio christiana ' II) , Didlogos 73, 1999, pp. 93-108. 
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y colmada de gracia por el Cie lo mismo, dejando que el cabello rizo le 
cubra su busto.32 Un paso mas en esa direcci6n - Ia del e ro tismo rena
centista -, y la Ocasi6n aparecera, cual pagana re-nacida, como una joven 
casi desnuda, he redando ese aspecto seductor de Ia Fo rtuna marina 
quien, a su vez, se exhibira - una 'ninfa', parada sobre una rueda que nada 
en alta mar -, con a tributos de Ia Ocasi6n: el mech6n , Ia navaja, las alas; 
esa rueda no sera ya Ia famosa Rueda de Ia Fo rtuna que tambien se conci
be como Ia Rueda de Ia Vida (es decir: del ciclo de sus edades), movida 
po r Fortuna que suele estar sobre Ia tierra firme.33 Con esta consustan
cialidad nueva de 'Fortuna y Ocasi6n ',34 estamos acercando nos ya a Ia 
Edad de Ia proverbial Occasio calvata. 

(6) 

1531 es e l ano kair6tico de Ia lite ratura emblematica , el ano de Ia pu
b licaci6n , en Augsburgo de 1a editio princeps del Emblematum tiber de 
Andreas Alciato, libro ilustrado que durante dos siglos tendra mas de 
c incuenta edicio nes (traducidas del latin) en d ife re ntes idiomas nacio na
les y que sera imitado y variado po r mas de seiscientos autores I g raba
dores (no contando las edicio nes an6 nimas). 

Un emblema (originalme nte una pieza de trabajo encrustado I ador
nado en rnosaicos y escudos hera ldicos) suele consistir de tres partes que 
mutuamente se complementan : e l titu lo o Ia cons igna (inscriptio; motto; 
lemma), Ia imagen (icono, simbolo; pictura), y el poema descriptivo I 
explicativo (subscriptio; o riginalmente los epigramas traducidos de Ia 
Anthologia Graeca). AI principio, Ia imagen era simplemente la rep re
sentaci6n de algu n objeto que servia de signo, consistiendo las mas veces 
de una planta o de un animal simb6 lico; por eso se acercaba a1 nimbus 
de un jeroglifico, a un signo que espera de ser descifrado por el lecto r 
(fuentes: Ia colecci6n de je roglificos 'egipcios' a tribuidos a Horapol6n y 
las colecciones de piedras, hie rbas, y animates extraidas del popular Phy
siologus). 12 doble funci6 n de los e mble mas - representar pict6 rica-

32 N. Macchiavelli , "Capito lo dell' Occasione a Fi lipo Nerli", en Opere minori 
1852, p. 488. 

33 Vease j ose M. Gonzalez Garcia Metaforas del poder. Madrid 1998, pp. 145-156. 

34 Vease Frederick Kiefer "The conflation of Fortuna and Occasio in Renaissance 
thought and iconography ", The journal of Medieval a nd Renaissance Studies, vol. 9. 
1, 1979, pp. 1-18. 
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mente e interpretar didactica mente - implicaba que Ia imagen significaba 
mas de lo que a primera vista expresaba, y po r eso inspiraba a Ia busque
da de un significado oculto ('hermetico'). Dentro del llamado sentido 
espiritual de Ia hermeneutica cristiana es sobre todo el llamado sentido 
trop ol6gico el que aplica a Ia labo r interpre tativa con el emblema ya que 
toma en consideraci6n Ia significancia vital que tiene el significado (lite ral 
y figurado) para el lecto r I inte rprete; frente a Ia alegoria pro piamente 
dicha que se limita a ilustrar un concepto, el e mblema contiene una mo 
raleja para el sentido de Ia vida (es un Sinn-Bild en sentido semantico
existencial); ademas, Ia res picta no es nunca una mera invenci6n, sino 
algo potencialmente factico (po r eso es que ella tiene, dentro del em
blema, prio ridad sabre Ia subscriptio). El genera emblematico, ya que 
presupone que todo en el mundo tenga un sentido- todo es signatura 
constituye un (ultimo) esfu erzo por mantener el ordo medieval en un 
mundo que ya esta por vo lverse barrocamente ca6tico. Se trata ahl de un 
tejido de significados que remite n uno a otro, y en el cual diferentes ca
sas (representadas; los significantes) pueden tener un significado similar, 
y diferentes significados pueden pertenecer a cosas similares; de ahl Ia 
posibilidad, a(m dentro de Iibras emble maticos de alcance global, de 
subdivis iones tematicas (o, poste rio rmente , de ediciones de Iib ras em
ble maticos tematicame nte delimitados).35 

En el caso de Ia Ocasi6n, ella suele encontrarse en el libra de Alciato 
agrupada bajo el tema 'Fo rtuna ' (embl. CXVIII-CX:XX); a Ia inscriptio del 
emble ma CX:XI, In Occasionem , se ha agregado en letra griega Ia ins
cripci6n enigmatica de "zalogisitko.s'' . La p ictura, e n Ia edici6n espanola 
de Manuel Montero Vallejo, representa una escena marina : Ocasi6n, to
talme nte desnuda, aparece parada sabre una rueda (en otras ediciones 
sabre una bo la) que flo ta ho rizontalmente sabre las olas; Ia joven delga
da, bastante atractiva, tiene alas e n los talones y Ia navaja - en realidad un 
cuchillo - brillando en su izquierda extendida, y con Ia derecha soste
nie ndo una especie de bufanda odeandose en el aire sa bre los h o mbres 
y el braze. Su cabello adelante vuela hacia Ia derecha , y detras de e lla, 
unos barcos se balancean en el o leaje, delante de, en el trasfondo, un pai
saje montanoso con una fo rtaleza . 

35 Vease Arthur Henkel I Albrecht Schone hrsg . Emblemata . Zttr Sinnbildkunst 
des XVI. und XVII. jabrbtmderts; Stuttgart 1996, pp. IX-XXVI. 
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La subscriptio cons iste de Ia traducci6n al latin del e pigrama de Posi
dipo; en Ia traducci6n espanola de Berna rdino Daza reza como s igue:36 

Soy obra de Lisipo y soy llamada 
La coyuntura del tiempo prendido, 
De quien no ay cosa que no este domada, 
Estoy en lo mas alto y subido 
De aquesta rueda, porque siempre ruedo. 
Y el pie de /eves alas es fornido 
Porque parar no pueda ni estar quedo. 
Y para declarar mi delgadeza 
y cuanto desatar y cortar puedo, 
Navaja traigo de gran agudeza. 
Y porque a quien topare pueda asirme 
Cabello diode/ante a mi cabeza. 
Y por si alguno permitiere irme, 
No pueda por detras despues tomarme, 
Prendt'endome con mano cierta y firme. 
Quiso de Ia cabeza despojarme 
De los cabellos Ia parte postrera 
Yen publico Iugar manifestarme 
Para que vista fuesse de cualquiera. 

Debido a Ia necesidad de rimarse, estos versos constituyen una tra
ducci6n sumamente libre, con omisiones y anadidos, de Ia vers ion latina 
de Alciato mismo que, a su vez, es una traducci6n bastante literal:37 

Lysippi hoc opus est, Sicyon cui patria. Tu quis? 
Cuncta domans capti temporis articulus. 
Cur pinnis stas? Usque rotor. Tataria plantis 
Cur relines? Passim me levis aura rapit. 
In dextra est tenuis die unde novacula? Acutum 
Omni acie hoc signum me magis esse docet. 
Cur in fronte coma? Ocurrens ut prendar. At heu: tu 
Die cur pars calva est posterior capitis? 
Me semel alipedem si quis permittat abire, 

36 Alciato Emblemas Madrid 1975, pp. 68s. 
37 Ibidem, p. 337. 
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Ne passim apprenso postmodo crine capi. 
Tali opifex nos arte, tui causa edidit, hospes: 
Utque omnes moneam, pergula aperta tenet. 

175 

En e l manual Emblemata, nuestro emblema aparece en Ia secci6n VII 
(Mitologia ; dioses)38 precedido po r veintiocho emblemas de Fo rtuna39 y 
seguido po r sendos emblemas de Nemesis, Bonus Eventus, Saturnus, 
Chronos, Veritas, Janus y Triciput.40 

Ademas del epigrama In Occasionem hay o tra pictura de nuestra dio
sa con el titulo Lymage dOccasion; ahl e lla aparece desnuda en un barco, 
parada sobre Ia rueda acostada que le sirve de timon y sosteniendo una 
vela inflada po r el viento; detnis de ella esta sentada, en Ia proa (a Ia iz
quierda) del barco, Ia figura vestida de Poenitentia, gesticulando en direc
ci6n de Occasion quien Ia mira como haciendole caso. Debajo vemos Ia 
siguiente subscriptio e n frances:41 

Haste toy bien tot d ' attraper 
L' occasion, quand e/' s ' avance: 
Si tu /aisses echapper 
Tu le feras Ia poenitence. 

Una elaboraci6n inglesa de Ia tematica ocasionista (desligada del mo
delo de Alciato) reemplaza Ia amenaza con Ia penitencia por el consuelo 
de Ia vuelta de ocasiones nuevas. Se trata de una pictura circular con Ia 
incriptio de "Ne tenear' : una muy atractiva figura desnuda, parada en el 
mar sobre Ia rueda, con navaja y hufanda, posa ante nosotros debajo de 
Ia segunda inscriptio en forma de titulo rimado:42 

Occasions-past are sought in vaine; 
But, o ft , they wheel-about againe. 

Luego sigue, e n dos estrofas, Ia subscritptio siguiente: 

38 Op. cit., p . 1809s. (co n traducci6n alemana). 

39 Ibidem, pp. 1796-1809 (18 grabados). 
40 Ibidem, pp. 1810-1821 (13 grabados). 
41 Ibidem, p.181 0 (el emblema proviene de Gilles Corrozet Hecatongrapbie, Pari s 

1568) . 
42 George Wither A collection of emblems, ancient and moderne. Lo ndon 1635, 

p. 4; en p. 174 aparece un emblema de Fortuna muy semejante al citado (ella es calva 
atn1s y balanceandose sohre un gloho en el mar); no en vano los emhlemas son 
"d isposed into lottereies" . 
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Unwise are they that spend their youthful Prime 
In Vanities; as if they did suppose 
That men, at pleasure, might redeeme the Time; 
For, they a fair advantage lose. 
As ill-advis' d be those, who having lost 
The first Occasions, to despairing runne: 
For time has revolutions; and, the most, 
For their affairs, have Seasons more, then one. 
Nor is their fo lly small who much depend 
On Transitorie things, as if their Powre 
Could bring to passe what should not have an End; 
Or compass that, which Time will not devoure. 

The first Occasions, therefore, see thou take 
(Which offered are) to bring thy hopes about; 

And, minde thou, still, what Haste away they make, 
Befo re thy swift-pac' t hours are quite runne out. 
Yet, if an Opportunity be past, 
Despair not thou, as they that hopelesse be; 
Since, Time may so revovlve againe, at last, 
That New-Occasions may be offered thee . 
And see, thou trust not on those fading things, 
Which by thine own Endeavours thou acquir' st: 
For Time (which her owne Births to ruine brings) 
Will spare not thee, nor ought which thou desir' st. 
His Properties and Uses, what they are, 
In vaine observ' d wiJI be, when he is fled: 
That, they in season, therefore, may appeare, 
Our Emblem, thus, has him deciphered; 
Balde save before, and standing on a Wheele; 
A Razor in his Hand, a Winged Heele. 

D78 

Es curiosa que Time- Father Time, el Cronos-Saturno que devora sus 
hijos -, en la figura (doble) de este emblema, en el me mento cuando 
realmente se llama Ia atenci6n sobre ella, se ha convertido de femenino 
(se hablaba de f2p- births) en masculine (a razor in his hand). Pero el 
termino clave del emblema sea quizas "in season" (a tiempo; en su tem
porada) porque son las estaciones, dentro del ciclo anual (las revolutions 
de Time), las que traen, se espera, las 'ocasiones nuevas' : Ia rueda sobre la 
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cual se balancea tan e legante me nte Ia Ocasi6n del emble ma, no significa 
inestabilidad o cambios bruscos, sino Ia consolado ra regularidad del cur
so solar que 'ocasio na' tanto los ocasos como las ocasio nes (sugiriendo 
ademas e l annulus aetemitatis del nino 'serpentine' A ion). 

Este ejemplo de una 'contaminaci6 n ' mutua e ntre Tempus y Occasio 
no es el unico; ya que Ia ocasi6n es, en tanto que mo menta, una 'parte del 
tiempo' (asi ya Ia defini6 Cice r6 n) ; ya que Ia rueda de Fo rtuna podia aso
ciarse con la rueda de la vida movida po r el 'Padre Tiempo'; ya que la 
consigna de Pita co, 'gnothi kairon', solla traducirse (desde los Adagia de 
Erasmo) como ' nosce tempus; ya que el padre del 'Cronida' Zeus, Kro
nos, solla identificarse (desde los 6rficos ya) con el antiguo dios 6 rfico 
del tiempo, Cronos; - no sera un motivo de so rpresa que el anciano y 
calvo Tempus pueda aparecer con el 'forelock' del joven Kairos; o con 
sus e no rmes alas, volando a1 Ia do de Fortuna (asi en la Iconologia de C. 
Ripa). 

Que la navaja de Kairos I Occasio, convertida en cuchillo o espada, 
• 

se acercara po r asociaci6 n 'mortffera ' a la ho z de Cro nos-Saturno, o a la 
' 

guadafia del Esqueleto de Ia muerte, es tan natural para una fantasia ico no-
maniaca como e l colocar un reloj (de arena o mecanico) al pie de la Rue
da de Fo rtuna. Po r el otro lado, hay escenas pintadas en las que el dios del 

• 

tiempo - mas joven que de costumbre -vio lentamente, o se lleva en 
vuelo a Occasio I Fortuna raptada en sus brazos, o impide a un ser hu
m ane agarrarla por e l pelo.43 Aqui - en el laberinto de tales combinacio
nes de motives ico nograficos -, puede ser de gran ayuda el estudio clasi
co de Panofsky I Saxl sabre Saturno y Melancolia (comple tado po r Kli
bans ky) ;44 pensamos espedficame nte en el centenar de paginas dedica
do en este libra monume nta l a la histo ria conceptual y artlstica de Cro
nes I Saturno (que fe lizmente se compagina b ien con e l capitulo sabre 
"El Padre Tie mpo" que los Estudios sobre Icon ologiai5 han contribuido 
a l complejo tematico de 'imagen y concepto', enriqueciendo lo, ademas, 
con Ia imagineria de A ion IAeternitas). 

Vo lviendo a la pa reja Fortuna-Occasio, y descartando po r el mo
me nta ciertas e laboracio nes lite rarias de su inte rre laci6 n - en escenas de 

43 Vease Winkower, op. cit , pp. 99-101 (a veces Ia Verdad, como filia Temporis, 
aparece· en Iugar de Occasio). 

44 Vease aho ra Kl ibansky I Panofsky I Saxl Saturn zmd Mela n cbolie, Frankfurt 
1998, pp. 203-315. 

45 Panofsky, op. cit. , pp. 93-103 
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un tribunal divino de Giordan o Bruno ("Expulsion de Ia bestia triunfan
te'')46 y Francisco de Quevedo ("La bora de todos y Ia Fortuna con se
so "),47 Ocasi6n figura como gula o criada de Fortuna -, te rminemos ese 
apartado con una pintura extrafia en Ia que Ia diosa calva vuelve a ser un 
var6n quien, encima, est:a acompafiado por una melanc6lica Metanoea . 
Nos refe rimos al cuadro que hacia 1540 fue encargado por el duque Er
cole de Ferrara - cuyo emblema politico predilecto era e l de Ia Paciencia 
- al pintor ferrarense Girolamo da Carpi (1501-1566). La obra resultante 
se e ncuentra hoy dJa en Ia Ge-maldegalerie de Dresde, bajo el titulo 
'Gelegenheit und Gedu/d ('Ocasi6n y Paciencid). Pe ro, como P. Wi
ttkower ha demostrado,48 ese titulo del cuadro debe ser una identifica
ci6n equivocada po rque, primero, Ia personificaci6n de Ia Ocasi6n apa
rece en forma masculina, y, segundo, La figura a su lado debe ser Peniten
cia. La raz6n para esta correcci6n es que el pinto r realiz6 dicha obra bajo 
Ia influencia (atestiguada por Vasari) del humanista ferrarense Gregorio 
Giraldi quien en su libro De Deis Gentium Libri sive Sintagmata XVIJ, 
recurriendo al testimonio de Posidipo y Calistra to, habia insistido en el 
hecho de que o riginalmente el nombre de Ia personificaci6n en cuesti6n 
era masculine (Kairos, transcrito como Caerus). El hermoso joven re
presentado en Ia pintura, balanceandose con las puntas de sus pies ala
dos sobre una bola y sosteniendo una navaja en su brazo derecho eleva
do, ostenta una belleza medio femenina 'en su flo r' que lo asemejaria 
(segun Calistrato) a Dioniso. Su cara parece dirigirse, con una mirada invi
tadora y una boca medio abierta, al espectado r, como si quisiera revelarle 
algo. Esta posicion frontal no permite ver Ia calvicie atras, y el pelo riza
do de frente vuela hacia el lado derecho (en contra de Ia direcci6n de 
unas piemas esbeltas que son desnudas a partir de las rodillas); el b razo 
izquierdo cuelga hacia abajo y recoge, en el lado izquierdo del cuerpo an
dr6gino, Ia falda de una tUnica blanca casi transparente que s6lo deja libre 
el pecho derecho. A su lado izquierdo (en el cuadro, a Ia derecha), situada 
un poco mas hacia abajo, aparece parada en una roca, con expres i6n 
pensativa, cubierta totalmente por su vestido oscuro, una figura femeni
na que debe ser -segun Wittkow er -La Penitenza de Ausonio; e lla mira 
tristemente hacia Ia bola que, debajo de los pies de Kairos, flota en el aire 

46 Giordano Druno Opere italiane, vol. 11: Dialogbi morali ed. G. Gentile, Dari 
1927, p. 123s. 

47 Francisco de Quevedo Los suefios (ed. Col. Austral) 1984, pp. 157ss. 

48 Wittkower, op. cit, pp. 108-112. 
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allado de Ia roca maciza, pero el ademan de su cuerpo indica que ya esta 
por alejarse de el. En el trasfondo muy abajo se visualiza un paisaje arne
no con montaflas, casas CipaJacios?) e iglesias, mie ntras un cielo oscura
mente nublado ocupa toda la parte superior del trasfondo. El 'mensaje' 
del cuadro parece ser - segun Wittkower - que quien confia en este per
sonaje a tiempo, no tie ne que arrep entirse de nada. (Wittkower ha suge
rido tambien que este cuadro - inspirado quizas en un dibujo cco ccasione 
e Pe nite nza" de Vasari - formaba parte de un conjunto de cuatro cua
dros, expuestos en Ia Hamada usala della Pazienza" en la reside ncia del 
duque , figurando Ia Pazienzia mencionada como Ia contraparte de 'Kairos 
y Metano ia' - unas representaciones de Ia Paz y de Ia Justicia habrian 
comple tado el conjunto -, e ntendiendose que Ia paciencia sabe esperar 
e l mo menta propicio de Ia acci6n). 

De Lisipo a da Carpi - dos mil aflos de 'migraci6n de simbolos; 
iCuales implicaciones conceptuales sacar de estas seudomorfosis 
(Panofsky) de imagenes ka irom6rficas? 

(7) 

En el fo ndo debe parecer ligeramente fantastico el 'relato herme neu
tico' que he mos estado compo nie ndo acerca de esta no-ocasi6n que 
fo rma el o rigen del recorrido : pues Ia obra de arte cuyas sucesivas re
inte rpretaciones hemos presentado no existe para nosotros s ino como 
un fantasma cuyos contornos reconstruimos a partir de 'testimonies' 
provenientes del re ino de Ia ficci6n o imaginaci6n : Ia estatua del Kairos 
de Lisipo - si es que existi6 - no se ha conservado; su primera 
'descripci6n', 0 mas bie n: circun-scripci6n poetica , evoca un tipo de fi
gura un tanto inve roslmil, supuestame nte expuesta para fines didacticos 
por e l escultor mismo e n su pueblo natal; y esta primera inte rpre tacion 
de Ia obra-fantasma 'ocasion6', como vimos, o tras inte rp retaciones no 
rnenos sospechosas en cuya historia el dios I concepto no sola me nte 
cambia de 'padre' - ya en Ausonio es Fidias - sino tambien de sexo y 
no mbre, - para ni hablar de ciertas figuras acompanantes que modifican 
su controvertible ide ntidad aun mas. No me nos cuestio nable resulta ser 
su categoria cultura l, Ia de una supuesta 'obra programatica' de una esteti
ca 'ocasionista', que, a su vez, forma ria Ia parte culminante (kairica) de Ia 
histo ria de un tipo de filosofla poco evidenciada cuyo concepto clave -
e levado al rango de 'prime r principia' - habrla sido personificado y dei
ficado , para luego terminar como una estatua, - la epifania artistica cuyas 
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pre- y post-ocasio nes he rmenetiticas forman una serie de instancias im
probables de Ia exaltaci6n del instante como tal. 

Ante esta situaci6n hermeneuticamente delicada, sea quizas reco
mendable buscar apoyo en una noci6n 'inventada' por Hans-Georg Ga
damer en su obra maestra Verdad y Metodo; se trata de, precisamente , 
Ia ocasionalidad de Ia obra de arte. Despues de habe r e laborado, a 
partir de un amilisis del fen6meno del juego, Ia estructura ontol6gica de Ia 
obra de arte - Ia de un movimiento de auto-representaci6n (Selbst
Darstellung) que se constituye luego en figura ( Gebilde) con su tempo ra
lidad espedfica de Ia festividad (Fest; algo siempre re-celebrable), Ga
damer se dirige al concepto de Ia imagen (Bild; tambien traducido como 
'cuadro') con Ia expectativa de ver confirmada (o no) aquella ontologia 
ilustrada con ejemplos tornados de las artes transitorias, en un ambito 
aparentemente mas estatuario (en el que incluye expresamente Ia imagen 
escult6rica). El resultado de esta exploraci6n es que la imagen, lo mismo 
que el juego, es un proceso 6ntico, una transfo rmaci6n en Ia que Io re
presentado- el Urbild, Ia 'imagen originaria ' - logra un 'aumento de ser' 
(Zuwachs an Sein); Ia imagen asi concebida no es entonces un Abbild 
(copia de un modelo). En otras palabras: Ia 'valencia 6 ntica de Ia imagen' 
(titulo del capitulo concernido) se basa aqui tambien en el hecho de ser 
una representaci6n (en el sentido legal de repraesentatio: presencia que 
reemplaza una instancia ausente). Para nosotros es decisive que Gadamer 
ilustre entonces esta constelaci6n - en Ia que el ser recibe por el arte un 
incremento de 'imaginabilidad' ('visualidad'; Bildhaftigkeit) que solo lo 
hace ser propiamente lo que es - con el ejemplo ejemplar de Ia imagen 
religiosa (griega) en Ia que detecta un doble 'hacerse imagen' 
(Bildwerdung): primero, Ia 'creaci6n' poetica (la antropomorfi zaci6n , 
realizada por Homero y Hesiodo, de los dioses individuales) como figu
raciones originarias, y, segundo, Ia transformaci6 n de estas, por las artes 
plasticas, en tipos mas fijos. La estatua del dios no es entonces una imita
ci6n visible de un modelo invis ible, sino, al hacerse imagen, el dios, re
presentado por su figura humana artisticamente idealizada, llega propia
mente a ser lo que es. 

Es en este contexte que se introduce49 - como lo formula el titulo de 
Ia secci6n pertinente - 'el fundamento ontol6gico de Ia ocasionalidad'; 
pues ese tipo de imagen (cuadro) "contiene una referenda indisoluble a 

49 Hans-Georg Gadamer Verdad y metoda, Salamanca 1977, pp. 193-211 . 
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su propio mundo" .5° Para empezar, hay que ver que el termino 
·ocasionalidad' ( Okkasionalitiit) es o riginal mente usa do en sentido pe
yorativo po r aquella estetica esencialista - refutada ampliamente en Ver
dad y Metoda - que defendiendo Ia sustancia ete rna de las obras, llama 
'ocasio nal' toda referenda, en elias, a meras circunstancias espacio
tempora les. Gadamer, para subvertir esa constelaci6n ahist6rica, le quita 
a Ia palabra 'ocasionalidad' Ia connotacion de desprestigio o ntologico, 
definiendo este concepto primero a partir de formas a rtisticas clara
mente 'ocasio nales' - como e l retrato, por ejemplo - como sigue:51 

Ocasionalt'dad quiere decir que el significado de su contenido se de
termina desde Ia ocasi6n a Ia que se refieren, de manera que este 
significado contierze entonces mas de lo que contendria si no bubiese 
ocasi6n. 

Ello significa que Ia Hamada ocasionalidad no es algo a posterio ri agre
gado por un historiador, sino algo inherente a Ia 'pretensio n' (de senti
do) misma de Ia obra; aun donde no hubiese ta l informacion expllcita, 
pe rtenece dicha ocasionalidad implicitamente aJ sentido del 'nucleo' de 
Ia obra (el Urbild representado en I por el Bild). Consecuentemente , 
Gadamer distingue luego esa ocasionalidad implkita, como 'general', de 
Ia explicita como 'especial ' :52 

Pero en principia tambien las formas especificamente ocasionaies 
son ma11.eras de presentarse esa ocasioHalidad general que conviene 
a Ia obra de arte en cuanto se determi11a de una forma nueva de UJ'r:l 

ocasi6n para otra . 

Ya que Ia ocasionalidad general I implicita se basa en Ia infinita inter
pretabilidad de Ia obra hecha (lo que antes llamamos post-casiones), Ia 
ocasionalidad especial I explk ita debe referirse a las circunstancias origi
narias de Ia creacion de Ia obra (lo que W . Benjamin llamaba su 'aura'), -
en el caso de Ia imagen religiosa, po r ejemplo, su funci6n como icono 
cultual , distinta de su posterio r estadia en un museo. Gadamer insiste en 
que Ia ocasiona lidad explicita inherente a Ia p re tensio n de Ia obra parti
cipa de Ia ocasionalidad implici ta ya que (la primera) participa "de una 
generalidad que Ia hace capaz de un nuevo cumplimientd' (de Ia se-

50 Ibidem, p. 193. 

51 Jh!dem, p. 194. 

52 Ibidem, p . 198. 
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gunda); es decir: "aunque esta · relaci6n con el original esta la obra 
misma, sin embargo sigue siendo correcto !lamar/a 'ocasionat••. 53 En 
otras palabras:54 

El momenta de Ia ocasionalidad que se encuentra en los menciona
dos f en6menos se nos muestra como caso especial de una relaci6n 
mas general que conuiene a/ ser de Ia obra de arte: experimentar Ia 
progresiva determinacion de su significado desde Ia 'ocasionalidad' 
del hecho de que se Ia represente. 

Progresivamente, es decir: de ocasi6 n a ocasi6 n, en el curso de las re
interpretaciones seguidas, lo representado en una imagen (cuadro o esta
tua) se enriquece en su significado; a la verdad manifiesta (implicita) en la 
obra pertenece este proceso I efecto de ser explicitamente re
presentada ('estrenada' ~ bien o mal inte rpretada, entendida o mal enten
dida), y po r eso cada imagen que contiene una referenda - explicita o 
impllcita - a su mundo transpo rta esa referenda al mundo de los que la 
re-actualizan. La identidad hermeneutica'- las inte rpretaciones que com
pletan su verdad-en-proceso; de hecho, como lo muestra especialmente 
el caso de las obras de teatro, la obra no existe actualmente sino en cuan
to re-estrenada una y otra vez. 

Aplicada a nuestra constelaci6 n 1fantastica ', la doble ocasionalidad ci
tada se identificaria facilmente : la ocasionalidad auratica se refe riria al mi
lieu del taller de Lisipo en Sici6n: si la estatua imaginada fue una especie 
de 're trato' de un concepto Co precepto) etico-estetico del periodo en 
cuesti6 n, en Ia medida en que su imagen es (re)creada po r las descrip
ciones poste rio res, ella no ha sufrido, en y po r estas, una perdida de su 
verdad aun1tica , sino un incremento en 1plasticidad', ocasionado por cada 
re-estreno de este Schauspie/, - la ocasio nalidad hermeneutica de este 
caso. Y el concepto de kairos, debido a su hacerse imagen, experimenta 
a su vez un enriquecimiento de su ser (conceptual), ya que tal revivifica
ci6n perceptual significa un reto rno del concepto al status del 'haber vis
to' (eidenat) que precede a toda abstracci6n. Un buen ejemplo de esa 
vuelta del concepto al percepto - y tambien la hist6 ricamente ultima epi
fania de Kairos-Occasio - es Ia Gottin Gelegenheit de Ia cuarta de las 
Elegias Romanas de Goethe : pues este le ana de a los rasgos emblema ti-

53 Ibidem, p. 196. 
54 Ibidem, p. 187. 
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co-mito logicos conocidos de 'la diosa de Ia ocasion' 55 los conto rnos 
atractivos de una amante romana Co alemana) real, con el resultado de que 
esa figura revivificadora equivale literalmente a una re-encarnacion de Ia 
divinidad que tomo 'cuerpo' a partir de una concepcion marcada po r un 
efecto de su propia conceptualidad: Ia ocasion romana (actual), hecha 
diosa romana (antigua), es ella misma caracterizada por Ia doble ocasio
nalidad a la que inspira : Ia auratica (Ia aventura amorosa) que 'ocasiona' Ia 
he rmeneutica (la eleg1a en cuestion); es mas: Ia 'personifica ' perfecta
mente (si es que es una 'personificacion') . 

• 

Hablando de 'personificaci6n ', nos falta aun comentar breve mente Ia 
devastadora condena que pusimos en el epigrafe de este estudio. No sa
bemos si Goethe pudo ver reproducciones de los relieves que supues
tamente eran copias de Ia estatua de Lisipo; pero el si sabia - por las des
cripciones de Winckelmann en su lntento de una alegoria - de Ia exis
tencia del modele masculine de su G6ttin, y por Ia manera decidida en 
que - en Ia elegia - reclama su inclusion en el Pante6n romano, hemos de 
suponer que 'creia ' en Ia divinidad de Kairos que Reinhardt ve reempla
zada po r una degradaci6n, Ia 'pura personificacion' . Si bien Ia Ocasion, 
po r ejemplo Ia de Maquiavelo, haya sido Hamada una Sondergottin, es de
cir: una potencia pre-personal, un aspecto particular (el situacional) de 
Fo rtuna ,56 Ia pregunta es precisame nte si no todas las divinidades son 
personificaciones (de potencias naturales, po r ejemplo). Para Reinhardt 
Ia Hamada personificaci6n es un fen6meno tardio (decadente), Ia deriva
ci6n artificial de alglin aspecto secundario de una verdadera divinidad. 
Mas recientemente, Kairos - visto como una divinidad antigua de caracter 
ct6nico- ha sido clasificado en Ia categoria doble de 'Ia persona y su am
bito' (Person-Bereich-Einheit), es decir: de una unidad inseparable: el 
d ios aparece en su ambito como aspecto personal de este, y el a mbito 
(o aura) aparece como el aspecto de Ia region de manifestaci6n del dios. 
Kairos personifica un ambito del tiempo, pero como persona - hijo de 
Zeus - se manifiesta (kairofan ia) como Augenblicksgott: instantanea-

55 Titulo del sepri mo capitulo de Kairos, op. cit. pp. 123-138. 
56 Klaus Reichert Fortuna oder die Besttlndigkeit des Wecbsels. Frankfu rt 1985, p. 

34. 
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mente .57 Y recordemos: origimilrnente 'persona I es Ia traducci6n de 
'prosopon', Ia mascara de un actor que le daba voz a una imagen 
lpersonificada' por el. Y iacaso no es eso lo que hizo Posidipo cuando le 
dio voz a Ia imagen-estatua fantasrnal de Lisipo, creando asi Ia fisionomia 
6ptico-acustica (el percepto) del concepto deificado de Ia ocasi6n aurati
ca que a(m nos contesta cuando, movidos por Ia curiosidad, le plantea
mos ciertas preguntas acerca del significado de su I aspecto' (eidos)? --

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras 

5? Walter Potscher 'Kai ros'; en Der Kleine Pau~y. Lexikon der Antike, MOnchen 

1979, Bd. 3, p. 48; y "Personifikation" ibidem, Bd. 4, pp. 661-663. 
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