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nos antiguos, dice que en tiempo de Phaelon que reinaba en alguna comarca de Grecia, 
unas llamas caídas del cielo (meteoros de fuego) devastaron muchas regiones: opinan 
otr-0s fue el castigo de los pueblos de Sodoma ..• de la Pentápolis en la Palestina, ó el pro
digio, de Josaé ó el de Ezechias: se ha creído tambien hallar una fábula egipcia y se _ha 
confundido eJ Jalo de Sol por la pérdida de su hijo con el de los Egipcios por la muerte de 
Osiris. Los que examinan la fábula por el aspecto moral, consideran en esta á un presun· 
tuoso que hace alarde de sus fuerzas. Luciano da una esplieacion ingeniosa: Phaeton de
dicado á la astronomía, se ocupó sobre todo en conocer el curso del Sol, pero que habiendo 
fallecido muy jóvea y dejado incompletas sus observaciones, dió motivo á los poetas para 
decir que no babia podido guiar el carro del Sol hasta el fin de so carrera. Plutarco, ad
mitiendo dicha esplicacion, asegura que efectivamente· hubo un Phaeton, rey de los Mo
lossos, en el Epiro, que vivió despues del diluvio y se ahogó en el Po, cuyo príncipe ha
biendo estudiado la astronomía, predijo el gran calor que sucedió en su tiempo y asoló su 
r~ino (

1
). Este mito de Phae&on está representado en varios monumentos, entre otros los 

publicados por Winckehnann, Maffei , Beger y Montfaucon. 
Heliades ó Phaetontides, bijas de Sol vClimene, hermanas de Phaeton: eran tres, Lam

petia ó Lampetusa, Phaelusa y Phebé. SegunHygin, fueron siete: Lampetia ó Lampetusa, 
Phebé, Merope, Delia , Eglé, Eteria y Dioxippa. La muerte de su hermano las ocasionó 
una grande alliccion que despues de llorar cuatro meses·cabales, los dioses las metamor
fosearon en álamos, y sus lágrimas en electrum, sucino, ámbar. Heliadum 11emus se lla
maba el bosque de los álamos (i). 

Las Musas, diosas que presiden las letras, arles, ciencias, en una palabra, todes los 
conorimi_e~111s sublimes que los llDtiguos eo~endeD bajo eLnomhre de música .. proceden 
de la religwn Ortiu. importada en Tracia, de donde se lleró á Beocia v por último e11 el 
resto de la Gr~ia: _parece probable qne Orfeo y sus discípulos atribuyer~n á las Musas lQ 
canto~ ~~.dehian a los pueblos salvajes de Grecia, es decir, que la historia de las Musas 
está dmd1da en tres épocas: i. •Orfeo el inventor :-2. ª los Aloi'das fundadores de Ascra, 
en la_ Beocia meridional cerca de Helicon; quienes introdujeron su culto y las dedicaron el 
ref er1do monte:---3. • Pierio de Tracia que arregló el culto de las nueve Musas, si bien ign().. 
ramos los nombres que en este pais tenian. En tiempo de Homero eran conocidas las nueve 
Musas. Hesíodo es el primer autor de la nomenclatura, distribucion y funciones de ellas. 
» 1', ~ --

SECVI'! 1 NOJIENCLATCRA 
VARIIOl'I T P4tlSAl'l14S, SECtl:1" CICERON. EN SICILIA, El'C LOS PELASGOS. DÓRICA AL USO MO• 

DERl'!O, 

Aede ó Apollonis. Aede. IAcheloo Callichore. e 11· 
.Melete ó Boristenis. Melete. Asopo. • Dia. cno'.ope. 
Mneme ó Cephisa. Mneme, que otros Erodia. Enelada. Erato. 

autores reempla- Heptaporo. Eunice. Euterpe. 
zan con Arche. Nilo. Eunope. Mclpomene. 

Thelxioppe, que o- Pactolollamada vul- Euterpe. Polymnia. 
trosauto~nom- garmente Tipo-

1

Helice. Terpsicoro. 
bran Thelxmoo. plll,. Thewnoo. Thalia. 

Tr,to. , Therpsicore. Urania. 

En ~rden á su ~enealogía ha? tambien mucha variedad. Segun Mimnermo, las Musas 
mas antiguas son h1Jasde Ouranos ( el Cielo), y las modernas son hijas de Júpiter: en otros 

( f) Heslod. Tbeog. , .'98:í. 
Hyg. f. 156. 
Apollon. Arg. IV. 
Horac. lib. I\', od. XI. 
Sénec. lled. 

Virg, Eo. lib. V, v. 105.-Lib. X, v. ts:l. 
O,id. Metam. lib. I, r. 17: iO-lib. 11, f. J. L .. 

( f ) HJg. fáb, t:-1, 
Ovid. Jletam. lib. U, v. 360. 
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autores, hijas de A polo, ó de Eter y de la ninfa Plusia: ó de Pierio y de la ninfa Pimpleis: 
ó por la leyenda vulgar de Júpiter y Mnemosina (la Memoria). 

Las Musas tienen por atributos los instrumentos de las artes y ciencias que presiden: 
se complacen habitar en la soledad y en los parajes altos: el Parnaso, el Belicon y el Pin
do eran su morada comun. El caballo Pegaso que pacia. de or~rio ~ es.La.$ m,2,~s, 
el rio Permeso, la palmera y el laurel las estaban dedicados. 

Se figuran las Musas, jóvenes, hermosas, modestas I vestidas con sencillez. Apolo, está 
haciendo cabeza con corona de laurel y la lira en la mano. Como cada una preside un arte 
diverso, lienen sus coronas y atributos especiales. En ocasiones se repres~ntan bailando 
juntas para demostrar la union necesaria que existe entre las artes y las ciencias. A ,·eces 
aparecen con alas porque con estas pudieron escapar de la violencia de Pireneo. 

Los antiguos las han considerado como diosas guerreras y las han confundido con as 
Bacantes, sin duda porque el vino predispone al entusiasmo poético y los cantos sublimes 
pueden inflamar el valor. 

A las .lfusas se hacian sacrificios en muchas poblaciones de Grecia y Macedonia: en 
Atenas tenían un altar magnífico: en Roma tres templos, uno de los cuales era con el nom
bre de Camenas. Las Musas y las Gracias tenían por lo comun un templo: no se celebra
ban festines sin saludarlas, invocándose con el vaso en la mano. Los poetas las nombran 
s!empre al principio de sus poemas como diosas capaces de inspirar~ el entusiasmo tan ne
cesario á su arte. 

En su origen, como se ha visto, fueron tres Musas: Mneme ó la memoria, Melete ó la 
rueditacion y Aede ó el canto, tres cosas que constituyen el poema. Yarron cuenta que la 
villa de Sicion previno á tres escultores hiciera cada uno tres estátuas de las Musas para 
colocarlas en el templo de Apolo con el fin de comprar las mejor hechas; pero como todas 
eran hermosas, la villa compró todas nuere para dedicarlas á A polo. El número tres deno• 
la que no hay sino tres modos de canto; la voz sin instrumentos, el soplo con los instru
mentos de aire y la pulsacion con las liras ... Diodoro de Sicilia refiere ... <1 Osiris llevaba 
»siempre consigo multitud de músicos, entre los que babia nue,·e muchachas instruidas 
))en lodo lo referente á la música, de donde tomaron el nombre' de Musas: iban conducidas 
» por A polo uno de sus generales , de Jo que acaso derive su sobrenombre Musagetes, dado 
)) tambien á Hércules, que como~! babia sido tambien uno de los generales de Osiris ... >1 

Se dice tambien que la fábula de las Musas procede de los conciertos dados por Júpiter en 
Creta; que este dios no está considerado por padre de las Musas, sino por el primero que 
en Grecia estable!!ió un concierto arreglado, y que se las ha dado á Mnemosina por madre, 
porque la memoria es la que suministra la materia á los poemas(, 1 .) 

Las Musas tuvieron estos sobrenombres : 

( 1) Pollux. 
Estb. Tim. 

Aganipides. 
Alalal. 
Aonidas. 
Ardalides. 
Camenm. 
Castalides. 
Chrysampyces. 
Citheriades. 
Corycides. 

Pausan. lib. IX. cap. XXIX. 
Apollod. lib. I, cap. III . 
Diod. lib. l. 
Cic. de nat. Deor. lib. cap .. XIX. 
Ovid. lletam, lib. IV, v. tO. 
Martial. lib. IV, cp. XI\'. 
1n. Sát. VII. 

Heliconiades. 
Hippocrenoo. 
Hyantiée Sorores. 
lbssiades. 
Libethryd~. 
Ligi¡c, 
L)diill. 
Mreonides. 
Mnemonides. 
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Moemosyoides. Pegasides. 
Olymr,iades. Pierides. 
Paroassides. Pimpleiades. 
Parthenoi. Pimplire. 
Pateides. Tbespiades. 

Las Musas Vfrgiraes son madr,'s de los poetas y músicos célebres: Piren e ns quiso obte
ner sus favores que ellas rehu33ron remontando s11 vuelo, razon por qué se las representa ' 
por lo comun con alas.-Las Pierides fueron las n11eve hijas de Pierius, rey de Macedo
nia, que en castigo de su loco orgullo rueron metamorfoseadas en maricas ó urracas. 

La derrota de las Sirenas por las Musas tiene de notable que esla~, como vencedoras, 
arrancaron á aquellas las plumas de las alas y se adornaron su frente en señal de su vic
toria: este combate de las Musas aparece muy rara vez figurado en los monumentos. Win
kelmann ha conocido uno solo en un bajo relieve que pertenecia á la casa de Odam en 
Roma, y que en el dia se ignora su paraflero: se ha hallado el diseño entre lo5 de Leon 
Ghezi, en la rica biblioteca del Vaticano: en este monumento la Sirena vencida tiene do
bles flautas y vuelve su cabez1 con ro~tro suplicante hácia la &hsa que tiene el brazo des
nudo como de haber tocado la cílhara: el ceñidor de la Musa es muy notable: la Sirena 
tiene las piernas de ave y asi es como se las figura. En la Biblioteca de París, departa
mento ó sala del Mu!!eo, hay un bajo relieve que pertenece á un sarcófago, en el cual está 
representada esta aventura: una de las Sirenas está tirada en tierrra bajo de una Musa 
que la arranca las plumas de las alas: otra intenta huir y está detenida por una Musa: una 
parte de lira corresponde indudablemente á otra Musa que tiene todavía el instrumento 
que les dio la victoria: el lugar del certámen se llamó Aptera.~ ( sin alas) por las que per
dieron las Sirenas: por eso las Musas están figuradas con un pequeño tufo de tres plumas 
en la fren:e. 

Las Musas se ven en las med,\llas de la familia Pomponia ó Pomponio Musa: se las re-
presenta comunmente vestidas de ropa talar y el cuello cubierto: á veces estan con la es
palda y el brazo derecho desnudo para poder tocar mas fácilmente la cíthara. 

Zosimo dice que Constantino habia hecho colocar en el palacio que babia construido 
las nueve Mu..;;as que babia traido del Helicon , las cuales consumió el incendio del citado 
edificio en un motin causado por la faccion de Juan Crisóstomo cuando este se hallaba en 
su destierro. ' 

Las colecciones de las nueve Musas mas conocidas son las del Museo Pio-Clementino, 
descritas por Visconti: la de la reina Cristina, descrita por Montfaucon: la del rey de Sue-· 
cia, descrita por Guattani y Fredenheim: las siete Musas de las pinturas de Herculano y las 
de las medallas de la familiaPompo:iia. En estos monumentos, y sobre todo en los que re
presen!ªº las nueve Musas colectivamente, se deben buscar sus verdaderos atributos que 
los artistas ponen por lo comunal capricho. Los principales monumentos colectivos son el 
bajo relieve llamado la apoteosis de Homero grabado entre olros en el Museo Pio-Clemen
tino: el bajo relieve llamado el sepulcro de las Musas en el Vaticano del cual se han'saca
do copias: otro bajo relieve hallado en el Aventino y publicado en el volúmen 4.º de Mu
seo Pio-Clementino: un sarcófago de la rilla Mattei : otro de Tonwley en Lóndres y en el 
frontis de un tocador de una dama romana que se ha encontrado en Roma. 

Las nueve Musas por órden alfabético son estas: 
.., Calliope , es decir, bella voz, era segun Diodoro de Sicilia la mas sabia de todas. 

Cuando Ovidio presenta las nueve hermanas victoriosas en su certámen con las Pierides ' canta solo Calliope en nombre de las otras Musas: algunos sabios dicen que preside á la 
vez á la elocuencia, retórica y poesía heróica: otros la ciñen á la poesía épica, por cuya ra
zon sin duda Hesiodo la figura aun vi riendo los reyes y los héroes: los poetas ponen á Ca
ll~ope en su frente ~a ~rona de laurel: es!a Musa tuvo varios hijos: de OOagrus á Lino y 
C,mothous: de Slr1mon a Rhesus: de Apolo á lalemo, Orfeo é Himeneo, y de Acheloo las 
Sirenas. En las Antigüedades de Herculano, Calliope tiene el rulo , pero Visconti con mas 
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fundamento y guiado por una bella estátua del Museo Pio-Clementino , la: da las tablillas 
ú hojas : esta estátua con el aspecto serio y aire de aplicacion apoya las tablillas de cera 
sobre ,us ~illas_: tiene el estil~ en su mano ~erecha: el cabello dividido y ondulado, y 
su larga túmca su1eta con un ceñidor: cuya actitud es propia de Calliope como diosa de Ja 
poesía. Como Clio , está asimismo caracterizada por el rulo; el autor de la pintura de 

_ He~ulano para evita_r conrusion ha escrito por debajo el nombre Calliope: está en un bajo 
relieve de la apoteoslS de Homero, está la mas cercana á Júpiter y tiene las tablillas: asi 
se la ve tambien en un bajo relieve del volúmen 3.0 de la villa Mattei: en el Museo Capi
tolino, la llamada Polimnia es Caliope con las tablillas: en un bajo relieve de la hermosa 
coleccion de Tonwley tiene igualmente las tablillas: en una medalla del emperador Probo 
se re á Calliope con una lira puesta sobre una columna apoyando su pie contra la basa. 

Clio, preside la historia: deriva su nombre de cleos, que significa gloria, reputacion, 
honor, por el que adquieren los que la historia hace inmortales, ó de clea, es decir, elogio, 
~~abanz~~ por los elogios qu_e la historia acuerda á las bellas acciones. Clio la figura una 
J~ven._ceiida COR ~urel, teniendo en su mano un rnlo y un estilo para consigiJar los hechos 
históricos. La Cho de Berculano tiene cerca de sí una papelera ó corre ( scrinium) lleno 
de manuscritos. 

Er~o, es decir, amable 6 amante, preside á la poesía lf ri~ y erótica: apenas se di
íerenc1~ de Terpsícore,. porque tiene sus mismos atributos y la lira. Erato es la que invoca 
Apolon10 antes de referir las aventuras amorosas de Jason y Medea. En las pinturas de 
Berculano, Erato está de pie con cithara: en el bajo-relieve de la apoteósis de Homero se 
rep\lta por lo comun Erato, la que está en la pendiente del Belicon, y que parece mas 
bien que la que ~tá cerca de Urania: en el bajo-relieve del Museo Capitlllino, ocupa el 
seg~ndo lu~r, tiene las manos encubiertas con el manto y en actitud pensadora ó re
flexiva: no es Er~to la que canta y baila , sino Erato amante y filósofa: en el bajo-relieve 
de la villa Matte1, es la primera y tiene la gran citbara: en el de Tonwley está cerca de 
Melpómene: en las medallas de Pomponio Musa apoya su lira sobre una columna: el 
plectro está detrás de ella. 
. E~pe, esto es, la que deleita, preside á la música: algunos autores la atribuyen la 
myene10n de las flautas y todos los instrumentos de aire: otros la suponen inventora de la 
dialéctica, y otros de las ciencias en general: ciñe corona de flores, y en su mano una flau
ta. En el museo Pío-Clementino hay una bella estátua de Euterpe: en el bajo relieve de ta 
apoteósis de Homero y en el de la villa Mattei, tiene la doble flauta: en otro del Museo 
Capitolino, y en el de la rica coleccion de Tonwley, los cuales representan las nueve Mu
sas se ve tambien á Euterpe: ésta en los denarios de la familia Pomponia, tiene las flautas 
dobles y además olra detrás de su cabeza. 

Melpómeue (R. melpein, es decir,cantar): preside á la tra~edia como.se ve entre otras 
inscripciones, la de 16 pintura de Herculano que la representa vestida con una túnica con 
mangas hasta el oodo; un peplo y un palio sujeto á la cintura; en la cabeza corona de 
laurel y una cinta ; la mano derecha apoyada sobre una maza y en la izquierda un antifaz 
ó máscara. La estátua de }lelpómene en el Mt15eo Pío-Clementino, tiene una figura aus .. 
lera, la frente sembrada por el cabello y una corona bár¡uica ó de pámpanos: lleva el an .. 
tifaz de Hércules, adornado con la piel de leon, aunque su atributo ordinario es la maza · 
ó clava: no está calzada de coturno: en el bajo-relieve de la apoteó5is de Homero, Melpó
mene, es la que está mas inmediata á Júpiter y la que apoya el pie sobre una roca como 
la eslátua del Museo de Artes. Schott la nombra Polimnia y Cuper Calliope, aunque tiene 
el velo: en el bajo-relieve del Museo Capitolino , aparece la última de las nueve Musas 
con el antifaz levantado y el pie puesto como la estátua del Museo de Artes: en el már~ 
mol de la villa Mattei, Melpómene es la segunda con máscara,de la qt1e cae un velo blan
co: en el mármol de Tonwley es la coarta llevando antifaz y cla\'a: los :nism:>.; atributos 
tiene en las medallas de la familia Pomponia. Winckelma11n refiere una bella' piedra que 
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representa á Melpómene, la cual , en su opinion, es la única, á causa del parazonium que 
lleva á su lado izquierdo, cuyo atributo le es mas propio que el puñal de invencion mo
derna. 

Polimnia ó Polihim'nia, es decir, la de los IJ!.JlChos himnos, y en opinion de otros que 
tiene mucha memoria, preside á la poesía lírica y al ditirambo. Un escoliaste de Apolonio 
la atribuye la invencion de la lira: los artistas griegos la han representado envuelta en su 
manto y meditando: en esta actitud está en el bajo-relieve de la apoteosis de Homero: en 
otro del Museo Capitolino, tiene la cabeza apoyada en su mano y el pie en una roca: un 
escoliaste de Apolonio, dice que ./Eagro la hizo madre de Orfeo. 

Terpsicore, preside el baile, aunque otros dicen que la poesía lírica. Segun un esco
liaste de A polonio, Acheloo la hizo madre de las Sirenas: se la ve en las pinturas de Her
culano y su estátua en el Museo Pío-Clementino: en el bajo-relieve de la apoteosis de Ho
mero es la mujer que baila, y cuya lira se parece mucho por su forma á la dada á esta 
Musa: en el bajo-relieve del Museo Capitolino es la sétima la que el autor de la esplica
cion toma por Clio: en el otro de la villa de Mattei , es la que baila en cadencia: tiene el 
plectro: en el mármol de Tonwley es la sétima: en las medallas de Pomponio Afosa tiene 
la lira y el plectro: detrás de su cabeza hay una tortuga: se ve á Terpsícore en piedras 
grabadas por Onesas, Chronius y Allion: está de pie y eanla en la lira las alabanzas de un 
dios ó diosa, puesto sobre una columna. 

Thalia, preside al regociJo, á la comedia y al epigrama: los antiguos la representan 
como una pastora con el lagobulus, cayado corto: algunos,autores la suponen dio.sa de los 
festines: otros, que fue la invéntora de la geometría y de la agricultura: acaso en este 
concepto algunos la consideran, porque preside á los árboles y plantas. Plutarco, no se 
sabe por qué, la coloca en el rango de las tres Musas empleadas en ocupaciones sérias y 
en especulaciones abstractas. La Thalía del Museo Pío-Clementino está coronada de hie
dra: esta corona adaptada á Thalia, es la de Baco, divinidad particular de los espectácu
los: tiene el pedum como que preside los estudios agrícolas: Thalia en las pinturas de 
Herculano está de pie, vestida con una túnica y una JJalla µmbriata ó con franjas: tiene 
corona de Iaúrel y lleYa el pedum: en el sarcófago de la villa Mattei tiene un antifaz sen- · 
cilio~ en los bajo-relieves del Museo Capitolino y de Tonwley lleva una máscara y el 
pedum: en el bajo-relieve de la apoteosis de Homero no hay Afosa alguna con máscara; 
Thalía parece ser la que tiene la lira y está en actitud de recitar: en las medallas de. 
Pomponio Musa tiene una máscara satírica y un pedum: se apoya en una columna. 

Urania, preside la astronomía: segun Catulo, Baco la hizo madre de Himeneo; é Higin 
dice que de Apolo tuvo á Lino. La estátua de Urania del Museo Pío-Clementino tiene el 
globo en una niano y la vara en la otra: de este modo practicaban las observaciones as
tronómicas : esta Musa no til!ne inscripcion como las otras en las pinturas de Herculano, 
porque es muy fácil conocerla: está caracterizada con los mismos símbolos en el bajo-re
lieve de la apoteosis de Homero, en el sarcófago de la villa Mattei, en el del Capitolio y 
en elde Tonwley: en las medallas de la familiaPomponia, Urania toca con su vara un glo
bo puesto en un trípode, habiendo detrás de su cabeza una estrella. 

Midas, hijo de Gorgio ó Gordio y de Cibeles, rey de la gran Frigia, donde corre el 
Pactolo. Baco, habiendo venido á este país, Sileno que lo acompañaba se detuvo en una 
fuente, en la que Midas hizo echar vino para atraerle á sí: algunos paisanos que le halla
ron ébrio en este paraje, le adornaron con guirnaldas y le condujeron á la presencia de Mi
das: este monarca instruido en los misterios por Orfeo y Eumolpo acogió benévolo al viejo 
Sileno, deteniéndole diez, dias con regocijos y festines, pasados los cuales le mandó otra 
vez á Baco: el dios, por ver de nuevo á su padre adoptivo, indicó al rey de Frigia le pidie
se lo que deseara. Midas pidió se convirtiera en oro todo cuanto él tocase: concedida su pe
ticion, Midas estaba ilusionado con tanta riqueza; pero pronto se hubo de arrepentir, por
que llegada la hora de tomar alime12to, todos los manjares en que ponia la mano se con-
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vertían en oro: reconociendo su imprevision, rogó á Baco le retirase el don funesto que le 
babia otorgado: entonces el dios le previno se bañara en el Pactolo , cuyo rio desde aquel 
tiempo arrastra arenas auríferas ó de oro. . . , . 

Reinaba Midas cuando Pan, famoso tocador de flauta, prefinó este mstrumento a la hra 
y cantos de A polo y se at_revió á sostener un c~rtámen ~on él: Tmolus, ~ey d_e ~idia, nom
brado por árbitro decidió en favor de Apolo. Midas, amigo de Pan, tacho de m1usta la sen
tencia; pero A polo, en castigo de su estupidez le dió orejas de asno. Midas procuraba ~n: 
cubrir esta afrentosa deformidad poniendo su tiara magnífica; mas su barbero que la vió a 
tiempo de cortarle el cabello, prometió al rey el secreto que no pudo guardar, porque ~¡ 
salir de palacio practicó un agujero en la tierra, plantando en él un ~añaveral que ?ec1a 
por lo bajo «Midas, el rey :Midas tiene orejas de as?o:,'. lo cual repelido~¡ menor ~iento 
que le agitaba, reveló el secreto del barbero. En JUICIO de Estrabon, }fidas falleció p~r 
haber bebido sangre caliente de buey: tomó este breva je, dice Plutarco, como preservati
vo de los sueños funestos que turbaban su mente: Herodoto le atribuye suicida cuando la 
invasion de los Cimmerios en su país: el mismo escritor elogia los jardines y con particula
ridad las rosas que daba. Midas erigió la villa de Ancira, cerca de la que estaba la dicha 
fuente en que mandó echar el vino para obsequiar á Sileno. . . 

Se ha procurado esplicar las dos aventuras fabulosas de Midas. La primera denota, se 
dice un monarca económico hasta la avaricia, que reinando en un país fértil, sacaba 
cuan~iosas sumas de sus granos, vinos y animales: la segunda indica el cuidado de este 
príncipe en tener espionaje por todas partes (1). . , . • 

Jfarsias, hijo de Olimpo ó de JEagro ó de Hyagms, bab1l tocador de ilaut~, ~acido 
en Celen e, en Frigia, sabio, industrioso , espiritual, casto á toda, prueba y. muy ~l~~ ,de 
Cibeles, de quien era compañero inseparable en todas ~us correri~. Un mito antiq~1snno 
dice que Minerva halló en sus viajes el hueso de la camlla de un ciervo, con la quemven
tó una flauta: mas observando que al tocar el instrumento su rostro se desfiguraba, y que 

• las otras diosas se burlaban de ella arrojó la flauta lejos de si, pronunciando terrible mal
dicion contra el que se atreviera á ~ornarla. Marsias la halló, y en fuerza de ejercicio logró 
tocar con tanta pefeccion que tuvo la audacia de provocar á un concierto á Apolo , dios de 
la música: éste acepta, y las !lusas, ó segun Diodoro los habita~tes de Nisa '. se ~om
braron por jueces: en un principio el sonido de las flautas aventa1aba en re~hda~ a los 
dulces acentos de la lira del dios y Marsias estuvo á punto de alcanzar la victoria: mas 
Apolo vuelve á tomar su instrumento y le toca de nuevo acompañando los sonidos de su 
voz; Marsias no pudo imitarle: entonces las Musas decidieron en favor ~e ~polo: el ~c~
cido como de&0llado en castigo perdió la vida y su cuerpo, mandado a Olimpo su disc1-
pulo1 para que le inhumara : de esta suerte cruel cumplió la .~aldicion de .Minerva. _La 
muerte de .Marsias causó un duelo universal: los Faunos, los Saliros y las Dnades vertie
ron lagrimas, y de ellas, dice Ovidio, se formó el rio Marsias, cuyas aguas rojizas, s~gun 
Hygin, tomaron el color de la sangre de aquel y atravesaba la poblacion de Cele~es,' vién
dose en la plaza pública la piel del infortunado músico colgada como un pellclJO u odr~. 
Algunos autores que han querido que Marsias muriese de una manera menos cruel , ~t~1-
buyen el nombre del rio á que el tocador de flauta avergonzado de su der~ota se prec1~1tó 
en él y se ahogó. Las poblaciones libres tenían en la plaza pública una estatua de Alarsias, 
como símbolo de su libertad á causa de la union íntima de Marsias con _Baco, sobrenom-

(i) Rerodol. lib. t, cap, ttV, 
Hyg. íáb. XIX-m, 
O,id. Metam. lib. XI, fáb, a, 
Plut, Supersl. 
Max. 1'yr. lib.XXX. 
PoEan. lib. I, cap. IV. 
lal, !'tlai. lib. 1, cap. VI, 
Strab, lib, 1, 
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brado Líber. En Roma había una de estas estátuas en el Forum con un tribunal en el que 
se administraba justicia: los abogados que ganaban sus pleitos tenían cuidado de poner 
corona á la estátua de Marsias, en gratitud del buen resultado de su elocuencia y para 
hacerle propicio como excelente tooador de flauta, porque era sabido que el sonido de 
este ins&rnmento sobre influir entonces en la declamacion, animaba igualmente á los ac
tores y oradores. Se veia además en Roma en el templo de la Concordia un Marsias sujeto 
con fuertes ligaduras, pintado por la mano de Zeuxis. Se ha dicho que en Celenes se con• 
servaba la piel de este músico: siempre que se tocaba la flauta, se dice que se agitaba y 
respondía, en taato que no producia w sowdo ni movimiento cuando se tocaba la lira (1). 

' Este mito de Marsias ha sufrido varios cambios. Se le ha considerado generalmente 
como una alegoría de la justicia severa é inexo ·able, y segun queda indicado se ponían las 
estátuas de Marsias desollado en las plazas públicas donde se celebraban los juicios. Neron 

• llevaba á A polo Citharoedo y Uarsias en su lira, para demostrar la justicia que deben hacer 
los Agonothetas ó presidentes de los juegos. Se ha creido hallar en la historia de Marsias 
el castigo de la ambicion. La opinion mas verosímil es, que este mito presenta la historia 
mas remota del arte de tocar la flauta, en el cual los Boecios avintajaron á los Atenienses 
inspirándoles cierto orgullo que los Atenienses quisieron reprimir con este mito, por el cual 
ponian en ridículo el talento ó capacidad que no podian ó no querían tener. Los poetas 
dramáticos y satlricos fueron sobre todo los que propalaron el mito. Melanipides (Olimpia
da LXXIX-460 años antes de J. C.), ha sido el primero que en una pieza satírica intitulada 
Marsias, ha cambiado este antiguo cuento en una sáti:a mordaz contra los tocadores de 
flauta. Los pi,etas se complacían especialmente en figurar el castigo de Marsias en sus pie
zas satíricas y burlescas: para justificar el castigo inhumano representaban á Marsias como 
un presuntuoso, teniendo sin duda ocasion de poner en ridículo la arrogancia de los toca
dores de flauta. 

El antiguo mito que se lee en Apolodoro y Diodoro de Sicilia, dice que el mismo A polo 
fue el ejecutor del juicio; mas Bygin, cuyas fabulas son noticia de las piezas del teatro . 
griego, dice espresamente que la ejececion de la sentencia en Marsias la cometió Apolo á 
uno ó muchos escitas : esta circunstancia demuestra el origen ateniense de este mito, ó 
por lo menos los cambios que ha esperimentado I porque efectivamente había en Atenas 
una compañía de esclavos escitas que eran los encargados de hacer las ejecuciones. En 
vez de ser desollado Marsias I otros poetas dicen que Apolo le hizo atar á un árbol, po
niéndole sujeto un rabillo de cerdo, disfraz ordinario de los sátiros y parecido á la historia 
de las orejas de Midas. ~ 

Los artistas se ocuparon muy luego de este mito. Pausanias dice haber visto en el 
Acropolis de Atenas un grupo que representaba á .Minerva hiriendo á .Marsias por haberse 
atrevido á coger la flauta que ella babia tirado y que deseaba haber olvidado para siem
pre. En un bajo-relieve de la casa de Ottavio Capranica en Roma, se ve á Minerva tocando 
la doble flauta y á Marsias bajo la forma de un sátiro que la mira para cogerla cuando la 
diosa la hubiera tirado: lo mas comun es que Minerva examine con atencion la flauta que 
acaba de inventar: en las medallas de A.pamea en Frigia, se ve á Marsias con cola tocando 
la doble flauta: un hermoso vaso griego de la coleccion de Tischbein representa á A.polo 
cantando ante todos los dioses reunidos; Marsias y su discípulo Olimpo le escuchan con 
grande atencion: ()tro vaso de la misma coleccion representa á Marsias tocando á su vez 
delante de Apolo que está coronado de laurel y la lira puesta en tierra; detrás de él está 
Baco, mas lejos Diana Lucífera I Libera, esposa de Baco y junto aquella un vaso de beber: 

( 1) Uyg. fab. \'l, Y. i01. 
Diod. lib 111. 
Apollod. lib. 1, e:ap. IY. 
Ovid. Metam. lib. VI, fáb. 1-lib, U, v. '.ldü, 
Pausan. lib. X, cap. XXXIX. 
Tit. 1,i,. lib. XXXVIII, rAp X'II, 

5{1 MITOLOGI~ ONIVERSAL. . . 
. . tambien representado en un mármol antiguo pubb-

el combate de A polo, Y llamas ~ -Se representa asimismo á Marsias , solo , colg~o Y 
cado por Done en la Lyra Bar~ran~. . esta actitud era académica y objeto de estudio en 
e~perando el moment~ de la eJeeuc~o~.rvia ara estudiar la tension de los m~sculos en este 
las escuelas de los antiguos, porqu I bell p estátua del Museo de Florencia grabada por 

d d 1 • de esta suerte es ª ª • · I d I l 'a esta o o oroso • ba I ad despues de su suplicio; tal es e e a ga eri 
Rossi: tambien se representa . c~ g 1; do áApoloque tiene de la piel, de la cual pende 
Giustiniani' donde se ve á Ma~•: e~ . :st/ desollado está pendiente de la lira de A polo 
la barba que falta á la figura ~ ars:s.Apol~ ejecuta ~r su mano la sentencia' ó que al 
Citharoedo del Museo de Artes. eua~ o . lo Tortor . asi lo representa un grupo 
menos tiene los instrument~s del~ _e1~cuc1on ;5 A11:nte es ve; á Apolo en la actitud de un 
de Dresde llevado del ~lacio_ Ch~g1: o ~:~:r:~~eves es comun verlo acompaiado de al: 
Prylano que ordena la eJecuc1?n. en losó Jerdugos. uno de estos está ocupado en atar a 

·t ue hacen de e.,ecutores v · 1. • fma· gunos esc1 as q ti1 1 ·b'llo en tanto que lanza miradas él su v1c 1 • 
Marsias en el árbol, el otro en a ar e_ cuc , ' . de los anti uos artistas en este grupo, 
el escita afilando su euc~ill? era un~ figura fa~or•: el célebre lrrotino ó Afilador de Flo
y una de sus estátuas pnnc1pa~es existe to~aHat ardin de las Tullerías: este escila se ve 
rencia, de la cual tiay una cop~a e: b~onc\ en oe ~n un bajo-relieve de la villa de Borgbeso, 
en la misma actitud en un coa ro. e ercu ao ' ·en en muchas piedras grabadas. 

- y en otro del Museo Pío-Clementmo: ~e le ve lasma!:iauo11 hiJ'o se"unUvgin,de Apoloy de 
Li óL' a·unodelos~tasgriegosma o~, ' 0 I" T , y 
--.!!!!!. - ~no · d .iE de Calliope · algunos la sustituyen erps1core. 

la Musa Urama, en ~polodoro, e agro! de Jo- v~rsos líricos como dire Diodoro, y 
olrOi Euwr~u1v.enl?~@ ~~ me:0:1~ ~uien o~ros autores dan por maestro al hijo de 
preceptor de Orfeo' Tb&lllll'l.S y rcu e , tambien un Lino mas antiguo , hijo de Aw
un cierto Ismenius. Los Theban~s n:m:raban t A polo porque se jactaba aventajar al dios 
phimaro y de Urania, que supo~1an a er muer o lés 'tuvo un día la mala suerte de sa
en el canto.-El Lino.q~e se dice .maestril ~:!~:le tiró la citbara (especie de lira en los 
cudi~ un ~lpe á su d1~1puloó ftn ~~ fuecitadoantelajusticia, pero Radamanlo, ~I !uez, 
antiguos) a la cabeza y o mal . . rcu o ia no mereciacastigo. Otras trad1c1ones 
sentenció que un asesinato come.lldo en defen~ f.: fa lira con tres cuerdas de lino en vez de 
le suponen muerto por Apolo mismo porque e t 

las de tripa usadas basta entonces :.1). ~ la Musa Clio ó de Amielas y Diomeda. A~o 
lacinto,AA de.Ehalus J ó de tero y . , e A lo ·ugabacon él al disco, 

Zéfiro se enamoraron á un tiempo de su ~le~. U~ día qu hác~ la cabeza de Jacinto, 
iéfiro envidioso por la preferencia que le t~1ª¡ 1:~~~~~ ~e g:~~ desgracia,.metamorfoseó su 
de suerte que quedó muerto en el a~to. po o . e er entre los astros. Los Lace-:::¡:: !i!:a~ns:n~::::;/~:•j~~~ ~l~~~J~s~ac:ti!: ('). Una piedra grabada del 
gabinete de Orleans representa la metamorfosis de Jacmto. 

AlllS-( IW\TI ·) 

1 -d c yo nombre los Latinos sacaron Mares• es 
Ares á causa de los males de a guerra ' e u lean en la guerra es el Matvrth de los 

decir, var0t1ea, porque únicamente ~os homb:s ~ :1!icida el mwrdwyr de los Galos: estos 
Galos, el cual procede del cello-escita mawr • e ' · ' , 

¡t) Apollod. lib. lt, ~p. IV. 
Phed. lib. 111, prol. ,. 57. 
Pausan. lib. 11, c:ip. XV.-Lib. IX, cap, XX, 
tliad. lib. X, , . 5i0. 
Tae. Ano. lib. XI, cap. XIV. 
Virg. Ecl. lib. IV,,. !i6-li7.-Llb. VI, v. Gi. 

('1) Apoll. lib. 111. 
l'aos. lib, 111, cap. XIX. 
0,14, Jletam, lib. X, ,. tPü.,., 


