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EN TORNO AL TIPO MELP~MENE FARNESZO EN 
ESCULTURAS ROMANAS DE HISPANIA 
Luis BAENA DEL ALCÁZAR 
Universidad de Málaga 
Resumen 
En esta comunicación se aborda la problemática del tipo femenino vestido cono- 
cido como Melpómene Farnesio, el cual fue creado durante la época helenística y se 
difundió en el mundo romano para las representaciones de divinidades, singularmen- 
te musas y personificaciones. Se aborda también, en este estudio, el caso de otras 
figuraciones de divinidades de corte helenístico, que presentan problemas de diversa 
índole en su indumentaria. 
Abstract 
In this communication we talke about the subject of dressed feminine type known 
as Melpomene Farnese, which was born during hellenistic age and was diffused al1 
over romans world for representing divinities, specially muses and personifications. 
We also talk, in this study, about the question of others hellenistic divinity figurations, 
which are difficult to define its clothing. 
Cuando abordé el estudio tipológico de las esculturas femeninas vestidas de 
Hispania', entre otras muchas esculturas, me llamó poderosamente la atención una 
figura escultórica cuyo prototipo presenta complejos problemas de difícil resolución 
y cuya investigación ha constituido un verdadero campo de batalla por todo aquel 
investigador que se ha enfrentado a su estudio. 
La escultura en cuestión es una figura femenina vestida, de unos 53 cms. de alto, 
halladaen las llamadas "Termas inferiores" procedente de laimportante villa de Els Munts2, 
' L. BAENA DEL ALCÁZAR , (1998), (en prensa). Conirrnicación u h 111 Reunión sobre Escultura ronzana en 
Hispania celebrada en Córdoba en 1997. 
'M. BERGES. (1969-1970), p.147. Iám. 111, la identifica como una divinidad de la tierra 
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conservada en la actualidad en el Museo Nacional de Tarragona. (FIG. 1,l y LÁM. 1,l) De 
ella se ocupó A. Balil que la clasificó acertadamente como una copia tardía, de la segunda 
mitad del siglo 11 d.C., de un tipo concreto de musa3, que se conoce en la literatura cientí- 
fica como Melpómene Farnesio, por la copia de la estatua que perteneció a esta familia, 
que se guarda hoy en el Museo Nazionale de ~á~oles~.(~ÁM. II,l) 
TIPO MUSA MELPOMENE FARNESIO. 
1. Calahorra. 2. Altafuila. 
Dibujo: J.M. Moyano Carballo 
La figura, aunque mutilada - carece de cabeza, brazo derecho, parte inferior de las 
piernas y el atributo que portaba en la mano izquierda --permite una perfecta identifica- 
ción con los elementos conservados. Viste un fino chitón, dato éste a tener en cuenta para 
establecer su filiación, que moldea la figura permitiendo admirar las curvas femeninas. 
Son patentes sobre todo en la cadera derecha, elevada con respecto a la contraria, por 
sostener la pierna de este lado el peso del cuerpo, mientras que la izquierda se adelanta y se 
flexiona. La túnica, con mangas, se ciñe con un fino cordón bajo el pecho, el cual queda, 
además, marcado por los pliegues abiertos que bajan del escote. Se cubre con un himatión. 
A. BALIL, (1983 a), pp. 36-38, no 140, lám.XVII,3; ID., (1983), pp. 263-265, no 140; 
El tipo, en esencia, recrea el tipo de la Themis de Ramnunte en la colocación de los paños y como tal la 
incluimos en el grupo perteneciente a este tipo de figuras en el trabajo mencionado en la nota 1, aunque es 
evideite que, por la estructura corporal, la pieza encaja perfectamente entre las copias del prototipo de 
Nápoles. Sobre esta escultura en particular, cfr. A. RUESCH, (s.a.), p. 161, no 515. 
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Uno de sus extremos cae por el hombro izquierdo cuya continuación, tras pasar terciado 
por la espalda, ciñe la cadera derecha con un grueso haz de pliegues que, formando una 
amplia comba en la parte delantera, se recoge con el brazo izquierdo cayendo luego en un 
haz de pliegues verticales. Es posible que el himatión velase la cabeza de la figura, como 
ocurre en otras copias, la cual por lo poco que queda del cuello, la inclinaría levemente 
hacia la derecha. La mano izquierda sostiene el extremo de un objeto en el que se reconoce 
la parte inferior de una cornucopia, elemento que no es propio de una musa pero que en 
numerosas esculturas, por gusto del copista, se incorpora. 
Toda la composición - estructura corporal y disposición de los ropajes - la 
emparenta, como se ha apuntado, con la escultura que antaño adquiriera la familia 
Famesio. Esta pieza, pese a no ser la mejor copia, es cabeza de serie de un pequeño 
grupo de figuras que poseen estilísticamente características similares5. El tipo 
escultórico nos lleva a retomar el problema del modelo original, al tiempo que de 
manera subsidiaria queda planteado el tema relativo a su presencia en una rica villa 
de la Tarraconense, referido, fundamentalmente, a la pervivencia del tipo iconográfi- 
co, a su funcionalidad y a su significado. 
Buscar el prototipo de esta figura es ardua tarea, aunque sin dificultad se reconoce 
su presencia en dos relieves, bien conocidos, conservados en el Museo Británico. 
Ambos poseen una cronología que se sitúa, aproximadamente, en los comedios del 
siglo 11 a.c.. El primer relieve es el de una basa, de 82 cms. de alto, con un grupo de 
nueve figuras que se reconocen como musas6. Una de ellas, la que apoya la mano 
sobre una gran cítara, posee un ritmo corporal y una disposición de los vestidos 
similar a la figura en estudio. (LÁM. IV,l)Las actitudes de ésta y de las otras ocho 
figuras tienen su correspondencia más o menos exacta con la famosa lastra marrnó- 
rea hallada en Boville, en la que se representa la llamada "Apoteosis de Homero" 
fmada por Arquelao de Priene7. (LÁM. III,l) Haciendo abstracción de la problemá- 
El elenco de piezas fue realizado por D. PINKWART, (1965), pp. 208-209, que reunió once esculturas en 
bulto redondo y dos relieves. Esta lista fue repetida por L. DE LACHENAL, (1979). pp.119-120 al estudiar 
la excelente copia del Museo Nazionale Romano (LÁM. I,2) la cual fue reconocida como musa por G. 
BAnAGLIA, (1934) pp.7 SS., y por A. BALIL, loc.cit., añadiendo la pieza de Els Munts. A esas doce piezas 
han de añadirse las dos que se estudian en nuestro texto, ver infra, procedentes de Villaralbo y de Calahorra, 
con su correspondiente bibliografía. A todas estas ha de suniarse la Melpómene que apareció en el teatro de 
Ferento: P. PENSABENE, (1989), pp. 69-71, lám.60, y algunos fragmentos estatuarios hallados en Cos: L. 
LAURENZI, (1955-1956), pp.95 SS. 
D. PINKWART, (1967), pp.89 SS. 
'Entre otros: C. WATZINGER, (1903), pp.1 SS.; J. SIEVEKING, (1917), pp. 74 SS.; M. SCHEDE, (1920), pp. 
69 SS.; W. KLEIN, (1921), pp.119 SS.; G. LIPPOLD, (1950). p.703; M. BIEBER, (1955), p.127 s.; L. 
GUERRINI, (1958), p.543; D. PINKWART, (1965), pp. 19-90; P. MORENO, (1994), p.574. 
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tica que posee esta obra y de la identificación de determinados personajes8, es evi- 
dente la coincidencia de figuras, entre las cuales, en el segundo registro, puede reco- 
nocerse a Melpómene9 (LÁM. III,2) en aparente conversación con Talia, musa de la 
Comedia, flanqueadas por sendas divinidades sentadas en las que se quiere recono- 
cer a Clío en el extremo izquierdo y, en el derecho, a Euterpe. 
El problema verdadero comienza con la atribución de grupo original, del que estos 
relieves serían copia, a Filisco de Rodas'', escultor cuya actividad, discutida, se fecha 
en los primeros treinta años del siglo II a.c.". De este artista serían las esculturas que 
decoraban el interior del templo de Apolo in circo, edificado en Roma a finales de la 
República y reedificado en tiempos de Augusto por C. Sosius, según nos transmite 
Plinio12. Precisamente en la cella de este templo se encontró una cabecita femenina de 
mármol griego, hoy en el Museo Capitolino, que se correspondería, según el documen- 
tado trabajo de La Rocca", en la musa que lleva la cítara pequeña y que permitiría 
confirmar esta atribución por afinidad con otras cabezas de divinidades similares14. La 
ejecución de estas figuras estaría fechada hacia el año 179, puesto que estas esculturas 
se copian en terracota en el frontón del templo de Luni, que es algo p~sterior'~. 
Sin embargo, existe un problema de difícil solución en relación con la atribución 
del grupo de musas a Filisco por la existencia de una obra firmada por otro Filisco, 
Sobre la identificación de los rostros de las figuras alegóricas de Oikumene y Cronos, situadas tras Homero, 
con monarcas helenísticos: L. LAURENZI. (1965), p.123; D. PINKWART, (1965), lám. 10; E. LA ROCCA, 
(1984), p. 638, nota45; P. MORENO (1994), p.574, nota927; J.ONIANS, (1996), pp.148-151. Específicamente 
sobre la mentalidad erudita en las cortes helenísticas que hacen posible la creación de obras como esta: J. J. 
POLLITT, (1989), pp.4lss. 
'C. WATZINGER, (1903), pp. 9-10, n07, fig. 5; D. PINKWART, (1965), pp.143-145; P. MORENO, (1994). p.578. 
'O Abibución que hizo W. AMELUNG, (1895), aceptada durante muchos años por la inmensa mayoría de los 
investigadores. Sobre la figura controvertida de Filisco de Rodas: R. HORN, (193 l), pp.67 SS; G. LIPPOLD, 
(1937), co1.2388 SS; W. KROLL, (1938), cols. 2978 9s. L. LAURENZI, (1955-1956), pp.122-123; M.BIEBER, 
(1955), pp.127 SS.; D.PINKWART, (1965), pp. 91-169; L. LAURENZI, (1965 b), pp. 762-763. 
l1 L. GUERRINI, (1965), p.122; E. LA ROCCA, (1984), p.641. 
PLINIO, NH., XXXVI, 34. "..sipollo Philici Rodii in delubro suo, item mona et Diana er Musae noven et 
alter Apollo nudus". Versión de J. ANDRÉ - R. BLOCH - A. ROUVERT, (1981) p. 60 y pp 159-160. 
'' E. LA ROCCA, (1984), pp. 629 ss. 
l4 IBID., PP. 634-635. D. PINKWARD, (1965), p.101; P. MORENO, (1994), 1, figs.529-530. 
D. PINKWART. (1965), p. 107 SS. piensa que las esculturas de Filisco en el templo de Apolo in circo habría que 
fecharlas entre 160 y 150, pero E. LA ROCCA. (1984). p. 635, nota 3 1, opina que, pese haber sido aceptada esta 
cronología por otros investigadores, habría que rebajarla algunos años en razón de las figuras del templo de 
Luni, colonia fundada en el año 177 a.c. De la misma opinión es P. MORENO, (1994), p.409. La construcción 
del templo de Apolo se situaría en el año 179 por dedicación del censor de ese año M. Aemilius Lepidus. 
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hijo de Policarmo, de Rodas, fechada en el siglo 1 a. C. ya avanzadolb. Se trata de la 
estatua, de corte clasicista, de la sacerdotisa Are en el santuario de Artemis Polos en 
Tasos17. De querer identificar a este escultor con el Filisco de las estatuas del templo 
de Apolo Sosiano, que vivió, como se ha dicho, en la primera mitad del siglo 11, las 
musas no podrían ser obra suya por dificultades estilísticas. Aunque esta circunstan- 
cia echaría por tierra toda la teoría expuesta anteriormente, de tal manera que presti- 
giosos investigadores como M. Bieberls y A. AdrianiI9 aconsejan abandonar la idea 
de atribución del grupo de musas al Filisco del siglo 11. Laurenzi, sin embargo, pro- 
pone la existencia de dos personajes con el mismo nombre. El escultor que firma en 
Tasos sería el tataranieto del Filisco de las musasZO. Con esta hipótesis de compromi- 
so, si se acepta, quedaría resuelto el problema. 
En conclusión podemos decir, siguiendo a P. Moreno, que Filisco de Rodas es 
autor de dos grupos de musas. Uno, oriental, realizado en Rodas es el que se copia en 
el relieve de Arquelao de Priene. Una segunda versión, réplica de la anterior pero no 
exactamente igual, sería la efectuada para el templo de Apolo en Roma, donde las 
musas ocupaban nichos en los laterales de la cella". Con respecto a la cabeza hallada 
en este lugar, se restituye la figura mediante una musa de Mileto, hoy en Estarnbul y 
otra de MunichZ2. 
Estos grupos de musas fueron muy admirados en época romana, lo que se prueba 
por el gran número de copias que han llegado hasta nosotros. Su función como esta- 
tuas de culto, salvo algún caso aislado, como tal vez éste de Apolo sosiano o el grupo 
que también se encontraba en Roma en el templo de Hércules y las MusasZ3, lo más 
l6 I.G., XII, Suppl., 383. 
" G. MENDEL, (1912), (Ed.anast. 1966), 1, pp.345 SS., no 136 y 111, pp.557 SS, no 1352; M. SCHEDE, (1920), 
35 SS. y 65 SS.; L. LAURENZI, (1965 b), p.762; ID., (1965 a), p.123. 
M. BIEBER, (1955). p.127. El propio G. MENDEL, (1912), no 1352, ya dudaba de tal atribución. 
A. ADRIANI, (1931). pp.179 SS.; También es de esta opinión D. MUSTILLI, (1938), p.79. 
L. LAURENZI, (1965 a), p. 123. 
21 P. MORENO, (1994), 1, p.409, notas 720 y 721; E. LA ROCCA, (1984), p.642. 
l2 Un grupo de musas fue hallado en las termas de Faustina en Mileto, recinto excavado por TH. Wiegand, en 
1905, actualmente conservadas en el Museo de Estambul: G. MENDEL, (1912), 1, pp.316 SS., nos.114-129. 
Sobre la restitución comentada: P. MORENO, (1994), p.410, figs.529-530. Elenco de réplicas en D. 
PINKWART, (1965), pp.210-211. 
2Templo construido en Roma en el año 187 a. C. para albergar las Musas de bronce que el cónsul del 189 M. 
Fulvius Nobilior trajo de Ambracia, entre otros despojos. de la colección de arte de Pirro. PLINIO, N.H., 35, 
66. Sobre las musas de Ambracia: D. PINKWART, (1967), p.92, nota 9; B.S. RIDGWAY, (1990), pp.246 SS. 
y fig.30. M. T. MARABINI MOEVS, (1981), pp.1-58, con noticias y reproducciones de estas musas según 
las monedas de Pomponio Musa y las que aparecen en la cerámica aretina, pp.8-20. 
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L~MINA I 
1 Musa Melpómene Farnesio de Els Munts, según A. Balil. 
2 Musa Melpómene Farnesio Museo Nazionale Romano. Roma. 
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LUIS BAENA DEL ALC~~R 
LÁMINA III 
1 Relieve de Arquelao de Priene. Museo Británico, según EAA. 
2 Relieve de Arquelao de Priene. Detalle de los registros II y II, según EAA, 
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LAMINA v 
1 Musa Polirnnia de Cartagena, según Noguera. 
2 Musa Polirnnia. Museo Nuovo Capitalino, según Moreno. 
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LÁMINA VII 
1 Musa Melpórnene Francfort de Cartagena, según Balil. 
2 Musa Melpómene Francfort de Sagunto, según Balil. 
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