
 
 
 

 
 
 

Hermes era hijo de Zeus y Maya, la menor de las Pléyades; se unieron de noche, lejos de la vigilancia de la celosa Hera, y Hermes nació en una caverna del monte Cilene, al sur de Arcadia. Las diversas 

atribuciones divinas de Hermes en el mundo clásico generaron múltiples arquetipos de representación. Hermes fue identificado, en lo que concierne a sus principales atributos iconográficos, como heraldo 

y mensajero de Zeus, no obstante, sus labores como vínculo entre dioses y hombres, entre lo divino y lo humano, derivaron hacia la concepción del dios como psicopompo, acompañante de las almas de 

los muertos en su camino hacia el Hades. Por otra parte, su patronazgo de ciertos ámbitos de la vida cotidiana –comerciantes, oradores...– generó también diversos arquetipos específicos a los que 

se sumaron, además, múltiples escenas de episodios míticos protagonizados por Hermes. Todo ello cristalizó en una rica iconografía que aglutina todos los aspectos de la comunicación, personificada 

y simbolizada por este dios. En Etruria, a partir del siglo VII a.C., se produjo una helenización de las divinidades autóctonas que llevaría a la asimilación de ciertos mitos y a la identificación de los dioses 

etruscos con las grandes divinidades griegas. Hermes fue asimilado a Turms, quien asumiría muchos de los rasgos iconográficos de este dios heleno. En Roma, fue Mercurio quien se vinculó con Hermes, 

asumiendo sus atributos iconográficos y suplantando al heraldo heleno en los diferentes relatos míticos que protagonizaba. Si bien se identificaron ambas divinidades, se subrayó especialmente la labor del 

dios como protector del comercio; el templo de Mercurio en Roma era la sede del gremio de comerciantes y funcionaba como lonja o mercado de cereales, por ello, el Mercurio romano suele portar una 

bolsa de dinero como símbolo iconográfico (la marsupia). 
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I. Hermes heraldo, ataviado con sandalias y pétaso alado y portando el caduceo o kerykeion. 

II. Hermes Crióforo, llevando un carnero sobre sus hombros, como manifestación iconográfica de la relación 

del dios con el entorno rústico. 

III. Hermas. Pilares de culto a la fecundidad de la tierra ubicados en los limes y en los cruces de los caminos. 

IV. Hermes Argifonte, matador del gigante Argos por orden de Zeus. 

V. Hermes Psicopompo, acompañante de las almas y garante de la kerostasia o pesada de los destinos. 

VI. Hermes Logios, protector de los oradores. 

VII. Hermes de la Sandalia, prototipo atribuido a Lisipo que se relaciona con las labores del dios como 

heraldo y servidor de Zeus. 

PROTOTIPOS ICONOGRÁFICOS PROTOTIPOS ICONOGRÁFICOS 

PPERVIVENCIASERVIVENCIAS  IICONOGRÁFICASCONOGRÁFICAS  ENEN  ELEL  AARTERTE  

Mythos 
 
 

PIMCD  

181/2016  
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“Te haré mensajero de los inmortales y de todos los hombres, caso honorable a mi corazón, y 

te daré luego la hermosísima varita de la felicidad y de la riqueza, áurea, de tres hojas, la 

cual te guardará incólume, siendo poderosa para todos los dioses…”  
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