
 
 
 

 
 
 

Deméter era hija de Crono y Rea. Fue una diosa de la tierra, particularmente de la tierra cultivada, de los cereales y la actividad agrícola. Fruto de su unión con Zeus nació Perséfone, que fue raptada por 

Hades y, tras las súplicas de su madre, el Crónida estableció su estancia temporal en el mundo subterráneo. Este episodio mítico simbolizó en última instancia el ciclo agrícola pues la primavera y el 

florecimiento de las cosechas fue considerado consecuencia de la alegría de la diosa durante el período que Perséfone permanecía a su lado. El periplo inicial de Deméter en busca de su hija desaparecida 

es descrito en el Himno Homérico a Deméter y fue trascendental en el desarrollo de los ritos practicados en el santuario de Eleusis. El prototipo iconográfico de la denominada Deméter de Cherchell, 

conservada actualmente en el museo de esta localidad, así como, especialmente, la Deméter Capitolina, ambas copias de un original del siglo V a.C. responden a una visión estante de la diosa, muy 

diferente del prototipo sedente de Gnido, desprovista del manto negro con el que Deméter cubrió su cabeza, símbolo del luto exhibido durante la búsqueda de su hija. Según Antonio Corso, el modelo de 

la Deméter Capitolina, cercano al conservado en el Museo del Prado, puede corresponderse con la imagen de culto concebida para el templo de la diosa en Thoricus –ciudad del sur del Ática– que fue 

trasladada al ágora ateniense en época de Augusto (CORSO. 2004: 195), de donde puede derivarse la proliferación de copias neoáticas. Como destaca el citado autor, son rasgos determinantes de este 

arquetipo capitolino el amplio peplo recogido en la cintura, así como el escote en forma de V y el himation sujeto en los hombros. La imponente majestad de la diosa, subrayada por un tamaño superior al 

natural, se hace evidente también en su actitud serena y mayestática, así como en el delgado cetro que porta con su mano derecha. 
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Deméter, durante la desesperada 

búsqueda de su hija, “... se mesó [...] 

sus desarreglados cabellos y golpeó 

con sus manos repetidamente su 

pecho” (Ovidio, Met. V, 470 y ss.), 

“se encogió su corazón, se desgarro 

su vestido y se mesó los cabellos, y 

un negro velo de luto se puso sobre 

los hombros” (Himno Homérico a 

Deméter 40 y ss.).  
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